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L a  iglesia romana del Ged ha sido considerada 
frecuentemente por los historiadores del arte prototipo 
exclusivo de la Contrarreforma en virtud de ciertas 
características planimétricas y tipológicas. Estas 
características obedecieron al clima de reforma 
impulsado por el concilio de Trento y a las nuevas 
necesidades litúrgicas y culturales de que el concilio se 
había hecho eco. En el Gesu destaca, por ejemplo, la 
amplia y profunda nave concebida como aula 
congregacional. Sem'a en efecto para contener el 
numeroso público que asistía a la predicación que el 
concilio había recomendado se tuviese no solo durante la 
cuaresma, como anteriormente, sino todos los domingos 
y fiestas principales del año litúrgico. La capilla mayor, 
elevada sobre el nivel de la nave mediante una 
escalinata, hacía fácilmente visibles el tabernáculo y el 
altar desde cualquier punto del templo y favorecía el 
acceso a la ceremonia de la comunión, la cual se 
recomendaba fuera lo más frecuente y aun diaria. En las 
capillas secundarias que bordeaban la nave los sacerdotes 
celebraban las misas privadas, llegando a ellas por 
pasadizos que las comunicaban entre sí sin tener que 
pasar por la iglesia, circunstancia que hubiera distraído 
la atención de los fieles. En dichas capillas, recoletas y 
apenas iluminadas, se situaban finalmente los 
confesionarios donde la gente recibía el sacramento de la 
penitencia en la más absoluta intimidad' 

Sin embargo, la iglesia del Gesu, construida por la 
munificencia del cardenal Alessandro farnese para los 
jesuitas a partir de 1668 no fue un caso único. Casi 
simultáneamente se edificaron en otros lugares de Italia 
templos de características parecidas destinadas al 
servicio de otras órdenes religiosas surgidas durante el 
periodo de la Contrarreforma, como capuchinos, 
carmelitas descalzos. bamabitas, etc. James Ackerman 
señaló hace tiempo la identidad de diseño entre iglesias 
tan distantes entre sícomo el Gesu de roma, San vittore 

al Corpo de Milán, obra de Galeazzo Alessi entre 1558- 
1560, y el Redentore de Palladio iniciado en 1577.2 

Los caracteres que distinguen a la iglesia-tipo de la 
Contrarreforma cristalizaron defuiitivamente en la 
segunda mitad del Quinientos, pero habían 
sidoensayados mucho antes con diversa fortuna por 
algunas órdenes monisticas que, ya a comienzos del 
Cuatrocientos, iniciaron una profunda reforma linirgica. 
Esta reforma se encaminaba a que los templos, 
concebidos primariamente para las necesidades de la 
vida monástica y parcialmente cerrados al pueblo, se 
abriesen a la amplia participación de los fieles en las 
ceremonias del culto. Muchas iglesias de la Edad Media 
- tanto las de religiosos de vida contemplativa como las 
de las ordenes mendicantes más atentas a la vida activa 
de la predicación y catequesis del pueblo cristiano - 
apenas dejaban disponible un reducido espacio a la 
asistencia del público seglar. Eran, por consiguiente, 
recintos en que la intromisión de los fieles se 
consideraba molesta y perjudicial al desarrollo de las 
ceremonias del coro y de la misa conventual. La 
cercanía del público al coro monástico y al presbiterio 
podía distraer la atención de los monjes mientras 
celebraban los oficios litúrgicos y, si se trataba de 
mujeres, incluso podía poner en peligro el voto de la 
castidad de los religiosos. En conclusión el templo era 
concebido como un recinto clausurado destinado 
fundamentalmente al clero. 

Por dichas razones el coro se situaba delante del 
presbiterio y capilla mayor de la iglesia, hallándose estos 
espacios absolutamente cerrados a la presencia de los 
fieles, los cuales no los podían ver directamente ni 
penetrar en ellos ba-io ninLma excusa.El coro y el 
presbiterio estaban separados del resto de la iglesia por 
un muro denominado trama-o o pontile (en francés 
jubée y en español rruscoro), muro que atravesaba la 
iglesia de pared a pared perimetral y podía tener un 



,sor ue mas de dos metros en algunos casos y de tres a 
itro de altura3. La cabecera del templo, con el corc 
:sbiterio y el altar mayor en que se oficiaban 
-emonias v ritos más importantes de la liturgia y el 

ada al us ero, 
. iglesia, a mes 
caba a la i es4. 

Unicamente en festividades religiosas muy señaladas, 
clero, mientras el resto de la iglesia, a veces de 

no la Navidad, la Pascua de Resurrección, 
ntecostés y algunas más, un monje subía a la galena 
: coronaba el trascoro para cantar la epístola ! 
mgelio de la misa de manera que la escuchar; 
~lico congregado entre la entrada y el trarnezo. 

daba la paradoja de que, aún en iglesias de las órdenes 
mendicantes cuyos miembros estaban obligados por sus 
constituciones y estatutos a la predicación e instmcción 
del ~uebio. los fieles se viesen constreñidos a ocu~ar 

espacio reducidísimo, aproximadamente una cuarta parte 
de la nave7. Delante del pontile no hay una sillería de 
coro, como sena lo habitual, por lo que la mencionada 
Marcia Hall supone que los monjes se sentaban en 
simples bancos de madera para oficiar las horas 
canónicas. Sin embargo es posible, como opina Christian 
Ysermeye?, que el propio ponfile sirviese de coro, 
situándose los religiosos para cantar el oficio en la 
galería con balaustrada que lo corona sin ser así 
molestados por los fieles que ocupasen su sitio en la 
nave. 

Si se acepta esta hipótesis nos encontraríamos con una 
solución nueva al problema de compaginar la presencia 
de los seglares en la nave para intervenir más 
activamente en las ceremonias del culto con el retiro de 
los monjes al coro alto situado a los pies de la iglesia 
para no ser, de este modo, molestados por los fieles.Esta 
solución al problema fue la que se adoptó más 
comúnmente en otros países europeos, por ejemplo en 
España. En la península ibérica durante el siglo XV las 
iglesias de las órdenes mendicantes - e incluso las de 
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Célebres fueron los trameui de las iglesias gót 
rentinas de Santa Croce, perteneciente a la 01 

nciscana, y de Santa María Novella, de la or 
+ninicana, estudiados y reconstruidos por Marcia 

11, aunque sólo fuera por el hecho de haber ! 

itados de su sitio por Giorgio Vasari en la segu 
tad del XVI - no sin el descontento y protesta 
unos frailes - para acondicionar ambos templos ; 
:va liturgia impulsada por el concilio trident. 
tirado el impedimento del m c o r o ,  trasladada 
ena coral al fondo del ábside y colocados el altar 
iyor y el tabernáculo eucarístico delante del presbiterio 
muy próximos a la nave, los fieles podían ocupar 
remente todo el es~acio de la idesia. acercarse al altar 
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sobre su ingreso. De esta forma los religiosos recitaban 
el oficio divino sin ser vistos ni molestados por el 
público que ocupaba todo el recinto de la nave para 
escuchar la predicación y asistir de cerca a las 
ceremonias del culto celebradas en la capilla mayor. Sin 
embargo esta solución tenía el serio inconveniente de 
mantener a los monjes demasiado distantes del 
presbiterio y del altar mayor donde se celebraba la misa 
conventual, haciendo dificultosa su visualización. Acaso 
por ello en la iglesia dominicana de Santo Tomás de 
Avila la canilla mavor v su altar fueron elevados 
mediante de puente, extendido 
transversa aredes del presbiterio, al 
nivel del LUIU ULU v a a  uuc los religiosos la nudiesen 

casos, 
nanera 
doma 

bastante alta a la que se accedía desde la nave por una 
amplia escalinata. 

En Italia fue prt e ubicar el coro 
monástico al fondo aei aosiae ae la iglesia de suerte que 
la sillería rodease por detrás y por los lados el altar 
mayor. El ejemplo más antiguo lo constituye la famosa 
tribuna circular añadida en 1444 por Michelozzo a la 
iglesia de la Santíssima Annunziata de Florencia, iglesia 
administrada por la orden de los Servifas. El coro y el 
altar fueron resituados en la nueva rotonda de la 
cabecera, frente a la antigua nave. la cual quedó libre a 
la ocupac fieles. El : Michelozzo fue 
un comp itre las r cesidades de la 
liturgia y la idea de la forma redonda, alabada como la 
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En la ciudad de Venecia todav erva in situ el 
tramezzo de Santa Maria Glor Frari, iglesia 
franciscana. Es muy tardío, pue! hacia 1575, y 

se asemeja a los anteriormente descntos ya que nc 
iende por las naves laterales hasta alcanzar 
.edes perimetraies del templo. Además posee 
iplia puerta, a manera de arco triunfal, situada ei 
itro del espeso muro, a través de la cual se perci 
icientemente tanto el coro como el altar de la cal 
iyor, razón quizás por la cual este eleme 
-turbador 1 
~ados  en 
remo, tar 

-?nasterio C ~ L I I ~ U U I L I W L  in Isola. Lc 

 til le. contemporáneo a la constmcción del templo 
iuro Cudussi a finales del Cuatrocientos, se encue 
lado a los pies de la iglesia dejando a los seglare: 

ía se cons 
losa dei 
s data de 1 

- .  

percibir n 
sin embai 
mediante 

iás fácilmt 
.go, la dif 
la colocí 

:nte9. En 1; 
icultad se 
ición del 

u 

a mayor p; 
obviaba dl 
altar en 
.. . . 

ute de los 
e alguna r 
una plat: 

no 
ext 
Pa' 
am 

3 se 
las 

una 
n e1 

sistema dl . . . .  
cer 
su f 
ma 
pel 
cer 
ext 

pudo salv; 
diferente 

nbién en 
."-"l,-l,.ln* 

use de la 
S iglesias 
Venecia. 
r r n  A n  c., 

remoción 
venecian 

es el de 

de otros , 

m. Un ( 

la iglesia 

más 
:aso 
del 
CI 

.,E\ 

PO' 
M¿ 

por 
ntra 
; u n  

ión de los 
romiso ei 
. . .  ~ 

diseño de 
luevas ne 

sin 



Fig. 1.- Pla 
divisorio de 

nta de San 
m la nave. 

fa Croce d8 'ión gráfica r con el tra 

- -. - 

Fig. 2.- E N del trama 1 Croce. 

e después c 

\ .* 

Fig. 3.- La iglesia de Santa Croc, 
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más perfecta forma arquitectón: de la 
arquitectura. Esta solución, sir del 
agrado de los religiosos Servitas y debió ser impuesta . r o r  a todo la ubicación ,, avai 

por el comitente de la obra Ludovico Gonzaga. En adelantamiento del altar hacia la nave para pron 
efecto la imponente rotonda había de estar rodeada por intervención participativa de los seglares en la 
capillas y altares destinados a ser vendidos en propiedad monástica fue extendiéndose progresivamente , ,,, 
a familias particulares, lo cual suponía la presencia de Italia. Ui 
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messa e I'oficio dietro l'altare"". Una planta atribuida a 
Giuliano da Sangallo para una iglesia destruida de 
Florencia, fechable entre 1480 y 1490, ilustra con la 
mayor evidencia los comienzos de la renovación litúrgica 
en 1484 la iglesia de San Pancrazio de Florencia 
"rimosse l'altare maggiore che era apresso i1 muro 
delprebisterio ... e fu posto e ricollocato innanzi presso 
della scala, accioche i monachi potessino cantare la que 
venirnos comentando. 

El área del coro es un recinto rectangular situado en 
el ábside por detrás del presbiterio y del altar mayor. Tal 
recinto está aislado de la iglesia y tiene entradas laterales 
que lo comunican directamente con el monasterio sin 
necesidad de atravesar la nave del templo. En su entorno 
se dispone la sillería coral. El altar queda frente a la 
espaciosa nave para ser ocupada íntegramente por el 
público asistente. Otra novedad es la de que el cuerpo de 
la única nave esté flanqueado por capillas subsidiarias 
comunicadas entre si por pasadizos, pasadizos que 
desembocan en la sacristías que flanquean la capilla 
mayor. De esta forma se adelantó en un siglo la 
sistematización de las capillas seguida por las iglesias de 
la Contrareforma, es decir por el Gesu de Vignola por 
San Vinore al Corpo de Alessi y por el Redentore de 
Palladio". 

Otro ejemplo temprano de un coro situado al fondo 
del ábside es el de la iglesia romana de Santa María del 
Popolo. Reconstruido el primitivo templo del siglo XIII 
en tiempos de Sixto IV a finales del siglo XV y asignado 
a los religiosos agustinos de la congregación lombarda, 
su ábside debía de tener poca profundidad, a la manera 
de otros de iglesias más o menos contemporáneas, como 
el de Santa María sopra Minerva. El altar que contenía 
la milagrosa y apreciada de la Virgen del Popolo, 
pintada conforme a la tradición por el evangelista San 
Lucas, estaba situado probablemente al fondo de dicho 
ábside, mientras la sillería coral de los religiosos lo 
estaría delante de él ocupando el tramo inmediato del 
transepto. Durante el pontificado de Julio 11, entre 1505 
y 1509, Donato Bramante sistematizó un nuevo 
presbiterio dándole gran profundidad. Se compone de 
tres tramos, dos estrechos cubiertos con bóveda de cañón 
y, entre ellos, un cuadrado techado con bóveda vaída. El 
tramo cuadrado fue concebido como espacio funerario ya 
que había de albergar los monumentos tumulares de los 
cardenales Sfona y Basso della Rovere esculpidos por 
Andrea Sansovino. En el tramo del fondo, terminado en 
exedra, se ubicó la sillería coral, adelantándose el altar 
de la Virgen a la embocadura del presbiterio próxima a 
los fielesi3. 

En la república de Venecia fue especialmente 
impulsora de la reforma litúrgica de las iglesias durante 
el Cuatrocientos la congregación de Santa Giustina de 
Padua. Bajo la presidencia del abad Ludovico Barbo 
reunió a varios monasterios benedictinos, antes 

independientes entre sí, bajo normas y reglas comunes 
dictadas por un capítulo general que se reunía 
normalmente cada año y era dirigido por un presidente y 
cuatro visitadores elegidos por el capítulo. A ellas se 
adhirieron a lo largo del siglo XV monasterios de toda 
Italia, entre ellos, en 1429, el de San Giorgio Maggiore 
de Venecia, y, sobre todo, el monasterio de 
Montecassino, cuna de la orden benedictina, en 1504, 
evento que dio lugar a que desde entonces se la llamara 
congregación Cassinense. 

En 1520 el capítulo general, reunido en Padua, 
estableció que todas las iglesias de la congregación 
tuviesen unas caractensticas comunes: tres naves más 
otra para capillas secundarias, un transepto con crucero 
cupulado, el altar principal en la cabecera de la capilla 
mayor y detrás de él un profundo ábside para contener el 
coro mo~ástico'~. Sin embargo entre los monjes de Santa 
Giustina se suscitó un vivo debate cuando se trató de 
situar el coro en la nueva iglesia del monasterio 
construida a partir de 1498 con forme al esquema 
indicado. El argumento que esgrimían los monjes más 
conservadores y reacios a la nueva sistematización 
litúrgica fue el que ya hemos escuchado en otras 
ocasiones: a saber que si la sillería del coro se ponía en 
el ábside de cara al público asistente, los religiosos 
perderían concentración durante los oficios y se 
distraerían observando lo que acontecía en la nave. Por 
entonces prevaleció la opinión de los más conservadores 
y la sillería se colocó delante del ábside y del altar, 
separada del cuerpo de la iglesia y del público por el 
tradicional tramezzo. De todas maneras el coro acabó 
por trasladarse en 1591 al fondo del templo una vez que, 
después del concilio de Trento, esta costumbre se hizo 
general en todas las iglesias monásticas de Italiai5. 

En otros templos de la congregación se puso 
prontamente en práctica la reforma litúrgica. Por 
ejemplo en el monasterio de Montecassino se encargó de 
la remodelación de la antigua basílica desideriana 
Antonio da Sangallo il Giovane, basíiica que, como era 
habitual en los templos medievales tenía el coro 
monástico sobre una plataforma, rodeada y cerrada por 
altos canceles, delante de la capilla mayor. El proyecto 
de Sangallo, fechado en 1531, preveía una nueva 
construcción absidal con cúpula detrás del altar mayor 
donde se debía reubicar el coro, dejando la nave libre a 
los fieles. Sin embargo este proyecto no fue realizado 
hasta 1543-154516. 

En la ciudad de Venecia el primer ejemplo claro de 
uso de un retrocoro lo encontramos en la iglesia de San 
Francesco della Vigna, de Franciscano Observantes. 
Estos frailes, como los monjes de la congregación de 
Santa Giustina, se distinguieron por el interés con que 
acometieron tanto la reforma disciplinar de la vida 
conventual cuanto la lihírgica, una vez que se separaron 
definitivamente en 1517 de la rama de los Conventuale%. 
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oratorio de la confraternidad del Santo Crocifisso". Era 
una amplia sala congregacional bordeada por cinco 
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religioso del convento. Al revisar el disefm de 
Sansovino, Zorzi no sólo se ocupó de las armoniosas 
proporciones que debía tener el nuevo templo sino 
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funcionamiento como lugar de culto. Recomendó que el 
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arnese y su arquitecto áulico Jacopo Barozzi da 
ignola, no tuviese una gran bóveda all' anrica sino un 
cho plano de madera, ya que, como antes Zoni, 
3inaba que este tipo de cubierta favorecía la acústica de 
predicación. También criticó Tristano el proyecto de 

rllegrino Tibaldi para la iglesia de San Fedele de 
Iilano porque preveía el abovedamiento de los tramos 
: la nave y no un sofitto 1ígneo2O. 
El retrocoro de San Francesco della Vigna es 

~nsiderado como el precedente más inmediato de los 
ie diseiíó Andrea Pailadio para las iglesias de San 
iorgio Maggiore y el Redentc ;iene en cuenta 
le el arquitecto vicentino co y bien aquella 
lesia de la me  fabricó la fach embargo antes 

an Giorgia ~abía 
ve paduan :o de 
la iglesia ( (aria 

íontagana. En este templo, cuyo sector onentai había 
do edificado entre 1495 y 1502 por Lorenzo di 
ologna, la zona del coro estaba, a la manera medieval, 
:nada por altos canceles delante de la capilla mayor. 
dladio realizó en 1564 un proyecto para trasladar el 
)ro al fondo del presbiterio por detrás del altar mayo?'. 
Nuestro personaje tenía ideas muy claras sobre el 

gar donde habían de ponerse los coros en las 
itedrales, colegiatas e iglesias conventuaies. En el 
mto libro de su tratado de arquitectura se refiere a las 
isílicas cristianas primitivas y, comparándolas con las 
isílicas de la antigua Roma, escribe: "Si poneva 
olta dignitá I'altare nel luogo del Tribunale e il ( 

ava acwnciamente intomo all'altare e il remauentt 
,ítulo segu 
i quelle C 
nella parte 

ede della croce hanno l'intrata et all'immtro della 
rice I'altare maggiore e il Coro ... et in questa forma io 

fatto la Chiesa di San Giorgio Maggiore in Venetia2'. 
Con estas ideas en la mente no es extraño que 

-efiriese, cuando fue consultado sobre ello, el proyecto 
: remodelación del coro de la catedral de Milán, hecho 
Ir Martino Bassi, al diseñado por Pellegrino Tibaldi. 
ste último no ofrecía uficientes para que e 
no y el altar mayo :ontemplados claran 
ñ el público situad ransepto y en las r 
terales de la catedra I W ~ K ~ .  En cambio el pro] 

:ación del 
ado la m'k 

a a w  GaLG CiiuyGLru carta dirigida a M&- 
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sí i divini Ufficii si potret 
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Cassinense, decidió la construcción de una nueva iglesia 
- la tercera en la isla de San Giorgio de la laguna 
veneciana -, que sustituyese a la inmediatamente 
anterior, pequeña y anticuada. la cual databa del primer 
tercio del siglo XVI. De esta iglesia encontró un dibujo 
W. Timofiewitsch, aunque modificado por otra mano al 
aiiadirle una serie de cúpulas en el crucero y en el 
ábside. Era este templo, anterior al de Pailadio, del tipo 
habitual recomendado por la congregación de Santa 
Giustina, es decir de tres naves terminadas en los 
corremdientes ábsides, un crucero cupulado y capillas 

bordeando las na\ iarias. El ábside 
es muy profundo ! pensado para la 

L U I W ~ G I ~ ~  en él del ~resbiterlu Y UGI coro monásticos. 
debió ser e a trazar 
la iglesia Pero 
3% al esq L w u e L g a  :niense, 

es decir basilical de tres naves con transepto y crucero 
provisto de una cúpula. La planta de San Giorgio es 
efectivamente rectangular de tres naves y el transepto, 
que le presta forma de c m  latina, se consigue mediante 
la inserción de dos exedras semicirculares que sobresalen 
de las paredes del rectángulo. Estas exedras 
responderían, según la opinión de los estudiosos, al 
influjo de la iglesia paduana de Santa Giustina, modelo 
de muchos templos de la congregación Cassinense. En 
cambio C.L. Frommel piensa en la incidencia del último 
diseño de Bramante para la basílica de San Pedro, que 
Palladio habría conocido durante alguna de sus estancias 
en Roma, y de la catedral de Carpi, ideada por B. 
Peruzzi entre 1513-1514 a imitación del último San 
Pedro de Donato Bramante26. 

Desde el punto de vista litúrgico y ceremonial que 
ahora nos interesa, uno de los rasgos más interesantes de 
la iglesia pailadiana es el retrocoro separado del 
presbiterio por un diafragma de columnas. Sin embargo 
se sabe que el presbiterio saliente y el retrocoro al fondo 
fueron edificados después de la muerte de Palladio en 
1580. En el modelo de madera que se hizo de la iglesia, 
siguiendo el diseño del arquitecto. el presbiterio 
cuadrado que antecede al retrocoro no existía, sustituido 

ábside semicircuiar ia juego con las 
Jel transepto y daba I más compacto y 
ado a la cabecera de Dicho ábside, sin 

GIUWEU, estaría pensado sin uuu paa albergar el coro 
o rodeando el altar mayor, pues esta 
zación es la que decía Palladio que había 

U, , ,U~ , ,~  para San Giorgio en el pasaje de su cuarto 
libro de arquitecl licado en 1570, que cité 
anteriormente. 

Aunque exista 3 diferentes al respecto, 
resulta probable que ei arquitecto vicentino modificase su 
primer diseño y dispusiese al presbiterio como hoy está y 
el coro separado drásticamente de las capilla mayor por ' 
la ~antalla de columnas obre la que dispuso un hueco 
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Fig. 9.- G. da Sanga, 
Florencia. 

P ~ O  para una Iglesia de Fig. 10.- f Santa Gircr tina de Pá1; 

-- 

Fig. 12.- J. 
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iglesia de Sansovino. Fig. 11 .- Plat 
Venecia. 
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congregada en las naves y en el El sonido del 
órgano, .acompañado del ca los monjes, 
acrecentaba este efecto, sobre wando no se 
entonaba el canto llano sino genuina polifor 
fiestas solemnes, sobre todo en la del prc 
Esteban. La iglesia de San Giorgio comen 
tesoro una reliquia de dicho santo, y a su íiesta, que se 
celebraba el 26 de diciembre, acudían a la iglesia 
benedictina el dux y los miembros del senado de la 
república. Entonces al coro de los monjes se sumaba la 
capilla de música de la basílica de San Man 

La drástica segregación de los monjes k 
un anexo del templo y separado de él por 
de columnas supuso la culminación de la reforma 
litúrgica en la cual, si al principio la iglesia se 
consideraba un espacio dedicado casi exclusivamente al 
servicio del clero, ahora se cambiaban los papeles y el 
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pueblo devoto se hacía dueño de la totalidad del tt 
mientras los monjes quedaban relegados a una 
secundaria casi como meros comparsas. La iglesia enrera 
estaba ya al servicio de las prácticas piadosas y de la 
devoción de los fieles. Christian Ysermeyer ha querido 
contemplar en este cambio radical la influencia soia~ada 
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rpulus adquisitionis" (II, 9-10) 
El estudioso alemán se aba para su 

pótesis en el hecho de que al! pos íntimos de 
Liladio, como el patriarca de Aquiieya uaniele Barbaro 
el Conde Francesco Thiene, e incluso su mismo hijo 
razio, estaban inficcionados de las ideas luteranas 
npliamente difundidas por entonces en Venecia. En 
i42 fue instituido en la república el tribunal de la 
quisición para perseguir a los herejes y heterodoxos, 
rricularmente después de la escandalosa corversión al 

y huida del territoric io de Bernardo 
muy relacionado república y 
te Padre General i apuchinos, así 

811iu la obispo de Istria Pietro Paolo Vergerio, quien 
,e escapó de Venecia''. 
a hipótesis resulte muy sugestiva, no creo 

ie los retrocoros de Palladio en San Giorgio y en el 
:dentore obedeciesen en ningún caso a ideas más o 
enos veladamente heterodoxas. Aparte de que Palladio 
ese personalmente hombre piadoso y sinceramente 
tólico, el trasladode los coros monástico! 
lnventuales al fondo de las iglesias era una práctic 
lnsolidada y muy anterior a la propagación d 
íología luterana, traslado que, además, fue impul._-_ 
, Italia durante la segunda mitad del Qui r las 
recmces del concilio de Trento sobre 1; d de 
omover una participación del pueblo más 
recta y activa en I 
kmunión y en la audic 
Por otra parte la s 

pacial distinta de la igicaia iii~ui<iiiLL y4Lll(lll 

ilumnas pudo ser sugerida a Palladio, como señale 
mofiewitschZ9, por las antiguas Termas de Rc 
,jeto de especial atención y estudio por parte 
quitecto durante sus diferente! iidad 
erna. En las Termas los dist iales 
ie las configuraban en su ~s ta r  

articulados de esa manera, es decir meaiame panraiias de 
columnas. A Palladio, que realizó múltiples dibujos y 
reconstmcciones en planta y alzado de la Termas de 
AFriDa. Tito v Diocleciafl. debió ~arecerle esta 

forma semicircular una columnata, a manera de 
diafragma trasparente, con un amplio arco en el centro. 

Esta columnata no tenía nada que ver, en opinión de 
D. Moore - quien ha estudiado recientemente este 
romcoro - con el espeso y opaco t ramao de las 
iglesias monásticas medievales, sino con la pérgola que 
aislaba el presbiterio, segregándolo de la nave, en las 
basílicas cristianas primitivas de Roma, pérgola de 
columnas sobre un podio que encontramos también el la 
basílica veneciana de San Marcos3'. El remocoro 
palladian :omparablc iolución espacial, 
con el i de Veroi nicamente en el 
empleo ( Fragma tn de columnas que 
separa y wL aulluláneamente L ~ L U ~ O S  diferentes. 

La fachada de San Giorgio fue constmida, como el 
remocoro, después de haber muerto Palladio, entre los 
años 1599 y 1610. Se discute entre los estudiosos si se 
edificó conforme al modelo de madera previsto desde el 
principio o si el propio artista estableció el diseño 
d e f ~ t i v o  poco antes de fallecer, diseño al que se 
acomodaron los constructores introduciendo algunas 
variantes. Esta fachada representa una fase más 
avanzada y mejor resuelta que la de San Francesco della 
Vigna. Hay quien considera las fachadas de los templos 
de Pallad n cuerpo independiente y escasamente 
relaciona interior de las iglesias, algo así como 
una estr Wtectónica por sí misma que no 
obedece función litúrgica COI lo es la 
de servir o al templo - y, en se pone 
como pi :nlace entre el edi. o y el 
ambiente u<iiiu ~ircunstante. 

Es cierto que las tres fachadas eclesiásticas de 
Palladio en Venecia parecen a primera vista concebidas 
como una veduna pictórica, es decir dispuestas para ser 
contempladas desde una perspectiva distante, 
reflejándose en las aguas de la laguna. Pero esto es 
únicamente seguro en la fachada del Redentore, pero no 
en las otrzs dos. En el caso de San Francesco della 
Vigna el campo de visión de la fachada es muy 
restringido, reduciéndose al campo o plaza de San 
Francisco aue está delante. de manera aue hay que 

talidad. 
~Iéndida 
Vlarcos, 

cuando se construyó quedaba oculta por unos edificios 
antiguos que se encontraban delante de la iglesia, 
edificios que no fueron demolidos hasta 1609 por 
decisión del dux Leonardo Doná, quien deseaba gozar de 
la totalidad de su vista desde el palacio ducal y la 
piazzeta de San Marcos. 

Palladio ideó un nuevo tipo de fachada de iglesia de 
iriginalidad, tipo que puso en práctica 
plejidad incluso en los tres proyectos 
:ompletar la fachada de la iglesia de 

0-1 rciiuiuv UG Bolonia, y que sólo encontró la 
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erona, edificado hacia 1535 por Michele Sanrnii 
:neo del programa de renovación litúrgica del tei 
omovido por el obispo Mateo Giberti, uno de 
omotores más destacados de la reforma catoiica 
iterior al concilio tridentino. El coro de los canónigos 
e transferido desde la nave al fondo del ábside. el 
esbiterio fue levantado sobre una plataforma a distinto 
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orgio M& Fig. 13.- Planta de S. Gi rio Fig. 14.- - - F 'rimer proyecro ae ralraaro para S. Giorgio Maiore, 
- 

're. Venecia 
según C.L 

Fig. 15.- Planta de S. Giorgio Maiore según Bertotti Scamoui. 
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visible y acentuada, a lo ancho de toda la fachada. Se 
produce así la impresión de que Palladio ha insertado un 
frontis de templo clásico antiguo dentro de otro de 
mayor altura. La sensación de encontrarnos ante la vista 
de un templo antiguo, elevado sobre un alto podio al que 
se accede por una escalinata, se acrecienta por la 
smresión de los habituales campanarios de cualquier 

ugo, no están 
utilitarios y 

.ógica, están 
retrotraídos a la zona del ábside y sólo pueden ser 
percibidos desde un punto de vista distante. 

Pcdría considerarse una incoherencia el hecho de que 
en la fachada de San Giorgio haya un solo portal de 
ingreso, cuando lo lógico sena esperar tres, 
correspondiendo a lar tres naves de la iglesia. Pero esta 
aparente anomalía se explica por la imposición de los 

njes del monasterio. En lugar de puertas laterales los 
iedictinos de San Giorgio desearon que hubiese los 
numentos funerarios de dos altos dignatarios de la 

:pública veneciana, benefactores insignes del cenobio. 
)e esta suerte la fachada se convirtió en la más 
elebrativa y adornada de cuantas compuso Pailadio, 

ostentando un complejo programa simbólico gracias al 
1 se intentó vincular la historia del monasterio con la 
:oria de la misma república de Venecia3'. 
Seguramente Paiiadio había previsto ya los cenotafios 

funerarios pues aparecen en un dibujo londinense que 
casi todos los estudiosos consideran una primera idea del 
arquitecto para la composición y articulación de la 
fachada3'. En el monumento funerario de la izquierda 

i sepultado el dux Tribuno Memo, cuyo busto, debido 
escultor Giulio Moro, se alza sobre un sarcófago. 
mo había concedido en el siglo X a los monjes 

benedictinos la isla de San Giorgio como lugar de 
asentamiento del monasterio y se había retirado a él 
después de haber renunciado a su cargo. El otro 
monumento funerario está dedicado a la memoria del 
dux Sebastiano Ziani, cuyo busto fue esculpido 
igualmente por G. Moro. Ziani había sido también 
importante benefactor del cenobio al que legó un m l i o  
lote de tierra i embarga de 
habérsele en: ) conrnern I la 
fachada par( I decisivc que 
- 

empeñó durante el siglo XII en la reconciliación del 
la Alejandro 111 y el emperador Federico Barbarroja, 
hecho importante en la historia de Venecia ya que 

,,.6a en pie de igualdad a la república con el papado y 
el imperio. En nicho contiguo al monumento de Tribuno 
Memo se encuentra la estatua de San Esteban, copatrono 
de la iglesia que poseía una importante reliquia suya. y 
al lado del monumento de Ziani está la imagen de San 
Jorge, patrono principal del templo y del monasterio, 
paradigma del caballero cristiano en posible alusión al 
propio Ziani. cuyo busto está revestido de manto militar. 
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En la contrafachada, sobre el portal de ingreso, hay 
otro monumento funerario consagrado a honrar la 
memoria del dux Leonardo Doná. Este había contribuido 
decisivamente a la edificación de la fachada, 
circunstancia que recuerda la placa conmemorativa 
colocada sobre el exterior de la puerta. Sin embargo el 
modesto monumento estuvo acaso condicionado por un 
hecho en que los monjes de San Giorgio se pusieron al 
borde de la disciplina eclesiástica. Doná fue dux al 
tiempo en que, en 1606, el papa Paulo V lanzó el 
entredicho contra la república porque ésta no respetaba 
en su temtorio el derecho de inmunidad eclesiástica. El 
dux se había enfrentado al papado negándose a dar curso 
al edicto pontificio que atentaba contra la autoridad civil 
del estado. Su aserto de que Venecia era tan católica 
como Roma, si no más, debió ser compartido por los 
monjes de San Giorgio quienes, en esta ocasión, se 
identificaron más con la autoridad de la república que 
con la del papa. No quisieron conocer el decreto papal 
encerrándolo bajo llave en un arcaM. Para ellos el dux 
Doná no había sido únicamente bienhechor del 
monasterio sino una de las figuras más conspicuas de la 
república de Venecia, digno de ser sepultado en su 
iglesia junto a Tnbuno Memo y Sebastiano Ziani, 
personajes legendarios de la historia veneciana. 

La iglesia del Redentore es la más singular de todas 
las que construyó Palladio aunque no sea comparable en 
magnificencia y uso de los más ricos materiales a la de 
San Giorgio. Tenía que responder a funciones de tipo 
muy diferente y, por consiguiente, debía unificar en un 
sólo organismo espacios también muy distintos entre sí. 
En primer lugar había de ser una iglesia votiva, 
edificada en acción de gracias a Dios por haber liberado 
a la ciudad de Venecia de la horrorosa peste bubónica 
que se desencadenó entre 1575 y 1577. El senado se 
comprometió no sólo a costear a sus expensas la 
construcción del edificio sino también acudir solemne y 
corporativamente cada año al nuevo templo para celebrar 
en él un rito de acción de gracias. En segundo lugar, 
después de algunas deliberaciones sobre el sitio donde 
había de edificarse la nueva iglesia. el senado eligió un 
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bien estos religiosos tenían la obligación de recitar las 
horas canónicas en el coro, pero también de atender al 
culto celebrado en el altar mayor a la vista de los fieles y 
de adoctrinarlos con la predicación. Al mismo tiempo el 
aula congregacional destinada a acoger al público debía 
disponer de una serie de capillas para la celebración de 
las misas privadas de los sacerdotes de la comunidad 
capuchina. 

Palladio hubo de barajar todos estos datos cuando 
concibió el diseño de la iglesia del Redentore y 
obviamentn *--h;4n el senado que costeaba la 
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cuando se puso la primera piedra, Palladio debía tener 
prácticamente defmida la forma de la planta y 
establecidas las distintas partes que compondrían el 
templo. Por tanto no me parece probable la hipótesis de 
S. Sindiig Larsen según la cual el arquitecto había 
esbozado en un primer momento un templo sin la actual 
nave congregacional rectangular, consistente 
exclusivamente en el triconco y el retrocoro precedido el 
primero por un basto nártex al que se accedía por una 
escalinata. Este esbozo hubiera correspondido, si existió 

rez, a la forma de iglesia circular de carácter 
ue había postulado Marco Antonio bar bar^^^. 
iio engarzó admirablemente las tres partes o 

sectores de la iglesia que respondían a las funciones que 
había de desempeñar. La nave rectangular cumple el 
papel de aula congregacional apta para contener un 

alguna1 
votivo q 

Pallac 

6 57- público numeroso que escucha la predicación y participa 
8 

. -? 
2 I .%. w .. d en los ritos y ceremonias de la capilla mayor. La nave 

. - : está bordeada por tres capillas a cada lado dispuestas 
para la celebración de las misas privadas, capillas cuya 
dignidad y carácter sagrado se encuentra marcado por el 
hecho de estar a un nivel superior que la nave 

sngregacional, de la que las separa un escalón. Además 
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=bar0 hubiera tenido razón si la iglesia hubiera sido secund"Os sin pasar por la nave y distraer al público 

nicamente un monumento votivo a la asistente. Este procedimiento fue utilizado también en 

:remonia anual en qi a para dar gracias a Dios otras iglesias de la segunda mitad del Quinientos, como 

3r la liberación de 1 ero Leonardo Doná, que el Gesu de Vignola y San Vittore al Corpo de Alessi, 
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onsistió en una puerta de madera - dispuesta en el lugar :S durante la ceremonia anual de acción de 

i que se edificó la fachada -, de un largo con gracias que se celebraba el 17 de julio. Pienso además 
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instmmentistas. La división de los coros cantando al 
unísono confena una particular resonancia que se 
repartía, como un eco, por todos los ámbitos de la 
iglesia. 

El tercer brazo sc 
transparente pues lo I 

que separa el presbiteno del retrocoro destmado al uso 
exclusivo de la comunidad capuchina, retrocoro que es 
de una simplicidad y austeridad chocantes y que 
contrastan con la riqueza plástica del homólogo de la 
iglesia de San Giorgio. Delante de la pantall 
columnas, que permite a los religiosos ver la igles 
ser ellos vistos ni molestados, se encuentra el 
mayor adelantado hacia la 
sustituyó en 1640 al primitivo 
Palladio. Una descripción de 
era el altar original. Sobre el rus iiiLaa uLi 

un tabernáculo para la veneración del Sanl 
Sacramento. Era un templete de sección cuadrada 
cuatro caras desplegaban pinturas representando esc 
de la Pasión de Cristo y estaba rematado por una estatua 
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tabernáculo que parecía flotar en el aire3'. 
Palladio debió inspirarse para el diseñó en el 

tabernáculo que mandó fabricar el obispo Mateo Gilberti 
para presidir el romacoro de la catedral de Verona 
medio siglo antes. Este era también un templete 
cuadrado y estaba sostenido por figuras de ángeles3'. 

El obispo Gilberti fue el primero que estableció en sus 
diócesis la norma de que el tabernáculo eucarístico 
ocupase el lugar más privilegiado de la iglesia sobre el 
altar mayor, norma que fue recogida posteriormente por 
el arzobispo de Milán San Carlos Borromeo en sus 
Instrucciones Fabricae et spellectillis Ecclesiasticae. En 
efecto la devoción al sacramento de la Eucaristía. donde 
Jesucristo está realmen que 
opinaban Calvino, Lute I de 
los instmmentos más e;iipicauua pnii ia iciuiiiia ~a~u l i ca  
para mantener la fe y piedad del pueblo cristiano. 
Altares con tabemáculos presidían las iglesias 
medievales reformadas por G. Vasari en Florencia y 

ibién hubo otro en la capilla mayor del Ge ' 

montado en el siglo XIX y trasladado a la catedral 
lrles en Irlanda39. 
Una iglesia que se aparta totalmente del tipo h ~ -  

ahora señalado es el Tempietto de Masser, concebido y 
comenzado por Palladio en 1580 el año mismo de su 
muerte. Es una planta centralizada cristianizada donde se 

nbinan el círculo y la cruz griega. La p :sia 
i precedida por nártex en forma de pór tilo 
antica, como si se tratase de la repr del 

raiteón de Agripa en miniatura. El promotor de este 
pequeño templo fue un personaje privado, el amigo y 
admirador de Palladio Marco Antonio Barbaro. No será 
superfluo recordar aquí que fue este mismo Marco 
mtonio quien propuso la constmcción del Redentore en 
Jrma circular por considerar dicha forma la más noble 

digna entre las formas arquitectónicas. También el 
' ;mo Palladio pensaba que el círculo era la forma más 
nveniente para un templo cristiano, pues así lo dice en 
:uarto libro de la arquitectura, y no sólo a causa de su 

J e z a  sino también en virtud de su simbolismo 
:ológico: "E pero ancora noi, che non abbiamo i Dei 
dsi, per servare il decoro circa la forma dei Tempii, 
leggeremo la piú perfetta e piú eccellente, e 

iciosiache la sia tal 
indi, percl forma é 
nitá, 1'Un 'infinita E 
P40.  

Palladio había edificado años antes, entre 1557 y 
i8, la villa Masser para el patriarca Daniele Barbaro y 

hermano Marco Antonio. El Tempieno debe 
isiderarse ideado inicialmente como capilla privada de 
ha villa campestre, pues solamente en 1585 Marco 
tonio alcanzó del papa Sixto V una bula pontificia que 
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Marco Antonio, quien gastó en su construcción 6.000 
ducados, era libre para imponer un tipo de templo que 
estaba en consonancia con sus gustos estéticos personales 
orientados hacia la arqueología clásica y no con la 
función que había de desempeñar posteriormente como 
iglesia parroquia14'. En efecto el tipo comente de 
parroquia era el de planta de cruz latina con el eje 
longitudinal orientado hacia la capilla mayor. Palladio se 
atuvo gustoso al deseo de su cliente pues le daba la 
oportunidad de poner en práctica una forma 
arquitectónica al modo de un templo antiguo, una suerte 
de pequeño Panteón cristianizado gracias a la inserción 
de una cruz griega que rebasa el contorno de la rotonda. 

arquitecto ensayó también otros dos 
de iglesia centralizada, de los que se 

LUIWGIYLUI la planta de uno de ellos (R. 1. B. A., X N ,  
16) y la planta, sección longitudii y alzado de la 
fachada del otro (R. 1. B. A., XVI, 13, 14 y 15). Sin 
entrar en la discusión todavía abierta sobre la iglesia 
concreta para la que fueron ideados4' - en todo caso no 
realizada -, lo que aquí nos interesa es examinar 
brevemente la planimetría de ambos, en la que figuraba 
un rerrocoro, lo que hace sospechar de que se tratase de 
proyectos para una iglesia conventual. En el primero de 
los dos el rerrocoro tiene la forma de un profundo ábside 
semicircular separado del cuerpo del templo por una 
articulación in antis, es decir por una pantalla formada 
por dos coiumnas y dos piiastras en íos extremos, 
articulación que recuerda a la utilizada en San Giorgio. 
Fianquean el ábside dos sacristías cuadradas que 
comunicar ente con él. En el segundo proyecto 
el renmo la un semicírculo que prolonga por 
detrás el Lapauu &adrado de la iglesia, del que está 
escindido por un di: : seis columnas dispuestas 
en semicírculo me ,énmco al primero; este 
dispositivo se hacc ,1 de el Redentore. La 
terminación absidal se compartimenta en tres sectores de 
los cuales el central corresponde al rerrocoro 
propiamente dicho y los adyacentes a dos sacristías. 

La solución palladiana del renocoro - presente en 
todas sus iglesias construidas o proyectadas con la 
excepción del Tempietto del Masser - no encontró eco en 
la arquitectura eclesiástica española hasta muy entrado el 
sido XVIn. En las i des de 
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Li ur. bl L V i u  L11 altu a 1Ua pica UCI L G I I I ~ I U  uejando 
libre la nave a la ocupación del público. En las 
catedrales y colegiatas estaba tan arraigado el hábito de 
poner el coro en el centro frente a la capilla mayor que 
no se produjo ninguna reforma del tipo de la que se 
había desarrollado en Italia, sobre todo a raíz del 
concilio de Trento. Los pocos y asilados intentos que de 
ello hubo fracasaron o no obtuvieron la debida 
respuesta43. Más aún , parece que el cabido de  oled do 
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Para 
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solicitó y obtuvo del papa Clemente VI11 
que en las catedrales españolas no pudie 
los coros de ón origina 

Durante de la 11 
deseo de api a las basíl 
y, en generb, a la ~ureza  y austeridad de w a r u i u v i c  

las primeras comunidades cristianas que imy 
principalmente la ideología jansenista, existió 
programa, más teórico que práctico, de devolver 
coros al presbiterio y al ábside de los templos, donde 
suponía que habían estado en su más remoto origed4 
arquitecto que más se distinguió en realizar esta tara 
don Ventura Rodríguez, quien tomó frecuentem 
como pauta de actuación el renocoro palladiano. C 
nunca estuvo en Italia, es probable que se apercibies 
la solución palladiana a través del manejo del librc 
Ottavio Bertototti Scamozzi que ofrecía inrnejora 
grabados de la obra del artista vicentino. Sin 
Ventura no lo poseyó personalmente, lo pudo consi 
en la biblioteca de la Real Academia de Bellas Arte 
San Fernando. Ejemplos palmarios del uso del rmoi 
con diafragma de columnas son el proyecto par 
iglesia de San Bernardo en Madrid de 1753; la iglesia de 
los Agustinos Filipinos en Valladolid de 1759: 
proyecto para San Francisco el Grande de Madrid 
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1760; el proyecto para la iglesia del C iyor de 
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