




ANUARIO 1985 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ZAMORANOS 

«FLORIAN DE OCAMPO» 





• anuario 

INSTITUTO 
DE ESTUDIOS 
ZAMORANOS 
FLO IAN 



CONSEJO DE REDACCION 

Miguel Angel Mateos Rodríguez, Enrique Femández-Prieto, Miguel de Unamuno, J uan Carlos 
Alba Lópcz. Juan Ignacio Gutiérrez Nieto. Luciano García Lorenzo, Jorge Juan Fernández, 

José Luis González Vallvé, Eusebio González. 

Diseiio Porrada: Angel Luis Esteban Ramírez. 

© INSTITUTO DE ESTUDIOS ZAMORANOS 
«FLORI AN DE OCAMPO» 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA 

ISBN: t<-l -505--1-llJ7- 1 
Depósito legal: /..A - 258 - 1986 
Imprime: Gráfica~ Heraldo de Zamora. Santa Clara, 25. ZAMORA 



I ND I C E 
ARTICULOS 

A RQUEOLOG IA ....................................................................................... 11 

Alberto Campano Lorenzo. J . Antonio Rodríguez Marcos y Carlos Sanz 

Mínguez: Ap11111es para una primera valoració11 de la explotación y co-

mercio de la w1risciw e11 la Meseta Norte .. ... ............ ......... ........................ 13 

Jc~ú~ del Val Recio: «Campaña de excal'l1ció11 en el entorno de la Iglesia 

de Sa1110 Tomé» (Zamora) ... .......................................................... ......... 23 

Fernando Regueras Grande: Restos y noticias de Mosáicos Romanos 

en la pro1 ·i11cia de Zamora .. ... . .. . ... .... ...... ... ... ...... ... ... ...... ...... .. .......... ..... .. ~ 7 

ARTE.......... .. .............................................................................................. 6 1 

Jo~é Angel Rivera de las Hcras: La iglesia zamorana de San Isidoro ....... 63 

BIOLOGIA ........... ...................................................................................... 99 

M." Tere-;a Lucas Castro: Insectos en las Lagunas de Villafáfila .............. 1O1 

Ignacio Regueras: Denominaciones locales de diferel1fes especies 

:oológicas en la prOl'incia de Zamora ...................................................... 107 

ECONOM IA ........................ ....................................................................... 115 

M.ª Lourc.le' García López-Ca~cro y Emilia Martínez Pereda: Sayago. 

u1111 com11rca desfavorecida...... ....... ......................................................... 1 17 

M." Elisa González Mo ro Zinckc: Evolución y esrado acwal de la ga-

n11dería bo1·ina en Tierra de Alba ............................................................. 139 

Antonio Maya Frade\: Esrmct11ra agraria de Zamora y las diferencias 

('Cmtómirns y espaciales enrre s11s comarrns ........... .................................. 157 

ET1 OLOGIA ..................................... ...... ........................ ................. .... ..... 2 17 

Joaquín Miguel Alon.,o: El culrii•o y el rratamiel1fo rradicional del lino 

e11 Sanabria . . . . . . . . . . . ... . ... . .. . . . .. ... . .. . ... ... ... . . . . .. . . . . .. . .. ... .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . 2 19 

M .ª Lena Mateu Pral'.: Simientes represemadas e11 la joyería popular 

:11111or<11u1 ......................... ..... .................................................................. 237 

l· ILO LOG IA ............................................................................................... 263 

Juan Cario!> Gonzále7 Ferrero: Vocabulario rradicio11al de lt111id y el 1·i110 

en el habla de Toro. Su mrácrer dialecral ........................ .. ........................ 265 

Cario' Cabaña!>: Aproximación al dialecto leonés de Zamora, ciudad 283 

\lunuel Vi/lar J1111q11era: «Estudio y clasificación de la wponimia de 

\lelgar de Tera y P11marejo de Tera (Zamora) ......................................... 293 

(jEOLOG IA ........... .............................................. .............. ...... ..... ............ .. 313 

\l.ª Candela.., Moro Benito: LO\ 1·aci111ie11w1 e indicio.\ minerale.1 de la pro-

' i11cia de 7.<1111ora . . ... . .. . . ... . ... .. . . .. . . . . . .. . .. ... . .. . ... ... ... .. . . . . .. ... . ..... ... ... ... ... ... .. . 3 15 

l IERl\ LDICA .............................. .................................... ................... ........ 329 

Jo..,é Tomá' Ramírc1 Baroeró: 1\p111ue.\ para un eswdio de la Heráldica 

de 101 li11aje1 wre.rn1101 ........................................................ ..................... 331 



H ISTORIA.................................................................................................. 37 1 
Juan C. Alba Lópcz: Origen y desarrollo del Regimiento Perpetuo en la 
ciudaddeToro( /480-1 523) ................................................................... 373 
Angel Infante!> Gil: Las primeras huelgas del campo castellano: Los 
conflicrm \Ocia/es de Tierra de e ampos en 1904 .. ... . . .. .. .. ...... ... . ... ... . ... ..... -l 19 
Pilar Martín Cabreros y Javier E. Sánchcz Ruiz: Aproximación a la ex
tmcr11ra socio-profesional de la pro11incia de Zamora en el siglo X l '11 I 
a tral'és de las respuestas generales del Catastro del Marqués de la 
Ensenada . . . .. . . .. .. . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . ... ... ... . ... .. . . .. . ... . .. . . . . . ... . .. ... . .. . ... . .. . .. . .. 443 
Manuel Samaniego: Análisis de una hacienda rural: Arnmulació11. do
nación y explotación. Lm Za::.o-G11ada/upe Ramíre::. y el co111•enro de 
San lldefonso el Real de Toro en Villabuena del Puente (Zamora) ........... 515 
Leoncio Vega Gil: Absolutismo y educación: La Real Juma de lmpec-
ción de esrnelas de la capiwl y prol'incia de Zamora ( 182 5 - 1833 J . . . .. . .. . .. 56 1 
Alfredo Prie to Altamira: Dos ejemplos sobre el papel de la propiedad 
co111111wl 11 mediados del siglo X V 11 I en Sayago (Zam ora) . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . 5 79 

TEXTOS Y DOCUMENTOS 

Franci~co Rosdríguc7 Pa~cual: Polírica.~ y pracrica'i de ayuntamiento 
en Carbajale.\ y Tierra de All'f1. Carbajales (Zamora) 1758 ...................... 613 
Ramón M. Carnero Fel ipc: La pril'(1tizació11 de la tierra e11 A lmáda 
de Sayugo d1m111te el siglo X I X ....... .... ............ .................. ....................... 63 7 
Enrique Fcrnández-Pricto: /.as Ordenan::.as de la cofradía de N. ª Sra. del 
Rosario y Purificación del wio 15././ ..... ................................................... 657 

Bibliografía de Zamora, 1985 . . ... ... . ... . ... .... ... .... ... .. .. .. . . .. . .. . . .. ... . .. . ... ... . . .. . . . .. . 669 

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS, 1985 

Memoria de actividades, 1985 ...................................................................... 675 
Me moria del Cu rso 1984-85 . .................................................................. 6 77 
J. Lamo de E"pinosa: « La ap,ric11lr11m ::.<11norwu1 r el t\1e1u1do Comun .. 687 
Ciclo «E-.paña "iglo XX » ........................................................................ 699 

Vicente Palacio Atard: <d:I fin de 1m poder personal: Primo de 
Ri1·era. 1930» ................... ................... ......................... ............... 703 
Javier Tusscll: F./ Primer Franquismo. 1939-195 7 ........ .... ...... ..... 72 1 
Julio Arósregui: La Guerra Ci1•i/ Espwiola .......................... ........ T.\7 

Día tk la Provincia 1985: « Perspecti1·as socio-eco11ó111irns de la 
pro1·incia de Zamora» ............................................................................. 7ó 1 
Alejandro Nieto: « La experiencia awonó111ica» ...................................... 783 
Ciclo «Leopoldo Alas Clarín »................................................................. 803 

J . M. ª Ma rríne7 Cachcro: << La critica literaria de Clarín» . . . . . . .. . . .. . . 805 
Carmen Sobes: Tiempo y espacio en« La Rep,e111a» .... ................. 81 O 
Víctor Ga rcía de la Concha: «Clarín y la modernidad» ................ 820 
Victoriano Rivas: « filie nacieron e11 Zw1101w> ...... .. ....................... 825 
.hN.: Girón Garrote: La polírica espmiola en la época de «Clamr» 839 



AR TI CULOS 









LA IGLESIA ZAMORANA DE SAN ISIDORO 

JOSE ANGEL RIVERA DE LAS HERAS 

l. ESTUDIO HISTORICO 

La iglesia zamo rana de San Isidoro (foto n.0 l) está situada al norte de la 
Catedral, entre e l parque del Castillo y la calle de San Isidoro, y no lejos del postigo 
viejo de la muralla o Portillo de la Traición, que hace referencia al episodio del Cerco 
de Zamora ( 1 ). 

Vulgarmente se le conoce con el nombre de iglesia del Carmen de San Isidoro o 
del Carmen de dentro por ser la sede de la Cofradía de este título y hallarse dentro del 
recinto murado de la ciudad, distinguiéndola de la ermita del Cristo del Camino, 
llamada también del Carmen, situada fuera de la antigua muralla, cerca de la des
aparecida Puerta de Santa Clara. 

Antiguamente tuvo como aneja la iglesia de Santa Marta (2) y a su fábrica 
estuvieron unidos los bienes y rentas de la de San Miguel de Alafes, despoblado 
cercano a Belver de los Montes (3). 

A fines del siglo pasado era clasificada como iglesia de entrada, de provisión y 
jurisdicción ordinarias (4). Desde el arreglo parroquial de la diócesis, llevado a cabo 
por el prelado Don Luis Felipe Ortiz y Gutiérrez en 1895, es filial de la iglesia 
arciprestal de San Pedro y San Ildefonso (5). La Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura acordó el 29 de julio de 1983 incoar 
expediente para declararla monumento histórico-artístico. 

Quiero agradecer a D Ramón Cermeño. actual párroco de S. lldefonso.) a D. Manuel Maria A'cd1llo. presidente de 
la Cofradía de N.ª S. ra del Carmen, la colaboración prc,1ada en la realización de este 1raba¡o. agradecim1en10 que hago 
extensivo a mi gran amigo J<>'>é Maña Villalba Refo)o. autor de iodo el material fotográfico que lo 1lu\1ra. 

( 1) Archivo histórico diOCC\ano de Zamora (A.1-1.DZa.): Archivo parroquial de San Pedro y San lldcfonso (A.P. 
S.P. y S.I.). 28 1-14. IV-54 ( 100) 6. p. 81. Manuscrito de Antonio Piñuela Ximénez: Su primera do/enria la l'lene de lo 
Epoca de la guerra de la lndep1•11dencia de los Franceses; e11 la que. como he dicho. la dejaron casi ;in fetiweres; á cau.rn del 
derribo de Casas. para ens11nduJr la !'/azuela. y dejár al Castillo con mejor defensa. 

(2) A.H.D.Za.: Archivo parroquial de San Isidoro (A.P.S.I.). 281-9. 11-5 ( 13). visita de 1622. í. 17 v.°: /)espuesdelo 
.nisodho el dho señor Viritatlor fue a visitar la ygfl!.fia de S011t·w Marta que fue ygl" parroqmal aneja a esltl yglesia de San 
Yridro y agora 1'S del mo11esterío y monjas rer(eras. 

(3) Ibídem. 11-6 ( 14). í. 13: F.11 el año de 161./ y ultmwmellle e11 el de 1632 por A111osq11e pasaron Ame Lws Pere~. y 
Pedro de Busramante. Norarim. que orijinall!.f existen tn el Archwo dt:é'sta Yglesio, se liiw antx1on aef/a 1 m Fabrica, 
<ferodos los vienes)' rtntru de la de Sn. Miguel de Alafes. lugar despobft1do m la Jurisdiccion de Toro. por ti Yllmo. Sor. 
011. Fray Pedro Ponce dt' úon, Obispo qe. fue desrte obi.lpado. Y desde t1quel uempo cottsra q11t esta Fabrtc:a estubo 
cumplimdo todos los años w1 Amversarto de una .Wisa cantada con 1·1¡i/1a por los Feligreses de Ala fes ene/ tita tfetotfor Stos. 

Cí. CALVO LOZANO. L.. Htstoria de Villa/pando v s111ttrra (Zamora. 1981), pp. 258-9. 
(.¡) GOMEZ CA RABIAS. F .. Guía sinóptico. estadístico-geo¡¡ráfica de la.r ¡>oblaciones y parroq111as de /11 di<kem tfe 

Zmnoray Vicarias de Alba y Aliste (Zamora. 1884). p. 316. 
(5) Boletín Eclesiást ico del Obispado de Zamora, núms. 20-22. 18-Xl- 1895. pp. 295-6. 
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Fundación 

La primera referencia documental del templo es de julio de l L 78, fecha en que 
aparece como confirmante de una escritura de vasallaje «Petrus Franco de sancti 
lsidori» ; más tarde, en septiembre de 1200, testifica «ego Marcus Sancti Ysidori 
interfui» (6). Ningún documento, pues. confirma lo que algunos historiadores zamo
ranos han afirmado siguiendo acríticamente a Fernández Duro (7): que la iglesia fue 
fundada por Doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII de León. Otros, siguiendo la 
tradición (8), han añadido que lo hizo en recuerdo de l pa o del cuerpo de San Isidoro 
de Sevilla por nuestra ciudad (9) . 

Sabemos que la infanta Doña Sancha (ca. 1095-1159) era hija de la reina Doña 
Urraca y del Conde Don Raimundo de Borgoña y hermana mayor del rey Alfonso 
VI 1 «el Emperador», quien la asoció a su trono como consultora (10). Consagrada al 
santo hispalense ( 1 1 ), favoreció a muchas iglesias y monasterios, pues reconstruyó la 
Real Colegiata de San Isidoro de León y el monasterio de monjas de San Miguel de 
Dueñas (León), fundó el monasterio cisterciense de Santa María de la Espina 
(Valladolid) con monjes enviados por San Bernardo, y donó en 1128 la iglesia de 
Santa María de Matela con sus términos al monasterio zamorano de Santo Tomé 
( 12) y en 1131 la iglesia y las posesiones de San Miguel del Burgo de Zamora al 
monasterio de monjas benedictinas de la Santísima Trinidad de Marcigny-Sur-Loire, 
no lejos de Cluny ( 13). 

No sé en qué documentos se basó Fernández Duro para hacer tal afirmación , 
pero difíci lmente podrá saberse si es certera, pues no parece existir documentación 
relativa a dicha fundación. Es posible que se tratase de una tradición oral que 
relacionaba a Doña Sancha con la iglesia de San Isidoro por la veneración que la 
infanta profesaba al santo obispo. Esta hipótesis la he visto confirmada en el hecho 
de que los libros de fábrica hacen corresponder a Doña Sancha un sepulcro situado 

(6) RAMOS DE CASTRO. G .. El arte ro1116111co en la provincia de 7.omom (Valladolid. 1977), p. 170 . 

Cf. la~ transcripcio nes en MA RT IN. J.L .. Dorn111e111os ~omorr111or. l. Doc11111e111os tlel Ardtfro Cmedrt1licio 1/e 

/.t111um1. Primera pt1r1e (1 128-1 JM ) (Sa lamanca. 1982). pp. 30- 1 y 5 1-2 
(7) FE RNANDEZ DURO. C .. Memorias lmroncas de lo Ci11dod de 7amori1. 111pro1111cw1• ohispudo. t. 1 (Madnd. 

111112). pp. 319-20. 
(ll) A.H.D.Za.: A .P.S.P ~ S.I IV-54 ( 100) 6. p . 112. Manuscnto de Antonio Piñuela Ximenez. 

(9) VIÑA YO GONZALEZ. A .. e l .eón) A~tunas• en La Esp01ill ro11ui111C'11 (Madnd. 1980). pp. 451·2. 
( IO) GARC!A CALLES. L .. Doña So11C'ha. hermana del Emperador (Lcon-Barcclona. 1972). p. 29 La ml\ma 

autora afirma q ue Doña Sancha pose1a palacio en Zamora. p. 34. 
( 11) VIÑA YO GONZALEZ. A .. Ob. c11 .• pp. 38-9. 
( 12) GOMEZ-MO RENO. M .. Cawlo¡¡o mo1111111e111al de lo provi11ci11 de / amoro (león. 1980). p . 88. Not1cm 

recogida del Archivo Catedra l de L.amo ra (A .C.Za.): 1412. lcg. 8. doc. l la y Tumbo Negro. rr 9 r-v". 

( IJ) ZARAGOZA PASCUAL. E .. • LO• mona.stc rios benedictino, de la Ci udad de Zamo ra» en Novo er Ve1er11 IO 
(Z:1111o ra. 1980). pp. 269 y 287-8. 
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en e l lado del evangelio del presbiterio, descubierto en la última restauración de la 

iglesia, pero este asunto lo trataré más tarde. 

La cofradía de l Carmen 

La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen fue fundada en 1688 por Don 
Fernando Calderón de la Barca, canónigo doctoral de la Catedral ( 14), con la 
expresa licencia del Ge neral de la Orden de Carmelitas Descalzos Fray Alonso de la 
Madre de Dios, según lo requerían las constituciones apostólicas de Clemente VTII y 
Paulo V. El mismo Padre General concedió permisos para que la Cofradía tuviese la 
imagen de la Virgen del Carmen y su presidente pudiese bendecir escapularios ( 15). 

Estaba compuesta por hombres y mujeres, tanto religiosos como seglares, y a ella 
pertenecieron obispos ( J 6), canónigos, racioneros, capellanes, religiosas (Dueñas, 
mo njas de Santa Marina y de San Bernabé), artistas y artesanos (17), etc. 

Desde e l primer momento, concretamente el 5 de agosto de 1689, el obispo Don 
Fray Antonio de Vergara le concedió licencia para que los cofrades pudiesen pedir 
limosna por codo el obispado, para lo cual se realizaron las imágenes de la demanda 

( 18), hecho por e l que en algún momento tuvo problemas con la Cofradía del mismo 
título ubicada en la ermita del Cristo del Camino ( 19). 

Antiguamente celebraba las fiestas de Nuestra Señora del Carmen ( J 6 de julio) y 
de Santa Teresa ( 15 de octubre). Actualmente se rige por estatutos aprobados el 2 1 

de noviembre de 1975 y sus órganos de gobierno son la Junta General y la Junta 
Directiva, constituida por el prior (párroco), el presidente, los señores Secretario y 

Tesorero y cuatro vocales (mayordomos anuales). Goza de diversas indulgencias 
concedidas por papas y prelados (20). 

(1.4) A .H.D Za .. A.P.S.I. 111-4 ( 19). f 9: El s.or D.n Femando Cafduó11 di! fa Varea. Doctoral di! l!Sra 5ta tgr 

prmcrpal ftmdador de esta S'ª Hermandad I 2.0 el Sor D.n Juan A11101110 Mocarrl!do canonigo y moesire l!Sq/o di! 1!//a. I J .º 

el S. 0~ D.'1 Tomas Mtgul!I R:cionero y Mr0 di! Sagradas Cl!rl!mo111as. l 4.0 t!I S. or Liunt/O D.n Franco Sanchl!l. Hidalgo mra 

propio de dlra Parroq". 5. el S.or O n Alomo Afborl!Z cap" di! fa sra Ygfa. / ó.º l!f s.or UundO D.n Amomo Suare¿ cap" 

de Numero. 7 ° el s.or Uu11ciado D.n Amomo Crw: Brocane Racionero orgamsto. 1 8.º el s.or D.n Amomo Gonwfe1. 
Notario Apostol1cn todos fimdadores menos prmcipofes. 

( 15) Véa-.c el apéndice documental. 
( 16) A .11.D . .l.,.: A.P.S.I. 111-4 ( 19). 20-IX - 1694: Asien10 de cofrade del obispo de Zamora Don Fernando Manuel 

y Messia y ra1ificaci611 de su> consti1ucionc~. 

lgualmcn1c...: hito cofrade el prelado Don Fray Tomá' de la Iglesia y España en 1829. 

( 17) lb1dcm 111-5 (20). f. 2: fron<'<>co I a11wstall1StaS-" Cipnano. ( 2 v": lws Femondt':moestro P1111orm Toro . 

• (18) lb1dcm 11-2( 10).cuentasde 1781-2.í. 184v": Mossondo11oq11aumoR.s V.11 q11uos1ounolmage.nde..,dtode 

llrU s.· del (armen. rts11du. que se compró á BtmdO Ílfon lt't' dt' tsla Cufl 1· Slr\ct' paro pedlT por los lugares dt' l!Stl! 
ohi.sp11do 

Mas son 0111111 riemo )'siete R.s V'1 q11e tubo dt' coste 1111a Ymagen de iWa. S • 1ft'f Cam1e11 di! v11fto con mño en los ma11os, 
"l'esttda, que fe /11~0 1111ebo p11ra ped" e11 esw Ciud 

( 19) lb1dcm Cuc n1as de 1779-80. rr. l 74r-v": M11s son Daw Dos rrs v'Jll q11e wbo decosw fa 11attficaclo11de1111 tmta 

del S. ar Pro.,er i Virnria griil deeste ab¡ido. al lter111itario del SJº Clirísto del cami110 extramuros deesta C111d para qe no 

impidiese pedir can fa 1•1m1gen de tafia de 11ra S ro del Carme11 deesto Ygr a Therl!Sa Prieto nombrado para este efecto por el 
Ma1m0 dt' Fahnro deesta Ygr seg1111 ts t'mfo 

(20) lb1dcm IV-J (28). 
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D. ESTUDIO ARTISTICO 

ARQUITECTURA 

Planta: La planta es de una sola nave rectangular con tres tramos separados por 
arcos fajones -que se corresponden al exterior con contrafuertes- y una cabecera 
cuadrada con testero recto, de menor altura que la nave. Corresponde al siglo XII. 

Exterior: En el mediodía o fachada sur (fot. n.0 2) rompe la sillería la puerta de 
entrada (fot. n.0 3), de arco ligeramente apuntado con cuádruple arquería en grada
ción; las jambas son lisas mientras que las arquivoltas están decoradas con boceles. 
Sobre ella hay un gracioso busto que mira al poniente bajo otra escultura hoy 
destrozada. Encima, una ventana de arco de medio punto; su arco exterior está 
sostenido por un par de columnas con fuste liso y capiteles de volutas-derecha-y 
tallos entrelazados -izquierda-. 

Existieron a la misma altura otras dos ventanas en los tramos laterales, pero 
fueron cegadas por Castellote a fines del siglo XVIII para fabricar otras de mayor 
luz (21). 

Hay también en la zona inferior del primer tercio de la nave dos lucillos gemelos 
de arco ligeramente apuntado, decorados con boceles y escocias (fot. n.0 4). En el 
último te rcio hay otros dos más pequeños de arco apuntado, pero cegados. 

Recorre la comisa una imposta de tipo nacela -<:opia de la catedral, muy 
utilizada en el románico zamorano-- con pequeños canecillos achaflanados de 
motivos geométricos. 

La fachada norte es de gran sobridad y tiene aspecto de fortaleza. Su puerta (fot. 
n.º 5) está cegada (22), pero deja ver algo de sus arquivoltas aboceladas. Lo más 
inte resante es su comisa ajedrezada (fot. n.0 6), con modillones de rollos y figuras 
zoomorfas y antropomorfas. Cada tramo, separado por contrafuertes, presenta una 
ventana saetera sin ornamentación. 

La cabecera es lo más representativo del templo. Cada uno de sus lados presenta 
dos ventanas abocinadas de arco de medio punto (fots. n.05 7 y 8) cuyos arcos 
exteriores están sostenidos por columnas de fuste liso y largo y capiteles con hojas de 
puntas vueltas, volutas, puntas con bolas, etc. al norte y hojas con volutas y pétalos al 
mediodía ; todas arrancan de una imposta que recorre la cabecera a modo de 
baquetón. Recorre asimismo la cornisa una imposta achaflanada con simples caneci
llos geométricos. 

Las ventanas que correspondían al testero se cegaron, lo mismo que la saetera del 
frontis, para hacer el camarín de la Virgen del Carmen (fot. n.0 9). El templete, con 

(21) Ibídem. 11·2 ( 10). cuentas de 1775-6. ff. l 55r-v": Yt. selereriben en Dota Once Mili !U von .r1111.rfechos. ad" 
Franco Cas1ello1e Mio Arq11irecro err esra ci11dad, porlaco11srmccio11 de las Bovedas deesra Ygl": Abrir dos ve11ra11as en la 
f'ared. del medio día, y ponerlas SllS vidrierru. rejas. 1 rede. 

(22) Ibídem lf . f (9). cuentas de 1623. f 5 1 v": Se le paga al empedrador Juan Esteban duerrar la p11ma rrasera de 
la ygl" por de de111ro. 
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chapitel, fue construido en 1791 por Martín de Varcia (23) y las rejas de su 
transparente por Valentín Freyle (24). Por encima del vano central se esculpió el 
escudo de l Carmelo. 

El hastial de poniente (fot. n.0 10), de buena sillería, es todo liso, con contrafuer
tes laterales y un pequeño rosetón calado en un óculo con doble derrame. La 
espadaña tiene tres de medio punto, dos de ellos gemelos, cuyos vanos están 
ocupados por las campanas, y otro más pequeño en el ático, rematado con frontón 
triangular. Fue realizada en 1801 por el arquitecto Manuel Sipos, según traza de 
Pedro Castellote (25). 

Interior: El interior, totalmente reformado en el siglo XVIII, ha sido remozado 
paulatinamente desde 1983, lo que ha permitido descubrir los muros de la cabecera y 
parte de la nave. Ahora podemos contemplar el arco triunfal (fot. n.0 11), de arco 
apuntado, doblado, apoyado sobre impostas que descansan sobre columnas adosa
das al muro de fuste liso con capiteles geométricos semejantes a los de la Catedral 
(fot. n.0 12) . 

A Q 4 :.. "!AS: FER NA : G o M 
EV\ ; SCVD(RO: FITO~DE 
:GOME:7 ! FE:RNA~bE~ 
~CA VAU .. t RD ~ ~ ; DIOS~ 
~ DO N E ; ~ : M o RA VA : A : S A~ : 
Y SIDRO : E: FINO: \YEVES : II~ 
PI AS : btl- : MtS:: Dt: ~ MA Reo : 
I ~ bE : MlL~E. : cccc:E:V1 : ANOS . 

(23) Ibídem. Jll -4 ( 19). cuentas de 1694: Primeromte se le vaja11 dos mili ciento y veinreyquotro RS portamos que se 
pagaro11 a Martín de Var¡;ia mio de obras los mili oclro¡;ienros y veinte y quatro deellos por la eclrura del camarin que hico 
para N'° s.ra y los tresziemos restantes por el chapitel y i•0 maestro puso a su costa toda la Piedra cal madera y picarros. 

(24) Ibídem: Mas tresciemos y seis RS que pagaron a Valentin frey/e cerrajero del precio de las tres rejas de yerro que 
izo para i•0 camarin que pesaron do<;ientas y sesenta libras af?recio de rreal y quarrillo cada una. 

(25) Ibídem. 11 -3 ( 11 ). cuentas de 180 1-2, r. 58: yii diez y seis mil seiscientos veinte rs. veñ. que ymportó la 
c01istmccion de la nueva espadaña de la torre de esta ygla como constan de obligacion. y recibos de el Maestro Arquitecto 
Manuel Sipos vecino de esta Ciudad firmada de su mano en un pliego de papel sellado. 

yd cien rs. ve1i. en esta forma: sesell/a en refrescoii el Mro. oficiales, y obreros en la conclusion de la obra, y los quarenra 
reswmes ii franco. Baquero Mro. de obras en esta Ciudad por el reconocimt0 . que a instancia del Mayordomo de esta fabca. 
/rizó con motivo de quiebra, que readvirtió en /a torre vieja, co11S1an de su declaracion y recibo. 

yd sesema rs. que pagó el Mayordomo deestafab' ª · a Dn. Pedro Cas1el/01e Mro de obras de Ciudad por un plan, qr•e 
hiw para la consm1ccion de la obra de la mencionada espadaña. 

(26) Ibídem. 11- l (9). cuentas de 1620. f. 40: Cuentas que se 1oman a Pedro de Bustamante y Luis Pérez por la obra 
e n la capilla mayor que hirieron br"e de Ubiedo maestro de carpimeria y Diego lrem1osilla maestro de Albañeria. 

Ibídem. r. 4 J: /ten Pala obra y boveda de la capilla mayor q. hico diº Hennosilla de yeso. 
1 bídem. f. 4 J v": /ten pagaron a brne de Ubiedo maestro de carpimeria q. hico la obra cient Reales en dinero y dos cargas 

de trigo a quarema Reales y otras dos cargas que se le libraron. 
1 bídem. f. 42: /ten pagaron a diego de hermosilla Maestro de albañileria Mil treciemos y seltenta y siete Rles en dinero con 

tres cargas de trigo a treima y seis RS la carga q se le libraron en ve/ber. 
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La bóveda del presbiterio fue realizada por los maestros Bartolomé de Oviedo y 
Diego Hermosilla en 1620 (26). La bóveda de cañón con lunetos de la nave es obra 
de Francisco Castellote, quien la realizó en 1775 (27). 

En el presbiterio, al lado de la epístola, se ha descubierto recientemente una 
lápida sepulcral fechada en 1368 (fot. n. 0 13) de 35 x 50 cms. con escudo e inscripción 
en carácteres góticos que dice: 

Asimismo se descubrió en el presbiterio, pero en el lado del evangelio un 
importante sepulcro románico (fot. n.º 14) de 109 x 220 cms. de fines del siglo XII . 
Está formado por un dintel de 44 x 177 cms. cuya comisa ha sido destruida para 
enlucir el muro; en él hay cuatro relieves enmarcados por arcos trilobulados, en 
cuyas enjutas había posiblemente más decoración, hoy perdida por haber sido picada 
(28). Estos relieves, de clara influencia oriental - los centrales-y visigótica - los 
laterales-, representan los temas siguientes: El primero comenzando por la iz
quierda es un busto de un ángel turiferario (fot. n.0 15), tema ya empleado en el 
románico zamorano (v. gr. el sepulcro de la iglesia de la Magdalena); el segundo 
relieve son dos palomas enfrentadas por el pico (fot. n.0 16), símbolo tradicional de 
las almas después de la muerte; el tercero parecen ser dos leones enfrentados (fol. n.0 

17), símbolo de la fuerza y la vigilancia ; el cuarto es uo busto de un ángel turiferario, 
con la mano en el pecho, caracterizado por su peinado altomedieval (fot. n.0 18). 

El dintel descansa lateralmente sobre dos cuerpos (fotos n.os 19 y 20) de cinco 
columnas en alto relieve, cortas de base y lisas de fuste, con capiteles decorados con 
motivos vegetales abstractos, sin pretensión naturalista, lo que refleja la influencia 
del císter. En el sepulcro, situado en la zona inferior del monumento, se hallaron 
restos humanos y cerámica antigua de Olivares (29). 

Este sepulcro es el que tradicionalmente - según los documentos del archivo 
parroquial- se hacía corresponder a la infanta Docha Sancha, hermana del rey 
Alfonso VII de León (30). Sabemos que ambos hermanos tenían gran afecto a 
Zamora, donde fundaron la CatedraJ y que Doña Sancha, según Femández Duro, 
fundó además esta iglesia de San Isidoro. Añádase a estas noticias que el sepulcro 
descrito atribuye grandes virtudes al finado: fuerza. vigilancia, prudencia, etc., lo que 
parece no desentonar con la personalidad de la infanta. Pero el lugar de su enterra
miento es un tema problemático. Hoy sabemos que la infanta, muerta en 1159, fue 
sepultada en el panteón de la Real Colegiata de San Isidoro de León, en cuya iglesia 

(27) Ibídem. 11-2 ( IO). cuenta~ de 1775-6. ff. 155r-v": Y1. selerecibm en 1>010 Once Mili R S Vo11 sa1isfechm. a d11 

Fra11'"' Cas1ello1e Mró A rq1111ec10 en es1n c111dnd. porlaco1is1mcc1011 de las Bo1·edt1S dees10 Ygr. 
(211) Ibídem. 11- 1 (9). cuentas de 1620. f. 4 2 ; de p1car1ura piedra aliado del tba11gelto a 1ur camero dos reales 
(29) RAMOS PE REZ. H .. cNucvO' hall¡ugosdc la cerámica de 011\'ares• en EICom!ode Zamora. 17-Vlll-19X-l . 

p. 7. y también c lmponantesdcscubnm1cnt~cn la iglesia de San Isidro• en E/Correo de Zamora. 22-11- 19115. p 7 

(30) A.H.D.Za.: A.P.S. I. 11 -1 (9). cuentas de 1630. f. 101 ' 0: Yren mtma 1· 1res rrtalts de dar de barm~ 11 dmi11 
!w11du1 1• enl11;;ir s11 sep11k ro. 

Y1e11 de bofver a d01ia Stmclta 11 m c11bmia y l111z:er de ytso el arcu beu11e 1 ~meo rru1lel 
lb1dcm. 11-5 ( 13). inventario e.Je 1685. f. 10 1 v": Y1e111111 xp10 Crucificado de 1111/11 emera t¡ue es1a sobre el fepulao de 

00titt S1111d111. 
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llegó a darse culto a su cuerpo incorrupto (3 1 ). A pesar de ello se le conocían varios 

epitafios: uno de l siglo XVI en la colegiata de Covarrubias, otro en la Catedral de 

Zamo ra (32) y otro junto al retablo mayor del monasterio vallisoletano de la Espi

na (33). 
Existe un documento clave fechado el 24 de marzo de 1159 que hace defini tiva

me nte verdade ro el sepulcro leonés, se trata del manuscrito 164 del archivo de San 

Isidoro de León, e n el cual e l rey Fernando n concede a dicho monasterio de San 

Isidoro, do nde está sepultada su tía Doña Sancha, el monasterio de San Julián de 

Ruifurco (34). Así pues, el monumento funerario de la iglesia de San Isidoro de 

Zamo ra --como aquellos~ parece tener simplemente carácter conmemorativo, si es 

q ue no ha pe rtenecido a otra persona que descococemos. 

ESCULTURA 

Retablo mayor 

Se trata de un interesante retablo, cercano en su traza y aspecto formal al modelo 

churrigue resco. Sustituyó a otro anterior trasladado hasta aquí desde la iglesia de San 

Migue l de AJafes (35), remozado por Juan González (36) y Pedro de Quirós (37) y 

do rado po r Luisa de Remesal (38), que más tarde se vendió a la iglesia de Bamba 

(39). 
El re tablo que hoy vemos (fot. n.0 2 1) resulta interesante por la fecha de su 

ejecución, pues fue realizado en 1694 por el ensamblador Alonso Alvarez (40) y 

do rado ricame nte en 17 10 por Manuel de la Iglesia ( 41). El autor ha mostrado 

(3 1) VIÑA YO GONZALEZ. A., Ob. cit .. p. 39. 

(32) GOMEZ-MORENO. M .. Ob. cit .• p. 143. El epitafio d ice: Nic iam il/1istrissima domina Santia soror Alfonsí 

tmperatOrlS 
(33) GARCIA CALLES. L .• Ob. cu .. p. 56. 

(3.i) GA RCIA CALLES. L .• Ob. cu .• p. 178. El manuscnto drce: ... Rex DomntlS Fredenandus ernxouws Regina 

001111111 Sm1cÍ/1 corpom q1wrum in Eclesie 8. lsidori quiescw11 ... 

(35) A.H.D.Za.: A.P.S.1. 1-1 (9). cuentas de 1616. r. 26: dela costa de yr Por el Retablo que anexo a la dita ygl". yse 

traro de la l'gl". de alafes paro el altar ma10r. 

(36) Ibídem: y a Juan goncales entallador por el banco pnmero que ico nuebo para el dho Retablo y de asentarlo} 

componer/o. 
(37) l llídem: y de la pi11111ro de los apo.woles del tllto primº banco del retablo del airar maior a P. 0 de q11iros y de los tres 

e'cudos de armas y limpwr el Retablo. 

(38) lb1dcm: lte11di' 1111/ panes de oro para dorar el primer banco q se traxero11 de Valladoltd con la traedura ues mil y 

1101e111a .1 rnmro mrvs. y a Luisa de Remesa/ por dorarle y las cmus c1emo y catorce Rs y 111º. 

(39) lhidem. 11 1-4 ( 19). cuentas de 1694. f. 13: Mas setez1emos y únqra Rs. por tamos en q11e se bemlto a Alo11So 

Coml'jo y Fm11t'O Rt1mos veünos desw Ci11d el Retablo Viejo que lwhia en el Altar Mayor para la yglesia de Bamba. 

Ibídem. 11- 1 (9). cuenta< de 1693. f. 264: No se ll' cargan se1ezie111os y zinquema Rs en que se 1·endio el retablo viejo q11e 

m·ia e11 el altar mayor para la C111d de Vamba por quamo que su preltO le covraron los Seres D. Diego de Vega )' Man! de 

S1111do1•a/ mayordomos de 1111es1ra Señora del Carmert para ayut!JJ del 11uebo Retablo que pusieron en dlto. altar. 

(40) lh1dcm. 111-4 ( 19). cuenta• de 1694: MtJ.vsele vajon tres 11111/ yseteciemos RS porrantosq11e se pagaron a Alonso 

Albare: ememhlador los tres mili y liemo tle ellol e11 que fue co11certatlo el Retablo para 11rii sra q11e es el que esta en el Airar 

maror = 1• los seiscientos restames que se le dieron pO lru mejoras q11e l11w en el. 

(.¡ 1) lh1dcm. 11-1 (9). cuentas de 1710. f. 297 v" Pnmerameme da en data dho señor ()11 Benito Bla11co cinco mil 

Reales q11e dio o Ma1111el de la yglesia que fue el que tloro el rretablo tiesta Ygles1a 
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claramente su despreocupación por la profundidad, ya que el tesoro sobre el que se 
apoya es recto. 

Se compone de banco, un solo piso con tres calles y ático rematado en semicír
culo. Los netos y casetones del banco están decorados con motivos vegetales. La cal le 
central, ocupada por el camarín, aparece flanqueada po r estípides festoneados y dos 
grandes columnas salomónicas de tres espiras con gran profusión de sarmientos, 
racimos y hojas de parra. Las hornacinas laterales, delimitadas po r machones, están 
coronadas por tarjetas vegetales, y sobre ellas el entablamento, salpicado de modillo
nes. El _ático, con sus casetones y pilastrillas, ostenta la misma o rnamentación: 
rosetas, rameados de laureles y hojarasca formando roleos, etc.; lo remata una ancha 
tarjeta cartilaginosa. 

La base de· ta calle centra l, fo rmada por gradas, tiene embutido un sagrario de 
talla decorado de la misma forma que el resto del retablo, dorado en 1694 por Luis 
García y Alonso Rodríguez (42). La puerta (fot. n.0 22) de 44 x 28 cm. t iene pintado 
e l te ma del Buen Pastor, obra de Antonio Hernández (43). 

El camarín ( 44 ), que recibe la luz del trasparente, alberga una buena talla de la 
Virgen de l Carmen (fots. n.os 23 y24), de tamaño natural, 158 cms., realizada en un 
ta ller vallisoletano (45) en la misma época que el retablo. Su policromía, de baja 
calidad, es plana con cenefa dorada en manto, hábito y escapulario, que tiene 
grabado el escudo del Carmelo. Los pliegues son prácticamente lisos a excepción de 
un suave drapeado a k>s pies. Los ojos de ambas figuras son de pasta vítrea. 

·Ha sido restaurada varias veces, en 1740 lo hizo el pintor Tomás Machado ( 46) y 
e n 1792 e l pintor y dorador José Pastrana (47) ; la última restauración, ha sido 
realizada recientemente. 

Sobre las ménsulas de las hornacinas laterales, de carnosos cogollos, se encuen
tran las tallas de San Pedro (fot. n.0 25), de 80 cms., a la izquierda, y San Pablo (fot. 
n.0 26), de 78 cms., a la derecha. Son de buena factura, de la primera mitad del siglo 
XVII, y fueron compradas al fabriquero de la Catedral (48). Ambas se presentan a 
contraposto, con gran profusión de pliegues alatonados; las cabezas, con ojos de 
crista l y movibles, parecen ser de otro autor. Las e nriquece una rica estofadura a base 

(42) Ibídem. 111-4 ( 19). cuenta~ de 1694: Mas doúemos y únquenw y zmco flV q11e pagtlfOn a L11is Gari;ia "Alon10 
R.is" Doradores por dorar dho crmwrin y sagrario deel A lwr mayor. 

(43) Ibídem: Mas q11atro<ie111os y q11ince ns que pagaron a Anttonio 1-/erz. Pimor 1•eci110 de Almeyda por pmwr el 
<'wnarin p11er1a del sagmrio y juipes de la capilla mayor. 

(44) Ibídem: Mas doi;1e111os y seu R·' que pagaron a crwodfo del brto ufrmirl pora('erde ladrillo 1· yeso la bm·eda del 
dilo c11111arin. 

( 45) 1 bídcm: Mas 1101·ei;iemos 1· ~111que111a .1· ~inco rrS por 1amos q11e who de rmlll la ed111Ta de nrit Sra del C.Jrmm q11r 
seico e11 Bal/adolid los seissOS deellos al escultor d1X'1e111os r ~inq11mta) ~meo 111Oor11dor1 fetema del porte de traerla aesw 
Ciud. 

(46) Ibídem. Cuenta' de 1740. í 107: \1asseles reciven en dauaoclto rs de 1-011 pagados a Tltomas \1acltado l'mllor 
1·W t/eft11 Zi11d por rmocar la lmagm de Nra Sra del Carmen q11e esta en el Altar n,Or 1/e dita /gla de STt Ystdoro 

( 47) Ibídem. Cuentas de 1792. í. 257: Y d. lo son tresciemos y sese111a rs 1-0n que pago a Josef Pastrana mro dorador\' 
¡nmor 1·ec1110 de esta Ciudad por lo.1 111111erwles y trabajo pata reux:ar de 1111ebo la Ymagen que esw en el Camarin 

(41l) Ibídem. Cuentas de 169-1: Mas 1rez1e111os y zinqta R.s que (Jagaron al Sr Alo Monje fabriquero Mayor tlr la 
Cau,drnl de las dos ed111ras de tablo de San /'edro 1• Son P11blo que se le compr11ron ¡}(¡rt11/110. retablo. 
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de grutescos y motivos vegetales que recuerda las maneras del zamorano Alonso de 

E scobar. 
La hornacina del ático acoge una talJa del siglo XVII del titular de la iglesia (fot. 

n.0 27), en actitud declamatoria, floja de factura y policromía, que pertenecía al 

antiguo retablo (49). 
Hoy le faltan al retablo dos angelotes de talla que irían a plomo sobre los ma

chones (50). 

Retablo de Santa Teresa 

Está situado en la nave, al lado del evangelio, y se trata de un retablo rococó (fot. 

n.0 28) realizado en el segundo cuarto del siglo XVIII por el maestro Manuel de 

Castro (5 l) y dorado y jaspeado a fines de dicho siglo por José González (52). 
En principio el retablo se talló para albergar la imagen de Nuestra Señora de los 

Angeles, obra de Manue l de Castro (53) y regalada posteriormente (54), que era la 

titular de una cofradía de m1:1jeres cuya fiesta se celebraba el 15 de agosto. 
Su traza es trivial y está compuesto por una única hornacina, flanqueada por 

columnas marrno leadas de fuste liso y capiteles corintios, y ático a modo de peineta. 

Todo él luce ornamentación rococó: ménsulas con desnudos atlantes infantiles, 

marcos de rocalla con cabezas de angelotes y veneras, colgadizos, etc. 
La hornacina, cerrada con arco de medio punto derramado hacia el interior, está 

decorada con escudos del Cannelo y pinturas alusivas a Santa Teresa. La talla que 

alberga (fot. n.0 29), de 70 cms., es de la segunda mitad del siglo XVIII y representa a 

la santa suspendida en éxtasis, acompañada por la paloma inspiradora y un ángel 

desnudo que sostiene un libro abierto con la inscripción «A VT PATI / A VT 

MORI». Es una figura de composición abierta, en contrapp0sto, y marcado diagona

lismo, de rostro juvenil y silueta elegante, con plegado ondulante pero caído. Su 

policromía está realizada a base de labores de rayado y a punta de pincel. 

( -19) Ibídem. ((. 5 ( 13 ). onventaño de 1620. r. 1: Pr1meramte El altar mayor tkne un Retablo Rico de( ... ) y dorado con 

ocho 111hleror rin la orden de en medio que( ... ) una custodia de Talladora en la Cabaña de en medw la figura de Sn Ysidro de 

bulto \' en la de Encima 1111 cr11c1ficado con san Juo y maria a los lados. 
(50) Ibídem. 11 - 1 (9). cucnras de 1710. r. 297 vº: Mas se le pasan dosciemos y ci11q11e111a ffeales que llevo Joseph 

Sancltez esculuor por los angeles q11e es1a11 puestos tn el rretablo. 
(51) fbidcm. 11 -2 ( 10). cuentru. de 1732-49, r. 29 v": es Data settezie111osycincuen1a realesquesuntregaron a Manuel 

de Ctutro Maestro tallista por el preliO en que se ajusto el retablo que J11zo para Nª sra de los Angeles de esta Yg/O por que el 

que"'"º em u11 arco de yesso que estaba yndeu111e 
(52) lbidcm. 11-3 ( f 1). cuentas de 1793·4, r. 20 v°: Ytem son data, mil y setecientos RS de Von pagados al Dorador 

Jph Gmrwle::,, por el Dorado .~ Jaspeadodeel AlwrdeSta Teresa, y Fronwl deel desn Franco de Paula. 

(53) Ibídem. 11·2 ( 1 U). cucnrasde 1732-49, f. 30: es Data Tresziemos ysese111a reales que se entregaron al dhoManuel 

de C<wro esm/1or del Preiio e11 que se ajusto la Ymogen nueva que hizo y pi1116 de Nª sra de los Angeles con dos niños a cada 

lttdo poro el referido colateral. porque la que awa era mui antigua e y11dt;,t11te. 
(5-l) Ibídem. Cuentas de 1757. f. 66: Mas ocho vigas de pino en brullo que dió fYI Pedro Maldonado Prevtndado de 

dha Slfl Yg/O: y Ar..ediano delo Fue111e para esna obra en agradecin11e1110 dt haberle dado 11na Ymogen de nrti Señora de los 

Angelev que ubio en la sacris111a b1e¡a. la qua/ Ymogen por estar mui b1eja y no haber donde colocarla sin mucho gaSllo conel 

pem11.10 del Sor Pro•'°' ve dio adho señor. 
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El ático t iene una pequeña imagen de bastidor que representa a la Piedad. 
realizada a fi nes del siglo xvm por José Cifuentes (55). 

Retablo de San Francisco de Paula 

Está situado en el lado de la epísto la (fot. n.0 30), enfrente del anterio r, del cual es 
geme lo e n traza y o rnamentación, aunque con ligeras variantes (sagrario en la 
predela, carencia de atlantes en los netos, etc.) y con mayor tendencia a la verticali
dad. Fue realizado en e l segundo cuarto del siglo XVIII para la imagen de Nuestra 
Señora del Buen Suceso po r el tallista Francisco Bravo (56) y dorado en 1796 por 
José G o nzález (57). 

La ho rnacina está decorada e n su interior con carte las decoradas co n los atributos 
de la Pasión. La imagen de San Francisco de Paula (fol. n.0 3 1 ), de 53 cms., es una 
talla de la segunda mitad de l siglo XVIII que representa al fundado r de los Mínimos 
con larga barba, señalando con su mano derecha una cartela de plata con la inscrip
ció n «CHARITAS », que mantiene sujeta al pecho. Su policro mía es plana y o frece la 
textura de l hábito, siguiendo la manera impuesta por Mena. 

Sobre la hornacina del ático hay un Niño Jesús, tallita dieciochesca sin mérito 
a rtístico. 

Retablo del Santo Cristo 

Está situado cerca de los pies de la iglesia (fot. n.0 32), en el lado del evangelio. 
Fue realizado en e l segundo cuarto del siglo xvm -como los anteriormente 
descritos, aunque este es de meno r calidad- por Francisco Bravo (58) y dorado e n 
1793 po r Jerónimo Rodríguez (59). 

Está resuelto e n una sola calle central , amplia. y un ático de remate curvilín~o. La 
ho rnacina, con jambas y arco de medio punto festoneados, está flanqueada por 

(55) lb1dcm. 11-3 ( 11 ). cuenta, de 1793-1. f '.! 1 v": Yrem ;011 daw ~111we11w RI tle1<>11 pagados a Jplr C1f1m11e1 
t'\wlwr por 1111a ymajen de Nrii ;eriom t/1• lm do/ore•. 

(56) Ibídem. 11 -2 ( IO). cuenta\ de 1711- 19. r 29 v•· e.1Dawse11e:.1e111011 m11¡11e11111 re/lle•. q11esee111regaro1111fr1111C1J 
llra/11> escultor y Tallista. pre:.io e11 <1111• •e 11¡mw el retablo q11e lri:.o para Nm .\e11or11 dt'i JJ1w1 Su:.e.uo. q11e a111e1 e11111>11 e11 
u11 111clw de yes.ro co11 y11deu11va. 

i·s D111t1 Ci11q11e11111 reales q11e se e111re1111rcm 11 (rr111co Rrm•o Tallisra (IOr mw11 d1• Me¡11rri.1 q11e /11w ,, se reco110:1ertm en 111 
ohm de dlw Colmeral. 

(57) Ibídem. 11-3 ( l l ). cuenta' de l 795-6: Ytem mil y do.<c1e11tm r1 1·e11 p111111tlo1 ti J1111f Gonwle: 1w11w 1/e e1111 
Ciudad \' mro dorador del dorado, ' Jmpe11do del rewl>lo de S" frcmW tle />a11/11 m 1•1111 1·gl<1 1eg1111 «mis111 tle wm e11111. 1 

ru1bo tnf/11 que prese1110 con [ha de cmw de D11·1em<' tlel 96. 
(51!) Ibídem. 11-2 ( IO). cuenta' de 1732-.19. f. 31: es Da111 sem:.1e11to; r 1e11111! re11le1 t¡fll! 11' le entregurn11 11 /r1111rn 

JJmn> 1·e:O de fila Ciudad . .1 1111/isra. tlel pre:w..,, que se a¡11s10 el Altar Vue10 que /11:11 pom po11er {reme del Ctm:el de"'"' 
Yp.I". porque la pmwra que1111te; 11111a em <0111111cl1g1111de11110 Yglª 

e1 Oaw Cie11to y C111c-o reales q11e u• emn•p.aro11 al d/10 fra11ro 8rtnc1 ..,, w:m1 de me¡ortu. por tnerse añat/11/0 umh()I 
rnerpm tlel refendo Allllr 111111 nm11>ara 11111mr de5aogo ' lrenno;uro. 

(59) lh1dcm. 11-3 ( 11 ). cuenta' de l 7<1J-.\, f. 19 v": Y1em 10111/1110 111111re11u111111 1· 1e<r11111 rS pagadO\ u <ierm11mt1 
1?0tlrtgue: Maeitro [)ortttfor. por rl l'mtmlo 1• Dorado de el Alwr, Fmntul. 1• treen:w tleel \1111/a Crwn coma ft' e!pl1w 1•11 ('/ 
re:.il>o q11e 1e prese11w. 

Ytem m11 data sesema /?I qu<' ( ... 1 •e t/11•1011 de Grattfimzion adho Dorador. 
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estípites Lisos, con cabezas de angelitos y capiteles corintios en la zona superior, que 
dan paso a un entablamento sin decoración. 

La imagen del crucificado (fot. n.0 33), de 160 cms., fue tallada por Antonio 
Cifue ntcs en el segundo cuarto del siglo XVUT (60) y po licromada por Miguel de los 
Hoyos (6 1 ). Se trata de un Cristo en agonía, de tres clavos, con paño de pureza 
abierto a la derecha y sin nudo q ue deja mostrar la cadera. La corona es postiza, tiene 
ojos de pasta vítrea y su policromía está retocada con poca fo rtuna. Su estudio 
anató mico, con superficies suaves y o nduladas, recuerda el modelado «esfumato», 
muy prodigado por la escuela barroca andaluza. 

En la hornacina del ático se encuentra la talla de San And rés (fot. n.0 34), de José 
Cifuentes (62), colocada en honor del chantre Don Andrés de Arana a fines del siglo 
XVIII (63). De escaso valor artístico, le caracterizan su composición y plegado su
marios y su policromía pl ana. 

Ta Has 

San Isidoro (fot. n.0 35): Fuera del presbiterio, en el lado de la epístola, encontra
mos en un nicho de la cantería, sobre un fuste de piedra liso, una escultura en piedra 
que representa al obispo San Isidoro, de 88 cms., realizada por José Cifuentes en 
1789 (64). Anterio rmente estuvo colocada en el arco que cerraba el atrio de la iglesia 
(65), derruido en 1977-8 y actualmente colocado en la bocacalle de San Isidoro. 

San Antonio de Padua (fot. n.0 36): Es una tall ita de 50 cms. de fines del siglo 
XVIII, colocada e n el lado del evangelio de la nave. Es vulgar, con cabeza movible y 
ojos de cristal. 

Crucifijo (fot. n.0 37): Es un crucifijo de púlpito, pequeño, bien tallado con paño 
de pureza listado. Parece del siglo XVII y ha sido restaurado recientemente por el 
taller diocesano de restauración. Es semejante a otro conservado en Cerecinos del 
Carrizal. 

(60) lb1dem. 11-2 ( 10). cucn1a; de 1732-49. ff 3 lr-v": es Data Dos~1e1110.r 1• C111q11mta reales. que se entregaron a 
A1111111io líf11e111es Maestro ercultor, por la ymagen que lr1t.0 de 1111 sto Clrri.sto de estatura natural puesto en agonia para 
colocarlo en .m retablo nuevo, por la falta que lral'.ta en esta Yg/a un Sto Clrmto por que en los rres altares que auia, todas las 
y11111¡¡e11es que se ve11emba11 emn de Nr11 Se1iora. 

(61) Ibídem. f. 3 1 v": es Oata Ciento y Die;. reales que se entregaron a Miguel de los Oios pi111or. por pi111ar In crut. 
1•11mrn11r a pulime1110 la y111age11 del.')(() Xpto y ha~erle la corona. 

(621 lb1dem. 11-3 ( 11). cucnla\ de 1793-4. f. 19 v"; Ytemson d(l/a Cien Rs de1o()11 pagados a JosefCifi1e111es Maestro 
e1c11/wr por la echo de un Sn Andre1 Aposto/, colocado en el mismo Altar deel Sa1110 Cristo. 

(63) lb1dem. f. 20: ... t11bo la l-unc1011 echa e11s11 dio al Aposto/ Sn Andres. en acz1011 de Gracias. por la limosna que el 

'i'" ()11 Andres de Ara11a dio aestn yg/esta como se d"e 1 ba cargada enesta Cuenta, para dorar.\' pimar como en efecto se 
;/¡¡m 1· pmto el Altar deel Sa1110 Crmo como co1ista de la partida de data de dita qta .\ en do11de fi1e colocado el wado Sn 
Andre1 

ll>1dcm. f 16 v"· Ytem son car¡:o n11/ ocli0<te11tOl y quarta ysei.s Rs derellon Limosna qued1oaes1a Ygles1aelseñor Dn 
Allllre5 de Arana Dignidad de clwntre de esta Sta Yglesia Cathedra/, y Fellgres deesta Pnrroclr1a. 

(M l lb1dem. Cuenla\ de 1789-90. r 7 Ytem son data doscientos reales de\'Oll pagados a Josef Cifuentes, escultor por 
l11 efi¡¡1e de Piedra deel sa1110 T1111l11r deestfl Y11lesw, \'se al/a colocada en el e.xpresodo Arco Nuevo para su mayor 11domo. 

(65) Jl>1dcm: Ytem son data 11111 N11eberie111os trece rs. y veinte y tres tñn, importe de Ma1errales y Joma/es, Gasrados v 
p11i:atlos en la c·o1istrucc1011 de tlll Arco de Pietlm l.ubmda conque se urro el Atrio de la Yglesia. 



JOSE ANGEL RIVERA DE LAS HERAS 

Virgen del Carmen (fot. n.0 38): Esta talla se conserva en la iglesia de San 

Cipriano y es la que actualmente se saca en procesión el día de su fiesta; mide 102 
cms. Fue realizada por el escultor zamorano José Cifuentes en 1775 (66) y policro

mada por Ramón Benavides, quien tuvo que repetir su trabajo por no haber quedado 
a gusto de los hermanos de la cofradía (67); volvió a ser retocada en 1778 (68). 

PINTURA 

Ecce Horno (fot. n.0 39): Es un lienzo de 118 x 101 cms. del primer tercio del siglo 

XVII que representa a Jesús coronado de espinas presentado por Pila to y un soldado, 
según el relato joánico de la Pasión. Su composición denota que es copia de un 
grabado de la época y actualmente muy craquelado. Fue donado a la iglesia por 

Pedro de Mo rales (~9). 
Santa Rosa de Lima (fot. n.º 40): Es un lienzo de 81x75 cms. de la primera mitad 

del siglo XVIII, muy influe nciado por la pintura colonial y la pintura madrileña 

anterior; pa~ce también copia de un grabado. Representa el milagro ocurrido en la 
capilla del Rosario del convento de Lima en el que la Virgen entrega a la santa un 

rosario y el Niño una rosa; la escena está acompañada por el Padre Eterno, la paloma 

del Espíritu Santo y un cúmulo de ángeles, uno de los cuales sostiene una cartela con 
la inscripción «ROSA / CORDIS MEI / TV MlHl / ESPONSA /ESTO», que hace 

alusión a las palabras pronunciadas por el Niño, otros sostienen una filacteria con la 
frase «ANCILLA TVA SVM DOMINE MI IESV», que son las palabras pronuncia
das por la santa. En el centro de la zona inferior otra inscripción: «SA, ROSA 

INDNA / NACIO EN UMA AÑODE / M.D.LXXXVI». Fue regalado en 1757por 
Tomás de San Miguel (70). 

Huida a Egipto (fot. n.º 41 ): Es un lienzo del siglo XVIII que parece copiar de un 

o riginal flamenco. Es blando en técnica, factura y tratamiento del paisaje. 
Hay además otro lienzo decimonónico de ejecución anodina que representa la 

aparición de la Virgen a un fraile ; está fechado en 1824. 

(66) Ibídem. 111·4 ( 19). cuen1as ele 1775. f. 221: Primeramte w11 t/11111 fetedemos yci11q11enta r.1 1«'11 que pago o Josef 

Zift1entes Maeftro elcultor ve¡;O dre.vw Ciudad por la eclwra de wra imagen de 11rli Sra del Carmen de wlla que par 

disposi¡;O" de la l lermmulad se le mando lwur para 1arar en pro<:esim1 m que ha 1·11duso el c:os1e de la hec:l11m1 de dos pares 

de A11das que ygualmte hizo 1111ar para la expusada Imagen yotrar para S'ª Teresa. 
(67) lb1dcm: Yd. so11 data qua1r0<:1et1/0f y <:mquema n. ,~,,que 1g11a/mle pago a Ramon 8ena11def. mro pimor \' 

dorador por Pmwr 1· dorar la expresada /magm 1 Andar. 
Ibídem. 20· VII · 1776. r. 8: Ygua/mte se trat6 1obre la mala encama~º" t¡ue dw el Pm1ort1 la lm1111e111111eb11 ( ... J trate<·o11 

el pi111or sobre el que buelba o encamar tle 11uebo ti dita Imagen. 
(68) lhidcm. Cuentas de 1778. f. 232: Yte111 .1e le redbe11 e11 da111 .we111t11• <:in<:o ,.S de el retoqlll' de la 1•11wge11 de N" 

sra 
(69) Ibídem. 11-5 ( 13). inventario de 1620. f. 4: Un quadro de 1111 e~eomn c·tm 1111 marco dorado 1/ dw pO de morales. 

(70) Ibídem. 11·2 ( 10). cuenias de 1757. f 66 vº: Mas do.s q1111drm 11110 tle ~"" 811e11abe111111ra 1o/Ira1/e Sta Rosolw 
que dió de limost1a para adomar la 1111ebt1 sams111a 011 Thomas de San ,\l1gl. Copelltm dela Sta Yg/a 
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PLATERIA 

Dos grandes coronas reales de plata realizadas en 1820 por el platero zamorano 
Broco para la imagen de Nuestra Señora del Carmen del retablo mayor. Están 
labradas a base de rocallas, ovas, escudos del Carmelo y anagramas de Jesús y María. 
La corona de la Virgen tiene grabada la siguiente inscripción: «SE HIZIERON 
UNA l OTRA · A ESPENSAS D BARIOS ERMANs. · D LA COFRADIA AÑO D 
1820». La de l Niño dice: «AD 1820». Ambas tienen el punzón de BROCO. 

PIEDRA 

Pila bautismal (fot. n. 0 42): 92 cms. O y 79 cms. de altura. Es imposible datarla, 
pues es completamente lisa y no ofrece elementos para hacerlo. El tambor y la taza 
son ci líndricos. 

Pila de agua bendita (fot. n.0 43): 59 cms. O y 111 cms. de altura. Está decorada 
con zócalo y toro en la base, anillo en el tercio superior del fuste y molduras 
aboceladas en la taza. Es obra de Anto nio GonzáJez, quien la esculpió en 1775 (71). 

Púlpito (fot. n.0 44): Fue realizado en 1775 por el maestro Antonio González 
(72) . Se compone de base cúbica, columna acanalada con anillo en el tercio superior 
y taza de gallones cóncavos y convexos dispuestos a manera de pétalos. El herraje, 
sencillo, es obra de Tomás Faúndez (73). 

MOBILIARIO 

Cancel (fot. n.0 45): Es de muy buena labra, obra del escultor No rberto de Rojas, 
quie n lo talló e n e l segundo cuarto del siglo XVlll (74). La cerradura y herrajes son 
de Fe lipe García (75). Toda su ornamentación consiste en casetones rectangulares 
en las puertas y placas en el entablamiento. 

MET ALISTE RIA 

Dos campanas en los vanos de la espadaña. Una de ellas tiene la siguiente 
inscripción: «* IHS *MARIA* IOSEPH *ORA PRO NOBIS • 1691». La otra, 
llamada «CORAZON DE JESUS», fue realizada en 1923 por la fundación de Hijo 
de E. Linares Pé rez en Carabanchel Bajo, Madrid. 

(71) lb1dem Cuenta~ de 1775-6. f. 156 Yt rtluu1ben tt1 Data Cimto 1 •·emturs ,.on <¡'se thtron a/C'llado Amonio 
Go11~ale~ por /11 piedra .\' eclrura del Agua>'tnd11a dtesta Yg/a. 

(72) lh1dcm, f 155 v": Yt. seleredbm e11 Data Doscie111os Quare111a 1Zmcorrs1-on que sediuori a Amomo Goni Mro 
de cameria. por /11 colima; faw. 1 obra del l'u/p110 quete lriw paraesta Ygfa. 

(73) Ibídem: Yt. selereciben en D1J111 Dosc1emo.i Nobenta iquatro rrs, i Diez i.reis m;,f v0ri pagado.rn rlromas Faundez. 
M ró de erreria por el importe de ú11co arrohai. vei111e libras, i Quarreron qtte pesó rodo el erra je de dicho Pu/piro. 

(7-1) lb1dcm. Cuenta' de 1732-49. r. 29 v": e~ Dma dos mil q11i11ie111os y ci11q11e111tt Realesq11etuvodecostae11 madera 
de Soria. Noglll y Joma/es el Canze/ q11e lr1zo Norwrto de Ro¡as para esta Yg/11 

( 75) Ibídem: es Dt11a Seiszientos y dos r('afes que costo el Heffajt qut luw Plre/ipe Gar.10 lerra¡ero para el dho Canzel. 
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OTROS DATOS 

Me ha parecido conven iente dejar constancia en este apartado, para su posterior 

utilización, de otros datos no reseñados anteriormente, correspondientes a maestros 

y artesanos que en las diferentes ramas artísticas trabajaron para la fábrica de San 

Isidoro. 

A rquitectura 

Felipe Alonso (76), Martín de Barcia (77), Francisco de Bustamantc (78). 

Francisco Esteban (79), Francisco Estévez (80), Antonio González (81 ), Antonio 

Manzano (82), Antonio Pérez (83), Diego Rodríguez (84) y Narciso Rodríguez (85). 

Escultura 

Manuel de Agándara (86), Francisco Bravo (87), Manuel de Castro (88) . José 

Cifucntes (89), Francisco (Díez de) Lanzas (90), Luis Docampo (9 l), Francisco 

(76) Ibídem: y la f'iedm que labró, y aJse1116 Phelipe Alonso Camero 

(77) lb idcm. 11- 1 (9). Cucnrn' de 1693. f 266· En losar e l prc,nircno y hacer de p1cc.Jra la' gradas del altar mayor. 

(78) lb1dcm. Cucnra\ de 1615. f. 25 v'" Obra de albañilería en IO\ retabl°'colatcrale; \el pulpito. 

(79) lbidem. 11-2 ( 10) Cuentas de 1732-49. 1 29: Meter una "ga '>Obre la bó'eda y hacer un trozo de coml'3 

(811) lbidcm. Cucnia' de 1757. f. 6-1 v"· Demoler la ..acmt1a antigua. que amcna1A1ba nuna y comtruir orra de 

mamp<>,tcr1a. 
(81) lb1dcm. Cuent:1' de 1775-ó. f. 156 v": Hacer "" grada' del arco tl1ral y del altar mayor y cnlo,ar e l prc,bitcrio y 

parle de la iglesia con piedra de Sobradillo. 
(82) Ibídem. Cucnra~dc 1732--19. f. 2!! v": C'omponerclcampanano. 

(!(\) lb1dem. 11- 1 (9) Cucnra .. de 169-1. r 270 vº: Componer la torre. C\Caleras y parcele' 

(8-1) llndem. 11-3 ( 11 ). f. 7!!: Recon-trucc1ón e.Je 'arios de\lrn1<>- cau~do' por 11" francc...:' 

(8~ l lb1dem. Cucnra' de l !!25. f. 1 11 · Obra' ¡:enerale;.. 
(86) lb1dcm. 11-1 (9). Cucmm. de 1722. f 322 vº: Madera parn I<" hacheros. 

(87) lbidcm. 11 -2 ( 1 O) Cucnras de 1732--19. l. JO v": Hacer do' marco' y cua tro ba,11dorc' para lo\ fmnrnlc' e.Je lo' 

rcrahlo' laterales. 
(H8) lb1c.Jem. r. 30: e1 0111/J c1e1110) q11i11~e re11/e.1 que se emreg"'°'"' Mtlfwel de Cawo em1ltor pre:io 1'111/llt' w a¡wto 

/11 1ma¡;w11 que hho. "p11110. del Pmnarca Sn Jo~eph para poner en ti se¡¡1111do c11crpo dtl ( 0/<11er11/ de vra Sm de 101A11.~e/es 

(89) lb1dcm. 111 --1 ( 19) Cucnras de 1797. 1 :?66 Poner mano' Niño nue,·o y rclOcar la imagen de la c.Jcmanda 

lb1dcm 11-J ( 11) Cucnrn' 1791--1. f. 17· Ytm11011 ctJrgo:mrnema Rs tle>Cll q11e pu~n11Josl'fC'lf11e111ro e<111/111r. por/11 

.1•1111111e11 t/1.-/111 deel Buen S11bt·ew que le fue bemlu/11 pr lw Razone• qut u d11:.e11 "" /11 P11r11d11 tle /11 A m11:m11 

Y11•111 WJn 1·t"f?º dosne11101 H• de,-011 q11e el l-11briq11ero de S11 S11lh11dor pagó por la } 11111ge1 de /11 Arn11:11m 1111•• 1e le 

be111/w ti<- 1•fü1 yglesia porq111• ene/lo 110 ha:w /111111 v .fe imbmw d/111 ,\1111111 en mra 01·urn•11('111.1 1/eel t/111. 

(90) lbidcm. C-uenra' de 1791-2. f. 13: l laccr frontal y credencia' y gradas para suhu ul camann. 

lh1dcm Cuenta' de 179.l--I, f. 19 Yo: Hacer un frontal y un ha,11dor para el rerablo dd ~.in to Crbto) una peana para 

San Andrc' 
lh1c.Jcm f :!U' º:Mudar~ f1¡ar lll' retabhl\ ~·olalcrnlc') hacerd<I'> me' de altar con frontalc') rcp1"" 

lb1c.Jcm Cuenta> de 17'1~ -6. l lacer la ca¡a e.Je lo' oleos. 
(91) lt>idcm. 11- 1 (9). Cuenta'> e.Je 1630- 1. f. 98 v": Hacer una peana para Nue,rra Señora. 
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García (92), Manuel García (93), Bartolomé González (94), Juan González (95) y 
Ma nuel González (96). 

Pintura 

Jerónimo de Escobar (97), Miguel García {98), José de Leiba (99), Domi ngo 
O libera ( 100), José Pastrana ( 1O 1 ), Pedro Pérez ( 102) y Roque de Yaldeiba ( 103). 

Platería 

Juan Alvarez ( 104), Ayllón ( 105), Ambrosio Ayllón (106), Roque Colmenero 
( 107). A ntonio Flemin ( 108), José Flores ( 109), Lucas Franco ( 110), Bartolomé 

(92) Ibídem. f. 103 v": Hacer cornucopias. 
(9J) lb1dem. 11-2 ( 10). Cuen ta' de 1775-6. f. 156: Hacer la escalera del púlpito. 
(94) Ibídem. 11- 1 (9). Cucnt<L~ de 16 71. r. 202: Hacer andas para el monumento. 
(95) Ibídem. 11- 1 (9). Cucnm de 1615. r. 26: Hacer el pie de la cruz y dos credencias para el altar mayor. 
Ibídem. f. 42 v.º: Hacer una grada parn sacar el Santísimo de la custodia del re rabio antiguo. 
(96) Ibídem. 111-4 ( 19). Cuenta~ de 1764. r. 187: Hacer un arca para la cera. 
lh1dem. f. 42 v": Hacer una grada para ~car el Santísimo de la custodia del retablo antiguo. 
(97) Ibídem. Cuentas de 1671. r. 202: Dorar las andas realizadas JX>r Bartolomé González. 
(98) Ibídem. Cuentas de 1722. f. 322 v": Pintar los hacheros realizados por Manuel de Agándara. 
(99) Ibídem. 111-4 (19). Cuenta\ de 1771 . r. 2 10: Retocarla diadema de Santa Ter~. 

( 100) Ibídem. 11-2 ( 10). Cuenta~ de 1775-6. r 156: Retocar el sombrero del púlpno. f 158: Pintar el púlpito) su 
e-calera r 157: Pintar y dorar la cartela para la lampara del Santísimo. 

lh1dem. Cuentas de 1777-8. r. 164 v": Dorar y pintar la cartela del Santo Cn\to. 
( 101) Ibídem. 11-3 ( 11 ). Cuentas de 1791-2. r. 13: Dorar y jaspear el frontal nuevo ydO!>crcdenciasdelaharmayor 

( I02) lb1dcm. 11· I (9). Cucntt1\ de 1629. r. 82: Pintar los respaldos de los colateralc>. 
lh1dem. Cuentas de 1630- 1. r. I03 v": Dorar las cornucopias realizadas JX>r Franci~o García. 
lb1dcm. Cuentas de 1637, f. 126: Renovar lm, pinturas del respaldo de Santa Marina y del cuad ro de las Animas. 

( 103) Ibídem. 111-2 ( 17). Cuenta~ ele 1722. f. 6: Pintar el retablo antiguo de Nuestra Señora de los Angeles. 
(I04) lbídem. 11- 1(9). Cucnta,de 16 11. r. 17: Plantearelpie delacruzparroquial. 
( 105) lhídcm. 11-2 ( IO). Cuenta' de 1770. f. 127: ComJX>ner el relicario de plata de San Isidoro. 
lh1dem. Cuentas de 1771-2. íf ·136r-v": Componer y dorar un cáliL y soldar un tornillo de un pie de un cáliz y 

componer una cucharilla. 
( lll6) Ibídem. 111-4 ( 19) Cuenta~ de 1773. r 216: ComJX>ner la corona del Niño de Nuestra Señora. 
lh1dcm. 11-2 ( 10). Cucnta~de 1775-6. f 154 v" Com¡X>neruna vina¡era 
( 107) lbtdcm. Cuentas de 1729-30. r 9· Aparece como contraste de Salamanca en la cruz parroquial realizada JX>r 

Manuel Gama Crespo. 
( 1011) Ibídem. 11-3 ( 11). Cuenta~ de 1793-4. r. 19 v": Fundir y hacer de nuevo la copa de un cáliz y dorarlo. 
lb1dcm: Hacer un cerco de o;e1' e~trella~ para Sanrn Teresa. 
( 109) lb1dem. 111-4 ( 19). Cuentas de 1730. ff. 74-5: una corona de Plllrto poro la efijie d1u1rá sra del carmen la que 

111le en proufio11 ( ... )de Joseph fiares mae.rtro de plattero de la <;iud tle S11lumt111ca en donde se fiivrico. 
( 1 IO) lbidcm. 111-2 ( 17). Cucnt;l\de 1728. f. 32 v": Hacer una corona de plarn para Nues1ra Señora de los Angeles. 
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García {111 ), Manuel G arcía Crespo (112), Eugenio Gil {113), Luis de Guraya 
( 114), Martín de Guraya ( 115), Manuel José Rodríguez (116), Juan Rodríguez 
( 117). 

Bordados 

Fem ando Baz (118), Francisco Rodríguez (11 9) y Antonio de Rojas ( 120). 

( 11 1) Ibídem. 11- 1 (9) . Cuenias de 1609. f. 1 1: Adereza r dos cálices. 
Ibídem. Cuen tas de 1611. f. 17: Aderezar la cruz parroquial. 
Ibídem. f. 18: Obra en el relicario de plma. 
( 112) Ibídem. 11-2 ( 10). Cuen ta.~ de 1729-30. ff. 8 v"-9: Yuen do en da11a Mili rienuo y quarenroy ares rS y ocho mas 

1•alor desesenua y l·ieue oncas y dos de pi a u o q11ese conpraron para azer la cruz de plauo que oy uiene lay glesia a roi;on cada 

onza de o die< y sieua rS devellon las q11ales senttregaron o Manuel Garz1a Crespo Pionero de Salamanca( .. .) con veymte y 

qtro om;os y 11res deplatto quettm·o lo crttz v1e¡o dela parroquia porque lo moro de ella es de mettal ( ... ) Mas da en dafla 

11reyn1a rs los que dio u Dn Alonso Almaraz cura que fue de dho yglesio para yra so/amanea a savu yacer la dilijencia delo 

crm: quese avia mando ai;er a dho Manuel Goní11 respec110 de su m11cha uarduni;a y falta de su c11mpli1111enro del plouero por 
la necesidad q11e11enia lay¡:lesia de dha cruz y porque 110 avían vastcodo repetticion de carttas como consta des11S respuesl/as. 

Ibídem. 11-5 ( 13). Inventario de 1786. f. 222 v": Una crutgrandecon su Asta De Plata, qesirve para las Procesiones. y 

en ella, por 1111 Indo. está grnbada la Yma¡¡en de Nrli Srt1 Del Carmen, y por el otro la de Sn Ysidoro¡ y ambas Medallas sobre 

Dorados. 
{ 113) lbídcm. 111-3 ( 18). Cuentas de 1803. f. 102: Hacer y dorar una vara de plata para la cofradía de Nuestra Señora 

del Buen Suceso. 
{ 11.t) lhidem. 11- 1 (9). Cuentas de 1635-6. f. 125: Limpiar las vina¡era.. y aderezar un cáli2. 

Ibídem. Cuenta.~ de 1637. f. 127: adl!rei;ar l!I rel1cano en q. esta el hueso de St Isidoro en q. se p11S1ero11 veinte Reales de 

pla111 pa fortificarle( ... ) .v lo que l/e"o di! manos lws de G11raya. 
( 115) Ibídem. Cuentas de 1620: Se le vende el árbol de la cruz de plata y una> olieras y una caja del Santísimo traídas 

de Alafes. 
( 116) lbidcm. 11-3 (1 1). Cuentas de 1795-6: l lacer unas olieras, un hisopo y una concha de bautiLar, todo de plata, y 

rnmponer la coron;i de Nuestra Señora de la Angustias y la llave del sagrario. 
Ibídem. Cucnui-de 1797-8. f. 41: Hacer dos panes de corchetes. 
Ibídem. Cuenta~ de 1803-4. f. 64: Componer el cmion dela Cr11z mmorde plata desta Yglª. 
( l 17) lh1dcm. 11- 1 (9). Cuentas de 1629. f. 81 v". 

Hay que decir que la invasión francesa de 1808 causó verdaderos estragos en esta iglesia: Apanc de los setecientos 

reales con lru. que la parroquia tuvo que agasa¡ar al capitán de ingenieros francés para que no tirase la torre {A.H.D.Za.: 

A .P.S. l. 11-3 ( 11 ). f. 79). los franceses se llevaron la cruz parroquial. el relicario de San Isidoro y un vml donado en 1768 

porelcura Franc1-co Hernández(A.H.0 .Za.: A.P.S. l. 11-5 ( 13), inventario de 1786, f. 222 v"), ademásdeotrosobjetosde 

plata. pues la' pamdas siguientes a la ida de lru. in vasores reílejan la compra de aquellos que se necc;irnban para el culto: 

o;,iiario. cálit., viril , vinajeras. copón. porta viático. incensario. naveta. corona, cruz-guión, etc. 
( 1 18) lhídcm. 11- 1 (9) . Cuen tas de 167 1. f. 202: Hacer un do~el para las anda.~ del monumenro realizadas por 

Bartolomé Gon7ále1.. 
( 119) Ibídem 11 -2 ( 10). Cuenm de 1732-49. f. 30 v": Componer un<» frontales y un terno. 

( 120) lb1dem. 11 - 1 (9). Cuenta!> de 1616, f. 31 : Aderezar casullas. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

FUNDACION DE LA COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
A.H.D.Za.: A.P.S.I. 281-9, III-4 (19). 

F. Alonso de la M.e de Dios General del Orden de Religiosos, y Religiosas de 
Nuestra Señora del Carmen de la primitiba observancia ut atodos los quela presente 
vieren salud en Jesuxpto nuestro salvador. Por quanto nos consta quelos vecinos dela 
Ciud de Zamora tienen tanta devocion con el habito de la gloriosisima Virgen Maria 
del Monte Carmelo Nuestra Señora, quedesean fundar, e instituir su cofradia pra lo 
qual conforme alas constituciones Apostolicas especialmente de la buena memoria 
de Clemente VIII y nuestro Santísimo pe Paulo V es necesario que aya expresa 
licenzll nuestra: Por tanto pz la authoridad Apostolica, q p'ª esto nos es concedida pz 
privilegios de que go9amos por el tenor delas presentes damos licenzll al Señor 
Doctor D. Femando Calderon de la Barca canonigo Doctoral dela Sta Iglesia 
Cathedral dela Ciud de Zamora, (de cuia persona tenemos bastante satisfacion) para 
hacer ladha fundaz<>º en una de las iglesias parroquiales o ermitas dedha Ciud con 
condicion que si enalgun tiempo se fundare en ella Conv1º de Nuestra Sagrada 
Religion, seaya de trasladar, y poner enel ladha Cofradia. El qual dho Señor Doctor 
podra erigir, fundar, e instituir ladha Cofradía de N. Señora del Carmen con los 
officios y los demas requisitos q p'ª su govierno, y conservacion fueren necessarios, 
dando principio aeste acto con la solemnidad de misa y sermon: y dicho señor Doctor 
podra tener el libro donde se podra sentar, y sentar a los demas fieles. A todos los 
quales, trahendo el escapulario y sentar a los demas fieles. A todos los quales, 
trahendo el escapulario pequeño bendito de Nuestra Orden, y re9ando cada dia siete 
veces e l Pater noster, y Ave maria con gloriapatri en virtud delos dhos privilegios, 
quanto es de nuestra parte hacemos participantes asi en vida como en muerte, de 
todas las gracias, [ndulgencias, privilegios y favores, que les son concedidas anues
tros hermanos p' los Sumos Pontífices: Y asimismo los admitimos ala comunicacion 
detodos los sacrifios, oraciones, vigilias, ayunos, disciplinas, cilicios y todas las demas 
obras penitenciales, y meritorias que en toda n'ª Religion se hacen. Y damos licenzz 
p'ª que puedan tener la Imagen de N. sra. del Carmen con sus insignias, y hacer 
sufiesta con procesion solemne, missa, y sermon ensu dia que es adiez y seis de Jullio: 
y en otras festividades dela Virgen asu devocion. Y encargamos al Presidente quepor 
tiempo fuere, el cuidado dequeseguarden los estatutos, y ordenan9as. que en la dicha 
Cofradia sehicieren asi acerca delas confesiones, y comuniones delos hermanos, 
como en todo lo demas tocante asu buen govierno: Y esta nuestra carta, y licenzª se 
incorporara en el libro deladicha Cofradía, p'ª que en todo tiempo conste conque 
authoridad se funda en fe delo qual mandamos dar lapressre firmada de mi nombre, 
sellada con el sello denuestro oficio, y refrendada p' nuestro Secretario en este 
Conv10 de Sº Hermenegildo de Madrid a veinte y dos días del mes de septb'e demill, 
seiscientos, y ochenta y ocho= 
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Y asimismo damos licenzia para bendecir escapularios al Presidente de la dicha 
cofradía, si fuere sacerdote, y aotro qualquier sacerdote señalado por la misma cofra
día. fecha ut supra= 

(Sello) 

fr. Al'° de la Madre de Dios 
Gen. 

Fr. Christoval de S. Joseff 
Secretº. 
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Fo10 n.0 1: Ex1erior de la iglesia románica de San l;idoro (siglo Xll ). 

Fo10 n.0 2: Fachada sur 



82 JOSE ANGEL RIVERA DE LAS HERAS 

Foto n.0 3: Portada sur. 

Foto n.0 4: Lucillos de la fachada sur. 
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Foto n.• 5: Ponada nonc. 

Fmo n.0 6: ('omisa Y 'ae1era de la fachada norte 
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Foto n.• 7: Ventanas del lado sur de la cabecera. 

Foto n.0 8: Vcnwm1s de l lado nonc de la cabecera. 
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Foto n.0 9: Lado este de la cabecera. Templete del testero: Man in de Varcoa y Valcntin Fn:yle ( 1791 ). 

Foto n.0 1 O: Lado Oeste. Espadaña: Manuel de Sipo~ ( 180.l ). 
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Foto n.0 11: Interior. Arco triunfal. 

Foto n.• 12: Interior. Capitel geométrico. 
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Foto n ° 13· In ·6 · · scnpci n sepulcral (siglo XIV). 

Foto n.• 14: Sepulcro románico. 
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Foto n.• 15: ldem. Primer relieve del dintel. 

Foto n.• 16: ldem. Segundo relieve del dintel. 
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Fo10 n.0 17: ldcm. Tercer relieve del dintel. 

Foto n.0 18: ldem. Cuano relie"c del dintel. 
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Foto n.0 19: ldem. Cuerpo de la izquierda. Foto n.• 20: ldcm. Cuerpo de la derecha. 

Foto n.0 2 1: Retablo mayor: Alonso Alvarc1 ( 169-l) > Manuel de la Iglesia ( 1710). 
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Foto n.º 22: ldem. Pueria del sagrario: Luis García-Alonso 

Rodríguez y Antonio Hernández ( 1694 ). 

Foto n.0 23: ldem. Virgen del Carmen: 

Escuela vallisoletana ( 1694). 

Foto n.0 24: ldem. Virgen del Carmen (detalle) . 
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Foto n.0 25: Idcm. San Pedro (:.iglo XVll). Foto n.0 26: ldcm. San Pablo (siglo XVII). 



LA IGLESIA ZAMORANA DE SAN ISIDORO 93 

Foto n.• 27: ldem. San Isidoro (siglo XVII). Foto n.• 28: Retablo de Santa Teresa: 

Manuel de Castro y José Gonzálcz (siglo XVII L). 

Foto n.• 29: ldem. Santa Teresa (siglo XVIII). Foto n.• 30: Retablo de San Francisco de Paula: 

Francisco Bravo y JO$é González (siglo XVII I). 
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Foto n.0 31: ldem. San Francisco de Paula (s1gloXVlll ). Foto n ° 32: Retablo del Santo Cris10: 

Francisco Bravo y Jerónimo Rodríguez (siglo XVIII). 

Foto n.º .U: le.km. Cruc1fic:ido: Foto n .~ 34: ldcm. San Andrc>: Jose Cifuentc' ( 1793) 

An1onio Ciíucnlcs y Miguel de hh l loyo' ('1glo XVIII) . 
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-
Fo10 n .0 35: Talla en piedra de San l\ldoro'. Fo10 n.0 36:Talla de San An1on10 de Padua (siglo XVIII). 

José Ci fucnle~ ( 1789). 

Fo10 n.0 37· Crucifi¡o ("gin XVII ). Fo10 n ° 31!: Talla de la Virgen del Carmen: 

Jo>é Cifucn1e~ y Ramón Bcnavides ( 1775). 
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Foto n.º 39: Lienzo del Ecce Horno (\iglo XVI 1). Foto n.0 40: Lienzo de Santa Rosa de Lima 

(siglo XVlll). 

Foto n.0 4 l. Lienzo de la Huida a Egipto (siglo XVIU). 
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Foto n.0 42: Pila bautismal. 

Foto n.0 43: Pila de agua bendita: Anmnio González (1775). Foto n.º 44: Púlpito: Antonio Gonuilez 
y Tomás Faúndez(1775). 
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Foto n.º 45: Cancel: Norberto de Roja~ y Felipe García (siglo XVlll) . 
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