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Notas	  a	  propósito	  del	  retablo	  de	  la	  Cartuja	  de	  Miraflores	  
	  

La	  representación	  de	  la	  Santísima	  Trinidad	  en	  el	  arte	  
	  
El	  retablo	  
	  
La	  Cartuja	  de	  Miraflores	  acoge,	  en	  su	  altar	  mayor	  un	  magnífico	  retablo	  obra	  de	  Gil	  
de	   Silóe,	   	   con	   la	   colaboración	  de	  Diego	  de	   la	   Cruz,	   realizado	  de	   1496	   a	   1499.	   Se	  
trata	  de	  una	  obra	  que	  manifiesta	  la	  unión	  del	  arte	  gótico	  flamígero	  con	  el	  mudéjar,	  
conocido	  como	  arte	  isabelino,	  que	  lo	  hace	  único	  en	  el	  mundo.	  
	  
La	   obra	   muestra	   en	   su	   centro	   una	   rueda	   de	   ángeles	   que	   envuelven	   al	   Cristo	  
crucificado.	   A	   cada	   lado	   de	   la	   cruz	   aparecen	   las	   otras	   figuras	   que	   completan	   la	  
Santísima	   Trinidad	   pero	   en	   una	   representación	   con	   simbología	   humana.	   A	   la	  
derecha	  del	  crucificado	  aparece	  a	  Dios	  Padre	  creador	  del	  universo,	  con	  una	  corona	  
pontificia	   y	   sentado	   en	   su	   trono,	   que	   muestra	   una	   larga	   barba	   en	   señal	   de	   la	  
antigüedad	  de	  su	  reinado.	  A	  la	  izquierda	  aparece	  el	  Espíritu	  Santo,	  en	  forma	  de	  un	  
joven	  lampiño,	  luciendo	  una	  corona	  imperial	  y	  también	  sentado	  en	  un	  trono.	  
	  

La	  ubicación	  de	  esta	  representación	  en	  un	  lugar	  prominente	  de	  la	  iglesia	  indica	  que	  
no	   existía,	   en	   aquel	  momento,	   una	  prevención	  de	   la	   jerarquía	   eclesiástica	  ni	   una	  
dificultad	  para	  la	  interpretación,	  de	  esta	  composición,	  por	  parte	  de	  los	  fieles.	  	  
	  
Para	  entender	  la	  composición,	  del	  retablo,	  hay	  que	  analizar	  los	  antecedentes	  de	  la	  
representación	  de	   la	  Trinidad,	  en	   la	  historia	  del	  arte	   cristiano,	  pero	   también	  hay	  
que	  encontrar	  el	  mensaje	  que	  el	  autor	  trata	  de	  hacernos	  llegar	  con	  su	  obra.	  
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La	  representación	  simbólica	  
	  
El	  concepto	  y	  el	  culto	  de	  la	  Santísima	  Trinidad	  se	  fue	  construyendo	  en	  los	  primeros	  
siglos	  del	  cristianismo,	  mientras	  que	  se	  habría	  paso	  entre	  las	  otras	  religiones,	  que	  
había	   en	   el	   imperio	   romano,	   y	   en	   permanente	   lucha	   con	   las	   desviaciones	   que	  
surgían	  en	  el	  propio	  cristianismo	  en	  la	  praxis	  de	  su	  desarrollo.	  
	  
La	  primera	  dificultad	  provenía	  de	   su	   competencia	   con	  el	  mitraismo	  en	   las	   zonas	  
limítrofes	   del	   imperio	   donde	   se	   había	   hecho	   muy	   fuerte.	   Algunos	   cristianos	   no	  
querían	   que	   Cristo	   fuera	   considerado	   como	   un	   nuevo	   dios	   en	   competencia	   con	  
Mitra	  o	   con	  Yahvé.	  Si	  no	  que	   fuera	  un	  continuador	  de	   la	  obra	  de	  Yahvé	  y,	  por	   lo	  
tanto,	  que	  se	  considerara	  el	  salvador	  esperado	  por	  los	  judíos,	  no	  un	  mero	  profeta.	  
Pero	  no	  podían	   aceptar	   dos	  dioses	  diferentes,	   aunque	   fuera	  uno	   el	   hijo	   del	   otro,	  
como	  proponían	  los	  arrianos.	  	  
	  
Los	  gnósticos	  por	  su	  parte	  tenían	  propuestas	  alternativas	  como	  aparece	  en	  El	  libro	  
apócrifo	  de	  Juan,	  donde	  se	  lee:	  “Era,	  pues,	  un	  ser	  único	  bajo	  diversa	  formas	  de	  luz,	  y	  
las	   formas	   se	  manifestaban	   unas	   a	   través	   de	   otras,	   de	  modo	   que,	   aun	   siendo	   uno,	  
tenia	  tres	  formas.	  Me	  dijo…..	  	  Yo	  soy	  el	  que	  siempre	  está	  con	  vosotros.	  Yo	  soy	  el	  Padre,	  
yo	  soy	   la	  Madre,	  yo	  soy	  el	  Hijo.	  Yo	  soy	  el	   inmaculado	  y	  el	   incorruptible”.	  Texto	   con	  
notables	  influencias	  de	  la	  Triada	  egipcia.	  
	  
La	  introducción	  de	  una	  tercera	  persona	  fue	  justificada,	  en	  el	  cristianismo	  primitivo,	  
por	   el	   texto	  del	   evangelio	  de	  Mateo	   (Mateo	  3-‐17)	  donde	  escribe,	   a	  propósito	  del	  
bautismo	  de	  Cristo,	  que:	  “Juan	  procede	  y	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  desciende	  sobre	  Jesús,	  al	  
tiempo	  que	  se	  oye	  una	  voz	  que	  dice:	  Este	  es	  mi	  Hijo	  muy	  amado,	  en	  quien	  tengo	  toda	  
mi	  complaciecia”.	  El	  espíritu	  de	  Dios	  se	  asimiló	  a	  una	  paloma.	  La	  Madre	  gnóstica	  se	  
convirtió	  en	  paloma.	  
	  
A	  finales	  del	  siglo	  III,	  Tertuliano,	  uno	  de	  los	  primitivos	  padres	  de	  la	  Iglesia,	  propuso	  
como	  solución,	  que	  en	  Dios	  existían	  tres	  funciones:	  la	  de	  creador	  de	  todas	  las	  cosas,	  
la	  de	  palabra	  redentora	  (Logos)	  y	  la	  de	  sabiduría	  (Sofía).	  Una	  propuesta	  abstracta	  
que	   evitaba	   representaciones	   de	   imágenes	   que	   pudieran	   derivar	   a	   divinidades	  
diferentes.	  	  

	  
Tras	   múltiples	   discusiones,	   el	   dogma	   fue	  
aprobado	  de	   esta	   forma	   en	   el	   concilio	   de	  
Nicea,	   en	   el	   siglo	   IV,	   y	   ratificado	   en	   los	  
posteriores	   concilios	   de	   Constantinopla,	  
en	   el	   siglo	   V,	   afirmando	   que	   los	   Tres,	  
incluido	   el	   Espíritu	   Santo,	   reciben	   “una	  
misma	  adoración	  y	  gloria”.	  
	  
Todo	   esto	   tuvo	   influencia	   en	   el	   arte	  
religioso.	   Inicialmente	   se	   representó	   la	  
Trinidad,	   fundamentalmente,	   de	   forma	  
simbólica.	   	   En	   el	   mosaico	   del	   baptisterio	  
del	   siglo	  V	  de	   la	   Iglesia	  de	  Albenga,	   en	   la	  
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Liguria	  italiana,	  se	  puede	  observar	  que	  la	  Trinidad	  está	  representada	  por	  un	  triple	  
Crismón,	   uno	   dentro	   de	   otro,	   rodeada	   de	   doce	   espíritus	   celestiales	   en	   forma	   de	  
pájaro.	  Los	  espíritus	  se	  representaban	  en	  forma	  de	  pájaro	  siguiendo	  las	  tradiciones	  
de	  los	  mitos	  antiguos.	  Posteriormente	  a	  estos	  espíritus	  se	  les	  daría	  forma	  humana	  
y	  se	  convertirían	  en	  ángeles,	  como	  se	  observa	  en	  el	  retablo	  de	  Miraflores	  y	  en	  otros	  
muchos.	  
	  
En	   las	   epístolas	   de	   Paulino	   de	   Nola	   ,	   en	   el	   siglo	   V,	   se	   recoge	   una	   descripción	  
pictórica	  de	  de	  unos	  frescos	  existentes	  en	   la	  basílica	  de	   ‘San	  Félix	  de	  Nola’	  en	   los	  
que	   se	   representa	   la	   Santísima	   Trinidad	   con	   tres	   símbolos.	   Una	   mano	   para	   el	  
Padre,	  como	  símbolo	  del	  hacedor,	  creador	  de	  todas	  las	  cosas;	  un	  cordero	  con	  una	  
cruz,	   	   para	   el	   Hijo,	   como	   símbolo	   del	   sacrificio	   redentor;	   y	   una	   paloma	   para	   el	  
Espíritu	  Divino,	  que	  vuela	  y	  se	  traslada	  sobre	  los	  creyentes.	  	  

	  
De	  los	  tres	  símbolos	  anteriores	  se	  pasó	  
a	   la	   representación	   en	   forma	   de	  
triángulo	  equilátero,	  para	  mostrar	  que	  
todos	   los	   vértices	   eran	   iguales.	  
Algunas	   veces	   se	   incluían	   leyendas	  
explicativas,	  de	   la	  regla	  básica,	  de	  que	  
las	   tres	   personas	   de	   los	   vértices	   con	  
funciones	   diferenciadas	   son,	   en	   el	  
centro,	  	  un	  solo	  Dios.	  
	  
La	   lucha	  contra	  el	  paganismo	  provocó	  
que	   la	   orientación	   doctrinal	   de	   la	  
Iglesia	   se	   enfocara	   prioritaria	   mente	  

hacia	   una	   representación	   unitaria	   de	   las	   tres	   personas	   divinas	   en	   todas	   las	  
manifestaciones	   artísticas,	   que	   naturalmente,	   eran	   el	   mejor	   medio	   de	   fijar	   los	  
conceptos	  en	  la	  mente	  del	  pueblo.	  	  
	  

En	  el	   ‘Libro	  de	   las	  Figuras’	  de	   Joaquín	  
de	   Fiore,	   de	   finales	   del	   siglo	   XII,	  
aparece	   una	   representación	   de	   la	  
Trinidad	  en	   forma	  de	  anillos	  que	   será	  
muy	   repetida	   en	   la	   imagineria	  
cristiana	  de	  la	  época.	  	  
	  
Los	  anillos,	  de	  colores	  diferentes,	  están	  
entrelazados	   y	   no	   se	   pueden	  
independizar,	  de	  forma	  que	  sólo	  existe	  
su	   conjunto,	   lo	   que	   significa	   la	  

existencia	  de	  un	  solo	  Dios,	  aunque	  tenga	  tres	  partes.	  	  
	  
Por	  eso	  en	  el	  centro	  aparece	  el	  Tertragamón	  JEVE,	  que	  es	  el	  nombre	  de	  Dios:	  Jahvé.	  
Se	  observa	  también	  los	  símbolos	  del	  Alpha	  y	  el	  Omega,	  del	  principio	  y	  el	  fin	  de	  los	  
tiempos,	  que	  también	  acompañaban	  al	  Crismón	  del	  baptisterio	  de	  Albenga.	  
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Curiosamente	  esta	  composición	  horizontal	  de	  la	  Santísima	  Trinidad,	  con	  el	  Hijo	  en	  
el	  medio	  es	  la	  que	  utlizó	  Gil	  de	  Silóe	  en	  el	  Retablo	  de	  MiraFlores.	  
La	  imagineria	  simbólica	  se	  fusiono	  con	  la	  figura	  humana,	  hacia	  el	  siglo	  XII,	  dando	  
lugar	  a	  otro	  tipo	  de	  representación	  con	  antecedentes	  del	  arte	  del	  próximo	  oriente.	  	  
El	  Padre,	  en	  forma	  humana,	  con	  la	  bola	  del	  mundo	  como	  símbolo	  de	  su	  creación;	  el	  
Hijo,	  también	  con	  forma	  humana,	  con	  el	  atributo	  de	  la	  cruz	  redentora;	  y	  el	  Espiritu	  
Divino	  en	  medio	  como	  una	  paloma.	  	  
	  

Lo	   que	   muestra	   que	   ya	   no	   era	   tan	   urgente,	   al	  
menos	  en	  Europa,	   la	   lucha	  contra	   	  el	  paganismo.	  
Y	   esta	   representación,	   de	   las	   tres	   personas,	  
mantenia	   suficientemente	   bien	   tratada	   la	  
centralidad	   de	   dogma	   frente	   a	   las	   corrientes	  
heréticas	  del	  momento.	  
	  
Sín	  embargo	  esta	  representación,	  por	  motivos	  de	  
necesidad	   evangelizadora,	   convivió	   con	   otras	  
muy	  distintas	  como	  vamos	  a	  ver.	  
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Los	  vultus	  trifrontes	  
	  
Cuando	   se	   produjo	   la	   incorporación	   de	   la	   figura	   humana	   en	   la	   representación	  
Trinitaria	  en	   la	   Iglesia	  de	  occidente,	  el	  mensaje	  del	  monoteismo	  era	   fundamental	  
por	   lo	  que,	  una	   forma	  muy	   frecuente	  de	  reprentación	  de	  esta	  naturaleza	  unitaria	  
divina	  lo	  constituyen	  los	  vultus	  trifontes,	  es	  decir	  figuras	  que	  tienen	  un	  sólo	  cuerpo	  
y	  una	  sola	  cabeza	  pero	  con	  tres	  caras	  diferentes.	  	  
	  

En	   un	   fresco	   del	   siglo	   IX,	   de	   la	  
iglesia	  de	   la	   ‘Rocca	  Flea’	  en	   Italia,	  
se	  muestra	   la	   Santísima	   Trinidad	  
como	   un	   solo	   cuerpo	   divino	   con	  
tres	   cabezas	   iguales.	   El	   cuerpo	  
significa	  Dios	  y	  las	  cabezas	  las	  tres	  
personas	  divinas,	  pero	  todas	  ellas	  
iguales	   para	   evitar	   cualquier	  
tentación	  de	  culto	  por	  separado.	  

	  
Más	   tarde,	   en	   el	   arte	   románico	  del	   siglo	  XII,	   se	  
sigue	   representando	   la	   Trinidad	   trifonte	   como	  
aparece	  en	  un	  capitel	  de	  la	  Iglesia	  de	  ‘San	  Martín	  
de	  Tours’	  en	  Artaiz,	  Navarra.	  Las	  figuras	  incluso	  
comparten	   ojos	   para	   enfatizar	   que	  
corresponden	  a	  una	  sóla	  naturaleza	  divina.	  
	  
En	   los	   siglos	   XIII	   y	   XIV	   se	   encuentran	   en	  
diversas	  manifestaciones	  del	  arte	  gótico	  que	  se	  
extiende	   por	   toda	   europa,	   bien	   en	   forma	  
escultórica	  o	  en	  frescos	  murales	  
	  
Muchos	   artistas	   encontraron	   en	   esta	   representación	  un	  posibilidad	  de	   encontrar	  
modelos	   en	   el	   panteón	   romano,	   lo	   que	   indujo	   cierta	   preocupación	   en	   las	  
autoridades	  eclesiasticas	  hasta	  que	  se	  produjo	  su	  prohibición,	  como	  veremos.	  
	  
En	   algunas	   ocasiones	   se	   refuerza	   la	   imagen	   trifronte	   con	   la	   simbología	   del	  
triángulo	  como	  aparece	  en	  esta	  pintura	  de	  Jerónimo	  Cósida	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  
retablo	  mayor	  del	  Monasterio	  de	  Tulebras	  en	  Navarra.	  	  
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La	  triple	  representación	  	  
	  
Existen	   triadas	   de	   dioses	   en	   todas	   las	   religiones.	   En	   la	   India	   està	   la	   trimurti	   de	  
Brahma,	   Shiva	   y	   Visnú;	   en	   Mesopotamia	   está	   la	   triada	   de	   El,	   Enlil	   y	   Ea;	   en	   el	  
antiguo	   Egipto	   está	   la	   de	   	   Osiris,	   Isis	   y	   Horus;	   en	   los	   pueblos	   germánicos	  
encontramos	  a	  Thor,	  Odín	  y	  Freia;	  y	  entre	  los	  griegos	  a	  la	  triada	  de	  Zeus,	  Poseidón	  
y	  Hades.	  
	  

En	   todos	   los	   casos	   citados,	   las	   triadas	  
están	  formadas	  por	  dioses	  independientes	  
que	   se	   juntan	   para	  mostrar	   que	   su	   poder	  
cubre	  todas	  las	  facetas	  del	  mundo.	  
	  
	  Mención	   aparte	  merece	   la	   triada	  nabatea	  
formada	  por	  los	  dioses	  Baalshmin,	  Algibol	  
y	   Malakbel,	   ya	   que	   en	   su	   representación	  
todos	   visten	   igual,	   posiblemente	   para	  
indicar	  que	   todos	  son	   igual	  de	  poderosos,	  
pero	   cada	   uno	   muestra	   unos	   atributos	  
diferentes:	   el	   sol,	   la	   luna	   y,	   la	   figura	  

central,	   una	   corona	   real	   como	   rey	   del	   cielo.	   Una	   imagen	   que	   el	   arte	   cristiano	  
incorporará	  de	  forma	  semejante.	  
	  

La	   originalidad	   de	   la	   Iglesia	   Cristiana	  
está	   en	   mantener	   el	   monoteismo,	   por	  
encima	  de	   todo,	   por	   lo	   que	   las	   diversas	  
manifestaciones	  de	  la	  potencia	  divina	  se	  
integran	  en	  la	  unicidad	  de	  su	  naturaleza	  
divina	  y	  eso	  trata	  de	  preservarlo,	  a	  toda	  
costa,	  en	  las	  representaciones	  artísticas.	  
	  
Así	  se	  puede	  observar	  claramente	  en	  las	  
pinturas	   de	   la	   Escuela	   Cuzqueña,	   como	  
en	   la	   que	   se	   muestra	   las	   tres	   personas	  
divinas	   con	   iguales	   facciones	   pero	   que	  
difieren	  en	  los	  símbolos	  que	  ostentan.	  El	  
Padre	  con	  el	  sol	  como	  enseña	  del	  poder	  
sobre	   el	   cielo,	   el	   Hijo	   con	   el	   cordero	  
sacrificial	   y	   el	   Santo	   Espíritu	   con	   la	  
paloma.	   Todas	   sus	   cabezas	   incluidas	  
dentro	  del	  triángulo	  divino.	  
	  
Una	   bella	   simbiosis	   del	   mensaje	  
monoteista	   y	   de	   la	   simbologia	   de	   sus	  

personas.	   Pero	   la	   mayoria	   de	   las	   representaciones	   incidian	   especialmente	   en	  
resaltar	   la	   unicidad	   de	   Dios,	   por	   lo	   que	   la	   tres	   personas	   se	   reflejaban	   de	   forma	  
identica.	  
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Así	   en	   la	   mayoría	   de	   las	   obras,	   la	  
representación	   de	   les	   tres	   personas	  
divinas,	   se	   mantenía	   exctamente	  
igual	   con	   las	  mismas	   ropas,	  mismas	  
coronas,	  mismo	  cetro	  y	  mismo	  gesto,	  	  
sin	  ninguna	  simbologia	  adicional.	  	  
	  
Como	   aparece	   en	   esta	   pintura	   de	   la	  
Escuela	   Cuzqueña	   en	   la	   que	   la	  
diferenciación	   de	   las	   personas	  
divinas	   viene	   marcada	   sólo	   por	   su	  
posición	  en	  la	  composición.	  El	  Padre	  
al	   centro,	   el	   Hijo	   a	   su	   derecha	   y	   el	  
Espiritu	  Santo	  a	  su	  izquierda.	  
	  

En	   otras	   representaciones,	   como	   la	   que	   aparece	   en	   los	   frescos	   del	   ‘Santuario	   de	  
Santo	  Monte’	  de	  Ghiffa,	   la	  figuras	  aparecen	  más	  jovenes,	   la	  tres	  tienen	  delante	  un	  
cáliz	  de	  la	  ofrenda	  de	  la	  sangre	  de	  Cristo	  y	  a	  su	  lado	  una	  bola	  del	  mundo,	  en	  crista,l	  
que	  simboliza	  su	  poder	  en	  el	  cielo.	  	  
	  

Durante	   los	   primeros	   mil	   años	   de	   su	  
historia,	   la	   Iglesia,	   estaba	   más	  
preocupada	   en	   la	   lucha	   contra	   las	  
herejias	   y	   en	   fijar	   su	   propio	   dogma,	  
por	   lo	   que	   la	   humanización	   de	   la	  
Santísima	   Trinidad	   incidía	   bien	  
mostrar	   la	   unidad	   de	   Dios	   y	   sus	  
acciones	  específicas	  en	  el	  mundo.	  Pero	  
tras	   el	   Renacimiento	   sus	   prioridades	  
fueron	  otras.	  
	  
Las	   diversas	   representaciones	   de	   la	  

trinidad:	  triformes,	  humanas	  y	  simbólicas,	  convivieron	  hasta	  que	  en	  el	  Concilio	  de	  
Trento	  (1545-‐1563)	  surgieron	  los	  primeros	  tratados	  de	  iconografía	  que	  señalaron	  
cómo	  debían	  ser	  las	  pinturas,	  grabados	  y	  esculturas	  de	  estas	  imágenes	  sagradas.	  
	  
Hay	  que	  hacer	  notar	  que	  el	  Concilio	  de	  Trento	  sucedió	  medio	  siglo	  más	  tarde	  que	  la	  
confección	  del	  retablo	  de	  Miraflores,	  por	  lo	  que	  podríamos	  concluir	  que	  fue	  de	  los	  
últimos	  que	  presentaban	  una	  forma	  humana	  de	  la	  Trinidad.	  Pero	  no	  es	  así,	  porque	  
el	   descubrimiento	   de	  América	   impulsó	   a	   la	   Iglesia	   a	   una	   nueva	   evangelización	   y	  
una	  nueva	  necesidad	  de	  propagar	  el	  monoteismo	  cristiano.	  	  
	  
Durante	   los	   siglos	   XVI	   y	   XVII	   surgieron	   diversas	   escuelas	   de	   pintura	   en	  
latinoamérica,	  la	  más	  importante	  la	  Cuzqueña,	  que	  integraron	  formas	  y	  modos	  del	  
nuevo	  continente	  en	  la	  estética	  y	  el	  motivo	  humano	  en	  la	  representación	  trinitaria.	  
	  
El	   peligro	   de	   la	   creación	   de	   tres	   Dioses	   independeientes	   ya	   llevó	   al	   Concilio	   de	  
Constantinopla	   a	   prohibir	   que	   se	   realizaran	   cultos	   independientes	   al	   Padre	  
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inengendrado	  o	  al	  Verbo	  increado	  o	  a	  la	  Persona	  eterna	  del	  Espíritu	  Santo,	  sino	  a	  
su	   conjunto,	   ‘La	   Santísima	  Trinidad’.	   El	   culto	   al	   Cristo,	   de	   forma	   separada,	   no	   se	  
pudo	  evitar	  y	  se	  trató	  como	  culto	  a	  su	  naturaleza	  humana	  doliente	  y	  redentora.	  
	  
Las	   contradicciones	   se	   mantuvieron	   y	   se	   incrementaron	   con	   la	   representación	  
humana	  de	  las	  personas	  así	  que,	  finalmente,	  el	  papa	  Urbano	  VIII	  condenó	  este	  tipo	  
de	   imágenes,	   junto	   con	   las	   trifrontes,	   en	   1628,	   decisión	   que	   fue	   refrendada	  
mediante	  la	  Bula	  ‘Sollicitudine	  nostra’	  expedida	  por	  el	  papa	  Benedicto	  XIV	  en	  1745,	  
en	  tiempos	  de	  la	  contrarreforma	  post-‐tridentina.	  
	  

Este	  cuadro	  del	  pintor	  mejicano	  José	  de	  Páez,	  
muestra	   las	   tres	   personas	   que	   forman	   la	  
Santísima	   Trinidad,	   compartiendo	   una	   vara	  
única	   del	   poder	   divino,	   pero	   portando	   en	   su	  
pecho	  el	  símbolo	  de	  cada	  una.	  	  
	  
Hay	  que	  notar	  que	  el	  color	  de	   la	  túnica	  sigue	  
la	   misma	   convención	   que	   el	   cuadro	  
comentado	   anteriormente	   de	   la	   escuela	  
cuzqueña:	   blanco	   para	   el	   Padre,	   azul	   para	   el	  
Hijo	  y	  rojo	  para	  el	  Espíritu	  Santo.	  Que	  son	  los	  
mismos	   colores,	   salvo	   para	   el	   Padre,	   que	  
figuran	   en	   la	   simbología	   de	   los	   anillos	   del	  
‘Libro	   de	   las	   Figuras’	   también	   antes	  
comentado.	  	  

	  
Lo	   que	   indica	   también	  una	   ancestral	   simbologia	   en	   los	   colores:	   el	   rojo	   del	   fuego	  
para	  el	  amor,	  el	  azul	  del	  agua	  para	  la	  pureza	  y	  el	  blanco	  de	  las	  nubes	  para	  el	  cielo.	  O	  
el	  verde	  de	  la	  naturaleza	  para	  la	  creación,	  en	  su	  caso.	  	  
	  
Esta	   pintura	   de	   José	   de	   Páez	   seguramente	   fue	   una	   de	   las	   últimas	   pinturas	  	  
realizadas	  con	  esta	  simbologia,	  ya	  que	  se	  pintó	  en	  Mexico	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  
siglo	   XVIII,	   en	   el	   entorno	   de	   la	   época	   de	   la	   publicación	   de	   la	   Bula,	   del	   papa	  
Benedicto	  XIV,	  que	  la	  prohibia.	  

	  
Por	   su	   parte,	   las	   Iglesias	  
orientales	   ortodoxas	   nunca	  
avanzaron	   excesivamente	   en	   la	  
intelección	   de	   este	   misterio,	  
permitiendo	   representaciones	  
humanas	   de	   dichas	   personas	  
desde	  sus	  orígenes.	  
	  
En	  este	  fresco	  de	  la	  de	  catedral	  
de	   la	   ‘Dormición’	   en	   Moscú,	  
debido	   a	   Andréi	   Rublev	   en	   el	  
siglo	   XV,	   se	   muestra	   la	  
Santísima	   Trinidad	   como	   tres	  

personas	  mayores	  compartiendo	  el	  mismo	  trono.	  
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En	  las	  pinturas	  de	  las	  iglesias	  etíopes,	  pertenecientes	  al	  patriarcado	  de	  Alejandría,	  
aparece	   frecuentemente	   la	   representación	  humana	  de	   la	   Santísima	  Trinidad,	   con	  
las	  tres	  figuras	  idénticas,	  para	  remarcar	  su	  la	  unicidad	  en	  un	  solo	  Dios.	  	  
	  
Estas	   representaciones	   proliferan	   en	   muchas	   iglesias	   etíopes	   y	   han	   sido	  
reproducidas	  y	   repintadas	  a	   través	  de	   los	   siglos,	   sin	  apenas	  variaciones,	  dado	  su	  
aislamiento	   geográfico	   tras	   la	   aparición	   del	   Islam.	   Y	   su	   pertenencia	   a	   la	   Iglesia	  
Ortodoxa	   las	   han	  hecho	   insensibles	   a	   las	   recomendaciones	   y	   prohibiciones	   de	   la	  
Iglesia	  Latina,	  antes	  señaladas.	  	  
	  
La	  pintura	  más	  espectacular	  se	  encuentra	  en	   la	   ‘Iglesia	  de	  La	  Santísima	  Trinidad’	  
en	   Gondar	   edificada	   en	   el	   siglo	   XVI	   y	   que	   debe	   ser	   una	   copia	   de	   anteriores	  
composiciones	  del	  tema	  trinitario.	  

	  
Curiosamente	   la	   composición	   de	   la	   obra	   es	   semejante	   al	   retablo	   de	   Miraflores.	  
Cristo	   crucificado	   en	   un	   lugar	   preeminente	   en	   el	   centro.	   Enmarcando	   todo	   el	  
conjunto	   la	   Santísima	   Trinidad,	   en	   forma	   humana.	   En	   las	   cuatro	   esquinas	   los	  
símbolos	   de	   los	   evangelistas:	   el	   león,	   el	   toro,	   el	   águila	   y	   el	   ángel	   (en	   sentido	  
contrario	   de	   las	   agujas	   del	   reloj,	   empezando	   abajo	   a	   la	   izquierda).	   Y	   los	   ángeles	  
rodeando	  el	  conjunto,	  tanto	  en	  el	  techo	  como	  en	  los	  arcos	  de	  las	  puertas.	  	  
	  
Se	   trata	   de	   la	   representación	   de	   la	   Gloria	   donde	   en	   el	   centro	   se	   encuentra	   la	  
Santísima	  Trinidad	  rodeada	  de	  las	  cuatro	  constelaciones	  que	  mueven	  el	  cielo:	  Leo,	  
Tauro,	   	  Águila	   y	  Acuario	   (que	  al	   añadir	   alas	   a	   todos	   se	   convirtió	   en	  ángel).	   Y	   los	  
ángeles	  a	  su	  alrededor	  cantando	  alabanzas.	  Una	  composición	  simbólica	  que	  se	  ha	  
mantenido	  a	  través	  de	  los	  tiempos	  y	  las	  diferentes	  culturas	  en	  el	  arte	  cristiano.	  
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A	  vueltas	  con	  el	  retablo	  
	  
En	   el	   retablo	   de	   Miraflores	   las	   personas	   que	   forman	   la	   Santísima	   Trinidad,	   a	  
diferencia	   de	   las	   que	   hemos	   visto	   anteriormente,	   no	   son	   iguales.	   El	   Hijo	  
semidesnudo	  y	  martirizado	  en	  la	  cruz,	  el	  Padre	  en	  un	  trono	  con	  sus	  largas	  barbas	  
blancas	  y	  el	  Espiritu	  Divino,	  	  sentado	  en	  otro	  trono,	  aparece	  mucho	  más	  joven	  que	  
los	  anteriores.	  
	  
¿Qué	  pretendia	  decir	  el	  maestro	  Gil	  de	  Silóe	  con	  esta	  representación?	  Algo	  que	  le	  
permitieron	   decir	   puesto	   que	   la	   obra	   costó	   muchísimo	   dinero	   para	   época.	  
Naturalmente	   la	   Iglesia	   no	   le	   hubiera	   permitido	   introducir	   ningún	   concepto	   que	  
indujera	  confusión	  entre	  	  los	  feligreses.	  Por	  lo	  que	  cabe	  preguntarse	  ¿qué	  es	  lo	  que	  
interpretaban	  los	  fieles	  en	  esta	  interpretación	  teológica?	  
	  
A	  primera	  vista	  se	  sugiere	  que	   la	  persona	  más	   importante	  es	  el	  Padre,	  por	  edad,	  
corona	   papal	   y	   por	   su	   posición	   a	   la	   derecha	   de	   la	   figura	   central,	   el	   Cristo	  
crucificado.	   La	   de	  menor	   rango	   es	   el	   Espíritu	   Santo,	   por	   las	  mismas	   razones	   de	  
juventud,	   corona	   y	   posición.	   Este	   relato	   claramente	   contradice	   el	   mensaje	   del	  
dogma	  central	  de	   la	   igualdad	  de	   las	  personas	  divinas.	  Cuando	   se	   la	   represnta	  en	  
forma	   de	   	   paloma,	   al	   colocarse	   en	   la	   parte	   superior,	   es	   más	   facil	   de	   sugerir	   el	  
triángulo	   equilátero	   de	   la	   igualdad,	   pero	   no	   sucede	   lo	   mismo	   cuando	   la	  
composición	  es	  horizontal.	  
	  
Debe	  haber,	  seguramente,	  otro	  relato	  que	  satisfaga	  a	   todas	   las	  partes	   implicadas.	  
Para	  ello	  deberiamos	  analizar	  la	  figura	  del	  autor	  de	  la	  obra:	  Gil	  de	  Silóe.	  	  
	  
No	   se	   sabe	   ni	   dónde	   ni	   cuándo	   nació.	   En	   algunos	   escritos	   aparece	   como	   Gil	   de	  
Emberre	  (Anvers)	  y	  en	  otros	  se	  le	  atribuye	  un	  origen	  germánico.	  Su	  apellido	  Silóe	  
es	   netamente	   judio,	   con	   el	   significado	   de	   ‘enviar’.	   Se	   puede	   ver	   en	   el	   Evangelio,	  
cuando	   se	   dice	   que	   Jesús	   curó	   a	   dos	   ciegos	   poniéndoles	   barro	   en	   sus	   ojos	   y	   los	  
envió	  a	  la	  fuente	  de	  Silóe	  para	  que	  se	  lavaran	  y	  recuperan	  la	  vista.	  
	  

Su	   obra	   se	   realizó	   en	   Burgos	   en	   los	   20	  
últimos	   años	   del	   siglo	   XV,	   donde	   fue	   a	  
parar,	   posiblemente	   de	   la	   mano	   de	   Juan	  
(Hans)	   de	   Colonia,	   para	   colaborar	   en	   la	  
decoración	   de	   la	   Catedral	   de	   Burgos.	   La	  
composición	   de	   sus	   obras	   tiene	   una	  
marcada	   influencia	   del	   arte	   gótico	  
flamígero	   del	   norte	   de	   Europa,	   que	  
incorporó	   al	   arte	   prerenacentista	  
castellano.	  	  
	  
La	   simbologia	   de	   las	   Santísima	   Trinidad	  
humanizada	   pero	   con	   figuras	   no	   idénticas	  
la	   trajo	  del	  norte	  de	  Europa.	  Donde	  puede	  
verse	   en	   un	   bajo	   relieve	   de	   madera	   del	  

siglo	  XIII,	  en	  el	  porche	  inacabado	  de	  la	  Iglesia	  de	  ‘Saint	  Urbain’	  en	  Troyes.	  El	  Padre,	  
en	   el	   centro,	   coronado	   con	   una	   tiara	   papal;	   el	   Hijo,	   a	   su	   derecha,	   coronado	   de	  
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espinas	   y	   con	   una	   cruz	   entre	   sus	   brazos;	   y	   el	   Espíritu	   Divino	   a	   la	   izquierda,	   sin	  
barba	  y	  con	  una	  paloma	  en	  su	  mano.	  Las	  piernas	  estan	  dispuestas	  de	   forma	  que,	  
sólo	  son	  visibles	  cuatro	  y	  son	  compartidas,	  de	  dos	  en	  dos	  por,	  los	  tres,	  indicando	  la	  
unicidad	  de	  su	  naturaleza	  divina.	  No	  tienen	  las	  facciones	  iguales	  pero	  si	  comparten	  
el	  trono	  y	  parte	  de	  su	  cuerpo.	  
	  
El	   padre	   y	   el	   Hijo	   son	   claramente	   reconocibles	   en	   la	   representación.	   El	   Espíritu	  
Divino	  aparece	  imberbe	  como	  el	  del	  retablo	  de	  Miraflores.	  Un	  espíritu,	  como	  lo	  son	  
los	  ángeles,	  se	  representa	  siempre	  imberbe.	  En	  ninguna	  obra	  artística	  aparece	  un	  
ángel	  barbado.	  Los	  ángeles	  son	  emisarios,	  simpre	  gente	  joven	  en	  la	  antigüedad,	  por	  
lo	  que	  los	  fieles	  podian	  entender	  que	  la	  representación	  imberbe	  del	  Espíritu	  Divino	  
era	  por	  su	  cualidad	  de	  mensajero	  de	  Dios.	  
	  
Con	  estos	  elementos	  Gil	  de	  Silóe	  hizo	  una	  nueva	  composición	  Trinitaria,	  colocando	  
al	   Hijo	   en	   el	   centro	   y	   a	   los	   otras	   dos	   personas	   a	   los	   lados.	   Sin	   símbolos	  
complemetarios	  pero	  situados	  en	  el	  centro	  de	  la	  Gloria	  Celestial.	  
	  
Pero	  hay	  otro	  mensaje	  en	  esta	  composición	  que	  nos	  quiere	  transmitir	  Gil	  de	  Silóe.	  
El	  Padre	  lleva	  una	  corona	  papal,	  lo	  que	  sugiere	  que	  es	  el	  protector	  o	  inspirador	  del	  
papado	   y	   de	   la	   jerarquía	   de	   la	   Iglesia.	   Mientras	   que	   el	   Espíritu	   Santo	   lleva	   una	  
corona	   imperial,	   símbolo	   del	   poder	   temporal,	   es	   decir,	   los	   nobles	   y	  militares.	   El	  
Hijo,	  por	  su	  parte,	  lleva	  una	  corona	  de	  espinas,	  símbolo	  de	  la	  gente	  que	  sufre	  y	  a	  la	  
cual	  ha	  venido	  a	  redimir,	  	  es	  dcir,	  del	  pueblo	  llano.	  
	  
Y	  el	  mensaje	  es	  que,	  al	   igual	  que	   la	  Trinidad	  de	  personas	  son	  un	  mismo	  Dios,	   los	  
tres	  poderes	  de	  la	  sociedad:	  el	  de	  la	  Iglesia,	  el	  militar	  y	  el	  civil,	  forman	  una	  unidad	  
en	  su	  acción	  social.	  Y	  que	  el	  estamento	  civil	  esté	  en	  medio,	  arropado	  por	  los	  otros	  
dos,	   es	   una	   idea	   nueva	   en	   la	   sociedad	   castellana	   que	   está	   saliendo	   de	   su	   Edad	  
Media	  y	  enfocando	  nuevos	  modos	  modernos,	  que	  en	  el	  norte	  de	  Europa	  ya	  estaban	  
estableciéndose.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Josep	  M.	  Vilà	  Solanes	  


