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Arte, religiosidad,políticay renovatiohumanista
en el Quattroeentoflorentino.Reflexionessobrela

capilla delPalacioMedici-Riccardi

DIEGO SUÁREZ QUEVEDO

«In certo senso,BenozzoGozzoli puéconsiderarsiil pum
tipico artista-artigianodel primoRinascimentoflorentino: perla
seacapacitñ teenicariconoseiutaglidal contemporanel,...ed
ancheperlaccuratezzapuntigliosanellanarrazionedellestorie
da visualizzare,...1 La cappella,progettataperriceveredalles-
ternouna foca luce solo dai due oculi tutt’ora presentiin alto
nellaparetedi fondoe inquelladietro l’altare,dovevarisultare
comeuno sengilopreziosoe faseinososeintillantanellapenom-
bra...».

Anna PadoaRizzo

Las doscitas reseñadasde estaautoraitaliana,a nuestrojuicio certerísimasy
clarificadoras,ponende manifiestoel dominio técnicoy la consumadacualidad
narrativa de BenozzoGozzoli que,de modo específico,nos van interesaren el
presentetrabajo,al tiempoquese señalael especialespacioenel que se insertauna
de susobrascapitales:el ciclo de frecosque,en 1459-1460,realizaen la capillau
oratorioprivadode la queentoncesera la residenciapor excelenciade la familia
Medici enFlorencia.

Ello nosha permitido, en efecto, aludir, por un lado, a unaparteesencialdel
contenidode la pequeñacapilla —suspinturasparietales—y, por otro al especifico
espaciode la eonstrncciónarquitectónicaen sí, comosuadecuadocontinente;es
decir, los frescosenperfectasintoníay concordancia,comoiremosviendo,con un
calculadoy muy especiallotus que,asimismo,analizaremos.

BenozzoGoroli, Florencia,¡992. pp.5 y [2.
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LA CAPILLA MICHELOZZIANA

En la entoncesvía Larga, uno de los ejesurbanosmásimportantesde la Flo-
rencia renacentista2 Cosmede’Medici (1389-1464),apodadoEl Viejo —desde
1434,trassu exilio véneto,controladorefectivo detodoslos resortesdel poderanu-
lando al hastaentoncesdominadorpatriciadoencabezadopor losAlbizzi, y final-
mentenombradoPaterPatriae florentino ~— sehabíahechoconstruirun palacio,
segúnproyectode Michelozzo.como residenciafamiliar primigenia,en los sentidos
privadoy oficial 4; situadaen el corazónde la ciudad, su ubicaciónquedabarelati-

2 1-hoy síu Ca,’o¿rr’, uneel palaciocon laplata SanMareo (obviamenteconcl convenIr,e iglesiade

los dominicosdehomónimaadvocación),ensentidoNorte;haciael Sur, y conectandoconvía de’Mar’-
telli. sc llegaa Las piazze San Giovanní e del Duomo, con [a Catedral,el Carnpaniley el Baptisterio(ver
esquemaadjuntosobreLa situacióndel palacioMedici-Riccardi).

«EL gran mercante».comno Llamabansuscontemporáneosa Cosmeel Viejo, maniobrandocon
enormehabilidadla política en general,tuvo a Florenciaen sus nmannsduranletreinta años.Aunque
descóunsencillofuneralobtuvo,encambio,uno de gransolemnidad.Fue proclamadoPaterParriae y

enterradodebajodel crucerodeSanLorenzo.<[entro deun pilar quesimbolizabacuantodc sólido y de
fundamentalhabíasido.

Esconocidohoy comnopalacioMediei-Riccardi.desdequeen 1659 eL inmueblefueraadquiridopor
cl marquesGabrielloRiccardi, encomnpraa FernandoII de’Medici. Su significaciónesclaveen la arqui-
tecturacivil quatrrocentista.Salvoalgunoselem,,entt,sdel siglo xvm y los añadidossei-settec’entesr’os nc-
cardianos.el edificio respondea lastrazas,de [444. deI arquitecloMichelozzodi BartolommeoMiche-
lozzi (1396-1472),discípulode Filippo Brunelleschi.EL qtmc Cosmeeí Viejo prefirierael proyectode
Michelozzoenvez del con’espomsdientebrtmneLlesehiano,es algopuestohoy enduda,al menosen [oque
atañea una reatexistenciade un proyectoal respectodel gran Fi[ippo. SegúnVasari, «avendo Miche-
lozzol contrattoamiciziaconCosimoVeechiodeMedicietavendomuolto datooperaalíaarchitettura...
Cosimo,crcsciutog[i lo amore.dachecosibenesenc serviva,gli fccc lare 1 modelLodellacasastma. la
qualecondusseegli a la pert’ezzionechenedi di nos[ri 5~ pué vedeme»<Li’ 1/ip’ de’¡»,> ev’c’eIlen eir’c’/ri-
tetti, piaori . et se’ultor’i italiani cío Cirnobue insiner a - ternpi rrosrr’i, Florencia. [550 (edición Torrentina):
citamospor cd. EinaudiTascabili,Turín, [991, a curadi LucianoBellori e Aldo Rossi,e presentazione
di Giovanni Previtali, volume primo, p. 328: en adelante:Vasari, 1550).y quefue «Miche[ozzo tanto
familiare di CosimodeMedici checonosciuto[ingegno suo,gli fecefare il modellodellasuacasae
paLazzocheé sul cantodi via Larga~..parcndogtichequello che avevat’atto (comesi disse)Fi[ippo di
SerBrunclíescofussetropposontuosoe magni Lico e da recargíi fra i suoi ciítadini piuttosto invidia che
grandezzae ornamnentoalíaciltír o conmodoa sé:per 1 chepiaciutoLi quello che Miche[ozzo avevafal-
to t Lc’ rite dei plá errelb-nr i pittori sc ‘r,lrerr’i e crr’r‘lrítetti. Florencia, 1 568 (edición 6 itmnt isa): citamos
cd. GrandiTascabi[i Economici/Nesvton,edizioneintegrale.i mamnmut/4: «II primo léndamentaletes-
to della siomia dell arteitaliant»- i otroduzionedi Maimriuio Man ni 32 cd.- Ronsa, [997, p. 362: enade-
lanre: Vasari, [568). El tópico acuñadoal electodeviene,pues,dc La segundaediciónde las 1 ire vasa-
nanas,En camobio,si cabealegarumia mayor acomodaciórma Las exigenciasdel comitentepor partede
MicheLozzo.a suvez, mnuyen sintoníacultural,afectivay aun(le amistadconCosme.sobretodo desde
[os trabajosparaésteen Samj Marcos,Asi mi smc,, scadecúaperL’ectamcnteLa estructurapalacial,con su
solidez,sobriedady proporcionadageometría,a[a conocidapnmrleneiatic Cosmeel Viejo, quenunca qum—
sorebasarsu condicióncíe pr’irrrmrs irrter pares, peroquenr, dejabadeseñalary ptmntualizar —estepala—
emo esacasosu maX i maex[,resiomt.en tal sentirIo— su comwíiciOn deauténticodetentadordel poderpu[ 1—
tico y económicodc. la ciudad del Arnr,, eludiendoqtmc stm rhinro’rr familiar llcgasea los ni velc,s «da
recargíi fra i suoi cittadini pium[ostcs invid a che grandezzae ornamnentoper La ciltá, o cr,mr,dr, a sé».en
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vamentecercanaal conventodominicanodeSan Marcosy en las inmediacionesde
SanLorenzo,sin dudalas dosinstitucionesreligiosasflorentinasmás en relación
con el mecenazgomediceo.

La construccióndel palaciose llevó a cabobásicamenteduranteel intervalo
1444-1452,completándoseseguramenteen algunospormenoresy en la adecuación
de sus estanciasdurantelos añossucesivospero, en cualquier caso,sí estaban
finalizadaslas obrasen 146O~, inclusoen las dependenciasinterioressegúntesti-
monio de Filarete6

El exteriordel palacio,unaseveramole pétreaqueconformaun grancubo,en
sintoníaplena, como hemosapuntado,con los idealesde su comitenteCosmeel
Viejo, pone a su vez de manifiesto—lo cual empiezaa serunaconstanteen el
Quattrocentoflorentino—. «la interdependenciaentreel edificio y el oficio al que la
construcciónestádestinada»7;esdecir, la significacióndel palacio,a todoslos nive-
les y como referenteconstante,en el medio urbano.

La señaladasobriedadexterna,en cambio,estáausentedel oratorio interior del
palacio,dondesi sigueexistiendouna interdependenciatotal, sinquehayaposibili-
dadde separación,entrelo queessu arquitecturay losfrescosdeGozzoli pintadosen
sus paredes.Aun contandocon idease idealesdel Pater Patriae —singularmente
aspectosdel diseñodel pavimento,comocomentaremos—en la conformacióndel
auténticomicrocosmosque es esteoratorio,en generaléste,y desdeluego susfres-
cos,hemosde ponerlosensintoníacon Piero il Gottoso(1416-1469),hijo y herede-
ro de Cosmeel Viejo, queatiende,entodoslos sentidos,a lacomitenciade estaobra.

Concarácterabsolutay exclusivamenteprivado, el pequeñooratoriofue ideado
y planteadoparaasumirun rol, caraa cualificadoshuéspedeso visitantes,de dig-

nitasreligiosay palatina8,fundamentalmente,en lo quea su arquitecturaserefiere,

términosdel tratadistaaretino,perosi queel volumendel pataciocon su calculadasobriedadgeometri-
zante,fueradeobligadareferenciaparay en laciudad.Respectoal palacio,sobretodo, ver: II Palazzo
Medic.’i-Ric’r.’ardi a Firenze, a cura di G. Cherubini e O. FaneLli, Florencia, [990, y Santi. B.: Palazzo
Mediei-kic’cardi, Florencia, 1997.

AL parecer,Las condicionesy posibilidadesdehabitabilidadfueron consideradassuficientespara
que,trasel veranode [439, La familia al completopasaraa residirya aquí,en su nuevopalaciode [avía
larga.

Filarete,Antonio Averlino, II: Tratado de arquitectura, cd. de Pilar Pedraza,Vitoria. 1990,
Libro XXV, PP.385-386:aquísedescribe,bastantepormenorizadamente.elpalacioya construido,inclu-
so en Lo queserefierea su interior (patioy variasdependenciasdedosdesusplantas),con relaciónde
susdecoracionesy mobiliario.

Garin, E.: «EL hombredel Renacimiento»,en ibid, Madrid, 1990, p. 16.
Respectoala capilla del palacioMediei-Riccardiy suspinturas,fundamentalmente,ver: BargelLini,

P.: II c’onc’ilicr di Eirv’:e e gIl affresclmi di Be,moto Gozzoli, Florencia, [961; Grote,A.: «Gozzoli’s frescoes
in thepaLazzo Medici-Riccardi.A hitherto unpublishedLetter»>, faurnal oftOe Warburg and Courtauld
Institute, XXVII (1964), Pp. 321-322;Busignani,A.: Renato:la Cappelle¡ Mediel, Florencia, [965; Ber-
ti Toesca,E.’ Benozzo Gozzoli:gli csflteschidella CappellaMedicea,Milán, 1969; Amnaducci,A.: La
Cappella di palaz:a Medici. Bolonia, [977 y VVAA.: Theclmapelof tIre Magi. Benozzo Gozzalisjte-
caes nr tIme palazzaMedic.’i-Ric.’c’ardi, Flarence, ed. by C. Acidi Luehinat, Londres, t994.
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medianteun muy cuidadodiseñode los elementosque la conforman,todosen
calibradaintegracióne interacciónrecíprocaa fin deconseguirel ámbitoy efecto
deseados.No seescatimanmediosparasu consecución,utilizándosematerialescon-
sideradosnoblesy apropiados,y dejándoselibreso reservándose,en cambio,lo fun-
damentalde las paredespararecibir pinturasal fresco.

El espaciode pequeñasdimensiones~, esconcebido—y así se realiza—como
un ambienterecoletoqueinvite a la oracióníntima y reflexiva, con una semipe-
numbrapropiciaen tal sentido,segúnlas preferenciaspersonalesde Piero il Got-
toso ~. En efecto,ademásdel acceso,originalmentea los pies del oratorioy frente
al presbiterio,en el planteamientoprimigeniosólo fueron dispuestosdospequeños
óculoscomo vanosquepermitíaniluminación desdeel exterior, aúnhoy existentes,
unofrente al otro, sobreel citadoaccesoy enla paredde fondo del tambiénmen-
cionadopresbiterio.A amboslados de esteúltimo, dosdiminutassacristías(ver
esquema-plantacapilla)completanel pequeñoperopreciosoconjunto

Contabitizandoel presbiterioy sacristías(sin el vestíbulo;ver esquema-plantacapilla), lasdimen-
sionesaproximadasde La capilla, son Las siguientes:unos 8 metrosde Largo, unos6 metrosde anchoy
unos5,5 metrosde alto. Accesooriginal a Los pies,eneje conel presbiterio;accesoactualenel Lado de
ta epístola(izquierdasi estamoscaraal presbiterio),y haciaLos pies—deahílarupturade Los frescosen
esazomíaque, a su vez, interrumpela continuidadnanativadel ciclopictórico—, aconsecuenciade las
obrasrealizadaspor el arquitectoGiovanBattista Foggini,entrelos años1699 y [725, deampliacióndel
palacioparasusnuevospropietarios.la Familia Riccardi,que, enestaparte,suponen[a construcciónde
[a actual escaleray La adecuacióndesu partealta, o sea,del piaría riobile de la construcciónmiebeloz-
zmana,con La aperturadc estenuevoaccesoal oratormo.

Al respecto,ver: Gnocchi.L.: «Le preferenzeartistichedi Pierodi Cosimode Medici»s.Ar’tibus ct
lristoriae. IX ([988). Pp. 41-78. Ajena a ello no es,asimnismo,LucreziaTr,rmíabuomíi.esposade Pieroy
madredeLorenzoel Magnífico, mujercuttay partidariadeun sentidoético-estoicode la vida—y desu
propiopapelenella— cortesana.Tambiénhaderelacionarseseguramemítecon [a enloncesseñorade [a
casa,el que BenozzoGozzoli dispusierasobreel accesoprimigenioa la capilla, ensu ladoexternoa
modode anuncirí de la advocacióny condicióndel sacroLugar, enunaespeciedepequeñovestíbulopre-
vio, «un espressivoAgmius Dei sacrificale,accovacehiatocrin i cande[abri bromízei,i settesigi[li, tovaglia
e paLiotto damascato»(PadoaRizzo,A..’ Bencrzzer (u ozzoli pittare florentina.Florencia, [972, p. 123 e
Idem:op. e-it.’ 1992, p. [2); enotras palabras,rssimL]acornicedellaportaoriginaria, in un riquadro,é dipin-
to con erílori vivacee crudi un altarericopertodi Imna tovagliabiancaa striscerossee verdi e sopradel
vellotorossodamascato.Sullaltaredipinto posail misticoagnello,avendoai lati i settccandeLabrie
settc sigilLi» (Berti Toesea,E.: op. crí, p. 6).

mm Dichassacristías,cíue cuentanconherniosaspuedasde moaderataraceada,puedenserentemídidas
comoámbitosespacialesdispuestosa modode prótesisu oblator¡rrrrr y diaconicónque. deestemodr,,
incidirían y potenciaríanla religiosidadpropiade [a capilla, en su sentidoLitúrgico deoblaciónen manto
quelugar decelebracióndel sacrificiode La misa; estopareceestarendirectarelación(ver notaanterior),
conel AgnusDei qtme, como anunciodel citadosentidoritual de sacrificio,sesitúa sobreel accesopri-
migenioal oratorio. Lasseñaladasestructurasy términosdevienendel mundopaleocristiano,a propósito
de lasbasílicasy, por [o mismo,dehondo contenids,y significaciónlitúrgicos en La catolicidad.Diaco-
nicóno diac’onicurn era unasalao ábsidelateralde La basilicapaleocristiana.especiedesacristíadonde
sc gstardabantasofrendas,en et ladoopuestoala prótcsis.Oñtcaor’iu,no prótesisde la basílica,eraet
ábsidelateraldedicadoala bendiciónde Las especies,o sea,del pany del vino etmcarísticrís.
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La construccióny adecuacióndela capilladenuestraatenciónaquí,parecenhaber
ido paralelasa las del ScriuoiodePiemu Gottoso,y ambasdosestancias,configuradas
bajo sus designiosy voluntad, eran contiguasen el piano nobile del palacio~ El
citadoScritoío,auténticosanctasancíorumintelectualy dedisfruteestéticodesudue-
ño, guardaba—en el sentidode contenerexpositivamente—su importantecolec-
ción ~ fundamentalmenteintegradapor objetosartísticos,códicesminiadosy libros;
entreestosúltimos la presenciadelosgriegoseranotoria.Dadasuprecariasalud,solía
Piero recluirsea menudoaquíy así, a modode retiroespiritual,contemplary leersus
preciadosy preciosostesoros.

EsteSeriucio, hoy día inexistente,era un lugar de minúsculasdimensíones
perocon unagrancapacidadde sugestión,cuidadosay exquisitamenteconcebido
como continentede unoscontenidosaltamenteestimadosy valoradospor supro-
pietario; «eraseguramenteunaestanciade unoscuatrometrospor cinco, desprovista
de ventanas,con revestimientodemaderataraceada,pinturasen perspectivadeco-
randolas vitrinas y un suelode terracotavidriadadeLucadellaRobbia.A esteallis-
ta se le encargótambiénla ejecucióndel techo,unabóvedadecañóndecoradacon
docemedallonesen los que figurabanlos mesesdel año‘~ Los vasosy las joyas se
guardaríanseguramenteen vitrinasadornadascon laboresde marquetería»~

2 En el ángulonordoccidentaldel patacio(verel adjuntoesquema-planta),casicomounidadautó-

miomnade sentidoy consignificadospropios, sesituaban,junto a La capilla, los aposentosy el Sc,-ittoiodel
ya—e. [460— señorde la casa,PierodeMedici,hijo de Cosmeel Viejo.

ma Con lasaportacionesdeCosmeet Viejo, supadrey, sobretodo,las desu hijo, Lorenzoel Magnífi-
co, essiempreresaltadata coleciónde Pieroji Gottoso,su sensibilidady afanesat respecto;constituyeéste
el núcleoembrionariode lo queluegoserácomiocidocorno«Tesorode los Medici». Invariablementese
resaltael c[ue fueraPierodeMedici el primermiembrode la familia enproponersey plasmarun gabinete
donde,parasí y los privilegiadoshuéspedesy visitantes,quedaranlaspiezasorganizadasy expuestas(al
respecto,ver: Tuena,F. M.-Mori. (3,: II tesare, dei Medic’i. Collezionismoa Firenze dal’400 aláOO,Flo-
rencia. [987; en relacióncon lo dicho.su primerapartado:«Nascitadiunacollezione»,PP.5-13).

» Actualmenteestos torídí fortoanpartede Los fondosdel LondinensemuseoVictoria andAlbert.
Vasari serefierea ello en los términossiguientes:sil Magnifico Pierodi Cosimode’Medici, fra i pri-
mi che facesserolavorara LucaLdeLla Robhia] cosedi tenacolorite,gli fecefare tutta la volta in mezzo
tondodono scrittoio, nel palazoedificato da Cosimosuopadre,convanefantasie,et il pavimento
similmente,che fu cosasingolaree molto utite per ta state,,,»(Vasari, 1568, p. 291).Nadadiceal res-
pecto,encambio,el escritoraretinrí en la primeraediciónde susVite <Vasari, 1550, aparatadodedicado
a I,ucadellaRobbia, volume primo, pp. 232-235).

15 Massinel[i, A. M.-Tuena. E,: El tesorode los Medici, Madrid, 1992, p. 23. Se aludeaquí,como
fundamentoa lo dicho,ademásdel testimoniovasariano.quees «laimagenquepodemostenerdel gabi-
neterde Pieroil Gottoso] a partirde las descripcionescontemporáneasdebidasa Filaretey al poetaPie-
ro Parenti,quelo visitaron en 1456y 1457».Segúnel paralelismoseñaladoentreCapilla y Scrittoio, nos
hemosinteresadopor lasfechascitadas,considerándolastempranas,en todoslos sentidos,paraqueestas
dependenciasdel palaciomediceoestuvieranyaconfiguradas.La primeraafirmación,Filarete y [456.
parecea todasluceserrónea;la redaccióndel Libro are’hñettarrie’ú porpartedeAntonioAverlino. sedaLa
concordementeentre[460 y [464, siendolos datosqueconsignasobreel florentinopalacioMedid
entrelosqueya aludea Los frescosgozzolianosde su capilla,de 1459-1460-—--de su visitaa Florenciaen
c, 1460 (Giordano.L,:«On Fitareteslibro architettonico».enPaperPalaces.TIre rise of tIre Renaissance
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Segúntodo lo expuesto,podemosconcluirque,haciamediadosde 1459,cuan-
do 8. Gozzoli inicie la decoraciónpictórica, la capilla debíaestarprácticamente
concluidaen todossusaspectosconstructivosy de adecuacióninterna.Se pretendía
—y en todoslos sentidosseconsiguió—conformarun singularizadoespacio,quese
adecúaal gustoe idealesglosadosen algunafuentecoetáneamt

arclriteetural treacise. cd. by VaughanHan with PeterHincks. YaLe University Press,New Havenand
London,1998,Pp. 52-54).

El segundodato,en relaciónconel poetaPieroParentiy t457,resultaconfusoy desconcertante,Nin-
gunanoticiahemosconseguidoaveriguarde un poetallamadoPieroParenti.queseadecúeal teslimonioy
fechadados,Muy posterioresson Los acontecimientosde [a ciudaddel Amo miarradospor PieroParentien
su cronica(PierodiMarcoParenti:Star/aflorentina,1, [476-1478/ 1492-1496;actmradiAndreaMatucci,
IstitutoNazionaledi Studi sul Rinascin,ento,Studi eTesti, XXXIII, Florencia, 994).Tampocoresultan
válidas,en La intenciónaquíperseguida,Las memnoriasqtme el padredel señaladohistoriadorflorentino,Mar-
coParenti,dejaraescritas,puesserefierenaLos años1464-1467.Dc todosmodos,ningumiode [os Parenti
mencionadosfueron,quesepamos,poetas.Sobreel último citado.Marco,volveremos,

Por otro lado,y realmenteparacomplicarmásla cuestión,sehadichotamnbiéoquePierou Oottoso
fue «u primo in famiglia a pensaredi reuniretutte [e collezioni in un unicoluogo: lo “Scrittomo

II Filarete icordaPierocomegrandeamantedcLl’arte del[cdificare: rna La malantiadacoi gli deri-
va 1 soprannome[o costringevaaIl’immobiiimá. e questol’r,rse [o spinsead affezionarsia oggelti piú
“maneggievoíi’ chenon i pa[azzi...

Lo Serittoio divennecosi 1 bogo circoscrito in cui goderedelle gioie dell’universo. Costruito
intorno al 1455, erauno stanzinodi venri metrequadraticonvolta abotte e privo di finestre...»(Tuena.
F. M.-Mori, O.: op. <‘it, p. 7). Cuandomenos,segunaludiremosluego,se in[erpretams Los dato,sdeFilarete,
añadiéndoseotros —casr,del año 1455—queno se justifican.

» Es el casodeFilarete(op. cit.. Libro XXI, p. 349) que.disertandosobreunaestanciaqueconsi-
deraidóneadeun hipotéticopalacio. seexpresaasí:«dc suadornointerior noquierohabtar,porque
sepuedecomprenderporsu forma y aspecto.No haydudadequeeraacordeconsu belleza:y estaban

pintadashistoriasexcelentesy representacionesde homabresdignisimosy famosisimos,y no se había
escatimadoel oroy el azul ultramaren los lugaresapropiados.Los pavimentosestabanhechosmuydig-
namentetodos, con muchasy diversasclasesde piedrasformando mosaicos,..,que creo habíasido
hechapor un muy granseñor y un muygran maestro,porqueami entenderno Le faltabanada. HastaLos
marcosde Las puertasy ventanasestabanhechoserín enormemaestríay gasto..y lasviguetasestaban
trabtjadastodasdignamentey congrandiligencia y otras laboresal modoantiguo,queeracosaesttm-
penda,...de modo queno parecíacosahechapor manoshunmanas,sino que se mosírabaincreible y
maravillosa»,Lassintoníaser,n el oramorir,mediceosonevidentes;es más,si interpretamnos[o apunta-
do sobre~rreprescntacionesde hombresdignísimosy famr,sísimnos».cr,mo la inclusión de retralos
entrelospersonajesde la historia pintada,[a simiLittmd seacrecienta,ya quees Lo hecho por Oozzo[i —

retratr,sy retratosdegrupo—en Los frescosdenuestrr,interésaquí,con un fin encomiásticoclarr,, inter-
pretandoy desarrollando,al tiempoquesedesborday subvienelaidea, [o quedesdeiniciosdel Qírar-
trocentoeraalgorecomendabley reseñableen La pinturaflorentimia,singularmenleconsagradodesdela
prácticade Masaecio(Sagrv¡ y frescosde la capilla Rrancacci,enel Carmine.1424-1428)y codificado
teóricamentepor Alberti en su tratadoDe pie-turcí (143.5)! Della pittrrr’a ([436): ‘<puessi enunabis-
torma se halla la faz de un hombreconocido,aunqrmehayaa la vez otros muchosquesobresalganemi-
nentes,el rostroconocidoseapoderade tos ojos de todos los que miran» (citamospor La tradtmcción
anotadae ilustrada, bibliografía y análisis a cargo de J. DoIs Rusiñol,Valencia. [976. Libro [II,
p. 149):«Puessi enun quadra(sic) hallamc,sla cabezade un hombrequeconocemos,con todo nada
atraetanto la atenciúncomoel retratoconocido. Tanta fuerzay podertienen en sí Las cosasentera-

menteparecidasal natural!» (citamospor [a cd. facsimilar de Rejón de Silva dc [884. Mtmrcia, 1 98t).
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Siemprebajo diseñosde Michelozzo,unaexquisitacombinaciónde mármoles
policromosembutidosconformanel soladode la capillaa mododesuntuosaalfom-
bra, con unavariadadecoracióngeométrica.En el centrode esterico pavimentoy
netamentedestacado,quedaconfiguradoun cuadradocuyasuperficie interior es
ocupadapor doscírculosconcéntricos,estrictamenteinscrito el demayordiámetro.
En loscuatroespaciosangularesinternosque,a modode enjutas,se generan,apa-
recen—blancosobrerojo— otros tantosanillos conun grandiamantey unacinta
—a manerade filacteria—en cuyocentro—y dentrodel círculo del anillo— apa-
recela inscripciónSEMPER.Setratade unaempresay su mote respectivamentede
Piero il Gottoso(Láminas1 y 9).

La coronacircularcorrespondiente,por su parte,quedaocupadapor catorce 7

variantesde otrastantasestrellasinscritasencircunferencias—fundamentalmente
blancosobrenegroahora—que,con el sentidocósmico-astrológicodeunaespecial
constelaciónde estrellasfijas, hay que vincular a la tradición hermética 8 y en

Libro III, p. 256), puessm enunahistoriaestápresente[afaz de un hombrecr,nocido,aunqueveamos
al mismo tiempo otros realizadoscon eminenteartificio, el rostro conocidocaptarálos ojos de [os
espectadores,puestantagraciay fuerzatieneensilo quees tomadode la naturaleza»(citamosporDe
la pintura y otros escritos sobre arte., de Leon Battista Alberti. Introducción, traduccióny notasde R.
de laVilla, Madrid, [999, p. [7).

~ Teniendoencuenta,segdnresefiaremnos,los paralelismosy Las adecuacionesentreaspectosy nive-
les astrológicosy escolásticos,las catorceflores-estrellasdeestacapilla medicea,bienpodríanleerse
comno —o equiparasea— Los donescorporalesy del espíritu preconizadospor Los teólogosdesdeel
sigloxmmm: <‘Siete seránLos donesdel cuerpoy siete los del alma. Los donesdel cuerposon: la belleza,La
agilidad, la fuerza,la Libertad, La salud,la voluntady La longevidad;y los sietedel alma: la sabiduría,la
amistad,La concordia,el honor, el poder. [a seguridady [a alegría»(MIrle, E.: El arre religioso del
siglo XII al siglo XIII. México, 1945 (reeds. 1952, 1966, 1932),pp. ‘78-79,

mr Con baseen aspectosdel pensamientodoctrinal helenísticoque girabanen torno a la figura y
hechosdehermesTrisrnegistus.habiaseido configurandotodo un CorpusHerrnetic’us que.desdereela-
horacionesy aportacionesdecírculos romanos,bizantinos,árabesy cristianos(casodel peculmarrenacm-
mnientohennético-astrolúgicoauspiciadopor la cortedeAlfonso X elSabioenToledo,e. 1260),esasumido
en la Italia quattroc’entista—singularmenteenPaduay Ferrara,enestaúltima en tornoa laindiscutible
tiguradelhumanistaGuarinoVeronese que,en lasdécadascentralesdel siglo xv, domninaculturalmenteen
la corteestense(al respecto,ver: VV.AA.: Lemasee il principe.Arte di corte nelRinascinrentopadano.
Módena, 1991, vol. 2)— contándose,también,con la contribucióntrecentistaal efecto,centradaenel aval
petrarquesco.Se tratababásicamentedeplantearun programaapoyadoendatosy esquemasconceptuales,
de los que Lasmencir,nadasestrellas—entendidascomofijas—constituyenimportantesjalonesdelreco-
nido astral,pertenecientesal nivel teológico-astmlógicoque,asociandointencionesy virtudesdel comitente
al periplohaciaun nivel supremo,resultaserésteendefinitiva el motor y razónúltima de la obra,[oque a
su vez revertíaen proclamnarla máximanoblezadelmecenazgo.Es, por tanto, unaprácticade rrrvsteria sólo
perceptiblesiN etpaucis,en susmáshondosy ocultossemitidosy significados,paraunospocosdoctosini-
ciados.Noobstantecomnpomlaba,asimismo,otros nivelesmáscercanosy elemnentalesde Lectura,desde[a
decoraciónensi, gratay placentera,hastael semitidocientifista,en tantoquebasadoendiseñosgeométricos.
y del prestigio,tal comoestabasiendovaloradaennumerosascortescjuattr’crc’entr’stas, quellegóa adquirir
estaconcepciónabssractizantede la omarneníaciónóecualificadosinterioresenbasea la combinaciónde
figurasgeométricassencillas—círculos,cuadrados,triángulos,etc— entendidascomofonnasperltctas.
(Respectoal pensamientohermético,remitimosa La recienteediciónespañola:CORPUSJlerrnet,r’um y
Ase-lepio. cd. 13. P. Copenhaver;traduccióndeJ.Pértulasy C.Serna.Madrid. 2(100).
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relación con el sol —estrellaprimigeniay puntoclave del ciclo planteado—del
techodel presbiterio,aquícristianizadoe identificadocon el monogramade san
Bernardino~(Lámina 1). Respectoa estacapillamedicea,ello devieneal parecer,
muy simplificado y a posteriori, delos complejosprogramaselaboradosy discuti-

Coincidiendocon los gradosdeconocimientopreconizadospor la propiaescolástica,a saber,in este-
rioribus, in inceriori bus e in superior-ibur’, quedabaplanteadaladivisibilidad del Universoen tresmnun-
dos,elemental,celesteeinteícetual,en Los quepodíaactuarsemedianteun tipo específicode«magia»,
[a «natural»,la«celesteo matemática»y La «religiosao ceremonial»(al respecto,ver: DezziBardeschi.
M.: ~rSolein Leone.Leon BattistaAlberti: astrología,cosmnoLogíay tradiciónherméticaen La fachadade
SantaMaria Novella», enLeon BattistaAlberti, recopilacióny traducciónde JosepM. Roviray Anna
Muntada.Barcelona,1988, PP. 123-175).

Especialmenteinteresanteparanosotrosaquí,resultael hechodel interésde Cosmneel Viejo por ese
Corpus IIerureticus que,desdequeLlega engriegoa susmanosen 1463, encargatraduciraMarsilio Fici-
no, aunantesqueLas obrasdePlatón.dandolugaral Pie-atris que,a su vez, va a convertirseenreferen-
te delhermetismoposterior.A partir deéste,y tan,biénpor otrasvías y con vamiantes,perocon inspira-
ción y base esencialmenteen similarescoordenadasherméticas,inscribirán su pensamiento
cosmológico-astrológicoenel siglo xvi, tanto Cornelio Agrippa ensuDc-’ erceultaplrilosopíriaya escri-
taen 1510y sólo publicadaen[533 (al respecto,ver: Yates,F. A.: Gio,’danoBrunos la tradición her’-
rnérica, BarceLona, 1994, cap. VII: ~rEl estudio de Cornelio Agrippa sobrela magia renacentista»,
pp. [56-171), como [a importantereformaherméticaplamiteadapor GiordanoBruno, fundamentalmente
en la Inglaterraisabelinade los primerosañosde [a décadadc 1580 y cifrada, mnásquenada,en su céle-
bre Cenadellecenete,publicadaen [584 (al respecto,ver: Yates.F. A.: op. <‘ir.. caps.XII. XIII, XIV y
XV, PP.239-335).

» Círculo a modo desol radiantey en su interiorel 1HS. en relacióncon sanBernardinodeSiena
(1380-1444),santodegranpredicamentoenla segundamitad detQmraar’oc’enco,iniciadory apóstolde La
devociónal nombredeJesús.En Florencia.hallamostambiénestemonogramaenel paLazzoVecehio
sobreel accesoal mismo,enel exterior,desdelaplazade la Señoría,y en suimiterior, cm, el correspon-
dienteala Saladei Gigli, seguramenteconsecuenciade Las reestructuracionesacometidaspor Michelozzo
enel palacio.

Asumeestemonogramna,desdecoordenadasestrictamentecristianas,La relevanciae importanciaotor-
gadasenel Quactrocentaa la imagendel sol que,deestemodo,quedaequiparadoala segundapersona
de La Trinidad,siendoLa primeramuchomásqueel sol y, al tiempo,un Dios másoculto queel hombre
debetratardeencontrar,a pesardel lastrenegativoal respectode Las imperfeccioneshumanas,quehan
de ser dominadasparahallar esasendacuya mnetaes Dios, en sintoníacon La filosofía deNicolás de
Cusa, fundamentalen el contextoqueaquínos interesa(al respecto,ver: Wind. 13.: «El Dios oculto»
(pp. 211-226) y «Apéndice1: Nicolás de Cosa en Italia» (pp. 23.3-234),en Misterios pagancrs del
Renacimiento.Madrid, [998 y PérezdeTudelaVelasco,J.: Historia dc lafilosofla inoclerna.De (‘usa a
Rousseau.Madrid, [998, cap.1: «El Dios oscuroy manifiesto: La filosofía deNicolásde Ctmsa»,PP.21-
58). En relaciónconel temadel sol. su cristianizacióny Cosa,ver: Gandilíne,M. de: «Leróle do Soleil
danslapenséede NicolasdeCues»(pp 341-361);Ramnmoux,C.: «HéLiocentm’ismeet Christocentrisme
(suruntextedu Cardinalde Bénmíle)»(PP.447-461)y Arnoldi, P. N.: «Liconngraphiedusoleil dansLa
Renaissanceitalienne»(pp. 519-538),enLe Soleil ¿¡la Renaissanc’e.Sc-ienceset Mytbes.Travauxde
l’tnstitut pour lEtodede La Renaissanceet de LI’Iumanisme,II, CoíoqoeInternationaltenoen avmiL [963,
UniversitéLibre deBruxelles. Bruselas-Paris,[965 (PressesUniversitairesde BruxeLLes-PressesUni-
versítairesde la France).

Una idea similar de planteamientoo ciclo astrológico,con el sol identificado con Apolo, y las
musascomo partedel periplo astral, esLa del frontispiciode FranchinusGafurius(Practrcamusrr’ae,
Milán, [496), maestrodecapilla enSantaMaria Maggiorede Bergamo(1483-84)y dc La catedralde
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dose. 1439,enlos que tuvoun papeldeabsolutarelevanciaLeon BattistaAlberti 20,

por loscírculoshumanistasdela cortepapaldeEugenioIV, sitaen SantaMaria No-
vella, ocupadose interesadosen crearun adecuadocontextocultural quefuerael

Milán en [484, a quienseguramentecorrespondeelretratodemúsicodeLeonardo,anteriora 1485-87,
de la pinacotecaAmbrosianadeMilán (al respecto,ver: Wind, E.: «Apéndice6: Gat>uriusy la armonía
de Las esferas»,en op. cit., pp. 263-267e ilustraciónnY 20).

2>) La figura, inmensaen todos los sentidos,de Alberti esusualmenteabordadadesdecriterios de
racionalidady pragmatismoque,en lo que al artese refiere, son sin duda, tanto teóricacomopráctica-
mente,susaportacionesfundamentales(unabuenasíntesisal respectoy reciente,en:Borsi, F. y 5.:Lean
BatristaAlberti, Florencia,1997; asimismo,ver: Tavernor,R.: OnAlberti and tIre arr of buildins, YaLe
UniversityPress,1998),peroquetambiéndacabidaacuestionesastrológico-cabalísticas.«Fucomunque
duranteil conciliodel 1439, finanziatodai Medici, chepenetraronodecisamenteaFirenzela tradizione
ermeticae [a filosofianeoplatonica;tanto é veroqueCosimofará tradurrea Marsilio Ficino il Corpus
Hernieticus.

In qoegli anni erapresentea FirenzeancheLeon BattistaAlberti (definitodal Landino“lui geóme-
tra, lui astrologo,lui musico”), amicodi Panlodal PozzoToscanelli(a cui dedicóle Interconeales)e dal
Bronelleschi(a eui dedicónel 1435 il Depictura).Egíl si eraformatoalío Studiopadovanocheseguiva,
nellinsegnamentodelL’astronomia,la tradizionedi PietrodAbanoriassuntanelíenciclopediavisivadel
PaíazzodellaRagione,avevapoi soggiornatopressolacorteferrarese,<[ove lastromanticaeradasem-
pre praticata.

AILA[herti si deveil completamentodella facciatadi SantaMaria Novella:¿unmanifestodi cultu-
ra astrologicaedermetica.progettatopropionel periododi que

1concilio chesi conelusecon la riunifi-
cazmonedellechieselatinae greca.La decorazioneiniziatasolonel 1458, presentatre ordini di fon rea-
lizzati in mosaico.1 fiori rimandanoalíatradizionearabadi Albumasarper cui le stel[e possonoessere
rappresentatecome flores”. 1 tre ordini alludono alíe tre epocheindicate da Gioacchinoda Fiore
(‘Tempuslegis, Tempusgratiae,Tempusampliorisgratiae’),per cui alía floritura delleortichee delle
rose sarebbesuccedutaquelladei gigli, con la riunificazione delle due chiese,in unepocacollocata
nellestateecon il Sole in Leone:immagineprofeticaa cui corrispondeLa raffigurazionedel Solesultim-
panodellafacciatadi SantaMariaNovella.

II rilievo datoallimnaginedel Salerimandaal particolareculto praticatoallepocain alcunr circo-
Li umanistici:durantegli anni del concilio, per esempio,vivevaaFirenzeil filosofo GemistoPletone,che
ogni giornorivolgevauna preghieraal Sole. Pressolacasadel cardinaleBessarione,II filosofo teneva
discussionie lezioni’, freqoenitateanchedaLLAlberti.

Nel PalazzoMedici, Lo studiolodel figlio di Cosimo,Piero,eraornatoconuna seriedi tondi in terra-
cotainvetriatarealizzatidaLucadellaRobbiatra il [450 e il [456. La cameraandódistn,ttadurante
rifacimenti operatidopo laeqoistodelpalazzodapartedei Riccardi (1659)e i tondi sonoconservatial
Victoria andAlbert Museum.Raffiguranola seriedei Mesi coni Lavoni dei campie in alto é rappresen-
tato ji segnozodiacale.Sol bordounafasciadivisa in docorizzontalmente,adoc colon,simboleggiaLe
ore diurnee quellenotturne,

Un ciclo in cui lo Zodiacoé conessocon i Mesi, donqueconalcunepartico[aritá nellerappresenta-
zione dci lavan del campiispirate dal trattato[atino del ColumellaDe re rustica, riscopertodaPoggio
Bracio[ini» (Mori, O.: Arte eastrologia,Florencia, [998, pp. 25-26).

Ademásde la citada fachadadeSantaMaria Novella, hay queponertambiénenrelaciónconAlber-
ti el templete,parala capilla Rucellai,del SantoSepulcrodeSanPancraciodeFlorencia,dondeson asi-
mismo claves las representacionesastrológicasde estreílas-flores,y, a su vez, ambasobrasconel
patrocinio y mecenazgode Ciovanni di Paolo RucelLai (1403-1481)—era la familia Roeellai la más
importantedel barrio deSantaMaria Novdla—.Con todo el sentidodeprestigioco)turaly familiar, las
construccionescitadas,junto conel palaciofamiliar y su Loggiade la via della Vigna—todasrealizadas
bajodiseñosalbertianos—,constituyenel fondodel posteriorretrato(atribuidoa Salviati) de estecéle-
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mareoreferencialidóneoal Concilio delas Iglesias,celebradoentoncesen Floren-
cla~m; lapropia fachadaalbertianade lacitadaiglesiadominicana,tambiénderea-
lización posteriory con notoriassimplificaciones,es quizásu másimportantecon-
secuencia,patenteen el sol queocupasu frontón de rematey en las estrellasfijas
del friso de su entablamento.

En la capillaquenosocupacoexisten,pues,ideasy motivos dela tradiciónher-
méticaque,en decoracionesartísticasy bajo los planteamientosaludidos,tiendena
desaparecer22y los propiosde la culturaemblemáticaque, por contra,irán adqui-
riendocadavezmayordesarrolloe importanciaparaculminar,en lo que al Rena-
címiento se refiere, en el siglo xví y en todos los contextosculturaleseuropeos.
Ambascuestiones,por otra parte,podemosverlascomo asociadasa losdospróce-
resentoncesde la familia Medici: esatradiciónhermética,que es un ecodel pasado
ínmediato,vinculadaa Cosmeel Viejo y la emblemática,de impactomásdirectoy
efecti~’o, a su hijo Pieroque tambiénpropiciarála labor figurativade Gozzolique,
a suvez, atiendey actualizaidealescaballerescostardomedievales,de visualización
masclaray contundente,sobretodo, en relacióncon la fama,prestigioe intereses
político-culturalesde la casaMedici 23

bre banqueroy mercantede la familia RueeLlai,queera«amicissimo»deAlberti, a decirde Vasari (al
respecto,ver: Cechi,A.: «FrancescoSa[viati (attr.)l Ritratto di Giovannidi PaoLo RuceLLai»,cat. n.0 39,
en Rinase-irne,mre da Brunelles chi a Mie’heíangelo. La r’appr’esentazio,me dell’ar’c’hitettu,’a. a cura di
Henry Millon e Vittorio MagnanoLampugnani,Milán, [994. Pp.453-454).

~ Por tanto, resultabaimportantela presenciadeestasnomes-estrellasen el pavitnentode La capilla
medicea,comoreferencia—una tnás,comoauténticaeita-metnoria—al Concilio de 1439, decuyo con-
texto cultural devieneny comoconstatacióndel éxito político quesupusoparaCosmeel Viejo, el tras-
ladode su sede desdeFerraraa Florencia.

~2 Con posterioridad,mnás desiglo y medio después,en un conlexloabsolutamente divem’soy en rela-
ción con los diagramasLulliamios deGiordanoBruno, encontramos,quesepatnos.planleamniemitosestre-
lIadossimilaresen 1.’ ir/ea della emr’clmiicjrrrr’a uni,’ersale(Venecia. 1615)de V incenzo Scamnozzi<al res-
pecto, ver: Frasean,M :« The mim’ror thcatreof Vi neenzo Scamozzi», en Paper’ Palaces, crp. rir. -

pp. 247-260).
—~ Si viejos interesesy éxitosmediceospodemnosverloscifrados—diríamos que rrconstelados>,—,

comohemosseñalado,en la abstractadecom’aeiónestelardel pavimento.Los correspondientesa la cuí-
toraemblemática y la propiacabalgatade Benoz>.o. estananmnásen relacióncon Los ntmevoshorizon-
tes de lacasaMedici qtme, bajo asmspiciosde Piemoil Coitosoy tucreziaTornabuoni, se“abre» ahora
a unadimnensiónsupraflorentina.quecristalizaráen 1469 con el matrimnoniode Lorenzoel Magnifico
y ClarisaOrsini; [a alianzaconestaimportantefamnilia de gran prestigio y tradición—de casasola-
riegade raigambreenel Lazio y aeíividadpolítica. social y religiosaen [orno a Romay La Silla desan
Pedro—selaimna auténticacatapulta,a nivel de toda Imalia. paralos Medici. Se auna.así,en estacapi-
[Ladel palaciofan,iliar, todaLa tradición mediceaa losnuevosimpulsosy horizoníesde [a pm’opma casa;
enotraspalabras,seva atendiendopnioritariamnentea Los estímuloscortesanos,a los que[a cuítora en
generaly el arteen partietmLarse plegaránlebacientemente,Ial conmr, sucederáen la l”Lom’encia de
Lorenzoel Magnílicoy posteriormenteen las cortesdel siglo xvm, stmperándosey haciéndosehincapié
en quey a no esel príncipeun prin-rus inrer pares. camo glmstabaa Cosmneel Viejo, si no preei samnemlle
tm o ¡r’iro rs sinc’ paribus.
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El techode la capilla, enla másgenuinatradiciónflorentina,esde maderadora-
day coloreadaenverdey rojo, concasetonesy decoraciónde círculosy tramosrec-
tangularesde ladosmenoresconcavos.En tomoa lo quehacelasvecesde nave,o
seala capilla propiamentedichasin el pequeñopresbiterio,quedaadosadaen prác-
ticamentetodosu perímetro,una silleríade maderatalladay taraceadarealizada,
c. 1465, bajo diseñosde Giuliano da Sangalio.

Dos paresde pilastrascorintias,con estríasy capitelesdorados,dispuestasen
ángulodiedro, marcanel accesoal cuadrangularpresbiterio(Lámina 1), dondeel
diseñomichelozzianose haceaúnmáselegantey precioso,singularmenteenestos
soportesy en su zócalomarmóreopolicromo que,comoprolongacióndela solería
general,incluye tambiénescudosmediceos,círculos con las consabidasbolas o
besantes—ahorasietequeposteriormentese reducirána seis—,y loscitadosanillos
con diamantecon su mote SEMPER(Lámina2). Presidíaestepresbiterio,en su
momento,una tablarepresentandola Natividadde Filippo Lippi, unade las obras
sentimentalmentemás intensasdel fraile-pintorcarmelitano;ocupahoy su lugaruna
copiaquaítrocenresca24

En general,de la severamagnificenciadel palacio,en cuantoa su mobiliario y
decoración,los inventariosmediceospuedendarnosuna idea precisa25; según
éstos,en la capillase hallaban:«“Una spergolad’ariento”, cioé un aspersorio;“un
nostroSantoFanciullo ignudo molto bello”; “tre palle damasehinestraforateper
perfumare”; “una tavolettadi Fiandra,dentro un San Girolamooperadi Maestro
GiovannidaBruggia”, chedovevaessereJanvan Eyck26»y, sobrelamesadcaltar,
el conocidocomo relicario del Libretto, unade las máspreciadasposesionescon
quese habíahechoPiero il Gottoso27.En todoslos sentidos,el protagonismofigu-
rativo del interior del oratorioera y esde losfrescosparietales.

24 La tabla quepresidierala capilla,obradeFiLippo Lippi, sehalla hoy en Los Museosde Berlín

(Dahlem,Gemáldegalerie):decronologíacontrovertida,es paraalgunosde los primerosañoscuarenta
del siglo xv, paraotros datablec. [450 oc. [452 y paraotros,en fin, correspondienteala épocaen
que Lippi lavorabaen Los frescosde la catedraldePrato(1452-1464)(sobretodo, ver: Marchini, O.:
Filippo Lippi. Milán, [975, o.»50, p. 212),En la actualidad,ocupasu lugaren la capilla unacopia,
absolutamentefiel pero de modestacalidad,del pintor conocidocomo PseudoPierFranceseoFio-
rentino (PadoaRizzo, A.: «II percorsodi Pier FrancescoFiorentino», Conrnmentari, XXIV, nY 3
([973). Pp. 154-175).

25 AL respecto,y tambiénen relaciónaLos tapicesflamencosque adornabanel interior del palacio—

a Los quealudiremos—,ver: Giannini, C,: ‘<VicendealLestimentipatrimonioartistico in paLazzoMedici-
Riccardi»,Antic-hitci Viva, XXX, n.”’ 1-2 (1991),pp. 43-52.

25 Berti Toesca,E.: op. <‘it. - p. 6.
22 Obra deorfebreríafrancesade la segundamitad del siglo xmv, conreliquiasvarias de los instro-

taenros de[apasióndeCristo,fue complementadocon una estn.icturaexteriordefimnije, en 1501,pare?
orttbre florentinoPaolodi GiovanniSogLiani;formapartehoydía de Los fondosdel museode La catedral
de Florencia(Preti,M.: Museodell Operacíe! Duornodi birenze,Milán. 1988, Pp.45-46).
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LAS PINTURAS DE BENOZZO GOZZOLI

Los frescosdeesteoratoriomediceoy su autor, Benozzodi Lese(Florencia:
1421-Pistola:1497), son yamnencionadostanto en el tratadode Filarete23,escrito
e. 1460-1464,comoen las ínásantiguasfuentescinquce-entescas29 y, desdeluego,
en las Vi/e de Giorgio Vasari que,noobstante,es sumamenteparcoen los datosque
deestaobraapunta,limitándosea consignar:«Nel palazzode’ Medici feceinfles-
co la cappellacon la storiade’Magi~Q»Sorprendeun tanto la escasezdedatosvasa-
nana,en unaobra como las Vi/e de patrociniomediceo,peroresultaclaro quea
mediadosdel siglo xví, conla oficialidad y vida privadade la corteflorentinagra-
vitando entomo a los palaciosVecehioy Pitti, no interesabarecordarni ponderaren
excesoel palaciode la vía Larga, íntimamenteunido a aspectosnegativosparala
ciudaddel gobiernode los Medici, singularmentelos acaecidosentrela primera
expulsiónde 1494 y el asesinatodel duqueAlejandroen 1537 que,en cualquier
caso,se referían a la ramafamiliar primigenia (usualmenteconocidacomo de
Cafaggiolo), la provenientede Cosmeel Viejo, extinguidaprecisamentecon la
muertede Alejandro,y no a la del granduqueCosme1(1519-1574),descendiente
del hermanodel anterior.Lorenzode’Medici (15 19-1574),o seapertenecientea la
denominadalíneafamiliar delospúpolani.

No ponderaVasari en excesoa Benozzoen el capítuloquededicaa su vida y
obra,comenzandopor señalarque,como pintor,«caminacon le fatichea la strada
dellavirtu>~, aunque,trasmencionarque fueradiscípulodel ReatoAngelico, afirma
que fue «a ragioneamatoda lui, e molto copiosonegli animali, nelle prospettive,
ne’paesie negli ornamenti»,peroa continuaciónañadeque realizó«tanto lavoro
nella etásua,che’é mostrénon essersimolto curatod’altni diletti; et ancorache
e’non fussemolto eccellentea comparazionedi molto chelo avanzaronodi disegno,
superénientedimenocol tanto faretutti gli altri dellaetá sua,perchéin tantamol-
titudine di operegli vennerofattepuredellebuone»

Sí llega a reconcerel escritoraretinoque fue «costuiabbondantedi figuree di
ogni altra cosane’suoilavori, e molto si diletté di fare seortarle figuredi sotto in su:

2) FiLarete, Antonio Averlino, II: op. <‘it., Libro XXV. p. 385, que, respectoa [a capilla. tmos dice:

«hay unacapilla todo Lo digna queconvienea lasotraspartesdel palacioy tambiéosegúnmereceLa
dignidadde La religión,máximedondese celebratangran sacramentocomoesel del verdaderocimerpo
y sangredeCristo. Así que, haadornadotsealudea Piero de’Medici) éstemásqueotros lugaresconoro
finísimo y azul ultramarino,y estápintadoescelentementepor mnanode un maestroflorentinoóptimo y
bueno,llamadosegónheoído Benozzo».

25 ~ libro cli Anto¡mio Al/li, e. 1516—1530(cd.C. von Fabriez,Florencia, 1981)e 11 c’erc!ic’e clellArro-
nrnroMagliabecbiano,e. 1542-1548(ed. C. Frey, Berlín, [892).

e Ello tanto enVasari.1550(volumeprimop.403)comoen Vasayi,1568(p.429),
~> Ibid., 1550, p. 402; Ibid., 1568, p. 428. Es precisamenteen estaúltima edición vasariana,la

Giuntina, donde,sin explicaciónalgumia,el historiadoraretino [e denomninaBenozzoGr,zzoli, que es
cómohoy seLe conoceen La historiadel arte,cuandoen la ediciónTorrentinaerasimnp[emente Benozzo.
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celebrativode la buenanuevadel nacimientodeCristo‘1 No obstantelo dicho,en la
paredizquierdadel presbiterio,seincluyeunavistade Florencia(Lámina3), donde
inclusopareceintuirse la siluetadel campanilede SantaMaria Novella, enclave
primigeniodel Conciliode 1439,que,con todaslas connotacionesde ciudadreli-
giosa,por aquellaasambleaeclesiástica,y santaenel comentadocontextopictóri-
co (ya Belén,ya Jerusalén),o mejor sacralizadaplenamentedeestemodo, tieneaquí
obviamenteunapresenciay un pesoemblemáticosnotorios.En los laterales,sobre
lascitadaspuertasde las sacristías,sendostemaspastorilesque,acomodándoseal
relatoevangélicosobreel Nacimiento,complementanlo figuradoen el presbiterio.

De los datossuministradospor el propio pintor a Piero it Gottoso,quedesde
Carcggi seguíalos trabajosdela capilla, puedededucirsequefueen estapartedon-
de Benozzocomenzóa lavorar en el veranode 1459t quedandoseguramenteel
presbiterioacabadocomoparapodercelebrarla familia aquí,las festividadesde la
Natividady Epifaníade 1459-1460.Un hermosodibujopreparatoriocon ángeles
arrodilladosy en pie, ha llegado a nosotros45; constituyeun testimoniográfico
«del mododi lavoraredi Benozzo,ed’anchedellaequilibratamaturitádel suostile
disignativoin questaocasione,e quell’impegnoversola ricercadi un’elegante,cías-
sica, solennitáquasistatuaria,chesonende1’ elaborazionedi questociclo di afíres-
chi» 46

A partir deesteápicede religiosidaddel presbiterio,desarrollaGozzoli el res-
to de su ciclo pictórico en coordenadasde estricto laicismo,constituyendoel
tema un meropretextoparaplasmarun fastuosoy deslumbrantecortejo princi-
pesco,de significadoemblemático-celebrativode la familia Medici que,en esta

~-‘ Realmentesecrea,incluyendotodoslos detallesanecdóticosal efecto,un encantadorPresepiocon
un idílico paisajeque.comoenotros episodiosdeesteciclode frescos,quiereremitir alos alrededores
de Florencia; tiene un netosentidodoméstico—É[ue haríaLas deliciasde ContessinaBardi,esposade
Cosmeel Viejo— dondeaparecen,incluso, atareadosángelesjardinerosy pintorescasconstrucciones
que,enalgúncaso,comoen La paredderecharecuerdanala villa mediceadeCareggi(Lámina4). Por su
parte,Los ángelesadorantes(con nimbosdoradose inscripción:ADORAMVS’’FE,GLORIEICAMVSTE,
del «Gloria»de La misa)y [os queenpie cantan(susnimbosreproducenel GLORIA12VEXCELSISDEO
ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAEVOLTJNTATIS,del mismo pasajeLitúrgico), habríaque
ponerlosensintonía,otra vez, conLucreziaTom’nabuoni,cuyosversosparecentraduciren palabrasLo
aquí pintado por Benozzo,o viceversa,es decir, fueron «impuestos».Publicadosmuy a posteriori
(Lucreziade’Medici: Le Laudi- Pistoia.[900), teníanasimismnoun alcancedoméstico,aunquesealuda
al respíandecientesol: «Venite,almeceLesti/Su degLi etemicori,! Venite e [‘ateteste!Al SignordeSig-
norm>s;«Venitc.angioLi santi,/E venitesonando;!Venite tutti quanti,!CesúCristo LodandolELa gloria
cantando]Con dulcemelodia»(p. 93): «Dehvenitene,pastori/A vederGesúché nato,!Nel presepio
ignudoé nato.!Piú del solerisplandente»;«O pastorvenitevia! II Signora visitare;! Vo’sentisetecan-
tare/ E vedretei 1 re di gloria» (p. III) (BargeLini, P.: Lc¡ fiaba pittorie’a di BencrzzoGoz:oli. Floren-
cia, 1946).

~ Desdeluegonoantesdel mesdemayo; segántestimoniodeGaleanoMaria Sforza,entoncesal’>
jado enel palacio,que, encartaa su padre,precisaqueestabanlasparedesde La capilla sin pinturas.

~ Se conservaactualmenteen HarewoodHouse.
~< PadoaRizzo.A.: Berrozzcr(§iozzcrli. [992, op. e-ir., nY 29. p. 62.
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cualificadaestanciade su residenciapalatina,afirmay proclamasu podery lide-
razgo en Florencia,fundamentalmentecon intencionespolítico-dinásticas.De
estemodo, en el conjuntode la capilla seaúnanlo sacroy lo profano,como fre-
cuentementesucedeen la plásticadel Quaítrocentctparaplanteary plasmarun
cont¡nuumnarrativo que, de modo prácticamenteseguro, estabaconcluido en
octubrede l46l~~.

Dentrode lo quees la evoluciónpolítica de Floreciacomociudad-estado,estos
frescosponenen evidencia,teniendoen cuentaque sonpinturasparaun espacio
religioso,cómo «los gobernantesdel Renacimientoal igual que los artistasy los
hombresdeletrascontemporáneos,se liberaronde los límitesque les habíaimpues-
to el mundomedieval»;los primeros«sededicaronmiiás a la consecuciónde sus
fines, sevolvieron másatentosal valordela propagandapolítica y al ceremonial
público y cortesano»48 Al tiempo,significan un hito en el devenirde la pinturaflo-
rentinadel siglo XV, constituyendoel más conspicuoprecedentede las crónicas
social-urbanasghirlandaiescasde fin de siglo, como sonlos frescosde lascapillas
Sassetti(SantaTrinita) y Tomabuoni(SantaMañaNovella).

En el hechodequese planteeunacabalgatade los ReyesMagos,de figuración
marcadamentecortesano-teatral,no sólodebemostenerencuenta«l”’armeggeria”
tenutain onoredel papasenesePio 11(1459)»a partirde la cual, precisamente,fue
representadopor Gozzoli en estosfrescosel joven Lorenzo el Magnífico, tal y
como enellahabíaintervenido,«con la riccavestedi cavalierein arcioni a un cava-
lío bianco»~, sinotambién,y a nuestroentendermásimportante,hay queconside-
rar la directasugestiónque,en la propiaFlorencia,en los comitentesy enel pintor,
hubo de tenerun cortejodelos Magos,realy circulandopor las callesdela ciudad
en 145450;estetipo de suntuosasy, nuncamejordicho,escénicascabalgatastienen

~ Ibid., p. [3. CuandoBenozzoGozzoli estipulael contrato(23 dc octubrede 1461)pararealizarla
tabladel altar de la Conmpagniadella Purrfi coriarre, consedeen el conventoflorentino de SanMarcos,
el ciclode frescosdebía estarya concluido.Sonvarios[os testimoniosqueconfirmanLas presionesde Los
Medid, quetambiénejercíanelpatronazgodela citadaCompagnia,paraqueel pinlor sededicaseexelo-
sivamnenteasotrabajoenel palacio;por tanto,el hacersecargodeestanuevaobra, ligadaa igual comi-
tencia,debesigniticarquela otra estabaconelusa.

~ Law, J.: «EL prícipedel Renacimientos>,enEl hombredelRenac’imierrrcr,op. <‘it,, p. 40.
~« Santi,W: op. ch., p. 23.
‘» PérezHiguera.T.: La Navidader, el artemedieial, Madrid, 1997: En 1336.. ~<losdominicosde

Milán organizaron parael6 deeneroundesfile]conejodesdeSta.M’ delleGrazie hastalaiglesiade San
Lorenzo. Estaba formadopor Los reyesa caballo, numnerososservidores,animalesde carga...Ante La
fachadade SanLorenzoestabanHerodesesperando,rodeadode escribas.Los Magossedeteníany Le
interrogabansobreel Mesías.Luegolaprocesióncontinuabahastala iglesiade SantEustorgio,donde,
juntoal altar, sehabíapreparadounpesebre...La fiestatuvo tanto éxito quedesdeentoncessecelebra-
ba todos Los años.Tambicénconstaque defiles similaresteníanlugar en otrasciudadesitalianas:en
Paduaen ¡417y enFlorenciaen [454» (Pp. 162-163).Tambiénserefiereestaautoraa un ecoespañolal
efecto,díade la Epifaniade 1462. según[acrónica del condestable don Miguel L. de Iranzo(PP. [63-
[64).
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cosadifficile e faticosanellapittura»32 Ponderalos frescosquerealizara,entre1468
y 1484,enel CamposantodePisa33y añadeen la edicióndefinitivade 1568,unjtmi-
cio positivo deBenozzocomo retratistadel natural34,que,dadoel «buenojo»y ati-
nadojuicio críticode Vasari,casi hubierasido impensablequeno lo plasmara.

Si bien es cierto queVasari en sus Vite estudiay analiza la vida y obrade los
principalesartistasitalianos,agrupándolospormaniereo estilos con ideaderemar-
car el fenómenode la recuperaciónde la buonanianiera, esto es del «renacer»
altantico y, en estesentido,comointegrantede lasecondamaníeravasanana—el
Quatirocento—,Gozzoli, con su acendradalibertady maestríaparaamalgamarcon
el nuevolenguajefigurartiVo renacentista,aspectosdel sistemapreexistente,estoes
del gótico internacional,seavienemal a los planteamientosdel escritoraretino;de
todosmodosalgunosjuicios de éstesobreel pintor, resultanun tanto restrictivos.
Actualmente,superadoslos mencionadosprejuicios vasarianos,es considerado
Beno¿zoGo¿zoli,dentrode la plásticatiorentinaquattrocentisra, comoun artistade
unagrancapacidadtécnica,ya reconocidapor sus contemporáneosy, al parecer,
dato importanteensu elección,porpartede los Medici, pararealizarlos frescosde
nuestrointerésaquí1 Técnicaindisolublementeunida a unamásquerelevantever-
satilidady a un notorioempeñoen variasde las disciplinasdel diseño~<: pintor
sobretablay al fresco,escultory miniaturista,llegandoinclusoa realizardiseños
parabordados“.

Este someroy apuradoperfil valorativo del pintor quattrocentista1 es de
teneren cuenta,sin olvidar esedominiode la narraciónplástica,ya señalado,así
como un exquisitoy consumadoacabadode las formasque, aunquepudo tomarde
su maestroAngelico, hay que ponerlo en relación,también,con su contactoy

32 Ibid., [55<),p. 403; este juicio esomitidoen [a ed.Giuntina de 1568.

~ Ibid., [SSO(p. 404)y 1568 (p429):«dimostroBenezzoinquestolavoronoanirnopiúeheinvi-
to (Vasari, 1550)/grande(Vsmsami, 1568),perchédovesígrandeimpresaarebbegiustamentefatto paura
a unalegionedi pittori, egli solo la fecetutta ela eondussea perfezione».

» ¡bid,, [568, p. 429: «Sonoin tutta questaoperasparsiinfinití ritratti di naturale..Nellastoria dun-
quela reginaSabava a Salomoneé ritratatto Marsilio Fiemofra certí preLati, [Argiropolo dottissiniogre-
co e BauistaPlatina,it qualeavevaprimariltrataitoin Roma,el egli siesosopraun cavallo, nellafigura
dun vecchiottorasoconunaberettanera»,que, en los casosde Fiemoy del propioautorretrato,coin-
cide con [o hechoen [os frescosde La capilla mediceaqueaquínos ocupa.Mencionadosestosfrescos
pisanosya ene1Libro di Anfa,mioHill y enel AnooinmoMcsgliubechicrno.sufrierongravesdañosen los
bombardeosde 1944.

» Son,engeneral,Las obrasde GozzoLi,como sehaseñalado,un «lavorodi ottima qualitáartigia-
miele»,que«ancoraLorenzoil Magnifico mostradi considerarequestoaspettoil piú importanteper uno-
perad’arte» (Gilbert, ~..‘ Larte del Quattroc’erito nefle restirnorilanze<‘oece, Florencia-Viena,1988,
p. 150>.

Disegno,leit-mori,’ de La pinturaflorentina,esjustoel aspectoquea Vasarile cuestareconoceren
Ben0220.

~ PadoaRizzo,A.: Bene>zzoGozsoli, [992, op. cit., p. 5.
3r Al respecto,y como unade Las másrecientesmonografíassobreel pintor, ver: Cole Ahí, O.:

BermozzoGozz<rli. YateUniversityPress,New RayenandLondon,1996.
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aprendizaje,de todosmodos medianteuna reelaboraciónpersonal,con Lorenzo
Ghiberti,encuyasPuertasdel Paraísodel baptisterioflorentinotrabajaraGozzoli~>.

El pequeñopresbiterioy la tablaqueen él asumefuncionesde retablo,como
hemosseñalado,constituyenel puntofocal de todala capilla; ambosson,asImis-
mo, hitos fundamentalesen el planteamientoy disposición(ver esquema-alzado
presbiterio)de la decoraciónde Gozzoli: una deslumbrantey singularcabalgata
con los tresReyesMagosy susséquitosquede aquíparteny. tras recorrertodas
las paredesde la capilla, aquíconcluye‘~. En estesentido,el presbiteriocomo
ganceasane/ommde esteespacioreligioso y el temaplanteadoen la tabla-retablo,
sonclaves;así,el primeroquedabajo el citado monogramaradiantede Cristo,dis-
puestoen su techoen sustituciónde la estrellaqueguiaraa los Magos,que,asi-
mismo,cobija ala Natividad4’ desdela que se inicia y a (aquesedirige todo el
cortejo. Natividad —en realidadadoraciónde la Virgen al Niño recién nacido—
queaconteceenun intrincadoe inaccesiblebosque,que aludea la búsquedade la
soledad—unasuertede simbólicoenclaveeremítico—y, desdeluego,en precisa
conexióncon la concreciónde la propiacapilla como lugarrecoleto,silenciosoy
cerradoen sí mismo, donde,en la semipenumbraambiental,puedehallarse el
anheladorecogimientoespiritual42•

Como correspondea la religiosidaddel lugar —su sentidoy condición son
anunciadosya por el aludidoAgnus Dei del vestíbulode acceso,planteadoa modo
de diminuto atrio— las tresparedesdel presbiteriosonpintadaspor Gozzoli con
temáticasacrafundamentalmente:ángelesen volandassobrediáfanoscelajes,otros
de rodillas adorantesy otros en pie queentonancánticos,todosdandotestimonio

AL respecto,ver: Ciardi Dupré,M. C>sSu[le colaborazionedi BenozzoalíaPortadel Paradiso»,
Atmtíclmm’ce2 lIra, VI, nY 6(1967), Pp. 60-73.e ldc-erm.‘ «La portadel Paradiso.1 collaboratori.BenozzoCoz-
zoli’>, enLorenzoGbiberti. Materia e ragionameti,catálogoexposiciónde igual título. Florencia, [978.
pp. 275-322.Asimismo,ver: PadoaRizzo, A.: BenozzoGas:-oIl.... [972, op. e’it., pp. 2(1-21 y L0l.e idem:
BenozzoGassol!, [992, crp. ch., cnt.?,pp. 30-31.

»‘ Destacando[os principalesaspectosartísticosde estosfrescos,planteadoscomo un c’ontinuum
narrativomedianteel quequedacircuida,en todosLos sentidos,estacapilla,ya betoosrrntado encomo-
nmcacióopresentaday leídaen el VIII CongresoNacionalde ItalianistasEspañoles:«La narrativa ita-
liana»(Granada,30de septiembre-2de oclubrede [998), conel titulo: «II Corteo del Maql de Benozzo
Gwzo[i en la Cappella di Palazo Medir -i <Florencia).o unarar’t’crtier <oniir)ua pictóricadel Qucrttro—
<‘etna», depróxima publicaciónen lasActasde dichocongreso.

~‘ Realmente unaAdoración dcl Niño-Trinidad;esdecir, la Virgen adora a su hijo <segundapersa-
nade la Trinidad), en presenciade sanBernardo, segúnla visión desantaBrígida, enclaraalusiónal
m’nisterio de la concepciónvirginal de María. Es incorporadala figura de San JuanBautistaniño, precur-
sordeCristo y pacronodeFlorencia,y seomite, encanml,io, la figtmm—a desanJosépadme humiianodeJesús,
quees sustituido por el PadreEterno (primerapersonade la Trinidad) que. entrequerubinesaparece
envtandoal Espíritu Santo(tercerapersonade laTrinidad). Es de recordaraquí,cómoen la Epifaníade
Gentileda Fabriano(1423.tjftizi). un radiantesol sesitúa sobreLas cabezasde La Virgen. el Niño y san
José.

Idea ttmuy cml relación, de nuevo,con el ;tustero sentido devocionalde LucreziaTornabtmomri.
esposadePiero 1 Cottoso.
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un importanteprecedenteen Milán (1336), y tuvieron lugarasimismoenalgunaotra
ciudaditaliana~

Perosinduda,unade lasrazonesde mayorpesoespecíficorespectoal temade
la Epifaníay su elección,es queyaper se eraa la sazónen Florenciade marcaday
fuerte improntaniedicea.En efecto,con todaslasconnotacionesreligioso-sociales
que ello conllevabaen la época,era ya tradicionalla profundavinculación de la
familia Medici a la Compagniadel Magi52,unadelas másimportantesconfrater-
nidadesde la FlorenciaquaUroc:enresca,con sedeenel conventode SanMarcos
donde,cadaaño,secelebrabala festividadcorrespondientecon notoriasuntuosidad.
En estecenobioprecisamente,Cosmeel Viejo disponíade unacelda, singular
estanciade retirodel PaterPat¡-iae, decoradaal frescocon estetemadela Epifanía
que,dentrodel ciclo aquíplasmadopor Angelico,habíasidodirigida, y en parteeje-
cutada,por sudiscípuloBenozzoGozzoli~, siendoentoncesprior de los dominicos
de estainstituciónAntonioPierozui~‘ que,ya como obispode Florenciaen 1459,

Mále, É.: L’ar’t religieu<r de lajflrm du moyendgeenFrance.Etudesur licoriograplmie cía nroyerr
e2geetsursc’s sour’c’esd’inspiration, París, 1995 ([Y cd.. [908; reeds.[948 y 1969),pp. 69-70.«AuX[Ve.
siécle,en Italie. Ihistoire desMagesnc sejouait passeuLementdans[‘eglise,elle sejouaitaussienplein
air. Le 6 janvier [336 les Dominicainsde Milan organisérentun magnifiquecortégedesRois Mages.
Pendantque Les cloches,sonnaientá toute voLée, lacavalcade.partiedeSainte-Marie-des-Gráces,sediri-
geaau son destrompettesversLégliseSaint-Laurent.La foule admiraitno passagelesrois ácheval,leura
nombreusserviteurs,[esmuletsgui portaient [esbagages,enfin diversanimauxde IOmient.Devm,tSaint-
Laurent,Hén,deétaitassisentouréde sesseribes;[esMagessarrétérentet Lles interrogeasurce roi des
.Juifs qui venaitdenaitre. Le cortégereprit samarcheetarrivaá L’égíise Saint-Eustorge;présde Lautel
unecrécheavait étépréparéeel cest lá queLes rois vinrentoffrir leursprésentsá IEnfant, PuisLes rois
sembLérentsendormirdun profondsommei[; un angeparutaLors et Leur ordonnade repartir; u [esayer-
titen ménietenspsde le pasrepasserpar Saint-Laurent,maisdesuivre[ame de La Porte-Romaine.Cet-
te féteplut teLLementaupeupledeMilan, quil ful décidéquonLa céLébreraitchaqueannée.

Or, il y a danslégliseSaint-Eustorgede Milan un bas-reLief,qui porte[adate de 1347, et gui repro-
duil cettefameusecavalcadedesMages..On célébradansdautresvillesditalie desfétessemblances.
En 1417, u yeutáPadoueune cavalcadedesRois Mages.En 1454. le jour de la fétedesaintiean-Bap-
tiste,oms pút voir,dansíesamesdeEtorence,les RoisMagessuivisdeplus dedenxeentscavaliers.Quel-
quesannéesaprés. 1 y eutunenouve[le cavalcadedesRois Mages:cétnit Le Plus magnifiquecortége
quon pút imaginer;aussi La citétoute entiére,nousdit Machiavel,avait-eILetravaillé pendantplusiers
moisá Le préparer».Las fuentesaquíutilizadasy citadaspor esteautorfrancés,son: tomo XII. p. 1018,
deMuratori.L. A.: Rerurimitalicorurn scriptores, MiLán, 1723-1751,28 vaLs, y Ancona,A. d’: Origini del
teatro italiano, Florencia,1877, tomo 1, Pp. 229 y ss. Es de tenerencuenta,asimismo,del último de los
autorescitados,su Sacrer-appresencazionideisecoliXIV, XV ec XVI, Florencia, [872, 3 vaLs.

>~ Respectoa estaconfraternidadflorentina,ver: Hatfield, R: «‘flie Compagniadei Magi»,Journal
ofche Warburg andCour’tauldínstitute,XXXIII (1970).Pp. [07-161.

“ Globalmente,esteciclode frescosdeAngelico en San Mareos,fue realizadoentre 1437 y [445.
>~ Precisamenteencabezabaesteobispodominico [a delegaciónflorentina—Lénsemedicea—,que

asistióenRomaa Los actoscelebrativosquefestejaronLa eleccióndel papaPío II, EneaSilvio Piceolo-
mini (pontificado: 1459-1464).Ademásde Inmediacióndel primero,sondetenerencuentaen relación
conel encargoa Gozzoíi de los frescosde la capillamedicea,la famay prestigiodeque ya gozaba,pre-
cisamente<-orne ottirno maestro«irr enuro”. continuadosen Los frescosreciénconcluidosporel artistaen
La capillaAibertoni deSantaMaria Aracoeli deRoma;el queFraFilippo Lippi, de todos modossiempre
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debió mediarantelos Medici parael encargoa Cozzoli de los frescosde su capilla
palatina.

Las Mativassencillezy modestiadel cortejode los Magosen la celdade Cos-
me el Viejo en San Marcos, contrastancon la brillantez, colorido y riquezadel
homónimode la capilla del nuevopalaciode la vía Larga,ejecutadocon los mate-
rialesmáspreciososy costosos,como el propiooratorioen su dimensiónarquitec-
tónica,en pro de esacomponentepolítico-encomiásticaseñalada,casiunaexigen-
cia de losMedici que,de estemodo, «obligan»al pintora realizaruna«moderna»
orquestaciónde todo el conjunto, superandolas limitacionesmedievales,como
tambiénhemosapuntado,queaúncondicionabanestasdecoracionesen losespacios
religiosos.

El rico y brillante coloridode estosfrescos,en un tododondedominael dibu-
jo ~, con abundanciade oros,tantoen las vestimentascortesanascomoen losnim-
bos de los ángeles,todo en rima y consonanciacon el colorido y doradode las
estructurasarquitectónicasde la propia capilla, ha sido puestaen relación —la
idearesultaaltamentesugerente—con los suntuosostapicesflamencoscon que la
familia adornabadiversasestanciasde su palaciode la vía Larga. El colorido y
riquezade elementosde los frescosavalanestaasimilación,asícomo la profundi-
zación,por partedeBenozzo,en su interéspor la retratística—retratosdel natural,
plenamenteicásticos,como comentaremos—,en lo que,también,el pintoradelan-
ta un datoque va a serimportantey de primer orden,en el desarrollode lapintura
florentinade la segundamitaddel Quatlrocento~<. Estariquezacolorísticaharíaaun
másdeslumbrantee] suntuosocortejo,con muchosde suselementostitilando a luz
oscílantede los cirios, en la semipenumbradel pequeñooratorio.La recienteres-
tauraciónde estosfrescosS?, les ha devueltotodosu esplendor,recuperandosingu-
larmentetoda la intensidadde sucromatismooriginal.

Habiendoaludido a las pinturasdel presbiterioy sobrelos accesosa las sacris-
tías,nosrestahacerlosobrelas plasmadasenlas tresparedesrestantesde la capilla
que,sin soluciónde continuidadconfiguranun muyespecialcortene/ej Magi, que

masproblemáticoque Oozzoíl parauna obra queimplicaba una seriede exigenciaspor partede lo,s
comitentes,sehallaba enteramenteocupadoen Prato,realizandoLos frescosde la capilla mayorde su
catedraly. en fin, el hechodeque Angelico habíamuertoen [455.

“ No podíaserdeotromodoencl mundoplásticoflorentinodel Renacimiento.Cierto sentidogeo-
metrizansede algunasformas,quesehansenaladoy puestoen relacióncon Pierodella trancesca,con-
tribuyen, y estánen función de.a esaclásicasolemnidadcasiestatuaríaseñalada.

>~ Al respecto,ver: PadoaRizzo. A.: Ber,ozzoGozzoli. [992. op. e-it.,p. [2. Sobreestaidea,referida
a PierodellaFrancescaintegrandoen su pintura, entendidacomoun constanteprocesode investigación,
la ateneióm flamencaa La realidad,ya hemostratadoen un trabajoanterior(SuárezQuevedo.D.: «Refie-
xmonessobrePierodellaFrancesca.“L’attenzionefiamominglraalía r’ealtá’ comoparteintegrantedel pro-
ceso investigadorpierfrancescano»,Actas,VI CongresoNacional de ItalianistasEspañoles<Madrid,
1994).Pp. 309-318),

~ Acomnetida larestauraciónenlos primerosañosde La décadade [99(1,fue acompañadadeanálisis
y estudiosespecializados,quehanevidenciado,asegurándoloal tiempo,su buenestadode consersaemon.
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aglutinavariossignificadosy connotaciones,esdecir, variosposibles«mensajes»a
los escasos,peromuy cualificados,espectadoresde los mismos;no hay queperder
de vista el carácterprivado del oratorio,peroque sí verían—y de hechovieron,
como señalaremos—determinadosinvitados de la familia que,desdela óptica
política y dela famade la casaMedici, eranlos adecuadosy buscados«receptores».

Sonvarios,por tanto, los niveles de análisis y de diversaíndole,también,los
comentariosquesobreestecortejohande hacerse.Cortejoque, insistimosunavez
mas,quedaformal y narrativamenteplanteadocomo un todocontinuoen tornoa la
capilla58,peroque,sobretodoparasu estudio,podemossubdividiren tres parteso
episodiosfundamentalesque,a su vez, secorrespondencon los tres ladosrestantes
del oratorio.Colacadoscaraal presbiterio,la paredizquierda,o cabezadela cabal-
gata,cuyo protagonistaprincipal esel Rey Magodemayoredad(Lámina5); lapared
de lospies del oratorio, con el de edadintermedia(Lámina9) y la paredderechacon
el rey inásjoven (Láínina II); en todoslos casos,con susrespectivosséquitos.

En el planteamientode cadaelementoy enel conjuntodeestosfrescos,Benoz-
Lo Gozzoli se nos muestracomo un consumadomaestroque,atentoa un sentido
cortesanodc riquezay refinamiento,y siemprecon un grandecorativismo,sabe
atenderal tiempo a una intención celebrativay a un cierto gustonaturalistico.
incluyendoretratosfidedignosy reconocibles,insertosen un contextoidealizado,
pero que también incluye algún toque verista cons’enienteínentetransfigurado.
Todoestápensadoy dispuestocomoelementosintegrantesdeunacalculadaesce-
nificación,en la queseintroducenactoresreales;con ello el pintor se adelanta,de
algún modo, a determinadospresupuestosque,pocodespués,informaránabuena
partede la pintura florentina: aneedotismodcscriptivode los detalles,composicio-
nescon abundanciade figurasy el insistir enreferenciasa personajesrealesrepre-
sentadoscomo actores~,dispuestosen gruposa modode retratocolectivo, asícomo
el abandonoo desinteréspor investigacionesperspectivicasy de í-elaciónentre
espaciorealy espaciopictórico, que habíansido decicivosbastaentonces.

Desdeel puntodevista temático,y por tanto clave en la narraciónplástica,hay
quealudir en primer lugar, sin duda,a la celebración-homenajeque estosfrescos
suponende un hechohistórico acaecidoveinte añosantes:el Concilio florentino de
1439, conocidocomo de las tres Iglesias59,que la hábil diplomaciade Cosmeel
Viejo habíalogradotrasladardesdesu sedeoriginariaen Ferrara,dondeiniciaía sus

~‘ Desdeel puntode vistacompositivo,sehadichoqueestanarracióngozzolianaquedapautadamedian-
te unapeculiary flexible simetría.rigurosa,desdelos presupuestosgeométricosdel artedclclisegren - unasveces,
y otras,libre y vital conun cierto sentid,,organicista(p. 53); al tiempo,quedaarticulada—actuandocorno ~ies
Los delgadosy rectilíneostroncosdedetenninadosárboles—aintervalosdadospor proporcionesmusicales:
2/3/4;estoes,«divisiónde [aoctava,1/2, enquinta y en ctmarta,2/3 y 3/4». De ello mvsuLtancuatrounidadesen
anchuray tresenaltura (p. 90) (Bouleau.Ch.: 7,-arnas.La geornetríersecretade lospirrtores. Madrid. 1996).

>“ Sc pretendíaLa unificaciónde La IglesiaLatinay Las orientales<ortodoxay annenia).Enestaidea,y
siendoprecisamenteCosael protagonista,remitimossobretodo a: Vasoli, C..- L’ecumcnismodi Niccoló
Cnsano’Ar<hiviodi Filosofía.núm. 3(1964),pp. 9-SL, y a larecienteedición: Cura,N.de: Lapa;de la
Jt. Carta a Joande Segcrv’ia. Estudiopreliminar,traduccióny notasdeV. San,Santacruz,Madrid, 1999.
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sesíonesel añoanterior,a FlorenciaW.Esteéxito mediceohabíahechode la ciudad
del Amo un auténticocentropolítico-espiritual,conel papaEugenioIV asentadoen
SantaMaria Novelladuranteprácticamentetodosuexilio romano(1434-1443)y las
estanciasal efecto(de Ferrarapasaronasimismoa Florencia) deJuanVIII Paleó-
logo (emperadorbizantino: 1425-1448)y del venerableJosépatriarcade Constan-
tinopla obviamente,los Medici actuabancomo privilegiadosanfitriones, en
nombrepropio y de la ciudad,de tan ilustreshuéspedes62

Esta instrumentalizaciónmediceadel tema quedacotToboradaiconográfica-
menteen numerososintegrantesdel cortejo,comenzandopor las figurasde los tres
ReyesMagosque,en ordende edad,sonefigiadosrespectivamentecomo loscita-
dospatriarcay emperador,siendoel másjoven el futuroLorenzoel Magnífico, hijo
y herederode Fiero u Gottoso,entoncesauténticocabezadefamilia, y nieto de Cos-
mecíViejo; cadauno deelloscon un rol sobresalienteen losrespectivosséquitoy
pared.Pintory comitentesharíanusodel recuerdoque,a buenscgtmro tendrían,de lo
quehabíasido la fastuosaentradaen Florencia,unosveinte añosatrás,de los men-
cionadosemperadory patriarca,cuyoslujososy orientalizantescortejosresultaron
verdaderamenteimpactantesen la ciudad.Mediantetejidosde ricosbrocados,tur-
bantesy algunosgorrospresuntamenteorientales,se pretendedar un toqueexóti-
camentebizantinizanteenalgunaspartesdel conejo,lo quees acentúadode modo
fehacientecon las barbasde determinadospersonajes,absolutamentecontrariasa la
moday sentirflorentinosdel momento.

Porotro lado,teniendoencuentaquela ejecuciónde los frescoscorrespondea
una fechaposteriora la caídade Constantinoplade 1453 en poderde los turcos,
puedenserentendidos,también,como «un homenajea la unidadanteriorde la Cris-
tiandad»,paralo cual el pintor ~<reconstruyecon un criterio historicista, la crono-
logía del relato»63 Ello explicaríael planteamientodel paisaje,dedesarrollomásen
alturaqueen profundidad,y el usodeciertosconvencionalismos,formasy modos
evasivospropiosdel gótico internacional64 queno hallaríanunaaclaraciónplena-
menteconvincente—ya e. 1460— en la más que probableimposición, que sí

~«Realmente,intentosdeunificaciónya sehabíandado,conapoyodeManuel LI Paleólogo(empe-

radorbizantino: 1391-1425),bajo Martín V (pontificado: [41’7-1431l, pero seráa instanciasde su
sucesorEugenioIV (pontificado: [431- 1447),cuandoselogrenresultados,aunqueun tanto ficticios y.
desdeluego,sin consecuenciasmáso menosestables.

« Morirá precisarnetiteenFlorenciaen [440. siendosepultado—cosaexcepcionaltratándosede un
preladoortodoxo—enSantaMariaNovella.

< En nombrepropio y segúnfinesdiversos,todos Los protagonistasdeesteConcilio rentabilizaron
el Logro de la ansiadaunión de Iglesias—a [a postreefímera:se mantuvoduranteel intervalo 1439-
[443—. segúnlos términosde la Bula de EugenioIV Laetenturroel, el exubetterra de 1439.

»> Nieto Alcaide, V y CámaraMuñoz, A,: El Quattroc’entoitaliano, Historiadel Arte (ed. Histo-
ria [6), n,” 25, Madrid, 989, p. 40.

<« Estosplanteamientostradicionales,presentessólo enpartede los frescos,contrastanconvarias
figuras y animalesen«modernos»escorzosy congruenciaracionalensusrcpresentaciones,propiosde
lacultura figurativa renacentista,
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debió deejercersede modoimportante,de loscomitentes,como se haespeculado,
de un gustomediceoaristocrático,áulico y derefinadaostentación,vertido todocon
un espírituresueltamenteconservador.Resultamáscongruente,en cambio,el que
asumanla significaciónde la «referenciahistoricista»quehemosseñalado,al tiem-
po que,apoyándoseante todo en los comentadospersonajesrealesintroducidos
como actores,sepotencien«los valoresespecíficosdel relatocomo representación»,
en tanto quelos idealescaballeresco-cortesanosaquípresentes,«secontemplancon
ciertosentidonostálgicoen un momentoen queestosvalorescomenzabana entrar
en crisis»

Asumiendoel rol deprimer Rey Mago,el patriarcade Constantinopla—es mas
queprobableque se tratede un retrato ideal—,esrepresentadocomo un ancianode
largasbarbasblancasque, cabalgapausadamentesobreunamuía;irradiando auto-
ridadmoral,quedasituadoentrejovenesarmadosa pie, a suespalda,y otros acaba-
lío que le preceden.Encabezandoel grupode estosúltimos, aparecedestacadamente
un joven que cabalgaun brioso corcel en corveta,con los animalesque,desdela
Baja Edad Media, eran adiestradosy utilizadosen las caceríasprincipescas:el
halcóny el gepardo<’6(Lámina6). Se hasupuestoquepudierarepresentara Giuliano
de’Medici, entoncesretratadoa unaedadalgo superiora los sieteu ochoañosque
contabaal ejecutarsela obra67.De sercorrectaestaidentificación,tendríamosa un
miembrode la familia, tambiénaquí,enla paredque presideel patriarcaJosé y,
además,abriendoel cortejoen toda su integridad,estoes,como un auténticoheral-
do Medici. La posturade dominioqueasumeal levantarsu corcel laspatasdelan-
teras,habríaqueponerlaenrelacióncon determinadospersonajesflorentinosque,a

St
su izquierda,aparecencomoespectadores(Lamina7), segúndiremosluego

El segundoRey Mago es, en el cortejo gozzoiiano,el emperadorbizantino
JuanVIII Paleólogo—se trata,en estaocasión,deun retratofidedigno—,decisivo
participantedel mencionadoConcilio y, por tanto,presenteen Florenciaen 1439;
con barba,turbante,coronay ataviadocon brocados,cabalga,de modo absoluta-

<~ Respectoa estasideasdehistoricismo,valoracióndel relato comorepresentacióny nostalgiacor-
tesana,ver: NietoAlcaide, V. y ChecaCremades,E.: El Reoac’irniento,Formacióny crisisdel modelo
clásico,Madrid, [980, PP.59-61.

~ Estesentidoregio de la caza,podemosconstatarlo,máso menoscotáneamente,por ejemplo,enel
reversode una de las medallasconmemorativasque Pisanello(estanciay obrasen Nápoles: [449-
[455) fundeparaAlfonso V deAragónque,referidaa ladel jabalíy conla precisainseripelón:VENA-
TOR/INTIgEFIDVS,pareceinspirarseendibujos(143 [-[432) basadosa, suvez, en losrelievesdel sar-
cófagoclásicode Adonis(siglo tm d.C.) (Ventura.L.: Pisanelía,Florencia,1996, PP.44-45).

11 bello (Siuliano, segundohijo varóndePierou Gottoso,y por tanto hermanodeLorenzoel Mag-
nífico, hablanacidoen 1453; morirá prematuramenteasesinadoen la catedraldeFlorencia,en la con-
juraciónde los Pazzi(¡478). DeserestepersonajeefectivamenteGiulianodeMediel,somprende,noobs-
tante,el quecarezcade todo símboloo divisade la casaMedici (Lámina6), que síaparecenen otros
personajesde La familia.

~ Esenestapared,y mutilandoLamentablementeLa figuradel patriarcay sumuía (Lámina5), don-
dese abrió el nuevoaccesoriccardianoa lacapilla.
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menteemblemáticoy ritual, sobreun blanco corcel magníficamenteenjaezado
queavanzacon marcialy pausadaelegancia.Adecuadamenteaisladoen el centro
del frescocorrespondientea los piesde la capilla, aparececon actitud ensimismada,
acasodenotandocierta melancolíaque,compartidapor unode losjóvenesa pie que
forman su particularséquito,ha sidopuestaen relacióncon la ya consumadapér-
didade Constantinoplaen las fechasde ejecuciónde estaspinturas.

Cerrandoesteimperial cortejo, la presenciamedicea,asimismoen estapartede
la obra; las plumasde avestruz—divisade Pieroil Gottoso—querematanlos toca-
dosde las tresamazonas(Lámina lO), lo ponende relieve.Tambiéndestacadasy
sobrecaballosricamenteadornados,hansido tradicionalmenteidentificadascon las
treshermanasde Lorenzoel Magnífico. Maria, Lucrezia(en familia llamadaNan-
nina) y BiancadeMedici >~ Con una cierta vaguedaden cuanto a la exactitud
retratística,estaidentificaciónresultaverosímil.El amplio y poéticopaisajedesa-
rrollado aquícotno fondo,aparecesalpicadodeconstrtmccionesque,dealgún modo,
parafraseanedificios mediceosdelos alrededoresde Florencia,casi todosremode-
lacionesmichelozzianas,cotno II Trebbioo Cafaggiolo.

Como tercerRey Mago,en posiciónde preeminencíaabsolutaen su ámbiío
—los frescosde la paredderechade la capilla, los plenae integramenlemediceos
(Lámina II)— aparecerepresentadoel futuro Lorenzoel Magnífico’. muyjoven,
aunquecon algún año másque los oncecon que entoncescontaba.Cabalgacere-
monialmenteun espléndidocaballoblanco,en cuyosjaecesfiguman losbesanteso
bolasdel blasónfamiliar72, asícomo las mencionadasplumasde avestruz.El busto
del entoncesherederode la casaMedid, en sintoníacon su propionombre,queda
efigiado, y asíexpuestoy presentadoal espectador,sobreun frondosolaurel que,de
formaprecisay oportuna,emergeen unazonaprácticamenteyermadel paisajepos-
terior, dondese desarrollaunaescenavenatona.Deestemodo,quedanplasmadas
su gloria y fama—y por ende las de la familia— logradasmedianteempresas

1 lijas, portanto,de Pierode Medici il «Gottoso»y Lucrezia‘rornabuoni.casaronCon destacados
mmembrosde La aristocraciaflorentina, Maria cori LeonettoRossi; N aonirla con BernardoRuccllai y
Biancacon GuglicíniodeTazzi.

Justo anteestetercer Mago-Loremízo el Magnífico, aparecendos jinetes,dispuestosen escorzo
haciael espectadorque,por La sunttmosidadde losjaecesdesusmnonLtmm’as y de smsvestimenta,y atavios.
es precisocomísiderark,scotnorntmy cualificadoshemvmldoscml estenreeíí,cnrespecificarííentemm,ediceo. tirio
deellosporta. apoyadaen uno desushombros,unaespadadepreciosisímafunda,acasocomosignifi-
cantedeuno de Los peculiaresinstrumentosm,íilitar—eaballerescos.ahora«enreposo»:cl otro,haciendo
ostentosamuestradel tnism,ío, un relicario dealtísiníacualificacióncomojoya y orfebremía,quizácorno
alusiónal (le Li brettoseñalado,piezacapital tic La colccciómí de Pi ero i 1 Oottoso(1 ,ámina 1 21.

7] Nacidoen 1449, regim’á los deslinosdeFlorenciacoLme 1 t9 y [492. añoesteú[limo de stm falle-
cimrerito.

EL escudode la familia Medici, originariadel MtmgeL[o al norte deFlorencia,consta,en La época
queaquínos atañe.desietebesantes,,piezasde Íormna circular t[imc representana la mnonedabizantinadel
mmsmonombre,deoro o deplataque,en La Alta EdadMedia,circuló por Ermropa.Porgracrosaconcesmon
de Luis Xl deFrancia([423-1483), incluirá tambiéntresflores de Lis.
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nobles y heróicas,tal como en círculos cortesanosera interpretadoentoncesel
lauras nobilis; es decir, desfilacomo un modernoApolo, dios al queen la Anti-
gUedadestabaconsagradaestaplanta.

TrasLorenzoy su personalséquito,cinco cualificadosjinetes,a los que nos
referiremos,encabezanel numerosogmpode los consorti de la familia Medid,
como genéricamentese denominabaen la épocaa los aliados,deudosy amigos,
algunosauténticosretratosdel natural,entremezcladoscon figurasbarbadasy de
exóticostocadosorientales;entredosde éstas,precisamente,se autorretratael pin-
tor23 que,a modo de rúbrica. orIa su gorra con la inscripción OPVSBEIVOTII
(Lámina 14).Asimismo, haqueridoidentificarseen estegrupoa los treshermanos
Pulci~‘, mercaderesy poetas,y a Marsilio Fiemo75. Desercorrectala identificación,
unidaa la señaladapresenciade Gozzoli aquí,seríacomo remarcary confirmar la
proteccióny promociónque la familia dominanteen Florenciaejercía sobrela
pintura,la literaturay la filosofía; proteccióny promocióncompletamenteorienta-
dasa su propiaexaltación,como en el casode la pinturaevidencianestosfrescos.
Lo mismocabríadeciren relación con Luigi Pulci (1432-1484),poetaya promo-
cionadopor LucreziaTomabuoni,madredel Magnífico, que gozóde ampliapro-
tecciónpor partede éste,paraquien completóla Giostra,que dejarainconclusasu
hermanoLuca, auténticotrion fo, dehondo saborcaballerescoy humanístico,que
cantala victoriade Lorenzoen un torneo.Aún mássignificativaresultala presunta
presenciaaquíde Ficino (1433-1499);faetotumde la academiade Careggiy sinó-
nimo de neoplatonismoflorentino,es la primeragranfigura defilósofo cortesano
que,bajo el ámparoincondicionalmenteinteresadode losMedici, destierrade Flo-
renciala sobriedady casiausteridaddel humanismo,hastaentoncesvigente,desde
ColuecioSalutatiy Leonardoflruni. «ConFiemo apareceel literato decorte,ya no
maestrodeuniversidad,sinoal serviciodeun señorquesesirvede él, no sólo para
darlustrea su propiacasa,sino también,y sin la menorduda,paradarcima a obje-
tivosmássutilesde propagandapolítica 76»

De los jinetes que encabezanel grupo del séquitomediceotras Lorenzo el
Magnífico, apareceal fondo Piero il Gottoso,sobreun corcelblancocuyosarreos
estándecoradoscon las bolasmediceasy las plumasde avestruz,asícomo el mote

‘~ Al menosen [467, BenozzoGozzohseautoconsiderabaartistade la casaMedici, cornoexpre-
samenteresefiaencartaa Lorenzoel Magnífico desdeSanCimignanodeL 4 dejulio.’ «.. perchéson vos-
troe dellavra. chasa»(PadoaRizzo, A,: Benozzo Gcrzzoli. [992, op. e-it., p. [3).

‘~ EL menordeellos BernardoPulci ([438-1488); el mayorLocaPulci (1431-1470),escribió[aGios-
trer (1469)quedejó incompletay fue tertninadapor Luigi. el másimportantede los tres.A esteúltimo se
debeel poemaépico14om’guoteMaggiore,escritoentre144>0 y 1470 a instanejuasdeLucreziaTorna-
buoni.

» De serciertala identificación,resultacuriosoconstatarcómotanto FiemocomoLuigi Pu[ci, apa-
“eceránen los posterioresfrescosseñaladosdeDomenicoChirlaodaioenSantaMariaNovella.

76 Cario. E.: «In~ágenesy símbolosen Marsilio Fiemo»,en La revolución cultural del Renac’i-
rniermto, Barcelona,1981,p. [39.
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SEMPER.Mote que,junto al anillo de diamante,tambiénempresade Piero,osten-
ta, asimisnio, la vestimentadel ayo que sujetay tira del caballo: siervo que se
entiendecomo parte de la familia que,en su sentidolatino, incluía y se hacía
extensivaa los criadosdela casa.TrasPiero y a su izquierda.estáal parecersuher-
mano menorGiovanni de’Medici (1421-1463),y a su derecha,un ancianocon
vestimentasclericalesque,aunqueidentificadoa vecescon Cosmeel Viejo en el
gradomássuperlativode su discreción,parecequepuedatratarsede Carlo de’Me-
dici, hijo ilegitimo del anterior,a la sazónpropuestocomo obispode Prato~ A su
derecha,tras un exóticocriadonegro, GaleazzoMariaSforza75y SigismondoPan-
dolfo Malatesta79(Lámina 13).

Los dos últimos personajescitados, en representaciónrespectivamentedel
ducadode Milán y de la ciudad-estadode Rimini, fueron huéspedesen 1459, así
como el papaPfo II ‘~>, de Florenciay alojadosen el propio palaciodc lavía Larga.
Setrata,por tanto,de exaltarnuevamentela política y alianzasmediceascoetáneas
a la realizaciónde los frescos.Precisamentela vestimentacaballerescaque luce
Lorenzoel Magníficoen estaspinturas,como ya hemosapuntado,erala que había
llevadoen un torneocelebradoen honordel citadopapa.dentrode los actoscon que
se le homenajeódurantesu estanciaflorentinadel mencionadoañocm.

Finalmente,quisieramosproponeren estetrabajounosconsiderandosen torno
al paisajeque sirvede marco—poéticoe idílico mareo,diríamos,bastantealejado
de la Palestinabíblica dereferencia—a estanarracióngozzoliana.idealmenteplas-
madoen general,pensamosquecomporta,no obstante,determinadosdetallesde
icasticidad,para ser leídosen clave simbólica:es decir, creemosque, al igual
quemuchasfigurasdel cortejo,no todo e] paisajees «silencio»y merofondo ade-
cuadamentedispuesto,sino que determinadoselementosdel mismo ~<hablan»y
asumenun papelalegórIcamentesignilmeativo.Concretamente,queremosreferirnos
a la presenciareal de tres especiesarbóreasque,como en el casodel laurel ya
comentado,complementaríansutilmente la retórica—política y de exaltación
medicea—que subyaceen estosfrescos.Nos referimosa la palma,el olivo y el
granado.

Teniendoen cuenta lo comentadosobreFiero U Gottosoy su Sct-iaoío, así
como sus inquietudese interesescoleccionistas,resultalícito pensary suponer

< Santi,B.: op. eit.. p. 23.
a O. M. Sforza([444-1476), hijo y herederodeFrancescoSforza,toeduquedeMilán entre[466 y

1476.
~ 5. P. Malatesta(1417-1468),señordeRimini desde[432 hastasufallecimiento.

go Enea Silvio PiccoLomini (1405-1464).papaduranteel intervalo 458-1464.Precisamentesu
estanciaflorentinade [459, seefeetuódepasohaciaMa,mrua,dondeconvocóunasuenedeconcilio-cru-
zadaparaliberarConstantinoplay el SantoSepulcro(CongresodeMantua, [459), queno tuvo el eco
apetecido.

>‘ Santi, U.: op.oit., p. 23. Los otros dos ilustreshuéspedes.Sforzay Malatesta(Látnina 13), fueron
as,mismoobjetodeespléndidosfestejoscelebradosen su honor.
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que,entresus «tesoros»bibliófilos griegos32,pudieraperfectamentehallarsealgún
ejemplar de El jardín simbólico83, obra bizantina del siglo xi que, en varias
copiasdebió circular por Europadurantela Baja Edad Media y el Renacimiento;
ello, asimismo,estaríaenconcordanciaconel contextocultural florentino85quelos
propiosMedici estabanfavoreciendo.Porotro lado,el señaladopesoespecíficoque
Piero il Gottosotuvoen la gestacióny elaboraciónprogramáticasde estosfrescos,
es otro dato a tenerencuenta,y a quien se acomodarían,también,las reminiscencías
bíblicasde la citadaobragriega.

Segúnel textobizantino,la palmerarepresentaala Justicia,unade lasvirtudes
cardinalesquedebeserconsustanciala un buengobernantey, segúnPlatón—y por
tanto en el neoplatonismo—,la primera en rango y jerarquíaentre las virtudes
cardinales56; teníaestesignificadotanto enOrientecomoen Occidente87y, sinto-
máticamente,al menosdosespeciesdepalmerasaparecentrasLorenzoel Magní-
fico, esdecir, en la zonade los frescosespecíficamentemedicea.

<2 Resultanmnuy ilustrativasal respectoLas siguientesreferenciasdeFilarete(op. e-it., Libro XXV):

p. 382: «ÉL [Piero u Gottoso], sin embargo,la soporta suenfermedad;La gotal conLa mayorpaciencia
quepuede;y cuandolas molestiasLe abandonan,pararecrearlamentey dar un reposoa La naturalezase
entregaa Los placeresqueLe son másadecuados;---unasvecessehaceLlevara aquellosedificios(los de
su mecenazgoo desufamilia), [oque le proporcionasumoplacery glmsto;otras,cuandotieneotrasocu-
pacioneso el tiempono lo permite. sehacellevar aun estudiosuyo, .y cuandoLlega, ve susLibros, que
parecenun montóndeoro, los cuales,dignísimospor dentro y porfuera,estánen latíny tambiénenvul-
gar,segúnel placery el gustodesu dueño.Y Lee o sehaceleera vecesuno, a vecesotro, Y hay tal varie-
dad,queharíafalta no un día. sino másde un mes,paraver y entendersu dignidad,y no digamospara
leerlos.Y no digamosde [os autoresdeestosLibros, porquesobrecualquiermateria,en latín, griegoo
vulgar, siempreque seadigno, Lo haquerido y honrado,comohabeisoído conescrituray miniaturasy
ornamentosdeoro y seda,comohombrequec,3noceLa dignidaddeaquellosautores,y que por su amor
haqueridohonrarsusobrasde tal modos>;p.385:en su descripcióndel interior del palaciomediceo.Fila-
retese refierea «La cámarade hero,el hijo deCósimo,qime esdignisima,porqueestámuy adornada,.
Detrásdeéstahay un pequeñoestudioadornadoconexcelentesLibros y otrascosasdignas».

>3 Textogriego delClarkiancaXI (extractad’)porM. H. Thomson,M. A.). Citamospor latraducción
españolade R. Martínezy M. A. López.Madrid, [998.

>~ Uno deLos hilos conductoresdel excelenteestirdiodeBaxandail.M.: Giotto y los- oradores(Madrid,
[994).esprecisamenteladialécticaeinteracción,cocí propicio caldodecultivo del humanismo,entreLiteratura
y pinttmra.con importantescontribucionesde la culturabizantinaal efecto,partiendode lasexpermenemast,e-
encistas(Giotto. Petrarca)hastaLas ejuattroc’errtistas’queculminanenel Depictura ([435) deAlberti.

<> No sólo a un intensoy renovadointerésen La Florenciaquattroc’entistapor Aristótelesy, sobre
todo, por Platón —quetendrásu puntoálgido en La academiaficirilana deCareggi—,sino tambiénenpro
de la culturabizantinacomodirectaherederade La romana,contribuyerondestacadísimossabioshelenos
comoGemnistosPLethon, Llegadoprecisamentea la ciudaddel Amo enel séquitoimperialparael Coci-
ho dc 1439, eL propiocardenalBessarion,o Argyrópulos.Llamadoa Florenciaen 1457 comolector de
filosofíagriega(Ceymonat,L.: Historia dela /i’losofla y de la ciencia. 2.’ «DeL RenacimientoaLa Ilus-
tración».BarceLona, [985, Pp. 29-30).Asimisn3o,ver: Monfasani,i.: “La tradiciónretóricabizantinay
el Renacimiento,enLa elocuenciaenelRenac:irnienro.Estudiossobrela teoríay la prácticade la retá-
crea renacentista.S.J.Murphy (cd.).Madrid, [999, Pp.211-225.

<6 Interesanteal respecto,es Lo consignadoporWind, E.: La elocuermciade los símbolos.Estudio
sobrearte /mumanista,Madrid, [992, PP. [01-102.

>~ El jardín simbólico,op. Oil.. PP. 22 y 43-46.
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Más problemáticoes el reconocimientodel olivo y el granadoen los frescos,
aunqueresultanenteramenteposiblesentre la vegetaciónpintada~ El primero
representala misericordia,en el simbolismooriental, y la caridad.la paz y/o la
abundancia,en el occidentalSt; en tanto queel segundosimbolizabala valentíaen
Orientey la caridadenOccidente~ Valentía, Pazy Abundancia,seacomodanper-
fectamenteal caráctery contenidode los frescosy a susprotagonistas.

En cuantoa la Caridady a la Misericordia,en el contextoe intenciónde estas
pinturas,resultansugerentescomo expresióndela magnanimidadmedicea.Tenien-
do presenteestaidea,quedaríaexplicadahastacierto punto, la hipotéticapresencia
de unaseriede personajesflorentinos,en su día enemigosde Cosmeel Viejo —y
desdeluego,ahora,1459-1460.completamentevencidosy dominados—,entonces
representantesdel partido democráticoflorentino. Setratade Massodegli Albizzi.
Gino Capponiy Niccoló da Uzzanot’ (Lámina7), todosmiembrosdel patriciado
opuestoa Cosmeen su juventud,y presentesen el grupo que parecedominar,
como insinuáramos,el presuntoGiuliano de’Medici al inicio del cortejo>2(Lárni-
na6).

Al menosdoscuestionesmáso menosconclusivas,podemosreseñara modode
colofón paraterminar.

Siendotendenciosose instrumentalizandonosotrosahora la total identifica-
ción de estacapilla mediceay sufac-totum.Piero il Golloso.podríamosapurar la
idea de quesí fueron efectivos en determinadoscírculosde poder los aludidos
«mensajes»contenidosen su concreciónartística.En electo,medianteel testimonio
del mencionadoMarco Parenti, podemosconstatarque la propagandamedicea
tuvo, en 1464, un resultadoaltamentepositivoparaestacasatiorentinay el propio
Piero de’Medici que,por medio de susaliadosStbrzao’>, lograíi parasí las divisas
francesasde las flores de lis, como señaláramos,por expresodeseodcl rey Luis Xl

» Granadocomoarbustopodríanser—iustan’mcnlesignificativosentonces—[os qime aparecentras
Piero i 1 Gottoso,y ‘>1 i vos losdealgomásatrás-—a la alttmra del autorretratode Benozzo—(Lárimina 1 1).
De nuevogranadospodríanser Los que, tamimbién oportunamentecolocados,surgentras el supimesto
Guiliano d& Medici y los presuntosmiembrosdcl patriciadoflorentino,cml su cha, hostiles aCosmeel
Viejo, en [a cabezade todo el cortejo—narración([.ám,minas 5 y fi>.

« III Jardínsiozbeflicc>, op. e-it. - PP.22 y 50—56,
«> Ibid., Pp. 22 y 39-41.

EL parecidode la ‘igura de Uzzanode GozzoLi esnotorio respectc>al busto donatellianodel Bar—

gello. Asimismo se ha señaladoaquí, en este grupodc próceres florentinos,al todopoderosoPalía
Strozui. Aparece.encambio,trasellos un personameno identificadm,,admirableretratodel natural.quees
desdeLuegode la familiaMedici, corno atestiguanLas plumasde avestruzensucabezatLámiiina 81.

Estepersonajesobresim caballoencorveta,¿noserá,aunqueriendoefigiarsea Giuliano. unaalo-
smon al propioPoter Patr’iae ensujuventud, dominandoa la facciónrival entonces,ctmyosmásdestaca-
dos miembrossonahoramagnánimamenteincítridos aquí.tar,ibién,comotestimoniodel tritmofo medi—
ceo?

DesdeLuego lasvíasy mediosdeestapropagandadebieronsermtmchosy de todo orden,pero mio
olvidemosqueGaLeazzoMaria Sforzafue huespedmediceoen [459 y apareceen [os frescosdeBenoz-
zo. comohemosseñalad’>,y aunque,asimismo,hacíamosconstarquetestimoniabaasu padret[iic aún la
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quelas concedea «suprimo»Piero,con todoel significadoemblemáticoqueeste
tratamientoteníaentoncesentrepríncipes.En estesentido,se logró «a realy res-
poncein friendly courts.FromFrancetheMilaneseambassadorreportedthat King
Louis said thenewsshowedGod’s with to protcctthe dukeof Milan- anothersign
of the closeidentificationbetwentheSforzaand theMedici. It pleasesme andmy
cousínFierodi Cosimowho wasenoughto do methegreathonorof acceptingmy
arms»

Porotro lado,aunandoarte,religiosidady política, sí quese consigueen esta
capillamediceaunaauténticarenovadohumanista—de ahí los epígrafesdel título
de estetrabajo—,al memosen términosy presupuestospetrarquescos95,dejando
atráslas oseuritasy ruditas,componentesde la ignorancia,paraalcanzarla sabi-
duríacifradaen las coordenadasde e/aritos y elegantia.Además,silo dicho sobre
la justicia y la misericordiaes cierto, quedaríaconformadoun microcosmoscom-
pleto y conclusoen sí mismo,puesde acuerdocon Cusa,Fiemo y Pico della
Mirandola(1463-1494),los opuestosde lajusticiay la misericordiacoincidirían;de
ahí, las máximasdeCusa:«Tu ira es amor, tujusticia, misericordia»,conla ideade
queno es válida ni cocebiblela división, puesestañamosentoncesantela limitación
humanaque,en la medidaqueno es recocidapor el propio hombre,ésteno puede
elevarsehaciaDios—hastala ~<Idea»de Dios—no encontrando,por consiguiente,
la perfección;lo cual coincidecon la proposición,contenidaen susConclusiones,de
Pico: contradictoriacoinciduntin natura unialitt.

capillaestabasin pinturas,sí pudo apreciary vivir in situtanto la confonnaciónarquitectónicadeésta
comoLos preparativosprogramáticosde Los frescos,porlo que,de todosmodosy dadoLo sugestivode la
idea, sondatosa remarcaraquírespectoa la aludidapropagandadinástico-culturalde los Medici.

>~ Philips. M.: TIre ,nernoir of’Mareo Parenti. A lrfr in MediciFlorence,Princetonliniversity Press,
[987. p. 210.

‘<~ Los utilizadospor el granhumanistay poetaitaliano en su obra,c. 1367, De sui ipsiuset mulrorum
ignorantia.

>< Wind, E.: Losmisterios paganos op. cit., pp. 221 y 233; apuntael autoren estaúltima,La [mii-
ladaincidenciadeCusaen la Italia del siglo xv, pero señalasusecosenFicino y Pico. Sobreéstealude
(p. 64) a la coincidenciaapuntadaensusConclusiones(1486),a partirde la«teologianegativa»deDio-
nisio el Areopagitaconel «portentosopoderdeLo negativo»deCusa(Dedoctaignorancia,1440).Sobre
La ideadialécticadeCosa,decididamentecifradaen La unio contrariorurn —unidadenla diferencia—,
ver: Pérezde TudelaVelasco,J.: op. <‘it., pp. 36-39.
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1
VTA

LARGA -

Acceso
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psi acio.

EsquemaII

[4.

Viii

LARGA -

1) GranSala.
2) Aposentos de Pierou Gotioso,posteriormentedc Lorenzo elMagnífico:

a) hahitacion;b) guardarropa;ci scnttomo.

3) Capilla.
4) Aposentos de Cosmecl viejo.

EsquemaLII. Primerpisoo pianottobíle.

PLANTA BAJA
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1) Presbiterio.
2a) y 2b) sacristía>.
3) Vesmíbulodcl accesooriginal.
4) Accesoactual.
Sal, Sh)y Sc) Frescosde B. Gozzoli. De Esmea Oeste:secuenciacontinuadadcl cortejodt losReyesMagos.

EsquemaIV. Capilla del PalacioMedici-Riceardi.Esquema-planta.
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Lámina 1. Capilla: presbiterioy suacceso.
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LI dealo,
2) Tabla-retabLo,originatnsentcde FiLippo Lippi.
3a) y 3b) Frescoscon ángelesIB. Gorzolil.
4a) y 4h) Frescoscon pastorcs(B. Gozzoli).
Sa)y 5b) AccesosaLas sacnstmas.

EsquemaV. Capiltadel PalacioMedici-Riccardi.Esquema-alzadodel Presbiterio.

Lámina2. DetaLledel zócalodel presbiterio.
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Lámina 4. ÁngeLesjardineros:detallede tos frescosdel presbiterio(paredderecha).

Arrales de Historia del Arre
1999,9: 105-145

Lámina3. VistadeFlorencia;detalledelos frescosdetpresbiterio(paredizquierda).
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Lámnina6. Supuestoti3iuLiano de Medici; detallede Los frescosde La capilla (paredizquierda).

A.mo/es deHisto,¿odelA ile 138
[999. 9: [05-145

Lámina5. Frescosde la capilla (paredizquierda>;mutilacióntraslas -emodelacionesriccardianas.
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Lámina7. SupuestosMassodegLi Albizzi, Gino Capponi y Niccoló daUzzano,detalle
de Los frescosde La capilla (paredizquierda).

Lámina LI. Frescosde la capilla (paredderecha).

139 Anales de Histenia del Arte
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Lámina 8. Retratodemiembrode la familiaMedici; detallede los frescosde La capilla
(paredizquierda>.
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Lámina9. Zonade Los piesde La capilla.

Anales deHistoria <leí A,te
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Lámina[0. Supuestashijasde Pieroil Cottoso:detallede los frescos.’de La capilla (paredde Los pies).

1
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Lámina 12.. HeraLdosdel séquitomediceo;detallede los frescosde la capilla (paredderecha>.
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Lámina [3. SupuestosSigisrwondoPandolfoMatatestayGaLezzoMaria Sforza;
detallede Los frescosdehtcapilta(paredderecha).

Arrales de Historia de/Arte ¡44
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Lámnina [4. AutorretratodeBenozzoGozzoLi; detaltede los frescosde la capilla (paredderecha).
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