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Cuandoen 1970 sepublicó el Inventarioartísticode Madrid, reali-
zadobajoladireccióndel profesorD. JoséMaría de Azcárate’,no apa-
recíaningunade las obrasquesonobjeto de este trabajoy se estaba
muy lejosde sospecharsu existenciaya queno habíaningunareferen-
era sobreellas.Sólo se teníannoticiasde pinturasmuralesmedievales
en iglesiasde lavilla de Madrid, de lasquesólosubsistela llamadaVir-
gende la Flor de Lis procedentede la iglesia de SantaMaría.

La ausenciade pinturasmuralesde la EdadMedia era uno de los
grandesvacíosdel artemadrileño,pero el panoramaha cambiadodes-
puésde los últimos hallazgos.Al igual queen todaEspañael conoci-
miento de la pinturamuralmedievalno ha cesadode ampliarseen es-
te siglo, y sobretodo, en los últimos treinta añosen Aragóny Castilla,
tantopor el estudiode aquellasobrasqueestabana la vista,como por
las queestánsaliendoa la luz y sc ocultabanpor obrasy adicionesrea-
lizadasa travésdelos tiempos,fundamentalmenteen la épocabarroca
cuandose encalanlos murosy colocangrandesretablosen las capillas.
A su descubrimientohancontribuidovarios factores:el interéspor el
artemedieval,la curiosidadpor lo quese intuíaa travésde las resque-
brajadurasde los muros,y el inicio de restauracionesquehansacadoal
exterior lo queestabaoculto2.

Como sc indicabaen un principio se conocíala existenciade pintu-
rasmuralesen lasiglesiasdc Madrid, siendolas másnotableslasquede-
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corabanel ábsidede la antiguaermitade Atocha,a las fuerasde la Vi-
lla, queestuvoanexionadaa SantaLeocadiade Toledo hastael añode
1523quepasóala OrdenDominica. El PadrePeredaen su obrallisto-
ria de la Virgen de Atocha, 1602.al describirla desaparecidaermita di-
ce: «Era la capilla mayorde bóvedaliaría de lctdrilío Y en la bóvedadela
capilla mayor lenla una imagende Dios Pat/re y íc>s Santos cita/ro evan-
gelistasa los lados,pintura muy antigua quetodo clic> parecíacíe másde
mi/años».Por la descripciónse apreciaqueeraunaermitamudéjary su
ábsidese decorabaconpinturasqueseríanparecidasa las del Cristode
la Luz de Toledo,queQuintanaconbuencriterio rebajaa unaantigíle--
dadde quinientosaños3.Tambiénse conocela existenciade otraspm--
turasen la antiguaiglesiade SantaMaría de la Almudena.el cronista
Lópezde Hoyosescribequeen elpórtico habíapintadoun canónigojun-
to a un sepulcrotY Vera Tassisañadela existenciade un SanCristóbal
en estemismopórticot En el ábsidede la CapillaMayor estabapintada
la Virgen de la Flor de Lis, fue descubiertaen 1623 al serretiradoel re--
tablo que la ocultaba.se arrancódel muro y se llevó a otro lado de la
iglesia,hoy conservadaen la cripta de la actualcatedralde la Almude--
na. Esobradel siglo xííí y respondeal modelo de Virgen sentadaconel
Niño sobresu rodilla y en la manoderechatiene una flor de lis».

No ha tenidotantasuertela pinturaconel Descendimientode Cris--
to queestabaen el claustrodel monasteriode los Jerónimosfundado
por EnriqueIV en 1460-65y trasladadoal nuevoque fue terminadoen
1505. SegúncuentaQuintana:«Por queseparecieseo él trasladaronal
nuevolcts mismasesacionesque¡rabia crí el cíciustro del primero: y por
que uncí del Descedimiento de la Cruz, devoti?yimaentre las demásesta-
ba pintada en una tapia, por no dejarla iii veníci la devociónde elící tra -

zc¡r corno cortctncíola pcíreci sin Ii endirse y sin perjuicio a la pintura, la
trajesenal conventonuevocon grantiento dondela sen/círonentrelases—
tacionesdel claustro...Y”.

Tenemosotra cita de la existenciade pinturasen la iglesia del Sal-
vadorEl Ayuntamientode Madridse reuníaen la cámaraaltaexisten-
te en el pórtico de estaiglesia,que fue terminadaen 1489.En los acuer-
dosdcl Consejosecita:«queavinieron icí pinwra cies/asaladci Concejo
con Rodrigopintor por diez mil ¡naravedis...»“. No se cita en quécon-
sistían,si solamenterevocoo tambiénpinturaornamental.Se tiró la cd--
maraen 1599 junto conel pórtico paraensancharla calle.La iglesia fue
derribadaen 1842.

Hasta aquíera lo conocidoy no existíaningunareferenciaparala
provincia, perotodo ello ha cambiadoa partir de 1976 en que se des-
cubrenlaspinturasde Valdilecha,másadelantelasde Camarmade Es-
teruelas,Torremochay Navalafuente.Y a la esperade poderservistas
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las de la iglesiade Santorcazocultaspor el retablo,apreciándosesólo
los piesdelPantocrator,restosde alasy letreros.

La villa de Valdilechaseencuentracercade Arganda.Pertenecióal
señoríode los arzobisposde Toledo,siendodonadapor Alfonso VIII
al arzobispoJiménezde Radaen 1214junto con otrasaldeas,forman-
do partedelalfoz de Alcalá9.La iglesiase levantaríaañosmástardeha-
cia 1240-50,siguiendolos patronesdel mudéjartoledano,peroa fines
del siglo XVI-X VII fue renovadoel edificio sustituyendoel cuerpode la
iglesiapor otro de tresnavesseparadaspor columnastoscanas,trans-
formándosede iglesiamedievalen iglesiarenacentista”.La cabecerase
conservóperofue ocultadapor capasde yeso,sustituyéndosela bóve-
da por otra de cañónconlunetos,y convirtiéndoseen capilla cuadrada
por un tabique;quedandola partede atráscomo almacén.En 1976 el
párrocoD. Antonio Morenonotóqueen esteespacioaparecíaentrelos
desconchadosde yesoel muro de ladrillo con unaarquería,y másade--
lantese descubrieronlas pinturas.Ante la importanciadel hallazgose
dio avisoal Arzobispadoy a la DirecciónGeneralde BellasArtes,en-
comendándosesurestauracióna la arquitectoAmparoBerlinchesy la
restauraciónde las pinturasa SantiagoFerretey Juan Ruiz Fardo.La
obra fue sufragadapor la DiputaciónProvincialde Madrid, entre1978
y 1980. La restauraciónde las pinturasse llevó acaboen variasfases.
fijación a telay muro soporte,consolidacióny restauración.Se dejaron
vacíaslaszonasqueno conservabanindiciosdepinturas

La decoraciónpictóricase ha realizadoal frescocon retoquesde
aguade cal’3. Al igual quela arquitecturase relacionapor suorganIza-
ción y estiloconel foco toledano,recordandolas existentesen el Cris-
to de la Luz. Aunqueporsucomposicióne iconografíasiguenfórmulas
románicas,por el tratamientode la forma hayqueincluirlasdentrodel
GóticoLineal, de mediadosdel siglo xiii’’.

En el ábsidese representala Gloria del Señorsegúnla visión apo-
calíptica.Se conservala parteinferior del Pantocrátorqueestávestido
contúnicablancay mantorojizo, en la partebajadel trono hayunade-
coraciónquerecuerdala escrituraárabe.Se destacasobrefondoazul y
estárodeadopor una mandorlade varioscolores,negro, rojo y amari-
lío. En torno suyolos símbolosdel Tetramorfos,de losquesólo quedan
las alas del ángelde SanMateoy del águilade SanJuan,se encuentran
casí completosel leónde SanMarcosy el toro de SanLucasquevuel-
vensumiradahacia el Señory llevanel libro entrelaspatas.Flanquean
el conjuntodospersonajesconun pañoentrelas manos,quepudieran
representaralos arcángelesGabriely Miguel. Debajoyenmarcadospor
los arcosde herraduraaparecenrestosdel apostolado,queconservan
los letrerosquelos identifica: Andreas,Petrus,Ma(theus)y Simon.Pe-
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droy Pabloestánsituadosa uno y otro ladode la ventanaeje. En el tra-
mo rectoquedapartede unafigura contúnica y otra que lleva unafi-
lacteriaen la queestáescrito: ILLOS/ AUTEM/ OMNIN/O TETIGIT.

Camarmade Esteradasse encuentramuy cercanaa Alcalá de He-
nares,escitadaen cl Fuerode Alcalá del año 1223. Formabapartedel
señoríode los arzobisposde Toledo.Su iglesiaparroquialse levantaría
a mediadosdel siglo xiíi dentro del estilo mudéjarconábsidesemicir-
culary posiblementede unasola nave’5. Al igual queen Valdilechael
cuerpode la iglesiafue sustituidoamediadosdel siglo XVI porotro de
tres navescon pilares renacentistas,cubriéndosecon magníficaste-
chumbres.Fue acabadoen 1568”. El antiguoábsidemudéjarsiguelos
modeloscastellanos-leonesesal igual que el llamadode los Milagros,
de Talamancadel Jarama.La cabecerasemicircularestácompuestaal
exterior por trescuerposcon arcosde medio puntodobladossuper-
puestos,en cl interiorsedecoraen la partebajaconarcosdemediopun-
to entrelazados.En la renovaciónde la iglesiase cerró lacabeceracon--
vírtiéndola en sacristía.A causade varios incendiosen el ábsidehubo
necesidadde haceruna restauraciónparasalvaral edificio, la cual ha
sído llevadaa caboa partir de 1986 por Amparo Berlinches.descu-
briéndoseademáslos restosde pinturasmuralesque pertenecena di-
ferentesépocas,siendorestauradasal igual queen ValdilechaporSan-
tiago Ferretey JuanRuiz Pardo7.

La cuencadel ábsidesedecoraconel Pantoerátorque lleva la bola
del mundoenla manoizquierda.Vestidocontúnicarojiza comoel man-
toque estábordeadoconarmiños;en torno suyola mandorla.Se rodea
con los símbolosdel Tetramorfosque llevan filacterias indicandosus
nombres:Matheus,Lohannes,Marcusy Lucas,Abajo corre unams-
cripción muy perdida.En el registroinferior sobrefondorojo quedan
unasescenas,la mejorconservadaaparecebajo un arco formadopor
dossegmentosy sostenidopor columnasfinas, un personajecon barba.
desnudoque lleva al parecerunapiel o mantosobresushombros,y a
los pies un diablo encadenado,por lo queseha identificadocomoSan
Bartolomé.Enfrentehayotra representaciónmuy perdida”.

Están realizadasal temple,la gamade colorido esmuy pobre do-
minandoel rojizo, tonosocresy blancos,grisesy negros’».La composi-
ctónsigueel modelorománicoperorealizadodentrodel GóticoLine-
al como se puedeapreciaren el rostro de Cristo,cejasarqueadasmuy
finas, ojos rasgadosy la narizen forma de trébol,que recuerdaal San
Cristóbalquese exponeen el Museodel Prado.El ángelde SanMateo
esde rasgoselegantesy unade lasfigurasmejor conservadas.Se dirige
a Cristo al igual queel águila de SanJuan.El leóndc SanMarcos(re--
novadoposteriormente)y el toro de SanLucasse encuentranen dis-
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posiciónradial,comoen Valdilecha,y volviendola cabezahaciael Pan-
tocrátor.Llevannimbo gallonadoqueindicaunafechamuy tardía,uni-
do a su carácterpopularpudieraaventurarseparaestaspinturasuna
cronologíade finalesdel siglo XIV.

La decoraciónmuraldela iglesiade Camarmasecompletaconotras
pinturas.En el ladonorte del tramo rectodel ábsideserepresentaen
un recuadroconfondooscuroel Martirio de SanSebastián.Apareceel
santosobreun montículosituadoen elcentroy de mayor tamañoque
el restode los personajes.SanSebastiánes de rasgosfinos, cabellera
rubiay dirige la miradaa lo alto desuánguloderecho,dondeaparece
sobreun círculo blanco con la Cruz, la Mano de Dios que le bendice.
Estádesnudoy acribilladode flechaslanzadaspor dosarquerosy un
ballestero,quevistenropascortasy calzas,cubriéndosela cabezacon
bonetes.En la zonainferior a unoy otro ladodelmontículoseencuen-
tran los donantesarrodillados.El hombre,rubio y cubiertocon ropón.
de susmanossaleunafilacteria; la dama,con tocay cubiertaconman-
tonina y cuello alto. Pareceserobra de los primerosdeceniosdel si-
glo XV.

En el interior del arcode ingresoalpresbiterioaparecenlos restos
de otra pintura figurandoAdánexpulsadodel Paraísopor un ángelcon
espada,quesurgede su ladoizquierdo. El Paraísoestárepresentado
por un árbol frondosoconfrutas rojas. Adánvuelvesumiradaal ángel,
conla manoderechacubreel sexo,y conla otrasujetaunade las ramas.
La figura tiene unatendenciaexpresionistacongrandespies. Al igual
quela de San Sebastiántiene un punto de vistade abajohaciaarriba
quenoslleva al rostrode Adán quedirige sumiradaal ángel.La esce-
na estáenmarcadaporunascolumnas,de las quesólo seconservanlos
restosde unade ellas.Sucapitel tiene el arranqucde un arcoquede-
bíasimularlaserpiente,ya queen el otro extremoaparecelacabezadel
reptil. Al igual que las otraspinturases muy popular,y es posteriora
SanSebastiánporla forma de moldearel cuerpo.

Se completaesteconjuntocon otrasobrassituadasa los ladosdel
arcoquesonde finesdel siglo XVI-XVII, fingen unosretabloscon San
JuanEvagelistay SanAntón.

En la iglesiaparroquialde Navalafuente,cercanoa Guadalix,han
aparecidorecientementeunaspinturasen el ladonorte del ábside.Se
encuentranen malestadoy sucolorido es muypobre,dominandoel ro-
jo. Se representaunasantacon túnicay manto,bajo un arcoformado
por dossegmentos,parecidoal de Camarma,sostenidopor unospila-
resmuy finos. Su interior tienesilleríasimulada.A ambosladosseen-
cuentranlos donantes,el caballeromuy perdido,y la dama,realizada
de una forma muy esquemática,estáde rodillas envueltaen un manto
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y con tocadoalto. En la zonabaja hay decoraciónde ajedrezado.Es
obrapopular,porsuscaracterísticasestilísticaspuedehabersido reali--
zadaen las primerasdécadasdcl siglo XV.

La obra importantedescubiertaen los últimos añosha sido la de-
coracióndel ábsidede la iglesia de Torreniochadel Jarama. Estapo-
blaciónfue unade las aldeasde Uceday formópartedel señoríode los
arzobisposde Toledo. igual que la vecinaTorrelaguna.La iglesia me-
dievalseguíael modelo románicocon ábsidesemicirculary una nave
con cubiertade madera.En 1556 adquierela categoríade parroquia.
Debeserpor estosañoscuandoseamplíaconotra naveen el ladonor-
te, y se envuelvepor el sur y ponientepor un pórtico con arcoscarpa-
neles.En 1865 paraaumentarelespaciode la iglesiaseconvierteen una
de tresnaves,demoliendocl murode lanavedejandocuatropilarespa-
ra voltear los arcos,y se cierrala arqueríadel pórtico>.No sc sabecuan-
do se pusoun tabiqueen el presbiterioconvirtiéndoloen capilla cua-
drada y dejandola partesemicircularcomo almacén.repitiéndoseel
casodeValdilecha.

En febrerodc 1986 por iniciativa dc Ja parroquiafueronrealizadas
unaspequeñasobrasde reparación.Al procederal picadode losyesos
aparecieronrestosde pinturasmuralesen el ábside.Ante su importan-
cia se hizocargode las obrasla Consejeriade Cultura de la Comunidad
de Madrid. llevándosea cabosu restauraciónentre 1987--1992.recupe--
rando la antiguaiglesiade dos naves,así coíno el poiliso abierto, y se
consolidany restauranlas pinturas2’.Desgraciadamentese han perdi-
do partesfundamentalesquehubierancontribuidoa un mayorconoci-
mientode suprogramaiconográficoy sucronología,yaqueexistengran-
deslagunasen la zonainferior, la intermedia,en la cuencadel ábside,
y prácticamentehadesaparecidotodo el ladosurpor la aperturade la
puertade la sacristíaa fines del siglo XVI-XVII.

A travésde lo quesubsisteel programaseríaelsiguiente:un amplio
repertorioornamentalde formasgeométricasy vegetalesenla zonain--
ferior, al igual queen los arcos con zig--zagy red de rombosquere-
cuerdanmotivosclásicos.En los extremosde la zonamediabajo unos
arcossoportadospor columnillasse cobijan restosde santasmártires
que llevan palmay filacteria, unade ellas SantaAgueda.Suponemos
quesc repetiríael temade las santasmártiresen el otro lado. En el re-
gistro superiora la alturade la cuencaabsidal,estaríanbajoarcoscua-
tro parejasde apóstolescon túnicasy mantos,y en las manosfilacteria
y libro, de los quesólo quedanrestosde cuatroapóstolesy en el otro
ladopartede otrosdos, unode ellosMateo.En el ábsideserepiteel re-
pertoriode panelesdecorativosen la zonainferior. Másarribaunaar-
queríacon decoracióninternaquerecuerdaa las queaparecenen las
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mini-aturasy vidrieras,sirviendode fondoados santasmártiressitua-
dasenlos extremos,unaperdidaen partepor la aperturade un hueco.
En el centrolos apóstolesPedroy Pabloteniendocomoejela ventana,
y bajo ella la representaciónde Cristocrucificado.

En la cuencaapareceel PadreEternocomo anciano,sentadoen el
tronoy llevandoentresusmanosa Cristoen laCruz. Esel llamadoTro-
no de Gracia, la aceptaciónplenade Dios delsacrificiode suHijo para
la redencióndel GéneroHumano.Estetemaapareceen el siglo xií y
tendráampliarepercusióna lo largodel Góticohastael Renacimiento,
como se observaen Durero~.La mismadisposiciónde CristoCrucifi-
cadoy en la partesuperiorel Tronode Gracia,se encuentraen el lla-
madoArbol de leséde la Catedralde Pamplona(Museode Navarra),
y en la iglesiade San Martínen Gaceo(Alava). Se ha perdidogranpar-
te del Tronode Graciaquedandocasisólo la línea. De Cristosólo res-
tan los brazos,y el travesañode la Cruz en cuyoextremoizquierdoapa-
recela bola del Mundoquelleva Dios Padre.A uno y a otroladoel Sol
y La Luna. Se envuelvetodoello con la mandorla.En torno suyoel Te-
tramorfos.SanJuancon el águilaen el ánguloderecho(renovadopos-
teriormentehacia 1500).Al otroladovestigiosde SanMateoconel án-
gel. En la zona inferior el león aladode SanMarcoscon filacteria y
desaparecidoel toro de SanLucas.

En la franja de separaciónde la zonainferior corre un letrero a lo
largo del presbiterioen el quese puedeleer: A FER.,. 5... (AVE
MA)RIA GRACIA PLENA DO(MINUS). En el ábside:ESTA OBRA
M(AN)DO FAZER EL CONCEJOELOS HOMESBUENOS DE TO-
RREMOCHAEM RUIS CLERIGO. Continúaen el tramorecto:AN-
NO DEL NACIMIENTO DE N(UESTROSENOR)...Al abrir lapuer-
ta de la sacristíaseeliminó la fechade ejecución~.

Estaspinturasdebenhabersido realizadasa mediadosdel sigloXV

dentrodel estilo del GóticoInternacional.Dibujo delicadoy expresi-
vo, y rico colorido, rojo, amarillo, ocre,blanco,verde.Suspersonajes
tienenun canonalargado,se muevencon elegancia,poseencalmaen-
símismaday estánenvueltosconampliosropajesque le danun carác-
ter monumental.Los plieguesde las telassonsuavesy caencualcasca-
das.Losvivos coloresde las túnicasy mantossecomplementanconlos
fondosquerecortanlas figuras.El artistapintó conun granesmeroes-
tosmantosal igual que las manosy los rostros,conrasgosfinos y deli-
cadosparalas santasy con carácterseveroen Dios Padreal igual que
en Pedroy Pablo.Los nimbossongallonados.La restauraciónno ha si-
do fiel y ha desvirtuado,en gran parte,los restosconservados24.

A travésde estosejemplosdescubiertoslos últimos añospodemos
apreciarla vitalidad que tuvo el arte medievalen la provinciade Ma-
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drid y de sutransformaciónen el Renacimiento.Es sobretodo, en los
dominiosdel arzobispadode Toledo dondese hanconservadoestos
ejemplosdc pinturasmuralesparadecorarlosábsidessiguiendolosmo-
delosde tradición románicaquese continúanalo largo del períodoGó-
tico. Otrosmuchosejemplosse habrántantoperdidoporlarenovación
de los edificiosa fines del siglo XV y del xvi, coíno por las obrasbarro-
cas.Aunqueesperemosqueestecapítulono estécerradoy queen años
veniderossalgan a la luz nuevasobrasqueenriquezcanel patrimonio
artísticomadrileño.

Addenda.—--Encontrándoseen prensaesteartículo ha aparecidode-
trásdel RetabloMayor de la iglesia parroquialde ColmenarViejo una
pinturaquerepresenta¡-a Misa de SanGregoriode principiosdel sigloxvi.
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te. núm. 242, Madrid, 1988,Pp. 160-163.

Alberto SánchezHernán:La villa de Torremocha del Jarama. Ed. Ayuntamiento
de rorremocha,1990,Pp. 63-64.

El proyectoarquitectónicohasido delos arquitectosRafaelLleonartTorán,Fe-
lipe PérezSomarribay FranciscoJavierSardina.Un análisis del procesode lasobras
en la co]eceión«Madrid Restauraen (?omunidad>,,núm. 37. ConsejeríadeCultura de
la Comunidadde Madrid.La restauracióndelaspinturashasido ejecutadaporel equi-
po Restaura20.

Respectoa estetemavid. Germánde Pamplona:Iconografía de la Santísima Tri-
nidad en el arte medieval español CSIC, Instituto DiegoVelázquez,Madrid. 1970.

23 Doy lasgraciasal profesorO. Angel Riescopor su ayudaen la lecturade la ms--
er pción.

“ Entreotros defectosno se ha sabidointerpretarel Trono de Graciacon la figura
de Cristo Cruciticado.Enla Bola del Mundo se ha inscrito unaCruz cuandoesla divi-
sión tripartita de la Tierra. La figura de Cristo Crucificadode la zonainferior es in-
ventadaen la mayorparte,igual queel león deSanMarcos.Sehandesfiguradolos per-
sonajesde los apóstolesrestándolesmonumentalidadal modificar los mantos,
inventandoel de SanPedroorecortandoen línea rectael de la figurasiete.

9 ___

Iglesia parroquial cje Satí Pedro. Torreniocha del Jararnci, Phztaras ¿leí ábside
(chíb 40 cL~ .1.5 artdoca!).

1. Santa Mártir; 2. Santa Agueda: 3, 4, 7v 8. Apóstoles; 9. Santa Mártir; II. Cristo; ó--12
Ventanas;. 5, 13 y 21. Paneles decorativos; 15. Santa Lucía, 16. Trono de Gracia: Dios
Padre y Cristo Crucificado; USan .Iuari .v el Aguila; 18. Sari Mateo y el Angel; 19. León
de Saiz Marcos; 20. Toro de San Lucas (perdido); 24. Apósto t; 25. Apóstol Mateo.
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Fig. l .— Valclilechc,. Iglesia parroc¡ u ial. Detalle del ci ¿‘sic/e.
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Fig. 2.-------Carnarrnade esteruelas. Iglesia parroquial. Abside San Sebastián.
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Fig. 3.—Camarnra de Jisteruelas. Fig. 4.--—1½rremochadelJararna.
Iglesia parroquial. Abside Pantocrator. Iglesia parroquial. Absicle. Dios Padre.

Figs.5 y 6.--—Torremocha del Jarcirna. Iglesia Pc¡rroc¡ u ial. A bsicle. Apóstol y Santa Lveía.
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