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El análisisdel procesodetransiciónde unamentalidadbarrocaa otra
de perfilesacademicistas,pasapor teneren cuentatodoslos procesosasi-
milativos, intermediosy aparentementemarginalesparaconfigurarel nue-
vo lenguaje.

Sin duda,los anterioresobjetivosartísticosllevadosa la práctica.supu-
sieronuno de los principales«estorbos»paraeldesarrollodelas obrasde
nuevo cuño. imposibilitando la adaptacióna las recientesconcepetones.
Por eso,ante este freno, algunosartistasse dedicarona resolverestepro-
blemapresentandooriginalesfórmulasparadejarenel olvido losplantea-
mientosbarrocose introducir de forma progresiva,máso menostímida-
mente.la modernamentalidad.

Se incorporany prestanapoyoa estepropósitoartistasextranjerosque
se afincanen España.estableciendoincluso un círculo en torno a ellos.
Tal es el casodcl arquitectoy escultorSantiagoMarsili, quededica una
partede su quehacerprofesionala cancelarel episodiobarroco,encauzan-
do sus afanesa presentarsolucionesqueborranpartedel anteriorestilo.

Un intentoen estecampodeMarsili ya fue dadoaconoceren el templo
de la Colegiata de Santa María de Borja (Aragón). dondeemprendela
remodelacióndel retablo mayor de la Asunción,obra de los hermanos
Gregorioy Antonio de Messa.fechadaen 1683.La reforma dieciochesca
estádatadacronológicamenteentre1782 y 1783:en menosde un añoselle-
va a cabopor Marsili y el pintor DiegoDíaz,ambosllegadosde Navarra,
el primerode Peraltay sucompañero.de Cascante.Conformese observa-
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ba en el dibujo dadoporel italiano t, apreciábamosun enmascaramiento
queno afectabaennadaa la antiguaestructuradel retablo,exceptuandola
eliminacióndelas ménsulasconcabezasde angelotesquesoportabanlas
esculturas.Conservandola misma mazoneríaseconducetodoa un proce-
so deeliminaciónde lo superfluo,desapareciendola talla churriguerescay
sustituyéndosepor unadecoraciónclasicista.

Sin duda,este tipo de transformacionescuajó profundamente.tenien-
do en cuentaquea partir de los años ochentalas academiascontrolane
influyen en los mecanismosdeproyeccióny construcción,concl apoyodc
la legislaciónpromulgadaenMadrid. Pruebadeello es el empeñodivulga-
dor dc SantiagoMarsili que continúa en esta línea de mutacionesen
Navarra.Aquí. sigueel aspectotradicional deasimilacióntic la actividad
retablísticaarquitectónicay la escultórica,combinandoambosquehaceres
y reflejando la característicaamplitud profesionalde algunosartistasdel
momento.

El giro artísticodeAragónse acrecientamásen los retablosdela parro-
quia de SantaEufemia.de Villafíanca (Navarra).dondepor los mismos
añosy residiendoenel pueblocercanodePeralta,remodelasu retabloma-
yor y colaterales2 Antesqueel patronatode SantaEufemiase decidieraa
poneren marchaestasobraspasóalguntiempo;los retablosfueron super-
vtsadospor Marsili. elmaestroJuandeAngósde FUero ~. y su colaborador
en el retabloanterior.Diego Díazdel Valle, quienesconjuntamenteplan-
tearon las modificacionest escriturándoseel 10 de octubrede 1787 con
SantiagoMarsili y Diego Díaz.

No se conservandibujoso esbozospreparatoriosdel artista,perosabe-
mos delos cambiosquesufre el retabloy técnicasempleadas.porla docu-
mentaciónmanuscrita,la cual certifica que la eliminacióny sustitución
efectuadaes aúnmásdrástica.El retablomayor (Lám. 1) se modifica tanto
quese haceirreconocible.Ahorase suprimentajanley definitivamentelas
cuatrocolumnassalomonicasquecomponíansu cuernoprincipal,adop-
tandola forma lisa en su fuste. En la cornisase quitan los modillonesy
todo tipo de resaltes,colocándoseun clásico frontón triangularque des-
cansasobrecl vuelo de la cornisa.La callecentralsc dedicaa la narración
de la historia de SantaEufetn ia. acomodadaen un relieve queocupaun
medio punto. Se la representacoronadapor ángeles.acotnpañadacíe los
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ososquela devoraronsobreun fondode paisaje,conun castillo y un tem-
pletecircularclásico.Aún existeunanotaalgobarroquizante:es la cartela
con leyenday los pequeñosángelesque se descuelgande forma inesta-
ble ~. Marsili hacedenuevohincapiéen suplanteamientodesupresiónde
adornos,incorporaciónde macizadosconvaciadospararelievesde poca
altura, destinadosa atributos de la Virgen, y decoraciónde colgadurasy
palmas.Desaparecenlashornacinasdelos intercolumnios,tapándosecon
tableroslisos y las tarjetaslaterales.El molduraje se hacemenospromi-
nente,ajustandosu articulacióna las normasmáscanónicas.

Del cuerposuperioro áticode remateno seconsetvónada.Suspendido
todo el entramadoarquitectónico,se dedicaesteamplio espaciohastala
bóveda,a la representaciónescultóricade la Asunción, y coronaciónen
gloria de la Virgen por la Trinidad (Lám. 2). Sobre el banquillo estánlos
Apóstolesen posicionesdeadmiración,en torno al sepulcroabiertoconel
sudariofuera despidiendoflores y rosas,viendosubir a la reinasoberana
en un tronode gloría adornadadenubes,serafinesy ráfagasde luz. La re-
presentaciónes unacomposiciónmajestuosaquedotaal retablode exqui-
sita grandeza,dentroaúnde la fastuosay grandilocuentefantasíabarroca,
animadapor foguerasquecargansobrelas columnasdel retablo.

Tambiénse hacede nuevoel tabernáculo,por resultarel anteriorcon-
fuso y desordenado,creándoseun templetesobreel altar columnadode
forma ovalada.Sobresu rematede cúpula, la virtud de la Fe.en relación
con el misterío representado,y las cuatro virtudescardinales.Para él se
tomaría,segúnunacláusulade mejora,el modelo del de la Catedralde
Tudelaejecutadopor JuanJoséRey y MatíasGarrido 6 El altares exento
y a los ladosse enmarcapor dos monumentalesvolutasprovistasdeguir-
naldas,frutos y pájaros,sobrelasqueselevantanotrasconángelesen acti-
tudesreverentes.

No sólo la arquitecturaes un capítulo importanteen estaremodela-
cion, sino también,como hemosvisto, la escultura.Las estatuasde San
Pedroy SanPablo de los intercolumniosdel anteriorretablose sustituyen
por las de San Fermín. primer Obispo de Pamplona.y San Saturntno,
quien le convirtió en Toulouseal cristianismo.Ambos visten indumenta-
rias pontificalesampulosasy voluminosas,levantandosu brazo derecho
hacia arriba,mientrasquecon la otra manosostienenel libro y el báculo
episcopal.Muestranactitudes elegantes.de dulce movimiento rococó,
apreciándoseen el joven SanFermín las vestidurasde bordessuavesy
blandaconsistencia.

Los relievesdel banco narranlos episodiosde [a vida de SantaEufe-
mia. Los de mayorcalidade importanciason los centrales:en el de la iz-

Ibid. La leyenda dice: «Lenia vení coronaberis accipe coronanquam tibi dominum pre-
parbit eternum>¡.

6 Ibid Legajo N.> 64, fajo 3. año 1782. Según la primera idea de Marsilí, el tabernáculo no
trta exento, sino entregado en el macizo det retablo,
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quierdaapareceel juez entronizado,acompañadode soldadoscon escu-
dosen unaestanciacon balaustraday un gran cortinón de fondo. En el
otro comparecela santa,posiblementeen el momentoen el quese le da el
mandatode quemarel inciensoa Marte.

Los relievesde los pedestalesde las columnasdocumentanlas diferen-
testorturasqueesta hija del Emperadorde Calcedoniasufrió, atravesada
por unaespaday en laruedadel martirio. Estasson escenasde menorre-
lieve en talla y calidad.

De toda la obraplástica,el conjuntosuperiores el quecaptamásam-
pliamentenuestrointeréspor sucarácterescenográfico:poseela finalidad
de impresionaral espectadorpor lacalidadtridimensionalde su escultura.
queevoca unaescenallena de vida. dondesccolocan las figurasen dife-
rentesplanos,ofreciéndonosvariedadde escorzosy gestosexaltados.La
imagen de la Virgen poseeel carácterapoteósicoy de ingravidezde las
composicionesbarrocasitalianas,que tantaresonanciatuvieron a través
de los fresquistasllegadosa España.

En los retabloscolaterales,de trazaprácticamentesemejante(Lám. 3),
se procediódeigual maneraqueconel mayor.retirándosetodala talla su-
perflua; los nichosde los intercolumniosse taparoncon lienzoscóncavos
decoradosconlos atributosde los santosrepresentados.Respectoa lasco-
lumnasse suprimenlas lateralesy las centralesproponiéndoseen el con-
trato despojarlasdesusdecoracionesy dejarlaslisas,perosólose hizoesto
conlas del cuerposuperior,igualandolasotrasconlasdel retablomayor.
Aún quedande los retablosbarrocoslas repisascentralesy la hornacina
de la calle central.El cornisamentoquesc elevabaa diferentesnivelesse
iguala. El cuernosuperiorcerradoporun caparazónsobreel nicho. sedeja
abiertocortandoel rematede frontón, empleandocomoelementodecora-
tívo entrelos intercolumniosgolpesde nubes.Pequeñasfiguritasde ánge-
les se distribuyensobrelos aletones.otrasfemeninasen el rematedel fron-
tón y medallonescon bustos.

En el colateralderechoel santotitular. SanEsteban.se acompañacon
las tallas de San Lorenzoy SantoTomás,y el relicario de SantaEufemia
del siglo XVI. En el ático el obispoarmenioSanBlasconcasulla,alba.mi-
tra y báculo; finalmenteen el remateSantiago.Al otro ladodel crucerosc
localiza el retablode la Virgen de Fátima.cuya imagenes de facturamo-
derna.SanJuanEvangelistay SanBartolomése sitúanen las calles latera-
les. Dostallasdevirtudesflanqueanel sagrariosobrevolutas.La hornaci-
na del ático se reservaa una talla de SanMiguel, de gustomás barroco,
Los tablerosde los bancosbajocortinajesnarranescenasde las vidasde
los santosen relieves monócromos.

En términosgenerales.en los tres retablosse consiguedar al estuco la
calidaddel mármol,creándoseimttacíonesvariadasde jaspesconbrillos
acharoladoso barnicesfuertes.El oro se destinaa capiteles.motivosdeco-
rativos,destellosy ráfagasde gloria ~. La policromía es de tonos suaves
algo apastelados,quevanmuy bienconla esculturay el relieveencuadra-
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dos estilisficamenteen el barrocotardío clasicista,conrasgosde belleza
idealizadaen los rostrosde las figuras,característicaqueconvivecon los
gestosteatralesy el dinamismode los pañosbarrocos.

El repertoriodecorativode estosretablosesbastanteescueto,entremez-
clándoselos motivos rococóscon los neoclásicos.Esta ornamentación
tiendea desplegarseen áreasmuy limitadas, respetandola limpiezay pu-
reza de los elementosarquitectónicos.

Susplantasson mixtilíneas,pero en sus alzados.Marsili haceconstar
en diferentesocasiones,que es fundamentalseguircon todo rigor las re-
glasy proporcionesqueprescribeVignola, porqueconellasse ejecutanlas
obrasmás modernasarquitectónicas.Da especialimportanciaa las co-
lumnasy susórdenes,porque segúndice textualmente:«la hermosuray
magestadde semejantesobrassonlascolumnas».Sin embargo.estasnor-
masno las seguiráen los rematesy cuerposfinales de sus arquitecturas,
dondese desarrollanescenasteatralesescultórícassin ningún control ni
norma teóricaacadémica.

Lasobrasno se finalizaronen el plazomarcado,y Marsili tuvoquepe-
dir un adelantoel año1789 sobreel dineroestipulado queno le fue conce-
dido por su retraso~.

Estaactividadde modificar estructurasbarrocaspor otrasmásacadé-
mtcas,continuóacaparandoespacioenla carreraartísticadeestemaestro,
pues hemosdescubiertoentrelos dibujos originalesde la Biblioteca Na-
cional, uno firmadopor él, de la remodelaciónde otro retablo de proce-
denciadesconocida(Lám. 4) ~. Plantay alzadodeestediseñose muestran
partidosverticalmente,indicandoen la porcióndela epístolala forma que
poseíay [aquese tratabadedaren laopuesta.Además,estadisposiciónse
indicamarginalmentecon notasa los lados.

La piezabarrocase estructurabaconcolumnassalomónicascubiertas
con profusadecoraciónvegetal,estípites,repisasy hornacinascon santos
en los intercolumnios.La imagende San Martín con el león a los pies
presidíael retablo,y la Asunciónde la Virgen, el último cuerpo.Marsili
modifica los fustesde las columnas,dejándoloslisos con talloso guirnal-
das muchomássimplesy el tercio inferior estriado.Sustituyelas repisas
del bancopor tablerosde relievesescultóricos,comolo haceen Borja. Las
esculturasde bulto las apeadelas hornacinasparacolocarlasen el plano
de sustentaciónde la columnata,y el espaciodel intercolumniolo cubre
conaltorrelieves.Continúautilizandoelementospolicromosdispuestosen

Ibid Legajo Nc 71. fajo 3. año 1792 Consta que se hicieron mejoras sobre lo previsto en
el dorado y pintura de los retablos.

Ibid. Legajo N~ 66. fajo 3. año 1786. Conforme a la súplica erectuada cl 14 de abril de
1789.

B~cí~, Angel: Catálogo de Dibujos Originales de la Biblicne<.a NacionaL Madrid. 1906.
N. 1394 El plano está confeccionado en aguada y tinta china, Los dorados se indican en
amarillo y las figuras con carmín sucio. Firmado en la parte inferior Santiago Marsilí
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cajeadosy fajas,imitando a mármolesen el zócalo.Lo sustanciales que
verifica unalabordc simplificacióndel conceptoornamental,al desapare-
cerla hojarascalas placasrecortadas,los ángelesde bulto de las repisasy
las sartasde frutos.Lo arquitectónicoy escultóricoprimasobrela exalta-
ción vegetalnaturalista,imponiendoclaridad en la organizacióngeneral,
dondelas líneasdeentablamentose configuranen limpia horizontalidad.
Sólo quedainterrumpidaesa tendenciaporel fuertearraigo de Marsili al
lenguajerococó,empleandoairososgruposangélicosrodeadosde enjam-
bres algodonosos,queconectanlos cuerposy desbordanen el remate,el
organismoestructuralcon un rompimientode gloria.

La personalidadde SantiagoMarsili no es bienconocida,aunquetuvo
destacadasignificaciónen la segundamitad del siglo XVIII en el PaisVas-
co. Indagandosobreesteartistahemosencontradoqueerade procedencia
italiana,y seestablecióy abrió tallercomoescultoren dospueblosguipuz-
coanos.Andoáiny \Jillabona.Allí se rodeédediscípulos.enlreellos el que
despuéssería arquitecto.Alejo de Miranda, quea la edadde diecisiete
añosingresóen sutallerparaaprenderla técnicade la estatuariaen made-
ra. en la queera expertoeste italiano.

El maestrosanteroSantiagoMarsili, comose le denominaenlos docti-
mentosquehemosencontradoen la Academiade SanFernandoit, efec-
tuó variosencargosparala iglesia parroquialde SantaMaría de Tolosa.
En el mesde noviembrede 1766 le encomendéestecabildo, unamedalla
de mediorelieveparael nicho centraldel rematedel retablocolateraldel
Rosario,donderepresentóa SantoDomingo.SanJacintoy SantaRosa de
Lima Ii, y otrospasosprocesionalesquehoy no existen.Porestasfechasel
artista residiráen San Sebastiány se habíacomenzadoa construir en la
parroquialde Asteasuel retablomayor Por la cercaníade esta localidad
conTolosa.hacepensarque fácilmente,suobradebióde seradmiradapot
los habitantesde estemunicipio, los cualesle pidieronque realizarapara
el rematedel retablodos «mancebos»2 Las figuras trabajadassonjóve-
nesángelestocandotrompetas.quesorprendenpor susposicionesde bra-
zos, piernascontrapuestasy equilibrio inestable.Los tejidos de sus vesti-
dos, de gran vistosidad,contrastancon las morenascarnaciones,siendo
movidoséstospor el viento con verosimilitud.

Despuésde este trabajosu famadebióde consolidarse.porquerecibe
en 1770 el encargodetodala laborescultóricadel retablomayorde la igle-
siade SanMartín deAmasa ~. ocupaciónde envergaduray magnitudque.
por lo queconocemoshastala fecha.no habíaabordadoaúnen Guipúz-
coa. De todo este programaescultórico,la InmaculadaConcepciónque

Arch Academia de 5¿tn Fernando Arquitectura Legajo 144/1
Arc h lii s tórico cíe Protocolos cíe (jo ipó zcoa - Pa rl icío ]u clic ial cíe lo 1 osa, Pat Od>> lo

A!-IPG, 514. s E El 30 de agosto de 1767 cobra el finiquito
Ibid Protocolo 1711. 331

> Ibid Protocolo 2742. s f
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presideel retablobajoun templete(Lám. 5) respondea la mejorconcep-
ción, es de unaexquisitabellezay cuidaday excelentetalla. Representaa
la Virgen sobrepeanade nubes,vestidacontúnicaceñiday mantode es-
trellas queenvuelveairosamenteel cuerpo,recogiéndoloen su brazo iz-
quierdo.La cabezaestáprácticamentefrontal, conlargoscabellosondula-
dosquecaensobrelos hombrosy no cubrenel óvalo de la cara,dejándola
despejaday destacandosudoble barbilla.Poseeojos decristal extasiados
en la plegaria,narizcorrectay bocapequeñadelabiosfinos.Con ellaMar-
sili consigueuna hermosainterpretaciónde gusto rococó, como en las
otras figurasde SanPedroy SanPablode las calleslaterales.No parecen
de tantacalidadlas de San Ignacio.SanAntonio y SanMiguel Arcángel.
quizápor serobrasprevistasparaserapreciadasde lejos.En cuantoa los
ángelesmúsicosrecuerdaniconográficamentea los de Amasa.

DefinitivamenteSantiagoMarsili pareceasentadoen estazona,así lo
pruebael hechode quese leconfieen 1772,el encargodetodala labores-
cultórica de los retabloscolateralesde la iglesia parroquial de Andoáin
(Lám. 6) t4 Por la amplitudde esta realización,no cabela menordudade
quefigura ya en el panoramaartísticolocal comoun artífice acreditado,y
conun nutrido taller de colaboradoresparapoderhacerfrentea unatarea
tan prolija. La extensiónde estarealizaciónno nospermiteabordarlaen
estemomento,perosí dejarconstanciadequeejecutólasimágenesde cua-
tro retablos:un total decatorcebultosde santosy vírgenes.diezángelesjó-
yenes,másun relievede la Anunciación.

En el otoño de 1775. consolidasu taller alquilandola casaZubiaurre
en Villabona iS En su calidadde escultor,tambiénabordala esculturaen
piedra, tallandouna imagen del Precursorde Cristo parael rematedel
pórtico de la iglesia de Santa María de Tolosa (Lám. 7). colocada en
1778 ib, La obraes de un barrocotardíode estirperococó;maltratadapor
el tiempo,restauraronsus manosconpocoacierto.Susabundantesropa-
jes estánllenosde dobladurasde profundaconsistencia.Del conjunto.lo
másconseguidoes la cabeza.degrancarácte¡.aunquederostroidealizado
y cuello excesivamentegrueso.

Pasandoa la siguientedécada,en 1780 firma un contratoparaejecutar
en maderala giraldade la iglesia de Mendigorría(Navarra) it y dosaños
despuéshaceen el mismoárealos púlpitosdel templode NuestraSeñora
de Falces,hoy desaparecidosit, Con estosencargosse abrióposiblemente
caminoen Navarra,paraseguidamentecontratarlas remodelacionesque
hemosvisto en Villafranea. Allí falleceríael 5 de julio dc 1791, testando

4 Ibid. Protocolo 2.738. 221-223
5 Ibid Protocolo 1791. 324-325v
6 Ibid Protocolo 555, s. ti
7 Ibid Protocolo 575. ,s. f
4 Catálogo Monumental de Navarra, III, 85.
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con elescribanoFermínJiménezde Leorin.cuyo libro deescriturasdesdi-
chadamenteha desaparecido.sustrayéndoseuna fuente de datosde vital
importanciaparael conocimientoy estudiode esteartista 9

9 Arch Farr villa franca, Libro de ti nados IV. 69 y
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Lám 1.—Retablo mayor de la parmquia de Santa Eufemia, de [illafran<:a
(Navarra)
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Lám, 3—Retablo colateral derecho de la parroquia de Santa Eufemia, de
U’illc¡franea «Vacorra)
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Lám 5—Virgen del retablo mayor de (a iglesia ptírroquéíl de 4masa (Guipázeoa)
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1Am 7—Ec<.ultura de San Juan Bautista del remate del pánico dc la iglesia
de Santa Mana. de Tolosa
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