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IV. 1. — El componentereligioso en la politica de los

Reyes Catblicos

.

El componentereligioso es, sin duda, el aspectom~s lla-

mativo y conocido de la actuacibnpolitica de los ReyesCatblicos, - —

que justifioS la presenciacasi diusivade la tem~tica religiosa en el -

arte asociadoa la personalidadde los Reyes> problemaque, a prime

ra vista, contrastacon el vigoroso desarrollode la instituoibn mon~ir

quica y de unosnuevosvalores de signo laico. L.a incidencia de la prg

blematica religiosa en la vfda política y en las manifestacionesartlstL

cas del reinadoestuvo determinadapor la herenciade la tradicibn me

dieval, que aportabauna oonoepcibnteocraticadel poder, y por la in-

fluencia en nuestropaís de los movimientos de renovacibn espiritual

que se dejaronsentir en la Europadel momento, gracias a los oua——

les la problemhticareligiosa no perdiS actualidadcon el final de la —

Edad Media.

En el aparatoidecíbgicoque sustentbel reinado de los Re-

yes Catblicos coexistía la tradici6n medieval, que configurabatodavia

muchos aspectosde la vida política y social, con el desarrollo de unas

nuevasideas, que hicieron posible que la política espa9iolase fuera —

encaminandohacia la configuraciBndel EstadoModerno. Los valo—-.
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res transcendentesde la concepcibnmedieval del mundocrearon un -

orden jerarquizado, dondeel rey ocupabala primacia, teoria que fue

expuestapor algunosautores, atendiendoa la doctrina del cuerpo mis

tico enunciadapor San Pablo y aplicadaal temapor tratadistascomo

Diego de Valera, segbnla cual el rey representabala cahezadel cue~

po que rige el resto de los miembros que son los sbbditos (1). La ——

concopctbn toocrbti’icn dcl )O(IOE’ concohinlix ¿iLItOrILlfldl red 3 nonIo Luna

nadade la divinidad; explica Cepedaque de ello se derivaba una doble

obligacibn por parte del s6bdito, obligaciSnen nombre de la concierl.

cia y, por partedel soberano, regir segbnlos principios de la fe divi

na (2). De estaforma interpretael autor la destitucibnde Enrique IV,

que en ningbn casopuedeser consideradacomo un medio para cuestio

nar la autoridadreal, sino como la puestade manifiesto de la inecti—
‘A

tud personaldel rey, quienpor sus pecadosno merecio el trono; fue -

precisamenteel Arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, quien despojb

al rey de sus atributos reales, segCtnla narracibndel cronistaValera

en el Memorial de diversashazanas(3), como un simbolo de la supr~,

macla del poderespiritual sobreel temporal.

Los cronistas, historiadoresy tratadistastebricos en ge-

neral del reinado de los ReyesCatblicos recogieronen sus interpretéj

ciones, la tradicibn medievalque vinculabala Monarquíaa la divini-

dad. Gbmez Manrique, a diferenciade Maquiavelo, interpreta la sa-

biduría del rey en funcibn del temor a Dios en el Regimientode Prín-ET
1 w
383 247 m
508 247 l
S
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cipes, que el poetadedicba los ReyesCatblicos (4>, Diego de Valera,

por su parte, suscribeen la Crbnica de los RevesCatblicos que los —

acontecimientosdel reinadoparecenmas obrade Dios que hechospor

los hombres (5). Y mas adelanteaPiadeque ello fue posible gracias a

las plegarias, sbplicasy limosnashechaspor la Reina (6). Para to-

dos estos autoressblo un milagro podíaexplicar los esplbndidos lo——
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gros en todos los brdenesdel reinadode los ReyesCatblioos, tras los

turbulentos acontecimientosquehablancaracterizadola ~poca de Enni

que IV. Por otra parte, las particularescircunstanciasque hab!an fa

vorecido el ascensoal trono de Isabel y Fernando—la prematura muer

te de su hermanomenor, la Guerrade Sucesibncontra la Beltranela,

el problemade la azarosahistoria del Príncipede Viana en la Corona

de Aragbn .. .— justifican el que se les considerecomo los elecddos—

por Dios para llevar a caboesa ingente labor. El Providencialismo,

doctrina de raíz medieval, es la base de todos estosluicios, si bien,

indirectamentesirvib tambi6n paraensalzarla ima9endel rey, hecho

fundamentalen el caminohacia el fortalecimientode la instituci&,n mo—

narquica. Persistíatodavíaunavisibn teocrhticadel mundo, donde to-

dos los acontecimientosde la vida polÍtica girabanen torno a la divini

dad. Así la Reconquistase concebíaaUn como la obra de Dios> puesto

que se tratabade la luchacontrael musulm~n, cuyaderrota demostrq.,

ría la victoria de la Fe Catblica; de aquÍ el valor sinbblico que se asia

a la conquistade Granada. Por Ultimo, el origen judeoconversode

la gran mayoría de los intelectualesdel momentojustifica y explica la

valoracibn de los Reyes Catblicos, y del reinadoen general, desdeun

punto de vista mesi~nico. En ello se encontrabatambi~nel origen de

la proyeocibnde la polÍtica de los ReyesCatbliccs en el futuro, ya que,

segCinestainterpretacibn, Espafiaera el pueblo elegido para llevar a —

cabo la lucha contraíaherejíay la defensade la fe, hechoque influs~

notablementeen el desarrollode la polltic¿v«el Rey Catblico y de su —

nieto (7).

De la tremendaimportancia queel componentereligioso al

canzb en el conjuñto de la política de los Reyes Catblicos nos da idea

el hechode que fuera uno de sus logros m~s sobresalientesel establa..

cimiento de lo que se ha dado en llamar la iglesia nacional. Los Re-

yes obtuvieronde Romauna autonomíadesconocidahastaentoncesy —
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con ello consiguieronreforzar el poderde la Coronaal permitirles -

ejercer el control de la vida religiosa de forma completa. Consigui~

ron del Papala autonizacibnparanombrar las dignidades; de estafor

ma lo9raron rodearsede genteadeptay recusarona los obisposex--

tranjeros que podíansuponerun problemaen el caso de un conflicto -

internacional. Se les otorga tambiSn el derechode apelacibnde te—-

das las sentenciasdc los Tribunales Eclesiastices,e incluso el dere

che de recusartodos los decretosdel Papa. Por sus consecuencias-

políticas uno de los logros m~s brillantes fue la concesibndel Patro-

nato, primero de las iglesias del reino de Granada> y m~is tarde de -

AmSrica; con ello, y la prohibiciSnde que emigrasenlos conversos-

y moriscos> sequisieronevitar las tensionespolíticas y socialesque

hablancaracterizadola vida espaf¶oladuranteel final de la Edad Me-

dia. Con todo, el control sobrela vida religiosa fue casi absoluto, -

desdeel impulso dado a la actividad reformista, hastael establecí—-

miento de la iQíesianacional

.

Sin embargo,Azconademuestraque los ReyesCatblicos

no consideraronnuncacomo competenciade la Corona los asuntosde

la Iglesia. En estesentido solicitaron siempreel refrendode Roma-

parasus actuacionesy buscaronla baselurídica que las justificase. -

Los ReyesCatblicos no pudieronconsiderarsenuncacomo monarcas

absolutospropiamentedichos, al estilo de las monarquíaseuropeas-

del siglo XVI, buscandoen todassus actuacionesla basejurídica ne-

cesariapara Ef rendaríasy parasoslayarasí su propia responsabili--

dad personal;esto indudablementeconstituyb un lastre de medievalis-

mo> que transcendiba todasu actuacibnpolÍtica, segUnhe explicado

en el capitulo primero de este trabajo (8). Azcona afirma que nadie

como Isabel resistíS a Roma, pero que tambi&n nadiecomo ella obtu-

ve privilegios y favores de Roma (9).
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Una de las característicasmhs sobresalientesde la politica

de’ los Reyes Catblicos fue el espíritu de cruzada. La terminacibn de —

la Reconquistasupusoparalos Reyes Catblicos la culminacibnde la po

lítica de unificacibnnacionalde sus antepasados,aplazadadurante si---

glos y que entoncescobrb nuevovigor al calor del espíritu nacionalista

que anin’iS la política de Isabel y Fernando. Por otra parte, la conqui§,

ta del reino de GranadadiS una proyecciBn internacionala la política —

española;Europa, desaparecidalacxjhesibny fuerzadel Imperio y del —

Papado,volvía los ojos haciala Monarquíaespañolaquecontinuabala

luchacontra el infiel. La política de conquistaen el norte de Africa —

constituíauna tradicibn de la Coronacastellana,que vela en ello un m~

canismode defensacontra posiblesinvasiones;pero entoncesadquirib

tambi~nun matiz nacionalista;recuSrdesecomo S~nchezde Arev alo in

sistía en la necesidadde recuperarlos límites de la antiguaprovincia

romanade la Tingitania que comprendÍatambibn territorios en el nor-

te de Africa (10). Por lo tanto, en la política africanade Cisnerosse

contemplanvarios aspectos:un matiz nacionalista, la pervivencia de —

un cierto espíritu de cruzadade raíz medieval, el sentido evangeliza——

dor que lleva a la difusibn de la Fe Catblicay que tuvo amplio desarro—

lío en AmSrica, siendofomentadaen cierto modo por las caracterlsti——

cas de la vigorosaespiritualidadde la ~poca, y la necesidadde frenar—

el crecientepoderlo turco, hechoque impulsb la frustada alianzaentre

Fernandoel Catblico y sus yernosen 1,506, La amenazaturca hizo —

que la caidadel reino de Granadacobraraun valor muy especial y muy

superior indudablementea la importanciapolítica del pequeñoreino a~

daluz. La Coronaespañolaempezabaa asumir para muchosel papel —

de defensade Occidentefrente al poderlo musulm~n, que le llevb a cog

vertirse en tiemposdel EmperadorCarlos en el brazo armadode la ——

.3

Iglesia. Seglanexpliqu~, el espíritu meslanicoque imp regrib muchas—

de las obrasde los tratadistasespañolesdel momento les habíalleva-

do a ver en los ReyesCat5licos y su reino el pueblo elegido de Dios. —
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Munzer, por su parte, desempolvby revitalizb el viejo espíritu de or¡,I

zada, exhortandoa los Reyesa acometerla recuperacibndel Santo S~.

pulcro (11).

La religibn seconfundib, por lo tanto, con la política en el

reinadode los ReyesCatblicos; pero ~stos abandonarondefinitiVarflCn~

te el lastre medievalde la concepcibn teocr&ticadel poder para incor—

porarse a la brbita de la política moderna11, y las palabrasdel ——

testamentode Fernandoel CatSlico que transcribeSantaCruz constit.u

yeron la mayor herenciapolítica que recibib Carlos V; en ellas el Rey

exhortabaa su nieto paraque se convirtiese en el defensor de la Fe y

la ortodoxia religiosa, anticipándoseal tono general de la política del

Emperador(12). Las frases del Rey Fernandotestimonian la aUhesibn

a las doctrinasdel HumanismoCristiano al ponerénfasis en el tema —

de las virtudes y al aludir a la problematicaen torno a la IFa. Para —

el Rey el problemafundamental,sin embargo,erala lucha contra la he

ra,jia que ellos habíaniniciado con el establecimientodel Tribunal de la

Inquisicibn y que a su nieto le 11ev5 a las guerrascontra Lutero. Con

ello> quedabaesbozadala tarea que aguardabaa la Españade Felipe II

en Trento.

La política de los Reyes Catblicosen materia religiosa se

viS determinadaen buenaparte por las particularescaracterísticas de

la espiritualidad de su tiempo> que abocabana una renovaclon en pro-

fundidadde la vida religiosa. Los Reyesparticiparon con su propia aa

titud personalde estasinquietudesespiritualese impulsaron y favore-

cieron el incipiente procesode reforma de la Iglesia española. Pero

en todo esteprocesose advierte tambiSnunaclara intencionalidad poij

tica> puestoque los ReyesCatblicos, comoveremos a continuacibn, se

apoyaronen el sectormas dinhmico de la Iglesia española, que estaba
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representadopor aquellosque propugnabanla necesidadde proceder

a unaprofunda renovaciSnespiritual, para llevar a cabo su politica —

de control de las institucionesdel reino. Con ello demostraronuna —

extraordinaria intuicibn política, de igual maneraque con el esbableci

miento de la Iglesia nacional se anticiparona unade las tendencias -

fundamentalesen la política del siglo XVI.

Los valores transcendentesque habíandeterminadola vida

de los hombresdurantela Edad Media sevieron sometidosa la crisis

y transformacionesque sacudierona la sociedaden la Baja Edad Me-

dia, a las cualesno fue ajenoel campode la religiosidad. Los valores

laicos se incorporaronal mundodel pensamiento,la cultura y la politL

ca> sin que ello supusierala renunciade la Iglesia a desempeñarun p~,

pel preponderanteen la vida social. La denunciade la corrupcibn de -

las institucioneseclesi&sticasy de la vida de sus dirigentes no conlle-

vaba la crítica de los valores espiritualesen los que se sustentabala —

sociedadoccidental, sino que> muy al contrario, constituía un medio —

para superarla hondacrisis de valores, potenciandouna religiosidad

profunda que se apoyabaen los nuevosvaloresdel “mundo moderno”.

En la Europadel siglo XV soplabanya vientos de Ii re fo r m a11 quesa

cudian las institucioneseclesihsticas;por tanto, el exhaustivoexamen

de concienciaal que se sometela Iglesiaen Trento teníasu origen re

moto en esteperíodo.

En el reinado de los ReyesCatblicos tuvieron lugar trans-

formacionesen la vida religiosa española. La reforma de las Ordenes

Religiosasaparecíacomo unanecesidadmanifestadaya desdela daca-

da de los sesentapor el Capitulo de los Jerbnimosj’ la Oservarua- —

Franciscana. El decidido apoyode la Coronaa esta labor denotabala

sensibilidadde la Monarquíapor captarestascorrientes espirituales
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que tendían a renovar la religiosidad. Por otra parte, los Reyes de —

estaforma contaroncon un armapoderosade caracterpolítico, apo——

yando ales reformistas” en la lucha que estos mantuvieroncon-

tra los privilegios y abusosqye corrompíanla imagenmoral de la - —

iglesia. Con ello consiguieronun objetivo de índole clararnentc I)0llK.

ce al servirse de los sectoresmas dinhmicos de la iglesia española-

para apoyar su intento de controlar al clero aristocrhtico y los Cabil

dos, a la vez que seincorporabancon su propia actitud personal a las
3

corrientesdel HumanismoCristiano, en la línea mas innovadorade la

esperitualidadde su tiempo.

Marcel Bataillon, estudiandoestefenbmeno,explica que la

penetracibndel espititu reformista en Españavino de la manode las -

doctrinas del HumanismoCristiano, puestoqueSstese entiendeher-

manael ascetismode la filosofía antiguacon el fervor religioso. A —

ello contribuyb la difusibn de la imprentaque permitib poneral alcan-

ce de todos lo que hastaentoncesera privilegio de unos pocos. Pun

tualiza el autor que estecristianismo que dependepor completo de la

gracia no era incompatiblecon las doctrinasde los filbsofos antiguos;

tambiSnSovonarola, explica, hablarespiradoen Florencia el espíritu

de Ficino y Pico della Mirandorla, empeñadosen hacercoincidir la fi

losofía griegacon la cristiana (13).

Este autor destacael fervor religioso que caracterizSa la

Españade la Spoca, del que fueron fruto las figuras de Hernandode —

Talavera y Cisneros. ParaBataillon la reforma españolaarranca --

del reinadode los Reyes Catblicos y se prolongae lo lergo del siglo —

XVI, si bien, segbnel autor, todo el m’erito debe recaeren Isabel la —

Catblica y Cisneros. Sin embargo, señalaBataillon que la reforma -

nc fue mas que un aspectodel espíritu evangSlicode Cisneros que en—
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lazabacon el desarrollo en Españade la Philosophia Christi, que iba

mhs alía de la condenade los abusosde la Iglesia. (14).

Los Reyes, impulsoresde la reforma tempranade Cisne-

ros, participarondel espíritu religioso de su Spoca. En una carta di-

rigida a Fray Hernandode Talaverala ReinaCatSlicase interesa por —

la versibn castellanade la obra del Cartuj5rn—textofundamentalpara la

evolucibn de la espiritualidad de la época,centradaen el analisis dc la

figura de Cristo, siguiendoel camino iniciado por la Imitacibn de Cris-ET
1 w
414 557 m
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S
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to de Kempis-. Es esteun dato que me pareceparticularmentesignifi

cativo, teniendo en cuentala importanciade estaobra en la corriente —

evang&lica que animb la espiritualidadde su tiempo y que constituyb la

basede lo que Bataillon denominaPhisoloph!aChristi. <15>. En reía-—

cibn a esteproblemacaberecordarqueen la primera edicibn castella

nade la Vita Christi (Alcala de Henares1.503) apareceun grabadoen

el que un fraile franciscano —tal vez, una referenciaa Cisneros— ofre-

ce un ejemplarde la obra a los ReyesCatblioos (16).

La actitud de la Reinamas que unaherenciadel pasadose—

configuracomo el espíritu de la religiosidad renovadade su tiempo. -

Isabelconoce y compartelos planteamientostebricos que dieron ori-

gen a la renovacibnespiritual, como demostrbcon su propia actitud -

personal. Al escogerla opoibn reformista los Reyesse incorporaron

a las corrientes espiritualesmas “modernas” del ¡norrianto,con ello es—

tablecieúo.n., unaclara diferenciacibncon las jerarquíasconvenciona-—

les de la iglesia, como un medio para afirmar su prestigio y poder per-

sonal. La defensade la renovacibneclesihsticaera unanecesidaddes-

de un punto de vista espiritual, pero permitía tambi~n a los Reyesesta

blecer unaconfrontacibn abiertacon las castasaristrocraticas del cle-

ro español;esto explica la promoci’on religiosa y política de los hom- —
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bres como Talaveray Cisneros, frailes mendicantesprovenientesde

las nuevasOrdenesreligiosas, que llegaron a alcanzarlos puestosde

mayor responsabilidadpolítica y eclesihsticaen la Españade su tiern

po. Por otra parte, la influencia de estosdos religiosos fue muy deci-

siva en la actuacibnde los Reyes en materia de política religiosa, así -

como, en su forma personalde vivir la religiosidad.

Azcona,enlazandolas virtudes que admira en Isabel la Ca

t6lica: castidad, piedad, justicia, seflala la estrecharelaciSn que de—

biS existir entre Isabel y su confesor—Talaveraen estecaso—, cuyo a~

cendentesobre la Reinafue> sin duda, muy grande, “Se tiene la seguj.~

ridad —comentaAzcona- de que el confesor sometib a la discípula a un

laborioso procesode purificacibn hasta llegar al elevado nivel espiri-

tual en que vivib (17). El Marqu6sde Lozoya expresasu opinibn so-

bre esteproblemaseñalandoque no se puededudar de queuna religio

sidadprofunda, sincera, que podríamosllamar “moderna ~ fuera de

las normas superficialesde su tiempo, informaba la actividad moral —

de la Reina. Escribenlos tratadistasde ascSticaque sSlo con una in-

tensavida espiritual puedellevarse a cabo unaeficaz labor de aposto

lado; sSlo una vida de oracibn y de sacrificio puedenservir de basea

la tarea reformadoraqueacometib la Reina (18).

La reforma de las. ‘Ordenes Religiosas, labor que contb

con el apoyo de la Coronadesdelos primeros aPiosdel reinado y que

se intensificS notablementegracias a la intervencibn de Cisneros, no

suponía tan sblo la denunciade los excesosque hablan caracterizado

la vida relajadade los religiosos a fines de la Edad Media, sino que

proponíauna renovaciSndela Iglesia desdesus propias instituciones,

de acuerdocon los presupuestosde esa “piedad moderna”> que nc su-

pone, en definitiva> n-dis que unavuelta a los orígenesde la Iglesia ——
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primitiva, basadaen la interpretacibn de San Pablo, la relectura de —

los Evangeliosy la imitacibn de la figura de Cristo, De acuerdocon —

estadoctrina> quediscurría de forma paralela a las corrientes filosb—
1

ficas mas innovadorasde su tiempo, abandonandola tradicibn de la Es—
colastica, se quisoformar a los religiosos y teblogosde la nuevaIgle—

~ia reformada, como se demuestracon la fundacibnde institucionesco-

mo el Colegio de San Gregorio de Valladolid o la Universidadde Alcala

de Henares> fundacionesque, como veremos> gozarondel apoyo de la —

Corona. En efecto> la presenciade las armas realesen los edificios —

3

massignificativos a este respectodemuestrael interbs de la Monarquía
por la defensade la ortodoxia religiosa, prestigiandocon ello su propia

actuacibnpolítica, en un momentoen que la problemhtica religiosa sus-

citaba apasionadaspolSmicas.

En otro terrenola ortodoxia religiosa se persiguib tambi~n

con la expulsiSnde los judios y el fin de la Reconquista. Con lo prime-

ro se quiso poner fin a los tirnultos y revueltas socialesque hablanco¡j

vulsionadoel final de la Edad Media; se trataba mas que de un problema

religioso dé un armapolítica que> junto con la Inquisicibn, debíagarantj

zar la paz socialpor cuestionesreligiosas y evitb el estallido en España

de las guerras de religiBn que asolaronla Europa del siglo XVI. Los -

Reyesen la línea del EstadoModerno quo al los bosquujnron, ¿ísp¡ rnrorl

a ejercer un control sobrela poblaciSn que afectabaa todos los aspeotos

de la vida pUblica. La InquisiciSn fue, pues, la instituciSn encargadade

aportar los elementosajenosal sistema en materia religiosa, Como vi-

mos> con el final de la Reconquistase ponía fin a un problemaque para —

los reyes cristianos estaba pendiente desde hacía muchos siglos, pero a

la vez, la lucha contra el infiel y la herejía hizo jugar a la Monarquía —

españolaun papelfundamentalen el concierto de la política internacional

del siglo XVI.
-oOo-



IV. 2. - Las fundaciones de la Corona.

Seg’unhe explicado, la importancia del arte religioso no —

disminuye al aproximarseal final de la Edad Media, sino que muy al —

contrario lis intentos de renovacibnde la espiritualidad pusieronde —

actualidad la problem~ticareligiosa, de ah! la enorme Lmportoncta——

que el arte religioso en general, y la arquitecturaconventualen par-

ticular, tuvo en el reinado de los ReyesCatblicos. Frente al escaso-

desarrollode la arquitecturacivil del reinado, reducida, segbnhemos

visto, a los HospitalesRealesy a las escasasincursionesen el terre-

no de la arquitecturapalaciega, que en muchoscasosse limitS a la —

construcciSnde residenciasreales en conventosy monasterios>st— —

guiendola tradiciSnmedieval del monasterio—palacio,fueron muchas

las fundacionesde carhcter religioso donde la Coronaintervino de for

ma directa o indirecta, sin que, por otra parte, ello supusierauna —

contra-diccibn con el desarrollo de los valores de signo laico que ca-

racterizarían el fortalecimiento de la institucibn mon~rquica enel ca-

mino hacia el establecimiento del Estado Moderno; de esta forma las —

fundaciones religiosas vinculadas a la Corona asumieron un carao ter-

emblematico y representativo> sin olvidar el contenidopiadosode las

mismas.

La nuevamentalidadestatal a la quese intentabaincorpo-

rar el reinado de los ReyesCatblicos, por cuantose refiere al desa—

1.
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rrollo de las artes plasticas, puso de manifiesto una radical transfor•-
.3

macionen las relacionesentre las obras de arte, los artistas y sus —

promotoresque se caracterizbpor la sustitucibn de los valores de ——

sentido transcendente,que habíanorientado la vida durantela Edad —

Media, por otros de signo laico que hacían referencia a Una nueva — -

cultura, donde triunfaba el individualismo frente al car~icter colecti-

vista y al anonimato de la concepcibnjerarquizadadel mundo medie-

val. La obra de arte adquiriS un contenidoemblemáticoy representa

tivo, incorpor~ndosea la nueva mentalidadestatalcomo arma de efi—

cacia política. Sin embargo> el espíritu de los valores transcenden-

tes pervivib en cierto modo en los primeros estadiosdel mecenazgo;

el mecenasse prestigia a trav~s de la obra de arte, pero al persis-

tir en Sstael contenido religioso, este prestigio se concebíarefrenda.

do por la divinidad.

Wittkower afirma que muchasveces el mecenazgotuvo un

origen político y religioso a la vez, Rra estudiarel fenSmenoanaliza

el casode Cosmede M~cidi, cuyas obras, como es sobradamenteco-

nocido, tuvieron un marcadocarhcter de arte religioso. Esta actitud

es típica de otros mecenazgosilustres de la bpoca. La constumbre -

de construir y decorariglesias no era s5lo un actopiadoso, sino un —

bien de orgullo personaly familiar y un medio de oponersea los ríva—

les. Obras, como bstas, que la gente tenía siempre bajo los ojos sefl

vían tambiSnpara darprestigio al Estado (19). Cosmede Medici, que

merceda la ingente labor de mecenazgode su familia, íntentb borrar

el origen poco i 1 us t re’1 de su poder personala travSs de la pro

mociSnde fundacionesreligiosas, en cuyo origen se advertíauna

bil estrategiapolítica y ello permitib afirmar a Hauser: “A los mis-

mos Medid les parecerazonablerevestir su mecenazgocon una capa

de devocibn” (20). Fue mhs tarde Lorenzo el Magnifico quien se libQ
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re definitivamente del lastre religioso para dar inicio a un verdadero

mecenazgo renacentista, donde la obra de arte se valoraba en si mis-

ma y se incorporaba al servicio de una determinada estrategia políti-

ca.

En España, los Reyes Catblicos protegiosron y apoyaron —

muchas de las fundaciones religiosas mas importantes de su tiempo, —

segUn hemos visto> en las que las referencias emblernaticas a la Mo-

narquía se ponen de manifiesto con la incorporaciSn de las armas y —

emblemas de los Reyes a la crnamentacibn del edificio. De muchas —

de ellas ostentaron el patronato, Santa Cruz de Segovia, Santo Te——

mas de Avila, San Gregorio de Valladolid, hecho que, unido a las ca-

racterísticas formales de los edificios y a su contenido iconogrkfico y

emblematico, permite asimilar estas 2tncbcia,~sal arte de la Corona. -

Sin embargo> mayor inter~s tienen para nosotros aquellas fundaciones

que se deben exclusivamente a la iniciativa de los Reyes> aunque su

mero> como veremos> es escaso. Los cronistas e historiadores del -

reinado han destacado el inter~s que Isabel y Fernando demostraron —

por la fundaciSn de iglesias y monasterios, MUnzer en su Viaje nor -

Esoaña comenta que los Reyes tras la guerra de Granada se interesa-

ron vivamente por la fundacibn de iglesias y monasterios, a cuyo fin

destinaron parte de los bienes expropiados a les .judios y a los convic-

tos de herejía y señala que en aciuM tiempo se estaba levantando un m~

nasterio en Avila para los padres inquisidores; el viajero debe referir

se a la construcciSn de Santo Tomas, aunque en su relato lo confunda

con las obras que por las mismas fechas se estaban llevando a cabo —

en el Convento de Santa Cruz de Segovia; se alude tambi&n a la cons—

truccibn de San Pablo y San Gregorio de Valladolid, ... (2i). Por su

parte, Lucio Marineo Sículo explica que los Reyes CatSlicos, con el —

fin de obtener el favor divino, prometieron levantar casas sagradas y
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nuevas iglesias “Por lo cual Dios siempre cumplia sus votos y san-

tos deseos” (22).

En efecto, la arquitectura religiosa constituye el aspecto —

mas conocido y representativo y el mhs importante cuantitativamente

del arte de los Reyes Catblicos, cuyas manifestaciones estuvieron,-—

por otra parte, impregnadas de un fuerte conten ido religioso -te¡ntili

ca de las pinturas, tapices> sepulcros, etc. —. Con elle los Reyes no

hicieron mas que continuar una tradiciSn anterior que llevaba a la Coro

na a impulsar la fundacibn de conventos y monasterios, tradiciSn a la —

que ya he hecho distintas alusiones y que contaba con ejemplos como El

Paular, el Monasterio de Guadalupe, El Parral, la Cartuja de Mira—

[lores, etc. Ahora bien, la aportacibn de los Royos Catblicos con——

sístiS en servirse de estas fundaciones para añadir al sentimiento pia

doso contenidos representativos de sentido emblemhtico que las con--

vírtiS en instrumentos de una determinada estrategia política, cuya -

mhxima expresiSn fue> quizas, la fundaci5n de San Juan de los Reyes

como “templo votivo de la MonarquÍa”.

-oOo -



A). — San Juan do los Reves corno te¡uinlo votivo tic

de la Monarcuf a

Después de la batalla que tuvo lugar en 1.477 en los cam—-

pos de ?oro, en la ¿~ue los Reyes Catblicos vencieron a las tropas de

la Beltraneja y dei rey de Portugal, victoria que supuso la consolida—

oibn en Castilla del poder de Isabel la Catblica, los Reyes decidieron

levantar en Toledo el Monasterio de San Juan de los Reyes, que ha-—

bría de convertirse en un aut6ntico templo votivo de la Monarquía> —

sustituyendo esta fundacibn a la proyectada del monasterio jerSnimo —

dedicado a Nuestra Señora de la Victoria que, segtin narro el Padre —

Sigflenza (23) les Reyes prometieron levantar en las proximidades de

Burgos en señal de gratitud hacia la Orden Jerbnima por la ayuda Fi.--

nancíera prestada durante la Guerra de SucesiSn.

Nos cuenta el cronista Hernando del Pulgar (24)que los Re-

yes se trasladaron a Toledo, donde hicieron limosnas y otras obras ——

piadosas y cumplieron la promesa de fundar un Monasterio de la Orden

de San Francisco hecha a Dios en seflal de gratitud por la victoria ob

tenida, Explica Pulgar que los Reyes eligieron para erigir el edificio

un lugar prSximo a las Puertas de San Martín y la del Cambr’Sn y hu-

bieron de comprar unas casas que estaban prbximas a estas Puertas y

derribarlas para levantar allí el Monasterio, que se puso bajo la advo

caciSn de San Juan como una referencia al nombre del rey Juan II, pa~

dre de Isabel la Catblica, Por su parte, el Padre Salazar, cronista -
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de la Orden, nos cuentaque los Reyes eligieron para su fundacibfl to-

ledana la advocaciSn de San Juan Evangelista, de quien era muy devo—

ta la Reina Catblica, como una referencia al nombre de su hijo varbn

que habría de nacer en 1.478 (25>,

Se encargaron las obras a Juan Guas, quien, segbn queda —

constancia en su testamento y en la inscripcibn de..su~apil1a funeraria

(26), fue> como sabemos, el arquitecto de la Corona. Guas, que tal —

vez debido a su condiciSn de arquitecto de la Corona, trabajb en las —

obras mas importantes que estaban en ccnstruccibn en este momento

-Catedrales de Segovia, Toledo y Avila, San Gregorio de Valladolid,

El Paular, Palacio del Infantado de Guadalajara> •, .-, debe inscribir

se en le que Azchrate denomina escuela toledana (27) y es el represeí~

tante mas genuino de lo que el autor denomina “estilo hispanoflamen—

ce11, del que el Convento de San Juan de los Reyes constituye un autSri.

tice paradigma. Se trata de un edifiolo compuesto por una iglesia de —

sencilla traza conventual, siguiendo el ejemplo de los monasterios de

la bpoca, y de dos claustrospara las dependencias monasticas. Se——

gbn explica Azcarate, las dimensiones y organizaciSn del conjunto ~

rece que no fueron del agrado de la Reina Isabel que sofiS con una — -

obra mucho mas ambiciosa; en efecto, cuando la Reina visitb las obras

exclamS: “¿ Esta monada me aveis fecho aquí?” (28), comentario que

para ncEotros tiene un extraordinario interbs por tratarse del (inico juj

cio de valor que conocemos de la Reina Catblica sobre un problema afl

tistico. En relacibn con este problema, comenta el Padre Salazar —

que la Reina decidib ampliar el solar del Monasterio hasta la orilla —

del Tajo; fue la oposiciSn de los frailes la que determinS que no se mq.

dificase el proyecto (29).

Las obras debieron comenzar inmediatamente despu~s de
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la fundacibny se prolongaronhasta los primeros años del siglo XVI, —

si bien, la portada actual date de 1.593. En 1,435 debía estar ya con-

cluido el cuerpode la iglesia, puestoque en esta fecha se colgaron — —

las cadenasde los cautivos despu&sde la conquistade Malaga, En —

1.492 debía estar terminada la decoracíSn del crucero porque los escu

dos que allí se colocan no llevan la característica granada que se aPia—

dib al escudo real despuí3s de la conquista de Granada. De 1.494 debe

ser la traza del claustro> en la que todavfapudo intervenir Guas. En

abril de 1.495 murib Guas, sustituySndoleal frente de las obras del —

Convento los hermanos AntSn y Enrique lEgas, Lormados, asimismo, —

en el taller de la Catedralde Toledo, a quienesse debe, con toda pro-

babilidad, la conclusibn de las mismas.

La iglesia tiene planta conventual de sencilla organizacibn —

constituida por una nave Lnica con capillas laterales entre los contra——

fuertes y bSveda de crucería gbtica. El exterior del edificio es muy —

sencillo, de sobria decoi-’acibn, donde predominan los o]ementoscons-

tructivos -contrafuertesy ventanas.- La decoracibnde los muros late— ¡.mn.u
1

rales se reduceal airoso remate de la crestería de los muros de las ca

pillas precedida de fajas con decoraciSn de bolas. El crucero destaca —

en planta, no porque rebase la linee de las capillas, sino porque sobre-

sale en altura y anchura del resto de los tramos. La cabecera esta cong,

tituida por un bloque rectangularal que se añadeun abside pentagonal, y

todo ello rematado por el cimborrio octogonal. Es esta la parte del edí— Lam.II
2

ficio que, tanto exterior como interiormente, presentauna ernamenta—

cibn mas rica, aspecto que se justifica, en opiniSn de Chueca Goitia, —

por estar esta zona destinada a constituir una autantica capilla funera—--.

ría, puesto que el Convento se proyectb como PanteSn de la nueva Mo-

narqula (30). Entre los contraft,¡srtes de la cabecera se colocan reyes —

de armas como elemento her&ldice que hacen referencia al contenido cm
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bjematico y representativo del arte funerario. Les paramentos del

crucero y de la cabecera se dividen horizontalmente por une profunda

escocia, donde se colgaron las cadenas a que hice referencia rn’as arri

ba; a su vez, quedan divididos verticalmente por baquetones en pane-

les alargados, siguiendo una estatica que Azcarate interpreta como de

origen ‘mu dejar” y que, segbn este autor, fue ya empleada por Al

var Martínez en el cuerpo cuadrado de la torre de la Catedral de Tole

do (31).

1—la desaparecido la primitiva fachada de los pies, siendo -

sustituida por otra portada que se abre en el costado izquierdo de la -

iglesia y que, como explicabamas arriba, datede fines del siglo XVI, 3y4

Conforman esta portada dos columnas lisas y un grueso dintel, sobre -

el que aparece un nicho profundo con decoraciSn renacentista, en el -—

que se coloca el Crucificado con la Virgen y San Juan, imagenes que —

deben proceder de la capilla mayor del templo.

Pero es, sin duda, el interior de la iglesia lo mas intere—-

sante del edificio y donde, junto con el claustro, encontramos la orna-

mentacibn mas rica, aunque Azc&rate opina que hoy en día, la iglesia

desmantelada, es sblo una sombra de lo que fue, Han desaparecido las

vidrieras, cuya luz coloreada al incidir sobre la riquísima decoracibn

debía crear un ambiente magico de matices y tonalidades sorprendentes.
Lam • II

La nave se compone de cuatro tramos y otras tantas capillas a ambos —

lados, las de los pies subdivididas a su vez. Se cubren los tramos de

la nave con bSvedad de crucería del llamado tipo aleman, sin nervios —

diagonales, mientras que en las capillas se colocan bSvedas de cruce-

ría de sencilla estructura. Los tramos de la nave se separan por ar--

ces torales con decoraciSn vegetal en la rosca que descansan en pilares,

excepto en el primer tramo en que se apoyan sobre nibnsulas. En la -—

parte central del fuste de los pilares se colocan esculturas de santos y
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apbstoles que descansan en mSnsulas sobre baqtietbn satiClktO >‘ su

bren con ricos doseles.

El hastial de cada tramo se divide en alzado en das partos.

La inferior con arco apuntado, que da acceso a las capillas> sin iluíxii—

naciSndirecta, La superior contiene el ventanal de compleja tracería

gStica, con las vidrieras hoy desaparecidas; bajo el ventanal so cola—-

can escudos de los Reyes Catblicos. Una cenefa decorativa a modo de

arrocabeseparalos dos cuerposdel hastial, sSlo interrumpida por los

pilares; conforman esta cenefa des franjas de decoracibri vegetaL entre

las que se coloca la monumental inscripcibn alusiva a la fundacibn deL

Monasterio, que constituye la oMebre decoraci’on epigrSfica concebida

corro elementeornamentaly emblerr4ttico.

El crucero en planta esta constituido por un tramo cuadrado

en el centro y dos rectangulares a los lados con capilla mayal’ pontags=.

nal ligeramente elevada sobre sus gradas. En alzado nos presenta u] —

cimborrio octogonal sobre trompas que cubre el bramo central con 1,6-

vedadecrucería de influencia ‘arabe, Segbn explica Azc&irate, es ~=stc

el primer cimborrio de estascaracterísticas que se levantb en ¡a ea——

marca; se alza sobretrompas apuntadascon decoracibn do tracer¶c~ wí

el intradbs; el remateoctogonal presentaun gran ventanal con traoonla

gStica en cadapaño; en los ~ngulos y sobre la cornisa hay hngeies, y s~

bre ellos mSnsulasen las que apoyanlos nervios de la bbvecla. La —

obra del cimborrio se ha relacionadocon la personalidad (le Siínbn do

Colonia, quienpareceque, tras la muerte de Ciias, se traslucV a Tolc

do para proseguirlas obras del Monasterio en uni’on dc los Egas, si —

bien, Azcarateestimaque su intervenci’on en el oimbornib 50 lLjflL iS a

las trompasy a algunosdetalles decorativos (32). En el Museo del Pro

do se conservael primitivo proyecto de Juan Guas para la cabecera cte
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esta iglesia, segbn el cual el cimborrio debía ser mucho m~s bajo y

sencillo (33).

El cimborrio se sustentasobre cuatro pilares ricamente de

corados, Los pilares Fronterosa la nave seadornancon tribunas de —

grandiosoefecto decorativoque se sustentansobremSnsulasy que es—

t~xn formadaspor tres cuerpos;en el primer cuerpoaparecenfiguras —

de santoscobijadasbajo ricos doseles. Unafaja con decoraciSna ba-

se de hojas de vid y moldurasseparaeste cuerpodel segundo,que es—

th constituido por’tcuadrosorlados por ornamentaci’onvegetal, en el —

centrode los cualescampeanlas iniciales de los Reyes Catblicos -F e

Y— en caracteresgSticos, Rematael conjunto antepechocon traza a —

basede círculo central y 5valc~trilobulados de extraordinarioefecto de

corativo.

La capilla mayor es del mismo anchoque la nave, segbncx

plicaba m~s arriba, su planta es pentag onal y est’a ligeramente eleva-

da, Los pañosse dividen en dos por la faja de decoracibnepigrM¡cn —

con la inscripciSn, Esta faja epigrkfica se interrumpe en los que es——

thn situados frente al crucero por profundas hornacinas con profusa de

coraciSn. En el segunde tramo de estos paños se abren ventanas con —

sencillos arcos apuntados. El paño central en su parte inferior esth —

liso, encuadrado por la faja epigráfica a modo de alfiz para el retablo; Lan.It12

en la parte superiorhay un arco de medio punto con grillos en su ros—

ca como una referencia a los que aparecen en la parte exterior del cdi.

ficio; en el tímpanodebíafigurar una representaciSndel Calvario, ve—

rosimilmente la que hoy en día se encuentra en la portada exterior,

Los pañosdel hastial del crucero se dividen, asimismo, en —

des cuerpospor la faja epigr&fica; el inferior se halla a la vez subdi— 8
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vidido por una Franjadc decoracibnvegetal de forma horizontal; verti_

calmentese divide en cinco calles, m~xs anchaslas interiores. El cuer
t

PO superior estadecoradopor traceria. Sobre las cinco calles se re-
pite rítmicamenteel motive herhldico del escudoreal sobre tracería y Laxn.II

7

el aguila de San Juan. En el segundocuerpo de estos hastiales la de-
•1

coraciones muy simple: amplio ventanal en arco apuntado,con esta-
tuas en las jambasy decoraci’onvegetal y de clavos en las arquivoltas,

a amboslados del ventanalhay des templetes.

Las dependenciasdel Conventose situAban alrededorde dos

claustros. El primero de los cuales, cuya traza datade i.494, contb —

‘A

con la intervencionde JuanGuas, al menos en la confeccibnde esta -—

traza. El segundo,que desapareciSen lo guerra de la Independencia,—

durante la cual se destruyb parcialmenteel edificio> era ya de pleno —

siglo XVI. El llamado claustro procesional, cuya traza> como vimos>

se relacionacon la personalidadde JuanGuas, si bien la rica emanen

tacibn, que constituyeuno de los elementos m& interantesdel conjunto,

debe forzosamenteatribuirse a la intervenciSnde otros maestros>es—
Lam.I £

de plantacuadradacon siete tramos en cada uno de los lados, la mitad 15/16

de anchosde les de la nave, Este claustro constade despisos; el inFe

rior se cubre con bbvedade crucería del llamado tipo aleman> sin — Laui.II
20

clavescentrales,excepto en los tramos angularesque se cubrencon —

tercelotes; mientras que el superior sc cubre con artesonado, Cemple Lam. III
llyl2

jos pilares se prolongandesdeel piso bajo al superior (34); en el claus

tre baje, en el segundocuerpode estos pilares se colocaron imhgenes

apoyadasen ricas mensulasy cobijadasbajo doselescon rematede --

cresteríaque alcanzala altura de los capiteles, De igual maneraque

en la iglesia circundael perímetrodel claustro bajo una faja con ms—.
cripcibn conmemorativa. En cada tramo dos franjas de decoraciSnve_

getal forman junto con la faja epigr’afica un encuadramiento a modo de
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alfiz, quesirve como márco a las pinturas que debíandecorarlas pa-

redes del claustro, En la parte media del lado oriental> frente al ac-

ceso al jardín, hay des hornacinas, verosimilmente ventana~ encua—--

dradaspor la faja de decoraci8nepigrafica y cobijadasbajo arco cono

pial> en una de cuyas clavesapareceel escudode Guas y en otra el de

los ReyesCatblicos. En el claustrobaje encontramos,asimismo, una
Lam. IT

serie de portadasqueAzc&rate relacionacon el estilo de JuanGuas. - 13y14

Se trata de la portadade accesoal claustropor el crucero que se cern..

pone por arco rebajadocobijado por otro conopial miscilfneo, en cuyo

tímpano aparecepor la parte de la iglesia el emblemade las Cinco --

Llagas y, por la partedel claustro, la imagen de la VerSnica; segCin—

el autor, el esquemaconstructivo de estasportadases el mismo que -

Guas emplearaen la Catedralde Segoviay en El Paular, IdSntica or-

ganizacibnse repite en la portadade la sacristía con la novedadde su~

tituir el arco místilíneo por otro trilobulado,

Los pañosde los tramos del patio est~nencuadradospor fa

jas de dcccracibn vegetal; en las jambas y roscasde les arcos, so pug.

de admitar una jugosadeclaracibnvegetal que> para Az,chrate, es la Lam.III
5

mas rica del gotico hispano—flamencotoledano, Todas las clasesde —

hojas, flores, frutos y plantas se hallaban representadosen estadece-

racibn, que se encuentra,sin embargo, parcialmentealteradadebido

a las sucesivasrestauraciones. Como es usual en la ornamentaciSn-

de la ~poca, alternancon los motivos vegetalesotros que tienen su -—

origen en la tradiciSn medieval de los bestiarios, en fuentesliterarias

o en escenasde la vida cotidiana; se trata de figurillas realeso fantaa

ticas que aparecenentre la jugosaornamentaciSnvegetal aisladaso —

formando escenasy que constituyen unaexaltadareferenciaa todos los

motives ornamentalesdel gStico final,
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Segbnse desprendede la apresuradadescripcibn del edifi-

cio que acabode hacer, San Juande los Reyesaparececon-figurada>—

por una parte, como el templo votivo de la Monarquíade los Reyes——

Cat’olicos, y por otra, atendiendoa criterios estrictamenteformales,

comoel paradigma del estilo de JuanGuas, que se ha querido identifi

car con el ‘1es ti 1 o ‘~ del arte del reinado. Mandadoerigir para con—

memorar la victoria de Toro, habíade convertirse, como explica - —

ChuecaGoitia (35) en el símbolo de la Españaunificada, Los Reyes —

CatSlicos proyectaronel edificio como Colegiatay en ~l pensaronesta

blecer su Pantebnfamiliar> y tal vez> como apuntael autor> proyecta

ron tambi6n incluir en la f&brica del edificio su redidenciapalaciega,

vinculando los conceptosde temnio, nalacio ynanteSn, siguiendola —

tradiciSn medievalde sus antepasadosque se prolongaría hastaEl E~

corial, aunqueno tenemosconstanciadocumentalde ello, como explj

ca Chueca,de que los Reyeshabitaranen su fundaciSn toledana, ni —

en las dependenciasdel edificio que se conservanaparecenrestosde

tal construccibn.

SeñalaChuecaque la organizacibnde la cabecerade la igl~

sia con la riqueza ornamentalque la caracterizase justifica por el ca—

r~cter funerario de la misma, en la que no se hacía mts que desarro-

llar el modelo de cabecerade la iglesia de la Cartuja de Miraflores —

que puede considerarsecorno su antecedenteinmediato <36). El senti-

do representativodel arte funerario justifica tambi~n la prolongacibn

de la decoracibnher&ldica a lo largo de los distintos paramentosy de

mas elementosconstructivos del interior de la iglesia> adquiriendo ~s
t

ta un desarrollo que no alcanzo ningunaotra obra del reinado. En -

la ernamentacibnde SanJuande los Reyesse explotan al m~ximo todos

los recursosde la decoracibnemblematicadel arte del reinado: escu-

dos, divisas, iniciales y la monumentalfaja de decoraciSnepigrafica

que rodealos muros de la iglesia; todo ello contribuye a crear,tod,av!a
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hoy en día, unaaparienciade extraordinaria riquezaque enmascarala

sencilles de la solucibn de la planta conventualdel templo, que secu-

bre> eso sí, con complejabSvedade crucería> como, por otra parte>

era usual en las iglesias de esteperíodo (37).

Fue la oposicibndel Cabildo de la Catedralde Toledo lo que

hizo desistir a los ReyesCatblicos del proyecto de establecersu Pan—

teSn en San Juande los Reyes y el pesoespecíficoque la ciudad de Gr~,

nada adquiriS despubs de su conquista lo que justificS la eleccibn de —

Granadapara erigir allí el nuevo Pante’on. Habla sido precisamente—

el deseode estableceruna confrontacibn abierta con el poder de la — —

iglesia española>significada en su SedePrimadade Toledo, lo que — -

motivb, como he explicado, la elecciSn de la ciudad de Toledo para le-

yantaren ella San Juan de los Reyescomo templo votivo de la Monar-

quía, junto con el intento de recuperar y revitalizar - el prestigio del -

pasadoesplendorde la Monarquíacastellana, vincul~ndola a la tradi——

ciSn goda de esta ciudad,

La Monarquíade los Reyes Catblicos aparocia., por lo tan-

te, ligada a la tradicibn de la Monarquíacastellanacomo una referen-

cia al espíritu nacionalistade la Spoca, nacionalismo, como sabemos>

que en nuestro país se entiendecomo una recuperaciSndel prestigio —-

del antiguo imperio visigodo. Pero Toledo habría de convertirseen -

unaciudad inobmodapara la nueva Monarquía, ¡ncbrnodapor la pres[Sn

de las jerarquíasde la iglesia españolaque se opuso al establecimien-

to del PantebnRealen la f-undaciSnde los ReyesCatblicos, en abierta

competencia con el prestigio de la Catedral, y por el lastre de la tra-

dicién, aspectos todos que debieron iniluir en [a decisiSn de los Reyes

de trasladarel pesoespecifico de su reinado a Granada, que se presenj

taba cargada de nuevos simbolismos para la Corona. El propio cisne—
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ros decidiS trasladarel centro de su poderde Toledo a Madrid, ciudad

que pertenecia a la dibcesis de Toledo y que contaba con una larga tra—

dicibn política.

-eCo-



B). - La Cartuja de Santa Maria de Miraf lores

.

Con anterioridad he hecho distintas referencias a la vieja —

fundacibnburgalesade Enrique III y JuanII y he explicado su evcluciSn

desde el palacio de caza de Enrique III al actual Monasterio cartujo. —

Ahora bien, segtin comente en su momento, la construccibn del edifi-

cio se demorS hasta el Ul timo tercio del siglo XV, aunque la traza de

la iglesia, obra de Juan de Colonia, se haya fechado hacia 1.454, fe-

cha tarnbiSn de la muerte del fundador Juan II, hecho que justif ¡ob el —

que la ejecucibn de las obras se aplazase hasta que su hija la Reina ——

Catblica acometiesecon decisibn el cumplimiento del testamentode su

padre. Todo lo cual obliga a inscribir la construcciSn de la Cartuja —

de Miraflores dentro del arte de los Reyes Catblicos, tanto por las fe_

chas de ejecuciSn de las obras, como por las características formales

de las mismas.

Constituye, en mi opinibn, este Monasterio una aut~ntica —

joya de la arquitecturade finales del siglo XV y un elementogenuino—

del Ultimo gbtico español. Frente al 1es ti lo” que Juan Guas ensaya

en San Juan de los Reyes, que constituye una referencia a la orienta—

ciSn franco borgoñona de la arquitectura espafiola del momento (38) y
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a la influencia del llamado ~est i lo mudejar” , la Cartuja de Mi—

raflores es un testimoniode la otra vertiente del gStico españoldel —

momento> la tantasvecesaludidaescuelaburgalesa,cuyos represen-

tantesmhximos fueron Juan y Simbn de Colonia; con ellos llegS al arte

españolla influencia de la arquitecturaalemana, caracterizadafunda-

mentalmentepor la preciosistasoluciSnde las cubiertas con sus ele-

mentesconstructivosy ornamentalesprimorosamentelabrados: bbve—

das, arcos> agujasy crestería, de todo lo cual la Cartuja de Miraflo—

res constituye un ejemplo magnLfico.

Juande Colonia llegS a Españaprocedentede Alemania> se

gtan parecedesprendersede su apellido, hacia 1.440 traido por el — -

Obispo Alonso de Cartagenaa su regresodel Concilio de Basilea, y —

con su incorporacibn al taller de la Catedral de Burgos y su trabajo en

la comarcadib vida al ‘1es tilo II y a la escuelaque adquiriS pronto —

una personalidadpropia. A Juanle sustituyb, andandoel tiempo, su —

hijo Simbn al frente de las obras de la Cartuja de Miraflores.

Situada en las afueras de la ciudad actual de Burgos, en el

llamado valle de Miraflores, se levanta la Cartuja, que mantiene su —

ffibrica primitiva en un buen estadode conservacibn. Exteriormente-

Lam. III
destacala mole de la iglesia sobre el resto del conjunto, con sus con- 14

trafuertes, el airoso remate de crestería, las gbrgolas con seres fanj.

t~xsticos, las elegantes y finisimas agujas floreadas en los entr’ebalco—

nes y a una altura que escila entre 2,65 y 5 metros las agujaslabradas

por Diego de Mendozahacia 1,550 con el fin de contrapesar el empuje

de las altas bbvedas,y el monumentalremate triangular de la fachada

de la iglesia festoneadopor creterla, en cuyo centropuedeadmirarse

el escudode armasde los Reyes Catblicos como un testimonio de su

intervenciSn en la construccibn del edificio.
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Vista a’ereade la Cartuja de Mira[lores.
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Desdeun punto de vista art!stico es sin duda la parte mas

interesantedel complejo de Miraflores la iglesia, tanto por su fabri-.

ca> como por las obras de arte que en ella secustodian(39), Entra-

mos en el Monasterioa trav6s de tres arcos rebajados,mas anchoy tam,III
17

totalmenteabierto el del centre, encuya partesuperior puedenverse

emblemasrealescomouna referenciaal carhcteremblemhtico de la —

fundaciSn. Da accesoestaentradaa un pequeñopbrtico de sSlida bS—

veda, en cuyo fondo se encuentrala verdaderapuertade la Cartuja c~

bijada baje arco ojival> en su tímpanopuedeverse una representacibn

de la Virgen> a cuyos lados aparecenarrodillados un monje con un —

breviario en la manoy un lego con un rosario entre las suyas. A tra

v~s de esta puertase penetraen un patio pequeñocon dos de sus la——

des porticados>en cuyaparte izquierdase levantala fachadade la —

iglesia.

La fachada de la iglesia, pese a la intervenciSn de SimM —

de Colonia en Ira obras, alcanzaun desarrollo menory tiene un ca—

r&cter mucho mas sobrio que las de SanGregorio de Valladolid o San

Pablo vinculadas tambiSn a la personalidadde SimSnde Colonia, aun

que no esthexentade inter~s arquitectbniooe iconografico. La por-

tada propiamente dicha se levanta sibre unos escalones poco elevados;

la puerta cuadradaestacobijadapor un sencillo arco apuntadocon

quivoltas, algunasde las cualesaparecenornadaspor una jugosade—

coraoiSnen la que se mezclanmotivos vegetalescon otros de anima-

les y seres fantasticos, al gusto de la ernamentaciSn de la &poca, ce_

mo un anticipo de la rica y desbordante decoraciSn del interior; en el

tímpano puede verse una representacibn de la Piedad de corte hispa—

noflamenco que se ha relacionado con una devociSn personal de la Rei

na CatSlica, pero que, como sabemos,relacionela portadacon otros

de iconografíasimilar muy difundidaen el arte del reinado; remata—

exteriormentelas ojivas un arcofestoneadoque se prolonga en un fío

rido vhstago; en los extremos de este arco se apoyan las agujas latera

Lam.III
18

Lam • III

19
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les que completanel graciosoefectode estabella y sencilla fachada;

entre éstas y el v~stago central figuran en alto relieve las armas -

de Juan II corno una referencia emblemhtica al fundador de la Cartu-

ja; a la izquierda un leSn sosteniendoel escudode Castilla, mientras

que en la partederechaotro leBn sostieneel escudopersonaldel rey.

Sobre el cuerpo de obra de la portada corre una balaustrada de ~poc#

posterior; este cuerpo, que sobresale de los pies de la nave de la iglej

sia> tiene por misibnalbergare!atrio cubierto que da accesoa la igle

sía propiamentedicha, por ello apareceretranqueadoel frortispicio en

cuyo centro hay un gran rosetSn cerrado por vidrieras, hoy desaparg..

cidas> por donde entra la luz al interior de la iglesia. Corona el fro~

tispicio remate triangular festoneado> en cuyo v~rtice hay una senci-

lía cruz de piedra, con elegantes agc~ en los angulos laterales. Es-

te frontispicio que, como dije, preside el exterior de todo el conjunto,

ostentael monumentalescudode los ReyesCatSlicos, en idbntica dis—

posiciSn a la que adoptael escudode armasen el rematede fachadas

corno la de San Pablode Valladolid o SantaCruz de Segovia.

Entrando en la iglesia apa re ce, en primer lugar, el —

atrio cubierto por bSveda al que he hecho referencia, donde encontra..

rnos una inscripciSn del siglo XVII, en la que se recuerda la decisiva

intervenciSn de la Reina Catblica en las obras de la Cartuja (40). El

interSs de la planta del temrlo consiste en constituir un ejemplo de —— La¡n.TII
20

iglesia cartujana con sus distintos tramos bien diferenciados. Se tra

ta de iglesia de una sSlanave con capillas en uno de sus lados cubierta

por elegantey complejabbvedade cruceria.

Segbncomentaba, los distintos tramos de la iglesia cartu
Lam.Iv

jana se diferencian perfectamente en planta. A los pies, cerrado por

verja de hierro, se encuentra el tramo reservado a les seglares. A
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Planta de la Iglesia de la Cartuja de Miraflores,
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continuacibnencontramosel de los legos cori su entradadirecta desde

el exterior y la sillería de los legos añadidaposteriormentea la con§. Lam.IV

trucciSn del edificio, puestoque se trata de obra renacentista. Mhs — 2y3

adelanteest.~el tramode los monjes con su sillerin gbt¡ca; La puerta
Lrnn. IVpor la que entranlos monjesal templo esth formada por arco ojival — 4

ornado por ramasde encina(símbolo de la fortaleza), que se apoya —

en colunirxillas cuyoscapitelesestkn formados por hojas de encina; en

el timpano de estaportadapuedeverse la imagende la Virgen con el

Niño que lleva un libro en la manosostenidopor tngeles quesujetan—

escudetescon la cruz y la coronade espinas;en medio de la sillería

de los monjeshabíaun famosofacistol de madera, piezagemela de —

la silla del celebrante~quese encontrabaen el presbiterio, ambasdesa

parecidasactualmentede la Cartuja. El presbiterio constituye el Ulti
emo tramo de la iglesia y la parte mas interesanteartísticamentede la ¡an.IV5

emisma; la bapilla mayor es poco mas ancha que el ,~to de la nave, —

formando su planta medio octo’gono, y esffi ligeramente m~s elevada—

que el resto del edificio; en el centro se encuentrael interesantísimo

sepulcro de les padresde Isabel la Catblica con su peculiar estructura

estrellada, a su izquierda, adosadoal muro, se encuentrael sepulcro

del Infante don Alonso con la representacibnorantedel difunto; roma--
el 1am.IVtael conjunto monumentalretablo de maderadorada, cuya iconogra-— 6y7

fía gira en torno a la representacibnde Cristo y en el que se incluyen

las representacionesde JuanII e Isabel de Portugal como donantes.

Cinco ventanasse abren a cada lado de la nave en los sirue

sos muros de la iglesia, encimade la cornisa> entre los nervios de -

la bSveda. Las ventanasse hallan cerradaspor vidrieras importadas

de los PaisesBajos y en ellas se representanescenasde la vida de —

Cristo (41). Forman la cubierta de la iglesia cinco bSvedasdivididas

por arcos apuntados,sin contar la espectacularsoíucibnde la cabece
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Cartuja de Miraflores, interior de la Iglesia.
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ra. Sostienenlas bbvedasde la nave arcos e nervios secundarioslos

cuales trazan en sus distintas direcciónes estrellas de cuyas claves -

centralespendengrandesflorones doradoscon arcos mas pequeñosa

su alrededor, en los puntos dondese unen las lineas; los cinco floro-

nes centralesllevan esculpidoslos castillos y leonesdel escudode —

Castilla, exceptoel tercero que lleva los emblemasde la Pasibn. En

los arranques de los grancl3s arcos que parten de la cornisa se repiten

los emblemas reales en escudos sostenidos por ‘angeles, constituyen-

do, junto a los florones, el elementoemblem&tico que se repite a lo

largo de la nave.

La cubierta de la capilla mayor se resuelvecon una espec—
etacular bbvedaqueconstituye uno de los elementósarquitecíbnicosmas

interesantes de todo el conjunto y pone de manifiesto la espectaculari-

dad y artificio que alcanz&el “es ti lo”; sonnotableslos arcos de es
• Lain. EV

ta boveda, que, arrancandpde la cornisa, afluyenal floren central, —

exacto a los dem~s de las otras bbvedas; hay alrededor de ~ste otros

florones m~s pequeñosque sirven de unibn a los arquitossecundarios.

La cresteríaformadapor diminutos arquitos unidosentresl que bor—

dea a modo de encajelos nervios en que se apoyala b5veda, le con-

fiere a &sta un car~ctermuy particular y realzala bellezay riqueza

del conjunto.

Ahora bien> las piezasmas interesantesdel conjunto son,

sin lugar a dudas,el retablo y, singhlarmente,los sepulcros, que -

prestana la cabecerasu car~oter Funerario, segbn proce ci’! a —

explicar en ocasibnde abordarel problema del pantebn. Por consi-

guiente, la Cartujade Miraflores se inscribe dentro de los distintos —

ejemplos de pantebnreal del reinado, de dondevereineéque, se den_

van los contenidosde sentidorepresentativoque se pone de manifiesto
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en los distintos elementosque componenla iconografía y ornamenta—

cibn del edificio.

-eCo-



C). - La Capilla Real de Granada

,

Por Real Cbdula de la Reina Catblica dada en Medina del

Campoel 13 de septiembrede 1.504, se fundb, en la ciudad de Gra-

nada, la Capilla Real. En octubre del mismo aPio la Reina hizo testa

mente> en el que se especificaba su deseo de ser enterrada en el Con

yentede San Francisco de la Alhambra hastaque se concluyeranlas

obras de la Capilla Real, y el 26 de noviembre murib Isabel la Catb—

lica. La construccibnde lo que hablade serdefinitivamente, tras el

fustrado intento de Toledo> el Fbntebnde los Reyes Cat6licos se de—

morb, por lo tanto, hastabien entradoel siglo XVI> puestoque las —

obras no se iniciaron, por lo menos, hasta 1,506, fecha del contra-

te que se firmB con Enrique Egas parahacersecargo de la direccibn

dc las mismas(42) y so prolongaron hasta1.517, nogtin rozo la ms—

cripcibn conmemorativadel interior del edificio, siendode ~poca pos.

tenor muchos de los objetos artísticos que contribuyen a enriquecer

hoy en día el edificio: sepulcros, retablo, reja, ..., hechoque just~

fica la incorporacibn al conjunto de los elementos de la nueva est~ti—

ca renacentista.

La Capilla Real, como, por otra parte, el resto de las fun

daciones granadinas de los Reyes Catblicos, prolonga su construccibn
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mucho despubs de la muerte de Isabel la Catblica, y este hecho, que

hizo posible que en el edificio coexistiesen elementos de esWticas di-

ferentes, ha estimulado la aparicibn de una viva pol~mica sobre la —

valeracibn artística de la Capilla. Cuando se intenta abordar este pro

blema surge inmediatamente la comparacibn con San Juan de los Re-

yes, anterior emplazamientodel PantebnReal y Conventoque puede —

ser considerad% desde un punto de vista estrictamente cronolbgíco, —

comela primera, o una de las primeras, fundacionesde los Reyes,

donde Guas consagrb su ‘~e s ~ que, en alguna medida, se ha re-

petido en las restantes edificaciones del reinado, mientras que la Ca-

pilla Real supone —al igual que otras fundaciones de la Corona de ‘epo

ca similar- el final del Léstio’I y en ella se dib la incorporacibn de ele

mentas de una nueva estbtica. Por otra parte, San Juan de los Re—-

yes ha sido valorado en su estructura, organizacibn y decoracibn> —

como una obra. mucho m’as equilibrada desdeun punto de vista estruc

tural y con una ornamentacibnmucho m&s ambiciosay espectacular-

que la Capilla Real, que Manuel Gbmez Moreno llegb a calificar ce-—

mo “y ulgar, aburguesada y llana” (43). Con relaci¿mna este

problemahay que señalarqueel resulta9ochl~obra5obedecea razones

estrictamente formales derivadas de la problem~tica artística que se

desarrollaba por aquellas fechas en torno al taller de Granada, del -

encargode la traza a maestroslocales de segundafila y de la inter-

vencibn del propio Egas, aportando las soluciones est~ticas de la es

cuela toledana, que aparece como una figura difusa de asesor de las

distintas obras que la Corona habla emprendido en Granada. Hay que

notar asimismo, que en el proceso de construccibn de la Capilla hubo

condicionantesde otra índole quehacían referencia a la intervencibn

del Rey Fernando> a la tradicibn del modelo de iglesia mendicantey a

la voluntad de la Reina de ser enterrada en una sencilla capilla a un -

lado de la Catedral de Granada(44>, disposicibn testamentariaque -—
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Planta del conjunto de la Capilla Real,
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fue mandadaejecutarcon la mayor fidelidad posible por Cisneros, en

opinibn de Rosenthal (45).

La Capilla Real> quese levantajunto al solar de la antigua

Mezquita Mayor que se correspondíacon la situacibn actualdel Sagra

rio de la Catedral granadina y cuyas obras concluyeron mucho antes -

de las de la Catedral, se configura como una pequeñaiglesia indepen-

diente, cuya planta reproduce la organizacibn de una sencilla iglesia-

de Frailes mendicantescompuestapor nave bnica, capillas laterales>

crucero poco desarrolladoy cabeceraoctogonal mas elevada. Dde—

riormente la Capilla aparececomo un conjunto sencillo adosadoal cos

tado de la Catedral renacentista,pero diferenciado de ella por la trazaLam.IV
11

ojival de las ventanas,las gargolas, los floridos pin~culos y la airosa

crestaría, que, con su ornamentaciBna basede iniciales encerradas—

en círculos -F e Y- coronalos distintos planos de la edil’icacibn, Co

menta Gallego, a este respecto, que la nota mhs bella y peculiar del —

conjunto son los escudos>las divisas de los Reyes Catblicos y las ini

ciales de sus nombres (46). Como diría este autor> los escudose ini Laxu.IV
15/17

ciales timbran cadapiedra. Sobresalede la línea general del edificio

la f&brica de la sacristía, dondese custodianlas importantísimas --

obras de arte que conforman el museo> creando en el exterior un inte

resante juego de volbmenes. Menor importancia tiene para nosotros
Lani.1V

la portadaque hoy en día se levantaen el exterior de la Capilla, ce— 13y14

rrespondibndosecon la fachadadel lado sur, que es de ~poca muy pos

tenor y cuyasobria decoracibn ~ contrastacon la Fío

rida ernamentacibnde la cresteríay los pinaculos; se trata de la (.ini

ca fachadaque tiene la Capilla al exterior, puestoque las otras queda

ron ocultes con la construccibnde la Catedral> el Sagrario y la Lonja.

Se accedetambiana la Capilla Real a trav~s de una termo

sisima . portada que se corresponde con la primitiva fachada situada
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en el lado norte, que hoy en día quedaincorporadaal interior de la —

Catedralfrente a la fachadadel Petdbn, Estaportada, que se inserta

en el crucero de la Catedral renacentista,segCanhe comentadoanteriorLain. Iv

mente, constituye, con su remate almenado, sus floridos pin~culos y - 12

su peculiar iconografía, un testimonio del arte de fines del reinado, en

cuya decoracibn y organizaoi6n, según mi opinibn, se advierte ya in-

fluencia de la nueva est~tica renacentista, como lo demuestra el arco

de medio punto que cobija el ingreso y algunos detallesornamentales.

En la parte inferior de la portadaencontramos,por lo tanto, un arco

semicircular festoneado,en cuya rosca aparecela representacibnde

seis apbs toles sentados, mientras que en las jambas se coloca la ima_

gende los SantosJuanes,bajo cuya advecacibnse fundb la Capilla, --

respondiendo a una devocibn muy conocida de los Reyes. Mhs arriba

hay una molduraa modo de alfiz; encontramos,asimismo, decoraciBn

de ramas y frutos, sittándoseen las enjutasmotivos de esfinges y be

las de labor “plateresca”. A. ambos ladospuedenversehacesde

columnasy ballesterosblasonadoscon mazascobijadosbajo doseles,

que puedenconsiderarsecomo una referenciaemblem’aticaa la Coro-

na, puestoque se correspondencon el motivo de reyesde armasque

he estudiadoy han de interpretarse en relacibncon el valor represefl

tativo del conjuntode la iconografía de la fachada. La portadaprop’~

mente dicha esta enmarcada por un .arco conopial, donde encontra——

mos el escudode los ReyesCat5licos con el yugo y las flechasque —

componenla divisa enmarcadosen coronasa su lado. En la parte sg

perior de la fachadase encuentrauna inscripcibn latina, cuyo texto —

reza: “L,audatemeamopera eius11, sobre la que aparecela represen

tacibn de la Adoracibn de los Reves con la imagen de San Jorge y - -

Santiago,santospatronosde las Coronasde Castilla y Aragbn. En

definitiva, se trata, comovemos, atendiendoa su estructurae icono_

grafia, de un modelo simplificado de fachada—retablo.
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a

Capilla Realde Granada,detalle de la bhvedade cruceria.
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Capilla Realde Granada,Altar Relicario del Crucero y
Puertade la Sacristia.
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En el interior de la E~pilla recorre los muros una tnscrip—
‘A

cien conmemorativade color azul sobre los capiteles; en olla so da
la fecha de 1.517 como año de la terminacibnde las obras (47), de —

idéntica maneraa la inscripcibn que corría a lo largo de les mures —

de San Juan de los Reyes, si bien, aquí el efecto plastico de la ms—

cripoibn y, por consiguiente,su valor ornamentaly emblem~tico, es

muy inferior. Completanel contenido emblem~ticode los muros los

escudosrealesque aparecenrepetidasvecesa lo largo de los muros

acompañadosdel yugo y las flechasencerradosen orlas de laureL es

tos escudosest~ntambi~npolicromados, así como los escudosy em-

blemasque> sobremadera> puedenverse en las clavesde las hermo_

sas bbvedasestrelladasque componenla cubiertade la Capilla. Te--

des estos elementospolicromados: la inscripcibn, los escudosde los

muresy los emblemasque adornanlas bbvedssesthndestinadosa

crear un elementocolorista de eficacia pl~sticaque puedecompensar

en cierto modo la sencillezde la ~brica del edificio, efecto cromati

ce quehabríade completarsecon la luz coloreadaque entraríaen la

Capilla a trax{s de las vidrieras, suprimidas en el siglo XVII; se con

serva4sin embargo, la policromía de los dem~selementos(48).

Cierto inter&s tiene tambiE~n la Sacristíaque se abre a la

derechadel crucero y cuyo volbmen, come explicaba, sobresaleen —

el exterior del edificio. En ella esth establecidoel museoque custo

dia las importantesobrasque componenel tesoro de la Capilla Real.

La portadapresentaarco carpanelsostenidopor eleganteencúndra—

mienteen el quepuedenverse las iniciales de los ReyesCoronadasa

amboslados; en la partesuperior de estaportadaseencuentranlas —

imagenesde la Anunciacibn —obra probablede JacopoFlorentino— se

paradaspor un jarrbn con azucenassobre el que abresus alas el Es

piritu Santo. La Sacristía es una estanciarectangularcubierta por

4
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el crucero; gegGnparece, EgasexplicB que parahaceresasmodifica-

cionesera mejor derribar ya lo construidoe iniciar de nuevo las obras,

a lo que Tendilla se oponla explio~ndoleal Rey que la obra estabaya —

muy adelantada.

Corno consecuenciade la pol~mica quesehabíasuscitado

sobre la edificacibnde la Capilla Real, el condede Tendilla llamb a -

consultaa los arquitectosmas importantesde la Espafiadel momento.

El mismo año de 1.509 inspeccionaronla marchade las obras Alfonso

RodrÍguez, Cristbbal de Adanza, Pedrode Morales y el polbmico Lo-

renzo Vazguez, a quien Tendifla habíaencargadolas trazasde su Mo-

nasteniode SanAntonio en Mondejar y cuyapersonalidadse ha relacio

nado con la a¡rici5n en Castilla de las formas de la arquitectura rena

centista al servicio de la familia Mendoza(52). En 1,512 visitaron —

las obras: Juande Diego> maestre Martin, JuanGil de Ontañ&n, y al

aPio siguiente~ste último en campafl!a de Juande Alava y Juande Ba

dajoz. Se conocela relaoibn de ciertos pagosque se hicieron a estos

maestrospor su asesoramientoy por los dibujos del cimborrio, pero

se cree quesu intervenoibnfue muy escasaen el resultadofinal de las

obras (53).

En 1.510 se firrnb otro contrato con Egaspara la construn

cibn del coro> queel arquitectoproyectE~a los pies de la nave> en al-

to, con el fin de dejar mhs espacioen la nave, hechoque obligb a ele

var la capilla mayor para que desdeel coro pudiesenversecon facili

dad las ceremoniasquehab!ande celebrarseen el Altar Mayor. En

definitiva, no llegb a construirseel cimborrio por el que Tendilla ha

Ma demostradotanto interbs y las pequeñasmodificacionesque sehi-

cieron sobre el primitivo proyecto que reflejaba el contratode 1.506,

como la construccibndel coro en alto, estuvieronfundamentamente-

destinadasa dar mayor anchuraa Janave, obsasibnque, segúnexplí
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ca Rosenthal, presidib las obras, sin que puedaatribuirse mayor in-

quietud por enriquecerla traza. En efecto, segúnexplica el autor, -

estudiandolas medidasque para el edificio se consignanen el primiQ

ve contrato de 1.506, al ejecutarselas obras> ~stas se respetaron -

con bastantefidelidad, salvo en el casode las capillas laterales, cu-

yo tamañose alterb paradar mayor amplitud-a la nave, SeñalaRo’.-

senthalque las capillas son menosprofundas, pasandode los 4 me- -

tros proyectadosa los 3,20 a la izquierda y .3,40 a la derecha, si bien,

crecieronen anchuram~s de 1. metro las capillas situadascerca del -

crucero y m~s de dos las que estan bajo la tribuna; pareceque todo es_

to se gan&~ en perjuicio de los tabucosque esthn dentro de las capillas,

detrasde los confesionariosque se conservaronpese a las objeciones

del Condede Tendilla. De igual manera, sin alterar la estructurade

la planta> Egasconsiguibelevar mhs de un metro las bbvedasde la -

nave central para darle mayor amplitud (54).

Del analisis del contrato de 1,506, cuyo texto publica yestu

día Rosenthal, y de las consideracionesexpuestaspor el Condede —

Tendilla en la carta del 12 de septiembre, dirigida al Rey Fernando,—

se desprendeque Enrique Egas no fue el autor de la traza de la Capi-

lía Real, puestoque el arquitecto toledanosef¶alB desdeel principio —

que considerabala Capilla baja y angosta, La traza debe ser obra de

maesb~ locales de segundafila. Egasaparececomo unaespeciede -

coordinadorgeneral de las diversas obras que la Coronahablaemprefl

dido en Granada-Capilla Real, Catedral, Hospital, ...—, obras que —

teníaque simultanearcon las que estabaejecutandoen otras ciudades

-hospitalesde Santiagoy Toledo1 entre otras—, siendo, por tanto di

ficil sabercual fue la funcibn expresade Egas en el taller de Granada

y hastadonde alcanzbsu participacibn en las diferentes obras. Gb--

mezMorenoha atribuido a Fernando el Catblico la responsabilidadde

la eleccibnde la planta y del pobre resultadofinal, estimandoque es--

to era fruto de la Injezquindad’! y Ittacañeria~del Rey (55), de quien —
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se ha dicho que mostrabaescasointer~s por las obrasde arte, aun-

que CambnAznar, como es sabido> fue contrario a estaopini’on. G~.

llego, a su vez> estudiandoel problema, recogib los criterios ex— -

puestospor Gomez Moreno. Ahora bien, en mi opini8n> el problema

mascomplejo, remiti~ndonosa la problemáticadel arte funerario, c~j

yas característicasestudiaram’as adelante.

Rosenthalestimaque la eleccibnde la plantade la Capilla

Real no se debea Femandoel Catblico, sino al austerotemperamen-

te de Cisneros>quien interpretb al pi~ de la letra la voluntad de la — -

ReinaCatblica de ser enterradaen una sencilla capilla a un lado de la

Catedral, ~ mandoque si la Capilla Real que yo he mandadoha-

cer en la Yglesiacatedralde SantaMaria de la O de la ciudad de Gr~

nadano estuvierefecha al tiempo de mi fallecimiento,..” <56). Cisn~

ros>como testamtariode la Reina Isabel, pareceque tuvo una influer~.

cia decisivaen la eleccibnde la plantaene1concierto que se firmb con

Egasen 1.506 y en la marchaposterior de las obras. Esto explicarla

que el Conde de Tendilla no se atrevieraa poner excesivasobjeciones

a la labor de Egas por temor a disgustar al Arzobispo de Toledo y R~

gentede Castilla, como se desprendede la carta que Tendilla envio -

(57j.al Arzobispo de Sevilla de fecha 30 de julio de 1.509. bn estacarta--

el Condeexplica obmo Lorenzo Vazquezhabla visitado las obras de la
que

Capilla —“el maestrode canteríahizo mi monasterio”- -y suplica al —

Arzobispo que envie a Granadaal maestromayorde Sevilla, porque

de lo contrario la obra de la Capilla corría el riesgo de perderse, —

puestoque ~l que “la tiene no querría que se enmendasepor no confe-

sar su yerro e de quien ge la encomend6”, aludiendoveladarnentea —

Cisneros (58). Porotra parte, Isabel la Catblicahabíadejado todas

sus rentasparafinanciar las obrasde la Capilla, razon por la cual —

la falta de un proyecto m~s ambicioso no debe atribuirse a un problg.
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ma de car&cter econbmico.

-oCo-



D). - Otras fundacionesde los Reves en el

reino de Granada

Tras la incorporacibn del reino de Granadaa la Corona de

Castilla sesucedieronuna serie de fundacionesde caracter religioso

destinadasfundamentalmentea cubrir las necesidadesde tipo espiri--

tual derivadasde la implantacibn de una nuevacultura y, por consi-

guiente, de unanuevareligibn. Fue, por lo tanto, el eHpiritu evang~

lico que caracterizb la política de los ReyesCatblicos y se puso de —

manifiestoen la colonizacibnamericanalo que justifiob la aparicibn

de un rosario de iglesias y monasteriosa lo largo de la geografíaa¡2

daluza. Estasconstrucciones por lo general, tuvieron un esca-

so inter~s arquitectbnico, puesto que con frecuenciase adaptaronpa-

ra ellas de forma apresurada]os edificios de antiguasmezquitasmu-

sulmanas, adaptandolosa las exigenciasdel culto cristiano, aspecto

que> como hemos visto, determinb las primeras jntervencienesurba

nisticas en las ciudadesrecien conquistadas,donde los símbolosde

la cultura islámica fueron inmediatamentesustituidospor los de la —

cristiana. Todo ello permitib ademasconservaralgunos elementos-

de arquitecturagrabe, que de estaforma se han conservadomilagro,...

sarnente;’bstosincorporadosa la arquitecturacristiana, constituyen

una nota exbticay peculiar y son, a la vez, un testimonio de la arquL

tecturahispanomusulmana.
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La costumbrede aprovecharconstruccionesantiguaspara

levantarcon sus restosy en su solar nuevasiglesias> catedralesy —

monasteriosfue algo habitual en el proceso de reconquista. Por lo —

tanto, cuandoPulgar nos narra cbmo tras la conquistade Alhama los

Reyes Catblicos mandaronlevantar y dotaron tres iglesias, así en to

das las ciudadesque conquistarona que he hechoreferencia(59>, —

con ello los Reyesno haríanm~s que continuar una tradicibn anterior

determinadapor razonesde índole pragmhtico, así aonio, por el de-

seode mantenerel valor significativo de los antiguosenclaves, con-

virtiendo así sus propiasfu&iicnes; en emblemasde la defensade la

religibn cristiana, aspectostodosellos que determinaronel interbs

del estudioda algunasde las fundacionesde oarb.ctar religioso de los

ReyesCatblicos en la ciudad de Granadadesdeun punto de vista poN—

tico, religioso y arquitectbnico.

Sin embargo, antesde pasaral estudio de algunos ejemplos

significativos de estasfundaciones, quisiera detenermeen una peque—

fia reforma que se realizB en tiempos de los ReyesCatMicos en la -

Mezquita de Cbrdoba, puestoque ella constituye un testimonio de la -

yustaposicibnde elementosformales de arquitecturacristiana sobre

otros de artemusulmany del valor significativo y contenidoemblema

tico que tuvieron estasreformas. Rafael Castejbnen su breve esbu—

dio sobrela Mézquitade Cbrdoba (60> comentalas característicasde

la llamadaPuertade la Paloma, cuyaconfiguracibn se ha relaciona— 10

do con unaestanciade los Reyes Catblicos en C6rdobadurante la carr

paPiade Granada. Se trata de unasencilla portadaque se ha relacio-

nadocon la ampliacibn de Aljaken II y que se correspondeen el inte-

rior con la nave de la iglesia, a cuya estructura arabese incorpor&

un arco apuntadode tipo gbtieo y la representaciSndel Espíritu San-

to por medie de la iconografla de la paloma, lo que da nombre a la —

puerta. Se conserva,sin embargo, el rematede creterla almenada

de origen4’abecomouna referencia al caracter regio de estaentrada.
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El inter&s de estapequeNareforma vienedeterminadopor la importan

cia de incluir un símbolo tan significativo dentro de la mitolocifa cris

tiana -el Espíritu Santo- en el templo m~s importante que la cultura

musulmanatuvo en nuestro paÍs; todo ello, como un anticipo del fuer

te contenidosimbblico que tendría la conquistade la ciudadde Granq..

da y, por consiguiente,las construccionesque los Reyes ‘promovie--

ron en esta ciudad.

San Francisco de laAlhambra-ElConventode

SanFranciscode la Alhambra fue el primer conventoque los Reyes

fundaronen la ciudad tras la conquista. Obedecíaa unapromesahe-

chaal Santode Asís cinco af~os antesde la conquistade la ciudad. Al

emplazarla fundacibnen la ciudadelalos Reyesquisieren respetar —

el prestigio que esteenclave teníaen el urbanismogranadino> a la -—

vez que llenabande contenidoemblem&tico.ysirnbblico su propia fun

dacibn. Isabely Fernandorespetaron, asimismo> la estructura del

palacio y del Generalife, limit~ndose a incluir su divisa en la decora

cibn del Patio de los Leones~ Adem&s del Conventode San Francis-

co fundaronen la Alhambra el llamado hospital de la Alhambra, co-

mo sabemos,y la Hernita de los M~artires Cristianos en el solar del

antiguo Corral de Cautivos.

El Conventode SanFrancisoo de la Alhambradebib de ser

una fundacibnespecialmentequerida pera la Reina Catblica, puesto—

que conocemossu voluntad testamentariade ser enterradaen 61, indL

candoexpresamenteque en casode no morir en Granadasus restos -

fuesenenterradosen otro conventofranciscanohastaque fuera posible
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su traslado al Conventode la Alhambra; en la cripta de su iglesia fue

sepultadaefectivamente,junto a Fernando, hastala conclusiande las

obrasde la Capilla Rea] y del sepu]cro de F’ancelli. Sin embargo, -

la fabrica del Conventodebib de ser extremadamentesencilla> apro-
,, evechandoseen ella elementosde la construccionarabesobre la que

se asentaba>con lo cual constituye un ejemplo de extraordinario int~,

4s de este tipo de construccionespremurasasen las que primaron

los criterios de eficacia y rapidez sobre el inte4s purista por el pro

blema del ‘es ti ~ . En la actualidad son muy escasoslos restos-

que se conservande la primitiva fhbrica, lo que no nos permite en -

absolutoun estudiode las característicasdel Convento, teniendoque

recurrirse paraello a los trabajos del arquitecto Torres Balb~s, - -

quienentre 1.927 y 1.929 acometib las obrasde reparaetonde los P2.

cos restos(61), y la minuciosadescripcibnen la que Gallegointenta

reconstruir el conjunto (61).

Explica Gallegoque al final de la calle Real de la Alham-

bra se llegaba al Convento de San Francisco> conventoquese cons-

truyb sobreel solar de un palacio de un príncipe moro con su jardín y

baños. La iglesia y las dependenciasconventualesdebieronconcluir—

se hacia 1.495, aprovech&ndosepara ello el edificio del antiguo pala-

cio, en el centro del que sesituar!a la capilla mayor de la iglesia. —

En 1.508 Juana¡ otorgt, el patronatoa los Condesde Tendilla, a qui§,

nes les fue concedidoen 1.523 el privilegio de serenterradosen el -

Convento. En 1.512 seprocedib a ensancharla iglesia, mientras -—

que posteriormenteen 1.545 y 1.729 seefectuaronotras reformas, —

afiadibndosedos capillas laterales, con todo lo cual ¿la construccibn—

musulmanaperdib su caracteroriginario. El conjunto sufrí6 grandes

destrozosdurantela invasibn francesa. En 1340 se subastb, aunque

no llegaría a venderseal hico rporarse el Conventoal patrimonio - —
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real. En 1.848> tras habersido el edificio empleadocomocuartel y

vivienda de familias humildes, se inioib en ruina hastala reconstru2..

cibn de Torres Balbas a que he hechoreferencta.

Aunque quedanpocoselementosde su fabrica primitiva, -

nos bastapara calibrar lo que fue el palacio arabelas caballerizas -

que seconservanjunto a la torre de los Picos~ el. resto de la edifica-

cibn —explicaGallego— era obra del siglo XVIII (62), dandoentrada—

al Conventouna portada de ladrillo con arco de medio punto, situada,

comodecía, al final de la Calle Real. Pasadaestaportada, a la iz—.-

quierdade un patio convertido hoy d(a en jardin, se alzabala facha-

da; se entrabaa la iglesia a trav~s de un arco de ladrillo reconstrui

do en el siglo XVIII; a su lado se levantabaunaconstruccionde la --

misma ~poca con portadade piedra y balcbnvolado> obra de la re— -

ciente restauracibn. La primitiva nave de la iglesia carecíade te-

ch¡rmbreal habersehundido la cubierta de bbvedade caMn con lune-

tos; teníaa su izquierda capillas laterales agregadasdespu~sdel sL

glo XVI, mientras que a la derechase comunicabaa traús de tres -

arcoscon ¿la galeríadel claustro. Al fondo de la naveun gran arco

con adornosmoriscos de tradicibn toledanadel fines del siglo XV da

Sa pasoa una salacuadradacubiertapor bbvedade moc&rabesque —

fue crucero y pieza central del viejo palacio arabe; a sus lados> ba-

jo arcos apoyadosen columnasde , habla dos capillas con cu— -

bierta de casetonescon florones doradoshacia 1,500. Otro arco de

medio punto al fondo del crucero daba accesoa un mirador cubierto

por bbvedade mocarabesy adornosen los muros de fines del siglo

XV; en frente se abren tres arcos con cuatro ventanillasencima y -

dos a los lados con adornosepigraficos en las jambassimilares a -

los del Patio de los Leonesaeste mirador fue usadocomo capilla ma

yor; en &l se coloc6 el altar, a cuyos pies debieronestar enterra—
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dos los ReyesCatblicos, comodemuestrala lasa de m~rmol con —

inscripcibn modernaque alíl se encontraba, La torre de la iglesia —

que estabaentre ‘esta y las dependenciasconventuales, era de ladri-

llo de plantacuadraday fue construidaenel siglo XVIII, seg&ti la ——

inscripci6n de uno de sus muros,

Las dependenciasconventualesse levantaban a la derecha

de la nave del templo. El claustro, obra del siglo XVIII, constaba—

de dos cuerpos de columnas toscanasque sostienen arcos rebajados;

en el centrohabla una fuente y una acequia, resto del antiguo patio —

del palacio que presentabauna disposicionsimilar, aunquecon me——

nor desarrollo a la del Generalife (64). Explica el autor> que en es-

te patio hablaunaestancia, que fue dividida en dos pisos despu6sdo

la conquista, con alcobasen los extremos y en las paredes decora—--

cibn de escayala,copia de la quese encuentraen el mirador de la —

torre de las Damas> ademS,sde otros motivos eptgr~ficos que hacen

referenciaa la intervencibnen el palacio de Yusuf 1 y Mohamed V y

a la responsabilidadque a ambos les cupo en los distintos elementos

constructivosy decorativosdel conjunto. En la parte restante del —

edificio, cuya restauraoíbnse oompletbhacia 1.945, se ha instalada

mas recientementeel Parador Nacional de Turismo San Francisco, -

cuya presenciacontribuye a alterar notablementela fisonornSladel —-

conjunto. En los jardines del Paradorse encontraron en 1.945 los —

restosde unos baflos arabesque debíanperteneceral antiguo palacio

sobreel que se asentbel convento.

San Juan de los Reves - Laiglesia de San Juan

de los Reyesse funde sobre la gima Ataibin o mezquita de los con-.

versos al Islam, hecho queconfiere a estafundacibn de los Reyes -
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Catblicos un innegablevalor simbblioo al convertjrlaen un emblema

del triunfo de la Fe cristianasobreel Islam, Se conservatodavíael

antiguo alminar de la mezquita>alminar del siglo XIII con rampasde

tipo de la Giralda de Sevilla, que, comoen el casode la Giralda, se

transformB encamparaniocristianeafiadi~ndoleun cuerpode campa

nas. El campanario>obra de fines del siglo XIII, decoradoen todos

los L~ios, tiene un primer cuerpode argamasaliso y otro con ador-

nos de ladrillo recortado, que formanarcos apoyadosen columnillas

de yeso con basay capiteles,corre encimaunafranja de ladrillos -

con labor de entrelazado>sobrela cual selevantael cuerpode cam-

panasconstruido en ‘epocacristiana; exteriormenteel alminarestuvo

pintado imitando ladrillo con temasde atauriquese inscripciones,

Estafue la primera mezquitaque los Reyesmandaronben

decir convirti’endola en iglesia; en 1,501 se irigib en parroquia, y así

continub hasta1.842. La fabrica de la iglesiaesde”estilo” g&ico y -

fue levantadaen 1.520 por Rodrigo Hern~ndez(65). La iglesia fue -—

desgraciadamenterestauradaen distintas ocasiones>enopinibn del —

autor, y recientementeseencontrabanuevamenteen obras. La pos—

tadatiene un sencillo arcoapuntadoy en la partesuperioruna horna

cina con una imagende la Inmaculada,obra muy posteriorde Alonso

Mena. A la derecha>explica Gallego> que hablaotra portadadel si-

glo XVII, sustituidapor la actual, copia Ilgbtica’I , en una de las —

restauraciones. En el interior, la iglesia se componede tres na- -

ves, separadaspor pilares compuestosque sustentanarcosapunta-

dos, con cubiertade artesonadom~s complejaen la nave central y -

mas sencilla en las laterales, La capilla mayor tuvo un interesante

retablo con tablasde Machuca(66)> hoy desaparecidoal derrumbar-

se la cubiertade cruceríagbtica, Mayor inter6s tiene para noso- -

tros, sin embargo> la tabladel siglo XV, regalode los ReyesCatblL
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cos a esta fundaci6n> con la representacibnde unaQuintaAngustia -

en la que aparecenlos Reyes arrodi]]adosjunto a los SantosJuanes,

Estapintura, que se conservaen el edificio, junto a otras interesan-

tes obrasde arte (67), pertenecea unaserie de enormeinter’esico-

nografico, de la que forman parte la Virgen de los RevesCatblicos -

del Museo del Prado las Huelgas y que constituyeun elemento -

fundamente]en le configurecibndel retrato como‘g~nero independien

te en el arte espafiol> segQnexplicar’e m&s adelante.

Santa Isabel la Real - Por RealC’eduladeiS de

Septiembrede 1.501 fundE, Isabel la Catblicael Conventode Santa -

Isabel la Real. EsteConventoparamonjas clarisasdeberlahaberse

construido tambi~nen la Alhambra, pero dificultadesposteriores -

obligaron a la Reinaa trasladarla fundacibnal corazbndel Albaicin,

a unascasasquehablanformadopartede un antiguopalaciode los —

reyes moros que los Reyeshabíancedidoa su secretarioHernando-

de Zafra, a quien> comocompensacibnsele concedieronotras ca- --

sas en la Carreradel Darro. El conventofue dotado espl’endidamen

te por la Reinaen 1.504 y su construccibnconstituyeun testimonio -

de la adaptacibnde un antiguo palacioa las necesidadesdel culto - -

cristiano> como en el casode SanFrancisco, y tiene el interésde -

estarenclavadoen el centrode un barrio, donde todavíahoy son os-

tensibles las huellasdel urbanismoy la arquitecturamusulmana,ca
1am. 1V

se ha vistos La iglesia tiene una fachadade corte gbtico que Galle— 18/20

go relacionecon el arte de EnriqueEgas<68); presentala portadaar

cos gbticos apoyadosen hacesde columnasy flanqueadospor pin&cu.

los, sobreellos las armas y divisade los Reyes~ el cordbnfrancis

cano bajo un arquito extendidoa los lados de forma aplastaday enck
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A.

8;

Fig. A: Conventode SanFranciscode la Alhambra, Granada,
Fi~. 5: Portadade la ig]esia de] eonventode SantaIsabel la

Real, Granada.
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ma hornacinasvacias. A la izquierda del tempose levanta la torre

construidahacia 1.549 con decoracibflde arcos y azulejos IlmoriSOOS”

en sus enjutas.

La iglesia constade una sbla nave con capilla mayor algo

levantada, separadade la nave por arco toral apuntadocon capiteles

de hoj as. La navesecubre con hermosatechumbrede artesonado

mudejar con pinturasplaterescas~otro artesonadocubre tambi~n la

capilla mayorcon piramides molduradas,pechinasgbticas y arroca

be decoradocon glutescosarcaicos, obra del primer tercio del siglo

XVI; segbnGallégo, estacubierta con su original organizaciBnno -

cuentaen Españacon antecedentesconocidos, si bien, puedetener -

su continuidad en el crucero de la iglesia de la Merced en Granaday

en la iglesia de Santiagode Guadix. Gallego nos describeel retablo,

obra de fines del XVI, reformada en el XVIII> así como las restantes

obras de arte, todas de ~poca posterior a los ReyesCatblicos> que -

decoranel interior de la iglesia (69).

El Conventopropiamentedicho, es obra del Ultimo tercio

del siglo XVI, fechandoseentre 1,574 y 1,592, rebasandoampliamel?.

te, por lo tanto, los limites del reinado de los ReyesCatblicos, Sin

embargo,en su patio> en las enjutas, puedenve’se las armase mL

ciales de Isabel y Fernando, como una referenciaa los fundadores, -

Otras referenciasemblematicasa los Reyes las hablamosencontra--

do en la portadade la iglesia, presumiblemente, como dije> obra -

muy anterior> dondetiene cierto interbs iconografico la representa-

cibn de tipo esquem~ticode la divisa de los Reyes, uno de los esca-

sos elementosornamentalesde la portada, que alcanzaun notable --

desarrollo, al igual que la representacibn,tambi~n de tipo esquem’a-

tico, del cordbn franciscano, emblemade las clarisas,a quienesfue

asignadoel Convento,

-oOo-



IV. 3. - La vinculacibn de la Corona a algunasfunda-ET
1 w
193 567 m
461 567 l
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cionesde las OrdenesReligiosasespecialmen-ET
1 w
190 543 m
475 543 l
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te representativas

.

La estrecharelacibn entre la Corona<las OrdenesReil--

glosasdurante la Baja Edad Media —especialmenteaquellasque habían

adquirido mayor difusibn e influencia duranteesteperIodo, francisca-

nos, cartujos,jerbnimos, . •— se mantuvo en el reinadode los Reyes

Catblicos, siendounabuenamuestrade ello algunos de los edificios —

mas significativos de la arquitectura religiosa del reinado, donde en-

contramosreferenciasemblemtiicas e ioonogr~aficasa los Reyes, edL

ficios que de estamaneraquedaronincorporadosal artede la Corona.

Ahora bien, estarelacibn en el reinado de los ReyesCatblicos adqui—

rib un contenidopolítico muy superior al quehabla tenido en reinados

anteriores,

La adhesibnde los ReyesCatblicos a las nuevasinquietu-

desespirituales, que abocabaa una reriovacibn de las instituciones y

de la vida religiosa en general, en la línea de esaripiedad moderna” a

que hacía referenciam~s arriba, justificb las buenasrelaciones que —

la Coronamantuvocon los sectoresmas renovadoresde las Ordenes

Religiosas, especialmentecon las llamadas ~ que, agru
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pando a estos elementos ‘reformistas”, se hablanconstituido ya en la -

mayoríade las Reglas<70). Por otra parte, en su intento de reforma -

del episot,padoespaNolse advertía, junto al inter~s por controlar las -

m&s altas institucionesde la Iglesia española,en el caminopara canse

guir el esteiblecimientode la Iglesia nacional . el deseode renovar en -

profundidadel viejo clero aristocr&tico de acuerdocon unoscriterios

mas eficacesy “modernos I~; así Tarsicio de Azcona> en su obra ci-

tadamhs arriba, nosexplica que los criterios que los Reyessiguieron

para e] nombramientode los obispos eran: el que fuerannaturalesde -

sus reinos, okibes y personasde probadahonradezy honestidad,pro-

venientesde las clasesmedias, ni de la nobleza> ni de la burguesía, y

por tiltimo, que fueran letrados <71>. La resistenciaque los Reyes en-

contraronen el clero aristocratico se puso de manifiestodesdeel pnin

cipio con la actitud del Arzobispo Carrillo quese alib con la Beltrane-

ja y el rey de Portugalen la Guerra de Suoesibn.Muy distinta fue ]a -

actitud del CardenalMendoza, cuya familia hablamedradoaprovechan-

do las luchas intestinasque hablancaracterizadolos reinadosanterio-

res, y los Reyessupieron recompensarcon extraordinariagenerosidad

la ayudadel Cardenal, a quien los cronistasde la ~poca denominaron -

1tercer rey de Espafl a ‘~ . Pero los Reyesno dudaron tampocoen

elevar a las mas altasdignidadespolíticas y religiosasa los miembros

mhs destacadosde estasnuevasOrdenesreformadas,como Hernando -

de Talavera -Confesorde la Reina y Primer Arzobispo de Granada— o

FranciscoJim~nezde Cisneros —Confesorde la Reina, Arzobispo de -

Granaday de Toledo y regentede Castilla—, que reunianlos criterios —

a que he hecho referenciay representabana los sectoresmas din&mi-

cos e inquietosde la Iglesiaespañola,

Los Reyesse sirvieron tambWndel espíritu renovadorde aL

gunasOrdenes Religiosas para llevar a cabo algunosaspectos de su —
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política religiosa. De estaforma la Inquisioibn apareoibvinculada a la

Ordende SantoDomingo, a travbs de la personalidadde Fray Tomhs -

de Torquemada-Primer Inquisidor General- y de sus fundacionesde -

Avila y Segovia que estudiar~m~s adelante. Con la Inquisicibn se ciuL.

so perseguirla ortodoxiareligiosa, aspectoque aparecíacomo una exC
•1

genciadesdeel punto de vista de la recuperacionde la puerezade la -

Iglesia primitiva, pero que constituja sobre todo un.problemade índole

político y social, en tanto que supusoel intento de la Coronapor contra

lar la vida religiosa, y tras la expulsibn de los judios, la obsesibnpor

la limpieza de sangreseconvierte en un auténticoproblemasocial. —-

Por otra parte, en el senode la propia Orden dominica tuvo lugar la -

discusibnsobre los problemasteolbgicos en los que sesustentabala -

nuevaespiritualidad, surgiendoel Colegio de SanGregorio de Vallado-

lid como unaverdaderafacultad de teologíapara formar a los nuevos -

reíigiosos.

Pero, sin embargo, fue la Orden Jerbnirnala que mhs deci-

didamenteapoyf a los Reyesen los primeros tiempos, prolongandola —

estrechavinculacibn que habla habido entre la Ordeny la Corona desde

la ~poca de Enrique IV, que se contin’~b a lo largo del siglo XVI (72).-

Segbnnos cuentaSigUenza, la Orden Jerbnimaayudb a los Reyes CatB

licos, presthndolestodala plata queposeían, durantela Guerra de Su

cesibncontrala Beltranela y el rey de Portugal. En señal de agradeol

miento, los Reyes, tras la victoria de Toro, prometieronerigir en las

proximidades de Burgos, un temi3o de la Ordenbajo la advocacibnde -

Nuestra Señorade la Victoria4 La obra no llegb a realizarse, levan-

t~ndoseen su lugar el Conventode San Juande los Reyesen Toledo -

como templo votivo de la Monarqula (73). Sin embargo, los ReyesCa-

tblicos favorecierony engrandecieronotras fundacionesde la Orden, —

segbnexpliqu~, como San Jerbnimo el Real en Madrid o el Mbnasterio
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de Guadalupe,dondemandaronlevantar la famosahospederíaa su ar-

quitecto JuanGuas.



A). - Las fundacionesvallisoletanas de Fray Alonso

de Burgos

.

El que fuera CapellanMayor de la ReinaCatBlica, Fray —

Alonso de Burgos, siendoobispo de Palencia, promovib la fundacibn-

del Colegio de SanGregorio e interesantesreformas desdeel punto de

vista artístico en el anexoConvento de San Pablo, ebras que pueden -

considerarsecomo algunasde las mhs importantesdel arte de los Re-

yes Catblioos, pero , ademas>adquirieron un considerablevalor —

en el procesode renovacibnde la Iglesiaespañola(74).

El Colegio de San Gregorio, concebidopara la formacibn -

de religiosos de la Ordende Santo Domingo de acuerdocon la orienta-

clon mas innovadorade la espiritualidad del momento, andandoel - -

tiempo habíade convertirseen una aut~nticafacultad de teología> ca-

paz de rivalizar con Salamanca;comentaaí respectoBataillon que la

inauguracibnen 1.495 del Colegio, llamado a rivalizar con San Este-

ban de Salamanca,constituyb un acontecimientolleno de consecuencias

para la renovacibnde la espiritualidady de los estudios teolbgicos en

el senode la Orden(75). Una inequivoca voluntad docentepresidib la -

fundacibnde la institucibn, segbnnos explica Fray GonzaloArriaga en
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su Historia del Colegio de SanGregorio (76).

Explica Agapito que la ciudad de Valladolid pertenecíaa la —

dÁ¿cesisde Palenciay que la razbn de fundar el Colegio en Valladolid y

no en Palenciase justifica por la importancia que estaciudad adquiríS

a finales del siglo XV, cuyauniversidadera la segundadel país después

de la de Salamanca,mientrasque Palenciaestabaperdiendoimportan-

cia en el conciertode las ciudadescastellanas. La fundacibnaparece—

unida al Conventode SanPablo, Conventodominico en el queel obispo

de Palenciahabíapromovido distintas obras, por lo cualel Prior Alon

so de San Cebrihn, cedib a Fray Alonso de Burgosel terrenonecesa-
•1rio para levantar el Colegio. Esta institucion ocupael solar de un antL

guo palacio real quese erigía junto al Convento,áegtin la tipologíadel

monasterio—palacioa que he hecho referencia. La reinaCatalina, es-

posade Enrique III de Castilla, durante la minoría de JuanII, mandb —

ampliar su residenciaen San Pablo, construybndoseun palacio que de-

b!a llegar desdelos muros del Conventohastala actual calle de las Ca-

denasde SanGregorio, tom&ndoseparte de la huertadel Conventopara

hacer una plazadelantedel palacio. Por testamentode JuanII se in——

corpora estepalacio al Convento, cesibn que fue confirmadapor Cku-

la de EnriqueIV dadaen Madrid el 7 de febrero de 1,467 (77).

En 1.487 Fray Alonso de Burgos obtuvo una bula de Inocen—

dio VIII (15 de diciembrede 1.467)para fundar el Colegio y elegir die-

cisiete Colegialesde la Ordende Sant9Domingo de la oservanza. Es-

ta bula fue confirmadapor otra de 9 de septiembrede 1.488, amplian-

do el nUmero de Colegialesa veinte y prohibiendola enajenacibnde los

bienesdel Colegio, plata, oro, ornamentos, ... La construcciBndel —

edificio abarcbdesde1.488, por lo tanto, hastala inauguracibndel Co

legio en 1.496. Otra bula de Alejando VI del 2 de mayo de 1,495 au- —
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mentb las rentas. Alonso de Burgos, que hablasido Capellan Mayor de

la ReinaIsabel, le of recib a astael patronato de la fundaoibn, pero re-

conociendolas muchasocupacionesde la Reina, hizo extensivo el patr~

nato a los Regidoresy dem~s autoridadesde la ciudad, si bien, Diego -

de Deza, al reformar los estatutosdel Colegio a principios del siglo —

XVI, excluyb a ~stos del patronatopara que no se entrometiesenen la -

autonomíade la Orden.

El Colegio de San Gregorio de Valladolid constituye uno de

los edificios mas interesantesy m~s bellos asociadosal arte do los Re-

yes CatSlicos (78). Explica Agapito que paralela a la iglesia del Con--

ventocorre la fachadadel Colegio de SanGregorio,cuya fhbrica conser

va en la actualidadla estructura primitiva en lo esencial. Aparece, -

en primer lugar, la Capilla, la parte m~s baja de ella> que da de fren-

te a la plaza de San Pablo, era la sacristía de la Capilla, puessu par-

te principal estabaen el crucero de la iglesia de San Pablo. La Facha-

da de la sacristía era muy sencilla> y en ella puedeverse el escudo-—

del fundador, cuyo emblemade flor de lis se repite en la decoraciSn —

del edificio. A continuacibnse encuentrael cuerpo de la Capilla con —

sus contrafuerteseonlos emblemasdel fundador,

Siguiendopor la calle de las Cadenasde SanGregorio apa-

rece la fachada propiamentedichadel Colegio, cuyos muros lisos tie-

nen como (.anico adornouna cornisa con motivos de flor de lis y las ca-

racterísticasbolas rematadapor airosa crestería de traza gbtica. AhQ

ra bien, la portadaes, sin duda, la parte mhs bella e interesantedel
Lan. IT

edificio, constituyendoun ejemplo muy representativode la llamada - 6

fachada-retablo,ya que se trata de un enorme tapiz en piedra, a modo

de gigantescoretablo, de rica icanografia y jugosa ornamentaciSn,su~

ceptible de unasu~stiva interpretaciBn, Esta contenidala composi--
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Colegio de San Gregorio de Valladolid, detalle de la
fachada.
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Colegio de San Gregorio de Valladolid> detalle de
las jambasde la portada.
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cibn entre dos machones>a la manerade contrafuertes, en un sblo en-

trepañocondistintos motivos iconogrhficos. El ingreso es rectangular

con jambasy dintel de granito de una sSla pieza; apareceSstecobijado

por un arco carpanel, en cuyo timpano puedeverse en relieve la repr§

sentacibndel fundadorofreciendo el Colegio a San Gregorio, sentado—

en el centro. Sobre estearco, por la parte de fuera, seencuentra——

otro trilobulado de forma conopial, el del medio. De los puntos de en-

cuentrode los lbbulos del arco exterior salen unos haces de x¿astagos—

nudososen espiral, quesubenhasta lo m~s alto de la fachaday dividen

el paramentoen tres zonas, el doble de anchola del centro que las de

los lados. En la partecentral, subdividida a su vez en otras tres par—

tes, presenta la decoracibnmas interesante;en su centro apareceun—

granado, que brota de una fuente con niños desnudosa su alrededor, y I,am IT7

cuyas ramas rodeanla representacibndel monumental escudode armas

de los Reyes Catblicos; dosfigurillas en el tronco del granadoparecen,

asimismo, una referenciaa los Reyes, al igual que la representacibn

de la divisa —el yugo y las flechas—, Las partes laterales se di-

viden en dos horizontalmente;en la parte de abajo aparecenlos escudos

del fundadorsostenidospor hngelesy en las superiores reyes de armas

con dalm~ticas cortas a la altura del escudoreal. En el fondo del para

mento apareceunadecoracibnde tejido de mimbre, mientras que en el

frente y los lados de los machonespuedeverse la representacibnde sal

vajes. Al tratar el problemade la fechada-retablotuve ocaslon de — —

abordar el anhlisis de estafachaday las distintas interpretacionesque

ha suscitado.

Pasadala portadaencontramosel llamado Patio de Estu- —

diantes, donde alternanlos escudosde Fray Alonso de Burgos con la —

representacibnde las cruces del emblemade la Orden. A este patio —

debíandar las aulasde los estudiantes, hoy desaparecidas,que debie-

ron estar ricamentedecoradas,segtinexplica Agapito. Se conservan
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Colegio de San Gregoriode Valladolid, ríncbn del patio
de los estudios.
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Colegio de SanGregorio de Valladolid, detalle del
Patio de San Gregorio, dondepuedeverse la repre.
sentaoibnde los escudosdel Fundadory de los Re-
yes Catblicos en los machonesde los angulos del pa
tic.
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Colegio de SanGregorio de Valladolid, Patio de San
Gregorio, detalle de las arqueríasdel piso alto don-
de puedenverse los emblemasy el escudode armas
de los Reyes Catblicos.
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sin embargo, las puertasde las dos aulas, una de las cualesesde estL

lo renacentista,con decoracibn de personajesdesnudoscon cintas y el

escudodel Colegio sostenidopor tingeles, tambffin desnudos. El Patio

de San Gregorio es mas grande; a &l dabanlas dependenciasde los Co

legiales. Las arcadasde la parte baja del patio est~n sostenidaspor —

columnascon estríasen espiral, que rematan en capitelescon perlas, LanhV

el motivo de flor de lis y la cruz de la Orden; en los machonesde los -

angulosfigura, asimismo, el escudodel fundador. ~Remata el Patio un
Lan • IT

friso corrido con decoracibnde flechas y yugos, como referencia a los

Reyes, y los escudosde hstos —sin la granada- en los v~rtices y cen-

tro de cada lado> correspondi6ndosecon los escudosdel fundadordel

piso bajo. Lamentablementehan desaparecidotambi~nestasdependen

cias y el refectorio; se conserva, esosí, la caja de la ecalera, que, -

segbnAgapito, es de lo mas flojo del edificio.

La capilla fue destrozadaen la Guerra de Independencia,de-

sapareciendoel sepulcro de Fray Alonso de Burgos que labrb para el -

Colegio Felipe Bigarmy y que hoy podemosconocergracias a la des--

cripcibn de Ponz (79). Ha desaparecidotambi~n el ,retablo.y seencuen

tra muy alteradala f~brica de la primitiva Capilla,’ ~fu~a traza se ha re

lacionadocon el arte de JuanGuas (80).

Estilisticamenteel edificio se vincula a la arquitecturadel

bltimo gbtico del arte de los Reyes Catblicos, con sus artesonados— -

~ ysu tracer!exgbticaen las puertas, los arcos y Jas ven

tanas. Sin embargo,es difícil la atribuci6n a un maestroconcreto. -

CeanBermÉidezen su AdiciBn a la obra de Llaguno atribuye el Colegio

a un tal Macias Carpintero, vecino de Medina del Campo. JosaMartí y

Monsb, que tuvo a su disposicibnel archivo de la marquesade VerdesQ

to, no pudo hallar el dato que apuntabaCehn. Agapito explica que en—

contrS el nombrede Macias Carpintero tres veces en una cuentade —-
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1.496 y en el Libro de Acuerdosdel Ayuntamiento de Valladolid corre~

pondientca Á1.497; el 22 de julio de 1,496 aparececobrandojornales -

por labrar maderay aparejos;en abril y mayo del eNo siguientese le -

abonaronsalariospor la clavacibnde la maderade los arcos triunfales

que se prepararonpara la entradaen la ciudad de la esposadel Prínci-

pe Juan; de todo lo cual se desprendeque este artesanono pudo ser el -

autor de la traza de esteedificio. Agapito se inclina por atribuirla — -

obra a- la escuelaburgalesarepresentadapor la figura de Simbn de. Co

lonia (81). A mi entender, la atribucíbn a Colonia o al circulo burgalés

parece muy fundada, habidacuentade la atribucibn al artista’de la fa-

chadade SanPablo, fachadaque, junto a la de SanGregorio, constitu-

yen los dos ejemplos mas bellos y ambiciososde la organizacibnde la

fachada-retablo.

El Conventode San Pablo de Valladolid representben tiem-

pos del Prior Torquemada,junto al Colegio de SanGregorio, el núcleo

vallisoletano de renovacibnespiritual frente a la resistenciaa la Refor
Lan,. IT

ma representadapor San Estebande Salamanca. La interesanteico-

nografíade la fachadaqueen esteperíodo se labrb por iniciativa de ——

Fray Alonso de Burgos puedeconsiderarsecomo una referencia al cori

tenido evangUicode la nuevaoríentaciBnreligiosa. Esta, como la de

SanGregorio, constituyeunamonumentalfechadaque, subdividida en -

calles y cuerpos, puédeconsiderarsecomo el prototipo de la fachada—

retablo, cuya apariciBny difusiBn se ha asociadocon el arte del reina-

do de los Reyes CatSlicos y cuyascaracterísticasse han estudiadoya —

con anterioridad. (82).

En un capitulo anterior abordSefectivamenteel estudio de -

la configuracibn y desarrollodel modelo de fachada-retablo. Tuve oc~

si5n entoncesde analizarel contenido iconografico de la fachadade San
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Pablo, razbnpor la cual omito ahora la minuciosa,ddscripcibn del ——

conjunto. Baste recordarsolamenteobmo éstase yergue como un mo-

numental retablo subdivididoen cuerpos y calles, en cuya parte inferior,

como en San Gregorio, puedeverse la referenciaiconogr&fica al funda-

dor, mientras que en los cuerpossuperioresseencuentrandistintos te-

mas como los relativos a los Evangelistas>el problema de la Resurreo—

ci’on, las referenciasal Antiguo Testamento . . ., cordtndo el conjunto -

el rematetriangular con el escudode armasde los Reyes Cat6licos, - -

aludiendoa la relacibn de la Coronacon el Convento(89).

No puedeafirmarse que la fachadade San Pablo reproduzca

un programaiconogr&fico determinadopero, en mi opinibn, buenapar-

te de los temasque en ella se representanconstituyen una alusibn evi-

denteal contenidoevangUicode la nuevareligiosidad que insiste en la

tmitacibn de la figura de Cristo y en el problemade la SalvaciSn. A -

ello aludenlas distintas referenciasa la figura de Jesucristo, desdesu

representacibn en el timpano, en el lado opuestoa Dios Padre> a la in-

corporacibndel temade la Coronacibnde la Virgen, en el mismo tím-

p ano,y de la Virgen con el Niño, en lo alto de la fachada;por otra par

te, las escenasde la Resurreccion a las que he hecho referencia cons_

tituyen una evidentealusibn al problema de la Salvacton. La renova——

cKrn de la espiritualidad se conceb!a, como se ha visto, como una ¡-‘ecu

peracibn de las esencias de la Iglesia primitiva basada en la .imitacibn

del modelo de Cristo, la interpretacibndel propio San Pablo, y la re-

lectura de los Evangelios, problemaque debe estar, sin duda, en rel~

cibn con la representacibnde los Evangelistasque se repite dos ‘~‘eces

en la fachada.

Arribas ha sostenidola atribucibn de la obra a Simbn de Co-

lonia, atribucibn que ha sido tambi~n reconocidapor otros autores (84)
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y que hoy parecesostenidapor los dem~shistoriadores. Por Ultimo, -

cabria señalarque, segbnArribas, la figura que aparecearro.4illada en

el tímpano es, sin duda, Alonso de Burgos. Otros autoreshan creido

identificar estarepresentacibncon la del Prior del ConventoJuande —-

Torquemadaen funcibn de la presenciade los Santos¿kanes,que se ha

identificado como unaalusibn a su nombre; pero Arribas recuerda, co-

mo se ha dicho, la devocibndel Obispo hacia estosSantosy seflala la

abundantepresenciadel motivo de la flor de lis que se repite en el inte

rior de la iglesia, dondeAlonso de Burgos promovib distintas reformas.

%edade esta forma el Conventode San Pablovinculado a la actividad -

artística y a la personalidaddel fundador del Colegio de SanGregorio.

(85).

-oQo-



B). - Las fundacionesrelacionadascon Tomas

de Torcuemada

La personalidadde Fray Tomhsde Torquemada, Fraile (lo—

minico y Primer InquisidorGeneralde Castilla y Aragbn, se ha asoma

do a la edificaci5n de dos de las fundacionesmassignificativas e ini—-

portantesdel reinadode los ReyesCatblicos, el Conventode Santa— —

Cruz de Segoviay el de Santo Tonihs de Avila; fundacionesque, a tra—

v6s de la personalidadde Torquemada,se han relacionadotambiSn con

el establecimientoy funcionamientodel Tribunal de la Inctuisidibn.

El Convento de Santa Cruz de Segovia — Sien

do Prior del Monasteriosegovianode SantaCruz Tomhs de Torquema

da pareceque se efectuaronunasobrasen el edificio, a las que sede-

be fundamentalmentela magnffica fachadade rica iconografilaque cons

tituye uno de los ejemplos m~s notablesdel artedel reinado. Seg’un -

explica Llorente (86), el Conventose reedificb en tiempos de los Re— —

yes Catblicos con los bienes —o al menospartede ellos- expropiados

a los judios y a los sospechososdeherelía, aspectoque vincularía la -
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fundacibna l&labor de la Inquisicibn. Los Reyesconced¡eron a La ms—

titucibn extraordinariosbeneficios: le otorgaronel titulo de SantaCruz

la Real, ellos mismos ostentaronel patronatoy donaronla primera pia

ta llegadade Am~rica para labrar un Lignun Crucis para la iglesia. To

do lo cual se justificb en funcibn de la especialvinculacibnque hubo en-

tre la Corona y el Conventodominico.

La proteccibnque los Reyesdispensaronal Conventose po-

ne de manifiesto a trav~s de la iconografía de la fachaday de la repeti

cibn de sus simbolos y emblemasen el edificio, que ponen, a su vez, —

de manifiesto la predileccibn de Isabel y Fernandopor la ciudadde Se

govia, en cuya iglesia de San Miguel fue Isabel la Catblica proclamada

reina. En estaciudadse tomb inmediatamentedespu~ el acuerdoen-

tre los esposospara gobernaral, reino, conocidoprecisamentecorno la

Concordia de Segovia, a quehace referenciael lema tanto monta’

que unido a la divisa, el yugo y las flechas, constituyeel emblemade —

los ReyesCatblicos, cuya confeccibn se ha relacionadocon la persona-

lidad del humanistaElio Antonio de Nebrija. A lo largo de los muros-

exteriores del Conventode Santa Cruz, como seha dicho, corre un --

friso en el que alterna el lema de los Reyescon sus iniciales -la E y la

Y- coronadasy el escudode la Orden de Santo Dom ingo; todo lo cual -

constituye indudablementeuna referencia emblem&tica a la personali-—

dad de los Reyes. La decoraciSnde los muros del edificio secomplt

menta con los pinhculosde ornamentacibnvegetal y un friso con bolas,

como es usual en el arte de la &poca.

Pero, sin duda, lo mhs interesantedel edificio es la beil!si

ma fachada, a la que hoy en día se accedepor una escalerade estruc-

tura barrocaque obedecea una reforma del siglo XVII. En la fachada

de SantaCruz, que sin serpropiamenteuna fachada—retablo,puedere

lacionarsecon estemodelo en virtud del desarrollode su iconografía,
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que constituyeuna alusibna la problem~ticade la reli9iosidad del mo-

mento, así comoa la Monarquíade los ReyesCatblicos. En el timpa-

no de la portadafigura la representacibnde la Piedad en su versibn -

con las Tres Marcas, a cuyos lados aparecela representacibnorante

de los Reyes Catblicos, sostenidasestasdos figuras por otras dos. —

Mhs arriba puedeverse la imagendel Crucificado, a cuyos lados se —

encuentrandos frailes dominicos y el alfa y la omega. En estazona -

aparecentambi~ndos escudoscon las armasde los Reyes y un angel -

portandoel escudode la Orden. Coronala fachadaun remate triangu

lar, a la maneradel que habíamosencontradoen San Pablo de Vallado

lid, en cuyo centro hay un gran escudode armasde los ReyesCatbli—

cos sostenidopor el aguila de SanJuan y acompañadopor dos leones;

ornamentael rebordede esteremate la típica decoraci¿jnde hojas de -

cardo habitual en el arte del reinado. Otro motivo iconogrhfico de gran

inter~s lo encontramosen las jambas de la portadaque se continuan en

el bello arco trilobulado; entre la rica decoracibnvegetal podemosver

la representacibnde un fraile dominico que sujetauna iglesia,

La fachadade SantaCruz constituye unaevidente referen--

cia al contenidode la espiritualidadde la Spoca7 segUnhe explicado, —

por cuantoen ella sehacehincapib en la figura de Cristo como centro

de la renovacibnreligiosa. Este es el sentidode la inclusibn del tema

de la Piedaden el tímpanode la portada—alusibnevidente al problema

de la Salvacibny al tema de la Pasibn- y de la representacibridel Cru
1cificado junto al alfa y la omega-principio y fin— mas arriba. Apare-

cen tambiéndiversasreferenciasa la Ordende Santo Domingo, que —

se representacomo un elementodecisivo en la renovaciSnespiritual;

a ello hacealusibn la representacibndel fraile que sujeta una iglesia

en las lambasde la portada, así como los frailes dominicos que se si-

tuana amboslados de Cristo en la cruz y los distintos emblemasde la
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Ordenque aparecentanto en la fachadacomo en el friso que discurre -

por los muros lateralesdel edificio,

Esta fachadarecoge tambMn distintas referencias a la Co-

rona quecomplementanel sentido emblemhticodel motivo del lema al
1que me he referido mas arriba. El escudode armas remata la icono- La¡fl~VI

1grafía de la fachada, pero> sin duda, el temamas significativo es el —

constituido por la representacibnde los Reyes en actitud orante anteel

motivo de la Piedad. Esta iconografía, como sabemos, se repite en -

otras fachadas -El Paular> claustro de la Catedral de Segovia, , . . — re

lacionadascon el artede JuanCuas (87). Llorente identifica así una —

serie de portadasque puede relacionarsecon el arte del arquitecto de

la Corona, en la que la autora incluiría tambi~n la de San Juande los -

Reyes, hoy desaparecida,quepara ella debíatener una iconografíasi-

milar. Este dato serviría para relacionar la obra de JuanGuascon el

arte segovianode su tiempo; con ello se apuntatambign la posibilidad -

de la intervencibnde Guas, o de arquitectos afines a ~l, en las obras

de SantaCruz. Por otra parte, la incorporacibn del motivo de la Pie
‘Adad, en su version simple o acompañada,como en estecaso, por las -

Tres Marías, junto a la representacibnde los ReyesCatblicos tiene un

enormeinterSsdesdeun punto de vista político y religioso, puesto que

tiene el valor de significar la adhesibnde los Reyes al contenidoevang~

lico de la renovacibnreligiosa> y a esa piedad ni od orn arr basa-

daen la oracibny la imitacibn de la figura de Cristo.

El Convento de Santo Tomas de Avila - EL -

Conventode Santo Tomas de Avila es la otra obra ligada estrechamen

te a la personalidaddel Inquisidor Torquemaday a la Monarquíade los

ReyesCatblicos. Obedecea una fundacibnde Dofla Maria Dávila, espo-
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sa del tesorerode los Reyes, Hern~n NUñezde Arnelte, y damade la -

ReinaIsabel. El Convento se construYo a las afuerasde la ciudad de -

Avila, en el solar del antiguo Conventode Santi Spiritus fundado en — -

1.209 por Nuño Mateos a orillas del Arro~to Granjal, al que Torquema-

da adquirib el terrenonecesariopara levantar el nuevo Conventocuan

do llegS desdeSegoviacon los primeros frailes que habíande habitar —

la fundaciBnde Doña María Davila.

Los obrasse iniciaron en 1.483 bajo la direcciSn del mees

tro Martin de Sol~rzanoy se prolongaronhasta 1.493. Para levantar

el edificio se emplearon, junto al millSn y medio de maravediesque -

aportE=Maria Dhvila, siguiendo la voluntad testamentariade su esposo,

parte de los bienesincautadosa los judios y conversossospechososde

herejía —como en el casode SantaCruz de Segovia—, aspectoque vin-

culaba la fundacibna la defensade la ortodoxia religiosa, en el que de_

biS influir, en algunamedida, la personalidaddel Inquisidor Torquema

da. Los ReyesCatSlicos, a su vez, protegieron tambiSnel Convento>

hastael punto de hacerseconstruir unashabitacionesprivadasen las

dependenciasdel edificio, con lo cual nos encontramos,corno he expíl_

cado en el. capítulo anterior, anteel ejemplo mhs interesantede monas

teno—palaciovinculadoal arte de este reinado (88). Los Reyesdemos-

traron su predileccibn por la fundaciSn abulenseal cederal Convento-

el osario que tenían los judios en la ciudazl.porReal Cbdudadada en -—

Medina del Campoen 1.494 <89),

En unaprimera fase de ccnstrucciSndel conjunto se levan-
Lan. VI

tS la enfermeríay el primer claustro con las dependenciasconventua- 7/9

les. A estose afiadib un segundoclaustro, el Patio de los Reyes, y la

iglesia. Explica Chuecaque la predileccibn de los ReyesCat’olicos por Lam.VI
10/12

la fundaciSnabulensesepuso de manifresto con la decisibn de incluir —



- 423 -

en las depdendenciasdel mismo habitacionesreservadasa los Reyes —

que debíanconstituir un palacio de verano, Estudiandoel cojunto,Chue

ca señalaque, frente al tono general de la arquitecturadel Convento -

que respondea la estéicadel gbtico del reinado> el palacio de los Re-

yes, con su accesoprivado al exterior, respondeal llamado ‘1es ti lo

mudejar”, habitual en la arquitectura palaciega de —

la &poca, lo que se interpretacomo una referenciaal caracterde ar——

quitecturacivil de estazonadel Convento(90>.

La iglesia del Conventode Santo Tomasde Avila (91) responde

al modelo sencillo de iglesia conventualde una nave con capillas latera

les, cubierta por complejab6vedade crucería, habitual en la arquitea

tura conventualdel reinado. Destacaen ella, sin embargo>su exterior

sobrio, donde, sobrelos decorativos, dominan los elementosconstruc—
Larn.VT

tivos, a diferenciade cuantohemos visto en otros edificios de la bpoca;

aparececasi como elementoexclusivo de ornamentacibnel gran escu-

do real de armasacompañadopor el aguila, los leonesy la divisa de —

los Reyes; reptanpor la fachadalas ramas de un granadocon sus Fru-

tos —de forma similar a lo que hemosdescrito en relaciSn a la fachada

de San Jerbnimoel Real dn Madrid- hasta rodearel gran rosetbnde la

partesuperior. La austeridadde la decoracibnde estafachadaha sido

interpretadapor algunosautores —entreellos, Torres Balbas(92)— co-

mo una alusibn al carhctersobrio y austerode la personalidaddel In-

quisidor Torquemada,si bien, a esterespectohabríaque hacernotar

la diferencia entreestafachaday la riqueza iconogr4ifica y ornamental

de la de SantaCruz de Segoviaque datede la &poca en queTorquema

da era Prior del Convento.

Ahora bien, el interior de la iglesia tiene un enormein—
Lam. VI

ter~s, tanto desdeun punto de vista artístico, como ideolbgico y reli— 6
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gioso. Para la iglesia del Conventopintb PedroBerruguetealgunasde

sus tablas mas famosas e interesantes, como son las que forman el re

tablo mayor dedicadoa Santo Tomas, bajo cuyaadvocacibnse levantb -

el Convento; quizhs como una referencia al nombre de pila de Torque—

mada, con distintas escenasde la vida del Santo y la representaci6nde

los Evangelistasy los Padresde la Iglesia, que puedenconsiderarse —

como unaalusibn a la orientaci’on de la nuevareligiosidad basadaen —

una relecturade lasEscrituras~ de la doctrir~alos Padresde la Igle-

sia; pintb tambiSn Berruguete, para el mismo templo, el retablo de -—

San Pedro Martir y el de Santo Domingo de Guzrnran, en el que figura -

la famosa tabla conel Auto de Fe presidido por el Santo> que tiene el -

inte4s de constituir la referencia directa a un hechoconcreto acaeci-

do por aquellas fechasen la ciudad de Avila, donde un sacerdotejudai

zantefue acusadode profanar una SagradaForma, Forma que se en—

trégb como reliquia al Convento de Santo Tomas. Fue Sste el primer

Auto de Fe que registra la historia de la Inquisicibn española,por lo -

cual el arte naturalistade Berruguete convirtib la tabla en un aut~nti—

co reportaje documentalde la 6poca, con un enormeinter6s religioso

y social.

Hay en el Convento otras referencias a la labor inquisito—

rial de Torquemada.De esta forma Roselí nos cuentaque la corvfeccibn

de la sillería obedeciSa la penaque se impuso a un judio, a quien, se—

gUn la leyenda, se conmutb la penade muerte por la ejecucibn de esta

obra. En Santo Tomas el coro se coloca en alto para perrn¡ti.r una vts

ta mhs dihfana de la celebracibnde los Oficios Sagrados;en primer —

thmino destacanlas sillas reservadasa los ReyesCatblicos, en cu——

yos respaldosfiguran los escudosde armas acompañadospor la divisa

de los Reyes (93).

Al morir en 1.497 el Príncipe Don Juan, que debíasentir —
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predilecciSnpor el Conventoabulense,sus padresdecidieron enterrar

le en la capilla mayor de la iglesia. Explica Cienfuegosque los Reyes

Catblicos tuvieron el patronatode estacapilla mayor y que la dotaron

con cuarentamil maravedíescon la obligacibn de que dijesen por el al

ma de su hijo una Misa di’aria cantaday dos de aniversario <94). Vin-

culandoa la fundacibnel sentido representativodel arte funerario se

acrecentbel valor emblemhtico del Conventopara la Monarquía de los

ReyesCatblicos, quienesparece que despuSsde la muerte de su hijo —

no volvieron a habitar su palacio de Santo Tomhs. La iglesia se había

pensado ya parapantebnde sus fundadores-el secretario de los Re—--

yes y su esposa-,pero, sin duda, hoy en díael mayor interSs del cdi

ficio reside en el magnifico sepulcro de. mármol blanco de Carrera,que

se. ~itilia en el centro del Presbiterio, Desdeuna valoracibn estric-

tamente artísticaestesepulcrotiene unagran importancia porque cons

tituye el primer sepulcro renacentistaespañol; en efecto> laintroduceibn

en la Corte del escultoritaliano Donienico Fancelli por el Conde de Ten.

dilla para la ejecucibnde la obra supusola inoorporacibn de las formts

renacentist~alartede la Corona; con sus paredesen talud y la serena

representacibnyacentedel Príncipe constituye el antecedenteprbximo

del mausoleoqueel mismo artista labrb mas tarde para los Reyes Ca—

tblicos, y que se custodia en la Capilla Real de Granada> problema so

bre el que volverS al tratar el tema del arte funerario.

-oGo-
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(1 ) VbaseVALERA, Doctrinal de Príncioes. Tratados, pag. -

187, cita reproducidaen el primer capitulo de este traba——
jo.

2 ) VéaseCEPEDA, En torno al Estadode los RevesCat’oli—

—

~g§., Madrid, 1.956, phgs. 45-46 y 56, dondeel autor afir
ma que es rey quien bien rige” era un viejo aforis-
mo medieval, en el que el término bien aparecíacomo —

unreflejodel bien eterno

,

3 ) Vbase VALERA, Memorial de diversashazanas, p~g. 33,
edicibn citadaen la bibliografía.

<4 ) “ El comienqodel saber
es poderoso Señor,
un temeroso temor
del bien que vos fizo ser,
ser en España nasq ido,
sin otra mayor sin par,
entre todas escogida,
y no para ser regido,
sino sblo para reynar Y,

GOMEZ MANRIQUE, Regimiento de Principes, phg. 115>
cito por la edicibn, CancioneroCastellanodel siglo XV

,

Madrid 1.915.

5 ) Escribe Valera:
“... por tal manera que a todosparescetodoshechorn~is
Dor la mano de Dios que Dor obra de hombres”, cita reco
gida en RODRIGUEZ VALENCIA, Isabel la Catblicaen la -

onini’9n..., Valladolid 1.970, p~g. 73, volumen 1.

6 ) “A todo lo qual no poco se puedecreerquehayasido ayu-
dadapor las plegarias y suplicacionesy ayunosy limosnas
hechaspor la muy inclita reyna nuestraseñora”. Qp. cit

.

p’ag, 74.

7 ) Sobre todas estascuestionespuedeconsultarseCEPEDA,
Op. cit., pag. 121 y ss, PosteriormenteCarlos V, en —
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efecto, se considerarha si mismo como el brazo armado
de la Iglesia> lo que determinS sus guerrascontra Lute
ro. Felipe II continub la política religiosa de su padre, -—

hastael punto que su Estadofue conocido como Monarquía
Catblica.

8 ) Vbaseen relacibri a esteproblema RUANO, “Medievalis-
mo y Modernidaden el reinadode los ReyesCatblicos”, —

CuadernosHispanoamericanos,<1.952>, p~gs, 56-69. Al -

interbs que se manifestb en este reinadopor la copilacibn
legislativa he hecho ya distintas referencias. El tema se -

abordatambiSn, como he señalado,en SUAREZ FERNAN
DEZ, ‘Fundamentosde régimen unitario de los ReyesCa
tblicos, CuadernosHispanoamericanos<1.969), pags. ——

178—196.

9 ) Comenta Azcona a este respecto:
se hallaba f~cilmente que hiciese derivar surinterven—

cibn sino de. derechosmayest~ticosde la Corona; buscaba
títulos en el Patronato, en la costumbre, en los retorcidos
argumentosde los legisperitos para esta intervenci5n, en
casosy personaseclesi&sticas y para conseguirdel Roma
no Pontífice la correspondienteautorizaciSno privilegio”.
La eleccibny reforma del Episcopadoespafiol en tiempo

—

de la ReinaCatblica, Madrid 1.960, p’ag. 309,

10 3 En relacibn a esteproblema puedenconsultarselas refle-
xiones sobre el mismo en la introduccibn al tomo corres-
pondientede la Historia de Espef¶adirigida por Men~ndez
Pidal, SUAREZ FERNANDEZ-MATA CARRIAZO, La -

-

edadde los RevesCatblioos , Madrid 1.969.

11 ) MUnzer comentadirigi~ndose a los Reyes:
“Nada les queda que hacer a vuestras majestades, como
no seaagregara susvitorias la reconquistadel Sepulcro
Santo de Jerusal¿n,Luis y Ricardo, el uno rey de Fran-
cia, el otro de Inglaterra, intentaronestaempresaha-—

luengosaPios ... Para vosotros, pues, esth reservado —

el triunfo, para vosotros el coronaros con los trofeos de—
tal vitoria .. El Africa tiembla ante vuestraespaday se
dispone a sometersea vuestro cetr’o~ con ello no tendreis
ya los enemigosa la espalda,.. Rodasos dar& sus dies-
tros guerreros; Alemania y Hungría ccntendr~nal turco —

en sus fronteras paraque a Saladino no le seaposible -—
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traspasarlas.F~cil, por tanto, ha de seres rescatarel -

sepulcrode Cristo del dominio de los enemigosde Dios y
añadirestajoya a vuestradiadema”, Viaje oor España. -

M¿drid 1.951, pags. 405-406, discurso que el viajer¿ --

dedicba los ReyesCatblicos en su audienciade SanJerb-
nimo el Real.

12 ) porque todas las virtudes sin la Fe sonnada, y — —

por aquellay en aquellanos salvamos, mandamosal ylus-
trisimo Príncipe nuestro nieto, muy estrechamente,que -

siempreseagran celador y defendedory ensalqadorde -—

nuestraFe catblica y ayude, defienday favorescala Ygle-
sía de Dios, y travaje (en) destruir y extirpar con todas -

sus fuerqas la herejía de nuestros reynos y ~ — -

SANTA CRUZ> Crbnica de los RevesCatblicos, phg. 389,
edici6n citada en la bibliografía.

(13 ) V~aseel desarrollo de estas ideas en BATAILLON, Eras-
mo y España,M~xico 1.966, 2~ edicibn, p~g. 49.

(14 ) Afirma Bataillbn:
“La Españade Cisneros contieneeng&rmen todo lo que - -

desarrollarala de Carlos V y todo lo que se esforza& en—
salvarla de Felipe II”, ~ p~g. 42.

15 ) Carta de Isabel la Catblica a Hernandode Talavera> reco-
gidaen Epistolario Español, pag. 17, edicibn citadaen la
bibliografia

16 ) M~s adelante harh referencia al grabado, estudiando la re
presentacibnde los Reyesen la ilustracibn del libro, vha-
se, como estudiogeneral sobreel tema> MORENO GARBA
YO, “Iconografía de los ReyesCatblicos en Ja Biblioteca -

de Palacio”> Reales Sitios (1.970), p~igs. 41—45.

(17 ) Vbase AZCONA, Op. cit., phg. 227. Hernando de Talavera
fue nombradoArzobispo de Granadatras la conquistadel —

reino nazarí; a ~l le sustituyS Cisneros como confesor de -

la Reina.

18 ) El Marqubsde Lozoya haceestas reflexiones sobre la pe~
sonalidadde la Reina en el prblogo del libro dondese pu--
blicaron los documentosque constituyensu Testamentaria

.

v~aseTORRE, Testamentariade Isabel la CatBlica, Bar—
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celona 1,974, phgs. 46-47.

19 ) VSaseWITTKOWER, Nacidos bajo el signo de Saturno, -

Madrid 1.983, p’ag. 43 y ss. En este trabajo se estudia de
forma global el desarrollo del fenbmenodel mecenazgo,-
si bien, el casoespañol, por sus particularescircunstan-
cias quedaal margen, deteniSndoseel autor sblo de pasa-
da en la bpocade Felipe II, destacandoel hechodel esta-
blecimiento de la capital estable en Madrid, A esteresp&to
tambiSnserecogan...las opinionesde Lorenzo el Magnifico
sobre la problemhtica del mecenazgoy el prestigio a tra—
v~s de las obrasde arte, GOMBRICH, Norm and form.

-

Studiesin the art of the Renaissence,London 1.971.

20 ) HAUSER, Historia social de la literatura y el arte, Ma-
drid 1.969, 4~ edicibn, p’ag. 490, volumen 1.

21) EscribeMunzer:
“Asi el rey como la reina, despuSsde haberobtenido la -

victoria en la guerrade Granada y arreglado el giboerno —

de sus estados,procuran constantementeel aumentode la
religibn, restauranlas antiguasiglesias, fundan otras nue
vas construyen numerosos monasterios y hacen copiosísi-
mas donaciones,Ahora est~in levantandoen Avila un gran
monasteriobajo la advocacibnde la SantaCruz, destina-
do a los dominicos inquisidores •... TambiSn han manda-
do erigir en Valladolid otro de la Ordende Predicadores,
con un colegio anexopara estudiantes,provisto de cuanto
es menester. ¡ Tantoes lo que el rey, nuevo Carlomagno,
y la reina se desvelanpor el aumentode la religibn! Creo
que todas estas obras costeanse, en gran parte, con los —

bienesde los judios, que eran riquísimos en Españay con
los confiscadosa los que, convictos de heregía, fueron --

condenadosal fuegolt. Qp~skL , p~g. 401.

22 ) A este respectocomentaMarineo Siculo:
“Teniendo los Catblicos Or’incipes guerras muy justas y
muy santasempresas,por aumentarla religibn cris ti a—

na, para que m~s f~Lcilmente venciesensus enemigosy —

alcanzasende ellos victoria, no solamentehacíanoracio-
nes y sacrificios a Dios . . . , mhs tambi~n prometíanmuy
liberalmente de hacercosassagradasy nuevos templos.
Por lo cual Dios siempre cumplíasus votos y santosde—
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seostt
4Vida y hechos de los Reves Catblicos, p’ag. 78.

23 > Vbase SIGUENZA, Historia de la OrdenJerbnirna ...

,

dondese narran los hechos y se explica la ayudaque los -

Reyes recibieron de los jerbnimos en la Guerra de Suce--
sibn,(ediciBn citada en la bibliografía).

24) Véase PULGAR, Qiebriic~ica, edicibn citada en la bibliogra-
fía, p’ag. 318. En el cap!tulo anterior se reprodujo la cita
de Pulgar, donde se describe la llegada de los Reyesa la
ciudadpara fundar el Monasterio, así como la eleccién -

del lugar para levantarlo.

25 ) AZCARATE, “La obra toledanade JuanGuas”, Archivo

—

Espafia] de Arte <1.956), phg. 22. Estudio al que habré -

de hacerdistintas referenciaspor tratarse, como essa-
bido> de la monografía mhs completasobre el edificio.

26 ) Véase, entre otros trabajos del autor, AZCARATE, “Do-
cumentos sobre Juan Guas”, Boletín del Seminario de Es-ET
1 w
342 448 m
523 448 l
S
BT

tudios de Arte y Arcueclopia de Valladolid <1.960), pags.
242-263. Estudiando la personalidadde JuanGuas, he re-
producido las frases del testamentodel arquitecto en las -

que se alude a su cargo como arquitecto de la Corona.

27) VéaseAZCARATE, Arquitectura abtica toledanadel si—

-

alo XV, Madrid 1.958. Anteriormente he analizadoya el
término “escuela toledana”, su contraposiciSncon la lla-
mada“escuela burgalesa~Iy los maestrosque la integran.

28 ) Dato citado repetidas vecespor el autor, véase, entre —

otros, AZCARATE, 0p4 oit., p~g, 23. En el capítulo an
tenor transcribí la cita en la que el cronista de la Orden
narra cénio los frailes se opusieron al deseo de la Reina

de ampliar el solar del Monasterio hastael río,

29 ) Véase también, en relacién con el mismo problema> AZ—
CARATE, ‘La obra toledanade JuanGuas”, p~gs. 12—13.

30 ) Véase CHUECA, Casasrealesen monasterios..., p~gs.
126-127. Mas adelanteabordarb, de forma monogrhfica
el problemadel arte funerario.

( 31 VéaseAZCARATE, Op. oit., p’ag. 19, dondese continua
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la minuciosay prolija descripcibnde los elementoscons
tructivos y ornamentalesde estapartedel edificio. Al——
var Martínez es el maestromhs antiguo de la “escuela—

toledana”, cuyapersonalidadhaestudiadoel autor en dis
tintos trabajos.

(32) Op. cit., p’ag. 23.

33 > VéaseSANCHEZ CANTaN, “Dibujo original del arquiteq,.
to del siglo XV JuanGuas para San Juande los Reyes”, —

Arquitectura (1.959), pags. 335 y ss. Dibujo que sirve —

para reconstruirel proyectoprimitivo de Guas.

34 ) Véase la descripcibn en Qp~j,t., pag. 26. El crucero, —

debido, comosever’a a continuacién,a su profusaorna—
mentacién,constituyeuno de los elementosmhs intere——
santesdel conjunto.

35 ) VéaseCHUECA, Op. cit, , p~g. 123. Ya he aludido a la —

interpretacibndel autoren relacibn con el contenidoem—
blemhtico y representativodel Monasterio, queChueca—

denomina“templo votivo de la Monarquía”.

36 > £a~~it., p’ag. 126. Como se ver’a en su momento, en la
evoluciénde la arquitecturafuneraria del momentopue-
de establecerseunasecuenciaque va desdela Cartuja —

de Miraf lores hastala Capilla Real.

37 > Comenta Brans a este respecto:
“Es precisover San Juande los Reyesy su fastuosade—

coracibna travésde estavisién grandiosa,puessélo es
ta visién nos revela plenamentela gran genialidaddel —

plan de Guas y noshacesentir que despuésde la conqu1~.
ta de Granadalos monarcashayanpreferido descansar—
en estaciudad1’. Isabella Catélicay el estilo hispanofla

—

~ Madrid 1.952, p~g. 206.

38 ) VéaseAZCARATE, “El origen de JuanGuas”, Archivo
Españolde Arte (1.950>, phgs. 255—256. En este traba
jo el autorexplica, a través del an~lisis del escudode —

armasdel arquitectoque figura en el claustrode San —

Juande los Reyes, que PedroGuas,padredel arquitec
to que llegé a Españaen la generacibninmediatamente—

anterior, era de origen francés.
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39 ) Una buena descripcibn de la iglesia, retablo, sepulcros,
etc, puedeencontrarseen TARIN, La Cartuja de Mira

—

flores. Burgos 1.931, 2§ edicién, p&gs. 169 y ss.

40 ) Véaseel texto de la inscripcibn en SAGREDO, La Cartu-ET
1 w
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jade Miraflores, LeBn 1.978, phg. 27.

41 ) VéaseTARIN, Q~~iL> p’ag. 176, El ciclo completo de —

la vida de Cristo constituía un tema habitual en la icono-
grafía religiosa de la época, puestoque la religiosidad -

girabaen torno a la figura de Cristo, como es sabido; en
efecto, la iconografíadel monumental retablo de Siloé —

que rematala cabecerade la iglesia gira alrededorde una
imagen de Cristo,

42 ) Véase ROSENTHAL, “El primer contrato para la Capilla
Real, Cuadernosde Arte de la Universidad de Granada—

(1.974), pégs. 13—36> donde se estudia y publica el docu_

mento, el mhs antiguo quese conservasobrela marcha—

de las obras y en el se pone de manifiesto la relaciénde-
Egas con las mismas,

43 ) VéaseGOMEZ MORENO, “La Capilla Real de Granada”,
Archivo Esoaflol de Arte y Arc,ueologia (1.925), phgs. —

245-246. Segúnseverh al abordarel problema del arte
funerario, este autor consideraque fue responsabilidad-

del Rey Ferbandoel pobre resultadode las obrasde la -

Capilla,

44 ) VéaseGALLEGO, La Canilla Real de Granada, Madrid
1.95’7, 2~ edicién, phg. 10.3, dondese analizael testa——
mento de Isabel la Catélica. Es estala monografíamhs
completaque se ha publicadohasta la fechasobreel edi_
ficio, razénpor la cual habréde hacerconstantesrefe-
renciasal mismo.

(45 ) VéaseROSENTHAL, Op. oit., pág. 16. Como veremos
mas adelante, frente a Manuel Gémez Moreno> este au-
tor consideraque la responsabilidad del proyecto para —

la Capilla Real se debea Cisneros y no al Rey.
1 1

(46 ) GALLEGO, Op, cit., pag. 46. Obra> como decía mas -.

arriba, fundamental parael estudio de este edificio, cu
ya descripcibn sigo en lineas generales.
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(47) Op. cit., p~g. 49, dondese transcribeel texto de la ——

inscripcibn.

48 ) VéaseROSENTHAL, Qn~&it, pés. 32.

49 ) VéaseGALLEGO, Op. cit , p&g. 69.

50 ) VéaseROSENTHAL, ~ phg. 16. A partir de esta
afirmacibndel Emperadorseha levantadola polémica—

sobre la Capilla Real, polémica que se inicib en los tienj~
pos de su oonstruccibny que seha prolongadohasta- —

nuestros días. Recientemente se ha abordado también el
problema en GARCíAGRANADOS,“Problemas arquitec
tbnicosen la Capilla Real de Granada“. Cuadernosde

—

Arte de la Universidadde Granada(1.988).

51 ) Conocemos el dato a través de la correspondencia que -

Tendilla, como Gobernadordel reino de Granadamantu-
vo en 1.509 sobre la marchade las obrasde la Capilla -

Real. El dato al que hago referenciafigura en unacarta
dirigida al Rey y fechada el 12 de septiembre, véase GO
MEZMORENO.“Documentos referentes a la Capilla - -

Real”, Archivo Españolde Arte y Arciueolocda(1.926), -

phgs. 99—100. Este autor fue el primero que transcribib
lascartasde Tendilla, junto con otros documentosrela-
tivos a la Capilla, si bien, recientementeseha publica-
do la correspondenciadel Condede Tendilla en TENDí—
LLA, Correspondenciadel Condede Tendilla, Madrid -

1, 973—1.974.

52 ) VéaseGOMEZ MORENO, “Hacia LorenzoVézquez” Ar-ET
1 w
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chivo Españolde Arte y Arqueología(1.925), p’ags. 7—40.
A la personalidadde estearquitecto, comointroductor —

en Castillade la arquitecturarenacentista,he hechofre
cuentesalusiones,si bien hay que señalarque su obra -

no guardarelacibndirectacon el artede los Reyes Ca—
télicos; la intervenciénde LorenzoVhzquezcomo ase— -

sor en la Capilla Realdebib estardeterminadapor su r~
lacibn con la familia Mendozay con el propio Tendilla -

como indico en el texto.

53 ) ROSENTHAL, Ott cit., pag. 21.

54 Op. cit., pag. 20.
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55 ) Véase GOMEZMORENO,“La Capilla Real de Granada”.
Problemaal quehice referenciamas arriba.

56 ) “Yten, mando que si la Capilla Real que yo he mandado —

hwer en la Yglesiacatedralde SantaMaría de la O de —

la ciudadde Granadano estultierefechaal tiempo de mi
fallecimiento ... Testamento de Isabel la Catélica, SAN
TA CRUZ, Crénicade los Reves Catélicos,p~g. 345, —

reproduciendolos testamentosde los Reyes

57 ) ROSENTHAL, Op. cit., phg. 15, dondeseanalizael ——

problemadel temorde Tendilla de disgustara Cisneros,
alterandoel proyectode la Capilla Real.

58 ) El texto de la carta del Conde de Tendilla al Arzobispo -

de Sevilla decia asi:
venir al maestrode canteríaquehizo mi —

monasterio,parala emyendadestaCapilla real, que la
ha bien menester.Suplico a ‘vra. md, mandeo ruegue —

al maestromayor de ay que vengaaca, que dosdias so-
los se detendraaqui, y va en ello yr perdidala obra u —

ganarseparasiempre; quel que la tiene no querria que —

seenmendasenpor no confesarsu yerro y de quien ge —

la encomendé”.GOMEZ MORENO, “Documentosreferen
tea a la Capilla Real”, p’ag. 99,

59 ) V6asePULGAR, £r~lca, pag. 371, donde se sigue el —

relato de la conquistadel reino de Granaday se aludea
la fundacibn de las distintas iglesias y monasterios.

60 ) Véase la descripcién de la portada y los comentarios al

respecto en CASTEJON, La Mezquita de Cérdoba. LeBn
1.979, p’ag. 14.

61 ) Véase como monografía sobre el tema TORRESSAL- —

SAS. “El ex-convento de San Francisco de la Alham—-
~ Boletín de la Sociedad Espaflola de Excursiones

—

(1.931).

62 ) Véase GALLEGO, Granada: guía hist5rica y artística

—

de la ciudad, Madrid 1.961, pags. 177 yss.

(63) Op. oit., phg. 178.

( 64 Op. cit., p’ag. 179.
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(65) Op. cit., pags. 477 y ss., dondese describey estudia -

el Monasterio.

(66) Op. cit., p’ag. 478.

67 ) Ibiden. El esquemacompositivo de estapintura tiene un
enormeinterésen la evoluciéndel arte del reinado y el —

tema del retrato en particular> como se vera en el capi-
titlo siguiente.

68 ) Sobre esta funcibn y sus características, véase Oo. cit.

,

p~gs. 530 y ss.

69 ) O~. oit., p’ags. 531—532.

70 ) En relacién con este problema debe consultarse los tra-
bajos de GARCíA ORO, La Reforma de los Reliciiosos

—

Es~aftoles en tiempos de los Reves Catélicos , Vallado——
lid 1.969 y Cisneros y la Reforma del Clero esoañol en

—

tiempos de los Reves Catélicos, Madrid 1.971.

71) Véase AZCONA, La eleccibn y reforma del Episcopado
español en tiempos de los Reves Catblicos, Madrid 1960,
pags. 201 y ss.

72 ) Escribe Chueca:

“... Orden Jerbnima, Orden nacional por excelencia, —

que parece haber vtnido a cumplir no sblo un cometido—
religioso, esto que fue siempre obsesién de nuestros re
yes> la divinizacién de su poder . .. Es natural que da-—
das las peculiaridades de la Orden Jerbnima~ su españo
lismo exclusivo y su sumisibn al poder real. Los monat
cas de fin de la Edad Media se sintieron especialmente —

unidos a ella y la hicieron objeto de sus méximas aten-—
ciones. Qn. oit., pags. 123—124.

73 ) Véase SIGUENZA, Qo. oit., p’ags. 15 y ss.Problema -

que ya se ha tratado m~s arriba.

74 ) Comenta Gutiérrez que a Alonso de Burgos, Obispo su-
cesivamente de Cbrdoba, Cuenca y Palencia, se debe -

buena parte del florecimiento que alcanzb en nuestro —-

pais la renovacibn teolégica un siglo m~s tarde, puesto
que fundb el Colegio de San Gregorio de Valladolid, émy,
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lo en la ciencia sacra del de San Esteban de Salamanca.
“La politica religiosa de los Reyes Cetélicos en España
desde la Guerra de Granada”, Miiscelania—Comillas (i952),
pég. 248.

75 > Véase BATAILLON, Op. oit., p~g. 7.

76 ) “Tubo -el obispo— por motivo de esta empresa; lo prime....
ro: Celo de la honra de Dios, y que la hermosura de la -

Iglesia, amancillada con ignorancia de sus hijos, se des~
gase y creciese, mantenida por hombres doctos y varo--
nes señalados en virtud y observancia regular, criados a
los pechos de la verdadera doctrina. Lo segundo: Amor -

~ la Patria y nacién Española, en aquellos tiempos, men~
diga la luz y medio barbara, contentas las Universidades
con moderados Letrados, y estos educados en naciones -

estranjeras •., Lo tercero: La Orden de Santo Domingo,
Madre tiernamente amada y Provincia española de predi-
cadores, cuyos hijos bagueabanpor París, Bolonia y - -

obras tierras, buscandoestudio ... Lo cuarto: la doctrí—
nade Santo Tomhs, Compendio de la de todos los Santos,
cresca y dilhtese estudiada por sus hijos, herederos de -

su espíritu y legítimos interpretes de su mente”. Texto
recogido en AGAPITO> “El Colegio de San Gregorio de -

Valladolid”, Museum (1.911~ phgs. 316—317.

77 ) Op. cit., pbgs. 320 y ss. Se inicié, pues, con anteriorL
dad al reinado de los Reyes Catélicos la vinculacién del
lugar con la Corona.

78 ) Deben consultarse como obra fundamental sobre el te’ -

malos trabajos de Agapito. “El Colegio de San Gregorio
de Valladolid “, citado anteriormente, así como “EL Co
legio de San Gregorio de Valladolid”, Boletín de la So-ET
1 w
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ciedad Castellana de Excursiones (1.907), donde se en,
cuentra una completa descripcibndel edificio, junto a --

una valoracién de la fundacién desde un punto de vista -

religioso.

79 ) Véase AZCARATE, Escultura del siculo XVI, Ars Hispt
rnae, tomo XIII, Madrid 1.956, p’ag. 45. La obra que —

ha de ser considerada ya como renacentista, no puede -

valorarse adecuadamente por la falta de datos.

80 Véase GARCíA CHICO, “Juan Guas y la capilla del Co-
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legio de San Gregorio”, Boletín del Seminario de Es tu

-

dios de Arte y Arqueología de Valladolid (1.950), p’ags.
206-207. Azcarate hace referencia a esta obra de Guas
al plantear la polémica sobre el proyecto del arquitecto
para la portada ¿e San Juan de los Reyes, hoy desapar~,
cida a la que Guas habla hecho en Valladolid, segbn se —

•1

vio en su momento.

81) Véase AGAP[TO, “Arquitectura de Valladolid”, Anuario
de la Asociacién de Arquitectos de Castilla <1.904-1.905),
pag. 58.

82 ) Garcia Chico plantea, en efecto, la relacién entre las —-

dos fundaciones, tanto formal, como espiritual, “El Mo-
nasterio de San Pablo y el Colegio de San Gregorio de -

Valladolid”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte ‘y

Arqueología de Valladolid (1.953).

83 ) Sigo la descripcibn de la fachada y la interpretacién de
los motivos iconograficos de ARRIBAS, “SimBn de Colo
nia en Valladolid”, Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología de Valladolid (1.934).

(84) Véase GOMEZMORENO, “A prbpbsito de Simén de Co-

lonia en Valladolid”, Archivo Esoañol de Arte y Arqueo

—

loci!a <1,934), p’ags. 181—184.

85 ) Junto a las obras citadas mas arriba, puede consultarse
también en relaoibn con esta fundacién AGAPITO, “Del —

Valladolid monrnnental: la iglesia del convento de San -—

Pablo’t, Boletín de la Sociedad Castellana de Excursio-ET
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n~& (1.911).

86 ) A quien debemos la monografía mhs cornpleta sobre el —

Convento, véase LLORENTE, “El convento de Santa --

Cruz de Segovia”, Estudios segovianos (1.961).

87 ) La fachada del clhustro de la Catedral de Segovia puede
consultarse como obra segura de Guas como fruto de su
trabajo en la Catedral, véase HERNáNDEZ, “Juan Guas
maestro de obras de la Catedral de Segovia”, Boletín

-

del Seminario de Estudios de Arte y Araueolocuia (1947),
Al trabajo de Guas en la comarca ya he hecho referen-
cia en ocasién de estudiar la personalidad del arquitec-
to.
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88 ) Véase REPULLES, “Tres fundaciones de Isabel la Ca—
tblica: San Juan de los Reyes, Santo Tomas de Avila y -

San Jerbnimo el Real de Madrid”, Boletín de la Sacie—

-

dad Castellana de Excursiones (1.903—1.904).

89 > Dato recogido en CHUECA, Op. cit, , prag. 131. La re-
lacibn de la Corcna con el Convento fue por consiguiente
muy estrecha desde el momento de la fundaoi&n, siendo
su ayuda indispensable para llevar a cabo la edificacibn.

90 ) En el capitulo segundo de este trabajo estudié la funcibn
del Convento dentro de la arquitectura palaciegadel rei
nado, véase al respecto Qo. cit., pége. 123 y ss.

91 ) Véase la descripcibn de dicha iglesia en FERNANDEZ-

CASANOVA, “La iglesia de Santo Tornés de Avila” Bo-
letín de la Sociedad Española de Excursiones (1.904).

92 ) Véanse los comentarios del autor sobre el tema en TO-

RRES BALBAS, Arquitectura Gbtica, Ars Hispaniae, -

tomo VR> Madrid 1.952, pags. 330 y ss,EI mayor alar-.
de en la ornamentacibn del Convento se reservb para el
llamado Patio de los Reyes, al que daban las dependen-
cias del palacio, cuyos antepechos estaban profusamen-
te decorados con la divisa de los Reyes.

93 ) Véase ROSELL, “La sillería del coro de Santo Tomas
de Avila”, Museo Español de AnticiUedades (1.874>.

94 ) Dato recogido en CHUECA, Op. cit , p’ag. 134. Otros -

comentarios sobre el carhcter funerario de la fundacibn
y las características del sepulcro que labrb Fancelli pa-
ra el Príncipe don Juan se encontrarén en el bltimo can!.
tule de este trabajo destinado a abordar el problema del
arte funerario.

-oOo-



- CAPITULO

El arte y

la pompa

la vida:

y el boato.

y



V. 1. - Laescenografiacortesana

,

El carhcteritinerantede la Corte de los Reyes Catblicos a

que he hecho referenciaanteriormente privé a ~sta, como sabemos,

de la existenciade aut&nticas residenciaspalaciegasestables. Aho-

ra bien, los Reyes trasladaron consigo la Corte en sus continuos des

plazamientoscon su complejo protocolo, el personalde la Cesa Real y

el arte muebleencargadode componeren cadalugar y ocasiénla esce

nografia adecuadapara las diferentesrepresentacionescortesanas,tu

vieren lugar éstasen las habitacionespreparadasal efecto en tonas—

terios y conventos,en los viejos alc~zaresde la Monarqufa castella-

na, en los que se conservaba la tradicién de los refinados comporta-

mientos cortesanosde la Corte musulmana,o en una tienda del campa

mento de Granada.

Las distintas residencias que ocuparon ocasionalmente los

Reyes, tanto las que ellos ordenaronlevantar enAvila o Guadalupe>—

corno las que heredaronde susantecesores,respondlanb~si~amentea

la estructurasencilla y funcional de palacio ~ ej ar ‘~ caracteri-

zadopor su distribuciénen grandessalas susceptiblesde ser subdivi-

didas por medio de tapices o tabiques& acuerdocon las distintas nece

sidadesde la Corte, segbncomentabaAzcérate en relacibn con el pa-

lacio de Medina del Campo (. 1). Comohemos visto, a lo largo del si—
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glo XV sehabla asociadoel usodel llamadoestilo “mudel ar’t a la

arquitecturacivil, estableciéndoseuna cierta confrontaciéncon la ar-

quitectura religiosa que empleabafundamentalmentelas formas gétic~.

En estesentidoel artede los ReyesCatélicosno aporténingunanove-

dad en el tema de la arquitectura palaciega, hecho que podría justificar

se por el escasodesarrolloque éstetuvo duranteel reinado, Por otra

parte, las técnicasmoriscascI’rec(an, como sabemos,un repertorio de

solucioneseficacesy ampliamenteexperimentadas,capacesde crear -

conluntosornamentalesde extraordinariacomplejidady riqueza,efec-

tismo que se lograba, sin embargo,con el empleode materialessim-.-.

píes, baratos y dbctiles, como el yeso, el ladrillo, el azulejoo la ma-

dera, Surgieron así los espléndidosartesonadosen maderadoraday —

policromadade Guadalupey el Infantadocargadosde contenidoemble—-

mhtico y represéntativo pero, junto a la nota suntuosay colorista de -

los artesonadosseencontrabantambiénlas superficiesneutrasde los

muros blancos, que en la cortede Isabella Catélicasecubrieroncon —

los ricos tapicesde la colecciénde la Reina.

La estructurasencillade estasconstruccionespermitía, en

efecto, transformarlas ampliasestancias,segbnlas distintas necesi-

dades, a la maneradel decoradoparauna representaciénteatral; en —

estesentido jugaronun papel fundamentallas coleccionesde tapices—

que poseybIsabel la Catblica. A falta de documentosmhs precisos, -

los tapicesconstituyen, en funcibnde los temasque se desarrollaron—

en ellos, una referenciaal entornosocial, cultural y religioso de la ——

Corte de los ReyesCatélicos.

Por su f~cil transporteel arte del tapiz se adecuoperfecta

mente a las necesidadesde una corte itineranteque precisbdisponer-

en todo lugar del marco de referencia a los contenidos políticos y cul
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turales del reinado. Por otra parte, con la presenciade los tapices —

se podíasuplir la falta de ornamentaciénadecuadaen los alcazaresy

monasteriosque con frecuencia se convertíanen residenciaocasional

de la Corte.

ShnchezCantén, que ha acometidoel estudiode las piezas

que compusieronlas coleccionesde la Reina Catélica (2>, ha intentado

hacerel inventariode los tapices de la Reina; tareaardua y difícil, —

pueste que se trata de arte pr~xcticamentedesaparecido>ya que, como

veremosmés adelante, los continuos viajes y el uso de los pañospara

cometidosque no eran los suyos propios hizo desaparecerla mayor —

parte de las piezas. Ha agrupado el autor teméticamentelos tapices —

de los que hay noticia documental. Explica que eran escasoslos pa—

ños en los que se desarrollaban asuntosde carécter mitoliSgico; éstos,

como la serie de los trabajos de He’rcules> paraShnchezCan

tén tendríanun sentido did~ctico, encargadosde hacercomprendera

las damas de la Reina la prosa difícil de Enrique de Villena <3), dato

que se encontraríaen relacién con el interés por los temasculturales

que sedesarrollé al calor de La Corte de Isabel la Catélica. Muchos —

de los temasde los tapices reflejaban el ambienteliterario de su tiem

po; a esterespectodebeseflalarse queel autor ha encontradodistintas

referenciasal contenidodel HumanismoCristiano, como sonlos temas

de vicios o virtudes o los pañosen los que se aborda abiertamen

te el ternade la fam ¿4>. Frecuentesson también las referenciasa —

géneros literariosmas desenfadados,que debierongozar de la prefe-

rencia de las damasde la Corte a la hora de distraer sus ocios, como

son los libros de caballería y la novela sentimental <5). Todo ello nos

remite a un ambientede cierta inquietud intelectual, pero conun tono —

relajado y casi frívolo en ocasiones; en estesentido debeinterpretarse

la dedicatoriaen tono caballeresco y desenfadadode Diego de San Fe—
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dro a las damasde la Reina (6).

Segt4nindicaba mas arriba, los tapicesestuvierontambién

encargadosde preparar la escenografíaadecuadaparaprestar la so-

lemnidad y el sentido representativo a las “represen tao iones-” -

cortesanas. A ello debíanhacer referencia los numerosospañosy re

posteroscon las armas y emblemas de la Corona que figuran en los do

cumentos(7). En relaci’on con el contenidoemblemhticoy el sentido -

representativode algunos tapices, SanchezCanténseñalala presencia

en los inventarios de algunos palios de escenascortesanascon unacu-

riosa iconografíaque representana un rey o una reina a los que se ren

d!a pleitesía(8). El autor explica que no seconoceel origen del tema;

pero, a mi entender, es evidente que la incorporaciéna estos tapices

de los atributos de la realeza —corona, cetro, manto,- puedein’terpr§

tarsecomo unaalusién expresaa la Corona,

Ahora bien, en los tapices de la Reinase desarrollaron - -

otros muchos temas, de entre los que destacan,por su abundanciay -

calidad, los de asunto religioso, puesto que, comofui explicandoen -

los capítulosanteriores, la insistencia en la problemhtica religiosa -

se convirtié en una de las obsesionesdel arte y la política del reina-

do, Estos tapices tuvieron tambian fundamentalmenteunafuncién es-

cenogr’afica, constituyendq, junto & aquellosque puedeninterpretarse

corno una alusi’on a la vertiente atico—moral del Humanismo, el mar-

ce de referenciaa los constantes interrogantesde la vida humana. En

efecto, en Medina del Campo, cuando murib la ReinaIsabel en las p~

redesde su palacio se colgaron tapices ¿ilusivos a la muerte

“Se citan pañosde seda y oro con SanGregorio
-probablementeen su versi’on funerariade la
Misa—, con temas del. Apocalipsi§, otro con -
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Dios Padrey un angel, otros con vicios y virtu-
des, otro que tenía ‘en lo baxo del un ombre que
se dixe cupido”, otros “tres pañosde cama de la
ystoria de ~ y otro tapiz, en fin, Llque tenía
en el medio en alto la muerte” (9).

Se completabala escenografíacortesanaen torno a los Re-

yes Catélicoscon los diversosobjetos del aluar de Isabel la Catélica y

las distintas piezasque, junto a los tapices, componían las llamadas -

~cole cci enes It de la Reina que pasarea estudiara continuacién.

Todosellos, como se vera, estuvierondestinadosa poner de relieve —

la ostentaciéndel poder a travésde las methforasdel lujo y la —

ni ci u ez a; si bien, aquí no residía la mayoraportaciéndel reinado, si

no que éstase encontrabaen la nuevavaloracién del arte en si mismo

y en su utilizacibn en funcién de una determinadaestrategiapolítica, -

lo que, segtinvimos, dié unidad al arte del reinado y presté unacier-

ta homogeneidada las “o ole colones ~ de la Reina. A continuaci~n

pasarea abordarel problemade la intervencién de la Reina Isabel co

mo promotoray coleccionistade obrasde arte, su contribucién a - -

crear la imagende la Monarqu!a a trav~s de la ostentaciény acurnula_

ci’on de objetos preciososy obrasde arte y el controvertido tema de —

la apariciénen Españade las Coleccionesde la Corona.

-oOo-



y. 2. - La valoracibn del arte, el ajuar y las

coleccionesde la Reina

.

Dejando a un lado la mitificacibn de que ha sido objeto a lo

largo de los siglos la imagen de Isabel la Catblica y la controversia y

polkrica surgidasen torno a su personalidad, lo que es innegable es

que a su iniciativa se debeel desarrollo de un nuevo 1testi 1011 de —

ejercer el nader y de concebir el Estado, que se apoyabaen la po—

tenciacibnde los valores de ardencultural, social y político que, se—

gC~n hemos visto, contribuyeron a configurar la imagen del Estado Mo

domo; es decir, la valoracibn de la cultura, el prestigio y representa

tividad de las artes pl~sticas, y la propia actitud personaldel sobera-

no destinadaa conseguir el afecto, la admikacibn, e incluso, el temor

de sus sdbditos. Isabel la Catbiica supo, como veremos, servirse de

estosvalores vinculados al arte y a la cultura para crear la imagen -

de la Monarquía, que de estaforma se presentabadistanciaday clara

mentediferenciadadel pueblo.

A la .intuicibn política de la ReinaIsabel sedebeel que en

su reinado empezasena estimarse los valores en torno a la representa

tividad y al prestigio que se derivabandel empleo de los recursosdel

mundode las artes pl~sticas y de la cultura en general. Ello justifica
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ba la presenciade poetas,cronistas, historiadoresy artistasvincula-

dos al personalde la CasaReal; pero> comoexplicaChastel, ya no bas

tabacon protegera artistas y escritores;el mecenazgoseconvirtib en

una estrategia;las cortesseespiabane imitabansusfiestas y represen

taciones teatrales,sedisputabanel consejodehumanistas, rivalizaban

en la contrataoibnde artistas •. . (10). Los Reyes Catblicoscon su ac

tuacibn en materiaartística se situaronen un primer estadiodel mece-

nazgo, configuradocomoun procesoque se desarroil’oen distintos es_

tadios. En la Edad Media las relacionesentre las obrasde arte y los

mecenaseranprimitivas y elementales;el arte se movía, en cierto mo

do, dentro de una jerarQuíateolbgica, de la que participabael mecenas

en algunamedidaa trav~s de las abrasque patrocinaba;tambi~n aquí —

se tratabade expresaruna ideade prestigio, pero de un prestigio re-

frendadopor la divinidad. La primera representacibndel mecenas,

el donante, quepuedeconsiderarsecomo el antecedenteprbximo -

del retrato corno ganeroindependiente,seintegrabaenun lenguajefo¡

mal, pero debeserconsideradacomo unamera representacibny nun_

ca corno un retrato; ocupaun lugar jen’irquizado como un testimoniode

la funci5n del hombreen el microcosmos, Sin embargo, haciael fin —

de la EdadMedia las obrasde arte seIncorporaronal aparatoideol’o-

gico del poder y empezarona desvincularsedel determinismoteolb—

gico; sutiles y sofisticadosmecanismosla llevaron a desempefiarun

papelde prestigio representativoy emblematico. Todo lo cualpermi

tib justificar los dispendiosque se hicieron en obrasde arte, que se—

convirtieron en algo indispensableparaconfigurarla imagendel mece

nas y prestigiar a trav&s de ~l la familia y los Estados(11).

La magnificenciase presentabacomouna de las caraoteris

ticas fundamentalesqueconfigurabanla esenciadel mecenazgosCern_

brich se refiere al temacuandoestudiael desarrollodel mecenazgo

con relacibn a la actividad de los Medici da Florencia. Segbnel au-
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tor las fundacionesreligiosasde Cosmede Medici debensituarseen

e’ primer estadiodel proceso;a trav6sde ellas se mostrabala magn~

ficencia del mecenasy se afirmabasu poder 1e s tatal ~, aun antes

de que éste quedasesancionadopor las leyes. Gombrichsefiala que -

en este casola idea de m aci nificenci a respondíaal sentidoetimo

l’ogico del término: “aqu~l que hace cosas grandes”. Se -

trataba, mhs bien, de una actitud mental, puestoque sedeseabanlas

riquezaspara estefin, y no en si mismas. De estaformael necenas,
a travésde susfundaciones,ejerci~ la virtud enel sentidohumanis

ta del término, que nos remtía al contenidoideolSgicodel mecenazgo.

Por otra parte, ¿sto. servia parafomentar el orgullo de la ciudad y—

engrandecerel Estado, que no se considerabadigno de edificios menos

lujosos. Ahora bien, en estaprimera fase del mecenazgopersistiala

justificacibn transcendentea trav~s del contenidopiadosode las fundg,

ciones, actitud que cambiaracon Lorenzoel Magnifico, con empe-

zb la valoracibn del arte DO r el arte’ Lorenzo no se limitb a pro

teger a artistas, sino que su intervencibnincidib sobreel desarrollo

y progresodel arte (12).

Lucio Marineo Sículo, estudiandola personalidadde la Reí

na Isabel, escribe a propbsitodel problemade la liberalidady magni-

ficencia de los príncipes,que la liberalidad es unaactitudde hnimo

generosocon la cual los ;príncipesgananla voluntad de los hombres,

imitando a Dios “que esdadorprincipal de todos los bienes” (13). -

La inmensamayo+íade los programasartísticos de los ReyesCatbli_

cos aparecentambi~nvinculadosal contenid¿piadosoy devocional -

del arte religioso, pero a trav¿sde ellos empezarona manifestarse

las referenciasa nuevoscontenidosideolbgicosque se concretabanen

el valor emblemáticoy representativode las obras.

Isabel la Catblica, como sabemos,demostrbuna decidida
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inclinacibn por la problemtitica cultural: el saber, la educacibny la —

ci-’eaclonartística. En sil política cultural se ha querido ver la conse_

cuendade su aficibn personal por estos temas, así corno la valora—-

cibn de los mismos desdeuna 5ptica estrictamentepolítica, compren-

diendo la importancia que podíanadquirir en la creacibn~dela imagen

idecíbgicadel Estado. Pero en su reinado culminaba tambibn la fecun

da tradicibn cultural de la Castilla del siglo XV, en especial de la Cor

te de Juan II, de quien Isabel debib heredarsu aficibn por la literatu-

ra y el arte. En torno a la figura de JuanII se hablancifrado las as-

piraciones del reino de Castilla, queAlvaro de Luna quiso hacer rea-

lidad, pero quese vieron frustradas por la incapacidadpolítica del ——

rey, quien, sin embargo, demostrb teneruna enormecapacidadpara

valorar las artes y las letras y una buenaformacibn intelectual (14).

Explican Moran y Checaque coincidiendo conel reinado de JuanII pue

de advertirseel tímido inicio del fenbmenodel coleccionismo en nues

tro país. Sefialan los autores que el de ~cole cci o n ‘~ es un conce~

te nn ode mo , puestoque durante la Edad Media en lugar de colec

—

cién hay que hablar de tesoro: se manifiestaun inter~s por la acu_

mulacibnde objetos preciosos y riquezasa los que se .¿signabaun va

lcr macuco y simbblico corno expresibn del poder; aparecen, -

sin embargo, las primeras coleccionespropiamentedichas cuando los

objetosse em¡iezana valorar en funcibn de sus característicasest&i—

cas y formales y de su inte&s histbrico (15). En 1.428 JuanII de -—

Castilia mandbsecuestrarcon destinoa su tesoro una copa de tres —

pies que tenía a su alrededor esmaltesindios, otra copzacon unasobre

copa con flores indias y encimauna manzanaindia y sobre~sta un

guila dorada, un cubilete de maderacon unas labores moriscas, ...

(16). El rey debi’o poseeruna buenacolecciBn de objetos artísticos, —

quasegtin algunosautores (17), debieronser el origen de las coleccio-ET
1 w
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nes de su hija. JuanII recibib a Van Eyck durantesu viaje a la Re—
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ninsula, e incluso, pareceque le encargbun cuadrosobreel tema ale

g’orico de la Fuente de la Vida, Es perfectamenteverosin-ilí ——

que la Reina Cat6licaheredasela aficibn del padrepor las obrasde —

arte, junto a muchosobjetos que se confundencon los suyospropios —

en los inventarios de su reinado.

Isabel la Catblica se incorpor6 al espi’ritu de unanueva

ca al demostrarcon supropia actuaciBnunavaloracibn de la estética

en si misma que no se manifestabas’olamenteen su aficibn por las ar
tes plasticas, sino quese transmitía tambi~n a los actosde su vida y

a su peculiar manerade entenderla política. JuanMelchor de Santa

Cruz de Duelias en su Florestade apotemasy sentencias(Toledo -—

1.574) recogela frase, atribuida a la Reina, que rezabaasí: “el que

tiene buen gusto lleva carta de recomendaci’on”; Me—

nbndez Pidal, al estudiarla frase, señalaque astase encuentraa la

cabezade las ideasestbticasde su tiempo; inmediatamentedespu~s —

de su aparicibnen castellanoempezba usarseen Italia; Ariosto la cm

píeS tomada, sin duda> del español. Isabel que, segbnMarineo Sículo

hablabala lengualatina “graviter et ~ solfa repetir esafrase —

que aparecepor primera vez en el idioma con su metaforadel gusto —

sensualpara indicar el sentidode la oportunidaden cada caso, que ——

acierta a dar a las accionesel agrado, el tono, el ~xito, con todo lo —

cual, segbnexplica Menkdez Pidal, la Reinano hacia rn~s que parti

cipar del espiritu del Renacimiento(18).

Isabel la Catblicasupocomprenderen todo momento que -

en ella seencarnabala imagendel Estado; desdelos primeros tiea-n--.—

pos senegb a dejar la responsabilidady el protagonismopolítico en -

1-ranosde su esposoy asumíbel ~‘ oficio” de Reina—comodirían los

tebricos de su tiempo- dispuestaa desempeñarsu papelhastael fin.
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Por ello en todos los actos pbblicos podemoscomprobarel cuidadoex

quisito con el que se ocupabade cadadetalle que contribuia a confiyu—

rar la imagende la Monarquía. Isabel consiguib alcanzaresedifícil

equilibrio entresus convínccíonespersonalesde ca4cter religioso y

moral, fruto de su adhesibnal Humanismo Cristiano, y las exigen-

cias de cornportarsede acuerdocon el rango que ocupabaen la escala

social, cuya importancia nadie mejor que cHa conocía. Por consiguien

te, la ReinaCatblica escuchabasumísalos consejosde Hernandode Te

lavera y huyS de toda vanidadal proyectar su propio enterramientoper

sonal, pero supoexplotar todos los recursosque le prestabanel boato

y la magnificenciade la pompacortesanaparaconseguiruna aparicibn

may~thticade la que hacia emanarsu autoridad. Doussinagueintentare

crear el ambienteque rodeabaa la Reina Isabel, donde el instinto polí

tico se conjugabacon una eleganciainnata a la hora de manejar los me

canísmoscortesanos(19).

Clemencinen su Elogio..., obra ya clhsica para estudiar

la figura de la Reina, nos describe a una Isabel generosay magn~nima

con los dem~xs,pero cuya modestiapersonal la llevaba a vestir con —

sencillez> cuandono se tratabade aparicionespUblica; y a economizar

en los gastos de su mesa (20). Fern~indezde Oviedo refiere la preocu

pacihn de la Reinapor fomentar en el Príncipe don Juan la generosidad

y magnanimidad,oblighndole a repartir sus ropas entre sus servido-

res todos los años (21). Sin embargo, Isabel la CatSlicafue sensible—

al contenido de la espiritualidad de su tiempo (22) al promulgar las le

yes sobreel lujo, de escaso~xito, por otra parte; en ellas se intenta-

ba ponercoto al desenfrenode la Corte de Enrique IV, que habla lleva

do al triunfo de la moda morisca. De estaforma el uso de. los paños —

suntuososquedaríareservadoexclusivamentepara el culto divino. Be

jarano ha publicadoalgunos documentosal respecto, como pudiera ser
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la sobrecartade la pragmhtica dadacon fecha3 de octubre de 1.503,

en la que se inserta la Real CSdulade los Reyes Catblicos de 21 de —

diciembre de 1,498 prohibiendola entrada, comercializacion y em—-.

pleo de brocado, rasos> bordados de ~ y sus labores a sas— —

tres, jubeteros y dem~s artesanos, haciendo excepcibn de favor de —

los ornamentos sagrados •.., dada en Medina del Campo a 30 de di-

ciembre de 1.503 (23), M~s adelante el mismo autor recogeuna Real

OSdula del Rey de 22 de diciembre de 1.505 por la que se autoriza a —

usar capa de seda y de brocado a los procedentes; de Nhpoles, a pesar

de la vigencia de las leyes suntuarias (24).

La descripcibn que hizo Lucio Marineo del oratorio pniva

do de la Reinademuestrael lujo y la suntuosidadcon el que se aten-—

día a todo lo concernienteal culto divino; ~ste se habla asimilado des-

de antiguo e la magnificencia, la riqueza y el ornato. Por otra parte,

la Rein~ en cuanto tal, se sentíaen la obligaci5n de cuidar los mini——

mos detalles en ordena crear el ambientemajestuosoa que he hecho

referencia, comose demuestraen las relacionescon sus damas y el

personalde la Corte en general, entre los que destacael crecido nU-

mero de capellanes,mozos de capilla y dem~spersonasrelacionadas

con las funcionesdel culto. Dicho oratorio puedeinterpretarse en re

lacibn con el problemade la liberalidad y magnificencia en los prlncL

pés al que se había referido el mismo autor <25).

En todossus actos, los objetos de que se redeS, etc Isa

bel la Catblicacomprendibque se encontrabala representacibndel —

Estadoque ella encarnaba. Ello justifica la artificiosidad del ambien

te cortesano, la pompay solemnidadde que se rodearonlos Reyes en

los actos pbblicos -recuerd~nsea título de ejemplo las ceremonias—

del bautizodel Príncipe don Juanen la Catedral de Toledo (26)— y el —
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interSs por acumularobjetos preciosos, cuyo uso debevalorarse m~s

que como un lujo como una exigenciade car~cter político. En los di-

ferentes inventarios del reinado, que en-muchasocasioneshan llega-

do hastanosotrosde forma fragmentaria, se recogela referencia —

a los numerososobjetos valiosos que la Reina debib poseer; en los

documentosse mezclan las piezasde su ajuar personal (piezasde te-

la, brocados, terciopelo, seda, vajillas . .3 con los objetos artístí——

ces propiamentedichos (tapices, pinturas, piezas de joyería ... ).. Si

los primeros sejustificaban en funciSn de ese carhcter representativo

del poder, los segundosafiadirían a esto el intento de conformar una -

colecciBn artística y la referencia al problema de la seleccibn lingut~

tica que ello comportabay, en definitiva, unos y otros requirdssr’3fl tin

anMisis m~s pormenorizadode la cuestibn,

El origenhistbrico del coleccionismoartístico se remonta

a la Antiguedad,vinculado primero a los ajuaresfunerarios y m~is ta~

de a los tesorosde los templos griegos, costumbre que se perpetuh a

lo largo de la Edad Media en los tesoros de los templos cristianos. —

El gustopor las joyas y la ostentacibnse asimilaba al ejercicio del 3=2.-

der Se buscabanlos objetos en funcibn de su carhcter simbSlico y -

mhiico derivadode los materiales preciososde los que estanhechos

y las característicasinherentes a los mismos (27). En los inventa--

nos que conocemosy que han sido publicadosdel reinadode los JR.eyes

Catblicos y que, fundamentalmente, son los concernientesa los obje

tos que la Reina.donb a Margarita de Austria (28), los que envib a su

hija Maria de Portugal (29)> a los que componíanel llamado tesoro —

del Alcazar de Segoviaque fueron inventariadosen i.503 (30), los —

que figuran en los inventarios redactadoscon ocasibnde la muerte de

la Reina(31), aparecela referencia a numerososobjetos de oro y pla

ta -copas, saleros, candelabros, ,. .—, donde la riqueza de los mate-
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riales empleados-y tal vez la delicadezay esmerodel trabajo, dato

que no recoge la escuetaredaccibnde los documentos— nos remite a

la configuracibn de la imagen del poder a trav~s del lujo y de la osten

tacibn de la riqueza; id~ntico valor debieron tener los restos de ricos

paños, los hilos de perlas> hebillasde oro y pedrería, piedras preci~

sasy dem~sadornosque, junto a las demhsprendasde vestir, apa-

recen recogidasen los mismos documentoscomo una referencia al -

ambientefastuosode las grandessolemnidadescortesanas.

Los objetos preciosos que se relacionancon el reinado de

los ReyesCatblicospuedenconsiderarsecomo un documentovalido -

para estudiarel ambientecortesanodel momento> pero debieronde-

sempeñaruna funcibn claramenterepresentativa, como asimismo en

general todas las manifestacionesartísticas de] reinado, al calor del

vigoroso desarrollopolitico de la Monarquíade los ReyesCatblicos. -

A ello hacereferenciala presenciade numerososobjetos que forma—-

ben parte de las pertenenciaspersonalesde los Reyes¿otilas armasy

emblemasde la Corona; se describendistintas imagenesde santos -

-Santo Domingo, SanGregorio, San Andr~s, San Pedro1 . . .- con-

feccionadasen plata blanca y doradaque pertenecierona la Reina y —

que ostentabanlas armasde Castilla y LeSn, o bien, las de Castilla,

Lebn y Aragbn (32), escudosque en ocasionesaparecenacompañados

por el yugo y el haz de flechas de la divisa de los Reyes. El mismo

autor reseñatambiéndistintos objetos en los que aparecenescudos—

de armasque nosbn las reales; se trata de emblemasde algunasfa-

milias nobles del reino como los Osuna, Medinaceli, el Obispo de -—

Cbrdoba, o de las CasasRealesde Portugal e Inglaterra; todo lo cual

debe relacionarsecon obsequiosque la Reinadebi>o recibir de sushi-

jas casadasen Inglaterra y Portugal o de otros miembros de la nobXe

za castellana.
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Ahora bien, mayor interSs tienendesdeun punto de vista -

estr,ctamenteartístico otros objetos de formes caprichosasy compij.

cadaiconografíaque se incluyen tambiSnen los inventarios de la tes-

tamentaríade Isabella Catblica. Segbncomentabamhs arriba, Mi-

guel Moran y FernandoChecaexplican que, si bien, el gusto por acy

mular riquezasera una tradicibn medieval vinculada a los valores — —

simbblicos del lujo y la ostentacibn, el inter~s por las características

formales de cadaobjeto en particular y de su valor intrínseco consti—.

tuia un rasgode ‘1m ode rn 1 dad” , aspectoque los autores detectan

por primera vez en el reinado de JuanII; de aquí que seadifícil matL

zar en ocasionesdondedBnde empezaronlas “col ecc iones de —

la Reina y d¿nde acabb la simple acumulaciibndeobjetos

con fines mas o menospragmhticos. Poseyb,entre otras cosas, Is~

bel un barril de maderaengastadoen otro de plata blanca y dorada —

que tenía dos asasen forma de dragonesy una tapaderade plata con—

un leoncito encimaque tenía dos esmaltes, uno con las armas reales

y el otro con adornode flechasenel pescuezoy un asaformadapor —

dos serpientesdoradas<33>. Antonio de la Torr~e describetambi~n —

una salvapara el servicio de mesaen plata doradaen forma de forta-

leza que teníaen la parte superior una lenguaen forma de escorpiSn

con dos escudosde armas de Castilla y Lebn, una escribaníade plata

que llevabaencimaun angel con una lanzacon una veleta, en cuya ta-

paderahablaun esmalteazul con dos renglonesde letras en plata —-

blanca, mientrasque en el cuerpo de la escribaníahablaun escudo-

real y toda la pié~a estabasostenidapor cuatro rnonitos, . .. (34).

1

El gustopor el lujo> la riqueza y la ostentacionno se cír—

cuascribib exclusivamentea los objetos preciosos que se empleaban

en el servicio domesticode la CasaReal, o bien estabandestinados

a incrementarel tesoro de los Reyes, sino que se ponía tambiSn de
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manifiesto en la indumentaria personalde los Reyesy de los demas-

miembros de la Corte> aspecto~ste que debibser cuidadocon espe-

cial esmeropor la ReinaCatSlica en sus aparicionespUblicas. A - -

ello haríanreferencialos restos de patios de diferentes texturas y ca

lidades, los adornospersonales —hebillas, cinturones, cintas, som..

breros—, piedraspreciosaso semipreciosas,etc, que, segtuncomefl

tabamas arriba, figuran en los inventarios, La Corte de Isabel la —

Catblica siguib las modas de la ~poca; en ella se mezclaronla moda -

francesa,muy arraigadaen Espafia, con el gusto por las ropas morís

cas que habíapuestode modala Corte de Enrique IV, usadaspara las

fiestas y las grandessolemnidades. En el recibimiento que hizo Isa

bel en 1.476 a los embajadoresde Borgofia toda la Corte lucía la mo-

da francesa,siemtras que sonfamosas las descripcionesde las ro-—

pas del Rey, el Príncipe y su s~quito, que vestian a la morisca, du-

ranteel recibimiento que se dispensba Margarita de Austria (35>.

La descripcibn de la proclamacionde Isabel corno Reina -

que estudia Men~ndezPidal (36), siguiendo a Palencia, nos transmi-

te una ideaclara del conceptoque la Reina teníadel valor representa

tivo del Estado, que se pusosiempre de manifiesto ensus aparicio--

nes pUblicas. La futura Reinase presentbmontadaa caballo> con lo

cual se establecíauna diferenciacibn evidentecon los cortesanosque

la acompañabana pie; iba ricamentevestida y literalmente cubierta -

de joyas; delantede ella, tambi~n a caballo, marchabaGuti~rrez de

Chrdenascon l&é~pada desnudaen la mano, como símbolo del poder

real y de la justicia, problema en el que hizo especialmentehincapie

la política de los Reyes Catblicos como contraposicibnal frunnultuoso

reinadode Enrique IV.

En abierta contradiccibn con la sobriedady sencillez que
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propugnabael confesorde la ReinaHernandode Talavera,Isabel la —

Catblica quiso realzaren todo momentoel valor representativode sus

aparicionespbblicas(37), comprendiendoque en ella se encarnabael

Estado<38). Las crbnicas, tan importantesen la literatura del reina

do, junto con las referenciasdocumentalesde los inventarios alesque

he hechomencibn, constituyenel (inico testimoniocon el que conta-—

mos parareconstruir la escenografíade estasaparicionespbblicas,

asi como la moda de los trajes, peinadosy complementosque lucie-

ron la Reinay los miembros de la familia real (39).

El arte de la joyeríapor suspeculiarescaracterísticasse

convirtib en un elementoindispensableparacom~Slétarel sentidoem—

blem&tico y representativoquese atribuyb a la imagenptiblica de los

Reyes. Por una parte, los distintos adornos:brazaletes,cinturones,

b*oches, cintascon perlas y dem~selementosde oro y pedreríacom

pletaban, comovimos, la modade la épocacomplicaday lujosa. La

joyería, ademhs,debidoa los ricos materialesque en ella seem- -

pleanparticipabade las metkforassimbblicasen torno a la riquezay

el poder que> segbnvimos, bablancaracterizadoa lo largo de los si-

glos la posesiSnde objetosbellos y preciosos. La iconografíade m~

chas de las joyas de Isabel la Catblicaconstituye, porsu parte, una

referenciaexpresaa los símbolosde la Monarquía,si bien, hay cons

tancia documentalde la existenciade otros objetosque> de haberse—

conservado,serí.anconsideradaspiezasadmirablesde la joyería es-

pañoladebido a la complejidadde su talla y a los curiososelementos

iconogrhficos que las integraban.

En el Museode la Capilla Real seconserva,junto a otros

objetos que poseyeronlos Reyes, unasencillacoronalabradaen pla

ta, que tan sblo debe.considerarsecomo un phlido reflejo de las ma~
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A.

Fig. A: Coronade plata pertenecientea Isabel la Catblica,
Capilla Real de Granada.

Fig, 8: Cofre de plata pertenecientea Isabel la Catblica, —

Capilla Real de Granada.
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nificas coronasque debib poseerla ReinaCatbliéa. Al respectoex-

plica Angulo (40) que Isabel mandblabrar unacoronade oro en 1.477

al platero García Obmez; la pieza pesabasetecientosgramas y la ReL

na ordenb que fuera enriquecidacon perlas y piedras preciosaspro-

cedentesde su c~mara(rubis procedentesde joyeles, diamantes, ...).

El llamadocollar de las flechas, lucido por la Reina en las grandes—

solemnidades, -pieza que tampoco se conservay que corno las restan

tes joyas de Isabel debiS ser depositadoen Valencia en 1.500 como —-

garantíadel dinero prestadopara la campafiade Italia— constabade —

diecisietemanojos de otro esmaltadosde verde en los hierros y de ——

blanco y negro en las plumas, en sus cuerdas,siete bálajes, tablas -

grandesy cuadradascon sus correspondientesengastesde oro, y veis

te perlas gruesasen forma de peritas en los molinetes, balo cadauno

de los cualeshabla una rosaesmaltada;el collar pesabaalgo mhs de

cinco marcos (41); las flechas constituyenuna referenciaa la divisa

de la Reina y Angulo sospechaque aunqueno se ajustacompletamente

a la descripciSnque del mismo se hizo en Valencia al ser depositado

allí, puedaeste collar ser el que luce su hija en la estatuayacentede

su sepulcrode la Capilla Real. Ademasde estecollar de las fIecIn~s

,

constadocumentalmenteque la Reinaposeybel joyel de la divisa de

-

la&fechas que teníaen su tejido de oro un diamantey un rubí, ocho

perlas muy grandes, de las cualescinco pendiande las puntas de las

flechas. Evidentesentido emblematicotiene tambi~n el joyal que se

representaen el Retrato de Palacio, si bien> no hay constanciadocu_

mental de que estapieza se correspondacon un joya1 que poseyera -

realmentela Reina, y que pudo interpretarsesimplementecomo una

alusiSnsimbblica y emblem&tica a la incorporacibn a la Corona de -

las OrdenesMilitares cuyos emblemas se representanen la icono—-

grafia del joyel.

Ademhs de los ejemplos descritos, destinados>sin duda,
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a aumentarel valor representativode las aparicionespUblicas de la

Reina, astadebib poseerotras piezas importantes. Entre ellas des

tacaAngulo el famosocollar de los balajes. pieza muy valiosa, rega-

lo del Rey, el collar de los cordones, el joyel de la salamandrafor-

mado por dos cabezasde salamandracon dios de rubí en una y de dia

mante en la otra, adornadocon perlas y otras piedras, una pulsera —

formadapor dos salamanquesasde oro enriquecidascon rubís y dia-

mantes ... y algunos joyeles de menor importancia, entre los que —

destaca,por el sentidonaturalista de la talla y la curiosidad de sus —

formas, uno formado por un tronco de oho con unashojas y un ave es

maltadaen el centro, otro compuestopor un arco, tres hojas y un &guL

la en el centrocon un rubí, un camafeoorlado de esmeraldasque re—

presentaun viejo, otro joyel que representauna jarra con azucenas—

adornadocon perlas (esteUltimo debe constituir Ibgicamenteuna re-

ferenciaal tema de la AnunciaciSn)(42).

Desconocemosexactamenteel nUmero de piezasdc joye——

ria que poseybIsabel la Catblica, aunquede la importancia de estear

te en la Corte de los Reyes Catblicos da idea la presenciade algunos

joyeros en la nbmina de la Casa Real. Las piezasm~is importantes —

debieronquedarempeñadasen Valencia, segiSnexpliqub masarriba;

otra buenapartede los objetos de joyería fueron reg~aladospor la - —

propia Reinaa su hija Maria y a su nuera> segbnse desprendedocu-

mentalmentede los inventarios a que he hecho referencia. Sin cm——

bargo, a la muerte de Isabel la Catblica aUn figuraban en su tesoro -

algunasjoyas que se resefianen la testamentaría;entre ellas pueden

señalarsepor tenercierto interSs iconografico, una sortija pertene-

ciente al Príncipe don Juancompuestapor un camafeoque represen-

ta a un viejo, un joyel en forma de rueda, en cuyo centro figura un —

lebn con un animal debajo, simbolismo que puedeconsiderarsecomo
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unaalusibn a la fuerzade la Monarquía, otro joyel que representaun

yugo trabadoen hilos de oro y esmaltadopor detrhs en blanco con el

lema “ tanto mon ta” -otra referencia emblemáticaen la joyería -

de la Reina- un cinturbn que lleva unahebilla de dro en ]a que podía -

verse ~rmladoa Santiago y San JuanBautista y por el otro a San Mj

guel, otro joyel en forma de hojaconun hombre vestido d~ brocado —

que lleva sobrelos hombros tres hojas esmaltadasen verde> alrede-

dor arañasesmaltadasen blanco, negro y pardillo y a sus pies un —

leoncito, . . . (43).

Destinadosa configurar la escenografiapalaciegalos tapi-

ces se convirtieron, como explicabamas arriba, en un elemento in—--

dispensabledel ambito cortesano;de ellos debib tambiSnposeerla -—

Reina Catblicaunabuenacoleccibn. Distintos autoreshan estimado -

el nUmero de tapicescon los que contS la Reina en una cifra muy alta,

alrededorde unos trescientossetenta tapices;pero como señalaSan

chez Cantbn(44) el CondeViudo de Valencia de Don Juanno llegb nun

ca a publicar los documentosque justificasen estacifra (45), ni tam-

poco m~is tardeElias Tormo (46). ShnchezCant6n, por su parte, es

tudiando los documentosque se conservan,señalaque sBlo tenernos—

noticia documentalde treinta y nueve de ellos, si bien, es de suponer

que hubo muchos mas en la Chmara Real. Sabemosque en 1.505 el -

Rey y los testamentariosde la Reina mandaronsacar del Alcazar de -

Segoviadiecinuevetapices con destino al tesoro de la Capilla Real, —

A la Reinade Portugal se le envib un tapiz de Smtflragnnin y otro pe

queñosobrela Adoracibn de los Magos- La Reina regalb a Beatriz —

Galindootro tapiz del CrúQiVLcadoentre los ladrone~. A la muerte -

de Isabel la Catblica el Rey ordenb que se enviaran a su hija Juana—

los tapicesque ella habla regaladoa su madre;, a su vez, ella misma

comprb en la almonedade Toro otros pañospara su uso personal y —
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para regalar a su hijo Fernando(47).

Sin embargo, de todos ellos, asl como de los otros mu-

chos que debib poseer la Reina Catblica, no se conservaningunapie-

za, salvo tal vez el de San Gregorio que figuraba en los inventarios

de la ReinaJuana. Explica StnchezCantbnque el arte del tapiz pue~

de considerarseun arte casi efimero sobre todo en esta ~poca. El —

tapiz constituye un elementoindispensableen una corte itinerante ce

mo la de los Reyes Catblicos debido a la facilidad del transporte;pe-

ro los continuos trasladosdeterioraron las piezas, que a menudo- -

eran empleadasparacometidos muy diferentes de los propiamente—

ornamentales. Explica el autor que cuando los tapices estabanmuy —

estropeadosse acostumbrabaa sacarleslos hilos de oro y plata y se

desechabael resto.

Los tapices eran generalmentede procedenciaflamenca, -

aunque estima S~nchezCantbnque los tapices m•~s antiguos que pose

yS Isabel la Catblica debíande ser de origen francbs. Se tratabafun

damentalmentede tapices que llegabande las ciudadesde Arrás y Amj

beres;hasta tal punto que en los documentosde la Spocafigura la fra

se “p año de ras’ corno sinbnimo de tapiz. Estos pañosseintro_

ducian en Españaa travSs de la vía comercial que estabapermanente

mente abiertacon los PaisesBajos; de estaforma constaque la Reina

adquirib distintos pañosen la feria de Medina del Campo> si bien, la

mayoría le fueron regaladospor el Rey> sus hijos u otros nobles de—

la Corte, segbnexplica S~tnchezCantbn, problemaque pondría de ma

nifiesto la predileccibn de la Reina Catblicapor este g~neroartístico

(48). Este autor agrupb temhticamentelos tapices segUnexpliqub ——

mas arriba, y derrostro como ~stos hacían referencia al contenido —

cultural, político y religioso de su tiempo, lo que justificb, como vi—
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A.

B.

FIg. A: Maximiliano y Maria de Borgofia jugandoal ajedrez. Tapiz te-
jido hacia 1485 (similar a algunode los que se citan en los in—
ventanosde la Reina),

FIg, 5: La misa de San Gregorio y otros temas. (Tapiz que fue regala
do por Juana1 a su madrey devueltoa la muerte de ésta),
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nos, su empleoparaconformar el ambientey la escenografíacortesa

na,

Ahora bien, el aspectode las coleccionesartísticasde la

Reinaque ha interesadosiempre m’as a eruditos e historiadoresson—

las pinturas de Isabella Catélica. Del desarrollo que el g~neroalcan

zb en el arte del reinadoda testimonio la presenciaen la Corte,fo r——

mandoparte del personalde la CesaReal de numerosospintores> st

bien, como hemosexplicado, muchasvecesno ha podido atributrse—

les con certezaobrasseguras;sin embargo> los distintos autoreshan

magnificadola importancia num~rica de la coleccibn. Madrazoen el

siglo pasadose intereséya por el temay propusola fabulosacifra —

de cuatrocientossesentacuadros>aunque, estimabael autor que no

pod!a hablarsecon propiedadde unaverdaderacoleccién, puestoque

la mayor parte eranpinturas de devocibn (49). Otros autoreshanes

tudiado rnhs detenidamenteel tema, cuestionandolas grandescd ras

propuestaspor Madrazo. S~nchezCantén, en su libro citado repeti-

das veces(50), nos ofrece un estudio general del problema y publica

los documentosque se conservanal respecto, documentosgeneral——

mente procedentesde inventarios en los quese describencuadros. —

Un intento similar de valorar las coleccionesde pinturas de la Rei——

na es el que llevé a cabo Rogervan Schoote(51)> quien intenta -

estudiar fundamentalmenteel origen de la pequeñacolecciénde pin-

turas que se conservanhoy en día en la Capilla Real deGranada, —

En efecto> del crecido nt¿merode obrasque se mencionanen los in—

ventarics y a las que aludenlos distintos autoressSlose conservan

la veintinueve tablasque secustodianen la Capilla Real, unasvein-

tisiete tablasprocedentesdel famoso retablo de Isabel la Catélica, —

quince de las cualesseconservanen el Palaciode Orientede Ma- —

drid, y algunosretratos —en diferentespalacios y museos— que cons

tituyen, sin embargo,el aspectomhs interesantede las colecciones
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de pinturas de Isabel la Catélica.

La temhticade las tablas respondefundamentalmentea la

iconografía religiosa, por lo que se trata generalmentede tablas ——

de devocién, puestoque debe recordarse, ademlis, que las funciones

ornamentalesy esoenogr~ficasestuvieronen la Corte de los Reyes -

Catélicos desempeñadaspor los tapices. El conjunto mas importan-

te era el de las cuarentay siete tablasque componíanel famoso po—

li’ptico de Isabel la Catélica(52> quedespu~sde la muerte de la Reina

fueron halladasen un armario en Toro. Estas tablasse vendieron -

con el resto de las posesionesde Isabel en la almonedade Toro, qu~

dandode estaforma dispersaslas tablas del políptico, algunasde —-

las cualesfueron adquiridaspor Margarita de Austria; hoy en día se

conservanquince de ellas en el Palacio Real de Madrid. En estere-

tablo se desarrollabael ciclo completo de la vida de Cristo, de - —

acuerdocon las tendenciasde la espiritualidad de la épocabasadaen

la imitaciéndela figura de Cristo, y respondena la estéticadecorte

flamenco de los pintores de la Corte. Explica Elisa Bermejo que ——

las tablas, al menos aquellas que han podido ser estudiadaspor la -

modernahistoreagrafla, fueron obra de Juande Flandes, excepto —

las de la Ascensién y la Asuncién que la autoraatribuye a-

Michiel (53). El Marquésde Lozoya estima que Juande Flandes re-

traté en estastablasa la Castilla y la Corte de Isabel la Catélica — —

con sus gentes, sus paisajes, sus trajes, . ...; comentael autor que

la barca,de La tempestaddel Lacio Tiberiades es similar a las cara-

belasque llevé Colén a América y ostentalas armas de Castilla ~o—.

mo una referenciaemblematicaa la Corona; de igual manerael Mar

quéscreyé identificar entre los personajesasistentesal milagro de

la Multiplicacién de los panesy los pecesun retrato de Isabel la Ca-

télica. (54).
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Juande Flandes, “Cena en el Castillo de Emanbs”,
Palacio Real de Madrid.
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El otro conjunto destacadode tablas de devociénes el que

se conservaen el pequefiomuseode la Capilla Real de Granadacom.

puestofundamentalmentepor tablasatribuidas a algunosde los artis

tas m~s relevantesdel momento. Se trata de obrasatribuidas a pin

tores como Van der Weyden, Bouth o Menling que constituyenuna re
4/13

ferencia a las tendenciasestéticasmhs difundidas en las cortes euro

peasde la segundamitad del siglo XV, aludiendo a la influencia en —-

nuestropais del mito cortesano al quehe hechorepetidas referen— -

cias,y demuestranla predileccibn de la Reina por el arte de los maes

tros flamencosy por la vertiente més expresionista y dramética de -

los temasevangélicos -Descendimientoy Piedadquese repiten en -

distintas tablas—. Ahora bien, entro estas tablasaparecendosde —

corte italiano quese han atribuido a Botticelli y al círculo de Peru~j

no -la OraciSn en el Huerto y Cristo muerto anteel Sepulcro— que

ponen de manifiesto un cierto eclecticismo en el procesode selec-

cién linguistica (55).

Sin embargo, son los retratos las pinturas rn&s interesan

tes de las coleccionesde Isabel la Catblica. Su importancia viene -

determinadapor el hechode que con ellos apareceen -nuestropais -

el retrato como géneroindependiente,problema que os susceptible

de una interpretaciéndesdeun punto de vista estrictamenteartístico,

pero tambiénsociolbgico y político. Iconogrhficamente~el retrato —

aparececomo el resultadode la evoluciénque sufrié la representa—

cién del donante en los retablos medievales, representaci’onque fue

ganarcltoen verismo e importancia hastaindividualizarse del contex

to de la composiciénreligiosa y convertirse en un auténtico retrato

.

Este procesopuso de manifiesto el triunfo de los valores individua-

listas frente a la concepciéntranscendentedel mundo medieval y -—

abrié el camino hacia la pintura “moderna’ . Por otra parte, —
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A.

8.

Fig. A: Dierick Bouts, “La CrucifixiSn, El Descendimiento, La
~ Capilla Real de Granada.

ha...’. __

¡MW...

- —‘

Fig. 5: Dierick Bouts, detelle del Descendimiento,
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A.

13,

Fig, A: BartoloméBermejo, “Busto de Cristo”, reverso de La Adora—
cién de los Reyes. Capilla Real de Granada.

Fig, 3: PedroBerruguete, risan JuanEvangelista”. Capilla Real de

- Ir

77.~e>, 1 .--rr -~•- 2k

Granada.
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Pietro Perugino, “Cristo Erguido en el Sepulcrolt,
Capilla Real de Granada,
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Sandro Botticelli, “La Cracién del Huerto”, Capilla
Real, Granada,

1~
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la aparicibn del retrato en el reinado de los Reyes Catélicos tuvo una

enorme importancia política, puesto que estuvo destinado a poner de —

relieve el tono marcadamente personalista que se asigné a la política —

del reinado y que en otras obras se manifesté a través de la insisten-

cia en el motivo ornamental de las iniciales de los Reyes.

Parece ser que la Reina Catélica poseyé y encargédistin-

tos retratos suyos, del Rey, de sus hijos y de otros miembros de las

Cortes europeas,aspectoquevinculabala Coronaespañolaa las mo-

dascortesanasde su tiempo. El famoso Retratode Palacio , rega-

lado por la Reinaa la Cartújade Miraflores, del que se conservan-—

dos versiones, una en el Palacio Real de Madrid y otra en el Palacio

del Pardo, puede considerarsecomo uno de los ejemplosméscarac-

terísticos del género; se trata de un retrato que representaun evi-—

dentevalor emblematico y representativoque le viene dado por el —

joyel que comentémSsarriba, así comopor el motivo de castillos y

leonesdel bordadode la camisade la Reinaque hade interpretarse—

como una referenciaemblemhticaa la Coronade Castilla. Los Re—

tratos de Windsor, cuyapresenciaen el castillo inglés ha de ponerse

en relacién con el matrimonio de la InfantaCatalinacon el Príncipe —

de Gales, constituyentambiéndospiezasfundamentalesde la colee- —

‘/cien, Se trata de retratosde medio cuerposobrefondo neutro en —

posicién tres cuartos,segúnel modelode retrato flamenco, con la —

minuciosidady el verismoquecaracterizéa la estéticaflamencay —

que hizo posible queen los PaisesBajos el génerose consolidasecon

fuerza muchos aPios antes que en italia. Junto a los retratos propia-

mente dichos, persistieron en el arte de los Reyes Catélicos algu—.

nas composiciones de tema religioso en las quese incluye una repre

sentaciénde los miembros de la familia real, comoen el casode —

lafamosa Virgen de los Reves Catélicos delMuseodel—
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Pradoy la de las Huelgas; el interés de estascomposicionesviene de

terminadopor constituir el antecedenteprbximo de la aparici~n del —

retrato corno generoindependiente. Estascomposiciones, que pue--
densituarseen un estadio intermedio de la evoluciéndel temadel re—

fl~Qo, continuar%idesarroll~ndo5e,segttnse vorh, en Italia en pleno -

Renacimiento. En cualquier caso, la importancia del problema del -

p

retrato me obligar~ a tratar monogr~ficamenteel mismo mas adelan

te> razénpor la cual no me extiendo ahoraen mayoresconsideracio-

nesal respecto.

En capítulos anteriores he tratado el temade la formacién,

estilo y personalidadde los pintores de la Corte de Isabel la Catélica

así como el problemade la opcibnestéticapor la que ~e inclinaron los

Reyes, por lo que no vuelvo ahorasobre ello, pasandoa valorar a —-

continuaciénla actividad de la ReinaCatélica como coleccionista.

Tras haber estudiadoel conjunto de objeto artísticos que,

segbn los inventarios, poseybIsabel la Catélica, procederíael pasar

a valorar su actividad como coleccionista, puesto que trádicionalmen

te la crítica ha consideradoque con este reinadose inicié la tradi- -

ci’on fecunda de las coleccionesartísticas de la Coronaespañola. El

Marquésde L.ozoyaseñalaa este respectoque con Isabel émpezéla

serie de reyes coleccionistasespañoles,puesto que consideraque —

Fernandoestuvomas interesadoen la política, la diplomacia> la gue.

rra. Estima que la Reina entendiéel coleccionismocomo bCisquedey

adquisiciénde obras de arte, no como simple ornato de un edificio, y

que, como Felipe II, supo hacercompatible “la austeridadde su —

ambientecon el lujo supremoque consisteen situar en él obrasde -

arte de la mhs alta calidad” (56). Cabe, sin embargo, hacerun estu

dio m’as detenidodel problema.
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El coleccionismo “modo mo ~, como sabernos, tuvo su

origen en la aficién por los objetos bellos y valiosos, a los que des-

de la AntigUedadseles asignéun valor simbélico como expresiénds

la riqueza y el poder. De estaforma a lo largo de la Edad Media se

consolidbel conceptode tes oro, entendido como acumulacibnde —

riquezas, que en nuestropais se manteníavivo aUn en el siglo XV, —

tesoro que, en opinién de Morhn y Checa, debe intempretarsecomo

un antecedentede la 4mara de maravillas manierista (57). Ahora

bien, en las cortesprincipescaseuropeasdel siglo XV empezarona

manifestarselas característicasque habrían de tener las coleccio-

nespropiamentedichas; es decir, el car&cter profano y ,privado de

las mismas. Profano en tanto que los objetos no se buscanpor su v~

los transcendentey sagrado, sino por ellos mismos, en funcién de -

sus característicasformales o su valor histérico y estético, y prívg.

do porque su disfrute y contemplaciénse reservabapara unos pocos

elegidose iniciados en el tema, como una referencia al sentido del —

‘‘e
artecomo elementode diferencíacionsocial que asumiéla obra de —

arte a partir de este moemto. Este proceso se inicio en la Corte de

Borgoñapor Juanel Bueno y se continuépor su hijo el Duque de Be-

rry, a qdien la crítica califica como el primer coleccionista ~

~

En Espafia durante el siglo XV el gusto por acumularobje

tos preciososy la aficién por los asuntosextrañosdebeconsíderarse

corno una herenciamedieval, mientras que la valoracién del objeto—

en funcién de suscaracterísticasartísticas y su interés histérico de-

be valorarsecomo un rasgo de ~ aspectoque, corno —

expliqué mas arriba, empezabaa ponersede manifiesto en el reina-

do de JuanII de Castilla tímidamente. El caso del Cardenal Mendo-

za debeconsiderarsecomo uno de los mas interesantesde esteperí~



- 479 -

do, eqiparableen cierto modo al del Duquede Berry, con sus ingen-

tes coleccionesde monedasantiguasy otros objetos y su inquietud —

por los problemasestéticos y formales que le llevaron a introducir

las formas renacentistasen su Colegio de SantaCruz (58).

Isabel la Catélica, por su parte, heredéla aficién de su —

padrepor las artes plhsticas y la cultura, pero en su reinado no aca

ba, quiz~is, de darsecon auténticadecisién el pasodefinitivo hacía—

el coleccionismo propiamente dicho. En este período se mantuvo to

daviarsnvigencia la nocibn medieval de tesoro como se puso de ma-

nifiesto en el enunciadodel inventario que la propia Reinaencargé —

en 1.503 de las riquezasquese custodiabanen el Alchzar de Sego--

via (59), Rosmithal habladescrito algunosaños antesel tesoro ye1

lugar dondese custodiaba,en un elegantísimopalacio de color celes

te adornadode oro y plata con el suelo de alabastro, donde el viaje—

re pudo ver tambiénlas estatuasde los Reyesde EspañadesdeAlfon

so X realizadasen oro puro (60). En relacién con las propias ~

clones’1 de la Reinahay que señalarque las piezasque las integra-—

ban estaban con frecuencia destinadas a desempeñar funciones diver

sas, caso de las tablas de devocién, los tapices o algunos objetos —

de joyería de particular contenido emblemhtico, etc, lo que no sig-

nifica en absolutoque no sehiciera unavaloraciénde las obras en si

mismas como objetosartísticos, hechoque explicarla los constantes

regalosque se hicieron de obrasde arte duranteel reinado, tanto —

por partede la Reinaa sushilas y nuera,as! comoa otros servidores

de la Corte, como de éstos a la Reina, segbncomentaShnchezCan_

tén a propésitodel temade los tapices. Sin embargo, en la redac—

cién escuetade los inventarios de la épocano aparecenada nítida la

diferencia entre los objetos artísticos propiamentedichos y las res-

tantespiezasdel ajuar de la CasaReal, problema que debeinterpre-
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tarse como una referencia al ambientecortesañodel reinado, donde,

coito vimos, la obra de arte desempeñéfuncionesde representativi—

dad ademasde su contribucién a crear la escenografíacortesana;e~

te hechoponía, a su vez, de relieve la falta de una voluntad firme de

articular una aut¿ntica 1cole oc ibn” en el sentido 1~m ode mo” —

del término.

Por otra parte, las obras de arte queposeíaIsabel la Ca

télica a su muertefueron vendidasen pUblica subastaen la almoneda

de Toro, siguiendola costumbre,para pagarsus deudasy hacer — —

firente a las mandasde su testamento. Esto irnpidib que con ellas -

se iniciaron los fondosde las coleccionesde la Coronaespañolay -—

explica la dispersiény desapariciénde muchasde las obras. Sélo —

milagrosamentese hanconservadovinculadas a la propiedaddel Es-

tado las quince tablasdel políptico de la Reina Isabel que se conser-

van en el Palacio de Oriente de Madrid, asf como el ya citado Retra-ET
1 w
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to de Palacio . La decisiénde trasladar a Granadacon destino a la

Capilla Real algunasde las obras de arte y objetospersonalesque —

poseyeronlos Reyes Catélicos nos hapermitido conservarallí una —

pequeñacolecciéncompuestapor las veintinueve tablas mencionadas

m’as arriba, el sencillo cofre de plata y la corona de la Reina Isabel,

la espada del Rey Fernando, alguns banderas,

Puede,por tanto, discutirse la consolidaciéndel fenéme

no del coleccionismounido al reinado de los Reyes Catélicos y expr~

samente a la personalidad de Isabel la Catblica, Es, sin embargo, -

indiscutible que duranteestereinadose articularon los mecanismos

necesariosparaconfigurar un auténticoarte renio, en relacién con

el cual apareceel contenido emblem&tico y representativoque se -

asignéa la obra de arte en estereinado. Begin he exp]icado en su
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momento, el procesode seleccibn linguistica que indicabala forma—

cién del arte regio y la aparicién del fenémeno del coleccionismo —

respondíaen el reinado de los Reyes Catélicos a diferentes condicio

nantesque justificaron el car~cter un tanto ~ cl é o tic o’~ del mis—

mo, si bien, como he explicado, lo que verdaderamentecontribuyS

a dar unanimidadal “estilo” fue la utilizacién de la ——

obra de arte en funcién de una determinada estrate

gia política.

- oQo-



‘‘ey. 3, - La representaciénde los Reyes y la aparícion

del retrato como g~nero independiente

.

Las constantes referencias a la personalidad de los Re—

yes constituyenuno de los ternss m’as característicosdel arte de —

los ReyesCatélicos, aspectoque se pusode manifiesto, tanto en el

lenguajeemblemgtico de la arquitectura, como en el contenido ico-

nogr&fico de las artes figurativas, segbnveremos a continuacién. -

Este problema, que ha de ponerseforzosamenteen relacién con el—

contenidode la cultura humanistaque hacía hincapib en los valores

individuales y en la peripecia humanadel individuo, en el contexto -

del arte de los Reyes Catblicos adquirib un sentido emblem~tico, ya

que por extensién,~stos pasarána encarnarla imagen del Estado.

En efecto, la representaciénde los Reyes, que constitu-

yé una tematicaharto frecuente en el arte del reinado, ha de poner-

se en relacién con el contenidode la cultura humanista, que consus

doctrinas en torno a la fama la gloria y la virtud constituyb la ba-

se del pensamientode los escritores espa?’olesdel siglo XV. En -

mi opini’on, la apariciénde nuevosgénerosliterarios como la bio—--



— 483 —

grafía, la crénica y la historeografia, que se habían ido desarrclla~

do en la prosa del siglo XV y culminaron en los escritores de la Cor

te de los Reyes Catélicos —P~rez de Guzm~n, Hernandodel Pulgar,

Enrique del Castillo, Diego de Valera, Andrbs Bern~ldez, Nebrija,

•-, debevalorarse como la correspondenciaen el campode la li.

teratura de lo que supuso para la historia de la pintura la aparicibn

del retrato como genero independiente. Pero, segbn comenta Cepe—

da (61), en el casoconcreto de los ReyesCatblicos el culto a la pe~

sonalidadde los Soberanosno debeentendersetan sélo corro la res

puestaal~tiente cultural de su tiempo> sino que obedeciétambién a

razonesde índole político.

A través de la prosapolítica del siglo XV asistimos a un

fortalecimiento de la imagende la instituci’on monhrquicaque, co-

mo sabemos,constituyé la vertiente de matiz nacionalista del Huma

nísmo castellano(62). Todo ello justificb que los turbulentos aconte

cimientosque llevaron al destronamientode Enrique IV no quebran-

taranel prestigio de la Monarquíacastellana; m~s tarde, los Reyes

Catélicoscon el fin de establecerunaclara diferenciacién con el --

pasadoinmediato y como un medio de cimentar su propia autoridad

basaronsu actuacibnpolítica en la exaltacihnde su prestigio persg

nal, hechoque justificé el acento marcadamentepesonalistaque irn

primieron a su política y quese transmitib a las obras de arte sur-

gidas al calor de la Corte.

Las iniciales de los Reyestimbraron, junto a los escudos

y la divisa, las piedras de los ediflcios mas representativosde la--

arquitecturadel reinado, al igual que su imagen fue repetidamente

representadaen escultura, pintura y grabado, siguiendo una tradiL

cién ya iniciada en centurias anteriores (63), pero que nuncahasta
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entonceshabíaalcanzadoun desarrollo similar atendiendoal nUme-

ro y a la calidadde los ejemplos> ni había adquirido la iconografía

regiacotas tan altas de individualismo, naturalismo y realismo Go-.

mo en los retratos que comentar6m&s adelante;si bien> habríaque

distinguir, segbnveremos, lo que debeconsiderarsecorno auténti-

cos retratosde lo que es la simple representaciénde los Reyes al--

servicio de unaintencionalidademblemhticao representativa. Los -

Reyes Catélicosfueron consideradospor los cronistas e historiado—

rescomola representaciénde la imagende la Monarquíaque ellos -

crearon, con lo cual los bxitos de la política del reinadose explica-

ron en funciénde las Virtudes y cualidadespersonalesde los Reyes.

En el discursoqueMUnzer dirigib a los ReyesCatélicos en la audieQ

cia que éstosle concedieronhablé de la sorpresa y admíracionque -

los Reyescausabanen los príncipes alemanespor haberunido los —

reinos que antesestabanenfrentados(64),

-oGo-



A.). - La anaricién del tema del retrato

.

La aparicién del retrato como g~nero independiente en el

arte de los Reyes Catélicos debe considerarsecomo una de las ma-

yores aportacionesdel arte del reinado a la I-lisptoria del Arte espa

ñol; en efecto, la presenciaen los inventarios de los Reyesde num~

rosasmencionesa retratos de caballetede la familia real viene a -

‘Ademostrarla incorporacion de un nuevogenero a la temhtica de la -

pintura española,puesto que fue coincidiendocon el reinadode los —

ReyesCatblicos cuandoen nuestropais el retrato dejé de formar par

te de composicionesiconogrhficas mhs amplias —representacionesr~

ligiosas ú iconografíafuneraria— para convertirse en un tema exclu—- -

sivo de la composicién. Estehecho, que incide fundamentalmente-.

en el desarrollode la pintura, debeponerseen relacién con el con-

texto generalde las artes figurativas del reinado, si bien, en mi --

opinién, los retratos de caballetepresentancaracterísticaspropias

que los distinguen de las restantesrepresentacionesde los Reyesque

aparecieronal mismo tiempo en fachadas, retablos y sepulcros.

Con anterioridad al reinadode los Reyes Catélicos las re

presentacionesde los reyes fueron extraordinariamentefrecuentes

a lo largo de la Edad Media (65). Estassehallabaninsertas funda-

mentalmenteen el contexto de una solemneiconografía regia -mona

das, sellos, miniaturas, •..— con unaclara intencionalidadde ca—
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r4tcter emblern~tico que evidentemente no abandoné el arte de los Re

yes Catélicos, aunqueentonces,comoveremos,las referenciasfue

ran mas concretasal talanteparticularde la política del reinadoy

a la personalidadde los Reyes. Fue la apariciéndel bulto funerario

del monarcacon su representaci’eonyacentela que podemosconside-

rar que inicia la serie de retratosrealesporatendera una repre——

sentaciénmas individualizadadel personaje (66), Sin embargo, y

a pesarde su innegablevalor artístico, estimo que las estatuasde

la fecundatradiciénde la esculturafuneraria medievalespañolade-

ben interpretarsecomoun elementomhs de la rica iconografíafune_

raria que a fines del siglo XV habíaadquiridoya una gran madurez

en cuantoa temasy a técnicas,madurezque sería recogiday apro-

vechadapor la esculturarenacentista, En el casode la pintura los

pasos que llevaron a la representaciénde la individualidad del per—
‘1sonajefueron m~s lentos, si bien> sus logros fueron tambíenmas -

espectacularesal conseguiraislar al personajede todo contextoico

nogr&fico, puestoque el yacenteno teníasentidosi no estabaarro-

pado por la iconografíafunerariay soportadopor la estructuradel

sepulcro, mientras que la pinturaconsiguibdar vida al “retrato 11—

b ~

Fue coincidiendocon el reinadode los ReyesCatélicos -

cuandoaparecieronlos primeros retratosde caballetede la pintura

española,que se correspondenprecisamentecon los retratosde los

Reyes y de sushijos. La aparicibnde lo que Francasteldenornina

retrato í i br ~ fue la consecuencia(iltima de la lentaevolucibn

que sufrié la representaciéndel individuo a lo largo de la pintura —

medieval. La incorporaciéndel nanie, como referenciaa hquel -

que encargby costeéla obra, al contextode una representaciéndel

tema religioso debeconsiderarsecómoel antecedenteremotode la
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apariciéndel retrato como <eneroindependiente.Ahora bien, conví~

nc explicar que este tema iconogréflco, vinculado a las grandescorfl

posicionesmurales, se configuraen su origen como una mera renre

—

sentacién -adoptandoun desarrollo iconogrhfico menor que el resto

de los elementosde la composicibncon el fin de estableceralgunadL

ferenciaciéncon el hmbito sagradoal que no llegarh a incorporarse

plenamenteel donantehasta llegar a las espl~ndidastablas flam en-—

casdel siglo XV~ como la Vircien deAuturn de JeanVan Eyck— y, —

por consiguiente, en ning(ancasopuedeconsiderarsecorno un autgn

tice retrato Sin embargo, estima Francastel que la representa-—

cibn del donante en un manuscrito constituyb un avancecon relacién

a la del donantede un fresco, puestoque aquel se representabasélo

ocupando todauna phgina, mientras que éstese insertabaen una -- —

composicibn mas amplia, aunquehay que considerarque los dos g’e—

neros se dirigían a un ptblico diferente -mas elitista el primero> —

m~s popular el segundo-, que continuarondesarrollhndosede forma

paralela. Para el autor tuvo mayor importancia la aparicibn del re-

tablo en el siglo XIV, vinculada a la evolucibn de la arquitectura gé—

tica del norte de los Alpes,que rasgblos muros de las iglesias has-

ta transformarlas, segttnfrase de Francastel, en auténticas“jaulas

de cristal”, impidiendo la realízaciénde pinturas murales que fue-

ron sustituidaspor los retablos; el retablo, que presentabala nove-•

dad de poder intercambiar y despiezarlas esoenas,representé, en

opinién de Francastel, un pasoadelantehacíael retrato individuali-

zado (67),

Mayor transcendenciatuvo en el curso de esteproceso la

llamada Dresentacibncor el santo. iconografia que contabacon —

antecedenteen las catacumbasy quecon su apariciénen algunas ta_

blas francesas del siglo XIV supuso una gran novedad, especialmen

y
......
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te en la representacibn de los reyes que a partir de este momento -

se realizé de acuerdocon una mayorsencillez, imprimiendo a la —

composicién un car~cter mas individualizado y abandonando la so— —

lemnidad y rigidez de la iconografía regía carolingia y bizantina (68).

Este esquema habría de tener fortuna en el desarrollo posterior de —

las artes figurativas, incorporhndose a la iconografía de fachadas y

retablos -aspecto que desarrollar& mks adelante con relacién al ar-

te de los Reyes Catblicos-, donde el donante o promotor de la obra

aparece en actitud orante acompañado por su santo protector que -

actua de intermediárió,, Idéntico esquema aparece en tablas de de—

voci’on, cuyo interés mmla evolucibn del tema del retrato es enorme,

puesto que el desarrollo que en ellas adquieren los retratos coloca a

estas composiciones a medio camino entre el arte profano y el reli-

gioso; se trata de composiciones sencillas, donde el personaje re-

tratado aparece orando ante una imagen de la Virgen acompañado -

por uno o varios santos, cuyo eco se prolongb en España hasta el --

reinado de los Reyes Catélicos como demuestra la famosa Vipen de

los Reves Catélicos del Museo del Prado,

Otro paso adelante en la evolucién hacia el “retrato libre”

los constituyeron las composiciones en las que habían desaparecido

la representacién del santo y quedabahi reducidas a la imagen del -

orante ante la Virgen, tema que, con unas evidentes raíces medie-

vales en la tipologia del donante,supusoel pretextopara la ejecu-—

cién de auténticos rtt~tos. La pintura española conté con algunos -

ejemplos que pueden considerarse muy significativos en la historia

del retrato regio, como la tabla que comenta Sanchez Cantén, donde

se representa a Enrique II de Castilla orando ante una imagen de la

Virgen de la Leche, acompañado de su esposa e hija;, tabla que el -

autor fecha alrededor de 1.373; para Sénchez Cantén, se trata de -
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verdaderos retratos de la familia real, valorados por él como au—

téntico documento histérico; en ella la personalidad del rey se iden_

tifica por la inscripcién ‘1Enricus Rege” (69).

Francastel denomina “retrato libre” a la aparioi’on

del retrato como gbnero independiente, denominacién que para el —-

historiador francés alcanza una doble significacibn, puesto que se -

aplica al retrato realizado de forma independiente del contexto de —

una composicién religiosa, tratandose ademas de una pieza mévil, -

que aparece separada del conjunto del retablo en el que habla sun- -

gidoen forma de donante (70). Francastel. fecha la aparicién del -

“retrato libre” en Francia en la segunde mitad del siglo XIV con la

ejecucién del retrato de Juan el Bueno, en el que sobre la solemni-

dad de la iconografía regia priman los valores del naturalismoy el

individualismo (71). En España el retrato tendría que esperar a la

ejecucién de los primeros retratos de los Reyes Catélicos en los (4

timos años del siglo XV para alcanzar un desarrollo similar.

Como antecedente préximo a la espl~ndida serie de retrft

tos del reinado de los Reyes Catélicos se ha señalado la significa—

cién de los retratos del Marqués de Santillana y de su esposa que -

Jorge Inglés pinté para el retablo de Buitrago (72), Con respecto a

estos retratos Gudiol ha señalado su importancia para la historia -

del retrato español al ser concebidos como tema central del retablo,

hecho que ponía dé manifiesto el triunfo de los valores individualis-

tas que consagréla apariciéndel retratocomo generoindependiente

(73); por otra parte, todo ello no hace m&s que demostrar el destaca

do papel que la familia Mendoza representé en el desarrollo y la -

evolucién del arte de su tiempo. Gran interés tiene tambi~ en reía

cién a este problema el Orante del Museo del Prado atribuido al ll~
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Jorge Inglés, Retrato del Marques de Santillaneq tabla
procedente del Retablo del mismo nombre (Coleccién —

Duques del Infantado, Castillo de Vifluelas, Madrid).
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Orante del Museo del Prado> tabla anénima del siglo XV, en la
que se cree que se representa a un miembro de la familia Men_
doza.
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mado Maestrode Segovia, enel que se ha querido identificar a un hi-

jo del Marqués de Santillana. La composicién representa a un caba-—

llero elegantemente vestido en actitud orante; la escena, segbn el mo

delo flamenco, se desarrolla en el interior de una iglesia gética y es—

t~ tratada de acuerdo con un incienuo y primitivo sentido de la pers——

pectiva que intenta crear un clima de realismo; ahora bien, falta toda

referenciaal temareligioso -salvo la alusién a las características2

arquitecténicas del edificio— y, ~ín embargo, el Orante aparece acom

pañado por un paje, referencia personal, sin duda> a su origen aristo

cr’atico (74).

-oCo-



3). - Los retratos de caballetede los Reves Catblicos

:

su estilo, sus autoresy ejemplos m~s represen

—

tativcs

.

Las supuestas colecciones’ de pintura de la Reina

Isabel han llamado siempre poderosamentela atencibnde los historia

dores que, como sabemos,han sobrevaloradola actividad de la Rei-

na Catblicaen estesentido. Brans, que abordb el tema concretode -

los retratos, seNalaque Isabel la Catblica pudo llegar a poseerhasta

unos sesentaretratos., entre los que figuraban, lunto a los de los - -

miembrosde la familia real, los de distintos personajesde las cor-

tes europeas;estehecho, que es difíciL de probar documentalmente -

con lo escasosdatos con que contamos, en cualquier caso da ideade-

la importancia del tema en el contexto del arte de los ReyesCatblicos.

El desarrollodel g5nero del retrato en la Corte de Isabel y Fernando

situa el arte del reinado en relacibn con las tendenciasm&s innovado-

ras del arte europeodel momento, puestoque en esteperiodo el re-

trato asunnib, junto a su papel de renovacibn cIsl’lenguajede las artes

figurativas, un valor de prestigio social vinculado al ambientecortes-a

no de la Europade fines de la. Edad Media y principios de la Moderni-

dad.

Bransha intentado reconstruir el elenco de los retratos -
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que poseybla Reina Catblica, tarea arduay difícil, ya que muchos de

ellos no han llegado hastanosotrosy los datos documentalesal res-

pectoson imprecisos y se conservande forma fragmentaria. Sabe-

mos que en la Capilla Real se conservabaun retrato de la Reinacon

sus cuatro hilas y San JuanBautista que Gállego explica que fue in-

ventariadopor bltima vez en 1.827 (75). El viajero Jerbnimo Munzer’

nos describeuna tabla, que pudo ver en la Catedral de Ivl’alaga, en ha_

nor de SanJuanBautista, en la que se representabanlos retratos de —

los Reyesque mostrabancarteles con inscripciones latinas alusivas al

car~cter religioso de la tabla (76), tabla que tambi~n ha desaparecido

y que, como la anterior, nos remite al viejo esquemaya estudiado en

el que el ~ aparecíavinculado a contenidosde carbcter religi~

so, que aquí subrayabala presenciadel Bautista corno santo favorito —

de la devocibnde la familia real, En el arte de los Reyes Catblicos,

corno veremos, es frecuente la alternanciade composicionessimila-

res con los autbnticos “retratos libres~. Otra tabla desaparecidacon

retratos de los Reyes es la que Bosarte viS en Valladolid y describo

en su Viaje artístico (77).

Las noticias documentalesson tambi~n muy imprecisas so

bre las característicasestéticas y formales de los retratos cuya rnen

cibn se recoge en los distintos inventarios. Así el mismo Brans ci-

ta la referenciaescuetaa un ex—voto -que pudo tener cierto inter&s

como retrato- en el que se representaal Rey Fernandojunto al Prín

cipe y San JuanBautista, incidiendo en el tema expuestomas arriba,

de la especialdevocibnde la familia real por el santo (78>. El Lerna

del ex-voto no era nuevo en la historia de lá representacibnde los re—

yes espafSoles;al respectopuedecitarse la referencia que hace Shn—

chez Cantbna la estatuade Pedro IV el Ceremonioso;se trata de Una

estatuade alabastro policromado que se conservaen la Sala Capitu~.
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lar de la Catedralde Toledo> en la que el rey, que viste tbnica y man-

to con bordado primoroso, lleva al cito unaespadacon las armasde -

Cataluña; el autor relacionala obra con la. costunbre de los reyes de

encargar ex-votos, hechoque justificarla las numerosasestatuasrea

les de la esculturacatalanadel siglo XIV, segbnpruebadocumental-

mente el Marqu&s de Lozoya en el tomo II de su Historia del arte bis

—

p’anico (79).

Mayor interés presentael estudio de los inventarios de la

Reina Juanay de Margaribade Austria, dondeBrans ha identificado -

distintos retratosde la familia real procedentesde las coleccionesde

Isabel la Catblica, Juanala Loca debib poseervarias tablas con el r~

trato de su madre, dos de su hermanaCatalina, Princesade Gales, -

etc. (80). Mhs numerososy de mayor importancia son, sin embargo,

los retratos que figuran en los inventarios de Margarita de Austria y

que debenprocederde los regalos quehizo la propia Reina Isabel a -

su nuerao que fueron adquiridos a la muerte de la Reina, junto con —

otras obrascorno las tablas del famoso retablo de isabel la CatSlica,

Margarita poseyb, por lo menos, dos retratos de Fernandoel CatblL

no, otros dos de su cuñadaIsabel de Portugal; debib poseer tambi~n

varios retratos de Isabel la Catblica, entre ellos, el famoso retrato-

hecho a la ReinacuandoSsta contabatreinta atlas —el mhs juvenil de

los quede ella seconocen- que Brans atribuye a Michiel y como sa-

bemos le sirve para fechar la llegada del pintor a la Corte aunque, -

seg<Jnhemosvisto~~~ otros autoreshan rectificado la fecha propuesta

por Brans. Figura tambWn en este inventario otra tabla con la repre

sentaci’onde la ReinaIsabel a un lado y a otro la de San Juany San-

ta Margarita con los rasgosfisonbmicos del ‘príncipe y la Madama’1;

relacionadocon el matrimonio delosvRdncipesalemanescon los hi—

jos de los ReyesCatblicos debeconsiderarsetambiénel díptico, hoy
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en el Museode Viena, que representaa los dos hermanos—Margan-

te y Felipe- y que figurb tanibian en los inventarios de Margarita de

Austria. Por bltimo, debib tener tambi~n cierto inter~s una tabla con

tres hojas en la que se representaal futuro Carlos V junto a sus her-

manasLeonore Isabel, tabla que Brans cree pintada por encar9ode —

la ReinaCatblica y que a su muerte debib pasar a poder de Margarita

de Austria (81),

Sin embargo,de todas estas tablas, que dan idea de la im-

portanciadel g~nerodel. retrato en la Corte de los Reyes Catblicos, a

penassi queda la escuetamencibn documentala que he hecho reteren

cia, lo cual haceprhcticamenteimposible su valoracibn desdeun pun

Lo de vista esWtico. Por otra parte, los escasosejemplos quese con

servanhan suscitadodiferentes interpretaciones, constituyendotema

frecuentede pol~micapara la crítica especializada,puesto que, como

veremos, la escasezde datos conservadosplantea enormesdificulta—

•des a la hora de procedera la atribucibn a maestrosconcretos;el pr~

blema se complica aun mas, si cabe, pór la existenciafrecuentede —

diferentes versionesde los retratos mhs significativos —Retratode —

Palacio. Retrato de Windsor de Fernandoel Catblico, . .— lo que ha-

ce difícil distinguir las copiasde los originales.

La colecciSnde retratos de los Reyes Catblicos se inscri-

be, en efecto, dentrode las modas cortesanasde su tiempo. Estos -

retratos constituyenun documentohistbrioo del mayor interbs en reía

ci’on con la investigacionsobre las modas de vestir y la fisonomía de

los personajesmas relevantesdel momento, pero sobre todo debenva

lorarsecomo un testimonio de índole político y social, ya que ponen -

de manifiesto la moda de intercambiar y coleccionar retratos, costum

bre de origen italiano que se difundib rapidamentepor las cortes euro
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peasdel siglo XV y que se convirtib en un elementode prestigio so—

cial y en un arma de eficacia política, Esto justificb la existencia de

las distintas versionesde los retratos a que he hecho referencia y a

la presenciaen los inventarios de la Corona españolade los distintos

retratos de miembros de las Casasreinantes extranjeras: un retrato

de la hija del rey de N&poles, otro del Emperador Maximiliano, otro

de Alfonso de Portugal, otro de la Duquesade Braganza, otro cte la —

Duquesade Bretaña y otros de personajesextranjeros sin identificar

(82). En estesentidoel inter~s del estudio del tema del retrato en el

arte de los ReyesCatblicos estriba en poner de manifiesto la proyec—

ni’on internacional de la Corte españolacomo consecuenciade la polí-

tica internacionaldel Rey Fernando. El retrato, separadodefinitiva-

mentedel contexto religioso en el que habíasurgido, se incorporb a

los habitoscortesanosde una sociedadrefinada que lo utilizS como —

un instrumentode prestigio sociaL Esto explica tambi~n la presen-

cia de algunosretratos de la familia real españolaen museos extran—

jeros, así como las distintas versiones que de ellos se realizaron, ——

sin duda con el fin de ser enviadosa las cortes extranjeras. En el —

Castillo de Windsor se conservanlos famosos retratos de los Rayes

Catblicos que debieronestar relacionadoscon la boda de la Infanta Ca

talma con el Príncipe de Gales; segbnexplicat{, de este retrato de —

Fernandoexisten,al menos, otras dos versiones, una en Berlin y la —

otra en Poitiers, En el Museo de Viena se encuentra, junto al fanjo—

so díptico que representaa Margarita y Felipe y que Br’ans estima —

que la ReinaCathlica encargÉ a Michiel antesde la boda con sus hi-

jos, pues, se representaa los Príncipes 1en el tiempo de su rninor-.

edad” (83), otro en el quese representaa Juanay a Felipe y que, rt

lacionado con el arte de Juande Flandes, se cree que fue pintado en

Castilla hacia 1.502.
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La identificacihn de la personalidadde los autoresde los

retratos mas representativosdel arte de los Reyes CatSlicos es, las

masde las veces, tareacasi imposible, movibndonoscasi siempre -

en el terreno del~ hipbtesis mhs o menos fundamentadas. Sin em-

bargo> puedeafirmarse que ellos participaron del estilo habitual en

los pintores de la Corte, que secorrespondía, como sabemosen lí-

neas generalescon el lenguajede la pintura flamenca. Es preciso -

señalarla influencia que esta tendenciatuvo en el nacimiento del re-

trato comogeneroindependienteen el arte delreihado. Es.tq,segbne&

plica Francastel, habíasurgido en Francia, adquirib posteriormente

un extraordinariodesarrollo paralelo en dos tendenciasestéticasdi-

ferentes, la italiana y la flamenca, si bien, hay que señalarque la -

pintura flamencacon su inclinacibn hacia el naturalismo imprimib a

la espl’endidaserie de retratos del siglo XV un sello de verismo y una

calidad en la representacibnde la individualidad del retratadoque no

seria igualadapor la pintura italiana hastabien entradoel siglo XVI.

La pintura flamenca, en efecto, hizo del retrato uno de los g&neros -

‘Amhs logrados con la representacionen tres cuartos, sistema que pe~

mite dar a la imagendel retratado un mayor verismo que el retrato -

Aitaliano de perfil mucho mas simplificado y esquern&tico. Los retra-

tos mas importantesque se conservandel reinado de los Reyes CatQ~

licos respondena este esquema;en ellos el fondo neutro obliga a co~

centrar la atenci6nen el rostro del retratado, asícomo, en su indu-

mentaria, que se reproducecon el mimo y la minuciosidad quehabía

consagradola est~ticaflamenca, hecho que tiene un gran valor para

el estudiode algunosretratos con inter~s iconografico y queconstitu-

ye un documentode primera mano sobre la moda en el vestir y el pei

nado de la bpoca.

La colecoibnde retratos de los Reyes Catblicos se ha re-
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A

lacionadonon los nombresde los pintores mas destacadosde quienes

se tiene noticia que trabalaron en la Corte, si bien, la critica ha he-

cho hincapi~ en el estudiode la personalidadde Michiel Situm y Juan

de Flandesen relacibn con el desarrollo del gbnero del retrato. Brans

da una importanciasingular al trabajo de Michel corno retratista, a —

quienconsideracomo uno de los mejores retratistas del siglo (84); —

afirmacibn que, segbnmi opinibn, considero un tanto exagerada,ha-

bida cuentaque no tenemosabsolutaconstanciade que seansuyas las

obrasque se le atribuyen, puesto que la crítica especializadano coin

cide un~nimementeen esasatribuciones. Hay constanciadocumental

de la presenciaen la Corte de Michel como pintor de Isabel la CatBli

ca (85); Brans, segCinhemosvisto, estudiandola personalidaddel pin

tor, cree que Michel estuvo en la Corte al menos desde 1,481, -fecha

en la que dibib pintar el retrato de Isabel joven que figura en los in-

ventariosde Margarita de Austria, ‘1una tabla de la cabezade la Rei-

na doñaIsabel en la edadde XXX añoshechapor el maestroMichiel”

(SG). Ahora bien, un estudiomas detenidodel problema del origen, —

la formacibn y la presenciaen la Corte del artista se llevS a caboen

el capitulo segundo,aunquepodemosresumir, afirmando que el pintor,

de origen flamenco, debib llegar a la Corte españolacomo artista ple

namenteformado; su est4o se ha relacionadocon el de Van der Goes

y el de Menling; permanecloen Españahastala muerte de la Reina -

en 1.504, pasandom’as tarde al servicio de Margarita de Austria, de

quiense convirtiS en artista predilecto, hechoque explica el inter’es

de la Princesapor coleccionar las tablas que el pintor realizb para -

su suegra -junto a los retratos, Margarita poseyStambibn las dos -—

tablasdel retablo de la Reina que se atribuyen a Michiel-. La larga -

permanenciadel artista en la Corte y su cargo oficial comopintor de

la Reina-reconocidodocumentalmenteen la Real C~dula de Fernando

el Catblico de 1.515— justificarla la atribuciSn, en opinibn de Brans,
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nc siemprecompartidapor otros autores, •de un buen nUmero de re-

tratos.

Adembsdel retrato de la Reina, citado mas arriba, que es

de cuantosse conocenel que la representamhs joven, Brans atribuye

al MaestroMichiel la famosaVirgen de los Reyes Catblicos del Mu-

seodel Prado (87), tabla que Angulo considerade autor anbnirno, aufl

que familiarizado con la familia real (88) y Mayer estima que, en cual

quier caso, no esde autor español, pero que Brans atribuye a Michiel

por creer que se hablapintado en la Corte -punto en el que conincidiria

con Angulo-, atendiendoal origen flamenco de su autor; sin embargo, —

SanchezCantbnconsideraque, si bien, la tabla pareceflamenca, se —

conocelo suficiente la personalidadde Miohiel como para no atribuir
A

sele (89). Como expliqub mas arriba, se atribuye también al pintor —

el pequeñodíptico del Museo de Viena, dondefiguran los retratos de —

Felipe y Margarita; Brans opina que con ocasibnde la proyectadaboda

entre los Príncipesalemanesy los hijos de los Reyes Catblicos, es -

verosimil suponerque Isabel enviara a su retratista Michiel a reali-

zar los retratos de los jbvenes, “dos tablasviejas, donde se represen

tan aldifunto rey Felipe y a madama,en el tiempo de su minoridad, —

vestidosde tisb de oro11 (90). El tríptico donde se representaal. futu

ro Carlos V junto a sus hermanasIsabel y Leonor, que se conserva—

en el mismo museo, en opinibn de Brans obedecea un encargode la —

ReinaCatblica a su pintor Michiel para poder conocer así a sus nie---

tos; el pintor debib viajar hastala corte de Malina, dondeejecutb la —

obra entre 1.501 y 1.502, retrato que fue recuperadopor la tia a la —

muerte de Isabel la Catblica (9i). Para Brans el inventario de los re-

tratos de Isabel la Catblica atribuidos al Maestro Michiel debe comple

tarsecon la referenciaa un posible retrato de Juanala Loca en la co

lecnibn del Marqu’es de Santillana de Madrid y a otro de su hermana
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Catalinadel Museo de Viena (92),

¿Juande Flandes fue otro de los pintores vinculadosa la -

Corte de Isabel la Catblica con cuyo estilo la crítica ha relacionado

varios retratosde los Reyes, Artista de origen flamenco -como quL

so significar el nombre por el que sele conocía—, existennoticias -

documentalesde su presenciaen la Corte de Castilla al menosdesde

1.490 —como en el casoanterior> remito para m~s noticias sobrela

obra y la personalidaddel artista al capUulo correspondiente-.Suestj

lo que;comohemosvisto, muestrauna tendenciamas lírica que la —

del arte de Michiel, se ha relacionadocon el de Gerard David (93).-

De entre las atribucionesde retratos que se han hechoa Juande - -

Flande~ destacala del famoso Retrato de Palacio que, sin embargo,

para Bermejo es dicutible comparandoel modeladodel retrato con el

de las obras segurasdel artista (94), pero que, desdela atibucibn -

de Barcia, segCinveremos, ha sido sostenidapor distintos autores.
Lam • ‘1 TIMhs fundamentadaparecela atribucibn del Retrato de la muchachade 19

la rosa (Coleccibn Tyssen)que algunos autores consideranretrato -

de Juana la Loca y otros, tal vez con mayor fundamento, de su her-

manaCatalina; representaeste a una joven de unos quince o dieciseis

añosque lleva en la mano un capullo de rosa entreabierto, símbolode

su juventud; se ha interpretado tambiSnel capullo como una referen-

cia al emblema de la Casa Tudor, lo que demostrarla quese trata -

de un retrato de Catalina; la joven se representade tres cuartosso-

bre fondo verde claro y muestralos ojos grandesy alargadosy las -

manoslargas y g&ciles que siempre se han relacionadocon el esti-

lo de Juande Flandes. El retrato de la Reina Juanadel Museode —-

Viena> que forma parte de un díptico con el tetrato de Felipe el Her

meso, presentaid~nticas características al de la Muchachade la Ro

Sa, así como, la misma forma de disponerel cabello con raya en —
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A, B.

C.

Fig. A: Catalinade AragSn> Museo de Viena.
Fig, 8: Juanal, tabla atnibuidaaJuande Flandes.
Fig. C: Juana1, tabla atribuida a Juande Flandes (Coleo. Thyssen)
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medio, hecho que justificaría la atribucibn a Juande Flandes, si bien,

Bermejo consideraque estaatribuci~n en el caso del retrato de Feli-

pe es mhs dudosa,puesto que, segúnla autora, aunqueel tono gene--

ral del retraro parece remitir a Juande Flandes, hay muchosmasde

talles que hacendiscutible laalribucibn <96); Brans, por su parte, que

sostienela atribucibn del díptico a Juande Flandes, opina opina que -

es obra pintada en Castilla hacia 1.502 aprovechandoel viajera Espa

ña de la pareja (96).

El analisis del díptico de Viena ha llevado a Brans a rela-

cionar non la personalidadde Juande Frandesel famoso díptico con

los retratosde los Reyes del cAstillo de Windsor, siendo ésteel (inico

autor destacadoque sostieneesta atribucibn. Los Retratos de Wind-ET
1 w
493 474 m
528 474 l
S
BT


~.QL, consideradospor lo general de autor anbnimo, se han relaniona

do -especialmenteel de Fernando, segbnvemros— con el arte del —

llamado maestrode la Magdalena<97); sin embargo, Brans estima—

que no hay que buscar un autor tan alelado dél ambiente castellano, —

cuyo viaje para pintar los retratos resulta, cuandomenos, problemh

tino, por lo cual seria ni~s verosimil atribuir la obra a un pintor del

círculo de Isabel la CatSlica como Juande Flandes (98). Brans basa

su hipbtesisen la estrechavinculacibn del artista a la Coronaque se

pone de manfiesto -ademhsde en los retratos enumerados—en

nas obrasde tema religioso, dondeel pintor incluye la imagen de —

los Reyes, a modo de homenajea un artista de la Corte a sus prote=

tores. En efecto, Juan de Flandes, segúnhe explicado, fue el autor

del famosopolíptico de cuarentay seis tablas, que co nstituyb, sin -

Aduda, el conjunto mas importante de pinturas de la coleccibn de Is~

bel la Cat’olica (99), en una de cuyas tablas, la Multiplicacibn de los

panes y los peces,se ha identificado un posible retrato de Isabel en

tre los personajesque asistenal milagro, retrato que, en opiniSn de
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Brans, reproduceel esquemadel de Windsor, dato que justificaría la

atribunibn de bste al pincel de Juande Flandes.

Haverlcamp, por su parte, señalaque en la Adoracibn de —

los Revcs de Cervera del Rio Pisuergafigura, junto al rey moro, un

personajeque lleva anillo de oro y cetúo de ‘¿ristal, que considera—

se correspondencon un retrato tomado del natural del Rey Fernando

(100); la vinculacibn a la Casa Real de su autor, Juan de Flandes, - —

justif icaria la inclusibn del retrato del Rey en la obra, aspectoque, —

IP

relacionadonon el temade la cornposícíon, imprimirla a la misma -

un cierto sentido emblemhtico. El mismo tema, la AdoraniSn de los

Reves, se incluye en algunasobras que adquirir~n un alto valor re—-

presentativoparala Corona; en mi opiniSn, esto es evidenteen la -

presenciadel tema en la parte alta de la fachada de la Capilla Real -

del interior de la Catedral de Granaday en la fachadade Santa Ma--

ría de Aranda de Duero. Sin embargo, Bermejo muestra ciertas du

dasen la atribucibn de la pintura a Juande Flandes y estima que pu-

do serobra de otro pintor de la Corte como Melchor Alem’an, si - -

bien, la autora reconoceque es difícil la atribucibn a este artista al

no conocerseobras suyasseguras(101). Sea como fuera, lo cier-

to es que la inclusibn de los retratos de los Reyes enestas obras de

contenido religioso, a mi entender, debe considerarse, mhs que co-

mo una muestradel sentimiento piadoso de los Reyes, como un horne

najech los pintores de la Corte a sus Soberanos, que asumeun valor

emblem~tico y representativoen la línea general del arte del reina-

do.
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- El retrato de Miraflores o de Palacio

.

El retrato mas conocidode Isabel la Catblica, aqu&l que -

se reproduceconvencionalmentesiempre que se haceuna referencia

a la Reina, es el cMebre retrato de Isabel en edad maduraque se --

conservaen el Palaciode Oriente de Madrid, Barcia fue el primer-

historiadorque detuvo su atencibnen el retrato, señalandoque se tra

tabade un&. pintura que la Reina Catblica habíaregalado a la Cartuja

de Miraflores, pasandomas tarde a propiedad de la reina Maria Cris

tina y de ahí a las colecciones reales (102), Angulo recoge la inter-

pretaciSnde Barcia y los testimonios de los viajeros que pruebanla

presenciadel retrato en la Cartuja (103>.

El retrato nos muestraa Isabel representadade tres cuar
Lam • VI T

tos y vestidacon brial pardoverdoso, con amplio escotepor el que 17

asomala camisa listada -anhíagaa las qis se describenen los inven

tarios, explica Angulo—, en buyo borde puedeverse el bordadocon -

motivos de castillos y leones, como referencia al escudode Castilla,

bordado en negro sobrefondo blanco que, en opini’on del Marquésde

Lozoya (104), recuerdaa los que aUn en nuestrosdías se realizan en

algunasaldeasde las provincias de Segoviay Avila; cubría la cabe-

za una cofia de velo muy transparenteque acababaa la altura de las

orejas; llevaba encima otra de tela tupida que avanzabahacia la mi-

tad de la frente; por encima llevaba una tocade tela muy transparen

te, pero mas larga, cuyos extremosaparecíansujetos por un jo3el —

de interesantísimaiconografía. Los ojos de la Reina son azules y el

pelo rubio rojizo recogido a los lados de la cabeza.
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A.

B.

Fig. A: Retrato de Isabel la Catblica, versibn del Palacio Real
de Madrid.

Fiq, 3: Retrato de Isabel la Cat’olica, versibn del Palacio del -

Pardo.
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El joyel que apareceen la version del retrato quese con-

servaen el Palacio de Oriente y que, como veremos, imprime al re-

trato su caracteremblem&tico, esth formado por la cruz flordelisa-

da de las OrdenesMilitares de Santiago, Calatrava y Alchntara, de

la que pendeuna veneracon la espadilla de Santiago; el joyel se actor

na con tres perlas y dos piedras preciosas<esmeraldasy zafiros). -

Otra versi’on de la misma obra que se conservaen el Palacio del Par

do muestraun joyel quedifiere del anterior por sustituir la cruz de

Santiagopor una piedra triangular. El joyel, como veremos, se --

convierte en un elementofundamentalpara fechar e interpretar el

sentido iconogrWfico del retrato, aparececomo el centro de la poW-

mica en torno a la autenticidadde la versibn del retrato del Palacio

de Oriente, a que ha% referencia seguidamente.

El retrato aparece>pues, concebido con un evidenteca—

racter representativo, aspectoque estaba,en cierto modo, determi-

nadopor el origen de la pintura, encargadapor la Reina para la Car

tuja de Miraflores, Monasterioque, por contenerlos restosde sus

‘A

padres y por la importancia de la intervencion en M de la Reina, asa
mib un destacadopapel representativodentro del arte de la Corona.

En efecto, son numerosaslas referenciasde car~cter emblem’atico

que figuran en la decoracibn del edificio y que han por fuerza de po-

nerse en relacibn con los motivos del bordadodel borde de la cami-

sa de la Reina, que se reproducentambiSn en el collar que llevaba -

al cuello la estatuayacentede JuanII, Por otra parte, la crítica es

pecializadaha relacionadoel sentido iconogr~fioo del joyel con la in_

corporacibnde los Maestrazgosde las OrdenesMilitares a la Coro-

na, hechoque estuvo destinadoa afirmar el sentido autoritario y ce~

tralista de la política del reinado, y cuyo reflejo en la iconografía —

del retraro convirtiS por tanto a éste en un emblema de la Monar- -
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quia de los ReyesCatblicos; todo lo cual, en opinibn de Angulo, obliga

ría a fechar la obra con posterioridad a la incorporaci&n de los Maes-

trazgosa la Corona en 1.494, si bien, el miEmo autor hace una refle-

xibn sobre la interpretaci6n de la iconografíade Santiago, como Santo

Patrono de Casttlla, en los programasiconograficos de los ReyesCa-

t’olicos, hechoque por sí sblo justificarla la presenciade la cruz de —

Santiagoen el joyel, aunqueestima que, en cualquier caso, la Reina -

no se haríalabrar un joyel semejantehastadespu~sde haber recibido

la autorizacibndel Pontífice para llevar a cabo la incorporacibn de los

Maestrazgosa la Corona (103>. Por otra parte, el rostro de la Reina

demuestraque el retrato se pintb cuando~sta era ya de edad madura,

con signosde cansancioy la carne flacida bajo la piel, lo cual obliga a

retrasarla fechadel retrato al menoshastala d~cadade los noventa.

La existenciade diferentes versiones del retrato planteala

polbmicasobre la autenticidadde la tabla de Palacio, Del retrato exis

te unaversi6n muy similar que se conservaen la Academiade la Histo

ria, pero, sin duda, la rnts interesantey polbmica es la que estuvo en

el antiguo despachode Francoen el Palacio del Pardo, que Barcia in-

terpretbcomo unacopiadel siglo XVIII regaladapor los frailes a Ecli

pe V, pero sobrela cual ya Angulo sefialabaque quienesla hablanvis

Lo recientementela considerabanuna copia contempor~.neadel Retrato

de Palacio (106). La mayor diferencia entre los dos retratos estribaen

que eríel del Pardola espadilla de Santiago se sustituyepor unapiedra

triangular. Haverkampconsideraque el retrato original es el del Par

do, puestoquegste refleja con mayor fidelidad el color del pelo y de —

los ojos de Isabel, como lo demostraríael estudio comparativo de la —

pintura con las descripcionesque en las Crbnicas se hizo de la Reina.

Estima tambiSn esteautor que, en lineas generales, es melor el aca-

bado del retrato del Pardocomo se observa en la cofia con pliegues —
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mas naturalesy en el detalle del bordadoque esta m~s logrado que en

el del Palacio Real (107). La critica posterior ha recogido la tesis so-

bre la autenticidaddel retraro del Pardo, siguiendo la interpretacibn —

de Haverkamp(108); mientras que Brans sosteníala autenticidadde la

versi’on del Palaciode Oriente, que considerael original de unanutri-

da serie de copias posteriores(109>, al igual que Angulo que, sin pro—

nunníarserotundamenteal respecto, sigue la interpretaciSn de Barcia

(110).

El retratose ha atribuido al arte de Juande Flandesdesde

que Barcia señalbque el retraro de Miraflores era obra de un tal ‘Juan

flamencolí; sabidoes que Juande Flandesdebib trabajar para la Cartu-

ja de Miraflores como lo demuestrala existenciaen la iglesia de dos -

retablos -hoy desaparecidos—quese le han atribuido, dato en el que -

se basaBarcia para afirmar que el retrato es obra de estepintor. Ha-

verkamp recogela atribuci’on a Juande Flandesy la confirma con el —

analisis comparativoentre el modelado del retrato y el de las escenas

del retablo de la Reinaquese consideranobrassegurasdel artista — -

(11). Sin embargo,segbnexplicaba m~s arriba, Bermejo, basandose

precisamenteen el anhlisisdel modelado, no consideraque debain- -

cluirse esteretrato entre las obras segurasde Juande Flandes, An—

guie estima queel uso del color emparentael retrato conel artecb Juan

de Borgoña (112), mientrasque Brans no se decantapor la atribucibn

a ningbn artista en concretoy recoge íes distintas interpretaciones—-

que otros autoreshanpropuestoatribuyendola obra a diferentes pinto

res de la Spoca: Melchor Ademhn, Rincbn o Bermejo (113).

En todo caso, seaquien seael autor del retrato y una u -—

otra la versionoriginal del mismo, es evidente la importancia que la

pintura tiene por su valor iconografico y sentidoernblem~tico, que ha
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cende ella unapieza clave parael desarrollo de este trabajo dedicado

fundamentalmentea dar una interpretacibnglobal del arte del reinado.

El Retratode Palacioviene a demostrarla importancia que la repre—-

sentacibnde los Reyesadquirib en el arte del reinado; este retrato tic

nc todos los ingredientesparaprovocar el interbs del historiador, a -

saber: la polSmicasobre la interpretacibn est~ticay formal del mismo

y su valor comoelementoemblemhtico y representativoen la línea ge-

neral del arte del reinado.

- Los retratos de Windsor,

En el Castillo ingles de Windsor y pertenecientesa las co—

leccionesde pintura de la Corona inglesase conservandos retratos de

los ReyesCatblicos que deben forzosamenterelacionarsecon el viaje -

a Inglaterra de la Infanta Catalina con motivo de su boda con el Prínci-

pe de Gales. Los retratos han podido ser identificados gracias a que -

en el dorso de ambosfiguran en francas los nombres de los Reyes; —-

ademasen el inventariode Enrique VIII de 1.542 aparecenestos retra

tos como pertenecientesa los ReyesCatblicos <114).

El retrato de la ReinaCatblica, en opinibn de Angulo, resu

La menosfiel queel de Palacio ; en Windsor el cabello aparecede un -

color castañomhs obscuroque en el Retrato de Palacio: aquí la Reina

tambi~naparecevisiblementemasjoven. El retraro se realizb en --

tres cuartos, como erausual en los retratos de la Corte, sobrefondo

nuetroque permite destacarla imagen de la Reina que lleva un atuen-

do mas sencillo queen el retrato de Madrid y muestraun libro en las

II
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• 44.4

Retrato de Isabel la Catblica del Castillo de Windsor.
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manos;el rostro esfino yaíargado,los ojos claros, la nariz larga y ——

recta y la expresibnseria, segbn, como seflala Apgulo, la habíandes-

crito los cronistas(116); se representaa la Reina con amplio escote—

que le permite lucir el joyel que lleva al cuello, que carece, sin em--

bargo de valor iconogrhfico. M~s interesanteresultael vestido, don-

de resideel valor emblem~tico y simbblico del retrato.

Viste la Reinaun brial de brocadocon bordados“gbticcs”.

El minucioso detalle con queesffi tratado el bordado, norma habitual

de la pintura de corteflamenco, muestraun interesantemotivo~ don—

de resideel valor simbblico del retrato, situado sobre el pecho en la —

partequedeja libre el libro; se representandos frutos lisos y redon—-

dos que nacende un mismo ~4xstago y que esthncubiertos por una sSla

corona. Angulo interpretael motivo como una alegoría alusiva a los ——

dos reinos -Castilla y Arag6n-, unidos bajo una misma corona en el —

corazbnde la Reina (116). El autor relacionaestebordado con la mo

nografia de la acur¶acibnde Sevilla de 1.476, dondeaparecenlos dos

escudoscubiertospor unasSlacorona en el anversode las monedas. —

SegbnveremosriÉ adelante> la iconografía de las Excelentesse ha re-

lacionado con la iconografíadel arte del reinado de los ReyesCatbli——

nos, aspectoque prestaa las obras en que apareceun evidentevalor

emblemhtico, Por tanto, al igual que sucediacon el Retrato de Pala-ET
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cío, este retrato, junto al valor general del g~neroen el contexto del

artede los ReyesCatblicos, asumeun sentido emblemhtico que lo con

figura comouna alegarladel contenidopolítico de la Monarquíade los

ReyesCatblicos.

Lam.VTI

El interSs del Retrato de Windsor del Rey Fernando no re—

side en constituir una referenciaa contenidosde orden político, sino —

quees un ejemplode la importancia que alcanzb la difusibn de los re—
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A.

B. O.

Fig, A: Retratode Fernandoel Cat6lico, del Oasti]lo de Windsor,
Fig, B: Versi’on del retrato anterior en el Musbe desBeaux-Arts

de Poitiers
Fig. C: Retrato de Fernandoel Catblico, Juande Flandes (deta- -

líe dé la Adoracibn de los Reyesde Cervera del Pisuerga>,
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tratos de l¿s Reyes fuera de nuestrasfronteras; en efecto, este retra—

‘A

to aparececomounaversion m’as de un retrato del Rey de los quese -

debieronenviar a las distintas cortes europeas, como lo demuestrala

polSmica en torno a su originalidad que suscitb ángulo.

El esquemacompositivo del retrato de Fernandoes similar

al , del retrato de la Reina. Se le representacon unagorra negra y —

un traje de tela bordadacon escotede pico que dejaver la cadenade —

otro que el Rey lleva al cuello. ángulo <117) ha relacionadoeste retr~

to con otros dos, uno en Poitiers y otro en Belin. En el Museo de Be—

lías Artes de Poitiers existía un retrato que estabacatalogadocomo de

Fernandoel Catblico <118), mientras que el de Berlin aparecíacatalo-

gado comode un personajeo caballero desconocidoy atribuido al Mae~,

tro de la Magdalena. SegUnexplica Angulo, Winkler había.relacionado

ya los dos retratos entre sí; pero fue ángulo quien con ayudade Blunt,

que era entoncesconservadorde las coleccionesrealesinglesas, rela

cionS estosdos retratos con el de Windsor, Angulo opina que se trata

de versionesde un mismo retrato, ya que a penassi se observan4ñe—

renciasentre ellos, salvo en el traje que en el retrato de Berlín es de

tela lisa. Este autorestima que el de Berlin debe ser el retrato orl—•r•

ginal, pues, consideraque su calidad es superior, mientras que el de

Windsor debib ser solamenteunacopia quese relacionacon la castum

bre de enviar retratos a .reyes, príncipes y amigos.

Con respectoal posible autor de los retratos debo remitir

a cuantoexpusemhs arriba, dondeexplicabacomo ángulo recogía la

atribucibn al Maestro de la Magdalenadel retrato de Berlin, si bien,

setlalaque pudieraser el autor un pintor de la Corte españolasin iden

tif’icacibn segura; identiíicacibn que en el casode los Retratos de Wind-ET
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sor seria mas difícil de lo habitual si se tratase, en efecto, de copias
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-al menos en el casodel retrato de Fernando- en lugar de originales.

Recu~rdese,sin embargo, como Brans asegurabaque se tratabade ——

obras segurasde ¿Juande Flandes (119), hipbtesisque no ha sido con-

firmada por la crítica posterior. A propBsflo. de estos Retratos es —

preciso aludir tambffin a cuanto expuseen relaciSn con la personalidad

de Antonio InglSs y su estanciaen la Corte de Castilla, formandoparte

de la embajadaquepreparb la bodadel Príncipe de Gales, y su posible

trabajopara Isabel la Catblica (120).

— La Virgen de los Reyes y otras composicio-ET
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nes de tema similar

.

A medio camino entre la pintura religiosa y la profanase —

encuentraunaserie de composiciones, cuyo sentido iconog4fico he ——

comentadomas arriba, que evoca el origen remoto del temadel retra
to en el senode las composicionesreligiosas. El arte de los Reyes -

Catblicos fue particularmente sensiblea la tem~tica de carhcter reli-

gioso, puestoque, segbnsabemos,no perdib completamenteel sentido

transcendentedel arte medieval; - esto explica la existenciade distin-

tas composicionesdondese representaa los miembros de la familia —

real junto a una imagen de la Virgen y de diferentes Santos, perpetuan

do un esquemacompositivo que, segt¿nhemosvisto, fue muy difundido

en la pinturaeuropea, adoptandopor lo tanto diferentes solucioneses—

tkicas. La Vircien de los Reves Catblicos, que, por otra parte, es —-

una de las obras mas significativas del arte del reinado, se convirtib

en un ejemplo muy característico de esta tendencia. Esta tabla cuen

ta con antecedentesen la historia del retrato de los reyes de la Coro-

na espaflolacomo la composicibn, que ya he comentado, en la que ap~



— 517 -

receEnrique II con su familia orando anteuna imagen de la Virgen de

la Leche. Por tanto, la tabla del Prado, que por lo demhs art’ istica—

mentepuedeconsiderarseuna obra discreta, no suponeningunanove-

dad en cuanto a tem~tica y composicibn, pues, en cierto modo, no ha

ce mhs que responderal viejo esquemade la presentaciSnpor el san

—

to quecomentabaFrancastel, si bien, presentaun enorme inter~s ico

nogrhfico para el estudiodel contenido ideolbgico del arte del reinado.

La pintura fue encargadapara el oratorio privado de los Re

yes en su residenciadel Conventode Santo Tomhs de Avila, hechoque

justificarla por sí sblo el inter6s iconogr&fico de la tabla, que se in——

corporaba a] contenidode los programassimbblicos y emblematicos

de la fundacibn~ constituyendo,adem&s, un documentode —

gran valor sobre la religiosidad y la política religiosa del reinado. En

Lam.VflI

la parte central de la tabla se representaa la Virgen con el Niño y an
te ellos en actitud orante a los Reyescon sus hijos Juan, Isabel y Jua

na y, junto a ellos, como intermediarios, a SantoDomingo de Guzmhn

y a SantoTomasde Aquino, santosespecialmenterelacionadoscon la

Orden y la advocacibndel Convento, y a dos frailes dominicos, Fray

Tom&s de Torquemada—fundadordel Convento—, y otro, cuyos rasgos

fisonbmicosse han querido identificar con los de Pedro M~irtir de An—

gloria —humanistaoxpr’osamcntavinculado a los soburonos~‘ ti leí CorLo

de los ReyesCatblicos—, que representaa San Pedro Martir con los -

simbolos de su martirio, aunqueAngulo explica que el humanistano —

fue nuncadominico, lo cual le ha llevado a suponerque puedatal vez —

tratarsedel Inquisidor Fray PedroArbues (121), La tabla, vinculada -

al Conventode Santo Tomasde Avila; cobra una significacibn muy es

pecial> puestoque la presenciaen ella del Inquisidor Torquernada, así

como las referenciasa la Ordende Predicadoresa traxts de Santo —

Domingo de Guzmhn y de la representaoibnde los frailes dominicos -
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viene a ponerde relieve el refrendo de la Corona a la Inquisicibn como

institucibn y a su labor de defensade la ortodoxia religiosa; el Converj.

to abulenseseconvirtib , como hemosvisto, en un emblema de la lu-

cha contra la herejía y de la InquisiciSn, con lo cual el establecimien-

to en el Conventode la residenciade los Reyes> así como la decisiSn

de enterrarenla iglesia a su (inico hijo varon vinculb estrechamente-

la fundacibna la devociSn y a la politica religiosa de la Corona.

Por otra parte, en esta tabla de devocibn, que es lo que en

definitiva es la Vircien de los RevesCatblicos, los retratos de la fami

ha real adquierenun extraordinario desarrollo, hechoque ha de ponej

se forzosamenteen re]acibn con la evolucibn del g&iero en la Corte dc

los ReyesCatblicos. La pintura> que todos los autorescoincidenen -

considerarde autorflamenco reproducecon extraordinario detallismo

los trajes de los Reyes-yde los Infantes, hechoque confiere a la tabla

un innegable valor como documentohistbrico aprovechadopor algunos

autorescon ocasibride estudiarla indumentaria españolade la ~poca —

Lam.VIII
(122); las ropas son mas ricas que las que lucían los Reyesen otros — 2

retratos, dondesu actitud es menossolemne; aquí ademasse los repr~

Lam.VIII

sentacon coronas, ángulo, que ha estudiadoel temageneral de los re,
tratos de Isabel la Catblica, estima que es en ¿stedonde la Reina —que

adem~isde la corona lleva un collar anchode oro— aparececubierta de

mayor cantidadde 0r0 y pedrería (123).

Por cuanto -respeota...al autor de la tabla, todos los histo-

riadorescoincidenen que fue obra pintada en la Corte, o al menos> —

segbncomentli, como explicabaAngulo, realizada por un pintor muy —

familiarizado con los Reyes como demuestrala naturalidadque se — —

apreciaen los retratos. Gudiol opina que debib ser obra del Maestro

Bartolomb, seguidorde FernandoGallego (124), mientras que Brans
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corno exliqu~y siguiendoa Mayer, la considerade autor extranjero y

la atribuye al pincel del Maestro Michiel, Se piensaque la tabla pudo

pintarseentre 1.490 y 1.492> atendiendoa la edad que representanlos

Reyes y los Infantes,

La tabla del Museo del PradoaPiade,por tanto, al valor re

ligio50 el político al convert.irso en un simbolo de la actuacíbnde la —

Corona en materia de política religiosa. Menor interbs tuvieron otras

composiciones que, sin embargo,corno la Virgen de los Reves CatS]i

—

cos, constituyeronuna referenciaal tono transcendenteque caracteri—

zb la Monarqufa de los ReyesCat&licos, En estesentido hay que recor

dar que los Reyes regalaronal Monasterioburgal~sde las Huelgas Rea

les una tabla, que aCm se conservaallí, dondese les representajunto

a sus hijos Juan, Isabel y Juanay el Cardenal Mendoza —personaje —

fundamentalen la política del reinado— protegidos bajo el manto de la

Virgen, que, siguiendoun esquemade origen nbrdico muy popular en —

la pintura del momento,se representacomo Virgen de la Misericor— —

dia. Angulo consideraque la tabla de las Huelgases conternpor&nea—

de la del Prado, fechándolaarededorde 1,485; consideratambién que

la tabla de Burgos con relacibn a la otra presentaun interés por el tra

tamientode la indumentaria(125). Fernandoe Isabel regalaron tamL~-

bi~n otra tabla a la iglesia de San Juande los Reyes de Granada,don-

de se les representajunto a los SantosJuaneay a una imagen de la-—

Quinta Angustia, temas,como sabemos,favoritos de la devocibnde los

Reyes y ámpliamente reproducidosen la iconografíadel arte del reina

do; en efecto, estatabla puedetenercierto inter&s desdeun punto de —

vista iconogrhfico, puestoque la representacibnde los Reyesjunto al —

temade la Piedado Quinta Angustia se convirtib en temafrecuentede

la iconografía de algunasfachadas,segCansabemosy veremosa conti—
‘Anuaclon.
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Estascomposiciones, que> segbnexpliqu~, remiten al ori-

gen remoto deltenia del retrato a trav~s de la representacibndel d2i2~fl—

te, alcanzaronduranteeste periodo una amplia difusibn, tanto en la pin-

tura flamencacomo en la italiana; en ellas persisteel sentimiento piado

so y devocionaldel arte medieval ‘¼.. pero puedenser tambi~n un ins-ET
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trumento reDresentativoy emblematicoparael comitentecue las end&r

—

Es toda una proclamacibnde la trL¿t del rango, prestigio y ——

condicibndel comitente” <126>, Por otra parte, estas tablas reprodu-

cen un esquemacompositivo que, como veremosa continuacibn, será
4

desarrolladopor las artes figurativas del reinadoen otras cornposlcut

nes, donde, como aquí, se adquiere tambiSn un evidentesentido emble

mhtico vinculado a los valores del prestigio y la representatividad. El

tratamientoque el arte del reinadodib a algunostemascorno este, su--
/

perandoel origen transcendentedel planteamientomedieval para dar -

W una interpretaci&n casi laica del mismo —puestade manifiesto por el —

desarrolladoadquiridopor la representacibnde los Reyes-, supuso --

uno de los aspectosmhs innovadoresdel arte de los ReyesCatblicos.

- oooOooo-



C). - El retrato en la arciuitectura

,

La arquitecturadel reinado de los ReyesCatblicos pernil—

tib el desarrollo, tanto en el interior como en el exterior del edificio,

de ambiciososprogramas iconogr’aficos, a trav~s.: de los cualesse —

manifestabael valor representativoy simbblico de los mismos. La —

fachada-retablo,en la quese recogía la tradicibn de la iconografía de

las fachadasmedievales, fue unacreacibngenuinade esteperiodo, —

que por sus enormesposibilidadesde carkcterpl~stico adquirib una —

tremendaimportanciadesdeun punto de vista iconogrbfico; en estas -

fachadas,así como, en algunasportadasque tienenun notablesinte—

rSs por su desarrollo iconogr~fico, era frecuentela presenciade la -

imagendel donante,ofreciendo el edificio a la Divinidad o simpleme~

te orandoincorporadoa unacornposioibnde oar&oter sagrado, El va-

br significativo de estas representacioneses doble segbnse vio en —

ocasibnde abordarel estudio de las fachadasy portadas;por unapar-

te, en ellas persistíanlas referenciasa la concepcibnjerarquizada y

transcendentedel mundo medievalque reclamabatodavíael amparo —

de laDivinidad; por otra, comportabauna referenciaa los nuevosva

lores de corte individualista que ponía de manifiesto el culto a la per-

sonalidaddel m ecena s en la línea que he comentadoanteriormente

estudiandola aparicibn del tema del retrato. El esquemacompositivo

de estasrepresentacioneslas poníaen relaciSn con el contenido ico—

nogrhfico de las tablasque acabode estudiar y, por lo tanto con su
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Fachadadel Colegio de SanGregorio de Valiadolid,
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valor significativo, si bien, el valor plhstico de estascomposiciones
Itt

sueleser inferior, trathndosem~s que de aut~nticos retratos de — —

simples representaciones>segbncoment~ anteriormente, destinadas

a hacerhincapié en los valores emblemhticos y representativos;la —

presenciade las armas y emblemasdel fundador, junto a su represen

taoibn de las fachadas,prestabaa los edificios un sentido emblemati-

00 que no tuvieron nunca las pinturas.

La representacibnde los Reyesapareceen las fachadasde

distintos edificios, tanto civiles como religiosos, que se correspon-—

den con fundacionesde la Corona, o bien de particulares, pero que go

zaron en algunamedidadel apoyode los Reyes. Estacostumbrese —

perpetuben algunasde aquellasobras cuyaconstruccibnse continub —

.despubs del reinado, como en el caso de las fachadas del Hospital Real

de Granada o de la Universidad de Salamanca, donde la imagen de los

Reyes aparece en funcibn de poner de manifiesto la importancia de su

intervencibn en la fundacibn y construcci~n del edificio, demostrando

a la vez el poder carismatico de la personalidad de los Reyes Oatbli—

cos que sobrepasb los limites cronol&gicos del reinado.

La hermosa fachada de la Universidad de Salamanca, cuya LaxoS

15

construccibn puede fecharse alrededor de 1.520, reoogib la tradici&n

de la fachada—retablo vinculada a las instituciones docentes que había

iniciado la fachada del Colegio de San Gregorio de Valladolid en el --

reinado de los Reye~ Catblicos, pero con un tratamiento estkico muy

diferente que remitia a la influencia del arte italiano. Esta fachada —

que se organiza en tres cuerpos y cinco calles, muestra en la parte -

central de su cuerpo inferior un ~i,sdallbn de relieve muy bajo con la

representacibn de los Reyes Catblicos y una inscripcibn en griego que

....

reza así: “Los Reyes para la Universidad y la Univer
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Medallbncon la representacibnde los ReyesCat5licos, fachada
de la Universidad de Salamanca.
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síd ad para los Reyes II significando la proteocibn que los Re—-

yes, siguiendola costumbrede sus antecesores,dispensarona las —

yobrasde reforma,reacondicionamientodel edificio que seiniciaron du-

te el reinado. Estacomposicibn, de excelenteacabado,se aparta, cg

mo veremos, del modelo usual en la representaoibnde los Reyesen —

las fachadas;en ella se omite todareferencia al carhcter transoenden

te; los Reyesaparecenrepresentadosde medio cuerpo, de ¡‘rente y con

coronas. SantiagoSebasti~nsef$alaque la composicibnse inspir& en

las monedasde la ~poca, si bien, el precedentenumismhtico estaam-

pliamentesuperado(127). Sin embargo, estacomposiciBn tiene esca-

so inter~s para la historia de los retratos de los Reyes Catblicos, pues

to que, si, por una parte, la fechade ejecucibnde la obra y el tono idea

lizado de la misma limitan extraordinariamentesu valor como retrato,

desdeun punto de vista estrictamenteformal, estacomposicibhno tie

no a penasningUn punto de contactocon los retratosde corte flamenco
Aque he comentadomas arriba.

La portadadel Hospital Real de Granadaestbticamenteya -

no apareceemparentadacon el viejo esquemade la fachada—retablo—

del esti lo Isabel ti; sin embargo> en ella aparece,como Étnico te-

ma econogr~fico, la representacibnde los ReyesCatblicos orando a —

amboslados de una imagen de la Virgen, composicibnque, como ve-

mos, pesea estar incorporada a un edificio civil, respond!aa los mis

mos contenidosde car&cter transcendentea los que he hechor~feren—

cia mas arriba, en los que insiste la iconograf!a de otras fachadasdel
reinado, Juntoa este aspecto, la presenciade la imagen de losRe—-

yes en la fachadadel Hospital debeconsiderarsecomo una referencia

a un cierto sentido emblem~atiooy representativoalusivo a la intervea

cibn de la Corona en la fundaoibn del Hospital, quese refuerza con la

presenciaen el edificio de las armas y emblemasde los Reyes.
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Similar a la composicibnde Granadaes la de la fachadade

la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza—uno de los escasosejem -

píos de arquitecturaaragonesavinculado al espíritu del arte de los R§,

yes Catblicos—, Estafachada, obra de corte renacentistade pleno si-

glo XVI,repetia sin embargo, el modelo de fachada—retablo(128), se—

componede dos cuerpos, presentaen su parte inferior a los Padres-

de la Iglesia, mientras que en la superior aparecela representacibn-

orantede los Reyes CntMicos, en actitud de adoracibn, a los lados de

de la imagendel NiElo Jestis (129).

Pero mayor inter~s que los ejemplos reseñadosLlene un mo

delo muy difundido en la arquitecturadel reinado, que desdeun punto
1

de vista formal se identifica masestrechamentecon el espíritu del ar-
te de los ReyesCatblicos. Por la significacibn del edificio adquiere -

una gran importancia la representaoibnde los Reyesen la fachadadel

Conventode SantaCruz de Segovia; en el timpano de la portadapuede

verse la representacibnde la Piedad acompañadapor las Tirés - Lam.VI
1

Ma rías y la representacibnorantede los ReyesCatblicos. El tema

de la Piedad seha consideradocomo el favorito de la devocibnde la -

ReinaIsabel, alusivo al contnido de esa “piedad moderna” que -

constitula la basede la espiritualidad de su tiempo, constituyendouna

paWtica referencia a la muerte de Cristo y al problemade la Salva—.-

cien; por otra parte, el motivo de la Piedad se correspondecon el ta

lante de la religiosidad espaPloladel momento que se recrea en el ex-

presionismodramhtico de los temasde la Pasi6n, lo cual explica, en

tre otras cosas, el fecundodesarrollo en nuestropais del naturalismo

de la est&tica flamenca. Por todo ello, la aparioibn de la representa—

cibn de los Reyes Catblicos en la fachadade SantaCruz de Segovia -

se convierte en un hechodel mayor inter~s para la interpretacibnde

a religiosidad del reinado, puestoque, subrayala vinculacibn a la -
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Portadadel claustro de la Catedral de Segovia.
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Tímpano de la portada del claustro de la Catedralde Segovia.
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Coronade la obra de Torquemada, a travbs de su fundacibn segoviana,

edificio que une a su valor religioso un cierto sentido emblem~tico -

manifestadopor la presenciadel escudo, los emblemasy el lema de —

los Reyes, que discurre por los muros exteriores del Convento,Hay —

que señalartambi&n cbmo estacomposicibniconogrhfica tuvo fortuna

en el arte del reinado y se repitib en distintas versiones.

El tema de la Piedad se habla representadotambi&n como -

motivo tmico en el timpano de la portadade la iglesia de la Cartuja de

Miraflores; pero estacomposicibn adquirira un desarrollo mayor en-

el circulo segoviano, asociadoa la actividad de JuanGuas y de su es-

cuela en la comarca, En efecto, Llorente ha relacionadola composi—

cibn de la portadade SantaCruz con la de la iglesia de El Paular -obra Thnu.J
2

en la que se ha querido ver una influencia directa, o a trav~s de algtin

discípulo del arquitecto toledano y que> por recogeruna fundacibn de —

Juan1 de Castilla, se halla expresamentevinculada a la Corona—, en —

la que se representala Piedad acompañadapor dos personajesoran-

tes, que verosi’milmente puedenidentificarse como los Reyes Catbli--

cos. Directamenteemparentadacon estaUltima aparecela portada -

del claustro de la Catedral de Segovia, obra segurade Guas, que res-

pondea un esquemasimilar (130>. La misma autoraha querido rela-

cionar con estaiconografía la posible composicibnde la primitiva poj

tadade San Juande los Reyesde Toledo que debíaestar situadaa los

pies de la iglesia y hoy ha desaparecido,puesto que la actual> segbn-

se explicb en su momento, se correspondecon la ~poca de Felipe II y

apareceen un costadodel edificio. Con anterioridad se hizo referen-

cia en el capitulo segundoa las distintas teorías que sobreel conteni-

do iconogr~fico de estaportada se han publicado, portadaque lloren-

te pone en relacibn con el contenidode la espiritualidad del momento

y en la quepresuponehubo tambi~n una representacibnde los Reyes

Catblicos.
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La presenciade la representacibnde los Reyes Catblicos -

en la iconografíade algunasfachadastiene un valor similar al asigna-

do a la representaci5ndel fundadoren muchas ¿tras, donde, como ex

pliqu~, estetema se convirtib en motivo iconogrhfico frecuente —facha

da de SanPablo, SanGregorio y SantaCruz de Valladolid> Sagrario —

4.,

4. de la Catedral de M&laga, ...-, si bien, en mi opinibn, en estecaso —

el sentidoemblem~tico de la representaoibn se acrecientapor la reite
2 rativa presenciade las armas y emblemasde los Reyesy por el car&

ter marcadamenteemblemhtico que la arquitectura del reinadoconíle

1’ yaba en sí misma. La representacibnde los Reyesse integra, por lo

general, en unacomposicibnde car&cter religioso que pone de maní——

fiesta el contenido tebrico de la espiritualidad del momento, reforzan
4

do la imagendel poder a trav~s de los valores de caracter trans—

cendente;pero, a la vez, estasobras de arte religioso permitían a la

Monarquíala expresibnde su ideario político, aludiendoa distintos —

aspectosde la problematica del reinado.
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D). - Los donantes de la Cartuja de Miraflores

y de la Capilla Real

.

Mencibn aparte merecenlas distintas representacionesde —

la familia real que se custodianen la Cartuja de Miraflores y en la Ca-

pilla Real, cuyo valor significativo viene determinadopor el contenic:~o

funerario de los edificios para los que fueron concebidos. En efecto, —

ambasfundaciones,segúncomentar~ ampliamentem&s adelante, pre-

sentabanla organizacibnde la cabeceraestructuradacomo una aut~ntj

ca capilla funeraria, donde retablo y sepulcros componenuna unidad -

con valor iconogrhfico y significativo propio, aspectoque se acentua-

cuando, como en el caso de Granada,el conjunto se cerrb por la es— —

pl~ndida reja platerescaque lo separae independizadel resto de lo —

iglesia. Sin embargo, desdeun punto de vista iconogrbiico, estas re

presentacionesno tienen el inter~s de los modelosestudiadosanterior

mente, puestoque, segbnveremos, en ellas se perpetuabala herencia

de modelos medievalesanteriores, si bien, en estecaso la aparente—

falta de novedaden cuanto a temktica y renovacibndel lenguajeartisti

co, se compensabapor la extraordinaria calidad artística, que hace —

de algunasde estasrepresentacionespiezasfundamentalesdel arte de

los ReyesCatblicos.
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El viejo tema del donan te con todas las características-

de tipo significativo e iconográfico a que he hechoya extensasrefere~

cias apareceen el arte de los Reyes Catblicos asociadoal temadel r~

tabla, En Miraflores cubreel testerode la iglesia, a manera de un —

monumental tapiz de maderadoraday policromada, el bellísimo reta

blo de Gil de Silo~, que constituyeuna pieza fundamentaldentrode la

esculturaespañoladel Ultimo tercio del siglo XV por sus valores ar-

tisticos y su contenido iconogr~fico y cuyo estudio omito ahorapor sg,

brepasarel contenido del tema quevengo tratando. He de sefialar, —

sin embargo,que en la parte inferior del retablo, ocupandolos dos -

extremos, figura la representacibnde los Reyes fundadoresde la Car

tuja -Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, padres de Isabel la Ca-

tblica—, quienes, representadosen actitud orante, reproducenel vie—

joesquernadel donante

Los Reyesocupandos recuadrosresguardadospor delica-

dos doseles,siguiendo la t&cnica minuciosa y preciosista que expon—

menta ampliamenteSilo~ en el conjunto de la iglesia. Aparecenvuel-

tos hacia el centrodel altar, orandode rodillas ante reclinatorios cu-

biertos por amplio tapetecon un libro encimacadauno, la relacibn de

cuyo modelo con el bulto orantedel sepulcro del Infante don Alonso ca

menta4 mhs adelante. El rey estasituado en el lado del Evangelio, - 8

sostenidopor la imagendel Apostol Santiago, quien lo coge por de— —

tras mientrasse apoyaen su bordbnde peregrino sentadoen un tabu-

rete. JuanII viste holgado ropbn que aparentaestar ricamente tejido

y adornadocon recuadrosen los cuales apareceel motivo de ristres

del emblemapersonaldel monarca;~ste lleva tambi~n puestala coro-

na real. Al otro lado, y en igual actitud, se encuentrala representa—

cibn de la reina, Isabel de Portugal, coronaday ricamente vestida, —

protegidapor la imagende la santade su nombre que, sentadadetr~is
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de ella, tiene cogidaslas ropasde la reinacon una mano mientras ap~

ya la otra en su hijo, el niño SanJuanBautista, que estaderechoa —

su lado, De los doselesquecobijan las figuras de los reyes salen— —

unos troncos que se cubrende hojarascay que sirven de soporte a los

escudosde armasde los reyes; sobrela imagende don Juanaparece—

el escudode Castilla, sostenidopor dos animalesfantasticos;sobre la

de la reinase encuentrael de dofla Isabel, compartiendolas armas —

de Castilla y Portugal y sostenidopor dos angeles(133),

Gil de Silo6, que no llegb a conoceren vida a estos reyes,

pareceque pudo servirseparaejecutarsus representacionesde Mira_

flores de los rasgosfison~micosde los hijos parareconstruir los de-

los padres. Estehechoconferiría un cierto inter&s a las representa-

cionesde Miraflores para el estudiode la iconografíay el retrato de —

los ReyesCatblicos. En estesentidoAngulo estima que la visita a ——

Burgos de la ReinaCatblicados añosantesde la ejecuciBndel retablo

podía haberservidoa Silos para realizar el retrato de Isabel de Por-

tugal, cuyo perfil recogede forma esquematicalos rasgosfisonbmi——

ces de su hija que conocemosa trav~s de otros retratosde la Reina,

entreellos el ya comentadoque Isabel regalB a la Cartuja (134). En

efecto, Isabel de Portugalsecubre la cabezacon una toca que le lle-

ga hastala frente, como a su hija en el Retrato de Palacio el ros-

tro, aunquede expresibnalgo dura, coincide en lineasgenerales,se-

gún dije, con el perfil de su hija, de nariz larga y algo apuntaday — —

mentbnlevemente hundido. (135). En estesentido tiene menosinte—

4s la representacibnde JuanII, cuyo valor como retrato es mucho—

mas limitado.

En sentido iconografico de la representacibnde los reyes

en el retablo de Miraf lores remite al viejo modelo ya comentadoam—
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pliamentede la oresentacibnpor el santo, que se reproduce aquí con

todo su valor significativo, pqestoque los santos no se limitan a acom.2

paliar a los reyes, sino que su actitud denotael amparoy la proteo--

cibn que les prestanante la Divinidad, Por otra parte, estascompo-

sicionesponende manifiestocomo el arte de los ReyesCatblicos se —

mantuvo fiel a los viejos modelos medievalesque que cobraronenton-

ces un nuevo valor al calor de la t~cnica naturalista de origen flamen

ce (136). Ya hemosvisto como el temade la presentacibnpor el san

—

se hablareproducidode formas diversas en pinturas y fachadas, -

pero es en el senodel retablo dondeencuentrasu sentido iconografi-.-.

co primitivo y evocael origen remoto del tema del retrato. Ahora -

bien, por encimade otras consideracionesdestacael contenidoemble

matico de estasrepresentaciones,muy superior al que tuvo este mo-

delo en su lejano origen en la pintura francesa, donde, segúnexplica-

ba Francastel, la severasolemnidadde la representaoibnregia sesa

crificaba en favor del tono individualista y naturalista de la misma.

Variadas sonlas referenciasde car~cter emblematicoque

presentañ estas composicionesy que esthn.destinadasa subrayar -

la dignidad especialde los representados,que se quiere poner de ma

nifiesto por medio de las coronas que lucen en sus cabezas. El moti-

vo de ristres que adornalas ropas del rey constituye tambibn una

ferenciade sentidoerriblem&tico a la personalidaddel rey, a través-

de su emblemapersonal. M~s evidentesson las referenciasa la Co-

rona que estos Reyes representan,que se manifiestan por medio de -

los hermososescudosde armas que se colocan en la parte inmediata

mente superior a la efigie de los reyes y por la presencia de la Ima-

gen de Santiago, Santo Patrono de la Corona de Castilla, que se re-

pite en el banco del retablo y, situado tras la imagen de JuanII, sub

rayandoel valor emblemhticode la misma. El car~cter embiem~ti—
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ce y representativode estascomposicionesapareceíntimamente liga

do al espíritu del arte de los ReyesCatBlicos, que.hizo hincffpi~ en -

estos contenidosde sentido ideolBgico, como una permanentealusi’on

a la Monarquíay al talantede la política autoritaria y centralista del

reinado. Por otra parte, segúnexplicanÑ al abordar monograficamen,

te el tema del arte funerario, la iconografíafuneraria de este período

fue particularmentesensiblea los contenidosde carhcter representa-

tivo, aspectoque habriade ponersede manifiesto en la concepcibnde

las capillas funerarias, los bultos fúnebresy la iconografíadel sepul-

cro en general, de todo lo cual la Cartuja de Miraflores constituye un

espl~ndidoejemplo, abriendoel camino hacia el vigoroso estallido re

nacentista,dondeel arte funerario insistira fundamentalmenteen eí-

culto de la personalidaddel difunto.

El esplbndidoconjunto escultbrico que decorala capilla -

mayor de la Capilla Real de Granadarespondea la estéticaplenamenj

te renacentistade principios del siglo XVI, si bien, come veremos,

su conexiéncon Mi raflores ~ algo mas que una herenciapuramentete

matica. El bellísimo retablo de alabastro, obra probable de Felipe Vi

garmy, debib contar con las estatuasde los ReyesCatblicos, evocan-

do el modelo tradicional de donante:pero éstasse sustituyeron por -

los bellísimos orantespolicromadosqn Gémez Moreno <137) atribuyb

a Diego de Siloé, hijo de aquelGil de Siloé que había trabajadoen la

Cartuja de Miraflores, y que aCm hoy podemosadmirar a los flancos

del retablo.

Se trata de dos hermosasestatuasrealizadasal gusto re-

nacentista,dondeel viejo tema del donanteha quedadoreducidoa su

expresibnmas sintética. No sélo ha desaparecidola representaci’on

de los santos que acompañabana los Reyes en Miraflores con la mi-
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Diego de Silce, estatuasorantesde los Reyes Catélicos,
Capilla Real de Granada,
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nuciosareferencia a sus atributos personales, sino que se omite tam

bién todo el decoradode sabor cortesanoy refinado que acompafiabaa

las representacionesburgalesas;desaparecenlos ricos doseles, que —

constituian una referenciade gusto cortesanoa la dignidad de los re—-

yes, así como los reclinatorios ante los que oraban. En cualquier ca

so, el interés se centraen la imagende los Reyes, que conservan- -

aún la actitud orantepropia dei primitivo modelo de donante,pero es

tas estatuasaparecenrealizadascon una gracia y una expresividad -

que en nadaasemejaal hieratismo de sus antecesoresmedievales, -

Angulo señalaque se trata de obras ejecutadashacia 1.526, basadas

probablementeen originales de la época. En efecto, las estatuas,—

que puedenconsiderarsedosbuenosretratos de los ReyesCatélicos,

de excelentefactura, si bien algo idealizados> reproducenlos rasgos

fisonémicosde los Reyes que conocemosa través de otros retratos,

aunque,como explica Angulo, refiriéndose a la estatuade Isabel, la

moda en el vestir y el peinadoparecealgo posterior al reinado, si —

bien, la Reina lleva una camisa de tiras, anMoga a las que se des——

criben en los inventarios (138>.

El modelo de estatuaorante, separadodefinitivamente de
-j

su origen primitivo en el retablo, tend& amplia difusion en el arte -

español,especialmenteen la escultura funeraria de la segundamitad

del siglo XVI. Aparece así configurado un nuevo modelo iconogrhfico,

cuyo desarrollo se vincula a contenidosde caracter piadoso, pero al

individualizarse de un esquemaiconogr&xI’ico mas amplio asumo unos

valores similares a los que comporté la aparicién del retrato como -

género independiente. El triunfo del modelo en estatuascomo el buí- Lani..VIIJ
19

te funerario del Infante don Alonso, que comentarémhs adelante, por

mite sospecharuna amplia difusién del mismo en el arte de los Reyes

Catélicos, que pudiera habercristalizado en retratos de los Reyes —

que no han llegadohasta nosotros. Todo esto viene a propésito del -

1~
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comentario de ángulo sobre los retratos de los Reyes que se conser-

van en la Casa de los Tiros de Granada;se trata de dos lienzos del —

siglo XVII que reproducendos retratos de los ReyesCatélicos de - -

cuerpo entero y en actitud orante que, cotejados con originales de la

época, como el retrato de Windsor del Rey Fernando, ponende mani

fiesto la semejanzaentre estos retratos de Granaday otros contem—

porbneosde los Reyes;por todo lo cual el autor estima que debetra-

tarsede copias de retratos tomadosdel natural de los Reyesen acti-

tud orante, tal vez, de algunode los que se debieroncustodiar en la

Capilla Real y que hoy han desaparecido. Para haceresta afirma—

cién ángulo se basaen la fidelidad de los lienzos a la fisonomía de -

los Reyes, a la indumentariade la épocay en el an~lisis de los plie-

gues de las ropasque, especialmenteen la parte inferior> conservan

formas goticistas (139>. Pero los retratos de la Capilla Real a que -

hacereferenciaángulo, guizas, respondieranal esquemacompositi-

vo que hemos estudiadoen tablas como la del Prado o la de las Huel-

gas. La auténticaaportacién del modelo de orante a la iconograMa—

postenor se produce, sin embargo, cuando6ste apareceaislado del —

contextode una composicién religiosa; en este sentido el arte de los—

Reyes Catélicos con ejemplescomo el bulto orante del Infante don — -

Alonso, y tal vez otros que no han llegado hastanosotros, dié un paso

decisivo hacia la individualizacién del retratado en la estatuaorante.

En los relieves del banco del retablo de la Capilla Real -

aparecenotras representacionesde los Reyes Catélicos —escenade

la entrega de las llaves de la ciudad de Granada-, pero el valor ico-

nogr&fico de estas representacioneses muy limitado. Este, como -

en el casode otros ejemplos del arte del reinado como les relieves -

de la sillería baja de la Catedral de Toledo (140>, es meramentedo-

cumental y no aporta ningún dato nuevo a la iconografía de los Reyes
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Cat~1icos que vengo tratando(141).

Enormeinterés tienen tambiénpara el temaque nos ocu-

pa los bultos funerariosde la Cartujade Miraflores —donde so en_ —

cuentranlos dos modelosde bulto orantey yacente- y de la Capilla

Real. Ahora bien, estasestatuashande interpretarseen el contex—

te de la iconografíafuneraria, dondeencuentransu auténticosentido

razbn por la cual dejó su estudioparael capítulosiguiente, donde — —

abordaréel problemadel artefunerario en el reinadode los Reyes —

Catélicos.

-eGo-



E). - La representaciénde los ReyesCatblicos

en la ilustraciéndel libro

,

Algunasde las edicionesde libros impresosduranteel re~

nado de los ReyesCatélicosincluyen la imagende los Reyesen algu-

no de los grabadosde sus primeraspaginas. Este hecho, que, como

veremos, tuvo sus antecedentesen la tradiciénanterior, debeponer-

se en relaciéncon el desarrollede la cultura enel reinado y contri-

buye a completarla imagende la Monarquíaen las artespl~sticas, —

si bien, segúnexplicaré, su aportaciéna la iconografíade los Reyes

y a la investigaciénen torno al arte del retratoes escasa.

La presenciade la imagende los Reyesen la ilustracién —

del libro no puedevalorarsecomounaaportaciénoriginal del reina-

do, aunqueel impulsoq-e la introducci’on de la imprentadib a la apa—

ricién y difusibn de los libros duranteel reinadoexplicael enorme-

intBres del tema. El arte de la miniatura registrédurantela Edad -

Media un importantedesarrollode la representaciénde los reyes en

distintos manuscritos,constituyendocon frecuenciala única referen.

cia a la iconografíaregia y a la imagende muchos reyesque secon-

serva, junto con algunosejemplosde sellos o monedas—aspectoque ¡

es particularmenteinteresanteen los primerossiglos de la Edad -
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Media, anteriores a la apricién de los bultos funerarios y de otras -

especialidadesardsticas a que he hecho referencia (112). Francas—

tel en su estudio sobreel arte del retrato aludía a la importancia -

que para éste tuvieroñ las representacionesen manuscritosy, segtin

comenté,sefiala el valor que tuvo para e] desarrollo posterior del re

trato la apariciéndel donanteocupandounapéginaentera de un ma- —

nuscritoen el siglo XIV (143).

Sin embargo, en mi opinién, mayor interés tuvo la repre

sentaciénde Alfonso X en muchosde sus libros por el destacadopa-

pel que esterey representéen la cultura de su tiempo. Aparecela —

imagendel Rey Sabio en el Libro de los Dados, dondese le represen.j

ta con todo el sentido emblem~tico de la iconografía regia que perdu-

rS a lo largo de los siglos y que enbuenamedidase continuo en e’ ——

arte de los Reyes Catblicos; Alfonso X aparecesentado,bajo cinco —

arcos apuntados,con corona y manto adornadocon el motivo de cas-

tillos y leones que hemosvisto aparecer tantasveces en la iconogra-

fía real posterior, en actitud de dictar el texto. Entre otras muchas,

puede citarse también la representaciénde Alfonso X en el Libro de

las Tablas, dondeaparececubierto por un manto ornado por una cene

fa heréldica (144).

La preseholade la imagende los Reyes Catélicos en &xlgu

nas de las edicionesde libros que se publicaron duranteel reinado -

debeinterpretarsecorno tina, consecuenciadel desarrollo cultural que

registré la Espafiadel momento, en el que tuvo una decisiva influen-

cia la actuaciénde la Corona. La responsabilidadque ésta tuve en —

la evoluciéncie la vida cultural debeentenderseen relacién con el to-

no generalde la política de los Reyes;estoexplica que la política cuí_

tural del reinado se concibieracorno un medio de afirmacién de su -
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propio ideario polltico• Por otra parte, el ideario político de los R§

yes Catélicos recogié algunasde las doctrinasmSs innovadorasdc -

su tiempo, como son las relativas a la valoraciénhumanistade la pg,

lítica, la espiritualidad y la cultura, doctrinasque, a su vez, contri

buyeron a difundir la actuaciénpolítica de la propia Corona. Todo -

ello explica el queen los ejemplos queanalizarémas adelante,que -

sonalgunosde los massignificativos queseconservan,aparezcan—

distintas referenciasa los contenidosideolégicosdel reinado.

Por lo tanto la ilustracién del libro en el reinadode los —

ReyesCatélicosse convirtié en un instrumentopara recogerdistin-

tas alusionesa la Monarquía, poniendode manifiestola relacibn en—

tre la Corona y la política cultural del reinado; ésta, a su vez, se vio

favoracida por la difusién. c~e la imprenta que gozéde la protaccién -

de los Reyes. Por Real Cbduladel 25 de diciembre de 1.477 seexi-

mié de pagar impuestosal impresorThierry Mortins (TeodoroAle-

man) establecidoen Sevilla, que hablapublicadolas primerasobras

impresasen Españaen 1.478. Los Reyesllevaron la imprenta a Mur

cia> Toledo, Salamanca,Barcelona, Madrid, ..., dejaronlibre de -

impuestosla importacibnde libros e intentarontransmitir a la noble-

za el interés por ¡aedftfl~~hfly la cultura, como lo demuestrael estu-

dio para noblesque creara PedroMértir de Angleria bajo la iniciati

va de Isabel la Catblica (145). Junto a este tono general de la política

cultural que justificarla por si solo la apariciénde la imagende los

Reyesy los emblemasde la Caronaen las edicionesde d¡~tiritos Li—

bros, sedetectaen algunoscasosla referencia,de forma explícita-

o alegérica, a los contenidosideolégicosde la política de los Reyes -

Catélicos.

II

En oste sentidodebe intorprotarsoel empleode la letra —
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capital P, en cuyo interior aparecela representaci’onde los Reyes, -

que esth inspiradaen la iconografía de las monedasllamadasExce--

lentes acuñadasen Sevilla en 1.475; los Reyes se representabansen-

tados, mirhndoseune al otro -es la Reina la que se vuelvo mhs osten

siblementehacia el Rey-, luciendo hermosascoronas; la Reina lleva

el cetro, como skrbolo de poder real, que sostendrhtambién su esta-

tua yacenteen Granada;ajustandosetambién a la iconografíade Gra-

naday a la de las monedasde Sevilla, el Rey ]leva la espada, que, -

hacia referenciaa dos conceptosde la méxima importancia en la pol

tica del reinado, el rey-caudillo y el rey-justiciero. Se trata de un—

grabadoen metal con técnica silogrhfica, en el que la representacién

de los Reyesaparecede forma esquematicasin ninguna concesiénal

sentidode retrato que pudieran ternr otras representacionesde los -

Reyes. El grabadoaparecepor primera vez en las OrdenanzasRea-ET
1 w
429 454 m
533 454 l
S
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les de Díaz de Montalvo (Huete 1,434); se trata de una recopilacién -

de leyes realizada por iniciativa de la Corona> hecho que ha de inter

pretarseen relacién con la voluntad de los Reyesde fundamentarsus

actuacionespolíticas Sobre unabasejurídica (146>, de lo que se dedu

ce el fuerte contenido emblemático que tiene la presenciaen esaobra

del grabadoque comento. La representacién.de esta letra capital - —

con idénticascaracterísticas iconogr&ficas aparece también en Aureum

pDus recialiuni Drovilecliarum civitatis et reani (Valencia 1.515>. Es-

te grabado, que a primera vista podía aparecercomo una referencia

embleméticaa la institucién .rn•nnar~juica,~inn1hs, en mi opinién, —

constituye una alusiénexpresaa la personalidadde los Reyes CatSli-

cos por su referencia a la iconografía de las Excelentes;por otra —-

parte, la inclusibn de este motivo en las Ordenanzasde Montalvo tie

ne un inmensovalor político por su alusién a los contenidosideolégi—
1

ces del reinado, segbnla interpretacién de SuarezFernéndeza que —

hice referencia en el capítulo primero (147>.

ti
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A.

Fig. A: Letra capital P, con la representacibnde los Reyes Catbl Lees,
“Aureum opus regalium civitatis et reqni Valentie”, Valencia
1.515, Biblioteca de Palacio.

Fig. B: ReyesCatélicos recibiendo al Cardenal Cisneros la ‘Vita Chrk
ti”, de Landulfo de Sajonia, Alcalh de Henares 1.502—1.503, BL
Sfioteca de Palacio,
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Cuandose publicaron en Salamancaen 1.507 las obras corn

pletasde Juandel Encinaen la portada aparecela representaciénde -

los Reyesen des viñetasque se colocan a ambos lados del monumen-

tal escudede armas. Se trata de dos pequeñasviñetas de delicado -

dibujo y suelto grabado;a la izquierda puedeverse la representacién

orantedel Rey Catélico acompañadopor la imagende Santiago, a la -

derechade la Reinacon San JuanEvangelista. Iconograficamentela -

composiciénremite al esquemaampliamentecomentadoa lo largo de

este trabajo, La Dresentacioncor el santo, razbn por la cual no me -

extiendo en otros comentarios(148>. El grabado tiene escasointerés

para la historia del retrato de les ReyesCatélicos, La presenciade-

la imagende los Reyes en estaobra puedeexplicarse porqueel autor

los hab{a dedicadosu Cancionero, trazandoen su dedicatoria el per-

fil de les Reyesde acuerdocon los valores de la cultura humanista -

(149).

En la edicibn de 1.505 de los Claros Varones de Hernando

del Pulgar puedeverse también la representacibnde Isabel la Catbli-

ca. En la portadadel libro tigura el grabadoen el que apareceel -

autor presentandoel libro a la ReinaCatblica; astaest’a sentadaen el

trono y junto a ella se representaal Rey Fernando y a varios persont~

jes de la Corte. La actitud del autor, ofreciendo el libro a la Reina,

recuerdaa la de Juande Mena en la portadade Las Trescientas. Ju~.

ta Moreno estimaque estegrabadode la edicibn de Toledo de 1.SOSes

una versibn mas toscadel que ilustraba la edicién de 1.500 (150>. -

El libro esth dedicadoa Isabel la Catélica; en ¿1 el cronista oficial -

de la Corte traza la semblanzade los hombres n-ias ilustres del rei-

nado en una línea que, siguiendoel ejemplo de Pérezde Guzrnhn en -

sus Generacionesy semblanzas,quiso enlazar con la tradicibn clhsL

ca del génerode la biografía, constituyendoa la vez un tímido home-

1~.

1;

¡4.
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A.

B. e.

F’ig. A: La ReinaIsabel la Catélica recibiendode manos de Fernando
del Pulgar “Los clarosvaronesde España”, Toledo1.505?.

Fig. 8: Los ReyesCatélicos con Santiagoy SanJuan. Fragmentosde
de la portadadel “Cancionerode todaslas obrasde Juandel
Enzina”, Salamanca1,507, Biblioteca de Palacio.

FIg. O: Isabel la Catblica, <‘Crénica de JuanII”, Logroño 1,517, Biblio
teca de Palacio,
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naje a los Reyes Catblicos y a su reinado> que, de acuerdocon el es

píritu humanista, se intenta hacercorrespondercon la gloriosa Anti

gUedadclasica (151).

Desdeun punto de vista religioso tiene un gran interés la

presenciade la representaciénde los ReyesCatélicosen la primera

ediciéncastellanade la Vita Chisti (Alcala de Henares1.502/1.503);

el grabadorepresentaa los Reyes Catblicos recibiendo el libro de —

manosde un fraile franciscano —tal vez una referencia a Cisneros—;

a la izquierda apareceotro fraile quepudieraser el traductor de la —

obra, fray Ambrosio Montesinos, o el autor,Ludolfo de Sajonia. Opi-

na JustaMoreno que el grabadotiene indudable interés iconogr~fico;—

los Reyesaparecensentadosen su trono, luciendo ricas coronas; la—

composiciénse concibe con un ingenuo sentido de la perspectiva; la —

ejecuciénmuestrauna gran fineza y delicadezaen el tratamiento de —

las figuras de los Reyes y los abundantesplieguesde las ropas que —

revela la influencia flamenca. Estima la autora que los retratos de —

los Reyesdebieronser fieles a los originales, puesto que la obra les

debíaserpresentada(152); en efecto, un estudio de los esquem~ticos

y convencionalesrasgosdel grabadoparece denotar mayor Fidelid¿wI
s

a la fisonomia de los Reyes que la que muestranotras obras de carac
teristicassimilares.

La referencia a la imagen del CardenalCisneros parece—

confirmarla el hechode que se trata del primer libro impreso en Al

caíade Henares. Por otra parte, la obra del Cartujano tendría una

gran importancia en el desarrollo de la espirutualidad española(153>

y constituyeun testimoniode la actuacibnde la Corona en materia re

ligiosa. Los ReyesCatélicos se incorporaron e. las corrientes mas—

innovadorasde la espiritualidad de su tiempo, que estuvieronrepre—



— 550 -

sentadaspor obras como las del Cartujano. Este hecho tuvo una in-

cidenciapolítica porque sirvié para orientar la política religiosa, que,
1de acuerdocon una interpretacibn mas sinceray ¡¡moderna1 de -

la religiosidad, tuvo uno de los aspectosmas sobresalientesen la re-

forma de las OrdenesReligiosas impulsadapor Cisneros baje la apro

bacibnde los Reyes. Desdeun punto de vista personal, los Reyesop-

taron por esa religiosidad sinceraelertevivida que propugn~iba.laVito

-

Christi . Isabel la Cat’elica en carta a su confesor Talavera expresa

su deseode que se completecon la mayor brevedadposible la traduc

cién de la obra del Cartujano:

‘1w,, y mandad& Log reNo que no alce la mano del

Cartujano ansi con su romance y el latín junta-
mente como yo le dije, hastaacabarlo, y aun—
querría que en tanto me enviaselo que tiene he-
cho” (154),

La representacibnde los Reyes Catblicos aparecetambién

en otros libros y manuscritosdel reinado en forma de miniatura, en —

cuyo estudio, sin embargo, no me detengopor estimar que su interés

es menordado el sentido de las obras dondese incluye, ángulo, que

segbn sabemos,ha estudiadoel temade los retratos de Isabel la Ca—

télica, mencionalas m~s significativas, si bien, consideraque no -—

aportannada nuevo a la iconografía de los ReyesCatblicos, ni a la -

historia de sus retratos, limitandose su interbs al mero valor doct

mental de las ropasque visten los Reyes. Aparecela imagen de les

Reyes de perfil en el Privilegio de fundacibn del Colegio de Santa —

Cruz de Valladolid, estudiadopor Obinez Moreno por primera vez -

(155) y comentadopor ángulo en relacién con la indumentaria y fisQ

nomia de los Reyes(156). En la Catedral de Sevilla se conservael

llamado Libro Blanco en el que puedeverse una miniatura que ilus-

tra una fiesta que debié instituirse en conmemoraciénde la victoria
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de Toro, a la que Angulo dedicacierta atencibnpara estudiar las ro

pas con las que se representaa la Reina Cat’olica (157). Retratosde

los Reyesaparecentambiénen algunosde los misales o devociona—-

nos de la épocaque se conservan;pero las miniaturas de estos li— -

Lam VII
bros piadosos —Misal de Isabel la Catélica, Devocionario de Juana - 20

la Loca del Museo Condd,deParis, de Daroca— no aportanninguna —

novedad al contenido pléstico, ni ideolégico del arte de los Reyes Ca

télicos, salvo elaspecto meramentedocumentala que me he referido

mas arriba (158).

— oooOooo—
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1. ) V~ase la descripcibn del palacio de Median del Campo -

en AZCARATE, ‘tSentido y significado de la arquitectu—
ra hispanoflamencade la Corte de Isabel la Catblica”, -

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arcuealo

—

ala de Valladolid (1.971), phg. 202. Problemaal que —

ya he aludido estudiandolas caracter’!sticas formales -

de los palacios de los Reyes Catblicos. Este palacio en
sí mismo tiene escasointerasy puedeconsiderarseco-
mo el prototipo de palacio “mudejar”, construido a ba-
se de grandessalassusceptiblesde ser divididas por -

tabiquesy tapices, segbnlas diferentes necesidades.
t

(2) El estudiomas completo sobre el arte del tapiz en el—
reinadode los ResyesCatblicos, asi como la transcrip.
cibn de la documentacibnque se conservaal respecto-

se encuentraen SANCHEZ CANTON, Libros. tapices y

cuadrosaueDosevbIsabel la Catblica. Madrid 1.950. -

El autor haceuna olasifioaci&n de los tapices en tun- --

alEm de los temasque se representanen ellos y los po-
ne én relacibn con el ambientecultural de la Corte.

(3) OD. oit., p~g. 102.

(4) Op. oit., phg. 104.

5 ) Op. oit ., p~gs. 102—103.

6 ) V~aseel texto de la dedicatoria en SAN PEDRO, Tratar
do de amoresde Arnalte y Lucinda, publicado en ‘Obras11,
EspasaCalpe, Madrid 1.958, phgs. 1-3.

7 ) El retrato quehace Hernandodel Pulgar de unaaudien_
cia en el Alcazar de Sevilla muestra la escenografia--

habitual en estasocasiones:
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It

acordbde dar audienciapUblica los días de los — -

Viernes en una 9fl&fl sala de sus alchzares. Y ella asen
tadaen unasilla cubierta de un paño de oro, puestaen -

estradode gradasaltas, mandabaque se asentasenen —

un lugar baxo de dondeella estaba, ~ la una parte los —

perlados~ caballeros, ~ & la otra los dotores de su Con
soja; 6 los Secretoriosque estoviesendontanto della, 6
tomasenlas peticiones de ios agraviados .‘% Crbriica

,

p~g. .323, edicibn citada en la bibliografía.

(8 ) V~aseSANCHEZ CANTON, OD. cit •, phg. 157.

(9) V6aseAZCARATE, Qp~gjj., ¡lay. 202.

(10 ) V6aseCHASTEL—KLEIN, El Humanismo, Barcelona --

1.971, ¡lay. 219. El autor hace su analisís en funcibn -

del estudiode las cortes italianas. El fenSmeno, segUn
explico en el texto, se desarrolib ya en Españade fon--
ma m&s limitada y con característicaspropias, aunque
en el reinadode los Reyes Cat6licos no faltan las refe-
renciasal contenidode la cultura humanistaque estudia
Chastel.

11 ) V6aseal respectoel anhlisis del tema que se hace en -

NIETO—CHECA, El Renacimiento, Madrid 1.980, phg.
,, t

24 y ss. Temasobreel quevolvere mas adelanteal —-

abordarel problemade la aparicibn del retrato en el -

arte del reinado.

12 ) Vbase en relacibn con la personalidadde Lorenzo el -—

Magnifico el estudio, GOMBRICH, Norm and form, Loa
don, New York 1,971, 22 edici6n, p~g. 3S~y ss,

(13 ) Escribe Marineo Sícula:

.... la liberalidad es actitud de animo generoso y maa

nifico con la cual los Príncipes ricos y maynhnimos 9a
nan la voluntad y gracia de los hombres, distribuyendo
entre ellos los bienes de fortuna, y se hacenimitadores
de Dios que esdador principal de todos los bienes”. Vi-
da y Hechosde los RevesCatblioos, edicibn citada en -

la bibliografía, ~ig, 63.

14 ) ComentaP6rezde Guzmana propbsito de la personali-
dad de Juanti de Castilla:
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¼.. sabLefablar (e) entenderlatin, leya muy b¡cn, pL¿i-
zianle muchoslibros e estorias, oya muy de grado los
dizires rimadás e conoqialos viqios dellos, auia grant
plazer en oyr palabrasalegrese bien apuntadas,e aun
el mesmoles sabiabien dizir ... Sabia del Parte de la
musica, cantauae taNia bien ,.It, Generacionesy sem-ET
1 w
409 646 m
541 646 l
S
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blanzas, Madrid 1.964, bag. 122.

15 ) V~ase MORAN-CHECA, El coleccionismo en España, -

Madrid 1,985, p’ags. 29 y ss. El coleccionismo que en
sí mismo debe considerarsecomo un fenSmeno“moder
not’ tuvo un origen anterior a fines de la Edad Media, -

cuyos antecedentesencuentranlos autores en el reinado
de JuanII,

16 ) Vbase la transcripcibn del documentoen FERRANDIS>
Inventarios..., Madrid 1.943, phgs. 3—7.

17 ) Brans, entre otros autores, apuhbala hipb tesis de que -

las supuestascoleccionesde Isabel la Cat6lica se inicia.1.
sen y engrosasena partir de los objetos artísticos que -

6staheredbde su padre, V6asecomo obra generalso--
bre la labor de mecenazgode la Reina, Isabel la Catbli-ET
1 w
437 406 m
539 406 l
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ca y el estilo hispanoflarnenco, Madrid 1.952.

(18 ) V~aseal respectoMENENDEZ PIDAL, “La lenguaen -

tiempos de los Reyes Catblicos”, CuadernosHisDano—-ET
1 w
399 349 m
532 349 l
S
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americanos, (1.950), ¡lay. 19.

(19 ) Comentael autor:
“El campamentode Santa Fe deja de tenerel aire car-
celario de tiempos de guerra para adquirir, de pronto,
un tono cortesanode elegancia, Tenía la Reina Isabel -

grancuidado de quesu presenciaestuviesesiempre r~
deadade una majestadque ha de avalar a los ojos de —

los ciudadanosla realezapara aunar todos los respe.—-
tos y admiracionesen la personade quien ha de ejercer
la autoridad, obedeciendode grado y no por fuerza”. —

Cita recogidaen RODRIGUEZ VALENCIA, Isabel la Ca-ET
1 w
459 179 m
538 179 l
S
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tblica en la opinibn ... , Valladolid 1.970, p~g. 380, -

volumen 2.

(20 ) V6aseCLEMENCIN, Elociio de Isabel la Catbiica, Ma-
drid 1.820, p~g. 32.
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(21) V~aseFERNANDEZ DE OVIEDO, El libro de lachmara
d¿l Príncipe don Juan , págs. 59 y ss., edicibn citada -

en la bibliografía. Obra fundamentalpara conocerel —-

funcionamientointerno de la Corte, el personal de la —

CasaReal y los deberes, obligaciones y privilegios de -

los Reyes.

22 ) Hernandode Talavera, confesorde la Reinay Obispo de
Granadamas tarde, fue el autor de un tratado en el que,
en la línea del HumanismoCristiano, se condenael lujo
en el vestir. V6ase TALAVERA, De vestir y de calzar

,

edicibn citadaen la bibliografía. Los escesosde la Cor_
te de Enrique IV, donde triunfE, el lujo que estabareprt
sentadopor la moda morisca, determinaron, en cierto
modo, unacrítica de estascostumbresque llevb a los —

Reyes CatBlicos a promulgar unas leyes suntuarias, co
t —

mo se vera mas adelante.

23 ) El documentose transcribe en BEJARANO, Documentos
del reinadode los Reves CatSlicos, Madrid 1.961, phgs.
3—4.

(24 ) Op. cd •, p&g. 73.

25 ) Describeasí Marineo Siculo el oratorio privado de la -

Reina Catblica:
“Seria cosamuy dificultosa saber el precio de lo que -

gastabaen comprarornamentospara lo altares y mi--
nistros de ellos, y otras cosasal culto divino necesa-
rias. Allí vi&rades las tapicerías, los ornamento; los
doseles, los paramentosde que su capilla estabaador
nada. De los cuales, unos erande oro~ otros de plata,
otros de muy ricas sedas. El altar estabacompuesto-

de brocadoy carmesí, con muchaspiedras preciosas,
perlasde granvalor. Hablasobre el altar muchasim’a
genesde plata y de oro, El suelo, cubierto de abati—
fasde diversas y hermosascolores, y a las veces de -

seda, sobrelas cualesestabancandelerosde plata de
muy gran peso, y de obra admirable, dondese ponían
las hachas”,Op. cit ., pags. 156—157.

26 ) La narracibn de los hechos puede seguirse en BER~—

NALDEZ, Crbnica, pags. 592—593, edicibn citada en
la bibliografía.
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(27 ) VéaseMORAN-CHECA, CD. oit,, p&gs. 15 y ss. Esto
determinael inter&s por la aoumulacibnde objetospr~
ojosos antes de la aparicibn del coleccionismo propia-
mentedicho.

(28 ) FERRANDIS, Q~.~It.,p’ags. 25 y ss,

29 ) Op. oit., pags. 62 y 55.

(30) Op. oit,, phgs. 69 yss.

(31) TORRE, Testamentaría . . , Barcelona 1.974.

32 ) La referenciaa los objetoscitados se encuentraen

aIL., pags, 34-37. Hay que señalar, sin embargo, que
la escuetaredaccibnde los documentosno nos facilita
mayoresdatossobre las características formales de -

los diferentes objetos y, por consiguiente, es difícil —

calibrar el valor artístico de los mismos, si bien, es-
~sta la bnioa fuente de la que disponemosparapoder--
los estudiar.

3.3 ) V6aseunadescripoibnm’as completadel objeto en

~IL., p’ags, 43-44.

34 ) Ibidem.

35 ) Paraconfirmar estasnoticias y estudiar la moda de la
época, v~aseBERNIS, Modas y trajes en la Españade
los RevesCatblioos, Madrid 1.978—1,979, 2 volbme—
nes.

36 ) Véase MENEI~DEZ PIDAL, Los Reves Catblicos y otros
estudios , Madrid 1,952, donde se recogela descrip—
ejEm de las deremoniasde proclamaciSnde la Reina—

Catblica y se valoranestoshechos.

37 ) BernMdez describeasi la llegada de la Reina Isabel—

al real de Llora durante la guerra de Granada:
II Venia la Reynaen una muía castaNaen una silla an-
dasguarnecidasde plata dorada; traja un palio de car.
mes! de pelo, y las falsas riendas y cabezadasde la -

muía eran rasas, labradasde seda, de letras de oro -

entretalladas,y las orladurasbordadasde oh; y traia
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un bnial de terciopelo y debajo unas faldetas de broca-
do y un capuzde grana; vestido guarnecidomosico, ~ —

un sombreronegro guarnecidode brocadoal derredor
de la copa y ruedo. Y la Infantavenia en otra muía —-

castañaguarnecidade plata blanca, y por orladurabor
dadosde oro, b ella vestido un brial de brocadonegro,
y un capuznegro guarnecidode la guarnicibn del de la
Reyna.
tEl Rey tenia vestido un lubon de demesin, de pelo, ~
un quisotede sedarasa amarillo y encima un sayode —

brooado, vestidas, ~ una espadamoriscacef$idamuy rL
ca, b una toca, ~ un sombrero, y en cuerpoen un caba
lío castafiomuy jaezado”. O~.cQ.> págs. 623.

38 ) Despubsde les fastuosasceremoniasdel bautizodel —

Príncipedon Juan, la ReinasedirigíS por primera vez
con el niño a la iglesia:
“Iba el Rey delantede ella muy festivamenteen unaha
canearucia, vestidode un rozagantebroado~ chapado

t

de oro, e un sombreroen la cabeza, chapadode hilo -

de oro; b la guarnicibn de la hacaneaera doradade —-

terciopelonegro. Iba la Reynacabalgandoen un trotbn
blancoen una muy rica silla dorada, b una guarnicibn —

larga muy rica de oro y plata, ~ llevaba vestido un brial
muy rico de brocadocon muchasperlas y aljofar.” Qp~
oit , p’ags. 592.

39 ) Diego Angulo, basandoseprecisamenteen las descrip-
Acionesde los cronistas, ha publicado el estudio mas -

completo -junto al de Bernis citado mhs arriba- sobre
los trajes y adornos que lucieron Isabel la Catblica y -

sus hijas. V6aseANGULO, Isabel la Catblica sus re—

-

tratos, sus joyas y sus trajes, Santander1.951.

(40 ) On. cit., p~gs. 30—31, Las piezas de joyeros que poseyo
Isabel la Catblicahan desaparecido,de ello s&lo tenemos
referencias documentales que dmidea de la importancia -

de estearte en la Corte.

(41) OD. oit., p’ag. 32.

42 ) V~ase la descripcibnde estaspiezas, así como de otras
de menor importanciaen Op. cit ., p~g. .31 y ss.
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43 ) V6asela transcripcibndel documento, dondese descri

be la pieza, en TORRE, Op. oit. , ¡lay. 59.

(44) V~aseSANCHEZ CANTON, Qa.Q~., p’ags. 89 y ss.

(45 ) V~aseVALENCIA DE DON JUAN, Tapices de la Casa

-

Real Española, Madrid 1.903, volumen 2, uno de los -

primeros estudiospublicadossobre el tema, cuestiona
do, sin embargo,por SanchezCantbn.

46 > V~ase TORMO, Los tapicesde la Casa del.Rey. Nues-ET
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tro Señor, Madrid 1.919,

(47) VE,aseSáNCHEZ CANTON, Qa..s=.,¡lay. 91. A la--
muerte de la ReinaIsabel sus posesionesse saldaron-

en pUblica subastaen la almonedade Toro, lo que ex’—
plica la dispersibnde las piezas.

(48 ) Op. oit., p~g. 91 y ss. A trav~s de los referencias do-
cumentalesque tenemosde los tapicesque le regala--
ron a la Reinao queella adquirib puedereconstruirse

F

en cierto modo el numero y las características de la -

Y. “colecoibn”, cuyas piezashoy han desaparecido.

(49 ) VE,aseMADRAZO, Viaje artístico de tres siglos por

—

las coleccionesde cuadrosde los reves de España . —

Madrid 1,884> pags. 7 y as. Autor al que hay que re-
currir siempreque se abordael problema de las pin-
turas que poseybla Reina, aunquelos datos que mene-
ja seanpoco fiables.

(50 ) Parael tema es tambi6n fundamentalSANCHEZ CAN-
TON, OD. cit.,p’ags. 151 yss.

(51) SCHOOTE, La ChapelleRoval de Granade, Bruselas -

1.963, obra en la que se transcriben los documentos-

relativos al trasladode cuadrosa Granadapor orden —

del Rey a la muerte de Isabel.

52 ) Vbasecomo estudiofundamentalsobre esta obra SAN
CHEZ CANTON, “El retablo de Isabel la Catblica” --

Archivo Esoafiol de Arte y Arcucolocila (1.930—1.931),
pags. 97—133 y 149-152 . En el casi medio centenar-
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de tablasque componíanel famoso políptico que seguía
el ciclo completo de la vida de Cristo. La obra se atrL
buye en su conjunto, como hemos visto, al pintor de la
Corte Juande Flandes.

53 ) VbaseBERMEJO, Juande Flandes , Madrid 1.962, pág.
10 y ss., donde la autoraexplica y fundanientala atrí-
buciEm del retablo al pintor, que ~sta consideracomo -

prototipo del “estilo” de Flandes.

(54 ) V~aseLOZOWA, “Vestigios de la coleccibn de pinturas
de Isabel la Catblica”, RealesSitios (1.970), ¡lay. 14.
El naturalismocaracterísticode la pintura flamenca -

ha llevado a los distintos autores a considerar estas-

tablascomo un testimonio de la sociedad, el paisaje y
los personajes del reinado,

55 ) Gallego, en su estudiosobre la Capilla Real citado mhs
arriba, analizay describe la coleccibn de tablas, don-
de la alusibn a los nombresde pintores como Bouth, —

Menling o Van der Weyden,artistas flamencos que no
formaron parte del personalde la CasaReal, constitu
ye un testimonio de la llegada“a la Corte de obras de -

los pintores mas relevantes del momento. La Capilla

-

Real de Granada, Madrid 1.957, 2~ edicibn.

(56) LOZOYA, CD. oit,, p’ag, 14.

(57 ) Wase MORAN-CHECA, Op. cit., p’ag. 29 y ss.

(58 ) Véase AZCARATE, “El Cardenal Mendozay la intro-
duccibndel Renacimiento”, SantaCruz (1,962). La -

actividaddel Cardenalcomo promotor de obras de ac
te, la bUsquedae introduccibn de nuevasformas, el in.
ter~s por la adquisicbnde distintos objetos, entre los
que destacaun buen nt¿merode monedasantiguas, hi-
zo de estepersonajeun auWntico coleccionista en sefl
tido moderno.

59 ) Como ya he señaladoanteriormente, la transcripcibn
del documentoen el que se inventan6 el tesorodel —

Añc¿zarde Segoviapuedeconsultarseen FERRAN— -

DIS, Op. cit., p’ag. 69 y ss.
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60 ) VbaseMORAN-CHECA, Oc’. oit., p½.34, donde pue-
de seguirseuna descripcibn m&s detenidadel conjunto.

(61) CEPEDA, En torno al Estado de los RevesCatblicos. -

p’ag. 91. Con anterioridadse hai aludido al fuerte conte..
nido de caracterpersonalistaque caracterizE,la políti-
ca del reinadoa que hace referencia el autor.

62 ) V~ase, junto a Dl CAMILLO, El HumanismoCastella-ET
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no del siglo XV, Valencia 1.976, obra ya citada en ca-
pítulos anteriores, los textos y el estudio preliminar -

del tomo CXVI de la Nueva Biblioteca de Autores Espa
Noles, donde se publican algunasde las obras mas re-
presentativasde la prosapolítica del siglo XV, fuente
indispensablepara estudiarel dearrollo de la política
y la cultura de la ~poca.

(63) VE,asecomo estudiogeneral sobreel tema SANCHEZ -

CANTON, Los retratosde los Revesde EsDaña , Ma-
drid 1.948, obra a la que deberemoshacerdiferentes
referenciasen paginassucesivas.

64 ) Escribe Munzer:
“La grandezade las hazañasde nuestrasmajestades,
conocidasde todo el universo, han llenado de admira-
cibn a los príncipesy señoresde Alemania, cjuienes -

no aciertana comprendercomo los reinos dispersos,
que no ha muchocontemplaroncasi destrozadospor —

las luchasintestinas, por los ocultos odios y por los -

bastardosintereseshan podido en tan corto tiempo tra
car las discordias en paz. :3L1fi.ie or España , Madrid

1.951, p~ig, 402.

65 > Puedeconsultarseen relacibn con este problema SAU
CHEZ CANTaN, OD. oit., dondese recoge el apara—

A A
to critico mascompleto y las im~genesmas ¡mportan
tes de representaciones de reyes españoles desde los
ejemplos mas antiguos en sellos y monedes hasta el -

reinadode los ReyesCatblicos.

66 > Comentando la desaparecida estatua de Jaime 1, escrL
be Orueta:
“En Españano tenemosningunaescultura que sepue-
da considerarsearetrato hastala segundamitad del -
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siglo XIV, o le. primera del XV, y siempre se obtiene —

esa seguridad, muy relativa, como estudio del estilo —

de la obra, como puede deducirse en esta, siguiendo el
mismo procedimiento, han venido a coincidir los críti-
cos y arqueolbgos de ella en que sus primeras estatuas—

retratos son las de Felipe III y su esposa en la Catedral
de Coscenza (Italia), labradas por un escultor francgs —

entre 1.271 y 1,275”.
“Una obra maestrade la esculturadel siglo XIII en la —

Capilla Mayor de la Catedral toledana”, Archivo Espa

—

fiol de Arte y Arcjueoloq!a, tomo IV (1.929), pag. i30,
Texto transoirto en SáNCHEZCANTON, ~ --

p~gs. 50-51.

67 > V~aseFRANCASTEL, El retrato, Madrid 1.977, phgs.
71—72. Esta obra constituye el estudio monogrhfioo -—

A

mas completosobre el tema general de la evolucibn —

del retrato como gEmeroartístico a lo largo de la Histo
ria del Arte.

68 ) Op. oit., p’ags. 72yss.

(69 > Vbase SANCE-LEZ CANTON, Op. oit ., phgs. 58—59; en
la fecha la tablaformaba parte de una coleccibn parti-
cul&.r.

70) V&ase FRANCASTELL, Qa...sLt., p~xgs. 66 y

71 ) ComentaFrancastel que el artista, teniendo en cuenta
que en 1,380 estaactividad era algo completamente —

nuevo, supo sacrificar la representacibn de pi~ para —

dar toda la importancia a la cabeza; asta se yergue --

con firmeza sobre una potente espalda. As! nace el r~
trato francbs. Op. oit,, p~g. 88. Hay que notar que -

en su an&lisis el historiador franchs dedica particular
atencibna los problemasexpresamentefranceses.

72 ) La bibliografía sobre la obra y la personalidaddel ar
tiste. es escasa. V~ase SáNCHEZ CANTaN, “El maec
tre Jorge Ingl~s, pintor y miniaturista del Marqués de
Santillana”, Boletín de la SociedadEspañolade Excur-ET
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siones, tomos XXtV y XXV (1.916—1.917),p’ags. 27—31.
El apellido Ingles puede interpretarse como una refe-
rencia al origen y procedencia del artista, de igual ~a
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nera que Antonio lngl~s, pintor directamente relacio-
nado, como hemos visto, con el arte de los Reyes Ca-
tBlicos, se consideraque llegb a Españacon la emba-
jada que conoertbel matrimonio de la InFantaCatalina
con el Príncipe de Gales. Este maestrodebib formar —

parte de esaserie de artistas que en la segundamitad
del siglo llegaron a nuestropa!s, dondese castellanizb
su nombre, cambihndolopor la referencia ai lugar de —

origen, como sucedib tambi~n en el casode Juande — —

Flandes.

73 ) V~eseGUDIOL, Pintura Gbtica, Ars Hispaniae, tomo
VIII, Madrid 1.955, ptg. 316.

74 ) VEmse el comentario y la valoraciBn de estos retratos
en CHECA, Pintura y escultura del Renacimientoen

-

Espafia<1.450-1.600) . Madrid 1.983, phgs. 43—44.

(75) Wase la referencia al dato en GALLEGO, ~ —

p~tg. 222.

76 ) Paraencontrarel dato hay que remitirse al relato de —

MUnzer, vbase MUNZER, Qn. oit., p>ags. 388-389.

77 ) V&ase BRANS, Isabel la Catblica y el estilo hisnano--ET
1 w
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flamenco, pag. 88. Este es quiz~s el autor que con —

mayor decisibn acometib el estudio del retrato en el —

arte del reinado, incluyendo en esta obra de tipo gene
re.]. las referencias documentales que se conocen de —

los retratos, muchos de los cuales han desaparecido.

78 ) Co,. cit., p~gs. 82.

79 ) V~aseSANCHEZ CANTaN, Los retratos de los Reves
de España,p~g. 67.

80 ) V~aseBRANS, O~. oit., pag. 83, dondese reprodu-
ce el inventario de estos retratos.

81 ) Oo. oit., p~gs, 83—84, donde se recogenlas referen-
cias documentalesen relacibn a estas tablas y se des
criben con mayor detenimiento.

1

82 Oc’. oit., phgs. s6. Tal vez este seauno de los aspec
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1

tos mas interesantesque destacael autor, puestoque —

pone el arte del reinadoen relacibncon las modasaris
tócr~ticas del momento. El deseode buscaralianzas —

matrimonialesfuera de la Penínsulaexplica en cierto —

modo la presenciaen los inventarios de retratosde — —

príncipesextranjeros, pasoprevio para la realizacibn
de los contratosmatrimonialesen esta&poca.

84 ) ~ p’ag. 79. Problemaal que hice referenciaen
el capitulo II, estudiandola personalidadde Michel, a —

quienBrans atribuye la mayor partede los retratos que
se reseñanen los inventarios.

85 ) Segbnhemosvisto> se conservaunaReal C~dulade —

1.515 del Rey Fernando, que demuestrala presencia -

del artista en la Corte, en la que seordenaquesepa-
guenal pintor las cantidadesque sele adeudabandesde
1.492 por sus servicios comopintor de la Reina.

(86) BRANS> £~sLt., phg. 80.

87 ) Como se ver& mas adelante,entre los distintos auto—
res hay unacierta controversiasobre la atribuoibn dc
la obra a los distintos pintores de la Corte, V~ase Qm
oit. pag. 86. ¿1

.,i]

88 ) ANGULO, Isabel la Catblica. sus trajes, sus joyas y

—

sus retratos, p’ag. 46.

(89) V~ase SANCHEZ CANTON, Op. oit.> pag. 95,

(90 ) BRANS, Qp.-~.-.gjt., pag. 84.

91. ) ~ p’ag. 88. Así se fue completandola coloccibn
de Margarita de Austria de tablasde Michel,

(92) Oc’. oit., p’ag. 67.

93 ) V~ase BERMEJO, Oc’. oit , p&gs, 6-10. En este tra-
bajo monogrhfioo sobrela personalidaddel artista la
autoraexplicael origen de Flandes, su formacibn y —

su llegadaa la Corte como artista maduro.

A

(94) Qa...sLt.,pag. 34. Tradicionalmenteseha considera—



- 565 —

do esteretrato, el! m~s prototípico del arte del reina-
do, como obra de Juande Flandes; en estesentidose
pronuncibBrans, como veremos mas adelante,véase
BRANS, “Juan de Flandes; Pintor de los ReyesCatb-
licos”, Clavileño (1.953)> phgs. 28—32.

(95 > Op. cit., pags. 34—35.

96 ) V~aaseal respectolos comentarios que el autor hace-
en 2~siL. A diferencia de Bermejo, que sostieneuna

posturamas crítica en relacibn con las atribucionesa
Juande Flandes, Brans, como se vera m&s adelante,
sostieneestaatnibucibn en ]a mayor parte de los retra
tos famosos: Retrato de Palacio, de Windsor

97 ) En relacibn con los Retratosde Windsor y especialmen
te con el de Fernando, cuya atribucibn es masdudosa;
v~anse, como obras fundamentales,ANGULa, “Los -

retratos de los ReyesCatblicos del Castillo de Wind—
sor~~, Clavileflo(1.951) y “Un nuevo retrato de don Fer-
nandoel CatE,lico”, Archivo Españolde Arte (1.951),
pags. 260-261.

98 ) Ya he señaladocomo Brnns atribuye~Juen de Flandes—
todosestos retratos, vbase BRANS, Oc’. oit4 en cual_
quier caso, los Retratosde Windsor seran objeto de-
un estido mas detenido despubs.

99 ) V~ase SANCHEZ CANTON, “El retablo de Isabel la -

Catblica”, El autor identificB las tablas y publiob la -

primera obra menográficasobre el terna.

(100 ) V~ase HAVERKAMP, “Juan de Flandes y los Reyes—

Catblicos”, Archivo Españolde Arte (1.952), pags.-
237—247, obra en la que el autor identifica un posible—
retrato del Rey en esa coinposicibn de car&cter religig
so.

(101 ) VgaseBERMEJO, Oc’. oit. , ¡lay. 33.

(102 ) V~aseBARCIA, “Retratos de la Reina Isabel la CatE,
lica procedentesde la Cartuja de Miaraflores”, Re-—
vista de Archivos, Bibliotecas y Mueseos (1.907), -

pags. 35 y 55.
1;
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(103 ) V~aseáNGULO; Isabel la Catblica. sus retratos, sus

-

joyas y sus trajes, p’ag. 3>7.

(104) VbaseL.OZOYA, Oc’. cit.,, p’ag. 15.

105 ) áNGUI~O,phg. 38. La interpretacibn del joyel hasido-
siempreuno de los aspectosm’as interesantesa comefl
tar del retrato> oonfiribndosele un valor sirnbblico. —

Las variantes en la iconografía del joyel permitenade-
m&s distinguir las diversas versiones que se conservan
de la obra.

(106> Op. cit., p’ag. 39. Fueron frecuentesen la épocalas -

dis tintas versiones de un mismo retrato debido a la --

costumbrede intercambiar retratos entre las familias
nobles; estehechocrea problemasa la hora de proce-
der a las distintas atribuciones y fechar las obras,

(107) VE,ase HAVERKAMP, Ot~. cit.,, p~xg5. 237-238.

(108 ) V~aseBERMEJO, Oc’. cit., phg. 34, LOZQYA Q~It>
p’ag. 17.

(109 ) V~aseBRANS, Isabel la Catblica y el estilo hispanofla

—

flL§LSQ, p’ag. 88.

110 ) Segbnse desprendede le. extensabibliografía del autor
en relacibn al problema de los retratos de la Reina, —

obrascitadas anteriormente,

<111) VE,aseHAVERKAMP, Oc’. oit., phg, 239.

<112 ) VE,aseANGULO, Qn~.gjj,, p~ig. 39. Este es el (inico —

autor que relacionala obra con el arte de Juande Bor
goña.

(113) V~ase BRANE, Oc’. oit., phg. 88.

114 ) Véasecomo bibiliografia fundamentalsobre estos re-
tratos los trabajos citados m~s arriba, ANGULO> Isa-
bel la Catblica, sus retratos, sus joyas y sus trajes

,

pag. 34 y ss., y “Los retratos de los ReyesCaLSilcos
en el Castillo de Windsor”.

( 115 VbaseáNGULO, “Los retratos de los Reyes CatBlicos
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en el Castillo de Windsor”, pag. 26. Segt¡n expliqu~ —

rn~is arriba> el autor utiliza como fuente fundamental—
los testimoniosde los cronistas del reinado para realí
zar sus estudios sobre la indumentaria de la Reuno.; c~
to le sirve tambi~n para reconstruir los rasgosfisio—
nbmicos de Isabel.

116 ) VE,aseuna descripci’on mas conipleta del vestido que 1u
ce la Reina y, especialmente,del motivo del bordado —

que comentael autor, en áNGULO, Isabel la Catblica

,

sus retratos, sus joyas vsus trajes, p’ag. 41 y en.— —

“Los Retratosde los Reyes Catblicos en el Castillo de
Windsor”.

117 ) V6aseANGULO, “Un nuevo retrato de don Fernando el
Catblicoít. Este retrato del Rey, como el de Palacio, —

constituyenun ejemplo típico de la aficibn de la apoce.
por hacer distintas versiones de un mismo retrato, lo
que explica la existenciade distintas tablas similares
en los diferentesmuseos.

118 ) VaaseBABELON, “Sur un portrait de Fernand le Cato
lique au Musee de BeauxArts de Poitiers”, Les ainies
de Potiers (1.952). Al identificar el autor eí retrato —

de Potiers secierra la serie de las versiones del re-
trato de Windsor de Fernando, El estudio comparado -

de las tres tablasWindsor, Berlin y Poticrs, permite
al autor dar la interpretacibn mas cornpleta sobre la —

obra y sus probablesautores, como se explica en el —

texto.

119 ) Anteriormente he hecho distintas referencias a la atri
bucibn que hace Brans de los Retratos de Windsor a —

Juande Flandes. V’ease “Juan de Flandes, Pintor de —

los ReyesCatblicos”.

120 ) Vaase TORRE, “Maestre ántonio Ingles y Melchor —

álernhn, pintores de los Reyes Catblicos”, Arte Espa

—

•1

t±gL,(1.953-55), phgs. 105—110, donde, como se vio —

en su momento, se analizanuna serte de documentos
en los que se reseñanpagos al pintor por su trabajo -

para la Reina; el autor estima que el pan de oro al — —

que se aludepudieraestar en relaciBn con el que pue-
de verse en Retrato de Windsorde Isabel la Catblica.
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(121) V~ese ANGUL9, Isabel la Catblica. sus retratos ...

—

pag. 46.

122) Ya he señaladoanteriormentesobreel tema de la indu
mentariadel reinadoque debeconsiderarsecomo bi——
bliografia fundamentallos trabajosde Bernis citados —

mas arriba, así como el estudiode Angulo citado ante
riormente dedicadoexpresamentea los trajes y com-—
plernentos quc lucieron in Reina y sus hijas.

(123) ANGULO, 00. oit., pag. 47.

124 ) Vbase GUDIOL, Qn. oit., phgs, 334-335. La contro-—
versia en torno a la atribuciBn de la obra a distintos -

maestroses uno de los aspectosmas sujestivosde la
pintura del reinado; si bien, hay queconcluir que nin—
gUn autor ha conseguidofundamentarsuficientemente—
estasatribuciones, por lo cual la tabla ha de conside-
rarse como anbnima.

(125 ) VE,ase la descripcibnde la tabla en ANGULO, Oj~,cij.,
pags. 47-48.

(126 ) V~ase NIETO-CHECA, El Renacimiento, Madrid 1980,
pag. 21, estudiandolas versionesde estetipo de com-
posicionesen la pintura italiana.

(127 ) SEBASTIáN, Arte y Humanismo . Madrid 1.978, pag.
209. La fechadade la Universidadde Salamancarespon
de al esquemade fachada—retablodel arte del reinado,
si bien el tratamientoformal respondea una est~tica —

diferente, de corte renacentista>muchom~s idealizada,
aunque, corno se vera, las.representacionesde los Re-
yes en l~s fachadasno alcanzaronnuncael naturalismo
de los retratásen pintura.

128 ) Vbasecomo monografíafundamentalsobre el tema -—

CASTRO, ‘El Conventode SantaEngracia d&Zarago—
za’1, Seminario Pintoresco (1,856), pags. 4-5, obra —

a la que ya he hecho referencia, Hay que notar que es_
ta fachada> como las quehe venidoanalizandohasta—

ahora, essensiblementeposterior al reinado de los —

ReyesCatblicos,
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129 ) Una descripciBn y estudiomhs pormenorizadode estos
“retratos” puedeencontrarseen GALLAY,”Re tratos de
los ReyesCatblicos en la portadade SantaEngracia -

de Zaragoza”, Seminario deArte Aragon~s (1.945),
pags, 7—13.

130 ) Una buenadescripcibnde la portada, junto a una valo—
raciSnde su iconografía, puedeencontrarseen el tra-
bajo, LLORENTE “El Monasteriode SantaCruz de —-

Segovia”, Estudios Segovianos(1.961) citado repeti-
das vecescomo monografíafundamentalsobreel Con—
vento.

131 ) VE,aseSáNCHEZ CANTON> “Dibujo del arquitectodel
siglo XV JuanGuas para SanJuande los Reyes”, Ar—
ciuitectura (1.959), pags. 335 y ss., estudioya citado
en relacibn con esteproblema.

(132 ) VE,aseAZCARATE, “La obra toledanade JuanGuas”,
Archivo Es~añolde Arte (1.956), p~g. 29,

(133 ) Vt~ase TARIN, La Cartuja de Miraflores , Burgos — —

1.931, phgs. 189—190, dondeapareceunadescripcibn
muy completadel edificio y de las obrasde arte que —

en ~l se guardan, obra ya citada como monografíaLun
damentalsobrela Cartuja.

134 ) VE,aseANGULJO> Oc’. oit,, pag. 49.

135 ) Op. cit , pág. 50, dondese describecon mayordete-
nimiento la efigie de la Reinaque enel trabajode Ta—

rin.

(136 ) Sobre la personalidady el trabajo de Gil de SiloE, pue
de consultarseSALAZAR> “El origen flamencode ——

Gil de Silo&”, Archivo Esoañolde Arte (1,946), pag.
228, y muy especialmente,WETHEY, Gil de Silos

—

and his school,Cambrige—Massachuset1.936.

(137 ) VE,ase GOMEZ MORENO, “La Capilla Real de Grana-
da”, Archivo Españolde Arte s’ Aroueolocda(1.926),
p’ag. 148.

(138 ):~ Veanselos comentariosal respectoen ANGULO> Q~,
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cit., pa9. 52, quien no se limité a estudiar los retra
tos de la Reinade épocacontempor’anea.

139 ) Véase la descripcibnde los retratosen Op. oit., p’ags.
43~44. Estos retratos tienenescasatrascendenciapa--
ra la Historia del Arte> pero presentancierto interés
para la evoluciéndel temadel orante

,

140 ) Véasela descripcibnde los tableroscon las escenas
de la conquistade Granadaen CARRIAZO, “Los re-
lieves cje la Guerrade Granadaen el coro de Toledo”,
Archivo Españolde Arte y Arcueolocda(1.927), pags.
20—70, Estos tablerosconstituyenun auténticotesti—-
monto histbrico sobreel desarrollode la campañade
Granadacon sus referenciasal desarrollode las ope-
raciones militares, el equipamientoy disposiciénde -

las tropas, etc., pero las represehtacionesde los Re-
yes no alcanzan,como es natural, la categoríade au-
ténticos retratos

141 ) Referenciasmas amplias a la iconografíadel retablo
puedenencontrarse, tanto enel trabajo de GémezMo
reno citado mas arriba, como en GALLEGO, La Cac’i-ET
1 w
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lía Real, donde, como hemosvisto, se abordade for-
ma global el estudiode la Capilla.

142 ) VéaseSANCHEZ CANTON, Los Retratosde los Reves
de Esnafia, p~~gs, 21 y ss., donde, como sabemos,el
autor recoge todas las noticiassobre la representa—
cibn de los reyes españolesen miniaturas, sellos o -

monedas,a las que no hago alusiénmas extensapor—
sobrepasarel temalos límites cronolégicosde este-

trabajo

143 ) Recuérdesecuantoexpuseen páginasanterioresen re
lacién con lo que supusola apariciéndel donanteocu-
pando la phginade un libro. VéaseFRANCASTEL, —

Op. oit. , pag. 71.

(144) SANCF{EZ CANTON, Op. oit.> p’ag. 48.

145 ) MUnzer en su relato hacereferenciaal tema, Oo.~-
oit.> phg. 408. Este interés de la Coronapor acer-—
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car la noblezaa la cultura constitula un medio mas p~.
ra transformarla noblezafeudal en urbana, problema
al que ya he hechoreferencia.

(146 ) VéaseSUAREZ FERNáNDEZ, “Fundamentosdel rbg~
menunitario de los Reyes Catblicoslt, CuadernosHis

—

DanoamericaflOs (1.967), pags. 160—161, problema 6%
te queha sido comentadocon anterioridad.

147 ) Se conservanestosejemplaresen la Biblioteca dd P&.
lacio Real, junto a otros de interés para el tema que —

A Anos ocupay que comentaremas adelante, segbnexpli-
ca JustaMoreno Garbayo. Véase “Iconografía de los -

ReyesCatélicosen la Biblioteca de Palacio”, Reales
Sitios (1.970), pags. 41—44.

(148) Op. oit., phg. 41.

(149 ) Escribe Juan del Encina:
“De tal naturaleza, por la prouidencia diuína, de don
especialos adornoque todas quantasvirtudes pudo en
vosotrosaponsetoy aponsetadaslas esperimentoy es
perimentasestanpuestasen vosotros para que a todos
los otros príncipes seaysenxemplo y dechado.Regis—

a todos nuestros reynos y sefiorios con tanta prudencia,
con tanta fortaleza, con tanta justicia y temperanqa,—
que todos los que retamentedesseanregir os tienen —

siemprepor espejo remirando se en vosotros para in-
mitaros y seguirosy para tomar reglas y preceptos-

de reynar. Todas quantascosasay escritas de buen -

regimiento de príncipes,....” • Cita tomada de RODRI_
~1

GUEZ VALENCIA, Isabel la Catélica en la ooinion
Valladolid 1.970, p~tg. 479, volúmen 1.

(150) Véase MORENOGARBAYO, ibidem,

151 ) Escribe Pulgar en su dedicatoria a Isabel la Catblica:
“Muy exqelentee muy poderosareina nuestraseñora:
algunosystoriadoresgriegos e romanos escriuieron
bien por estensolas fazañasque los claros varones—

de su tierra ficieron, e les parescierondignasde me
moría. Otros escritoreseuo que las sacaronde las —

ystorias, e fizieron dellas tratados aparte, a fin que
fuesenmas comunicadas,segbndfizo Valerio, Mhxi-
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mo, e Plutarco, e otros algunos, que con amor de su —

tierra, o con afecibnde personas, o por mostrar su ——

elocuencia,quisieron adornarsusfechos, exaltandolos
con palabrasalgo por venturamas de lo que fueron en—
obras
“Yo, muy excelente reina e señora> de amas cosasveo
menguadaslas corbnicasdestosvuestrosreinos de Cas
tilla e de Lebn, en perjuizio grandedel honor que se —

deuea los claros varones naturalesdellos e de sus des
cendientes,porque como seaverdadque fiziesen nota-
bles fechos> pero no los leemosestendidamenteen las

ecorénicascomo los fizieron, ni veo que ningunolos es—
criuio’ aparte, como fizo Valerio, e los otros. Verdad
es que el noblecauallero, FernandPeresde Guzman,

escríuíoen metro algunosclaro varonesnaturalesde—
líos que fueron en España;asimismo escriuib breuernen
te en prosa las condiciones del muy alto e excelente rey
Don Juan, de esclarecidamemoria, vuestro padre> e —

de algunoscauallerose perlados, sus sbbditos, que 1 u~.
ron en su tiempo. Eso mismovi en Francia el compen
dio que fizo un maestreJorgede Vernada,secretario—

del rey Carlos, en que copilb los fechos notablesde a1
gunos cauallerose perladosdeaquel reino que fueron —

en su tiempo. Y aun en aquel libro de la SacraEscritu
ra que fizo Jhesbmfijo de Sirac, quiso loar los varones
gloriosos de su nacibn. TambiénsantGerénimoy otros
algunosescriuieronloando los ilustres varonesdignos—

de memoria, paraloable enxemplode nuestrobeuir. —

Yo, muy excelentereina e señora, criado desdemi me
nor hedaden la corte del rey vuestro padre, e del rey
Don Enrique vuestro hermano, mouidocon zquel amor
de mi tierra que los otros ouieronde la suya, me dis-
pusea escreuirde algunosclaros varones, perladose
caualleros, naturalesde los vuestrosreinos, que yo —

conoscí y comuniqué, cuyasfazañase notablesfechos,
si particularmentesé ouiesende contar> requerirla fa
zersede cadauno unagrand ystoria’.’. Los ClarosVa-ET
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rones de Castilla , p~gs. 5—7, edicién citadaen la bi—
bliografía.

(152) ~E,ase MORENOGARBAYO, ibidem.

El dato es extraordinariamenteimportantepara valo—153
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rar la actitud dqAla Reina en materia religiosa, dadaía -

significacibn que el texto tuvo en la evolucibn de la espi-
ritualidad de su tiempo. Epistolario Esc’afiol , p~ig. 17, -

dondese transcribe el texto completo de la carta de la —

Reinaa Talavera, edici’on citada en la bibliografía.

(154 > Véase GOMEZ MORENO> “Hacia Lorenzo Vazqucz”, Pr
chivo Españolde Arte y Arqueología (1.925)> p’ag. 17> —

dondeel autor haceun estudio general del Colegio de San
te Cruz de Valladolid y se describeel documentocitado.

155 ) Véaseun estudiomhs completo en funcién de sus carac-
terísticas como retrato> en ANGULO, Isabel la Catélica

,

sus retratos, sus iovas y sus trajes , pégs, 44-45.

(156) Op. oit., pag. 48.

157 ) Op. oit,, pags. 48—49. En general, corno se vienevien—
do, estasrepresentacionesde los Reyesrestringidas al
campode la ilustracibn del libro tienen escasointerés -

como retratos propiamentedichos, segbnexplica el pro.,.,
pie ángulo; en mi opinibn, es mayor la importancia de —

las mismas como elemento de carécter emblematico, lo
que no supusoque por ello quedaradisminuido el valor -

plastico de las representaciones>que en el caso conore_
to del devocionariode la Reinaconstituyen un ejemplo —-

bellísimo de la miniatura de la época, aunqueel autor no
insista en excesoen el caracternaturalista de la repre-
sentaoibn.

-oCa-



- CAPITULO VI

El arte y

¡a tumba y el

la muerte:

panteón.



VI. 1. - El sentido de la muerte y el conceptodela

gloria a Fines de la Edad Media y en el Re-ET
1 w
231 544 m
499 544 l
S
BT


nacimiento.

El final de la Edad Media se adivina desdeel momento -

en que una profundacrisis cuestionalos valores que habíansosteni-

do la sociedaddurantesi4los. Al tambalearsela concepciéfl teocrb

tica del mundo se advierte una tendenciaal indivdualisrno. La cien-

cia> la especulacibny las artes se centran en la problemhtica de la

existenciahumana,que no podrhexplicarseyasolamentea través de

la religi6n. Todo lo cual justificé la aparicibn del tema de le muer—

te tratado con el dramatismo y la crudezaque se desprendíade la -

iconografíamacabray del contenidode buenaparte de la literatura -

bajo nedicval.

La crisis bajomedievalque se conFigurb como una cmsis

de crecimiento en la que se cuestionaronlos vielos valores medievo.

les, liberando al hombre de la tutelo. y la proteccibn que habla cons

tituido la crencia a ultranza en la Providencia. De pronto, el indivi_

duo se encuentraa solas consigo mismo> estrenandolibertad> pero

abrumadopor los eternos interrogantesa los que hastaentoncesha

bia dado respuestala ~~jt~l ogí a ‘~ cristiana. Todo ello 11ev6 a
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un nuevo planteamientodel problemade la muerte, que la doctrina —

cristiana habla resueltosin dramatismoalguno> puestoquepara ellos

la muerte no era m~s que el pasoa unavida mejor. En el siglo XV -

-explica Tenenti- la sensibilidaddel fiel seve abocadaa dejar parael

fin de la existenciaindividual el balancede suscuentascon Dios y a -

concentraren el bítimo instantede la vida la esperanzade la salva- -

c¡bn (1)

La iconografíamacabraconstituyb, sin duda, el signo visi-

ble del hondo patetismoque sacudiBla sensibilidadeuropeadurante --

los siglos XIV y XV (2), si bien, el arteespañolno sehizo a penaseco

de estos temas, que fueron muchomhs frecuentesen la Europacen-

tral, mientras que la pl~sticaespañolaprefirib insistir en el expresío

niarno dramhtioo del cicilo de la Easibn. Las razonesque justificaron

el uso, e incluso el abuso, de la iconografíamacabratal vez pudieran

encontrarseen un sentimientopiadoso, o mhs bien tratarse, como —

apuntaHuizinga, de la ,reaocibnde unasensibilidaddemasiadofogosa,

que s’olo de estamanerapodía despertara la borracheraque le produ

oía el impulso vital (3). Seacomo fuere, lo cuertoes que la estética

de lo macabrose incorporo con temascomo la calaverao la propia re

prescntaciSndel cadaverdel difunto a la iconografíaFuneraria, aunque

con el correr del tiempo estasijuagenesfueron perdiendodramat¡s,iio

fuera del contextosocio—culturalen el que fueron creadas.

En esteperiodo el hombre empezba tenerconcienciade sí

mismo, de sus inníensasposibilidadesy de sus tremendaslimitacio—

nes, Esto explica los Fuertescontrastesque caracterizaronestaepa

ca conflictiva • Por unaparte, el hombredescubriéla enormesole-

dad de lá muerte (4>. Por otra parte, empezba valorarse la vida, y

con ella el conceptode duracibn . Se respirabaun aire de nostalgia

4

4
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que generéun artede evasién-Gbtico Hamígero> Gbtico Internacio- -

nal, literatura caballerescay cortesana—(5); a la vez, otros artistas

optaronpor dar a sus obras un aire muy distinto de drama y patetis-

mo. Este Ultimo es el casode buenaparte del arte religioso español

de la época; con unaestE,ticanaturalista> que huia de toda interpreta—

cién transcendente,se concebíanlas escenasde la Pasibn, astaspasa

ron a ser temaprotagonistade la iconografía de retablos y sepulcros,

hastael punto que la Piedado Quinta AnQustia ha sido consideradote-

ma favorito de la devocibnde Isabel la Catélica.

La Europade fines de la Edad Media que asistié al desarro

lío y difusién de la iconografía macabra, qué se familiarizé con la ima

gen de la muerte a travésde las Danzasde la Muerte, con expresibn

plhstica y literaria, era un mundo fatalista regido por la creenciaa -

ciegasde la Fortuna; los humanistascastellanosdel siglo XV —a medio

camino entre la tradicién de la cultura medieval y el nacimiento de una

nuevaera— abordaroncon frecuenciael temade la ‘rueda de la Fortu

na11. Pero a través de estemismo movimiento cultural, el Humanismo,

se difundi’o el temade ~ contra Fortuna”. Por lo tanto, la ver--

tiente ético-moral del Humanismofacilité al hombre el encontrar en -

sí mismo la posibilidad de remontar la crisis y de dar una nueva razén

de ser a su existencia. Di Camillo explica el problemadiciendo que -

el conocimientode sus potencialidadesy de su privilegiada situacién -

en el orden de la creaciénhizo a los hombres conscientesde su natu

raleza mortal y a-la vez divina. El conflicto entre sus muchasposi——

bilidades y sus limitaciones quedéplasmadoen el tema ~ i rtud con

r a Fortuna”; los humanistasque se ocuparondel mismo, con el

fin de protegeral hombre de las vicisitudes de la vida, volvieron sus

ojos al conceptoestoicode la vi r tu d que proponehallar la fortale-

za dentro de uno mismo pero con mayor frecuencia aí conceptoaristo

télico de virtud p r~c tic & todos ellos creen que el hombre a tra-
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vés de la virtud encuentraun camino protector que le libra de los desa~

tres de la vida o se las hace llevaderas (6>.

El Humanismono eonsiguiB resolver el problema de la an-

gustiadel hombreante la muerte, pero sublimE, este sentimiento a tra

vés del conceptode vi r tu d en ~l se encerrabantodas las petenciali

dades que habíanhecho del hombre el centro de la nuevacultura, El

conceptode virtud llevaba sucesivamentea los de fama y ‘silo— -

ri a la fama fue definida por los Humanistas como el reconocimien-

to de la virtud por el vulgo, mientras que la gloria sería este mismo

reconocimientopor parte de los hombresvirtuosos (7). De estaforma

a la drarnhticadicotomía medieval constituidapor las des 11v idas~~ -

que conformabanla existencia humanase añadib una tercera vía de reo.

lizacién personal, la 11v ida de la fama” que cantE, Jorge Manri-

que (8). El de la gloria es un conceptoque los humanistas rescataron

de la Antiguedad;ella garantizabala vida eterna y la inmortalidad en -

la memoria de las gentes, lo que justifica el culto a la personalidad—

que subyacíaen el arte funerario.

El problema en torno al tema de la muerte, que se manifes

t’o con especialvirulencia a partir del siglo XIV, explica el desarrollo

del arte funerario, que ha de valorarse como una de las especialidades

artísticas mas interesantesde la pl~stica a fines de lo. Edad Media y —

cuyos modelosmhs representativosfueron asumidoscon pequeñasmo

dificacionespor laescultura renacentista. Poco a poco el sepulcro —

se fue convirtiendo en temafundamentalde la escultura bajomedieval

y su iconografíafue recogiendo las transformacionesque sufrib la co-

lectividad humanaen el pasode la Edad Media al Renacimientoen un

amplio abanicode temasque iban desdela iconografía macabra -cor

tejos fbnebres, calaveras, , . .— a las alegorÍas del Humanismo Cris—
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tiano representadaspor los temasde virtudes.

El arte del sepulcroestabadestinadoa ponerde manifies-

to la individualidad del difunto. La apariciénde la estatuayacente, —

con su variante posterior,elLorante, señaléel abandonodel anonimato

medieval en un momentoen el que el hombre luchabapor encontrarse

a sí mismo; esta lucha conduciríaal hombreal Humanismo. El culto

a la personalidaddel difunto se inicié con la apariciénde las primeras

estatuasfunerariasen la Baja Edad Media. A ello obedeceel que el —

sepulcro no puedaser consideradoexclusivamentecomoun ejemplode

arte piadoso y devocional, sino queasumedesdeel momentode su ap~

ricién un sentidomarcadamenterepresentativo,e incluso emblematico,

anticip~indosea lo quehabíade ser la razénde ser de muchasobrasde

arte posteriores. En un primer momentolos sepulcrosostentaron,—

casi exclusivamente,unadecoraciénherMdica, como una referencia—

de carhcter aristrocr~&tico al linaje del difunto. La representacién-—

de su imagenpor medio de la estatuafunerariavino a significar el —

triunfo del individualismo y nos remite a esaactitud individual y solita

ria anteeí trance de la muertea que he hecho referenciamé.s arriba.

A la estatuadel difunto acompañabaunarica y variadaico-

nografía, a través de cuyos temaspodíaestudiarsela evoluciénque su

friL, el sentimientohacia la muerteen el tortuosocaminoque desem-

bocé en ese cantoa la vida que fue el Renacimiento. En un primer - -

momento los temasmacabrosy la concepciéndramhticadel hechode

la muerte dominaronla iconografíafuneraria (monjes encapuchados-

en t¿tricoperegrinaje, plañideras, restosde esqueletos>etc., etc.>.

Poco a poco la iconografíaseiba enriqueciendo,mientrasque los te-

mas macabrostendíana desaparecer. Llegé entoncesel momentodel

triunfo de los motivos religiosos, comouna referenciaa la importan-

1
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cia del componentereligioso en la sensibilidadde esteperiodo. De e~

ta forma la iconografíafuneraria fue enriqueciéndosehastallegar a la

aparicién del sepulcrorenacentista,donde, junto a los temasreligio—

sos, se representanvirtudes, como alusiénal contenidodel Humanis

mo Cristiano, emblemasy demasmotivos heraldicosy los recursos-

de la estéticarenacentista. Con todo, el sepulcroespañoldel siglo -

XVI -del tipo de los que se encuentranen la Capilla Real de Granada--

se convirtié en un cantoa la glorificacién del difunto. En él se omitía

toda alusiéndram~tticaal temade la muerte; sin embargo, la iconogra

Fía del sepulcro desarrollabatodos los temasque le habíansido fami-

liares en vida al difunto: el contenidode la PhilosofhiaChristi, los ele

mentesalegéricosdel HumanismoCristiano, la referenciaerudita a —

los modelosdecorativosde la estéticaquattrocentista, ... (9).

La morfologíadel sepulcro, y més concretamentela repre-

sentaciE,ndel difunto> seviS sometidaa la evoluciE,nque sufriE, la espi-

ritualidad a lo largo de los siglos XV y XVI. De estaforma la crispa—

cién angustiosaque reflejabanlos sepulcrosbajomedievalesen los que

la estatuayacente reproducia.yexagerabade forma casi morobosalos

rasgos del cad~ver (10), deiS pasoa la serenidadrenacentista,quese

manifestE,a travésdel star quattrocentistade los sepulcrosde Fance—

lli, hastallegar a la síntesisde elementosquese desprendede los --

ejemplos de PompeyoLeoni con el triunfo del modelo del bulto orante

(11).

La crisis bajomedievalplanteb, comohemosvisto, con tin

tes dram&ticos el problemade la muerte. La nuevacultura humanis-

ta ofrecía un camino para superarla crisis con su doctrina a prop’osi-

to de la glorificaciE,n del hombre. Pero la religiE,n brindabaotra posL

ble alternativa para superarestacrisis; bstaestuvodeterminadapor
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la renovaciénespiritual que empezéa gestarsea fines de la Edad Me— ¡

dia. La tendenciaal individualismo vino a apoyarla necesidadde pro

pugnar una religiosidad profunda, intimista y sencilla, que condenase

la aparatosidadde las ceremoniasy manifestacionesexternas. La lía

mada“piedád moderna” a que he aludido en otras ocasiones,contem-

plabael problema de la muerte exentode todo dramatismo>con serenL

dad y estoicismo, contraponiéndoseal patetismoquese desprendíade

la iconografia macabra> y encontrabasu expresiE,nliteraria en el Ars

Moriendi , que se difundié rapidamenteporEuropa. Este tratadode —

moraboristianatenia por misién prepararal hombrepara ‘bien mo—

rir1~ y, por analogía, propicib la a~’iciE,n de los tratadossobreel -—

“bien vivir’1. En definitiva, estegéneroliterario no haciamhs que ir

cidir sobreel tema de la concepciénde la vida y de la muerte del cris

tiano de acuerdocon el contenidode la espiritualidadrenovádaa que —

he hecho referencia (12>.

Durante el reinadode los ReyesCatélicospenetréen Espa-

ña el Ars Moriendi, Aparecié en 1,483 traido por los impresoresale--

inanes. La primera versién castellanasedebea Rodrigo Fernandez—

de Santaella,que habla sido oradoren Romaen 1.477, y sepublico ——

balo el titulo Arte de bien morir muy copiosay devotapara todo fiel —

cristiano (13). Esta corriente espiritual se manifestéen todasu actitud

crítica frente al aparato ceremonialque rodeabael trance de la muer-

te. Aunqueel espíritu austerode Isabel la Catélica que, como vere——

mos mas adelante, participaba de estasinquietudes,no se refleja en —

su propio enterramiento, la nuevasensibilidadiba calandoen la espirL

tualidad española.Erasmo en su Preparacionparala muerte —de la —

que en 1.535 habíaya dos versionesen castellano- recogié y difundié

en nuestropais esta problematicacuyabaseseencontrabaen el Huma

nismo Cristiano (14). Frente a la pasividadcon la cualel hombre me—

5
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dieval aceptabasu destino Erasmo propugnabauna religiosidad pro— -

funda y activa, que bebíaen las fuentes de la corriente ético-moral -

del Humanismo, con lo cual la religién cristiana asumíael concepto -

clhsico de virtud . De estaforma el hombre podíaaguardarla llega-

da de la muerte con la confianza que le brindabael haberllevado una -

existencia ~ r tu os a . Las estatuasyacentesque denotanunaacti

tud de abandonoanteel trance de la muerte acabar&n transform~ndose

en los orantesque suponíanunaparticipacion activa en el trance y una

aceptaci5nde la muerte en sereno recogimiento, segbnla interpreta-

ciE,n que he propuestoen el trabajo citado mbs arriba para explicar la

evoluciE,nque sufrieron los bultos funerarios a lo largo del siglo XVI.

De cuanto he venido exponiendose desprendela importancia

del arte del sepulcro como testimonio de las actitudesvitales de toda

unaépoca. A continuacién me propongoabordarel problema del arte

funerario en torno a los Reyes CatBlicos, para lo cual habré de referir

me. en distintas ocasionesa los planteamientosteE,ricossobre la va-

loracién dcl problema de la muerte que he deladoesbozados.

-oOo-



VI. 2. — Los Panteonesde la CasaReal de Castilla en el

reinadode los ReyesCatE,licos.

A). — Valor representativoy característicasformales

El conceptode panteE,nsevincula por definiciE,n a los —

valores aristocr~ticos; a travE,sde ellos se rinde culto al linaje, a la —

estirpe, y por lo tanto, aparecensiemprerelacionadoscon las familias

que de algunamaneraostentaronel poderpolítico, social, economíco

La aparicibn del panteE,n —en su version cristiana— fue unaconsecuen-

cia de la evoluciE,ndel arte del sepulcro y bste, como aquel, eran ante-

riores a la conflictiva problem&tica bajomedievalen torno al temade la

muerte, Este diE, el impulso necesarioal artefunerario, convir’ti’endQ

lo en una de las vertientesmhs interesantesde las manifestacionesar-

tísticas de la ~poca y enriquecidosu contenidosimbE,lico e iconogr~fico.

A partir del siglo XIII —por citar una fechaconvencionalde car&cter — -

orientativo— surgib una nuevarealidad arquitectE,nica, la capilla funera

ria, que invadiE, las girolas de las nuevascatedrales. Nos encontramos

ante un arte en el que, bajo unaaparicibn piadosa,se emp~abaa ren-

dir culto a la personalidaddel difunto y a la estirpe a la quepertenece.

Los miembros de la alta nobleza, del clero aristocratico, -

los reyes> e incluso los burguesesenriquecidos—en paisesen los cua_
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Planta de la Catedral de Toledo, en cuya girola destacan

y-

las Capillas de ReyesViejos, San Ildefonso y Reyes Nuevos,
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les desempeñanuna funcibn destacadaen el contextosocio-econbmico—

encargaronsus capillas funerarias; costearon,en ocasiones,la amplia
‘Acíen de algunascatedralesy promovieronla fundacibnde conventose —

iglesias que tuvieron como fin primordial el funerario. La CasaReal —

de Castilla tuvo sucesivosPanteonesa lo largo de la Edad Media, con —

los que quiso prestigiar distintas ciudades(15). El .prestigio de las -—

Huelgas Realesde Burgosfue recogidopor la Catedral de Toledo en sus

capillas de Reyes Viejos (16> y de Reyes Nuevos (17). Hubo> sin embar

go, otros reyes que buscaronun lugar de enterramientolejos de los cen

tres tradicionales> fundandoo prestigiandocon sus sepulcrosotras cons

trucciones, como la Cartuja de Miraflores, fundacibnpersonalde Juan

II, o el Monasteriode Guadalupe,donde Enrique IV se hizo enterrar -—

junto a su madre. De estamanerala Corona empez’o a protegery a pre~,

tigiar los Monasteriorque respondíana la devociE,npersonalde los re-

yes.

Los CUtimos Trastamarano debieronsentirse identificados—

con Ls Panteoneshabitualesde la Monarquíacastellanay, siguiendola
‘A Asensibilidadde la 6poca, optaronpor una interpretacíonmaspersonal—

del tema, dondese hiciese expresareferenciaal valor representativoy

al contenidode la espiritualidadde la ~poca. Los ReyesCatblicos> pru

mero en Toledo, en San Juande los Reyes, queellos fundaron como tem

pío votivo de la Monarquía.ylugar de enterramiento,y m’as tarde en Gr~

nada imprimieron al conceptode “pon teE, nt’ un marcadosentido re-

presentativo. Granada, tras la conquista,habíaasumidoun nuevo senti

do simbE,lico, amanazandocon arrebatara las viejas ciudadescastella—

nas la hegemoníanacional. Ello justificb el que el Emperadorsofiara—

con construir su palacioen la Alhambray con estableceren la girola —

de la Catedre.lel panteE,nde la nuevaMonarquía, aspiracibnque quedE,

reducidaa la Capilla Real con los esplE,ndidpssepulcrosde Fancelli y —

OrdE,P¶ez.
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Es preciso señalarque la costumbrede elegir como lugar de

enterramientolos monasteriosy conventosque habíansido generosa— —

mente favorecidosen vida del difunto, entrecuyos muros habíallegado

a habitar en algunasocasiones,no hacia m’as queperpetuarunavieja -

tradicibn española,a lo que he hecho referenciaanteriormente,que - —

arrancabadesdela aparicibnde los poderososmonasteriosbenedictinos

y culminE, en la fundaciE,nde El Escorial> segbnla cual estasinstitucio-

nes aunaronentornoaellaslasfuncionesdetemplo, panteE,n y -

o al acto . Habíaen todo ello una referenciaa la concepciE,nteocrbiica

del poder y una ostentaciéndel mismo a travésde la riquezay solemni-

dad de la pompa religiosa. Estacostumbreno habíadesaparecido~como

sabemos,cuandolas nuevasOrdenesReligiosassurgidasen la Baja - —

Edad Media -franciscanos,cartujos, dominicos, jerbnimos, .. ,— emp~.

zaron a propugnaruna religiosidad profundae intimista. Los reyes y —

grandes señoresvincularon entoncessu devocibna los nuevosconven-—

tos, que fundaroncon extraordinariagenerosidad,designandosus igle——

sias como lugar de enterramiento, A este r¿spectocomentaChueca: —

que la muerteen estos panteonesrepresentabala consolidaciE,nde un es

Lado de virtud, puestoque los principesy grandesseñoresbuscabanen -

estasinstituciones recogimientoy penitencia(18).

JuanII de Castilla fundE,, como sabemos,unacartuja en el —

val le burgal~sde Miraflores sobreun viejo palacio de cazade los Tras-

tamara, como lugar de enterramiento;si bien, el gruesode las obras —

del edificio puedeconsiderarsedel reinadode los ReyesCatblicos, se-

gbn es sabido. Su hijo Enrique IV eligié como lugar de enterramiento

la iglesia de su Monasteriode El Parral (Segovia>, aunqueanticip’andc~le

su ambiciosovalido Enrique de Villena el rey dedicib que se le enterra

se en el Monasteriode Guadalupe,fundaciE,nexpresamentevinculadaa

la Coronade Castilla, como he explicado. Los ReyesCatélicosen los
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primeros añosde su reinadodecidieronestablecersu PanteE,nen un con

yentefranciscano, aludiendo a una devociénde la Reina, San Juande los

Reyes(Toledo>; fue mhs adelantecuandose optb por la ciudad de Grana_

da; en la construcciE,nde la Capilla Real se empleE, corno hemosvisto, —

el modelo de planta de iglesia mendicante. Despuésde la muerte del --

Príncipedon Juan(1.497) seeligib para su enterramiento la capilla ma-

yor del Conventode Santo Tomas de Avila, de la que los Reyesostenta-

ron el Patronato. EsteConvento respondía,como he explicado, a la Lun

daciE,nde Tomasde Torquemaday del tesorero de los Reyesy su esposa,

Mar!a Dávila, quieneslo concibieron a su vez, como capilla funeraria.

En las dependenciasdel Conventose habíanhechoedificar los ReyesCa-

télicos el palacio de verano, mencionadoenvarias ocasiones. De esta

maneraSantoTomasse convírtiE, en un magnífico ejemplo de templo, —

panteény palacio

Al estudiar de forma global la arquitectura en tiempos de los

Reyes CatE,licos, Damian BayE,nadvirtié sorprendido el valor funerario—

de buen nUmero de edificios —Santo Tomhs de Avila, San Juande los Re

yes, la Cartuja de Miraflores, la Capilla Real,...—‘y comenta que ello —

estabaestrictamenterelacionadocon lasexacerbadascreenciasenel rn~ts

alía de los Reyes(19). La insistencia del arte de este reinado en el te_—

mafunerario, en mi opiniE,n, no ha de interpretarse exclusivamenteco-

mo la consecuenciade su angustiapersonal y de su actitud piadosaan-

te el problemade la muerte, sino que en todo ello confluía la tradicién

medieval de construir iglesias y capillas funerarias, a través de las——

que, junto a otros valores, se poníafundamentalmentede manifiesto el

contenidorepresentativodel arte funerario, que impulse a los propios -

ReyesCatE,licosa buscar un emplazamientoadecuadoparaestablecer -

en ‘el su Panteénfamiliar, problema que justificE, los sucesivosintentos

en Toledo y Granadacon su espectacularalarde de elementosher~ildicos

4

ye

e 4

y



— 588 —

y emblematicos.

Ahora bien, en la actuaciénpersonalde los Reyes Catélicos

con relaciE,n al temadel Panteénhay que considerar distintos aspectos.

Ellos debieroncalibrar, sin duda, el importante contenido representati

ve inherente al arte funerario, lo que justificaría el espectaculardesa-

rrollo de la decoraciE,nher’aldicaen San Juande los Reyes. Fueron, -

sin embargo, sensiblestambién a la orientacién de las nuevascorrien—

tes espirituales quepropugnabanuna religiosidad sencilla e intimista, -

lo que les llevé a una reflexién serenasobre el trance de la muerte, — -

aproximandoseal contenidode la “piedad moderna” En efecto> -

Isabel la CatE,lica, como hemos visto, en una carta dirigida a su cenfe—-

ser Hernandode Talaverase interesabapor la marcha de la traduccién

castellanade la obra del Cartujano, en la que, siguiendo a Kempis, pue

de encontrarseel punto de referenciade la orientacién evangélicade la

“piedad moderna” (20). Los Reyes debieronhacercompatiblesestasin

quietudescon la explotaciénal m~aximo de los recursos que les brindaba

al arte funerario en orden a prestigiar a través de su propia imagen la -

Monarquíaque ellos encarnaban.

La imagende los Reyes Catélicos que nos han legadolos hu-

manistasde la Corte -Anglería y Marineo Sículo, fundamentalmente—

y el juicio sobre su personalidadque de ello se desprende> tanto por -

cuantose refiere a su actuacibnpolítica, como a las peculiares canante

nísticas de su personalidad,estuvomediatizadopor el contenidoy orie~

ttaciE,n de la cultura de la época. Pedro M&rtir de Anglería comentaen

relacién con la muerte de la Reina que no se la debellorar, sino tenerle

envidia, puestoque disfrutarla de una doble vida, la de la fama, a que -

aludiE, Manrique, y otra vida inacabableen la presenciade Dios (21). —

Las palabrasde Anglería reflejaban la formaciE,n humanistade raiz es-
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toica de su autor. El HumanismoCristiano, superadala crisis bajome

dieval, asumiésin dramatismoalgunoel hechode la muerte; a la dectri

na humanistaque prometíaal hombrevirtuoso la vida de la gloria y de

la fama se añadiE, la confianzadel cristiano en la salvaciE,noterna, Por

lo tanto las palabrasde Anglería no nostransmitenningbn sentimiento —

angustiosoanteel hechode la muertey nos remiten al contenido de las —

Coplas de Jorge Manrique quehabíananticipadoen la literatura castell~.

na el triunfo de estasdoctrinas. En mi opinién, la insistenciaen el te-

ma funerario en el arte de los Reyes Catélicosa que hace referenciaBa-

ybn, no puedeinterpretarsecomo un deseode recrearseen el contenido

angustiosoque conformabala concepciénbajomedievalde la muerte, to-

do lo m’as como unareferenciapiadosade la que no estabanexentoslos

contenidosrepresentativosinherentesal artefunerario.

La actitud que se desprendede las disposicionestestamenta-

rias de los ReyesCat5licos pone de manifiesto la adhesibna las corríen

tes espirituales y culturales masinnovadorasde su tiempo. Participa-

ron del espíritu del HumanismoCristiano al aceptarcon serenoestoicis

mo el hechode la muerte, rechazando,asimismo, los excesosy abusos

de la pompafbnebre, La ReinaIsabel debiédebatirseentre las respon-

sabilidadespolíticas inherentesa su rango, que la llevaron a fundar San

Juande los Reyescomo tempovotivo de la Monarquía> y su personalma

nera de vivir la religiosidad, que la llevé a rechazarel lujo y la ostenta

cién de las ceremoniasy la pompafbnebre. Isabel, que cumplib la vo-

luntad de su padre, favoreciendola construcciénde la Cartujade Mira-

fío res y los espléndidossepulcrosde Gil de Sileé, dispusoen su testa-

mento que sela enterrasecon el habito de SanFrancisco-recu’erdese

su devocién por el Santopobre de Asís— en un monasteriofranciscanoy

en ‘. . . una sepulturabaxa, que no tengabulto alguno, sobreuna losa -

baja en el suelo, llaná, con sus letras cultidas en ella” (22). Sencilla

2
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y austerafue su sepulturaen el Conventode San Franciscode la Alham

bra (23) hastasu trasladoposterior a la Capilla Real y la ejecuciE,ndel

magnifico sepulcro de Fancelli.

A travésde los testamentosde los Reyespuedecomprobarse

su deseode reducir al rnaximo indispensablelas ceremoniasfbnebres. —

La actitud de los dos espososse inscribía dentrode la línea de penssa—

miento que, siguiendola renevaciE,nespiritual de fines de la Edad Media,

se habíaplasmadoen el Ars Moriendi, cuya difusiE,n en Españacoincidié

con el reinadode los Reyes Catélicos, segbncomentémasarriba. Es-

tas inquietudesorientaron buenapartedel pensamientode Erasmo, de —

amplia difusiE,n en nuestro pais, quien se declarapartidario del recogi-

miento pi¿tdosoy la oraoiE,nindividual> condenandoel uso abusivode ce

remoniasexternas(24~y sea~arecen’otros autoresespañolesque siguie

ron su obr!L, como en el casode Alejo Venegasen su Aconla del Transi-ET
1 w
423 426 m
532 426 l
S
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te de la Muerte, cobrandopleno sentidoen el mundo de la Contrarrefor

ma. La indicaciones de Isabel la CatE,lica en relaciéna sus funeráles-

reflejaban ya la condenade las ceremoniasfbnebres (25>. Por su parte,

el Rey Fernandocon reí aciéna este temase dirigié en estos términos -

al LugartententeGeneral del Rosellén y la Cerdeñaen carta de 20 de no

viembre 1,504, diciendo expresamenteque no debenhacersedemasia-

dos gastoE en las ceremoniasde los funeralesde la Reina ‘~sino lo que

sea sufraqio e bien parasu anima” (26). Con respectoa sus propias —

exequiasel Rey CatE,lico dispusoen su testamenteque en sus funerales

se huyese tambiénde la pompay vanidaddel mundo<27).

Sin embargo, segbnexplica HernéndezPerera, se debiéa -

la inicidiva de Isabel la Catélicala ejecuciéndel espléndidosepulcro —

del PÑncipe don Juan. Al morir ésteen 1.497 se decidié enterrarle en

el Conventode Santo Tomasde Avila> lugar quehabíagozadode forma
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DoménicoFancelli, Sepulcrodel Cardenal Hurtado de
Mendoza, Catedral de Sevilla.



— 592 —

especialde la predilecoiE,~del Príncipey que tenía ya un contenidofune

raÑo, puesto quehabíasido fundadopor el Inquisidor Torquemaday M~

rfa Davila, siguiendola voluntad testamentariade su esposo,comolu-

gar de enterramiento. Mas tardese decidié levantara la memoriadel

Príncipe un monumentoen niarmoldel tipo del queen 1.502 el Conde de

Tenclilla encargéal escultor italiano Fancelli parasu hermanoel Arzo-

bispo de Sevilla Hurtado de Mendoza(28). Tendilla encargétambi’en a -

Fancelli el sepulcro del Príncipe, quiende estamaneraintrodujo en la

Corte la estéticarenacentista. El sepulcrose realizéen mármol blan-

Lmii.IXce de Carraraentre los años 1.511 y 1.513. Fancelli tras ir a Granada 1y2
a copiar un retrato del Príncipequese conservabaallí, marchBa Italia

para elecutarla obra> como era usual en estosprimeros sepulcrosre-

nacentistasque tuvieron un caracterde “arte importado”, Laim

portanciade estemonumentoresideen que ha sido consideradola cabe-

za de serie de los sepulcros renacentistasespañoles. Se trata de un -

sepulcroexentocon las paredesenforma de talud, siguiendoel modelo

de Pollalolo para el sepulcrode SixtolV. En él se refleja la estética —

quattrocentístaque los talleres genoveseshablandifundido por la Euro-

pa de su tiempo; a ello respondela decoraciE,nque, a manerade friso>

apareceen la partesuperior de la cama, inmediatamentedebajodel —

bulto yacente. En el sepulcro falta toda referenciaal sentimiento tra-

gico de la muerte. En los flancospuedenverselas representaciones—

de virtudes, que estén en relaciE,ncon el contenido de la cultura huma-

nista> y de algunossantos, entreellos SantoTomas, aludiendoa la ad—

vocaciéndel Convento, y San Juan> como referenciaexpresaala perso

nalidad del difunto. En la estatuayacentese manifiestaespecialmente

el caracteridealizadodel arte renacentista. Sobria y serenaestaes-

tatua ha perdido el sentido naturalistay la aparatosidadde los modelos
, ,

inmediatamenteanteriores —segLn severa mas adelanteel barroquismo

de las modasmoriscaScaracterizéa las estatuasde Miraflores-. El -

propio Tendilla contemplE,sorprendidoel retrato queFancellihablaco-
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DoménicoFancelli, Sepulcrodel Príncipe Don Juan,
Santo Tomasde Avila.



— 594 —

DoménicoFancelli, Sepulcrodel PríncipeDon Juan, la estatua
yacente, SantoTemasde Avila.
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DoménicoFancelli, Sepulcro del PríncipeDon Juan, detalle
de la estatuayacente,Santo Tom’as de Avila.
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DoménicoRancelli, Sepulcro
de virtudes en los flancos de
te Tom~S de Avila.

del PríncipeDon Juan, repre5efltacioL~
la cama(Prudenciay Templanza)San—
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piado en Granaday expusoen carta dirigida a JuanVelézquez~ Cuéllar

su desagradoporqueésteera de mejor gusto que el que su Alteza tenía Lam.IX
3

(30).

La iglesia del Conventode Santo Tomas respondeal modelo

de iglesia conventualcon capillas laterales y amplio desarrollo en la ca
Lan •VI

pilla mayor (31); éste fue el lugar designado para colocar el sepulcro - 6

del Príncipe, frente a los enterramientosgéticos de los fundadoresdel

Convento. Explica Cienfuegosque los Reyes CatE,licos tuvieron el patrg

nato de estacapilla mayor y que la dotaroncon cuarentamil marave--

dies con la obligaciénde que se dijese una Misa cantadadiaria por el a~

ma de su hijo y otra de aniversario (31). Con la colocacién del sepulcro

del Príncipe don Juanen el Presbiterio de Santo Tomas se primaba el -

valor funerario de la. capilla mayor, aspectoque, como veremos a centi

nuaci’on, caracterizéel arte funerario de los Reyes Catélicos.

El casodel Convento toledanode San Juande los Reyes es,

por cuantose refiere a la problernéticadel arte funerario, mucho mas

significativo que el de Santo Tomas, a pesar de la falta de los sepulcros

reales. La elecci’en de la ciudad de Toledo para establecer en ella el —

PanteénReal estuvodeterminadapor el deseode revitalizar la tradici’on

de la Monarquíavisigoda representadaen estaciudad, como una referen

cia de carhcternacionalista, y por el intento de establecerunacenfronta

cién abiertacon la Iglesia españolapor la hegemoníapolítica a través —

de su SedePrimada. El Conventose levanté alejado del centro urbano

dominadopor la siluetade la Catedral, creandoun nuevo polo de atrac-

cién en el urbanismode la ciudad y una tensiénentre los dos edificios.

Estructuralmentela iglesia respondeal modelo de arquitectura conven-

tual que consagréel arte de los Reyes Catélicos, con nave Étnica cubier

ta por complejabévedade crucería con capillas entre los contrafuertes
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c importantedesarrollo en planta de la cabecera(32). El extraordinario

desarrollo que el lenguajeher’aldioo de la arquitecturadel reinadoalcan

zb en este edificio, y que lo convirtié en un verdadero emblema de la

Monarquíade los ReyesCatélicos, pone de manifiestoel contenido repr~~

sentativo y emblem~xticocon el quese concibié el tema del PanteE,ndes-

de les primeros afios del reinado, ya que la fundacibñdel Conventonos

remite a la victoria de Toro con la que concluyE,la Guerra de Sucesién.

ChuecaGoitia, estudiandoel tema, ha señaladola importanciaque ad—-

quirié la cabecerade la iglesia> tanto enplanta, como en desarrolloico

nogrhfico y decorativo; seg’unel autor> ‘estasejustifica por habersecon

cebido come auténticacapilla funeraria. En efecto> para Chueca la Car

tuja de Miraflores con su espléndidopresbiterio, que contienelos magnj.

fices sepulcrosde Gil de Sileé, no debe considerarsemhs que como un

antecedentedel de San Juande los Reyes, dondeel artefunerario adqu~

ría todo su esplendor(33). SegbnChueca>de haberseenterradoaquí a

[os Reyesy habersecerradoel recinto con hermosaverja, a la manera

cte lo que se hizo en Granada,bste habríacobradosu verdaderosentido.

Estudiandola arquitecturafuneraria españolade la época, -

se ha hechohincapiéen el valor funerario asignadoa las cabecerasde

las iglesias, aspectoquepuede interpretarsecomo una referenciaal -

contenido transcendentedel tema de la muerte. El modelo de iglesia -

conventualde unaséla nave, habitualmenteempleadopor la arquitectu-

ra de los ReyesCatE,licos> permitía un notabledesarrollode la cabece-

ra, facilitando su utilizacién corno capilla funeraria, soluciénque, por

otra parte, era de unagran efectividad pléstica. A este respectopuede

evocarsela imagendel espectacularsepulcrode Gil de Sileé a los pies Lam.TV
5

del magnifico retablo que puedecontemplarsedesdela navede la igle-

sia de Miraflores. Cuandoel conjunto de la cabecerase cerré con una
4

reja, corno en el casode la Capilla Real> éstase’sbnvirtiOen un ‘ambi— Lam.IX

te cerrado> que parecíahaber sido concebidode forma independiente-
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del resto del templo. Aquí el valor transcendentede la capilla mayor y

se transmite con mayor intensidada los sepulcros.

Esteesquemaarquitecténico,que primaba el valor significa—

Uve de la cabeceradesdeun punto de vista funerario, apareciéen M ira

[lores; pero habría de repetirseen SanJuande los Reyes, segUnexpli-

caba Chueca,se manifestétambiénen Santo Tomasde Avila al escoger

se la capilla mayor como lugar de enterramientodel Principe don Juan

Esta costumbresecontinuéen la Capilla Real y deberíahaberculmina-

do en la girola de la vecinaCatedral, lugar elegido por el Emperador—

para establecerallí su Panteén, Años mas tardeAlejo Venegas,desde

su posturacrítica antela vanidadde la pompafuneraria, en la línea de

la renovaci’onespiritual que sehabladejadosentir desdela aparicién -

del Ars Moniendi y que culminé en la doctrina de los teélogosdel siglo

XVI, condenala costumbrede colocar los sepulcrosjunte al altar ma—-

yor, como si por tenerla sepulturamas préxima al altar tuvieran el -

cielo m&s cercano, y afirma quesi el siglo dura mucho los sepulcros-

vendrén a ser les altares (34). Venegasno hacia mas que recogercon

esto el pensamientode Erasmo, quienhabíaabordadoel problemaen el

Modus Orandi (35).

-eCo-



IB>. - LaCartujade Miraflores

.

SegC¡n sabemos, la Cartuja de Miraf lores respondíaa una -

vieja fundaci’on de Enrique III, en la que seponíade manifiesto la vincu

lacién de los nuevosmonasteriosbajomedievalesa antiguospalaciosde

la Monarquíacastellana. JuanII, quien recibiE, de su padre el encargo

dc Ilovar a su t’ermino la contrucciE,ndel Monasterioen el valle de Mi-

rallores, cambib la advocaciéndel mismo por la de Cartuja de San

La María de Mi raflore s y eligié su iglesia como lugar donde et

tublecersu Pantebnpersonal(36).

¿JuanII enriqueciéla fundacién, pero las obrasquedaronin-

torrumpidas tras el incendio de 1.452 y la muerte del rey en 1.454. -

Fue Isabel la Catélicaquien en el ultimo tercio del siglo acemetiécon -

nutUntica decisién la tareade concluir las obras, siguiendola voluntad

testamentariade su padre, obras que quedaronbaje la direcciénde Si-

méncíe Colonie, A la labor de la ReinaCatélicacomo impulsora de --

las obras de la Cartuja hacereferencia la inscripcién del siglo XVII

que figura en el atrio de la i~le@ia.

Desdeun punto de vista estrictamentearquiteOténiC~el con

junte, pesea tratarsede una fundaciénmuy anterior, ha de considerar

se como obra del reinadode los ReyesCatélicos. Al abordarel pro--



- 602

bíemaconcretode la arquitectura religiosa del reinado, estudi6perme—

norízaclamentelas característicasformalesde la Cartuja, cuyo ‘oes ti-,-

1 o~ vinculado a la personalidadde Juany Siménde Colonia, puedecon

traponerseen cierta medida al de JuanGuas(37).

En la iglesia de la Cartuja se concentrael sentidofunerario

del conjunto. Da entradaa la iglesia unaportadade sencilla compos¡—

cién, en cuyo tímpano puedeverse la representaciénde la Piedad de — L~31IÁtT‘9

corte hispanoflamenco,motivo que se ha consideradocomofavorito de

la dcvecién de la Reina, y que relaciona temáticamenteestaportada - T,am.ItI
j~8

con la serie de ejemplos a quehe hechodistintas referencias -Santa_

Cruz de Segovia, El Paular, Claustro de la Catedralde Segovia>

vinculadas al arte de JuanGuas. En la parte inmediatamentesuperior

al CAmpano se encuentranlas referenciasemblemáticasal fundador, aly,

diendo al contenido representativodel artefunerario; se trata de la - —

banda engolada, emblemapersonalde JuanII, y del escudode Ca~.

tilia, ambos emblemassostenidospor un Isbn en alto relieve y situados

a izquierda y derechade la pertada, mientrasque en el monumental r~.

mate triangular que domina la. silueta del edificio se encuentrael escu-

do de armas de los ReyesCatblicos> comounareferenciaal reinado —

balo el que se concluyeron las obras. Los elementosemblematicos —

se repiten en el interior> en la ornamentaciénde la iglesia, los sepul-

oros, el retablo, ..., aludiendoal valor representativodel edificio.

La planta de la iglesia respondeal modelo de iglesia cartu-

janaconsus distintos tramosbien diferenciados. Se trata de unasen-

cilla iglesia conventualde una séla nave con capillas en uno de sus la-

dos, complejabévedade crucería y~cabecaraoctogonal, ligeramente -

elevadadel resto de la nave. A los pies se encuentrael tramo reser-

vado a los seglares, separadodel restode la navepor verja de hierro;

y
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m$ás adelanteesthel de los legos con su hermosasillería de corte rena

centista; a continuaciénel de íes monjescon sillería géticay comunica—

cién directa al exterior; y por fin, el espl’endidopresbiterio. La cabe-

cera, un peco m&s anchaque el resto de la iglesia> esthformadaen --

planta por medie octégono;en su centrosecolocé el sepulcrode los —

fundadores-JuanII e Isabel de Portugal-, a la izquierda, adosadoal —

muro> el sepulcrodel Infante Alonso; rematael conjunteel magnifico -

retablo en maderadorada, obra de Gil Sileé; una ‘reja bajasituadaan-

te el sepulcro de JuanII cierra el conjunto, anticipandosea la soluci’on
, t

que apareceramas tardeen la Capilla Realde Granada.

Se cubre la iglesia con una hermosay complejabévedade —

crucería que alcanzasu soluci’on masespectacularen la cabeceracon —

sus enormesarcesquearrancande la cornisa y confluyen en el floren —

central. A lo largo de la nave los grandesarcosprincipales y los secun

darios forman una complicadaretícula, donde los florones grandesy p~

quePiosse configurancomo elementoornamentale iconografico. Los c~

ce grandesflorones que se correspondencon cada uno de los tramosde

la naveesthndecoradospor emblemasher’aldicos, exceptoel central —

que lleva los símbolosde la Pasién. Estos emblemasse corresponden

con los escudossostenidospor angelesque sesitUan en los arranques—

de los arcos.

Ahora bien, en la cabecerase concentre.el sentidofunerario
Las • III

y el valor representativodel edificio. El monumentalretabloen made— 20

ra doradacubre todo el testero. Este retabloesthdividido en dos cuer

pos (38); la abigarradaiconografía del cuerposuperiorgira en torno a

la monumentalrepresentaciéndel Crucificado que presidetodo el con-

junto comeuna referenciaal contenidoevangélicode la espiritualidad—

de la época; otros temasque figuran en este cuerposon: escenasde la

1
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Pasién, los Evangelistasacompañadospor sus símbolos respectivos, —

los Padresde la Iglesia, .. ,; en el cuerpobajo hay un nicho paracole--

car en ‘el el Sagrario, y encimaotro nicho m~s pequeñocon un alto re-

lieve en el fondo con una escenade la Historia Sagradaque podía cam-

biarse por medio de un complejo mecanismointerior; a ambos lados -

del Sagrario puedenverse las representacionesde santos y algunases-

cenasevangélicas,mientras que en los extremos se representa,como-

hemosvisto, a los reyes fundadores, a la manerade monumentalesdo-ET
1 w
518 574 m
535 574 l
S
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nantes. El retablo que, segbnla leyenda, se doro con el primer oro líe

gado de América, esth realizadocon la niinúciosidad y el barroquismo

que caracterizéel arte de Silcé, dondeno quedanespacioslibres que -

no esténcubiertospor la rica y variadadecoracién, correspondiéndose

admirablementecon el tenogeneral que Simbn de Colonia imprimié a -

la Cartuja, cuya aparentesobriedadcontrastacon la brillante solucién

de la béveda, la jugosa decoraciénde las jambasy archivoltas de la por

tada, la airosa crestería, .. . Sin embargo, las piezas mLs interesan-

tespor su contenidofunerario y su calidad artística son los dos sepul—-

cres que estudiaremosm~s adelante.

La ReinaIsabel demostrésiempre una gran predilecciénpor

el Monasterio, que seenriqueciécon distintas obras de arte. Parala -

Carbja trabajéJuande Flandesentre los años 1.496 y 1.499> si bien —

las tablas quepinté se han perdido en su mayor parte, salvo interesantes

ejemplos como la pequeñatabla del E oce Heme. A la Cartuja de ML

rafleres regalé laReinael famoso Retrato de Palacio, cargado,

segbnsabemos,de referenciasemblemhticasde sentido representativo

que esténsignificadasen el joyel que lleva la Reinacon los emblemas —

de las OrdenesMilitares y el bordado de la camisa con los motivos de —

de castillos y leones.

-oQo-
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C). - La Capilla Real de Granada

.

Por Real Cédulade la ReinaCatélicadadaen Medinadel Cam

por el 13 de septiembrede 1.504 sefundé la Capilla Real; en octubredel

mismo año la Reina redactésu testamento,donde se especificaba,jun-

te a otras disposicionesen relacién con susexequias, que fuera enterra

da en el Conventode SanFrancisco de la Alhambra, o bien, en otro —

conventode la misma Orden, hastala terminacién’ tías obrasde la Ca

pilla Real. El 26 de noviembre moría la Reinaen su palaciode Medina>

siendo trasladadossus restosá Granadaal Conventode SanFrancisco>

donde fue enterradom~s tarde tambiénel Rey Fernandohastala conclu

sién de las obrasen la Capilla Real. Extremadamentesencillo debié —

ser el enterramientode la Reina en SanFrancisco, como lo demuestra

la intencién del Condede Tendilla de enriquecerel Convento; con reía—

oVen a este problemaexpusoTendilla en carta del 23 de diciembrede —

1.504 dirigida al secretarioAlmazan que, a su juicio, el cuerpode la —

Reina ‘1no est’acomo cumple e conyenea quienella fue en vida” (39).

Las obrasde la Capilla Real debieroniniciarse hacia 1.506,

fecha del primer contrato que sefirmé con Enrique Egas (40) hasta ——
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1.517, segúnrezala inscripcibn que recorre el interior de la Capilla

(41), si bien, la traza debié ser anterior, segúnexplica Rosenthal, —

obra de maestroslocales de segundafila, a quienesEgasatribuyé la —

responsabilidadde que la Capilla resultara baja y angosta. La f&brica

de la Capilla Real es extremadamentesencilla; respondeal modelo de -

iglesia de frailes mendicantesde una sbla nave con capillas a ambosla-

dos, cruceropoco sobresalienteen planta, sacristía y cabeceraoctogq.

nal m’es elevadaque el resto de la iglesia, puestoque la decisiénde - -

construir el coro en alto para dar mayor amplitud a la nave obligé a el~

var la altura de la capilla mayor, segúnse ha comentadoal estudiar —

m~s detenidamenteel proceso de construcciénde la Capilla Real,

La Capilla Real se proyecté junto al solar de la antiguaMez

quita Mayor de Granada, que estuvo situada en el lugar que ocupahoy -

en día el Sagrario de la Catedral, configurada como una pequeliaigle--

sia independiente, cuyaportadaprimitiva quedb incorporadamés tarde

al interior de la nueva Catedral renacentista. La fundaci’onde la Capi-

lla Real sellené de contenido espiritual y emblemhtico al establecerse

en uno de los lugares mas significativos de la Granadamusulmana. Se

concíbié, pues, como una iglesia independientede frailes mendicantes,

a la manerade las fundacionestradicionales en conventosy menaste-—

nos, pero, a la vez, estrechamenterelacionadacon la Catedral, co-

mo una referencia a la costumbrede fundar capillas funerariasen las

catedrales,costumbre que Carlos y quiso consagraren la girola de la

Catedral.

La ReinaCatélica dejé todassus rentaspara financiar las -

obras de la Capilla Real. Sin embargo, desdeel mismo momento de -

la ejecuciénde las obras se levanté unaviva polémicasobrela marcha

de las mismas que se perpetuéhastanuestrosdías. Comparadacon —
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Plantade la Catedralde Granádaen la que puede
observarse la Capilla Real adosadaa su costado,
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San Juande les Reyes -anterior emplazamientodel PanteénReal, como

es sabido,— la Capilla Real resultaun edificio mucho mhs pobre y sen-

cillo, pesea que, tanto en el exterior, como en el interior de la Capí-—

ha Real se repiten los emblemasy dem~selementosheraldicosque ca_

racterízarenla espléndidaornarnentaciéndel Conventotoledano-.escu_

des, iniciales, inscripcién, . . . —; pero alcanzaronun desarrollomucho

menor en Granaday el conjuntede la f&brica resultémenosarménico y

bien estructurado. Puedeafirmarse que si JuanGuas creoen San Juan
1

de los Reyesel paradigmadel ‘oes tilo”, la Capilla Real no es mas -

que unaproyeccibn torpementetrazadadel mismo. Las obrasde la Ca

pilla se encargarona partir de 1,506 a EnriqueEgas, autor, corno es

sabido> de diferentes proyectosde la Corona, Egasmanifestéen distin

tas ocasionesque, ajusténdosea la traza, la Capihía resultarta angosta

y baja, segúnrefiné el Conde de Tendilla, que en su calidad de Gober_

nadordel reino de Granadavigilaba la marchade las obras, al Rey Fer

nandoen carta de 12 de septiembrede 1.509 (42). Ello motivé las con

sultas a diferentes arquitectos y las distintas reformasque se inten

taren sobreel proyectoprimitivo con la intenciénde dar mayor ampli-

tud a la nave,

CuandoCarlos 1 visité la Capilla Real exclaméque ‘esta era

insuficiente para albergarla gloria de sus abuelos(43), si bien, duran

te su reinadose enriqueciéel conjuntocon obrascomo los sepulcros,—

el retablo o la reja. En nuestrosdías seha avivado la polémica. Gé--

mez Moreno ha atribuido la sencillez del proyectoa la supuesta~

ñeria” de Fernandoel Catélicocon unasfrasesque sehan hechoo&le—

bres, siendom~s tarde recogidasy comentadaspor Gallegoen su obra

fundamentalsobrela Capilla Real (44). Ahora bien, Rosenthalestima

que la elecciénde la plantade la Capilla Real no fue responsabilidad-

de Fernandoel Catélico, sino de Cisneros, quiencorno testamentario
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de la ReinaIsabel interpretéal pie de la letra la voluntad de ésta de ser

enterradaen una sencilla capilla a un lado de la Catedral (45). Cisneros

debié tenerunagran influencia en el concierto que sefirmé con lEgas —

en 1.506 y en la marchaposterior de las obras, lo que justificad-a el —

que Tendilla no se atreviesea ponerdemasiadasobjecionesa la labor -

de lEgas por temor a disgustaral Arzobispode Toledo (46), como se --

desprendede la cartaque el Condese Tendilla envié al Arzobispo de S~.

villa con fecha 10 de julio de 1.509, en la que solicitabala presenciaen

Granadade LorenzoVhzquezparaintentar modificar con su asesoramien

te la marchade las obras (47).

Es imposible saberla valoraciénque la ReinaIsabel hubiera

hecho del edificio; si hubiera reclamadoun proyectomés ambicioso co-

me hizo en el casode San Juande los Reyes, cuandorecriminé a Guas

por la sencillez de la féi’orica e intenté ampliar sus dimensiones, o si, —

por el contrario, la Capilla Real respondíaal deseoexpresadoen su tes

tamentode ser enterradacon la mayor sencillezposible. Pesea quede

jara a la Capilla todas sus rentas -razénpor la cual no debiéhaberprQ

blemasfinancieros en su construcciény no tendríansentidolas acusa——

cíenesde GémezMoreno al Rey de tacañeríay mezquindad—es posible

que ella aspirase, en efecto,a unaobra sencilla dadala actitud general

que sumib ante el problemade la muerte y su forma intimista de vivir

la religiosidad. Por otra parte, la traza de la Capilla Real se corres-

pondecon la de unaiglesia de tipo conventual, a la manerade las em-

pleadashabitualmenteen el artede las ReyesCatélicos, si bien, como

sabernos,en el casode Granadasurgierondistintos problemasde orden

estructural y constructivo.

La Capilla Real de Granadaresultahoy en día en su sinipli-

cídadun bello conjunto compuestopor interesantisimosobjetos artísti—
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A.

8.

Fig. A: Espadadel Rey Fernandoy cetrode la ReinaIsabel,
junto a otros objetospersonalesde los Reyesconser
vados en la Capilla Real de GraWa.

Fig. 8: Misal de Isabel la CatS]ica, Capilla Real deGranada.

1
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ces. ComentaDamihn Bayénque no hay nadatan grandioso, solemney

lleno de espiritualidad como estaCapilla, arménicaen todos los deta--

lles. Reconoceel autor que en la construccibndel edificio debibhaber -

habidoparte de propagandapolítico y religiosa, atendiendoal ambiente

de majestuesteálemnidadque siemprequisieroncrear los Reyes y al -

sentimiento de recogimientopiadosoque inspira el conjunto, y concluye

afirmando: “La Capilla en si misma encarnael ideal de unidad y grandi=

sidad de lesReyes Catélicos” (48). La Capilla Real se configura como—

un auténtico relicario de la Monarquíade los ReyesCatélicos; en ella no

faltan las referenciasemblematicasque conformaronel lenguajeformal

de la arquitecturadel reinado: iniciales en la crestería, los escudosde

armasque aparecena lo largo de los muros de la nave, los adornosque

decoranlas b’ovedas, .. . A la derechade la nave de la iglesia se en- -

cuentra la sacristía, cuyo volUmensobresaleen el exterior de la línea

del edificio; en ella se ha establecidoun pequeñomuseoen el que se - -

custedian algunosobjetos personalesde los Reyes, la coronay e] cofre

de Isabel, la espadade Fernando>el pendénreal, junto a la pequeñaco

leccién de tablas pertenecientesa la coleccién personalde la Reina que

el Rey mandétrasladar a Granaday que, tal vez araciasa ello, han líq..

gado hastanuestrosdías sin dispersarse(49).

En la cripta de la Capilla Real reposanlos restosde los Re-

yes Catélicosen ataudesadornadoscon sus iniciales, junto a los de su

hija Juana1, su esposoFelipe y el Infante Miguel, hijo del rey de Port~

gal y de la InfantaIsabel -bija mayor de los Reyes—, quien, de no ha-

ber muerto prematuramente>habríallegado a ceñir las coronasde Ca~

tilla, Aragén y Portugal. En la cabecerade la iglesia puedenverse los

sepulcros reales, a la izquierdael de los ReyesCatélicosy a la dere-

cha el de sus hijos; ‘estos, comoel retablo y la reja, son obrasque cro

nelégicamenteno se correspondenya con el reinadode los Reyes Caté...

k
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Feretros de los ReyesCatblicos en la
cripta de la Capilla Real de Granada,

1$’
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Capilla Real de Granada, detalle de la reja del crucero.
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Felipe Bigarrny, Retablo Mayor de la Capilla Realde Granada.



— 615 —

lices; en ellas se advierte ya con claridad la aparicibn de un nuevo len.-.

guajeformal y se ponede manifiesto el favor que la corona síguié dis-

pensandoa la Capilla en el reinadode Carlos 1, aunque‘este considera-

se que era insuficiente para albergar la gloria de sus abuelos.

Espléndidareja de gusto plenamenterenacentistaseparala

cabeceradel resto de la iglesia, obra admirable de la rejería de su -—

tiempo debida al arte de Bartolom’e de Ja’en. Figuran en ella las armas

de los ReyesCatélicos y las del Emperador, algunos temas religiosos

-escenasde la vida de Cristo, los Santos Juanes, .. .— y est’a rem ata—

da por un hermosocalvario a la manerade un retablo. Cierra el con-

junto elmagnifk~o retablo en alabastropolicromado de Felipe Vigarmy.

A esteescultorse ha atribuido desdeel siglo XVII el retablo, aunquede

ello no hayaconstanciadocumental; sabemossolamenteque a partir de —

1.521 seencontrabaen Granada,fechhndosealrededor de este aNo el re

tablo (50). En ‘el se desarrollandistintos temas religiosos vinculados a

la devociény al contenidopolítico de la Monarquía de los Reyes Catélicos

—Santiago, SanJorge, San JuanEvangelista, •..-, mientras que en el—

sotobancose representanreliqves alusivos a la rendicién de la ciudad ——

de Granadaa las tropas cristianas. A ambos lados del retablo se enouen

tran las estatuasorantespolicromadasde los Reyes> obra probable de —

Diego de Sileé que, siguiendoel modelo tradicional de donante, sustitu—

yeron a las de Vigarrny queéste debié labrar para el retablo y a cuyo

estudioprocedí anteriormente.

-eCo-



VI. .3 - Sepulcrosy bultos funerarios.

La iconografía de los sepulcros recogiS en su variado alarde

de temasla complejaproblem~ticaen torno al tema de la muerte que, -

segúnhemos visto> se puso de manifiesto en el trhnsito de la Edad Me-

dia al Renacimiento. La esculturafuneraria de los ReyesCatblicos -

-en sus dos conjuntosfundamentales,Miraflores y Granada-marca el

pasodel sep4lcromedieval, presidido por el problema de la angustia-

del hombreante el trance de la muerte, al sepulcro renacentista,confL

guradocomo un cantoa la glonificacton del individuo, si bien, hay que —

se~alarunavez mhs que el arte espafSol no registro nuncaen toda su --

crudezalos temasde la iconografía macabray el sentimiento tr~gico —

de la muerte. En efecto, salvo detalles de orden secundarioa los que—

aludir~ mhs adelante, las mayoresdiferencias entre la obra de Gil de -

Silos y la de Fancelli esthnen el plano formal, obedeciendoa desest&-

ticas radicalmentedistintas, m~s preciosista y naturalistala primera,

mhs sobria, conceptuale idealizada la segunda. Ambos monumentos,

comoveremos, estanpresididos por el contenido representativoquese

asign6al arte funerario y que sepone de manifiesto a trav~s del alarde

de elementosemblem&ticosy de alusionesexpresas a los difuntos; en -

ellos prima de igual manerael contenidode los temasreligiosos y las

LS
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referenciasveladasal problemade la muerte.

-oQo-



A). — Los sepulcros de Miraflores

El magnifico sepulcro de los padresde Isabel la Catblica,

que Gil de Silo~ ejeoutben Miraflores entre 1.455 y 1.493, respondeLaiti.VTTI
14

al modelo de sepulcro exentocon las estatuasyacentesde los difuntos

sobre el lecho mortuorio. Este mausoleopuedeconsiderarsecomo -

unapieza única de la esculturafuneraria de su tiempo, atendiendoal -

preciosismonaturalista de la teJíay a la compleja originalidad y dispo

sicibn del monumento, con una rica y variada iconografía en la que cuí

minabala tradici~n de la esculturafuneraria medieval y seponía de —

manifiestola madurez del género, que aportb un rico repertorio de~ te-

mas y motivos iconogr&ficos a la escultura renacentista(51). En este -.

sepulcrose aunéel vitalismo preciosista de la estbtica flamenca(52) .y

el gusto por las formas moriscas, tan familiar al arte espaNolde su -

tiempo; a ello obedecela curiosa estructura del sepulcro en forma de —

estrella de ocho puntas, que se ha consideradode origen morisco, y -—

las agujas, doselesy demaselementosarquitectbnicos que lo confor--

man, en los que puedenencontrarsereferencias a las características—

de la arquitecturahispanoflamenca(53).

En la parte superior de la cama, coincidiendo con los cuatro

Lmn.VIII

puntos cardinales> se encuentranlas estatuasde los Evangelistasacom 15

paFiadaspor sus símbolos respectivos; junto a los Evangelistas>figuran
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Gil de Siloe, Sepulcro Real,
Cartuja de Miraflores,

Los cuatro Evangelistas,
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los doceApbstoles, si bien, estasestutashan sido mutiladas y aparecen

restauradasen parte, por lo cual Wetheydocumentasu estudioen los tes

timonios de viajeros y cronistas antiguos (54), En los flancos de la cama

se encuentranlas sietevirtudes colocadasen nichos en el lado de la rei-

na; a estasfiguras se-contraponensiete personajesdel Antiguo Testarnen

to, dejandolibres dos nichos que se ocupancon la piedady la Vir0en

—

con el Niño . En la parte bajadel sepulcro puedenverse unos monjes —

cartujos. A la derechase encuentrael escudode Castilla con la corona

real sostenidopor dos leones; al otro lado se encuentrael escudode la

reina con las armas partidas de Castilla y Portugal. En los cuatro extre

mos menoresdel basamentose colocan grupos de cuatro profetas, alter

nandodos viejos con barbacon otros dos jbvenes; los viejos llevan li— —

bros, los jbvenes r6tulos, o bien> tienen las manosvacias; ninguno lle-

va atributo alguno, En cadauno de los ocho puntos de la estrella se co-

loca un lebn sobreel podium, de los cualesse ha perdido el que estaba

colocadojunto a Daniel; estos leones componenescenascaprichosas~—-

uno sujetala cabezade una víctima humanacon sus zarpas, otro un car

nero> ... Todo el sepulcro se cubre con unavitalista decoracion que e~

th formadapor figuras de niNos jugandoentre una frondosa vegetacibn—

en medio de la que aparecenaves y otros animales fant~sticos.

La complela iconografía del sepulcro anticipaba algunos de —

los temasque caracterizaron el sepulcro renacentistaespañol, como ——

son las representacionesde los Evangelistasy de virtudes. Los Evan-

gelistas, junto conlos personajesdel Antiguo Te~tamento> debeninter_

pretarsecomo una referencia a la renovacibnespiritual que se había -

dejadosentir a fines de la Edad Media y que se basabaen una nuevain

terpretacibnde las Escrituras. Las siete virtudes —cardinalesy teolQ

gales- han de ponerseen relacibn con la vertiente ~tico—moral del Hu

manismo, que, como sabemos>empezabaa difundirse; tanto Tarín co-

mo Wethey, han estudiadoestasvirtudes en relaciBn con los temasdel
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Antiguo Testamentoque se colocan en el otro extremo del sepulcro, in-

terpret&ndolas como una alegoría referidas a las virtudes del rey (pie-

dad, devocibnsabiduría, ..... Por otra parte, estesepulcro no trans

mite en toda su crudezael sentimiento tr~gico que caracterizb el mito

de la muerte a fines de la Edad Media. Ahora bien, hay cierto patetis-

mo -apenasinsinuadopor Wethey (55) , pero que para nil es evidente—

en las representacionescontrapuestasde la Virgen con el Nifio y la ——

Piedad, dramaticaalegorla del principio y fin de la vida, a travbs de la

peripeciahumanade Cristo. En el zbcalo del sepulcro se representan

algunos restosde esqueletos,herencia, sin duda, de la iconografía ——

macabra, como en el caso del leBn que devora un femur humanoy que -,

Roda y Delgadointerpretb como unaalegoría de la caducidadde la vida,

devoradapor el pasodel tiempo (56).

Los yacentesde Miraflores han perdido la rigidez ljie0htica

del cadávery est’anexentosde todacognotacibndram&tica, lejos del —-

sentido macabroque denotabala cita de Huizinga reproducida mhs arri

ba; se conserva todavíael esquemacompositivo del difunto descansando

sobre el lecho mortuorio> pero esteapareceserenamentedormido, an-

ticip~ndosea la concepcibnidealizadade los yacentes renacentistas;sin

embargo, frente a estainterpretacibn del modelo, el naturalismo y la -

minuciosidadde la estéticaflamenca dotb a las estatuasde JuanII e IsaLa¡1¡vIII
— 16y17

bel de Portugal de unaviveza y realismo, recre~ndoseen cadapequeño

detalle de la indumentaria, que no alcanzaronlos bultos de los Reyes—

Catblicosen Granada. A este respectocomentaTarín que se los repre

sentatendidossobreel rico lecho, apoyandolas cabezassobre almoha-

das labradascon detalladosadornos, con figuras separadaspor una ele

gantecrestería; el autor hacehincapi~ en el verismo que transmiten —

los rostros, que no se asemejan a cad’averes, y destaca la eiecuciSn —

de la talla que permite resaltar la riqueza de las ropas que visten los
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Gil de Siloe, Sepulcro Real, las estatuasyacentes,
Cartujade Miraflores.
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reyes y todos los detalles de la ornamentacibn(57).

En estasestatuasfunerariasdel arte de los Reyes Catbli-

cos es donde la representacibnde los reyes se concibe con un ma-

yor sentido emblemhtico, y donde, por tantó, la iconografía regia ap~

receen todo su esplendor. En efecto,, si en la representacibndel reta

blo persisteel contenido religioso> estosyacentesanteponenal sentt-—

miento piadosoque subyaceen el arte funerario al valor representati-

va de listos, que en este caso implica la obligada referencia a la Mo—

narqula, Los dos reyes llevan coronas, si bien, él contenido represen

tativo es mucho mayor en la figura del rey; Juanil sostieneel cetro, -

símbolo del poderreal, en la manoderecha, mientras que con la iz— -

quierdase sujetaelegAntementeel manto; la alusibn de tipo emblemhti

cii a la Coronade Castilla sepone de manifiesto a travlis del motivo —

de castillos y leonesque apareceen el collar que lleva al cuello y que

evoca el bordadode la camisa de Isabel la Catblica en el retrato que -

lista regalb a la Cartujá; en el mismo collar encontramosla referencia

a la divisa personaldel rey en los famosos ns tres de lanza, ——

que> segúnexpliqub, adornabanlas ropasdel rey en la representacibn

del retablo y que tambi~nse repiten en las de su estatuayacente, que

guardanrelacibn con las modas cortesanasm&s ricas del momento —

que se correspondían,como sabemos> con el lujo de la modamoris-

ca> reproduciendocon esmero los detalles, el acabadode las telas y

de la pedreríaqu~las adorna (58). La composicibnse completacon —

dos leonesque descansana los pies del rey, alegoríade la fuerza del

poder real usual en la iconografía funeraria.

A la izquierda del rey se sitba la estatuade Isabel de Po~

tugal ligeramenterecostadasobreel brazo izquierdo y vuelta haciael

crucero de la iglesia para que el espectadorpuedacontemplarla mejor,
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Gil de Siloe> Sepulcro Real, detalle de la estatuayacentede
Isabel de Portugal, Cartuja de Miraflores,
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Viste la r.einaropas tan ricas como las del r.ey, siguiendocon extraor

dinaria precisi5nlas modascortesanasde su tiempo <59). Sin embargo,

la representacibnde la reina asumeuna actitud piadosaen la línea de -

la esposafiel que encarna las virtudes dornlisticas, aparthndosedel con

tenido emblem~ticode la representacibnde JuanII; sujetaIsabel de Por

tugal con las dos manos enguantadasy cubiertas de sortijas un devocio

nario abierto colocadosobre una tela de brocado, como una referencia—

al rito cartujanoque atrn perdura hoy en df.a. A los pies de la reina pue

de verse un perro, un niño y un 1.ebn; el perro, símbolo de la fidelidad,

puedeconsiderarsecomo un elementofrecuentede la iconografíafune-

raria del siglo XV con estasignificacibn. EL conjunto de las tres figu-

ras -el perro, el nUlo y el lebn—, representandola fidelidad, la ternura

y la fuerza, debeinterpretarse como una alusiBn a las virtudes domlisti

cas quedebib haberencargadola difunta en vida> asumiendoun papel —

mucho m~s pasivo que el que habidade representarsu hija Isabel la Ca

tblica, hechoque> como veremos, se reflejb tambilin en el sepulcro de

Granada.

Estasestatuas>que desgraciadamentehan llegado mutiladas

hastanosotros> tienen un enormeinterbs, atendiendoa sus valores — -

plhsticos; Gil de Silos infundib a los rostros un gran sentido de verismo

y naturalidad,si bien> no puedeafirmarse con propiedadque se trate —

de autlinticos retratos, puesto que el autor no llegb a conocera los re-

yes en vida -reculirdeseque JuanU habíamuerto casi cuarentaañosa~
.9

tes de la ejecuci~n•••delsepulcro, segúnvimos en ocasionde comentar -

las estatuasorantesdel retablo —.

En el lado del Evangelio se encuentraadosadoal muro el s§
Lan -VIII

pulcro del Infante don Alonso> el hermanode Isabel la Catblica muerte ~

prematuramente;estesepulcro, que abandonael modelo tradicional de
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sarcbfagocon lecho mortuorio, se organiza como un nicho cobijadopor

rico arco de estructuraconopial, en cuyo interior puedecorrtemplarse

como uníco motivo iconogrfrfico la estatuaorante del difunto. El mau—

soleode bellísima y primorosa ejecucibn, dondela fantasíade Gil de —

Silob alcanz’o altas cotasde barroquismocon infinidad de escenasque

llegan a tapizar el fondo del nicho, en las que los putti o geniecillos se

confundencon la vegetacibn, es> sin embargo, iconogrhficamentemu-

cho menos ambiciosoque el de los reyes; ahora bien> aportb a la escul

tura funeraria posterior la consagracibndel modelo de bulto orante,mQ

dele que iconogrhficamenteprocedede la evoluciBn del viejo temadel -

donantemedieval, La estatuade tamaño natural representaa un joven Lain.VIII
19

de larga melena, vestido segúnla fastuosamoda cortesanade su tiem-

po, quien, con las manos juntas> eravuelto hacia el altar, arrodillado

sobre un almohadbn, anteun reclinatorio cubierto por un pañode bro-

cado> sobreel que descansaencima de un cojín pequeñoun libro abier-

to (60),

La escultura funeraria española registra en este momen——

te la aparicibnde la estatuafuneraria orante avaladopor ejemplos— -

magníficoscomo ~ste o la estatuaorante de Juan1 de Castilla en la Ca

pilla de Reyes Nuevosde la Catedral de Toledo. Aparece esteorante

como unavariante del modelo tradicional de bulto yacente, desarroll’an

dese de formaparalela a liste en la esculturafuneraria del siglo XVI has

ta desplazarlodefinitivamente en los mausoleosasociadosal estilo de -

PompeyoLeoini y de su escuela(61). En mi opinibn, la aparici’on de la—

estatuafuneraria orante, que ha de relacionarsecon el triunfo y desarr~

lío del modeloen otras especialidadesartísticasqueya hecomentado,re~.

pondeal cambiode actitud anteel trancede la muerte quese correspon—

decon las transformacionesen la espiritualidad de la lipoca. En efecto,

la aparicibn del yacentecomo la representacibndel cadhver sobreel le_

cho mortuo rio dejb paso, ya a fines de la Edad Media a una interpreta_



— 629 —

fr~

1

a 44

4,~i>t t~
4*

¡II?

Gil de Silee, Sepulcro del
Cartuja de Miraf lores.

•3’
-,q=v. <4—-

‘- >~ b

tr
4

.5

1

Infante Alonso,

MIII t

1 1
H

Mt

1~•

II

4

1

a



— 630 —

ojén menos dramhticadel tema; la muerte empiezaa ser asumidacon -

serenidad,con la serenidady confianza que proporcionabauna vida de —

fermacién y preparacibncristiana para aceptarel trance de la muerte.

A fines de la Edad Media se difuncié por Europa, como sabemos, el —-

Ars Meriendi (62» anticipándosea las doctrinas de pensadoresdel si-

glo XVI corno Erasmo, dondela espiritualidad mbs innovadoraencon——

traria la pautaparallevar esavida de preparaciénpara la muerte, Pre~

te al abandonoque denotabael modelo de yacente, el orantevenia a sig-

nificar unaactitud distinta anteel trance de la muerte mucho mhs partí

cipativa de acuerdecon una religiosidad profunda y sinceramentevivida.

De igual maneraque sucederhmas tarde con la estatuaya-

centedel Príncipe don Juan, en estebulto funerario se omiten todas las

preferenciasde sentidoemblem~tico que caracterizaron la estatuariafu

neraria de les Reyesen el arte del reinado; en el conjunto del sepulcro

estasse reducena la presenciadel escudode armas de la Corona de

Castilla, quese coloca en el basamentosostenidopor dos hngelesy - —

acompafiadopor dessoldados o reyes de armas> como (an¿careferencia

a la dignidad del difunto, Las lineas basicasdel monumentoson senci-

lías, si bien, la sencillez de la estructura se enmascarapor el desbor-

dantebarroquismodel estilo de Gil de Silo6. La atenci’ondel especta-

dor se centra en la estatuadel difunto —sblo puedeverse como referen

cia a la tem~tica religiosa> tan abundanteen otros sepulcros> San Mi-ET
1 w
478 268 m
527 268 l
S
BT


guel, La Asuncibny los Santos Juanes en el basamento-, que, desdeun

punto de vista compositivo, adquiere una importancia que no tuvo nunca

la representaciényacente;de estaforma el sepulcro del Infante don Alon

so se anticipé al giro espectaculara que se vio sometido el arte funera-

rio en los mausoleosdel Ultimo tercio del siglo XVI, donde el monumen

te quedarhreducidoa un austero encuadramientoarquitectbnico en el —

que se cobija la representacibndel difunto.
-oQo-



8). — El sepulcro de los ReyesCatélicos

.

Las piezasm~s sobresamientesdel conjunto de Granadason

los dos sepulcrosque estansituadosentre la reja y el retablo y que pres

tan a la cabecerade la Capilla Real su contenidofunerario> si bien, el —

que paranosotros tiene mayor interlis es el de los Reyes Catélicos, - -

puestoque el de Juana1 y Felipe el Hermosoes unaestimable obra pos Lam.TX
2/7

tenor de Bartolom~ Ordbñezen el quesesigueel modelo de Fancelli —

(63). No se cumplié la voluntad de Isabel la Catélica de ser enterrada

en unasepulturabaja sin bulto funerario, sino que se decidib levantar a

la memoriade los Reyes Catélicos un monumentode similares caracte-

rísticas al que, como sabemos,se hablaencargadoparael Principe don

Juan,encargoque se hizo tambiéna Fancelli, quien marché a Italia pa-

ra ejecutar la obra en m~rmol blanco de Carrara, pero que en 1.517 es

tabaya en Granadaparaprocedera asentarel~ulcro en la Capilla Real

(64). Se trata de un sepulcro exentocon paredesen talud, segúnel mo.L. Lajii.IX
5

9
delo de Avila que hecomentadomas arriba, aunquelégicamenteéste -—

sea m&s ancho para dar cabida a las dos estatuasyacentesde los Reyes

y hayallegado hastanosotrosen un mejor estadode conservacién. En

el sepulcro de los Reyes Catélicos, como en los de Avila y Miraflores,

esthnpresentes los temas iconograficos y elementossimbélicos que ha—

cian referenciaa la probleméticasocial, cultural, política y religiosa —
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Domlinico Fancelli> Sepulcro de los ReyesCat&Iicos>
Capilla Real de Granada.
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de su tiempo.

Sobre la cama reposanlas estatuasyacentesde los Reyesso
Lam.IX

bre almohadasmas sencillas y rectilineas que las de Miraflores. Se -

trata de dos representacionesidealizadasen las que se ha perdido el —

sentidonaturalistade las estatuasde Mirafl¿res y el barroquismo y la

minuciosidaden el tratamientode la indumentariaque aquí es mucho -

mhs sobria, En realidad no puedehablarsede auténticosretratos, si -

bien, el del Rey Fernando> a quien Fancelli pudo haberconocidoen vida,

debeser mas fiel al natural. En las estatuasde los ReyesCatélicos se

repiten los símbolos alusivos a la Monarquíaque acompaNabanlas repre

sentacionesde los Reyes en la Cartuja; los Reyes llevan coronasy apo-

yan los pies en leones, símbolo de la fuerzadel poder real; el Rey vis-

te armaduray lleva en la mano la espadacomoalegoría del rey-caudillo,

conceptomedievalque perduréhastael reinadode Carlos 1 (65), y el —

rey-justiciero, problema en el que hizo hincapili la política del reinado

(66); la Reina, por su parte> sostieneel cetro, símbolo del poder real -

que ella no delegbnuncaen su esposoy aspectoque, como he explicado,

diferencia su representaciénde la de su madre en Miraflores, Ambos

espososllevan al cuello medallonesen los que esthn representadoslos

Patronos de Castilla y Araghn -Santiagoen el medallénde Isabel y San

Jorge en el que luce Fernando—;estos medallonesse correspondencon

las im&genesde San Jorge y Santiago Matamoros que aparecenen sen-

dos tondos en los flancos de la cama del sepulcro y recuerdancon su re

ferencia expresaala Corona el collar que con los emblemasde Castilla

llevaba al cuello JuanII en su bulto yacenteen Miraflores. Otras alusio

nesde car&cter emblemMico y representativopuedenencontrarseen --

los escudosde armas , ornadoscon jugosadecoraciénquattrocentista,-

y el hermosoepitafio que> flanqueadopor dos deliciosos angelillos, ocu

pa el frente del sepulcro.
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Dom5nico Fancelli, Sepulcro de los Reyes Catélicos, detalle
de las estatuasyacentes, Capilla Real de Granada.
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Domlinico Fancelli, Sepulcro de los ReyesCatélicos,
detalle de la estatuayacentedel Rey Fernando, Capí—
lía Real de Granada.
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Dorn~nico Fancelli, Sepulcro de los RayesCatblicos,
detalle de la estatuayacentede la ReinaIsabel> Capi-
lía Real de Granada.
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Junto a los Reyes, sentadosen los &ngulos del sepulcro, se

encuentranlas estatuasde los Padresde la Iglesia —San Agustín, San

Jerénimo, San Ambrosio y San Gregorio— que debeninterpretarse co-

mo una alusién a] nuevo espíritu quebasabala renovaciénde la iglesia

en una vuelta al estudio de la patrística y los Evangelios, En los flan-

cos de la cama pueden verse, junto a las representaciones de S~tntiago

y San Jorge y las im&igenes de otros santossituadosen hornacinasa lo

largo de la cama, los temasdel Bautismo de Cristo y la Resurrecéibn

,

aludiendo al problemade la Salvacién y a la imitacién. de la’illgura de

Cristo, vinculando el sepulcro a] contenidogeneral de la espiritualidad

del momento. Falta, de estaforma, en el sepulcro de los ReyesCaté-

licos, todaalusién patética al problema de la muerte, al que no se ha-

cen ni siquiera las insinuacionesveladasque hemos visto en Miraflores.

En el sepulcro del Príncipe don Juanpodrhn verse todavía, confundidos
‘1con la decoracionrenacentista, algunos temasde la iconografía maca—

bra.

Los sepulcros de Fancelli consagraronen el arte espaflol el

modelo de sepulcro renacentista. La estética renacentistaredujo y sim

plifi¿é la enormecomplejidad de temasy elementosornamentalesque ha

bian caracterizadola estéticaa fines de la Edad Medía, de la que parti-

ciparon los sepulcros de Gil de Siloé, en favor de una lectura mas facil

del monumento, puesto que nos encontramosanteun arte muchomas -

conceptual. Una concesiéna la estética renacentistapuedeverse en --

los grifos -símbolo de vigilancia- que rematanlas esquinasde la ca--

ma y que puedeninterpretarse como una referencia erudita al contenido

de la cultura 1c 1 ¿sic a rl; puedeadmirarse, adern>as>una jugosadeco—

racién de sabor quattrocentista, en la que los emblemasde los Reyes -

Catélicos -yugo, flechas, granada, . . .— se confunden con los putti, las
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Fig, A: DoménicoFancelli, Sepulcro de los ReyesCatélicos, detalle
de los Padresde la Iglesia (SanAmbrosio), Capilla Real de
Granada,

Fig. B: Dom~nico Fancelli, Sepulcro de los ReyesCatélicos, detalle
de los Padresde la Iglesia <SanGregorio)> Capilla Real de -
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Doménico Fancelii, Sepulcrode los ReyesCatélicos, detalle
de la iconografía religiosa (El Bautismo de Cristo), Capilla —

Real de Granada,
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A.

B.

Fig, A: Domlinico Fancelli, Sepulcrode los ReyesCatélicos,
detalle de la iconografía religiosa (SantiagoMatamo-
ros)> Capilla Real de Granada,

Fig, 3: Dom~nico Fancelli> Sepulcro de los RayesCatélicos,
detalle cJe la iconografía religiosa (SanJorge), Capi-
lla Real de Granada,
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DoménicoFancelli, Sepulcro de los ReyesCatélicos,
detalle del epitafio> Capilla Real de Granada.
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DoménicoFancelli, Sepulcro de los ReyesCatélicos, detalle
de la ornamentaciénherMdica, Capilla Real de Granada.
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llores y frutos y las guirnaldas que acompanan a los escudos (67).

— oooOooo-
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1 ) “Inducido, por así decirlo> a unam~s personalmedi—
taciénde su destino, les asaltaunasensaciénde temor
un sopío de terror, de ahí el sentidode lo macabro”.
ROMANO-TENETI> Los fundamentosdel Mundo Moden-ET
1 w
300 569 m
508 569 l
S
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no, Madrid 1.977, p~g. 105,

2 ) VéaseHUIZINGA, El otoño de la EdadMedk, Madrid
1.967> p~gs. 212 y ss,, dondese estudiael desarro—
lío de estaprobleméticaen las artes plésticasy la Ii
teraturacentroeuropeas.

3 ) O tal vez •.. ~¿Esmiedo a la vida, que tan fuertemen
te donimé aquellaépoca,el sentimientode la decepcién
y desanimo,que quisieraentre9arsea la verdadera en
tregade aquelque ha luchadoy vencido> pero que a pe
sar de ello se aferracon todas sus fuerzasa cuantoes
pasihnterrena”, 00. oit,, phgs. 116—117.

4 ) “La muertees al mismo tiempo, el destinode todos y

la muertede cadauno, el revés inseparablede su per’
sonalidad;espuesel sentimientoíntimo de la propia —

duracibnhumanairrecuperable11. ROMANO— TEMEN_
TI, Q¡~j.t., p~g. 107,

5 ) A este respecto puede consultarse CATURLA, Arte

—

de épocas inciertas, Madrid 1.944, p’ags. 49 y ss.

6 ) VéaseDI CAMILLO, El humanismocastellanodel si

—

cdc XV, Valencia 1.976> pég. 38. Estos temasestu-
vieron presentestambiénen la iconografíade las ar-
tes pl’asticasde la época; a ello hice ya referenciaes
tudiandolos temasque se representaronen tapicesde
la colecciénde la Reina> pero las representaciones—

de virtudesfueron sobre todo extraordinariamente—

f recuentesen la iconografíafuneraria, como una re-
ferenciade caracterhumanistaa la personalidaddel
difunto, segúnse verh en paginassucesivas.
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7 ) A esterespectopuedeconsultarseCo. cit., p½s.163
y ss.

8 ) Los versosde Jorge Manrique razanasí:
No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperais,
puesotra vida m~s larga
de la famagloriosa
ac’a dejais.
Aunqueestavida de honor
tampocono es eternal,
ni verdadera,
mas con todo es muy mejor
que la otra terrenal
perecedera.

Ceolasa la muerte de su padre> copla XXXV.

9 ) En mi Memoria de Licenciatura me ocupéexpresamefl
te del estudio de la tematicadel sepulcro españoldel -

Renacimiento. En el estudio no faltan las referencias
a los sepulcrosm~s representativosdel arte de los Re
yes Catblicos. Temasy símbolos en el sepulcroesna-ET
1 w
279 404 m
518 404 l
S
BT

fol del siQlo XVI, Universidad Complutense1.978,

(10 ) ComentaHúzinga:
‘4Hasta bien entrado el siglo XVI -refiriéndose funda
mentalmentea la pl~stica centroeuropea-vese repre
sentadocon abominablediversidaden los sepulcros el
cadaver desnudo> corrupto y arrugado con las manos y
los pies retorcidos y la bocaentreabierta, con los gu-
sanospululando en las entrañas”. OD. cit. pag. 216,

11 ) A esterespectopuedeconsultarsemi trabajo> La es-ET
1 w
472 250 m
510 250 l
S
BT

cultura funeraria en el ocasodel Renacimientoespa-ET
1 w
180 235 m
506 235 l
S
BT

ñol .‘- Las estatuasorantes> comunicaciénpresentada
al III CongresoEspañol de Historia del Arte, Sevilla
1. 980.

12 ) Sobreel temageneral del sentimiento de la muerte
durante la Edad Media y el Renacimientodebecon—
sultarse como obra de tipo general TENENTI> 11 sen-ET
1 w
470 136 m
509 136 l
S
BT

so della morte e l’amore per la vitá ne] Rinascimen

—

to. Tormo 1.977> dondese estudianlas característi_
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cas y difusién del Ars Moriendi

13 ) Véaseen relacién con la difusién en nuestro país del -

tratado que dié origen a todo un gbnero literario. •Q~
cit.> p’ag, 75.

14 ) ComentaErasmo:
“La esperanzaes la única fuerza capazde apartar al -

hombredel pecado.Pero estaesperanzadebe nutrir-
se de fe y caridad y no ha de ser frívola, No hay que
dejar para mafianael cuidado de reformar la vida. —

¿Quiensabesi vivieremos m~fIana?”. BATAILLON>
ErasmovEsoafla, México 1.966, p~g. 559, dondese
recoge el pensamientode Erasmo a través del estudio
de sus distintas obras, La pre~racién para la muerte
el Modus Orandi

15 ) Para un estudiopormenorizadodel tema del panteén
a lo largo de la Edad Mediavinculados a las Coronas
de los diferentes reinos peninsularesdebenconsultar
se los trabajosde Ricardo del Arco, en especialLos
seDulcrosde la CasaReal de Castilla Madrid 1.951.

(16 ) La Capilla de los ReyesViejos de la Catedral de To-
ledo se sitúa en la girola, obedeciendoa una reforma
de fines del siglo XV, de tiempos de Cisneros> tuvo-
como fin estructurar la cabecera, y con ella el pres-
biterio, dondese encontrabanlos sepulcros de Alfon
so VII y SanchoIV,

17 ) La Capilla de los ReyesNuevos obedeceya a obras -

de pleno siglo XVI; reunelos sepulcros de los Tras-
tamara(EnriqueII y Enrique III). Véaseen relacién
con estossepulcrossu estudio en PEREZ HIGUERAS,
“Los sepulcrosde Reyes Nuevos”, Telcne n2 1(1985)>

1i~gé. 131—141.

18 ) Puntualizandoen relacién al problema de la Monar-
quía<’El sentidosacral’,de la realezaadquiría un sim
bolo mhs alto y permanente.Su poder emanabadirea
tamentede la divinidad y se hacia presenteen vida -

con la ejemplaridaddel rey-sacerdoteo del rey-nio~
le y en muerte con la permanencia, junto al altar, de
los desbojosreales convertidos en reliquias y eleva-
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dos a símbolos grandiosos>merced a los suntuososen
terramientos1’ . CHUECA,CasasReales . ., Madrid> -

1.966> pég. 102.

19 ) Estas iglesias levantadas a lo largo de los caminos, —

constituian una especiede memento mori para que —-

los reyes no olvidaran un sblo instante la precariedad
de la vida humana. BAYON> L’Arciuitecture en Casti-ET
1 w
376 612 m
532 612 l
S
BT

líe au XVI si4cle . ., ParIs 1.967, pég. 48.

20 ) En paginasanteriores he recogido las frases de la -

carta de la Reina a que se hace referencia en el texto>
Epistolario Espafiol, p’ag, 17, edicién citada en la bi-
bliografLa.

21 ) Angleria se expresb en los siguientes términos con -

relacibn a la muerte de Isabel la Cat~lica:
con la muerte terminaré su mortalidad, pero nc

morirli, hemos de llorarla, pero también hemos de -

tenerle envidia, ya que disfrutaré de una doble vida, -

pues, dejarael mundo henchidade fama no perecede-
ra y ella a su vez, en la presenciade Dios viviré una
vida inacablableen los cielos”. Epistolario, p~igs. —

66—67, volumen 2, edicibn citada en la bibliografía. -

Carta del 16 de noviembre de 1.504 dirigida al licen-
ciado Palacios.

22 ) Frases transcritas en ROSENTHAL “El primer con-
trato para la Capilla Real de Granadal’ Cuadernosde
Arte de la Universidadde Granada (1.974), pég. 16,

23 ) Dondese trasladaron los restos de los Reyes CatblL
ces hastala oonclusibn de las obras de la Capilla -

Real. Véase el trabajo ya citado, TORRESBALBAS,
“El ex—convento de San Francisco de la Alhambra”, -

Bóletin de la SociedadEspafiolade Excursiones — —

(1.931).

24 ) A este respectopuedeconsultarseel anhlisis que del
pensamientodel autor haceBataillén, a través de --

obras como la Preparaciénpara la mjj§fle o el~
dus Orandi. Véase Qa~ cit. > p’ags. 556 y ss.

25 Especificb la Reina:
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quiero e mando que ninguno vista sarga por mi, e
que en las obsequiasque fe ficieron por mi, donde mi
cuerpo estovieralas haganllanamente, fin demafias,
e que no haya enel vulto, gradas> ni chapiteles, ni en
la iglesia entoldadurade luto> ni demasiafdede hachas,
falvo solamente tres hachasque ardande cadaparteen
tanto fe hiciese el oficio divino fe dixieran las misas e
vigilias ... y lo fe avia de gastaren luto para las obse
quias, fe convierta e de en vituaria a pobres la cera —

que en ellas de fe avia de gastar fea para que arda an-
te el sacramentoen algunasiglesias pobres”. Cita r~
cogidaen GALLEGO, La Canilla Real de Granada> M§,
drid 1.957, p’ag. 104.

26 ) Dicha carta rezabaasí:
e proueyaísen ~a ciudat, principado e condado

de RosellSne Cerdanyasefagan las exequiase sacrifi
cios que en tal casose es deuido e conuiene, e no con—
sientays sefaga los gastossuperfluos e demasiados,—

sino que seasufragio e bien para su ~ Texto pu-
blicado en RODRIGUEZ VALENCIA, Isabel la Catblica
en la ooinion de . .. , Valladolid 1.970, phg. 11, volu
men1.

27 ) “ ... queremosque todas las devocionesy obsequias
nos seanhechosquitada toda pompay vanidad

del mundo; y que solamentehaganen nuestrasobse-—
quias aquellas cosasque sean provechosasy
saludablespara nuestra hnima”. Texto publicado en —

SANTA CRUZ, Crbnioa de los RevesCatélicos, p~gs.
346-347, volumen 1, edici&n citada en la bibliografía.

28 ) El sepulcro del Príncipe don Juanrespondeal modelo
de sepulcroexento> formado por lecho sepulcral con -

yacente, con paredesen talud, siguiendo el modelo de
lá. tumba de Sixto IV; con este sepulcro labradoal gus
to renacentista, se introdujo en la Corte el nuevo tes
tilo”, que en estemomento presentabael caracter de
arte Iimportádot?.Fancelli formabaparte de unase-
rie de artistas italianos que a principios del siglo XVI
exportarona distintos paiseseuropeosel estilo estas
danzadode los talleres genoveses,donde s e la —-

braron las obras que se les encargaban.Sobre la pe~
sonalidadde Fancelli y su obra en Espa5apuedecon-
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sultarse, como obra de caráctergeneral, HERNAN
DEZ PERERA, Escultoresflorentinos en Esnafla, -

Madrid 1.957, p’ags. lOyss.

29 ) Escribe el Condede Tendilla:
“Lo segundoes que maestreDom~nico lleva la liflEtEJen
del Príncipe nuestroSeñor, que Dios haya, y que no -

me contentode ello, porque es de mejor gesto que 5.
A. tenía ~ Op. oit., p’ag. 11.

(30 ) Anteriormente ya se ha hecho referencia a la biblio-
grafía fundamentalen relacién con el Convento de ——

Santo Tomhs. A propésito de las características de
la iglesia puedeconsultarseFERNANDEZ CASANO-
VA, “La Iglesia de Santo Tomas de Avila”. Boletín —

de la SociedadEspañolade ExcursionesCl. 909).

(31) Dato recogido en CHUECA, Op. oit., pag. 134.

32 ) Como se ha visto, una completedescripcibn del Con-
vento y su iglesia puedeencontrarseen AZCAF¿>ATE>
“La obra toledanade JuanCutis”, Archivo Esnaflol de

&k01.956), p’ags. 11 yss.

(33) En San Juande los Reyes la cabeceray el presbí te.-
rio formabanuna sBla capilla funeraria, unida a la -.

nave de la iglesia y separadaa la vez de ella por el —

carécterde su estructura y su decoracién. En el ex-
terior contrastala decoracibndel cuerpo de la igle-
sia> con el desarrollo que lista alcanzéen la cabece...
re, poniendode manifiesto el carhcter funerario de —

la misma• VéaseCHUECA, Orywzit., pags. 126—127.

(34) ... e de ahí por subir en su honra con enterramien

tos particulares entraron los muertos en las capillas,
e4e allí por la ambicién de los vivos subieron al co-
ro y si mucho dura el siglo los sepulcros vendr&n a —

ser los altares, comosi aquel fuese mhs cercano al
cielo cuya sepulturaestémas vecina al altar” . VENE
CAS, Agonía del transito de la muerte. Cito por la —

edicibn de la Nueva Bibliografía de Autores Espaíio
les, Madrid 1.911, p~g. 231.

35 En efecto, Bataillbn, comentandoel contenido del —
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Modus Orandi , escribe:
¼.. esoshombres que se acercanal altar, abriéndo-

se paso con los codoshastael punto de tocar casi el —

sacrificio y de olerlo como•si por estar mas cerca hu
bieran de tener mayorparticipacibn en él. Erasmo —

los comparaa quienespiden> al morir, ser enterrados
lo mas cerca posible del altar mayor> como si las ora
clones dichas por los muertos debieranllegar m&s rh—
pidamentea ellos que a los demhs”. Oo. cit., phg. 574.

36 ) Véase en relacibn con la fundaciénde la Cartuja el tra
balo ya citado,. TARIN> La Cartuja de Miraflores

,

Burgos 1.931, pags. 14—15.

(37 ) Una buenadescripcibndel edificio puedeencontrarse
enQa~&Lt., p’ags. lOyss.

(38 ) Una detenidadescripciénde este retablo puedeencon_
trarse en Qa~Lt., phgs. 165 y ss., si bien debe con
sultarse tambiénla obra de tipo general sobre el tra-
bajo y la personalidadde su autor, WETHEY, Gil de
Siloé andhis school> Cambrige- Massachuset1.936.

39 ) “... y syendoasy el cuerpo esqelentey onestode
aquella gloriosa nuestraseñorano estacorno cumple
o conviene a quyenella fue envida y en la muerte, -

pensede estamanerapodrya enriqueqersey hones--
tarse aquel lugar...”. SZMOLKA, “El traslado del
cadaver de laReina Isabel y su primitivo enterra- —

miento a través del epistolario del Conde de Tendi—
lía’t, Cuadernosde la Alhambra> pag. 52, dondese
transcribe el memorandumque el Conde de Tendilla
envío al Rey en este sentido.

(40 ) Véase ROSENTHAL, Qo. cit.~ como hemos visto> -

el contrato con Egasque publica el autor es el docu-
mento mas antiguo que se conocesobre ]a marcha—

de las obras de la Capilla Real.

41. ) VéaseGALLEGO> OD. cit., p’ag. 49, donde se trans
cribe el texto de la inscripcién.

42 ) Docurnento.transcritoen GOMEZ MORENO, “Docu-
mentos referentes a la Capilla RealU, Archivo Esna

—

fol de Arte y Arqueología (1.926), p’ags. 99—100.
A este respectopuedeconsultarse, segúnhe indica-
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do en su momento, la publicacién de la corresponden-
cia de Tendilla, con la que se demuestra,entre otros
temas, la polémica que ya se suscité en la épocasobre
la marcha de las obrasde la Capilla.

43) VéaseROSENTHAL, Qo. cit , p~g. 16.

44 ) “Pero Fernandoera mezquino> despreciabala ostenta
cién> y no cabía en sus designiosde buen gobernante—
poner al servicio de su gloria péstumaderrochessu—
pérfluos que eranvanidades .., Fernandoopté por el
tipo de iglesia cruciforme vulgar, de frailes mendican
tes, inferiro aún a las quebajo su patronatose hablan
erigido en Castilla, y resulté un edificio aburguesado
como M era en su persona, como lo era en su corte”.
GOMEZ MORENO, “La Capilla Real de Granada”> --

Archivo EsDañol de Arte y Arciucoloctía (1.925), p~gs.
145-6.

(45 ) Véasela transcripcibn del testamentode la Reina en
SANTA CRUZ> Op. cit., pag. 345.

(46) VéaseROSENTHAL, Op. cit., p’ag. 15, donde, corno
se ha visto, se estudiael problema.

47 ) Véaseel texto de la carta en GOMEZ MORENO “Do_
aumentosreferentesa la Capilla Real”, phg. 99.

49 ) Véaseel proceso de traslado de las tablasa Granada
a que ya he hecho referencia, así, como la documenta—
cién correspondientesen SCOOTHA, La Chapelle-Ro-ET
1 w
419 294 m
519 294 l
S
BT

val de Granad; Bruselas 1.963.

50 ) Véasela descripcién y estudiodel retablo en AZCA—
RATE, Escultura del siglo XVI, Ars Hispaniae, torno
XI111 Madrid 1.956> p’ag. 42.

(51) Véase al respectoel contenidode mi Memoria de Li-
cenciatura, Temas y símbolos en el sepulcro español
del siglo XVI, Madrid 1.978. El arte funerario, co-
mo géneroartístico, habíaalcanzadoun momentode
madurezen la escultura españolade la Baja Edad——

Media; de tal maneraque el sepulcro renacentistano
hizo mas que adaptara la nuevaestéticalos temas -
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iconograficos habituales: iconografía religiosa> repre-.
sentacionesde virtudes, epitafios, ,~. a los que se in
corporarian algunos temasde la estéticarenacentista:
guirnaldas de flores y frutos> seres fant&sticos de ori-
gen mitolégico,

(52 ) VéaseSALAZAR, “El origen flamenco de Gil de Si—
lob”, Archivo EsDañol de Arte (1.948), p’ags. 228—242.

53 ) Una buena descripcibn del sepulcro, atendiendoa -—

sus característicasformales, puedeencontrarseen —

WETHEY> Q~~gjt,, p~gs, 24yss.

54 ) Op. cit , p’ag. 31.

55 ) Se apuntael tema en RODA Y DELGADO> “El sepul-
cro de JuanII en la Cartuja de ~ Museo —

-

Español de AntigUedades(1.871.). De estaforma se de
muestracomo la iconografía macabratuvo en nuestro
pais un desarrollo mw limitado, quedandoreducidaa
alusiones que se asocianal carhcter funerario del mo-
mento, pero que no tienen mayor importancia.

56 ) Véaseuna descripcién mas completade las estatuas
yacentesen TARIN, Q=.~&tL., phg. 193.

.9

57 ) Véaseen relacion con la iconografía de la estatua—

del rey JuanlIla monograflasobre el tema, CARDE-
RERA> Iconografía Española, Madrid 1,855—64, pég.
12, volumen 2; una buenadescripciénde la misma -—

puede encontrarsetambién en el trabajo de Roda y —

Delgado citado anteriormente,

(58) Véase TARIN> Qp. cit ., phgs. 197—198, dondese—
encuentraunacompleta descripcibnde la estatua, -—

atendiendoa las modas de la época, que reflejaban el
gusto morisco por el lujo y la ostentacién.

59 ) La descripcibnde la indumentaria que luce la esta-
tua> que respondecomo la de sus padresal lujo de la
moda morisca cortesana, puedeconsultarseen
cit , p’ag. 200.

60 Tuve ocasiénde tratar el problema de la evolucién
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del modelo de yacenteal orante en la Comunicacién —

que presentéen el III CongresoEspafiol de Historia —

del Arte> Sevilla 1,980> La esculturafuneraria en el
ocaso del Renacimientoespafiol: las estatuasorantes

.

Evolucién que, en mi opinién, sejustifica por la trans
formacién en la espiritualidad a lo largo del siglo XVI;
de ah! el interés del estudiodel modelo de Miraflores,
que contabacon algunos ejemplos contemporhneos,—

cuyo númerofue, sin embargo, aumentandoa medida
que avanzabael siglo XVI.

61) Ya he aludido a la importancia del Ars Miriendi en
la evoluciénde la actitud ante la muerte. Véase ROMA
NO-TENETI, Q~sIt., p~gs. 88yss.

62 ) El sepulcro de Juanay Felipe> obra de Bartolomé —

Ordéñez, sigue en lineas generalesel modelo de Fanc§~
lli para el sepulcro de los Reyes, VéaseAZCARATE>
Oo. oit., p~g. 70. No abordo un estudio més pormenq.
rizado del monumeÉopor sobrepasarlas fechasdel reír~
nado con creces su ejecucién.

63 ) En relacién con el encargoa Fancelli del sepulcro de
‘1

los Reyes Catélicos, el procesode ejecucion de la — -

obra en Italia y su definitivo asentamientoen la Capí—
lía Real> puedeconsultarseHERNANDEZ PERERA> -

Op. oit., pags. l2yss.

64 ) Ya he comentadola importanaiapolítica que se con—
finé en el reinado a la figura del rey—justiciero y del
rey-guerrero. VéaseCEPEDA, En torno al Estadode
los Reves Cat’olicos, Madrid 1.956, p~gs. 102 yss.

(65 ) Op. cit., p’ags. 99 y ss.

66 ) Una valoracién y estudio pormenorizadode todos es-
tos temasque conformanla iconografíadel sepulcro —

renacentistaespaflol se contiene en mi Memoria —

de Licenciatura citada mas arriba; problemasen los
que aquí no me detengopor ir mas alié del contenido
tem’atico de este trabajo.

- oOo-



- Conclusiones -



Paraconcluir> puede afirmarse que el reinado de los Reyes -

Catélicosen materia artlstica se caracterizépor el desarrollo de lo que -

podemosdenominar a r te re OL o, fenérnenoque se interpreta como el -

conjunto de manifestaciones art{sticas relacionadas>de algbn modo, con

la Coronay quecontribuyeron, en mayor o menor medida, a conformar -

la imagen ideolégicadel poder. En mi opinién, ésta es la mayor nove-

dad quedebe atribuirse al arte de los Reyes Catélicos y que permite dife-

renciar las obrasde arte de este reinado de las de los inmediatamenteen

tenores.

Segbncreo haberpodido demostrar, la génesisy desarrollo—

de este a r te re cii o ohedeciéa la articulacién de complejos y sutiles —

mecanismoscuyo control no siempre se ejercié de forma plenamentecons

ciente por parte de la Corona> quien por el contrario actué con frecuencia

de forma intuitiva a la hora de proyectar y ejecutar las distintas obras. -

Sin embargo, la interpretacibn posterior del conjunto de las mismas nos

permite detectaren todas ellas la presenciade un lenguajede contenido -

eminentementeembleméticoy representativo. Esta> como se ha visto> —

nos pusoespecialmentede manifiesto a través de los elementos herExldic~

incorporadosa la decoraciénarquitecténica —escudos,divisas, iniciales,
e A

inscripciones> ...—. Con ello los ReyesCatélicos no hacían mas que con-

tirjuar la tradicién de sus antecesoresque iniciaron la costumbrede incor

porar sus armasa la decoraciénde sus fundacionespersonales;a este —

respectopuederecordarseel desarrollo que alcanzéla representaciénde

las armas y emblemasde JuanII en los muros y en la portadade la igle-

sia de la Cartuja de MiraFlores, así como la polémica a la que he hecho —

referenciasobreel empleo de la granaday el cardoen la ornamentacién —

de algunasfundacionesde Enrique IV, susceptible de ser valorada como —
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una alusiéna la divisa del monarca. Ahora bien, en el reinado de Isabel-

y Fernandola presenciade motivos heraldicos y emblem&ticos adquirié -

un desarrollo tal que su presenciareiteradaen las diferentes fundaciones,

junto a la de otros elementosdecorativos y formales tomadosde la estéti-

ca del último gético, confiné a éstasuna fisonomía muy peculiar que, co-

mo sabemos, ha llevado a otros autoresa aplicar al arte del reinadocier

tas denomnacionescon las que so aludo a la ¡ntervcncién personaldc los —

ReyesCatélicosen el proceso artstico y en la consolidaciénde un “estilo”

propio —“Es tilo Isabel”, “Estilo Reyes Catélicos”—.

Al margen de las posibles consideraciones de orden estético y

formal quepudieranllevarnos a reavivar la polémica en torno a la denomi

naciéndel “estilo” y su valoracién, es evidenteque los edificios levan

tados o reformadosen este reinadopor iniciativa de la Corona generaron-

a su alrededoruna serie de methforasvisuales relativas a la afirmacién -

del poder y prestigio de la Monarquíaen un momento en el que se asistía—

a la consolidaciénde un Estadofuerte y centralista, creandocon frecuen-

cia la apariciénde nuevospoíos de atracciénen el urbanismo de algunas-

ciudades.

El empleode una c%rta estrategiapolítica a la hora de mane-

jan los recursosdel prestigio y la representatividadse puso también de -

manifiesto en otros aspectosdel arte del reinado. Fue Isabel la Catélica

quien demostréuna mayor sensibilidad hacia estascuestionesy un fino -

instinto político que la llevé a cuidar con exquisito esmerosu imagen pís-

blica y la de su Corte. Todo lo cual justifica las abundantesreferencias

documentales que se conservanen las que se reseñanobjetos preciosos,

ricos palios y demhsprendasde vestir que formaron parte del ajuar de la

Reinay de los regalos que ésta recibib e hizo a su vez.
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No puedeestimarsecomo una aportaciéndel reinado, sin -

embargo,el interés por la acumulaciénde objetos bellos y valiosos> si-

no que, como se ha visto, éstees un fenémenomuy anterior, así como el

conceptode tesoro> término empleadodurante la Edad Media para de—

signarel conjunto de objetos preciosos que se habíalogrado acumular y —

cuyo sentido es sustancialmentedistinto del nibs ‘~ m o de rn o’ de c o -

leccién: de lavigencia de la nocién de te soro en pleno reinado de -

los ReyesCatélicosda ideael que se mandarainventariar en 1.503 el Te-

soro del Alchzar de Segovia. Por otra parte, la riqueza de la modaen el

vestir de la Corte de Isabel la Catélica guardaestricta relacién con las —

modas cortesanasde su tiempo. La ‘unica diferencia sustancial con otras

corteseuropeasconsistié en hacercompatible el empleo de la modafran_

cesa>quellegabade fuera,conel uso de la moda moriscaheredadade la —

tradicién española. Pero i~a originalidad y rareza de muchos de los obje-

tos de los que hay referenciadocumental, la frecuentepresenciaen mu— —

chesde ellos de los emblemasde la Corona, así como de alusionesperse

nalesa los Reyes, la repeticién de estos motivos en gran parte de las pie

zas de joyería de las que se tiene noticia> las descripciones de los cronís

tas de las fiestas y dem¿saparicionesen pbblíco de la Reina, viene a de-

mostrar la preocupaciénque éstasintié por la configuracién de su imagen

pública, conscientecómo era de que en ella se encarnabael Estado.

En ‘el acténcon esto problema ha dc ¡ntorpretarsc a abundan

te presenciade tapicesentre los objetos artísticos que poseyéla Reina —

Catélica, Dejando a un lado la valoracién del géneroen si mismo> sus —

característicaspropias, evolucién y desarrollo, hay que hacernotar aquí

que el tapiz desempefléen la Corte de los Reyes Catélicos una funcién —

eminentementeescenografica. Segúnhe intentadodemostrar, la falta de

una capital establecon un entornocortesanono es razon suficiente para -

negar la existenciade la ‘1Cor te” en este reinado. El carhcter itine-
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rante que éstase viS obligadaa asumir en esteperíodo determinéel em-

pleo por partede los Reyesde los tapicescomo elementoindispensable -

para crear en todo lugar y ocasiénla escenografíaadecuada.

A lo largo de las paginasde este trabajo he atribuido una — —

singular importancia a la apariciéndel retrato como género independiente

vinculado al arte del reina. Al margende la transcendenciaque el hecho

tuvo para la evoluciénposterior del géneroen el arte español, es evidente

que con ello se consiguierondos efectosde singular importancia: por una

parte el arte del reinadose incorpora a las corrientes de la moda cortesa

na de su tiempo que llevabana las distinas cortesaintercambiarseretra-

tos de los miembros de las Casasreinantes, lo que~unidoa la adopcién —

del sistemaflamenco de representacién,confiné al arte del reinado un —

cierto caracterde internacionalidad;pero, ademas, la aparLojéndel retr~

to como géneroindependiente vino a subrayarel tono de representatividad

y el marcadosentidopersonalistaque seasignéa las manifestacionesar-

tísticas de estereinado y que también sehabía hechopatentea través de —

la presenciade los emblemasy de la propia imagende los Reyes en otras

especialidadesartísticas como la arquitectura> la joyería o la ilustracién —

del libro.

Si se interpreta el arte de los ReyesCatélicos como un con-

junto de manifestacionesdestinadasen algunamedida a configurar la ima

gen ideolégicade la Monarquía, cabría preguntarsesi todo ello respondea

la ejecuciénde un plan previamenteestablecidopor la Corona; es decir, -

si puedehablarsecon propiedaddc la existenciade auténticosprogramnas

artísticos en relaciéncon el arte del reinado, En mi opinién, a esta ——

cuestiénhabríaque responderde forma negativa, puesto que estimo que

fueron fundamentalmenterazonesde orden pragrnaticolas que determina_
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ron la actuacibnde los Reyesen cadaocasién, A medidaque iba transcu

rriendo el reinadoel interésde la Coronase fue trasladandode unaciu- —

dad a otra, lo uLla! JLLSII ICÉI que cl Fant;oS,i que se pensb VII Liii )IIWi pi o

estableceren Toledo, enSan Juande los Reyes, acabaramaterializhndo—

se en Granada. Fue en estaciudaddonde tuvieron lugar algunasde las ac

tuaciones en materia urbanística y arquitecténica mas interesantes del —

reinadodestinadasa adecuarel trazadoy la fisonomíade la vieja ciudad

musulmanaa la cultura cristiana. En ello hubo> sin lugar a dudas, un —

fuerte contenidoideolégico, pero tambiénla necesidadde intentar sistema

tizar el cabtico trazado musulman. El carécteritinerantede la Corte pr~

a la Monarquíade un entornourbanode tipo cortesanosusceptible4e —

ambiciosas actuacionesurbanísticas. Los Reyestrasladabanconsigola —

-.7

~orte en sus desplazamientosy decidieronlevantarun palaciode verano—

en Avila, en las dependenciasde SantoTomaa> y asumieroncomopropio

el proyecto de los monjesde construir para su usoy disfrute una bospede

río en Guadalupe.

Si no puedehablarsecon propiedadde la ejecuciénde los ver

daderosprogramasen la política de construcciones,tampocopuedeafir—

marse —contrariamentea lo que en ocasionesseha dicho— que con Isa

bel la Catélica se iniciara la fecundatradicién de les coleccionesde la Co

rona española, lo que determinéla dispersiénde las piezasa la muertede

la Reina. Estasfueron buscadas,valoradasy adquiridasen virtud de sus

funciones escenograficas, representativas o devocionales y tal vez apre-

ciadas por sus características estéticas y formales por alguien como la —

Reina Isabel de quien conocemosbien su aficién por las bellas artesy su

preocupaciénpor los temasde la cultura; pero falté la voluntad política —

de formar con ellas una auténtica col ccci Sn en ci sentido“moderno”

del término y prevalecié la concepciénpatrimonialistadel reino, razon—

por la cual quedaronrescindidoslos contratosde los artistasen 1.504—
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tras la muerte de Isabel y se subastaronsus pertenenciasen la almoneda

de Toro.

Desdeun punto de vista estrictamenteformal este reinado no -

se caracterizé tampocopor la aportaciénde espectacularesnovedades,ex

cepcibn hecha> quizhs, de la aparicién del retrato como género indepen- -

diente y de la adopcibnde la planta cruciforme en los hospitales. La se-

leccién linguistica que el conceptode arte re cito implica en si mismo>

comose ha visto, tuvo un cierto car&oter ecléctico determinadopor el em-

pleo simunt~neode la estéticadel Ultimo gético en la arquitectura religio-

sa y de las técnicasmudéjaresen las residenciaspalaciegas,el gusto por

el sistemaflamencode representaciénque denotanla mayor parte de las -

tablas de las que se tiene noticia y la recepciénal final del reinado en la -

Corte de la figura de Fancelli, quien transmitib la estética renacentistaa

los sepulcrosde Avila y Granada, Todo ello suponeunaenorme dificultad

e. la hora de aplicar una denominacibnconcretaal arte del reinado, m~xi-

me si se quiere incluir en ella el concepto ~~estilo” . Este> en sí mis—

mo, implica una reducciény simplificacibn de elementos referidos a las —

característicasestrictamenteformales que, a mi modo de ver> resultaex

cesivamentesimlista para calificar un fenémenotan complejo y controver

tido como el arte de los Reyes Cat’olicos.

Arte de los Reves Catélicos es, precisamente, la

denomínacionque yo propuseen las primeras p&ginas de este trabajo> —

soslayandoel empleodel término nos tilo” . Bajo esta denominacibn-

debenagruparsetodas aquellasmanifestacionesartísticas que guardaron

relacién directa con la Corona, bien como fruto del patronato regio o ex-

presiénde poder, Estees el rasgo que las unifica y contribuye a dar una

cierta uniformidad al arte del reinado.
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Ahora bien> si puedecusestionarsela oportunidad de aplicar

el termino ~ tilo” al arte de este reinado> no puedenegarseque éste

consiguiédar vida a un lenguajepropio que ¿ictuS como elementodiferen—

cíador de otros movimientos coeténeos,anteriores o posterioresa tra- -

ves de elementosformales, simbélicos y emblemhticos. Esto es particu
larmenteevidenteen el campo de la arquitectura, donde la repeticién de —

una misma tipolegla —el templo, el palacio y el hospital— y el empleo de

un lenguaje formal similar> articulado a trav6s de elementosherhldicos y

emblematicos,creS unos modelos estandarizadoscuyo reiterado empleo,

comose ha visto> contribuyb a dar una cierta sensaciénde uniformidad —

en el arte del reinado. Por cuanto a las artesfigurativas se refiere, hay

que recordarcomo la opciénde los Reyespor el sistemaflamenco de re—

presentaciény su predileccibn por los artistas extranjeros —Melchor Ale

mhn, Maestre Michel o Juande Flandes—, despreciandolas interpretacío

nesque del estilo hicieron los maestrosespañoles,debe entendersecomo

una referenciaa la fascinaciénque sintieron por el mito cortesanoborcio

—

cioñén, mientras que la irrupcién de Fancelli y la estStica renacentistaen

el panoramadel arte del reinado se justifica, por la fecha avanzadaen que

ello sucedié, la influencia de ciertas familias nobles en las Cortes y ese —

car~ictereclécticodel que adolecié la selecciénlingtlfstica.

Nos hallamos, en definitiva, anteun fenémenocomplejo y con_

trovertido, susceptiblede sugestivasinterpretaciones, situado a medio ca

mino entreel medievo y la modernidad, puesto que sí era medieval el orj

gen de los elementosestructurales y ornamentalesque conformaronlas —

iglesias, profundamente ~mo derno” e innovador es la utilizacién de la

obra de arteen funcién de una determinadaestrategiapolítica. El arte —

de los ReyesCat’olicos fue un fiel reflejo de la épocaque les tocé vivir a

sus promotores, nos transmite sus inquietudes en materia religiosa, su —
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forma de entenderla visa y su modo de sentir la muerte. Este puedeen-

tendersetambiéncomo un testimonio de las tendenciasestbticasdel rnomen

to que en ~l estuvieronrepresentados,sin quevaya en detrimento suyo el

no haberllegado a dar el paso para la introduocién definitiva en nuestro -

país de las formas renacentistas. Para ello habría que esperaral reinado

de Carlos V, cuando la configuraoibn de la imagen del ImDerio llevar’a a -

la recuperaciénde los valores de la AntigUedadclasica.

- 000 0 ooo -
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“El reino de Aragón bajo el gobierno de Fernando el

Católico”, anuario de la Revista Hispania., tomo 1., Madrid

(1.967).

STARRIE, Valter:

La España de Cisneros, Juventud1 Barcelona 1.943.

el

y
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SUAREZ FERNANDEZ, Luis:
“Fundamentos del régimen unitario
Católicos”, Cuadernos Hispanoamericanos

,

Madrid <1.969), plgs. 178-196.

SUAREZ FERNANDEZ, Luis y MATA CARRIAZO, Juan de:

La España de los Reves Católicos, en la “Historia de
España dirigida por Menéndez Pidal”, tomo XVII, España

Calpe, Madrid 1.969, 2 volúmenes.

de los
t 01110

Reyes
LXXX,
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IV. - EL ARTE DE LOS REYES CATOLICOS

.

IV. 1 - Obras generales

.

ARCO, Ricardo del:
Los sepulcros de la Casa Real de Castilla, Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1.951.

AZCARATE, José Maria de:

Arquitectura gótica toledana del siglo XV, Consejo
Superior de Investigaciones Ciénticas, Madrid 1.958.

AZCARATE, José Maria de:

Escultura del siglo XVI

,

tomo XIII, Madrid 1.958.

“Ars llispaniae”, Plus Ultra,

AZCARETE, José Maria de:

Castilla en e~ tránsito al Renacimiento, en “España en la
crisis del arte occidental”, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid 1.968.

BAYON, Damián:
L’architecture en Castillo aux XVI siclo, Comande et

realisation, ParIs 1.967.

BEJARANO, Francisco:

Las calles de Málaga, Málaga 1.941.

BENEVOLO, Leonardo:

Introducción a la arquitectura

,

1.967.

Tekne, Buenos Aires
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BENEVOLO, Leonardo:

Historia de la~ arquitectura del Renacimiento, Tauros,

Madrid 1.972, 2 volúmenes.

BENEVOLO, Leonardo:
El arte y la ciudad medieval, en “Diseño de la Ciudad”,

tomo III, Gustavo Gui, Barcelona 1.977.

BONET CORREA, Antonio:

Morfoloala y ciudad, Gustavo Gui, Barcelona 1.978.

BOSQUE! Antonio de:

Artistí Italianí in Suaana dal sécolo XII a 1 Re

Cattolici, Alfierí e Lacrolx, Milano 1.966.

CAMONAZNAR, José:

La arquitectura y la orfebreria esi,aflola del siglo XVI

,

en “Suma Artis”, tomo XVII, España Calpe, Madrid 1.960.

CARDERERAY SOLANO, Valentin:

Iconografía española, Madrid 1.855.

CATURLA, Maria Luisa:

Arte de épocas inciertas, Madrid 1.944.

CELA ESTEBAN, Maria Estrella:

Temas y símbolos en el sepulcro español del siglo XVI

,

Memoria de Licenciatura, Universidad Complutense, Madrid

1.978.

CHECA CREMADES, Fernando:

Pintores .v escultores del Renacimiento en España

1.450/1.600, Cátedra, Madrid 1.983.
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CHUECAGOITIA, Fernando:
Arquitectura del siglo XVI, “Ars hlpanlae”, tomo XI, Plus
Ultra, Madrid 1.953,

CHUECAGOITIA, Fernando;
Casas reales en monasterios y conventos españoles

,

Discurso de ingreso en la Acadenifa de la Historia, Madrid

1.966,

DIEZ DEL CORRAL GARNICA, Rosario:
Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el
Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid 1.987.

DURAN SEMPERE, A. y ALNAUD DE LASARTE, J:
Escultura gótica. “Ars Hispaniae”, tomo IX, Plus Ultra!

Madrid 1.956.

FRANCASTEL, Pierre y Galienne:

El retrato, Citedra, Madrid 1.978.

GALLEGOBtJPIN, Antonio:

Granada: aula artística e histórica de la ciudad

,

Fundación Rodríguez Acosta, Madrid 1.951.

GARCíA BELLIDO y otros:

Resumen histórico del urbanismo en España, Instituto de

Estudios de Administración Local, Madrid 1.966, 2’

edición.

GOMEZMORENO, Maria Elena:

Breve historia de la escultura1 Madrid 1.951

GOMEZ MORENOY MARTíNEZ, Manuel:

Gula de Granada. Granada 1.892.

¿
11
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GUDIOL ALGART, José:
Pintura gótica, “Ars Hispaniae”, tomo VIII, Plus Ultra,

Madrid 1.955.

HERNANDEZPERERA., Jesús:
Escultores florentinos en España, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid 1.957.

LAMPEREZ ROMEA, Vicente:

Arquitectura civil en España, Madrid 1.922, 2 yolúmenes.

LAVEDAN, Piere:

Histoire de l’urbarnisnie. Antiquité et Moven Age, Paris

1.926.

LAVEDAN, Pierre:

Histoire de l’urbanisme. Renasence et temps modernes

,

Paris 1.941.

LAYNA SERRANO, Francisco:

Historia de Guadalajara y sus Mendoza de los siclos XV y

~fl, Madrid 1.942, 2 volúmenes.

LOPEZ MATA, Teófilo:

Geocrafia urbana burgalesa en los siglos XV y XVI

,

Burgos, s. a.

MADRAZO, Pedro de:

Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de

cuadros de los Reves de España, Barcelona 1.864.

MAYER, August:
El estilo gótico en España, Madrid 1.929.
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MICHEL, André:

Histoire de l’art, tomo IV, Paris 1.911,

MORAN , Miguel y CHECA, Fernando:
El coleccionismo en España, C5tedra, Madrid 1.985.

NIETO ALCAIDE, Victor y CHECA CREMADES, Fernando:
El Renacimiento <foritiación y crisis del modelo Clásico)

,

Istmo, Madrid 1.980.

NIETO ALCAIDE, Victor y otros:

Arquitectura del Renacimiento en España 1.488-1.599

.

Cátedra, Madrid 1.989.

PINEDO, Ramiro de~
El simbolismo en la escultura medieval española, Espasa

Calpe, Madrid 1.930.

POST, G.H.R.

Medieval Soanish Aleaorv, New York 14971,

RICART, R.:

“La Plazo Mayor en Espagne et an Ainerique espagnole”,
Annales, Limoges <1.947).

ROSENTHAL, Eart L.

“The Diffisuon of the Italian Reinassence Style in
Western European Art”, The S~ixteenth Cebturv Journal

,

tomo IX, <1,978), págs. 33—45.

SANCHEZ CANTON, Francisco Javier:

“Los pintores de Cámara de los Reyes de España”, Bolet¶n
de la Sociedad Española de Excursiones, tomo XXII, Madrid

(1.914), págs. 62 y ss.
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MICHEL, André:
Histoire de l’art, tomo IV, Paris 1.911,

MORAN , Miguel y CHECA, Fernando:
El coleccionismo en España, Cátedra, Madrid 1.985.

ALCAIDE, Victor y otros:

Arquitectura del Renacimiento en

Cátedra, Madrid 1.989.

Esnafía 1.488-1.599.

NIETO ALCAIDE, Victor y CHECA CREMADES, Fernando:
El Renacimiento (formación y crisis del modelo Clásico)

,

Istmo, Madrid 1,980,

PINEDO, Ramiro de:

El simbolismo en la escultura medieval española, Espasa

Calpe, Madrid 1,930.

POST, G.H.R.:

Medieval Spanlsh Aleuorv, New York 1.971.

RICART, R.:

“La Plaza Mayor en Espagne et ar Amerique espagnole”,
Annales, Limoges <1.947>.

ROSENTHAL, Eart L.:
“The Dlffisuon of the Italian Reinassence Style in

Western European Art”, The Suxteenth Cebturv Journal

,

tomo IX, <1.978), págs. 33-45.

SANCHEZ CANTaN, Francisco Javier:

“Los pintores de Cámara

de la Sociedad Española

<1.914>, págs. 62 y ss.

de los Reyes de España”, Boletín

de ExcursIones, tomo XXII, Madrid

NIETO
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SANCHEZCANTaN, Francisco Javier:
Los retratos de los reves de España, Ediciones Anaya,

S.A., Madrid 1.943.

SEBASTIAN, Santiago:

Arte y Humanismo, Cátedra, Madrid 1.978.

TORMOY MONSO, Ellas:
Las taoices del Rey N.S., Madrid 1.911.

TORMOY MONSO, Ellas:
Pintura, escultura y arquitectura española

,

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Consejo

‘.949.

TORRES BALBAS, Leopoldo:
“Plazas, zocos y mercados en las ciudades
hispanomusulmanas”, Al—Andalus, tomo XII, <1.947), págs.

437-477,

TORRESBALBAS, Leopoldo:

Arquitectura ciática

,

Ultra, Madrid 1.952.

“Ars Hlspanlae”, tomo VII,

VALENCIA DE DON JUAN, Cande de:

Tapices de la Casa Real Española, Madrid 1.903.

WITTKOWER, Rudolf y Margar:

Nacidos balo el signo de Saturno. Cátedra, Madrid 1.985,

2’ edición.

Plus
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IV. 2. - Estudios mecanográficos

.

AGAPITO Y REVILLA, Juan:
“El Colegio de San Gregorio de Valladolid”, Boletín de la
Sociedad Esoaflola de Excursiones, tomo III, Madrid,

(1.907>.

AGAPITO Y REVI LLA, Juan:
“El edificio antiguo de la Universidad de Valladolid”,

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, tomo

IV, Valladolid (1.909-10), págs. 299-302 y 413-417.

AGAPITO Y REVILLA, Juan;
“El Colegio de San Gregorio de Valladolid”, Museun

,

Barcelona <1.911), págs. 314—342.

AGAPITO Y REVI LLA, Juan:
“Del Valladolid monumental. La iglesia del Convento de

San Pablo”, Boletín de la Sociedad Castellana de

Excursiones, tomo Y, Valladolid <1.911-12).

ANGULO IÑIGUEZ, Diego:

“La pintura en Granada y Sevilla hacia 1.500”, Archivo
Español de Arte y Arqueología, tomo XIII, Madrid (1.927>,

págs. 85-157.

ANGULOIÑIGUEZ, Diego:

“Un nuevo retrato de Isabel la Católica”, Boletín de la

Real Academia de la Historia, Madrid (1.950), págs. 443-

448.
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ANGULO IÑIGUEZ., Diego:

Isabel la Cat6lica.
joyas, Santander 1.951.

sus retratos, sus vestidas y sus

ANGULO IÑIGUEZ, Diego:
“El retraro de Isabel la Católica”,

(1.951>.

ANGULOIÑIGUEZ, Diego:

“Los retratos de
Windsor”, Clavileflo

,

28.

Arbor. Madrid

los Reyes Católicos del castillo de

tamo II, Madrid (1,951), págs. 23-

ANGULO IÑIGUEZ, Diego:
“Un nuevo retrato de don Fernando el Católico”, Archivo
Español de Arte, tomo XXIV, Madrid (1.951), págs. 260—

261,

ARCO, Ricardo del:
“Pedro de Ponte u Oponte, pintor del Rey Católico”,

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología

,

tomo X, Valladolid <1.944>, págs. 59-77.

ARRIBAS ARRANZ, Filemón:
“Simón de Colonia y ValladolId”, Boletín del Seminario de
Arte y Arciueoloala, tomo II, Valladolid (1.934>,

ASUA, Manuel:
“El Castillo de Manzanares el Real”,

Madrid (1.914-15>.

El Arte Español

,

AZCARATE, José Maria:

“El tema iconográfico del salvaje”, Archivo Español de

Arte, tomo XXI, Madrid (1.948), págs. 81-99.
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AZCARATE, José Maria de:
“El origen de Juan Guas”, Archivo Esoañol de Arte, tomo

XXIII, Madrid, (1.950>, págs. 255-256.

AZCARATE, José Maria de:
“La fachada del Infantado y el estilo de Juan Guas”,

Archivo Español de Arte, tomo XXIV, Madrid (1.951), págs.

307-319.

AZCARATE, José Maria de:

“La obra toledana de Juan Guas”, Archivo Español de Arte

,

tomo XXIXX, Madrid <1.956>, págs. 9-42.

AZCARATE, José Maria de:

“Antonio Egas”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte

y Arqueología, tomo XXIV, Valladolid (1.957>, págs. 9-17.

AZCARATE, José Maria de:
“El Cardenal Mendoza y la introducción del Renacimiento”,

Santa Cruz1 tomo XVII, Valladolid (1.962>, pás. 7-13,

AZCARATE, José Maria de:

“El Hospital Real de Santiago”, Compostellanum, Santiago

de Compostela (1.965>, págs. 508-522,

AZCARATE, José Maria de:
“Sentido y significación de la arquitectura

hispanaflamenca en la Corte de Isabel la Católica”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología

,

tomo XXXVII, Valladolid (1971), págs. 201-223.



— 688 —

BABELON, Ja
“Sur un portralt de Fernand le Catholique au Muses de

Beaux arts de Poitlers”, L’ainies des Minees de Poitiers

,

(1.952>,

BARCIA, Angel Maria de

“Retratos de la Reina Isabel la Católica procedentes de

la Cartuja de Miraflores”, Archivos, Bibliotecas y

Museos, tomo XVII, Madrid (1.907), págs. 35 y ss.

BERMEJO, Elisa:

Juan de Flandes, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid 1.962.

BERNIS, Carmen:

“Modas moriscas en la sociedad cristiana española del
siglo XV y principios del XVI”, Boletín de la Real

Academia de la Historia, tomo CXIV, Madrid (1.955), págs.

199-229,

BERNIS, Carmen:

Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos

,

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
1.978-1.979, 2 volúmenes.

BORDEJE GARCES, Federico:

“Rectificaciones históricas: el Castillo de Manzanares el

Real”, Revista Española de Arte, tomo III, Madrid

(1.914>.

BRANS, 3. V. La
Isabel la Católica y el estilo hisuanoflamenco, Madrid

1,952.

BRANS, 3. V. L,:

“Juan de Flandes, Pintor de la Reina y de Castilla”.,

Clavileflo, tomo II, Madrid <1.953), págs. 20-32.
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BRANS, J. V. L.:

El Real Monasterio de Santa Maria del Paular, Ediciones
El Paular, Madrid 1.956.

BRANS, J. V. L.:

“Juan Guas escultor”, Goya, Madrid (1.960), págs. 362-
367.

CAAMAÑOMARTíNEZ, Juan Maria:

“El hispanoflamenco y el manuelino”1 Bolet¶n del

Seminario de Estudios de Arte y Argueolocda, tomo XXXI,
Valladolid (1.969).

CAMONAZNAR, José:

Fernando el Católico y el arte español de su tiempo1 y
Congreso de Historia de la cultura aragonesa, Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza

1.952.

CAMPSCAZORLA, Emilio:
“Lo morisco en el arte de los Reyes Católicos”, Archivos

.

Bibliotecas y Museos, tomo XXVII, Madrid <1.951>, págs.

623-655.

CARRIAZO, J. de M.:
“Los relieves de la Guerra de Granada en el coro de

Toledo”, Archivo Español de Arte y Araueoloaia, toinolí,

Madrid <1.927), págs. 20-70.

CASTILLO OREJA, Miguel Angel:
El Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares

,

Algar, Madrid 1.980.
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CASTILLO OREJA, Miguel Angel:

Propuesta metodológica para el estudio del “estilo
Cisneros”, Ponencia presentada al III Congreso Español de

Historia del Arte, Sevilla 1.980.

CASTILLO OREJA, Miguel Angel:
Ciudad, formas y símbolos. Alcalá de Henares: un modelo
urbano de la España Moderna, Madrid 1.982.

CASTRO, Luis de:
“El Convento de Santa Engracia”, Semirario Pintoresco

,

Madrid (1.858), págs. 4-5.

CIENFUEGOS, Cayetano:
Breve reseña histórica del Monasterio de Santo Tomás de

Avila, Madrid 1.955.

CHECA CREMADES, Fernando y DIEZ DEL CORRAL, Rosario:

El Hospital Real de Granada y el Hospital de Santiago de

Ubedacomo ejemplos de la tipología en la España del
siglo XVI, Ponencia presentada al III Congreso Español de

Historia del Arte, Sevilla 1.980.

CHECA CREMADES, Fernando y DIEZ DEL CORRAL1 Rosario:

“Typologle hospitaliére et blenfessance dans l’Espagne de

la Reinassance: croix grecque, pantheón, chambres des

merveilles”, Gazette des Beaux Arts, marzo <1.985>.

FELEZ LUBELZA, Concepción:

El Hospital Real de Granada <los comienzos de la

arquitectura pública), Universidad de Granada, Granada
1.979.
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FERNANDEZCASANOVA1Rodolfo:
“La iglesia de Santo Tomás de Avila”,

Sociedad Española de Excursiones

,

(1.904).

Boletín de la

tomo XII, Madrid

GALLAY, José:

“Retratos de los Reyes Católicos en la portada de Santa
Engracia de Zaragoza”1 Seminario de Art Aragonés

,

Zaragoza (1.945), págs. 1-13.

GALLEGOBURIN, Antonio:

La Capilla Real de Granada, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid 1957, 2~ edición.

GARCíA CHICO,

GARCíA CHICO,

Esteban:
“Juan Guas y la capilla del Colegio de San Gregorio”,

Boletín del Seminario deEstudios de Arte y Arqueología

,

tomo XVI, Valladolid (1.960), Págs. 206-207.

Esteban:

“El Monasterio de San Pablo y el Colegio de San Gregorio

de Valladolid”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte

y Argueoloqia, tomo XIX, Valladolid (1.953>.

GARCíA GRANADOS, J. A.
“Problemas arquitectónicos en la Capilla Real de

Granada”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada

,

n
9 19 (1.988).

GOMEZ MORENO, Manuel:
“Sobre el Renacimiento en Cstilla: 1. Hacia Lorenzo

Vázquez”, Archivo Español de Arte y Arqueología, tomo 1,

Madrid <1.925), págs. 1-40.
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GOMEZ MORENO,

GOMEZMORENO,

GOMEZ MORENO,

Manuel:
“Sobre el Renacimiento en Castilla: II. La Capilla Real
de Granada”, Archivo Español de Arte y Arqueología, tomos
II y III, Madrid (1.926—1.927), págs. 243 y ss. y 99-128.

Manuel:
“Francisco Chacón, pintor de la Reina Católica”, Archivo

Español de Arte y Arqueología, tomo III, Madrid (1.927),

págs. 115-120.

Manuel:
“A propósito de Simón de Colonia en Valladolid”, Archivo
Español de Arte y Araueoloa¶a, tonioX, Madrid <1.934),

págs. 181-184.

NAVERKAMPBERGRNAB, E,:

“Juan de Flandes y los Reyes Católicos”,
de Arte, tomo XXVI, Madrid (1.952>, págs.

Archivo Español
237-247.

HERNANDEZ, Arturo:

“Juan Guas maestro de obras de la Catedral de Segovia”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología

,

tomo XII, Valladolid (1.947), págs. 57-100.

HUIDOBRO SERNA, Luciano:
“El arte isabelina en Burgos y en su provincia”, Boletin

de la Institución Fernán González, tomo XXXXIX, Burgos

(1.951).

LAMPEREZY ROMEA, Vicente:

“Una evolución y una renovación en la arquitectura

española <1.490-1.520), Boletín de la Sociedad Española

de Excursiones, tomo XXV, Madrid (1.915).

LAMPEREZY ROMEA, Vicente:
Los Mendoza del siglo XV y el Castillo de Manzanares el

Rg~, Madrid 1.916.
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LAYNA SERRANO, Francisco:

El Palacio del Infantado de Guadalalara, Madrid, 1.941,

LOZANO VILLARELA, M.

“El simbolismo de la fachada de San Gregorio de
Valladolid”, Traza y Baza, Palma de Mallorca

(1.974),p&gs. 7-14.

LOZOYA, Marqués de:
“Vestigios de la colección de pinturas de Isabel la

Católica”, Reales Sitios, Madrid (1.970), págs. 13-15.

LLEO CANAL, Vicente:

“Recibimiento en Sevilla del Rey Fernando el Católico

(1.508>”~ Archivo Hispalense, tomo L, Sevilla (1.976>,

pags. 4-23.

LLORENTE TABANERA, M’ Josefa:

“El Convento de Santa Cruz de Segovia” , Estudios
Seqovianos, tomo XIII, Segovia (1.961>.

MADRAZO, Pedro de:
“El mausoleo de los Reyes Católicos”, Museo Español de

AntigUedades, tomo 1, Madrid <1.872).

MARTí Y MONSO, J.:
“Retratas de Isabel la Católica”, Boletin de la Sociedad

Castellana de Excursiones, tomo 1, Valladolid (1.903-4>,
págs. 496-506.

MATEO LOPEZ, Felipe:
“La iconografía silográfica y monetaria de los Reyes
Católicos”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de
Barcelona, Barcelona (1.944>.
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MAYER, August:

“El retablo mayor de la iglesia de la Cartuja del
Paular”, Boletín de la Sociedad Espaflola de Excursiones

,

tomo XXXI, Madrid (1.923).

MAYER, August:

“El escultor Gil de Siloé”, Boletín de la Sociedad

Española de Excursiones, tomo XXXI, Madrid (1.923>, págs.

25 2-257,

MESA Y RAMOS, José:
“Estilo de las obras comenzadas en tiempos de los Reyes

Católicos”, Boletín de la Sociedad Castellana de
Excursiones, tomo 1, Valladolid (1.903-4).

MONJE, Rafael:
“El Monasterio de Guadalupe”, Seminario Pintoresco, tomo

II, Madrid (1.847), págs. 273—317.

MORALESDE LOS RíOS, Conde de:

“Algunos cuadros casi desconocidos de la pinacoteca de la
Reina Isabel la Católica en los relicarios de la Capilla

Real de Granada”, Boletín de la Sociedad Española de

Excursiones, tomo XXXVI, Madrid (1.929>, págs. 133-139.

MORENA, Aurea de la:

“El Monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid”, Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, tomo X, Madrid

(1.974>.

MORENOGARBAYO, Justa:
“Iconografia de los Reyes Católicos en la Bilbioteca de
Palacio”, Reales Sitios, Madrid (1.970), págs. 41—44.
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MORENOVILLA, A:
“Un pintor de la Reina Católica”> Boletín de la Sociedad

Española de Excursiones, tomo XXII, Madrid (1.914).

PASTOR GOMEZ,

PESCADOR, Mar

PITA ANDRADE,

José:
“El Hospital de Santa Cruz de Toledo”, Arte Español

,

MadrId (1.952).

la del Carmen:
“La Hospedería Real de Guadalupe”, Estudias Extremeños

,

tomo XXI (1.965>, págs. 327-357.

José Manuel:

La Capilla Real de Cranada, Caja de Ahorros de Granada,

Granada 1.972,

REPULLES Y VARGAS1 Joaquín de:

“Tres fundaciones de Isabel la Católica: San Juan de los

Reyes, Santo Tomás de Avila ySan Jerónimo el Real de

Madrid”, Boletín de la Sociedad Castellana de
Excursiones, tomo 1, Valladolid (1.903—4).

REPULLES Y VARGAS, Joaquín de:

“El Monasterio de Santa María del Paular”, Boletín de la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tomo VII,

Madrid (1.913).

RIVERA MASCAU., Saturnino:

“¿Unos nuevos

Archivos.

(1.951),

retratos de los
Bibliotecas y Museos.

Reyes Católicos?”,
tomo XXVII, Madrid
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