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IL LA EDAD MEDíA (OCCIDENTE)

CAPITULO 1: LA DESMEMBACION DEL THIASOS MARINO EN LA

EDAD MEDIA

.

1. Introducción

.

Talvez,ningúnejemploseamásilustrativoparaentenderel significadodel

mary de las poderosasfuerzasquele animan,durantela EdadMedia, que su

representaciónpictóricaen el artesonadode la Iglesiade SanMartín deZillis (1)

(lám.II,I, 1). ComoseñalóErnestMurbachensu estudiomonográficosobredicha

obra,la tierra serepresentaba,desdeel Siglo IV, comouna superficieplana,con

cuatro esquinas,rodeada por el Océano. De esta manera apareció en las

representacionescartográficasrealizadasdesdela TOPOGRAFíACRISTIANA de

CosmasIndicopleustes(sigloVI) y el BEATODE LIEBANA (año790)(lám.II,I,2):

“Esta ordenacióncartográficamedievaldel mundo fue tomadaen Zillis como

puntodepartida,haciendola decisivadistinciónentrelos cuadrosmarginalesdel

techoy los situadosen su interior” (2).

Los 48 recuadrosquerodeantodoel conjuntointerior,dondesedesarrollan

escenasde la vida de Cristo, son una seriacióndel mundo mítico del mar y

constituyenla llamada “ZonaOceánica”.EsteOcéanodela IglesiadeSanMartín

es un universo marginal, habitado por seres fabulososdotadosde cuerpos

animalesy colasde dragoneso de peces.Con sus formasanfibias,estosseres

conviertenal Océanoenun “Universodiabólico”, en un mundodedestruccióny

caosquegiray sedebateen tornoal mundode la Salvación,sólovislumbradoen

las figurasde los ángeles-vientosque aparecenen las cuatroesquinas,o en las

escenasde barcasa bordode las cualesviajan hombres.
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Es frecuenteque en miniaturasy en otrasmanifestacionesen las que se

representael Bautismo de Cristo, el dios del mar aparezcapersonificado

cabalgandoa la grupadeun granpez.Enuno de los recuadroscentralesdeeste

terroríficoOcéanopintado,la divinidad,montadasobreestacabalgadura,sostiene

algo,que pudieraserun cetro, en su mano.Susdominiosestánhabitadospor

dragonesy otros seresmarinosdifíciles dedefinir, quesonel resultadohíbrido

dela unióndediversostipos deanimales(cabra,caballo,león,oso,pato,elefante,

ciervo ...) con unasextremidadesinferiorespisciformes(deuna ó variascolas).

La desbordanteimaginacióndel hombredel románicosobrepasótodoslos

modelosclásicos,y el alegrecortejoanunciadory acompañantedel diosdel mar,

seconvirtió enuna huestemonstruosaquesimbolizabael insondablemisterio y

la ferozadvertenciaqueentrañabanlas profundidadesmarinas.

Asimismo,aparecen“sirenas”de doblecola,queMurbachhadenominado

“nereidas”, tañendo,cautivadoras,diversosinstrumentosmusicales,sobretres

panelessucesivosen el centrode los ladosmenores.Juntoa ellasno faltanotros

motivos de procedenciaclásica al lado de escenasde barcasy pescadores,

relacionadasconel llamadoCiclo deJonás,temaqueserepiteinsistentementeen

la EdadMediacomo prefiguraciónde la Resurrecciónde Cristo.

El mundoclásico,conscientedelos peligrosdel mary dadasuimportancia

en el contextode la sociedadgrecorromana,habíaideado,parasu salvaguarda,

el culto de Poseidón(3). Peroel hombremedieval,sin un culto especificocapaz

de garantizary velar por susintereseso su mismaexistencia,sólo pudosentir

temoranteel abismomarino. No podemosolvidar queestetemoranteel mar

hundesusraícesenel mundofenicio,cuando,ávidosderiqueza,los comerciantes

quesurcaronlos maresquisieronguardarrecelosamenteel secretodela Rutadel

Estañoo de las IslasCassitérides(4).
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La sucesióndeperíodosy culturasquesedesarrollana lo largodela Edad

Media, hacende éstaun períodode grancomplejidad,tanto espiritual como

culturalmente.Eltemadela presenteTesisDoctoral“Posidóny el Thíasosmarino

en el Arte del Mediterráneo(desdesus orígeneshastael siglo XVI)”, se

encuentra con no pocos p~roblemas a la hora de afrontar el capítulo

correspondienteal Arte del Medievo, no sólo por la citada complejidad y

dificultadesquesu variedadencierra,sinotambiénporquenuestroprotagonista,

el “Th lasosmarino” experimentaduranteesteperíodonotablestransformaciones

de iconografía, se deshace,y sus miembros comienzan a desenvolverse

aisladamentehastaqueel Renacimientoles vuelve a unir.

En estevariadomarcoartístico de la Edad Media, diversasculturas se

sucedeny se interrelacionanentresí de alguna manera;para estableceruna

secuenciaiconográficacompletay coherentedeestevariopintopanoramacultural,

ha sido preciso incluir en esteestudio,obras de arterealizadasen el ámbito

anglosajón,carolingio,otoniano,etc.,queseescapande los propósitosgenerales

de estaTesis(centradaen el mundoMediterráneo).Talesobrasno sonmásque

un recursodeayudaparavislumbrarla secuenciadeiconografíaqueestetrabajo

persigue,no pretendiendonuncasudesarrolloexhaustivo.

Paraabarcarun periodotandilatadoy múltiple,desdeel puntodevistadel

pensamientoy de la iconografía,he optadoporestablecerunaseriede capítulos

que se correspondencon los grandes ciclos artísticos de la Edad Media

Occidental,desdeel Arte Paleocristianohastael Arte Gótico,pasandoporel Arte

de las Invasiones,el Arte Prerrománicoy el Arte Románico,dejandoal margen

las culturasorientalesdel Mediterráneo,quese trataránen sucorrespondiente

apartado.
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2. El cristianismoy el ocasode los cultospaganos

.

LavísperadePascuadelaño29Jesúsmuriócrucificado;comenzabaasíuna

nueva fueron en la historia de la Humanidad.Los seguidoresde Jesúseran

consideradosporsuscontemporáneoscomounasectasoteriológica,equiparable

a otrasmuchasqueexistíanen Roma.A partir del año 64 -fechade los martirios

de SanPedroy San Pablo-,el Cristianismocomenzóa preocuparsenamenteal

Estado, que hasta entoncesle había despreciadode modo genérico, por

considerarlecomo una de tantasreligionesmistéricas,que desdeel Siglo III se

habían ido extendiendoentre los estratossocialesmás humildes. Inquietud

esencialfue,sin embargo,sumonoteísmointransigente,querehusabafundirseen

la corrientesincretistadel Estado.

La mayoríade las religionesmistéricas,talescomoel Mitraismo,el Culto

del Ser Invicto o la religión metróacaerancultos de procedenciaoriental que

ofrecíanesperanzade salvacióny vida eternaen una coyunturaespecialmente

difícil, por lo quees comprensiblesubuenaacogida(f.II,I,1). El cristianismose

confundió, en ocasiones,con una religión de misteriosmás, razón por la que

habríande ser,precisamentelos cultos de estesigno,susmásgrandesrivales.

Durantelos primerossiglos de su vida el cristianismohubode combatiren un

doblefrente:deun ladocontrael mundojudío,en cuyosenohabíasurgido,y de

otro, contrael mundohelenísticosobreel quehabríade triunfar. Tras una

primerafasedecondescendenciay permisibilidad,su llegadaa Romay la fuerza

desucontenidode revoluciónsocial,hicieronquecomenzaranlasacusacionesa

lasquesiguieronlasatrocespersecucionesdeNerón,Trajanoo Domiciano;Marco

Aurelio también se vio obligado a perseguira los cristianos, cediendoa las

presionesde la mayoría(5).
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Santuarios
de ISIS

E de J,ip,Ier OoI¡~ueno
‘ de Mit~a
• de Cibele

f. 11,1,1.Extensióndelos cultosorientales
en el Imperio Romanoentrelos siglos 1
d.C. yllI d.C.

Pesea estashostilidades,la Iglesia se iba extendiendoen Roma,Asia

Menor,Greciay Africa. La nuevasociedadcristianasefortalecíaconla convicción

de queel futuro seríasuyo,y los primerosapologistasde la Iglesia redactaron

obrasdirigidasa los Emperadoresparajustificar el cristianismoy paraqueéstos

cediesenantela fuerzade su verdad.Bajo el reinadode Constantinoel Grande

(6) y tras el Edicto de Milán, la Iglesia se vio enormementefavorecida.Se

proclamóunatoleranciamixta enla cualsepermitíaa cristianosy paganosadorar

del modo que entendiesen“la divinidad que está en los cielos”, fórmula

satisfactoriaparaambaspartes.

El Emperador,practicantedelasreligionesmistéricas,tratabapor todoslos

mediosde establecerun equilibrio entrelos cultospaganosy el cristianismo;por

unapartecontentabaa los paganos,de quienessesentíaresponsable,puestoque

tomó el titulo de “Obispo de quienesesténfuerade la Iglesia”, y sin embargo,el

conjuntode su política hizo del Cristianismola religión del Estado(lam.II,I,3).

La legislaciónsevio plagadadeprincipioscristianos:prisionerosy esclavos

fueron másprotegidos,se prohibieronel divorcio y la prostitución,el domingo
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se hizo día festivo, se concedierona la Iglesia privilegios oficiales, y se

construyeronlas primerosgrandesmonumentoscristianoscomo la Iglesia de

SantoSepulcrodeJerusalén,la de la Natividad deBelén, las basílicasde Letrán

y de Vaticanoen Roma,etc.

El siglo IV fue el de la definitiva victoria del Cristianismo sobre el

paganismo,al menosen cuantoa las clasesaltas se refiere. El cristianismono

cedió en ningún casoa la tentaciónsincretistay el gobiernoimperial hubo de

destruir en algunosaños la situación del paganismo.Las medidastomadas

duranteel reinadode Graciano,resultaronen la separaciónde paganismoy

estado. En tiempos de Teodosio las creencias antiguas fueron duramente

perseguidas,y en el 391 los cultos paganosfueron prohibidos en su forma

pública;enel 392 lo fuerontotalmente,los juegosolímpicosfueronabolidos,etc.

Pesea ello, en el senomismo del Imperio, los círculos de intelectuales

siguieronadorandoa susdivinidadesy profesandolas doctrinasneoplatónicas

mezcladascon elementosgnósticosy con elementostomadosde los cultos

mistéricos (Escuela de Atenas).La Arqueología atestiguaque los santuarios

paganosfueronabandonados,en general,a fines del Siglo IV.

De muchasmaneras,la Iglesia procurabainculcar una fé y un espíritu

nuevosenalgunasprácticasfuertementearraigadas;el culto a los mártiresy a las

reliquiasdebíasustituira las antiguasdevocionesy a las imágenesy amuletos

protectores.La fiesta de la Natividad,por ejemplo,se celebrabael 6 de Enero,

fechade la fiestaegipciaen la quelos paganoscelebrabanla llegadade un dios

nacidode unaVirgen, y despuésel 25 deDiciembre,día quesecelebrabadesde

hacía siglos el “Dies Natalis” día del nacimiento del Sol. Los gestos y las

supersticionesdel paganismo,no sólo tardaronmuchoendesaparecer,sino que

pervivierondistorsionadasa lo largodela EdadMedia, especialmenteen la vida

privaday enlos repertoriosde los maestrosartesanos.
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3. Las pervivenciasde la iconografíaclásicaen el siglo IV

.

La victoria del cristianismoy desusexigenciasmoralesno podíandejarde

modificar sustancialmentelas condicionesde la vida intelectual.Sin embargo,

parece extraño y resulta admirable que, incluso entonces, el patrimonio

acumuladopordiez siglosdeculturapaganafueraconservado.Los hombresde

los siglosIIIy IV no concibieronobraartísticaalgunaqueno hubiesetomadodel

pasadosu temáticay sus técnicas;los artistas,pesea la deficientecalidad de

algunas obras, no tuvieron conciencia de una ruptura con el pasado.La

aristocracia,comola burguesíaurbanasuperviviente,seateníaa idealesestéticos

semejantesa los antiguos.Es más,tantopaganoscomocristianos,al profesarel

mismoidealdeformaciónintelectual,coincidíanenadmirary apoyarel pesode

la tradiciónintelectual.Pesea esto,la culturaantiguaestaballegandoa su fin: el

Imperio marchabahacia la fragmentaciónlingiiística, y hacíaya tiempoquelos

acontecimientoscientíficos habíandejadode interesar.

El artedel siglo IV expresaen los rostrosla tensiónespiritualpropiade los

testimoniosdela caídadel paganismo;la decoraciónfunerariadeclarael anhelo

de eternidaddichosacon imágenessimbólicassacadasde la Biblia; o con la

permanenciadelos temasde diosesy geniossalvadores:Hércules,losDioscuros,

los elementos, la Eternidad,Baco, Venus, o Neptuno, entre otros. En los

sarcófagoscristianosse reproducíanescenasdel Antiguo u NuevoTestamento,

pero los personajesque los animabanprocedíancon frecuenciadel repertorio

formaldel arteclásico;enocasionestambiénla temáticaeradeorigenantiguo,y

sin embargo,siempresusceptiblea una interpretaciónsimbólica acordecon la

doctrinade Jesús.Iconográficamente,es precisocitar la aportacióncristianaen

tiemposde Constantino;pero la nuevareligiónno conmocionóel mundode las

formaspuestoquefueronlos mismosartesanoslos querealizaronlasobraspara

unasociedad,independientementede su credoreligioso.Buenamuestrade ello

es un cofre matrimonial conservadoen el British Museum y procedentedel

Tesorodel Esquilmo:El “Cofre de Secundusy Projecta”(lám. 11,1,4),un cofrede

matrimonio realizadoen plata doradaque muestraen suscarasexternasuna
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decoraciónen la que se unen elementosiconográficos paganos-divinidades

marinasconcretamente-con otros cuya simbologíaestotalmentecristianacomo

son: palomas,pavosreales...,reforzadosporuna inscripciónen la queProyecta

exhortaa suesposoa seguirla doctrinacristiana.Hayquehacerademásunaneta

distinción en el aspectopuramenteformal, ya que a las dos variantesde

representacióniconográficao simbólica se correspondendos modosde hacer

tambiéndistintos:parala representacióndelasescenasdemitologíapagana,-las

tapas-el artistaha optadopor formascompletamenteclásicas,comosi hubiera

calcadosuobradeun repertoriohabitual,mientrasquelasescenascristianas-que

rodeanel cuerpodel cofre- hansido elaboradasconunatécnicamuysimilar a la

utilizada en los “sarcófagos columnados”: las figuras respondena nuevos

parámetrosestéticos,y se hancobijadoalternativamentebajoarcos triangulares

y curvos,sostenidospor columnasde achatadofustetorso.

Juntoa obrasenlasqueconvivenpaganismoy cristianismo,comoel citado

CofredeSecundusy Proyectasedieron,enlas postrimeríasdel ImperioRomano,

otrasdeíndolenetamentepagana,y algunas,encambio,cristianasporcompleto.

Entrelasprimerasmerecensercitadasenhonora su patenteclasicismoy respeto

al pasado,los marfiles en general por ser estos trabajos,realizadospara la

aristocracia,los quedemuestranel mejorhacerdelos artesanosdel momento,así

como la continuidad de la tradición artística. En la iconografía de nuestra

competencia,Posidóny el thiasosmarino, subsistenaún duranteel siglo IV

muchísimosejemplosqueatestiguanla pervivenciaqueseñalamosy por lo que

respectaa lasobrascristianas,constituyenun apartadoindependienteal quese

atenderáa continuaciónbajo el epígrafedeArte Paleocristiano.

4. El “thíasos”marino en el artepaleocristiano

.

El cristianismoconfirió desdesusprimerosmomentosuna connotación

simbólicaaobjetosy temaspresentesa lo largodetodala Antigúedad;la paloma,
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el pez, el barco,el pavo real, el delfín ... y otros tantos,pasarona teneruna

segundalectura iconográfica, o dicho de otro modo, se cristianizaron (7).

Asimismo, numerosos temas clásicos se reinterpretaron adquiriendo un

significadoacordecon la nuevadoctrina.Por ejemplo,el tan repetidotemade

Buen Pastor,que derivabaformalmentedel Moscóforogriego, y en el contexto

funerarioromanoerasímbolodeinmortalidad,fueidentificadoconCristoPastor

de almas . Herakles(Hércules)pasóa ser el hombre-símbolode las virtudes

cristianas,y así, otrasdeidadesy héroes.

El mar no fue uno de los aspectosque merecíanespecial interés para

cristianos;porestarazón,los temasmarinossóloaparecenocasionalmenteen el

arte paleocristiano,bien como mero escenarioambiental, bien como tema

secundario. Por otro lado, se aprecia que algunos elementosmarinos se

transformanen símbolosparlantesen la iconografíacristiana.Durantelos siglos

IV y V de nuestraera es frecuenteque, tambiénla iconografíade los seresdel

marseacomparsadetemasde clarafiliación cristiana.El pez,el delfíny el barco,

tresanimadoresde los dominiosmarinos,pasana ser,en la ideologíacristiana,

los símbolosrespectivosdeCristo (8), los fieles y la IglesiaCristiana.

Posidón-Neptuno,como la mayoría de las divinidades del panteón

grecorromano desapareceprácticamente en el Arte Paleocristiano. Una

singularísimay muy significativa excepciónnos la ofreceun sarcófagoitaliano

fechadoa fines del siglo III o principios del IV, y que se conservaen el Museo

NacionaldeNápoles.(lám. 11,1,5).En el relievequeadornasu frenteprincipalse

desarrollaen friso continuo el tema de los “Dioses dandopresentesal hombre

recién creado”. La ilustre asambleaolímpica presenteantañoen el portentoso

nacimientodeAtenea,asisteahoraa la Creacióndel hombre,o deforma figurada,

al renacimientodel hombrecristiano.

Ocupael centrode la escenala figura de Dios Padre,sedentey pensativo

anteel procesodela creacióndesuobra:el hombre,el Adánbíblicoqueaúnyace

inámime, tendido en el suelo y con la ‘cabeza apoyadaen el regazode su
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TodopoderosoCreador.La iconografíadelPadrerespondea los modelosgriegos

modificadospor la sensibilidadacademicistade los copistasdel Siglo II d.C.,

quienesañadieron,como aportaciónpropia el uso del trépanoo trebra, para

acentuarlos efectosdeclaroscuroenel tratamientodelos cabellosbarbasy surcos

de los pliegues.

A tan trascendenteacontecimientoasistenlas más altas jerarquíasdel

panteónOlímpico:Júpiter,Juno,Neptuno,Mercurio,Venusy, comoenel casodel

Nacimiento de Atenea, a guisa de signos ambientales,en los extremosdel

sarcófago,los carrosde Selene,tirado por toros y precedidode Vesperios(el

lucerovespertino)y el de Apolo, tirado por caballos.Sin embargo,es de hacer

notarqueenestecaso,ambossoncarrosascendentes,enlugardeseguirla pauta

clásica segúnla cual el de Helios era siempreel ascendente,y el de Seleneel

descendente,parasignificar ese“rayar del alba o de la aurora”,momentoen el

cual seproducíanlos portentosospartosde los principalesdioses.

Neptunoapareceestante,en lugar destacado,detrásdel Dios Creador,

afrontadocon el Dios de DiosesOlímpico,Júpiter,queapareceen lugar similar

a la derechadela escenadela Creación.Se le ha representadodesnudo,cubierto

su hombro izquierdo por una clámide, sosteniendoel tridente con la mano

derecha,y un delfín en la izquierda.Sentadaa suspiesunafigura femeninacon

un remo en la mano derechay acompañadade un ketos, personificaa la

OceánidaThetis,motivoornamentalmuyfrecuenteenlos pavimentosmusivarios

imperiales(9). Este sarcófagoes, sin duda,el ejemplarmáselocuentedesdeel

puntodevista iconográfico,paraentenderel sincretismoinicial entrela religión

paganay el cristianismo,hastaquela evoluciónde esteúltimo fuedeslindando,

demodocontundente,las diferenciasentela simbologíapagana,y la tolerada,no

sin resistencia,por la nuevadoctrinaoficial del Estado.

En la misma línea iconográficasincretista,destacauna bien ejecutada

composiciónmusivaria en la que se representael “Triunfo de Neptuno y

Anfitrite”, procedentede Constantina(Argelia), y hoy en el Museode Louvre
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(lám.II,I,6). El “MosaicodeConstantina”espiezadegrancalidadtécnica,fechable

en los primeroañosdel Siglo IV, enla quesehamezcladoel recuerdomitológico

y el detalleconcreto:al lado de los diosesmarinos el artista ha representado

escenasde pescay pescadores.Los soberanosdel mar, Neptunoy Anfitrite,

aparecenmontadossobreuna cuadrigadeveloceshipocampos,precedidospor

juguetonesdelfinesy acompañadosporfigurasinfantilesquesostienenun manto

quecobija susfiguras,comosi se trataradeun “auravelificans”. La anatomíade

las figurasreflejaun sentimientomuyvivo seperfecciónformal,y sutratamiento

resultamuy correctotanto técnicacomoformalmente(lám.II,I,7).

La figura recia y algo ruda de Neptuno-que ostentasu emblema,el

tridente-sesuavizaconla dulzuray amabilidaddegestodeAnfitrite, queparece

quereraplacarconsuexpresiónla ira patenteenla faciesdeNeptuno.La cabeza

delasdosdivinidadesaparecerodeadaporel nimbodesantidadcristiano,como

sucedeen el “Eros” situadoa la izquierdade Neptuno.

Idénticocompromisoentrepaganismoy cristianismoseaprecia,igualmente,

en las ilustracionesde algunosde los más tempranoscódices latinos que se

conservanactualmente(10). Deellosdestacaremosel CodexVergilius Romanus

(Biblioteca Vaticana,Ms. lat. 3867),que contienepartesdela Eneidade Virgilio,

las Eglogasy las Geórgicas,códiceque,por lo general,ha sido menoscabadoen

beneficiodel llamado CódiceVaticano,de idénticocontenido(11).

El “Virgilio Romano”,escritoen letramayúscularústicadel siglo V, estuvo

en la Abadía de Saint Denis hastael siglo XV; susminiaturasdemuestranla

enormeimportanciaquetuvo el intercambiode formase ideasentreRomay el

imperio greco-romano de Oriente. Debido a las fuertes características

orientalizantesdel manuscrito,no se puedeaseverarsi fue realizadopor un

artistaromanoen el Este,o si, por el contrario,su autorfue un orientalafincado

en el Oeste. Los historiadoresno han encontrado,hasta la fecha, solución

satisfactoriaparaesteproblema,al igual que sucedecon la datacióndel Códice,

variable entre el año 300 y los primerosaños del siglo VI, segúndiferentes
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opiniones. El autor de este manuscritono ha imitado, deliberadamente, la

tradición clásica decadenteen lo estilístico, y ha restado importancia a

perspectiva,escorzos,modeladoo cualquierotro elementoquepudieradistraer

la atencióndel lector.

La obra contienedos escenasde la Asambleade los Dioses(“Concilia

Deorum”), estructuradasde forma similar. La primerade ellasestáinspiradaen

el comienzodel Libro X de la Eneida: el padrede los diosesy de los mortales,

en su residenciacelestial convoca a los dioses y diosas para celebrar una

asamblea. La pintura muestraa Júpiter, en el centro,y a su izquierdaestán

Mercurioy Minerva; un diosancianoy Junoestánrepresentadosa la derecha(f.

11,1,2). En la otraescena(f.II,1,3), Neptunoestásentadoenel centro,presidiendo

la asambleadivina; sostienecon sus manosun pez y un tridente, y está

flanqueadoprocuatrofiguras,dosa cadalado: enla izquierdaDianay Mercurio,

y en la derecha,Junoy Minerva. La presenciade Neptunoen tan preeminente

lugarindica posiblementela intencióndeilustrarel Libro V dela Eneida(V, 779

y ss.), momentoen que Venus, que, sin embargono aparecerepresentada-,

sedientade venganzahaciaJuno,implora a Neptunoqueaplaqueel mar (12).

En ambas escenas,los dioses que las presiden (Júpiter y Neptuno

respectivamente)estánsituadosenel centrodela composición,con lasrestantes

figuras simétricamentedispuestasen torno a ellos, utilizando un modo de

componermuy habitual en Oriente. Las figuras aparecennimbadas,sentadas

sobre asientosaltos provistos de respaldo-para significar su alto rango-, y

parecenalgo sombrías,como melancólicas. También ambosepisodiosestán

ubicadossobrela tierra, ya que el sol y la luna han sido representadosen los

extremossuperioresdel cuadro; sobrelasfigurasseextiendeun cielo estrellado,

surcadopor un poéticoarco iris realizadoen tonosvioletas: el artista trató de

ilustrar el Universo.

Estas inevitables tendenciassincréticas habitualesen los cambios de

creencias o de culturas,poco a poco se fueron desechandopor la propia
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clarificación e imposición de la Iglesia cristiana. Sabidoes que, durantelos

primerossiglosdesuexistencia,los cristianosrechazarondecididamentetodotipo

derepresentaciónfetichista,luchandodenodadamentecontralasestatuaspaganas

y las prácticasritualesde su culto. Los restosllegadosa nosotrosmutiladosde

cabezay pies, como simples “ídolos de barro”, son buena muestra de la

destrucciónsistemáticaa que fueronsometidos.Desdemediadosdel siglo IV la

figura del Dios Padrey el Dios Hijo, Jesús,absorberíanel dominio de todo lo

creado:Cielo, Tierra,Mar y Aire.

Por lo que se refiereal ámbitodel mar, vemosqueJesúselige como sus

primeros discípulos a Santiago y Pedro, humildes pescadoresllamados a

convertirseen “pescadoresdealmas”.El Pasajede la PescaMilagrosa(13) esun

claro símbolo de cómo el “Maestro” asumelas funcionesde los viejos dioses

marinos y aún de los vientos: Océano, Posidón-Neptuno,Eolo, Euro, etc.,

desplazándolosdefinitivamentedel campodelas influenciasmilagrosas.A partir

deesemomento,Dios Padrey Cristoseránlos soberanosdel maren las escenas

de la Creacióndel Universo(lám. 11,1,8), la ya citada“pescamilagrosa” (11,1,9),o

crucificadoante un inmensomar que le sirve de fondo como le representara

SalvadorDalí (lám. 11,1,10)y le cantaraBergamín:

No teentiendoSeñor,cuandotemiro
frente al mar,anteel mar crucificado.

Solos la mar y tú. Tu en la cruzanclado,
dandoa la mar el último suspiro.

No sési entiendolo quemásadmiro:
quecanteel mar estandoDios callado;
quebrote el agua,muda,a sucostado.

trasel morir de herido sin respiro.

Oel mar o tú me engañan,al mirarte
entredossoledades,a la espera

de un mar desed,queessed demar perdido.

¿Meengañastú o el mar,al contemplarte
andacelesteen tierra marinera,

mortalmemoriaanteinmortal olvido?

(“Tres sonetosaCristo crucificadoanteel mar”. Bergamín).
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Peseal triunfo de la nueva iconografía,fue inevitableque,sobretodo, el

viejo y clásico “thíasos” marino, fragmentadoy perdidosu primitivo sentido,

pervivieracomocomparsaen lasescenasdelas queeraprotagonistael maro el

líquido elemento: fuentes, manantiales, ríos y lagos. Con variantes,

transformacionesy deformaciones,dichoscomponentespervivirána lo largode

todoel Medievo,sobresaliendodeentreelloslos queporsusignificadosimbólico

podíanadecuarsea unainterpretaciónescatológicao soteriológica.

Uno de los inicialesejemplosde cuantoseha dicho, lo encontramosen el

conocido“SarcófagodelasNereidas”del MuseoPretestatodeRoma(14),obrade

principios del siglo IV. Precisamenterecibe su nombre de estasdivinidades

menores,encargadasen estecasode asegurarel tránsitoplacenterodel difunto,

hastala vida del másallá, a las Islasde los Bienaventurados(15).

Idénticoconceptoha sido expresadoen el “Sarcófagode Curcia Caciana”

(lám. 11,1,11)magníficoejemplardela esculturafunerariadeépocaconstantiniana,

conservadoen el romanoMuseode Letrán y procedentede la Catacumbade

Pretestatotambiénen Roma.En esteejemplar,marmóreo,apareceel retratode

la niña CurciaCacianaencerradoenun medallónqueestransportado,allendeel

Océano,por figurasde tritones y Nereidasque cumplencon su amablemisión

salvadora.

Afrodita-Venus diosa del amor, tuvo en el mundo clásico una doble

vertiente(16). En su calidadde Afrodita Urania,nacidade la espumadel mar,

fueunadivinidadmarinaquefrecuentementeaparecíamontadasobreunaconcha

-la voz veneraprovienede “Venere”- y acompañadapor un thíasosde tritones,

delfines,amores,etc.A partir del siglo IV, y a medidaque la religióncristianase

fue imponiendocomo oficial, las representacionesde la diosa Venus fueron

escasas;el Viernes, día dedicadoa la diosa del amor fue santificadopor el

cristianismo,que institucionalizó los Viernes como días de luto, vigilias, y
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abstinencias.Cuando serepresentóa Venusen el arte del siglo IV, su figurase

adecuóa los patronespuramentepaganos;tal esel casode un grupoescultórico

en mármol procedentede la villa galo-romanade Libourne y conservadoen el

Museodel Louvre: “Venusacompañadade dosamoresy un tritón procedentede

la Villa galo-romanade Liboúrne. Lo mismosucedíaen el ya citado“Cofre de

Proyecta” (lám. 11,1,12), en el que,aúnmezcladocon motivos iconográficosde

inspiracióncristiana,semantuvodentrode la líneaclásica,hechojustificado en

este casopor tratarsede un cofre nupcial, un presentede bodasdondeera

permisibleunanotadecarácteramabley hastafrívolo, representadapor la diosa

del amor.

Al mismotesorodel Esquilmo,perteneceunapáterade platacuyo borde

externoestá adornadopor conchascóncavasy convexas,alternativamente,

mientrasquesobreel centrode la misma,la diosaVenus,acompañadapor dos

“amomos”arreglasuscabellos.En el mangodela pieza,unafiguradeNeptuno

estantesostieneel tridenteconsusmanos(17).

Seríamás tarde, con el correr del tiempo, cuando la religión cristiana

condenaríaa la hermosadiosarubia y la convertiríaen símbolode la tentación

carnal,de todo lo pecaminoso,y muy especialmentede la lujuria, dandoorigen,

en el siglo XIV, al temadela GranProstituta(18) (lám. 11,1,13).

Uno de los temasrepresentadoscon mayorfrecuenciapor los primitivos

artistascristianosfue el de Jonás(19). Primeramentearrojadoal mar por sus

compañerospara calmar una tormentafue tragadodespuéspor un enorme

monstruomarinoenviadoporYahvéen cuyovientrepermaneciótresdíasy tres

nochesparaluegoserdevueltoa la vida enunaplaya.Jonás, comosímboloque

prefigurabala Resurrecciónde Cristo, era esperanzade vida eternapara los

cristianos.

El granpezenviadoporDios,designadohabitualmentecomoballena,tuvo,

enel primer artecristiano,y aúnhastael siglo XI aspectode monstruomarino,
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de ketos(20) como en los relievesde los sarcófagosromanosdel thíasosmarino.

Su cabezaes semejantea la de un dragón-cocodrilo o perro- poseegarrasde

felino y aletasde pez; su cola de escamasseenrosca(“campein”) formando,en

ocasiones,un serpentónsimilar al del hipocampo.En la descripciónde los

monstruosmíticosprimitivos delos hebreos (21) aparecenseressemejantesa la

“ballena” de Jonástalescomo “Rahab” (el príncipedel mar), el GranDragóno

Leviatán.

ComohaseñaladoAndréGrabar,la historiadeJonásfuetratadaa menudo

en doso tres episodiosconsecutivos;el éxito del tema“puedeexplicarsepor las

posibilidadesderelaciónqueofrece,porunaparteconel temadel viaje pormar

al másallá,y porotracon el pastorEndimión(asimiladoa Jonás),que,graciasa

Zeus,conservósu bellezaen un sueñoeterno” (22). Desdela segundamitad del

siglo III, el temadeJonássegeneralizódetal suertequesonmuchoslos ejemplos

con los quese puedeilustrar estetema. Por su contenidoescatológicoaparece

siempreen contextosfunerarioso relacionadoscon la muertey la resurrección.

Las escenasmás representativasaparecenbien de forma aislada(catacumbas),

tratadasen relievescontinuos(sarcófagos),o mezcladasconobrasdesimbologia

cristiana(Orantes,BuenPastor...),lo queevidenciala actualidady serviciodesu

contenido.

Especialmenciónrequieren,porsu elevadacalidadartística,sendosgrupos

escultóricosexentos,en mármol,querepresentana Jonástragadopor la ballena,

y a Jonásvomitadopor la ballena,respectivamente(lám. 11,1,14). Las preciosas

piezas, que pudieron formar parte de un ciclo completo cuyo destino

desconocemos,o tal vez constituíanparejadestinadaa algúnconjuntofunerario,

seconservanactualmenteen el ClevelandMuseum(Ohio). Proceden,enopinión

de Du Bourguet (23) del Mediterráneooriental. Realizadasambascon gran

dominio técnicoy no menosconocimientodel mundoclásico,el artistahadotado

a la figura deJonásderostroy cabellostomadosdel mundohelenístico,todavía

modélicoen los últimos añosdel siglo III d.C.
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Los sarcófagosfueron,no obstante,las obrasen las queel temaalcanzaría

más éxito, como atestiguanun buennúmero de ejemplaresmarmóreosde la

segundamitad del siglo III y los primerosañosde la centuria siguiente. A la

cabeza de ellos, creando escuela,destacael célebre Sarcófago del Museo

Lateranensede Roma(lám. 11,1,15), obradel siglo III, queprocededel antiguo

cementeriodel Vaticano.

El friso continuo de su frente está decoradocon la Historia de Jonás,

fragmentadaen tres secuenciascuya lectura deberealizarsede izquierda a

derecha: Jonáses arrojadodesdeun barco al mar, dondeun terrible “Ketos”

aguardapara deglutirlo. La imagen del monstruomarino se desdoblay, a

continuación, vuelve a aparecer,ahora para vomitar a Jonás, que había

permanecidotres díasen su vientre. A la derecha,recostadoen tierra firme,

Jonásdescansaplácidamentebajo la calabacera.

Siguiendo muy de cerca este esquemacabe señalar, entre otros, un

sarcófagoprocedentedeRoma,y enla actualidadenla Ny. CarlsbergGliptothek

deMunich (lám. 11,1,16).En algunoscasosel temasesimplificó, de modo,queun

barco,un monstruomarinoy Jonás,entierra, descansando,llegarona constituir,

por sí solos, todos los elementosde la trama argumental, como puede

comprobarseen un sarcófagoromanode la iglesia de SantaMaría la Antigua

(lám. 11,1,17),o enel SarcófagodeBaebiaHertophila,del MuseodelasTermasde

Roma(lám. 11,1,18).

Enocasionesel soporteparadichatemáticaseconvierteen un cofrecillode

reliquias como es el caso de la famosa “Lipsanoteca” del Museo Cristiano

MedievaldeBrescia,trabajodel nortedeItalia, dela segundamitaddel siglo IV,

cuyosexcelentesy delicadosrelievesenmarfil expresanunaadmirablenarración

delrelatobíblico(lám. 11,1,19). La LipsanotecadeBresciadenotaensuartíficeuna

sólidaformaciónclásica,no sólopor el tratamientorotundode los volúmenes,la

eleganciade las formas o el plegado de los paños, sino también por la

composiciónde cadaunade las escenasque la decoran.
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Presentaunatemáticaqueestáenestrecharelaciónconla de los sarcófagos

contemporáneos(24). Comoen ellos,el cofremuestra,en el friso superiordesu

frente,a Jonásarrojadoal mary a Jonásvomitadoporel monstruo,mientrasque

en el friso del lado opuesto,Jonásduermebajo la calabacera.El monstruoque

deglute y vomita al profetá es, una vez más, un “Ketos” marino, cuyo

serpenteantecuerpoestáen íntima relación con los seresdel “thíasos” marino

antiguo.

Ladecoraciónpictóricadelascatacumbascristianas,cuenta,asimismo,con

numerososy no menosespléndidosejemplaresdel temadeJonás,generalmente

representadoen el momento de ser arrojado del barco y deglutido por el

monstruodelas profundidades,el terribleKetos(Leviatán)enviadoporYavé. El

Hipogeodelos Aurelios,en Roma,obradel siglo III, presentaa Jonásarrojadoa

la ballenadesdeun barcode vela cuadrada(lám. 11,1,20). La rígida figurita de

Jonásva a serdevoradaporel monstruo,quesacaa la superficieúnicamentesu

ferozcabeza.

En la Capilla delos Sacramentos,de la Catacumbade5. Callisto,realizada

por los mismosaños,tambiénenRoma(lám. 11,1,21),el temahasido tratadocon

un magníficosentidonarrativoy del movimiento. Jonás,ya ha sido arrojadoal

mar,dondeun soberbio“Ketos” esperaimpacientea su presa.El mismoinstante

del tema se representóen la Catacumbade los santos Pedro y Marcelino

(Roma)(lám.11,1,22),si bien enestecasoel artistaincurrió enalgunosdetallesalgo

extrañosya queel compañeroqueestáen actituddearrojara Jonáshaciala boca

del monstruoaparecesobreel mar, fuerade la barca. El terrible “Ketos” parece

despedirdragónicasbocanadasde fuegopor suboca,y su cabezasecaracteriza

porunasenormesorejasdelobo,mientrasquesu cuerpopermanecedesdibujado

entrelas ondas.

De la IglesiaCatedraldeAquileia (NortedeAfrica), fundadaporel Obispo

Teodoroen el año314, procedela composicióndel célebremosaicopavimental

con la Historia deJonás(lám.II,I,23). En él, Jonás,aparecenuevamentearrojado
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al monstruodel mar,desdeun barcoocupadopor trespersonajes;su cabezaha

sido ya atrapadapor las faucesdel “Ketos”, animalprovistode aletasen toda la

sinuosa longitud de su cuerpo,dotado de magnífica volumetría, conseguida

graciasa unaverosímilgradacióncromáticadelas teselas.

Otro tema que requierela atenciónde esteestudioy que pasaremosa

considerara continuación,esla iconografíadel río Jordánen lasrepresentaciones

del Bautismode Cristo. Como ya apuntéen mi Tesisde Licenciatura(“Posidón

y el Thíasosmarinoen el MediterráneoAntiguo”) el Océanoesla personificación

del agua,a quiénHesíodo(25) haceel mayorde los titanesy padredelos 3.000

ríos de la Tierra. “Se suponíaque rodeabaa la tierra como una serpiente,lo

mismoqueel Zodíacocircundabael firmamento”(26). Estaconcepciónprimitiva

del Océanocomoun río queenvuelvela tierra influyó en la configuraciónde la

iconografíade los ríos desdeel mundo helenístico (lám. 11,1,24) e incluso,el

mismo Océanofue representadocomo divinidad fluvial en obras tan célebres

comoel llamado“Marforio” del MuseoCapitolinode Roma(lám.I,VII,9).

La iconografíautilizadapor los artistasparapersonificarel “numen”o genio

quehabitabaen lasaguasdeun río -y cuyo origenesel mundohelenístico,como

seha señalado-,esmuy similara la de Océano(comodeidadmarina).Se trata

deun hombredeavanzadaedadconluengasy blancasbarbas,quegeneralmente

se recuestasobreuno de susbrazoscon el quesostieneun cántaro(ánfora) del

quesurgeel caudalde aguaquellevará su nombre-con frecuenciaexpresoal

lado de su personificación-.En ocasionessu cabezaestáprovista de aquellas

pinzasdecangrejomarino(“chelai”) quetambiénostentaráel Océano,y comoél

sueleexhibir un remo. La representaciónde los ríos quedó,así, canónicamente

fijada y, con ciertasvariantes,queseestudiarána lo largodel presentetrabajo,

pervivecasihastanuestrosdías.

Existen dos grandiosasrepresentacionesen el Arte Paleocristianode la

segundamitad del siglo V queatestiguanla pervivenciade la iconografíaclásica

de los ríos y su inclusión en el tema del Bautismo de Cristo, asuntoque
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cubrelascúpulasdelos máscélebresBaptisteriosde Rávena:el delos Ortodoxos

(27), y el de los Arrios (28).

El Baptisteriode los Ortodoxosfueedificadoen el primer cuartodel siglo

V denuestraera,por mandatódel ObispoNerón;sudecoracióninterior,a base

de estucosen relieveen la partebajay mosaicosen la cúpula,datadel año450

aproximadamente.El centro de la mencionadacúpula está ocupadopor el

Bautismode Cristo en el Jordándondejunto a las figurasde SanJuanBautista,

Cristo y la palomadel EspírituSanto,estáunapersonificacióndel río Jordánque

emergede las aguas.Su presenciaestáremarcadacon la inscripciónIORDAN

sobre su cabeza.El genio tutelar del río es, de acuerdocon la perspectiva

jerárquica,unafigura de menortamañoquelasrestantes;un ancianodecabellos

blancosy espesabarba que portacomo atributosun cántarodel que manael

caudaldel río, una cañafluvial como cetroy un pañocon el que seaprestaa

secara Cristo (29) (lám. 11,1,25).

En los mosaicosdela cúpuladel Baptisteriodelos Arrianosy siguiendoel

modelo de los Ortodoxos, realizadoa fines del siglo V o principios del VI,

tambiénse representóel Bautismode Cristo en el Jordán(lám. 11,1,26). En este

casola personificacióndel río es unafigura monumentalque,sentadasobresu

propio dominio, adquiere tanta importanciacomo la de San Juan Bautista.

Ningunainscripciónidentificaa estepersonajedeestudiadomodeladoy afectada

actitud,perosusatributosiconográficosle delatan:ancianode barbay cabello

blanco,sentadosobreel aguaquemanade un pequeñocántaroen el queapoya

su brazo derecho,con una cañafluvial que le sirve de cetroy coronadocon

pinzasde cangrejo.La figuradeun Cristoimberbeconanatomíade adolescente

estáenel centrode los doscolososquele acompañan:el Jordány el Bautista.Sin

duda,los mosaicosde los baptisteriosde los Ortodoxosy Arrianos influyeron

decisivamenteen el artebizantino (30) por lo que muchosautoresconsiderana

estasobrascomoprotobizantinas,dadoqueel temasetrataráde forma análoga,

en el arte bizantino, no sólo en mosaicos,sino también en iconos o pinturas

murales.
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f.ll,I,2. CódiceVergilius Ronianus.LoflCl-
ha Deorum. Biblioteca Apostólica Vati-
cana.
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1.11,1,3.Códice Vergilius Romanus. Con-
cihia Deorum.Biblioteca ApostólicaVati-
cana.
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NOTAS

:

1. Murbach, E., El artesonadorománicode Zillis, Barcelona,1967 (7 ecl.); Poeschel,E., Die

Bangeschichtevon St. Martin in Zillis, ZAK, 1939;Idem.,Die romanischendeckengemáldevon

Zillis, Erlenbach/Zurich,1941.

2. Murbach,E., op. cit., p. 26.

3. Cfr. RodríguezLópez,1., Posidóny el thfasosmarinoen el MediterráneoAntiguo,Madrid,

1987, p. 57 y SS.

4. El OcéanoAtlántico eraalgoenigmáticoen laAntiguedad.Sólo los feniciosconocíanbienel

secretodela rutadelestañoque,aúnenépocaromana,-comotransmiteEstrabón-,mantenían

en secreto.“Es preferiblepensarquefueron los fenicios,asentadosdesdefines del II milenio

enCádiz,losqueefectuaronestasexploraciones,y a los quesedebetantoel conocimientodel

litoral y las islas atlánticas,como la difusión sobre los peligros de estasaguas,que

mantuvieroncomosuyasduranteun milenio.Ver Corzo,R., Los fenicios,Señoresdel Mar,en

Historiasdel Viejo Mundo, Madrid,1988.

5. Es célebrela persecuciónde Lugdunum,del año 177.

6. Constantinoel Grande:312-377.

7. Lucas15, 3-7; Juan10, 11-16.

8. A menudose interpretala presenciadel pez en sentidocriptográfico, puesla voz griega

ICTHUS, que significa pez, reúnela s iniciales de las palabrasgriegas que designana

“Jesucristo,Hijo de Dios Salvador”(TesosChristosTheouUlos Soter).

9. Cfr. capítulo1-7.

10. Del siglo 1 al siglo IV, el rollo depapiroo volumenfueprogresivamentereemplazadoporel

codexde pergamino,cosidoo encuadernado,quevino a serun campoideal parala pintura.

11. Facsímil:Fragmentaet PicturaeVirgiliana. Cod. Vat. Lat. 3225,VaticanCity, 1945 (3 ecl.).

12. Cfr. Rosenthal,E., Theflluminations of theVergiliusRomanus(Cod.Vat. Lat.3867).A stylistic

and IconographicalAnalysis,Zurich,1972.

13. Lucas5, 1-11.

14. Grabar,A., El PrimerArte Cristiano,Madrid, 1967, f.99.

15. Rumpf.,A., Die MeerwessenausdenantikenSarkophagreliefs,Roma,1969. El temadelviaje

a travésdel Océanofue un motivo muy frecuentedesdeel siglo II denuestraera.

16. “Afrodita Pandemos”madredel génerohumano(encarnaciónde la Gran Diosa Madre

anatólica),y “AfroditaUrania”,diosamarina(“mujer nacidadelasolas”),diosadelamorpuro.

17. Du Bourget,P.,Early CrhistianArt, London,1972, p.203.

18. Unamujersentadaen las aguas,contemplandosuefigieen un espejoservíapararepresentar

dicho tema.

19. Jonás1, 4-16y 2, 1-11.

20 Garcíay Bellido, A., Arte Romano,Madrid, CSIC, 1972 (2 ecl.),p. 672.

21. Graves,R., ¡ Pathai,R., Los mitosde los hebreos,Madrid, 1986, p. 46.
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22. Grabar,A., op. cit., p. 129.

23. Grabar,A., op. cit., p. 107-109.

24. Garcíay Bellido, A., op. cit. p. 767 y 55.

25. Teogonía,133 y ss.

26. Graves.R., /Pathai,R., op. cit., p. 47.

27. La IglesiaOrtodoxaera titulada“La Una,Santa,Católicay Apostólica”.Constituyeunarama

desvinculadade la IglesiaCatólica,conpredominioen EuropaOriental,Asia y Egipto. Una

de las diferenciascon la Iglesia de Occidenteestribaen que el Espíritu Santo,para los

ortodoxos,procedesolamentedel Padre,siguiendoel Evangeliode SanJuan.

28. El Arrianismofue unadoctrinaformuladaporArrio (256-336),quienenseñabaqueel Verbo

o Hijo deDios no esigual al Padreo consustancialcon él, sino subordinadoa El, ya quefue

engendrado,esdecir,creadode lanadaporel Padre.

29. Desdeel mundoprerrománico,seránfigurasangélicaslas queasumirándichafunción.

30. No hayqueolvidarqueRávenafue la capitaldel exarcadobizantinoen Italia.
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CAPITULO II: EL SENTIMIENTO DEL MAR ENTRE LOS PUEBLOS

BARBAROS

.

1. La invasiónde los bárbarosy la caídade Roma

.

En losprimerosañosdel sigloV los pueblosgermánicos,antela presiónde

los hunos,franquearonlas fronterasdanubianay renana,que veníansiendo

amenazadasdesdetiemposdeMarcoAurelio, y penetraronenel ImperioRomano

deOccidente.Suentradaseprodujoensucesivasoleadasy sin mucharesistencia,

dadoquebuenapartede la poblacióndel Imperio eradeorigenbárbaro(1).

A partir del sigloVI los bárbarosseinstalaronenlos antiguosdominiosdel

ImperiodeOccidenteagrupadosenetniasenlasquea la largapuedenrastrearse

los más antiguos núcleosde población de la futura Europa. Fue preciso el

transcursode toda unacenturiaparaquelos germanosacabaranpor instalarse

de mododefinitivo, tiempoduranteel cual la autoridadde los jefes bárbaros

habíaidosustituyendopaulatinamenteal poderdelos emperadoresprácticamente

nulo se consumía,queerauna ficción.

Con esta instalación y distribución de las monarquíasbárbaras,se

prefiguraba el mapa europeo.En estos estadosde principios del siglo VI

coexistíandosmundos,doscomunidadesseparadascasi por todo: los romanos

y los invasoresderazagermánica.Fue necesariotodoun siglo paraquesurgiera

el sentimientodeunidad,el anhelode crearunaverdaderanación.De la fusión

naceríauna nuevasociedad,en la que aparentemente,los bárbarosse habían

romanizadopero,bajo el barnizromano,la mentalidadde las sociedadesde los

297



M’ Isabel Rodr(gi¿ezLópez

siglosVII y VIII estabainfluenciadaenormementepor lo “bárbaro”,-gustopor las

armas,la violenciao la sangre-evoluciónde la moda,etc...

Dentrode esteconvulsopanoramapolíticoy social, esevidentequepoco

margenquedaba,enun principio,paragrandescreacionesartísticas.Lospueblos

bárbaros,muchosde ellos romanizados,aprovecharon,en general,el legado

culturalcon que se encontraron.Fue en el terrenode las Artes Industrialesy

Decorativasdonde, en cambio, la huella de sus gustos se dejó sentir más

temprano.

En el planodela Arquitectura,la mayoríadelas ciudadessemantuvieron

intactas,habitadaspor una poblaciónlo suficientementenumerosacomo para

imponera la minoríainvasora,su modoy sistemasde vida. El deteriorode la

vida urbanafue consecuenciamásdeun procesocontinuadodedesasistenciade

los serviciospúblicosy edilicios, quedela destrucciónviolenta,quetambiénse

dio enalgunoscasos.A partir del siglo VII es, tal vez,cuandoya puedehablarse

de construccionesinspiradasen un estilo en el que se mezclan las viejas

tradicionesromanascon las de los invasores.Así, se reanudabala construcción

sistemáticadenumerosasbasílicasenla Galia,Hispania,Italia,...; la desnudezde

los nuevosespaciosarquitectónicostrajo consigoel renacimientodela escultura

y demásmanifestacionesartísticas.Comenzóa aflorar desdeentoncesun arte

original queuníala herenciadelasformasantiguasconlasreminiscenciascélticas

y la concepciónestéticade los bárbaros:el Arte del OccidenteMedieval.

2. Simbologíamarinaen el Arte Lombardoy Merovingio

.

Los motivos ornamentalesempleadospor los artesanosde estirpe

germánica,fueron eminentemente,de caráctergeométrico:entrelazos,cfrculos,

crucesgamadas,etc., repetidosincansablementehastarecubrir las superficies

soportede la decoración,percibiéndoseese“horror vacui” característicode las
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manifestacionesartísticasdelos pueblosbárbaros.Dentrode la complejidadde

las líneasgeométricasseinsertaban,a veces,decoracionesfitomorfas,zoomorfas

e, incluso,antropomorfas.Tanto las primerascomolas segundasseestilizaron,

con el tiempo, de tal forma, que se acabaronfundiendo con las lacerías

geométricas.

Por lo que a la iconografíade Posidóny el thíasosmarinose refiere,hay

que superarun largo paréntesisya que en las manifestacionesde la cultura

ostrogoday visigodaal menospornuestraparte,no hemosencontrado,la menor

huella de los diosesy fuerzas marinas en el Arte. A partir de las culturas

lombarda y merovingia, de forma muy aislada, puedenrastrearsemotivos

temáticosde inspiración clásica,que alcanzaríansu máximo desarrolloen el

RenacimientoCarolingio.Al mismotiempo,tenuesvestigiosapuntanenlasáreas

irlandesay anglosajona.Deelloshemosreunidoalgunosejemplosilustrativosque

puedendar idea de las metamorfosisformales y de significado que los

componentesdel thíasosmarinoclásico,sufrieronconloscambiosdementalidad

y de cultura.

Siguiendouna sistematizaciónmeramenteespacial,vemosque entrelos

lombardoso longobardos,establecidosenla mitadseptentrionaldeItalia, y con

capital en Pavía, los repertoriosdel mundo clásico se mantuvieron,aunque

modificadospor el gusto ornamentalde estepueblode estirpegermánica(2).

Ejemploilustrativode estasingularsimbiosissonlas doscarasde la Tumbade

la AbadesaTeodota(lám. 11,11,1),que procedentedel MonasteriodeSantaMaría

de la Pusterola,de Pavía,seconservahoy en el MuseoCívico de Malaspinade

dicha ciudad.En susrelieves,realizadosen mármolCipolino del Valle deSuse,

hacia el año 735, se puede apreciar una composición de tipo heráldico,

protagonizadapor animales fantásticos, y encuadradapor una cenefa de

rostetonesy laceríasen la queseentremezclanelementosdeinspiraciónclásica,

pero tratados con una técnica de entalle y rehundido muy próximo a los

productosindustrialesque, procedentesde los talleresdel Norte de Italia, se
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extendieron,entodoel Siglo VIII porSuiza,Austriay la propiaItalia Central.Sin

embargo,los bajorrelievesde la tumba de Teodotamuestranuna esmerada

facturay un sobrioacabado.

Enunodelos relieves,losanimalesafrontados,y separadosporun esbelto

cáliz - cuyatipología fue muy frecuenteen aquel tiempo-, sobreel quecampea

unacruz,sondospavosreales(tratadosconlibertad),símbolodela Inmortalidad.

En el otro, los animalesrepresentadossonmuchomáscomplejos:separadospor

una flor tripétala,seyergendosprótomosquepodríaninterpretarsecomogrifos

(o hipocampos)y, a ambosladosde cadauno de ellos, seencuentransendos

animalesfantásticos,en los queseproducela triple simbiosisdel león,el águila

y el pez.Así las cabezasson de leonescon largasmelenas,belfos abiertosy

lenguacolgante;lasgarrasdelanterassonasimismoleoninas.Lasalasexplayadas,

de águilay el cuerposerpentiforme,y acabadoen unaflor tripétalacomo las de

los antiguosseresmarinos.En ambasesquinas,sendospecescon el cuerpo

recamadodegruesasescamas,estánrepresentadoscomocomparsa,bajo lascolas

anguipedasdelosdosmonstruososhíbridos.Ambasescenasfigurativasaparecen

enmarcadaspor el viejo motivo ornamentalde cuentasy carretes.

Lacomposicióndeestosrelievesindica,comohemosdicho,la existenciade

talleres que manejaríanrepertoriosrepetidospor encargoy con temasmuy

similaresquesedifundíanporáreasadyacentesy próximasy querecogidaspor

otros talleres,setransformaríany mezclaríancon motivosde tradiciónlocal.

Esta temáticaornamentalseríarecogiday adoptadapor los copistasque

trabajaronenlas Abadíaslombardasy galas.De entrelasprimerasdestacanla de

Bobbio(Emilia), y entrelassegundaslasdeLuxeuil (Luxeuil-aus-Bans)en el Alto

Saona,y la de Corbie, su filial. La primera fue fundadahacia el 590 por 5.

Colombanoy el reyAgilulfo, y la segunda,sita en Somme(a 25 Kms. al Estede

Amiens) entreel 657 y el 661 por la reinaBatilde, regentedesu hijo Clodoveo.
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Adoptó la reglabenedictinahaciael 700 y fue reformadaporel AbateAdalardo,

haciael 820.

Estasabadíasjugaronun destacadopapelcomo centros,no sólo de una

elevadaespiritualidad,sinodeunagranactividadintelectual,ya quepuedenser

consideradasverdaderoscentrosdeinvestigacióny estudio,y enellastrabajaron

numerososmonjes irlandesesque aportaronsu peculiar sensibilidady gusto

decorativoa las tradicionesfiltradas a travésdel Norte de Italia. Obra insigne

producidaen estaAbadía de Corbie, y fechableen el siglo IX es el llamado

“Salteriode Corbie”, quehoy seconservaen la BibliotecaMunicipal de Amiens

(3).

A partir del SigloVII copistascomoel escribaValeriano (4) difundiránlas

temáticasornamentalesbarajadasen estasabadíasen las que se mezclabanla

corrientefigurativa italiana , y la ornamentaly caligráfica,de raíz irlandesao

celta. A estascorrientesbásicasaún habríaque sumarmotivos tomadosdel

OrienteMediterráneo,tal vezdebordadoscoptos,cuadrúpedosenpie,afrontados

o adosadosa un lado y otro de un arbusto,con patasfiliformes, enredadasy

cortadasal modobritánico,ristrasde gruesasperlas,rosetones,palmitas,peces,

etc...

En el senodel mundomerovingio(5), algo másrefinadode lo queparece

asimplevista,surgieronhaciael SigloVII los primerossignosdeun renacimiento

en el terrenoartístico;dichorenacimiento,ya hemosvisto, tuvo suorigenen las

citadasabadíaslombardas,que se extendieronmás tarde, a la Galia y que

influyeron de modo favorable sobre los reyes franceses,descendientesde

Meroveo.

Ya desdeestaépoca,abadesy personajesde muyalto rangosedierona la

pasión del coleccionismode obras de arte antiguo. Segúnha señaladoJean

Adhémar(6), el másgrandecoleccionistadel siglo VII fueDidier deAuxerre.Se
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tienenoticia dequeesteobispoposeíadosservidosdemesaromanosdel primer

siglo denuestraera.Lasgrandespiezasdedichosserviciosestabandecoradascon

escenasmitológicas : Apolo y Pithón, el sacrificio del toro, un centauro

acompañadodelasdivinidadesdel mar,Mercurio ... Todosestosobjetospasaban

a formar partedel Tesorode las catedraleso de las abadías,y servíancomo

piezaslitúrgicas en la celebraciónde los SantosOficios.

Una curiosa y tempranamuestra de la pervivencia de las tradiciones

figurativasclásicas,recogidasa nivel intelectualpor los monjesdelas abadías,y

a nivel popularpor los artesanosconstructoresde conventose iglesias,es la

coleccióndeladrillos grabadosconrelievesque,procedentesdela IglesiadeSan

Similien de Nantes, se conservanen el Museo Dobrée de dicha localidad,

fechables,“grossomodo” entrelos siglosV y VI (7). La coleccióndemuestraque

ya por entonces,los repertoriosiconográficosdel viejo clasicismose hallaban

desmembradosen los máshumildestalleresartesanales.

Elementosdedecoraciónarquitectónicadeterracotasimilaralos deNantes,

sehanencontradoen numerosaslocalidadesdela Regióndel Bajo Loira, lo que

demuestrala inquietudartísticadelosalfareros,querepitieronenlasmatricesde

los moldescon queeranestampilladoslos ladrillos, temasmuyvariados:figuras

querecuerdana las quependenel a y ~2,de posiblesobispos,el lábaro-crismón

con el a y ~ , Adán y Eva ante el árbol del Paraíso,y curiososanimales

pisciformeso con cuerposanguipedosterminadosencolastripétalas,semejantes

a las que rematanla extremidaddelos acompañantesdel viejo dios del mar.

Las piezasdel Museode Nantesfueronsacadasa la luz en 1805, 1824 y

1894, enel cursode la demoliciónde la Antigua IglesiadeSan Similien, donde

sehabíanutilizado entrelos sillaresen el aparejode los murosatribuidosa la

reconstruccióndel SigloX. Sontoscaspiezascerámicasdecarácterindustrialque

hay quefecharentreel Siglo V y la invasiónnormanda.
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Se tienenoticiade queel ObispoLeo dedicóel díade la Natividad deSan

JuanBautista,una “Cella Memoriae”, sobrela tumba del confesorde Nantes,

Similien. Estaprimitiva capilla fue destruidapor los normandosy reconstruida

por el ArzobispoGautieren el siglo X, reutilizándosecomoya seha dicho, las

citadas piezas. Estos ladrillos estampilladosse han relacionado con temas

relivariosqueadornabanlasbasílicascristianasdeAfrica del Nortey Túnez,sin

embargo,estudiosposteriores (8) demuestranque,en su conjunto,pertenecen

mása los repertorioseclécticosqueseaglutinanenlasAbadíasy Monasteriosdel

NortedeItalia y la Galia.

El investigadorfrancésTruillot (9) hasubrayadoel hechodequeel peinado

del Adán queapareceen las escenasdel Bajo Loira, es el mismo queel de los

reyesde la dinastíamerovingia,tal comoaparecenen los sellosde la época.La

iconografíadelos ladrillosestampadosdeSaint-Similienesfundamentalmentede

carácterreligioso-cristiano.Destacanunaimagenquepodríarepresentara Saint

Similien, y la escenade la tentacióndeAdán y Eva.

Sin embargo,los fragmentosmásnumerosos,y másinteresantesparael

temaquenosconciernesonlos relievesdecoradosconseresmarinos,unosreales

-comolos depequeñoscangrejoso peces-, y otrosqueseinspiranenlasleyendas

de la Antigúedad:con hipocampos(f. II,II,1), toros marinos (f. 11,11,2) y otros

monstruos (ff. II,II,3-5). A estas escenas marinas hay que añadir las

representacionesde un personajede cuerpoalargadocon la posturade un

nadador,provistode cola de pez, un extraño tritón, que sostieneen la mano

izquierdauna especiede corona,timón o escudocon umbo central, y en la

derechaun objeto dedudosaidentificación(f. 11,11,6).

Es difícil precisar,por falta de datos,si estosseresmíticosdel marfueron

sólo un repertoriotemáticotomadoliteralmentedemodelosclásicos,o, si porel

contrario,dichasrepresentacionesestuvierondotadasdedeterminadosimbolismo

religioso.Tal vezseaestaúltimasugerenciala másacertada,porquecomoesbien

303



M’ Isabel RodríguezLópez

sabido,en las artesfigurativascristianasde la EdadMedia, nadaestabadejado

al azar,-primabael contenidosobrela forma-;pero,comosehaseñalado,estaes

unahipótesisqueno sepuedeaseverar.

En el año de 1878 de descubrió,en un cementeriodel Sudestede Poiters,

unapequeñaconstrucciónsemisubterránea,del sigloVII, un hipogeofúnebreque

serviríaal la vezcomooratorio,comoatestiguanlas inscripcionesallí existentes

(10), y la presenciade un altar. Al monumento,conocidocon el nombrede

“Hipogeo de las Dunas” se accedepor unos escalonesde los que los tres más

cercanosa la puertaestándecoradoscon motivosdeabultadorealce(lám. II,II,2).

En el primerode éstosaparecentres serpientesenroscadas(11) y en el segundo

y terceropecesy hiedra,respectivamentecomosímbolosdeinmortalidad.Pero

si nosdetenemosen el escalónintermedio(lám. 11,11,3)podemosapreciarqueel

másgrandede estospeces,tieneaspectode monstruomarino,y quesu cola se

enroscaformandoel típico serpentónpropio de los seresmarinos del mundo

clásico.Como hanapuntadoprestigiososinvestigadoresa estadecoración“sin

duda, se atribuía un carácterde protección religiosa o mágica,propia para

preservarla sepulturacontralos violadoresde tumbas”(12), esdecir, teníanuna

funciónapotropaica.Y no podemosolvidar, quetambiéndesdela Antiguedad,

el mary algunosde susereseranlos encargadosde garantizarla supervivencia

en el másallá (13).

Uno de los edificios másinteresantesde la arquitecturamerovingiaes la

Cripta deSanLorenzodeGrenoble(Francia),obrafechadaa fines del siglo VIII.

La decoraciónde los ábacosquediscurrensobrealgunosdelos capitelesdeeste

edificio procedeenopinióndeHubert(14) del NortedeItalia y Suiza(Helvecia),

y aunquees contemporáneadel RenacimientoCarolingiono debenadaal Arte

del Norte.Queremosdestacarunodelos capitelesinterioresdela cripta,queestá

coronadopor un ábacoen el que se han representadodos monstruos(cuyo

cuerpose enroscaposteriormentey remataenunacola tripétala),en tornoa un

árbol. Las figurasestánrealizadascon grantosquedad,lo queindica su factura
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a manosde un taller local, indígena,que manejabarepertoriosde procedencia

italiana,al tiempoquedificulta su exactaidentificación(lám. 11,11,4).

A la Franciaprecarolinapertenecetambiénun SacramentarioGelasiano

realizadoen el Norte de la Galia hacia el 750, y custodiadoen al Biblioteca

ApostólicaVaticana(lám. II,II,5). Su decoraciónmuestraun frontispicio de arco

querodeaunacruzdecuyosbrazospendenla A y la ~, símbolosdel tiempoque

miden.Esteesquemaprocededela Italia lombarda,especialmentedelos motivos

lapidariosy serepetiráconbastantefrecuenciaen la zonaNortede Francia(15).

La páginaestá ricamentedecoradaa basede motivos de procedencia

insular, - perlas, estilizaciones, pájaros y águilas tratados como fíbulas

merovingias-, fundidasconotrosnetamentemediterráneos-rosetones,palmitas,

cuadrúpedos,etc...Enla roscadel arco,a ambosladosdel bustode un personaje

masculinosituadoen la clave(16),se disponenesquemáticoscaballitosmarinos

acompañadospor pecesy otros motivosvegetales.Estosingenuoshipocampos

multicolores, son otra huella más que nos permite seguir los pasosde las

pervivencias iconográficasde la Antiguedad,llegadasa Francia,como se ha

explicado,a travésdelas fundacionesmonásticasde procedencialombarda.

Otro interesantemanuscritofrancésmuy influenciadopor los “scriptoria”

insulares es el llamado “Sacramentariode Gellone” (17), obra a la que

atenderemosseguidamenteentre los códices carolingios ilustrados con

representacionesdesirenas.
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f.11,11,4.Terracotadecorada.5. V-VI. Pez
y cola de animal marino. Nantes,St.
Sinúlien. Nantes,MuseoDobrée.

f.11,II,3. Terracotaaecorada.5. V-VI. Cola
de animalmarino.Nantes,St. Simulen.
Nantes,MuseoDobrée.

fil, 11,5. Terracotadecorada.S. V-VI.
Coladeanimalmarino.Nantes,St. Simi-
lien. Nantes,Museo Dobrée.

f.11,ll,1. Terracotadecorada.5. V-VI. Pez
y langosta.Nantes,St. Similien. Nantes,
MuseoDobrée.

f.U,II,2. Terracotadecoraua.5. V-VI. Toro
marino e hipocampo. Nantes, St. Si-
millen. Nantes,MuseoDobrée.

ierracota aecoraaa.~,. y-VI.
Tritón (?). Nantes,St. Simiien. Nantes,
MuseoDobrée.
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3. El lenguajefigurativo y literario del maren el arteIrlandésy Anglosajón

:

la iconografíadel thíasosmarino

.

Como es sabido, sólo los territorios europeosde Inglaterra e Irlanda

escaparona la dominaciónpolítica del Imperio Carolingio,aunque,desdefines

del siglo IX y durantetoda la centuriasiguiente,la influenciacarolingiase dejó

sentirostensiblementeenel terrenoartístico.Irlandahabíaquedadorezagadacon

respectoa Europaen lo que concierneal desarrollourbanísticoy económico,

debidofundamentalmentea queno fueromanizaday a queabrazóel cristianismo

en el siglo V, cuandoel Imperio sederrumbaba.

Losmonasteriosirlandesesfueronentonceslosúnicoscentrosdedesarrollo

cultural. Su organización,basadaen la “paruchia” -grupo de monasterios

fundadosporunsantoy responsablestodosellos antela casamadre-,eradistinta

a la del restode Europa.La influenciaculturalde los monasteriosirlandesesse

extendióno sólo a islas vecinas,comoIslandia,sino tambiénal continente;este

hechosedebea quealgunosmonjes,paramayor penitencia,rompíancon todo

tipo de atadura afectiva y sallan de Irlanda como “peregrii”. Hubo

personalidadesreligiosas como San Colombano (543-615) que fundaron

monasteriospor toda Europa,entre los que destacanSaint Galí, Echternach,

Bobbioo Luxeuil. Dichosmonasteriosseríanimportantescentrosdeintercambio

espiritualy culturalentreel continentey las islas.

Más tarde, a fines del siglo VIII, los vikingos asaltaronciertasciudades

irlandesas,incursionesquesesucedieronconfrecuenciaduranteel sigloIX y que

estabandirigidas contraestosflorecientesmonasterios.Estosataquesvikingos

hicieron que gran partede la población irlandesapartierarumbo a las costas

europeas:“Irlanda, dela quecasitodasupoblacióndespreciandolos peligrosdel

mar, emigracon suscohortesde filósofos a nuestrascostas”(Heiric de Autum,

siglo IX).
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Estos“peligros del mar” a los quealudíaHeiric de Autunmmarcaron,sin

duda,desdela Antigua civilización Celta,a los habitantesde Irlanda.Aunqueno

entrede lleno en el marcocultural fijado enla presenteTesisDoctoral,espreciso

abrir en estepuntoun breveparéntesisconalgunasobservacionesacercadelas

fuerzassobrenaturalesdel mar en el contexto del mundo celta.Quizá ningún

ejemploseamáselocuenteparaexpresarcómosintieron los irlandesesla fuerza

de un mar destructor,grandiosoy temible que un poemaescritoen gaélico,de

finesdel siglo VII, atribuidoa RomanMacColmain- poetadeCortedelReinode

Munster-,queesun auténticocantoal mar,mostradoensu temible inmensidad:

Unagran tempestadseagita en la llanura de Ler
hastasusfronterasosadas

el viento seha levantado,el fiero invierno nosha
asesinado;ha venidoporel mar,
con su lanzanos ha atravesado.

Cuandoel viento parteporel Este,el espíritu
de las olasemerge,

deseandolanzarnosa las tierrasdel oestedonde
el sol desaparece,

enel verdemar, anchoy agreste.
Cuandoel viento partedel Norte, levantalasoscuras

y salvajesolas
hacia los mundosdel Sur,agitándoseconel ancho

cielo en lucha,
escuchandoel embrujadocanto.

Este mar destructor,que dio origen a un buen númerode narraciones

extraordinariasy de relatosfantásticos,siguió viviendo,sin duda,en la mentey

enel sentirdelos habitantesdeIrlandae Inglaterradurantetoda la EdadMedia.

A través de la literatura se aprecia que los irlandesescreían en fuerzas

sobrenaturalesquehabitabanel mar,temiblesfuerzasdestructorasbienconocidas

por todos;los caballosdemar(18), los barcosfantasmas(19), las gigantescasolas

(20), las sirenas,(21), los tritones(22), y otrosextrañosserespueblaneseterrible

abismo, dueño de señoresy haciendas,capazde arrasarlotodo. El mar se

presentacomo una fuerza sobrenaturalque ataca inesperadamente.Pero, en

ocasionesfigura idealizadoconel aspectodeunabellamujer, unasirena,la reina
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del mar quearrastraa las profundidadesa todos los pescadoresde los quese

enamora(23).

Las aguaseranconsideradasenigmáticasy traidoras,inclusomezquinas,y

enla mayoríadelos poemasllenasdeinconteniblefiereza.La “Salvaje llanurade

Ler” (24), era la grandestructorade los sereshumanosy la másinfranqueable

barreraque secernía,amenazadora,sobrelos habitantesde las Islas. Las frías

aguasde las costasirlandesasno permitena un hombresobrevivirenellas más

de veinte minutos; además,en estascostasabatidaspor gigantescasolas, las

pequeñasembarcacionesde maderade los pescadores-“curraghs”-no ofrecían

demasiadaseguridada los marinos.El saldosonmuchoshombrestragadospor

el mar;lassalidas,inclusohoy,signfficanun enfrentamientodiarioconla muerte.

Es interesanteobservarla disgresiónqueexisteentreesteterrible mardel Norte

y el bondadosoNereoMediterráneo(25), queperdiógranpartedesusoberanía

en favordel mandatosupremode Posidón,algo másirascible,perosin llegara

poseerun caráctercruelo destructor.

Desdeel siglo VII, los monasteriosfueronlos encargadosde recogeresta

rica herencialiteraria, guardándolacelosamente,hastanuestrosdías. Muchas

veces, los mismos monjes escribieron estas narracionesque habían sido

trasmitidas,oralmente,degeneraciónengeneración;y asimismolos monasterios,

comoúnicoscentrosdeproducciónartística,seríanlos creadoresdel artequehoy

llamamosirlandés,en el que,comoyasehaapuntado,ejerceríansuinfluencialas

antiguasideas.

Tambiénlas másbrillantesmanifestacionesde la miniatura irlandesase

vieroninundadasdemotivosdeorigenclásico. En el interiordeunosdelos más

representativoslibros irlandeses,el Libro de KelIs, realizadohacia el año 800

(Dublin, Trinity CollegeLibrary), nosencontramosconla representacióndedos

sirenaspisciformes(26), interpretaciones,sin duda,sumamenteoriginalesdel

motivo.
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Una de ellas, dispuestaverticalmentesobreel folio 201 r. estádotadade

unadoblecola marina,mientrasquela segunda(f. 11,11,7), ilustrandoel folio 213,

en sentidohorizontal,parececontinuarla escritura. Su cabezay peinadoson

similaresa los de las figurasde SanMateo o Cristo del mismolibro; los brazos

cruzadosen una exageradator~ión formanunaespeciede entrelazogeométrico

triangularmuy característicodela estéticairlandesa,e impidenunaampliavisión

de su pecho. Por debajode los quebradoscodossurgeuna rígida cola de pez,

provistadedosparesdealetasque,condospartesbien diferenciadas,remataen

forma de media luna.

El tratamientodeestafigura no podíaestarmásalejadodel naturalismoy

de la jugosidadde sus modelos helenísticosy romanos. En esta peculiar

extremidad,el artistaha dadocabidaal carácterornamentaltan patenteen las

obrasinsulares,como se puedeapreciaren el motivo de entrelazocentralque

divide la longitudde la figura en dos partesigualesy queotorgaciertadosisde

simetría a la sirena,cuyos respectivosparesde aletasse sitúan a la misma

distanciacon respectodeestemotivo central.

f. 11,11,7.Manuscritoiluminado.Libro de
Kells. 5. VIII. Sirena-pez.Dublin,Trinity
CollegeLibrary.

1

1
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Los anglosajoneseranbárbarosprocedentesde la zonageográficaqueen

al actualidadcomprendeDinamarca,el Nordestede Alemania y el Norte de

Holanda.Soldadosmercenariosal serviciodelos romanosprimero,y mástarde

al delos británicosromanizados,haciala mitaddel siglo V, sesublevaroncontra

susseñoresbritánicosy selanzaron,enbuscadetierra cultivable,a la conquista

del país.

Desdelos últimos tiempos romanosexistió una comunidadcristianaen

Britania, perofueronpocoslos avancesexperimentadospor la mismahastaque

en año597 llegó la misiónpresididaporSanAgustíndeKent, contemporáneaa

las misionesirlandesasdelNortedeInglaterray SurdeEscocia.Fue,a partir de

esemomento,cuandolos anglosajonescomenzarona convertirseal cristianismo,

conversiónque tuvo una enormetranscendenciacultural y socialy, por ende,

artística.

En líneas generales,puededecirseque la iconografíay formas de los

anglosajonesseacuñaroncon las aportacionesde la tradicióncelta, la Bretaña

romana,la irlandesay la tradicióncristianaestrictamentemediterránea.Traslas

incursionesdanesasen Inglaterra(850-950),las reformasmonásticasllevadasa

caboen la segundamitad del siglo X por SanDunstan, SanEthewaldoy San

Oswaldo,devolvierondel paísgranpartedel olvidado impulso artístico.

La ilustración de libros tuvo una gran relación, tanto estilistica como

iconográfica,con el mundocarolingio. Las obrasmásbrillantesde la miniatura

inglesa son las conocidascon el nombre de Escuelade Winchester(Sur de

Inglaterra).EnWinchestersecreóunasederegia,capitaldelReyEdgas-un gran

protectorde lasartes-y residenciadel ObispoAethewold(963-984).Obracapital

de estemomentoesel Pontificalde SanEthewaldo(lám. 11,11,6)(LondresBritish

MuseumAdd MS 49598), quefuerealizadoenWinchesterparaesteobispohacia

el año963-964;el folio 25 de dicho manuscritoestáilustradocon la escenadel

Bautismode Cristo, basadaen opinión de Otto Patch, en una composición
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carolingiaqueconocemosa travésdeun cofredemarfil procedentedeMetz (27).

Comoel modeloqueinspiraestacomposición,tambiénla escrituraescarolingia,

y deja poco lugara los recuerdosdel pasadoanglosajón.

La composiciónes, en última instancia,de origenantiguo,al igual quela

personificaciónpaganadel Jordán.El río es un ancianobarbado,con pinzasy

caparazónde cangrejo sobre su cabeza,que ostentaun remo y vuelca un

recipienteparaoriginar las aguasquellevan su nombre,en las queestánCristo

y El Bautista.El conjuntosecompletaconla presenciadela Palomadel Espíritu

Santo,y seisángeles,prestosa atendera Cristo.

El marcoquecobija las ilustracionesessuntuoso,y remataen los ángulos

encuatrofloresesquemáticas,cuyaprocedenciahayquebuscarlaen Lombardía

y en el mundoCarolingio. La policromía queanima el conjunto es realmente

brillante:en ella se empleaabundantementeel oro y una rica gamade malvas,

añil oscuro,rojo pálido, naranja,verde....,es una maravillosacombinaciónde

maticesfuertesy dedelicadossombreados.Algunoscoloresfueronaplicadosde

forma opacay otros,enaguadasbrillantes.

A fines del siglo X se produjo una importanterenovacióndel dibujo

anglosajónque fue debida,en gran parte, a la presenciaen Canterbury,del

“Salteriode Utrecht” (28), quefuecopiadoporartistasinglesesen el “Salteriode

Harley” (29). Esteesunaréplicade su modelo,perocon él seintrodujo la técnica

del trazocoloreado,pararealzarlos trazosdibujísticos,aportaciónesencialmente

anglosajona.Al tratarsede unacopia exactaen el “Harley Psalter”volvemosa

encontrarla iconografíadedivinidadesmarinasy fluviales,asícomola cambiante

diversidaddel piélago,que habíasido tratadade forma magistralen el Salterio

deUtrecht.
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NOTAS

:

1.- En el 378 los visigodosaplastarona las legionesromanasen Adrianópolis.

- En Diciembredel 406 hordasdesuevos,vándalosy alanoscruzaronel Rin y se

extendieronpor las Galias:

- En el 410 los visigodos,al mandodeAlarico, saquearonla ciudaddeRoma.

- En los primerosañosdel siglo V las islasbritánicassufrieronel asaltodeanglos,

jutos y sajones.

- En el 418 los visigodosseinstalaronen el Surde la Galia.

- En el 436 los burgundiosacabaronporasentarseen la cuencadel Ródano.

- Entreel 450 y 451 los hunosseencaminarona la Galia, dondefueron rechazados

en el CampusMauriacuspor una coalición de romanos,francos, visigodos y

burgundios.

- En el 476RómuloAugústulo,emperadorsin poderreal,fue destronado,y Odoacro,

caudillo militar asumió las funciones de gobierno, remitiendo las insignias

imperialesal soberanodeConstantinopla.Cfr. Mitre, E., Introduccióna la Historia

de la EdadMedia Europea,Madrid, 1976,pp.36-39.

2. Los lombardoso longobardosfueronun pueblodeestirpegermánicaque,asentados

en el Danubio, abrazaronel Arrianismo. Bajo la jefaturade Alboino invadieron

Italia (568), estableciéndoseen la mitad septentrional,con capital en Pavía.

Aceptaronel Catolicismo a instanciasde San Gregorio Magno y de su Reina

Teodolinda. SubyugadosporCarlomagno(768-800),acabaríanporconvertirseen

unaprovincia carolingia.

3. CIr. lám.II,III,23.

4. Hubert,J., /Porcher,J., Wolbach,W.S., La Europade las Invasiones,Madrid, 1968.

5. La dinastíamerovingiafue la primeraquerigió los destinosdeFranciatras la caída

del Imperio Romanooccidental. Fue fundadapor Clodoveo(481-511),nieto de

Meroveo,que le habíadadonombre.En el 752 dejó pasoa la dinastíacarolingia.

6. Adhémar,J., InfluencesantiquesdansI’art du Moyen Age franqais,London, 1939,

p. 132.

7. Cfr. Costa,D., Art Merovingien(Nantes,MuséeTh. Dobrée),París,1964.

8. B.A.C., 1895, p. 327, pl. 8; de la Blanchére,Carreauxde terre-cuiteá figures,R.A.,

1888,1, Audollent, Carthagueromaine,pl. 668.
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9. Truillot, Carreauxestanpéesde la périodobyzantine.Actes du 92 Congrésdes

Societéssavantes,tenu a Bordeauxen 1957,Paris,1959.

10. Inscripcionestalescomo: Aquí estála tumba del Abad Mellebande,deudorde

Cristo. Aquí sevienea adorara Cristo. De aquívuelvenconsoladoslos fieles

quevinieron cargadoscon el pesode susculpas. Si algunovieneparanegarse

a adoraral SeñorJesucristoo paraatreversea destruirestaobra¡anatematizado

seahastael final de los tiempos!

11. Temadeorigengermánicomuy repetidoenhebillasdeajuaresfunerariosdelsiglo

VII.

12. Hubert,J., y otros,op. cit.

13. Cfr. capítulo1-7.

14. Hubert,J., y otros,op. cit., p. 99.

15. En el “CodexUsserianusPrimus”,libro manuscritode evangeliosprocedentede la

AbadíadeBobbio, en la biblia delTrinity CollegedeDublín, delsiglo VI, apareció

por primeravezel esquemacitadocomofrontis deun libro.

16. Estepersonajepodríaserun toscoretratodelautor,comosucedeenotros ejemplos.

17. Abadíafundadaenel 804porSanGuillermo,duquedeAquitania,situadaenSaint

Guilbert le Desert.

18. 1000Yearsof Poetry,NewYork, 1949,p. 71. PoemaanónimodelsigloXII traducido

por KunoMeyer:En veranobrillan los caballosde man tan lejoscomolos ojos de

Bran pueden mirar: 1 los ríos llevan una corriente de miell, hasta la tierra de

Manannam, hijo de Ler.

19. Garcíade Diego, V., Antología de leyendas,vol. 2., Labor, 1953, p. 84: “El barco

fantasmadelmar deArán”.

20. “La Ola gigantesca”,de Lanvin, M.

21. “El soldadomuerto” en Healy,J. N., Irish Balladsand Songsof theSea,Mercier,

1971.

22. Darlas,G.,TheSeaRitual, 1795-1846.

23. “El pescadordel marde Arán” en O’sullivan, 5., Folk Talesof Ireland,Routledge

andKegan,1966, p. 184.

24. Ler o Lyr esel diosdelmarentrelos celtas,unadeidadmuy próximaal Posidón-

Neptunoclásico y que, como éste,sueletenerpor atributo un tridente. En el

famosoViaje de Bran, esteManannánMac Lir era el “Señor de la Ilusión, que

convierteel maren un valle florido, las olasen arbustos,los pecesen juguetones
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corderos,de modo que el barcopareceflotar sobreun vergel.Con suspoderes

mágicosparacrearilusiones,Lir conducíaa los héroesceltasal otro mundo,bajo

el mar.

25. Cfr. APENDICE 1- NEREO.

26. Vieillard-Troiekouroff, M., “Sirénes-poissons carolingiennes”, en Cahiers

d’Archeologie, 1969,p. 82.

27. Patch,O.,La miniatureMedieval,Madrid, 1987,f. 187.

28. Cfr. ff.II,III,15-21.

29. BangoTorviso,1., El PrerrománicoenEuropa,Madrid, 1990, p. 101.
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CAPITULO III: EL THIASOS MARINO EN EL ARTE PRERROMANICO

.

1. Introducción

.

A mediados del siglo VII, los mayordomosde palacio iniciaron la

reunificaciónde la Galia merovingia;comenzabaa formarseentoncesel más

extensode los Imperioscristianosde la EdadMedia, el Imperio Carolingio.La

restauraciónimperial quetuvo lugaren la Navidaddel 800 fue, en palabrasde

E. Mitre, “productode la intervenciónde unaintelectualidadoccidentalqueno

seresignabaa verel título enmanosdeun soberano-elbizantino-,queno ejercía

ningúncontrol sobreRoma”. (1)

El panoramapolítico del siglo X estuvomarcadopor toda una seriede

invasionesbárbaras,de entrelas cualesfue especialmentesangrientala de los

húngaros,quecomoessabido,arrasaronconferocidadel ImperiodeCarlomagno.

Los Otones(2) soberanosdeGermania,salvaronla herenciaculturaly espiritual

delmundocarolingio,sin queseprodujeraningúncorteenla cultura,sirviendo

depuenteentreel mundocarolingioy el mundorománico(3). La unificaciónde

la cristiandadde Occidentebajo una denominaciónpolítica únicay firme, -a la

cual escaparonúnicamenteInglaterrae Irlanda-, creó un clima propicio para

manifestacionesculturalesde todaíndole. Entreel 780 y el 830 se produjouna

importantefloracióncultural,principalmenteenlasregionescomprendidasentre

el Loira y el Rin: el RenacimientoCarolingio, así llamadopor ser una vuelta

conscientea las obrasde artede la AntigÚedad.

La Iglesia,grandepositariade la culturaenel mundofranco,debíaserun

fermentoderenovaciónmorale intelectual;paraqueel cleropudierarepresentar
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dicho papel,fue precisoque los soberanoscarolingios,desdePipino a Luis el

Piadosose preocuparonpor restaurara fondo la gangrenadaIglesiafranca.

2. Cubiertasebiirneasen los libros carolingiosy otonianos

.

La Reforma de la Iglesia Carolingia, no puede concebirsesin una

restauraciónde la cultura,ya que los focos de la renovaciónintelectual fueron

abadíasy catedrales,lugaresdonde se redescubrióla obra de los escritores

antiguosy, sobretodo, las de los compiladores:Casiodoroe Isidoro de Sevilla.

Desdelos primerossiglosdel cristianismo,las enseñanzascristianasseplagaron

de parábolas,dadala formaciónalejandrina de los Padresde la Iglesia,y este

hechofavorecióla pervivenciadelosmitos paganos,muchosdelos cualeshabían

sido interpretadoscomo alegoríasmoralesya desdela Antigúedad. En el siglo

VI se escribierondos obrasalegóricasmuy significativasa esterespecto: las

“Moralia” de GregorioMagno, y las “Mithologiae” de Fulgencio;a pesarde las

críticasde los adversarios,dichasobrastendríansuscontinuadoresen la época

carolingia.Enel siglo VIII, el ObispodeOrleans,Teodulfo,afirmabaque“muchas

verdadesyacen ocultasbajo un falso velo”, sentenciacon la que la mitología

tendíaa convertirseenuna“filosofía de la moral”, asegurándosesucontinuidad

en los siglosvenideros.

Comoconsecuenciadela reproducciónintensivadetextosromanos,todas

lasartesrelacionadasconel mundodel libro fueronmuyvaloradas.De la ingente

producciónde volúmenesque aparecieron,sólo una limitada porción de los

mismos fue tratada como un auténtico objeto artístico. Escribas, pintores,

escultores,orfebres... sepreocuparonpor cuidarhastalos últimos detallesunos

ejemplaresconvertidos en “tesoros” del arte. Tanto las encuadernaciones,

realizadasenmarfil y metalespreciosos,como las pinturasqueguardabanensu

interior hacendel Códice Carolingio un “objeto de lujo” y conviertena sus

promotoresy destinatariosen auténticosbibliófilos, tal vez los primerosde la
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historia.Los libros carolingiosmássuntuososestuvieron,por tanto,destinadosa

la élite social del momento;su elaboracióntenía lugar, en muchoscasos,en

centrosprivadosde producción,como las obrasrealizadasparaCarlomagno,

Carlosel Calvo y otrosaltos cargosdel Imperio.

El despertarde la actividad artística permitió a Carlomagnoy a sus

contemporáneosimpulsarel conocimientodel Arte Antiguo. Entreel Loira y el

Rin severificó unafusiónde lastradicionesantiguasy los temasdelartebárbaro;

porotraparte,hayquetenerpresentequeel ImperioCarolingiosecomponíade

diversasprovincias,cadaunadeellasconsuspropiasmanifestacionesartísticas,

lo quedio lugara unayuxtaposicióny variadagamadeinterpretacionesestéticas.

En el plano iconográfico,un grannúmerode ilustracionesfuerontomadasal pie

dela letradesusmodelosromanos.Al tiempo,secrearontemasnuevos,propios

de la épocay dela nuevacultura, que,sin duda,aportósuspeculiaridades.En

el senodel refinadopanoramadel libro carolingio, los seresmíticos del marno

podíanfaltar, comorepresentantesdela mitologíaclásica; tantoen las tapasde

encuadernacióncomo en las miniaturas que ilustran los códices podemos

contemplara personajesrelacionadoscon los dominiosmarinos.

Un breve muestreode la evolución iconográfica del thíasosmarino,

realizadoa travésdeunaseleccióndelibroscarolingiosy otonianos,servirápara

establecer,a grandeslíneas,su relacióncon el contextointelectualy estéticoen

el quese forjaron.Sin embargo,esobvio que,dadala complejidaddel tema,la

confusiónde las fuentesinformativase, incluso, las diversasy contradictorias

interpretacionespropuestas,esmuydifícil llegaraconclusionesaxiomáticassobre

cuestionestan espinosascomo son la localización de los talleresde origeny

datacionesprecisas.En consecuencia,en nuestrocaso,no podemospermitirnos

másqueunaaproximaciónal temay, comosiempre,consideradodesdeel punto

de vista de la iconografía.
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Se puedeapreciar,“grossomodo”, queel maraparecepersonificadocomo

uno de los cuatroelementosprimordialesdel Universo.Suaspectoprocededel

mundo helenístico y romano: por lo común es muy similar al de los ríos

helenísticoso al del Océanode los romanos(4). En la mayoríadelos casos,esta

personificación-masculina- del mar, forma pareja con la personificación -

femenina-de la Tierray sondesignadosrespectivamentecomo “mare~~ y “terra”;

a dicha parejasesumanlos símbolosdel sol y la luna, queocupanla partealta

de las composiciones,encerradosen medallones.Enningún casose tratade un

temaprincipal,sinodeun motivo iconográficoquecomplementaa otrosasuntos

deíndole religiosa.

Porlo general,las cubiertasdelos libros carolingiosestabanrealizadasen

marfil, técnicaartísticaquehabía sidotrabajadaconmuchafrecuenciaen la baja

Antiguedad,principalmentepara la ejecuciónde dípticos (5), que influyeron

decisivamenteen las tapasde los libros quetratamos.

Desdefinesdel siglo IX, fuebastantereiteradoel temadela Crucifixión de

Cristo para ornar dichascubiertaseburneas;el tema aparecíarodeadopor

alegoríasde procedenciaclásica:el sol y la luna en la zonasuperior,y el mary

la tierraen la inferior. Entretodaslas cubiertasdemarfil destacala del llamado

“Libro de los Perícopes”(láms. II,III,1 y II, III, 2) de EnriqueII, obraatribuidaa

la escueladel Palaciode Carlosel Calvo,en Reims(h. 870 aproximadamente),

conservadaactualmenteen la BayerischeStaatbibliothekdeMunich. La obraes,

ciertamente,una pieza maestrade la eboraria, realizadacon un virtuosismo

técnicoincomparable;estáenmarcadaporuna magníficaorla deoro, esmaltese

incrustaciónde piedraspreciosasquedatadelos tiemposde Enrique11(6).

La partesuperioro zona celestedel conjunto estáocupadapor sendos

medallonesdentrode los cualesaparecenlas cuadrigasde Helios (Sol) y Selene

(Luna);en mediode éstos,la manode Dios Padresurgede entrelas nubes.A

continuaciónestánlas figurasdinámicasde tresángeles,enviadospor el Padre,
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que sostienenpañosen susmanoscomo aprestándosea recogerel alma de

Jesucristo.Pordebajo,la tierra, dondeJesús,en el centroha sidoya martirizado

en la cruz,al pie dela cualseenroscaunaenormeserpiente,símbolodel pecado

vencido.

A la derechadeJesucristoLonginosle atraviesaconsulanzael costado,del

que mana a borbotones~~sangrey agua~~ -así se expresaen el texto bíblico-,

recogida en un cáliz por una figura femenina,que ha sido identificada por

Goldschmidtcon la Iglesia(7). Un grupodecinco mujeresenlutadascompletan

la escena.En el lado contrario, Stephatonda de beber a Cristo vinagre,

sirviéndosede unaesponja,sostenidapor unacaña;a su lado SanJuan,quese

cubreel rostro en actitud dolorosa.La ciudadde Jerusalén,efigiada comouna

mujer coronadacon unatorre y portandounabanderaen sumano,entregaun

disco redondo-la Tierra-al Emperador,entronizadoen su palacio.

Enel registroinferior trespersonajes(8) acudenal sepulcro,guardadopor

4 soldadosromanos-dormidos- ya vacío.Un personajealado,sentadoen la

piedra, les da razón de la acontecido(“un ángel del señor bajó del cielo y,

acercándose,removióla piedray sesentósobreella” (Mateo28, 2)(9).Debajodel

sepulcrovemos cómo “muchos cuerposde santosque dormían resucitaron”

(Mateo 27, 52), como una prefiguracióndel Juicio Final, escenaque ha sido

tratadacon un extraordinariosentidonarrativoy de movimiento.Finalmente,

cerrandola composiciónaparecela romapaganaconel pechodesnudoy a ambos

ladosde ella las personificacionesdel Mar y la Tierra.

La personificacióndel Mar -deOcéano-estátomada,casial pie de la letra

de susmodeloshelenísticos,comoseobservaensu cabeza,espalday brazos,de

clásicasproporciones;encambio,resultasorprendenteapreciarcómosu abultado

abdomentienerelacióncon H’api, la antiguadivinidad fluvial del paísdel Nilo,

el símboloinequívocodel espíritufecundantedela Tierra. EsteancianoOcéano

adornasu cabezaconunacoronarematadaenpotentespatasdecangrejo,a guisa
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decuernos,delasqueúnicamentesehaconservadouna.Parecevislumbrarseque

en su remate,estas“chelai” representanpequeñascabecitasde serpiente.El mar

sostieneen subrazoizquierdouncuernorepletodeplantasacuáticas,paraaludir

a la fertilidad y abundanciade susdominios,y apoyael derechoen un cántaro

del quemanauna ondeantecorriente.

La Tierraesunamujerdesenosdescubiertos,unodeellos succionadopor

una serpiente,que ostentael característicocuernode la abundanciay alza su

cabezaparacontemplarlo sucedidoen lo alto. Un bordedeacantosnaturalistas

muycuidadosamentetrabajadossirve paraenmarcarel conjunto.

La Biblioteca Nacional de París (Ms. Lat. 9383) custodiaotro magnífico

ejemplareborariopertenecientea la escuelade Metz, fechableen torno a los

últimos añosdel siglo IX (lám. 11,111,3).Cristoen la cruz,situadoenel eje central

estárodeadode diferentessímbolosy personificaciones:en la partesuperior,

apoyadossobreel maderotransversalde la Cruz, estánsentadosenactitud de

trabajo los Evangelistascon sus símbolos y, en el centro, los bustos que

representanel sol y la luna,con suscorrespondientescoronasdeidentificación.

A la derechade Cristo, la Virgen y SanJuancon expresivosademanes,y a su

izquierda,dosfigurasfemeninasidentificadasporGoldschmidt(10)conla Iglesia

triunfante-conbanderola-y la ciudaddeJerusalén-provistadebanderay conel

hachadel sacrificio en la mano,y coronadacon las torresde su territorio-. Un

pocomásabajoaparecenlas figurasdeLonginos-consulanza-y Stephaton-con

la esponja-y en los extremosla alusióna la Resurreccióndelos muertosquese

prestana salir de sussarcófagos.

En la zonainferiorunavenerabley majestuosamatronaentronizada,que

ostentaensusmanosun estandartey unabola delmundopersonificaa la ciudad

de Roma. A sus lados las personificacionesdel Mar y la Tierra. El mar es,

nuevamente,un ancianobarbadoque,en estaocasiónsostieneun remoy cabalga

sobreunferozmonstruodelasprofundidades,iconografíaqueseríamuyhabitual
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durantela EdadMedia, cuyospatronesprocedendel arteclásico,aunqueen la

Antiguedad la cabalgadurapreferentedel dios del mar fueran los caballos

marinoso los delfines(11).La tierra esunamujeracompañadapor dosniños,la

serpientey un cuernodela abundanciarepletodevegetales.Estatriadainferior,

cuya inconografíarecreamosmodelosclásicos,dirige su miraday atenciónal

eventoacaecidoarriba,recordandoal espectador-al cristiano-,que tambiénese

debesersu puntodemira.

Asimismo, un significativo ejemplaren la linea que estudiamoses el

llamadoManuscritodeVerdún(lám. 11,111,4),obrarealizadaa fines del siglo IX

o principiosdel X enla escueladeMetz,propiedaddel MuseoVictoria y Alberto

de Londres.La Crucifixión procedentede la CatedraldeVerdúnestárealizada,

como susafines, en marfil, pero presentacabujones,hoy vacíos,que antaño

estuvieronocupadospor pedreríaincrustada.Desdeel puntodevista estilístico,

sepuedeapreciarcómo todavíaesmuy patentela tradicióncarolingiadel siglo

IX, en anatomías,sentidonarrativo,etc., si bien las formasse han endurecido

notablemente,acusandounamayorgeometrizaciónyun tratamientodel volúmen

no tan naturalista.

Unacenefadeacantossirveparaenmarcarel panelcentral,subdivididoen

dosregistros;de éstos,el superiory principal,encierrala Crucifixión deCristo,

mientrasque enla parteinferior se hansituadolas personificacionesdel Mar y

la Tierra. Cristo crucificado, en estadode dormición y con anatomíabastante

estudiada,ocupael eje central-reforzadopor lossímbolossolaresenla partealta

y por un monstruoserpentiformequeemergede la tierra, a suspies-.A ambos

ladosde El, sesitúan,con ponderadasimetría,las restantesfigurasquellenanel

espacio: María y San Juan en los extremos, y entre ellos y Jesús, las

personificacionesdela Iglesia-querecogeenun cáliz la sangredela herida-y de

la Sinagoga-en este caso efigiada con la misma iconografía que la Iglesia

triunfante.
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Másabajoaparecen,unavezmás,Longinosy Stephatonconsusatributos

pertinentesy, a los ladosde éstos,la representaciónde los sepulcrosde cuyo

inferior seapresurana salir algunasfiguras. El reducidoregistro inferior está

ocupadopor dos preciosaspersonificacionesde origenmitológico, el Mar y la

Tierra, que estánen la actitud habitual de contemplarla escenade la zona

superior.

El mar es un anciano de larguisimasguedejashúmedasy rostro de

característicoperfil, semejanteal de Cristo. Su torso estábruscamentegirado

como consecuenciade la posición de su cabeza, y sus brazos resultan

inverosímilesen su forzadatorsión;con uno de ellos sostieneun remoen alto,

mientrasque el otro descansasobresu cabalgadura.Galopasobreun robusto

monstruomarino, un auténticoRetosde la Antiguedad,provistodel rostrode

cocodrilo o lobo, orejas de cánido,grandesaletasescamosasy un fantástico

cuerpoque seenroscaen su parte traserapara remataren una llamativa cola

tripartita. Su aspectoes impresionante,y aún máslo seríacuandoestuviesen

ocupadospor piedrassemipreciosaslos huecosorificios que presentahoy. No

cabeduda de que seríael mar, sobre tan hermosamontura, la figura mejor

cuidadadel conjunto.

Formandoparejacon el mar,-aunquealgo mermadasu importanciacon

respectoaéste-apareceunafigura demujerqueencarnaa la Tierra.Los atributos

quela identificansonla serpientequeseenroscaensu brazoderechoy la pareja

de infantes y el ramillete vegetal del izquierdo. La Crucifixión que orna la

cubiertadel manuscritodeVerdúnfuecopiadadeforma exactaen otracubierta

eburneaquese conserva,asimismo,en el MuseoVictoria y Alberto de Londres

(12), obra pertenecienteal mismo taller eborariode Metz en la que figuras,

atributosy composiciónsedisponende la mismamaneraqueen sumodelo.

Junto a estasobrasmaestrassalidasde los talleresde Metz es preciso

señalarla existenciade otra escuelaeboraria,de granproducción,centradaen
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torno a la regiónllamadaLotaringia(Lorena),en la quese repitenlos temasy

símbolos ya frecuentesen Metz. Un nutrido número de representaciones,

estilisticamentemenoscuidadas,subrayala importanciadedichotaller.Entresus

obrassehallanvariasCrucifixionesde fines del siglo IX, divididasen registros,

en las que la personificacióndel mar y la tierra ocupanel margeninferior del

conjunto,y otrasfigurasy símbolosya tratadosen lascrucifixionesdelgrupode

Metz, vuelvena hacersu aparición(13).

Enrelaciónconestecentroartístico,y muyinteresantedesdenuestropunto

devista esunapequeñacubiertade libro, realizadaen el siglo X y ubicadaen el

KaiserFriedrick Museumde Berlin (f.II,III,1). La sencillacrucifixión quela orna

carecede las escenassecundariasqueanimabanlas máscomplicadasde estas

composiciones.Cristo en la Cruz estárodeadoúnicamentedeMaría y SanJuan.

En la partealta, los medallonescon los bustosquepersonificana los símbolos

solares,y enla zonainferior, a ambosladosdela serpientequeseenroscabajo

la Cruz,laspersonificacionesdela tierray el mar.Muy significativoes,a primera

vista,el hechode quesu ubicaciónseala opuestaa la habitual(mar en el lado

izquierdoy tierraenel derecho).Estaspersonificacionessontambiénmássimples

de lo queseha podidocomprobarhastaestepunto:la tierra unamujersentada

quesostieneen su manoel cuernorelativo a la abundancia;y el mar, también

sentado,un ancianobarbadoque ostentaun tridente -atributo frecuentede

Posidónenel ArteAntiguo,y excepcionalenlos siglossiguientes-,y unapequeña

ánforadela quevierteel agua.Sobresussieneslucegruesaspinzasdecrustáceo.

Para finalizar con el tema de la Crucifixión en las cubiertasde libros,

citemosla correspondientea un Evangeliariode finesdel sigloIX 6 principiosdel

X, conservadoenDresde(KonigeOffenteBibliothek), interesantepor la temática-

y la iconografía-y por tratarsedeunaobrade probableprocedenciasajona(14).

En ella aparecendos temasprincipales:la Ascensiónde Cristo a los cielos -

encerradoen unamandorlay rodeadopor los evangelistasconsussímbolos-en

la parte superior,y la Crucifixión en la partebaja, rodeadapor dos escenas

325



W Isabel RodríguezLópez

complementarias(15). En dichaCrucifixión vemosla manodeDios Padreentre

losángeles,a Cristoen el eje central,y los medallonesdelsol y la lunaa los lados

de la Cruz. Longinosy Stephatonaparecencon susatributos,rodeadospor las

dolorosasfigurasdeMaría y SanJuan.Bajo la cruz unaserpientese enroscaen

el travesañode la misma, para continuar, sinuosa, hasta la mano de la

personificaciónde la tierra, que asimismo,sostieneun cuernode abundancia.

Juntoa ella, el mar, con un pezy un cántaroen susmanos.Todo trabajadode

unaformamuyruday esquemática,sin apenasestudionaturalistay unaacusada

falta de entidadrealenel volumen (f.II,III,2).

Haciael año1000 fue realizadatal vez enMetz o Lieja, una tapade libro

demarfil queseconocecomola “Crucifixión deAldabero” (MuseoMunicipal de

Metz) (lám. 11,111,5). El conjunto es una clara derivación de las cubiertas

carolingias,si bienhayenél algunosdetallesiconográficosnovedosos.Rodeados

por una orla decorativa vegetal, los personajesque forman el conjunto se

disponenenvarios registrosa ambosladosdel eje centralmarcadopor la Cruz

de Cristo y prolongadopor una columna sobre cuyo entablamentose ha

representadoel pecadooriginal y queapoyaenun plinto conel retratodebusto

de Aldabero. Dos ángelesagachadospara recoger el alma de Cristo y los

medallonesdel sol y la luna ocupanla zona superior.A los lados de Cristo

aparecenSanJuany Maríay, entreellos,otravezmás, las imágenesdela Iglesia

que recogeen un cáliz la sangremanantede la heridadeJesucristoy la de la

Sinagogaque se marcha rápidamente(16). Longinos y Stephatonocupanun

registro situadomás abajo,zona que compartencon las arquitecturasde los

sarcófagosde los quesalenlos difuntosresucitados.Por debajo,en el siguiente

registro,estánlos cuatroevangelistas,tratadosdeformamuypeculiarconcuerpo

humanoy cabezacorrespondientea su símbolodel tetramorfos.

El mary la tierraocupan,comoeshabitual,la zonainferior sobrela quese

asientatodolo demás.Ambasfiguraselevansu cabezaparamirar a lo alto;están

realizadascon un estilo que podríamoscalificar de sumario,poco elaboradoy
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hastaesquemático.El maresunancianobarbadoquesostieneun remoy cabalga

sobreun granmonstruomarinoprovistodeorejasdelobo, aletasy cola formada

porun dobleserpentónde rematetriple. Juntoa la cola serpentiformedel ketos

y, casi confundiéndosecon ella, podemosadvertir la presenciade otro de los

atributosiconográficosfrecuentesdel Océano,el Cántaro,sobreel cualel anciano

del marapoyasubrazoderecho.La tierra, queal igual queel marpresentauna

anatomíamuy poco estudiada,se reclina sobreunasrocas,y su brazoderecho

estárodeadoporunaserpiente.Juntoa ella,y sostenidosenun hatillo queporta

en sumano,estándosfiguritas de niños,alusivas,sin dudaa la fecundidad.

El pilar del eje central estáadornadode una forma muy rica. Sobresu

capitelcorintio,un pequeñoentablamentoevocala escenadel pecadooriginal en

la queseven las figurasde los primeroshombresbajo el árboldel Paraíso:Eva

cogiendola manzana,y Adán,pensativo,con la cabezaapoyadaen la mano.En

el plinto dedichopilar dentroun marcoconla inscripciónALDABERO. CRVCIS.

XPI. SERVUS, (Aldabero, siervo de la Cruz de Cristo), un pequeñopero

cuidadosamentetrabajadobusto,un retratodel donantede la obra, Aldabero.

(17).

Para cerrar con brochede oro estasecuenciaa travésde las cubiertas

marfileñasconel temadela Crucifixión, detengámonosenla célebre“Crucifixión

de Tongress”,(lám. 11,111,6), una de las piezasmaestrasdel Tesorode Nuestra

Señorade Tongress.La obrase realizó en Lieja entrelos años972 y 1008, en

relaciónconel obispoNotgerdedichaciudad.Todoesfinuray delicadezaeneste

precisorelieveen marfil, cuyasfigurasprincipales(Cristo,SanJuan,La Virgen,

la Iglesiay la Sinagoga),estánrealizadascon un asombrosovirtuosismotécnico

y un canondeproporcionesesbelto,quedotaal conjuntodesumaeleganciay no

menosespiritualidad.En los cuadrantessuperiores,originadospor la cruz, dos

ángelesse disponena coronara Cristo y, en los extremospuedenverse los

medallonescon las alegoríasdel sol y la luna. Bajo la cruz, los difuntos se

apresurana salir desusmoradasdeultratumbay, flanqueandoestaapocalíptica
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visión, aparecenlas personificacionesde la tierra -ahorasituadaa la izquierda-

y el mar-a la derecha-.

La tierra es una mujer de anatomíaestilizadaqueya no respondea los

parámetrosy cánonesde bellezadel arteantiguo,sino típicamentemedieval;

sostieneen una mano un árbol -que ha sustituido al antiguo cuerno de la

abundancialleno deplantas-,mientrasunaserpienteseenroscaensubrazo.Sólo

sonvisiblesel dorsoy la cabezade la personificacióndel Océanoqueha perdido

su monstruosacabalgaduray aparece,sencillamentesentado,sobre el agua,

sosteniendodosgrandespecesen las manos.Sucabezaesquizáel únicodetalle

del cuadro en el que aún se puedenvislumbrar los modelos clásicos: está

coronadapor unas pinzas de cangrejo, convertidas,ya definitivamente,en

prótomosde serpiente.Un pequeñocántaro,a su lado, deja salir, ondeante,el

caudaldel Océano.

Comosehapodidovislumbrarenlíneasprecedentes,las personificaciones

del Océanoy de la Tierra fueroncomparsahabitualen muchasrepresentaciones

de la Crucifixión; aunqueno de forma tan reiterada,dichaspersonificaciones

aparecían,enotrasocasiones,insertadasendiversostemas.Ejemploilustrativode

ello es el “Evangelium Longum” (lám. 11,111,7), trabajo realizado muy

probablementehaciael año900 en el ScriptoriumdelMonasteriodeSaintGallen

(Suiza),porun monjellamadoTuotio. Las cubiertasdeesteevangeliario,al que

serefiereEkkehardoensu “CasusSanctiGalli”, muestran,enun lado la talla de

Cristoenmajestad,y enel otro, la Asuncióndela Virgen.Talesescenasaparecen

juntoa laboresvegetales,y encuadradasporsuntuososmarcosdeorfebreríacon

incrustaciónde piedraspreciosas.

El estilodeejecucióndifiereconsiderablementedel de otrostalleres,tanto

enel trabajodelos carnososmotivosvegetalescomoenel firme modeladodelas

figuras-envueltoenunacomplejaordenacióndemenudosplieguesparalelosque

acentúansuvolúmen-,e inclusoen el acusadosentidodel movimiento.La tapa
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de encuadernaciónpresenta,entredospanelesde acantos,a Cristo en Majestad

acompañadopor los evangelistas(consusrespectivossímbolos),una parejade

querubines,y las alegoríasdel sol, la luna, el mar y la tierra. Estascuatro

personificaciones completan una apretada composición, y aparecen,

simbólicamentecomodispensadoresde la abundanciay la vida, esdecir,de los

donesdeCristo. El solesun hombrecoronadoconrayosqueportaunaantorcha,

y la luna aparecebajoel aspectodeunamujercoronadaconcuernos(el creciente

lunar) quelleva, asimismo,unalámpara.

Mar y Tierra,reclinadosa la manerahabitualen el extremoinferior de la

composición,son dos elegantesfiguras afrontadasprovistasde sus atributos

iconográficosdistintivos.El martieneenestaocasiónel atributoquele caracteriza

comoOcéanoo río envolventedel Universo,unapequeñaánforavolcadade la

quemanaun escasocaudalde agua,enla queemergeel prótomodel monstruo

marinopor excelencia,el ketos,sobreel queesteOcéanopersonificadocabalga

y serecuesta.Estetratamientoiconográficoesoriginaly sugerente;sulecturanos

hacepensaren el mar-el Océano-comoun monstruodevorador,un elemento

pobladopor horriblespeligroscon los que el hombretienequeenfrentarse.

Se mezclaaquí la tradicionaliconografíade los ríos -ancianosrecostados

con uncántarovertiendoagua-,conla habitualdel mundocarolingio-el Océano

montando sobre el ketos-, por lo que esta personificación resulta

extraordinariamenteinteresante, tradicional y novedosaa un tiempo. La

inscripciónqueacompañaal relieverezaasí: “HIC RESIDENTXPC VIRTV TVM

STEMMATE SEPTUS”(18).

En otrasocasiones,análogaspersonificacionesdel mary la tierra ocupan

el margeninferiordecubiertasdelibro quepresentanotrasescenas,comosucede

enel casodeunaobrapertenecientea unacolecciónprivadadeMunich demitad

del siglo XI, procedentedela regiónrenana,en la cual sendaspersonificaciones

presenciany completanla escenade la Ascensiónde Cristo a los cielos (19).
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El “EvangeliariodeNoailles” (París,BibliotecaNacional,Cod.lat. 323)(lám.

11,111,8),constituyeunavarianteiconográficade notableinterésparael presente

trabajoporqueensueburneacubierta,bajounCristoentronizadoentreSanPedro

y San Pablo (‘TRADITIO LEGIS”), apareceuna personificacióndel mar en

solitario, que no forma parejacon la personificaciónde la tierra, iconografía

ciertamenteoriginal enestetipo de obras.El manuscritoy su tapacorresponden

a la segundamitaddel siglo IX y proceden,segúnlas opiniones,biendela Corte

de Carlosel Calvo,bien de territorio anglosajón(20).

Una sencilla moldura decorativa geometrizanteemnarcael rectángulo

dondevemosa Cristo entronizadoque se disponea entregarlas llaves de la

Iglesia a San Pedroy las Escriturasa SanPablo. Ambos apóstolesdispuestos

respectivamenteen la zonainferior, hacenla intenciónde alzarsepara recoger,

conun pañoen susmanos,tansagradosdones.Completandola escena,en la

zona superior, hay dos ángelesque sostienenla mandorlamística,y cuyos

prototipos formales debemosrastrearlosen el repertorio formal del mundo

antiguo(21).

Finalmente,siguiendoel eje centro-verticalseñaladoporCristo,debajode

él, apareceunapersonificaciónmasculinadel mar,o mejor,del elementohúmedo.

Su iconografíaestátomadade patronesantiguos,perola reinterpretacióndelos

atributosiconográficosqueostentaresultaoriginal con respectodesusmodelos:

es un ancianode forzadaposición(cruza las piernasmientrasgira el torso, la

cabezay un brazo)quecontemplala escenaacaecidaen las alturas. Todavíase

puedevislumbrarcuálesfueronsusprototiposanatómicos,queaparecenaquí,sin

embargo,muy geometrizados.Su cabezaestátocadacon un caparazóndebuey

de mar.

Como claros atributosde identificación, esteOcéanopersonificadoa la

modacarolingia,ostentaun remo,sujetopor la presióndel brazo,y aferraun pez

en sumanoizquierda. A su rígido brazoderechose ha enroscadounasinuosa
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sierpemarinadeelegantecabezay rematedecola triple. La manodiestradeeste

venerableancianomarinoha sufridounafantásticametamorfosis,y ha quedado

convertidaen una pinza de crustáceoquevuelca un pequeñocántarodel que

manael aguadel Océano.La presenciadel Mar enestaescenadebeinterpretarse,

enprimer lugar,comoun motivo tomadoderepertoriosantiguos,reinterpretado

segúnlas directricesartísticasde la décimacenturia. Sin embargo,la imagen

mítica del paganismo,situadabajoel OmnipotenteDios del cristianismo,es una

clara muestrade que la Institución de la Iglesia cristiana,simbolizadaen la

entregade las llaves y las SagradasEscrituras(“TRADITIO LEGIS”), acabó

subyugandoa lasdivinidadespaganas,cuyorecuerdoaúnno habíadesaparecido.

Asimismo, el mares, sencillamente,un elementocosmogónico,situadobajo el

cielo (Cristo), querodeala Tierra (Apóstoles).

Otro temaquefuetratadocon cierta frecuenciaparadecorarenrelievelas

cubiertasde libros fue el Bautismo de Cristo en el que tiene cabida la

personificacióndelríoJordán,a la maneraclásica.Algunasvecesla escenaocupa

toda la cubiertaeburnea,mientrasque en otras ocasionesson varias escenas,

tratadascomo auténticasminiaturas,las que se sumanpara cubrir toda la

superficiedelas encuadernaciones.

Una cubiertade libro pertenecientea la colecciónMayer van denBergh

(Antwerpen,Bélgica),del siglo IX (22) (f.II,III,3), presentaal río Jordánsentado,

a la derechade Cristo,vertiendoel aguadesuvolcadocántarocon unamanoy

bendiciendoal Señorconla otra. La escenasecompletaconla presenciaobligada

de SanJuanBautistay la Palomadel Espíritu Santo,figurasa las quehay que

añadirtresángelesy la manode Dios Padre. El conjunto seenmarcamediante

pilastrasclásicasquesoportanun dinteldeovassobreel quecabalgaun arcode

mediopuntocon decoraciónrelivadaen el tímpanoy en las enjutas.

Asimismo, en el Bautismode unacubiertade fines del siglo IX (Munich,

Staatsbibliothek,Clin. 10077)(23),el río Jordánestápersonificadode forma muy
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similara la anterior,sentado,haciendobrotarel aguacon el cántaroquesostiene

enunamanoy bendiciendoa Cristoconla otra. La escenadel Bautismoaparece

enmediodela “Degollaciónde los Inocentes”y las “BodasdeCanaán”(f.II,III,4.)

Ya delsiglo X esunacubiertaeburneadel grupo deAda (Manchester,Jonh

Rylands Library) en cuyo anversose contemplantres escenas: Anunciación,

Natividad y Bautismo. La figura del Jordán ha perdido su protagonismo:

aparecerecostadoensusaguas,portandoel cántaroenla mano,pero,su tamaño

esmenorqueel delos restantespersonajesy sulugarhabitual,al ladodeCristo,

ha sido ocupadopordosángelesqueesperanparasecaral Señor(f.II,III,5).

El BautismodeCristoquepresentala cubiertademarfil deunEvangeliario

conservadoenel SweitzerLandmuseumde Zurich (24) ofreceunacomposición

totalmentesimétrica,y una iconografíade excepción(f.II,III,6). La mano del

Padre,la Palomadel Espíritu y la figura de Cristoconstituyenel eje desimetría

a cuyosladossedisponen,respectivamente,SanJuany un ángelen la partealta,

y las personificacionesde la Tierra y el Jordánen el extremoinferior. Estasdos

figurasestánpróximasa aquellasqueocupabanla zonainferior enCrucifixiones

y otraescenasya estudiadas(25). La iconografíadel Jordánespues,análogaa

la que teníael mar, si bien el único atributoqueostentaes el cántarodel que

surgesu caudal.

Todavíaen el siglo XII restanalgunosejemplosaisladosquedemuestran

cómola iconografíaantiguadelJordánmantuvosu vigenciaenel arteoccidental

a lo largo de todoel Medioevo. Así, porejemplo,una tapadelibro procedente

deTrier(Bélgica,realizadaenel siglo XII y actualmenteconservadaenla Catedral

de dicha localidad,presentaal río doblementepersonificado,a ambosextremos

dela composición,quevierteel caudaldesendasánforas(26); la duplicacióndel

personajeobedeceposiblementea la rigurosasimetríarománica.
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3. Iluminaciónde códicescarolingiosy otonianos

.

Prosiguiendoahoranuestrorecorridoa travésde los libros carolingiosy

otonianos,abramossustapasy pasemosa examinarlas pinturasqueilustransu

interior.Tambiénenestasminiaturasencontramoshuellasdela iconografíadelas

divinidadesdel mar: la personificaciónmasculinadel mismo,que forma pareja

con la personificaciónde la tierra, o el genio del río Jordánque presencialas

escenasdel Bautismode Cristo.

La primeraobraquellama nuestraatenciónesuna páginaminiada conla

Adoración del Cordero,pertenecienteal “Codex Aureo de San Emeranode

Ratisbona”, realizado hacia el año 870 en la Escuela de Carlos el Calvo,

probablementeen 5. Denis. Conservadaen la BayerischeStaatsBibliotheke de

Munich, la escenamuestrala AdoracióndelCorderosegúnla visión apocalíptica.

El “CodexAureus”fue escritoparaCarlosel Calvopor los hermanosBeringary

Linthard en el 870, perodebesu nombrea que en el año 893 fue donadoa la

Abadía de San Emeranode Ratisbona,por el emperadorArnulfo (27). El

manuscritocontienelos cuatroevangeliosconsusprólogosy prefacios,asícomo

tres poemasdedicatoriosal final, la fecha y los nombresde los escribas.Al

principio, se encuentranlas tres miniaturasmás importantesdel conjunto:El

trono de Carlosel Calvo,la Adoracióndel Corderoy el Cristo enMajestad.En

opinión de Beckwith (28) el Códice Aureo de 5. Emeranodebió haber sido

proyectado(ideado,pensado)por Carlos el Calvo, para evocarlas glorias de

Constantinoy Teodosio,y para rivalizar con las riquezasde los bizantinos.

La miniatura de la Adoración del Corderosedesarrollaen una órbita

celeste, situada por encima del Mar y la Tierra, representadospor

personificacionesinspiradasen modelos antiguos,y enfatizandosu sentido

cósmico. El mar (lám. 11,111,9) es un personajemasculino de larguisimos y

enroscadoscabellosnegrosy rostro expresivo,que aparecesentadosobrelas

azulesondas;tieneel torsodescubiertoy estáataviadoconun mantodoradode
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movidospañosquecubresuspiernas.Sostieneun remo en sumanoderecha,y

en la izquierdaun cántaro del quebrota el agua.Desdesu cuello y traspasando

su oído diestrosurgeun extrañoapéndicedifícil de identificar, pero,sin duda,

unareinterpretacióndealgúnatributoiconográfico,tal vez las alasdel Hermes-

Mercurio clásico.

La Tierra es una mujerquese asientasobregrandespiedras;su desnudo

torsopresentagrandesy caídossenos,símbolodela maternidad,y sostienesobre

sí dos cuernosde la abundanciarepletosde dones.En el interior de la órbita

celeste,los 24 ancianos,sehanlevantadodesustronosconvigorosomovimiento

paraofrecersuscoronasal cordero,situadodentrodeun medallónformadopor

esferasmulticolores,en un intensocielo estrelladoy animadoporel Arco Iris.

Otro valioso ejemplar en la línea iconográfica que estudiamoses el

“Sacramentariode Metz” (29), pergaminode la Escuelade Carlos el Calvo,

ejecutadohacia el 870 aproximadamente,y conservadoen la actualidaden la

BibliotecaNacionalde París(Ms. lat. 1141). El folio 6r. del citadomanuscrito -

compuestopor 10 folios- muestrauna ya clásica composicióncarolingiaque

representaa Cristo en Majestad con serafines en la zona superior y

personificacionesde Oceanusy Terraen la inferior.

Muy similar a la anterior,señalemosotraminiaturadel Siglo IX guardada

asimismoen la Biblioteca Nacionalde París(Cod. lat. 1141), en la queCristo,

dentro de una mandorla,está acompañadopor una parejade serafinesque

ocupanlos ángulossuperioresde la composición,y por las personificacionesde

Océanoy Terra,dispuestassobrelos ángulosinferioresdel cuadro(lám. II, 111,10).

El Océanode esteCódice es un personajede expresivogesto,similar al que

apareceilustradoel CódiceAureode5. Emerano.Susatributosson:un pezy un

cántaro,asidos con sus manos. Se reclina sobreun monstruomarino para

contemplar,enlo alto, la ImagendeCristo. La personificaciónde “Terra” quele
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sirve de pareja es una figura femeninaque se recina en el mundovegetal,

amamantandoa dos niños.

De la misma maneraque la tradición cultural y artística tuvo una

continuidad,desdeel mundocarolingioal de los otones,la secuenciaiconográfica

iniciadacon Carlomagnoy sussucesores,tuvo, también,su lógica consecución,

sin apenasvariantes,durantelos siglos décimo y undécimo,tal como se ha

podidoadvertiren las tapasdelos libros estudiadosy comosucede,asimismo,

enlas miniaturasde los códicesquea continuaciónsetratarán.Enellas,otravez

más,los seresdel mar, y en concretosu personificación,o el río Jordánefigiado

se retomande forma repetida.

La obramássignificativa de las encargadaspor el Abad Bernwardes el

Libro de los Evangelios,conservadoactualmenteen la Catedralde Hildesheim,

deprincipiosdel siglo XI, enel queel donantesehizo representardelantedeun

altar. El manuscritoestuvo originalmentededicadoa la Catedral,antesque

posteriormentesehiciesecon él un presentepara5. Miguel. Parece que las

fuentesquesirvieronde modelo fueronlas formasdel Libro de los Evangelios

carolingios de Praga.El caráctersimbólico y especulativoque es comúna las

miniaturas de los manuscritos del Abad Bernward encuentra aquí su

manifestaciónmásimpresionanteenla granminiaturaqueilustrael comienzodel

EvangeliosegúnSanJuan:“In Principio eratVerbum..” (folio 174) (lám.II,III,11).

En la partesuperior,la VisiónApocaliptica:Cristoentrelosarcángeles,el Cordero

y el Libro sobrelas rodillas;debajola Visión terrenal,personificadaporOceanus

y Terra.Entre los dos,el pesebrey el VerbohechoCarne(30).

Océanoesun personajedelargoscabellosy grisáceabarba,querecuestasu

esquemáticocuerposobreel lomo deun ketossumergidoen las aguas,del que

sólo emergela cabezaa la superficie.Con la manoderechasostieneun cántaro

quevierteal marsucontenido,bajoel cualaparecendospecesafrontados.Sobre

sucabeza,Océanoostentaun parde alas,atributopropio del Hermes-Mercurio
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dela mitologíaclásica,quehanvenidoa sustituir,sin duda,a causade un error

deinterpretacióniconográfica,a lashabitualespinzasdecrustáceoquele coronan,

si bien,comovimos enlos mosaicosromanosdelBajo Imperio,la oceánidaTetis,

solía llevar atributossemejantes.Otra particularidaddel personajees la túnica

que,desdesuhombrederechoy ocultapor la espalda,cubrelaspiernasconunos

plieguesquesemejanlas caracolasmarinas.

La figura de la Tierra, también algo extraña en cuantoa ejecucióny

atributos,cobijaensusenodospequeñasfiguritas femeninasy portaun emblema

vegetalen el queseenroscala serpienteque generalmenteforma partede su

comparsa.El decoradoornamentaldel manuscritoestáestrechamenteligadocon

el Arte de los primeros“Scriptoria” sajones,y especialmentecon el Códicede

Praga.

Algunosañosmastardeserealizó parala CatedraldeBamberg(Colonia)

un Evangeliarioconservadoactualmenteenla SttatsBibliothekdedichalocalidad

(ms. Bibí. 94). Entrelasminiaturasqueadornanel principio del Evangeliosegún

San Juan(folio 154 y0) (lám.II,III,12), en las cualessorprendela gran fuerza

inventivadel conjunto.Cristo,escoltadoporlos querubines,preside,bendiciendo,

unagrancomposición,sentadoen el tronoencimadel globo terrestre.El interior

de dicho globo terráqueoestádividido en dos mitadesen las que aparecenla

Adoraciónde los ángelesquesostienenel trono (partealta), y la Idolatría y la

Redención(partebaja),mientrasquelos márgenesexternosdelmismo-enforma

de cuartolunar-estánocupadospor las Alegoríasdel Sol, la Luna (partealta)y

el Mary la Tierra(partebaja),acompañadosdeinscripcionesconsusnombres-de

las queúnicamenterestanhoy las de la partebaja-.

La personificacióndel Mar esun hombrederostrobiencuidadoy angulosa

anatomía,desnudohastamásallá del ombligo. En su brazoderecholevantado

sostiene un pez de gran tamaño, mientras que su mano derecha se ha

metamorfoseadoen unacabezamonstruosa-tal vez de sierpemarina-de cuya
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boca mana el caudal que forma el Océano.Este caudal forma a su vez, la

quebradapiernadel dios del marcuyo extrañopie másbien pareceuna aleta

pisciforme.

La figura de Terra,de idéntica posturaa la del Mar, es, sin embargo,

bastantemás sencilladesdeel puntode vista iconográfico.Desnudoel torso,

muestragrandessenosbiendelineados,y conel brazolevantado-el izquierdopor

tratarsedeunafigura complementariadela del Mar- sostienea un infante. En la

partesuperiorfigurashumanas-masculinay femeninarespectivamente-sostienen

suscorrespondientesastros-sol y luna- conla mano,convirtiéndoseen alegoría

de los mismos.

a. El thíasosmarinoy las sirenas-pez

.

Quizá seael temade las sirenas,por su singularatractivo,el que haya

sugerido un mayor número de investigacionescientíficas y de narraciones

literarias,entrelos temasrelacionadosconel mar. Abordartematancomplejode

un modoglobales,por lo tanto,algo quedesbordael marcodela presenteTesis,

en la que sólo sepretendenanalizarsusvariantesiconográficasy simbólicas,y

siempreenrelacióncon el “thíasos”marino.

En la Antigúedadgrecorromana,sabidoes,quelassirenasserepresentaron,

generalmente,bajo la aparienciade mujeres-ave,símbolo de las sugestivasy

falacestentacionesqueacechabanal hombreen el mar; con susdulcescantos

atraíana los navegantesque pasabanpor los parajesque ellas habitaban. Los

barcos se acercabanentoncespeligrosamentea la costa rocosade la isla y

zozobraban;entonceslas sirenasdevorabana los imprudentes(31).

Sinembargo,la aparienciamásdifundidaenel Medievo,fuela dela sirena-

pez,deunao doscolas,comomásadelanteveremos.El origende esteprototipo
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formal hay quebuscarloen el Próximo OrienteMediterráneodonde,ya en el

primer milenio antesde nuestraera, hallamosseresdivinos que son mitad

humanos,mitad pisciformes(Oannés),como demuestraun RelieveAsirio del

PalaciodeKhorsabad(lám.II,III,13), fechableenel SigloVIII a.C., queseconserva

en la actualidaden el Museodel Louvre.

Desdeel Oriente, estos serespasaríanal repertorio ilustrativo de la

mitología clásica. Como vimos en la Primera Parte de este trabajo, muchas

criaturasasociadasal reinomítico del mar,adoptaronestaforma: Nereo,Tritón,

los Tritones...;sólo en ocasionesexcepcionalesveíamosaparecera las tritonisas,

y ya enla épocatardía,cuandosusentidoeraúnicamenteornamental.El mundo

clásicoforjó, además,un ser monstruoso,llamado Escila (32), emboscadoen el

EstrechodeMesina,cuyafisonomíasecaracterizabapor teneraspectofemenino

hastala cintura,dela quesalíanseisferocesperrosdedevoradorasfauces,y una

potentísimacola de pez.Escilaera,en definitiva, la horrible personificacióndel

granpeligro que acechabaa cuantosnavegantessurcabanaquellasaguas: un

tremendoremolinocapazde devorar,comolos fieroscaninosquesurgíandesu

cintura,a barcosy a hombres. Es muy posible que los diferenteselementos

constitutivosde la compleja iconografíade Escila,y, sobretodo, su condición

femenina,influyera en la evoluciónformal de las sirenas. Conocidosepisodios

de la Odiseafueron el de la victoria personalde Ulisesantela tentacionde las

sirenas,y frenteal ferozataquede Escila (33).

Porotro lado,autorescomoOdetteTouchefeu-Meyner(“De quanddatela

seréne-poisson”)(34) sostienenquela sirenafuerepresentadacomomujer-pezya

en el ámbitoromanodelos siglos11 y 1 a.C.,hechoque,aunquepareceprobable,

hay que considerarcomo excepcióndentro del panoramageneral del Arte

Antiguo. Dichaautorafechala aparicióndela mujer-aveenla primeramitaddel

siglo VIII a.C.,haciendoconstarqueesteprototipopervivióa lo largodela Edad

Media, aunque,poco a poco, tuvo que aprendera convivir con la sirena-pez,

citadapor primeravez en el tratado“De Monstris”, del siglo VI a. C.
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Sinembargo,esopiniónmayoritariaquela imagendesirenapisciformeno

se generalizóhastalos siglosXI y XII, lo quees inexactocomo bien demuestra

OdetteTouchefeu-Meynery hemospodidocomprobartodoscuantosnoshemos

adentradoenel tema.Los másdirectosantecedentesdelos prototiposrománicos

son las tritonisasdel thíasoshelenístico-romano,y las sirenas-pezde la época

carolingia,sinolvidaralgunoscuriososejemplarespresentesenámbitosculturales

tan distintoscomo el mundoirlandéso el copto.

OdetteToucheffeu-Meynerpresentadoselocuentespiezasarqueológicas

correspondientesa épocasmuyalejadasentresí (siglo II a.C. y s. II d.C.) y que,

sin embargo,se complementan,ya que en ambas,apareceun mismo tema

decorativo: el famosopasajedel CantoXII de la Odiseaen el que se narrala

seduccióndeUlisespor la hijasdeAqueloo,representadascomomujeresdotadas

de cola de animalmarino, emergiendodeentrelas olas.Una de estaspiezases

unalámpararomana,actualmentee el museodeCanterbury,fechableen el siglo

II d.C. (láms.11,111,14y II, III, 15). Ejemplardeautenticidaddiscutida,aúncuando

suestampillaCIVN BIT estárecogidaen el C.I.L. (35), seha visto revalorizada

por el testimonio ilustrativo de la segundapieza citada: un cuencomegárico,

hallado en 1947, en las excavacionesdel Agora de Atenas (Atenas, Museo

ArqueológicoNacional),que ha sido fechadoentrelos años197 y 146 a.C. Lo

verdaderamentesorprendentedel casoesque,comoanunciabamos,el temaque

decorasusparedes,esel mismode la lámparadeCanterbury.

Atendiendoa estasingularcoincidencia,OdetteTouchefeu-Meynerviene

a demostrarque el tipo de la sirena-pez,muy cercanaiconográficamentea las

tritonisas,ya no tiene la menorrelación con la monstruosaEscila o la feroz

Caribdis(nuncarepresentadagráficamente).Enambosejemplareslasfigurasque

aparecenson,evidentemente,sirenas,ya queprotagonizanel conocidoepisodio

de la tentaciónde Ulises. Su presencia,ya a partir del siglo II a.C. parece

demostrarque desdeépocahelenística,los prototiposiconográficosde algunos

seresmarinoshabíansufridonotablescontaminacionesy variaciones.Siguiendo
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siempre el criterio de la citada autora,es muy posibleque el procesode la

evolución de las sirenashoméricas,fijas en las rocasy muy próximasen su

concepcióna lassirenasfunerarias(36),corrieraparaleloa la evoluciónque,por

transmisiónoral, sufrieronlos diferentesepisodiosdela Odisea(desdeel siglo VII

a.C). Así, poco a poco,las sirenasse despegaronde suspuestosfijos (islas o

rocas) para posarseen las olas, y se incorporaron,como serespisciformes,al

cortejodePosidón.

En el célebreStamnosdeVulci (Londres,British Museum)(lám. 11,111,16),

enel queserepresentala conocidaescenade Ulisesy lassirenas,vemosquedos

de éstasseyergueninmóvilessobrelas rocaspor entrelas cualespasala nave,

mientrasquela tercera,despechadapor el fracaso,searrojaal mar. Estepunto

esmuysignificativo, y, sin duda,dio origena la leyendaposteriorde la ciudad

dePartenope.Segúnla tradición,no fuesólo unasirenala quesearrojó al mar,

sino las tres. Sus tres cadáveresflotaron a la derivasobrelas olas; mástarde

fueronrecogidasy enterradasen distintospuntos.

En el Golfo deCumasfue enterradaPartenope,en memoriade la cual se

fundó la ciudad quellevó estemismonombre. Pero,además,con los años,la

leyendasecomplicómás: a CumashabíallegadoPartenope,no muerta,sinoviva

y a nado. Comorecuerdodeesteepisodio,enlasmonedasdela ciudadaparecía

una figura femenina sedente,como símbolo de la ciudad, y a suspies otro

personajefemenino,queseacercabaa la orilla a nado,mostrandoúnicamentesu

bustodesnudoentrelas olas. Todo hacesuponerque se tratabade una figura

semejantea la queapareceen las piezascitadas.

La metamorfosisqueseobró,tantoformal comosimbólicamente,fuelenta;

trasun breveabandonodurantela épocade las invasionesbárbaras,el temase

retomó,comotantosotros,en el marcoartístico merovingioy carolingio,donde

precisamentese fraguaronlos cambiosquedaríanfruto -ya maduro-en el siglo

XII. A lo largo de esta secularandadura,formas e ideas experimentaron
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transformacioneslógicasdetodopunto:si tomamoscomopuntodepartida,por

ejemplo, una sirena-avedel Dypilon de Atenas,realizadaen el período del

clasicismogriego,sólotenemosquealargarsu cola y enroscarla,paraconvertirla

enla sirenaquepodríamosllamarmujer-ave-pezdelSacramentodeGellone(37).

El pasosiguienteen estaevoluciónconviertea algunassirenasen seresqueson

un híbridodemujery pez,ideaqueprevaleceenla menteasociadaal términode

sirena;estafue la forma quetuvomásaceptaciónenla EdadMedia, alimentada

porun buennúmerode textosliterarios.

En el plano simbólico era, asimismo,fácil y lógica la asociaciónentre

tentaciones,encanto,peligrosy muerte,con el pecado;la Iglesiasacaríapartido

detalesideasparasusenseñanzasmoralizadorascomoseexpresaenla literatura

de la época:“Así, los sereshumanosignorantese incautosse venengañadospor las

hermosasvoces,cuandolos encantanlasfaltas de delicadeza,los rasgosde ostentación,o

los placeres, o cuandosevuelvenlicenciosos ... Pierdentodo su vigor mental,comosi

estuviesensumidosenun profundosueño,y, depronto,el ataquearrebatadordelenemigo

caesobreellos” (38).

Desdeel LIBER MONSTRORUM (5. VI) (39), obra de probableorigen

anglosajón,las fuentesliterariasmencionantanto a las sirenas-pezcomo a las

sirenas-ave.Estascriaturasllenas de encantofatal, asociadaspor la Iglesia al

pecadode la carne,apareceríanen gran númerode obrasde arte, de forma

sistemáticahastalos últimos díasde la Edad Media (40). Como ha señalado

JacquelineLeclercq (41), los estoicosencontraronen el tema un pretextopara

resaltarlas virtudes moralesde Ulises, y los Padresde la Iglesiaconvirtierona

las sirenasen el símbolo universalde las tentacionesterrestres,a las que el

cristianosedebíaresistir.La EdadMedia, y sobretodoel sigloXII, esel momento

en el queseprodujola definitiva mutación(tantoformal comosimbólica),y fue

la sirena-pezel modeloiconográficomásla utilizadodesdela ópticadela Iglesia;

no obstante,la sirena-pájarodel mundoclásicono cejó derepresentarsedurante

el Medioevo.
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La sirena fue, durante los períodos Prerrománico y Románico, un

componentemásdel cortejode lasdivinidadesmarinas.Su tardíaintegraciónal

conjuntono menoscabósuprotagonismo,sinoque,muy al contrario,pasóa ser

el personajequeadquiriómásrelevanciadentrodel mismo.Entre los siglosVIII

y X, una nutrida seriede miniaturas,a las que habríaque sumarterracotasy

frescosrepresentana las sirenasdecola pisciforme,ya desdeestemomentomás

numerosasque las sirenas-ave.Bizancio y el MediterráneoOriental siguieron

siendo fieles, a la tradición antigua de la sirena-avemencionadapor el

Physiologus:“Son unascriaturas mortíferasconstituidascomosereshumanosdesdela

cabezahasta el ombligo, mientras que su parte inferior, hasta los pies, es alada“,

ignorando,por lo general,a la sirena-pez.Porel contrario,la sirena-pez,salea la

luz con frecuencia,enel Imperio Carolingio,especialmenteen la decoraciónde

manuscritos. Incluso “una sirena-pez ilustra el capítulo de las sirenasdel

Physiologusdela másclásicaescueladeReims,enflagrantecontradicciónconel

texto”. (42). Y como igualmente,ha señaladoMay Vierllard- Troiekouroff, la

sirena-pezilustra el capítulo correspondientea la Serra en el Physiogusde

Bruselas(f.II,III,7). Enopinióndela citadaautora,estassirenas-pezconservanel

carácterdedivinidadesde las aguas,y suelenapareceracompanadaspor peces

y por otrosseressacadosde la mitología marina.

El “Sacramentariode Gellone” (París,BN. lat. 12048) fue realizadoen la

diócesisdeMeaux(IglesiadeSantaCruz)en los añosfinalesdel siglo VIII (790-

795) y debe,por tantoconsiderarsecomouna de las primerasobrascarolingias

si bienfuertementeinfluida por los “Scriptoria” insulares(lám. 11,111,17).La obra

comienzaconunapáginaen la queaparecerepresentada,juntoa inicialesy letras

ornadas,la Virgen María, dotadade un curiosoaspectoorientalpor su tocado

puntiagudo,que sostieneun incensarioen su manoderechay una cruz en la

izquierda.Como ha sugeridoMay Vieillard- Troiekouroff (43), podríaestaren

actituddeexorcisara unano menoscuriosafigurita: unasirenadelargoscabellos

quetratadeacercarsea la Virgen,y aproximarseasíal pezqueformala curvade

la letra ID (DN¶), y quele sirve de fiel acompañanteacuático(44).
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Comoseha señaladoenlíneasprecedentes,estasirenadel folio 1 versodel

pergaminode Meaux es muy interesantedesdeel punto de vista iconográfico

porqueen su forma se aúnaun cuerposemejanteal de un aveacuática,con la

cola pisciformeenroscaday provistade aletas.

Asimismoen el folio 51 y2 del mismomanuscrito,al principio del prefacio

del JuevesSanto,la y y la D de “Verum Dignum” del inicio, estánconstituidas

por una sirena-pezencantadora,que pudieraser alusión a los crímenesdel

mundoborradosporel SantoCrismay el Diluvio (f. 11,111,8) (45). La figura

presentalargosy sinuososcabellosy unacola escamosaqueforma un nudo.Un

pequeñopez pasaa travésdel serpentónde la cola reemplazandoel guión de

abreviación.

El “SalteriodeSaintRiquier”, tambiénllamadodeCarlomagno(París,BN.

lat. 13159)(f. 11,111,9)esobrarealizadaconanterioridadal año800 (46). En el folio

13 y2, una sirena con las ondulacionesde su cola constituyela D inicial y

simbolizala “Mundi depravatiopessima”(la peordepravacióndel mundo),título

del SalmoXIII, cuyo contenidoseavieneperfectamenteconlos cantospeligrosos

de las sirenas.Esta atractivailustracióndel Salteriode Saint Riquier esuna no

menosinteresantemuestraiconográfica:sostienecon sus manosalzadasdos

mechonesde su rubio cabello,mientrassu largacola,plagadadeornamentosde

origen insular, se divide finalmente en dos escamosascolas de delfín que

discurrenparalelas.Dadostalesatributossepuedeconsideraresteejemplarcomo

el inmediatoantecedentede la sirena-pezde doblecola quesostienesuscabellos

con las manos, la más típica representaciónde las sirenasde los tiempos

románicos(47), si bien la distanciaformal existentees enorme.

Otra elocuentemanifestaciónpictórica sobrepergaminoes el “Salterio

Sttutgart” (SttutgartBibliothek), realizadoposiblementeen Saint-Germain-des-

Prés,hacia el 830 (48). En estaobra se puedencontemplarvarias escenasde
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barcos(lám. 11,111,18)y detemáticamitológicamarina,enlas quelos abundantes

recuerdosde la iconografíaclásicase aúnancon no pocashuellasdel mundo

bárbaro.El folio 79 v~ muestraa Jonásarrojadoa la ballena(lám. 11,111,19)para

ilustrar el Salmon2 68:
“Sdlvame¡Oh Dios!

porquelas aguashan entrado
hastael alma

Húndomeen profundocieno
dondeno puedohacerpie

mesumerjoenaguasprofundas
y mearrastra la corriente”

Jonásesarrojadodesdeun barcoocupadopor tres pasajeros,a un

gran“Ketos” del abismoquerecibeel desnudocuerpoentresusfauces.El cuerpo

del monstruomarinoseenroscadosveces,deforma similara la delos sarcófagos

y pinturas paleocristianas,para rematar en una cola tripartita repleta de

ramificaciones.El artistano ha olvidadoseñalarlas aletasqueseadhierena su

serpentiformeanatomía,así como las garras delanteras,dotadasde unas

terrorificaspezuñas.Lacabezadel cetáceosiguelos modelosiconográficosfijados

desdehacíasiglos. Junto a la barca,una figura femeninade negroscabellos

emergedelas profundidadesy hacesonarun “aulós”. Puededenominarsesirena,

o tal veztritonisaporel instrumentoquesopla;encualquiercaso, setratadeuna

divinidadsecundariadel cortejoposeidónicoquedenotael conocimientode las

fábulasantiguas,asícomodesusrepresentacionesartísticas.Enestecontextodel

Salmo68, su presenciase debede interpretarcomotestimoniode queel mary

sus habitantes-los seresde la mitología clásica- van a presenciarun acto

sobrenatural.El folio 117 v~ del mismosalterio (f. 11,111,10)ilustra las alabanzas

del Señorde todoslos Diosesexpresasen el Salmonúmero94:

“Porque Dios esgrandees Yave,
Reysobretodos los Dioses,

que tieneen susmanoslas profundidadesde la tierra
y suyasson también las cumbresde los montes.

Suyoes el mar, puesEl lo hizo;
suyala tierra, formadapor susmanos
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En dichaminiaturaapareceel salmistay los fielesdandograciasa Dios en

mediodelas montañas,donderesplandececonsusrayosunapersonificacióndel

sol. A la derecha,unapersonificaciónde la tierra madre.Esta es una figura de

pecho desnudoy largos cabellosque sostieneen su mano un cuerno de la

abundancia;a la izquierdaunasirenacon ondeantecola de pezy variasaletas,

el pechoigualmentedesnudo,los cabellossueltosy tocadacon un curiosogorro

frigio simboliza el mar. La sirena, recostadasobre las ondas marinas,está

acompañadaporcinco pecesy unalangosta,y hacesonarun cuernocomoenla

escenaprecedente,tal vez en estaocasiónpara rendir gloria a Dios.

Finalmente,para ilustrar los versículos23-30 del Salmo 106 el mismo

salterioha vueltoa servirsede figurasde la antiguamitología clásica:

Los que surcanel mar en las naves
para hacersu negocioen la inmensidadde las aguas,

tambiénestosvieron las obrasde Yavé
y susmaravillasen el pielago.

El mandósurgir un vientohuracanado
y levantólas olas.

Subíanhasta los cielosy bajabanhastalos abismos.
El almadeellossederretía por el mal.

Rodabany vacilabancomoebrios,
y toda su pericia sedesvanecía

y clamarona Yavéen su angustia,
y los libró de susapreturas.
Tomóel huracánen Céfiro,

y las olassecalmaron.
Alegráronse,porquesehabíanencalmado,

y los gulóal deseadopuerto”.

La escena,pintadaen el folio 124 y2 del manuscrito(f. 11,111,11) muestraun

cielo tormentosoy unasaguasmuy agitadaspor el viento. Enun barcodevela

cuyaproaesunacabezademonstruomarinoaparecen3 personajesacompañados

por Cristo -identificado por el nimbo de su cabeza-que calma la tempestad

dirigiendo su bendición a las aguas.En el tumultuososoleaje nadanvarios
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monstruosmarinosy unasirena-pez,tocadacongorro frigio, quehacesonarsu

caracola,muy semejantea la queilustra el folio 117 y2.

El “Physiologus de Berna” (Berna, lat. 318), uno de los más bellos

manuscritospintadosdela Es¿ueladeReims,fue realizadoen el segundotercio

del siglo IX (49). La obra se inspira en modelosantiguos,como el Salterio de

Utrechto el manuscritoAstronómicodeLeyde,y esel másantiguoPhysiologo

ilustradoquenosha llegadohastala fecha.Enel folio 13 y2, y encontraposición

al texto en el quesedescribeuna sirena-pájaro,apareceuna graciosasirena-pez

con cola de delfín, afrontadacon un centaruro(50); ambasfiguras parecen

conversarentresíy tienencadaunoenla manounaramadeolivo. Estánsituadas

sobreuna playa,bastanterecortadaal bordedel mar. En lo másprofundodela

caíahay un barcomáspequeñoquela sirena,aunqueapareceen primer plano.

El tratamientode esta escena,sobre un fondo azul oscuro, enmarcadode

vermellón, está realizado “a la antigua”. El modelado de los cuerpos, la

transparenciadel agua,asícomo los juegosde luz y sombranosintroducenen

un ambientenetamentemediterráneo,biendistintodel quese podíacontemplar

enel SacramentariodeGelloneo el Salteriode SaintRiquier.

Un siglo mástarde,y ya dentrode la cultura otonianade la región del

Mosa,volvemosa encontrarun manuscritoinspiradoenmodelosantiguos.Nos

referimosal PhysiologusprocedentedeSaint-Laurentde Lieja, conocidocomoel

“Physiologusde Bruselas”(Bruselas,lat. 10074)(51). El texto del capítulode las

sirenasestáilustrado de acuerdocon la iconografíaclásicade las tres sirenas-

pájaro(f. 11,111,12).Sin embargo,el capitulo correspondientea la Serra(52) está

iluminadocon la representaciónde unasirena-pezalada(f. 11,111,7),(folio 142 y2)

quesalevolandode un marsurcadoporun barcoenel queduermensuscuatro

ocupantes.

La Serra,animaligualmentepeligrosoparalos navegantes,apareceen esta

ocasiónconunafisonomíamuypróximaa la sirenadel PhisiologusdeBerna,ya
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mencionado(53). Delantedel barco,la Serrasaledel mary elevagraciosamente

susbrazosde cadauno de los cualessurgendosparejasde alas.Tienegrandes

senosy, por debajodel ombligo su cuerpose tornaen unaserpenteantecola de

pez bordeadade perlasy rematadaen un decorativoflorón. Tambiénen este

ejemplarla fuentede inspiraciónes el mundoclásico, y el dibujo realizadoa

plumilla presentapocosrecuerdosbarbarizantes.

Como es sabido, la miniatura españolade la décima centuria está

representada,de modobrillante,por los llamadosBeatos,en los quese relatay

figura el relatoapocalíptico.En talesobrasno fuefrecuentela representaciónde

los seresmíticosdel mar,que,comoya señalamos,sueleaparecercomo un río

envolventedelUniverso; sin embargo,hemospodidoconstatarque,al menosen

uno de ellos, el “Beatode Gerona” (MuseoDiocesanode la CatedraldeGerona.

Ms. 7), obra realizadaen el monasterioleonésdeSanSalvadorde Tábarahacia

el año 975, estáatestiguadala presenciade una sirena,sin duda debidaa la

notableinfluenciacarolingia-especialmentedel Salteriode Utrecht-. El folio 2 r

muestraa Cristo en Majestad,rodeadopor el tetramorfos,y sosteniendoen su

manoun pequeñogloboterráqueo.Una mandorladeforma romboidalsirvepara

enmarcara Cristo, y de ella pendeuna pequeñafigurita de sirena, como

representacióndel mar,quecompletala escena(láms.11,111,20y 11,111,21)

b. Motivos marinosy fluviales

.

Junto a las personificacionesdel mar o la representaciónde sirenasya

estudiadas,las pinturas que iluminan los libros carolingios y otonianosestán

plagadasde otros temasen los quevuelvena aparecerimprontasy vestigiosde

la tradiciónmitológicaantigua.

“Este es el mar, grande, inmenso;
allí reptiles sin número,

animalespequeñosy grandes
Allí las navessepasean,

y eseLeviatdn que hicistepara ti”. (Salmo103).
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Ilustrando este hermosopasajebíblico, encontramosen el Salterio de

Sttutgart,la miniaturadel folio 110 y2 (f. 11,111,13)en la queapareceun pequeño

barcoocupadopor4 marinosque intentanen vanorecuperarsu remo-esdecir,

su rumbo- que les ha sido arrebatadopor un dios marino. Esta deidades una

figura degrantamañoquepo~eecabezahumanabarbada,aunquesusorejasson

de chivo -comolos sátirosdethiasosbáquico-y torsoasimismohumano;consus

manosase,respectivamente,el remoarrebatadoa los desdichadosnavegantesy

un granandaamododecetrodepoder.Suextremidadesinferiorescorresponden

a un enormesermarino:una cola pisciforme,ondeantey muy poderosa,capaz

de hundir el barco con un solo movimiento.Los dominiosde estedios marino

estánhabitadospor pecesde diferentesespecies:grandesy pequeños.Podría

identificarsecon unapersonificacióndel propio mar, deascendencianetamente

clásica (Nereo, Tritón...) o bien ese Leviatán (Draco) monstruoque llena de

horroresel abismomarino y del que hablael Salmoanteriormentecitado.

Asimismo,en el folio 23 del citadoSalterio(f.II,III,14) seha representado,

a la maneraclásica, la personificaciónde la Tierra (Tellus) flanqueadapor las

efigies de los ríos Danubio y Jordán. Las tres figuras aparecencon la

correspondienteinscripción que las identifica, y estánpresididaspor Cristo,

situadoal fondode la composición. La Tierra esunamujercuyo desnudotorso

emergede suelementohastala cintura,y quesostienecon susmanosun paño

flotante. El Danubio(DAN) y al Jordán(IOR) aparecensentadossobreel rocoso

terrenoy sostienenen susmanosatributos característicosde los ríos desdela

Antigúedad: el Danubioel cántaromanantey losjuncosfluviales,y el Jordánun

cuernode la abundanciarepletode vegetales.

Una de las obrasmás señerasa esterespectoes el “Salterio de Utrecht”

(ff.II,III,15-21), realizadoen Reims haciael 820. Conservadoactualmenteen la

Bibliotecade la Universidad(Cod. ms.Bibí. Rhenotraiectinaetinae.1 Nr. 32 108

folios), es un salteriocompletoen la versióngaélicadeSanJerónimo. El Salterio
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de Utrechtutilizó parasusilustracionesfórmulascontemporáneas-carolingiasy

bizantinas-junto a otrastomadasde la Antiguedady del Bajo Imperio.

Desde el punto de vista iconográfico sorprendela diversidad, nota

característicade la obra.Y esádiversidadseapreciaen la representaciónde las

aguas: las diferenciasentrela iconografíade los mares,de los océanosy de los

ríos son,confrecuencia,pocosensibles.La mar(“Tálassa”)poseecarácterpropio,

y el Océano(“Okéanos”)no esmásqueun río (“Potamos”)querodeala tierra. En

varias páginas del Salterio de Utrecht, diversos tipos de personificaciones

tradicionales-antiguas-representanla mar,el río, el Océanoo lassimplesrivieras.

El marno aparecerepresentadocomoTálassa(cuya iconografíahabituales

la deunanereida),sino comouna tritonisa-o sirenapisciforme-quesostieneun

delfín en su mano y estácoronadacon pinzasde cangrejo(f.II,III,15). El “río”

Océanosemuestracomodiosfluvial de torsodesnudo,ostentapinzasdecangrejo

sobresu frente; estásentadosobreun monstruomarino(f.II,III,16), tieneun remo

(f.II,III,17), estárodeadodeplantasacuáticas(f.II,III,17), o vuelcaun cántaropara

haceraparecersu caudal(f.II.III,18). Enbuennúmerodeescenasde esteSalterio

se ha representadoel mar, animadopor hombres,barcosy muchascriaturas

acuáticas-realesy fantásticas-;un marconvertidoen un universovivo, lleno de

fuerzas,palpitantedepoderessobrenaturales,enel queseaprecianel movimiento

de las encrespadasolas o la tranquilidaddesu superficieplagadadepececillos.

Tampocopodía faltar la presenciadel monstruomarino por antonomasia,el

“Ketos” antiguo,comoseobservaen la célebreilustracióndel Salmo103.

Dicha páginaseestructuraen treszonascorrespondientesa cielo, tierra y

mar. En la zona superior se puedecontemplarel cielo, donde está Cristo

acompañadoporángeles.AparececomoSeñordelosvientos-personificadospor

pequeñascabecitasa suspies-y en actitud de bendecirsu propia creación;hay

quedestacaren estazonala personificacióndel astrosolar,cuyacabezacoronada

por rayosocupaun pequeñomedallónsituadoenel extremoderecho.Pordebajo
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del cielo, en una zonaintermediaaparecenescenasterrestresen las quevemos

hombresalegres,delantede una mesacon viandas,donesde Dios, como se

expresaen el versículo15 del Salmo:

“Y el vino,~quealegra el corazón del hombre,
y el aceitequehacelucir susrostros

y el pan, que sustentael corazón del hombre“.

Y al lado de estoshombres,los animalesterrestres(vacas,leones,jabalíes).

En la partebaja,algo reducidopor el artista,apareceeseinmensomarplagado

de barcosy de animalesmarinos de diferentesespeciesque describeel texto

bíblico. En él sepuedeidentificarla imagende “ese leviatánque hicistepara ti”,

monstruoqueha adoptadola forma habitualdel Retosdecola serpenteante,tan

utilizada desdeantiguo(f.II,III,19), monstruoque apareceen variasocasionesa

lo largode todoel Salterio(ff. 11,111,20y 21). Alrededordel año 1000,estesalterio

fue llevado a Inglaterradondesecopió tresveces.

Realizadoen Metz hacia el año 840 (54) y conservadoen la Biblioteca

Nacional de Madrid (Cod. 3307) es interesantepara la iconografía que

perseguimosunManualdeCálculoAstronómico,compuestopor76 folios. Es una

copia incompletadeun trabajocompiladoen el 810 en la cortede Carlomagno,

cuyospasajesprocedendecifras dePlinio,Higinio, Isidoroy Beda.El manuscrito

estáescritoen minúsculasy contiene41 ilustracionesde las constelacionesy 4

esquemasrelativos a susposicionesy movimiento.

La Constelaciónde Eridano(55) estáminiada con las representacionesdel

mítico río (56), un pezy unaara (lám. 11,111,22). El río aparecepersonificadoa la

maneraantigua:esunancianodeblancoscabellosy torsodescubierto,cuyafigura

se recuestasobreel ánforacaracterísticay el caudal-azul intenso-quemanade

ella. Tambiénostentaunacañafluvial a mododecetrode poder.La inscripción

quele acompañase refierea la fecundidaddel caudalosoanciano.

353



M~ IsabelRodríguezLópez

El llamadoSalteriode Corbie(lám. 11,111,23),al queya noshemosreferido

en páginasprecedentes,es una obra de fines del siglo VIII, manuscritode

excepcionalvalor por su calidad pictóricay su estilo (57), impregnadode una

atmósferaorientalizantepor la profusiónde figurasmonstruosas,asícomopor

el dibujo de curvasgruesaso el subrayadodelos perfilesquerememoranel arte

de la PersiaAntigua. Tal vezla inicial quemejorcaracterizaal pintores la D del

CantodeHabacuc,extrañacomposiciónformadapor “un caballoal galopey una

especiede barcacon ruedasquelleva a un pequeñopersonaje”....“La cola del

caballo,cuyaspesadasondassirven paradibujar la caja redondeadadel carroo

barca,va, en suextremo,a cubrir con un gorro puntiagudola figura central:dos

largosvástagos,el deun vexillum de legionarioromanoy el de una palmao un

cetro,seinclinanparaacompañarel movimientogiratoriodela barca,y refuerzan

los miembrosanterioresdel animal” (58). El conjuntoes, sin duda,asombrosoy

su relación con el texto bíblico no es muy estrecha,si bien pareceexistir (59).

ComohaseñaladoGrodecki,un comentadorgriegodesalmosllamadoTeofilacto

(1050-1107)hacealusión,a propósitodeestecantotriunfal, a lascarrerasdecarros

y a los atletas,interpretaciónquetal vez pudieratrasmitir ideasmásantiguas.

Porlo queal temaqueperseguimosserefiere,esmuyllamativaa nuestros

ojos la semejanzade formasentrela ilustracióndel CantodeHabacucy un sello

procedentedeCnosos(f. 1,11,2) tituladoporEvans“la llegadadel caballo”, donde

el caballo montadosobreel barco alude a la transformaciónde Posidón de

“Despotes Hippon” en Dios del Mar (60). De cualquier modo, Posidón, ya

convertidoen dios del mar, siguió siendoel dios tutelar de los caballosy las

carrerasde carros.El cánticode Habacucpresentaal dios de los judíos,Yavéh,

victorioso sobretodas las fuerzasde la naturaleza:ríos, montañas,torrentes,el

abismomarino...,convirtiéndoloy superponiéndolosobrecualquierdivinidad

pagana.

Si traspasamosel umbraldel año1000volvemosa hallaresadualidadque

existeentrela plasmaciónartísticadelas ideasdela Iglesia(del Cristianismo),de

354



II. LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

sudoctrina,y las representacionescuya iconografíarecreaaúnel mundode los

dioses paganos.Quizás ninguna obra demuestremejor esta idea que los

Evangeliosde la AbadesaHitda (61), obramaestrade la miniaturacolonesadel

primercuartodel siglo XI (Darmstadt,HessicheLaudes,Bibliothek). Las escenas

del NuevoTestamentoseplasmanen 15 miniaturas,agrupadasen conjuntosde

3 ó 4, que se disponenal principio de los Evangelios,iniciando las páginas

decorativas,todasellasllenasde vida,movimientoy color. Las formasdependen

en granmedidade las obrasgriegas-dependenciaque seacusaincluso en los

rasgosfisionómicosde los personajes.

Unade las máscélebresimágenesdel Arte de los Otoneses la páginaque

presentaa lesúscalmandola tempestad(lám. 11,111,24)(Mateo8: 23-27;Marcos4:

35-41), dondela maestríade los miniaturistasde Colonia llegó a su cénit; la

escenaadquieretoda su expresividadgracias al tratamientodel color, y al

soberbio dominio del movimiento. La escena representadase aviene

perfectamenteconel relatodeSanMarcos(62).Un barcocuyaelegantecurvatura,

y suinestableposiciónexpresande formaincomparableel movimientoproducido

por el oleaje-efectoal que coadyuvasobremanerala agitaciónde la vela-, está

ocupadopor12 personajesnimbadoscuyosrostrosy posturasexpresanel pánico

que les sobrecoge,y que contrastacon la calma que se desprendede la

contemplaciónde la dormida figura de Cristo, cuyo tamañoes, por jerarquía,

superior al del resto de los ocupantesdel navío. La narración del pasaje

evangélicoestádotadadeuna espontaneidady libertadartística-movidojuego

de líneas- muy apropiada para trasmitir la verosimilitud del fenómeno

atmosférico,de la tempestad.

Cristo, aún dormido,aparececomo soberanoindiscutiblede las fuerzas

naturales,como el dueñodel mary los vientos,señoríoquese plasmade esta

maneraen unaspalabrasde los evangeliosde 5. Mateoy 5. Marcos:“¿Quiénes

éstequehastalos vientosy el mar le obedecen?”.El dios antiguodel mary su

fuerzasobrenaturalquedanaplacadasanteel mandatodeCristo.Peroal ladode
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estadominaciónsiguey seguirálatiendohastael fin delos tiemposla fuerzadel

ponto,eternamenteamenazadora.El recuerdodeesetemorancestralsemanifiesta

enla embarcación,cuyaproaevocalos monstruosy todo lo terroríficoquehabita

el inmensoocéano,en estecasoun expresivo“Ketos” de faucesabiertasy ojos

interrogantesquesesaledel marcoy quedesdeel puntodevista iconográficoes

una pervivenciamásdel repertorioclásico.

Entrelos años1043y 1046 serealizóenEchternach(Alemania),paraHenry

III, un Códice Aureo que se conservaactualmenteen la Biblioteca del Real

Monasteriodel Escorial. El folio 70 y deestesoberbiomanuscritoestáiluminado

con la mismaescenade Cristo calmandola tempestad(Mateo 16, 24; Marcos6,

48) (f.II,III,22). Los ferocesvientos-representadoscomoseiscabezasdeanimales-

aplacansusoplidoantela órdendeCristo,soberanoindiscutibledel mar,el ahora

“Señor de la Tormenta”, que se yergue poderososobre el turbulento oleaje

mientrastranquilizaa tresdesusdiscípulosqueocupanun barcode remos. La

inscripciónqueacompañaalasfigurasrezaasí: “DISCIPULIS ADILLOS INNAVI.

ERAT VENTUS CONTRARIUSET CESAVIT.ETASCENDIT IHC VENTUS”.(He

navegadocontraellos -los vientos-paramis discípulos. El viento eracontrario

y cesó.Y subióaquelviento).

Otradelaspáginasmásconocidase insignesdelos EvangeliosdeHitda de

Meschedees la que representala escenadel Bautismode Cristo (lám. 11,111,25),

especialmentenotablepor el tratamientonaturalistadel paisaje,comose puede

observaren la transparenciade las aguasdel Jordán.La bella imagenen la que

la importanciadel elementodecorativo-enestecasopaisajístico-esmuy grande,

estácompuestapor 3 figurasquellaman a primeravista nuestraatención:San

JuanBautista,Cristo y la Palomadel EspírituSantoquebaja deun cielo plagado

de resplandecientesestrellas(63). Unosárbolesenmarcanla escenalateralmente

con ciertosentidodela perspectiva.La figura imberbede Cristo estásumergida

hastala cinturaen las limpias y cristalinasaguasdel río, cuyo fondo-enel que

nadaninquietospeces-es un prodigio de color y de movimiento.La escenase
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complementacon unafigura humana,casi tumbadaque sostieneen susmanos

un recipiente del que nace el caudal fluvial: es la personificaciónde Jordán,

identificada ademáspor la inscripción de su manto (JORDAN FLUVIUS). El

Jordánaquí representadosealejabastantedesusmodeloshelenísticos,romanos,

paleocristianos e incluso carolingios, constituyendo una interpretación

iconográficade excepción,una recreaciónoriginal que,no obstante,tiene sus

raícesy susprototiposen la mitologíaclásica.

4. La esculturaprerrománica:Brevesindiciosdela pervivenciafigurativadel

thíasosmarino

.

Marfiles,broncese imágenes-relicario constituyerondurantesiglos los

másnotablesejemplosdemanifestacionesescultóricasdesdela RuinadelImperio

RomanoOccidental.La escultura,comoartemonumental,prácticamentedejóde

existir,supliéndosesu faltaconobrasdemenospretensionesaunqueno inferiores

porsu talla artística,hastaquea finesdela décimacenturiaseiniciaseun proceso

de renacimientoescultóricoqueculminaríaen el RománicoPleno.

Durantecasi cinco siglos la plásticaperdió, sin duda,una grandosis de

corrección,de técnicasy de repertorioiconográfico.Los bárbarosaportaronno

pocastendencias,quesefundieronde formadiscretaconel vagorecuerdode las

gloriasescultóricasdelpasadoromano.Es bastanteposiblequemuchasobras-tal

vez clavespara la Historia de la Escultura-se hayan perdido, por lo que el

material que ha llegado a nuestros días es bastanteexiguo, aunquemuy

interesanteen lo que respectaa la iconografía.Poco es lo conservadoy, sin

embargo,nospermiteseguiresasendaiconográficade los seresde la mitología

marina,parademostrarqueno existió ningúncorteen la civilización -salvando

el periodode las másviolentasincursionesbárbaras-,y paraapoyarla Tesisde

que la EdadMedia reinterpretatemasantiguos,y en suma,los conserva,hasta
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queel Renacimientoy el Humanismolos devuelvensu pasadoesplendor.Entre

talestemasfiguran,comotratamosde demostrar,los diosesdel mar.

Con motivo de la restauraciónde la Iglesia de Pellevosisin(Indre), en el

cursodeunostrabajosrealizadosen1874,salierona la luz unadocenadeladrillos

historiadosenrelieve,la mayoríadelos cualesestabanestampadosy seperdieron

posteriormente.Se conocen por la fotografía de Jean M. Hubert (64). Estos

ladrillos oscilabanentre30 y 40 cms. de longitud por 28 a 38 de altura y 2

centímetrosde grosor,y estabanenmarcadosporuna pequeñamoldurasaliente

decoradacon estrías. Uno de los mejor conservadoshasta su desaparición

mostrabaunaSirenacon los brazosabiertos(f.II,III,23), el rostrodefrentey unos

largosy convencionalescabellosdispersosde forma simétricaa ambosladosde

cara.Su cuerpo,humanohastala cintura,seconviertedespuésen una grancola

escamosacuya ondulaciónla sitúa en su extremoa la altura de la cabeza.El

tratamientodel modelado,la anatomía,y la composiciónes extremadamente

bárbaro,rudimentario,y contrastaconel efectorealistade los pecessituadosen

dosladrilloscercanos.Posiblementeestadecoracióndeterracotapudieraprovenir

de un templo anterioral actual,de épocamerovingiao carolingia (65). Como

antecedentesde esta decoraciónde Pellevoisin es precisocitar los ladrillos

estampadosde la IglesiadeSaint-Similiende Nantes(66), o las de la Abadíade

Vertou (5. VII) (67).

Tal vez la manifestaciónescultóricamás relevante,por lo que a nuestro

temaserefiere,seaun paneldeSarcófagoqueseremontaal siglo X en el quedos

icthyocentauroscabalgadospor nereidassostienenel medallóncentral con la

imagendel difunto (lám. 11,111,26). Esta excepcionalobra se encuentraen la

actualidadincrustradahaciendolas vecesdedintelen la portadaizquierdadela

CatedralrománicadeCalvi Vecchia(Campania).Dicha iglesiafueelevadasobre

el territorio de la Antigua Cales; dedicadaa la Virgen de la Asunción, sus

origenesse remontana los tiempos paleocristianos,si bien la Iglesia actualse
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inició enlos tiemposdel CondePandolfo(2~ mitaddel siglo IX), o enla épocadel

Principadode Atenolfo (68).

Los escultoresdel siglo X, fechadadaparael panelde sarcófago,tomaron

como modelo los sarcófagosromanosexistentes,en Campania,y en Cales

especialmente,haciendode ellos su fuentede inspiracióny siguieroncreyendo,

tal vez,en el significadodelasescenasque los animaban.El temaprocedede los

sarcófagos romanos en los que, como vimos, los seres míticos del mar

(hipocampos,nereidas, icthyocentauroso tritones) eran los encargadosde

transportaral difunto -por mar- hastalas islasde los Bienaventurados,esdecir,

eran los garantesde su inmortalidad. La forma que soportaestecontenido

escatológicoes de raigambre bárbara, su modelado tosco y el relieve

extremadamenteplano.

El eje central del panelestáocupadopor un medallónen cuyo interior

apareceun retratode hombreataviadocon mantode pedreríaincrustada,sin

duda un personajerelevante (laico o eclesiástico).Dos centaurosmarinos,

sostienenconsustoscamentedispuestosbrazosel medallón.Estoscentaurosson

figurasqueexpresandinamismopor la torsiónde suscabezas-vueltashacialas

Nereidasquemontansobreellos-y queposeenpatasdelanterasdecaballoy una

enroscadacola de pezsobrela queseasientanlas ninfasmarinas;sonéstasdos

rústicas figuritas femeninas desnudasque hacen volar ondeanteel “aura

velificans” que ostentaron desde Antiguo. El mar y las ondas han sido

representadosde forma ingenuay pacienteen el margeninferior, ambientando

la escenaen el elementoquecorresponde.

Parafinalizarestavisiónde la iconografíarelacionadaconel thíasosmarino

en la escultura prerrománica del Sur de Italia, citemos un bajorrelieve

pertenecientea un ambóndel Duomo de Miturno, fechableen los últimos años

del siglo IX, o principios de la centuriasiguiente,en el queapareceel temade

Jonás tragado por el monstruo marino (f. 11,111,24), donde se evidencia la
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estilización y el vigor formal que preludian el románico, aunque revela la

corrientedeculturabarbarizantedifundidaen la Campaniadurantelos siglosIX

y X, paralela-y algo postpuesta-a la corrientebizantina.

• * ~‘~‘ ~ 4

f.II,III,8. Manuscrito iluminado.”Sacra~
mentariodeGellone”. Meaux (Francia).

“5. VIII. Sirenao tritonisa. París,Bibliote-
~‘ui ca Nacional

— —

‘- -‘.• — -

‘ 1. —.

: -~ • -- -
—‘- —~,. - 1

f.II,III,7. Manuscritoiluminado.Phisiolo-
gusde Bruselas.5. VIfl-IX. “La Serra”.
Bruselas,Biblioteca Real.

360



~J’1

f.ll,flI,1O. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. Sirenay personificación
de la Tierra Madre. Biblioteca deSttut-
gart.

f,II,llI,11. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. Sirenao tritonisa.Biblio-
tecadeSttutgart.

f.fl,Ill,12. Manuscritoiluminado.”Phisio-
logus de Bruselas”. S. vm-ix. Sirenas-
ave.Bruselas,BibliotecaReal.

~t5cI$UcrT ~
e-.

f.fl,Ill,9. Manuscntoiluminado.Salterio
de St. Riquier. 5. VIII. Sirena. París,
Biblioteca Nacional.



f.II,111j4.Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. La Tierra rodeadadelas
fuentesdel Jordán.Biblioteca de Sttut-
gart.

—-.4

f,II,III,1 3. Manuscritoiluminado.”Salterio
Sttutgart. 5. IX. Dios marino (Draco).
BibliotecadeSttutgart.
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f.11,111,15.Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. LX. Sirenaso tritonisas.
Utrecht,Biblioteca de la Universidad.

f.II,uI,16. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. LX. Océanosobremons-
truo. Utrecht,Biblioteca de la Universi-
dad.

f.11,Ill,17. Manuscritoilun~inado.”Salterio
de Utrecht”. Océanocomorío concánta-
roy juncosacuáticos,soplandola caraco-

‘-7.
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f.II,llI,18. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. LX. Océano como río,
rodeadode plantasacuáticas.Utrecht,
Bibliotecade la Universidad.

f.II.ITll.20. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruo marino.
Utrecht,Bibliotecade la Universidad.

f.lI,m,21.Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. S. IX. Monstruosmarinos
afrontados. Utrecht, Biblioteca de la
Universidad.

f.II,Ill,19. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruo marino.
Utrecht,Biblioteca de la Universidad.
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f.II.III,23. Friso de terracota. ~iievoisxn
(Indre, Francia). S. X. Sirena y peces.
Desaparecido.

f.I1,lII,24. Bajorrelieve. S. IX-X. Jonás
arrojadoa la ballena.CatedraldeMitur-
no.
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5. La pintura prerrománicay los cortejosmarinos

.

La pintura monumental,realizadacon la técnicadel fresco nos ha legado

muypocosejemplarescorrespondientesa los tiemposanterioresal Románico(69);

la mayoríade los frescosse han perdidoal pasode la mano del hombre.No

obstante,aúnhoy, subsistenalgunosejemplaresquedemuestranla pervivencia

de la temáticade la Antiguedadgrecorromanay, como partede ésta, la que

recreaaventurasy creenciascuyosprotagonistassonlos seresmíticosdel mar. La

cabecerade Corvey-Sur-la-Weser(Westfalia), consagradaen el 885, es una

construccióncarolingiade las máscélebresy mejor conservadas.En el cursode

la reciente restauración (1953-1963) se encontraron en el primer piso.

concretamenteenel tribunaconsagradaa SanJuan,unosfrescosqueseremontan

verosímilmentea la épocade la construcción.Están muy deterioradosy en

realidadno sepuededistinguirmuchomásqueel diseñoy los trazosanteriores

a propio fresco,que presentatodo un decoradode gusto antiguo, a basede

columnaspintadasy de bandasde ornamentos.

Sobreel muro oestese adviertela presenciade un delfín solitario, otro

cabalgadopor un amorino,y cercade ellos,un hipocampo;cubriendola parte

oriental del muro norte aparecea evocacióndel Canto XII de la Odisea,el

momentoenqueUlisesdespuésdehabersoportadoheroicamenteel Cantodelas

Sirenas,setienequeenfrentarcon Escila (70). Ulises y Escila (f.II,III,25) aparecen

afrontados:él de pie, blandiendocon su mano la lanza, mientrasse aprestaa

defendersecon el escudo;y Escila, representadacon aspectofemeninohastala

cintura,de la que surgentres prótomosde perrosladrando,tras los cualessu

cuerpo queda convertido en una potentísimay enroscadacola pisciforme

realizadaen tonosazules.Escila alzasu brazo derechoenactitudamenazadora,

mientrasbajoel izquierdoretieneconenergíaa unode los capturadosmarineros

queacompañabana Ulises. Como ha señaladoMay Vieillard-Troiekouroff(71),

al lado de estaescenaestaríaprobablementela representacióndeUlisesatadoal

mástil y las Sirenas(pájaroo pez?).
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f.II,III,25. Fresco.Cabecerade la Iglesia
deCorveysurla Weser(Westfalia).Fines
5. IX. Ulises y Escila.Según M. Viellard-
Troiekouroff.
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NOTAS

:

1. Mitre, E., Introduccióna la Historia dela EdadMediaEuropea,Madrid, 1976,p. 99.

2. LosOtonesu OtónidasfueronunadinastíarealdeAlemaniacuyoprimermonarca,

Otón 1, ascendióal trono en el 936. Le sucedieronOtón 11(955-983),Otón III (980-

1002), Enrique11(1002-1024)

3. Cfr. CapítuloII-IV,1.

4. Cfr. APENDICE-I, Océano.

5. Los dípticos ebúrneossirvieron paraconmemorarun acontecimientode la vida

oficial (nombramientode altos empleados,cónsules...)y eran regaladosa los

familiareso amigosqueasistíana tal acontecimiento,pero,enocasiones,mostraban,

sencillamente,la imágen de un santo. Desde Alejandría, principal centro de

mercadode marfil de la Antigúedad,se formaron dos grupos importantesde

producciónde objetosebúrneos: el occidental,cuyos centrosmás importantes

estabanen Italia (Roma,Rávena,Milán, Tréveris)y Francia(Arlés), y el Orientalo

griego,algomástardío,y consedeprincipal enConstantinopla.

6. 1002-1024.

7. Goldschmidt,A., Die Elfenbeinskulpturen,Oxford, 1969,n. 41.

8. Segúnel EvangeliodeSanJuan:MaríaMagdalena,Pedroy Juan.En la versiónde

San Lucas, María Magdalena,Juany María la de Santiago,y siguiendoa San

Marcos,MaríaMagdalena,María la deSantiagoy María Salomé.

9. La versiónde los Evangélicostambiéndifiere encuantoa la identificaciónde esta

figura. SanMateohablade “un jóven sentadocon una túnica blanca” -tal vez el

propioJesús-,mientrasque SanJuany San Lucasle omitenen susnarraciones.

Hemospreferidoseguirel EvangeliodeSanMateoporquela figura estáalada,si

bien el nimbo, y, sobretodo, la cruz,podríanhacerpensarenJesucristo.

10. Goldschmidt,A., op.cit., n. 83.

11. Cfr. PRIMERA PARTE: LA ANTIGUEDAD.

12 Goldschmidt,A., op. cit., op. cit., n. 88.

13 De estascrucifixionesdestacan,entreotras la del MuseoVictoria y Alberto de

Londres,Cfr. Goldschmidt,A., op. cit., n. 132 a, y la pertenecientea la Colección

SamnilungMartin le Roy deParís,Cfr. Goldschmidt,A., op.cit., n. 100.

14. Goldschmidt,A., op. cit. n. 86.

15. La curacióndel endemoniadoy el llanto de lasmujeresanteel sepulcro.
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16. Goldschmidt,A., op. cit., n.78.

17. No sesabeconseguridadsi serefiereaAldabero1 (929-962)o aAldabero11(984-

1005),ambosarzobisposde la diócesisde Metz.

18. Aquí estánpor la virtud deCristo; entoncescercadoornadamente.

19. Goldschmidt,A., op. cit., n. 37.

20. Mientrasungrupodehistoriadoressostienela hipótesisdesuprocedenciafrancesa,

Beckwith, a la cabezade otros tantos,defiendequesetratede unaobrasalidade

un centroartísticoanglosajón,por la durezay la excesivageometrizaciónde las

formas.

21. Estosángelesestáninspiradosen el Arco deTrajanoen Benevento(Campania).

22. Goldschmidt,A., op. cit., n. 66.

23. Goldschmidt,A., op. cit., n. 67b.

24. Goldschmidt,A., op. cit., n. 74.

25. Cfr. láms.11,111,1-12.
26. Goldschmidt,A., Die ElfenbeinskulpturenausderRomanischenZeit, Berlín, 1972.

27. Una última miniaturae inscripciónsobreel folio Ir, originariamenteen blanco,

expresaque el Códicey sucubiertafueronrestituidosduranteel mandatodel Abad

Rainwold(979-1001).

28. Beckwith,J., Early MedievalArt, NuevaYork, 1964,p. 72.

29. El SacramentariodeMetz, Ed. Facsímil,Madrid,Editorial Casariego,1990.

30. Grodecki,L. y 1, El siglo del año 1000,Madrid, 1970.

31. Homero,OdiseaXII.

32. Cfr. APENDICE-I, Escila.

33. ComohaseñaladoMayVieillard-Troiekouroffen “Sirénes-poissonscarolingiennes”

(Cahiersd’Archeologie,1969), pudo existir cierta confusiónde fuentesentrelas

sirenasy Escila.

34. Touchefeu-Meyner,O., “De quanddate la siréne-poisson”,en Bulletin Guillaume

Bude, 1962,p. 451.

35. C.I.L. y, 8113,75; IX, 6086,40; X, 8053, 104;XIII, 5682,etc.Cfr. Tocheffeu-Meyner,

O., opc. cit.

36. Recuérdeseque el “Ba” egipcioserepresentabacomo unamujer-pájaro.

37. Cfr. lám.II,llI,17.

38. BestiariodeCambridge,134-135.

39. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit., p. 66.
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40. CIr. CapituloII-V

41. Leclerq,J., Sirénes-poissonsRomanes,Extrait de la Revuebelgued’Archeologieet

d’Histoire de l’Art. TomeXL, 1971,Bruxelles, 1973.

42. Vieillard-Troiekouroff, M., op. cit., p. 68.

43. Vieillard-Troiekouroff, M.,.op. cit., p. 69.

44. A lo largo detodo el manuscritomuchasinicialesestánconstituidasporuno o más

peces.

45. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit., p. 70.

46. Carlomagnoes llamadotodavíareyy no Emperador.

47. Cfr. Capítulo11-1V.

48. De Wald, E., The Sttutgart Psalter,Princeton, 1930; Bischoff, B. /Fischer,B.,

/Mutherisch,F., DerStuttgarterPsalter,Sttutgart,1968.

49. Cfr. Vieillard-Troiekouroff, M. op. cit. p.7l.

50. Homburger,O., Die illustriertenHandscriftendesBurgerbibliothekBern, Berna,

1955.Homburger,O., /Steiger,C. von,PhysiologusBernensis,BMe, 1964.

51. Gaspar,C., /Lyna, F., Les principauxmanuscritsá peinturesde la Bibliothéque

RoyaledeBelgique,París,1937.

52. .. .La Senaes una bestiamarinaque tienealas para volar, cabezade león y cola de pez...

El pezSenaesllamadoasíporquetieneunacresta enforma desierra,y nadando

por debajode los barcoslos corta...

...La Senaes un animalmarinode extraordinario tamañoqueposeealas y plumas

de asombrosasproporciones...

.Viaja por el mar un pdjaro de largas plumas...

.La Serra es un pezquetienecrestaa modode sierra, con la querompelas naves

por debajo...Cfr,Malaxecheverría,1., BestiarioMedieval,Madrid, 1986.

53. Por el contrario,enel PhysiologusdeBerna,la Serraestáfiguradaen el folio n. 18,

con el aspectode unaballena.

54. Epocadel ArzobispoDrogo (823-855).

55. La constelacióndeEridanoesunaantiguaconstelaciónaustralqueserpeaa través

deunagransuperficiede firmamento,extendiéndosedesdeel ecuadorcelestehasta

la declinaciónde
58g~ En el ángulo suroestede la constelaciónse encuentrasu

estrellamásbrillante,Achernar,de primeramagnitud.

56. Eridano (‘Hpi&xvós) esel nombrede un río mítico, uno de los hijos de Océanoy

Tetis. Las tradicionesvarían acerca de su situación, aunque,en general, es

371



MB IsabelRodríguezLópez

consideradocomo un río deOccidente.Cuandola Geografíase fueprecisandoel

Erídanose identificó con el Po,y enocasionescon el Ródano.

57. El estilo del Salteriode Corbiedesarrollóy prolongóel del primerlibro realizado

paraCarlomagno.

58. Grodecki, L.,/Mutherich, .F.,/Tavalon,J.,/Wormald,F., El siglo del año 1000,

Madrid, 1970.

59. Pudierailustrar,de forma extravagante,el pasajedondeseexpresa:¿Acaso,Yavé,

seenciendetu ira contra los ríos/ o es en contra de los marestu furor/cuandosubessobre

tus caballos/sobretus carros de victoria?/Ponesal desnudotu arco! y llenas de saetastu

aljaba.1 Hiendescon torrentesla tierra./Atu vista tiemblanlas montañas,/irrumpendiluvios

de aguas,/alzasu vozel abismodel mar,/Hacia la altura susmanoseleva...

60. Cfr. APENDICE-I, Posidón.

61. Hitda fue unaabadesade alto rango,cuyasfechasdesconocemos,queofreció este

preciosomanuscritoiluminadoa sumonasterio.ComohaseñaladoGrodecki,esta

Hitda deMeschedepodríaidentificarsecon la Pia Hitda queencargóa Coloniaun

manuscritoparael monasteriode Gerresheim.Debíade pertenecera los círculos

noblesquesehabíanformadoalrededordelashijasdel Emperador,enQuedlinburg

y Genrode,enEsseny Gerresheim.

62. ...“Selevantóun fuertevendavaly lasolasseechabansobrela barca,desuerteque

éstaestabaya parallenarse. El estabaen la popadurmiendosobreun cabezal...”

63. El artistaha plasmadoel simbolismode la Trinidad enestarepresentaciónya que

el Padre(el Cielo), el Espíritu Santoy el Hijo estánconcebidoscomo un todo,

unidospor el misterioy por la pluma del pintor,y formanun eje ininterrumpido

dentrode la composición.

64. Hubert,J., Introductioná Dominique Costa,Inventairedescollectionspubliqués

franqaises,Nantes,Art Merovingien,París,1964.

65. Costa,D., op. cit., p. 2.

66. Cfr. ff.II,II,1—6.

67. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit. p. 77.

68. El príncipeAtenolfo hizo construir hacia el 879 un castillo en Calvi Vecchia,

transformandola antiguaciudadencastrofortificado.

69. Entre las másimportantespinturasquesubsitende estemomentodestacan: San

Benedettode Malles (principiosdel siglo IX), SanProclode Natuno(siglo IX), San

Juliánde los Prados(siglo IX) y la Cripta deSanWipertodeQuelimburg(siglo X).
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70. “Encontrarásprimero a las sirenas,queencantana todoslos hombresqueselesaproximan;

pero estáperdido aquel que, imprudentementeescuchesu canto, y jamássu mujery sus

hijos volverána verleen su moradani a regocijarsecon su vuelta. Las sirenasle hechizan

con su canto armonioso, reclinadas en una pradera al lado de un enormemontón de

osamentasde hombresy de pielesen putrefacción. Navegarápidamenteal otro lado y tapa

las orejas de tuscompañeroscon cera blanca,para evitar que algunolas oiga. En cuanto

a ti, escúchalassiteplace, pero que tus compañeroste aten conayuda de cuerdas en la

ligera nave,a lo largo del mástil...“(Homero,Odisea,XII).

71. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit., p. 78.
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CAPITULO IV: POSIDON-NEPTUNOY EL THIASOS MARINO EN EL

ARTE ROMANICO

.

1. La Iglesiade Occidente: expresionesy representacionesartísticas

.

A fines del siglo X, la Iglesia logró desatarlos lazosque la mantenían

unidaa las potenciastemporales.Su nuevasituaciónhacíanecesariay urgente

unareformainternaquehabríadepartir,enprimerainstancia,del monacato;fue

entoncescuando los monasteriosde todo Occidenteadoptaronuna “Regla”

rigurosadeconducta.La tentativadereformamásimportantey derepercusiones

másampliassecentróentornoaCluny (Borgoña),desdesuorigenindependiente

conrespectoal podertemporal;a éstasiguieronen importancialas fundaciones

de Cartujosy Cistercienses.

La organizaciónde la vida en los monasteriosbenedictinosestabacasi

enteramenteconsagradaa la oraciónylos oficios litúrgicos,dejandopocomargen

al trabajointelectual.Los cartujosdedicaban,sin embargo,unabuenapartedesu

tiempoa la vida intelectual,comoseexpresaenel siguientepárrafodeGuilberto

deNogent: “Si secondenabana unapobrezatotal,en cambioamontonabanlibros

en su rica biblioteca.Cuantomásrestringíansusrecursosenpanmaterial,más

se las ingeniabany sudabanpor adquirir esepreciosoalimento queno parece,

sino queduraeternamente”(1). El movimientomonásticopreparóen Occidente

la vasta reforma emprendidaen el siglo XI por el Papado,conocidacomo

ReformaGregoriana,dadoquefue GregorioVII el encargadode promoverlos

cambios;la tareano fuefácil porque el cleroerapresadeunanotablerelajación

de costumbresquedificultabaenormementecualquiertentativadeprogreso.Sin
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embargo,pocoa poco,la Iglesiasefuedesvinculandodel poderdeEmperadores

y Reyes,al tiempoqueseafirmabala rupturacon el clerobizantino.

En el Concilio d Letrán,GregorioVII hizo condenarla Simonía(2), y más

tarde, con las 27 fórmulas de su “Dictatus Papae” quedabacodificado el

pensamientogregoriano(3). Aunquela oposiciónquehubo de resistirel nuevo

pensamientofue grande en muchaszonas, especialmenteen Inglaterra y

Alemania,los clérigosaceptaron,en general,sometersea la voluntaddel Papa.

El pontíficepretendíaestablecer,de hecho,la superioridaddel poderespiritual,

y comoeralógico, contócon seriasoposiciones,resueltasal fin, enunasolución

de compromisoestablecidaen el Concordatode Worms (1122); medianteeste

acuerdoquedabanclaramentediferenciadoslos poderesespiritualy temporal.

Mientrastanto,sellevabaa buentérminodentrode la propiaIglesia, la reforma

emprendidaporel clero,muypreocupadoentransformarlasgroserascostumbres

dela sociedadlaica,enrestablecerla primacíadelosprincipios evangélicos,y en

enderezarcualquierposibleherejía.

Comoescribíaun ArzobispodeReimsenel siglo X, “El mundoestárepleto

de impurezas,adulterios,sacrilegios,asesinatos,violencias,etc.,de todo lo cual

los pobresson inocentesvíctimas”; y, de hecho,en esaépocala fuerzaera la ley

yíospoderososoprimíana los débiles.Enestepanorama,la Iglesiarecobrabasu

vocacióndeprotectorade los pobresy de garantede la Paz (4). Pero, la Iglesia

comprendióquepara limitar la violencia no bastabanlas treguas,sino queera

muchomáshábil,atraersela combatividaddelosfeudalesy ponerlaa suservicio;

enotraspalabras,convirtió a la Caballeríaen unainstitucióncristiana.

Muy lentamente,la sociedaddel románico,una sociedadde guerrerosy

campesinos,fueacogiendoel idealevangélico.Lo másinteresante,a nuestrosojos,

fueel hechodequela Reformadela Iglesiaabríael caminoa unarenovaciónde

la vida intelectual;así, la floración de monasteriose iglesias,setraducíaen una
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multiplicacióndecentrosdeestudioy, comoesbiensabido,enla difusióndeun

estilo artísticouniversal:el Románico.

El RenacimientoCarolingiofuecortadodemodobruscopor las invasiones

húngarasde la décimacenturia, como ya se ha señalado;muchasbibliotecas

fueron quemadasy, clérigos y maestrosse habíandispersado.Sin embargo,

Germaniay los soberanosotonianos,que conservaronla herenciacarolingia

durantetodoel SigloX, fueroncapacesderestaurarrápidamenteel ordensin que

seperdierala laborespiritualy cultural. Graciasa la clarividenciade estosreyes,

losmonasteriosdelSacroImperioRomanoGermánicosubsistieroncomonotables

centrosintelectuales.Las Abadíasde Corveyy Gandersheimen Sajonia,St. Galí

enSuabia,y otrasmás,continuaronsin cortela tradicióncarolingia.Gerbertode

Aurillac (5), por ejemplo, destacóentre sus contemporáneospor haberse

comportadocomo un auténticohumanista,graciasa quien las enseñanzasdel

RenacimientoCarolingio se trasmitierona los siglos siguientes.Sin embargo,

comoseha señaladoanteriormente,las órdenesreligiosas,en general,prestaban

pocaimportanciaal intelecto,yporestarazón,el florecimientodelos estudiosse

produjoenescuelasurbanas,episcopales,quesedesarrollaronconsiderablemente

en el siglo XI. El progresourbanohacíade las ciudadescentrosde intercambio,

no sólo de mercancías,sino tambiénde ideas.Empezóa fraguarseentoncesun

verdaderolema, cuyas metas eran la sed de sabery el entusiasmopor el

desarrollointelectual,queculminaríaenel siglo XIII, cuandoHugodeSanVictor

nos recomienda:

“Aprende todaslas cosas.
Verásluego que nada es inútil

Reservada,la cienciacarecede alegría”

Y estacienciatananhelada,erabuscadaenlos siglosXI, XII y XIII, conla

lecturaafanosade las obrasde la Antiguedad.Bernardde Chartresafirmaba:

“... No sepasade las tinieblas de la ignorancia a la luz de la ciencia,sino se releecon
amorcada vezmás vivo las obrasde los antiguos...No por ello dejaréde ser un seguidor
de los antiguos.Para ellos serán todas mis solicitudesy el alba me encontrará,cada día
estudiándolos...” (6).

377



MA IsabelRodríguezLópez

Asimismo,Jeande Salisbury(7), ofreceun pensamiento

similar: “Cuanto mássereconozcanlas disciplinasy másprofundamentesesientauno
impregnadode ellas, con más plenitud se aprehenderálas precisión de los autores
(antiguos),y con másclaridad selesenseñará.Estos,a travésde la materiabruta deuna
historia, de un tema,de unafábula,con la ayudade todaslas disciplinasy del gran arte
de la síntesisy del aderezo,hacíande la obra terminadacomouna imagende todas las
artes.Examinaa Virgilio y a Lucano,y cualesquieraqueseala filosofíaqueprofesen,en
ellos encontrarásdonde acomodarla. En esto, según la capacidad del maestro,y la
habilidady en el celo del discípulo,consisteel provechode la lectura preliminar de los
antiguos“.

f.ll,IVJ. Mapa de los Focosdel Renaci-
~ mientoIntelectualdel siglo XII.
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Pocodespuésdel año1000, cuandosedetuvola oleadade las invasiones,

en una atmósferade paz relativa, una fiebre constructiva se apoderó de

Occidente;esteardor de los constructoresestuvoindisolublementeligado a la

renovacióndel fervor religioso. El románicofue un arteoriginal, con unagran

dosisdetradiciónquehabríadeconvertirse-comoha expresadoHenryFocillon-

enla “lenguacomúndela cristiandad”.Arquitectos,escultoresy pintoresfueron

los herederosdeun pasadoartísticosingularmenterico y complejoque,a través

del mundocarolingio,tomaroncomomodelolasobrasdela AntigúedadClásica.

Los escultoresrománicos,por ejemplo,conocíanadmirablementetoda la

temáticaornamentalclásica,con susramas,grecas,rosetones....;cuandotallaban

en piedrao estucolos cortejosdesantoso mártires,seacordaban,sin duda,de

las estelaso sarcófagosantiguos:muchasfórmulastemáticasclásicas,daríanpie

a otras nuevas.Tampocoa los artistasrománicosles fue desconocidoel Arte

Bizantino,cuyadosisdeclasicismoesmuynotable.Ensusviajes,los occidentales

trajeronconsigoobjetospreciosos:marfiles,manuscritos,tejidos...y conellos,todo

el repertoriodeimágenesfantásticasdeOriente(grifos afrontados,torosalados,

sirenas-pájaro,esfinges,etc.). Junto a esterepertoriodecorativo,el artista del

románico manejó también toda suertede temas de ornamentaciónbárbara,

escandinavao germánicaen las laceríasy en el bestiariode los capiteles.

El Arte Románico floreció, simultáneamenteen Lombardía,Germanía

(Otones)y algunasregionesfrancesascomoAuvernia,Borgoñao Normandía.

Todaslas artesestuvieronsubordinadasa la Arquitectura,aunquecierto esque

la riquezade la Iglesia románicase nos escapahoy, en granmedida,por las

pérdidascausadasporel tiempoy por las sucesivasrestauracionesque hicieron

desaparecergran parte de la decoración que las engalanaba.Las iglesias

románicasestuvieronantañoricamentepolicromadas,respondiendoal gustode

una sociedadtodavía próxima a sus orígenesbárbaros.Capiteles,frescos o

tímpanosenseñabana los iletrados fieles los episodiosmás importantesde la

HistoriaSagrada.TambiénenOccidentehubociertahostilidada la veneraciónde
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imágenes,queinclusopodíadesembocarenla idolatría.Flodoard(8) denunciaba

enérgicamentelos “vestigios depaganismoesculpidosen las piedras”.

Porsudecoración,lasiglesiasrománicaserancomoun Universoesbozado

en el queestabanpresentesDios y las esferascelestes,la Historia Sagraday el

Mundo terrenal, junto a Alegoríasy, dejando también un amplio lugar a lo

fantástico:los diablosgesticulantes,las figuras del pasadomitológico o de la

lejana Asia, etc. La esculturamonumental,en cierto modoabandonadadesde

hacíasiglos,conocióunbrillanterenacimiento,influenciada,comoesnatural,por

la espléndidamuestradeartesmenores(marfilesy miniaturas,especialmente)que

la habíanprecedido.Este hecho,como veremosa continuación,favoreció la

presenciadelos seresmíticosdelpasado,queadornarontambiénfrisos,tímpanos,

arquivoltaso capitelesrománicos.

2. La esculturarománica: la sirena-pez

.

Son muchaslas dificultadesque se encuentrana la hora de abordarla

iconografíade los diosesdel mar, forjada muchossiglos atrásy que tuvo que

sobrevivir a través de tantasculturas,deformándose,transformándosey, en

definitiva, dispersándose.Cuandola Alta EdadMedia llegó a sucénit, formasy

símbolosartísticosrecogieronla herenciacarolingiaparaadaptarla,no obstante,

a los nuevosdictados.El mundo carolingio fue el puente,graciasal cual, el

legadoculturalgrecorromanopudo pasara formar partedel pensamientoy del

Arte Románico.

“Los artistasdelos siglos XI, XII y XIII repitierona un nuevonivel lo que

los artistaspaleocristianoshicierontan a menudoy susherederoscarolingiosse

abstuvierontan conspicuamentede hacer: someterlos originalesclásicosa una

interpretatiochristiana,dondeel término christianaincluye,ademásde cuanto

contenganlas escrituraso la hagiología,todaclasede conceptossusceptiblesde
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serreunidosbajoel título defilosofía cristiana”(9). El procesodealegorización

de la mitología dásica,iniciadoen los siglosprecedentes,tuvo su conclusiónen

el siglo XII, momentoen el quela alegoríaseconvirtió en el vehículouniversal

de todaexpresiónreligiosa.

El mar, duranteesteperíodo,aún era imaginadoy poblado por seres

míticos,cuyosprototiposya conocemos.Pero,antetodo,y comoseseñaló,eraun

mundoinsondable,misterioso,lleno depeligrosy sorpresas,dondeseubicabalo

desconocido.Y por ello, en no pocasocasiones,se asociael mar, o algunas

deidadesmarinas,con el pecado,especialmentecon la lujuria comosucedecon

Venuso lassirenas,porejemplo.Lasrepresentacionesartísticasdelasdivinidades

marinas,estuvieronpresentesen el mundorománicotantoenla granescultura,

en la esculturamenor(marfiles, madera),como en la Pintura (tabla, frescoso

miniaturas)o en las Artes Decorativas(mosaicos,esmaltes,tapices,etc.). La

Escultura-Arquitectónicaes el soporteartísticoen el que,en mayornúmerode

representaciones,los seresfabulososdel mar, hanllegadoa nuestrosdías.

Para seguir unos criterios metodológicosuniformes, abordaremosla

iconografíaquenosocupaatendiendoporseparadoa cadaunodeestossoportes

artísticos,comenzandopor las manifestacionesescultóricas.El thíasosmarino,

muydispersoya enel siglo XI, ocupasinembargo,lugarimportanteen capiteles,

modillones,tímpanos,arquivoltas,etc. Sólo algunospersonajesdel cortejode

Posidónfueronrecordadosenla esculturarománica;algunosde ellospresentan

deformacionesy variantes,quedanlugar,incluso,anuevostipos.Enestesentido,

el correr de tiempo fue creando lentamente,como se vió en el mundo

prerrománico,el espécimenmarino quemásfortuna habíade teneren el arte

románico,la sirena-pez(10). Sibienestasirenaanguipedaesla “granestrella”del

mar en el arte románico, también, en ocasiones,aparecenseresmasculinos

anguípedos(tritoneso, comolos denominanalgunosautores,sirenasmasculinas),

o terriblesmonstruosde las profundidadesy animalesmarinoscabalgadospor

personificacionesdel mar, etc.
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a. La sirena-pezde cola bífida

.

Comosehaseñalado,la tipologíade sirena-pezfuela queprevalecióenel

mundoRománico,conviviendo,no obstante,conla sirena-pájaro(tantoenfuentes

literariascomo en manifestacionesartísticasaparecenambostipos). Es preciso

aclararque la sirena-peztiene también en estemomentouna clara relación

iconográficae iconológicacon otros seresdel thíasosmarino,como demuestran

algunasobrasenlasqueapareceacompañadapor tritones,o formandopartedel

cortejomonstruosodeldiosdel mar. La sirena-pezesotrodelos componentesde

esecortejo,un componentedetardíaintegraciónal mismo,que,comosehavisto,

esel resultadodela descomposición,desmembracióny transformacióndel citado

cortejo.

La sirena-pezaparece,fundamentalmente,durantelos siglos XII y XIII

como motivo ornamentalen tímpanos,arquivoltas..,y, sobretodo,en capiteles.

Geográficamente,Europa entera se interesa por este tema, dado que su

simbolismotienecabidaenmuchísimosprogramasiconográficos.Franciadestaca

de modoespecialencuantoa númerode representacionesserefiere,sobretodo

las regionesdeAuvernia (11),y la zonadel Loira (12).En Españason,asimismo,

muy abundanteslas representacionesen todo el ámbito político cristiano.

Asimismo, Italia, Alemania y Gran Bretaña,sesumancon susejemplares,al

desarrollode la temáticaquenosocupa.

En todosestosterritorios,la esculturaofrece,en líneasgenerales,dostipos

desirenas:las queposeendoscolasy las de colaúnica;a éstoshabríaqueañadir

algunasvariantesde desarrollomás restringido,como veremos.La forma más

difundida fue la de doscolas.Estetipo tuvo porprecursoresiconográficosa los

tritones (as) bífidos del mundo grecorromano.Su éxito y difusión en el arte

Románicosedebió,en granmedida,a las exigenciasdesimetría,al tiempoque

su forma era muy apropiadaparaocuparpor completo la carade un capitel,

dondesolíaaparecerenla abrumadoramayoríade los casos.Por reglageneral,
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la sirenade doble cola románicano se correspondecon el ser de irresistible

atracciónquelas leyendasdel mundooccidentalforjaron desdeel siglo VI. Los

dosatributossin los cualesunasirenaerainconcebibleenla EdadMediaeransu

voz seductoray su inquietantebelleza, requisitosconstantesen los textos

literarios.

El LIBER MONSTRORUM lasdescribedela siguientemanera:

“Las sirenassondoncellasmarinas,queseducena los navegantesconsu espléndida
figuray con la dulzurade sucanto.Desdela cabezahastael ombligotienencuerpo
femeninoy sonidénticasal génerohumano;pero tienenlas colas escamosasde los
peces,con las que siempresemuevenen las profundidades(Liber 42-43)“.

En otrospárrafosselas describeasí:

“La quetieneformade pezy de mujer, tieneun aspectotandulceque todohombre
quela oigacantarseacuestade buengradopara escucharla...”(Bestiaris1, 80MS
A).

Y estafatal atracciónparalos navegantes-y paralos cristianos-,era la que

les conducíaa la muerte-o al pecado-,porque,comoprosigueel Bestiaris1:

“.... tanto le agrada su canto,que seduerme;y cuandoseha dormidosearroja

sobreel y lo mata” (Bestiaris1, 80 MSA).

Este aspectocruelseresaltaaúnmásen el G.C. VV. cuandosedice:

“Entonces nos mata la sirena: es el Demonio,que nos lleva al mal, que nos hace
sumergirnostan hondoen los vicios,que nosencierra en susredes.Entoncesnos
ataca, seprecipita sobre nosotros,nos da muerte,nos atraviesael corazón,tal y
como obran las sirenascon los navegantesque cruzan la mar” (G.C.VV)

Las sirenasrománicasde doblecola,comoya hemos,señalado,no suelen

mostrar,por tanto, un aspectoplástico tanseductorcomo en las descripciones

literarias,aunqueno faltan algunasnotablesexcepciones.Tal es el casode la

sirenadel friso Nortede la CatedraldeMódena,queparecesalidadel Romande

la Rose,dispuestaa atraercon sushermososcabellosy susdelicadosrasgosa
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cualquiernaveganteseducidopor su dulce y peligrosocanto.Y lo curioso del

casoescomprobarqueenlasrepresentacionesescultóricas,la sirenadedoblecola

no aparece,por lo general, provista de instrumentomusical alguno como

acompañamientode su dulce cantar.No sucedeasí, en cambio,en la pintura,

comoveremosen sumomento.

Lacomplejavariedaddesusrepresentaciones,rasgosy detallesparticulares

nos ha obligado a intentar hacer un ensayo de incipiente tipología, que

esperamos,en su día, con estudiosposteriores,llegar a delimitar con más

precisión.Comoen todoensayono puedehabermáspretensión,sobretodo en

nuestrocaso,que la de abrir brechaen el estudiode un tema,tratadohastala

fechade modoglobal e impreciso,y encontrar,a la vez,un soportede trabajoy

clasificación.

TIPOLOGíA DE LAS SIRENAS DE DOBLE-COLA

1) ACTITUD

a. Sostienenlos extremosdesuscolascon las manos
b. Sostienenlos simétricosmechonesdel cabellocon las manos
c. Amamantana suscrías

2) CABELLO

a. largo, lacio y sueltosobreel pecho
b. largo, lacio y sueltosobrela espalda
c. largoy dispuestoen dosaladares
d. sostenidopor las manos
e. formandoun entrelazogeométrico
f. estriadoy rizadoa mododevoluta en las puntas
g. coronado

3) ROSTRO

a. rasgosesquemáticosy toscos
b. bien modelado
c. de gestoexpresionista
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4) SENOSY ANATOMíA CORPORAL

a. mediantemodelado

b. medianteincisión

5) UNION DE LAS COLAS

a. malla de escamas
b. malla deescamasinterrumpidapor estrías
c. faldellín floral
d. hojasascendentes
e. combinaciónde motivosc y d
f. sexoinsinuado
g. colasde pezy piernashumanas

6) DISPOSICION

a. Solitario: - en unacaradel capitel
- en la aristadel capitel
- en todaslas carasdel capitel

b. Porparejas:- en la caraprincipal de un capitel y en solitarioen las
restantesfacetas.

- en las aristasdel capitel
c. alternandocon otros temas.

7) ACOMPANAMIENTO

a. peces
b. centauros
c. centauresas
d. leones
e. sirenas-pájaro
f. figurasangélicas

8) DERIVACIONES

a. rematede colasen cabezasde cánidos
b. rematede colasen bolas
c. rematede colasen volutasjónicas
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1) ACTITUD

Estosseresmíticossuelenpresentarseen actituddesostenerconlasmanos

lasbifurcacionesascendentesdesudoblecola,quehabitualmentepresentaaletas.

De estadisposiciónresultaun esquemacerradoque, como se ha adelantado,

resultabamuyapto paracubrir la superficietroncocónicade los capiteles(1am.

II,IV,1). Algunas sirenassostienenlos toscosmechonesde suscabelloscon las

manos, cuandoéstas no sujetan las colas (lám.ll,IV,4). En tales casos,esta

disposiciónde los cabellosrecuerdaal prototipo de la Venus helenísticade

Doidalsas,retorciéndoseel pelo al salirdel agua(“Veneremlavandemsese”),y a

los pañosflotantesde las “aurasvelificans” y nereidas,imágenesmuyfrecuentes

enla iconografíadetemassimbólicos,a partirdel siglo III. Tambiénesteesquema

resultasimétricoy apropiadoparaocuparel marcoarquitectónico(13). También

existe una modalidad, menos generalizadaen la que la sirena aparece

amamantandoa su cría (lám.II,IV,9).

2) CABELLO

El cabellosueleserlargo, lacio y suelto : unasvecessobreel pecho(lám.

II,IV,8) y otrassobrela espalda(lám.II, IV,2). Pero,enla mayoríadelasocasiones

sedisponeendosaladaressimétricosqueflotanal viento(lám.II,IV,11), enciertos

casos retorcido y sujeto con las manos, como se ha señalado(lám.ll,lV,4).

Tampocofaltanejemplaresen los queel cabelloapareceformandoun entrelazo

geométrico(lám. 11,1V,6), estriado y rizado a modo de voluta en las puntas

(lám.II,IV,11). Más excepcionalmente,unacoronao diademaadora el peinado

(láms. II,IV,3 y 27).

3) ROSTRO

El rostro es humano,de rasgosesquemáticosy toscosunasveces,(lám.

II,IV,25) mientrasqueotras semuestranbien modelados(lám.II,IV,14), o con

gestomarcadamenteexpresionista(lám.II,IV,23).
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4) SENOSY ANATOMIA CORPORAL

Los senosfemeninos,más o menosseñalados, se perifian claramente

modelados(lám. II,IV,5), aunquehayocasionesenquesólosesugierenmediante

unaincisión(lám.ll,IV,11), al igual que la anatomíaabdominaly pectoral.

5) UNION DE LAS COLAS

La uniónde las colassesolucionadediversasformas: con unasimpley

tupidamalla de tejido escamoso(lám.ll,lV,25),máso menosnaturalista(a); con

una serie de estríasdispuestasa ambos lados desdela línea de unión, que

interrumpenla tramaescamosa(lám.II,IV,1) (b); conun faldellín floral, tal vezde

algas,sujetoa un cinturónsimpleo doble,recuerdode los exiguosropajesque

cubríanparcialmenteel cuerpodelos integrantesdel cortejomarino(lám.ll,IV,8)

(c); con un manojode hojasascendentesy máso menosesquematizadasque,

partiendodela cima del collarinodel capitelrecubren,púdicamente,lo quesería

el dudososexodelassirenas.Enestoscasos,estemotivoornamentalvaríadesde

formasque recuerdana un abanicoestriadoe invertido (lám. ll,IV,1) o a unos

toscosmotivos fitiformes, semejantesa lashojasdelaurel (lám. II,IV,24) (d); con

faldellín floral del tipo citado en nuestrogrupo c, combinadocon el motivo

foliáceo característicodel d. En estecasocabehablardeuna tipologíamixta en

la que confluyen repertoriosiconográficos procedentesde distintos talleres

(lám.ll,IV,22) (e); con representacióndel sexo (orificio vaginal), tal vez como

alusióndirecta a la lujuria y al pecadocarnal (lám.II,IV,23); y, finalmente,con

piernashumanastraslascualesseabrenlasextremidadespisciformes,ofreciendo

el aspectomásinsólito deestosseresfabulosos(lám.II,IV,9) (g).

6) DISPOSICION

Las sirenasde cola bífida puedenaparecer:en solitario, ocupandoel eje

centralde la caraprincipal de un capitel (lám. II,IV,2), ocupandola aristadel

capitel (lám. II,IV,7), o bien dispuestasdecorandotodas las carasdel soporte

arquitectónico,siendoen esteúltimo casofigurasde sirenasidénticasentresí

(lám.II,IV,17). Otroprocedimientohabitualconsisteendisponerparejasdesirenas
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enel frentedela caraprincipaldeun capitel,paradecorarlascarasrestantescon

una sola sirena,respectivamente(lám. II,IV,22). Asimismo, son frecuenteslas

sirenasemparejadascuyosejesde simetríacoincidencon las aristasdel marco

arquitectónicoal quesesupeditan(lám. ll,lV,6). Incluso,encapitelesexentospor

suscuatrocaras,las figurasde sirenasocupan,alternandocon otros temas,las

carasopuestasde dichoscapiteles(lám. ll,IV,27). Cualquierade estosrecursos

citadosresultaválido paraadaptarseal marcoarquitectónico,queimponesu ley,

y parano quebrantarlas normasde la rígidasimetríarománica.

7) ACOMPAÑAMIENTO

No es de extrañarqueflanqueandoa estasfiguras,a modode comparsa,

aparezcanpeces,centauroso sagitarios(lám. II,IV,28), expresivascentauresas

(lám. ll,IV,5), o,deformamásexcepcional,figurasmonstruosas(lám. II,IV,8), que

supusieron,ya en el mundoclásico,todolo quedeirracionalo debrutalhay en

el hombre.Incluso,junto a la sirenade cola bffida pisciformeaparecela sirena-

pájaro(lám.II,IV,9), herenciadirectadel clasicismode los modelosiconográficos

a la horade representarel mundomonstruosodel bestiariomedievaly en él, el

símbolodelas atraccionesmaléficasqueinfluyensobreel hombre.La asociación

de la sirenacon figurasangélicases excepcional,y susentidopareceresponder

al deseode vencerlas tentaciones(lám.ll,IV,9).

8) DERIVACIONES

No faltan tampoco representacionesen las cuales debido a una

metamorfosisiconográfica,las extremidadesmarinasde las sirenasrematanen

cabezasde cánidos,bolas, o en volutas jónicas que soportanuna estructura

arquitectónica.La presenciade estasfiguras, a vecesde sexo muy discutible

obedece,sin duda,a un grandecorativismoque,sinembargo,no menoscabasu

profundosentidosimbólico.Porsi misma,la sirenaesunacriaturamarina,un ser

del insondableabismoquela Iglesiacatólicautilizó comoadvertenciaal cristiano.

Su presenciaen los relievesde las iglesias ... “da ejemplopara que se enmienden

aquellosque han de navegarporestemundo.Nosotros,quecruzamosestemundo,somos
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engañadospor un cantosimilar: por la gloria, por los placeresde estemundo,quenosdan

la muerte, cuandoamamosel placer: la lujuria, el bienestardel cuerpo, la gula y la

embriaguez,el deleite del lecho y la riqueza,los palafrenes,los hermososcaballosy la

hermosurade los tejidos suntuosos“...(14).

Como se ha podido vislumbrar, la sirena románica es, habitualmente,

monstruosaensurepresentaciónplástica;sin embargo,enocasiones,lospatrones

estilísticosclásicossemantuvieronvivos hastael puntode quepuedenseguirse

fielmente sus huellas. En tales casos, las sirenas de rostro y senos

cuidadosamentemodelados,presentanextremidadesanguípedasquelas hacen

descendientesdirectasdeaquellostritonesbífidosquemostrabantantosmosaicos

y pinturasromanas.Todos estosprototiposde doble cola,cuyaprocedenciaes,

indudablemente,el tritón bífido romano,puedenfecharse,“grossomodo” desde

los últimos añosdel siglo XI hastamediadosdel XIII, momentoen quefueron

reemplazados,de modogenérico,por la sirena-pezcanónicade una sola cola,

derivadade las tritonisas,mal llamadasnereidas,y de la desdichaday cruel

Escila.Sinembargo,hayqueadvertirqueportratarse,enmuchoscasos,deobras

de taller, nosvamosa encontrarconqueel prototipodela sirenadecolaúnica -

queestuvoya presenteen el mundoprerrománico-convivió conla sirenadecola

bífida en el románico. Asimismo, esteúltimo tipo se mantuvovigenteaún en

plenosiglo XIII, y, pocoa poco, iría desapareciendocasi porcompleto.

La sirenadecola bífida es,por tanto,unacreacióntípica dela iconografía

románicay, en consecuencia,sujetaa su estrictanormativaestética,hastaser

sustituidapor las formasmásacordesconel crecientenaturalismopostuladopor

el gótico. De acuerdocon la clasificacióntipológica esbozada,presentaremosa

continuaciónuna selecciónde los ejemplosmásilustrativos,ateniéndonosa su

tipologíay a sudifusióngeográficaen Europa.

- En FRANCIA perviven,aún en la actualidad,un elevadonúmerode

ejemplaresquerespondena la tipologíade sirenade extremidadbífida; entre
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ellos destaca,sin duda,la majestuosasirenade la pequeñaIglesia de St. Dié

(Vosgues)(lám. II,IV,1), de tratamientoesquematizadoy rigidez de contornos.

Estasirenaocupala caracentraldeun capitelentregoen cuyasrestantescarasse

hanrepresentadopeces;suactitud respondeal difundidomodelosegúnel cual

lasdosbifurcacionesascendentesdesu cola,sostenidasconlasmanos,ocupanla

facies central del capitel. Es una figura de hierático e inexpresivo rostro,

típicamenterománicaporsu tratamientoestilístico,cuyo lacio y largocabellose

disponesimétricamentea ambosladosdel rostroy cae,porel delineadopecho,

hasta la cintura. En este punto, su femenina anatomíase metamorfosea

convirtiéndoseenanfibia. Pordetrásdelas colas,el artistaseha preocupadopor

señalarel marmedianteunasondasincisas. La unióndesusextremidadesseha

solucionadode una forma elegante,con una serie de hojas ascendentesy

estilizadasque, a modo de pliegues,confluyen en la cintura y que parecen

armonizarcon el rematede las colas. La visión de conjunto resultahieráticae

inexpresiva,dominadapor la simetríaabsoluta.

Bastantecercanasa esta tipología destacanalgunasobras, como por

ejemplo,unodelas capitelesdela IglesiadeTavant(f. II,IV,2), dondetressirenas

de semejantescaracterísticasdecoran,respectivamente,las trescarasexentasdel

capitel que ocupan,o bien el bajorrelievede Lucques(f. II,JV,3); asimismo,un

esquemasimilar vuelve a apareceren la Iglesia de Notre-Damede Herent

(Bélgica)(f. ll,IV,4), enun capiteltratadode formaesquemáticay dotadodegran

sencillez. El Claustrod’Etne cuentatambiénentresusmotivosdedecoracióncon

sirenasbífidasdetipologíaanálogaa la quetratamos; enlos capitelesvecinosde

columnasgemelassehanrepresentado,enestaocasión,sirenas-avey sirenas-pez

respectivamente(f. II,IV,5).

Uno de los capitelesde ls Iglesiade SaintSecondde Cortazonne,aunque

de cronologíaavanzada(siglo XIII), respondeal tipo quetratamos,y la sirena,

que ocupa la cara central del capitel con un tratamientoexpresionistay

esquematizado,sostienelos extremosdesucola consusenormesmanos(lám. II,
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IV,2). El mismotipo vuelveaaparecerenunodelos capitelesdelpórticoexterior

de la Iglesiade SamtMichel de Le Puy(Auvernia),tambiéndel siglo XIII, enel

quela sirena,decabezacoronada,disponesusextremidadesdemodototalmente

simétrico,y sostieneel extremode las mismascon ambasmanos(lám. II, IV,3).

Sucedióen ocasionesquelassirenasde colabifida dejarondesostenerlos

extremosdesuscolasparaagarrarselos mechonesdel cabellocon lasmanos.De

ello resultóunacomposiciónno menossimétricay aúnmáscerrada,puestoque

los mechonesde pelo originabanunacurvatura-cerradapor la posiciónde las

manos-contrariaa la formadapor las colas. Muchasvecesestetipo de sirenas

fueronasociadasa figurasdecentauros,y enalgunoscasos,muestranel púbisde

formaobscena.Talesel casodelos capitelesdelasiglesiasdeBessuéjouls(lám.

II,IV,4) o Mouliherne (Maineet Loire)(lám. II,IV,5).

Algunos ejemplaresdesirenasde doblecola,enlugardeocuparel frente

de los capiteles,estánsituadasde tal suerteque el eje centralde su cuerpoy

rostrocoincideconla aristadel capitel.En la dichalíneamereceserdestacadoun

capitelde la Iglesiade Bussiéres-Badil(Dordogne)(lám.II,IV,6), en el queuna

parejade sirenasbífidasquesostienensuscolascon las manos,ocupanlas dos

aristasdel capitel que decoran. El adornoque cubre la parte inferior de su

cuerpo,a mododefaldellín vegetalevidencia,unavezmás,el conocimientodel

Arte Romano,quelessirvió de modelodeinspiración. Estaparejadesirenasde

Bussiéres-Badil denota, además, la influencia del arte insular, escocés

especialmente,porel tratamientodesuscabellos,a mododeentrelazo(15).

Uno de los capitelesla Iglesia de St. Julien de Brioude (Haute Loire),

presentaun ser marino de aspectodecididamentemasculino,y de sus colas

surgenvariasramificacionesvegetales,por lo queha sido denominadocomo el

capiteldel “hombre-tallo”(lám. II,lV,7). Lacontemplacióndela obrano dejaduda
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algunaconrespectoa quelos escultoresrománicosseinspirarondirectamenteen

obrasantiguas,y, concretamente,en algunaspinturaspompeyanas.

La doble cola de las sirenasremata,en ocasiones,de forma fantástica,en

unapequeñacabezadeanimal. Buenamuestradeello esun capiteldela Iglesia

de Colombiers(Aveyron)(f. 11,1V,6), cuyasuperficieestáocupadapordossirenas

cuyo rostro y cuerpo coinciden con las dos aristas, y sus extremidadesse

entrelazanpara remataren cabezasde animalesmonstruosos; el artista ha

utilizado una seriede elementosfantásticospara crearuna composiciónmuy

singular(16).Parafinalizarconlos ejemplaresfrancesesdesirenasbífidas,merece

serdestacada,tantopor su tipología comoporsu elevadacalidadartística,una

sirenaque decorauno de los capitelesdel Claustrode St. Rémy (Plaine) (f.

II,IV,8))(17). Aunquealgo deterioradapor el pasode los siglos,estaobrapone

antenuestrosojos la evidenciade unaasombrosafuerzaplástica,especialmente

notoria en el naturalismodesuenroscadacola pisciforme. DenisseJalabert(18)

la ha comparadopor su jugosidady naturalismocon las obrasantiguas,tales

comounaTritonisadelMuseodeMarsella(f.II,IV,8), obraromanadel siglo 1 a.C.

Desdeel puntodevista iconográfico,la cola dela sirenade St. Rémyconstituye

una variantede excepción; es una doble cola, como se puedeapreciaren las

aletasquela rematan,perodispuestade forma inhabitual,comosi setratarade

unasólaextremidad: las doscolasaparecenunidashastaciertaaltura,y sólo se

disocianal enroscarsesobresí mismaunadeellasque,comoya sehaobservado,

produceun soberbioefectoplástico.

- La ITALIA del Norte, Lombardíaespecialmente,presentaasimismo,un

elevadonúmerodeobrasenlasqueel temarepresentadoesla sirena,si bien las

interpretacionesde los artistasson,tambiénenestepaís,variadas.Quizáunade

las más impactantesseala sirenaque ocupaunametopadel friso nortede la

Catedralde Módena(f. II,IV,9), por serestauna de las pocasefigies en las que

la sirenarománicaaparececomounamujer de inquietantey seductorabelleza.

El lacio y largocabelloes,indiscutiblemente,un signodistintivodela seducción;
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además,el buenmodeladodesu cuerpoy la bellezadesu rostroconviertena la

sirenade Módenaes unafigura emblemáticaa esterespecto. Sin embargo,por

su tipologíaestámuy cercadela sirenade la Iglesiade St. Dié (lám. II,IV,1).

Asimismo, en uno de los capitelesde la Cripta de la Catedralde Módena,

volvemosa encontrarel arquetipode sirena de cola bífida que agarrasus

extremidadesconlas manosparacubrir, casiporcompleto,las carasdel capitel

queocupa(f.II,IV,10).

La Iglesia de SanCelso de Milán poseeun capitel decoradocon una

sirena de doble cola; en estecaso,ambasextremidadesllegan, a modo de

columnas,hastasendoscapitelesde volutasjónicasenlos queapoyaun arcode

mediopunto(f. II,IV,11), conlo quela figuraadquiereun caráctereminentemente

decorativo.Otra curiosa interpretacióndel tema sepuedecontemplaren un

capitelde la Iglesiade SanMiguel de Pavía(f. II,IV,12), ejemplarenel quelas

colasdela criaturamarinarematanenbolas,subrayando,nuevamente,el sentido

fantásticoy decorativo(19).

Adentrándonoshaciael sur,ya enla Toscana,nuevosejemplosescultóricos

desirenassesumana los anteriormentecitadosparademostrarel éxito del tema.

Tal es el casode una de las consolasdel Baptisteriode SanGiovanni,en el

camposantodePisa,enla queunasirenamarinasostienelasterminacionesdesus

respectivascolascon las manos(20). La tipologíaes similar a la que en tantas

ocasionesha hechosuapariciónen las iglesiasfrancesas,y que en estetrabajo

hemosencabezadocon la sirenade la Iglesiade St. Dié.

- EnALEMANIA tambiénseretomóel temade la sirenapisciformecomo

uno de los símboloshabitualesen los relievesesculpidosde las iglesias,aunque

su desarrollofue, estepaís,algo másrestringido. Uno de los mássignificativos

ejemplaresdesirenabffida queseagarralas colascon las manosrespondea un

capiteldela “Langhaus”deZurich (lám.II,IV,8), realizadohaciala segundamitad

del siglo XII. Tantoel tipo como la fisonomíade la sirenasiguenmuy decerca
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el esquemade la francesade St. Dié; resulta,sin embargo,diferente,porquela

figura estáflanqueadapor dos figurasde leones,tal vez dotadasde profundo

simbolismo.Sobreuno de los capitelesde la Iglesia de Fribourg-en-Bisgrau

(Friburgo),deépocaindeterminada,aparecenunassirenasinsólitas,provistasde

dos potentescolas escamosas,a las que se superponenpiernasde mujer, en

actitud de amamantara suscrías. Como ha señaladoJacquelineLeclercq“los

escultoresy los clérigos imaginaronlo más natural del mundo,a las sirenas

amamantandoa suspequeños”(21). Tal vez para reforzar y subrayareses

caráctermaternal,lasdotaron,encasoscomoéste,depiernashumanas.Juntoa

la sirena,aparecesupequeñoanguipedo,y otrasirenaenpie -provistadepiernas

humanasy cola aviforme- quenosinvita al silencio (o a la meditación),con el

gestode sudedoíndiceen la boca(lám. II,IV,9).

- EnESPANA el temadela sirena,tal vez llegadoa travésdelasrutasdel

“Camino Jacobeo”,alcanzógrandifusión,si bien,enla mayoríade los casos,los

ejemplossondecarácterpopulary cronologíaavanzada(22). Figurasdesirenas

decoranexteriore interior de las iglesiasquejalonaronlos territorioscristianos

dela duodécimacenturia(23). La sirenadedoscolasfuela másutilizadapor los

artistas,unasvecesen solitario, otrasformandoparejasy, finalmente,asociadas

a centauros. Tambiénen España,el tipo másfrecuentees aquel en el que la

sirenasostieneconambasmanoslosextremosascendentesdesuscolas,ocupando

el frentede un capitel,comosucedeen la navede Pinillos deEsgueva(Burgos)

(lám.II,IV,10), o SanPedrode Aibar (Navarra)(lám. II,IV,11), donde llama la

atenciónel carácterexpresionista,el detallismoenel tratamientode lasescamas,

y la señalizacióncuidadosadesenosy musculaturaabdominal.

Asimismo, la cara centralde un capitel del presbiteriode la Iglesia de

Santibáñezde Esgueva(Burgos),muestraa unasirenadel mismotipo, rudaen

su facturay geometrizanteen volúmenesy contornos.Otros ejemplosanálogos

sepuedencontemplar,entreotrosmuchosejemplares,enunodelos capitelesdel

pórtico lateralde la Iglesiadel Rivero (Soria),de esquematizadotratamiento,o
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en la portadanortedela Iglesiade SantoToméel Viejo (Avila) (lám. ll,IV,12),

muy deterioradaporel pasodel tiempo, asícomoenla Basílicade SanVicente

(Avila), dondesu sencillapresenciasirve paraornaruno delos capitelesde las

ventanasdel pórtico lateraldeacceso (lám. II,IV,13).

La Iglesia de Santa María de Piasca (Cantabria), cuya decoración

escu?Itóricafuerealizadaenel último cuartodel siglo XII, ofrecedosinteresantes

muestrasdela tipologíadesirenabífida. La primeradeellas(lám. II,IV,14) ocupa

el tercercanecillodelabsidiolodela epístola,adaptandocompletamentesuforma

al marcode arquitecturaque la sustenta. Resultaoriginal el hechode quela

figura presenteun rostro bastantebien modelado,y de agradablesfacciones,

mientras que su cuerpo está configuradopor una anatomíafemenina muy

sumariay esquemática;supisciformeextremidad,cuyasbifurcacionesascienden

hastala altura de las manos,tambiénestátratadosomeramente,medianteun

sencillo tejido escamosocomo único resalte. Al segundo ejemplar de la

mencionadaiglesiavolveremosmásadelante,por tratarsede un tritón, o sirena

masculina.

Muy interesanteresulta,asimismo,la iconografíaqueapareceenla Iglesia

deDehesade Romanos(Palencia). Los canessextoy séptimodel tejaroz de su

portada,estándecorados,respectivamente,con figuras de mujer impúdica y

sirena-pez.Ambosprototiposiconográficosresultansimilares,y dehecho,parece

queel temade la mujer impúdicaseaunaderivacióndel de la sirena,dela que

únicamentesedistinguepor las extremidadesinferiores(lám. II,IV,15).

El MuseoArqueológicoNacionaldeMadrid conservaentresuscolecciones

una espléndidamuestrade 22 delos capitelesprocedentesdel Monasteriode

SantaMaríala Real,deAguilardeCampoo(Palencia),cuyacronologíanoslleva

hasta los últimos añosdel siglo XII. Entre la variada temáticaque presentan

(religiosa,profana,floral, o monstruológica)no podía faltar una sirenamarina,

que sostienelas dosbifurcacionesascendentesde su cola con las manos(lám.
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II,IV,16)(24). Su rostro presentaun contornoexcesivamentegeometrizado,que

hacedurassusfacciones,y estáenmarcadoporunalacia y abundantecabellera

que cae,estriada,a ambosladosdel mismo. Las mamasse han representado

comotriángulos,apenassin volúmen,y enla transiciónentrela anatomíahumana

y pisciforme,la sirenaluce un faldellín vegetal,bastanteestereotipado,bajo el

cualaparecenlas escamasdesudobleextremidad.La mismatipologíadesirena

de doble cola sostenidacon las manospuedeapareceradornando,de forma

simultánea,varias carasde un mismo capitel, como sucedeen la Iglesia de

NuestraSeñora de la Peña(Segovia)(lám. II,IV,17), en SantaMarta del Cerro

(Segovia)(lám. II,IV,18), o en Perorrubio(Segovia)(lám. ll,IV,19), entreotras.

La esculturacatalanapresentaalgunos ejemplosnotablesde estetipo

iconográfico, como demuestranlas cuatro cuidadassirenasque ocupan las

respectivasfaciesdeun capiteldel Claustrode SanPérede Galligans(Gerona)

(láms.II,IV,20 y II,IV,21); sonfigurasdemarcadageometrizaciónanatómica,que

sostienenlos extremosascendentesdesusescamosascolascon las manos,y que

hansidorealizadassobreun fondodeondulacionesparalelaspararepresentarel

mar; el cabello,largoy lacio caesobreel pecho,juntándoseenel centrodeéste

para dejaral descubiertolos pequeños,perobien señaladossenos. Las cuatro

sirenasdifierenentresí porparejas,enlo queserefierea la iconografíadesubajo

vientre: en dos de ellas el artista ha subrayadola alusióna la lujuria con la

presenciade dosojos -símbolosexual-,mientrasquela parejarestantecubresu

sexomedianteun faldellínvegetalquesurgede un triple cinturón.

Otramodalidadutilizada en Españapara la representaciónde sirenasde

doblecolaconsistióenla duplicacióndesusfigurassobreunao variasfacetasde

los capiteles.De estaforma aparecen,porejemplo,en la Iglesiade SanMiguel

de Fuentidueña(Segovia) (lám. ll,IV,22), donde una pareja de sirenasque

sostienenlas extremidadesdesu doblecola conlasmanosocupanla carafrontal

del capitel,mientrasque,a ambosladosde ellas, figurassimilares,cubren,en

solitario, las caraslateralesdel mismo. Sonfigurasde tratamientorígido, rostro
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expresionistay anatomíapectoral apenasseñaladapor medio de una ligera

curvatura;es digno de señalarel complicadotratamientode las extremidades

pisciformes,separadasde la cinturapor un doble cinturónde hojasbajo el que

otroadornovegetal,ascendente,sirve paracubrir el sexo.Destaca,asimismo,el

cuidadosoacabadode las escamas,realizadas“a bisel”, con granuniformidady

sentidomuydecorativo.

En la Iglesiade SanEstebande Ciaño (Asturias),un capitelmuestraa dos

sirenasdel mismo tipo, que forman pareja en la cara principal del capitel (f.

II,IV,13), siguiendoel esquemaanteriormentecitado,tipo quese repiteen la

Iglesia de Serrapio (25), de cronología más avanzada. Como ha señalado

Etelvina GonzálezFernández(26), “el canterode las sirenasde San Estebande

Ciañoconsiguióunosrelievesde ciertacalidad,ya que las figurassonbastante

estilizadasy de proporcionesarmónicas. En susrasgosse adviertenbastantes

aspectossimilaresa los delaságuilasexplayadasdel capitelsimétricoy, al mismo

tiempo,ofrecenunagransemejanzaconalgunasfigurasdeSanJuandeAmandi:

sujetancon susmanoslascolasquesevuelvenhastala alturadela cabeza,según

el modelotradicional,bajo las volutasangulares”.

En otrasocasiones,la sirenade doblecola sesituaba,comoya señalamos,

coincidiendoconla aristadel capitelcorrespondiente.Así la vemos,porejemplo

en la Iglesia de Peñarrubiadel Pirón (Segovia) (lám. ll,IV,23), ejemplar

sobresalientepor su marcado expresionismo, su actitud obscena -clara

señalizacióndel púbis-,asícomo por la disposiciónde los cabellos,tanmovidos

que parecensuperpuestosa la cabeza. Tambiénocupa la arista del capitel la

sirenadela IglesiadeDuratón(Segovia)(lám. 11,1V,24), lamentablementedañada

hoy y enla que,sin embargo,todavíasepuedeapreciarunbuentrabajodetalla.

La portadasur de la Iglesia de SantaMaría la Nueva(Zamora)(lám.

II,IV,25) poseeun capitelocupadopor unasirenabífida, muy deteriorada,en la

que destaca,una vez más,el acuciadoexpresionismo,conseguidomedianteel
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gestode la boca,y el resaltede los ojos, cuyostrepanadosorificios aparecen

vacíosen la actualidad.

Sirenasy centauros-preferentementesagitarios-aparecenasociadosenun

buennúmerode obrasparaaludir a la hipocresíay al pecado: “son, comolas

sirenasy los centauros,herejes,hipócritasy de voluntad doble” (Fisiólogo

griego,Carlill, 207). Ejemplosilustrativosdeestatradicionalasociaciónpueden

seguirseen nuestrageografía,como muestranunos capitelesde la Iglesia de

Pinedade la Sierra(Burgos)(lám. ll,IV,26), o de NuestraSeñorade lasVegas

(Segovia)(lám. II,IV,27), enlos queel centaurolanzasusflechashaciala sirena,

situadasobrela caracontiguadel soportearquitectónico.Enamboscasossetrata

de sirenasquesostienencon las manossusanfibiasextremidadesde escamoso

tejido. Desdeel puntodevistaiconográficodifierenentresí porsucabello: largo

y dispuestoen aladaresen Pineda de la Sierra,y con corona turriforme en

NuestraSeñorade las Vegas.Tambiénasociadaa un centauro-sagitariodestaca

la esquemáticasirena de la iglesia de SanPedrode la Rúa (Estella,Navarra)

(1175),situadaenel pseudo-capiteldela jambadela portada(lám. II,IV,28) (27).

Asimismo, entre los capitelesfiguradosde la girola de la Catedralde

Santiagode Compostela(La Coruña),hallamosla presenciade sirenasdecola

bffida (lám. II,IV,29). Dos sirenascuyoscuerpos ocupanlas aristasdel capitel,

y cuyascolasescamosasseextiendenpor las carasde éste,sonaferradaspor las

manospor un personajealado,tal vez con la intenciónsimbólicade dominara

las fuerzasdel mal, encarnadasen las cruelescriaturasmarinas.

b. La sirena-pezdecola única

.

La sirena-pezdeunacola tuvopormodelostipológicosa las figurasde las

antiguastritonisas,amablescompañerasde los tritones que aparecieron,sin

embargo, con poca frecuencia en las escenasdel “thíasos” marino de la
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Antiguedad.Comoyaseñalábamosenel apartadocorrespondientea lassirenas-

pezduranteel períodocarolingio,su existenciaseremonta,posiblemente,al arte

grecorromano,en obrasciertamenteexcepcionales.Tambiénsubrayabamosla

lógica evolución -tanto formal como simbólica- mediantela cual la sirena

pisciformeacabópor imponersu presenciaen las representacionesartísticasde

la Alta EdadMedia. Despuésdeatravesarlas culturasprerrománicas,la sirena

decola únicallegó al Arte Románico, aunquehabríadealcanzarsumásbrillante

períodode desarrolloen los siglosdel gótico,paracontinuarsobreviviendobajo

la misma aparienciahasta nuestrosdías, como símbolo inequívoco de las

tentacionesde la carne.

La tipología de sirenade cola única se adecuabamejor que las sirenas

bífidasa las descripcionesliterariasde la época(28) ya que,salvandotorpezas

estéticaso imprecisionesartesanales,estascriaturasmarinasrespondíanal ideal

femenino de belleza correspondienteal momento, especialmentecuando

empezarona aflorarlas preferenciasestéticasnaturalistasquedesembocaríanen

el Arte Gótico.Comose señalóen líneasprecedentes,los escultoresrománicos

gustaronde representar,prioritariamente,a las sirenasde doble cola, porque

dichatipologíaseadaptabamejora susfórmulasestéticas.No obstante,sepuede

observarquetambiénlassirenasdecolaúnicafueronsometidasal marco,ceñidas

a la más estrictasimetría,y a toda la seriede normasestéticasen yoga. Los

ejemplosde sirena-pezde cola únicason,todavíahoy, bastantenumerososen

Francia,Italia, Portugaly España,y enmenormedidaen los territorios insulares

de Inglaterrae Irlanda; dado que presentanuna nutrida gamade variantes

iconográficas,no sólo en tanto al tipo mismo sino también en cuanto a los

atributos que ostentan,su clasificación resulta compleja, razón por la cual,

nuevamente,esbozaremos,enestepuntoun ensayotipológicoqueconsideramos

necesanoparasuestudio.

399



MA IsabelRodríguezLópez

TIPOLOGIA DE LAS SIRENASPEZDE UNA COLA

1) ACTITUD

a. sostienenel extremode la cola conuna manoy tienenlibre la otra
b. sostienenel extremode la cola con unamanoy algún objeto con la

otra:
-ramajesvegetales
-cabello
-seno

c. sostienendiversosobjetosen susmano:-báculos
-remos
-peces
-espejoy peine.

d. sostienenlos extremosde un pañoflotantecon las manos.
e. tocanun instrumentomusical (viola)
f. amamantana suscrías.

2). CABELLO

a. largo, lacio y suelto,cayendosobre:-hombros
-espalda
-flotante

b. dispuestoen dosaladaressimétricos
c. peinadoa modode coronaturriforme
d. melenacorta
e. tocado

3) ROSTRO

a. rasgosesquemáticosy toscos
b. bien modelado
c. sin rostro
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4) SENOSY ANATOMíACORPORAL

a. senos señalados mediante modelado
b. senos señalados mediante incisión
c. exagerada musculatura y osamenta pecto-abdominal
d. deformaciones intencionadas
e. cuerpo completamente escamoso
f. muestran la espalda y no el busto
g. con piernas humanas
h. con patas de ave

5) COLA

1. a. con aletas
b. sin aletas
c. con escamas
d. sin escamas
e. con estrías

II. a. enroscada en su totalidad o en el extremo
b. sin rosca

III. a. proporcional al tamaño del cuerpo
b. muy grande en relación con el cuerpo

IV. a. rematada en aleta única de forma troncocónica
b. rematada en aleta bífida

V. a. unida al cuerpo humano sin ningún adorno
b. unida al cuerpo humano mediante cinturón
c. unida al cuerpo humano mediante cinturón y faldellín

VI. a. con patas delanteras de ave

6). DISPOSICION

1. a. en capiteles: -sobre el eje central
-sobre la arista

b. en frisos

c. en ménsulas
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II. a. en solitario
b. formandoparejasconotrassirenas-pez
c. formandoparejascon sirenas-ave

7) ACOMPAÑAMIENTO

a. con peces
b. conbarcosocupadospor hombres
c. con tritones
d. con sirenas-ave
e. con personajesmasculinos
f. con la personificaciónde la Tierra

1) ACTITUD

Laactitudde la sirenadecolaúnicasedebe,asimismo,en granmedida,al

marcoarquitectónicosobreel cualsedispone,teniendoademásmuypresentela

simetría, ley predilecta de los artistas románicos. Y conforme a tales

presupuestos,el ademánmásgeneralizadode estascriaturasdel mares la de

sostenerconunamanoel extremoascendentedesucola,originandoun perfil en

forma deU; unasvecespresentanla otramanolibre, y enalgunoscasosocupada

poralgúnobjetovegetal(lám.II, IV,42), aunqueen ocasionesseatusanconella el

cabello(lám. II,IV,47), o setocanun seno(lám.II,W,35).No faltanejemplaresen

los cualeslas dos manosde la sirenasostienendiversosatributos,tales como

peces(lám.ll,lV,32), báculos(lám. II,IV,31) o remos.

De forma menosgeneralizada,las sirenasdecola únicasostienencon sus

manos los extremosde un paño flotante (lám.II,IV,30), como lo hicieron las

nereidasde la Antiguedad; tambiénpuedenaparecertocandoun instrumento

musicalsemejantea una viola cuyo arcose convierteen afiladocuchillo (lám.II,

IV,48), iconografía que pasará a ser muy frecuente en el Arte Gótico,

especialmenteen las pinturas de los códicesminiados,y que respondea su

simbologíapecaminosay mortífera.Otrainusual,pero,sugerenteactitud,esla de

amamantara suspequeñascrías(Catedralde Bále), del mismo modo que lo

habíanhecholas sirenasde cola bífida.
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2) CABELLO

El cabello, largo, lacio y suelto,caeunasvecessobrelos hombros(lám.

II,IV,31), otrassobrela espalda(lám. II,IV,45) y, ocasionalmenteapareceflotando

hacia un lado (lám.II,IV,41), de tal suerteque su curvadaondulaciónresulta

paralelaa la formadapor la cola.Comosucedíacon frecuenciaen lassirenasde

colabífida,tambiénlasdecolaúnicapuedenpresentarel cabellopartidoporraya

en medio y dispuestoen dos aladaressimétricos.Ejemplosmenosnumerosos

muestranpeinadosmuy decorativosy sumamenteelaborados,como sucede

cuandoel mismo pelo, cogidoen gruesosmechonespareceformar una corona

torreada sujeta por sencilla diadema (lám.II,IV,36), cuya ascendenciaes,

evidentemente,oriental.Asimismo,el cabellopuedeserunasencillamelenacorta

(lám. II,IV,30), y, en ocasiones,estarcubiertoporunatoca,prendahabitualenla

indumentariafemeninade los siglosXI, XII y XIII (lám. II,IV,35).

3) ROSTRO

Los rostrosde estetipo de sirenaspresentanuna ampliavariedadya que

puedenmostrarsecon rasgosesquemáticosy toscos,que puedenllegara ser,

incluso,varoniles(lám.II,IV,43), siendo,encambio,másusual,quesu tratamiento

sea detalladoy correcto (lám. II,lV,34), para responderal seductorencanto

literario queya seha mencionado.Pero,puedeobservarse,también,quealgunas

sirenasno esténdotadasde rostro(ni decabeza)(lám. II,IV,48).

4) SENOSY ANATOMíACORPORAL

La anatomíay senosde las sirenasdeuna colapuedeestarbien modelada

(lám. II,IV,40), o, por el contrario, señalarse,únicamente,por medio de una

incisión (lám. II,IV,41). En ocasionesse marcan de forma exageradasenos,

costillas, y, en general,la musculaturaabdominaly pectoral (lám.II,IV,36). El

cuerpopuedepresentaralgunasdeformacionesanatómicasdeliberadas,tales
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comosenosexcesivamentecaídos(lám. II,IV,34)-enflagrantecontradicciónconlas

fuentesliterarias-e incluso,manoscuyo tamañoresultaexageradamentegrande,

monstruoso(lám.II,IV,41). De esta forma las atrayentes“doncellas marinas”

quedabanconvertidasenmonstruos,y, en definitiva,segúnla ideologíareligiosa

delos siglo XI y XII, enel símbolomismodeun pecado,ya quelas aberraciones

y deformacionessolían ser inseparables,de la misma forma que lo bello se

equiparabaa lo divino, porherenciadel neoplatonismo.

Existen sirenasde extrañaconfiguración,cuyo cuerpo resulta tubular y

completamenteescamoso(f. 11,1V,15); en ellas, cola y cuerpoformanun todo

pisciformeporencimadelcualsurgesólounacabezahumanafemenina.Algunos

ejemplaresmuestranel dorso al espectador,omitiendoseen tales casos la

anatomíapecto-abdominal(lám. II, IV,48). Las más raras presentanpiernas

humanasyuxtapuestasa la colaanguipeda(CatedraldeBAle), o carecendecabeza

humana,reemplazadapor un instrumentomusical (lám. II,IV,48). Asimismo,

extrañossonlosejemplosdesirenasqueposeencolamarinaúnicay patasdeave

(lám.II,IV,38);suaspectoessimilaral de lassirenas-ave,dadoquela extremidad

pisciformees muycorta.

5) COLA.

La variedadgeneralde las sirenasde colaúnicaafectamuy especialmente

a su extremidadacuática: la cola puedeteneraletasdorsales(lám.II,lV,31), o

carecer de ellas (lám.II,IV,37); asimismo, puede poseer escamaso estar

desprovistadeellas(lám.II,IV,37); incluso,el habitualtejidoescamosopuedeceder

su lugara un entramadode estríasno menosdecorativo,pero,ciertamentemás

alejadodelnaturalismo(lám. II,IV,35). La coladepezpuedeestarcompletamente

estirada,o presentarel serpentóntípico de los seresmarinos clásicosen su

extremo(lám. II,IV,30). Sedantambiénmuchoscasosenlos cualesla colaaparece

sin rosca,adaptandosu ligerao bruscacurvaturaal marcoarquitectónicoquela

soporta,de modoquealgunosejemplaresaparecencon formasmuy extendidas

(lám. II, IV, 30), mientrasqueotrosserepliegan-comprimidos-sobresí mismos,
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formandouna U (lám.II,IV,41). La primeraopción resulta idóneapara cubrir

frisos,en tantoquela segundaofrecemásposibilidadesparadecorarménsulas

y todasuertede marcosrectangularesde pocaanchura(lám. II,IV,43).

Algunosejemplaresposeencolascuyacurvaturaesintermedia,porquelos

marcosqueocupansonmásregulares:cuadradoso troncocónicos,comosucede,

porejemplo,enlos capiteles(lám.II,IV,36), o circulares,comosueleserel casode

los medallonessituadoshabitualmenteenlasarquivoltasdelos portales.Enesta

última posibilidad,bastantefrecuente,la sirenasecierra sobresí misma,y a la

curvaturade la extremidadse une la acusadaondulacióncorporal que sigue

desdedentro la roscadel medallónquecubre(lám.II,IV,34): en cualquierade

estoscasosla arquitecturaimponesuley a la decoraciónfigurada, quela secunda

demodo inexorable.

Es dignode menciónel tamañode la cola con respectoal cuerpo,ya que

unas veces se correspondecon él (lám. 11,1V,42) en tanto otras resulta

excesivamentegrande(lám. II,IV,31). El rematede la colavaría,siendohabituales

dostiposbásicos: unaaletasencilladeforma troncocónicay terminaciónplana

(lám. II,IV,32), o una aleta bífida (lám.II,IV,34). La unión entre la parte humana

y la cola de pezsepuedeefectuarsin ningúnelementodeadornoo transición

(lám. ll,Iv,30), con un cinturónmáso menosdecorativo(lám. II, IV,34), o conun

cinturónmolduradodel quependeun faldellín de hojas(lám.II,IV,36).

6) DISPOSICION

Muy a menudo las sirenas de cola única ocupanel eje central de los

capiteles (lám.II,IV,47), o sus aristas (lám.II,IV,42). Sinembargo,el capitelno fue

el marcocasiexclusivoparaellas,comotampocolo habíasidoparalassirenasde

cola bífida, sino que en estecaso,puedenser contempladasdecorandofrisos

(lám.ll,IV,30), arquivoltas (lám.II, IV,40), dovelas (lám.II,IV,32), y otros

emplazamientos,dentrode los recintos religiosos.Sobre tales marcospueden
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apareceren solitario (lám. II,IV,45), formandoparejacon otra sirena-pez(lám.

II,IV,31), junto a sirenas-ave(lám. ll,IV,41), o al ladode tritones (lám. II,IV,44).

7) ACOMPAÑAMIENTO

Susacompañantesy atributosmásgeneraliadosson: peces(lám. II,Iv,45),

barcos (lám. II,IV,13), hombres (lám.II,IV,38), tritones (lám.II,IV,44), sirenas

aviformes(lám. II,IV,41), y, ocasionalmente,la personificacióndela Tierra,cuando

las sirenasseconviertenenla personificacióndelelementomarino(lám.II,IV,33).

- FRANCIA poseeun cuantiosonúmeroderepresentacionesdesirenasde

cola única. Por sucaráctermonumentaldestacaremos,en primer lugar,el friso

de la portadade SamtMichel d’Aiguille, en Le Puy(Auvernia) (lám. II,IV,31).

Bajo unaarquivoltavegetal-surgidadelas faucesdesendospersonajessituados

en los extremos-y un tímpanoperdidohoy en día,dos sirenasafrontadasque

sostienenconsusmanosunpequeñopañoflotantedeascendenciaclásica,ocupan

el estrechofriso; estánsituadasen el interior dedospanelesrectangularesque

tienenuno de los lados menoresde forma curva,de maneraquesussiluetas

quedanembutidasen el marco,y su relieve, de escasovolúmen, no llega a

sobrepasarel planode la arquitectura. Su inclusiónen los citadosmarcosy su

ejecuciónenun planoretraídoproducenungratoy expresivocontrastelumínico.

Sonsirenasde rostrobastantebien modelado,desigualentresí, cabello

corto,y senosnotablementeseñalados.Susbrazosselevantandemodosimétrico

parasostenerel pañoflotantequeen la Antiguedadhabíasido tancaracterístico

de las divinidadesfemeninasdel mar (Anfitrite, Venus,nereidas,tritonisas,etc.

), y producenuna bruscaflexión de los codos. Llama la atenciónla disparidad

de las colasde estasfigurashermanadas:unade ellas,plagadadeescamas,se

enroscaal extremo para rematarde forma muy sencilla, con una simple

disminución de grosor hastaconvertirseen puntiaguda,flanqueadapor dos

pequeñasaletas,mientrasque la otra no presentaroscay su extremoasciende
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hastael ángulosuperiorderechodel marcoque ocupa,rematandoenuna gran

aletaa cuyosladossurgenotrasaletasmenores.

Los capitelesfueronsoportesarquitectónicosen los quelassirenasdecola

únicatambiénaparecierondeforma preferente.Enellos,tanto la simetríacomo

la ley del marco,fueron, unavez más,los preceptosmásrigurososa los quese

sometieronlos escultoresrománicos,que utilizaron, en líneasgenerales,dos

recursos compositivos para abordar el tema que tratamos: las sirenas

emparejadas-generalmenteafrontadas-y la formaqueconvenimosenllamar“en

U”, si bien,comoveremos,no faltaronotrosmediosdeordenación.La Iglesiade

Courmelles(Marne) (f.II,lV,14) ejemplifica lo anteriormenteexpuestoen los

respectivoscapitelesdedoscolumnasgemelassobrelasqueunaparejadesirenas

situadasdefrenteal espectador,sostienensuscolasconunamanomientrasque

se aproximancon la otra, para crearun esquemade composicióncerradoy

simétrico,equiparableal quesolíaproducirseen la tipología de sirenade doble

cola. Porlo demás,sonfigurasdegrandesfacciones,pelo largoquecaesobrela

espalday anatomíapocodetallada.

Similar aposturavuelvea apareceren uno de los capitelesdel absidiolo

nortede la Iglesia de la Sauve-Majeure(Guyenne)(lám. II,IV,31), si bien éste

último muestraunadisposiciónexcepcional,dadoquela magnituddelas colas

de las sirenasha obligado al artistaa prolongarlas,respectivamente,hastael

extremosuperiordela caracontiguadel capitel,ultrapasandoy, enciertamedida,

suavizandoconsucurvaturalasaristasdel mismo; podríahablarse,enestecaso,

de menor sometimientoa la arquitectura, si bien la simetría es absoluta.

Ciertamente,lascolasdelassirenasdeestecapitelresultaninsólitas,tantoporsu

longitud como por su grosor; soncolaspropiasde los grandesmonstruosdel

mar,provistasde lasaletastípicasde los escualos,aunquela malla escamosalas

asemejaa las extremidadesde los seresmarinosde menortamaño;tal vez este

desmesuradotamañodelas colaspudieraasociarseconel peligroqueacechaal

hombreen el mar, y, en definitiva, con el simbolismodel pecado.
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Situadasde frente al espectador,las dos figuras poseenlarga y rígida

melenaquesedeslizasobrelos hombroshastala alturade los codos; susrasgos

facialessondeacusadotinteexpresionista,y sucuerpodeforma casitrapezoidal

(comoel capitel),enel quesedestacanlos senoscaídosy la marcaumbilical. La

uniónentrela anatomíahumanay la marinase realizaa travésde un cinturón

decoradoa basedeestríasdispuestasendiagonal. Los brazosdeambasfiguras

aparecenalzados,con un bruscoángulode flexión, y sostienenen susmanos

instrumentosmusicalesparaacompañarsusencantadorasmelodías: un crótalo,

y un “lituus” (29).

Una de las dovelasdel portaloccidentalde la Iglesiade SamtHilaire, en

Foussais-Payre,estádecoradacon una sirenade cola únicaque sostieneen su

manoun pezdegrantamaño(lám. II,IV,32). Su rostroesexpresionista,dadala

durezadelos rasgosy el exageradotamañodesusojos,y suanatomía,enla que

semarcanunospequeñossenosmodelados,resulta,asimismo,poco cuidadosa;

la cola pisciforme,con grandesescamas,forma ángulorectocon el cuerpode la

sirena,y el espaciointernode tal ánguloha sido ocupadopor el brazoderecho

de la figura y el granpezquesostiene,cuyacurvaturacierrala composición.

La iconografíade las sirenasdecola únicaafrontadasadquiereun nuevo

significadoen el portalde la Iglesia de Urcel (Aisne) (lám. II,IV,33), en la que,

sobrelos capitelesde doscolumnasgemelas,aparecenlos símbolosrespectivos

de la Tierra y el Mar: “la Tierra esuna mujerde largoscabellostrenzadosque

amamantaa dos quimeras;a su lado, dos sirenassimbolizanel mar” (30). Si

admitimos esta interpretación, las sirenas como personificación del mar,

sustituyena la alegoríadel elementomarino representadafrecuentementeen el

Arte Carolingio y Otoniano,que, como ya se vió, tenía aspectode anciano

acompañadode un “Ketos”, quevolcabael caudaldel Océanode un pequeño

cántaro(31).
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Las dos sirenas,afrontadasde modosimétrico,aparecencon el torso de

frenteal espectadory el rostroen posicióndetrescuartos; enéste,sedestacaun

enormeojo almendrado,visto tambiénde frente. Por encimadeellas, el capitel

se divide en dos mitadesmedianteuna decorativamolduraadornadapor un

contario,sobrela quecampean,igualmenteafrontados,dosfantásticosmonstruos

marinosprovistosde alasy garrasdefelino, cuyascabezasseasemejana las del

grifo y el “Ketos”, respectivamente,y que son, sin duda,clara alusión a los

peligros del profundoabismo.

Uno de los ejemplosmásrepresentativosdelo quepodríamosdenominar

sirenadecomposiciónenformadeU, esla criaturamarinaquedecoraun capitel

del portaldela Iglesiade Aulnay deSaintonge(f. II,IV,15). La figura ocupaun

marcocasirectangular,y su escamosocuerposeha adaptadoa él, de tal modo

que su cola única,sostenidacon ambasmanos,asciendehastala altura de la

cabeza,formandounacerradacurvatura,en formadeU. EstasirenadeAulnay

esun ejemplarmuy pococomún,por la configuraciónde suanatomía:sólo su

cabezay manossonhumanas,mientrasquesu torso, plagadode imbricaciones

escamosas,esel preludiodela espléndiday rígidacola tubularquela caracteriza.

El mismo tipo apareceen uno de los relievesde la Iglesia de Samt-Restitut

(Aisne) (f. II,IV,16); tambiénen dichaobrala cabezay el brazovuelvena ser los

únicosatributoshumanosdela figura,queseacomodaal marcodemaneraalgo

menosrígida queen Saintonge.En amboscasosun enormeojo visto de frente

sedestacasobreel rectoperfil delrostro,y unalargamelenalacia caeabundante

sobrela espalda.

En Saint-Europede Saintes(CharonteMaritime),un bajorrelievemuestra

a una sirena de esquema similar a las anteriormentecitadas(f. II,IV,17); sin

embargo,suanatomíaestáformadaporun cuerpofemeninoquese transforma

enanfibiomásallá dela cintura,y susmanosaparecenlevantadas,parasostener

con una de ellas el extremode su cola,rematadaen unaaletabífida. Tanto la

sirenade Saint-Restitutcomo la de Saintesson“dos tiposcorrientesdela sirena
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románica”,segúnha señaladoJurgisBaltrusaitis. La curvaturadel torsode la

sirenade Saint-Europeorigina un esquemacompositivomuy cerrado,que se

exageraaúnmásenlos relievesincluidosenmarcoscirculares,comoocurre,por

ejemplo,enunodelos medallonessituadoenlasarquivoltasdel portaloccidental

dela IglesiadeSantaMagdalenadeVezelay(Borgoña)(lám. II,IV,34). El cuerpo

de la sirenase disponede tal modoque pareceformar un segundomedallón

circularenel interior del marcoqueocupa,porsuperfectaadaptacióna éste.

Al tipo quehemosdesignadocomo“forma enU” correspondetambiénuna

extrañarepresentacióndesirenaquedecoraunadelasménsulasdel intradósdel

arcodel portalseptentrionaldela Iglesia de SanNicolásdeNogaro(Gasconia)

(lám. II,IV,35), fechableenla segundamitaddel siglo XI. La actitudde la figura

esla habitual: conunamanosujetael extremodesu cola y con la otrasetocael

senoderecho. Su peculiaridadvienedada,en cambio,por la indumentariaque

luce: toca y sombrerosobrela cabeza,segúnla modade la época; bajo estas

prendasmuestradesnudoslos puntiagudossenos,y un largo faldellín cubreel

inicio de su pisciformeanatomía. Asimismo, la cola marinase aleja,en cierta

medida,de los prototiposmás repetidosya que presentadiversasincisiones

paralelasa lo largodesulongitud, comosi setrataradelos plegadosdeunatela.

Cuatroaletasy un rematesencillo completansu aspecto.

Al ladodelas obrascitadasdestacauna parejadecapitelesprocedentesde

la sacristíadela IglesiadeSantaQuiteriadu Mas,enAir-sur-l’Adour (Gasconia)

(lám. II,IV,36), fechadosen el siglo XII; ambossonsimilares:unasirenade cola

única sostiene con una mano el extremo de su cola escamosa, y con la otra, un

elementovegetal. El cabello forma un elaboradopeinado turriforme que se

adornaconunasencilladiademaperlada,ajuegoconel cinturón,y cae,repartido

en dos mechones,hastala alturade los senos. El rostro, muy castigadopor la

accióndeltiempo,debiódeserbastantedelicado,comotodavíapuedeadvertirse

hoy; Sin embargo, el tratamiento de la anatomía es exagerado: senos pequeños

y caídos, y costillas y abdomen notablemente señalados en una acusada
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geometrización. Bajo el ombligo, un cinturón adornadocon cuentassirve de

sujeccióna un exiguo faldellín. La indudable originalidad de esta pareja de

capiteles reside en el sentido decorativo del conjunto: las sirenas se asientan

sobrelas ondasmarinas,pero, a su alrededor,sedesarrollatodoun mundode

imbricacionesvegetales,entrelasqueseadivinanprótomosdepeces,querellenan

el espacio.

Un capitelde la Iglesia de Macqueville(CharenteInferioure) (f. II,IV,18)

muestraa una graciosasirena cuyo rostro coincidecon la arista del capitel,

mientrasque,a amboslados, la cola de la sirena,un granpezqueéstasostiene

entresusmanos,cubrenlas caraslateralesdel mismo. El cabellolargo,partido

en raya al medioy, flotante, se dispone,simétricamente,tambiénhacia ambos

lados.

En la Iglesia de Cunault- sur Loire (Maine) (f. II,IV,19), sobre uno de los

capitelesdel portal, una sirenasituadaen la aristadel mismo,avanzasobrelas

olas; sostieneen susmanosdosgrandespecesal tiempoqueseacercaa varias

embarcacionesde pequeñoformato. Las naves,de proacurva,estánocupadas

pormarinos,a quienesla sirena,comosímbolodelas tentaciones(32), ofreceuno

de sus peces. En esta ocasión, la sirena ha sido concebidacomo un ser

monstruoso,porsugigantescotamaño,quepresentaanatomíamuyesquemática

y rostrode cuidadosomodelado; el cabelloy los brazosseordenan,de forma

simétrica,haciaamboslados.

En Souvigny (Allier) (lám. II,IV,37), la sirena marina ocupa un lugarentre

los relieves de la columnadecoradaconlos signosdel zodiacoy los trabajosy los

meses. Se disponeen un marco rectangulary su cuerpo, de anatomíamuy

sencillay esquematizada,sedestacasinuososobreel fondoqueorna.Encimade

ella, se ha escrito la palabraSERENA. Otro curiosoejemplarde sirenade cola

única aparece en uno de los bajorrelieves de la Iglesia de St. Aubin de Angers

(Maine et Loire) (f. II,lV,20). En estaocasión,una sirenade anatomíay rasgos
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facialessexualmentepocodefinidos,levantasusmanosparasostenerun pezcon

unade ellas; sucola de escamasseenrollasobresí mismadeun modoatípico.

- En ITALIA no son muy numerosas las obras escultóricas con

representacionesde sirenasmarinas de cola única. Entre las que aún hoy

subsistendestacaun medallóndela CatedraldeParma(Lombardía)(f. II,IV,21).

Como eshabitual en estetipo de marcos de arquitectura, la sirena de Parma se

amoldacompletamentea la curvaturadel clípeo queocupa,y su cuerpoforma

un círculo casi cerrado. De uno de los capitelesdel Claustro de Monreale

(Sicilia), ya del siglo XIII, procedeunarepresentaciónexcepcionalenla queuna

sirenade colapisciforme,cuyoextremosostieneconunamano,posee,asimismo,

patasdelanterasde ave, resultandouna curiosa fusión iconográficaentre las

sirenas-avey las sirenas-pez(lám. II,IV,38).

- ALEMANIA presenta,asimismo,ejemplaresdesirenasdeunacola cuya

iconografíaes interesanteporquese aleja de los tipos máscorrientes. Así, por

ejemplo, la pequeñasirena que ocupa una de las dovelas del templo del

CementerioCatólicodeRemagen(WestfaliaSeptentrional)(lám.II,W,39),posee

una pequeñacola pisciformey patasaviformes,si bien su caráctermarino se

subrayapor el remocon el que seayudaen suavancesobreel mar, y porquea

sulado,comoya señalamos,apareceun tritón barbadodecolabifida (f.II,W,22);

en la mismaportada,y situadaen el lado opuestoa la figura queacabamosde

describir, se halla otra criaturamarina,de torso cubierto, que no poseepatas

delanterasde ave, sino aletaspisciformes,y porta un cargamentode peces

(lám.ll,JV,39);otrosseresacuáticosdeextrañasy fabulosasespeciescompletanel

portal, cuyo simbolismopudieraestardotadodecontenidoescatológico.

- En PORTUGAL, el temade la sirena(preferentementedeuna cola) fue

muy habitual entre Douro en Minho. Pueden hallarse ejemplos en las iglesias de

Rates, Rio Mau, Vilar de Frades, Tavanca, Vilar Inho, Veade, Vila de Boa de

Quires,SaoSalvadordeAnciaes,Tarouguela,Resende,Almacavey SanPedrode
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Coimbra. La sirenaposeeunadobleconnotaciónantagónica:sucantodulcey

tenebrosopodíaserentendidocomotentadory demoníaco,pero,en ocasiones,

asociadaa otrossímbolos,comoel pez,su sentidopodíatenercarácterpositivo.

Entrelassirenasrománicasportuguesasdeúnicaextremidadpisciformedestacan

la del Museo Alberto Sampaiode Guimaraes,de exageradageometrizacióna

pesardesuavanzadacronología(principiosdelsigloXIII), asociadaaun pez(33),

y la muestraconservadahoy en el Museo Nacional Machado de Castrode

Coimbra (n.10454),del siglo XII, (lám. II,1V,40); el capitel de pilastra al que

pertenecepresentalas tres carastalladas: dos de ellasmediantedecoraciónde

pájarosafrontadospicoteandoen unafuentedebasamonstruosa,mientrasque

enla cararestanteunasirenadecolaescamosaquesostieneen susmanosun pez

(picoteadopor uno de los pájarosde la caracentral) y el extremode su cola,

respectivamente; es un ejemplarde“forma en U”, cuyosrasgosfacialessonmuy

toscosy su sexofemeninosólopuedeserintuidopor la señalización de los senos.

-En ESPANAson todavía hoybastantenumerososlos ejemplaresdesirenas

de cola única; deellos seleccionaremos,a continuación,unbrevemuestreoque

permita analizar las variantes más significativas de su iconografía. Entre la

variadagamadetemasquedecoranla magnfficaportadaoccidentaldela Iglesia

de SantaMaría la RealdeSanguesa(Navarra),obradel sigloXII, no podíafaltar

la presencia de la sirena(lám. II,IV,41), cuya efigie ocupaun lugar destacado

sobre la gran arquivolta de esteconjunto escultórico. Está ubicadaentreun

artesano(arriba) y un profeta(abajo), tal vezIsaías,queconsu filacteriaabierta

muestra, posiblemente, el célebre pasaje en el que se dice: “Que las sirenas

construyansu morada,que los demoniosbrinquen; que den a luz los puercoespines”

(Isaías V,I). La sirena envilece al serhumanoque escuchasuengañosocanto,

porque como advirtió también el profeta : “Las palabras peligrosas dañan a la

naturalezadébil“.
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El rostro está bien modelado, y el cabello, trabajado con no poco

detenimiento,cae,largoy lacio,sobrelos hombros.Lasmanossostienengrandes

peces, y una de ellas ha sido ejecutada en un tamañoexageradodeliberadamente;

la anatomía femeninapresentalos senospequeñosy juntos,debajodelos cuales

se puede apreciar la osamentapectoral. Tras la cintura, y bajo un sencillo

faldellín vegetal,surgeuna cola pisciformeque carecede tejido escamosoy

remateen una aleta recta que se saleen partedel marcoarquitectónicopara

ocuparla molduraajedrezadaque siguea la arquivolta.El escultor,consciente

siempredelospreceptosestéticosa seguir,hautilizado,enestaocasión,el cuerpo

sinuoso del más grande de los peces para compensar y equilibrar la curvatura de

la cola de la sirena; consecuencia deello es,comoentantasotrasoportunidades,

unacomposiciónsimétrica,deefectoanálogoal queproducíanlassirenasdecola

bífida.

En territorios de Aragónsobresale,tantopor su eleganteejecucióncomo

por su elaborada iconografía, la sirena marina situada en una de las arquivoltas

del portal sur de la Iglesia de Santa María de Uncastillo (Zaragoza)(lám.

II,IV,42), obra realizada con anterioridadal año 1134. La sirena-pezforma el

esquema que hemos convenido en llamar de “forma en U”, dada la cerrada curva

que produce su cola de escamas. Sostiene con la manoderechaun ramillete

vegetal,mientrasqueconla izquierda,agrandadahastala monstruosidad,rodea

su estrecha cintura. El rostroposeegrandesojosy delicadosrasgos,y su flotante

cabellerasigue con susondasuna curva paralela a la señaladapor la cola,

determinandouna perfectaarmoníacompositiva;sólo quedavisible un seno,

tratadode forma incisa,sin volúmen,y cuya exhibición no es sino una señal

inequívocade la tentacióncarnal. Ubicadaencimade estahermosasirena-pez

apareceuna no menosllamativa sirena-avede espléndidoplumaje y agitada

cabellera.

En la parroquialdePinillos de Esgueva(Burgos)(lám. II,IV,43) volvemos

a encontraruna sirenamarinadecola única,comomotivo centralde unode los
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capitelesdel interior de la nave. Aparecesituadaen la arista del capitel que

ocupa,y sostieneconunamanoel rematedesu granextremidad.El tratamiento

general es tosco y su anatomía esquematizada; sin embargo, el simbolismo que

encierra la representación está claramente expreso por la figura masculina que se

halla a sudiestra,indiferenteantelos encantosde la maléficacriaturadel mar,

y por tanto testimonio modélico para todo cristiano.

Tambiénlos canecillosexterioresde las iglesias románicasde nuestra

geografíafueronmarcoidóneoparala plasmaciónde una riquísimaiconografía

entrela que tuvieron su lugar, comoes lógico, las sirenasde cola única. Un

interesanteejemplo de ello puedecontemplarseen el muro sur de la Iglesiade

Duratón(Segovia) (lám. II,IV,44), donde la sirenaadquiereforma de U para

someterse al espacio rectangular del canecillo, y sostiene con una mano la

terminación de su cola. Su aspecto, extremadamente tosco y un tanto

convencional,alejanesteejemplardela ideadeseduccióny encanto;incluso,sus

rasgosfacialesy anatomíapectoralpodríanser definidos como asexuados,y,

desde luego, mucho más afines a los de las sirenas de doble cola, quecomoya se

señaló,no seaveníanconel idealdebellezay atracciónpropuestoporlas fuentes

literarias. El canecillodeDuratónesun símbolo de pecado,concretizadoenun

extraño“sirenoide”.

Una pareja de sirenas-masculinay femenina-,o bien sirena y tritón,

afrontansusmiradasy entrecruzansusanfibiascolasenunexpresivobajorrelieve

dela Iglesiade SotodeBureba(Burgos)(lám. II,IV,45). Sonfigurasrígidasy de

facturaesquemática,quesostienencon susmanospecesdediferentestamaños.

La tosquedadde ejecuciónes la nota más sobresalientede esterelieve, cuya

composiciónes un antecedentede los esquemasque seutilizarán,a partir del

siglo XIV, con sentido heráldico.

Muy escasas,tambiénaparecen,sin embargo,las sirenaspisciformesen

algunos edificios alaveses. Buena muestra de ello esun valioso canecillode la
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IglesiaparroquialdeArmentia(lám. II,IV,46). Enunacuidadarepresentaciónla

sirenitadeúnicacolasostiene,conmimo,entresusdelicadasmanosun granpez

que oculta su cuerpo. Tampocose puedeapreciar en ella el rematede su

extremidad,sibien el entramadoescamosodela misma,casireticular,denotaun

concienzudoy detalladotrabajoporpartedel escultor.

La tipologíadesirenamarinadecola única llegó tambiénal “finis terrae”,

para advertir al peregrinode las tentacionesque debíaevitar. Su presencia

parecíaobligadaentrela variadatemática,de caráctersimbólico,queadornael

Pórtico de las Plateríasde la Catedralcompostelana(lám. II,IV,47). Situada

actualmenteen solitario,sobrela roscadel arcoderecho,no sepuededescartar

la opción de que en su día formaseparejacon un centauroque,desdeel lado

opuesto del conjunto, lanza sus flechas con pasión. La sirena del Pórticode las

Plateríasposeedelicadorostroy largocabellolacio quecubresushombros. Su

anatomíano es muy detallada,al igual quesu extremidadmarinaascendente,

únicamenteanimadapor una incisión que señalasu eje central. Una mano

levantadapudo sostener un espejo, hoy desaparecido,mientrasquecon la otra

sostieneun pez.

El encantoy la persuasiónvuelvena aflorar en la coquetasirenade un

capitel de la Iglesia de San Claudio de los Olivares(Zamora)(lám. II,IV,48),

ejemplarde avanzadacronologíacuyonaturalismoy eleganciapreludianel arte

plenamentegótico. La atractivasirenaarreglasulargocabelloconun peineque

portaenla manoizquierda,y sostienecon la derechael extremodesu colay un

pequeñoespejode tocador. Desdeel románicofinal, la sirenaadquierecomo

atributoshabitualesel peiney el espejo; talesenseresfueron,enla Antigúedad,

objetos que ostentaba, con frecuencia,la diosaAfrodita, reciénsalida del mar.

Como ya señalabamos en su momento,también en el marco de las culturas

prerrománicasexistieronalgunassirenasenactituddecoquetería, aunquefueen

el gótico plenocuandoel asuntoadquiriríamayor difusión. La sirenacoqueta

encierraen sí un profundosimbolismo,en íntimarelación con las tentacionesy
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el pecado de la carne. El cuerpo de la sirena de San Claudio presenta una

anatomía femenina sólo esbozada, y forma un óvalo cerrado con la cola, que

asciende hasta reposar sobre el hombro derecho. La cabeza se inclina como eco

de la curvaturacorporal,quesecompleta,sin duda,con la eleganteondulación

de los arreglados cabellos. Ojos grandes de dulce mirar y rasgos finos convierten

su ovalado rostro en el de una afable doncella; resulta llamativo el decorativismo

de los lóbulos auriculares,situadosa la mismaalturade los ojos. Los brazos,

respectivamenteflexionados,contribuyena la impresióngeneraldesimetríaque

se desprendedel conjunto,al equiibrarseentresí, al tiempoque cierran por

completoel ordenamiento compositivo. Un simple cíngulo rodea la cintura

humanade estadoncelladel mar,allí dondesusformashumanasse tornanen

escamas y aletas marinas.

Acabaremos esta somera selección de las sirenas de cola única en la

esculturarománicaespañolacon la másfantásticade todasellas, una “sirena

contorsionistafemenina que tiene como cabezaun instrumentomúsico que

sostieneconla mano,mientrasquela otraempuñael arcocorrespondiente”(34).

Se trata de la sirena de la Iglesia de Colina de Losa (Burgos) (lám. II,IV,49),

modelociertamenteoriginal donde la imaginacióny capricho del artista han

sobrepasado el umbral del ensueño, y donde toda lógica ha cedido ante la

invención. Sucabezaha desaparecido,porquelo importanteessumúsica,dulce

como la de una viola, pero tan cruel y engañosa como el cuchillo quele sirve de

arco; una música interpretadapor manos monstruosas, enormes como el

precipicio del pecado, asesinas si tañen las funestas melodías del mar. Tampoco

interesa el dorso de la figura, empequeñecido hasta lo caricaturesco; bajo éste

aparece una cola de escamas, realizada con esmero, que remata en una aleta

bífida decorada con múltiples estrías.
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3. Otros personajesdel séquitomarinoen la esculturarománica

.

Si bien hemospodidoconstatarque la sirena-pezes el personajemarino

másrepresentadopor los escultoresdel siglo XII, convertidaensímbolo del mar

y del mal, por excelencia,también se advierte,en la esculturarománica, la

presenciade otros seresmíticos de las profundidades,cuyos prototipos

iconográficoshay querastrearlosen el artedela Antiguedad.

El poder del mar con su terrible fuerza, se representó, en ocasiones, con una

personificaciónmasculina:un hombrequecabalgaun gigantescoo monstruoso

pez. Es el rey, el dios del mar, cuyapresenciafue bastantelimitadaen el Arte

Románico,pero, muy elocuenteparaseguirlas transformacionesiconográficas,

que no eran sino plasmaciones artísticas de unas ideas que nunca se extinguieron.

Recordemosqueel mundogriegorepresentóal diosPosidóna caballo,para

recordarsu primera condiciónde “DespotesHippon” (Señorde los Caballos).

Desde el siglo V a.C., el caballo terrestre se sustituyó, en la mayoría de los casos,

por un enorme caballo marino, que a partir de ese momento sería su cabalgadura

predilecta. Y más tarde, ya en Roma, las representaciones plásticas muestran al

dios marino conduciendo un carro tirado por hipocampos (dos o cuatro), o bien

montado sobre una venera, igualmente impulsada por caballos de mar.

Amorcillos y otrassemidivinidadescomoPalemón,porejemplo,utilizaronpeces

o delfinesparacabalgarsobreel Ponto,animandoconsupresencialasescenasdel

“Triunfo de Neptuno”o sirviendode cortejoa la blancaAnfitrite ensu Victoria.

Sólo en contadas ocasiones, el Océano romano montaba un “Ketos”, y con el paso

de los siglos, fue esta forma la que habría de perdurar: en el arte carolingio la

personificación masculina del mar apareció, con frecuencia, galopando a la grupa

de un enorme y monstruoso animal marino, el “Ketos”, como atestiguan un buen

número de cubiertas eburneas de encuadernación, y pinturas de manuscritos,

como vimos en su momento.
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Esta última personificación del dios marino, popular en los siglos noveno

y décimo, fue, sin duda, la que sirvió de modelo a los artistas románicos que, no

obstante,la dotaron de nuevosaspectos,convirtiéndola en más irracional y

monstruosa,y la alejaron,aún más,de los prototiposquela habíanoriginado.

Sobreel friso de la fachadade ponientede la Iglesia de Andlau (Alsacia) se

representó,en plenosiglo XII una escena de lucha entre guerreros y leones. La

primera “metopa” del mencionado friso está ocupada por una extraña

representacióndel dios del mar(lám.II,IV,50). Es un hombredeanatomíapoco

cuidada,queparecetenerextremidadesictiopodoformes;cabalgadesnudosobre

un corpulento pez, y con sus manos sostiene, respectivamente, el extremo

ascendente de la cola de su cabalgadura -de modo similar al de las sirenas-, y

algo que podría identificarse con las riendas de la misma, o bien con un cetro de

poder, dadasu rigidez. Su rostro, muy mal conservadoen la actualidad,no

parece ostentar rasgo monstruoso o sobrenatural alguno; sin embargo, su actitud

no es propia de un ser humano, sino irracional: sedisponea deglutirde un sólo

bocado un pez cuyo tamaño equivale al de uno de sus brazos. Los volúmenes han

sido tratadosde forma esquemática,y el mediorelieve de la figura sedestaca

nítido sobre la lisura de la superficie que le sirve de fondo. No existe ningún

recuerdo del arte clásico en el estilo, pero la iconografía, transformada, responde

a patrones de inspiración antiguos.

Otra interesantemanifestaciónplásticaen la mismalínea,la encontramos

en la decoraciónen relieve de la fachadaoccidentalde SanMiguel de Pavía

(Lombardía), realizada hacia 1180 aproximadamente(f. II,IV,23). Bandas paralelas

con relieves esculpidos interrumpen rítmicamente la fachada; en ellas, personajes

en actitudes cotidianas se mezclan con animales -reales y fantásticos-, en aparente

desorden. Y también los seres míticos del mar. Comose señaló, una sirena de

cola única ocupa la parte superior -el capitel- de una de las jambas de entrada

a la puerta derecha (hoy cegada). Asimismo, a la derecha de la figura principal

del conjunto (5. Miguel?), un hombre desnudo que sostiene un pez en la mano

monta sobre un terrible monstruo marino de cuya pisciforme extremidad surge
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un prótomo de cabezadragónica. Tal vez pudiera interpretarsecomo una

personificación del mar, pese a lastransformacionesquelos escultoresrománicos

han otorgado a su monstruosa cabalgadura, que posee cabeza de pantera.

Otro animal análogoal citado, con aspectode felino y enroscadacola

pisciforme(enestaocasiónrematadasencillamenteconunaflor tripétala)puede

contemplarseen la bandasuperior,en la queha vencidoa un hombrequeyace

tendido a su lado. Parece lógico pensar que los seres y monstruos del mar de San

Miguel de Pavíaseanequiparablesa los pecados,y, endefinitiva, al averno.

Los artistas románicos representaron,además,a serescon fisonomía

humana masculina hasta la cintura y extremidadespisciformes. Su origeny

modelode iconografíaproviene,en primerainstancia,como ya seha señalado,

del mundoproximooriental,pero, el arteclásicofue el encargadode darlessu

aspectodefinitivo, y, sugranpopularidad.En líneasprecedentesseapuntabala

ideade que la sirena-marinade los siglosXI y XII eraun serque habíapasado

a formar partedel cortejode divinidadesmenoresdel mar, y, en ocasiones,su

símbolo mismo. La idea se refuerzacuandoa su lado aparecenestostritones

medievales,pervivenciaindiscutibledel thíasosmarinode la Antiguedad.

Es habitualquedichospersonajeshombres-pezformenparejaconfiguras

de sirenas, y, como éstas, sostengan peces con las manos, o bien la extremidad de

suscolasmarinas. Asimismo,los tritonesrománicospuedentenercola única,o

doble cola, siendo éste último tipo el más acordeconla estéticadel momento,y,

por tanto, el másdifundido. Algunosejemplarespresentandoscolaspisciformes

rematadas en aletas, pero, cruzadas como si de piernas humanas se tratara. El

rasgo más característico de su rostro es la barba, atributo que pone en evidencia

suorigenorientaly quelos diferenciaclaramentedesirenaso “sirenoides”,seres

afines a las sirenas cuyo sexo no está muy bien diferenciado.
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Entre los tritones de cola bífida destaca el que decora en bajorrelievela

segunda dovela de la puerta de entrada del Cementerio Católico de Remagen (f.

II,IV,22 y lám.III,IV,39), situado a continuación de la sirena que ocupa el salmer

izquierdo de dicha portada. Es una figura de patrones estilísticos muy

esquematizados, que, abogando por la simetría románica, sostiene con sus manos

las bifurcaciones ascendentes de sus colas, plagadas de aletas. En su ingenuo e

inexpresivo rostro resalta una larga barba de corte triangular que, como ya se ha

dicho, hace pensar en prototipos orientales. La dovela siguiente de la misma

fachada está ocupadapor otra criaturamarina fantásticade rostro humano

barbado.

La Abadía de Alspach (Colmar, Alto Rhin), cuenta entre sus decoraciones

escultóricas, realizadas hacia 1150, conla presenciadeun sermasculinocoronado

que presenta el rostro barbado y una extremidad pisciforme que forma ángulo

recto con su cuerpo. Su tratamientoes muy sumario,los ojos grandesy de

miradafija, y las manos,comosueleser habitual,estánflexionadas,de forma

simétrica(lám. II,IV,51).

Un tritón de cola bífida forma parte de la decoración escultórica de la

Iglesiade SantaMaria de Piasca(Cantabria)(lám. II,IV,52). Ocupael segundo

can del ábsidecentral, de rica ornamentación. A diferenciade las hermosas

facciones que, como hemos visto, mostraba la sirena femenina de la misma iglesia,

esta figura tiene rasgos rudos, inequívocamente masculinos; posee una espesa

barbadeperfil triangularqueno deja cabidaa las interpretacionesdudosascon

respecto a su sexo, si bien su cabello es largo y cae por detrás de los hombros (en

la sirenafemeninacaepordelante,sobreel pecho).El cuerpo,bastanteestilizado,

presentaincisionesparaseñalarmúsculospectoralesy osamenta;tras la menuda

cintura, un pequeño faldellín acuático da paso a la cola bífida, plagada de

escamas,cuyasramificacionesascienden,simétricas,hastalas manosdela figura.
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Entre los seres que hemos calificado como “sirenoides” sobresale un

conocidorelievedeNotreDámela Grandede Poitiers(Poitou)(f. II,IV,24), enel

que un ser anguípedo, desprovisto de atributos sexuales sostiene con sus rígidos

brazos las colas marinas ascendentes, rematadas por cabezas de cánidos, que

resultanafrontadasentresí.

Uno de los relieves de la ya citada iglesia de Soto de Bureba (lám. II,IV,45),

muestraa dos seresmarinos,sirenay tritón, respectivamente,que,afrontados

sostienen sendos peces en sus manos y entrecruzan sus colas en elegante

curvatura.En estaocasiónambasdivinidadesmarinasposeenunasolacola,pero

sus posiciones son aptas para la consecución de las reglas decorativas del

momento.

Otrotemaque,en escasa medida, mantuvo su vigencia en el arte occidental,

duranteel siglo XII, fue la personificaciónpaganadel río Jordán. Hacia el año

1065 se tallaron en maderalas puertasde la Iglesia de SantaMaría en el

Capitolio de Colonia (Koln). Uno de sus paneles esculpidos exhibe la escena del

Bautismo de Cristo (lám. II,IV,53). La composición, de rigurosa simetría, está

formada por cinco personajes de tosca factura: San Juan Bautista, un ángel, Cristo,

la Paloma y el monstruo marino que sirve de personificación del río. Cristo

aparececomocentrode todo: sobresu cabezala palomanimbadadel Espíritu

Santo y, a sus pies, un terrible monstruo de fauces abiertas que mira hacia lo alto.

El monstruoa quienCristo vence-pisa-es un ketosmarinoque personificaal

Jordány a quienCristo bendice-y santifica-con subautismo.Estetratamiento

iconográfico es excepcional, una derivación de aquellas en las cuales el río,

siguiendo los patrones antiguos, era un anciano barbado y semidesnudo

semejanteal Océanohelenísticoy romano, en ocasionesacompañadopor el

monstruo. En el Bautismode SantaMaría in Kapitol el agua-río o mar- esun

monstruo, una alegoría del pecado, a la que sólo el Cristianismo es capaz de

aplastar. Ya no existen deidades paganas sometidas al Cristianismo, sólo un ser

monstruoso que simboliza al pecado vencido. Lo único que resta de la divinidad
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antiguaes su forma de “Ketos”, su cola enroscaday sus faucescaninas,muy

similares a las que aparecían en las cabalgaduras de la personificación del mar en

los marfiles carolingios y otomanos, en los que, sin duda, se inspiraron los

tallistas de estas puertas.
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f.ll,IV,3. Bajorrelieve.Iglesiade Lucques
(Francia).Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

f.11,IV,2. Capitel.Iglesiade Notre-DAme
deTavant(Francia).Sirena.

1.11421,4. Capitel.Iglesiade Notre-DAme
deHerent(Bélgica).Sirena.

f.11,IV,5. Capitel. Claustrod’Elne (Fran-
cia). Sirenas-avey sirenas-pez.



f.ll,IV,7. Capitel. Claustro de St. Rémy
(Francia).Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

f.ll,IV,6. Capitel. Iglesia de Colombiers
(Francia).Sirenas.

fdI,IV,8. Arte Romano.Siglo 1 d.C. Trito-
nisa. Museode Marsella.

f.ll,IV,9. Capitel. Catedralde Módena
(Italia). Sirena
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f.II,IV,1O. Capitel.Cripta de la Catedral
de Módena (Italia). Sirenas. Dibujo:
Baltrusaitis.

f.IV,ll.11. Capitel.IglesiadeSanCelsode
Milán (Italia>.Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

f.IV,11,12.Capitel. IglesiadeSan Miguel
de Pavía (Italia). ‘Sirenoide’. Dibujo:
Baltrusaihs.

f.IV,1I,13. Capitel. Iglesia de S. Esteban
deCiaño (Asturias).Sirenas.Dibujo: E.
GonzálesFernández.

3.
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f.11,IV,14. Capitel. IglesiadeCourmelles
(Francia).Sirenas.

f.11,IV,16. Capitel. Iglesia de St. Restitut
(Francia).Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

f.II,IV,15. Capitel. Iglesia de Aulnay de
Saintonge(Francia).Sirena.

f.IV,11,17. Bajorrelieve. Iglesia de Saint
Europe de Saintes (Francia). Sirena.
Dibujo: Baltrusaitis.
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f.II,IV,18. Capitel. iglesiade
Macqueville (Francia). Sirena. Dibujo:
J.Leclercq.

f.ll,IV,19. Capitel.IglesiadeCunault-sur-
Loire (Francia).Sirena.

f.11,IV,20. Bajorrelieve. Iglesia de St.
Aubin deAngers(Francia).Sirena.Dibu-
jo: Baltrusaitis:

f.ll,IV,21. Medallón.Catedralde Parma
(Italia). Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.
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f.ll,IV,22. Dovela.Cementeriocatólicode

Remagen(Alemania)~Sirenaave-pezy

tritón decolabífida.

f.ll,IV,25. Capitel.IglesiadeNotre-DAme
dePoitiers(Francia).Dibujo: Baltrusaitis.
Sirena.
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f.11,IV,24. Portada occidental de San
Miguel dePavía(Italia), 1180.
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4. Posidón-Neptunoir su cortejoen la pinturarománica

.

“LO que la escrituraes para los quesabenleer, la imagenespara los queno
sabenleer. Por mediode las imógenes,los ignorantesseinstruyenen lo que
debenimitar. Sonel~libro de aquellosquedesconocenla escritura.Seemplea
pintura en las iglesias para que los que ignoran las letras puedan,por lo

DImenos,ver en los muros lo queno son capacesde leer en los libros...

El PapaGregorioel Grande(35) definíacon estaspalabrasel conceptode

enseñanzapor la imagenqueprevalecióen Occidentelatino durantesiglos. En

efecto, la iglesia románica no se acababaen el juego maestrode líneas y

volúmenesarquitectónicos,sino queen el marcode sumajestuosaarquitectura

sedesarrollabatodoun suntuosodecorado,cuyariquezay transcendenciasenos

escapahoy,engranmedida,por laspérdidasqueel tiempoha ocasionadoy por

las sucesivasrestauracionesde las quehansido objeto la mayoríadelas iglesias

románicas.Enel interior delos templos,las vastassuperficies,hoy desnudas,de

murosy bóvedas,desaparecíanantañoporcompletobajo tapicesy frescos,que

otorgabana los conjuntosun aspectoesplendoroso,deslumbrantey multicolor,

criticadomuy duramenteporSan Bernardoy la reglacisterciense.

Lasartesdel colorestabancopiosamenterepresentadasenlasiglesias,pero,

los frescosdemasiadofrágiles,resistieronpocoal tiempo;la visión quetenemos

hoy al respectoesbastanteincompleta,si bien los ejemplaresquehanllegadoa

nuestrosdíastestimonianla grandezay la bellezadela pinturamuralrománica,

estrechamentevinculadaen temáticasestilocon la miniaturade la mismaépoca.

Las divinidadesdel mar, dispersas en los siglos románicosaparecen

todavía de forma más aisladae inconexa,en la pintura románica,dadaslas

pérdidasmencionadasanteriormente.Restanen la actualidadpocosejemplosen

los que seguir la huella de la iconografíadel “thíasos” marino, pero es muy

probableque hayan existido bastantesmás, a juzgar por la importanciade

algunosde los preservadoshastahoy. Entre las pinturasmuralesrealizadasal
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fresco destacanlas decoracionesde la Iglesia de Samt-Chef,en el delfinado

francés,y la deSanJacoboTermeno(Tirol, Italia).

La Iglesia de Samt-Chefposeeel conjunto másimportantede pinturas

románicas conservado entre el Ródano y los Alpes. La ausencia de

documentaciónsobre la obra hace que sean bastanteslas lagunas en el

conocimientodetanvaliosoconjunto. El edificio actual,obradel sigloXII, sealza

sobreuna antiguaabadíafundadapor San Teodoro (muerto en el año 575),

ampliadoy reedificadoensucesivasocasiones.El intradósdelarco queprecede

al ábside,unadelaszonasmejorconservadasdelconjunto“tieneunadecoración

con temáticamarinadel másalto interés”,segúnha señaladoJacquelineLeclerq

(36).

Sobreun fondoazul intensosedestacandiversosanimalesy ornamentos

en azul claro o crema: unamascaragesticulanteocupa la clave del arco;de su

abierta boca surgenlas colas serpenteantesde dos reptiles monstruosos-con

prótomosde “Ketos” y grifo respectivamente-,y orejaspor las que seescapan

sendospeces(láms.II,IV,54 y II,IV,55). Estemascaróncentralesla personificación

del Océano,que tiene sus antecedentesiconográficosen buen número de

manifestacionesplásticasy pictóricasde épocaromana,si bien en el motivo se

han acrecentadolos caracteresfantásticoscon respecto de sus prototipos.

Además,su rostro estáelaboradode acuerdocon los parámetrosde belleza

vigentesen el siglo XII: faz ovalada,grandesojos almendradosy prominente

nariz queseprolongarectahastaunirseal arcode las cejas.

A ambosladosdelOcéano,respectivassirenasdelargay flotantecabellera,

armadascon un arpón, embistena cadauno de los monstruosnacidosdel

Océano.La tipologíadeestassirenasresultainusual,dadoquesuscolasaparecen

unidasentresí, y dispuestasde tal modoque,es difícil discernirsi se tratade

sirenasde cola bífida o decola únicapartidaen su ejecentral.Más allá de estas
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figuras se contemplandos animalesanguipedosalados,semejantesa grifos

marinos,y todo un mar-Océano-plagadode moluscosy crustáceos.

Asimismo, el arranqueSurdel arco,estáocupadoporun granpez; sobre

éste,una sirenade cola bífida sostienecon susmanoslas ramificacionesde su

cola,cuyosextremossetornanen cabezasdefantásticosanimales(lám. II,W,56).

Despuésde los trabajosde la profesoraE. Chately A. Grabar(37), las citadas

escenasmarinasestaríanemparentadasconlasrepresentacionessalidasdel “Mar

de Cristal” descrito en el Apocalipsis. Según André Grabar seríanaquí la

evocaciónde las aguassuperioresque separanla visión teofánicade nuestro

mundo.La profesoraChatelprecisa,en cambio,que dichainterpretaciónno se

conoceenlos ciclos de imágenescósmicas.

La decoracióndel ábsidede la Iglesia de SanJacoboTermeno(Tirol),

realizadaen 1214 muestraasimismotodo un mundomítico relacionadocon el

mary consumonstruosafauna:centauros,arpías,tritones,cinocéfalos,serpientes

marinas,sirenas,etc...(lám.II,IV,57); entreestosfabulosospobladoresdestacala

figura deun hombrequecabalgasobreun granpez(f.II,IV,25), tal vezunalejana

reminiscenciadel clásicoDios del Mar, rodeado por una terrible hueste,un

thíasosde monstruosmuy distinto al que festejabala llegada del Posidón-

Neptunoen el artegriegoy romano.La personificacióndel mar, o de sudeidad

principal,comoun hombredesnudoquecabalgasobreun pezde grantamaño

fue, comoya seha apuntado,la másutilizadapor los artistasdel Medioevo.Al

lado de estesoberanodel abismomarino encontramosun tritón bífido, que

sostienecon susmanossendasbifurcacionesde suscolas,un lobo de cuerpo

humano y aletas marinas, sierpes de enroscadocuerpo otros fantásticos

especimenes.

La pintura románicasobretabla,evidenciaasimismocómopervivieronen

las mentesdel medievolas fábulasy leyendasdel mar; asísucedeen unadelas

másgrandiosaspinturasdel arteprimitivo italiano, fechableen las postrimerías

433



M IsabelRodríguezLópez

delSiglo XI, enel JuicioFinalrealizadopor lospintoresNiccolo y Giovanni(lám.

II,IV,58), conservadoenla PinacotecaVaticana.La tabla,degrandesdimensiones,

(288 X 243 cms.) estádividida en cinco zonaso registros en los que se han

representado,de arribaa abajo,los siguientesasuntos:

1. Cristo sobreel arco iris con la cruz y el globo terráqueo,rodeadopor

serafines,símbolossolaresy ángeles.

2. El Salvadorsepresentacomojuez antelos 12 apóstoles.

3. Las almasqueesperanserjuzgadas

4. La Resurrecciónde los muertos, en el Mar, y en la tierra, con las

representacionesde las puertasde Cielo e Imperio.

5. Paraísoe Infierno.

El cuartoregistro,ocupadopor la Resurrecciónde los muertos,es el que

ofrece mayor interés para el tema que abordamos.Allí, el mar y la tierra

devuelvena susmuertos,comoestabaescritoenel Apocalipsis(20,13),temaque

fue muy reinterpretadoen el artebizantino(38). En la pinturabenedictinaque

nos ocupa,las personificacionesdel mar y la tierra son femeninas,nimbadas,

sostienenunafigurita desnuda-un alma-en alto y serecuestanenanimales:la

tierra en un toro, y el mar en un delicado hipocampoprovisto de patas

delanteras,largas crines, cola enroscada,realizadoen una tonalidad pálida,

rosada,que avanzaen medio de un oleaje lleno de pecesque deglutena sus

víctimas.

Si desdeel mundode la Antiguedadalgunoscomponentesdel thíasos

marino -delfines,hipocampos,tritones,icthyocentaurosy nereidas-teníanuna

misiónescatológica,comoencargadosdeconducirlasalmasal másallá, también

en esta pintura románica,una nereida,como personificacióndel mar, es la

encargadade conducir -o de devolver- al Paraísoa las almas de los justos,

mientrasquelos condenadosseprecipitanantelas puertasdel avernodondeles

esperaal bordedela Estigia el terrible can,Cerbero.
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Pero,entretodaslasrepresentacionesreferentesal mundooceánico,al mar,

a sus seresy a suspeligros, sobresaleel ya mencionadotecho pintado de la

Iglesia de San Martín de Zillis, porquecomo adelantábamos,ningún otro

ejemplares tanilustrativo paraconocereseabismoterrible en dondeel hombre

del Medioevodepositóbuenapartede susvicios,pecados,y comocontrapartida,

de susenseñanzasmoralizantes. Zillis, pequeñalocalidad a 1000 metrosde

altura,en los Alpes,ubicadaen el caminohaciaComoy Milán, era un lugarde

pasoimportante,y sedeepiscopaldesdeel Siglo y. La actual iglesia de San

Martín, quefueedificadasobreotrasdosconstruccionesmásantiguas,datadela

primeramitaddel siglo XII. La notableunidadde formay estilo entrela navede

la iglesia y el techopintado, pruebaqueéstefuera destinadodesdeel primer

momentoa estaiglesia.

Su artesonado,el más antiguo techo de maderacubierto con pinturas

románicas,estácompuestopor 153 recuadros(17 X 9) y situadoa 7 metrosdel

suelo.La técnicapictóricaqueostenta,a caballoentreel frescoy la pinturasobre

tabla (39), asícomosu construcción,coincidenconlas empleadasenSanMiguel

de Hildesheim. Salvo algunaslamentablespérdidas,se puedeafirmar que el

estadode conservaciónde la obra es excelenteya que las pinturas no fueron

retocadascon posterioridad.En 1930 tuvo lugar la limpieza y restauracióndel

conjunto, tratandode respetarel estadooriginal de la obra. Su estilo es de

carácterpopular,destacándosemuyprecisosy caligráficoslos perfiles,en negro,

que encierranuna gamade color que asciende,preferentementea los azules,

ocres,grisesy, en menormedidaa los rojos.

Una zonaexterior, la Oceánica,enmarcalos panelesinterioresen los que

se desarrollanescenasde la vida y milagros de Cristo: La “zona oceánica” o

marginal está compuestapor 48 recuadrosen los que se ubican todos los

habitantesdel Océano, numeradossegún Poeschel(40),pero “en este mar

primigenio no existe ningún orden en el sentido de una sucesión de

acontecimientos.Se poneello muy de manifiestocuandoseintentaagruparlos
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cuadros,lo cual no resultaposiblemásque en el casoconcretode los ángeles

situadosen las esquinasy en las escenasde las barcas”(41). rnst Murbach ha

estudiado,una a una, las escenasdel techo de Zillis. Reproducimosaquí,

parcialmente,uno de susesquemas(f. II, IV,26) paraatender,únicamente,a la

zonaoceánica.
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f.II,IV,27. Zonaoceánica.Artesonadode
la IglesiadeS. Martín de Zillis (Suiza).

1. Angel personificandoel viento Sur (Austro).
2. Dragón.
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3. Gallo con cola de pez.
4. “Nereida” (sirenao tritonisa)con cuerno.
5. “Nereida” ( “ “ ) conarpa.
6. “Nereida” ( “ “ ) con violín.
7. Aguila.
8. Dragón.
9. Angel personificandoel viento Norte(Aguilón).
10.Pescadoresechandola red.
11 .El profetaJonássubiendoa la barca.
12.Fragmentosdeunabarca.
13.Mujer desnudamontandosobreun pájaro.
14.Gansocon cola de pez.
15.Zorracon cola depez.
16.Monomontandosobreun pez.
17.Sirenaabrevandoun ciervo.
18.Hombredesnudomontandosobreun pez.
19.Lobocon cola depez.
20.Osocon cola de pez.
21.Camellocon cola depez.
22.Nuevo.Copiasegúnn. 44.
23.Nuevo.Copiasegúnn. 45.
24.Nuevo.Copia segúnn. 47.
25.Angelpersonificandoel viento (Nuevo.Copia segúnn.1).
26.Pájarocon cola de dragón(fragmento).
27.Nuevo.Copia segúnn. 2.
28.Nuevo.Copiasegúnn. 4.
29.Nuevo.Copiasegúnn. 5.
30.Nuevo.Copiasegúnn. 6.
31.Nuevo.Copiasegúnn.14.
32.Pájarocon cola de dragóny serpiente(fragmento).
33.Angelpersonificandoel viento.
34.Nuevo.Copiasegúnn. 3.
35.Nuevo.Copia segúnn. 8.
36.Nuevo.Copiasegúnn.14.
37.Machocabríocon cola de pez.
38.Dragónengullendoun pezalado(fragmento).
39.Dragón(fragmento).
40.Animalcon cola de pezy “nereida” (sirena)niña.
41.Dosdragonesluchando(fragmento).
42.Unicorniocon cola depez.
43.Elefantecon cola de pez.
44.Leóncon cola de pez.
45.Lobocon cola de pez.
46.Jabalícon cola depez.
47.Carnerocon cola de pez.
48.Perromordiendoun corzo (amboscon cola de pez).
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Si observamosla disposicióndelas escenasdel ciclo exterior, el ordenes,

enefecto,algoquepareceestarausenteenestedemoníacoUniverso.Dominanlos

dragones,ensolitario,o luchandoentresí,lasbestiasconcuerpodeanimaly cola

-o colas-pisciforme,y otrosseresdefábula.Entreellos-aexcepcióndelasescenas

de barcasy de los ángeles,vientos- sólo una figura de aspectohumano:

(lám.II,IV,59) un hombredesnudoe imberbeque cabalgaun gigantescopez

situadoenel centrodel ladoNorte.Suactitudesreposaday sugestoinexpresivo,

perocon susmanossostiene-domina,en sentidofigurado- las riendasde su

cabalgaduray un hacha,quenosalertaenormementeen sucontemplación,y nos

recuerdaquepertenecea un reinodemonstruosidades,depeligrosy demuerte.

Estafigura,deanatomíaapenasdetallada,esla personificacióndel “ReydeMar”,

del primerode susdioses,cuyosmáscercanosparalelossepuedencontemplar

en mmiaturasy en mosaicoscon el BautismodeCristo, ademásde los relieves

esculpidosya estudiados.Muy curiosaesla configuraciónanatómicadelos dedos

desuspies,deliberadamentealargados,comosi fueranaletas,paraadaptarseal

medioacuático,al quepertenece.El aguaseha señalado,tantoen estecomoen

otros paneles,medianteel trazode ondasblancasparalelaspintadassobreun

fondoazul.

Al lado de estedios marino nos encontramoscon una figura de Sirena

abrevandoun ciervo(lám. II,IV,60). La sirenaesunafigurademujercon delicado

rostro,cuyocuerposeconviertedecinturaparabajo,enel deun avedezancudas

extremidades.Su cola no ha sido representada,y cabe la posibilidad de

imaginarla,igual queel ciervo que abreva,pisciforme, escamosa,multicolor y

dotadade aletas.No obstante,dadoquelasúnicaspartesvisibles deella sonde

mujer-ave,siguiendola tradiciónclásica,Murbachha optadopor denominarla

sirena.

Sm embargo,las tres figurassituadasenel centrodel paneloriental,que

tocan respectivamenteel cuerno (lám. II, IV,61), el arpa y el violín, han sido

denominadasnereidasporMurbach,por tratarsedeseresanguipedos-siguiendo
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la iconografíay nomenclaturaantiguaseríantritonisas-.Las llamadas“nereidas”

son típicas sirenasbífidas, de colas abiertasy ascendentes,que hacensonar,

cautivadoras,susinstrumentosmusicales,tal y como las describenlas fuentes

literariasmedievales.Estascriaturaspertenecenal cortejodel dios delmary son

en él, el símbolode la tentacióncarnal; su músicaes la palabreríaengañosaque

cautivaal cristianoy le alejadela sendadeal virtud,endefinitiva, su músicaes

la tentación.

Otrosmaravillososy no menosfascinantesseresseagrupanentornoal dios

del mar,entreellos,a suizquierda(sobrela casillan2 119), la figura deun extraño

lobo-pezdebrazoshumanosy cola doble (lám. II,IV,62), quesedisponeansioso

a comera un hombreatadoa un palo, que el lobo mismo sostieneentresus

manos,y queya rechupeteaconsu enormelengua;imagenatroz,sinduda.

Juntoa estaespantosavisión de las profundidades,y ocupandola casilla

contigua(N~ 20) vemosun tantohermosocomoalucinanteoso-pez(lám. II,IV,63),

de elegantesfacciones,que estásiendoatacadopor unasierpeenroscadaen su

cuello,quele muerdeenel pecho.Su cola pisciformesebifurca pararellenarel

espaciopictóricoy otorgararmoníaa la composición.

Tambiénsituadaen el lado norte,esmuy notablelas representacionesde

un ganso-pezrealizadoenbrillantestonosanaranjados,equipadoconalas,patas

membranosasdeavey una cola depezplagadadeescamasque,unavezmás,

seincurvadeformaascendenteparahacerconsonanciaconla curvadela cabeza

y cuerpodel ave (lám. II,IV,64).

Al ladomeridionaldel techocorrespondenotrasinverosímilescriaturas:un

unicorniomarino (lám. II,IV,65), con patasdelanterasy doblecola pisciforme,o

un elefantemarinodotadodeagudoscolmillos y cola tripartita(lám. II, IV,66), en

el quelascurvasformadasporsucola superiory su trompa,ofrecenunbellísimo

y mesuradoefectodesimetría.
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Al lado de la personificacióndel viento del Sur, sobre la última de las

casillasnumeradaspor Poeschely Murbach,sehanrepresentadodosanimales

marinosdecola única:un perromarinoquemuerdela cola de un corzomarino

con susafiladosdientes(lám. II,IV,67).

Seha señaladoanteriormenteque las escenasdebarcas,aunqueenestado

fragmentarioen la actualidad,estánen relacióncon el Ciclo de Jonásy son el

único motivo de estazonamarginalqueofreceal Cristianismola esperanzade

Salvacióndentrodel CaosOceánico.De ellas,acasola másnotable,por su buen

estadodeconservación,esaquellaquemuestraa dospescadoresechandola red

o recogiéndola,del mar (lám. II,IV,68). Como en todo el conjunto, domina la

simetríaabsoluta,la calmade unospersonajesque,pausadamente,realizansu

cometido,con gestoinexpresivo.

En cuantoa los ángeles-vientosque ocupanlas cuatro esquinas(lám.

II,IV,69), “son las únicasislasde pazdentrodel caosexistente.Tienenun doble

origen,puesprocedenporun ladodel Apocalipsisy porotroseacomodana las

representacionescartográficasmedievales...”(42).“En estoscelestialestrompetistas

de Zillis sefusionanlos ángelesdel Apocalipsisy los vientos,ocupandocomo

éstosel lugarqueles correspondeen las esquinasdel mundo” (43).

El artesonadode SanMartín de Zillis no essólo un auténticocorpusque

resumelas transformacionesiconográficassufridaspor los seresmíticosdel mar

a lo largo de los siglos, sino que es, también, la mejor manifestaciónde su

pervivenciay desusimbolismo,y, endefinitiva,deeseancestralsentimientode

temorqueexisteen el hombrehaciael medioacuático.

Asimismo,enlas pinturasmuralesespañolasaparecen,marginadasy algo

inconexas,las criaturasmíticasdel mar. Así, porejemplo,en la Iglesiade San

Quirce de Pedret(Barcelona),de fines del siglo XI o principios de la centuria

siguiente,sepuedeapreciarla fantásticapresenciade una sirena(acompañada

440



fi. LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

por la inscripciónSERENA), ubicadaen la zonabajadel arco triunfal del ábside

mayor, inscrita,comootrosmotivos,dentrodeun medallónqueimita laboresde

bordado.Es unafiguradecuidadorostroy no menosdelicadaanatomíahumana,

quesostienecon susmanosextendidaslasbifurcacionesascendentesde su cola,

provistadeescamasy aletas; la diferenciaciónentresucuerpoy colapisciforme

serealizamedianteun cinturónformadoporgruesascuentas(lám. II,IV,70).

Los conjuntosmásimpresionantesde pintura al fresco española,durante

el períodorománicoprocedendeCataluña,especialmentedelasIglesiasdeSanta

María y San Climent de Tahulí (Lérida), realizadasen el siglo XII y muy

conocidas tanto por su calidad artística, como por su buen estado de

conservación.Instaladasactualmenteenel MuseodeArte RománicodeCataluña

(Barcelona),éstaspinturasdesarrollanun vastoprogramaiconográficocentrado

en torno a la Virgen y Cristo, respectivamente.Dentro de este programa,

intercaladosy relegadosen importancia,aparecenalgunosmonstruosmarinos

anguipedos(láms. 11,1V, 71 y II,IV,72), quetal vez pudieraninterpretarsecomo

representacionessimbólicasdelos pecadosvencidos,del submundo,tantoporsu

pequeñotamañocomo porqueestánsituadosa los pies de las figurassantas;

tampocose puededeshecharque fueran,sencillamente,repertoriostemáticos

aprendidospor los artistascon funciónmeramentedecorativa.

En la carafrontal del interior del Baldaquinode SanCristófol de Toses

(Gerona),hoy en el Museode Arte de Cataluña(siglo XIII), al lado de otros

animales-realesy fantásticos-,sepuedeadvertirla presenciade dossirenasde

tipologíadiferenteque ocupansusrespectivosmedallonesenlasenjutasdel arco

(f.II,IV,27). El conjuntoestácompuestopor docecfrculosamarillos (seisa cada

lado)queencierranlassiluetasdediversosanimalesinspirados,tal vez,enalgún

bestiarioo zodíaco,cuyosentidosimbólicoesdifícil deprecisar,dadosuaparente

desorden.En el lado izquierdodestacaunasirenadedoscolas,conun sólo ojo

en el centrodel rostro,que,comoha señaladoJ. Sureda,probablementeseaun

“símbolo maléfico”. Enel lado opuestosehalla la representaciónde otrasirena,
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provistade unamuy bien diferenciadacola única,y de anatomíamásdelicada

quela anterior; en ella se destacanunosgrandesapéndicespunzantessobresu

cabeza,quepudieranserlas“chelai” o pinzasdecrustáceoquecoronarona tantos

seresmarinosde la Antigúedad.

Hemosvisto cómola pinturamuralespañolaincluye,algunavez,entresus

repertoriostemáticos,los seresanguipedos;al lado deestosgrandesrepertorios

pictóricos sufragadospor la Iglesia, existenotras manifestacionesde menor

relevanciaen las que la huella de la cultura mudejares muy notable. Los

artesanos,aficionadosal empleo de vivos colores, gustaronde cubrir por

completopequeñastablillas quealternabancon los cabrioso vigas menores.En

estasvigas,destinadasa casasde particulares,sedesarrollaun vastorepertorio,

repetidoenmuchasocasiones,segúnunmuestrariodedibujosdadodeantemano.

Esterepertoriotemáticoincluye,entreotrosmuchos,la fauna,las escenas

deguerra,los motivosfloraleso los seresfantásticos,comolassirenasenfila que

aparecendecorandounatablilla procedentede la cabaLledó deBarcelona(M.

Arte Románicode Cataluña,mv. n~ 107.880), realizadoen el siglo XIII (lám.

11,1V,73). Las sirenitasde la casade la barcelonesacalle de Lledó aparecen

enfiladas,dispuestasen idéntica postura;sostienencon su mano izquierdael

extremodesuúnicacola,al tiempoquelevantanel brazoopuestohastala misma

altura. La sirenaha perdidoaquísucontenidosimbólico,y parecequesetrata,

sin más, de un motivo de decoracióntomado, como se ha expuesto,de los

modelosdibujísticosempleadospor los artistas.
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f.ll,IV,28. Baldaquino.IglesiadeS. Cris-
tofol deToses(Gerona).Sirenasy otros
animalesfabulosos.Dibujo: J. Sureda.

r.u ¿o. rmwrasaei aosiae.igiesiaQe
S. JacoboTermeno(Tirol, Italia), h. 1214.
Hombre cabalgandoun pez, sirena y
monstruosmarinos.
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5. Algunosseresdel thíasosmarinosen los códicesminiadosrománicos

.

Lavisión generaldelos códicesminiadosdeestaépocaofreceun panorama

bien distinto al que presentabanla escultura o pintura monumental

contemporáneaa ellos. En líneas generales,se puede afirmar que esa

desmembracióndelos componentesdelcortejomarinodela Antiguedad,queya

ha quedadopatenteen las restantesmanifestacionesartísticasdel románico,se

acusatambiénenlas pinturasqueilustran los manuscritos.No setrataen ellas,

sinembargo,degrandessecuenciasiconográficasrepetidasinsistentemente,sino

de ejemplaresen los queaparecen,aislados,algunosseresrelacionadoscon el

señoríomíticode las profundidades.

El conjunto de esaspinturasestáformado por obrasde diversaíndole

(Biblias, Bestiarios,Rótulos ...), en las quelos diferentesprotagonistasmarinos,

cargadoso no de simbolismo, decoran,o complementanobras de carácter

religioso. Los artistassesirvieronde formasy modelosantiguos,al tiempoque

compaginaronéstoscon temase ideasnacidasen el senodesupropia cultura.

Cuandose trata de representarel agua como uno de los elementos

primordialesquecomponenel Universo,se acude,por lo general,al principio

femenino. Comobuenamuestradeellos destacaremosun TratadoAstronómico,

definesdelsigloXII (OsterreichischeNationalbibliothek,Viena,Cod.12600),cuyo

folio númerotreintaestádecoradoconunaAlegoríadelos Elementos(f.II,W,28).

El Aire es un muchachosentadosobreun águilaque sostieneen susmanosla

personificaciónde uno delos vientosqueexhalaun soplode suboca.El Fuego,

asimismorepresentadocomovarón,cabalgaa la grupadeun leóny sostienecon

susmanosuna antorchaencendida. La Tierra aparecebajo el aspectode una

mujercoronada,de desnudotorso,que amamantaal centaurosobreel que se

asienta;finalmente, el Agua estápersonificadacomo una mujer de cabellos

recogidosenla nuca,quevierteel líquidodeun cántarosostenidoensusmanos,

es decir,siguiendoel modelo iconográficodelas ninfas-semidivinidadesde las
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fuentes-antiguas. Cabalgasobreun fantásticoserque tiene cuerpoequinoy

cabezadegrifo o “Ketos” marino.

El aguacomoelementoprimordial,personificadocomoelOcéano,seomite.

Si enalgúncasotienecabidaesúnicamentede forma paisajística,comoambiente

naturalde ubicaciónde las escenas;así, por ejemplo,en la Crucifixión de St.

Albans (Oxford, CorpusChristi College), obra de 1130 aproximadamente,la

Tierra y el Mar estánpresentesen el acontecimiento(como habíasucedidoen

algunasobrascarolingiasy otonianas),pero sólo para servir de apoyo a las

figurasdela Virgen(pisa la Tierra)y SanJuan(pisael Mar): sonelementosde la

Naturalezacuyapersonificaciónpaganaha desaparecido(44).

Las figurasdetritonesy tritonisas,o comolas denominanalgunosautores,

sirenasmasculinasy femeninas,comienzana hacersuapariciónenestemomento

decorandomárgenesy orlasde pergaminosilustrados; estesentidodecorativo

seprolongarádurantevarios siglos, y duranteellos, el simbolismode dichas

figurasseirá perdiendopaulatinamente.Como elementosdecorativostomados

de un repertorio iconográfico preestablecido,que conservan todavía su

simbolismo,estosanguipedosaparecen,porejemplo,enunailustraciónenla que

se representala cura del paralítico y del endemoniado,de la “Biblia de

Manerius” (lám. 11,1V,74), obra del Norte de Francia,realizadaen la segunda

mitaddel siglo XII (BibliotecadeSantaGenoveva,París). En la partesuperiorde

la orla,apoyadosenla clavedel arcoquecobija la escenaprincipal,y flanqueados

porrespectivoscentauros-sagitarios,seaproximanenun pecaminosoabrazoun

tritón y una sirena (o tritonisa), cuyascolas se enroscany se elevancon un

acusadosentidoornamental.Parallamarla atenciónsobreel aspectoimpurode

estecontactofísico, el pintorha representadodoscabezasmasculinasadheridas

al vientrede la sirena,quesubrayansu condiciónobscena,y querelacionana la

figura, desdeel puntodevista iconográfico,conla Víbora.
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En otras ocasiones,la sirena apareceformando parte de las iniciales

lujosamenteminiadasde los códices,comosucede,por ejemplo,en una página

anexaa la Biblia de lasHuelgas(f. II, W,29) (RealMonasteriode las Huelgas,

Burgos),del siglo XII. Una sirenamarina,de brazosalzados,desnudotorsoy

rígidacola pisciformesirve depalo a la P inicial, al combinarsecon unaseriede

entrelazosfantásticosqueella mismasostieneconsusmanos,queformanunpuro

arabesco.

En la misma línea, y también procedentedel Real Monasteriode las

Huelgas,destacaotrano menoshermosapáginaen la quela sirena,sosteniendo

ensusmanosun medallónconunaarpíaen el interior, forma igualmenteotraP

inicial (f.II,IV,30). La sirenaostentacoronareal, y un largoy lacio cabellole cae

sueltosobrela espalda,mientrasensu cuello lucericoscollaresdefina pedrería.

Sucoladepezestáminuciosamentedibujada,perosin denotarsentidonaturalista

alguno;remataendosbifurcacionesque,al metamorfosearsedeformafantástica,

seconviertenen cabezasdesierpey monstruomarino,respectivamente.

El monstruomarinopor excelencia,el “Ketos” de la Antiguedad,también

fue objetode interpretacionesen las pinturasde los manuscritosque tratamos.

Dentrode susno muy numerosasrepresentacionesdestacaunaque sirve para

formar la L mayúsculainicial del folio número65 deunaBiblia francesadel siglo

XII (París,BibliotecaNacional,Ms. Lat. 116) (f. II, IV,31). El artistaseha servido

de un “Ketos” aladoque degluteestilizacionesvegetales,y cuyo alargadísimo

cuerpo,rematadoenaletapisciforme,sirvecomopalodela inicial. Sucabezade

lobo está tratada con un acusadosentido naturalista,que contrastacon la

estilización del resto de la figura. Un monstruo similar, de reducidas

proporciones,atraviesalos motivos vegetalespara amenazarcon sus fauces

abiertasa un pavoreal. La inicial cobija la escenade Estheranteel reyAhraser.

Este “Ketos” marino quesirvió durantesiglos para representarde forma

genéricaa todos los monstruosdel mar, y que fue la plasmacióndel peligro
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mismo,sesustituyó,pocoa poco,por otros animalesdel mar,de aparienciareal,

naturalista.Sonnumerososlos bestiariosy manuscritosenlos que,enel sigloXII,

comienzana aparecerfiguras de enormesballenas-cetáceos(45)-, cuyo aspecto

tiene como punto de partida la realidad. Por lo general, las miniaturas

representana la ballenacomoun islote en el que descansanlos marineros:

“el monstruoes enorme,corno una isla. Los navegantes,en su ignorancia fondeanjunto

a él su embarcación,comoen la orilla de una isla. Enciendenfuego endinapara preparar

su comida; cuando el monstruosientecalor, se hunde en las profundidadesdel mar y

arrastra consigola navey a todos los marinos” (Fisiólogo griego) (46>.

El simbolismo que encierran tales narracionesestá relacionadocon los

peligrosdelmary conlas amenazasdelmundoqueacechanal hombrecristiano.

El episodio aparecerepresentadoen varios bestiariosingleses,entre los que

merecela penaseñalarel del British Museumde Londres(HarleyMs. 4751,folio

65) (f.II,IV,32), o el correspondienteal Ashmole(Ms. 1511, folio 86 de la Bodleian

Library de Oxford (f. II,IV,33).

447

f.II,IV,29. Manuscritosiluminado.Trata-
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deloscuatroelementos.Viena,Biblioteca
Nacional.



,xs~.vfu1~ ncuft~

reuo~,S«tDqut l~¶$,1IJ~ftn~,í
m~intmu4~m<~

t’~ng$ in~aj~4

quosabuuuod1I~w~1bU%IJZ

~wuuft~

•1n~~*~um inmi~nf4awffiin¿
fiu&ts rnu4l.1Iot1~MnI4L
~rdn~rn~efirc~f4stf~hfsfui

~*1~uUUoT~l’9ft~fl*V

~wc&n@~unii~f& b<n~

$9nw~un~?1nqU4 ~.4

f. ll,JV,30. Biblia Ilustrada.S. XII-XIII.
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formandola inicial P. Burgos,RealMo-
nasteriode las Huelgas.



f.ll,IV,32. Biblia Ilustrada.Francia.Siglo
XII. Monstruosmarinos.París,Biblioteca
Nacional.
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f.ll,IV,34. Bestiario(AshmoleMs.). Ingla-
terra. S. XII. “La Ballenat’. Oxford, Bod-
lejan Library.

451

~mn~nqLuo
1 2Yfldou¡

d¡aao~ Em’~.
~tnanua~cm~uf. ~a«rrnmuzu4~wV~T~

f.II,IV,33. Bestiario(HarleyMs.). Inglate-
rra. S. XII. “La Ballena’.Londres,Museo
Británico.

t — —-—-——.—-——-——————— -. -~ — —



M’ IsabelRodríguezLópez

6. MotivosmarinosdeascendenciaclásicaenlasArtesDecorativasrománicas

.

Es interesantecomprobarcómoprácticamentetodaslas artesplásticasse

sumaroneneseafánporconservar,deuno u otromodo,la temáticatomadadel

mundodela Antiguedad. El capítulocorrespondientea las artesdecorativasde

épocarománicacuenta,asimismo,con ejemplaresen los quesepuedeseguirla

huella iconográficarelativaal mundomítico delas profundidadesmarinas.

Los personajesde la mitología del mar que fueron repetidoscon más

asiduidadfueron las sirenasy los monstruos.Las sirenasaparecenen cajas

esmaltadasde los talleresde Limoges,comopor ejemplo,la queseconservaen

el Museode Navarra (Pamplona),procedentedel Santuariode San Miguel de

Excelsisen Aralar (Navarra)(47), o aquellacaja historiadadel MuseoBritánico

londinenseenla queun leóny una“sirena” ocupansendosmedallonesenuno de

los ladosmayoresde la pieza(48); a pesardequela inscripciónqueacompana

a la figuramarinarezacomo“sirena”,surepresentacióncorresponde,enrealidad,

a un ictiocentauro,que lleva como atributos iconográficosun escudoy una

espada,hechoquedemuestrala granconfusióniconográficade los artífices.

La temáticadelosantiguosdiosesmarinosaparecetambiénenlos mosaicos

románicos,a pesarde los escasosejemplaresquese conservanenla actualidad.

Así, por ejemplo, en la antigua capilla de San Nicolás del Obispadode Dié

(Dróme,Alemania),obrade mediadosdel siglo XII, un mosaicopavimentalcuyo

estadode conservaciónes excelente,nos muestralas imágenesde los ríos del

Paraíso,identificados,medianteuna inscripción,como el Eúfrates,el Tigris, el

Geóny el Fisón. Los ríos son,comoen la Antigúedadfuerael Océano,máscaras

barbudasy tocadascon pinzasde cangrejoo plantasacuáticas,de cuyasbocas

surgensinuososcaudalesdeagua.Variospecesy unasirenadecolaúnicanadan

entredichasaguas(lám.II,IV,75). La presenciade la sirenapuedeinterpretarse,

sinmás,comounaevocacióndelagua,tal y comosucedeconlos tritonesdeuna

cola y la sirenabífida del Mosaicode la Iglesia de SanSavinde Plaisance(49),
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cuya composición,a basede diez medallones,está referidaa las escenasdel

Zodiaco.

Otrosmosaicospavimentalesrománicospresentana la sirenarodeadapor

otrosmonstruosdelBestiariomedieval,comoporejemplo,enReggionell’Emilia

(Lombardía),en Pieve Terzagni(Cremona)o en el de la Basílica-Catedralde

Otrante.En ésteúltimo, en el queaparecenAdány Eva, Salomóny la Reinade

Saba, la sirenatiene un alto sentidosimbólico, ya que el conjunto trata de

contraponervicios y virtudes (lám.II,IV,76).

Por lo queserefiere al monstruodel mar, las obrasrealizadasa partir de

los añosmediosdel siglo XII, evidencianunaclara evoluciónde su iconografía

haciael naturalismo.El magníficoPúlpito de la Catedralde Ravello(Golfo de

Salerno,Italia) (f. II,IV,34), realizadoen el siglo XII con técnicamusivaria,es un

conjunto arquitectónicodecorativoen cuya ornamentaciónse fundenmotivos

geométricosy temasde contenidoescatológico: dos pavosrealesafrontados-

como símbolo de inmortalidad-ocupanlas enjutasdel arco bajo de entrada,

mientrasqueenlas rampasexterioresdeaccesoJonásestragadoy arrojadoa la

ballena. El cetáceoes un monstruomarinoalado,muy semejanteal “Ketos” de

la mitología helénica(orejas de lobo, patasdelanterasde cuadrúpedoy cola

pisciformedoblementeenroscada,provistadevariasaletasy rematetripétalo),si

bienestádotadodealas-decorteorientalizante-y deunacabezay faucesquese

inspiran en la ballena. El siglo XII es el momentoen el que, como ya se ha

señalado,el “Ketos” cedesu honorentrelos monstruosdel mara la ballena. La

decoracióndel púlpito de Ravello correspondeal momentode transiciónentre

ambosprototiposiconográficos.

Unaspectobastantemásnaturalistay cercanoa la realidadofrecela ballena

quedevoraa Jonásen un esmaltemosano,realizadoen el siglo XII porNicolás

de Verdún (f. II,IV,35). El preciosoesmalte,realizadosobre fondo dorado,

presenta,junto con otros temas,a Jonásarrojadopor suscompañerosal vientre
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de la ballena; la iconografíadel monstruomannoesmáscercanaal naturalque

a la del “Ketos” antiguo,aunquetodavíaenestecasodebeconsiderarsecomoser

híbrido entreambos.

En la línea iconográficaque armoniza prototipos tomadosdel mundo

antiguoconla observacióndirectadel naturaldebemossituaralgunosdetallesdel

célebreTapiz dela Creaciónde la Catedralde Gerona. La pieza,capitalensu

género,datade los primerosañosde la duodécimacenturia,y estábordadaen

hilos de lana de colores. El tema central es la Creación, presentadaen dos

grandescírculos concéntricos presididospor la figura de un Pantócrator-

esquemaque ha sido calificado como cupuliforme, porque la decoraciónse

disponede forma análogaa la delas cúpulasbizantinascon mosaicos-.Su rica

iconografíaha sido objeto de varios estudios(50). Pedrode Palol ha hecho

hincapiéen la inspiracióndel tapiz en las fuentesclásicas.

Rodeandoa la figura deJesús,ochocompartimentosde forma trapezoidal

representanla Creacióndel Universoy detodassuscriaturas.La Creacióndelas

avesy de lospeces(lám. II, IV,77), obrade Dios Padreen el quintodía,esuna

de las escenasparticularmentesugestivastanto por la delicadezatonal de la

policromía como por la mezcla de observaciónrealista y de imaginación

fantástica. Así, enefecto,la fantasía(o mejor, los antiguosrecuerdosmíticos)y

la realidadsefunden,especialmenteenlosanimalesmarinos. Entreestosúltimos

seencuentranpecesdevariasespecies:un enormecrustáceo,un octópodo,una

serpientemarina de cuerpoenroscadoy dos grandesmonstruosfantásticos...

¿lobo?¿ballena?¿“Ketos”?¿cocodrilo?...Cualquierrespuestapodríaaceptarsepara

definir a estosseressinparangónreal. Sobreunasmovidasondasparalelas,en

azul y rojo, selee la inscripciónMARE.

Entre las numerosasrepresentacionesdel conjunto se puedenver los

vientos, las montañas,el año, las cuatroestaciones,los meses,o los ríos del

Paraíso,y otras escenasfragmentariasreferentesa la Cruz. Estas escenas
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recuerdana las representacionesmusivariaspavimentalesde algunassinagogas

de Oriente (sinagogade Beth Alfa, en el sur de Galilea, por ejemplo). De los

cuatroríos del Paraísosólo se conservala figura de Geón,cuya iconografíase

inspiraen patronesantiguos: esun personajemasculinosentado,conlaspiernas

cubiertasporunaclámide,quevuelcaun cántaromanantey estáflanqueadopor

plantasacuáticas.
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f.II,IV,36. Esmaltemosano.Nicolás de
Verdún. S. XII. Jonásarrojadoal mons-
truo marino.

f.ll,IV,35. Púlpito. S. XII. Catedral de
Ravello (Italia). Historia deJonás.
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NOTAS

:

1. GuibertodeNogent,Ed. G. Bourgin.

2. Designaciónde abadesy obispos,queera motivo de tráfico de dinero,ya quese

realizabapor comprao venta. El términoprocedede Simónel Mago que,según

narranlos Hechosde los Apóstoles,ofreciódineroa Pedroparaquele revelarael

secretode hacermilagros.

3. El “Dictatus Papae”fue formulado en el año 1075. La teoría en él expresafue

acompañadade un inmensoesfuerzodoctrinal,ya queera,sin duda,unprograma

rigurosoquechocabacon demasiadosinteresesy al queseopusieron,por tanto,

vivasresistencias.

4. La “Tregua de Dios” consistíaen que desdela hora de vísperasdel miércoles,

hubieraentretodoslos cristianos,amigosoenemigos,unapaz firme y unatregua

quedebíadurarhastala salidadel sol del lunes.

5. GerbertodeAurillac, preceptordeOtón III, fueel másgrandeeruditode suépoca;

llegó al solio papalen el año999,conel nombredeSilvestre11(999-1003).Cultivó

todaslasciencias,sobresaliendoespecialmenteen la filosofía y en la retórica. Sus

discípulostransmitiríansusenseñanzaspor Europa.

6. Salisbury,J., Les intellectuelesdu MoyenAge,Paris,ed.du Seuil.

7. Salisbury,J., op. cit.

8. Importantepersonajedel siglo X cuyosescritostuvieron una amplia repercusión

posterior.

9. Panofsky,E., Renacimientoy Renacimientosenel arteoccidental,Madrid, 1985,p.

136.

10. Cfr.CapítuloII-III,3,a.

11. Las sirenas-pezrománicasse encuentranen todaslas regionesde Francia,pero

sobretodoenAuvernia y en lasprovinciasvecinas. En Auvernia destacanlas de

las Iglesiasde Le Puy, Brioude,Chanteuges,Saint Etiennede Lardeyrol, Blesle,

Haute Loire, Chauriat,Corpiére,Glaine-Montaigut,Averyion, Menel,Cantal,etc.

Vecinas: Saint-Dié, Vosgues,Thil-Ch~tel, Nievre, Chátel Montagne,Souvigny,

Allier, Caurmelles,Aisne, Tavant,NotreDamela Grandede Poitiers,Colombiers,

Vienne,Aulnay,Saintes,Macqueville...

12. Emile M~le cita a las sirenas-peza lo largo del Loira: Cunault,SaintAubin de

Angers,Saint-Maur-sur Loire, Saint- Denis-hors-d’Amboise,etc.
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13. Según hipótesisde Cirlot, esta actitud es una réplica de la actitud clásica de

adoración.Cfr. Cirlot. J.E.,Diccionariode Símbolos,Barcelona,1969, p.427.

14. G.C.vvlO53yss.

15. Dichainterrelaciónartísticasepuedeapreciar,porejemplo,enunrelievedepiedra

conun tritón o sirenadedoblecolaentrelazaday cabellosserpentiformessotenidos

con susmanos,obradel siglo VIII (Meigle Museum),Cfr. Weir, A.,! Jerman,J.,

Imagesof Lust, Londres,1976.CapítuloV.

16. El mismocasoderemateencabezasdeanimalseda en la Iglesiade Vienne.Véase

Jalabert,D., “De l’Art Oriental Antique a l’Art Roman.Les Sirénes”,en Bulletin

Monumental,París,1936, f. 29.

17. Jalabert,D., op. cit., f. 41.

18. Jalabert,D., op. cit., p. 469.

19. Otrosejemplossobresalientesdela zonadeLombardíason: uncapiteldela Iglesia

deRivolta d’Adda, y unode la tribunadeSanAmbrosiodeMilán.

20. Smith,C., The Baptisteryof Pisa,NuevaYork-Londres,1978.

21. Leclerq, J., Sirénes-poissonsRomanes.A propós d’un chapiteaude l’eglise de

Herent-lez-Louvain.Extrait de la Revuebelged’Archeologieet d’Historiede l’Art.

TomoXL, 1971, Bruselas,1973, p. 11.

22. La cronologíaesmuy difícil de precisarpor tratarsedetalleresprovincianosque,

enmuchoscasos,repiteninvariablementelos modelosduranteaños. La mayoría

deellasdebensituarseen la segundamitaddelsiglo XII, e inclusoen los primeros

añosde la centuriasiguiente,aunqueporsucaráctersiguensiendoeminentemente

románicas.

23. Hay abundantesejemplosenAsturias,Santander,Alava,León,ZamoraSalamanca,

Palencia,Soria,Navarra,Burgos,Segoviay Gerona.

24. BravoJuega,M.I. y MatesanzVera, P.,Los capitelesdelMonasteriodeSantaMaría

la RealdeAguilar deCampooenel MuseoArqueológicoNacional,CajadeAhorros

y MontedePiedadde Salamanca,1986,n.6.

25. GonzálezFernández,E., La esculturarománicaen la zona deVillaviciosa, León,

1982, p. 171.

26. GonzálezFernández,E., op. cit., p. 172.

27. Cfr. MartínezdeLagos,E.,Luchasdecentaurosy sirenasenlos templosmedievales

navarros,ComunicaciónIII Coloquiosde Iconografía,Mayo, 1992(en prensa).
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27. Cfr. MartínezdeLagos,E.,Luchasdecentaurosy sirenasen los templosmedievales

navarros,ComunicaciónIII Coloquiosde Iconografía,Mayo, 1992 (en prensa).

28. Entrelos textosliterarios queserefierena lassirenasy a sus cantosdestacanlos

siguientes:

- El LíBERMONSTRORUMDE DIVERSISGENERIBUS,obrarealizadaen el siglo VI,

las describede la siguientemanera: “Las sirenassondoncellasmarinas,queseducena los

navegantescon su espléndidafigura y con la dulzurade su canto. Desdela cabezahasta

el ombligo,tienencuerpofemenino,y sonidénticasal génerohumano; perotienenlas colas

escamosasde los peces,con las quesiempresemuevenen las profundidades”(vv. 42-43).

-En el BESTIARIODE PHILIPPE DE THAUN, obra de autor anglonormando,y el mds

antiguode los textosfrancesesde su género(1121-1152aproximadamente),se hacenlas

siguientesaclaracionessobrela sirena: “La sirenaviveen el mar,cantacontra la tormenta

y llora si hacebuentiempo,puestal essu naturaleza;tieneformade mujerhastala cintura,

pies de halcóny cola de pez. Cuandoquieredivertirse,canta en vozalta y clara; si la oye

el marineroquenavegapor la mar,olvida sunavey seduermeal instante.Recordadlo:ésta

es la significación. Las sirenasson las riquezasdel mundo;la mar representaestemundo;

la navelas gentesque hay en él; el alma es el marinero,y la nave,el cuerpo que debe

navegar. Sabedque muchasvecesla riquezasdel mundohacenpecaral alma y al cuerpo,

es decir, a la nave y al marinero; hacenque el alma se duermaen el pecado,y ademds

perezca. Lasriquezasdel mundoproducengrandesprodigios: hablany vuelan,agarran de

los pies y ahogan. Por eso representamosasí a las sirenas; el hombre rico habla, su

reputaciónvuela, y oprime y ahoga al pobre cuando le engaña. La sirena es de tal

naturaleza,que canta cuando hay tempestad;esto hace la riqueza en el mundo,cuando

confundeal hombrerico: cantar en la tormenta. El hombreseahorca por ella, y sesuicida

entre tormentos. La sirena, con buen tiempo, llora y se lamentasin cesar: cuando el

hombreda riquezasy las despreciapor Dios, esees un buenmomento,y la riqueza llora.

Sabedque esosignifica la riquezaen esta vida (vv. 1361-1414).

- Otra obra francesadel siglo XII, DE BESTIISET ALlIS REBUSdice así: Existenen

Arabia serpientesaladasllamadassirenas,quecorrenmásquelos caballosy, segúnsedice,

tambiénvuelan. Suvenenoes tan fuerte,que la muertesobrevieneantesde que sesienta

la mordedura (y. 244).
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la tradición de la Antigi¿edad,como “unas criaturas mortíferas constituidascomo seres

humanosdesdela cabezahasta el ombligo,mientrasque suparte inferior, hasta los pies,es

alada. Melodiosamente,interpretancantosqueresultandeliciosos;así, encantanlos oídos

de los marinos,y los atraen. Excitanel oídode estospobresdiablos,merceda la prodigiosa

dulzurade su ritmo, y hacen queseduerman. Por último, cuandoven que los marinos

estánprofundamentedormidos,se arrojan sobre ellos y los despedazan. Así, los seres

humanosignorantese incautos se ven engañadospor las hermosasvoces, cuando los

encantanlas faltas de delicadeza,los rasgos de ostentacióno los placeres, o cuando se

vuelvenlicenciososdebidoa comedias,tragediasy cancioncillas diversas.Pierden todo su

vigor mental, como si estuviesensumidosen profundo sueño,y, de pronto, el ataque

arrebatadordel Enemigocae sobreellos (vv. 234-135).

- Tambiense alude a las sirenasen el BESTIARIODE PIERREBEAUVMS,de 1206,

unificandola tradición clásica con otrasfuentesmedievales: “Hay tres clasesde sirenas:

dos de ellasson mitadmujery mitad pez,y la otra, mitad mujery mitad ave, Y las tres

cantan,una con trompeta,otra conarpa,y la tercerasolamenteconsuvoz (vv. 172-173).

- El BESTIARIODE GUILLAUME LE CLERC(1210),unode los máselaboradosde los

que procedendel Physiologuscomenta: “La sirena que canta tan bien que embruja a los

hombresconsuvoz,da ejemplopara queseenmiendenaquellosquehande navegarpor este

mundo. Nosotros,quecruzamosestemundo,somosenganadospor un canto similar: por

la gloria, por los placeresde estemundo,quenosdan la muerte,cuandoamamosel placer:

la lujuria, el bienestardel cuerpo, la gula y la embriaguez,el deleitedel lechoy la riqueza,

los palafrenes,los hermososcaballos y la hermosurade los tejidos suntuosos. Siempre

tendemoshaciaellos,noscorre prisa alcanzarlos. Tantonos demoramosen los placeres,que

por fuerzanos dormimos. Entoncesnosmata la sirena: es el Demonio,que nos lleva al

mar, que nos hace sumergirnostan hondoen los vicios, que nos encierra en su redes.

Entoncesnos ataca,seprecipitasobrenosotros,nos da muerte,nos atraviesael corazón,tal

y como obran las sirenascon los navegantesque cruzan la mar. Pero hay más de un

marinoque sabeguardarsede ellas,y vigilar; mientrassurca el océano,sueletaparselos

oídos para no escuchar el canto engañoso. Igualmenteha de comportarseel hombre

prudentequepasapor estemundo: debeconservarsecastoypuro,y taparselas orejas,para

no oír pronunciar cosaalguna que pueda llevarle al pecado. Y así se defiendenmuchos:
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cuidande quesusoídosy susojos no puedanoír ni contemplarlos placeresy las vanidades

quea muchosencantan.(vv. 1053-1112)

- La IMAGE DU MONDE de Gossouin(1250) cuentaque “hay otrospecesque tienen

trenzasy cuerpo de doncella hastael ombligo,y por debajo del ombligo de pez,y alas de

pájaro. Sucantoes tan hermosoy dulce,que esun prodigio el oírlo; y los llaman sirenas.

Unosdicen quesonpeces;otros,quesonavesque vuelanpor el mar <vv. 126-127).

- Brunetto Latini (siglo XIII) en su enciclopediaLIVRE DU TRESORseñalaque... “lo

cierto es quelas sirenasfuerontres meretricesqueengañabana todoslos quesecruzaban

en su caminoy los arruinaban. Ydice la historiaqueteníanalasygarras en representación

de Amor, quevuela y hiere, y que vivían en el agua, porquela lujuria estáhecha de

humedad(131-132).

- El ROMANDE LA ROSE,compuestohacia 1235-1270por Guillaumede Lorris y Jean

deMeun,afirma que..“El cantoera tan dulcey bello/queno parecíacanto deave;/sinoque

se le pudiera comparar!con el cantode la sirena de mar./Por su voz,que tienensana!y

serena,llaman a éstas,<sirenas>” (vv. 667-672).

- A caballoentrelos siglosXIVy XVsesitúa el LLBELLUSDE NATURAANIMALIUM,

obra dotada de un fuerte contenidomoralizante: “De ahí que debamosentender,por las

sirenas,Iosplaceres mundanosy las diferentesvanidades,que cantantan dulcemente,que

por su suavidadse duermenmuchoshombressensuales. Pero los navegantescautosy

prudentes,queno quierenoír las vocesde las sirenas,setapan los oídosconcera,es decir,

con palabras santísimasy honestas,con buenasaccionesy con virtud. De hecho, los

hombresvencidospor las vocesde las sirenaspierdenla luz de su inteligenciay, privados

del propio auxilio de su razón,sehundenen el abismomásamargoy en el hedor,tal como

diceBoecio: En quéprofundoabismo,¡ay!, languidecesumergidoel espírituy, perdida su

luz propia, seesfuerzapor ir a las tinieblasexteriores.(318,n.XL).

- Tambiénal siglo XVcorrespondenalgunosbestiarioscatalanes,versionesprocedentesdel

BESTIARIOTOSCANO;el manuscritoA comenta: “La sirenaesunacriatura prodigiosa;

las hay de tres naturalezas: una esmediopezy mediomujer, otra es medioavey medio

mujer, otra mediocaballo y mediomujer. La quetieneforma de pezy de mujer tiene un
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aspectotan dulce, que todo hombreque la oiga cantar se acuestade buengrado para

escucharla,y tanto le agradasu canto,queseduerme;y cuandovela sirenaqueel hombre

seha dormido, se arroja sobre él y lo mata... Podemoscomparara estas sirenascon las

mujeresque tienenbuenapalabrería,queengañana los hombreshaciendoqueseenamoren

deellas,bien seapor la bellezadesucuerpo,por las miradasqueleslanzan,por las palabras

engañosasquepronuncian,o de otro modo. Yde cualquiermaneraen queella engañeal

hombre,él puededarsepor muerto.Comodice el sabio: quetodo hombrequeabandonael

amorde Dios por el amor de la mujer,puededeciren verdadqueha arribado a mal puerto;

y si por suspecadospermaneceen aquella situación,bien puedesaberquese perderá en

cuerpoy alma (79-80).Cfr. BestiarioMedieval,ed. IgnacioMalaxecheverría,Madrid,

1986.

29. El lituus (del latín lituus-i) erael báculode los auguresen el mundo etrusco,y

tambiénun términoqueseempleóenRoma,para designarel clarín o cuernode

caza,dado que su forma enroscadarecordabaa aquelbáculoutilizado por los

augures,y, posteriormente,por los obispos.

30. Adhémar,J.,Influencesantiquesdansl’art du MoyenAge Fran~ais,Londres,1939,

p. 197.

31. Cfr. Capítulo11,111,3 y láms.II,III,9-11.

32. MMe, E., L’Art religieuxdu XII~ siécleenFrance,París,1947, p. 336.

33. Cfr. “Portugalen el Medievo.De los Monasteriosa la Monarquía”.25 deMayo-26

deJulio de 1992,Madrid, SaladeExposicionesde la Fundacióndel BancoCentral

Hispano,n. 26.

34. Yarza,J., Formasartísticasdelo imaginario,Barcelona,1987,p. 40.

35. Gregorio1 (San),llamadoel Grande(540-604).

36. Leclerq,J., op.cit., p. 20.

37. Chatel,E.,Les ScénesmarinesdesfresquesdeSaintChef.Essaid’interpretation,en

Synthronon, París, 1968; Grabar, A., “La mer céleste dans l’iconographie

carolingienneet romane”,en Bulletin de la SocietéNationaledesAntiquairesde

France,1957, p. 100.

38. Cfr. Capítulo111-1.

39. Técnicarealizadaabasedemadera,unacapadeyeso,unesbozoencolorocremuy

diluido y, trasello, la ejecucióndefinitiva.

40. Poeschel,E., Die romanischenDeckengemMdevon Zillis, Erlenbarch/Zúrich,1941.

41. Murbach,E., El ArtesonadorománicodeZillis, Barcelona,1967,p. 31.
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42. Murbach,E., op. cit. p. 27.

43. Cfr. Poeschel,E., op. cit.
44. Rickert,M., Paintingin Britain, TheMiddle Ages,Middlesex,lám. 60.

45. La etimologíade estetérmino procededel griego “KEtos”, “cetus”, en latín. El

nombre del monstruo marino no varía, pero su forma, se fue acomodando,

paulatinamente,a la realidad.

46. “Cetus es una bestia enorme,que siemprevive en el mar; toma la arena del mary la

extiendesobrela espalda.Luegoseyerguesobreel mary quedainmóvil. El navegantela

veycreequees una isla; allá va a atracar ya prepararsucomida. La ballenanota elfuego,

la navey lasgentesysezambulle;sípuedelos ahogará” (Bestiario de Philippe de Tahun).

“Pero existe tambiénun monstruoasombroso,muydañinoy temible: lo llaman cetusen

latín. Es mala compañíapara los marinos. La partesuperiordesu espaldaparecedearena.

Cuandosealza en el mar los quesuelennavegarpor la zonasefiguran que setrata de una

isla” (Bestiario de Guillaumele Clerc).

“La propiedadynaturalezadela ballena esquepermanecetanto tiempoen un mismolugar,

que sobreella crecen arbustosy hierbas; así, los marinos, que tienengran deseo de

descansaren tierra, creenhaberencontradoun montede tierra ydepiedras.Yasídescansan

sobreella y enciendenfuego. Y cuando sienteel calor del fuego se sumergea lo más

profundodel mar, yperecentodoslos marineros” (Valdense,415,n.44).

Esteepisodio,recogidopornumerososbestiarios,seinsertótambiénenla literatura

oriental, concretamenteen los viajesde Simbadel Marino.Cfr. Capítulo111-3.

47. Gautier,M-M., Catalogueinternationalesde l’ouvre deLimoges,1, París,1987, pl.

CXXIX.

48. Gautier,M-M., op.cit., pl. CLXV.
49. Cfr. Leclerq,J., Sirénes-PoissonsRomanes.op. cit. pp.24-25,y Stern,H., Notessur

quelquesmosaiquesde pavementRomanes,enCahiersd’Archeologia,1966.

50. Palol,P. de.,“Un broderiecatalaned’époqueromane: La Génesede Gérone”,en

CahiersArcheológiques,1956, pp. 175 y ss.; 1957, p. 218 y ss. y “El Tapis de la

Creaciódela catedralde Girona” enRevista deGirona (monográfico).
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CAPITULO V: POSIDON-NEPTUNO Y EL THIASOS MARINO EN EL

ARTE GOTICO

.

1. Breve síntesisdelas transformacionessocialesy culturalesa partir del siglo

XIII.

El arte Gótico llegó a Europa,desdeBorgoña,arropadoen una seriede

cambiossocialesy económicosquedesde1150veníantransformandoy ampliando

los horizontes de la sociedadmedieval. La tradicional ordenaciónde esta

sociedadacusóunamodificaciónde gran transcendencia:la tierra habíasido el

único valor aceptadohastaaquel momento,pero, en lo sucesivo,también el

dinero otorgaríael poder.En aquellaEuropade la “revolución comercial” del

siglo XIII, los dospoíosde la vida económicaeranlas regionesvecinasdel Mar

del Norte y la penínsulaitaliana. Entre ambas, las ferias de Champaña

constituíanunaetapaintermedia.

Las ciudades,animadaspor el nuevoimpulsodel comercio,lasferias y el

trabajo de los gremios,alcanzaronun gran florecimiento, no sólo de orden

económico,sinotambién,comoera lógicopreveer,decarácterculturaly artístico.

El periodoqueva desdelos últimos deceniosdel siglo XII a fines del siglo XIII

sueleser consideradocomo la épocaen que la civilización medievalalcanzósu

apogeo; el siglo XIII, con figuras como San Francisco,el nacimientode las

Universidades,o la construcciónde las grandesCatedralesha sido calificado

como “Siglo deOro” de la cristiandadmedieval.
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La Iglesia,sinembargo,estabadesgarradaensumismosenoy, ademásde

combatirla amenazaexterior, tuvo que erradicarmovimientos heréticosmuy

peligrososparasuunidad. Paralucharcontraestasherejíasaparecieronórdenes

nuevas,y el papadose vió obligado a consolidar los cimientos de la vida

religiosa.

A finesdel siglo XII y principiosdel XIII, maestrosy discípulosdelos más

importantescentrosde estudiose constituyeron,siguiendoel ejemplode otras

profesiones,encorporaciones,lasUniversidades,paradefendersuindependencia

y privilegios. El movimientouniversitario,cuyoorigenestanoscurocomoel de

lasrestantesentidadesgremiales,obtuvorápidoéxito,enpartedadoporel apoyo

del papadoqueintentóreforzarsu influenciainterviniendoenlos asuntosde los

principalescentros universitarios.De ellos habríade surgir, precisamente,el

pensamientoen el que se apoyó la vida de los siglos XIII y XIV, expresoen

autorescomoSanAlberto Magno,y, especialmente,enSantoTomásdeAquino;

a susdestacadasobrashabríaquesumarlas deSanBuenaventura,RogerBacon

y otros.Juntoa lasgrandesSummasdeTeología,aparecieronentoncesnumerosas

enciclopedias,entre las cualescabedestacarel SPECULUM MAIUS (El Gran

Espejo) del dominico francés Vicent de Beauvais (1190-1264). Esta vasta

enciclopedialatina intentó reunir todo el saberde la época,y armonizarsus

logroscon unavisión religiosadel Universo(1).

En cuantoa la literaturaprofanay laica, cabeseñalarel hechode quelos

cantaresdegestafuerondesapareciendoalo largodel sigloXIII, ya queel público

noble,hastiadodelgéneroépico,concedíasu preferenciaa la lírica. Los temasde

la nuevacorrienteliterariase inspirabanen la literaturaantigua,esdecir, latina,

muchasvecescomentadaen el siglo XII, y en lasleyendascélticas. Así, no es de

extrañar,quelos héroesde los romancespresentena héroesgriegoso romanos

transformadosen gallardosy valientescaballeros.
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A finesdel siglo XIII severificó la fusión entreideay lirismo enla persona

de Dante Alighieri (2); con la obra de esteinsigne lírico y político, Italia

comenzabaa adquirirpreponderancialiteraria sobreFrancia. La literaturaen la

penínsulaibéricaalcanzó,asimismo,cimasmuyelevadasgraciasa la labordelos

poetasdel MesterdeClerecía,quienessolíanbuscarsustemasen la vida delos

santoso en la deciertospersonajesde la Antiguedad.

Los tiemposmásclementes,lascostumbresmenosrudasy la seguridadmás

establedieronal hombredel siglo XIII unavisión másapaciblede la vida quela

quetuvieron suspredecesores.El florecimientodel comercioy de la industria

atrajoa lasmultitudesa las ciudadesderecientecreación. El clero, e inclusolas

órdenesreligiosas,sintieron su llamada y pronto fueron conquistadospor la

nueva mentalidadburguesa,tan contraria en sus principios a la tradicional

posturade la Iglesia.

Las nuevas construccionesreligiosas estabana cargo de canónigos

artesanos,peroya profundamenteimbuidosporel espírituburgués.LaCatedral

gótica se convirtió así en el símbolo de la ciudad, en esfuerzo común y

compartidodetodoslosciudadanos,enexpresióndesupropiariqueza.Ubicadas

en el corazónde las ciudades,las catedralesgóticasestabandestinadasa ser el

centrode la vida espiritual y cultural de la ciudad. La arquitecturade las

catedralescreóun estilo muy perfectotécnicamenteque fue adoptadopor los

miniaturistasensuspinturas,por los ebanistasenla decoracióndesusmuebles

y que, incluso, tuvo sus repercusionesen obrasliterariaso filosóficas. Las

catedralesse nos presentancomo obras llenas de razón por suscomplicados

cálculosnuméricos,peroal mismotiempoaparecencomoimágenesdelUniverso

impregnadode humanidad,de belleza y, porquéno decirlo, de amor: un

microcosmosen el quecabetodo lo viviente, en el que semanifiesta,fuera de

estrictosmoldes,la vida y la naturaleza(3).

467



M~ Isabel RodríguezLópez

Todo el esplendordel “Siglo de Oro” fue efímero; a fines del siglo XIII

comenzarona manifestarselos primerossignosde retrocesoenEuropa.Desdelos

primerosañosdel siglo XIV, y durantetoda la centuria,la atmósferaen la cual

se desarrollaba la vida europea había cambiado: repetidascalamidades,

epidemias,y hambresdiezmabanla poblacióny afectabanseriamentea la vida

económica,al tiempoque confusionese inquietudeshacíanpresaen el espíritu

de los hombres.

“Líbranos Señordel hambre,de la pestey de la guerra”

Estaconocidasúplicafue la jaculatoriaen cursoa lo largode todoel siglo

XIV. Pestesy hambreshacíande las antañoprósperasciudades,centrosde

aspectodesolado.Además,durantetodoel siglo XIV y la primeramitaddelXV,

Occidentesevió desgarradoporconflagracionesarmadas;el conflicto entrelos

Capetoy los Plantagenet,denominadoporlos historiadores“la Guerrade loscien

años”, hizo de toda Europaun marcode extraordinariainseguridad,aunqueel

paísmáscastigadofue Francia; el campo,asolado,tuvo seriasdificultadespara

su recuperación.

Sin embargo, comerciantesy artesanosno encontrarontan grandes

dificultadesen el ejerciciode susactividadesduranteel transcursodel siglo XIV.

Los acontecimientospolíticos y militares tuvieron dolorosasrepercusionesen

algunasciudades,destruidasen partey sólo salvaguardadasal abrigo de sus

murallas; no obstante,el desarrollourbano superó pronto las calamidades

políticas.

Entre 1300 y 1450 la Iglesia experimentóla repercusiónde las diferentes

crisis. Ante el avanceotomanoseredujoel áreageográficadel mundocristiano,

que sereplegósobresí mismo;además,la uniónde la cristiandadquedabarota

en virtud de las guerrasque sosteníanentresilos príncipescristianos.La crisis

que experimentóla Iglesia fue muy compleja,ya que a todos los trastornosy
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desórdeneshay quesumarla relajaciónde costumbres-favorecidapor ellos- y

una debilitación de la actividad intelectual. Buena muestra de esta visión

peyorativasonlas palabrasde EustacheDeschamps(4):

“Tiempo lleno de horror,
que todolo hacecon falsía.

Edadmentirosa,
llena de orgullo y de envidia”

Los cambiosexperimentadosenla mentalidadreligiosasereflejaronen la

vidaintelectualy artística,apreciándosegrandestransformacionesdepensamiento

y de estética.A grandesrasgos,puedeañadirse,además,que en el Arte y la

Literatura,se produjo, a partir del 1300, una manifiestacorriente manierista,

muestraevidentede la falta de alientocreador.El ambienteeramuy pesimista;

sin embargo,la fé no sehabíaextinguidoy la religiosidaddelos hombresdeeste

tiemposehizo másintensay másferviente,adquiriendoun matiz de devoción

personal. Y estanuevavisión religiosa,mástiernay másangustiada,habíade

conduciral Arte y a la Literaturahacianuevassendas.El naturalismodio paso

al realismo, mientras que la expresióncedió su puestoal sentimiento,un

sentimientoauténticoen el quecabe,incluso,el patetismo.

El teatroy la poesíalírica buscaronla expresióndela vida interiory delos

sentimientos,aspectostenidos hastaentoncescomo ocultos en el corazóndel

hombre.La vida intelectual,lejos dehaberseagotadoporcompleto,experimentó

cierta renovación, especialmenteen las grandes ciudades.El clero siguió

constituyendo,pesea todaslas dificultades,la mayoríade la intelectualidad.

En Italia y Franciacomenzarona destacarselos primeros humanistas,

preocupadospor un retorno a los textos antiguos,en los que encontraban

leccionessobrepensamientoy vida. Petrarca(5) fue el primerrepresentantede

estenuevo espíritu. La traducción de los tratadosde los antiguosautores
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grecolatinosa la lenguavulgar se llevó a cabo con una precisión capazde

transmitir todaslas ideasy todoslos sentimientos.

Los conflictos políticos y religiososquedurantemásde cien añoshabían

dividido al Occidenteeuropeo,tendierona disminuir a mediadosdel siglo XV;

seiniciaba,desdeentonces,un períododereconstrucciónparaEuropa,y seabría

el caminohaciael Renacimiento.

2. La iconografíaclásicaen el Arte Gótico

.

Graciasa la literaturay a los vestigiosdel arteantiguo,el mundogótico,

y especialmentesus centros intelectuales-auténticosfocos de humanismo-

conservóbastantesaspectosde la iconografía clásica. Clérigos y artistas

mantuvieronen su espíritue imaginaciónel recuerdode las divinidadesde la

Antiguedad.La literaturaabundaen la temáticaantigua,a la cual se trata de

conciliarcon los credosreligiosos,dotándolade un sentidoético y moralizante.

Así ocurre en el Ovidio moralizado,gran poemacompuestopor un autor

anónimo(6), en los primerosañosdel siglo XIV (7) en el que toda la moral

cristiana,y hastala propiaBiblia, estápresenteen lasMetamorfosisde Ovidio.

Otros títulos del siglo XIV (8) continúanla línea inauguradaporel Ovidio

moralizado;junto a ellos, algunoscomentariosmuy interesantessededicana

explicarel sentidomoralde las fábulasantiguas(9), enlos cualeslasdivinidades

mitológicas“no simbolizansiemprelos vicios en general,sino los vicios de su

tiempo,sobretodolos de los grandes-clero y príncipes-. Plutón, por ejemplo,

encarnaal mal prelado;Marte y Neptunoa los tiranos. Porel contrario,Apolo,

Júpiter o Saturnorepresentan,si llega el caso,a preladosvirtuosos. Juno ha

quedadocomoencarnaciónde la Iglesia” (10).
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f.ll,V,1. Caelusy su descendencia.Ma-
nuscrito Egerton,1500. H.1313. Londres,
MuseoBritánico.
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Los diosesantiguos,comohaseñaladoJeanSeznec,sehabíaninsertadocon

toda naturalidaden el contextode la historia medieval. En algunascrónicas

aparecensusefigiesal ladodepersonajesdela historiareal’. Así, porejemplo,una

crónicaprovenzaldehacia1313 (BritishMuseum,Ms. Egerton1500)estáilustrada

con cuadrosgenealógicosy sinópticosen los que cada personajeha sido

representadopor su cabeza.Caelus,Saturno,Júpiter,Juno,Plutón, Neptunoy

Ceresaparecenal ladodelos reyescretenses;lo único queles diferenciadeellos,

esqueno ostentancoronasreales,si bien,por lo demás,susfisonomíasno tienen

ningúnatributoiconográficodistintivo(f. II,V,1). La historiasagraday la historia

profanasehansituadoen el mismoplano.

La iconografíadela Antiguedad,reinterpretada,siguió ocupandosupapel

enno pocasmanifestacionesdel artedurantelos siglosdel gótico.La Naturaleza

eraconcebidacomoun grancompendiodesímbolosy el mar,comoha señalado

ChristianeVillain-Gandosi(11) erael símbolodelUniversocambiantee inestable,

y representaba,en muchasocasiones,los peligrosy dificultadesdel mundo. Se

comparabala vida humanacon unatravesíamarítimaen la cual los peligrosse

identificabancon las dificultadesde la existencia. En estatravesíaCristo erael

“timonel” de la vida de los cristianos,y el navío,la Iglesiaenla quelos hombres

podíansoportarlas tempestadesde laspasiones;comosímbolode la Iglesia,el

navíoibaacompañadodeun anda,últimasalvaguardadel marinoenla tormenta,

indisolublementeligado a la esperanza;a la Salvación.

Comoya quedóexpuesto,las catedraleseranel compendiodela vida, de

la Naturalezay detodassuscnaturas.En sudecoración,al ladodelos símbolos

solares,la Tierra misma y los animalesque la habitan,apareceel hombre,

vinculadoa los trabajosagrarios,la flora, todo el reino vegetal,y, cómo no, el

mar; estemarseve animadoporalgunade las criaturasqueen él moran,tanto

realescomo míticas,ya que en su conjunto el mar es la porción másamplia

dentro de ese Universo armónico, cuyo símbolo grandioso y pétreo fue la

Catedralgótica.El marpuedeestarpersonificadocomouna mujerquecabalga
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sobreun enormepezy sostieneun barcoen la mano,si bien en otrasocasiones

una sirena pisciformepuedeser su símbolo. El mar, las sirenas,los pecesy

monstruosquehabitanen las profundidadesy algunasdivinidadesantiguasdel

dominiosubmarino,forman todavíaun mundomarginalen íntima relacióncon

los peligros,las malaspasionesy los vicios humanos.

A fines del siglo XIII aparecieronen Europa las primeras cartas de

navegación, los portulanos, dibujados por navegantes genoveses. Las

expedicionesmarítimasganaronen seguridady pudieronsurcarmaresincluso

en tiemposinclementes;incluso, los navíosdemayortonelajepodíanalejarsede

las costassin tenernecesidadde recalarcadanocheen susdiferentespuertoso

bahías.El remo-timónfue sustituidoen el siglo XIII por el timón de codaste,

importanteavancecientífico, documentadopor el grabadode los sellos de

destacadasciudadesportuarias(f. II,V,2). Todos los progresossedesarrollaron

siempreconlentitud,y los viajesresultaban,normalmente,unaazarosaaventura

en la que los marinos -la granmayoríade ellos comerciantes-arriesgabansus

vidasy haciendas.El mar,inmensoy profundoseguíasiendoporaquelentonces

un mundodesconocidoen el quelas fuerzassobrenaturalesdeterminabanlos

vientos,bonanzasmarítimasy singladurasafortunadas.El navegante,aúnel más

experto,sesabíajuguetedesuscaprichos,unoscaprichosque,endefinitiva,eran

la última voluntad de unosdioses,que,cristianoso paganos,decidíanla feliz

arribadaa los puertos.

f.ll,V,2. Los progresosde la navegación.
Sellos de la ciudadde Dover (remo-ti-
món) y deGreenwich(timón decodas-
te).
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LasCruzadassirvieronparaestimularla imaginacióndelos habitantesde

Europa,quedejarondeconcebirun mundopequeño;surgieronentoncesnuevas

demandas,que seríanabastecidas,en granparte,por el comerciomarítimo. El

puertoque más se beneficióde las aspiracionesde la burguesíamercantil fue

Venecia,merceda la ventajaquele deparabasu situacióngeográfica,peromuy

prontola ciudaddeGénovase erigióensu rival, graciasa su proximidadcon el

mediodíade Franciay España.

A fines de la Edad Media, Portugal,y más tarde, España,iniciaron la

búsquedadelas nuevasrutasmarítimas,intentosqueseríanel origeninmediato

de los grandesdescubrimientos.La navegaciónde granaltura fue posibleen

virtud deunaseriedeprogresosy perfeccionamientostécnicosquetuvieronlugar

en el transcursode la Baja Edad Media, y que se debieron,en granparte,al

contactocon los árabes. Los astillerosdel siglo XV fueroncapacesdeconstruir

navíosquedesplazabanhastaquinientastoneladas,y lo suficientementesólidos

comoparaafrontarlastempestades.La “carraca”genovesaconstituíael prototipo

de todosestosnavíosperfeccionados.

Los navegantesdisponíande la brújula -invento chino aportadopor los

árabesa Occidenteen el siglo XIII-, y erancapacesde reproducir,aunquede

forma rudimentaria,la configuracióndelas tierrasy de los maresconocidos,así

comodehallarla posicióndesusnavíosenellos; losconocimientosmatemáticos

y astronómicosde la antiguedadgriegafueron transmitidosa Occidente,en el

siglo XII, por mediode los árabes;el sistemacartográficode Ptolomeo(siglo II

a.C.) fue recogidopor el universitarioparisino Pierre d’Ailly, en su “Imago

mundi”, compuestahacia 1410. Los primerosmapasgenovesesde finales del

siglo XIII fueron emuladospor los dibujantesde la escuelacatalanadel siglo

siguiente; enel siglo XV, dosgrandescartógrafosalemanes,JerónimoMunzery

Nicolás Behaim, se pusieronal servicio del rey de Portugal,hecho de gran

repercusiónparael desarrollode la navegación.
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Los occidentalesno se habíanatrevidoa sacarpartido de los progresos

técnicosy surcarmaresdesconocidoshastael siglo XV, momentoen el que

necesidadesimperiosasleshabíanobligadoa ello. De hecho,el monopoliodelas

relacionesconlos turcosparael comerciode lasespecias,adquiridoporVenecia

y Florencia,y la faltadeoro o decereales,forzóa los demáspaísesabuscarotras

vías de accesohacia los paísesproductores.Los paísesibéricos, Portugaly

España,selanzaron,consusempresasmarítimas,a la exploracióny conquistade

mundosnuevos,queampliaronconsiderablementelos horizontesde la vida de

la Europamoderna,marcadapor los grandesdescubrimientos.

3. Posidóny el thíasosmarinoen la esculturagótica

.

La esculturagóticaofrece,aúnennuestrosdías,ejemplaresdelasantiguas

divinidades del mar, que resultan, ciertamente,significativos. Los antiguos

claustros monásticos tenían, habitualmente,un pozo central, transposición

simbólicadela fuenteo manantialquebrotaen el centrodel Paraíso,y elemento

de uso prácticoparael abastecimientode aguay realizaciónde las abluciones

lavatorias. El Císterdio a estospozoso fuentesunasignificaciónespecial,y los

dotó de una importante construcción, a modo de templete, situándolos,

preferentemente,antela puertadel refectorioprincipal.

Una de las obrasmásimportantesde inspiraciónpaganadel artefrancés

dela EdadMedia fuela fuentedela AbadíadeSaintDenís, consideradacomo

antiguadurantemuchossiglos,y realizada,sin embargo,en las postrimeríasdel

siglo XII. Una inscripciónde dos versossituadaen el centrodel pilón, con el

nombredel donantepermitió la dataciónla obra, y atribuirla bien a Hugues

Foucault,Abad de SaintDenis,de 1186 a 1197,o biena susucesor,Huguesde

Milán, muertoen 1204: Hugoni,fratres, abbati, redile grates.
Hoc manibus fratrum sustulit ille lavacrum.
(Sedagradecidos,hermanos,al AbadHugo.
El levantóestafrentecon las manosde los hermanos).
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Comoha señaladoJeanAdhémar(12), el estilo no seoponea estedato,ya

quela decoraciónvegetaltieneparalelosenel claustrodela Charité-sur-Loire,por

ejemplo, o en la parte inferior del portal occidentalde la Catedralde Sens

(despuésde 1165).

La fuenteestabaubicadaen el centrodel claustromonástico,y su estado

antiguoseconocepor un grabadodel siglo XVI (lám. II,V,1), aménde varias

descripciones:el granpilón, talladoenun sólobloquedepiedracalcárea,estaba

alzado sobresiete columnasde mármol, y situado en el centro de un gran

estanque.Sobreun pedestalcuadradode 1.50 m. de lado,elevadoen el centro

del pilón, un jarrón rodeadode cuatrofigurasdeniñosy de delfinesen bronce,

estabadestinadoa producirsutilesefectosdeagua.La decoración,separadapor

cuadrifolios,constabade una treintenade cabezasincluidasen medallones,que

representabana los diosesdel paganismo,lo héroesdela fábulay dosalegorías

antiguas.Bastantemutilados,sus restosseencuentranhoy en las Escuelade

BellasArtesdeParís(13),encuyo patiotodavíasepuedencontemplar,agrupadas

por su carácter,las representacionesde Júpiter,Juno,Neptunoy Tetis, como

representantesdelos diosesmayores,Venus-queiría tal vezacompañadaporlas

divinidadesdel amory la guerra-,y Ceres,Baco,Pan,Fauno,Floray Silvano,que

constituiríanel grupode los diosesde la tierra y el mundovegetal. A ellos se

sumanlasfigurasdeParisy Helena,la fábuladelloboy el cordero,y, finalmente,

Hérculesrealizandolos trabajosdel león deNemeay los bueyesde Gerion(lám.

II,V,2).

Las cabezasestánagrupadascon graciaya quecadaunade las dispuestas

de frenteestáflanqueadapor dossituadasdeperfil. Comolas restantesfiguras,

la representacióndela cabezade Neptuno(lám. II,V,3), estáacompañadade su

correspondienteinscripción(NEPTVN), y secobija en un marcocircular. Dicha

cabezaeshumana,y estáprovistade barbay abundantecabellerarizada,cuyo

tocadoes un pez,con su ojo, escamasy cola bien señaladas. Esteprototipo

iconográficode Neptuno,tocadocon un pez,evocael “Oannés” caldeo,que el
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escultorromanoignoraba,y que sólo excepcionalmenteseprodigómástarde,

comosepuedeapreciarenalgunaspinturasde códicesminiados(14). Neptuno

apareceacompañadopor la diosaTetis,divinidadmarinaderangosupremoque

perteneció,sin embargoal grupode las Oceánides,y quefrecuentementehabía

sido representadaal lado desu esposo,el Océano.

Inclusoenel siglo XVI hubieraresultadoextrañoencontrarun conjuntode

diosesdel Olimpo enel claustrodeunaabadía,lugardestinadoa la meditación.

Sinembargo,la esculturadefines del siglo XII reflejacómoentonceslos dérigos

hacíansusdeliciascon la poesíade Ovidio, de Horacio o de Virgilio, y cómo

sabíanapreciarla bellezade las obrasde la Antiguedad.

NuestraSeñorade Paríses una buenamuestradel extendidodeseode

abarcary contenerel mundoenlos bajorrelievesdelascatedrales.Ensufachada

occidental,sobreel portalizquierdo,dosrelievesrepresentanel Mar, y la Tierra,

elementosprimordialesdel Universo. La Tierra aparecebajo la figura de una

madrefecundadegrandessenosde los que“una jóven arrodilladasedisponea

beberel aguade la vida” (15), mientrasqueenel lado opuesto,dosdivinidades

de aspectoclásicocabalgana la grupade un pezpara representarel mar (lám.

II,V,4).

La primera de estas divinidades es una figura femenina de elegante

tratamiento,que montasobreun enormemonstruodel mar, provistode aleta

dorsal de escualo,y cola semejantea la de las ballenasrepresentadasen los

manuscritosiluminadosdela época. La diosaesunapersonificacióndel mar; va

ataviadacon túnicaantigua,y sostiene,en alto, con su manoderecha,un barco

que navegaen las ondasa su merced; mientras,con la mano izquierda -hoy

desaparecida-,sostendríael freno y las bridas (visibles aún) de su acuática

montura.Detrásde ella, otra figura (masculina),se recuestasobrela cola del

monstruomarino; presentael torsodesnudo,y unaclámidecubre,enparte,sus

musculosaspiernas. Es difícil precisaracercade los atributosiconográficosde
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estedios marino-dadosu lamentableestadodeconservación-,peroparececlaro

que de él surgeun caudalde agua-el Océanoo un río-, por lo quese puede

suponer,llevaría un cántaro que verteríadicho manantial. Este hecho,y la

posiciónde suspiernas(16), le conviertenen un dios del Océanoo uno de sus

hijos, los tresmil ríos quepueblanla Tierra. Al identificar a estadivinidadcon

Océano,el relieve pone de manifiesto la dualidad de carácter-masculinoy

femenino-del mar(lamar),cuyanaturalezaencierraelementosdeambosgéneros.

Enel artebizantinofuebastantefrecuentela representacióndelJuicioFinal,

enel queel Mar y la Tierra devolvíana los muertosdesuseno(14). La fachada

occidentalde Notre Damede Paríscontieneunagrandiosarepresentacióndel

JuicioFinal,por lo queMary Tierra,dentrodeestecontexto,reflejanla influencia

de la iconografíaoriental, y estánpresentesen el acontecimiento,aunque su

actitudno esla de devolvera los difuntos.

Un paraleloiconográficooccidentalde la figura femeninaquecabalgaen

primer términosobreel monstruomarinoen NotreDamedeParís,existióen el

másbello de los mosaicosde la EdadMedia,deinfluenciaantigua,compuestoa

fines del siglo XII en St. Remy de Reims. Este mosaicofue destruidoen la

Revoluciónde1789,peroexistendescripcionesdeél graciasa lasquesepueden

reconstruir sus principales trazos (15). Junto a las partes del mundo, las

estaciones,las virtudes, los ríos del Paraíso...,aparecíauna mujer desnuda,

montadasobreun granpez,y a su lado se podía leer la inscripción TERRA

MAREQUE. Era, sin duda,una personificacióndel elemento marino, cuya

iconografíacoincide,a grandesrasgos,con la quepresentabael maren el arte

bizantinode aquellossiglos.Enalgunascatedrales,comopor ejemplo,en Lyon,

el marestárepresentadoporuna sirena.
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a. Las sirenas-pez

.

En los siglos XIII, XIV y XV, el temade la sirenamarina tuvo una gran

acogida tanto en las representacionesescultóricascomo en las pinturasde los

librosminiados; enbasea ambasmanifestacionesartísticas,hemosesbozado,al

igualquehicimosenel capítuloprecedente,un cuadrotipológico,queexponemos

a continuación.

TIPOLOGíA DE LA SIRENA-PEZEN EL ARTE GOTICO

.

1. ACTITUD

.

a. tañeninstrumentosmusicales.
b. sostienenpecescon las manos.
c. sostienenun peiney un espejocon las manos.
d. se contemplanen un espejo.
e. amamantana suscrías.
f. sostienenun emblemaheráldico.

2. CABELLO

.

a. largo - ondulado
- lacio.

b. corto.

3. ROSTRO

.

a. hermoso,de tratamientonaturalista.
b. expresionista

4. SENOSY ANATOMíA CORPORAL

a. senospocoseñalados;anatomíasumaria
b. senosmarcados;anatomíadetallada.
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5. COLA

.

a. con aletas.
b. con escamaso sin escamas.
c. muy decorativa,formandoimbricacionesvegetales.
d. piernashumanasprovistasde aletas.

6. DISPOSICION

.

c. comoprotagonistasen escenas.
d. como comparsasen escenas.

7. ACOMPAÑAMIENTO

.

a. en solitario.
b. con otrassirenas-pez.
c. con sirenas-ave.
d. con tritones.
e. con ictiocentauros
f. con otrospersonajes.

1. ACTITUD

.

La actitudmásfrecuenteenlassirenasgóticasesla deexhibiro hacersonar

un instrumentomusicalalusivoa su canto; éstepuedeserun violín o unaviola,

cuyo sonidoseproduceconun arcoconvertido,enalgunasobras,enun afilado

cuchillo (f. II,V,3). En otrasocasionessu instrumentoesunatrompeta(f.II,V,7),

recuerdode aquellascaracolasquehicieronsonar,con estruendo,Tritón y toda

la cohorteclásicadetritonesmediterráneos.Comohanseñaladoalgunosautores

(16),el cantodelassirenaseramuytemidoporlos marinos,y éstosdebíanvolver

a la orilla si no queríansucumbiral encantode esasengañosasmelodías;en
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realidad, al principio de los primerostruenos,como indicios tormentosos,el

marino seveíatambiénobligadoa volver a tierraanteel inminentepeligroque

sele avednaba.

Muy generalizada,a partir de los años postrerosdel siglo XIV, fue la

actitudde sostenercon las manosun espejoy un peine(lám.II,V,16), si bien en

muchasocasionessuatributomáscomúnfueel pez(f. II,V,8). El pezy el espejo

eranlos emblemasdela prostitución; el espejo,objetomágico,eraatributodela

mujer impura, y servíaparacontemplarla imágende la muerte,o el culto del

diablo (f. II,V,14). Asimismo, la sirena,ensu condiciónde mitadmujer y mitad

pez,pudosertambiénel símbolode los tiemposde Carnestolendas(la carne)a

la Cuaresma(el pez) (17).

Muchassirenasaparecenamamantandoa su crías (lám.II,V,13), como las

imaginaronalgunosescritores. La leche de las sirenasera conocidapor los

alquimistas,quienesla atribuíanlasmismasvirtudesquea la dela Virgen,ya que

favorecíael crecimientorápidode los héroesabandonadosen el agua. Dicho

tema apareciótambién en el romancedel siglo XIII (Guillaume Palermo,por

ejemplo). VicentedeBeauvaisasegurabaqueaquellosmarinerosquesequisieron

acercara las sirenas(muybellasmujeresquetienena pequeñosinfantesensus

brazos),lesechabanbotellasvacias,y mientrasqueellasseesforzabanenalcanzar

estos objetos flotantes de las aguas,los marineroshuían y escapabana sus

peligros (18).

A partir delsigloXIV, lassirenasfueronrepresentadas,en ciertasocasiones

comotenantesdeescudos(f.II,V,19). Estaactitudheráldicano tuvoantecedentes

enel mundorománico,pero,habríade tener,sin embargo,unagrandifusiónen

el ulterior Renacimiento.Suprototipose remontaal arteantiguo,y en concreto

a aquellossarcófagosromanosen los que tritones, ictiocentauroso nereidas

portabanconsusmanosel clípeoconla imagendel difunto paratransportarloal

másallá.
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2. CABELLO

.

El cabellode las sirenasgóticassueleser largo y onduladoen rítmicos

buclesque caen por detrásde la espaldahacia un lado, aunqueen algunas

ocasionespuedeaparecerdispuesto,con simetría,haciaamboslados; no faltan

ejemplosen los queel cabelloeslargoy lacio, e incluso,estudiadospeinadosde

melenacorta,tocadacon un pequeñobonete(f.II,V,12).

3. ROSTRO

El artegótico olvidó, casiporcompleto,el fuerteexpresionismoquehabía

caracterizadolas faccionesde las sirenasen el períodoprecedente,si bien éste

puedeserdetectadoenocasionesexcepcionales;porreglageneral,lassirenasson

ahora mujeresde hermosorostro y seductorasfacciones,tal y como se han

seguidoconcibiendoen el pensamientoy en el artehastanuestrosdías.

4. SENOSY ANATOMIA CORPORAL

.

Algunas sirenas presentan senos poco señalados,en una anatomía

esquematizada(lám. II,VS), si bien, lo másfrecuentefue, en cambio,que los

pintoresseñalasenensupechounosdestacadossenos,a vecescaídos(f.II,V,6), y

otras,de grantamaño(lám. II,V,10).

5. COLA

.

La extremidadpisciformede las sirenassuelepresentaraletasen la casi

totalidadde las obras(f. II,V,5); unasvecesestáplagadadeescamas(f. II,V,16),

mientrasqueenotroscasoséstasno aparecen(f.II,V,3). Muchassirenaslucenun

faldellínbajosucintura,quesirve deleve transiciónentrelas formashumanasy

las anguipedas. La cola es, en algunoscasos, un conjunto de curvas y
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contracurvas, eminentementedecorativas, que se llega a confundir con

imbricacionesvegetales(f.II,V,1 0).

Algunos ejemplares,menoshabituales,presentanla cola partida en su

mitad,y producenun efectosimilaral de unaspiernashumanascruzadas,pero

su remateesdealetamarinaúnica(f. II,V,5), conlo queel posibleengañoqueda

al descubierto. Incluso,en el másexcepcionalde los casos,una sirenapuede

llegar a tenerpiernasfemeninasprovistasy rematadasde aletas,hecho que

suponeunainterpretacióniconográficamuy tardía.

6. DISPOSICION

.

Zócalos,capiteles,orlasdecorativaso márgenesde manuscritosfueronlos

lugaresidóneospara la apariciónde las sirenas,pero, además,estascriaturas

formaron letras iniciales en los textos manuscritos,caso en el que se aprecia

sobremanerala lógica adaptaciónal marco,resultandodeello figurasencerradas

en sí mismas(f.II,V,3), o, por el contrario,excesivamenteestilizadas.

7. ACOMPANAMIENTO

.

La sirenasaparecen,frecuentemente,ensolitario(lám.II,V,6),si bienpueden

formar pareja con otras sirenaspisciformes(lám.II,V,21), o con sirenas-pájaro

(lám.II,V,7). Asimismo,sonhabitualeslas representacionesde sirenapisciforme

femeninay tritón (f. II,V,4), que muchoshistoriadoreslos denominado“sirenas

masculinas”,comoya seha apuntado.Encontadasocasioneslasvemostambién

al lado de otros seresdel mar (ictiocentauros,“Ketos” y pecesde diferentes

especies(f. II,V,14), o acompañadaspor otros personajesrealesy fantásticos

(lám.II,V,7).
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En el terreno de la escultura, las sirenasse prodigaron, tanto en la

decoraciónpétreacomo en las misericordiasy apoyamanosde las silleríasde

coro, lugaresdondese dabancita, por lo general,todos los vicios del alma

humana,a los quesecontraponíala virtud delas figurassantasqueocupabanlos

tablerossuperioresdelos sitiales,y cuyosentidoeraeminentementemoralizador.

El zócalo de la Catedralde Sens(Yonne) presenta,entre la decoración

escultóricarealizadaenel siglo XIII, la figuradeunasirenapisciformequeaferra

un pez en la mano izquierda mientras sostiene,con la derecha,el extremo

ascendentede su escamosacola (lám. II,V,5). La representaciónes sencilla,y,

aunquelamentablementedañadaporel pasodelos siglos,aúnsepuedever en

ella el incipiente naturalismoy el carácterseductorde la fabulosa criatura,

adaptadaal marcocuadrangularquele sirvedesoporte.Unprototiposimilarde

sirena“seductora”puedecontemplarseen unade lasménsulasdela Catedralde

SanPedrodePoitiers(Poitou),dondela figura,de dulcerostroy largacabellera,

serepliegasobresí misma,paraadaptarse,unavezmás,al marcoarquitectónico

de la ménsulaqueocupa,formandoel anteriormenteseñaladoesquema“en U”

(lám. II,V,6).

La rica decoracióndel lado septentrionalde la CatedraldeSanEstebande

Metz (Meurtheet Moselle),realizadaen el siglo XV, muestra,entreotros tantos

motivos,a unasirenade cola bifida (excepcionalpor la cronología)quesostiene

con las manos los extremosde su escamosacola; por encimade ella, dos

criaturashíbridas de mujer-avehacenalusión a las sirenashoméricas(lám.

II,V,VII).

Bellosejemplosdesirenascomo motivo de decoraciónde las silleríasde

coro puedenencontrarseen Francia,Bélgica, Alemania y España. Entre las

francesasdestacamosla pertenecientea una “misericordia” de la sillería de la

Iglesia Colegial de Notre-Damede Villefranche-de-Rouerge(Aveyron) (lám.

II,V,8), del siglo XV, que sostienecon susmanosel peiney el espejo.El mismo
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tipo apareceen otro asientodel coro de la iglesia de Saint Pierrede Louvain

(Leuven,Bélgica) (lám. II,V,9), tambiéndel siglo XV, y en la espléndidadeSaint

Sulpice de Diest (Bélgica), tal vez una de las másbellas representacionesde

sirenasdetodoslos tiempos(lám. II,V,10), fechadaentornoa 1491.Estatipología

de “sirena coqueta” traspasóel umbral del siglo XV, como demuestrauna

magníficarepresentacióndela IglesiaColegialdeSantaCatalinadeHoogstraeten

(Antwerpen, Bélgica), pertenecienteya a los primeros años de la centuria

siguiente,y excepcionalporsuubicación,comofiguraexenta,enla separaciónde

dos sitiales(lám. II,V,11).

El “canto de la sirena” fue representadocon magistralsentidoplásticoen

un zócalode asientode la sillería de la CatedraldeNotre-Damede Bále (siglo

XV). La sirena,cuyopelo aparecerecogidoa ambosladosdel rostro,hacesonar

un instrumentode cuerdaquesostieneentresusmanos;sucuerpoproduceuna

ondulación“en U’ queseprolongaen unacola pisciformeplagadade escamas,

con varias aletasa lo largo de su longitud y una potentealeta caudal (lám.

II,V,12).

En loszócalosdela silleríadel corodela CatedraldeSanPedrodeColonia

(Colonia),obradel siglo XV, unasirenaamamantaa suinfante,anguipedocomo

ella,contodala ternuradeunamadre(lám. II,V,13), mientrasque,bajootrositial,

una figura femeninacon extremidadesde troncode nogal,la Silva, seaproxima

iconográficamentea unasirenade doblecola (lám. II,V,14).

Los territorios insulares cuentan, asimismo, con representaciones

escultóricasde sirenas,como demuestraun relieve de la Kilcooley Abbey del

condado irlandés de Tiperay (lám.II,V,15). El conjunto es una fundación

cisterciensede hacia 1182-84, pero, tanto la portadacomo buenapartede la

decoraciónescultóricaserealizaríaentrelosaños1450-1520.La sirena,queforma

partede la decoraciónescultóricadel muro de la Iglesia, en dirección a la

sacristía,esunafigura depotentecolapisciformecobijadabajoun arcodemedio
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puntoultrapasado,quesostieneen susmanosun peinelitúrgico y un espejo,al

tiempoqueseñalala presenciade dosgrandespecescon el índicede sumano

izquierda, para advertir al espectadorde los peligros submarinos(de las

tentaciones).El peiney el espejo,sonlos atributosiconográficospropiosdelas

sirenas,generalizadosen todaEuropa,en el siglo XV.

Las sillerías góticas españolascuentan con un número elevado de

representacionesdesirenas-pez,generalmenteenactituddecoquetería(conespejo

y peine).IsabelMateoGómez(19) ha localizadosu presenciaen las silleríasde

Toledo, Plasencia,CiudadRodrigo,Yuste, Zamora(lám.II,V,16), Talaverade la

Reinay Astorga;la citadaautoradestaca,además,el brazaldeSantaMaríala Real

de Nájera,pieza en la queuna sirenaes abrazadapor un fraile que acercasu

manoal oído paraaludir a la irresistibley fatal atracciónque la músicade las

Aqueloidesobraenlos hombres.

Muy interesanteresultaasimismo, la iconografíade una misericordia

pertenecientea la silleríadecorodela CatedraldeOviedo,realizadaenel último

tercio del siglo XV, hoy en la SalaCapitular. En ella, al lado de SanBlas, un

monole enseñael anoa unasirenaquesostieneensu manoun espejo(20).

3. La miniaturagótica: deidadesmarinas

.

El artedela miniaturaalcanzósusmásaltascotasde bellezay expresión

durantelos siglos del gótico;además,en esetiempo,la miniaturafue el medio

artísticomásaptopara la representaciónde lasantiguasdivinidadespaganas,y

entreellas, las del mar,queilustraronun elevadonúmerodepáginasenlujosos

manuscritos.Los diosesmarinosdeherenciaclásicaestuvieron,por reglageneral,

relacionadoscon los peligros oceánicos,y asociadasal pecado,aunque,en

ocasiones,sirvieron,sencillamente,parahaceralusióna la grandezasobrenatural

del Océanoquehabitaban.Asimismo,desdeentonces,los acompañantesdel
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antiguo Posidóncomenzarona formar parte de conjuntoscon mero sentido

decorativoo heráldico.

El tema que tuvo mayor desarrollofue, una vez más, el de las sirenas,

porque,comosevióenlíneasprecedentes,la Iglesiacatólicalas habíaprocurado

un contenidosimbólicomoralizante.El primer cambiodignodeserseñaladoen

la iconografíade lassirenas-pezesla casitotal desapariciónde la sirenade cola

bífida, quecediósu puestode honor a las criaturassemihumanasprovistasde

unasólaextremidadpisciforme.Lasfigurasdesirenas-pezsepuedencontemplar

no sólo en Bestiarios,sino tambiénen Biblias historiadas,Salterios,Libros de

Horas, Breviarios..., e incluso en textos novelescoso en representaciones

cartográficas.

Desdelos últimos añosdel siglo XII comenzarona darserepresentaciones

desirenasen las pinturasdelos libros miniadosque,dadassuscaracterísticasy

atributosiconográficos,pudieranconsiderarsecomoejemplaresprotogóticos;con

algunosde ellos comenzaremosel desarrollodela evolucióniconográficade la

sirenapisciformeen el mundogótico. La llamadaBiblia de Souvigny(Moulins,

Biblioteca Municipal, Ms. 1), obra realizadaen los últimos añosdel siglo XII,

procedede la ciudadquele da nombrequefue, en el siglo XII uno de los más

importantesprioratos de Cluny. Realizadaen pergamino,sus ilustraciones

denotan un conocimiento del arte bizantino. Sobre su folio 4V aparecen

representadas,en ocho recuadrosconsecutivos,las escenasde la Creacióndel

Universoy el Pecadooriginal (lám. II,V,17). Los cinco primerosrecuadrosse

corresponden,respectivamente,con los cinco primerosdías de la Creaciónque

serelatanenel Génesis (1, 1-23):

1. Creacióndela luz y separaciónde la luz y de las tinieblas.
2. Creacióndel firmamentoy separaciónde las aguasde arribay las

aguasdeabajo.
3. Creacióndela Tierra y los mares.
4. Creaciónde las estrellas,y
5. Creacióndelos animalesde las aguasy las avesdel firmamento.
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El sextodíaocupadosrecuadrospintadoscon la creaciónde los animales

terrestresenuno,y la creacióndel hombreenotro. La páginaconcluyeconuna

escenadelpecadooriginal. Enel quintodía “dijo luegoDios: hiervandeanimaleslas

aguasy vuelensobre la tierra las avesbajoel firmamentode los cielos. Yas(fi¿e.Ycreó

Dios los grandesmonstruosdel agua y todoslos animalesque bullen en ella, segúnsu

especie,y todaslas avesaladas,segúnsu especie.Yvid Dios queera bueno,y los bendijo,

diciendo:<Procread y multiplicaosy henchidlas aguasdel mar, y multiplíquensesobre

la tierra las aves> ...“ (Génesis1, 20-22).

Desdeel firmamentoDios bendicecon sumanoa las reciéncreadasaves,

y a una variadagama de especiesacuáticas,entre las que figura una sirena

marina,quesostienecon su manoderechaun objetode color rojo, tal vez un

pequeñopez,o unaramacoralina. Es una figura de tratamientomuy sencillo,

como todo el conjunto acuáticoen el que se ve inmersa; su presenciay

significado estánaclaradospor el pasajebíblico citado: es el símbolo de los

grandesmonstruosdel agua,quesiguiendola orientaciónespiritualde la Edad

Media,se puedenequiparara los grandespecadosmundanos(21).

También al último cuarto del siglo XII correspondeun manuscrito

iluminado del GratianusDecretumprocedentede Inglaterra, realizadosobre

pergaminoy conservadoenla BibliotecaNacionaldeParís(Ms. Lat. 14316). Entre

las cuarentainiciales ornadas, situadasal principio del prólogo de dicho

manuscrito,encontramosdosfigurasde sirenas(folios 161 y 213). La figura de

sirenaquedecorala inicial del folio 161V (f.II,V,3), apareceenactituddetocaruna

viola medianteunmortíferoy afiladocuchillo quehacelasfuncionesdel arcodel

instrumento.Su rostroesderasgospocofemeninos,al igual queel tratamiento

anatómicode su cuerpo,y su cabello es una melenacorta,por lo que parece

dudosoquesetratedeuna sirenafemenina,opciónque,no obstante,no puede

descartarsecon seguridad.Se adaptaal marcocircular de la inicial, cerrándose

sobresí misma,mediantela curvaturadel cuerpoy la roscade su cola. Dicha

extremidadpresentaun marcadodecorativismo,tantopor la cenefadeovasque
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desdela cinturacreaun motivo centrala lo largode todasu longitud, comopor

las ramificaciones que presenta,curvadasy enroscadascasi a modo de

imbricacionesvegetales.

Ya al siglo XIII perteneceuna célebrey cuidadísimaobra,el Manuscrito

Ashmole1511 de la BibliotecaBodleianade Oxford, cuyo texto e ilustraciones,

conocidoscomo el Bestiario de Oxford, muestranesecomplejo y fantástico

mundode los animalesy su simbolismoduranteel Medioevo. La sirenaque

ocupael folio 65V (lám. II,V,18) es una extrañacriaturaque sostienecon sus

delicadasmanosun peiney un pez,respectivamente.Su rostro poseerasgos

finos, entrelos quesobresalela mirada conla quela sirenaseñalael peine; un

onduladoy largocabellocaesobresushombros. La musculaturaabdominaly

pectoral de su cuerpo femeninose ha detalladomediantemanchasde color,

destacándosecostillas,senoscaídosy ombligo. Bajo éste,un cinturónde perlas

da pasoa una potentecola de tejido escamosoprovistade cinco aletasdorsales

y unacaudal,queasciendehastala alturadelos hombrosenunacurvaocupada

por el pezque, tambiénmuy detallado,la sirenasostieneen sumanoderecha.

Todavía bastanteadaptadaal marco cuadrangularque ocupa, la sirena del

“Bestiario de Oxford” se saleen partede él, rebosandocon su cabezay con el

peineel margensuperior.

El Fitzwiliam Museumde Cambridgeconservaun Salterioy Horas(Ms.

288) realizadoenLieja (Bruselas),enla órbitaartísticade Lambertle Belgue,hacia

1270. Sobreuna de suspáginasapareceuna D inicial en cuyo interior se ha

representadoel Entierro de Cristo, y en el margende la citada páginaestá

decoradoconuna sirenamarinay un tritón (f. II,V,4). La sirenaesun prototipo

bastantefrecuenteen el artegótico: una figura de delicadosrasgosy finura

anatómica,con cabello largo y onduladocayendosobresu espalda. Bajo la

cintura lleva un faldellín, y, tras éste,surgeuna larguisimay estilizadacola

provistadealetasy escamasquebien podríanser,porsuaspecto,el pelajedeun

ave. La citada cola decrecenotablementede grosordespuésde cadapar de

489



U’ IsabelRodríguezLópez

aletas,paraquedarconvertidaenunafinísimaextremidaddealetacaudalbífida.

Consusmanosseagarra,deforma muyelegante,a un ramajequeasciendehasta

la figura situadamásarriba,enel mismomargen: un tritónbarbadoqueexhibe

unacoronadereysobresu cabeza;poseeabundantey rizadacabellera,y consus

manossostiene-como en un gestode advertencia-un afilado cuchillo con la

puntohaciaarriba,y un violín quereposasobresu hombroizquierdo. Bajo su

abultadovientre,una especiede faldellín acuáticoseñalael comienzode una

pequeñacola anguipeda.

Por los mismosaños,la miniaturaflamencapresenta,asimismo,ejemplos

desirenas-pezenactituddehacersonarun violín. Asíaparece,porejemplo,una

sirenaqueocupael margende una páginaconservadaen la BibliotecaReal de

Bruselas(Ms. 10607,folio 98) (f. II,V,5); la figura tienehermosorostroy elegante

anatomía,sóloperfilada. La estilizadacolamarina,dotadaconaletas,simulauna

exiguavestiduraquecubreel sexodela sirenaparadividirse,medianteunalínea,

en dos partes; tal particiónproduceel efectode dospiernas(o bifurcaciones),

cruzadasentressi, que convergenen un remateúnico y una aletacaudalde

múltiples ramificaciones. Llama la atención,ante todo, el esbelto canon

proporcionalde dicha representación,resultantede la función decorativaque

posee,y, en definitiva, de suadaptaciónal marco.

Enunapáginaatribuidaal Maestrodel Apocalipsisdel LambethPalace(f.

II,V,6)(París, Biblioteca Nacional,Ms. fr. 14969, folio 21), realizadahacia 1270

aproximadamente,contemplamosunasirena-pezque,nadandosobrelas aguas,

que sostienesendospecescon susmanos.El cabello,largoy ondulado,le cae

simétrico tras los hombros,y en su pechose destacandibujadosunos senos

caídos; sucola,deescamasmuynaturalistas,arrancabajoun faldellín vegetaly

estáprovistade variasaletasdorsalesy una decorativaaletacaudal. Juntoa la

sirena,varios personajes,situadosen barcos-en peligro por la presenciadel

mítico ser-contemplanla escena.
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Hacia 1280 fue realizadoen Borgoña un manuscrito(París, Biblioteca

NacionalMs. fr. 14970)encuyo folio 9V serepresentóunasirenapisciformeque,

avanzandode perfil sobrelas ondasmarinas,sopla una trompetao cuerno (f.

II,V,7). Los gruesostrazosdesudiseñosirvenparaplasmarun fenómenonatural

y simbólico: a susoploel marseencrespay sevuelvetan turbulentocomoel

almaqueha pecado.El estiloesdirectoy sencillo; inclusosepuedeafirmarque

el cuadroresultaalgo ingenuopor la simplicidadde medios,peroel mensajede

esta figurita no podía ser más profundo.Su iconografíano presentarasgos

particulares: rostro delicado,cabello ondulado que cae sobre los hombros,

anatomíasumariay potentecola pisciformeprovistade variasaletasdorsalesy

terminaciónbífida.

A los últimos años del siglo XIII perteneceuna versión del poemade

Lancelotdel Lago (New Haven,Yale UniversityLibrary) entrecuyaspáginasno

podía faltar unasirenapisciformede delicadotratamientoe iconografíacomún

(f. II,V,8), la cualseadaptacon suondulaciónal margendecorativoquecubre,y

sostieneconsusmanosun granpez,situadobajosusmarcadossenos.El rostro,

finamentediseñado,la ondulaciónde su cabellera,y las escamasde su cola,

convierten a la figura en un especímenmodélico de su tiempo, cuando

naturalismo y belleza corrían paralelos, como se puede apreciar en las

representacionesquenosocupan.

Procedentedel SantoSepulcrodeCambrai(Inglaterra)y conservadoen la

Biblioteca Municipal de dicha localidad (Ms. 192-193), un Breviario, en dos

volúmenes,tambiéndel siglo XIII (22), nospresentaunaparejadeseresmarinos,

sirenay tritón,queadornanconsu presenciaunodelos márgenesdelmanuscrito

(f. II,V,9). Unidos por suscolas de escamasy por el fondo acuosoque les

sustenta,ambosseresformanunaparejarealmente“encantadora”;el tritón tañe

un violín con expresivogestoy afiladoarco,mientrasquela sirenaescuchasu

músicay se prepara,tal vez, paracantararmoniosasmelodías.
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El llamado“SalterioTenison”dela BibliotecadelMuseoBritánico(Add.Ms.

24686),obrainiciadaporel príncipeAlfonso conanterioridada 1284,cuentaentre

susmmiaturas(folio 13), con unapreciosasirenaen actitud deamamantara su

cría (lám.II,V,19). La figura estásituadasobreunaramavegetalcuyaondulación

discurreparalelaa la curvadela extremidadmarinadela sirena,queposeerostro

dulcey onduladacabellera; con sumanoderechaacercaun senoa su cría,que,

sobreel brazoizquierdodesu madre,seaprestaa succionarel alimentonutricio.

La pequeñasirenapresentauna iconografíaanálogaa la de su progenitora,y

también sus senosaparecenseñaladosa su tempranaedad. Sobre la cola

pisciformedela madrerealizasusacrobaciasun contorsionistadecuatromanos,

tal vez una posiblealusiónal hombreque,presoen las redesde la sirena-del

pecado-caminaenla “cuerdafloja” de la existencia.

Uno delos máscélebresmanuscritosdel MuseoBritánico,es un Bestiario

inglésdel siglo XIII conocidocomoel “ManuscritoSloan” (278). En unade sus

ilustracionesapareceuna sirenapisciformequeempuja,con susmanos,a un

marinohaciael fondodel abismo.Juntoa ella,unaonocentauresa,cabalgaveloz

sobrela tierra firme (lám. II,V,20).

En Españaexistenigualmentemanuscritosen los quelas sirenasdecoran

orlase inicialesminiadas. Tal vezuno delos ejemplosmássobresalientesseael

CódicellamadoVidal Mayor,obradelsiglo XIII, queseconservaen el PaulGetty

MuseumdeMalibú (California,U.S.A.). El folio 232 (libro VII-28) (f. II,V,10) está

ornado con una escenade caballerosarmadosque ondean la más antigua

representaciónconservadade la bandera aragonesa,con los cuatro palos

horizontales.Comocomplementodecorativodedicha escenamilitar, y situadas

en los márgenesdel texto,el artistaha representadoa dossirenas: mujer-aveen

la zona superior,y mujer-pezen la inferior, ambastratadascon un acusado

sentidoornamental,queconviertesusextremidadesenun puroarabescovegetal.

La sirenapisciformeesuna figura de bellasfaccionesy delicadaanatomíaque

tocaun instrumentode cuerda(violín o laúd),en estaocasióncon un arco real.
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Como seha señalado,su cola resultafantásticafusión deelementosvegetalesy

animales,entrelos quesedestacala patadeun avequesesuperponea la rosca

formadapor la extraordinariacola de pez,quesealargade modoinsólito hasta

cubrir todoel margenquedecora.

En el siglo XIV la sirena marina siguió siendo uno de los motivos

ornamentalesfrecuentementeutilizadosporlos pintoresdeminiaturas.También

enestacenturiatodoslos paíseseuropeosmuestranejemplosdesirenas-pez,que

adornane ilustrantextosdetodaíndole.Enunaminiaturainglesaconservadaen

el MuseoBritánicodeLondres,unaparejadesirenas,avey pez,respectivamente,

simbolizan“los peligros del mar” (23) (f. II,V,11). Aparecensobrelas olas, junto

a un barcoen el quedosde susocupantesreposanmientrasotrosdos parecen

alertarsecon su presencia.La sirena-pájaroacabade posarsuspatassobrelas

aguas,a juzgarpor la posicióndesusbrazos,y unadesusalas,quepermanece

aúndesplegada,en tantoquela sirenamarinacontemplasuhermosafaz en un

espejoqueportacon sumanoderecha,en una actitudrealmentecoqueta.

Asimismo, una de las ilustracionesmarginalesdel Salterio de Louis le

Houtin, obra de 1315, conservadaen la Catedral de Toumai (Francia), y

procedentede dicha localidad,presentaa una sirenitaquehacesonarsuviolín

antela presenciadeotraextrañacriaturafemenina,dotadaconpatasdefelino (f.

II,V,12). La sirenaluceun inhabitualpeinado,conel pelo recogidoy tocadocon

un pequeñogorrito. Tampocomuestrasuanatomia,tapadamedianteunasencilla

camisa,bajo la cual surgenlas escamasde su extremidadanguipeda.

En el segundocuartodel siglo XIV se fechaun ESPEJOHISTORICOde

JacoboMaerlant(TheHague,Koninklijke Bibliothek, Koninklijke AkademieMs.

XX), obraricamenteilustrada,entrecuyaspinturasmarginalesencontramosuna

parejade sirenasde cola pisciforme. Sus rostros,cabellosy anatomíacorporal

estántratadoscon grandelicadezay su cola estáprovistade escamasy aletas.
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Ambasfiguras llevan comoatributouna trompeta; una de ellasla hacesonar

enérgicamente,mientrasquela otra la sostienecon susmanos(f.II,V,13).

La BibliotecaRealde Londresconservaun preciosomanuscrito(10. E.IV.

cat. 103) del siglo XIV. Su folio 3, ilustrado con iniciales y orla decorativa

marginal,resultamuy interesanteparala iconografíaqueestudiamos(f. II,V,14).

Sobreel citado margen,el artistaha insertado,surgiendode entrelos ramajes

vegetales,a cuatropersonajesrelacionadosconel mary consuantiguamitología:

dos sirenas,un tritón y un centauromarino. El ángulosuperiorderechode la

páginaestáocupadopor unasirenade estilizadaanatomíay onduladocabello,

que agarracon susmanosel follaje vegetalsobreel que estásituada. Unos

centímetrosmásabajo,sobreel mismomargen,apareceuncentauro-unsagitario-

de extremidadpisciforme,es decir, convertidoen ictiocentauro,quese dispone

a lanzarunaflecha con su arco. Comovimos,el ictiocentauroesun sermarino

cuyaiconografíaseremontaal mundohelenístico,y desdeentoncesaparecía,con

frecuencia,formandopartedel cortejomarinode Posidón,Anfitrite o Afrodita;

su forma, mitad humanay mitad pisciforme,poseíados patasdelanterasde

caballo,queenestaocasiónsehanomitido. Enel manuscritolondinensequenos

ocupa,el pintor ha mezcladola iconografíade tritón (hombre-pez)con la delos

centauroso sagitarios(hombres-caballosque lanzan flechas).Más abajo está

situadaunaparejamarinaformadaporsirenay tritón. La sirena,coqueta,fija su

atenciónen la imAgen de un espejo,que lejos de reflejar su agraciadorostro,

ofrecela atrozvisión deel diablo o la muerte.Sucompañeroparecesosteneren

las manosun pequeñopezy unasierpemarina,enroscada,respectivamente.

El folio 1 de unamagníficaversióndel Romande la Rose,conservadaen

el MuseoCondédeChantilly (Ms. fr. 665), encontramos,nuevamente,la imagen

deunasirenamarina(f. II,V,15). Enestaoportunidad,la páginaestáminiadacon

una granpintura formada por cuatrocomposicionesrelativasal pensamiento

amoroso; su encuadramientoconsisteen unaorla de follajes en mediode los

cualessehanrepresentadopequeñospersonajes,fantásticosy reales,quesostiene
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escudossin significación heráldica. Uno de estospersonajeses una sirenade

escamosacola,bello rostroy bien cuidadasproporciones.

Al incompletopoemaVouexduPaon,deJacquesLon(mitaddelsigloXIV),

que se conservaen la colecciónde William 5. Glazier (Nueva York, Ms. 24),

perteneceunainteresanteilustraciónenla queunaexpresivasirena-peztocacon

arco un insólito instrumentode cuerdacuya caja de resonanciaes un pez. La

figura tiene un perfil que seondula con vehemenciapara acompañarcon su

cuerpola expresividadde la fascinantemelodíaqueejecutasumano(f. II,V,16).

El temadeUlisesy las Sirenasencontróunaexpresiónpictóricagenuinay

original en un Bestiario inglésdel siglo XIV (MuseoBritánico,RodeyMs. 764).

El folio 74del citadomanuscritoestáiluminadoconla representacióndeun barco

en el que navegan tres personajesdormidos; tres sirenas,de extremidad

pisciforme,sumergidasen las aguas,intentancautivar con susencantosa los

adormecidos;una de ellas alzalos brazosen actitudde intentarcapturara su

presa(lám. II,V,21).

Lacartografíautilizó, desdeel último terciodel sigloXIV, figurasdesirenas

pisciformesparadecorar,enocasiones,los másimportantestratadosy ediciones

demapas.Así sucedeenel celebérrimoMapamundidela BibliotecaEstensede

Módena,obra realizadaen Cataluñaa fines del siglo XIV, en la queaparecen,

nadandosobreel mar,dossirenasprovistasdeunapotentecola deescamas(24).

En el levante español,destaca,asimismo,un Atlas encargadopor Pere el

Ceremoniós,rey deAragón,en1375(BibliotecaNacionaldeParís,fondoespañol,

n.30). Dicha “imagen del mundo” o mapamundiestáescritaencatalán,pintada

a nuevetintas,y decoradacon grandetallismoen seis hojasde pergaminoque

iban pegadassobre tablas de madera;su realizaciónse atribuye a Cresques

Abraham,un árabeestablecidoen la cortedePereel Ceremoniós,conocedorde

todoslos adelantosde la cartografíadel momento,quehabríandeserlegadosa

Españapor la culturadeAl-Andalus (25).Entrelasleyendasquefiguran enellas
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destacan,Adán y Eva, la tumbade Mahoma,Simbadel Marino, Las Mil y una

Noches....,o sirenasy pescadoresdeperlasque dicenencantamientos,etc.En la

sextahoja,nadandosobrelas fértilesaguasdel Pacífico(plagadasde granosde

especias)apareceunasirenacuyaiconografía,dedoscolasascendentessostenidas

en su extremocon las manos,resultamuy arcaizante,y responde,comose ha

señaladoa los prototiposvigentesen el siglo XII (lám. II,V,22). La fantasíay

exotismo de la figura se acentúapor el vivo colorido de susextremidades

escamosas.Susignificadopuedeestarenrelaciónconlo desconocidodeaquellos

lejanosmares,con lo insólito de su fauna,y, cómono, con los peligrosque se

escondenensusaguas.

Entre 1425 y 1430 debió de ser realizadaen París, en torno al círculo

cortesanodeCarlos,DuquedeBerry, unadelasobrascumbresdela iluminación

tardomedieval:las GrandesHoras llamadasde Rohan, por su atribución al

afamadoMaestrodeRohan(París,BibliotecaNacional,Ms. Lat. 9471)(26). En la

ilustraciónmarginalcorrespondienteal mesde Febrero(folio 3 y.) (lám. II,V,23)

aparecela terceraescenadel ciclo dela Creación: Dios Padreseparala tierradel

mar,y al mismotiempopueblala una conárbolesy pájaros,y el otro con peces

dediversasclases.Varios pájaros,incluyendounacigueña,posados,o envuelo,

animanla escena. Los pecesaparecennadandoen suelemento,y, entreellos

podemosdistinguirunasirenaquecontemplasu imágenenun espejo, y sostiene

un pezcon la manoderecha.

Asimismo, en la pintura marginal relativa al mes de Abril (folio 5 y.)

(lám.II,V,24),sereproduceunmodelosimilaral anterior.El gestodel Creadorque

llena el marcon diferentesespeciesesidénticoen lasdospinturas: selevantala

túnica con la mano izquierda, mientras adelantala misma pierna de forma

idéntica. El marocupasemejanteespaciotriangularen ambaspinturas. Y, de

nuevo,estáuna sirena,juntoa peces,queenestecaso,sostieneun pequeñopez

en cadamano.Un paralelo iconográficoa las ilustracionesde sirenasde las

GrandesHorasdeRohan,esla sirenaqueaparece,coquetabajo lasaguas,en una
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pintura al templesobretablarealizadahacia1400 y atribuidaal Maestrode los

PaísesBajos (Amberes,MuseumMayer van den Berg), que representaa San

Cristóbal(lám. II,V,27). La obraprocededela CartujadeChampmol,y, a juzgar

porsu estilo,debiódeserrealizadaenFlandes. “En el río sevislumbra,incluso,

una sirena peinándose,como símbolo de los malos espíritusque tientan al

hombre” (27).

Desarrolladadurantelos siglos XII y XIII, la tradiciónde exégesismoral

sobrevivió en textos y pinturas hasta el siglo XV momento en el que los

manuscritosintercalaronlibrementelos viejos temascon otros contemporáneos.

Modestosautoresreprodujeronentoncestrabajosartísticosde otros tiempos,en

los queprima,antetodo,el eclecticismo.En relaciónconello esprecisocitardos

manuscritoshermanosconservadosrespectivamenteenla BibliotecaCasanatense

deRomay enel WellcomeMuseumdeLondres(28). Ambosmuestranunaserie

de figurascon comentario,a las que perteneceel temade Odiseoy las sirenas

(f.II,V,17). Odiseonavegaenun tempestuosomar,y atadoal mástil desu barco,

escuchalas magnéticasmelodíasque cantan,acompañadasde sus respectivos

instrumentosmusicales,una triadade sirenaspróximasa su embarcación.Las

sirenasde estepergaminoofrecenunaiconografíaque esclaro resultadode la

degeneracióndel temaoriginal: dosde ellas sonseresmedio humanos,medio

pisciformes,mientrasquela tercera,situadaenel centro,poseecabezadepájaro

de largo pico, torso humanoy cola pisciforme; las tres hacenmúsicacon sus

instrumentosdecuerda,y dirigensusmiradasy susintencioneshaciael barcode

Ulises.

Otro singularejemplode sirenamarinaen las miniaturasdel siglo XV lo

encontramosenun Libro deHorasquepertenecióa Luis deBrujas(París,Colí.

Mlle. GabrielleDurrieu) (f. II,V,?18). Entresusminiaturas,realizadasen temple

sobrepergamino,merecedetenernuestraatenciónunapáginadecoradacon el

temade la Visitación, que presentauna orla bellamentedecoradacon motivos

acuáticos(29). Sobreestasaguasnadan,caraa cara,dos seresde la antigua
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mitologíadel mar: unaelegantey coquetasirenadelacio peloquecontemplasu

rostro y bien modeladossenosen un espejode gran tamaño,y un tritón de

vehementeposturaqueporta en sumanoun granescudocircular.

Hacia1463,Jeand’Armagnac,duquedeNemours,mandóhacerunalujosa

edicióndel famoso“Speculum” deVicente deBeauvais,parala bibliotecade su

castillo de Carlat(Francia),queseconservaactualmenteen el MuseoCondéde

Chantilly. Unadelas páginasdel“EspejoHistórico” (f. II,V.19) muestralasarmas

del duquey suescudo,sostenidopordossirenascuyaejecuciónrespondea los

modelospictóricos en yoga, si bien su estilo estáen relación con los rasgos

propiosde la escueladel MaestroFranoise-GillesGracien. Desdeel puntode

vista iconográfico, estas heráldicas criaturas marinas presentansólo una

particularidada señalar:el hechode quesucola deescamassurgeen un punto

muy bajo, casi a la altura del púbis, y deja ver unasampliasy redondeadas

caderasfemeninas.Asimismo,esnotablela presenciadedosfigurasde “Salvajes”

(30), que,situadostrasellas,completanla ilustración.

En la mismalínea iconográficaqueestudiamossobresaleunapintura que

ilustra el Libro de Horascustodiadoen la iglesia de Notre-Damede Clermont

Ferrand(Francia),obrarealizadaen la segundamitad del siglo XV (lám.II,V,25).

De entreexquisitos ramajesvegetalesemergecoquetay eleganteuna sirena

marinaqueexhibeen susmanosel peiney el espejo,atributoshabituales,como

símbolode pecadoe impureza. Su largo y frondosocabellocubre su espalda

completamente,a mododecapa,hastajuntarseconla extremidadpisciforme. El

rostroha sidobien tratadoy suanatomíasecaracterizaporunospequeñosy altos

senos,cinturamenuday redondeadacaderabajo la quecomienzala colamarina,

dotadadeescamasy aletas; deéstas,la aletacaudal,essemejante,porsu perfil,

a los motivos foliáceosentrelos quese destaca.Muy distinta es,en cambio,la

monstruosavisión delos seresmarinos(sirenay tritón) del HORTUSSANITATIS

(Maguncia, 1491), que poseenojos y dientessobre el pecho para resaltarsu

carácternefasto(lám. II,V,26).
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f.ll,V,3. GratianusDecretum.Inglaterra.
Finessiglo XII. Sirenaotritón tocandoel
violín. París,Biblioteca Nacional.
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f.II,V,4. Salterio y Horas. Bélgica, 1270.
Sirena y tritón. Cambridge,Fitzwilliam
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f.II,V,6. Sirena.Maestrodel Apocalipsis
del LambethPalace.h.1270.Sirena.París,
Biblioteca Nacional.

f.ll,V,5. Manuscritobelga.h.1280.Sirena
música.Bruselas,Biblioteca Real.
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f.ll,V,8. Lancelot del Lago. Fines siglo
XIII. Sirena.New Haven,YaleUniversity
Library.

f.ll,V,7.sirena. Manuscrito Borgoñón.
1280. Sirena.París,Biblioteca Nacional.
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f.JI,V,9. ~. .~.....,. ...~tera. Siglo XIII.
Sirenay tritón. Cambrai,BibliotecaMu-
nicipal.
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f.ll,V,1O.CódiceVidal Mayor. Siglo XIII.
Sirenas-avey sirena-pez.Maíibú, Paul
GettyMuseum.
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f.II,V, 1 1. Manuscritoiluminado.
Miniatura inglesa.Siglo XIV. Sirena-ave
y sirena-pez.MuseoBritánico.

f.ll,V,13. Manuscritoiluminado. Espejo
HistóricodeJacoboMaerlant.Siglo XIV.
Sirenas.La Haya, Biblioteca Real.

f.fl,V,12.Manuscrito iluminado. Salterio
deLouis leHoutin. H.1315.Sirenamúsi-
ca. CatedraldeTournai.
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f.ll,V,14. Manuscrito iluminado. Siglo
XIV. Sirenas,ictiocenturoy tritón. Lon-
dres,Biblioteca Real.
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f.ll,V,15. Manuscritoiluminado. 5. XIV.
Romande la Rose. Sirena tenantede
escudo.Chantilly, MuseoCondé.



f.II,V,16. Poema ilustrado. “Voeux de
Paon’ de JacquesLon. Mediadossiglo
XIV. Sirena música. New York, Colí.
William 5. Glazier.
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f. II,V,17. Manuscritoiluminado.Odiseo
y las Sirenas.5. XV. Roma, Biblioteca
Casanatense.

f.ll,V,18. Manuscritoiluminado.Libro de
• HorasdeLuis deBrujas. Siglo XV. Sire-

na y tritón. París, Colí. Mlle. Gabrielle
. D’urrieu.
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5. Vestigios iconográficosde algunosseresmíticos del mar en la pintura

gótica

.

La pintura gótica no favoreció, en líneas generales,el desarrollode la

temáticamitológicatomadadela Antiguedad; comoseha podidocomprobar,el

papelde transmisoresdel legadoclásico -tanto de escritorescomo de artistas

plásticos-correspondió,sobretodo,a los manuscritosiluminadospor seréstos

obrasdestinadasa la élite intelectualde aquellossiglos. El pueblo llano apenas

conocíaya el significadode los seresmíticos,y el lenguajepictórico, renovado,

seconvirtió en un vehículodivulgadorde la máspuraortodoxiareligiosa. Por

otro lado,al iniciarseel siglo XIII, el naturalismohabíaido ganandoterrenoante

las extrañas fantasíasrománicas, y la Iglesia, de acuerdo con los nuevos

postuladosideológicos,optópordictara loa artistasunasformulacionesestéticas

e iconográficasdistintas.

Porlo quehemospodidocomprobar,parecequehastalos siglospostreros

del gótico, la pintura -a diferencia de otras artes- no incluyó entre sus

representacionesa lascriaturasmíticasmarinas,siendoéstasmuyescasas,aúnen

fechasavanzadas.El inicio del siglo XV es el momentoen el que las sirenas,

salidasdelos capiteleso delasilustracionesdemanuscritos,pasarona ocuparun

lugarentrelosmotivostemáticosde la pinturasobretabla. Supresencia,ya fuera

sencillamentedecorativao con caráctermoralizante,completaba,por lo común,

escenasde índolereligiosa.

Uno de los más significativos ejemplosal respectoes el cuadrode un

polípticoquerepresentaa SanCristóbal,realizadoal templesobretablahaciael

año1400,porun maestroanónimo-conocidocomoel Maestrodelos PaísesBajos-,

que se conservaactualmenteen el Museo Mayer van den Bergh de Amberes

(lám. II,V,27). En la composición,de luminosocolorido e ingenuidadnarrativa

notable,el Niño Jesúsesperaen la orilla a que SanCristóbal,que vadeael río

apoyadoen un bastón,acudaensu busca.En palabrasdeAnnaEórsi, “la ribera
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emergeabruptamentedel aguay junto con el río se vuelcahacia el plano del

agua. En el aguaabundanlos peces,delos que el pintor no dibujómásqueel

contorno-parasugerirtal vez la transparenciadel medio-. En cambio,la pierna

deSanCristóbalcambiadecolorenel agua. En el río sevisluxnbra inclusouna

sirenapeinándose,como símbolode los malosespíritusque tientanal hombre”

(31). En efecto,la variadagamade pecesque habitanel río, y las direcciones

encontradasquecadauno de ellossiguen,hacendel medioacuáticoun espacio

palpitantey vivo, posiblementeun reflejo dela vida misma,enel queunasirena

pisciformesecontemplaen un espejomientrasarreglasuscabellos.

Estapequeñay coquetasirenareproduce,deforma análoga,lasefigiesde

aquellascriaturasmarinasque,un siglo antes,habíautilizado el pintor de las

GrandesHoras de Rohanen sus ilustraciones,como vimos. Su modelo de

inspiraciónsonlasminiaturas,razónpor la quesuanatomíaha sido tratadacon

un sentidocaligráfico muy intenso. El peiney el espejoaludena su carácter

pecaminoso,y a la tentaciónque,comosehaseñalado,acechaal hombrecristiano

en suandadurapor la vida. El hechode quela sirenaseencuentreen el fondo

de un río y no en el mar, como solía ser habitual, nos hace pensarque,

ideológicamente,el medio acuático era identificado con la tentación,y la

humedadcon la lujuria. El mismocontenidosimbólicoapareceenotraspinturas

de la época,dondeel bien (santo)y el mal (sirena)se contraponen, y de ellas

trataremos en el apartado correspondientea los “santos cristianos como

protectoresdel marenel artegótico”.

Parafinalizarestebreveapartadocorrespondientea la pinturagóticasobre

tabla,hemosconsideradooportunohaceren estepuntoalgunasconsideraciones

sobrela polémicaobradeHyeronímusvanAeken,conocidocomoel Bosco,dado

que,excepcionalmente,ensusobrasaparecenseresanguipedoscuyaiconografía,

aunquetamizadapor unaexhuberantefantasía,deriva,en última instancia,del

mundoclásico. Comomuybien hanexpresadoalgunosautoresantela obradel

másenigmáticode los maestrosflamencos,acercarsea un conjuntopictórico tan
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denso,formal y conceptualmente,producevértigo. Vértigo porqueen nuestros

días el Bosco es signo de antítesis: medievalo moderno,judío o antisemita,

doctrinarioo pícaro,burguéso marginado,moralistao perverso,etc...

Ennuestrocaso,hemospreferidoseguirlasindicacionesdeclasificaciónde

la obradeHyeronimusBoschdadaporfrayJosédeSigúenza,enel siglo XVI (32),

y retomadaposteriormentepor muchosautores,y considerarquemuchasdesus

obrasson intrincadasalegoríasde consejoy ejemplo, en las que se trata de

subrayarla vacuidady brevedadde los placeresterrenales“que pasantan

velozmentecomoel saborde la granadao de las fresas”(33).

Los monstruosy seresfantásticossalenensuobraa ocuparel primerplano,

a ser los verdaderosprotagonistasde suscuadros,hechoque tal vez pueda

explicarsesi setieneen cuentaqueacasoel Bosco procedíade una familia de

iluminadores,y estabaacostumbradoal repertoriomonstruológicofrecuenteen

los márgenesy orlasdemanuscritos.Consusmonstruossecreabauna“Summa”

demoniológica,tal vez la última del medioevo,en la que el monstruo era

sinónimodelmal,detodaslastentacionesqueacechabanal cristiano,comoqueda

bienpatenteenLastentacionesdeSanAntonio,cuadroqueapareceantenuestros

ojos comouna auténtica“psicomaquia”,unaencarnizadabatallaentreel bien y

el mal.

La disparidadde opinionesy teoríassobreel significadode la obra del

Bosco, incluso sobre su propia situación -dentro de la Edad Media o el

Renacimiento-,no es sino clara evidenciade que estamosante la obra de un

artistagenial,quevivió a caballoentredossiglos,difícil deencasillarbajo unsólo

epígrafe,y ante la que somosincapacesde discernircon exactitudcuál fue el

mensajequenosquiso transmitirconsuspequeñosdetalles,con susquimerasy

porquéno decirlo, con sussueños.
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En estecomplejopanorama,y por lo queal marcode nuestrotrabajose

refiere, hemospodido observarque, en varias ocasiones,como sucede,por

ejemplo en Las tentacionesde San Antonio, el pintor sitúa el Agua en

comunicacióncon el mundosubterráneo;inclusonosda la sensaciónde quees

aguaresidual,de cloaca,en la cual hiervenlos pecadosy toda suertede vicios

humanos,figuradosamododeinverosímilesy monstruosascriaturas,quepueden

llegara serhorriblesa la vista,comoforjadasen alucinantespesadillas.

Algunos autores (34) han apuntadoque el Agua fue concebida,en

ocasiones,porel Boscocomoel “reino de la libertad”,a travésdel queviajan los

humanos-o los locosen su nave-, presosde supropia existencia(la nave),de

forma análogaa la expuestaporErasmodeRotterdamen suElogio de la locura.

Como es sabido, la concepciónmedievalmás generalizadade la naturaleza

humanaconsiderabaal hombre,corruptotrasel pecadode Adán, en constante

luchapor vencera susinclinacionesperversas,si bien sepensabaqueéstetenía

muchasmásprobabilidadesde pecar,y porconsiguientehundirseal nivel delas

bestias,quedevencera las tentacionesy elevarseporencimadeellas.La obradel

Boscoes un reflejo de las esperanzasy los temoresde una EdadMedia quese

aproximabaa su fín, y por tanto,pretendíatransmitirciertasverdadesmorales

y espiritualesal espectador. En palabrasde Dir Bax (35), sus pinturas son

“traduccionesvisualesde juegosde palabrasy metáforas”; nosotrosdebemos

buscarsusignificado.

Entrelasinterpretacionesdadasa unadesusmásfamosasobras,el Tríptico

del Jardín de las Delicias (Madrid, Museo del Prado) resulta ciertamente

sugerentela que,basándoseenpresupuestosideológicosmedievales,hacedeeste

maravilloso y sorprendenteconjunto una excusapara representarla idea del

triunfo del pecado,y convierteestedeliciosojardínun paraísofalso,cuyabelleza

-temporal-conducea los sereshacia la ruinay la perdición,y, en definitiva, al

infierno. El tríptico puedeleersesiguiendosus tres tablas, de izquierda a

derecha: en el postigo izquierdo se halla el Jardíndel Edén, dondereina la
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armoníaque precedióal pecadooriginal; tras la caídade Adán, el Jardíndel

Edénseconvirtió en el Jardíndelas Delicias -tablacentral-,dondelos hombres

serigen por la únicaley de los másdeleitososplaceres,tan falsosy engañosos

que conducenal Infierno, representadomagistralmenteen el postigo derecho,

dondela violencia,el fuegoy los estallidossonel marcoambientalparatodauna

suerte de fantasías,monstruos y seres híbridos, que atormentarána los

condenadoshastael fin delos tiemposporsuspecados.

La tablacentral muestrauna imagendel placerconcebidacomoun gran

parquea mododejardín,ya queporsigloseljardínhabíasidoescenarioparalos

amantesy las prácticasamatorias,desdeque en el siglo XIII se escribierael

“Romande la Rose”. Los personajesretozandesnudoso hacenel amoren el

agua; entiemposdelBoscoel aguasesolíaasociarcon el amoro con los juegos

amatorios,ideageneralizadaen la EdadMedia,comohemosido señalandoa lo

largo de estetrabajo,al identificarseel medioacuáticocon Afrodita, una diosa

nacidadela espumamarina,y convertidaendiosadel Amor. El Jardíndel Amor

esel símbolode la lujuria, el principalde todoslos pecados,y ofreceun espejo

en el cual serefleja la locuray la necedaddel serhumano.

En el lago del fondo, “el estanquede la lascivia”, los personajes,sin

distincióndesexos,sebañany realizanprácticassexualesenel estanque,mientras

que en el centro,los sexoshansido separados,y las mujeres-como símbolode

tentación- se agrupan en el agua, y están rodeadaspor los hombres -

personificacionesde los pecados-,muchosdeellos representadossobreel lomo

de animales(la acción de cabalgarpareceser una metáforadel acto sexual),

algunosde los cualessostienenenormespecescon susmanos , tal vez una

transposicióndelos símbolosfálicos citadosen los proverbiosneerlandeses(36).

Y es en ese profundo asiento de pecadodonde no podían faltar las

representacionesde seresanguipedos,de formas humano-pisciformes,cuya

presenciaestádirectamenterelacionadacon el pecadodela carne,conel triunfo

511



U’ IsabelRodríguezLópez

de la lujuria humana,siguiendolos parámetrosiconológicosmedievales. Un

templetecentraly cuatroen los ángulos,con sus respectivasbifurcacionesde

caudalacuático,conviertenaeselagoenParaísodeamor-falsoparaísoal quenos

hemosreferidoen líneasprecedentes-,en el quecopulancon libertinajeparejas

deamantes,y enel queinclusosepuedeobservarla presenciadetríosamorosos,

frutosprohibidos,pájarospecaminososy seresdemoníacosqueacechanconsus

insistentestentaciones.

Desdeunodelos templetesdelfondo-el dela izquierda-efectúansusalida

todo un cortejo de seres, sólo visibles de cintura para arriba, que por su

tratamientoson, posiblemente, figuras de sirenas,prestasa hacercaeren la

tentacióna cuantoshombrescaiganensusredes.Algo másavanzada,la primera

de estasdañinas criaturas del mar, de larga cabellera pelirroja y atractiva

fisonomía,dotada de extremidadinferior pisciforme, acabade seducira un

hombre,que rendidoantesu encantose aproximaa ella en un ardientebeso

unidoa un no menosimpuro contactofísico.

Asimismo, nadandohacia el eje central desdeel extremoderechode la

composición,sedancita dosnumerosascohortesde seresmarinos,en estecaso

anguipedoscuyo cuerpoy cabezaestáncubiertoscon una armadurametálica,

avanzanen tropel; muchosde ellos levantanen sus manos jugosos frutos

maduros, como alusión al pecado que ellos mismos representan,y van

acompañadosde peces(símbolofálico enla tradiciónneerlandesa).Uno deestos

seres,másadelantadoquesuscompañeros,y situadocercadelestanquecentral,

ha iniciado ya el diálogoamorosocon unahermosasirenade larguísimay rubia

cabellera,cuerpoy senosbien modeladosy única cola pisciforme-provistade

aletasy rematebífido- sostenidaenuno desusextremoscon la manoizquierda,

figura que pareceproceder,por su granbellezay decorativismo,de una rica

inicial de manuscritoiluminado. Su compañeroavanzahacia ella como un

autómata,presode la fascinacióno acasodel encantamientodela bella criatura

hacia la queextiendesusrígidosbrazos,detorpesmovimientos,envirtud dela
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coraza que le cubre. Tal vez pudiera interpretarseesta figura masculino-

pisciforme,y todaslasqueavanzantrasél, comoalegoríasdel hombrepecador,

cuyapersonalidad-y por tantosu rostro-se anula,y queactúasin raciocinio-

comoun autómata-,siguiendolos pasosdela mayoría-avanzandoen masa-.

Enel ánguloderechodela abigarradacomposición,entrandoenel estanque

desdeel río queen estepuntosesitúa,podemoscontemplarla presenciadeotro

seranguipedo,quedestacaporel brillantecoloridode suextremidadpisciforme-

de un rojo tan intensocomo el de los frutos prohibidos-,queavanzasobreun

gran pez,dispuestoa hundirseen el aguadel pecado,ya que pudieraserun

símbolomismodel actosexual(porquecabalga-esdecir, copula -a la grupade

un pez- o sea,del símbolo fálico). Cercade él, otro personajeanguipedo(?)

jugueteacon un enormey brillante fruto, ya mordido.

Por el azuladocielo vuelanseresno menosfabulososquelos que hemos

mencionadoen la superficieacuática;y, comosalidode ésta,un enormepez,

cuyasdemesuradasy casitransparentesaletasle ayudana planearenelaire,sirve

de obscenamonturaa un seranguipedo(similara los quellevabancorazaenel

agua)que sostienecon susmanosel símbolodesupoder unaespeciedecaña

depescadordela quependeun jugosofruto decolorrojoardiente.Unavezmás,

estamosanteuna clara indicación a los pecadosde la carne,tanpreponderantes

en el panoramasociale ideológicodel final del medioevo,y los másduramente

censuradospor la Iglesia,por ser los másextendidosen todas las capasde la

población.Análogosy tambiénmalignosviajesaéreosserepresentantambiénen

el tríptico de las Tentacionesde San Antonio (Lisboa,MuseoNacionalde Arte

Antiguo), en el queun pezsimilaral que sobrevuelael Jardíndelas Deliciases

el vehículo que utiliza una hechicera para acudir a una de sus extrañas

ceremonias(?).

Volviendo al tríptico del Museo del Prado,detengámonosen el postigo

izquierdo,dondeseha representadoel Jardíndel Edén(El Paraíso);la tierra y las
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aguas han engendradoa las criaturas vivientes, reales (jirafa, elefante,

rinocerontes,gacelas,aves)y fantásticas(unicornio),quesedisponenen torno a

la Fuentede la Vida, encuya basedentelleael brillo de las gemaspreciosas.En

el primer plano apareceDios -de aspectojuvenil- uniendo a Adán y Eva,

ordenándoles:“Crecedy multiplicaos;llenad la tierra, y sojuzgadía,y señoreaden los

pecesdel mar, en las avesde los cielos,y en todas las bestiasque se muevensobre la

tierra” (Génesis,1,28). No vemosla expulsióndel Paraíso,comoenel trípticodel

Carro de Heno (Madrid, Museo del Prado), pero la tentación queda lo

suficientementeexplícita en el árbol del pecado,entrecuyasverdurasy frutos

asomala figura de una serpiente,que se aprestaa sacarla viperina lengua

cargadadevenenoy de tentaciones.Asimismo, en el primer planodel cuadro,

el artistaha pintadoun estanquecenagoso,de oscurasaguas,en las quenadan

animalesfantásticos,de diversasespecies;entre ellos destaca un unicornio

marino,y un seranguipedodecuerpohumanoy cabezaaviforme,enactitudde

atentalectura. Otros animaleshorrendos,situadosen la tierra colindanteal

corrompidoestanquedisipancualquierdudasobrela interpretacióniconográfica

del conjunto.“En el Jardínde las Delicias semuestraal Boscoen la cima de sus

poderescreativoscomoartista moralizador. Ningunade las demásobrasque

pintara expone mediante imágenes tan vivas la complejidad de su

pensamiento...Ensu mensaje didáctico, en su descripción del ser humano

entregadoal pecado,el Jardínde las Delicias pertenece,sin duda,a la Edad

Media” (37) (láms.I,V,28-30).
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5. Santoscristianoscomoprotectoresdel maren el artegótico

.

Navega

Arrodillate y reza.
No, navega,

navegasobretu llanto.
Marinero:
lágrimas,
lágrimas,

ldgr¿mas....
la nube,el río, el mar.

Queno metejan pañuelos
sino velas.

Queno meconsuelenadie,
que no meenjuguenel llanto,

que no mesequenel río.
Lloro para que no semuerael mar,

mi padreel mar, el mar
que rompelas dos playas

en las dos puertassin bisagrasdel mundo
con el mismosaborviejo y amargo

demi llanto. Yosoyel mar.
Soyel navegantey el camino,

el barco y el agua...
y el último puertode la ruta.

Yalíd, másallá del mar...
al final de mis lágrimas

estála isla que buscael navegante...

(LeónFelipe Camino.Ganarás la luz.
Libro II, n. 5).

Paravelarpor la seguridaden las travesíasmarítimas,el mundocristiano

optóporcrearsímbolosy credosde fé quevinierona sustituira aquellosqueen

su día habíancreadolos griegosdel siglo VII a.C. Primeramente,comoya seha

esbozado,Cristo ocupóeselugarantañode las divinidadespaganas,y, pocoa
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poco,fueronapareciendoenla hagiografíamedievalfigurasdesantosprotectores

denavegantesy gentesdemar,cuyapresenciaen el arteestádocumentadadesde

el siglo XIV; sus leyendasrefieren la proteccióna los marineros,salvaciones

milagrosas,etc. Estossantosdel cristianismo,siervosdeCristo,reemplazarona

las divinidadesmenoresdel cortejoposeidónico,queno eransino servidoresde

sugrandios, Posidón.

Desdeestemomento,el martenebrosoquedóamparadoporel cristianismo,

perosufuerza,nuncadel todoaplacada,sutempestuosaira y sobrenaturalpoder,

hicieronque nuncaseextinguieseel recuerdode aquellasdivinidadespaganas.

Santoscristianosy deidadesde la antiguamitología fueron,indistintamente,los

protagonistasde escenasmarmas; por lo general, y como se ha podido

comprobarhastaestepunto,las divinidadesantiguaseranel símboloinequívoco

delos peligrosqueacechabana los navegantes,mientrasquelos santoscristianos

ofrecíanunaesperanzadesalvaciónantetalespeligros. Enalgunasocasiones,la

mitologíapaganay el sentidodeproteccióndadoporlos titularesdelcristianismo

convivenen unamismaobra.

El mundocristianooccidentalpresenta,a partirdeestemomento,unadoble

orientación,tantoa nivel ideológico,comoen las realizacionesartísticas:porun

lado la religiosidad,y porotro, el recuerdodel pasadomítico. Cuandosetrata

deobrasdeauténticadevoción,Cristo, la Virgen o los santossonlos encargados

de garantizarla seguridaden los viajespor mar. La Iglesiacristiananecesitaba

un soporte espiritual para que los fieles, las humildes gentes del mar,

mantuvieranviva suesperanzay sufé. Pocoa poco,seirían perfilandounaserie

defigurascomomaterializacionesde talesnecesidades,y en las leyendasde los

santosseentretejenpasajesalusivosa intervencionesmilagrosasquealimentaban

la religiosidadpopulary queaúnpervivenhoy en muchasculturas.

San Nicolás de Bari fue el santocristiano relacionadocon el mar cuya

presenciaenel pensamientoy el artemedievalfuemástempranay relevante(38);
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junto a él asumieron papeles similares como patrones o protectores de

navegacionesel propio San Pedro,SantaMarta, San Bertín, SanJulián, Santa

Magdalenao SantaUrsula.

A partir del siglo XV, la Virgen María asumiótambiénpapelrelevanteen

los asuntosrelacionadosconel maro consalvacionesmilagrosas.Desdeentonces

su figura seconvirtió en la esperanzade las gentesdel mar, y a ella estuvieron

dedicadasmuchasplegarias,exvotospopulares,magnificasobrasde arte. La

devociónde la Virgen marinerasigueviva ennuestrosdías,y susraícesson,sin

duda,tardomedievales.

La temáticarelacionadacon las salvacionesmilagrosasen el mar o las

súplicasde los navegantesa la Virgen, Cristo o los santospasóa serun asunto

tratado,con muchafrecuencia,desdelos primerosañosdel siglo XVI, en el arte

de carácterpopular,especialmenteen la pintura sobretabla. Estasobras,con

carácterde exvoto, serántratadasen un apartadodedicadoa la religiosidad

populary el marMediterráneoa travésde los tiempos(39).

Porel contrario,en las realizacionesartísticasdeélite, fueronlos diosesde

la antigua mitología grecorromanaquienes asumieron,desde entonces,el

protagonismode las escenasreferidas al mar, rescatando,con un sentido

meramentedecorativo,en la mayoríadelas ocasiones,todaslasefigiesquehabía

legadola culturaantigua. Con el pasodel tiempo,estadicotomía-religiosidad

y decorativismo-pudollegar, incluso,a fusionarseenobrasaisladas,porque,en

definitiva,setratadedosmodosparalelosde rendirtributo al hechosobrenatural,

a la fuerzainconmensurabledel mar. Tantola miniaturagóticacomo la pintura

sobre tabla ofrecen un panoramabastantenotable del papel que los santos

cristianosasumirían,a partir deentonces,comopatronosdela marinería; sobre

ello, hablaremosmásdetenidamenteenel APENDICE IV de estaTesis,dedicado,

fundamentalmente,a la religiosidadpopularmediterráneade raigambreclásica.
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NOTAS

:

1. El “Speculum Maius” es una verdaderaenciclopediaque aparecióante sus

contemporáneoscomoel máximoesfuerzodela cienciahumana.Constade cuatro

libros: El Espejode la Naturaleza,el Espejode la Ciencia,el Espejode la Moral, y

el Espejodela Historia.
2. Dante Alighieri (Florencia, 1265- Rávena,1321). Actuó como un hombre del

Renacimiento,descollandotanto en las funcionespúblicascomo en la guerra.

Pertenecióal partido gñelfo, y a la caídade ésteDantefue desterrado. En la

nostalgiade su Florencia natal escribió La Divina Comedia,obra en la que se

narranlasvisionesdel poeta,acompañadoporVirgilio, del Infierno, el Purgatorio

y el Paraíso.El poematerminacon la sublimevisión trinitaria de Dante.

3. Segúnexpresiónreconocida,la Iglesiaconcibióla Catedralcomounlibro depiedra,

como una interpretaciónplásticade las SUMMAE, de los SPECULA, y de las

IMAGENES del mundoque caracterizaronla vida intelectualdel siglo XIII. Las

catedralesquedabanconvertidasenauténticosresúmenesdel Universo,dondese

reflejan todassusrealidades.

4. 1346-1406.

5. FrancescoPetrarcolo(Arezzo,1302-Arqua,1374).Poetaconsideradocomoel padre

del humanismo por sus importantes contribuciones a la filología latina,que

demostróun granamorpor los clásicos. Además,su poesíaen lenguavernácula,

creó una escuelaliteraria distintiva, la lírica amorosaque habríade sustituir al

“dulceestilo nuevo”.

6. IdentificadoconPhilipedeVitry, obispodeMeaux,obienconChrestienLegonais,

deSainte-More.

7. De Boer, Ovidio moralizado,poemade comienzosdel siglo XIV, publicadocon

arreglo a todos los manuscritosconocidos,Amsterdam,verh,d.Kon.Akad.van

Vetensch,1915-1938.

8. -Alegoría sobre Ovidio de Giovanni Virgilio (Wicksteedy Gardner,-Dante e

Giovanni del Virgilio, Edimburgo,1902).

-Moralia superOvidii metamorphosesdeRobertHolkot.

-Reductoriummoralede PierreBersuire.

-MetamorphosisovidianamoraliterexplanatadeThomasWaleys.

-Allegoriaeed esposizionidellemetamorphosideGiovanni dei Bonsogni.
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9. -Comentariode Copenhagueque acompañauno de los manuscritos del Ovidio

moralizado.

-Comentarioque acompañaal ReductoriumMorale de Pierre Bersuire; ambos

citadospor Seznec,J., TheSurvivalof thePaganGods,NuevaYork, 1953.

10. Seznec,J., op. cit., traduccióncastellanadeJuanAranzadi,Madrid, 1988.

11. Villain-Gandosi,C., La Navire Medieval á traversles miniatures,París,1985.

12. Adhémar,J., “La FontainedeSalntDenis’,en RevueArcheologique,París,1936 1,

pp.224-232.

13. Despuésde la dispersiónde las obrasdeSaintDenis, la fuentepasóal Museode

Artes, en 1794. Pero, hacia 1798 fue transportadaa los Inválidos, dondedebía

decorarla explanadacon el leónde SanMarcos.Esteproyectofue abandonadoy

en 1809, la fuente entró en el Museo de los Monumentosfrancesesde Lenoir.

Seriamentedañadapor estostransportes,la obra fue alzadaen una de las salas

contra un muro. En 1819 fue cedida al Louvre, en cuyos inventariosantiguos

figura,pero aúnhoy sigueendepósitoenel MuseodeBellasArtes acausadesus

dimensiones(más de 12 metrosde circunferencia),que la hacenbien difícil de

situar.

14. Cfr.Capítulo111,1: láms.111,1,18-21y 111,1,35-39.

15. Cfr.Adhémar,J., InfluencesAntiquesdans1 ‘Art du MoyenAge Franqais,Londres,

1939.

16. Cfr. Villain-Gandosi,La Navire Médiéval á traverslesminiatures,París,1985.

17. Cfr. Villain-Gandosi,op.cxt.

18. Cfr. Villain, Gandosi,op. cit.

19. MateoGómez,1., Temasprofanosen la EsculturaGóticaEspañola.LasSilleríasde

Coro,Madrid, 1979, n.18.

20. Cfr. Catálogode la Exposición “Reyesy Mecenas”,Toledo,Museode SantaCruz,

Marzo-Mayo1992, n. 141.

21. En la Biblia de Souvignytambiénhay un escenaconJonásarrojadoa la ballena;

la iconografíadel cetáceoesmuy naturalistay sealejadesusprototiposantiguos,

razónpor loa queomitimossu descripciónenel presentetrabajo.

22. Iniciado por el príncipeAlfonso, hijo de Edward1.

23. Marle,R. van, Iconographiedel’art profaneauMoyenAge et a la Renaissance,La

Haya,1932, p. 297.

24. BibliotecaEstensede Módena,Nardini Editore,Florencia,1987,tav. XLI.
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25. “El mundoen1375”,enRevistaCEO,n. 53,Junio1991.Asimismo,unareproducción

de dicho folio se expusoy publicó en el catálogode la exposición “El legado

científico Andalusí”,Madrid, M.A.N., Abril-Junio de 1992.

26. Meiss,M.I Thomas,M., The RohanMaster.A book of hours,NuevaYork, 1973.

27. Eórsi,A., La pinturagóticainternacional,(traducidoporKrisztinaZilahi, Budapest,

1978, n.5.39.

28. Saxl, F., A spiritualEncidopediaeof thelatterMiddle Age,Londres,1942.

29. Se puedeadvertir que estos motivos acuáticosvienena ser una transposición

medievalde los temas“nilóticos” que,surgidosenelhelenismoalejandrino,habrían

de tenerun granéxito en la Baja Antigúedad,e indusoen el Arte Copto.

30. Los Salvajessonpersonajescubiertosdevello y armadosque,enel mundogótico

solían servir de introductoresen las fiestas (disfrazados), y cuyas figuras se

tomaron en la iconografía, de tal suerte que aparecenen las portadas de

importantesedificios paradar la bienvenidaa quienesa ellosacuden.Comohan

señaladoalgunosautores,los salvajesrespondenal contextodel hombrenatural,

antesde la caída.Cfr. Franco Mata, A., Saberver el gótico, Ayuntamientode

Leganés,MuseoArqueológicoNacional,Leganés,1987.

31. Ebrsi, A., La Pintura Gótica Internacional, (traducido por Krisztina Zilahi),

Budapest,1984.

32. FrayJoséde Sigúenza,Historia de la OrdendeSanJerónimo

33. Porfirio, J. L., LasTentaciones,Lisboa,1989.

34. SuárezQuevedo,D., Renacimientoy ManierismoenEuropa,Madrid, 1989.

35. Bax, D., Beschrijvingenpogig tot verklaringvanhet Tuin deronkuisheiddrieluik

vanJeroenBosch,gevolgdkritiek op Fraenger,Amsterdam,1956.

36. Bosing,W., El Bosco,1450 (?)-1516.Entreel cielo y el Infierno,Londres,1973.

37. Bosing,W., op. cit. p. 60.

38. Cfr. Capítulo111,1,5 y APENDICE IV.

39. Cfr. APENDICE IV.
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