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CAPXII.- LOS iNICIOSDE LA PiNTURA UBE LO MORISCO

”

1- La mezquitadelCristode la Luz (Toledo)

Enrespuestaamanifestacionesdel arqueólogodon RodrigoAmadorde los Ríos

censurandolas actuacionesdel Arquitecto restaurador,don Ricardo VelázquezBoaco

exponeal Ministro de InstrucciónPúblicay BellasArtes un informe de la Comisiónde

Monumentosel día 12 de julio de 1910’. Esteinforme es sumamenteilustrativo en lo

relacionadocon los criterios selectivos de la intervención restauradora2en los

paramentosdel Cristo de la Luz, y nos sirve comopunto de referenciapara lo que nos

vamosaencontraral estudiarla omanientacióndel monumento:

En su segundapáginadice :“Que respectode que el interior de la parte árabe

hayasido enlucido,comotodos la hemosconocido,habiendodejadoal descubiertoel

ladrillo el señor Arquitecto restauradorde dos pequeñostrozos, la Comisióncree que

señaconvenientequitar todo el enlucido desdelas impostasde las nueveinteresantes

cúpulasque cubrenel recinto,paraque esemodo quedemanifiestala estructurade tan

singularfábrica” (felizmenteno se llevó a efecto, en la actualidadesascúpulasestán

enlucidas,y en aparienciapormorterosoriginalesqueconservantrazasde policromía)

Para continuar: “En este estado contradictorio de opiniones, confonne la

Comisión con la del Sr. Amador y con la del Sr. Arquitecto director,de que estuvo

guarnecida,en cuya forma ha llegadohastanosotros,opina, sin embargo,que debe

dejarsesin guarnecertoda la parte baja a fin de que quedandoal descubiertosus

fábricas,puedanestudiarse....Todolo queseadejaral descubiertola fábrica para

que seanapreciableslos elementosy caracteresde su construcción,los extraños

‘Boletín de laRealAcademiade BellasArtesdeSanFernando16, (1910),pp. 128-131.

2 Restauraciónimpulsadadesdela propia Comisión de Monumentosen 1908 (Boletín de la Real

AcademiadeBellasArtesdeSanFernando7(1908), PP. 15-16).
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enlacesde las distintasépocasquemodificaron el monumento,es favorecerledel

modomásútil al estudio”.

En la tercerapágina,añade:“Que en el interior, de la partemudéjar,todos los

lienzosdepared,arcosciegosy cascarónde la cúpulaque conservanpinturasdebidasal

arte cristiano, e interesantísimas,debenser conservadascon la mayorescrupulosidad

.por el contrario, la bóvedadel tramo que precedeal ábside,y que es un importante

ejemplardebe dejarsesin enlucir para que se apreciesu estructura,y que asimismo

debendejarsesin enlucirel ábsidecon susarquerías...”

En conclusiónprevaleceel valor del monumentocomoobjetode estudioquesu

propiomantenimiento.Esteerror,quefalseala realidadmostrándonosel monumentoen

un estadoquenuncaexistió,comoun esqueletosinpiel ni carne,nospriva deelementos

(morterosno pintados)quetambiénpuedenformarpartede la investigación.Además,el

punto másgrave es que con estos criterios debilitan la abra hastatal punto que su

degradaciónes potenciada: los ladrillos, sin piel de protección se degradany

desaparecen,los enlucidospintadosseleccionadosparaserconservados,comoislas sin

agarreperimetral,sedesprendeny caen. Lo conservadoen la actualidad,en referencia

con los enlucidosque nos interesan,es menosde la mitad de lo que existía en la

fotografia que nos muestraGómezMoreno3, donde la ornamentaciónestá rodeaday

sujetapor enlucidosperimetrales.En la actualidadestáen un estadomuy precario de

conservación.

Veamos ahora un poco de historia para poder determinar a qué fecha

correspondeesapintura mural, aunquedebemostener en cuentaque durante las

diferentes remodelacionessufridas por el monumentose actuó sobre la decoración,

existiendodiferentesresultadosen distintasépocas

La mezquitade Bab-al-Mardun,o ermitadel Cristode la Luz, de la quecuentala

leyendaque ya existía en su emplazamientoun edificio religioso en el 568, fue

construidael año 999-1000por Musa ibn Aif y Sa’ada, y costeadapor Ahmad ibn

GÓMEZ MORENO, M., Arte mudéjartoledano,Madrid 1916,p. 11.
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Hadidi4. Monumentoúltimo del arte califal, puedeser consideradotambiénel primero

queha llegadohastanosotrosdel artemudéjartoledano.CuandoAlfonso VI conquista

Toledo, aunquese sigueconociendopor sunombreárabe5,seconvierteen iglesiabajo

lajurisdiccióndelabady obispoBernardo,queemprendela primeraremodelación.

En 1182, Alfonso VIII cedeel edificio a los caballerosde la Ordende SanJuan

bajo el nombre de la SantaCruz, pero a causade la existenciade una imagen

denominadala Virgen de la Luz, vaa serconocidopor esenombre.Conestoscaballeros

hospitalariosesconsagradacomoiglesiaen 1187trasunanuevaremodelación,a la que

se consideraperteneceel ábsidede ladrillo que agrandael edificio trasel derribo del

muro de quibla; ábsidede amplio círculo interior y poligonal de onceladosal exterior,

en plenaconcordanciaconel edificio cuadrangularmusulmánal queestáadosado.

El cardenalMendozarecuperala ermita para la sedearzobispaly efectúauna

granrestauración,seguramenteaella se debíanlos murosque ocultabanlas pinturasde

las paredeslateralesdel añadidoarquitectónicomudéjar.En unareparaciónde cubiertas

efectuadaen 1871 por los arquitectosdon Mariano López Sánchezy don Ramiro

Amadorde los Ríos , el 6 de Diciembredescubrenel paramentooriginal trasesafalsa

paredy, eliminándola,las hornacinasen el muro y las pinturas.El hallazgofue dadoa

conocerpor donJoséAmadorde los Ríos en el primervolumendel MuseoEspaRolde

Antigtiedades(1872),Pp.383-509.

Las pinturas del Cristo de la Luz puedenclasificarseen tres conjuntos.El

primero en el tiempo es de ascendenciarománicay estácompuestopor un Pantocrator

rodeadopor el Tetramorfos(del que sólo seconservael águilade SanJuany partedel

toro) que se localizaen la bóvedade horno de ábside,y por figurasde santosubicadas

en lashornacinasciegasde las paredeslateralesde la salaqueantecedeal ábsidey enel

intradósdel arcotriunfal.

Segúnconstaen¡aconocidainscripciénde sufachadadescubiertapor el pintorManuelTovaren 1899.

ComoBab-alMardunsigueconstandoendocumentosmozárabesde 1156,y aúnde 1221 (apudPÉREZ
HIGUERA, 1., Paseospor el Toledodel sigloXIII), Madrid 1984,p. 23.
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El segundoestá compuestode un zócalo hispanomusulmány una franja con

letrascúficas querodeael arcotriunfal de entradaal presbiterio,esel quecorresponde

al temade nuestroestudio.

El tercero,con figuras en movimiento que nos estánhablandoya de tiempos

góticos,ocupala pareddel lado del Evangeliode la sala anterioral Presbiterio.Allí

estánrepresentados,en la paredfrontal,un almaelevadallevadaal cielo por dosángeles

(lo quepuedehacerreferenciaaun lugarfunerario),y en la lateralbajoun arcosolio,un

conjuntode figurasde las cualesunapareceser Jesús(¿Resurrecciónde Lázaro?).El

estado de estas pinturas es penoso, por ello es casi imposible su identificación6.

Tampocoseríafácil determinarsu temáticaen el tiempo de su descubrimiento,porque

no hemosencontradosudescripciónen el texto de Amadorde los Ríos,y en los dibujos

coetáneos,conservadosen la Academiade BellasArtes de SanFemando,esazonaseha

resueltoconunamanchaindeterminada7

El conjuntoque se puedeatribuir a unainfluencia islámicase extiendepor las

zonasbajasde la salaque antecedeal ábside,con una altura de 1,30 m actualmente

(pareceque algunazonasuperiorestáaúncubiertaporrestosde encalado).

Estadecoraciónsedisponeen tres bandas8.La primera,de fondo rojo dondelos

dibujosestánen reservaen el color del mortero,esun temavegetalen dondelos tallos

acabanenun temamuy difundidoentiemposalmorávidesy almohades(verFigura 20y

6 Lostemassepodrianrelacionarconlos quedecoranlaennitade la Virgen deCabañasde laAlmunia de

DoñaGodina,quecorrespondena variossepulcros,entreellos el de fray RaimundoAlbert, muertoen

1333.

(Gabinetede dibujosdel Museode la Academia,referencias386 y 387, autoresAMADOR DE LOS

RIOS R.,y LÓPEZ SÁNCHEZ, M.). Esamanchaeraindeterminadaperoconcolor. En laactualidades

blanca,correspondiendoa unapérdidademortero.

Malamentesepuedellegar a estadescripciónante los restos actuales.Parapoderrealizarla,tanto del

zócalo como de la franja del arco, se ha utilizado la fotografia de Leoncio de Miguel, para GÓMEZ

MORENO, l9lGopuscit,p.ll.
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21, dondesemuestrala ornamentaciónde la Kutubiya, con motivosmuy similares),la

palmalisa con hojasasimétricasen cuyo centro sedisponeuna especiede piña. Por

encimade él dos cintas sevan entrecruzandoformandopolígonoscuadrangularesy

hexagonalesalternados.Como remate, unabandade arquillos entrecruzadosforman

flores trilobuladasen cuyo centrosedibujan trespuntosa modo de semilla.El motivo

enlazala decoraciónde estemonumentocon la del Palaciode <Italiana,dondeserepite

exactamenteigual.

Enmarcandoel arco triunfal se disponían dos franjas, en la interior se

desarrollabauna inscripción en caracteresnegros sobrefondo de retícularoja. En la

exteriorun motivo de palmadoble,desaparecidoen la actualidadcompletamentet
“lo

GómezMorenonoshablaqueentresudecoraciónexistía“un granpez

Amadorde los Ríosnosdescribela técnicade ejecuciónde estaspinturas:Sobre

un mortero de barro de 1 o 2 mm con yesoo cal y paja,sepinta el dibujo con “tinta

entreaplomaday violácea. . .deprimeraintención, sin calcos,no hay huellasde punzón

o pintura grabada,sólo hay una línea roja, sin retoquesni arrepentimientosy sólo

reforzadacon unatinta oscura..“Hablandodel aglutinantedice “...todos estoscolores

sehallabanfijados en la paredde tal maneraque al pasarconinsistenciael dedo,lejos

de borrarse,parecíancobrar más lustre. Sometidos,sin embargo,a la acciónde una

esponja o pallo húmedocedíandesdeluego,hastadescubrirsela preparacióno aparejo

sobreel queseasentaban...

Comoconsecuenciade nuestroexamenorganolépticode las pinturasmudéjares

del Cristode la Luz, podemosdecir: el soportede la pintura mural secomponede tres

estratosdiferentes,el primero,másgruesoesunamezclacontierraarcillosa,su grosor

es diverso según las irregularidades del muro. El estrato intermedio, de

aproximadamenteun centímetroesmuy blanco; y el superiores muy fmo, comode 2 o

3 mm, y en algunaszonaspresentabrillo satinado.Sobreél se extiendela pintura, de la

En su lugar existen trazos de un motivo geométrico,explicable el cambiopor una destruccióny un

posteriorrepinte.

lO GÓMEZMORENO,M., 1916, Ibidem,p. 20.
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que no hemosencontradodibujo grabadopreparatorio11.El color correspondea la

almagrao tierra roja.

El análisisde laboratorionosdeterminaque en los tres estratosde mortero existe

unamezclade cal y yeso,con arena. Si estamezclafue voluntariamentepreparadao

correspondea un resultado de un material con impurezas, o por contaminación

posterior,esalgo imposiblede determinar.Poresosresultados,a los quehayqueañadir

la posiblefalta de dibujo preparatoriograbado,esmuy dificil queel color se aplicaraal

fresco. Sin embargo,ha sido imposibledeterminarel aglutinanteutilizado para darle

adherenciaal pigmento, quizás porque con el paso del tiempo ha prácticamente

desaparecido.

Si los motivosdecorativoslos volveremosa encontraren el Palacio de Galiana

(incluso los dos tenían motivos zoomorfos), también estatécnicade ejecución, con

mezclade yesoen el mortero,excepcionalentodoslos ejemplosanalizados,serepiteen

ese monumentolo que lleva a pensaren una semejanteprocedenciay a dataresta

ornamentacióndel Cristo de la Luz mástardíamenteque su consagración,ya hacia

mediadosdel siglo XIII.

Hayque teneren cuentalas dificultadesde percibirbienestascaracterísticas:Sobretoda la superficie,

con unasuciedadgeneralizada,aún quedanrestosde un enlucidomal eliminado quedebiócubrir este

zócalo.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO

N0Reg:TOL/O1/96

OBRA

Cristode la Luz (Toledo)

TEMA

Zócalosy franja enmarcandoarco

LOCALIZACION

Salaanterioral ábside

CRONOLOGÍA

SigloXIII

DIMENSIONES
Zonaderecha:75 x 90 cms
Zonaizquierda:100x 130 cms

TÉCNICA
Tres estratosde mortero, el inferior conbarro

y paja. No dibujo grabado aparente.

ANALÍTICA

Q~~flcosEa, Rbi, 8b2, Sc

DESCRIPCIÓN
En el zócalotres franjas. La inferior, decoraciónfloral, la intermedia con entrelazos,y ¡a

superior de arquillos entrelazados.Franja perimetral del arco con inscripcion cúfica

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Muy mal estado de conservación. Los
norteros no tiene adhesión ni entre ellos ni al
mro, estándesprendiéndose.Grandeslagunas
Sobre ¡a superficie, aún restos de antiguo
~ncaladoy suciedad generalizada. Necesita
ntervenciónurgente.

FOTOGRAFÍAS
29-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25
30-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14,
15
54-2lA, 22A 110-7, 8
112-30,31,32,33,34,35,36,37

BIBLIOGRAFÍA: Amadorde losRios,J.,1872.-Amadorde los Rios,J.,1905, p.S0.-
Lambert,E.,1925,pp.I7-20.-Mar~ais,G.,1926, Pp.238-241 -GónzalezSimancas,M.,1929,
pp.152-160.-Lámperezy Romea,1930,pp.206-209.-Contreras,R.,1931,p.220.-Leví-
Proven~al,E.,1931.Terrasse,H.,l932,pp.l68- 1 72.-Ocafla,M.,1 949,p.181 .-Mar~ais,G.,1954,
PP.151-152.-Mayer,L.A.,l956,p.107.-TorresBalbás,L.,1973,pp.609-612.-PavónMaldonado,
B., l973,pp.53-S3.-Yarza,J.,1979,pp.1315-3 16.-PérezHiguera,T.,1984,pp.23-24.-Delgado,C.,
1987,pp.283-303.-Abad,C., 1991, p247-250.-PérezHiguera,T.,etalil, l994,pp.3l’7-325
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2-El Palaciode Galiana(Toledo)

Sobreestemonumento,situado en la vegaa orillas del Tajo, extramurosde la

ciudad de Toledo, existen muchas leyendas entremezcladascon la historia. Para

empezar, acercadel propio nombre se planteanvarias versiones,desdeque fueron

habitadosestospalaciosporunahija del rey moroGalafrellamadaGaliana’2,hastaque

esa denominaciónes un topónimo por corresponderal camino que, pasandopor

Guadalajara,ibaporZaragozay llevabaalas Galias(MenéndezPidal).

Por otrolado, la denominaciónde “Palaciosde Galiana”sevinculabaen la Edad

Media a otro edificio situado en zonasdel Hospital de SantaCruz y anexas,en el

Alficén, junto al Alcázar, dondeexistíanunos palaciosde Al-Ma’mun, citados con

ocasiónde la cesiónpor Alfonso VIII en 1210a la Ordende Calatravade lo “que dizen
“13

ayersido los Palaciosde Galiana,dentrode losmurosde Toledo
Al desaparecerfisicamenteesospalacios “intra muros” en 1505, cuandolos

ReyesCatólicos construyenel Hospital Real, el nombrese traspasaa otro palacioque

poseíaal-Ma’mun friera de la ciudad,ala orilla delño.

Sedice que en estelugarjunto al río Al-Ma’mun (1043-1075)mandóconstruir

la “Huerta de la Noria” que según el Idrisi fue la más importantehuerta de las

conocidas’4. Tras la conquistacristiana es denominadaAlmunia Real, más tardeel

12 Las historiasde la moraGalianason recogidas,de distintosautores,por AMADOR de los RÍOS, J.,

Toledopintoresca,1845,pp.298-300.

“ PÉREZHIGUERA, 1., 1984, opuscit, p.33.

‘4ApudTORRESBALBÁS, L., Ciudadeshispanomusulmanas,t. 1, pp. 143-148.

PÉRÉS,H., (Lapoéie andalouseen arabe classiqueau XI siécle, París l953,pp.l5I.152)también lo

recogeasí, situandoaquíesanoriay elpoemacompuestopor al-Batalyawastensuvisitaal lugar:

“1.0 spectaclequi, sije contemplesasplendeur,merappellela beautédu paradis¿temel

2.Terrede muse,cid d’ambre,nuéede naddet pluie fine d’eau de rose!

3.L’eauest commedu lapis-lazuliaveclequelles guculesdes lions.fontainesfa9onnentdesperles...

5.Onvoit cetteeaus’enorgueillir, lorsqu’al-Ma’muns’y arréte,commela demoisellequandelle separe

du collier
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nombresecristianizaa“Huerta del Rey”,hastael siglo XVI, dondeadquiridael nombre

actual. El arzobispoJiménezde Radacuentaque estaquintafue habitadapor Alfonso

VI cuandoasediabala ciudad’3,y segúnla CrónicaTudenseAlfonsoVII recibió allí una

embajadadel rey de Francia.Se conocesu existenciadocumentadaya a mediadosdel

siglo XIV por un pasajede la Crónicade Don Pedro,:.2’uno de los hermanosbastardos

de Don Pedrorodeóel Tajo y sefue ala huertadel rey hastaque le dieranpasopor la

Puertade Alcántara”’6.

En 1502el edificio, comofmcade recreo bajo el nombrede “Huertadel Rey” es

visitado por Felipe el Hermosocuandofue con dofia Juanaa Toledoparaser jurados

herederosde la Corona;para la ocasiónhabíasido restauradapor Jerónimode Palacios

y encargode la Reina Católica17. En 1525, el embajadorNavaggierolo describeen

ruinas’8.

Distintosespecialistasfechanel edificio actual en el siglo XIII’9 o en el X1V20,

ya que el edificio islámico sufrió varias destruccionespor parte de los almorávidesy

7.Ondirait que lesjardinsontétérevétusdesqualitiésnaturelleset dela gloire quepossédeceprince...”

“JIMÉNEZ DE RADA Derebushispaniae,1. VI, Cap.XXII, p. 136.

‘6ApudPAVÓN MALDONADO, B., 1973,opuscit, p. 103.

‘~ CédulaReal de 5 de septiembre,dondese pide que paguenal citado maestro975 maravedíespor

“ciertamaderaque se compróparalosPalaciosde Galianaqueesténen laHuertadel Rey, parael reparo

dello e limpiar dichacasa”,apud DOMINGUEZ CASAS, R., Arte y etiquetade los ReyesCatólicos,

Madrid 1993,p. 77.

“NAVAGGIERO, A., Viajepor EspaRa,pp.25-26:“ Antesde llegar a Toledo pasael rio por un llano

que le llaman la HuertadelReyy se riegatodoconnorías,...esestallanurahayun antiguopalaciotodoél

arruinadoquellamande Galiana...lasminasmuestranqueel palacioerahernioso..”.

‘~ GÓMEZ MORENO, M., Arte mudéjar toledano, 1916, p. 13; PAVÓN MALDONADO; B., Arte

toledanoislámicoy mudejar,Madrid 1973,p. 102.
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almohades,la última en 1212. Esadesaparicióndel edificio original escuestionadapor

PérezHiguerasquepiensaque“..el actual edificio conservala estructuraprimitiva y la

obramudéjarconsistió,básicamente,enlaboresdecorativas’~21,bas~doseen la plantay

estructura islámica compuestapor salas de recepcióny una gran alberca central,

relacionadaporGómezMorenocon la de la Ziza de Palermo,o el palaciode Morquil en

Córdoba22,y porCómezRamoscon la al-Aniiriya deAlmanzor~.

El edificio cuentacondos plantas,la bajatabicadaen distintasestancias,la alta

con dos alasde tres aposentoscadaunaqueabrensobreunagranterraza,organizadas

segúnel tipo islámicode salaalargadaabiertaadosaladaslaterales.

Precisamenteen esasdependenciasde la parte alta seencuentrala decoración

pictórica.Tresson las salasdondeseconserva:la salacentralde la pandaeste,sualada

onentadaal norte y la correspondienteaéstaen la pandaoeste.Sondistintosrestosde

zócalos,ninguno que nos puedadar una idea completade la composición,por lo que

podemostenerunavisión muy parcialdebidoa sumalaconservación.Sin embargo,ese

estadoprecario,con lagunasquedescubrensuestratigrafiahastael ladrillo de la fábrica,

nosdejaobservarmuchosdatosparadefinir sutécnicade ejecución:

En principio esposibledeterminarquehubodos decoracionesdistintas,aunque

ambas con los mismos rasgos estilísticosen diferentes momentos.Aún se puede

apreciaresasuperposiciónen los fragmentosde la sala,y enuno de la aladacontigua.

Comenzandopor la primera decoración,se puedenobservarhastatresestratos

diferentesde morteros,tendidossobreel muro de ladrillo. El inferior, muy desigualde

grosorpor ser utilizado paraenrasarlas desigualdadesdel muro, tiene unamediade 2

cms, su aspectoes arcilloso y presentagrandestrozos de pajacortadaen su interior.

20 TORRESBALBÁS L.,ArsHispaniae Arte almohade,nazariymudéjar,t .1V, Madrid 1949,p. 314.

21 PÉREZHIGUERA, T., Arquitecturasde Toledo, Madrid 1994,p. 343.

~ GÓMEZ MORENO, M., 1916, opusciÉ ,p. 11.

23 CÓMEZ RAMOS, R.,LasempresasartisticasdeAlfonsoXelSabio,Sevilla 1979,pp.132-134.
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Sobreél seconservanlas huellasde un picoteadoregularenforma de espigao entrazos

paralelos,realizadogolpeandoconunaherramientapunzante,parafacilitar el agarrede

la últimacapa.

El intermedio,muy blanco,tiene un espesorde 0,8 a 1 cm, y el superiormás

fmo, el Intonaco,mide 0,2 cms de grosor, y contieneuna tierra ocre paralograr un

teñidoen masay en zonasseconservapulimentado.

Sobrelos dosestratossuperioresseconservael dibujo preparatoriorealizadode

dosformas:concuerdateñidaenalmagresehantirado las líneasgeneralesdivisoriasde

espacios,condibujo grabadosehanhechodespuéslos motivosde la composiciónen el

enlucido. Por último, con trazode brochaplanagruesa(4,5 cmsaproximadamente),

semejanteala utilizadaen el Cristo de la Luz, seha pintadola decoración.

En la segundadecoraciónserepiteel mismo procedimientode ejecución,salvo

que aquíhanprescindidodel primerestratode mortero,porquesu funciónde igualarel

muroya estabaconseguida.Por tanto, sólo secomponede doscapasde 0,8 y 0,4 cm,

aproximadamente.Parafacilitar el agarrede estanuevadecoraciónsedescubreen la

superficiesubyacenteun picoteadodesigual.

Por lo poco que se conservade la primera ornamentación,suponemosque se

componíade cintasentrelazadas,hastaunaalturade 0,80 m. A partirdeesamedida,se

podíanapreciardistintascomposicionescirculares,flor trilobuladaconpuntoscentrales

igual a lasdel Cristo de la Luz, arquilloso formascircularesgeneradasdelentrecrucede

las cintas.

La decoraciónse extendíapor todos lados, incluso aún quedanrestosen las

jambasde las ventanas.La altura que alcanzabaestadecoracióndebíasermásalta que

la actual,ya queTorresBalbásnosdice :“Posiblementelascrujíasentrelos desflancos

másrobustos,a manerade torres, no fueranen principio abovedadas,puestoque las

actualesbóvedascortanlapartebajade los zócalospintadosde laplantasuperior’,24.

En la sala central la decoracióncambia, pareciendode mayor importanciae

interés:

24 TORRESBALBÁS, L.,Arte almohade,nazariymude’jar,ArsHispaniae IV,. Madrid 1949,p.315.
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Al conservarsela decoracióndesdeel suelo, la descripciónse facilita: Por la

parteinferior, dosanchascintasvanentrecruzándoseformandolazosrectosy curvos.La

zona central, de fondo rojo con los motivos decorativosen reserva,nos hace intuir

formasflorales y zonmórficas.Estaúltimase tratade unatortuga (40 x 30) tratadade

maneramásdelicadaque el resto,los trazosque delineansu caparazóny patasestán

realizadosconla ayudade un pincelmás fino. El conjuntode rematapor otrasbandas

anchas.

GómezMorenotambiénrelacionaestapinturasconlasdel Cristode la Luz, por

lo quelas fecha“anteriores,al parecer”a las yeseñasdel propiopalacio,quedataen el

siglo X1V25. Partede esasyeseñasmuestranel escudode los Guzmanes,por lo que

pertenecena una fechaposteriora 1397, cuandoel palaciopasaa manosde donAlvar

Pérezde Guzmán, casadocon doña Beatriz de Silva que lo compró a la orden de

Jerónimos,dueñosde él desdela donacióndel reyJuan1 en 1385.Tambiénde mediados

del siglo XIII dataPérezHiguera26las pinturas.

Con esa redecoracióndel XIV se podrían relacionar los restos, aún más

inferiores en cantidad, de la pintura que se superpone.Se trata también de cintas

entrelazadas,del mismo grosor que las de la pintura inferior, pero imposible de

determinarsu composiciónpor la escasezde datos.En lo pococonservadono sepuede

apreciardibujo grabado.

La importanciade conservarestasdosdecoraciones,muy semejantes(aunqueno

intencionalmenteiguales) en gusto o moda,estribaen que nos ayudaa comprenderel

verdaderovalor de estoszócalosparael señormedieval:

-Siemprelos paramentosse protegíancon morteros,como parteinherente

de la arquitectura

-Estosmorteros solían llevar decoraciones,de manerausual y sin darle

mayorimportancia

-Esas“pieles de sacrificio”, deproteccióndel murose reponíancomoparte

del mantenimientodel edificio cuandoestabanen mal estado,sin ser necesario

25 GÓMEZ MORENO, M., 1916,opuscit, p.12.

26 PÉREZHIGUERA, T., 1994,Jbidem,p. 346.
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para esareposiciónque las modascambiasen,sino por imposicionestécnicasde

conservación.

En cuanto a los análisis químicos de los morterosdan unos resultadosmuy

semejantesentre las dos decoracionesy con los del Cristo de la Luz, es decir, son

morterosde cal y arenacon grancantidadde yeso.

Sin embargo,los coloresson insolublesen medioacuosocomoresultadode una

buenacarbonatación,el mortero tiene también gran proporción de cal, y esedibujo

preparatoriograbado.Esto nosharíasuponerunatécnicaal fresco,resultadoqueseña

extensibleparala decoraciónde la Mezquitatoledana,conalgunamezclade yesoen sus

morteros de cal, lo que seña ratificado por el estadode conservaciónque ambos

conjuntospresentan:no existeproblemareal en la conservaciónde la policromila, bien

carbonataday fija, el problemaestáen el desprendimientode esosmorteros,por mal

mantenimientodelmuro (debidoahumedadesprincipalmente).
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO

N0 Reg : TOL /02 /97

OBRA

Palaciode Galiana(Toledo)

TEMA

Zócalos

LOCALIZACIÓN

Salay alaniasdel Nortede la PlantaSuperior

CRONOLOGÍA

SigloXIII

DIMENSIONES a:90x80,b:65x77-i-50, K

:.78x37, d 103x35+14,e:70x27,f192x70+33,
~25x35, h 94x30,j:48x59+66,k:34x23,5±7

TÉCNICA. ANALÍTICA
rresestratosde mortero.Dibujo preparatorio
,intadoconcuerday almagray grabado. Gráflcos2O,21, 21a, 36

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS
Muy precario Ya existengrandeslagunasy 94-2, 3, 4, 5
osmorterosestánseparadosdel muro en 48-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.13,14,15,16,17,
ruchaszonas.La películapictóricase 18,19,20,21,22,23.
encuentraenmejor estadode conservación.Es 57-21,22,23,24,25,26,27,28.
irgentela intervención

DESCRIPCIÓN. 1-lay superposiciónde dosdecoracionessemejantes.En la inferior, dos
!onaspintadasconalmagresobreel color del mortero,la inferiorde cintasentrelazadasen las
ilanías,temasfloralesy zoomorfosen la salacentral.Por encima,entrelazoscurvos

BIBLIOGRAFÍA
Amadorde los Rios, J., 1845,pp.298-304.-Amadorde los Ríos,R.,1899,pp.63-67.-Gómez
\4oreno,M., l9l6,p.l 1-12.-TorresBalbás,L., l949,p312-315.-Mar~ais,G.,l954,p.28.-Pavón
‘vtaldonado,B., l973,p.9S-97,102-104.-ComezRamos,R., 1979, pp.130-134.-Porres,J.,1982,
p.7l2-714.-PérezHiguera,T., 1984, p.36.-Delgado,C.,1987,p.94-DominguezCasas,R.,
1993, Pp. 365-366.-PérezHiguera,T., etalii, l994,p.1343-347.
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3-Iglesiade SanRomín

Seconsiderabala iglesiade SanRománcomola másantiguade nuevacreación

despuésde la Reconquistade Toledo27.Estádocumentado2!que fue consagradapor el

Arzobispo de Toledo donRodrigoJiménezde Radaen 1221, edificadaquizás como

ampliaciónde otramozárabede naveúnica,de la queseconservaríael ábsidey el tramo

anterio9.De dificil comprensiónarquitectónicainterior, aúnmáscomplicadaal rehacer

el actual presbiterioen el siglo XVI Covarrubias,paraPérezHigueraesel resultadode
30

la yuxtaposiciónde dosedificiosconproyectosdiferentes

La decoraciónsepresentacomoun conjuntounitarioy unificadordel interior del

monumento,siendounode los poco ejemplosque conservanun programaiconográfico

completoque invadecasi todo el espaciomural. Sin embargo,esta decoraciónarranca

conuna línearoja31 de los 2,5 m en los paramentoslaterales,y a partir de los cimacios

(3,80 m) en los arcos de separaciónentre naves.No se sabe si la decoraciónque

27 AMADOR DE LOS RÍOS, J., Toledopintoresca,1845, p. 260. Allí concedecomo fechamáxima

“principios del siglo XIII o fmalesdel XII”, basadoen documentosquela citanen 1125.Cuandoescribe
suestudio,no seconocíala existenciadelas pinturas.

28 “..sagroel ArzobispoDon Rodrigo la Eglesiade SantRoman de Toledo, en XX díasdejunio, día de

Domingo,Era MCCLIX” (AnalesToledanos).

‘~ TORRES BALBÁS, L., Por el Toledomudéjar, 1958,pp. 424-440,basado en un documento que nos

hablade esaiglesia del 1125,y ratificadopor las excavacionesde 1968,enquese identificó unacripta,

situadabajo elpresbiterioactual,comoel ábsideprimitivo.

30PÉREZHIGUERA, 1., 1984,opuscit, p. 131.

~‘ Esta línea es muy sospechosa.Lo lógico es que esa parte baja también llevara mortero como

protección,y queen el desencalado,si se habíaperdidoenparte(las humedadesde capilaridaddel suelo

suelen afectara esaszonas), el borde de terminación fiera desigual, nunca recortado en un nivel

igualitario.
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corresponderíaa los zócalosha existido, aunquesiemprellevaría un revoco como

proteccióny seguramentedecorado.TorresBalbásen suartículosobrezócalospintados

dice “han desaparecido(los zócalos)....hay que suponerseríande entrelazosy temas

musulmanes,comolos descritos”32.

Ramírezde Arellanonoshablade las pinturasde estaiglesiaya en 1921~~y en

1940-41 fueronrestauradasporD. Emilio Moya, eliminándoselos revocosy materiales

extrañosque las tapabanen parte, lo que dio pie a que fuera escrito un artículo

monográfico por CamónAznar en 1942. Fueronnuevamenterestauradasen 1968~~

cuandola Iglesiaseconvirtió enMuseode los Conciliosy de la CulturaVisigótica.

Esa restauraciónse realizó con criterios muy diferentesa los actuajes,y la

excesivareintegración,incluso sobrela obraoriginal, trajocomoconsecuenciaque enla

actualidad sea imposible distinguir el original de lo añadido, a veces con

interpretacionessubjetivas.Es necesariocomentaresasconsecuenciasporqueel estudio

sobreestaobraestácondicionadoporlavisión actualquede ella tenemoshoy en día.

Su programaornamental,como ocurríaen la ermita del Cristo de la Luz,

combina escenasreligiosascristianascon motivos hispanomusulmanes,esamezcla

tambiénla podemosobservaren su arquitectura(alficesenmarcandoarcos lobuladosy

tumidos, arcos de herradura,en contrastecon ábsidecircular, ventanascon arcosde

mediopunto,tresnaves,etc).

Laspinturascristianassonfundamentalesa la horade datarestaornamentación,

ya quecorrespondentodasaun mismo momentoy formanun conjuntounitario,no sólo

32 TORRESBALBÁS, 1958, opuscit, p. 409, enreferenciaa los descritosdel CristodelaLuz.

~ RAMÍREZ ARELLANO, R., LasParroquiasde Toledo,(1921),Toledo 1997,p. 255 :“.laspinturasde

que debeestarcubiertatoda lanavey estánal descubiertodetrásdel órgano....esuna lástimaqueno se

quite la cal de la iglesia y se descubranlas pinturas árabesasí como unos rosetonesdel siglo XIV, de

piedrablanca,queestántapados,y uno de ellos se ve desdeeldepartamentode viejasdel asilo de San

PedroMártir..”.

~‘ Hayquecompararlas fotografiasqueexistenen el articulo de CamónAznar con las pinturasquehoy

se ofrecenanuestravistaparadamoscuentahastaqué puntoestánrepintadas.
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desdeel punto de vista iconográficode la composición,sino que estánrealizadassobre

el mismo mortero, con una misma técnica de ejecución.Aunque segúnel artículo

mencionadopertenecena dos manos,una máshierática y solemne(santos),otracon

mayor sentido del movimiento (Paraíso),esas escenasreligiosas, acopladasa la

arquitecturadel edificio y enmarcadaspor cintas entrelazadas,sarta de perlas e

inscripcionescúficasy cristianas,ayudanadatarlaobraen el siglo xiííl
Estaiconografiacristianasetrata de una ornamentacióndentrode la tradición

españolarománicacon influenciafrancesa.Sudetalladadescripciónla podemosseguir

en el artículo de CamónAna?; ángelesen los derramesde las ventanasdel tramo

anterioral ábside,los diáconosSanEstebany SanLorenzo,tresobispos(entreellosSan

Isidoro), tres ángelesde alas gigantescassobre la Resurrecciónde los Muertos, el

Paraíso,el Pantocrator.. .Quizásuna de las representacionesmásimportantesseala de

San Bernardo,canonizadoen 1174, esafechay la de la consagraciónde la iglesia en

1221,nosdanel límite inferior parala dataciónde laspinturas37.

“ Un datomásindependientementedel estilo nospuedeayudara datarestaspinturas.En el muro de los

pies de la navecentral se incluyó una sebkaque mutiló el cuerpo de los apóstolesallí representados

(cuyas cabezas,por cierto, son las mejor conservadas,por haber estadoocultas por una viga). La

inclusiónde esasyeserías,queparaPAVÓN MALDONADO, B., (Arte toledano, Madrid 1973,p. 170),

sonsemejantesa las delclaustrode SanFemandoen el Monasteriode las Huelgasde Burgos,indicaque

esaspinturasya existíanconanterioridad.

36 CAMÓN AZNAR, J., Pinturasmuralesde SanRománde Toledo,ARAXJ~( 1941),PP.50-58.Existe

algunapequeñadiferencia,como la escenadela partesuperiordel testerode lanavede laEpístola.Él la

describecomotresángelessentadosanteatriles,y en la actualidadse presentanasí perocon las cabezas

con los atributosde los evangelistas,el toro el hombrey el león. No podemossabersi es que al efectuar

la limpieza se distinguió mejorestossímbolos,en cualquiercasoel pincel del restauradorha ayudadoal

reconocimientode estaiconografla.Otraszonasdescritashandesaparecidocomolosángelesdel tímpano

dela puertadeentrada.

“ Para CAMÓN AZNAR, 3., 1941, opuscit p. 58. La colocación de una lápidadatadaen 1262, que

rompeel conjuntopictórico, marcaríael límite máximo...sise colocóen eselugarenesafecha.
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Aunquesehanmencionadode dosmaestrostrabajandoenestadecoración,uno

cristiano y otro árabe(segúnapuntaCamónAznar), “parece más exactohablar de

colaboracióno mejorde asimilaciónartística”38

La decoraciónde tradición islámica se desarrollaalrededor de los vanos,

dividiendo las distintas zonas de escenografiapictórica y ocupando espacios

arquitectónicosdesaprovechadospor la temáticacristianay las escenaspictóricas:

En el perímetro de los arcos se desarrolla un despiece de dovelas,

alternativamenteen blancoy rojo. En estasúltimas39sesimula conpinturaen blancoy

línea negrasobreese fondo rojo trabajosde yesería,como una perduraciónarcaica,

escenográfica,detemascalifales(allí enrelieve,aquípintados).Todo ello va enmarcado

porcintasentrecruzadassemejantesa las que ya existíanen los enmarquesde mosaicos

romanosy rematede sartade perlasblancassobrefondonegro.

Las pilastrascentralesestándecoradascon otrayeseríasimuladaen alinagray

blancocon líneanegra,de igual maneraquelas albanegasde los arcosde las ventanasy

enesazonaalta de las ventanasseaprecianlazoscircularesalmohadese inscripciones

cúficasislámicas,de color blancosobrefondonegro.

En la navecentral,los arquillos polilobuladosseenriquecenen sus enjutascon

roleostenninadosenpalmetasasimétricas,semejantesayeseríasen blancoy fondorojo,

cenefasde sartasde perlase inscripción cúfica en rojo y blanco. Estos motivos de

inscripcioneshandadopie a la comparaciónconlas ornamentacionesquerodeanel arco

de lamezquitade AI-Mardum40.

~PÉREZHIGUERA,T., 1984,Ihidem,p. 131.

Algunaspermanecensin decoracióninterior. Comoestacarenciano obedeceauna localizaciónlógica,

suponemos,quesonlas que el restauradorpintó paracompletarel conjunto,dejándolassin ornatopara

poderdistinguirlas.

~ ParaPAVÓN MALDONADO, B., Arte toledano,Madrid 1973,p. 171 :“ Los artistasde sanRomán

pintan por los mismos años la partemudéjarde la mezquitadel Cristo de la Luz”. Las pinturas que

compara,compuestaspor roleoscon motivosde flora islámica,es un temaqueno se ciñe simplementea

un tiempo. Ejemplo de ello es quenos volverán a aparecermuy semejantesen la decoraciónde las

ventanasciegasdela Sinagogadel Tránsito.
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En estaiglesia,en la queya hemosnombradodostipos de inscripcionescúficas,

aparecentambiénen las nacelasletrerosya cristianos,con letras negrassobre fondo

blanco,motivo decorativoque tanto éxito va a teneren el Toledodel final de la Edad

Mediay comienzosdel Renacimiento41.

Pero ademásexisten otra serie de detalles, más sutiles, que, siendo de

ascendenciaislámica,seentremezcíaenlas composicionescristianas.Así las túnicasde

los santosy obisposvestidoscon telasorientales,representaciónde animalesde unay

otratradiciónmezclados,etc...

La parte decorativade San Román no refleja en su totalidad ascendencia

islámica,en la partesuperiorde la navecentralencontramostambiéntemassemejantes

a los existentesen decoracionesrománicascatalanaso asturianas,grecasy bandas,que

denotanunapervivenciaclásica

Para Camón Aznar42 las decoracionesmoriscas “presentanuna extraña y

sorprendentesemejariza con algunas ilustracionesdel manuscrito del libro de los

Autómatas...el djazari, que actualmenteseencuentraen el Museo de Bellas Artes de

Bostón. Estelibro es,segúnKílhnel, de origenmesopotámico,y se atribuyeal primer

tercio del siglo XIII”. Esaminiatura,tiene comoestaiglesia, decoraciónfloral en las

enjutas, águilas explayadas,pavos, etc. Para Pavón Maldonado, en cambio, la

decoraciónse acercaa las yeseríasy tejidos de sedade las Huelgas,“cuyos letreros,

además,de aspectoalmohade,serepitenenlas ventanasdesanRomán”43

~‘ Este tipo de inscripciones,con alabanzasa la virgen, y con ligerasvariacionesdel tipo de letra se

encuentranpor multitudde monumentostoledanos:conventodeSantaFe, conventode San PedroMártir,

Tallerdel Moro, Casadel Greco,...

42 Ibidem,p. 57.

43PAVÓNMALDONADO, E., 1973,opuscit, p. 235.
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En cuantoa la técnica, CamónAznar nos dice “se hallapintada al fresco”44,

equivocando,unavezmás,pinturamural conpinturaal fresco.En basea lo que seve en

la actualidad,el morteroobservadoen uno de los perímetrossecomponede unagruesa

capade 2 cm de grueso,y un enlucido de terminaciónde 2 mm, aproximadamente,

sobre

el que se han desarrolladola decoración.Ambos son de yeso,y no ha sido posible

apreciarningún dibujo preparatoriograbado.Las pinturasestán pintadasal temple,

comocorrespondea una técnicade seco.Estatécnica,en pinturareligiosa,esla más

común en la Españacristiana. Así nos lo comentaAinaud de Lasartepara la zona

catalanay estesiglo XIII que “se correspondeconla coexistenciade un románicotardío

y del gótico”45. Al efectuartodala pintura,ya fueranescenasreligiosaso enmarquesde

carácterislámicoenel mismotendidode mortero,todaella serealizóal seco.

En la decoraciónde SanRománsehautilizadounagamade coloresmuyamplia,

aunquediferente para las escenascristianas, donde aparecetoda la paleta(azules,

verdes,amarillos,rojos, etc), y los motivosdecorativosde ascendenciaislámicadonde

predominael blanco,negroy rojo.

~ CAMÓN AZNAR, 3., 1941,fbidem,p. 50.

~‘ AINAUD DE LASARTEJ., Lapintura catalana...,Barcelona1990. “Técnicas”,pp.34-38.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO

N0 Reg : TOL /03 /97

OBRA

Iglesiade SanRomán(Toledo)

TEMA
Motivos decorativosenmarcandoescenas
religiosascristianas

LOCALIZACIÓN

Portodoslosparamentos

CRONOLOGÍA

SigloXIII

DIMENSIONES

Lasmismasqueel edificio

TÉCNICA
Al seco,sobremortero de yeso(doscapas)y
Doloresal temple. No dibujo grabado

ANALÍTICA

Esquemait 73

DESCRIPCIÓN
En las enjutasde los arcos,intradós y pilastras, simulación de yeseríaspintadas con color
blanco, líneanegray fondo rojo. Escritura cúfica y animalesde tradición islámica

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Mejor en apariencia queen realidad. Fueran

lescubiertasbajo un encaladoen 1941-42y
restauradasen 1968,con excesiva
reintegración. En la actualidad, ademásde
gran suciedad,presentan oquedades.

FOTOGRAFÍAS

130-l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,l1,12,13,14,l5,16,
17,18,19,20,21,22,23,24 37

131-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1438

BIBLIOGRAFÍA
Amadorde losRios,J.,1845,pp.260-265.-Bécquer,G.,(1857),1979,p.298.-Parro,S.,1S67,pp.
159-161.-GómezMoreno,M.,1916,p.7.-RaniirezdeArellano,K,1921,pp.235-236.-Lampérez
V.,1930, pp.492-493.-ContrerasyPérezde Ayala, J.,1934,pp.51-52.-CaniónAznar,J.,1942
Gudiol,J.,1956,pp.248-250.-TorresBalbás,L.,1958,p.433.-Chueca,F.,1965,p.476.-Porres,

J.,1972,p.73.-PavónMaldonado,B.,1973,pp6S-69,169-171,234-235.-Yarza,J.,1979,pp.316-
317.-PérezHiguera,1., 1984, pp. 128-131.-PérezHlguera,T.,1994,pp.233-239.-
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4-IglesiadeSantaLeocadiao Cristode la Vega

Cercade] Tajoselevantala iglesiaconocidacomo del Cristodela Vega,nombre

queprovienede la imagen,ya citadaen 1612 (dondesesitúael origende la leyendaque

darápié a la célebrepoesíade Zorrilla), que seveneraen suintenor.

Sin embargo,durantetoda la épocamedieval sudenominaciónbe la de Santa

Leocadia,ya que en estelugar, cementenoextramurosde la ciudad,esta santaestaba

enterrada.Famosapor ser el lugar de celebraciónde los conciliosvisigodosde Toledo,

allí existiría una basílica que be destruidapor los musulmanes46o simplemente

abandonada,yaqueconstaquesusreliquiasfuerontrasladadasaotrasiglesias..

Sobre la dataciónde la iglesiaactual, de la que sólo quedael ábside,existe

documentación,citada por Parro, de que se estabaconstruyendohacia 1162 con el

arzobispodon Juan, considerándosela iglesiamás antiguade Toledo47. Sin embargo,

paraotros especialistassu ábsidecircular, de ladrillo, “más parececorrespondera la

segundamitaddel siglo XIII”48

De cualquier manera,ese ábside se puede considerarcomo prototipo de los

toledanosmudéjares,en el exterior se estructuraen distintos pisos (aquí cuatro) de

arquerías ciegas, mediante bandas verticales (que lo dividen en trece tramos) y

horizontales,amodode pilastrillasy cornisas.

Estos arcosexteriores,doblados, respondena tres tipologías, de herradura,

tumidos o lobulados.Es en estos arcos, en la zona más protegida donde se ha

conservadoun fragmentode ladecoraciónexterior.

Descubiertopor TeresaPérez Higuera y publicado ya en 1984, es prueba

fehacienteque los edificios mudéjares,aunqueutilizaran el ladrillo como material

constructivo y como partede su ornamentación,estabanrevestidosde morterosque

protegíansusparamentosy eranmotivo deornamentación,tambiénal exterior.

46 Junto a ella puedenverselas excavacionesarqueológicas,dirigidas por Palol, quehandado luz a una

construcciónanterior,quizáslacitadaya enel año 634 (primerConcilio).

~‘ VARZA, J.,Arte yArquitecturaen España,500-1250,Madrid 1979,p. 315.
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Sehalla situadoestefragmentoen el tramorectodela caraestedel ábside,en el

primerarcode herradura,dobladoy ciego, del pisobajo.Sólo esun pequeñofragmento

que, protegidopor el saledizodel arco,constituiríael bordeperimetraly circular de la

decoración.Sobreun mortero de cal y arenase ha trazadotodo el dibujo (no sólo las

lineas de composición,como ocurre en otros casos)con una herramientapunzante,

viéndoseconluz rasanteel diseñograbado.

Una vez realizadoese dibujo, las líneas fueros repasadascon línea fina de

almagrerojo. Paraterminarpor rellenarel fondo conestemismocolor,consiguiendoun

resultadode entrelazoscon tramos rectos y curvos de cintas fmas (un centímetro,

aproximadamente)quesedoblany entrecruzansobresí mismas.

Sólo podemosdescribirla franjaperimetral,del restode la composicióngeneral

no poseemosningún dato. Composiciónperimetralsemejantela encontraremosen las

bóvedasde la Torre de los Picos en la Alhambra de Granada,ya de tiempos de

MuhammadV. No por estacomparaciónqueremossituarestadecoracióndel Cristo de

la Vega mástardíamenteque el siglo XIII, sino sólo proponerunosmismosmodelos

islámicosparaamboscasos,y poderimaginarcómo podríaserestadecoración,quepor

lo conservadosenosmuestrade grandelicadezay detallismo.

~ PÉREZHIGUERA, T., Paseospor el ToledodelsigloXlii, Toledo 1984,p.1l7.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : TOL/ 04/ 99 

OBRA Iglesia de Santa Leocadia o Cristo 

ie la Vega (Toledo) 

IYEMA 

Omamentación exterior 

LOCALIZACIÓN 
Zona superior de arco ciego del ábside, 
xientación este 

CRONOLOGÍA 

Siglo XIII 

DIMENSIONES 
Radio del arco 37cm, perímetro arcular del 
rector circular 72 cm, ancho máximo 12 cm 

TÉCNICA ANALÍTICA 
Mortero de cal y arena, rojo almagre. Dibujo 
;rabado. Pintura al fresco Esquema no 72 

DESCRIPCIÓN 
decoración de cinta del color del mortero entrelazada (ancho 1 cm, aprox.) sobre fondI 
le almagre, con predominio de la recta sobre la curva. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
57-16,17,18,19,20,21,22. 

Milagrosamente, pese estar en el exterior y 
,ólo un fragmento, se conserva en 
.elativamente buenas condiciones de 
:onservación. El propio relieve del arco lo 
xeserva de las inclemencias del tiempo. 

BIBLIOGRAFÍA 
Amador de los Ríos, J.,1845, pp.278-285.-Parro, S.,1867, pp176-179.-Palazuelos, V.. 
].740.-Ramirez de Arellano, R., 1921, pp.159-164.-Lámperez, V.,1930, p.574.-Torres 
2.) 19SS,p,431.-Chueca, F., 1965, p.477.-Porres, J.,l97l,t.I,pp.352-355.-Yarza, J.,I97 
-Porres Martin, J., 1982, t.111. p. 1300.-Pérez Higuera,T., 1984,p.l17.-Abad Castro,C 
>p.232-238.-Pérez Higuera,T., 1994, pp.205-209 
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1-2-3-4

INICIOS:
1-Toledo:Cristode la Luz
2-Toledo:PalaciodeGaliana
3-Toledo:Cristode la Vega
4-Toledo:SanRoinán

Fig. 36.-Localizaciónde la pintura“de lo morisco” de esteCapitulo
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CAP.XTII.- EL DESARROLLOPLENO

Los zócaloshispanomusulmanesmásantiguosen territorio cristiano que hoy

conocemosy hemosvisto sehallanen Toledo,caracterizándosepor unasimplicidadde

composición.Otro grupode zócalos,de dataciónposiblementemástardía,participande

unaforma compositivacomún,másevolucionada.Surealizaciónesmáscuidadosa,

hechoratificadopor distintascaracterísticascomoque el anchode la cintaentrelazada

que forma los dibujos geométricosdisminuyenotablemente(de 4,5 cmsen el grupo

anteriora 3 cms, aproximadamente,en todos ellos). Se trata del grupo de zócalosmás

abundantey disperso,aunqueel mayor númerode ellos se encuentraen Segovia, y

todos(los conservadosenla actualidad)seencuentranenla zonadeCastillalaVieja.

Como siempre ocurre en ornamentaciones,su datación es problemática

exceptuandoalgunasbien fechadascomolas del palaciode Tordesillas,seguramentelas

últimasdeestetipo, sudecoraciónsirveya comoenlaceentrela influenciaalmorávidey

almohadey las nuevascorrientesnazaritas.

Así, podríamosdatarlosentreel s. XIII y XIV. Aún sin contar con elementos

suficientesparapoderasegurarestadatación(acausade la escasezde restosconocidos,

dificultad de las decoracionesparaser datadas,etc, etc, por no insistir siempreen lo

mismo),no hemosencontradoningúnejemploque noshagadilatar sucronologíahasta

el siglo XV comoafirmaLavadoParadinasen sucapítulodedicadoa la pinturaenArte

Mud4Íar49.

Buscandofuentespara estetipo de decoraciónen pinturas de miniaturas, sin

embargo,chocaal estudiarLas Cantigas’0del último terciodel siglo XIII, queno exista

~‘ LAVADO PARAD]NAS, .1 M., Arte Mudéjar, Vol lVde ¡¡0 Arte deC’asdhlayLeón, valladolid 1994,

p. 238.

~ LasCantigas,CódiceRicodelEscorial, ediciónfacsímil,Madrid 1985.
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ningunarepresentaciónde ello. PrecisamenteLas Cantigassecaracterizanpor su gran

minuciosidaden presentamosesamultitud de detallesde la vida cotidianadels. XIII, no

eludiendoazulejos,telasu otrasdecoracionespintadas(por ejemplo, los fustespintados

enla CantigaCCXLII). Inclusoexistenhistoriasdondesenosharepresentadoun fondo

de claustro con todo el esplendorde su verdor (CantigaCXXIII), o cortinas/tapices

cubriendolas paredesen la comidade noblesy obispos (CantigaLXVII). No obstante,

sepodríajustificarqueno aparecieranzócalospintadosrepresentadosen eselibro conel

objetivo de darmayorclaridada las escenas,respetandoe] fondo blanco de] papel. O

que,comonosdiceM~ Victoria Chico51,seiluminaranen Sevillay allí no contabancon
52

ejemplosde estasdecoraciones,enestetiempo
Conestaornamentación,cuyascaracterísticascomunesya fueroncomentadasen

la Parte1 de esteestudio,encontramosen Segoviatresejemplos:el Alcázar, la Torrede

Hérculesy la CasaArgila53:

“CHICO, M~ y, “Cronología de laminiaturaalfonsí”, HomenajeaAzórate,Madrid 1993.1994,pp. 569-

575.

52 CuandoseTeconquistóSevillase podríanapreciarestetipo de zócalosenmuchasviviendasalmohades

comoestánapareciendoen excavacionesen laactualidad,peroestehechoinclusoprovocariaaun rechazo

por representarel poder islámico. En la épocade Alfonso X, acabadade reconquistarestazona, se

evitaronlos elementosislámicosprecisamenteparademostrarla supremacíacristiana,pruebade ello es

que se construyeronlas iglesiasalfonsíessiguiendopatronesburgaleses.Más adelante,se utilizó estetipo

de zócalosen la propiamezquitade Córdoba,(Ramírezde Arellanoy GómezMoreno nos datanesas

pinturasdel 1(1V) y tambiénen la puertade Sevilladel Alcázar de Carmona,pero ya son tiemposde

Pedro1.

‘~ RUIZ HERNANDO, J. Mt, “La arquitecturacivil”, enEstudiosSegovianosXXV (1971)p. 68,piensa

que “...Su cronologíarelativa me llevarlaa consideraren primer lugar las de la Saladel Pabellóndel

Alcázar,seguidasde las de Argila y en tercerlugarlas de laTorrede Hércules.Es denotarcómolos tres

edificios estáninmersosdentrode la corrientecisterciensey podrían datarseen el siglo XIII”. No le

encontramossuficientefundamentoparaestasaseveraciones,ni la pertenenciade susornamentacionesal

siglo XIII, y aunqueel puntode encuentroentrela sobriedadcisterciensey la almohade/almorávideya

fue destacadapor TORRESBALBÁS, L., (“Una fasede austeridadartísticaen el Cristianismoy en el

Islam”, Al-Andalu.sn021, 1956),esinnegablequeestetipo de zócalos“de lo morisco”repitenmotivosde

esasculturasconcarácterretardatario.
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1-El Alcázarsegoviano

Alfonso VI reconquistóSegoviaen 1085, y encargóde surepoblaciónal conde

Ramónde Borgoña.A esterey seatribuye la ereccióndel Alcázar54(aunqueesprobable

que en la situaciónestratégicaque ocupahubieraanteriormenteunafortalezaromanay

otra islámica posterilor) y la muralla que circunda la ciudad, viéndose en ella

empotradoslápidasy sillaresromanos,inclusodel Acueducto.

El reductopalacialconsistíasimplementeen unatorre del Homenaje,que es la

que hoy seconocecomodeJuanII, y un lienzo de habitacionesqueson las quecaen

detrásde las salasdel Solio, Galeray piñas”. Aunque seconstruyeracomoedificio de

defensapensandoen un posibleintento musulmánparasu recuperación,ésteno tuvo

nuncalugarpor lo quesepudodesarrollaren su interiorun granprogramadecorativo.

Tanto Alfonso VI como su hija D~ Urracahabitaronvarias vecesel castillo y

Alfonso VII concedióa Segoviainnumerablesprivilegios,viniendoa constituir,a partir

de entoncesy junto con Burgos,el núcleo principal y centro de Castilla56,dondese

celebraronnumerosasCortes y se tomaron importantesdecisionesÑLas primeras

‘4OLIVER COPONS,E., El Alcázar de Segovia, 1989 (Valladolid 1916), p. II. QUADRADO, J.M’,

Salamanca,Avila y Segovia,Barcelona1884,p. 549.583,sin embargo,opinaqueel Alcázares delsiglo
XV en granparte,conservandounaparteanteriordetiemposde AlfonsoX.

“ En enerode 1915 se levantóel piso del patio de honor y ello permitió determinarel trazadode ese

primitivo Alcázar: el patio era másestrechoy teníael suelomuchomásbajo (3 o 4 m), encontrando

restosdel pavimentooriginal y paramentosenlucidos,a pesardel rellenorealizadoen tiemposde Felipe

II.

56 Sus fechasde estanciaen Segoviaestánconsignadasen las Crónicas,así como las de la reina,entre

¡110y 1125.

“Por ejemplo,conocemospor la Crónicade AlfonsoXI queel 26 de Mayo de 1347 se celebraronCortes

en el Alcázar conel nuevoaparatoy solemnidad:“reunidoslos Prelados,Noblesy Procuradoresde las

ciudades(los clérigosa la derecha,los noblesa la izquierda),sentóseel Rey en el alto sitial, colocandoal
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Cortesde quesetienenoticia enel Alcázarsonlas de FemandoIII en 1220desdedonde

partió parala Reconquistade Andalucíaen 1224,acompañadoporhuestessegovianasal

mandodeDomingoMuñoz.

En 1254 Alfonso X celebraCortesen el Alcázar.Esterey tienegranrelacióncon

el Alcázartanto en la leyenda58comoen la realidad:Alfonso X hacegrandesreformas

en el edificio59: Hastaentoncesconstabade dos recintos,el primero estaríaconstituido

por la galeríade Moros, todo exterior, con tres medias torrecillas y dos mayores

completas.El segundorecinto lo formaríala primitiva Torre del Homenajecon un

lienzodeedificación,flanqueadopor dostorres.

lado lacoronay al espaday les dirigióun discurso”.Allí sefirmó elOrdenamientodeSegoviacontreinta

y dosleyes,quecorrespondenal conocidoOrdenamientodeAlcalá.

~ En relación con esterey y el Alcázar cuenta COLMENARES,U., Historia de la insigneciudad de

Segovia,(1846) 1969,pp.405-406,que,por su irreligiosidad “munnurábaseque el rey se habladejado

deciren secretoy en público quesi asistieraa la Creacióndel mundo,de otramanerase hubieranhecho

algunascosas...EnBurgos,PedroMartinezdePampliega.ayodel infanteManuel,suhermano,pordivina

revelación le hablaavisadoaplacasecon penitenciaa Dios que ofendido de tan grande impiedad le

amenazabacon pérdidadel reino y vida y que despreciandola amonestaciónhablaporfiado en el

desatino...Estando,pues,en nuestraciudad(1262)quisoDios, detenidosiempreen el castigo,reducirle

con nuevosavisos...Llegóal Alcázar,dondeel rey se hospedaba,un religiososfranciscano,varón de

santavida,....EI Rey sealteródemasiadoy contestóairado...Aquellamismanochecargósobreel Alcázar

tanterribletempestadde agua,truenosy relámpagostanpavorosos,queel másanimososveía la muerte.
Un rayo en la mismapien en que los reyes estabanrajá la techumbre,que son bóvedasde fortísima

cantería,y abrasandoel tocadoa la Reina doña violante, consumióotras cosasen la cuadra...La

tempestady el pavorcrecíanhastaquecomenzandoel Rey a confesarsu culpa,con el arrepentimiento

menguabala tempestadmilagrosamentey al día siguiente abjuró en público la blasfemia”. Suceso

semejanteestárecogidoen laCrónicade Cardefla,fechadoel 27 deAgostode 1262, “reunidoel rey con

ricoshombresy prelados,se hundió de repenteun tejadoo bóvedadel edificio, y por la nochecayó un

rayoqueaumentólosdestrozos.Hablandeque fueen la Cámarade laReinao la del Pabellón,quedesde

entoncessellamó“del Cordón” (error, estesepusoen 1516,conla regenciadeCisneros).
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Para Oliver Copons la reforma de Alfonso X comprendíala anexión y

rehabilitaciónde los adarveslaterales,convirtiéndolosen espaciosinterioreso salas,

llamadasdel Solio o Pabellón,Galera,Piñas60y Reyesy la galeríaquesiguea ésta,hoy

del Cordón,queeranlas habitacionesde los Reyesy de la servidumbremásíntima.En

la de los Reyeshizo primorosasobras de decoración,un maravillosoartesonadocon

cornisay ftiso dondecolocó,labradaspor artíficesde la época,las estatuasde los Reyes

de Asturias,León y Castilla, desdeD. Pelayo hastasu padreSanFemando(treintay

nueve esculturas,aunquehizo cincuentay dos hornacinaspara los reyes Ñturos61),

citadastambiénpor el barónde Rotsmithalen la visita quehizo al reyEnriqueIV en el

Alcázaren 1466como“realizadasenoro puro”62. Alfonso X tambiénestablecióen una

de las torresun observatorioastronómico.

Ademásde las documentadaspermanenciasen este monumentode distintos

reyescastellanosy el serescenariode distintoshechosrelevantes(el propio Alfonso X

redactóaquíLas Partidasen 1256, así comoLa Crónica General, D. Juan1 promulga

‘~ OLIvER COPONS, E., 1916,Ibidem,Pp. 30-31.Paraotros especialistas,trasel destrozodel terremoto

de 1258, mencionadoen el Cronicón pareceprobableque este rey reconstruyeraprácticamentetodo

(PÉREZHIGUERA, T.,ArquitecturamudéjarenCastillay León,Valladolid, 1994.p.83-84y 96).

~ ParaMARQUÉS DE LOZOVA (“La Sala del Solio en el Alcázar de Segovia” en AEA XIV (1940),

p.265 la Sala de la Galerafue construidapor Catalinade Lancásteren 1412, la Salade las Pifias por el

príncipeO. Enriqueen 1452,y la Saladel Solio por el reyO. EnriqueIV en 1456.

61 OLIVERCOPONS,E., 1916,opusoit, p. 23 : “En estasreformas,seguidasconmuchointerés,empleó

gruesacantidady pusoen competenciael arteespañolconel arábigo,constituyendoun soberbioedificio,

quizásel principal delospalaciosrealesqueexistieranentoncesen Europa,siendomásde notarsu bella

construcción,porquelaarquitectura,a excepciónde la religiosa,no ofrecíaaúngrandesadelantos”.

62 Esconocidaladescripciónsuntuosaquehaceesteviajerodel palaciosegovianodondecuentaquetenía

dospatiosde alabastrocon pavimentosde estapiedra,salonesde oro, platay azul y, respectoa estas

efigiesreales“todos los reyesdeEspañaestánsujetosaestaley, quedesdequeciñenla coronay bajo su

remadojuntentantooro comopesesu cuerpo,paraquepuedanocuparsu lugarentrelosotrosreyesen el

palaciodeSegovia”.

C. RALLO : Pinturamuralen Castilla 391



leyesentrelas queseencuentrala de abandonarla erade Cesarparaempezaracontarel

tiempo a partir del nacimientode Cristo; aquí sesitúala Chancilleríade Castilla hasta

tiemposde ReyesCatólicosen que la trasladana Valladolid, etc), desdeel punto de

vistade las reformasy rehabilitacióndel edificio, esinteresantedestacarla realizadapor

Catalina de Lancaster,viuda en 1406 de Enrique III, regentecon D. Femandode

Antequera.

D8 Catalina residíaen el Alcázar y allí realizó algunasobras, sobre todo de

ornamentación,conociéndosepor la inscripción perimetral que a ella se debe la

decoraciónde la Salade la Galera,realizadaporDiego FernándezvecerodeArévalo en

141263.

Juan11 continúalas obrasen el Alcázar,rehaciendolas fortificaciones,su labor

seinicia en 1412y seterminaen suparteornamentalconEnriqueIV. De 1448al 50 es

el magnífico torreónllamado de JuanII, que aunqueno levantóeste rey lo agrandó,

hechoquetodavíaseconstataasimplevistaa pesarde las restauraciones.Erael antiguo

torreón del Homenaje,pero estabadominado por la torre de la frontera catedral,

desaparecidaen la Guerrade lasComunidades,por lo quelo ensanchóy lo elevóen una

mitad, hastael cordónde bolas exterior, alcanzandounaaltura de cien metros,para

cambiaresasituación.El incendiode 1862 lo respetó.

63 OLIVER COPONS.E., 1916, Ibidem,pp. 68-69: “lo quesobresalióantetodoerala famosasalade la

Galerao del Artesón, llamadaasí por afectar su techo la forma de enormeartesa,a causade haber

querido representarel hueco interior de una galera, cuyo dorado y bellísimas pinturas de frisos y

artesonadoerandeunariquezay gustoexquisito.En ¡amaneradeestarempleadoslos coloresy el oro; el

colocar las inscripcionesentre los adornos,y en otros detalles,reflejábaseel refinado gusto oriental

infiltrado por los árabes, tan fantásticosen sus obras, que sin darsequizá cuenta, iban copiando los

castellanos,tambiénfastuosos,perocuyoartesiempretuvoun carácterdemayorseveridad...”.
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En cuantoal rey EnriqueIV fue el queencargóla decoraciónde la Saladel Solio

o Pabellón,que era cuadraday se llamaba así por la forma de su techo, donde se

admirabaun artesonadoM.

También continuó en la Sala de los Reyesla serie de éstoscomenzadapor

Alfonso X, o másbien los rehizo todos,ya que van vestidosal gusto de la mitad del

siglo XV65. A él tambiénseatribuyela decoraciónde la Saladel Cordón.

&4 OLIVER COPONS,E., opuscit, p, nos lo describeminuciosamente:“de maderacon embarrotados

queformabandiversasgrecasdoradas,deprolyo trabajoy gustogótico; susclaros iban cerradosde

tablerosconfloronesde rica talla; susfondos,pintadosde azulyfileteadosde rojo y oro, constabande

ocholadosque ibana reunirseenla cúpula deformademedianaranja, ligadosen elcentropor un gran

rosetónderelieveprofusamentedecorado

“El friso, deuna minuciosidadde detallesasombrosa,lo constituíandospartes.El segundocuerpo, el

másinmediatoa la cúpulaa seasu impostao gran basede la bóveda,era voladizo,formandocasetones,

columnitasyfollajes detalla y dibujogóticoflamígero, combinadoconatauriquesy arábigaslacerías,

todo bellamentedecorado en rojo, azul y oro, y en los intercolumnios se representabanfiguras

mitológicasy animalesextraños.

Corríapor debajoelprimer cuerpo,deestucoblancoconfiletesdorados,y tambiénconfigurasy bichos

fantásticos,y en loscuatro centrosdelasparedesosténtabaseen relieveel escudode Castilla, sostenido

por dosangelotes.Todavíasevenalgunosrestosdelabores tandelicadas,pocos,pueslo queperdonóel

incendiose va acabandode destruiry se tapapara colocar las enormesy antiestéticasestanteríasdel

Archivo, allí instalado.

Debajodelfriso habíaun letrero quedecíasí: Estaquadramandófaser el muy alto e muypoderosos

ilustre Sennorel rrey D. Enriqueel quarto, la qualseacabódeobrar enel annodenuestroSennorJehu

Cxpo de mil e cuatrocientose cincuentae seis annosestandoel Sennorrrey en la guerra de los moros

cuandoganó a Ximena, la cual obrafisopor su mandadoFranciscodeAvila, mayordomode la obra,

seyendoAlcayde Pedro de Muncharascriado del Rey, la cual obra ordenó e obró Maestro Xadel

Alcalde...

En una de susparedes, la situadafrente a la ventana,había,y aúnse conservael hueco,una puerta

submontadapor un arco que tenía bellosadornosdondese nota másel gustomudéjary se adivinan,

aunquedesvanecidos,suscoloresqueerandoradosa,rojosy verdes.Lapuerta, depuroestiloárabe,era

azuly oro, habiendosido consumidapor el incendio.Todasestaslabores tenian ciertoparecidocon el

decoradodela Alhambra
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De entrelas modificacionessufridaspor el edificio éstay la de FelipeII, al que

se debee] aspectoactual exterior del Alcázarcon sustejadosde gran inclinación al

gusto flamenco,y supatioen granito, son las dosmásimportantes.

En la historia del Alcázar segoviano, un acontecimientotrágico marca su

historia: el día 6 de marzode 1862 sufrió un gran incendio;iniciadala catástrofeen la

Saladel Cordón,en doshoras(segúnCarlosde Lecea,testigopresencial)vid hundirse

sus techos,y se convirtió en ruinas. No quedaríansino las descripcionesde algún

historiadory poquisimosrestosde decoraciónen la Salade la Galeray el Solio, si el Sr.

D. JoséM~ Avrial, que en el año 1844 fue profesorde la Escuelade Bellas Artes de

Segovia, no hubieratenido la idea afortunadade hacer unos dibujos de toda la

ornamentacióndel Alcázar. El Estadocompró esasilustraciones~y han servido de

modelo para la reconstrucciónde todo el monumento. Entre 1882 y 1896 fue

reconstruidograciasal esfuerzodedistintosorganismos67.

Ese incendio, a] provocar pérdidas de enlucidos en paramentos,puso al

65 Porello el cronistaMosénDiego Valeradice :“en elcorredor quese llamade¡osReyes,mandóponer

(Enrique IV) todos comenzandoen O. Pelayohasta él, y el Cidy Fernán Gonzalezpor ser buenos

caballeros..,enestatuaslabradassotilmenzedemaderas,cubiertasdeorosyplata

~‘ Ellas Tormo publicó la colecciónde láminas,hoy en posesióndel Museode la Academiade Bellas

ArtesdeSanFemando,en 1905.Deesasilustraciones,el MarquésdeLozoyadeducequeen lapartebaja

de las paredespodríahaberestadodesarrolladoun zócalopintadoal estilode la Torre de Hércules,o una

decoracióngeométricaincisacoloreadaennegroy rojo “como hubo en algunospalaciossegovianosdel

mismotiempo(enel de losMarquesesdeMoya y en elde los Cáceres)”(MARQUÉSDE LOZOYA, “La

sala“del Solio” en el Alcázar de Segovia”,AEA XIV (1940), p. 264). No conocemos esos dos ejemplos

citados, pero la ornamentacióndescritaes la que se puede contemplaren la “casa del Hidalgo”,

pertenecienteya al siglo xví.

67 Ayuntamientoy DiputaciónProvincialde Segovia,SociedadEconómicaSegovianadeAmigos del País

y la Comisión de Monumentosde Segovia (SANTAMARIA; J-M.- “El Alcázar de Segovia: del

incendioa la restauración”,EstudiosSegovianos29 (1988),p.98.
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descubiertoelementosarquitectónicosy decorativos,ocultospor un cambiodegusto en

un ciertomomento.

Nosreferimosaventanaspareadasgemelas,localizadasentrela Saladel Palacio

Viejo o de los Ajimeces (llamada desdeentoncesasí), o vestíbulo de entradacon

disposicióntradicionalde dos alcobaslaterales,y la Salade la Galera68:Son restos

arquitectónicosdeunafachada69orientadaal norte,queen determinadomomentopasóa

serparedinterior,al integrarel adarveconvirtiéndoloen espacioresidencial.

Ya hemosvisto comoparaunosespecialistasesemomentode adecuaciónde la

Salade la Galeracomo espaciointerior, correspondealos tiemposde Alfonso X (Oliver

Copons) y para otros (Marquésde Lozoya, PérezHiguera) a los de Enrique III o

Catalinade Lancáster.Ai~n reconociendoque en tiempos de éstaúltima se embelleció

conun artesonado,nos inclinamosmáspor la primerapropuestaquepor la segundapor

lassiguientesrazones:

En los muros exteriores de la Sala de la Galera también existen restos de

decoracióncorrespondienteal final del siglo XIII, de la mismamaneraqueexisteesta

68 Reproducidospor primera vez en ItIBINO, E. M “El Alcázar de Segovia” MuseoEspa~oIde

Antiguedades,TomoXI, Madrid, quelas describeasí en la p.3 Pusoel incendioal descubiertorestos

de construccionesquepor perteneceral estilo bizantino o románico denotanprocederde los siglos

medios.Hállanse aquellosen la Sala llamadade la galera y consistenen dos ajimecespartidospor

sencillacolumna,conservándoseenelmacizodelos muroslateralesadornosquehacenrecordarelarte

oriental ¿perteneceaquellaparte del edificio a la épocasarracena?¿ o esposterior a la reconquistay

fuetrabajadaporalar(fes mudejares?”.

Laspinturassoncitadastambiénpor el MARQUÉS DE LOZOVA- “La saladel Solio en el Alcázar de

Segovia”enAEA XIV (1940),p. 262: “El incendiode 1862dejóaldescubierto,en lasaladela Galera

dosbellos ajimecesrománicosconpinturasmudéjaresen el huecodel muro, del estilo de las quese

conservanenla TorredeHércules,deestemismotiempo la existenciadeajimecesen el muro interior de

estasala nosindica queenestesegundoAlcázarno existía la actualcrujía norte, queJité edWcadaenel

£ X?< sobreun anchoadarve

69 Es indiscutible que era fachada,no sólo por la existenciade esosvanos,sinopor sutratamientode sus

paramentoscon aparejocon escoriasincluidas,como estradicional en los paramentosexterioresde esa

zona.
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decoraciónenlos paramentosdelasjambasdelos “ajimeces“t
Por tanto estasdos decoraciones,situadasen los paramentosnorte y sur de la

Salade la Galera, o seríancoetáneaso su realizaciónestaríaseparadapor un corto

espaciode tiempo determinadoentre el momento en que el muro de la Salade los

Ajimecesfueraexterior,y el de anexiónal Palaciode la Salade la Galeracomoespacio

interior. Es decir, ambasdecoraciones,corresponderían,en su momento, a muros

exteriores.Por lo queesarehabilitación,dadoel caráctersemejantede las pinturas,sólo

sepudoproducirentiemposde AlfonsoX:

PrecisamenteAlfonso X siendo infante toma Murcia, pasandouna primera

temporadaallí en 1243, lo que supondríaque se alojaría en residenciaspalaciegas

decoradasde manerasemejantea la ornamentacióndel Castillejode Monteagudoo el

palacio al-Dár al-Sugrá (hoy convento de Santa Clara)71. A Murcia vuelve, para

someterlaen el año 1265 ; asímismotendríaocasiónde ver estetipo dedecoraciónmás

tardeenCórdobay Sevilla.

A esterey sele atribuye,“desdee] año 1268”” unade lasgrandesrefonnasde]

Alcázarde Segovia73.La similitud de las decoracionesde la Salade los Ajimecesdel

Alcázarcon la almorávidede los palaciosmusulmanes,nos hacereflexionar sobre el

tema74:¿Meracoincidenciao conesterey se iniciaría, en el segundotercio deI s. XIII,

en su residenciareal segoviana,estetipo de pintura“de lo morisco” y el gusto por el

70Empleadaestapalabraincorrectamenteparadesignarlas ventanaspareadas.

“ Ver los distintos artículos de NAVARRO PALAZÓN, 3., en Casasy Palacios de Al-Andalus,

Barce]ona1995.

72 OLIVER COPONS,O., ElAlcázardeSegovia,Valladolid, 1916,p. 31.

“ En Historia del Arte Hispánico del MARQUÉS DE LOZOVA, 1934, p. 253, nos dice “...puso al

descubiertodosajimecesrománicosen la Salade la Galera,unade las de la crujíanorte, construidaacaso

por Alfonso X, en cuyotiemposehicieronreparacionesde estaparte..”.

‘~ GARCÍA ARENAL, M., “Los morosen las Cantigasde Alfonso X el sabio”,AI-Qantara6 (1985), p.

135 cita en estesentido:“admiraciónbien conocidade Alfonso por la herenciaculturalarabo-islámicay

judía,tal como ambashablanflorecidoenal-Andalus.
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entrelazosemejanteal quemanifestabanlos almorávides? ¿Sepuedeatribuira esterey

serel promotorde la ornamentación“de lo morisco”de dichoslugares?

A estas coincidenciascronológicas hay que añadir un dato más muy

significativo: Una característicaestilística va a distinguir los zócalos segovianos

(Alcázar, torre de Hércules,Casa Argila), del resto de zócalosde esta época. A

semejanzadel fragmento del Patio del Yeso en los Alcázares de Sevilla, de los

dibujadospor Mergelinadel Castillejode Monteagudoy de los del palaciode Yusufen

Marrakech,las terminacionesde las cintas,cuandocambiande dirección,seprolongan

en una especiede espinao lambrequin,quecerrándosecon la de la cinta adyacente

forma unosojetes o bodoquescuyo objetivo esenriquecerla decoración.Estedetalle

indicaunasemejarizadirectaentrelos zócalosdel Alcázar y la decoraciónalmorávide

de Murcia73, lo que corroborala teoría de una corriente directade esereino, como

expusimosmásarriba.

Hoy se puedenver cuatro de estas ventanas,con asientosadosadosa ambos

lados, y un vano central (que no correspondea ningunapuertaoriginal). Sobreesos

asientos,aamboslados,esdondeseextiendela pintura“de lo morisco” de entrelazo.

Antes de entrara describiresadecoración,desdeel punto de vista matéricoy

estilístico,hay quehaceruna salvedad.Haceañosallí fuerontrasladadaspor Peñalosa

unaspinturas arrancadasde una casaseñorialdel barrio de las Canongias,conocida

como “Casa Argila”76, y ubicadas en los entrepaños entre las ventanas. El

emplazamientoescogidono es el apropiadopor tresrazones:Estasalaya contabacon

unadecoraciónpropiade pinturamural en los vanosde susventanas,al incluir otra,el

programageneralde ornamentaciónpuedeincurrir enun error de lectura;la alturade su

“ Otros zócalos ya almohades, como los de La Chanca, los de Rabat, los de Xátiva, y los

correspondientes en territorio cristiano,castillo deBrihuega, Bonilla de la Siena,etc, no presentaneste

detalle decorativo.

76 En la época en que se realizó la extracción de las pinturas, efectuada con urgencia para salvar estos

restos, no Ñe hecha con las medidas de restauración apropiadas, consecuencia de ello es que en la

actualidad están fragmentadas y mal presentadas.

C. RALLO: PinturamuralenCastilla



emplazamientoes aleatoria,por lo que nuevamentese incurreen error de apreciación

global del conjunto; las dos decoracionesaún siendosemejantes,presentandiferencias

iconográficas”.Por todo ello, hay queprescindirde esasdecoracionesparadescribir la

ornamentaciónde la SaladelPalacioViejo o de los Ajimeces.

La decoración se disponea modo de arrimaderosaltos sobre los asientos

adosadosa las ventanas,hastaunaaltura de aproximadamente125 cms(zonasa-h del

esquemade la fichadel catálogo).

Su composiciónes la mismaen todaslas zonasde estasala(ocho en total): A

los dos lados,motivo vegetalde palmaasimétricarematadaen capullo,en color mortero

sobrefondo rojo de almagre.En el centro,motivo de entrelazocondisposicióncircular;

estrellasdea ochoy círculos,queva variandoencadazona; por encimael conjuntose

coronaconunaredde arquillos lobuladosformadospor cintasrojasy en la zonabaja,

cadenetasimplede cintasrojasentrelazada.

Sin embargo,en la fotografia reproducidapor Cáceresy Blanco78, sepueden

observarque tambiénexistíanzócalosen los entrepañosentreventanasde la misma

facturaperocon motivosdecorativosde aves. ¿Eranoriginaleso reproducciones?¿Qué

ha pasadocon ellos en la actualidad?Su estadode conservaciónpareceimpecable,

quizás la solución tiene que ver con lo que describeSantamaría:“....y tomandoestos

restoscomoreferencia,aprincipiosde 1979rehizoAngel GarcíaAyusola totalidaddel

zócalo”79.En la actualidadesterepintadohadesaparecido.

Encuantoa sutécnica,nos encontramosanteunapinturarealizadaal fresco(ver

Analítica correspondiente),sobre mortero de cal y arena. En primer lugar el alarife

dividió los espaciosmediantecuerdateñidaconpolvo de almagre..Despuésdetalló el

~ Una explicación escrita en la Sala de este traslado, de no poder realizar otras actuaciones, seria

completamenteimprescindibleparapodercomprenderel conjunto.

78 CÁCEREsY BLANCO, F., ElAlcázardeSegovia,Santander1970,p. 21.

~ SANTAMARIA, J.M., Segovia,Segovia.1981,p. 80.
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dibujo preparatorio grabado con círculos realizadosa compás. Con estas líneas

preparatoriasya podíarealizar los dibujos de entrelazosdirectamente.Con el pincel

mojado en almagra disuelta en agua, marcó los contornos de los dibujos y, a
80

continuación,rellenótodoel color
‘Los motivoscentrales,quevanvariando,estánrealizadosin situ. Sin embargo,

los motivos lateralesflorales, aparentementeen el mortero reservadosin color, se han

realizado“a posteriori”,seguramenteconplantillay pintadosconlechadade cal sobreel

fondo rojo.

El únicocolor utilizadoesel almagrerojo, tierracompuestapor óxidosde hierro.

Pero esta ornamentaciónno sólo se limitaba a los zócalos de una sala.

Seguramentese extendería,de maneracomún en un cierto momento,por todas las

habitacionesdel castillo. Testimoniode ello son los fragmentosde decoraciónque van

apareciendoendistintasdependencias:

Han aparecidorestos de esta ornanientación8’ en la sala de la Galera, en el

paramentocorrespondienteal muro exterior (i). El motivo iconográficoessumamente

interesante,aunque su localización lateral y el vidrio colocado delante para su

protección,impidenunabuenaobservacióny conservación.Representaun avezancuda.

Duranteobrasde remodelaciónde la ventanacentral,seencontróotromotivo decorativo

semejante,enposiciónsimétrica,queno seha conservado.

Existeotro fragmentocorrespondienteaestemomentoenunade las oficinasque

abrehaciael Patio del Reloj y mira haciael oeste,dondees fácilmenteobservableel

dibujo grabadoconcompásU).
Otrosrestosmásseencuentranen lasjambasde un vano en la salahoy dedicada

a Museollamadadel Colegiode Artillería (k). Su interésradicaen el usode la palmeta

‘~ Debidoa esteordende ejecución,la partede mejorcarbonataciónes el perímetrode las figuras, quese

mantienemejorqueel resto.

‘~ Aunque en muchasde las zonasdel Alcázar donde ha aparecidopintura, ésta estáasociadacon

arquitecturarománicadel XIII, no tienepor quésercoetánea,los revocossesustituyenmuchasvecesa lo

largodel tiempo.
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doble simétricay en su remate inferior donderepresentaun pavimentode piedras.

Tambiénutiliza comomotivo ornamentalel arco de cinco lóbulos y otros florales. En

estefragmentosudibujo preparatorioesa la almagra,no existiendodibujo grabado.En

estazonaexisten, en el muro paraleloqueda al exterior algunosfragmentosmás de

cinta en almagraroja, perotan escasos,que esimposible imaginarsucomposición82.Se

percibencintascircularesentrelazadas.

Por último, existe algún resto de otra decoración del mismo estilo,

aparentementeya posteriorpor motivoscon vinculacionesgótico-renacentistas(concha,

roleos), en una sala situadajunto a la tienda (1), donde se ha reproducidotoda la

ornamentaciónsin granacierto~.

S2 Susfinaslineas,su dibujomuysimpley laalternanciadedoscoloreshacerelacionarestostrazoscon la

decoraciónde la bóvedadelaparroquiadeMartin Muñozde las Posadasen la provinciadeSegovia.

‘~ En estasala, el arquitectoMerino de Cáceresse permitió la “licencia” dereproducir, a partirde un

pequeñofragmento,unaomamentacióntotalde lasala,supliendoloqueno conocíaconmotivos de otras

salas(entrelazos,arquillos entrecruzados),lo quepuedeequivocar en datacionesy constituir, para el

públiconoconocedor,unafalsificación.Porotro lado la técnicadeejecuciónde estanuevadecoraciónes

muydefectuosa.seguramentese autodestruiráantesqueel fragmentooriginal.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : SG lOll 

OBRA 

Alcázar de Segovia 

TEMA 

Zócalos 

LOCALIZACIÓN. Sala del PalacioViejo 
o de los Ajimeces, Sala de la Galera, Museo de 
Artillería, despacho, sala contigua a la tienda 

CRONOLOGÍA 

Segunda mitad del siglo XlIl 
- 

~IMENSIONESa:l22x1O8,b:36x11l,c:19 
~82,d:72x126,e:118x135+39x28,f66x135,g: 
%x139,h:119x140,i:91x39,j:28x4O,k:128x102 

\ /‘ 
TÉCNICA ANALÍTICA 
Mortero de cal y arena donde se dividen los Gráficos : 35 
:spacios con cuerda. Dibujo grabado a compás 

DESCRIPCIÓN 
En la sala de los ajimeces, ocho decoraciones iguales: motivos florales enmarcando entrelazo 
:ircular, y todo coronado por arquillos lobulados entrelazados. En la Sala de la Galera, ave. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Los de la primera sala han sido restaurados, 7-16,17,18,19. 
3ero tienen sales y terminación demasiado 14-24 
,tillante. La zancuda de la Sala de la Galera 64-13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25, 
:stá en un lamentable estado de conservación, 26,28,29,30,3 1,32,33. 
el cristal está acelerando su degradación. El 6%0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17 
hagmento del despacho, no está restaurado. 67-12,13,14,15,16,17,18,19,20. 
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2-TorredeHércules(conventode StoDomingo,Segovia)

Estacasa-fuertesegovianafue llamadaasíporpresentaren su fachadala cabeza

de un jabalíempotradaenel muroconunafigura masculinaencima,queColmenaresy

Somorrostrohanvenido interpretandocomo Hérculesmatandoal jabalí de Enmanto

(sin embargo,segúnMélida, las dosfigurassonde distintaépoca).

Perteneceen la actualidadal conventode clausurade santoDomingoel Real,ya

que fue compradapor la priora doñaMayor Mejía de Lunaen para,unidaa la

casacontiguade DiegoPeralta,formarel conventode las dominicasqueanteshabitaban

el conventode “SantoDomingode los Barbechos”,en las afuerasde Segovia,junto a la

iglesiade SanGabriel. En esemomentode la venta,supropietarioeraDon JuanArias

de la Hoz, por lo que tambiénesconocidacomola“Torre de Arias Dávila”85.

Lascasasfortificadasfueronabundantesenel recintoamuralladode la ciudadde

Segoviadebido a los distintos bandosnobiliarios que cohabitabanallí, nos cuenta

Lozoyaque“los miembrosde unafamilia agrupábanseen unacalleo barrio,en tomode

la casa del parientemayor...Comoal aumentarel poderío de la noblezanacieron

querellas y banderíasentre las diferentes familias, los parientes mayores fueron

construyéndosecasasfuertes,en las que serefugiaba,en ciertosmomentos,la multitud
“86

de protegidos,parientesy escuderos
Deesostiempospermanececomoúnicoejemplola Tonede Hércules,junto a la

murallanorte de la ciudad. Sus murosde mampostería,reforzadospor sillares en sus

~‘ En realidadfueron los esfuerzosconjuntosde laprioracon sumadre,doñaJuanade Luna, viudade D.

Luis Megia de Virues, y susdos hennanas,doñaMaria y doña Catalina.Todasellasprofesaronen el

conventoy no debieronaportargranfortuna.yaquesegúndatoscitadosporVERA, J.,(“ Conventode las

Dominicasdescalzasde Segovia”,EstudiosSegovianos32 (1991),p.185-199),se compraronla torre y

palaciovendiendobienesde lacomunidad.

•‘ El documentode la venta. de cuantíade ochocientosdiez mil maravedíes,es citadopor VERA, J.,

1991,opuscit, p.l87.

MARQUÉSDE LOZOYA, La CasoSegoviana,Madrid 19191,p. 11.
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ángulos, sólo se abren al exterior por medio de saeteras.Aún no conociendosus

orígenes,se sabequeen el siglo XIII pertenecióa Gil Garcíade Segovia,procuradoren

las cortesde Valladolid de 1295,y capitánde lasgentessegovianasque acudierona la

guerrade Granaday Algecirasen 130987.En su testamento,de 1314, el palacioqueél

denomina“Casasde lasTorres”es legadoa susobrinoJordánGarcía88.Ruiz Hernando

recogequeen 1347 pertenecíaa Don Alimán, hijo del último citado, en 1420 era de

JuanSánchez,alcaldede Peralar,y de él pasaríaa la familiade la Hoz89.

Tiene la torre cuatropisos, de los cualesel inferior es un sótanocon entrada

independiente,el segundoy tercero son accesiblesen la actualidaddesdeuna entrada

abiertaa la iglesia.En ellosseextiendeladecoraciónamodode zócalo.

Esasdos plantas, formadaspor amplias salas cuadrangularescomunicadas

medianteunaescalerade dostramos,secubrenconbóvedade cañónde medio puntola

primera; la de la segundase divide por un arcoligeramenteapuntadoen dos espacios

cubiertospor bóvedasde cruceríacuyosnerviosseapoyanen ménsulas.Los suelosson

de mortero de 15 cms de espesor,y quizásestuvieranpintadosen su última capade
90

almagre
Es el másimportanteconjuntode ornamentaciónpintada“de lo morisco”

de Segoviaporqueseconservacomoun conjuntounitario,tantodesdeun puntode vista

87 Sutestamentode 1314,enelArchivo dela catedral,esestudiadopor VERA, 1,1991,opuscit, p. 189

El edificio escitado allí como“las casasdelas Torresen laparroquiadeSanQuilez”. COLMENARES,

D., Historia dela insigneciudaddeSegovia,Segovia(1846)1969,p.436 nosrecogeeldato:

“Disponiendoel rey (Fernando)guerracontraGranaday Algeciras,alio demil trescientosy nueve,pidió

gentesa nuestraciudad,quenombróporcapitanesde susescuadrasa Garci Gutierrezy a Gil Garcíasu

hijo”.

Recogidopor GARCÍA FLORES,A., “Fazerbatallasa los morospor las vecindadesdel reyno” (Casa

develazuqez,en prensa.1999).

89 RUIZ HERNANDO, J.A., Historia del urbanismoen la ciudad de Segoviadel siglo XII al XIX;

Segovia1982,t. 1, pp.47-49.

~RUIZ HERNANDO,A.,Arquitectura civil, Segovia1973,p. 86.
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estilísticocomotécnico,adaptándosea la topografiaarquitectónica(a las saeteras,a la

escalera),proporcionándonosel ambientedecorativoque una arquitecturacivil de la

bajaEdadMediapodíapresentar.

El espacio pictórico está compuesto, siguiendo cánonestradicionales de

provinenciaclásica,por la división enrectángulosde diferentetemática,dondealternan

temas geométricosde entrelazoscon escenasde figuras en movimiento, lo que

constituye la singularidadde esta ornamentaciónentre los zócalos conservadosen

Segovia91.Paraenfatizarestacombinación,laszonasde entrelazos,de lazosde cuatroy

estrellasoctogonales(salvounpanelde seisenel primerpiso)92, sehanrealizadoconla

cinta en rojo sobre fondo claro del mortero;por contraste,en las áreasde escenasse

invertiránlos colores93.

A veceslos entrelazosestáncompuestospor cuatro sinos o estrellascentrales

que generancuatrocomposicionesiguales,otras, la composiciónsebasaen un tema

central;en un recuadrodel segundopiso el temade entrelazoseenriquececon figuras

de animales(gamosy avesrapaces)que recuerdanlos enmarcadospor medallonesde

las yeserías del Claustro de San Femando en las Huelgas de Burgos (donde

cunosamentetambiénexisteuna sirena)o los tejidos islámicoscomola casullade San

Juan de Ortega en Quintanaorduflo (Burgos) y el relicario de Santa Librada en

Sigtienza..

En otros zócalosserepite estaalternanciacomonosdescribeCatalinaGarcíaen el castillode Brihuega

(Guadalajara),o comoexisteenelcastillo deBonilla dela Sierra(Avila).

~En Toledopredominael lazodeocho,mientrasqueenAragónesel deseis.LandaBravorelacionaeste

conjuntocon el de laChanca(allí no hay lazo de seis)y con los del Castillejo (dondesi hay lazo de seis

pero sin formas cunas).Por supuesto,estascomparacionesson válidas, puesto que toda la pintura

mudéjarde entrelazoes de influencia islámica. Sin embargo,comparandotodas las composiciones

conocidas,islámicaso “de lo morisco”, muchasmuy semejantes,no son iguales ninguna. Cadauna

dependedesurealización“in situ” y dela inspiraciónenesemomentodesucreador.

~Así ocurreentodaslas decoracionesdeestetipo : Alcázar,castillodeBrihuegay deBonilla.
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Todaslas composicionesgeométricas~sondistintas,mezclandola línea rectay

la curva, y dentrode su decoracióndestacacuriosamenteque, algunavez, el artistase

permite introducir en la escenapequeñasflores cuatripétalaso avecillascomo firma

identificatoriadesuautoría”.

Los zócalos,de altura de 1,40 m en el primer piso y 1,30 en el segundoson

datadosporLandacomodel s. XIII, mientrasque Contrerasy TorresBalbáslos sitúan

alrededordel 130096 El Marquésde Lozoya, incluso,deja la puertaabierta parauna

dataciónposterioral decir en Historia del Arte Hispánico :“...En la torre llamadade

Hércules,cuyaarquitecturapertenecea la transicióngóticadel siglo XIII...Sin dudason

estaspinturasbastanteposterioresala construcciónde la torre,puesel enlucidosobreel

cual parecencubrealgunaantiguasaetera”97.Es más,no sólo el enlucidocubrealguna

saetera,sinoqueeseenlucidosedecoraconpinturade motivo arquitectónico.

La temáticadesarrolladaes amplia y en clara relación islámica, con motivos

zoomorfosy vegetalesy escenasde caza,lucha y festín. Los recuadros(ennúmerode

doceconservadosen la plantainferior y quinceen la superior,ademásdedossituados

en laparedlateralde la escalera)estánseparadosverticalmenteporcadenetasrematadas

en arquillos simplesde herradura.El conjuntosecoronacon doblearquillo polilobulado

en la planta superior,másrica, que semejanlos de los zócalosde la CasaArgila, y

sencillo,másparecidoalos delAlcázar,enla inferior.

~ Están detalladamentedescritasen LANDA BRAVO, J., “Los zócalospintados mudéjaresen el

conventode SantoDomingoelRealde Segovia”,ARA205 (1979),pp. 1-34.

~ Estospequeñosdetalles, independientesde la escena.y quepor pequeñotamañoes difXcil repararen

ellos, vanarepetirseenelcastillo de Bonilla dela Siena.

MARQUÉS DE LOZOYA, “La casasegoviana”,enBoletíndela Soc.Esp.deExcursiones,XXVII año

1919, pp.156-157; MARQUÉS DE LOZOYA, H~ Arte Hipánico, 1934, Pp. 248-252; TORRES

BALBÁS, L., 1982 opuscit, p.140 LANDA BRAVO, J., 1979, Opuscit, Pp. 1-35.

~MARQÉS DELOZOYA, Historia del Arte Hispano,Madrid 1934, p.250.
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Esepiso inferior tienedospuertasabiertasposteriormente,ademásdel arranque

de escalera,si a estoañadimosque su estadode conservaciónes precario,podemos

concluirquesudecoraciónhallegado hastanosotrosde maneraincompleta.Enel único

paramentoque no existe hueco alguno se encuentracentradauna sirena. Animal

mitológicoqueapareceaquícomomujer-pájaro~~,símbolode las tentacionesdispuestas

a lo largo del camino de la vida, deteniendoal caminanteen la “isla mágica” del

placer99, es un motivo muy utilizado desdelos tiempos clásicos.En la decoración

musulmanaapareceentejidosy en un motivo policromadode los yesosdel palaciotaifa

de Balaguer.No hay que irse tan lejos: en el mismo Segoviaaparececomo motivo

recurrente en los capitelesde sus iglesias románicas,esa sirena la encontramos

representadamuy semejantea la de la Torre de Hércules,perodoble,simétrica,en los

de la entradade SanMartín y delpórticode SanMillán.

En el resto de la habitación, destacan,entre recuadrosde entrelazo,con los

típicos “ojetes” almorávides, tres de motivos florales, muy delicados, de roleos

tenninadosen piñasy palmasdoblesy lisas almohades,y otros cuatrocon escenasen

movimiento.La gran escenadel paramentoque dasobrela iglesia (y cuyo accesoha

roto la decoración)representala toma de un castillo, por medio de escaleras’~.Si

interpretamostradicionalmentelos guerrerosteniendoen cuentasus pertrechos,los

dueñosque se defiendentirando piedras’01,con lanzas,espadasy escudosredondos,

serianmusulmanesy los asaltantes,cristianos.Por la izquierdade esaescenaexisteotra,

~ CIRLOT, LE., Diccionario de símbolos,Barcelona1981,p. 415 nos relataque siendo bijas del río

Aqueloo y la ninfa Caliope, Ceres las transformaen pájaros.CHEVALIER, 1., Diccionario de los

símbolos,Barcelona1986,p. 948,nosdice que,por influenciaegipcia.representael alma.

‘~ LANDA BRAVO, 3., 1979,opuscit, p. 20 nosdaotra interpretación:“ ..debidoa su situación encima

deunasaetera,podriatratarsede unaguardianadela torre..”.

‘~ Escenasdetoma de castillosevenenLas Cantigas,númerosXIII, XXVIII, XCIX, entreotras.

~OI D. jUAN MANUEL, en El Libro de los Estados,p. 324 aconseja“otrosí queen las torres delmuro

estánmuchaspiedrase grandescantosparadejarcaeral pié..”.
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continuaciónde la primera,en dondedosguerreroscristianosmásvienena la ayudade

suscompañeros.La puertadel castilloestáentreabierta,significandoque el asaltoseva

aconsumar.

Decorandola paredde los peldañosde la escalera,seha evitadoel desigualnivel

por medio de un truco expresivoy sencillo, la figura se levantasobreuna piedrade

apoyopintada,y en la zonamásestrecha,un perro. Aquí dossirvientesestánsubiendo

manjaresparaun festín,suactitudinvita asubir a los visitantesparadisfrutarde él.

Completala decoraciónen la parteexterior de la escalera,el temade un lebrel

atacandoa unagacela,escenade tratamientoesmeradoy muy cuidado.

La decoración de la sala superior está reproducida en dibujos de Avrial

depositadosen la Academiade Bellas Artes de SanFernando102.Esta compuestapor

dibujos de entrelazo,un temafloral en la escaleramuy semejantea los ya descritos,y

cuatroescenasanimadas.Entrelos temasprimerosdestacael colocadojunto a la puerta

de entradaque esel único que presentaepigrafla.En letras islámicas,y utilizado en un

sentidoeminentementedecorativo,invocarepetidasalabanzasa Alá, comosalutaciónal

visitanterecién llegado. Estasinscripcionesenmarcanel temacentraligual que ocurre

en el pendónde las Navasde Tolosa.

La paredfrontal se decoracon dosescenasde lucha dispuestassimétricamente.

Enla primeraun guerreroconbanderay escudodecoradoconmediaslunasaplastaaun

musulmánabatidoenel suelo,en la segunda,otro guerrerocristianoatacaal musulmán

que le esperade pié. En ambasescenasel caballero cristiano es acompañadode su

halcón103y su lebrel,comosi de unaescenadecazasetratase.

En la pared siguiente, se abre la decoracióncon un ave zancudaque está

apresandoun pez, temaque el Marquésde Lozoyaparalelizaconel de un capitel del

102 Gabinetede Dibujos del Museode la Real Academiade Bellas Artes de San Femando,referencia318

MA.

~ La compañíadel halcón junto al caballero, representadotambién en Los Cantigas, tiene también

precedentesentrelas artesdecorativasmusulmanasenpiezascomo la arquetaalmohadedeTortosa(p. 68

de TORRES BALBÁS, L., Arte almohade,arte nazarí, 1949). El lance también apareceen la Pila de

Játiva,del siglo XI (GÓMEZMORENO, El arte árabeespañolhastalos almohades,1951,Pp. 274-277).
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monasteriode Silos1~. Comoparangónotro temade lucha estavez con dos escenas

simultáneas,el lanceentredoscaballeros,y entredosinfanzones.

En todasestasbatallaslos cristianosllevan las de ganar, siemprevencenal

islámico.

La sociedadmedieval, con sus idealesde vida caballeresca,imponía que sus

actividadesfueranasociadasconel ejerciciode lasarmas,la cazaen tiemposde paz, el

dueloentiemposde guerra.Tantola unacomo elotro a partir del siglo XIV vanatener

unasconnotacionesamorosas,de galanteocortés. Tanto un tema como otro tienen

muchasrepresentacionesen la Españacristiana(por ejemploen capitelescomo los de

SantaMaríadeNieva, Segovia),o en lo pococonocidomusulmán(pinturasdelPanal).

Duelosentreun caballeromusulmány otro cristianotambiéntiene precedentes

dentrode la iconografiacristiana,desdeel capitelde Estellacon la escenadel combate

singularentreRoldány el giganteFerragut,hastaalfarjescomoel de Teruel, Balbaseso

Libefla, llegandoa simbolizarel combateentreel bien y el mal. Muy cercanaquedala

decoraciónde un arcaque seencuentraenel monasteriode Tordesillas,allí en la lucha

entreun caballerocristianoy otro musulmán(con la carade negro, parasignificar su

fealdad)se repitenmodelosfamiliares,escudoislámico conadornosde cintas, el lebrel

acompañandoal cristiano,un castillode trescuerposy torresalmenadasigual queel de

la plantabajade la Torrede Hércules...

Pero sin dejamosllevar por una simbologíaparcial de los elementos,¿qué

decoraciónmásapropiadapodríaexistir paraun noblecristianoquevienede combatira

losmusulmanesen tierrasdeAndalucía? ¿Sedadon Gil Garcíade Segovia,allápor los

comienzosdel siglo XIV quiénencargaríaestaornamentaciónparasucasa?

Recordemosla importanciade la gloria familiar en la Baja Edad Media, de

utilizar la pinturacomo medio publicitario dondeexponerlas hazañasdel señorde la

casa,paraque sufamay honraperduraran.105

‘~ LOZOYA, H0 Arte Hispánico,1934, p. 252. El mismo temaestárepresentadoen el capitel de San

PedrodeTejada,ejemplarrománicoburgalésdelsiglo XI.

~ DON JUAN MANUEL, enEl CondeLucanor, Barcelona1994,p. 72 cuentaque FemandoGonzález

ledice a NuñoLaynez:“Aquf yacemuertoel hombre,quevivo quedasunombre”
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Acercade la técnicacon que estánrealizadasestaspinturasdiremos que no

hemos podido localizar dibujo grabado, y en cambio existe profusión de dibujo

preparatoriopintado,realizadocon cuerdateñidacon almagreparalas líneasprimeras

que señalanla distribucióngeneral,y directamentea pincel, paradetallarmásel dibujo.

Estatécnica,diferentea la empleadaen la Casade Argila y Alcázar,hacesuponerque

esta obra fue realizadapor un taller diferentedel decoradorde los dos monumentos

citados.Sin embargo,le acercanal quetrabajóen Bonilla de la Siena(Avila), alo que

contribuyela introduccióndepequeñoselementosfloralesenlos motivosde entrelazos.

Ver también LIDA DE MALKIEL, R., La idea de la fama en la Edad Media castellana,

Méjico.Madrid.BuenosAires, 1983
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO

N0 Reg: SG/02/98

OBRA

Torrede Hércules(Segovia)

TEMA

Zócalospintados

LOCALIZACIÓN
Paredescompletasdelasdossalas
ntermediasdela torre

CRONOLOGÍA

Comienzosdel siglo XIV

DIMENSIONES
Altura 1,30y 1,40por la dimensióntotal de
Lassalas.

TÉCNICA ANALÍTICA
Pinturaal fresco,en alinagra,sobremortero GráficosSa, Sb,5c
decal y arena,Dibujo preparatoriopintado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFIAS
La salaaltaestámuybienconservada.La baja 14-O,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1O,11,12,13,14,15,16,
~stáafectadaporhumedades,conlíquenes, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,
salesy pérdidastantodemorteroscomo dela 34-O,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1lO,11,12,13,14,15,16¡
apapictórica.Aún esprácticamente
recuperableenun 85 %

DESCRIPCIÓN
Alternantemasde entrelazoconotrosvegetales,zoomorfos(avey pez,ciervos,lebrelesy
balcones),mitológicos(sirena),epigráficos,y deescenasde guerray fiestaconfiguras

BIBLIOGRAFÍA
MARQUÉSDELOZOYA,1919, pp.1 1-14.-MARQUES DELOZOYA, 1934, pp.38-39,

250-252.-TORRESBALBÁS, L., 1949, p.377.-MARQUÉS DELOZOYA, 1953,pp.47.-
CHUECAGOITIA, F.,1965, pp. 481.588.618.-RUIZ HERNANDO,IA, 1973, Pp. 68 y 86.-
LANDABRAVO, J.,1979,pp.1-34.-RTJIZHERNANDO, J.A., 1982,pp.47-49.-VERA,J.,
1991,pp 185-199.-PÉREZIHJGUERA.T, 1994, PP. 114-116.-e Flores,K,1999
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3-La Casa Argila (Segovia)

El barrio de las Canonjíasde SantaMaría, en la parteoccidentaldel recinto

amuralladode Segoviaentreel Alcázary la actualcatedral,pertenecíaen sumayorparte

a los siglos XII y XIII cuando era costumbre que los prebendadoshabitasenen

comunidad’t

Dividido en dos callesconvergentes,se entrabaen él por tres puertasque, al

cerrarse,aislabanel recinto.La conservacióndel barrio hastanuestrosdíassedebeen

granparteala expansiónde Segoviahaciael este,olvidandoel oeste.

La mayoríade las casas,muy semejantes,seabrenpor un arco de piedra de

medio punto,muchasvecesencuadradoporun alfiz, por el que sepasaa un pequeño

zaguány a un patio descentradode eje,parano servisible desdeel exterior.Constande

bodega,desván,dosplantasy en suparteposterior,haciael Eresma,jardíno huerto’07.

Si la fachaday la estructurainterior se conservaen muchasde ellas,másdificil

es la permanenciade su decoraciónexterior (seguramenteesgrafiados)e interior.

Aunquereiteradamentesehancitado los restosde zócalospintadosque subsistíanen

estascasas108 solamenteconocemosque los tuviera,ademásde la Torre de Hércules

antescitada,la Casadenominadade Argila, en la calleDaoiz25..

Hace pocos años, durante unas obras de remodelaciónemprendidasen su

interior, aparecieronunosfragmentosen la plantaprincipal (salay cámaras)de zócalos

pintados. Partede ellos se conservanen las paredesdel Alcázar, en la Sala de los

‘~ MARQUÉS DE LOZOYA, “La casasegoviana”,BSEEXXVII(1919), p. 111, nos cita un documento

de 1116dondela ciudadde Segoviales cedeunosterrenos.

107 Para más detalle, ver RUIZ HERNANDO, A., “La Arquitectura civil”, EstudiosSegovianosXYV

1973.

lOS RUIZ HERNANDO, J.M., La arquitecturade ladrillo en la provincia de Segovia,Segovia 1988, p.

174; (aquí cita el resto de decoraciónen la iglesia del convento de las siervas de María); RUIZ

HERNANDO,J.M~., 1973 opuscit, p. 68; PÉREZHIGUERA, T., 1994 opuscit, p.84 y 114 (“...varias

casas del barrio de las Canonjías”).
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Ajimeces,habiendosido trasladasallí en los añossesentapor Pefialosa,otro fragmento

está en el Museo Arqueológico de Segovia10tSiendo semejantesambosconjuntos,

difierenen sudescripción,aunquetodos ellosparticipande unacoronaciónde arquillos

mascomplejaque la del Alcázary semejantea la de la Tonede Hércules,doble arco

entrelazado.Ademásenriqueceesadecoraciónconpuntosen el centroque recuerdana

los motivosdecorativosdelCristo de la Luz y el Palaciode Galiana.

El localizadoen el Museo presenta,bajo esared de arquillos un entrelazode

estrellade ochosemejantealos delAlcázar.

Los dos trasladadosa este palacio son iguales entre si. Están compuestosde

recuadrosseparadospor franjasde roleos,dondealternandibujos mássimplificadosde

entrelazocurvilíneo con otros más complicados.Existe en estosúltimos una doble

decoración110barroquizanteencimadel entrelazode estrellaya conocido.Conun pincel

fino muchasde laszonashansidoenriquecidasconmotivosdeunadecoraciónprofusa,

pequeñosroleosgóticos,zarcillos y rellenoscon dibujos secundarios“a vuelapluma”.

El resultadoes efectistay aportaal murounatexturacasi textil111.

La técnicaesla tradicional,no hemostenidoocasiónde comprobarsi el gradode

carbonatacióndel dibujo principal y el secundarioes el mismo, lo que nos aclararíael

ordende las fasesde trabajoy el intervaloproducidoentreunadecoracióny la otra. Se

puedenpercibir los trazosdel dibujo grabadopreparatorio,así como los puntos del

‘~ Recuperado,segúnrezasu letrero en 1994. ÚltimosaRos deArqueologíaen Segovia,Segovia1994,

p.49.

~ Este sentidosobrecargadode la decoración,de sobreponera una decoraciónmás simple otra más

delicadaes el que ya velamoselaboradoen los zócalosde la cortenazarita.No queremosdecircon ello

que estasobrasde una casasegovianaseande influenciagranadina,sino sólo llamar la atención,a falta

de otros ejemplosque nos explicaranla evolución del artemural musulmán,de haciadondese estaba

desarrollandolaestéticadecorativa.

Recientementesehan descubiertounaspinturas,ya mencionadasen lapartede pinturamusulmanade

estetrabajo, en Xátiva. Entre las cintas entrelazadastambién existen dibujos finos que enriquecenel

resultado,peroconun sentidode laestéticamuy diferente.En la CasadeArgila, enesosmotivospueden

reconocersecomodecaráctergótico.
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compásutilizadoparaformar los círculosde los lóbulosde los arcos(Museode la Casa

del Sol).
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : SG /03/97 

IBRA 

ìsa Argila (Segovia) 

EMA 

halos pintados 

OCALIZACIÓN 
[useo provincial (Casa del Sol) 
ìla de los Ajimeces del Alcázar 

‘RONOLOGÍA 

Igl0 XIV 

#MENSIONES 
Iuseo : 87,5 x 75 
lcázar- a:104x198, b:115x117 

‘ÉcNICA ANALÍTICA 
intura al fresco, de mortero de cal y arena y 
bujo a la almagra Gráfico 13 

tESCRIPCIóN 
Gvididos en recuadros por medio de franjas de roleos, están coronados por doble entrecruc 
: arquillos polilobulados. Las zonas vacías del entrecruce de las cintas, tienen motivos decc 

STADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
I fragmento del Museo-Casa del Sol, está 7-15,17,20 
:ientemente restaurado y en buenas 43-10,11,14,15,16 
ndiciones. Los trasladados al Alcázar fueron 64-17,22,27,33 
ancados sin buenas condiciones, están 65-13,14,34 
tos, incompletos, con abombamientos, y con 
110 de excesivo aglutinante en superficie. 

IBLIOGRAFÍA 
LARQUÉS DE LOZOYA, “La casa segoviana”, BSEEXWZZ(1919), p. llO-113.-RUIZ 
~RX0JD0, A., “La Arquitectura civil”, Estudios Segovianos XXK 1973, p.68.-RuLz 
~~~0, A., La arquitectura de ladrillo en laprovincia de Segovia, Segovia 1988,~. 
‘4. -ZAMORq A., últimos años de Arqueología en Segovia, Segovia 1994, p.49 y 57 
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4-Castillo de Brihuega (Guadalajara)

La villa de Brihuegaseencuentraen un estratégicoemplazamientosobreel río

Tajufla, llamando la atenciónla localizacióndel castillo ya que se sitúa en un nivel

inferior respectoal restode la población.Parasuconstrucción,la cumbrede la roca se

debió aplanarartificialmente, resultandoun núcleo de construccioneslateralessobre

cortescasiverticales.

Segúnlos relatosde Jiménezde Rada,lo primeroquehubo eneselugarsobrelas

rocastobizasllamadasde PeñaBermeja,eraunaconstruccióndefensiva,seguramente

de tiempos islámicos112,y, a su sombra, un caserío(el actual barrio de 5. Pedro).

Despuésla poblacióncreció hacia arriba, con lo que la fortalezaperdió importancia

comodefensoradelpueblo,aunquedefendíala vega.

Del caráctermedievaldel pueblonos habla la muralla que lo ciñe, de forma

irregular, que abresu puertaprincipal, la del Corazón,hacia la partede Toledo,lado

prmcipal de la villa ya que era dependientede la villa toledana113desdeque el rey

castellanoAlfonso VI, segúnla CrónicaGeneral,la donaal arzobispado114.En su lado

noroesteseencuentraun granrecintoal quese accedeporunapuertaojival franqueada

pordostorreonescuadrados.Allí existela plazadeArmas,a la que abrenla iglesia de

SantaMaría, el ex-conventofranciscanoconvertidohoy en escuela,cárcely hospital,y

112 PAVÓN MALDONADO, B., GuadalajaraMedieval, 1984,p. 163, consideraqueexistenrestosárabes

en un muro del recinto defensivo cuya base tiene las piedras colocadasde pie, “a manera de

pseudotizén”.Se cuentaque el castillo fue donado por al-Mamniun al rey castellanoAlfonso VI,

enamorado del entorno.

113 CuandocobraimportanciaMadrid y Guadalajarase hacela puertadel Portillo, desaparecida,en esa

direcciónestála puertadela Cadena,construidaconmamposteríaconángulosde sillares.

“~ Así pasóa formar partede los quinceseñoríosque la sedetoledanateníaen Guadalajara.La cartade

dotación,comorecogeTORRESBALBÁS, L, “La capilladelcastillode Brihuega...”,AEA 2111 (1941),

p. 279, esde 1085.
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el castillo. En la EdadMedia habíatambiénviviendasadosadaspara el servicio de la

fortaleza.

Don RodrigoJiménezde Rada(1170?-1247)tuvo especialpredilecciónpor esta

villa, y le da Fuero en 1242, atribuyéndosea él la construccióndel actual castillo y

capilla115. Como residenciamás importante de la villa, se supone que aquí se

hospedaron,ademásde Don Rodrigo,Alfonso VIII, FernandoIII, Alfonso X con doña

Violante,Gil de Albornoz, Cisneros;el cardenalTavera,Alfonso VIII, Alfonso X que

concedeala ordende Calatravael castillo (10 dejunio de 1256),Juan1 “el doliente” por

invitación del obispo Tenorio en 1390 que firmó aquí treguascon el maestrede Avis,

FelipeII de viaje alascortesde Monzón,etc.

En el ángulo NE, en la zona más llana está la Tone del Homen~eque se

prolongaenunasalaa la que seentrapor unapuertade arco semicircular”6.Suplanta

rectangularesde 33 x 7 m, aproximadamente.

Dentro de la Torre del Homenaje,tenemosdos pisos.El superiores de planta

cuadradarematadacon formacircularexteriory poligonal interior, a manerade ábside

(de radio de 5,30 m). Su piso inferior, cuya bóveda prolongadacon sillarejo es

ligeramenteapuntada,semejaun largo sótanoquefue cortadoparaformar la Capillade

la Vera Cruzenel s. XVII, dándoleaccesodesdeel exteriordel castillo.

La zonacuadrangulardel ábsidetiene bóvedacuatripartitade sillarejo, en las

paredesseformanarcosciegosde sosténligeramenteapuntados,mientrasqueel ábside

tienetresventanalesabocinadosy subóvedase divide en cinco seccionesseparadaspor

moldurassemejantesa los de la seccióncuadrangular.Todoslos arcospegadosal muro

y que volteanbajo al bóvedaarrancande mediascolumnas,con doblebasay cornisa,

muy esbeltasy de capitelesvariados,dominandolos de dosseriesde hojasconábacos

“ TORRES BALBÁS, L., l941,opus cit, p.282.

~ El muro dondese situabaestapuerta,muyabandonado,ha sufrido el desplomeen 1998.El accesoa

las pinturas, a falta de puerta, se ha abierto y este hecho ha sido nefasto, siendo dalladas

irreversiblemente.
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poligonalesunidospor unaimpostilla.Fueradel eje de eseábside,en sulateral derecho,

existe una anchapuertaojival que comunicabacon las habitacionessuperioresdel

alcázar,y unaalacenaconrestosde decoración117; enel izquierdohayun pequeñonicho

así mismo original (la decoraciónlo enmarca).En estacuriosasala,cuyo uso erael de

capilla,secelebraronimportantesactosarzobispales.

La sala a la que abre la capilla da sobre un patio de armas,utilizado en la

actualidadcomo “cementerioviejo”. A esepatio abríandistintas dependencias,hoy

desaparecidas.SegúnCatalina García, muchasde esascámarasdel alcázartuvieron

decoración mudéjar, y quedaban,ademásde zócalos, “adornos remedandopiñas,

rosentoncillosy cenefasde diferentescolores”. En la estanciasobre la capilla, hoy

desaparecida“tambiénestuvopintaday aúnconservaenmedioun grifo”.

A lo que añade:“..Lo másimportanteesel trozo de zócalo de 1 x 2 m que

descubríyo trasde unaparedque secubrió encima.Esun recuadrode traceríamudéjar,

máscomplicadaque la del interior y tiene figuras (de 3 dms de altura): dama,músico

tañendoun instrumentode cuerda,una cigúeñacon un pez en el pico y algunaotra
“lis

cosa

En otro de sus escritos lo describede la siguientemanera:...“en los muros

inferioresdel arruinadocastillo,descubríyo siendomuymozoinnumerablestraceríasde

pintado estucoy de caráctermudéjary un trozode pinturaroja y blancaen la que se

representaronalgunosmúsicostañendo extraños instrumentos,cigtieñas estrechando

“~ En el viaje de Felipe 11 cuando va en 1585 a Zaragoza,COCK, H., Relacióndel viaje de Felipe tía

Barcelona,Zaragozay Valencia, Madrid 1876,p. 16-17 nosdescribeotrasriquezasde este lugar:” Al

medio della (Brihuega)hay un castillo demuy antiguo comien9aa hacer, y dicenqueestefue reparado

de Alfonso VI que ganóToledo, y se muestraen él un oratorio en una capilla redondadondesu real

asientoestá labrado en la misma pared,de muchaantiguedady simplezadestostiempos. En el dicho

palaciohayunasalay unahuertasin cultivarquese solíallamar “el Paraíso”.

08 LÓPEZ, J.C., Catálogo Monumentalde la provincia de Guadalajara, inédito, depósito de la

DirecciónGral de Bellas Artes, CSIC, 1905. Ya descritoen 1868 por el autoren El Arte en España,t.

VIII, Madrid 1868,Pp. 48-49.
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pecesconsus largospicosy tal dama,cuyavestimenta,comola de los músicos...”119

De estadecoración,situadaen una pequeñahabitaciónque se apoyabaen la

Torre del Homenaje, y dividida en cuatro rectángulos donde alternaba las

composicionesde lazo (“linda traceríaarabesca”)conlas de figuras,quedaun restorojo

al pie de la Torre,sin forma.

Nadade esohallegadohastanosotros,no sólode las pinturassinodel palacioen

su conjunto.Aún, en el Catastrode Ensenadade 1752, en el Libro de Haciendasde

eclesiásticoslo describecomo: “Un palacioy unafortalezajunto a la iglesiade Nuestra

Señorade la Peña,quetiene56 varasde frentey 52 de fondo. Suhabitaciónconsisteen

patio con sus soportales,cuatrosalones,dos aposentos,oratorio,otros dos aposentos,

carbonera,cocina,horno y cuadraconun corral y en el segundosuelocorredores,cuatro

salas, cuatro alcobas, seis aposentos y dos cocinas, en el tercer suelo unos

camaranchonesy enel cuartosueloun palomar”.

Peroademásdel incendiosufrido en laGuerrade la Independencia,el abandono

estáacabandoconél:

De la decoracióndescrita,en la actualidadsólonosquedala de la capillay la de

las jambasde los ventanalesde la gran sala.Paraaccederaambosrecintossepasapor el

patio del castillo a dondedaban las distintas alasde la edificación con las salasya

citadas,hoytodo esodesaparecido.

Dentrode la capilla,y alo largodelmurohastaunaalturade, aproximadamente

un metro, sedesarrollaunaornamentaciónde zócalosde rojas traceríasmudéjares,que

seocultababajo capasde encaladoposterior.Esascomposicionesde lazosedesarrollan

en torno de sinosde ocho,a vecescomplicadapor líneas curvas,e incluso,roleos. El

motivo vegetal se compone de dos grandesroleos que enmarcanpalmas dobles,

carnosas,más cristianasy occidentalesque la decoraciónfloral segoviana(tanto del

Alcázarcomo de la Torre de Hércules)120.En cambio el gran pez situadoinusualmente

en unazonainferior, no en un rectángulocomo los demástemas,essemejanteal del

“~ GARCIA LÓPEZ,J.C., Discursosleídosantela RealAcademiadela Historia, 1894, p. 98.

120 Ver comparaciónen Figura 1 de este estudio.
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último lugarcitado121.

El conjunto se remata,no por arquillos como eracomúnen las decoraciones

hastaahoradescritas,sinoen dosbandasde cintasentrecruzadas,queen los extremosy

el centrode cadazona,formanunaestrella(en tota], ocupa un espaciode 29 cmsde

altura).

La gran sala rectangularestá sin techo (ya no existe segundaplanta ni

caramanchón)y sus pinturas, situadasen las jambasde sus ventanas,de 1,30 m de

anchurade muros,enpeligro inminentede desaparición.Los tresventanales,de 1,55 m

de luz, teníanasientoscomo los del Alcázar de Segovia,y sobreellos seextendíala

decoraciónde doblesarquillos entrecruzados,cuyoscoloresestánalteradospor acción

de la intemperie.

La técnicade ejecuciónde estaspinturaseracuidaday perfeccionista,pruebade

ello esla calidady cantidadde estratosde morteroquecomponíanla piel delparamento,

paraasegurarunabuenacarbonatacióny un mantenimientoen el tiempo.No menosde

cuatrocapasdemortero,ricos encal seextendieronuno encimadeotro, disminuyendo

sugrosordesdeel interior al exterior.Parafacilitar el agarreentrelas capas,podemos

observarel trabajode la herramientaque hacehendidurasen forma de espinade pez,

entrelas capasmásgruesas(Arriccio) y las másligeras(Intonaco)

Seguidamentesetrazaronlos dibujos preparatorios,alternandolas dos técnicas

vistasen las decoracionessegovianas,línearoja,pintadaconalmagre,disponiendolos

distintosespacioscontrazorecto;líneagrabadaconinstrumentopunzante,las circulares

mediantela ayudade un compás.

Conun pincelplanosedibujó en almagrela composición,de cinta de 3 cms de

ancho. Los motivos florales y zoomorfos se realizaron,como siempre,en sentido

inversodel color, confondoenrojo, sobreel quedestacala figura.

Segúnlo descritola decoracióndel castillo de Brihuegaserealizó al fresco,a

pesarde lo escritopor CatalinaGarcía:“ Lapinturaestádadaal templey sobreunacapa

de bastantebuenestuco,separadadel muro por otrade cal”122

121 ver Figura 3.

122 GARCIA LÓPEZ,J.C., 1868,Ibidem,p. 286.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : GUAD/01/96 

OBRA 

Castillo de Brihuega (Guadalajara) 

TEMA 

Zócalos pintados 

LOCALIZACIÓN 
En la zona absidial y jambas de las ventanas 
de las sala 

CRONOLOGÍA 

Finales del siglo XIII, principios siglo XIV 

DIMENSIONES.- Cinta: ancho de 3 cms. 
Zez de 16 x 41,5 cm. Zócalos: a:lx6,6;b:lx3,3 
;c: lx2,S;d: lx2,8;e: lxl;flx2,48;g:lxl,3 

TÉCNICA 
Pintura al fresco. Color de almagra sobre 
nortero de cal y arena. Dibujo grabado 

DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA 
9 C-la), Ib), 2 y 3 
9 P- 4,5 y 6 

J 

Zócalo en todo el perímetro del ábside dividido en rectángulos con decoración geométtica de 
entrelazo, rojo sobre blanco. Dos motivos diferentes, uno floral y otro zoomorfo (pez) 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Precario estado de conservación. Por ello, de 
o descrito inicialmente ha desaparecido gran 2%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 
parte. Morteros degradados, color cubierto 17,18,19,20,21,22,23,24 
lar encalados, arañado, alterado. Necesita 29-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Irgente intervención 

I 
BIBLIOGRAFÍA 
GARCÍA LÓPEZ J.C., Provincia de Guadalajara, 1881, pp.1 17-121.-GARCÍA LÓPEZ, 
J.C,, Discursos leídos ante la Real Academia de Za Historia, 1894, p. 98.- GARCÍA LÓPEZ, 
J.C., CatálogoMonumental de laprovincia de Guadalajara, (intdito) 1905, pp. MARQUÉ0 
I>E LOZOYA,H’Arte Hirpánico, 1934, p.253.-TORRES BALBAS,L La capilla del castillo. 
,194l,pp.247-297.-PAVÓN MALDONADO, B., GuadalajaraMedieval, 1984,pp.161-166: 
,AYNA SERRANO,F., Castillos de Gmddajara,l994,pp.247-260 
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5-El castillo de Bonilla de la Sierra (Avila)

La poblaciónde Bonilla de la Siena,conotrosocholugaresadjuntos,pertenecía

al obispo de Avila. Allí edificó su Palacio encastilladoutilizado como residencia

veraniega,con torre fuerte, muralla con cuatro cubos y puerta de doble arco con

rastrillo.

Allí murió el célebreTostado,U. Alonso de] Madrigal el 5 de septiembrede

1455 y el obispo Temiflo (1590), y allí vivió el consejerode la reina católica Don

Hernandode Talavera.

Dominandoel valle, la fortalezapertenecea diversasépocasdel bajomedievo.La

puertadematacanescon el arco ligeramenteapuntadoestáatribuidaa la primeramitad

del siglo X1V123, aunquelas estructurasdelpatio parecenperteneceryaal siglo XVI.

Sus restos, en la actualidadde propiedadparticular, son poco conocidosy

correspondena una pequeñapartedel dibujo de 1510 que se conservabaen la Real

Chancilleríade Valladolid 124 por lo que se suponedebióposeermayornúmerode

dependencias.

La Torre del Homenaje,con bóvedade cañóny arcos fajones,está constituida

porunaúnicasalaendosalturas.

Allí seconservanlos restosde un zócalocorrido pintado “de lo morisco”, de

dimensionesmáselevadasdelo usual (1,44m y el rematede 40 cmsmás).

Dividido enenmarcacionesrectangulares,alternanen ellasentrelazosdeestrellas

de ocho con otrasrepresentacionesdonde se descubrela figura de un caballero(en

blanco sobrefondo rojo, suescudoy la gualdrapade su caballoa rayas),unacruz de

variosbrazoshorizontalesy otras.

La cenefaque divide verticalmentelas enmarcacionestiene la dobledecoración

(dedostrazosde diferenteancho)conroleosquedescribíamosen los zócalosde la Casa

123 QUADRADO, J. W, Salamanca,AvilaySegovia,(1884), 1979,p. 474-475.

124 COOPER, E., Castillosseñorialesdel reino deCastilla, Valladolid, 1991, p.368.
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Argila conservadosen el Alcázar: Con un pincel fino muchasde las zonashan sido

enriquecidascon motivosde unadecoraciónprofusa,pequeñosroleosgóticos,zarcillos

y rellenoscon dibujossecundarios“a vuelapluma”. El resultadoesefectistay aportaal

murounatexturacasi textil’25.

A esoszócalossegovianosse asemejatambiénpor los motivosmás ricos de

círculos y los arquillos de remateentrelazados,con dibujos másdiminutos en sus

terminaciones,existentessóloenalgunaszonas.

Otro detalle lo pone en relacióncon las pinturasde la Torre de Hércules:en el

fondo del recuadrodel caballero,a modo de firma del autor,se descubreunapequeña

flor cuatripétalasemejantea la que aparecíaen las escenasde lucha del palacio

segoviano(lasdel castillo,otras de lances).

En la pareddel fondo sobreel zócaloseaprecianextrañasfiguras (unamujer de

largos brazos,un caballero,un deformecuadrúpedo),figuras fantásticasde animales

mitológicosmuy toscos,dificiles de clasificar, en blanco sobre fondo negro. Hemos

reconocidoentrelos maltratadosrestosde pinturasexistentesen la Torredel Homenaje

del castillodeVillena (Albacete)algunasde estasextrañasfiguras(el extrañoanimal y

otrasde semejanteestilo).
126

Cooper asemeja estasornamentacionescon las que existíanen el castillo de
Monleón(Salamanca)’27.

Tambiénhay decoraciones,muy simplesy muy perdidas,en lasjambasde las

ventanasy en el enlucido del arco, siemprecon líneas en rojo sobre el fondo del

mortero.

Aunquelos motivosutilizadoshan sido comparadoscon otros de Segovia,sin

embargo,sedistinguede ellos por el trazadode suslíneas,muy toscoy poco cuidado.

Parasuejecución,sobreel murode sillar sehanextendidodosmorterosde cal y arena,

‘25 Esosmotivospuedenreconocersecomodecaráctergótico.

126 COOPER,E., opuscit,, 1991, p. 435 y fotograflasn~ 421423.

127 Estaspinturas,a las queno hemostenido accesoaunquelo hemossolicitadoen repetidasocasiones

handesaparecidoen las obrasderehabilitación,segtndeclaracióndel propiodueño..
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el interior de 1,5 cm, aproximadamente,de espesor;el superiorde menosde 0,5 cm. En

estasegundacapa,dondesedesarrollala pintura, existenrestosde dibujo preparatorio

grabadopara dividir los espacios,y dibujo pintado, a la almagra,para diseñarlos

detalles.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : AVIW 98 

3BRA 

Zastillo de Bonilla de la Sierra (Avila) 

TEMA 
!ócalos pintados y otras decoraciones 

LOCALIZACIÓN 
‘arte baja de la torre del homenaje, jambas de 
LS ventanas 

Siglo XIV ~ 

r- 

9 

,’ 

“RONOLOGÍA 

DIMENSIONES 
1)1,84x 2,40 + 1,40 
J) 1,84x 2,05 

TÉCNICA ANALÍTICA 
Pintura al fresco, con color almagra y dibujo Esquemas 37 a) y 37 b) 
,rabado preparatorio 

DESCRIPCIÓN 
Lacerías muy semejantes a las de la Casa Argila (Segovia). Representa figura de cabal1 
Itras figuras, sobre el zócalo, del mundo imaginario, en blanco sobre negro 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Adolece de mal estado de conservación, con 67-25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 
:ncalados superiores que han sido mal 6%0,1,234567,8,9,10,11,12,13,14, > > > > > 
uprimidos (muy arañado), falta de cohesión y 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 
.dhesión, velo blanquecino de sales, suciedad. 
jo está completo por tener grandes pérdidas 

BIBLIOGRAFÍA 
MADOZ, P., Dicciona~~ogeográ,fìco de España 1846, t. 3,~. 397.-QUADRABO, 
.iW,AviZu, Salumuncay Segovia, (1884) 1974,pp.474-475.- COOPER E., CastiZZos 
señoriales de Castilla, 1991, pp.368-369 
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6-Sinagoga de Santa Maña la Blanca (Toledo)

Hace pocos años, en 1986, con ocasiónde la restauraciónde la Sinagogade

SantaMaria la Blanca en Toledo, se realizó una excavaciónarqueológicaen su

subsuelo,acompañandoa obrasde saneamientode humedades.En ella sedescubrieron

restos de muros situadosbajo el nivel de la actual sinagoga(un muro de cierre de

vivienday el tabiquede unade sushabitaciones).

Sobreellosexistíanvarios ftagmentosde zócalopintadoen almagresemejantes

a todos los citadosanteriormente,hoy depositadosen el Museode SantaCruz de esa

ciudad’28. Estabansituadosen la zona más oriental del edificio, bajo la nave lateral

izquierda,sobreun muropordebajodel nivel de la Sinagoga,realizadoenmampuesto

con verdugadasde ladrillo. Por tanto, corresponderíana la decoraciónmural de un

núcleo de viviendassituadasal sur de la Sinagogay que ésta invadiría en un cierto

momentode agrandamientoo edificación’29.

La disposiciónanómalade las navesde la Sinagoga,el cerramientosur quese

presentainacabado,la no existenciade una salade mujeres,han llevado a diferentes

hipótesisacercade su edificacióny datación’30.Deahíprovienela importanciadeestos

murosdecoradossituadosbajo la sinagogaquepodríanayudara la dataciónde ésta.

El problemaplanteadoes si esasedificacionessubyacentescorrespondena la

faseconstructivade la actual sinagogao a un agrandamiento.En el primercasohabría

que retardarentoncesla dataciónadmitidatradicionalmentepara el monumento’31;el

128 Recogidasen PRIETO,O., “Excavacionesen Santa María la Blanca”, 1 CongresodeArqueologíade

laprovinciade Toledo, 1990,pp.466-475.

‘29Porello no incidiremos en este estudio en lo relativo a la propia Sinagoga, por no relacionarse con

ella.

130 CZEKELIUS piensa que fue recortado y los pilares de los pies incluidos en el nuevo muro, en la

rehabilitación citada queda demostrado que son simples medio pilares adosados, aunque cimentaciones

que prolongan los muros de las naves continúan por el espacio delantero exterior.
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arqueólogoD. GennánPrieto, anteriormentecitado, descubridorde estaspinturas y

autorde los últimosestudiosarqueológicosde la Sinagoga,en conferenciaimpartidaen

Toledoen septiembrede 1997 acercadel mundojudío, en basea sus investigaciones

acercade materialesutilizados en su construccióny cimentaciones,dió como unidad

integralarquitectónicael edificio de la Sinagoga.

PérezHigueranoscita un incendiosufridoporesteedificio en 1250y seplantea

su posible reconstruccióna partir de esafecha, sugiriendodos fasesconstructivasen

contradiccióncon lo expuestopor el arqueólogocitado. De pertenecerestaparte del

edificio aun agrandamientode lo anterior,el hallazgode laspinturasno ayudaríanpara

la datacióndel edificio religioso.

En resumen,la importanciade estaspinturaspara la dataciónde la sinagoga

dependede la interpretaciónde los datos constructivos de la propia sinagoga.

Importanciamayor tienendesdeun punto de vistade localización:hastaahorahemos

encontradoestetipo de pinturasenpalaciosy residenciasde cierto nivel. Suponíamos

queestadecoración,utilizadacomotradicionaly popular,señatambiénla quedecoraría

las casas comunes (como ocurría en territorio musulmán’32). Pero hasta este

descubrimiento,no habíanllegadohastanosotrosrestosquelo confirmaran,ya que ese

tipo de vivienda, por su nivel económico, ha sido destruido o reaprovechadoy

redecorado.Estefragmentoconstituyeel único ejemplode decoraciónde vivienda

populardelToledomudéjar.

En el fragmento mayor la ornamentacióndescubiertano está completa, la

composicióndecorativadel fragmentoestádividida verticalmente,comogeneralmente

ocurre, en rectángulosenmarcadospor laceriade dos cintas rojas. Los dos espacios

conservadoscorrespondenalos motivosque se vienendescribiendo;unode ellos, con

laceriatradicional de estaépoca,de cinta roja sobreel fondo neutrodel mortero,con

líneas rectasy circularesy los tradicionales“bodoques” segovianos,circundandoun

motivo vegetal,unaflor de ochopétalos..

“‘ PÉREZ HIGUERA, T., Arquitecturasde Toledo, 1994, p. 372, nos cita la dataciántradicional de

“fmes del siglo XII, principios del XIII”.
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El otro espacioutiliza los coloresa la inversa,conservandoel color blancodel

morteropara las figuras de tres pecessobrefondo rojo. Recordemosque la figura del

pezen los zócalosmudéjaresesalgo repetido(ver Cap. IV, 2, de TemasZoomorfosen

esta Tesis, Parte1), un pez apareceen la Tone de Hércules,en Brihuega,y Gómez

Morenolo describeenel Cristode la Luz.

En cuantoa la técnica,por estaren fase de estudioy publicaciónpor partedel

citadoarqueólogo,no hemospodidoanalizarlos materiales.En el contactoconla pieza

(enposicióntumbada,sin salir de la estanteríadondese encontrabaalmacenada,como

se puede apreciaren las fotos adjuntas),se ha podido apreciardibujo preparatorio

grabado.GermánPrietonosdescribela técnicacomo“almagraal templesobreestucado

blanco”. Comono existenanálisis,no podemosconocerque lleve aglutinanteproteico

(lo correspondientea un temple)en suspigmentos,y no podemosconfirmarque seaun

temple.Es más,en el examenvisualpresentatodaslascaracterísticasde serunapintura

al fresco,sobremorterode cal y arena,comosontodaslas analizadas.

¡32 Pechina,la Chanca,Cieza,etc.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : TO/ 05197 

sinagoga Sta Maria la Blanca (Toledo) 

TEMA 

jragmento de zócalo 

LOCALIZACIÓN 
ìubsuelo de nave izquierda sur. Arrancado y 
epositado en Museo Sta Cruz (Toledo) 

VRONOLOGÍA 

Tinales s.XIII, comienzos s. XIV 

DIMENSIONES 

50 x 130 cm 

TÉCNICA ANALÍTICA 
Mortero, en apariencia de cal y arena. Dibujo 
;rabado y pintura en almagra 

DESCRIPCIÓN 
Vario fragmentos, el mayor con dos recuadros, uno de entrelazo rojo sobre fondo t 
rtro con las figuras de tres peces y colores inversos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
6%8,9,1O,y ll 

Restaurado recientemente, cuando fue 
mancado de su localización inicial (donde no 
:ra accesible y tenía problemas de humedad) 

BIBLIOGRAFÍA 

PRIETO, G, Actas del I Congreso Arqueología Toledana, 1990. DD. 466-475 
PÉREZ HIGUERA, T., Arquitecturas de Toledo, 1994, p. 372 

C. RALLO : Pintura mural en Castilla 
428 

4 



7-El palacio de Tordesillas (Valladolid)

En medio de la llanura vallisoletana se levanta el Palacio de Tordesillas,

convertido en Real Monasteriode SantaClara desde 1363 por privilegio de doña

Beatriz,hija de Pedro1.

SuconstructoreraconsideradotradicionalmenteAlfonso XI’”, enbasea lápidas

epigráficasde la fachadaquemencionanlabatalladel Salado.En los recientesestudios

desarrolladospor Ruiz so~’~~ se datael Palaciode tiemposde Pedro1 y María de

Padilla, como apuntaba ya Quadrado anteriormente‘1 considerando la actual

edificacióncomoun conjuntounitario(salvo la capilladorada,anterior,y la ampliación

de la iglesiay la Capillade los Saldaña,ambasposteriores).

Desdeel punto de vista decorativo,el Palaciode Tordesillas es punto de

inflexión parala ornamentaciónhispanomusulmana:

En primer lugar, encontramosdos tipos de decoraciónmuy diferenciadas:Las

pinturasque acompañana las yeseríasrecientementedescubiertas’36a modo de zócalo,

seextiendenen el arco de comunicacióndel Patiodel Vergel hacia la Iglesia,y en la

entradadeéstadesdeel coro largo. Su estudionosacercaráal rumboqueva atomaren

la zona andaluza, la decoración medieval de influencia nazan.

Las pinturasquedecoranlos bañosajenosa los Palacios,tanto paredescomo

techos, corresponden a las características de las ornamentaciones descritas en este

‘“LÁMPEREZ, V., “El Real monasterio de Santa Clara de Tordesillas”, BSCE128 (1913), pp. 168-172,

TORRESBALBÁS, L., “El Baño de Doña Leonorde Gunnán”,Al-Andalus24 (1959(, PP. 420421,

PAVÓN MALDONADO, B., Arte toledano islámicoy mudéjar 1973, p.l44. PÉREZ HIGUERA, T.,

Arquitecturamudéjaren Castillay León, 1994,p. 92.

‘~ RUIZ SOUZA, J. C., “SantaClarade Tordesillas.Nuevosdatosparasu cronologíay estudio”,Reales

sitios 130, 1997,PP.32-41.

135 QUADRADO, J.M~, Valladolid (1885),1989 ed.facsfmil, p. 239, fechándoloen el 1363.

‘~ Dadasa conoceren BUJAREABAL, ML., y SANCHO, J.L, “El palacio mudéjarde Tordesillas”,

RealesSitios 106, 1990,pp.29-36.
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capítulo, pero ya anuncian la vía que va a tomar la decoración de influencia islámica

en esta zona de Castilla.

Comenzaremos por analizar estas pinturas de los befos:

El primer problema con el que tropezamos es el de su datación, sobre todo en

base a los motivosheráldicosque aparecenenel vestíbulo,dosescudoscentralesconun

gran león rampante (coronado erróneamente en los dibujos de Torres Balbás),

circundado por una orla de calderos.TorresBalbás lo identificacon las armas de dofia

Leonor de Guzmán‘y’, Ruiz Souza demuestra que pertenecen a D~ Juana Manuel’38, y su

arquitectura a Pedro 1. Su argumentación es la siguiente:A D8 Leonor de Guzmán

(cuyas armas no tienen león rampante)pertenecíala villa de Tordesillas hasta su

asesinatoen 1351 enquepasaapoderde la viudalegítimade Alfonso XI, D8 Maríade

Portugal, por lo que, de ser cierta la teoríade TorresBalbás,sehubieradestruidoel

escudode aquella.Sin embargo,eseescudosecorrespondeconel de la reinaD~ Juana

Manuel, esposade Emique III, cuyarelacióncon el conventofue continuae intensay

sobrela queexisteamplíadocumentación,con la cita expresade los baños’~,de donde

sededucequeenpoderde estareinaestuvieronparasuusopersonalentre1376y 1377.

De toda estadocumentaciónpodríaderivarsela idea que la decoraciónde los

‘“TORRES RALBAS, L., 1950,opusdf, p.CI.

~ Basadoen tratadosde heráldica de Argote de Molina, GarcíaCarraifa,JuanFranciscode Hita y el

infanteDon JuanManuel, y documentosde doñaJuanaManuelde donaciónde los bañosal convento.

RUIZ SOUZA,J.C., 1994,opuscit, pp.5-l0.

‘~ En marzode 1376,segúndocumento125, p. 104. de CASTROTOLEDO; J.,Coleccióndiplomótica

de Tordesillas,Valladolid 1981: “donacióny truequequehacela reinadoñaJuanaManuelal convento

deSantaClara, en quele da9.000maravedíesde las martiegasdeOlmedoa cambiode las llamadascasas

de los baños,contiguasa dicho monasterio;aceptaciónde ello por parte de la abadesa,discretasy

convento”.

En septiembrede 1377 , por el documento169,pi 19: “ donaciónhechapor la reinadoñaJuanaManuel

al monasteriode Nuestra Señorade Miago, de la Ordende San Jerónimode las casasde los baños

cercanasal monasteriode SantaClaradeTordesillas,sin otra condiciónquela derogaraDios por ella en

susoraciones
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bafios de Tordesillas, por lo menos la de su vestíbulo, se realizó entre 1376 y 1377.

Es posible que la ornamentacióndel resto del baño, con mayor carácter islámico

(incluso con epigrafia musulmana),hubieraexistido ya en una épocaanterior (la de

PedroI’~~).

La decoracióndelvestíbulo,que secubreconbóvedade cañónhaceel efectode

prolongarla ornamentaciónde susparamentos.Paraesabóveda,quecomienzaa 1,90 m

del suelo, el motivo elegidoesel entrelazode sinosdeochoy cinco, con inclusión de

heráldicade calderosy la palmadoble, semejantea la del Patio de la Contrataciónde

Sevilla; en el tímpanodel frente,simplescírculos,en el del testero,motivosvegetales

simplesrepetidos.En las bóvedasde lasalcobasdel vestíbulo,dedicadasseguramentea

guardarropa, se repite la palma doble. En la zona baja, de altura 1,25 m

aproximadamentey rematadapor una bandaroja enriquecidapor remate de palmas

doblesdistantesunasde otras,quedanrestosde lo quepudoserun zócalode entrelazos,

semejantealos de la salacontigua.En unapequeñahabitacióndel paramentofrontal,un

pequeñorestomuestrael nudode las doscintasentrelazadas.

El tramode pasillo entreestevestíbuloy los bañostambiénestabadecorado,aún

se conserva un motivo circularconhojas.

La ornamentaciónde la sala intermediade los baños,que constade cuatro

columnasde interesantescapitelesy bóvedas,es la más rica y significativa. Sus

bóvedas,con lucernariosestrellados,se enriquecieroncon simple dibujo a zig.zag

blanco y rojo, pero en sus zócalosexisten los másvariadosmotivos ornamentales.

Divididos como siempreen rectángulos,presentanvariedadde motivos de entrelazos,

tanto de cinta recta como curva y motivos vegetales.Rematadospor triple banda

horizontal,sobreella, enriqueciéndola,sedistribuyenaespaciosde igual ritmo motivos

‘«> Al considerarse toda la construcción del palacio como de Pedro 1 y unitaria, los baños pertenecen a

esta época, así estarían dentro de un sistema hidráulico general que, iniciado en el pozo de la huerta,

suministrarla agua al patio del vergel, a la cisterna bajo la Sala de la pila circular y de allí irla a los baños,

en este orden lógico.
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ornamentalesde unapalmadobleencimade la cual sesitúaun pájarode perfil’41. Hay

que destacarun restode motivo epigráficoislámicoencursivadentrode un cartuchode

rematelateral polilobulado.

La puerta por la que se accedea la siguiente sala del baño ha debido ser

ampliada:en su lado izquierdopresentarematede franja conmotivo vegetalque rio se

repiteen suladoderecho.

Igualmente,enel pasodeestasalaal Caldarium, lajamnbaderechaestádesnuda,

mientrasqueun motivo en la jambaizquierdapresentauna figura humanaenmedallón

polilobulado.

En esa sala caliente, las decoracionesson más sencillas, se componen

simplementede motivosgeométricosrepetidos(estrellasde seis,cuadrados,estrellasde

ocho). En estarepeticióndemotivosesdondesepuedeapreciarun aspectoretardatario

en estetipo de decoración,un agotamientode temas,queva marcandoel caminohacia

la vía que va a tomar la decoraciónmudéjaren Castilla la Vieja, temadel siguiente

capítulo: La fUente de inspiraciónde los motivos está prácticamenteagotaday la

decoraciónselimita arepetirinnumerablesvecesun motivo geométrico.

No sólo se encontrabandecoradaslas estanciasde los baños,el vestíbulo, el

¡epidarium y el caldarium, sino tambiénaposentosde accesoa ellos anterioresal

vestíbulo, hoy desaparecidos,que los uniríancon el restode la edificación, como se

puedededucir del pequeñofragmento pintado que permaneceen e] muro, hoy al

exterior,queestáen el patio de entrada.

Realizadasestaspinturassobre mortero de cal y arena(ver analítica)’42, con

pinturade almagra,parasu trazadoprimeramentese cuadriculéla pareden el mortero

frescocon ayudade punzón,reglay compáspara las zonascirculares.En cambio los

motivosno geométricos(palmas, aves) fUeron traspuestospor medio de instrumento

‘~‘ Durantela restauraciónde la SaladeOraciónde la Sinagogadel Tránsito(Toledo),enunazonade la

parednorte, aparecierongrabadassiluetasde pájarosa modode bocetosquenuncatuvieronrealidaden

esemonumentoy querecuerdanlos de estadecoración.

>42 Al estarrecientementerestauradasno presentanlagunasen su superficiedondese pudieranobservar

los diferentesestratosdemorteroy sunúmero.
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punzanteal mortero fresco desdeuna plantilla realizadaen material ligero (papel,

badana)

El otro conjuntode pinturasaparecebajo los arcosrecientementedescubiertos

en la excavaciónarqueológicamencionada,en el Claustrodel Vergel, en eje con la

iglesia, y en el accesode la iglesiaconel coro largo.En ambosarcoslasdecoraciones

son semejantes,y en amboses asombrosoel estadode conservacióncon que se

presentan,que nos descubrela verdaderariquezade policromíade la decoracióndel

siglo XIV, tanto en yeso labradocomo en la pintura.Normalmentela partebajade las

paredesestaríacubiertapor material másduraderoque el simple mortero de yeso,

fácilmenteagrediblepor las humedadesde capilaridad,comopuedaserun morterode

cal y arenao zócalosde alicatadoscerámicos.

El no haberutilizado la primeraalternativaimplica un desconocimientotécnico

(por lo queno habríansido realizadasporel mismoequipodel baño),la segundano era

viable por no existir azulejosen la zona y estar la Andalucía nazarita sumidaen

revueltassucesorias’43enaquellaépoca.

Esoszócalosestánrealizadosenmorterode yeso,comouna prolongaciónde la

partesuperiorde yeseríalabrada,no sóloen el materialutilizadocomobase,sinopor el

motivo principal elegido,la estrellade docepuntas.

Extendidoel soporteyesoen cuatrocapas,en la másinterior estámezcladocon

arenasarcillosas.No se descubredibujo grabadoni pintado, pero en la técnicade

ejecucióndeestaspinturas,realizadasal templeen seco,intervieneel usode plantillasa

modode trepa(con los dibujosrecortados,por dondepenetrael color), graciasalo cual

se consigueun resultadouniforme de motivos repetidos.Este uso de plantilla tendrá

gran éxito y lo veremosutilizar en otras decoraciones(Palacio de Enrique IV en
‘44

Segovia,porejemplo),peroaquíesla primeravez quecronológicamenteaparece

‘~ Estaépocaescoincidentecon el destierrodeMuhammadV.

‘~ Como se expusoen el temade la pintura nazarita,la épocade Muhanunady suponeuna épocade

adelantostécnicos,se comienzaa usar moldes para la labra del yeso, en azulejería se utiliza también

como novedad la cuerda seca y se introduce el morado, y en la pintura de zócalos se utilizan plantillas...
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Esatécnicaal seco,sin embargo,permitiríael uso deunapaletamásampliaque

la de los baños(sólo rojo almagra), pero en estadecoraciónsólo se utilizó el rojo,

blancoy negro.

El cuadro central de decoración,cuyo resultado visual es la imitación de

azulejos,se ve enmarcado,en el arco de la iglesia, medianteuna franja de motivosde

flores cuatripétalasformadaspor la intersecciónde medio círculos,quereconoceremos

mastardeen todos los zócalospintadosde la Alhambradebidosa MuhanimadY; en el

arco del aptio, por unabandade entrelazosy estrellade ocho. Por encimade ella, en

ambosarcos, se extiendeuna bandacon decoraciónepigráfica (cursiva en el patio,

cúfica en la iglesia), y todo ello se rematapor almenasescalonadascomo las de la

Mezquitade Córdoba,alternandoen coloresrojo y gris.

Estos dos conjuntosde decoraciónpictórica, tan diferenciados,nos lleva a la

reflexión sobre la presencia en Tordesillas de dos distintos talleres dc

ornamentación:Por un lado, los pintores“de lo morisco”, acostumbradosa repetir

temas de largatradición almorávide/almohadeen tierras de Castilla, con la técnica

antiguade áquellosde pinturaa la almagraaplicadaen fresco, técnicamuy resistente

paraestanciascomoson unos baños.Por otro, un taller más innovador,quizás como

apuntaRuiz Souza fruto de la amistad entre Muhanimad Y y Pedro 1 que viene del sur

con nuevastécnicasy nuevosmodelos,que trabajaen yeseríasy decorazócaloscon

templede colasobreyeso’45y queconoceel usode plantillasparamecanizarel trabajo,

tantodelabracomode pintura.

Lo anteriormenteexpuesto no excluye la posibilidad de un trabajo en

colaboración,el nuevotaller aportaríaal otro el uso de plantillas (que por primeravez

en esetipo de zócalosvemosen las aves y palmasde los baños),e incluso de temas

‘~ Estatécnicaes la empleada en los zócalos pintados de La Alhambra. En RALLO, C., y RUIZ SOUZA,

J.C., “El Palacio de Ruy López Dávalos”, AI-Qantara 1999, se apunta la teoría de que, ante la

comcidencia de la datación de varios edificios de influencia islámica en territorio cristiano como

Tordesillasy la Sinagogadel Tránsito(Toledo)conel destierrode MuhammadV a Marruecos,pudieran

haber ido a Castilla alarifes de la corte nazarí que después volvieran a la Alhambra. AHMADMUJTAR

AL-ABBADI, enEl reinode Granadaenla épocadeMuhammady, Madrid 1973,p. 36 nosdaejemplos

dc personajesqueefectuaronesteauto-destierrocomo el médico del rey naznrl Ibrahim ibn Zarar,o el

magnate]brahim ibn al-Sanayquevana Castilla, a la cortedel reyD. Pedroen estaépoca.

C. RALLO : PinturamuralenCastilla 434



(comoel cartuchoconepigrafiaqueallí sepuedever).

Esnecesariocitar un tercerconjuntode pinturasen el palaciode Tordesillas,el

que se desarrolla en el vestíbulo de entrada, singular por esa mezcla de arte religioso,

desarrolladobajo los cánoneseuropeístas,y arte decorativo,de influencia islámicay

tradicional.

Es una salacuadrada,de decoraciónunitaria, donde,bajo arcospolilobulados

adosadosa la pared de perfil decoradocon sartade perlas sobre fondo negro, se

presentanescenasreligiosascon figuras de gótico lineal e influencia francesa.Sin

embargo,en los dintelesde las puertasy ventanasse desarrollaun desplieguede

decoraciónde talla en yeso con policromíay curiosasfiguras mitológicasen relieve

(sirena, centauro,etc) o islámicas (parejas de animales dispuestassimétricamente

respecto a un eje central), en medallonesmixtilíneos de clara relación con los

desarrolladosenel Alcázardel rey DonPedroen Sevilla

Semejantemezcla de arcos islámicos con decoraciónreligiosa cristiana se

puedenapreciaren la Capilla Dorada,dondedestacala escenade la Adoraciónde los

Reyes.

Se podríaponer en relacióncon estetaller de nuevosmétodosde trabajo un

nuevohallazgo:los fragmentospintadosencontradosen la excavaciónarqueológicadel

entornode la sinagogadel Tránsito (Toledo)’” o los procedentesde esta misma

sinagogaqueseencontrabandepositadosenel Museode SantaCruz, encontradosen las

excavacionesarqueológicasde Lucenade 1904y dibujadospor Villaverdeen 1927. En

amboscasosse trata de imitación pintadade laboresde yesoutilizando la técnicadel

seco.La relaciónentrelos yeserosque trabajaronen estemonumento,en el Palaciode

Sevilla de Pedro 1 y en el Palacio de Tordesillasestátradicionalmenteadmitida, la

amistade intercambiode alarifes entreel rey castellanoy sucorrespondientegranadino

no se pone en duda, estoshallazgos,tanto el de Tordesillascomo el de Toledo,

realizadoscon la misma técnicaque los zócalospintadosnazaritasno puedenser una

meracoincidencia.

‘~‘ LÓPEZ ALVAREZ, A. M., MENENDEZ ROBLES, M. L., PALOMERO, 5., “Inscripcionesárabes

halladasen las excavacionesdela SinagogadelTránsito” ,AI-QantaraXVI, 1995,pp. 433-448.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : VaIOlf97 

OBRA 

Palacio de Tordesillas (Real Monasterio de la: 
Xaras) 

TEMA 
Zócalos y techos pintados de los baños. 
Zócalos de arcos de yeserías 

LOCALIZACION.- Arco del claustro, 
ICO de separación entre iglesia y coro,largo. 
‘aredes y techos de los Baños 

CRONOLOGÍA 

Mediados del siglo XIV 

DIMENSIONES 

TÉCNICA.- Existen dos técnicas bien 
liferenciadas : en los baños, pintora al fresco sobre 
nortero de cal y arena. Bajo los arcos de yeserías, 
rintora al seco de temple sobre yeso 

DESCRIPCIÓN 

I 

i 

En los baños, entrelazos en zócalos y bóvedas, rojo sobre blanco. 
En el patio e iglesia, imitación de azulejos mediante plantillas 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Después de la excavación arqueológica de 1988, se 72-21,...... 37 
realizó una grao campafia de restauración de todos sus 
:lementos. Sin embargo, en los bailos no se ha 

73 _ 1,. .26 

ntervenido en las principales causas de degradación, 
89-14,....37 

a humedad de capilaridad. La degradación ya ha 90”1,....36 

:omenzado (velos blancos de sales) 91-1,....36 
92-1,....36 

BIBLIOGRAFÍA.-QUAUFUDO, J.W, va,radolid,~8s5),1989 ed.facsímil,pp.238-241.- 
~ÁMPEREZ,V.,“El Real monasterio de Santa Clara de Tordesillas”,l913,pp.l68-172.-Lámperez,V., 
Irquifectura civil, 1930,~~ 429-43 l.-TORRES BALBÁS, L., ‘El Baño de Doña Leonor de Guzmán”,l959, 
>p.415-425.-CHUECA,F.,H”de la Arquitectura española, 1965 ,pp.S20-523.-PAVÓN MALDONADO, B., 
<rquitectura toledana islámica y mudéjar, 1973, pp. 142.lS6.-BUJW& M.L. y SANCH0,J.L. El 
îalacio mudéjar de Tordesillas, 199O,pp.29-36.-p FRfAS,C.,Guía del Monasterio, 1992.-PÉREZ HIGUERA, 
r., Arquitectura mudéjar en Castilla y León, 1994,p.92-99j4rte mudéjar, 1994,pp-17X-188.- RUIZ SOUZA, 
I.C. ,“Santa Clara de Tordesillas. Nuevos datos para su cronología y estudio” ,1997, pp.32-41 
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En estetipo de zócalos,esnecesarionombrar otros fragmentosque formarían

partedel conjuntodepinturas“de ]o morisco”del XIV.

Uno esya inexistente,nos lo cita TorresBalbús como localizadoen el murode

quibla en la Mezquita de Córdoba, inmediato al ángulo sudoeste147,seguramente

correspondeconlos zócaloscitadosporRamírezdeArellano y GómezMoreno’48. En la

fotografia que reproducese puedeapreciarel típico entrelazode ocho. De él también

noshablaOrtí Belmonte,citandoa GómezMoreno:“Subsistendecoracionesal fresco,

los zócaloscon atauriquey lazo se revelan como posteriores,y en efecto constan

pinturashechasen 1 ¶35~í49,De aceptarestadatación,en vez de la de TorresBalbásnos

encontraríamosconunaobraalmorávide.

Por último, señalarla decoraciónexistente en una ventanaentre la Capilla

Mayor y la lateral derechade la iglesiadel castillo de Calatravala Nueva.Se podría

definir comoornamentaciónde transición que enlazael conjuntode zócalosdescritos

conla pintura “de lo morisco” posterior:setratade un motivo de entrelazo,sencillo,de

estrellade ocho,repetidocomoserácaracterísticoen el s. XV (aunqueestaoperaciónse

realizaráentoncesconmotivosmástoscos)hastala saciedad.

‘~ TORRESBALBÁS, L., 1942,opuscit, p. 413, Allí dice :“ ...obraprobabledel siglo XIV”.

148 RAMIREZ DE ARELLANO, R., Guía artísticade Córdoba, Sevillal896,”...Todoslos espacioslisos

de estelugar estabanpintadoscon bellaslaboresque aún se adviertencasidestruidaspor las repetidas

capasde cal, pero las pinturas quehay en el zócalo no son musulmanas,sino cristianasdel s. XIV,

cuandoJorgeFernándezde Montemayorconvirtió aquel lugar en capilla “. Sin embargo,para otros

especialistasno eran cristianas: GÓMEZ MORENO, M., “Arte árabe”, Ars Hispaniae, p. 136.”...

subsistendecoracionesal frescoen loszócaloscon atauriquey lazo que serevelancomoposteriores,y en

efectoconstanpinturashechasaquíen 1135.”.

ORTÍ BELMONTE, M.A. La catedral-AntiguaMezquitay SantuariosCordobeses,Córdoba1970,p.

26.
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10 DESARROLLO
5-Segovia:Alcázar
6-Segovia: Sto florningo
7Segovla: Casa Argila
8-8rtbuega~ Castillo
9.BonWa de la SielTa

10-Toledo: Sinagoga Sta M’
11 -Palacio de Tordesillas

Ng. 37.-Localizaciónde la pintura “de lo morisco” de este Capitulo
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CAP MV: REITERACIONES FORMALES EN LA ZONA DE

CASTILLA LA VIEJA

A partirdel siglo XV vamosa encontrarvariasmanifestacionesde lapintura“de

lo morisco”en fasede agotamientode surepertorio,repartidasporel territorio queen la

actualidadsedenominacomoCastillalaVieja.

Sutemática,ejecutadaconciertatorpezay simplicidad,va abasarseen motivos

geométricoso vegetalesesquematizadosy repetidos,perdurandociertosdetalles,como

cintasentrelazadaso nudosmusulmanes,en las bandasde cierreu otros lugares.Estoy

su inclinaciónhacialos mismoscolores que se veníanutilizando en épocasanteriores

(rojo, blanco del mortero, negro),son las únicas notascaracterísticasque propician su

clasificacióncomo“de lo morisco”o mudéjar.

Se ha querido ver en estos motivos simples, repetitivos, donde con gran

ingeniosidad se modifican las disposicionesinternas para conseguir un número

interminable de figuras y de gran fuerzadecorativa,similitudes con los diseños de

tejidos de ascendenciamusulmana.Pero tienen mayor relacióncon la cerámicade

alicatados,“socarrats”’50o la de usodomésticoqueen estosmomentosseestáutilizando

enPaternay Muel, permitiendola pinturamural unamayorvariedadde combinaciones

quelos alicatadoso tejidos.Estavinculaciónadquieremayorsignificaciónen el casode

los motivosfigurativos.

La temáticamásutilizada va a ser la simulaciónde la fábrica (ladrillo, sillar),

aún no correspondiendocon la utilizada en cada edificio, motivo atemporal y

tradicional.Esemotivo seenriquececonmotivosfloraleso conalternanciade juegosde

colores.Por caminosparecidosvan las decoracionescoetáneasde Aragón, Valencia

(iglesiade la Sangrede Liria) y Palmade Mallorca.

50 El Museo Nacional de Cerámica González Martí posee una buena colección de ellos, cuya decoración

de colores sin cocción y al temple (Fotos 60 y 61), es exacta a muchas de las utilizadas en estos

paramentos.
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La técnicade trabajo tambiénvaría, ahorrandotiempo e imaginación,no es

necesariouncálculodel módulosegúnla dimensióndel espacio,sepierdeesarelación

entrelas partesy el todo.

En cuantoal materialempleadotambiénse descuida,en muchasocasionesse

prefiere el morterode yeso,másfácil y rápido de manejar(a costade pérdidade calidad

y, a la larga, con problemasde conservación),sobreel que se aplicanlos coloresal

templedecola.

Unacaracterísticaañadidava a distinguir la localizaciónespacialde estetipo de

pinturadel XV de la de los tiemposanteriores.Los zócaloshispanomusulmanesdel XIII

y XIV seextendíandesdeel suelohastaunaalturavariable entre 1 y 1,5 m. La vida

cotidianadel siglo XV hacambiado,cadavez existenmásmuebleslujososquehayque

lucir y utilizar paraguardardistintaspertenencias,cadavez se usamenosel nivel del

suelo como lugar de reunión, la línea del horizonte de las actividadesdel comer,

sentarse,charlar,ha subidoen altura. Reflejo de ello esque ahorasereservaunazona

(precisamentela que antesse decoraba)sin ornamentación,donde irían colocadoslos

muebles; y que a veces se presentaenteladacomo proteccióndel frío; la franja

decorativacomienzadesdesu límite superior’51.

Ademásel tipo de edificios que omamentaya no serestringea los de carácter

civil, presentandomuchasiglesiasruralesestetipo de decoración,másdel gustopopular

y tradicional.

Seguimosencontrandolos centrosdondemayornúmerode estaspinturassehan

conservadoen la zonade Castillala Vieja, desplazadosalnortede Segovia,enreductos

máspequeñosy populares.El tipo de decoración,muy similar, que sepresentaen varios

monumentos(iglesiasde Cuéllar, sanSalvadorde Toro, castillode Coca) no seríaúnica

en estosedificios;por el contrario,erala expresiónde un lenguajepopularmuy común

enestazona.

~‘ Estos límites dimensionalesde la decoraciónparietal vuelven a las medidasclásicas. En la

ornamentaciónmural romanala partebajade las paredesera la menosdecorada(recordemosPompeya,

porejemplo),allí Únicamentese imitabanmaterialescomoel mármolo secubríadeun color liso. Suvida

tambiénse desarrollabaa unnivel deasientode0,80m sobreel suelo.
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1-El castillo de Coca

Situado en la alta mesetalimitada por la confluenciade los ríos Eresmay

Voltoya, es, sin duda, el mejor castillo construidoduranteel siglo XV, con perfecta

simbiosisentresu caráctermilitar y suaspectoornamentalde casa-palacio,cumpliendo

el afán propagandísticodel podercomo eracaracterísticoentre los noblesde la Baja

EdadMedia’52.

El castillode Coca,no esvisible entodo suvolumenparael viajero quesedirige

haciaél desdela mesetacastellanahastaquese encuentrasituadoen susproximidades:

el anchoy profundofosoque lo circundapor estelado, de dimensionessin precedentes

y revestidode ladrillo, deformala gran alturacon que las murallasdel castillo fueron

levantadas,suficientespor sí mismasparaimposibilitarcualquiertipo de escalada.

El edificio, cuyapuertaprincipal del recinto exterior se uniría con la villa de

Coca y su recinto amuralladopor un puente levadizo, se componede una planta

cuadrangularexenta,conespectacularconjuntode doblerecintoy torresquele dotande

movimiento. El recinto exterior constaen sus ángulos de cuatro torres octogonales,

cuyos vérticesse refuerzanpor grandesgaritonespoligonalesterminadosen puntasde

diamante.La puerta principal, dirigida hacia el este, de lóbulos invertidos, está

flanqueadapor otrosdostorreonesochavados.

Todoel conjuntoestárematadoporunacresteríade pequeflosarquillosde medio

punto, que hacen función en ocasiones de matacanes, suspendidos sobre ménsulas de

modillones. Sobre ellos, toda la superficie está invadida por fajas verticales

semicilíndricasdecolumnillasrealizadasconladrillo aplantillado.

La puertaque da accesoal recinto interior está situadatras un recorrido en

152 CHUECA GOITIA; F., Historia de la Arquitecturaespañola,Madrid 1965, p.53l nos dice: “Tenían

que imponerse por empaque, majestad y fantasía. A la fortaleza militar habla que unir el prestigio que el

lujo y la grandeza procuran, sólo así era posible imponerse plenamente sobre los demás. En muchos

castillos de esta época no debemos ver sólo la eficacia militar, sino también el afán de sorprender y

deslumbrar”.El castillodeCocaes un ejemplosintomático.
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recodorespectoa la entradaprincipal y defendidapor la Torre del Homenaje.Daba

accesoa un patio destruido en el s. XIX y está formada por un arco carpanel

sobremontadopor otro mayorojival enmarcadoporalfiz, con decoraciónde escudetesy

ladrillos en esquinillas; en el interior de ese alfiz, esgrafiadode formas curvas

contrapuestas,enel centro,escudoreservado.

Toda la planta de este recinto interior, cuyo núcleo quedó completamente

destruido,es tambiéncuadrangular.La gran Torre del Homenaje,con tres grandes

salonessuperpuestosde los cualesuno escapilla,sesitúaen el ángulomáspróximoa la

villa de Coca, ya por ser la zona más comprometidade defensa,ya por un afán de

ostentaciónrespectoa la poblaciónde vasallosdependientesdel señordel castillo. En

sus restantesánguloshay tres torres poligonalesentre las que destacala de “Pedro

Mata” (con tres estanciascircularesy otra poligonal, la inferior dedicadaa prisión),

enlazadasporpañosde adarvecon lamismadecoracióndelrecintoexterior.

El accesoal interior del castillo se realizabaa través del patio por la tone

noroeste,dondela escaleraen la actualidadessensiblementemás ancha;desdeel piso

superiorpartíantodaslas entradasincluida la de la Tone del Homenaje,desdeallí se

comunicabacon susplantasinferiores,manteniendolas partesdomésticasy defensivas

separadasporcompleto,comoedificio bienorganizadode lasegundamitaddel s. XV.

Respectoa la historiade Cocaexistenvariasreferenciasde épocamedieval:El

rey JuanII concederíaquinientosvasallosde la villa de Coca a D. Iñigo López de

Mendoza,para diez años después,en 1451, realizarseuna permuta entreéstey D.

Alonso de Fonseca¡53, obispo de Avila, entre esta villa y la de Saldaña.En la

descripciónde esaspertenenciasno se nombraningúncastillo154en Coca,por lo que se

podríasuponerque no existiera, no así en Saldaña.Sin embargo,constala cartadel

~‘ En el Archivo deTordesillas,estárecogidaesadonaciónde 1441.En cuantoal truequecon D, Alonso

existedocumentaciónenel Archivo de la Casade Alba (C- 245-21), incluso la confirmacióndel rey D.

JuanII aprobándolo.

“~ Sin embargo,paraRUIZ HERNANDO, A., La arquitecturade ladrillo en la provincia de Segovia,

Segovia1988,p.l3 Alvar Fallezyalevantóun castilloen lavilla.
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permisoreal deJuanII al obispo propio Alonsode Fonsecay Ulloa parala construcción

deledificio, fechadaenjulio de 1453’”

Correspondientesal apellido Fonseca’56existenvarios escudosen las clavesde

las bóvedas,comoen la de la Salade Armasde la Torre del Homenaje:sobrefondo

blanco,seencuentranpintadaslas cinco estrellasde sietepuntasrojas. Por otro lado,

alrededorde la Torre del Homenaje,en el exterior, existe tambiénuna inscripción

antiguamente tapada por varias capas de yeso, donde se puede leer:

Alonso...Fonseca....MOA CCCC....A.Incompletapor suprecariaconservaciónno

aclarade cuál de los miembrosde la familiapuedetratarseni citala fechaconprecisión.

El escudopersonalde amiasdel obispo’57, o el de su hermano,ya que contieneel

‘~‘ Archivo de la Casa de Alba, caja 245, número 10: “Yo el Rey,por cuantovos el reverendopadreD.

Alonsode Fonseca obispode Aviltz ny oidor e del mio Consejomeficistesrelación quea mi merced

placiendoe con mi licencia e mandandoentendedesfaserunafortaleqaen la vuestravilla de Coca e me

suplicasteisepedisteis por mercedquepara ella vos mandasedar e diesseini liqenqia, por endeyopor

lo dichavuestrasuplicacióne acatandovuestragran lealtade los muchose señaladosserviQiosqueme

avedesfechoefacedesde cadadia tovelopor bienepor lapresentevos do licencia efacultadpara que

sinpenani calunpniaalgunapodedesfacer e fagadescualquierfortaleqaen la dicha vuestravilla de

Cocanon embargantescualquierleyese derechosqueen contrario deseoseancon las qualesyo de mi

propiomotue cierta cienciaepoderio rey absolutodispensoa lasabrogoderogoen quantoa estoatañe

o atañerpuedede lo qualvos mandedar estami cartafirmadade mi nombrefechaenEscalonaquince

diosdeJulio del nacimientodeNuestroseñorXpo de mil e quatrocientose cinquentae tres años Yo

el Rey.- Yo el Dr Fernando¡Yazde Toledo oydor e referendariodel Rey e su secretario lo J¡ze e

escriviesesegunpor sumandado.

156 Se desconoce de manera precisa el origen dc este Jínage, aunque el primer caballero del que se tiene

noticia con este apellido es Men Rodríguez de Fonseca, hacia 1100, seflor de Quintana de Fonseca o

Fuenseca, lugar situado en Galicia, en tierras ubicadas entre el Duero y el Millo, suponiéndose que de este

lugar, topónimode “fúente seca”,tomarlael nombre. En el documentoc-232-2,del Archivo de la Casa

deAlba “Sobregenealogíade losFonseca”sedá comoorigen los hermanosPierresy Payán,hermanosde

la sangrereal de Hungría,queseradicaronenGalicia, viniendoen tiemposdeAlfonso VI paracombatir

a losmoros,conquistandolaQuintanay fuentede Fuenteseca,el CotodeCoitino y Paxtierailo

‘“La granfigura del arzobispode Sevilla(desde ¡453) y antesobispodc Avila (desde1449)y abadde
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emblemade los Fonsecay de los Ulloa (en estecasoextrañamentelas estrellastienen

ocho puntas),campeaen la paredexteriordela tonedel noroesteo de PedroMata.

D. Alonsoausentede susposesiones,como arzobispode Sevilla primero y más

tarde de Santiago,muere en Coca en 1474, y cedea su hermano, D. Femandode

Fonseca,ayode la reinacatólica,los derechossobrela villa quedisfrutó conel título de

señor de Cocay Alaejos desde 1460 hastasu muerte en l463’~~. En 1464, Cocay

Alaejos fueron sitiadospor las fuerzas de Enrique IV a instigación del Marquésde

Villena; quizás la construcciónde amboscastillos no comenzósino a raíz de estos

acontecimientos.

Lessucedeel hijo de FemadoFonsecaUlloa y María de AvellanedaDelgadillo,

D. Alonso FonsecaAvellaneda,de vida no muy conocidaque fue, ademásde tercer

señorde Cocay Alaejos,alcaidedel castillo de la Motaen Medina del Campo,capitán

de la gentenobledel Rey y “que hizo muchascosasen la guerradel rey de Portugal,

tomó Toroy cercóCastronuño”,segúnnoscuentasuhermanastroD. JuanRodríguezde

Fonseca.

En recientesinvestigacionesde Cooper se documentacómo fUe este señor el

impulsorde la construccióndel castillo,enrealidadlevantadodiezy ocho añosdespués

de la muertedel arzobispo,a quienhastahacepoco se atribuía. A estedescubrimiento

documentaldedataciónse añadeel nombrede susalarifes’59,los mismossonautoresde

otro castillo de plantasimilar al de Coca,el de Casarrubiosdel Monte: el maestroAIf

Valladolid, D Alonso de FonsecaUlloa, natural de Toro, nos es bien conocidapor la Crónica de D.

Enriquezdel Castillo, y la obrade D. Hernandodel Pulgar. Precisamenteen estaúltima se haceuna

relación de las obrasconstructivasrealizadaspor D. Alonso, al no nombrarel castillo de Coca se

cuestionasi enrealidadfueél suiniciador..

‘~‘ Quizásesteseñorestérepresentado,segúnFedericoWattenberg,en el retablo de san Jerónimode

JorgeInglés,hoy enel MuseoNacionalde Escultura(Valladolid) como comitente.

‘~ COOPER,E. “Castillos señorialesdel Reinode Castilla”, JuntadeCastillay León, Valladolid 1991,

p. 183. Actualmente, presentael más completo estudio sobre el castillo de Coca, con nueva

documentación.El legajodondese recogenaccidentalmentelos autoresdel mismo y la fechade 1492

parasu construcción,es el de FranciscoChacónel mozoenpleito de 1513 conInésManrique(AGC (5)
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Caro,de Avila, y sushermanos,uno de ellosde nombreAcere.

Muerto en 1505 D. Alonso FonsecaAvellaneda,le sucedió su hermanastroD.

Antonio FonsecaAyala, quereedificóconsuhermanoD. JuanRodríguezde Fonsecaen

un estilo tardo gótico la parroquiade SantaMaría de Coca;a él seguramentese deben

los sepulcrosya renacentistasque se encuentranen su interior y que recogenlos restos

de los primeros señoresde Coca.D. Antonio, conocidocomo “el de las comunidades”

por interveniren esaguerradel lado de CarlosV y provocarel incendiodel castillode

Medinadel Campo,mandalevantarel patio con pormenoresdecorativosplaterescos,

columnasde mármoly dostipos de capiteles,conocidasuplantapor “la tra~ade Coca

que dió Ximon Garcés”’60. Si esepatio~6~ serealizóen el primertercio del s.XVI, en la

segundamitaddel 5. XVII el edificio sufreotrareforma,setrabajaen la galeríacubierta

queenlazala Torre delHomenajecon la dePedroMata.

La nieta de éstos,]Y CatalinaFajardoColón de Portugalcasócon el segundo

Duquede Berwick, y así desdeentoncespasóel castillode Cocaa ser propiedadde la

Casade Alba. Abandonado,seconocecomo “ruina” en tiemposde Madoz, y como tal

serepresentaenvariosgrabadosde la épocade Locker,Villamil, Bailey y Lindsay.

Por Decreto-leyde 9 de Agosto de 1926 fue declaradoMonumentoNacional y

cedido por partede la Casade Alba al Estado;en 1954, éstedecidereconstruirlo’62,

ConsejoReal ¡cg. 88, fol. 6, pieza IV).

~ Archivo de la Casa de Alba, caja n0 45.

‘6’ De él nos cuenta MADOZ,Diccionario geográfico,Madrid 1847, t.6, p. 497 :“...todo desaparecióen

el año 1828,en queel administradorde la Casade Berwick y Alba conel objeto de aprovecharel valor

de esasmagnificascolumnaslo echóatierravendiendocadacolumnaenochoduros..”

‘62 Para la declaración de Monumento se puede consultar TORMO, E., “Informe acercadel expediente

incoado por la Comisiónde Monumentosde segovia,relativo a la declaracióndeMonumentoNacional

del castillo de Coca”, Boletíndela RABBAASF,1928,pp. 28-45.

En cuantoa esacesiónestabacondicionadaa que la restauración,encomendadaa los arquitectosD.

Miguel de los SantosNicolás y D. FemandoCavestanyse realizasecon el mayor escrúpulo. La

intervenciónse limitó a consolidarla parte antigua,reponiendolas hiladasde ladrillo al exterior más
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dotándolede un objetivo para su mantenimiento:haceren su interior unaescuelade

Capacitaciónagrícola,lo queeshastanuestrosdías.

El profundomudejarismodel castillo de Cocase manifiesta,sobretodo, en el

espíritu que impera en su omamentación,de ahí su importancia,que hace de este

edificio un ejemplosingularqueexigeun estudiomásprofundode sudecoración’63.

Se ha achacadocomo defecto al castillo de Cocael habersido construidoen

ladrillo (este era el conceptoque se tenía en una época muy poco posterior a su

construcción).En realidad,la durabilidadde este“pobre material” estáprobadaen este

edificio. La parteque másha sufrido ha sido precisamentela realizadacon materiales

nobles,queincitan a suventay desaparición.

Pero, por otro lado, el ladrillo era el único material quehubierapermitido el

juegode decoraciónque el alarife quelo erigió queríaconseguir;ningúnotro materialse

hubiera amoldado a las combinacionesrealizadas,en él el ladrillo es elemento

arquitectónico,decorativopor sí mismo y tema principal de la decoraciónfingida

pintada.

Este monumentono sólo se ha construidoen ladrillo sino que en él se ha

realzadola capacidaddecorativade este material. Esa omamentaciónilusionista está

realizada para, como dice Pérez Higuera, conseguir el “efecto inmaterial de un

edificio¡M.

¿Cuál podría ser la datación de esta ornamentación?No se conoceningún

documentoquenos cite exactamentelos añosde surealización,perohayqueconsiderar

que, un revestimientoque se aplica tanto por su función decorativacomo protectiva

haciael materialde construcción,setrabaja justo en el momentoenqueha finalizadola

deterioradascon otros deiguales dimensionesy colory a edificarla zonamoderna,dondese realizanlas

laboresde escuela.

163 Paramayordetallever RALLO, C., “El castillo de Cocay su ornamentación”,Analesde Historia del

arte 6(1996),pp. 13-46.
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faseconstructiva.Ello nos permitiría suponerque perteneceríaa las postrimeríasdel

siglo XV, y seríaunade las obras“de lo morisco”condataciónconocida.

La decoracióndel castillo de Cocase muestrainvasora,sedistribuye por todos

susparamentos,exteriorese interiores,y si el mantenimientohubierasido continuo y

suficiente,nos encontraríamosanteel mejor monumentode defensacon pintura“de lo

morisco” conservado.

El principal tema de su decoración exterior son los propios elementos

arquitectónicos,tanto el propio ladrillo aplantilladoy formando pilastrillas como el

ladrillo pintado,fingido, quesiguelos mismosmovimientosesculturalesqueel anterior,

simula mocárabeso repite motivos geométricos.No se trata de un sólo tipo de

decoración,sino del uso combinadode cuatro técnicasornamentalespara conseguir

confundiral espectador,en un desplieguede conocimientosdelbuenhacerdel s.XV, del

abanicode posibilidadesque ofrecíanlas técnicasde ornamentaciónmudéjares,de un

manierismoquellevaal límite los recursostécnicos.

Por un lado nosencontramosla ornamentaciónde la zonasuperiorde los muros

exteriores,realizadacon el propioladrillo recortado,aplantillado,colocadoen distintas

posiciones, podríamos llamarla la ornamentación escultural-arquitectónica. La

segundatécnica consiste en mostrar también el propio ladrillo, pero falseandoy

dibujandosus contornosmediantela llaga de mortero, quea vecesse sobreponea la

propiasuperficiedel ladrillo, o a vecesestátrabajadoconlíneacentral,pulido,recortado

en ángulo,o dejandolibre el perímetrode aquel.Es la ornamentaciónpormediode la

haga.

Por razonesobviasde proteccióndel propio material ladrillo, parafavorecersu

duración,muchasvecesestárecubiertopor un enfoscadoo enlucido. Y entonces,en el

castillo de Cocanos encontramoscon dos decoracionesdiferentes:En la primera, se

puedenobservardibujos grabados,es el tipo de ornamentacióngrabada;o se puede

emplearel color en la ornamentación pintada, muchasvecesen imitación ilusionista

cte las propias hiladas de ladrillo, de medidas semejantesa las originales, otras,

simulandoun despiecede sillareso lasdovelasde un arco,o utilizando el color en un

sentidolibre de creacióndecorativa.

‘~ PÉREZHIGUERA, T., ArquitecturamudéjarenCastillay León,Valladolid, 1993,p.’fl.
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En cuantoa los motivos utilizados en estos dos casos de omamentaciónse

puedenapreciar geométricos,arquitectónicos,epigráficas (en la Torre de Pedro

Mata), heráldicos,vegetales,simbólicosy zooniorfos,siendo,en estemonumento,los

másabundanteslos dosprimeros,y no existiendola representaciónhumana.

De la decoraciónexterior dice Torres Balbás’65 que “el contrasteentre la

desnudezde sus muros y la coronación, tan rica en juegos de luz y sombras,es

felicísima”. No es completamentereal esta aseveración,la idea que nos puededar la

contemplacióndel castillode Cocaenla actualidadno essino la sombradel aspectoque

presentaríaen el s.XV y XVI, donde ese contraste entre esas dos zonas sería

intencionalmenteneutralizado,supliendola ausenciadel movimientode volúmenesde

la arquitecturaconlas variacionesde vivo colorde la pinturade susmuros.Necesitamos

nuestraimaginaciónparareconstruirla ornamentaciónen todo suesplendory entonces

comprenderíamosqueesecontrastedel quenoshablaTorresBalbásno eratal, el alarife

juegacon la arquitecturareal y la imaginariaen una acepciónbarrocadel lenguaje

mudéjar.

En el interior delcastilloel artistaha dejadovolar su imaginacióne inventiva, y

máspareceen ocasionesunaexposiciónde muestrasde decoración,conmotivosiguales

y composicionesdistintas.Enestecasola ornamentaciónes,casisiempre,pintada.

La decoracióninvade el espacio,techos y paredes,intradosesde ventanasy

puertas.Sólodejalibre y pulida la zonabajade los paramentos(hasta1,50 m aprox.)en

contraposiciónconlos zócalosestudiadoshastaahora,dondese arrimaríanlos muebles

y otra zonaenparamentosde granalturacomprendidaentrela decoracióndelmuro y la

bóveda,así mismo pintada. El espíritu ilusionistadel exterior tambiéntiene en esas

bóvedassu representación,con falsos ladrillos pintados(aunquese correspondanen

tamaño y posición a los reales subyacentes),despiecede sillares de piedra (nunca

existentes)y trampantojo,en algúncaso,de nerviosy vanosno reales.

Quizásestadecoraciónpintada no existieraenla partenobledesaparecida,en la

mayoría de los casos,la pintura mural es la solución baratapara la sustitución de

65 TORRESBALBÁS, ArsHispaniae IV, Madrid 1949,p. 342.
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materialesnobles,costososde importar de otras tierras, como son los mármoles,los

alicatados,o los tapices.

Abundan los motivos de lazos y entrelazos,estrellas de a ocho, arcos de

herradura(pintados,naturalmente)con desplieguede dovelasen blancoy rojo, líneas

quebradas,zig-zags, hileras de puntas fijadas a un borde, todo ello con una sabia

distribuciónde ángulos,curvasy contracurvas.Tambiénaparecenmotivosheráldicos

en las clavesde las bóvedasconescudos(varios de los Fonseca,otros en los que en la

actualidadno se adivina el tema), simbólicos,vegetalescon flores de seis pétalos,

hojas,y árboles,y, excepcionalmentezoomorfos,enla figura repetidadelpez.

Entre sus salas con omamentaciónpintada y correspondientesa las torres

principales,destaca,en primer lugar la SaladeArmas,de plantacuadrangular,situada

en el piso principal de la Tonedel Homenaje,sobrela capilla dondeseencuentrael

escudoincompletode los Fonsecacomoclavede unabóvedade horno,pintadacon un

despiecedesillaresy falsosnervioscondecoraciónroja de ondas.

En sus cuatroparedesseextiendeuna decoraciónde igual disposiciónen todas

ellas: A partir de 1,50 m, zonareservadacomo zócalosin decoración,se extiendeuna

anchafranja de decoracióngeométricaen rojo de 30 cmsaproximadamente,sobre la

queapoyala decoraciónprincipal, de motivorepetitivoy diferenteparacadaparamento,

rematadapor otra franja, tambiéncomúnparatodo el espacio,de entrelazosde líneas

rectas, semejantea una celosíamuy tupida. Los motivos principales de las cuatro

paredesse basanen un cuadradode semejantemedida para todas ellas; en cada

paramentoestecuadradoesdiferente,ya quesedescomponeen ajedrezado,aspa,cruz y

estrellade ocho, limitándosela composicióngeneralde cadapañoa repetirhastala

saciedadestemotivo, excesivamentesimple,colocadoamodode azulejo.

Mayor variedadpresentala decoraciónde la Sala de los Peces,en la torre del

suroeste, donde la aparición de las curvas y contracurvas invade el espacio,

entrecruzándoseen forma de cinta conel propio despiecede dovelas,exageradamente

alargadas,sin buscarel sentidode la realidadsinoun gustomanieristade las formas.

En estasalala imaginacióndel artistase desborda:cadaenmarquede puertaes

diferente,comolo son las franjascorrespondientesa cadaparedy los temascentralesde
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cadaparamento,en dondesejuegacondistintascombinacionesdel mismomotivo. Este

motivo decorativo,repetidoen las distintasvariacionesinternas,el másimportantede la

salay que le da el nombre,es el pez. El pezque aquíse representaes el pezabstracto,

simplificado por medio de dos curvasy contracurvasque siluetean el cuerpo (más

gruesoen la cabeza,adelgazadoen su terminación) del animal, sin cola ni aletas,

solamenteconla representacióndel ojo, queviene aratificar quenos hallamosanteun

seranimado.

De grantradición iconográfica,la figura del pezformapartede dosde los cuatro

panelesde esta sala,siempresituado sobreunafranja de formasentrecruzadasa modo

de red, demostrandoque no es tan anecdótica,accidentalo desordenadala elecciónde

cadamotivo en cadalugar como pudierapareceren unaprimera aproximación.Los

pecesvan apareadosde dos en dos, en rojo y negro,en sentidooblicuo a la paredy

contrapuestos,en figuras de juegosde inversión que ya señalabaBaltrusaitiscomo

característicode la decoraciónmedievalpor influenciaoriental que el llama “sistema

girante”.

Dos pequeñasdecoracionessituadassobre el arco de medio punto que abre

haciaunaaspillerasonde graninterésiconográfico.A la izquierda,dentrode un círculo,

el artista juega una vez más con las figuras de animales contrapuestasque antes

citábamos.En estecaso semejanlas cabezasde dos bestias,medio serpientes,medio

perrossin orejasy con la bocaentreabierta,uno en negro,otro en blanco. En el lado

derecho,y dentrode un círculo de igual tamañoseencuentraotro concéntrico,unidoal

anteriormediantedos segmentoscurvosquele danaspectode movimientode giro; las

distintaszonasestáncoloreadasen blanco,rojo y negro.El efecto generalde ambos

símbolos,uno mitadblanco-mitadnegro,con formas curvasy cabezasde perro en su

interior, el otro con color rojo como círculo girante o rueda de fuego, alude a

representacionesmuy simplificadasde la lunay el sol1t

166 Estos símbolos provenientesde Persia,ya fueron utilizados en Gracia y Roma y luego en la

iconografíacristiana.Siemprehanrepresentadolos dos términos opuestoscomplementarios,la deidad

masculina frente a la femenina, el Yin y el Yan, la casa diurna y la casa nocturna, el mundo del más acá y

el de más allá, cl principio activo del mundo y el receptor pasivo, el oro y el azufre (sol) frente a la plata

y el mercurio (luna), los dos Testamentos en que se basa el cristianismo, las dos naturalezas de
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La novedadde estos motivos del castillo de Coca es su gran expresividad

plástica,abstracciónperfectade las ideasexpresadas.Hay que señalarqueen el castillo

existenmuchos más elementosde carga simbólica que estos descritos, como por

ejemploestrellassalomónicasde seis puntassituadasenlocalizacionestansignificativas

comoen el pequeñovestíbuloque antecedea la capilla. La correctainterpretaciónde

estos elementos,siempre dificil por desconocimientodel código utilizado, se ve

dificultadapor doscircunstanciasque aquí concurren,al haberdesaparecidoparte de la

decoraciónno podemoscomprenderel planteamientogeneral; por otro lado, y cl

desconocimientodelusode cadasala,quepodríaayudaraformularhipótesisde trabajo.

En la salaprincipal de la tone de Pedro Mata o del noroeste,la Sala de las

Jarraso del sonido,de plantaoctogonaly bóvedade horno,volvemosa encontramos

conpinturasde graninfluenciamusulmana’67.La franja de la zonainferior sedecoracon

entrenudoslinealesque forman en supartecentralunatabicade artesonado,decorada

con punteadonegrocomode maneratradicional se realizabaen las techumbresde esta

época. Por encima de ella, se levantan desde una base inverosímil (el artista

nuevamente,no quiereengallaral espectadorsino dejar libre su imaginación)arcosde

herraduraentrecruzadoscon despiecede dovelasen blanco y rojo, y llaga con línea

negra. En el espacioentre los arcos se encuentranmotivos floralesmuy estilizados,

sobre ellos, una jarra de gran pie, pitorro y asa, recordandosiluetas de cerámica

musulmanade la época.No estánexentosde simbolismoestosmotivos,dostroncosde

pequeñashojasque seunenen supartesuperiorpardar lugara unaflor; encimade ella

se sitúa la jara que simbolizael aguaque fertilizaría esasplantaso su unión. En el

accesoa estasala, motivos florales, con grandesflores de seispétalosenlazadaspor

roleosdetallosconhojas,adornanla bóvedade mediocañón.

Cristo...Porestasúltimas razones,y por representartambién Jaoscuridadmomentáneaqueocultó a estos

dos astros en el momento de la muerte de Cristo, tambiénhan sido muy utilizados en la Edad Media

sobre el Calvario.

[67 Es difícil imaginar la utilidad de esta sala, porque lo que nos podriasugerir su decoración, relacionada

con el agua y de gran delicadeza, como si de uso privado o femeninose tratan, está en clara oposición

con el uso del resto de la tone: en el piso bajo, prisión, en el siguiente, único comunicado con el anterior

por su suelo, cuarto de vigilancia.
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En toda la decoracióndel castillo de Coca, tanto interior como exterior, seha

trabajadoutilizandosolamentetrescolores,el propio del mortero,el rojo almagre(tierra

natural de óxido férrico) y, en ocasiones,el negro de humo. Muchas veces,antesde

aplicarestoscolores,en el morteroaúnftescosehatrazadoprimeroel dibujo pormedio

de la técnica del grabado, por lo menosen las líneas principales,para lograr la

estructuracióngeneral del diseño. Observandoeste grabadocon atención podemos

detectarlos puntoscentralesde los arcosrealizadosconcuerdaamodode compás,o las

líneas verticalesy horizontalesque se marcanal soltar con cierto impulso la cuerda

tendidaentredos extremos;otras veces,esegrabadoes la transposiciónrápidade un

motivo repetitivodiseñadopreviamentesobreun papel.

El mortero elegido, aplicadoen doscapas,estácompuestopor cal, arenay una

ciertacantidadde yeso,materialcomúnen estazonade terrenossedimentarios.En las

decoracionesinteriores la proporciónde yeso aumentalo que ha provocadounamala

carbonataciónde la pintura, y unaproblemáticaconservaciónen el tiempo, en la que

intervienentambiénla accióndel clima y el abandono168a que se ha visto sometidoel

edificio.

Lamentablemente,cuandoserealizó la restauraciónarquitectónicano setuvo en

cuentala consolidaciónde la ornamentaciónque, como hemosseñalado,es un raro

vestigiodentrodel mudéjary queforma parte,caracterizándolode manerasingular,del

espíritudel monumento.Granpartede la decoraciónya seha perdidopor el abandono,

y, en especial,en las salas en que se ha descrito la decoraciónpictórica, se está

desprendiendoéstadebidoahumedadesy faltasde adhesiónno resueltas,por lo que en

pocotiemposudeterioroy desapariciónseránirreversibles’69.

68 TORRESBALBÁS, L., “De cómo desaparecen los antiguos palacios de la nobleza castellana”,

Arquitectura 46 (1923), pp. 105-109, p. 109 :“ (Coca) ...el edificio más bello levantadopor el arte

mudéjar. La casa ducal de Alba a quien pertenece lo tiene en completo abandono”.

‘69 En la gula “Coca y sus monumentos” de CAMARAMUÑOZ,O., Segovia 1990, de venta en el propio

castillo, puedeverseunafotografíadondeen la Salade las Jarrashablamáscantidaddepintura de lo que

existe en la actualidad..
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Una última aportaciónes la comparaciónentre la decoracióndel castillo de

Coca y los fragmentosde pinturamural encontradosen la excavaciónarqueológica

realizadaalos piesde la villa, pertenecienteal siglo III de la épocaromanay hoy en el

Museo Provincial de Segovia(Casadel Sol). Sus dibujos se desarrollantambiénen

blanco,rojoy negro;songeométricos,muy simples,y antesuvista,si no conociéramos

su procedenciapodríamosaventurar su pertenenciaal castillo. Tal razonamiento

corroborala tesis que la decoraciónhiapano-musulmana,del castillo o de otro lugar,

perteneceaun hacertradicionalcuyapervivenciaesatemporal.

Tambiénen la provincia de Valladolid, seha calificado de mudéjaro hispano-

musulmanala decoraciónde la bóvedadel Mirador de la Reina del castillo de la

Mota’70, en basea unafranja quecircundasusnervios formadapor cintasentrelazadas.

Aunque no nos parecesuficientemotivo paraestaclasificación,ya que se tratade una

típica bóvedade cruceñacon clavesen sus interseccionesy terceletesgóticos, no

podemosdejarde citarla.

~ Para mayor detalle ver PRAST, A., “Las pinturas mudéjares del Castillo de la Mota en Medina del

Campo”, Cortijosy Rascacielos18 (1935),pp.17-26.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : SGlW95 

)BRA 

Castillo de Coca (Segovia) 

YEMA.-Abundan los temas de imitación ar- 
ntectónica, aunque también hay geométricos; 
>omorfos,vegetales, herádicos e inscripciones 

.OCALIZACIóN 

.a decoración es invasora: existe en zócalos, 
bóvedas interiores y paramentos exteriores 

:RONOLOGÍA 
cinales del siglo XV (posterior a 1492) 

1IMENSIONES 
;e extiende por todo el ala exterior Este, y 
or las salas señalas en el plano 

TÉCNICA.-un el exterior,mortero de cal J 
rena y técnica de fresco. En el interior, mayor 
mezcla de yeso (mortero) y colores al temple. 

QNALÍTICA i 1 

: 1 Esquema no 4 

DESCRIPCIÓN 
iolores blanco, rojo y negro. Motivos pequeños y repetidos en el interior. En la fachada, 
ecoración ilusionista a base de motivos arquitectónicos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
El castillo ha sido varias veces restaurado, 22-1,2,....36 
tendiendo a su arquitectura. La 23-0,1,2,...18 
lrnamentación, única en su especie, nunca ha 32-1,2,...24 
ido considerada, sino par ser picada. 44-13,14,15,16,17 

58-20 21.22.23.2425.26.27.28 
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2-San Andrés de Cuéllar

Asentadasobreun promontorio,la ciudadde Cuéllarrecuerdaun grananfiteatro

levantadoen unacolinacon un gran castillo en la cima, suciudadelao barrio antiguo

estácercadopor la muralla en su partesuperiory sus barriosde modernafacturaen

expansión,ganandode forma desordenadael valle. Entre esecaseríodescuellanlas

torresde diezparroquias,testigos,junto a la fortalezay la ciudadela,de la grandezaque

tuvo estavilla en tiemposmedievales.

Seveniacreyendoqueen la épocamusulmanaestazonaestuvodespobladahasta

tiemposde Alfonso VI; en la actualidadse piensaque tras la batallade Simancas,en

939, el condeFernánGonzález,primer condede Castillarepobléestastierras(aunque

Pérezde Urgel mantienela teoríaqueel repobladorfue el Condede Monzón).Que la

villa ya existieraenestesiglo X esun hechoya que, bajo el nombrede Qu Willar fue

desvastadapor Almanzoren el 977,arrasandotodo lo reciénpobladode la zona.

En la Crónicade Alfonso VI constaque tomó la villa en 1088 en su avancede

reconquistahacia el sur, consolidandola línea del Duero con el levantamientode

murallasy fortalezas.ParaRuiz Hernandola repoblaciónde Cuéllary el levantamiento

de sucastillo sonobra, en 1093,del condePedroAnsúrez’71,vinculadoa Valladolid, ya

queaquelpuebloesbeneficiadoensutestamentode 1095.

Por tantonacecomocomunidadde Tierray Villa, a cuyo frente sedisponíaesta

localidadde mayorimportancia.La agricultura,perosobretodo la ganaderíay entreella

la caballary la producciónde lana y viñas,hicieronen esetiempo de Cuéllarunavilla

prósperaque crecía rápidamentey que contaba cada vez con mayor población

necesitadade unos servicios comunitarioscadavez másnumerosos.En 1112 ya se

hallabaconstituidosu consejo y en los siglos XII y XIII, Cuéllar, que pertenecíay

pertenecea la diócesisde Segovia,seva a convertir en el másimportanteconjuntode

iglesiasrománicas.de la zona172.Anterioresa estafechapermanecendos,SanPedro,de

“‘ RUIZ HERNANDO, LA.- La arquitecturadeladrillo enla provinciadeSegovia,Segovia1988.

72 El gran augede prosperidadlo alcanzala villa con Alfonso X que sientepredilecciónpor Cuéllar,

quizás por contar entre sus huestes en la conquista andaluza con habitantes de estas tierras, y otorga

fueros para regular su vida el 21 dejulio de 1256 en Segovia (8), con exención de tributos de sus montes

C. RALLO: Pinturamuralen Castilla 456



1095,confábricade sillería y girolacongrandesmatacanes,y SantaMaria, de 1190.

Tresde esasiglesiaspresentandecoraciónpintadaen su interior SanMartin, San

Estebany SanAndrés.Todasellascompartenunasemejantefechade construcción,en

esaépocade apogeoeconómicodelXIII, unadecoracióntambiénde dataciónsemejante

(finalesdel 5(V), y unaigual rehabilitaciónefectuadaen el siglo XVII, queencubríalos

valoresmedievales,con cambio de cerramiento(de armadurade maderaa bóvedade

yeso)y redecoración.

En la actualidadestán siendorestauradasy poniendo en valor sus elementos

medievales,como sus revocospintadostras la eliminación de capasde yeso o cal

superpuestas.Desgraciadamente,en ese afán de presentar el ladrillo como

“característicadel mudéjar”, en los paramentosexterioreshan sido eliminados sus

enlucidosdejandola fábricatotalmentedesprotegida.

La iglesiade SanMartín,de la que secuentafue escenariode las bodasentreD.

Pedro1 y D8 Juanade Castro’73,estasituadaen la ciudadelafrente al castillo. Citadaen

1322’~~,combinaen sufábricala piedrade Campasperoy calicantoconel ladrillo’75. En

sus tres naves subsistenalgunosrestos pintadosde simulación de ladrillo así como

motivosdecorativos(dientesdesiena,cintasentrelazadas,lazosconflor inscrita) enlas

jambas de las ventanas,en los ladrillos en esquiilla, en la nacela. Destaca la

decoración,combinaciónde yeseríasy pintura (rojo, blanco y negro), de la capilla

lateraldel ladodel Evangeliosobreun sepulcrodel XV.

En la iglesiade SanEsteban,mencionadaen el 1302y queposeeel ábsidemás

bello del conjunto, los restospictóricos existentes,enlucidoscon fábrica pintada de

ladrillos sobre ladrillos reales aplantillados,colocadosen esquinilla y en forma de

y dehesas, cuyo productoseríabeneficiodel mismo.DesdeSevilla, en 1264, completarla algunos puntos

de los privilegios anteriores.

~ QUADRADO, J.M,Salamanca;Avilay Segovia;,1884, p. 704.

‘~ RUIZ HERNANDO,JA. La arquitecturadeladrillo en laprovinciadeSegovia,1988,p. 69.

‘“ Siemprees la misma forma de trataresa falsa fábrica de ladrillos: sobre un enlucido de yeso los

ladrillos van pintados en rojo almagra dejando la llaga en blanco con una línea negra en su centro.
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nacela,seescondentrasel retablo;la partebajadel muro estádecoradaconsimulación

de sillares con llaga blanca. Sólo es posible vislumbrarlosa través de unapequeña

puertecillasituadaen el lado del Evangelio.Tambiénse distinguen,fragmentariamente,

zonas con esta decoraciónen los techos de las naveslaterales.Bajo los arcosolios,

enmarcadospor yeseríasde raigambrehispanomusulmana,figurasde santospintadas.

Es la iglesiade San Andrés la que, despuésde la restauraciónefectuadaen el

alIo 1996, nospresentaun conjuntode pinturasmascompleto176,por elío suestudioserá

más detallado,comoprototipode estasiglesiasde Cuéllary de cómofue suaspectoen

el siglo XV:

Situadaen lo alto de unade las colinasdel poblado,al nortede la villa, frente a

la ciudadelay fueradel recintoamurallado,seencuentrala iglesiade SanAndrésqueya

existíaen 1313177,en el barrio al que da su nombre.En su construcción,el material

predominantees el ladrillo’78, aunqueen silleríade piedracalizafosilífera(constituyente

de la peñadondese asientala población)nos encontramoslas portadas,el refuerzode

las esquinas,el zócaloy los canecillosfiguradosde sutejado;los contrafrertesy la torre

están construidosconmampuesto.

Suplantabasilical puedeconsiderarsecomo característicade las iglesiasde esta

zona, de triple navey triple cabecerade ábsidessemicirculares,sucrucerono semarca

al exterior,pero se insinúaen el interior por medio de mayor dimensióndel arco de

separaciónentre las naves lateralesy la central. En su fachadaprincipal destacala

portada,esunade lasmássingularesconstruidas.

En el interior de 5. Andrés, las tres navesestán separadaspor arqueríasde

medio punto. Divididas en cuatro tramos por medio de arcos fajones doblados,

contrastanclaramentelas lateralesconla central,no sólopor susdimensionesquehacen

176 RALLO, C, “Estudio de las pinturasde San Andrésde Cuéllar”, en Informede la Restauraciónde

SanAndrésde Cuéllar,Junta de Castilla y León, 1996 (sin publicar).

“‘Según UBIETO ARTETA, ColeccióndiplomáticadeCuéllar, Segovia 1961.

~ Nos encontramos en una zona de terrenos sedimentarios arcillosos, donde la piedra escasea, y donde el

constructorimita deunamaneratradicionalpopularlas fonnasornamentalesdel románico.
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variar el conceptoespacial, sino porque ésta ha sido “enriquecida a través de los

tiempos,puestaa la modaencadamomentocomo parteprincipal que es de la iglesia.

En la actualidadsemuestrabajoun cascaránbarrocoquecorrespondeal retablocentral

de 1716, de ciertacalidad,conesculturasdel santotitular 5. JuanBautistay 5. Antón

del XVI.

Los ábsideslaterales,conbóvedade hornoy elevadossobrecuatroescalones,se

ven prolongadospor tres tramosrectos,en dondealternanrecuadrosy arcosde medio

punto. Bajo encaladosposterioresrealizadosyapor motivosde cambio de moda,ya por

motivosprofilácticos,y eliminación de sus retablos,hoy se presentandecoradoscon

pintura,quesacadaa la luz recientemente,conviertea estaiglesiaen uno de los raros

ejemplosque hanmantenidohastanuestrosdíassudecoraciónoriginal.

Este tipo de decoraciónrespondea un lenguajepopularcaracterísticode una

zonade terrenossedimentarios,donde la abundanciade arcilla y yesoy la escasezde

piedray materialescalcáreosde los quese puedeextraercal, obliganal uso del ladrillo

tanto con función estructuralcomo decorativa.Acostumbradoel alarife que realizala

obray el comitenteque la encargatantoa la estéticade las formulacionesdecorativas

que posibilita esematerial comoa su color, a la hora de revestirlecon revocospara

protegerlo,facilitandosudurabilidad,el elementoque seva areproducirmayormentees

el propioladrillo.

Si hablamosde lenguajepopular,estamoshablandode algo atemporal,de ahí la

dificultaddedatarla pinturamural de 5. Andrés.Podemosseñalarunoslímites: cuando

seconstruyóla iglesiay cuandoseencalaronlas pinturas.

Cuandose construyóla iglesiase debiódecidir dejarlaen el interior conladrillo

visto, comolo acreditanzonasdondeéste,teñido,conun cierto tratamientode llaga, tan

anchacomo el propio ladrillo y recortadaen ángulo, estáal descubierto.Más tarde,

como se puedever por la capade polvo posadasobre esa primera decoración,se

realizaríala pinturasobremortero.Así nospodríamossituarno antesde mediadosdel s.

XIII.

El recubrimientode estas pinturas, tanto si pensamosque fue debido a un

cambio de gusto como a motivoshigiénicosdebió tenerlugar no antesdel s. XVI, y

seguramentecuandose instalaronlos retablosbarrocos,ya quedejan sin cubrir con el

encaladoporeconomía,las zonasde pinturaqueéstosocultaban.
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También en el ábsidecentral, tras el retablo, quedanrestosde decoracióndel

mismo estilo que en los ábsideslateralesy figuras góticas enmarcadascon motivos

vegetalesen negro. Su estadode conservaciónes muy malo, y hay grandeslagunas

irrecuperables,lo quejustificadano haberdesmontadoel retablomayor.

La pintura mural de los ábsideslateralesse ha realizadosobre dos capasde

mortero de yeso,conciertacargade cal, lo que se llamaenfoscadoo capainterior, que

sirve para igualar las desigualdadesdel muro, y enlucido o capasuperior,donde irá

aplicadala pintura. Estas dos capas,que en algunasocasionesson tres, tienen un

acabadomuy desigual,lo que sepuedeapreciarconluz rasante.Suespesortambiénes

variable, acercándoseal centímetroel total de los morteros.El programade trabajo,

comoeshabitualsedesarrollade arribaa abajo,regruesándoseel mortero de las zonas

bajas,lo que da un perfil con luz rasantecomo si de una “pontata” se tratara,a dos

metrosdel suelo.

Paraunaplanificaciónpreviade esapinturasehanrealizado,conel morteroaun

fresco líneas grabadas,las horizontalesmedianteel uso de cuerdas,las curvas con

compásdel que se puedeapreciar(tambiéngrabado)el punto central de apoyo, con

transposiciónde dibujo en losmotivosrepetitivos.

Sobreel dibujo previo grabadoseha aplicadoel colorcon aglutinantesnaturales,

como correspondea unatécnicaal temple.La paletaesmuy sobria,juegaconel blanco

del mortero,el rojo tierraalmagrecompuestode óxidosférricosy el negrohumo.

Losmotivospictóricosempleadossepodríanclasificaren:

-Arquitectónicos,los que simulanya ladrillos, del mismo tamañoy forma que

los propios de su fábrica (como se puede ver en zonas donde el mortero se ha

desprendido),ya sillares, de diferente tamaño y tratamiento (en espina de pez,

contrapeados,de colores,sóloconlíneanegra,realzadosconotraroja, congris, etc).La

ornainentaciónestábasadaen la propiapotenciadecorativadel ladrillo, la imitación de

estematerialsedisponeen múltiplesvariantescomosi de un muestrariode las distintas

posibilidades se tratara. Además de esos motivos que simulan materiales de

construcción,hay elementosarquitectónicostambiénpintadoscon esacapacidadde

ilusionismode todaestaobra, ventanasabocinadasinexistentes,despiecesde dovelas,

vanosde saeteras.

-Geométricosque forman las franjashorizontalesconespigascaracterísticas,o
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cintas y lazos musulmanes,con alternanciade círculos y cuadrados.También están

presentesen las albanegasde los arcos de medio punto, en las partes bajasde los

ábsides,en algunade las bóvedas,o en pequeñosmotivoscomplementariosde otros de

mayorimportancia.En la bóvedadel ladode epístolael motivo repetidoes la estrellade

ochopuntas;curiosamenteel altar barrocode eseladoestabadedicadoa la Virgen.

-Vegetalesquesevensolamenteen el ábsidede la epístolacon la representación

de flores de ocho (otra vez el mismo númeroen el mismo ábside)centradasen falsos

sillaresy en algunasalbanegas(floresde cuatropétalos)

-Zoomorfos,en algunade las bóvedasde la epístola,dondeel artistademuestra

mayorimaginacióny libertad

La disposicióngeneralse repite igual en los dos ábsides,pero con elementos

diferentes.Hastael arranquede la bóvedala decoraciónsedisponeen dos pisos.En el

inferior, sobre una zona sin decoración179,un trampantojo representauna saetera

abocinadaen un murode piedra;unafalsacornisaen estazonaestáricamenteadornada

conelementosgeométricos.

En los elementosestructurales,arcosfajones,nacelas(dondetanto el ladrillo de

fábricacomoel pintadoestácolocadoaespinel),arcosde ventanas,hilerade ladrillos en

esquina,interior de las tacas junto a los ábsides,etc, la decoraciónessiemprela misma:

ladrillo simulado, de las mismascaracterísticasdel que formasu fábrica, con llaga del

mismogrosorrealzadapor líneanegracentral,quea vecesseentrecruzay hacedibujos

suplementarios,de gransabormusulmán.

En la bóvedade la nave del evangelio,no quedacasi nadade la decoración

original. Por los restos,en el lateralderechopodemosconstatarquea partir de la línea

de imposta,la decoraciónabasede sillaresserepite.

Es en la bóvedade la nave de la epístoladondetiene mayor interés esa

ornamentacióncon bóvedas en las que, ademásde presentar mejor estado de

conservación,el artistaha expresadounamayorcreatividad.Comenzandopor la bóveda

del ábsideaquí la decoraciónes muy sencilla, limitándosea estrellas,ya mencionadas,

ennegroy de ochopuntas.

“~ Como se explicó al principio de este capitulo, este zócalo vacío va a ser una constante de este tipo de

pintura en el s. XV.
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En los tres tramoslimitadospor los arcosfajonesla decoraciónes distinta. En el

másexterior, la ornanientaciónse basaen unacruz central,conun resultadogeneralde

red.En el máscercanoal presbiteriosevanformandocírculos de cuatroen cuatro,con

motivos geométricosen suinterior, y formasflisifonnesensu intersección.Esasformas

fusiformes,con trazos añadidosen uno y otro extremorecuerdana cabezasde peces

contrapuestas.

Perode dondeno haydudade la existenciade esteanimal esen el tramo central:

en cadazona,y con un gran movimientode giro, recordandolas esbésticas,peces180

unidosde cuatroen cuatroenun sistemagirante.

El pez, abstracto,sin colasni aletas,pero conun gran ojo muy despierto,es un

animal de gran simbologíatradicional, dotado de poder ascendente,sublimación y

espiritualización,relacionandoel cielo y la tierra como “pájaro de zonasinferiores”181.

En las decoracionesdescritasse componencontrapuestos,en figuras de juegosde

inversiónqueyaseñalabaBaltrusaitiscomocaracterísticode la decoraciónmedievalpor

influenciaoriental. Peroaúnhay un dato más muy interesante,entreestos “azulejos”,

uno deellosen vez detenersunúcleocompuestopor las hojasdeolmo, inusitadamente,

representala figura de un pájaroquesemejaunaperdiz, escondidaen un nido quepasa

desapercibidoparael espectador...¿laperdizcomoacrósticoo nombrerelacionadocon

el del autor de las pinturas?¿La perdiz, símbolo del musulmán,contrapuestaal pez,

símbolodel cristianopor su anagrama?’82.Elementossencillos,el olmo, la perdiz, y el

pez,cualquierpezde río, queel artistateníaen contactoensuvidacotidiana.

Por encima de los arcos triunfales de las capillas lateralesse extiende una

decoración,más sencillaen el lado izquierdo, más complicadaen el derecho,donde

vuelvea aparecerla figura del pezrodeandola cruz griegaen susalbanegas,estavez en

claraconnotaciónreligiosa.

‘~ Comovemos,estetemaesunaconstantede[ospintores“de los morisco”.

“‘ BTEDERMANN, H., Diccionario desímbolos,Barcelona-BuenosAires-Méjico,1993.

182 Este tema se ha tratado con mayor detenimiento en la PrimeraParte, Cap. IV, 2-Temática,Temas

zoomozfos.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : SG/O5/95 

DBRA 
San Andrés de Cuéllar (Segovia) 

l 

CRONOLOGÍA 
Finales siglo XV 

DIMENSIONES 
Según planta 

IYÉCNICA 
‘intura al seco de almagra y negro humo 
obre yeso. Dibujo preparatorio grabado 

ANALÍTICA 
Esquemas la), Ib), y !c) 

DESCRIPCIÓN 
En gran parte, figuración arquitectónica de ladrillos y sillares con la 1lag pintada en negr 
Nros motivos simples, tanto florales como geométricos, repetidos simulando azulejos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Recién restaurado, previo desencalado. LOS 23-19,20,21,22,23,24 
iltares que ocultaban las pinturas se han 26-1,2,3 ,.... 25 
nstalado en otros laterales de la iglesia. 27-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
letrás del retablo del altar mayor, existe otro 31-1,2,3,....24 
asta de pintura, sin restaurar, muy 37-1,2,3,....24 
eteriorado. 3%0,1,2,3,4 
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3- SanSalvadorde los Caballeros de Toro (Zamora).

La iglesiade San Salvadorsepuedeenglobardentrodel románicode comienzos

del siglo XIII, siendodatadapor GómezMorenoen 1208. Pertenecióa la Ordenmilitar

de los Templarios (existen crucesgrabadasde la Ordenen lápidasde la iglesiay el

escudode armasgrabadoen la puertadel mediodía)y declaradaMonumentoHistórico-

Artístico en 1929,despuésde añosde abandono.

Constade tres navesy tresábsidesde casi la mismaalturaformadospor esbeltas

arqueríasciegasque logran un conjunto de gran vistosidad.Exteriormente,el ábside

centralestádecoradocontresfrisos de ladrillos verticalesy en los lateralesuno sólo.En

reformas hacia el año 1682 desaparecieronlas bóvedasde las naves central y

meridional,y setecharonconarmadurassencillas,hundidasen 1920.

En la fachadafigura la fecha de 1684y en el interiorunalápidaquedice :“ Esta

obra se acabósiendocura propio y rector de estaSantaYglesia el Ld0 D. Andresde

Guebaray sumayordomoJosephdeMérida, el 20 de Septiembrede 1601~~í83.

Todossusparamentosinterioresestuvieronrecubiertosde pinturas,por lo quese

conocíaeste templo en el siglo XIV como “el pintado~~¡M, sudecoraciónfue renovada

en larefonnadel siglo XVI, perviviendopartede la anterior

El temaprincipal de su ornamentaciónes el despiecefmgido de un sillar de

reducidasdimensionesconla llaga en negro(avecesconlíneasencilla,a veces,doble)

con inclusión de flores de ocho pétalosen su centro, en blanco y rojo. Semejante

decoraciónla encuentraNavarroen “la derruidaIglesiade S.Juan,en Moralesde Toro,

en la de S. Estebande Pinilla de Toro y en la dependenciade accesoal coro en la

Trinidadde Toro”’85. Es la mismadecoraciónquetambiénaparecíaenla iglesiade San

“~ ALVAREZ, J. Toro, Valladolid 1970,p. 64.

~ NAVARRO TALEGÓN, 1., CatálogoMonumentalde Toroy sualfoz, 1980,p.148nosdice :“ en un

documentode 1329 se nombraa estaiglesia “San Salvadorel pintado”, en baseal A.H.N. Sec,Clero,

Carp. 3576, docs. 5 y 7.

“‘ NAVARRO TALEGÓN, J., 1980,opusci4 p.149
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Andrésde Cuéllar.

Curiosamente,en la capilla mayor de esta iglesia se encuentrala versión

manieristade estaornamentación:la flor, de docepétalosblancos,seencuentrainserta

en un casetónde fondo rojo donde se han representadolas sombrasde su fingido

relieve.NavarroTalegónlo califica de “alfaxje fingido” y lo fechaanteriora 1525,fecha

del contratodel pintorAlonso Barbajeroparadecorarla iglesiade 5. Juande Gascosen

que seestipula:“...y máslos cascosde las capillasde artesonesquadradosconformesa
“186

los del Salvadorde la capillamayor
A destacarla ornamentaciónde unacapilla lateralde la navedel Evangelio,que

correspondeal paramentobajo la torre, seguramentede fimelón Ñneraríapor cobijarse

bajo arcosolio,dondese extiendeunadecoraciónconmotivo repetitivoen rojo y negro

a modode tapizadamascado.Sobreella, franja en blancoy negrode dientesde sierra;

dos leonesafrontadosrampantes,simétricamentedispuestossegúnun eje de un árbol

central semejantea un ciprés,decoranel tímpano.Otrosmotivosdecorativoscierran el

conjunto, frisos de zig-zag, de sardineles,despiecede sillaresrojos de doble llaga y

cubos tridimensionales.Bajo esta decoración,seguramentede dataciónanteriora la

decoraciónde los paramentosy bóvedasde las naves,existenunasfiguras de santos

muy perdidas.

En la pareddel fondo de esta nave, franja con dibujos geométricoscurvosen

blanco y rojo’81.

Todasestaspinturasestánrealizadassobreenlucidode yeso, aunquesu estrato
“¡88

inferior esmortero de cal y arena.NavarroTalegónlas calificade “fresco-seco

En la misma población, la ermita del Cristo de las Batallas, denominada

tambiénSantaMaría de la Vega(ya queen 1481 esadquiridaporD. Rodrigode Ulloa y

¡6 NAVARRO TALEGÓN. J., 1980, opuscit, p. 149.

‘“En esta zona parece como si se hubiera picado el revoco liso, respetando sólo la franja decorativa que

ahora,aislada,carecede sentidoy peligrasuconservación.

p. 148. Consideramosestadenominacióninapropiado,o es frescoo es seco(ver en estatesisPrimera

Parte, Cap.IV,punto3). Aqui se Irata de técnica de seco, ya que su mortero es de yeso.
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D~ Aldonzade Castillay fundaronunacofradíade hijosdalgobajoesaadvocación),fue

consagradaen 1208 bajo la Orden de San Juan y del Santo Sepulcro y declarada

MonumentoHistórico-Artísticoen 1930.

Presentaen el exterior la tradicional ornamentaciónde ladrillo: arcoscegados,

ladrillos en frisosde esquinilla.En su interior, en su únicanavese conservadecoración

pintadaen la cabeceray el tramo recto. En ella combina escenasfigurativas con

decoracióngeométricamudéjar.

Esasescenasdecorativaspertenecena dos tiempos:En la bóvedade horno se

representaunaCoronaciónde la Virgen muy retardataria(puedeserdel siglo XVII); en

los arcoscegadosdel tramorecto, dentrode compartimentos,escenasde caballeros:una

figura a caballo,dos caballerosluchando,otrosconespadasen alto formandoun grupo,

un rey con espadaen actitudde armarcaballero;entretodosellos destacael rey David

con su arpay caballerosenarbolandobanderaszarpadas.El conjuntosecompletacon

motivosvegetalesenlas enjutasy los ladrillospintadosde los arcosy llagas,a modode

orlas.Estuvieroncubiertasporencaladosposterioresy sedescubrieronen 1930189.

La bóvedade cañónquecubreese tramosedecoracon entrelazosformadospor

varias líneas negrasque componenestrellas de ocho con florones centrales,tema

semejantea uno existenteen el castillo de Coca.Si las pinturasde los paramentosdel

tramo rectopudieranfecharseen el XIII (se puedencalificar comodel gótico lineal),

estasde laceriadebensercoetáneasconlas del ábside,delXVI-XVII.

Otros ejemplosde restosde esta decoraciónen iglesias popularesquedanen

Toro, como la ornamentaciónde las ventanasabocinadasde San Lorenzo, muy

semejantesa motivosdecorativosdel castillode Coca,e igualesa los “socarrats”aquí

presentados(Fotos 60 y 61). En realidad, este tipo de decoración se extendió

tradicionalmentepor todala geografiade Castillala Vieja, y de no haberdesaparecidoa

causade la piqueta devastadoraa la búsquedade los elementosarquitectónicosa la

vista, contaríamoscon innumerablesejemplos.Hoy sólo la podemoscontemplaren

~ NAVARROTALEGÓN,J., CatálogoMonumentaldeToroysualfoz,1980.P.154.
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edificios donde precisamentela falta de potencia económica ha evitado su

remodelación.Tal esel casodeVillalón de Campos‘~.

Más interesantees la iglesiade SantaMaria de Pradillo en Frías (norte de

Burgos).Allí esteedificio del XV, propiedaddel Ayuntamiento,ha sidodesmembradoy

vendido por capillas. Curiosamentela parte pública, es decir la nave central, que

conservaen susparamentosdespiecefingido de sillares(con doble línea roja), estáa

punto de caerse.Mejor conservadasse conservanlas capillas en manosprivadas,

destacandoel techode terceletesde la antiguaSacristíadonde,rodeandounaclave que

muestrael relieve italianizantede la Virgen conNiño, existeunadecoraciónen rojo,

negroy blanco.Entre susnervios,la temáticaseresuelvea basede plumasy roleos,en

la pared,sobredespieceennegrode sillares,franjaenrojo de nudosde entrelazos.

Este tipo de decoracióntambién componela del arcosolio que constituye el

sepulcro pintado de los Montalbo, en San Miguel de Arévalo. Como las

ornamentacionesanteriores,estácompuestopor ladrillos pintadosen rojo y negro,con

unagruesallaga enmedio de separación,dondese extiendeunalíneanegra,en despiece

del arco conopialque enmarcael arcosolio.Sencillasgrecasde círculos entrelazadasy

simplesdibujosen negrocompletanel conjunto.

“~ citada por LAVADOPARADINAS, P.H0Arte de Castillay León, t. IV Arte Mude’jar, Valladolid

1994, p. 234.
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4NALÍTICA 

DESCRIPCIÓN 
Despiece de sillares con decoración floral en las bóvedas, detalles geométricos en los 
aramentos. Todo en rojo, negro y blanco 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Iglesia recién restaurada. 
Ala distancia en que se sitúan las pinturas, 
uen estado de conservación 

13624,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 
36,37 

137-1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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4-Monasterio de Carrizo de la Ribera (León)

De 1176, segúnel padre Flórez, data la fundacióndel monasteriode Carrizopor

D3 EstefaníaRamírez, que fue a vivir allí a la muerte de su marido, donde tenían

anteriormenteun palacio. Dotándoloconmonjasde SanBernardo,la primeraAbadesa

fue su hija W Maria. Posteriormentelas monjasbernardasfueronsustituidaspor otras

pertenecientesala OrdendelCister.

Situadoenla riberadel Órbigodestacapor su iglesiacontriple cabeceracubierta

por bóvedasde horno. En sucostadosurse adosóel claustrodel monasterio,decorado

con bellos esgrafiadosrenacentistas,en consonanciacon la ornamentaciónde la Sala

Capitular.

En el ladoopuestodel claustroseabreunasalaque erael antiguovestíbulodel

convento,dondese recibíaa los colonosy se asentabanlas entradasde granoy otras

pertenencias.El restodel conventocorrespondea las grandesreformasdel siglo XVII,

entre las que sobresaleel gran portal utilizado como accesoen la actualidad,con

hornacinay escudos,y del sigloXVIII.

Es enaquel vestíbuloantiguo dondelas paredesseconservanpintadascon una

ornainentacióndel XV o principios del XVI. Tachadasde “moriscas” por José M~

Luengo’9>,estaspinturasinvadenlos cuatroparamentosde la sala.

En todala alturade cadaparamentola decoraciónestádividida endoszonas.En

la bajasedesarrollaun granarrimaderode grandesarcosde mediopuntoentrecruzados,

formadospor distintascintasen blancoy negro,que serellenancon temasde espigaen

rojoy blanco.

Comoseparaciónentre las dos zonas,y coronaciónde la parte superior,doble

cinta entrelazadacon líneas curvas, formandounacadenade eslabonesy argollas,ya

renacentista.

La partesuperior semejaun gran artesonadocon diversasformas de tablas

formadas por el entrecruce de cintas: hexagonales,estrelladas,pentagonalesy

cuadradas.Todala composiciónsedesarrollaalrededorde unaestrellade diezpuntas.

‘~ LUENGO, J.M, “Monasteriode Santa Maria de Carrizo”, ARAXVII (1944), p. 177.
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En el centrode los polígonosse puedenver círculos conradioscurvosgirando,

semejantesa soleso estrellas(muy parecidosal de Coca).

Los coloresutilizadossonel blanco,el negro,el rojo y el verde,aplicadossobre

morterode yesoa seco.Sinembargo,existedibujo grabadomuy visible en la zonabaja,

endondesemarcaun entramadoortogonalde líneasgrabadas,lo que indicaqueen esta

obra,de maneraexcepcionalparasutiempo,realizaronla composición“in conuna

perduracióndedivisión deespacio,en funciónde lasdimensionesde susparamentos.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : LE/01/97 

DBRA 

tionasterio de Carrizo de la Ribera (León) 

TEMA 
Decoración de paramentos de una sala 

LOCALIZACIÓN 
Antiguo vestíbulo del monasterio, habitación 
‘ue se abre al patio. 

:RONOLOGÍA 
Griales del XV, principios del XVI 

XMENSIONES 
Utura 3,20 m, dimensiones de la sala 4,80 x 
,80 m aproximadamente 

TÉCNICA ANALÍTICA 
‘intura en color negro, blanco, rojo y verde al 
eco, pero con dibujo preparatorio grabado 

DESCRIPCIÓN 
Dos zonas de omamentación separadas por franjas de eslabones. La de abajo, arcos df 
#unto entrelazados. La de arriba, simulación de alfarje con alfardones y estrellas de die 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Bastante aceptable. Ha tenido alguna 75-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11,12,13,14, >>>>>l,>T> 
eparación, lo que se constata por zonas de 17,18,19,20,21,22,23,24 
Jevo mortero. La película pictórica presenta 
rlta de adhesión y cohesión por lo que 
ecesitaría un sentado de color. 

3IBLIOGRAFÍA.- BER.JCjN y VAZQIJEZ, A., Real Monasterto (Ciisterciensej de Carrizo, 
&EZ M0REN‘,, M., ~atálo~~,~wwnental de laprovincia de León,pp. 427..428.-LAMPÉKEZ Y 
OMEA, V., Historia de In Arquitectura crtstiana española en la EdadMedia, 1930,t. III, p.403.- LU 
w., czMOmstetiO de Smta ma de Ctizo”, AE XVII (1944),pp.,171-17X.-MORENO, P.,“Relacic 
me Gradefes, Otero de las Dueñas y Carrizo”,1971,pp.127-142.- PEREZ FDEZ, El Monasterio de s 
‘arrizo, ~~x.-&%sADQc., Colección Diplomática del Archivo de Carrizo, 1983.-BANC0,1.,HdA~t~ 
León, t.II,Arte románico, 1994,pp.80-X1.-ALONSO,M.J.,“EI mOMsteri0 de CatizO, aprOló~tión 1 
995.-BANGO,I.+WMonjesy monasterios, 1998, vaf’ias pp. 
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5-Palaciode Enrique IV (Segovia)

En lamismaprovinciadeSegoviase encuentraotro ejemplode lapinturade este

tiempo, citadapor el condede Cedillo’92 y recogidapor TorresBalbás~ unacapilla

lateral de la iglesiade la abadíadeParraces. Se tratade un simplemotivo geométrico,

cuadrangular,en blanco, rojo y negro, repetitivo, que cubre el intradós del arco de

medio punto de esacapilla, a modo de revestimientode azulejos.Esa omamentación,

basadaen unacruzcentral,consigueun resultadogeneralde red, como ocurríaen una

decoraciónsemejantede sanAndrésde Cuéllar.Varios autores’94tambiénnoshablande

unadecoraciónsimilaren el monasteriodel Panal,en la propiacapital,de ellano nosha

llegadonada.

Más interésnos ofrecendistintasornamentacionesexteriores,quesepueden

ver en diversasmansionesde la propia capital segoviana,por ejemplo, en la situada

frente al Cuartel de Artillería o la vecinaa San Millán del palacio de los Ayala

Berganza,hoy dedicadaahotel.

Entre ellas destacala decoraciónexterior del palacio de cazade Enrique IV,

convertidoen el monasteriode SanAntonio el Real, enlas afuerasde la capital.

Elegidopor el príncipeEnrique desdelos catorceaños’” (1449) como casade

placer en tiempos de su padre JuanII, este lugar fue donado en 1455196 a los

FranciscanosObservantesparaque instalaranun convento,ya que tenía terminadosu

palacioreal en la ciudad,llamadode SanMartín, dondehabitó despuésde subodacon

D0 Juana de Portugal.

92 CONDEDE CEDILLO, “La abadíadeParraces”,BSEEXXYL’C1931, pp 81-89.

‘~ TORRESBALBÁS, L., 1982, opuscit, p. 410411

‘~ Porejemplo,verMARQUÉS DE LOZOYA, Historiadel artehispánico,1934, p. 253

‘“CONTRERAS,J.,“El monasteriode sanAntonio elRealenSegovia”,BSEEXYVI(1918),p. 255.

OLIVER COPONS,J.,ElAlcázardeSegovia,1916,p.98.
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Sin embargono es nombradaestaresidenciapor ninguno de los cronistasdel

rey, añosmástarde,Diegode Colmenaresen su Historia de Segovia,citasu origenreal

al relatar las desavenenciasentrelos franciscanosclaustralesy los observantessobrela

posesióndel conventode San Francisco,a partir del Capítulo franciscanode 1455>97.

FrayAlonso de Espinosa,que ademásde seruno de los observanteseraconfesordel rey

Enrique IV, debió obtenerde éste la concesiónde esasedificaciones,a las que se

debieronañadirotros terrenos.En realidad,sesuponequeaquella“casade campo”sería

mínimay de estaépocadatael planteamientogeneraldelmonumento.

En 1488 seconcedebula de trasladoa esteconventoa las monjasde SantaClara

la Nueva,que vivíanentoncesenla plazade SanMiguel, antela nuevareagrupaciónde

los franciscanosy suretomoa suconvento.A ellas, diezañosmástarde,seunieronlas

monjasde SantaClara la Vieja, y fue el conventode mayorpoderde la ciudad,donde

profesabanlas doncellasdemásalto linaje.

Colmenaresnosrelataestapartede la historia:“ Habíaporestostiempos(1487-

88) en nuestraciudaddos conventosde monjasde SantaClara, uno en la plazay sitio

quehoy ocupael templo catedral.A esteconventonombrabanSantaClara la Nueva,a

diferenciadel otro, dondeestála casay conventode SantaIsabel,nombradoentonces

SantaClarala Vieja. Tambiénhabíadosconventosde religiososfranciscanos,el antiguo

de SanFrancisco,yareducidoala observancia,otro el de Sanantonio,fundadoen 1455.

La división causabarelajacióny pobrezademasiada.La reina,y por suordenel Conde

de Tendillo, DonIfligo Lópezde Mendoza.Obtuvobuladel PapaInocencioVIII...”’98

Lasclarisasrecibenlicencia“para que puedanhazerdemolire derribar,e a usos

profanostornartodala dichaCasae Monesteriode SantaClarade la pla9a.Exceptola

Iglesia”, es decir, las permitehacertodo tipo de obras’~.Unainscripciónsobreel coro

resumeestahistoria“EnriqueIV lo edificó, y la ReinaIsabella dotó”

El Marquésde Lozoyapiensaquede esepalaciode Enrique IV no quedósino la

capilla, construyéndosetodo de nuevaplanta para el convento,y aumentándoseen

“‘ Así lo relata Mosén Diego de valera(1412-1486), en Memorialdediversashazañas,p.5.

198 COLMENARES,D., HistoriadeSegovia(¡846), nuevaediciónde 1970,Cap.XXXV, p. 139.

“~ApudDOMlNGUEZ CASAS,R.,Ar¡eyetiquetadelosReyesCatólicos,Madrid 1993,p. 334.
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tiempos de los Reyes 2~, que son los que lo denominan“el real” para

patentizarsumecenazgo.

Seade unamanerau otra la galeríaexterior del actualconvento,con vanosde

arcosconopialesqueabrensobrela plaza,perteneceaesesiglo XV, trasesosarcosunas

celosíasde maderaocultanal exteriorla galeríade clausura.

La decoracióndel palacio sepuedecorresponderconesamaurofiliaatribuidaal

futuro rey Enrique IV, artesonadospintados, puertas y ventanas con alfices y

ornamentacionesde yeserías.

Paranuestrointerés,hay que destacarlas pinturasque adornanexteriormente

aquellagalería, formadapor ocho ventanalesrematadosen arco carpanel sobrepilar

ochavado.Ladecoración,muy sencilla,seestructurade la siguienteforma:

Juntoal tejado,franjade decoraciónrealizadaconplantilla de entrelazoen negro

sobreblanco,con motivosde estrelladeocho.

Bajo ella el bocelsetiñesimplementede rojo.

La decoraciónde mayor interés,dondecambianlos motivossedesarrollaen las

enjutasdel arco enmarcadopor un despiecede ladrillo fingido en color rojo. En esa

zonade las enjutas,en negrosobreblanco,motivoscircularescon estrellasde cinco y

seispuntascurvas,formasfusiformes,etc

El resultadogenerales,aunquesencillo,expresivoy de granfuerzadecorativa.

200 CONTRERAS,J.,1918,opuscit, p. 257.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO

N0 Reg: SG/O5/97

OBRA.- Palacio de Enrique 1V (Segovia).

San Antonio el Real

TEMA
Omainentación exterior

LOCALIZACIÓN
Galería a la calle

CRONOLOGíA
PrimeramitadsigloXV

DIMENSIONES
Toda lafachada,enunaalturade 2,5m

TÉCNICA ANALÍTICA
Aparentemente por su buena resistencia, es
~escosobremorterode caly arena

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS
Ha sidorestaurado,einclusoreintegradassus 35-16,17,l8,19,20,21,22,23
Faltas(en la actualidadimposiblesde 43-0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,21,22,23,24,
reconocer) recientemente

DESCRIPCIÓN
Sobre arcos conopiales, despiece de ladrillos pintados. En las enjutas, diferentes formas en
negrosobreblanco.Sobreellas,bocelteñidode rojo y franja aplantilladadeentrelazo.

BIBLIOGRAFÍA
~-OLMENARES,D.JPdeSegovia,(1846)1969p.138-14O.-QUAflRADO,J.M~Segovia,1863,p.4?9-48O.-
JLIVER COPONS,R,ElAlcázardeSegovia.1916,p.98.-CONTRERAS,5., “El monasteriodeSanAntonio
~lReal,enSegovia”,BSEEXlI7(1918),pp.255-265.-CEBALLOS-ESCALERA,M.T4Segoviamonumental.
1953,pp-77-79.-GUDIOL.1, Segoviaysuprovincia, 1958,pp.81-84.-SANTMAARIÁJ.M.,Segovia,1981
p.8.- FLOREZVALERO,J.A., MonasteriodeSanAntonioel Real,1982.-DOMINGUEZ CASAS,It, Artey
~flquetadelosReyesCatólicos.1993,pp.334-336
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En tierras cordobesas,como único testimonio de esta comente tenemos la

decoraciónde unagarita de la torre del homenajedel castillo deAlmodóvar del Río,

un simple dibujo de flor cuatripétalaformadapor la confluenciade varios círculos,en

negroy rojo, llena, repetitivanienteel conjuntode techoy paredes201.

Estetipo de decoraciónperduraráen el tiempo, apareciendoen decoraciones

retardatariasde distintaszonasde la geografiaespañola.

En Málaga,semuestraen el exteriorde la Capilla del Sagrario de la catedral de

Málaga, que tras el terremoto de 1680 es redecorada siguiendo los restos de

ornamentaciónque quedabande lo quemandóhacerel obispoManriqueen 1542202.

En el propio Monasterio de Guadalupe, situado entre las corrientes artísticas

de Andalucíay de Castillaen estetiempo,doszonassenospresentanornamentadascon

decoraciónsemejantea las citadasen estecapítulo: de coloresmásrestringidos(sólo

rojo, negro y blanco) que la pintura mural de otras salas de este monumento(Sala

Capitular), los temasse limitan a un motivo geométrico,ya entrelazos,más simple o

simulacióndefábricadeladrillos,queserepite.

En la antesalade la Sacristíaapareceun alto friso de entrelazoestrelladomuy

semejanteal de la iglesiade Calatravala Nuevay coronadode cresteríasimple.

En la fachada de la iglesia, las enjutas de los arcos, cuyos baquetones están

policromados,presentandistintos motivoscomo los descritos.Precisamentehay que

destacar esta fachada, como ejemplo singular de cómo podían presentar su

ornamentaciónpolícromaedificacionesde ciertonivel económicobajomedievales.

201 PAVÓN MALDONADO, B., Memoriade la excavaciónde Medinat-al-Zahra,Madrid, 1966,p.95,

nosofrecelos esquemasde cuatrovariantesde estaspinturas.Su pié de figuraes “Pinturillasmudéjares

del castillo deAlmodóvardel Río (Córdoba)”.No ha sidoposibleencontrarmásqueel primerode ellos.

NIETO CUMPLIDO, J., (Islamy cristianismo,Córdoba,1984,p.306)noscuentade estatone,albarrana,

que“fue construidaposiblementepor sualcaideAlfonso Diaz de Vargas,en 1364”.

202 AGUILAR, NPD., MálagaMudéjar,Málaga1979,Pp. 59-60.Paraotros especialistas,la decoración

correspondeala obrade 1714,sintenercomomodelonadaanterior(CAMACHO. R., “CuandoMálaga

no erablanca”,BoletíndeArtel3-14,(1992-1993,PP.143-170,y de lamismaautora“Málagapintada,la

arquitecturabarrocacomo soportedeunanuevaimagen”,Atrio 8/9 (1996),Pp. 13-36).
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En Segoviason tradicionales los zócalosde las viviendas del siglo XVI,

construidasmuchasa causade la riqueza económicaqueengendraen estostiempos la

industriapañera203.De ellos son prototipo los de la Casadel Hidalgo (Segovia),y se

presentanejemplosen el Museo de la ciudad2~’ (Casadel Sol). Esoszócalosestán

compuestos a basede casetonesrenacentistascon línea incisa que compartimentalos

diferentesespaciosde color, utilizandoúnicamenteel rojo y negro,ya queel blancoha

pasadoa un usomásrestringido.

Es sorprendente,en la mismaprovincia,el conjuntode fachadasdel caseríodel

pueblosegovianode SanGarcía(fechadas,y pertenecientesaun tiempoderepoblación

y enriquecimiento de la poblaciónen el siglo XVIII), destacandoelementossimbólicos

como la lunay el sol en susparamentos.

203 “como hubo en algunospalaciossegovianosdel mismo tiempo(en el de los Marquesesde Moya y en

el de los Cáceres)”(MARQUÉS DE LOZOYA, “La sala“del Solio” enel Alcázarde Segovia”,ALAXIV

(1940).p. 264).

204 En Últimos años de Arqueologíaen Segovia,Segovia ¡994-94, p. 49, nos presentanun zócalo

semejanterecuperadoenunacasadela c/ del GrabadorEspinosa.
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e V.12
14 4

16

REITERACIONES
12-Coca:Castillo
1 3-Cuellar: 5. Andrés
1 4-S.Salvadorde Toro
1 5-Carrizo de la Ribera
16-Palacio de Enrique 1V

Fzg. 38.-Localizaciónde la pintura “de lo morisco” de este Capítulo
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CAP . XV.- NUEVAS PROPUESTASEN LA VÍA DE LA PLATA

En la zona sudoestede la Castilla bajomedieval,en contacto con el reino

granadino, se desarrolla un tipo de ornamentacióncon unas característicasmuy

determinadas,granfinura deejecucióny elaboracióncuidada,duranteestaetapafinal de

lapintura“de lo morisco”.

Seva amanifestaren los paramentosde palacios,castillosy monasteriosa modo

de zócalos,también vamos a encontraralgunos ejemplos de bóvedaspintadasen

iglesias.

La estructuración de esos zócalos se puede generalizar como una

compartimentaciónde espacios donde simultanean motivos hispano-musulmanes o de

laboresartesanales,con otros de mayor figuración ya dentro de un gusto del gótico

internacional.

Los motivos figurativospreferidosson las hojasde acanto,los heráldicos(tan

importantesen esteperiodo) y las figuras, incluso religiosas,realizadasdentro de esa

corriente gótica. La franja superior de esos zócalos se remata con motivos

arquitectónicos,frecuentementecresteríasgóticasdondesevan introduciendomotivos

platerescos;muchasvecesla zonabajase resuelvecon despiecescúbicosa modo de

construccionesconventanasde herradura.Todo ello seenriquececoncenefasrealizadas

mediantedibujosaplantilladosu otros temassimples.

En cuantoa los motivosde influenciamusulmana,supreferenciase inclina por

el entrelazocircular, cerradoen sí mismo, la Perfección;aunquetambiénse recurrea

otros motivos, estrellasde númerovariablede puntas,cintasentrelazadas,sebkas,o la

imitación de azulejos (sobre todo el de base cuadraday cuatro alfardones),alfarjes,

tapices,laboresde cestería,etc.... Teniendoen cuentalos coloresempleadoshay que

destacarqueen estetipo de pintura,adiferenciade las anteriores,pero en imitación de

lo que sehacíaen Granada,la cinta queforma el entrelazoseconservaenel blancodel

mortero(antesse pintabaen almagra)y los distintos colores rellenaránlos espacios
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entrelos entrelazos.

La técnicasigue siendoel fresco, con mortero de cal y arena. Se introduce

nuevosprocedimientosde dibujo preparatoriocomo puedeserel estarcido,utilizado en

Italia205 apartir de mediadosdel siglo XIV. Supaletaes,seguramentepor influenciadel

vecino reino nazarí o la estéticacristiana, rica, sin esa restricción anterior al rojo

almagra,utilizandoprácticamentetodos los colores206,aunqueprefiriendolos de tierras

naturales,compatiblesconla técnicaempleada.

Comodecoracióntipo de estemomento,comentadamásampliamentey utilizada

como marco referencial,hemos seleccionadola del Monasteriode San Isidoro del

Campo.En ella, nos detendremosencadamotivo iconográficoy sus ffientes, así como

ensucontextosocialy su realizacióntécnica.

Tres ejemplosde decoraciónpintada puedenconstituir el nexo entre la fase

anterior(Cap.XIII) quetuvo susejemplostambiénenestazona,y ésta,o representaresa

búsquedadel refinamientoy los gustosmusulmanespor las quese desarrollala pintura

nazarí. Los tres ejemplos pertenecen a mediados del siglo XIV aunque con

característicasindividualizadas cada uno, y están localizados dos de ellos en la

provinciade Sevilla: el Alcázarde Carmona,edificadoporPedroel Justicieroo el Cruel

y el Palaciollamadode Altamira (Sevilla) ; el terceroesel monasteriode SantaClaraen

Moguer.

1-AlcázardeCarmona(Sevilla)

El “Alcázar de Arriba” o Alcázar Real de Carmona,tambiénllamado “de la

Puertade Marchena”,estásituadoen la partemásaltade la ciudad,posiblementesobre

205 MORAy PHUJPPOT, Conservationofwallpaintings,London 1983, p. 144 “Towards te middle of

te fourteenthcentury,diereappearedin decorativeframesdic earliestexamplesof te useof a stencil

for te repetitionof te designof anornament...”.

206 El azul, como obrade un buenprofesional,se aplicadespuésal seco,paraevitar su descomposición

por la calenfresco.
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el lugarde unaprimitiva fortalezaalmohade,asícomo de la acróplisturdetanay púnica.

CuandoFernandoIII conquistóla villa debieronejecutarsediversasobras de

renovaciónen esafortalezaanterior,pero es Pedro1 quienordenademolerlo existente

en su épocay edificaruna fortalezade nuevaplantaquevino a constituir una de sus

residenciasfavoritas207.Secuentaquefue escenariode susamoresconMaria de Padilla

y escenariodel ajusticiamientode los infantesD. Pedroy D. Juan.Dice la Crónica de

estemonarca,queenél vivieronsushijos hastaque los sacarade allí Don Enrique208.

La edificación tiene planta rectangulary dos recintos: la barrera exterior se

refuerzapor cubos cilíndricosy estárodeadapor un foso; el recinto interior, también

rectangular,presentasus lienzosen tapial y sustorrescuadradasen sillería. Dentro de

esterecinto estaríael Acézardel rey, edificio residencialdel que apenasse conservan

vestigiosy del que sedice que el rey embellecióconel trabajo de alarifes que distrajo

de las laboresde ornamentacióndel Alcázarde Sevilla. Su puerta,en recodo,estaría

situadaen el ladoopuestodel queesposiblehoy díael acceso.

Enríquezdel Castillo nos habla de estafortalezay su riquezaornamentalcon

motivo dela visita de EnriqueIV aCarmonaen 1468209.Los sucesivosreyescastellanos

20’ Según LAMPÉREZ, y., Arquitecturacivil española, ¡ 930,p. 296 “lo convirtió en suntuosa residencia

palacialdesusamigasla Padilla, laCoronely laGúzman”.

208 “...halló queeramuertoa manosde su hermano(don Pedro).Y vista estadesgracia,tomó el camino

paraCarmona(el alcaided. Lópezde Córdoba),dondeestabanlas señorasinfantasfijas delseñorrey don

Pedro...

Y el señorrey don Enrique, viéndoserey de Castilla, se vino paraSevillay pusocercoa Carmona...Ycl

señorrey donEnrique,visto estefechoequenonpodíapor fuerzade armasentrarsee satisfacersede este

fecho,mandóal condestablede Castillatratasedemediosconmi padre.E losmediosquemi padretrató

fueron dos:eluno quelasseñorasinfantaslas hablande poner libresa ellasy asus tesorosen Inglaterra

antesque él entregasela villa al rey; e ansi fue fecho...” (“La relación de doña Leonor López de

Córdoba”,GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Carmonaen la EdadMedia, Sevilla 1984,p. 26-27, tomadode

Documentosinéditosparala historia deEspaña,t. LXXXI, Madrid 1833,Pp.33-34.antesen elArchivo

del Conventode SanPablodeCórdoba).

209 ENRIQUEZDEL CASTILLO, Crónica del rey EnriqueIV. edición de Aureliano SánchezMartin,

1994, p.86.
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siguieronenriqueciendosu patrimonio con obrascomola seriede reyesespañolesque

para tal fin hicieron realizar los Reyes Católicos. Desgraciadamenteel terremoto

llamado de Almería de 1504 le afectó con gran intensidad210,y aunqueen 1551 fue

reparado,nuncallegó a alcanzarel esplendoranterior.De la zonade la CasaReal no se

conservaen la actualidadnada,salvo lo que seencuentrebajoel terrenohoy existentea

un alto nivel, sin excavar aún.

Lo que hoy sepuedeapreciarescasitoda la cercaexterior,muy deteriorada.En

supatioprimero,correspondienteal de Armas,seubicaun ParadorNacional;el recinto

interior, muy destruido,estácerradoa la visitadelpúblico.

El conjunto de la fortaleza se abreporunapuertaprincipalsituadaen un torreón

rectangularde piedray mamposteríaque serematabapor matacanesde los que quedan

los canesde piedra., con varios arcosen paralelode ladrillo y sillares. El primero y

mayor,que abresobreel exterior,es un arco de herraduraapuntadaenmarcadoporun

alfiz.

Tras esearco,otro de mediopuntoy despuésotrosdosmás apuntadose iguales

queabrenhaciael patio de Armas.En el espaciointermedioprimeroestála ranurapara

bajar el rastrillo, en el segundosupervive una pintura mural sobre una porción de

bóvedade mediopunto,estásituadaentrelas dosgorronerascorrespondientesal portón

original.

En esa pintura se distinguen tres medallones octolobuladosentrelazados,

formadospor dos lineasrojas. En uno de esosmedallonessepuedeapreciarun escudo,

sinpoderdistinguirsusdivisas211.

210 Un memorial de 1549 recoge los daños, apud HERNÁNDEZ DL&Z, 1, et alii, Catálogo

arquitectónicoy artísticode¡a provinciadeSevilk¿t. II, 1939, p. 221.

211 PAREJA,E., El arte de la Reconquistacristiana, Sevilla 1994, p. 96 describe estas pinturas como

“...decoraciónmudéjarpintada, con castillos leonesy escudosde la banda”. En el estadoactuales

imposible de apreciar estos motivos iconográficos. Seguramente se basa en HERNÁNDEZDAZ, 1., et

alii Catálogoarquitectónicoy artísticodela provinciadeSevilla, 1939,t. II, p. 223, dice.” ...trescirculos

lobuladosteniendoen el centralcastillosy leonesy en los lateralesel escudode la Ordende la Banda,

todo dentro de una oria . En la foto ( n0 409) que acompañaa estadescripción tampocose puede

apreciar los motivos heráldicos.
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Estos medallonesson semejantesa los realizadosen yeso en el Patio de

Doncellasdel Alcázarsevillanoque se decoranconel escudode la bandaen su interior,

o relieves planos de figuras recortadasen las habitacioneslaterales del Salón de

Embajadores;estemismo tipo de decoraciónla encontramosenel vestíbulodel Palacio

de Tordesillas..También guardaunaestrechasemejanzacon la decoraciónde la Torre

de los Picosen la Alhambra.

Enestadecoraciónse apreciaclaramenteel influjo del artenazarita,o incluso su

realizaciónseríaatribuible a alarifesde aquellacorte, lo que no señaextrañoteniendo

en cuentala relaciónque existió entre los dos monarcas,o la participaciónde estos

artesanosen los Alcázaresde Sevilla del rey castellano,de dondese cuentaprocedían

los artíficesde la ornamentaciónde estosAlcázaresdel rey don Pedro.

Sin embargo,y respectoa estemotivo iconográficodel medallónpolilobulado,

que serámuy repetidoen tierrascristianas en el siglo XV, aúnno se ha llegadoa la

elaboracióndetallistadel lazocircularqueluego encontraremosen el monasteriode San

Isidoro del Campoo en el castillode Villalba de Barros,por lo podemosconsiderarla

ornamentacióndel palacio del rey Don Fedro en Carmonacomo el precedente

inmediatoen tierrascristianasde estetipo de decoración.

Lasfranjasque circundanestadecoraciónson igualesdosados.Lasde los lados

menoresparecenhabertenidoepigrafia,imposible de identificaren la actualidad.Lasde

los lados mayorestienen decoraciónde picos en zig zag, alternandorojo y color de

mortero.

Los coloresutilizadosserestringenarojo, ocreen el casodel escudoy el usodel

blanco del propio mortero,ligeramenteteñido, voluntariao accidentalmentecon tierra

de albero.Sepuededistinguirdibujo preparatoriograbadopararealizarlos círculos.

No sólo estaríapolicromadaestaparte.Aún se puedenapreciardistintos restos

de mortero en otraszonasde la edificación de la puerta,e incluso una línea roja de

enmarquedel arcoen el paramentosegundode la entrada.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : SE/01/94 

IBRA 

kázar de Carmona (Sevilla) 

‘EMA 

tecoración de porción de bóveda 

,OCALIZACIóN 

LTCO de entrada del recinto exterior 

:RONOLOGÍA 

ilediados del siglo XIV 

#MENSIONES 
xoximadamente 50 cms (ancho)x 375 cms 
wo) 

%CNICA 
lortero de cal y arena. Dibujo preparatorio 
abado. Colores utilizados, tierras roja y ocre 

)ESCRIPCIóN 
obre el color del mortero, tres medallones polilobulados y entrelazados, formados por dc 
teas rojas. Enmarque de posible inscripción y zig-zag 

:STADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
Il mortero está en vías de desprendimiento, el ZO-3,4,5 
)lor está escamado y muy sucio. En poco 52-37 
ampo estos restos pueden desaparecer. Por lo 53-0,1,2,3,4,5,6 
xrtrario, si se intervienen puede que su 
ctura mejore y aporte datos 

HBLIOGRAFÍA 
AMPÉREZ Y ROMEA,V.&quirecfwa civil españokz, 1930,pp.295-296.~HERNÁN 
h%Z, J., et alii, Catálogo Arquitectónico y artístico de Za provincia de Sevilla, 1939, 
p.218-223.~SARTHOU, C., Castillos de Españu, 1979,pp, 42-43.-COPPER, E., Cas 
zñoriales de Castilla, s. B’y xvi, 198O,pp.594-596.-GONZÁLEZ JIMENEZ, M., CLN? 
I la Eahdhfedia, 1984.-DOMÍNGUEZ CASAS, R., Arte y etiqueta de los Reyes Cató¡, 
)93, pp. 409-41 l.- PAREJA, E., El arte de la Reconquista cristiana, 1994, pp.95-96.- 
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2-Palacio de Altamira (Sevilla)

El otro ejemplosonunosfragmentosdedecoracióndezócaloqueseencontraron

en el PalaciodeAltamira212(Sevilla).

En 1989 comenzaronlas obras de readaptacióndel palacio en el barrio de San

Bartolomé, comosedede la Consejeríade Culturade la Juntade Andalucía,dirigidas

por el arquitecto Antonio Cruz Villalón; fueron acompañadasde excavación

arqueológicadirigidapor DiegoOliva.

Este palacioera una de las casas-palaciode mayor tamañode la ciudad,con

superposiciónde distintas edificacionesde diversostiempos. Situadaen la calle de

SantaMaría la Blanca,pertenecióa los Villamanrique,de ellospasóa los Duquesde

Altamira paraconvertirseen patio de vecinosy sumirsepoco a poco en un estadode

abandono.

Su planta se desarrollaen dos grandesnúcleos,uno barrocode dependencias

máspequeñas,otro mudéjarpalacialdistribuido alrededorde un patio (de 14 x 18 m)

con salasde dimensionesimportantes:dosen los ladosmáscortosdel patio, de planta

alargaday conalcobasen los extremos,otra de plantacuadrada.Aparecieronarquerías,

alfices,capitelesmusulmanes,artesonados,yeseríasy fragmentosde pinturas.

Fuerade contextoy del lugardóndeseencontraron,estosfragmentosde pinturas

hansido instaladosen una de las habitacionesdel interior del palacio,sobresoportes

rígidosy quizásconun excesode reconstrucciónno justificadaa no serqueen origenla

cuantíade lo conservadofuera mayory se conociesemejor que lo que ahorase puede

apreciar.

Sepresentanesosfragmentosconstituyendodos conjuntosindependientes,en el

de la izquierda los fragmentos están situados sobre un dibujo circular con anillos,

tambiéncirculares,que lo entrelazancon la bandaperimetral. Estemotivo es el que

veremosmásadelanterepetirseenSantaClarade Córdobao en el castillode Zafra.

212 Muy bien restauradosy presentadosparauna fácil lecturabajo la direccióndel arqueólogoDiego

Oliva.

C. RALLO PinturamuralenCastilla 485



Más interesanteesel conjuntoemplazadoa la derecha.Aunquefragmentario,de

restosde mayoresdimensiones,esde sumo interésporquelos temasrepresentadosson

los mismos que podemos encontrar en La Alhambrade MohamedV, en el patio del

Harém,enel peinadorde la Reinao enel retretede la Salade la Barca.

En todos ellos como en este los entrelazosde los zócaloshispanomusulmanes

del periodoanterior, dondela influenciamásdirectaeraalmohade,hansido sustituidos

por pequeñostramos de cintas. También se puedendistinguir temasde inscripciones,

conletra islámicacursivay medallonescircularesdecoradosen su interior.

Ambosconjuntos,uno conparalelosposterioresen la propiaAndalucíacristiana,

otro con motivos semejantesy seguramentecoetáneosen la Alhambra nazarí, se

distinguende unosy otrospor sumonocromía,esdecir,perdurandocaracterísticasde la

etapa anterior: A diferencia de los zócalos granadinos y de los mudéjaresque

encontraremosen SantaClara de Córdobao el castillo de Zafra, en el Palacio de

Altamira sólo encontramosel uso del color rojo, como si el alarife, pintor “de lo

morisco”, hubiera tenido ante sí los temas nazaríes,innovadores,pero los hubiera

interpretadoen su trabajomonocromode la almagra,como tradicionalmentese venía

haciendoenCastilla.

¿A quépuedeserdebidoestemonocrismo2 Podríaachacarsea varias razones:

dificultadestécnicasde no conocercómo emplearcoloresvariados, distinto gusto del

promotor habituadoa las decoracionesmonocromas,o por otras razones.Pero, por

sentidocomúnesasrazonesnos estánseñalandoestoszócalosdel Palaciode Altamira

como un eslabónentre el tipo de decoraciónpintadade los siglos XIII-XIV, de cinta

gruesaformandoentrelazosen decoraciónmonocroma,y la pinturahispano-musulmana

característicadelXV en Andalucía.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO

N0 Reg ¡ SE/02/95

OBRA
Palaciode Altamira (Sevilla)

TEMA
Fragmentosde doszócalos

LOCALIZACION
Fueradesuemplazamiento,arrancadosy
presentadossobresoportesrígidos

CRONOLOGÍA

sigoXIV

DIMENSIONES

TÉCNICA ANALÍTICA
‘Pinturarojo almagresobremorterodecal y
~rena,conun acabadopulimentado

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS
Muy ftagmentarios,por lo queesdificil su
ectura.Restauradasen eJ 1992 20-15,16,1748,19,20,21,22,23,24,24

DESCRIPCIÓN
Uno delos zócalos(segúnla hipótesispropuesta)dividido enzonasgeométricas,concírculos
~‘ estrellas.El otro, sin propuestageneral,contemasepigráficasy tramosde cintas

BIBLIOGRAFÍA
COLLANTESDE TERAN,A., Arquitecturacivil sevillana,1976,pp.387-389.”Intervenciones
~nel PatrimonioArquitectónico”,Instituto deConservacióny RestauracióndeBienesCultu-
rajes, 1985,pp.428-429.-VAZQUEZCONSLJEGRA,G~,“Palaciode Altamira”, Sevilla,JOO
~drficios,1986,pp.12-l5.-OLIVA,D., “Sectorsureste:el barrio de SanBartolomé”,El último
~glo dela Sevillaislámica, 1995,Pp. 191-202.-
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3-ConventodeSantaClaradeMoguer(Huelva)

El tercerejemploqueporsu singularidaddebesercitado sonlos fragmentosque

quedanen el conventode SantaClaradeMoguer.

AlonsoJofreTenorio(muertoen 1340),Almirantede Castillacon Alfonso XI y

primer señor de Moguer y su mujer, Elvira Alvarez, flmdaron esteconventode la

segundaordenfranciscanaentreoctubrede 1337y abril de 1338213 comopatronosen la

plazaque en la actualidadsellama “del Marqués”,quizásporqueallí estabasituadosu

palacio.El escritoapostólicoesyadel papaClementeVI (quelo fije apartir de 1342),y

en 1405 sesabeque secelebrabaculto en la iglesia214.

Sussucesores,los Portocarrero215que tienensu panteónen la iglesiadondeel

grupoescultóricocentralesexcepcional,siguieronsulíneade donacionesy exenciones,

hastaque las posesionesdel conventolo convinieronen la institución másrica de la

villa, conpropiedadeshastaen Sevilla y Alcalá del Río. Pruebade esepoderalcanzado

esel hechode que desdeesacomunidadseexpandierannuevasfundacionesde clarisas

como el conventode SantaInésde Sevilla en 1374, el de SantaClarade Gibraltar en

1586o el de SantaClarade Alcalá de Guadairaen 1597.

Con la desamortizaciónde Mendizábal, a partir de 1835 sufrió una crisis

económicaquele llevó a laextinciónde la comunidadaprincipiosdel siglo XX. Madoz

nombrael monasteriocomo“el edificio estáarruinado”,“la arquitecturadel monasterio

esdemal gusto”216.

En 1902 es ocupadoel edificio por las EsclavasConcepcionistasdel Divino

Corazónde Jesús,fundacióndel cardenalarzobispode Sevilla. En 1903 la duquesade

213 A.S.B., leg. StaClara de Moguer, doc.2,sobre la fundación,apudGONZÁLEZ, GÓMEZ, J.M. “El

Monasteriode SantaClarade Moguer”, Sevilla1978,p. 34.

214 GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M., “El mudéjar en SantaClarade Moguer”, 1 SimposioInternacionalde

Mudejarismo,1981,p. 275.

215 MariaTenorio, hija del almirante,casócon Martín FernándezPortocarrero,señorde Villanuevadel

Fresno,quepasóa sermayorazgoen 1375.
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Alba, M~ del Rosario Falcó y Osorio, patronadel monumentocomo herederade los

Portocarrero,donó la propiedaddel monasterioal Arzobispadode Sevilla,pasandoa la

diócesisde Huelva.

Allí las religiosasorganizaronun colegio femenino que tlmcionó hasta 1955.

Desde1956 hasta1957 fue ocupadopor los PadresCapuchinos.En la actualidadse ha

instaladoen el monasterioel Museo Diocesanode Arte Sacrobajo el patronatodel

obispode Huelva.En 1931 fue declaradoMonumentoHistóricoNacional.

El planteamientogeneraldel conventoserealizó en esesiglo XIV, dentro de un

fuerte sabor popular. Del siglo XV se considerasu fachadaexterior de aspectode

fortaleza,sudormitoriocomunaly la parteinferior de suclaustro.

Al monasteriose accedea travésde unaespaciosapíazallamada“Plazade las

Monjas”, y anteriormente“Campo de SantaClara”. Su estructuraarquitectónicase

componede espaciosabiertos(compás,claustrillo y gran claustro),y espacioscerrados

(sala capitular, coros, templo, dependenciasde la vida diaria como son las cocinas,

despensa,refectorio,enfermeríay dormitorio).

Entre sus riquezas (sepulcros, retablo de discípulo de Montañés, puertas

policromadas,etc) destacala sillería del coro,que IonesHalbásfechadel tercercuarto

del siglo XIV y Alfonso Jiménezde épocade los ReyesCatólicos. Casi destruidaen

1936,fue restauradaen 1940,paraserde nuevorestauradaen 1998.

La iglesia de este monasteriodebió construirse,segúnMarín Fidalgo, en los

comienzosdel siglo XV y pudoestarpmtadaal frescoen su totalidado en granparte.

De todo ello quedanbastantesrestos:un SanCristóbalenla navelateralizquierda(con

figuras de viajeros en su cinturón comoes característicodel siglo XV, contandocon

varios ejemploscomoel de SanMillAn de Segovia,o el pintadopor JuanSánchezde

Castropara la iglesiade SanBenito de Calatrava,en el mismo Sevilla), unaSantísima

Trinidad enel intradósdel primerarcode la mismanave,la Alegoríade la Muerteen la

arqueríade los pies de la iglesia, y una SantaÚrsula en el coro bajo, sobre el

comulgatoriode las monjas.

Esedoblecoro,siguiendola tradiciónespañolaen construccionesmonacales,se

216 MADOZ, P., Diccionario geogra’flco deEspaña,(18488,t. II, p. 449.
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encuentrasituadoa los piesde la iglesiay constituyela partemáselevadade todo el

monasterio,aunquesóloocupala anchurade la navecentral.Al exteriorsepresentacon

unacubiertaa dosaguas.El corobajo,separadode la iglesiapor un vanorectangularde

doblereja, es de grandesdimensiones(7,32 de alto, 8 de ancho, 16,90 de largo) y se

cubreconbóvedade cañón.Poseedosventanalesal exterior,situadosmuyen alto en el

murode la Epístola.La existenciade un coro alto, de proporcionesigualesal bajo, data

aestasegundaestanciadel siglo XV, queescuandosegeneralizóestacostumbre.

Ha llamado siemprela atenciónen el coro bajo la sillería estudiadapor Torres

Balbás217concolumnillasde capitelesde origennazarita(muy semejantesa otros de la

Alhambra) y respaldosaltos,que llegan hastalos 2,5 m. Su antecedenteson los tres

sitialesdel coro de Gradefes(León).

Destacaen la ejecuciónde esta sillería la intervenciónde dos escuelasmuy

diferenciadasno sólopor el materialempleado(todo estárealizadoen maderade pino,

salvo lo esculpidoque provienede maderade granado),sino tambiénestilísticamente.

Los elementosesculpidosson: las columnillas,con laborde laceriaen los fustesque se

coronancon capitelesde trazagranadinade delicadadecoraciónfloral, en susábacos

apareceninscripcionescúficascomo “el imperio eterno,sobreellos, leonesen posición

tendida,de buenatallay muy realistas.Todo ello mantienerestosde policromía.

Por el contrario, las parteslisas de los respaldosse decorancon pinturaque se

reducea escudosy dibujosgeométricosentrelazadosen los respaldosde las sillas, con

las armas de familias nobles que corresponderíanal linaje de las monjas que los

ocupasen.

Se ha especuladosobre la idea de que esaspartesesculpidas(capitel, ábaco,

ménsulade león) fuerande importación,realizadosdirectamentepor artistasnazaritas

queenviasenesasobrasaMoguerparaserensambladasconel restode la sillería.

Sin embargo, y para ratificar esa influencia nazantaen este monasterio,

restauracionesrecienteshandescubiertolos restosde la pinturaque decorabaestecoro

bajo y se encontrabaocultapor encaladosposteriores.En el paramentodel lado del

217 TORRESBALBÁS, E, “SiHerfasde coromudéjares”,Al-AndalusXlX(1954),pp. 4-65.
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Evangelio lo queha aparecidoes sorprendentementesemejantea las decoracionesde

zócalosdel monumentogranadino.Por susdimensionespareceindicar que todos los

paramentoseencontrabandecoradoscon pintura semejante.De traceríafina, delicada,

muy cuidada,imita un tapiz y parasurealizaciónse ha utilizadoplantilla que serepite

indefinidamente.

Se tratade un frescosobrerevocode cal teñidoen colorocre,endondecontrazo

de color almagre se representanentrelazos finos que van formando escudos

polilobulados.Dentro del escudo,el motivo va cambiandorepresentadodesdeel león

rampante, que aparecíaigual (exacta medida, exacta iconografia) en el Patio del

Harén218; hastala siluetade cuatroserpientesentrelazadas,copiaexactade motivosque

aparecenen los zócalosde la Alhambra de MuhammadV (Retretede la Salade la

Barca). Para la realización de estas pinturas “in situ” no se puede ya hablar de

importaciónde materiales,sino importaciónde artistas.

También contamoscon otras pinturasmuralesque sepuedenclasificarcomo

mudéjaresenel mismoconvento,peroestasyadentrode unatradiciónmáscristiana.En

las obras de remodelaciónefectuadasen 1975 aparecieronen el donnitorio comunal,

gransalónrectangularde 6,78m de anchopor 68,45 de largo, fragmentosde un zócalo

en un nivel de pisomásbajo queel actual. Sedejóbajo la capade hormigónque sirve

de firme a la actualsoleríade cerámicamanual”219.

El zócaloconsistíaen un entrelazode cinta almagresobre el fondo claro del

mortero entreel quesedisponíanoctógonoscon escudosheráldicosen su interior. En

los espaciosgeométricosproducidospor el entrecruce,con pincel más fino, estaban

pintadosminuciososy estilizadosmotivosvegetales220.En las fotos que sereproducen

218 Estudiadoen la SegundaParte,CapXI, punto3 deestaTesis.

219 GÓNZALEZ GÓMEZ, J.M., El MonasteriodeSantaClara deMoguer, Sevilla 1978,p. 118 y Mm.

47.

220 Este mismo tipo de decoración,másminuciosaen el interior de un entrelazode cinta gruesaya lo

hemosdetectadoalgunaveza lo largo de este trabajocomo en loszócalosislámicosde Játivao los de la

CasaArgila en el Alcázarde Segovia.
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enla tesisdoctoralde GonzálezGómezpodemosobservarleonesrampantesde parecido

carácterque los de los respaldosde la sillería y seguramentecon el mismo sentido

iconográfico de representarlos distintos linajes de las monjas que componíanel

convento.

Una vez más nos encontramos,en semejanteperiodo de tiempo y parecido

edificio con dostallerestrabajandoal mismo tiempo.El paralelismoentre el convento

de lasClarasenTordesillasy el de suscongéneresde Mogueres evidente.En cadauno

de los dos encontramosdostipos distintosde pinturamural,uno de traceríagruesa,roja,

retardatariaparamediadosdel siglo XIV (allá enlos baños,aquíen el dormitorio), otro

másinnovadorempapadode las nuevaspropuestasnazaritas(allá en los arcos delpatio

e iglesia, aquíen el coro). La peorconservaciónde los de las Clarasde Moguer (ya no

esposibleestudiarlas pinturasdeldormitorio) impidenampliaresospuntosde contacto

y planteardistintassoluciones.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : HU/01/98 

OBRA Monasterio de Santa Clara de 

iloguer (Huelva) 

Drnamentación de paramentos y zócalo 

LOCALIZACIÓN 
Coro bajo y dormitorio comunal, 
espectivamente 

CRONOLOGÍA 
Segunda mitad del siglo XIV 

DIMENSIONES 

1,8S de alto x S,OS m de largo 

TÉCNICA ANALÍTICA 
41 fresco sobre mortero fino (aproximada- En el informe de restauración (Junta de 
lente 1 cm de spesor) de cal y arena Andalucía) 

DESCRIPCIÓN 
Las pinturas del coro tienen gran similitud con las de los zócalos de la Alhambra, imitando u 
ejido. Las del dormitorio estaban constituidas por entrelazo con motivos heráldicos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 

Las pinturas del coro bajo, muy fragmentarias 10%18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3( 
an sido recientemente (1998) restauradas por 3 1,32,33,34,35,36,37 
loresal. 103-1,2,3,4 
.as del dormitorio se destruyeron en 1975 al 
mbutirlas en el encofrado de la nueva solería 

BIBLIOGRAFÍA.-AMADORDE LOS RÍOS ; ~.,fhh,1891,pp. 278-309.-TORMO,E.,“Excursio- 
es en la prov.de Huelva”,i3SEEX%X7II, 192.5,~~. 104-ll].- TORRES BALBÁS, L.,“Silletias de cmo mudéja 
SS”, Al-AndalusXY(1954), pp.56-69.- VILLAPLANA ; M.A. La colección diplomática de Santa Clara de 
~oguer,1975,pp.51-82.-GLEZGóMEZ, J.M.,EIM onasterio de Santa Clara de Moguer, 1978.-GLEZ Gó. 
IEZ,. J.M.“La pjnhxa gó$o-mudéjar en los lugares colombinos”~Simposio de Rde Andalucía, 1978, pp. 
29-247.~GONZALEZ GOMEZ, J.M., “El mudéjar en el,Monasterio de Santa Clara de Moguer”J Simposio 
ztemacional de Mudejarismo, 1981,pp.269-279.-RODRIGUEZ MORENO, N., Andalucia americana, 1989, 
p.142-144.-PAREJA,E.,El arte de la Reconquista cristiana, 1994,vtias pp.-CORESAL, Informe de Restaur, 
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4.CastillodeVillalba de los Barros(Badajoz)

En 1395el rey EnriqueIII autorizala comprade la villa de Villalba de Barrosa

favor deGómezSuárezde Figueroa221,Señorde Feria,parasolucionarel pleito por su

posesiónentreDA LeonorEnriquezy D. BeltránPiñel222.Con la ampliacióndel Señorío

de Feriacon Villalba y Nogales,la familia SuárezdeFigueroava a entraren una etapa

de riquezay poder que la sitúa entre las quince dinastíasque detentanel poder a

mediadosdel siglo XV.

La escrituraespecificaque“se vendeconsustérminosevasallose conel castillo

o casafuerte que con él está”. De ella se desprendeque ya existía el castillo, sin

embargo,unainscripciónen la puertadel castillo decía”..1397secomenzoestecastillo

que comenzoa facerGomezSuarezde Figueroa,fijo del muy alto señorD. Lorenzo

Suarezde Figueroa,maestresde Santiago,e porqueestalecturasobredichaerapintadae

perfectamandolaesculpirenestapiedrael Sr. LorenzoSuarezde Figueroa,fijo e nieto

de los dichos Srs. Al tiempo que mandofacerestabarrerael año de N. Salvadorde

1449~~223.

Seguramenteen ese cerro dominando la villa desdeel sudesteexistiría una

fortalezamusulmanasobrela que el Sr. de Ferialevantaríasucastillo. Queésteno era

de nuevaedificacióndaconstancialaautorización“de ampliación”en 1400, y queya en

la Crónicadel Rey Don Joao 1 de Portugalen 1398 se dice “e ellos foram ante su

castelloquedizenVillalba”224.

221 Para la genealogíade los Suárezde Figueroa, señoresde Villaba y Duques de Feria, ver cuadro

mcluidoenel “Castillo deZafra”.

222 Don GomesSuarezdebiólegalmentecomprarloa los dos.Documentalmenteseconoceque pagóa D.

Beltrán Piflel cien mil maravedís,y a los albaceasde LeonorEnríquez,ochentamil (A.D.M. Sección

Feria13-46,47y 53,ApudMAZO ROMERO,F.. El CondadodeFeria, Badajoz1980,p. 58.

223 Es posiblequeel verdaderoconstructordel castillo no fueraD. Gómez,sino supadre,D. Lorenzo“el

Maestre”,ya queel primeropor aqueltiempocontabaconquinceañosde edad.

224 ApudBUENO, A., “El castillo deVillalba de Barros”, Alminar37(1982),p. 6.
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Estafortalezaanterior,que tiene gran importanciaen las luchasentreEspañay

Portugal,estaríaconstituida,seguramente,por una simple tone fuerte, cuadrada,que

luegovendríaa constituirlaTonedelHomenajedelrecintoactual.

En 1449 el hijo de Gómezde Figueroa,LorenzoSuárezde Figueroa(de nombre

igual que suabuelo),levantó las murallasdel doble recintoe hizo de Villalba de Barros

el centrodesuseñorío.Estepersonajequehaceusoy abusodel favor realque le otorga

EnriqueIV “el de las Mercedes”al formar partede los quinceclanesnobiliarios que le

apoyan,fue alcaldemayordel Concejode Badajoz,y porsupotestadcorre los mojones

de su propiedade intriga paraconvertir las alcabalasrealesen rentasseñoriales,pero

logra una etapade prosperidadcon una eficaz política de repoblaciónpara la zona,

dificilmenteigualada.

Cuando los Duques de Feria trasladan su residenciaa Zafra de manera

permanentela importanciadel castillodecae,y atravésdel tiempo suhistoriahasido un

continuo y progresivoabandono,con la única posibilidadde detenciónen 1938 al ser

propuestocomosededel Archivo Provincial,posibilidaddesestimada.

La construcciónde mamposteríacarecede troneras,saeterasy adarves,por lo

que espresumibleque esasremodelacionesfueranencaminadasa hacermás cómodoy

habitableel castillo, cadavezmásresidenciapalacial,que a reforzarsus defensas.En

ese mismo sentido se explicarían sus decoracionesmurales,que invaden todos los

espacios.

La plantaesrectangular,con unatorre semicilíndricaenel centrode cadaladoy

otramásgrandeencadaesquina.En el ladooestehay unatorrecuadrangularque hemos

mencionadocomo Torre del Homenajey, adosadaa ella, otra de planta de medio

círculo. El accesoseubicajunto al ladonortede esatorrerectangular,queserviríapara

sudefensa.

En el centrodel patio, quedala huellade unaconstrucciónconcuatropilaresde

planta cruciforme y esquinasredondeadas,todo ello en ladrillo ¿templetemudéjar

central?.El arranquede los arcosen estospilarespareceserpolilobulados.Todo ello

estabarecubiertocon revoco.

Los muros primitivos son de tapial hastamedia altura, a ellos se adosaron
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posteriormenteotrosdemamposteríaresultandolos murosde un grosorconsiderable.

El estadoenqueseencuentraen la actualidadno puedeserpeor, supuertaestá

despedazada,suscámaras,hoy inaccesibles,yano tienesuelosni techos,y sus ventanas,

malamentesereconocencomode arcosde herraduraenmarcadospora1fl225

Todoel castilloestabaenlucidocon granriquezaornamentalqueseextendíapor

los zócalosde las galeríasdel patio y de las cámarascircularesde las torresdel ángulo.

Quedanrestos de morteros sin decoraciónen varias zonas de sus paramentosy

fragmentosde esaspinturasen algunamás:

-En los muros este y sur, en la actualidaddescubiertosal patio, pero que

corresponderíana distintas estancias de ese ala, a media altura, es decir,

correspondiendocomo mínimo a estanciasde un primer piso, se extiendeuna alta

proporcióndemorteroscon restosdepolicromía.Eranestanciasque tienenventanasy

puertasde herraduracon despiecede ladrillos y alfiz, y altos techoscon bóvedasde

cruceríaque conservanlos arranques.En los restosde pintura se distinguendistintas

compartimentacionesrectangularesrealizadasmedianteuna doble línea roja, en su

interior decoracióngeométricabasadaen despiecesde alfardonespolicromos en rojo

que tienen comocentrosestrellasde dieciséislados.Estadecoraciónseextendíatanto

en los zócaloscomoenaltosfrisos(porejemplo,sobrela puertade entradaala torredel

suroeste).A partir de allí, las bóvedassedecorabancon despiecesimuladode sillares

mediantelínearoja.

-Estamisma decoraciónde imitación de fábrica es la que se extiendepor la

bóvedademediocañónreforzadaporarcosfajonesde la Torredel Homenaje.

-En los paramentoscircularesde las torresdel sudestey suroeste,estanciasdel

segundopiso cerradaspor falsacúpulade aproximaciónde hiladas,es dondemejor se

conservala decoraciónpictórica. En ellas apareceuna banda a modo de zócalo

segmentadaen cuadradosy rectánguloscon sencilla línea rojiza, en el interior del

rectángulomayor hay distintosmotivosgeométicos:composicionesa basede ruedas

225 M LIDA, J.R., CatálogoMonumentaldeEspaña.Provincia de Badajoz, Madrid 1926, noshablade

esasestanciasconbóvedasapuntadasde ladrillo enjabelgadoa las quese subíadesdeel patio. En cuanto

a las pinturas,quedescribemejorquelo queahorasepuedeapreciarDice“por desgraciano se conservan

másquea trozosy serálástimaquea la intemperiecomoestánacabenpor desaparecer.
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trabadaspor octógonoso dodecágonos;grandes medallonesformados por lóbulos

entrelazados(medasde ocho) y círculosanudadosal perímetro;medallonescon ocho

lóbulos apuntadoscon decoraciónestrelladaen el centro, motivos vegetalesen las

bandasverticalesde separación,etc,

Mélida las describede la siguientemanera:“Su trazado general forma en la

anchafranja de zócalo una serie de recuadrosen los que alternadamenteuna gran

estrellade ochopuntasy laceríasformandoestrellasexactasa las de los azulejosárabes

de estilo granadino,todo ello pintado en coloresrojo, azul,gris argentado,sobrefondo

ocre”(p. 428).

La descripciónno puedeser más detalladaen basea la distanciacon que se

puedeapreciary su mal estadode conservación,Sin embargo,dadala cuantíaque ha

llegado a nuestrosdías sería imprescindibleuna intervenciónteniendoen cuentala

importanciadel conjuntoque puedeser único parala riquezapatrimonialmedievalde

Extremadura226.

226 MOGOLLÓN, P-. El mudéjar en Extremadura. 1987, p. 282 dice :“ Es sm duda esta decoración

existenteen el castillo de Villalba el principal ejemplode la pintura mural mudéjaren Extremadura”.

Compartimossuopinión.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : BA/01/97 

OBRA 

Castillo de Villalba de Barros (Badajoz) 

rEMA 
Zócalos, frisos y bóvedas pintados 

LOCALIZACIÓN 
Alas este y sur del patio, Torre del Homenaje, 
:orres Sureste y Suroeste 

CRONOLOGíA 

Mediados del siglo XV 

DIMENSIONES o&‘n 

TÉCNICA.-Por la resistencia que están de- ANALíTICA 
nostrando al exterior y con condiciones climá- Esquema 18 
icas adversas, sólo puede ser pintura al kesco 

DESCRIPCIÓN 
En las bóvedas, simulación de fábrica de sillares con línea roja. En las franjas decorativas, 
:ompartimentación en rectángulos con motivos geométricos y vegetales. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFíAS 
Lo imposible es que aún se mantengan. Sólo 
existe ya decoración pintada en lo que sería 44-21,22,23,24 
segunda planta, en condiciones adversas de 45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
:onservación, al abierto, cayéndoles la lluvia y 
:on la estructura arquitectónica en un 
wanzado estado de degradación 

BIBLIOGRAFíA.- MELwAJR., cdilog~,~~mmmtal de EspaAa.Badajoz, 1925,pp.427-428.- 
%RTHOU,C., Castillos de España, 1979,~. 135.-AGUADO SiwZ,A., Castillos de los territorios del señor d 

Feria, 1950. -COOPER,E., Castillos señoriales de Castilla. SiglosxVym 1980, p. 503.-MAZO,F.,Ei 
Zondado de Fwia, 1981.-BUENO,A.,“EI castillo de Villalba”, Alminar 37y 38 (19821, pp.6-7,8-9.- 
\IAVAREÑO,A., Casttllos yfortiïicaciones en Extremadura, 1985, p. 26.-MOGOLLON, P., El mudéjar en 
Fxtwnadura, 1987,pp.281-282.- COOPER, E., Castillos señoriales del Reino de Costilla, 1991, pp. 1490- 
1492.- TFS&N, MT., Castillos de Badajoz, 1992.~Monumentos artisticos de Extremadura, 1995 pp.629- 
530.~SUREDA,J.,Ln Españagótica :Extremadura, 1995, p.381 
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5-PalaciodeMaflara(Sevilla)

En 1990 comenzaronlas obrasde rehabilitacióndel PalacioCasa-Natalde Don

Miguel de Mañara,conel fin de adaptarloparala Consejeríade Culturade la Juntade

Andalucía,acompañadasde excavaciónarqueológica.

Esta casa-palaciose levantaen el corazónde la judería sevillana,junto a la

iglesia de SanBartolomé,en la colaciónde estenombre.Esostrabajosde excavación

arqueológicahanpuestoenmanifiestoqueel actualpalaciode los siglosXVI y XVII se

levantasobrerestosde viviendasmusulmanas2”a unosdosmetrosde profundidad,y

otrasdeépocamudéjar.Un estratode incendioentredosnivelesde éstasúltimaspodría

coincidir conlas revueltascontrajudíosy genovesesqueacontecieronen 1391.

En 1519 estádocumentadoque esta“casamudéjar” pertenecíaal matrimonio

formado por Juande Almanzay Constanzade Alcocez928, que la remodelaal gusto

renacentistaencargandomaterial paraello a Génova.En 1623 escompradaporTomás

Mañaraa Diego deAlmanzapor la cantidadde trecemil ducados,el nuevopropietario

gastaveintemil ducadosmásenrehabilitaría.

La plantadel edificio actual,correspondientea la casarenacentista,seorganiza

en tomo a un patio al que abreun vestíbulo y todaslas salaso habitaciones.La casa

mudéjar, más pequeña.,cuya construccióncorrespondea mediadosdel siglo XV,

tambiénse ordenabamedianteun patio central descubiertocon andénperimetral de

ladrillo, a donde abrían,en los lados este y norte, arcos de herraduraapuntados

apoyadosenpilaresochavadosde ladrillo229.

227 En estas,del siglo XII, tambiénexistenparamentoscon decoraciónmural pintada,comentadaen este

estudioen la SegundaParte,CapituloVI, punto4. Ver tambiénOJEDA, R., “Un edificio almohadebajo

la casadeMiguel deMaflara”, El últimosiglo dela Sevillaislámica,Salamanca,1994,pp. 203-216.

228 CARRASCO,M.A., “La heráldicacomocienciaauxiliar de lahistoria en la investigaciónde edificios

singulares”RestauraciónCasaPalaciodeD. Miguel deMañara, Sevilla 1993,p.58.

229 OJEDA, R., “La casamudéjar”, RestauraciónCasaPalacio de E). Miguel de Mañara, Sevilla 1993,

p.187-l98.
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Tras estasarqueríassedisponíandos salasen forma de “L” separadaspor un

arco angreladoconyeserías,susoleríaerade losetasde barrodispuestasconolanibrillas

de vidriadoblanco,mielado,verdey morado.Sumuro este,seguramentede fachadaque

lindabacon la calleLevíesa un nivel másbajo que ésta(152 cm), estuvodecoradocon

pinturasmurales,de las quese conservanrestosenunalongitud de 15 m,

Se extiendenesoszócalospintadoscon una altura de 130 cms. Su partealta o

coronaciónestáperdida,mientrasquesuparteinferior, a 6 cmsdel suelo,se cierrapor

dos cintas rojas entrelazadasformando nudos circulares, motivo de ascendencia

musulmana.En la partemediasedivide el espacioen rectángulos,alternandomotivos

singularesconzonasde simplerepeticiónde dibujosgeométricos.

Esos motivos singularesen la Casa de Mañara son de naturalezaheráldica:

grandesmedallonesformadospor lóbulos entrelazados(medasde ocho) y círculos

anudadosenmarcanescudosde imposibleatribuciónporsumalestadode conservación.

Sobremurosde ladrillo seextendierondos capasde mortero,el másinferior en

estecaso con gran cantidadde arcillas. El dibujo preparatoriose resolvió mediante

dibujo grabado,fácilmenteapreciableen las circunferenciasy suscentros,trazosbásicos

de las composicionesvegetalesy delescudo,líneasde entrelazoy divisonas.

La paleta de coloreses más reducidaque en otros casosdel mismo tipo de

pintura, limitándosea rojo, negro,ocre y gris, ademásdel color blancodel mortero,es

decir, al negrohumoy atierrasnaturales.El color de la líneade dibujo estárealizadoen

eserojo almagra,y mástarde,los espaciosrellenoscontintasplanas.

En la descripciónde Pedro Respaldiza230sobre los colores empleadosy los

métodosde ejecuciónde estaspinturassepuedeleer:“...se rellenaríanlas superficies

destinadasa tintas rojasy negras,ambascon rojo; las destinadasa gris secubriríancon

unabaserosada;las ocresdirectamentea esecolor...” . Es decir, proponeque en los

casosde colores negroy gris existiríaunasbasesde color rojo y rosa.Estadescripción

nos ofreceseriasdudas:si existierandos capasde pintura, la superiorno podríaser al

fresco sino un temple, al no haberefectuadopruebasde aglutinante,no se puede

230 RESPALDIZA, P., “Las pinturasmudéjares”,RestauraciónCasaPalacio de E). Miguel de Mañara,

Sevilla 1993,p.l99-2O7.
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ratificar estatécnica.Peroademás.otra teoríanos parecemásplausible: si sehúbiera

utilizado parael color rojo el minio (sulÑro de mercurio),másbrillante que el simple

rojo de tierra, y mezcladocon cal sehubieraaplicadocomo rosa, con la humedadel

minio se altera, de rojo se convierte en negro, de rosa a gris. Esa alteración, al

producirsesólo ensuperficie,semejadosestratos,la partesuperficial,alterada,negrao

gris, y la interior, sin alteración,roja o rosa.Esto eslo que podríahaberocurrido en el

casodel Palaciode Mañara,cuyo zócalopintadoestásituadobajoel nivel freático de la

calle. Seríaconvenienteefectuaranalíticade pigmentospara corroborarque la capa

internay la externatienenla mismacomposiciónquímica231.

Esta simplicidadde coloreshacesospechar,así mismo,unadataciónalgo más

antiguaparaestadecoraciónde la casamudéjar,un planteamientomás acertadosería

principiosdel siglo XV. La actualdataciónestábasadaen los restoscerámicos,tantode

importacióncomo localesque sehan descubiertoen la colmataciónde la sala y que

apuntana la segundamitad del siglo XV. Hay que teneren cuentaque si a partir del

terremotodel 1504 ( y algúnposiblederrumbe)seplanteaunacompletaremodelacióny

la elevacióndel suelo de ese espacio,la cerámicapodría correspondera toda esa

centuria, sin aportar una datación concreta para esta parte del edificio o su

ornamentación.

231 La analíticaefectuadadurantela intervención,publicadasin definir zonasde toma de muestras,viene

a confirmar lo anteriormenteexpuestoEn BARAHONA, E. “Restauraciónde las pinturasmudéjares”,

Restauracióndela casa-palaciode MigueldeMañara, 1993,p. 471, dice:Negrosobrerojo : mercurio y

azufre,cinabrio.
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TESIS DOCTORAL. CARIVIEN RALLO

N0 Reg : SE/03195

OBRA

PalaciodeMallan

TEMA H g o :Árrrlvw -~

Zócalo pintado Li

LOCALIZACIÓN 4<

Paredde la salaeste
- - - - -

E

CRONOLOGÍA

Principiosdel siglo XV

DIMENSIONES O o

1,30 xiS m j¿~c

TÉCNICA
Pintura al fresco condibujo preparatorio

grabado de lineasrectasy curvas con compás

ANALÍTICA
En el informe de restauración(Junta de

Andalucia)

DESCRIPCIÓN
División en rectángulos,mediante linea de almagre. Dentro de ellas, motivosgeométricos
epetidoso entrelazosformando círculos lobuladoscon motivosheráldicos

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restauradoen el 1991, sin embargo, están
3ucias y presentanconcrecionesy saleslo que
dificulta su correcta lectura. Fueron arrancads
y colocadassobrepanel rígido, evitando asílas
áumedadesdel muro. Por ello aún son más
nexplicableslas concrecionesactuales.

FOTOGRAFÍAS
1-22,23
139-34,35,36,37
141-18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31

BIBLIOGRAFÍA.- COLLM4TESDE TERAN, A., Arquitecturacivil sevillana,19’76,pp.242-252.-
VAZQUEZ CONSTJEGRA,G.,Sevilla,IOOedificios,1986,pp.32-35.-OLMEDO,F.,Andalucíaamericana, 1989,

pp.244-249.-CARRASCO,M.A.,”La heráldicacomocienciaauxiliarde la historiaenla investigacióndeedi-
ftcios singularcs”RestauraciónCasaPalaciodeE). Miguel deMañara,1993,p.58.-OJEDA,R.,”Lacasamudé-
jal’, RestauraciónCasaPalaciodeE). Miguel deMañara. 1993,p.187-198.-RESPALDIZA,P., “Las pinturas
mnud¿jares”,RestauraciónCasaPalaciodeE). Miguel deMañarz1993,p.199-207.-BARAHONA,E. “Restau-
racióndelaspinturasmudéjares”,Restauracióndela casa-palaciodeMiguel deMañara, 1996,pp.469473.-
OJEDA, R.,”Unedificio almohadebajo lacasadeMiguel deMafiara”,EI último siglo de la Sevillaislámica,
lñflA —— ~ ‘flZ
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6-Monasteriode SanIsidorodel Campo(Santiponce,Sevilla)*

A) Historia

La historiadel monasteriode SanIsidoro del Camposecorrespondecon la de

unainstituciónbajo medievalcreadabajoun mecenazgonobiliario del cualdepende232,

tantasvecesrepetida.En tiemposde prosperidadde su señorserealizaránedificaciones,

se ornamentaránsusdependencias.Cuandola familia caigaen desgracia,el abandono,

la ruina,seránlos protagonistasde sudevenir.

De la importanciaque alcanzóel podernobiliario en la Castilla de fmes de la

Edad Media nos comentaVicens Vives233 :“En los siglos XIV y XV la aristocracia

castellanacobraun auge,una importanciatandesmesuradaque la convierteenárbitro

del estado.Los nobles castellanosno adoptanuna posición defensiva,como en los

demásreinos occidentales,sino que al contrario, cambiandinastfas,se apoderandel

patrimoniorealy hacendel poderun instrumentode sus ambiciones”.

EnAndalucíael fenómenode esepoderespropiciadopor los grandeslatifundios

*En estemonasteriose realizó una campaflade restauraciónde 1989 a 1991, inconclusapor falta de

medioseconómicos.Actuandocomocoordinadorade esarestauración,el cúmulo de documentación,de

analítica,de tiempodedicadoa estudiodirecto conla obra, es tal que se hatratadoestemonumentode

manerapanicular en esta tesis. Una intervenciónrestauradoraes algo especial que posibilita un

acercamientoa la obrade artecomomomentoúnico.La bibliografíade este apartado,por suextensión,

figura en el capítulo de anexos.Ha resultadoimposible constreñir, de igual modo, la analítica de

laboratorio efectuadaen el CSIC (Sevilla) y el reportajefotográfico (en este casorealizadopor un

profesionalF. Petit) a una fichade catálogo.Todaestadocumentaciónse dejó en poderde la Juntade

Andalucíay ocupabael lugardevarios ficheros.

232 Acercade la diferenciaciónentrelos términos“mecenas”,“promotor”, “cliente” y suprotagonismoen

laobrade artemedievalconmayor importanciaque el propioautorde la obra,verYARZA LUACES, 1.,

“Clientes,promotoresy mecenas”,VII CEH4, Murcia 1988,pp. 17-47.Esteespecialistahubierapodido

citar numerososejemplosde realizacionesde la nobleza de Andalucía estudiadosen este capitulo:

palaciosde Altamiray Maflara, castillosde Villalba, Marchenilla,Zafray Rota,monasteriosde Moguer,

la Rábida,San Isidoro,Guadalupe....

233 VICENS VIVES, 1., Historia económicadeEspaña,l cd. 1959,p. 225.
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señoriales,a]ejadosde la zonarealengay muchasvecesnacidoscon carácterdefensivo,

que se crean de maneraespontáneaconlos Repartimientosde la Reconquista234.Esos

latifundiosalcanzantantaimportanciaqueen 1492ocupabanaproximadamenteel 50 %

del territorio andalut5.

En el reino de Sevilla la casanoble más importanteera la de los Guzmán,

seiforesde Sanlúcarde Barramedaa partir de 1295, condesde Niebla desde1369 y

duquesde Medina Sidonia desde1445. Si su encumbrenobiliario comenzóen las

victorias bélicas, su afianzamientoeconómico se basó, sobre todo, en las rentas

económicas236,de grandiversidad.

Lahistoriade estacasacomienzaconlas hazañasde AlonsoPérezde Guzmán237

234 ParaVIVENS VIVES, J., 1959, opuscit, p. 226, la formaciónde esos latifundiosse debea varias

causas,entreellas el estab]ecinuientode los juros de heredad(mayorazgo) con la complementaria

distribución a los segundonesde los altoscargospúblicos y eclesiásticos,y los matrimoniosentre las

grandesfamilias. Este panoramafue propiciadopor la inoperanciade los Trastamaraen laCorona,y las

luchasintestinasen CastilladesdeEnriqueII enel siglo XIV.

235 LADERO QUESADA,M.A., Andalucíaentornoa 1492,Madrid 1992,p. 105.

236 LADERO QUESADA, M.A.,1992, opuscit, p. 127 nos da algunascifras: en Huelva las rentasde

pesquerlasy salinasles suponíanmásde un millón de maravedias,el almojarifazgode MedinaSidonia,

los200.000; el deSanlúcarentre1,6 y 1,8millones,el de Véjerentomoalos 220.000; en Lepeel vino

les dejabalos 600.000;etc. En total, estimael autorqueentre1509 y 1511,las rentasanualesparalos

duquesde MedinaSidoniaoscilaronentrelos diez y oncemillonesde maravedíesanualesde renta,a los

quehay que“afiadir las cantidadesprocedentesdemercedesreales,de cargospúblicosy de propiedades

fueradel señorío, así comoelbeneficiode laactividadcomercialy de las almadrabasatuneras.Sólo la

cifra conocidaes ya fabulosa,pueseracuatro vecessuperioral conjunto de los ingresosmunicipales

ordinariosde Sevilla” (p. 130).

237 MENA, J.M, Memorial histórico de apellidosy escudossevillanosy cordobesesquepasarona las

Indias, Sevilla 1985,p. 25 precisamentediceque, viniendo de la épocavisigoda, el nombre“Gunnán”

significa“Gut-manus”,igual a“HombreBueno”.
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“el Bueno” y el episodio del cerco de Tarifa, donde perdió la vida su hijo238. Don

Alonso, bastardo,esdecir noblezanueva, necesitaprestigiarsecaraal medio social en

quesemueve,y la víaa la queél recurreesla fundaciónde un monasterioparapanteón

del linaje, costumbreque en este tiempo (1301) comienzana ejercer los señoresa

semejanzade los lugaresde enterramientoreales.

Matute y Gaviria y BarrantesMaldonado239nos cuentanesafundación: “E

porquecomoDon AlonsoPerezde Guzmánel Buenoeranatura]de la cibdadde León,

dondeestáel cuerpodel bienaventuradoSantisidro,Arqobispoque fue de Sevilla, tuvo

siempremuy estrechadevociónconaquel bienaventuradosanto...e llevarónlo a León,

dondey está,y en aquellapartedondelo hallaronhiñeronlos xpianosque vivían entre

los moros una hermita...e la muchadevociónque teníaDon Alonso por Santisidrole

hazia visitar muchas veces aquella hermita é le hizo comprar la villa de

Santiponce.. .pensóhazer allí un monesteriocon que el culto divino fuese servido,

Sevilla onrrada,y su cuerposepultado...e poblarónlode frayles bernardosde la orden

del Cistel claustral,édiérolesporjurode heredadla villa de Santiponceconmeromixto

ymperio, horca e cuchillo, e con todos los heredamientosde tierras, casas,viñas e

olivares,é mill hanegasde pande rentaquél allí teníaé más les dió seysmill mrs. de

juro sobrela villa de Agava,concargoquefueranobligadosá le dezirpor suanimaé de

sumugerdiezmisasperpetuasencadadíaparasiemprejamás...“.

Del lugar donde se erigió el monasterioconocemosque, tras la reconquista,

pertenecióa D. Alonso de Molina, hermanodel rey FernandoIII, del que la heredóD~

Maríade Molina, mujerdel rey D. Sanchoque lo vendeal fundadorde la casade los

Guzmanes.Parala fundacióndel monasterio,1>. Alonso Pérezde Guzmán, casadocon

D8 María Coronel, pidió al rey FemandoIV el necesarioPrivilegio y la Carta de

238 Segúndistintosautoresestehijo se llamabaPedroo Alonso, seguramenteseríael mismopersonaje

denominadoPedroAlonso,primogénitode lafamilia.

239 BARRANTESMALDONADO, P.,” Ilustracionesde la CasadeNiebla”., Memorialhistórico español,

t. IX. Madrid 1857,pp. 221-222.MATUTE YGAVIRIA 1., BosquejodeItálica, Sevilla 1827,pp. 151-

153, nosañadequeeraparacuarentamonjes,“entreellos, veintepor lo menosde misa”.El señorsetenía

queasegurarlasalvacióneternade su alma...

C. RALLO: PinturamuralenCastilla 505



Dotacióndondeconstaqueyaen 1301 existía,al menos,la iglesia240.

Los primerospobladoresfueronmonjescisterciensesprovenientesde SanPedro

de Gumiel y para su independenciaeconómica,basadaen el régimencolonial y de

autoconsumo,les dotó, en régimende usufructo,jurisdiccióntemporaly espiritualsobre

la villa de Santiponce.El monasterionombrabael Alcalde, controlabael horno, la

botica,el molino,el mesón,el médicoy el cirujanoy recibíasus rentas,estandofuerade

lajurisdiccióndel Arzobispode Sevillt1.

La vida del monasteriose alteracuandoel promotor interviene:En el libro de

BarrantesMaldonadohay variasreferenciasa enterramientosdel linaje, por ejemplo el

de D. JuanAlonso Pérezde Guzmán(hijo del anterior citado y autor de la segunda

iglesia)“estandoen la cibdadde Xerezporcapitángeneralde aquellasfronterascontra

los moros, le dió una enfermedadde la qual murió en el año mill ¿ treszientosé

cinquenta é un año .llevarónle a enterrar su cuerpo á Sevilla y sepultóseen el

monesteriode Santisidrode Sevilla” (t, IX, p. 398); el de JuanAlonso de Guzmánen

1396(t. X, pp.5-6)o el deDon Enriquede Guzmánen 1492(t, X p. 388).

MatutesGaviriaesmásdescriptivo,nospintael ceremonialseguido:“ sucuerpo

fue traídoen unacaja(D. Alonso, el fundador),cubiertopor un paño de brocadomuy

nco que el rey le dió, y muchoscirios encendidos con otros muchoscaballerosy

vasallos,todosvestidosde luto y los caballoscon las colascortadascomoeracostumbre

en aqueltiempo..”

Cuandoen 1431 en el senode la comunidadcisterciensesurgenproblemasante

la elecciónde abad, el señorU. Enrique de Guzmány Castilla242ejerce su derecho,

240 Datadoelprivilegio enPalenciaen 1288 y laCartaen laEra de 1339,formabanpartedel desaparecido

archivodel monasterio.Los documentossonreproducidosporZEVALLOS ; F.,La Itálica, Sevilla 1886,

Pp. 204-207.

241 Ejemplode ello fue ladisputaquemantuvoel monasteriocon el Arzobispode Sevilla DiegoHurtado

de Mendozapor el tema de la jurisdicción y el nombramientode curas párrocosparael pueblode

Santiponce.Los ReyesCatólicosfallaronafavordel monasterioen 1500.

242 El que murió en Gibraltar. Juan de Mena llora su muerte en su Trescientos(coplas CXLIV a

CLXXXVI).
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previa autorizacióndel papa Martin V, de desposeera la Orden del monasterioy

entregérseloa la OrdenJerónimade observantes,los llamados“isidros”, controladaen

SevillaporFray LopedeOlmedo,administradordel arzobispadosevillanoy Generalde

su Orden desde1421243. Estos hechos respondena la línea de intentos de reforma

espiritual interiordel XV, que culminancon los ReyesCatólicos.

Con la llegadade estaOrdenal monasterio,las reformaso nuevasactuaciones

tanto arquitectónicascomo ornamentalesse suceden.Es tiempo de prosperidadde sus

patronos,y de darunanuevaimagenpropagandísticadel monasterio,renovadoconlos

jerónimos:“Los másde los edificios sehanfundadode nuevodesdeel año 1431, en

queentraronenél los mongesGerónimos”,nosdiceZevallos(p. 238)

El nieto del citado señor, Don Enrique de Guzmány Meneses(Alcaide del

Alcázarhasta1477 que fue depuestode estecargoporla reinaIsabel)seráuno de esos

grandesnoblesdondese“apoyaba”la débil monarquíade EnriqueIV. Con él alcanzala

casasumáximoapogeo.Es célebreporsurivalidadconel Duquede Cádizdon Rodrigo

Poncede León, recogida por BarrantesMaldonado.Amigos de juventud, provocan

enfrentamientosentre sus distintos partidoso clientelas por detentarel poder de la

ciudad de Sevilla en repetidasocasionesdesde 1462, aprovechandolas circunstancias

paraampliarsusterritoriosenel Su?44.

Enparaleloconel debilitamientodelpoderdel patronoapartir del reforzamiento

del poder real con los ReyesCatólicos,los problemasse suceden:trasTrento,partede

la Comunidadjerónimade Santiponcees acusadade heterodoxia245.Varios monjes,

243 Paramayorinformaciónsobreesteinfluyentepadrejerónimo ver RESPALDIZA; P., “La fundación

de Fray Lope de OlmedoenSanIsidoro del Campo”,Actasdel 1 Congresode la Historia de Andalucía,

Córdoba1978,pp. 249-260.

244 El duquede Medina-Sidoniase apodende Gibraltar y Jimena,Huelvay Jérez;el duquede Arcos

tomaCádiz.

245 Aunque estacomunidadha sidotachadadela “única verdaderamente“filo-protestante”en España,en

realidadno llegabana sertales,solamenteejercíansumagisterio libremente,con tendenciaserasmistas,

eran muy cultos y su biblioteca, donde existían volúmenes de todo tipo de ideas una de las más
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entre los que se encontrabanCasiodoro de Reina, autor de la “Biblia del Oso” y

CiprianoValerasevenobligadosa huir a los PaísesBajos, escapándosede la cárcelde

Trianadondeles había recluido el Tribunal de la Inquisición. Su efigie es quemada

junto conotrosacusadosen un Acto de Fe de 1599.

La másestrictaobservanciay austeridadse impone, la imagendel monasterio

tiene que dar un cambio radical, la ornamentacióndonde los jerónimos enseñanla

Biblia debedesaparecer.Un airedistinto debeimperaren todala vida monacal:el papa

Pio V a instanciasde Felipe II establecela sujecióny observanciadel monasterioa la

OrdenGeneralen vez de directamentea Romacomoveníasucediendo;secambiael

hábitomonacal;sevarianlasrelacionesprotocolariasfrentea suspatronos(queyano se

enterraránaquí), se construyela tone,seremodelala Sacristíay la SalaCapitular, se

enriqueceel conjuntocon retablos.,.

A mediadosdel XVII, coneldesastrede la Invencibley la implicacióndel linaje

en la supuestasublevaciónde Andalucíael prestigiode los Medina-Sidoniadecae,el

monasteriove disminuirsu influenciae ingresos,hechosóloatenuadopor el privilegio

deconseguir,en 1691,unaferia francadeocho díasenelpueblode Santiponce246.

Con la invasiónnapoleónicayen 1835 la Desamortización,el monasteriocaeen

francaruina. Despuésde largospleitos acercade la propiedadentrela Casade Medina

Sidoniay el estado,el monasterio,reconocidodefinitivamentecomopropiedadseñorial

ha tenido variosusos:cárcelde mujeres,fábricade café artificial y, posteriormente,de

cerveza.En 1956 una comunidadde jerónimos procedentesdel Parral (Segovia)es

asentadaen el Monasterio creandouna pequeñahospedería,pero reagrupándoseen

Yusteen 1978antela alarmantedisminuciónde sucomunidad.

Desdeentoncesel abandonoactuóen progresióngeométricaa pesarde haber

importantesde la zona. Los acontecimientosse dispararona raíz de la predicaciónen la catedralde

Sevilla de ConstantinoPoncede la Fuentey JulianilloHernández,quetraíande GinebraNuevosTextos,

Salmosy diversaliteraturadepolémicareligiosa,

246 Sobrela concesiónde esta feria y sus beneficiosver DOMINGUEZ ORTIZ, A., “Santiponcey el

Monasteriode SanIsidorodel Campo”,ArchivoHispalense60(1977).Pp. 71-85.
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sido declaradoMonumentoArtístico Nacionalpor R. O. de 10 de Abril de 1872. En

propiedadde la FundaciónAlvarez de Toledo, firmó un convenio con la Junta de

Andalucía condestinoasuutilización como ParadorNacionalenla Expode Sevilladel

92; paraello se inició su rehabilitaciónen 1989, paralizándoselas obrasen 1991 por

falta de recursoseconómicos247.

B)-DESCRIPCIÓN

Nos dice el embajadorNavagerode suvistaal monasteriode San Isidoro poca

cosa248: “Pasadala Cartuja, á una legua á poco más de Sevilla, hay otro bellísimo

monasteriollamadoSan Isidro, dondedicenque estabaantiguamenteSevilla;pero no

es cierto, porqueSevilla siempreestuvodondeestá.Comohe dicho, el monasterioes

muy bello, pero másbellasson las grandesminasque aquíson, entrelas cualeshay un

anfiteatro...”

Sin embargo,el monasteriode SanIsidorodel Campoestemade descripciónde

muchos autores,españolesy extranjeros,y en gran parte debido a las pinturas que

ornamentansusdependencias.

El edificio nace como unaorganizaciónmonacalcon todas las dependencias

necesariaspara el doble desarrollo de una vida religiosa y de autoexplotación

económica. Su aspectofortificado con cubiertasplanas,aterrazadaspara un rápido

desplazamientode tropas,y merlonesde defensa,es la consecuenciade su temprana

edificación respecto a la reciente conquista de Sevilla y su alfoz. Su carácter

heterogéneovienedadopor las distintasconstruccionesdedistintostiempos.

Sunúcleoprincipal sedisponeen tomo aun patio o claustro,hoy dedosalturas

aunqueen origen no debió disponermás que de la baja, al que abren las distintas

247 Sobre la restauracióny lo que quedó pendiente ver RALLO GRUSS, C., “La problemática

restauraciónde la SalaCapitularen el Monasterio de San Isidoro del Campo”, VIII Congresode

ConservacióndeBienesCulturales,Valencia1990,Pp. 221-227.

248 FABIÉ A.M., Viajespor Españay Portugal, LibreríadelosBibliófilos, Madrid, 1879,p. 269.
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dependencias:Iglesiadoble249, Sacristía,SalaCapitular, distintasceldas,un vestíbulo,

el Refectorio,y la comunicacióncon otro pequeñoclaustro.Esto constituyelo que se

podríaconsiderarla zonaprivada; ademásdisponíade hospedería,graneros,almazaras,

lagar,almacenes,alberca,pozos,noria,etc

El monasteriollegó a tenercuatro claustrosque Zevallos250nos describe: “El

primero sirve para la procuración,despensay hospedería.El segundo,fundado sobre

columnasdemármol blanco...haldosasde piedrasblancasy negras...El tercerclaustro

queescuadrilongode fabricaantigua,todo de ladrillo y solo sirve parasepulturade los

Religiososy paradarentradasy salidasal refectorio,Iglesiay Sacristía,y pordondese

hacenlas procesionesclaustrales,asídediflmtos comode festividades.Por él seentra al

claustroprincipal queesel último y si estubieraacabadoesuno de los maioresquehay

en la orden...”

De esoscuatroclaustrosha desaparecidoel de materialesmáscostosos,el de

mármol.Sin embargoperdurael de la procuración,llamado “de los Evangelistas”251,el

de los enterramientos(núcleo central del monasterio, como citábamos), que se

denomina“de losMuertos” y otro inacabado,de estiloherreriano,queha tenidovarios

momentosde construccióny queexcedeen dataciónaesteestudio.

Levantadoel monasteriocon ciertapremuraen unaépocade crisis bélica, los

materialesde su edificaciónrespondena la utilización de los recursosnaturalesde la

zona. La mayoría de sus muros están construidosen tapial, a veces reforzado con

249 La primen iglesia fue levantadapor Alonso Pérezde Guzmán.De la segunda,estilísticamenteigual

salvo en altura, BAREANTES MALDONADO, P., 1857, opuscit, p. 398, nos cuentaquela levantó su

hijo JuanAlonso, parasu linaje, porquesu padredejóen sutestamentoescritoqueen la anteriorsólo se

podíanenterrarél y sumujer.

250 ZEVALLOS, F., 1866,opuscit, p. 238.

251 Sedenominaasí desdequesedió aconocerunadelas figuraspintadasquerepresentabaalevangelista

SanMateo.No se conocelaposibleubicaciónde estafiguraenel Claustro,ya queno se correspondecon

el ciclo iconográficoqueexiste allí en la actualidad.Esta figura, así como la de unaMaria Magdalena,

fueron recuperadaspor el Estadoen el siglo pasadotras requisárselasal cónsul inglés que las había

arrancadoy pretendíallevárselas.
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ladrillo. Sólo en zonasde cierta importancia(ábsidesde las iglesias,cercosde puertas

porejemplo)seutiliza lapiedra,de importaciónparaestazona.Estospobresmateriales,

y el hechode tenersuscimientosen unazonade rellenode lacuencadel Guadalquiviry

bajo la loma de terrenosedimentarioy deslizanteque se denominael Aljarafe, llevana

la consecuenciaque el monasterio presentagraves problemas estructuralesde

mantenimiento.

Respectoa su ornamentaciónesúnica, por la gran extensiónque presentaen

distintas zonas de sus dependencias,por lo que nos puededar una idea bastante

completadel programadecorativogeneraldeun monasteriobajo-medieval,donde

sehaconservadotodoensulugaroriginal.

Existen pinturas en varios ámbitos, que iremos describiendo en detalle,

siguiendoun ordencronológico:

Refectorio: Situadaen el ala oestedel claustrode los Muertos, toda la sala

estuvoornamentada.De cubiertade crucería,sus nervios y plementosdebieronestar

pintadoscon decoraciónque realzabalas composicióndividida en zonastriangulares.

Paraello, condiversostonosde azules,ocrescon claro-oscuroimitandounaescociaen

relieve, y verde para las hojasde yedraenroscadasen un eje, se va remarcandoesas

zonascentralesde los plementosdondesólo sedesarrollaunafingida fábricade sillares.

La decoración,muy destruidaporhundimientode tejado,fue prácticamenterepintadao

rehecha,segúnlas zonas,enla restauraciónde mediadosde estesiglo252,siguiendotanto

los restosque quedabancomolos que sedistinguíanen las bóvedasde la Sacristía,Sala

Capitular,y ángulonoroestedel Claustrodelos Muertos.

Las paredesestánornamentadascon un despiecede sillares,de simple línea

negrasobreel mortero de fondo. Estasimple decoraciónsolamenteseenriquececon

motivo floral gótico en las embocadurasde puertasy ventanas.En el paramentode los

252 existedocumentaciónenel Archivo del Ministerio de Cultura,hoy enAlcalá de Henares,sobrevarias

intervencionesen el monasteriode Félix Hernández(1944, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962) y Rafael

Manzano (1963, 1964, 1967, 1969, 1970, 1973). En esa documentaciónnuncase detalla dóndese

interviene,cómo se intervieney con qué. Por ello nos resultaimposible precisarquiény cuándose

realizóestareconstrucciónpictórica.
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pies y en un lugar alto, aún sepuedenapreciardosescudosheráldicosde los Medina-

Sidoniay los Mendozade la Vega, esdecir,correspondientesa D. Enriquede Guzmán,

segundoDuquede Medinay sumujerLeonorde Mendoza253.

Pero lo más importantees el gran paneldel testeroque representauna Santa

Cena(6,30x 3,80 ms), y quepareceanterioral restode ladecoración:

La composiciónesmuy arcaizante,reflejaunamonumentalidad“giottesca” que

nos da sensaciónde rigidez con las figurasde los Apóstolesen un mismo píano,a la

mismaalturasus cabezas,sus nimbos,el respaldode sus sillones.Unicamentela figura

de Judassedisponea otro nivel, delantede la mesa254,y Cristo presentauna mayor

alturay su sitial tiene un respaldoporencimadel nivel de los demásEstaperduración

de laperspectivajerárquicamedievaldistingueestaobradesusparalelasitalianas.

Las líneas de perspectivafrontal, son totalmentehorizontalesy paralelas.Se

marcael espaciopor medio de la superficie abatidade la mesadondese disponeel

banquetey por las figuras queseencuentransituadasdelantede ella: Judasy unamesa

auxiliar. La escenaseconstruyeconunpunto de vistabajo que, al mantenersela obra

“in situ”, coincide con la miradadel espectador.Es de destacarsobretodo la gran

horizontalidadde todala obra,rota, intencionadamente,poresafigura del traidorJudas.

Esadisposiciónde Judasdelantede la mesa,perturbadorde la armonía,es la utilizada

en la composiciónde la SantaCrocede Florencia,obrade TaddeoGaddi255.

El pintor ha suprimidotodareferenciaespacial,organizandouna composición

cenada,logradaen gran partepor dos elementos,su simetríay la dirección de las

253 SegúnMatute y Gaviria, que nos cita el Memorial del Monasterioeste señor(1468-1492)mandó

pintarel Refectorioy la SalaCapitular(MATUTE Y GAVIRJA, J., BosquejodeItálica, Sevilla 1827, p.

167): Al relatar el enterramientode DonEnriquedeGuzmánen San Isidoro nosdice“Cuyo capítuloy

refectoriohabíamandadopintar”.

254 Estadisposiciónya apareceenel Arca de sanFelicesy enun Díptico gótico demarfil que seconserva

enel MuseoArqueológicoNacional(Madrid) delsiglo XIV.

~“ La semejanzano se limita a ese detalle, también las figuras son parecidas,sus barbaspartidas

correspondencomolasde SanIsidoro a lamodadeaqueltiempo.
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miradas.

No hay un estudioconectode la luz, cometiendograndeserrorescomo pudiera

ser suprimir las sombrasarrojadasde los objetossobreel mantel. Pero si hay una

intencionalidadde claro oscuroy lucesy sombrasen cadaobjetoo figuraporseparado,

utilizando un sistemade trabajo que se califica de “aditivo”. Se optasiemprepor una

mismaconvención,la luz a la izquierda,la sombraa la derecha,siemprecon la misma

intensidad,lo queda un resultadomonótonoy excesivamenteequilibrado.

Destacala granmanchablancadelmantelquesirve de división ala composición

general.El resto escoloristacon abundanciade rojos almagre,ocresy verdes,en este

orden. El artista muestra preocupaciónpor el dibujo, todas las figuras están

contorneadasporunalíneanegra256.

El doradosólo seutiliza en algunasocasionesespeciales,para los nimbosy el

cáliz,conun caráctersimbólico.

El temaesel característicorepresentadoen los Refectoriosde los monasterios,

ademásde buscarel aspectoreligioso del Nuevo Testamentode la Santa Cena, es

ocasiónde realizarun bodegóncon sumo detallismo,e incluso con cierto cariñohacia

cadaobjetorepresentado.Siguiendola iconografiaitalianaqueutilizara Leonardoensu

Cenacolo,los Apóstolesno sereúnenen tomoa unamesa,ni utilizan lechosromanos

paracomer,sino quesedisponen,comoenun granescenariofrenteal espectadordetrás

de la mesasentadosy erguidos.En estecasoconcreto,además.setratadeunassillasde

alto respaldocorridocomo si de unaSalaCapitularsetratara.

Enla obrasenospresentansimultáneamentetresmomentosdistintosde la Santa

Cenasimultáneamente:por un lado, Jesucristoestá instaurandoel sacramentode la

Eucaristía,porello tienela manoderechaenactitudde bendecir,y en la izquierda,no ya

la copaconel vino y el pan,sino directamentela SagradaHostia.A sulado,SanJuanse

recuestacariñosamentesobreél, movimientorelacionadoconel gestode Judasde meter

la manoen el plato que nos recuerdael episodiodel anunciopor partede Cristo de la

existenciade un traidorentreel grupo.

En los Evangelios,los cuatroEvangelistascoincidenal narramosesteepisodio

256 excesivamentetoscaen la actualidad,en parte debido a una intervenciónde “refuerzo’ de líneas,

posteriora la ejecuciónde laobra.Realizadoconanilinasha llegadoa teñir losmorteros
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de la traición de Judas,temapreferido en la pinturamedieval,siendo Lucasel quelo

relacionacon el momentode la preguntadel discípulo amadoal recostarsesobre el

Maestro.En cambioJuanno nosnombrala instituciónde la Eucaristía.Estetema,enel

que la pinturade SanIsidoropodríaserexcepcionalmenteadelantadaparasutiempo(ni

siquierasusparalelositalianos, inclusoLeonardoen suCenácolo,lo tratan),se impone

con fuerza a partir del Concilio de Trento cuestionandolos detallesque rodearonal

suceso:qué se comió, cuándo tuvo lugar realmenteesta Cena, si se comió anteso

despuésde la instauracióneucarística,etc257.

Pararesolverla primeracuestiónsólo es posible acudir al ritual de la Pascua

judía258, dondese nos precisala costumbrede tomar el cordero pascualcon hierbas

amargascomoparalelode los padecimientosdel pueblode Israel en sumarchapor el

desierto.Precisamenteen estaobra de San Isidoro la única comidaque hay sobrela

mesaes,ademásdel corderoy el pan, dosbandejascon verduras.Y algunasnaranjasy

limones, que si por el Hieroglyphica de Piero Valeriano significan misericordiay

piedad,segúnPérezLozano259introduce en la pintura andaluzacomo motivos de la

SantaCenaPablode Céspedesensu obrade 1580 (¿nonos encontramosanteun claro

precedenteen lamismazona?).

Hay que destacarel trabajo minucioso de la orla del mantel donde aparecen

motivosdecorativosmudéjaresy una decoraciónquerecuerdaformas esterotipadasde

escrituracúfica, lo que noshabladel fuerteprocesode aculturaciónde los mudéjares

andaluces.

Todo el conjunto estabadelimitado por un marco fingido, pintado a basede

cenefascon motivos esquemáticosaplantillados y puntas de diamante,que en la

257 Otra obra hispana,de fmalesdel siglo XV presentaestamisma escena,es la de la Iglesiade San

Esteban,en Burgos.De composiciónmuy similar (mesaabatida,isocefalia)larigidez sevaperdiendopor

la falta de simetríaentrelos objetosde la mesay ladisposicióndelos Apóstolesen los extremos).

258 Cap 12, libro Exódoy 23 Levítico.

259 PÉREZ LOZANO, M., Variantes iconográficas de la Última Cena en la pintura andaluza

postridentina’,en CuadernosdeArte e iconografla4 (1989),Pp. 68-74.
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actualidadsólo se puedever parcialmentey que enlazaesta pintura con la de los

claustros.En épocabarrocase le adicionó un gruesomarco de fábrica en forma de

moldurapolicromadaquelo oculta.

El patio de los Evangelistasesun pequeñoclaustrocon tres alastechadasy la

cuartamedianerade la iglesia. Parecequelapuertaoriginal de éstaseabríaa estepatio,

por lo que oficiaría de vestíbulo o lugar de acogidapública para las comitivas que

acompañarana los señoresde Niebla a suúltima morada,sin necesidadde perturbarla

paz del monasterioy sus dependenciasde clausura.Entre ambosclaustrosexisteuna

puertade comunicaciónconportadadel XIV, encimade ella campeael escudode los

Guzmanes:doscalderosde los quesalendossierpes’60.

Comprenderesteuso del patio como umbral de la muerte utilizado por los

nobles,esfundamentalparaentenderla iconografiade suornamentación,suprograma,

unitario para todo el ambiente, se basa en el “Carpe die”, teniendo como

introductoresa la meditaciónsobreestemundoy el más allá a dos noblessantosy

mártires: Santa Catalina de Alejandría y San Sebastián, de linaje ilustre,

representacionesmuypopularesapartir del siglo XIV.

Su tema principal, la reflexión sobre lo efimero de este mundo, de sus

esplendoresy signosexternos,seve plasmadoen los dosconjuntosde ornamentación

bien definidos,el zócaloalto, decoradoa partir de un banco corrido de fábrica, y la

decoracióncentraldel paramentoprincipal, el ala meridional,dividida en dospor un

granarco.

De estasornamentacionesa mediaalturasólo seconserva,y en mal estado,la

26~ Los calderos en un escudo medieval podían representara cualquier casa noble que fuera lo

suficientementepoderosacomoparapoderalimentartropasen caso de enfrentamientosbélicos.Así lo

llevan los Lara, Pacheco,Aza, Daza, Herrera,Biedmay otros. Sobre las amiasde los Guzmány la

historiadel fundadorde la dinastíaver ARGOTEDE MOLINA, C., NoblezadeAndalucía,(1866) 1957,

Pp. 332-340.Para MATUTE Y GAVIRJA; J., 1827, opuscit, p. 155 del caldero sale una sierpesin

lengua“la sierpesin lenguaaludea la muerteque en Africa dió a una sierpe(D. Alonso el Fundador),

quehalló enun bosquepeleandoconun leónal cualsocorrió”

C. RALLO: Pintura muralenCastilla 515



del lado izquierdo:en ella se ve un gran árbolquehaceel oficio de mástilde un barco261

que semuevea merceddel viento. En las raícesdel árbol, dos rataslas estánroyendo,

son la enfermedady la muerte.En la copadel árbol, dos filas de personajessentados

estánindiferentesa los acontecimientos,sin darsecuentade que suprecarioequilibrio,

de que su vida dependede la raíz del árbol, de los movimientos del barco, de los

vientos...Por los objetosquecoronansus cabezasconocemosquesetratade personajes

importantes,seven coronasy tiaras.El conjuntode] árboly el barcosecierra condos

figuras, unángely un esqueletoquesostienensendasfilacterias.

El tema, aunque no muy común, no es único, es representativodel

expresionismoalemánde la segundamitad del siglo XV, se conoceen grabadosde

procedenciade laEuropaNórdica262.

La decoraciónsobreel bancocorrido, de 1,15 m de altura, secoronapor un

motivo epigráfico (imposiblede leeren la actualidad)y sobreél unacornisaconcanes

y ventanasde arcosde medio punto, rematadacon merlonescúbicos.Estoselementos

dearquitecturafingida los volveremosaencontrarenZafra,la Rábida,Guadalupey la

CasaMudéjar de Córdoba263.Por su parte inferior una franja con cartuchosde color

almagrecierrael conjunto.

En sentidovertical, el zócalo se divide en distintospaneles’”, dondealternan

261 En estecaso,unacocamediterránea.

262 Porejemplo, semejantetemaestárepresentadoenel grabadopublicadoporAinauden “Ars Hispaniae

XVIII” (p.246) y que seconservaenla BibliotecaNacional, atribuido al “maestrode lasBanderolas”262.

Acompaflandoa la ruedadela fortunatambiénlo podemosver en “Mementomon , del mismo autor,en

la Bibliotecade Stuttgart,aquí el esqueletode la muertesedivierte disparandoflechashacialas figuras

queseencuentranenel árbol.

263 SegúnVELÁZQUEZ BOSCO,La Rábida1914,p. 117,estasménsulaso canecillosya seencuentran

en Ja Iglesia de San Demetriode Tesalónica..En realidad,la representaciónde motivos arquitectonicos

comorecursodcorativoesuna prácticamuy extendidaenel mundoantiguomediterráneoy en el mundo

orientalomeya,alcanzandoun gran augeen Constantinoplaenlos siglos IX y X. Podemoscitar ejemplos

célebres,desdela Mezquitade Damascohastalas asturianasdeSantullanodePrados(Oviedo).

C. RALLO: Pinturamuralen Castilla 516



figurasy escenas,con temasherádicos,y ornanientaciónbispanomudéjar.

Las escenasy figurassedisponende manerasimétrica.En el paramentocentral,

centrala composiciónel conjuntode SanJerónimorodeadode monjes.Un emisarioen

segundoplano nos recuerdauna tradición oral: la comunidadcristiana de Itálica

manteníacorrespondenciadirectacon el santo eremita. San Jerónimo, con un libro

abierto entre sus manos,quizásla Biblia263, estáejerciendosu labor doctrinal, como

representaciónde unade las actividadespropiasdeestaOrden;simultáneamentedictaa

uno de sus colaboradoreslas reglasde aquella.Los personajescentralesllevanel hábito

de un solo color, el de los “observantes”2~,rama que ocupó el monasterio.El fin

propagandísticodeestapinturaesmanifiesto.

A los dos ladosexistendos rosetonesqueenmarcandasescudos,uno deellos

con los dos calderosde los Pérezde Guzmán,el otro con la divisa personalde D.

EnriquePérezde Guzmán(1375-1436),doscalamares267.

2M Tambiénestadivisión en panelesvienede] mundoclásico, desdelos frescosde Pompeyahastaotros

máscercanoscomolos halladosen laVilla de Murias de Beloño,en Cenero(Gijón) de los siglos 11-1V d.

C. Estamanerade componerconuna división de espacios,que simplifica el trabajo,seva a practicaren

decoracionesgóticas(Capilla de San Antón en la Catedralvieja de Salamanca,decoracióndelcoro bajo

de las Clarasen la mismaciudad)y perduraráen el Renacimiento(techode la Capilla Sixtina). El gran

rompimientodel espacioseexperimentaráenelJuicio Final de Miguel Angel.

26$ Él fue el autorde la Vulgata,la traducciónqueconsideróortodoxaTrento.

264 Esteúnico color queprevaleceen estaescenahaequivocadoavariosautoresdescribiéndolacomouna

“grisall&’, apesarde quetienedistintoscolores,porejemplo,GUERREROLOVILLO, J., Sevilla: Guías

artísticasde España, Barcelona1962, p. 206. TambiénMERIDIANO HERNÁNDEZ, J. M La pintura

trecentistaenAndalucig Sevilla1987-88,p. 454 (tesisdoctoral,sinpublicar).

267 BARRANTES MALDONADO, 1’., 1857, opuscit, t. X, p. l0”..traia por divisa el condede Niebla

unos pescadosque se llaman calamaroscomo si dixera “conviene amaros”e en otras partesun solo

pescadode estosque se llaman calamar,e una letra que decía “a tal señora” que todo junto dezia

“calamara tal señora”y estadivisatraxo estecondetodos los díasque vivió e aunparescepuestaen un

quartoquel hizoen el monesteriode Santisidrode Sevilla”. Del mismo modo seexpresaen la p. 56 del

citado volumen,cuandohablade la venidade los jerónimos:“E diólestodala dotequela casateníacon

lo acrescentadoenella e con lacargadelas misasy otrascosasconquelateníanlos bernardos,e hizo un
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Variasfiguras másserepresentanen el paramentocorrespondiendoa los cuatro

padresde la Iglesiaque andanmajestuosamenteen comitiva haciael eje central,San

Agustín, San Ambrosio, San Gregorio y San Isidoro. Dos figuras más custodianla

puertade accesoal restodel monasterio,son los dos santosdiáconos,SanLorenzo268y

San Esteban,y otrasdos seencuentranemplazadosen el pilar ochavadoque seabre

sobreel patio,introduciendoa los visitantes,SantaCatalina?69y SanSebastián270.

Del resto de la decoraciónfigurada,sin que podamosya realizaruna lectura

coherentequedanotrasfiguras: santaPaula(santajerónima)y los citadosSanMateo y

María Magdalena,arrancadosy depositadosen el Museoarqueológicode Sevilla. Los

rostrosdecasitodos estospersonajesfrieron acuchilladosenel asaltoqueen 1868sufrió

el monasterio(salvo las figuras del Museo)y rehechos,al fresco y con ciertacalidaden

algúnmomentode estesiglo271.

Realizadasestaspinturascon claro acentopropagandísticode la Orden,fueron

quarto en la casa,dondeaun hoy se pares9een aquellaobra su divisa, que como ya dixe eran unos

pescadosllamadoscalamaros,comosi dixese“convieneamaros”.

268 EstafiguraesrelacionadaporFERNÁNDEZCASANOVA, A., Catálogomonumentaldelaprovincia

deSevilla, inédito CSIC (sin fecha)t.I, p14I conla Miniaturadel folio j0 del Libro de coro n0 89 de la

Catedral,atribuyendolaspinturasmuralesaDiegoLópez,maestrode los pintoresdelAlcázar.

269 EstasantaCatalinaesmuy semejantea la quese encuentraen el Museo sanPío V de Valenciay su

atribución,anónima,sedenomina“MaestrodeAltura”.

270 La vestimentadelsanto,de jubóncortoy calzasdedoscolorescorrespondea lamitaddel siglo XV.

271 Durantela restauraciónefectuadano sehan eliminado estasreconstruccionesfaciales,por considerar

queestetipo de intervención,en casodereconstruccionesdeuna ciertacalidad,esdestructivay no aporta

nada,al contrario.Por otro lado, no contábamoscondocumentaciónparapoderrehaceresascarasen un

sentidomásfidedigno;ademáslas rehechasguardanunaciertasemejanzacon la únicano destruida,la de

la santaconservadaen el MuseoArqueológicode Sevilla. El San Mateo, excesivamenterepintado,no

sirve comobasede comparación.
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encaladas272como las del resto del monasteriopor razonesde índole religioso-política

cuando se ve cuestionadala heterodoxiade sus moradores.Más adelantefueron

descubiertas,protegidasy copiadas273.

La disposiciónde rosetonesentrefiguras de estadecoraciónno esnueva,se

puederelacionarconla quepresentaunapequeñaarquetamusulmanade maderaque se

encuentraen el museoarqueológicode Moura”4 : Se tratade unaornamentación,datada

antes de la caídadel territorio a manos cristianasen 1232 y atribuida a un taller

granadino,consistenteen una laceria cerrada,de fonna estrelladade ocho puntas, a

cuyosladosestánsituadospersonajeshumanos.

Este tipo de rosetonesde entrelazos,cuya fuenteesclaramentemusulmana,

estápresenteen la decoraciónen cuerode distintosCoranes(Valenciade Don Juan,El

Cairo,o el conservadoenEl Escorialconel número1665)),enel propioPendónde las

Navas273y en la decoraciónde la bóvedade la Torre de los Picos (ya comentadaen la

SegundaPartede estatesis)con anillos circularesque recuerdanel nudo almohadey lo

entrelazancon la franjaperimetral.Estosrosetonesaparecenen el palaciode Altamira,

palacio de Mañara(ambosen Sevilla), castillo de Rota, iglesia de SantaClara de

Córdoba,castillo de Villalba de Barros), y ya transformadosal gótico en la Sala

Capitular de Guadalupe.Como ejemploúnico de estetipo de decoraciónen Aragón,

272 GESTOSOY PÉREZ,J., en Guía artística deSevilla, 1886, p. 189 noscuenta“en cuyosmuroshan

aparecido,bajomúltiplescapasdecal,restosdepinturasmuralesinteresantisimas..”.

273 BOUTELOU, C., “Pinturasmuralesen el Monasteriode San Isidoro del Campo”,en MuseoEspañol

de Antiguedades,t. II, Pp. 45-128,nos dice :“La Academiay la Comisiónde Monumentosdespuésde

muchas instancias,consiguieronla cantidadsuficiente para hacer unas puertasde maderacon sus

correspondientesllaves,quepreservenlos frescosde su destrucción.En estoal menossehaconseguido

que no desaparezcandel todo. La Academiade Bellas Artes, por iniciativa del que suscribehicieron

copiasde las pinturasconcalcospor los alumnosMattoni y Garcia...”Hoyestoslienzosseguardanen el

Museode BellasArtes de Sevilla.

274 ReproducidaenMACIAS. 5., “Moura naBaixaIdadeMedia” Arqueologíamedieval2, (1993).p 47.

275 probablementeseria la banderade Yusuf 1 o MuhammadV (PAVÓN MALDONADO, B., “Arte,

símboloy emblemasdela Espaflamusulmana”,AI-Qantara6(1985)p. 448).
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contamoscon la de la bóvedacentralque seconservapor encimade la actualde la Seo

zaragozana“...totalmente pintada con motivos arquitectónicos simulando óculos

lobuladoscomoconmotivosvegetalesde cardinas...”276.

Las figuras estánsituadassobre un fondo de brocado277en tonos rojizos y

dibujo en negro. Se ha utilizado el claro.oscuropara dar volumen a las figuras,

obteniendoun carácterescultórico que se acentúapor el recursode colocar algún

elementotijera de] enniarcamiento(como e] león de san Jerónimo, el pié de san

Sebastiáno la espadaque terminacon la cabezadel rey, supadre,ensantaCatalina218),

utilizado porAndreadel Castagnoenel retratode Pippo Spanoen la seriede “Hombres

y mujeresilustres” en la Villa della Legnaia(hoy en el Museo de los Uffizi). Si ese

rasgo pudieraanticiparalgunacaracterísticade libertad renacentista,sin embargoel

fondo debrocado(contrapuestoalde imitación de mármolesdel ftescode Castagno)y

el tratamientoaúnmuyplanode las figurascorrespondenaun góticointernacional279.

Entre los panelesde figuras seextiendenotros con decoracionesgeométricas

276 BORRAS, G., Arte mudéjar aragonés,Zaragoza1985, p. 469. Esas pinturas,descubiertasen las

recientesobrasde restauracióndela Seohanquedadonuevamenteinaccesibles.

277 El gustopor el fondode simulaciónde brocadoses muy español.Así lo manifiestaPOST, R., 1930,

opuscd, p. 296. Apareceen distintaspinturasde caballetey mural de la mismaépoca(por ejemploen la

firmada por Nadalesen Alcalá del Río, por citar algo próximo). En estemonumentoapareceen el

Claustrode losEvangelistasy enla SantaCena.

278 Aunqueestacabendel rey estáperdidaen la actualidad,sepuedereconocercomotal en la fotografla

existenteen el Archivo Mas,hoy Instituto Amatiler de Arte Hispánico (Barcelona),n0 de registro C-

83078, de 1935.Estapérdidapuedejustificarsedesdeun puntode vista técnicosi observamoscómose

hizoel leónqueestáa los pies deSanJerónimo:sepicó no muy profundamenteel morterosubyacentey

se agregóotra fina capade morterodondesepintó al frescoestafigura, comoun añadidorealizadoa]

fmal de la decoración,por lo que es fácil desprenderseya de maneranatural, ya para un arranque

intencionadoduranteel tiempoen queestuvoabandonadoel monasterio(el propio leónde sanJerónimo

carecede unapartequeparecehabersido arrancada).

279 Paradificultar la dataciónde la pinturamuralandaluza,las fórmulasartísticasaparecenmuchasveces

con carácterretardatario.GUDIOL, J., Pinturagótica, ArsHispaniae,t LX 1955, p. 192 lo definecomo

“pinturaandaluza...repeticióndefórmulas”.
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repetidas,de diversosmotivos:

-entrelazodeestrellaoctogonalcon unaflor de ochopétalosensuinterior, que

se puedeconstatartambiénen la SalaCapitulardel monasteriode Guadalupe;muy

perdido y deteriorado,sin e] motivo floral central; en el palacio de Mallan; en el

castillo de Zafra y en la franja decorativadel mantel del Refectorio del propio

monasteriode sanIsidorodel Campo,

-lacerías de cinta blanca, formando en su entrecrucedistintos elementos

semejantesa aliceres (presenteen SantaClara de Córdoba,San Pablo también de

Córdoba,Rota, laRábida),siendosuantecedentela decoraciónmusulmanade la bóveda

de la Torre de los Picos enlaAlhambragranadina),

-sebkacon una hoja en su interior (motivo igual encontramosenZafra, Santa

Clara de Córdoba, la Rábida, Rota). La iniciación de este motivo, considerado

tradicionalmenteislámicoya que los almohadesmuestranclarapreferenciahaciaél, la

encontramosya enzócalosclásicoscomo la de la Villa de Casale(Sicilia) y se recoge

en la tradiciónhispánicaendecoraciónmuralasturianade Valdediós280.

-cuadradosituado entre alfardones,motivo de provenienciaclásica muy

comúnenlas solerías.Si ya lo podemosencontraren distintosmosaicosromanos(como

en la Villa de Casale),estápresenteen la ornamentaciónesculpidaenpiedrade la placa

visigodade Cabezade Griego (Segóbriga)y en el CódiceAlbelda del 976281. Especial

éxito tuvo en las decoracionesmuralesasturianas,apareceen las capillaslateralesde

Santullanode Prados,en la bóveda de San Miguel de Lillo, en San Salvador de

Valdediósy en SanSalvadordePriesca.

En cuanto a paralelos musulmanes, extremadamenteinteresante es la

comparacióndeestoszócaloscon los de la segundamitaddel siglo Xl encontradosen

Nishapur, ciudadde Irán: La composicióncon división en panelesverticaleses la

misma,en ellos apareceel temade sebka,otros de temascircularesy el de alfardones

280 ReproducidaenSCHLUNK, H., BERENGUER,M., La pintura mural asturianade lossiglosay x,

Oviedo, 1991,p. 172.

281 Monasteriode El Escorial,folio 142 r.
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alrededordeuncuadradocentral282.

Claustrode los Muertos:Elementocentralde todoel monasterio,nospresenta

unadecoracióninvasoraque se manifiestaen los antepechosque separanlas alasde la

zonadescubierta(con fábricade ladrillo fingida), en los pilaresochavadosy enel alto

zócalo que rodeatodo su perímetro,incluso en la habitaciónque ft¡ncionaba como

entrada directa a este claustro desde el exterior. Solamenteen el ala norte esta

decoraciónha desaparecido,siendo sustituidaen tiemposposterioresporun zócalo de

azulejode cuerdaseca~.

Los elementospictóricos que componenel zócalo o arrimadero son muy

semejantesa los del Claustrode los Evangelistas,aunquemássimplesy repetitivos,sin

ningunaescenafigurada.Los panelesvan alternandomotivosde entrelazo (tondoso

rosetonesy otrosrellenosde cintasentrelazadas)de tonos planos,con otrosde cardinas

góticascon claroscuropara dar volumena sus hojas,muchasvecesen composición

simétrica.Estánseparadospor franja de motivo aplantilladode negrosobreamarillo,

conpuntasde diamanteen las esquinas.

Se rematapor unas curiosasarquitecturasde torrecillas redondas,y en su

partebaja,que arrancadesdela solería,un motivo de casastrazadoa partir de dibujo

preparatorioortogonal.Estemotivo, dondesefinge mediantedistintos coloreso tonos

unaperspectivafalsadel cuadradocentral, adornadocomo en estecasoconelementos

de unaviviendao no, esun motivo clásicomuy utilizado enestetiempo284.

282 WILKINSON, CH., Nishapur,someearly islamiebuildingsand their decoration.NuevaYork, 1987,

p.l9l63.Estaciudad,que alcanzasu apogeocon los seljúcidasa partir de 1037, esdestruidapor los

mongolesen 1221, toquenosdaunafechatope dedatación.

283 En la restauraciónefectuadaen los años1989-91 bajo mi dirección,pudimosdescubrirquebajo ese

zócalo d azulejosse conservabanrestosde lamismapinturamuralque en el restode losparamentos.En

esemismomomentosedescubriótambiénla decoraciónde la habitaciónde entradabajo un empapelado

y un encalado.Por los restosdel suelo, sepudo constatarel arranquede baquetonesde la puertade

entradacorrespondientesal mismomomentoqueel restode las puertasdel monasterio.

284 ParaVELÁZQUEZ BOSCO,R., (La Rábida 1914,. P. 118), estemotivo que apareceen el friso de
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Especialatenciónmerecela decoraciónde los pilares ochavados,por ser el

único ejemplo de decoraciónen estalocalizaciónconocido.Sigue el mismo esquema

queel resto.

Otro tipo de decoraciónpictóricaparietalpodemosencontraren esteClaustroen

la paredcontiguaa la iglesia, sobreel zócalode azulejosy destruidaen partepor la

inclusión de una puertabarrocahacia esa dependencia,seguramentemayor que la

primitiva.

Su composiciónes simétrica: Se cierra por dos escudos:uno de los Guzmán

orladode leonesy castillos(ya escudode los Medinasidonia)y otro de los Figueroa

(cincohojasde Higuera),lo quepareceindicarque fue mandadopintarporel sefior que

llevabaestosdosapellidos,D. JuanAlonsodeGuzmán(1436-1468),hijo de Teresade

Figueroay de EnriquedeGuzmány Castilla285.

A su lado, dos representacionesfiguradas:San Miguel Arcángel pesandolas

almasy el demonioa suspies286,temamuy propioparaun Claustrode enterramientosy

un SanJerónimomuy mal conservado.

La escenaprincipal, de la que se conservamenosde la mitad, representala

Anunciación.Tantoen estasfiguras (plieguesdel manto)como en la del Arcángel ya

azulejosde la Plantaalta de los Alcázaresde Sevilla y la Casade Pilatos,apareceya en laarquitectura

persa,mosaicodeNimes y en el artechino.Es comúnen mosaicosromanos,comoen los de la Villa de

Casale(Sicilia) así comoen motivospictóricos parietales,por ejemplo en la Casade los Grifones del

PalatinoRomano(siglo 19, representadaenArchitecturespeintesentromped’oeil, París1992

También se encuentraen otros monumentoscoetáneoscon San Isidoro, como las capillas

absidalesdelmonasteriocisterciensede SantaMaríade Huertadondeenmarcanescudosy seenriquecen

con una zonade celosíagóticapintada,variosedificios en Portugal como la Capilla de la Catedralde

Bragay tantos otrosenGalicia, entreellos, Vilar deDonas.

285 El escudode los Guzmanesviene ensalzadopor coronade laurel, D. Juan Alonso representala

cuiminacióndelapellidoporqueesnombradoprimerDuquedeMedina-Sidonia.

286 De estaescenaseconservansólo restosdecolor, en el cielo (azul alteradoanegro)y en el demonio

(rojo), habiéndoseperdidoel restoy pudiendovislumbrarel dibujo preparatorio,espléndidoy en él, el

ralladoquemarcael sombreado.
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trasciendeunainfluenciaflamenca.Laaureolade la Virgen estárealizadacon relieve

Pacheconombraestaescenaatribuyéndolaa JuanSánchezde Castro,y en efecto,aúnse

conservasufirma288.

Aunquela cubiertageneraldel claustroesun alfarje de maderacuyapolicromía

ha prácticamentedesaparecido,el ángulo nororiental,dondeseubicó el enterramiento

de JuanAlonso de Guzmány sumujer, primerDuque de Medinasidonia,en 1468289,

presentauna decoraciónen sus bóvedasque se correspondecon la del Refectorio:

paramentoscon despiecefingido de sillares, realce de nervios y zonas triangulares

mediantecolores donde predominanlos azulesy grises, que simulan baquetonesy

motivos vegetalesde cardinas. Si la sala del refectorio fue decoradagracias al

mecenazgodesuhijo D. Enrique(1468-1492),eslógico quedurantesuetapasedecore

estelugar.

SalaCapitular

Esta dependenciaconstituíacon la Sacristíael ala estedel claustro de los

287 GUDIOL, J., Pintura gótica, Ars Hispaniae~, 1955, p. 196, nos comentaque “... persistenlas

goftadasdelas aureolashastalasobrasdel s. XV muy avanzado”.

288 PACHECO, F., Arte de la Pintura, t. II, 1956, p. 174. Del pintor JuanSánchezde Castro,tratadopor

distintos especialistas(Angulo. Valdivieso, Pareja,entre otros), conocemosvarias de sus obrassobre

tabla,ningunade pinturamural, aunquetambiénejercíaesatécnica.Si éstaes de sumano,y así lo parece

por sufirma igual a la deunatablaen lacatedralde Sevilla, disminuyesu calidadante las dificultadesde

una técnicamás complicada.Sin embargo,el dibujo del Arcángel no desmerece,sedainteresantesu

comparacióncon dibujos subyacentesde obras suyas,desconocemossi se han realizado la analítica

necesariaparaconoceralguno.Existen trespintoresconel mismonombredentrodelahistoriasevillana

de pintura de estos años. Del que hacemosreferencia, que es el más conocido, tenemosnoticias

documentalesde 1454 a 1484 (ver GESTOSOY PÉREZ, J., Ensayode un diccionariode artfftcesque

florecenen Sevilla duranteel s. XIII al XVIII, 3 vol, Sevilla 1899, GESTOSOY PÉREZ, J., “Juan

Sánchez”, SS.EE.XVII (1909),Pp. 9-16; LÓPEZ VARGAS-MACHUCA, F., “Aportacionessobreel

pmtor sevillano JuanSánchezde Castro”, Laboratorio de arte 9 (1996). pp. 315-322). En el propio

monasteriode Santiponceexisteunatabla,con la Virgen entredossantas,atribuidaalmismoautor.

289 MATUTE Y GAVIRJA, J., ¡827, opuscit., p. 165.

C. RALLO PinturamuralenCastilla 524



Muertos, con cinco tramos de bóvedasde cmcería2~. Podría suponerseque estas

dependenciasestuvierandivididas en dos pisos,y sobrela SalaCapitularexistieseel

dormitoriocomunalen tiemposcistercienses,con pasodirecto a la Iglesia,como ocurre

en otros monasteriosde la misma Ordencomo SantaMaria de Huerta. Lo que sí se

conocedocumentalmenteesqueen un cierto tiemposobrela Sacristíaestuvola Librería

o Biblioteca291.

Las bóvedasde la Sacristía(dastramos)estabandecoradascon enmarcaciones

triangulares,decoraciónsemejanteala de la SalaCapitular,perofueronrepintadasyaen

el siglo XVIII, por lo que sólo se puedendescubrirpequeñosfragmentosa travésde

pérdidasde esapolicromíasuperior.Por ello, no setrataráesadecoraciónmedievalen

esteestudio.

En estaSalaCapitular existen dos ornamentacionesbajomedivales,la de sus

zócalosy la de sus bóvedas.Ocultasunay otratras la persecuciónque padecieronlos

monjesjerónimosacusadosde heterodoxiapor la Inquisición, sepensóen unanueva

ornamentaciónquecorrespondieraa los tiemposy el gustade principiosdel siglo XVII.

Así se vuelvenlos ojos haciael granejemplo de la Orden,El Escorial: setrasdosala

bóveda,ocultándosela decruceríaporotrade roscade ladrillo y yesode medio cañón,

enella sedecoracon grutescos,en anlesy oros,que enmarcanunosmotivoscentrales

al óleo de las virtudescardinales.Sobreel zócaloseextiendeotro morterode yesoy se

decoracon enmarcacionespictóricas que resaltan cuadros al óleo de parejasde

apóstoles,réplicasde Navarreteel Mudo. El bancocorrido del Capítuloesembutidoen

sitialesde maderadenogal de alto respaldo,y la salase presideporun retablobarroco

dondeseencuadraun Cristoatadoa la columna.

290 Seguramenteesacubiertano sedala original.Ante el descubrimientode unaventanitapolilobulada

conalfiz en un paramentode la Sacristía,rotapor losnerviosactuales,habríaqueimaginarunacubierta

planade madera.

29’ GESTOSOY PÉREZ,1, SevillaMonumento/yArt/st/cgSevilla 1889,t. 111, p. 585, recogeel actadel

capitulo de 1615 dondedice: “...propusonuestropadrefray Juande SanJosepha los PP.Capitularessi

quedanse tomaseun peda9ode la pie~a del Capituloparaalargar la Sacristía,quitando la Librería de

encimade ella...Vinierontodosenquesehiciese...”.
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El tiempo,la humedadquehacesaltarel yesoy el abandonotrabajana favor de

la originariadecoración,másresistente,realizadacon mejoresmaterialesy técnicas292.

Del alto zócaloquedacasienteroelparamentooestey algúnrestoaislado293.

Trasla bóvedade medio cañón,la de cruceríapermanece.Sudecoración,pesea

habersufrido filtracionesde lluvia seconservaen un tramocompleta.

En estabóveda,la decoración,repartidaen zonastriangularescon el realce de

cenefasde hojas de yedra enrolladasen vástagosy baquetonescon el centrode los

plementosfmgiendofábricade sillares,destacaporunosgrandesdragonesde cuyaboca

salenllamas ; estánalojadosen los nerviosencuya clave estátalladoel escudode los

Guzmanes,.Este tema de dragoneses recurrenteen techosdel siglo XV, y si su

interpretaciónaúnno estámuyclara, ya como criaturasinfernales,ya comoguardianes

del cielo, aparecenenmultitud de ocasionesen iglesiascastellanas294.

En el zócalo,comosi fueraunaemulaciónde la ornamentacióndel Claustrode

los Evangelistaspero conunaintencionalidadmásrica, sedisponenpanelesensentido

vertical. La composición general estámás cuidaday con gran detalle, su sentido

narrativodestacaentresuscaracterísticas.

Unos pináculosgóticos con arbotantesseparanlos distintos paneles,que se

coronanporcresterías,todo ello con tonos de gris para simular la perspectiva.Sobre

ellas, en alusión a un jardín cerrado,aparecenlas copas de los árboles, con colores

grisesy azuladosque recuerdanlas escuelasde Siena y Umbría, destacandosobreel

292 Ya en 1892, nos relata GESTOSO Y PÉREZ, J., opus cit, t. III, p. 589 :“ En Julio de 1893

desprendióseun buentrozo de la citadabóvedade yesoquecubre estasala,y entoncespudimosver la

antigua,queconservavestigiosdepinturasmurales,lascualesfestoneanlas nervaduras.”.

293 Durantela restauraciónde 1991 seefectuarondistintascatasconstatándoseque no quedamáspintura

muralmedievalquela quesepuedever enla actualidad.

294 Podemoscitar un ejemplomuy cercanoa San Isidoro, la bóvedade la capilla de San Bruno en la

Cartuja de las Cuevas.Y otro que parecela réplica de los que nos interesan,en relieve pero sin

policromía,losde la iglesiade laMagdalenaenJaén.Porsu buenaejecuciónhayquedestacarlos de las

Clarisasde Palencia,los de la iglesiadel monasteriode las Clarasen Tordesillas,los de laSacristíade

SantaClaradeMurcia, los dela criptade Burgo deOsma...
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fondode la pared.

Sin embargo,al rellenar los panelesse recurrea la fórmula mudéjar, se va

alternandoescenasde la vida de San Jerónimo2~con motivos hispanomusulamesque

¡ecuerdanlaboresartesanalesclaramente:como los de cestería,alicatados,scieda~.Si

exceptuemosestos panelesmás sencillos y de colores planos y esa composición

alternativa,estadecoraciónes plenamentegótica, constatandouna gran diferenciade

ejecuciónentre la ornamentaciónde los Claustrosy ésta de la Sala Capitular, una

variación de! gusto hacia fórmulas más europeas,menos locales, más refinadasy

detaflistas,deejccuciúnmáselaborada.

Segúncitamosen el Refectorio, y siguiendoa Matute y Gaviria, estasala la

mandódecorarD. EnriquedeGuzmán(1468-1492).

La ornamentaciónmedieval de las bóvedas y la. de los zócalos no son

concordantes,o pertenecíana distintosambientes(conun foijado intermedio),o sonel

resultadodcdistintasdatacioneso talleres,o corrcspondcna distintamanerade hacerdc

acuerdoconla diferentedistanciavisualdesdedondeseaprecian.

Sólo nos hemosdetenidoen la descripciónde la decoraciónmural medievaldel

monasterio. Existen otras ornamentacionespictóricas parietalesen el monumento,

renacentistasy barrocas,peroquehemosconsideradotraspasanelmarcodeesteestudio.

C)-PINTTJRA ITALIANA EN ANDALUCA

Mucho se haescritoacercade este ternapordistintosespecialistas,por lo que

sólo melimitaré a lo queserelacioneconSanIsidoro.

La influenciaitalianaen la pinturamuralandaluza,dela queno contamoscon

ejemplosanterioresa la segundamitaddel siglo XIV en Sevilla debidoal terremotoque
2%

sufrióestaciudaden 1356, ha sidoun hechoconstatadopordiversosautores

295 imposicióndelcapelocardenalicioal santo, la huidaa Romade SanJerónimo,el santodictandoa

los monjes.SanJerónimoy cl leóny el robode los asnos.

296~TOCUMPLIDO. M.. Pinturamedievalcordobesa,Córdoba1974,“Podemoshablarya de la
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Comoprimerejemplosecitan las queexistían297enla CatedraldeCórdobabajo

los encaladosde la Capillade Villaviciosade las queRamírezArellanodicehabervisto

sufirma: AlonsoMartínezy sufecha: 1264298.Másadelantecontamosconlas grandes

Virgenes con Niño sevillanas (la Virgen de Rocamadoren San Lorenzo; la de la

Antigua, en la catedral;la del Coral, en San Ildefonso2fl, ejemplo trecentistade la

vocaciónmarianaque tambiénsemanifiestaen las Cantigasalfonsinas3%Del mismo

momento sería la “Coronación de la Virgen” de Arcos de la Frontera (Cádiz)30’

descubiertatrasel retablomayoren 1912.

Como justificación de esa corriente italiana en el arte sevillano, distintos

especialistashan postuladopor una vinculación directa en el arte trecentistaentre

Sevilla y Toledo, y es natural siendoamboscentros de importanciaartísticaen este

tiempo,siendosusmayoresdefensoresAngulo Iñiguezy M AngelesPiquero.Diversos

nombresde artistascomoel miniaturistade la CatedralsevillanaPedrode Toledo,o el

autor de las tablasfirmadasen Castillapor JuanHispalense(museoLázaroGaldiano),

existenciade unaescuelaeminentementelocal de pinturamedievalen la Córdobadel siglo XIV en la que

destacasu fuerte italianismo”. GUDIOL, J., 1955, opus cit, p. 203 “la interacción de factores

internacionales,italianosy linealesesunaconstantedela escuelaandaluza”.

297 AhoraquedaunejemplodeunacabezamasculinaenelMuseodeBellasArtesdeCórdoba.

298 RAMÍREZ ARELLANO, R., InventarioMonumentaly Artístico de laprovinciade Córdoba, (1903),

Córdoba1982, p. 87.

299 No seríanlos únicosejemplosde estetipo de pinturas.LAGUNA PAUL, T., “Notas de pinturagótica

sevillana.El testimoniode LucasValdés”, Laboratorio deArte 10, (1997),Pp. 63-75 : “...pero un texto

de 1691 demuestracómoen estafechasubsistíantrespinturasmás, en los templosdel ConventoCasa

GrandedelCarmen,en la antiguaColegialdel Salvadory enla parroquiadeSanJulián.”.

~ Este tema,de influenciabizantina, fue introducidoen Occidentea partir del siglo XII, pero no se

impone como imagendevocionalhastael 3(1V (HERNÁNDEZ DÍAZ, J., “Estudio de la iconografla

hispalenseenlaépocafernandina”,ArchivoHispalense2 7-32 (1948),pp. 3-38).

~ PEMÁN, C., “Las pinturasde Sta M deArcos’, AEAAX, (1928),PP. 139-154.
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asílo atestiguan.

La vinculaciónde Toledodesdeel siglo XIV con Italia es incuestionable302.La

gran obra de la catedralatraíapor entonceshacia la ciudad castellanamultitud de

artistasde distintasprocedencias,atribuyéndosesin fundamentoalgunoal propio Giotto

una de las pinturasdel monumento,la “Coronaciónde la Virgen” del trasaltar,hoy

desaparecida.El desarrollode un importantefoco pictórico ligado a la catedrales el

fruto de dos promotores,los arzobisposdon PedroTenorio (1377-1399)y don Sancho

de Rojas(1415-1422).

La apariciónen la Capillade SanBlas (Toledo),precisamentecapilla funeraria

del arzobispoTenorio,de la firma (en la paredesteen la escenadel martirio de un

obispo)de “(Juan, Maestro)Rodrigezde ToledoPintor lo pinto “, dapie a la atribución

de la partebajade estapinturapor Polo Benito303 y Mayer a estepintor, mientrasla

superiorsesuponeautoríade Starnina.La estanciade ésteenToledo(documentadaen

1395~~’) proveniente de Valencia (donde estaba afincado en 1398), aunque no

completamenteciertapareceprobable303.Así el vínculo entreel arte italiano y el foco

302 Sobreel tema,ver PIQUEROLÓPEZ, M.A. Lapinturagótica toledanaanteriora 1450,Toledo1984.

303 POLO BENITO,J. Laspinturasmuralesdela Capilla deSanBlasdela CatedralPrimadade Toledo,

Toledo 1925.

»~ Recibode la Catedral,dadoa conocerpor Torroja, C., y recogidopor PIQUERO, M8 A., Influencia

italianaenla pinturagóticacastellana,H” 16 60, (1992),p. 19.

305 TORMO, E., “Gerardo Starninaen Espafla”, ESES.XVIII, (1910), pp. 82-101 y VEGUE, A.,

“GerardoStaminaenToledo”,AEAA 17 (1930),pp. 199-203.El primerorecogeladocumentaciónsobre

el pintor florentino deVasari, dondesecita que Starninafue encargadode la decoraciónde la capillade

SanJerónimoen el CarminedeFlorencia,dondefigurabaSantaPaula,SanJerónimorodeadode frailes

“algunos escribiendo,otros escuchándolo..“ Desgraciadamenteestos frescos,que tanto nos hubieran

servido por la similitud de iconograflacomo base de comparaciónestán actualmenteperdidos. Si

contamosconvariasobrasde representaciónjerónimaalgoposteriores,porejemploelretablo atribuidoa

Jorge Inglés y hoy día expuesto en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid). Las figuras

correspondenalmismogóticointernacionalquesecaracterizapor largasbarbaspartidasen losmonjes.
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toledanoquedadefinitivamenteestablecido.

No seríanecesarioqueeseinflujo italiano llegaraa Sevilla desdeToledo,existen

varias alternativas:podría provenir de Valencia30t con la que manteníaigualmente

relación comercialy donde se documentanpintores italianos avecindados,o desde

Guadalupe,conla queToledoteníaunagranrelación301.

También hay que considerarque Sevilla fue foco de intenso comercio de

explotaciónde los recursoseconómicosde la zonadesdeel tiempo de los almohadesy

continuósiéndolotras sureconquista,aumentandoentonceslos puntosde intercambio,

ya queestabacomunicadacon el mar por la desembocaduradel Guadalquiv&08. Este

intensocomercioseejerció entreSevillay distintospuntoscomerciales,entre los que

destacaronlos grandescomerciantesdel Mediterráneo,los italianos y en especial,los

genoveses309.A estetráfico intensode relacionescomercialesse correspondeun fuerte

intercambio cultural, que se reflejaría no sólo en importación de artistas, sino de

modelos.Acercadeestaposibleinfluenciadirectaitalianano debemosolvidar los viajes

~ Precisamentehemoscomentadolagran semejanzaqueexisteentre la SantaCatalinadel Patiode los

Evangelistasy ladel Maestrode Altura en Valencia.

307 Recordemosquelos maestrosEgasy Guastrabajanallí y los pintorescitadosporel P. GermánRubio

(1422,Alonsode Rueda,1476 PedroGómezdeJarandillay GonzaloCarrillo, 1446 elmaestroFelipe)se

piensatambién erantoledanos,segúnPolo Benito. Coincidentementedel último pintor nombrado,el

maestroFelipe,se hadescubiertorecientementesufuinadurantelarestauracióndel retablodela Epifanía

de SanPabloenToledo. El tratamientode las figuras(barbasflotandoal aire, rostrosserenos,cuerposde

bulto redondo)esmuy semejanteal de los Libros de Coro de la Catedralde Sevillay a las figuras del

Apostoladode la cenade SanIsidoro(ver BRUQUETAS, R~, y PRESA,M., La restauracióndel retablo

dela EpifaníaenSanPablo(Toledo),FundaciónToledo,en prensa;tambiénde lasmismasautoras“Oil

paintinglii the late middleagesin Spain”,Pain:ins techniques,Dublin 1998,pp. 77-8]). Esteretablo no

pertenecíaa esteconvento,sino,porsu iconografíaa uno masculinodemonjesjerónimos,desconocido.

308 hechoya mencionadopor Alfonso X en su CrónicaGeneral.Numerososartículossobreel temase

encuentranen Actas 1 Coloquio Hispano-italiano: Presenciaen Andalucía, siglosXlV-XVII, Sevilla

1985.

~ Entre las sepulturasdel Claustro de los Muertos del monasterioexiste una lápida en niánnol, ya

renacentista,perteneciente,precisamente,aun comerciantegenovés.
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de FrayLopede Olmedoporel nortede Italia.

El estilo de las pinturasmuralesde San Isidoro se ha encuadradodentro del

llamadoitalo-gótico310,con influenciasdel gótico internacional311, en combinacióncon

motivosde mudejarismolocal sevillano.Lo primeroque hayque teneren cuentaes que

no nos estamosrefiriendo a un sólo conjuntode pinturas,sino a varios, y que esmuy

diferenteel estilo del ArcángelSanMiguel, por ejemplo,del que podamosencontraren

las figurasdel Patiode los Evangelistaso de la Cena,o de los dragonesqueadornansus

nervios,temaexclusivamentede producciónespañolafrente a las influencias italianas,

flamencasy el componentehispano-musulmánmuy potenteenellas.

De todasestasinfluencias,su vinculacióncon la pintura italiana quizás seala

máspatente,sobretodo en las pinturasdcl patio de los Evangelistas,Refectorioy Sala

Capitular.El ambiente“se siente”italianocomo destacaBosque312,ya seaporsu técnica

(de la que hablaremos),ya por su luz, ya por el volumende sus figuras. Hastalos

rosetonesy entrelazosparecensemejarmásun trabajode cosmatescosde Palermoque

unacomposiciónmudéjar,parecela obrade un taller local dirigidapor italianos.

~ BOUTELOU, C., “Pinturasmuralesde San Isidoro del Campo”,MuseoEspañoldeAntiglaedadesII

(sin fecha),Pp. 5 1-52. ANGULO IÑIGUEZ, O., “La miniaturaen Sevilla, el Maestro de los Cipreses”

AEArqueología XI (128), p. 67 :“D. Claudio Houtelou agregóque el mismo estilo italiano y en

particulardel Giotto dominanteen Sevilla a fmes delsiglo XIV y principios del XV, seadvertíaen las

pinturasmuralesde 5. Isidoro del Campoen Santiponce”.LAMBERT, E., El arte gótico en España

1932, Pp. 166-170,las relacionacon la ramahispano-italianacomola bóvedade los Reyesen Granaday

la capillade SanBlasenToledo BOSQUE,L. de, las relacionaconAndreadelCastagno(Artisti italiani

nellaSpagnadalXíVsecoloal ReCatolici, Milán 1963, p. 142): “Gli affreschidi Santiponce:11 chiostro

o patio degíl Evangelistié ornad da affreschi del principio del XV secolo...Bisogna pensarea delle

reminiscenzadegli affreschidi Andreadel Castagnonel reifetoriodi SantaApoloniaaFirenzechedatano

intorno al 1450”.”. TambiénPIQUERO,M.A., Influencia italiana en lapintura góticacastellana,1992,

p. 27 :“..su sentidovolumétricoyel tratamientodel trono,querevelansu italianismo”.

~“ tiene elementosde importaciónde otrasinfluenciascomo laborgoñona,presenteen el atuendode la

SantaCatalina.

312 Ibidem, p. 142 “L’impressionedi cosaitaliana, suive Post,provieneforsedalIa tecnicad’affresco o

dell sensodei volumini o delle tredimensione”.
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El primeroenseñalarunainfluenciaitalianaen los Librosde Corode la Catedral

hispalense(en particular Giotto) y en las pinturas murales de San Isidoro fue

Boutelou313.La filiación de unapintura,seade caballeteo muralcon las miniaturases

lógica, aunqueno tengaque serdirectamentecon las de la Catedral.

Los modelos de los que se servían los distintos pintores proveníande las

miniaturas,Único material de transporteposible,y vía de intercambiode modelosy

modasfiera de los ámbitoslocales. Sorprendeencontrar,por ejemplo,unasfiguras de

santosmuy semejantesa los del Patio de los Evangelistasde San Isidoro en las

catacumbasde SantaÁgata en Rabat(Malta). Atribuidas a Salvo d’Antonio, pintor

italiano (quécoincidencia!) de finalesdel siglo XV314, sepresentanen distintospaneles

separadospor franjasde aplantillados(en amarillo y negro)y línearoja. Las figuras,

muy repintadasen la actualidad,presentansimilitudes con las sevillanas,las santas

recogensu manto en actitud parecidaa la de la SantaCatalina,y un obispo calza

guantes,tiara y mitra de maneraexactaa los presentesen el monasterio,suposturade

tres cuartosen actitud de avanzares la misma. ¿Correspondenal mismo autor? No

suponemostal cosa,su ejecuciónes mástoscay difieren en ciertascaracterísticas(por

ejemplo,el fondo de adamascadosaquí seconvierteen unatapiaconcopasde árboles

apareciendopor detrásque emulael jardín cerradode la SalaCapitular). Peroquizás

utilizaronlos mismosmodelos.

D)-TÉCNICA DE EJECUCIÓN

Un procesode restauraciónconlíevamuchashorasexaminandominuciosamente

una zonapictórica, lo que facilita una acumulaciónde datossignificativos. Por sus

condicionesde conservación,con lagunasen los diferentesestratosquecomponenla

pintura, se puede observarla naturalezay característicasde éstos, ratificadas por

analíticade laboratorio315.Si además,comoen el casode la intervencióndel Patiode los

~ PASSAVANT (BOUTELOU,C.,) El arte cristianoenEspaña,Sevilla 1877,pp. 173 y ss.

314 1480 se dataenCAMILLERI, Fr, y., SaintAgatha,M.S.S.P.,Malta 1993.
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Evangelistassedeberealizarun arranque,sepuedenconstatarotrosindicios

Allí el soporteestabaconstituidopor dos capasde mortero3t7: la más interior,

utilizadapara igualarlas irregularidadesdel muro de tapial,erade color pardoy aspecto
318 medíade 0,5 a0,8 cmsde

granuloso,dejandover restosvegetalesen sucomposícion
grosor.La superior,másclara, prácticamenteblanca,medía0,2 cmsde espesor.

El análisisde laboratorio,por difractometríade rayosX dió comoresultadoenel

primerestratosílice, carbonatocálcicoe hidróxido cálcico;en el segundo,lo mismo a

excepciónde la sílice.

El análisisde los pigmentosdeterminóla naturalezade éstoscomocompuestos

por tierras.Sus moléculasestabanenglobadasentreotras de carbonatocálcico,lo que

indicaqueel color ha sufridounacarbonatación.

Opticamente,la superficiesemanifestabacon un brillo satinadoen superficie,

característico de lo que los italianos llaman “stucco”, que se obtiene con el

procedimientode pulir la superficieen un cierto momentolo que le confiere,al apretar

~ Para San Isidoro fue realizadapor el equipo de J
056 Luis Pérez Rodrilguez, que trabaja en el

laboratoriodelCSIC de Sevilla

“ Fue inevitable el hacerlo para eliminar cementoen la parte traseraque estabaproduciendouna

agresiónimparablede sales.El fragmento,una vez limpio de esematerial introducidoen estesiglo, se

repusoen su lugar. Todo ello estárecogidoen RALLO, C., “Técnica de unapintura mural sevillana”,

BoletíndeArte 13-14(1993-4),pp.
49-59.

Aunque se elija estazonacomo representativa,los resultadosfueron muy parecidosen las demás,
todasellastenían,por ejemplo,dos capasdemorterodesemejanteespesora la descrita.

318 La pajamachacada,que confiere al mortero propiedadesde elasticidady amortigualos cambios

ambientales,seadicionabamuchasvecesen forma de excrementosdeganadovacuno.Algunostécnicos

piensanqueeste“truco” sólo se empleadurantela EdadMedia en el orientede Europa:MORA, P., et

alii., Conservationof Walpaintings,Londres1983,p. 1 39...”westernrenderingsdiffered from Hyzantine

renderingsin thatthey did notusuallycontainstraw or chopedorganicfibres”. En Españaes habitualen

zonasde influenciamusulmana.
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la última capade mortero,un grado dedurezay resistenciainusitado319.Este acabado

pulido,perceptibleasímismoal tacto,eraespecialmentecuidadoenla representaciónde

las figuras,tratadasconmayordelicadezatambiénen su factura.Paralograr estepulido

enla últimacapade morterosemezclabala cal conpolvode mármolen vezde arenade

río, de ahí los resultadosanalíticosanteriormentecitados320.

En las bandasde color almagrequedividían losespaciosrectangularessepodían

percibir,aunqueno siempreporel cuidadocon queestabanrealizadas,las huellasde las

“jornadas”,es decir, superposiciónlateralde dos capasde mortero,lo que indicaríauna

organizacióndel trabajoen tareasmedidaspor tiempos de labor. Así mismo se pudo

constatasla mismahuellaen el contornodealgunade las figuras, y seconfirmóqueesa

huellallegabaaincidir enel mortero interio921.

Porúltimo, sepodíanobservardistintostipos de dibujo preparatono:

a)-Duranteel arranqueseobservaronhuellasde un dibujo a almagreo “sinopía”

(porutilizar el término italiano,másdifundido), apincel o cuerda,directamentesobreel

muro de tapial,que denotaunapreviaorganizaciónde espacios.

b)-EI mismodibujo de lineascompositivas,estavez realizadoa cuerdatetUdade

color rojo, en la capasuperficialcon el morterofresco.

c)-En esa capa en los motivos repetitivos, puntos oscuros marcando los

contornos,realizadospor el método de transposiciónde diseñosllamado estarcidoo

“spolvero”conel morterofresco.

d)-Enotraszonasmásimportantescomo las figuras, dibujo superficialgrabado.

En los círculos estas líneas incisas están realizadasde manera directa con un

instrumentopunzante,en las figuras, de maneraindirecta (grabadode bordesromos),

resultadode trasponerel diseñode un papelala pared.

~ Esta técnica, utilizada por los romanospor ejemplo en Pompeya,es recomendablesobretodo en

exteriores,como esel casode las pinturasde Santiponce.

320 VITRUBIO, M., Los Diez libros de la Arquitectura, comentadospor ORTIZ Y SÁNZ, J.,(1787).

Barcelonal987,p. 173.

321 A vecesen detallesqueexigenmayor tiempo y delicadezase recortael morterogeneraly se aplica

uno nuevocuandoseva a pintaresazona.
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Estastécnicasde transposiciónde motivosal muro arrancande mediadosdel

siglo X1V322.

Los pigmentosutilizadosson los propiosde laspinturasal fresco,sobretodo se

han utilizado tierras naturales,el almagre,el albero, el verde tierra natural. Para el

negro,el orgánicoobtenidodel humo,parael azul la azurita,compuestode cobreque se

debeaplicarya conel morteroseco.

Como vemospor todos estosdatosdescriptivos,en las pinturasdel monasterio

seempleóla técnicadel fresco,cuidandoespecialmentelos acabados,que serealizaron

puliendo la superficie,de unamaneratradicionalclásica.Esto es unanovedad,sobre

todo si comparamoslas pinturasfigurativasconotrascoetáneasgóticas323.Porsupuesto,

debemosexceptuardeestacomparaciónlas realizadasdirectamenteporartistasitalianos

comolasde la Capillade SanBlas324,delcírculo del Starnina.

322 MORA,P., el alii, 1983, opuscit, p. 144: “Towardste middle of yhe fourteenthcentury, there

appearediii decorativeframeste earliestexamplesof te useof a stencilfor te repetitionof te design

of an omement”.

323 Contamosconnumerososejemplos,las de TeresaDiazde Toro, quedefineNAVARRO TALEGÓN,

J.,(Catálogomonumentalde Toroysualfoz,Valladolid 1980,p. 174)como“se empleósobrecaly arena

....unatécnicade temple,sibien los diseñosa fresco”.GUDIOL, J.,(Pinturagótica, ArsHispaniae,t LI<

1955, p. 36), hablandode JuanOliver y el retablo mural de la Catedralde Pamplona(1330)dice: “La

técnicade esteretabloescompleja,ya queconstade una preparaciónal fresco, con veladurasde paleta

ricaquepenetraronprofundamenteen elgruesodel revoquede cal. La capadeterminaciónfue ejecutada

encolor opacopreparadoconun mediograsoquepudo seraceitede linaza”. O describiendoladeArcos

de la Frontera (p. 192) como: “al temple”. NIETO ALCAIDE, M.,( Pintura medievalcordobesa,

Córdoba¡974, sin p. ), citando laspinturasde la bóvedade San Lorenzo,en Córdoba“la técnicaes al

templecon oros,actualmenteperdidos”.Porexperienciapropia,las expresionespictóricastoledanas,tal

como la de la Capilla de Belén(conventode SantaFé, en Toledo) o los muralesdel claustrode la

ConcepciónJerónima,sonrealizadasal seco concoloresaplicadosal temple.Igualmenteenel Anexo de

Analítica, esquema74 sepresentanlos morterosde la Almunia de DoñaGodinay en la 75 los de las

pinturasdeAlcañiz. Ambossondeyesoy suspinturasrealizadasal secoy al temple.

324 POLO BENITO,J., 1925,opuscd, p. 20 las definecomoal secosobremorterode yeso.Efectuados

losdistintos análisisde laboratorio(esquemaanalíticon0 56), resultaun magníficomorterodecaly arena

con un cierto grado de sulfatación.Esto es debido a la agresióncontinua de la contaminacióny la
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Algunospigmentoscomo el azul o verde(Azurita o Malaquita), no compatibles

con lacal, seaplicaronmástardeasecocon aglutinanteorgánico.

Hay que destacarque en el Patio de los Muertos,sin embargo,se cometieron

variasincorrecciones,hablandodesdeun punto de vista técnico. Tambiénsituadasestas

pinturasal exterior,portantofrágilesparaunabuenaconservación,ensuelaboraciónse

recurrió apigmentosalterablesal serutilizadosal fresco.Así haocurridoconel minio,

colorrojo que si ofreceunosresultadosmásbrillantesy vistososque el almagrepuede

convertirseencolor negroporcausasambientalescomoaquíhapasadoen multitud de

zonas(fondo de la Anunciación, motivosheráldicos,envésde las hojas)325;el mismo

color mezcladocon cal se utilizaba como rosaque se ha convertido en gris326. Ese

desconocimientotécnicoindicadoscosas:

ja.. Toda la decoraciónparietal del patio de los Muertos fue realizadaen un

mismo momento, tanto los zócalos como la Anunciación, ya que el uso de los

pigmentosesel mismo.

28.. En el Patio de los Evangelistas,de técnicamás cuidada,no se cometió el

mismo error, tampoco en el Refectorio ni Sala Capitular. Probablementefueron

ejecutadospor otros talleres que conocíanmejor la técnica del fresco y en otros

momentos.

humedadquele afecta,por el bajo nivel freáticodel lugar, quetraecomoconsecuenciaunadescohesión

del morteroque puedeengañarsobre su composición a los ojos de no especialistasen el tema de

materiales.Otrosdatos,comolos dibujos preparatoriosgrabadosen el morterofresco,y la localización

“lii situ” medianteluz rasantedelas distintasjuntasde“jornadas”,ratificanque,comopensabanNarbona

y Pairo,nosencontramosanteunagranpinturaal fresco,hechono muy usualenestazonay estetiempo.

325 Paramayordetallever, RALLO, C., “Chromatic Pigmentaalteration in a spanishmural painting”,

International Wall Paintings Congress,Turku 1998 (en prensa),p. 4: “The red colour was minium,

called“red of Pompei” by Vitrubio andPlinio, leadoxyde (Pb304), lessexpensiveandeasierto obtain

thanthe vennilionof cinnabar,but moreprettytan te redochre(iron oxyde). (Vitrubio telí us that te

redpigmentof cinnabarcanalsobealteredby tebeamsofthestorms)”.

326 El procesode alteraciónde los pigmentos,descritoen profundidaden laprimerapartede este estudio,

esirreversible.
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E)-DISCUSlÓN DE SUDÁTACIÓN Y ATRIBUCIÓN

Ya hemos adelantadoalgo en los distintos apartados.Por documentaciónya

citada,por testimoniosheráldicos,por los distintos estilosque aparecen,por la técnica

al tratar la perspectiva327,la decoraciónmural medievaldel monasteriode SanIsidoro

no correspondea un solomomento.

Ningunade las pinturasestáfechadao firmada(exceptola que lleva el nombre

deJuanSánchezde Castro),y la documentacióndel monasterio,por las visicitudesde

su historia, estáperdida. En el ordende descripciónde las distintasdecoraciones,ha

habido unacierta intencionalidadde cronologíasugerida:la Cenadel Refectorio, el

Patiode los Evangelistas,el Patiode los Muertos,la SalaCapitular.

El Monasterio,fundadopor D. Alonso Pérezde Guzmanen los alboresdel 5

XIV parala Ordendel Cister, en 1431 pasaa las manosde la Ordende los Isidros,

pertenecientesa los Jerónimos.A estasegundaépocasepiensaque sevincula toda la

decoraciónmural desus claustros,Refectorioy SalaCapitular.

Por la coincidenciaen el Claustrode los Evangelistas,el mejor conservadoy

más completo, de escenasde jerónimos y escudospertenecientesa D. Enrique de

Gúzman, muerto en 1436, Gestosolimita la dataciónde ese claustro entre 1431 y

1436~’~. Por extensión,se viene datandoerróneamentede esaépocael resto de las

pinturas.

El Claustro de los Muertos lleva los motivos heráldicosde JuanAlonso de

327 No sepuedecompararlamesaabatidaarcaizantedel Refectoriocon los volúmenesarquitectónicosde

la SalaCapitular,porejemplo.Mientrasalgunosespecímenesmanifiestanun influjo claramentehispano-

flamencocomoel San Miguel del Claustrode los Muertos,otros comola Cenadel Refectoriosemejan

copiade algúnmodelo italiano. Todasellastienenun rasgocomún,algundetallemudéjar,quedenuncia

la intervención,enalgunafasedela obra, de artistasdel lugar.

323 Gestoso(GESTOSO,J., Sevilla monumentaly artística, t. III, Sevilla 1889,pp. 592-593) lo fecha

entre1431-1436,ya que, atribuido por su heráldica,al mecenazgode Don EnriquePérezde Guzmán,

éstemuereen 1436 mientrasque la ordenjerónlmaentraen el monasterioen 1431, limitando así este

intervalode tiempo.
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Guzmán,su hijo. Estilísticamentepodríacorrespondera su época: 1436-1468,ya que

los motivos que ornamentanel zócalo de estepatio pareceninspirarseen el anterior,

volviéndoserepetitivos y solamentecon afán decorativo. Únicamentetiene mayor

interésla zonaque tiene la pinturade JuanSánchezde Castro, la Anunciacióncon al

ArcángelsanMiguel y San Isidoro; el conjunto concuerdaclaramentecon las fechas

apuntadas,incluso con esazona de la Anunciaciónya con influenciasflamencas.El

gusto y la asimilaciónde esteestilo artísticosedataen Sevilla a partir de mediadosdel

siglo KV329

En cuantoal Refectorioy SalaCapitular,asícomoel ángulosurestedel patio de

los Muertos,panteónde D. JuanAlonso,todos ellos de semejantedecoración,pueden

correspondersecon la cita de Matutey Gaviria330,ya que los escudosasí lo apuntan,de

sersupromotorD. EnriquedeGuzmány Meneses(1468-1492).

Una pintura, sin embargo,se escapade estadatación: la Cenadel Refectorio

debe ser anterior al resto de la decoraciónde la sala del tercer cuarto de siglo.

Pertenecientepese a sus característicasarcaizantesal siglo XV, su trazo rotundo,

colorista y gran fuerzaexpresiva,no tiene nadaen comúncon las escenasde la Sala

Capitular, de coloresamables,sentido narrativo y preocupaciónpor una perspectiva

caballeramuy correcta. Debe pertenecera la primera mitad del siglo XV, fecha

propuestateniendoen cuentala franja que la enmarca,ya conaplantillados,queno deja

posibilidadde unafechaanterior331.

329 LAGUNA PAUL, T., constataletras con decoracionesen los Libros de Coro de la catedralya con

estas influenciasen 1450 y 1464, sincrónicamentea la llegadaa la ciudad de Mercadantede Bretaña

(“Pedro de Toledo y la iluminación deun misal sevillanodel siglo XV”, Laboratorio de arte 6(1993),

p.51).

330 MATUTE Y GAVIRJA, 1., Ibidem 1827,p. 167.

‘~‘ El que el monasterioestuvieraen posesióndel Cister no negarlala posibilidadde unadecoración

pintadaen sutiempo,el tópico de queno existenejemplosde artecisterciensepictóricoestáactualmente

desmontado,y másya en elsiglo XIV-XV. Otraescenade la Cenaexisteenel Monasteriocisterciensede

San Vicenteen Segoviadel siglo XIV.
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En cuantoa la autoríaes un temacontrovertido, objeto de diversaspropuestas.

Volvemos a insistir que la polémicase sale de sus límites al considerarsolamente

paralelos para la Cena del refectorio y el Claustro de los Evangelistas,haciendo

extensivaslas conclusionesatoda la decoraciónmedievaldel monasterio,lo que es de

todo punto inadmisible. ParaPostla pintura de la Cenaesdel mismo tiempo que el

patio de los Evangelistas,encontrandosemejanzasentrelas dospinturas332.De la misma

opiniónesValdivieso333.

Comoya dijimos, el primeroenseñalarunarelaciónentrelos Libros de Coro de

la Catedralhispalense(enparticularGiotto) y en las pinturasmuralesde SanIsidorofue

Boutelou334,de la mismaopiniónfueron Sentenach3’”y Gestoso.Esteúltimo336también

dacomoposibleautora DiegoLópez,maestrodel Alcázar.

Angulo Ifliguez, estudiandolas sugerentesminiaturasde los Libros de Coro de la

catedralde Sevilla337,destacala semejanzade las faccionesde losApóstolesde la Cena

del Monasterio con las de los pastoresde la miniatura de la Asunción, las barbas

332 POST,R.,A history ofspanishpainting,(1930)NuevaYork ¡970,p. 320 “the Apostíesareconceived

in cxactlytesamemoldasSt. Jerome,the secondApostleto te left of Christ displays,like him a“belle

barbe”flowing downiii separatestrands,andtheroom is depictedashungwith ananalogoustapestry”.

~ VALDIVIESO, E., Historia de la pintura sevillana, Sevilla 1992. Pp. 26-29. Tambiénestablece

semejanzasdeestaspinturasconlas dela ermitadel Aguila (Alcalá deGuadaira).

~ PASSAVANT(BOUTELOU,C.,) El arte cristianoenEspaña,Sevilla 1877, pp. 173 y ss..

~ SENTENACHY CABAÑAS, N., Lapintura enSevilla, Sevilla 1885,p. 106.

336 GESTOSO Y PÉREZ,1., Sevilla monumentaly artística, Sevilla 1892, t. III, p. 549 :“ Entre tos

pmtoresquea lasazónflorecíanenSevillay de loscualeshemostenido la satisfacciónde hallarnoticias,

merecela penaocupar sellaladopuesto Diego López, que era maestromayor de los pintores de los

Alcázares,¿quiénsabesi la decoraciónde estosPatios sedeberána aquelartistacuyasuficienciaparece

demostradaporeltitulo oficial queposeía?“.

~“ ANGULO IÑIGUEZ, D., “La miniaturaen Sevilla. El Maestrode los Cipreses”,AEAA 11(1928),pp.

65-71.
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partidasen dosy ondeandoal viento, la de los plegadosde susropajes,la figura de San

Juanconla homólogade la viñetade la Cena,la Magdalenaconla viñetadel folio 43 y

del libro 45 (p. 70), etc.

En cuantoal miniaturistadenominadocomo el “Maestro de los Cipreses”al que

se atribuyen esos Libros de Coro lo identifica con Pedro de Toledo338, tras un

comparaciónentre los libros de cuentas y las miniaturas conocidas (haciendo

corresponderla cuentamásalta con la mayor ilustración),buscandoen la Catedralde

Toledo miniaturasde la primera mitad del siglo XV paraposible comparación,sin

éxito339.Considerala existenciaen Sevilla del s. XV de un foco pictórico de miniatura

integradoporartistasafinesquetrabajaronen la región,y a los que sedeberíatambién

laobrade la SantaCenade SanIsidoro340.TambiénapuntacomoposibleautoraNicolás

Gómez,otro maestroiluminador,descartadoporPostporrazonesdecronología341.

Post llega a conclusionesinteresantesal afirmar la innegablevinculacióndel

estilo de estapintura del Monasterioconel “Trecento” italiano, y másparticularmente

la semejanzade estaCenacon la de TaddeoGaddien SantaCroce(Florencia).Además

aportael dato,basadoenBerensonde la estanciaen Sevillahacia 1432 de SansónDelli,

338 GESTOSOY PÉREZ, J., Ensayode un diccionarict.., Sevilla 1908, t. 1, p. 323 :“Toledo (Pedrode)-

Iluminadory escribanodelibros. En el añode 1434 sele pagarondiferentescantidadesa cuentade “las

letrasde oro que faseenel oficio depuntogrueso”,paralacatedral.En el dichoaño iluminabalos libros

oficio de la Transfiguración,de San Lorenzoy AscensióndeNuestraSeñoray fiestasde SantaMaríade

lasNievesy de San Gabriel...”.

~ ANGULO INIGIJEZ, D., “Miniaturas del segundocuartodel siglo XV”, AEAAXV (1929),pp. 225-

231.

~ En la misma línea,BOSQUE,Artisti italiani nella Spagna<ial XIVsecoloal ReCatolicí, Milán 1963,

p. 143 dice :“Effetivaniente,senoi accostiamolaminiaturacherappresentaDavid all’apostolodellacena

che sta alía sinistradi San Giovanni, noi vediamo,nella cena comenella miniatura, dei visi che si

assomigliano,i capelli trattati nello stessomodo, le stessebarbedivise e ondeggianti,le mani incrociate

sul peto,la destrasullasinistra”(cadauno miraa un lado distinto,peroson idénticos).

~ POST,R., opuscitl97O p. 322 : “dic style, however,would bevery retrogressivefor anartistwho,

like Gómez,doesnotappearin tedocumentsuntil dic secondhalf of dic century,and,inasmuchashe

wasstill living in 1505”.
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hermanode Dello Delli y autor de frescosdel claustro de SantaMaria Novella en

Florencia. Sin embargo,otras noticias son contradictoriascomo las citadas en el

Dizionario deglí artistí ¡tallan! in Spagna342, A la mismacronologíallegaSilva Maroto,

situandodocumentalmentea Sansónen Avila a partir de l46O~~~. Más tarde Post

comparaestasobrascon las pinturasde Salamanca,encontrandosimilitudesde tipos y

vestiduras3«,pero,enrealidad,de SansónDelli no conocemosningunaobraconservada.

Respectoa la miniatura, Laguna Paul345 sitúa los conocimientoshasta el

momentoen su debidopunto ya que, a raíz de las aseveracionesde Angulo Iñiguez,

secundadaspor DomínguezBordona,sehabríamagnificadoen excesola producción

numéricade Pedro de Toledo en Sevilla, concluyendoque la miniaturasevillana es

productode variostalleres,queatenderíanlasdemandaseclesiásticasy secularesy que

conformaríanunaauténticaescuelade iluminación.

Por el contrario Marchena,en su último artículo, desechala idea de hacer

coincidir el “Maestro de los Cipreses”con Pedro de Toledo, reconociéndolocomo

NicolásGómez.Persisteen la ideade hacercoincidir el autor de la miniaturacon las

pinturasmuralesde San Isidoro, y antela disparidadde fechas,de 1431 a 1436 según

342 POSTR., Ibidem , p. 323 :“...SansoneDellí wasteminiaturistandthereforeifthe miniaturistandte

frescoist areone, also te Master of Santiponce...“En el t. III p. 235 se remite a un documentode

Florenciade 1446 enel quela madrede Sansoneafirmaque :“EI detto Sansonestae abitaa Sivilia col re

di spagnaet circadanni 14 chenon fumai in Firenze.”.Sin embargoenel Dizionario degli artisti italiani

in Spagna,Madrid 1977, p. 95, porel contrario,sedice :“ DELLI, SANSONE,Pittore.-Fratellodi Dello.

Nel 1442 6 documentatoa Firenze.Nel 1446 6 probabilmentea Siviglia” . De los dosdatos noshabal

CONDORELLI, A., “Precisazionisu Dello Delli e su Nicola Fiorentino”, ComentariiXJK fac. 111,

Roma1968.

~ Pagode un retablo parala capilla de SanEstebandel trascoro,dato de 1 A.H.N., Clero, Libro 816,

folio 28 y0, dato aportadopor SILVA MAROTO, M P., “Nuevos datos parala biografla de Sansón

florentino”, AEA 174(1971),pp. 155-163.

~ POST, R.,(1930),1970,opuscit.p. 323.

‘~ LAGUNA PAUL, T., LaboratoriodeArte 6(1993),pp. 27-51.
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Gestosoparael Patiode los Evangelistas,segundamitad del XV parala actividadde

Nicolás Gómez segúnel Archivo de la catedralhispalense,atrasala dataciónde la

decoración mural del Monasterio346. Olvida referencias de Barrantes Maldonado

(Enrique de Guzmáncomo autor de un “quarto” en el monasteriodonde se pueden

apreciarlos “calamaros” de su divisa), de que existenvariaspinturas,varios estilos,

varios tiempos...

Es prácticamenteimposibleatribuir laspinturasdel Monasterioa un sólo autor,

en realidad,sudecoraciónesel resultadode distintostiemposde intervencióna lo largo

del siglo XV, correspondiendocadamomentoa un taller, no a una solapersona,como

se puede constatartécnicamente,donde existirían distintas especializaciones.Si la

existenciade estostalleressehan sucedidoen el tiempo, espruebaevidenteque en la

regiónhispalenseexistíaen esaépocaunatradiciónde pinturamural de granpujanza.

Obrade esostallerestradicionalesque semovían enun ámbito limitado, que en

el mapade la Fig. 8 parececorrespondersecon la vía comercialde la Plata, no sólo es

San Isidoro, sino los ejemploscitadosen todo esteCapítulo,así como otros a los que

damosmenorimportancia,no por su calidadsino por la escasezde sus restosy que

mencionaremosacontinuación:

F)-OTROSEJEMPLOS

Comofragmentosincompletosdel mismo tipo de pinturas,pero que, tal como

noshanllegadoen la actualidadno podemossabersi constituíanun programacompleto

de decoración,contamosconlos restosde algunasiglesiasde la serraníade Huelva, tan

próxima:

-En la parroquiade Hinojales,se localiza en el lado izquierdodel ábsideuna

pinturade unaSantaCenaque tiene gran parentescocon la del Refectorio,con Judas

346 MARCHENA HIDALGO, R., “La obra de Nicolás Gómez, pintor y miniaturistadel siglo XV”,

Laboratoriode Arte ¡0 (1997),pp.373-389,hablandode la dataciónde la pintura del claustrode los

evangelistas:“Teniendo en cuentaestono tienenadade raro que junto a la pintura de San Jerónimo

dictandoa susmonjesaparezcael escudodel que hizo posiblesu establecimientoallí (aún sin que el

encargopartieradeél)”.
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situadodelante de la mesa;en el mismo edificio otras figuras de santoscon fondo

damasquinado(como en el Patio de los Evangelistas,pero todo mucho más tosco)

decoranel crucero. Desgraciadamentesu mal estadode conservación(sólo queda la

mitadmuy deteriorada),nos impide ofrecerun estudiosobreella.

-En la parroquiade Cortelazor,se escondetras el retablo (entrandopor dos

portillos laterales)un arcode medio punto con motivosvegetalessemejantesa los que

decoranlas bóvedasdelrefectorioy salaCapitularde SanIsidoro.

-En Niebla, el resto de un dibujo preparatorioque quedaen lo que fue el

Hospital de NuestraSeñorade los Angeles,podría corresponderexactamentecon el

subyacentebajo la SantaCatalinadel Patiode los Evangelistas.

-En la capilla absidalde la Epístola de la ermita del Aguila de Alcalá de

Guadaira(Sevilla)se encuentrandosfiguras de santos(Santiagoy SanMateo) que se

han relacionadocon los del Claustrode los Evangelistas.Valdivieso347los fechaen el

siglo XV, Morales y Respaldizaen el XVI por las franjas de inscripciones de

separación.

-En el monasteriodel Salaren Torrequemada(Cáceres)se encuentranen el

intradós de los arcos fragmentosde composición de cuadradosenmarcadospor

alfardones345,comodescribíaniosenlos claustrosdel monasteriosevillano.En el mismo

edificio existenotraspinturasde temareligiosoen los dosúltimos tramosdel templo, ya

del siglo XVI: las bodasde Cané,el Bautismode Cristo, Jesúsentrelos doctores,Jesús

caminodel calvarioy Jesúacrucificadoentrela Virgen y SanJuan.Todo ello ha sido

recientementerestaurado.

-Los restosde pinturaque se descubrieronen la intervenciónde SanClemente

de Sevilla349, hoy ocultos, y los del monasteriode SantaClara de Córdobase

~‘ VALDIVIESO; E., Historia delapinturasevillana,siglosXIII al XX 2 cd. Sevilla, 1992,p. 28.

~ En el libro Monumentosartísticosde Extremadura(Badajoz, 1995,p.S79)se datanestaspinturasdel

siglo XIV sin fundamentarestadatación.Comohemosvisto estaiconografíaestradicionalporlo quees

muydifícil fundamentarsu dataciónestilísticamente.

~ Estosrestosaparecieronen la SalaCapitulardurantelaexcavaciónarqueológicaefectuadaen las obras

de remodelaciónpara convertir el antiguo monasteriocistercienseen Pabellónde Sevilla de la Expo
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correspondencon los geométricosy de lacería de los Claustros del monasterio

hipalense.Sobre estosúltimos contamoscon varias referencias350,en parte el interés

despertadosedebeaestarsituadosen unaedificaciónquefue unaantiguamezquita.

Se tratade fragmentosmuy descontextualizados,que en un monumentocon las

cubiertasdeshechasy dependiendode las inclemenciasclimáticas no van a existir

muchomás,de hechocomparandolo descritopor PavónMaldonadoanuestrosdíasya

se puedeconstatarmenorcuantíade restos.El citado historiadorlos fecha en el siglo

XIV sin argumentaciónninguna, en realidadlos temas correspondenen iconografia,

coloresy técnicaalos restantesdel siglo XV de estecapítulo.

Emparentadosconla decoraciónde estaúltima iglesia,tambiéncontamosconun

friso pintado en el exterior de la capilla de SanJ
05éde la iglesia de San Pablo de

Córdobaque VelázquezBosconos mencionaaunqueno lo describe
351.Esacapilla fue

fundadaen 1405 por doñaInés Martínezde Pontevedra,mujer de Diego Fernández,

alguacil mayorde Córdoba.Conservadaslas pinturasal exterior de maneramilagrosa

graciasa suprotecciónbajo el alerodel tejado, sondificiles de contemplarhoy día ya

que seorientanhaciaunacasaadyacente.Se tratade un alto friso dividido en espacios

rectangularesdonde se pueden distinguir distintos motivos ornamentales:unos

circulares,otros entrelazosformando estrellas y polígonosvariados.Presentadibujo

1992,y fue dirigida por M. Angel Tabales.Estabanformadosporunacoronaciónencolor rosasemejante

ala de los zócalosdeSan Isidoro,y otra zonade cubosarquitectónicos.Fueronnuevamentetapados.

“~ PAVÓN MALDONADO, B., Memoriade la excavacióndela mezquitadeMedinat-al-Zahra,Madrid

1966, pp.91-94-95;ESCRIBANO UCELAY, V., “Mezquitade la calle Rey Heredia”, AI-Mulk 4 (1964-

65), pp. 83-10l;UBEDADE LOS COBOS,A., “Los zócalosmudéjaresdel conventode SantaClarade

Córdoba”,Goya182 (1985),Pp. 299-304;MEDIANERO HERNÁNDEZ, J.M, Lapintura trecentistaen

Andalucía 1987-88(tesissin publicar),pp. 279-281,que hablade “temple”, siendoque nuestraanalítica

(gráficos n0 47-1,2) dá por seguro mortero de cal y arena y fresco; GARCIA VERDUGO, F.,

“Recuperaciónde la manzanade Orive”, Diario de Córdoba, 16 de Julio de 1995, Pp. 5-9, GARCIA

VERDUGO,F., “La recuperaciónde SantaClara,Diario deCórdoba, 5 deMayo 1996, Pp. 30-31.

“‘ VELAZQUEZ HOSCO,R., El Monasteriode la Rábida, Madrid 1914, p. 115. Recogidotambiénen

JORDANO,M A., Arquitecturamedievalcristianaen Córdoba,Córdoba¡996,p. 64.
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preparatoriograbadoy diferentescolores. El interior de esa iglesia tambiéntendría

zócalospintados352.

-En cuantoa los restosque existentanto en el Salón del Consejodel Alcázar

de Sevilla35t comoenel patio adyacente(Patio del Yeso),aunqueGestosolasponeen

relacióncon las de los claustrosdel monasteriode SanIsidoro del Campoy por ello

pertenecerya a finales del s. XV, aunquesu disposiciónes semejante,presentanya

elementos de aspecto renacentista coronando su franja superior354. Han sido

recientementerestauradas,y los restosse extiendentantopor el interiordel salóncomo
355

en el patioadyacentey suspilares
Precisamenteen el Patio,entre los motivosquecomponenesacoronacióndel

zócalo podemosapreciarmascaronesya renacentistas.Es en su parte inferior donde

352 MEDIANEROHERNÁNDEZ, 1. Nf Lapintura trecentistaen Andalucía,1987-88(tesisdoctotalsin

publicar),p. 278.

“~ Citadospor GESTOSOY PEREZ, J., De Sevilla a Guadalupe,Sevilla 1913. P. 62 (hablandode la

SalaCapitulardelmonasteriode Guadalupe “su alto zócalo,confollagespolicromosde dibujosgóticos

al clarooscuroy perfiladosen negro,como sevenen los patiosde la Rábida,de San Isidorodel Campo,

en la Saladel Consejodel Alcázar sevillano y en el castillode Cáceres,procedimientousual y corriente

de los fresquistasdel siglo XV”. TambiénenGESTOSO,J.,SevillaMonumentaly artística, 1889 t. 1, Pp.

33 1-337se lee:” Paraterminar,diremosque los fondosde los murosde los arcos(dela Saladel Consejo

o de la Justicia)hanestadopintadosconadornosmudéjares,queájuzgarpor los restosquepermanecen,

son del mismotiempoy gusto que los que se ven en el patio de los Muertos del ex-conventode San

Isidorodel Campo.La caldeMorón se hacebadoen ellos,y hoy no quedanmásquelevesvestigios”.

Así mismoen VELAZQUEZ BOSCO,R., 1914, opuscit, p. 14 (y 118) :“...de los Patiosde los

monasteriosde Santiponcey de la Rábida,en esamismaformay conelementosy motivosmuy diversos,

algunosya del renacimiento,estabadecoradoel friso de la salallamadade Justicia, y el de los patiosy

galerías contiguos a ella, en el Alcázar de Sevilla”. Precisamenteen su Lámina 42 reproduceun

fragmentoperdidoen la actualidaddondeel entrelazoyapresentaunacomposiciónmuy equilibrada,ya

renacentista,queno tienenadaquever conlos entrelazosmusulmanes.

~ GESTOSOY PÉREZ,J.,DeSevillaa Guadalupe,Sevilla 1913,p. 12.

‘“Ver Anexo de Analítica,esquema27.

C. RALLO : PinturamuralenCastilla 545



vemosrepetirseel entrelazode bandablancay zonasestrelladasen tonos amarillosy

azulesqueserepitenen las decoracionesde estaépoca.

Tambiénha aparecidootro fragmentomudéjaren el paramentoexterior de los

aposentosde los Reyes Católicos sobreel jardín, se trata de una zona en negro y

amarillo aplantillada,muy semejanteal motivo igual del patio de los Muertosde San

isidoro delCampo.

Otras pinturas consideradascomo mudéjaresen estos palacios son las que

ornamentanla parteexteriorde esazonahabitadapor los ReyesCatólicos,allí alternan

las armasde esos reyes (yugo y flechas) con decoracionessimulando despiecede

aliceres.Anterioresson las pinturas,hoy bajotecho,que se extendíanenel exteriordel

torreónochavadodel palaciode Pedro1, conmedallonespolilobuladosque engloban

castillos,leonesy escudosde la bandacon dragones.Pordocumentaciónse conoceque

tambiénexistíanpinturasentresde las casasdel patio deBanderas.

Estetipo de decoracióntambiénaparecióen los bañosde la calle Baños, de

Sevilla,pero no seconservaen la actualidad.

-Igualmentepertenecenaaestegrupola ornamentaciónque existíaen la Puerta

de Sevilla, en Cannona(Sevilla), en el únicorestoque quedade surecintopalacial,el

SalónAlto o de Presosdel segundopiso. Este singularedificio construidoa base de

sillarejo, sillar, tapialy ladrillo refleja singularmentela historia de la ciudadconrasgos
356

propiosde fenicios,cartagineses,romanos,árabesy cristianos
De su decoraciónparietal, situadaen una torre rectangularconstruidatras la

reconquistade la ciudaduniendodos torres islámicas,en la actualidadsólo subsisten

algunostrazos en almagrey la improntadel dibujo grabado357.HernándezDíaz nos la

3S6 De la épocaromanacuentacon las huellasde un templo situadosobrela terraza.Es significativover

las hipótesisde reconstrucciónde susdistintasetapasen el folleto informativo sobreestemonumento

editadoporel AyuntamientodeCarmona.

“‘ Ya losrecogióTORRES BALBÁS, L., en Arte almohade,arte nazadMadrid 1949, p. 377: “en tos

Alcázaresen minasde Carmona,construidoso decoradosprobablementeporPedro1, subsistenalgunos

vestigiosde pintura mural, laboresde lazoy escudoscon inscripcionesárabes”.En la actualidadsólo se

puedever un escudo,con la Ordende la Banda,en un fragmentosituadoen laterraza.En 1886 también
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describe de esta forma :“. . conservan restos muy perdidos de pinturas murales

consistentesen laboresde lazode color ocre,en cuyo interior sevislumbrancastillosy

leones,encuadradospor orlas de cardinassobre fondo verde”359. Mientras que estas

hojasde cardinasrelacionanestaspinturasconlas deestecapítulo,la heráldicade leones

y castillosnos hacenpensaren las pinturasde los Alcázaresde los ReyesNuevosen

Córdoba,en los de Sevilla360, o en la decoraciónque se conservaen el exterior de las

Torresdel Alcázar delPuertode SanFernando,quefueronreforzadasen 1470 por Luis

de la Cerda36t.

Alfonso Jiménez,arquitectoquerealizóla restauracióndeestatorrede la Puerta

de Sevilla en Carmonaentre 1973 y 1975, nos comentaque era la decoraciónquese

extendíapor el interiory el exteriordel paramentodeesasalay la teaazaadyacente,con

“temas de lazo, incisos y rellenos con almagra”. Ademásdice :“la existenciade una

tandainclinadaen la partealta del citado zócalo, en uno de cadatres círculos que

componendichaparte,remitea la épocadel reydonPedro”362.

los habíanombradoFernándezLópez,M., “.. .restosde pinturasmuralesquetodavíasevenen algunos

silios’X

I-1ERNANDF70147,J, et alu, Catálogoarqnitedeinicoyartistico de laprovincia d~ Ñp,,iIIn 1939,

t.fl, pl20.

Ho” dí~ ect~ decoraciónha desaparecido,peroexistia arrancadade laparede instaladaconmarcoen

lasparedesdel salóndel patio del Yeso, estáreproducidaen PAVCIN MALDONADO, B., Memoriade

la excavaciónde la MezquitadeMadinat-al-Zahra,Madrid 1966,Lám.LXV.

361 Aquí volvemosa encontrarotra relación familiar, esteLuis de la Cerda casécon Ir Leonorde

Guzmán.

362 JIMFNP7 A~. La Puerta de Sevillade Carmona.Málaga 19R9. p~ 174 x’ fotografias19, 20 y 21
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7-CastillodeMarchenilla(Sevilla)

Secita el castillo de Marchenillaen las afuerasde Alcalá de Guadaira,ya en el

“Libro del Repartimiento”comopropiode D. RodrigoAlvarez362, pasandoapropiedad

de Arnao de Solier en 1369 por concesiónde EnriqueII, con carácterde Seflorio. Más

tarde,a mediadosdel siglo XV, estáen manosde la familia de los Condestablesde

Castilla, los Velasco,por el matrimonioentreD~ María de Solier y D. Juande Velasco.

A la familia Velascoperteneceel escudoque existeen la torretadel ángulonoroeste.

Con estafamilia comienzaunaépocade remodelacionesy ampliaciones(nuevapuerta

principal conpuertade mediopuntoy sillería,coronadapormatacanes).

Antesde 1627poseíanesteterritorio losJaúregui,creándosehacia1700el título

de Castilla de Marqués de Gandul. Poco a poco se va abandonando,Lainpérezlo

nombracomo“ruinoso y vacío” en l930~~~.

Su fábrica respondea. varias fasesde construcción,debiendoser el primitivo

recinto lo que hoy correspondea las habitacionesde cortijo, capilla y granerosy su

puertala cercanaa la torre fuerteque la defendía.Destacaen su recinto amuralladolas

escaraguaitasde los centrosde los ladosmayores.

Estáconstruidaen sillaresy mamposteríala fortificacióny en hormigóno tapial

con refuerzosde sillaresy ladrillos, la Torre del Homenaje.Este es el edificio más

interesante,obrade 27 m dealturay plantade 8,60 por 7,10 m y sedataen el sigloXIV

con agregacionesposteriores.Ese torreónmayor, torre fuerte alrededorde la cual se

debióconstruir el castillo, segúnFélix Hernándezesrestodel Calachiabencarro,primer

362 A vecesaparececonestenombre,otrasconel Marchaniella”en el caminoderechoqueva de Sevilla

a Morón”, HERNÁNDEZ DIAZ, i., et alil Catálogoarquitectónicoy artísticodela provinciadeSevilla,

t. 1, 1939,p. 71.

“~ LAMPÉREZ,y., Arquitecturacivil española,1930,pp.297-298.
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mojón de los señaladosen el Privilegio de Alfonso X el Sabioparadeslindarel término

deCarmona,y paraCooperesprobablementeobramusulmana3at.

Constade dosplantasy azotea.Las dosplantas,constituidascadauna por una

únicasala,secubren conbóvedavaída,en la bajaun granarco en forma de hornacina

estáen su paramentonorte,en la alta seconstatala existenciaoriginal de un amplio

ventanalal norte.

Ladecoraciónconservadaseextiendepor eseprimerpisode unaúnicasalade la

primeraplanta. Juntoa la puertade entradaestáel pañomásamplio, otro seencuentra

junto al arranquede escaleray dos másestánsituadosen la paredfronteraal primero.

No sedebedesecharla ideaquehayamayorextensiónde decoraciónbajo los encalados

queaúnhoy cubrensusparamentos,asísevislumbrabajoun desconchadoen unaparte

altade la sala,aunquegranpartede losmurosyamuestran,desnudos,su fábrica.

Las partes visibles nos hacen describir la decoracióncomo los consabidos

enmarcamientosrectangulares,divididospor línearojay franjasen amarillo y negrocon

dibujos aplantilladosquerematanen las esquinasconpuntasde diamante.En las zonas

centrales,motivosvegetalesde cardinascon sombreadoen gris y vueltade las hojasen

amarillo.

El mortero es de cal y arena,como corresponderíaa la técnicade frescoy con

luz rasantepodemosver dibujo grabadode líneasqueorganizabanel espaciogeneral.

Teniendo en cuentaesta decoración,tan semejante a la de San Isidoro del

Campo,y el castillode LunaenRota,escuriosodestacarel hechohistóricode queaquí

seconcertaronlas pacesen 1474 entreel Duque de Medinasidoniay el Marquésde

Cádiz, respectivamentepropietarios de cada uno de los monumentoscitados. La

elección de este emplazamientovino motivadaporquedon Alonso Pachecoformaba

partedeltribunalconvocadopor el Marquésde Villena en Marchenilla. Quizásparaeste

acontecimiento,donde se discutía el control de los tres principales recursosde

‘“COOPER,E.,Castillos señorialesde Castilla de los siglosXV yXVI, Madrid 1980, p. 596. Pudiera

tenerrazónya queen suexterior,de adobe,se puedenapreciardecoracionesgrabadascomodijimos eran

característicasdecoracionesen edificacionesdedefensapertenecientesal artemusulmán(ver Baflos de la

Encinaen la SegundaPartedeestatesis).
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Andalucía (las almadrabas365,el jabón y la sal), se decoró la torre fuerte como una

verdaderasalapalacial.Por estehechohistóricosellamó el Casaldepaz’66.

365 Como se puede leer en el libro de Barrantes,las almadrabas,situadasen distintospuntosde la costa

gaditana,eran la principal riqueza de la familia de loa Pérezde Guzmán.De ahí sus interesespor San

Lúcar,Tarifa, Gibraltar.

~ Recogidopor BARRANTES MALDONADO, P., Ilustracionesde la CasadeNiebla, libro 8, cap 5

“De las revueltasé dWerenciasqueuvoen SevillaentreDon HenrriquedeGuzman,duquedeMedina, é

don RodrigoPoncedeLeón, marquésdeCádiz

Trasnarrarnosestasrevueltas,en lap. 244 noscita como,a propuestadel condede Tendilla,enviadode

Enrique IV para ponerpaz entreesosdosantiguosamigosde juventud“¿ puestatreguarealentreellos,

se dió de formacomo el Duquey el Marquésse viesenen una fortalezade Alonso de Velasco,que se

dize Marchenillaconcadadosa cavallo,é el condedeTendillateníasegurala fortalezay el campocon

muchagentesuyaé del Rey,paraquetodosentrasene saliesenseguros,é como aquellosseñoresDuqueé

Marquesse vieron, entreellosse dió tal mediode paz¿concordiaque salieronde allí conmuchoamor ¿

hechosamigos”.
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DBRA 

iastillo de Marchenilla 

TEMA 
4lto zócalo pintado 

LOCALIZACIÓN 

Sala baja de la Torre del Homenaje 

CRONOLOGÍA 
Mediados del siglo XV 

DIMENSIONES 
Sin límites precisos ya que parte esran 
cubiertos por encalados 

TÉCNICA 

Posiblemente kesco 

ANALÍTICA 

DESCRIPCIÓN 
Enmarcaciones rectangulares con franjas de motivos aplantillados. En los rectángulc 
notivos vegetales de cardinas con claroscuro en grises y amad10~ 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
La única medida de conservación favorable no 
:s tal, están cubiertas por encalados. A pesra 56-1,2,3,4,5,6,1,8,9 
le ello, están en vías de desprendimiento con 
$1 mortero inferior y el encalado superior. 

I 
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8-CastillodeZafra (Badajoz)

Con Alfonso X se reorganizael reino de Badajoz, quedandoun terreno de

realengojunto ala citadaciudad,el señoríode Alburquerqueen suparteoccidentaly el

restodividido entre las Ordenesmilitares de Santiago(uniendo así sus posesionesde

AndalucíaconGalicia),Alcántaray el Temple.Por necesidadeseconómicasSanchoIV

vendió Zafra a Guzmánel Bueno por cincuentamil doblas, para más tarde, el rey

FernandoIV cambiárselaporVejerde la Frontera.

En 1394,graciasalas influenciasdel Maestrede Santiago,Don LorenzoSuárez

de Figueroaconsejerode Enrique III, esterey concedeZafra al hijo del citado señor,

Don GomesSuárezde Figueroa367.Se cuentaque los Figueroadescendíandel noble

gallegoFemandoFerrandez,querompióel tributo de las ciendoncellasqueveníadesde

tiempos del rey Mauregatoy paraello tuvo que librar batallacontra los moros en un

campo “de higueras”368.En realidadfue el maestrequien asentóy enriqueciócon

comprasde distintos territorios (entre ellos el de Villalba) el señoríode Feria. Don

Lorenzo formaría parte del tribunal mixto que tras la tregua de Mon9ao de 1390

dirimiría los problemasde la fronteraportuguesaconel prior del Hospital.

En 1394, por disposiciónde Enrique III en Alcalá de Henares,nombraa Don

GomesDuquede Feria.

Suhijo, Don LorenzoSuárezde Figueroa,de nombreigual al abuelo,consejero

del rey y mayordomode la reinamadrede EnriqueIV, le sucedióasu muerte,cuando

teníadiez y nueveañosy fue una de las grandesfiguras del final de la Edad Media.

Casadocon D6 María Manuel, hija de D. Pedro Manuel, Señor de Montealegrey

Menesesen 1460 tomaposesióndel titulo de “Conde”, obtenidode D. EnriqueIV “el de

las Mercedes”,en la iglesiade Zafra fUndadaporsusmayoresy utilizadacomopanteón

36’ MAZO ROMERO, F., El Condadode Feria1394-1505, Badajoz1980, p. 50, razonapor qué no

consiguióel privilegioparasi mismo : primeroporquedon Lorenzoya contabacon suficientepoderen la

cortey le interesabamásdejarbiencolocadoa suhijo y mayorazgo en segundolugar, porquesegúnuna

disposicióndel papaClementey a la muertede un Maestrede una Ordenmilitar, susherederossólo

podíanpercibir la mitadde las gananciasacumuladaspor aquelen vida,y sepodíasuponerque si Zafra

seotorgabaa D. Lorenzopodíaserdividido mástarde.

366 ARGOTEDE MOLINA, G., (1866)NoblezadeAndalucia,laén1957p. 721.
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porsuspadres:SantaClara.

La pareja eligió Zafra como lugar de residencia,en gran partepor razones

económicas.En la primeramitad del siglo XV habitabaen un palaciode Zafra, hoy

Hospital de Santiago369.Considerándoloinsuficientedecideconstruir un nuevoedificio

paralo cualsolicita licenciaal rey JuanII, licenciaqueesconcedidaen 1441,aunqueen

la inscripciónde la entradase diceque la construccióncomienzaen el 1437, y en otra

del torreónda comofecha de terminaciónel 1 443370• Es unade las más importantes

fortalezasde la provinciade Badajoz.

Nacido como castillo-palacio37’ en sustitución de la fortaleza romano-

musulmanallamada “El Castellar”desparecida,en su historia hay que destacarque

albergóaHernánCortésy pertenecióalos Medinacelihastasucompraporel Estado.

El edificio, quepertenecea tresépocasdiferenciadas(siglos XV, XVI y XVII)

tiene una planta bien estructuradacuadrada,de 43 m de lado, con patio central y

dependenciasen susalas,conpocosvanosal exterior (puertade ingresoy aspillerasde

murosy torres)y presentatorressemicircularesen el centroy esquinasde cadaladode

sus muros, destacandopor tamaño la Torre del Homenaje. Con la conversión del

condado de Feria en ducado por voluntad de Felipe II el edificio experimenta

importantesmodificacionescomo la remodelacióndel patio, espléndidaconstrucción

clasicistade diseñode Juande Herrera.

Otrosacontecimientoshistórico.artísticosdignosde menciónson los siguientes:

en 1606 construyóD8 JuanaDornerla largagaleríaqueune el palacioconla iglesiade

SantaMarina, del siglo XVI; en varias ocasionesfue hospedajede D. Juande Austria,

generalde las tropasde Felipe IV, paradefenderal Duquede Feriade las correríasdc

los sublevadosportugueses.Por último, fue reparado por los francesesen 1810,

estableciendoen la iglesiade SantaMarina e] Hospital Militar, convirtiéndoloen su

base de defensade las comunicacionesentre Badajoz y Sevilla. Nuevamentefue

370 Allí pone :“ Este alcaQar que ma(n)do fa~er el noble cavall(er)o Lore(n)qo ¡ de Fig(uer)oa del

co(n)sejodel rey nro. senorse acab/oanodel nacimientode nro. SalvadorIsu Xpo. de mili’ qrt.XLII]

a(n)os.

~ Paradefensael castillo deZafra, situadoenterrenollano,elevasusmurallashasta25 m dealtura.
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reparadoen 1837, cuandolas partidasdel titular Carlos V invadieronla provincia al

comenzarla guerracivil de sieteaños.

Realizadaen mampostería,alberga,ademásde esepatio, otrasobrasde interés.

Entre ellashay que destacarlos artesonadosde la capilla, vistosacúpula dorada,y el

alfarje de la llamada“sala dorada”,ambosdel siglo XV. Por variaszonasde] castillo,

comopor ejemploen estaarmadurade madera,campeanlas armasdel mecenas,el león

rampantey las hojasde higuerade los Figueroa.

Sobre la pequeñapuerta de la tone del homenaje,abierta al adarve,esta la

inscripciónya mencionada.Bajo ella dosescudos,y enel centro,el lirio de la Purezade

María queesel emblemaheráldicode la ciudad.Losescudoslateralescorrespondenuno

a las cinco hojasde higuerade los Figueroa,el otro es cuarteladoconala armaday león

rampante(del apellidoManuel,de sumujer,doñaMaría)372.

Por esapuerta,apuntadaen el interior y de arco rebajadoen el exterior, se

accedea una cámaracircular con bóvedacónica, de piedra, que presentaun zócalo

decorado con pinturas. Dos ventanaso tronerasestán orientadasa norte y sur,

taladrandoel muro de 2,20 m de espesor,son las originalesen el momentoen que se

realizasudecoración,yaqueéstalasengloba.

El conjuntopictórico quesedesarrollaa lo largode susparedesde forma ininterrumpida

y amanerade zócaloesun conjuntoúnico373.Tiene unaalturade 1,47 respectoal piso

actual,empezandola decoraciónapartir de 20 cms,el diámetrode la torrees de 5,50m

Estádivididaen catorcepanelesde formarectangular.

Dentrode ellosexistevariedadde temas:

-Heráldicos existencuatropanelesconescudosheráldicos,que serepitendosa

dos, alternandoy repitiendolos de los escudosen piedra:uno de ellos de gules, ala

372 Los dosescudosestáncolocadosen igualdadde importancia.En otraszonasdelcastillo se repiteesta

paridad.Estehechole haceremarcara CROCHEDE ACUÑA, F., Zafra una leccióndeArte e Historia,

1980,p. 28 queestaparidadheráldicapreconizala de losReyesCatólicosde “Tantomonta”.

~ Estasingularidadla caracterizaCOOPERE., en Castillosseñorialesde Castillosseñorialesdel reino

de Castilla, Valladolid 1991, p. 281, “por su extensión,por su tempranaincorporaciónde motivos

renacentistasy por la gamadecolores”.
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amarilla (en vez de oro) minadacon espadagris (sustituyendoa la plata) en cuarte]

alternadocon leonesrampantesrojos sobrefondo blanco; el otro escudoes amarillo

(como oro) con cinco hojasde higuerarojas. Adornan a estosescudos,rodeándolos,

hojasde acantoserpenteantesformandoroleos y cintas en las cualesen letra góticas
374

rojassobreblancoconlemadevoto
-Con figura humana:Existen otros tres rectánguloscon figuras una de una

dama con un tocado de la corte de JuanII. Estafigura, su vestimentay tocado,su

composicióndel movimientode sucuerpo(ligeramenteinclinadohaciala izquierdadel

espectador)seva a repetir, incluso en medidas,en la CasaMudéjarde Córdoba.Lleva

un “traj e de encima”375amplio,contípico rebordeen el escotefrancésy cinturón alto y

un tocado de cuernos. Precisamenteeste tocado, de dos protuberanciasafiladas

combinadasconvelos,nos puedeayudara fecharestaspinturas:conocidoen Francia,

en la corte de Borgoña,desde 1417, apareceen Españaantes de 1430, alcanzasu

máxima exageraciónen los años cincuentay sesentay desaparecedespuésde los
376

setenta
La figura masculinadel centro esun hombrebarbudocon cuerpo y patasde

ammal, con pelos y escamasen la columnavertebral como un dragón,que pudiera

~ MELIDA, J.R., CatálogoMonumentalde España:Badajoz“, 1926,p.436,lo citacomo: “Todo ve por

mi adiosnoble es”. COOPER,E.,1991,opuscit, p.28l dice quepone :“Noble es So...”, en el escudode

los Figueroa,y “Todo vencesole..”, en el de los Manuel. En esosescudosno se distinguemuy bien, pero

en los siguientes,en tresde las cintassituadasderecha,encimae izquierdadel ¿scudode la heráldicade

losManuelse lee “de” “dios “vence”,mientrasqueenelde losFigueroaserepite“Toto be”.

“‘ Lasdamassobrela sayao el brial solíanllevar otro vestido,“no sólo cuandosalíanal exterior o iban

de viaje, sino tambiénen susmásdiversasactividadescotidianas”,BERNIS, C., Trajesy modasen la

Españadelos ReyesCatólicos,1? LasMujeres,Madrid 1978,p.l 5.

376 BERI4IS, C, 1978, opuscit, p. 32 y 101, ilustrándonoscon ejemplosde una tabla “virgen con

donantes”en la catedral de Burgos, procedentede San Gil; otra de Jaime Huguet “Curación de la

princesa”(1457)delretablode SanAntonioAbad, destruidoen 1909 ; y la “Genealogíadelos Reyes”de

Alonsode Cartagena(1460),Bibliotecadel PalacioReal.
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representarun salvaje377.De subocasalenhojasvegetalesque conviertenel panel en

una auténticamalezadesordenadacon rica y jugosa decoraciónde cardinas.Para

Madrigal378:el vocablo “salvaje” ha llegado a albergaruna galería de seresque se

proyectanen forma de semidiosesrurales mitológicosy susreminiscenciasartísticas,

hombres primitivos como los escitas en la Antiguedad y los indios durante el

renacimiento; individuosforzadosavivir en los bosques,incluyendoalos queallí eran

abandonadospor suspropios padres,locos obstinadosa vivir entre animales...”En el

caso presenteel “salvaje” alude a ese dios rural, mitológico, identificable con la

naturaleza,consuscaracterísticasfestivasde libertadpropiasde ferias y bailes,heredero

dela tradiciónclásicade silenos,faunosy sátiros.

Chocaen estafigura que la representaciónsehagade perfil, dificultad que en

pocosejemplosseaborda.

Tambiénhayotra figuramasculinamuy perdida.

-Motivos geométricos, más pequeños a modo de azulejos, formando

composicionesgeométricas,muchasde ellasyavistasen el Monasteriode sanIsidoro

A destacarel juegodel azulejocuadradorodeadode alfardoneshexagonales,los cubos

tridimensionales(en estecasosin representarcasas)o la sebkacon motivo vegetalde

treshojasen el centro.

Por suparteinferior el zócalodejaunazonade 20 cmssin decorar,por su parte

superiorsecierracon un friso de imitación arquitectónicaen distintostonos de gris que

representafalsasménsulasde modillonesque separanventanitasabocinadasde medio

punto. Entre cadapanel dos lineas rojas separanuna cenefavertical con motivos

~ La figura del salvaje, temapreferido por la iconograflaprofanade los paisesdel norte (catedralde

Colonia, 1325, por ejemplo), que pudo tenerun origen mitico en la antiguedady del que tenemosel

estudiodel profesorAzcárate, es un personajeque apareceen la pintura gótica en relación con las

narracionesde viajes a tierrasexóticas,identificadas,mástardeconel descubrimientodel nuevomundo.
Casisiemprese representapor un hombrecubiertode pelo, de aspectoterrorífico y apareceporprimera

vezen la decoracióndecajasdemarfil del siglo XIV, orfebrería,orIademanuscritosy tapices.

MADRIGAL, J.A., “El “ome mui feo” ¿Primeraapariciónde la figura del salvajeen la iconografia

espaflola?“, AEA 222 (1983), pp. 154-160.A diferenciadel “salvaje” presenteel comentadoen este

articulo, el queapareceen laCantigaalfonsinalavifleta c) dela n0 47 (folio 70),esnegro,peludo,y en él

se buscaunasensaciónde aniedrantaciónqueno existeen el de Zafra,por el contrario,esteesfestivo y

naturalista.
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vegetales

En general, es de gran calidad plástica,restringiendosu paletaa los colores

fácilesde trabajar,de encontrary suficientementeexpresivos:el blancodel mortero,el

negro humo, el alberoy el almagre,tierrasnaturalesde óxidos de hierro de la zona....

Aunqueserelacionacon las pinturasde SanIsidoro, estosmotivos“puedenvincularse

conalgunosrestospictóricosmuralescordobesesde la época~’~9.

Realizadosobremortero de cal y arena,tienedibujo preparatoriotanto grabado
comoacuerday color almagre.

Recientemente (Mano 1999) ha aparecido,patrocinadopor el Instituto de

Cultura Hispánicoel concursode restauraciónde estaspinturas.En él se determina

como intervención“el arranquee instalaciónen soporte rígido” de esaspinturas, de

manerainjustificada.Lasfotografiasadjuntasaestetrabajopuedenconstituir un prueba

documentalirrepetible del único conjunto con forma circular de estetipo de zócalos,

conun estadode conservaciónmuy aceptable.

~ SUREDA, 1., La EspañagóticazExtremadura,1995,p. 381.
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Castillo de Zafra (Badajoz) 

1 ‘EMA 
Z ,ócalos pintados 

,OCALIZACIóN L 
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[asta Marzo de 1999, en la segunda planta de 
Torre del Homenaje 

:RONOLOGíA 

R kliados del siglo XV 

HMENSIONES 1 
A 
:i 

ltura 1,4 m, Longitud, 16,9S m. Forma 
mular con radio de 2,70 m de radio 

TÉCNICA ANALÍTICA 
‘intura sobre mortero de cal y arena al fresco, 
m dibujo preparatorio a pincel y grabado 

Esquemas 19a y b 

)ESCRIPCIóN 

7 
P 

CC 

I: 
c 
he 
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Coronado por arquitecturas fingidas, el zócalo se divide en 14 paneles con motivos 
xáldicos, figuras y motivos geométricos repetidos a modo de azulejos 

:STADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
unque con suciedad y sales, su estado de 
lnservación es bueno 

46-16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 
29,30,3 1,32,33 
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9-Museo Arqueológico de Córdoba (Casa Mudéjar)

En 1925 se adjudicó al MuseoArqueológicode Córdobaunacasatradicional,

con suentradaen recodo,sucompásy trespatios,situadaen la calle de Samuelde los

Santos 7, en la vecindad de la Mezquita. En las obras de remodelaciónpara su

adaptacióna salas de exposición aparecieronvinculados con las dependenciasdel

segundopatio unahabitacióncon la tradicional disposiciónde alaníasen sus costado

laterales(sólo cuentaconunade ellas),un alfaije pintadoconescudosde los Venegasy

los Córdoba,arcosconyeserías,capitelesmusulmanes,etc.

El conjuntoque perteneceal Museo Arqueológicono setratade unaúnicacasa

medievalsino de variasunidasy mezcladasen unaintrincadaredde puertas,escalerasy

pisosa distinto nivel. En la segundaplantadel segundopatio esdonde,bajovariascapas

de encalado,aparecióunadecoraciónpintadaen disposiciónde zócalo.La decoraciónse

extiendepor la paredorientadaa Mediodíay susvecinas,tantoen unasalacomoen su

alaníaadyacente,queparaSantosGenerpodríaserel dormitoriodel señordela casa.

Cuandofue encontradase debió pensaren restaurarcon el criterio que en aquel

momentoestabavigente,conseguirun resultadoconel máximodedecoraciónposible,y

así se reprodujeronlos mismos motivos con un sentido simétrico que equivoca

profundamentela lectura de la obra. Así, por ejemplo SantosGenernos dice “se

conservancasi dosterceraspartesde lasque existieronen los zócalosde estesalón”380.

Sin embargo,aún con lagunas,la pinturaoriginal se extiendeen la saladesdela mitad

de un paramentomenorhastala mitad de un paramentomayor (cuartaparte). En la

aladala proporción es aún menor. También es posible que cuando se descubrieran

existieramayorzonaconservada.

En la actualidad,una vez el Museo Arqueológico de Córdobaconsiguió el

edificio dondese ubica en la actualidad,abandonóla casacitada, y se convirtió en

almacén de cajas de cartón con los “hallazgos” de las excavacionesdel territorio

provincial, sin mayormantenimiento.

El zócaloque tieneunaalturade 1,51 ni arrancade unazonasin decorar.Sobre

380 SANTOSGENER,5., “Pinturasmuralesdel MuseoArqueológico”,Analesde la ComisiónProvincial

deMonumentoshistóricosyArtísticosdeCórdoba, ¡927-28, p.56.
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él, ocupandootros 55 cmsmás se extiendeunasimulaciónde celosíagótica(realizada

medianteaplantillado) en balaustradade donde avanzancon un cierto ritmo unos

cuerposarquitectónicode tresdimensionescoronadospor gabletes.

En la zonadel zócalo, los distintospanelesse separanpor líneasrojas. En esos

panelesalternanmotivosde entrelazos,de estrellasy ruedasestrelladasde doce con

figuras alegóricasentre hojarascade cardinas.Entre los entrelazosse distinguendos

escudos,uno de ellosde tresfranjashorizontalesrojassobrefondo ocrecorrespondeala

familia de los Córdoba,sobreél un capeloabacial381; el otro estámuy repintadopara

poderser identificado382,en la actualidadpresentaun muro de sillares y sobre él, dos

torresfortificadastambiénconsillares.

Según Santos Gener, y una vez leídas las filacterias de las figuras, estas

representanlas Siete virtudesteologales(temalógico si el promotor de esta obra era

eclesiástico):

Comenzandoen ordenpor lo que existe, la primera figura femeninaque nos

encontramos,contrajede épocay capaconla queprotegea los tresniños quela rodean,

simbolizala Caridad,y ha sido repetidainversamenteen el primerpanelde su izquierda

en dondeno quedanrestosde pintura(parael citado autorcordobésallí deberíaestarla

Esperanza).

Estadamatienegraninterésdesdeun puntode vista estilísticoporquesemejaa

la que sepuedecontemplarenla Torre delHomenajedel castillode Zafra. Más toscala

de Córdoba,pero igual en proporciones,actitud y vestimenta383parececomosi hubiera

sido diseñadaaprovechandoel dibujo preparatorioen papelde aquella.Hayqueteneren

cuentaque su vestido de talle alto, escoteredondoy amplia falda, y sobre todo su

tocado de cuernos que ya se comentóen el capítulo correspondientea Zafra, es

388 variosmiembrosde la familia delos CórdobafueronabadesdeRute.

382 En la foto de la p.57 del citado articulo de 1928, aparececon grandeslagunas,suplidas en la

actualidadpor la imaginacióndelrestaurador.

383 La únicadiferenciade vestimentaes el añadidodel manto,imprescindibledesdeun punto de vista

iconográficopararepresentarla Caridad.
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característicode mediadosdel siglo XV~t Si esconcordantecon la probablefechade

realizacióndel conjuntode Zafra, no lo esconla dataciónde estaspinturas,poco antes

de 1500, segúnlos datosaportadospor Santos(tenerEstasimilitud de ambaspinturas

en general,sin entraren detalles,yaha sidoobservadapor otros especialistas385.

Dice Gener: “La carade uno ellos (de los niños) ha desaparecido,así como

tambiénel trozode rollo o cinta quedebióllevar la inscripción”.Hoy díaseve esacara

completaaunquemal resueltay la filacteria rehechavacía.

En el muro norte, a continuaciónpodemosver a un guerreroarmado con

capacetede forma apuntadaen la cabeza,almofar de golaparaproteccióndel cuello y

esclavina,cotade cueroconmediasmangasrecortadasen zarpados,brazalde codal y

manoplapara la protecciónde brazosy manosy en las piernas quijotes, rodilleras,

canillerasy escarpinesen los piesquizásrematadosen pico de pato.Desdeel siglo XIV

el tipo de equipo tiene un caráctermixto, combinandoelementosde mallas con las

nacientespiezasde arnés, como ocurre en este ejemplo donde utiliza quijotes con

escarpines. Siguiendo a Alvaro Soler pudieraser un equipo de finales de la Edad

Media,aunqueno sepuedaprecisarsufecha386.

La filacteria dice” Diligat te Dominefortitudo mea”. Va armadocon hachay

escudoo adarga.Representala Fortaleza.Y es la figura que mejor seconservade todo

el conjunto manifestándoseen ella el artistacuidadosoy meticulosoal representarcon

realidadhastalos mínimos detalles(por ejemplolas unionesde las distintaspiezasde la

armadura).

La siguientefigura esunafigura femeninacon un complicadopeinadoalto y un

mmbo. Según Gener,su inscripción decía”.... (onini)bus hominibus”, indicando que

antesdeberíahaberla palabra“Pax”. Hoy día selee todo “pax omnibushomiibus”,no

384 Aquí, los cuernosmás reducidosde volumenpuedencorrespondera unaúltima épocade estamoda,

hacia 1480.Los últimos ejemplosfechadosestánen la silleria delcoro de la Catedralde Sevilla, deNufro

Sánchez(BERNIS,C, 1978,opuscit, pIOI).

>~ SUREDA, J., La EspañaGótica: Extremadura, 1995, p. 56, seflala esasemejanzaentre los dos

conjuntos.

386 SOLER, A,. La evolucióndel armamentomedievalenel reino castellanoleonésy al-andalus,Madrid

1993,Pp. 195-198,y Figs. correspondientes.
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sin la ayudade un pincel retocador.La primerapalabraera imposibleque existieraya

queallí habíaun tabiquequedestrozópartede estepanel.La figura llevamantoforrado

en su interior con armiño que recogecon su mano izquierdaen su cintura. Seria el

símbolode la Pazo la Prudencia.

De la figura quesiguesóloquedaun fragmentoenla partebajaquecoincidecon

la zonainferior de otratúnicafemeninay la palabra“Justicia”.

Dentro de la alaníase nosmuestraotra figura, de tamañomásreducidoque las

demás,es otra mujer nimbada,con largacaballeray abrazadaa unacruz., en su parte

inferior, hoy imposiblede ve987.

El mismo autor Samuelde los Santos(tenernos ofrece otra noticia de gran

interés.Buscandoen el archivo datos acercade la familia de Córdoba,D. Joséde la

Torre y el Cerro halló en el archivo de protocolos388un documentodonde, segúnese

autor, se decíaque “D. Antonio de Córdoba, caballeroveinticuatro de esta ciudad

encargóa finesdel sigloXV al pintorPedroRomanaquehicieseunaobrade pinturasen

lascasasde sumorada,lascualessólo realizóel pintor citado ensusdosterceraspartes,

por lo cual el nuevede octubrede 1500por escrituraotorgadaanteel escribanoPedro

González,el referidoPedroRomanacedela terminaciónde las pinturasal pintor Pedro

Fernández”.Examinadoel documentocondetenimiento389,no podemosasegurarquese

refieraa estaspinturasya queno cita de quécasassetrata,ni el temadel trabajocitado,

ni ningún otro datoque lo pongaen relación,salvo el apellido“córdova”, concordante

con los escudosde las pinturas, y la cita “las casasde su morada”, alusión a una

viviendaformadapor variascasas,comoenestecasoocurre(y eramuy comúna finales

de la EdadMedia).Tampocoexisteningúndatoencontra.Comocuriosidad,citar que la

pagapor el trabajoera tanto en maravedíescomo en trigo, hechomuy habitual en los

contratosde esaépoca.

387 Esta habitación es utilizada en la actualidadcomo almacén,multitud de objetos se adosana las

paredes.

388 En la actualidadconla referenciaA.H.C Co.Of.l8,leg.8,fols 574 y 575.

389 Reproducidoenel AnexodeDocumentosconel no 6.

C. RALLO Pintura muralenCastilla 566



Nieto Cumplidodatéestetipo depinturasen la zonacordobesaantesdel primer

cuarto del siglo XV, ya que, segúnsus argumentaciones,con Enrique II la nobleza

cordobesase ve enriqueciday sujeto de sus mercedespor el apoyo que le habían

prestado,esaopulenciase traduceen unavueltaa la ornamentacióngótica. Medianero

Hernándezopinarespectoa la propuestade Santos(tener “Hoy por hoy esinsostenible

estaatribuciónpor los nuevosdatosdocumentalesparecidossobreestosdos pintoresy,

sobretodo, por el mejor conocimientode suobra,pocorelacionablecon las figuras de

estoszócalos”390.

PedroRomanaesun pintor muchasvecescitadoen documentacióndel Archivo

cordobés391,y el documentode 1500serefiereal mismopersonajequelos otrosya que

secita como “hijo de Alonso Sanches”.Por cierto, esepintor alcanzótal prestigioen la

Córdobadel siglo XV y comienzosdel XVI que ademásde llegar a ser veedordel

gremiode pintores(año de 1516, documenton0 133), fue designadopor los señoresdel

ConcejopararedactarlasOrdenanzas(trabajoal que renunció)en 1493 (documenton0

66), esasOrdenanzasde Córdobatancomentadasenla Primerapartede esteestudio.

Estudiadopor Angulo392, todassus obras conocidasson realizadasen madera

pararetablos.Esasobrasconocidasde PedroRomana,desdeluego no tienenmuchoque

ver conestaspinturasmurales,por ejemplocomparandolos ángelesde la parroquiade

Espejoconlos niños de la Caridadlas diferenciassonmuy grandes.¿Esasdiferenciasse

debenaun cambiode técnica,a unamalaconservaciónde la decoraciónmural dondese

ha perdidola pinturay nosencontramosanteel esqueleto,el bosquejode unaspinturas

comenzadasafrescoy pensadasparaserrematadasaóleo,o setratade otroencargo7-

En estaobra el muro es de tapial con refuerzo de verdugadasde mampuesto

~ MEDIANERO HDEZ, J.M, Lapintura trecentistaenAndalucía, 1987-88,p. 286.

~‘ DE LA TORREY EL CERRO,J.. Registrodocumentaldepintorescordobeses,Córdoba1988, Pp.

22, 23, 24,31,39,44, 49, 50, 51 y 55.

392 ANGULO IÑIGUEZ, D., “Pintores cordobesesdel Renacimiento”,AEA 64 (1944),pp.226-244.Lo

cita como autor del retablo de ¡a parroquiade Espejo. En realidad,y de acuerdocon la restauración

recientementellevadaa caboen estastablas,sóloestáfirmada unade ellas,y la autorlaparecedebersea

distintasmanosen las diferentesobras,
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irregular y sobre él existendos capasde revoco, la más internay de mayor grueso,

contieneun alto porcentajede arcillas va mezcladacon paja, la superiores de cal y

arena y su grueso medio es de 5 mm. El colorido es muy limitado, los colores

empleadossonel blanco,el negro,el ocreamarillo o alberoy el rojo o almagre.Antes

de pintar sedividió el espaciomediantecuerdateflida enrojo que marcólas divisiones

horizontalesy verticales,despuéssesiguió dibujandolos entrelazoscondibujo grabado,

seguramentecon ayudade compás(paralasdivisionesdel círculo, basede las estrellas)

y reglao cartabónparatirara las líneasrectas.A continuaciónseaplicaronlos colores

píanos,sin clarooscuro393,aunqueen algunaszonas,comoel cuerpodel caballeroseve

unaciertaintencionalidadde representarel bulto redondo.Con lo quesepuedeapreciar

en la actualidad,tan repintado,pero tanfalto de colorido, no sepuedeafirmar quenos

encontremosantela obratal comoseveíaen origen.Podríaestarsin acabar,o habiendo

perdidosucapasuperior.

La únicazonatrabajadacon estudiode planosy sombrasesla arquitectónicade

la coronación,quepareceestarhechapor otra mano que el resto de la decoración.

Santos(tener interpretaque la división entre Pedro Romanay Pedro Fernándezse

realizó en sentidovertical, esdecir el primero desarrollóla iconografiahastaun punto

(las figurasde la Caridad,Fortalezay Justicia)y el restoel segundo.Hay gransimilitud

estilísticaentrela manoquerealizólos niñosde la Caridady el quepintó la Fe.

El gran cambio, con un conceptodiferente de la perspectiva,con fórmulas

técnicasdistintaspararesolverlos dibujosrepetidos,claramentesedistingueen sentido

horizontal entre los panelesy el friso superior,más adelantadoen recursos.Por otro

lado, entre esasdaspartesse distingue una junta de jornadasdistintas¿No nos está

indicando dos intervencionesdistintas superpuestasen sentido horizontal, o la

intervenciónde un taller conpintoresde distintaespecialización?.

~“ Angulo lo incluye en “gótico lineal”, aunquesu fecha resulta anacrónicapara pertenecera esta

corriente,quizáspor sucarácterpopular.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : COlOlf95 

)BRA.- Casa Mudéjar (antiguo Museo 

rqueológico de Córdoba) 

:EMA 

Zócalos pintados 

.OCALIZACIóN 
hla y alcoba adjunta de segunda planta 

:RONOLOGÍA 
‘inales dei siglo XV 

)IMENSIONES 
Utura 2,06 m. Cuatro espacios de largo :a y 
) 3,40 m, b) 8,80 m, c)fragmento de 53 x 35 

TÉCNICA.-Mortero de cal y arena y 
intura al fresco con dibujo preparatorio de 
lerda teñida en rojo y grabado 

ANALÍTICA - 
Esquemas 6a y 6b, 7. 

>ESCRIPCIóN 
Rectángulos coronados por celosía gótica realizada mediante plantilla. En lc 
ibujo de entrelazos y estrellas con figuras alegóricas de las Virtudes. 

23TADO DE CONSERVACIÓN FOTOGRAFÍAS 
vluy precario, sobre todo teniendo en cuenta 
ue es utilizado como almacén en la 24-l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO,ll,l , > > > > 1 > > > 
ctualidad. Fueron restauradas con el criterio 18,19,20,21 
e que lo más importante no era la 
onsolidación sino el repinte, inventando una 
omposición con figuras invertidas. 

BIBLIOGRAFÍA.- A.H.C Co.Of.l8,leg.8,fols 574 y 575.-SANTOS GENERS. 
el Museo arqueológico” Anales de la Comisión Prov. de Monumentos históricos y artkti 
927-28,pp.52-64,~SANTOS GEmP.+S., “Pinturas murales de la casa del Museo Arqueo1 
EA XIV(1941), pp.240-248.~ANGlJLO IÑIGUEZ, D., “Pintores cordobeses del Renacin 
1944),pp. 226-244.-GUDIOL, J., Pintura gótica, Ars Hispaniae IX, 1955, pp. 48 y 51.-N 
I., Pintura medieval cordobesa, 1974, sin p..- MEDIANERO HDEZ, J. M., La pintura I 
ndalucía, 1987-88, pp. 281s287.-DE LA TORRE Y EL CERRO& Registro Documentar 
îrdobeses, 1988, p. 31.-PARE.JA,E., El arte de la reconquista cristiana, 1994,p.409.- 
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10-Monasteriode la Rábida(Huelva)

Localizadoen la desembocaduradelrío Tinto, el propionombrede “La Rábida”,

derivadode “ribat”, ya nosestáhablandode un lugarde recogimiento,perotambiénde

vigilancia y defensa394.Una bula en 1412 de BenedictoXIII concedíalicenciaa una

reducidacomunidadde franciscanosparaestablecerseenel “eremitoriode SantaMaría

de la Rábida”,en el quehabíaya“fabricadaunaiglesiay edificadasalgunascasas”395.

En 1437, EugenioIV otorgabaindulgenciasa aquellosque colaborasenen las

obras. Al parecerse comenzópor la iglesia, despuésde continuó por el claustro y

portería,paracomplementarsecon el conventoy el segundoclaustro.

La construcciónde estilo sobrio,por tanto, correspondeal tipo de arquitectura

andaluzademitaddel siglo XV de recursoseconómicoslimitados,y secentraalrededor

de un patioqueensuorigenno contabamásqueconunasolaplanta.

A partir de 1449, dentro de un periodo de Conventualidad,aparecen

documentadasdonaciones’96.En estemarcode prosperidadesdondesepuedeconcebir

la ornanientacióndelconvento.

En 1494 la Orden pasóa ser de observantes397,reforma que promovieronlos

ReyesCatólicosde la manode Cisneros.

~ Detiemposanteriores,velázquezBosconoscuentaqueenestemismolugarse levantabaun temploa

Proserpina(VELÁZQUEZ ROSCO,R.,El Monasteriodela Rábida, 1973,Pp.50-51).

~“ Segúnun manuscritodel P. Colí los templariosse establecieronen La Rábidahaciael 1200,y se lo

cedieronalos franciscanosen 1221, dondefundaronun conventoen 1261, fechaslas primerasanteriores

a lareconquista(apudVELÁZQUEZ BOSCO,R.,ElMonasteriodelaRóbida,,1914,Pp. 26-27).

como el de la isla de Saltésy las villas de Higuerasy Villanueva, del legadode JuanAlonso Pérezde

Guzmán.

~ Como explica el PadreOrtega los cambios continuosque sufre estacomunidadde conventuala

observante,a mercedde las disposicionespapales.Se traducenen un distinto régimeneconómico,las

rentaslas disfruta el conventoo vuelven a manosde susantiguosdueñoso donantesen tiemposde

Observancia,o a otros conventoscuyasreglasles permitantenerbienestemporales(ORTEGA, A., La

Rábida. Historia Documentaly Critica, I925,p.257). DesdeCisneros hastael siglo XIX sus fmcas

apareceránenpoderde los CondesdeNiebla y las monjasdeSantaCJaradeMoguer.
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No constan nuevas reformas constructivashasta mediados del siglo XVII,

cuandoseconstruyela partesuperiordel claustrointerior, tabicéndoselas dos puertas

que subíandesdeel claustro mudéjaral tejado, ya innecesarias,que tambiéntenían

zócalospintados. El edificio se vió afectado por el terremoto de Lisboa, tras él, la

porteríase construyede nuevo, se reparangrietasy se rehacenlos tejados.En algún

momento se ocultan las pinturas del claustro, seguramentemuy dañadaspor las

sucesivasintervencionesy los acontecimientos,trasmanosde encaladoy previo picado

parafacilitar suagarre.

La ex-claustraciónde la comunidad,promovida por la Desamortizaciónse

produjoentre 1834 y 1836, comentándonosMadozel abandonoy ruinaen que cayó el
398

monumento
En la visita efectuadapor los Duquesde Montpensieral monasterioen 1850 lo

encontraronabandonadoy en pésimoestadode conservación,lo que les movió, de

acuerdocon la Diputaciónde Huelva,a promoversu restauración,regalandopinturasy

el retablomayorde su iglesia.

Por Rea] Ordendel 23 de Febrerode 1856 fue declaradoMonumentohistórico-

artístico, concretándoseen 1882 la idea de celebrar allí el Centenario del

Descubrimientode América.

En 1891 D. Rodrigo Amador de los Ríos lo describeasí :“ ...contemplaban

nuestrosojos llenosde desencantoy estuporaquellapartedel conventoque soñábamos

quizás llena de memoriasde otros tiempos..no habíaquedadoindicio, ni aúnel más

leve de su antigua arquitectura, perdido acaso entre los escombros de los

derrumbamientosposterioresal añode 1835”.

Es en el año de 1891 cuando se comenzaronlas obras de restauración,

encomendándoselasa Ricardo VelázquezRosco, contandocon la colaboración de

EstanislaoOcañaPastor.

Entre esasintervencionesse encontraba“el claustrodel siglo XV, en el cual ha

bastadoarrancarlos guarnecidosde yesoque habíancambiadola forma de suspilaresy

arcos,paraque éstosaparecieran,y lasparedes,en las que sehallaronalgunosrestosde

pintura salvados afortunadamente,ya por haber quedado ocultos entre otras

construccionesadicionadas,bienporquemásadheridosa las mismasparedesfUera más

398 MADOZ ; P., Diccionariogeográfico, T, XII, 1946-1950,p. 626.
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dificil destruirlos.Creyeron, sin duda, másartístico forrar de blanco las paredesque

conservarlas deterioradaspinturas.El haberseencontradode éstas,comohemosdicho,

restosbastantespararestaurarpor completoestadecoración,ha permitido realizaresta

importanteobra, contodos los elementosde la composiciónantigua,no habiendosido

preciso,por tanto, inventarni tomarde ningunaotraparteelementoni fragmentoalguno
~399parapoderrestablecer,y de modo completo,la decoracióndel patio

El propio Velázquez Bosco, cuando entró en el monumento, ante los

revestimientosde las paredesblancoslo califica de “ un vulgar y modernocortijo”~.

Sin embargo,a lo largo de la intervenciónsu entusiasmocrecea raíz de un fortuito

hallazgo :“ El desprendimientode un pequeñotrozodelestucoqueguarnecíaunode los

pilaresde la galeríaquerodeael claustroprincipal, hizo verqueaquellavulgar columna

de lisosparamentosde mortero y yesoencerrabaunaobraanteriorseguramenteal siglo

XVI. Quitada la espesacapadel mortero que lo cubría,aparecióel pilar ochavadocon

su basay capitel, todo él de ladrillo agramilado,que eraclaro y suficientetestimonio

paracomprobarque allí existíaun monumentodel estilo que yo no dudaríaen clasificar

y denominarmorisco-sevillano“401•

Ante estedescubrimientoy el de lasescalerastapiadasy ornamentdas,eslógico

suponer la euforia de esa restauraciónpor devolver al monasterio“su auténtico

carácter”. Sin embargo,como resultado de esa excesiva búsquedade la traza y

decoración mudéjares del edificio, esta restauraciónse centró en acentuar esta

peculiaridadhastarayaren la hipótesis,siendotemade polémicadesdesu inauguración.

Podemoscitar en estesentido los comentariosdel P. Ortegao los de su actual

arquitectorestaurador,Alfonso Jiménez,que califica esaintervenciónde “mimética”.

De las obras del claustroel citado arquitectodice :“ Tambiénactuó de forma decisiva

sobrelaspinturasdel claustromudéjar,restaurándolascasi en su totalidad,las obrasse

hicieron contra reloj, en sólo año y medio, y pronto se resintieronen su calidad y

‘~ Tomado de Ricardo VelázquezBosco, Catálogode la exposicióncelebradaen Madrid 1990-91,PP.

111-112.Por el tono,parecerecogidodelpropioVelázquezBosco,perosin citar referencia.

4~VELÁZQUEZBOSCO,R.,El Monasteriodela Rábida,Madrid 1914,p. 46.

408 VELÁZQUEZ BOSCO,R., opuscii, 1914,p. 48.
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acabados,de tal maneraque las referidaspinturaspresentanhoy multitud de parchesy

tonalidadesdiferentes, sin que el visitante medio sepa distinguir lo nuevo de lo

viejo402....EItrabajode VelázquezHoscoenla Rábidapuedeconsiderarseperfectamente

impostadoen la teoríay técnicade restauraciónde su tiempo, esmás, con todos sus

defectos,que, insistimos,son de la épocay no de la exclusiva responsabilidaddel

arquitecto,la obrarealizadafue de lo mejor quesepodíadaren el plazoy circunstancias

que hemosindicado,no sabemosquehubierasidode la Rábidade caerenmanosde un

neo-medievalista”.

Pareja403nos comentaestaactuacióncomo teñidaen un criterio historicistano

muybien encaminado:para “devolverle” su aspectomudéjar(aspectoqueVelázquez

Hoscoidealizó,sustituyendoel desconocimientopor la imaginación)quitó el morterode

murosy pilares,demolióel coro, la cercadel compásy la bóvedade la navede la iglesia

delXVIII, quesustituyóporunaartesade madera.

Los fragmentosde pinturamural aparecidos,de los cualesno hay constanciani

gráfica ni escritade sus dimensiones,localización o tratamiento aplicado, estaban

picadosparaun enlucidoposterior,salvo los que ornamentabanlas escalerastapiadas.

La restauración, de quien no conocemosel nombre de sus autores consistió

fundamentalmenteen una restitucióntotal del conjuntoornamental.Paraello, cuando

faltabandatosparacompletarlosevolvía la miradaal claustro de los Muertos de san

Isidoro, y sin ningúnpudor,secopiabansusmodelos.Por lo quesepuedeapreciaren la

actualidad,dadoel estado de conservacióndiferenciadorentre la pintura original (al

fresco) y la realizadaen 1891 (que no es al fresco), la cantidadde restosoriginales

(menosde la cuartaparte)no justifican en absolutounareintegraciónde tal magnitud,

402 Precisamenteesadeficientetécnicade ejecucióndelo nuevofrenteal original facilita en la actualidad

el reconocimientode una zonay otra, lo realizadoen 1891 se encuentrao desaparecidoo en estado

avanzadode deterioro.

403 PAREJA,E.,El artedela Reconquistacristiana, Sevillal994,p. 219.
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confusa,con repintessobreel original “unificadores”,pero queya ha pasadoa serun

testimoniohistoricistaquenadieseatreveaborrar4&4.

Dosson las zonasdondeselocalizapinturamural,el claustroy la iglesia.

En la iglesia, privadade susbóvedasbarrocas,destacala decoracióndel frente

de sustrescapillaslaterales,adosadasal cuerpo de la naveen el ladodel Evangelioy

conarcoapuntado,en la que seve un marcadoinflujo italiano de ascendenciabizantina,

muy diferentea la del claustroqueluegoveremos.Se tratade unaimitaciónde despiece

de materialesfingidos de maneraqueel resultadoesun mosaico403que seextendíapor

zócalos, archivoltas,jambasy entrepañosy que enmarcabaunasfiguras de las que

únicamentequeda,como testimonio,unamanoy un fragmentode pañoen uno de los

pilares divisorios de las capillas. Varios elementos (flores cuadrifolias y otros)
406

recuerdanal artede la Italia del Norte, o a las decoracionesde los altaresde Palermo
Enla actualidadel repinte,invasor,haceimposibledistinguir la parteoriginal.

El claustroestáformadopor arcosde medio puntoperaltadosque seapoyanen

pilares octogonalesde ladrillo y capitelescúbicoscon ángulosrecortados.En él la

decoraciónparietalseextiendeamodode zócalode altura2,35 m y estádispuestaen la

división horizontal tradicionalde cuatroniveles,zócalopropiamentedicho, entrepaño,

cornisay crestería.

La cornisaestádecoradaconménsulaso canecillosen perspectiva.La crestería

estáconstituidapor formas cruciformesy triangularesde raigambregótica. El zócalo

estádecoradopor los prismasde tresdimensiones,cúbicos,con unacuadrículagrabada

de dibujo preparatorio.Si en Santiponceestemotivo representacasasen perspectiva,

~ Ver PINILLA, E., Pinturasmedievalesde la Rábida. Su conservación,1987.En estapropuestade

tratamiento,proponela restauración,con arranque,de los fragmentosoriginales.De lo afladido, a pesar

decalificarlo negativamenteno aclarasi debepermanecero desaparecer.

~ Llamadoflorentino consistíaen unataraceademármol,marfil, huesoy maderasfinas.

VELAZQUEZ ROSCO,R., El Monasteriode Nuestraseñorade la Rábida, 1975, p. 161 nombrala

arquetade la CapillaPalatina.En eseestudio,verdibujosdeestasdecoracionespp. 163-164.

C. RALLO: Pinturamuralen Castilla 574



aquísudecoraciónsehareducidoa simplesventanasde arcode herradura40~,a modo de

llaves.

El entrepañose componepor paneleso rectángulosseparadospor franjas de

motivos aplantillados y puntas de diamante en los ángulos. En ellos alterna la

decoraciónde un motivo geométricorepetido(sebka,círculos, flores, etc) o la de una

solacomposiciónde entrelazo(estrellasy medasde doce) con la vegetalgótica de

cardinas.Entre la decoraciónde esos panelesdestacala heráldicade un torreón

almenadoabrazadopor un árbol. ParaGonzálezGómezesla representacióndelantiguo

eremitorio de la Rábiday el símbolode la Fe, de la Iglesia y Cristo408.A parecidas

conclusionesllega Piilla, tras desecharrazonadamentela hipótesis de que fuera la

divisa de la villa de Palos(que no teníaen esetiempo),de Moguer,o de las familias de

LópezZúñiga,Pérezde Guzmáno MedinaSidoiña,relacionadasconel monasterio499.

De coloresplanos,estadecoraciónsólo presentasombreadoen las arquitecturas

fingidas,en generalsu realizaciónesmástoscaquela de SanIsidoro.

VelázquezBosconoscomentade estaspinturas“que sustituyena los alicatados

de mosaicode barro esmaltadode la Andalucía hispanomusulmana,de los que tan

notablesobrasenriquecenlos monumentosde Granada,Sevilla y Córdoba...estostenían

que ser entonces caros...y así sólo se empleabaen construccioneshechas por

corporacioneso personasbastantericas para poder costearlas..t’0.El decorarlas

paredesconpinturaen vez de conalicatadosno constituíasimplementeunasustitución

económicasino unaopciónelegidaen basea unatradicióny a un gusto determinados,

ejemploclarode ello lo tenemos,comoya vimos, en la Alhambra,dondeen los salones

más íntimos (harén,Peinadorde la Reina, retrete,etc) se prefirió la ornamentación

VELAZQUEZ BOSCO,R., Ibidem, p. 177, relacionaeste motivo con la Arquitectura persa,con

ejemplosromanosdeNimesy el artechino,conazulejosdel Alcázary de laCasadePilatos.

408 GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M., “La pinturamural gótico-mudéjaren los lugarescolombinos”,Actasdel

1 Congresodehistoria deAndalucía, 1978,p. 245.

rr~ PINILLA, E., 1987,opuscit, pp. 33-34.

480 VELÁZQUEZ ROSCO,R, 1975,opuscit, p. 171.
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pintada,quepermitemayor libertad de ejecucióny consigueresultadosmenosfríos, al

alicatado,y no porrazonesde costoespecialmente.

La técnicacon queestánrealizadaslas pinturas,tanto las del claustrocomolas

de la iglesiaestádescritay documentadaen el trabajo de Elisa Pinilla411,basadaen la

analítica. Sobre un muro de tapial, los morterossonsde cal y arena, con color rojizo

debido a arcillas,con la introducciónde pajamachacada.La coincidenciaexactade

materiales(por ejemploarenascaracterísticasdel río Tinto) la lleva a la conclusiónque

los dosconjuntosde pinturasfueronrealizadosen un mismotiempo. Sobreesemortero

la pinturafue realizadaal fresco412,con pigmentosde tierrasnaturales(óxidos de hierro

en su mayoría) y negrohumo, utilizando tambiénel color propio del mortero como

fondo. SegúnPinilla, la técnicadel frescoaquíno puedefuncionarporel murode tapial,

por lo que se realizó en una técnica“fresco-seco”.Segúnsu teoría413,tanto el tapial

comoel morterode cal,paraevitar la humedad,estabansecosal empezara pintar.Al no

existir aglutinanteorgánico añadido,explica la adherenciade la pintura graciasa ir

“humedeciendoal pintar”, pararegenerarel poderaglutinantede la cal. Imposible,un

mortero de cal unavez carbonata,no seregenerasu capacidadde agarre,ha pasadode

hidróxido cálcico a carbonatocálcico, reacciónquímicairreversible.Estaexplicación,

ademásde incorrectade denominación44,es errónea,se puede realizarperfectamente

unapinturaal frescosobreun mortero de tapial.

~“ PII4ILLA, E., opuscit. 1987,Pp. 20-25.Analítica realizadapor Guillermo (Y Ramos,Universidadde

Sevilla, pp. 3747.

412 Suanalíticano hadetectadoningúntipo deaglutinanteorgánico.

~ PINILLA, E, 1987,opuscit, p. 20.

~‘ Discutido con mayor profundidaden RALLO, C., “Técnica de ejecución de una pintura mural

sevillana”,en BoletíndeArte, Málaga1992,p. 53; MORA, P., 1983,opuscit,p. 15 :“...el término fresco-

seco se debe evitar porque constituye una contradicciónde términos...se descartaráigualmente la

expresiónambiguade“mezzo-fresco”queestávacíade todo sentidopreciso,porquela pintura se aplica

forzosamente,seasobremorterohúmedo,y se trataentoncesde fresco,seasobreel mortero seco,y se

trataentoncesde unatécnicaal seco”.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : JXU/O2/98 

OBRA 

Monasterio de la Rábida (Huelva) 

TEMA 
Decoración de arcos y enjutas en la iglesia, 
zócalos en el patio mudéjar 

LOCALIZACIÓN 
Frentes de las capillas laterales de la iglesia, 
patio mudéjar y vestíbulo 

CRONOLOGÍA 
Segunda mitad del siglo XV 

__-.-.__ 
DIMENSIONES 
Imposible de conocer las medidas de la 
Tintura original 

TÉCNICA.- Pintura al fresco con colores 
naturales, sobre mortero de cal y arena con 
?ajas. Dibujo preparatorio grabado y a pincel 

DESCRIPCIÓN 

T 
ANALÍTICA 
Jer propuesta de restauración, PINILLA, E., 
!987, pp. 37-47 (analítica de G” Ramos) 

Dos conjuntos, en la iglesia de infhencia italiana-bizantina. En el claustro, alto zócalo con 
otivos de cardinas góticas y entrelazos hispanomusulmanes 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 1 FOTOGRAFÍAS 
Muy fragmentarias y en no buen estado de 
conservación. Restauradas en 189 1 bajo la 101~22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3~ 
dirección de Velázquez Bosco, presentan una 35,36,37 
-econstrucción mimética y repintado general, 102-0.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1~ 

10 justificable con los criterios actuales de 
-estauración. 

BIBLIOGRAFÍA.-MADOZ,P.Piccionano geográfìco, t.XI, 195O,p.626.-AMADOR DE LOS RÍO 
R,Huelva, 1891, p.323 y SS..- VELÁZQUEZ BOSCO, R., ElMonasterio de la Rábida, 1914.: C? NARANJO,. 
La Rábida (sin fecha).-ORTEGA,A.,La Rábida. Historia Docum$al y Critica, 1925.-VELAZQUEZ BOSO 
R.,El Monasterio de Nuestra Señora de la Rábida, 1975.-FALCON, T., Documentospara el estudio de la 
vquitectura onubense, 1977.- GÓNZALEZ GÓMEZ,J.M.,“La pintura mural gótico.mudéjar ~II los lugares 
colombinos”, Andalucía Medieval, 1978, pp.229-247.- JIMÉWZ: A., Huelva h%numental, 1980.-PINILLA, 
Pinturas medievales de la Rábida. Su conservación, 1987.-W Z MORENO,N.,Andalucia americana, 
1989,pp.95-101.-Ricardo Velázquez Bosco, 1991.-PAREUA,E,,EI arte de la Reconquista cristiana, 1994,varia 
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11-Castillo de Luna (Rota,Cádiz)

La conquistade la ciudad de Rota 11w realizadapor FemandoIII el Santo en

1241 y en 1263 fue recuperadanuevamentey de maneradefinitiva por Alfonso X. El

antiguo ribat musulmán(castillo-monasterio)que dabanombre al lugar denominado

“Rabeta-Ruta”(Fuertede la Frontera)y quedefendíala entradaa la bahíade Cádiz, fue

reutilizadoy ampliadocomopuntodefensivohaciael Atlántico.

SegúnBarrantesMaldonadosu erecciónsedebea Guzmánel Buenoya que

formó partedel señoríoqueSanchoIV le dió en 1295~’~. Más adelante,al casaren 1303

su hija Isabel de Guzmáncon D. FernánPoncede León, este castilloy susterritorios

sonentregadoscomodote,pasandoaformar partede los bienesde la Casade Arcos.En

el torreónseconservael escudodel león rampante,armasde suhijo, D. PedroPoncede
416

León
Otros especialistas,como Gestoso,Manuel M~ Cañaso Juan Caro, fechan la

edificaciónya en el siglo XV. A comienzosdel siglo XVI la familia Poncede León

transformó el castillo en residenciapalacial, edificandoen su interior un gran patio

central (dedimensiones29,42x 16,52m) y cuatrocrujías,conarcadasde mediopunto

y rebajadas,ya dentrode un estilo Renacimiento.Gestosolo atribuye al duqueDon

RodrigoII, fallecidoen 1530~’~.

En pleno abandono,en 1909 es adquirido el edificio por el Marqués de San

Marcial que lo restaurócomoresidenciaveraniega.En la mitad de estesiglo, D. José

León de Carranzalo comprapara centro de enseñanzade una comunidadreligiosa

~“ BARRANTES MALDONADO, “Ilustracionesde la Casade Niebla’, en Memorial histórico español,

R. A. de laHistoria,TomosIX, Madrid 1857,p. 177 nosdice :“ Don AlonsoPérezhizo en estatierraque

le dió el Rey trescastillosen cientossitios dondeparesqiaayeravido poblazion,el uno sellamabaRata,

queestásobreel mar grande,poco másde dosleguasde la ysla de Cádiz, el otro se llamva Regla...e

llamaseagoraChipiona,e el otroTerrabuxena..».

416 Nos cuentaGESTOSOY PÉREZ, J., “Apunteshistóricosdescriptivosde la iglesia y el castillo de

Rata”, Boletínde la Comisión Provincial de MonumentosHistóricosy Artisticos de Cádiz 16 (1911),

p.130.queantesdecasaresconIY BeatrizdeExéricaese“león leonadoenca,poblanico” erasuenseña.

GESTOSOY PÉREZ,1., 1911,opuscit, p.129,aunquesin fundamentarestadatación.
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salesianay hospital de beneficencia municipal. En la actualidad, perteneceal

AyuntamientodeRot.ay seestárestaurandonuevamenteparaestainstitución.

Las dos zonasque constituyenel monumento,edificadascon materialesde

mamposteríay sillaresde piedracalcáreay arenisca,estánclaramentediferenciadas:la

fortalezamedieval, y los dos patios de fecha posterior, uno de ladrillo agramalido,

descrito por Gestosoen 1911 (p.131) y hoy desaparecidoy el otro, de galerías

porticadas de piedra. Este último, a pesar de este material, recuerdaa los patios

mudéjaresde Andalucíay Extremadura,columnascon basasy basamentos,conjunto

organizadomediantealfices, pilastrillas adosadas...Las cuatro alas se rematabanpor

antepechode piedracaladay talladacondiferentesmotivosdecoradosen estilo gótico.

Recuperadoy recolocadoen las últimasobrasderestauraciónun frentede eseantepecho

queestabamal ubicadoen la partesuperiorde la torre,sehareproducidoel resto.

En la crujíanorte de estepatio se conservaun fragmentode zócalode pinturas

hispanomusulmanas,restauradasrecientemente418.No sería la única zona pintada,

seguramentelascuatrocrujíaspresentaríandecoraciónsemejante(comolos claustrosde

SanIsidoroy la Rábida),eincluso otraszonasdel castilloestaríanornamentadas419.

La composiciónde las pinturas es la tradicional: está estructuradamediante

rectángulos,alternandopaños (1,75 x 1 m, de media) y entrepaños(1,75 x 0,40 m,

aproximadamente)conrematede merlonesescalonados.Su parte inferior, de 0,75 m

aproximadamente,no se ha conservado,rematándosepor abajo lo existentepor dos

bandasrojas dondese introducenromboscon un cierto ritmo (tres correspondiendoa

cadapaño,unoacadaentrepaño).

Los temastambiénson los mismos que en san Isidoro de Santiponce,Santa

Clarade Córdoba,monasteriode la Rábida:temashispanomusulmanesmezcladoscon

418 RAMÍREZ LÓPEZ, 1., RODRÍGUEZ MENDEZ, C., Restauración.ZócalosdePinturaMural (s. XV-

XVI), ClaustrodelCastillo deLuna, Rota1997.

~ Gestosonos comentaque en 1911 buscó, sin éxito, restosde pinturas de un “salón bajo de la

izquierda”, en donde,segúnun manuscritodel siglo XIX “facilitado por el seflor vicario D. Florencio

Delgado”, se descubrióornanientaciónpintadaen las obrasde remodelaciónllevadasa cabo tras la

invasiónfrancesaen 1812(opuscit, p.131).
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otrosmásgoticistas.

Entre los primeros sepuedenobservarmotivosde sebka(pañosC y F, según

nomenclaturade la restauración),de entrelazos(pañoG), de laceríacentradaporun sino

o estrella(pañosU e 1), rosetonesformadosporarquillosentrelazados(pañosB y H)...

Entre los temasvegetalespodemosconstatartanto guirnaldasde hojasde acanto

góticas(igualesa las de SanIsidoro, entrepañoF-G), comocomposicionessimétricasya

más clásicas (entrepañosA-B y B-C), tema novedoso respecto a los lugares

anteriormentecitados.Por último, tambiénsepresentael temade azulejoscuadrados

compuestoscon alfardones (paño A) y el cubo de tresdimensiones,ambostemasya

provenientesde tiempos clásicoscomovimos en San Isidoro. A destacaruna figura

ecuestreen el entrepañoH-1420, y un escudocon dos lobos (heráldicade los López de

Ayala, pañoB).

Aunque no se conoce la datación exacta de estaspinturas, correspondenal

conjuntode SanIsidoro del Campo,Córdobay Huelva, lo cuál las fecha de finalesdel

sigloXV; comocorraboracióna estapropuestael escudocorrespondea DaMaria López

de Ayala, esposade Don Pedro Poncede León (1387-1448),primer Condede Arcos.

Estasfechascorrespondencon la dataciónpropuestapor Gestosopara e] patio de los

Evangelistasen SanIsidorodel Campo(1431-1436).Sinembargo,comoen el otro caso

citado, el encargode estaspinturaspodríacorrespondera suhijo el famosoD. Rodrigo

Ponce de León 42í(l443~1492), ya que, habiendo desaparecidoparte de la

ornamentación,cabedentrode lo probable,existieraentreella tambiénel escudode su

padre(los dosapellidosdel mecenas).

Para mayor paralelismoentre este monumentoy el monasteriojerónimo, sus

respectivosseñores(en estemomentoU. Rodrigo Poncede León,Marquésde Cádizy

420 Estafigurava tocadapor un gransombrero.Nos dice a este respectoBERNIS, C., Trajesy modasen

la Españade losReyesCatólicosil-Loshombres,Madrid l978,pp.125-127 :“ En el siglo XV, era clara

la distinciónentreel sombreroy los otros tocados.La misión del boneteeraadornar,se llevabapuestoa

todashoras.El sombreroseusabapara protegersedel sol cuandose caminabaal aire libre” (“sombrero”

de“sombra”).

42~ En estetiempola residenciade losPoncedeLeónenRotaesvisitadapor losReyesCatólicos.
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D. Enrique Pérezde Guzmán, segundoDuque de Medinasidonia,Condede Niebla,

alcaidedel alcázarde Sevilla) son los protagonistasrivales con los que se escribela

historia de Sevilla de la segundamitad del siglo XV ¿quémayor competenciaque

ostentarla mismadecoraciónen susposesiones?

Estadatacióncontradicela propuestapor Gestosoparael patio, aunqueno hay

que descartarla ideaque existieraun patio anterior, elementoconstructivotradicional

comoorganizadorde lasfuncionesde un edificio, dondeen tiemposrenacentistasfúcran

rehechassus columnasy arquerías,aún con ciertas reminiscenciasde lo anterior,

conservandosusparamentospintadosperimetrales.

En cuanto a la técnica para su conocimientopodemosseguir la analítica

realizadaen la intervenciónde restauración:el paramentose componede un muro de

piedracon mortero de cal. Los morterospresentandos estratos,un enfoscadode cal y

arenade 5 a 25 cms de grosory un enlucido de la mismacomposiciónde 3 cmsde

grosor?2.Los coloresutilizadossoncolorestierras,el almagre,el albero(ambosóxidos

férricos),el negrohumo(orgánico),el blancodelmorteroy el verde(silicatoférrico con

algo de aluminio,potasioy magnesio),enalgunosmotivos.

Todos los datos que conocemos,tipo de colores utilizados, composiciónde

morteros,dibujos preparatorios,tanto grabado(sobre todo en circunferencias)como

422 RAMÍREZ, 1 et alii, 1997, opuscícp. 47. En este capltu¡ose dice :“Correspondea un enlucido de

carbonatocálcico.Salvoalgunasimpurezasde óxidode hiero,no se observapigmentoalguno,de lo que

se infiere que la técnicadeejecuciónesal templey no al fresco~”. No entendemosel sentidodeestafrase,

en la técnicaal frescono esnecesarioqueel morterotengapigmentos,el colorno penetraenel mortero,

al contrario,sonlas moléculasdehidróxidocálcicolas quemigran a la superficieparasecary carbonatar,

la capapictóricaasí se englobaenmoléculasdecarbonatocálcico.Lo importantepararealmentesabersi

se tratade una técnica de frescoo no es la búsquedade un aglutinante;si ha sido necesarioaplicar los

colorescon algún adhesivo,significa que no se haconfiadoen la carbonatación,porqueno sehapintado

con el mortero fresco (ver Cap IV.- Punto 3 :Técnica, en la Primera Parte de este trabajo), Los

aglutinantesenestetrabajo,lamentablemente,no semencionan.
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pintadoala almagraenlíneastrazadasconcuerdasparala división previa,punteadode

estarcido423,apuntanala utilizaciónde unatécnicade fresco.

423 Hay quedestacarel dibujo, rápidoy de granmaestría,a pincel, conque se ha trazadola figura del

caballero,atrezadoa la moda italiana del “Quatrocento”.No parece haber precisadoningún tipo de

dibujopreparatorio
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : CA/O1/99 

IBRA 

astillo de Luna (Rota, Cádiz) 

‘EMA 

ócalos pintados 

.OCALIZACIóN 

la norte del patio 

IRONOLOGÍA 

kales del siglo XV 

#MENSIONES 
ragmentos que se extienden en una 
perfxie de 1,5 x 20 ms 

- 
‘ÉCNICA ANALÍTICA 
fortero de cal y arena. Dibujos preparatorios Ver libro de la restauración 
abado, pintado y estarcido. Pintura al Eresco 

,ESCRIPCIóN 
uperficie dividida mediante enmarques y rematada por merlones escalonados. Dentro, tema: 
: sebka, lacería, estrellas, vegetales y figura a caballo. 

:STADO DE CONSERVACIÓN 
.estaurado en 1995-1997. 
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12-MonasteriodeGuadalupe(Cáceres)

DeclaradoMonumentoNacional en 1879 y Patrimoniode la Humanidaden

1993 por la Unesco, el monasteriode Nuestraseñorade Guadalupese levantó por

mecenazgodel rey Alfonso X1424 paraalbergarla imagende la Virgen halladapor Gil

Cordero,vaquerode Cáceres.Precisamentea la intersecciónde estaVirgen seatribuye

la victoriadel Salado(1340).Sunombre,segúnel padreAcemel,derivadel “guada”,es

decir, río, y “lubben” o “lubbe” quesignificaoculto.

Edificado a partir de 1336, fue encomendadoen un primer momento a un

priorato secular,parapasaren 1389 a la OrdenJerónimaconel prior FemandoYañez,

permaneciendoallí estaOrdenhastala exclaustraciónen el siglo XIX. De suriquezae

influencianoshablaTormo,citándonoslasvisitasde los reyesaesteMonasterio: “trece

monarcasde Castilla, uno de Aragón, cinco de Portugal y cuatro que fueron

emperadoresde Alemania..

El edificio principal con las dependenciasmás importantesdel monasterioy la

iglesia perteneceal siglo XIV. Bajo patrocinioreal y dependientedel arzobispadode

Toledo, se fue enriqueciendocon nuevasestanciascomo la hospederíaReal, con

enfermeríay hospital,levantadapor los ReyesCatólicosy desaparecidael pasadosiglo.

Anteriormente,en 1456, el prior fray Gonzalode Illescas,obispo de Códobay

confesordel rey, enterradoen el ángulo sudoestedel claustromudéjar, quehaceuna

mandade cientosetentay dosmil maravedís426,al sernecesarioampliarel Monasterio

de Guadalupeinicia las obrasdel pabellónde la Libreríay el patio de la Mayordomía,

424 Por carta del monarcade 1340 (recogidaen MÉLII3A, J.R., Catalogo Monumentalde España

Cáceres,1924,p. 125 :“ (la ermita) era asazpequeñae e estavaderribada,e las gentesque i veniana la

dichaermita e venianpor devocionnon avian 1 dondeestar,nospor esto tovimos por bien e mandamos

fazerestahernitanuchonayor.. .e parafacerestahermitadimosnosel suelonuestroen que seficiese e

mandamoslabrarlabores...”.

425 TORMO, E., El MonasteriodeGuadalupe,1925,p.12.

426 MÉLIDA, .LR.,1924,opuscit, p. 199.
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fmalizando los trabajos en tiempos de fray Juande Guadalupe“el Viejo”42’ (1475-

1483). El viajero alemánTeztel nos comentade las obras de la Librería, en plena

actividaddurantesu visita428, correspondientecon el priorato de Fray Pedro Alemán

(1466-1469).El conjunto añadido,realizadoen mamposteríaen el lado sudoestedel

monasteriodaun aspectode fortalezaaestazona.

Desdela exclaustracióndelMonasterioen 1835 sufrió el abandonoy el expolio.

El pabellónde la Libreríapasóa manosprivadas,dedicándoseateatroy salónde baile,

aunquela colecciónde librospasóa la BibliotecaProvincialde Cáceres.

A partir de 1908 se instalóaquí la comunidadfranciscana,y sedecidióadquirir

las distintas zonasque continuabanbajo manosprivadas, por ejemplo la zona de la

Mayordomíaserecuperóen 1929.El arquitectoLuis MenéndezPida!429,responsabledel

monumento,realizólas obrasde rehabilitaciónentre 1930y 1932(la primerafechaestá

inscritasobreun tramo de nervadurarepuestaen la SalaCapitular).En la SalaCapitular

seinstalóel Museode Cantoraleso libros miniados.

El monasteriosiempreha gozadode indudableprestigioy los viajeroseuropeos

querecorrenEspañanosdejanconstanciade suvisita: Hemosnombradoa Teztel,pero

asunombrehabríaqueañadirel del barónbohemioLeónde Rosmithaly deBlatnaque

se ocupade sus milagros y leyendas;el de JerónimoMiinzer que le dedicatodo un

capítulodondedescribe las distintas dependencias,entre ellas la sala Capitular que

califica de “estanciasoberbia”;y el del embajadorde tiempos de CarlosV Navagero

(1526),quecantalas bellezasnaturalesy los tesorosde los monjes430,

427 Si estaes la opinión quehemosencontradocon mayor frecuenciaen los especialistas,GONZÁLEZ

TOJEIRO, C., Guadalupe,Monasterioregio, Mérida 1990, p. 20 nombracomo prior que fmaliza estas

obrasa FrayDiegodeParis.

428 FABIÉ, A.M., Viajespor España,Madrid 1879,p. 181-182:“ Cuandonosotrosestuvimoshablasobre

seiscientostrabajadores...”.

429 Del queexisteuna importantecolección de dibujosde estemonumentosen el Museode la Academia

deBellasArtes de sanFemando(Madrid).

430 “Se dice que reunenmásde ciento cincuentamil ducadosal año,y no falta quien aseguraquetienen

enoro másde un millón...” ((Y MERCADAL, J., Españavistapor losextranjeros, Madrid 1924,t. II, p.
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El pabellónde la Librería, construidocomoun castilleteindependienteunidoal

restodel conjuntoporel patio de la Mayordomíao de los Milagros (de 1405), contenía

varias dependencias,entre ellas la Sala Capitular en su planta baja, y la citada

Bibliotecao Libreríaenla alta431.

En la Sala Capitular, su interior rectangularse disponeen dos tramos con

bóvedasde cruceríade forma estrellada,conterceletes,espinazoy cinco claves(en la

actualidadalgunasocultaspor macollassuperpuestas).Los nerviosapoyanenménsulas

que seintegranen la cornisaque recorrela sala. Un doblebanco corrido de obra se

extiendepor la partebajade sus paramentos,interrumpidopor las trespuertasy lasdos

ventanasque existenenestadependencia.

Su ornarnentaciónpictórica invade el espacio, constituyendo 500 m2

aproximadamentede decoraciónmural,destacandodos zonas,los techosy los zócalos,

y entreellas,unafalsafábricade sillarespintadosy otrosmotivosmuy perdidos.

Esasdoszonasno sólo por sudiferenteornamentaciónsino, comoveremosmás

adelante, por su diferente técnica, pensadapara ofrecer resistenciacara a su

mantenimiento,en la partebaja de los muros,o disminuirel peso,casode las bóvedas.

Por estos razonamientostécnicos no sería necesario que las dos decoraciones

correspondiesena dostalleresdiferentes,esmás,las doscoincidenen materialesusados

y, en amboscasos,la combinaciónde unatécnicapictóricamixta.

En las bóvedaslas ornamentacionesofrecenuna dependenciaformal de ]os

programasgóticosde estetiempo (cardinas,celosíasgóticas,falso despiecespétreos).

109), según Navagero.Mflnzer es más comedido: “ anualmentetienen de renta más de veinte mil

ducados”(MÚNZER, J, Viaje porEspañay Portugal,Madrid 1991,p. 243).La opiniónde Rosmithales

distinta: “de rentacuatrocientosveinticuatrodoblones...”(PABLÉ, A.M.,1879, opuscit, p. 12), a lo que

afade:“EI monasteriopareceunaciudad,y en éJse dicencadadia lo menoscien misas”&~ 130).

~ De cIJasnosdice CALLEJO,C.,E/Monasteriode Guadalupe,1958,pi 16:”... Ambasestanciaseran

grandiosas,de altasbóvedas,pintadasy condecoracionesquehoy se buscaríanen vano en susdesnudas

paredes,ennegrecidaspor el incendioque sufrió esteedificio cuandoestabasirviendo de salade baile”.
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Pocoselementosnossugierenunainfluenciahispano-musulmana,quizásúnicamentela

terminaciónen lazo islámicode cerramientode los triángulos.

Su composición resaltael juego de las zonas triangularesformadaspor los

plementosentre sus nervios, enfatizandoestas líneas de sus nervadurasmediante

moldurasfingidasde color blancoy gris con despiecefingido de sillares.Tanto estas

falsasmoldurascomo las cardinasson los únicosmotivosquepresentanun sombreado,

lo demássoncoloresplanos.

Aunqueparecena simplevista muy similares,las decoracionesde cadauno de

los dostramosquecomponenestabóvedaofrecendiferenciastonales:

-En paraleloconlos nervios seextiendenfinas franjas decorativasconmotivos

aplantilladosen negroy amarillo, simulandotraceríasgóticas(enel primertramo,junto

al altar), o motivosvegetales(en el segundotramo,junto a la puertade entrada)con

granadasen rojo o azul,alternativamente.

-En la zonamásampliade los plementossedesarrollaun bosquede cardinas,en

grisesy ocressobrefondo azul o rojo (en zonasmuy perdido),alternativamente,en el

primer tramo; en rojos y grises(la hoja gris con su envés,vuelto, rojo) sobre fondo

blanco,en el segundo.

De los zócalosnos comentaAlfredo Morales432:“Conceptualmenteel modo de

disponer y organizar la ornamentaciónpictórica en los paramentosrespondea una

estéticamudéjar.. Así respondea dicha filiación el sistemade compartimentaciónen

registrosy de estratificaciónde los motivos...”.Comovimosen SanIsidoro del Campo

estacompartimentaciónescomún, en estaépoca,a la decoracióngótica(con muchos

ejemplositalianos),e incluso aprecedentesclásicos,con lo que no se puededistinguir

comoun rasgopropiamentemudéjar.

Situadaesta decoraciónsobre el banco de obra corrido, más que función de

zócaloestáejerciendode respaldode esosasientos.El propio doblebancoestátambién

ornamentadocondosmotivosdistintosaplantillados.

La composicióndel respaldoo arrimaderose distribuye en distintoselementos

horizontales.El situadoen el nivel inferior finge una labor de alicatadoen posición

romboidalen coloresblanco,ocre,verdey azul.

432 CDRom,realizadoporAgoraconmotivo de surestauración1997,“Historia”.
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Sobre esa franja decorativa,y separadopor una bandade aplantillado, que

simulaunacelosíagóticaen amarillo y negrocon puntasde diamanteen los ángulos,

vieneel espaciodecorativomásimportante,dondesedisponenlos tradicionalespaneles

de desigualanchura.Todosellosestánseparadospor la consabidabandade aplantillado

enamarillo y negroo rojoy blanco,quecomonovedadpresentaunaintencionalidadde

volumensimuladopor la superposiciónde otra plantilla con la que seobtienelaszonas

de sombreado.

Existen dos tipos de panelesde diferente importancia, los rectangulosmás

estrechosalberganmotivosvegetalesa basede cardinas,dispuestoscon composición

simétrica. Los panelesmás importantesvan alternandomotivos heráldicos entre

elementosarquitectónicoscon escudosde la ordenjerónima(cruz florenzadacon león,

todo ello cobijadobajo un capelocardenalicio)o del monasteriode Guadalupe(jarrón

de azucenasde la virginidad de María), con motivos simulando grandesrosetones

góticos donde aparecenen el fondo hojas de cardo invasoras.Todos estos motivos

ornamentales,aunqueaparentementeiguales,sondiferentesen suresolución,ya en las

hojasvegetaleso en las arquitecturas..

Predominanlos tonos de gris y ocres,todo ello perfiladoconnegro,el fondo es

rojo en los panelesde composiciónvegetal,blancoen losdemás.

El remate, muy perdido, se componía de un primer friso de ménsulasen

perspectivay la coronaciónde cresterías.

Lasjambasde las dosventanasestándecoradasporpanelesconcardosy bandas

de tracería,tambiénexistedecoraciónen lasjambasde unade las puertas.Sobreel resto

delparamentoseextiendeunafingida fábricade sillería, enriquecidacon los escudosde

la orden Jerónimay del monasterio,quese distribuyen alternativamentepor la parte

superiorde los muros,en la zonacomprendidaentrelos arcosrebajadosdelas bóvedas.

Todos los colores están tratados de forma plana, salvo los vegetales y

arquitectónicos,dondesefingesuperspectivacon claro-oscurode grises,y con la vuelta

de lashojasenrojo.

De sus autoresno conocemosnadacierto. Si constaque en la construcción

intervinierondiferentesfrailes jerónimos,Fray GermánRubio nos dice que en 1447

trabajabanallí los pintoresFranciscoVázquezy Alfonso López, ademásdel Maestre
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Felipe “el pintor”, que vivió hasta 1 507,.como siempre se le denomina en la

documentacióncoetánea433.Partiendode estasnoticiasesposibleplantearla hipótesisde

quedichosmaestrosintervinieranen la realizaciónde estaspinturasde la SalaCapitular.

Continuandoen el terrenode la hipótesisy sabiendoqueen 1476habitabanla Pueblade

Guadalupeotrosmaestrospintores,comoPedroGómezde JarandillaAntón y Gonzalo

Alonso Carrillo, cabe sospecharque ellos también trabajaran en la decoración

pictórica..”

Dado que la decoraciónmural se considerabaintrínsecaa la arquitectura434,

raramentesenombrasus autores.Porello estateoríapuedeser tanválidacomo que esa

ornamentaciónfuera realizadapor los propiospadresjerónimos que se intercambiaran

de monasterioy conocierano hubierancolaboradoen la decoraciónde SanIsidoro del

Campo,con que tantosnexos guarda.Más adelantadala ornamentaciónde Guadalupe

tanto en estilo (con mayor profusión de motivos góticos, y prácticamenteninguno

hispanomusulmán),como en técnica(el utilizar el óleo y la pinturaal seco para las

bóvedas),esposteriora aquella,pero puedeconstituir la evoluciónconsecuentede un

mismotallerquetrabajapor la zonaparalos mismoscomitentes.

En cuantoala técnicapodemosdistinguirdostipos de técnicasmixtas:

-En las bóvedas,condosestratosde morterode loscualesel interior esde cal y

arena(de 18 a 25 mms de espesor)y el superiores de yeso (de 8 a 12 mms) la

ejecución,porsupuestoha tenido querealizarseal seco.Al aplicarun mortero de yeso

aligerabanla cargade las bóvedas,al no pintar al frescodebilitabanla pintura, pero en

lasbóvedasel rocecotidianoseríamenorqueenla omamentaciónde los zócalos.

Dentro de esa pintura al seco, se ha ejecutadomediante dos aglutinantes

distintos,enbasea los pigmentosutilizadosy el resultadofinal de brillo y aspectoque

quisieron obtenerconellos:

~ FRAY GERMÁN RUBIO, Historia de Nuestra Señorade Guadalupe,Barcelona1926, p. 398.

MORALES,A. J., en el CD RomdeAgóranosdiceque“al parecerfallecióentomoa 1480”.

El propio Fray O. RUBIO, 1926, opuscit, p. 398, hablade los pintores“ de brochagorda” que se

dedicabana darderojo el intradósdelos arcosquesenombrancomo“bennemejeros”.
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El rojo siemprefue aplicado a ó1eo435,con aceitede linaza, ya fUera bermellón

(sulfuro de mercurio),tierraroja o minio de plomo cubiertoconlacade granza(comoen

las flores)436.

Los pardos y los ocres con tierras, el verde de malaquita ( que a veces se

presentabaalteradoen superficie)y el albayalde,todos ellos conel mismo aglutinante

oleoso.

En cambio los azules (azurita) y los grises (carbonatocálcico con negro de

humo)se aplicaroncon huevo. Hay que destacarque el azul es el único color que se

extiendesobreotra capade color subyacente,el gris. Esto esun trucomuy empleadoen

toda la Edad Media en Italia, con ello logran dos cosasdar mayor profundidad y

luminosidad al azul y propiciar una capa fina de éste, lo que resulta ventajoso

económicamenteyaque la azuritaescara437.

En unade las muestras,encapasubyacentehabíarastrosde negrode humoque

puedencorresponderconun dibujo preparatorio.Lostoquesde oro estabanaplicadosal

mixtión endoscapas.

En los paramentosla técnicamixtacomprendeunarealizaciónprimeraa fresco

con un acabadoal temple,a seco.Es lógico que unazonaque va a sufrir el desgaste

~ La técnicadel óleo esmásantiguaquelo querealmentesecree.Desmitificandola leyendadel Vasarí

de su descubrimientopor loshermanosVan Eycky su transmisióna travésde Italia (con e] accidentede

Antonelo de Messina y todo ese romanticismo que envuelve la historia), la adición de aceitesa los

temples se venta desarrollando durante toda la Edad Media, varios ejemplos hay en Paintings

Techniques,History, MaterialsandStudioPractice, Dublin 1998. TambiénsemencionaenGUDIOL, 1.,

Pintura gótica, Ars hispaniae, t. LX 1955, p. 36 (hablandode JuanOliver y el retablo mural de la

Catedralde Pamplona(1330),: “La técnicadeesteretabloescompleja,ya que constade unapreparación

al fresco,con veladurasde paletaricaquepenetraronprofundamenteen el gruesodel revoquede cal. La

capade terminaciónfue ejecutadaen color opacopreparadocon un medio grasoque pudoseraceitede

436 Analítica realizadapor Enrique Parra, de la UniversidadAlfonso X con motivo de la reciente

restauración.

~ Un motivo másse añadea los anteriores,cuandose habladetécnicaal fresco,queno es estecaso.La

azuritaes incompatiblecon Ja cal, las zonaszaulesal pinta al frescoseresevabanen gris, para luego

adicionarel color azul superpuestoencima.
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producidoporel roce(sonrespaldode los asientosdel Capítulo)sepienseejecutarcon

una técnica lo más resistenteposible. En cambio las zonas altas (sillares fingidos,

cresteríasde remate),serealizancon mástranquilidadal temple,son las que casihan

desaparecidoen la actualidad..

Aquí tambiénexistendoscapasde mortero,lasdosde cal y arena.La interior, es

de 0,5 a 1cm de espesor,la proporcióncal:arenaesde 1:3. La capasuperiors muy fina

(c.A. 100 u) conunaproporción1:1. En la zonaaltade los paramentos(dondese fingen

sillares),laúltimacapaesde yesoconcolaorgánica438.

En la superficie de la ornamentaciónse distinguenlas andamiadaso zonasde

trabajo, que comienzandesde la parte superior a la inferior. Así mismo se puede

constatarun dibujo preparatorioconcuerdateñidaconalmagre(impronta de los nudos

de las cuerdasen rojo), para realizar las líneas generalesde composiciónsobre el

mortero húmedo y un dibujo grabadopara los círculos (rosetones)y otras líneas

auxiliares.

En cuanto a los pigmentosy los aglutinantesempleadoshay que destacar

distintascaracterísticas

-Oro al mixtión, sobreaceitesecantemordienteen ciertaszonaspararealzarsu

importancia,y darluminosidadazonaslejanas,comolas ménsulas.

-Empleode pigmentostierraen las zonasde técnicaal fresco

-Existe templede colaenla fábricade sillaresfingido y escudosde paramentos,

y templealhuevoen los acabadosdel zócaloy gradas(parala azurita,sobretodo, sobre

unabasegis o blancade albayalde).Sobrefondosy hojas,enalgunaszonasseextiende

unaveladurafinal conresinatode cobrey aceitede linaza

Comomedidatradicionalde conservaciónlas zonasbajasde los paramentosse

encerarony aceitaronen numerosasocasiones,lo que le dabaun aspectomarróny

sucio. La recienterestauraciónhaliberadoalapinturamural de estasmateriasañadidas,

devolviéndolasuantiguapolicromía.

En cuantoal restodel monasterio,muchasde susestanciastendríandecoración

similar, pero ha desaparecido.Sólo quedan,como testimonio, dos pequeñosrestosa

438 Estadecoraciónpodríahabersidoaplicadaenuntiempo posterioro sercoetánea,elmotivo decorativo

esintemporal.
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ambosladosde la puertade entradadesdeel claustromudéjara la Sacristia,con

decoraciónde panelesconcardinas.Correspondenalasjambasde la puertaadyacenteal

sepulcrodel padreIllescas,y serealizaronenel mismomomentoquela SalaCapitular.

En el Refectorio(hoy Museotextil), dondeseconservanlas basasde las columnillas

que sujetarían el tablero de las mesas y los dos niveles del banco corrido, su

contrahuellatambiénconservala decoraciónpictórica muy semejantea la de la Sala

Capitular.

Tambiénhay que destacarla policromía,seguramentemedieval,del templete

centraldeesteclaustro.

En la Capilla de SantaAna, adyacentea la iglesiay utilizadacomoparroquia

de la Pueblade Guadalupe,sepuedetambiénconstatarrestosde decoraciónpintada,

enmarcandoíos escudoscorrespondientesa lacasade los Velascosy acompañandoa las

esculturasorantesde don AlonsoVelascoy doñaIsabelde Quadros.De estossepulcros

se conoceel contratodel encargode 1460 entreel citado señory el maestrode la

catedralde Toledo Anequin Egas. Realizadosen piedra caliza, todo el monumento

estuvopolicromado.

La decoraciónse tratade un alto zócalode pináculosy gabletes,coronadocon

cresteríasgóticasy realizadoabasede grisesy azulesconsimulaciónde relieve,sobre

algúntono de rojo para realzarel color. Recuerdaa la arquitecturafingida con los

mismoselementosy los mismoscoloresquedecorala SalaCapitulardel monasteriode

SanIsidoro,por lo quepodríacorrespondera la segundamitaddel siglo XV, anteriora

las pinturasdescritasde la SalaCapitularde Guadalupe.

Por último existe otro tipo de decoraciónen el monasterio,a caballo entrelas

corrientesestilísticasde Castillay de Andalucía.No por ello anterioral siglo XV pero

que secorrespondecon los modelosque hemosvisto desarrollaren Castilla la Vieja

duranteestetiempo, lo cual no esextrañosi consideramoslas relacionesartísticas,de

intercambio de especialistas(recordemosa Egas y Guas), que manteníanentre

Guadalupey Toledo. De coloresmásrestringidos(sólo rojo, negroy blanco), los temas

selimitan aun motivo geométrico,ya entrelazos,mássimpleo simulaciónde fábricade

ladnllos,queserepite.

Esteestilo dedecoraciónsenospresentaendoszonasdel monasterio,la antesala

de la Sacristía,en un alto friso de entrelazoestrelladomuy semejanteal de la iglesiade
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Calatravala Nuevay coronadode cresteríasimple que imita hojas de parra; y las

enjutasde los arcos de la fachadade la iglesia(con motivos geométricossimples o

imitación de fábrica de ladrillos y círculos con estrellasde seis puntaspolicromas),

cuyasarquivoltasestánpolicromadasen rojo, azul y blanco y cuya cornisapresenta

ménsulasde modillones,exactamenteigualesa las de su SalaCapitular. Precisamente

hay que destacaresta fachada,como ejemplosingularde cómo podían presentarsu

omanientaciónpolícromaedificacionesdeciertonivel económicobajomedievales.
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TESIS DOCTORAL. CARMEN RALLO 

N” Reg : CCIOll9t.i 

Ionasterio de Guadalupe (Cáceres) 

‘EMA 

#Ovedas, paramentos, zócalos y gradas 

OCALIZACIÓN 
kla Capitular y puerta del claustro a la 
cristía 

IRONOLOGIA 
egunda mitad del siglo XV 

,IMENSIONES 

fás de 500 m2 

l alfonso 
:ÉCNICA 
Mixta, fresco con terminaciones de temple en Efectuada por E. Parra, Universidad 
s zócalos. Óleo y temple en las bóvedas X en el CD-Rom, Agora 1998 

)ESCRIPCIóN 
lillares n las bóvedas, divisiones triangulares enriquecidas por cardinas grises. Fábrica de s 

Igidos en los muros. LOS zócalos, divididos en paneles con cardinas y arq. góticas 

STADO DE CONSERVACIÓN 
estaurado por Agora en 1997 y 1998 

FOTOGRAFÍAS 

esenta un muy buen estado de conservación 143-22,23,24,25 
144-1 2 3 4 5,6.....25 , > > > 
145-1,2,3,4,5,6 37 

HBLIOGRAFÍA.-TOMO, E.,EIM onasterio de Guadalupe, 1905.-GESTOS0 Y PÉREÍ 
z a Guadalupe, 1913,pp.62 y SS. .-MÉLIDA J.R., Catálogo monumental de EspañaCáceres, 192’ 
H”Ntra Sra de Guadalupe,1926.-LAMPÉREZ,V., Arquitectura ~i~i~,193O,pp.~71-~~~.-Lo~o~ 

cl- 483.-ACEMEL, I., et alii, Guía ilushnda deLMonasterio de Ntrn Sra de Guadalupe, 1951-Q 
‘,W~nastwto de Guadalupe, 1958.-FL.ORIANO A C., Monasterio de Guadalupe, 1977.-MOGOL1 
udéjar en E&wmdural987.-ALVAREZ VILLAR, J.,“Arte”,Exhemadura, 1989,~ 206-208.X 
DJErRO,C.,Guad&pe, ~~~~~t~~i~ regio, 1990.- GARRIDO, M., et alii, Real Monasterio de Gu 
‘mumentos artísticos de E&wrzadural995, pp. 320-321.-Memoria de la restauración de lasptnl 

<,J.,De Sevi- 
4.-RUBIO, 
141934,pp. 
&LEJO,C 
.óN,P, El 
0NZÁLEZ 
zdalupe1994 

la 
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NUEVAS PROPUESTAS
1 7-Cannona:Alcázar

•28 lS-Sevilla: Palaciode Mtarn.
19-Maguer:MonasterioStaC.

•24 20-VillalbadeBarros:Castil

20’ 21-Sevilla: PalaciodeMafiar.
25 22-Santiponce:Monasterio

23-Marchenilla:Castillo
24-Zafra:Castilla
25-Córdoba:CasaMudéjar
26- LaRábida:Monasterio
27-Rota:Castillade Luna
28-Guadalupc:Monasterio

Fig. 39.-Localizaciónde lapintura“de lo morisco” de esteCapitulo
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CAP. XVI.-LA PINTURA “DE LO MORISCO” EN EL REINO DE

ARAGÓN

Del áreade la Coronade Aragón seconocemayordocumentaciónarchivística

paraestaetapade la BajaEdadMedia queen Castilla433,lo queposibilitaqueel mudéjar

aragonésseamejor conocido,llegandoa definir unascaracterísticasparticularespara

eseterritorio, característicasquetambiénsepresentanensusexpresionespictóricas.

De acuerdocon los especialistasen el temaprácticamenteno existenejemplos

pictóricos con rasgosdefinidos como mudéjaresantesdel siglo XIV ~ duranteel

reinadode PedroIV escuandocristalizan.Recordemosque el siglo XIV esun tiempo

de especialespeculiaridadespolíticas,dondedebidoa la pesteeuropeay a la Guerrade

los Cien Años, Españase ve aisladadel resto de Europay seproducelo que se ha

llamado“la reinteriorizacióndel Reino”

Las fechasdocumentadasde construcciónde los monumentosque conservan

decoraciónpintada(fecha límite mínima, ya que puededarseel caso que se decorara

mástardíamente435)sonsignificativas:salaCapitulardel conventodel SantoSepulcro,

en Zaragoza,construidaya en 1361, SanFélix de Torralba de Ribota, 1367; Santas

~ Publicada,engranpartepor: SERRANOY SÁNZ, M., ‘Documentosrelativosa lapinturaenAragón

durante los s. XIV y XV”, en Revistade Archivos, Bibliotecasy Museos,Tomo XXIX! pp. 428-445;

XXXIII,pp.411-428,XXXV,pp.409-421;XXXVI,pp. 103-1l6y431-445,1914-1917

CIJELLA ESTEBAN, O., Aportacionesculturalesy artísticasdel PapaLuna a Calatayud,Diputación

Provincial e Institución“Femandoel Católico”, Zaragoza1984.

434 LÓPEZ LANDA, LM, “Iglesias góticomudéjaresdel arcedianatode Calatayud”, Arquitectura 49,

(1923),p. 2-3 ; GALTAY, J.,Arte mudéjararagonés,Zaragoza1951, p. 12 ; BORRAS, O., Arte rnude’jar

aragonés, Zaragoza1978 p. 105 (el s.XIII lo califica de “periodo de formación”); LACARRA, C,

“Rasgosgóticos en la pintura gótica”, 1 SimposioInternacionalde Mudejarismo,Teruel 1981, p. 72;

LEDESMA, M.L., EstudiossobrelosmudéjaresenAragón,Teruel 1996,p. 20.

~‘ En realidad,muchasde las decoracionespintadasconservadasse coifespondencon bóvedasde

cruceriaconclavesy pinjantes,lo quenosdarlaunadatacióndel XV.
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Justay Rufinaen Maluenda,1413; SantaTecla de Cerverade la Cañada, 1426; la

Virgen de Tobed,1459. Igual ocurreconlos edificiosquetenemosdocumentacióny no

sehanconservado(el monumentoo sudecoración):SanPedroMártir de Calatayudse

revocaen 1412, la Seode Zaragozaen 1409, la Capillade SantaMaría de los Angeles,

en 1408...

Lasespecialescaracterísticasde la pinturamural mudéjararagonesanos llevana

cuestionamoscuáles fueron sus fuentes de inspiración. Para Galiay436, esearte “no

puedeserconsideradocomoproductode culturaimportada”.Y comoraízinicial de esa

expresiónartísticavuelve susojoshaciala Aljafería437,modelo vivo, por lasconstantes

reparacionesy modificacionesqueveniasufriendoa travésde los tiempos.Tambiénla

considerapuntodepartida,prototipoparadiversostemas,Borrás~.

Otro problemaquese viene planteandoen los estudiosacercade estetipo de

pinturaeshastaquépunto sepuedecalificar de “mudéjar”. Parael uso de estetérmino,

dejandoaun ladoel problemade la autoría,ya suficientementedebatidoy documentado

en esteáreageográfica,existeel temade la iconografia:Como veremos,el principal

436 GALIAY, J., 1951 opuscit, p. 56.

No podemosconcebirlo que esemodelorepresentabaen aquellosmomentos,porque lo conservado,

sobretodo en el terrenode la pinturamural, no es significativo, Así, por ejemplo,TORRESBALBÁS,

L., (Ars Hispaniae IV, 1949, p. 375),noshabla de una saladecoradaal estilo hispano-musulmán,hoy

desconocida:“...Docunientosmedievalescitan unacámaramoriscaen la Aljaferia de Zaragozallamada

de Jaufre,porquela historiade ésteaparecíapintadaen suspuedes”.

BORRAS, G., Arte mudéjararagonés,Zaragoza1985, t. 1, pp- 196-200.En La p-65 :“Por otraparte,

no sehainsistido suficientementeen queel vehículodetransiciónde los precedentesislámicoslocalesen

el mudéjararagonésfue el propio palaciode la Aljaferla” PAVÓN MALDONADO, B., (Tudela,ciudad

medievalArte islámicoy mudéjarCuadernosdel seminariodeArte y Arqueología,Madrid 197, p.7’t-75)

relacionael dibujoagramiladode las partesbajasconel surhispano,diciendo“..tienesusprecedentesen

Andalucía,figurandoya en monumentosalmohadesy en los primerosedificios nazarfesde Granada”.

Seguramenteno tendríanqueir tan lejos,la Aljafería tuvotantasintervencionescomopararepresentarlas

modasde cadamomentoy seguramentefue el mediotransmisorentrelas distintascorrientesislámicasy

el territoriocircundante.
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motivo pictórico utilizado es la imitación del ladrillo, temaatemporal,utilizado ya en

tiemposclásicosy recurrenteen todas las civilizaciones.Ese temaesacompañadopor

cintas entrelazadas,nudos, arquillos polilobulados, estrellas y otros motivos de

influencia islámica439.La defmiciónmásajustadanos la proporcionaCannenLacarra

como“un modomudéjarde interpretarla pinturagótica’~0

Por último hay que señalarque en estas iglesias que presentanuna muy

semejantearquitecturay ornamentaciónse documentaun similar mecenazgo.La

coincidencia, ya destacadaconvenientementepor Borré?’1 de compartir iguales

patronosen distintasépocas(el rey PedroIV el Ceremonioso,1336-1387;el arzobispo

de Zaragoza,donLopeFérnandezde Luna;BenedictoXIII, el PapaLuna, 1394-1423

e, interrelacionándose,la Ordendel SantoSepulcrode Calatayud), puedeexplicaresas

similitudes.Al gusto delpatronohabríaque añadir,viendola cercaníageográficade los

lugaresque tienenestetipo de decoración,que seríaposible“suponerla existenciade

uno o variostalleresde pintorestrabajandocontemporáneamente’TM2en la zona.

No todaslas iglesiasaragonesasconsideradas“mudéjares”presentandecoración

mural pintada, las primeras en que se conocíaque conservabanesaornamentación

correspondíanaciertosmonumentosde la zonade Calatayud( de granriquezaagrícola,

factor quepudo beneficiarla existenciade ornamentación)y algunosconventosde la

propiaZaragoza.

En la actualidad,poco a poco van apareciendomayor número de restos de

decoracionespintadaso/y agramiladas:la capilla de SanMartín en la propiaAljafería,

San Pablo Apóstol de Zaragoza,san Martín de Morata del Jiloca, el Villar de los

~ Peroentrelazostambiénexistíanenel románico,comolo prueba,por citar un ejemplo,los capitelesde
la puertadeentradaalclaustrodelcastillodeAlcafliz.

“~ LACAREA, C., 1981 Opusoit, p. 72.

~ BORRAS.0, 1985 Opusoit, t. II, p. 411.

442 LACARRA, M8 C., 1981 Ibidem,p. 75.
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Navarros,443...,lo cual va aumentadoel áreadondese manifiestaestaornamentación

Las grandesreformasde los siglos XVII y XVIII eliminaronen gran partela pintura

parietal,a vecesocultándolabajoencalados,hoy en día es imposibledeterminarsi ese

tipo de decoracióneracomúna todo el Reino de Aragón. Por supuesto,y teniendoen

cuentaqueel revocoeraalgo inherentea la terminaciónarquitectónicade los edificios

medievales,existiríansiempreenlucidos,decoradoso simplementeteñidos.

Sí el exterior de esasiglesias fue decoradoconsiderandoel ladrillo o rejola,

acompañadopor elementoscerámicos,no sólo comomaterialconstructivo,sino como

motivoornamentalen sí mismo,en el interiorserepite la mismavaloración.

El resultado de la ornamentacióninterior es un conjunto armonioso, sin

estridencias,donde los motivos pictóricos singulares (bandas, franjas heráldicas,

motivos vegetales)siguenel mismo tipo de decoraciónque las yeseríascaladasy

celosíasde susventanas,los pinjantesde susclaves,o la tablazónde susartesonados.

En todoslos ejemplosestudiados,igual que las característicasarquitectónicasse

repiten(ampliaúnicanave,capillaslateralesentrecontraibertes,bóvedasde crucería),la

organizacióndecorativasiempreobedecea un mismoprograma.Esadecoracióninterna

sedivide endospartesmuy marcadas.

En la zona alta, el ladrillo es el gran protagonistade los monumentos

aragoneses,un ladrillo fingido por la pintura que se extiendepor las zonas de los

paramentoscomprendidasentrelos arcosde las bóvedasy los plementosde éstas.Ese

ladrillo se ha puesto en movimiento mediantela introducción de fajas decorativas,

dobleso sencillasde plafonesblancossobrefondo gris, u otros elementosde distinto

color. Frenteal color ocre,uniforme,de los ladrillos perfiladosen blanco(a vecescon

doblelínea),esosdetallesquepudieransimularelementospetreoso cerámicos,destacan

en blanco y gris. En esasfajas decorativas,a veces, se puedenobservarpequeños

detallesornamentalesvegetaleso de nudo. Además.se introducenladrillos en oscuro

colocadosa tizón, comopasantes,siempreconunaladrillo rojo en medio a soga,para

a estegruposepodríaañadirla Capilladel SantoCristode laColegiatade SantaMariadeTudela,con

arcos geminadosreutilizadosde la mezquitade la ciudad,alfaije y decoraciónparietalagramiladade

sebkao losangeformadapor arquillosentrecruzados.
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romperel tono neutrodelconjunto.

Para dar importanciaparticular a los elementosarquitectónicossustentantes,

pintadosigualmenteensillaresde piedra,se realzanlas claveso unionesde nervios con

ornamentaciónmásdelicaday preciosistade draganteso círculos planos con temas

vegetalesde granriqueza(a destacarlos de santaTeclaen Cerverade la Cañada)

A veces,como ocurre en Tobed, con el propósito de realzar ciertos espacios

comoson las bóvedasde lascapillasabsidales,sustituyenesadecoraciónde ladrillo por

unamáselaboradaa basede un elemento(estrellade seis,de ocho, entrelazo),en sólo

tres colores(rojo, blanco,negro), que se repite infinitamente cómo si de un motivo

cerámicosetratase4t

En la zonabaja,a partir de la línea de impostade los arcos de la cruceña,la

decoraciónque se extiendees un agramilado,es decir grabadosobre el enlucido.

Tambiénaquípodemosdistinguirdoszonas:

A partir del suelo, a modo de zócalo alto (casi tres metros),se extiendeun

despiecede sillaresfingidos, grabadosen el yeso.Es unadecoraciónque, debidoa las

humedadesde capilaridadque afectana ese área,no se ha conservadomás que en

algunaocasión(Tobed).

Sobre esadecoraciónsealzan los fustes de unascolumnascon capitelesmuy

simples que generanunos arquillos mixtilíneos que se entrecruzanrepetidamente,

formandounared de formasde lazode cuatroy ocholados.

Todoello realizadoconagramilado,casi sin color: A vecestanto el temacomo

el fondo son simplementeblanco, con línea negraen el rehundidopara realzar el

motivo; otras el fondo es ocre; en ocasionesseutiliza máscolor (por ejemploen la

cabeceradeTorralbade Ribotalos fondosalternanrojosy verdes).

Por comparaciónrecordemosqueen Castilla la Vieja, en estaépocade fmalesde la EdadMedia, la

pintura “de lo morisco” se caracterizapor lo que hemosdenominado“fase de agotamiento” de su

repertorio.Por lo general, allí se utilizará un motivo más o menossimplificado, como acabamosde

describirparaAragón, y serepetiráunay otra vez. Tambiénutilizaránfrecuentemente,coincidiendocon

Aragón aunquebajo otra concepciónestilística,los temasfigurados de fábrica arquitectónica(ladrillo,
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En cuantoa la técnica, no hemospodido encontrarningunaanalíticaefectuada

en pinturasmuralesaragonesas,aunqueexistesuficientedocumentaciónescrita. Toda

ella nos lleva a considerarquesetrata unapinturarealizadaal seco, sobremortero de

yeso.

El yesoo algez,comose le conoceen los documentospor influencia islámica,

está ampliamentedocumentadocomo material preferido en esta zona,y valoradoel

conocimientode su técnicacomoespecializaciónen el terrenolaboral, asíseacreditaen

la carta donde el rey Católico solicita “moros de la Aljafería” entre los que pide

expresamente“el otro quelabrael aljez””5.

En el encargode obrasa MahomaRamí en 1412por BenedictoXIIV” aparece

frecuentementeese material en compras(folio 509 y, 555r, 557v, Pp. 91-138-139);

hablandode hornosparasuelaboración,quemuchasveceslevantabanjunto a las obras

(509v, 556v, 557r, PP 91-135); de los utensilios y las tareasque comprendíaese

trabajo: “...dornajosparamasaraljez...” (512r,p. 92), “...ceda~osparacernerel algez...”

(532r, p. 115), “...gamelletasde fusta para dar algez...” (532v, p. 115), “...majaran

algez...” (568r, p.145), “...legonciellospara masaraljez...” ( 569v, p. 146), “...davan

algezconlas escudiellas...”(570r,p.l47)..

De estadocumentaciónse deducencuatro tareas fimdamentalesdentro de la

obra, despuésde habersidoelaboradoen el horno447:

-El “majado”o machacadode los trozosde yeso

sillar). Los colorespreferidosparaestafalsa fábrica de ladrillos son distintos, rojo en Castilla,ocre en

Aragón.

~ DE LA TORREY DEL CERRO,A., “Moros zaragozanosen obrasde laAljaferla y de la Alhambra”,

Anuario del CuerpoFacultativodeArchivos,Bibliotecasy Ayqueología(1935),pp.252-253

“6CUELLA ESTEBAN, 0., 1984opuscii

~ Sobre cómo se elaborael yeso, caracterizacióndel material y sus propiedadesestáampliamente

explicadoen la “Parte1, Cap. IV, 3-Técnicasde ejecución”de estatesis,por lo queno nos extendemos

nuevamenteenel tema.
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-El “cernido”, dondelos granosgruesosquedaríanen el cedazo,paraasegurar

unacalidadigual del yesode trabajo

-El “masado”o amasadoconagua,quesehacíaen “dornajos”,cuencosredondos

de grantamaño

-El “tendido” del yeso en las paredespara lo que se utilizaban“gamelletas”

(barreños)de “fusta” (madera)o “escudiellas”(cuencosmedianos)US

El empleoexhaustivodel yesocomo materialde enlucido no presuponeque el

alarife aragonésno conocierala cal y sus propiedades.Siguiendola documentación

recogidapor CuellaEstebano Serranoy Sánz~9,el materialcal apareceabundantemente

respectoatemasrelativosa la construcción,esutilizadasobretodo en los cimientos,en

mezclaconarenay piedras.

Como partede la terminaciónde unedificio teníagranimportanciael enlucido

interior,finalizadoporla pintura,distinguiéndoloen los asientosdocumentalesdel resto

de operacionesrealizadas.Así serecogeendistintosescritos:

En el encargode obrasa MahomaRami en 1412por BenedictoXIII: “Siguese

lo queseespendióenel fer a planetaet enblanque9eret pinzellarel cruceroquesefizo

en laditayglesiade los Predicadores..”450.

En las capitulacionesnotarialesdel cimborrio de San Juan de Vallupié en

Calatayud,donde, en 1456, “los maestrosFarax el Rubio y Brahemel Rubio” se

comprometena “raspar,lavar,pinzellaretpintar” la obra45’

El documentoentreMiguel Romany MahomaGali, es más detalladoy nos

~ Nosdice LEDESMA, M’ L. 1996, opuscitp. 39 “El aljez de Teruel sedecía que eramuy fuerte lo

que en la relaciónminuciosade los gastosque seefectuarona mediadosdel siglo XIV en la iglesia de

SantaMariade Mediavilla,se consignabanlos guantesdepiel deciervoqueutilizabanlosoperarios”.

«~ CUELLA ESTEBAN,O.,1984Opuscit, folios 553v y r, p.l32.

450 CUELLA ESTEBAN, 0., 1984 Ibidem, Folio 532 r., p.l 15.

~‘ BORRAS,0., 1985 opuscit, p 144.
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relatatodaslas operacionesnecesariasparadecorarla capillade SantaMaría de los

Angeles452:“

“. ...Item,todo primeroqueel dito Maxomasia tenido de picotearla capiellapor

tal que el algezsetiengamillor

ítemqueel dito Maxomasiatenido de despalmare fer aplanatoda lacapiellade

buenalgez,carotramentseragrantdanio de todala obra...

...Item más, que el dito Maxomasia tenido de pintar la dita capiellaseguntla

obrade los crucerosnuevamentefeytosen SantSalvador...”

Una vez realizadoslos morterosen yeso,pulida la pared453,los pigmentosse

aplicaríancon un aglutinantemediantela técnicade temple454. Esta operaciónsería

realizadapor los mismosalarifes que intervendríanen la construccióncomo una fase

más de ella455, viendo todala actuacióncomo un conjuntocenadode operacionesque

denominanla “manobra”.De ello noshablanvariosejemplosdocumentales:

452 SERRANOY SÁNZ, M., t. XXXVI (1917).,opus oit, p. 438.439,documentoLXIV. Recogidoen

LACARRA, C, 1981, opusoit, p-73.

BORRAS, 0., 1985 opus cit., p 144, recogeque, en el cimborrio de San Juande Vallupié en

Calatayud,en 1456, “los maestrosFaraxel Rubioy Brahemel Rubio” secomprometena “raspar,lavar,

pinzellaret pintar” laobra.

~ Esetemplede cola,muchasvecesllevabaya aditivos de óleo, comoestádandocomoresultadoen las

restauracionesde pinturasmuralesque se estánllevando a cabo en Daroca,y como ya aventuraba

SERRANO Y SÁNZ, M., 1914, t. XXXI, opusoit, p. 435 :“ usofrecuentede la pinturaal óleo enfechas

anterioresa las quegeneralmenteseafirma”.

~“ Unicamenteentrelos documentosaportadosporCUELLA ESTEBAN,0., 1984, opusoit, folio 560 y,

p. 139, secita a un trabajadorcomo“Venito, el pinto?’, al quese le encargalas taresqueseconsideraban

másdelicadasy extraordinarias,como pintar la banderay las pomasque “son las senyalesde nuestro

senyorelpapa”.
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-En el contratodel 25 abril 1488 parael claustro de San Pedro Mártir en

Calatayud se encargala “manobra” al maestre Muqa456, comprendiendotodas las

operaciones

-En la enumeraciónde los pasos dados por Mahoma Ramí en las obras

encargadaspor el papaBenedictoXIII parala misma iglesia entre 1411 y 1414~~~, el

maestrointervieneen la obra desdeel primer momento,abriendolos “fundamientos”

que serellenande piedra,cal y arena,hastala finalización“en blanqueqeret pinzellar”,

pasandopor la preparacióny la labrade la madera.Estaversatilidadde MahomaRami,

que apareceen documentosya como pintor, ya como maestro de obra, no pasó

inadvertidapara estudiososcomo Galia>’, desconcertándole458.En el fondo era algo

normal;conocemospocosobrelaversatilidadde los artistasmedievales.

Esautilización de la técnicade pintura mural al seco contrastaríacon toda la

tradiciónmusulmanade pinturamural a la cal y al fresco,perohay quetenerencuenta

tresfactores

10.El algezesel material local geológico de la zona, el más comúny el más

económico,portanto

20. Si el precedentedel mudéjararagonéses la Aljafería allí ya seutilizaba la

técnicade lapinturamural al seco(verCap.IX “Pinturade los taifas”, de la II Partede

estatesis)

30• Considerarlo tardíode sudatación.Comoexplicamosenel Cap. IV de la III

456 BORRAS, G., 1985 opuscit, p. 122:” que el dicho maestreMu9a ayade posartodaslas dichascosas

que serannecessarias,assi de fusta,clavazon,algezpintare otra qualquieremanobraquemenestersera

paraJadichaobraet quaiquiereexpensas”.

~ CUELLA ESTEBAN, 0., 1984, opuscit.

~ GALIAY, J., 1950,opuscit, p. 53: “ MahomaRamí, cuyo nombrefigura entrelos artistasllamados

por el Cabildoen la primera infonnaciónsobreel cimborrioqueen el 1409 pinta, se descubreen 1426

como autordela iglesia de Cerverade la Cañada,segúnla inscripciónqueseve alpie de la barandilladel

coro; pero en verdad se ignora si fue tan sólo el autor de la decoraciónpintada-que pareceser su

especialidad-o si en realidadhizo la fábricay la decoración.”.
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Partedc esteestudio,tambiénenCastilla la Vieja (Coca,Cuéllar) seestabatrabajando

laspinturas“de lo morisco”de igual manera,porcontaminacióncon el gótico europeo.

A pesarde estarrefiriéndonosaunapinturaal seco,escuriosoobservarque,aún

utilizando el yeso,el trabajo serealiza con el morterofresco,como perduraciónde la

técnicaal fresco que obligabaa un trabajo rápido. El grabadodel agramiladoasí lo

exige,y seguramente,paradar al alarife mayorcantidadde tiempo parala decoración,

en lapreparacióndel yesoseleañadiríaalgúnmaterialpararetardarsufraguado.El más

utilizado es la propia cola animal, y su uso justificaría el aspectopulido, el color

patinadoy lamayordurezasuperficial,queahorapresentanestasdecoraciones.

El dibujo preparatoriopor tanto también se ejecutacon el mortero fresco y

mediantetrazo grabado.Galiay nos dió a conocerla tramagrabadaen la paredpor

Mahoma Rami en Cervera de la Cañada, único testimonio de su desaparecida

decoración4lEste dibujo grabadose realizó con el yesoaún tierno, sobredondeel

alarife,con ayudade unareglay un clavo comonoscuentaeseespecialista,trazaríael

esquemaestructuralde la decoraciónpintada.En la cabecerade Torralba de Ribota

tambiénhemospodido observarcon luz rasantelas líneasque trazabanla composición

general del agramilado de arquillos: horizontalesmarcando las distintas alturas,

verticalesque señalanlos ejesde los fustes,circularesde compásen los arcos.Otros

dibujos podríanser realizadoscon plantillas. Ambos métodosse realizaríanincluso

antesdel pulido de las superficies.

Pasemosahora a entrar en más detalle en cada uno de los monumentos

aragonesesqueconservanalgo de sudecoraciónpintada.De ellos,tanto Galia>’ (1951),

comoLacarra(1981),comoBorrás (1985),en textosya mencionados,tienentrabajos

sobreel tema460.Los dosprimeros,dedicadosexpresamenteala decoración,el segundo,

másextenso,conplanimetríasy esquemas.

~ GALIAY, J., 1951, Ibidem,p. 222-223.

«~ A los que hay que añadirmonográficoscomo el de IÑIGUEZ ALMERCH, F., 1930, o LÓPEZ

LANDA, J.M, 1923.
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Siguiendoun ordencronológico,aproximado,de susdecoraciones:

ConventodelSantoSepulcro(Zaragoza)

Fundadoen 1275 por la marquesade Rada,hija de TeobaldoII, rey de Navarra,

según Zurita, este convento femenino poseeentre sus dependenciasdos salas con

decoraciónmudéjar,abiertasambas al claustro(que tambiéntiene algún restode esa

decoración),alrededordel cual sedisponenlas estanciasde esteconventomedieval:

El antiguo Refectorioestabasituado en el ala sur del claustrobajo. De planta

rectangular,tiene bóvedade cruceríapintada como la parte alta de sus muros, con

despiecede ladrillo fingido. No quedanrestosde pinturani agramiladoen la partebaja

de los paramentos.

La SalaCapitularsegúnun testamentode FrayMartín de Alpartir, canónigodel

Santo Sepulcro, de 1361, en esa fecha estabaya construida, mencionándosepara

terminar, el claustro y las dependenciasdel refectorio, bodegay cocinas. Situadoel

Capítulo en el ala norte del claustro,y siendoen la actualidadel coro, tiene mayor

ornamentaciónque el refectorio.Su plantacuadradase cubre con bóvedade crucería

cuyosarcosapoyanen cuatrocolumnasadosadasen los ángulos.

La decoración se extiende por sus muros: Retícula agramiladade rombos

mixtilíneos formados por repetidoscruces de arcospolilobulados.En cadaespacio

romboidal,un escudoo águilaconlas alas extendidasconfondo en rojo. El efecto del

conjuntorecuerdaatelasde damasco.

Estaornainentaciónconstituyela mejorconservadaen la capitalaragonesa.

SanPabloApóstol (Zaragoza)

La primera iglesiarománica, fije sustituidapor otra en 1248, con nave única,

cabecerapoligonal y capillasentrecontrafuertes,y concluidaentre 1343 y 1389, con

tresnaves,girolay claustro.

El aspectointerior sufrió tambiénmuchasmodificaciones,debiendoestaren un

principio con decoraciónagramiladay pintada,ya que así lo descubrióen una de las

capillaslateralesdel lado izquierdodurantela restauraciónde 1970el arquitectoRamiro
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Moya. El motivo, consistenteen arquillos mixtilíneosentrecruzados461,fue reproducido

en el restode lascapillas

SanFélix deTorralbadeRibota

Pertenecienteal Arcedianatode Calatayud,el pueblo es un ejemplo claro de

cómono correspondeel término“mudéjar” en arte con la poblacióndel lugar: No se

constataningunapoblación“mudéjar” en los censosde 1495 ni enel de 1610.

La construcciónde estaiglesia, de aspectodefensivo,fue comenzadaen el año

de 1367por D. PedroPérezCalvillo, obispode Tarazona,segúnLópezLanda462,en el

lugardondese emplazabala primitiva parroquiadesaparecidaen la “Guerrade los dos

Pedros”.Sin embargo,se debió terminarentre 1410y 1433, tiempo en que ocupaese

obispadoD. Juande Valdetierra,de quienestárepresentadoel escudoa los piesde la

iglesia463,así comolas armasdelPapaLuna.

De este tiempo seña la portada, decoradacon agramilado,y las bóvedas,

rematadasen su cruce de nerviospor un pinjantey un disco plano con las armasde

Torralbade Ribota(unatone)y la decoracióncircular pintada(sólo se conservauno),

muy semejantea ladeCerverade laCañadao Tobed.

Esadecoraciónpintadaesejemplotipo de la decoraciónaragonesapartidaendos

zonasmuy señaladasporla líneade imposta...pintadatambién.

La partebaja,enagramilado,estácompuestapor falso despiecede sillería sobre

el quesedesarrollala composiciónde arquillosentrecruzadosformandoredde laceria

de cuatro,octogonal,concrucesrectosy curvos. A partir de la líneade impostade los

nerviosde la bóveda,los paramentosaltosy los plementosdesarrollanpañosde ladrillo

pintado. Las hiladas de ladrillos ocres se ven interrumpidas por franjas blancas

«‘ FotografiaenBORRÁS,O., opusoit, t. II, p.215,Lám 57.

462 LÓPEZ LANDA, 3M’, “Iglesias gótico-mudéjaresdel Arcedianatode Calatayud”, Revista de

ArquitecturaMadrid 1923, p. 2.

«‘BORRAS,0, 1985, t. II, opuscit, p.. 434.
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decorativasy el motivo de los tres ladrillos (dos azulesa tizón rodeandouno rojo a

soga).

La parte de la 4~ tripartita y pí~a, tiene sus bóvedasdecoradascon

motivosflorales. En supartebaja,los fondosde los arquillosse enriquecenconcolores

rojos y verdesalternados.

La Virgen deTobed

Iglesiaquepertenecióa la Ordendel SantoSepulcrode Calatayud(susarmas,la

cruz patriarcal,esténpintadasen un friso de la cabecera,y esculpidasen yesoen las

ventanas),secomenzóaconstruiren 1356~~,terminándoseen épocadel PapaLuna, de

quiéncampeanlas armasen la clavedel último tramode la iglesia,y conprofusiónenla

decoracióndel alfarje,delos mayoresenproporcionesque seconocenparasustentarun

coro alto.

La decoracióninterior de la única naveconstituyeun conjunto unitario, sólo

comparablecon el de Cerverade la Cañada,con gran riquezaen morivos decorativos,

de los queofreceunagranvariedad.

Sudecoraciónsigueel programaestablecido:

En la partebajade los muros,quedanrestosde agramiladode falso aparejode

sillares.Sobreél, arquillosconlazosde seisy de ocho. La líneade impostadestacacon

bandasverticalesrojas y blancasy, en la partealtay bóvedas,imitación de fábrica de

ladrillo condos líneasperimetrales,cortadapor franjasconmotivossencillos,y ladrillos

~ Ha sido recientemente“restaurada”por la EscuelaTaller de Pamplona.Lamentablemente,se llama

“restauración”aun torperepintado.Siemprehasido tradicionalreponerlos enlucidosquese degradan,
pero con buenosmateriales,y ahoraquehemosaprendidoel respetoa la historia, intentandoprimero
salvarel original. Esaformabaratadeproceder,ademásde alterarel resultadofmal, no prestala debida
atencióna la fase más importante de la restauración:la consolidacióndel original. Sobre enlucidos

degradadosse haaplicadoun nuevomaterialsin las debidasgarantíasde estabilidad,la desaparicióndel

original esimparable.La lecturadelconjuntoresultaadulterada.

465 BORRÁS, 0., 1985, opuscit, p. 410 basándoseen un documentode Darocade 1359, que cita esta

iglesiacomoconstruida.
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pasantesencolores.

Diferente son las decoracionesde las bóvedasde la capilla absidal,tripartita y

plana, con decoraciónen sus plementosde imitación de azulejoscon entrelazosde

estrellasde seis y ocho puntas.Cadadecoraciónesdistinta a las demás,pero siempre

jugandosólo contrescolores: blanco,rojo y negro.

En las claves de las bóvedasde la nave central, círculos ornamentalesde

arquillos blancos sobre fondo negro (se percibenunos rematesflorales, hoy casi

desaparecidos,posiblementede una intervenciónposterior) y dragonesen los nervios

quesecruzan.

Destacanlas franjas pintadas decorativasde sus ventanales,con blasones

enmarcadospor cuadrilóbulos. En los arranquesde bóveda del presbiterio están

representadasunaspequeñascabezasde demonio.

En la documentaciónde estaiglesiasepuedeconstatarel repintado,comoparte

del programatradicional de mantenimientoque se desarrollabaen la vida de los

edificios4% En el año 1771 la “fábricafue luciday blanqueadainteriormentepor cuenta

del Cabildoy bajola direccióndelentoncescapellándonJoséNarro”467

SantaJustay RutinaenMaluenda

La iglesia de nave única, con ábsidepoligonal de siete lados y contrafuertes

interioresque dividen las capillaslaterales,fue fechadapor López Landa, segúnuna

ínscripciónpintadade la capilla lateral de la epístolaen 1413 (aunqueparaBorrásse

iniciaron sus obras en 1350). Otra inscripción, en el lado del evangelio, le permitió

leer :“ JuanBautista...invictaeranmaestros”.

La fecha primera citada puede ajustarse a la de la decoración pintada.

~“ Seguramentea estemantenimientoy repintadotradicionalse debequenoshayanllegadomásrestos

de decoraciónhastanuestrosdías.Muchasveceses imposiblede distinguiren estaspinturasde carácter

decorativouna intervenciónposteriordela original. Tienenel mismo valor testimoniale histórico porque

estánrealizadosconla mismatécnica,los mismosmaterialesy el mismo diseñoqueenorigen. Lo queno

esposibledecirde las actuacionesactuales.

“‘Apud BORRAS,G., 1985,t. II, opuscit, p. 412.
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Decoracióntradicional,conla partebaja,de la quequedaalgúnrestoen la partebajade

una capillade la derecha,agramiladade arquillos.

Anibala omamentaciónse complementacon aparejode ladrillo ocreconfranjas

decorativas.Lasventanas468es~ pintadasen sugrosorcon despiecede ladrillos, fajas

de cardinasy hojasde acantopintadas.

En los plementosde la bóvedadel ábside,sepuedenobservar,entrela fábricade

ladrillo pintada,círculosamodode óculoscondistintassimbologías el sol, la luna,una

estrellade seispuntas,un entrelazo,etc.

El tramodel coro fue rehechoconpinturade imitación de ladrillos curiosamente

en rojo.

SantaTeclaenCerverade la Cañada

El estudiode esta iglesiacuentacon un artículo monográfico del arquitecto

Ifliguez Alinerch, quien nos cita una inscripción grabada en yeso en el propio

monumentoconla fechade terminación.1426,y otra conel de suautor,MahomaRami
469 (transcritosya en 1923 por López Landa), nombradoasí mismo como maestroen

variosdocumentos.

Testimoniode una antiguafortalezadestruidaen la guerra entre Pedro 1 de

Castillay PedroIV de Aragón,esteedificio secomponede unanavey capillaslaterales

concontrafuertesy bóvedasde crucería.El escudode unaciervasobrecamporojo, de

Cervera,conlas armasde Aragón,testificael mecenazgodel concejodelpueblo.

La decoraciónde estaiglesiaesunade las máscompletas,destacandola riqueza

468 BORRAS, 0., 1985, t.II, Ibidem, noscomentaqueesosvanoshansidorehechosen 1960,salvo el del

ladoderechodel tramocentral.

~ IÑIGUEZ ALMERCH, M., 1930. opuscit, p. 58 :“Por bajodelantepechodel coro, correun letreroen
caracteresgóticosque dice así:“En nombredeDios todopoderososeyorquefue acabadaestaiglesia en

ano demil quatrocientose vint seys al lado de ellas,coronandoun apoyoo pasosalienteque debió

haberen otro tiempoal órganoprimitivo o al ándito sobrelas capillas,selee: “Obrada,deficada,por,

mahoma,rami, como...”(el último fragmentoes identificado por BORRAS, (3., opuscit, p. 202, como

“con dios”).
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de susmotivos. Sucomposiciónesla descritacomotradicionalenestetipo deiglesias:

En la parte baja existen una red de lazos mixtilíneos que parten de arcos

polilobuladosy terminanenhexágonos,el blancode los motivosdestacasobreun fondo

ocre; en el coro estadecoraciónes sustituidapor lazos de cuatro, octogonales.En esta

decoración,realizadapor MahomaRami, se puedeobservar,con luz rasantesu técnica

de ejecución,comodel simplecuadrado,llegaa la redde lazos,mediante“una reglade

madera,de pocaanchura,y conayudade un clavoo herramientasemejante”470

A partir de la clave del arco de las capillaslaterales,despiecede ladrillo ocre

fingido. Estospañosseven cortadospor ladrillos pasantes(uno a soga,en azul, entre

dos rojos, a tizón) y franjas decorativasdoblescon plafonesy cuadradosde motivos

sencillos,queenmarcan,estavez de manerasimple, tambiénlasventanasy la uniónde

los nervioscon los plementos.

En los nervios,sillaresgrisespintadosque seconviertenen ladrillos fingidos en

las claves.Alrededorde ellas,motivo circular central, en rojo, blanco y negro, como

tapiz rematandoel conjunto. El motivo central son arquillos ojivales que se van

transformandoen motivosvegetalesestilizados.Unafranja similar a las anterioresde

los plementoscierrael circulo.

Iñigueznospresenta,además,el esquemadeun motivo de entrelazoenformade

rosácea,encontradobajoel coro471.

Desgraciadamente,no sepuedeentraraen la actualidaden estaiglesiapor estar

enrestauracióndesde1 997472~

~ GALIAY, J., Ibidem, p. 222. Esteautor tambiéntrata con detenimientola figurade MahomaRami,

máximo exponentedelmudéjararagonésquetrabajó tambiénen la Seo zaragozanay en la iglesiade San

PedroMártir deCalatayud(en laactualidaddesaparecida).Más datossobreesteMaestroen LACARBA,

C., 1981,opuscit, p. 76-77.

IÑIGUEZ ALMERCH, F., “Iglesia parroquial de Sta Tecla, de Cerverade la Cañada(Zaragoza),

AEArqXVI(1930),p-62.

~ Esperemosquecuandose abrano hayaqueacudira viejas fotograflasparasu conocimiento,comoen

TorralbadeRibota.
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Capillade SanMartín enla Aljafería(Zaragoza)

Estádocumentadoque en 1339 PedroIV el Ceremoniosoencargados retablos,

uno de SantaMaría y otro de SanMartín, para la capilla de la Seo, por lo que ésta

deberíaestarya terminadade construir.Esta iglesiaque en origenteníados naves(de

ahí los dos retablos), pero que en el s. XVIII fue ampliadacon una tercera, fue

restauradapor el arquitectoIñiguezAlmerch.En esaintervención,ademásde eliminar

esaterceranave seha puestoal descubiertodecoraciónagramiladade arquillos en la

zonabajade susnaves(Lámina293)

SanMartin deMoratadelJiloca

No existiendodatosdocumentaleso epigráficosparaesta iglesia, su datación

sólo puede ser aproximada413.Reorientadaen el siglo XVI, la restauraciónha

recuperadoel presbiteriooriginal, formadopor tresnavesde plantacuadraday bóveda

decrucería.

En cuanto a la ornamentación,en esa restauración~se ha reproducido

plementeríade ladrillo pintado,seguramenteen basea algúnfragmentohallado.En los

crucesdelos nervios,plafonespintadosde temasvegetalesy dragantes.

El Villar de los Navarros

Estaiglesiaha sufridotantastransformacionesa lo largode los tiempos,conuna

gran reformaen el siglo XVIII, quemalamentese reconocesu origen medieval.Sin

embargoaúnpodemosconstatarrestosde dibujo grabadode agramiladosconsistentes

en cuadrilóbulosgóticosentrelazadosy arcosmixtilíneos,enunazonasituadaalos pies

del coro alto.

~ BORRAS, 0., 1985,opuscit, t.II, p.265 la dataenla primeradécadadelsigloxv.

~ Anteriormente,LÓPEZ LANDA, J. M, 1923,opusoit, nos recogep.I4 “la naveestapintarrajeaday

alteradisinia”.
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Galiay nosrecogetambiénque existíadecoraciónpintadaen la SalaCapitular

del conventode SantaCatalina<Zaragoza).Esta sala, de gran riquezadecorativa,

“fije destruidaen tiemposrecientes”475.La composicióncorrespondíaa la descritacomo

tradicionalaragonesa,condos zonasmuy marcadas:En la zonaalta, ladrillo pintado a

sogay tizón; en la parte baja, lazos de cuatro octogonalesque se prolongabanen

arqueríasmixtilíneas. Dentrode cadaarco,que seenlazaríacon los lateralesmediante

nudo, existían escudoscon heráldicadiversa (según el autor citado, una de ellas

corresponderíaaunade las ramasde losLuna)

Otrosrestosde decoracionesagramiladaslas podemosencontraren la iglesiade Santa

Mañade Tauste,Illuecay Breade la Sal.

~“ GALIAY, 1951,opuscit, p. 171.
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CAP. XVII.-LA PINTURA “DE LO MORISCO” EN PORTUGAL

Origen delmudejarismoportugués

Aunqueno correspondanal ámbitodel estudiopropuesto,sehacenecesariouna

reducidamencióna ciertaspinturasmuralessituadasenel Norte-Centrode Portugal,en

clara relación con las obras pictóricas del último grupo y clasificadas por los

especialistasdel paísvecinocomo “mudéjares”.

Enun primeracercamiento,la existenciade estosconjuntospresentadosgrandes

incógnitas planteadas,hasta cierto punto, a causade la gran escasezde ejemplos,

testimonioscoetáneoso anterioresque sirvan de enlaceentreellos y ¿porqué no? lo

conocidoen territorio hispano.El primer gran problemaque planteanes su datación

muytardía;comoveremosningúnejemploesanteriora finalesdel siglo XV4’6.

El segundo,esque en territorioportuguésno parecenhaberquedadocasirestos

de ornamentacionespictóricasmusulmanas.Ejemplo de excepcionalinterés,muy en

relacióncon los motivosdecorativosque encontraremosen los finalesdel Medievo,es

unapequeflaarquetade maderaqueseencuentraenel museoarqueológicode Moura’71:

Se tratade unadecoración,datadaantesde la caídadel territorio a manoscristianasen

1232 y atribuidaa un taller granadino,consistenteen una laceria cerrada,de forma

estrelladade ochopuntas,acuyosladosestánsituadospersonajeshumanos.

El historiadorluso PedroDíasexplicaesaausenciade restosmusulmanesde la

siguienteforma “No estáclaroqueel artemusulmánde las ciudadesconquistadashaya

476 Este pensamientoes común para todos los especialistas.Por ejemplo, el Marqués de Lozoya

(CONTRERASy PÉREZ DE AYALA, 3., Historia del arte hispánico, Barcelona1934, p. 484)nos

dice :“EI mudejarismoen Portugal no es, como en el resto de la Península,una evolución nunca

interrumpida,sino quesepuedeconsiderarcomounanotaexóticaqueseincorporaa un granmovimiento

nacional...”.

“ ReproducidaenMACÍAS, 5., “Moura nabaixaidademedia” Arqueologíamedieval2, (1993),p 47.
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influido en la producciónartísticaposterior. Sin embargo,en las regionesde España,

despuésdel asedioy de quela ciudadcayeseen manoscristianas,la mezquitamayorera

consagraday setransformabaen catedral....de igual formahabíaocurrido,másal norte,

enCoimbra,en 1064, y enel siglo siguiente,en Silvesy Faro.Tambiénseaprovecharon

las viviendas domésticas..”478.A esos datos hay que añadir que existe alguna

documentaciónde intervenciónde esclavosmusulmanesen obras de construcción

portuguesas,comoen 1057enLamegoo en 1164en la SeoVieja de Coimbra.

Tradicionalmenteen Portugal se han adoptadotres posturasdiferentespara

explicarestosproblemassobreel origende la decoraciónmudéjarpotuguesa:Unateoría

de los años veinte defendíala influencia directa del arte magrebía través de los

contactoscomercialescon Africa a partir de la conquistade Ceuta en 1415, teoría

demostradacomofalsapor Vergilio Correia~.

Otra explicabael fenómenocomo un resurgimientode formas tradicionales,

reavivadasa finales del siglo XV. La terceraimputaba el hecho a una importación

directadel artevecinohispano.

Aceptando estos dos últimos planteamientosinterrelacionados,la posible

soluciónesque la influenciaislámica,latentedesdetiempospasadoscomotransmisora

de la cultura romanay tradicional, vuelve a Portugal en una épocatardía como

extensiónde escuelasregionaleshispanas.El resultadoes un conjunto de elementos

heterogéneos,siempreornamentalesy raravez estructurales,sin característicaspropias

como las que definían el mudéjararagonéso el castellano.Esta es la solución más

plausible en este momento en que existen pocos ejemplos en que basar las

investigaciones.Posiblementeen el futuro aparezcanmás obras y se puedadar otra

explicaciónmás satisfactoria,hechoprobableya que muchasde las iglesiasornadasde

~“ DÍAS, P., “Geograflamudéjar: Portugal”,ElMude7arIberoamericano,Barcelona,1996.

~ CORREDA, y., “o contributo musukmanona arte románico”,Obras, vol. IT, Coimbra, 1948, Pp.

41.45. De la mismaopinión es TORRES BALBÁS, L “El Arte Mudéjaren Portugal”, Al-Andalus 10

(1945),p- 217.
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pinturaestánsiendodesencaladasen estemismomomento.

Como característicascomunesde los elementosconocidostenemosdos: una

respectoal tiempo, el resurgirtiene lugar en la épocamanuelina;otra respectoa su

localización,setratade construccionesunidasa la realezao clasenobiliariadelreino

porel vínculo de mecenazgo.Esasconstrucciones,como pasabaen las castellanasde

estetiempo,sonfrecuentementede funciónreligiosa.

Causa directa de que la mayoría de las obras mudéjares portuguesas480

correspondana un períodomanuelinoseha queridover en el viaje queDon Manuel

efectúaa Españaen el año de 1498. No era la primeravez que el rey estabaen el país

vecino,dondefue consu nodrizadepequeño;mástarde,volvió en 1483 para la boda

de D. Alfonso de Portugalcon D8 Isabel;y porúltimo, parahacerla peregrinacióna

Santiagode Compostela.Peroel granviaje por tierrashispanascomenzóel 29 de marzo

de l498~’~~

Muerto el infante Don Juan,hijo de los ReyesCatólicos, su hermanaIsabel,

casadaahoracon Manuel 1 de Portugal (viuda de D. Alfonso, su sobrino), quedaba

comoúnicaherederadel reino castellano.La parejareal, acompañadade un séquitode

trescientaspersonas,penetróenEspañaporBadajoz,pasópor Mérida,por el monasterio

de Guadalupey por Talaverade la Reina.En la catedralde Toledofueronproclamados

herederosdel trono de los Reyes Católicos, y permanecieronuna temporadaen la

ciudad.El viaje prosiguióhaciaAragón, descansandoen el recorridoenel palaciode los

Duquesdel InfantadoenGuadalajaray en la propiaAljafería482.Allí la reinadoñaIsabel

480 El estudio de PÉREZ EMBID, F., El Mudejarismoen la arquitectura portuguesade la época

manuelina,Sevilla 1944, tambiéndedicagranparte aestetiempo,por encontrarque la mayoríade las
manifestacionesmudéjaresseproducenentoncesenPortugal.

481 Conocemosla vida y los viajes por su guionista, DE GOIS, D., Crónica del Felicissimo Rei D.

Manuel, reedición,Cimbra 1948,Parte1, Cap.V. TambiénDIAS, P.,“A viagemdeD. Manuela Espahna

e o surto mudejarnaarquitecturaportuguesa”,Simposio RelacionesartísticasentrePortugalyEspaña,

Salamanca,1986,pp. 111-12&
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murió al dar a luz a un niño, don Manuel de la Paz, herederode todos los reinos

ibéricos.

Esa visión que el rey portuguésy sus nobles483tuvieron de la Españade los

Reyes Católicos, en plena construcción de palacios (Guadalajara), monasterios

(hospederíade Guadalupe,además,quizásde la decoraciónde la SalaCapitular, que

tanto se relacionacon los motivos portuguesesde influencia islámica),o reparando

Alcázaresmusulmanes(Alj afería, Toledo), va a ofrecer al panoramaartístico luso

modelosmuy diferentes.Curiosamenteesosviajeros,a suvuelta,vanaemprenderobras

de construcciónconrasgosmudéjares,comoel palaciode Sintra,obradel propiorey.

Si es fácil y comúnaceptarque los modelosgótico-isabelinosfueron basede

inspiración para el arte manuelino, ¿por qué no de igual maneraconcebir que se

volvieran los ojos haciaotros estilosmásorientalesy evocadores?.Hay que recordar

aquí que es reconocidoqueel rey portuguésdemostrabaunainclinaciónde gustohacia

lo exótico,sucronistaDamiáode Góisnoscuentaquesehaciaacompañarpormúsicos

moriscosy paralas corridasde torosel rey distribuíavestidosy jaeces“a la morisca”.

Entre los elementosornamentalesde influencia islámicaque aparecenen ese

tiempoen Portugal,las yeseríasno parecenhabertenidoéxito, aunquesi las techumbres

de laceria(capillapalatinade Sintra,iglesiade Caminha,torredelhomenajedel castillo

de Beja, colegiata de NuestraSeñorade Oliveira en Guimaraes,con policromía y

escenasde combatesentre caballeroscristianosy musulmanes4M)y los alicatados

482 En amboslugaresestabantrabajandoen las obrasdeconstruccióny reformarespectivamente,alarifes

musulmanes(DE LA TORRE Y DEL CERRO,E.. “moros zaragozanosen obrasde la Aljafeday de la

Alhambra”, Anuario del cuerpofacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos,Madrid 1935,
Pp.249-251.

483 Entre los que se contabanlas personasmás influyentesdel Reino, comoel Maestrede la Ordende

Santiago,D. Jorge,hijo naturaldeJuanfi; elhermanodelDuque deBraganza,etc.

484 Existe unatradición local segúnla cual D. Juan1, querehizo el monumentode 1387 a 1401, siendo

maestrode las obrasel castellanoJuanGarcíade Toledo, paraconmemorarla batalla de Aljubarrota,

mandóparael empeñoa ciencautivoscastellanos.
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(palaciode Beja, cuartode Alfonso VI de Simia, Seode Coimbra), ademásde otros

motivosdecorativoscomo las celosíasde barro,los alfices,almenasescalonadas,etc.

Dejando sin comentarel claustrobajo del Lavaderodel monasteriodel santo

Cristo de Tómar,cuyaspinturas,denominadas“mudéjares”, muy destruidas,están

compuestasen franjas decorativastal como veíamosen el capítulo de la Vía de la

Plata485, alternandotemas vegetalescon simulación de azulejos,pasamosa los dos

ejemplosmásrepresentativosdeestacomente

La Capilla de la Gloria de la catedralde Braga, edificadaen 1330 por D.

GonzaloPereiraparasusepultura,participante(¿meracoincidencia?)en la batalla del

Salado,es una salade grandesdimensionesy con techumbrede maderaa dosaguasy

trespañospolicromada.

Hay documentación486que atestiguaque la capillasepintó al frescoen el siglo

XIV, seguramenteenunasegundaornamentaciónsobrela original, parasernuevamente

decoradamás adelante.En la restauraciónrealizadapor el Instituto Nacional de

Restauraciónde Lisboa, Joséde Figuciredo,en 1982, se dejarona la vista distintos

estratosde las dos últimas decoracionesen algunospuntos. Lo aparecidoen la capa

subyacentecorrespondea un programahagiográficodel XIV ya que a la vista se

presentanlas figurasde dossantosdentrode suscorrespondientesenmarcaciones..

Afortunadamente,el estratosuperiorde pinturaornamentalse ha conservado

casi intacto, lo que demuestraun buencriterio en la restauraciónefectuada,ya que

constituyeun conjuntocompletoy coherente.Esto no sepodríaafirmarde la decoración

subyacente,que seadivinaen zonasde lagunasenpartedesaparecida487.

485 Semejantesa estaspinturasson tambiénlas aparecidasen el cascoantiguode Orenseen 1998 en la

CasaDos Gaioso,ya del XVI, publicadasen xUSTO, M., Fdez,X., “El centrohistórico de Ourense”,

RevistadeArqueologíaARoXXn0 19,Pp. 6-17.

486 apud Dias, P., 1996,opuscit, p. 106.

~ Una de las razonespara realizarestaúltima decoraciónhispanomusulmanasería, ademásde unos

criterios de moda,el mal estadodela oniamentacióninferior, queprecisabade unareposición.
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La capa pictórica a la vista es la que correspondecon una decoraciónde

influenciahispano-musulmana,posteriora la segundamitaddel siglo XV, ya queentre

ella apareceel escudoque el rey JuanII, al que sucedió su primo Don Manuel en

1469488, imponepara el reino de Portugal (escudocoronado,con orla de castillos,y

cinco escudosinterioresconcinco círculoscadauno).

Esteescudoseencuentraubicadoen la partecentralde la paredizquierday se

correspondesimétricamentecon el de la familia Pereira(con cruz de la Orden de

Montesa),localizadoen la paredderecha.Ambosescudosestánrodeadospor diminutas

figurillas,queentreroelosy hojasdesplieganun mundodeimaginaciónyarenacentista.

La composicióngenerales muy simple, todaslas paredesseencuentrandividas

en grandescuadrados,separadospor cenefas,como tapices o zonas de azulejería

independientes,dondedentrodecadaunade ellassedesarrollaundibujo diferente.

Estos dibujos, repetidoscon un cierto ritmo en distintospaneles,son diseños

geométricos. Algunos de estos diseños están compuestospor pequeñosmotivos

repetidostantasvecescomoseanecesarioparacubrir el espacio,recordandolas pinturas

desarrolladasen Castillaa finalesde la EdadMedia, aunquecon diferentescolores.

Otrasvecesnosrecuerdana celosíasgóticas,porúltimo, los motivosmásfrecuentesson

lacerías estrelladaso cintas entrelazadas(semejantes a labores de cestería) que

recuerdanzócalosmusulmaneso azulejossevillanosposteriores,pero sobretodo tienen

gransimilitud con los motivosque alternabancon escenasde sanJerónimoen la Sala

Capitularde. SanIsidorodel Campo

La técnicaempleadaes el fresco. Estatécnicahabíaperduradoen Portugal a

travésde la EdadMedia incluso en la pinturareligiosa,en partepor la gran riquezade

cal que poseeel territorio, mucho más abundanteque el yeso; en parte por la menor

influencia europeay francesaque pudieraduranteaquel tiempo llegar a este país

occidental..

Sobrela paredde ladrillo, y cubriendola pinturasubyacenteenpartes,y enotras

488 precisamenteesterey, O. Manuel 1 el Afortunado,expulsó definitivamentede Portugala los morosy

judíosal subir altono.
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tapandolaslagunas,seextendióunafina capade morterode cal y arenafina489. Sobreél

setrazaronel diseñopreparatoriodel dibujocon reglay un objetopunzante.Las marcas

de esaslíneasgrabadas,tanto las rectascomo las circularestrazadascon compás,son

fácilmentevisiblescon ayudadeluz rasante.

Los colores utilizados pueden diferir algo de la estéticahispana. Si allí

acostumbrábamosa ver las pinturas hispano-musulmanasen blanco y rojo en un

principio, y después,en la zonaandaluzao la cortenazarícon un gran desplieguede

policromía, en parte debido a la utilización de una técnica mixta o al seco,

respectivamente,aqui seva a restringirla paletaa colorespermitidosen la másestricta

técnicadel fresco,pero utilizando todala gamaposible.El color queva apredominarva

a serel de la cenefay fondo de los escudos,el gris azulado,un color conseguidocon

negro humo y blanco de cal. Los motivos decorativos de los cuadradosestarán

realizadosen dos colores,alternandolas tierrasrojasy amarillas entresí o con blanco:

El colorblancodel morteroya no seráúnicamentefondo, sinoqueconstituiráotro color

mas.

En los motivos de proveniencia gótica (cenefa, celosías), existe una

intencionalidadde imitar relievemediantesombreadoselectivosóloen un lado (aunque

cambiade lado segúnlos motivos, sin teneren cuentael efectoque produciríala luz).

En los de influenciaislámicaeseempeñono existe,los motivosserealizanconcolores

píanos,delimitadospor líneacontinua.

De motivosestrellados,semejantesa los de la Capilla de Braga,son las de la

iglesiade Reboreda,en Vila Novan deCerveira.

Las pinturas recientementedescubiertasen la Iglesia de San Franciscoen

Leiria son algo diferentes. (con motivos, ademásde los consabidosmudéjares,

renacentistas).

Lemacayó en las manoscristianasdel rey Alfonso 1-lenriquesen 1135. En esa

ciudadseconstruyóen 1232 la iglesia de San Francisco,como partedel conventodel

mismo nombre, cambiandoa lo largo de su historia varias vecesde manos, lo que

489 VerAnexodeAnalítica,esquema58.
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implicabadistintasremodelacionese intervenciones.Abandonado,fue definitivamente

cenadoen 1950,conlo queel deterioroseacentuó,perdiendohastala cubierta..

De unaúnicanave,sus muroslateralesestándivididoshastael coro, mediante

contrafuertesinteriores,en cinco tramosdistintos (en áreaderechasólo existencuatro

tramos,el central sedestruyópara incluir un granarco central).En su partebaja,arcos

de medio punto danpasoa diferentescapillasembutidasen el muro, dondeexistían

retablos4~.

Comenzadaa restauraren 1995, se descubrieronenprimer lugar las pinturasdel

ábsidede cabeceraplana, de 5 x 6,5 nY’91, que comprendenun Calvario con San

Francisco y San Buenaventura,bajo un encaladogeneral que unificaba todos los

paramentosde la iglesia.

En la actualidad,se está trabajandosobre los paramentoslaterales.Sobre la

cornisay rodeandolas ventanasojivalescentradas,la ornamentaciónmural se extiende

sin limitaciones.Cadatramopresentaunadecoracióndiferente.En cadaunade ellas, el

motivo elegido cadavez es repetido tantasvecescomo puede (dependiendode sus

dimensiones) en el espacio correspondiente,muchas veces dividido mediante

arquitecturasfingidas.

Esa decoraciónpresentauna extrañamezclade elementosiconográficostardo

medievalescon otros renacentistas:motivos bizantinos, “a la romana” y mudéjares

formanpartede unamismacomposición.La simulaciónde azulejos,laboresde cestería

y artesonados(con fondosnegrosy puntoso “sartade perlas”en blanco,conalfardones

de decoraciónvegetal y geométricaen su interior) alternancon enmarcaniientosde

figuras o caras (tanto en forma circular, cuadrada,o en cuadrilóbulos),de carácter

sagrado(ángeles)o profano(madonasclásicas).Las cabezasestántratadas,la mayoría

de frente,paraacentuaresasolemnidady reposos;sustocadossonitalianos.

~ Este tipo de programaarquitectónicono es común para este tiempo en portugal, y recuerdaa la

disposiciónde las iglesiasaragonesas.

HORTA, O., et alii “TheCalvaryof 5. Franciscochurchlix Lein . lIC Paintingstechniques.Dublin

1998,pp.65-69.La decoraciónde los paramentoslateralesaúnestáinédita.
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No existenelementosepigráficosni zoomórficos.Es de destacar,para el tema

que nos interesa,los círculoscon entrelazosestrelladosque si bien abundanentodala

decoración,sehacenprotagonistasen la segundacapilla del lateral derecho.Allí, los

distintosencuadresen que seha dividido el áreaa decorarpresentangrandesestrellas,

cuyo parentescoislámico se puedeidentificar como la omamentaciónpintadade la

Torrede los Picos,en cuyo centroestárepresentadala cabezade un león.

Curiosamenteno es el anterior temadescrito el único que compartecon la

decoraciónde los claustrosde SanIsidoro del Campo(Sevilla),ademásde las hojasde

raigambregótica, tan comunes.De las pocas escenascompletasque se representan

existeuna Anunciaciónmuy semejantea la andaluza(decoracióndel tramocuartode la

paredizquierda).En el primer tramode la paredderechae] temaelegido,y repetidoseis

veces,es el Arcángel SanMiguel pesandolas almas,en unaactitud igual (incluso de

dimensiones)a la quepresentaen el Claustrode los Muertosdel citadomonasterio.Sin

embargo,aunqueel dibujo previo pudieraserel mismo,la realizacióndeambasobrases

muy diferente,aún sin color,esmuchomáscuidaday preciosistala desanIsidoro.

Seríamuy probablequeel taller quehubierarealizadoestaspinturasconocierael

monasteriosevillano,o poseyerasusmismoscalcos.

La técnicade ejecuciónes similar en toda la decoración:Sobre un muro de

aparejoseextiendendosestratosde morterode cal (“Arriccio”) y arenagruesa,dondese

hizo un dibujo preparatorio (posiblede apreciaren algunaslagunasde las capas

superiores)de color rojo (“sinopia”). Despuésseaplicarondos capasmásde mortero

(“Intonaco”) con arena más fina y cal hidraúlica (provenientede dolomitas). La

trasferenciade la composiciónpictóricaa la última capase realizó por dibujo directoa

pincelconel mismocolor rojo, o por dibujo inciso a partir de un cartón492o concompás

(del que se puededeterminarsu centro,como en los halosde las cabezas).Con luz

en algunafigura comoen la Maria Magdalenaseve con luz rasantela formadeun puñal,no pintado
después.¿En principio se pensóque est figura fuera la de la Virgen, para cambiarla por la de la
Magdalena,mientrasseestabarealizandola obra?.
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rasanteno sólo sepuedenver estostrazos,sino las juntasde las diferentesjornadasy

andamiadas.

Los pigmentosutilizados(carbonatocálcicoparael blanco,hematíesparael rojo

y el ocre,negrode humo)en su mayoríasoncompatiblescon la cal, pero algunosson

alterablesen la técnicadel fresco(cinabno.mimo, malaquita,azurita).Por ello, aunque

la técnicautilizadaes el fresco, muchosdetallesson añadidosposteriormenteal seco.

Estatécnicamixta no esaccidentalsino que la elecciónde los coloressegúnlas zonas

implica unaintencionalidad:por ejemplo,en los rojos de sombrasseha utilizado la

tierra roja o almagre,al fresco; mientrasque en zonasde luz, buscandoun resultado

vivo y brillante, seha utilizadamimo y cinabrio,al seco.

Los azulesy verdesson aplicadosutilizando como aglutinantela caseínay el

óleo, otrospigmentosaplicadosal seco,no agrediblespor la causticidadde la cal, se

mezclaronconaguao lechadade cal.

Sí estosson los materialesutilizados,en cuantoal estilo podemosdistinguirpor

lo menosdosmuy diferentes:el del Calvarioy el de las paredeslaterales.El primero es

más cuidadoy se puedeencuadrardentro del gótico internacional,es lo que se podría

definir comoestilo de un Maestro.

El correspondientea la decoraciónparietal,encambio,seidentifica conun estilo

de taller dondecadaespecialistarealizaaquello que le compete:unosharíanlas zonas

más tradicionales, mudéjares, otros los elementos arquitectónicos, a otros

corresponderíanlas figurasy rostroshumanos.

Estántratadosde maneramuy distinta los elementospuramentedecorativos

(enmarques,zonas de entrelazos) que las figuras y caras y ciertos elementos

arquitectónicos(grandesarcosdividiendozonas,cuadrilóbulos,floronesclásicos)quese

hanqueridorealizarconunaintencionalidadde relieve.

Los primerosestánrealizadosconcolorespuros(negro,blanco,rojo y amarillo,

solamente),planos, totalmenteal fresco,sólo una líneade color recorresu perímetro.

Los segundospresentanuna intencionalidadde sombreado,su gamade color es más

ampliay estánrealizadoscontécnicamixta, esdecir, acabadosal seco.
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Muchas dudas se planteanen esta obra. En cuantoa la composición:¿Qué

motivó quecadatramotengaunadecoracióndistinta, sin marcarun ritmo, unasimetría,

una repeticióntan comunesen la decoraciónde aquel tiempo? ¿Podríaindicar una

relación con la dedicación de cada capilla, consideradacomo tramo2 Por ese

razonamiento,la primeracapillade la derechaestaríadedicadaa SanMiguel, mientras

que lacuartade eseladopodríatenerrelacióncon la Concepciónde María,ya queestán

representadosdiferentesreyes, incluidos en círculos que recuerdana la disposiciónde

un árbol de Jessé.El tramo que enmarca la Anunciación corresponderíaa esa

advocación,y el primero de la izquierda, donde distintos monjes y santos están

enmarcadosporarcosapuntadosa SanFrancisco.

En cuantoa la datación,la mezclade elementosmedievalescon renacentistas,

dadoel carácterretardatariode la región,noshacesuponerlade fmalesdel siglo XV. Si

partimosde la basequeel Calvarioperteneceadistintosautores,la obrapictóricapodría

habercomenzadoporel ábside,realizándoseestadecoraciónenprimerlugar.

En cuanto a la autoría, dejando de lado el autor del Calvario, para la

ornamentaciónde las paredeslaterales,hay queconsiderardospuntos:

a) La mezclade muy diversoselementosiconográficos’~

b) La coincidenciade tantos elementoscomunescon las obras que hemos

denominadode los “talleres de la Vía de la Plata” que nos hacepensarque

nosencontramosanteunaobraqueestádentrode la mismalínea.

Por tanto, la ornamentaciónde las paredespodríaser el resultadodel trabajo

comúnde un “taller de laVía de laPlata” conotro másinnovador,que traeairesnuevos

de Italia, y queintroducelos temasdecorativosmásclásicos,

493 Esa mezcla se da en toda la superficie, lo que hacedesecharla hipótesisque el conjunto fuera

comenzadoa realizarpor un taller,y continuadopor otro.

C. RALLO : PinturamuralenCastilla 625



CONCLUSIONES

Hastaaquí el resultadode nuestrasinvestigaciones.Ningún estudiopuededarse

porcerrado.Cadapasodadonoshaabiertonuevoscaminos,muchosde ellostentadores

porlasposibilidadesde camposaúnpordescubrir,peroquehabíaqueabandonarporque

divergíandel temageneralpropuestoy lehacíanperdercoherencia.

A lo largodeellas,creemoshaberdemostradounaseriedepropuestas:

1a~La importancia de la pintura mural, comotestimoniode culturas distintas y

de épocasdiferentes,tanto bajo el punto de vista de estudiotécnicocomoestilístico.

Como expresiónartísticainherentecon la arquitectura,no debeser menospreciaday

situadaen un nivel delconocimientomásbajoqueel que le corresponde.

En este apartadohay que abrir un paréntesiscon una llamada de atención

urgente:en el transcursode estainvestigaciónha sidonecesarioacudirvariasvecesa los

monumentos,y se ha podido comprobarque la degradacióny el abandono,las

intervencionesdesafortunadas,sin meditaciónprevia,en algunosllega hastatal punto

queestetrabajosepuedeconvertir,si no seponeprontoremedio,en el testimoniode lo

quehabía.Ejemplosno faltan:enel castillode Brihuegasehadejadoexpeditoel acceso

y prácticamenteha desaparecidoel pez, seha probadollenar con aguala albercadel

patio del crucerodeSevilla, sehaarrancadola decoraciónde Zafra,etc...

Z-La importanciadelestudiode la técnica,dentro de la Historiadel arte.

Afortunadamente,cadadía la ciencia ponea nuestradisposiciónmás mejores

medios para conocer la técnica de ejecuciónde las obras de arte, lo que puede

enriquecery definir el panoramaartístico.El análisisde pigmentosnospuedeayudara

datarla obra,ya por el usode unospigmentosyaexcluidosa partir de cierto tiempo de

la paletadel artista(comoel oropimente,que se dejó de utilizar haciael siglo XV), nos

marcaun tiempomáximo,u otros,sintéticosseemplearonsóloapartir de la fechade su

manufactura,asíel Litapónquesedescubrióen 1874.
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Eseconocimientode los pigmentospresentesen la obrade artepuedenserviral

historiadorademásen su lecturacorrecta,al detectarlas alteracionesque esoscolores

puedenhabersufrido: ejemplo de ello lo tenemosen la pintura de la Anunciaciónde

JuanSánchezde castrodel Claustrode los Muertosdel Monasteriode San isidoro del

campo(Sevilla), al ver su fondo negro podemospensarqueel artistaha descrito la

escenadurantela noche;si sabemosque el color original era rojo alterado a negro

(porqueconocemosel fenómenoquepuedesucederal utilizar el minio en la técnicade

fresco),la lecturade esaimagenpuederesultarmuy distinta.

El análisis por infrarrojos y la radiografia de rayos X, técnicasanalíticasno

destructivas,nos puedenproporcionardatos sobreel dibujo preparatoriode la obrade

arte,quepor comparaciónconotras,nosayudanareconocerautoríasy escuelas.Perosi

ademásconocemosla historiade las técnicasde ejecuciónde las obrasde arte,sabremos

quepoco o nadapodemosesperarcomo resultadode estastécnicasde análisisen, por

ejemplo,un cuadrodel XVII. Basadasen la diferenciade materialesempleadosentreel

dibujo preparatorioy la capapictóricafinal (por ejemplografito y templeal huevo),no

soneficacescuandoesedibujo preparatorioy esacapapictóricasehanrealizadoambas

al óleo.

Olvidándonosde la ciencia, la simple observaciónde la obracon la basede un

profundo conocimientode las técnicasde ejecución, se manifiestanmuchosdetalles

relevantesquepuedeayudarnosa surelacióncon otras, con dataciones,con diferentes

escuelas.Comodescribimosen el capítulode técnicas(Primeraparte,Cap.IV, punto3),

dedicadosobretodoa la técnicade la pinturamural,por ciertas“huellas”, simplemente,

podemosdescubrirsi esapinturafue realizada“a fresco” o “a seco”, que métodosde

transposiciónde diseñoseemplearon,si esobrade n artistao de un taller...

30-La existenciadepinturamuralen el mundoislámico hispano,aunqueno

muy conocidaes patente.Se ha constatadola utilización de estaexpresiónartística

comoornamentaciónde susmoradasen cualquiertiempo, desdela conquistaen el 711

hastala caídadel reino nazaríen 1492,conunasvíasde expresióncoherentes.En cada

culturaislámica(califal, almohade,nazarí)esasvíasde expresióndesarrollaronmáslos
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aspectosconcordantescon sus ideasfilosóficas y planteamientode vida, pero siempre

hanseguidounalíneacontinuay de desenvolvimientorazonado.

4-La coexistenciade dos expresionesde pintura mural en la Baja Edad

Media en Castilla.En esazonacristiana,a partir de la tomade Toledo,existierondos

tipos depinturamural muy característicos:

Una de influencia europeísta,que constituía el arte oficial, el arte de

representación,másvalorado,el arte ortodoxo,utilizado y comandadopara las grandes
494

empresascatedraliciasy de arquitecturacivil de prestigio
Otra, máspopulary común,no por ello no preferidapor noblesy monarca

parasusviviendas,de influenciaislámica.Se localizabaen ambientesmásreservados,

domésticos,castillosy palacios,iglesiasde carácterpopular.

Ya Maravalínos hablabade esadicotomíaen tiemposanteriores;“. ..a raízde la

Reconquista,lo que en las tierrasnuevamenteliberadasparalos cristianosseconstituye

esaquelfondo uniformementecaracterizadocomomozárabe,o másexactamentedicho,

como tradición comúnhispano-visigoda,contrael que porpresióneclesiásticase va

actuandoen todaspartes”495.

En un último momento(mediadosdel siglo XV) las doscorrientesse fundirán,

alternandosusmotivos iconográficosy dandoresultadostanlogradosdesdeun puntode

vista estético como el Patio de los Evangelistasdel Monasterio de San Isidoro del

CampoenSevilla.

Ejemplosde esta sobrevaloraciónde los pintores procedentesde Europase puedecitar con qué

admiraciónsecita, en“El Libro del BuenAmor” a D.PitasPayas,“pintor deBretafta”.También Serrano

y Sánznos hablade “Johan de Bruxelles e Nicolas de Bruxelles”. Esa sobrevaloraciónsemanifiesta

tambiéndesdeun puntode vistaeconómico:el salario de esosflamencoses de“cinquo sueldosdineros

jaqueses”,curiosamenteel mismoqueganabaMahomaRami, comodirector de las obrasdel PapaLima.

Los moros zaragozanosque cita de la Torre y del Cerro, casi un siglo después,cobraríandos sueldos

dinerosjaquesesporjornal.

~“ MARAVALL : LA., ElconceptodeEspañaenla EdadMedia,Madrid 1992,p. 168.
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5’-La gran diferencia, tanto estilística como técnica entre esas dos

corrientes.Incidiendoen esapartetécnica,conocidaa travésde documentaciónescrita,

examenvisual “in situ” o analíticade laboratorio,sedesprendeque,mientrasla pintura

mural europeísta,de estilo gótico, se realiza preferentementeal seco, la pintura

hispanomusulmanaprefierecomotécnicael fresco.

En este aspectotécnico,si de la pintura mural gótica vamos contandocon

distintas investigacionesprecedentes,de la tradicional representadapor la “de lo

morisco”no tenemosningúnestudioprecedente.

&-La perduraciónde la técnicaromana,como tradicional, de la pintura

mural a frescoen Castilla durante la Baja Edad Media por eseinflujo islámico.

Estateoría del influjo de lo romanosobrelo islámicoen la Península,ya fue

expuestabajo el puntode vistaestilísticopor TorresBalbás4~.

Hay que destacartambiénque esa técnicafue asimiladapor los musulmanes

invasorescomounamanerade trabajo tradicionaldelpaís,comode la mismamanera

tuvo lugarenel orienteMedio, hechoseñaladopordistintosespecialistas.Así lo recoge

SánchezAlbornoz497quedice:

“Todos (los mejoresconocedoresdel Islam español)han defendidola amplia

recepciónpor los muslimesespañolesde la tradicióncultural de la Españaanterioral

Islam”.

Como testimoniocomentacómo GómezMoreno,Lambeny TorresBalbáshan

demostradoel seguroengarcedel artehispano-musulmánconel artehispano-romanoe

hispano-visigodo.Y cita el escrito de Levi Proven9al“...la civilización árabehispana

nació de la feliz combinaciónde los aportesdel clasicismooriental y de los elementos

nuevostomadosen el mismo país,entreaquellosque....reivindicabancon orgullo un

pasadoy unatradiciónanterioral Islam”

496 TORRES BALBÁS, L., “Los zócalospintadosen la Arquitectura hispanomusulmana”,Crónica

Arqueológicadela EspañaMusulmanaXL (1942). pp. 5-23.

~ SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., EspañaEnigmahistórico, t.I. 1973, pp. 140-157.
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No esnecesario,paraqueseproduzcaestaasimilacióndel hacertradicionaldel

paísconquistado,una importacióndel lejano Oriente,hechoque sólo seríaaceptablesi

conociéramosque la técnicade la pintura mural visigoda era otra distinta que la

musulmana.No contamoscon ejemplos de esaépoca, pero tanto los ejemplos de

períodotardío-romano(la torre de Vildé, por ejemplo,ya citada),como las primeras

manifestacionesen territorio cristiano (arte asturiano)correspondena una técnica

clásicade fresco.

Ademásrecuerdaquehay queteneren cuentaqueel procesode islamizaciónfue

lento yen ambossentidos,ya quea partir del 711, ocho millonesde hispanos(segúnel

historiador)quedanbajo el poderde unosmiles de musulmanes.Ejemplo de ello fue la

mezquitade Uvira, que comenzadaa construir por un compañerode Muza, no fue

terminadahastasigloy medio mástarde,prueba,segúnIbn al Jatib,del escasonúmero

de islamitas;en cambio, enese lugar, sealzabancuatroiglesias.Otro ejemploañadido

es el que toda la poblaciónen la Españamusulmana,incluso el califa y los noblesde

estirpeoriental,hablabaenromanceduranteel reinadode Abd-al-RahmanIII.

Por último, añadeque las formas de vida y de pensamientode los hispano-

musulmanesfueron el “resultadode una simbiosis entre lo españolpreislémicoy lo

postislámicooriental”, y, en la p. 104, señalaen el arte hispano:”...laperduraciónen

Españaposterioral año 700 demuchosrasgosde la EspañaanterioraCristo”
498

Otroshistoriadoresposterioresabundanen el mismotema

“~ CANTARINO, y., Entre monjesy musulmanes.El conflicto quefre España. 1977,p. 232: “No se

puedenegarque la culturallamadahispanoárabeconservamuchoselementospre-muslimes,hispano-

romanosy visigodos,muchossilos despuésdela conquistade la Península.Como es tambiéninnegable

queéstees el casoinclusoen expresionesculturales,consideradasgeneralmentecomolas más típicasde

la culturahispano-musulmana”.

Historia generaldeEspañay América,t. III :“EI fallido intentode un Estadohispánicomusulmán(711-

1085)”, Madrid 1988 : p.549: “El rápidohundimientodel reino visigodode Toledo no hubo de producir

necesariamenteun vacio artístico absoluto, ni, por supuesto, la emigración general de todos los

arquitectos,albañilesy artesanosque residíanen alguno de los núcleos urbanosde la Península.La

impresióngeneral,apesarde la faltadevestigiosmateriales,esjustamentelo contrario”.
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La novedadde la investigacióndesarrolladaen estatesis,es queesaperduración

de elementosromanos,y aún más,tradicionales,no se había demostradohastaahora

desdeun puntode vistatécnico.La importanciade la demostraciónde estahipótesisse

basen que tradicionalmentese dice que la técnicadel frescofue perdidaen la pintura

mural góticay redescubiertaen Italia por Giotto, y que a travésde esepaísvolveráa

España.Sin embargo,por este estudio podemosafirmar que la técnicade la pintura

mural al frescono seperdió en la BajaEdadMedia en España,ya que fue conservada

porel artemusulmány trasmitidaporellosal territorio cristianode Castilla49t

CABALLERO, U, “Un canaldetransmisiónde los clásicoen la Alta EdadMedíaespañola”,AI-Qantara

XVI, (1995),p. 117:“...paraexplicarla dependenciaclésica-hispanorromanade algunasfonnasomeyasy
altomedievalesespañolas”.

MARAVALL, J.A., El conceptodeEspañaen la Edadmedia,Madrid 1992,p.210 y siguientes.Allí nos

habla,citandodistintosautores/AI-Munim, ldrisi), acercade la admiracióndelosomeyaspor la tradición

clásica, las alabanzasa los monumentosantiguos.Ademásparalelizalo ocurrido con el arte con la

formacióndeunalírica popularandaluzaapartir deunaindígenaromance(citandoa Ribera,<Y Gómezy

a MenéndezPidal), conciertasformaseconómicas(siguiendoa caro Baroja),etc.

~ Un resumensobre estos razonamientosestán contenidos en RALLO GRUSS, C., PARRA, E.,

“Hispanomuslimwallpaintings”ICC InternationalCongress,DublIn 1998,pp.5-9.

C. RALLO : PinturamuralenCastilla 631



ABRIR VOLUMEN III


	Aportaciones a la técnica y estilística de la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media
	Volumen I
	ÍNDICE
	Agradecimientos
	Introducción
	PARTE I.- PINTURA “DE LO MORISCO” EN CASTILLA
	CAP. I- ACERCAMIENTO A LA HISTORIA
	CAP. II- A LA BÚSQUEDA DE UNA NOMENCLATURA
	CAP. III- EL ARTESANO DE LA PINTURA MUDEJAR
	CAP. IV- LA PINTURA “DE LO MORISCO”
	CAP. V- LOCALIZACIÓN DE LA PINTURA “DE LO MORISCO”

	PARTE II.- RAÍCES ISLÁMICAS
	CAP. VI- LA PINTURA MURAL EN AL-ANDALUS
	CAP. VII- LA CASA MUSULMANA
	CAP. VIII- LA PINTURA CALIFAL
	CAP. IX- PINTURA DE LOS PRIMEROS TAIFAS
	CAP. X- ALMORÁVIDES Y ALMOHADES
	CAP. XI- PINTURA NAZARÍ


	Volumen II
	PARTE III.- OBRAS DE PINTURA “DE LO MORISCO” EN CASTILLA
	CAP. XII- LOS INICIOS DE LA PINTURA “DE LO MORISCO”
	CAP. XIII- EL DESARROLLO PLENO
	CAP. XIV- REITERACIONES FORMALES EN LA ZONA
	CAP. XV- NUEVAS PROPUESTAS EN LA VÍA DE LA PLATA
	CAP. XVI- PINTURA “DE LO MORISCO” EN EL REINO DE ARAGÓN
	CAP. XVII- PINTURA “DE LO MORISCO” EN PORTUGAL

	Conclusiones

	Volumen III
	PARTE IV.- BIBLIOGRAFÍA
	1- General
	2- Arte mudéjar
	3- Técnicas de pintura mural
	4- Arte musulmán
	5- San Isidoro del Campo

	PARTE V.- ANEXOS
	1- Glosario
	2- Documentos
	3- Analítica



	SDD: 


