
Tipología escultórica teresiana 
 
 
 

Antonio BONET SALAMANCA 
Madrid 

 
 
 
I. Introducción. 

 
II. Apuntes biográficos. 

 
III. Santa Teresa, fundadora. 

 
IV. Iconografía teresiana. 

 
V. Bibliografía. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Teresa y el mundo teresiano del Barroco,  
San Lorenzo del Escorial 2015, pp. 547-566. ISBN: 978-84-15659-31-0 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

  
La esperada celebración del V centenario del nacimiento de la santa abulense 

Teresa de Jesús, nos permite rememorar durante la presente edición de 2015, 
la figura de tan singular mujer, religiosa mística y andariega, acontecimiento 
que nos interpela para mejor incidir en la biografía y la obra de la considerada 
“enamorada de Cristo”. Ante dicha conmemoración, más allá del hecho histórico, 
se han convocado diversas muestras expositivas con motivo del Año Jubilar 
teresiano. Resaltar organizadas en Córdoba, Valladolid, Ávila, Medina del Campo, 
Salamanca, Alcalá de Henares, Palencia, Granada o Madrid, sin obviar la presente 
edición de Las Edades del Hombre en Ávila y Alba de Tormes, y la dedicada 
por la Biblioteca Nacional. En el ámbito patrimonial, remarcar algunas de las 
piezas escultóricas expuestas al público en general, provenientes de los más 
dispares recintos conventuales. Entre las consideradas dignas de mención cabe 
citar, las asignadas al magisterio irrepetible del escultor de origen gallego 
Gregorio Fernández, al definir el prototipo escultórico de la escritora y santa 
abulense, convertida en icono y referente de la plástica imaginera prorrogada 
en múltiples e interesantes versiones por discípulos y seguidores.  

 
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada (Gotarrendura, Ávila, 28-

03-1515, Alba de Tormes, Salamanca, 04-10-1582), nace en una casona situada 
frente a la puerta de Montenegro, en cuyo solar erigió la Orden del Carmen 
un edificio en el siglo XVII, junto a la iglesia y el convento resueltos en estilo 
barroco, tal como han perdurado hasta nuestro tiempo. En cercanía se localiza la 
iglesia de San Juan Bautista, en cuyo interior se conserva la pila bautismal en 
que fue bautizada, un cuatro de abril de 1515, miércoles santo, siendo su entorno 
urbano, el predilecto escenario de sus juegos y ensoñaciones infantiles martiriales 
acompañada de su hermano Rodrigo, en compartida égida a tierra de moros, 
objetivo frustrado en la denominada colina de los Cuatro Postes por su tío 
Francisco de Cepeda. Ávila se erige en la capital que alimentó sus iniciales 
sueños plasmados con dinamismo juvenil, cumplidos en su viajera madurez 
como inicial enclave, en el que se cuajaron sus proyectos fundacionales traducidos 
en sus diecisiete “palomarcicos”. 
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Su devoción infantil, tras la prematura muerte de su madre, al contar con 
trece años, Beatriz Dávila y Ahumada, fue depositada ante la imagen mariana y 
catedralicia, a la que se encomendó por deseo personal al adoptarla como madre 
espiritual y refugiarse en la ermita alzada junta al Adaja: “Cuando murió mi madre, 
fuíme afligida a una imagen de Nuestra Señora y la supliqué fuese mi Madre”, 
“…he hallado a esta Virgen soberana en cuantas cosas me he encomendado a 
Ella” (Vida, 1,7). El padre, Alonso de Cepeda, progenitor de once hijos, la 
ingresó al contar dieciséis años en el convento de agustinas de Gracia, extramuros 
de la capital abulense. Al enfermar acudió, junto a su padre, a un curandero de 
Becedas para regresar en 1535 a la capital abulense y profesar como monja en 
el monasterio de la Encarnación. 

  
María de Briceño, santa religiosa, despierta en ella deseos de las cosas eternas, 

a pesar de reconocerse “enemiguísima de ser monja” (Vida, 3,1). A los dieciocho 
años ingresó en el monasterio de la Encarnación donde profesó el 3-11-1534, 
para, con veintiún años revestirse con el hábito religioso. (Es el tiempo de las 
infidelidades, dirá; ha enfermado de gravedad y, ha visto morir a su padre). 
Tiene la visión de Cristo llagado en aquél Ecce Homo, que el corazón me parece 
se me partía, “Arrojéme con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole 
me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle” (Vida, 9,1). El 02-11-1537, 
profesó y tomó el hábito de la Virgen del Monte Carmelo, previo peregrinaje 
al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en el que conocería al místico 
franciscano Pedro de Alcántara. En 1538 enfermó gravemente por lo que 
permaneció encamada tres años hasta retomar la vida conventual en 1542, 
para veinte años después y con aprobación de Pío IV emprender la reforma del 
Carmelo. El 24 de agosto de 1562, quedó inaugurado el recinto conventual 
de San José en la capital abulense, entre cuyos muros transcurrió buena parte de 
sus vivencias narradas en “El Libro de la Vida”.  

 
Con veintisiete años cumplidos parte de la Encarnación para emprender 

la Reforma de la Orden del Carmelo y comenzar así, la etapa fundacional el 
24-08-1562, en el convento de carmelitas descalzas de San José o de las Madres. 
En el siglo XVII, el arquitecto de origen conquense Francisco de Mora (Cuenca, 
h. 1553-Madrid, 1610), tío del, igualmente arquitecto de la Corte, Juan Gómez 
de Mora (Cuenca, 1586-Madrid, 1648), diseñó la construcción de la iglesia 
conventual de san José abulense, erigida con la austeridad afín al estilo herreriano, 
acorde con el espíritu teresiano. Su estructura pétrea resta provista de sillares 
graníticos con fachada presidida de sugerente plazuela. Los inicios reformadores 
fueron refrendados por un anciano y enflaquecido san Pedro de Alcántara 
(Alcántara, 1499-Arenas de San Pedro, Ávila, 18-10-1562) (su extrema flaqueza 
que no parecía sino hecho de raíces de árboles). Tuvo su habitual asiento en 
el idílico Valle del Tiétar, en el que se localiza el monasterio franciscano de Arenas 
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de San Pedro, con el cotidiano ejercicio de la dura penitencia. Allí transcurría su 
existencia en estrecha celda y exuberante vegetación condicionada por la benévola 
climatología del entorno. 

 
El término de Teresa evoca la continuada y habitual oración al incitar a recorrer 

el propio camino, a modo de encuentro y conquista del espacio interior. En 1567, 
detalló las normas de las descalzas y, en 1577, escribió “Castillo Interior”, además 
de distribuir adecuadamente el proceso y sentir oracional en siete moradas. En 
1658, Juan de Palafox y Mendoza (Fitero, Navarra, 24-06-1600-El Burgo de 
Osma, Soria, 01-10-1659), publicó 482 cartas suyas, mientras su confesor y 
amigo, Jerónimo Gracián le envió 110. Reformó el Carmelo al comprobar la 
excesiva relajación, y contar con la estrecha y valiosa colaboración de Juan 
de la Cruz en la creación de conventos de frailes descalzos. Los calzados (antigua 
observancia) declararon la guerra a los descalzos (reformados), por lo que 
estalló el conflicto en 1575. Su reforma perduró hasta que, en 1580, el papa 
Gregorio XIII separó a calzados y descalzos con la conclusión del litigio. Teresa 
fue declarada beata durante el papado de Paulo V, el 24-04-1614, canonizada 
por Gregorio XV, el 12-03-1622, mientras el actual  beato Pablo VI la nombró 
Madre de los espirituales y doctora universal de la Iglesia en 1970. Su cuerpo 
incorrupto se troceó en múltiples reliquias para reposar en la Basílica de Alba de 
Tormes en primacía al retablo relicario inserto en marmórea urna, en negro 
jaspeado, obra del francés Jacques Marquet (París, Francia, 1710-1782), artífice de 
la madrileña Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y de la aludida urna, 
gracias a la donación efectuada por los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza. 
 
 
II. APUNTES BIOGRÁFICOS 

 
Desde niña, el carácter impulsivo de Teresa le llevó a enfrentarse al infiel 

y sufrir el martirio por su Señor. Su coloquial escritura incide en la unión del 
alma con Dios, en símil a la fortaleza del castillo, en el que hay que vencer las 
pruebas de las seis moradas hasta alcanzar la séptima, en arriesgada peripecia. El 
amor de Dios todo lo explica en su vida y, sin él, nada se comprende, “mujer 
flaca y débil en apariencia, en contraste a lo expresado: Me ha dado Dios gran 
ánimo, y cuanto mayores contradicciones, mayor”. A sus carmelitas aconsejó 
“No querría yo fueseis mujeres en nada, ni lo parecieseis, sino varones fuertes” 
(Camino de Perfección, 1,2). Se multiplican los carmelos, esos “palomarcicos” 
dedicados a Nuestra Señora, y comenzaba la divina Majestad a mostrar sus grandezas 
en estas mujercitas flacas” (Fundaciones, 2,5). En el recinto conventual abulense 
inició la reforma del Carmelo, erigida en fundadora de conventos reformados 
y relacionada con los maestros espirituales y teólogos de su tiempo, en orden a 
discernir sus profundas experiencias y retornar al ejercicio como incansable 
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escritora. Su interior se renovó en la mística y en  el seguimiento y presencia 
de Dios en mí, o yo “toda engolfada en él, para que fuera toda vuestra”, “darme del 
todo a Dios, dejarse el alma en las manos de Dios y haga lo que quiera de ella”. 
 

El investigador carmelita Teófanes Egido alude a la valentía demostrada 
por la santa frente a la Inquisición y el infierno al destacar la personalidad de 
tan sobresaliente mujer, e incorporar aspectos forjados desde su juventud en  
el seno de un hogar acomodado al siglo XVI. Aficionada a la lectura de libros de 
caballería vuelca su tiempo en la oración contemplativa para clarificar, desde 
un principio, que nunca se dejaría atrapar por la esclavitud del matrimonio, 
institución que relegaba por entonces, a las mujeres a un segundo plano con 
respecto a sus maridos, por lo que buscaría su libertad creándose su propia 
familia, junto a sus hermanas. Perseverante resultó la defensa de la condición 
femenina frente a la imposición de los hombres al priorizar su criterio como 
pocos en su tiempo frente a envidias, celadas, persecuciones e inquisiciones1. 

  
Con sustento y personal experiencia, Teresa propone en sus obras un itinerario 

preciso, un camino de perfección para sus hijas, las monjas que pueblan sus 
conventos reformados, en parangón a quienes se sienten atraídos por esta 
reforma de vida centrada en “lo único necesario”. Teresa aprendió, gracias a 
su conversión, que el principio del camino hacia Dios, está en Dios mismo, 
que todo depende de su presencia y tiene su origen en su llamada. Entre las 
disposiciones expuestas en “Camino de Perfección”, plantea el mutuo amor, 
la pobreza hasta del “desasimiento de todo lo criado”, y la verdadera humanidad. 
Centró en la oración el camino asumido hacia la perfección cristiana al dirigir su 
enseñanza a las religiosas contemplativas que tienen en la oración su oficio 
propio, al ocupar el núcleo de la doctrina espiritual teresiana. Fijó su atención en 
la oración mental conforme a las corrientes de su tiempo que incitaban a la 
exclusión de laicos y mujeres, convertida en permanente adoración e himno 
laudatorio. Un conocimiento de Dios logrado gracias a la experiencia personal, 
en base a brillantes imágenes y sencillos y nutrientes relatos literarios, ya que, 
sólo por Cristo se tiene acceso a Dios. “El aprovechamiento del alma no está en 
pensar mucho, sino en amar mucho”2. 

 
Teresa integrada en la mística del momento nos remite a la experiencia, 

“No hay camino sino tantos como caminantes”, mas “No diré cosa que no la 

                                                 
1 AGANZO, C., “Todas las Teresas de Teresa de Ávila”, en  La Sombra del Ciprés, 

El Norte de Castilla, sábado, 11-10-2014. 
2 MARTÍN VELASCO, J.,  Testigos de la experiencia de la fe, Ed. Narcea, S.A. 

de Ediciones, Madrid 2002, pp.125-145. 
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haya experimentado mucho”. Pues quien no crea no tendrá experiencias, a la 
luz de la presencia reconocida de Dios, su vida entera se convierte en materia” 
para la experiencia de Dios. Tuvo como tantos otros buscadores de lo espiritual, 
una prolongada crisis y un estancamiento de su vida interior resuelta a los 
treinta y nueve años ante la contemplación de una imagen de Cristo llagado, y 
contar  con el apoyo y lectura de las Confesiones de San Agustín. La experiencia 
constituyó el recurso más eficaz, y en algunas ocasiones, el único para discernir 
la verdad, la autenticidad y el origen divino de las vivencias y los estados de 
conciencia por las que pasa el sujeto: “Quien tenga experiencia del buen 
espíritu entenderá si es de Dios o del demonio”. La vida de Teresa transcurre 
por una primera fase, similar en todo a la de otros tantos creyentes. Nacida en 
una familia de cristianos de origen judío por línea paterna, y fervorosamente 
cristiana, vive la niñez en un clima favorable a la piedad. El 07-10-1571 era 
nombrada priora de la Encarnación y, Santa María de las Victorias otorgaba 
el triunfo a la cristiandad, aunque Teresa era recibida con hostilidad por ciento 
treinta religiosas refractarias a la Reforma. Tomó posesión de su cargo en la 
sala capitular, en el sillón prioral, presidido por una imagen de la Virgen de la 
Clemencia con las llaves del convento en la mano. Transcurridos los tres años de 
priorato restó libre para acometer nuevas correrías y partir a tierras andaluzas.  
 
 
III. SANTA TERESA, FUNDADORA  
 

En 1567, Teresa parte de Ávila con el proyecto de fundar diversos conventos 
reformados por buena parte de la geografía peninsular al lograr licencia para 
abordar la reforma carmelita. El 15-08-1567, fundó el monasterio de San José, 
para abrir la segunda casa del Carmelo en la por entonces, Villa de las Ferias, 
Medina del Campo, donde coincidió con Juan de Yepes (Fontiveros, Ávila, 
1542-Úbeda, Jaén, 14-12-1591), conocido como Juan de la Cruz que allí residía 
en compañía de su madre. El fraile se convertiría en el estrecho colaborador, 
mas, al quedarse huérfano, se trasladó a Arévalo, por lo que, después de estudiar 
en el colegio de doctrinos jesuítico, ingresó en el Carmelo, concluida la etapa 
universitaria. 

 
El inicial esfuerzo fundacional se centró en Medina del Campo y Duruelo 

(1568), convertido en primer convento de carmelitas descalzos rodeado de encinas, 
regatos, tomillos y carrascas, hasta el traslado de los monjes  a Mancera. El citado 
e inicial monasterio desapareció en 1836, a causa del proceso desamortizador para 
ser convertido de nuevo, por iniciativa de la madre Maravillas, en monasterio de 
monjas carmelitas descalzas. En 1575, Juan de la Cruz residió en Ávila hasta su 
traslado a Toledo, con estancia de nueve meses de prisión, documentada estancia 
plasmada en las primeras estrofas del Cántico Espiritual, y diversos romances, 
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previa su fuga por tierras andaluzas en 1578. Ejerció también de confesor de 
las monjas de la Encarnación, monasterio del que Teresa de Jesús había sido 
nombrada priora en 1577. En paralelo a las andanzas de la santa abulense, el 
santo y místico fraile, vio iniciar su obra en Duruelo, previa su estancia en 
Baeza (14-06-1579), Córdoba (18-05-1586), Mancha Real (12-11-1586), Caravaca 
(18-12-1586), Bujalance, Sevilla, Écija… En síntesis hagiográfica, Santa Teresa 
de Jesús, San Pedro Alcántara y San Juan de la Cruz coincidieron en el espacio 
temporal y espiritual. 

 
Luisa de la Cerda, viuda de Arias Pardo de Saavedra, señor de Malagón 

convenció a  la santa para realizar en esta villa a la que llegaron, la fundadora y 
seis monjas más, el 01-04-1568, para culminar la tercera fundación. El convento 
sería trasladado al poco tiempo, conforme a nueva planta, según trazas de Nicolás 
de Vergara, maestro mayor del toledano Hospital Tavera. Destaca el retablo mayor, 
obra del escultor toledano Germán López Mejías, convertido en cumbre del 
barroco tardío. La cuarta se corresponde con el vallisoletano convento de 
carmelitas descalzas, mediante la donación efectuada por el noble  Bernardino 
de Mendoza, si bien, y ante la humedad del cercano río, su amiga María de 
Mendoza regaló un saludable solar al que se trasladaron definitivamente las 
religiosas, el 3 de febrero de 1569. 

  
Teresa descendía de familia toledana, capital a la que acudió en seis ocasiones 

y en la que fijó su quinta fundación. Probablemente fuera en el templo de san 
Román o, en el de san Pedro Mártir donde se produjo la entrevista entre Teresa y 
el gobernador Gómez Tello Tirón para abordar la licencia y la consiguiente 
fundación toledana, cercana de la Casa de Mesa, habitada por Luisa de la Cerda, 
duquesa de Medinaceli y protectora de la santa. En dicho lugar rubricó el 
“Libro de la Vida”, e inició el de las “Fundaciones”, al frecuentar la parroquia de 
los P. Jesuitas, a los que confió su dirección espiritual, siendo probable acompañase 
a la citada duquesa hasta el colosal y erigido por su mediación, Hospital de Afuera 
(Tavera), que albergó un  templo bajo su directo patronazgo. Arreció, por entonces 
el vendaval opositor, por lo que, escogió Toledo por un tiempo, e iniciar las 
“Moradas”. A los cuatro años terminó la reclusión, junto al levantamiento 
sancionador de no poder fundar ni visitar conventos siendo reclamada desde 
Valladolid, Salamanca, Malagón y Villanueva de la Jara, aunque enfermó 
nuevamente, y tan grave, dice, que pensaron que muriera (Fundaciones, 20,1). 

 
La medieval Villa Ducal de Pastrana contó con el patrocinio de los duques 

D. Ruy Gómez de Silva y Dª Ana de Mendoza y de la Cerda, conocida por la 
Princesa de Éboli. En 1569 los Príncipes de Éboli mandaron llamar a Santa Teresa 
para fundar un convento de Carmelitas Descalzos dedicado a San José (mujeres) 
y del Carmen (hombres). Ante las controversias con la princesa tuerta, el 
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primero sería ocupado por las monjas franciscanas concepcionistas, y el del 
Carmen, por frailes carmelitas, edificio mantenido hasta la desamortización 
de Mendizábal. En su recinto ejerció Juan de la Cruz de maestro de novicios, 
siendo en la actualidad habitado por miembros de la Orden Franciscana en 
compartida sede como Museo Teresiano y de Historia Natural. A Salamanca 
llegó Teresa en 1570 para rubricar su séptima fundación. y habitar en una casa 
de la familia Ovalle en la calle Crespo Rascón, actual residencia de las Siervas de 
San José, congregación fundada por sor Bonifacia Rodríguez Castro. Los jesuitas 
de la Universidad Pontificia encabezados por el P. Álvarez animaron a Teresa a 
visitar la “Roma chica”, con el encargo del “Libro de las Fundaciones”. En 
1922 le fue concedido el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad 
salmantina, ejerciendo el cargo de vicerrector, el insigne pensador Miguel de 
Unamuno. Su estancia universitaria le vinculó con insignes docentes como 
fueron fray Luis de León, Juan de la Cruz y la firma del pensador de origen 
vasco Unamuno, sin obviar la estrecha relación mantenida con los dominicos 
de San Esteban.  

 
La relación teresiana con la Villa medieval de Alba de Tormes fue ratificada 

por su hermana, Juana de Ahumada y su esposo, Juan de Ovalle, ecónomo del 
Duque de Alba. Allí fundó el convento de la Anunciación en 1571, en el que 
falleció y fue enterrada en privilegiado lugar, próximo al universitario y capitalino 
de Salamanca. Por su parte, Segovia acogió la mística generada por Juan de 
la Cruz y Teresa de Jesús, convertida en la novena fundación teresiana. A dicha 
ciudad llegó el 18 de marzo de 1574, junto a cinco religiosas procedentes de 
Pastrana, y Antonio Gaitán, Julián de Ávila y Fray Juan de la Cruz, confesor 
en la Encarnación abulense, para instalarse en el nº 5 de la calle Marqués del 
Arco. La santa retornó de nuevo a Ávila en octubre de dicho año. El histórico 
enclave de Beas de Segura, convertido en cruce de caminos y tierra fronteriza en 
la zona nororiental de la provincia jiennense sería la nueva sede de la monja 
andariega en 1575, al erigir el Monasterio de San José del Salvador, décima 
fundación teresiana y primera por tierras andaluzas. Allí conoció al P. Jerónimo 
Gracián, Provincial de Andalucía en 1578, para proseguir hasta la capital sevillana, 
la urbe más populosa de España y obligado puerto a las Indias. A ella llegó Teresa 
un 26 de mayo de 1575, por mandato del P. Gracián para asentarse en 1576, con 
definitivo asentamiento en la céntrica arteria hispalense de Zaragoza. 

 
La fundación murciana de Caravaca de la Cruz completa la docena en la 

nómina estadística conforme a la invitación cursada y cumplida el 1 de enero de 
1576. La priora Ana de San Alberto demandó la presencia de religiosos carmelitas 
con la estancia en 1586 de Juan de la Cruz, para fundar el requerido monasterio de 
frailes, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, siendo por tanto, uno 
de los escasos lugares que compaginó una fundación teresiana y sanjuanista. 
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A la denominada Mancha castellana pertenece Villanueva de la Jara, que alberga 
desde el 20 de febrero de 1580, el recinto conventual cercano a la Ermita de Santa 
Ana, en el que anduvo, la Venerable Ana de San Agustín, cuyo cuerpo descansa a 
los pies de la Iglesia. Soria acoge desde 1581 el recinto carmelita que recibió a 
Teresa ante la llamada efectuada por el Obispo D. Alonso Velázquez, su confesor 
y canónigo de la catedral toledana en 1576. La misma Teresa de Jesús documentó 
su presencia en el “Libro de las Fundaciones” (cap. 30), por lo que, se conoce su 
partida de Palencia, el 20 de mayo y su llegada a Soria, el 2 de junio de 1581. 

 
La capital granadina, de milenaria alcurnia y renovada tradición a contar 

con un prolífico de prolongado pasado árabe y la presencia isabelina, hasta integrar 
la penúltima fundación teresiana, sita en el monasterio de San José. Juan de la 
Cruz recogió a Teresa para fundar dicho convento y, aunque enferma, se dedicó 
a preparar, la que sería en 1582, la última de sus fundaciones ubicada en el 
Parque de la Quinta de la capital burgalesa. Para ello, designó como fundadora a 
la priora Mª Ana de Jesús (Lobera), apodada “La capitana de las prioras”, a quien 
San Juan de la Cruz dedicó su libro “Cántico Espiritual”. Las religiosas llegaron a 
Granada el 20 de enero de 1582, como recinto habitado ininterrumpidamente hasta 
la actualidad. Postergó el proyecto de fundar en Palencia, Soria y Burgos, si bien, 
recibió el mensaje de reiniciar dichas fundaciones, por lo que, el 2-1-1582 partió 
desde Ávila hasta Burgos, para iniciar su postrera fundación tras Soria.  

 
Un tanto desfallecida ingresó en Alba, el 20 de septiembre, menguada por 

el cansancio acumulado y la intensidad viajera transcurrida entre nieves y 
fríos mesetarios. Solicitó el viático en la tarde del 3 de octubre, mientras las 
monjas rodeaban su lecho y escuchaban agónicamente sus últimas palabras: 
“En fin, Señor, soy hija de la Iglesia”. Ya no habló más.., empezó a entonar 
para siempre el salmo 85, su canción predilecta: “Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor” (antífona de la comunión). Murió el día de san Francisco 
de Asís, 04-10-1582, en la salmantina localidad de Alba de Tormes, extinguida 
su vida, incendiada de caridad mientras su alma remontó al elevado trono de 
la gloria celestial. Mujer excepcional, castellana de pura cepa, recio temple y 
ardiente corazón, débil ante el cariño e, invencible ante la adversidad. El Museo 
carmelitano de Alba de Tormes exhibe sus valiosos objetos personales, además 
de la urna funeraria y sepulcral junto a sendos receptáculos con el brazo y el 
corazón de Teresa. Se calcula fueran 25.000 kms., los recorridos por la monja 
andariega en su fervoroso y perseverante empeño fundacional3.  

 

                                                 
3 MORALES, T., SJ, Semblanza de Santa Teresa de Jesús, Ed. Iglesia de la Concepción 

Real de Calatrava, Octubre 2014. 
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IV. ICONOGRAFÍA TERESIANA 
 
La conmemoración del Vº Centenario teresiano posibilitó la convocatoria de 

diversos congresos como el Mundial abulense, junto a la edición de documentados 
textos y catálogos derivados de las respectivas citas expositivas. Sin embargo,  
¿Se puede plantear un específico estilo artístico teresiano? Son múltiples las 
manifestaciones reincidentes en la imagen de Teresa de Jesús, tanto en la pintura, 
la escultura, la relivaria, la medallística, el grabado y la estampa, sin obviar, 
el empleo de otros soportes difusores del mensaje y la iconografía de la santa 
andariega. Entre la amalgama imaginera será conveniente aglutinar y habilitar 
un  triple apartado tipológico con las variantes de la dispersa, homologable y 
difundida imaginería relacionada con la santa abulense. Por ello, es preciso 
incidir en la figura del escultor de origen gallego y afincado en Valladolid, 
Gregorio Fernández, autor de la inspirada versión que sirvió de modelo y referente 
para la escultura posterior teresiana. Por otra parte, el grupo del éxtasis berninesco 
se consolidó como inequívoco icono y sustento estilístico de las múltiples copias 
derivadas del mismo para culminar la tríada con el resto o apéndice imaginero, 
encarnado en sedentes figuraciones que refrendan la faceta figurativa e iconográfica 
teresiana, con el respaldo de una variada iconografía que recoge su faceta como 
religiosa, monja, escritora, andariega, mística y doctora, identificada por sus 
tradicionales atributos definidos por el birrete, la pluma y el libro que la 
acreditan en personalizada iconografía escultórica e imaginera. 

 
Santa Teresa, en su Libro de las “Fundaciones”, recomienda, que “la casa 

jamás se labre sino fuera iglesia”, y que “sólo cumpla la necesidad y no (sea) 
superflua”. Conforme a dichos preceptos, las iglesias carmelitanas desde un inicio 
fueron provistas de sencilla fachada rectangular rematada por un frontón y 
única puerta de acceso, sencillamente moldurada, una ventana y un escudo 
del fundador o donante del caudal para construirla. El arquitecto Francisco de 
Mora se destacó como avezado conocedor de los tratados arquitectónicos y 
fiel devoto de la santa, al integrar la propugnada austeridad en sus articuladas 
fachadas templarias. Según contrato documentado en 1608, se conciertan dos 
escudos, junto a la embellecida y canónica estatua marmórea del grupo conformado 
por san José y el Niño que preside la hornacina central de la fachada abulense 
y carmelitana de San José, resuelta por el escultor de origen flamenco Giraldo de 
Merlo (1574-1620), adscrito al foco toledano y autor, entre otros encargos, del 
retablo mayor catedralicio seguntino. Mora logró una disposición articulada 
con fachada rectangular, similar a la madrileña y agustina de la Encarnación. 
El referencial prototipo resuelto por Mora y fray Alberto para el madrileño templo 
de la Encarnación sirvió de modelo para el resto peninsular, incluidos, los recintos 
conventuales erigidos en Portugal, al abarcar desde Navarra a Valencia y desde 
Galicia hasta Andalucía en los siglos XVII y XVIII. El espacio interior sería 
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reformado en dicha centuria por Ventura Rodríguez con disposición de única 
nave con capillas laterales y provisión de tribunas para la familia real4. 

 
Por su parte, el prototipo de templo constructivo y carmelitano perduró en  

las fachadas del austero barroco madrileño adaptado al monástico recinto de la 
Encarnación, consistente en un rectángulo enmarcado por dos grandes pilastras 
verticales con sección en tres zonas horizontales. La primera, provista de pórtico 
triple y las dos superiores con variantes en vanos y ventanas con resalte de 
escudos y relieves rematados de triangular frontón. Su inicio se remonta a las 
iglesias de carmelitas descalzas, en respuesta al estilo escurialense propugnado 
por Francisco de Mora y su colaborador, el tratadista, arquitecto y carmelita 
descalzo fray Alberto de la Madre de Dios (Santander, Cantabria, 1575-Pastrana, 
Guadalajara, 1635), ambos, intervinientes en la villa ducal de Lerma (Burgos). El 
esquema constructivo perduró como modelo y patrón universal para el tipo 
de fachada identitaria del último barroco madrileño,   tan representativo en la 
península ibérica como lo fuera en Italia, el prototipo jesuítico del Gesú romano. 

  
El escultor Gregorio Fernández (Sarria, Lugo, 1576-Madrid, 22-01-1636)  

destacó como el mayor creador de prototipos escultóricos, entre los que figura el 
de Teresa de Jesús, representada como mística y escritora inspirada por el Espíritu 
Santo. Contó con un amplio discipulado, junto a una pléyade de seguidores 
de su definida y cualificada estela imaginera, prologada hasta bien entrado el 
siglo XVIII. Su imaginería incide en los diversos episodios de la Pasión, sin 
obviar el dispar tratamiento cristológico, mariano y hagiográfico, que reflejan sus 
piadosas, correctas y sugerentes imágenes y conjuntos procesionales, destinadas 
a cumplimentar los sucesivos encargos provenientes de las cofradías penitenciales 
vallisoletanas. Otras versiones tipológicas fueron las introducidas por los escultores 
granadinos José Risueño (Granada, 1665-1721), autor de la imagen sedente del 
museo ubetense de San Juan de la Cruz, y la original talla teresiana de José de 
Mora, autor de  singularizada imagen titular para la capilla del cardenal Salazar 
de la catedral cordobesa (Baza, Granada, 01-03-1642-Granada, 25-10-1724)5. 

 
La investigadora María Elena Gómez Moreno resaltó el acusado barroquismo 

lineal del que hizo gala con su prodigiosa gubia, junto al efectismo y la inserción 
de reclamados postizos, al dotar a sus imágenes del dinamismo y el naturalismo 
reincidente en los quebrados plegados iniciales y en el volumen de sus acertadas 

                                                 
4 BONET CORREA, A.,  Iglesias Madrileñas del Siglo XVII, Ed. CSIC, Madrid 

1984, pp., 25-28. 
5 Exposición Teresa de Jesús, La Prueba de mi Verdad, Juan Dobado Fernández, 

(coord.),  Ed. Ministerio de Educación, Cultura y deporte,  Madrid, del 12 de marzo 
al 31 de mayo de 2015, pp. 98-101. 
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composiciones hagiográficas. El exitoso resultado final se aprecia en la talla 
titular teresiana custodiada en el Museo de Valladolid, procedente del Carmen 
Calzado. La misma fue costeada por el P. Orbea con la herencia de la Condesa de 
Oñate, según documento de 1624, al figurar en el retablo principal, junto a la 
Virgen del Carmen y Santa Magdalena de Pazzis. Fieles réplicas y reiteradas 
copias de la misma se localizan, entre otras imágenes asimiladas a la original 
en el retablo catedralicio de Plasencia, en San Miguel de Peñafiel, y en el 
Carmen Calzado de Medina de Rioseco con predominio de la línea oblicua con 
rompimiento de la verticalidad del plegado, junto al incremento del claroscuro, 
en conjunción al integrador dinamismo anatómico. El referente tipológico 
fernandino se confirmó en la recreación de la visión sobrenatural de la mística 
abulense conforme la documentación extraída del Libro de la Vida. 

  
Otra de las tipologías afines a la Pasión, será el Amarrado, Atado o azotado a 

la columna, imagen recurrente al figurar Cristo atado a la columna como 
escogida y predilecta imagen teresiana, citada en su proceso de conversión y 
en su reclamada actitud contemplativa. Teresa aparece en una celda arrodillada 
ante un embellecido y naturalista “Cristo atado”, tal como acontece en el óleo 
enlienzado de un seguidor de Gregorio Martín, 1618 perteneciente a la parroquial 
de Santa María la Mayor de Cubillas de Cerrato (Palencia). Figura entre las iniciales 
representaciones del tema tras la beatificación de 1614, vinculada a la 
segunda conversión de Teresa (1556), cuando tras rezar ante un Cristo llagado 
se turbó y arrojó a Él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole 
me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle”. El tema iconográfico se 
convirtió en indudable modelo referencial del grupo escultórico concebido 
por el prodigio de la gubia fernandina para Ávila. En el vallisoletano convento 
de la Concepción del Carmen se conserva una exquisita talla representativa del 
momento tallada hacia 1615, cuatro años antes del encargo realizado por la 
cofradía de la Vera Cruz al escultor gallego para ser procesionada en dicha 
capital desde su iglesia penitencial con inicio en la arteria gremial de Platerías. 
Se documenta una carta escrita en 1643, por la madre Cecilia del Nacimiento 
donde se cita la presencia en el convento de San José de Calahorra, fundado en 
1589, “de un Cristo a la columna, tan grande como un hombre y tan perfectísimo 
que dicen es la primera cosa de España”. La talla fechada en 1625, responde 
al encargo efectuado ante los augurios del obispo Pedro Manso quien conoció a 
la santa en Burgos6. 

 
Gregorio Fernández popularizó dicho tema y redujo la altura de la columna, 

conforme a la reliquia conservada en el templo romano de Santa Práxedes. 

                                                 
6 Catálogo-Exposición, “Teresa de Jesús- Maestra de Oración”, en Las Edades 

del  Hombre, Ed. Fundación las Edades del Hombre, 2015, pp. 242- 247. 
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Devoto y lector de algunos de sus escritos, al igual que los “libros de oración 
y meditación”, y la “Guía de pecadores” del dominico Luis de Granada. La 
imagen abulense y teresiana es procesionada  cada 15 de octubre, si bien y, 
con carácter extraordinario, lo hizo en la festiva y gozosa celebridad motivada 
por el quinientos aniversario del nacimiento de la patrona abulense, el pasado 
28-03-1515. La imagen de la titular es custodiada, junto al itinerante báculo 
o bastón teresiano en madera de avellano con inicio de su singular peregrinaje 
bautizado por “Camino de la Luz”, e inaugurado en Ávila, el 15-10-2014 finalizado 
en concurrida asistencia, el 28-03-2015, en su casa e iglesia conventual natalicia. 
 

Ciertas visiones luctuosas teresianas fueron recogidas en “Camino de 
Perfección”, “Miradle en la columna lleno de dolores, rotas sus carnes hechas 
pedazos por lo mucho que os ama, perseguido de unos, escupido de otros, negado 
de otros, sin amigos, ni nadie que vuelva por él….”. El camino hacia el Calvario 
figura en su lenguaje cotidiano, ¿No lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, 
ya que no le ayudamos a llevar la cruz con el Cireneo?, en parangón a la 
Crucifixión: “poned los ojos en el Crucificado y haráseos todo poco. Si su 
Majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo 
queréis contentarle con sólo palabras?, escribió en las “Moradas”, en parangón a 
la confianza depositada en la Resurrección, “Vivir sin Vos, no es otra cosa que 
morir muchas veces revivida en historia de amor hacia el Amado en tiempos 
recios y de rigores”7. 

 
En el vallisoletano templo del Carmen Calzado se localiza el sepulcro del 

maestro gallego conservado previo su traslado al Museo Nacional de San Gregorio, 
junto al retrato rubricado por su estrecho colaborador, el artista vallisoletano 
Diego Valentín Díaz (Valladolid, 1586-01-12-1660), policromador oficial de 
algunas de sus requeridas y exitosas tallas. El escultor, instalado al calor de la 
Corte establecida en Valladolid, se vinculó desde un principio al magisterio 
de Francisco del Rincón (h. 1567-1608), próximo al círculo de Juan de Juni 
(Joigny, Francia, h. 1507-1577), y Esteban Jordán (Circa? 1530-Valladolid, 1598). 
En dicho lienzo, el escultor asentado en la capital castellana fue representado 
como de cuarenta años, vestido de negro, la tez morena sobre blanca y estrecha 
golilla con destacamento de sus irregulares facciones, ojos pequeños, labios 
gruesos y acusados pómulos. En su fealdad fisonómica destaca la frente, lisa 
y despejada y la mirada triste. Un letrero, añade y ratifica su origen gallego, y el 
óbito, producido a los setenta años, una vez conocida la partida de defunción 
en 1636. 

 

                                                 
7 BURRIEZA, J., “Retratos de la Semana Santa”, en Norte de Castilla, sábado, 

Valladolid, 28-03-2015. 
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La beatificación de Teresa de Jesús en 1614 y la anhelada  canonización 
ocho años después expandieron su figura y mensaje con la proliferación de 
la requerida iconografía interpretada por pintores y escultores. Así, Gregorio 
Fernández acertó en  la plasmación del prototipo escultórico que resultó, sin 
duda, exitoso de por vida. La santa es representada en éxtasis, provista de pluma 
en la mano derecha y el libro en la izquierda con la mirada elevada  hacia lo alto 
refrendada por la divina inspiración. El primer ejemplar fernandino se remite al 
año de 1614, con destino al Carmen Extramuros de Valladolid, perteneciente a 
su rama carmelita de descalzos, aunque la pieza por excelencia teresiana, sería 
destinada al convento del Carmen Calzado, gubiada en 1625 y conservada en 
el Museo de San Gregorio. 

  
La imagen destaca por la embellecida estofa, perceptible en las doradas 

orlas con fingimiento de pedrería. Su rostro se acerca al conocido retrato en vida 
de Teresa, pintado por fray Juan de la Miseria en 1576, con incremento escénico, 
apreciable en el cuerpo de la encuadernación o las gruesas hojas de papel de libro, 
doblado en una de las puntas. En el texto se lee en su encabezamiento el nombre 
de su confesor Pedro de Alcántara, aunque pudiera resultar un añadido posterior. 
En la imprimación polícroma predominan los tonos planos animados por cenefas, 
mientras la santa porta el manto recogido en punta conforme a la costumbre 
de la época de sujetarse la ropa con ayuda de alfileres. Considerada obra de 
taller o proveniente de algún seguidor del maestro con reflejo del modelo 
aludido destaca el conjunto de Teresa arrodillada, que formaba conjunto con 
el Cristo Flagelado sito en una capilla de su homónimo templo abulense8. 

 
Su semblante y retrato quedó impreso en el lienzo de fray Juan de la Miseria, 

cuyos restos se trasladaron al convento madrileño de PP. Carmelitas de la Plaza 
de España. La efigie de Teresa sirvió de referente artístico, aunque no resultara 
del gusto, tal como Teresa manifestó, Dios te lo perdone,… ya que me pintaste 
fea y legañosa”, en confesión efectuada en la cincuentena a un carmelita: “Sabed, 
padre, que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos; decían que 
era inteligente, que era una santa y que era hermosa; en cuanto a lo último, a 
la vista está; en cuanto a discreta, nunca me tuve por boba, y en cuanto a santa, 
solo Dios lo sabe. Teresa incide intensamente en tres de las escenas del sufrimiento 
cristológico: Cristo atado a la columna, el Nazareno con la Cruz a cuestas y 
el Crucificado. Mas, su predilecta imagen se centró en el Cristo llagado, pues 
ella era bien amiga de imágenes y estampas: “Parecíame a mí que, estando solo 
y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí, según relata en el 
“Libro de la Vida”, escrito en 1562, por orden de su confesor Francisco Soto, 

                                                 
8 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Escultura Barroca en España, 1600-1770, Ed. 

Cátedra, Madrid 1983, pp. 65-711. 
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recompuesto en 1565, con reseña del episodio de la transustanciación, y la 
expresa visión angelical: “Veíale en  las manos un dado de oro largo… este 
me parecía meterse en el corazón… y que me llegaba a las entrañas”. 

 
 La versión iconográfica responde al planteamiento dominante durante la 

floreciente fase barroca, en similar resolución a la imagen teresiana y parroquial 
de La Seca (Valladolid), en la capilla de San Basilio, al figurar revestida con el 
hábito tradicional carmelitano, toca blanca y velo negro, túnica marrón ceñida 
con correa cuya punta asoma bajo el escapulario y el blanco manto. Es posible 
relacionarla con alguno de los modelos menos conocidos de Fernández, si 
bien algunos rasgos la relacionan con los maestros toresanos Sebastián Ducete 
(1568-1621) y Esteban de Rueda (1585-1626), ambos activos en las iniciales 
décadas del siglo XVII., sin descartar su posible atribución al escultor medinense 
Melchor de la Peña, fallecido en 1631. En parangón con las imágenes fernandinas 
abulense y vallisoletana, la nutrida tipología escultórica teresiana responde al 
prototipo aludido con bellos ejemplos como la pieza, inferior al tamaño 
natural, provista de rica policromía y esgrafiados en las prendas del hábito, e 
inclusión del escudo del Carmelo en el pecho, junto a motivos florales en la 
orla como elementos distintivos, que proclaman su tardía cronología con resalte 
de su faceta de escritora derivada de su inspiración divina como refleja la imagen 
del escultor salmantino Juan Rodríguez, activo en Valladolid en el segundo 
tercio del siglo XVII9. 

 
Derivada representación teresiana fue la proyectada por el escultor de 

origen salmantino Antonio Paz (+1647), hermano del ensamblador Andrés,  autor 
de la talla titular para la catedral salmantina, o la localizada en el ático del retablo 
de la Anunciación, en Alba de Tormes. Interesante es la versión del sevillano 
Pedro Duque Cornejo y Roldán (Sevilla, 1678-Córdoba, 1757) para el convento 
carmelita de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de bella ejecución y estofado, en símil a 
la compuesta por el malagueño Fernando Ortíz  (Málaga, 1717-1771), seguidor 
de Pedro de Mena, aunque impregnada del italianismo practicado por el escultor 
y académico de San Fernando, Juan Domingo Olivieri (Carrara, 1706-Madrdid, 
1762). Al artista malagueño se atribuyó recientemente la titular teresiana firmada 
en 1760 para Alcaudete (Jaén). A dicha tipología responden otras tantas versiones 
de la santa, más recientes, emanadas de la escuela gerundense y olotina al 
incorporar los distintos atributos simbólicos de la Paloma, la pluma, el birrete y 
el libro que porta en su mano.  

 

                                                 
9 El Encuentro, Comisario, Antonio Sánchez del Barrio, Medina del Campo (Valladolid), 

Fundación Museo de las Ferias, 2014, pp. 92-93. 
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Cuando los carmelitas descalzos se hicieron cargo del grandioso monasterio 
vallisoletano de San Benito, a fines del siglo XIX, se reornamentó el espacio 
templario, despojado de su anterior patrimonio en el proceso desamortizador. 
Al apellido Font, padre e hijo se atribuyen las múltiples versiones escultóricas 
como la dedicada a san Juan de la Cruz en Fontiveros, en símil  cronológico 
a las teresianas, pétreas y, monumentales concentradas en el urbanismo abulense, 
del aragonés Carlos Palao Otrubia (Zaragoza, 26-01-1857-28-11-1934), que remata 
el altivo monolito de fines del s. XIX, e arraigado carácter historicista, o la del 
gaditano Juan Luis Vasallo Parodi (Cádiz,02-01-1908-Madrid,18-04-1986), de 
modernista concepción volumétrica. Efectistas resultan las imágenes titulares de 
la catedral abulense y el citado enclave Benito y actual carmelita en Valladolid, 
resueltas en pasta de cartón enlienzado, liviano material que, en 1887, alcanzó la 
consideración de material noble y venerable por parte de la Santa Sede, a pesar 
del empleo y recurso de la pasta y cartón constitutivo para aligerar el excesivo 
peso de los denominados grupos procesionales e imágenes de bulto redondo 
en madera, y de los que, apenas restan contados referentes, como el grupo de 
la Borriquilla vallisoletana y el reducido en tamaño Nazareno medinense. 
Entre los numerosos encargos efectuados destacó el realizado al imaginero 
catalán Francisco Font Pons (Barcelona, 1848-Madrid, 17-11-1931), regidor 
del taller imaginero en el que colaboró su hijo el igualmente avezado y correcto 
imaginero Ricardo Font Estoas (Madrid, 17-07-1893-11-02-1982), autores de buena 
parte de la imaginería religiosa generada durante la anterior centuria, como la 
Piedad, conforme al catálogo editado  por los talleres olotinos de Arte Cristiano, 
exitoso modelo del escultor catalán, afincado en Madrid, Miguel Blay Fábregas 
(Olot, Gerona, 04-10-1866-Madrid, 12-01-1936), artífice del conjunto mariano 
y piramidal composición procesionado en numerosos puntos de la geografía 
penitencial española10.   

 
En íntimo paragón a la escultura, resalta la retablística relacionada con el 

tipo de cuadro que figura, a modo de amueblamiento del testero principal en su 
homónimo templo abulense. Referente de lo expuesto es el elaborado conjunto 
polícromo compuesto por Gregorio Fernández y centralizado por la talla grupal 
con Teresa rodeada de sus padres, en clara evocación a la Sagrada Familia. 
Se presenta como receptora del collar y el manto entregados por la Virgen y 
san José, intitulado como la “Merced del Collar”. Más reciente en el tiempo 
resulta el denominado por entonces, Templo Nacional de Santa Teresa, inaugurado 
en Madrid, el 26-05-1928, y en el que se utilizó hormigón armado conforme 
al proyecto del arquitecto Jesús Carrasco, en clara referencia al simbolismo 
extraído del escrito de las “Moradas”. En su colosal retablo figura la titular, 

                                                 
10 EGIDO LÓPEZ, T., La Dolorosa y el Vía crucis de 1012, en Boletín de la Comunidad 

de Carmelitas Descalzos de San Benito, Abril 2002. 
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de 4,50 m. de altura, encargo efectuado a Talleres de Arte Granda, con su regidor 
a la cabeza, el mecenas y presbítero asturiano Félix Granda Buylla (Pola de 
Lena, Asturias, 21-02-1868-Madrid, 23-02-1954).  

 
Al entorno literario con sustento en la faceta narrativa y teresiana nos remite 

la exitosa composición escultórica y marmórea  de la Transverberación de Santa 
Teresa (1646-1652), del escultor italiano Juan Lorenzo Bernini, (1598-1680), 
reconocido y alabado como grupo por excelencia del barroco europeo. Teresa 
desfallecida y transverberada refleja en su rostro el éxtasis místico, aunque, 
apenas diferenciado de la voluptuosidad carnal. El grupo marmóreo que supera 
los tres metros responde y se inspira en los testimonios aportados por la santa 
en su contemplación y estado de arrobamiento agudizado en la escenográfica 
composición escultórica al bascular entre el amor y el sufrimiento que roza lo 
agónico. Bernini juega con la luz que penetra por una ventana de cristal amarillo, 
ocultada tras el frontón para reforzar la visión de conjunto ante el encargo 
efectuado por el cardenal Federico Cornaro, con destino a su homónima capilla de 
Santa María della Vittoria. La tensión del conjunto se intensifica con la presencia 
angelical, portador de la flecha que atravesará el corazón de Teresa. El artista 
consiguió expresar mediante la escultura, lo que hasta entonces sólo la pintura y 
la música fueron las únicas fuentes receptoras y capaces de traducir el soplo 
del viento. La Transverberación de Santa Teresa se erige en icono histórico y 
escultórico del arte cristiano, quizás parangonable con la, igualmente  pieza 
berninesca y yacente de la bienaventurada beata Luisa Albertoni (1675)11. 

 
Las páginas escritas por Teresa fueron publicadas por el agustino fray Luis de 

León en 1588, siendo algunas de las  cartas publicadas en 1658 por el obispo de 
Osma, Juan de Palafox. La narrativa teresiana y la configuración de su espiritualidad 
reformadora y carmelitana resta condicionada al empleo del método ignaciano al 
reflejar la “composición de lugar”, en estrecha vinculación con la “Vita Christi” 
del Cartujano. No era suficiente confiarlo todo al ámbito mental de la meditación, 
precisando del apoyo visual a partir de las pinturas y estampas alusivas al Vía 
Crucis, y a los episodios de Pasión. Así alude Teresa en el Libro de la vida: “Casi 
siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la Hostia lo mismo, 
si no eran algunas veces para esforzarme estaba en tribulación, que me mostraba 
las llagas, algunas veces en la cruz y en el Huerto y con la corona de espinas, 
pocas; y llevando la cruz también algunas veces, para necesidades mías y de 
otras personas, mas siempre la carne glorificada”. Teresa de Jesús era receptiva a 
la piedad popular y a las imágenes, dentro del contexto católico y contrarreformista, 
contrariada por la Reforma planteada por el protestantismo. 

                                                 
11 TAPIE, V.L., Barroco y Clasicismo, Ed. Cátedra, Madrid 1986, pp.105-110 y 

164-165. 



ANTONIO BONET SALAMANCA  
 

 

564 

Posteriores versiones lígneas responden al referente grupal berninesco, de 
influjo romano y napolitano, como denota la titular catedralicia y malagueña de 
Nicola Fumo (Circa, Italia, 1647-1725), autor del espléndido grupo integrado en 
el madrileño monasterio carmelita de las Descalzas reales. Similares versiones 
grupales afines al tema berninesco e italiano se aprecian, en el anónimo napolitano 
(h. 1669), para el convento de carmelitas descalzas de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) o, la realizada para el convento madrileño de trinitarias descalzas, del 
escultor italiano Giacomo Colomo (1726). Reseñar algunos grupos dispersos 
por tierras americanas, como el anónimo guatemalteco, de reducido tamaño y 
acusada fuerza devocional, de finales del siglo XVIII, pieza ornamental reservada 
para uso conventual12. 

 
Finalmente, resaltar la escultura broncínea teresiana que preside el convento 

abulense de la Encarnación, en la que resalta el colosalismo compositivo y el 
integrador volumen de la santa andariega en consonancia con el estilo utilizado 
por el insigne y escasamente reconocido escultor, que fuera decano de la facultad 
de Bellas Artes madrileña, Fernando Cruz Solís  (Sevilla, 21-01-1923-Madrid, 
08-09-2003), autor del imperial, escurialense y sedente Felipe II. Para la capital 
salmantina en 1973, figura el retrato teresiano inserto en el tondo que enaltece, 
como tantos otros personajes, la áurea plaza mayor salmantina de pétrea y 
arenisca conformación, extraída de las canteras de Villamayor, del artista 
local Graciliano Montero. A dicha temática tipológica responde la iconografía 
de la Virgen de la misericordia revestida del hábito carmelita como protectora 
de la Orden. En agrupamiento y coloquial debate aparecen Teresa y Pedro de 
Alcántara en el grupo de “La confesión”, adecuada al entorno conventual en el 
que ambos colaboradores son efigiados en madera policromada, en el Santuario 
del Santo Cristo Ecce Homo de Bembibre (León). 

  
En la considerada escultura contemporánea destacar recientes imágenes 

para Malagón, del escultor académico y manchego  Joaquín García Donaire 
(Ciudad Real, 29-07-1926-Madrid, 21-12-2003), o la superior en altura a 1,80m., 
broncínea y sedente del manchego Carlos Guerra del Moral, o la dieciochesca y 
sedente de Germán López. En Toledo, reseñar al artista local Luis Pablo Gómez 
Vidales, y en Alba de Tormes la titular teresiana del escultor y académico charro 
Venancio Blanco Martín (Matilla de los Caños, Salamanca, 13-03-1923), autor 
de la efigie broncínea de corte vanguardista y agilizada composición en la 
utilización del hueco y el vacío con predominio de la forma al bascular entre 
la naturaleza y la geometría, la imagen y el símbolo13.  

                                                 
12 Exposición, A su imagen, arte, cultura y religión, Ed. Comunidad de Madrid, 

noviembre 2014-abril 2015, p. 293. 
13 Museo Religioso Venancio Blanco, Capilla Monte del Pilar, Ed. Mapfre, Madrid 2005. 
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