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CAPÍTULO 5
ÁGUILAS DEL RENACIMIENTO



5.1. FELIYE BIGAKNY 

No se conoce su fecha de nacmnentoi pero SI se tlenen notlclas de 

el en Burgos, cuando está en marcha la cubierta del Trasaltar de la 

Catedral, por trazas de Simón de Coloma “Se le encarga un relleve 

conocido como el Cammo del Calvario en el año 1 498, lo que sugiere 

una edad aproxlmada de unos 25 años, aceptándose por ello en general 

que nacrera hacia el año 1 470 ” (8) 

Vlene a España como uno rnáb w tjbt: fluir de artlstas analdos por 

el auJe del remado de los Reyes Catóhcos “Su prosapra le llevó a 

relacionarse con con los Condestables de CastIlla, de los que fue su 

protegido y tutelado ” (9) 

Entronca con una Ilustre famlha de reuo abolengo al casar con 
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Man SáenzPardo, con la cual tuvo cinco hijos de entre los cuales

destacaGregorio Bigarny o Pardo, que casacon una hija de Alonso

Covarrubiasy queen la última etapade su vida se convertiríaen su fiel

ayudante,a la vez que le sirve para obtenerel beneplacitodel Cabildo

toledano.

Tampocosesabenadaacercade su formación,si bien, esposible

que fuera italiana, aunqueotros apuntana que pudo ser francesa.En

cualquiercaso,el relieve del Trasaltartuvo tanto éxito quea partir de

entoncesse convierte en uno de los escultoresmás cotizados de la

clientelacastellana.

5.1.2. SU TRAYECTORIA EN CASTILLA

Pareceser que Felipe Bigarny o de Borgoña pertenecía,como

tantosotros, a ese sector de artistasque en susprincipios desarrollaron

su labor casi de forma anónima, a la sombra de los grandes maestros,

quedandosu labor relegadaa la meracontribucióny que en el casode

Bigarny, fue la de entallador.

Hombreaventajadoen estesentidoy conocedorde su valía fue

FelipeBigarny,quesupoabandonarel oficio deentalladorparadedicarse

por enteroa la escultura,llegandoa ser figura clave entreun gótico que

agonizay un nuevoestilo queavanzacongranímpetu,el Renacimiento.

Fue un artistade su tiempo,siempreabiertoa cualquiercambioo

novedadquepudieraproporcionarleun conocimientomásamplio a su

originalidady dominadooficio.

5.1.3. SU ESTILO

Desde1.498en querealizalos relievesdel Trasaltarde la Catedral

de Burgos,su actividad como escultorva en aumento,debido en gran

parte,a su relaciónestrechacon los círculos cortesanosy preladosmás

influyentes.
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Aunquesu formacióncorrespondeaun góticoya tardio, esuno de

los escultoresque abrela puertaa la monumentalidadplásticay sólida

queen ocasionesrecargasin perderesedinamismoquele caracteriza.

La mitra de Toledo requirió para sí los más renombrados artistas

del momento, entre los cuales se econtrabaBigarny, que fue elegido

como tantos otros por Cisnerospara dar explendory prestigio a tan

magnaobra, colaborandoen el RetabloMayor de la CatedralPrimada,

a la vez quealternacon estatarea,otros trabajoscomo la silleria de la

Catedralde Palenciay la Universisdadde Salamanca,ambosrealizados

en la primeradécadadel siglo XVI.

Sus primerostrabajos,todavíamuestranel amontonamientoy lo

multitudinario del gótico, dondeúnicamentelo principal estáconcebido

con gran solturay nobleza,dejándonosya entreverlos primerosatisbos

del nuevoestilo. (Lám. XX.)

Su colaboracióncon Diego de Siloe fomentó su gran poder de

asimilación.Su depuradatécnica no consiguióliberarlepor completode

ciertos recuerdosgóticos,que en ocasionesllena de una expresividad

dramáticay un ímpetuquealcanzaestremosde movimientobarrocodel

que ya nunca se desprenderá.Gusta de de multiplicar los pliegues

pegadosal cuerpoqueacentuala impresión de abigarramiento.

5.1.4. LO IMPORTANTE DE SU OBRA

Posiblemente,su obramásrepresentativay bella, seael retablode

la Capilla de Don Pedro Fernández de Velasco, primer condestable de

Castilla en la Catedralde Burgos,realizadaen colaboracióncon Diego

de Siloe hacia 1.523.

Villacampadió a conocerqueesteretablo se había contratado con

Diego de Siloe y FelipeBiganiy por la cantidadde 1.500 ducados.“Los

pagosfueronrealizadosentre los años 1.523 y 1.525; los efectuadosa
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LeónPicardopor supolicromía,sellevarona caboel mismoañoquefue

tasada1.526.” (10)

Aunque no ha sido localizado el contrato> no se conoce de forma

documentadala parte asignada a cada uno de ellos; “pero atrevida

concepcióny sabia factura, apuntanmás a Diego de Siloe que pudo

conoceren su experienciaitaliana, composicionesy arquitecturastan

originales.” (II)

Su traza responde al tipo de retablo escenográfico,en el que el

motivo centralen estecaso,la Purificación,esmostradode formateatral,

dondelos personajesparecenmoversecon enteralibertad.(Lám.XXI.)

En el conjunto de la obra se puede percibir el gusto por el detalle

que en sustallasnos ofrecela gubiade Bigarny, mientrasque por otro

lado, se capta el idealismo clásico de Siloe; dos característicasbien

diferenciadas, pero que se complementan de forma magistral y en los

diferentes bultos que lo componen.

A la gubiade Bigarny se debenlas figuras con másmovimiento

y cierta blandura en el tratamiento de los paños, que producen un rico

claroscuro:La Alegoríade la Sinagoga,el Calvario, Cristo Orandoen la

Transfiguración,el relieve de la Anunciaciónde la predela;en la escena

principal, el Sumo Sacerdotey la Profetisa.

A Diego de Siloe correspondenen el temacentral,la Visitación

y la Adoraciónde la predela,Jesúsatado a la columnay con la cruz a

cuestas,así comola alegoríade la iglesia.

Hombre que supo anteponer la belleza a cualquier concepto

abstractode formas, dominó la técnica como nadie y creó, en gran

medida,lascaracterísticaspeculiaresde la imagineríareligiosacastellana;

de equilibrio entre la serenidad clásica y la emotividad gótica, entre el

reposo y la vibración, siempre cargada de preciosismo, como bien puede

apreciarse en la (Lám. XXII.)
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Admirado por sus contemporáneos, la posteridad le negó los

méritos queen justicia, mereciósu dilatadalabor en tierras de las dos

castillas; su obra sirvió como afianzamiento del nuevo panorama

escultóricoespañol.Su vida se apagaun mesde noviembrede 1.542 sin

terminar la silla arzobispaly el tambiéncomenzadoretablodelHospital

de SantaCruz, al quepuso fin su hijo Gregorio.
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Catedral de Rurgus. Foto del autor 
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campo de igual forma que lo hiciera en la escultura, en su etapa

castellana,colaborandoen gran medidaa la consolidaciónde la escuela

granadina.

5.2.3. LO MEJORDE SU OBRAEN CASTILLA

Lo mejor y más consistente de su obra escultórica en Castilla,es

sin duda alguna los retablos de la Capilla del Codestablede la catedral

de Burgos; muy diferentes los de Santa Ana y San pedro si los

comparamoscon el retablo mayor, llamado de la Presentacióny que

comparte con Felipe Bigarny. mientras que en los dos primeros

predominan los pináculosy doselesgóticos, los cuales alberganun

infinito repertoriode bellísimasfiguras femeninasde talles ajustadosy

modade la época,adornadascon finas piezasde orfebrería;en cambio,

en el de la Purificacón,ya presentaun estilo totalmente distinto, que

aunquerenacentista,resultainnovadory desconocidoen tierrasCastilla.

A su genio creador se debe gran parte de la imaginería y

posiblemente su traza, que concibea modo de escenario.En su parte

central se abre un escenario en cuyo espacio, juega un papel importante

la escena principal donde las figuras cubren un gran espacio de

movimientoperspectivo,comohemospodido apreciaren la ilustración

anterior

Tambiéncompletael de SantaAna iniciado por su padre,tallando

cuatro hermosas figuras cuyo estilo nadatienequever conlas realizadas

por su progenitor; Cristo entre dos ángeles,SantaMaría Magdalena,

Santaperpetuay SantaMarina o Margarita.

También compartecon Bigarny el retablode SanPedro,quehace

pareja con el de Santa Ana, en este último descuella una soberbia figura

de San Jerónimo. (Lám.XXIV.) En esta espléndidatalla Siloe nos

presentaun cuerpo dondeel tiempo ha dejadosu másprofundahuella,
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la vejezsurcadapor unaanatomíaprofunday estudiada,acompañadade

un modeladohondamenteexpresivo

5.2.4. CARACTERISTICASDE SU ESTILO

Desdeel punto de vista artístico,Siloe nos presentaun arte más

impetuosoque Bigarny, fiel reflejo del conceptorenacentista,de’ interés

naturalista, en la forma de concebir la anatomíay un ponderante

equilibrio en la composícion.

Su obra estácargadade actitudesde influenciamiguelangelesca,

aunquecarentesde esagrandiosidadvolumétrica,conla quesedistingue

el colosalMiguel Ángel. Esesentidode fuerza con quedota susobrasy

la energíainterior quepareceanimarlos,tiene su máximarepresentación

en las tallas en madera.Su obra aparece,casi siempre,envueltaen un

cierto misticismo teñido de tristeza;gustade escotespronunciadosque

aderezacon algunapieza de la másfina orfebrería.Lám. XXV.)

Uno de los másvivos ejemplosde estavibración interior, queda

bien patenteen su SanJuanBautista,del trono del abadbenedictinode

Burgos;en esterespaldonosmuestratodala magnificenciaqueescapaz

de transmitir un cuerpo humano; el rostro y el cuerpo rezumanese

vibranteespíritu interior,probablemente,unade lasmejoresy másbellas

piezasque salierande susgubias.

Muestrade la valía de su arte, su prestigioalcanzólasmásaltas

cotasde popularidad,quele llevaron aparticiparen la tasacióndeobras

importantes de otros maestros contemporáneossuyos.

5.2.5. LA POLICROMIA COMOCOMPLEMENTO

La aplicación del oro y el color en su obra, por hábiles manos y

gusto exquisito, como las de León Picardo, dotaron de realismo y

esplendor sus imágenes. La imaginación de este pintor derramó sobre las

indumentarias de sus santos,bellísimosestofadosde finos coloresque
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contrastany armonizancon los fulgoresde los grandescamposde oro

bruñido. (Lám. XXVI.)
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5.3. ALONSO BERRUGUETE 

Alonso Berruguete es uno de nuestros mejores representantes del 

Renacrmiento español y posiblemente, el escultor europeo más conocrdo 

después de la generación de Miguel Ángel Nace en Paredes de Nava 

hacia el año 1.488-90, y muere en 1.561 Es miembro de una famrlia de 

artrstas, su padre posiblemente fuera el pintor más importante del srglo 

antertor, y su sobrmo Inocencio fue tambrén escultor, aunque de pocos 

vuelos De su padre aprendió el oficro de pintor, y al igual que él, viajó 

a Itaha, donde perfeccionó y completó su formación por espacio de diez 

años, repartidos entre Florencia y Roma. 

Los diez anos que permanecró en Italra le snvreron de 

afranzamrento y perfección, donde aprendró los valores esenctales de la 

cultura artístrca italiana, a la vez que pudo contemplar la obra de Mrguel 

Ángel y de algunos de sus contemporaneos 
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A su regresoa España,que debió ser haciael año 1.517, como

hombrede aspiracionespersonalesque era, logró ser introducido en la

cortepor su padre,pero no supo articular lo subjetivo de su forma de

hacera los criterioscortesanosquepor entoncesimperaban;no llegando

a realizar obras significativas como las que en un principio, parece ser

queteníaencomendadas.

5.3.1. SU ESTILO

De Miguel Ángel toma ese gran temperamento,la fuerza y

expresión en el movimiento, cualidades por las cuales parece sacrificar

todo. El ímpetu que caracterizaa esteartistacastellanoparecedeberse

más a la talla directa, que al estudio sosegadodel modelado, Pero

tambiénesjusto decir que esaausenciade primor y cuidado no debe

achacarseo calificarla de genialidad, sino más bien, a ese arrebato

convulsivoque caracterizala mayorpartede su obra.

Su obra, muestra una preocupación por las formas, a la vez que

licenciosay de proporcionesun tanto particulares,que en cierto modo,

su espíriturebeldele obligó asacrificarlo formal enarasdeun efectismo

dramático,conmovedory en ocasionesconvulsivo, enfatizadoaúnmás

si cabepor los efectosde la policromía.

La escultura de Berruguete parece estar hecha para ser

contemplada dentro del marco del retablo, (Lám.XXVII.) salvo casos

muy excepcionales,sustallas tienenúnicamenteun solo punto de vista,

lo queen cierto modo significa un cierto empobrecimientorespectode

la esculturaqueél tantocontemplóy admiródurantesuestanciaen Italia.

Deliberadamenteexagerólasdeformaciones,posiblemente,en un

intento de sustituirun canonclásico por otro másantinormativo,cuyos

resultadosno fueron calculados,resultandoantagónicosa las opciones

más clásicas y reposadascomo las que adoptaron otros de sus
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contemporáneos.Esteantagonismosuscitólascriticas de susadversarios

quelo calificaron de extravagantey de un imaginario pobrede oficio.

(Lám. XXVIII.)

5.3.2. LA EXPRiESIVIDAD
Que dudacabeque su obraestácarentedel virtuosismode un Bigarny

o un Diego de Siloe, pero a cambio de esacorrecciónde formas,Berruguete

centrasu primacíaen unainflamadaexpresiónde sentimientoespiritual;rostros

de abocetadasy puntiagudasbarbas,bocasentreabiertasque reflejan el rictus

del sufrimiento,(Lám.XXIX.) el dolory la angustia,sostenidospor cuerposque

parecenretorcersesobresi mismosdoblegandoel propio espíritu de la forma.

Su esculturase puedeentendercomo una reelaboracióndel lenguaje

plásticode un determinadomomento,sobrecargadode un patetismoy emoción

contenidos,dondese mezclalo irreal con lo expresivo.

5.3.3. LO IMPORTANTE DE SU OBRA

Afincado definitivamenteen Valladolid dondeinstaló su taller y

produjola mayorpartede su obra recibiendocantidaddeencargos,tanto

de escultura como de pintura, y de cuya estanciay producción

sobresalen;los retablos realizadosen el Monasterio Jerónimo de la

Mejorada de Olmedo, que en principio compartiríacon Vasco de la

Zarza,por el cual cobrótrescientossetentay cinco mil maravedís.(Con

vascode la Zarzarealizó las trazasy poco más, al fallecimiento de su

socio es Alonso quienrealizala totalidadde la obra); el de SanBenito

de Valladolid, con temas alusivos a vida de Cristo, profetas y

evangelistas, (que fue el que más fama le proporcionaría en la

posteridad),el del Colegio de los Irlandesesde Salamanca,donde

predominala pintura sobrela escultura,llevadosa cabo entrelos años

1.525, 1.526 y 1.529 respectivamente.

Hacia 1.539 intervieney comparteconFelipeBigarny en la talla

del coro de la catedralde Toledo,siendoCobarrubiasmaestromayor de
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obray Taveraprimadode la catedral.(En 1.536 FelipeBigarny presenta

al cabildo un proyectoquecomprendíala partealta de la sillería, y por

lo cual pediríaochentamil maravedíspor cadatramo,siendola silla de

maderade nogaly la partealta de alabastro.Berrugueteindicaqueestá

dispuestoy rebajael precioa cuarentamil. El cabildo decideentregarla

mitad del trabajo a cadauno; la mitad de la izquierdaincluida la silla

arzobispal a Bigarny, y la parte de la derechaa Berruguete.En la

redaccióndel contratono obligaadichosmaestrosa tallar de suspropias

manos las partes más importantescomo cabezasy manos como era

costumbre,sino queel Cabildopreocupadopor la calidadúnicamenteles

exige que la talla seallevadaa cabo por buenosy expertosoficiales, y

espor lo que, tanto Bigarny como Berrugueteutilizaron colaboradores,

paralo cual fue habilitado el claustro de la catedral,reservándosepara

si mismoslos trabajosmásimportantesy sugestivos.De sumanosalieron

Adán y Eva siendoesta,unade lasmasbellasqueel maestrodeParedes

dejaraen el coro. A susgubiassedebentambién,SanJuanBautista,Job

y David). En estaobra,esdondeAlonso Berruguetedejabienpatentesu

maestría,posiblementelas tallas más perfectasde toda su trayectoria

artística; algunasde ellas, rezumancierto ensueñoleonardesco,parece

como si de alguna manera hubiera querido mostrar, que las

imperfecciones de otro tiempo, no fueron fruto de un desconocimiento,

sino másbien, de un apasionadoarrebatocreador.Sin embargo,estando

ya casi al final de su trayectoria artística, sigue pecando de situaciones

forzadasy cierto radicalismo en su conjunto, nuncacomparablea lo

atemperadoy coherentede su adversarioFelipe Bigarny, cuyarivalidad

erapor todosconocida.

A estasobras,le siguenen importanciael retablode los Reyesde

la iglesia de Santiagode Valladolid. En 1.546, realizaotro magnifico

retablo de proporcionesmásmodestas,el de santaUrsuladel Museo de
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SantaCruz deToledo.Haciael año 1.554,contratala queseríasu última

obra, la tumbay bulto del CardenalTaveraen mármol de carrara.Esta

pieza en su conjunto rezuma una expresión de un sentido trajico,

especialmentesu rostro quealcanzagran expresionismomortecinoa la

vez que cadavérico;sus ojos hundidoshacenresaltanlas mejillas de

pronunciadaangulosidad, una nariz afilada que acentúael sentido

espectral y estremecedor de las facciones del difunto; -obra que en

nuestramodestaopinión- parecedebersemássu direcciónqueal cincel

de su propiamano.

El interésqueel cardenalTaverasentíapor la obrade Berruguete

quedabien patenteal encargarlela queseríasuúltimamorada;destinada

en principio, a ocuparun lugar importanteen la catedraltoledana.

Artista impetuoso, místico, de violentos gestos y actitudes

desconcertantes, alabado por unos, criticado por otros, pero su arte nunca

pasódesapercibido.

5.3.4. SU POLICROMÍA

A pesar de ser pintor no fue hombre prodigo a la hora de

policromar sus esculturas,sí observamossus obras, más bien parece

servírsede ella paraconseguirnaturalidady aparienciareal, a lo queen

ocasionesestá meramente esbozado. Es reiterativo en los elementos

decorativos que emplea carentesde una labor esmerada.Estrechas

cenefasestofadasconlaboressencillas,casi siempredecolor azulqueen

ocasiones matiza con negro a punta de pincel, con menos frecuencia

algunacuadrícula,agitadas,punteadosy rajadosen todala superficie;en

realidad Berruguete nos presenta una policromía sin complicaciones.

Característica interesante en este escultor, a diferencia de sus

contemporáneos,es la escasamateriaen la talla de sus vestimentas,

supliéndolasobrela propia desnudezmediantela pinturaconescasezde
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estofado.Las carnacionesen su mayoríason pulimentadascon cierto

aspecto sanguíneoque conservanla frescura natural, empleandoen

ocasionesunacarnaciónsecay mate;encierto modo,sigueunatradición

medieval al dejar grandescamposde oro limpio, gustade dejar los

cabellos dorados en mate que luego matizaen tonostostados.

Escultor de talla superficialy en ocasionesinacabada,necesitóel

apoyode la pinturaparadarleconsistenciay potenciarla expresión;su

policromía no es rica, en ocasionesresultatoscay carentede esmero.

Comohijo de pintor queera, siguió practicandola pintura,y espor lo

queno necesitócolaboradoresa la hora depolicromarsusesculturas.Al

igual que en sus tallas, no existe el primor en su policromía, es efectista

y superficial; nunca comparable a la minuciosidad, delicadeza y

sobriedadde un León Picardo,cuyo primor sólo puedeapreciarsedesde

la proximidad,mientrasqueBerruguetebuscael efectodesdela distancia

queacentúeel nerviosismodel movimiento. (Láni.XXX.)

En lo que respectaa la decoraciónarquitectónicaBerruguete

empleael grutescoestofado,pero siempresencilloque algunavez y de

forma excepcionalmatizacon color negro. Tambiénempleacon cierta

profusiónla pintura a puntade pincel sobrelos fondoscarentesde talla

quemedianteel estofadosemejaunavegetación.

Pesea no profesargran culto a la correcciónde las formas,para

nuestro Renacimiento, Alonso Berruguete constituye una de las

aportacionesmáspersonalese importantes,válida frente aun estilo que

comienzaa entrar en crisis. Su arte, fue una corriente de constante

vibración expresivade sentimiento,preludiode lo quemástardeseráel

períodoBarroco.

Su radicalismo,sin duda fue incomprendidopor algunosde su

tiempo, no obstante,su expresionismoestaríaabocadoal éxito en un

futuro no muy lejano.
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