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EL MENOLOGIO DE SAN CLAUDIO DE 
OLIVARES (ZAMORA) 

J OSÉ L UIS MlNGOTE CALDERÓN 

En la explicación propuesta para interpretar el menologio oscense de 
Roda de Isábena 1 anunciábamos un trabajo sobre el mensario existente en la 
portada norte de la iglesia de San Claudio de Olivares, en la capital zamora
na. Antes de pasar a su descripción e interpretación es conveniente decir al
gunas palabras sobre este tipo de representaciones en España, abarcando 
obras medievales, tanto románicas como góticas, realizadas en piedra o bien 
pintadas sobre pared o tabla (no mencionaremos, por tanto , ni el Lunari de 
Granollachs ni el códice toledano del cardenal Alfonso Carrillo , obras ambas 
del siglo XVI; así como el tapiz de la Creación de Gerona , por no conside
rarlo obra hispana) . 

ALGUNAS REFERENCIAS A MENOLOGIOS ESPAÑOLES 

De los veintiún menologios de los que tenemos noticia2 , nueve están pin
tados y doce esculpidos -uno en madera y los demás en piedra- ; la inmensa 
mayoría están deteriorados, bien sea por faltarles alguna de las representa
ciones o por verse afectados por el mal de la piedra u otro tipo de agentes ex
ternos , lo que nos lleva a no poseer más de seis o siete en los que se puedan 
apreciar claramente todos los meses. 

Cronológicamente se sitúan entre los siglos XII y XV, correspondiendo al 
primero de los citados los de la iglesia de San Nicolás de E l Frago (Zarago
za), Beleña de Sorbe (Guadalajara), Santa Maria de Ripoll (Gerona) , San 
Claudio de Olivares (Zamora) , San Isidoro de León y San Pelayo de Pera
zancas (Palencia), estando a caballo de este siglo y el siguiente los de la ca
pilla de San Galindo de Campisábalos (Guadalajara) y la iglesia parroquial 
de Hormaza (Burgos); en el XIII tenemos los de la catedral de Tarragona, 

1 MINGOTE, J. L. , «El menologio de la catedral de Roda de lsábena (Huesca). Su interpre
tación» , Seminario de Arte Aragonés XL (en prensa) ; en donde recogemos bibliografía sobre los 
diversos monumentos a los que nos referiremos luego, lo que evita su inútil repetición. 

2 Habría que añadir algunos de los que poseemos referencias que impiden su estudio, como 
los navarros de Góngora -con un estado de conservación pésimo en la zona del menologio-- y 
otro de procedencia desconocida que se encontraba (¿encuentra?) en la colección Gualino. Am
bos similares al de Arteta. También queda una figura representando a una persona calentándose 
al fuego , procedente del menologio de la catedral de Santiago de Compostela, y que estaba en 
su portada norte; se puede ver una reproducción de la misma en CHAMOSO LAMAS, M. , GONZÁ
LEZ, V. y REGAL, B. , Galicia, Madrid, Ed. Encuentro ( 1979, l.ª ed. en francés en 1973), fig. 27 
y págs. L19-121. 
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Roda de lsábena (Huesca) y la iglesia de la Asunción de Navasa (Huesca); 
de la transición con el XIV están los de Santa María de l'Estany (Barcelona), 
catedral de Pamplona (Navarra) y frontal de Arteta (Navarra); del siglo XIV 
son los del castillo de AJcañiz (TerueJ) y el del palacio de la calle Lledó (Bar
celona) ; del XIV-XV el de la catedral de Oviedo (Asturias), Santa María la 
ReaJ de Nieva (Segovia) , la catedral de Barcelona y el artesonado de la de 
Teruel; por último al XV pertenece el frontal de Escunyau (Lérida). Como 
se ve abundan algo más en el XII aunque este detalle está en función de los 
que han llegado hasta nuestros días, por lo que carece de importancia la 
cuantía numérica. 

Para lo reducido del número de ejemplos que poseemos es llamativo lo 
variado de los lugares en los que se colocan, aparecen en los ábsides, pinta
dos en su zona inferior o intermedia (Roda de Isábena, Navasa y Perazan
cas) , en el intradós de un arco (San Isidoro de León y AJcañiz), en frontales 
de altar (Arteta, Escunyau, más los citados en la nota 2) , tablas (palacio de 
la calle Lledó) o taJlados en la portada, bien sea en las arquivoltas (El Frago, 
Beleña de Sorbe, Hormaza, Zamora y posiblemente Santiago de Composte
la) o en las jambas (Santa María de Ripoll) , en la pared exterior de la iglesia 
(Campisábalos) , en capiteles (Oviedo, Santa María la Real de Nieva, Santa 
María de l'Estany) o en su cimacio (Tarragona) , en las claves de las bóvedas 
del claustro (Pamplona) y en las misericordias del coro (catedral de Barce
lona). 

Cronológicamente esta distribución espacial es clara en el caso del ábside 
- todos los ejemplos del siglo XIII-, las portadas - todos del siglo XII salvo 
uno , situado entre ese siglo y el siguiente~ lo cual sitúa a casi la mitad de los 
ejemplos en los dos lugares citados a la vez que marca claramente cuál es la 
tendencia del XII y XIII (a la que se escapan San Isidoro de León, Campi
sábalos y Tarragona, frente a los ocho casos restantes). 

La norma general es que cada mes se represente por una persona, que 
puede estar acompañada por uno o varios animales , aunque a veces, y sobre 
todo en los meses invernales , pueden aparecer dos personas calentándose al 
fuego o detrás de una mesa en donde comen. En tres casos solamente se pro
duce lo contrario, que el menologio completo se halle representado por dos 
personas y sólo en algunos meses por una; son los de Tarragona, calle Lledó 
y San Claudio de Olivares. 

Santa María de Ripoll no tiene norma fija , en seis meses se ve a una sola 
persona, en cinco a dos y en uno a tres. 

Otro caso único es el de Roda de Isábena, en donde se llegó a dibujar par
te de un zodiaco, como hemos intentado demostrar. 

En el apartado relativo al sentido que tiene el menologio, si va de izquier
da a derecha o al contrario, no hay una tendencia abrumadoramente mayo
ritaria. Si exceptuamos los de Navasa, l'Estany y la catedral de Barcelona 
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que presentan problemas o desconocemos su situación exacta, no hay una 
norma fija; tanto en pintura como en escultura pueden comenzar por cual
quiera de los lados. Van de izquierda a derecha Jos de Roda de Isábena, 
Oviedo, Beleña de Sorbe, Hormaza, Santa María la Real de Nieva, Tarrago
na, calle Lledó, Escunyau y Arteta. En el sentido opuesto los de El Frago, 
Teruel, Alcañiz, Campisábalos, León, Zamora, Perazancas y Ripoll. Es inte
resante constatar la dirección del menologio ya que algunas veces, sobre todo 
en ejemplos que se hallan deteriorados, el suponerle una de las dos direccio
nes como algo obligatorio ha dado lugar a no encontrarle explicación; volve
remos sobre eJ tema al hablar de las interpretaciones propuestas para San 
Claudio de Olivares. 

EL MENOLOGIO DE SAN CLAUDIO DE Ü LTV ARES 

A pesar de que no conocemos ningún estudio monográfico sobre la igle
sia, ésta ha merecido repetidamente la atención de los investigadores desde 
comienzos del presente sigJo en que Gómez Moreno la incluye en el Catálogo 
monumental de la provincia3. 

La iglesia es de una sola nave, con cabecera circular al interior y de he
rradura poco marcada al exterior; cubierta con madera tras el desplome de la 
bóveda de cañón original --que acarreó el derrumbe del muro sur- tiene el 
acceso a través de una puerta en el lado norte, en donde se encuentra el me
nologio objeto del presente estudio. 

La portada, abocinada, muestra tres arquivoltas en las que se colocan, de 
dentro a fuera, un agnus dei, las alegorías de los meses y una serie de anima
les, fabulosos o no, junto a alguna figura humana. Esta disposición en tres ni
veles, uno celestial representado por el cordero, otro terrenal simbolizado en 
el menologio y otro «infernal» aludido en los animales se puede apreciar en 
Roda de Isábena; aunque aquí la disposición es más «Coherente» ya que el ni
vel celestial se coloca en lo alto y el infernal en la parte más baja, dejando, 
asimismo, el centro para los trabajos agrícolas. 

En San Claudio la representación del año está encuadrada entre dos figu
ras de animales que se han identificado como leones. Disposición, ésta, qu~ 
también se ve en otros menologios situados en arquivoltas aunque variando 

3 Desde GóMEZ MORENO, M., Provincia de Zamora (1903-1905), Madrid, Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes {1927), 2 vols., en págs. 97-99, pasando por ANróN, F ., El arte 
románico zamorano. Monumentos primitivos, Zamora, Biblioteca de «Heraldo de Zamora» 
(1927, págs. 11-37 - aquí se utilizan los datos de Gómez Moreno, que en ese momento debían 
de estar inéditos-- o Yl~A YO ÜONZÁLEZ, A ., León y Asturias. Oviedo, León, Zamora y Sala
manca, Madrid, Ed. Encuentro ( 1979, l.ª en francés en 1972) , págs. 327-334 hasta la obra de RA
MOS DE CASTRO, G., El arte románico en la provincia de Zamora , Zamora, Excelentísima Dipu
tación Provincial de Zamora ( 1977) , págs. 155-161. 
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en algún detalle. En Beleña de Sorbe se coloca un ángel antes de enero y una 
cabeza humana después de diciembre. En Hormaza hay una cabeza de león 
antes de enero continuando otras escenas en el resto de la arquivolta , ya que 
su menologio no la ocupa enteramente como en los otros dos citados. Igno
ramos el simbolismo de estas representaciones en su relación con los meses. 

* * * * 

Con los datos que hemos obtenido fue Gómez Moreno quien primero alu
dió a él hablando de «alegorías probablemente de los meses del año, si no de 
artes y ejercicios»4, opinión que quizá haya influido en las siguientes, ya que 
Antón dice que «representan, tal vez, los trabajos de los meses»5, Viñayo alu
de a que «acaso, como sospecha don Manuel Gómez Moreno, (son) alegorías 
de los doce meses del año»6 y, retomando las dos hipótesis primeras, Ramos 
de Castro cree «que es una representación de los meses del año o en todo 
caso quizá de los oficios de tipo gremjal» 7. Como puede apreciarse -los sub
rayados son nuestros- la idea de que es un menologio es antigua pero nunca 
ha sido apoyada en el sentido de dar razones convincentes que anulasen las 
otras posibilidades (gremios, oficios, ... ) ; posiblemente la importancia de la 
figura de don Manuel haya servido como aval. .. para no optar por una expli
cación que pensamos es relativamente sencilla de demostrar. 

También se ve su hueUa en el hecho de que todos los autores citados co
mienzan a describir las escenas por la izquierda, al igual que Gómez Moreno, 
lo que ayuda a no identificar la labor de las figuras ya que la lectura debe de 
hacerse de derecha a izquierda. La descripción que de ellas hizo el citado au
tor es la siguiente: « ... el primero, a la izquierda, es un burro cargado de leña 
y hombre detrás; sigue un grupo de pastores y ovejas; luego dos hombres , de 
los que uno parece montado en un tonel; otros dos, y en medjo una vid; un 
hombre y un animal; dos hombres , uno de ellos arrodillado; otro grupo se
mejante; cazador a caballo con alcón (sic), y detrás perro; dos hombres , uno 
de ellos sentado en una silla, teniendo dos ramas y detrás un pájaro; otros dos 
con objetos indefinidos; uno de pie y otro sentado en una silla y embozado 
en su capa, y, por último, dos hombres sentados de frente, con objetos sobre 
sus rodiUas»8. 

Esta descripción fue asumjda por Antón9 , Viñayo, que modifica algunos 
detalles, al decir p. e. que el grupo situado a la izquierda del halconero Jo in
tegran tres personas en lugar de dos o que en la última son hombre y mujer 

En su obra citada en la nota anterior, pág. 98. 
ANTóN, F., Op. cit. en nota 3, pág. 18. 
Vn'IAYO GONZÁLEZ, A. , Op. cit. en nota 3, pág. 331. 
RAMOS DE CASTRO, G. , Op. cit. en nota 3, pág. 158. 
GóMEZ MORENO, M. , Op. cit. en nota 3, pág. 98. 
Ver nota 5. 
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en vez de dos hombres 10 y por Ramos de Castro, quien pone en contacto al 
halconero con las representaciones del mes de mayo, sin indicar más11 • 

Tal como pensamos que deben interpretarse las figuras de Ja arquivolta 
central la relación entre meses y representaciones es como sigue: 

Enero: son dos personas, vestidas de forma diferente, aunque no se ve con 
claridad si hombre y mujer, sentadas tras una mesa de la que tan sólo 
queda la pata de la izquierda y restos de otras dos, así como los frag
mentos de tabla situados delante de las dos figuras (Fot. 1). 

Febrero: otras dos personas, una sentada y semiarrodillada la otra, se calien
tan ante un fuego del que quedan huellas en la zona inferior, entre 
ambos personajes (Fot. 2). 

Marzo: la interpretación es dudosa ya que los utensi lios que llevan las dos fi
guras que Ja integran no están claros. Posiblemente la de la izquierda 
tuviera un útil cortante, lo que encajaría bien con la poda de vides 
que suele ser representativa, casi de forma exclusiva, de este mes. 
No obstante si se aceptara esta hipótesis la figura de Ja derecha no 
tendría un sentido tan claro. La verdad es que no encontramos una 
explicación totalmente satisfactoria (Fot. 3). 

Abril: también son dos personas , Ja de la derecha lleva una rama apoyada 
sobre su hombro izquierdo, mientras que la de la izquierda porta 
sendas ramas, a la vez que en su hombro derecho aparece un pájaro 
-afrontado al halcón del mes siguiente- (Fot. 4). 

Mayo: se trata de un halconero, cuyo cuerpo de cintura para arriba ha desa
parecido, a caballo. Sobre Ja grupa de este animal y mirando en sen
tido opuesto del que lleva la caballería aparece un cuadrúpedo que 
bien pudiera ser un perro -algo gordo- como se ha dicho (Fot. 5). 

Junio: vuelven a ser dos los personajes, aunque tal como bao llegado a 
nuestros días es difícil ver claramente qué están haciendo, nos incli
namos a pensar que el de la izquierda estaría segando cereal y el de 
la derecha bebiendo; creemos que en su mano izquierda éste llevaría 
una hoz, de la que resta la parte inferior de su empuñadura, que apa
rece por debajo de la mano (Fot. 6). 

Julio: es una escena, tal como se ha dicho, similar a la anterior y, en nuestra 
opinión, reproduce la labor mencionada en junio aunque las funcio
nes han cambiado de lugar, el segador está a la derecha y quien bebe 
a la izquierda (Fot. 7). 

'º Ver nota 6. 
11 Ver nota 7. 
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Agosto: creemos que se trata de una escena de trilla, la persona -arrodi
llada o sentada- va sobre un trillo del que restaría la huella en la lí
nea que aparece en el ángulo inferior derecho; estaría tirado por dos 
animales, y no uno como ha dicho todo el mundo, de los cuales el 
que se hallaba delante ha desaparecido dejando el rastro de lo que 
serían los cuartos traseros (Fot. 8). 

Septiembre: dos personas, en actitudes diferentes, se sitúan a ambos lados 
de un árbol que lógicamente -por el mes en que están- es una vid. 
Aunque no se aprecie en la actualidad se supone que se hallarían 
realizando la vendimia (Fot. 9). 

Octubre: dos personas junto a un tonel se hallan rellenándole con el mosto 
sacado de las uvas que se cortaron en el mes anterior. No queda ras
tro de embudos ni de ningún recipiente que se usara para el trasvase 
(Fot. 10). 

Noviembre: asimismo son dos personas las que aparecen junto a dos anima
les que se ha dicho eran ovejas; nosotros nos inclinamos por cerdos, 
sobre todo si se tiene en cuenta la cresta que se representa a lo largo 
de la espina dorsal del situado en la zona alta (Fot. 11). 

Diciembre: se cierra el ciclo con una persona que acarrea un cuadrúpedo 
- Jo de burro no se ve muy claro, aunque bien pudiera ser- que 
transporta un fardo de leña sobre su lomo (Fot. 12). 

Aunque en nuestro trabajo citado al comienzo del presente artículo dába
mos una serie de paralelos de trabajos y meses entre los diferentes menolo
gios españoles (y algunos extranjeros) creemos que no está de más insistir en 
algunos aspectos que pueden plantear dudas, en éste de San Claudio. 

Por lo que respecta a los meses invernales está claro que existe la posibili
dad de un intercambio en las representaciones, el banquete que aquí tenemos 
en enero aparece en diciembre en El Frago (y otros muchos sitios) mientras 
que el acarreo de leña pasa a enero; es decir, que con los mismos motivos se 
produce un cambio en la elección del mes para ubicarlos. Hay que sumar este 
acarrero de leña a los mencionados en nuestro artículo al hablar del menologio 
de Roda de Isábena, en donde también se le representaba en enero. 

En marzo la catedral de Tarragona muestra la poda y la cava de vides , 
pero pensamos que la figura de la derecha de San Claudio no lleva un aza
dón. Quizá se podrían relacionar estas figuras con algún trabajo artesanal 
que rara vez aparecen en los menologios hispanos -en Santa María la Real 
de Nieva se simboliza a febrero por un zapatero-. Et tipo de Marcius cor
nator que aparece en algunos menologios franceses e italianos y que puede 
alcanzar variantes -sustitución del cuerno por una flauta- no creemos que 
encaje aquí. Tampoco se ven atributos guerreros en ninguno de nuestros dos 
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personajes como pasa con algunas representaciones italianas12. Tampoco los 
textos del Libro de Aleixandre ni del Libro de buen amor ayudan a aclarar la 
interpretación. 

En cuanto a mayo es curioso anotar que en el resto de los menologios es
pañoles no aparece la figura del perro, la cuaJ, sin embargo, encontramos en 
otras manifestaciones artísticas, como son los marfiles andalusíes de época 
califal. Así lo hemos hallado en el Bote del Museo del Louvre, en el Bote del 
Museo Victoria y Alberto , n. 0 368-1880 (ambos antes en la colección Riaño) 
y en la arqueta de Leyre 13. No hay que olvidar que en la catedral zamorana 
hubo uno de estos botes -aunque éste sin el citado motivo-- y que, curio
samente, la arqueta de Leyre sirvió para albergar las reliquias de las santas 
Nunilo y AJodia, mozárabes ; detalle que consideramos importante ya que es 
ésta una de las vfas a través de las cuales se difunden en los reinos cristianos 
ciertos hechos de la cultura islámica. No mencionaremos, por Jo conocido, la 
importancia de los mozárabes en Zamora. 

El hecho de que junio y julio sean similares no es común, lo normal es que 
se produzca una diferencia entre ambos aunque sea en el hecho de segar con 
distinto apero, guadaña y hoz, lo que im plicaría segar prados y cereales res
pectivamente. Sin embargo no hay que ir muy lejos para hallar un caso en 
que se realiza la misma función, la siega de cereales con hoz; nos referimos 
al menologio de San Isidoro de León. En cuanto al tema de que una persona 

beba y otra siegue hay que desplazarse a ejemplos más lejanos y cronológi
camente posteriores, se hallan en la catedral de Tarragona y en el palacio de 
la calle Lledó de Barcelona. 

Las labores de agosto relativas a la trilla son relativamente escasas en 
comparación con las de maja --en las que se utilizan mayales-t4

, pero se 
pueden ver en la catedral de Pamplona, el frontal de Arteta y la iglesia de 
Beleña de Sorbe. 

El resto de los meses no presenta, a nuestro juicio, ninguna problemática. 

12 Sobre estos temas ver MANÉ, P., Cale11driers et teclmiques agricoles (Fra11ce- ltalie, Xl/•

X l/l' siecles), Paris, Editions Le Sycomore (1983), págs. 72-77. 
13 En el bote citado en primer lugar la representación no refleja una escena de jinete con 

balcón y perro, sino la recogida de dátiles de una palmera por sendos jinetes sobre Jos que se ha
llan dos aves -quizá halcones-; además los perros, que muerden la cola de las aves, son un tan
to extraños. Sobre estas piezas puede consultarse la, ya clásica, obra de FERRANDIS, J ., Marfiles 

árabes de Occidente, Madrid (1935 y 1940) , 2 vols., en págs. 69-74 y 78-80 del primero de ellos; 
en el segundo hay otras figuras similares, aunque extranjeras, en págs. 137-139 y 149-150. Sobre 

la cacería a través del estudio de un material en el que aparecen tanto halconeros como caza con 
perros es interesante el libro de GUARDIA PONS, M., Las pinturas bajas de la ermita de San Bau

delio de Berlanga (Soria), Soria, Excelentísima Diputación Provincial de Soria (1982). 
14 En el momento de redactar el presente artículo tenemos concluido el manuscrito de un 

trabajo sobre mayales y trillos en España, en el que analizamos la iconografía de ambos, entre 
otros diversos apartados. 
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¿OTRO MENOLOGIO EN SAN CLAUDIO? 

Para finalizar queremos llamar la atención sobre un extraño hecho, nos 
referimos a Ja presencia en los canecillos de un conjunto de figuras que rea
lizan una serie de faenas o muestran unos atributos que hemos visto en la 
portada norte o mencionamos o encontramos presentes en otros menologios. 
Podemos ofrecer fotografías de algunas en las que se ven a personas podando 
(Fot. 13), con ramos (Fot. 14), vendimiando (Fot. 15), o con un tonel, o quj
zá, comiendo (no hemos obtenido fotografías de estas últimas) que vendrían 
a ser equiparables a los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y diciem
bre o enero. 

Esta adjudicación presenta algún problema, aunque no insalvable. Es ex
traño que no sigan un orden cronológico en su colocación, lo que podría ex
plicarse en relación con el hecho de no existir todos los meses o quizá por no 
tener la intención de realizar un menologio, sino que simplemente se copió 
una serie de motivos que se inspirarían en ellos. 

Aunque en España no aparecen, en Francia hay iglesias que incluyen has
ta tres series de los meses del año. 

Con esta nota final nos gustaría llamar la atención sobre el estudio de los 
canecillos o, al menos, su descripción exhaustiva, en tanto que sea posible, al 
analizar un monumento concreto. Decir algo más que aquello de «hombres 
en actitudes diversas, animales y motivos geométricos». 



EL MENOLOG 10 DE SAN CLAUDTO DE OLIVARES (ZAMORA) 91 

Fot. l. San Claudio de Olivares. Porcada N. Mes de enero. 

Fot. 2. San Claudio de Olivares. Porrada N. Mes de febrero. 
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Fot. 3. Stm Claudio de Olivares. Portada N. Mes de marzo. 

Fot. 4. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de abril. 
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Fot. 5. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de mayo. 

Fot. 6. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de junio. 
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Fot. 7. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de julio. 

Fot. 8. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de agosto. 
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Fot. 9. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de septiembre. 

Fot. 10. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de oclllbre. 
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Fot. 11. San Claudio de Olivares. Portada N. Mes de noviembre. 

Fot. 12. San Clnudio de Olivares. Portada N. Mes de diciembre. 
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Fot. 13. San Claudio de Olivares. 
Canecillo del ábside. Persona podando. 

Fot. 14. San Claudio de Olivares. 
Canecillo del ábside. Persona con ramos. 

Fot. 15. San Claudio de Olivares. 
Canecillo del ábside. Persona vendi

miando. 
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