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A Fermín Bouza Brey debemos el haber desvelado la identidad de este 
grabador que trabajó en Compostela en los últimos años del S. XVIII y pri
meros del XIX ', cuya obra, debido a una mala lectura de M. Murguía ̂ , venía 
siendo atribuida a un tal Jacinto López inexistente como grabador. Error en 
el que insisten sucesivamente E. Mayer \ Couselo Bouzas '*, y Filgueira 
Valverde, quien atribuye la estampa de la Dolorosa de la Parroquia de San 
Miguel de Santiago a Juan Domingo López, grabador dieciochesco compos-

' F. BOUZA BREY: El grabador y platero compostelano Ángel Piedra (1735-1800) 
Cuadernos de Estudios Gallegos, T. XXV 1960, pág. 177-178. 

ídem: Los grabadores compostelanos del siglo XVIII. Compostelanum., vol. IX, 
n̂  4, 1964, pág. 205. 

2 M. MURGUIA: El arte en Santiago. Madrid, 1884, pág. 218. 
^ E. MAYER: Prioridad de un artista santiagués respecto al perfeccionamiento del 

grabado en madera. Santiago, 1903, pág. 18. 
' J. COUSELO BOUZAS: Galicia Artística en el S. XVIII y primer tercio del XIX. 

Santiago, 1932, pág. 423-424. 
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152 LA OBRA DEL GRABADOR COMPOSTELANO... 

telano del cual solo se conoce una estampa de la Virgen de la Merced ̂ . En 
1966 Benezit insiste en la identificación errónea ̂ , y aun, en 1986 se nombra 
a Jacinto López en una monografía sobre Julio Prieto Nespereira ̂ . El único 
que parece hacerse eco del descubrimiento de Bouza Brey es Antonio 
Gallego en su Historia del Grabado en España, publicada en 1979. 

Fue la estampa de la Dolorosa la que indujo al error pues, al ser retocada 
por Isidoro Brocos en el S. XIX, éste superpuso su nombre al de nuestro 
grabador, dando lugar a una mala lectura de la firma. 

En el resto de sus obras, así como en el ejemplar sin retocar que posee el 
Museo, firma como loans Lopez con la excepción de la xilografía de la 
Virgen de Belén de San Benito de Santiago, en donde la firma se limita al 
apellido. 

Se desconocen los datos referentes a su formación y a su vida en general. 
En cuanto a la primera, M. Murguia ,̂ Couselo Bouzas ^ y Filgueira Val-
verde ^ lo consideran discípulo de Angel Piedra, quizás basándose en el 
hecho de que Juan Crisóstomo López grabara un San Felipe Neri en el 
reverso de la plancha de cobre sobre la que Angel Piedra abriera una imagen 
del mismo santo. Pero no tenemos pruebas objetivas suficientes que nos 
permitan mantener dicha afirmación. 

El único documento en el que figura su nombre completo relacionado con 
el grabado, es en una partida que Bouza Brey localizó en los libros de la 
Cofradía de las Animas de Santiago ̂ : 

Entrada y indulto de Maiordomo de Dn. Juan Crisóstomo Lopez.-
En veintiuno de Diciembre de ochenta y nueve, se admitió entrar el 
sobredicho yndultado de Mayordono y todos cargos por haber 
deliniado y abierto la nueva lamina de los retratos de las Animas 
como igualmente la tarjeta de las cédulas y para que conste lo 
firmo.- Liñeyra (ribricado). Juan Chrysostomo Lopez (rubricado). 

Quedaba pues con este documento aclarada la identidad de uno de los 

' J. FILGUEIRA VALVERDE: Grabados compostelanos. Pontevedra, 1949, pág. 15. 
^ En la colección del Museo de Pontevedra: num. R- 1669-23. 
^ E. BENEZIT: Dictionaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 

dessinateurs et graveurs. Saint Ouen, 1966, pág. 630. 
^ Prieto Nespereira. Santiago: Conselleria de Cultura, 1986. 
"" M. MURGUIA: op. cit., pág. 218. 
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grabadores mas prolificos de finales del S. XVIII en Compostela. Nos queda 
a nosotros ahora la tarea de analizar su obra. 

UNA PROLONGACIÓN DEL GUSTO ROCOCO EN EL GRA
BADO COMPOSTELANO 

A caballo entre los últimos coletazos del rococó y las nuevas tendencias 
neoclásicas, Juan Crisóstomo López no supo desprenderse de un estilo 
decadente y acabado, prolongándolo hasta el límite del siglo. No fue desde 
luego el único en Compostela que se resistió a las novedades ^̂ , pero otros 
grabadores contemporáneos suyos terminaron por ceder a las nuevas 
tendencias, que venían siendo promocioíiadas desde el último tercio del siglo 
por las Academias de Bellas Artes. 

Frente a grabadores como Ángel Piedra, Melchor de Prado o Luis de la 
Piedra, Juan Crisóstomo López resulta un grabador muy mediocre en el 
círculo compostelano, aunque sus estampas debieron de tener bastante éxito 
-a juzgar por el número de grabados suyos que se conservan- entre una 
clientela popular formada por particulares, como se demuestra con la 
presencia reiterada de la frase a expensas de un devoto, conventos y 
cofradías que solicitan a los grabadores locales la reproducción de imágenes 
de devoción popular a las que dedican preferentemente culto, acompañadas 
en muchas ocasiones por las indulgencias, concedidas por el arzobispo u otro 
prelado, a quien rezase ante la imagen. 

Mal dibujante y con poca soltura en el grabado, podríamos considerarlo, 
mas que como un artista, como un artesano de la estampa de devoción, 
género éste al que se limita su obra. Cultivó tanto el grabado en madera como 
en cobre, trabajando con el buril y la punta seca, técnicas en las que realizó 
sus mejores grabados. Estos se caracterizan por la utilización del punteado, 
fundamentalmente para el sombreado de rostros y partes desnudas del 
cuerpo, llegando a obtener resultados aceptables en la estampa de la 
Dolorosa de la Parroquia de San Miguel. 

En los años en los que nos consta que trabaja J. Crisóstomo López, el 
gusto rococó había sido sustituido por los presupuestos neoclásicos, con 
absoluto rechazo de las fiorituras y de la decoración recargada, alejada de 

' J. COUSELO BOUZA; op. cit. pág. 425. 
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cualquier esquema rígido, que había introducido en España la moda francesa 
en el segundo tercio del siglo. 

Si es cierto que en Galicia el gusto barroco se prolongó durante las 
últimas décadas del siglo, no es menos cierto que en 1778 Ángel Piedra 
realizaba una estampa de la imagen de San Buenaventura de la Iglesia de San 
Francisco de Santiago en donde renuncia e ese decorativismo orgánico y se 
adscribe a la tendencia neoclásica. Sin embargo, aún diez años más tarde, 
Juan Crisóstomo grabará una estampa de N- S- de Pastoriza donde se hace 
patente el gusto rococó, tanto en la orla como en el tratamiento del tema. 

En la orla renuncia a la línea recta, evocando con el movimiento 
encontrado de las curvas el ritmo fluido del oleaje tan del gusto de las décadas 
anteriores. El motivo de la rocalla ya había sido utilizado en el grabado 
compostelano por Jacobo de la Piedra, entre otros. Este fue desarrollado con 
gran acierto y mayor libertad por Ángel Piedra en los espléndidos marcos y 
orlas de ritmos fluidos y contrapuestos, como podemos apreciar en las 
estampas de San Pedro, Santo Tomás, o el grabado conmemorativo de la 
reedificación de la Iglesia de Pontedeume, en donde supera con mucho, tanto 
en dominio técnico como en riqueza decorativa, a nuestro grabador. 

Las orlas de Juan Crisóstomo López resultan, dentro de su organicidad, 
rígidas, con poca soltura en el diseño de curvas y contracurvas, y faltas de 
imaginación en la transformación de elementos. 

Dos versiones nos ofrece de la Divina Pastora, tema campestre muy del 
gusto de la época, y cuyo culto estará en auge en el siglo XVIII, debido al 
esfuerzo realizado por los capuchinos ^̂  asi como al carácter gracioso y 
amable de su inocografía, que encaja perfectamente con ese ideal bucólico-
pastoril que tanto éxito tiene en las cortes dieciochescas europeas, disfrazan
do a la Virgen o a la cortesana de ingenua y elegante pastora, tema que vale 
tanto para una estampa religiosa, una pieza de porcelana o una pintura de 
salón. 

De estas dos versiones realizadas por el grabador compostelano, una se 
mantiene dentro de la tendencia barroca más clásica y la otra responde 
plenamente al gusto rococó: en este último se representa la escena pastoril 
sobre un paisaje campestre enmarcado con una orla de rocalla, mientras que 
en el primero el tema se encierra en una hornacina barroca con la imagen 

" P. Feo. BACAICOA: La Virgen como Pastora. Archivo Español de Arte, t. XXX, 
nM19, 1957, pág. 242. 
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acompañada de los atributos indispensables. 
Ambas fueron grabadas el mismo año, sobre las dos caras de una misma 

plancha de cobre. Son dos estampas de la Virgen Pastoriza que se venera en 
la Capilla de la Parroquia de San Miguel de Santiago, realizadas a expensas 
de dos devotos, e incorporando en la leyenda las consabidas indulgencias 
concedidas por el arzobispo de Santiago. En ellas el dibujo resulta torpe, y 
sin gradaciones tonales en el grabado. 

Otra característica inherente al gusto rococó, como es el evolucionar de 
los elementos decorativos en una continua transformación ambivalente, se 
hace patente en el grabado a buril de la Dolorosa de la Parroquia de San 
Miguel de Santiago, realizado en 1798, del cual posee el Museo dos 
ejemplares, uno de ellos es un original sin retocar. 

En esta estampa la imagen de la Virgen centra la composición rodeada 
por los atributos de la Pasión, que sustituyen, en cierto modo, a la orla. Esta 
parece arrancar en el ángulo inferior izquierdo, hacia arriba con un tallo, y 
prolongándose con un juego de curvas y contracurvas recortando la ilustra
ción, en el margen inferior. Mientras, por los lados, la orla se construye con 
los atributos estratégicamente colocados en tomo a la imagen, formando 
parte del tema central pero al mismo tiempo constituyendo el marco, jugando 
asi un papel decorativo y temático a la vez. 

En cuanto a la Virgen, es la imagen más exquisita dentro de la obra que 
conservamos de este grabador. Aqui la rigidez del buril de Juan Crisóstomo 
desaparece, se aprecia la caida pesada del paño, las dobleces mórbidas de los 
pliegues, y la suavidad de la línea se trasluce en la delicadeza de la imagen, 
que adopta un gesto recogido y elegante. La transición de las zonas de claro-
oscuro se hace de forma mas suave, explotando así, con mayor éxito, las 
cualidades que ofrece la técnica del buril frente a la punta seca o a la 
xilografía. 

En la estampa del Timpano de la Virgen de Belén de San Benito de 
Santiago estamos ante un grabado en madera en donde no solo desaparece 
la rocalla, sino que ademas esta ausente todo motivo ajeno a la escena de la 
Epifanía, representada entre cortinajes recogidos a los lados y cerrada por 
una sencilla línea arqueada. Sobre esta sobresale una discreta gloria de rayos 
y nubes flanqueada por una pareja de angeles que sostienes cada uno una 
filacteria. El grabador ha prescindido aqui de la figura del donante que en el 
relieve aparece arrodillado a la izquierda de la Virgen. 

No existe pues, ninguna concesión al decorativismo barroco ni en el 
marco, que consiste en una simple línea sin orla, ni en la leyenda compren-
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dida dentro de las líneas del margen bajo la ilustración. Esta austeridad 
debemos achacarla a una evolución en el estilo del artista pues estamos ante 
una xilografía que pertenece ya a la segundo década del S. XIX. 

No encontramos aquí la firma habitual de Juan Crisóstomo, pero si 
podemos comprobar que los caracteres del apellido Lopez son idénticos a los 
de la estampa de la Dolorosa. Por otra parte, la calidad del paño pesado y 
grueso, propio de este grabador y que encontraremos en toda su obra, se hace 
aqui mas evidente por las características inherentes a una técnica más blanda 
como es la xilografía. 

Su adscripción al neoclasicismo quedaría patente si fuera suyo, como 
pienso, un grabado existente en la colección del Museo. Presenta una nueva 
versión, grabada a punta seca, del Altar Mayor de la Capilla de la Animas 
de Santiago, diferente a aquel publicado por Bouza Brey ^̂ . Desgraciada
mente la prueba es muy defectuosa, resultando ilegible la firma del grabador 
en el margen inferior derecho, donde parece adivinarse el apellido López. En 
el otro extremo se puede leer con dificultad Julian Dapalo (?) la retoco. 

En la lámina se representa el Calvario con una ciudad al fondo, y en la 
parte baja dos ángeles tenantes sostienen un ovalo donde aparecen las 
ánimas. El marco es rectilíneo y sencillo, sin ornamentación alguna, exclu
yéndose por completo la estructura del retablo y situando la escena sobre un 
paisaje. 

En cuanto a su cronología no hay duda de que estamos ante una obra del 
800. 

Si comparamos esta calcografía con la estampa abierta a buril de la 
Virgen de los Dolores de San Miguel podremos apreciar ciertas semejanzas, 
fundamentalmente en lo que respecta a la representación del ropaje y al 
dibujo de los rostros de rasgos muy sencillos, meramente indicativos. Por 
otra parte resulta bastante torpe en cuanto a la representación del desnudo, 
como se puede ver en las figuras de Cristo, los ángeles y las ánimas. Hago 
notar también el hecho de que los caracteres gráficos de la leyenda grabada 
al pie de ambas ilustraciones parecen los mismos. No se aprecia, sin em
bargo, el punteado característico de nuestro grabador en rostros y zonas 
desnudas del cuerpo, lo cual podría deberse al desgaste sufrido por la 
plancha, pues como ya hemos apuntado, está visiblemente deteriorada. 

Aun se pueden añadir al catálogo otras dos xilografías anónimas, una de 

'2 F. BOUZA BREY: op. cit., 1964, pág. 209. 
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las cuales ya había sido atribuida a Jacinto López por Filgueira Valverde ^̂  
En ella se representa a Santa Lucía coronada por un ángel, sobre un paisaje 
con árboles y una capilla al fondo, rodeada de nubes y rayos -muy del gusto 
de nuestro autor- que surgen con la aparición del Espíritu Santo. Sin orla, 
la ilustración esta enmarcada por una doble línea recta que se rompe en las 
esquinas formando Ces recortadas. 

La atribución se basa en las semejanzas que he encontrado con los otros 
grabados, como es el tipo de plegado, el aspecto denso de las nubes, el rayado 
grueso y la torpeza del dibujo, sobre todo cuando se trata de realizar un 
desnudo, como podemos apreciar en la figura del ángel que no está muy lejos 
de aquellos que ocupan las enjutas de la xilografía de la Virgen de Belén. En 
lo que respecta al gusto por el motivo de la C recortando los margenes, y en 
conjunto toda la composición, nos recuerda la estampa de la Dolorosa de San 
Miguel. 

La otra xilografía, cuya composición no se aleja mucho de esta, la encon
tramos ilustrando dos novenas, una impresa en Santiago en la Imprenta de 
Manuel María de Vila en 1828, y la otra, ya de mediados de siglo, en la 
Imprenta Antunez de Pontevedra. 

Estamos aquí ante un grabado de pequeñas dimensiones (7x6 cms.) de 
marco cuadrangular que encierra un ovalo ocupado por la imagen de La 
Dolorosa. La Virgen se alza sobre un paisaje con dos cipreses y una iglesia 
al fondo (que nos recuerda inevitablemente al que vimos en la xilografía de 
Santa Lucía), en una actitud muy semejante a la de la Virgen del Altar de las 
Animas, pero en este caso con los brazos extendidos, los flancos superiores 
se cubren con masas nubosas, trabajadas en retícula, como la que aparece 
en el interior del timpano de la estampa de la Virgen de Belén. 

No quiero insistir más en las características propias de este autor que ya 
señalamos repetidamente al tratar de otros grabados y que aquí se hacen 
manifiestas (rasgos del rostro, plegado pesado y grueso, etc.) '̂ . 

Conviene citar como cierre de este artículo las palabras de A. Rodríguez 
Moñino que, aunque referidas a un grabador de mas talla, expresan con gran 
acierto el carácter de la obra de Juan Crisóstomo López y tantos otros 
grabadores compos télanos: No estamos en presencia de un artista... sino de 

'̂  J. FILGUEIRA VALVERDE: op. cit., 1949, pág. 15, num. 62. 
"̂  La misma versión realizada por manos menos hábiles aparece en una novena 

reimpresa en Santiago, en la Imprenta de la Vda. de Campaña en 1847. 
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un humilde artesano que con su buril contribuyó, en la pobre medida de 
sus fuerzas, a la propagación de imágenes y devociones estrictamente... 
compostelanas ^̂  

Virgen Dolorosa. De una novena editada en Santiago en 1828. 

""̂  A. RODRIGUEZ MOÑINO Y MARQUES DE LEDE: Diego de San Roman y 
Codina. Estampero sevillano del siglo XVIII. (1743-1789). Noticia y catálogo de sus 
obras. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1954, pág. 89 y ss. 
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IKUAF mO: 17b7 " (tmro.inf., îuf--

lYv'HB mSTWaOO-CRITIOCB: 

anOá EJU.H.ARES EU LA OOLBœiCW: 

COSERVACaECriS: ^ ®̂  reverso de la na t r iz del graliedo N» H» 5Ü. 

Este grabado fbe r a s t r a d o con e l S/Ha 351. 

BIBLICXÍÍAFIA: A. FRAGUAS RAGUAS: " La Virgai en e l carKîicnero po
pular E^lleao " . E.M.P., XIV, pgg. 77, ( i l . ) . 

EXPœiCÏÏMS: 1959. " looncerafîa nariana " . Miseo de Ptntevedra, 
( ns 2r7 del catálogo). 

Ficha cuipllmentada por: Covartor^ L5pez de Prado Nistal 

Fecha: 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
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l!HX:A: 

AUrCMS: 

N2 [M, CATALOGO üfclil̂ HAL 

1.6ÍB-22 

ïrHJLÛ: í^ DOLCHJSA EE LA IGÎESIA CE SATI MIOJEL 

Seine: 

1798 ESmO: Barroco 

M e » m pa/iwhxsm ajvsii'i(ycro!¡ GKíitOTĉ  

çHf^^. JUAN CRISŒraC» LÍPEZ 

jj.jy^. Juan Crisástoio L6pez 

pjg . Juai Crisáetcmo I^pez 

IEDITUÍ: 

LUGAR Y ANO Di; EDICiai: ^ Santiago de Coipostela) 

•míADA: 

^rnancA: ^ ^ ^ ^ SOPQRTI;;: P ^ P « I 

.Í3)IDAS: I l^ja;29,8 X 19,9 cms. 

n B t r î z : l ' 7 , B x l 2 , boms, 

i lus t racién: ^'^''^ ^ ^'^ ° ^ -

KbT/UX) Oí ÜCrei.W/U3HTI: ^ " ^ ^ 

lAlXíJISICiaM:! ^ ° ^ ^ inereso:Ccnpra 
fedia: 10 - I I - 1946 

' lliente de ingreso: Eiiricjje t-í^er 

«tHJilPCim Y FUlXXtlAFIA: 

•,-. Firma: ' lOAT-ls LÛPCZ 1.LL. LJi 'cC. T\ 179Í) 

(ang. inf. izxj.). 

LEYĤ DA: " MARIA SATÍTISSIMA DE LOS Ü0LUM=i5/(f OJii üiA bSPDlA DE LA 
CXMm DE SU HIJO 3fD.CUJR»IADA EN EL PEOO/SK VEirr:i<A Hi LA YUUí-

SIA PARRO(̂ JIAL DE S. MIGUEL DE I^ CI\J)a DE KAivTia " (rnare.ini-.cie 1H 
i l iKtraci&i) . 

DATOS lUSIORIOO-CRmCXB: J . Filgueira Valverde lo atrlbtore a 
Juan DaningD L6pez. 

a n o s EJEMPLARES a>J LA OOLBOCIÜN: " f̂* rw^* 10.3M y uia rq?ro-
düccifin l;rpr«sa ccn e l Rl run. 10.255. 

4. FUaEJM VALWHE: Q-Bbadce ccnrioetelano. Pcntevecira, lU4y, 
( n2 64, pag. l5) . 

B<PCKICa:Cfû<S: ^^^' " Iccnografía mariaia " . I4iseo ele Pdntevedra, 

( na 41 del catálogo). 

Fidia cunplljnaitBcla por: 

Fedm: 

Oovadlor^ López de Pmka Nistal 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
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:bPCXî : 1798 

m EEL œrALOQO Gbia\llAI, 

TmHD: LA DÜLÜIKSA œ LA ICaiSIA DE SATI MIGUEL 

Serie: 

Miaoo m mnwm^A 

t:S"lîLD: B a r r o c o 

QíAH.: JUAN GRISUSKM) DOPEZ 

I iW. : J u a n C r i s o é t a n o López 

DIB. : J u a n C r i s & t c m o Lc^pez 

luJCJATi Y A l » a-: l î iJ lCIQl : ( Sant iaep) 

•nî vADA: 

rníQÍIGA: B u r i l SCPC 

.î-DÏDAS: I lx3 ja : 2 1 , 8 x 1 5 x c m s . 

matrîz: 17,8 x 12,5 C3TB. 

ilusU-aci&i: W.^ x 12,5 cms. 

fedv'â: 20 - V - 19S7 

íbentü (ie irigtxso; 

Ui'H:i<lPt;iaj Y {•"t/lOC]HAî<7A: •": 

l'-IHilAS E IJiSCllireiUfrïi: Firma: ' KU'^ U P - 1)1 '1 
HJ«Xœ RhTlXXX) a^lsC...) Hm " ( su iem - 1 ^ 1 - tiMi 
LEYWOA: " IMHTA SAiiriSSU-lA DE 1»A \XU) r A'^ ÎJI l ./ 
LA OlOJA DE B8 HIvJO fiî Ü. QHIU 1/J)n lj^ I ÎUn./-^ 
YfaJîàlA FARliCX ÎAL DE S-f-nCUEL I Lh ( TUI - . " 
de la i lus t rac ión) . 

EWJXB lŒbTCiaCJO-CRITiœS: 
J . Filgueira Valverde lo atribqye a Juen Dcmingo Lôpez. 

anCB EJH»FL««S El'l LA COLEIXIŒ: 
c i á i inpresa : nun. R8 10.255. 

ŒSEHVACICriS: 

- Ra mm. 1.669-22 y una re}-

i'iiibTAUÏWJIOiae: 

BIBLICXHAFIA: F. BaJZA BHEY: " Los fírai¿cloreR ca^xiRtelcinoB ctel 
XVIII * . Ca«ÎOTELAWJi, IX, n2 4, 1964, ¡jac- 2DG; J . FTUAJEIRA j 

,^jVALVEHDE: «rabaitoG ccnppstelanos. Pcntevedra, 1949, ns 64 del œ t a l t e 
' ^ | i c e p , pag. 15). 

EXFœiCIONES: 1959. " locncgrafia manfaana ". Museo de Pontevedra, 
(n2 41 del catâlqgcÎÉ 

Fidia cuipllmaitQda JXJT: 

Fecha: 

Covadcnga L6pez de Praào Nistal 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
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N2 ML CATAUDQO GETEHAL 

10.2b7 

TnULû: ALTAK DE LA CAPILLA DE LAS AfíDílAS IE SAWflAGU 

Serie: 

IliPOCA: 1- ^^^ ESriLD: rteoclasiciano 

¡AUiXMÜ:! QíAB.: Atrib. JUAT! CK[S0Bia«O LCPEZ 

UN.: 

I Ü I B . : 

lEüITOli: 

\uKMi Y ¡m œ lîDICia-l: ( Santifígo de Caipostela ) 

m^ADA: 

MiSBD m pa/n<?/OTîA CLASlflC/iCKíJ GErlEHICA 

'fEQNlICW: Punte Seca SOPCHTE: Papel 

hoja: 2y,5 x lü ,9 cms. 

matriz: 27 x 17,1 cms. 

llusli^aciân: 21,9 x l b , 1 o í s . 

jhHl'ADO m CaiSi-Wfi£lCtl: BUENO, la t i rada se rea l izó ccn una plan
cha muy cfesgastada. 

|AiXínsiCICW:| f ° ^ "^ 1^TE?^= " ^ " ^ ^ 
fedia: 20 - V - 19ÍÍ7 
ftjentje cíe ingreso: 

¡̂ •:SCHIPC1Û I Y PUlXXmFIk: 

FIWÍAS E ]>lSaUPCICNES: FIK'A " JULIAIJ DA PAI/J C) LA FíllüOQ " 
( ang. inf. i z q . ) . ( firnB i legible en el foi^iJnr.ûerch.). 

LEYHÎJJA: " LAS BQ'ÍDITAS Al'm-lAS DEL PUHĈ TOHTü QUE Oaj SlfOJLAl-i 
ixivœia^i DE LOS FIELES SE vaimmi ETÍJU ( . . . ) CAPILLA SITA BÍ U Û 

CASAS REALES DE LA CIUDAD EE SA^f^Aœ ". (Bajo l a ili istaTicinn). 

DA'iXJS lUbTCíaOO-GRinOGS: 

a n o s EJtTffWRES EW lA OOLEOCIÜfJ: 

OüSERVACIÜTES: 

1 Ficha cunil imentada i » r : 

I Fedia: 

RESTAUlACIOEift 

BIBLIOaiAFIA: 1 

EXPa^ICIa^ttîS: 

IFIÍIUSÍAITAS: 

Revisada ixjr: 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
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líPOGA: 

2 EGL CATALOGO (M4EHAL 

4UB 

MfíED m mm-M-sBA CLASii'iocKí! a-ieacA 

Tr¡mX).N8 S* EE BELÉN œ SAN mOTO Oí SATÍTIiGÜ 

S e r i e : 

18 XIX ESTILO: 

iM/íOWií: I GllAB. : '^^ OUSOeKM) LCPEZ 

Ji-N.: 

I DIB.: 

lEurraii: 

LUGAR Y ANO DE EDICIÓN: ( Santiago de Coipostela ) 

rra^ADA: 

ríüCííECA: Xilografía SOFORTE: Taco de peral 

M3)IDAS: hoja: 

matriz: 20 x 14,5 C3TB. 

i lustraci&i: 

BUENO hSMX) CK aONaíWACICNi 

|AlïJUISICICN:| ^°™^ ^ I rereso: Ccrtpra 
fedia: 31 - VII - 1929 

fbente de irigreso: 

l*SœiPCICW Y PCriXXSRAFIA: 

VBOKASE EJIASOBESANA. 'OUCEN CON SSiGV-' 
lAJLieVDCKBI YCORCD£SOS£ L0SFIELZ5IM SU 
cEusRSS&HTUAxio momUi.ra£s¡Kv>aoa¡JÍi 
J^HX ^"B^iPTTomzKomui VE SAITJJAGO. ' 

bTHÍAS E D'BCHirciCNES: FIRMAV UMZ " (ang. inf . izcj.) 
LEYEilM : " VENERASE ESTA SGBERATtó YI-IACH-J OÜt<l SŒNGU/LAH D£ViX:iai 
Y OGriaJHSO ÜE LOS FIELES Bi SU/díUiHiE SAT/nJARIÜ SITO m U YGL1:>-
SIA PARRÜQUI/AL 0£ SA1>I BOflíD œ LA CIUllAiJ I*; SAf-fllAC» " ( rmr¡-. 
inf . bajo l a i l u s t r a c i ó n ) . 

iwTotj lasTroraoo-airncuB: 

UntB EJH-PLAHES EN \A OOLHXnU'l: Ue este taco se reali2arcn 

t i radas a i deda y papel en 1949, invaitariadas con e l S|R2 534. 

œSERVACiaiES: 

r<EbTMJRACia<ïâ: 

BIBLIOGRAf-IA: P. BOUZA BREY: " Greixdicsres cocipóstelanos del S. 

XVIII " . Oa«ÏÎIELAÎ*JM, vol . IX, n» 4 , 1964, pag. 206; J.F1LC3UEI-
HA VALVEHUE: Q^EtoadoB ooipcstelanos. Ptntevedra, 1949, (n« 61, 
lan. XXVIIÎ, pf^. 15 y 32. 

EXPaiICIONES: 

Flcáia cunîllmentada ¡lor: 

Fedia: 

Covadcn^ L6pez cte Prado Nistal 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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1 m DEL CATADDQO GÜEHAL 

1.^37-13 

MKffi lE 

•jrpĵ jLQ. S/OTA DUCIA 

Serie: 

tKXIA: Fines del S. XVIII ESITIÛ: Barrxxxi 

UjlXMS: 1 (l\m.: Atrib. JUAN œiSOSlQvD LOPEZ 

Il-N.: 

DIB. : Atrib. Juan Crisôetcmo LSpez 

IIDITÜH: 

LUGAR Y tm œ EDICIÓN: { Saitiggo de CcnpDstela ) 

rmîADA: 

[flinCCA: Xilografía SOPORTE: Papel 

pDIDAS: 1 lioja: 

ne t r íz : 10 x 7,5 cnB. 

1 i lus t rac i ín : 

pa'ADO DK OOreKHVACICrJ: 

UlXjUISICICN:! ^ * ^ ^ ^ inereso: C3=npra 
I f e d a : 28 - VII - 1948 
1 ' fbaite de ingreso: Isjcrenta feredes de Santiago 

Pa/1V,VE«ÍA 

UliaCRTPCItjN Y FtJflOCl{AFIA: 

FlMAfiS E BJSCRIPCia í iS : 

UBIGACia^: 

^ ^ ^ i ^ 

^^^^tí 
^^S^ ^* ^^^1^ 

m 
í̂ F^ 
^#& 

CLASTl'ICWÍKJI-

GKABAIX) 

1^'^ 

GEírcKTCA 

^ ^ " 
^ ^ ^ ^ N . i 

^ • B Ï I Ï B I 

I 

1 

'̂ ^̂ ^̂ '' 

macs inaricfiíoo-cRiTioos: 

a n o s EJHÎ.PLARES m LA CXXJDOCia«l: Existai ejemplares tÉraJos de laj 
plaricha original a i 1948, ircluidos en e l catálogo pttolicsíb a i 
1949 ( ver bibl iograf ía) . 

OOSEfiVACIOrES: 

BIBLIOGRAFÍA: J . riLGUEIHA VAI.VÏH*;: Grahar ios o o n p o s t e l a i o X s . P ü n - | 

t e v e d r a , 1 9 4 9 , (n^ 6 2 , l a m . XXIX ) , p e g . 1 5 y 3 2 . 

EXPœiCIONlS: 

F i c h a cu ip l lmaTtEida [xar: Covadongp L6pez d e Pr-cido N l s t a l 

F e c h a : 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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