
Los Fonseca
y la iglesia deSanta María de Coca

María MORENO ALCALDE

La iglesia de SantaMaria de Cocaconstituyeuno de los monumentos
másinteresantesde cuantosintegran el panoramade la arquitecturagótica
de Segovia.El singulartrazadode su planta,el desarrollode sus volúmenes
en alzadoy la particularidadde algunasde sussolucionesconstructivasha-
cende esteedificio un ejemplarúnico entrelas obrasde la provincia, donde
suspeculiaridadesno han sidorepetidas.No obstantesucalidad,son esca-
soslos estudiosllevadosa cabosobreel mismo,reduciéndosesucomentario
en la prácticaasomerasdescripciones,cuandono a simplescitasen los li-
brosde arte’. Por suparte,los documentosconsultadosparaeste trabajoen
elarchivo de la propia iglesia2, enel Provincialde Segoviay en el Archivo
de la Catedralde la misma ciudad no hanaportadodatosverdaderamente
significativos sobreel edificio o las circunstanciasde su construcción.Su

3. MARTI Y MONSO: Estudios histórico-art¡syicos.Valladolid, 1989. Estudia sobre

todo los sepulcrosde la capilla mayor, sin considerarapenasel edificio; G. WEISE: Studien
Sur spanischenarchitektusde,- spatgotik. Reuttinger,1943, p. 47, le poneen relacióncon un
grupo de edificios de cabecerascon plan central, sin profundizaren sus estructuras;D. J.
HOAG: Rodrigo Gilde ¡-lontañón. Gótico y renacimientoen la arquitectura española del si-
glo XVI. Madrid, 1985, recoge este punto de vista y adjudica sin fundamento a los dos anterio-
res la atribucióndela obraaJuanGil 1-lontañón;5. ALCOLEA: Segovia y su provincia. Ed.
Aries, Barcelona,1958, recogeJa iglesia valorandoigualmentelos enterramientosde los Fon-
secaen ella.

2 F. RODRíGUEZMARTINEZ: Inventario del ArchivoParroquial de Coca. Segovia,
1987. Por tui parte,agradezcoa donJulio Alonso, pán-ocode la iglesiade SantaMaría, su co-
laboracióny facilidadespara la consultade los fondosde dicho archivo.

Analesde Historia delArte, n.
0 2, 57-77. Editorial UniversidadComplutense.Madrid, 1990
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exasperantesilencio obliga al estudiosodel monumentoal análisis minu-
ciosode los elementosqueconstituyensuedificacióny a la comparaciónde
los datos obtenidoscon los de otros edificios de autoríao cronologíamejor
conocidas,parallegar a establecerunaclasificaciónadecuaday unadeter-
minadafiliación artísticaa la obra.

LA. VILLA

La historia de Coca, villa asentadaen la tierra de pinaresque prolonga
la provinciade Segoviaen lade Valladolid, sobrelaconfluenciade los ños
Eresmay Voltoya, se remontaal tiempode losArévacos,cuandoconstituyó
una importanteciudad. Destruidapor los romanosy oscurecidosu nombre
durantela Alta EdadMedia. Cocareapareceen la Reconquistacuandola
toma del territorio castellanopor Alfonso VI en la segundamitad del siglo
Xl. En ese tiempoquedaconstituidaen capitalde la ComunidaddeVilla y
Tierrade sunombreconsoberaníasobreun territorio queabarcabaun gran
númerode pueblos~. A partir de entonces,Cocavive en constanteexpan-
sión, contándoseen su suelo entrelos siglos XIV y XV hastasieteparro-
quias, de las que hoy tan sólo subsistela torre mudéjar de la de San
Nicolás.

A mediadosdel siglo XV, el destinode Cocase veráligado a la familia
de Fonseca,comoconsecuenciadel truequeque,por la villa de Saldaña,hi-
ciera en 1452 el primer marquésde Santillana,don Iñigo López de Men-
doza,suposeedorpor favor real, condon Alonsode Fonseca,arzobispode
Sevilla y primer señorde Coca de esta rama.Pocos añosmás tarde, en
1466,estevinculo quedareforzadoaldejarde serCocavilla realengaporsu
cesióndefinitiva al preladopor partedel rey EnriqueIV de Trastámara‘.

El arzobispodon Alonso habíafundado el mayorazgode Coca —al
tiempo queel de Alaejos en la provincia dc Valladolid, villa tambiénde su
propiedad—en la figura de suhermanodonHernando,el cual debíatrasmi-
tirIo despuésa sus descendientes,según cláusula expresadel documento
fundacionalotorgadoen 1462.Tres fueron sus hijos: Alonso,Juany Anto-
nio de Fonseca.A estosnoblesvaronesdebeCoca la fundaciónde los dos

Sobrelas ComunidadesdeVilla y Tierra,V. LA FUENTE: «Las ComunidadesdeCas-
tilIa y Aragondesdecl punto de vista geografico».Rol. de la Soc. Geogr. de Madrid, 1880.
VIII, pp. 193-216; A. REPRESA: «La tierra medieval de Segovia».Estudios Segovianos,
XXI, n.

0 62-63, 1969; M, GONZÁLEZ HERRERO:Segovia. Pueblo. Ciudad y Tierra. Se-
govia, 1971.

La escritura de Cambio y la de Privilegio Real han sido publicadas por F. RODRí-
GUEZ en Los Fonsecay susmausoleosen la villa de Coca. Lisboa, 1987, pp. 51-56; am-
bien, J. M. CUADRADO: Recuerdosy bellezasde España.Ed. facs¡niil. Caja dc Ahorros de
Segovia, 1979; A. JARA: «Notasde unaexcursióna Coca>. ESEE, año VIII. u.’ 88, Ma-
drid, 1 900.
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monumentosinsignesque engrandecenhoy la villa: el castillo y la iglesia,
estaúltima concebidacomopanteónfamiliar.

LA IGLESIA DE SANTA MARIA

Aspectosdocumentalesy cronología

Los escasosdatos conocidosen torno a la edificaciónde la iglesia de
SantaMariaprocedende su archivoparroquialy de algunasde las cláusulas
insertasen los testamentosotorgadospor los señoresde la villa durantelos
siglosXV y XVI t A partirdeellos,y deforma no siempredirecta,se obtie-
nen algunasprecisionesreferentesa la cronologíade la obra. De estama-
nerase conoceque la fundaciónde la iglesia fue debidaa don Alonsode
Fonsecay Avellaneda,tercer señorde Cocay sobrino del arzobispodel
mismo nombre, en el año 1502, despuésde haberlesido concedidoen el
mismo año y a su peticiónunabulaparatal fin por el papaAlejandro VI6
Sin embargo,los trabajosde construcciónde la iglesiano debierondar co-
mienzo de inmediatodespuésde la bula papal,puesningunamenciónex-
presade la iglesia consta en el testamentode este personajefechadoen
1505,en el que ademásel otorgantepide ser enterrado«dondelos señores
mis hermanos,el señorobispo de Palenciay el señorAntonio de Fonseca
quisieren»~, frase que indica, en mi opinión, no habersido aúnconcebido
este panteónfamiliar en la villa.

La decisión sobrela realizacióndel templo deberecaer,pues,en Juan
de Fonseca,obispo de Palenciadesde 1505, y en su hermanoAntonio,
cuartoseñorde la villa. En el testamentodel primero, otorgadoen Burgos
en 1523,un añoantesde su muerte,el obispopide que «se le entierreen la
iglesia de Coca,en la iglesiaque ély su hermanolevantarony dondeestán
los restosde suspadres»8, datoquerevisteparaesteprocesocronológicoun
gran interés,pues sugiereque la obra estáultimada.Sin embargo,entrelas
cláusulasdel testamentode Antonio de Fonseca,que datade 1532, se dice

En parte publicados por MARTí Y MONSO,op. ú~¡t, y. últimamente,por E. RODRí-
OCIE?: Las Fonseca.

Un extractode la Bula originalquese encontrabaen los archivosdelcastillo de Cocaan-

tesde su traslado,se encuentrarecogidoen el Archivo Parroquialdc la iglesia,Librode Visitas
n.” 38, l678-1817.fol. 57 y ss. Con motivo de un pleito sobre los capellanesde la iglesiase
haceunabreve historiade la fundaciónde la capilla, recordandoquefue fundadapor los Fon-
secasal haberlessido denegadoanteriormenteel permisoparalevantarlaencl conventode do-
minicos de la ciudadde Toro.

El testamentoen la RAH estáparcialmentetranscritopor MARTÍ Y MONSO,op. cii.,
y por E. RODRIGUEZ en Los Fonseca,p. 47.

E. RODRíGUEZ: Idem, p. 17.
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que «setraigana mi capilla de la iglesiade Cocalos bultosy sepulturasdel
arzobispode Sevilla mi señor,e del obispode Burgosarzobispode Roasano
mi sr. hermano,e de mis señorespadres,e del sr. Alonso de Fonsecami
hermano»t pareciendoque es entoncescuandorealmentese ha dadofin a
las obrasdel templo. Los «bultosy sepulturas»quese mencionanen el do-
cumentose refierenalos sepulcrosqueparaél y su familia estecuartoseñor
de la villa habíaencargadoal escultorBartolomé Ordóñez,al tiempo que
cumplíaunacomisiónenel mismo sentidodel emperadorCarlosV paralas
tumbasde sus padres.LasobrasrealizadasenItalia por Ordóñezy un am-
plio taller de escultoresitalianosestabancasi terminadasala muertedel ar-
tista, en 1520 Q Enviadasa Españamuy poco tiempodespués,es evidente
que no fueron dispuestasen su primitivo emplazamiento,sino depositadas
en algúnotro lugar desdeel cual en el momentodel testamentose pedíael
traslado.Ello indicaqueen el inicio de la segundadécadadel siglo XVI, la
iglesia seguíaen construccióny que el estadode las obrasno habíapermi-
tido aúnel amueblamientodel interior , aunqueéstaspudieranestarmuy
avanzadas.Una inscripciónen la campanadel reloj de la torre no despeja
definitivamenteestascuestiones,ya quepuedehacerreferenciaúnicamente
a supropia fabricación,peropuedetenerotra lectura.Dice así: «Estaobra
se fizo el añodeM y O y XX añossiendoseñordeestavilla el muy magní-
fico señorAntonio de Fonsecacontadormayor de Castilla» ¡2,

Lasestructurasy los elementosconstructivosde la iglesia que a conti-
nuaciónse estudianadmitenperfectamentesu clasificaciónen las fechas
propuestassugeridaspor los documentos,entrelos años 1505 y 1520, no
obstantehabersido finalizadaunosañosdespués.Un análisisminuciosode
los mismos deberápermitir mayoresprecisiones.

Descr¡pcióndel edificio

El templo de SantaMaria es basilical,conunacabecerade plantacen-
tral integradapor tresábsidespoligonalesen tomo al espaciocentral del
cruceroy un cuerpode iglesiade unasolanavede trestramosy coroen alto

Archivo Municipal de Coca. MARTí Y MONSO,op. ch., 9. 67; también, RODRÍ-
GUEZ, op. ch., p. 43.

<« El primero en proporcionarestosdatos: C. JUSTI: Estudiossobreel Renacimientoen

España, 1892;también,M. E. 00MHZ-MORENO:BartoloméOrdóñez.Col. Artes y Artis-
tas. CSIC, 1956.

La elección en 1520 de este tipo de sepulturas renacentistas apoyadas en el suelo, com-
puestasde «sepulturasy bulto»,dejó sin utilidad los nichosabiertosen las paredesdelcurcero,
en los queel proyectoprimitivo debiótenerprevistoalbergarlas esculturasde los difuntos,al
igual que se hiciera en la iglesia de Belmonte, comomásadelantese explica. No obstante,el
dato tiene muchointerésporquemuestraque la capilla estabaterminadaen estafecha y no
compensósu reforma,

<2 E. RODRíGUEZ:Datos históricosdeSantaMaria la Mayorde Coca, 1985.
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a los pies,terminadaaponienteen un muro facetadoquerepiteel esquema
absidaldela cabecera,aunquede manerano idéntica(fig. 1). Sobreel lado
norte del crucerode la iglesiaestáadosadala sacristía,y en el mismocos-
tado de la nave abrenunaestrechacapilla en el primer tramo, y la bautis-
mal, a los pies. La torre, en este mismo lado del edificio, manifiestaen la
desviaciónde su eje respectoal mismo suprocedenciade una iglesia ante-
rior, de cuyaestructurasólo se ha conservadola partebaja (lám. 1).

El interiordela iglesiaofrece el aspectoseverode lasconstruccionesle-
vantadasen Castilla durantela primera mitad del siglo XVI, en las que el
efectodecorativorecaesobretodo en la elaboradatrazade sus cubiertas.
Todoslos tramosdel templo están,efectivamente,cubiertospor bóvedade
crucería,diferentela centraldel crucerode las del cuerpode la iglesia. La
primerase completaconterceletesy combadossimplesquecierranen pata
de gallo sobrelos arcosde encuadramiento,mientraslas restantesdibujan
en el campointeriorde los terceletesun cuadradoinmersoenun rombo.En
los ábsidesse disponenmediasestrellas.Los nervios estánricamentemol-
durados,y en lasclavescampeanlos escudosde los Fonsecaentreorlas re-
nacentistas(lám. 2).

Los muros,vacíosde decoración,se venrecorridospor pilaresbaqueto-
nadosqueapeana las bóvedas.Se levantansobrealtos zócalosde doble
cuerpo,redondoel inferior y facetadode carascóncavasentretoros el supe-
rior ~, y en sudecoraciónalternanbaquetonesy listelesen un rítmicojuego.
Loscapiteles,semicircularesy estrechos,estándecoradosconestrías.En la
basede las ventanas,rodeandotodala iglesia y apoyadossus extremosen
los propioscapiteles,discurreun friso vacío que, de forma muy particular,
enrollalos bordesde cadatramocomosi se tratarade un pergamino.En los
ladosposterioresde ambosladosdel cruceroexisten,comounabalconada,
cuatronichosen arco carpanel,vacíos,perodestinadosciertamenteen on-
gena albergarlos bultosfunerariosde la familia Fonseca,del mismomodo
quese habíahechoen la Colegiatade Belmonte,en Cuenca,paralas escul-
turas de los padresdel marquésde Villena, restauradordel edificio ~. Una
cinta de perlasadornael exteriorde sus roscas.

En el exterior, la aparienciadel templo es tambiénsevera,valorándose
especialmenteel efectoplásticode los contrafuertesfrente a la desnudezde
sus muros,contrafuertesque, cuadrangularesdesdela base,se tomanpris-
máticosa partir de un plano en talud un poco antesdel rematedel muro, y

~ Lasdospiezassondelmismotamañoen la cabeceray primertramode la nave,mientras

quea partirdel segundotramoel cuerpopoligonal seestrecha,convirtiéndoseenla prácticaen
unaescociaentretoros, hechoquereducela alturatotal del zócalo,haciendomásbajoel arran-
quede las basecillasde los baquetones.

‘~ J. M. AZCARATE: «EJ maestro1-lannequinde Bruselas,>.AEA, 1948, p. 185. DeI
mismomodoestándispuestosunosnichos, entreotros lugares, en la capilla delconventode la
Piedad,de Casalarreina,o en la iglesia de Torrelaguna,deMadrid.
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se coronanpor pináculoscon cresteríasde croché. Una impostade piedra
bajo las molduradasventanasy la cornisa,condecoraciónvegetaldefina la-
bra renacentistaen el rematede los muros,completanesteexterior.

Es una construcciónde ladrillo, con sólo los pilares, contrafuertesy lí-
neasde fuerzadepiedra.Una puedaensencillo arcosemicircularabreenel
centrodel muro sur, y otra similar en el hastialoccidental.

La descripcióndel edificio hapuestodemanifiestociertasparticularida-
desque resultaprecisocomentar.El análisispormenorizadode cadaunode
los elementosque integran el conjunto ocuparáa partir de ahora este
trabajo.

Análisis de las estructuras

La planta

Destacaen su trazadocl desarrollode los ábsidespoligonalesde los
cuatro frentesde los brazosde la cruz,que confierenal edificio su carácter
más singular y constituyen,en su conjunto, un esquematipológico poco
usualenla arquitecturagóticatardía. Peropesea la unidadde conceptoque
rige el conjunto,el ábsideoccidentalpresenta,enmi opinión, unaproblemá-
tica diferenteal desarrollode los ábsidesde la capilla mayor,por lo que el
análisisde los mismosdeberáhacerseen principio de maneradiferenciada.

La capilla mayorse resuelve,comoquedadicho, con un sentidounita-
rio, incorporandoal tramo central cuadradolos brazosdel crucero,iguales
entresí, y el ábside principal, un poco másdestacado,formados,no obs-
tante, cadauno porun muro facetadode cincopaños,un poco mayoreslos
centrales(lám. 3).

Esteconceptoespacialcentralizadode lacapilla mayor,quehace posi-
ble su aislamientodel restode la nave,tieneun corto desarrolloen el pano-
ramaarquitectónicodelgótico hispanoa finalesdel siglo XV y duranteel si-
glo XVI, encontrándoseen cierto númerodeedificios generalmente,aunque
no conexclusividad,en el áreacastellana‘k Pero aunqueel conceptoespa-

~ Son fundamentalmente: la iglesia del monastario del Parral, en Segovia: la del convento
de San Franciscode Medinade Rioseco,en Valladolid: la colegiatade BerlangadeDuero.en
Soria;el conventodela PiedaddeCasalarreina,en Logroño; las parroquiasdc Villacastin y El
Espinar,en Segovia;SanVicente de Guriezo,en Santander;la capillade MosénRubi de Era-
camonte,enAvila, y la desaparecidacapilla delmonasteriode la Estrella,en La Rioja. El con-
ceptode espaciocentralizadoen la cabeceraseguidode un cuerpodc iglesiabasilical tiene el
primer antecedentecristianoimportanteen la iglesiaconstantinianade la Natividad de Belén,
dondeel inicial octógonodc su cabecerafue sustituidoentiempo de Justinianopor unacapilla
trebolada.A partir de entonces,estemodelo apareceesporádicamenteenel arte de Europa
hastael siglo XIII, resultandopostergadoen la practicaene1transcursodel gótico, salvoen la
catedraldc Florencia.En el último tercio del siglo XV, el tipo reapareceen la píanimetriabis-
pana, constituyendola iglesia de Cocaunade sus más interesantesmanifestaciones.
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cial es comúnen todosellos, espacioscentralizadosconstituidospor la in-
corporaciónal tramo del crucerode los tres ábsidesiguales,no lo es en la
forma de los ábsides,que en Cocacierranmediantecincopaños,mientras
queen el restode los edificiosasí resueltoslo hacensiemprecontres,pare-
ciendoexistir entreellosunagrandiferencia.Estavariante,sin embargo,no
afecta al trazadofundamentaldel edificio, que se ordenageométricamente
de manerasemejantea los demás,como se verámásadelante.

Cronológicamente,creoque el primer edificio en disponerla cabecera
de estamaneracentralizadaes la iglesiadel monasteriodel Parral, en laciu-
dadde Segovia,trazadaseguramentepor JuanGallegoenla segundamitad
del s. XV, aunquefue concluidapor JuanGuasy PedroPolido en 1485 6~
Le sucede,en Medina de Rioseco,el conventode Franciscanosedificado
entre1491 y 152017,y en tercerlugardebelevantarsela iglesiade esteestu-
dio, iniciada,comose ha dicho, en los primerosañosdel siglo XVI ‘~, resul-
tandolas restantesmástardías.En función de estacronología,la iglesiade
SantaMaría ocupaen el tiempouno de los primerospuestosentrelos edifi-
ciosde estetipo,y si comotal puedepresentarsetodavíacomoun campode
experienciasen el áreaarquitectónica,por otro ladola seguridadde su traza
manifiestala importanciaconcedidaal templo y la pericia de un maestro
destacado.

En relacióna la forma delos ábsides,ya he señaladoqueel conjuntode
cabecerasde tipo centralizadoofreceel contornode los ábsidestripartito,
mientrasel de Cocapresentaen cadaunode elloscinco ladosy no tres,mo-
dificando de esta manerasu aparienciarespectoa los anterioresy produ-
ciendoun mayornúmerodeángulosque,enconsecuencia,multiplicarátam-
biénel de las responsiones(lám. 4).

Sin embargo,ladiferenciaentrelos referidosedificiosse reduceasupri-
meraapariencia.En realidad,todosellos han basadoel diseñode su traza
en un módulogeométrico‘~, el hexágono,que combinadotresvecesen la ca-
beceraconformala solución definitiva de estapartedel edificio y, proyec-
tadosobrela nave,determinala dimensiónde los tramos,y enestecaso,la

‘~ Es cuestiónde ciertaimportanciala atribucióndela trazadel Parrala uno uotro maes-

tro, puesdeello dependela fijación deunacronologiaparaestasingulartipologíadecabeceras.
A. HERNANDEZ en«JuanGuas,maestrodeobrasdela catedraldeSegovia».BSEAA,Va-
lladolid, 1947,publica los documentosde archivosobreeí edificio; A. RUIZ enEl monasterio
del Parral. Ed. Everest,1986, defiendela autoriade Gallego.

<~ GARCIA CHICO: Catálogomonumentalde la provincia de Valladolid. Medina de
Rioseco,Valladolid, 1956, p. 71.

‘< La bula del Papa Alejandro VI concediendo el permiso fundacional data de 1502,y el
comienzode las obras,si no fue inmediato, no debiódemorarsemuchotiempo.

‘< S. SEBASTIAN: Artey humanismo.Cátedra,1978,p. 22. El uso comomodulode ti-
guras derivadasdel circulo es recomendadopor Alberti en De Re AediJYcatoria,Lib. VIII,
Cap.1.
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formapoligonaldel hastialde poniente.Estafigura de referenciase haceex-
presaen algunasocasionesen el exterior,por conformarselos ábsidesa la
figura modular, como en el Parral, y tambiénen el interior del templo, por
coincidir losladosdesuperímetroconalgunosde losnerviosdelas bóvedas
de crucería,los cualesquedan,de hecho,determinadospor dichos lados.
Pero en la cabecerade esta iglesia de Cocaestemódulorectorno se hace
evidentea simplevistadebidoa quelamultiplicación de los ladosde los áb-
sides no hacecoincidenteslas líneasdel polígonogeométricocon las del cie-
rre del edificio. Sin embargo,estaslíneasdeterminanclaramenteen la bó-
veda del crucero la traza de los nervios terceletesy de ligadura, y en el
contornodelos brazos,la posiciónde los pilarescentralesy, por tanto,la de
los nerviosrectosquerecaensobreellosy la de suscorrespondientescontra-
fuertesen el exterior. En el ábside principal, el límite del polígono viene a
coincidir conel eje horizontalde los contrafuertesangularesquele delimitan
lateralmente,haciendoexpresala sumisiónde la plantaal esquemabásico
referido(ftg. 2>.

La organizacióncentralizadade estacabeceraplanteael problemade su
originalidad,y la localizaciónde posiblesprecedentesse hacetareapriorita-
ría. En lo queconciernea la iglesiade Coca,parecenfundirseen sugénesis
dos aspectosdistintos.Por unaparte,el sistemade trazadode basegeomé-
trica, exagonal,ensayadoprimeramenteen la iglesiadel Parral, de Segovia,
quehabríade tenerenseguidaaceptaciónen la órbita castellanay muy con-
cretamenteen la segoviana,con las parroquiasde Villacastíny El Espinar,
ademásde éstequese estudia.Por otrolado,si realmentepuedesugerirsela
aceptaciónde un modelo directo, éste vendríadel área italiana, la menos
conspicuaen el desarrollodel gótico, puesno existeen Francia,paístradi-
cionaLmentegeneradorde los conceptosgóticos,unatendenciaa los espa-
cios centralizadosque puedaservir de modelo a este tipo de arquitectura.
En cambio,la iglesia de SantaMaría de las Flores,la Catedralde Floren-
cia, ofrece,conanterioridadal que seestudia,un esquemasusceptiblede ser
imitado por el desarrollopentagonalde sustresábsidesen torno al crucero,
si bien la relaciónentreellosno es similar a los de la iglesiade Coca,debido
sobretodoa la diferenteinterpretaciónconcedidaen ambasal espaciocen-
tral del crucero20 Es importantedestacarquees precisamenteItalia el país
dondese estánllevandoa cabo, en el periodode tiempoque se estudia,di-
versasexperienciasen torno a las construccionescentralizadas,y los tan-

2<> Sobreel octógonode la catedralde Florencia,O. LESSER:Gothiccathedralsandse-

credgeometry.vol. 1, p. 43. Londres,1957, La cabecerade SanFrancisco,en MedinadeRio-
seco,disponetambiénun cimborriosobreel crucero.Porotro lado, creoqueestetipo de capilla
centralno vuelvea repetirsedesdeestaexperienciaitalianahastalas obrashispanasarribaco-
mentadas,Si ciertasiglesias alemanasincorporancrucerospoligonalesa Sus capillas, el con-
ceptodel espacionadatienenquever conel queahoraseestudia.Vid. W. GOTZ: Centralbau
and zentralbautenden;in dergotischen architek-tur. Berlin, 1968.
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teosde Bramante,SanGallo, Peruzzio Leonardoda Vinci, quehabríande
culminar en la nueva cabecerade la Basílica de SanPedro, no debíanser
desconocidospor nuestrosmecenas,contribuyendoquizá este movimiento
renovadora la elección del proyecto21.Pero el tracistade la iglesia sego-
vianano ha realizadounaobrarenacentista.Ha fundido la ideade unaca-
beceraresueltaconun sentidounitario, ya ensayadaenla arquitecturacas-
tellana de finales del siglo XV, conun modelo concretorealizadocn Italia
sobre1355,modelo que en su momentono habíatenido ningunaproyec-
clon, pero que habríapodido ser valoradoahora en función de las nuevas
ideasespacialesimperantesen arquitectura.Y en lugar de incorporaruna
cúpula sobreel crucerosiguiendoel sistemamás al uso en el paísvecino,
habríamantenidola tradicional bóvedade cruceríasin diferenciade altura
sobrelasrestantes,bóvedasresultantede la yuxtaposiciónde lospolígonos,
comoquedavisto. El esquemade cinco ladosen los ábsides,por su parte,
tampocose mantendráen losedificios hispanosde estascaracterísticasenel
siglo XVI, confiriendoestacircunstanciaal trazadode Cocael caráctersin-
gular que le individualizasobrelas de sumismotipo.

La pretendidainfluencia italianaen este edificio del siglo XVI, que no
va a quedarcomofacetaaislada,sino que se verácomplementadaconotras
de igual signo de carácterdecorativo,implantaal mismo, en mi opinión,en
la tendenciaclasicistageneradaen la cortede los ReyesCatólicosa partir
de las construccionespatrocinadaspor los Mendozadesdefinales del siglo
anterior,tendenciaque habríadc introducir el Renacimientoen España22

Ello vienea clarificar el ámbitoenel quehubode formarseel maestrode la
obra, y explicadel mismo modo algunosde los caracteresno estrictamente
góticosde Ja construcción.

En otro ordende cosas,es necesariopreguntarsesi pudo existir unara-
zónparala elecciónde estetipo de trazadosen la cabecerade lostemplos,o
si sujustificaciónradicaúnicamenteen su lógicaconstructiva.La intencio-
nalidad funerariade la mayorpartede estosplanescentralesinduce a creer
que éstahayasidola causade suelecciónenfuncióndel tradicionalcarácter
simbólicoque encierra.Ahorabien, al consideraresteaspectocomomotivo
del esquema,es necesariorecordarprimeramente,como origen inmediato
del mismo, las grandiosascapillas funerariaslevantadasen el inicio del fla-
mígerosobrelascatedralesde Toledoy Burgos,capillasoctogonalescubier-
tas por espléndidasbóvedasnervadas.Estascapillas serían imitadas,por
unaparte,en estructurassimilaresa ellas,perodispuestasya comocapillas

2< J. DE ALAZARD: Lart italien du XVI siécle. Paris,1955; A. CHASTEL: L’art ita-
lien, Flammarion,1982,

22 F. SAN ROMAN: «Las obrasy los arquitectosdel cardenalMendoza».AEAA, 1931,
pp. 153-161; E. TORMO:«El brote dcl Renacimiento en los monumentos españoles y los
MendozadeIs. XV». ESEE, 1931, XV, pr,, >53 y ss.; M. GOMEZMORENO:«Hacia Lo-
renzoVázquez».AEAA, 1925, Pp. 7-14.
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mayoresa la cabezade un cuerpolongitudinal (SantaClara de Briviesca,
Santoyo.La Vid) y. por otra, en las cabecerasmáscomplicadasformadas
porplanestrebolados,entrelas quela iglesiade Cocaes unode los ejemplos
más sobresalientes.

La terminaciónen forma absidaldel hastialdeponienteen la iglesiade
SantaMariaes el segundoaspectoremarcablede suplanta.Constituyeuna
solucionmuy pococomúnen el desarrollode la arquitecturagóticahispana,
y salvo en la iglesia del Monasteriode Guadalupe,de Cáceres,levantada
entre1389 y 1412 por el maestrotoledanoRodrigo Alfonso, aunquetermi-
nadamástarde, creo que no vuelve a repetirseen el transcursode estepe-
ríodo artístico.Parahallar precedentesformalesaesteespacioen el áreape-
ninsularhabríaqueremontarseen la prácticaal períodomozárabe,épocaen
la que se llevaron a cabo experienciasde doble ábside en edificios tales
comoSantiagode Peñalbao SanCebriánde Mazote—ésteúltimo, también
con ábsidesflanqueantesen torno al crucero—,pero no pareceprobablesu
valoraciónen estemomento.Másarribase ha visto cómoestasolución enla
iglesiade Cocaderivaríasimplementede la presenciasin ocultaciónde la fi-
guradel exágonoque determinael trazadodel tramo.

Sin embargo,es posibleque, dado el ambientecultural en el que este
edificio se desarrolla,hayan influido otros factores.La idea de introducir
elementosdiagonalesen el clásico frontispiciode una fachadatiene cierta
vigencia en algunasiglesias de Franciaduranteel último períodode la arqui-
tecturagótica23 En el nortedel país,y másacusadamenteen Normadía,al-
gunosmonumentosfueron dotadosde un movimiento espacialextraordina-
río, alcanzándosesolucionesmuy atrevidas,sobre todo en las fachadas,
cuyos frentesse vieron envueltospor porchesproyectadosante ellas con
murosquedibujan polígonosde treso inclusocinco lados,Entre estosúlti-
mos puedencitarse el porchede «Marmousets»del crucerode Saint Ouen
de Rouen, la bóvedatriangularque precedeal portal de Montevilliers; los
porchesde la Trinité de Falaise,dc St. Lou de Argentan,o de NuestraSe-
ñora de Alengon, y sobre todo la grandiosaestructuraque precedea las
puertasde St. Macloude Rouen,realizadaen torno al año 1500,aunqueha-
bía sido proyectadaaños atrás24 Normandíahabíaconvertidosu arquitec-
tura, a partir de estassugerencias,en campode experienciasde movimiento
en el espacio.

Desdeluego, en todo los edificios citadosla parteque adquieremovi-
miento es el muro del porcheque precedea la fachada,y no la fachada

23 Un ejemploesplendidodeporcheconestructurapoligonal anteriora lasobrasfrancesas

lo constituyeeí que antecedea la iglesia de SantaMaría de Bristol, en GranBretaña.Cons-
truido en el s, XIV duranteel periodoornamental,esposiblementeel más antiguode estatipo-
logia, si bien su formahexagonalcerradale concedeun carácterexclusivo.

24 R. SANEACON,: LarchitecturefiamhoyanteenFrance. Quebee,1974, pp. 160-170.
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misma, comoen nuestrocaso.Pero creoque ello no es menossignificativo,
puesa la horade considerarelefectolo quedebevalorarsees elmovimiento
del muro terminal visible, independientede la estructurade la que forma
parte. Porqueexaminadoel plano de muchos de estosedificios, no siempre
es fácil determinarcuál es la verdaderafunción de estemuro quebrado,y,
porotra parte,no es dificil establecerla transformaciónde la líneadeporche
en líneade cierre.En estesentidocaberecordarque el espacioasí formado
en la iglesiade Cocaes precisamentela fachada,conunapuertaen el centro
del hastial, y no un ábsidecon carácterlitúrgico.

La pretendidarelaciónde conceptosartísticosestablecidaentreun edifi-
cio castellanocon otrosde la región normandafrancesapuedeseraceptada
como hipótesis.La situaciónpolítica y económicacontemporáneasofrecen
datos significativos sobrelas relacionesexistentesentre ambaszonas geo-
gráficas,en aparienciatan distantesen cl espacio.Se trata de la existencia
de las vías regularesdel comercioexterior establecidasen tiempo de los
Trastámaraen el cursode los siglos XIV y XV, y de maneraespecialen
esteúltimo siglo. Castilla,desdela primeramitaddel siglo XIV, habíadesa-
rrollado unadecididavocación marinera,y a través de los puertoscánta-
bros, y sobretodo vizcaínos,exportabasus productosa los puertosbritáni-
cos, flamencosy franceses.Desde 1450 contó con una importantecolonia
mercantil en la ciudad de Rouenque abastecíaa Normandíay a la cuenca
del Senade productosnaturalese industriales—entrelos quedestacabapor
su alto valor la lana—.En Nantes(Bretaña),la factoríacastellanaquedóor-
ganizadaen 145925. El augedel comercioha servido tambiénparala lle-
gadaa la Penínsulade obrasdearte y objetossuntuarios,quese comerciali-
zabanen las feriasde Medinade Roseen,Villalón y sobretodoMedinadel
Campo,comoes bienconocido. Estamismaruta pudo servir a la introduc-
ción de testimoniosarquitectónicostalescomo planos de edificios, dibujos
de iglesiaso diseñosde edificios, sin olvidar que fue tambiénun excelente
medio de llegadade los propios artistasextranjerosa la Península26.A la
vista de estos datos, recogidosespecialmentepara recordar el carácter
abiertode algunoscírculosde la Castillamedieval,puedeconvenirsequeun
maestroquetrabajaraen esteámbito en torno al fin del siglo podíatenerco-
nocimientode las tendenciasde la arquitecturaen zonasmuy distantesa la
suyae incorporara sus obrassolucionesajenasa su entornocon carácter
de experimentacion.

En estapartede la iglesia se asientaun coro en alto alzadosobre un

25 «Los Trastámarasen el siglo XV». Historia de España, dirigidapor MenendezPidal,
t. XV. Espasa-Calpe,1982, pp. 8-9.

26 A esterespecto,el profesorAzcárateya sugirió la posible procedenciabretonade Han-

nequinde Bruselas,acompañadode un grupode maestrosespecializados.«El maestroHanne-
quin de Bruselas».AEA, N. XXI, Madrid, 1948.
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gran arco carpanelde piedraque se aloja en el centrodel último tramo. El
esquemade su bóvedabaja, asentadasobrecortospilares de diseñoseme-
jante a los del restode la iglesia, se asemejaal modelode las bóvedasque
cubrenlos ábsidesen la cabecera,y de estamaneramanifiesta,másclara-
mentequela partealta, la similitud de su trazaconel modeloabsidal,y con
ello, la igualaciónde los cuatrobrazosde la iglesia.

El alzado

Las grandessuperficiesmurales,contrarrestandocon los netosvolúme-
nesde los soportesy eljuegode líneasde las cubiertas,constituyenen la ac-
tualidaduno de los aspectosmásdestacadosdel interior del templo27

Los soportesson fuertespilares, labradoscon baquetonesen los frentes
encuadradosentrelisteles (lám. 5), segúnun modelo que ya se habíareali-
zadoen Segoviaen el claustrode su catedral,o en los pilarescentralesdel
crucerodel Monasteriode SantaCruz la Real26 Pequeñasbasecillasde ta-
mañosdiferenciadosreposandosobrela quebradamoldurasuperiordel zó-
calo complicanel arranquede estosperfiles. Los capiteles,de forma semi-
circular, se adornancon dobles estríasplanas y rematanen prominentes
ábacos(lám. 6), concretandoun modelo común en los edificios de la pri-
meraveintenadel siglo XVI.

El capitel, conestrías,se introduceen las obrascastellanaspatrocinadas
por los Mendozaenlos finalesdel sigloXV (patio del Palaciode Cogolludo,
Conventode la Piedad,Conventode Mondéjar) de la mano del arquitecto
LorenzoVázquez,y aunquees evidentequeel modelo alcarreñono es se-
mejanteal de Coca,al incluir canaladurascurvasy unafila de hojas sobreel
collarino, creo, sin embargo,que no puedeproducirseen los primerosaños
del siglo XVI algún ejemplo de capitel estriadofuera de la órbita de estas
experiencias~<>. El arquitectode la iglesia de SantaMaria manifiestade
nuevo en su arteun rasgoitalianizante,ligado en estecaso a un taller bien
localizado.

Sobrelos capiteles,en cadatramo del edificio incluyendolos pañosde
la cabecera,vienenaparar los curiososextremosdel friso que recorreel
muro a la alturade la basede las ventanas,extremosblandamenteplegados
comosi se tratarade pergamino.Estaideade aligerarla materiade la car-
teladestinadaa la inscripciónen eledificio se encuentrayaen algunasobras

> En su momento no sc producia la sensación de desnudez que ofrecen ahora los muros,

puesquedabanrevestidoscon colgaduraso tapicesqueprocurabanuna ambientaciónacoge-
dora.

2< Ambos edificios, bajo la direccióndc JuanGuas,
2< El tipo decapitelestriadosehalla tambiénen la iglesiadeSantaClarade Briviesca, en

Burgos, realizadaparadoña Menciade Velasco,en la queintervendráJuanGil de Hontañon
en torno a 1523.
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de Guas,comolas filacteriasde las repisasbajo las imágenesde las venta-
nasde la capilla del Parral, o la que recorríaen todasu extensiónel patio
del Palaciodel Infantado,de Guadalajara30.Estaideaha podido ser suge-
rida a la arquitecturapor el efectoqueen las obrasdeesculturay pinturadel
s. XV producenlas cintasy filacteriasconinscripcionesexplicativasque se
encuentranmuchasvecessobrelasfiguras, ocupandola partealtade un es-
cenarioo acogiendoa los personajescomo si efectivamentede un friso se
tratara3’. Perola formaconcretade suplegadose asemejaalque apareceen
los ábacosjónicos de algunoscapitelesalcarreños,especialmenteen losdel
patio del Palaciode Cogolludo,en los que adquierenun vuelo muy desta-
cado.No me pareceimposible, vista ya la similitud conlos capiteles,acep-
tar la transposiciónde la forma del ábacoal friso del edificio, conformando
de estamanerasuaspecto.En cualquiercaso, no es un rasgocomún entre
las solucionesde la arquitectura,y su rarezaacentúala mencionadasingula-
ridad del edificio.

Constituyenlas cubiertasde la iglesia bóvedasde cruceríade ladrillo
con los nerviosenpiedra.El trazadodela centraldel cruceromuestraterce-
letesy combadosen patasde gallo sobrelos arcosde encuadramiento,mien-
trasel de las navespresentael motivo de un cuadroinserto dentro de un
rombo (lám. 7).

Estosdosesquemasde bóvedarevisten,en relaciónal tiempoestimado
parasu trazado,un especialinterés,por cuantoen dicho tiempono son mo-
delosmuy divulgadosy supeculiaridadremite con facilidad a sus orígenes.
El planteamientode unabóvedaconnervios curvossimilar a la del crucero
se origina, segúnHoag,en el crucerode la Catedralde Palencia.fechado
con seguridaden 1497 =2,siendomaestrode las obrasBartoloméde Solór-
zano. Por otra parte, en 1505, Juan Gil dc Hontañóncontratabaen la
mismacatedrallas bóvedasdel claustro33.En él, a lo largo de toda la crujía
occidentallindantecon la iglesia,se repiteel modelode cubiertaque abriga
también a la nave de la parroquiade Coca, la bóvedade cruceríacon el
juegode polígonosen el centro.Si por contemporaneidadconnuestraiglesia
la apariciónde este esquemade bóvedaen Palenciaresulta mássignifica-
tivo, no obstanteel mismose encuentraconanterioridaden la iglesiadel Pa-
rral, de Segovia,a cargode Guasy Polido, como sc dijo, desde1485,y en
el sotocorode la mismanave,realizadopor Juande Ruesgaen 1495 ~, res-

~<> Acompañandoal perfil de los nerviosde labóveda,el mismo motivo apareceen la capi-
lía de SanFernandode las Huelgas,de Burgos.

Sonmuy numerososlos ejemplosdc estesistemade filacteriasen lasobrasdelsiglo XV,
por lo que sehaceinnecesariala inclusión de ejemplos.

~ D. J. HOAG: Rodrigo Gil de Hontañón, Xarait Ed., 1985.
1, GARCíA CUESTA: «La catedral de Palencia según los documentos», BSAA,

N. XX, Pp. 131-136.
“ A. RUIZ HERNANDO: Op. cii?, pr,. 14 y 22.
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pondiendotodos,cn mi opinión, al esquemaplanteadopor el propio Guas
en el crucerode SanJuande los Reyes,en Toledo’<>. Estacontinuidaddel
trazadoenel cursode muy pocosañosposibilitaestablecertambiénla conti-
nuidaddc un taller, y atribuir por ello el trazadode Cocaa un maestrofor-
madoen la órbita del taller toledanode Guas.

Lasbóvedasdela iglesiade Cocahanconservadocierto númerode cla-
ves. Igualestodasentresí y realizadasen madera,exhibenlas armasde los
Fonseca,cinco estrellasdc gules puestasen sotuersobrecampode oro <><>,

rodeadasde una hermosacenefa de motivos renacentistas.Unas claves
ídenticasentalla y decoraciónse hallanen las bóvedasdela navede la Ca-
tedral de Palencia,desdeel primer tramoinmediatoal crucero.Su presencia
manifiestaen ese puntode la obra el accesoa la sedeepiscopaldel obispo
donJuande Fonseca,señorde Coca,acaecidaen 1505, y la similitud de las
piezascon las de la iglesiasegoviana,unavez más,la probableintervención
en ambasdel mismo equipode maestros.

En el exterior,los arcosapuntadosde las ventanas,enmarcadospor do-
bles baquetonesque encierranunamolduraen escocia,constituyen,junto
con la culminaciónde los contrafuertesen arcos conopialesy recortados
chapiteles,las facetasgóticasde la edificación. La cornisade piedraquere-
matalos murosse ve decorada,en cambio,poruna hilera de dentellonesse-
guidade otra con esquemavegetalde labramuy contrastadas(lám. 8), cu-
yos motivos recuerdan,una vez más,a algunosde los que aparecenen los
capitelesproto-renacentistasde Cogolludoy de Guadalajaradentrode la ór-
bita ya reseñadadel arquitectomendociano.

CONCLUSIONES

El análisisde los diversoselementosque componenla iglesia de Santa
María de Cocay su comparacióncon otros de filiación mejor conocida,ha
permitidoestablecerdiversasconsideracionesen torno al taller artísticoy a
la dataciónde la obraque ahoradeben serconcretadas.

La cuestiónde la fechadel edificio no resultaen excesoconflictiva, La
bulapapalconcedidaen 1502 a los Fonseca,permitiéndolesla elevaciónde
la capilla, proporcionaun datofirme que,si no viene a coincidir conel inicio
de laobra, por lo menosestableceun punto de referenciapordelantea la ac-
tividad constructiva.Y los trabajosdebieronquedarprácticamentetermina-

Completadoconcombados,el modelo vuelve a verse en los lateralesde la catedral dc
Salamancao en la capilla de SantaCatalina. bajo la torre de la catedralde Segovia,ambas
obrassegúntrazadeJuanGil, Asimismo seráel esquemapreferidoenmuchasocasionespor
RodrigoGil de Hontañón,quienharáempleodelmismoen la iglesia dc Motadel Marquesoen
las salmantinasde las Bernardasy Santiago.

J. LARIOS MARTí: Nobiliario de Segovia,t. II. p. 56.
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dosduranteel primer tercio del siglo XVI. Aunqueno es probablequela fe-
cha de 1520 grabadaen el reloj de la torre indique la culminación del
edificio, en cualquiercasoningunade las estructurasqueen él seofrecenre-
quierenpostergarla fechade terminaciónmásallá del mencionadoaño,as-
pectoque manifiestael sometimientototal de la obra al proyectoinicial, y
que hace inútil a la postrela seguridaddel añode finalización del mismo.

En cuantoa la adscripciónde la obra a un determinadotaller artístico,
las especialesestructurasdel templo admitenciertasprecisiones.La iglesia
adoptaen conjuntoun esquemagótico, semejanteal tipo de otros edificios
castellanosde fines del siglo XV, si bien su diseñoresultaexclusivo. Pero
algunosaspectosde suedificación,talescomoel modelo concretode su ca-
becera,el de suscapitelesy frisos, así comoladecoraciónde susclavesy de
las cornisasexteriores,muestrancaracteresrenacentistassemejantesa los
que fueron introducidosen torno al año 1485 en las obrasalcarreñasdcl
cardenalMendozapor el artista, quizá segoviano,LorenzoVázquez.Este
brote de renacimientoen unaobra concebidaen los primerosañosdel si-
glo XVI en Castilla precisa,en mi opinión, de un hombre formado en el
mismotaller artísticoqueel anterior,enel quese conjuganarmoniosamente
las estructurastradicionalesde la arquitecturagóticaconlos nuevosmode-
los, especialmentedecorativos,que impone la moda italiana. Relacionados
con obrasde dicho taller, los documentoshan aportadoen ocasioneslos
nombresde maestroscuya actividad se localiza tambiénen torno a Juan
Guas,comoPedroPolido,Juande Ruesgao JuanGil de Hontañón,lo que
posiblementeenraízaa dicho taller conel toledano.En este foco, y preten-
diendouna singularización,la figura de JuanGil de Hontañónsc precisala
más idóneapara unaposible atribución del edificio, atendiendoespecial-
mentea la similitud de muchosdelos caracteresestudiadosen el templocon
otros quese muestranen obrassuyasbiendocumentadas,y en la continua-
ción que algunosde elloshan tenidoen la obrade suhijo Rodrigo. Por otra
parte,quizáno seacasualla firma del contratodel claustrode la Catedralde
Palenciaen Coca,en dondeel maestropodíaestartrabajando,además,en el
castillo de la familia Fonseca.
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Figura 1. Figura 2.
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Lámina 1.
Lo iglesia
deSantaMaría
de Coca.

Lámina2.
Interior.
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Lámina 4.

Lámina 3.
Capilta mayorcon crucero,

Detalle de un brazo delcrucero.
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LáminaS.
Partebaja delsoporte.

Lámina6.
Capitelyfriso.
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Lámina7—Detallede una bóvedadela nave,
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Lámina 10.
Detalle

de chapitel
u corn,sa.

Lámina 8, Lámina9.
Detalle Exteriorbrezo
de unaclave, del crucero.
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