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V
oy a seguir desarrollando el artículo anteriormente 
publicado en esta revista, en su número 14, que lle-
vaba por título «Estudio preliminar para la interpreta-

ción de los ornamentos de la Capilla del Sepulcro».
En este, intentaré revelar la «otra parte del mensaje» que, 

aún pasando completamente desapercibido para nosotros 
hoy en día, conocían las gentes del renacimiento, al menos 
en su principal significado.

El artista renacentista, al igual que los de otros periodos 
de la historia, como los anteriores románico y gótico o el 
posterior barroco, utilizaron los elementos decorativos, no 
solo como medio de ornamento sino como lenguaje para dar 
a conocer o transmitir al pueblo, mensajes y conocimientos 
a los que por otros medios (como la lectura o la escritura), 
no podría acceder.

Así el artista, con la utilización de un programa iconográfi-
co conocido y concreto, pone a disposición de las gentes, los 
hechos históricos, pasajes de la Biblia, enseñanzas morales, 
y todo aquello que, orquestado por los altos estamentos de 
la Iglesia, reyes y nobleza, tienen que saber, y nada más (no 
interesa que las gentes se cultiven, porque sino piensan por 
sí solos).

De este modo, manipulan el nivel de conocimiento a difun-
dir, coartando en cierta manera lo que hoy podemos conocer 
como «libertad de expresión». No obstante, estos artistas se 
valen de este lenguaje para dar significados más ambiguos, 
con una doble interpretación, creando así una versión «ofi-
cial» del mensaje y otra «oculta», mostrando su descontento 
con las altas jerarquías por censurar la mayor parte del co-
nocimiento.

Podemos encontrar ejemplos claros de estas «críticas» en 
muchas obras de arte, pero como un par de casos claros po-
dríamos citar la iconografía de las sillerías de coro de las 
catedrales de Plasencia y Ciudad Rodrigo, ambas realizadas 
por el maestro Rodrigo Alemán.

En la iconografía de la capilla que nos ocupa, también 
existen dos lecturas: la primera, la oficial, que a grandes ras-
gos nos habla del paso de los duques de Osuna por una vida 
terrenal cómoda, llena de riquezas, poder, influencia, estatus 

social... que culminará con la llegada de una también aco-
modada vejez y la posterior muerte, mostrándose esta última 
como estación de tránsito, cortando con todo lo vivido ante-
riormente. El paso por la vida resulta ser un breve periodo 
de tiempo cargado de cosas banales de las que el fallecido 
se despoja para pasar al siguiente estadio de la existencia, la 
vida eterna, el renacer de nuevo. 

Con ello intentan hacer ver que en el fondo, todos somos 
iguales, y que las riquezas al final no son tan importantes.

La segunda es en la que el artista, jugando con la ambigüe-
dad de los significados, transmite el otro mensaje «oculto», 
aquello que todos piensan y casi nadie se atreve a decir. Para 
que todo esto pueda verse algo mas claro, vamos a ver algu-
nos motivos iconográficos representados en la capilla y su 
«otro» significado.

–Ángel músico: Esta representación hace referencia a la 
alabanza a Dios, pero como segundo significado, hace refe-
rencia al espíritu creativo, en este caso en concreto, referido 
al autor de las tallas de la sillería de coro. (fig. 1)

–Cabeza cortada: Su primera simbología es la realización 
de hazañas personales, aunque la segunda lectura sería la del 
deseo de la caída del poderoso. (fig. 2)

–Cabeza de león: La antigua creencia de que el león duer-
me con los ojos abiertos, hace que sea el símbolo de la vigi-
lancia, de ahí que siempre se sitúe a ambos lados de la puerta 
de entrada, resultando ser la manifestación de la protección 
divina. (fig. 3)

Pero por otro lado, también hace referencia a este «lengua-
je oculto» usado por el artista, ya que también simboliza la 
sabiduría secreta.

–Casetones octogonales: El número 8 en el Renacimien-
to tiene un profundo significado esotérico (por ejemplo, la 
rosa de los vientos), pero en el cristianismo, el número 8 y 
su representación geométrica octogonal, está asociada a la 
resurrección. (fig. 4)

Es también el símbolo de la muerte iniciática y del tránsito 
al otro mundo (viaje entre la tierra y el cielo), que nos iguala 
a todos a un mismo estatus.
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–Centaura: Al representar la doble naturaleza, la humana 
y la animal, induce al que lo ve a pensar en la mucha o poca 
humanidad que tienen los actos en la vida (refiriéndose a los 
Duques). (fig. 5)

–Cuchillo: Su principal significado es el de separar o cortar 
con algo, pero también es atributo de la envidia, en este caso 
del pueblo a los señores. (fig. 6)

–Danza del pandero: El pandero es el instrumento de ala-
banza a Dios. Expresa gozo, celebra la victoria y destruye a 
nuestros enemigos. Pero dos son los sentidos también simbo-
lizados por esta danza, la vista (lo que vemos) y el oído (lo 
que queremos escuchar). (fig. 7)

–Querubín con espada desenvainada: Es un símbolo de 
bondad luchando contra el mal. En esta representación tam-
bién aparece una serpiente como empuñadura de la espada, 
que a parte del mal, simboliza la astucia. (fig. 8)

Sería una manera de reflejar que el artista (que representa-
ría al bien) lucha contra lo preestablecido por las altas jerar-
quías (que representarían el mal), y lo hace de manera astuta, 
usando armas que tiene a su alcance como es la ambigüedad 
en la interpretación de los símbolos usados.

–Racimo de uvas: Del mismo modo que representa al oto-
ño (el camino hacia la vejez, al ocaso de la vida), se puede 
interpretar como la decadencia de la vida humana, indepen-
dientemente del estatus al que se pertenezca. (fig. 9)

Cuando nos llega el momento, a todos nos llega por igual; 
«el dinero es incapaz de comprar la vida». 

–Tondos con flores: Además de simbolizar la brevedad de 
la vida humana, también representaba la vanidad por los bie-
nes poseídos, dándonos a entender que el poder y la riqueza 
conllevan la vanidad. (fig. 10)

Para no aburrir demasiado al lector, como conclusión, pue-
do decir que la simbología e iconografía ha sido utilizada 
desde hace siglos por los artistas, por motivos decorativos y 
como medio de transmisión de conocimientos y mensajes, a 
veces obvios y otras menos; tal y como lo pueden hacer hoy 
en día los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 
internet...).

Una comunicación en la mayoría de las ocasiones censu-
rada o intentada censurar por los elementos de poder (como 
pasa en cualquier dictadura o gobierno despótico), con su do-
ble interpretación, muchas veces no vista por todos, pero que 
servía al artista como válvula de escape o crítica hacia los 
que marcaban las pautas del conocimiento. 
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