
UN INVENTARIO DE LA CATEDRAL DE ZAMORA

El Archivo Catedralicio de Zamora guarda eptre sus numerosos documentos
datos valiosos inexplotados para la Historia y para el Arte. Conserva un documento,
el inventario del tesoro de la Catedral, en pergamino, con letra de mediados del
XIII, que aparece sin fechar y que fue catalogado por Matilla Tascón en su
Guía-Inventario ̂  como posiblemente de la segunda mitad del xiii. Dicho inven
tario aparece copiado textualmente en el Libro Tumbo llamado «el Negro» con
letra del xiv y fechado exactamente. Este es el que debió ver Gómez Moreno, por
que cita en su Catálogo de Zamora un inventario de 1307. El libro Tumbo nos
proporciona unos datos interesantes: La fecha corresponde al acto notarial, en
presencia del Cabildo, en que se da cuenta de 1 tesoro, con la lectura del in
ventario que se había entregado al tesorero entonces finado, el Maestro Domi
nico. El encabezamiento del documento sin fechar comienza asi; «Hoc est inven-
taurium thesauri eclesiae quod Capitulum Zamorem integravit magistro dominico
thesaurio eiusdem». El inventario del Libro Tumbo que coincide, como ya he
dicho, exactamente con el texto del documento sin fechar, presenta sin embargo
algunas tachaduras con glosas lañadidas por encima o al margen, por ejemplo: per
gamino sin fechar pone: «Item IIII cape nove de purpura» en el Libro Tumbo:
Item (quatuor, tachado) cape veteras (tachado, nove) de purpura. Por otra parte
lus glosas sobre renglón o marginales del inventario sin fechar aparecen en el Libro
Tumbo incluidas todas en la redacción del texto. Todo ello, nos lleva a suponer
con certeza que el pergamino es anterior al Tumbo del xiv y que debió ser el
texto que leyeron al Cabildo ante Notario, y que por lo tanto habían pasado
varios o bastantes años desde su originaria redacción: desde la toma de posesión
del tesorero a la fecha de su muerte. Nos encontramos pues, ante un inventario del

tesorero del siglo xiii y uno —según los datos que poseo— más antiguo de España.
En el Libro Tumbo aparece también al final un capítulo, por llamarlo de alguna
forma, que no figura en el primitivo inventario, sobre donaciones de paños y su
utilización, posiblemente tuviese el original otro pergamino, hoy perdido.

Damos a continuación la transcripción del inventario, aún inédita, con lo aña
dido por el Libro Tumbo.

1  Matilla Tascón, Antonio, Guia-inventaHo de los archivos de Zamora y su
provincia, Madrid, 1964. n.° de orden 1.424, Signatura: (D-6) 3.® parte.
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"Sepan cuantos esta carta vieren como en presencia de mí pero martinez,
notario público del Rey en ct de las testimonias que in la fin de esta
carta son escripias. Sabado veyntc ct tres días de febrerio Era de mili et tres-
zientos et quarenta et cinco años. Estando don pascual perez deán en la igrlesia
de Sant Salvador sce de Camoi'a en el coi*o de esta da altar de Sant Salvador.
Doming-o pelaez et alfonso bartholome canónigos dcsta tglía et terceros escpcuto-
res del testamento de mestre domingo que fué, dixeron a este deán que pues el
dicho tesorero era ñnado et ellos por nombre del cual querían dar cuenta del

tesoro desta dicha eglesia que mestre domingo tesorero toviera, et que le avian
rogado que fiziessen fazci* cabildo et para dar cuien rccibicsse la cuenta con él.
Et el deán dixo que ya mandara llamar a cabildo por este día .sobredicho. Et
que él avia de tomar la cuenta de este tesoro por nombre dessy et del cabildo que
asi gelo mandaran, et pedió que gela diessen. Et los dichos domingo pelayz et
alffonso bartholome por nombre del dicho tesorero, et garcia martinez sactnstan
por sí dezia que tenía el tersoro por mestre domingo tesorero, dieron cuenta al
dicho deán del tesoro desta eglía segund que se contenía en unus inventarios que
allí mostraron en que dezian que iazia scripto el tesoro de la dicha eglía, que
mestre domingo tesorero que fué tenía, el cual tesoro es este:

Unam crucem de ligno de super de argentatam et in parte de auratam que
est excoriata in argentio in XX locis et ultra.—iltem aliam crucem totam argen-
team intus et extra cum lapidibus bene opei'atam, cum quatuor ewangelistis,
et de lapidibus deficiunt V lapides preciosi, et est excoriata in brachio sinistro in
opeire eocteriorl pedem vero hoc de latone (et est ibi repomedus).—Item aliami
crucem de argento de auratam cum lapidibus preciosis et cum ligno domini.—
Item aliam crucem de argento cun quatuor evangelistis, de auratam in parte
cum pede fracto et cum ligno domini ut dicit.—Item aliam ci-ucem de argento
cum quatuor lapidibus rubeis, et cum crueiñxo cuius pes volvitur, et deficiunt ibi
dúo clavi argentei.—Item aliam crucem parvam fractam de argento de auratam
cum pollice cuisdam fracti ut dicit cum lapidibus preciosis et cum ligno domini
bene operatam.—Item aliam crucem parvam de xpallo cum pede ligneo.—Item
aliam crucem parvissimam de ligno domini coopertam in parte de quodamj
subtilissimo fifolio de argento (ct est quasi tota excoriata).—Item in al tari Sancti
Salvatons quoddam frontaile de ligno coopertum de argento cum sede maiestati®,
cum corona sua cum lapidibus preciosis et cum corona sua cum lapidibus preciosis
et cum duodecim apostolis et cum lapidibus xpallinis et déficit unus de citaristis
et capud alterius et est excoriata sedes in tribus locis, et déficit unum cornu
unius evangeliste et frontale est excoriatum in duobus angulis superioribus et
deficiunt in frontali in quibusdam locis clavi argentei. Et cum quoddam super
frontali quod est super altare de ligno coopertum de argénteo et in parte de
auratam et est excoricatum in tribus locis.—Item unum calicem de argento
bonum cum quo consuevit dominus episcopus celebrare de auratum intus et extra
in parte et cum quoddam anulo magno de auro bene operato cum quoddam
lapide rúbeo in medio. Et in circuitu habet quatuor lapides torqueses et alios
quatuor lapides nigros et similiter algofares in circuitu et vocatur pastoralis.—
Item alios quatuor cálices de argento quorum minor est (sunt) de sancta Maria
del viso, ©t unus eorum est fractus, et unus est de auratus intus quorum unum
habet cappellanus parvulinum ad conmuicandum (glosa L. T.: Item alium calicem
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bonum quorum; dominus lohnnes petri de vila gran escolastius que fuit istus
ecclesie de marchas).—Item duas vinageras de argento.—Item dúo candelabra

de argento, quoi*um unum est consolidatum cum plumbo in inferiri parte.—Item
dúo turribula (maiora) de argento de super de aurata in quorum unum esfc
maiori déficit argentum in tribus locis et due cathene sunt fracte (alterum vero

in navis).—Item alia dúo turribula minora de argento reparata alterum vero

maius indiget reparatione in cathenis et in anulo superiori. (Et fueruntGundisal-
vi lohnis quaddam cano^ni).—Item textus de ligno cooiperti de argento de aurati et'
due tabule in parte.—Item dúo libri missales.—Et unum evangelistarium. Et
unum epistolarium cum tabulis coopertis de argento, et unum missale clauditur
cum cerraturis de argento quorum dúo libri habent dúo capita ministrorum de
argento. Alter vero de latone in quibus defficuit octo clavi de argento (in ferius).
Item unam cassellam parvuam cum reliquia et duas ampullas de vitro et alia
parvam cum xpallis qui sunt ad reparatione baculorum.—>Item aliam casselam de
ebore fractam cun reliquis, cum duabus ampullis de vitro.—Item aliam archam
parvam de ligno coopertam de ebore et intus habet unam paruam de ebore cum
reliquis.—Item aliam casellam parvulinam de ebore cum tribus anulis de auro
cum lapidibus preciosis et in archa erant XIX lapides xpallin per crucibus
reparandis.—Iitem aliam casellan parvulinan de ligno cum reliquis (et aliam
cascllan parvulinam) de ligno sine coopertorio, cum reliquiis.—Item unam copam
et super copam de ovo cocoticis (cum pede de argento suam - tachado, y no figu
ra en el L. T.) intus coperta de argento et extra cum virgulis de argento bene

reparatam et cst reparanda, testudo vero inferior est in uno loco sedata et déficit
ibi una virga de argento et testudo superior est sedata in tribus locis cum pede
fracto de argento.—Item unum barrile cum reliquis.—Item unam cassellan cum
quatuor mitris.—Item unam lampadam de aigento fractam in, fundo et déficit
de argento in appondiculo superiori.—Item aliam casellan parvulinam de ligno
cum lapide xpallino ad incendendum ignem.—Item duas fibulas de argento unam
maiorem altera ad cerraturam librorum.—Item unam bibliam in duobus corpori-
bus, per quam cotidie legitur in ecclesia et est aliquamtulum disquainata (esto
último falta en el L. T.).—Item aliam bibliam in quatuor corporibus.—Item
unum psalterium glosatum quod incipit cum omnis prophetas).—Item glose super
pcntatheuco et super pluribus libris bibliothece pro ut dicitur et est scriptum in
margine suneriori ct cum littera minuta et est liber parvuli voluminis (qui
incipit tabernaculum moisy).—Item epistole pauli glósate quod fuemnt domini
stephani archidiachoni zamorem (qui incipit principia rerum).—Item alie epis
tole pauli glósate qui fuerunt magistri iohanis archidiaconi in Tauro (qui incipit
principia reinim).—Item alie epistole pauli glósate quid fuei-unt stephani Qui in
cipit paulus servus heliecanonicus.—Item moralia Job in —parvulino, tachado—
voiumine (en el L. T.: in magno volumine), (qui incipiunt in nomine domini nos-
ti*i Ihs. Xri.).—Item apostille super quatuor evangelistis in tribus voluminibus,
quorum unus liber sic incipit: Ego exore altissimi etcetera Rubrica incipit:
lohanes. Sacundus vero incipit: quatuor sunt, etcetera. Rubrica vero superior Ma-
theus. Tercius autem incipia: vidi et ecce quatuor, eitcetei-a. Rubrica superior
Luchas.—Item epistole pauli glósate quarum liber sic incipit: deniam vim lupus
rapax, etcetera.—Item apostille super apocalipsii qui incipiunt vidit lacob in
sompnis scala, etcetera. Rubrica vero superior Apocalipssis.—Item apistole pauli
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qui sic incipiunt: Paulus anostolus, etcetera finiunt; in ultimo quaterno: Quia
domus illius preces axaudiunt pro, c'cetera.—Item ccclesiasticus ut dicitur: Qm
incipit: Sumni regís palaciun, et finit: Qui sicut audimus vncavit ad autcm.—
Iteim comptilacio decrctalium vetoinim qui incipit iusle iudicate etcetera.—Item

summa lohnis saventim super decre'tis íEt incipiunt in nomine sánele et indivi
duo trinitatis) in parte dccretalium veterum.—Item liber sermonum qui incipit
vicit leo. Rubrica incipit scrmo in die sánelo pasee.—Item aliu.s libcr qui incipál
exeeptiones. eeclesiastieorum reglarum.—Item alius liber qui incip'l codrm modo
excepciones.—Item alius liber diversorum patrum de primatu romane ecclesiae
qui —^incipit, tachado— Pelagius etcetera.—Item orationarium cum missis c.omu-

nibus quin incipit: Excita domine, etcra.—Item lob glcsatus qui incipit rogor
por singulos die®, otcra.—Item aliam biblia qui incipit frater ambrcsiu.s etctra.
finit: Veui domine lehsus gratia domini nostri leshus Christi cum rmnibus vobis,
amen.—^Item libri Salomonis glosati qui incipiuml: fili david, in uno volumine.—
Item libri salomonis glosati qui incipiunt: fili david. etcetera. et finit: operamini
opus virum ante tempus.—Item alius liber (non glosatus) qui incipit: Radix
iesse.—Item alius liber glosatus qui incipit: Non ila est.—Item epi.stole pauli
in parvo volumine sine tabulis qui incipiunt Paulus se rvus, lehsus Christi, col.—
Item ailius liber epistolaris qui incipit Reverendo patri.—Item liber iheremie et
ysaye glosatus qui incipit: Nemo cum prophetas, etc.—Ltem libri XII prophe-
tarum qui incipit: In exponendis, etc.—Item liber digne mediarum constantini

medicinalis qui incipit: libellum quem i'oganti tibi promissi.—Item liber episto-
larum qui incipit explere verbis.—Item alius liber distinctionumqui incipit Abel.
—^Item distinctiones super psalterio qui inciunt facies mihi.—Item liber matheus
glosatus qui incipit Dominus ac Redemptor noster.—Item expostiones super apo-
calypsis qui incipiunt: Apocalypss's Itshus Christi.—Ltem ordinarium epistnle
qui incipit: Oremus dilectissimi.—Item liber ccclesiasticus qui incipit oi'do est
per parvum.—Item libris ioahnis glosatus qui incipit hic est ioahnes evangelista.

—^Item liber luce glosatus qui incipit quem quidem.—Item alius liber qui incipit
Quis Deus.—Item alius liber magnus et glosatus qu: incipit precursoris et habet
quosdam quaternos deligatos in fine (et incipit cerner in ecclesia)—(en el L. T.:
Item alius —quosdam quateimos deligatos in fine, tachado^— alius incipit ternes in
ecclesia).—Item liber scntenciarum qui incipit; cupionte, etc. Rubrica vero inci
pit prologus sentenciarum nos magistri petri—Item alius liber sentenciarum
qui incipit multi modam. Rubrica vero Quomodo una substancia.—Item alius
liber orationum qui incipit Adesto suplicationibus nostris, etc.—Item alius liber
qui incipit: Rome nathale sancti almachy.—Item alius liber antiquus qui incipit
Cum sublevase. Et isti libri sunt quibus cotidie utimur. Biblia supradicta qui
est in duobus corporibus.—Item liber Passonarius.—Item unum sancturale exco-

riatum cuius rubrica incipit: Incipit prologus in miraculis sancti lacobi.—Item
unum bibliarium quod habet ymagenes messium in primcipio.—Item unum domi-
nicale cuius imbrica incipit: Incipit liber de toto anni circulo et legitus pro eum
quadragesima.—Item unus liber magnus qui incipit cernes in circam (Está ta
chado desde Item, no figura en el L. T.).—Item alius liber qui dicit vitas patrum.
—Item alius liber homeliarum cuius rubrica incipit: Dominica prima in adven-
tum domini.—Ltem unum breviarium qui incipit ecce dies veniunt et non cantatur
per eum.—Item dúo officiaria quibus cotidie utimus.—Item unum santurale vetus
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qui incipit Tu principatus tenes. Et unum dominicale vetus qui incipit ecce dies
veniunt. El dúo alii libri novi sancturale et dominicale quos fecit dominicus mi-

chaelus canonicus.—Item tres libri missales quorum unus est mixticus et incipit
ad te levavi, Secundus incipit Excita domini, et tercius, similiter et isti dúo sunt

de orationibus.—Item liber evangeliorum et liber epistolarium parvi voluminis
quibus cotidie utimus-—^Ite dúo psalteria quibus cotidie utimus.—Item dúo pro-
saria vetera (L. T. psalteria en vez de prosaria).—^Item dúo volumina consuetu-
dinum qui dizen elos costumres.—Item unum officiarium parvum puerorum.—

Item aliud officiarium magnum novum qui fecit Dominicus michaelus et unum
prosarium parvi voluminis qui fecit id dominicus michaelis.—^Item alius liber
expositionum noe cuius imbrica incipit In nomine lehsus Ohrisiti.—Item unum
missale quod dicit de tors et incipit missus est gabriel ángelus. (Añade el L. T.:
Item alii dúo libri parvi voluminis de processionibus cantandis qui incipit Omni-
potens deus. Et alius magni voluminis qui dir. mistico pro parte anni quos ded^it
—qui incipit quem fiat isitud— dominicus pelaggi —canonicus— ecclesia. —^Ál
margen: item quodam dacitum qui dedit ecclesie alfonsus anai canonicus). Hec
sunt cape quas invenit dictus ¡thesauris án ecclesia zamoren. Vide licet quator
cape qui dicunt personarum.—Item VI cape quibus canonici utuntur in diebus
festivis.—Item V cape albe ot V rubee et quinqué virides.—Item IIII cape nove
de purpura (L. T.: Item cape veteras —quatuor, tachado e igualmente tachado,
nove— de purpura).—Item triginta et tres cape quibus utuntur capellani (quo
rum una fuit posita forraitura unius cape puerorum). (Esta glosa está tachada
en el L. T.).—Item XIII frontalia quorum unum habet episcopus. (L. T.: Item
XIII frontalia —^vetera—, quomim unum ht. eps., tachado).—Item. V fagitigia
quorum dúo habet episcopus. (Esto no figura en el Libro T.). Iste sunt casulle
quos recepit ithesaurarius supradictus. Una casula váridis que dicitur del cardenal
et alia de baldoquin que fuit magistri Fernandi.—Item due rubee quarum est
forrata cum cin... ito rúbeo (L. T.: forrata ar cindaleo) et alia cum panno lineo
livido. (L. T.: panno lineo nigi*o) Item alia qui diciifc de obulis de aureás.—Item

due albe quarum una dicit festivalis et alia vetus, verumtamen ambe sunt rupte.
—Item alia virgata et rupta in pectore. (Escrito encima: Que fuit... capellanim
petro m." dicto pato). (L. T.: Item alia vingata et rupta in pectore. Que fuit
data per capellanis lohe midco pato, tachado).—Item alia de pasionibus. Item
una nova de baldoquin.—Item alia de los griffos sine forratura qui fuit domini
Sugcry episcopi.

Hec sunt dalmatice et tunice. Una dalmática rúbea cum irotulus de
auratus, forrata cum ascarillo. Item dalmática et túnica de cendato m-
beo (L. T.: de cindalio rúbeo).—Item tres tunice et una dalmática de asca
rillo.—Item XXti Ules tunice et dalmatice veteres (Tote quorum una face-
runt manipularum) (L. T.: vete® et rute® de qua una fieteir manipules).—
Item dalmática et túnica nove de baldoquin. (L. T.: Item (due) dalmatice ©t
(due) timica de baldoquin. Tachado: alia quatuor, due tunice et due dalmatice
que fuerunfc stephi domini cantoris).—Et Hac sunt ornamenta qui ponunt in
altari sancti salvatoris. Quidam ymago beate virginis fracte in pede de ebore
cum tabernáculo de comu nigro. Item quoddam tabernaculum cum ymaginibus
crucifixi Maria et Johanis de ebore qui tabernaculum est de cornu nigro. Item
aliud tabernaculum ligneum cum ymaginibus representantibus passione Christi.



470 VARIA

Item tres (L. T.: taohado pone encima quattor) absconse confracte (L. T.: está
tachado) de latone quibus utimus cotidie ad matutinos. (Añadido al pergamino
con letra de las anotaciones: Iste alii dúo libri parvi volum'nis de procesionibus
cantand-is qui incipit Omnipotens Deus. Et alius magni voluminis qui dicit mis-
ticus pro parteam anni auos dcdit dominus pelagii ecclesie. Et alie quatuor due
tunice €!t due dalmatice qui fueinant Stephani dominici cantoris).

Continúa el libro Tumbo: Isti sunt panni qui superaverit postquam data fuit
thesauria super dicto tesaurario sunt: unus pannus de domino vermudo de quo
fecerunt unam tunicam alicus pannus uxoris sue de quo facenjnt unam dalma-
ticam. Item alius stephani pelagii de quo facerunt unam tunicam. Item magister
gomecius canonicus tenebat dúos pannos de quibus fecerunt unam casullam et
unam capam. Item alius gundisalvi arie de quo feceinint unam capam. Item alius
uxoris quPddam femandi guillelmi de quo feceimnt unam capam. Item alius
magister Pelagri de quo fecerunt unam dalmaticam. Item alius filii donne dulcis
de quo fecerunt unam tunicam. Item alius feimandi petri nepotis domini velasci
de quo fecerunt unam capam. Item alius garsie stephi portionarii de quo fece
runt stolas. Item alius matris fernandi xeymenez de quo fecerunt unam capam.
Item alius domini geraldi de quo fecerunt unam capam. Item alius uxoris quod-
dam martini amonetez de quo fecerunt unam capam (fórrala panno nigro). Item,
alius roderici anariz de quo fecerunt dalmáticas (duas) per pueris. Item alius
donne Helisabet uxoris gundisalvi arie quem tenemus. Item alii dúo panni fer
nandi garsie et marine bernabe uxoris edus de quibus fecerunt duas capas. Item
alius donni alfonsi petri decanni de quo fecerunt unam capam. (qui sunt in
panno sunt rotas et unan panno parbao et alia impida). Item alius magister (fó
rrala cum panno impide... forratam cum paño rúbeo) petiñ de saltu de quo
fecerunt unam capam. Item (fórrala cun panno rúbeo) alius stephani domini
cantoris de quo" fecerunt delmaticam. Item alii dúo panni bone memeoine domini
fugerii episcopi quos tenemus. Item alius uxoris stephani de garyate quem tenet
rodericus roderici frater eius. Item alius pannus bone memeorie domini petri
episcopi quem tenet nepos eius. Gomecius martini. Item alius uxoris cgidii gun
disalvi de quo fecerunt unam casullam. Item alius domini Nicholay abbati de quo
fecerunt unam casullam. Item alias filie egedy dominici calvi de quo fecerunt
unam casullam. Item alius filli donne elvire de quo fecerunt unam dalmaticam.
Item alius roderici domini canonici de quo lupus gundisalvo fecit unam capam
et tenet eam.—Item alius martini petri canonici de quo geraldus sereni fecit
unam capam et tenet cam. Item alius pannus stephani de meynra de quo fece
runt unam capam (forrata cum panno rúbeo).—Iste sunt purpure inter sanas
et rupias, sunt IX. Item alius pannus qui fuit enrriti egidii omnia ista rece-pit
ame garcias martini de quonam restitutionem recepi compuntationem bonam et
fidelam. (hic alius donne dulcis alius carolis fernandi normandi alius magistri
dominijor quodam eclesarii at alius rodricoi podría ... focerint unum almucicam).

Et desto en conmo passo, el dicho deam por nombre dessy et de la dicha
eglia pedió a mí pero martinez notario sobredicho que le diesse esta carta sig
nada con mió signo los omnes que fueron presentes para esto llamados et roga
dos: Alffonso perez criado del dicho tesorero et lohan dominguez clérigo criado
del chantre fernant vermuyz que fué, et domingo bartolome de v. cuelgamueres
clérigo del coro et lazaro perez clérigo racionero de sant salvador de la vide et
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lope gonzalez canonig'o et pero martinez nota-rio, diego alffonso clérigo sobrino
de este lope gonzalez et velasco femandez escrivan. Fecha en el día de la sobre
dicha. Et yo perez martinez notario sobredicho porque fuy presente a esta cuenta
e in toctas las cosas sobredichas fiz escrevir esta carta et pus en él la mió signo
por testimonio, por ruego del dicho don pascual perez deam.

El inventario en el Libro Tumbo ocupa de los folios CLIV a CLIX, ambos
inclusive; no numera los anversos.

En la transcripción, lo incluido entre paréntesis, son las glosas, que figuran ya
como redacción normal en el Libro Tumbo.

¿De todo esto, qué conserva actualmente la Catedral? Nada, al menos de lo
que se muestra. Figuraba en el Catálogo de Gómez Moreno ̂ que se guardaba en el
Relicario «una crucecita de madera enchapada de plata con dobles brazos, como

la del Temple, y cuyo alto es de 13 cm. Sus chapas están repujadas, mediante tro
quel', diseñando por un haz trenzas bizantinas, y por la otra roleos de tallos y
hojas bellísimas, cuya invención es también bizantina. Contienese dentro de una
cajita de madera de ciprés, en hechura de tabernáculo y con puertecillas, sin ca^
rácter definido, pero quizá oriental». Se recoge la existencia de esta druz en la
Guía de Amando Gómez 3 de 1958 y en la Guía Turística de Victoriano Velasco ̂
en que cita como, debajo de las colgaduras de terciopelo rojo, en la capilla mayor,
«se guardaron algunas reliquias de la Catedral: una porción de vasos sagrados, los
alfanges con que fue degollado San Bartolomé; el cuerpo de Santa Rufina, una
espina de la Corona del Señor; una virgen de marfil, del siglo xiv; una cruz de
decoración bizantina, del siglo xii, etc., que después fueron colocados en otros
lugares». Esto escribía en 1958, y publicaba en 1962. Al solicitar el oportuno per
miso al Cabildo, para fotografiar esta cruz, se ha producido un gran desconcierto,
no se sabe el lugar donde se colocó, otros opinan que se vendió en la époda de la
República, según algún otro, no se vendió sino que la debieron quitar por aquel
entonces, pero afortunadamente nadie del Cabildo es de aquella época para ser
responsables. Otros opinan que estará en la Catedral, no se sabe donde y ya apa
recerá y entonces la podré fotografiar...

Puede ser que los que escribieron las guías posteriores a la República copiaran
a Gómez Moreno sin comprobar su existencia, pero da la particularidad que
don Amando Gómez era Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, profundo conoce

dor de ella y de todas sus cosas. Un hecho lamentable y sin comentarios porque
habla por sí solo.—Guadalupe Ramos.

2  GÓMEZ Moreno, Manuel, Catálogo Monumental de España. Provincia de
Zamora. Ministerio de Insta-ucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1927, pág. 140.

3  GÓMEZ, Amando, Zamora y su provincia. Guia artística de España, Edi
torial Ai-ies, Colección "Guías artísticas de España", Barcelona, 1958.

4 Velasco Rodríguez, Victoriano, Guia Turística de la pramnoia de Za-
mo^'a. Tipografía Heraldo de Zamora, 1962.



UNA ASUNCION DEL SIGLO XV EN FUENTES DE NAVA (FALENCIA)

En Fuentes de Nava (Falencia) existen obras conocidas de notable impor
tancia. Sin embargo, hay todavía algunas que me atrevo a considerar inéditas.
Entre ellas, la magnífica Asunción de madera policromada, que adorna hoy un
altar del lado de la Epístola en la iglesia parroquial.

Situada hasta hace poco tiempo en un lugar poco visible, pasó prácticamente
desapercibida. El actual párroco, dándose cuenta de su valor, la cambió a un lugar
más destacado, ocupando el centro de un retablo^.

La escultura está formada por varias piezas. Una mayor, comprende la ima
gen de María y un ángel a los pies. Arriba, otra pieza formada por dos ángeles que
sostienen una corona. Cada uno de los angeles restantes está tallado aparte. La
Virgen viste túnica larga dorada, y manto azul. Lleva doble toca y rebozo, como es
frecuente en la pintura y escultura de la segunda mitad del siglo xv. Las manos sobre
el pecho en signo de oración. Se apoya sobre el creciente de luna, bajo el cual surge
un ángel con alas que sostiene una larga cartela con inscripción. Es posible que
haya sido repintada en alguna ocasión. La cara, especialmente, revela varias ma
nos de pintura, posiblemente para devolver, sin conseguirlo, la frescura de las
carnaciones primeras. También pueden haber sido repintadas otras partes. Por
ejemplo, la cartela que lleva extendida el ángel, dice: «AVE REGINA CELO».
Posiblemente, a juzgar por las letras, se haya añadido en época posterior y debajo
exista otra inscripción que puede o no coincidir con ella. Es más fácil que fuera
ésta: «Tota pulchra».

Dos pares de ángeles se sitúan a los lados de la Virgen como ayudándole y
acompañándole de escolta triunfal en la Asunción. La pareja superior está más
lastimada. Les faltan las manos y uno de ellos parece tener algo de carcoma. Arriba,
otra pareja similar porta una corona que, se da a entender, ha de colocarse sobre
la cabeza de María. Asimismo faltan o están dañadas partes de las restantes escul
turas. Llevan todos cabellos largos y un mechón característico a modo de copete.

El escultor, buen conocedor de su oficio, quiebra los pliegues de los paños en
ángulos de dureza metálica, no del todo convincentes. Las manos que restan, de

1  El párroco, padre Luis García, me dio toda clase de facilidades para ver,
estudiar y fotogi-afiar la escultura. Pude bajaría de su sitio m d retado para
hacer las fotografías y verla mejor. Conste mi agradecimicnito desde es as
páginas.
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tcxios los que componen el grupo son muy finas y delicadas. Los rostros responden
a ciertos convencionalismos: esbozada y atractiva sonrisa, nariz respingona, ojos
caídos, vestiduras que pegándose al cuerpo, en ciertas partes, modelan muslos y
piernas.

El estilo del maestro nos lleva hacia un grupo importante de obras repartidas
entre Falencia y Valladolid. Se quiso aglutinar este conjunto en torno a un Rodrigo
de León 2, documentado por García Chico personalidad de dudosa consistencia,
pues no parece corresponderle ni siquiera la pieza que servía de asidero al estilo del
maestro Esto no obsta para que pueda perfilarse la personalidad de un artista
muy notable trabajando en Falencia, sobre todo, y también en Valladolid, entre
1485 y 1500. De formación flamenca, tal vez flamenco. Sus obras más notables
podían ser la excelente Virgen con el pecho descubierto y coronada por ángeles,
de Monzón de Campos (Falencia), un San Jerónimo (Museo Nacional de Escultura
de Valladolid), una pequeña imagen de Magdalena perdida entre tallas posteriores
del retablo mayor de la catedral de Falencia contratado por Felipe Bigarny, el
Abrazo ante la Fuerta Dorada (museo de la iglesia de Santa Eulalia, Faredes de
Nava en Falencia) y varias figuras de Bolaños de Campos (Valladolid) y Cuenca
de Campos (Valladolid). A mi juicio, a estas obras y alguna otra, habría que aña
dir la Asunción de Fuentes de Nava como pieza maestra. La semejanza más inme
diata puede establecerse con las figuras angélicas de Monzón de Campos y Bolaños
de Campos. Otra característica común son las manos largas y finas, bien modeladas,
como se ven en los ángeles de Fuentes de Nava, Virgen de Monzón de Campxos,

Magdalena de Falencia, San Jerónimo de Valladolid. Se asemejan las melenas de
los ángeles, el mechón al frente. Son iguales los ojos de párpados caídos en la
Virgen de Fuentes de Nava, en la de Monzón de Campos, incluso en Santa Ana y
la Virgen del grupo que se conserva en la ermita de Amusco (Falencia), muy re
lacionado con el maestro s: no es de su misma mano.

El tema de la Asunción es viejo en el arte cristiano a estas alturas. Dentro

2 Fedefrico Wattenberg consiguió reunir un abundante catálogo de obras.
A mi juicio, no todas son de la misma mano, aunque exista un aire de tallea*.
Pienso también que las principales, las que indudablemente deben pertenecer a
^te anónimo esculitor, se hicieron para Falencia y su nrovincia. F. Wattenberg,
Exposición de la obra del Tnaestro de Santa Cruz de VoúlladoUd, Valladolid'
1964^65.

3  García Chico, Documentos para el estudio del Arte em Castilla. Escul
tores Y a\\a.do\id, 1941, p. 5), descubrió un documento de 1518 en el que consta
que Rodrigo de León se concierta para realizar "un retablo... que tenga ocho
pies de ancho y nueve de alto y a de llevar en medio una caxa donde venga
Nuestra Señora de la Piedad...", para la iglesia de santa Cruz en Medina de
Rioseco. Este fue el punto de partida para la atribución de otras obras al su
puesto Rodrigo de León, basándose en afinidades estilísticas.

4 Martín González, La Piedad de la iglesia de Santa Cruz de Medina- de
Rioseco, B. S. A. A., 1969, p. 339-40.
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del gótico, en el siglo xiii, la Virgen está envuelta en una mandorla rizada íque
sostienen ángeles. Así, en Nuestra Señora de París o en Sens Con variantes se
mantuvo esta iconografía. En los alabastros ingleses del siglo xv se puede ver a la
Virgen rodeada por una mandorla en la que los rayos de luz sólo se pintan. Desata
el cinturón que entrega a Santo Tomás, colocado más abajo, a la izquierda. Va
coronada. Lo mismo había hecho Nanni di Banco en la puerta de la Mandorla de
la catedral de Florencia en el segundo decenio del siglo xv. En torno a 1500, en
Westfalia, Israel van Meckenen el Joven hace dos grabados de la Virgen con el
Niño sobre el creciente de luna, coronada en uno y a punto de ser coronada por
los ángeles en otro. Son similares a nuestra Asunción aunque con la presencia del
Niño

Tenemos por otro lado la imagen de la «Tota pulchra», antecedente inmediato
de la Inmaculada. La Virgen aparece en figura similar a la de la talla de Fuentes
de Nava, con el creciente de luna a los pies y las manos juntas en oración. Suele
estar rodeada de sus nombres místicos . Ambas parten del mismo tipo: la mujer
apocalíptica que tiene dolores de parto y es atacada por el dragón. Va sobre el
creciente de luna, vestida con el sol y coronada por doce estrellas. Al principio
simboliza a la Iglesia. Así se encuentra siempre en soberbias miniaturas de loa
Beatos a folio doble entre los siglos x y principios del xiii. Beato explica que es la
Iglesia. Pero ya en el siglo xii San Bernardo, sin aceptar la idea, dice que algunos
quieren ver en la mujer una figura de María. Con el tiempo se impone este signi
ficado. El final es la imagen de María Inmaculada. De los signos señalados, en la
escultura sólo puede quedar el creciente de luna.

En España, más concretamente en Castilla, el tipo presente debe fijarse en los
últimos años del siglo xv. Alcanzará gran popularidad dentro del siguiente. Es
frecuente que en los grandes retablos mayores de varias iglesias y catedrales ocupe
un lugar de excepción, inmediatamente debajo de la Crucifixión y en el centro. Se
encuentra en esta situación en los retablos de las catedrales de Toledo, Orenset,
Oviedo y Palencia. En las iglesias de Gumiel de Hizán (Burgos), y del monasterio
del Paular (Madrid). En la parte móvil del retablo de la cartuja de Miraflores
(Burgos). En el Paular se prefiere el tipo de Meckenem el Joven y la Virgen lleva
al Niño en brazos También se puede ver en la pintura. Una Asunción de colec-

5 Male, Uart religieiix dit XlIIéme siécle en France, 9 ed., Paris, 1958,

6  Late gothics engravings of Gei^many and Nethe^'lands, N. Yoi-k, 1969,
láms. 668 y 669. , xr- » x - r ht j laAa

7  Trens, M., Iconografía de la Virgen en el arte esvanol, Maaria, I94b,
p. 149 y ss. . , , 1 X ui

8 Wethhy, Gil de Silóe and his school, p. 75, estudia el tema en el retablo
de la cartuja de Mirafloi*es. En la parte móvil, relacionada con fiestas litúrgic^,
se encuentra una Asunción semejante. Cree que es una combinación de Asunción
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ción particular barcelonesa se expuso en Barcelona en 1954. Repite el mismo
esquema

En todos los casos citados, la Virgen ha perdido su aspecto gótico-flamenco.
En vez de la doble toca con rebozo, lleva la cabeza desnuda con una larga melena
rubia. El retablo de Toledo se hace entre 1498 y 1504 sustancialmente. El de
Oviedo es posterior, lo mismo que el de Orense i». En el retablo toledano Bigarny
se encarga entre otras, de la Asunción, que entrega en 1504. En 1505 contrata las
esculturas del retablo mayor de la catedral de Falencia, comprometiéndose a tallar
la Asunción Desconocemos la fecha de la pintura de Berruguete, pero puede
ser algo anterior a las pinturas citadas. Considero mas avanzadas las obras seña
ladas y más flamenca la de Fuentes de Nava. Por ello habría que pensar en una
fecha anterior a 1500, aunque no en muchos años.

En cuanto al autor de este grupo de obras, dado que no conecemos su nom
bre y ninguna de sus obras es tan característica que sirva para definirlo, dado que
trabaja en Falencia, sobre todo y en Valladolid, normalmente en Tierra de Campos,
se le podría nombrar Maestro de Tierra de Campos. Al menos en tanto no se descu
bra algún documentos de identificación, aunque espero que llegue a encontrarse.
Joaquín Yarza Luaces.

e Inmaculada y que el ángel a los pies puede reprtscnitar al sol. Señala ctrcs
ejemplos preferentemente castellanos.

9 MonrE^ y Tejada, El arte en Barcelona. Exposición de arte mañano
Grya, n." 3, pags. 177 y ss. Reproducida en p. 178.

19 Duran Sempere y Ainaud, Eacidtura. gótica, Madrid, 195fi n 'ÍRI v 383
"Ars Hispaniae VIII". '

n AzcáRATE, Escultura de siglo xvi. Madrid, 1958, p. 39 Art Hi^na-
mae XIII. ' "
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