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Los intercambios artísticos entre España y Italia representan una 
fuente inagotable de investigaciones y reflexiones críticas. Los lazos 

geográficos, culturales y políticos que unieron a las penínsulas a partir 
del reinado de Alfonso V de Aragón hasta la Ilustración, se expresaron 
con continuidad en el plano visivo. La variedad de enfoques es igual-
mente amplia. Desde Italia, numerosos estudios han privilegiado la re-
lación entre una ciudad y la Corona, ilustrando un tipo de intercambio 
que varía según su grado de lealtad política, tradición artística o siste-
ma de gobierno (ducado, república, virreinato o monarquía electiva) 1. 
Otras investigaciones han considerado una perspectiva más general, 
favoreciendo una época, un sector artístico o un tema iconográfico 2. 

Desde España, las relaciones se presentan en una perspectiva más 
compleja, debido al carácter cosmopolita y policéntrico de la monar-
quía. El reciente volumen sobre la arquitectura en la edad de Car-
los V coordinado por Mattei y Plaza (2024) intenta abarcar la realidad  

 1  Sin pretender exhaustividad se mencionan para Bolonia: COLOMER; SERRA DESFILIS 
(2006); GARCÍA CUETO (2006). Para Florencia: PLAZA (2016); GONZÁLEZ TALAVE-
RA (2021). Para Génova: BOCCARDO; COLOMER; DI FABIO (2002); HERRERO SÁN-
CHEZ; BEN YESSEF GARFIA; BITOSSI; PUNCUH (2011) (este último volumen con una 
visión histórica amplia). Para Nápoles: COLOMER (2009); GAETA (2017). Para Ro-
ma: HERNANDO SÁNCHEZ (2007); ANSELMI (2014); CACCIOTTI (2022). Un estudio 
triangular entre ciudades aliadas de España en MAGNANI; MORANDOTTI; SANGUI-
NETI; SPIONE; STAGNO (2020).

 2  Véase MOZZATI; NATALI (2013) para la aportación española a la maniera italiana. 
NAVARRETE PRIETO; ALONSO MORAL (2016) para su aportación al dibujo. NAL-
DI; ZEZZA (2023) para su aportación al Renacimiento napolitano. FAIETTI; GAL-
LORI; MOZZATI (2018) para una percepción paritaria de los intercambios. GAE-
TA (2007) sobre la escultura en el sur de Italia. ANSELMI (2008) sobre el tema de 
la Inmaculada. 

GRÉGOIRE 
EXTERMANN

Coordinador

Romanismo universal  
o Andalucía en la encrucijada 
de los continentes

INTRODUCCIÓN
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polimorfa de la Corona en un momento clave de su expansión política. 
Le han precedido ambiciosos ensayos 3, mientras que, en el campo de 
los estudios históricos, los volúmenes sobre las cortes europeas ofrecen 
una imagen exhaustiva de las redes diplomáticas, necesaria para enten-
der los mecanismos de los encargos artísticos 4. Proyectos internacio-
nales pusieron de relieve la variedad de intercambios en el seno de la 
Corona a través de determinados temas, como la copia pictórica —que 
tiene una importancia fundamental en el plano devocional y político, 
antes que académico y didáctico— el despliegue artístico, las trasferen-
cias de las imágenes en una visión descentralizada o la red de agentes 
culturales en las cortes bajo Felipe II 5. Diversos estudios han considera-
do el arte de las dos penínsulas en un contexto geográfico ampliado que 
incluye los territorios iberoamericanos, la Europa continental o la rea-
lidad conectiva del mar 6. En líneas generales, una atención prestada a 
la materialidad de los artefactos, la geografía del arte y las ciencias so-
ciales ha inspirado los libros, proyectos y exposiciones más recientes 7. 

En esta necesidad de percepción móvil y dialéctica, una región in-
terconectada y cosmopolita como Andalucía ofrece un ángulo de ob-
servación privilegiado 8. Territorio a caballo entre el Mediterráneo y el 
Océano, actúa de puente entre Europa y África, Roma y Nueva España, la 
arquitectura renacentista y las tradiciones árabe y gótica. Dos ciudades 
empujadas por ambiciones imperiales articulan los polos oriental y oc-
cidental de Andalucía: Sevilla, tierra natal de Trajano y Adriano, mayor 
puerto de la península, y nudo principal del tráfico hacia América; Gra-
nada, punto final de la conquista de al-Ándalus, panteón de la monar-
quía católica y lugar de ambiciosas experimentaciones arquitectónicas, 

 3  Véase DE MARIA; PARADA LÓPEZ DE CORSELAS (2014) y, en particular, CHIVA 
BELTRÁN (2014); FROMMEL; PARADA LÓPEZ DE CORSELAS (2014); MARTÍN SAN-
DOVAL (2014); PLAZA (2014).

 4  Véase MARTÍNEZ MILLÁN; RIVERO RODRÍGUEZ (2010). MARTÍNEZ MILLÁN; RIVE-
RO RODRÍGUEZ; VERSTEEGEN (2012). MARTÍNEZ MILLÁN; CAMARERO BULLÓN; 
LUZZI TRAFICANTE (2013); MARTÍNEZ MILLÁN; HORTAL MUÑOZ (2015).

 5  Véase COPIMONARCH (2015-2018); DESPLIEGUE (2019-2020); CIRIMA (2021-
2025); INTERCORTES (2023-2026). Para el primero: GARCÍA CUETO; ZEZZA (2018); 
GARCÍA CUETO (2021); LAMAS-DELGADO; GARCÍA CUETO (2021). Para el segun-
do: CRUZ CABRERA; GARCÍA CUETO (2022). Para el tercero: NAVARRETE PRIETO; 
GALLORI (en prensa).

 6  Véase NATALE (2001); CAMACHO MARTÍNEZ; BELÉN ASENJO; CALDERÓN ROCA 
(2011). De manera más general: REDONDO CANTERA (2004); HELMSTUTLER DI DIO; 
MOZZATI (2020).

 7  Una reflexión general en DACOSTA KAUFMANN; DOSSIN; JOYEUX-PRUNEL 
(2015). Veáse también RUSSO (2013); RUSSO; WOLF; FANE (2017); SPISSU 
(2023); KLOSS-WEBER (2025); BELTRAMI; ALVARES-CORREA (en prensa).

 8  Dos repertorios del arte italiano en Andalucía han sido realizados desde diferentes 
perspectivas por SERRANO ESTRELLA (2017) y GARCÍA CUETO (2019).
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con la catedral y el palacio de Carlos V. Otras zonas presentan un efer-
vescente dinamismo cultural, como el antiguo reino de Jaén, favorecido 
por un rápido crecimiento económico, una clase dirigente emprendedo-
ra y un abanico de artistas, autóctonos o de paso, que intervinieron en 
la arquitectura sacra y civil o en nuevos proyectos urbanísticos, hasta la 
síntesis monumental que supuso la catedral de Jaén 9.

Fue precisamente en Jaén donde se organizaron en diciembre 2022 
unas jornadas dedicadas a los intercambios artísticos, con especial 
atención a la difusión de modelos a través de obras y tratados, cu-
yas aportaciones, complementadas con nuevos artículos, constituyen 
la base de este volumen 10. Las contribuciones no se circunscriben a 
una época, a un territorio o a un sistema político particular, aunque 
la Alta Andalucía, el quinientos y la Corona española sean elementos 
recurrentes de confrontación. Más bien, son los aspectos de geogra-
fía artística y de interconexión entre centros, distantes o próximos, 
los que actúan como denominador común, como muestran, en extre-
ma síntesis, los temas tratados: el desarrollo de la ornamentación en 
la arquitectura barroca entre España e Iberoamérica (Pedro A. Galera 
Andreu); la implantación de formas arquitectónicas genovesas en Ca-
rintia (Grégoire Extermann); el tránsito de bienes preciosos entre las 
cortes europeas vía Génova a finales del siglo XVI (Almudena Pérez 
de Tudela y Grégoire Extermann); la creación de un monumento en 
mármol por dos escultores entre Madrid y Génova (Gabriele Langos-
co); la traducción en mármol de una pintura devocional por un artista 
activo entre las dos penínsulas (Fernando Loffredo); la implantación 
de formas sacadas de las Medidas del Romano en el condado de Módi-
ca en Sicilia (Sara Bova); la interpretación del lenguaje de Serlio en la 
Alta Andalucía y de Vignola por los proyectos de la monarquía espa-
ñola (Sabine Frommel); la difusión de los tratados de arquitectura en 
Iberoamérica (Mercedes Moreno Partal); el intercambio de proyectos 
arquitectónicos y culturales entre las cortes inglesa y española de Ja-
cobo I y Felipe III (Luis Rueda Galán); y por último, la movilidad de un 
comerciante asturiano en el siglo XVIII entre Nueva Granada y An-
dalucía (Ángel Justo-Estebaranz y Laura Liliana Vargas Murcia) y los 
cuadros de la expedición botánica al Perú y al virreinato a finales del 
siglo XVIII (Paula Martín Rodríguez), tema que nos remite a la conti-
nua atracción, en términos científicos, artísticos y culturales, por la 
flora del Nuevo Mundo.

Un comentario más detallado sobre cada contribución pone de re-
lieve los vínculos recíprocos y despierta nuevas reflexiones críticas. 

 9  GALERA ANDREU; SERRANO ESTRELLA (2019) con bibliografía previa.
 10  Seminario Internacional Intercambios culturales entre los territorios hispánicos en la 

Edad Moderna, dirigido por Grégoire Extermann, Raúl Manchón Gómez, Felipe Se-
rrano Estrella y Mercedes Simal López, organizado por la Estructura de Investigación 
HUM9_2021 de la Universidad de Jaén. 
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El ensayo introductorio de Pedro A. Galera Andreu aborda la cues-
tión de la ornamentación arquitectónica barroca como factor de acul-
turación, asimilación y afirmación identitaria entre las dos orillas del 
océano, más concretamente entre Andalucía, México y el altiplano an-
dino. Para los artistas andaluces acostumbrados al efecto de horror va-
cui de la decoración árabe, el encuentro con el repertorio prehispáni-
co generó un “léxico fusionado” de extraordinaria vitalidad que podía 
corresponder al concepto de “moderna arquitectura” formulado por 
el jesuita jiennense Pedro Clemente Valdés (1676-1757). Como sopor-
tes predilectos para los retablos y las fachadas, la columna salomónica 
y el estípite experimentaron transformaciones profundas en América. 
La primera, muy presente en la región de Sevilla 11, pudo inspirar los 
entrecruzamientos serpentiformes del santuario de Tepalcingo (Mé-
xico) o las pilastras ondulantes de la Casa de las tres Portadas en Po-
tosí (Bolivia). El estípite, por su carácter más decorativo que arqui-
tectónico, ofrece una variabilidad formal ilimitada 12, comparable tal 
vez con las “columnas monstruosas” de las Medidas del Romano, por 
las cuales «no se puede asignar formación determinada» 13. En el siglo 
XVIII, se notan los efectos de un “préstamo de retorno” en Andalucía 
occidental, como demuestran las molduras mixtilíneas de la puerta 
norte del palacio de San Telmo y los atlantes “indianos” de la linterna 
de la iglesia de la Magdalena en Sevilla o también el marco ondulante 
del palacio de La Gomera en Osuna. Con una posición intermedia en-
tre la arquitectura y la escultura, el ornamento esculpido se presen-
ta como un medio de intercambio muy dúctil y en constante dialécti-
ca entre la norma impuesta y la recuperación autóctona, que a su vez 
puede asumir una dimensión normativa.

La situación de Sevilla como puente entre España y América en el 
siglo XVI es comparable, mutatis mutandis, a la de Génova entre Italia 
y España 14. Si la ciudad ligur se convirtió en un nudo comercial, eco-
nómico y militar para la casa de Austria tras su alianza con Carlos V 
en 1528, también asumió una destacada función artística con la ex-
portación de obras de mármol y la autoridad de sus modelos arqui-
tectónicos, en particular el palacio de Andrea Doria, residencia del 
emperador durante sus estancias a Génova. Esta importancia parece 
reflejarse en el palacio analizado por Grégoire Extermann, que el po-
deroso ministro español de Fernando I, Gabriel de Salamanca (1489-
1539), construyó en los años treinta del quinientos en Spittal an der 

 11  Cf. HALCÓN (2009).
 12  Cf. HERRERA GARCÍA (2009).
 13  Véase el comentario de Sara Bova sobre la columna monstruosa de Diego de Sagre-

do en este volumen. 
 14  No es casual que la población forastera más importante de Sevilla fuera la geno-

vesa, cf. AIRALDI; PALOMERO PARAMO; STRINGA (1988); EL MOUSSAOUI CAL-
DERÓN (2021).
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Drau, una población en el cruce de caminos entre Viena, Innsbruck y 
Salzburgo. En este edificio que se cuenta entre las arquitecturas re-
nacentistas más destacadas de los Alpes, las galerías arqueadas sobre 
columnas del patio parecen hacerse eco de tipologías genovesas, así 
como los portales de mármol que siguen modelos palaciegos ligures. 
Su multiplicación ad libitum en cada planta ofrece un punto de com-
paración con el castillo de La Calahorra (Granada), fortaleza feudal 
decorada por artesanos genoveses a principios del siglo XVI 15. Los re-
lieves también se inspiran en modelos figurativos traídos de la cate-
dral de Génova, y cabe preguntarse si esta conexión con Austria se 
debería a la construcción contemporánea del palacio del Belvedere 
en Praga y a la consiguiente llegada de escultores lombardo genove-
ses en una nueva ruta alpina hacia Bohemia (EXTERMANN; ZAPLETA-
LOVÁ, en prensa).

La función de Génova como centro de conexión entre la Europa 
continental y el espacio mediterráneo se revela en algunos “pasapor-
tes” del último tercio del siglo XVI analizados por Almudena Pérez de 
Tudela y Grégoire Extermann. Estas exenciones de impuestos aduane-
ros concedidas por el Banco de San Giorgio a petición de personalida-
des de alto rango —miembros de la casa de Austria, nobles de la corte 
imperial, prelados y embajadores— ilustran una red de intercambios 
ininterrumpida entre Italia, Flandes, Alemania, España y Austria. Par-
te de los bienes eran regalos que convergían en la corte de Felipe II, 
como relojes de Flandes, platería de Augsburgo, mayólicas de Urbi-
no o artículos de lujo de Milán (cristales de roca, joyas y armaduras). 
En estas negociaciones intervenían varios intermediarios: en primer 
lugar, el embajador español en Génova, Pedro González de Mendoza, 
encargado de presentar las solicitudes y supervisar el almacenamien-
to de las mercancías antes de sus envíos por vía terrestre o marítima; 
también, el embajador de Rodolfo II en España Hans Khevenhüller —
natural de Spittal an der Drau e hijo de Christoph Khevenhüller, so-
cio de Gabriel de Salamanca— que actuó como puente entre las cortes 
de Praga y de Madrid; y, por último, Pompeo Leoni que en su viaje a 
Italia entre 1588-1590 tuvo que supervisar el embalaje del Calvario en 
bronce destinado al retablo de la basílica de El Escorial, adquirir obras 
de valor para la Corte, como los manuscritos de Leonardo da Vinci, y 
buscar nuevos mármoles para los grupos orantes escultóricos del mo-
nasterio (PÉREZ DE TUDELA, 2016: 140, 148-149, n. 96). Esta documen-
tación, junto con la de otros puertos francos, constituye un eslabón 
crucial para seguir los movimientos de las obras de arte por las cortes 
europeas bajo los Austrias.

Pompeo Leoni intervino en otro caso de intermediación artística a 
través de Génova para la tumba del inquisidor Diego de Espinosa en la 
iglesia de la Asunción de Martín Muñoz de las Posadas (Segovia). Como 

 15  LEÓN COLOMA (2019); MARÍAS (2023), con bibliografía previa.
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conclusión de un estudio material, documental y estilístico, Gabriele 
Langosco establece que la magnífica efigie no fue realizada en alabas-
tro en España, como ya se había presumido, sino en mármol de Carra-
ra en Génova. La publicación de un nuevo contrato de encargo permi-
te atribuir directamente su ejecución a Bernardino de Novo, probable 
alumno de Leoni, que tuvo que trasladar al mármol un modelo de cera 
enviado por este último desde Madrid. Se revela así un caso emblemá-
tico de autoría compartida —shared autorship— perfectamente adapta-
do al taller internacional de los Leoni, pero representativo también de 
la compleja organización comercial genovesa, donde la participación 
de intermediarios locales de la nobleza —en este caso, la familia Sau-
li— garantizaba la puntualidad en las entregas, el respeto de las cláu-
sulas contractuales y la precisión en los pagos.

Sobre otra obra en mármol, un relieve anónimo de Cristo con la 
cruz a cuestas del Museo Lázaro Galdiano, ha dirigido su atención Fer-
nando Loffredo, con una atribución a Diego de Siloe, artista formado 
en ambas penínsulas y con un papel decisivo en la arquitectura rena-
centista de la Alta Andalucía. El escultor trasladó al mármol un tema 
pictórico difundido en el norte de Italia, añadiendo un fuerte natu-
ralismo y una total originalidad ornamental en los grutescos que de-
coran la aureola. El mármol fue probablemente tallado a partir de un 
dibujo trazado al carboncillo a la manera de una sinopia, como pare-
ce revelar un esbozo similar en el reverso de la losa. Se trata, tal vez, 
de una forma de proceder corriente entre los escultores de la época, 
de la que, sin embargo, el relieve madrileño ofrece el único ejemplo 
conservado que se conoce. A este tema devocional le conferirá poco 
después una forma severa Sebastiano del Piombo, siguiendo un pro-
ceso similar de petrificación con la elección de un soporte de pizarra 
que pudo aportar un sentido de dignidad, eternidad y reverencia a la 
imagen sagrada. 

En el ámbito de la escultura arquitectónica, la difusión de mode-
los y ornamentos se realizó en buena parte mediante los cuadernos 
de dibujos, como el Codex escurialensis en la obra de La Calahorra, pero 
en primer lugar a través de los grabados de tratados de arquitectura. 
Las Medidas del Romano de Diego de Sagredo se presentan en este sen-
tido como un manual precoz y de gran éxito, reimpreso siete veces a 
lo largo del siglo XVI, y adoptado como modelo en varias partes de Eu-
ropa. Sara Bova aborda el caso de su difusión en el condado de Módica 
en Sicilia, donde el origen catalán de los Cabrera, duques presentes en 
la isla desde el siglo XIII, y la figura del duque consorte Fadrique En-
ríquez de Velasco (1460-1538), señor de Medina de Rioseco y almiran-
te de Castilla, justificaron la elección de modelos procedentes del tra-
tado, como declaración de lealtad a la Corona. Esta opción persistió a 
lo largo del siglo XVI produciendo algunas espléndidas discrepancias, 
como muestra la fachada de Santa María di Betlem en Módica proyec-
tada en 1570, con puertas derivadas de los grabados de las Medidas.
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El tratado de Serlio, publicado escalonadamente en siete libros, se 
impuso a lo largo del quinientos por su exhaustividad, sistematicidad 
y claridad expositiva (FROMMEL, 2014). Además, mantuvo un equili-
brio entre norma y licencia en sintonía con la definición de la terce-
ra edad artística por Vasari 16, aspecto que podía ser la causa de su éxi-
to en contextos muy diversos, a imagen del imperio multicultural y 
heterogéneo de Carlos V. Sabine Frommel reflexiona sobre la asimi-
lación de sus modelos en la región de Jaén por parte de sus arquitec-
tos más destacados —Francisco del Castillo y Andrés de Vandelvira— 
tras un análisis preliminar del palacio de Carlos V en Granada. Si la 
presencia de Castillo en Roma bajo Giulio III está documentada 17, la de 
Vandelvira en Bolonia durante la coronación de Carlos V en 1530 se 
presenta a modo de hipótesis por la autora, de modo que ofrece una 
lectura esclarecedora de los nuevos palacios de Úbeda, construidos 
por una élite abierta a la novedad artística y atenta a establecer una 
continuidad con la tradición bajomedieval y decorativa local. De este 
modo, la ciudad natal de Francisco de los Cobos se confirma como lu-
gar de experimentación arquitectónica renacentista de primer orden. 
El lenguaje normativo de Vignola asimilado por Juan de Herrera ofre-
ce una alternativa más vinculada al poder monárquico, y probable-
mente en el origen de un primer diseño para el extraordinario patio 
del convento de Cristo en Tomar, encargado por Felipe II como signo 
de la unificación de las coronas de España y Portugal.

El éxito de Serlio en Andalucía tiene un directo reflejo en América, 
objecto del ensayo de Mercedes Moreno Partal. Los edificios sacros, 
cuando no siguen directamente las ilustraciones del tratado, como en 
el caso de la escalera de San Francisco en Quito (SERLIO, 1540: III, ff. 
CXLVI-CXLVII), presentan una estructura de inspiración clásica, sobre 
la cual se desarrollará, un siglo después, el impetuoso registro orna-
mental barroco. La relación con Andalucía, vía Serlio, se vio reforzada 
por el hecho de que las grandes catedrales de Nueva España, es decir 
Puebla de los Ángeles, Mérida, Morelia y Ciudad de México, siguieran 
un modelo inspirado en gran parte por la de Jaén y con unos tiempos 
de ejecución a veces similares (MORENO PARTAL, 2023). Tales edifi-
cios necesitaron los conocimientos estereotómicos de maestros espa-
ñoles, pero también la ayuda de los tratados técnicos, como el Libro de 
traças de cortes de piedra de Alonso de Vandelvira que, a pesar de per-
manecer en forma manuscrita, tuvo que ser conocido por los arqui-
tectos activos en América. Aparte de Serlio, otros tratados llegaron en 
fechas tempranas, como el De Architectura de Vitruvio por Cesare Ce-
sariano (1521) documentado en la biblioteca de Gonzalo Fernández de 
Oviedo (1478-1557) en Santo Domingo, o el De re aedificatoria de Leon 

 16  Cf. VASARI (1906: IV, 8-10).
 17  Véase FALK (1971: 135-178, ad vocem). Sobre la Villa Giulia, véase BALZAROTTI; 

QUAGLIAROLI (2024).
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Battista Alberti, anotado por Antonio de Mendoza y Pacheco (1490-
1552) (PLAZA, 2024: 294-313). El tratado pudo inspirar al noble grana-
dino, primero virrey de Nueva España, para la refundación urbana de 
México-Tenochtitlán.

Inglaterra no fue siempre una nación adversaria de España por ra-
zones confesionales, económicas y estratégicas, cuyos corsarios asalta-
ban las galeras de regreso de América o saquearon la ciudad de Cádiz en 
1596. Tras la paz de Somerset House de 1604, la corte de Jacobo I culti-
vó estrechos lazos culturales y artísticos con la de Felipe III, como reve-
la el ensayo de Luis Rueda Galán. El monarca inglés trataba de definir el 
marco de una monarquía moderna, humanista y cristiana, con referen-
cias que ya no miraban a los emperadores romanos —como fue el ca-
so de Carlos V y Felipe II 18— sino a los reyes del Antiguo Testamento y, 
en particular, a Salomón. La reconstitución del templo de Jerusalén por 
Juan Bautista Villalpando, jesuita andaluz y alumno de Juan de Herrera, 
está en el origen de los planes más atrevidos de Inigo Jones y John We-
bb para la renovación de Londres. La capital británica se concibió como 
una nueva Jerusalén, con soluciones urbanísticas que se transmitirán a 
las ciudades inglesas y norteamericanas. La recuperación de la cultura 
antigua hebrea, de la que un pintor reformista como Philippe de Cham-
paigne ofreció un brillante ensayo arquitectónico (DORIVAL, 1976: II, 
30-31, n. 45; RUEDA GALÁN, 2024), parece en este caso unir la obra de El 
Escorial con las utopías protestantes anglosajonas.

Si el Oriente asiático había sido explorado por mercaderes y pere-
grinos a lo largo de la Ruta de la Seda 19, la expansión hacia el conti-
nente americano tuvo una dimensión militar y misionaria que abrió 
al mercado sus redes. El caso de Gregorio Álvarez y Verjuste, comer-
ciante asturiano del siglo XVIII analizado por Ángel Justo-Estebaranz 
y Laura Liliana Vargas Murcia, ilustra la vitalidad de estos lazos. Natu-
ral de Ferreirous, aldea aislada del obispado de Oviedo, Álvarez y Ver-
juste trabajó en Quito, donde ascendió en la jerarquía local con el apo-
yo de los jesuitas, se trasladó a Santafé de Bogotá y regresó a España 
para morir en Cádiz. Su testamento ilustra las etapas de su vida, con 
donaciones a Quito, Bogotá y Cádiz, sin olvidar el pueblo asturiano na-
tal donde fundó una escuela. Comparable a un Francesco Datini (1335-
1410), de pretensiones más modestas, Álvarez y Verjuste tuvo que tra-
ficar con mercancías de todo tipo, entre las cuales destacan los bienes 
adquiridos en Roma: 90.000 grabados de la santa patrona de Quito Ma-
riana Paredes para la expansión de su culto en América, y un carga-
mento de reliquias certificadas («una caxita de […] huesos de santos 

 18  Cf. DESWARTE-ROSA (1990: 63, doc. 1), para el regalo de Giovanni Ricci a Felipe II 
de los bustos de los doce césares, más el de Carlos V «il quale, così come andò di 
pari con la virtù e col valor dell’armi a qualsisia delli sopradetti [Cesari], così superò 
tutti con la bonta sua».

 19  Cf. MATTEI (2024: 175-179).



17  
/ 280

con sus cristales i con la autenticidad de dichas reliquias»). El astu-
riano ilustra el vínculo directo y sin interrupciones entre la penínsu-
la ibérica y los virreinatos americanos, cuando el océano actúa como 
tejido de conexión, del mismo modo que el Mediterráneo en la época 
de Francesco Datini.

Un tema no contemplado en la prolífica actividad comercial de Ál-
varez y Verjuste es el de la flora exótica, interés prioritario de la Co-
rona, que organizó una expedición de diez años a Perú y Chile (1777-
1788) de la que Paula Martín Rodríguez analiza los dibujos realizados 
por dos jóvenes artistas de la Academia de San Fernando. Frente a la 
representación plástica, contrastada y naturalista de la fauna y la flo-
ra en el siglo XVI por Giovanni da Udine (1487-1561), que tiene en su 
haber las primeras representaciones pintadas del maíz en Occidente 
(CANEVA, 1992: 91-92), los dibujos de la expedición virreinal tienen el 
carácter abstracto, simplificado y lineal de los herbarios o de los obje-
tos taxidermizados. A pesar de su ingenuidad formal, se acercan a la 
enrarecida exactitud de los dibujos de Jacopo Ligozzi (1547-1627) en la 
corte medicea, subrayando retrospectivamente el interés de los gran-
des duques de Toscana por la fauna y la flora exóticas, las ciencias na-
turales y los artefactos extraeuropeos.

Conclusiones

De estos artículos se pueden destacar algunas temáticas. En pri-
mer lugar, se confirma la centralidad de Génova como nudo de co-
municaciones e intercambios económicos, pero también como capi-
tal artística donde se elaboran modelos figurativos, ornamentales y 
arquitectónicos asociados a la industria del mármol de Carrara y al 
prestigio de villas y palacios que acogen a los huéspedes más ilustres, 
empezando por Carlos V en 1533. Por otra parte, los tratados de ar-
quitectura ilustrados del siglo XVI se revelan fundamentales para la 
difusión de formas renacentistas que, a su vez, se funden con la tra-
dición local. Si las xilografías de las Medidas del Romano se siguieron 
con exactitud en distintas zonas europeas, el tratado de Serlio tuvo 
una difusión más generalizada y una libertad interpretativa mayor. En 
cambio, los grabados de Villalpando fueron un extraordinario acicate 
para los proyectos de la Europa absoluta 20. Tanto los tratados de orna-
mentación como los de orfebrería desempeñan un papel igualmente 
importante en la arquitectura ibérica, donde la escultura, entre orna-
mento y estructura, figura y abstracción, tuvo una función calificado-
ra primordial 21. 

 20  Para el impacto de Villalpando en París, cf. CORBOZ (1984).
 21  Para el soporte antropomorfo en España, cf. GALERA ANDREU (2018).
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El descubrimiento del continente americano es inseparable del in-
terés por su flora, símbolo de la exuberancia de la naturaleza, pero 
también, una vez ordenada y cultivada, de la extensión del reino, se-
gún un discurso imperial comparable a la importación de mármoles 
polícromos en la antigüedad romana 22. Sin embargo, la curiosidad por 
la flora, tanto regional como extraeuropea, se democratizó durante la 
Ilustración como muestra el caso de la República de Ginebra, donde el 
interés por la botánica se desarrolló a nivel individual con el ejemplo 
de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), y a nivel académico y colectivo 
con la empresa de catalogación del reino vegetal universal por Augus-
te-Pyramus de Candolle (1778-1841) 23. La naturaleza representa tam-
bién una fuente de inspiración esencial para el Renacimiento. Obser-
vamos la misma atención en los artesonados de las salas de las Frutas 
en la Alhambra, pintados por unos alumnos de Perino del Vaga con 
una exactitud botánica notable, que incluye el maíz americano (GA-
LERA ANDREU, 2019; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 2022: 100-104, 147-202), y 
en los 68 casetones de piedra de la bóveda de acceso a la sacristía ma-
yor de la catedral de Sevilla que ilustran especies vegetales y anima-
les comestibles, así como platos cocinados 24. Este “bodegón de piedra” 
muestra la calidad mimética superlativa de la escultura ornamental 
en España y su capacidad para servir de puente entre la arquitectu-
ra y la pintura.

Aunque la proximidad de Andalucía con el continente iberoame-
ricano parece más estrecha partir del siglo XVII, Roma sigue siendo 
un referente constante no solo para la arquitectura clásica, sino tam-
bién como centro de suministro de reliquias, indulgencias, imágenes 
sagradas o copias certificadas. Estos soportes de la devoción constitu-
yen la base de la voluntad colectiva y del mecanismo de financiación 
que preside la construcción de grandes catedrales, en primer lugar, 
la de Jaén, así como la difusión de su modelo cultual y arquitectónico 
en el Nuevo Mundo. Además de su función litúrgica, el edificio sirve 
de colosal relicario, espacio expositivo y referente identitario. El con-
traste entre la dimensión inmaterial de la reliquia y la ciclópea de la 
catedral que la contiene, ilustra en síntesis la dialéctica romana en-
tre la perpetuidad de la tradición antigua y la universalidad de la de-
voción católica 25.

 22  Cf. PENSABENE (2002).
 23  Bajo la dirección de Candolle, el herbario mexicano de José Mariano Mociño (1757-

1820) fue copiado por el patriciado ginebrino en diez días en 1818 (CANDOLLE, 2004: 
341-434). El repertorio de la flora universal, Prodromus systematis naturalis regni ve-
getabilis, fue publicado en 17 volúmenes por tres generaciones de 1824 a 1873.

 24  Sobre esto ciclo véase la obra definitiva de RODRÍGUEZ ESTÉVEZ (2021).
 25  Es un aspecto del proyecto en curso VERÓNICA (2024-2027).
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