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LA FASE CLASICISTA COMO RUPTURA PREVIA

Tantoen Oviedo como en Avilés, los dosnúcleosmasimportantes
de Asturiasen la épocaModerna,habíaentradoel clasicismoposhe-
rrerianoantesdc terminarel siglo xvi. y conél, el cambioestilísticoy
propuestarenovadoraquehabíade librar definitivamentea la arqui-
tecturade los medievalismosque,a causade los artífices,o de los Co-
mitentes,seveníanarrastrandodurantetodo el siglo. En Oviedosele-
vantola Universidad(1572-1608)y colegio de los jesuitas,San Matías
(1582),y se termina.reniodelándolaal nuevoestilo, la iglesiade los be-
nedictinos,SanVicente (1592),e hizo de nuevaplantala de las bene-
dictinas,SanPelayo(1592). Losresponsablesde estasobrasfueronJuan
de Tolosa.Juandel Riberoy Leonardode la Caxiga,noníbreslos tres,
lo suficientementecomprometidoscon las nuevasformascomo para
descartarlescualquiercontaminaciónconel pasado’.En la villa dc Avi-
lés tambiénarraigapronto estanuevaestética,aunquelos encargados
de materializaríano llegarana alcanzarla perfecciónlogradaen la Ca-
pital; ello se consigueen elclaustrodc 5. Francisco(1599) lugaren don-
de sesigueel modelodc laUniversidadde Oviedo.

Todo estosirvió de baseparala consolidacióndeestaestéticaen
los dos primeros terciosdel siglo siguiente,comenzandopor la obra
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de Juande Navedaen Asturias:Ayuntamientode Oviedoy girola de
sucatedral(1622 en adelante)y capilla de la Concepción(1623). en
Villaviciosa<. o la del anónimoarquitectoquetrazóel palacioy capi-
lla de Valdés,en Gijón, de fecha indeterminadapero anteriora 1635

- AntesqueNaveday en fechascoetáneasa su estanciaen Asturias
trabajabantosquese habíanformadoen la obrade la Universidady
dc entreellosdestacaremosa Gonzalode GuemesBracamonte.Ycon
arreglo a todasestasnuevaspremisasfueron actuandolos sucesivos
maestrosque iban llegandoa Asturias a encargarsede las muchas
obrasdecarácterreligiosoo civil que se ibanhaciendosobretodoen
Oviedo y tambiénen los otros centrosde poblacion de algunaim-
portancia,como por ejeníplo, la colegiatade la Magdalenade Can-
gas de Narcea,para la que.en 1638. mandótrazasBartoloméFer-
nándezLechuga4.

Dc estafornía se obtuvieronedilicios muy desornamentadoscon
unaevidentebúsquedade monumentalidaden el usode pilastrastos-
canas(>simplementebandasverticalese impostashorizontales,quepue-
denverseenriquecidascon orden corintio, estrías,o frisos decorados.
en el interior, perosiempredentro de las posibilidadesquepermiteel
más estrictoclasicismode raíz herreriana.La propuestase consolida
con la importantefigura de Melchor de Velascoy todoslos otros tras-
meranosque llenanla segundamitad del siglo XVII. Aquel llegó a Ovie-
do en 1654 paralevantarla torredelmonasteriobenedictinode SanPe-
layo: el modelo que aquí plasmapodía muy bien habersehecho
ctncuentaañosantes>,presentabael mismoclasicismoque lo hechoa
primerosdel siglo, inclusiveen el remateen balaustradaconbolasy cha-
pitel ochavadorevestidode hoja de lata. Sin embargolo quese obró y
ahoravemosfue unabalaustradaconpináculosde cierto airegoticista
y unaflechagóticaquerepiteen pequeñola de la vecinacatedral,ter-
minadaen 1551.segúndiseñode Juande Badajozel Viejo, y renovada
a partiu- dcl 75 con trazade Rodrigo Gil de Hontañón,hastasu conclu-
sion en 1 5876.

Con todo lo escritohastaahorapretendodejarclaroquelos últimos
medievalismosdel tardogóticohabíanquedadobienerradicadosenás-
tunasy principalmente,en sucapital,Oviedo.unavez finalizadala ca-
tedral,en eseañocitado masarriba, ya quepara entoncesya estaban
fabnicándoselas nuevasobrasen lenguajeclasicistay por los artífices
masidóneos;y ello es tanclaro,quelagirola se proyectay realizaen un
estilo completamenteeseurialense.No cabe.pues,decirquelasformas
medievalistasqueencontraremosen la arquitecturaasturianaa finales
del siglo xvii y masaun,en el primer tercio del siglo siguiente,tengan
queachacarsea«pervivencias»del pasadoen una región«tanaislada».
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sino avoluntarias«recurrencias»haciamotivosqueyahabíansido aban-
donadosal menosun siglo antes.

LAS PRIMERAS MUESTRAS AISLADAS

La primeramuestrasenosproporcionaen unafechamuy tempra-
na, en la citadaflechaquerematala torrede SanPelayo.Desconoce-
mosla fechaexactaen quese alteraríanlas primerascondicionesfir-
madaspor Velascoy la abadesa,perono creoqueseamuy arriesgado
pensarquese hiciese «sobrela marcha»ya queen la numerosadocu-
mentaciónconocidasobrelas distintasobrasde ampliacióny remo-
delacióndel cenobionuncasemencionala realizaciónde tal elemen-
Lo, y en cuantoa unahipotéticareutilizaciónes cosahartoimprobable,
ya quenuncacontaroncontorrequepudiesellevar tal remate,según
las mismasmonjasdicencuandosolicitan la elevaciónde ésta2.Cree-
mosquelas razonesquepudieronmotivar tal decisiónfueron masde
índole de representatividadquepuramenteestéticas:en Oviedo era,
y es.bien sabidola pugnaqueexistió desdesiempreentrela abadesa
benedictinay el obispo,y porello, entrela comunidady el cabildo,in-
crementada,además,por la tangenteproximidadentreel monasterio
y la catedral;éstese opusocon todassus fuerzasa la elevaciónde la
torrequepretendíanlas monjas,y lo hizo con tal ahíncoquehastatu-
vo quemediarel rey. Al final lo consiguieron,pero hubieronde so-
metersea unascondicionesimpuestaspor el cabildo (altura limitada
y cegar las ventanasquedabana la catedral)que no debierongustar
muchoa las promotorasy ello les pudo llevar aobrarde la forma que
masmolestaraal vecino: rematarsu torrecon agujacaladade idénti-
co diseño,robandoasíprotagonismoa la, hastaentonces,impar torre
catedralic i a.

Curiosamenteestamismaforma de chapitelgótico, e inclusolos mis-
mos calados,adoptael tornavozdel púlpito quehacia finales del si-
glo xvii se hizo en la iglesiadel monasteriode Cornellanaque,como
podíamosesperar,eratambiénde benedictinos.

LOS MENENDEZ CAMINA Y FRANCISCOLA RIVA
LADRON DE GUEVARA

Peroestoshechospodemosconsiderarlosaisladoshastaque lle-
guemosa la últimadécadadel siglo en laquecomienzaa abundarel uso
de elementosy solucionesrecuperadosdel pasadomedieval.Los prin-
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cipalesresponsablesde ello fueronlos arquitectosFranciscoMenéndez
Camina,padreehijo, de Avilés<, y el cántabro,nacidoen Galizano,Fran-
ciscola Riva Ladrón de Guevara.

Los primeros,en 1692.seencargaronde construir lacapilla de San-
ta Eulalia,patronade la diócesisde Oviedo,en la catedralde estaciu-
dad y financiadapor el obispo Fr. Simón GarcíaPedrejóny para ello
presentarondostrazas:en unavemosunaplantade cruzgriegaconlos
brazostransversalesmascortosque los longitudinalesy rematadosen
curvo,cubiertapor cópulacentraly exedras,y en la otra,la mismacruz
griega con brazosmascortosy maslargos,cubierta por estrellaen el
centroy cruceríasen losbrazos.Parloque se materializósc deduceque
se rechazóla cubricióncon estrellas,pero la ofertaestabahechay de
ella quedóconstancia.

Tras estoseencargaronde otrasmuchasobrasen cl Principadope-
ro de entreellasdestacaremosel palacioy capillade Revillagigedo.en
Gijón, conocidosen sutiempocomo Palaciodel marquésde SanEste-
bandel Mar y colegiatadeSanJuanBautista”.Se iniciaronen 1705 y to-
maroncomo baseunarobustatorrede cuatropisosy plantacuadrada
quehabríasido realizadaa finalesdel siglo xv o primer tercio del xvi,
fechaqueacusanlas proporcionesde susvanos,las adornosde cuentas
y el amplio dovelajede la portadade acceso;apoyadaa ella se exten-
dió unaapaisadafachadade fuerteplasticidady barroquismo(inspira-
da en la de la vicaría del monasteriode San Pelayode Oviedo,Fr. Pe-
droMartínezde Cardeña,1702-1704y al otro extremode ella otra torre,
en todo idénticaa la ya existente.Con estaacttíaciónse consigueel ti-
pico modelo de palacioasturianodel siglo xvíí de fachadaftanqueada
por torres,peroen estecaso,ambassondeaparienciamedieval,si bien
sólo unaauténtica.

Perola plasmaciónde la estéticafilomedievalen estaobrano seque-
da reducidaa esatorre, la misma huellase plasmatambiénen la puer-
ta de entradaal palacioy en la de los piesde la capilla colegiata,asíca-
mo en la cubrición del presbiterioy traínasdel crucerode estaúltima.
Lascitadasportadasresueltasen arcode mediopunto,estanfinamen-
te molduradasy decoradascon motivos de tradición tanto clásica,co-
mo medieval.de lorma quealudena ‘armaspseudorornánieas,de las
utilizadasen la región en los templosdel siglo xiii. Y en cuantoal abo-
vedamientode la capilla, el presbiteriose cierraen un desviadocuarto
de esferareforzadopor nerviosradiales,y en el centrodel crucerose
usaestrellade complicadodiseñoque,por imposicióndel comitente
D. CarlosMiguel Ramírezde Jave,habíadc copiara las realizadasen
la capilla de NuestraSeñoradel Rey Casto’.

Con estedatoentraen consideraciónla influenciadc Cantabriapa-
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ra la consolidaciónde esteelementoen tierrasasturianas,ya quela ci-
tadacapilla se comienzaen 1705 por el arquitectocántabroBernabéde
Hazasqueanteshabiatrabajadoen la catedralde Burgos’ y quealgo
antestrazaríala capilla del Lignum Crucisde SantoToribio de Liéha-
na, muy parecidaa la asturianay asimismocon estrellaen la nave2.

Pero hay otro considerandomása teneren cuentaparavalorar la
firme implantaciónen Asturiasde la cubriciónen estrella;se tratade la
construcciónde laparroquialde SantaAna, capilla del palaciode Me-
res,en 1700, y por los arquitectosPedroFernándezLorenzana,Pablo
de CubasCeballosy Miguel de Sierra. En las condicionesde obrasedi-
cequeesplantallegadadesdela Cortey queseha dc cubrir conmedia
naranjaen el crucero,y bóvedasdearistaen lascapillas«dejándolasre-
vocadasy recuadradasen lamismaconformidadquelas quehoy están
en SanVicenteel Realde estaciudadde Oviedo»3,sin embargolo quc
se hizo fueron estrellasen todoslos tramos~,incluido el crucero.Des-
conocemoscuandoy porquése varió el plan,peroel hechoes quesehi-
zo casoomisoa tanprecisascondiciones.

Despuésde todas estasactuaciones,las cubricionesen estrella,o
concruceríasimple,tomancartade naturalezaen Asturiasy se usanin-
discriminadamenteen los templosde Sotode Luiña, SanMartín de Lui-
ña y Castropol,todasellas en la costaoccidental;la iglesiaparroquial
dc Alíes,en PeñamelleraAlta, iniciadahacia cl 1712 y quizáspoten-
ciadapor Josédel Campilloy Cosio,Ministro de FelipeV y nacidoen
esalocalidad; y la iglesiaparroquial de Luanco,iniciadahacia 1728 y
realizadaporPedroMoñiz Somonte,arquitectoquehabiatrabajadoen
la capilla del palaciode SanEstebandel Mar, de Gijón, y por tantoba-
bia estadoen contactocon FranciscoMenéndezCamina.En esteúlti-
mo ejemplopuedeserinteresantedestacarquefue «arrebatada»porel
puebloa la familia Pola por causade no permitirles levantarlaen sus
territorios y no dejarlesfinanciarmasqueel presbiterio,corriendoen
cambioel colectivo de habitantesconlos trestramosde nave,lasacris-
tía y el retablomayor;el resultadode ello se notaahoraen el tramodc
aristacanprofusosestucadosquecubrela capilla mayor,frentea la sen-
cilla cruceríade tramosde navey sacristía.

El segundode los maestrosantesmencionadocomo directares-
ponsablede estasposturasestéticas,Franciscola Riva Ladróndc Gue-
vara(16861741),apareceen Oviedoen 1717 trabajandoen el Ayunta-
miento y al año siguiente ocupado en obrasde importancia del
desaparecidoconventode SanFrancisco,pero es a partir del año19
cuandocomienzasu importanteactividaden la ciudad,trabajandopa-
ra elMarquésde Camposagrado,parael DuquedelParque(1723)y co-
mo maestramayor de la catedral(tambiéna partir de eseaño23)’”.
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Del palaciode Camposagrada,de Oviedo,sólo llega a realizarel pi-
so primeroque,como era costumbreincluye un entresuelo;y espreci-
samenteahí, en los vanosde esaplanta, dondeutiliza unosperfilesdc
cierre conopialy flordelisadaquenosllevande inmediatoal góticasin
otra razónaparentequeel caprichodel arquitecta,ya que la tradición
erala merasaeteraconmayoro menorderrameexterior,o ésta,rema-
tadacon venera,comoel mismo Riva pudover en el palaciodc Malle-
za, quetenia situadaenfrente.Mas sencillas,pero tambiénde dibuja
conopial.son lasventanasquecolocaen el mismalugar del palaciodel
Duquedel Parque,ésterealizadototalmentepor él.

Comomaestromayorde la catedralhubode hacersecargode la res-
tauracióndel rematede la torre,muy dañadopor un rayo y tras no po-
der ocuparsede ello Alberto Churriguera(1728), y asimismojunto a
PedroMoñiz Somonte,de la ampliaciónde la sacristía(1730). y añadir
un segundopiso al claustro(1731).Es en estaobraen la quese notamas
a las clarassu deseode armonizarconla obra góticapreexistentey así,
a la vez que realiza balconesrematadosen linea ya neoclásica(en las
puertasde la sacristíatambiénla utiliza, e incluso rodeadosde md)ldu-
ra resueltacomo un fascio),diseñaunaspilastrasde separaciónentre
ellosde inspiraciónmuylibre que,al terminarsucajeadoen arcoapun-
tadoy redondearsusesquinas,buscanno desentonardel revestimien-
to frontal que llevanlos contrafuertesgóticosdel piso bajo: aúnentre
estaspilastrasy los contrafuertesrealizaotrasque se curvanen cónca-
vo y quecolaborana hacerla relaciónde los dos estilasaunmastole-
rable.Con todoello la linea sehacefluida y flexible como corresponde
al espírituestéticodominanteen la obra querecibecl añadida.

Y dentroya de la arquitecturaanónima,destacola utilización gene-
ralizadaquese hacedel pilar de secciónoctogonalen los patiosde pala-
ciasque se construyenen fechasacaballodelos dassiglos,y enel primer
tercio dcl xvííí. recursoque tambiénsc habíaerradicadoa finesdel xvi y
principiosdel xvii, por la columnatoscanade proporciónclásica(mode-
lo en elpatio de la Universidady en el del Palaciode Valdés.de Gijón), o
el mismaorden usadaen proporcionesmonumentales(palaciode Malle-
za, 1675, Gregariode la Raza).Estepilar de tradicióngoticistalo vamos
a ver usadoen el patio del palaciode Torenoen Cangasde Narcea(1701)
y en cl de los Valdecarzana.de Grado,de hacia la mismafecha.

PROPUESTASDE .IUSTIFICACION

Siemprese ha enjuiciadoestefenómenocomo propio de regiones
periféricaso aisladasy comopervivenciade arcaísmosenquistadosallí
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por la pocamovilidad artísticay lenta evolución de las formas’5. Esto
tienepartede verdady no es infrecuenteencontrarejemplosde ello en
zonasmuy rurales.Sin embargoconvendríadiferenciarbien claro lo
que se trata de un arcaísmoy aquelloque es unarecurrenciavolunta-
ria, deseadapor el artífice.

Paraello hemosde teneren cuentaal menostrescausasquemepa-
recenmuydignasde reflexión:a)por unaparteestáel trabajoen lasca-
tedralesgóticas;b) por otro la actuaciónde las tradicionalescanteros
cántabrosqueal no perderla técnicadel cortede la piedrasiguendo-
minandola construcciónen estosmonumentos;e) y por último la reco-
pilación queen 1681 haceel arquitectosalmantinoSimón Garcíade la
facetateóricay dibujosde RodrigoGil de Hontañónen suCompendio
de Arq u itecitira ysinuetríadelos 7k-mp/osconformecHamedidadel cuter-
po humanocon algunasdemostracionesde geometríat

De hechono podemosperderde vistaquedurantetodoel siglo xvii
y el XVIII se continúacon la construcciónde las catedralesquese ha-
bían iniciado en los primerosañosdel sigloxvi (Segovia,Astorga,Sa-
lamanca....)y, si bien es cierto que las dasprimerasacusanel pasodel
tiempoen las realizacionesde esossiglosbarrocos,en la última, seva
manteniendoel estilo, pesea la intervenciónrenovadorade Juandel
Ribera(cabecerarectacontorresherrerianas)o los relievesde la por-
tadaprincipal de JuanRodríguez,teniendoquellegar al siglo XVIII pa-
ra ver la estéticabarracaen el rematede la torrede las campanas(1705)
y el cimborrio (1714,Fr. PedroMartínezde Cardeña,Alberto Churri-
guera).Así, pues,esenestasobrasde las grandescatedralesdondese
continúan los estilosanteriores,y asimismodondelos artíficestienen
oportunidadde formarseen ellos, actuandoen uno u otro segúncon-
vengao intereseal comitente.Los estilospuedencoexistirsin ningún
trauma,como sucedeen la catedralde Sigúenzaen la que,trashaber-
se realizadola girola (concluidaen 1606> y modernizadosu fachada
conaíresclásicos,se construyela capilla de D. PedroGodoy.parroquia
de San Pedro(Pedrode Villa, 1677-80),cubiertaconcruceríagótica.y
tambiénesen ellasdondepodemosencontrarlas solucionesmás«bi-
zarras»a las quesc llega, comosucedeen la fachadade la de Astorga,
por quererinterpretara «lo moderno»el hastialde León,o en la capi-
lla de SantaTecla, de Burgos(1736) en la que,ademásde usar la es-
trella góticaen todoslos tramosde bóvedamenosen el crucera,sedi-
señanunosvanosparasus muroscon perfil y moldurasgóticos,para
armonizarconlo preexistente.

Sólo he detalladounospocoscasosaisladosy centradosen las ca-
tedrales,sin embargoelabanicode ejemplospodíaaumentarsemucho
con otrasobras,tantociviles comoreligiosasde menorentidaden las
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quese intentaunarenovaciónde las formasa basede los penadosme-
dievalespasadosquenos hablana las clarasde la intencióndel arqui-
tecto y no de arcaismos.Y asimismoestamosaun lejosde los razona-
mientasteóricosqueafinales del siglo xviii plantearíaIsidoro Bosarte
ensu I)iscarsosobrela restatíración delas Bel/cts’ Adese-tu LEspiuña (1 798)
y su Viaje arttstico a t~ctr¡c~s pueblos cíe España (1804), escritasen los
que.sobretodo en el primero, esespecialmentecontrario a que se si-
ga obrandoen gótico en los añadidasde catedralesy otros monumen-
tos(ello llevará a los añadidosneoclásicosde lade Toledo).aunquese-
ría una fobia pasajeray pronto. la propia Academiareconoceríaque
era el estilomasapropiadoparala arquitecturareligiosa.volviéndose
a valorar.

En cuantoa los canterosde Cantabria,si bien suáreade accíanse
reducerespectoal siglo xvi, continúanen el ejercicio dc su profesión
durantetodo el siglo xvti y la primera mitad del siguiente.y exten-
diéndosepor las provinciasvecinas;es en estasdondevamosa encon-
trar conmayorabundancialas propuestas«recurrentes»,unidasal buen
conocimientodel trabajo de la piedra.

Y por último he citado el manuscritode Simón García porqueen
esafechatanavanzadadel siglo xvii en quese escribe,nosestáhablando
dela necesidadqueaúnsetienede conocerel artede (iiil de Hontañón.
y la valoraciónque se puedehacerde él. De hechala estrellade ocho
puntasquealbergauna flor con igual numerocíe pétalos,utilizada pa-
racubrir la ampliacabecerade la iglesia qtic aparececamc) modélicaen
el Tratada pareceinspirardirectamentela que un anónimoarquitecto
trazaen la iglesiaparroquialde Alíes (PeñamelleraAlta, Asturias)ha-
cia 1712.y las estrellasquehemosvisto anteriormenteen diversostem-
píosde Asturias,son todasun trasuntofiel de la queel mismo Rodrigo
Gil propusoparael pórtico de SanBenito el Real de Valladolid.

¡ ~,)LI<-t3 •,‘Ot(i~ L-•4 I1Sfl~ ~t C•~ ttfll ~ t)t•t~kt~II ~AiJttLcJL Id UIUUUIt’II U~1IIl~tIC<1

quehacenlos arquitectosasturianoscitadosy algún otrode menoren-
tidadquetambiénactúaconarreglo a esaspremisasestilísticas,asíco-
mo la de esosprocedentesdc la vecinaCantabriaque llenan el primer
tercio del siglo y se hacencargode las obrasmásimportantes.

La formación de los MenéndezCamina,sobretodo el hija quees
el quenosinteresa.pudohaberserealizadaenla mismacatedralcíe Sa-
lainanca.ciudad ésta,junto a Valladolid. can la que se teníarelación
muy frecuenteparatodo tipa de asuntosy especialmentelos artísti-
cos’2. Procedentede familia avilesinaes.en realidad,el primer arqui-
tectoastunian() y no cántabro,quealcanzaun a cierta euit icí ací cien t ¡a
de suregión.Antesde sufecunday personallabordesarrolladaen As-
turias, sólo sabemosquetrabajócomauno irásen la porteríadel mo-
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nasteriodeLorenzana,Lugo,obraqueno puedejustificar suposterior
actuación,asícomo tampocoel hipotético trabajaquepudierahaber
realizadoconlos arquitectos(cántabros)quetrabajaronen suregión
nataldurantelos añossesentaal noventa,pues,tras lamarchaa Gali-
cia de Melchor de Velasco, todosseguíanaun la gravedady monu-
mentalidadclasicista(Diego de Qajano,Ignacio de Caxigal,Gregorio
de la Raza,CubasCeballos—padre e hijo—, Franciscode Estrada,
FernándezLorenzana,etc.)en laqueno teníanentradalas formasgó-
ticas;de tal forma, quehabremosde pensarenotrasvíasquebien pu-
dieranseresasgrandescatedralesqueen Salamanca,o incluso en la
vecinaAstorga,estabanintentandoconcluir,adaptadasa primitivo pro-
yectogenerador.
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Fig. 1—A Itt cíe-re-elia flechagótica
cíe ¡tu torre cíe SanPelayode Oviecíc»
Despuésde 1654.

.6

Fig. 2.—Conjuuntodelpalacio de Revilíagigedo(antesSanEstebandelMar), de Gijón;
sólc> latorre-de-laderechaesla medieval,el re-stoiniciado en 1705

por FranciscoMenéndezCamina.
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Fig. 3 —Estrellaquecie-ruael crucerocíe la capilla delcínterior palacic>
(colegialcí cíe -San Icuan Bautista).

Fig. 4—Iíítericr cíe la capilla delpalacio
cíe ¡Vieres, Siero(1 7t)O).
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