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LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE 
LOS ANCIANOS DEL APOCALIPSIS EN LA PORTADA 

DE LA IGLESIA DE LA HINIESTA (ZAMORA) 

JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS 

LOS ANCIANOS DEL APOCALIPSIS EN LA ESCULTURA MEDIEVAL 

La representación de los ancianos del Apocalipsis 1 es uno de los temas esencia
les de la iconografía cristiana en la Edad Media. Literariamente está inspirado en una 
de las visiones contenidas en el libro del Apocalipsis, el último del Nuevo Testa
mento. Según este escrito bíblico, en tomo a un trono con una figura sedente apare
cen veinticuatro ancianos sentados en tronos, cubiertos con vestiduras blancas2 y las 
cabezas ceñidas con coronas de oro3; cada uno de ellos sostiene una cítara (citharas) 
y copas de oro (phialas aureas) llenas de perfume, que son las oraciones de los san
tos4; se postran delante del Cordero y cantan un cantar nuevo (canticum novum)5 . 

Los ancianos, pues, ejercen una función sacerdotal y real, ya que alaban y adoran a 
Dios6, le ofrecen las oraciones de los justos7, participan de su poder soberano (coro
nas) y le asisten en el gobierno del mundo (tronos). En la Edad Media, los veinti
cuatro ancianos simbolizaban los doce profetas reunidos con los doce apóstoles, es 
decir, el conjunto del Antiguo y del Nuevo Testamento, la unión de la antigua y 
nueva Ley8. 

El tema, heredado de los manuscritos carolingios y de los Beatos mozárabes, 
abunda en el románico y gótico español. El ejemplo más emblemático lo constituye 

1 Cf. L. Réau, Iconografía del arte cristiano, t. l/v. 2, Barcelona 1996, pp. 7 12-7 16. 
2 En Apoc. 19, 8 se dice que el lino blanco simboliza las buenas acciones de los santos. 
3 Apoc. 4 , 4 . 
4 Apoc. 5, 8. 
5 Apoc. 5, 9. 
6 Apoc. 4, 10; 5, 9; 11 , 16- 17 y 19, 4. 
7 Apoc. 5, 8. 
8 De cualquier modo, no conviene obviar que su número está re lacionado con las veinti cuatro clases sacerdotales ( 1 Cron. 

24) o de cantores/profetas ( 1 Cron . 25) del templo, de las que nos habla el Antiguo Testamento. Estos últimos cantaban con 
cítaras , salterios y címbalos (1 Cron. 25, 1. 3. 6 y 3 1 ). El mismo libro de Crónicas reseña a cantores e instrumentistas que acom
pañaron el tras lado del Arca de la Alianza con salterios, cítaras y címbalos ( 1 Cron. 15, 16), c ímbalos de bronce (v. 19), salte
rios de tonos altos (v. 20), cítaras de octava para dirigir el canto (v. 2 1), trompetas (v. 24) y cuernos (v. 28) . También se nos 
dice que el rey David había fa bricado instrumentos musicales ( 1 Cron. 23, 5). 
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el Pórtico de la Gloria del maestro Mateo, en la catedral de Santiago de Composte
la9, del que derivan otras portadas'º· La provincia de Zamora tiene tres ejemplos" , 
cronológicamente son los siguientes: 

La portada septentrional de la colegiata de Santa María la Mayor de Torol2, del 
último cuarto del siglo XII, en la que se aprecian influencias mateanasl 3. En la arqui
volta exterior se representa a Cristo portando el libro abierto y vueltos hacia Él las 
figuras intercesoras de la Virgen y un santo barbado (San Juan?) , en el centro, y a 
ambos lados, dispuestos radialmente, los veinticuatro ancianos apocalípticos, coro
nados, tañendo diversos instrumentos musicales. Todos van sentados sobre un 
baquetón corrido y apoyan sus pies en escabeles. A cada uno corresponde un instru
mento, salvo a dos, que hacen sonar el organistrum. 

La portada occidental del mismo edificio toresano, realizada en parte hacia 
1230 (los dos órdenes de columnas de las jambas) y terminada en el tercer cuarto 
del siglo XIII, conocida como Portada de la Majestad 14. En la sexta arquivolta apa
recen representados y dispuestos axialmente dieciocho ancianos, sentados y coro
nados, bajo doseles , tocando individualmente instrumentos musicales de diversa 
índole 15. 

9 J. López-Calo, «El Pórtico de la Gloria: sus instrumentos musicales», en /X Centenario de la catedral de Santiago de 
Compostela. A11o Santo de 1976, Barcelona 1977, pp. 163-206 y F. Luengo, «Los instrumentos del Pórtico», en El Pórtico de 
la Gloria. MIÍsica. Arte, Pensamiento, Santiago 1988, pp. 75- 11 8. 

Aunque la trad ic ión anglosajona descarta la posibilidad de reconstruir los instrumemos musicales de época medieval, 
recientemente han sido reali zadas en madera réplicas de los que aparecen en el Pórtico de la G loria, gracias a un ambicioso 
proyecto de la Fundac ión Barrié de la Maza. Con ello, y a pesar de que no es posible asegurar la autenticidad de los sonidos, 
parece confirmarse que la instrumentación compostelana se inspira en modelos de la época y no imaginari os. 

1 O El Pórtico del Paraíso de la catedral de Orense y las portadas de San Martín de Noya, San Francisco y Santa María de 
Betanzos, San Lorenzo de Carboeiro, San Nicolás de Portomarín , etc. 

11 También están representados en las pinturas del intradós del arco que acoge la portada meridional de la iglesia de San 
Juan del Mercado, en Benavente, datadas a fines del siglo XTII. Cf. M. Gómez- Moreno, Catálogo monumental de Espw1a. Pro
vincia de Zamora, Madrid 1927, pp. 267-268; L. A. Grau Lobo, «La portada meridional de San Juan del Mercado en Bena
venle», en Brigecio 3 ( 1993) 145-1 52 y E. Hidalgo Muñoz, La iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, Sa lamanca 1997, 
pp. 6 1-66. 

12 M. Gómez-Morcno, Ob. cit., pp. 2 10-21 1; G. Ramos de Castro, El arte románico en la provincia de Zamora, Zamo
ra 1977, pp. 35 1-357; J. Navarro Talegón, Cmálogo monumental de Toro y su alfoz, Zamora 1980, p. 100; A. I. Fernández Sal
mador, «Escultura medieval», en cal. de la exp. Zamora en la Edad Media, Zamora 1988 , p. 33 y D. Montero Aparicio, «A11e 
medieval en Zamora», en Historia de Zamora. De los orígenes al ji"lwl del Medievo, l. 1, pp. 777 y 788-789. 

13 J.M . Pita Andrade, «El arte de Mateo en las tierras de Zamora y Salamanca», en Cuademo de Estudios Gallegos VLll 
( 1953) 222-223. 

14 M. Gómez-Moreno, Ob. cit ., pp. 2 12-2 13; B. Chillón, La Parlada del Juicio Final de la colegiata de Toro, Zamora 
1938; J. Navarro Talegón, Ob cit. , pp. 106- 110 y «Restauración de la portada de la Majestad de la Colegiata de Santa María la 
Mayor de Toro. Memori a históri ca», en AA. VV. , Restauración de la portada de la Majestad de la Colegiata de Santa María 
la Mayor de Toro, Toro 1996, pp. 4 1-58; J. Yarza Luaces, «La portada occidental de la colegiata de Toro y e l sepulcro del doc
tor Grado, dos obras significativas del gótico zamorano», en Stvdia Zamorensia (Anejos /) . Arte medieval en Zamora ( 1988) 
11 8- 129; A. l. Fermindez Salmador, Art. cit., p. 34; C.J . Ara G il , «Escultu ra», en Historia del Arte de Castilla y León. Arte góti
co, t. U 1, Vall adoli d 1994, pp. 251 -253; D. Montero Apari cio, Art. cit., p. 802-806 y M. Ruiz Mal donado, «Refl ex iones en torno 
a la Portada de la Majestad. Colegiata de Toro (Zamora), en Goya 283 (1998) 75-87. 

15 Cf. M.C. García- Matos Alonso, «Algunos instrumentos fo lkl óricos en la colegiala de Toro», en Revista de Folklore 
( 1982) 15-1 9. 
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Y la portada meridional de la iglesia de Santa María la Real de La Hiniesta16 (fot. 
nº 1), de principios del siglo XIV17, cuyo estudio organológico vamos a desarrollar 
en este pequeño trabajoI8. 

LA PORTADA MERIDIONAL DE LA IGLESIA DE LA HINIESTA: 
HISTORIA, DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La iglesia de La Hiniesta está ligada desde sus orígenes al rey Sancho IV19. 

Según la tradición fue este monarca quien halló la imagen de la Virgen de la Hinies
ta20 en 1290, en el transcurso de una cacería, y quien mandó levantar el edificio para 
custodiarla en el lugar donde fue encontrada21 . Con fecha de 1 de agosto de dicho 
año se conserva un privilegio expedido por el monarca en Valladolid en el que exime 
de pagar tributos reales a doce pobladores y un clérigo con el fin de abonarlos a su 
iglesia, lo que indica la presencia de moradores en dicho lugar y de una iglesia ya 
edificada22. 

!6 M. Gómez-Moreno, Ob. cit., pp. 290-29 1; J.R. Nieto González, Catálogo monumental del Partido Judicial de Zamo
ra, Madrid 1982, pp. l 58-1 60; J.M'. Azcárate Ristori , Ob. cit ., Madrid 1990, p. 174; C.J. Ara Gil, Art. cit., pp. 258-259 y D. 
Montero Aparicio, Art. cit., pp. 806-808. 

17 La portada ha sido restaurada durante el primer semestre de 1998 por la empresa Caresa!, de Madrid, lo que ha per
mitido la recuperación de su policromía original. 

18 Hay que hacer notar que el análisis y estudio de los instrumentos musicales en los edificios medievales hispanos se ha 
visto enriquecido en los últimos años con importantes trabajos realizados por destacados investigadores como M'. del Rosario 
Álvarez Martínez, Higinio Anglés, Clara Femández-Ladrera, José López-Calo, Pedro Calahorra, Jesús Lacasta y Álvaro Zal
dívar, etc. 

l 9 Cf. F. Gutiérrez Baños, Las empresas artísticas de Sa11cho IV el Bravo, Burgos 1997, pp. 122- 127. 
20 Se trata de una imagen de mediados del siglo XII . Cf. G. Ramos de Castro, El arte románico en la provincia de Zamo

ra , Zamora 1977, pp. 386-388. 
2! Cf. A.H.D.Za., Parroquiales, 28 1- 14 (96), manuscrito de J. Martínez de Vegas, Historia de la vida, muerte, invenzion , 

translazion y milagros del excelentisimo Santo Señor San Yldefonso Arzobispo de Toledo, 1618, ff. 563-567 y Discurso ó hist
torial de la Ym vencion y algunos milagros de Nuestra Señora de la Yniesta , 1618, ff. 724-745; ibidem, Mitra, libros manus
cri tos n• 25, Noticia de la Ymagen de Nuestra Señora de la Yniesta sacada del Prologo de su Novena, siglo XVITT, ff. 63r-v y 
78r-v; A. de Rojas Viilandrando, El Bven Repvblico, Salamanca 1611, pp. 385-387; J. de Viilafañe, Compendio histórico, en 
que se da noticia de las milagrosas, y devotas imágenes de la reyna de los cielos, y tierra. María Santissima, que se veneran 
en los más célebres santuarios de Hespaña, Salamanca 1726, pp. 287-292; Conde de Fabraquer, Historia , tradiciones y leyen
das de las imágenes de la Virgen aparecidas en Espaiia, t. II , Madrid 186 1, pp. 53 1-540; T.Mª. Garnacha, Breve noticia de 
algunas antigüedades de la ciudad y provincia de Zamora, Zamora 1979, pp. 32-34; C. Femández-Duro, Memorias históricas 
de Zamora. su provincia y obispado, t. 1, Madrid 1882, pp. 476-488; F. Gómez Carabias, Guía sinóptica, estadístico-geográfi
ca de las poblaciones y parroquias de la diócesis de Zamora y vicarías de Alba y Aliste, Zamora 1884, pp. 274-276; B. Díez 
y Lozano, Historia y noticias del culto a la Virgen en el Antiguo Reino de León, ed. facsímil, León 1982, pp. 55-6 1; M. Zata
raín Fernández, Apuntes y noticias curiosas para formalizar la historia eclesiástica de Zamora y su diócesis, Zamora 1898, pp. 
106-1 14; Q. Aldea, T. Marín y J. Vives, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, t. IV, Madrid 1975, p. 2274; J.A. Rive
ra de las Heras, «Diócesis de Zamora», en Gura para visitar los santuarios marianos de Castilla-León, vol. 8 de la serie María 
en los pueblos de Espa1ía , Madrid 1992, pp. 405-408 e idem, La estampa religiosa popular en /a provincia de Zamora, Zamo
ra 1997, pp. 94- 1 OO. 

22 A.H.D.Za., Parroquiales, 143 (27), ff. l-2v: «auemos defazer bien e ayuda a la eglesia de Santa María de la Yniesta 
por muchos miraglos que el Nuestro Señor lhesu Christo en aquel santo lugar faze , e conos9iendo quantos bienes e quantas 
mer9edes rres9ebimos siempre della e esperamos arres9ebir dámos/e e otorgámosle que aya ay doze pobladores que pueblen 
e11 este lugar, e con Juan Bartolomé clérigo que y es agora o con el que fuere de aquí adelante sean treze pobladores ... e por 
este bien e esta limosna que nos fazemos en este santo lugar que sea tenido el clérigo de11de con los capellanes que y fueren 
de cantar cada dfa vna misa por nos e por la Reyna doña Marfa mi muger e por nuestros fijos que nos guarde de mal e nos 
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Posteriormente, en 1307, Femando IV amplió el privilegio otorgado por su 
padre a veinte pobladores, incluyendo a Pedro Vázquez, maestro de la obra de la 
iglesia23. Será a partir de este momento cuando se lleve a cabo la portada meridio
nal del templo. 

El tímpano de la portada está dividido en dos zonas claramente diferenciadas. En 
la superior aparece, en el centro, la figura de Cristo (fot. nº 2), de mayor tamaño que 
el resto, vestido con túnica y manto y sentado en un trono, en clara posición frontal; 
aunque está mutilado, mantenía su mano derecha en alto, en actitud de bendecir, y 
con su mano izquierda sujetaría el Libro sellado, que apoyaría sobre su rodilla. A 
ambos lados de la majestuosa figura van de pie, sobre el trono, dos ángeles (fots. no. 
3 y 4), también mutilados, que llevarían los atributos de la Pasión: el de la derecha, 
la columna -sólo se conserva la base- y, en su diestra, la corona de espinas. Flan
queando la representación aparecen las figuras de la Virgen María (fot. nº 5) arrodi
llada (izquierda) y San Juan (fot. nº 6) con la rodilla izquierda en tierra (derecha); 
ambos presentan las manos alzadas y juntas en actitud intercesora24. Completan la 
escena dos ángeles coronando la figura de Cristo Juez, colocados en la clave de la 
primera arquivolta (fot. nº 7). 

La zona inferior presenta diversos relieves bajo arcos trilobulados y remates 
acastillados separados por colurnnillas (falta la central) , de mayor amplitud los late
rales que los centrales. En ellos se contienen las figuras de las escenas que compo
nen una secuencia narrativa25 ordenada de izquierda a derecha: En la primera (fot. 
nº 8) aparece Herodes, sentado en su trono, con la pierna izquierda -hoy mutila
da- montada sobre la derecha y sosteniendo el cetro en su diestra. Junto a él, acon
sejándole, está representado Satán26, que lleva en la mano derecha una serpiente 
que le susurra al oído y con la izquierda sujeta una espada. Herodes conversa con 
Melchor, mientras Gaspar y Baltasar -reconocible por su tez oscura- dialogan 
entre sí; los tres Magos aparecen de pie, portando los cofres en sus manos. La 
segunda escena, que abarca el resto de los arcos, representa la Epifanía, siguiendo 
un esquema compositivo convencional. Bajo el segundo y tercer arcos están repre
sentados, respectivamente, Gaspar y Baltasar (fot. nº 9), que aparecen conversan
do entre sí mientras se dirigen hacia el portal. Bajo el último arco (fot. nº 10) apa
recen la Virgen María, sentada y coronada por dos ángeles, sosteniendo al Niño en 

guíe a su serui~·io e que fagan cada año vn aniuersario por los Reyes onde nos venimos e por nos después de nuestros días». 
El documento completo puede verse transcrito en F. Ferrero Ferrero, VII siglos de romería a La Hiniesta. Documemos, Zamo
ra 1991 , pp. 15-19. 

23 Cf. ibidem, ff. 4r-v e idem, pp. 20-22. 
24 De rodillas aparecen en el tímpano de la Portada del Juicio Final de la catedral de León, a diferencia del tímpano de 

la Portada de la Coronería de la catedral burgalesa, en que aparecen iniciando la genuflexión. 
25 Se inspira en Mt. 2, 1- 12. 
26 También aparece Satán aconsejando a Herodes en la escena de la Matanza de los [nocentes, representada en uno de 

los capiteles del lado derecho la Portada de la Majestad de Toro. 
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su pierna derecha; Melchor27, con la rodilla izquierda hincada en tierra como gesto 
de adoración, que lleva su corona en el brazo izquierdo y con la mano derecha coge
ría el pie del Niño para besarlo (está mutilado); a la derecha, en un lugar secunda
rio , aparece San José, de pie28. 

En la primera arquivolta (fot. nº 11) aparecen, bajo arquillos trilobulados y rema
tes acastillados, veintisiete figurillas (trece en el flanco izquierdo y catorce en el 
derecho) que representan ángeles, descalzos y sentados, algunos de las cuales portan 
libros, abiertos o cerrados, y filacterias. En la imposta que recorre el pórtico, debajo 
del dovelaje de la arquivolta, aparecen dos cabezas de animales; la de la derecha per
tenece a un león29 (fot. nº 12), la de la izquierda a una ave fantástica (fot. nº 13). 

En la segunda inician y terminan la secuencia de la arquivolta dos cabezas: la de 
la izquierda (fot. nº 14) tiene dos caras, una femenina30, con rostro sereno, y otra de 
rostro afeado, mostrando la lengua; la de la derecha (fot. nº 15), de aspecto terrible, 
también muestra la lengua, como la clásica Gorgona. En la clave va dispuesto un 
doselete con bóveda nervada. A ambos lados se disponen radialmente dieciocho 
figuras3 I, nueve a cada lado, tratadas de modo individual32, que aparecen coronadas, 
calzadas y sentadas, unas imberbes y otras barbadas, tañendo diecisiete instrumentos 
musicales, exceptuando dos en el flanco derecho que, tonsurados y vestidos con el 
hábito de la Orden franciscana (se aprecia la cogulla y el cordón de triple nudo), 
hacen sonar un sólo instrumento, el órgano de tubos. 

La tercera arquivolta (fot. nº 16) es anicónica, sólo presenta labra vegetal de hojas 
acogolladas con pequeñas granadas, salvo los arranques, que tienen dos cabezas: la 
de la izquierda (fot. nº 17) es demoníaca; la de la derecha (fot. nº 18), masculina33, 
con barba y melena, presenta un semblante sereno. 

La cuarta y última (fot. nº 16) va profusamente decorada con vides y aves34 pico
teando racimos35; en la clave, dovela en la que se aprecia la sección del arranque de 
un nervio que formaba parte de la cubierta del pórtico original. 

27 Las fi mbrias de las vestiduras de los Magos llevan inscripciones latinas que resultan ininteligibles, ya que están incom
pletas debido a las numerosas pérdidas de policromía. En el manto de esta fi gura de Melchor aparecen, fragmentadas, las pala
bras del Ave María. 

28 El tema de Herodes dialogando con uno de los Magos y la Virgen con el Niño siendo adorado por ellos también apa
rece en el tímpano de la Portada de San Juan de la catedral de León. 

29 Puede aludir al triunfo del león de la tribu de Judá (Apoc. 5, 5) o a los leones representados en el trono del rey Salo
món ~ I Re. 10, 19-20 y 2 Cron. 9, 18-1 9). 

O Puede tra tarse de la representación de Eva. 
3 1 Respecto al número de figuras representadas, las portadas varían. A modo de ejemplo, la portada de la Gloria de la 

catedral de Ciudad Rodrigo tiene doce; la portada del Sarmental de la catedral de Burgos tiene veintitrés más un serafín; la 
puerta de San Juan de la portada principal de la catedral de León tiene siete y la portada de San Froilán de la misma dieciséis; 
la portada de los Apóstoles de la catedral de Ávila tiene catorce, al igual que la portada meridional de la catedral de Burgo de 
Osma. La portada de la Majestad de Toro tiene, como la de La Hiniesta, dieciocho. 

32 En el Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana, los ancianos tienen un tratamiento binario, pues, agrupados de 
dos en dos, se dan el tono dialogando y mirándose entre sí. 

33 Puede tratarse de la representación de Adán. 
34 Representación de las almas de los bienaventurados en el Paraíso. 
35 Puede aludir a los árboles de vida, con frutos constantes y medicinales, de la ciudad celeste. Cf. Apoc. 22, 2. 
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Falta el mainel de la puerta de acceso, en el que posiblemente iría la figura de la 
Virgen con el Niño conservada en el interior de la iglesia, pues fue retirado en 
175!36. 

A ambos lados de la puerta van labrados dos pisos de arquerías ciegas. La infe
rior presenta seis arcos trilobulados a cada lado y un banco corrido donde la tradi
ción afirma que se sentaban los primitivos pobladores a celebrar su concejos37. Bajo 
los arcos del piso superior están situadas varias esculturas pétreas: San Juan Bautis
ta, San José, Virgen con Niño, Santa Catalina, Santa Margarita o Santa Marta, rey y 
reina (posiblemente Salomón y la reina de Saba), santa sin identificar, dos ángeles 
turiferarios y dos ángeles ceroferarios. Hasta aquí llegaba el pórtico original38, que 
fue ampliado en el siglo XV. 

Desde el estudio de Gómez-Moreno, los historiadores han afirmado sucesiva
mente que la escultura de esta portada deriva estilística e iconográficamente de los 
talleres de la catedral de León; sin embargo, hay elementos fundamentales en la por
tada del Juicio Final de la catedral leonesa que no aparecen en la iglesia zamorana. 

La pervivencia de la tradición románica de la escultura zamorana del siglo XII, 
debida posiblemente a escultores locales que intervinieron en su ejecución, se apre
cia en las formaciones vegetales y las macizas figuras de las arquivoltas, dispuestas 
radialmente y no axialmente, como sucede en la Portada de la Majestad de la cole
giata toresana, lo que da a esta de La Hiniesta un cierto carácter retardatario. Sin 
embargo, el naturalismo gótico ya se aprecia en el alargamiento y la estilización de 
las figuras del tímpano. 

Por otra parte, la interpretación del programa doctrinal es complicada. Priman los 
aspectos áulico y epifánico. Sorprende, cuando menos, el hecho de que haya sido 
sustituido el desenlace final del hipotético Juicio escatológico por la aparición de 
otras escenas bíblicas de carácter áulico como son la entrevista de Herodes con los 
Magos y la adoración del verdadero Rey por parte de los Reyes. Aquí se concibió un 
Juicio distinto a lo habitual posiblemente por la combinación de dos elementos con
fluyentes: la vinculación del templo a la protección real y el uso del atrio como lugar 
donde se impartía justicia en nombre del rey o se celebraban los concejos. 

La zona inferior del tímpano contiene plásticamente dos modos de ejercer la rea
leza: Herodes actúa como un soberano malvado, escucha las instigaciones pemicio-

36 A. H.D.Za., Parroquiales, 143 ( 13), cuentas de 1751 , f. 12: «Costo quitar el poste que avla en la puerta principal de la 
yglesia y era impedimiento a salir y entrar Nuestra Señora de hacer arco nuebo a dicha puerta ... que lo hizo Francisco Ferra
da maestro valenciano». También se conservan en el interior de la iglesia las imágenes de la Virgen expectante y el arcángel 
Gabriel, que formaban el grupo de la Anunciación. 

37 Aunque el testimonio documental es tardío, sirva como ejemplo de lo dicho: «circundando este grandioso pórtico 
doce reclinatorios de piedra también, en los que tomaban asiento para comunicarse sus impresiones y acuerdos los doce pri
meros pobladores designados por su fundador y patrono el Rey D. Sancho IV (Q.E.D.H.), cerrando el interior de este cabildo 
por unos corridos bancos de piedra en los que se sentaban los espectadores u oyentes, sin voz ni voto en las juntas. y unas ver
jas de hierro que le aislan de la vía pública» (A.H.D.Za., Parroquiales, 143 (15), inventario de 1902, f. 1). 

38 En el flanco derecho, algo tapado por el muro añadido, aún se observa parte de un lucillo. 



LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LOS ANCIANOS DEL APOCALIPSIS... 189 

sas de Satanás y engaña a los Magos buscando su permanencia en el trono; los Reyes 
venidos de lejos reconocen como Rey a un Niño en brazos de su Madre. La zona 
superior muestra al verdadero Rey, y éste no es otro que Cristo, que vendrá al final 
de los tiempos para implantar definitivamente su reino. De este modo, quien impar
tiese justicia en nombre del monarca o presidiese los concejos locales tendría como 
referencia modélica a Cristo, Rey y Juez Supremo, que mediante los méritos de su 
pasión (ángeles portadores de las Arma Christi) puede reunir a los elegidos en tomo 
a Él y dar comienzo la liturgia del Canticum Novum en el reino de los cielos, la Jeru
salén celeste, la vida eterna cuya imagen es el Paraíso, representado plásticamente en 
las arquivoltas. 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

Identificamos y describimos brevemente los instrumentos musicales que portan 
los ancianos del Apocalipsis de la portada de La Hiniesta dividiendo la arquivolta en 
dos flancos a partir de la clave y siguiendo el orden representativo, de izquierda a 
derecha. 

FLANCO IZQUIERDO: 

l. Chirimía o dulzaina (fot. nº 19). 
Instrumento aerófono de insuflación directa. 
El anciano tiene la boca del instrumento, que ha perdido la parte inferior, en sus 

labios y lo hace sonar tapando los agujeros del pabellón con los dedos de ambas 
manos. 

2. Guiterna / cítola (fot. nº 20). 
Instrumento cordófono con mango. 
El anciano lo apoya sobre su pecho. Con los dedos de la mano izquierda pulsaría 

las cuerdas en el mango, con los de la mano derecha puntea las tres cuerdas con un 
plectro. La caja armónica tiene forma de ocho y cuatro agujeros sonoros. 

3. Fídula (fot. nº 21). 
Instrumento cordófono con mango, de cuerda frotada por medio de un arco. 
Aunque mutilado, el anciano llevaría en su mano derecha el arco y con los dedos 

de la mano izquierda pulsaría las cuerdas en el mango. La caja de resonancia, apo
yada en su hombro izquierdo, presenta forma oval y la tapa armónica tiene dos agu
jeros sonoros. 

4. Figura mutilada (fot. nº 22). 
No se conserva el instrumento musical. Pero dada la disposición de los brazos y 

la erosión que presenta la figura del anciano, podría tratarse de una flauta doble. 
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5. Figura mutilada (fot. nº 23). 
Podría tratarse de un instrumento cordófono sin mango (p.ej., un arpa). 

6. Tambor (fot. nº 24). 
Instrumento musical membranófono. 
El tambor es de sección circular, con incisiones de grecas decorativas en el cuer

po exterior. El anciano lo sostiene verticalmente sobre su pecho y golpea con baque
tas o palillos. 

7. Salterio (fot. nº 25). 
Instrumento musical cordófono. 
Tiene forma rectangular y está dispuesto en posición vertical. Se aprecian los bor

nes de las cuatro clavijas para sujetar las dobles cuerdas, ocho en total, arriba y abajo, 
paralelas a la caja de resonancia. El anciano tañe el instrumento pulsando las cuer
das con los dedos. 

8. Salterio (fot. nº 26). 
Instrumento musical cordófono. 
Tiene forma triangular, con un pequeño rebaje en el centro de la parte superior, 

en la que se aprecian los bornes de las seis clavijas que sirven para sujetar las triples 
cuerdas, paralelas a la caja de resonancia. El anciano lo mantiene en su regazo, suje
tando un ángulo con la mano izquierda mientras pulsa las cuerdas con los dedos de 
la mano derecha. 

9. Figura mutilada (fot. nº 27). 
Podría tratarse de un instrumento cordófono con mango, dada la disposición de 

los brazos. 

FLANCO DERECHO: 

10. laúd (fot. nº 28). 
Instrumento musical cordófono con mango. 
Caja de resonancia periforme, con el dorso abombado. Va colocado en posición 

horizontal. El anciano sujeta el mástil con la mano izquierda, mientras pulsa las cua
tro cuerdas con un plectro. En la tapa armónica se aprecia el rosetón, con cuatro agu
jeros sonoros y otros dos por debajo del puente. 

11. Órgano positivo (fots. nn. 29-31) 
Instrumento musical aerófono de insuflación indirecta. 
En este caso, dos frailes franciscanos, arrodillados, hacen sonar el instrumento. 

El organista aparece a la izquierda, tocando el teclado (tiene nueve teclas) con ambas 
manos, con la partitura, a modo de libro abierto, tras su brazo izquierdo; el otro está 
a la derecha, impulsando el aire con dos fuelles. La trompetería del órgano tiene 
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cinco niveles con tres tubos cada uno. En el frente está tallado un ventanal gemina
do con burbuja trilobulada. 

12. Guiterna (fot. nº 32). 
Instrumento musical cordófono con mango. 
El anciano lo apoya sobre su pecho. Se aprecia el puente en la caja de resonan

cia, pero no el cordal. Con los dedos de la mano izquierda pulsa las cuerdas en el 
mango, con un plectro en la mano derecha toca las cuatro cuerdas del instrumento. 

13. Salterio (fot. nº 33). 
Instrumento musical cordófono. 
Se aprecian los bornes de las seis clavijas que sujetan las cuerdas, aunque éstas 

no aparecen talladas. El anciano lo tiene sobre su enfaldo y parece que lo está afi
nando. 

14. Organistrum o cinfonia (fot. nº 34). 
Instrumento musical cordófono con mango39. 
Las cuerdas son frotadas por una rueda untada con resina accionada mediante una 

manivela colocada en el extremo de la caja. 
Posee doce teclas o tiradores en el mango, que es una caja alargada. Lo tiene un 

solo anciano instrumentista sobre sus rodillas. Con la mano derecha gira el manu
brio, con la izquierda mueve las clavijas o tira de ellas. La caja de resonancia tiene 
forma pentalobulada y el puente sujeta seis cuerdas, dos simples arriba y dos dobles 
abajo. El mango presenta labor de roleos con figurillas de animales (cervatillos?) en 
el interior y remata en forma de cabeza de león. 

15. Redoma (fot. nº 35). 
La redoma puede ser un instrumento musical idiófono. 
Lo tiene el anciano en su enfaldo. Tiene forma esférica y lisa, pero le falta el cue

llo. Según algunos autores (Pita, Filgueira), las redomas serían vasijas que contení
an líquidos (vino) para beber los músicos en los intervalos de la ejecución instru
mental. El profesor López-Calo afirma que pueden tratarse de calabazas que servían 
de instrumentos de percusión rítmicos e incluso emitir sonidos musicales; podían 
servir también para dar el tono, a modo de diapasones naturales. 

16. Laúd (fot. nº 36). 
Instrumento musical cordófono con mango. 
La caja de resonancia es de tipo periforme, con el dorso abombado. En la tapa 

armónica se aprecia una roseta. Va colocado en posición horizontal. El anciano pulsa 

39 Se le considera antecesor de la za.iúona, instrumento musical tradicional en el ámbito castellano-leonés. Cf. A. Jam
brina Leal , «Los instrumentos musicales y su lenguaje en Castilla y León: la zanfona», en La Opi11ió11-EI Correo de Zamora , 
03.07 .1994, p. IX. 
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las cuatro cuerdas del mástil con los dedos de la mano izquierda, mientras las hace 
sonar con un plectro que lleva en la mano derecha. 

17. Gaita (fot. nº 37). 
Instrumento musical aerófono de insuflación directa. 
El anciano tiene la bolsa de cuero o vejiga bajo el brazo izquierdo mientras tapa 

los agujeros con los dedos de la mano. La figura ha perdido la mano derecha y el ron
cón, que llegaba hasta la boca. 

FOTO N2 l. 
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FOTO N2 2 . 
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Foro N2 3. Foro Nº 4. 

FOTO N2 5. FOTO Nº 6. 
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FOTO N2 7. 

FOTO N2 8. 
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FOTO Nº 9. 

FOTO N' 10. 
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Foro Nº 11. 

FOTO N2 12. FOTON" 13. 
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FOTO N2 14. 

Foro N2 15. 
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....... ,,.., .... .. .. ., • ..,.. r 
FOTO Nº 16. 

FOTO Nº 17. FOTO Nº 18. 
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FOTO Nº 19. FOTO N2 20. 

FOTO N2 21. FOTO N2 22. 
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FOTO N2 23. FOTO N2 24. 

FOTO N2 25. FOTO N2 26. 
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FOTO N2 27. FOTO N2 28. 

FOTO N2 29. 
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FOTO Nº 30. 

FOTO N2 3 1. 
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FOTO Nº 32. 

FOTO Nº 33. 

FOTO Nº 34. 
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FOTO Nº 36. 

FOTO Nº 35. 

FOTO N2 37. 
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