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avanzada edad significo -el. reyD. Felipe ITI en la Carta queescribio
gal cabildo diciendole : ahi os envio los huesos del obis n - ~RPo Mardones,
muy ajeno de pensar que aquel costal de huesos liabia de sobre-
vivirle ma's de tres anos d el, joven y robusto . La 'memoria de
estevenerable y _ religiosisimo Obispo, cuyo gobierno durb diez
y siete anos, permanecera siempre en la iglesia de Cordoba ben- _
decide, no solo . por Ias donaciones y dotaciones grandes que
hizo, sino tambien porsus incomparable , virtudes . Vivio noventa

_ Y . seis anos, los ochenta y ocho con gran vigor pare cumpli r ad-
mirablemente los arduos deberes de su ministerio ; despues -_ fu6
todo trabajos y dolores, pues padecio mucho y estuvo baldado
de pies y manos, .y asi le llama.-el autos del Catalogo -de los . obis-
dos cordubenses «varon de dolores, ,)' anadiendo con justicia que . ;'
deberian agregarse . al epitafio de su sepulcro. : aquellas , palabras
del paciente Job : Exfiedo donee venial :immutatio rnea., vocaeVs
nte, et ego Yespondebo ti~i: ofieY i ~nanurr~ tuaYUm porri~-es cz'ex- ,
teram . Siendo de ochenta Y ' tres anos, y a esar de haber que-
dado tan debil con una enfermedad que padecio, quepor . orden .

.' .de los medicos se alimentaba a! -pecho de, dos auras y dormfan
con el dos ninos robustos para .calentarle, vivio lo suficiente pare
ha.cer su- nombre digno de eterna memoria . , Bajo su episcopado
se verifico la famosa expulsion de los moriscos, y a su ilustrada
tolerancia debi6 el no ser echado de Cordoba un morisco insig-
ne por su sab iduria en " las cieiicias - ffsicas, llamado Felipe de
Mendoza, hombre util d la republica .

Empezo la obra del iluevo palacio episcopal, y gasto en ella
mas de sesenta mil ducados : en cuya ocasion se demolio el pasa-
dizo que habian fabricado los .califas pare it desde su alcazar

'd la mezquita, y quedejamos de scrito en su Lugar correspon-
diente . - `. `

. .

+ ~;, En su tiempo promovio el cabildo singularmente el f culto de ., :
laPurisima'Concepcion, dando su piadoso celo ocas ion 6 que la
iglesia de Cordoba fuese , l2: primera en celebrar este ~inisterio,
aun no declarado de fe, : Como una de Las mayores fest ividades
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t del ano, imitando su ejeinplo las d emds iglesias , ciudades y , uni-
~,'. versidades de Espana ( t ) .-El Obispo. Mardones fue quien ,cos.teq

Ia. obra del retablo y ornato que . faltaba . a Ia Capilla Mayor,
ofreciendo al cabildo para este obje to una grue.sa cantidczd de .
ca'ineros : calla ano al tiempo. de enviarle ]as buenas. Pascuas. Los
felicitados nombraron cuatro . diputados que le diesen -lasgracias
y tratasen con su ilustrfsima todo lo conducente d poner en eje -
cucion obra tan plausible . Hicieronse diversos d isenos . por artifi-
ces afamados :,el Hermann Alonso Matia s , reputado insigne arqui-

(i) La imprudencia de un predicador de gran fama, cual era el P . PresentadQ
Fr. Crist6bal de Torres, habia dado ocasi 6 n en el ano de 1 6 1 4 a grandes ruidos y
escandalos que despues trascendieron per todo el reino . El dia de Ia Concepcion,
de nuestra Senora predic6 en la catedral contra la inmunidad de la culpa original,
tan desembozadamente, que el cabildo y auditorio quedaron escandalizados . de su
atrevimientb. Alborot6se el concurso, din cuenta el cabildo d su prelado, y
el - Obispo reprendio publicame ri tecon aspereza alpredicador,prometiendo queno
volveiia a oirse su voz en la iglesia . El padre, irritado, atrajo y encendib a otros,
de forma que no se oian en la ciudadmas que pbrfiadas disputas .y temosos . alter-
cados sobre la pureza original de nuestra Senora, con general esc d n3alo que en
breve cundio por toda . Espana . El ' Obispo Mardones mando publicar un edicto

• prohibiendo que se celebrasen juntas para:tatar y discutir esta materia ; pero no
agrad6 al cabildo el silencio de la opinion pia, y asi apelo del mandamiento del
Obispo para ante S . S . y su Santa Sede . En la'expectatida de la declaracion de S . S .
acordo y voto una solemnisima fiesta A. la Concepcion de nuestra Senora, a que
corivoco a la Ciudad y pueblo para demostrar su ardiente devotion a misterio ta n

• pin : con cuya ocasion se senal6 mucho el Dr . D . Alvaro Pizarro de Palacios, can6=
nigo lecto r̀al, porque imprimio en Sevilla (ano de 161 g) dos discursos en de-
fensa del sagrado misterio . Ya la InmaculadaConcepcibn tenia fi esta dotada en la
catedral desde el ano r 3 5o parobra del Obispo D . Fernando de Cabrera . El Pon-
tifice mando a '3 de agosto de 1617 qua en actos publicos ninguno pudiese dedir
que Ia Santisima Virden habia sido concebida con ma ncha de Pecado original, con
lo cual cesa"ron en parte las disputas y escandalos . Despues publicaron sus decre-
tos favorables Gregorio XV a 22 4 de mayo de 1622, Alejandro VII a 8 de diciem= -
bre de r66i, y otros pontifices -hasta Benedict XIII . No consta en que 'ano antes
del 13 g o se empez6 a celebrar en la iglesia • de C6rdoba la fiesta de la Concepci6n;
por el Breviario antigun de la misma se sabe ' que tenia octava, procesi6n i seis
eapas ; pero desde a1 a fi o 16 15 se ' empezb a celebrar con repiques desde primeras
visperas, luminarias en la torre, asistencia de la Ciudad, y procesi6n general. po r
el patio de los Naranjos, que es la mayor solemnidad que se acostumbra en las
grandes festividad.~s .

La capilla mayor antigua se habia destinado a la imager maravillosa de Villa-
viciosa, y en ausencia de esta se colocaba alli otra de Nuestra Senora . Ahora se
aplico 6 una imager de la; 'Goncepci6n Inmaculada, y se determinb "que toclos los
sabados despues de completas fuese el cbro a cantarle una antifon~ y oraci6n .
Con tanto fervor tomb el cabildo de Cordoba la veneracidn y culto de :este sagrado~
misterio .
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tecto, se hal laba en Cordoba en su Colegio de la Compania de
Jesus, e hizo uno, que pareciendo bien a todos, fuC escogido con
genera l aplauso ;` y Para que su idea se ejecutase perfectamenfe,
le nombro el cabildo, a 16 de febrero .de 1 6'18, superintendente
de la obra con , facu ltad plena de escoger his jaspes y materia-
les necesarios .y de traer maestros y operarios de su satisfao-
ci6n (r) .

La`Fabrica de la Catedral recibio repetidas muestras de la . . . r
gran liberalidad de este prelado . En 16 16 le hizo una dopaci6n
Pura de veinte mil ducados en que estaba gravada, -Para qu e
redimiese sus censos . Por e l mismo tiempo dot6 la octava del ..

(i) De las interesantes notas con quo ilustro Ce~n Bermudez Jos apuntes de
Llagnno sobre los Arquitectos y arquitectura de Esfi a fia ; sacamos la siguientenoti- -
eia c Cuando el Obispo Mardones intento hacer el' retablo de la catedral nueva d e
Cordoba, ' le inclinaron a que fuesede Madera y dorado, como son casi todos los
de ]as demas catedrales de Espana, diciendole que seria menos costoso y so ejecn-
taria mas presto . El Hermann Matias, para p ersuadirlea . que le hiciese de jaspes y
broncos, escribio dos largos papeles, probando todo to cgntrario . Ellos convencie-
r o n •de tal modo a l Ob i s po y al cabi ldo, quo aco rdaron se -co n s tru yese el . retablo
como proporiia el HermanoAlonso , y prefiriendo ]a traza que habia hecho a otcas
que tambien se habian presentado , ]e no m braron superintendente de laobra con
i 5 oo reales al apoy 5 0o pare vestuario, pagandoIe edemas los ,gastos do Jos ar ia-
jes a ]as canteras y de disponer la conduccibn de ]aspiedras .-Aunque se emp e zo
a tratar de . hacer .,el retablo en 16T'4, no se . comerizo a, trabajar en el : ha s ta ` el
ano 16 18 ; y a poco tiempo de. estar principiad lo, escribio el Hermann n4atias . otro
papel sobre el modo de ejecutarle . Cansado el cabildo con l a's repetidas y lamas
2usencias del superintendente a caiisa de ]as continue s obras de su Institutor en
que le ocupaba la obediencia de sus superiores, y despues de haberle reclamado
on balde con repetidas cartes ,: se vioen la riecesidad de ' nombrar en iq de matzo
de 1626 a Juan de Aranda Salazar pare que dirigiese la obra ; y desde entonces
ces6 el Hermann Alonso de asistir del todo a ella. -Se concluy6 el retablo el die
27 de abril do 1628, y los . diputados del cabildo mandaron gratificar a Aranda
con 15 o ducados pot to bien quo to habia hecho, pot la priesa que se h abia dado;
y pot la satisfacci6n que el cabildo fenia en verle concluido .

Entre los documentos pertenecientes al Hermann Matias publico el mismo ano-
tador. de Llaguno los papeles de que se ha hecho mdrito ; son dos represe'ntacio-
nesdirigidas al Obispo pare persuadirle a que mandase labrar el retablo de jasp.es
y bronces, y demostrarle que podria hacerse mas presto y mas baiafo , que . de
Made r a ;-y unaexposi c i b n sobr e e l modo y-econ omia con que se debia tr abaja r di=
chabbra documentos deImayo 'r interes pot lasnotic as que , contienep sobre " ]os.
inconvenientes quo se ofrecen en los retablos dorados, sobre el modo de dividir y
ajustar la okra manual en aquel tiempo, sobre los precios Corrientes de ]as labore a-
en talla de Madera y on marmol y sob "re otros muchos objetos propios del arte ;
con prevenciones utilis imas acerca del modo de contratar la obra, de to quo se ha, .
de der a -los artifices, y de las obligaciones de estos.

,, . ; .
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!" Santisimo Sacramento con diet mil ducados . -Asistio a la fiesta
de Santiago, y en Lugar del doblon que sedaba de ofrendadio
una cruz y : dos earideleros de Plata dorados con ovalos de oro y
esmalte rojo,: trey Urnas :y aguamaniles de Plata dorados, y :una
casulla de raso .'bordada, todo ~nuy ~recioso y de .mucho valor
dice Bravo, ma's tolerante que nosotros . con el gusto artistico :de
aquel tiempo. Al ano siguiente (1617) ofrecio en la rriismafiesta
una fuente de Plata dorada, estimada en mas ,de doscientos du-
cados . En 29 de Mayo de 1 6 2o Bono al cabildo uncruz graride
de Plata sobredorada con muchos engastes de oro y Piedras
preciosas, de ciento nueve marcos de peso . En el . mismo ano ;

. habiendose acabado el- nicho del , lado del Evangelio en la -Cape- -
lla mayor, . coloco . en el una imagen : del apostol Santiago a caba- ',
llo` , -y en una lapida de jaspe negro puso la siguiente . inscripci6n :
B. ,7acobo Hz:oaniaYUrdc Dei dano singulari, unco certiss:
antiquz's . que - Patrono, triumph. hostauna invicta'ss. D . F'a- . Dieg:

~- - . Maydones: Eris. Cord. D. D . anno MD CXX. En 1623 a :2 4
de julio ; en agradecimiento al cabildo por ` Las rogativas yfiesta

,' de accion de gracias que habia celebrado durante su enfermedad
yen su - convalecencia, ; he envies por ' medio ' de su p provisor una
lampara de Plata Para la Capilla mayor, y un terno de raso
Blanco bordado . Finalmente, antes de morir dio mochas limos- .
nas y,_ a , pobres y hu6rfanas, y fundo ones . obra pia ; de
sesenta mil ducados ` de principal y treinta mil de renta para .
casar doncellas pobres , y socorrer necesidades' en la ciudad y
lugares del 'obispado. Noventa y tres anos de 'edad contaba este
virtuosisimo y respetabilisimo patriarca cuando murib eI rey don
Felipe III, y aun parecia que el cielo le . queries conservar muchos
mas ` al arnor y agradecimiento de su clero y pueblo, ' que comp
verdadero padre dirigia y santificaba t 1 - bendijo el pen'don; reai
en la- Capilla mayor cuando con las ceremonias ,y ` solemnidades
acostumbradas - fu6 aclamado en Cordoba el rey D. Felipe IV.'b' .'
dib la ,bendicion solemne a la Ciudad, y despu 6s llev6 a su palaci o

wE d todo el cabildo Para que 'viese 'la aclamacion heclra en la Torre -

.'
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del Homenaje y Campo Santo desde un tablado que para este -
fin tenia prevenido, contemplando toda la ceremonia sin fatiga
hasta el acto de enarbolar el pend6n real por .el nueyo rey `Con
cuanta solicited y=-cariiio correspond a el cabildo sus continuas
mercedes, fo*ntandose: en la:por tantos titulos ejemplar .Iglesia
de Cordoba,_esa erivieliable, .armonfa entre los prebendados y ;el
prelado, quetan notablemente :la distirigue, y enque la reveren-
cia, el obsequio y el amor que se tributan por-un lado, son corres=
pondidos con igual estimaci6n y fineza 'pbr el otro ! No de otra ;
manera que un padre octogenario entre sus hijos; .todos atentos
a prolongar y dulcificar con exquisitos cuidados sus' -ultimos das ,
se nos representa en la imaginacion el digno anciano - :que regfa . . ' .
aquella Iglesia por losanos 16a z, cuando para no priuarle de asi st x _. .
tir:dlas grandes solemnidades de la Catedral, y no p rivarse ,ellos .
de su amada modificapresericia, ban 1os prebendados erisV obse
q iuo las infleXibles prescripciones de ritual .y, de costumbre, . .y Para
que pudiese oir con mas facilidad la palabra -diving le adezabari t
en desusado lugar, en medio de las barandillas ; "uri comodo
asiento junto al altar mayor provisional, y alli le asistian los dos =

1' . presidents del ~cabildo esmeranc~ose en hacer faciles y agradables
los postreros actos pastorales de aquella villa proxima=` : a extin
guirse. i Con cuanto anhel&esperaba, la terminacifin de aquel . 'sun ,
tuoso retablo junto al cu at Habig de ser sepultado! Parecia que se ~=
resistia .. .a rriorir. :mientras no pudiera, elegir por sf misma el . pa
raje doride habiade descansar su cuerpo; y sin embargo, elnicho v
de jaspe reservado para siz sepulcro y estatua, estaba ya brunido, .,
Murio cuatro anos antes de que se acabase el retablo (en r624) ,
y en el nichoal lado de la Epfstola, 'se lee hoy este epitafio

•~ .

DOM FR . DIDACUS MARDONES, EPISCAP
. CORD.' M L, AUREORUM . M . .'IN ARIE

MAXIMIE
. CULTUM DONATA -SENATU5 ECCLES. CORDUB "Y, 1 x

IrPULT . . .~ ., . .
A[GET STA7? UAM-,CUM BASE GRATI ANIMI

ERGO
B . M : P, ANNO .MDCXXIIII •

VIXIT ANNOS XCVT.
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Y en el erucero, en °-uno de los arcos de medio punto del mis-
mo lado ,de la Epistola, se grabo esta inscripc ibn aAcabose esta

' ca
~A illa rnayov con su crucero en 7 de Setieynl re de r6o7 anos, sieridp

ob z'sfio `. de CoYdoba y confesor del Yey nuestyo se2or Felipe - III
ellllyno. Sr D. Fr ; Diego de MaYdones, a quien los senores dean
y ca~ildo se la dierorc paYa su entieYro -fioY habeY clejacz'oel sun-
tuoso que en su villa tenia en S. Pablo de Buvgos, cuyo convento,
siendo ~rio~- del, lo disfiuso y doto en mas a'e ` setenta mil dueados,
yen agradecimiento de haberle dado la cala mayor, dio a ester
Santa iglesia cincuenta mil ducados haYa hacer yetablo .

Ochenta y cuatro anos duro por consiguiente la obra de la
catedral nueva, puesto que se habfa dado principio d ella en
1 5 23 ; siendo 'obispo de CordabaD . . Alonso Manf ique. Comenzo
cuando la arquitectura g6tica era todavia considerada como ca= '' .' .
racteristica de los edific ios religiosos, y parer _ las demas cons-
trucciones estaba :ya admitido en toda la Europa culta el nuevo
estilo italiano conocido _ con el nombre de Renacirnento : Introclu= '
cido este estilo en Espana con motivo de las guerras que Ter
dinastfa austriacat : sostuvo en Italia y en Francia, contagiado "'el
gusto de todos "los 'personajes de • cuenta de los dos estados, - mi-
litar Y. eclesiastico, con el ejemplo de la admiracibn 'que en` las
citadas•- riaciones alcanzaban las ' obras de- ,Leonardo de, Uinci, `
del Primaticio; de Benvenuto Cellini, de Serlio, y 'la de sus ~dis-
cpulos los franceses jean Bullant, Philibert Delorme y - Pierre
L• escot; facilmente se explica que la Catedral nueva de Cordoba,

moda italiana 'y trazaday costeada por; hombres formados en-I i
francesa aparezca coma una creacion bastardy del , gusto ultra
montario en transacci6n con el antigun estilo practicado por todo -
e1 'Occidente .

Indicaremos ligeramente 4as causal de donde procedio ° est
e nuevo"'estilo rercacido, parer bosquejar en seguida los . caracteres

principales ,, que le determinari. La 'arqurtecfura ojival, que era a r ~. .
fines del ' siglo xii y principios del xri~ la expresion mas acabada
elel 'nuevo ` estado social em el momento. de eri~ancipars~ el estado

~ .,
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Llano en Las naciones que antiguam ente habia agrupado el braza
. ' ' de hierro de Carlomagno, habia quedado exhausta . Prohij ada -

por el feudalismo, aceptada tpor , la Iglesias admitida por la potes-
tad real cuando acababa apenas de salir de Los modestos focos
de la plebe emancipada, sirvio admirablemente a Los iritereses y

designios de cada una de estas claws en su desarrollo sucesivo :
dio d los altivos senores feudales y a Los reyes , castillos y; pala-
cios, espaciosos por dentro para contener un numeroso s 6quito,

-sombrios y de dificil acceso por de fuera .para . imponer respet o
~. _ y resistir Lo s asedios; dio a las nacientes corporaciones municipa =

Ies y a -la clase popular, casi toda a : la saz6n de .traficantes . y
mercaderes, casas de - ayuntamiento , mercados, lonjasbolsas,
tribu-nales , y fuertes murallas para defender sus conquistados
derechos ; dio a la Iglesia un brillante simbolismo, templos . des-

;" ahogados y capaces, mas acomodados al ., grande incremento de
Las poblaciones que ,Las pequenas y sombrfas iglesias erigidas
en Los siglos xi y xii segun Las inflexibles reglas del arte moms=
tico . Pero cuando lle 'go a inaugurarse en el siglo xv la epoca . de

1k _ la fusi6n y centralizacion de Los poderes, de la suprernacia real _
y de la desaparici6n del feudali5mo , y .cuando, las . antiguas Tiber-.
fades locales de Los pueblos dejaron de ser una , necesidad,
entonces tambien fue insensiblemente . decayendo ' el arte .̀que
habia - sid'o'la mas genuina ' expresion de b sus . .nobles y osados

4 1 pensamientos . Acabaron . las s libertades feudales y ; comunales
Como incompatibles con la nueva òrganizaci6n - de la sociedad ;
tambien debia 16gicamente acabar un ; sistema - de arquitectura
inadecuado ya para la vida publica y pri yada;. atendida la riueva
direction que habia tornado e1 e ritendirniento - humano en ° .todas
Las cosas . Y habfa acabado en efecto por la impotencia : cle , pro-
ducir formas nuevas . No era yd . posible dar . un paso rnas : eri .. lat. .
arquitectura de 1a Edad media , , la ~ materia domada ; y; sometida ,
durante un : penoso trabajo de tres siglos, no insp iraba Ya nuevas
formas; la extraordinaria habilidad de Los artifices habfa llegad

.
o .

~. su terming rational ; el ingenio y .Ia; ~raz6n, el_ arte y ; la , ciencia . :h~ .

_
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de corisuno, habian hecho de -1a piedra, de la Madera, . del : hie-
rro, del,plomo, ' cuanto _ era dable hacer, traspasando , rio pocas
veces los limites del buengusto . Si se hubiera coritinuado apu -
rando 1a docilidad de la naturaleza, fisica en el mismo sentido,
esta al fin "se habria :declarado rebelde,'y las, concepciones artis-

• ticas no habrian podido salir . del cerebro 6 de los pianos de .sus

Nuevas .ideas ; nuevos instintos, nuevos deseos atormentaban
a la , Europa . moderna . La razon humana, devorada . por s tr . sed
de ciencia, llena de actividad y ansiosa de libertad habia roto el
vincuto, de la autoridad religiose, unica . que por entorices le era
molesta. Reformer la Iglesia, xeformar : la religion y lanzarse . en
pos de un progreso indefinido y quim6rico, repudiando como
deficiente la ensen anza cat6lica ~ y buscando nuevas vies de des- .
ahogo ~ a . la fermentacion del espiritu de innovacibn, Bran . las
aspiraciories de los hombres grandes de la epaca . Intenta- la re

-formaeclesiastica el- .concilio de Constanza ; aborta esta reforma
en Basilea, yGarlos VII de Francia - fie atreve a ponerla en play-
to por medio de una - pragmAtica . saneion; pero de nuevo la deja
frustrada el coiicordato - de: Francisco ; I con Leon .X . . Intent.-.la ` - .
reforma ~ religiose Juan de Hus en Bohemia, y en 1a- misma .ciudad

"de Con stanza . es quemaclo como hereje. En `ambas 'tentativas
salib la autoridad triunfante; pero la :del Papa. -no'. pudo impedir
que , las nuevas doctrines del concilio de Basilea - y de ; Ios_ princi
pes acerca del ; gobierno de la Iglesia y de las reformas : que en
ella :habfan de hacerse, echaran hondas . raices ,_ en, ; Francia ; :~ se
per etuaran Pasaran a los , Parlamenfos Y" se . convirtieran- ; en.. ~ "

vopinion poderosa; ~ ni pudo estorbar. e1 'r Imperio gite la . reforma =.,,. .
religiose, popular ; .-sofocada .con fuego . en la hoguera de Juan de
Hus y j Jer6nimo de Praga, ~y luego ., con sangre en - los . cameos
de Boehmisclibrod;volviesea levantar la cabeza con mayor :pu

~` ~ariza en ~ UUittenberg :
} ~- En :medio de este moviniiento religoso empieza eriEuropa

<una escuela polftica ~ : ~ilosbfica ;y literaria, ,~:- cuya influencia; o no
, ~ -
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3 combatida por el poder espiritual ni por e l - temporal , antes al
RI contrario , favorecida por ambos, fue el origen principal de la

gran revolucion que en instituciones, -opiniones , filosofia, litera-
y tura y artes experimentb el munch moderno : Lo que Carlos VII

y los Husitas no habian logrado, . aquel con su pragm;itica y
estos 'cori sus largas -y terribles campanas, se hubiera de seguro
conseguido. en el 'siglo xvi, aun sin el auxilio de otros - PrinciPes
y de otros reformadores, solo por efecto del movimiento inte-
lectual que, con su idolatria hacia la clas ica-antigiiedad, habfan
inaugurado el Dante , Petrarca y Boccaccio. ~ Que mayor golpe
podia sufrir el antigun y venerando edificio de la severe -'c viliza- '
cion cristiana en todas .sus fases , : que la :admiracion tributada
por losgenios mas eminentes a todas las creaciories de la anti -
guedad pagana? ~ Y sabian por venture guebrecha abrian. en la

x {, fortaleza . de la autoridad espiritual desechando las costumbres
groseras , las ideas humildes ; las formes semi-birbaras de su
tiempo, aquellos libres pensadores del siglo de Leon X; ecle-
siasticos, . prelados, jur isconsultos y literatos que, Como el licen-
cioso Berni, el sibarita Bembo, el esc eptico Sadoleto , y tantos
otro s, se entregaban con orgullo ' a los placeres de una : vide
materialists, elegante y licenciosa? Cuando Lorenzo de Medicis
el -Magn ifico . se afanaba Canto por resucitar en la belle Italia la
culture y costumbres del . . siglo de Augusto con las artes del .
tiempo de Pericles y el. neoatonismo del Bajo Imperio, educando
a su prole en el desprecio de todo , lo •que no eran antiguedades
griegas y romanas, . y en la amistad fntima de un Marsilio Ticino
y de un Pico de la Mirandola; estaba por cierto muy .lejos . de
imaginarse qte la autoridad pontifical de su . hi'o Juan habla de,~
sufrir, mayor descalabro por el , influjo destructor de aquel rena-

~ cimiento pagano gue por " los envenenados : tiros del mismo r Lute=
ro. Tampoco se imagiiiaba Francisco I, alanular la pragm
reformists de Carlos VII, que 6 l iba d ser el . principal -' continua-
clor , de la obra iritentadapor el - padre _y por elhijo de Luis On-

4 ceno. Carlos VIZ en . efecto habia silo innovador secundarida las _ -'
. .-

,, - „ .;
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ideas proclamadas por un concilio ; Carlos :VIII • to habia sido - .
tambren introduciendo - en- Francia el arte renacido de , 1a Ztalia,- .
perb ninguno mas apasionado pot las nuevas ideasitalianas ,qi

e el• galante y caballeresco 'ernizlo de Carlos U, ."por cuya media-
ciori se consumaron en la monarquia de S . Luis, 'el ostracismo
de finitive de la civil. izacion got ca espiritualista, y :la exaltac ion
perpetua del principio materialista . eri todas sus formas : Los " . ' . :
enemigos ma's formidables del principio catolico y : .de . cuanto 4
habfa creado : no eran, no, Lutero y Calvino ;esfaban . en el cora°
zon de la misma Iglesia romana, e'ran 1os . cardenales eruditos y ~
serisuales, . los filosofos epicureos platonicas : los jurisconsultos
regalis tas ; y los poetas licenciosos que a su sombra florecian.Si \,
el acalorado monje de-Eisleben pretendia reducir , el cristanismo
a su primitiva pureza, -1os sabios, literates y -artistasqueorecian
entorno , de los 1Vledicis, corispiraban•, sin' .' prop
tal vez, nada menos que ,aanular el cristianismo y sus cons cuen7-,, .t
cias: Eran pues; sin : pensarlo, los genies de .la Italia m eldecirrio=
sexto siglo, losmaspoderosos auxiliares d e la . furiesta ~ emancipa
cion religioaa:,, T:

Atraia Ia . Corte ponti ficia las , m radas .de la Europa =; entera
per la espMndida aureola ' con que habfan rodeado el solio * de
Leon X lospoetas y los artistas al propio <tiempo la Refo~nia
se habia granjeado poderosos valedores , entre la ;.noblea Cato` ti
lica, seducida , con la esperanza de `sustrxerse a la .preporideran=
cia intelectual deI _clero, y de apoderarse de los bienes "tempera=
les del feudalismo monastico.1VZargarita de ' IV'avarraofrecia uri
asilo d Calving' 'en su pequefia Corte de Nerac, la duquesa de
Etampes se declaraba mediadora entre el rey Francisco y los
reformistas ; . las . damas principales . 1a , Corte ridiculizaban`
misa catblica , y1'se rebelaban `contra el" ricomodo µ sacramerito de
la •penitericia; los antiguos estudios teo logicos, Ias serias ,y pro; R

;fuiidas meditacones ' de ~los doctores de los -siglos yrxzzi se
miraban ?como rancias sutilezas , del e5colasticism.o ,Todo esta

.f

ligado en el ~orclen inteleGtiial , y : el arte es un e~erciczo `~del pen. ~ ~

~
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samiento demasiado noble Para que no participe de todas sus
vicisitudes . Condenadas al descredito y al olvido' las ciencias, la
filosoffa y las Tetras de 1a Edad media, es claro que el arte de
Jos siglos xii yxizi tampoco -podia sobrevi ,vir a la condena gene-

~ f Ji ral implicita 'en el grito de triunfo de Reforma y de Renac i'm ien=
to .=Siguio en Francia la aristocracia el impulso dado por _ su
rey, desplegando un lujo hasty entonces desconocido en la cons-

~ truccion de sus palacios y casas de placer. Daba la ; corona el
. . ° ejemplo dernoliendo el antigun Louvre de Felipe flugusto y
a ! - Carlos V, cuya imponente torre feudal .fuedesdeluego arrasad a

para dar Lugar a Las elegantes y risuenas 'construcciones de Pie-
rre Lescot . La n:obleza desmantelo sus antiguos torreones para
erigir en su Tugar vivieiidas _ .accesibles , placenteras ; decoradas
coil porticos y coliimnatas ; = fuentesy estatuas de marniol . Ca}r e- .
rori Las murallas almenadas, Las torres de homenaje y vela, Los
parapetos y matacanes, los - piientes levadizos y toda _ clase de
defen8as : cegaronse los . fosos, abrieronse Las puertas ; rasgaronse

1' '> y ensancharonse . Las angostas lumbreras . El feudalismo derri-
~ baba sus fortalezas por sus propias manos, prodigandosus teso-

r"os 'd Los artistas para que se Las . transformasen en risuenos y
elegantes palacios .-Asi fueabandonado el antigun : estilo :_ fran-

{ ces llamado gotico que tan gloriosos monumentos habia produ-
cido en toda la Europa occidental .

Los :maestros del huevo modo de construir no podian ser
mas que Los italianos, porque para Los ` arquitectos formados en
el antigun sistema, la arquitectura del Renacimiento era un Ten-
guaje del cual rii siquiera el abecedario comprendfan . :Apegaclos
al vetusto arte ojival, , ya convertido en rutina, acostumbrados 'd
renunciar a toda direccion - ante la p .etulante • prdctica de Las : cor- ,
poraciories de oficios cada una ' de I Las cuales se ap 'ropiaba : el
derecho de decidir Por si del caracter e - importancia o de su c obra
particular sin' . consideracibn - al conjunto ; . ,despojados en cierEo -
modo de la responsabilidad , de - sus trazas for la costuinbr6 , ..ya

eneralmen "te establecida par Los • Prelados, ~ cabildos : tsenores ig Y
J

. r..
.
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de , entenderse por separado con los gremios de oficios y- ajustar
con ellos la obra que apetecian ; ni sentfan los arquitectos . la dig-

de su profesion, ni eran ya propiamente hablando tales ! I .nidad
arquitectos. Habia, si, grandee escuelas o gremios de francos-

ry mazoneros, que conservando todos los secretos y tradiciones del
ante gotico, erigian con admirable presteza, solidez y elegancia
de proporciones, aquellos arcos ojivos y aquellas elevadas bove-
das de piedras ligerisimas y sabiamente . cortadas, que tendian

sobre los robustos nervios de las aristas como una Iona sobr e
° Duna armadura. de liierro ; habia canteros y carpinteros familiari-

zados con todas las dificultades del ' trazado geometrico, perfec-
tamente entendidos en las mas complicadas secciones de pianos ;
escultores que con gran primor recortaban la piedra y cubrian
de hojas, enramadas, pajaros y figuras . caprichosas las cenefas,

Jas franjas, los doseletes y marquesinas, , las repisas, los capiteles,

las gargolas ; imagineros que esculpian bellamente figuras de
santos para las andanas de las portadas ; los frontoncillos .y as

hornacinas ; plomeros y pizarreros expertos en el modo de cu-

brir las armaduras; pintores en vidrio que habian mejorado .este
precioso procedimiento ; pero cede oficio obraba : segun sus : aspi-
raciones y su amor . propio, y faltaba en las construcciones eI
agente principal de la idea artistica en globo, el que . habfa de

der unidad y armonfa al pensamiento arquitectonico . Sucedfa en
los ultimos tiempos del arte ojival ;en las provincias mismas

donde se habia formado, lo que no sucedio jamas en su Buena .

epoca : los francos-constructores hacian v. gr. el buque de la

iglesia, sus naves, sus pilares, sus bovedas; Begun un modelo y ,. , .
traza ya conocidos : y uniformemente repetidos : lu6go venian

todos losartifices encargados de los demas objetos accesorios y

de decoracion: El que habiapintado las vidrieras, no se curaba

de lo que -habfa trabajado el escultor, ni este de lo que labraba

• el ' imaginero; ni el plorziero se cuidaba de si el desague Begun su

proyecto corresponderia b no con las vertentes que el carpintero

habia dado d la armaclura ' del comblo . Los monstruosos , resul-
38
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tados de esta falta de conjunto y de armonia, mejor dicho aun
de esta falta de subordinacion a la suprema idea del arquitecto,
se advierten en ]as reedificaciones de las mks celebres catedrales
de la cristiandad (i) .

El feudalismo espiraba, el protestantismo dejaba ociosos a
machos constructores y les hacia it insensiblemente olvidando
las practicas tradicionales de su profesion; por otra parte el celo
religioso ferviente y expansivo de los siglos .xrir y xiv habia po-
blado la tierra de suntuosos y may duraderos templos, y habian
de transcurrir muchas generaciones antes de que fuese necesario
construir mas. Con tales condiciones, forzosamente tenfa que
decaer el arte ojival en el siglo xv ; y si a esta decadencia se
agregaba en el siglo xvi el abandono que de el hacian los pontf-
fices y el fomento que daban al nuevo . sistema arquitectonico
los principesy magnates, y la misma Iglesia uii tanto seculari-
zada, clam es que del antigun modo de edificar no podian que-
dar en breve ma's que los mudos ejemplos en Jos monumentos y
el indiferente recuerdo en los hombres .

De consiguiente, si los mismos edificios de caracter gotico se
hacian en Francia al finalizar el siglo xv casi sin intervencion de
Jos arquitectos, ~como era posible que hubiese alli artistas aptos

para 1levar a cabo sin tomar lecciones de los italianos la rege-
neracibn de la arquitectura clasica antigua? Es evidente que ni
siquiera estaban a ,su alcance sus reglas ma's elementales . La
revolucion verificada en las ideas y en las costumbres era dema=
siado exigente : querian palacios abiertos con elegantes y lige-
ras columnatas jonicas, con espaciosas-escalinatas y anchos pbr-

ticos Ins que habian hasta entonces vivido en alcazares, castillos
y calahorras, cercados de fosos y fuertes mums, entre macizas
Paredes con angostisimas lumbreras ; apetecian elevadas cornisas
y bruflidos subasamentos, y cimbras romanas en Jos vanos, y

(z) Vase en comprobacibn la sabia y juiciosa critica que hate Mr . Viollet-le-
Duc de la restauracibn de la catedral de Reims verificada en tiempb de Luis XI .
Dicfionstxire raisonne de l'arcltitecfure, etc . Art . Architecte.

~~~~
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pilastras estriadas en los - muros, y frisos ornados de bajo-relie-
ves mitologicos, y , galerias con' estatuas, y logics pintadas al
fresco. , y terrazas - con balaustradas, y zocalos con grecas y mol-
duras, y toda la riqueza en suma de los cinco ordenes del anti-

los , que en las torres y Borges de sus mayores solo habian
paseado parapetos y adarves, y asomado la vista por merlo-

troneras y matacanes, y entretenido la curiosidad en la s
largas horas del, ocio feudal con las alfardas y almizates de los

artesonados , de madera, o con los alizares de las Paredes. Asi
pues, la Francia que en tiempo de Carlos VIII habfa rechazado
a los arquitectos ultramontanos que en su comitiva lle vaba aquel
rey de vuelta de sus descabelladas empresas belicas, sin tomar
de ellos mas que tal cual mascaron 'o tal cual capitel antigu Q , re =
cibio con los Brazos abiertos a los artistas que le dieron Luis XII
y Francisco 'I, y bajo los reinados de los ultimos Valois y 'de los
primeros principes de la Linea Robertina hasta Luis XIV, en que
se inauguro una nueva .era para la arquitectura francesa, no ces

o de enviar a Italia susma's privilegiados genios para que se edu-

casen eii Los principios que con tanto exito habian establecido
en Napoles, Florencia y Roma, Los Masuccios, Los Brunelleschis
y Los Bramantes . Asi se verifico la revolution ,, arquitectonica en
Frantic .

En Espana puede decirse que , la hizo por si sola Ia moda
con su incontrastable , poder . Porque el genio cristiano no habfa
entre nosotros abandonado de tal manera el Campo al genio
Pagano del . Renacimiento ; que se pudiesq decir extinguida . su
influencia: El arte g6tico, tal vez por haber comenzado en nues-
tro suelo mas tarde, no habia -degenerado aun Como en Francia,
no se hallaba reducido a la rutina de Los oficios, ni ` Te ' faltaban
profesores que le ejerciesen ' con : dignidad e independencia Ca-
balmente estaba en su mayor auge fi. fines del siglo decimoquin-

to y principios del decimosexto en toda la , peninsula, 'principal-
mente en Castilla, la celebre escuela de Los Colonias, - rama - de _
fecunda savia desgajada del " poderoso tronco del norte or el

; .. -
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ilustre prelado D : Alonso de Cartagena, y convertida en arbol
lozano y pomposo cvando en las guerras por la posesiori de Ita-
lia, por el dominio del Imperio de Ale-mania ypar la .preponde-
rancia en Europa, se contagiaba del nuevo gusto extranjero e1
catblico Carlos V .

No teniamos el luteranismo que dejaba desiertos en Francia
los templos catolicos y los talleres de los artifices criados a su
sombra; tampoco abundancia excesiva de catedrales y otros edi-
ficios religiosos ; al contrario, los cabildos, los prelados, los grin-
cipes,' rivalizaban en la erecci6n de templos suntuosos . Del
siglo xv y principios del Zvi son ]as catedrales de Astorga,de
Calahorra; de Coria; de Gerona, de Huesca, de Plasencia, de Se-
villa; lo mejor y principal de las de Burgos, Toledo, Valencia y
Salamanca, muchos notabilfsimos conventos, :iglesias, colegiatas,
colegios y seminarios, y tambien gran numero de lonjas, casas
de diputacibn y de ayuntamiento, audiencias y otros edificios de
arquitectura civil . Los cabildos catedrales se disputaban la pa
sesion de los Egas, de los Hontanones, de los Badajoz, de los
Alavas, de los Comptes: cuando no podian lograr los servicios
exclusivos de estos ingenios privilegiados, se contentaban con

que revisasen y reconociesen sus fabricas, diesen trazas para
mejorarlas, y dejasen en,ellas cual una torre, cual un retablo,
cual una portada . Y sin embargo fue preciso ceder al nuevo
torrente y adoptar la arquitectura• exotica :

Verificbse esta transmutacion casi sin intervencion de artistas ;
extranjeros, modificando gradualmente los naturales, primero la
parte decorativa, luego la reparticion de sus construcciones ; y d
esta circunstancia, sea dicho de Paso, debemos atribuir tal vez

la fusion que en nuestros edificios civiles de la primera mitad del
siglo xvi se advierte de los dos estilos italiano y gotico, a dife-

rencia de lo que se observa eri el Renacimiento Frances, obra
exclusiva de italianos o de franceses educados con ellos . Enrique
Egas, el hijo del famoso Anequin de Egas, maestro flamenco de

la catedral de Toledo, y Pedro de Ibarra, arquitecto de un obis -

~:
. .
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po de Salamanca, daban muestras eviden tes de conocer la arqui-
tectura greco -romana en insignes _ obras anteriores d 1a primer
construccion francesa del nuevo estilo (i) ; en las cuaks se adver-
tia ya e1 principio de la escuelaque estaban llamados a . desarro -
liar con tanta gloria Pedro de Machuca, Alonso de Covarrubias,
Diego Sloe y otros igualmente espanoles : « un no se que, dice ,
oportunamente Llaguno, parecido a las pequenas nubes, que en
dfa claro suelen anunciar la mutacion del tiempo .

Eran lo s principales caracteres de e ste nuevo estilo el arco -
de medio punto 6 de plena cimbra, que acababa de reconquistar
su absoluta preeminencia ; los cinco ordenes antiguos, mas o me-
nos modificados en algunas moldura s y en sus proporciones ; los
follajes , los vastagos espirales, los grotescoscon anirnales reales
6 fantasticos ; dispuestos .a la manes de ,losarabescos ,aritiguos,
y aplicados a los entablamentos , a las pilastras , a los frisos, a
los tableros la me zcla de brdenes; sobrepuestos unos a otros,
los revestidos. de mdrmoles, los medallones, las columnar balaus=

etc . (2) Y Para que fue se mar evidente que el antigun

(r) Enrique Egas es eI autor del Colegio mayor de Sta. Cruz de-Valladolid y
del Hospital de nifios expositor de Toledo, ambas fAdaciones del cardenal de Es-
panaD. Pedro Gonz alez de Mendoza, terminadas la'primera on 1 492 y la segunda
eri 15 14, Pedro de Ibarra construyo en 1 5 2 r para el ob̀ispo D. Alonso de Fonseca
el Colegio mayor de Santiago el Zebedeo de Salamanca : Estas obras ; de estilo del
Renacimiento espanol, que Ponz llama plateresco, son anteriores al celebre palacio
de Ecouen, que construyo para el condestable de Montmorency eLarquitecto fran-
ces Juan Bullant, primero que en su pais practico para la arquitectura civil el es- .
tiloitaliario por los anos der 540 : El colegio de Cuenca, la casa de las Salina§,1a
puerta de Zamora y otros edi fi cios construidos en Salamanca 'pot este tiempo, son
tambien semi-goticos oplaterescos : Finalmentie, son asimismo anteriores alacita -~
da obra de Bullant, y de caracter greco-romano ya mar dccid do ; el palacio de
Carlos V en la Alhambra, edificado ~ por Pedro de Machuca en i 52 7 , la catedralde
Granada comenzada por Diego de Siloe on 15 2 9, la capilla de Ins Reyesnuevosde
Toledo trazada por Alonso de Covarrubias, y _otros edificio5 que podriamos anadir
a estos .

(2) No atreviendose d despojar repenfinainente sus fabricas de aquella infirii-

'dad y i prolijidad de adornos (diceen uno de sus articulos del Artists el Sr . Carde- .

rera resumiendo perfectamente los caracteres de este nuevo_ estilo) y pareciendo
por una costumbre de tantos anos pobre y austera la arquifectura greco-romaria
causa de su noble , sencillez, adoptaron el medio terminode reducir las diirierisio=
nes de ,esta; aumentaban los cuerpos de arquitectura, multiplicaban las columni=
tas, ]as balaustradas, recargando los frisosy pedestales de laborer y demas ador- .

., . . . . . . ,
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CAPITULO XIII
,~.

-Descripcidn de la Catedral .-Contini ian ]as fundaciones en ella .-Caracter

mixto de nuestra • arquitectura en el siglo XVI . E •

oLViErrDO ahora a nuestra Catedra l de Cordoba,
que vimos salir de: cimientos_en el afio z 523, es
decir, cuando yaEnrique Egas, Pedro de Iba-

- rra y otros~ maestros habfan . in ciado en las cons-
trucciones civiles . la manera ultramontana,' -y proseguir lenta y
trabajosamente hasta los prirrieros, anon Ade l siglo xvir, esto es,
hasta` la 6poca de la decadeneia de nuestra -arquitectura, ya
facilmente sospecharae l lector que vamos a encontrar dentro
de- ella todos los caracteres buenos y ma los ; today lay huel las
de lay diferentes transforinaciories de nuestro gusto artistico ;
desde lay elegantes proporciones dadas a l estilo plateresco por
Gristbbal de Andino, Juan de Badajoz, Machuca; Covarrubias,
Siloe y' Borgona ; pasta lay fr iar, secas y pesadas invenciones
de los imitadores de Juan de Toledo, . Herrera, Vega, Becerra
Bustamante y Vi l lalpando .
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Porque son dos los estilos que se dividen el , siglo xvi en
Espana : el primero es el _p lateYesco, formado y cultivado casi
exclusivamente por artistas espanoles bajo el reinado de Car-
los V, el cual se perpetua hasta dentro del ' reinado -de Feli-

A pe II, y al que se deben, entre machos edificios justamente cele-
~ bras, el bellfsimo claustro del monasterio y templo de S . Miguel

de los Reyes de Valencia, obra de Covarrubias y Vidana ; ": la
preciosa fachada principal del Alcazar de Toledo, del mismo
Covarrubias y & Enrique Egas ; la capilla del Salvador de

aj > R Ubeda, y el palacio del comeridador mayor Cobos, secretario
' . obra de los Valdeviras de Sevilla ; las casas con-

sistoriales

de Carlos V

de esta Ciudad, de autos desconocido ; el famoso claus-
rF' tro de S . - Zoil . de Carrion y la fachada del convento real de
" S . Marcos de Le6n de la orden de Santiago, ideados , por Juan

{ s` de Badajoz, etc. Machos de estos edificios ' corepiten por la gra-
~; cia, la originalidad y el exquisito gusto y conclusion de sus

decoraciones, con los mas afamados qua en sus respectivas
naciones construyeron Serlio, Alberti ; Bramante, el Rosso, el
Primaticio, Filiberto Delorme, Pedro Lescot y Juan Bullant . El

t. : Segundo estilo, de tal manera identificado con el espfritu de
gravedad y de misticismo austero qua caracteriza a ' la pol itica
y gobierno de Felipe . II, qua no parece sino qua el arte : quiso
simbolizarlo, es el llamado gYeco-romayzo, debido a la revolucio n

al qua acababa de hacer en la arquitectura el genio altivo ; osado
Y y un tanto sombrfo de , Miguel Angel, sustituyendo a los ordenes

acumulados y sobrepuestos del estilo del Renacimiento, un -order
unico y colosal en cada edificio, yproscribiendo Como futilidades

;t pueriles los follajes ; grotescos, estipites, candelabros y demas
adornos prodigados por los adeptos deaqu~l : =Comienza este
severo y desnudo estilo a dar indicios de su existencia en' Espa-
na con las construcciones de Gaspar de Vega en Ucles y en

. Madrid, y las del P. Bustamante en Toledo, notables por su
gran sencillez y pureza de lineas ; . mas no se desarrolla plena =
manta hasty la epoca en qua para la construccion del Escorial ;

r. ; ;
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cuna y escuela futura de esclarecidos artistas, trae . Felipe II de - i~
Italia a Juan de,Toledo y .suscita al;,renombrado Juan deHerrera ,
elevandole en su riiunifica protecci6n :a tanta : altars, que se le
mird Como el grandefastro del arte ' destinado a iluminar , todos
los angulos de la Peninsula, :ere ~ eridose de Buena fe ue antesq rtes
de recibir su claridad habia dormido Espana en alas tinieblas de
la ignorancia .

La ocasion que tuvierori nuestros vireyes y goberriadores en
Napoles y Milan : de conocer a a rquitectos ital ianos de merito,
co`ntribuyo tambien poderosamen:te . a que algunos de estos,
Como Bei iveriuto, Juan Bautista Castello, Francisco Sissoni ,
Felipe Trezzo . y - 1os Antonellis, viniesen d nuestras ciudades a

~ .~,.
reforzar, digamoslo asi, 1a invasion de las ideas de Vignola y

`Miguel Angel . .

De ambos estilos, plateresco y greco-romano, participa pues
en su constru'ccion y decoration la Catedral que .vamos descri-
biendo, . si , bien su primer arquitecto, Hernan Rufz el Viejo ; ideo
sin dada alguna erigirla con arreglo al sistema ~ gotico, : que en
su tiempo se consideraba todavia Como elm d s adecuado para
los templos delcr istiariismo : Reconocese desde luego esta mten-
cion en la . forma ojival de sus arcos torales, y si no presentan
este mismo caracter su resbiterio sup cupula eliptica y su coro,
es porque, como dejamos indicado, estas pastes y su ornamen-
taciSn no se obraron hasta macho despu 6s de haber muerto
aquel eminente artists . La decoration de la Catedral, en rigor ,
pertenece casi exclusivamente d los tiempos del . _rey D. Feli-
pe . III, que, como nadie ignora; fueron de visible decadencia en
todo respecto de los tiempos anterores .

El presbiterio esta formado pQr , cuatro grander arcos de
medio punfo; dos: d cada lado, decorados con follajeria de estu- '
co : y otros adornos con filetes dorados, entre los cuales seven

.-,dos grander _ escudos de Espana con las insignias . y timbres
. . irnperiales. Sobre estos arcos corre una pequena columriata co n

su arquitrabe y con arquitos ornamentales en los -intercolumniD S, ~, .
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formando una hilera de hornacinas, y , luego un entablamento
de gran , trabajo, en cuya faja infer ior hay una inscription que
dice el tiempo en que se acabo la obra de la capilla - mayor. A
cierta distancia de la cornisa se lev anta a calla lado un cuerpo
compuesto de ties arcos, el del medio remontado, que sirve de
ventana, y los otros dos adintelados, en los cuales s e ven cua-
dros que al parecer representan hechos de la vida -de S. Fer-
nando. Todos tienen su correspondiente cornisamento sostenido
de columnas jonicas estriadas, con los pedestales al afire car-

gando en sendas repisas . Encima ' de cada arco hay una lum -
brera, con que se Mena el lienzo del testero ; y a cada lado un
nicho. Esta misma decoration o cupa la parte que media desde
el cornisamento hasty la ~b6veda de los frentes de la nave del
crucero.-La b6veda de la capilla es cuadrangular rebajada .
De sus cuatro angulos parten manojos de baquetones, inte-
rrumpidos d trechos por cfrculos o medallones ' con bustos de
varios santos : mezcla de estilos que produce una , decoration
pesada y de rnal efecto .=Las . b6vedas de la nave del crucero
son semejantes a esta, y estan igualmente decoradas con ba-
quetones goticos,-Los dos testeros del . crucero, que cortan;las
naves principales de la mezquita, ofrecen una ornamentation
mixta de plateresco y sarraceno : reducese a dos robustos arcos
cubiertos de follajeria en las molduras de sus archivoItas, des-
cansando en cornisas sostenidas por " colu'mnas; con ' otros dos
encima, ornamentales, sobre los cuales corre una . ancha faja de
arquitos entrelazados Del . medio de ,esta . faja desciencle otra =
perpendicularmente hastael suelo, dejando un arco d calla laclo
con su arco ciego encima, .y encerrandolos a manera de . arraba '.
En Ia Ffaja perpendicular- se ve una imagen sostenida en una
peana cuya base es una columna de jaspe, y debajo de .una
marquesina gotica muy labrada que descansa en dos columnitas
espirales . Sobre la marquesiria hay un recuadro con un escudo,
y , en , los . timpanos• de los -arcos ciegos que hemos _ mencionado,'
adornos de arquitos angrelados entrelazados al gusto sarraceno .
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-
Los lados que abren Paso a las naves transversales de la mez-

presentan una combinacion muy feliz y graciosa de los -
estilos arabe y plateresco; pues subsisten en epos tres antiguos
arcos de herradura con sus arcos , remontados encima, arrancan-
do de las lindas pilastras que entre uno y otro estan como sus- .
pendidas en el ' afire ; y sobre los tres arcos abiertos voltea un
grande arco ornamental de medio ,punto, cuyo timpano Mena .
una greca de filetes perpendidulares con laceria angrelada en el
Centro . '~.

Dijirnos que los arcos torales estaban labrados ' a la manera
gotica ; Pero aun en su misma ornamentaci6n se advierte la mano
bastarda del arte moderno, porque : si bien sus baquetones lisos
y de aristas, -sus funculos . y sus relevadas cenefas de hojas y
animales , forman como un haz vistoso de canas,cuerdas, y tallos
cuajados de Mores, las ` Cleves delos del presbiterio y Coro estan
enmaacaradas con - fees cartelas de forma eliptica recargadas

1,de adornos de mal gusto. Sostienen estos arcos torales una cupul a
oval " con su cornisa de mutulo s y friso adornado de festones
pendien.tes Asf la eupula - aomo las pechinas - eaten . cuajadas de
recuadros, medallones , festones, cartelas, y haste estatuas de
todo bulto . Dan - luz a aquella ocho espaciosa 5 . lumbreras .

El Coro estfi, decorado : en su parte superior de _ una manera
muy poco ad ecuada pare • un templo . Su boveda es . de canon,
atravesada por cuatro grandes ' lunetos, entre los que se -uen
cariatides pareadas que • la sostienen .' Adornan su parte central
en toda su longitud estatuas de , cantos _ colocadas en recuadros .
de estuco, con florones y otros adornos en los intermedios : Entre
los arigulos que forman lbs lunetos hay estatuas, colocadas tam-
bi6n en recuadros sostenidos de n inos o genios, de musculos
lierculeos y ' Carnes superabundantes, con _ escudos • del Obispo
Reinoso : Bajo Cade luneto hay ,utia gran va con j ambaje y
dintel correspondiente d 1o demas de la fabrica, y 5obre los
dinteles campean escudos del -prelado D. Leopoldo de . Austria,
do del emperador . For la paste inferior de lac . :ventanas . corre- d

x~.
. s _.







352, C6 RD O F3 A

La obra es toda de piedra franca :, compbnese de dos cuer-
pos, el inferior de ocho columnas d6ricas, estriadas y •`pareadas .
Las del Centro, entre las cuales se ven algunos recuadros resal-
tados , } sostienen el segundo cuerpo, formado por dos columnas
joilicas, tambien estriadas , con su correspondiente cornisamento : . "
y fronton triangular, sirviendo de templete : a una estatua de
tamano natural de S . Pedro, sentado, en actitud de bendecir .
Entre las columnas del Centro •y Iaterales ' del cuerpo inferior
estdn los postigos del Coro, dearco adintelado con cornisa d6-
rica arquitrabada , sobre la cual carga un ' ovalo de jaspe . azul
sostenido por genios, y un ` fronton triangular afianzado con mu -
tulos.-De1 mismo estilo que esta fachada es la entrada princi -
pal al trascoro, que ester enfrente , coil un grande arco central -~;
de diet y seis pies de luz, flanqueado de hermosas pilastra g.

,' . doricas, las cuales sostienen un cornisamento del mismo Orden,
con tin atico que sirve de base a un segundo cuerpo de arcos
adintelados y columnas jonicas estriadas, rematando el conjunto
en un tercer , cuerpo de arcos y pilastras pareadas .-No deja de
producir efecto en - el ariimo ester composici6n en cierto modo
grandiosa, ' sea que realmente exista en ester arquitectura el me -
r ito que sus apasionados le atribuyen, 6 sea que en sus no inte-
rru-mpidas y :desntidas: lineas descanse con placer la vista des-
pues de fatigada -con 1a recargada decoraeion de los estilos
gotico-florido y plateresco :

Continuando nuestro paseo por el , trascoro; atravesaremos
ahora por debajo de otro grange arco ojival, companero ' al que
nos sirvio de ingreso ` a~l tramo de lag dos portadas greco-roma-
nas, cubierto porla alter boveda plateresca del Coro, y volvere -
mos a entrar en la nave Baja que circuye al gran buque de aquel,
cubierta, Como dejamos dicho, de boveda ,ojival del s iglo , xvr (i) .

(i) Debe tcnerse presente que aunque la decoraci6n . de la Catedral en su pres-
biterio, crucero y Coro, sea del siglo xvii, hay fuera de esters pastes otras que se
exornaron con mucha anterioridad . Ya queda dicho que el Obispo D . Leopoldo de
Austria fue el que embovedb . a mediadas ;, del siglo xvi las naves : que rodcan la
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Nos hallamos en el angulo S-O . de 1a Catedral nueva, y tene- ~'~
mos enfrente la fachadita exterior del norte de 1a capilla d e

Villaviciosa, toda encerrada en un arco de herradura, en cuya
archivolta labrb el genio paciente y minucioso del, Renacimiento
espanol veintidos compartimentos cuajados de lindas figuritas
en sus correspondientes nichos . Los : galanos arreos del Rena-
cimiento, empleados con sobriedad, hacen muy Buena mezcla
con las lineas de la arquitectura-drabe; asi tambien los tres arcos
de herradura cjue presentan' en ambos lados los Brazos del cru-
cero, Ilevan con bellisimo efecto en sus archivoltas una cenefit a
de hojas gotica, 9ue. no parece _sino la marca de bautismo puesta fi
at arte musulman por el arte cristiano, at recobrar este uno d e

obra altar construyendo ademas los dos pilarones que sufren el empuje de la Bove-
da del coro y trascoro al pie de la Catedral . Estas obras se Babe positivamente que
son suyas, porque asi to atestiguan historias manuscritas y los escudos que en
ellas campean . Pero deben serlo tambien otras de que no bacon mencion los ana-
]istas, y que sin embargo manifiestan elmismo caracter : tales son aquellos miem-
Bros on que se ven mezclados, bajo bbveda ojival de caprichosos enlaces ; todos
los medios de ornamentation del gotico-florido y del plateresco . Conviene hater
notar esta semejanza : constituyen la decoration de los pilarones arriba menciona-
dos medallones de alto relieve en la base, en el cuerpo medio repisas y marquesi-
nas, como en disposicibn de recibir estatuitas de santos ; luego cenefas y anchas
fajas de follajes, ninos y.animales ; y en el cuerpo alto cornisa con mascarones y
cabezas de ariete . El intrados del, grandc arco que une al primer -pilaron con el
macho angular N-O. del coro, esta cuajado de primorosos arabescos del estilo ita-
]iano del mil quinientos . El pilar N-O. del gran rectangulo de la Catedral esta de-
corado de una manera analogat presenta su ornato dos zonas ; de filetes formando
enrejados, con circulitos, fajas y cenefas horizontales de follajeria . La bbveda go-
tica quo rodea toda la obra alts, lleva on dos timpanos ojivales, formados por el
arranque de sus narvios, grander bajo-relieves, y todos ]os pilares del lado del
norte que la sostienen estan decorados con filetes formando enrejados, cenefaS de
circulitos losanges y otras combinaciones . Ahora bien,- esta misma amalgama se
advierte .en la decoracibn del trasaltar . Los bajo=relieves de los timpanos de la
boveda son medallones a la manera italiana, con bustos de tan alto relieve, quo
los personajes esculpidos parecen asomados a los marcos en que ;se eontienen .'
Carla timpano presenta dos de esfosmedallones ; y on medio un nicho con su re-
pisa gotica, destinada~ al parecer a una imagen . De tal manera Flevan todas las
construcciones de D: Leopoldo de Austria el caracter de suepoca, quo noes posi-
ble desconocerlas ; pero el que dude do esta verdad coteje la, ornamentation de
estos tfmpanos con la de los quo estan enfrente, on la arqueria arabe que conser-
vd el prelado al tender la boveda del trasaltar, y se oonvencera de que todo es
de un mismo tiempo . .Alli son medallones y;nichos, y aqui relieves con anchas fa-
jas de grotescos, follajes, fi auras y,cabecitas prominentes ; pero todoes obra del
egregio prelado de la .sangre real de Austria .
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sus mas gallardos elementos de construccion y decoracioti . La
fresca y sencilla corona de azahar que tine la frente de la joven
desposada, no tiene rnas encanto y mas poesia que esa aiigosta
cenefa en aquellos garbosos - arcos, limpios y desnudos de todo

ornato, restos de un monumento que puede coilsiderarse Como
la creaci6n mas galana yrobu sta del genic islamita en Espana :

Las arquerias 'de la antigua Aljama que no alcanzaron el
privilegio de entrar en el recinto de la gran cruz que forma la
planta de la Catedral, no por esto dejan de contribuir a una . belli-
sima perspective desde e1 - interior ; el dicho vulgar de que la
mezquita de Cordoba pareee un bosque de piedra, nunca es m ds
exacto q .ue cuando registra la vista ]as largas Galles en que estan
dispuestas sus numerosas columnatas, mirando por los gigantes-
cos arcos del presbiterio y del crucero . Este perspectivaseria
infinitamente mas vistosa si se conservasen los preciosos alfarges
arabes que cubrieron las naves hasta• los primeros anon del siglo
pasado, en que por no hater el debido aprecio del ' artesonado
antigun, se sustituyo el embovedado de mat gusto que hoy tie-
izen (r) .

Pasamos por alto la description de muchas cosas que como

obras de arte no podemos elogiar, ni aisladamente, ni en su rela-
Ginn con el edificio : tales son, el retablo de 1a Capilla mayor, en
que solo nos es dado encarecer el excelente , trabajo manual de
los jaspes 'en sus lechos y junta 's, superficies planes y molduras ;
e1 Tabernaculo, en que solo admiramos el perfecto ajuste y bru-
nido de los maymoles ; los pulpitos de Verdiguier ; aorYOm inescos,
y no obstante grandiosos ; ultimamente la silieria del Coro, obra
del escultor D . Pedro Duque Cornejo, recargada de adornos, es,
tatuitas y medallones del , estilo amanerado que privaba en la
segunda mitad del siglo xvrir, con su elevada ',sillaepiscopal llena
de figures de gran tamano, composicibn en alto grado churri-

(r) El actual embovedado se construyb desde el ano 17 13 al i 723, costeando
generosamente muchos prebendados las bbvedas de algunas naves .

' -



C 6 RDOB A

gueresca: Y sin embargo de merecer poco encomio Como objetos
artisticos, no puede - negarse que la silleria del Coro con su pro-
fusa talla, los p'ulp itos de caoba con sus grupos de pulido marmo l
al pie, el Tabernaculo con sus dos : cuerpos y cupula de variados ji .
jaspes, y el retablo con su seria riqueza, -_forman un conjunto
majestuoso, augusto, lleno de pampa, realzados con el oro pro-
digado en toda la arquitectura del templo, con la espaciosa esca-
linata del presbiterio, con . las losas de Genova del pavimento

, conlas verjas, postigos y balaustradas de bronce ; con -la gra
n lampara de plata que pende en la Capilla mayor, yel altar cala-

do de bronce y plata, cuando antes de analizar una . por una ' las
partes de 1a moderna Catedral, se percibe de golpe la primera
impresion prodtcida, no por las formas, sino por la nobleza de - '`
la materia .

Hemos querido presentar en un cuadro general la marcha
del arte en todo el siglo xvi para que resultase mas facil , la cla-
si ficaciori filosofica de los diferentes estilos que en la obra de la
nueva basil ica se advierten . Ahora, continuando la i tlterrumpicla
histaria cronologica de las capillas y demas . obras, cada cual
podra formarse idea de su caracter arquitectonico con solo ;terser
presence la epoca de su edi ficaci6n.

El' Obispo D . Fr . 'Juan de Toledo, . a quien hemos visto pro-
mover con ardor la obra del nuevo crucero desde el segundo ano
de su inauguracion, ya que no podia dejar un recuerdo de lo que
alcanzaba la coniposicion : arquitectonica, de . su epoca dentro del
tenlplo; par hailarse este apenas comenzado, quiso dejarlo en
su portada principal mirando al atrio, y qu, izas con este intento
mando . construir el cuerpo de piedra que hoy existe sobre , el arco
Ilamado de las b endiciones en la Puerta de las Palmas, _que da

- ingreso a la nave central y mayor de la mezquita primitiva .
Reconocese . en . esta ,obra a , la primera ojeada la arquitectura del
tiempo de Carlos V, aun sin necesidad de . leer la inscripcio n
dedieatoria del referido prelado a la salastacion angelica de Nues-
tra ' Senora, qua ocupa .en e lla un Lugar muy preferente. Sobre el
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