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La •·ida parroquial de Toledo adquil're ta11 i11tc11so 

desarrollo y tir11c tal i111porta11cia desde la 1·rco1u¡11ista 

misma de la ciudad por Alfv11so VI c11 d último !t'rcio 

del siglo XI, q11e 11v es posiblr dar u11 soio pa.'o c11 el 

co11oci111il'11to de la pi11torrgt1 lzist01it1 popular, si11 tener 

que recurrir frec11e11tc111e11te a los trshmo11ios 1'.~nitos 

que las parroquias¡;1w1·di111 (011 rxq11i.,ito cuidado r11 s11s 

archfros y al cst11dio de los i11!t•re:•ll11fcs 11101111111c11tos y 

mag11íjicas obras de arte q11e, por .'11 l'/t(t11go y bajo stt 

inspiració11 y amparo, p11diero11 t'}t'c11tt1r 1111111f1·osos" 

ge11iales artistas de todos los lit'mpos, l11~arcs y co11di

cio11es. 

La cie11cia y la¡¡., la rrl(~i<ht, el culto y darte, lrjos 

de excl11frse, se comp!rta11 11111!11t111101t1·. (01110 d1•stellos 

qtte brota u j1111tos de 111 1·erdad 11b.,ol11!11, den1r1 y siem

pre num:a, d1! la !Jf'//c::ll dh:i11a. />1•1prt11a 1• i11m11J·ce

sible. 

Como rl cien:o m1hcl1111t1· 110 af'a{:m·ii !'-11 s1•d _ _,·de las 

crisfali11as aK11as _,e all'ja, así d alma que ardt' r11 drseos 

viulsimos de desc11ln-ir la n·rdad, de posl'l'r d {J/('11 y de 

se11tfr la.~ dulct•s N11ocio111•s produddas por 111 co11tem

plació11 pura de lo br//o, 110 sati.'/{¡ ni c1t111pliria11101te 

s11s espirituales i11cli1111cici111'.-;, .'i .'t' oh-ida dl' la f.~ksia: 

aq11i se t'11t('ie::a a gv::ar la /di.; 1·isicl11 de pa::, co11dicicl11 

prime1·a para dcsl(~m· al rnra::ó11 de 111 tmpr atracricl11 

de la materia y dispo11erlo a recibir la.- 111<is delicadas y 
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pmas t"l11/>nsio11es cstdticas, porque e11 el dulce 1ccogi· 

mfr11to rr11,;;1111 1111!1• la mc11tc mil ab11cgados lu'roes, 

ndonwdos de las 11/IÍ.' di;·n·s11s -;,·irtudcs, )' 111 poderosa 

i111aKilwrió11. con su /11rr.-:11 ac11dora, ¡·e desfilar 1'11 

ltícid11 p1ou·siú11 fo,; jip,lll'llS gforfo_.;;as y ¡·fri1•11fc,; de sa· 

bios pm(1111dos, poetas i11.</>irados y artistas brilla11tes 

qru· ccÍ11s11g ra /'011 el i11s11/>cu1bfl' ta11'11to 11 111 uílida de

ji·11sa de los 111isfel'i(Js, d ji1cgo de 111 i11::>/>in1rió11 a ca11-

tar 11 l>io::> y 11 111 .\"atur11/r.:·11 y et prilllor y 111 /111'1'.rn de 
la ej('(11cf1;1z a rcprcsr11fcTI' f,¡ IT1•n110.<i1n1 del Cr1't1dor y 

dt las crit1!111·11s . 

.-lu11 c11el11 . .:.prcto artis'ico ti1•11p el !1·111/>lo gr1111 supe

rioridad y ;;c1Tt11/11so/ir!'1'1 .l/11sco; el u111bic11t1· ."ap,rado, 

la pr1wllllnt1. el 111isl1Tio 1¡111• por totl11s />111'f(•sjlota c11 el 

lugar di' fa 01acicí11 <iispo11i' et d11i1110 a po11crse c11 co11111· 

11icarió11 dir1·rt11 co11 el 1111/or de la obra bella. el C1tfll 11os 

ro11-..·e11cc y pn·suadr alli di' que s11 ideal rs el más ac1»'

t11do, su t1'01ic11 oportuna y d1• 1¡u1· 111 totafid111l de la 

prod11ccit511 1·s1<i c11 anwmia pofecta co11 el 111.!?,"ar para 

que jiu' 1'f cc u t 11d11 . 

Ciertos cuadros y dc!t'rllli11c1dos objl'los 110 ti1•1w11 cx
plic11ri1'm Sflfisfártoria juera de fa Z:~lcst'<1, perdic11do 

grw1 /!tl r/I' de stt enea 11!0 y d 1• su z:id a. uw 11do llora 11 su 

ca11tii:id11d c11 ltl JJabif<mia d1• los Jrios .l!Hse1Js, sobre 

todo c11 los drl 1'xfrr111jl'ro. 

].os 11011tbn'.'i no s1'e111pre son 11dec1111dos, y es i11duda· 

ble que 110 lwce11 las cos11s: 11111sro pan'Ol¡uial lla111amos 

a /11 Iglesia de ."i1111 Vicc11!1', poi· impn:férció11 dt• leu· 

KUajc \' />or l'/ 11/Ím1•ro y ¡·af01· artfsticn de los objetos que 

e11 ella se h1111 recogido; pem e11 r('(1/idad _es la parroquia 

a11t(1.;11a, o.<te11ta111lo t'll pal'fl' aqurfln ;·ida jéli:: para la 

piedad y para el a1lt' que 1<111 i11tr11sa fw! 1•11 sip;los qite 
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.:ra pasaron. Aquí los cuadros 11os IUlbla11 de la hidal

g11ia y del fen·or 1·t•/1j{foso y de la extc11sir y sMida c11l

t11ra h1m1<lllisl11 de aq11c!los a11tig11os fi•l(!!,rcs1•s, a q11ie-

11es Imita parte cabe de las glon'as de E~p,11i11; so11 ft1frs 

pinturas pocm11s ;·i;·os de la rica ht1•111tu111 f."p(lliola e11 

los s(i:los de oro. a la ''c.:· cltbica, r<"11list11y111i:..:;tic11, q11e 

co11trib11yó 11 la fi1n11aci1i11 dt· los c11-ti . .;fas 11u11d1•1racio-

11alidad t'xlra11j1•n1. 

La rir¡11cz11 de lo.' tejido<:. y rfr la 01j1•breri11 dt>111111•s-

11'a el adrla11to de 1111rstras 11111m1/irt'fur11s a11t1:i~·1111s, a/

gwzo<:. d1• los f>i'Yf!Jlll/ÍJ/OS cxpUt'."-ft>S .'OI/ ft'.,t1:!!,0S de 11/ll'S

fra or(!!,i11alid11d, a1111 1'11 lt1 rso·itu1·11. y 1! co11t1•11ido de 

11111cl10s rfr l'llos pntl'l)(/ r! 1• . .:.pirit11 d1• caridad y dt' to/c

ra11cic1 de los cri.-tir111os csp111iofrs f'111·11 t'i>11 /os ho111brcs 

de otras 1·e!1/;io111·s y 1fr di/i'l'e11t1· r11.~.i. t'o11 los ow!cs 

pac lfica 1w·11tc rom:fría 11. 

l'or las n1::01u·s 1111ll'rion11e11/1~ 11p1111t11das, crc1•1110s 

q11e tiene 110 pcq11t'1ia i111po1·ta11d11 la 1·xposiciti11 pcn1u1-

11e11te de arfl' q11e /mt'rfr1111d111irar /os ni/tos t11rislas c11 

la Iglesia di' .~·a11 Vh1·11tc, 1''1 lófrdo. ]'ara clio.". ya 1¡11e 

se di~1w11 '1011ranws ro11.<.11 ¡·fsita, se t'St'ribc t'.'!11 s11ci11!a 

Gl:JA: e11 ella l111/larcí11 111:!!,111/0s datos 11pl'feddo . .; tltCrca 

de la ,ipoca, 1111tor r ti1·sti110 tÍt' '''-' ol11t1s t'.l'f>/lt'sfas y 

prcfere11te11u•11!1' arerc11 del as1111to t¡t(t' c11d11 ttlltl rcprc

se11ta. 

Co11 j11st1jicaria pre1111•th!ació11 no SI' ha q11r1·ido 1·1·s

ta11rar 11t1dll di' c111111fo aquí se rxpo111', <1f)(IYt:cit"11do 

todo e11 el mismo estarlo e11 qw• h11 !lt'f!;<1du a 1111es

tras 11za1zos, bie11 o 11111/ tr11tad11 . .; llls 1·0.-:11.-:, pues cada 

día o·ee11ws más /ir1111'111c11fr y co11 mayor j11wia-

111e11to, que es mcís pr11tfr11t1• ttlll"U «ar i11tactas las 

hcllc;;as q111· r1ri11 se _:;11<111!'1111 q111' !u111ar co11 l(i.;l'lc::a 
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una determi11acicl11 de tau capital imp<nlmzcia. La 
noble e imparcial cdtica de hombres de gusto depu

nulo y de sólida prepamció11 /Jc11ic11 lzallanl ocasióu 

de emitir j11icios i11teres1111/t•s art'rca de J.,/e y acerca 

de otros f1'1w1s 110 11/l'JIOS sugeslhos, pues c11 pu11to a 
cit'11cia o a r/c "º t's dabic a wz lzo111brt· solo decir l'll lodo 

la 1í//i11111 p11labra. Se rt'Cli/ict1rcí1111111c//os co11c1•pto.s r¡11e 

sc.f11::gab1111 i11jizliblc.'. 110 past1J1do de ser 111tis r¡ue i11ge-

11ios11s co11jct11r11s y l't'-'/'tlt1Mes impr1•sio11e . .; perso11ales; 

se de.,c11brird111111e;·as prut'bas doo1111e11tc1!1·s y eH d1'}i-

11itir:i1 saldrd gmwJ1ciost1 /11 •·t'l·dad, co11loc1111/1111Ís 11os 

iremos 11rt'l"Ci11uio 11 l>ios, 11rr¡11ctipo de toda bel/c;;a . 

. \·o ts el prt'se11te traha;itu 1111 ra/1ílng11 111c/<Ídico, e11-

ca111iw1tio 11 jildlitar /11 lt1bor de i>n-cst(1;11cicí11 a los es

peciali.:ados. pues 1'stos pizta 1111da lo 11ec:csit1111, sino 1111 

ensayo de ·;·11lg111i.<:11cicí11 al"/f:-.liuz. que seg11ra1111•11te Iza 

de rt's11//t1r útil /)(ll"tl 11t¡11cllos ;·isit1111ft•s, 1111•1ws/11111ilia-

1·i::ados i:cm la critica y co11 el ttn1icis1110 11n¡111·0Mgico. 

J~l til'mpo dirti si Jzc111os logrt1do tlt/111· .'aft"s/l'Clia /11 na

tural curiosidad de la 111i1yor p11111' de lo.s tun\tas, a los 

czwfrs de.,cubrfremos !od1< lt1 ;·udad 11u·rc11 1/t>I 1·11/or 

artístico de /11.s rosas, ¡:u1r¡11c 11t1dt1 f'Íl'ld1'11 1'.-.t.zs co11 tal 

p1·occder 11i ll<1dir 1·xip;irli 1¡11c /Ddo lo d1· 11;1 .l!11sc'u, sobre 

todo de pri11cipiri.~ ti-111 11w1frsto.~ como el p1est'l1t1', sea 

una pura m11rau·1111 dcsd,• ,.¡ p;imcr tifa . 

. ·1.\'FO.\'/fJ .'i/FNN.I C(Jft'FIJ.-1, 
J',t·.-./·:/Ot• 

(l1H;A-..:'.7J\ll 1fi'. t·t.~. ,\~: sH> l'A:nnqt:nL 



Número 1. 

RETABLO MAYOR 

El cuadro del lado del E\"angelio representa a 
San Pedro, y el de la epístola. scg-ún el in,·entario 
del año 1807, a San Valero, del cual era diücono el 
Santo titular, es decir, San Vicente '.\lártir· cuya 
estatua ocupa el nicho ·central-·; pero, según la ge
neralidad de los autores, representa a San Eugenio, 
Arzobispo de Toledo, pues luce este prelado el palio, 
o sea la cinta que lll',·a al cuello, propia de los me
tropolitanos. E1° lienzo que ocupa la parte superior 
representa la Despedida de Crf_.;fo y la l ·¡,gen, y 
tanto éste como los dos anteriores, son copias an· 
liguas de los ori~inales del Greco, que antes en 
esta iglesia estuvieron y para ella se pintaron. 

Número 2. 

LA ASUNCION DE. LA VIRGEN 

Greco. 

Ultima época, 1608 a 1614. Alto 3'32. Ancho 1'67. 
El retablo también es obra del Greco. 

En oposición a Eva, '.\laría, la Virgen lnmacu· 
lada, prestó oídos so lamen te a las palabras del 
Señor, y por obra del Espíritu Santo coucibió al 
Hijo de Dios sin detrimento de su virginal pureza y 
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sin d0lor al(uno lo dió a luz; la totalidad de ~u ,,,er 
y de su ,·ida c:-.tuvo consag-rada al :\ltisimo. :C<;mo, 
pues, la muene y la corrup,.·ión podrían ,1t·stn1ir ni 
afear un cuerpo en que la \"ida. la 1 lermosura había 
sitlo recibid a? 

lkspu(~s de un felicísimo tníusifo, produ.-ido por 
un deliquio de amor di,·ino, resucita y es 11s1t111/Jfa 
blandamente desde lo alto por el celestial esposo, 
que ,·cm dulcísima YllZ la requiere. 

Circundada de las rosas y de los lirios del ';llle, 
sube por encima de lo-; ríos y de las fuentes de l·ris
talinas ag·uas. como asciende la brillame aurora en 
apacible maf1ana; Y<::dla nüs hermosa y serena que 
la luna y como el sol elegida. \ºibra el espacio a los 
acorde;; deleitosos de los millares de úng·eJcs que, 
arrobados, la alaban y veneran como a su reina, y 
en las alturas, que son feliz tr;1stmto del cielo, em
pieza ya a dslumhrarse ia g·Joria y majestad de 
u;os. que se apre-;ura :l recibir a su muy amada, 
hija, madre y espo~a. 

Este cuadro e.; uno de los :n:í;; delici1hos ~- origi
nales del ( ;reco: \·ersadísim0 en las Sag-radas Escri
turas, parece haber trasladado al lienzo lo mús sa
liente y delicado del Cantar de los Cantares, ,. la 
nllentía natural y esponuínea que en su ejecución 
se observa, recurriendo adem;ís a una tl!cnica 11unca 
vista, responde a la ele\·ación del asunto 411e en él 
trata y a la asimilación perfe<'la que hizo del magní
fico y sa~-rado poema. 

:\i antes ni después de Dominico hubo, ni es pro· 
hable que haya, pintor capaz e.le una concepción tan 
sublime y de una ejecuciün tan delicada, a la \·ez 
que vigorosa. 
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Número 3. 

LA SAGRADA FAMILIA 

Greco. 

Segunda época, 159-1 a 160.S. Alto l'i7. Ancho l '11. 

El \'erbo se hizo carne, nació y habitó entre los 
hombres y como éstos y m;is aún que ello:->, por l~s 
condiciones excepcionales de su naturakz:I, sufrió 
penalidades y llolores; justo era que también gozase 
de los deleites puros que proporciona la vida apaci
ble de familia, preludio de la ,·jJa dichosa en el 
cielo. 

Sola .\laría, adornada de todas la,.; gracias, podía 
dar a Jesús el calor de su regazo y el néctar que su 
pecho destilaba. Sólo Jos...:, cle!,!ido para esposo de 
María, para custodio de la madre y del hijc, mc:·t~ció 
oir de la boca divina el nombre de padre. Isabel fue 
la tínica criatu1·a que, como de la familia, mcrl'ció 
ser visitada por la matlre del Seüor, bendita entre 
todas las mujeres, como bendito era tambit'n el fru· 
to de su vientre; Juan saltó ya de gozo, cuando aún 
estaba en el claustro materno, al ad\'Crtir la presen
cia del Salvador. 

Los mayores contemplan donnidito al nif'lo ama· 
do, blanco y rubio, como escogido entre millares, 
con c~1beza de oro fino y ojos que son dos brillantes 
admirablemente engastallos, cuyos labios de lirio 
destilan mirra, cuyas manos torneadas semejan ja· 
cintos. El niño Juan \'iene a ofrecerle delicadas fru
tas, mas viendo que duerme impone silencio, para 
que nadie desde fuera \'enga a despertarlo. 
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::\o obstante la profanación ;irtística cometida en 
este cuadro, el visitante observador apreciará la 
gracia y la bc::lleza de las figuras, singularmente la 
de San Juan. 

:\ la esca,;ez de recursos económicos y a un la
mentab!e error en el conocimiento de las personas 
que integran esta Sagrada Familia, se debe el des
trozo que en él se hizo, con el fin de borrar la figura 
de San Josc y lograr de esa manera que se destaca
ra en primer tc.'.·rmino la que se creyó muy ligera
mente que era Santa :\na, aunque pocas nociones 
de los textos sagrado,; son necesarias para ver qae 
en el grupo está Santa Isabel y no la abuela de Je
sús; son las primas con sus respectivos hijos, que 
algunas ,-eccs se visitarían. 

Bien avanzado el si~lo X\'III se construyó en la 
Capilla del l lospitalillo de Santa Ana el actual reta
blo mayor. barroco, como es de suponer, y termina
do éste, ocurric'Jscles el cometer tan grande fechoría, 
para adaptar a él este hermoso cuadro, pintado con 
bien diferente destino. 

Número 4. 

LA ASUNCIÓN 

Greco. 

Ultima época, 16{).S a 161-t. Alto 2'37. Ancho 1'07. 

En las postrimerías de su ,-ida el Greco hace pro'. 
fesión de su fe mariana; este es, quizá, uno de los 
últimos cuadros que pinta, pudiendo observarse en 
él el agotamiento prog-resirn de sus facultades físi-
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cas, pero al mismo tiempo se descubre nuevo fervor 
religioso en el artista. 

~lalamente f:.ié tratado este lienzo, abandonado 
adem:ís a la acción de ag-entes Jestructores, hasta 
que una am')rosa mano lo salvó Je su destrucción 
completa y segura . .-\unque está en condiciones de
plorables la casi totalidad de esta pintura, es prefe· 
rihle presentarla tal como se ha hallado, a consentir 
que pecadoras manos intenten restaurarla, o por 
mejor decir, desfigurarla, que es lo que se logra 
hacer en la mayoría de los casos. cuando no precede 
el estudio hecho por personas comrctentísimas. 

Es sorprendente Ja ligura-quiz;í retrato Jel pia
doso donante -que en actillld de a,Jmiración ante la 
Virg·en ocupa el ;ín~ulo inferior Je frente a nuestra 
mano izquierda. Sube ~faria. sentada sobre las nu
bes, como dice un salmo, y dos ;íngeles músicos la 
acompañan en la deliciosa subida. Todo en esta pin
tura es de\·oción, armonía y dulzura. 

Número 5. 

JE5U5 CRUCIFICADO 

Greco. 

Ultima época, 160t a 1614. Alto, 0'00. Ancho, 0'38. 

Para n>l\·er al Padre de donde había \·enido, el 
camino mejor 1~ra b Cruz: J'ara atraerse a los hom
bres a si y reconciliarlos con Dios. este camino era, 
si no el único, el que rcn~l:tba amor m;ís ardiente 
hacia la di,·inidad ofendida \' a la \'CZ hacia la hu
manidad ofensora. 
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l'or esta razón de alta sabiduría vemos a Cristo 
reinando llesde lo alto del sagrado madero y en me· 
dio de los espantosos dolores pide perdón para los 
que le atormentan y escarnecen. Paciente, sumiso a 
los eternos designios, parece enteramente abando· 
nado; tan sólo algunos míseros mortales que por 
allí transitan, mo\"iemlo la cabeza como en seiíal de 
burla y poniendo en duJa su condición divina, le in
vitan a que de allí baje. 

:\unque la luz de este cuadríto es la correspon
diente a las horas de su mayor esplendor, nadie de
l'er:í extra11ar lo sombrío del ambiente, pues según 
el texto sagrado hizose de noche a las tres de la 
tarde. Del n1crpu dtl CrucificaJo, sin embargo, se 
d;:!sprende tenue y placentero resplandor. 

:\o oh~tante la magnitud de los dolores, Ja sed y 
el total agotamiento, la victima no~; atrae vivamente 
por su resignación, digniJad y mesura. 

Número 6. 

SAN JOSE CON EL NIÑO Jt:SUS 

Greco. 

Segunda época, 1594 a 1604. Alto, 1'1. Ancho, 0'55. 

El Sef1or me ha hecho como padre del Rey y jefe 
de s~1 cr1sa y familia; pa:·a sal\·aci<m ,·uestra me ha 
enviadil a este bópto del .\lundo, para guardar el 
tesoro di,·ino, la madre y el i1ijo. En lo sucesi,·o 
nadie paden::1-;í hambre ni sed, si con Ja debida dis
po,.,iciú11 ac\H!l~, que yo :-o\· el cust<hlio Je Ja fuente 
de la ~racia. del pan ~·de:-.tial. de! cordero inmacu· 
lado que quita los rccad1JS del 111llildo. 
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Del cielo bajan los üngeles para coronar al \·arón 
justo con laurel inmarcesible y cubrirle con hermo· 
sas flores. A ambos lados de la parte inferior se ve 
el panorama de Toledo, dislocadt) o tomado por el 
Greco di:sde un punto que es Jifkil precisar ahora. 
Es creencia muy generalizada que ti :\'if10 que San 
José lle\·a de la mano es retrato del l'ríncipe here
dero, hijo del Rey 1 )on Felipe 11. 

·OiÍlcilísimo resultaría describir en plh:as líneas 
las maravillas de color, inspiracion y dibujo que 
ofrece a los ojos esta pi11l'.1ra tinica. 

Número 7. 

APARICION DE CRISTO A LA VIRGEN 

¿Greco'! 

Segunda época, 15\H 11 160~. Alto, 1'31. Ar.cho 0'92. 

Al que tuvo muerto en sus :n:itcrnalcs brazos lo 
ve ahora :'.!aria rt:sucitado ,. glori,is<>; lo tiene cerca 
de sí. ante sus 1'_ios. Suit~uie amorpsamente para 
que nunca se vaya ~-con ternura Je madre le pide 
que no la Jeje, a ella qtll: durante meses hal'íale lle· 
·;mio dentro ele sus pu:·í~imas entraI1as. a ella que le 
ter.ia ,ledicados par;\ siempre todos los latidos dd 
corazón, todo el fuei;o de amor di,·ino que se ence· 
rraba en su pecho. Fúndense los sentimientos de la 
madre cun los dei hijo, el cual dentro de p<ll'o tiem
po, para dar curnp!i:niento a l;!s disp~)siciones del 
Altí!"'itno, hahr;i d~ aust•ntarsc nct.'.esariamente, pero 
muy pronto 1amhit··11, en el cielo, ,·oJn:r;in a unirse 
de manera i11soluhlc, delini~iva y eterna. 

:\ing1.h p.wta <'s<rihó idilio m;is puro y delicado 
que el que aparece a nuestra vist:i. 
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Número 8. 

LA ANUNCIACION 

Greco. 

l.Jltima época, lfiOI a 1614. Alto, 1'09. Ancho, 0'65. 

llahía anu::ciado el profeta lsaías que una \ir
g-en concebiría, para ser madre de un hijo llamado 
Emmanuel que, lleno del espíritu del Señor, cspíritlt 
de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de 
fortaleza, de ciencia>. de piedad, haría justicia a los 
pobres, a los humildes y aplastaría la maldad. Tallo 
flot"ido que. brotando de aquella 4ue es gloria del 
Líbano y prez del Carmclo, llevaría la fecundidad, 
el bien y la alegría al ingTato y triste desierto del 
mundo. 

Todas las hijas de Israt>l anhelaban esta inefable 
dicha y sólo la escogida y formada milagrosamente 
para ello ror el ,\ltísimo se consideraba indi~na. 

Envi~do por Dios, el :\ngel < ~ahricl dirígese a 
.\" azaret, ciudad de Ca 1 ilea, y puesto en presencia 
de .\!aria, la esposa castisima del castisimo .Jos(:, le 
anuncia 4ue ya ha llegado el tiempo dichoso para la 
humanidad y 4ue en ella va a encarnarse el Uidno 
Verbo, !-.Í n dd rimt::n to de su ,.i rgin id ad . 

.\lirad rellcjados en su actitud imlcscriprible y en 
su cara idt•al )<Js sentirn1c111os de temor santo, de 
h umi J,Jad verdadera v, en dc.:fi ri i ti ,.a, de conformidad 
y de obedi1:11cia. 

:\1 ex¡'resar .\!aria su hurnild1• consentimiento, 
cm pieza a rasg-:1 r.-'t'. <'I .i1·n ~ ísi mo \'Clo que desde 
hace rnllcllos si~·Jo-, a •au..;a dl~ la dt:!sobedi.,.11cia de 
¡.:,·a estabil·ci-'; se¡'ara.-i1ín ai'solu!a entre el ci,·lo y 
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ta tierra y la triste Naturaleza recobra ya algo de 
luz, de alegría y de vida. 

La esperanza de que un día muy cercano ,·an a 
romperse las cadenas con que el demonio y el peca
do tienen aherrojada a la humanidad es un tema 
muy apropiado para que lo trate un artista como el 
l~reco, en quien se manifiestan muy claramente las 
tendencias románticas e idealistas, como que se ade· 
!anta en muchos aiíos a su tiempo. 

A pesar de lag-rata nuc\'a que el ;ingel lle\'a a 
~laría, el cuadro·quc representa este misterio tiene 
una vaga y plúcida tristeza. 

Número 9. 

SAN FRANCISCO 

¿Greco'? 

Ultima época, 160-1 a 1614. Alto, 0'99. Ancho, O'SI. 

Dos aiio;; antes de su dichosa muerte, el l't1brecito 
<le Asís habíase retirado a la soledad de un monte, 
para entreg·arse por entero al ayuno más riguroso y 
a la divina contemplación. :\rdía en afectos de ter
nura y de compasión, al contemplar los acerbos do
lores que Jesús había padecido por nuestro amor y 
anhelaba unirse mús estrechamente a él. 

Como premio a tan encendido deseo, aparécesele 
entre destellos de ofus1..:adora luz un serafín que, te
niendo entre sus seis alas la imag·en del Crucificado, 
le imprime realmente y al \'ivo las cinco llagas produ· 
cidas en éste por los cla,·os y la lanza, con un gozo 
inefable para su espíritu, con un dolor intensísimo 
para su cuerpo delicado. 
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Número JO. 

JESUS CRUCtrlCADO 

Trisl<lfl. 

Después de haber pedido perdón para a.¡~tellos 

mismos que le estaban maltratando y de haberles 
demostrado con el ejemplo la fraternidad \·enladera, 
dündoles por madre carii1osa la suya propia, Jesús 
sufre tantos dolores y se \·e tan soto. que pregunta 
amorosamente la causa de su desamparo. 

Número 11. 

EL EXPOLIO 

Greco. 

Se¡p;unda época, 1584 a 159.t. Alto, l'S9. Ancho, t'2i. 

:\ la Yista del espantoso instnlmento de suplicio, 
que amenazaba su \·ida y que con inaullita crueldad 
hahíanle hecho llevar en sus propios hombros, un 
desalmallo sayón empieza a de!:>pojarlc ,·iolentamcn
tc de la púrpura de e:-;carnio y lueg·o de su vestidura 
interna, pegada a las llagas producidas anterior
mente por los terribles azotes. 

Con mansedumbre de cordero dt°'.jase Jesús deso
llar, sin pronunciar queja alg·una, y él. que ,·iste los 
cielos de estrellas o de pintadas nubes y la tierra de 
llores y de hermosura, Ya a aparecer humillado, 
afeado, desnudo ante una turba des,·erg«rnzada y 
ante una soldadesca muy poco propicia a la com
pasión. 
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La naturaleza del asunto desarrollado en este 
bellísimo cuadro se presta al realismo m;ís que a 
otra cosa, como realista es también Ja sencilla y 
conmovedora literatura evanKélica que refiere los 
di\·ersos pasajes de la Pasión de Cristo. La figura de 
éste aparece luminosa, formando notable contraste 
con ella ti escaso t•spacio que se percibe, que es 
gris. y las ti~uras de los sayones y soldados, tan 
oscuras como sus almas. 

;\o obstante el realismo antcriorr:1cnte apuntado, 
no deja de ser idealista también esta pintura, como 
no puede menos de acaecer en todas las del género 
religioso. l'or el rx/m·sio11i . ..:.1110 de las caras y de las 
actitudes se quieren poner de manifiesto los di\·er
sos sentimientos de cada uno de los personajes. El 
dibujo de las fig·uras es m<ís acabado que otros 
suyos del mismo asunto y al~una de ellas.\·. gT., la 
que señala con el dedo parece s:llir hacia los espec
tadores. 

Número 12. 

LA VERÓNICA 

Segunda época, 158.t a 1594. Alto O'IH. Ancho 0'84. 

Camino del lugar del sacriticio iba el inocente.Je
sús, lle\·ando sobre sus delicados hombros la p~sada 
ca1xa de la cruz, temblando las rodillas, el cuerpo 
inclinado, los ojos mesurados. et di\·ino rostro desfi
gurado por los golpes s«crílegos, la sangre, el frío 
sudor y la fatiga, con la sien coronada de afrentosa 
y punzante diadema. Siguele de cerca mucha gente 
y una de tas piatlosas mujeres que en el doloroso \·ia-



- 1~ 

je le acompañan, se lleg·a a él decidida y con fervor 
y con delicado lienzo limpia la faz di\"ina. Impreso 
quedó en el lienzo el rostro <le Cristo, hermoso, apa
cible, ~in muestras de intranquilidad ni de enojo por 
su próximo y doloroso fin ni de ama1xura por tanta 
ofensa como recibía. 

El dibujo, la luz y la entonación fría invitan al 
recogimiento y a la contemplación, muy en armonía 
tocio con el car:icter del artista, de la raza y de la 
(!poca en que se pinta. La cara de la \'crónica es la 
de 1.ma de las piaJosas mujeres que est:in cerca de 
Cristo Cll el cuadro del e Expolio>. 

Número 13. 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

Greco. 

Ultima epoca, HiO.S a 1014. Alto 0'99. Ancho 0'5.5. 

Ya en el claustro materno dió señales este Santo 
de su futuro ardor para combatir las herejías y pro
pag·ar la fe ,-erdadcra. En sueílos parecióle a suma
dre que lo que en el seno llevaba era un cachorro 
con una antorcha encendida en la boca y dispuesto 
a abrasar e! mundo en el amor <le Dios, en la ciencia 
y en la piedad. 

Los sueílos se com·irtieron müs tarde en realida
des, pues nadie ne~arü al insi~ne español, fundador 
de la OrJen de Predicadores, ni :t su espléndida fun
<lacic'>n, ,-alor para luchar sin treg·ua contra los erro
res, ciencia sólida para refutarlos, recogimiento y 
oración, penitencia y ascetismo para hacer müs efi· 
caz la predicación con el ejemplo. 
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La figura <le! Santo no puede aparecer ya más 
triste y demacrada ni creemos que sea posihle pin· 
tar un fondo méis sombrío. ¿:\que causa Jeber;i atri
buirse d ver las cosas con tan ne~ros colores? Re
chazaJo, por inaJmisiblc, el que esto sea debido a 
las amarguras y contrariedades sufridas por el ar
tista, porque, ¿quién no las ha tenido?, ni aberracio
nes visuales, que e!O un recurso muy g·enenlizado y 
y simple de querer explicar las g-enialidaJes del in
signe cretense, sospechamos que ol.,edezca al cono
cimiento profundo que tenía de las \"idas de los san
tos y de sus ele\·adas contemplac-iones. 

El mundo, en tiempo <le Santo Doming-o, parecía 
un caos; las costumbres relajadas y la fe combatida 
por los albigenses, que con la herejía sembraban 
también la Jesolaci,)n y la muene y perturbaban el 
orden social. En presencia <le tantos males. parece 
decir: Señor, el celo <le tu casa me de,·ora; yo Jeseo 
poner fin a tantas ofensas como se os hacen y, para 
<lar la batalla contra los enemig-os, la cruz será el 
arma que yo esg-rimiré. 

Si esta meditación y este c-oloquio es lo que el 
pintor quiso representar, bien puede afirmarse que 
ha log-rado realizar el fin que se propuso. 

Número 14. 

EL APÓSTOL SAN PABLO 

Greco. 

Saulo, el intelig·ente y fog·oso pcrseg·uidor del 
nombre <le Cristo, recibió, cuando menos pensaba 
en ello, un rayo <le la gracia di,·ina, que lo convirtió 
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en vaso de clecci<J11 y en propa~·ador infatig-able e.le 
la verdad, a quien toe.lo d universo, con su c.liYersi
dac.l de gentes, no le parecía campl> demasiado gran
de de acción. 

Cronológ·icamente, éste es el último de los após· 
toles; en acti\'idad, talento, erudición, ardor de pro
pa~anda y sufrimientos por la causa santa que en 
su ju\·entud había combatido, es indudablemente 
el primero. 

l'or la lecrnra de sus mag·nílicos e inspirados es
critos, se lleJ:!:a al conocimiento pleno de su ser; en 
ellos, sin él pretenderlo, se retrata con gran exac
titud. 

Conocía muy 1'i<·n el (;reco los caracteres étnicos 
de la raza jul!ía y además había tenido ocasión de 
lee1· en su idioma nati\·o las Epístolas del Ap<>stol e.le 
las <;entes: ror eso él, ,1ue era un maestro en la pin
tura de retratos, nos ofrece en este cuadro el moral 
y aun el físico de San l'ablo, con un acierto tan 
~rande que no debemos \'acilar en recibirlo como 
el müs aproximado a la realidad. 

Número 15. 

RETABLO DEL BAUTISMO DE CRISTO 

Este retablito, bastante maltratado er: su parte 
pictórica y caprichosamente restaurado en su talla 
hace pocos af!os, sin haber logrado comprender los 
elementos que le faltaban, ofrece no despreciable in
terés para la historia del arte. ¿<_>uién no ve muchas 
analog-ías entre estas pinturas y las del mag-nífico 
retablo llamado de la Concepción, en la Catedral 
Primada? Sah·anJo la diferencia de coste de uno y 
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de otro, por la cual se explica también la Jiferencia 
de ri4ueza y de esmern en la ejecución, ¿no parecen 
ambos retablos dc=bidos a la mi,;r:1a mano: Crt::emos 
fundadame11te que n.o transcurrir;i mucho ti::.:mpo sin 
que el misteri<> de su aut<.'r se rc:\·cle. 

Es ciertamente obra de los último,; alws dél si· 
g·to X\" o a m:is tardar d::: :os pri:neritos del si· 
glo X\"!. Consta de tres calle:-:; en la ,·entra! y como 
asunto principal est;i Cristo metido en el .JorJ;in, re 
cibiendo el hamismo de San _luan. su l'rt>cur:>or, el 
que le fué preparando el cami11\l ~· anunciando su 
realizada lle~ada. Debajo cst;i el 0 Entierro de Cris· 
to•, en el que (~ste tic:1e un cuerpo ex,·esi\·amente 
alarg-ado. 1 .as calles la:erale." so:1 m:i,; bajas ~- m<is 
estrechas que la ccnt:·al y las lig·ura,.; que ostentan 
representan los cuatrl> e\·angclisL1,.;. ejecutadas con 
tanto primor como si f11eran miniaturas. Cn ;íg·uila 
sostiene el tintero a San Juan E\·angelista, un ;íngel 
a San \[ateo, un león a San \lar<os y un toro e11 sus 
cuernos a San Lucas. 

¿Cu;intos turistas pasan Jh>:· Toiedn sin !lahcr \·is· 
to estas mara\·illosas obras de arte: d :\postolado 
en la Iglesia de San :\:1drés ~· !os retal,lo,; de San 
Eugenio, de la Concepcién y de la Epifanía en la 
Catedral Primada? Puedo asegurarles a toJos ellos 
que se alcjar<in de aquí con !_!Tatas emociones y nuc· 
vas ideas, pero incompletas. 
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Número 16. 

RETABLO DEL TRANSITO DE LA VIRGEN 

Pedro Martfnez de Cástañeda. 

Siglo XVI. 

Esta bellísima obra Je arte, modelo de buen gus
to del eqilo plateresco toledano, fm' ejecutada en la 
seg·undr. mitad del siglo X\'! por el notable escultor 
que acabamos de nombrar. 

!nt(·~-ranlo tres escenas en relie,·e, que ocupan el 
primer cuerpo, y una pintura de la Asunción, que 
est:í en el seg·undo. 

J .as dos escenas de la parle inferior represen
tan la invención, o sea el descubrimiento de la Santa 
Cruz. 

Para borrar hasta la memoria de la Pasión de 
Cristo. se había erigido una estatua de m;irmol a la 
diosa Venus en las afueras de Jcrusakn, en el lugar 
mismo de Ja Cruci!ixi('Jn. Santa Elena, madre del 
emperador Constantino, inlluye en el :ínimo de éste 
para que busque el l.ciio en que se verilicó el gran 
hecho de nuestra redención. Enterradas a ~Tan pro
fundidaJ, se encontraron tres cruces y aparte el ti
tulo con el J. :\. I~. 1., que l'i la tos mandó poner en la 
del Sal\·ador. 

l'ara distinguir Ja de Cristo de las de los dos 
ladrones que con (~l habían sido crncificados, se 
recurrió a aplicar las tres a los enfermos. Tocada 
inútilmente una enferma con dos de ellas, no experi
mentó mejoría alg-ur1a haqa que se le aplicó la ter
cera, a cuyo simple contacto recobró instant:ínea
mente la salud. 



La mara\"illosa escena que ocupa el centro del 
retablo representa la muerte de la Virgen, que no 
fué dolorosa ni parecida a la de los demús hijos de 
Adün y de Eva, sino simplemente un tránsito de la 
ticrrn al cielo, paso para el cual había sido su vida 
aquí abajo en la tierra. 

lxodéanla, llenos de len·or, los .·\póstoles, y en 
las alturas entonan c-ünticos de alegría los úngeles, 
invitándola a que suba al ciclo. Las liKuras parecen 
todas llenas de \·ida; la indumenta1·ia es mag·nitica y 
la decoración a ca bada. 

El cuadro de la Asunción en que remata este lin· 
dísimo retablo, debería ser m:i-; notable de lo que 
es realidad, para no desmerecer de la totalidad de 
la ohra. 

Núm~ro 17. 

SAN PEDRO DE ALCANTARA 

Contemporáneo de Santa Teresa de .Je,..ús, supo 
discernir mejor que nadie el espíritu de la insigne 
ref,>rmadora carmelitana. 

Hablando de este santo la excelsa escritora. hace 
de él una acabada pintura, de la que ~eg·uraménte 
era conocedor el artista a cuyos pin(·elcs se Jebe 
este cuadro. 

Contcmplatin>, humi de, penitente, su vestido 
era muy pobre y su cuerpo parecía hecho de las 
raíces de un árbol. 
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Números 18, 19, 20, 21, 22 ~· 23. 

TAPICES CON ESCENAS DE LA VIDA 
DE ALEJANDRO MAGNO 

Las hazañas atribuidas al gran conquistador ma
cedonio, proporcionaron a los artistas asuntos ade
cuados para lucir su inspiración y sus excepcionales 
facultades. Los nrnra\'illosos pintores tlamencos Je 
los siglos XVI y XVII, Pablo Rubens, .Jacobo Jor
daens y otros de primera fila, fuei-011 muy aficiona
dos a los temas mitol(~gicos e históricos. ~:\"o serian 
de alKtmo de los expresamente nomhrad;;s o de sus 
discípulos, los cartones que sirvieron para tejer 
estos prodigiosos tapices o, como entonces se decía, 
estos pafios de Bruselas? 

Son <le la primera mitad <lel siglo X. VII; todos 
llevan en la parte superior una cartela que dice: 
cllistoria :\lexandri :'.\lagni•; en la parte inferior, a 
la izquierda, las marcas, 4ue son dos BB, ~- a la 
derecha la firma <lel fahrit:ante: :\. V. D. Dries. 

Número 2.t. 

EL APOSTOL SANTIA 00 

Siglo XVII. 

!'ara aco~er a los ¡'eregri110s que c11 cumrlimicn· 
to de alguna prorne~a se dirigían desde to,las panes 
al seplllcro del 1\p(Jstol Santiago en Compostela, 
erigi("ro:ise ca .¡;f<:rt~r:tt·s pa:ll»~ de Es¡Ja11a, durante 
la hL1d .\lc'.,:ia. hosritak,; o refugios. Caída en 
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<lesuso aquella costumbre mcdie\·al de las peregri
naciones, muchos de aquellos establecimientos des
aparecieron, pero otros se transformaron en alber
gues para pobres transeuntes. 

¿:\o será este el origen del antiguo 1 Iospitalillo 
<le Santiago del :\rrabal? (\o procederá de aquí este 
grupo escultórico? En este caso nadie podría ne
garle cierto Yalor histórico, sobre todo de humani
tario y caritativo recuerdo. 

Número 25. 

LA VIRGEN CON EL NIÑO 

Escultura en madera, llamad11 \'Ulgarmente Nuestra 
Señora de la Pera. 

De pie contempla dulcemente a su hijo y le nrnes
tra una fruta, símbolo Je! pc,-aJ0 original, como 
para recordarle que él había de destruirlo y recon
ciliar a los hombres con Dios. 

Aparte la belleza innegable de esta escultura 
mariana, notaremos en ella un detalle de _g-ran inte· 
rés arqueológico, cual es el lle\·ar practicada en el 
dorso una ca vidaJ con su correspondiente porte
zuela, costumbre ,¡ue había de~aparecido ya hacia 
algún tiempo, pero bastante generalizada en epoca 
más remota. Ser\"ian tales oque(l:ldes, excavadas 
unas veces en el llorso de las im:ígencs \' otras en 
sus escaños y pedestales, para guardar reliquias y 
aun para resen·ar Ja Sa~rada Euc:l?·istía. 
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Numero 26. 

JESUS 

Imaginería del siglo XVII. 

La necesidad de la oración, que el J)i,·ino ~laes
tro nos demostró de palahra en di\'ersos pasajes del 
E\·angelio, la confirme> en otras ocasiones con la 
fuerza irresistible de! ejemplo. :\parec-e aquí el Sal
vador con la mirada y con el corazón puestos en el 
cielo, como diciendo:• !'adre, mi Y<l!Untad es la tuya; 
así es que sólo te pido fuerzas para ,·encer las diticul· 
talles y resisteucias opuestas por la triste condición 
de la huma11a 11aturalcza». 

Ntimero 27. 

SANTA TERESA DE JESU.S 

Reformadora de la Orden Carmelitana y escri
tora de fama uni,·enal, aparece en actitud pensa
tint antes de consignar por escrito alguno de los 
capítulos de sus inspiradas obras. 

En el relicario. labrado en el centro de este her· 
moso busto, debió de ~·uardarse una reliquia, hoy 
desgraciadamente desaparecida. 

Número 28. 

CRUCIFIJO DE HIERRO FORJADO 

St> debe esk notable tralujo, de estilo renacien
te, al famoso mac,.;tro rejero D(>rnin~o Céspedes, el 
mismo g-ran artista 4tie hizo la llc¡·mosa \'erja del 
Coro de la Catedral de Toledo. 
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Número 29. 

ECCEHOMO 

Para demostrar Pilatos al puebl<.' judío lo infun
da<lo de su temor de que jesús quisiera proclam;1rse 
rey, mándalo azotar para humillarlo; pero los encar
gados de esta operación y los soldados, dt!Spués de 
haberse excedido en el cumplimiento de tan impío 
mandato, quisieron di\·ertirse ejecutando la cruel 
farsa de coronarlo. 

Acabado el escarnio, tomóle el juez por la mano, 
y sacándole a la vista del pueblo furioso, dijo: e Ecce 
Ilomo•, como si dijera: temíais que se hicicr a rey y 
ahora lo veis tan maltratado \' desfigurado que 
apenas parece hombre. 

Número 30. 

LA VIRGEN CON EL NIÑO 

Escultura en madera. 

Desaparecidos casi totalmente el hieratismo y la 
rigidez por que se distin~uc la irnnog-rafía románi
ca, Maria y el l\'iño presentan en esta imagen carac
teres más humanos de vida, de dulzura y de espe
ranza, con una expresión rayana en ingenuidad. La 
madre ya no se ocupa solamente del pueblo, al cual 
no deja de mirar con cariño, sino que cuida también 
de agradar al hijo; éste corresponde a las materna
les caricias, pero hay momentos en que parece dis· 
traerse y sonríe, como si estuYiese mirando a otras 
personas situadas en distinto plano del suyo. 
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LA VIRGEN CON EL NIÑO 

Escultura en mármol, siglo XV. Alto 1,5.t. 

(\o pudiera ser esta interesantísima imagen la 
titular que con el nombre de Santa :'\!aria la Blanca 
se \·encró en la antigua Sinagoga, habilitada para el 
culto cristiano? 

:\l~uien, en l:poca de mal g·usto, interpretando 
literalmente el versículo del libro del Cantar de los 
Cantares (·uando dice'c·negra soy, pero hermosa .. .>, 

mandóla pintar con gran desconocimiento del arte. 
El insigne compromisario de Caspe, San \'icente 

Ferre1·, en los primeros años del siglo X\. predicó 
con su acostumbrada elocuencia a los cristianos del 
:\nabal y a los judíos de la judería de Toledo; ya 
porque muchos de l:stos se con\"irtieran al cristia· 
nismo, ya porque los vednos de la parroquia de 
Santiago se enardecieran con las palabras de fuego 
del Santo \"alenciano, la Sinagoga müs antigua del 
jml<iico distrito se dedicó entonces a honrar a la 
Vir~en :'\laría con el nombre de la Blanca, sin duda 
por el color del m;irmol de que estaba hecha imagen 
de tanto \"aior artístico y sobre todo histórico. 

Número 32. 

LA VIRGEN CON EL NIÑO 

Escultura en madera, siglo XVI. 

Scpárase de todo lo conocido esta deliciosa repre
sentación escultórica de ~!aria con su hijo en la ro
dilla. 
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Sentada en i11comparahle y aní:"tica silla, parece 
estar esperando amorosamente a los lieles atribula· 
dos, para 4uc confiadameme acudan a ella y le cuen· 
ten todas sus penas y le expongan sth necesidades, 
seguros de que n;!Llie se alt'j:ir;i de su presencia so· 
ber~rna sino después de haber recibido de ella el ape· 
tecido amparo. 

Refu~do es de los pécadorcs y ,·onsuelo de los 
afligidos cauti\·os. El monograma que ostenta en su 
pecho y el que sé repite como pr!nci1ial adorno en su 
manto, quiere decir 4ue ~!la t'S conedcntora, temida 
por el demonio. 

Número 33 

SANTO DOMINOO DE GUZMÁN 

Escultura de tamat)o natural. rt'presenta al tun· 
dador de la Orden de l'redicadn• es t'Tl :1ctitud de 
contemplar la cruz. 

En la parte inferior. es tkdr. 1·11 t·I p1·t!i-stal, exis· 
te un pequeño hueco de la ti~ t11 a dt" un cachorro 
echado que llevaba una antur,·ha t·11ce11dida en la 
boca, símbolo de la ardit!nte ca1id.1d y t!cl celo por 
la propagación de la fe. 

Esta espléndida imagen debi1'> de ser conocida ya 
por el insigne pintor Luis Tri-.t:in, a juz~ar l'ºr el 
parecido que tiene la cara dd santo ,·on la del cua
dro de dicho autor titulado «Santo Domimu> de Cuz· 
mán haciendo penitencia•, expuesto en el \lusco del 
Greco. 

Número 34. 

Arca de madern tallada, siglo X\"l al X\"11. 
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Número 35. 

Silla coral, tallada en madera de nogal, con el 
esc-udo de la familia de los !fojas. El pequeño apoyo 
que llc\·an en el asiento g·iratorio est<~ clase de sillas, 
para cuando se est;i de pie, ll<imasc \'Ulg·armente 
misericordia. SiKlo X. VII. 

Números 36. 37 .Y 38 

Sillones de cuero labrado, con dibujos geométri
cos; arte industrial de gTan importancia y belleza en 
España, sobre todo en Córdol'a, desde tiempos muy 
remotos. 

NúmPro 39. 

<~randes candelabros de madera, tallados admi
rablemente, del siglo X. VII al XVIIL 

Número 40 

PAÑO MORTUORIO 

J lermoso ejemplar de tejido de seda, llamado ve
lludo labrado y tarnbit"·n terriof>clo aterciopelado, que 
se distinKue por tener el fondo liso y los dibujos en 
terciopelo, ta11 primorosos como si fueran de en· 
cajc. 

¿J>udo ser fabricado este ejemplar en Toledo o en 
Tala\'era, en donde tu\·o importancia esta industria, 
por lo menos hasta mediados del siglo XVIII? ¿Fué 
importado e.le fuera de Espai'la? Creemos esto último, 
no obstante la prohibición y la Yigilancia ejercida 
por escas dos ciudades ~ce.leras. 
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Número 41. 

PAÑO MORTUORIO DB "TERCIOPELO 
ATERCIOPELADO,, DE SEDA 

Sobre un fondo liso de hermoso color amarillo 
crema se destacan las negras calaYcras reales, como 
para indicar que con la muerte ~e acaban todos los 
señoríos y todas las grandezas y Yanidades. Los di· 
bujos intermedios son una mara\·illa en el arte del 
tejido, que tanta importancia tuvo en la región tole
dana hast:1 el siglo XVIII inclusive y en donde cjer· 
cieron esta industria nacionales y extranjeros. Los 
industrial·~s que fabricaron los ma.~níti..:os terciope
los de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo, 
bien pudieron fabricar este lindo pafio. 

NúmPro .1z. 

Alfombra turca. 

Números 43, 44 y 45. 

Alfombras llamadas de Cuenca, por la localidad 
espaf\ola t'll donde se fabricaban, sig·lo X \"Il. 

Núm.-ro 46. 

Fuente bautismal de cer<imica crbtiana de cuer
da seca, esmaltada en blanco y en \·erde. Es u110 de 
los ejemplares mayores y m:í-. hermosos de cuantos 
existen en su clase. Si~·lo X V. 



3:2 . 

Números 47 }' 48. 

Fuentes bautismal1:s de cer:imica llamada de Ta
la vera, en donde tu\·o y tiene actualmente gran im
portancia esta manifestación artística. 

Números 49 }" 50. 

l'erg·aminos en donde constan las gracias, los 
derechos y las exenciones concedidos por los reyes 
a las parroquias de Toledo, a partir del siglo XII y 
llamados por esta razón privilegios reales. 11ay ade
más otros documentos, de entre ellos varios escritos 
en ürabe, que se refieren a t ransaccio11es de compra
venta, arriendos y otras clases de contratos, cuyo 
estudio es interesante desde distintos puntos de 
vista. 

Número 51. 

Códice litúq(ico moz;írabe, llamado también del 
rito isidoriano. Bellísimas son sus letras capitales, 
miniadas con filigrana de g-usto árabe, y deben estu
dia1·se los neumas o signos musicales sin líneas que 
indicaban a aquellos antiguos cantores cómo habían 
de alabar a Dios con las armonías del canto. Siglo 
IX al X. 

Número 52. 

Evang-diario moz;irabe, escrito con letra visigó
tica toledana, probablemente a fines del siglo IX. 
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Números 53 y 54. 

Incunables, cuyas hojas son todas de pergamino. 
Ejemplares magníficos del misal mixto se~ún la re
gla de San Isidoro, llamado mozürabe. Fué impreso 
este misal en la imperial dudad de Tolé<lo. pt)\" man
dado del Cardenal Ximénez Cisneros y a expensas 
del noble ~lelchor c;oniz, por el maestro alemán Pe
dro I lagembach, el día 9 de enero del aí'lo 1:-ioo. 

Números 55 al 65. 

LAPIDA FUNERARIA CRISTIANA DE 
MEDIADOS DEL SIGLO XII 

La orla que la rodea es una inscripción árabe, 
porque el indi,·iduo a quien hace referencia, :'\lig·ucl 
Ximeno, es de los mozárabes primitivos de Toledo; 
pero la parte principal o central est:i escrita en ca
racteres visig·óticos capitales. Está fec-hada esta lá
pida en domingo, cuatro días de no,·iembre de la era 
<le mil ciento noventa y cuatro, que es el aí'lo 11:)() 
de nuestro cómputo. Varias lápilfas Je los sig'los 
XIII y XIV. 

Número 66. 

INDUMENTARIA RELIGIOSA 

Ornamentos de gTan ,·alor artístico, con imag·i
neria en oro y ~edas, labrados en los siglos X V al 
XVII. Durante estas dos centurias tttvo ~Tan impor
tancia en Espaíla y sobre todo en Toledo el arte del 
bordado, \'er<ladera pintura a la aguja, de tal suene 
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que desde aquí irradió dicha manifestación de arte 
hasta la misma Ifoma. 

Nlimero 67. 

:\!ara \·i!loso y rico paño mortuorio perteneciente 
al Cabildo de l':írrocos de Toledo. Los que han sido 
buenos hermanos durante este r<ipido paso por la 
tierra, justo es que sean amorosa y piadosamente cu· 
biertos por el mismo manto, que simboliza el ampa
ro maternal de Ja Iglesia. 

Número 68. 

Escudos admirablemente bordados, de Jos siglos 
X\·¡ al X \·II. En aquellos dichosos tiempos no se 
habían alejado Jos fieles de su santa madre Ja parro· 
quia y por mediación de ésta se unían en herman
dades y en cofradías, que no sólo respondían a fines 
religiosos, sino wmhién a fines de caridad cristiana. 
Desgraciadamente desaparecieron muchas de ellas; 
testigos mudos de aquella existencia feliz son estos 
escudos que en esta i1(1csia se admiran ahora como 
pura obra curiosa de arte. 

Número 69. 

Orfebrería religiosa. Expónense algun·os ejem· 
piares de buen arte, entre ellos custodias procesio
nales, portapaz y sacras de plata de los sig·Jos X VI 
y X \.11 pertenecientes a las parroquias Je la ciudad 
de Toledo. 

Antes de:terminar ha1 t:mos constar de nuevo el 
carücter de esta pequcfia publicación. ~o es un in-
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ventario ni un catálogo metódico-por eso no figu
ran en ella todos los objetos ni se describen t~cnica
mente-sino una labor de ,·ul~;arizl1ción relig-ioso
artistica, para que por ella se vea el intcrl:s de las 
iglesias parroquiales por las bellas artes. En cuanto 
al espíritu que las anima, podrá cacla uno compro
barlo por sí mismo, leyendo los documentos y las 
Constituciones originales del Cabildo de hirrocos de 
Toledo que aquí se exponen. 







<•'?>il<'t"inl 11· llllilic11 ('l",,IC'?>1u111 

;ltH\ll i;llbt·1t?><l\º, H, ldf. ·~11 
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