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archéologiques, 36 (1988), pp. 13-40, part. 21-24.  
12 LORÉS I OTZET, Immaculada, “Edificis del segle XI al marge de la influència lombarda: Sant Pere de 

Rodes i la seva repercussió a Sant Andreu de Sureda”, en FREIXAS I CAMPS, Père y CAMPS I SÒRIA, Jordi 

(eds.), Els comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya, Girona-Barcelona, 2009, pp. 121-132. 
13 PUIG I CADAFALCH, Josep, “Les influences lombardes en Catalogne”, en Congrès Archéologique de 

France, LXXIII
e 

Session: Carcassonne et Perpignan, 1906, Paris-Caen, 1907, pp. 684-703; CASTIÑEIRAS 

GONZÁLEZ, Manuel, “La cuestión lombarda en el primer románico catalán”, en Il Medioevo delle 

Cattedrali, Chiesa e Impero: la lotta delle immagini (secoli XI e XII), Milán, 2006, pp. 345-355; cuestiona 

que fueran maestros foráneos, DURAN-PORTA, Joan, “The Lombard masters as a deus ex machina in 

Catalan First Romanesque”, Arte Lombarda, 156 (2009), pp. 99-119; IDEM, “¿Lombardos en Cataluña? 

Construcción y pervivencia de una hipótesis controvertida”, en Cien años de investigación sobre 

historiografía española. Anales de Historia del Arte, vol. extr., 2009, pp. 247-261; LOMARTIRE, Saverio, 

“Comacini, campionesi, antelami, ‘lombardi’. Problemi terminilogici e storiografici”, en FREIXAS I 

CAMPS, Pere, y CAMPS Y SÒRIA, Jordi (eds.), Els comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya, 

Girona-Barcelona, 2009, pp. 9-31; aboga por la naturaleza exógena de esta nueva producción, ADELL I 

GISBERT, Joan-Albert, “L’aparició dels Magistri Comacini en Catalunya..., pp. 51-59.  

14 Focillon, Henri, “Recherches récentes sur la sculpture romane en France au xie siècle”, Bulletin 
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