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La portada como soporte iconográfico 
a través del libro en tiempos de Felipe 11. 

Portadas arquitectónicas 

ROSA M. CACHEDA BARREIRO 

RESUMEN 
La cvolución y difusión dc los modclos arquitcctónicos manicristas italianos tuvo cn las portadas dc 

libros un apoyo fundamcntal cn la España dc la scgunda mitad dcl siglo XVl. El influjo dcl trabajo dc los 
arquitcctos y tratadistas Scrlio, Vignola o Palladio, así como dc Migucl Angcl, qucda plasmado cn volúmcncs 
cditados no sólo cn España, tambitn cn Ambcrcs o Lovaina durantc cl rcinado dc Fclipc 11. En cl prcscntc 
articulo sc  cstudia cl uso dc clcmcntos arquitcctónicos cn las portadas, quc pcrmitcn aprcciar las distintas 
tcndcncias dcntro dcl manicrismo. 

PALABRAS CLAVE: Arquiicctura, Clasicismo, Frontispicio, Grabado,  Libro, Manicr ismo,  Portada, 
Romanismo. 

El estudio de estas portadas no se puede separar del contexto arquitectónico de la se- 
gunda mitad del siglo XVI. El Manierismo se había introducido en Italia durante el segundo 
tercio de siglo y de ahí se fue extendiendo por el resto de los países de Europa llegando a 
España ya bien entrada la centuria. 

Los arquitectos acudían a los tratados elaborados hasta el momento con el fin de encon- 
trar en ellos los modelos a seguir en sus obras. Los escritos de figuras como Palladio, Vignola, 
Serlio, Sagredo y Villalpando, con sus respectivos grabados y dibujos, se convierten en los 
libros de cabecera de los arquitectos españoles de la segunda mitad de siglo' . 

Al mismo tiempo que la realidad arquitectónica se movía en estos parámetros, el mundo 
del grabado se iba abriendo paso entre las distintas artes del Renacimiento y del Manierismo. 

1 CHECA CREMADES, F.: «La imagcn imprcsa cn cl Rcnacimicnto y cl Manicrismo, cn V.V.A.A.: El 
Grabado en España ... op.cit., p. 82. 
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En este sentido es lógico que los grabadores se inspirasen, al igual que los arquitectos, en los 
tratados italianos y españoles de la epoca, sin olvidar, por otra parte, la importante influencia 
que la pintura manierista ejerce sobre el grabado español de la segunda mitad del siglo XVIZ. 
Esta nueva actitud se refleja en este tipo de portadas cuyo motivo principal es un frontispicio 
o fachada de un edificio y su función consiste en servir como marco monumental del conteni- 
do del libro3. 

Este tipo de portada tiene su origen en la irrupción del grabado calcográfico a mediados 
del siglo XVI en la imprenta; hasta ese momento se utilizaba la orla grabada, dentro de la que 
se incluían la tipografía correspondiente a los datos del libro. La necesidad de tener que pro- 
ceder a dos impresiones diferentes, primero la tipográfica y después la de la orla, favoreció la 
difusión del grabado en cobre4. 

Se trata de arquitecturas de un solo cuerpo con un gran hueco central donde se coloca el 
título del libro, el escudo de armas o retrato del autor, así como alguna escena historiada. El 
frontón y el tipo de soporte empleado en estos frontispicios, permiten apreciar una evolución 
paralela a la tipología arquitectónica de las fachadas de los edificios o retablos de los templos. 

En este sentido se representa en una primera portada (no 1) un arquitrabe (en donde las 
metopas y triglifos se decoran con elementos circulares), soportado por columnas abalaustradas 
y capiteles dóricos. El frontón se rompe para colocar las armas de Felipe 11 (destinatario del 
libro) sustentadas por ángeles recostados sobre volutas divergentes5. Dos figuras alegóricas 
femeninas se representan sobre el pedestal corrido, delante de las columnas; la primera, porta 
un libro abierto en su mano izquierda y una llave en la derecha, sobre su cabeza una mitra 
como representación de la Iglesia; enfrente se coloca la alegoría del Estado con la espada, el 
libro abierto y la corona. La utilización conjunta de Ia alegoria de la Religión y la Justicia es 
muy frecuente dentro de la iconografía contrarreformista6. 

2 SHEARMAN, J.: Maiiierismo. Madrid. 1984, p. 54. 
3 García Vcga dcficndc quc la aparición dc la primcra hoja dc los libros cn forma dc portada arquitcctó- 

nica cs una dc las manifcstacioncs dcl grabado quc más vinculo contrac con cl artc librcsco. G A R C ~ A  VEGA, 
B.: El Grabado del libro español ... op.cit.. pp. 349, 350. 

4 G A R C ~ A  VEGA, B.: El grabado del libro español ... op.cit., p. 34. 
5 Los alctoncs, como clcmcnto dc unión cntrc cl ático y cl cucrpo principal dc  la cstructura arquitcc- 

tónica, habían sido utilizados por Albcrti cn la fachada dc Santa María dc Novclla (Florcncia). Por otra partc, 
la composición crcada a partir dc  figuras rccostadas (niños, ángclcs. difuntos) sobrc cstas volutas sc  dcbc a la 
influcncia dc Migucl Ángcl a través dc la Capilla Médicis. Estos modclos llcgan a España a partir dc tratados 
y catálogos dc imágcncs y grabados quc los artistas aprovcchan para llcvar a sus obras. Hay quc tcncr cn cucnta 
quc csta influcncia dc lo italiano sc  dcbc a los contactos constantcs producidos cntrc Italia y España a partir 
dcl rcinado dc los Rcycs Católicos, momcnto cn quc los mcccnas importaban obras rcalizadas cn Italia, o los 
propios artistas acudían a la llamada dc los mcccnas para llcvar a cabo los distintos cncargos cn España. Estos 
artistas tracn consigo la tcoria y las tipologías dcl nucvo cstilo con un critcrio innovador quc scrvirán como 
modclo a arquitcctos, artistas y grabadorcs cspañolcs. PANIAGUA SOTO, J.R.: Sebasrián Serlio y su injlueiicia 
eii /a arquitect~rra espatiola. (La Traduccióii de Fraiicisco de Yillalpaiido). 1. Madrid. 1990, pp. 203, 204. 

Estas líncas curvas quc uncn los soportcs antropomórficos con la partc ccntral dcl rcmatc picrdcn aquclla 
función cstructural dc los ((alctoncs)) cn las fachadas albcrtianas para dar paso a un clcmcnto puramcntc dcco- 
rativo. Esta pCrdida dc los valorcs sustcntantcs ticnc su justificación cn cl propio mundo dcl manicrismo cuya 
cstética suponc la transgrcsión dc las rcglas clásicas y la crcación dc complejos clcmcntos dccorativos vincu- 
lados a la Escucla dc Fontaincblcau. 

6 ROTETA DE LA MAZA, A.M3.: La llustracióii del ... op.cit., p. 74. 



En la parte inferior, dentro de una 
cartela manierista, se representa un vol- 
cán en erupción con la inscripción 
MAIORA NATURA FACIT (LA NATU- 
RALEZA HACE COSAS MAYORES); a 
ambos lados dos arpías sostienen el 
basamento sobre el que se colocan las 
figuras alegóricas. La fuente de este 
emblema está en la obra de Paolo Giovio 
en la que se representa el monte Etna 
de Sicilia, con la leyenda NATURA 
MAIORA FACIT -tal y como aparece 
en el grabado- aludiendo a la extrava- 
gancia de los príncipes a la hora de re- 
partir los cargos de la guerra, olvidán- 
dose de valerosos caballeros del país 
como es el caso de San Juan Bautista 
Castaldo, a quien va dirigida la empre- 
sa'. 

Una segunda portada (no 2) reco- 
ge el esquema anterior: soporte (esta 
vez, pilastras) coronadas por un escu- 
do y decorada con volutas que, a su vez, 
sostiene una filacteria con la inscrip- 
ción: AMATOR IUSTITIE PROTEC- 
TOR SAPIENTIAE, en la que se alude 
a las virtudes del cardenal Quiroga, 

No 1. Domini Ferdinandi a mendo ca, 
Disputationum iuris civilis ... 1586) 

(Fernando de Mendoza. 
cuyo retrato se representa en el interior 
de un óvalo, en el centro de la portada, personificadas a través de las alegorías de la Justicia, 
con la espada y la balanza y la Prudencia, figura femenina que se mira a un espejo, mientras 
una serpiente se enrolla en su brazo izquierdo, íntimamente relacionada con la Sabiduría (tal y 
como aparece reflejado en la inscripción), puesto que la prudencia consiste en una cierta y 
verdadera cognición, mediante la cual se ordena y se dirige todo cuanto se debe hace?. En el 
zócalo, dos angelotes sustentan el escudo de armas del cardenal Quiroga; las iniciales P.ANG, 
hacen referencia al nombre de Pedro Ángel, autor del grabado. 

La siguiente portada (no 3) retoma el mismo esquema que la anterior al colocar, en el cen- 
tro de la estructura arquitectónica, una composición en tarja con la representación de un toro9. 

7 GIOVIO, P.: Diálogo de las empresas militares y amorosas ... op.cit., Lyon. 1562, pp. 103, 104. 
8 RIPA, C: Iconología ... op.cit., 11, p. 233. 
9 El toro y la estrella forman parte del escudo de Teruel, lugar en el que está impreso el libro. Por otra 

parte, el toro se constituiría como un emblema parlante del nombre de la ciudad Augustae Taurinorum. IBARRA 
Y RODRÍGUEZ, E.: Informe acerca de cuál de los tres escudos sea el que más exactamente corresponde a 
Aragón. Editorial Reus. Madrid. 1921, p. 44. 


























