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Obragóticade singular importanciaen la provincia deSegovia,seha-
lía situadaen el segundotramo dela navedel evangeliodela iglesiaparro-
quial deSantaMaria de Fuentepelayo,pueblopropiedaddelos obisposde
Segoviaen la EdadMedia ‘. Sin embargo,no debió ser éstesu primitivo
destino,puesunainscripción enletrascapitalesen el centrode su superfi-
ele dice: PASOSEAQUI ANO DE MDXX.III indicandosutrasladoa este
costadonortede la iglesia desdeun emplazamientoprevio. Esposibleque
el trasladose hayahechodesdeotra partede estemismo templo, donde
grandesobrasderenovaciónfueronemprendidasdesdeelprincipio del si-
glo XVI 2• Perocabeespecularque dadasuimportanciatemáticay sucali-
dadartistica, esta portadahubierasido labradapara un lugar de mayor
relevanciaqueel queahoraocupa,como,por ejemplo,la antiguaCatedral
de Segovia:SituadaéstaanteelAlcázary destruidaen 1521 en la luchaque
los comunerosencerradosen ella sostuvieronconlos hombresdel empera-
dor, la portadapudo sertransportada,al igual queel claustrot a otro tu-

En 1181. AlronsoVIlt hizoa los obisposdeSegoviadonacióndeestavilla a cambio de
la de Alcaracén,aldeade la cordillera Central.

En el año1507 se concede un permiso de obras a la iglesia para la ampliación de una
capilla. A partir de esta fecha, debieron sucederse los trabajos de reconstrucciónde la nave.
enorigenrománica. pagándose por ello a los canteros García de Cubillas,JuanOil de Hon-
tañóny Pedrode Ezquerradurantealgunosaños.

Fue trasladadopor Juan Campero en 1526.a la catedralnueva,reciéniniciada,A ella
fueron tíevadastambiénta sitieriadecoro, rejasy otrasobrasde arte.Enta iglesiadeSanta
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gar, en estecasola iglesia de Santa Maria tic ¡‘uenicpelayo,como pernuile
deducir la fechaarriba mencionada.

La podada.peseal interésque presenta,no ha sido nuncaobjeto de
análisisalguno.Estetrabajopreteíudchacerciii estudiodetalladode todos
loselementosque integransu estructura,desdeel punto dc vistaarquitec-
toIi ico, estilístico y ligia rativo. finalizando con 1 a imite rprctacíotu í conográfi —

ca del conjunto a la luz dc los escritosnuedíevales.

DESCRIPCLON DL LA POR’[’Al)A

Análisis arquitectónico

La cstnictura cíe la 1uort acía seacercaal tipo cíe lachacía <cl¿ni quecii bre
etu alturauti a superlic le cli sporubíe si iu respoti der orgii tu ica mentea u mi o r—
denani i en o del espacíom n lenom’. lEn su d scñt> se resaltanevti tuerza las
lineas constructivasquesirven cíe tua reo Y soportea los eleiiuentosqtte
coinpoíuen su cl ecoraciérl (Lii nu. 1).

Encuacl racía por eotuIra fu cites reeatui b lado.s qcíe sc aliria tu nicdiatute
uáeulos ci isptiestosemí tresa It unís y ornadoscíe gabletes ameosennopia—‘y’

les quevan redticiencio su íiiasa. los contrafuertessi rvetu dc apoyoa ci un
molclura que.a matieradeah fmi. cierrael espaciopor la partesuperior~. E.l
conju tito se halla integracío pv r umí it ico caira tic! cíe cíos a rcínivol tas,ni ¡iv
nial trecho.cobijado pv r otro cíe tnedlo puti <o Li rííb idi cliii it i’qni yo Itas, cíe
desigualimportancia,la últi iii a cíe las enales sc sepani a la altura cíe la
clave dibuj anclo un areo cotiop ial iii ti y peraltacío con reniate en iii acolla
sobreel ahIi z. El esquema sc coniNctacotí otra límica riorizomita1 paralelaa
la ao tenor por debajo, chispuesta fa¡u b léíí s bre las it rq ucrías y qnc
~ítray i esaeh areo conopialpc~r sci arraíiq tic. lítica ctest1 nadaa etietíatirar eh
espaciosupenor cíe la portadapara ci tic si rv a dc tui areo aciecuaclo a it n a
partecíe la decoraciómu(Lám. 2).

En[re las arq ucrins. se d ispomíe u ¡u 1 ini pa¡uo semi ci reiii ar alío ni vacio.
pero que en su momentodebió acogerfiguras. porqcícpermanecenen su
campolas señalesdc las jcintasque las recibieron,En dicho titiupano sc
ap reciaademasitria iriseri peidu en le trasgolicas,i hsohutamentejI cnibies.
que rodeacii orIa la suiperhiciesobre u u a pititura gris, latííeiítablcíuérciida
que quizá informara sob re cl sigíí i fleacío cíe la dccoraci o¡u de la porUt da.
Un esquematau elaboradobasaciocii la superposiciómícíe arcosentrecon-
trafuertesy íííoldíi ra a maneradealfiz, pareceel resultadodc títía largase—

Mariade Fuetutepelaxo el pálpito cotí las a,’mas del obispo loan Arias cíe Villar. tiene la mis-
oua piocedencia.

Estosbaquetones clebian tomar apoxo en el sitelo sobre basas igualmetute baquetona—
cias:perola partebajaesiadcstu’cnd~i.y además cxi ‘echa reciente, sc ha instalado uit batuco
dc fábrica adosado a la parecí.
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rie de experienciasen el taller toledanodesdeHannequinde Bruselas.Un
repertoriode variantessobreel mismo tipo se encuentraen la ciudad de
Segovia.en obrassiemprerelacionadasconJuanGuas.Sonde estamane-
ni. entreotras,la portadade la Cuevade SantoDomingo, ha propia facha-
da de la igLesiadel Monasteriode SantaCruz, la puertadela sacristíadela
iglesia del Parral, y la portadadel claustrodc ha catedral.Fuerade la ciu-
dad aunquetodavíaen territorio segovianomedieval,destacamosla pueda
del atrio de ha iglesia de SantaMaria del Paular,quizáel modelo máscer-
canoa nuestraportadaaunquecarecedel espaciorectangularsuperior.Y
como modelo para la parte alta, y cii especialpara la solución del arco
conopialentrerecuadroshorizontales.hasfachadasdeArandade Duero.y
la de los Jerónimosde Madrid, obras de los primerosañosdel siglo XVI,
espeeialnícntela dítinía atribuida al taller de E. Egas de Toledo ~.

Las arq¡tivoltas en arco seníicí retílar huamí desarrol lacho tres hijas cieco—
rativas entresusbaquetonesmoldurados,uno de los cualesva inclusode-
ecuradocon una sarta de cuarentay tres rosetas~. Las fajas extremasreci-
ben una decoraciónvegetal,de la quemásadelante¡nc ocuparé,mientras
cí tic ha central,masi níportantey’ dii ica qite toma ttpoyo sobretui baq¡tetóti
independizadoque parle del suelo. albergaun conjunto de figuras dis-
puestascmi ííiclíos. etutreménsulasY doseletescíe variadatracería.Estosele-
nientosarquitcctóii icos,aunquebastantedeteriorados,níereccripor su ecli—
cIado trabajo un est¡íchio porruieiíorízado.

Doselesy pcatías for¡íí ati u ¡u a tnisma íu i eza.cloncíe ¡iii a liii ea q ti chrada
ni ucstra ha separaciótí ení re anibas.Los primeroscl isponenun espacio1
cii iíiensioiual tíiediaíuteu tíasbovedillas de cruceria,pritíiorosatííetitetrata—
chas, algunascori tuervios 1 igazoruesy clavesresaltadas.q nc apoyau sobre
íuíénsulastal lachascotí tui tiucia. Los f’reíí tes tienetí a reosapia¡fiadosY t rilo—
luialados, y segiani niente corlados (ningtí tía cíe el las ti a mantenidoíntegra
esta partedecorativa>con hojascii el trasdós,y temíinados cii macollas:
losladossc decoranconcuidadalabracíe tracería.En Icus primerosdoseles
cíe cadaladosc talla el motivo hamígerocíe la burbtmja.afrotutadoa un vas—
lago centralquelo convierteen ctui ternasimétricocuí forma acorazonada:
sobreellos se sitóatí ti tías pcatías níuy altascon iíiotivos vegetales,iguales
cutre sí. pero que no vuelvena repetirseen el restt) de la obra.

Lascleniáspiezasquecomponencl arcotienenunatraceriade arquitos
muy pequeñosapuntadosy trilobulados.arquitosquedebidoa la angostu-
ra del espacio,adquierenun peculiar aspectomdtmico ~. Las niénsulaso

A. tít t á MuRtiNA « tít monasterio cte San jeróninio el Reat de Mactricto. t EM. M uctrid.
1974.

Este tipo de rosetas ciecora en Satí Juan de los Reyes de Toledo los pi lares del crucero y
también la cruz de piedia de la fachada. En la propia iglesia dc Fuentepelayo aparece en el
pálpito, que toe realtado en Segovia. seguramente por el taller de Guas. para el obispo
Arias Dávila de quien lleva el escudc,.

El tipo cte ciecoracitin parece arra tíca r de la puerta de los Leones cte lóleclo. dotíde se ve
en algan a iraceria cíe los doseles. Es niol i vn conió n en las tracen as dcl crucero de San Juan
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peanas,salvo las primerasreseñadas,son poligonales,decoradascon una
faja de hojas de cardo en sentidohorizontal.

El restode la decoraciónesmuy rico y variadoen toda la podada.con
un interesanterepertoriovegetal,figuradoy tambiénheráldico.

Decoración vegetal

La decoraciónvegetalacompañaa todaslaslíneasde fuerzade la com-
posiciónsubrayandosuvalorEstáformadaporun tipo de hojasde cardo
aisladas,unidas entresi por un talio ondulante,que se extiendeen fajas
continuasdesdelosbasamentoshastalas partesaltas,disponiéndoseentre
lasarquivoltasy tambiénsobrehas líneashorizontalesdeencuadramiento.
Las bolas estánrealizadasen una taifa bastanteprofunda, recortadasy
movidas,de borde rizadoy jugoso.

En algunos puntos estashojas se alternancon pequeñasfiguras~. a
vecesdeanimales—comolas enfrentadassobreel arranquedel arcocono-
pial a la altura de la líneade impostas,dondeaparecenun cochinillo y un
pájaro—, pero, normalmente,muestranfiguras de niños desnudosen di-
versasactitudes~.Su representaciónabundaen la faja decorativaque tras-
dosala última arquivoltamanteniéndosehastael vérticedel arcoconopial.
Debeseñalarsequeuno de estosniñosapareceen el nacimientodel tallo
de las hojas de la primeraarquivolta,organizaciónque fue comúnmente
empleadapor los artistastoledanosduranteel siglo XV. pero que había
tendidoa desapareceral final de la centuriat

Caberesaltarla existenciade un motivo diferentea esterepertoriove-
getal basadoen lacardina.Es elqueaparecesobrelasenjutasdel arcocar-
panelencuadradopor la línea baja del timpano: Grandesflorones que
abrenradialmentesus espesospétalos a partir de un motivo centralmuy
resaltado,flores que. por su semejanza,puedentenercomo modelo a las
quese encuentranadornandola partealtade los pilares del crucerode ha
iglesiade SanJuande los Reyesen Toledo ~.

Decoración figurada

La decoraciónfiguradasecentraen la arquivoltamedianalas enjutas
sobreel timpano.y el cuerposuperiordela portada.En la primera.encaja-

de los Reyes.y se encuenira en las puertas segovianas relacionadas con el taller del maestro
Ciuas. Por su destacado valor decorativo señalamos su presencia en la decoración de! salón
de linajes del Palacio del 1 nfa ntaclo (le Guadalajara. donde estaba tallado en ta mano nioiiu—
mental,

i. Ma’ írx Azc’.ÑRAi’t1: «Análisis estilístico (le las formas arquitectónicas de la Puerta de
Iris’ Leone,s tIc la Carecí ral cíe Toledo.» Mu “cia. 1961—19W, p. 25.Sepa ca t¿í J’lonicnaic al prole-
Sor Cayetano de Mergehina.

‘a’ De l’ortna idéntica se te peti an en la Lleco rae ida de nia(lera del ao les dic h o Sahin de 1 A —

najes.
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dasen nichoscon encuadramientosarquitectónicosantescomentados.sc
disponenseisfiguras femeninas(ochoen origen,perdidashoy las dospri-
merasde abajo) ¡O Tienenlos cabelloslargos.cayendoligeramenteondu-
lados sobrelos hombros; van vestidascon túnicasceñidasal cuerpopor
cinturones,motivo queablusala tela y provocaun drapeadosuavísimo,a
vecesde apreciablescalidades.Secubrencon manto,querecogidoen oca-
sionespor unamano,seordenalateralmenteen plieguessemicirculares,li-
neMesy degranfinura, evitandoen ocasionesel tipo deplegadoquebrado.
Tambiénha sido tratadocon esmeroel estudiode los cuerpos;si bien re-
presentadosfrontainiente, evitan toda rigidez. incurvando la cadera y
dejandolibre el pesodeunapierna,queflexiona haciaadelanteprovocan-
do el movimientoy la variación de las actitudes.Sonesculturasde bulto
redondoque parecenadueñarseampliamentedel espacio,levantandoy
separandolos brazosdel cuerpo,movimientoque arrastraa los mantosy
provocaacusadosyaciostan valorabiescomo los plenos.Estánmuy dete-
doradas,por lo que se hacemuydifícil establecerprecisionesestilísticas.
Puedenser representacionesde Virtudes,como másadelantese explica.

Un grupo deha Anunciaciónocupalas enjutassobrelas arquivoltasde
la puerta;estánsobrepeanasdecoradaspor cardinas.conábacoscuadran-
gularesmoldurados.Las figuras, demasiadoaltas para ser bien observa-
das,parecensin embargoparticipardelos caracteresestilísticosde las que
decoranel arco,destacandopor sugracilidadel ángelGabrielque,con las
alasexplayadashaciaatrás,pareceestartomandopie en la tierra, las pier-
nasflexionadasy trémulaslas finasvestidurasqueseadaptana un cuerpo
desmnaterializadoy levementeagitado.Sonobra de un primerisimomaes-
tro (Lání. 3). En el centrodel grupo,quecoincidecon el centroóptico dela
portada,seha situadoun jarrón de azucenas.Puedeentendersecomo el
complementosimbólico de la escena,bien conocido,perocreoquepor su
forma destacadatrata de compaginarsecon el emblemadel Cabildo de
Segovia emblemafrecuentementerepresentadoen puertasy clavesde has
iglesiasde la diócesis.

En el segundocuerpode la fachada,y ocupandotodo el espacioque
deja libre el arcoconopial, sedisponeuna inusualdecoración.Se tratade
las ramasde un árbol, que partiendodesdela primera linea horizontal,
subeserpenteandohastalosextremosde la partesuperior.bifurcándoseen
otrasramasmenores.Estáncubiertasde hojasy producenenormesfrutos.
fácilmenteidentificablescomo graííadas.muchasdeellas abiertasy nios-
trandosusgranos.Entre hasramas,unaseriede niñosdesnudosen varia-
das posicionesseentrelazancon la vegetación,afanadosen cogerlos fru-
tos (Lárns.4 y 5).En el ángulosuperiorderecho,unafigura aislada,parece
vestir unacoraza.En el ánguloopuestoseofreceuna escenaaparentemen-
te desligadadel conjunto.Sonlas faucesdeun enormeanimal quevomita

Rabia dos másen tashornacinasque flanqueanpor el exterior a los contrafuertes,
hornacinasigualmenteexistentes en la portadadel Monasteriode El Paular, en Rascafria,
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a unasfiguras.entrelas queseidentifica claramente,al menosa una mujer
desnudarecostadaen primertérmino,aunquepuedehaberotra sobreella.

Decoraciónheráldica

Finalmente,la decoraciónheráldicaocupaun importantelugaren esla
portada,conla representaciónde los escudosrealesy cAro máscíe tui obis-
po. Son los primeroslos escudoscíe los ReyesCatólicos,aunquerecínpla-
zaclaslas armastradicionalesdispuestasetí cuartelespor las iniciales de
los ncimbresrespectivos,la Y y la 1’. queaparecencoronadassobreescudos
soportadIosporaiuítíualestenantes.u ti ágtiil a y ti ti Icon cíe t ratainientobas-
Unte naturalista.

La inclusión del lema heráldico en los graocIes conju nios escu1 lórícos
es u ti factorcaracterísticodel gotico fiamigero.que-a fectaa ttíu btíemí íuú íííe—
yo cíe poí-taciascii este pci íodc t írclio dcl estilo . Perola siíígularidací de
estecasc)estribacii quc solo su lían hechohgu rar las letrasiii icia les cte los
ricimbresde los reyes.cltspostcíonno ni uy ecmnídti en la csculttmlxi. aparcci—
da cmi Espafin a Jinesdcl síglo XV h 2 Efeel ivamcmi te, se encuentra cii <re los
elemííetutosdecorativostic Itus pilares cíe! crucerocíe la iglesia cíe Sari Jtiavi
cíe los Reyes.o cii la cítící Itl dic Segovia.en cl tiíuíparío dc la puerta cíe ha
(‘u eva cíe Satito Doníu tigo oh í ati terio r a la cíoe alíora sc cstucii a Stí
aparíciotí cmi la orbita cíe los edilicios cíe lun ti tías pertuíite stipc)nercítie
estauit RIal’ cíacl seacrí España ti mía lo rin ti inc id ti tic clic lío taller dc ‘lo! edo.
tal lcr. cc)tiio se sabe.activo cmi Segoviaen cl ultimo tercio cíe clic lío sigící. y
cíeí cíue COtíSitiero q tic clepevicie la eseuItu ni cíe esta portada ‘4.

E u cl camii pu ¡leí areo coiuopia1 se ¡u a iii clu i tío ci eseudi) dc viii obispo
bajocapcIo cotí borlas, ligti va ti cío cmi él tui a Ii or de lis, cotí vetieni s en los
a¡u gialos y amii nose ti bumcl ¡iras. Sou las arinas del obispo ití ati Arias cíe
Villar. clac octípu la sedeepiscopaldesde1498 hasta1501 cii quemííuerecii
la villa cíe Mojados.cii Valladolid (Látíi. 6).

CRONOLOGíA Y ESTILO

Emí relaciótí cotí la crotiología.esevidenteqtie ha fechaúltima posible
parala realizacióncíe la portadaes el aiio 1523.ecianclo.segúnla i¡íserip—

Julia Ara propone c
1uc la aparícion del tema hieralcijeo unido al esquema (leí árbol

puedeproceder cte la escultura luneraría cte lía o (les, a través de la decoracion del sepulcro
(te Mar ia (le Ho ‘go ña e ti Brujas (flc ‘¡¡It ¡re gátic‘ci £ ‘a Iid/adoIid u’ su pro¡ ‘¡tu ‘¡u. Valí acl’ >1 icl- 1 977,

~. 245).
‘> Esta nuodahida d puede den var cíe las joyas coii grandes letras frecueiute¡nciite emplea-

dasetí el siglo xlv. Aparecen en la tuní ha (leí t)uque cte Berrv. en Lyon. a iterior a 14(4)
(AZ.tÑR¡vi’v: «La obra toledana cíe ]oaii Coas.». AEA. 1956y

U Estánadetniis cii la etíruuisa exterior (leí Monasterio cte Santa (‘ro¡ (le Secovia. en
al te nla nela Con otros ni ot 1 ~‘O5 egtít a nne ti te ¡‘e prese tít a dc,s.

‘> Juan Coas ‘oc maestro de obras de la cío clac1 cíe Segovia (tesde 1472. en que dirige eí
cia Ostro (le la catedral vieja, hasta so muerte.
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cién de su frente,fue instaladaen el lugarqueahoraocupa. Peroel estilo
de la misma, y sobretodo su decoraciónheráldica,permitenunaníayor
precisiónsobresu data.La apariciónde los escudosrealespuedeplantear
parala puertauna lectura decontenidopolítico como seha hechoen oca-
sionesen la del Colegiode SanGregoriodeValladolid 5: perodesdeluego
proporciona una estimableayuda parasu fijación cronológica,estable-
ciendo el añode 1504 dc la tnuertede la reinacatólicacomo fechaúltima
de realización.Por últinío. el escudobajocapeloen el campodel conopial
aportamayorprecisión:Arias de Villar fue obispo deSegoviaentre1498 y
1501. año de su muerte,no pudiendopor tantoexcederen muchoa la se-
gundafecha la ejecucióndc la obra. Adeniás.ha realizaciónde esta gran
obra en cl tienipc) de su breve ocupacióncíe la silla episcopalencajabas-
tantebietí conel conocidointerésdel preladopor hasactividadesartisticas
y su facetacíe constructoí’.Tuvo en la antiguacatedraldesaparecidati tutu-
portantesepulcrode alabastroprotegidopor unareja ~«. construyóunaca-
pilla cmi Mojados.y su escudocanípeaen la fachadadel segovianocastillo
cíe Turégano,en dondefinalizó las obrascíe reconstrucciónde la fortaleza
que iniciara su aiulecesoren la sede,el obispo.luamí Arias Dávila.

Poroit-a parte.estafechade finalesdel siglo XV estiempoespecialuíuen-
te indicadoparala aparicióndeunapcrtadade tan alto contenidoicleolo—
gico —como mástardese explica—,en la diócesissegoviana.En razón a
tal contenido,debepensarseque la elección(leí temapropuestoresponcla
a un elevadonivel culturalenel mí’íedio quelo dispone,y estenivel se había
alcanzadoen Segoviagraciasal esfucízode supredecesor,el controvertido
obispo Arias Dávila ?~ Había fundadoel Estudio Generalpara su clero.
Fomentélos estucitosuniversitariosy variossegovianosestudiaronen Al-
calá, Salamanca,Bolonia y la Sorbona,contribuyetíclo iuícluso cotí
sutríasconsiderablesparaque [oshijos de susaniigosy familiaresasistie-
ran a dichoscentrosti Reunióuna importantebiblioteca.niucluosdc cu-
yos ejemplaresforman hoy el fondodc Incunablesde la Catedral.Y con-
vocó cl Sinodode Aguilafuente u». a partir del cual sc obligaa los sacerdo-
les de la diócesisa un reciclajesistemáticoenel EstuchoGeneral.El obis-

No creo que sea una ínterpretaeión convioece te, ni que pueda haceite exiensi líle a
ti uctí ra portacía. debiendo entenderte siniplenieTí te couiio un recon 0cM ni ent<i cíe lii proice—
cion real, que qo ini posi iii 1 ita ra la ejecución.

U’ R¡ uzu uti U A5’ii«Y U,: Corn~’mario a le primera y Segandopoblet’it’=nde &‘govia. 1 55 1 . Ma —

nuscnito en el A. Cal. de Segovia.
‘~ Ocupala secte episcopal desde t464) hasta 1497 etí que muere. Dc todas maneras, la re-

forma de la situación religiosa tanto en su faceta espiritual como en la cultural y dt>cente. fue
mpolsacla por a cc,roíía desde el principio del reiuiaclo cíe los Reyes Católicos, que coni-

preuidieron la función que debia cIesa molla r la religión en la vida dc’ los pueblos. Ver ‘1’. uu
A/uNA: Lo <‘lcc’cton y re/¿,rnia en U e¡ois’c-opado español en tiempo ch’ los Reyes Ccaólft’¿s, CS [U -

1960,
1> ~ F’u¡.:r:.rci. i. P.: «La premiére version castilla nc cío testa tneuit cíe 1), Joan Arias Dávila

evécjue de Segovie.» Estudios Segovianos. Xl. u. 64. Ario 1975. 1.
> Lr:cuá. C,: El Sinodal dc Aguilc¡fuenre. Joyas Bibtiográticas. Madrid. 1965.
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po Arias de Villar debió continuaren esta línea cultural, pues sus «Ex
libris» y armasse ven en muchosde los Incunablesdel citado centro.

En cuantoa los caracteresarquitectónicosy elementosdecorativosde
la portadadependientes,como quedadicho, del taller artístico toledano
del maestroGuas,corroboranla adscripcióntemporaldeha citadaportada
a los últimos añosdel siglo XYapoyandoa lasconclusionesaportadaspor
el estudioheráldicoincluido en los párrafosprecedentes.

ANALISIS ICONOGRAFICO

Descritosmásarriba los elementosfigurativosde la portadade forma
individualizada,se trataahorade hacerel estudioiconográficodelas esce-
nasrepresentadas,estudioquecomportainicialmentela consideraciónin-
dividual de cadauno de los temas,paraconcluiren unainterpretaciónge-
neralde la puerta,estableciendoun programaquesirva de nexoa la totali-
dadde las figuras representadas.

Las figurasfemeninasdel arcode encuadramientodel timpanohacen
difícil el reconocimientode su iconografía,pueshanperdido algunasde
suscabezas,manosy atributosquehadanposible su identificación. No
obstante,conservancienos aspectoscaracterísticos.La primerade la iz-
quierda,imagendecapitadaperoen acción, sostieneen la manoderecha
levantadauna lanza conla queagredea algo situadoa sus pies,impulso
que provoca un movimiento en su cuerpo que se arquea con fuerza
(Lám. 7). Suposturasugierela relaciónconla representaciónque la Edad
Media hace de las Virtudes tomandoel modelo de la Psychomaquiadc
Prudencioperodepurándolo,de maneraquelas figurasabandonanel ca-
rácter y atuendoguerreropararevestirsesólo de túnicas,aunqueinante-
niendolanzascon las quehollar a los vicios queestána sus pies 20

Si esta interpretacióniconográficapudierahacerseextensiblea has de-
másfigurasdel arco—y asíparececonfirmarlo la segundade la izquierda
inmediataa la descritaquepisaa un sersituadobaloella, y otrasquepue-
denllevar tambiénlanzas—,estaríamosen presenciade un ciclo de Virtu-

20 Es el tema que recoge Lina de las arquivoltas de la puerta de la Virgen de la catedral de
León a fines del XII. y otra, en la Puerta de la Infancia, de la catedral de Chartres en el pri-
tner tercio del siglo XIII, aunque entre ellas alguna lleva todavia una figura eniblemásica en
la mano, Representadas como mujeres con túnicas y lanzas, el ejeníplo uiiás representativo
lo ofrecen las jambas de la portada oeste de la catedral de Sirasburgo a fines del Xlii o prin~
cipios del xív En el siglo xv la represent.ación de las virtudes vuelve cotí fuerza en el arte
español, acorde con el desarrollo que dicho tema tiene en cl arte dc Europa. Pero no se
represc’titan ya con esta caracteni’zación. sitio de una manera emblem ática, o con al nibulos
especificos que sil-ven a su identificación (Máir. E.: L’czrí rc’ligieux a Ici fin do moven egeJ.
Recordemos entre los muchos ejemplos, la tumba de Juan II en la Caniula de Miratiores. o el
sepulcro de DA Juana de Pimentel. en la Capilla dc Santiago de la Catedral de Toledo.
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desrepresentadasen acción,muy interesantepor la escasaincidenciade
este temaen la decoraciónarquitectónicadel arte español21

En lasenjutas,las figurasdel ángely laVirgenconfiguranel temadela
Anunciación.Este tema, fácilmenteidentificable,expresaen sí mismo la
ideade Encarnación,ideaque,enocasiones,conilevael significadodeRe-
dención,alcanzandounadimensióninterpretativade mayoramplitud.

Porúltimo, en elcamposuperior,la representacióndelárbol confrutos
y niñoses sin dudala partemásoriginal de la portada,y tambiénla que
ofrecemayordificultad de interpretación.

No se me oculta el parecidoque esta representaciónya descritatiene
con la de la portadadel Colegiode SanGregoriode Valladolid,en la que
podría estarinspirada.Este parecidono disminuiríasu importancia,sino
quepodríavalorizaría,por cuantono setratadeun temamuydivulgado,y
quepodriaestarreservadoa ambientesdecierto nivel intelectual.Peropor
otro lado, esta puerta niodifica algunos de los elementosiconográficos
complementadosquepuedenalterar el sentidode la interpretacióngene-
ral 22 como voy a tratarde explicar.

Paracomprenderestesentidoresultanecesarioexaminarlostextosme-
dievalesen los que los tratadistashan hechousode la representacióndel
árbol para explicar algunosconceptosteológicos dificiles de entendery
másfáciles deexplicarmediantemetáforas.La EdadMedia volvió con in-
sistenciaa estetemaquepermitía la exposiciónde algunosaspectoscom-
plicados del pensamientocristiano mediante sencillas comparaciones.
aplicandosobreel esquemade un árbol los distintosaspectosdel pensa-
miento. la conducta,o el saberhumanos23 Entretodos ellos, creo intere-

21 Si la aparición de las Virtudesenla decoraciónde lasportadasesverdaderamentees-
casaen España no lo es en cambio aplicada sobre otras obras. Desde su aparición en el
sepulcro de Juan 11. el tema se repite en puedas, sepulcros y púlpitos, teniendo una especial
aceptaciónenlaórbitasegovianaen la que esta iconografíase repite, variando las fórmulas.
a finesdel XV yel XVI. Una de las obras góticas más significativas es el púlpiro de la iglesia
del Parral,Como obras platerescas de 1-a primera mitad del siglo XVI destacan las imágenes
delos sepulcrosdejos marqueses de Villena: la tumba de D. Beltrán de la Cueva, fallecido
en 1492. hoy dividido entre el Mt de Valladolid y la 1-lispanie Society of América (B. (1.
PRosKr: Cioscillian sculprara Gorhic ¡o Renaissancc,l,o las Virtudestalladasen las puedasde
madera de la sacristía del Paular,

22 Son fundamentalmentetaapariciónde la cabezadel monstruoquecome o vomita fi-
guras.y la imagenfrontal del niño, de destacado tamaño, en la parte superior de la portada.
quepareceestar revestidodeunacoraza.Ademásdestacala desaparicióndela fuenle.que
en Valladolid resulta uno de los aspectos dominantes de la figuración.

22 1-lugo ini SAN VÍcToR. en «De Fructibus carnis et Spiritus» (Patrología Latina), com-
para conárboles vigorosos a las virtudes y los vicios, en los que las ramas llevan los nombres
alusivosa unos y otros. El dominico FRÉRr< LoxrNs. en «la Somnie du Roi>,, recoge la idea
de forma que conviene a las virtudes en árboles independientes plantados cii el jardín del
Edén(Máut±:L’A,-¡ rel¿gieuxda XIII sitde,p. lOS>. San Buenaventura,enel «Arbol de la Vida»
recogela ideadela Encannaciótíy susconsecuencias.Divide al árbol entrescuernos,repre-
sentandoa Cristo en el centro corno imagen de Redención: en el primero se habla del origen
de la vida del Salvadot y en el último el Paraíso, asimilado de esta manera al árbol frondoso
qt¡e produce muchos frutos (Obras dc Sc,,, Raenc¡rernura, 1! .Ierw.’r¿s’ta BAC 9 sece. ‘leologia).
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santedestacarel libro del franciscanoSan Buenaventufallamado «Eh ár-
bol de la vida».en el que la imagendel Paraísoapareceasimiladaa la del
arboi frondosoque producemuchosfrutos,que«cotí su niuchía stiaviclad
deleitauí y etin stí eficacia conlortatí cl alrna que los tueditay rcmuííia con
cuidado.» porquea mi jtticio. es ha qtíe p resideeh desarrollode nuestra
portada.Esta imagetí sc completacon las ideascíe Liicarnacíotí y cíe Re—
clc?rmcionastniiludasa suesdluerna.aspcctoscí tic en sínlesusson¿uníbién vá-
lidos paranuestroestudio.

Considerados(le lo mía ¡tuliv ití cia1 izada cad¿t o mío dc los motivos de la
decoracion,voy a tratarcíe exponeru ti a cxph icae¡dii conjct míta dc la teiii át1—
ca tic la tuisma. aceptandodc pumu da la idea cíe cí tie en la lídaci Media la
decoraciónde tuna faeliada est-¿u siciii pre sounclic’ a a ciii programiía previo
qnc gct ia 1=ts imágenesy las soni cte a clii eicrío o rc.lc Ii V c tic x ío ti. E ti fi ti —

ciotí cíe estepresupuestoy en basea losconceptosfu uclauneuítales decl elio
tiempo. e iii sísOeti do especialtíí etu te cii ha i clea cíe fechencion Y gloria thue
proponeel árbol hanc¡seano. su ci un explíc¿ueu’>tícíe esta nianeu’¿u:Elunei’o
relatode la portadase iuíie¡ariacon la seniciade(‘tisto ¿tI mci mio. ííiauiiles—
tachoa travésel tcmíía cíe la Anuruc¡aeioui. Su \cuiidl¿t eotilhc’va hitíalíciad re—
cl entora. y’ esleaspeclose vería explic¡lacht)en el liuiip¿muio. dondeptmclo hilL
ber represetít acho umt Piedad.cci timo era líabit Li al eti 1 ¿us ~í mtadas cl cl si—
glo XV y así pertííanecceti las jítierlas del cI¿tuslrode la catecir¿tI.del Pací—
lar, o la iglesia cíe la SantaCruz cíe Segovia.atíncjuetambiéuí pudo haber
tui Calvario. La idea recicuitorac.íuech¿triaprolongadaen la inuacetí del in—
tiemno. represeuitacío por las faucesdcl mc.>mistrtu o chcw tucío m cíeho iii bres24,

y cuíni i tíari a tri un Ialmentecii el Para1 so. ti cte sen¿u el arbol carcacío cíe irLí —

tos, en eMe easoguanadas,que Ilen¿í la liii rija scl peuior. ini ageo c~ tic Ii icui
pci chic ma expresar la u ti ¡dacl del universo»>. Pama llecar a alcanzarestees[a —

cío cíe píeni tu cl. la portadaprolidí uíe en las arcíu¡voltas ha eontemíijílaciou dc
las Vi rtcidescom o ej uní pío ¿m segLí ir. Ji aciendo de este mnocío patI iei p¿t u a la
huiiianidací mediatite scus propicís ruéritos cuí ci esícterzocíe la s¿íIvacióuí.
Estaú Itinía ideaes (a qcíe presidela obracíe Vicetíte cíe Beauvais24 qcticuí

Una i:icerpret¿tcióii ditereame se c’o,mtieu,e en el «Arliol cid la tiencia> dc- Rainionclo [julio,
Utiliza cl Arbol corn., imagen dc la ciencia. aplicauicttí a si, escuuleuna los distintos aspectos
del saber htirn¿u,io cliversifleatios en diferentes puntos. En ci siglo XV la obra cíe Alfonso iii

A ‘1<Itt Rt ~.: Vcsut,u Dc‘leaal,le dc’ lc, Filo.so/h¡ u’ lev .1 rus’ ( Mac!tic
t - 1984. [¿5pa <a —d ‘al pe1 afta a y re —

nueva estos couíc’cpmos desarrollados ca el siglo Xlii> ~‘uvlveal gráfico del árbol dc’ la Cíen—
ei¿i capaz cíe producir rotos qdue sacien eí hauiibre tiara sietmíuirc. icleuiuit’icciuíclolo cíe alcuuia
nianera también con el Paraiso,

14’Ut,tímada corno se sabe del t.ilíro cíe [ob, 4!. 14.
Est¿u imagen tío aparece explieitameuite en uiiuigono cíe los textos citados.
~ María LozANo entiende cicie este árlíol es la iuííageuí del Par¿tiso a clouide el houííbre

debe llegar por el esí uctio cíe las Artes y cíe la ‘I’eologia. y cree que esla explicación es quizá la
clii\’e qt’e explica el sentido cte la ‘adiada cje San d.irc’eorio cíe Valladolid t>cSimbolisníc, cíe lii

tioriacta dc Salí (áregor¡o de Valladolid.» fKa:a u’ Basa. N. 4. 974, p. 13>.
a> vicente uit

1 Hi:Au vAis: oSpeco 1 uní M¿’ <ir.» Véase: E. M Att’.: 1. ‘ea t’c’ligic’ux cl,, XIII 2=Wt’lt’

e,; Frcm’e, Pu ns. cd. 946. p. 63 y ss,
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proponequeel hombrequeha caídopor el pecadode Adánpuedeempe-
zar a levantarsemediantesu acciónmoral,paraincorporarsepor estees-
fuerzo a ha graciay contribuir así a la obra de la redención.En el capítulo
del «Espejomoral»dicho autorproponeha contemplaciónde lasVirtudes
comoejemplode ha conductahumana.Porotra parte,el libro del siglo XV
del autorAlfonso de la Torre: «Visión deleitablede la Filosofía y las Artes
Liberales»resultatambiénen realidadunaexplicaciónde estosmismos
conceptos.

Lsta interpretaciónde la portadabasadaen el pensamientomedieval
que se contieneen algunosescritos,creoque es válida y suficientepara
unacomprensióngeneraldel sentidode la misma.

Ahora bien,insistiendocii la idea, quizá discutible,cíe quetodafacha-
cha es eh desarrollode un escritoconcreto,heprofundizadoen algunostra-
tadosde los Padresde ha Iglesia. y he halladoun texto que. a mi juicio.
enumeray reúnedeformaconípíetay tnásexactatodoslos motivosquees-
Ña talladosen la puerta y que permite suponerqueésta pudieraestar
explicitando sti c(>uitenidosiníbóhico. En él, quedauíexplicadastochas las
irnágemíesq tic se estudiamí, incluidashas de tnásdi hicil cotnpreíisióncc)tiiO
puedenserlas laucesdel aninial cuí la basedel árbol, y la i magetídel tufo
que cii cl uííargenderecho,parecerevestircoraza Su lectura lid> atitula la
realizada atíteriomniente.sino qcíe la conípleta y refuerza.

lis it p pequeñotmalado teohogic(>lía iii ado«Dc la Phantacló ti dcl l’=mma í—
sc>». escritopor Satí Buetíavetítctva en forííía dc seriíión, cuya doctrina se
coticíertaperfectanientecotí íd plasmadopor él tii¡stiío etí otros textoscíe
mayorextetísjón. como«Eh Ambol cíe la Vida». o « El Itinerariodel Al unaa
Dios» 2V, LI tratado.cii frase del propio santo,pretendellevar a la i ííteli—
geuicia racic>nalde la mano,inediaole emíigmáticasy mííisticasfiguras.al co-
nocimientode la sabiduríadivina,conformándc>scporvía cte setuejanzaa
lascosasvisiblesqueconocemos.y tnauíil’estáuídonosmedianteehlas lo in-
visible que íío conocenuosexplicandoquepara hacerloentender«descuen-
cíe de los cspleíícloresdel cielo a laspíatutitasdci Paraíso»25 Apoyadocuí
las escrituras,ch texto de SanBuenaventuraseñalala existencia,en sentido
literal, cíe dosparaísos,unocelestial y otro terrenal.Y en consc)nancia.un
doble sentidoespiritual y tropológicodel paraísoen lo que sc metiereal
sentidomoral, un paraísocelestial«conio harturaexcesivay estáticade la
contempLaciónencumbrada»,y un paraisoterrestre,«cornosuavidadque
alimenta la devociónhumilde» 2»

Justificasuspalabrasconun pasajetomadodel Cantarde losCantares
quedice: «Huertocerradoeres,hermosaunía,Esposa,tus renuevosforman
un vergel delicioso de granados...»~>. Y explica que estos paraísosse

27 Obras deSmi Buenaven¡urc,,BAC. Tomo III. N. lO. Sece, II. pp. 735-753.
> Idem. p. 737.

29 Idem. p. 739.
El Cantarde los Cantares. de Salomón, 4. 12. Versión de Casiodoro de la Reina. Ed.

1964.
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encuentrannaturalmentesituadosen el alma humana.«que iluminada
por la sabiduríay por los éxtasisde la contemplación.se halla también
fecundada,entreotrasgracias,por las Virtudes Santas».

Explica el santocomo debeprocederel almahumanapara llegar a la
sabiduríaplena,a lacontemplacióndela luz eterna,es decir,a serla espo-
sa de lasSagradasEscrituras,cuidandoquela sabiduríamundana,llevada
de la curiosidad,no oscurezcael procesode estacontemplaciónbuscando
ha ostentaciónen vez del conocimientode la Verdad,y al igual queLucifer
se precipitede las claridadesdivinasa has tinieblas infernales.

En el sentidode la contemplación.ensalzael valor del Verbo encarna-
doy crucificadoen el maderode la cruz,«esteVerbo queen cuantoquees
increadoy consustancialal Padrees fuentedela sabiduríaen los cielos,es
con todo el Arbol de (a Vida, en cuantoencarnadoy nacido de la Vir-
gen...».

Tomandode nuevoel símil delas SagradasEscriturasjustifica la exis-
tenciade esteAi-bol dela Vida quese ramifica en todasdirecciones,para
saciarel apetitode los sentidosespirituales,y la del Arbol del Bien y del
Mal, paraprecaverel cansanciodel almay proporcionarlesolazmediante
otros objetosde meditación.Peroel mal usode esteárbol puedellevar al
almaa buscarsupropia reputaciónen vez desualimento, lo quelepriva-
ríade la semejanzadivina y porello «seríaarrojadade lasdeliciasdel Pa-
raíso».

Introduce entoncesciertas consideracionessobrela existenciadel in-
fierno, y lo justifica de esta manera:«a nadiele parezcacosaabsurdalo
quehemosafirmado,de quesehayadecolocarentrelos árbolesdel paraí-
so las consideracionesde los tormentosdel infiernoy de las impugnacio-
nesdelenemigo.pensandoqueestoserialo mismoqueintroduciren el pa-
raísoel infierno o los moradoresde aquellugar.puesaunqueen el paraíso
no haylugarparala culpa.son,sin embargo.de no escasoprovecho..,las
consideracionesde estasverdadesparasaborearlas duhzuuasde las miseri-
cordiasinefables...»3i

Y tennina San Buenaventuraproponiendoconsiderarlas manifesta-
ciones anteriores,no sólo como árbolesfrondosos,sino también como
«armadurasquedefiendeny protegenel tálamopacíficode Salomón»,re-
cordandoel párrafode las Escriturasque dice: «Mirad el lecho de Salo-
mónrodeadodesesentavalientesdelos másesférzadosde Israel.todosar-
madosy muy diestrosen el combate».

El análisiscompletodela obraqueconstituyeel objetode estearticulo
mc ha planteadounaseriedeincógnitasqueen mi propiainvestigaciónhe
tratadode despejar.Entiendoque la atribucióndel conjuntoal taller dc
JuanGuasasícomo su adscripcióncronológicaa los últimos añosdel si-
glo XV hanquedadosuficientementedemostradastrasel análisiscompa-

.0 «De la Platitación...». p. 749.
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rativo con la obradocumentadadel maestro.En cuantoa la interpretación
del motivo temático,el texto «De la Plantacióndel Paraíso»de SanBue-
naventuraconstituyeunabasefirme parala lecturaiconográficadel con-
juntodelasescenasquese integranenlaportada.En todo caso,y aúnden-
tro del terrenode la hipótesis,abonadoporlaausenciadedocumentación,
entiendoqueel trabajollevadoa cabopermiteavanzaren elconocimiento
de la esculturagóticasegoviana,en un periodode su historia queatínno
ha sido suficientementeestudiado.
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