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Un artista como Virgilio Fanelli, calificado por sus contemporáneos con el apelativo 

de «Praxíteles florentín»1, bien merece protagonizar un trabajo como el aquí propuesto, más 

aún cuando la gran mayoría de su producción se conserva in situ y sin apenas alteraciones. 

Según las noticias proporcionadas por el religioso Francisco de los Santos, en torno a 1646 

fue elegido por Giovanni Battista Serra, conde de Villalegre, para materializar en bronce el 

modelo de la lámpara que habría de iluminar el Real Panteón de San Lorenzo de El Esocorial, 

satisfaciendo tal encargo en su ciudad de residencia habitual, Génova2. La compleja 

estructura de la pieza le obligó a despedirse de su tierra natal y trasladarse a la Octava maravilla 

para efectuar su montaje, entrando a formar parte de la vasta nómina de italianos llegados a 

Madrid durante el reinado de Felipe IV, un periodo de máximo apogeo en el campo de las 

artes plásticas donde personalidades de diversas geografías como Peter Paul Rubens, 

Agostino Mitelli o Diego Velázquez dejaron huella de su maestría.  

No obstante, la suerte no quiso fijar en la Corte el desarrollo de la trayectoria 

profesional de Fanelli, sino en Toledo, al amparo de la Catedral Primada. Por decisión del 

prelado Baltasar de Moscoso y Sandoval, en 1655 le fue adjudicada la hechura del trono de 

la Virgen del Sagrario, circunstancia por la que se vió obligado a trasladar allí su residencia e 

iniciar una etapa que se prolongaría durante dos décadas, coincidiendo con su cénit artístico. 

Al margen de la obra citada, son testigos de ello la escultura de San Fernando, la peana de la 

Virgen de la Esperanza o el relicario de San Ildefonso.  

 La fortuna de haber crecido en Génova, una de las capitales culturales con mayor 

peso en la Europa del Seiscientos, y aprender bajo las directrices de su padre, el afamado 

escultor Francesco Fanelli, le hicieron brillar con luz propia y desmarcarse de sus 

contemporáneos españoles. La pulcritud de su acabado, el dominio de la técnica o la 

elegancia de sus composiciones son algunas de las características que definen su obra y 

explican el porqué marcó un hito en el arte de la platería barroca.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 JESÚS, Antonio de. (1680), párrafo 1662, por defecto 1762.  
2 SANTOS, Francisco de los. (1657), fol. 156 v.  



	 6	

1. JUSTIFICACIÓN 
 

 El patrimonio sacro generado en la ciudad del Tajo durante el transcurso del siglo 

XVII ha acaparado el interés de los investigadores en múltiples ocasiones. No es para menos. 

La intensa actividad impulsada por la Dives toletana, conventos e iglesias la convirtieron en 

uno de los focos artísticos y culturales de mayor relevancia en la geografía española, siendo 

prueba de ello obras tan paradigmáticas como la capilla del Sagrario, el convento de las 

Capuchinas, la iglesia de San Ildefonso o la capilla de las Reliquias. En su fábrica y exorno 

participaron artistas de primera fila como Juan Bautista Monegro, El Greco o Juan Bautista 

Maíno o Pedro de Orrente en la primera mitad de siglo; y Francisco Rizi, Bartolomé Zumbigo 

o Pedro de la Torre hacia la segunda. Grosso modo, todos han protagonizado estudios de 

carácter científico destinados a divulgar su trayectoria y conformar una imagen rigurosa de 

los condicionantes políticos, sociales y religiosos que la marcaron. No sucede así en el campo 

de la platería. Los maestros ligados a este oficio han venido sufriendo una suerte de apatía 

por la que han sido relegados a un segundo plano y se han mantenido en la nebulosa del 

desconocimiento, a excepción de casos aislados como el de Antonio Pérez de Montalto; su 

vínculo con la Casa Real y la hechura de la custodia de la Catedral de Murcia le granjearon 

una fama de la que siglos más tarde se ha beneficiado para hacerse un hueco entre los 

intereses de profesores como Paula Revenga Domínguez o Jesús Rivas Carmona, entre otros.  

 Ante semejante realidad, opté por dedicar mi Trabajo Fin de Máster al estudio de esta 

disciplina en el Toledo barroco, si bien, la variedad de artífices activos y la abundante 

documentación conservada me obligó a recular y acotar el tema, focalizando mi atención en 

Virgilio Fanelli. ¿Cuáles fueron los motivos para tal elección? Su trayectoria y producción 

artística me resultaron especialmente atractivas, pues me permitían ahondar en el estudio de 

tres cuestiones claves: las relaciones culturales entre España e Italia durante el siglo XVII, el 

impacto de la Contrarreforma en el plano artístico y el análisis pormenorizado de un obrador 

y sus respectivas labores. Era, a todas luces, el candidato idóneo.  

 La puesta en marcha de este proyecto desveló una laguna bastante mayor de la 

presupuesta inicialmente. Desde finales del siglo XIX, la presencia del italiano en la 

historiografía había sido constante, especialmente en los trabajos concernientes al trono 

catedralicio, como son aquéllos de Rafael Ramírez de Arellano, Virginia Tovar, José Manuel 

Cruz Valdovinos, Fernando Marías o Juan Nicolau Castro. En líneas generales, sus 

contenidos aluden al proceso ejecutivo, los artífices y oficiales participantes o los reiterados 

incumplimientos, pero quedaban a la espera otras incógnitas ¿dónde se formó Virgilio 
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Fanelli? ¿Quién fue su clientela? ¿Qué características definen su estilo? Su resolución requería 

de una mayor dedicación que la prestada en los meses de elaboración del Trabajo Fin de 

Máster. Esta primera toma de contacto me sirvió para descubrir una personalidad genuina y 

ligada, desde su llegada a España en torno a 1653, con los clientes de mayor peso en el 

ambiente cultural y artístico del momento como fueron Felipe IV y la Dives Toletana, y cuyo 

grado de excelencia hacen de sus obras, en definitiva, un artista que merecía, más que ningún 

otro, alzarse como principal objetivo de un trabajo de investigación.  

Acepté el reto y le concedí tal honor al convertirlo en el tema de mi tesis doctoral en 

el ocaso del año 2014; para ello, me apoyé en dos profesores cuyas trayectorias hacen 

innecesaria cualquier tipo de presentación, Manuel Pérez Hernández, profesor titular en 

Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, y Palma Martínez-Burgos García, 

catedrática en Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
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2. OBJETIVOS 
 

 La consecución de un resultado homogéneo, de calidad y en consonancia con los 

parámetros impuestos por la comunidad universitaria requirió la fijación previa de un 

conjunto de objetivos, generales y específicos, destinados a marcar las directrices y precisar 

la puesta en marcha del proyecto.  

 

Objetivos generales  

 

o Profundizar en el conocimiento de las relaciones artísticas y culturales entre España 

e Italia durante el Seiscientos, especialmente entre Toledo y Génova.  

o Poner en valor la participación de los cargos diplomáticos en calidad de agentes 

intermediarios entre la Corte de Felipe IV y los artistas de origen italiano: el caso de 

Giovanni Battista Serra.  

o Analizar la respuesta contrarreformisma en el plano artístico por parte del principal 

centro católico en los reinos hispanos, la catedral de Toledo.  

o Ahondar en el papel que jugaron los arzobispos Baltasar de Moscoso y Sandoval y 

Pascual de Aragón como promotores artísticos y culturales en la ciudad del Tajo 

durante su mandato.  

o Revalorizar el patrimonio de origen italiano conservado en la catedral, conventos e 

iglesias toledanas, siguiendo así la estela de otros autores como Palma Martínez-

Burgos, Fernando Marías o Juan Nicolau Castro.  

o Conceder el merecido peso al estudio de la orfebrería en la geografía española, en 

sintonía con los trabajos pioneros de José Manuel Cruz Valdovinos, Aurelio Barrón, 

María Victoria Herráez, Eduardo Azofra y por supuesto, mi director, Manuel Pérez 

Hernández.  

Objetivos específicos 

 

o Clasificar, transcribir y analizar la totalidad de escrituras inéditas vinculadas a la 

trayectoria vital y profesional de Virgilio Fanelli durante su etapa española (c. 1653-

1678).  

o Precisar aquellos datos de peso en su trayectoria vital a fin de conseguir una secuencia 

de los hechos documentada y cohesionada.  
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o Definir los rasgos de su estilo a la par que establecer analogías con su círculo 

formativo en Génova y Bolonia, destacando a Francesco Fanelli, Tomasso y 

Giovanni Orsolino. 

o Integrar su figura en el panorama artístico del Seiscientos español, especialmente en 

el referente a Toledo, y ahondar en las relaciones profesionales que mantuvo con los 

artistas Francisco de Salinas, Pedro de la Torre o Bartolomé Zumbigo, entre otros.  

o Elaborar un catálogo razonado de las piezas concernientes a su etapa española a 

partir de los factores políticos, sociales y religiosos que determinaron su encargo, así 

como de los testimonios documentales y rasgos estilísticos responsables de confirmar 

o no su autoría.  

o Analizar la plasmación de la devoción postridentrina en su producción artística: 

lectura iconográfica.  
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3. METODOLOGÍA 
 

 De acuerdo a las noticias de Juan Agustín Ceán Bermúdez, primero en trazar una 

biografía sobre Virgilio Fanelli, su etapa española se prolongó desde 1654 hasta 1678, 

año de su fallecimiento, fijándose su traslado a la ciudad del Tajo en 1655. En base a ello, 

mi trabajo de campo tomó como punto de partida el Archivo Capitular de Toledo, donde 

para mi sorpresa, me esperaba la desinteresada ayuda de Alfredo Rodríguez e Isidoro 

Castañeda, ambos responsables de su gestión y conservación. Ya adelantamos cómo la 

trayectoria de nuestro artista durante su etapa española se desarrolló al amparo de la 

catedral toledana, por lo que se tornaba vital esclarecer los entresijos de ese vínculo 

profesional, ofreciéndome la clave los libros de Frutos y Gastos. En efecto, entre sus 

páginas se hallaba la totalidad de libramientos concernientes a aquellas piezas que le 

fueron encargadas, una herramienta de primer orden para confirmar de manera 

categórica la autoría de algunas, así como para la adjudicación de otras nuevas, por 

ejemplo, la cajita-relicario entregada a Mariana de Austria en 1676. 

 Posteriormente efectué la revisión de las Actas Capitulares y los Decretos arzobispales 

con el fin de perfilar con mayor rigor la secuencia de hechos acaecidos durante la 

formalización de los encargos, destacando las gestiones del canónigo obrero Pedro López 

de Inarra Isasi, quién durante casi dos décadas medió entre los miembros del cabildo, el 

arzobispo de turno, Baltasar de Moscoso y Sandoval o Pascual de Aragón, y el propio 

artista. Al margen de la abundante documentación localizada, la fortuna me sonrió una 

vez más al coincidir con Susana Villaluenga, profesora titular en Economía de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, pues me brindó la oportunidad de manejar legajos 

en proceso de catalogación, siendo ejemplo de ello el Memorial de los acuerdos del trono de la 

Virgen del Sagrario. Como veremos, su contenido supone un punto de inflexión a la hora 

de comprender la llegada de Virgilio Fanelli a la ciudad y su entrada al servicio de la 

fábrica catedralicia; además, gracias a él se pudo precisar el cometido de Pedro de la Torre, 

Alonso Cano, Francisco Bautista y Sebastián de Herrera Barnuevo en la concepción de 

dicha pieza. 

 La siguiente parada se hallaba a escasos metros, en el Archivo Histórico 

Provincial, donde pretendí ampliar el ámbito de estudio y resolver incógnitas 

concernientes a su parcela más íntima. Dar con su huella no resultó complejo, aunque sí 

tedioso, y de ello pueden dar fe el doble centenar de protocolos consultados en la 
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primavera del año 2015. A la archiconocida escritura de concierto del trono, firmada el 8 

de enero de 1655, se sumaron otras por las que descubrimos su lugar de residencia en el 

casco urbano, sus estancias en la cárcel o los encargos de clientes ajenos al templo 

catedralicio. Sin duda, entre ellas destaca el testamento redactado el 28 de abril de 1674, 

una herramienta de primer orden para precisar la fecha del fallecimiento de su primera 

esposa, Magdalena Barberi, los hijos fruto de su segundo matrimonio con María de la 

Cuesta, su posición económica y su participación en el ambiente religioso del momento, 

entre otras cuestiones.  

 El final del trabajo de campo desarrollado en Toledo quedó protagonizado por el 

rastreo de fondos en aquellos archivos donde se presuponía la existencia de datos 

concernientes a la trayectoria de Virgilio Fanelli, éstos son, el Archivo Municipal y el 

Archivo Diocesano, obteniendo también óptimos resultados.  

  En aquel momento, las noticias reunidas se tornaban más que suficientes para 

conformar un primer esbozo de su trayectoria en la Península, si bien, se resistía a salir a 

la luz algún testimonio documental referente a su fecha y lugar de fallecimiento, así como 

a la producción artística de sus últimos años. Según un libramiento efectuado por la 

fábrica catedralicia en 1677, Virgilio Fanelli había regresado a Madrid a finales de 1675 o 

principios del año siguiente3, donde permaneció hasta el final de sus días. Este 

planteamiento refutaba lo expuesto en trabajos prededentes, donde se venía señalando 

Toledo como lugar de fallecimiento. En aras de completar este descubrimiento se abordó 

una rigurosa consulta en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid con la esperanza 

de conseguir alguna pista sobre su paradero. ¿Se trataba de una estancia temporal o 

trasladó su residencia allí de modo definitivo? Tras varios meses de búsqueda y a punto 

de desistir, entre las páginas del protocolo 10139 localicé las últimas voluntades del 

maestro italiano, redactadas ante el escribano Baltasar de Salazar el 9 de noviembre de 

1678. Su contenido permitía efectuar las oportunas correcciones y precisar el devenir de 

los hechos en el ocaso de su etapa española.  

 Sin desligarme del modus operandi tradicional, esta labor de rastreo, transcripción y 

clasificación de documentos vino seguida de un estudio in situ de las obras. Gracias a mi 

formación durante los años 2011 y 2012 en el Departamento de Patrimonio en la catedral 

de Toledo, y la excelente relación con sus responsables, el canónigo D. Juan Pedro 

																																																								
3 ACT. Obra y Fábrica. Frutos 1676/Gastos 1677, fol. 99r.   
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Sánchez, y los técnicos Prado López y Carlos Turrillo, tuve el privilegio de contemplar, 

manipular y fotografiar las piezas allí conservadas. Asimismo, me facilitaron un 

compendio de imágenes de acesso restringido referentes al trono de la Virgen del Sagrario 

realizado por la empresa Tasio Orfebre S.A. durante su restauración. Gracias a ellas pude 

contemplar con detalle la compleja estructura de plata completamente desarmada, así 

como su profuso programa escultórico, lo que indudablemente actuó en beneficio de su 

estudio.  

 Idénticas facilidades hallé al solicitar permiso para examinar el trono de la Virgen 

de la Esperanza, venerada en la parroquia toledana de San Cipriano. El presidente de su 

cofradía, Andrés González, no dudó en abrirme las puertas del camarín para acceder al 

nicho y contemplar dicha pieza con mayor proximidad y detectar así las posibles marcas 

de platería o el programa iconográfico de las cartelas laterales, ayudándome en tal labor 

mi director Manuel Pérez. No tuve tal suerte con los motivos en bronce presentes en el 

retablo mayor del convento de Capuchinas; el cierre de sus puertas en 2017 unido a la 

compleja gestión del patrimonio conventual impidió la toma de fotografías, si bien logré 

abordar su análisis visual.  

 Tras concluir esta primera fase, focalizada en la recopilación de testimonios 

gráficos y documentales, fue necesario su respectiva ordenación y análisis, ciñéndome 

para ello a las pautas marcadas por mis directores. La figura de Virgilio Fanelli y su 

producción artística requería de un conocimiento riguroso y diversificado que traspasaba 

las fronteras del campo de la platería. En efecto, su formación en el taller italiano a la 

sombra de Francesco Fanelli, su selecta clientela y el empleo del lenguaje arquitectónico 

en gran parte de sus obras maestras le confieren un carácter genuino y complejo de 

abordar. Así pues, también conté con el asesoramiento de expertos en la materia a fin de 

resolver dudas y abrir nuevos debates sobre cuestiones de técnica, estilo o iconografía, 

elaborando una relectura de acuerdo a enfoques científicos con mayor actualidad. En este 

sentido, debo agradecer a Juan Nicolau Castro y Antonio José Díaz Fernández la 

información sobre el funcionamiento y actividad cultural del convento de las Capuchinas, 

así como de los tronos marianos presentes en la provincia. También a Raquel Lozano, 

restauradora del Museo Sefardí de Toledo, por sus explicaciones sobre las tipologías del 

metal y sus diversas reacciones ante el paso del tiempo, pues gracias a ello aprendí a 

examinar las superficies de las piezas desde otra perspectiva, apreciando detalles 

desapercibidos hasta el momento.  
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 Asimismo, este afán por conseguir un resultado íntegro me condujo a solicitar 

asesoramiento de expertos en la disciplina musical pues, tres de las piezas seleccionadas, 

se hallaban guarnecidas con un séquito de ángeles portadores de instrumentos cuya 

identificación, en ciertos casos, resultaba bastante compleja. Por tanto, agradezco su 

desinteresada ayuda a Miguel del Barco Díaz, profesor del Conservatorio Oficial de 

Música Hermanos Berzosa;  a Miguel Rincón, especialista internacional en instrumentos de 

cuerda pulsada de época barroca; a Emilio Martínez Redondo, profesor de viola en el 

Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira; y, por último, a Juan Pablo 

Barreno, lutier, investigador de organología y experto dulzainero de Segovia, por poner 

a mi disposición su conocimiento en materia musical y concretar la cronología y tipología 

de los aerófonos y cordófonos presentes. 

 Estas labores, focalizadas única y exclusivamente a la elaboración de la tesis, 

fueron combinadas con otras de carácter profesional y académico, destacando la 

consecución de varias becas formativas y de investigación en el Museo Sefardí, en el 

Museo Naval de Madrid y en el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo; la 

participación en congresos vinculados al ámbito de las Humanidades; la inclusión en el 

proyecto I+D: Toledo e Italia: relaciones artísticas de ida y vuelta. SS. (XVI-XVIII) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha; y por último, mi colaboración en el proyecto editorial 

Catedrales. Eclesia cum aedificanda est, dependiente del Servicio de Publicaciones de la 

Universidad Pablo de Olavide, aprovechando estas líneas para mostrar mi más sincero 

agradecimiento al profesor Fernando Quiles, por confiar en mis capacidades y ofrecerme 

la oportunidad de formar parte de su equipo. Lejos de exponer aquí una relación más 

detallada y convertir este inicio en un currículum, me limitaré a destacar cómo todas ellas 

repercutieron beneficiosamente en el resultado aquí propuesto, pues de un modo u otro, 

me ayudaron a forjar un criterio con mayor solidez, a sortear los obstáculos surgidos 

durante la propuesta y desarrollo de una hipótesis, así como a refinar y ampliar las técnicas 

metodológicas a la hora de abordar el estudio de las artes, y en concreto, de aquéllas 

concernientes al siglo XVII. 

 La última fase de este proceso quedó marcada por su complejidad. La abundante 

documentación sumada a la inexperiencia de emprender un estudio de semejante calibre 

amainó el ímpetu inicial. No obstante, la confianza de mis directores, Manuel y Palma, 

me mantuvo firme en la consecución de mi objetivo. Su reconocida trayectoria académica 

junto al altruismo de guiar mi camino y compartir conmigo sus conocimientos han 
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enriquecido cada una de las páginas de mi tesis, haciendo de ella un resultado de esfuerzo 

compartido. Así pues, tras seis años de trabajo ininterrumpido, espero haber cumplido 

con las expectativas y «entregar» al ámbito científico una herramienta útil para estrechar 

los lazos entre Italia y España y conocer el valioso patrimonio artístico custodiado en 

nuestras fronteras a través de la figura de Virgilio Fanelli.  
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4. PLANTEAMIENTO PROPUESTO 
 

No hay que fiarse de cuentecillos y tradiciones, que la experiencia me ha demostrado ser patrañas4. 

 

Siguiendo las directrices del ilustrado y presentar los contenidos de acuerdo a un 

enfoque científico, cohesionado y multidisciplinar se optó por su división en dos partes 

bien diferenciadas. Una primera inaugurada por el rastreo del nombre del genovés en la 

historiografía italiana y española a fin de valorar el peso concedido a su figura y el 

conocimiento sobre la misma. El hecho de haber recibido formación bajo el amparo de 

Francisco Fanelli sumado a la progresiva demanda de sus servicios por parte de la 

Primada le concedió un papel destacado en la segunda mitad del siglo XVII que se 

tradujo, a su vez, en la reserva de cierto protagonismo en trabajos claves para el estudio 

y divulgación de las Artes plásticas, como fueron los de Domenico Laffi, Marcello Oretti, 

Antonio Ponz o Juan Augustín Ceán Bermúdez en los siglos, XVII, XVIII y XIX, o los 

de José Manuel Cruz Valdovinos, Juan Nicolau Castro o Margarita Pérez Grande en 

época actual.  

 El recorrido continuará con un capítulo dedicado a revelar los entresijos de su 

trayectoria vital en base a testimonios documentales, dando por primera vez una 

respuesta argumentada a su fecha y lugar de nacimiento, su descendencia, el número de 

matrimonios o las ciudades donde residió, Génova, Bolonia, Madrid y Toledo, siempre 

focalizando la atención en su etapa española, verdadero objeto de nuestro estudio. Este 

conjunto de cuestiones nos permitirá trazar un primer esbozo de su ámbito más íntimo, 

complementado posteriormente con su modus operandi en el profesional, donde tendremos 

la oportunidad de responder incógnitas tan interesantes como ¿quiénes fueron sus 

oficiales? ¿Cuándo entró a formar parte de la Cofradía toledana de San Eloy y cuáles 

fueron sus derechos y obligaciones? O ¿Dónde se ubicó su obrador en el entramado 

urbano?  

 Una vez consolidados los cimientos de este primer acercamiento se abordará su 

«redescubrimiento». En efecto, los datos publicados hasta la fecha se limitan a informar 

sobre las cláusulas de los contratos, sus incumplimientos y las respectivas entradas a 

prisión, pero omiten una cuestión crucial, el papel que jugó en el complejo panorama 

																																																								
4 Carta de Ceán Bermúdez a Vargas Ponce, 18 de diciembre de 1802. Véase en FERNÁNDEZ, Cesáreo (1900), 
pp. 209-210.  
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cultural y artístico de la segunda mitad del Seiscientos español. En aras de subsanar esta 

carencia, retomaremos los testimonios documentales para reinterpretar su contenido y 

ajustar su perfil. En base al marco teórico conformado por investigadores de la talla de 

Fernando Marías, Beatriz Blasco o Juan Luis Blanco, entre otros, descubriremos si 

Virgilio Fanelli practicó o no otras disciplinas artísticas más allá de la escultura en metal, 

su manejo del disegno o su capacidad para afrontar retos en la concepción de nuevas obras. 

Asismismo, se ahondará en el uso de la terminología empleada por Pedro López de 

Inarra, canónigo obrero, y los escribanos para dirigirse a él, «architecto, escultor y platero» 

y comprender de este modo la concepción de su imagen respecto a otros de sus 

contemporáneos como Pedro de la Torre, Francisco Rizi o Bartolomé Zumbigo, con los 

que coincidió asiduamente en los proyectos emprendidos por la catedral toledana. 

 La conclusión de esta primera parte quedará marcada por el análisis de su estilo. 

¿Qué características definen la producción del genovés? Cierto es que Juan Nicolau 

Castro le atribuyó la peana de la Virgen de la Esperanza, sita en el templo de San Cipriano, 

en base a las similitudes estilísticas del programa escultórico con el presente en el trono 

de la Virgen del Sagrario5, pero a día de hoy ningún investigador ha reparado en 

analizarlas. La pulcritud de las superficies, la disposición de la indumentaria o la 

reiteración de los rasgos fisionómicos en las figuras femeninas serán elementos 

genuinamente suyos, resultado de su formación a la sombra de Francesco Fanelli y, por 

ende, del clasicismo y la elegancia impuestas por el reverenciado Giambologna, como 

veremos.   

 La segunda parte quedará reservada al estudio de su producción artística. Lejos 

de abordarla según criterios cronológicos, consideramos más idóneo hacerlo en función 

de su categoría; así, en un primer bloque se recogerán aquellas obras de mayor relevancia, 

es decir, la lámpara escurialense, el trono de la Virgen del Sagrario, la peana de la Virgen 

de la Esperanza, la escultura de San Fernando y el relicario de San Ildefonso. El recorrido 

continuará con obras de menor enjundia, entre las que destacan los moldes para la mesa 

de altar en la capilla catedralicia de la Descensión, la peana de San Juan Bautista o el taller 

encargado por el jurado Juan García de Garcíalonso. Mientras, el final quedará reservado 

a desvelar el eco de su estilo en los maestros coetáneos y la consiguiente corrección de 

atribuciones implantadas desde finales del siglo XIX, como sucede en el caso de la pila 

																																																								
5 NICOLAU, Juan. (1992), p. 62. 
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de agua bendita o la custodia de sol portátil conservadas en el Colegio de Infantes o en 

la parroquia toledana de los Santos Justo y Pastor respectivamente.  

Lejos de ser una biografía al estilo decimonónico, donde los datos se dividen en 

bloques compactos y se suceden sin el respectivo análisis de la realidad vigente, la lectura 

de los siguientes capítulos desvelará un estudio íntegro destinado a redimensionar la 

figura de Virgilio Fanelli desde una perspectiva multidisciplinar, entiendiendo su obra y 

personalidad artística como el resultado de las confluencias políticas, sociales, religiosas 

y culturales vigentes en la Italia y España del Seiscientos.  
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5.CONCLUSIONES 
 

Virgilio Fanelli fue, a todas luces, un artista de primer orden. Nació en Italia en los 

albores del siglo XVII, fruto del matrimonio entre el afamado escultor Francesco Fanelli 

y su esposa Lucrecia, ambos naturales de Florencia. No obstante, su infancia y 

adolescencia se desarrolló en Génova, uno de centros europeos con mayor peso 

económico y cultural del momento; allí inició su formación como platero bajo la 

directrices de su padre, cuya producción artística fue responsable de difundir el estilo del 

prestigioso y archiconocido Giambologna en la capital ligur, siendo prueba de ello la 

imagen de Maria Divina Maestra, venerada en la iglesia de San Rocco (Parodi Ligure, Italia) 

o las esculturas en mármol de Jesucristo bajo las iconografías del Ecce Homo y el Redentor, 

ambas realizadas entre 1625 y 1626 para la iglesia genovesa del Gesú6.  

Tras culminar el periodo de aprendizaje y conseguir cierta autonomía económica, 

contrajo nupcias con la genovesa Magdalena Barberi, cuyo origen humilde quedó patente 

ante la imposibilidad de hacer entrega de la tradicional dote. Con esta primera esposa fue 

padre de seis hijos: Francesco, Fray Buenaventura, María Juana, Andrea, Lucrecia y 

Domingo; gracias a varios documentos inéditos hoy es posible fijar su lugar y fecha de 

nacimiento e incluso ciertas pinceladas de su trayectoria, siendo la más completa aquélla 

concerniente al último citado, es decir, a Domingo Fanelli, por las numerosas deudas y 

altercados con la justicia protagonizados en Toledo y Madrid. Esta lista de descendientes 

aumentó décadas más tarde, cuando tras el fallecimiento de Magdalena Barberi en 1668 

y su posterior matrimonio con la toledana María de la Cuesta, Virgilio Fanelli fue testigo 

del nacimiento de dos nuevos varones, Miguel Ángel y Virgilio, cerrándose así el ciclo de 

principales noticias relativas a su parcela más íntima.  

En aras de continuar con el recorrido y ahondar en el estudio de su devenir 

profesional, regresaremos a sus años de juventud para trasladarnos a Bolonia, donde 

acudió posiblemente en busca de nuevas oportunidades laborales. Allí se le sitúa en torno 

a 1631 trabajando en la hechura de un tabernáculo de plata encargado para la iglesia 

conventual de San Francisco, hoy desaparecido, aunque es posible reconstruir un esbozo 

de su aspecto gracias a la descripción de Marcello Oretti en su Notizie7. Tal información 

fue complementada en 1989 por Adele Condorelli, responsable de sacar a la luz un acta 

																																																								
6 SANGUINETI, Daniele. (2013), p. 162. 
7 ORETTI, Marcelo. (1780), fol. 174 v. 
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de bautismo correspondiente a su hijo Andrea y un documento del Archivio di Stato di 

Bologna donde se informa cómo a partir de 1644 Virgilio Fanelli obtuvo la licencia y 

ejerció su oficio de platero en la «ruga degli Orefice». Asimismo, se precisa un dato clave, 

nuestro maestro contaba con obrador propio en su casa, ubicada ésta en la vía della 

Nosadella8. 

Pese al obstáculo de crecer a la sombra de su padre y su consolidada reputación, 

lo cierto es que Virgilio Fanelli consiguió hacerse un hueco y destacar entre sus colegas 

de oficio. Varios elementos jugaron a su favor. Por un lado, el estrecho vínculo adquirido 

desde su infancia con las tareas propias del obrador, tales como el diseño, la concepción 

de modelos en cera, la fundición o el cincelado. Además, tuvo la oportunidad de 

desarrollar su carrera en dos focos claves del panorama cultural de la Italia barroca, 

Génova y Bolonia, caracterizados por una exigente y amplia clientela conformada por el 

alto clero, la nobleza, banqueros y comerciantes, entre otros, todos ellos responsables de 

proporcionar la llegada de novedades estilísticas y la confluencia de artistas; por tanto, 

Fanelli pudo estar en contacto con obras de otros escultores y plateros de cierto 

renombre como fueron Tomasso Orsolino (1587-1675), Tadeo Carlone (c. 1600-1667) o 

Johannes Jacobs (1575-1650), entre otros.  

La elegancia de sus composiciones y su maestría con el cincel le permitieron 

consolidar su reputación y ganarse la admiración de los sectores más refinados, de ahí su 

elección por Giovanni Battista Serra, conde de Villalegre, para abordar un encargo que 

supondría un punto de inflexión en su trayectoria profesional, la hechura de la lámpara 

destinada a iluminar el Real Panteón de San Lorenzo de El Escorial. Por orden de Felipe 

IV, este diplomático recibió un dibujo con el cometido de ser materializado en bronce 

por «el mejor profesor de aquel país [Italia]»9, resultando Virgilio Fanelli el perfecto 

candidato. Si bien el proceso ejecutivo se desarrolló en Génova, la compleja estructura 

de la pieza requiso abordar su montaje y ajustamiento in situ, obligando a nuestro artista 

a despedirse de su tierra natal y trasladarse a España, aconteciendo tal suceso en el 

transcurso de 1653 o en los meses iniciales del año siguiente.  

 Sin embargo, su carrera no transcurrió en la Corte, sino en Toledo, al amparo de 

la Catedral Primada. Recordemos cómo en 1654 el prelado Baltasar de Moscoso y 

Sandoval inició las gestiones oportunas para la hechura de un nuevo trono destinado al 

																																																								
8 CONDORELLI, Adele. (1994), p. 578.  
9 CEÁN, Juan Agustín. (1800), p. 76.  
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ornato de la Virgen del Sagrario10. Tan magna empresa no podía ser adjudicada a un 

platero cualquiera, pues se requería uno cuyo prestigio y trayectoria profesional se 

hallasen en sintonía con el resultado pretendido. Dos fueron los aspirantes, el madrileño 

Juan Ortiz de la Rivilla y Virgilio Fanelli, siéndole confiada finalmente a este último, 

circunstancia por la hubo de trasladar su residencia a la ciudad del Tajo.  

Allí permaneció desde 1655 hasta 1675, dos décadas coincidentes con su cénit 

artístico y con el mandato en la cátedra arzobispal de dos prelados claves en la 

implantación de los postulados postridentinos, el citado Baltasar de Moscoso y Sandoval 

y Pascual de Aragón. Pese a no haber sido nunca su protegido, pues no existe ninguna 

referencia al respecto, lo cierto es que los servicios del genovés fueron demandados por 

la fábrica catedralicia hasta el final de sus días. La pervivencia de ciertos comentarios 

donde los canónigos Pedro López de Inarra Isasi o Gaspar de Rivadeneira manifiestan 

explícitamente su afán por retenerlo o el hecho de no haber sido sustituido al frente de 

la hechura del trono, aun cuando sus demoras y pleitos fueron constantes, son pruebas 

más que suficientes para confirmar esta «predilección» que suscitó en el cuerpo primado. 

De hecho, el 10 de noviembre de 1670 consiguió ser nombrado platero oficial tras el 

fallecimiento de Francisco de Salinas, su antecesor en el cargo11. 

Al margen del citado trono, bajo las órdenes de la Dives toletana también realizó 

obras de singular belleza que, para nuestra fortuna, se conservan sin apenas alteraciones 

en el espacio para el que fueron concebidas, permitiendo abordar un análisis minucioso 

de su técnica y estilo. Así, destaca la escultura en plata de San Fernando, realizada con 

motivo de la canonización de este monarca medieval en 1671 o el relicario de San 

Ildefonso, solicitada en 1674, cuando Francisco de Sartaguda, presbítero cantor y 

capellán de número de la catedral de Zamora, entregó la canilla del santo patrón al 

cabildo.  

 Siguiendo el modus operandi de otros colegas de oficio, Virgilio Fanelli aumentó su 

capital haciendo frente a nuevos encargos ajenos al templo primado que, en oposición a 

los anteriores, rara vez han logrado sortear las vicisitudes del tiempo y perdurar hasta 

nuestros días. De acuerdo a los datos ofrecidos por las cláusulas, en su mayoría son piezas 

de escasa enjundia cuyo proceso de elaboración no solía exceder el año, siendo ejemplo 

de ello la cruz en plata encargada por el conde de Casarrubios, los ángeles para el trono 

																																																								
10 Nos estamos refiriendo únicamente al proceso de materialización  
11 ACT. Obra y Fábrica. Frutos 1669/ Gastos 1679, fol. 76.  
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de la Virgen de la Piedad o el estuche de cirujano para Francisco de Espinosa. No 

obstante, la excepción de tales características queda materializada en la peana de plata 

destinada al ornato de la Virgen de la Esperanza, en palabras de Juan Nicolau Castro, una 

«delicia del arte italiano custodiada en uno de los templos más modestos del casco», San 

Cipriano. Para hacer frente a su diseño, Fanelli se desligó por completo de la arcaica urna 

ochavada y se inspiró en el modelo de Pedro de la Torre y Francisco Bautista, si bien lo 

sometió a un proceso de simplificación, ofreciendo un resultado en plena sintonía con 

ese gusto por lo arquitectónico procedente de los círculos cortesanos.  

Tras cumplirse dos décadas de su primera visita a Toledo, es decir, en 1674, el 

genovés decidió dar un giro a su carrera y trasladarse a Madrid. En aquel tiempo, su edad 

era ya bastante avanzada y sus problemas de salud, acusados. Recordemos cómo en torno 

a 1670 ya había manifestado sus primeros ataques de gota, responsables de ralentizar 

progresivamente la actividad en el obrador. Así pues, ¿qué motivó su traslado? Parece 

incongruente apuntar a una posible mejora de sus condiciones laborales, especialmente 

si consideramos su cargo como platero oficial en la Primada y su delicado estado físico. 

¿Quiso probar suerte en la Corte durante el ocaso de su trayectoria? Con esta incógnita 

vigente, a día de hoy sólo sabemos con certeza su continuidad en el desempeño del oficio. 

En efecto, en 1676 hizo frente a la hechura de una cajita-relicario encargada por el cabildo 

toledano para guardar las reliquias de San Eugenio y entregársela posteriormente a 

Mariana de Austria a modo de obsequio, noticia a la que se suma la entrada en escena de 

Antonio de Cabezón, un joven que dice ser oficial de Fanelli en su obrador madrileño, 

confirmando de manera categórica lo hasta aquí expuesto.  

 Las últimas noticias del genovés proceden del documento redactado por el 

escribano Baltasar de Salazar donde recogió sus últimas voluntades el 7 de noviembre de 

1678, cuando la gravedad de su enfermedad le impedía incluso moverse de su lecho. 

Falleció tres días más tarde, poniendo fin a una vida repleta de luces y sombras, pero con 

un legado artístico único.   

Tras culminar este vasto recorrido y haber llegado a la parada final es momento 

de revelar nuestra satisfacción por el alcance de la gran mayoría de aquellos objetivos que 

marcaron inicialmente las directrices de la tesis. Así, una de las cuestiones de primer orden 

fue la transcripción, clasificación y análisis de la documentación referente a Virgilio 

Fanelli durante su etapa española; gracias a ello se ha logrado precisar datos cruciales en 

su parcela más íntima como el número de matrimonios y la respectiva descendencia, la 
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ubicación de su residencia y obrador en el entramado urbano o la ciudad donde expiró, 

fijada hasta el momento en Toledo, si bien hoy sabemos que fue Madrid.  

En el terreno profesional, los avances han sido también positivos, para nuestra 

fortuna. Se abordó el estudio de su formación y entorno artístico-cultural a fin de precisar 

y definir por primera vez los rasgos de su estilo a la par que establecer las 

correspondientes analogías con aquellos que fueron sus principales referentes, es decir, 

Francesco Fanelli, Tomasso y su hijo Giovanni Orsolino. Así, tras el análisis de su 

producción descubrimos un regreso a la producción de dichos artistas con la reiteración 

de elementos comunes como la apuesta por actitudes sosegadas y elegantes, el tradicional 

manto cruzado a la altura de la cadera, la caracterización similar en los rostros femeninos 

o el eventual empleo de la línea serpentinata en la disposición de las anatomías, 

reminiscencia de la formación paterna al amparo de Giambologna en la Corte medicea.  

Los avances no quedaron ahí. A día de hoy contamos con una relación detallada 

de los oficiales cuyo aprendizaje se forjó bajo las órdenes del genovés, así como de sus 

labores desempeñadas y los honorarios recibidos cuando ostentó el cargo de platero 

oficial, del que sólo Margarita Pérez Grande había mencionado en una ocasión. Dichos 

avances también se palpan en lo concerniente al estudio de su producción tras conseguir 

un catálogo razonado de aquellas obras realizadas durante su etapa española, con la 

oportunidad de confirmar de manera categórica la autoría de todas ellas a base de 

documentación, a la par que desestimar con sólidos argumentos la atribución de otras, 

como sucede en los casos de la pila de agua bendita dedicada al culto de la Sagrada Familia 

y la custodia de sol conservada en la iglesia toledana de los Santos Justo y Pastor.  

Lejos de incluir un resumen de esta segunda parte y caer en la repetición, 

simplemente incidiremos en la relevancia de ciertas cuestiones, por ejemplo, el hallazgo 

del Memorial de los acuerdos del trono de la Virgen del Sagrario. Se trata de un documento clave 

para conocer con suma precisión el proceso selectivo vigente durante 1654, las 

condiciones ofrecidas por Virgilio Fanelli y el cometido desempeñado por Alonso Cano, 

Pedro de la Torre y Sebastián de Herrera Barnuevo en la concepción final del diseño. El 

estudio concerniente al trono quedó completado con la minuciosa recogida de 

ajustamientos, cartas de pago y contratos efectuados en el transcurso de las dos décadas 

que se prolongó su hechura. Por otro lado, cabe mencionar el haber sacado a la luz piezas 

inéditas como la escultura y efigie de San Juan Bautista o el taller de plata para Juan García 

de Garcíalonso, ambas desaparecidas, además de poner en valor la peana en plata para la 
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Virgen de la Esperanza, a quien tan sólo Juan Nicolau y Mario Ávila le habían dedicado 

unas líneas en sus trabajos, pese a la excepcional factura de la que son testigos las escenas 

del ciclo vital de María o los ángeles de cuerpos rollizos posados en los ángulos de la 

base.  

Gracias a todo ello fue posible un «redescubrimiento» de Virgilio Fanelli. Son 

varias las ocasiones en las que los canónigos y escribanos hacen uso de palabras como 

«arquitecto, escultor y platero» para referirse a él, pero ¿desempeñó tales funciones? 

¿Podríamos señalarle como el equivalente a Juan de Arfe en el siglo XVII? En otras 

palabras ¿Se ajusta a la definición otorgada por Jesús Rivas Carmona del «platero 

arquitecto»? Parece que no. Virgilio Fanelli no fue un «artista total» de acuerdo a los 

preceptos impuestos por sus compatriotas italianos; el hecho de no existir ninguna 

referencia explícita a su interés por la práctica de otras disciplinas y menos aún a la 

hechura de diseños con carácter arquitectónico nos hizo reajustar su perfil y eliminar esas 

posibles confusiones generadas por el uso de tales términos en la documentación. Esto 

no implica un detrimento de su figura, pues desde el inicio de la tesis hemos venido 

enfatizando el conjunto de características por las que destacó entre sus colegas de oficio 

y han mantenido intacto su prestigio: la delicadeza de sus composiciones y la 

extraordinaria pericia técnica.  

 Llegados a este punto, es momento de exponer cómo la consecución de los 

objetivos específicos, al menos en su mayoría, también nos ha permitido alcanzar los 

generales. En efecto, con la figura de Virgilio Fanelli actuando de hilo conductor hemos 

abierto una «ventana» en el tiempo para ser partícipes de la compleja realidad del 

Seiscientos, ahondando en el conocimiento de las relaciones culturales y artísticas entre 

España e Italia, así como en el papel desempeñado por los cargos diplomáticos en calidad 

de agentes intermediarios entre la Corte de Felipe IV y los artistas procedentes de la 

península vecina. Por otro lado, la rigurosa labor documental concerniente a la etapa 

toledana (1655-1675) ha sido primordial en el análisis de la respuesta contrarreformista 

por parte de la Catedral y su materialización en el plano artístico, entrando en escena dos 

figuras primordiales para su fomento y financiación, Baltasar de Moscoso y Sandoval y 

Pascual de Aragón. Gracias a ello, la presente tesis contribuye de manera significativa a 

un mayor conocimiento de la orfebrería en nuestro país, así como a una revalorización 

del patrimonio sacro en la ciudad del Tajo, ambas cuestiones estrechamente ligadas a las 
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directrices marcadas por mis directores, Manuel Pérez y Palma Martínez-Burgos, y a sus 

respectivas líneas de investigación.  

La satisfacción de este equipo por las metas conseguidas no impide hacer una 

última referencia a ciertos aspectos que a día de hoy se tornan una incógnita. El primero 

y de mayor peso es la trayectoria de nuestro protagonista durante su etapa italiana, es 

decir, aquélla transcurrida entre su fecha de nacimiento y el traslado al Real Panteón de 

San Lorenzo de Escorial en torno a 1653, útil para precisar sus años de formación en el 

taller paterno, sus primeros encargos o el tipo de clientela por la que fue reclamado. De 

especial interés sería ahondar en su elección por Giovanni Battista Sera para la hechura 

en bronce de la lámpara. El posible hallazgo de correspondencia, libramientos o 

memoriales de similar naturaleza a los conservados en el caso del trono de la Virgen del 

Sagrario sería clave para determinar la existencia o no un concurso, el año de inicio de la 

empresa o incluso su autoría del diseño, atribuida en nuestro trabajo a Giovanni Battista 

Crescenzi. 

Otro de los grandes interrogantes es, sin duda, el viaje a Londres junto a 

Francesco Fanelli planteado por Marcello Oretti. ¿Realmente trabajó en la Corte bajo el 

amparo de Carlos I de Inglaterra? De estar en lo cierto, se haría necesario iniciar un 

exhaustivo trabajo de campo en los archivos británicos con el objetivo de precisar fechas 

y conocer en detalle las funciones que allí desempeñó. Finalizamos este listado de 

«asuntos pendientes» aludiendo al problemático acceso a los conventos toledanos y la 

consiguiente imposibilidad de fotografiar ciertas piezas que, para nuestra fortuna, se 

conservan en perfecto estado, circunstancia por la que nos ha sido inviable mostrar los 

elementos en bronce realizados para decorar el altar mayor de las madres capuchinas, así 

como los angelitos que rodean su tabernáculo. Aún queda, por tanto, parte del camino 

por recorrer para lograr dar respuesta a las incógnitas planteadas, cometido que habrá de 

llevarse a cabo en futuras investigaciones y cerrar con ellas un estudio completo de la 

figura de Virgilio Fanelli.  

De acuerdo a los augurios iniciales, la elección de este «Praxíteles florentín» como 

protagonista de la tesis fue, sin duda, un gran acierto. El haber desestimado arcaicos 

planteamientos decimonónicos y abordar su trayectoria y producción artística desde una 

perspectiva multidisciplinar ha permitido la consecución de un resultado en sintonía con 

el rigor exigido por la comunidad científica, clave para rescatarle de su olvido y otorgarle 

un merecido espacio en el estudio del Arte barroco. 
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