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5.4. GASPAR BECERRA 

5.1.1. SEMBLAZA BIOGRÁFICA 

Nace en Baeza ( Jaén ) en el año 1520 y muere en Madr-Id 

en1578,cuando su madurez se encontraba en plena sazón creadora 

Escultor y pintor real que completó su formación en Italia, dentro de la 

órbita fascmante de los grandes del renacimiento: Sanclo, Vasari y 

Mlguel Ángel entre otros 

Formado por largo tiempo en Itaha donde tuvo en el mamerlsta 

mas adoctrinante y puro Vasari la ocasión de colaborar con él en la 

decoración del palacio romano de la Cancillería Como Berruguete a su 

regreso a España, pensó dedicarse princlpalmente a la pmtura, y así fue 

en sus primeros comienzos cuando se dirigió a la corte de Felipe II como 

pmtor de cámara en 1.563 Pero junto a este monarca, no sólo se ocupó 

de la pmtura smo que, como arquitecto trabaJó en el Alcazar de Madrid 
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y en el PalacioReal del Pardo,en el cual decoróuno de sus techos,la

obracobramayorimportanciahistóricapor serunade lasprimerasdonde

intervienenlos temasmitológicosen la pintura española.

Contraematrimonio en Roma el 15 de julio de 1556 con Paula

Velázquez,hija deHernandodelTorneo,naturaldeTordesillas.Devuelta

a EspañaresideenValladolid dondeaceptala tareadel retabloastorgano.

Dé Italia trajo consigoel clasicismodel Renacimientoy, con el

clasicismo,la última saviade la forma de hacerde Miguel Angel, quien

debió de calar muy hondo en el espíritu creador de Becerra. La

contemplaciónde unaantigúedadquerenacíay, endefinitiva, su estancia

en Romasembraronen él la semillaquemástardegenninaríaen España

y más concretamenteen Castilla

5.4.2. CARACTERÍSTICAS

MientrasAlonso Berrugeteapurabala expresiónmásallá de los

limites que la arquitecturahumanapermite, Becerra,por el contrario,

gustade una expresiónmás equilibraday llena de proporciónen todas

suspartes,cosaextrañaen suscontemporáneos,no acostumbradosa una

bellezatan serenae intachableperfecciónanatómica.Lo tempranode su

celebridadno se debeúnicamentea sus dotessino al espíritu renovador

que trae consigo,basadoen una concepciónnuevadel arte, en el que

Castillaaún no estabaplenamenteintegraday, esGasparBecerraquien,

con su espíritu renovadorbasadoen la más pura correcciónplástica

impregnadaen un clasicismomás atemperado,no se dejallevar por el

ímpetu y nerviosismode sus contemporáneos,sino por la bellezay

perfecciónanatómicarebosantede annoníay proporción.

5.4.3.OBRAS CAPITALES

Suprincipal obraescultóricala configuraprincipalmenteel retablo

de la Catedralde Astorga (1.558),retablomayorde lasDescalzasReales
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de Madrid, destruidopor un incendioen el año 1.862, un tercerretablo

en Berezuelo,que por desgraciatampocoha llegadohastanosotros.

Proyectótainbiénla trazay condicionesde un cuartoretablopara

la Iglesia de Santa María de Mediavilla en Medina de Rioseco

(Valladolid), el que fuera comenzadopor Juan de Juni y tenninara

EstebanJordán,y el de Casoyo (Burgos),querealizaraPedrode Arbulo.

A él sele atribuyenentreotrasobras:el SantoToribio del Museo

Catedralicio de Astorga, un crucificado llamado de las Injurias en la

Catedral de Zamoray un cristo yacenteen las DescalzasReales de

Madrid. (Láms. XXXI y XXXII.)

54.4. SU ESCUELA

Su arte rebasólas fronteras de Castilla y su influencia se dejó

sentir en toda la región berciana,la zona colindante con Zamoray en

toda la partelimítrofe con Galicia,másconcretamenteen Orense.Entre

susseguidoresdestacanEstebanJordán,PedrodeArbulo, RodrigoMartin

de la Haya, Juande Ancheta,Nicolás de Brujasy LucasForment,entre

los mejoresdifundidoresde su estilo. Sin embargo,a GasparBecerrase

le recuerdamás por la escultura que por la pintura; su aporte a la

retablistica castellana fue de capital importancia cuando aún estaba

afincadoen Valladolid, siendoel másprecozde suscontemporáneosen

cuantoa la introducciónde las formasclasicasen Castilla.

Otra novedad trascendentalfue el separar con decisión lo

constructivo de lo puramente decorativo, logrando dar así, una

personalidaddiáfana y aisladade la arquitectura.

5.4.5. EL RETABLO ASTORGANO

El 8 de agostode 1.558 Becerrafirma el contratocon el Cabildo

Catedralicio,siendopor aquellosaños Obispo D. Diego Sarmientode

Sotomayor,actuandocomo notarioIñigo de Miranda. (12)
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En honor a la verdad hubo otros maestros que presentaron

posturas;JuanPicardoy PedroAndrés,residentesenMedinadel Campo,

ofrecieronrealizarlopor 2.500 ducados;Manuel Álvarez, LucasOrtiz y

Juan Ortiz, vecinos de Palencia que en una primera oferta anterior

pidieron 2.800ducadosparabajara 2.300 en un segundaoferta,pero el

Cabildo se inclinó por GasparBecerra en 3.000 ducados,sin duda,

porquevieronenél su originalidady espíriturenovadorqueen los demás

no encotraron.

Como era costumbre,Becerra realiza la imagen patronaque

presidiríael gran retablo;(Lám. XXXIII.) mostradaéstaal Cabildo,éste

la encuentraacertaday conformea los fines propuestosy entiendenpor

ambas partes que todo lo demás irá conforme a la imagen patrón

mostradapor Becerra,de lo contrario, sepagaríael trabajorealizadoy el

encargose pondríaen otras manos.

En un espaciotan corto de tiempo como el que media entre la

finna del contrato y la fecha de su terminación, hubieraresultado

imposiblellevar a cabola gigantescafábricasin la estrechaparticipación

de otros colaboradores.Sin lugar a duda,Becerratuvo a su cargo otros

maestrosque en mayor o menor medida colaboraron con él muy

directamente,tal esel casode BartoloméHernández,cuñadode Becerra,

que debió ser su principal ayudanteen el ensamblaje,y con toda

seguridadsu discipulo EstebanJordán(que curiosamenteparticipaen la

tasacióndel retablo de las Dehesas,localidadmuy próxima a Astorga),

Baltasardel Torneoy el gran escultorriojano Pedrode Arbulo. Aunque

GómezMoreno señalaun elencomásnumerosode artistasavecindados

en Astorgapor aquellosaños,su participaciónresultadificil demostrar.

5.4.6. TRAZA Y CONFIGURACIÓN

De estructurahorizontal se asienta sobre una basa pétrea. Se

componedepredelao banco,trescuerposy un ático;verticalmente,cinco
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callesy seis intercolumnioso entrecallesde marcadaestrechezqueno

favoreceen gradoalgunopor la asfixia queproduceen la escultura,a la

vez quele restaprestanciaa tan magnificoretablo. (Lám. XXXIV.)

En su arquitecturapredominauna rotunda claridaden sus tres

cuernos apoyados en columnas de diferentes órdenesprofusamente

decoradasconfinos grutescosy follamen,sobretodo,en el primercuerpo

donde la decoración inunda toda la superficie. Becerraconcedeuna

importanciarefinadaa las jambas,moldurasy capitelesque sealternan

en sus distintosórdenes.

5.4.7. SU ICONOGRAFIA

Iconográficamenteel conjuntodelretabloparecemarcarun sentido

maríanológico,posiblementemotivado por el Concilio tridentinoquepor

aquel tiempo tocabaa su fin, cuyo dogma mariano aparecereforzado,

quedandobienpatenteen la retablísticaespañola.

Descuellaen este importante retablo las alegoríasde la predela,

representadasen las cuatro virtudes junto con los relieves del primer

cuerpo, entre los que destacael Descendimientoque, en mi modesta

opinión,esuna de las mejoresy máslogradasde todo el conjunto.

La predela,compuestapor cuatromusculosasfiguras recostadase

idealizadasson figuras femeninastalladasen altorelieve,llenas de un

melancólicorecuerdomiguelangelescoquerepresentan:La Caridad,La

Fe, La Religión y La Vigilancia, enmarcadasdeforma simétricadentro

de unasencillamolduraquelasrealzaaúnmássi cabe. (Lám. XXXV.)

Como remate,un colosal calvario con las figuras de Cristo, la

Virgen y San Juan, rodeadospor diez imágenes,algunasde ellas de

extraordinariatallay magnificosestofados,sonlos llamadospadresde la

Iglesiacolocadospor ordenjerárquico.
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En los intercolumnioso entrecallesBecerrasitúaa los apóstoles

como verdaderascolumnasde la Iglesia. Los relievesdel primer cuerpo

pareceninspiradosmás en la pintura que en la esculturadebido a~la

carenciade perspectivaquepredominaen casi todosellos; agrupamiento

de las figuras queno dejanexistir planosde lejaníasquepermitanuna

sucesiónde planos.De entretodos,llamala atenciónpor su gran calidad

el Descendimiento,esimpresionantela soberbiafigura de Cristo quesin

lugar a dudasesla mejor piezadel retablo. (Lám. XXXVI)

La labor decorativa,en su mayor parteesatribuible a Bartolomé

Hernández.Los desnudosinfantiles colocadosen los vertientes de los

frontonesson una viva alusión a la tumbade los Médicis de Florencia,

característicaconstante en casi toda su obra, pero con el sello

inconfundiblede lo hispano.

Becerracreaun tipo iconográficode Asunciónqueposteriormente

serárepetidapor sus seguidores,EstebanJordány Anchetaentreotros.

En definitiva, GasparBecerrafue uno de los mejoresexponentes

de nuestro Renacimiento español que no sólo asombra por las

dimensionesde susobras,sinopor la calidady aportaciónpersonalde su

genio creador,con razónesllamado el “Príncipe del Renacimiento.
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5.4.8. LA POLICROMÍA 

El retablo es de madera de nogal y en su color natural permanecro 

hasta el 5 de diciembre de 1569 en que contrata su policromía con Gaspar de 

Hoyos y Gaspar de Palencia, conocido el primero de Becerra y residente en 

Valladolid donde por aquel tiempo tema su sede la Corte 

La escritura se redactó en Astorga siendo Notarro Francrsco de 

.Abajo de 1570 a 1575 realizaron, conjuntamente primero y sucesivamente 

después, su labor, a la muerte de Gaspar de Hoyos, después de la puntual 

tasación del trabajo realizado entre ambos. Dicha tasación se realiza el 16 de 

noviembre de 1573, a partir de la fecha, sólo trabajó Gaspar de Palencia. El 

plazo inicial era de tres anos y el precio de 4500 ducados. Las tasaciones de 

ambos artistas, sumadas, dan la cifra de 10.120 ducados. 
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Si sus tallas, ya por si mismas,resultan admirables,su rica y

variadapolicromíalasennobleceaúnmássi cabe,dotándolasde un vigor y

expresividadque las haceser, sin duda,la obra de mayor vuelo de Gaspar

Becerra, a la vez que la convierte con su aportación personal en el

«manifiestodel nuevoestilo»,denuestroRenacimientoespañol.

Asombraadoctosy profanosporla proporcióny armoníalograda

mediantela simbiosis de las tres arte: la arquitectura, la esculturay la

prntura.

Es, sin duda, la obra sin par del Renacimientoen Castilla,

enmarcadaen el más puro romanismo que se complementacon una

policromíano menosdigna que la de sus tallas, para lo cual se batieron

135.905panesde oro fino, tambiénllamadode buenaley, y queunavez

finalizadatanmagnaobrafue tasadaen 10.120ducados..

Las calidadesescultóricasse apoyany potencianen un excelente

trabajode policromadodelos dos Gaspares.En lasencamacionesal óleo de

pulimento se realizandiferenciandobien los tonos de los niños, mujeres,

hombresy ancianoscon innumerablesy finos matices,en susropajes,hay

un verdaderoalardede primores: motivos vegetaleso follamen, pájaros

niños,grutescosy algúnqueotro motivo de caráctergeométrico.

En realidad, Becerranos presentauna smtesisde las tres artes,

ademásuna esculturapuesta al servicio de la fe, impregnadade una

constantebúsquedade perfecciónanatómicamezcladacon cierto ensueño

miguelangelesco.

El derrochede primor y buengusto con que fue llevada a cabo

encontróel soporteideal en las miguelangelescastallas de Becerra,que,
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siguiendo un criterio de visualidad, se pone un particular esmeroen la

predelay el primercuerpo,máspróximosal espectador.Aun hoy conservan

la original frescuray el vivo destello de sus encamacionesrealizadas

mediantela técnicadel <pulimento>.

La predela estáconstituidapor cuatro tallas en altorrelieve, de

potentesmusculaturasy pesadosropajes. Son figuras femeninas que

representanlas alegoríasde la Fe, la Religión, la Vigilancia y la Caridad.

Susropajesestánsembradosde las másfinas laboresrealizadasapuntade

pincel.

La Fe se encuentramutilada por un repinte de la posible

incomprensiónde algún Preladoque a sus ojos consideróindecorosala

hermosurade sudesnudez..
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LÁM XXXI: Cristo de las In~unas Atrihuldo a Gaspar Becerra Catedral de Zamora Foto del autor. 

130. 





LAM XXXIII Gaspar Becena Detalle del retablo mayor dc la catedral de Astorga (LeOn) Foto del autor 

132. 
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LAM XXXVI La Piedad, por üaspar Becerra. Retablo mayoi de la catedral de Astorga (León) Foto 
del autor 



5 5 1 SUS ORiGENES 

Juan de Juni aunque francés, fue acogrdo por España como tantos 

otros en el cenit de su grandeza El más que ninguno de los artistas 

venidos a Castilla en plena efervescencia de lo que fue nuestro rmperro, 

supo identificarse con el sentar del pueblo español, y más concretamente 

con el de Castilla. 

Aunque su orrgen era francés, no existe la menor duda que su 

formación fue puramente italiana, por el conocimiento que posee de las 

formas clásicas Desarrolló una intensa y fructífera actrvrdad por tierras 

de Castilla antes de establecerse definitivamente en la ciudad del 

Pisuerga, que debró ser hacia el año 1 540, en la que por aquel entoces 

debía ser feudo de nuestro insigne castellano Alonso Berruguete En 



Valladolid puso en marcha un gran taller del que salió lo más

significativo de su producción,a la vez quesirvió de formación a otros

escultores.

5.5.2. CARACTERISTICAS

Frentea la ingenuidaddel castellanoAlonso Berruguete,seopone

el estudiomeditadodel francésJuande Juni; hombreenamoradode lo

grandioso,de lo gigantesco,creay da formaa suspersonajesde rostros

anchos,que aún surcadospor las arrugasdel tiempo sabe dotarlosde

reciahermosura.Plantascorpulentasde sosegadosmovimientosposeídos

por unaangustiainterior queparececonsumirlos.(Lám. XXXVII.)

Su extraordinario dinamismo de la técnica le condujo a un

desenfrenadobarroquismo;supocomonadieadentrarsey acostumbrarla

sensibilidadcastellanaa esa expresión dramáticay a la vez serena

medianteuna gesticulaciónexcesiva,acompañadade una abundantey

arrebatadaagitación en sus ropajes. Encontró en la policromía el

complementoperfectoa tantaexpresividadacentuadapor el color de sus

opulentosestofadosquearmonizancon el reverberarde los oros.

Cuandolas llamadaságuilasdel Renacimiento;Ordoñez,Siloe y

Berrugueteya habían levantado el vuelo, Juan de Juni se encuentra

trabajandoen León. Más tarde, hacia 1.537, se trasladaa Medina de

Rioseco para trabajar en los barros cocidos de la iglesia de San

Francisco, encargo que realizara el Almirante de Castilla, donde el

patetismode su San Jerónimoya preludia un conceptotrágico de un

barrocoqueseaproxima.

5.5.3. LO IMPORTANTE DE SU OBRA (Medinade Rioseco 1.557)

Asientode numerososmercaderes,querequerían parasustratos

la presenciadeun agentede cambio,al igual queen Medinadel Campo,
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estosagentescambistaso banquerosacumularongrandesriquezas,asífue

como se pudieron permitir la condición de nobles y la creación de

suntuososedificios quesirvieranpara su moradaal final de susvidas.

En esta ciudad de recio abolengomercatíl floreció Alvaro de

Benaventequemandóconstruir parasu enterramientoy el de su familia

unabellísimacapillaen la iglesiade SantaMaria, y quesegúnconstaen

su testamento, “viendo inconclusa su magna obra, ordenó a sus

testamentariosla construcciónde un retablo, parael cual dejó ordenado

destinarancuatrocientosducados.El contratopara ejecutarel retablo se

firmó en Valladolid el 1 de junio de 1.557”, (13)

En esteretablo,la huellade Juni sehacebienpatente;dichahuella

secaracterizapor tallasde movimientosdelicadosy escasorelieveen los

tablerosde amboslados,como si de algunaforma quisierarealzarcon

másímpetuel abrazo.de Sanjoaquíny SantaAna, dandoa entenderasi,

quede esteabrazonaceríael fruto llamadoMaría. (Lám. XXXVIII.)

Las columnasdel primer cuerno son de ordenjónico, y las del

segundodeordencorintio, en el centrode la partesuperior,unabellísima

Inmaculadade ascendentemovimiento helicoidal, todo ello en mediode

unalujuriosadecoraciónde Jerónimodel Corral

5.5.4. ENTIERRODE CRISTO (Hacia 1.541)

Pertenecientea la capilla del obispo de Mondoñedo, del

Monasteriode San FranciscoValladolid. Se puededecir queesla obra

queacreditaaJuande Juniunavez asentadodefinitivamenteen la ciudad

del Pisuerga. Este hombre, aunque franciscano,no supo resistir la

tentacióny mandólabrarparasi unaespléndidacapillafunerariaque le

sirvierade enterramiento.

Cinco añostardóen concluir el queposiblementeseauno de los

mejoresconjuntos escultóricosque salierande sus gubias. Bosarte lo
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describe de la siguiente fonna: ‘contaba con dos cuerpos y cuatro

columnasen cadauno. El entierroocupabael huecocentral del cuerpo

inferior. En los intercolumnios,seencontrabandossoldadospretorianos;

eran de yeso, y dentro del nicho central que conteníael Entierro se

figuraban dos ventanaspor donde asomabanlas cabezasde los dos

soldadosquevigilaban la escena.”(14 )

Esteestudiode situaciónnos anticipade algunamanerael retablo

del entierrode la catedralde Segovia,dondetambién,hay dos soldados

en los interculumnios,con la diferenciade su vestimentajudía.

Esteconjuntoestáconstituidopor sietefiguras:CristoYacente,la

Virgen, SanJuan,Maria Magdalena,MaríaSalomé,Joséde Arimateay

Nicodemo, (al que algunos considerancomo el que podría ser su

autorretrato);todos dispuestosde forma simétricaa ambosladosdel eje

vertical,en unacorrespondenciadeactitudesy gestosmuy característicos

del Renacimiento.(Lám. XXXIX.)

El conjuntoesde unaevidentecalidady alardetécnicos;Juni nos

presentauna escenade un realismo sobrecogedor,por la apariencia

cadavéricade un ser queyacesin vida, en él, puedeapreciarseel calor

de un cuerno que aún no ha adquirido el rigor mortis, en el que el

policromador supo resaltar con precisión y maestría los impactos

sanguinolentos;de tal forma, que, pueden apreciarseel orden en el

tiempo en que fueronproducidos.(Lám. XL.)

LaVirgen se encuentraacompañadapor SanJuanenplenotrance

de quererabrazara su amadohijo, queriendodetenerla.Su rostro refleja

todala amarguray sufrimientoqueunamadreescapazde soportar,pero

al mismo tiempo susojos dejanescaparlágrimasde desconsuelo.

Bellísima policromía de extraordinariosestofadosdondese dan

cita todas las técnicas.Todo un alardetécnico de variantesesquisiteces
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realizadascon todo primor, donde destacanlos rostros de José de

Arimateay el de Nicodemo.(Lám. XLI y LXI.)

5.5.5. RETABLO MAYOR DE LA ANTIGUA (Hacia 1.545)

El contratose firma el 12 de febrero de 1.545, sin duda,unade

las más bellas composicionesretablisticasque realizaraJuan de Juní.

Perteneceal periodoquepadriamosllamarcentralo intermedio,su fueza

y sentimiento dramático no ha decae, sino que se dulcifica. Los

innumerablesretrasosa que fue sometidaestaobra no hicieron que

menguarasu calidad,sino quepor el contrario,hizo quela calidady la

armoníafueransublimadas,su talentoy genialiadaddotaronestaobra de

formasy actitudesmásperfectas,supoestarpor encimade las rencillas

con Giralte, que mas que ofendido, fue cabezade turco del pintor

Antonio Vázquez.

Su arquitecturaesde pino de Soria,mientrasquela imagineríaes

denogal; cuentaconveintefiguras debulto redondoy dieciochorelieves

de extraordinaria talla y estudiado equilibrio, cada uno de los

componentesmantieneun gestoqueenlazaconlas lineas generalesdel

conjunto.No así su arquitecturaqueresultaun tanto arcaizante.Comoen

ocasionesprecedente,Juni contratala policromía a un mismo tiempo,

siendo llevada a cabo por expertosoficiales bajo su dirección. “De

extraordinariatalla y estudiadoequilibrio, cadauno de los componentes

mantieneun gestoque enlazacon la líneageneraldel conjunto.No así

su arquitecturaqueresultaun tanto arcaizante.”(15 )

Está constituidopor bancoo predela,dos cuerposy un ático. La

traza arquitectónica,como ya hemos mencionadoanteriormente,no

guardala claridad del romano,sino másbien, podríamosdecir que es

anticlásica.Lasescenasquelo componenestánordenadasde abajohacia

arriba y de izquierda a derecha.El bancoposeedos bajorrelieves,la

oracióndel huertoy la última cena,separadaspor ménsulasquedecoran
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sonrientescabezasde querubines.Estos relieves, respondenal estilo

cuatrocentistaitaliano; en la última cena las figuras se arremolinan

entornoa la figura de Cristo, sin guardarperspectivaaparente.

El primer cuerpo estaformado por una hornacina central que

invade gran parte del cuerpo superior, en su interior se halla la

Inmaculada(imagentitular a quien la iglesiaestabaconsagrada)labrada

en tamaño muy superior al resto de las demás tallas. Aquí Juni nos

presentaunaVirgen coronaday demovimientoascendente;tieneun libro

abiertoen la manoizquierda,mientrasqueen la otra, sostieneentresus

delicadosdedosunavaradeazucenas,descansandosobreunamedialuna

que rodeauna gran serpiente.Su rostro redodeadoy juvenil de largos

cabellosque serpenteansobre sus hombrosy unavestimentadensay

agitadade copiososplieguesquepreludianya un espíritubarroco.

Existen cuatro hornacinasde menortamañoqueflanqueanocho

columnascorintias,dentro de las cuales,seencuentranlasfiguras de San

Andrés,San José,San Joaquiny SanAntolín de marcadoscontrapostos

quesobresalende los huecosdestinadosa ellas. En los dos extremosse

alían dos altorrelievesverticalesen los que sehallan representados:en

uno,el abrazode SanJoaquíny SantaAna conla característicaformula

junianaen un fondo de arcosde medio punto; en el otro, el nacimiento

de la Virgen, a los extremosizquierdoy derecho,tambiénen alto relieve

SanAntonio y SanBernardinoen mediode abundantedecoración.

En el centro del segundo cuerpo, menos importante, Juní

representaen la partecentraly en hornacina,a SantaAna enseñandoa

leer a la Virgen, a amboslados,otras doshornacinasquecontienen:una

a SantaLucía adornadapor cuatrorelieves en los ángulossuperiorese

inferiores, la Presentaciónde la Virgen, la Anunciación,la Circuncisión

y la Epifanía, yen el otra, otros cuatro relievessituadosde igual forma

que los anteriores;la Presentacióndel Niño, la huida a Egipto, la
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Visitación y la Adoraciónde los Pastores,dos originalisimosgrutescos

(sátiro en forma de grutesco)rematanlos extremosdel segundocuerpo.

La hornacinadonde se encuentraSantaAna se apoya sobre la

Bóvedade la inferior. Hermosoremateen forma de venera,que como

biendiceMartín González“sólo pudosoñar”,SantaAna sostieneun libro

en el quelee la Virgen, mientrasquecon la otra, sostieneunaespeciede

fruto.

El ático seencuentracoronadopor un calvarioquearmonízacon

dos altorrelievesrematadospor dos cornisasen forma de arco carpanel.

Uno la Dormición de la Virgen, el otro, la Ascensión.Cuatro profetas

custodianun gran Calvario coronado por el padre eterno en actitud

majestuosa.

Sobreunaaltisima cruz sehallael crucificado,custodiadopor los

profetasya mencionados,a los pies de la cruz se halla la Virgen, San

Juan y la Magdalena. Patética escenaconmovedorade convulsivo

movimiento; la Virgen se ha desmayado,San Juanacudeen su ayuda,

mientrasqueMaría Magdalenallora de forma desconsolada.

La policromía del conjunto está ejecutadaconforme a sus

requerimientos.Se distinguepor el reverberarde los oros que hacenel

lugar sea menos lúgubre. Las carnacionesrealizadasen mate con

esmeradaslaboresde grutescos;en las vestidurasparececomo si Juni

hubieradadoriendasueltaa su fantasía.

Dosbellísimaspiezasde suproducción,ya tardías,sonel Entierro

de la catedralde Segoviay la virgen de las Angustias,de la iglesia

vallisoletanade su mismo nombre,en ellas, parececoncentrarsetoda la

sabiduríay madurezde queun artistaescapaz.

El Santo Entierro de la catedral de Segovia realizado en

altorrelievehacia 1.571,Juni nos muestraun gran cambioevolutivo de
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su arte; tiendea la concentracióndel grupocompuestopor siete figuras

que se arremolinan en torno al yacente, de rostro y factura casi

miguelangelesco,cuyapolicromíadenotael color recio y tostadode la

vieja Castilla.El poco espacioparececomprimir a los dos soldados,de

expresiónun tanto ebriay grotesca.(Lám.XLIII.)

De este mismo período es la virgen de las Angustias, cuyo

patetismoserá preludiode todaunatradición imagineraprocesionalen

Castilla.

Piezade valor universaldigna de un Miguel Angel. En esta talla

Juni prodigó toda la hermosura,dolor y serenidadcondensadaen la

carnosidad pulimentada de su rostro, casi lacontesco, tallada y

policromada en su totalidad; única pieza que realizara para ser

procesionada(Lám. XLIV.)

5.5.6. LA POLICROMÍA

Por las característicasque presentasu obra ésta, casi siempre,

debió realizarsebajo su propia direcciónen suspropios talleres.Celoso

de la calidad, cuando no fue posible, contrato buenospintores que

llevarana cabola labor tan delicadade la policromía.

5.5.7. LA TEMÁTICA

Debemosaceptarsí somosrealistasque en estetiempo era algo

inherenteal propio artista,ya quela clientelaerala queverdaderamente

imponía sus criterios y preferencias.Estos casi siempre, de carácter

religioso, santosy motivos pasionalescon todo un amplio repartode

personajes.

5.5.8. LA VESTIMENTA

Nadie como él supo tallar coz~ tanto esmero las más bellas

vestimentasen suspersonajesrepresentados,tantohistóricoscomode su

propio tiempo; la gran variedaddenotaunapreocupaciónconstantepor
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no repetirse,colocándolea cadauno lo que le corresponde,y que en

ocasionesretrotraea sus personajesdel tiempo en quevivieron. De ahí

eseafán de distinción de fisonomíasjudíasy romanas;el judío de nariz

puntiaguday aguileña,vestimentay ornamentosorientalesdondeno falta

el gorro frigio, tan característicodela hetniajudía. Paralos romanosJuni

prefirió la de caráctermilitar, en ambashay una clara obsesiónpor la

suntuosidadde la indumentaria.

Su imaginacióninquietay creadoradotó a sus esculturasde un

sello personale inconfundible,siempreacompañadode un virtuosismo

técnico.Todo un arrebatadocaudalquehuye de la repetición.

5.5.9. LA EXPRESIVIDAD Y EL MOVIMIENTO

De ojos visionarios,desorbitados,impregnadospor el pavor que

produceel sufrimiento,manoscrispadasen ademanesquehablanpor si

mismos,a la vez queofrecenun amplio y cuidadoestudio, “parlantes,

expresivas,son un trozo de alma que las anima, que atormentasus

figuras.El tipo humanopor excelenciaeshercúleo;podríamosdecir que

serecreaen el explendorde la carney musculaturadesbordante.”(16 )

Nadiehasidocapazde lograr la muerteen el mismo momentoque

se producecomo Juan de Juni, queapoyadoen el color, en suscrístos

yacentespuedeverselo mortecinoen el propio calor de suscuerposque

denotanla ya ausenciade la vida.

En sus cuerposapenassi recurreal clásico contrapostoque los

equilibre,sinoquereposanen supropiomovimiento,deestaforma, logra

unaestéticallena de dinamismoy profundasolemnidadquerecorresus

cuerposde posturasincómodas,propiasdeun movimientoen actividad.

CamónAznarlo defineasí: “es el interpretemásgrave, solemney pleno

del dolor humano.En su esculturahay mucho de sufrimientohumano

quepareceexperimentarlos másatrocessufrimientos,ejecutadosconuna
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sabiaconjugaciónde cuerpoy espíritu.” (17 )

También lo define con extraordinario acierto J. J. Martín

González:“ellos sufrenpory paraalgo.Es la aportaciónde la mentalidad

católicadondetodo espercibidoconla angustiadelalma,esadepuración

del espírituen la propiahoguerade su ser.” (18 )

Un 19 de abril de 1.577, la muerte llamó a su puertapara no

marcharsedevacío. Suentierrofue realizadopor la cofradíade la Quinta

Angustia, la mismaparala cual hiciera la fantásticaimagen. Sus restos

reposanel Monasteriode SantaCatalina

Una figura tan relevantecomola suyano pudo pasarinadvertida

entre sus contemporáneos,perdurandosu influjo por muchosaños en

Castilla.

Or
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r
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