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La fotografía de la Virgen de la Leche del crucero de 

nuestra Catedral, junto con la panorámica de sus cubier

tas nevadas, sirven de fe lic itación navideña para todos los 

miembros de nuestra Asociación. Quienes de una forma u 

otra realizamos este Boletín, deseamos a todos, socios, 

lectores, anunciantes y distribuidores, una muy Feliz Na

vidad.
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Ctiitorial

La gloria de la Ciudad

a imagen de la ciudad 

medieval estuvo definida, 

más que por las mura

llas, calles, plazas, mer

cados o palacios, por las piedras 

convertidas en muros, contra

fuertes, arbotantes, torres y ca
piteles de la catedral.

Durante generaciones, la ciu

dad trabajó para su catedral. En 

ella se volcaron los esfuerzos de 

los ciudadanos, nobles o menes

trales, y las dádivas generosas de 

obispos y cabildos. La catedral 

era el centro visual de la ciudad, 

no sólo porque las calles iban a 

desembocar en su plaza, sino 

también gracias al trazado de los 

caminos que accedían al burgo y 

que hallaban su prolongación en 
aquellas.

La catedral, como iglesia ma

yor, se constituyó en símbolo del 

fervor espiritual de una comuni

dad, de su poderío económico y 

de su sensibilidad artística. Era 

al mismo tiempo el orgullo de la 

ciudad y un recordatorio perma

nente de la dimensión transcen

dente y teológica de la existen

cia.

Refiere la Crónica de los mila
gros de Notre-Dame de Chartres 
que una noche de junio de 1.194, 
Chartres, próspera ciudad situa

da al suroeste de París, se vió 

sorprendida por un incendio. 

Gran parte de la misma quedó 

destruida y, con ella, sus más 

preciados edificios religiosos: el

palacio episcopal y la catedral, 

de la que sólo quedó en pie la fa

chada occidental. El suceso cani- 

só una enorme impresión en la 

época y pasó a ser objeto de múl

tiples narraciones y crónicas.

Según la obra citada, el dolor 

y la desesperación dé las gentes 

del lugar ante la destrucción de 

sus casas y posesiones quedaron 

desbordados por el desconsuelo 

ante el incendio de su catedral, 

la gloria de la ciudad, el orgullo 
de la nación y una casa de ora
ción incomparable.

La decisión de levantarla con 

presteza unió las voluntades de 

señores feudales, clérigos, bur

gueses, artesanos y campesinos. 

En muy pocos años construyeron 

un templo grandioso, la catedral 

gótica más bella de Francia. Vi
mos en Chartres — escribe un au

tor de la época— a los fíeles unci
dos a los carros cargados con 
piedras, maderas y muchas otras 
cosas necesarias para los traba
jos de la catedral. Así, sus torres 
se elevaron hacia lo alto como 
por arte  de magia. Esto no ocu
rrió solamente aquí, sino en ca
si toda Francia, en Normandía y 
en otros lugares. También en Es

paña, en Burgos, León, Toledo, 

Sevilla, Segovia... También en 

Sígüenza.

Nuestra Catedral, monumento 

de fe y de arte, es el resultado 

de la conjunción de esfuerzos de 

prelados, cabildos y generacio

nes de seguntinos, que aportaron 

sumas ingentes para la construc

ción del templo a lo largo de dos 

centurias y que en los siglos pos

teriores rivalizaron para ampliar

la y hermosearla. En esta epope

ya religiosa no estuvo ausente la 

Diócesis toda, que colaboró en su 

edificación, como atestiguan los 

documentos del Archivo,'y que, 

a pesar de la penuria de aquellos 

momentos, fue capaz, con la coo

peración de todas las parroquias 

de la antigua Diócesis, de iniciar 

los primeros trabajos de recons

trucción después de la devasta

ción acaecida en nuestro siglo.

Nuestra Catedral, iglesia ma

dre de todas las iglesias de la 

Diócesis, cátedra del Obispo, 

monumento insigne del arte 

cristiano, suma y compendio de 

todas las corrientes y estilos ar

quitectónicos y artísticos, es tam

bién la gloria principal de nues
tra  ciudad, el orgullo de la Dió
cesis y una hermosa herencia 
que a todos nos compromete.

Conservarla como se merece, 

como templo y como monumento 

artístico, para transmitirla en to

da su integridad y belleza a las 

generaciones futuras es todo un 

reto para los seguntinos, los fie

les de la Diócesis y todos los 

amantes del arte. Y es misión de 

nuestra Asociación recordar a 

todos este compromiso y ser cau

ce de colaboración para una con

servación cada día más esmera

da.

Qbside
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Nuestra tierra merece 
nuestro esfuerzo
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Primeras Jornadas 
de la Catedral

Terminábamos esta sección en el 
n.° 2 de nuestro Boletín anunciando 
la celebración de las Primeras Jor
nadas de la Catedral a celebrar en
tre los días 26 y 29 del pasado mes 
de agosto, organizadas por nuestra 
Asociación. La iniciamos en el n.° 3 
con la crónica de los actos progra
mados, que constituyeron un éxito a 
juzgar por la numerosísima asisten
cia registrada.

En la tarde del miércoles, día 26, 
tuvo lugar da apertura en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura. 
Después de unas palabras de pre
sentación del program a a cargo del 
Presidente de la Asociación, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, tomó la pa
labra D. Jesús de las Heras Muela 
para introducir al conferenciante 
Prof. Dr. D. Javier Davara Rodrí
guez, vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Información y miem
bro de nuestra Junta Directiva, 
quien con rigor histórico y ameni
dad desarrolló el tem a titulado La 
obra de un prelado renacentista: D. 
Fadrique de Portugal. Por su medio 
pudimos conocer m ejor la biogra
fía de uno de los más im portantes

Hmigoe D? lâ
a

1 Primeras Jornadas ■
1 DE LA ■ ■
1 Catedral 1

A60ST0 1987

prelados de la sede seguntina y su 
contribución al desarrollo del arte 
plateresco en nuestra Catedral. El 
acto se cerro con un bello concierto

O T I C I A

de piano a cargo del Prof. D. Juan 
A. Marco Martínez, quien nos delei
tó con obras escogidas del roman
ticismo y de nuestra música nacio
nal.

El día 27, jueves, se abrió con la 
anunciada visita a la Catedral, guia
da por Pedro Alberto Olea y Pedro 
Ortego Gil, dirigida especialmente a 
jóvenes y niños y cuya asistencia, 
cifrada en más de un centenar, jun
to con su curiosidad por conocer 
datos, estilos y autores, habla bien 
a las claras de la  preocupación cul
tural de la juventud seguntina.

A continuación en la Casa de la 
Cultura y bajo la presidencia del 
Sr. Obispo, el Dr. Arquitecto, cate
drático y académico num erario de 
las Reales Academias de la Historia 
y de Bellas Artes de San Fernando, 
D. Fernando Chueca Goitia, expuso 
el tema titulado La Catedral de Si- 
güenza: encrucijada del arte medie
val y renacentista. Su conferencia, 
desposeída de todo artificio fue un 
modelo de sencillez y sabiduría, y 
sin pretenderlo, una demostración 
brillante de un profundo conoci
miento de nuestra Catedral.

Los actos del viernes 28 se abrie
ron con la visita guiada program a
da para adultos y dirigida por la 
profesora de Historia del Arte, Ma
ría del Pilar Martínez Taboada. La 
asistencia desbordó todas las previ
siones. Más de 250 personas pudie
ron adm irar las maravillas que en
cierra el templo catedralicio, un 
verdadero descubrimiento, según 
confesión de muchos de los asisten
tes. La jom ada concluyó con la pre
sentación del libro La Catedral de 
Sigiienza (Las fábricas románica y 
gótica), tesis doctoral de Doña Ma
ría del Carmen Muñoz Párraga, pro
fesora titu lar de arte  antiguo y me
dieval de la Universidad Autonoma 
de Madrid. Realizó la presentación 
el catedrático de arte de la misma

S

Universidad, Dr. D. Isidro Bango 
Torviso. A continuación, la autora 
trazó una breve panorám ica de la 
epopeya de la construcción de la 
Catedral.

La clausura de las Jornadas tuvo 
lugar el sábado 29, después de la 
Asamblea General de Socios, con 
un magnífico concierto de guitarra 
clásica a cargo del conocido guita
rrista  D. Segundo Pastor. En el m ar
co inigualable de la Sacristía de las 
Cabezas y previa presentación del 
canónigo magistral D. Félix Ochayta 
Piñeiro, el m aestro Segundo Pastor, 
en la cumbre de su madurez artísti
ca, nos deleitó con un selecto con
cierto de obras para guitarra, entre 
las cuales se incluía el Tríptico del 
Doncel, compuesto por el maestro 
con ocasión del V Centenario de la 
Muerte de D. Martín Vázquez de 
Arce. Los aplausos reiterados del 
numerosísimo público asistente son 
la m ejor prueba de la categoría ar
tística del acto que concluía nues
tras Jornadas.

Balance y agradecimiento

Las metas propuestas con la ce
lebración de las Jornadas, tal y co
mo se señaló en su presentación, 
eran las siguientes: dar a conocer a 
veraneantes y seguntinos las rique
zas artísticas e históricas que ate
sora su Catedral, afianzar la pre
sencia de la Asociación en la vida 
cultural de la ciudad y difundir los 
valores artísticos del templo fuera 
de nuestro entorno. Con toda senci
llez podemos a segurar que estos 
objetivos se han. cumplido. La asis
tencia numerosa a los actos progra
mados dem uestra que 'la Asocia
ción va enraizándose en la vida so
cial de Sigüenza. Y el eco que los 
actos tuvieron en la prensa provin
cial, en las emisoras de radio de 
Guadalajara, en Radio N. de Espa
ña y en la Cadena SER sirvió, sin

<9bside
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duda, para que la Catedral de Si- 
giienza sea más conocida a nivel na
cional.

Damos las gracias a todos los que 
de una form a u otra han colabora
do: a los conferenciantes, a quienes 
dirigieron las visitas guiadas, a] Sr. 
Obispo que nos acompañó en la con
ferencia del Dr. Chueca, al Ayunta
miento que nos facilitó la Casa de 
la Cultura, al alcalde, D. Juan Car
los García Muela, que presidió algu
nos de los actos, al Cabildo que nos 
franqueó el acceso a la Sacristía de 
las Cabezas y dio facilidades para 
las visitas colectivas y a ila Diputa
ción Provincial, representada por el 
Diputado de Cultura, D. Marcelino 
Llórente Mateo, que patrocinó el 
concierto de guitarra.

Asamblea General de Socios

En la tarde del día 29 de agosto, y 
en cumplimiento del Art. 6 de los 
Estatutos, se celebró 'la Asamblea 
General de la Asociación con asis
tencia de numerosos socios. Comen
zó con la lectura por parte del Se
cretario, Justo Arenas Rus, del Acta 
de la Asamblea constitutiva de la 
Asociación, que fue aprobada por 
unanimidad. El Tesorero, Juan A. 
Ortega Sánchez, dio cuenta de la si
tuación económica. A continuación, 
el Presidente 'hizo un balance de las 
actividades llevadas a cabo por la 
Asociación desde su constitución el 
22 de gosto de 1986, fecha en la que

M omentos después de enco n tra r la bandera  

se eligió también la prim era Junta 
Directiva. Enumeró como hitos fun
damentales del año, la aprobación 
de los Estatutos el día 17 de dir

ciembre de 1986 y la inscripción de 
la Asociación en el Registro del Mi
nisterio de Justicia; la restauración 
del reloj catedralicio, que después 
de tres meses de silencio, comenzó 
a funcionar el día 22 de febrero de 
1987; la aparición de los dos prim e
ros números de ABSIDE, en la se
gunda quincena de mayo y en los 
últimos días de agosto respectiva
mente, con general aceptación y la 
positiva experiencia de las jornadas 
(13-31 de julio de 1987) dedicadas a 
la recuperación de espacios en el 
claustro catedralicio. Después de 
una valoración provisional, pero al
tamente positiva, de las Jornadas 
de la Catedral, que ese mismo día 
concluían, el Presidente presentó 
los proyectos de la Junta Directiva 
para el nuevo ejercicio, que después 
de un amplio diálogo quedaron con
cretados en los siguientes puntos:

— m antener y m ejorar, si fuera 
posible el Boletín cuatrism estral de 
la Asociación,

— organizar las Segundas Jom a
das de la Catedral, procurando man
tener el nivel alcanzado en las Pri
meras,

— proseguir las actividades del 
mes de julio, centrándonos en la 
capilla de San Valero y en la capilla 
de los Zayas con el fin de habilitar
las como salas de museo, con la 
aportación económica que fuere ne
cesaria,

— acondicionar las tres vitrinas 
de nogal de la capilla de las Reli
quias con el fin de exponer en ellas 
diversos objetos artísticos, así co
mo la restauración de otras tres vi
trinas con el mismo objeto, encon
tradas en la Fragua,

— colaborar con 500.000 ptas. en 
la restauración del edificio de la 
Contaduría proyectada por el Cabil
do.

Después de decidir no incremen
ta r en el presente año las cuotas de 
los socios, se procedió a ratificar el 
nombramiento como Secretario de 
D. Justo Arenas Rus y a cubrir la 
vacante existente de vocal de la Jun
ta  Directiva en la persona de D. Ra
fael de las Heras Muela.

Las obras de la Giróla

En el anterior número de ABSI
DE anunciábamos el comienzo in
mediato de las obras de restaura
ción de la Giróla. Las expectativas 
se cumplieron. El día 1 de octubre 
el Gobierno respondía a las pregun
tas formuladas el día 20 de julio 
por el diputado y miembro de nues
tra  Asociación D. Litis de Grandes 
Pascual relativas a la situación de la 
Catedral. En dicha respuesta, que 
por su interés reproducimos en es
ta misma sección, el Gobierno ase
gura que «se realizará una inversión 
aproximada total de ochenta millo
nes de pesetas, establecida en cua
tro anualidades». El día 9 de octu
bre el Consejo de Ministros aproba
ba la prim era fase de las obras por 
un importe total de 14. 998. 946 ptas.

Y el día 13 de octubre se iniciaban 
los trabajos de restauración de la 
Giróla, adjudicados a la empresa 
riojana CONSA, especializada en re
habilitación de monumentos. Por el 
momento las obras se han centrado 
en la demolición del tablero de la 
cubierta de la Giróla y de buena 
parte de los falsos botare'les que lo 
sustentaban, siendo sustituidos por 
otros más ligeros de ladrillo sobre 
los que se asienta el nuevo forjado, 
solución adoptada por D. Antonio 
Labrada en el resto de las cubiertas 
de la Catedral en la restauración 
subsiguiente a la guerra civil.

La atarjea del muro sur
Al mismo tiempo que se comen

zaba la restauración de la Giróla, 
se iniciaba la localización de lá a ta r
jea construida a principios del siiglo 
XVII. Dicha atarjea recorre el mu
ro sur de la Catedral desde el exte
rior de la capilla del Santísimo has

Obside
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ta los inicios de la calle de Medina, 
dando salida a las aguas a través de 
la misma. La sospecha de que su 
obstrucción podría ser la causa de 
las humedades que se observan en 
la Capilla del Doncel, interior de la 
puerta del Mercado y m uro sur, hi
zo que el arquitecto que dirige las

obras, D. Manuel Manzano-Monís 
ordenara el descubrimiento de esta 
conducción, que a la espera del dic
tamen técnico y decisión definitiva 
del arquitecto, con su consentimien
to y el del Cabildo ha sido reconoci
da por miembros del Grupo Espe- 
leológico Seguntino, que han reco
rrido sus 145 m etros actualmente 
practicables, levantando un plano 
con las dimensiones de cada tram o 
y llegando a la conclusión de que la 
atarjea en la actualidad carece de 
caída para la evacuación de las 
aguas, existiendo agua y lodo en al
gunos tram os de la misma.

titular de Teoría general de la co
municación y miembro de la Junta 
Directiva de nuestra Asociación, era 
nombrado Vice-rector de asistencia 
a la comunidad universitaria de la 
Universidad Complutense.

A ambos, nuestra más sincera en
horabuena.

Folleto sobre la Virgen 
de la Mayor

El canónigo archivero D. Felipe 
Peces Rata publicó el pasado vera
no un folleto pulcramente editado, 
titulado Ntra. Sra. la Virgen de la 
Mayor patrona de Sigüenza. Contie
ne unas notas de carácter histórico 
acerca de la antigüedad de la ima
gen, avatares de la misma, orígenes- 
de la cofradía, datos sobre el reta
blo y sobre la procesión de los faro
les. El folleto, que enriquece la am-

Ntra. Sra. la V irgen d e  la Mayor 
Patrona  d e  Sigüenza

Distinciones a dos miembros 
de nuestra Asociación

El pasado día 8 de octubre la Real 
Academia Española de la Lengua 
elegía miembro de núm ero al Dr. 
D. Manuel Femández-Galiano, cate
drático de griego de Universidad y 
seguntino de adopción. Esta mere- 
cidísima distinción, que tanta ale
gría ha causado en Sigüenza, es el 
colofón a toda una vida dedicada a 
la docencia y a la investigación de 
las humanidades clásicas.

Por las mismas fechas, el Dr. D. 
Javier Davara Rodríguez, profesor

piísima bibliografía sobre la Cate
dral, se cierra con la Novena en ho
nor de la V. de la Mayor escrita por 
el canónigo doctoral D. Luis Viejo 
Montolío. Por cierto que, el mismo 
canónigo archivero tiene muy ade
lantada uina nueva obra, que publi
cará en los próximos meses y que 
llevará por título Paleografía epi
gráfica de la Catedral de Sigüenza. 
Ilustrada con fotografías inéditas, 
pretende ser una nueva guía del 
templo catedralicio a partir de las 
inscripciones que figuran en laudas 
sepulcrales, frisos, cuadros, retablos 
y demás objetos artísticos.

<3bside

De nuevo, la prensa

A lo largo de este trim estre los 
medios de comunicación han segui
do prestando atención a la Catedral. 
En el número correspondiente al 15 
de agosto la revista Ecclesia se refe
ría a las urgencias más aprem ian
tes del templo catedralicio. Unos

días antes, el escritor Francisco 
Umbral aludía al mismo tema en 
su columna La Elipse en la úl
tim a página de El País. En los pri
meros días de septiembre era El 
Correo Español-El Pueblo Vasco el 
que dedicaba un amplio reportaje 
en su últim a página. A lo largo de 
las últimas semanas, la prensa pro
vincial, sin excepción, se ha hecho 
eco de la esperanzadora noticia de 
los inicios de las obras de consoli
dación, que también anunciaba El 
País el jueves 22 de octubre en cró
nica de S. Barra. Nuestra Asocia
ción por su parte y nuestro Boletín 
merecieron aparecer en las páginas 
de cultura del diario YA el miérco
les 16 de septiembre dando cuenta 
de la aparición de ABSIDE.

Texto de la pregunta formulada 
al Gobierno por el Diputado 
D. Luis de Grandes Pascual

La Catedral de Sigüenza, uno de 
los conjuntos arquitectónicos más 
singulares de nuestro patrimonio 
histórico-artístico, sufre importan
tes desperfectos por el paso del 
tiempo y amenaza con daños irre
parables si no se emprenden con ur
gencia las necesarias obras de con
servación.

La Capilla del Doncel que conser
va la talla en alabastro, joya de la 
escultura universal y símbolo del 
renacimiento, la giróla grecorroma

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ábside. 12/1987, #3.
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na, y el claustro, tienen síntomas de 
deterioro que en algún supuesto 
puede calificarse de grave.

En función del alto valor arqui
tectónico de la Catedral de Sigüen
za, se formulan las siguientes pre
guntas, de las que se desea obtener 
respuesta por escrito:

¿Cuál es la previsión de coste de 
las obras necesarias para garantizar 
la conservación de la Catedral de Si
güenza?

¿Existe por parte del Ministerio 
de Cultura algún programa de ac
tuación propio o un convenio con 
la Junta de Comunidades de Casti- 
lla-La Mancha relacionado con estas 
obras de conservación?

¿Participa el Ministerio de Cultu
ra del criterio de urgencia para aco
meter dichas obras?

Madrid, 20 de Julio de 1987.

Respuesta del Ministro para 
las relaciones con las Cortes, 
enviada al Presidente del 
Congreso de los Diputados

Excmo. Sr.\
En relación con la pregunta for

mulada por el Diputado D. Luis de 
Grandes Pascual, del Grupo Parla
mentario Mixto, sobre obras de 
conservación de la Catedral de Si
güenza, tengo la honra de enviar a

V.E. la contestación formulada por 
el Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

1.° La previsión total de coste de 
las obras necesarias para la con
servación de la Catedral de Sigüen
za no es posible, por el momento, 
realizarla con precisión.

Hay que tener en cuenta que los 
problemas existentes son varios y 
provienen de antiguo. El de mayor 
envergadura tiene su origen en el 
asentamiento m ismo de esta Cate
dral, ya que su situación semiente- 
rrada en la ladera de la Ciudad, de
terminó la aparición de humedades, 
agravada por la entrada de agua en 
varios puntos, que ha producido 
una salinización de los sillares con 
pérdida de material y desprendi
miento del mismo.

2 ° Ante esta situación, el Minis
terio de Cultura encargó en 1983 un 
primer proyecto de restauración 
por valor de 18.799.293 ptas., que en 
la actualidad se encuentra ejecuta
do. No obstante, y dada la magnitud 
del monumento, esta cifra no pudo 
abarcar todos los problemas de res
tauración pendientes, razón por la 
cual dicho Ministerio incluyó la Ca
tedral como objetivo prioritario en 
el convenio para restauración de 
monumentos firmado con la Comu

nidad Autónoma de Castilla-La Man
cha.

Se realizará una inversión aproxi
mada total de ochenta millones de 
pesetas, establecido en cuatro anua
lidades.

3.° Por supuesto, y teniendo en 
cuenta que la actuación deberá en
cadenarse jerárquicamente en fun
ción de la urgencia de los proble
mas hoy día existentes. En primer 
término, y habida cuerna que el de
terioro de las fábricas está creando 
conflictos de uso inmediato, se pre
vé la actuación por el procedimien
to de urgencia de las bóvedas de la 
giróla y  humedades de la nave de
recha. En la actualidad se encuen
tra en marcha un expediente, de 
acuerdo con el art. 27 de la Ley de 
Contratos del Estado, que prevé 
estas actuaciones sin necesidad de 
redactar un proyecto específico, en 
los casos en que pueda haber riesgo 
para ¡as personas o cosas, con cargo 
a los presupuestos de la Dirección 
General de Bellas Artes v Archivos 
para acometer en forma inmediata 
estas obras, dentro del programa es
tablecido con anterioridad y al cual 
ya se ha aludido.

Lo que fnvío a V. E. a los efec
tos previstos en el artículo 190 del 
Reglamento del Congreso.

El Ministro

Estado de cuentas de la Asociación de Amigos de la Catedral al 28 de Agosto 1987
Presentada en Asamblea General

GASTOS
Pesetas

Sellos de correos ... ...................... 17.700
Gráficas Carpintero .......................  161.952
Casa B o x ............................................ 1.750
Fotocopias ...................... ••• .........  13.400
Juan Antonio Durante ....................  10.000
Hospedaje Técnicos y mano de

obra a u x il ia r .................................. 33.000
Carpintería Hnos. Trigo ................ 17.752
Blasco (Reloj) ... ............................  482.630
Miguel Puertas .................................  26.723
Pintores (Reloj) ................................  18.500
Ferretería Hernando ....................... 6.994
Recibo devuelto ... ... ....................  1.500
Conferencias Semana Cultural ... 50.000
V a r io s ..................................................  630

TOTAL GASTOS ... ... ... 842.531

INGRESOS
Pesetas

Cuotas Socios ..................................  822.016
Ingresos Reloj ..................................  397.700
Ingresos R e v is ta ...............................  68.000
Beneficios Lotería ...........................  50.600
Intereses Cuentas ............................ 9.045

TOTAL INGRESOS..............  1.347.361

TOTAL INGRESOS..............  1.347.361

TOTAL GASTOS ... ... ... 842.531 

SALDO AL 28-8-87 ..............  504.830
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“Breves notas sobre el retablo de la Capilla Mayor 
de la Catedral de Sigüenz,a“

Laureano OTERO GONZALEZ

En el número 2 de “Abside” y en su portada, 
aparece el retablo del Altar Mayor de nuestra Ca
tedral. Se divisa tras la gran reja que Domingo 
Zialceta construyó pocos años después de que Gi- 
raldo de Merlo term inara el nuevo retablo. Esta 
fotografía, tan sugerente y tan lograda por Dome- 
nech, nos ha inducido a traer hoy a esta página de 
divulgación nuestro retablo mayor con el fin de 
destacar su grandiosidad y perfección artística y, 
sobre todo, para manifestar lo reconfortante que 
resuitan sus imágenes a los ojos del pueblo cre
yente:

Vista genera l del retablo

El Promotor
La construcción de esta singular obra de arte 

se debe a la generosidad del Obispo seguntino Fray 
Mateo de Burgos, nacido en Valladolid en 1548.

Llamado a la vida religiosa, tomó el hábito de San 
Francisco a los 16 años. Dotado de una gran inte
ligencia, pronto escaló los más altos cargos de su 
Orden, llegado a ser Comisario General para Es
paña. Fue confesor de la reina Doña Margarita de 
Austria, esposa del rey Felipe III, el cual le p re
sentó para el Obispado de Pamplona y le nombró 
Capitán General de Navarra.

El 16 de enero de 1606, a los 58 años de edad, 
es trasladado a Sigüenza, haciendo su entrada so
lemne en la ciudad el 11 de mayo siguiente. Gober
nó la diócesis seguntina durante cinco años con gran 
acierto y falleció en su Palacio-Fortaleza el 25 de 
enero de 1611, siendo enterrado en la capilla ma
yor cerca del retablo que había mandado construir.

A los dos años de su estancia en Sigüenza. en el 
Cabildo extraordinario celebrado el 27 de junio de 
1608, el Obispo Fray Mateo de Burgos dijo: “Que 
para honra y gloría de Nuestro Señor y servicio su
yo, tenía intención de m andar hacer un retablo pa
ra el Altar Mayor de esta Santa Iglesia, el cual man
daría sin falta alguna hacer, este año que viene”.

El Escultor

Giraldo de Merlo fue el elegido para realizar la 
obra. Era un escultor que vivía en Toledo a princi
pios del siglo XVII, al parecer genovés. Efectuó 
obras menores, como los escudos de armas del car
denal Sandoval y del Canónigo Garay en colabora
ción con otros artistas, o un San José en mármol pa
ra las Carmelitas de Avila; pero las tres obras prin
cipales, por las que Dasó a la posteridad, fueron los 
retablos del Altar Mayor de la Catedral de Ciudad 
Real, de la de Sigüenza y del Real Monasterio de 
Guadalupe.

El retablo de Sigüenza fue el primero que hizo 
de los tres, entre 1609 a Í611, por lo que está dota
do de una mayor sencillez y austeridad que los otros 
dos, especialmente el de la Catedral de Santa María 
de Ciudad Real que ejecutó Giraldo de Merlo en 
compañía de su yerno Juan Hasten y que fue term i
nado en 1616. Está decorado con más de 40 escul
turas entre las que descuellan las imágenes de los 
12 apóstoles de gran magnificencia.

El retablo que Giraldo de Merlo hizo para el Mo
nasterio de Guadalupe de 1615 a 1618, es más pa
recido al de Sigüenza. A ambos lados del retablo 
guadalupano están los enterram ientos de Enrique 
y de su madre Doña María, sobre cuyos enterra
mientos nuestro escultor hizo los bustos de ambos.

<3bside
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El retablo seguntino

Giraldo de Merlo labró nuestro retablo en el 
claustro de la catedral, en la Panda denominada de 
Palacio, en su mayor parte  durante el año 1609. 
pues en 1610 estando ya enfermo el Obispo, la ta
lla estaba prácticamente terminada. Al morir Fray 
Mateo de Burgos, el escultor pide al Cabildo la tra 
za y la orden de term inar las figuras que faltaban. 
El 22 de abril de 1611 se comisiona al Canónigo 
Obrero para comprar a Giraldo la madera sobran
te y con ella reparar el entarimado del Coro. El 6 
de mayo del mismo año el Cabildo comisionó a dos 
prebendados para que junto con los testam enta
rios del Obispe, ya fallecido en enero, vieran si Gi
raldo de Merlo había cumplido bien el contrato. 
Sin embargo, el retablo no pudo bendecirse hasta 
1613 Dor el Obispo Venegas y Figueroa, acaso por 
faltaríe algún detalle o escultura, siendo finalmen
te consagrado de forma solemne 6 años después, 
el 27 de mayo de 1619 por el Obispo D. Sanco Dá- 
vila.

Descripción de la obra

El retablo Mayor de nuestra Catedral llena ca
si todo el fondo de la capilla y mide en su conjun
to 25 metros, figurando a ambos lados del basa
mento y en su parte más alta el escudo del obispo 
que la costeó.

Costa de un zócalo y tres cuerpos, realizados 
todos ellos en madera policromada.

El zócalo presenta cuatro relieves relacionados 
con la Pasión del Señor: el prendimiento, la flage
lación, el Ecce homo y el Santo Entierro.

El prim er cuerpo está dividido en cinco seccio
nes separadas por columnas jónicas. En el extremo 
de la izquierda, en hornacina, se encuentra una es
cultura que representa a San Andrés y encima, en 
relieve cuadrado, Santa Catalina.

En el extremo de la derecha, en una hornaci
na, estatua de San Francisco de Asís y encima, en 
relieve cuadrado Santa Catalina.

En el centro a la izquierda, gran relieve de la 
Inmaculada con sus emblemas v privilegios. A la 
derecha la Transfiguración del Señor.

Ante la hornacina central se alza un tabernácu
lo exento, de estilo herreriano, con columnas jóni
cas e imágenes de San Pedro y San Pablo a los la
dos. Encima del sagrario, minúsculo y precioso re 
lieve de la Sagrada Cena y en lo alto, la imagen 
del Salvador.

Sobre bello friso, está el zócalo del segundo 
cuerpo que consta de alargados recuadros que con
tienen dos figuras de santos cada uno. De izquier
da a derecha son los siguientes: en el prim er re
cuadro, San Jerónimo y San Ambrosio; en el se
gundo, San Buenaventura y San Juan Crisóstomo; 
en el tercero, San Agustín y San Bernardo; y en el 
cuarto recuadro, San Gregorio y Santo Tomás de

Aquino. En el centro del zócalo hay un frontón 
triangular con la paloma del Espíritu Santo y dos 
ángeles a los lados en actitud de adoración.

El segundo cuerpo, paralelo al anterior es de 
orden corintio y tiene en su parte central la ima
gen de la Asunción de la Virgen, titular de la Ca
tedral; a la izquierda la adoración de los Pastores 
y a la derecha la adoración de los Reyes Magos, 
ambos en relieve. En la hornacina izquierda San 
Joaquín y sobre ella en relieve cuadrado, Santa 
Inés. En la hornacina derecha, Santa Ana, que tie
ne en su brazo derecho a la Virgen y ésta en los 
suyos al niño Jesús. Cierra el segundo cuerpo un 
friso parecido al que separa el prim er cuerpo del 
segundo.

El tercer cuerpo del retablo es de orden com
puesto con zócalo plateresco. Presenta en el centro 
un gran Calvario con la Virgen y San Juan a los 
lados. A su izquierda, relieve de la Ascensión del 
Señor y a la derecha la venida del Espíritu Santo.

Hay dos estatuas a cada lado, San Antonio y 
San Mateo a la izquierda y Santo Tomás de Villa- 
nueva y San Buenaventura en el lado derecho.

En lo más alto, sobre el Calvario, un frontón 
barroco con dos ángeles que sostienen el escudo 
del Obispo.

De este retablo dice el anterior archivero D. 
Aurelio de Federico: “obra notable, no solamen
te por la pureza de sus líneas, sencillez, armonía y 
elegancia de su conjunto arquitectónico, sino tam 
bién por el acierto de sus composiciones, expresi
vidad edificante de sus imágenes y perfección de 
sus form as” .

La Restauración

Al desplomarse las bóvedas de la Capilla Ma
yor en octubre de 1936 a causa de la guerra civil, 
el retablo sufrió numerosos desperfectos y mutila
ciones por lo que hubo de ser desmontado y res
taurado una vez terminada la contienda. Al escul
tor segoviano D. Floretino Trapero, que actuó de 
restaurador en numerosas obras de la Catedral, se 
debe que el gran retablo luzca hoy en todo su es
plendor sin que se noten las consecuencias de la 
guerra. Además de restaurar cornisas, relieves y 
estatuas, tuvo que hacer de nuevo la cabeza de la 
estatua de San Mateo y también, en su totalidad, el 
Angel que está a la izquierda del escudo de Fray 
Mateo de Burgos. Asimismo, talló y colocó 11 ca
bezas en miniatura de los Apóstoles, totalm ente 
nuevas, en el pequeño y bellísimo relieve de la Sa
grada Cena que hay sobre el Sagrario.

Terminamos estas breves notas sobre el mag
nífico retablo mayor de la Catedral de Sigüena di
ciendo con Villamil: “No nos cansamos de contem
plarlo ni de celebrar la composición de sus cuadros, 
la corrección de sus esculturas y la expresión edifi
cante de sus imágenes” .
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Wú, que hiciste ú  Cancel
¿Qué enigma nos dejaste 

que hasta en la m uerte has concebido el alba 
por darle vida al tiempo y al espacio?

¿Qué palpitó en tu  mente?
¿Qué sombra o luz ensimismó tus manos 
que ya el silencio es la mayor sorpresa?

No me importa tu  nombre:
¿qué importa el nombre al río, sino el agua?

Te veo en carne viva 
llena de tiempo y sin espacio el alma.

Tú, no el Doncel, tu  mente y tu respiro 
han definido al hombre 
convirtiendo la piedra en la respuesta exacta: 
enveredar al hombre a la otra orilla 
sin tiempo sucesivo.
Y que al tanto m irar a un doncel muerto 
digan mis ojos que parece vivo.

El aliento del hombre en el silencio queda, 
toda la amanecida se eternece 
y en inquietante libro se rubrica.

¡Qué poco absurda ya, Señor, veo la muerte!

CONSTANTINO CASADO es sacer
dote, poeta y pintor. Hondo e íntimo 
en sus concepciones estéticas, como su 
tierra soriana, sus mejores poemas■ es
tán reunidos en su libro titulado Aire 
herido, publicado en 1985.

II

III

IV

RELOJ DE LA CATEDRAL
- horas de viento vivo -

De noche. Suena la una. 
Más bella la catedral 
sin otra luz que la luna.

Si entre fuego el amor crece 
VII ¿qué queda en realidad

si al fuego lo apaga el agua 
y el humo se desvanece?

VI

Todo el silencio está en flor. 
Ausencia de espacio y tiempo: 
algo así como el amor.

Mi mente se va al Doncel: 
—¿Vivo, aunque parezca muerto? 
-Igual, solo que al revés.

Estoy haciendo memoria 
de quién dijo la verdad 
si el cuento, el sueño o la historia.

IX

X

...Y pensé que ella velaba 
mi sueño cuando dormía. 
Mas era yo el que soñaba.

Miré la veleta al alba 
y vi con pena que el viento 
se llevaba las palabras.

XII

<3bside

Reflejos en la ventana. 
VIII Amores de ayer a hoy 

olvidos para el mañana.

Misa de nueve. Yo pienso: 
¿a Dios o al hombre, 
a quién damos el incienso?

Llama a la escuela. Las diez. 
Barca sin barquero ¡ah! 
y el mundo sin niños ¿qué?

Qué pena me dió aquel río 
XI suicidado en la llanura

porque era largo el camino..

Le pasó como al reloj 
cuando se enamoró un día: 
que pasaban muchas horas 

¡y qué cortas se le hacían!

Constantino CASADO
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1 4 gsí es la Catedral

La Navidad en el arte de la
Catedral de

I

PROEMIO

El culto a la Virgen y al Niño Jesús, culto que 
es patrimonio exclusivo de la religión cristiana, es 
sin duda, lo que da a ésta más carácter universal, 
osea católico, en el sentido verdadero de esta pa
labra.

Religión fundada, no sobre conceptos fríos ni 
sobre principios de convivencia política, moral o 
social, sino sobre sentimientos puros del alma, co
mo es el amor, ¿qué cosa más amable podía ofrecer 
a la adoración de la humanidad entera que la figu
ra de un niño pobre, desvalido y errante como el 
Niño Jesús? Por otra parte ¿qué mejor motivo de 
inspiración para los artistas?

Asi se echa de ver en el arte pictórico y escul
tórico de la Catedral de Sigüenza, y esto es lo que 
trato  de analizar en estos ligeros apuntes, refirién
dome exclusivamente a algunas obras de la Cate
dral de Sigüenza, asaz conocida de nuestro mundo 
artístico

La figura del Niño Jesús, en casi todas estas 
obras, viene a centrar la obra, constituyendo el 
asunto principal, cautivando la atención por com
pleto, requiriendo las simpatías. Y no ocurre esto 
principalmente porque el Empeño de los artistas 
haya sido dar mayor relieve o iluminar con más 
viva luz al Niño Jesús, pues bien puede advertirse 
que para ellos lo importante, casi siempre, ha sido 
la Virgen, y en ella han detenido con más amoroso 
empeño los pinceles, gubias, biseles, trépanos y cin
celes; ni tampoco se puede creer que todos los ar
tistas hayan interpretado al Niño Jesús de igual ma
nera. Antes al contrario, vamos a contemplar en es
tas obras de la Catedral de Sigüenza, Niños Jesús, 
absolutamente distintos en esencia y presencia, co
mo dice el catecismo.

otguenz.a
FEL1PE-GIL PECES RATA 

Canónigo-Archivero

II

PINTURA

A doración de los pastores. Siglo XVI

1.— Veamos, primeramente, el Niño Jesús que 
figura en el cuadro del altar, que ocupa el lado iz
quierdo del muro frontero a la puerta  -de entrada,
en la Capilla llamada de Santiago el Zebedeo, o de 
los Mora o de los Gamboa.

Es una pintura ejecutada en tabla y encuadra
da en un marco barroco del siglo XVII, muy ador
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nado, donde se leen las siguientes palabras de la 
carta a los Hebreos, c., 1, 6:

“CUM: ITERUM: INTRODUCIT: 
PRIMOGENITUM: IN: ORBEM: TERRAE: 
DICIT: ET: ADORENT: EUM:
OMNES: ANGELI: DEI: HEBRAEO C. P °”

(“Y cuando de nuevo introduce a su primogé
nito en el mundo, dice: Todos los ángeles de 
Dios le adoren. Capítulo Primero”) .

En este cuadro está representada la adoración 
de los pastores, siglo XVI, de autor español con in
fluencias italianizantes y flamencas.

¿Qué pintor realista de la escuela moderna hu
biera acertado a copiar la tierna figurita de un in
fante con tanta exactitud fisiológica como la vene
rable escuela flamenca lo hizo allá por la primera 
mitad del siglo XVI? En este admirable cuadro, to
do sencillez y candor, María aparece como una don
cella italiana. Hay en todo ello grandiosidad inge
nua a la vez que simplicidad infantil y una con
ciencia artística que pasman.

Este tríptico es de un maestro desconocido, pe
ro grande, de la escuela manierista-rafaelesca, con 
detalles flamencos y posterior a la obra anterior. 
Pertenece al último tercio del siglo XVI.

En este cuadro, el Niño Jesús, sobre el regazo 
de la Virgen Madre, se entretiene en jugar con su 
abuela Santa Ana.

El cuerpecillo del Ñiño Jesús está vestido con 
blanco cendal. La Virgen, que sonríe cariñosa, tra 
ta también de jugar con su Hijo, separándole de la 
golosina que le ofrece su abuela; pero El obstina
damente atraído por el dulce que le ofrece Santa 
Ana, tiende la vista hacia el confite.

Aun cuando el cuadro no tenga sino cincuenta 
o sesenta años menos que el anterior, ¿qué 'lejos 
nos hayamos ya de éste, de su alma de azucena, de 
su infantil imaginación?

O-M .VII !.'!>! \  Til f ' ! i , \ ¡

f'Hd'VNNV :í -i SOI

Sagrada Fam ilia y Santa  Ana. Siglo XVI

2.— Mucho más libre es la composición del Ni
ño Jesús, la Virgen, San José y Santa Ana, en este 
tríptico que ocupa el lado derecho en la Capilla del 
Espíritu Santo o de las Reliquias.

Es una pintura ejecutada en la tabla central y 
encuadrada en un marco renacentista del s. XVI, 
donde se leen las siguientes palabras:

“O. MATER. DEI. VIRGO. IM.MA 
CULATA. TUQUE. IOSEPH. VIR. EIUS. AMBO 
RUM. CUSTOS. ET. ANNA. DEI:
AVIA. ORATE. PRO. ME. IESUM:”

(“¡Oh Madre de Dios, Virgen Inmaculada! Tú 
y José, tu esposo, custodio de ambos y Ana, 
abuela de Dios, orad por mi a Jesús”) .

Sibila E rith rea ; El N acim iento del Salvador. Siglo XIX

3.—La Contaduría del Cabildo se halla en la pan
da norte del atrio y la desnudez de sus muros inte
riores está cubierta y adornada con nueve cuadros 
que representan nueve Sibilas, regalo hecho al Ca
bildo por el canónigo D. Antonio de la Peña en 
1795. Son de mediados del siglo XVIII, y de mucho 
menos valor pictórico que los anteriores. Su técni
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ca es muy pobre y sus cualidades estéticas, escasas. 
El cuadro que comento, es una pintura ejecutada 
al oleo sobre lienzo y encuadrada en un marco sen
cillo. En un cuadro que sostiene la Sibila Erithrea 
en su mano derecha, está representado el misterio 
del Nacimiento de nuestro Salvador, según se su
pone, profetizado por este oráculo del gentilismo.

En la égloga IV canta Virgilio con acentos ins
piradísimos el nacimiento de un niño que viene al 
mundo con un destino transcendental. Los críticos 
han discutido mucho sobre la persona de ese in
fante celebrado por el poeta. Los cristianos de los 
primeros siglos ardientes enamorados de la poesía 
virgiliana, vieron en esta égloga un vaticinio del 
nacimiento de Cristo en la predicción de la Sibila.

III

TALLA

A doración de los pastores. (Siglo XVII), obra de Giraldo de Merlo

El retablo del Altar Mayor de la Catedral de 
Sigüenza está exornado con tallas polícromas per
fectamente trabajadas, obra renacentista de Giral
do de Merlo (1609), de quien dice Cean Bermúdez: 
“ ...que sus obras le acreditan por uno de los me
jores profesores que había en España en su tiem
po”.

Giraldo de Merlo trabajaba entonces en Sigüen
za. Desde Toledo escribe su mujer, Teodora de Fon- 
seca y Selva el 1 de Mayo de 1615, anunciando el 
pronto regreso de su marido (“ ...estará aquí den
tro de ocho días”) , y el propio Giraldo de Merlo, 
el 20 de Mayo (“ ...yo bine de Sigüenza la semana 
pasada”) .

En el segundo cuerpo del retablo se destacan 
los altos relieves policromados (estofado y encar
nado) que representan la Adoración de los Pasto
res y de los Reyes Magos, a izpuierda y derecha, 
respectivamente.

Adoración de  los Reyes Magos. (S. XVII), obra de Giraldo de Merlo

IV

ESCULTURA

La magnífica portada de la Capilla del Doncel, 
de comienzos del siglo XVI, de composición y de
coración netamente renacentista, con primorosas 
labores platerescas, obra de Francisco de Baeza 
(1503-1542), que mandó labrar el obispo de Cana
rias Fernando de Arce, hermano del Doncel (quien 
a la par que honró a los suyos, dio palpable mues
tra  de su buen gusto y enriqueció a la Catedral de 
Sigüenza con obras de muy subido valor artístico), 
tiene la siguiente inscripción en su arquitrabe:
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“A LA GLORIA DE DIOS Y DE LA PURISIMA 
VIRGEN SU MADRE Y DE LOS REYES MAGOS,

HIZO ESTA DONACION D. FERNANDO DE ARCE, 
OBISPO/DE CANARIAS; PARA MAS DEVOCION 
DE ESTA IGLESIA Y DE ESTA CAPILLA DOTO 
PERPETUOS CPELLANES PARA QUE RUEGUEN 
A DIOS POR EL ALMA DE LOS/CATOLICOS RE
YES D. FERNANDO Y REINA D.a YSABEL, QUE 
LE HICIERON BIEN, Y PARA OTROS SUS BIENE- 
CHORES, Y POR LAS ALMAS DEL COMENDADOR 
D. FERNANDO /DE ARCE Y D.a CATALINA DE SO
SA, SU MADRE, Y SUS HERMANOS Y PARIEN
TES PRESENTES Y PORVENIR”.

La cornisa sirve de base para un gran frontón 
eemicircular en cuyo tímpano campea, en alto re
lieve, la bella composición escultural, que repre
senta la escena de la Adoración de los Reyes Ma
gos con figuras bellas y expresivas de acusado ca-

A doración de los Reyes Magos (Siglo XVI) r á c t e r .

TEXTO DE GARCIA MORENTE 
SOBRE EL DONCEL

“Pero en este mismo instante se posan mis ojos 

sobre una fotografía del Doncel de Sigüenza. ¿No 

conocéis la maravillosa estatua? Don Martín Váz

quez de Arce, que murió guerreando con los mo

ros, está tendido sobre su propio sepulcro. Pero no 

duerme ni reposa. Apoyado el brazo derecho sobre

un almohadón y levantada la cabeza, tiene en las ma

nos un libro abierto. Don Martín Vázquez de Arce 

lee, dialoga con el autor del libro y consigo mismo, 

medita, piensa. Precisamente ese leve atributo del

libro abierto es el que confiere a esta magnífica es

tatua el simbolismo del pensador; es el lazo de 

unión que pone al joven guerrero en relación men

tal con otros hombres y con el universo todo. El 
Doncel de Sigüenza no está sumergido en su indi

vidualidad señera, como las figuras de Rodín y de 

Miguel Angel —soberbios ejemplares de la vida 

singular, recogida para la acción o dispersa en el 

ensueño— , sino que, puesto en comunicación obje

tiva con el mundo y con los otros espíritus herma

nos, asiste al espectáculo de las cosas sin otro áni

mo que el de saber de ellas, el de conocerlas en su 

ser verdadero, el de pensarlas. En este sentido creo 

que el Doncel de Sigüenza es realmente, propia

mente, el símbolo estético del pensador. A las otras 

dos estatuas les falta el esencial elemento de la co

municación, del diálogo, del habla. Son estatuas 

mudas. El Doncel en cambio es figura parlante y, 

por serlo, es una mente que piensa”.

(MANUEL GARCIA MORENTE, Escritos 

pedagógicos. Del capítulo titulado Símbolos 

del Pensamiento. Filosofía y Pedagogía, Es
pasa Calpe, Madrid, 1975', pg. 190).
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Don Román Andrés de la Past
La historia de Sigüenza por oficio

PEDRO ORTEGO GIL

Sin la investigación callada e inédita de este 
gran hombre, muchas de las obras sobre historia 
de Sigüena difícilmente habrían llegado a publicar
se. A él debemos, quienes nos hemos adentrado en 
los legajos de los archivos seguntinos, la posibili
dad de seguir, gracias a sus famosas papeletas, la 
vida de los Obispos, los avatares de las relaciones 
Cabildo-Concejo, el desenvolvimiento de las cofra
días y otros tantos hechos históricos.

Hijo de Carlos Andrés y María de la Pastora, 
vino a nacer en el Arrabal seguntino un 29 de fe
brero de 1812, siendo bautizado en la Parroquia de 
Santa Bárbara, de la que llegaría a ser años más 
tarde su coadjutor. Conocemos bastantes datos de 
su biografía a través de los cerficados que expidió 
el Obispo Benavides, con el objeto de que D. Ro
mán obtuviera una capellanía en un oratorio priva
do de Madrid, a propuesta de D. Narciso Martínez 
Izquierdo, prim er obispo de la Diócesis Madrid- Al
calá.

~/s* ¿ X. . ^

Ingresó en el Colegio de San Antonio de Porta- 
celi en 1826, aunque algunos años también reribió 
la docencia eclesiástica en el Seminario. Su o ru ,na
ción llegaría el 19 de marzo de 1836, y durante 
veintiocho años ejercería, por prim era vez, la coad
jutoría de Santa María. Además, la incansable ac
tividad que siempre desarrolló le llevó a ocupar di
versos cargos en la Curia diocesana.

Su afición por la investigación histórica no sólo 
de Sigüenza, sino de toda la Diócesis, debió comen
zar a tem prana edad. Quizás alguno de los cargos 
curiales que desempeñó, acrecentó ese deseo de 
buscar infatigablemente nuevos datos sobre la his

toria diocesana. Ello le permitió ingresar como Co
rrespondiente de la Real Academia de la Historia 
en 1866.

El tiempo que residió en la capital del Reino le 
permitió entablar amistad con algunos historiado
res de gran prestigio, como Fernández Guerra o 
Fita, ocupado éste en temas paralelos a los de D. 
Román. Esta amistad y relaciones continuarán pos
teriorm ente en Sigüenza a través de la correspon
dencia, como es fácilmente comprobable acudien
do a los legajos de papeletas.

De regreso en Sigüenza, se le destinó de nuevo 
a la coadjutoría de Santa María, viviendo con los 
escasos ingresos de su cargo y de una capellanía 
radicada en Guijosa. Su muerte, acaecida el 10 de 
abril de 1898, fue corteo su vida, callada.

Las famosas papeletas —denominación utiliza
da ya por Minguella y mantenida en la actuali
dad— se encuentran agrupadas y ordenadas en 
más de veinte legajos en el Archivo catedralicio, 
constituyendo la gran enciclopedia de Sigüenza. Su 
letra fina y delicada quedó en numerosos papeles 
sueltos. Servía todo: envoltorios, esquelas, carteles, 
hojas sueltas de cuadernos, trozos en blanco de car
tas, etc. En ellas se recogen noticias no solo del Ar
chivo catedralicio, sino también del municipal, no
tas bibliográficas, datos enviados por otros histo
riadores o noticias de investigaciones p ropias..

. . /*

y
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20 personajes

Su anhelo de conocimiento le llevó, incluso, a 
copiar a mano algún libro, como nos refiere Min- 
guella.

Sin embargo, toda esa labor ha quedado inédita 
desgraciadamente. Han sido investigadores poste
riores quienes, sirviéndose de sus papeletas, han 
dado a la luz datos, documentos y hechos históricos 
sin necesidad en ocasiones de acudir a las fuentes 
origináles.

Los calificativos dedicados a D. Román siempre 
hacen referencia a su modestia, a su labor infati
gable y a su vida ejemplar. Menéndez Pelayo refi
riéndose a un trabajo publicado en el Boletín de la 
Real Academia de la Historia, escribía de él: “El 
modesto y erudito sacerdote, autor de esta noticia, 
discurre con tan buen seso sobre este hallazgo que 
no podemos menos de transcribir lo que en su in
forme dijo” .

Contrasta la referencia apenas estimativa de 
Pérez-Villamil en el prólogo de “La Catedral de 
Sigüenza”, puesto que también se sirvió de las pa
peletas, como veremos inmediatamente.

mos servido para nuestra modesta obra, ”La Histo
ria de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos”, y que 
también sirvieron antes al Ilustre Académico de la 
Historia, el Excmo. Sr. D. Manuel Pérez-Villamil 
para su obra ”La Catedral de Sigüenza” . Estimando 
pues de extraordinario' mérito los trabajos históri
cos realizados en favor de esta Santa Iglesia y su 
Diócesis por el referido Don Román Andrés de la 
Pastora en su constante anhelo de esclarecer y en
salzar la gloria de este Obispado, nos ha parecido 
oportuno en testimonio de gratitud y considera
ción debida a su buena memoria procurar que sus 
cenizas reposen intra ambitum Ecclesiae Cathedra- 
lis, ya que él no tuvo en vida la distinción, que bien 
merecía, de ocupar un asiento en el Coro de esta 
Santa Iglesia...” .

De esta m anera: “El Obispo y el Cabüdo Ca
ted ra l en prenda de gratitud y estimación, manda
ron depositar aquí sus huesos, el día 28 de marzo

Fue, con mucho, el Padre Minguella quien ha 
expresado los mayores elogios a D. Román. Basta 
con leer las páginas 443 a 446 del Tomo III de su 
monumental obra para comprobarlo. Esa gratitud 
se nos m uestra de manera definitiva en una carta, 
cón fecha de 27 de diciembre de 1915, dirigida al 
Deán, leida en el Cabildo del 1 de diciembre, y que 
por su im portancia' transcribim os: “limo. Señor. 
Conocidos son los especiales servicios que prestó a 
la Santa Iglesia Catedral en particular, y a la Dió
cesis en general, el erudito sacerdote D. Román An
drés de la Pastora con su meritísima y continuada 
labor de allegar los abundantes datos, noticias, an
tecedentes y documentos de que en parte nos he

Tumba de D. Román a los pies del Altar de la Virgen de la Mayor

de 1916”. Así concluye su lápida, situada ante Al
ta r  de la Virgen de la Mayor, siendo el único pres
bítero, no prebendado, allí enterrado.

Su labor bien merece no sólo frases de grati
tud y estima, sino más aún, un ferviente homenaje 
de íodos los seguntinos a quien mejor ha conocido 
nuestra historia: el infatigable y modesto D. Ro
mán Andrés de la Pastora.
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Reportaje

“La Catedral, el más bello vuelo
(Entrevista con el académico electo de la Real Academia de la 

Lengua española, D. Manuel Fernández-Galiano).

JESUS DE LAS HERAS MUELA

Tal vez no podría haber sido de otra manera.
Y es que cada hombre tiene su destino y su alma.
Y D. Manuel Fernández Galiano, tal vez, no podría 
haber sido otra cosa — ¡que no es poco...!— que un 
hombre trasplantado del mundo clásico a nuestra 
cultura postmodernizada y tecnológica. Estoy per
suadido que cuantos seguntinos lo conozcan y lo 
hayan visto pasear por nuestra pétrea ciudad esta
rán de acuerdo conmigo. En su umbral fecundo sep
tuagenario, la serenidad y el equilibrio helenos, se 
traslucen de su plateado porte y de su palabra y 
personalidad hondas.

— D. Manuel, acaba de ser elegido académico 
de la Lengua. Dicha quedó anteriormente nuestra 
enhorabuena. Qué necesidades lingüisticas y litera
rias urgen las catedrales para que la Academia 
limpie, fije y de esplendor?

— Es difícil establecer paralelismos. L Real 
Academia ha recibido en el lenguaje un patri
monio impalpable que casi todos tienden a con
tam inar y deteriorar: una Catedral, aparte de 
los usos litúrgicos en cuya eventual modifica
ción — ¡hagan, por favor, cuanto puedan por 
lo que resta del latín y del gregoriano!— debe
ría imperar una gran cautela, ha de conservar 
su herencia cultural, limpiándola (eso es cabal
mente lo que ahora está haciendo el esforzado

grupo de traba jo ), fijándola (resulta una bue
na noticia, la de que se atajan ya los daños del 
tiempo y la intem perie), y dándole esplendor, 
presentando una catedral más noble, más dig
na y más eficaz que nunca.

(Muchos de nuestros lectores s'abrán quién es 
D. Manuel Fernández-Galiano, quien seguro estoy 
se ruborizaría si lo presentara como un sabio. Di
cho queda. Nació en Sevilla. Pero hijo de funciona
rio, sus raíces se hayan también entroncadas en 
nuestra tierra arriacense —Sigüenza, Cifuentes, 
Marchamalo, G uadalajara.. Catedrático de toda 
la vida de Griego, su docencia ha abarcado tam 
bién la investigación, la literatura, la poesía, ¡nues
tra cultura seguntina...!

Cuando realizamos esta entrevista, hacía una 
semana de su elección como académico numerario 
de la Real Academia de la Lengua Española. D. Ma
nuel, tan acostumbrado a inmortalidades estéticas 
y culturales, entraba así también él, en el Parnaso 
literario español. Era para quien este reportaje 
suscribe un honor poder dialogar con é l) .

— Usted es experto en el mundo clásico, en 
donde la arquitectura fue considerada como una 
de las siete grandes artes. ¿Qué relación se podría 
establecer entre la arquitectura y el espíritu del 
hombre?

— la arquitectura es, entre todas las artes, la 
que mejor representa y simboliza la elevación 
del alma hacia Dios; y la arquitectura medie
val, adelgazándose en piruetas increíbles de ca
ra al Cielo, constituye el más bello ejemplo del 
vuelo espiritual en busca del Creador.
—- Toda la catedral es una obra clásica. Háble- 

nos del clasicismo en la Catedral de Sigüenza.

— Existe una interminable polémica sobre el 
sentido de “clásico” . Si, ciñéndonos a la lite
ratura, los autores clásicos son simplemente, 
los que se estudian en la clase por su valor 
formativo, nuestra catedral merece ser admira
da, y lo ha sido, como modelo estructural y pa
radigma de hermosura; si entendemos classicus 
como Aulo Gelio (XIX 8, 15), aplicándolo a un 
autor de “prim era clase” adsiduus, esto es, de

hacia el Creador“
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22 Reportaje

los de lectura cotidiana, y non proletarius, de 
los que se salen del montón, nuestro monumen
to es de primerísima categoría. Otra cosa es que 
se intente contraponer “clásico” a “romántico” . 
En este sentido la Catedral seguntina se halla 
equilibradamente compuesta por un sustrato 
románico lleno de severidad y unas partes al
tas en que el gótico, no atreviéndose todavía a 
las audacias de otros monumentos, comienza a 
rem ontarse en el sentido en que antes dije.

¡COMO NO! EL DONCEL, INMORTAL, 
PASMO ESTETICO

— Cambiemos de tercio D. Manuel. Descubra su 
alma poética y trace lo que le ha evocado siempre 
y le evoca el Doncel de nuestra Catedral seguntina.

— El Doncel me causa, como a todo el mun
do, un auténtico pasmo estético. Delicadeza y 
reciedumbre, traza simple y pormenores exquisi
tos, componen una efigie inolvidable. Es evi
dente que en él se plasma, muchas veces se ha 
dicho, la eterna dualidad de las armas y las le
tras. No sabemos qué libro está leyendo: si se 
tra ta  como es. probable de una obra de edifica
ción, el Doncel está term inando su vida en la 
actitud trascendente del buen cristiano. Y sería 
ciertam ente osado —y quizá improbablemente 
frívolo— el suponer a D. Martín, en la pacien
te espera de los compañeros que han de reco
gerle — en tal trance aguardaba a los camille
ros leyendo a Esquilo, desde las tétricas trin 
cheras del 14, el humanista y político Harold 
Macmillan— y con pocas esperanzas de vida se
gún denota la actitud compungida del escudero, 
ocupando en la lectura de un clásico profano. 
¿El Rabi Sem Tob y su consuelo frente a la 
muerte,

cuando es tu estado 
ante Su Majestad 
monta el tu pecado 
con la su piedad?

¿Sánchez Talavera dirigiendo en torno su mi
rada desolada ante la pérdida de un amigo,

a dó las ciencias, a dó los saberes, 
a dó los maestros de la poetria; 
a dó los rimares de grant maestría, 
a dó los cantares, a dó los tañeres?

¡Cualquiera sabe!
— Como bien sabe, se ha escrito que el Doncel 

es un personaje trasplantado en su simbolismo del 
mundo heleno. Glósenos esta interpretación.

— Quizá la vivencia clásica que más afín me 
resulte es la de los hermanos Anfión y Zeto,

. hijos de Antíope. El segundo es una persona 
pedestre y práctica, que consagra su vida a las 
actividades industriosas; el primero, erudito, 
artista y hombre de ideas resulta un espíritu

angélico quizá egoistamente desentendido de la 
rutina diaria. El brutal sofista Calícles repro
cha a Sócrates, en el Gorgias platónico, su ta
lante anfiónico y vaticina al idealista el fin de
sastroso que el escritor conocía ya cuando es
cribió el diálogo. Pero la vida hace necesaria 
—Marta y María— la coexistencia de estos 
opuestos caracteres: así, mientras Zeto acarrea 
piedras para los muros de Tebas, Anfión se li
mita a hacerlas moverse al son de la dulce lira. 
El Doncel puede ser una lograda combinación 
de los tipos contemplativo y activo: si hay que 
leer y soñar, leamos y soñemos; pero, si llaman 
los plañideros añafiles a la pelea en la acequia 
gorda, allá va nuestro héroe en prim era línea.

(¡Qué más se puede pedir! ¿Es posible mante
ner una conversación más hermosa y erudita sobre 
nuestra Catedral?

— Antes de acabar quisiera dirigir un breve 
mensaje a la Asociación de Amigos de la Cate
dral de Sigüenza para animaros en vuestra ta 
rea: pensad que el tiempo de las catedrales no 
se mide en semanas o meses, sino en los incon
tables siglos de Dios ¡Animo!
— Muchas gracias, D. Manuel.
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Colaboración

LUZ Y SONIDO DE LA CATEDRAL 
DE SIGÜENZA

Sigüenza es su Catedral. A su sombra florecie
ron las artes y las letras. A su sombra discurre por 
callejuelas empinadas bajando del Castillo al He
nares y por iglesias sufragáneas, la vida civil y re
ligiosa de la ciudad. A su sombra se acrecienta el 
interés turístico-artístico del Palacio de Infantes, 
del Museo Diocesano, del Castillo-Parador de turis
mo, de la Plaza Mayor, de la Casa del Doncel, de la 
Plazuela de la Cárcel, de la Iglesia de San Vicente, 
de la Alameda, del P inar...

En Sigüenza todos los caminos llevan a la Ca
tedral. En Guadalajara todos los caminos llevan a 
la Catedral seguntina.

La Catedral te la encuentras en todos los libros 
de arte  y de historia, en todas las guías regionales, 
en cualquier recodo de la ciudad, por tierra y por 
aire. Grandullona y pesada; carcomida por soles y 
vientos seculares; oliveña y ocre en otoño-invierno, 
gualda y cobriza en primavera-verano. La Catedral 
tiene su mejor vista panorámica desde la asomada 
de la carretera de Atienza. Desde este mirador na
tural la catedral, majestuosa y señora de la ciudad, 
se yergue sobre la alfombra de tejados rojizos hil
vanados por las cuatro esquinas a la torre del Ga
llo, las murallas del Castillo, al palacio Episcopal 
y a la Iglesia barroca de las Ursulinas.

Por el corredor del tiempo y del espacio visual 
se unen el Castillo y la Catedral o la Catedral y el 
Castillo, que tanto monta, porque los obispos me
dievales fueron dueños y señores de ambos. La re
construcción del Castillo (1972-1976), venido a ru i
nas, devolvió a Sigüenza la ética y la estética de 
sus mejores tiempos señoriales con algunas lige
ras modificaciones al uso. Ahora las caballerizas y 
los patios de armas son aparcamientos de coches 
con matrículas turísticas y sus almenas, barandi
llas de las terrazas de suites nupciales.

La Catedral levantada a las puertas de la ciu
dad amurallada, a modo de esfinge románico-góti
ca para proteger a sus habitantes de las invasiones 
diabólicas, con el paso de los siglos fue cercada por 
los constructores, los artesanos y los comerciantes, 
acotado su perspectiva y su influencia político-so
cial. Ahora es una reliquia histórico-artística, con 
su cotización el alza; un símbolo religioso de la uni
dad política de los otrora señoríos de Sigüenza, 
Atienza, Molina y Cifuentes, y una gran Iglesia 
— Iglesia madre de la diócesis— para cultos solem
nes presididos por Obispos y su cohorte de canó
nigos.

JULIAN DEL OLMO

Sigüenza tiene toda la luz vertical y polícroma 
de Castüla. Su juego de luces sobre la catedral se
guntina conjugan situaciones estéticas de catálogo 
“Kodac” y emocionales de poemas machadinos.

El sol amanece en Sigüenza sobre las macizas 
torres de la Catedral descolgándose perezosamen
te hacia sus oteros, calles, plazas y pinares. La 
atardecida empieza de abajo a arriba, hasta que fi
nalmente el sol logra despegarse de las torres ca
tedralicias. El sol, las nubes, el viento, la lluvia, la 
nieve y Fermín Santos han pintado al óleo los me
jores cuadros y los momentos interiores y exterio
res más bellos de la Catedral.

Ya en horas de tarde-noche descendiendo en 
zig-zag por las “travesañas” , la Catedral converti
da en ascua incombustible por decenas de kilova
tios-hora proyectados sobre sus piedras centena
rias, desafiando a la ley de la gravedad, se pone de 
puntillas estirando sus torres hasta perderse en la 
oscuridad estrellada. Si el privilegiado coñtempla- 
tivo tiene la suerte de que en ese momento el vien
to o la devoción echen sus campanas al vuelo, su 
gozo espiritual, mezcla de luz y sonido será com
pleto.

JULIAN DEL OLMO es sacerdote. 
Natural de Yela (Guadalajara), estu
dió en el Seminario de Sigüenza. Li
cenciado en Ciencias de la Informa
ción, es Redactor-Jefe del semanario 
Vida Nueva y colaborador del progra
ma de TVE El día del Señor.
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PARA CONOCER MEJOR LA CATEDRAL
Inauguramos una nueva sección en nuestro Boletín. Su objetivo es 

dar a conocer en sucesivas entregas todos los trabajos publicados so
bre la Catedral. Comenzamos con las obras de investigación y las guías 
y en números sucesivos, iremos facilitando la bibliografía de aspectos 
concretos: Santa Librada, él Doncel, archivo, cabildo, arquitectos y 
artistas, libros litúrgicos, etc., siguiendo siempre un orden cronológico.

I.- INVESTIGACION

* PEREZ VILLAMIL, M., La 
Catedral de Sigüenza. Tip. He- 
rres, Madrid 1899, 483 pg. (Edi
ción facsímil de la Ed. El Museo 
Universal, Madrid 1984). Sigue 
siendo la obra más importante 
sobre el particular. De obligada 
consulta para todos los estudio
sos de la Catedral.

ESTUPÍOS

HISTORIA Y ARTE
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* SARDINA, S., El origen de 
la Catedral de Sigüenza a la luz 
de los documentos de su archivo, 
en “Rev. de Arch. Bibl. y Mu
seos” 45 (1924), pp. 400-420. In
teresante artículo sobre la obra 
del Obispo D. Bernardo en rela
ción con la Catedral.

* FEDERICO FERNANDEZ, A. 
(de), La Catedral de Sigüenza, 
Ed. Plus Ultra, Madrid 1954, 160 
pp. Mucho más que una guía. Sus

atinados juicios estéticos proce
den, las más de las veces, del 
manejo directo de la documen
tación archivística.

* DAVARA RADRIGUEZ, J„ 
La significación de la Catedral 
medieval de Sigüenza, en “WAD- 
AL-HAYARA” 10 (1983), pp. 
179-196. Original análisis de la 
Catedral desde la perspectiva de 
la teoría de la comunicación.

* DAVARA RODRIGUEZ, J., 
La ciudad histórica de Sigüenza. 
Estudio de arte, historia y urba
nismo, Zaragoza 1983, pp. 53-89. 
El largo capítulo dedicado a la 
Catedral describe minuciosamen
te la historia de la construcción 
del templo.

* MUÑOZ PARRAGA, M a del 
C., La Catedral de Sigüenza (Las 
fábricas románica y gótica). Pu
blicaciones del Cabildo de la S. I. 
C. B. de Sigüenza, Guadalajara 
1987, 560 pp. La obra más im
portante después de la de Villa- 
mil. Aporta multitud de datos 
nuevos sobre las distintas eta
pas constructivas.

II.- GUIAS

* ANONIMO, Descripción de 
la Catedral de Sigüenza, sus ca
pillas y sepulcros. Manuscrito 
inédito, Biblioteca de la R. Aca
demia de la Historia. Colección 
Velázquez, XII. Texto del siglo 
XVIII y de poco valor, según el 
parecer de J. CATALINA GAR
CIA.

* AGUILAR Y CUADRADO, 
R., La Catedral de Sigüenza, Edi
ción del Patronato de la Comisa

ría Regia del Turismo y Cultura 
Artística, Edición Thomas, Bar
celona s. a. (1924?), 22 pp. de 
texto en castellano, francés e in
glés y 48 pp. con otras tantas fo
tografías. Es la prim era guía im
presa que conocemos. Interesan
tes ilustraciones, anteriores a la 
destrucción de la guerra civil.
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* GARCIA Y SAINZ DE BA
RANDA, J. y CORDA VIAS, L , 
Guía arqueológica y de turismo 
de la provincia de Guadalajara, 
Guadalajara 1929, pp. 207-226. 
Toda la obra constituye una jo
ya bibliográfica. Las páginas de
dicadas a la Catedral contienen 
abudantes datos históricos y jui
cios estéticos de rara precisión.

* JUDERIAS, A., Elogio y nos
talgia de Sigüenza. Ed. Cultura 
clásica y moderna, Madrid 1958, 
pp. 57-98. En la edición de la 
Institución de Cultur^ “Marqués 
de Santillana” , Guadalajara 1981 
pp. 61-101. En la reedición de Li
brería Rayuela, Madrid 1987, ba
jo el título Sigüenza, itinerario 
turístico por la ciudad mitrada, 
pp. 49-89. Seguramente el más 
bello libro escrito sobre Sigüen
za, a caballo entre la poesía, el 
arte y la historia.
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* SANCHEZ DONCEL, G., La 
Catedral de Sigüenza, Ed. Prensa 
Gráfica, Madrid 1960, 68 pp. Va
demécum para visitar la Cate
dral, pobre de presentación, pe
ro rico en datos y certero en los 
juicios.

* MORENO, J., Caminos de Si
güenza y Atienza, Madrid 1976, 
pp. 131-153. Pinceladas de histo
ria y arte para un breve recorri
do por el templo.

* MARTINEZ GOMEZ-GOR- 
DO, J. A., Sigüenza, historia, ar
te y folklore, Sigüenza 1978, pp. 
101-148. La obra en su conjunto 
constituye una verdadera enci
clopedia sobre Sigüenza. El capí
tulo dedicado a la Catedral con
tiene datos abundantes para una 
visita detenida.

* HERRERA CASADO, A.,
Crónica y guia de la provincia de

Guadalajara, Guadalajara 1983, 
pp. 396-409. Obra importante en 
su conjunto. De garantía, las pá
ginas dedicadas a la Catedral.

* AZCARATE RISTORI. J. M.a 
y otros, Inventario artístico de 
Guadalajara y su provincia, Mi
nisterio de Cultura, Madrid 1983 
v. II, pp. 162-171. Responde a su 
título. No es propiamente una 
guía. Util, sin embargo, Dara 

quienes ya conocen el temolo y 
quieran profundizar e r-o s aspec
tos artísticos.

* HERRERA CASADO, A., Si
güenza, una ciudad medieval, 
Guadalajara 1984, pp. 26-55. Va
le lo dicho de la anterior obra 
del mismo autor. Contiene bellí
simos dibujos a plumilla del pro
pio cronista provincial.

* PECES Y RATA, F. G., La
Catedral de Sigüenza, Ed. Eve

rest, León 1984, 64 pp. La últi
ma guía publicada. Presentación

esmeradísima, con las mejores 
fotografías que existen sobre la 
Catedral.

Juan J. Asenjo Pelegrina

P a n  bichíT fte la (íateítraL.
” ...ES UN ESPLENDIDO MUESTRARIO ARQUITECTONICO, DESDE EL 
ROMANICO AL NEOCLASICO, PASANDO POR EL MUDEJAR Y EL GO
TICO Y EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO”.

(Gabriel de Escalante y Monterde)

“EL INTERIOR DEL TEMPLO RESULTA AMPLIO, SEVERO, ELEGANTE
Y MAJESTUOSO”. (Francisco Layna Serrano)

“SIGÜENZA FUE BASTANTE TIEMPO LUGAR FRONTERIZO, POR ESO 
COMO EN AVILA, TUVO LA CATEDRAL QUE SER A LA VEZ CASTILLO; 
SUS DOS TORRES CUADRADAS, RECIAS, ANCHAS Y BRUNAS, AVAN
ZAN HACIA EL FIRMAMENTO SIN QUERER PERDER LA TIERRA... NO 
SE SABE QUE PREOCUPABA MAS A SUS CONSTRUCTORES, GANAR EL 
CIELO O NO PERDER LA TIERRA”. (José Ortega y Gasset)

“EL PRIMER DON DE SIGÜENZA ES SU CATEDRAL, TEMPLO DE LA 
FE, TESORO DEL ARTE, RELICARIO DE LA HISTORIA. SOBRIA Y FUER
TE, NOBLE Y BELLA, SOLEMNE EN SU CONJUNTO, DELICADA EN SUS 
DETALLES Y LLENA DE OBRAS PRIMOROSAS, INVITA A QUIEN TEN
GA ALGO DE POETA —Y DE POETA TODOS TENEMOS UN POCO...— 
A PASAR MUCHAS HORAS EN SU MAGNIFICO RECINTO”.

(Luis de Zulueta)

LA CATEDRAL 
DE SIGÜENZA
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