








Ilustración 19. Ánimas. (Fotografía Antonio Aguayo)

El frontal se completa con una inscripción en la parte superior. Dicha ins-
cripción se divide en tres fragmentos. En ambas esquinas se lee: AÑO  / 1524

A ambos lados del frontal: SIENDO MAIORDOMO VITAL / D ALEXO
DE MEDINA

En lo que es propiamente el frontal, la inscripción, en latín, reza: QUIS
DABIT MIHI PENNAS SICUT COLUMBAE ET VOLABO ET REQUIES-
CAM?. PSAL 5447

Hay que destacar la tremenda ingenuidad que presentan estas figuras,
muy alejadas de la calidad que se aprecia en la talla del retablo, por lo que no
creemos que dichas decoraciones puedan ser consideradas como obra del
maestro Francisco Camacho de Mendoza, aunque es cierto que la talla en
mármol es muy diferente a la de la madera, pero dado el esquematismo de
las figuras, no creemos que puedan serle atribuidas, habida cuenta que un
escultor de su calidad y maestría debería dominar la talla en piedra, de ma-
nera similar a la de la madera.
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3. Interpretación y conclusiones

El retablo de Ánimas de la Iglesia de San Lucas, en Jerez de la Frontera,
sigue estructuralmente el tipo de retablo de Ánimas, tan habitual en este
momento, con varios ejemplos en la zona. Dotado de un solo cuerpo, el re-
lieve de las Ánimas, constituye el núcleo central de la obra. Atribuidos al
mismo autor son los de la iglesia de San Miguel y el de la Catedral, así como
el desaparecido de la iglesia de Santiago48, muy similares a éste. De carac-
terísticas parecidas son los de la Iglesia de San Mateo, o San Marcos. Dife-
rente en su estructura es el Retablo de Ánimas de la portuense Iglesia Mayor
Prioral, del ensamblador Alonso de Morales e Ignacio López como escultor,
donde se hace más hincapié en las figuras de los santos que pueden consi-
derarse los pilares del culto a las Ánimas, como son san Judas Macabeo y
san Gregorio Magno49, desapareciendo el gran relieve, de una sola calle, ha-
bitual.

Si bien estilísticamente podemos considerarlo un tanto retardatario, con
los dos registros, Cielo e Infierno rígidamente separados, y tan solo relacio-
nados por la figura del ángel que desciende a rescatar las almas que se deba-
ten entre las llamas, sin embargo, presenta algunos elementos iconográficos
que consideramos dignos de interés, y que pueden aportar alguna luz sobre
la figura de su autor, Francisco Camacho de Mendoza, al cual hay que consi-
derar el autor, tanto intelectual como material de la obra, tal como se especi-
fica en el contrato50.

En cuanto al relieve en sí, nos parece muy interesante la iconografía fe-
menina del mismo. Al ocupar la Virgen con el Niño el centro de la composi-
ción, como intermediaria en la salvación de las almas, el artista ha optado por
femineizar todo el conjunto. Si Cristo, en su descenso a los infiernos salva en
primer lugar al padre Adán, origen del pecado, la Virgen, la Nueva Eva, res-
cata a la primera mujer, a Eva, el origen del pecado. Se unen así, a través del
sacrificio de Cristo, simbolizado por san Lucas, las dos mujeres: la pecadora
y la salvadora, Eva y María, cerrando así el ciclo soteriológico.
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49 Moreno Arana (2006, pp. 55 y ss.).
50 Vid. Apéndice documental. Documento 2.
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No es habitual contemplar a Eva sola, sin su compañero Adán, por lo que
este hallazgo iconográfico nos parece sumamente interesante, al tiempo que
puede verse como un cierto cambio de mentalidad en el tratamiento de la
mujer dentro de la cultura cristiana. No ha de entenderse, sin embargo, que
al femineizar la escena de la salvación de las almas del limbo o del purgatorio,
se pretende quitar peso al pecado de Eva. Todo lo contrario. Lo que se pre-
tende es recalcar el papel y la responsabilidad que la mujer tuvo en la conde-
nación del género humano. Eva, la mujer, es la causante del pecado, y a ella,
sólo a ella, hay que atribuirle esta responsabilidad51.

Muy interesantes son, sobre todo, las pequeñas pinturas, que a manera
de mudos emblemas, complementan la iconografía del relieve de Ánimas. El
artista ha separado tajantemente, como ha hecho en el relieve, los dos espacios
en los que se desarrolla la acción: Cielo e Infierno, pecado y salvación. Hay
que destacar esta aportación iconográfica basada en la mitología clásica, que
no hemos encontrado en ningún otro ejemplo de la zona. Consideramos que
constituye una aportación iconográfica excepcional.

Aunque la fuente iconográfica utilizada pensamos que puede haber sido
el libro de Ripa, de utilización masiva durante la época de la Contrarreforma,
consideramos que debe de existir una fuente literaria, que de consistencia
ideológica, justificando la iconografía. Para ello, nada mejor que recurrir a las
fuentes clásicas, que de alguna manera legitiman la introducción de los dioses
clásicos, cristianizados, en el aparato ideográfico contrarreformista.

La fuente literaria en la que consideramos que se puede haber basado el
artista es un texto clásico, de enorme importancia y que ha sido objeto de un
mayor número de comentarios, como es el ciceroniano El sueño de Escipión, y el
comentario que sobre dicho texto realizará en el siglo IV Macrobio. El texto clá-
sico se insertará como un todo armónico en el mensaje soteriológico cristiano.

Antes del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el ser huma-
no era perfecto, creado a imagen de Dios, por tanto no estaban sujetos a las
enfermedades y muerte. Al caer en la tentación de comer del árbol del Cono-
cimiento, de la Ciencia del Bien y del Mal, son arrojados del Paraíso, del jardín
del Edén, y son condenados al trabajo, enfermedades y muerte.
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A la mujer le dijo:

“Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con trabajo pari-
rás. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará.

Al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido
del árbol que Yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa:
con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abro-
jos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro
comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado.

Porque eres polvo y al polvo tornarás.”

El hombre llamó  a su mujer “Eva”, por ser la madre de todos los vi-
vientes52.

La muerte es la consecuencia directa del pecado de Eva y de su compa-
ñero Adán, y a ella están sometidos todos los seres humanos. En este espacio
inferior, en las pinturas, se representan todos los estados y estamentos que
puede tener el hombre, aludiendo por medio de los diferentes sombreros que
cubren las calaveras, a los diferentes títulos y honores, no escapando nadie a
la muerte, ni tan siquiera los papas, los herederos de Pedro, ni tampoco em-
peradores, ni reyes. Todos los cargos terrenales perecen con la muerte. Nada
de estos títulos y honores le sirven al hombre a la hora de la salvación de su
alma, siendo su único valimiento las virtudes que deben adornar al ser hu-
mano, cuya representación corona el retablo: Fe, Esperanza y Caridad. Sólo
adornados con las Virtudes se puede alcanzar la vida eterna.

El espacio de la Gloria, en la que se ubican las figuras de la Virgen, san
Miguel y Eva, junto a san Lucas, está flanqueado por las pinturas alusivas al
firmamento. El artista, mediante la representación alegórica de los distintos
planetas, simbolizados por los dioses de la antigüedad, ha pretendido plas-
mar el cielo, pero un cielo físico, real, en donde las almas, espíritus puros, tra-
tan de ubicarse entre los diferentes planetas.

La Contrarreforma, tan necesitada de autolegitimarse por medio de los
referentes clásico greco-romano53, recurre en esta ocasión a uno de los temas
paradigmáticos del mundo clásico, referente además de la unión, el nexo en-
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tre el mundo clásico y el cristianismo, uno de cuyos referentes ineludibles es
Macrobio54.

Tienes ante ti los nueve círculos, o mejor dicho, las nueve esferas, una de
las cuales es la celeste, la más alejada, que rodea a todas las demás: es el dios
supremo en persona, quien engloba y contiene las otras. En ella están fijadas
las estrellas que giran con movimiento perpetuo. Debajo de ella están situadas
siete esferas que giran al revés, en sentido contrario al de la rotación del cielo.

Esa estrella que en la Tierra llaman Saturno ocupa una de ellas. Después
viene aquel astro fulgurante, próspero y beneficioso para el género humano
que recibe el nombre de Júpiter. A continuación, aquel que denomináis Mar-
te, rojizo y horrible para la Tierra. Después, más o menos en la zona central,
reina el Sol, guía, soberano y moderador de los demás cuerpos luminosos; es
la mente y el regulador del mundo, y sus dimensiones son tales, que ilumina
y envuelve con su luz todo el universo. Lo acompañan, a su vez, la órbita de
Venus y de Mercurio, y, en la esfera inferior, gira la Luna, alumbrada por
los rayos del Sol. Debajo de ésta, por último, excepto las almas, don que los
dioses concedieron al género humano. Por encima de la Luna todo es eterno55.

Ilustración 20. Macrobio. Movimiento de los Planetas en el Zodíaco
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Esta visión, que pudiera parecer demasiado “material” y pagana, a pri-
mera vista, queda cristianizada por la alusión al episodio del Génesis, mos-
trando como antes de la Creación, sólo existía el caos, y es gracias a Dios, a
Yahvéh, como se separan las luces de las tinieblas y las estrellas ocupan su
puesto en el firmamento. Además, en el texto ciceroniano, el mundo celeste,
el mundo de los planetas, es el espacio en el que moran las almas: Por encima
de la Luna todo es eterno. Hay que hacer hincapié en el hecho de que en la re-
presentación del retablo se sigue el mismo orden exactamente del enumerado
por Cicerón, al tiempo que se pone especial énfasis en el hecho de que la Luna
sea el límite, bajo el cual se encuentran las almas de los que aún no han sido
rescatados por la intervención divina.

El retablo de Ánimas de la iglesia de San Lucas, en Jerez, hay que verlo
como una obra de madurez, realizado cuando el autor cuenta 45 años de
edad, y al parecer se encuentra en el momento máximo de fama y prestigio,
hasta el punto de confiarle plenamente la elaboración de dicho retablo, desde
su concepción y diseño, hasta su ejecución final, según consta en el documen-
to. Es por tanto lógico, que el maestro intentara dar una muestra de conoci-
mientos, más allá de lo habitual. Lo habitual es que el Cielo se represente por
medio de los distintos santos y bienaventurados que gozan de la presencia
divina, pero la alusión que se hace aquí al cielo por medio del texto clásico,
consideramos que representa una auténtica novedad en la zona jerezano-por-
tuense, además de hablarnos de una formación del maestro Francisco Cama-
cho de Mendoza muy alejada de lo habitual en el momento y zona en la que
se halla.

Las imágenes de los dioses clásicos como alegorías de los planetas celestes,
son un claro ejemplo de lo que Aby Warburg define como “pervivencia” de la
imagen. Se trata de un modelo icónico que no tiene un paralelismo, ni secuelas
conocidas, en el entorno geográfico inmediato. Estas imágenes hay que enten-
derlas como una aportación personal del artista, debido a su preparación y ba-
gaje cultural, pero que no han tenido continuidad, ni antecedentes en la escul-
tura de la zona, y cuyos modelos tanto iconográficos, como literarios hay que
verlos como algo único y aislado. Habría que conocer la vida y cultura del
maestro para poder intuir el origen y recorrido de estas imágenes.

Es cierto que estilísticamente el maestro Francisco Camacho de Mendoza,
a pesar de los desmesurados elogios que se le otorgan en la partida de de-
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función, no supone un avance espectacular, sino que más bien hay que verlo
como un tanto retardatario, pero sin embargo, iconográficamente creemos
que hay que otorgarle un lugar destacado dentro de la retablística de la zona,
ya que sus aportaciones, muy alejadas de las normas habituales, nos parecen
de una gran originalidad y valentía. Sería muy interesante, realizar un estudio
biográfico de dicho artista a fin de poder conocer su educación y aprendizaje,
y las fuentes, tanto literarias como iconográficas en las que bebió, que lo di-
ferencian, en gran medida de los demás artistas de su tiempo. Sumamente
interesante sería conocer la composición de su biblioteca para poder compro-
bar si el conocimiento de los textos clásicos, así como las fuentes iconográfi-
cas, eran de primera mano.

Estamos seguros, que investigadores, mucho mas cualificados que noso-
tros, llevarán, o ya han llevado, probablemente, a cabo esta labor, absoluta-
mente necesaria para la correcta comprensión, no sólo de la obra personal de
este artista, sino del ambiente artístico e intelectual de la zona.

4. Apéndice documental

Documento 1

PARTIDA DE BAUTISMO
DE FRANCISCO GUERRERO DE MENDOZA

Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera. Parroquia de San-
tiago, Libro nº 20 de bautismos, f. 52 v.

En domingo primero día del mes de diciembre de mill seissientos i ochen-
ta años io fernando palomino franco cura beneficiado desta Yglesia Parroquial
de Señor Santiago el real desta ciudad de xeres de la frontera bautice en ella
a Francisco hijo de Diego guerrero i de Juana de Mendoza su legitima muger
fueron sus padrinos Juan de Aguilar camacho, Doña Jacinta galindo su muger
a los cuales declare la cognicion espiritual i siendo preguntado su padre dixo
aver nacido en sabado nuebe dias del mes de nobiembre deste año i lo firme
de que doi ffee.

Fernando Palomino Franco (rubricado)

Revista deHistoria
deJerez220

RHJ, 18 (2015) 191-223

REVISTA historia de jerez 1 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:47  Página 220



Documento 2

1725. Febrero, 4. Jerez de la Frontera

FRANCISCO CAMACHO DE MENDOZA SE OBLIGA A EJECUTAR
EL RETABLODE ÁNIMAS DE LA PARROQUIA DE SAN LUCAS. 

AHMJ. PROTOCOLOS NOTARIALES DE ALONSO DE LA CUESTA.
LEGAJO Nº 1942 (1724-25)

Sepase por esta carta como yo Francisco Camacho y Mendoza vesino que
soy desta Ciudad de Xerez de la frontera en la collacion de Santiago calle de
las Piernas, otorgo a favor de la Hermandad de las Benditas Animas de la
Yglesia Parroquial del Sr. San Lucas desta dha. Ciud. y de su mayordomo y
ermanos mayores que al presente son y fueren y pr. Esta presente carta otorgo
que me obligo a hazer un retablo para la Capilla de las Animas benditas de
la dha. Yglesia parroquial de Sr. San Lucas, cuio retablo hare de talla y escul-
tura según y en la forma que esta dibujado en las dos plantas una del retablo
y otra de la Ystoria con las figuras que en ella estan dibujados, que se an ru-
bricado por el preste. Son. cuio retablo dare concluydo y acavado el dia del
Sr. San Juan Baptista del año que viene de mil setecientos y veynte y sys, cos-
teado de madera, clavazon y puesto en dha. Capilla por lo que toca a mi mi-
nisterio. Todo ello en presio de mill y quinientos Rs. De vellon y a quenta de
dha. Cantidad resivo por mano del Dr. Dn. Juan Gonzales de Silba presvitero
cura y beneficiado propio de dha. Yglesia dos mill Rs. de vellon en moneda
de plata (…) y la restante cantidad cumplimtº a los siete mill quinientos Rs.
de vellon se me a de yr dando por meses a doscientos Rs. en cada mes y luego
que este acavado dho. Retablo se me a de acavar de pagar y satisfascer el resto
que se me deviere (…) en quatro dias del mes de febrero de mill setecientos
y veynte y cinco años.
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Documento 3

1757, Diciembre, 19, Jerez de la Frontera.

PARTIDA DE DEFUNCIÓN 
DE FRANCISCO CAMACHO DE MENDOZA.

A.H.D.J. PARROQUIA DE SANTIAGO. LIBRO 6º DE DEFUNCIONES
(1743-66) FOLIO 158 VTO.

En 19 de Diciembre de 1757 fue sepultado en el Conventº de Capuchinos
de esta Ciudad de Xerez, D. Franco. Camacho de Mendoza vezino desta Ciu-
dad y collazon. Ce. Piernas, Singularissimo escultor entre los de Andalucia y
aun de España, que entre otras obras lo acredita la arquitectura y Escultura del
Retablo Mayor de esta Yglesia, especial estatuario, murio abintº y recivio el Sto
Sacramento de la Extrema Uncion, marido que fue de D. Franca Ramos.
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