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Resumen: Esta comunicación persigue analizar los múltiples problemas que tienen en la actualidad las artistas para exhi-
bir su obra de forma permanente y monográfica en España. Se centra en aquellas pintoras y escultoras formadas en los 
años 50 y 60 del siglo xx, ya que fue entonces cuando las mujeres accedieron a una educación artística equiparable a la 
de los varones, lo que permitió a un número considerable de ellas desarrollar dilatadas y exitosas carreras profesionales. 
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Abstract: This paper aims to analyze the multiple problems women artists in Spain have to face nowadays to exhibit their 
work in a permanent and monographic way, be it in museum or exhibition rooms halls. It focuses on those women paint-
ers and sculptors formed in the 50s and 60s of the 20th century, since it was then that women had access to an artistic 
education comparable to that of men, which allowed a considerable number of them to develop extensive and successful 
professional careers.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas que tienen las mujeres artistas para exponer su obra de forma permanente y 
monográfica hoy en día en España son múltiples. Buena prueba de ello es que apenas existen mu-
seos o salas de exposiciones dedicados a creadoras, ni contemporáneas ni mucho menos de épocas 
anteriores. Por el momento, solo hemos encontrado cuatro, los de Teresa Peña, Menchu Gal, María 
Carrera y Bea Rey; todas ellas pintoras. Con anterioridad, entre 1971 y 1987, estuvo abierta la Ca-
sa-Museo de Delhy Tejero en Toro (Zamora).

Tradicionalmente, y respecto a las creadoras del pasado, se ha argumentado que su escasísima 
presencia en los museos, el espacio de legitimación del arte por excelencia, se debía a que su nú-
mero era muy reducido y a que no gozaron de gran reconocimiento —ahora sabemos que fueron 
muchas más y más célebres de lo que la historia del arte oficial ha considerado—. Sin embargo, a 
partir del siglo xix, el número de mujeres artistas aumentó, sobre todo de pintoras, y, de forma par-
ticular en el XX, llegando a equiparase en número al de los hombres en las últimas décadas de esta 
centuria, aunque, desde luego, no en valoración ni artística ni social ni económica. Es por eso, que 
el desequilibrio entre hombres y mujeres en lo que respecta a su presencia en los museos, lejos de 
reducirse, ha aumentado de forma progresiva.

Este fenómeno forma parte de un problema mucho más amplio y complejo que es el de la difí-
cil conservación y difusión de la producción artística femenina: la obra perdida, debido a la escasa 
consideración que ha tenido hasta hace muy poco tiempo —y que todavía hoy se suele estimar 
inferior a la masculina—. Esto es, la ausencia de trabajos creados por mujeres en las colecciones de 
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los museos y centros de arte —su proporción es de poco más de un 1 % y, en general, no se mues-
tran, sino que permanecen ocultos en los almacenes (Ibiza i Osca, 2006:259)—, la poca presencia en 
exposiciones colectivas y la falta de muestras monográficas. Según el Observatorio de la Asociación 
Mujeres en las Artes Visuales (MAV), entre 2014 y 2019 el porcentaje total de estas últimas fue de 
un 31 % (Díaz González-Blanco, 2020: 4). 

Ahora bien, no debemos olvidar que se han llevado a cabo algunas iniciativas para cambiar el 
discurso de los museos con respecto a las mujeres, dándoles una mayor visibilidad, entre las que 
sobresalen Didáctica 2.0. Museos en femenino, desarrollado entre 2009 y 2016, que consistía en una 
relectura en clave de género de los fondos de varios museos estatales, entre los que estaba el Reina 
Sofía, organizada por éstos, la Asociación e-Mujeres y el Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense, y Patrimonio en femenino, primera exposición en línea —que ha ido se-
guida de otras—, producida en 2011 por el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General 
de Museos Estatales con la colaboración del mismo Instituto de Investigaciones Feministas (Alario y 
Lucas, 2018: 423-424) .

LAS MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA EN LOS AÑOS 50 Y 60 DEL SIGLO XX

Podemos considerar las décadas de los 50 y 60 del siglo xx las primeras en las que las mujeres 
tuvieron una educación artística equiparable a la de los varones, lo que ha permitido a un número 
considerable de ellas desarrollar dilatadas y exitosas carreras profesionales, aunque, por lo general, 
menos prestigiosas que las de sus colegas varones. Además, tres de las cuatro artistas que tienen 
hoy un espacio de exposición permanente en nuestro país se formaron entonces.

En los años 50 y 60 España se encontraba bajo la Dictadura del general Franco (1939-1975). 1951 
supuso el fin del bloqueo al Régimen que, después de años de aislamiento, se integró en el conjunto 
de países capitalistas, gracias a la aceptación de Estados Unidos. Este hecho tuvo repercusión en la 
economía, que creció tímidamente. Sin embargo, no fue hasta 1957, que se produjo el final de la 
posguerra, lo que llevó a un cambio en sus principios básicos. Los tecnócratas, que perseguían esta-
bilizar y desarrollar la economía, sustituyeron a los partidarios de la autarquía, lo que dio lugar a una 
serie de transformaciones. A corto plazo, se produjo un aumento de los movimientos migratorios 
dentro de España y hacia Europa, como vía de escape y fuente de divisas. El crecimiento económico, 
el desarrollo del turismo y la difusión de los medios de comunicación de masas, produjeron, a finales 
de esta década y en la siguiente, moderados avances en la situación de las mujeres: su incorporación 
a la población activa y al sistema educativo, a pesar de que seguía vigente, de acuerdo con la ideolo-
gía nacional-católica, que la principal misión de la mujer era casarse —someterse a la autoridad del 
marido— y tener hijos (Tavera García, 2006: 236-260). 

Este avance en la situación de las mujeres tuvo su reflejo en la educación artística, creciendo el 
número de alumnas que se formaron en estos años en las Escuelas de Artes y Oficios y de Bellas 
Artes1. Así, en los años 50 en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el que fue el 
centro más prestigioso de enseñanza artística desde el siglo xviii hasta mediados del xx —y donde 
estudiaron las cinco pintoras que tienen o han tenido museos o salas de exposición en España—, 
hubo algo más de un 30 % de alumnas, llegando en 1962, el último del que conocemos esta infor-
mación, al 46 % por ciento, casi equiparándose al número de hombres. Aparte, como acabamos de 
señalar, muchas de estas mujeres han desarrollado intensas y amplias carreras artísticas, que, con 

1 Hubo alumnas en estas centros desde el último cuarto del siglo xix, pero su número fue muy exiguo, además de que 
recibieron durante mucho tiempo una educación diferenciada de la de los varones, ya que estuvieron excluidas del estudio del 
desnudo del natural, fundamento de la formación académica.
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frecuencia, ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, Juana Francés, Begoña Izquierdo, Gloria Me-
rino, Carmen Jiménez, Gloria Torner, Isabel Villar, Gloria Alcahúd, Isabel Quintanilla, María Moreno, 
Carmen Laffón, Carmen Cullen, Isabel Baquedano, Marta Cárdenas, Concha Hermosilla y Mª Antonia 
Sánchez Escalona (Cabanillas y Serrano de Haro, 2019: 121-122). 

Otras pintoras y escultoras sobresalientes formadas en este mismo periodo pero en otros cen-
tros han sido —también aquí sin ánimo de ser exhaustiva—, Amalia Avia, Esperanza Parada, Teresa 
Duclós, Pepi Sánchez, Amèlia Riera, Polín Laporta, Elena Asins, Soledad Sevilla, Elena Laverón, Mari 
Chordá, Águeda de la Pisa, Ana Peters, Ángela García Codoñer e Isabel Oliver.

Podemos decir que, a partir de entonces, la formación artística femenina fue equiparable a la 
de los varones, tanto cuantitativamente como cualitativamente —ya habían accedido al estudio del 
desnudo del natural, que les estuvo vedado durante mucho tiempo2—, aunque con matices, pues-
to que su socialización continuó siendo diferente a la de los hombres. Como hemos dicho, siguió 
predominando el modelo de mujer “doméstica”, y, como consecuencia de esto, la segregación en 
la enseñanza básica y media y las diferentes expectativas vitales entre los jóvenes de ambos sexos.

En lo que respecta al estado civil y la situación personal de estas mujeres, es importante subra-
yar que hay una gran heterogeneidad: casadas, solteras, separadas divorciadas… con y sin hijos. Sin 
embargo, la mayoría de las artistas siguieron el papel que tradicionalmente se les asignaba como 
mujeres, optando por el matrimonio y la maternidad —lo más habitual era tener el primer hijo en el 
primer año de casadas—, suponiendo esto un punto de inflexión en las vidas y las carreras de mu-
chas de ellas. Tanto es así, que en algunos casos, como en el de Esperanza Parada, supuso al aban-
dono de la pintura. La artista, a pesar de que tenía muy buenas aptitudes, desde 1962, cuando se 
casó con Julio López Hernández y nació la primera de sus dos hijas, pintó solo de forma esporádica, 
y no exhibió ni vendió sus cuadros. Volvió a los pinceles a finales de la década de los 80 y reapareció 
en 1992 en la exposición Otra realidad 3. Aparte, de 1960 a 1984 trabajó como colaboradora de la 
galerista Juana Mordó, lo que le permitió tener un sueldo fijo que dio la posibilidad a su marido de 
crear de forma independiente, sin estar sujeto a encargos (Rosón, 2016: 281).

En otros muchos casos continuaron con sus carreras artísticas. En este sentido son muy revela-
doras las palabras de la pintora Amalia Avia —como Esperanza Parada integrante del grupo de los 
Realistas de Madrid— acerca de cómo cambió su trabajo al casarse y, sobre todo, con la maternidad. 
En 1960 nació su primer hijo, al que seguirían tres más a lo largo de dicha década: «Empecé, por 
tanto, entonces, a compartir los pinceles con la escoba» (Avia, 2004: 225). A lo que añadía:

Mis hijos crecían entre utensilios de pintura. Tanto en mi casa de la calle de Hilarión Eslava como en 
la que vivimos después en la avenida de Islas Filipinas, mi estudio estaba en una de las habitaciones 
destinadas a los niños, de forma que mientras pintaba no dejaba de estar con ellos (Avia, 2004: 312).

La doble jornada laboral que han tenido muchas de estas mujeres les ha impedido una dedica-
ción constante y continua a la creación artística, lo que ha limitado sus oportunidades, porque solo 
han disfrutado de tiempo para crear cuando la crianza de los hijos y el cuidado de la familia y de la 
casa se lo han permitido, pues ésta se ha considerado su actividad primordial. Así pues, muchas de 
ellas han tenido su estudio en el mismo domicilio para poder compaginar su trabajo como pintoras 
y amas de casa (Durán, 1986: 38). Esto ha supuesto que no disfrutaran de las condiciones necesa-
rias de espacio, luz y silencio imprescindibles para la creación artística. Algo que ha dificultado aún 
más el trabajo de las escultoras, dado que necesitan talleres de grandes dimensiones, sobre todo 

2 En la Escuela de Bellas Artes de San Fernando las mujeres fueron admitidas en las clases que implicaban la copia del 
desnudo del modelo vivo en el curso 1920-1921 (Cabanillas y Serrano de Haro, 2019: 119).

3 Mª José Pena García, Entrevista a Julio López Hernández. 24 de septiembre de 2014. Inédita. 
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si trabajan en obras monumentales, a lo que hay que añadir que es un arte muy costoso tanto por 
el elevado precio de los materiales, como por el pago de los operarios ―especialmente en el caso 
de las piezas de bronce cuyo proceso no es directo―. Al mismo tiempo, se trata de una actividad 
de carácter público, por lo que se necesita de un mecenas particular que financie los proyectos o 
del apoyo de instituciones que hagan encargos oficiales, contraria al modelo de mujer “doméstica” 
(Barrionuevo, 2011: 10).

Por otra parte, el cuidado del hogar ha provocado su aislamiento, al dificultar su participación 
en tertulias y grupos de artistas y han hecho que sean menos prolíficas que los hombres (Chadwick, 
1992:10). Incluso hoy en día, la edad de la mujer y la posibilidad de su maternidad sigue siendo un 
argumento, aunque oculto, para apostar por una artista en el mercado (López, 2012: 40).

LAS MUJERES EN LOS MUSEOS: LA OBRA PERDIDA

Es sabido que el museo es el espacio de legitimación del arte y de la creación por excelencia, un 
receptáculo o almacén de la memoria selectiva y condicionada por factores sociales. Si bien es cierto 
que ha experimentado una importante transformación en las últimas décadas, ha mantenido intacto 
su prestigio, es más, algunos autores, entre los que sobresale María Bolaños, hablan de museofilia, 
por la expansión cuantitativa que ha experimentado y el crecimiento de su importancia simbólica 
(Bolaños, 2008: 446). 

Así pues, el museo es uno de los pilares sobre los que se sostiene el canon artístico. Un discurso 
que se ha pretendido neutral, pero que, en realidad, ha servido para sostener la hegemonía mas-
culina, al identificar a los hombres con la creatividad y la cultura, y excluir de él a las mujeres, a las 
que les corresponderían la procreación y la naturaleza—. No solo hace referencia a la tradición, sino 
que condiciona el presente y el futuro, por lo que es necesario que también ellas aparezcan como 
creadoras (Pollock, 2006: 9). 

Son muy pocos los museos y salas que exponen de forma permanente e individual la obra de mu-
jeres artistas en todo el mundo4. Algunos ejemplos destacados son el Château de By, la casa-museo 
de Rosa Bonheur en Thomery, en pleno bosque de Fontenebleau; la Casa-Museo de Käthe Kollwitz 
en Berlín —quien tiene otro museo en Colonia—; el Museo Paula Modersohn-Becker en Bremen; 
el Museo Georgia O’Keeffe en Santa Fe (Nuevo México) y el famosísimo Museo de Frida Kahlo en la 
Casa Azul de Coyoacán. Además, en 2017 se inauguró el museo de la escultora Camille Claudel en 
Nogent-sur-Seine (Champaña) y en 2018 el de Leonora Carrington en San Luis de Potosí, en México. 

Debemos subrayar que es una constante el carácter efímero de la fama de las mujeres, en otras 
palabras, el hecho de que artistas que fueron célebres en su tiempo desaparecen sin dejar rastro ni 
huella y, en consecuencia, sin ser recordadas ni pasar a la posteridad. De esta manera, cada genera-
ción de creadoras se ha encontrado sin historia y obligada a redescubrir el pasado.

Se puede hablar de una desaparición en dos sentidos, uno, literal o material: de la propia obra de 
arte, y, otro, figurado: el olvido. Como dice Germaine Greer, las formas de perder las obras son múl-
tiples. La conservación de los trabajos es una tarea muy costosa y en los museos se encuentran los 
trabajos importantes de los pintores más relevantes, y cuando hay problemas de almacenamiento, 
desastres naturales o guerras siempre se salvan los de los grandes creadores. De igual modo, cuando 
se llevan a cabo las operaciones de restauración se empieza por las obras célebres, mientras se deja 
que las de las mujeres, y todos los artistas considerados menores, se deterioren, lo que se agrava, en 

4 Existen museos de mujeres artistas en los que se exhibe su trabajo de forma colectiva. El más importante en esta categoría 
es el National Museum of Women in the Arts, fundado en 1987 en Washington por el matrimonio Halloway, que tiene un fondo de 
cerca de tres mil obras. 
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parte, por la mala preparación técnica que tenían sus cuadros, ya que ellas tenían menos recursos. 
En efecto, una de las fatalidades de ser un artista menor es la inferior capacidad de sobrevivir y las 
mujeres la padecieron en toda su gravedad (Greer, 2005: 136-139).

Por lo que una vez muertas las artistas, y aunque hubieran alcanzado gran reconocimiento en su 
época, la memoria de sus vidas y sus logros se borró. Desaparece, así, su recuerdo y cualquier rastro 
de su obra. 

Aparte, hay que tomar en consideración, como se ha dicho antes, que normalmente ellas han 
sido y son, por lo general, menos prolíficas que los hombres al tener que compaginar su actividad 
artística con otras responsabilidades, en particular, los quehaceres de la casa (Chadwick, 1992: 10). 

MUSEOS MONOGRÁFICOS DE MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA

El museo monográfico en España está relacionado con la recuperación de los maestros de las 
vanguardias y de sus colecciones familiares. No obstante, se trata de un modelo nacido a comienzos 
del siglo XX, cuando se conoció como museo de «autor», con ejemplos como el del Greco en Toledo 
(Bolaños 470-471).

Sería prolijo enumerar todos los museos, casa-museos, centros de arte y salas dedicadas a las 
obras de creadores españoles contemporáneos varones, por lo que citaremos aquí solo los más 
conocidos, empezando por los dos Museos Picasso —uno en Barcelona y otro en Málaga—, las dos 
Fundaciones Miró —una en Barcelona y otra en Palma de Mallorca— y el Teatro-Museo Dalí de 
Figueras (Gerona). A estos, se pueden sumar: la Casa-Museo de Sorolla en Madrid, el Museo Julio 
Romero de Torres en Córdoba, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia, la 
Fundación Seoane en La Coruña, el Centro José Guerrero en Granada, la Fundación Tàpies en Barce-
lona, el Museo Chillida Leku en Hernani (Guipúzcoa), reabierto en 2019; la Fundación-Museo Oteiza 
en Alzazu (Navarra), etc.

Debemos destacar, de nuevo, que el número de museos dedicados en España a mujeres artis-
tas es reducidísimo. Hasta ahora solo hemos encontrado cuatro5. Por desgracia, no se aprecia un 
avance en paralelo a la progresiva incorporación de las mujeres al arte profesional, ni a la pintura ni 
mucho menos a la escultura. Muy al contrario, como destacan Teresa Alario y Laura Lucas, la brecha 
ha ido creciendo en las últimas cinco décadas, más cuanto más creadoras han ido alcanzando reco-
nocimiento, puesto que siguen siendo casi inexistentes los espacios expositivos que se les dedican 
(Alario y Lucas, 2018: 428). 

Tampoco en este sentido ha tenido apenas influencia el avance de los estudios de crítica de arte 
feminista en nuestro país, a pesar de cobrar un gran impulso a partir de la década de los ochenta del 
siglo pasado, aunque sí lo ha tenido en otros aspectos, como la celebración de congresos y semina-
rios, la publicación de libros o la organización de exposiciones temporales dedicados a mujeres ar-
tistas. La razón es que el museo supone uno de los máximos reconocimiento posibles ―que todavía 
sigue negándose a las mujeres― y, además, un altísimo coste económico.

UN ANTECEDENTE: LA CASA-MUSEO DELHY TEJERO

El primer ejemplo de casa-museo, así como de museo a secas, dedicado a una mujer artista en 
España fue el de Delhy Tejero (fig. 1). Se inauguró el 22 de agosto de 1971 en Toro (Zamora), en 

5 Estaba prevista en 2017 la creación de un museo de la pintora Mª Pilar Burges en Fayón (Zaragoza), a partir de la donación 
de casi doscientas obras por parte de su hermano, pero todavía no se ha puesto en marcha (Pérez Beriain, 2015: sp). El Museo 
Provincial de Lugo tiene seis salas monográficas de artistas gallegos, una de las cuales está dedicada a la pintora Julia Minguillón.
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el que fue el domicilio familiar, donde 
vivió la mayor parte de su infancia y 
primera juventud6, hasta que se mudó 
a Madrid para continuar su formación 
artística. Se encontraba en el número 
5 de la plaza que lleva el nombre de 
la pintora desde 1934, lo que pone de 
manifiesto el gran reconocimiento que 
tuvo entonces. 

En efecto, Delhy Tejero (1904-1968) 
participó activamente en la renovación 
artística de la vanguardia madrileña de 
los años 30 del siglo XX y desarrolló una 
intensa carrera en las décadas centra-
les del siglo XX. Fue una creadora que 
escapó a cualquier encasillamiento. En 
lo que respecta a las técnicas, demos-
tró un gran dominio de la pintura al 

óleo y mural, así como del dibujo y la ilustración. Mientras, sus estilos fueron desde el Art déco has-
ta la Abstracción, pasando por otras corrientes vanguardistas como el Surrealismo (Marín-Medina, 
2010: 17-18).

Esta casa-museo fue creada por iniciativa de su familia, en particular de su hermana Lola, sin 
subvenciones de ningún tipo, y se inauguró en 1971, poco antes de que se cumplieran tres años de 
la muerte de Delhy. Se limitaba a la planta baja del edificio, en la que distribuidos en varias habitacio-
nes podían verse objetos originales de la vivienda y útiles de trabajo de la artista, como sus pinceles, 
su caja de pinturas y su caballete, así como una importante muestra de su obra, más de cincuenta 
trabajos perteneciente a diferentes etapas. Al no disponer de personal, la colección la enseñaban su 
hermana Lola y los dos hijos de ésta: Mª Dolores y Javier Vila Tejero, previa cita. 

Se cerró en 1987, diecisiete años después de su creación, además de por la precariedad debida 
a la falta de colaboración de las instituciones públicas, que nunca existió, por la muerte de su her-
mana Lola —a pesar de que su otra hermana, Carmen, siguió viviendo en la casa familiar— y por el 
traslado definitivo de sus hijos a Madrid7.

MUSEO Y SALA DE EXPOSICIÓN TERESA PEÑA8

El Museo Teresa Peña de Entrambasaguas de Mena (Burgos) se inauguró en abril de 2004. Ade-
más de con un museo propio, esta artista cuenta, desde 2011, con una sala de exposición permanen-
te en el Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva). 

Teresa Peña (1935-2002) destacó entre las décadas de los 50 y 70 del siglo XX, sobre todo por 
su pintura de tema religioso, que renovó gracias a un enorme dominio técnico, particularmente de 
la encáustica, y un profundo conocimiento del arte contemporáneo y de las Sagradas Escrituras. Se 
formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y fue la primera artista plástica en la historia de 
este institución en ganar el prestigioso Premio de Roma en 1965 (Martínez-Novillo, 1999: 65). 

6 Aunque en muchos textos se dice que es su casa natal, Delhy Tejero no nació allí, sino en el número 18 de la calle de la Reina. 
7 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Mª Dolores Vila Tejero. 15 de septiembre de 2019. Inédita.
8 Para más información sobre este museo, véase: http://www.museotp.com

Fig. 1: Cartel de la Casa-Museo Delhy Tejero en Toro (Zamora), s.f. Archivo Mª 
Dolores Vila Tejero.

http://www.museotp.com
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El museo es una iniciativa privada de la coleccionista y amiga personal de la pintora Karmele Ayo, 
depositaria universal de su obra tras la muerte del único hermano de Teresa, Juan Ramón, en 2015. 
La obra se exhibe en la casa de la propia Karmele Ayo. Las tres estancias de la planta baja son solo de 
exposición y en la zona de vivienda, en diferentes habitaciones, también hay colgados abundantes 
trabajos —en total alcanzan el centenar—, que se muestran en el recorrido. Tampoco tiene ningún 
personal, por lo que es la dueña de la casa quien hace la visita, previa reserva9. 

La pintora tuvo un cierto vínculo con esta pequeña localidad de menos de doscientos habitantes, 
ya que pasó algunas temporadas en la vecina Villasana de Mena, durante los últimos años de su 
vida, aquejada de problemas de salud metal.

La sala de exposición del Monasterio de Santa Clara de Moguer (fig. 2) fue inaugurada el 25 de 
marzo de 2011, gracias al apoyo del entonces obispo de Huelva, José Vilaplana ―conoció su obra 
siendo responsable de la diócesis de 
Santander10, en una muestra en la cate-
dral cántabra (Ortega, 2019:14)―. Hay 
otras dos salas donde cuelgan cuadros 
de la artista, pero que normalmente es-
tán cerradas al público. De la veintena 
de cuadros que pueden verse, un nú-
mero reducido es propiedad del obispo 
y el resto ha sido cedido por Karmele 
Ayo11.

El horario de visita de este espacio 
es el mismo que el del monasterio y la 
exposición la enseña la persona que 
está encargada de mostrar el edificio, 
el monumento colombino más impor-
tante de Moguer, localidad de algo más 
de veinte mil habitantes.

SALA DE EXPOSICIONES MENCHU GAL12

En enero de 2010 se inauguró la Sala de exposiciones Menchu Gal en Irún (Guipúzcoa), la ciudad 
natal de la pintora. En ella se exhibe una parte de la obra de la artista que adquirió el Ayuntamiento 
de la ciudad en 2007 —treinta y siete cuadros— y la que pertenece a la fundación que lleva su nom-
bre, constituida también en 201013. 

Menchu Gal (1919-2008) se formó en París y en Madrid, como alumna libre de la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando y con la pintora Marisa Roësset. Llegó a ser una figura destacada del 
panorama artístico español, sobre todo durante las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. Su trabajo, 
que siempre se mantuvo dentro de la figuración, estuvo caracterizado por un empleo muy original 

9 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Karmele Ayo. 25 de septiembre de 2019. Inédita.
10 En junio de 2020 José Vilaplana renunció al Obispado de Huelva, y se designó a Santiago Gómez Sierra nuevo obispo de esta 

sede. Según Karmele Ayo, este último se ha comprometido a mantener la sala de exposición de Teresa Peña en el Monasterio de Santa 
Clara.

11 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Karmele Ayo. 25 de septiembre de 2019. Inédita.
12 Para más información sobre esta sala de exposiciones, véase: http://www.irun.org/turismo/menchu_gal.asp
13 Sobre esta fundación, según la crítica de arte Elena Vozmediano, existe la sospecha de que, en lugar de tener como objetivo 

«conservar, estudiar y difundir el legado artístico y cultural» de la pintora, como corresponde a una organización sin ánimo de lucro, 
persigue comercializarla (Vozmediano, 2013, s.p.).

Fig. 2: Sala de exposición Teresa Peña en el Monasterio de Santa Clara  
de Moguer (Huelva). Archivo de la Autora.

http://www.irun.org/turismo/menchu_gal.asp
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del color, libre y exuberante, de clara 
influencia fauve—, y por una enérgica 
pincelada que la vinculan al paisajismo 
de la Escuela de Madrid. Fue la prime-
ra mujer en recibir el Premio Nacional 
de Pintura, en 1959 (Condor Orduña, 
2019: 30-32).

La sala se encuentra en un edificio 
histórico del siglo XVII, el Hospital de 
Sancho de Urdanibia, situado en el cen-
tro de la ciudad, la segunda más pobla-
da de la provincia, con más de sesenta 
mil habitantes (fig. 3). Formada por dos 
espacios de pequeñas dimensiones, ha 
mostrado durante muchos años de for-
ma permanente algunas de las obras 
más representativas de la producción 
de la pintora, junto a la de otros artis-

tas vascos destacados, que se exhibían de forma temporal. No obstante, en 2019, coincidiendo con 
el centenario del nacimiento de la creadora, ha habido un cambio en la política de exposiciones, y, 
en la actualidad, el espacio no siempre muestra sus cuadros. Eso sí, ha apostado por la promoción 
de mujeres creadoras.

La sala tiene un horario fijo de apertura y personal de administración contratado, además de 
visitas guiadas y un cuadernillo que explica los aspectos más destacados de la vida y la trayectoria 
de la pintora.

CASA DEL ARTE: SALA MARÍA CARRERA 

El 19 de agosto de 2017 se puso en marcha la Sala permanente María Carrera en la Casa del Arte 
de Peñaranda de Bracamonte, un pequeño pueblo, de poco más de 6.400 habitantes, de la provincia 
de Salamanca (fig. 4). 

Fig. 3: Sala de exposiciones Menchu Gal en Irún (Guipúzcoa).  
Archivo de la Autora.

Fig. 4: Casa del Arte de María Carrera en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Archivo de la Autora.



CREACIÓN, MUJERES Y MEMORIA. ¿POR QUÉ CASI NO HAY MUSEOS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS EN ESPAÑA? 83

María Carrera (Madrid, 1937) es una pintora de una abundante y sobresaliente producción artís-
tica. Terminó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1961 con un expediente 
brillante y dos años más tarde empezó a participar en exposiciones. Su producción se caracteriza por 
un predominio de la figuración, inspirada en la tradición de los grandes maestros, que se aleja del 
realismo, gracias a unas notas personales muy ecléticas que van del realismo mágico al surrealismo 
o al pop. Se ha ocupado de multitud de géneros y temas, destacando sus retratos, bodegones, pai-
sajes y escenas protagonizadas por figuras femeninas, siendo uno de los aspectos más originales de 
su pintura el uso de colores cálidos muy saturados (Areán, 1976: 11-28).

Aunque la iniciativa de este proyecto partió de la propia artista, fue muy bien recibida, desde un 
principio, por el Ayuntamiento de la localidad, donde nació el padre de la pintora, que, como aca-
bamos de ver, es madrileña. Un interés que se mantuvo a lo largo del tiempo, pese a haberse pro-
ducido varios cambios de gobierno municipal. También pensó en crear una fundación, pero desistió 
porque lo consideró muy complicado. 

Esta pintora fue una gran amiga de Menchu Gal, y tuvo en cuenta su ejemplo, que acabamos de 
ver, para ceder parte de su obra al Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte con el fin de que 
fuera exhibida14. La artista cedió unas ochenta obras que abarcan toda su carrera profesional y los 
distintos géneros que ha cultivado: el 
retrato, el paisaje, la figura y el bode-
gón. De ellas, en la actualidad se exhi-
ben cuarenta y nueve, en la Sala per-
manente María Carrera de la Casa del 
Arte. En realidad, se trata no de una, 
sino de tres salas dedicadas a su obra, 
aparte de otras tres más pequeñas des-
tinadas a las exposiciones temporales 
de artistas de la localidad y diversas ac-
tividades culturales. 

El espacio no tiene ni personal ni 
un horario fijo. Para visitarlo hay que 
ponerse en contacto con la Oficina de 
Turismo y concertar una cita, y es una 
de sus técnicas quien lo enseña, tal y 
como se indica en el folleto informativo 
(fig. 5). 

MUSEO BEA REY15

El 28 de marzo de 2019 se inauguró el Museo Bea Rey en Sobrado dos Monxes, provincia de A 
Coruña. No se encuentra propiamente en este pueblo, sino en Cumbraos, a una distancia de unos 3 
km, en medio de la campiña, junto a la casa que compartían las hermanas Rey, Bea e Isabel. 

Bea Rey (A Coruña, 1939) se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid 
entre 1962 y 1967. Nada más acabar sus estudios, ingresó en el destacado grupo Estampa Popular 
Galega, periodo en el que destacaron sus grabados de contenido social, más adelante en Sisca y, por 
último, en Puerta del Sol. Después ha desarrollado una carrera más en solitario. En un principio, se 

14 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a María Carrera. 1 de octubre de 2017. Inédita.
15 Para más información sobre este museo, véase: http://museobearey.es

Fig. 5: Folleto informativo de la Casa del Arte con la Sala permanente  
María Carrera en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 2018.  

Archivo de la Autora.

http://museobearey.es
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interesó por la figura con una clara preferencia por la geometrización y la simplicidad, que la fueron 
llevando, primero, al neocubismo y, después, a la abstracción, con un gran protagonismo del color 
(Castro Trigo, 2018: 38-45).

Las hermanas Rey, que habían alternado su residencia entre Madrid y A Coruña, se trasladaron a 
vivir a Sobrado, pueblo con el que no tenían ninguna relación previamente, en 2005. La artista vive, 
pero desde el año 2010 padece alzhéimer. Poco a poco, al agravarse la enfermedad, fue abandonan-
do la pintura y, en la actualidad, se encuentra ingresada en una residencia de A Coruña.

Isabel Rey es la artífice de este proyecto y su Directora General, pues a la artista «nunca se le 
pasó por la cabeza tener un museo»16. Se trata de una familia muy acomodada17, lo que ha permitido 
poner en marcha este espacio, a pesar de no contar, por el momento, con ninguna ayuda pública, 
aunque se han solicitado a distinta administraciones18. 

Respecto a los museos y salas de exposiciones anteriores, tiene la originalidad de que se trata de 
una construcción de nueva planta, obra de Manuel Estrada, de formas geométricas y coloristas, que 

se inspira en la propia obra de la pin-
tora (fig. 6). Además, desde 2020, tam-
bién puede visitarse su estudio, que se 
encuentra junto al museo.

El edificio tiene dos salas de expo-
sición en las que se muestran unos cin-
cuenta trabajos, un quinto de los fon-
dos propiedad de las hermanas. Apar-
te, cuenta con una sala de proyección, 
una sala de reuniones y un almacén. 
En este caso, como en el de Menchu 
Gal tiene personal, horario de visitas, 
catálogo y un programa de actividades 
temporales.

En 2017 se creó la Fundación Her-
manas-Rey Gómez-Guitián, que ha tenido muy poco. Su principal objetivo es gestionar el museo y 
garantizar su existencia futura, ya que ni Bea ni Isabel tienen hijos, como tampoco su hermano ya 
fallecido. 

CONCLUSIONES

Esta comunicación ha pretendido poner de manifiesto las dificultades con que se encuentran las 
mujeres artistas para exponer sus creaciones, lo que se debe a las diferentes condiciones en las que 
trabajan las creadoras y la inferior valoración que tienen sus obras, no solo de épocas pasadas, sino 
también en la actualidad, tanto desde el punto de vista estético como económico. 

La incorporación de las mujeres a la educación artística y a la pintura y escultura profesional, 
que tuvo lugar en España en la década de los 50 y 60 del siglo XX, lamentablemente no se ha tradu-
cido apenas en un reconocimiento mayor en lo que respecta a la exposición de su obra de forma 

16 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Carmen Jiménez, 19 de julio de 2020. Inédita. Carmen Jiménez es la Directora 
Técnica del Museo Bea Rey, mientras que la Directora General es Isabel Rey.

17 La fortuna familiar proviene de su abuelo paterno, Emilio Rey Sánchez, fundador de los Laboratorios Yer y de otras impor-
tantes empresas (Castro Trigo, 2018: 36-37).

18 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Carmen Jiménez, 19 de julio de 2020. Inédita.

Fig. 6: Museo Bea Rey en Sobrado dos Monxes (A Coruña).  
Archivo de la Autora.
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monográfica y permanente; la más prestigiosa. Muy al contrario, la brecha ha aumentado, puesto 
que su proporción es mucho menor si tenemos en cuenta el gran crecimiento que ha tenido el nú-
mero de mujeres que se dedican profesionalmente a la pintura y a la escultura. 

El problema de la efímera memoria de las mujeres artistas, se ve agravado en el caso de las cinco 
pintoras que estudiamos, por el hecho de que ninguna ellas tuvo hijos. Esto, además de suponer un 
problema económico para sus herederos —según la legislación española, el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones para aquellos familiares que no sean de primer grado puede llegar a doblarse con res-
pecto a éstos—, crea una gran incertidumbre, común a la mayoría de artistas, pero que en su caso 
es aún mayor: la de la dispersión y pérdida de su obra.

Estos museos y salas de exposiciones presentan diferentes situaciones, aunque comparten la 
precariedad y la falta de reconocimiento, ya sea de las instituciones o del público. Los de Delhy 
Tejero, Teresa Peña y Bea Rey son de carácter totalmente privado, sin presupuesto alguno de las 
administraciones, cuya existencia responde al interés de las familias, amigos o coleccionistas de 
las artistas por conservar y difundir su creación. Los dos primeros tienen un carácter espontáneo y 
doméstico —en un sentido estrictamente literal, puesto que se encuentran en las propias viviendas 
de los promotores, no en edificios destinados a la exposición—, lo que se traduce en falta de insta-
laciones y servicios, así como en grandes carencias en la presentación de las pinturas: sin horarios 
de visita establecidos y sin personal de ningún tipo —ni administrativo ni técnico—. No obstante, 
el Museo Bea Rey, aunque también es una iniciativa privada, está financiada por la hermana de la 
artista, que tiene una importante fortuna. Esto ha hecho posible llevar a cabo un proyecto mucho 
más ambicioso que cuenta, además, con el respaldo de una fundación.

Las salas de exposiciones de Menchu Gal y María Carrera son de carácter público, financiadas por 
los Ayuntamientos de Irún y Peñaranda, respectivamente. No obstante, la primera de ellas cuenta 
con más servicios, lo que, además de estar relacionado con la importancia de la localidad en la que 
se encuentra, tiene que ver con el hecho de que, como el Museo Bea Rey, cuenta con el apoyo de 
una fundación.

Ninguno de estos espacios expositivos está incluido en el Directorio de Museos y Colecciones de 
España del Ministerio de Cultura, la mayor y más exhaustiva base de datos museográfica nacional, 
lo que demuestra su falta de reconocimiento. Aparte, están localizados en pequeños municipios, 
excepto en el caso de las salas de exposiciones de Menchu Gal y Teresa Peña. Por lo tanto, están 
aislados y muy alejados de los circuitos artísticos: Madrid, Barcelona o capitales de provincia, lo que 
limita mucho el número de visitas.

Para terminar, es necesario resaltar que las artistas son ejemplos de sujetos activos y autónomos, 
constructoras de civilización y cultura, que sirven de modelo y referencias femeninas, para lo cual es 
fundamental su reconocimiento y la divulgación de su obra, en particular, en su máxima expresión 
que es la del museo, y en especial, insistimos monográfico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alario Trigueros, T. y Lucas Palacio, L. (2018). Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Pérdida e invisibilidad 
del patrimonio artístico femenino. Anales de Historia del Arte, 28, 417-430.

Areán, C. (1976). María Carrera. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
Avia, A. (2004). De puertas adentro. Madrid: Taurus.
Barrionuevo Pérez, R. (2011). Escultoras en su contexto. Cuatro siglos, ocho historias (siglo xvi al xix). Madrid: Visión 

Libros. 
Bolaños, M. (2008). Historia de los museos en España. Gijón: Ediciones Trea.
Cabanillas Casafranca, Á. y Serrano de Haro, A. (2019). La mujer en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1873-

1967). Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 121, 111-136.



UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE86

Castro Trigo, E. (2019). Los dos mundo de Bea Rey. En VV. AA., Museo Bea Rey. La Coruña: Diputación Provincial de La 
Coruña, 35-45.

Chadwick, W. (1992). Mujer, arte y sociedad. Barcelona: Destino.
Condor Orduña, M. (2019). Vivir pintando, pintar viviendo. En VV. AA, Menchu Gal. Vivir pintando, pintar viviendo, 1919-

2019. Irún: Fundación Menchu Gal, 27- 77.
Díaz González-Blanco, L. (coord.) (2020). Informe MAV nº 19: Comparativa de autoría de exposiciones individuales en 

diferentes museos y centro de arte en España (2014-2019), respecto a los informes: Informe MAV # 5 (1999-2009) 
e Informe MAV # 12 (2010-2013).

Durán, M. Á. (1986). La jornada interminable. Barcelona: Icaria. 
Greer, G. (2005). La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950. Colmenar Viejo (Madrid): Bercimuel.
Ibiza i Osca, V. (2006). Obras de mujeres artistas en los museos españoles. Guía de pintoras y escultoras: 1500-1936. 

Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED Alzira-Valencia. 
López Fdez. Cao, M. (2012). Hacia una educación museográfica en equidad: la biografía situada como eje educativo. En 

López Fdez. Cao, M. Fernández Valencia, A., Bernárdez Rodal, A. (eds.). (2012). El protagonismo de las mujeres en 
los museos. Madrid: Ed. Fundamentos.

Marín-Medina, J. (2009). El mundo interior y la pintura de Delhy Tejero. En VV. AA., Delhy Tejero. Representación. Expo-
sición antológica, de noviembre de 2009 a septiembre de 2010, Junta de Castilla y León-Caja España, 17-117.

Martínez-Novillo, Á. (1999). Tradición e innovación en Roma. Pintores pensionados en la Academia de España, 1949-
1975. Roma: Academia de España en Roma.

Ortega, J. L. (2019). El mundo de Teresa Peña. En VV.AA., Fragilidad humana. Teresa Peña, del 9 de abril al 15 de junio de 
2019. Logroño: Gráficos Ausejo. 

Pérez Beriain, E. (2015, septiembre 10). Fayón recibe el legado pictórico de Mª Pilar Burges y creará un museo para 2017, 
El Heraldo. Recuperado el 3 de enero de 2021, de https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/10/fayon-re-
cibe-el-legado-pictorico-de-maria-pilar-burges-y-creara-un-museo-en-2017-337878.html

Pollock, G. (2006). Differencing the Canon. Feminist Desiere and the Writing of Art’s Histories. Londres y Nueva York: 
Routledge.

Rosón, M. (2016). Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo: materiales cotidianos más allá del arte. 
Madrid: Cátedra.

Tavera García, S. (2006). Mujeres en el discurso franquista hasta los años sesenta. En Morant, I. (dir.). Historia de las 
mujeres en España y América Latina, vol. IV. Madrid: Cátedra.

Vozmediano, E. (2013, enero 28) … y la operación Menchu Gal, El Cultural. Recuperado el 4 de enero de 2021, de https://
elcultural.com/y-la-operacion-menchu-gal

http://VV.AA
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/10/fayon-recibe-el-legado-pictorico-de-maria-pilar-burges-y-creara-un-museo-en-2017-337878.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/10/fayon-recibe-el-legado-pictorico-de-maria-pilar-burges-y-creara-un-museo-en-2017-337878.html
https://elcultural.com/y-la-operacion-menchu-gal
https://elcultural.com/y-la-operacion-menchu-gal

	Cubierta
	Portadilla
	Portada
	Créditos
	Presentación
	Índice
	CONFERENCIA INAUGURAL
	Salamanca patrimonio de la humanidad: balance entre lo perdido y lo restaurado

	MESA 1. IMAGEN, MEMORIA E IDEOLOGÍA 
	Ponencia
	Imágenes canónicas, argumentos legitimados.El uso paródico de iconos religiosos e históricos en la propaganda política española (1868-1932)
	LAS PARODIAS RELIGIOSAS EN LA PRENSA DE BARCELONA
	LAS PARODIAS HISTÓRICAS EN LA PRENSA DE MADRID
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	Comunicaciones
	Hacia la construcción de identidades artísticas: género biográfico y retrato institucional en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1861-1929)
	LOS RETRATOS DE LA ACADEMIA (1860-1881)
	UNA GALERÍA DE ACADÉMICOS DIFUNTOS (1881-1900)
	UNA CRISIS DE IDENTIDAD Y UNA NUEVA GALERÍA (S. XX)
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Creación, mujeres y memoria. ¿Por qué casi no hay museos de artistas contemporáneas en España?
	INTRODUCCIÓN
	LAS MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA EN LOS AÑOS 50 Y 60 DEL SIGLO XX
	LAS MUJERES EN LOS MUSEOS: LA OBRA PERDIDA
	MUSEOS MONOGRÁFICOS DE MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA
	UN ANTECEDENTE: LA CASA-MUSEO DELHY TEJERO
	MUSEO Y SALA DE EXPOSICIÓN TERESA PEÑA
	SALA DE EXPOSICIONES MENCHU GAL
	CASA DEL ARTE: SALA MARÍA CARRERA 
	MUSEO BEA REY
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El discurso visual del “bien morir” en el Real Colegio de la Compañía de Jesús
	La Capilla del Santo Cristo
	La Buena Muerte: una congregación propia y diferenciadora de la Compañía de Jesús 
	Una relectura: la capilla salmantina de la Buena Muerte
	A modo de conclusión
	REFERENCIAS BibliogrÁFICAS

	La ideología del desnudo femenino: un territorio político
	INTRODUCCIÓN
	DICOTOMÍA EN LA MIRADA
	POSTURAS ENFRENTADAS: ¿SUMISIÓN O LIBERACIÓN?
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Del connoisseur al método del conocedor, fundamentos teóricos para el peritaje de obras y objetos de arte
	INTRODUCCIÓN 
	LAS ANTIGUAS MANERAS DEL PERITAJE. EL NACIMIENTO DEL CONNOISSEUR
	REVISIONES UTILITARIAS EN EL SIGLO XXI
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	A itinerância das imagens: Robert C. Smith e a exposição “A Talha em Portugal” (1963-1991)
	INTRODUÇÃO
	ROBERT SMITH ENQUANTO BOLSEIRO DA FCG
	A EXPOSIÇÃO ITINERANTE “A TALHA EM PORTUGAL”
	UMA NOVA VIDA PARA A EXPOSIÇÃO
	UMA MOSTRA NOS SEUS LIMITES
	CONCLUSÃO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	FONTES MANUSCRITAS
	ESTUDOS
	WEB


	Arte rupestre y jeroglíficos: en torno a las primeras interpretaciones de la pintura esquemática ibérica durante los siglos xviii y xix
	NOTICIA DE LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS DE PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
	EN TORNO A LAS PRIMERAS INTERPRETACIONES Y ADSCRIPCIONES CULTURALES
	A MODO DE CONCLUSIÓN: PERVIVENCIA DE ECOS ORIENTALISTAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL SIGLO XX
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La Brigada Lincoln contra el régimen franquista en el Pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York (1964-1965)
	“PAZ A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN” DURANTE EL FRANQUISMO
	UN NUEVO INTENTO: “ANTI-FRANCO RESOLUTION”

	Los giros y la dicotomía ideológica del “Trump Chicken”: entre el activismo y la propaganda
	INTRODUCCIÓN
	UN GALLO TRUMPIANO APARECE EN CHINA
	DENTRO DE UNA HISTORIA DEL ARTE
	DE GALLINA A GALLO
	ALGUNAS RESISTENCIAS AL GIRO REACCIONARIO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El patrocinio episcopal de fray Juan Muñoz y Salcedo en Mondoñedo (1705-1728)
	LA RENOVACIÓN CONVENTUAL
	LA MODERNIZACIÓN DE LA CATEDRAL
	PRIMERAS ACTUACIONES
	LA RENOVACIÓN DE LA FACHADA Y DEL PALACIO EPISCOPAL
	UN MONUMENTO FUNERARIO PARA HONRAR SU MEMORIA
	NUEVOS OBSEQUIOS Y HOMENAJES POR SU ESPÍRITU BENEFACTOR

	ACTUACIONES EN EL SANTUARIO DE LOS REMEDIOS
	NUEVAS FUENTES PARA LA CIUDAD
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El ejercicio de las artes visuales por personajes de la Casa Real en la Edad Moderna
	LA CASA DE AUSTRIA
	LA CASA DE BORBÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El monasterio de Uclés y la memoria de la Antigüedad
	LA SALA GRANDE DEL MONASTERIO DE UCLÉS
	EL ARTESONADO
	LOS ARTÍFICES DEL PROYECTO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Sobre la recepción del Libellus […] de Telesforo da Cosenza en la Corona de Castilla en torno a 1430-1470. Formas y contextos del Ms. 2667 de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca
	EL LIBELLUS DE CAUSIS, STATU, COGNITIONE AC FINE PRESENTIS SCISMATIS ET TRIBULATIONUM FUTURARUM DE TELESFORO DI COSENZA
	LA COPIA CORDOBESA DEL LIBELLUS CONSERVADA EN SALAMANCA
	EL APARATO ICÓNICO DEL MANUSCRITO 2667 (SALAMANCA, BGH)
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Imagen y memoria: la Portada Rica de las Escuelas
	INTRODUCCIÓN 
	USOS Y FUNCIONES DEL TAPIZ Y SU ECO EN LA PORTADA RICA
	SOBRE ALGUNAS HISTORIAS
	CODA
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Madrid como capital industrial del Franquismo a través de los documentos gráficos del Instituto Nacional de Industria (INI)
	LA PROPAGANDA INDUSTRIAL DEL INI
	EL MAPA DE LA INDUSTRIA DEL INI EN MADRID 
	MADRID, CAPITAL INDUSTRIAL: LA IMAGEN EN LOS DOCUMENTOS GRÁFICOS
	TERRITORIO Y PAISAJE DE LA INDUSTRIA
	COMPLEJOS FABRILES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
	MÁQUINAS Y TRABAJADORES
	Propaganda y productividad 
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La huerta de Murcia y su narración visual desde la distancia y el exilio: tipos, costumbres e identidad en la obra fotográfica del poeta Vicente Medina (1866-1937)
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Arte, ideología y progreso: Compostilla (1944-1960), el manifiesto arquitectónico de ENDESA
	Introducción
	El clasicismo como apuesta universal
	De lo INDUSTRIAL a lo VERNÁCULO
	un escenario al servicio de la épica nacional
	RENOVACIÓN Hacia la MODERNIDAD 
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS bibliogrÁFICAS

	Tiziano y el “non finito”: el color como maniera en la teoría y en la tratadística de las imágenes del Concilio de Trento
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Valores estéticos del arte almorávide: reflejo de una ideología al servicio de la imagen del poder
	INTRODUCCIÓN
	ELEMENTOS NOVEDOSOS DEL ARTE ALMORÁVIDE EN EL CONTEXTO DEL ARTE ISLÁMICO OCCIDENTAL
	LOS MUQARNAṢ
	LAS INSCRIPCIONES EN CURSIVA
	INTRODUCCIÓN DE LOS ARCOS TÚMIDOS
	LAS MASĀŶID AL-ŶANĀ’IZ
	LOS SALMERES EN FORMA DE S
	LOS RIYĀḌ O PATIOS DE CRUCERO
	LA ESTÉTICA ALMORÁVIDE Y LA IMAGEN DEL PODER
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Mujeres al servicio del “Nuevo Estado”. La Sección Femenina fotografiada
	INTRODUCCIÓN
	INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL SERVICIO DEL “NUEVO ESTADO”
	LAS FOTOGRAFÍAS DE SECCIÓN FEMENINA EN REVISTAS NACIONALSINDICALISTAS
	EL MANDO
	LAS AFILIADAS
	LA SECCIÓN FEMENINA EN EL CONTROL DEL RESTO DE MUJERES
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	SERAPIS: Los engramas culturales del sincretismo
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La estatua de Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”: imagen y memoria de un monumento conmemorativo para la ciudad de León (1894-1900)
	LA DIPUTACIÓN DE LEÓN Y EL CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTATUA: CREACIÓN DE LA GLORIETA DE GUZMÁN EL BUENO (1894-1895)
	LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DEL MONUMENTO A GUZMÁN “EL BUENO” (1896)
	AUTORÍA Y EJECUCIÓN DEL MONUMENTO: ANICETO MARINAS Y GABRIEL ABREU
	TRASLADO, COLOCACIÓN Y POLÉMICA EN LA INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA: LA CONFIGURACIÓN DE UN ESPACIO URBANO EN LA CIUDAD DE LEÓN (1897-1900)
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Espacios, monumentos y discursos de la memoria nobiliaria en la Guadalajara del Cuatrocientos
	LA GUADALAJARA DE LOS MENDOZA EN EL SIGLO XV
	EL DISCURSO DE LA FAMA NOBILIARIA EN LA ESFERA RELIGIOSA
	LA ORIGINALIDAD DE LOS SEPULCROS ALCARREÑOS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Pseudoménikos: la construcción imaginada de una identidad artística a partir de las falsificaciones pictóricas de El Greco
	INTRODUCCIÓN
	¿UN NUEVO GRECO?
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Referencias bibliográficas electrónicas

	Ideología, historia y monumentos en el desarrollismo franquista: la restauración del palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres
	INTRODUCCIÓN
	AL RESCATE DE MADRIGAL
	INTERVENCIONES EN EL PALACIO DE DON JUAN II EN MADRIGAL
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	The Three Graces de Louise Bourgeois
	INTRODUCCIÓN
	ANTECEDENTES DE THE THREE GRACES
	LAS TRES GRACIAS
	LA COMPOSICIÓN
	LOS SIGNIFICADOS
	THE THREE GRACES
	EL NÚMERO TRES
	LAS TRÍADAS DEL DIARIO
	Un complicado misterio
	La claridad de las razones
	La prueba del tres

	LA GRATITUD DEL ARTE
	EL MISTERIO DE THE THREE GRACES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Modelos femeninos de relación con las artes en el entorno cortesano del siglo xvi: magnificencia y autopresentación en el ámbito habsbúrgico
	DOTES, REGALOS, TESOROS
	PROMOTORAS Y COLECCIONISTAS
	LAS ARTES COMO ELEMENTO DE AUTOPRESENTACIÓN 
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	1960. Galería Pierre Matisse: el informalismo del grupo El Paso llega a Nueva York
	1960. GALERÍA PIERRE MATISSE: EL INFORMALISMO DEL GRUPO EL PASO LLEGA A NUEVA YORK 
	ORIGEN Y NATURALEZA DE LA EXPOSICIÓN 
	RECEPCIÓN CRÍTICA Y CONSECUENCIAS 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El coleccionismo de textiles de los Byne y su exportación y venta en América
	INTRODUCCIÓN
	ENVÍOS DE LA COLECCIÓN BYNE A NUEVA YORK
	LA DISPERSIÓN DE LA COLECCIÓN PROPICIADA POR ALICE BEER
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Promoción artística y reginalidad: ¿un objeto de investigación en relación?
	Referencias bibliográficas

	Arte para legitimar reinos. La ideología política y su reflejo en las Taifas
	AL-ANDALUS EN EL MEDITERRÁNEO: FINALES DEL SIGLO X Y PRIMERA MITAD DEL XI
	HERENCIA, INNOVACIÓN Y SU PAPEL EN LA REPRESENTACIÓN DE IDENTIDADES
	EL LENGUAJE ARTÍSTICO AL SERVICIO DE LOS PODERES: SEVILLA, ZARAGOZA Y TOLEDO 
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Arquitectura, imagen y propaganda de la reconstrucción de Guadix (1939-1956)
	JUSTIFICAR LA RECONSTRUCCIÓN
	RECONSTRUCCIÓN MATERIAL COMO EMPRESA IDEOLÓGICA
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La doctrina del Antiguo Régimen a través de una moda propia en el reinado de los Reyes Católicos
	UNIFICAR, DISCIPLINAR, GOBERNAR
	INDUMENTARIA HISPÁNICA: UN PROCESO
	CONTRAPESOS: MORAL Y ESTAMENTO
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	Las claves de bóveda de San Esteban de Salamanca: iconografía, memoria y liturgia
	INTRODUCCIÓN
	CLAVES DE LA CAPILLA MAYOR
	CLAVES DEL CIMBORRIO
	CLAVES DE LOS BRAZOS DEL TRANSEPTO
	CLAVES DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS
	CLAVES DE LA CAPILLA DE LOS BONAL Y LA DE SAN JUAN
	CLAVES DE LA ESCALERA DE SOTO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Autoridad ilustrada. El acatamiento de la veda a la construcción de retablos lignarios en la Diócesis de Córdoba
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Arte y homosexualidad en el postmodernismo neoyorquino a través de la obra del artista español Juan Botas
	INTRODUCCIÓN
	EL CONTEXTO ESPAÑOL
	NUEVA YORK COMO CENTRO DE ARTE
	LA BÚSQUEDA DE UN ESTILO PROPIO
	JUAN BOTAS
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Imágenes de la ideología comunista y antifascista en la España republicana. Un caso de estudio
	BREVE INTRODUCCIÓN A LA PRENSA ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
	ALICANTE Y NUESTRA BANDERA
	RETRATOS DE LÍDERES Y MILITANTES REPUBLICANOS Y COMUNISTAS
	CIUDADANÍA, CAMPESINOS Y OPERARIAS PARA LA VICTORIA DEL ANTIFASCISMO 
	SOLDADOS Y MILICIANOS. IMAGEN DE LA RESISTENCIA EN EL FRENTE
	QUINTACOLUMNISTAS Y ESPECULADORES, ENEMIGOS DE LA REPÚBLICA
	EL RETRATO DEL LÍDER INSURRECTO
	CONMOVER PARA VENCER. IMÁGENES DE LA DESTRUCCIÓN CAUSADA POR EL FASCISMO
	OTRAS IMÁGENES DE LA IDEOLOGÍA COMUNISTA Y ANTIFASCISTA EN NUESTRA BANDERA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	BIBLIOGRAFÍA
	FUENTES


	La más alta imagen: los poderes protectores de las imágenes sagradas en las campanas de Castilla y León
	LAS CAMPANAS, A MEDIO CAMINO ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
	LAS CAMPANAS, SOPORTES DE LA VISUALIDAD ARTÍSTICA
	LA CRUZ DEL CALVARIO: DE LA REDENCIÓN A LA PROTECCIÓN COMUNITARIA
	MARÍA, INTERCESORA POR EL SER HUMANO A TRAVÉS DE LOS CAMPANARIOS
	EL SANTORAL ROMANO, AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	“After the maner of sapyne”: la creación de una identidad española en la corte tudor
	CREANDO LA IDENTIDAD DE UNA REINA: LA CREACIÓN DEL AJUAR DE LA PRINCESA DE GALES
	AFTER THE MANER OF SAPYNE: IMAGEN PÚBLICA DE CATALINA
	UNA REINA EN EL EXILIO: 1531-1536
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La Compañía de Jesús y la difusión de la imagen de la mujer visionaria
	MARINA DE ESCOBAR (Valladolid, 1554-1633)
	LUISA DE CARVAJAL (Jaraicejo, 1566-Londres, 1614)
	SANTA MARIANA DE JESÚS Y PAREDES (Quito, 1618-1645)
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Catolicismo y modernidad. La presencia religiosa en las exposiciones nacionales de Bellas Artes entre 1924 y 1936
	INTRODUCCIÓN
	ARTE Y RELIGIÓN EN LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD
	CONTROL ARTÍSTICO Y CONSERVADURISMO IMPUESTO: LAS EXPOSICIONES NACIONALES DE BELLAS ARTES A PARTIR DEL REGLAMENTO DE 1924
	MODERNIZACIÓN ESTÉTICA DE LAS TRADICIONES: LA PRESENCIA RELIGIOSA EN LAS EXPOSICIONES NACIONALES DE 1924, 1926 Y 1930
	EL BARROCO COMO REFERENTE: IDENTIDAD NACIONAL, ARTE Y FE CATÓLICA
	LA POLITIZACIÓN RELIGIOSA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA
	REACCIONES VISUALES AL ANTICLERICALISMO: LA PRESENCIA RELIGIOSA EN LAS EXPOSICIONES NACIONALES DE 1932, 1934 Y 1936
	MUJERES ARTISTAS Y ¿DEVOTAS?
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	BIBLIOGRAFÍA 
	FUENTES


	Más allá de los algoritmos pintores: la historia del arte desde la perspectiva post-humanista
	INTELIGENCIAS ARTIFICIALES, POST-HUMANISMO E HISTORIA DEL ARTE
	LOS ALGORITMOS PINTORES: REVIVIR A REMBRANDT Y A MORELLI
	STYLE TRANSFER Y EL FANTASMA DEL PICTORIALISMO
	RETRATO DE EDMOND BELLAMY: LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES ENTRAN EN LAS SUBASTAS
	RECONOCIENDO MOTIVOS: LOS ALGORITMOS NO LEEN (TODAVÍA) A PANOFSKY
	LA CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO Y LOS ALGORITMOS HISTORIADORES DEL ARTE 
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El imaginario femenino en la pintura religiosa de la Edad Moderna en España. Transformaciones a partir del Concilio de Trento (siglos xvi y xvii)
	INTRODUCCIÓN
	LA DONCELLA Y LA REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DE LA EDUCACIÓN
	LA PERFECTA CASADA
	LAS IMÁGENES DE MUJERES RELIGIOSAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



	MESA 2. MUTACIONES DEL AUDIOVISUAL. SIGLOS XIX-XXI
	Ponencia
	Hibridismos y transficcionalidad en el universo audiovisual contemporáneo
	PRELIMINAR
	HIBRIDISMOS
	TRANSFICCIONALIDAD
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	Comunicaciones
	The People’s Pope. Espectacularización y celebrificación del papa Francisco en Pope Francis: A Man of His Word, Wim Wenders (2018)
	INTRODUCCIÓN
	ESPECTACULARIZACIÓN Y CELEBRIFICACIÓN DE LA IMAGEN
	POPE FRANCIS: A MAN OF HIS WORD 
	EL FILME DENTRO DEL FILME
	WIM WENDERS, EL PAPA Y EL PÚBLICO
	EL PAPA GLOBALIZADO
	EL DOCUMENTAL 
	LOS MEDIOS Y EL VATICANO
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La poética del espacio en el discurso estético de la Factoría Disney
	INTRODUCCIÓN
	DISQUISICIONES POÉTICAS EN EL CINE 
	LO POÉTICO A TRAVÉS DE LO PICTÓRICO
	ROMANTICISMO, POESÍA Y CREACIÓN ARTÍSTICA
	LA HERENCIA DEL ROMANTICISMO
	EL ARTISTA
	HACIA UNA POÉTICA DEL ESPACIO EN EL CINE DE ANIMACIÓN 
	ANOTACIONES A UNA POÉTICA DEL ESPACIO EN DISNEY
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	To build a fire (Jack London, 1908). De la literatura al cine: transferencias, convergencias y divergencias en To build a fire (Fx Goby, 2016)
	INTRODUCCIÓN
	JUSTIFICACIÓN DE LA PELÍCULA ESCOGIDA Y DIMENSIÓN DEL TRABAJO
	METODOLOGÍA EMPLEADA
	“INSTANCIAS NARRATIVAS” E “INTENCIONALIDAD” 
	ANÁLISIS TÉCNICO
	Fig. 1:
	Fig. 2:
	Fig. 3:
	Fig. 4:
	Fig. 5:
	Fig. 6:

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Cinema Universitario: relaciones entre cine y literatura a través de la prensa especializada en la España de los años cincuenta
	INTRODUCCIÓN
	TRASVASES TÉCNICO-ARGUMENTALES
	LAS REVISTAS
	Revista Española
	Ínsula
	Papeles de Son Armadans
	Laye

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Atravesando pantallas, prácticas e imaginarios desde la diáspora negra: John Akomfrah, Isaac Julien y Steve McQueen
	INTRODUCCIÓN
	TRASCENDIENDO LA LÍNEA DE COLOR
	LIBERACIÓN CREATIVA Y PRODUCTIVA
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La Modernidad de Antonio Mercero
	INTRODUCCIÓN
	CONSIDERACIONES SEMIÓTICAS Y ESTILÍSTICAS
	CUESTIONES CONCEPTUALES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La decepción del cine: interferencias pictóricas en la obra de Peter Greenaway
	CORTOMETRAJES: LA INFLUENCIA DE LA VANGUARDIA
	LA SUBVERSIÓN DE LA PINTURA: EL CONTRATO DEL DIBUJANTE, Z.O.O., Y EL VIENTRE DE UN ARQUITECTO
	INTERMEDIOS: CONSPIRACIÓN DE MUJERES, EL COCINERO, EL LADRÓN, SU MUJER Y SU AMANTE Y 8 ½ MUJERES
	LA ESCRITURA, EL LIBRO, EL CUERPO Y LOS SUEÑOS
	EL DIÁLOGO CON LOS MAESTROS: LA RONDA NOCTURNA Y EISENSTEIN EN GUANAJUATO
	DEL CINE A LOS ESPACIOS MULTIMEDIA: EL PROYECTO TULSE LUPER
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Análisis crítico del consumo de cine por parte de los jóvenes universitarios en la era multipantalla
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECÍFICOS
	EVOLUCIÓN DEL CONSUMO CINEMATOGRÁFICOLOS NUEVOS MEDIOS Y EL CINE
	TENDENCIAS DE CONSUMO DE CINE DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOSEQUIPAMIENTO DEL HOGAR
	LOS DISPOSITIVOS FAVORITOS
	HÁBITOS DE CONSUMO DE CINE
	LOS MEDIOS FAVORITOS
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	“Solo los fragmentos dan fe de la realidad”. Mutaciones del video musical en la era de YouTube y las redes sociales
	“SÓLO LOS FRAGMENTOS DAN FE DE LA REALIDAD” O LO QUE VA DEL CINE DE GODARD A LAS CANCIONES DE KANYE WEST 
	APOLOGÍA DEL NEOLOGISMO: BRICOLEURS, SEMIONAUTAS Y PROSUMERS
	¡REBOBINE, POR FAVOR! (PER)VERSIONES, APROPIACIONES Y REMEZCLAS
	GRITOS (Y SUSURROS) DE LA MULTITUD CONECTADA
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De Alice Guy a Snapchat: nuevos retos del lenguaje cinematográfico
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	HIPÓTESIS
	UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
	DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI: LA DEMOCRATIZACIÓN CONSUMIDA
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El mar nos mira de lejos: el tiempo como encrucijada entre la latencia y el olvido
	INTRODUCCIÓN
	Transformaciones aparentes del tiempo y el cambio
	CONFLUENCIAS PERMUTABLES ENTRE PRESENTE Y PASADO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La paradoja cinematográfica de Quantic Dream en el Videojuego
	referencias Bibliográficas

	El papel de la arquitectura en el cine posapocalíptico: el caso de The Walking Dead
	INTRODUCCIÓN
	LOS LÍMITES DE LO POSAPOCALÍPTICO 
	LA ARQUITECTURA EN EL CINE POSAPOCALÍPTICO: CATEGORÍAS Y FUNCIONES A TRAVÉS DEL CASO DE THE WALKING DEAD
	ARQUITECTURAS GENERADAS: REALES, MANIPULADAS O IMAGINADAS
	REALIDAD
	MANIPULACIÓN
	IMAGINACIÓN
	ARQUITECTURAS REPRESENTADAS: RUINAS, READAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN
	RUINAS CONTEMPORÁNEAS
	READAPTACIÓN Y REAPROVECHAMIENTO
	RECUPERACIÓN
	ARQUITECTURAS FUNCIONALES: EMOCIÓN Y ACCIÓN
	ARQUITECTURAS PRÁCTICAS
	ARQUITECTURAS RETÓRICAS
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La pantalla compartida. Jean-Luc Godard y Mayo del 68 o el cine como espacio común, diálogo o relación amorosa
	¿IR AL CINE? MAYO DEL 68 A LA BÚSQUEDA DE OTROS FORMATOS
	JEAN-LUC GODARD Y EL 68: “PENSAR LA IMAGEN EN COMÚN”
	LE GAI SAVOIR, ENTRE LA PIZARRA Y EL DIÁLOGO DE AMANTES
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Problemas en torno al retrato en el cine
	referencias BIBLIOGRáficas



	MESA 3. ARTE Y TRANSFERENCIAS. CAMINOS DE IDA Y VUELTA
	Ponencia
	Continuidad y variación de los tipos iconográficos. El caso de la huida de Lot y la destrucción de Sodoma
	CONSIDERACIONES PREVIAS
	LA HUIDA DE LOT Y LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA
	ABREVIATURAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	Comunicaciones
	Manufacturas sederas en la Europa ilustrada: el caso de Lyon y Valencia. Posibilidades para su estudio mediante inteligencia artificial
	INTRODUCCIÓN
	ILUSTRACIÓN Y ACADEMIA COMO PROCESO DE LA MODERNIDAD DEL DISEÑO DE LOS TEXTILES DE SEDA
	DE LAS ACADEMIAS AL MODELO FABRICANTE-COMERCIANTE
	HERRAMIENTAS DIGITALES APLICADAS AL ESTUDIO DE LOS TEJIDOS HISTÓRICOS 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Las Quattuor Novissima de Giovanni Bernardino Azzolino
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Pintores comprometidos en la Valencia de principios del siglo xv
	PINTORES ITINERANTES
	LA ENTRADA REAL
	LA MUERTE DEL MAESTRO PERE NICOLAU. EL FINAL DE UNA ETAPA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De la evangelización a la erudición: el proyecto ilustrado de Interián de Ayala
	INTRODUCCIÓN
	CONTEXTO INTELECTUAL 
	METODOLOGÍA
	LA OBRA: EDICIONES Y ESTRUCTURA
	RESULTADO DEL ANÁLISIS
	LA IMAGEN SAGRADA Y SUS ERRORES
	DIOS
	ÁNGELES, ALMAS Y DEMONIOS
	CRISTO
	LA VIRGEN
	LOS SANTOS

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La iconografía botánica en el arte egipcio como herramienta para la identificación de plantas
	EL RECINTO DE ABIDOS
	EL TEMPLO DE ABIDOS
	LOS NOMOS DE LA SEGUNDA SALA HIPÓSTILA
	LA ICONOGRAFÍA DE LOS NOMOS
	LAS IMÁGENES DE LAS PLANTAS DE LAS OFRENDAS
	OFRENDAS DE PRODUCTOS SÓLIDOS
	La granada (Punica granatum)
	El nombre egipcio
	La iconografía


	Las uvas (Vitis vinifera)
	El nombre egipcio
	La iconografía


	Los higos (Ficus sp.)
	El nombre egipcio
	La iconografía



	OFRENDAS DE PRODUCTOS LÍQUIDOS
	Las flores de loto (Nymphaea sp.)
	El nombre egipcio
	La iconografía




	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Pablo de Alzola en Málaga (1863-1868), hacia la construcción de un paradigma estético
	LOS NUEVOS PUENTES DEL XIX Y SU TRATAMIENTO ARTÍSTICO
	SEMBLANZA DE PABLO DE ALZOLA, UN INGENIERO POLIFACÉTICO
	PLANTEAMIENTOS DE ALZOLA PARA EL DISEÑO ESTÉTICO DE PUENTES
	DESARROLLO Y PRIMERA PUESTA EN PRÁCTICA DEL IDEARIO ESTÉTICO DE ALZOLA: SUS PUENTES DE MÁLAGA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De vueltas con el original. El Arte de la Fotocopia (1960-1980)
	INTRODUCCIÓN
	DE VUELTAS CON EL ORIGINAL
	ESPAÑA Y EL ARTE DE LA FOTOCOPIA (70S-80S)
	EPÍLOGO. VENTAJAS E INCONVENIENTES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFiCAS

	La arquitectura neobarroca en Figueres. Reapropiación del pasado y proyecto de futuro
	ARQUITECTURA NEOBARROCA INSPIRADA EN MODELOS COSMOPOLITAS Y MONUMENTALES
	SINCRETISMO ESTILÍSTICO E INFLUENCIA VERNACULAR
	LA EXTENSIÓN DE UNA MODA: UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NEOBARROCOS EN ARQUITECTURAS RESIDENCIALES SENCILLAS Y EN ARQUITECTURAS UTILITARIAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	La experimentación tecnológica en la renovación de la imagen: Nicolás Lekuona y su inquieta búsqueda de la modernidad
	INTRODUCCIÓN
	NICOLÁS LEKUONA: EL ARTISTA INQUIETO
	LA SOCIEDAD GU
	LA OBRA DE LEKUONA: NUEVAS TÉCNICAS Y NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Miguel Fisac y el Teologado de San Pedro Mártir: una obra de arte total
	MIGUEL FISAC Y LA ORDEN DOMINICA
	EL TEOLOGADO: UNA PROPUESTA MODERNA
	BUSCANDO UNA OBRA DE ARTE TOTAL: JARDINERÍA
	EL INTERÉS POR EL DISEÑO: MOBILIARIO 
	EL TRABAJO CON ARTISTAS 
	CONCLUSIÓN 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	“Viaje solo de ida”. La huella del barroco europeo en Málaga
	A MODO DE INTRODUCCIÓN. MIGUEL MANRIQUE Y LA HUELLA DE RUBENS EN LA PINTURA MALAGUEÑA
	BOLSWERT Y LA SERIE DE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN EN ANTEQUERA 
	EL APOSTOLADO DE GOLTZIUS, FUENTE DE INSPIRACIÓN EN CUATRO PROGRAMAS DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA 
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Aportaciones del Bestiario de Aberdeen al programa iconográfico de San Baudelio de Berlanga
	INTRODUCCIÓN
	PROGRAMA ICONOGRÁFICO
	EL OSO
	EL ELEFANTE
	EL DROMEDARIO

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La ciudad del saber. Convergencias entre ciencia y arte en la Barcelona de la modernidad (1880-1920)
	LA REFORMA DE LA SEDE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE BARCELONA (1883-1894)
	EL OBSERVATORIO: LA PRESENCIA DE LA CIENCIA EN LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA
	EL OBSERVATORIO BARCELONA (1894-1895): UNA “CIUDAD DE LAS CIENCIAS” COMO CORONAMIENTO DE LA URBE MODERNA
	DEL PROYECTO IDEAL AL RESULTADO FINAL: EL OBSERVATORIO FABRA (1902-1904)
	LOS OBSERVATORIOS PARA LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE BARCELONA (1910-1919)
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA (selección)

	De Roma a Cartagena. La renovación de la custodia con astil de figura en la segunda mitad del siglo xviii: la aportación de Carlo Zaradatti
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Through the veil of the soul: la integración de las artes en los cuentos de Edgar A. Poe
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Un sueño warburgiano. Devolviendo (digitalmente) el arte a la vida 
	INTRODUCCIÓN 
	WARBURG: EL MOVIMIENTO DE LA VIDA AL ARTE
	DEVOLVIENDO DIGITALMENTE EL ARTE A LA VIDA
	CONCLUSIONES. PERSPECTIVA DIGITAL Y RECREACIÓN VIRTUAL DE LA CULTURA EFÍMERA
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El monopolio del color. Gherardo Starnina y la fattoria Datini en Valencia en los albores del siglo xv. Pigmentos, colorantes y rutas de suministro de materiales... y artistas
	EL UNIVERSO CROMÁTICO DATINIANO: ENTRE ESPECIAS Y PIEDRAS PRECIOSAS
	SATRNINA Y LOS DATINI EN VALENCIA
	DATINI; MECENEZAGO Y REDES DE DE TRÁFICO ARTÍSTICO. PROMOTORES, CLIENTES, MERCADERES
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La iconografía de la Anunciación con una Virgen lectora y su influencia en la encuadernación tardogótica
	DOCTRINA MARIANA, FUENTES Y EXÉGESIS DE LA ICONOGRAFÍA DE LA ANUNCIACIÓN 
	LOS LIBROS DE HORAS: ENCUADERNACIONES Y ELEMENTOS PARALIBRARIOS
	LAS ENCUADERNACIONES TARDOGÓTICAS DE PLANCHAS
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El arte en las fotografías de Tomás Camarillo. Imágenes para el conocimiento del patrimonio en la provincia de Guadalajara
	LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS BIENES ARTÍSTICOS
	TOMÁS CAMARILLO, FOTÓGRAFO AFICIONADO
	IMÁGENES DE MONUMENTOS Y BIENES INMUEBLES
	FOTOGRAFÍA DE ESCULTURA, PINTURA Y ARTES DECORATIVAS
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	“Por descansar y dar gusto al lector, lo pongo aquí”. El uso de la poesía como herramienta didáctica en los tratados sobre las artes del Siglo de Oro
	EL VERSO CON FINES DIDÁCTICOS AL SERVICIO DE LA TRATADÍSTICA BARROCA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Microarquitecturas en el Tardogótico burgalés. El ejemplo de la flecha-tabernáculo de Castroceniza
	EL TABERNÁCULO DE CASTROCENIZA 
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Imágenes, letras latinas y cosmografías: el Cielo de Salamanca, Fernando Gallego, Diego de Torres y Elio Antonio de Nebrija
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Los tipos iconográficos de la Fortaleza: continuidad y variación de la imagen
	Fortaleza guerrera y triunfante
	Fortaleza constante, física y templada
	Fortaleza en la “nueva visualidad”
	Conclusiones: La Fortaleza en las “Iconologías”
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Apuntes para una lectura genealógica de los New Media Art
	PRIMERO LA GENEALOGÍA 
	HACER EL ACONTECIMIENTO
	CONSIDERACIONES FINALES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La circulación artística como ámbito de estudio de las transferencias culturales: Picasso y sus exposiciones
	INTRODUCCIÓN
	FUENTES Y METODOLOGÍA
	PICASSO Y SUS EXPOSICIONES
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Los vitrales de Dagrant de la casa de Tomás Allende en Bilbao. Un ejemplo de la dependencia de las empresas vidrieras extranjeras en torno a 1900
	INTRODUCCIÓN
	LA CASA DE TOMÁS ALLENDE Y SUS VIDRIERAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Tras la tempestad, la calma
	La guerra de sucesión y los artistas foráneos en la recuperación patrimonial de la Catalunya interior en la segunda mitad del siglo xviii
	¿UNA ACADEMIA DE ARQUITECTURA EN LLEIDA?
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Transferencias entre los pintores de retablos e iluminadores de libros en el siglo xv valenciano
	EL LIBRO ILUMINADO: OBJETO TRANSMISOR DE MODELOS ARTÍSTICOS
	LAS RELACIONES ARTÍSTICAS ENTRE PINTORES E ILUMINADORES
	LAS CONEXIONES DE MODELOS ENTRE MINIATURA Y PINTURA: 1400-1430
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Un códice del siglo xii como instrumento de transferencia teológica: autoría intelectual e iconografía de las miniaturas de antiguo y nuevo testamento en la Biblia de Ávila
	UN CÓDICE ITALIANO EN TIERRAS HISPANAS
	LA UNIDAD DEL PROGRAMA ICONOGRÁFICO: ARCA DE NOÉ VERSUS BAUTISMO DE CRISTO
	EL CICLO CRISTOLÓGICO Y LA LITURGIA EN LA BIBLIA DE ÁVILA
	ECOS DE LA TRADICIÓN ORIENTAL, ANACRONISMOS Y ERRORES DE INTERPRETACIÓN EN LA ICONOGRAFÍA DE LA RESURRECCIÓN
	UNA MINIATURA FINAL DE DIFÍCIL LECTURA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	¿Ayer es siempre todavía? El retablo sevillano a la luz de los maestros barrocos
	INTRODUCCIÓN
	LA “ELECCIÓN” DEL NEOBARROCO
	LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO EN LA DÉCADA DE 1930
	LA IMPOSICIÓN DEL ESTILO TRAS LA GUERRA CIVIL

	LOS PRIMEROS RETABLOS SIGNIFICATIVOS DE LA POSGUERRA
	ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI: NUEVAS APORTACIONES RETABLÍSTICAS

	LA BASÍLICA DE LA MACARENA: LA CONSAGRACIÓN DEL ESTILO
	LA PERVIVENCIA DEL RETABLO NEOBARROCO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Transferencias artísticas entre Granada y Castilla. El ajuar de la Casa Ducal de Medinaceli en el tránsito a la Edad Moderna
	AJUAR DOMÉSTICO Y ORNAMENTACIÓN DE INTERIORES
	BIENES RELACIONADOS CON LA GUERRA Y LA EXHIBICIÓN DEL PODER
	INDUMENTARIA
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La influencia del arte bizantino en el Centro Aletti: estudio de las reinterpretaciones del Mandylion, del Pantocrátor, de la Sofía y de la Etimasia
	Introducción
	Tipologías iconográficas bizantinas
	Mandylion: el simbolismo de la Santa Faz 
	Pantocrátor: Rey universal del cosmos y de los tiempos 
	Sofía: La sabiduría divina 
	Etimasia: La preparación del trono

	Conclusiones
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Las pinturas sobre vidrio de Luca Giordano y sus discípulos en el tratado de De’Dominici
	LA HABILIDAD UNIVERSAL DE LUCA GIORDANO EN TODAS LAS ARTES PICTÓRICAS
	CARLO GAROFALO, UN PINTOR DE CRISTALES: LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS DISCÍPULOS DE LUCA GIORDANO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El imaginario simbólico de Althea Gyles (1868-1949)
	EL IMAGINARIO SIMBÓLICO DE ALTHEA GYLES (1868-1949)
	ALTHEA GYLES Y LAS INFLUENCIAS DE SU PRODUCCIÓN
	EL IMAGINARIO SIMBÓLICO DE GYLES
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Ósmosis entre Arte y marketing. Un curioso maridaje de conveniencia
	INTRODUCCIÓN
	LOS ORÍGENES DE UNA HISTORIA DE AMOR
	EL MARKETING Y SU VINCULACIÓN CON EL ARTE A TRAVÉS DEL MUSEO
	CONCLUSIÓN 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



	MESA 4. RELACIONES ARTÍSTICAS. ESPAÑA Y PORTUGAL EN UN CONTEXTO GLOBAL
	Ponencia
	Espanha em Portugal. Uma cultura arquitetónica em debate na igreja domínica da Consolação de Elvas
	A DILUIÇÃO DA FRONTEIRA
	A IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO DE ELVAS
	À PROCURA DE UM MODELO
	MAIS PERTO DE ELVAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	Comunicaciones
	Arte español en Polonia: tras las huellas de Atanazy Raczyński (1788-1874), un coleccionista polaco en la Península Ibérica
	LOS MEDICI DI POZNAŃ
	UN SOÑADO TEMPLO DEL ARTE EN BERLÍN
	DESCUBRIENDO EL ARTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
	UN CIELO TAN CLARO COMO EL ALIENTO DE UN ÁNGEL
	UN PAÍS EN ALMONEDA 
	DE BERLÍN A POZNAŃ: AQUEL TEMPLO DEL ARTE REGRESA A CASA 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El control del oro y la plata en Indias en la primera mitad del siglo xvi y su repercusión en el arte de la platería americana
	LAS LIMITACIONES Y CONDICIONANTES EN LA CIRCULACIÓN DE ORO Y PLATA EN AMÉRICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI
	LA PROHIBICIÓN DE FUNDIR METALES PRECIOSOS FUERA DE LA CASA DE LA FUNDICIÓN
	LAS LIMITACIONES RELATIVAS A LA FUNDICIÓN DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A LOS PLATEROS
	CONSECUENCIAS DE LAS RESTRICCIONES EN EL TRABAJO DE PLATERÍA DE LOS ARTÍFICES EN INDIAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Arcas de Peribán en Sevilla
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Similitudes entre la representación de paisajes en la azulejería portuguesa y la talla española en el siglo xviii: comparativa entre la catedral de Oporto y la catedral de Burgos
	AZULEJO PORTUGUÉS FRENTE A TALLA ESPAÑOLA
	el paisaje entre los TEMAS DECORATIVOS EN EL SIGLO XVIII
	EL AZULEJO DECORATIVO PORTUGUÉS EN EL SIGLO XVIII
	EL CONJUNTO DE AZULEJOS JOANINOS DE LA CATEDRAL DE OPORTO
	RELIEVES DECORATIVOS EN CASTILLA DURANTE EL SIGLO XVIII
	HISTORIA DE LOS RELIEVES DE LA CATEDRAL DE BURGOS
	ANÁLISIS DE SIMILITUDES
	Conclusiones
	REFERENCIAS bibliogrÁFICaS

	La catedral de Santa Marta, obra de ingenieros militares
	REFERENCIAS BIBILIOGRÁFICAS

	Imagines salvationis. Exvotos pictóricos marineros en la Igreja do Carmo farense
	INTRODUCCIÓN
	EL CULTO A LA FIGURA MARIANA
	LOS EXVOTOS, MANIFESTACIONES DE LA DEVOCIÓN POPULAR
	Los exvotos marinos

	UN ESTUDIO DE CASO EN TERRITORIO PORTUGUÉS
	LA ORDEN DEL CARMELO EN FARO 
	La serie de exvotos de la Igreja do Carmo

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Entre Castilla y Portugal. Relaciones artísticas transfronterizas a través del patronazgo episcopal en el siglo xiv y comienzos del xv
	LA ACTIVIDAD Y EL PATRONAZGO ARTÍSTICO DE LOS OBISPOS CASTELLANOS EN COÍMBRA
	PEDRO GÓMEZ BARROSO (1358-1364) 
	VASCO FERNÁNDEZ DE TOLEDO
	PEDRO TENORIO (1371-1377)
	JUAN CABEZA DE VACA (¿1378?-1386)
	JUAN GARCÍA MANRIQUE (1398-1407) 
	POSIBLE TRANSMISIÓN DE ARTÍFICES Y DEVOCIONES
	EL MAESTRO JUAN GARCÍA DE TOLEDO
	RELIEVE FUNERARIO CON LA IMPOSICIÓN DE LA CASULLA A SAN ILDEFONSO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El I marqués de Santa María, coleccionista entre la tradición y la modernidad: transferencias artísticas y gusto estético en la Lima borbónica
	INTRODUCCIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO
	RETAZO BIOGRÁFICO DEL I MARQUÉS DE SANTA MARÍA (1666-1741)
	LOS BIENES ARTÍSTICOS DEL I MARQUÉS DE SANTA MARÍA EN 1741
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Ingenieros y transferencia tecnológica en los ferrocarriles de la Cuba decimonónica
	INTRODUCCIÓN
	LA INTRODUCCIÓN DEL FERROCARRIL COMO CANAL FORMATIVO
	DE INGENIERO MILITAR A INGENIREO CIVIL Y VICEVERSA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La luz natural en San Juan de Dios de Manila (1727-1732)
	SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. LA CASA DE LAS LUCES
	RESULTADOS DEL ANÁLISIS LUMÍNICO
	LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La Universitas Christiana y la universalidad de la empresa americana: los orbes de la capilla de Santa María de Azpeitia
	JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PERUANA. EL IMPERIO DE CARLOS V
	LA CAPILLA DE SANTA MARÍA DE AZPEITIA DE NICOLÁS SÁEZ DE ELOLA: IMAGEN Y SEMEJANZA DE LAS PRETENSIONES IMPERIALES
	LOS ORBES Y LA UNIVERSALIDAD DE LA CAMPAÑA CAROLINA Y AMERICANA
	LA HERÁLDICA. ESCUDOS IMPERIALES
	CONCLUSIONES 

	Néstor de Ultramar: vínculos de un pintor simbolista con Iberoamérica y Portugal
	INTRODUCCIÓN
	PERIPLO AMERICANO
	MECENAS Y RAPSODAS
	UN CASO SINGULAR: ARMAND GODOY
	 CONRADO W. MASSAGUER Y NÉSTOR 
	LA BOLA DE SANGRE 
	NÉSTOR EN PORTUGAL
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De piratas, Juan Sariñena y unas esculturas genovesas
	LOS SANTOS VICENTES DEL PUENTE DEL REAL
	LAS ESCULTURAS GENOVESAS
	LOS DISEÑOS DE SARIÑENA
	ARTISTAS DEL DISEÑO
	ANEXO DOCUMENTAL
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La pintura de historia en las academias hispanas del siglo xix: la visión de la conquista como temática artística en México
	EL CONCEPTO HISTÓRICO DE LA PINTURA DEL SIGLO XIX EN LA HISTORIA EN EL ARTE
	ESPAÑA Y MÉXICO
	Las Academias de San Fernando y de San Carlos: el tema de la conquista de México en la pintura de historia

	EL CAMBIO DE GUSTO ACADÉMICO
	Hacia una nueva identidad de las artes en México

	IDENTIDADES CONTRASTADAS EN LA PINTURA DE HISTORIA EN ESPAÑA Y MÉXICO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	O papel dos Procuradores-Gerais da Companhia de Jesus no contexto das transferências artísticas do séc. xviii: dois casos de estudo
	NOTA PRÉVIA 
	DOMENICUS DE SOUSA E BENEDICTUS DA FONSECA: BREVES NOTAS BIOGRÁFICAS
	OS ESPAÇOS DA PROCURATURA DAS MISSÕES ULTRAMARINAS 
	AS TRANSFERÊNCIAS ARTÍSTICAS
	NOTA FINAL
	BIBLIOGRAFIA
	FONTES ICONOGRÁFICAS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	Viajes de ida: la influencia de la platería bávara en Chile a través del establecimiento de la orden jesuita en Santiago
	ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PLATERÍA EN CHILE ANTES DE LA LLEGADA DE LOS JESUITAS 
	LA LLEGADA DE LOS ARTISTAS JESUITAS
	APROXIMACIÓN A ALGUNAS DE LAS PIEZAS
	LA CATEDRAL
	EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
	EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
	EL CONVENTO DE LA MERCED
	MUSEO DEL CARMEN DE MAIPÚ 
	A MODO DE CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Intercambio de Reinas. La feminización de las transferencias artísticas entre las cortes española y portuguesa a mediados del siglo xviii 
	UNA MUJER FUERTE Y VARONIL
	SU OCUPACIÓN INFATIGABLE EN EL CAMPO Y TEATRO
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Pintoras hispanoamericanas en Madrid. Sus exposiciones en la década de 1920
	INTRODUCCIÓN
	SARA MALVAR EN LA CASA FREDDY’S
	LAURA RODIG EN EL SALÓN NANCY
	MARÍA ELENA BERTRAND EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
	EXPOSITORAS HISPANOAMERICANAS EN EL LYCEUM
	ANA WEISS EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO
	EDITH DE AGUIAR. UNA EXPOSITORA DE BRASIL
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	FUENTES HEMEROGRÁFICAS

	Relaciones artísticas en la raya del Alentejo entre los siglos xvi y xviii
	INTRODUCCIÓN
	PEDREROS Y ALBAÑILES
	PINTORES
	ENTALLADORES E IMAGINARIOS
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Recreación digital de un pabellón efímero: (el intercambio de princesas sobre el río Caya, 1729)
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Fuentes Manuscritas
	Fuentes impresas
	Bibliografía




	MESA 5. CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
	Ponencia
	Ciudades Patrimonio Mundial de España: declaración por la UNESCO, estado de conservación y problemática
	LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON LA CONVENCIÓN DE PATRIMONIO MUNDIAL
	PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL
	Económicas
	Accesibilidad

	La arquitectura y el urbanismo contemporáneos
	ASOCIACIONES DEDICADAS A LA PROTECCIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LAS CIUDADES PM
	Grupo de Ciudades de Patrimonio de la Humanidad
	Adiprope Patrimonio Mundial. Asociación para la difusión y promoción del Patrimonio Mundial de España
	Arquitectos + Ciudades Patrimonio de la Humanidad

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	LOS CRITERIOS PARA LAS DECLARACIONES
	LAS CIUDADES DECLARADAS Y SUS VALORES ESPECÍFICOS (VUE: Valor Universal Excepcional)
	1. Centro histórico de Córdoba (1984, 1994)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión


	2. Casco Antiguo de Ávila con sus Iglesias Extramuros (1985)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	3. Santiago de Compostela (casco antiguo) (1985)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	4. Casco Antiguo de Segovia y su Acueducto (1985)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	5. Ciudad histórica de Toledo (1986)
	6. Casco Antiguo de Cáceres (1986)
	Valor universal excepcional
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	7. Ciudad Vieja de Salamanca (1988)
	Valor universal excepcional
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	8. Conjunto Arqueológico de Mérida (1993)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	9. Ciudad histórica amurallada de Cuenca (1996)
	Protección y gestión

	10. Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares (1998)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	11. Ibiza, Biodiversidad y Cultura (1999)
	Justificación de la inscripción
	Integridad y Autenticidad
	La gestión

	12. San Cristóbal de La Laguna (1999)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	13. Conjunto Arqueológico de Tarragona (2000)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión

	14. Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza (2003)
	Integridad
	Autenticidad
	Requisitos de protección y gestión 




	Comunicaciones
	Visiones del Toledo decimonónico y su patrimonio monumental en las revistas artísticas españolas de la época isabelina
	INTRODUCCIÓN 
	EL TOLEDO DEL SIGLO XIX 
	EL PATRIMONIO DE TOLEDO EN LA PRENSA ARTÍSTICA ISABELINA 
	LA CATEDRAL DE TOLEDO 
	LA ERMITA DEL CRISTO DE LA LUZ 
	EL HOSPITAL DE SANTA CRUZ 
	EL HOSPITAL DE TAVERA 
	EL ALCÁZAR 
	CONCLUSIONES 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Noticias sobre los coros de la Catedral Vieja de Salamanca
	INTRODUCCIÓN
	HISTORIA
	UBICACIÓN
	MORFOLOGÍA
	SILLERÍA DEL PRIMER CORO 
	CONCLUSIÓN 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Las reformas arquitectónicas del colegio trilingüe de Salamanca. Transformaciones y cambio de usos en la edad contemporánea
	LA RECONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO TRILINGÜE
	LA ADAPTACIÓN PARA CUARTEL DE CABALLERÍA
	LOS INTENTOS DE AMPLIACIÓN DEL CUARTEL
	LA RESISTENCIA DE FILIBERTO VILLALOBOS Y UNAMUNO A LA INVERSIÓN EN CUARTELES
	CAMBIOS DE DESTINO: DE CUARTEL A USOS DOCENTES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De la Universidad y para la Universidad: incunables e impresos ilustrados de Ovidio en la Biblioteca General Universitaria de Salamanca
	UNA INCIPIENTE ILUSTRACIÓN: LOS INCUNABLES LATINOS Y SUS IMÁGENES
	POESÍA LATINA EN IMÁGENES; LOS OVIDIOS DE TACUINO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La montea de un “arco salmantino” en el patio de las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca
	PRÁCTICA ARQUITECTÓNICA: MONTEAS-CANTERÍA-CONSTRUCCIÓN
	LAS ESCUELAS MENORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
	LA CONSTRUCCIÓN
	UNA MONTEA MUTILADA
	INTERVENCIONES POSTERIORES
	¿CUÁNDO FUE MUTILADA NUESTRA MONTEA?
	SALAMANCA: CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. TODAVÍA QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR Y PROTEGER
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Palmira y la reina Zenobia en el imaginario colectivo: del patrimonio devastado a la serie de tapices de la catedral de Segovia
	INTRODUCCIÓN
	LA HISTORIA RECONSTRUIDA DE LA SERIE SEGOVIANA
	LA HISTORIA TEJIDA: UN ESTUDIO FORMAL DE LOS PAÑOS
	EL TALLER DE GERAERT PEEMANS Y LOS DISEÑOS DE JUSTUS VON EGMONT 
	EPÍLOGO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Recuperación virtual del Patrimonio: el caso de las pinturas murales perdidas por el colapso parcial de la bóveda de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca 
	UNA OBRA SINGULAR
	EL DÍA ELEGIDO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA BÓVEDA CELESTE
	EL EVENTO ASTRONÓMICO ESCOGIDO
	LA BÓVEDA COMPLETA: UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN
	DEL ESQUEMA INTELECTUAL A LA CODIFICACIÓN VISUAL Y COMPOSICIÓN PICTÓRICA
	EL TRAMO CENTRAL DE LA BÓVEDA
	LA CABECERA DE LA BÓVEDA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Percepción de la imagen pintada de la ciudad Patrimonio de la Humanidad de San Juan de Puerto Rico
	INTRODUCCIÓN
	LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XVI
	LA REPRESENTACIÓN DE SAN JUAN EN EL SIGLO XVII
	LAS DEFENSAS DE LA CIUDAD EN EL SIGLO DE LAS LUCES
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Intervenciones sobre el patrimonio y producción científico-divulgativa: el caso de estudio de una ciudad Patrimonio de la Humanidad (Salamanca, 1982-2012)
	INTROITO
	INTERVENCIÓN & DIFUSIÓN
	PROCESO METODOLÓGICO
	RESULTADOS (VÉASE ANEXO FINAL)
	CONCLUSIONES
	ANEXO FINAL
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Aportaciones a la historia de la Compañía de Jesús: la arquitectura de su colegio en Ávila
	LLEGADA A ÁVILA Y PRIMER ASENTAMIENTO EN SAN GIL
	EL TRASLADO AL PALACIO DE NAVAMORCUENDE Y LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO COMO CONVENTO Y COLEGIO DE LA COMPAÑÍA
	EL PATRONAZGO DE DIEGO GUZMÁN DE HARO Y LA REEDIFICACIÓN DEL TEMPLO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Culto eucarístico y cofradías sacramentales en Córdoba. Los trámites para la ampliación de la capilla del Sagrario de la parroquia de San Miguel (1760-1762)
	ORIGEN DE LAS HERMANDADES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN CÓRDOBA
	LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ENTRE LOS AÑOS 1758 Y 1774
	REGLAS Y CONSTITUCIONES
	SITUACIÓN ECONÓMICA

	CAPILLAS SACRAMENTALES CORDOBESAS. LA NUEVA CAPILLA DEL SAGRARIO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
	LAS CAPILLAS SACRAMENTALES EN CÓRDOBA
	LOS TRÁMITES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA NUEVA CAPILLA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	El impacto de las órdenes regulares en la configuración urbana de Santiago de Compostela: de la implantación de monasterios y conventos a sus posesiones inmobiliarias
	LA CIUDAD DE SANTIAGO Y LAS ÓRDENES REGULARES
	LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DEL CLERO REGULAR COMPOSTELANO
	FUENTES PARA SU LOCALIZACIÓN Y ESTUDIO

	RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS MONASTERIOS Y CONVENTOS MASCULINOS DE COMPOSTELA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La Torre del Gallo de Salamanca y la arquitectura de Moisés. Formas, imagen y mensaje
	INTRODUCCIÓN
	ARQUITECTURA EFÍMERA Y SU INFLUENCIA EN LA ARQUITECTURA REAL. ZAMORA, SALAMANCA Y PLASENCIA: ¿TIENDAS DEL ENCUENTRO CONCEBIDAS COMO SÍMBOLO DE LA VICTORIA DEL MENSAJE CRISTIANO?
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Rasgos de la identidad local patrimonial en la obra tarraconense del arquitecto Josep Maria Jujol Gibert (1879-1949): símbolos y proyección de futuro
	JUJOL, ¿DIVULGADOR DE LA “IDENTIDAD” LOCAL?
	EL PASADO FAMILIAR COMO REFERENTE DE CREACIÓN
	DEL MICROCOSMOS AL DISCURSO UNIVERSAL; SÍMBOLOS DE LA PERTINENCIA A UN TERRITORIO
	UN CORPUS ARTÍSTICO CON PROYECCIÓN DE FUTURO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La imagen institucional de Vasco Fernández de Toledo a través de la sigilografía. Un ejemplo en la catedral toledana
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Escenarios monumentales de cine. Cáceres durante el franquismo
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



	MESA 6. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
	Ponencia
	El patrimonio histórico-artístico de la Catedral de Lugo. Retos del historiador del arte ante la nueva gestión cultural
	INTRODUCCIÓN
	LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN COMO BIC Y PATRIMONIO MUNDIAL
	ANÁLISIS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA CATEDRAL DE LUGO
	LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA
	LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE LA EDAD MODERNA
	EDAD CONTEMPORÁNEA

	RETOS DEL HISTORIADOR DEL ARTE ANTE LA NUEVA GESTIÓN CULTURAL DE LA CATEDRAL DE LUGO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De Alberto Mienson a Ignacio Sala. Propuestas y soluciones para el frente del Vendaval de Cádiz
	PRIMERAS APROXIMACIONES AL FRENTE DEL VENDAVAL
	LA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA FUNDACIÓN DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ EN EL FRENTE DEL VENDAVAL
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Aragón, tierra de balnearios. El patrimonio histórico artístico de Termas Pallarés
	LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA TERMAL Y SUS IMPLICACIONES HISTÓRICAS
	HISTORIA DEL PROYECTO DE TERMAS PALLARÉS
	ANÁLISIS HISTÓRICO ARTÍSTICO
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Los arquitectos de zona del franquismo: Pedro San Martín y la recuperación del patrimonio de la Región de Murcia
	INTRODUCCIÓN
	TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA RESTAURACIÓN MONUMENTAL DE PEDRO SAN MARTÍN
	PRINCIPALES TRABAJOS EN CARTAGENA
	PRINCIPALES TRABAJOS EN LORCA
	PRINCIPALES TRABAJOS EN MURCIA
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO


	Allariz. Recuperar el pasado para proyectar el futuro
	LA CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO ALARICANO
	EL RÍO COMO PROTAGONISTA DE LA REBELIÓN
	PRIMERAS ACTUACIONES, EL GERMEN DEL ALLARIZ TURÍSTICO
	NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1994
	PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE ALLARIZ DE 1995
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Los adornos arquitectónicos barrocos tras los daños de la guerra civil: los casos valencianos
	INTRODUCCIÓN
	EL ADORNO ARQUITECTÓNICO EN VALENCIA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 
	“LAS ANTORCHAS DEL PUEBLO LAS HAN PULVERIZADO” 
	IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
	CAPILLA DE SAN PEDRO EN LA CATEDRAL
	IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO Y SAN ANTONIO ABAD
	IGLESIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR
	IGLESIA DE SAN ANDRÉS 
	“¿CONSERVAR, RESTAURAR O RESTITUIR?” Y EL PAPEL DEL HISTORIADOR DEL ARTE
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	A Casa da Pesca e a Quinta de recreio dos Marqueses de Pombal (Oeiras, Portugal): 10 anos de defesa patrimonial
	INTRODUÇÃO
	LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
	HISTÓRIA
	O PATRIMÓNIO DA CASA DA PESCA: JARDIM, TANQUE, CASCATA DO TAVEIRA E CASA
	OS PRIMEIROS ALERTAS DE DECADÊNCIA E DEGRADAÇÃO (1863-1958) 
	DA “DIVISÃO” DA PROPRIEDADE AOS PRIMEIROS PROJETOS DE REABILITAÇÃO (1958-2007)
	DA POSSÍVEL RECUPERAÇÃO À CRIAÇÃO DE PETIÇÕES PÚBLICAS (2010-2018)
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	FONTES MANUSCRITAS
	LEGISLAÇÃO
	FONTES IMPRESSAS

	REFERÊNCIAS ON-LINE

	Los Alba y el patrimonio artístico bajomedieval de Barco de Ávila: problemas para su datación y filiación
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Los Reales Alcázares de Sevilla: de la función áulica y cortesana al turismo masivo en un enclave Patrimonio de la Humanidad
	LOS VIAJEROS DE LA EDAD MODERNA Y LA FUNCIÓN ÁULICA Y REPRESENTATIVA DE LOS REALES ALCÁZARES COMO RESIDENCIA REGIA
	LOS VIAJEROS DEL SIGLO XIX Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN ROMÁNTICA E HISTORICISTA DEL CONJUNTO PALATINO
	EL SIGLO XX: EXPANSIÓN DEL TURISMO, APERTURA A NUEVOS USOS E IMPULSO DE LA LABOR RESTAURADORA
	LA MASIFICACIÓN TURÍSTICA DEL SIGLO XXI: LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE VISITANTES Y LA DIFUSIÓN PATRIMONIAL
	CONCLUSIONES
	 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Fernando Chueca Goitia y la defensa del patrimonio urbanístico español: la situación de los centros históricos durante el Desarrollismo
	EL DEBATE EN TORNO A LA CIUDAD HISTÓRICA DURANTE EL DESARROLLISMO
	AGENTES Y CIRCUNSTANCIAS QUE AMENAZABAN LA CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
	EL RECHAZO A LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
	LA EDUCACIÓN COMO MEDIO PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO MONUMENTAL
	OTRAS MEDIDAS PARA PROTEGER LOS CENTROS HISTÓRICOS
	VIGENCIA E INTERÉS DE LAS IDEAS DE CHUECA GOITIA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El patrimonio modernista de la ciudad de Badalona, 40 años del Plan de Patrimonio histórico-artístico
	INTRODUCCIÓN 
	EXPLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
	TIPOLOGÍA DE BIENES CATALOGADOS
	Monumentos
	Los Edificios Tipo I
	Los Edificios Tipo II
	BALANCE DEL PLAN
	ENTORNO 
	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL: PRESERVACIÓN VS USO

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La visión y valoración de la muralla de Lugo y otros restos de la antigüedad a través de las Actas del Consistorio de la ciudad
	INTRODUCCIÓN 
	VALORACIÓN ARTÍSTICA E HISTÓRICA
	NUEVOS TIEMPOS. LA EDAD CONTEMPORÁNEA
	EL SIGLO XX. DECLARACIÓN DE LA MURALLA MONUMENTO NACIONAL
	OTROS RESTOS  DE LA ANTIGÜEDAD
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Primeras acciones de [des]protección del patrimonio cultural mueble desamortizado: Salamanca 1835-1837
	ANTECEDENTES
	SALAMANCA 1835-1837
	DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL Y PRIMEROS TRABAJOS
	LA COMISIÓN DE VALENTÍN CARDERERA EN SALAMANCA

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El SDPAN en Andalucía durante la Guerra Civil Española y posguerra
	LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ANDALUZ POR REPUBLICANOS Y SUBLEVADOS
	LAS JUNTAS DE CULTURA HISTÓRICA Y DEL TESORO ARTÍSTICO
	EL SDPAN, LA COMISARÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
	LAS DEVOLUCIONES DE LA SACRA-CAPILLA DE EL SALVADOR DE ÚBEDA
	CONCLUSIÓN 
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	La instalación de los estudios universitarios de Barcelona en el antiguo convento del Carmen, un intento de adaptación del patrimonio desamortizado
	INTRODUCCIÓN
	EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS CALZADOS ANTES DEL INCENDIO DE 1835
	LA INSTALACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA EN EL EXCONVENTO DE LOS CARMELITAS CALZADOS (1837-1853)
	ESTADO DE LAS CONSTRUCCIONES
	UN PRIMER PROYECTO DE CONJUNTO (1841)

	UN EPISODIO EXCEPCIONALMENTE FELIZ: LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y EL JARDÍN BOTÁNICO
	LAS ACTUACIONES DE FELIX RIBAS A PARTIR DE 1845
	EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN PENSIONADO (1852)
	EL DESPLOME DE LAS BÓVEDAS DEL SEGUNDO PISO Y SUS CONSECUENCIAS (1853)
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Azulejería e identidad cultural. Hacia otros regionalismos: El caso particular de Talavera de la Reina
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	De objeto a cosa. El acelerado proceso de patrimonialización identitaria de la arquitectura vernácula en los casos de inundación de poblaciones
	INTRODUCCIÓN
	LA HISTORIA DE LA SUMERSIÓN DE AGARO
	LA CASA WALSER
	EL DESMONTAJE Y TRASLADO DE LAS VIVIENDAS. UN INUSUAL PROCESO DE PATRIMONIALIZACIÓN
	EL DESMONTE Y TRASLADO DE EDIFICIOS

	EL CASO DE AGARO
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	La plástica en Guatemala y su relación con la modernidad
	INTRODUCCIÓN
	LA MODERNIDAD EN EL CONTINENTE AMERICANO
	ANTECEDENTES DE LA PLÁSTICA EN GUATEMALA
	Los artistas guatemaltecos y su relación con la modernidad
	Carlos Mérida (Guatemala, 1891- México, 1984)	
	Guillermo Grajeda Mena (Guatemala, 1918-1995)
	Dagoberto Vásquez Castañeda (Guatemala, 1922-1999)
	Roberto González Goyri (1924-2007)
	Efraín Recinos (Guatemala, 1928-2011)

	SÍNTESIS DEL ANÁLISIS HERMENÉUTICO Y SEMIÓTICO DE LA OBRA MURAL PRODUCIDA EN EL CENTRO CÍVICO 
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	ΥΠΛΟΙΑ ϹΥЄΥ […]ΟΥΧΑ (un feliz viaje [te deseamos]) A propósito de la antigua basílica de Ilici
	INTRODUCCIÓN
	EL HALLAZGO DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA BASÍLICA CRISTIANA EN ILICI
	BALANCE FINAL
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	El patrimonio edificado de la Universidad de Burgos: desarrollo e identidad
	aspiraciones universitarias previas y primeros conjuntos (1962-1985) 
	Hospital del Rey, pieza rectora 
	El Campus de San Amaro
	A MODO DE EPÍLOGO: LA CESIÓN DEL hospital de la Concepción
	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



	MESA 7. PÓSTERES
	Puerto y Ciudad en la era postindustrial: Avilés y Bilbao, patrimonio, arquitectura y evolución urbana
	Hospital architecture in Portugal at the dawn of modernity: identification, characterization and contextualization
	El patronazgo artístico en el reino de Castilla y León (1230-1500). Obispos y Catedrales II. Proyecto MINECO I+D HAR2017-88045
	Historia del Arte y TIC: un Proyecto de Innovación Cocente
	Proyecto de Innovación Docente: El estudio de la imagen como eje integrador de la Historia del Arte. Desarrollo de talleres de visualidad artística y elaboración de guías didácticas
	La intervención de Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca. Transferencia de resultados
	Grupo de Innovación Docente Id-Arte (GID 058). Universidad de León
	El arte de la platería en el Reino de Murcia: la obra foránea
	Poe online: diseño y desarrollo de una base de datos interdisciplinar
	Joan Amigó y Barriga (1875-1958), arquitecto
	Historia constructiva del real convento de Santiago de Uclés
	Las monedas de las dinastías Julio-claudia y Flavia. Análisis del mercado actual (2015-2020) y tipologías iconográficas
	Los inventarios de la Casa de Austria: 20 años de un proyecto de investigación
	Arte y ceremonia en torno a Margarita de Austria durante su periplo en España (1497-1499)
	El patrimonio histórico-artístico en Andalucía Oriental durante la guerra civil española y posguerra
	El cabildo de la Catedral de Valencia: El mecenazgo artístico en los siglos xiv-xv
	Arquitecturas del Poder en el Caribe y el sudeste asiático. 1729-1764
	Picasso en el circuito expositivo: Coleccionistas, préstamos y circulación artística
	Las Metamorfosis iluminadas del siglo xiv
	El significado de las figuras que en la pintura dan la espalda al espectador
	TransUMA. Laboratorio de competencias transdisciplinares
	iArtHis_Lab: Estudios digitales sobre la cultura artística
	Documenta polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas: edición de fuentes documentales sobre relaciones diplomáticas y artísticas entre la Monarquía Española y la República de las Dos Naciones en la Época Moderna (siglos xvi-xviii)
	Imaginando policromías: el color de la arquitectura efímera. Un ejemplo de 1789
	Conociendo el patrimonio ibérico clasificado: experiencia e innovación docente de un MOOC hispano-luso
	Una propuesta de autoaprendizaje para fomentar el éxito académico de los alumnos de Historia del Arte de la Universidad de Massachusetts en Boston (UMASS)

	CONFERENCIA DE CLAUSURA
	Museos en tiempos de diversidad
	MIRAR LAS OBRAS DESDE EL SUELO
	LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN : BLACK LIVES MATTER
	OTROS MODELOS DE MUSEO
	DETRÁS DE LAS OBRAS
	MALRAUX MÁS ALLÁ DE LAS MÁSCARAS DE PICASSO

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



	Laudatio a Manuel Valdés
	Contracubierta



