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Resumen. Este artículo ofrece un estudio comparado sobre la representación 
de la decapitación del almirante de la flota turca, Alí Bajá, y la posterior exhibición 
de sus despojos durante la batalla de Lepanto, a través de diferentes medios y gé-
neros artísticos. Como signo de violencia extrema, la exposición ritual de su cabeza 
cortada es del todo infrecuente en el arte figurativo oficial, lo que no obsta que se 
produjeran y consumieran imágenes de este tipo por otros medios, como el arte 
efímero o la estampa popular. Tales estrategias de representación visual deben 
inscribirse en un régimen de acciones y prácticas violentas contra el “otro” con 
importantes implicaciones de orden propagandístico.
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Abstract. Through an analysis of a range of visual media and genres, this arti-
cle undertakes a comparative study of representations of the decapitation of the 
admiral of the Turkish fleet, Ali Pasha, and the subsequent display of his remains 
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during the battle of Lepanto. As a sign of extreme violence, the ritual display of his 
decapitated head is highly infrequent in the official figurative art. However, this did 
not prevent images of this scene being produced and circulated in other media, 
including ephemeral art and popular prints. The latter strategies of visual represen-
tation need to be studied in the context of the violent deeds and practices inflicted 
upon the “other”, which had important implications in terms of propaganda. 

Keywords. Müezzinzade Ali Pasha; Severed head; Rhetoric of violence; Other-
ness; Turkish imagery; Mediterranean.

1. La(s) muerte(s) del alí Bajá

En un rápido repaso al género de la pintura de batallas en la época moderna 
peninsular, en general, y a la iconografía de la batalla de Lepanto, más en particular, 
se advierte la omnipresencia de la violencia desatada, el horror y la crueldad, consi-
derada por algunos historiadores como elemento básico de la confrontación entre 
reinos cristianos y musulmanes desde la Edad Media hispánica1.

Esta violencia que se despliega en diferentes soportes y medios artísticos  
—también en el arte efímero—, adquiere muchas formas. No obstante, aunque la 
imaginería lepantina ha sido intensamente estudiada en las últimas décadas2, que-
remos ahondar aquí en un aspecto concreto de sus estrategias de representación 
visual. Pero dejado intencionadamente a un lado las presentaciones de la batalla 
que se regocijan en la exposición de las numerosas víctimas militares —estimada 
en más de 40.000 hombres— y la multitud de cadáveres, las cuales han sido recien-
temente estudiadas por Mínguez3 y tipificadas como un «mar de turcos» en llamas, 
ahogados, mutilados, etc. El objetivo de este artículo, por lo tanto, es abordar un 
componente diferente de tal retórica de la crueldad, pero complementario de esta.

Entre los signos de la violencia, uno de los más populares eran las cabezas 
cortadas, y, en particular, la exhibición de las mismas, que es, además, una ac-
ción cargada de un simbolismo extremo si la expuesta es la cabeza cercenada 
de un comandante o el almirante. Como es sabido, el almirante de la flota turca, 
Müezzinzade Alí, conocido como Alí Bajá o Alí Pachá, encontró la muerte en la ba-
talla, siendo decapitado y sus despojos, ultrajados4. Pero los historiadores militares 
se dividen entre los que afirman que Juan de Austria habría mandado mostrar su 
cabeza ensartada en una pica, en el puente de la galera La Real, para desmoralizar 
a los combatientes otomanos5, y los que, en cambio, relatan cómo quedó horrori-

1. Puente González, 2008, pp. 324-325; Rodríguez García, 2008, pp. 358-369; Gracia Alonso 2019,  
pp. 177-181 y 211-214.
2. Entre la bibliografía más reciente, ver Rosemarie, 2006; Mínguez Cornelles, 2017; Cacheda Barreiro y 
Nelson Novoa, 2018; Stagno y Franco Llopis, 2021.
3. Mínguez Cornelles, 2021. Más recientemente, Mínguez Cornelles, 2022, pp. 129-148.
4. Sobre la sobre la muerte del almirante otomano en fuentes primarias, ver Wright, 2009, p. 80, nota 18.
5. Barbero, 2011, p. 568.
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zado por la falta de respeto cometida hacia un honorable adversario6. Esta última 
versión —tomada de fuentes más literarias que cronísticas—, glorificaba al vence-
dor de Lepanto como héroe cristiano, no solo por su reconocimiento hacia un digno 
adversario, sino también, y sobre todo, por contraposición hacia la manera en que 
tradicionalmente los musulmanes —y cristianos— habían tratado a los enemigos 
vencidos en el campo de batalla. Cabe recordar, por lo demás, que la cabeza de un 
adversario se aceptaba como regalo y, en no pocas ocasiones, este gesto merecía 
un premio o recompensa7.

No obstante, entre las relaciones que divulgaron las noticias iniciales sobre la 
batalla y sus primeras reelaboraciones literarias8, hay lo que algunos autores han 
definido como un cierto ‘dualismo’9, otros, una ‘brecha’10 o, si se prefiere, simples 
discrepancias en la narración de los hechos entre las diferentes ‘voces’, conforme 
a sus particulares agendas de intereses.

Uno de los primeros testimonios escritos de la batalla, Nicolás Augusto de 
Benavides, narró cómo Alí Bajá, altivo, se negó a rendirse, por lo que «un soldado de 
los de la guardia del señor don Juan» lo «mató de una estocada»; aunque nada dice 
de su decapitación11. Otro testigo, el soldado Marco Antonio Arroyo, refiere, cinco 
años más tarde, cómo muerto el almirante turco de «un arcabuzazo en la cabeça», 
fue un soldado malagueño quien «le dio estocadas y cortó la cabeça», llevándosela 
inmediatamente al comandante de la flota cristiana, «al cual pesó mucho de su 
muerte por la relación que le hizieron del buen tratamiento que hazia a los esclavos 
cristianos […]»12. 

Esta pluralidad de relatos se aprecia también en los primeros poemas épicos 
ibéricos; incluso en una misma composición, como por ejemplo el Austrias Carmen 
(1573) de Juan Latino, se canta, en unos versos, cómo Alí Bajá encontró la muerte 
a manos de un humilde soldado de infantería (‘humilis miles’), provocando la ira de 
Juan de Austria al ver su cuerpo mutilado13; y, en otros, en cambio, se atribuía su 
muerte al mismo don Juan —si bien en forma de vaticinio14—.

Los cronistas tampoco abundan en detalles al respecto, ni tan siquiera en las 
primeras relaciones impresas, como por ejemplo la de Jerónimo de Costiol, don-
de se declaraba lacónicamente que, habiendo sido capturado Alí, «le fue cortada 
la cabeza»15. De entre estos, se suele destacar la autoridad de Fernando Herrera, 

6. Bicheno, 2005, p. 281; Rodríguez González, 2021, pp. 184-185.
7. Puente González, 2008, p. 330.
8. Para un repaso intensivo sobre la configuración literaria del mito de Lepanto ver Vilà, 2021, pp. 329-370. 
Sobre la reelaboración de la batalla en forma de poema épico ver Wright, 2009; Cacheda Barreiro, 2012.
9. Vilà, 2021, p. 336.
10. Wright, 2013, p. 151.
11. Madrid, Real Biblioteca del Palacio Real (RB-PR), sig. ii/2211, 56. Relación de la batalla de Lepanto de 
Nicolás Augusto de Benavides, dirigida a Lope de Acuña (De Portofigo, 10 de otubre de 1571).
12. Arroyo, Relacion del progresso de la Armada de la Santa Liga, fol. 64v.
13. Latino, Austrias carmen, fol. 21v. Ver también Wright, 2009, p. 80.
14. Vilà, 2021, p. 346.
15. Costiol, Primera parte de la chronica del muy poderoso principe Don Juan de Austria, p. 70.
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quien afirmaba que la noticia de la muerte de Alí Bajá, por un lado, había infundido 
valor a los soldados españoles y, por otro, había sido llorada por los cautivos cris-
tianos, «de quien era muy amado por el buen tratamiento y humanidad que usaba 
con ellos»16; una visión empática del enemigo no del todo infrecuente17, que bien 
pudo inspirar a Arroyo, y que coincidía, en sus fines, con otras estrategias literarias 
utilizadas en la narrativa hispana del siglo xvi en lo tocante a la caracterización del 
«caballero moro»18. Unos años más tarde, Jerónimo de Torres añadía que aquel 
había sido decapitado «por un forçado [condenado a galeras] de la Real» y que «tra-
yéndole a su Alteza [Juan de Austria], se le cayó en la mar donde se hundió y nunca 
más pareció»19. En estas circunstancias, por tanto, no podría haberse producido 
la exhibición ritual de su cabeza empalada; de hecho, el símbolo que comunicaba 
la fuerza y valor a las tropas era, en cambio, la captura del estandarte de la galera 
real otomana, siendo en su lugar «arbolada la cruz, a cuya vista perdieron ánimo las 
vecinas galeras [turcas]»20. 

Pero, ya en la centuria siguiente, fue el biógrafo de Felipe II, Luis Cabrera, quien 
relató cómo muerto el almirante turco, los soldados de Juan de Austria tomaron al 
asalto su galera y, tras hacerse con el estandarte otomano, «la cabeza de Alí levan-
taron en una pica, porque la viesen las armadas»21. Poco después, en el proceso de 
transformación del hecho histórico en texto dramático, Lope de Vega, en su obra 
de teatro La Santa Liga (1621), dispuso justamente que los soldados cristianos en-
traran en escena, como símbolo de victoria, portando «en una pica la cabeza de Alí 
y las banderas turcas arrastrando»22. Estas imágenes triunfales recuerdan, por lo 
demás, la tradición renacentista de las entradas reales a modo de trionfo all’antica 
en algunos territorios de la corona de Aragón, como Nápoles o Sicilia, y, en parti-
cular, la espectacular entrada de Alfonso V de Aragón en Nápoles en 1443; en este 
contexto, se celebró una batalla dramatizada entre caballeros catalanes y turcos 
que acabó con la lógica derrota de estos últimos y la exhibición procesional de sus 
cabezas empaladas en lanzas23.

En resumen, estos testimonios, que son una breve muestra, no sistemática, 
arrojan más dudas que certezas sobre lo que ocurrió; si bien, poner el foco de aten-
ción sobre las diferentes retóricas de la violencia y la textualización de tan san-
griento suceso por parte de sus testigos u otros narradores, no hace sino ahondar 
en la existencia de diferentes ‘Lepantos’24. De hecho, el control de las narrativas y, 
en particular, los reparos que se atestiguan en las primeras narraciones literarias a 

16. Herrera, Relación de la guerra de Cipre, s. p. (p. 180).
17. Vilà, 2021, p. 331.
18. Sin pretender ahondar en el abordaje historiográfico de este tema, son de cita obligada Carrasco 
Urgoiti, 1956 y 2007; Fuchs, 2009, p. 5.
19. Torres y Aguilera, Chronica, y Recoplicacion de varios successos de gverra, fol. 70v.
20. Herrera, Relación de la guerra de Cipre, s. p. (p. 181).
21. Cabrera de Córdoba, Filipe Segundo, rey de España, p. 690.
22. Lope de Vega, La Santa Liga, acto III, p. 117. Ver también Renuncio Roba, 2005; Wright, 2012.
23. Molina, 2011, pp. 101-102. Para un estado de la cuestión, ver también Franco, 2017, pp. 88-89.
24. Hanß, 2021, pp. 100-101.
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la hora de referir la decapitación del almirante turco25, no vienen sino a confirmarlo; 
aunque la violencia y el horror que caracterizaron la contienda, y en la que coinciden 
todos los testimonios26, se constituyeron en verdadero topos literario.

2. Representar o no representar la caBeza cercenada

El trofeo de guerra: la cabeza de Alí Bajá, estaba llamada a convertirse, por todo 
ello, en atributo particular de don Juan y, por consiguiente, en recurso para glori-
ficación del héroe cristiano, por significar el valor y la justicia; aunque este motivo 
no pasó a la retratística oficial de la corte española27. No obstante, sí la podemos 
encontrar en otros contextos artísticos. Fue en Mesina, puerto de partida y de lle-
gada del grueso de la flota de la Santa Liga, donde se ejecutó el mejor ejemplo de 
monumento conmemorativo: Andrea Calamech concibió una estatua de don Juan 
de Austria como vencedor, ejecutada entre 1571 y 1573, ataviado con armadura, 
exhibiendo su espada envainada y el bastón de mando general, con que le invistió 
el Pontífice, mientras a sus pies se representa una cabeza cercenada tocada con 
turbante y corona, al estilo europeo28. Esta misma fórmula iconográfica del héroe 
victorioso tiene semejanzas evidentes con otras imágenes coetáneas que se die-
ron en el contexto de las celebraciones por la victoria lepantina en algunas ciuda-
des italianas, como por ejemplo la representación performativa concebida en honor 
a Marcantonio Colonna, comandante de la flota pontificia, a su entrada en Roma; 
quien apareció vestido con atuendo militar y portando, en su mano izquierda, la 
cabeza ensangrentada del sultán Selim II29, dando a entender, de este modo, que 
la decapitación de Alí Bajá era una suerte de prefiguración de la muerte misma del 
Gran Turco.

Otra variante de aquellos relatos popularizó la idea de que el almirante otomano 
fue decapitado por el propio Juan de Austria. Este episodio, ampliamente difundi-
do en relaciones de sucesos y por tradición oral, se representó de manera desta-
cada en algunas celebraciones tras la victoria de Lepanto, por ejemplo, en Sevilla 
en 157230. La célebre relación de Pedro de Oviedo nos ofrece, además, una de las 
pocas fuentes gráficas que ilustran el resultado de tan macabra acción. Se trata 
de una xilografía (Fig. 1), objeto de estudio pormenorizado de Mulcahy y García 
Bernal31, que representa un personaje revestido de armadura y morrión de plumas, 
fácilmente identificable con Juan de Austria, quien enarbola «su espada desnuda 
en la mano junto al árbol [mástil], y en la otra la cabeça del Baxá»32. A pesar de la 

25. Wright, 2013, p. 151.
26. Vilà, 2021, pp. 341, 347 y 357. Ver también Vargas-Hidalgo, 1998, pp. 275-276. Para un panorama 
más general, además de la bibliografía citada, ver también Lafaye, 2014, pp. 34-35.
27. Mínguez Cornelles, 2017, pp. 409- 420; Morandi, 2022, pp. 139-143.
28. Arico, 1988; Marías Franco, 2007, p. 67; Mínguez Cornelles, 2017, p. 417.
29. «[…] et ne la sinistra teneva la testa di Selimo Otthomano, tutta sanguinosa e con una gran ferita in 
fronte» (Tassolo, I trionfi, p. 4). Ver también Canova-Green, 2013, p. 178; Franco Llopis, 2017, p. 88.
30. Oviedo, Relacion de las sumptuosas y ricas fiestas, fol. 46r.
31. Mulcahy, 2006, p. 13; García Bernal, 2007, pp. 199-200.
32. Oviedo, Relacion de las sumptuosas y ricas, fol. 45v.
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escasa calidad de la estampa, el despojo pretende ser reconocible por los grandes 
bigotes que exhibe ostentosamente, los cuales acaban por ser uno de los atributos 
más fácilmente reconocibles del Gran Turco, no solo en contexto de la fiesta tam-
bién en la cultura visual, en general33.

Fig. 1. Don Juan de Austria, victorioso, sosteniendo la cabeza de Alí Bajá, h. 1572,  
xilografía en Oviedo, Relacion de las sumptuosas y ricas fiestas, fol. 46r

Por regla general, en la imaginería que produce la península ibérica por estos 
siglos, el turco —como antes el ‘moro’— era figurado preferentemente como un 
guerrero fiero, temible y destinado a ser vencido en el campo de batalla, abatido por 
las armas cristianas o echado a los pies de los caballos34.

En este sentido, las relaciones de sucesos no parecen vacilar en modo alguno al 
narrar cómo los soldados españoles dieron muere al temible Alí Bajá y mutilaron su 
cuerpo, para exponer su cabeza como sangriento trofeo, con un sentido casi épico. 
Sin lugar a dudas, estos hechos formaban parte de la «continuidad ideológica y 
política de la guerra»35, en la larga duración, que compartían los combatientes mu-
sulmanes y cristianos, y que, una vez más, ilustraron artistas extranjeros.

33. Para un estado de la cuestión en las penínsulas ibérica e itálica, ver Capriotti y Franco Llopis, 2017,  
p. 11. No obstante, la historiografía italiana ha venido prestando más atención a este asunto (Ricci, 2011; 
Scorza, 2012; Baskins, 2019, p. 332).
34. Rega Castro, 2017, pp. 232-233 y 2020, p. 260.
35. Gracia Alonso, 2019, p. 212.
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En el tapiz Salida del enemigo de La Goleta (Paño VI de la Serie Jornada de Tú-
nez, de 1535, c. 1548-1554. Madrid, Patrimonio Nacional), obra de Willem de Pan-
nemaker, según diseño de Jan Vermeyen y Pieter Coecke van Aelst, se observa 
en primer término cómo dos soldados de infantería presentan sendas cabezas de 
guerreros cristianos a dos oficiales otomanos montados a caballo36. La escena 
representa la costumbre de mutilar los cadáveres y exponer los despojos durante 
la batalla, aunque el artista no tuviera una idea clara de cómo se hacía la entrega 
ritual de este tipo de trofeos37.

Por su parte, la cabeza de un guerrero moro es símbolo de victoria en el relieve 
de la Jornada de Mazalquivir, de 1505 (c. 1524-1528), dispuesto en el cuerpo cen-
tral del sepulcro de Ramón Folch de Cardona-Anglesola (Bellpuig, Lleida), obra de 
Giovanni da Nola38 (Fig. 2). Su valor iconográfico reside particularmente en algunos 
motivos, como los prisioneros no combatientes que unos soldados cristianos en-
cadenan y custodian —en la parte derecha—, o bien la exhibición de una cabeza 
cortada en la popa de la nave capitana que preside la composición. Se trata de uno 
de los ejemplos más tempranos localizados de este tipo de imágenes en la cultura 
visual hispánica —no ibérica— anterior a la victoria de Lepanto: la galera exhibe el 
fanal o gran farol del coronamiento de popa y porta, en lugar de escudo de armas, 
una cabeza cercenada de largas barbas y claramente tocada de turbante, un recur-
so que contribuye, por lo demás, a la identificación efectiva del enemigo.

Fig. 2. Giovanni da Nola, Jornada de Mazalquivir, de 1505 (detalle), h. 1524-1528,  
bajorrelieve del sepulcro de Ramón Folch de Cardona-Anglesola, Bellpuig, Lleida

36. Falomir Faus y Bunes Ibarra, 2001; Checa Cremades, 2011; Franco Llopis y Moreno Díaz del Campo, 
2019, pp. 337-338.
37. Rodríguez García, 2008, pp. 332-333; Gracia Alonso, 2019, p. 212. 
38. Yeguas i Gassó, 2009, pp. 130-132; Rega Castro, 2020, pp. 259-260.
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Al respecto, no es fácil citar otros ejemplos semejantes en la cultura visual de 
la corte de los Habsburgo. Un ejemplo excepcional es el Emblema tercero, «thur-
ca desper.», de la célebre obra de Johannes Sambucus (Zsámboky János), Arcus 
aliquot triumphal et monimenta victor. Classicae39 (Fig. 3). El arco de triunfo, que 
constituye la base de la composición alegórica, incluye en su intradós una cabeza 
turca que pende de un anzuelo, a modo de carnada, a punto de ser tragado por 
un gran monstruo marino que emerge de las aguas. El significado de la pictura se 
completa con la inscripción «hanc perse/quar escam ut capiam»40, que parece alu-
dir a la acción de la Santa Liga que, como un depredador marino, se abalanzó sobre 
la flota turca41; una suerte de sinécdoque patética en la que el fragmento (cabeza) 
evoca al todo (soldado turco) y, por extensión, a la armada imperial otomana, cuyo 
destino, según el epigrama que acompaña al emblema («Udus Udis Esca Fiam»),  
era ser «alimento húmedo […] para los seres acuáticos»42. La cabeza es la de un 
marinero turco, no cabe duda43, fácilmente identificable, por su cráneo rapado y el 
copete o mechón de pelo en la parte superior, especialmente si la comparamos con 
otras fuentes iconográficas más tardías44.

Fig. 3. Emblema tercero, «thurca desper.», h. 1572, grabado calcográfico en  
Sambucus, Arcus aliquot triumphal, s. p. (p. 9)

39. Sambucus, Arcus aliquot triumphal, s. p. (pp. 8-9). Ver también Pizarro Gómez, 1996; Chiva y Mín-
guez, 2022.
40. Puede traducirse como: «Perseguí esta presa para apoderarme de ella».
41. Sigo la lectura e interpretación de Cholcman, 2019, p. 161.
42. Sambucus, Arcus aliquot triumphal, s. p. (p. 8).
43. Chiva y Mínguez, 2022, pp. 162-165.
44. Por ejemplo, la serie de dibujos de Cornelis De Wael sobre los cautivos turcos y berberiscos, en el 
puerto de Genova, impreso en 1645 en su primera tirada, por Maarten van den Enden, y con dedicatoria a 
Juan de Eraso, embajador español en la república genovesa (Stagno, 2019, pp. 316-317; Martin y Weiss, 
2022, pp. 48-49).
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3. La retórica de la violencia fuera de la corte

Al igual que en los poemas épicos o el teatro del Siglo de Oro, donde las decapi-
taciones no se mostraron en las tablas45, el arte cortesano no gustó de representar 
ni cabezas cercenadas ni los despojos de los vencidos en la pintura de batallas, 
aunque estos actos de violencia simbólica siguieran formado parte de la guerra 
psicológica de los ejércitos modernos. Pero tal estrategia de omisión no obsta que 
se produjeran y consumieran imágenes de este tipo por otros medios; por ejemplo, 
a través de la estampa popular. Es probable que estas circularan más ampliamen-
te por los estados italianos —como Venecia o los Estados Pontificios— y el Sa-
cro Imperio46. En la península ibérica son escasas, aunque existen algunos pocos 
ejemplos; es el caso de una xilografía, dada a conocer por el Archivo Histórico de la 
Nobleza (Fig. 4)47, en la que se representan a don Juan de Austria, identificado por el 
pabellón de la nave capitana y su tituli («s. d. ivan de austria»), y su lugarteniente, 
Miguel de Montcada, bajo el blasón de su Casa y el correspondiente rótulo («d. mi-
gel de moncada»), ambos en actitud orante, recortados sobre un fondo de batalla 
naval; a sus pies, el cuerpo mutilado y la cabeza cercenada de Alí Bajá, fácilmente 
identificable por el estandarte con la media luna y su tituli («ali baxa»).

45. Arellano, 2014, p. 203.
46. Hay ejemplos de hojas sueltas o formando parte de almanaques u otras formas de literatura po-
pular ilustrada, como la xilografía alemana que conserva el Victoria and Albert Museum (Londres), que 
pretender ser el «verdadero retrato» de Alí Bajá, de cuerpo entero, en primer término, y ensartado en una 
pica en la proa de la galera, al fondo (c. 1571, inv. E.912-2003); o bien, el grabado del impresor alemán 
Balthasar Jenichen, del British Museum (Londres), que, según sus inscripción, es «Representación fiel» 
de la galera real (‘Warhafftige conterfettung der grossen galleen so von neuen zu venedig 
armier und ausgerust Worden ist’), donde se recrea la decapitación del almirante turco, a manos de 
Juan de Austria, y la exposición de sus restos también en la popa (1571, inv. 1913,0228.1).
47. Toledo, Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB), sig., Villagonzalo, CP. 553, D.2, Alegoría de la batalla 
de Lepanto.
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Fig. 4. Alegoría de la batalla de Lepanto, post. 1571, xilografía (sig. Villagonzalo,  
CP. 553, D.2), Archivo Histórico de la Nobleza, Toledo

Aunque difícil de datar con precisión, la estampa nos ofrece una efigie de Alí Bajá 
fuertemente estandarizada que responde a la estereotipación propia de la cultura 
visual del Siglo de Oro, con el turbante, los bigotes levantados y la perilla como ras-
gos más característicos que hacen reconocible al retratado. Pero su tocado no es 
un turbante al uso turquesco, más bien parece un turbante o almaizar envolviendo 
un rollo sobre un bonete puntiagudo —que subraya su naturaleza extranjerizante, 
propia de la representación de la alteridad religiosa—, el cual recuerda sobrema-
nera al que viste El bufón Barbarroja (1633, Museo Nacional del Prado, Madrid), de 
Velázquez. El bufón Cristóbal de Castañeda y Pernia encarna al famoso corsario 
berberisco vestido «con hábito turquesco», según se cita en el inventario del palacio 
del Buen Retiro, de 170148, retratado de pie, con su espada desenvainada, y mirando 
furioso hacia un lado —de hecho, su expresión iracunda fue ya puesta de relieve por 
Portús49—. Es evidente que el pintor sevillano construyó su personaje ajustándose 
al horizonte de expectativas del público, en un momento en el que se puede dar por 
hecho que la imagen del turco ya estaba bien fijada y esta no dependía solo de lucir 
un turbante sobre la cabeza y portar una cimitarra en la mano.

48. Fernández Bayton, 1981, vol. 2, p. 326, núm. 609. Posteriormente, en el inventario del Nuevo Palacio 
Real, de 1772, se cita curiosamente como retrato «al parecer de un moro». Sobre su inclusión en este u 
otros inventarios de las colecciones reales, ver López-Rey, 2014, pp. 369, núm. 80.
49. Úbeda de los Cobos, 2005, p. 83; Portús Pérez, 2007, p. 328; Checa Cremades, 2008, p. 142.
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El rasgo más común del estereotipo peyorativo sobre los otomanos en el teatro 
y la literatura era la ira, la violencia y la furia descontroladas, presente de manera 
generalizada en el imaginario europeo, y que dio lugar al topos del ‘raging Turke’ o 
‘turco furioso’, acuñado por McJannet50. Al respecto, conviene recordar que en la 
entrada de Felipe II en Lisboa en 1581, uno de los arcos de triunfo se decoró con 
una grisalla donde se representaba a un hombre desnudo, atado con una cadena al 
pescuezo, ligado de pies y manos51; como personificación de la Ira52, este echaba 
espuma por la boca, y, por consiguiente, según el padre Afonso Guerreiro, «signifi-
cava o furor que o grande Turco mostrou de ver a sua frota desbaratada por Dom 
João de Austria»53.

Estas semejanzas, en cualquier caso, nos advierten sobre la innegable imitación 
y transferencia de modelos de representación entre las artes visuales y las escéni-
cas, donde tienen lugar, por lo demás, otros usos de la imagen entre lo satírico y lo 
grotesco. Nada tiene de extraño, dado que lo grotesco está estrechamente ligado 
a la violencia54 y, en el contexto de las artes performativas, a veces la sátira puede 
evolucionar hasta el punto de la caricatura y la deshumanización. De hecho, en las 
fiestas sevillanas por la victoria lepantina, esta otra cara del turco también estaba 
presente en el personaje del truhán Cazoleta, caracterizado por «unos mostachos 
postizos» y por sus «muchos ademanes»55 que dedicaba tanto al público congre-
gado como al fantoche de Alí Bajá que, entronizado «al modo turquesco», abría el 
desfile56. Junto con el papel simbólico que desempeña la exageración y la carica-
tura en la creación de tales monigotes articulados o autómatas, hay que subrayar 
también el hecho de que estos formaban parte de la imaginería festiva moderna.

Por último, y con relación a eso, cabe recordar la pervivencia de tal retórica de 
lo grotesco en la tradición popular de las carasses o cabezas figurativas, de di-
mensión considerable y origen incierto, que, situadas bajo el órgano de algunas 
iglesias catalanas, representaban la testa cercenada de un turco o ‘moro’ —fácil-
mente identificable tanto por sus largas barbas y bigotes como por el turbante—. 
Se han documentado más de una quincena de estas caretas o mascarones por 
media Cataluña57, y sólo en Barcelona destacaban las de la catedral y de Santa Ma-
ría del Mar, la más antigua y popular de la ciudad. Además de por su barba larga y 
espesa, estas se caracterizaban por llevar la boca abierta y, alguna que ha llegado a 
nuestros días, por disponer de un mecanismo que le permite mover los ojos y abrir 
la boca. La carassa de la catedral —conservada in situ hasta los años sesenta del 
siglo pasado58— (Fig. 5) fue puesta en relación, por algunos eruditos y etnógrafos,  
 

50. McJannet, 2006, p. 18; Șener, 2018, p. 105. Ver también Bunes Ibarra, 1989, pp. 72-73.
51. Franco Llopis, 2017, p. 105; Rega Castro y Franco Llopis, 2021, p. 67.
52. Ripa, Iconología, vol. 1, pp. 538-539.
53. Guerreiro, [Relação] das festas que se fizeram na cidade de Lisboa, s. p. (p. 51).
54. Arellano, 2014, p. 210.
55. Oviedo, Relacion de las sumptuosas y ricas fiestas, fol. 36r.
56. García Bernal, 2007, p. 194 y 2008, p. 220.
57. Grau Martí, 2011, pp. 38-44.
58. Ver documentación fotográfica (Bassegoda i Nonell, 1999).
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con la celebración de la victoria de Lepanto; si bien hay noticias sobre reparaciones 
o ‘adobos’ a mediados del siglo xvi59, de las que se deduce claramente que tal adi-
tamento ya estaba en uso con anterioridad.

Fig. 5. Josep Salvany i Blanch, Vista de la ‘carassa’ del órgano de la catedral de  
Barcelona, 1914, Fons Salvany (inv. SaP_164_04), Biblioteca de Catalunya, Barcelona

En resumen, aunque todo parece indicar que no hay una relación de causa efecto 
entre tales hechos, estas cabezas cortadas o carasses, aunque relacionables con 
la imaginería festiva, son también expresión simbólica de la victoria sobre el ‘otro’ 
y «hablan a través del tiempo de brutalidad humana, ensañamiento y violencia»60 
en el contexto de las guerras contra el Imperio otomano en el Mediterráneo de la 
época moderna.
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