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En el siglo tv el culto a san Miguel Arcángel conoció un notable desarrollo en la

Europa cristiana, testimonio del cual es la proliferación de sus imágenes, en las que apa-

rece como vencedor en la lucha contra Lucifer o como "pesante de almas" El origen

oscense, y mas concretamente de las comarcas orientales, de las esculturas exentas cua-

trocentistas del santo de procedencia aragonesa conservadas actualmente' es un hecho

significativo de la importancia que adquirió su devoción en aquellas tierras, donde se le

consagraron numerosas iglesias y se le dedicaron notables conjuntos pictóricos, funda-

mentalmente retablos. En el Museo Diocesano de Barbastro-Monzén se encuentra el san

Miguel de Troncado, junto a las imágenes de la Virgen con el Nino y de santa Bárbara

de la misma localidad, obras de un mismo autor. En el Museo Diocesano y Comarcal de

Lérida se exponen dos ejemplares procedentes de la diócesis de Barbastro-Monzon, una

pétrea de Zaida y otra lfgnea de Vi llacarli. Una cuarta, de Fanlo, desaparecida, es cono-

cida gracias a dos fotografías del Archivo Mas de Barcelona.

Como otras obras de imaginería, las tallas oscenses de san Miguel han llegado

hasta nuestros días descontextualizadas de sus emplazamientos originales. Para com-

prender su significado hay que tener en cuenta la importancia que adquirió el santo en

Se conservan otras imágenes géticas de san Miguel arcfmgel de posible origen aragonés, una en el Museo

de Bellas Ames de Zaragoza y otra en la Colección Francisco Godia de Barcelona, tal vez alguna de ellas sca oscense.



los siglos medievales como defensor de la Iglesia frente al mal, debido al papel que

juega en la literatura apocalíptica y a la divulgación de su historia legendaria, razones

por las que se le concedió un lugar destacado dentro de complejos programas icono-

gréficos, principalmente en las representaciones del Juicio Final, en la escena de la

separación de los elegidos y de los condenados. Este protagonismo justifica que se le

rindiera culto personalizado, desligándolo de aquellas escenas.

A pesar de las escasas ocasiones en que san Miguel aparece citado en la Biblia,

es el arcángel que ha despertado mayor devoción, superando a Gabriel y a Rafael. EL es

el ángel protector de Israel e interviene en sus luchas defendiendo los intereses del pue-

blo de Dios (Daniel 10, 13-21, 12, 1). Es el paladín que dirige a los ejércitos celestia-

les en la lucha contra Satanás y los ángeles rebeldes, a los que arroja del cielo

(Apocalipsis 12, 7-9, Libro ap6crU"o de Enoch).

El culto a san Miguel se asimilé al de las divinidades paganas que desempelia-

ban una función semejante a la suya, al Anubis egipcio y al Hermes psicopompo grie-

go, quienes se encargaban del peso de las buenas y de las malas acciones de los muer-

tos y de conducir a sus almas hacia la vida 0 el castigo etemosf Su devoción se expor-

t6 desde el oriente helenizado a occidente, primero en las tierras meridionales de Italia,

en la zona de influencia bizantina, donde se produjo la aparición del Santo en el monte

Gérgano (Apulia) a finales del siglo VF Gérgano, al descubrir que un toro de su gana-

do se había escapado, ordeno a un criado suyo que disparase una flecha envenenada

contra la res cuando esta intentaba entrar en la cueva de un monte, la flecha, antes de

hacer blanco en el animal retrocedió de su trayectoria alcanzando al joven que la había

lanzado, al conocer este suceso acudió al lugar el obispo, a quien se apareció el arcan-

gel san Miguel, declarándose protector de aquel lugar y autor del prodigio, tras lo cual

los allí presentes quedaron postrados reverentemente en oración ante la cueva." En

Roma tuvo lugar su aparición sobre el mausoleo de Adriano frente a la procesión roga-

tiva, encabezada por el papa san Gregorio Magno (590-604), en solicitud del tan de la

mortífera peste que asolaba la ciudad, el gesto del santo, que seco su espada sangrante

PERRY, Mary Phillips, "On te psychostasis in Christian Art",Burlington Magazine XXII, 19 l 2- l 9 l 3:

94-105 y 208-218.

PETRUCCI, Armando, "Aspetti del culto e del pellegrinaggio de S. Michele Arcangelo sur Monte

Gargano", Pellegrinaggi e culm de san!! in Europa juna allá I" cruciata, Spa lato, 1963, pp. 147-180.

4 VORAGINE, Santiago DE LA, La leyenda dorada, 2, Madrid, Alianza ("Alianza Forma" 30), 1982, pp.

620-630.
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y la envainé dundo fin a la epidemia, sirvió para que se le consagrase una capilla en

dicho monumento, que pasé a llamarse Castillo de Sant'Angelo. Desde entonces su

leyenda se difundió por toda Europa, surgiendo otros santuarios, de los cuales algunos

alcanzarían gran fama en la época medieval, como el de Mont-Saint-Michel en

Normandiaf" El marco geográfico montarioso será un factor propicio para la aparición

del culto al arcángel en la Edad Media, repitiéndose en diferentes lugares historias simi-

lares a la del monte Gargajo.

A partir de la Segunda mitad del siglo xlll La leyenda dorada de Santiago de la

Vorágine, donde se narran las leyendas del santo, contribuirá a divulgar su culto, esti-

mulado por las circunstancias por las que atravesé entonces Europa. En el contexto de

desolación producido por la sucesión de calamidades se incremento la devoción hacia

santos protectores contra la muerte sfibita, entre los cuales tendrían especial predica-

mento aquellos que en su vida terrena fueron soldados, identificándose como tales por

su atuendo, como san Mauricio o san Adrian, al que se rogaba para combatir las epide-

mias de peste. Algunos de estos santos alcanzarían el patronazgo de ciudades, cuyos

puntos elevados, torres y campanarios, y lugares de acceso, puertas de las murallas y

de las iglesias, eran velados por sus imágenes. San Miguel aparecerá asociado a estas

manifestaciones de religiosidad de la Baja Edad Media, y algunos episodios del con-

flicto de la Guerra de los Cien Anos favorecerían el apogeo de su devoción, especial-

mente su milagrosa intervención gracias a la cual los habitantes del castillo-abadia de

Mont-Saint-Michel se libraron del largo asedio que sufrieron entre 1424 y 1434.7 En

1469 Luis Xl de Francia fundarla la Orden de Caballerea de San Miguel*

La figura de san Miguel es fácilmente reconocible por sus atavíos y atributos. Su

naturaleza de arcángel se identifica por la aparición de las alas, evitándose así la con-

fusién con otros santos caballeros o soldados, cuya iconografía es similar, principal-

mente con san Jorge. Sin embargo, estos elementos se han perdido en numerosas tallas

al estar realizadas en piezas diferentes del resto de la imagen. Siempre se le representa

como un joven de cabellera blonda, en un principio vestido con tfmica y manto al igual

Ibídem. no. Car.. pp. 622-623, REAU, Louis, [(.m1(1g1'af}'u del arte (-ri.\'tiz11m. lwlzogruffzz de la Bib/ici.

Antiguo tesrunzezno. tomo I / bol. l, Bzircelona. Ediciones del Serbal. 1996, pp. 68-70.

REAU, Louis, o. (.ir., p. 69.

BAUDOIN, Jacques, La .vculptur€.fIamb0\'uI1te. Nornmndie. fe de France.Nonnetlc, Ed. Creer, 1992. p. 129.

REAU. Louis, o. sir.
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que el resto de ángeles y arcángeles, pero, por su condición de jefe de las milicias celes-

tiales, se le vestiré con indumentaria militar, que en el siglo tv seré la armadura 0 arnés

del caballero. El santo alza el brazo derecho blandiendo una lanza 0 espada mientras

que con la izquierda sujeta un escudo. Su disposición erguida, pisoteando y alancean-

do al ser maligno situado a sus pies, que adopta la forma de un monstruo hibrido antro-

pomorfo, simboliza su victoria sobre Lucifer y los ángeles caídos. Con esta misma pos-

tura se le presenta en su otra iconografía característica, relacionada con la función que

desemperna en el Juicio Final, el peso de las buenas y de las malas acciones de los hom-

bres -psicostasis-," situadas sobre los platillos de la balanza que agarra firmemente

con su mano izquierda y que Satanás trata inútilmente de desequilibrar para conseguir

la condenación del alma, propósito que impedirá el santo.

Ambas iconografías protagonizadas por el arczingel se encuentran en la escultu-

ra monumental románica ocupando el espacio de témpanos y de capiteles, en los que

cada vez destacaré mis entre el resto de Hguras que componen los conjuntos, princi-

palmente los dedicados al Juicio Final, como sucede en los témpanos de San Lzizaro de

Autun y de Santa Fe de Conques. Igualmente se extenderán por el norte de la peninsu-

la ibérica, donde destaca su presencia en la portada de Santa María de Sanguesa."' La

pintura románica, mural y sobre tabla, ofrece abundantes repertorios en los que se desa-

rrolla, de manera mis 0 menos completa, el siclo de la hagiografía de san Miguel, como

en algunos frontales de altar, de los que se conservan interesantes ejemplares en el

Museo Nacional de Arte de Catalunafl

YARZA LUACES, Joaquín, "San Miguel y la balanza. Notas iconogrzificas acerca de la psicostasis y el pesa-

je de las acciones morales", Boleten del Museo e Instituto Camín Aznar VI-Vll, I98l: 5-36. También en Hermas
artísticas de Io imaginario, Barcelona, Anthropos, 1987, pp. l 19-155.

"' En la portada meridional de la iglesia de San Miguel de Biota (Zaragoza) la psi costasis ocupa todo el

espacio del tempano en una dinzimica composición en cuyo centro estzi el arczingel con la balanza y arrinconando con

su lanza a unos diablos, mientras que es seguido por otros atíngeles que ponen sobre lienzos las almas cuyo juicio se

esté efectuando. En la portada septentrional de la iglesia de San Miguel de Estella las dos iconografías del arczingel

ocupan escenas contiguas en un lugar destacado del conjunto monumental, algo que no es extrafin o ya que el templo

esta consagrado a él, aunque si llama la atención el hecho de que se situé al margen del programa principal, dedica-

do a la Gloria de Cristo, ya que su temática resultaría mas acorde con una portada en la que se narrase el Juicio

Final. MARTíNEz DE AGUIRRE, Javier Miguel, "Portada de San Miguel de Estella. Estudio iconol6gico", Príncipe de

Wana 173, l984: 434-469, especialmente pp. 454-455.

" Destacan los frontales de los llamados maestros de Llura y de Soriguerola, cuya estela siguieron otros

autores creándose una imagen llena de gracia de san Miguel con Lucifer junto a la balanza en la disputa por obte-

ner la salvación 0 la condenación de las almas. Prefiguracirin del Museu Nacional d'Art de Catalunya,Barcelona,

Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1993, pp. 171-174 y 204-205.
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En el arte gético no solo se multiplicaren las imágenes de san Miguel sino que

además se enriquecerán los programas que a él se dediquen.'2 Así, en el arte hispéni-

co del siglo tv se convierte en la llura principal o coprotagonista de numerosos con-

juntos pictóricos. En la Corona de Aragón su iconografía se desarrollo notablemente,

como atestiguan los retablos conservados en los que es el titular y las numerosas tablas

procedentes de ejemplares desmembrados. Este apogeo de su imagen no paso desa-

percibido en tierras oscenses, donde se le consagraron retablos completos en los que

aparece en la tabla central alanceando a Lucifer 0 realizando el peso de las almas,

mientras que en las calles laterales se escenifican los episodios de su historia, como en

el desaparecido de Tamarite de Litera,'" en el de Bagiieste, actualmente en los Estados

Unidos,'* o en el de Arguis, conservado sin su imagen central en el Museo del Prado."

Es coman encontrar retablos dedicados a varios santos en los que san Miguel

Sigue ocupando la tabla central, pero en esta ocasión flanqueada en las calles latera-

les por las de otros santos, tal y como estaría dispuesto el retablo de Abu, conservado

en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzén, en el que el arcángel esta entre san

Julián y san Jeronimo."" Tampoco es raro que esté situado al lado de otro santo en la

misma tabla, como en la procedente de Marcen, actualmente en los Estados Unidos,

en la que esta acompañado por santa Engracia," y es muy habitual verlo en las late-

rales, como en el retablo de San Bartolomé de Capella, en Nueva York,"' o en el

banco, como en la tabla del Museo de Bellas Artes de Dijon, atribuida a Pedro García

de Benabarre."'

la Las representaciones del .juicio Final que se crean en los tímpanos de las grandes catedrales géticas fran-

cesas. como las de Chartres y de Bourges, se exportarzin u las catedrales espafrolas, como Burgos y León.

En esta localidad en la antigua ermita de San Miguel se conservaba un retablo dedicado al titular que fue

destruido: ARCO Y GARAY, Ricardo DEL. Carcilogn monumwzml de España. Huesca. Madrid, ls. n.]. 1942. pp. 417-

418, fis. l.()l9 y l.()2 l. Además, del retablo mayor de la iglesia parroquial, igualmente destruido, se salvaron algu-

nas tablas que posteriormente fueron vendidas, entre ellas una que representa a san Miguel (NAVAL MAS, Antonio,

Patrimonio emigrado,Huesca, Diario del Altoaragén, 1999. pp. l62-I63).

14 NAVAL MAS, Antonio, o. ¢.i /., pp. 30-3 l.

es Ibídem, pp. 26-29.

if- ALCOLEA BLANCH, Santiago, "Retablo de San Miguel Arcangel",Signos. Arte y Culfum en el Alto Arug6n

Medieval, Huesca, Gobierno de Aragón - Diputación de Huesca. 1993, pp. 462-463.

NAVAL MAS, Antonio, o. cit., pp. l 18-1 19.

ir lbidem. pp. 58-59.

Les primityfv arugonais. xlv-xv siécles, Pau, Musée des Beaux-Ans, 1971, pp. 58-59.
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En ocasiones la imagen titular de san Miguel en un retablo es una talla eXenta

mientras que el resto de la fábrica es obra pictórica, como en el retablo desaparecido

de San Miguel de Fanlo. Igual que en este conjunto, en algunos cases la escultura que

ocupa el espacio central es una tabla reutilizada, de época anterior a la del resto del

retablo. Estas imágenes, generalmente en madera policromada, pudieron recibir culto

de forma aislada en otros espacios destacados de la iglesia, en los altares, en homa-

cinas, sobre mesas de altar, etc.

Las primeras esculturas exentas del arczingel aparecen en la Segunda mitad del

siglo X111 y se hicieron mes comunes a partir del siglo XIV, para multiplicarse durante

el siguiente. En ellas se repite el mismo modelo de la escultura monumental y de la

pintura, mural y sobre tabla. Encontramos ejemplares por toda Europa Occidental,

desde Escandinavia, como el de la iglesia de Mosvik," de hacia 1250-1260, hasta la

península ibérica, como el de la catedral de Santo Domingo de la Calzadas' de hacia

1300. Algunas de estas obras presentan una bella simplificación de sus volúmenes,

como el san Miguel de Montmegastre," de principios del siglo XIV, en el Museo

Diocesano de Lérida, o poseen las formas elegantes y sinuosas del gótico pleno,

como en el de la Colección Pebre de Paris," de la segunda mitad del siglo XIV. En

todas ellas el santo aparece vestido con túnica y manto, indumentaria que aun se man-

tendra en algunas figuras del siglo XV, como en la de origen ribagorzano del Museo

Diocesano de Lerida."

La principal novedad que presenta la imagen de san Miguel en el siglo XV,

tanto esculpida como pintada, se producirá precisamente en la indumentaria, ya que

se le representara pertrechado Con la armadura del Caballero de aquellas fechas. La

aparición de Santos ataviados con atuendo militar no se produce en el arte occidental

de la Baja Edad Media, según Emile Malé, hasta la Segunda mitad del siglo XIV, en

WILLIAMSON, Paul, Escultura gética. 1/40-1300, Madrid, Czitedra, 1997, p. 331, Hg. 329.

SAINZ RIPA, Eliseo, "La catedral de Santo Domingo de la Calzada en los siglos tv y XVI", Damicin

Forment, escultor renacentism. Retablo Mayor de la cátedra/ de Santo Domingo de Ya Calzada (febrero-marzo

1996), Logró lio, Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logrolio, 1995, p, 42, fin. 29.

NAVARRO 1 GUITART, Jeslis, "Sant Miquel", en COMPANY, Ximo, PUIG, Isidro, y Jesús TARRAGONA (es.),

Museo Diocesd de Lleida. Pulchra. Catdleg de I 'Exposici6, Barcelona, Generalidad de Catalunya, p. 130.

BARON, Françoise, "Saint Michel terrassant le dragona, Les jbstes du gothique. Le siécle de Charles V,

Paris, 1981, pp. 97-98.

NAVARRG 1 GUITART, Jesfls, "Sam Miquel", o. sir ., p. 13 I.

"U
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Italia, en los frescos del Juicio Final del Campo Santo de Pisa y en el retablo Strozzi

de Santa María Novella de Florencia, realizado por Orcina entre 1354 y I357," donde

se toma como modelo la imagen del Santo guerrero creado por el arte bizantino."

La formación del conjunto completo de piezas de hierro que componen la arma-

dura 0 arnés en el siglo tv estay en relación con la evolución de las tácticas militares y

de las armas de defensa durante la Guerra de los Cien A13os. Las artes plásticas supo-

nen un documento de primera mano para reconstruir este aspecto de la vida cotidiana

medieval." De este modo se puede comprobar que aun tardara en aparecer el cuerpo

cubierto por las piezas de la armadura completa, al menos hasta las primeras décadas

del siglo tv. Es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de datar las imágenes

medievales en las que un santo u otro personaje presentan esta indumentaria.

La primera de las imzigenes oscenses de san Miguel que vamos a estudiar proce-

de de Zaida, actualmente se expone en la iglesia de San Lorenzo de Lérida, como parte

de los fondos del Museo Diocesano y Comarcal de dicha ciudad* Labrada en piedra

caliza (99 x 44 x 35 cm), conserva restos de su policroma original y ha perdido parte

de su zona inferior, correspondiente a la cabeza y parte del cuerpo del demonio. El

santo se encuentra erguido, ligeramente ladeado, con las piernas cruzadas pisoteando a

Lucifer, que yace a sus pies, al que embiste con su lanza. El rostro juvenil del arcángel

muestra unas facciones redondeadas, enmaradas por una cabellera rubia. De su parte

posterior surgen las alas y su cuerpo esta cubierto por la armadura. Con su mano

izquierda sujeta un escudo decorado con una cruz y de su cintura cuelga una espada.

Satanás es un herido monstruoso que enrosca su cola en la pierna izquierda de Miguel,

tratando de detener su ataque.

MALE, Emite, L'art religieux de la fin du Mayen Aje en France,Paris, 1931, p. 72.

Algunos ejemplos interesantes los ofrecen la tapa del Evangeliario del Tesoro de San Marcos de Venecia,

del siglo al, en la que el ángel guerrero que aparece se ha identificado con san Miguel. En el tríptico de los Cuarenta

Manares, del siglo al, en el Museo del Ermita ge, San Petersburgo. en sus paneles laterales aparecen en placas de

marfil los santos Jorge, Teodoro el Recluta, Demetrio, Mercurio. Eusmquio, Teodoro el General y Proco pio con el
uniforme romano (MONTANER FRUTos, Albedo, "lconografia de San Jorge", EI señor san Jorge. Parran de Aragón,

Zaragoza, CAI ("Colecci6n Mariano de Peno y Ruata" IR), 1999, pp. 108-109.

!1 RlQUER. Manen DE, L'amés del cavalier Ames i armadores catalanesnedievals,Barcelona, Ariel, 1968.

SOLDEVILA FARO. José, "Aragén en el Museo Diocesano de Lérida", Aragrin 89. I933: 29, FITE 1 LLEVOT,

Francesc, "Sant Miquel", Millenum. Hisfbria i Art deI'Esglesia Can luna. Barcelona, Generalitat de Catalunya,

1989, pp. 382-383; ídem, "Sant Miquel", en COMPANY, Ximo, Pula., Isidro, y Jeslis TARRAGONA (es.), Museu

Diocesri deLleida..., o. cit., p. 148.

m
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Los detalles de las piezas que componen la armadura dan pistas sobre la posible

cronología de la escultura. Desde el cuello se cubre con una cota de malla que cae sobre

los hombros y la parte superior del pecho, cuyo extremo presenta una terminación en

dientes de sierra. El pecho se protege igualmente con el peto, formado por dos corazas,

una delantera y otra trasera. Del peto cuelga el faldar, compuesto por unas tiras cilindri-

cas que crecen desde la cintura, mostrando una decoración floral en la inferior. Por deba-

jo asoma una cota de malla de nuevo terminada en dientes de sierra. A cada extremidad

se acopla la pieza correspondientes al brazo el guardabrazo, al antebrazo el avambrazo,

al muslo el quijote y a la pierna la greba 0 canillera. A las articulaciones se amoldan los

codales y las rodilleras. De las rodilleras y de la parte inferior de las canilleras, por enci-

ma de los tobillos, asoma una vez mas la cota de malla terminada en dientes de sierra.

Las manos se protegen con las manoplas y los guanteletes y los pies con el escarpe, cal-

zado formado por varias piezas que se acomodan a la forma del pie para permitir su

movilidad. El escultor no olvida ningún detalle de esta indumentaria, incluidas las

pequerias charnelas que sirven para ajustar las piezas compuestas por una parte delante-

ra y otra posterior, que cubren el cuerpo y las extremidades. Es capaz de disertar una

armadura de elegantes proporciones, lo que implica cierto conocimiento y estudio de la

anatomía humana, y de dotar de ritmo a la figura al asomar a diferentes alturas del cuer-

po el contorno zigzagueante de la cota de malla, ritmo que incrementaría en origen con

la desaparecida policromía, proporcionando a la escultura una mayor sensación de movi-

miento. Algunos de estos elementos se encuentran en otras imágenes que podemos con-

siderar contemporáneas del san Miguel de Zaida, principalmente en pinturas sobre

tabla. La mayor similitud se encuentra en las figuras de san Miguel y de otros ángeles,

ataviados con armaduras, realizadas por el pintor Luis Borrasca en el retablo de San

Miguel de Crueles, hoy en el Museo Diocesano de Gerona, documentado en l4l6."

La escultura de Zaidfn presenta unas características que la diferencian del resto

de las tallas oscenses de san Miguel: el material pétreo en el que esté realizada y el

mayor dinamismo de su cuerpo. Revela la pretensión de sus promotores de hacer una

obra imperecedera, para lo cual eligen un material duradero y, por lo tanto, mas Caro.

Además, es necesaria la habilidad de un maestro conocedor de las exigencias técnicas

que se requieren a la hora de trabajar sobre el bloque de piedra y dotar a la figura que

` Para las piezas que componen la armadura es ilustrativo RIQUER, Martin DE, o. bit., pp. 93-1 IS. Para

comparar los detalles de la armadura del san Miguel de Zaida con las de las pinturas de Borrasca y mis concreta-

mente con el retablo de Crueles: GUDIOL RICART, José, Borrassai, Barcelona, [s. n.]. 1953, pp. 76-77, fis. 158-167.
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de él se extraiga de la gracia del movimiento. No se trata de una escultura de bulto

redondo al no estar trabajada por su parte posterior, pudiéndose considerar como un

altorrelieve. A pesar de ello no presenta un rúnico punto de vista frontal, ya que al darle

movimiento y mostrar la torsión de su cuerpo es posible observarla desde distintas posi-

ciones. Esto hace pensar que originariamente pudiera haber formado parte de un reta-

blo de piedra como imagen titular. Esta posibilidad se acentúa si se tiene en cuenta la

localización geográfica de Zaidfn dentro del área de influencia de las corrientes artisti-

cas leridanas de la Segunda mitad del siglo XIV y de la primera mitad del siglo tv, cuan-

do en aquella provincia se realizaron numerosos retablos en piedra. Un ejemplo de la

existencia de este tipo de conjuntos en tierras oscenses lo ofrecen las piezas proceden-

tes de uno o tal vez dos retablos procedentes de Al balate de Cinca, población vecina de

Zaidfn, que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluna."'

En esta imagen las características singulares de su iconografía, la disposición de

la figura y la ausencia de tejidos en su indumentaria susceptibles de adoptar un plega-

do, impiden establecer una comparación formal con imzigenes de otros santos que

pudieran responder a un mismo estilo. Sin embargo, es apreciable la semejanza en los

rasgos faciales y en la forma de los cabellos entre la estatua de san Miguel y la de otra

santa sin identificar, también pétrea y procedente de Zaidfn, conservada igualmente en

el Museo Diocesano de Lérida y Comarcal."' La similitud entre ambas obras y la per-

tenencia de la imagen de la santa a la escuela leridana de la primera mitad del siglo XV

nos permiten dar a la imagen del arcángel un mismo origen.

Las imágenes de san Miguel de Troncado, custodiada en el Museo Diocesano de

Barbastro-Monz6n," y la de Fanlo," desaparecida, siguen un mismo modelo, creado

NAVAL MAS, Antonio, o. Car., pp. 17-19.

BESERAN | RAMON, Pere, "Santa sin identificar". en COMPANY, Ximo, PUIG. Isidro. y Jesfns TARRAGONA

(es.), Museo Diocesd de Lleida. Pulchru. Catéleg de l'Exposi¢'i15, o. cit., pp. 148-149, NAVAL MAS. Antonio, o.

sir.. pp. 177.

IGLESIAS COSTA, Manuel, "lnventario del Museo Diocesano de Barbastro", Arugoniu Sucre l. l986: 2l2:

ídem, Arte religioso del Alto Aragón oriental, bol. 1/3, Barcelona, Akribos, 1988, pp. l74-175; JANKE, R. Steven,

"Escultura gética en el Alto Arag6n",Signos. Arte y Cultura en el Alto Arugrin medie\'al. o. bit.. p. 172, y la ficha

preparada para la talla de Tronce do en el mismo catalogo pp. 432-433, y CORTIJO. Femando. "San Miguel Arcángel

de Troncedo", Lux Ripacurtiue, I, Graus, Ayuntamiento, 1997, pp. l()8-l09.

ARCO Y GARAY, Ricardo DEI., Catrilogo monumental de EsI1aHa. Huelva. o. vio..p. 275. fin. 685, JANKE.

R. Steven, o. cit., pp. 167-173. Las fotografías del Archivo Mas de Barcelona, gracias a las cuales podemos estu-

diar la talla de Fanlo, tienen las referencias 18.963 y 18.964.
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por un imaginero activo en el Pirineo oscense a mediados del siglo tv. La talla de

Troncado tiene unas dimensiones de 84 X 46 X 30 cm y esté realizada en madera policro-

mada. La de Fallo tendría unas características similares, quizás de tamaleo algo mayor,"

y formaba parte, como se ha dicho, de un retablo de tablas pintadas, de factura posterior

a la talla, del siglo XVI.

En los dos casos se muestra al arcángel de pie sobre el demonio, al que Clava su

lanza con la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene la balanza para el peso

de las almas. La de Fallo conservaba todas las piezas que forman el grupo escultórico: la

balanza con las buenas y de las malas acciones, representadas como Hguras humanas des-

nudas de rodillas en actitud orante sobre los platillos, e incluso las alas. La de Tronce do

perdió el antebrazo derecho con la lanza, la balanza y las alas, aunque se pueden observar

los huecos practicados en su parte posterior para acoplarlas. La elogie de Miguel es la de

un joven, con una melena rubia ensortijada, Coronado por una diadema. Su rostro es de fac-

ciones expresivas, de ojos almendrados entreabiertos y de boca pequelia. La diferencia mas

notable entre ambas se encuentra en la ligera de Lucifer, que en la de Fanlo se presenta

como un ser antropomorfo mientras que en la de Troncado es un dragón.

La indumentaria es de nuevo la armadura, pero, a diferencia de la imagen de

Zaida, el arcángel se cubre con una capa roja decorada con un rico bordado dorado en

sus extremos y sujeta a la altura del pecho con un broche romboidal 0 con forma de flor.

Sus armaduras no ofrecen diferencias notables respecto a la de Zaida. En el peto se dis-

tingue la pancera, pieza que cubre el vientre. Es visible un einturon, rojo en el ejemplar

de Troncado, del que tal vez colgaba una espada. El faldar estzi compuesto por tres par-

tes: un faldellín con tiras cuyo extremo es curvo, que en el de Fallo es doble, por debajo

asoman las escarcelas, piezas que caen desde la cintura hasta la mitad del muslo, com-

puestas por varias placas trapezoidales decrecientes de arriba a abajo, que describen una

línea zigzagueante, y, en la de Fallo, se advierte parte de la cota de malla por debajo del

faldar. En cuanto al resto de la armadura, es prácticamente igual que la de la escultura de

Zaida, aunque en la talla de Fallo mostraba mas detalles ornamentales en las rodilleras

y en los codales, y se distinguen las distintas piezas que componen el escarpe que prote-

ge al pie. La policroma, plateada y dorada en las zonas mas decorativas en la imagen de

Troncado, que serla similar en la de Fallo, contribuye a dotar de calidades metálicas la

superficie de la madera.

Ricardo del Arco Calculé su altura en un metro (o. bit., p. 275).4

286 Samuel GARCIA LASHERAS



Los rasgos faciales de las imágenes se repiten en las de la Virgen con el N150 y

de santa Bzirbara de Troncado, del Museo Diocesano de Barbastro-Monzén," así como

los pliegues angulosos del manto de san Miguel recuerdan el plegado de aquellas, dela-

tando a un mismo autor que trabajaría en los Valles pirenaicos de Sobrarle y de

Ribagorza a mediados del siglo tv. A pesar de ofrecer un aspecto arcaico, al que con-

tribuyen la frontal dad y el estatismo de las lluras, su utilice no solo demuestra pre-

cision en la talla y delicadeza en el acabado de las obras, sino que además Crea dife-

rentes tipos iconograflcos de imágenes de culto, tanto de la Virgen con el Nidio como

de san Miguel y otros santos o santas. Observando detenidamente las imágenes de

Tronce do se revela un estilo de proporciones anchas y de drapeado voluminoso, de

influencia borgoxiona. Las tallas de san Miguel de Tronce do y de Fanlo recuerdan al

tipo de ángel que aparee en el banco del retablo mayor de la Seo de Zaragoza y al

ángel custodio de dicha ciudad, conservado en su Museo de Bellas Artes, realizados por

el escultor Pere Johan, introductor del estilo gótico internacional en Aragón entre 1435

y l445.3" Gtro ejemplar cercano que delata similares influencias es el san Miguel de

impreciso origen ribagorzano del Museo Diocesano de Lérida." Los rasgos de las tallas

de Fanlo y Tronce do señalan a un imaginero conocedor de las corrientes estilísticas

europeas de mediados del siglo XV, que habría instalado su taller en las comarcas orien-

tales oscenses debido a la demanda de escultores en aquella zona.

La talla de san Miguel de Villacarli, conservada en el Museo Diocesano y

Comarcal de Léridaf* representa una variante popular del tipo anterior, en la que, a

pesar de la tosquedad y de la despreocupación en los detalles, no falta ninguno de los

elementos definitorios de la iconografía del arcángel realizando la psicostasis. Tallada

en madera y policromada, con unas dimensiones de 73 X 23 x 17 cm, ha perdido la

lanza, la balanza, parte del cuerpo del demonio y las alas, aunque como en el ejemplar

de Tronce do se pueden ver los huecos de la espalda para acoplarlas. Luce una armadu-

Véase nota 32, y CoRTIJo, Fernando, "Virgen de Troncedo" y "Santa Bárbara de Troncedo", Lux

Ripa(L1r'fic1€, 1, Graus, Ayuntamiento, 1997, pp. l04»l07.

LACARRA DUCAY, María del Carmen, El Retczhlo Mayor de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Librería

General - Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, 2000. pp. 61-75, Hrs. 1-5.

Véase nota 24,

LOZOYA, Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de, Historia del Arte Hispánico, Barcelona,

Salvat, 1934, p. 229, LORES l OTZET, Inmaculada, "Talla de san Miquel", Millenum..., o. cit., p. 277, ídem, "Sant

Miquel", en COMPANY, Ximo. Pula, Isidro, y Jeslis TARRAGONA (es.),Museo Diocesd de Lleida..., o. cit., pp. 130-

131, y NAVAL MAS, Antonio, o. cit., pp. 170-171.
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da similar a las anteriores, aunque mas simple, y se cubre con una capa abrochada a la

altura del pecho con un gran broche romboidal, dispuesta de idéntica manera reducien-

do sus pliegues a los esenciales. El cuerpo del diablo es el de un ser antropomorfo. Sin

duda, se trata de la obra de un imaginero dependiente del maestro que labra las image-

nes de Fanlo y Tronce do, tal vez de su mismo taller, un oficial de menor habilidad que

repetiría los modelos creados por aquel en tallas destinadas a un comercio que coinci-

de con el auge del culto a determinados santos, como el del arcángel san Miguel, duran-

te el siglo tv.

A las mismas necesidades se ajusta el san Miguel de la colección Godia de

Barcelona," de origen aragonés, tal vez oscense. En él se repite la disposición e indu-

mentaria, aunque en esta ocasión el santo porta un escudo en lugar de la balanza. El

interés de esta imagen reside en el hecho de que esté guarecida en un templete formado

por un pedestal y un dosel de tracería tardo gética. Esta pieza ilustra como se podan

presentar algunas imágenes dentro de pequeros muebles que podrían realizar la función

de retablitos portátiles para satisfacer las necesidades devocionales de los fieles, bien

del conjunto de la comunidad, bien de particulares.

Como conclusión, las imzigenes de san Miguel arczingel procedentes de Huesca

conservadas en la actualidad muestran cierta variedad en cuanto a tipologías, materia-

les, dimensiones, disposición de las figuras y ubicación en diferentes espacios destaca-

dos de los templos, en el altar, como titulares de retablos, etcétera. Tal diversidad ilus-

tra la llegada a las comarcas orientales oscenses de corrientes artísticas europeas a lo

largo del siglo XV. De este modo, el san Miguel de Zaidfn representa la inclusión de

algunas obras altoaragonesas dentro del radio de acción de la escuela de escultura leri-

dana durante las primeras décadas de la centuria. Los promotores de esta obra la con-

tratarian en una población en la que existía una larga tradición artística y donde había

talleres de escultura establecidos permanentemente, tal vez en la propia Lérida. En la

segunda mitad del siglo el influjo de las artes plásticas europeas septentrionales se dejé

sentir en las tierras del Sobrarbe y de la Ribagorza gracias a la instalación, en una

población sin identificar de aquel marco geográfico, de un taller de imaginería, cuyo

maestro se presenta como deudor del arte de escultores de primera fila, como Pere

MONREAL Aousri. Luis. EI Conventet. C0lecci6r1 de escultura. tomo II. Barcelona, Francisco Godia.
1972, p. 185, Románico y gritico en la colección Frum'is¢'o Goda. Barcelona, Fundación Francisco Godia, 2001,

pp. 114-1 15.
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Johan. En dicho taller se crearon diferentes ti oro ias de imzi enes de culto que tuvie-

ron un gran éxito y difusión, como el modelo de san Miguel que siguen los ejemplares

de Fanlo y de Tronce do. La actividad de este taller se desarrollarla de manera conti-

nuada atendiendo a las necesidades de culto de sus clientes, mediante la realización de

tallas en serie, de menor calidad, como el san Miguel de Villacarli. Los autores de estas

obras, a pesar de su anonimato, demuestran ser conocedores de las modas artísticas

imperantes desde los primeros afros del siglo tv, obteniéndose como resultado de su

trabajo unas imágenes dignas de ser reseiiadas por su antigüedad y por el significado

que tuvieron en la época en la que se llevaron a cabo.
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San Miguel de Tmncedo.
Museo Di0f'e.s'cz/fm de Barbaslro-Monzén.

San Miguel de Zaida.
Museo Di()(.'(?S(H'I() v Comarcal de Lérida.
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San Miguel de Fallo.
H)r0grq}'2'a 110 18964, 1917,

lnsfirum Amafller de Aria Hi.s'p(711ic0.
Arc./1i\'0 Mus.

San Miguel cle Wllacarli.
Museo Diocesana \. C0/narcal de Lérida.




