
155N: 0214-6452Atiatem de tít storma det Arte
1998,n 8 97-114

La iglesiaparroquialdeSantorcaz.Un ejemplode
arquitecturamudéjarmadrileña

RosA CARDEROLOSADA

Con el análisisdeestaconstrucciónmepropongoasignaral edificio el carácter
deobramudéjaren basea dosplanteamientos:los condicionamientosgeogrúficos,
históricosy económicosde la repoblación,y el empleode unosdeterminados
materialesy técnicasqueconducena un resultadoestéticodeterminado,queesel de
la obramudéjardentrodel focotoledano.

1. DESARROLLO HISTORICO DE LA VILLA DE SANTORCAZ. SIGLOS
XII Y XIII

La formacióny desarrollode la villa deSantorcazdurantela EdadMedia está
en estrecharelación con doshechosfundamentales:primerola repoblaciónde la
zonaa lo largo del siglo xíi y partedel xlii, y segundola dependenciadel episco-
padotoledano.

Despuésde ladefinitiva reconquistade Alcalá por el arzobispodon Bernardoen
1118,el rey Alfonso VII concedeen 1125 un privilegiopor el quedaa lacatedraly
arzobispode Toledo «el castroque ahorase llamaAlcalá con todossustérminos
antiguosque tuvoen tiemposde los sarracenosy del rey Alfonso VI, tierras,prados,
alquerías,viñas,almunias,montes,árboles,villas, aldeas..,pararepoblarlo y pose-
erío perpetuamente»½Perotanto la cabezacomosu alfoz necesitabanunaprofun-
daobraderepoblación,que llevarona cabolos arzobispos,no sóloparamantenerla
defensade la zona,sinotambiénparaestablecerlasbaseseconómicasde sudesa-
rrollo, y paralo cual le concedenfueros.En el primero,otorgadopor don Raimun-
do en 1135, se incluyela fórmula«d’Alcaláo de so término»o «Alcalá in vila o in
aldea»,por lo que puededecirseque se encuentraconstituidala «Comunidadde

PubI. entre otros J. A. García Lujan, Privilegios Reates de ta Catedrol de Toledo (1086-1462). Gra-

nada.1982. doc. nY [O,pp. 40-42.
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Villa y Tierrade Alcalá» integradapor la villa, comocabezade la comunidad,y las
aldeasde su alfoz 2

Pero el 25 de marzode 1190 Alfonso VIII concedea los segovianosveinte
aldeasdel alfoz alcalaínocomo recompensaa sus servicios~, hastaqueel arzobis-
po donRodrigoJiménezde Radael 21 de julio de 1214obtuvodel rey un privilegio
deshaciendolo anterior‘½Una vez recuperadode nuevotodoel territoriode Alcalá,
en 1223 don Rodrigoconcedeun nuevofueroparael barrio deSan Justoy otro para
las aldeasde su alfoz~. Así, al tiempoque se repueblala cabezalo hacetambiénsu
alfoz; en unos casosnacenaldeasal lado de antiguasfortificaciones(Torrejón,
Torresde la Alameda,Pezuelade las Torres),otrasvecesse asientansobreruinas
anónimas(quizáSantorcaz),o bien nacennuevasaldeasfundadaspor los cristianos
tras la conquista(Los Santosde la Humosa)6

Segúnlas aldeasdevueltasal preladode Toledoen 1214, la relaciónde lugares
de la diócesisde Toledoen el siglo xtt confeccionadapor RiveraRecio y las refe-
renciassobredespoblados,A. CastilloGómezha intentadounareconstrucciónde lo
quepudo ser la comunidadde villa y tierra de Alcalá despuésde la restituciónde
dichasaldeas,dondese incluye a Santorcazfl

La primerareferenciasobrela villa de Santorcazseencuentraen un documen-
to firmado por el rey Alfonso VIII el 4 de diciembrede 1210 en c<Sanctumbr-
quatum»‘>, lo cual nos indica que la poblacióndebíatenerya cierta importancia.

2 A. CastilloGómez,Alcató de llenares en lo Edad Media. Terni/om-io sociedad e adntinislración

(1118-lSl5).Madrid, [989, p. t [5.
Pub, en J. Gonzáez, E/reino de Ca.rtilia en/a época deA/jónso VIII. Madrid, 1960. vol. III, doc.

n.-54
7,pp. 938-940.Entre las aldeascitadas no figura Santorcaz.
Pub.entre otros]. González, ob, <it., vol. III, doc. n.” 926, ¡sp. 617-620. Entre las aldeas citadas no

apareceSantorcaz.
Fueros de 27 de enero dc [223 y 4 de marzo de [223. Pub. por E. Fila, «Fueros dc la villa de AIea-

íd de Henares»y «Fuerodelasaldeasde Alcalá», en: BR A .H.. 1886,PP. 189-191 y 236-239. C.. Sáez,
A. Caballero y M. J. Torrens. Tuero de Alcalá de Hena,-em-, Alcalá de Henares, 1992

J.González, La repoblaciónde Castilla la Nueva. Madrid, [975, vol. 1, p. [77-179.
J.E. Rivera Recio. La Iglesia de iWledo en el siglo XII. Roma, [966, vol, 1, pp.t [2-123, Incluye

Sancíl Torcuati comoaldea de Alcalá, perteneciente a la diócesis de Toledo.
A. Castillo Gómez, ob. <-it., pp. 12 [-122. Correspouíderían un total de 34 aldeas: Ajalvir, Aldea del

Campo, Aldovea, Alquiniza, Ambite, Anchuelo. Arganda. Caníarmísa, Carabaña. Coma, Daganzuelo. Los
Hueros, Loeches,Olmeda,Orusco,Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo de Torres, Que-
rencia, Quesso, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielísíes, Torrejón. Vaciabotas. Valdeníera, Val-
detorres, valdilecha, valniomes, valtierra, Valverde, Vilehes. villalbilla y Villar del Olmíso.

Esta relación coincide, en términos generales, con la superficie deslindada en un supuesto amojo-
namiento antiguo sobre los términos dc Alcalá dc Henares, que se fecha entre [209-1214 (Pub. en: C.
Sáez y A. Caslillo. El fondo medieí’al del Archivo Municipal de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares.
1992, does. n.«5 1 y 2, Pp. 27-32). aunque A, Castillo Gómez, ob. <-it.. p. [55 cree que puede obedecer
más a la situación del siglo xlv,

Pulí, en 3. González.El temo de Castilla en la época de Alfrnmso VIII, cii.. vol. III, doc, mí.’ 874,
p. 530.

Anales cíe Historia <leí Amtc
[998,mm.” 8:97-114
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Tambiénsabemos,por la Historia delos hechosde Españaescritapor donRodrigo
JiménezdeRada,queel 2 dejunio de 1213 el reycelebraenSantorcazconsu fami-
ha la fiesta de Pentecostés:«Y regresandoasí a su tierra, en acción de gracias
(porel buenéxito de la expedicióna Alcaraz acaecidael 22 demayo)celebrócon
granboatola festividadde Pentecostésen unavilla de la iglesiade Toledo quese
llama Santorcaz...»“>, dedondesededucequeenestafecha(1213)pertenecíaya al
arzobispadode Toledo.

En el Archivo Municipal de Santorcazse conservaun documento quenos
proporcionaninteresantesdatossobrela evolucióndela villa duranteel siglo XIII. Se

tratade la confirmaciónde los fuerosde Santorcazdadaen Brihuegael 7 de sep-
tiembrede 1295 por el arzobispodonGonzaloGarcíaGudiel.El documentoes una
recopilación de los privilegiosconcedidospor susantecesoresen distintasocasio-
nes:el primerodadopor don Sanchoen Alcalá de Henaresa 17 de septiembrede
1252 concediendoprivilegio de mercadoy exenciónde portazgo,dondese dice:
«... otorgamosa los de SanetoTorcat por mer9etquenospidieron losfuerose el
mercadoe queningunononportadgueen el mercadosegundsolieseeren tiempo
del A~obispodonRodrigo...».El segundoes unacartafechadaen 1255por el mis-
mo arzobispofijando laprestaciónque le ibanadarsusvasallosde Santorcazy les
eximede yantar,bagajes,de todopechoy pedido.Y el tercerodadopor don Fer-
nandoen Torrelagunaa 19 de diciembrede 1277,confirma estosprivilegios e
incorporaalgunasantiguascostumbrescomo autorizara los juradosy alcaldesdela
villa a resolverlos pleitosde los vecinossinnecesidadde acudira Alcaláparaello.

De estosdocumentospodemosdeducir: primero,que la villa tenía ya fueros
desdeel pontificadode don Rodrigo (1209-47),probablementeel fuero que en
1223 otorgaa las aldeasde Alcalá, y segundo,que en 1277contabacon un estatus
deprivilegio alconcederledonFemandounasituacióndeindependenciarespectoa
Alcalá en los temasreferentesa pleitosdesusvecinos.

Perono fueron sólo los arzobispostoledanoslosque le concedieronprivilegios,
tambiénlo hicieronlosreyes.Así, en 1295 SanchoIV confirmaun privilegio quesu
padre,Alfonso X, habíaotorgadoa Santorcazde aprovecharlos montesdeGuada-
lajaraparacortarleñay llevara pacersus ganados,privilegio queconfirma denue-
vo Alfonso Xl en 1326 ~.

>~ Rodrigcm Jiménezde Rada, Historia de los heehos de España, lib. VIII, cap. XIII. Ed. de Juan Fer-

nández Valverde. Madrid, [989, p. 326. Esta noticia la recoge también la Crónica Latina de los Reyes de
Castilla, cd. de L Charlo Brea. Cádiz, /984, p. 37.

Pubí. en L. Sánchez Belda, «Fueros y ordenanzas municipales de la villa de Samítorcaz», en:
ARDE.. 1945, ¡sp. 655-669.

12 Cit. en L. Sánchez Belda, art. <-1/. p. 655.

Ana/es de Historia del Arte
[998,nY 8:97-114
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Desdelosprimerospasosde la Reconquistay repoblaciónconsiguienteasistimos
a la elevaciónde numerosostemploscon posterioridadal siglo xii. Peroel románico
y el gótico no llegarona cuajarde formacompletaen la regiónmadrileña,optando
por un estilo quepodemosdenominarmudéjar.1’. Lavado~opina queel pesodel
episcopadotoledanoy la retencióndetodoslosdiezmosy bieneseclesiásticoscon el
fin de cooperaren la construccióndela grancatedraltoledanaa partirde 1173,son
causasmásque suficientespara expresala atracciónpor esteestilo máshispánico,
máseconómicoy asequibleparael clero rural, y quepaliabade formarápiday con-
cretaesasnecesidadesconstructivasa la horade repoblar.Porotra partehay que
tenerencuentala presenciadel importantefocomudéjartoledano,asícomolas apor-
tacionescastellanasquedesdecentrosmudéjaressegovianos,vallisoletanoso leo-
nesesalcanzana Castilla la Nuevaa medidaqueprogresalarepoblación.

En consecuencia,seopta por un estilo quereunelas condicionesadecuadas:por
una parteestabaya perfectamenteenraizadoen la poblacióncristianadel foco
toledano,dondetuvounagranaceptación;por otra, las condicioneseconómicasdel
mundoruralno permitíaelegirotrosestilosquerequeríanunaeconomíamuchomás
desahogada.Además,como señalaM. Valdés 4 en el mundo rural se tendíaa
satisfacercon cierta inmediatezlas necesidadesreligiosasde laspequeñascomu-
nidades,es decir, una arquitecturarápida dondelas estructurasconstructivasy
decorativasno planteasengrandesproblemasteenícos.

II. DESCRIPCIONDE LA IGLESIA DE SAN TORCUATO

La iglesia de San Torcuatose ubicaen la partemáselevadadel cerrodondese
asientala población,dentrodel recintoamuralladodel castillode Santorcazy for-
mandopartesu ábsidede la propiacerca.

La iglesia queactualmentecontemplamoses el resultadode añadidose inter-
vencionesque se han sucedidoa lo largodelos siglos.Se componede unacabece-
ra con tresábsidessemicircularesy un cuerpoformadopor tresnavesseparadaspor
gruesospilares.En la segundamitad del siglo xví se levantaunatorre, posiblemente
sobreotraanterior, situadaencimade la capillalateral surdela cabecera;entre1588
y 1596 seconstruyeunasacristíajunto a la cabeceraen su lado norte; hacia1600 se
añadeun cuerpoa los pies de las navesparael coro; a principios del siglo XVII se
construyeun pórtico entredoscapillasquecobija el accesoubicadoeti cl muro sur
de la nave lateral; finalmente,duranteel siglo xvii se llevan a cabo importantes
reformasen el interior de la iglesiaque afectana las cubiertasde las navesy a la
cabecera,convirtiéndolaen una iglesiabarroca.

P. Lavado Paradinas, «Restos mudéjarcs en la red viana dcl Madrid medieval», en: Caminos y
caminantes por la.s tierras del Madrid Medieval. Madrid, [994, p.224-225.

m4 M, Valdés,«Arquitectura mudéjar y repoblación. Bases para umía hipótesis», en: Hmmenaje al pnj.

Ilernónde; Pe,-era. Madrid, t992, p. 210.

,4na/es de Historia del Are’
1998, nY 5: 97-114
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Planode la primitiva iglesiamudéjardeSantorcuatoy la iglesiaen la actuatidad.Según José Luis
SánchezPérez (Planoscedidospor la Dirección General de PatrimonioCultural, Consejeríade

Educacióny Culturade la ComunidadAutónomadeMadrid).

Anales de Historia del Arte
[998,nY 8:97-114
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En 1951 el interior de las navesquedócompletaínentearruinadoal hundirsela
cubiertadebido al fallo de los pilaresde la navenorte por el excesivopesode la
techumbre,lo quedió lugar a unanuevatransformaciónen el interior de la iglesia.
En 1953 la trstauróel arquitectoJavierdeLara,que si bien solucionóde formarápi-
day económicalas necesidadesmásurgentesde su cubriciónconunatechumbrede
escayolaimitandoartesonadodemadera,asícomoel forramientode lospilaresdela
navesur,queposiblementecubrenlos primitivos, no resultóla másacertada,por lo
que seríanecesanaunanuevaintervenciónmásadecuadaa los nuevoscriteriosde
restauración.Porotraparteexistenimportantesdeteriorosen las cubiertasquepro-
ducenfiltracionesdeaguade lluvia, y en la torrequepresentaun desplomehacialos
ladossury este.Tambiénseríainteirsanteinterveniren las pinturasdel cascarónde
la bóveday recuperarel friso de arqueríasciegasdel ábside,asícomo efectuarun
estudiode los paramentosinterior y exteriormente,lo que sacaríaa la luz nuevos
datosde graninterésparalahistoria de estaconstrucción.

La iglesiadeSanTorcuatotiene incoadoexpedienteparasu declaracióncomo
MonumentoHistóricoArtístico desdeel año 1983,y desde1989 existeun intere-
santeproyectode restauraciónencargadopor la DirecciónGeneraldePatrimoniode
la Comunidadde Madrid al arquitectoJoséLuis SánchezPérez.

*4*

De la primitiva construcciónmudéjarse conservanlos tresábsidesy los muros
nortey oestedel cuerpode naves.En planta la cabecerapresentaun ábsidesemi-
circularinterior y exteriormenteprecedidopor un tramorectode grandesarrollo,y
doscapillaslateralesdeplantacuadradacon un pequeñoabsidioloqueserefleja al
exteriormedianteun semicírculo.El ábsidesecubrecon bóvedade horno y el tra-
mo recto con bóvedade cañón apuntadasustentadapor tres arcos,todosellos
dobladosy apuntadosen ligeraherradura,quedescansansobrepilastrasprismáticas
depocoresalteinterrumpidaspor unasencillamolduraa modo de imposta.A las
capillas lateralesse accedemedianteun arco apuntadoy dobladoenmarcadopor
unamolduraamodode alfiz; secubren con bóvedasvaídas—productode alguna
reformaposterior—y los absidioloscon cuartode esfera,El cuerpode la iglesia
—teniendoencuentalas dimensionesdelos murosnortey oeste—estaríafénnado
por tresnaves,másanchala central,separadaspor arqueríassobrepilaresy cubier-
tascon techumbrede madera.

Si en plantase tratade un iglesiarománicaa juzgarpor las característicasdes-
critas, en alzado los materialesconstructivos,la forma en que estántrabajados
éstos,así como los elementosdecorativos,respondena un estilo diferenteque
denominamosmudéjar.Exteriormenteel ábside,que se levantasobreun alto zóca-
lo de mamposteríaalcanzandoensu partecentral unagranalturaparaadaptarseal
desniveldel terreno,presentaun paramentoformadopor cinco fajasde mamposte-
ría entreverdugadasde ladrillo paracontinuarde nuevoen mampostería.Sobrela

Ana/es dr Historio del Arte
1998, nY 8:97-114
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última verdugadase abrentresvanos—hoy cegadosy uno deellosoculto trasuna
construcciónañadida—de los cualespodemosapreciarla roscaexteriorde medio
punto formadapor ladrillos. Ahorabien, el último tramodel muro realizadoen
mamposteríaparececorrespondera algunareformaposteriorcomo lo demuestran
las huellasen el paramentoy la ausenciade cornisamento,aunquepodemossuponer
queen origenseconstruiríatodoen mamposteríaencintada,como era habitualen
las iglesiasmudéjaresdondese utilizabaestetipo de paramentoenla cabecera~.

En cuantoa los ábsideslateralessólo podemosverel correspondienteal ladosur
de la cabecera,puesel ábsidelateralnorteseencuentraoculto trasunaconstrucción
añadidaentrela sacristíay el ábsidecentral.Semanifiestaexteriormentemediante
un pequeñosemicírculo formadopor un zócalo de mamposteríaparacontinuar
con fajasdeestematerialentreverdugadasdeladrillo siguiendolas hiladasdel ábsi-
de central.Sobreél sesitúala torreconstruidaen ladrillo duranteel siglo xvi. Sin
embargo,enel muroestela basedela torreestáformadapor un primercuerpode
mamposteríaencintadaqueparececorrespondera unatorreanteriorpertenecientea
la primitiva constnmccíon.

5 SantaUrsulay laConcepciónFranciscadeToledo, las iglesiasdePezuelade las Torres, Valdi-

echa, Carabanchel y Patones en Madrid y las de Santo Tomé en Gudalajara y Pozo de Guadalajara,
constituyen un grupo de iglesias cuyo ábside está construido enteramente con mampostería encintada.

Ana/es de Histomia del Arte
1998, nY 8:97-114
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Tambiénformanpartede la primitiva iglesia losmurosnortey oestedel cuerpo
de naves.Presentanuna fábricaformadapor fajasde mamposteríade unos45 cm.
de alturaentreverdugadasde ladrillo, con cadenasde éstosen las esquinas.En las
cadenasseproduceun escalonamientoalternativamenteentrantey saliente,con un
númerode seisladrillos comprendidosentredosbandas,abarcandocadaescalona-
mientouna fajade mampuestomn Entre la argamasade la mamposteríase intercalan
pequeñosfragmentosde escoria ‘>

En el muro norte, y en la partecorrepondienteal primertramodela navelateral
sur, se conservaun vanogeminado constituidopor dosarcosde tres lóbulosreali-
zadosenladrillo y guarnicionesdel mismo material ma A la alturade estevano,y en

6 El sistema dc mampostería encintada constituye un tipo dc aparejo típicamnente toledano que pre-

selíta numerosas variantes y cuyo origen se encuentra en la níezquita de Bab aI-Mardum. kchada cmi los
anos 999-1000.

>~ Este tipo de decoración con escoria se encuemítra también en la torre de la iglesia dc San Román de
Toledo (a. xím) y en la tone albarrana de [acerca de Alcalá [a Vieja cmi su parte correspondiente a lares-
tauración del arzobispo Tenorio <2.6 mitad s. xlv), Así mismo, aparecen ejemplos en Las Cantigas <le
Santa María: cantigas LXXXIX, CXI, CLI.

~> Constituyen éstos un tipo de arcos, declara inspiración islámica, cuya utilización ‘erá muy res-
tringida fuera de Toledo.En la Comunidadde Madrid sólo los encontramos en el ábside de San Martin
de Valdilecha.

Ana/es de Historia del Arte
[998.nY 8:97-114

Fachada occidental y pórtico lateral sur.
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los tramossegundoy tercerode la nave, se aprecianrestosde guarnicionesde
ladrillos quepodríancorrespondera otros vanossimilares.

La fachadaoccidentalremataenun piñónescalonadodetipo toledano,realiza-
do en mamposteríaencintada,con albardillasde tejay en cuyo centrose abreun
vano,hoy cegado,del quese conservauna secciónde arco de ladrillos que muy
bien pudo habersido un óculo ~‘.

Interiormentetoda la cabeceraestárevestidacon ladrillo. El ábsidecentral
presenta,en el cuerpocorrespondientea las ventanas,un friso de arcosciegosde
herraduraapuntadasobreel cual, y medianteunamoldurade separación,arrancael
cascarónde la bovedadecoradocon pinturasal fresco.Todaestazonadel ábside
permaneceocultadesdequeenel siglo xxttí fue instaladoun retabloy se construyó
un camarínentredicho retabloy el muro, lo queocasionóimportantesdeteriorosen
las pinturasy en el friso de arquerías.

En el cascarónde la bóvedase conservanrestosde pintura mural enlosquese
puedenapreciarlos pies,partedel mantoy partede la mandorladel Pantocrator,res-
tos dealasy restosde una inscripciónen caracteresgóticosquerecorrela lineade
impostasbajo la bóvedaaludiendoa las escenaspintadas.Estoes lo que actual-
mentesepuedever,peroesde suponer,como erahabitualen las iglesiasmedieva-
les, que representaríala visión dela Gloriade Diossegúnel Apocalipsis,es decir, el
Pantocratorcon el Tetramorfos,el Apostoladoy, a veces,la Virgen, siguiendofór-
mulascompositivase iconográficasde la pinturarománicaque se continúanduran-
te el siglo xííí llegandoinclusohastael siglo XV 20

Teniendoencuentalas característicasanalizadasy a faltadeconocercomo sen-
an las navesde la primitiva iglesia, creemosquepuedeconsiderarseuna iglesia
mudéjardondedomina la influenciadel foco toledano,pero donde tambiénse
puedeobservarla relaciónconel fococastellano-leonésen el tipo de plantade tres
navesy tresábsidessemicircularesy algunoselementosquese estudiarana conti-
nuaclon.

El ábsidecentralde la iglesiapresentaalgunasestructurascuriosasqueconvíene
analizar,aunquesu función planteaproblemassin aclararsuficientemente.El muro
queformael tramorectoen su lado norteestáhoradadoen la partealta,formando
unagaleríacubiertaen partecon falsabóvedade ladrillosen voladizo 2m y en parte
con bóvedadecañóndel mismomaterial.Comunicaconel trasdósde la bóveday

Se conservan piñones escalonados en Santiago del Arrabal thasta ahora el ejemplo conocido más

anliguo, fechado a mediados del s. xmmm). Sarmma Ursula y Santa Leocadia en Toledo, Santiago el Nuevo en
Talavera, y Santa María [a Mayor en Guadalajara.

Sobre este tema ver A. de la Morena Bartolonié. «Pintura medieval en la Comunidad de Madrid»,
en: Anales de His/oria de/ Aí-te. Editorial Complutense. Madrid, [993-94, pp. 633-44 y «La pintura
románica», en: Lo cultura del Roomcinic.o. Siglos Xl al XIII, His/otia de España dir. por R. Menéndez
Pidal, Madrid, [995, pp. 4 [7-422.

Sm Modalidad de bóveda típicamente toledana, derivada del alminar islámico, que se emplea para
cubrir tas escaleras de acceso a tas torres, tanto de iglesias como defensivas: S-mtiago dcl Arrabal, San-
ta Leocadia, San Miguel, San Nicolás, Santo Tomé o Puerta dcl Sol en Toledo,

Ano/e.s de Hicos/a Jet Arte
[995,n.” 8: 97-114
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Vista de la iglesia desde el norte.

se abreexteriormentemediantedosvanosde medio puntorealizadosen ladrillo que
se sitúanen el murooestedel ábsidejunto al esquinalde ladrillo y enel muro nor-
te. T. PérezHiguerayaha llamadola atenciónsobreestetipo deestructuraen igle-
sias mudéjaresdela zonade confluenciade las actualesprovinciasde Segovia,Avi-
la, Salamancay Valladolid 22 y para A. Ruiz Hernando23 en algunos casossu
finalidad sesuponeparaaccedera la espadafialevantadasobreel arco triunfal.Tamn-
biénes posiblequeestospasadizos,a losque se subiríapor medio deescalerasde
albañileríao de mano,sírvíesencomo accesoal trasdósde las bóvedasy al tejado
pararealizarreparaciones.

Llegadosa estepuntohay queconsiderarla función quepudo tener la iglesia
respectoal castillo y la muralla. Ya se dijo que la iglesia de San Torcuato se
encuentradentro del recinto amuralladodel castillo, razón por la cual algunos

22 SanJuandc Arévalo(Avila), SanMiguel de Olmedo (Valladolid). Villoria (Salamanca) y Santo

Cristo de San Mamésen Camnpo de Cuellar. Melque, Pinarejos, Rapariego y Tm>locirio en Segovia tT.
Pérez Higuera, Aíqui/e.to’amudéjar en Castilla y León. Valladolid, [993, pp. 47-48.

23 A. Ruiz Hernando, La orqoiiec./ura de Icidmil/o ci> lo píoi’iam-io cíe Segovicí siglos XII y XIII.
Segovia 1988.
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Planta del recinto amurallado,castillo e iglesia, anterior a 1889 (Publicado por el MONI y el Instituto
Geográfico Ñaciona!. Madrid, [988).
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investigadoreshanpensadoquesetratade la capillade dichocastillo, teoríaque no
comparto,puessi se tratarade unacapilla,y por tantoparausode los ocupantesdcl
castillo, seríadedimensionesmásreducidas24 y ademásla documentaciónnunca
aludea ella como capilla. Las Relacionesde Felipe II «Declaran la dicha villa
haberunaparroquia,cuyonombrees y dedicaciónSantoTorcato,dentrode ella no
hay capillaen particularni entierronotable»25 Por tamíro parecequese tratade la
iglesia parroquial de la villa situada,comoera habitual,en el lugar más alto del
asentamientoy protegidapor lamuralladel castillo.

Sin embargo,síexisteunaestrecharelaciónentreel ábsidey la muralla.El para-
mentoexterior del ábsideen su parteinferior y el lienzode murallaque unedicho
ábsidecon la sacristíay continúabajo ésta,parecentenerunaclaracontinuidadpre-
sentandoun tipo de paramento—mamposteríaconcertada—muy similar. Esto
daríaLugar a pensarque la cabecerade la iglesia y estapartede la cercase cons-
truyeronal mismo tiempoo al menosen unaépocamuy cercana.Porotra parte,
resultaevidentela conexiónentrela iglesia y la muralla, puesel propio ábsidese

24 Capilla del Castillo de Brihuega y de Zorita de los Canes en Gimadalajama.
25 A. Álvarez Ezqucn-a, (Coordinador) Re/aciones/opogiúficas de Felipe II. Madrid. Tíaí¿s<íipción

de lo.>- ííma,;usc-riros. Madrid, [993, p. 712.
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proyectaal exterior del muro oriental,con el queentronca,formandopartede lacer-
ca y dandolugar a unaespeciede cimorro como sucedecon la cabecerade la
catedralde Avila.

III. ANALISIS Y CRONOLOGIA

La diferenciade tamañodel ábsidecentralrespectoa los laterales,asícomoel
desmesuradogrosorde los murosde dicho ábsidey su prolongaciónen el tramo
recto,pudieraninducir a pensarqueel ábsidefue en algún momentoexento.Sin
embargocreo que los tresábsidespresentanunaclaraunifortnidad,pueslos para-
mentosexterioresdel ábsidecentraly lateral sur manifiestanunaevidenteconti-
nuidadsiguiendolas fajasdemamposteríay las hiladasdeladrillo. Portanto,el gro-
sordel muro parecedebersea su condicióndefensivaal formarpartede lamuralla,
manifiestándosecon carácterde torre y de gransolidez.

Además,ya se haindicadocomola fábricadel basamentodel ábsidey el lienzo
demurallaque,partiendode éste,se proyectabajo la sacristía,presentaun tipo de
paramentomuy similar, lo quepuedeindicarunamismaobray fechaparala cons-
trucción de ambas.Precisamenteestehechoes lo queha llevadoa J. Jiménezy

Esquema interior del ábside.
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J. Rollón 2ti a pensarqueel ábsidedela iglesiaaprovechalosrestosde unaprimiti-
va torre. Sin embargo,los últimos estudiossobreel recintofortificado de Santorcaz
efectuadosporE SáezLara27lo considerancomoel ábsidede la iglesiaproyecta-
do al exteriordel muroorientalde la cerca,con el queentronca,formandoun alto
bastiónsemicilíndrico,considerandolas partesde la muralla realizadasenmam-
posteríaconcertadacomo lasmásantiguas,probablementedel siglo xiii.

Si los tres ábsidescorrespondena una mismaetapaconstructiva,en conse-
cuenctael cuerpode la iglesia debióplantearsecon tres naves,y así lo reflejael
perímetroexteriorde los murosnortey oestequeaúnseconservan.El tipo de apa-
rejoen el cuerpode naveses el queE. DominguezdenominaLi 25, constituyendo
unamodalidaddemamposteríaencintadafrecuenteenlos edificiostoledanosde los
siglosxní y XIV, y resultandoespecialmenteparecidoal empleadoen la iglesiade
Santiagodel Arrabal (mediadoss, XtlI), conventode SantaUrsula (segundamitad
s. xttí) y la ConcepciónFrancisca(principios s. xlv).

Porotraparte,las diferenciasentrela fábricadel ábsidey la de los murosperi-
metralesparecendebersemása las reformasy reparacionesqueha sufrido dicho
ábside,dandoa la fábricaun aspectodepobreza,quea unaetapade construcción
diferente.Estonosinducea pensarque toda la iglesia seconstruyóen unamisma
etapay bajounmismoplanteamiento,aunqueBasilio Pavón29 piensaque la iglesia
probablementefue reformadapor el arzobispodon P. Tenorio (1375-99). Creo
queno es posibledemostrarestaafirmación,puesel tipo de paramento,como ya se
ha indicado,se empleatanto en el siglo Xiii comoen el XIV, si bienes ciertoque
algunasconstruccionesdebidasa la iniciativa deTenoriopresentanestamodalidad,
como lasreformasde la torre albarranade Alcalá la Vieja o la Puertadel Sol de la
cercade Toledo.

Respectoal tipo de plantade tres navesy tresábsidessemicirculares,de clara
influencia castellana,hay que recordarque constituyeun modelo escasoen el
ámbitotoledano,si biendicha influenciase manifiestaen Toledo apartirdel siglo
XIII en las iglesiasde Santiagodel Arrabal, SantaLeocadiao en la desaparecidaigle-
sia de San Clementeen Talaverade la Reina,por lo que San Torcuato resulta
excepcionaly másaúnenel ámbitorural.

En cuantoa la omamentación,enopinión deG. Borrás>~>, hay queconsiderarla
como uno de los elementosdecisivosen la definición y caracterizacióndel arte
mudéjar,pero no de unaforma aisladasino como integrantede un sistema de

26 J JiménezEstebany J. Rollón Blas. Guía de los castillosde Madrid. Madrid, 1987, p. 148.

~ F. SáezLara, Castillos,fortificacionesy recintosamuralladosde la Comunidadde Madiid.
Catálogo.Madrid, 1993.pp. 217-220.

2> E. DomínguezPerela,«Materialesy técnicasen el mudéjar toledano: estructuras murales aparentes
de la arquitectura religiosa», en: III Simposio Internacional de Mudejarismo.Teruel, 1984, p. 493.

~«B. Pavón Maldonado, Alcalá de Henaresmedieval,arte islámico y mudéjar.Madrid, 1982,
p, [6.

6’ 0. Borrás Guatis, El Islá,n, De Córdoba al mudéjar, cit., p. 204.
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Detalle del y ano gení imiado ubicado en cl ni uro 1 alcral norte.
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revestimientomuralqueenmascaralas estructurasarquitectónicas,lo que corres-
pondea modosde comportamientodel arte islámico. En estesentidodestacael
ladrillo como valor decorativo,consistenteenla aplicaciónenlos murosde seriesde
arqueríasciegas,queen nuestrocasosereducensólo al interior del ábside.Estesis-
temade compartimentacióndel murointerior mediantearcosciegos,si bien repite
unadisposiciónfrecuenteen el románico,se continúaen el mudéjartomandoun
valordiferenteal resaltarla policromíadel ladrillo rojo sobreel enlucidoblancodel
fondo, lo queconstituyeunasoluciónvisual y de ordenacióndel muro comoresul-
tado del empleodel ladrillo como móduloregulador,dandolugar a un valordeter-
minanteen la arquitecturamudéjar~‘ y convirtiéndoseen unade las características
propias del mudéjartoledano,que partiendodel ábsidedel Cristo de la Luz
(h. 1187) se repiteen iglesiascomo SanVicente,el Cristo de la Vega,Santiagodel
Arrabal, Valdilechao Camannade Esteruelas,todasfechablesen el siglo xiíí. En
SanTorcuatodetrásdel retablosepuedenapreciarrestosdel friso dearcosciegosde
herraduraapuntadacorrespondienteal cuerpode ventanas,peromuy probable-
menteexistiráotro friso inferior, hoy totalmenteocultopor la estructuradel cama-
rín, siguiendoel modelodel Cristo de la Luz de Toledo.

Respectoa la molduraa modode alfiz queenmarcalos arcos—en nuestrocaso
los de ingresoa las capillaslaterales,aunqueprobablementetambiénenmarcarían
las arqueríasdeseparaciónde las naves—convienerecordarqueconstituyeun tipo
de decoraciónde evidenteraiz islámicahabitualen el mudéjartoledano,como se
puedecomprobaren SantaEulalia,SanRomány SanLucas(siglo XII), Santiagodel
Arrabal y SanJuande Ocaña(siglo xtíí) o Santiagoen Guadalajara(siglo XIV).

Porúltimo, existeotro interesanteelementoquedebemoscomentar.Se tratadel
vano geminadoformadopor dos arcos de tres lóbulos de ladrillo enjarjados.El
modelode arco polilobuladosi bien es muy frecuenteenToledo,sinembargoserá
muy restringido fuera de la capital quizá porquela dificultad de su realización
requieraalgunaespecialización32~ Vanosformadospor arcos detres lóbuloscobi-
jadosporotro polilobuladoaparecenenel friso que recorrela fachadade la iglesia
de SanAndrés,de finalesdel siglo xíí; enla cabeceradel conventode SantaUrsu-
la cuatrosaeterascobijadaspor arcostrilobuladosde ladrillo aparecenen la parte
correspondientea las dos navesañadidashacia 1360; y en la fachadade Santa
Leocadia,dondese conservaun friso de arcos ciegostrilobuladosenjarjados,de
finalesdel sigloxíu. Sin embargo,el modelode vanogeminadosóloapareceen la
torrede Santiagodel Arrabalen el cuerpocorrespondienteal primitivo alminardel
siglo Xl y en la mezquitade las Torneríastambiéndel siglo xi, en amboscasosfor-
madospor arcosde herraduraenmarcadospor un alfiz. En consecuenciaestemode-
lo deSan Torcuatoresultaen cierto modonovedosoy de granoriginalidad.

A. Ruiz [-lemnando,Lo arquitectura de loamil/o en la provincia de Segovia Siglos XII y XIII. Sego-
via. [988. p. 32 y 1. Pérez Higuera, Mudejariseno en 1cm Baja Edad Media. Madrid, [987, p. 38.

En Madrid sólo se encuentra en los vanos del ábside de San Martímí de Valdilecha y en Guadala-
jara en la base de [amorrede la parroquia de Cubillo dc Uceda, ambas del siglo xmmm.

Ammalms míe Hm.mlcmmma del Amte
[998,nY 8: 97-1 [4

113



RosaCarde«o Losada La iglesia parroquial deSantorcaz

No es posibleestablecerunacronologíaparalas pinturasmuralesquedecoranel
cascaróndela bóveda,debidoalos escasosrestosquehoy puedenverse,en esperade
un restauraciónquepondríaala luz unamayorextensióndepintura.Sin embargo,tan-
to el temarepresentado,al queya sehaaludido,comoel hábitodedecorarlas bóvedas
lo encontrarnosenotrosejemplosmudéjaresdelfocotoledano:Cristodela Luz y San
Román,fechadasenla primeramitaddel siglo xní,o lasmadrileñasdeValdilecha,de
mediadosdel siglo XIII, y CamannadeEsteruelas,definalesdel siglo xlv.

Finalmente,me gustaríadestacarlos paralelismosexistentesentre la iglesia
de San Torcuatoy la de San Martín en Valdilecha,poblacióncercanaa Santorcazy
pertenecienteal arzobispadodeToledo durantela EdadMedia. La iglesia,fechada
hacia 1250~>, presentaplanta de unanavey un ábsidesemicircularrealizadoen
mamposteríaencintadacon esquinalesde ladrillo, si bienaquí las fajasde mam-
puestosonmásaltas(51 y 52 cm.). lnteriormenteel ábsidemanifiestadosfrisosde
arcosciegos:de medio puntoentrecruzadosel inferior y deherraduraapuntadaen el
cuerpode ventanas,y sobreéstosel cascarónde la bóvedadecoradocon pinturasal
fresco.Los vanossonde mediopuntode ladrillo enel tramorectoy polilobulados
cobijandootros de herraduraapuntadaen el ábside. Cubríael tramo recio una
bóvedadecañóny arcosapuntadosen leveherradura.

En consecuenciasepuedeconcluirque,a pesarde Los escasosrestosconserva-
dos de la primitiva construccióndebidoa las transformacionessufridasa lo largo
del tiempo, hay suficienteselementosdejuicio comoparaconsiderarla iglesiade
SanTorcuato:primero,comounaconstrucciónclaramentemudéjar;segundo,con
unadestacadaimportanciadentrodel ámbitode influenciadel foco toledano,que
los constructoresde la iglesiadebíanconocerperfbctamentee inclusopudieranpro-
cederde él; y tercero,destacarsu originalidad.Por tanto, teniendoen cuentalas
característicasarquitectónicasanalizadasasí como la evolución histórica de la
villa, creo que la iglesia mudéjarde San Torcuato podríafecharseen la segunda
mitad del siglo xííí, fechaquecoincidecon la mayorpartede las iglesiasmudéjares
conocidasdel áreamadrileña«~, dondese puedecomprobarcomounosmateriales,
técnicasconstructivasy elementosdecorativosde claroorigenmusulmán,seade-
cúana unasdeterminadasnecesidadeslitúrgicas,a unoscondicionamientoseconó-
mtcosy, por queno, a unosgustosdeterminados,quedanlugar a la obramudéjar.

‘<‘< 1. Bango Torviso, La iglesia de San Martín de Valdilecíma. Madrid, [981, p. 23. Adela Morena,
«La iglesia parroquial de Vaídiíecbam=,en: Arte Religioso Actual, nY 67-68 (1981).

6> Caniarnia de Esteruelas (s. xlii), Carabancliel (s. xmmm), Móstoles, Patones (s. xm). Pcsoela de las
Torres (primera mitad s. xmmí), San Mamnés. Talamanca del Jarama (mediados s. xmmm), Valdilecha (hacia
1250) y restos en El Berrueco, Gargantilla, Humanejos, Horcajimelo, Manjirón y Montejo de la Sierra. (C.
Abad Castro, Arquitecturamudejar en el Reino de Toledo. Toledo, 1991, vol. II; P. Lavado Paradina.
«Dos etapas del desarrollo artístico dc Madrid». en: II Jo,,madas soN-e Estudios dc la [-‘movinciamíe
Madrid. Madrid, 1980, p.89; t. Bango Torviso, cmi>. <it.),
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