
Aportacionesa la iconografla deSanBruno

JULIA LÓPEZ CAMPtJ’IANO

Nadamás naturalque la imagende SanBruno en un monasteriocartujo,pues-
to que setratadel fundadorde la Orden.No obstante,en ocasionesnoshemospre-
guntadaen qué textosliterarios o tradicionesse basanlas diferentesiconografías
elegidaspararepresentaral santo.No cabedudadequeBruno fue un personajehis-
tórico, pt’ofundamcntereligioso y crítico con aquellasqueno vivían la fe y la reli-
gión cristianaconformea los preceptosdel mensajees’angélico,de ahí que la
mayorpartede susrepresentaciones—especialmentelas que formanlos clásicos
ciclos queornaronlos claustrosy dependenciasdelas cartujas—se basentanto en
estoshechasrealesconstatadasde su vida, comoen temaslegendariosque,tradi-
cionalmente,se le han ven¡da atribuyendo.Parapoderdelimitar unosy otros es
necesarioel conocimientodesapasionadoy objetivo delos pasajesmásimportantes
de su trayectoriax’ital, en ocasionesrelatadaspor el propio Bruna¼y en otras
tangencialmentedescritospor personasque le conocieron2;por otraparte,creemos
importanteaccederal conceptoquesuscontemporáneostuvieron de él>. sinolvidar
la graninflitenciaespiritual quesu ejemplo)de vida haejercidosobresusseguidores,
los propiosmonjescartujos.Finalmente,hemosdeconcluir que,aunqueun suctn-
tO) análisisde los temaslegendarioslas descalificanpor símismos,ello no impidió

t Las tipiscoltí ririfilio:’ Cari xcsirce (1099— t lOO) y iVpis’c¿íla arí Radulphutr: (1096—1 (0 tj, de autenti—
ciclad probada.

2 Este es et casÉ’: de Guigo 1, 5” pri<sr de la Gratíde Ctiartreusc. autor de Vito S. Hugrunis e¡uií’c’tupi

g t-csíiaí scupriiitcct (1 1 32— t t 36), bi rsgra ‘ir: del csbispo de CitentibIe, ato i g<s y col r:bcsrador de 8ru tío. ns:
c<ímci redrcctrs r dc las Coosccetscclirxes Carícc.tiitst’ -

Cist’: ceptos astiten iclcss en 1 rs Epicitultí c’,:c’vc:’¡ic’rc y en los Tiíc,¡i f’utsebí’e.c redactados urss Ir: ‘o uertc de
Satí Brus’:cí p<sr perscsn-ajes bistc’sriccss de distintas estat’nentcss sosciales y rehigicssos que le conociercsn per—
scsnai :ííc:’:te rs ti:vieron noticias de su iabot-. Los Ticuil. -- que se ccmnserv¿sn, cosmprenden ¡78 opinicsnes
diversas escritas en vet-scs y en prcssa osediante las que sc hcsn:a y loa al santcs, por lo que pueden calit’i-
carse ccst’ncs cspi niones dc osbjctividnsd Ii tuiitada.

A sstx¡c,.c tic’ ni.,uit-it: riel Arce. :s”’7. Serve iís t>r:blicaeiciacs tiCM - Madrid. 1997
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queestoshechosllegarana plasmarseplásticamente,y a formar partede la tradición
y de la historia del santofundadorde la OrdenCartuja’.

BREVE BIOGRAFÍA DEL SANTO

Los másrecieníesestudiossobrela biografíade San Bruno ‘ nos indican que
habíanacidoenColonia(Alemania)en el 5CsiO cíe unaconocidafamilia (pccícíxtibu
cion obsturis) hacia el año 1027.Realizósu primera inst¡-ucciónen la escuel dc 5 tu
Cuniberto (le su ciudad natal hastaque.a los 14—15 años, sc- trasladoa Rcíms
(Francia)conobjeto de cursarestudiassttperiot’es<‘. entoncesconstittiídospor el Vii
vitim (gramática,retórica y dialéctica)y el C-uadí-ivium (arittuética, ceometría
astronomíay inúsica).a los íue se añadíanla filosofía natural o física, la teolagí ‘: y
el derechocanónicoy civil - Gervasio.arzobispode Reims, le hizo canon¡ c’:o y

debido a los conocimientosadquiridasy a su capacidad])ara catnunícarlosa los
demás, fue elegido maestrescuelapor el mismo) arzobispoen 1056. llegando a
ocuparlos cargosde regentedel centroescolarde la catedral(níagister, sc’l,t;lc¡ster.
schcxlas¡¡t’us).profesorprincipal y o)rienla(larmoral de los jóvenes clérigos. Su
labor docenteseextenderáa lo largade másde-veinteaños,en losque llegó a tener
entresus discípttlosa hombresilustres,comoel papaUrbanoII -

Trasla muertedeGervasio.la sedetemenseestuvovacantettn cienotiempohas-
ta que.en 069. Manasésobtienemedianlesimoníael arzobispadode Reims. Bruno
contunuóen su puestode magister,perola vida licenciosay escandalosade Manasés
pronto fue denuticiadapor los ortodoxos.Paraacallarcríticasy atraersea st: causaa
los que sensurabansus actuaciones,el arzobisporepartecargasy prebendasy, en
1074.nombracancelario a Bruno queno se dejó sedttcirpor oropelesni dignidades
temporales,y siguióalzandosu voz contrala avaricia, las injtisticias y arbitraridades
de Manasés,quien terminapor destitttirlecíe- suscargos,y amenazaa los que- le recri—

1 ers:í ni :‘:c Batie le etí e Les pciotres dc la ~ie cíe sai it Etc: nr’: aa x ‘::‘ iec le: Laniratis’. Crircí ue l’:sx I.e
Suer:r,u Lux Reíste c¡c-.r A 5-ir. eaero-l’ebs’ecl<s de 1 9S8 pp 17~>8 real ti : u:’: s xcele:tte estt:clics scsbre la
nir:c:<sti y- ejecocirsti de los :‘::r’¡s crs:i<seid<ss cicl:ss rtcrticrsdsss rt la cuuí: cíe 5 si lIs-st:’:::. s’ertlizactsss cocí igl:’:
cíe tererenci;s.

Mc¿c’.r;rn Bruuctu. Pt,ciu’c’ tic’ ,ncmjt-s’. pi Sr Uo (‘r:rtaj :5’ Bí ‘sí ‘osec í dc A u: síus Cii smi ant ss. NI rtcix’irl.
t 9 St) - St: autísr reccíge toda Ir: dcsc umc:’:tac i (so - especir: 1 sucose c>nstt tu:ci’: p<sr tu rsteri al pritri tuintí ir: t cíe Ir:
Orden - crs:no cr:rtas de Bruno a cli “ersrss amigcss. rs lcss :í:cínjes ca:te: <sc 1 <sc luí:ti fctt:c’b,-r’s. Ir: 1 cgi5 trts’i <‘st’:
pri ni it i vr’: Crí,tsxcc’ícuciitse (ciscc:si¿:e cirsbrsrrtcist pi sr ti uigÉs 1 t hac t s 1 1 ‘7) y ci A ricí tris:¿-Ii 13sxísscíííis cíe 1
boiatsdist;: De B ye ( 1 770). acletiiás cJe efecí star utí estudics pcs:’:íts tít st: ,ad<s cíe i st rr:s cdi ciotses crft icr:s frr:n —

ces::s. inelesas, italianas. españcslas y alemanas.
Esta:uíc‘:s en 5:0 s’:’:c’:mentc s en qete todstvir: nr’: se lían crer:dcs lrss U ni set-si drtdes; tic’: i shstante. tal ccs:ííí

ocs:rt-ír: en el siso :‘:dcs isí ám cci. las ense6r:s:za s superi<sres se i tu pr::-: irití e:’: las ess-u elns catecital i cir:s -
Los crtnOt’: igos etí Ir: Edad Medir: nr i si etap:-e err::í sacerdr’:tes t st i t’:ay Co:’:stanc ir’: expresa de clsse

llt’stnc: o tuerrr) y st: prinerprsl ts::ici<Sa err: el serviciÉ’: cte Ir: csrr:ció:s púbíicnt, ns co:’o cs r:te:ícler la escoel
capiluln:r e:’: los ce:ítrcss catedrrdicios pritícipates. cloe luerutí el precedente cte Ints l’c:tt:sr:s U niversicírictes.

17:1 c¿srgadcs de la crío:posicir’sn, regir trcí y ex pedicir’s:s cíe <sss dcscttmeatrss rstiei r:les de Ir: cs::-ia a rzrs—

Esisprtl.
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minan con otros castigosmásdramáticos,lo que hacehuir de Reims a Bruno, al
canónigoFulgio, el prebosteRaúl y otroscompañeros,queserefugianen el castillo
del condeEbal.Estosucedíaen 1076 y en el Concilio de Clermont,celebradoese
mismo año, los huidosexpusieronlos gravescargosy los abusosde autoridaddel
arzobisporemense.A pesarde la amonestaciónconciliar, Manaséspersisteen sus
actuacionesy, en el Concilio de Autun (1077), se le suspende,finalmente,de sus
funcionespar haberusurpadocon sinuoníala prelatura. Manasés,encolerizado,
confiscósusbienes’>y ordenóarrasarlas casasde susacusadores.

Al hilo de estosacontecimientos,el legadopontificio Hugo de Die va infor-
mandoal papaGregorioVII del desarrollode los mismosen Reimsy, con objetode
cubrir la vacantede la sedeemitesu informesobrelosposiblescandidatos:el pre-
basteManasésy el c<SeñorBruno, maestrode todavirtud de la iglesia de Reims».
Aquípodemosencontrarnoscon unaprimerarenunciaa la mitra por partedel san-
to ya que,el destierrosufridoha influido en sudeseode soledady recogimiento,
aumentandosusedy ansiasde Dios . RenunciaBruno a bienesmundanasy pere-
cederos,y pocadespuésse retira por un tiempoa Séche-Fontainedonde-vive como
eremita.Trasestaexperiencia,queno satisfaceplenatuuentesu ideade sacrificioy
ascesis,y acompañadode seis compañerosse dirige a Grenobledondesonrecibidos
por el obispoHugo. a quien Bruno exponesudeseode hallarun lugar a propósito
parala -vida eremíticaen comunidad.El santoobispode Grenoble,quehabíatenido
un sueñopremonitoriopor el quesieteestrellasle conducíana la soledaddeChar-
treuxen dondeDios se construíaunamansión‘>. los condujoal lugary allí se ins-
talaronel 24 dejunio del año 1084.PocotiempogozaráBruno de la soledaddeesta
primerafundaciónque daránombrea la OrdenCartuja ya que,a fines de 1089,
Urbano11, su antiguadiscipulo, exigesu presenciaen Romaparaque le asistacon
su consejoy apoya,necesariosen tiemposdifíciles parael papado.El santose olvi-
da de sus propiaspreferenciasy obedienteal pontíficeacudea Roma.dondese
esfuerzapor serleútil, permaneciendoa stt serviciodurantetresañas.

En 1091,antela ofensivacontraRamadel emperadorEnriqueIV, el pontífice
se ve obligadoa retirarseal surde Italia y hastaallí le acompañaBruno,al quese le
hacecada‘vez másdifícil aclimatarseal bullicio y ajetreode la cortepontificia. El
papale ofreció la sedearzobispalde Reggioen agradecimientopor sus servicios,
dignidad que el santo rechaza,y Urbano II no queriendocontrariardurantemás
tiempo su vocación le permitió que volviese a su soledad,retirándosecon otros
co)mpañerosal yermode Calabriaendondefundaotro monasterio,SantaMariade
la Torre. en el quepermaneceráhastasu muerte,en 1101. Sucuerpo,enterradoen

Por sc:s cargos de canónigo, magister. etc., Bruno ¡legó a reunir un modetado capital. ya que las
entas canoniersíes eran crecidas y sos ingresos personales no serían escasos. A ello hemos de rsúadir la
sida sencillns y austera del santrs que no propiciaba grandes gastos.

Según parece deducirse del títolcs fúnebre tsútíi. 52 que recosge el sentir del cabildus de Rei:’os:
‘rNoscítrcss 1<’: pt-efet’ían’:os a todos» -

El tííis:uícs Bruno lcs describe en su Epir’itu¡cx rin Rc¡dcciphunx, XIII - (Vide post.>
Caigo 1: Vit¿: 5. Hugoois, III. it -
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el pequeñocementeriodel convento(aunquestts restosstdi’ieronal menosun parde
trasladas)fue encontradoen 1502: por laejemplaridadde su vida y la secularesti-
maciónde queeraobjeto fue pi-aclamadosanto.la que hizo) el papaLeón X por el
procedimientollamado ~<oráculode viva voz», autorizatudosu culto interno)a los
cartujasy concediendoel rezo deun oficio propio en su honor.Un siglo nuástarde.
1623.GregorioXV extendióel Oficio de SanBruno a toda la IglesiaRomana.

LA VARIADA ICONOGRAFÍA DE SAN BRUNO

Como parecelógico deducir, no existe un retrato físico contemporáneodel
santo,no obstante.los estudiososde la iconografíacornoLouisRéau.y otrosattto-
rescíe diversosdiccionariosicono>gráltcos‘t coincidetuen presentarnosa sanBruíuo
con una aparienciafísica y unosatribuíasque,desdeel siglo xv. van a ser iradi—
cionales,representándoleya solitario, ya relacionadoconotro)s personalesen esce-
nashistóricaso legendarias.La iconografíade san Bruno se hacemásabundantea
partirdel sigla xvi cuandose autorizasu cribo a los íuuonjescartujos,adquiriendo
mayarimportanciadesde1623.cuando)se le proclamasanto)oficialmente.

Rasgosfísicos

Generalmentese representaa san Bruno en una edad jox’en, (algo chocante,
puestoquecuandorealizasuprimerafundaciónen Grenobletieneunos56-57 años).
con amplísimatonsuraquesólodeja un estrechaceiquillo) de cabellostntty cortosen
torno> a la cabeza.Normalmentestt rostro apasecerasurado.í~ero no> sieml)t’e es así.
como puedeobservarseen esculttírascama las realizadaspor GregorioFernández
(1636, Museode Esculturasde Valladolid) y la de Joséde-Arce (1637, Cariuja de
Jerezdela Frontera,para la quefue ejecutadaosriginalnuentel“, cuyapolictosmíadeja
apreciaruna oscuridaden el rostro, síntoma(le cortisima vellosidad> y el mismo
Zurbaránla pintaíáconsimilar aspecto.Por si ello fuerapoco,un óleoanónimodel

¡ccsoog ,‘af(cx c¡c’ ¡cus S’rxsscris. pp - 66. ISns:ce lo:’:rí. 1 99 1 - de i. Ferrntti do R <si ; S’txc ‘ictí ciii ci ¡,eec’tsr¡ot’3’
Asc. vci 1~ 1~ New Ycí:’k - 1 970. de NI - R- 5- J ns:’oe scsn; Lr’s’ikciti ¿lee (‘Iisi ci¡ir’¡xr’ti iktutxcis,’ ícs¡íiíic - Ros’:: rs - 1-ti —

Bu rgct B asi lea y Viena. 1974. sí st. 1; Bibíitií¡sr’r’ts Stítsc ‘ictootx- v’<sl - iii - lo st itutss Cieu’a:uni XXIit de Ir: (‘o:’: —

ti licia L~ tui vers icd Late ‘nítíetire; Dir ‘e-it-sss :c rio tic’ iris iris e sítísbcuIris rxtií’rc ic ‘tu.’ - cíe .1;:::ser 1-1 r:l 1. Mad:’ itt.
1987.

‘~ Aprcsveclíntt’:’:¿ss Ir: cscnt,’i(stu pnsra aclarar e:nc is cirrtcss sc Ore estní csc etí s e:r;’: cts ir: que se :‘ejírcse:’:t ni ‘: Satí
Bretnrs sentadrs y ecítí u:’::: cnt ayer;: en su o’: a:ucs i zc~c: ercía. 1-su Ir: n:ct staIi ctnsd se encue:uts’rt e tu la Cnsrtc:j a cíe la
Defensic’stu yn: que. Itas la vuelta en 1948 dc los catsujcss al oursnasterio es-ezano. les lite devuelta en 1968

p:sr el Cabi dr, de ir: Catedral de Cádiz, dcsnde había pernunstuecido desde la exciacsstracicSn etí 1835; tam--
bién se han pcsdiolcs hallar rs> documentos qite Ir: cetIltican co:’ors csbra teatizací:: pcsr Jsssé dc At’ce etí 1637.
Resaltemos. pues. que sri es cshra de Martítíez Montañés, tal crsmo la citasí todos icss textcss cje ic<sSisi—
grat la.

Recrsrde:uíos aquí cíue etí las Ccíosaecccclitses Ccxí’cccsitíe (IX. l ) se dice; “Nos rasurn::í seis veces r:l
ansi.. vísperas de Pascua, Pentecostés. Asu:ieir’st’:. Trsdos lcss Sr’:n:<is, Nr:vicin:d e el Miárc<sles cte Cetsií;t”
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San Bruno. Cartuja de Serra San Bruncs. e- tu 5
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siglo xviii de la cartujade Serradi San Bruno enCalabria,noslo presentaenvejeci-
do,con abundantebarbay bigote (Fig. 1). De estapintura sehizo copiaparala Gran-
de Chartreuse,en la queBmno apoyasu manoizquierdasobreun bastón,rara ico-
nografíaque,también,tienesu precedenteen la cartujacal-abresa.

Indumentaria

Por lo general,SanBruno aparecerepresentadocon el bábito de la OrdenCar-
tuja que comprendevariaspieza: trínica de lana de color blanco) t<’ larga y con
ampliasmangas,ceñidapor un cinturón grueso>de cucía;la cogulla o escapulario
con capucha,compuestapor dospiezasde telapendientesdelos hombí-os,unidasen
los lateralespor dosestrechasbandasdel mismo tejido. Unacapa negraera utili-
zadafueradel monasterio.Las excepcionesa estaindumentarialas encontramosen
los cuadrosde las seriessobrela vida desan Bruno realizadospor distintosautores
(Lanfranco,Carducho,Le Sueur...)en cuyasescenasel santoaúnno ha vestidoel
hábito,apareciendotanto> él comosuscompañeroisataviadoscon túnicasy nuantos
de-variadoscolores.

Actitudes

Cuandola imagendel santoapareceindividttalizada,generalmentelos artistaslo
representanen actitudesdiversas,siendo,tal vez, la posiciónerecta(de pie), la más
frecuente;apareceBruno tanto de frente comode perfil —máso menosescorza-
do—, y rara vez mirando directamenteal espectador(entre las excepcionesse
encuentrael SanBruno de Ribalta), actitudqueen símismasubrayael sentidode
aislamientodel mundoy su recogimientode espíritu.

Frentea la simplicidady claridad de las inuágenesque se realizanen el siglo
xvi, el siglo> xvii representaal personajeestático>,perorealizandounaseriede ges-
tos en los que las manosy miradasocupanun lugarprivilegiadoen la representa-
ción, resaltandola actividaddel mundointerior dcl santo,suens’:mtsmamientoo su
arrobamiento;el acatamientode la voluntaddivina; su caridad(entendidacomo
amora Dios) y su relaciónconel mundocelestial.A lo largt>del siglo>,esaactividad
contenida,seva mudandoen un dinamismode la figuraque se plasmaen el movi-
miento impetuosode los ropajes,especialmenteen el nuundo escultórico,con la
expresióndel éxtasis,o en el rechazo>de la mitra.

En ocasiones,el santo va a tuuostrarsesentado,cornoes el casode la obra de
Zurbaránrealizadapara el monasteriode SantaMatía de las Cuevas«San Bruno>
anteUrbanoII». y en escultura,el «San Brunomeditandoantela calaveras>deJosé
de Arce de la cartujajerezana.

Dístí’: Le Mr:sscssí (5. xv::) deno:’:uitía «x’<spestc” al tejidcs st t 5~ titerte y’ ‘ti uy nispc:s:. cíe att;: se Ñs:’xntdrt
ccs:u pci:> cíe cnsb:’a. ccsrri etite en la Iría reg icSts del riel ti sí ado -
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En actitudorante,arrodillado antela Virgen y el Niño, tenemosun ejemploen el
grabado(Fig. 2) deTomásde Leu (1606) quesirvió demodeloa DanieldeVox. Oran-
do anteJesúscrucificado,lo representaA. Subet(1870)en la cartujade Parkmister.
Tambiénadoptaestaposturaal tomarel hábito monástico>de manosdeHugodeGre-
noble (Lanfranco,y Le Sueur).Su humildady obedienciaestárepresentadaen supos-
tración anteel pontíficeUrbanoJI (grabadode Kriiger realizadoantesde 1624).

Naturalmenteque laposiciónhorizontales la queadoptanlos pintoresal repre-
sentarsu muerte,peroexistetambiénla fórmulaquenospresentaal santorecosta-
do, como sumido en un ensueño,ejecutadopictóricamentepor Van Dyck de la
PinacotecaVaticana(Hg. 3), que recuerda«El sueñodeJacob»deRibera.

Atributos

Aparte de la vestimentasonvarias los atributosindicadoresde que el repre-
sentadoes SanBruno:

a> Las elementossimbólicos más característicosson la nmitra y el báculo,
que sesuelensituara los pies de Bruno y simbolizansu rechazade la dignidadario-

M
San Bruno orandrí. Grabado de Tcs:’oás de Len, 1606.
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El suela, dc San Bruno, van Dyck. Pionseoteca Vr:tieanns.

J. López(‘rin ipuzano
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bispal. Se emplearondesdeel primer momentoen la iconografíadel santoy han
permanecidoconstantea lo largo de los siglos posteriores.Un libro, abiertoo
cerrado,sueleacompañara San Bruno.Frecuentementeseha interpretadocomo el
compendiode la Reglaescritapor él paralos monjesde la OrdenCartuja.Es un
error,porqueBruno nuncalas redactó,ni considerónecesariodejarreglamentadala
vida monacalde sus seguidores;fue Guigo J, 5fr prior de la GrandeChartreuse
quien escribiólas Consuetudinecartusiaea instanciasde otros prioresde monas-
terios de la Orden,en 1127, cuandoya habíafallecido el fundador.Creemosque
debeinterpretarseel libro como símbolode Sabiduría.RecordemosquesanBruno
destacópronto por su conocimientode las cienciashumanasy de las Sagradas
Escrituras,siendotambiénresaltablela labordocentedesarrolladadurantemásde
veinteañosenReims.Tampocohayqueolvidarque«lectio,meditatioy oratio» son
consideradaslas virtudesy pilaresde la vidacontemplativa,propiade la OrdenCar-
tuja. Porotraparte,el mismoBruno escribe:

«¿Quiénnr) vecuán hermosoy’ útil, e inclusocuán agradableesasistir a su
escuelabajo la direcrión del EspírituparaaprenderJa divinaflíosofla, única
fuentede verdaderadichcc?» ‘7

En ocasionesel santoaparececon el libro abiertoenel que secontieneuna fra-
se bíblica; en otras,lee con arrobamiento,como se nos muestraen el grabadode
Philippede Champaigne(Hg. 4), perootras vecessanBruno portael libro e-errado.
queseriainterpretablecomoun compendiode conocimiento.

b) El ramo de olivo. Hemosencontradola imagenmásantiguade sanBruno
portandoestesímboloentrelos grabadosdeWo>ensanu(Fig. 5) que ilustran la l7ira
SanctiBrunonis(1516).escritaparDom PetrasBlomevenna,prior de la cartujade
SantaBárbarade Coloniay en Sermtídi LunetoBrunonedel mismoautory ano.
Ambasestampasson muy parecidasen cuantoa la posiciónfrontal, con ligero
escorzoa su derecha,que adoptaBruno, quien sujeta una ramade olivo en la
nuanoizquierda,y se muestrasosteniendoen la otra un libro abierto,en el que,tal
vez, estéleyendoel Salmo(LI,l0) que apareceinscrita en la filacteria de la parte
superiordel grabado>en torno> a su cabeza:«EGOSICVT OLIVA FRVCTIFERA
IN DOMO DEI» (Yo seré camaolivo fructífero en la casade Dios) quedebe
entendersecomola presenciade SanBruno en la Iglesia,dandopermanentemente
frutasde santidadparsiy por medio de su Orden.

Lonis Réaucita una imagendel santoen un medallóndatadoen 1521,al que
ubicaen unaclavede bóvedade la cartujade Estrasburgo.En estafiguración san
Bruno se nosmuestratocadocon la capuchade la cogulla,(a diferenciade los gra-
badosde Woensam)con la mitra a sus pies y portandoel citadoramo. Otra tem-
pi-ana representación(1527)seencuentraenla cartujade SantaMaríade la Defen-
sión (Jerezde la Frontera)obrade un pintoranónimo>—probablementeun monle—
queejecutédirectamentesobreel murode> ábsidede la iglesiaun calvario (Cruci-

U <jo Oír o Rrs:ii, it).
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ficado, Maríay sanJuan), situandojunio al apóstola san Hugode Grenoble,y al
lado de la Virgen la figurade sanBruno, con la cabezadescubierta,la mitra a los
pies,libro y ramodeolivo con tresderivaciones.Creemosquesu autorse inspiró en
los grabadosde Vito Sant-ti Brunonispara la imagende Bruno>, ya quesecorres-
potudecon el mismoestilo de la xilografíae, incluso,utiliza el n’:iSmO canoncorto)
de las ilustracionesdeestelibro. Porotraparte.sólo secomprendetan íápidadifu-
stónde estaiconografíade San Bruno en lugarestan alejadosco>mo Colonia,Pa,ís

Sr:o Bruncí le yendo, (‘rt;:baclsu de Pl’: i Ii ppe cíe Cli rs::’: paigne -
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Oárn:bnsdss de Woesusrssii, que ils:stra Vicrí S’ax:r-íi Brut-xonis, Csstcsnia ( St
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y Jerez(Cádiz),sabiendoquela OrdenCartujareunecadaañoenGrenoblesuCapí-
tulo Generaly queun libro sobrelavida de SanBruno,escritoa raízde subeatifi-
cación,debió presidirlas bibliotecasde todoslos mo>nasterioscartujos;además,el
símbolo del olivo formapartede unaantiguaantífonaen honordel santa:

«Scílvecariícsianc?rsdrnlscv el foi-xncí, oíit’tt [rut-rifex-a in rupirính picleruplis
erumpens, ocloritérsnn lilium- ix: sr>íiiucline gerníincms-:s,’ florens. cío: spcírgeí:s
:‘ivificunc suavitatisodo—rení,-[tít’ tic iís e/cts sexí-iperevulientu.s;xitiseí’ir’ordir¡ ix:
cjuo tu laeccírisin giorta.

Y. Justasger’nincsbitsic-sil lilluin.
R. El erumpel rccdix e/misca Liban¿.5

Un pasomásen la iconografíade Bruno canesteatributoes la con-versióndel
ramode olivo en unacruzarbóreaterminadaen ramosde olivo, quepttedecontener
la imagende Cristocrucificado.

c) Un lirio. La representaciónde san Bruno con un lirio en su manoes bas-
tanteinusual.Apareceen el sigloxví y encontramosdasejemplosen reltevessttos
en la cartujade la Defensión(Jerezde la Frontera):en uno de los respaldosde la
sillería de Valencia/Voisin(1550) y en una de los recuadros‘8 dc la puerta de
maderade la Portadade Entrecoros(1624-1630).Estaico>nogratiase basaen el-ver-
sícula«lustusgermií:abirsicuí liliurn» quedapie al apelativo)referidoal santo:ocIo-
rifrrumn li/fian ¿u solirudinegernminans.que formapartede la oraciónarribaescrita
(Fig. 6).

d) La palnía es un símbolo que se utiliza raravez en la iconograf’íade San
Bruna.Su significadono esel martirio, como pudierasuponeralguienque desco-
nazcala biografíadel santo,sino> que aludeal Salnio> (XCI. 13) «Listasal palrnc¡flo-
rebit» aplicadoa Bruno. No olvidemo>sque el temadel «lustus»bíblico aparecía¡-ci-
teradamenteen el Oficio Canónicodel santoantesde la re-novacióndel Concilio
Vaticano>II.

Existeun cuadrodel siglo xví (Fig. 7) muy interesanteen cuantoa iconografía:
En la partesuperiorse definetina escenacelestialen la queaparecerepresentadala
Trinidadinspiradaen el grabadode Durero>«Adoraciónde la SantísimaTrinidad»,
queaquísólo> apareceadoradapor las ángeles:Dios Padre,coronadocon la tiara de
triple coronasostienecon susmanosel pcmt¿buluxnde lacruz en laqueestácrucifi-
cadael Hijo, y la palomadel Espíritu Santoentreambos:del cielo emanaun res-
plandorque ilumina con susrayosla parteterrenal,situandoel pintoren un segun-
do plano un paisajeat’boladoy rocosocon lo queentendemoscomo un n’:anasterio
(¿La GranCartuja?¿Lacartujade Colonia?).En el primer plano san Bruno por-
tandaunapalmay un libro abiertohaciael espectadoren el quepuedeleersela ms-

Aet ursímente existen drís ti gs:ras cíe 5 atí Bruno idétí tic-as es’: la síu is su: a pt:ertr:. ‘suri cte Ir: p;::te del
iro cte <sc he r:uuasícus (la rsctté- ‘:5 e;:) y ¿sir,: <leí achs cte 1 c<srcs cíe t<ss prtcts’es. Vr: ct sse al tic tui ~<5etí clise sir tes-

la citntdns pc:es’tn:. es’: 1 96t1. íuor el ebasiista co:’rlsshés l”s’r::ícisccs Mcsres’:cs Atuguitní. ‘altníba tt:ua cíe las
iráceses cíe 1 cus secuacl:’css y se- <uptoS lucir c<sp insr la origi oal del siy sí xv ti -
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Lf~ O “-“‘o

-Sr::’: Brunos con usí tiro. Sillería del Coro. Jercunimo de Valencia (1550). Carruia de la Oefensiéáu. Jerez
dc la Fronterrs. (Foto F. Alvarez.>
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cripción «ECCE ELONGAVI FUGIENS ET MANSI IN SOLITUDINE» y a sus
pies la mnitra,el báculo>de unactuceta(utilizado po>rpatriarcasy arzobispos),unos
lirios blancosy la heráldicacorrespondientea unacartuja.Bruno apareceacompa-
ñadopor o>tros santosobisposcartujos:san Hugo de Grenobley san Antelmode
Belley a su derecha;sanEstebande Die, sentado;y san Hugo de Lincofin (con el

Sas’: Bruno y otros santos cartujsss. Óleo del siglcs xv: -
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ánsarque le caracterizaa los pies), revestidoscon la capapluvial, portandotodos
sendosbastonespastoralesy tocadoscon las respectivasmitrasrodeadasde nimbos
doradasen los que se incluyen las inscripcionescon susnombres.En los extretnos,
das monjascartujascoronadasy con nimbos,portandouna de ellas—la beata
Beatrizde Ornacieux—.un crucifijo y un clavo,y a la izquierda,con unacustodia,
la «beata»Margarita.Un olivo> hacede nexoentrela parteterrenaly la celestialque
recuerdael salmosicutoíit’aftuctifrra in domoDei. indicandoque todosellosson
frutosdel olivo de la Iglesia.

e) Una cí-uz. Hemoshecho mención del crucifijo arbóreo, pero) es mucho
másfrecuente—especialmentedesdeel siglo XVII— que el santofundadorde la
Cartttja aparezcacon unacruzde diferentesmaterialesy dimensiones.Uno de los
títulos fúnebres lo definecomo«Eremita sedientodeCristo»>, y en la heráldicade la
Gran Cartuja —convertido actualmenteen el escudooficial de la Orden—.unacruz
se erigeverticalmentesobre la esferaque representa el mundo>con la inscripción
«STAT CRUX DUM VOLVITUR MUNDI» (La Cruz permanecenutentras da
vueltasel Mundo), resaltando la universalidad de la redenciónde Cristo que se
extiende a todo>s los hombresde todos los tiempos. De igual modo se erige San
Bruno sobre ttn orbe, sujetandounacruz de grandes dimensiones en unamoderna
esculturade la cartujadeMontalegre (Barcelona).No obstante, hemosde subrayar
que la cruzes un atributo queno apareceen la ico>nografíadeSan Brunohastafines
del siglo xví. sustituyendo en su manoal lirio, quepasaa representarse a los pies
del santojunto a otrassímbolosya citados.

En o>cas¡ones el cttícifijo setransforma en un tronco de palmeraterminado> en
hojas de palma del que tenemos un ejemplo en un óleo del siglo XVIII, que se
encuentraen la cartujade Marienau,enel que el santoencapuchado.imberbe y con
expresiónnuistica, dirige la miradahacia un crucifijo que so>stienecon su mano
derecha.leyéndoseen el tronco> «sicut oliva fructifera». Entre ambos la inscripción
dispuestade-derechaa izquierda«SAT[NOB O» (10h bondad!).

1) Un globo terráqueoa los pies del santo. Hemo>scitado arribacómo una
esfera representativa del mundo, sobrela que se impone la cruz, forma parte,
actualmente, delos símboloscartujanos(deseel siglaxtx). No obstante,la esferaa
los piesde san Bruno, o pisadapor él, es una fórmula representativadel desprecio
de las cosasmundanasque surgeen el siglo xvíí, como unavanitasmás.El globo
terráqueo formaparrede esaalegoría plasmadapor Ribalta(1525-1527) en laqueel
santo>pone un dedo sobresuslabios, reclamandosilencioparasumergirseen la sale-
dad y ejercitarse sin distracciones en la meditación. La estrella sobresu pecho>
nosrecuerdael sueñopremonitorio de San Hugo> de Grenoble.Quesepamos,en la
obra de Ribalta se empleaparprimera vezesteatributo que,en ocasiones,puede
aparecercoronandoo nimbandoal santo en ntimero desiete, o porseis, situándose
la séptimasobre su pecho(Fig. 1).

g) Una calavera.Tambiénesun elementosimbólicopropio del siglo xvii, uti-
lizado tantoen pintura como en escultura.Un esqueletoacompañabaa un cartujo
(¿San Bruno?) en la más antiguailustraciónconocida,El Libro de horasdel Duque
de Bern’, en donde,dentrode la tradiciónmedievalista,la muerteno respeta dig-
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nidades.En el siglo xx’íi la meditaciónsobrela muerteaparececomo unaconstante
en las reflexionesespiritualesde religiososy laicos,quese remontana los E/erci-
cmos’ Espiritualesde San Ignacio. en dondese incita a los fieles a pensaren los
horroresde la muerte.Del mismomodo,el sevillano>donMiguel de Mañaraescrt-
bió el Discursode la Verdaden el quehaceunadescarnadallamadaa loshumanos
resaltandoel desengaño>queconcitanlas glorias del mundo,queno dejandeest¡e-
mecernoshoy día:

«Mira acta í,6 vedcm: en/etce,: e/It: cts,: la consiciecdc‘ido, y ¡>c’í 5 te cm cm-mt itt e ci
tusí>acl res o cm tu niu/er (si icí licts’ perdido), tía los citnigtsscíue tt)tsctemos:1151W

c/ilé silenciosepercibe.- Acáse c¡mic’dcí lodo. Rcpcu’cí Icís ti//ca/astic
1 pa/cítio de

los ¡aue¡’los’, aIgsomaste/cmsaijcms- son c YIcí o-sicea. s-’ lo tecotíci 2 Tc:oíl> ida ccc ‘c¿ las
de/círon.»

Ante estos párrafosque indican el sentir de la época.¿cómono traer a la
memoriaa San Bruno,que hizo lo propio siglosantesde quese escribieratu’?Recor-
demosquetras el Concilio de Trentoel artereligioso hienecomo objetix’o no sólo el
decoro,sino especialmenteconmoveral fiel po>r medio> de la expresióndel misti-
císmoy la ascesisen la figuración de los santos,y que las imágenesde san Bruna
portandola calavera(Zurbarán,Pereira. Arce...) se adecuabanperfectamentea
estasdirectricestrentinas.

Respectoal «de-coro»>,entendidocomareflejo fiel e hislórico tIc lo :epesemila—
da,tambiénhemosencontrado>textosen los quepoderbasarla utilizaciónde estos
síívbolosalusivosa «vanitas»en escritosde prosbadaautoríade San Bruno:

¿ch: It>,: ces’. cmeclielsclt> e,-: cccmmcii’ dic,:sc’ í-n-o¡netiusos.¡tsr‘¡cites so/ti y dcc‘iti it:sos
cmbtustlo~mcmí’en ¡‘re sc’ ¡cts soníhí-cisfugsci ¿-es<leí s’ig’lo fiat-cc t-cip/cie los bst’oc’s e/cr-
it os y retiNe ci ¡sáb¿ce sí: c machi ico. >s (Crtrta a Raúl - X III)’’.

UN ASUNTO LEGENDARIO EN LOS CICLOS
DEDICADOS A SAN BRUNO

Cuestatrabajo entender,en una épocacontrarrel’orrnista.cómo se repiteuna y
otra vez en los ciclosdedicadosal santo,unaescenaque no essólo repudiablepor
el sentidocomún,sino tambiénpor su falta de histo>ricidad:el episodio(leí doctor
RaymandDiacrésqueestandode cuerpopresente-.dum’ante-sust’míncrales.senicar-
poró paraexclamarquehabíasido juzgadopor Dios y co>ndenado.Se nospresenta
estehechocomo el nuotivo decisivo)paraqueBruno se retire a la soledad

Las fuentescc>ntemporáneas—Cartasde Brutio. y Títulosfúnebres,y la cí’óni-
ca Mcmgisler. escritaantesde 1136— no recogeneste episo>dio.TaíuupocoGttigc alt’:-

A este párrrsfss rsIcid íasuu ¿sc es: la 5’: <it;: oú ni. 1 1 - Aleesc re Ilesose. ¡íc:c/c’c’ dc’ ,oot ¡cts’. tu - (sO.
20 V’iccc <¿suc it/a ¡es— (hacia 1 3< )t>): Mt - 1 52. 453ss.. pp. ‘/6—7? clc ¡Viti c’sti’cs /3 licuo. /itcc/t’s’ ¿1<’ i sícíí ijes.
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de a ello en la biografíade sanHugo de Grenoble,aunqueda detallesprecisosde la
‘vida de losdos santos.Pero por si estasrazonesfueranpocas,tal como indica la
leyenda,el extraordinarioacontecimientose repitedurantetresdíasconsecutivos,
situándoloen la catedraldeParisy con la asistenciadela Universidad,crasoerror,
porqueéstasefundaa mediadosdel siglo siguiente.Porotraparte,Pedroel Vene-
rable,granamigo de loscartujos,en su libro De losmilagros(hacia lISO) en el que
abundanlos difuntosque hacenmanifestaciones,no cuentanada sobreel triple
hechosucedidoen Paris.(aunquesíotros milagrosciertoscon intervenciónde la
Virgen y cartujos),que de haberacaecidoo tenido por verdadero,hubiera sido
incluido, sinduda,en su obra.

Ante estosplanteamientoscabepreguntarseel par quéde la inclusión en los
ciclo>spictóricos,de un temaqueel «decoro»hubieradebidorechazarpor su propia
faltade historicidady. especialmentepor la formaderepresentación,—si es queel
episodio,aunquelegendario,formabapartede la tradición-,ya quesu plasmación
taíuupocoseadecuabaa la leyenda:a Bruno sele representa(Lanfranca,T. Krúger)
ataviadocon el hábito ¡cuandoaúnno habíafundadola OrdenCartuja!A nuestro
juicio esle hecho pudo soslayarseporquelas seriessobrela -vida de san Bruno
eranencaigosprivado>s(no expuestospúblicamente)y parasuejecuciónlos artistas
debíande plegarsea las puntualesindicacio>nesde los priores,queeneso>st’nomen-
tos no eran conscientesdel desdoroquepara la figura de san Bruna conteníael
basarsu vocación,y por endela fundaciónde la Orden,en el terrorproducidopor
un hechoespantable.
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