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El templopalentinode SanPelayodePerazancasconstituyeunode
los pocosejemplosde arquitecturadel primer románicoconservadosen
tierrasdelviejo reinode León>.En el ábside,de plantasemicirculary
un pequeñotramorecto,perduranrestosdc sudecoraciónpictóricaro-
mánica,quede unamaneraampliapodríamosfecharen el tercercuar-
to del siglo xii. Aunqueen muy mal estadode conservacióny en for-
ma muy fragmentada,todavía es posiblerecomponerel programa
iconográfico del conjunto.La bóvedade hornoestápresididapor una
teofanía4.El cilindro del ábsidesc divide endosbandas,lasuperiorocu-
padapor losapóstoles3,mientrasqueen la inferior se disponenlas ima-
genesde un calendario”.En la bóvedadel tramo recto sc reproducen
cincoescenascamitas?,y unafigura de obispoen cl murode soporte’3.

~<MaiestasDornini».—De la teofaníadel ábsidesólo podemosde-
ducir que se trata de una«MaiestasDomini», flanqueadapor tresan-
gelesvolandoa cadaladoy, en los extremos,sendosquerubines”.

La ausenciadel tetramorfos,sustituidopor ángelesveladores,nos
haríapensarque se trata de la Ascensiónde Cristo tal como figura en
en el texto que la inspira”. En la pintura románicasesuelerepresentar
a Cristode pie en laAscensión,aunquetampocosonextrañaslas ima-
genessedentes.No parecequenoshallemospropiamenteanteunaas-
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censión,puesel apostoladodel cilindro absidalno estárelacionadocon
la teot’aníasuperiorsegúnse representaen aquellosicenogramasde la
Ascensiónindiscutibles”.Nuestra«maicstas»va acompañadaademás
por dosquerubines.Existen abundantesejemplosen los quecl queru-
bín figura en las imágenesde la visión de Ezequiel’2: tienenmuchasde
ellas la representacióndelpropio profeta, tal como podemosver en la
decoracióndel ábisdede SantaMaria d’Aneu’’. En diversasocasiones
losiconografesconfundena los serafinesconles querubinesy bastaque
un serangélicoposeamásde un par de alasparaquese le denominede
unamanerau otra.En Perazancasno hayduda,pueslas ruedasaúnson
vtsiblesbajosus pies.

Otto Demus,refiriéndosea la pintura mural románica,afirma que
la «MaiestasDemnini». imagende la eternidad,se representamuchomás
que las «teofaníashistóricas»’~. Es estoprecisamentele que el artista
de San Pelayoha queridoreproducir,la glorificación eternade Cristo.
Antes dc llegar a estaimagende glorificación.les iconografosmedie-
vales,partiendode las fuentesescritunísticas,habíanconcebidolos si-
guientesicenegramas:Ascensión.Transfiguración,Visión de SanJuan
y Visión de San Mateo. ‘todasestasrepresentacionesno son másque
simplespuntosde partidaquepermitena los teóricosdc las imágenes
significarla majestady la realidadmísticade Dios’5. Duranteel peno-
do románico,loscreadoresy los «lectores»de las imágenesconfunden
los términosiconográficosexclusivosde cadaunade estasrepresenta-
ciones,produciéndoseentoncescomposicionessintéticasque no pre-
tenden,seacual fuere su origeniconográfico.masquereproduciruna
manifestacióntriunfal y escatológicade la divinidad.

Apostolado—Bajo la teofanía,en el hemiciclo, se manifiestanles
apóstoles;sólo conservamosrestosde diez. Por los huecosy las figuras
queaúnse puedenver es posiblequeel númerodepersonasrepresen-
tadasfuesemayor al de las docedel colegio apostólico.En la zoname-
ridional, dondeseabreunaventanamoderna,se rompecl discursodel
apostolado,puesla presenciadel rectánguloquecebija un dragónnos
indicaque la imagencolocadadebajono respondíaa igual rango”’. Fi-
nalizabaestaseriede apóstolescon una figura santaconcebidade ma-
nera frontal.

Los apóstolesadoptanla iconografíausualen el románico:nimbos,
libro en las manos,mantos,túnicasy piesdescalzos’».Algunos letreros
conservadosnos indican sus nombres:Tomás.Bartoloméy Mateo. La
última figura ha sido identificadacon el fundadordel templo, el abad
Pelayo’>; a estaconclusióninduce el restodel letrero del que se puede
leerel final: ... BAS. Pienseque la identilicaciónmásacertadaseríala
de sanBernabé,interpretandolos caracteresconservadosde estafor-
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ma: (BARNA) RAS. Estesantochipriota,compañerode sanPablo y
sanMateo,ha sido consideradoimpropiamenteapóstol’. En la tradi-
ción hispanano aparecesanBernabé,ni en la lista de les apóstoles2”,ni
siquieraen la delos pasionarios2.La pinturaespañoladelos siglos xii
y xiii le representa,al menos,en tresocasionescomo unomásde los
apóstoles»~.Lo mismosucedeen el campode la esculturarománica,pe-
ro en estecasolos ejemplosconocidoscorrespondenal mismoáreage-
ográficaquePerazancas.Palenciay Santandersondosprovinciasen las
queel apostoladocomo testigo de una«teofaníatriunfal» obtuvoun
gran exito en las portadasde las iglesias:Santiagode Carrión de los
Condes,Moarves,Zórita del Páramo,Santillanadel Mar...>. En estas
esculturasdebióexistir el epígrafecorrespondienteparasu identifica-
cíen,aunquepor desgraciaha desaparecidoen la mayoríadelescasos.
En unode los apóstolesdelvecinotemplodesanPedrodeMoarves,so-
bre cl libro quelleva en las manos’»,he podido leer BARNABA.

Calendario.—Bajocl apostoladoquedanles restesde un calenda-
rio. queno menologio>.El mundoantiguohabíacreadounaiconografía
querepresentabatanto las estacionescomo los meses.Eranelementos
simbólicos,personit’icacionesde las estacioneso representacionesrea-
listas de la actividadcencretade los hombresen cadauno de los me-
ses2’. Los mosaicosromanoshan sido uno de los mediosquemáshan
contribuidoa la difusión de estasimágenesal dicurrir delessiglos27,sin
olvidarnosde las copiasde la Chronographiade f’hilocalus. escritaen
el año354.y de la queconocemosvarias replicasdel siglo XVII»”. Estas
ilustracionesantiguas,quetuvieron unagranimportanciaen la confor-
mación iconográficadel calendariomedieval,sufrierongrandesmodi-
ficacionesy mixturas,produciéndoseun cambio tal,que,apartirdelpe-
ríodo carolingio, sc tiene quehablarde dosiconografíasde los meses
diferenciadas>.Sin poderaceptarlas precisionesgeográficasquehace
Stern, coincidimoscon él en considerarque las poesíasy las imágenes
de los mesescarolingioshansurgidode dosgénerosnitidamentedife-
renciadosya en la épocaantigua: ciclosconescenasde géneroy ciclos
con personificaciones-”’.

El calendariotuvo duranteel románicounagran difusión»’. Cen-
trandonosen surepresentaciónen los edificiosmediantelo quellama-
ríamoslas artesmonumentales,podríamosintentar,con un valor me-
ramentereferencial, un esquemade aquellossitios en los que se
representamásasiduamente:1) Fachadas- puertas,frisos y cornisas-;

2) Arcos triunfalesy su inmediatoentorno:3) Armadurasy artesona-
dos:4) Pavimentosde los templos:5) Sofitosde arcosdiafragmas,for-
merosy torales;y 6) Zócalodel hemiciclo de los ábsides.

Estegrupo final, al coincidir con el de Perazancas,lo he intentado
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completarhastadondeme ha sido posible,no consiguiendoreunir más
quecuatrocasos:SanJulián de Estavar(PirineosOríentales)-e»;Iglesia
cementerialde Angeustrine(PirineosOrientales)”; Iglesiade Navasa
(Huesca)3»;Cripta de Rodade Isábena(Huesca)>.Todosestosejemplos
coincidencon Perazancasen estarpresididos,en la cuencaabsidal,por
una«MaiestasDomini». Sólo Perazancasy Estavarposeenun aposto-
lado uniendolas imágenesdel mensariocon la «maiestas».En An-
geustrineesunaSantaCenala quesustituyea losapóstoles;unaepifa-
níaalesmagosse representaen Navasa:y en Roda de Isábenano extste
ningúniconogramaseparandocalendarioy teofanía”’.

Antesdc precisarlalecturaiconográficadeJconjunto, intentemos
fijar la identificacióndelesmesesconservados,asícomoa quéestilode
computocronológicocorrespondesu ordenación.La primeraescena
quese puedeidentificar conabsolutacertezacorrespondeal registron0
6, es el mesde enero,representadobajola figura de Jano-bifronte.El
rostrobarbadomirahaciasuderecha,es elañoviejo queconcluye:mien-
trasqueel barbilampiñoobservasu izquierda,el añonuevo’7. A partir
de estaidentificaciónle lógico es pensarqueel bloquede la derechaes-
taría constituidopor les siguientesmeses:a continuaciónde enero,de-
saparecidas,lasrepresentacionesde febrero,marzoy abril,mientrasque
los dos previosseríannoviembrey diciembre.El grupo de seisa la iz-
quierda,desdeel extremohastala cuadrículacentral:mayo.junio, ju-
lio, agosto,septiembrey octubre.Lasrepresentacionesconservadaspar-
cialmente,pero perfectamenteidentificadas.confirníansin dudaesta
ordenación,mientrasquelas demástienenunareconstrucciónhipoté-
tica bastanterazonable.

En el registron0 1, dadosu estadode conservación,es muyproble-
maticoprocedera la identificación del temarepresentado:piensoque
se trataríade la siembracontrillo. aunquelos animalesque lo arras-
tran,por exigenciasdel marce,tuvieronqueadoptaruna lermaenana.
Septiembreesel registron0 2, se tratade la vendimia»’.El n0 3 también
sereconoceconfacilidad, se tratadel porqueroquevarealas ramaspa-
ra quecaigan las bellotasquecomen los cerdos;por el orden es octu-
bre,y coincideconlarepresentacióndelmismomesen el calendariode
SanIsidoro. La manoquefigura en el registron0 4 esde másproble-
máticaidentificación,aunquesin dudacorrespondeal mesde noviem-
bre.debepertenecera un sembrador”’.El teínadel registron0 5. conun
personajequelevantaunaespeciede bastónparaasestarun golpe a al-
go que tiene a asus pies,bien pudierarepresentarla matanzadcl cer-
do»”. De la n” 6 ya hemosindicadoquese tratade Jano.La n” 7, que en
el orden aquípropuestocorresponderíaal tuesde febrero,reproduce,
aunquemuymutilada, la figura de un hombrecalentándoseal fuego”.
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¿Quéorden se ha seguidoen la disposiciónde los meses?Si empe-
zamospor la izquierda,seríaelmesde mayoel primerodel calendario.
Ni loshistoriadoresdelarte42,ni losespecialistasen lahistoríade la cro-
nología”1señalanun estilode calendarioquecomienceen estemes.Pe-
ro si los calendariosciviles no danrespuesta,el calendariolitúrgico his-
panosí, puescomienzaen el mes de noviembre44.El Liber Comicus
escribeen sufrontispicio:«Incipit líber comicusde tetecirculoanni>v’».
El círculo del añoqueen nuestrocalendariocomenzaríabajo la venta-
na y secerraría,siguiendoelsemicírculodel ábside,en el mismolugar;

4”

teniendoaquí,en el registreblanco,unaimágensimbólicadel mismo
Si seguimosla lecturadel discurrir de les mesesen el «liber» y en las
imágenesde Perazancas,veremosunaexactacoincidencia.Habiendo
comenzadoel año litúrgico en noviembreno dudaen aludir al inicio del
añocivil en enero,señalándoloclaramente:~<incapudanni>v”. Estemis-
mo aspectoparadójicole vemosen el ordende las personificacionesde
los meses:aparecela siembracomoemblemade noviembre,la matan-
zadel cerdocomodiciembre,y Janoenenero.

¿Porquése inicia en el centre?¿Porquéun calendarioordenadoli-
túrgicamentetieneescenasagrícolas?

No haydudaquebajelaventanade la ‘<parusía»,aejeconla ~<maies-
tas»,principio y fin de todaslas cosas(alfa y omega),hayindicadapías-
ticamenteunagran pausaen el discurrir homogéneode las figurasdel
mensario,quepretendeenfatizarel mensajeiconológico:«...elcírculo
del año-«annuarevolutione» nos actualizael misterio de nuestra
salvación»»’.Es estala rotación circulardel añoque nosevoca, en su
discurrir cronológico,los misteriosde la vida de Cristo, y es El preci-
samente,quiendesdela«maiestas»estágravitandosobreelespactoin-
dicativo del principioy el fin del circuleanual.

La inextricablepenetraciónde lo profanoen lo religiosoy vicever-
sa durantela EdadMedia es unaindudablerealidad.Cuandoanaliza-
moslos razonamientoslitúrgicos o teológicos,vemosqueestánplena-
menteimbuidos de imágenesde la vida prefana”’. Por otro lado, el
pueblo,desdela élite a las clasesrústicas,habíaincorporadoa su len-
guajediario expresionesreligiosas,muy especialmenteen todo lo que
tiene referenciacon el computodel tiempo,ya seafijando días,meses
o estacionesen los quesefundenlas solemnidadesreligiosasconla ac-

4/T

tividad diaria de los hombres-
En un ordenjerárquicoelementalparaelmedievo,los apóstolesde

Perazancasseríanel nexoentreloshombresdel «suelo»,representados
en su quehacerdiario, y la divinidadsuperior.No se trata aquíde una
imagende la «elevación»deleshombreshaciala divinidad, sinola ilus-
tración plásticadel salmo65.El salmistacantala bondaddivina que
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bendiceel año«coronaannu>;por efectode estabendiciónla tierra se
convierteen un paraísocubiertode rebañosy mieses.Lasfiguras ilus-
tran puntoporpuntoel texto: la teofaníapresidelos trabajosde lesme-
sesQ<coronasla añada»dice el salmista).

Caín y Abel.-En el pequeñotramorecto sc representana los lados
de unacomposicióndesaparecida,peroquesin dudadebeseruna teo-
faníafiguradao simbólica,cuatroescenasreferidasa Cainy Abel: am-
boshermanosoferentes,unoa cadaladode la teofaníacentral;muerte
dc Abel; Dios preguntandoa Cain porsu hermano”.

G. Dabanha publicadoun extensoestudioexegéticosobre la his-
toria de los doshermanosdurantelos siglos xtí y xtv-<-’, en el quepode-
mos ver el sentidoalegóricoqueseda al texto del Génesis:Abel, pas-
tor nómada,es unaimagende la ciudad divina, mientrasqueCain lo
seráde la ciudaddeleshombres—Cain padrede la civilización--->’: Ca-
in representaal pueblojudío ——el Anticristo—54.La imagen de Cain y
Abel fue utilizadapor los iconogral’osmedievales,siguiendola exege-
sis mástradicional.comela ilustraciónde la prefiguradel sacrificiodc
Cristo en la cruz. Cuando las escenasaparecenfuera del ciclo vetero-
testamentario,podemosseguirhaciendela misma lectura, aunqueen
muchasocasionesesevidentequepertenecena un programaquequie-
re enfatizaraúnmásel sentidoeucarísticodelsacrificiode lacruzy sus
~<típos»’>.Todavíapodríamosañadirunainterpretaciónmuchomásge-
nérica,el valor ejemplarizantequeestosactosde los hermanospodrí-
an dara los oferentesdecualquierépoca>.

En Perazancas,ademásde (odasestaslecturas>?,existenmaticesico-
nológicosmuy interesantes.Aunqueparezcaextraño,estamosanteun
cielo camita,en el queel impío Caínesel protagonistatInterpretaría-
mosel conjuntoen desplanoscontrapuestos:Las imágenesdel tramo
rectotienencomoprotagonistaa Cain. quiense muestracorno contra-
figura de la «Maiestas»del hemiciclo.

No puedoentraren un trabajode extensióntan limitada comoéste
en un mayordesarrolledel tema,pero sí me gustaríadejaresbozados
dos aspectosiconológicos:Cain, imagendcl pueblojudío: Cain - Cris-
te y los trabajosde la agricultura.

Cain imagendelpueblojudío es un temaviejo dc los escritoresde
la iglesia(Agustín.Isidoro,RabanoMauro,Martín de León.etc.)>’. Pien-
so quenuestrosdos ciclos camitas—Perazancasy SanGuirce—pre-
sentanunadenominación~<impius»queintentasubrayarel carácterde
ludio del personaje””.Seríanpuesestasimágenesuna ilustraciónde las
tesisdelagustinoMartín, quienmantenía,en el Leónde la segundami-
tad del XII, la tradición de cainismo-judaisme”’.

Por último, la relaciónCain/Mensario.En cl Génesis,Dios había
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maldecidoa Cain: «Maldito serásde la tierra, queabrió su bocapara
recibir de manotuyala sangrede tu hermano.Cuandola labreste ne-
garásus frutos»’2. La agriculturapertenecea la Ley Antigua,y sustra-
bajoseranmalditosa causade Cain’-’. En Perazancas,podemosver la
contraposiciónCain(Anticristo) ¡ Cristo0: los trabajosde la agricultu-
ra, malditosen la AntiguaLey, alegrabanla tierraredimidospor laNue-
va Ley quelos bendecía”>.

NOTAS

Estepequeñotrabajoes partede unamonografíapresentadaen 1982, queiba a
constituirun volumendel «Corpusde Pintura RománicaEspañola»,cuyaedicion es-
tabaa cargode la UniversidadAutónomade Barcelona.Estamisma parteconstituyó
el ndcleode la conferencia«Las imágenesmedievalesde los mesesy el calendarioIi-
tdrgico. El conjuntopictóricodeSanPelayode Perazancas(Palencia)’>,pronunciadaen
t987 en el MuseoArqueológicoNacional. El texto aquíreproducidose corresponde
conel de 1982,habiéndoserealizadotan sólo la supresióndel estudiedel edilicio y el
análisisestilísticode las pinturas,asícerneunareduccióndel«excursusiconográfico’>.

1.. HUlt)OERO SERNA, ~<Elarte visigótico de la Reconquistaen Castilla>’. en
BoL Con,, de Mon. de Burgos, 1924, pp. 4(12 -403: M. (IOMEZ MORENO. El arte ro-
manteo Español, Madrid, 1934, pp. 90-91; R. NAVARRO GARCíA. Catálogo monu-
mental de la provincia de Palencia, Palencia, 1939, pp. 151 - 159;W. M. WHITEHILL,
Spanish romanesqueorchitectureoftheeleventhcentury,Oxford, 1941. Pp. 214- 2t6; M.
A. GARCíA (itJtNEA, El arte románico en Palencia. Palencia, 1961. pp. 69-70 y 96- 100.

No puedoentraraquíen disquisicionesestilísticasparajustificar estacronología,
su esmadode conservaciónes tanprecarioquedificulta enormementesu análisis,aun-
quela presenciade formasinercialesy estilizadasde la pintura leonesade la primera
mitad del xii podríanavalarestadatación.Los distintosespecialistasquese hanocu-
padodel conjuntodiscrepanradicalmenteen suspropuestascronológicas,desdeprin-
cipios del xii a plenosiglo xiii: Ch. 1<. KUHN. «Notesen SomesSpanishFrescos”,en
Art Studies, 1928, pp. 130-131; Ch. R. POST. Htstory ofSpanishpainting. 1, Cambrid-
ge Mass, 1930,pp. t96 -197;W. (700K y J. GUDIOL RICART, Pintura e imaginería
románicas. Madrid. 1950. p. 171 (2’ edie. 1980. p. 114); E. W. ANTI-IONY, Romanes-
qu.e Frescoes, PrincentonUniversity Press,¡951,p. 181.

-‘ La imagende Cristo se rnanifestabasentadasobreun iris de arquillos. Del ~<Pan-
tocrator»sólo seconservaunamínimapartedelcostadoizquierdo,el libro abiertoso-
brela rodilla. En el ánguloizquierdose representantresánglesy un querubín,conser-
vadosmuy fragmentariamente.En el otro ángulodebiair un gruposimilar, perotan
sólo perduranlos pies y la parteinferior de un ángelvolador.

El colegio apostólicose agrupapor parejas.queparecendialogar,a los ladosde
la saeteracentral.Tansólo se conservanlasfigurasde ocho en unasituaciónmuy pre-
caría,y dos másconapenasvestigios.

El mensarioocupabaseiscuadrículasacadaladodeotra quesesituababajola sa-
etera.De lasrepresentacionesde los mesestansóloexistenfragmentosdesiete.A par-
tir deahoralas denominaremosregistrose irán numeradosde izquierdaa derechadel
expectador: 1,2 y 3 son los registrosque estána la derechade la cuadrículabajo la sa-
etera; mientrasque4,5,6 y 7 seránlos registrosa la izquierda de la misma.

- Lasescenasseenníarcanen compartirnentosrectangulares,apenasconservados.
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Ocupala jambaizquierdade estetramo. Se tratade la figura de un obispo santo.
tonsuradoy conniníbo;ataviadoconcasultaroja conformasdecorativasenblanco,ro-
jo y amarillosobretúnicaazul. En la manoderechalleva un báculo.

NNo he podido constatarla existenciade «partedel símbolo de SanMarcos” que
dicehabervisto J. CUDIOL («Las pinturasroniánicasde San Pelayode Perazancas».
en Pal,. Instituto FeBo Téllez de Meneses, núm.. 17, 1958. gp. 13 -15). Las fotografías
quemuestraesteautorparecenindicar que nuncaexistió estesímbolo.Otro dato que
confirma estoes que el ángel de la izquierda,con el queformaba«pendant’>.no lleva
animal simbólicoen susmanos.

1-lech os de los Apóstoles. 1 - 9-10.
Enel conjuntode Bagties.por ejemplo, los apóstolesmiran haciael Cristo de la

níandorla,transcribiendográficamenteel texto delos Hechos...: «Diciendoestoy vién-
dole ellos seelevó y unanubele ocultóa susojos».

Ezecwiel. 1.4-28.
En la ilustracióndel «Libro de los Profetas>’.de la Biblia de SanPedrode Roda.

cuandose pinta la teofaníade Ezequiel.el segundoiluminador representaalos queru-
binesconel atributodelos círculos.

La Peinture niurale romc,ne. Paris. 1970, p - 14.
YvesCHRl SIL.. Les Grancís Portc¡ils Romans. Luidas sur l non ologie cies theop —

¡1w-lies romanes, Cii nebra. 1969. p. 154.
La diferenciade estafigura no sólo se mostrabaporsu nienortaniaiío, sino tan)-

bién porel recuadroquelo enmarca.
La ausenciade símbolosindividualizaderesde los apostolesindica un prototipo

icónicoantiguo.
Por un epígrafeconservadoen estetemplosabeniosqueun abadllaníadoPelayo

fué el fundadorde estaiglesia en ¡076.
tuis RFA11. Iconogra¡~h ¡e de 1 ‘art ch rétien. t. III. Ic’onogrophíe cies .S’oints. vol.

Paris, 1958, Pp. ¡78- 180.
Liber Comicus. edie. de Fray JustoPEREZ1W URt3EL y Atilano RUIZ ZO-

RRILLA. vol. II. Madrid, 1955, Pp. 707-71)9.
Angel FAB RECiA (IRA U. Pasionario hispánico (siglos VII - XI). t. 1. M adid -

Barcelona,1953,Pp. 296- 298.
-‘ Abside de Esterride Cardós.segundamitad del XII: tglesia parroquialde Isava-

rre, del siglo Xltt; frontal de Ginestarrede Cardós,primera mitaddel X(tt (JoanSU-
REDA. l.a pintura románica en Cataluña. Madrid. 1981. n” 55, 145 y 9(1).

(lA RClA Ci U 1N EA. op. ci t. y 1—iI románico en Santan ciar. 2 vols. Santander.1979.
Dorotlíea C. SHIPLEY. «Apostolados”.enArt Stuclies. 5. 1927, Pp. 13- 27.

2 En la iconografíamástradicionalsesuelerepresentaral santoconel evangeliode
sanMateo(REAL, op. cit. p. 179,y W. BRAUNFELS. Ikonographieclerheilingen Aa-
ron bis Crescentianus von Rúní - Herder. Ro nia—Friburgo—Basilea—Viena. 1973.cols.315-
320).

Ha sido PauleM ti OVIC. quienha puestoutí mayorénfasisen diferenciarambos
térm i nosquereiteradamentevemosutilizar dc manc ra confusapor la historiografía a
tistica (~<tlI ustrationsdes calendriersct menologes’>.en XXIVCorso cli cultura sullA r-
te Ravenaca e bizantina. Ravenna, 1977, p. 255).

R. VAN Nl ARLE. Iconographie cíe í ‘ctrt protóne att Mc, ven - Age at la Re,¡aisscmn-
ce-vol. II, reimp. NuevaYork. 1971. p. 377.

-- Paradarnosunaideade su importancia.sólo direniosqueen Españaconserva-
mosmás de cuarentarepresentacionesde las estaciones(J. M. BLAZOLIEZ. Mosaicos
roníanos cíe Ccirclol,a.. laén y Málaga. Madrid. 1981 - p. 37).

It. STERN. 1.-e calencírier 354, París. 1953.
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Estecambioha sido señaladoy estudiadopor A. RIFOL («Dic Mitte¡alterliche
Kalenderillustration”,enMitteiíungen des Institutsftirósterreichische Geschichttsfors-
chung. t. X, 1889, pp. 1 -74)y porJ.C. WEBSTER (The Labors of the Months in Anti-
que and Medioeval Art te dic bid of dic twelfth Century, Princenton,1938).

Henri STERN,«Poésieset représentatienescarolingienneset byzantinesdes
mois>’. en Ravue Archeologique, junio, 1955, p. 166.

Aparte de lasobrasva citadasresultande un graninteréscomobrevessíntesis:E.
MALI?, LAn religieux da XIII«siécle en France, vol. t, edic. de París, 1968, pp. 143-
157; EngelbertKIRSCHBAIJM y otros,Lexikon dar Christlichen Ikonographie, 2«, Her-
der. Roma-Friburgo-Basilea-Viena,1970. cols. 482-489.

Sobreun calendariorománicosepintó otro en el sigloXIV (M. DURLIAT. «Pein-
turesmurales en Cerdagne”,en Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 1974, p. 134).

Obradatadaentrell80y 1226 (PaulDESCHAMPSyMarcTI-IIROUT. Lapein-
tare níarale en France aa déhut de l’épocjue gothique, Paris. 1963. p. 98).

Apenassi quedanindicios de dosescenasdel calendario,realizadoen el último
cuartodel siglo XII (Ci. BORRASGUALIS y ni. (.IARCtA CUATAS, La pintura ro-
maníca en Aragón, Zaragoza, ¡978. p. 190).

Es un calendarioquetieneunadifícil interpretaciónde lasdiferentesrepresen-
tacionesdelesníeses;se sueledataraprincipiosdel siglo XIII (BORRASy CUATAS,
op. cit. p. 284).

Pesea cieflas coincidenciasde ordenacióniconográficano existeningún tipo de
relaciónestilísticay tipológicaentre estosconjuntos.

Es esteel temaicónico másgeneralizadodel mesde enero.A diferenciadeotros
temasquepuedencorrespondera mesesdiferentessegúnlastradicionesde los usos
agrícolasde cadaregión, Janosólo puederepresentaraenero(~4Januarius»).

Es el motivo másusualparaestemesentodoslos calendarios.Presentaciertassi-
militudes de composicióncon el mesde scptiembredel calendariodel Panteónde San
¡sidoro de León.

Sise siguieseel mismotipo derepresentaciónqueen el calendarioleonés,tendría
que figurar aquíla matanzadel cerdo(Enlas seriesdeWebster,de diecisietecalenda-
nos románicosfranceses,estetemacorresponderíaa seis).La maneraen la queelper-
sonajelevantala manodificilmente nospuedepermitir pensaren unaacciónde mata-
rife. En el calendariode Ripolí tambiénes la matanzael temaquecorresponde,pero
la manerade levantarel hachanos recuerdamásla escenadel registron« 5 de Pera-
zancas.Enla portadade Belefla. el mesdenoviembreespersonificadopor un hombre
queroturala tierracon el aradoa lavezquesiembra.La siembraen granpartedenues-
tresterritorios seproduceen el mesdc noviembretal comoindica el portal atcarreño.
Este-calendariode Beleñamuestramuchosdetallesqueparecenacordarel ordende
los temasiconográficoscon la realidadlocal del calendarioagrícola, alejándosede la
organizaciónde los temassegúnunadisposiciónmásinternacional.Los vascosdeno-
minanal mes de noviembre«azilla», es decirmes dela simiente(Julio CARO BARO-
JA. «Representacionesy nombresde meses(apropósitodetmenologiode la catedral
dePamplona)»,en Príncipe de Viana, ¡945. p. 647). Porello debemosinterpretarla ma-
no elevadacomocorrespondienteaun sembrador«avoleo» (asíapareceen unade las
clavesde la catedralde Pamplonao,de unamaneramuy generalizada,eníescalenda-
nosde los manuscritos).

“‘ En las’ «Homilíasde SanIsidoro”, del St. Jhon’sCollegedeCambridge-B, 20,
2v-serepresentaen el mesde noviembreun matarifedelcerdoen actitudmuy pareci-
da. El temade la matanzaes relativamentefrecuenterepresentarloen el mesde di-
ciembre.En el siglo xvi, Pedrode MEXIA. al explicarcomoantiguamentesepintaban
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los docemesesde] año,escribíalo siguiente.’«.y signilicabanal níesde l)iciembrepor
un hombrequeestáníatandoel cerdo»(De varia leccicin. edie.de Madrid, ¡673,p. 522).

« Esteesel iconograníaquese reproduceentodaslas representacionesdeestemes
en los calendariosaquí citados.

42 No se hanocupadoespecialmentede la ordenaciónde los níeses.E. MALE tan
sólo ha indicadoque los calendariosque comienzanen diciembreo marzoson excep-
cionales(op.cit. pp. 146-147).WEBSTER ni siquieratrataestetema. H. S1’ERN man-
tiene los datosde MMe parael arteoccidental,mientrasqueparael oriental hacela si-
guientediferenciaciónde unaseriede doce:6 comienzanen niarzo;3 en septiembre,
principio real del calendario civil y religiosm> cntrelos bizantinos:3 etí e mro, por iii—
fluenciade Occidente(«Poesies..”,p. 181).

<> Si resumi meslasobrascl ásicasdeA. CIRY (Man u el de Diplon,a¡iq oc, vol ~1.Pa-
ns, 1925)y de A. DL ¡3 OUA RD (Mctatíel Diplomcaiq nc Ercí,, caise el Pontificale. 2 vols.,
París 1929) completándulospara lo hispaní> con el libro de 5. GARCíA LARRA-
QUE JA (( ronología (Edad Medía), l>a nípluna. 1976), podeniusdeducirde manerage-
neralqueel anomedievalpodíainiciarsesegúnlos siguientesesíilos:a) Estilo de la (Ir-
cuneision 1 dc enero; b) Estilo dc Navidad.25 de diciembre;e) Estilo de Pascuade
Resurreccionentreel 22 de niarzo y el 25 de abril: d) Estilo de la Anunciacióno lío-
carnaeton~5de marzo; e) Estilo de la Pasión,fiesta variable: 1’) Esí lo del 1 de Abril.

Exactamenteel día 17. festividadde sanAcisclo (l<ABREGA. op. cii. p. 274).
Ldie cii vol. 1. p. 3.
1’. Nl IJ0V [(2,para los ori eniales,proponeun anillo o corona («Participation de

Ra ventic a la creati oíí des calendriers et cíesmenuluges”. en XXIV Corso di Cítítitra
sallArce Ravennie e bizantina. 1977. Pp. 278-279). También pudiera ser la figura de un
crísmónudc unacruzcomoemblemade «annus”.

~> í.iber..., vol. lp. 41.
SAN LEON MA Ci NO, Homilías sobre el año litúrgico. Madrid. 1969. p. 72.
Peroestasreferenciasliterariastiennensu exactainterpretacióntantoen lasilus—

traciunesde les lib ros,evideu tenientedestinadasagenlescoii formación cuít tiral. co-
mo en la iconografía nionumental con una final i dadde adoctrinamientopopu lar.

Citascomolasde SanMartín o SanBlas paraindicarla matanza.u cl pagode im-
puestos,son referenciasmuy explicitasporsi mismas,aunquepodríanioscitardecenas
deellas.¡‘erosi estasci tasnos hablaríande un nivel rústico,tambiénpodríamosincluir
referenciasen el lenguajetécnico-cultode lasnotaríasy cancil crías(GARCíA LA-
RRAGLAí’rA. op. cit. p. 93).

Estasescenascorrespondeu a la i 1 usíración del Gén esis, 4, 1 —15.
«lexégésede Ihistoirede Cain et Abel du XII’ au XIV’ siécleen Occident”,en

Rech e rch es cíe ¡liéo logie ct acien a e et nieclie vale - 1 982, p ¡í - 2 1 —89.
Idem. pp. 63 y 75.

“ Idem pp. 66 y Stl y ss.
Los ejemplosen estesentidopodríanser muchos,perobastenosaquíreferenciar

el casode SantaCruz de Maderuelo,dondela figura de Abel es asociadaa Melquise-
dec(J.YARZA. «Laspinturasdc Maderuelo”,en Bellas Artes. 1974,p. 18.).

Arníin rU ULSE,comentandoel ciclode Orresler.dice:»Cain y Abel sonrepre-
sentadosen el arco triunfal para recordarla necesidadde tenerel corazónlinípio al
ofrecerel sacrificio cii el templo’> (El arte románico en Escaticlincívii,, t3a reelotía.1974.
p. 77).

Logicamentesiempreun «lector»de imágenespuedeconcedera estasunainter-
pretaciónde índole general,realizandouna«primeralectura».

En la ofrendade Cain un letrero lo indicaexplicitaníente:(CAI)N IMPIU(S).
Ofrenday letrero tienenun perfectocorrelatucondoscapitelesde la iglesiaburgalesa
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de SanQuircedondetambiénaparecenlos hermanosoferentesplenamenteidentifica-
dos: KAIN IMPIUS y ABEL JUSTUS(JoséPEREZCARMONA, Arquitectura y es-
cultura románicas en la provincia de Burgos. 2’ edie.,Madrid.1975, Pp. 138 -139y figs.
178 y 181).

R: MELLINKUFF, ~<Cainandthe Jews”,en Joarnal of the Jesvislz Art, 1979, Pp.
16-38.

Su caracterizaciónde judío se ve reforzadaporel original gorro con el que apa-
recetocado. Enel sigloXIII, Las Partidas, recogiendolos usostradicionalesen Casti-
lía y León,ordenaban:«Cómolos judíos debenandarseñaladosporqueseanconosc¡-
des-quetodosquantosjudiescíjudiasvivieren en nuestroseñorio,quetrayanalguna
señalciertasobrelascabezas”(Ley XI. del litulo XXIV de la PartidaVil).

“ Martín, al inspirarseen sanIsidoro. muestrasu continuidadconla tradiciónhis-
pana(DAHAN, op. cit. nota 209).

Génesis, 4,11-13.
Estaideaestáya recogidaenel Contra l<’austum de sanAgustín,teniendounagran

aceptaciónentrelos escritoresmedievales( DAHAN, op. cit. p. 83).
“ El contraponerconceptoscon el fin de un mejoradoctrinamientoes uno de los

recursospreferidosde la EdadMedia
» Por lasmismasrazonesde espacietampocopuedoabordarahorados temasim-

portantísimos,el mantenimientode algunosusoslitúrgicos hispanosy la relevanciada-
da en el mensajeiconográficoa la agricultura.Tansólo adelantaréquela pervivencia
de lo hispanose debea quesetrata de unaposesiónde monjas,mientrasquelo agrí-
colaseexplicaporhabersido casisiempreestetemplo partede unagraniamonástica.
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5. Pelayo cíe Perazancas.
Representación del mes cíe
septieníbre.

U’]

5. Peía va dc ¡‘era z ancc;s.
Detcdle del cípostolaclo.
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{]?ALENCIA).

PlG. 7

IGIESITA DE 8 N 110 DE REPK’MTCAS.

Fg. 7—San Pelayo de Perazancas. Interior ~lelábside.
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