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Como agora las vemos de letras romanas. La escri-
tura epigráfica en la península ibérica durante el 
Renacimiento1*

Como agora las vemos de letras romanas. Epigraphic writing 
in the Iberian Peninsula during the Renaissance

Manuel Ramírez-Sánchez
manuel.ramirez@ulpgc.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Instituto Universitario de Análisis y 
Aplicaciones Textuales

Resumen
La aparición de los primeros ejemplos de capitales cuadradas alla maniera antica 
en España y Portugal se produce en el primer tercio del siglo xvi, conviviendo con 
modelos epigráficos de clara tradición bajomedieval, hasta que termina por impo-
nerse como el orden gráfico canónico de la epigrafía de aparato que utilizarán la mo-
narquía, la nobleza y el clero como un vehículo más al servicio de sus estrategias de 
autorrepresentación y promoción política. A través de un recorrido diacrónico por 
los ejemplos de algunas inscripciones y programas epigráficos de varias ciudades de 
España y Portugal durante los siglos xvi y xvii que han llegado hasta nuestros días es 
posible estudiar la importancia que tuvieron estas escrituras expuestas en el contexto 
de la sociedad moderna que reconocía en los monumenta epigraphica de la antigua 
Roma un ejemplo a imitar, aunque adaptado a la nueva realidad política y social del 
Estado moderno.
Palabras clave
Epigrafía; Renacimiento; Humanismo; España; Portugal.

*1

 La investigación que ha constituido la base de este trabajo se ha beneficiado de los 
recursos concedidos por el Programa estatal de fomento de la investigación científi-
ca y técnica de excelencia (Plan Nacional de I+D+i) del Ministerio de Economía y 
Competitividad al proyecto «Escritura expuesta y poder en España y Portugal (siglos 
xvi-xvii): catálogo epigráfico on-line» (HAR2015-63637-P).
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Abstract
The first examples of square capitals alla maniera antica appeared in Spain and Portu-
gal in the first third of the 16th century, coexisting with epigraphic models of a clear 
late medieval tradition, until it ended up imposing itself as the canonical graphic or-
der of device epigraphy. that they will use the Monarchy, the Nobility and the Clergy 
as one more vehicle at the service of their strategies of self-representation and politi-
cal promotion. Through a diachronic view of the examples of some inscriptions and 
epigraphic programs of various cities in Spain and Portugal during the 16th and 17th 
centuries that have survived to this day, it is possible to study the importance of these 
writings exposed in the context of modern society, that recognized in the monumenta 
epigraphica of ancient Rome an example to be imitated, although adapted to the new 
political and social reality of the Modern State.
Keywords
Epigraphy; Renaissance; Humanism; Spain; Portugal.

Menos conocida y estudiada que otras manifestraciones de la rica cultura 
material del Renacimiento, las inscripciones realizadas en Europa desde el 
Quattrocento italiano y, a partir de un siglo más tarde, en el resto del con-
tinente, nos introducen de lleno en el universo gráfico de la escritura ex-
puesta de la Antigüedad romana, recuperada y adaptada a la realidad de la 
sociedad europea del humanismo. El proceso de la paulatina desaparición 
de la escritura gótica en las inscripciones ibéricas del siglo xvi y su sustitu-
ción por el nuevo orden gráfico de las letras capitales que, con más o me-
nos pericia, pretendían imitar las capitales romanas fue mucho más lento y, 
en no pocas ocasiones, concediendo algunos rasgos arcaizantes a los gus-
tos bajomedievales –a través no solo de la pervivencia del goticismo hasta 
bien avanzada la centuria, sino incluso por el uso de las llamadas capitales 
prehumanísticas y la abundancias de signos abreviativos. En estas páginas 
pretendemos explicar cómo transcurrió el proceso de implantación de las 
capitales epigráficas humanísticas en la península ibérica, a través del estu-
dio de distintos programas epigráficos y una selección de ejemplos reparti-
dos en ambos reinos ibéricos.

1. Ex Italia lux
Comenzaba Elio Antonio de Nebrija su Gramática sobre la lengua castella-
na explicando los orígenes de la escritura en el solar de la antigua Iberia, 
que él vinculaba a la presencia romana y no a los griegos y púnicos al con-
siderar, como sabemos erróneamente, que si hubiera habido testimonios 
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escritos de aquellos pueblos se conocerían sus monedas «alo menos de 
oro & plata, o piedras cavadas de letras griegas & púnicas, como agora las 
vemos de letras romanas, en que se contienen las memorias de muchos va-
rones ilustres que la regieron & governaron desde aquel tiempo hasta qui-
nientos & setenta años después del nacimiento de nuestro Salvador, cuan-
do la ocuparon los godos»1. Aquellas «letras romanas» a las que aludía el 
célebre humanista lebrijano eran bien conocidas en aquellos momentos en 
los que empezaba a despuntar el interés anticuarista por las inscripciones, 
monedas y otros restos de la cultura material de la Antigüedad y, a pesar de 
que su Gramática fue impresa en 1492 en una cuidada gótica minúscula, en 
tintas roja y negra, el propio Nebrija afirmaba que ya en «nuestros días & 
por nuestra industria» las antiguas formas de las letras góticas habían sido 
concertadas «con las antiguas y romanas».

Los programas epigráficos renacentistas tenían sus exempla en las ins-
cripiones de la Antigüedad romana que eran bien conocidas por los hu-
manistas. De su estudio surgen tratados de caligrafía como el Alphabetum 
Romanum de Felice Feliciano, posiblemente escrito hacia 1460, coinci-
diendo con el empleo de las mayúsculas tridimensionales de clara imita-
ción romana en los manuscritos de la época, en cuyo ambiente nacen otros 
tratados posteriores, algunos de los cuales terminan llegando a la península 
ibérica, como la Regola a fare letre antiche que Hernando Colón adquiere 
en Padua en 1531, que llega a España cocincidiendo con la aparición de los 
primeros testimonios epigráficos de las capitales humanísticas en la penín-
sula ibérica (Gimeno, 2005b). Entre los testimonios más tempranos de la 
materialización sobre la piedra del alfabeto latino diseñado por Feliciano 
se encuentran las dos inscripciones esculpidas en la antigua Pescheria de 
Verona, construida en 1468 (Mardesteig, 1959), una década posterior a 
las capitales epigráficas de evidente inspiración romana que Andrea Man-
tegna realiza en algunas de sus pinturas, como Santa Eufemia (1454), que 
se conserva en el Museo Nacional de Capodimonte de Nápoles, o en los 
detalles de los fondos con restos romanos en los frescos con escenas de las 
vidas de San Juan y de San Cristóbal (1454-1457) que realizó en la Capella 
Ovetari de la Chiesa degli Eremitani de Padua (Meiss, 1960). Sin ánimo de 
profundizar aquí en las relaciones entre Feliciano y Mantegna, así como 
de las interacciones entre las syllogai epigráficas de aquel y las pinturas de 
este (Covi, 1963: 9), baste señalar la inclusión de una de las inscripciones 
del Arco de los Gavi de Verona en uno de los detalles del fresco de la Vida 

1 Gramática, fol. 6r: vol. ii, cap. 2.º, p. 25 (ed. De A. Quilis, 1992).
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de San Juan (1455) que se salvó de la destrucción en el bombardeo que 
sufrió la Iglesia de los Eremitani en el transcurso de la II Guerra Mundial 
(Zamponi, 2006; 2010). En efecto, justo en la parte superior del fresco, en 
la columna situada en el eje central de la pintura, dentro de un tondo se 
lee L • VITRVVIVS / CERDO • ARC/HITECTVS (Meiss 1960: 105, fig. 
24), que se ha inspirado, con alguna omisión2 y una ordinatio en tres líneas, 
en vez de las dos del epígrafe en el arco de Verona: L • VITRVVIVS L • L / 
CERDO • ARCHITECTVS (CIL v 3464)3.

Sin embargo, fueron los papas quienes primero aprovecharon la heren-
cia de los modelos epigráficos romanos, con posteriordad a la extensión 
del uso de la prosa en la epigrafía funeraria frente al uso de la poesía (Spa-
rrow, 1969: 13). Este hecho se observa, incluso, entre aquellos que qui-
sieron ser considerados papa, aunque la oficialidad posterior se encargó 
de ignorarlos como tales. Es el caso, por ejemplo, del sepulcro del carde-
nal Baldassare Cossa (c. 1370-1419), de origen napolitano, más conocido 
como el antipapa Juan XXIII, obra del genial Donatello con la ayuda de 
Michelozzo di Bartolomeo, en el que conservamos un excelente ejemplo 
de la temprana introducción de algunos modelos romanos en la iconogra-
fía funeraria del Quattrocento en Florencia. En su monumental mausoleo, 
terminado en mármol en el Baptisterio del Duomo hacia 1431, una cartela 
sujetada por dos putti en relieve, colocada sobre el sarcófago, conserva su 
epitafio, realizado en unas letras capitales humanísticas ligeramente alarga-
das, de evidente inspiración romana (Kajanto, 1980: 12), aunque conserva 
claros signos de tradición bajomedieval, como algunos signos abreviativos 
(Ramírez-Sánchez, 2017a: 89-90).

Más conocido es el epitafio del papa Martín V, fallecido en 1431 y ente-
rrado en la iglesia de S. Giovanni in Laterano, cuya inscripción, realizada en 
la parte baja de una losa sepulcral de bronce, dentro de una tabula ansata, 
recoge en sus cuatro líneas uno de los mejores ejemplos de la recupera-
ción de los modelos romanos en la epigrafía funeraria italiana del siglo xv, 
imitando las ornatissimae litterae de la Antigüedad romana (Kajanto, 1982: 
32). Si aceptamos la cronología de c. 1431 para su realización, el epitafio de 
Martín V es uno de los más tempranos del Renacimiento italiano y destaca 
por su cuidada ordinatio y la ejecución del trazado de las letras con la sec-

2 Por ejemplo las siglas L • L al final de la primera línea.
3 Sobre esta inscripción del arco de los Gavi y su vinculación con M. Vitruvius Pollio, 
autor del tratado De architectura, se ha generado una extensa discusión durante siglos 
(Nichols 2017: 42-44).
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ción en V, aunque sin terminar estas con los habituales remates con forma 
de espátula de las antiguas inscripciones romanas. A pesar de que el epita-
fio conserva aún algunos aspectos de la tradición medieval, es evidente la 
ruptura con la norma gráfica bajomedieval, que encuentra en las góticas 
minúsculas el polo de atracción gráfico, sobre todo en los epitafios papales 
(Ramírez-Sánchez, 2017a: 90-91).

El trabajo conjunto entre arquitectura y escultura como soporte de las 
inscripciones humanísticas, conjugado con la intervención de los huma-
nistas que conocen e imitan a la perfección los elogia de la Antigüedad ro-
mana, tiene entre sus mejores ejemplos tempranos el monumento funera-
rio de Sir John Hawkwood, de Paolo Uccello (1436). El fresco, pintado en 
el Duomo de Florencia para conmemorar la muerte del célebre condottiero 
inglés fallecido en 1394, representa una estatua ecuestre sobre una base 
con elementos arquitectónicos y heráldicos. La mezcla entre la tradición 
medieval de los escudos y la propia vestimenta de Sir John Hawkwood 
contrasta con el aspecto romano de la composición arquitectónica y es-
cultórica pintada por Uccello, pero es precisamente en el epitafio escrito 
en la parte superior del pedestal ecuestre donde encontramos los ecos más 
evidentes del pasado romano. Con una cuidada letra capital de inspiración 
clásica, más alargada que cuadrada, se lee:

IOANNES • ACVTVS • EQVES BRITANNICVS • DVX • AETATIS • S 
VAE CAVTISSIMVS • ET • REI • MILITARIS PERITISSIMVS HABITVS EST

Más allá de los hexámetros leoninos y de la propia escritura humanís-
tica empleada en su ejecución, reconocemos los ecos romanos del epitafio 
a través de la iteración del elogium del dictador romano Q. Fabio Máximo, 
conservado en una inscripción que había sido descubierta en Arezzo unos 
años antes (CIL xi 1828), que fue copiada y circuló durante el Renaci-
miento a través de numerosas syllogai epigráficas, hasta el extremo de que 
durante un tiempo fue considerada una inscripción falsa de época renacen-
tista4. En efecto, la fórmula Dux aetatis suae cautissimus et rei militaris peri-
tissimus habitus est sonaba más renacentista que romana, pero en realidad 
el elogio funerario de época republicana que lo había inspirado no solo 

4 Al pie del elogio al condottiero Sir John Hawkwood, la firma de Paolo Uccello está 
realizada con una letra capital cuadrada, que evoca mejor la escritura epigráfica de 
época romana, aunque el travesaño en ángulo de la letra A y la curvatura baja de la G 
delatan su ejecución en el Quattrocento: • PAVLI • VGIELLI • OPVS •
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era auténtico, sino que constituyó uno de los ejemplos más tempranos de 
imitación renacentista, al que siguieron otros (Saxl, 1941: 25).

A partir de la década de los años treinta del Quattrocento, el uso de las 
capitales humanísticas se irá extendiendo desde el interior de los templos 
hasta el exterior, y es en ese proceso de expansión de los testimonios más 
tempranos de las capitales humanísticas fuera de Roma en el que se realiza 
el coro de mármol de Luca della Robbia para el Duomo de Florencia, aun-
que uno de los ejemplos más conocidos es la inscripción situada en el friso 
superior de la fachada del Tempio Malatestiano de Rímini, obra de Leon 
Battista Alberti. La ejecución de la obra de la nueva fachada de la iglesia de 
San Francisco con la misma piedra blanca de Istria con la que se realizaron 
importantes construcciones de Rímini en época romana, como el puente 
de Augusto y Tiberio, o el mismo arco de Augusto, sin duda no fue casual 
y obedeció al interés del propio Segismundo Malatesta por entroncar la re-
construcción del templo preexistente con la tradición romana (Bulgarelli, 
2016). Pero no menos importante es el programa epigráfico desplegado 
dentro y fuera del propio templo (Hope, 1992), con unas letras capitales 
cuadradas que encuentran su polo de atracción gráfico en las capitales 
romanas de época augustea que se conservan en varios monumentos de 
la antigua ciudad romana de Ariminum, que van más allá de la conocida 
inscripción de la fachada y que permiten analizar el Tempio Malatestiano 
desde su concepción ecfrástica (Spinozzi, 2018).

Similares escrituras de aparato ejecutadas para glorificar el linaje de 
los Malatesta en Rímini las encontramos en el monumental arco triun-
fal levantado como portada del Castelnuovo de Nápoles, cuyas obras de 
construcción se inician en 1453. Como ya hiciera en Rímini Segismundo, 
Alfonso V de Aragón (1396-1458) se apropia de la herencia monumental 
de la antigua Roma y ordena una construcción en la que aparece represen-
tado como si de un emperador romano se tratase, emulando las estrategias 
de propaganda del norte (Campell y Cole, 2013: 197-200). El programa 
epigráfico del arco triunfal, realizado por Pietro Da Milano y Francesco 
Laurana, entre otros artistas, entre 1453-1458 y terminado entre 1465-
1471, constituye uno de los mejores ejemplos de la utilización política de 
los modelos epigráficos romanos de su época, realizado para conmemorar 
la victoria de Alfonso V el Magnánimo, a la sazón rey de Valencia, Mallor-
ca, Sicilia, Cerdeña y, entre 1442-1458, también de Nápoles. Es sabido que 
esta nueva portada se inspira en el arco romano de Pola, sobre todo en su 
parte inferior, ya que el arco de Castelnuovo es, en realidad, una superpo-
sición de dos arcos romanos, que entre sí aparecen separados por la repre-
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sentación de una escena en relieve que narra el desfile triunfal de Alfonso V  
de Aragón (Sánchez, 2014: 105-118).

Debajo del espectacular relieve realizado a semejanza de la entrada 
triunfal del emperador Tito en Jerusalén, conocido a través del arco que 
se conserva en el Foro de Roma, se lee la siguiente inscripción, dispuesta 
en dos líneas, que deja evidente quién es el monarca que aparece repre-
sentado en el mismo: ALFONSVS REX HISPANICVS SICVLVS ITALI-
CVS / PIVS CLEMENS INVICTVS. La inscripción está realizada con 
una letra capital cuadrada de evidente imitación romana, con sección en 
V muy marcada que, a diferencia de las que encontramos en el Tempio 
Maletestiano de Rímini, presenta unos pequeños remates con forma de 
espátula en los extremos, de evidente imitación de los modelos romanos 
de época imperial. En la parte superior del relieve, en una sola línea, se 
lee otra inscripción: ALFONSVS REGVM PRINCEPS HANC CONDI-
DIT ARCEM (Serra, 2008). Ambas inscripciones constituyen el primer 
ejemplo de epigrafía de aparato, claramente humanístico, de un monarca 
nacido en la península ibérica, aunque realizado en un territorio lo sufi-
cientemente alejado de la antigua Hispania como para que estos ejem-
plos de inscripciones ejecutadas a imitación de los modelos romanos 
tardasen aún varias décadas hasta que se extendieran en el suelo hispano 
(Ramírez-Sánchez, 2017a).

2. La escritura epigráfica humanística en la península ibérica
A diferencia de la tradición investigadora de la escritura epigráfica huma-
nística en Italia, la situación ha sido bien diferente en España y Portugal 
debido al tardío interés por la edición de corpus más allá del ámbito de 
la epigrafía antigua, si bien es cierto que este retraso ha permitido que los 
trabajos recientes se hayan beneficiado de los avances en el conocimiento y 
en la propia metodología de la investigación científica experimentados en 
otros países europeos en los últimos años5. En el caso de España, las con-
tribuciones más relevantes han venido de la mano de los estudiosos que 
han seguido la fértil línea de investigación abierta por Armando Petrucci, 
dedicada al estudio de la historia social de las prácticas de escritura y lec-

5 Recordemos aquí que el helenista Philippe Bruneau, reconocido investigador fran-
cés en el campo de la arqueología y epigrafía griega, lamentaba hace años el escaso in-
terés que tenía entre sus colegas el estudio de la epigrafía de época moderna, e incluso 
contemporánea, que él justificaba en gran medida porque esta seguía aún eclipsada 
por el estudio de las inscripciones antiguas y medievales (Bruneau, 1988).
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tura de inscripciones, filacterias y graffiti, junto con hojas volanderas y li-
bros, en los espacios urbanos de la Edad Moderna (Petrucci, 1986; 1988), 
que han gozado de una gran influencia en los estudios sobre historia de la 
cultura escrita que desde los años ochenta del pasado siglo se han venido 
publicando sobre las inscripciones de aparato bajomedievales de Valencia 
(Gimeno, 1990), así como sobre las filacterias en la pintura bajomedieval 
en la Corona de Aragón (Gimeno, 1997) y sobre las inscripciones en Alca-
lá de Henares durante el siglo xvi (Castillo, 1997). Sin embargo, han sido 
muy escasos los trabajos dedicados a la edición de corpus de las inscripcio-
nes humanísticas en España, ya que hasta la fecha su publicación ha estado 
muy unida al estudio de los soportes arquitectónicos o escultóricos desde 
la historia del arte (Redondo, 1987). Entre los escasos catálogos epigráfi-
cos de esta época que se han publicado hasta la fecha debemos citar el de 
M.ª José Rubio (1994) dedicado al estudio de las inscripciones de Alcalá 
de Henares, entre las que incluyó las de época moderna.

Sin embargo, el estudio de las inscripciones humanísticas desde la 
perspectiva de la historia social de la cultura escrita ha contado con los 
imprescindibles trabajos de Antonio Castillo, en los que ha estudiado la 
estrecha relación que existe entre escritura y poder político entre los siglos 
xv y xvii (Castillo, 1997; 2000; 2009; 2018). Igualmente importantes han 
sido los trabajos de Francisco Gimeno (2002; 2005a; 2005b; 2015), en los 
que ha estudiado la evolución de las formas gráficas góticas y su gradual 
sustitución por las capitales ejecutadas «en capitales romanas», como son 
denominadas en algunos documentos de la época. También cabe destacar 
aquí las publicaciones de Javier de Santiago sobre la epigrafía bajomedie-
val y de los primeros siglos de la Edad Moderna (Santiago, 2003; 2015a; 
2015b). Finalmente, a estas publicaciones cabe sumar algunos trabajos 
recientes en los que hemos abordado el interés que ofrece el estudio de 
algunos programas epigráficos ibéricos (Ramírez-Sánchez, 2012), los de la 
dinastía de los Austria en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Ra-
mírez-Sánchez, 2017a) o los desarrollados en ciudades portuguesas como 
Évora (Ramírez-Sánchez, 2017b).

Al igual que sucede en España, la escritura epigráfica humanística en 
Portugal tampoco ha sido objeto de un estudio pormenorizado, en gran 
parte por las mismas razones, como el peso de la tradición en el estudio de 
la epigrafía romana y, en mucha menor medida, por las inscripciones me-
dievales en algunas partes del territorio nacional. De hecho, J. M. Cordei-
ro de Sousa, uno de los mayores estudiosos de la epigrafía portuguesa del 
pasado siglo, afirmaba en sus Apontamentos de epigrafía portuguesa, a pro-
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pósito de la recuperación de las capitales epigráficas romanas durante el 
Renacimiento que durante a segunda metade do século xvi, assistimos ao des-
aparecimento constante e progressivo das belas inscrições góticas, que dão lugar 
às pesadas e desgraciosas capitais romanas dos séculos xvii e xviii (Cordeiro 
de Sousa, 1983: 21)6. A pesar de ello, este académico portugués incluyó 
entre las 798 inscripciones recopildas en su catálogo de inscripciones de 
Lisboa datadas entre los siglos xii al xix varios centenares de inscripciones 
de época moderna, si bien es cierto que ninguna de ellas se encuentra en 
alguna de las 23 láminas en blanco y negro reproducidas a toda página en 
la obra (Cordeiro de Sousa, 1940).

3. Del multigrafismo del siglo xv a la expansión de las capita-
les romanas
Bien sabemos que, en realidad, a fines del siglo xv y primeras décadas 
del xvi en las ciudades hispanas apenas han comenzado a irrumpir estas 
nuevas formas gráficas romanas, en el transcurso de un periodo de mul-
tigrafismo relativo disorganico (Petrucci, 1988: 10), en el que conviven las 
minúsculas góticas características de la Baja Edad Media junto con algunas 
mayúsculas que tienen su polo de atracción gráfico más en las románicas 
que en las elegantes formas de inspiración romana. Es el caso, por ejemplo, 
del sepulcro exento en alabastro del cardenal Juan de Cervantes, fallecido 
en 1458, obra del escultor bretón Lorenzo Mercadante, en la que conviven 
una letra capital prehumanística escogida para realizar el epitafio, y la litte-
ra textualis formata escogida para la suscripción del monumento (Mestre, 
2019). Como ha recordado Antonio Castillo (2021: 232), algunos autores 
denominan a esos tímidos progresos de la escritura humanística epigráfica 
con términos tan diferentes como prehumanística, capitales románicas e 
incluso letras de filiación visigótica (Martín López, 2010: 153-157), bien 
ejemplificadas en inscripciones como en el monumento funerario de los 
Chacón en la capilla de los Vélez en la catedral de Murcia (Fernández Mar-
tínez, 2018) o en la puerta de Trujillo en Plasencia (Cáceres), reciente-
mente estudiada por Antonio Castillo (2021: 234-235, fig. 2).

Sin embargo, otros autores han identificado estas nuevas formas de las 
capitales epigráficas como testimonios muy próximos al que adoptarán 
las capitales renacentistas, como sucede por ejemplo en la Anunciación 

6 Citamos esta obra a través de su cuarta edición, publicada por la Universidad de 
Coimbra en 1983, disponible en acceso abierto a través del repositorio digital de di-
cha institución.
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atribuida al pintor Vicent Macip que se conserva en el Museo Catedra-
licio de Segorbe (Gimeno, 2005a: 40), en cierta medida precursores de 
los ejemplos que se incorporarán a la pintura valenciana en las primeras 
décadas del xvi, como sucede en las filacterias de la Anunciación de Fer-
nando Yáñez, que se conserva en el Colegio del Patriarca de Valencia, o en 
el retablo de la Virgen de la Sapiencia, pintado por Nicolau Falcó en 1517, 
de la capilla de la Universitat de València, Estudi General (Gimeno, 2005a: 
37-39). Fuera ya del ámbito de la pintura, cabe destacar que las primeras 
inscripciones humanísticas en Valencia, como la lápida conmemorativa de 
mármol blanco de la construcción de la capilla de la Mare de Déu de les 
Febres, colocada en 1497 en la Colegiata de Santa María de Xàtiva por or-
den de Francisco de Borja, obispo de Teano (Pons, 2019: 29-31, lám. 4), 
o las lápidas gemelas, también en mármol blanco, colocadas en 1500 para 
conmemorar la finalización de las obras en la colegiata de Santa María de 
Gandía por María Henríquez, duquesa viuda de Gandía, y su hijo Juan de 
Borja, II duque de Gandía (Pons, 2019: 29-31, lám. 5), proceden de talle-
res romanos, como ha puesto de manifiesto recientemente Vicente Pons 
Alòs (2019). Desde el punto de vista de la imitatio de los modelos epigráfi-
cos romanos, sin duda las inscripciones de Gandía poseen una perfección 
mayor, no solo por la propia ordinatio de los textos o la cuidada ejecución 
de las letras capitales cuadradas, sino incluso por los signos de interpun-
ción triangulares colocados a media altura del pautado7.

Posteriores a estas son la inscripción que el maestre de Montessa, 
Francesc Llançol de Romaní, ordenó esculpir para la portada de las ca-
sas de la orden en Valencia, posiblemente terminada en 1543, que en la 
segunda mitad del siglo xx fue recolocada en el palacio de la Generalitat 
(Gómez-Ferrer, 2021: 140-141, fig. 2) y la inscripción que unos años más 
tarde, en 1554, se esculpe en el friso situado sobre la portada del palacio de 
Bailia, desgraciadamente derruido en 1884, aunque su portada podemos 
conocerla a través de un dibujo realizado por el platero Antonio Suárez 
(Gómez-Ferrer, 2021: 134, fig. 1). La inscripción decía8:

7 En cambio, en la inscripción de Xàtiva algunas interpunciones aparecen en la parte 
baja de la línea de pautado (como se puede apreciar al final de la l. 8 y de la l. 9).
8 En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conservan restos del friso de dicha por-
tada. Se observa a través de ellos la fidelidad del dibujo del platero Suárez, así como 
la calidad técnica en la ejecución de las capitales cuadradas, de clara imitación ro-
mana, aunque en la inscripción abundan las ligaduras, así como las letras inscritas y 
abreviaturas, que no son canónicas de la epigrafía renacentista italiana del momento. 
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SVB KAROLO V AVGV(st)O RO(mano) IMP(eratore) HISP(ania)E REGE 
INVICTISS(im)O 1554

Además de estas inscripciones monumentales, los epitafios de varias 
sepulturas de la segunda mitad del siglo xvi en la catedral de Valencia, en-
tre las que cabe destacar, sin duda, la sepultura del arzobispo Martín Pérez 
de Ayala (1503-1566), de cuya talla como teólogo y erudito en los estudios 
bíblicos y patrísticos no solo dan cuenta sus obras o su amistad con huma-
nistas como Benito Arias Montano o Juan Bautista Pérez, sino también 
la biblioteca de manuscritos griegos que adquirió durante sus repetidas 
asistencias al Concilio de Trento (Andrés, 1975). Su sepulcro, realizado en 
mármol en un taller italiano, está situado en la capilla de la Santísima Tri-
nidad de la catedral de Valencia, construida con los trabajos de ampliación 
del templo y la construcción de la Arcada Nova. La estatua del difunto, 
vestido de pontifical, yace en decúbito supino con los brazos cruzados y las 
manos apoyadas en su abdomen, sobre un sacófago con patas de león que 
se apoya sobre una base rectangular en cuyo frontal se extiende la inscrip-
ción funeraria (Gómez-Ferrer, 2019).

Destaca el monumental escudo con las armas de Martín de Ayala situa-
do en la pared sobre el sepulcro (fig. 1)9. Uno de los aspectos que caracte-
rizan las sepulturas del siglo xvi en la península ibérica, particularmente en 
España, es la pervivencia de los emblemas heráldicos, y en muchos casos, 
como sucede en el ejemplo del sepulcro del cardenal Martín Pérez de Aya-
la, el tamaño del escudo de armas y su disposición en el conjunto confieren 
a este tal protagonismo que relega a un plano secundario otros elementos 
del conjunto, incluso el propio epitafio. No en vano, como ya destacara M.ª 
José Redondo Cantera en su indispensable estudio dedicado a los sepul-
cros del siglo xvi en España, frente a la precisión que las inscripciones fu-
nerarias ofrecían al lector, así como la relativa abundancia de datos sobre su 

Nuestra lectura se ha realizado a través del dibujo y la fotografía reproducida por M. 
Gómez-Ferrer (2021: 131, fig. 1).
9 El emblema consta del capelo de peregrino, bajo y con ala grande, sujeto por dos 
cordones rematados en borlas, conforme al uso de estos ornamentos eclesiásticos en 
la heráldica de la época. Sin embargo, hacemos notar aquí que el número de borlas 
que aparecen en el escudo asciende a quince en cada extremo, una cifra que, como 
sabemos, es superior a la que le correspondería como arzobispo de Valencia en la 
regulación que sobre estas insignias establecería en 1832 la Sagrada Congregación 
del Ceremonial, aunque en el siglo xvi no existía una estricta regulación sobre este 
extremo.
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linaje y posición social, el emblema heráldico aportaba una valiosa infor-
mación, «dado el gran tamaño que generalmente tiene y la fácil compren-
sión de sus elementos por parte de todo tipo de espectadores, letrados o 
iletrados» (Redondo 1987: 305). En el caso concreto del escudo de armas 
de la sepultura del arzobispo de Valencia, este incluía además una divisa 
con una inscripción en capitales humanísticas doradas: LVPVS MENDA-
CIO VERITATI SVBSIDIVM10.

Figura 1: Sepulcro del arzobispo Martín Pérez de Ayala. Catedral de Valencia.  
Foto: Manuel Ramírez-Sánchez.

Las dimensiones de la capilla, mucha más reducidas que otras de la 
Seu, no permiten contemplar la sepultura con la suficiente perspectiva, ni 
apreciar la calidad técnica de la inscripción funeraria colocada en su parte 
inferior. De esta sepultura se ocupó Antonio Ponz en el cuarto volumen de 
su Viage de España (Ponz, 1779)11 y la lectura que hace de su inscripción es 

10 Sobre este lema como divisa del escudo de los López Ayala, vecinos de Toledo, 
véase Núñez de Cepeda (1954: 665).
11 Sobre Antonio Ponz y la información que transmite para el conocimiento de la 
epigrafía, en particular la de los siglos xvi y xvii en España, remitimos al exhaustivo 
trabajo de Leonor Zozaya-Montes (2021).
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la que han seguido otros autores, entre ellos M.ª José Redondo Cantera al 
incluirla en el anexo dedicado a las inscripciones y heráldica de los monu-
mentos funerarios de su catálogo (Redondo, 1987: 293, n.º 480). Convie-
ne señalar aquí que Antonio Ponz introduce varios errores al transmitir el 
epitafio del sepulcro del arzobispo Martín Pérez de Ayala, ya que, ni «en el 
frontispicio de este entierro está figurado el nombre de Jesús», ni tampo-
co «hay otro letrero más abajo, donde se lee: In spe resurrectionis morior» 
(Ponz, 1779: 33)12. En efecto, Ponz confunde la estructura arquitectónica 
adosada a la pared sobre el sepulcro del arzobispo Martín Pérez de Ayala 
con las que están situadas sobre los sepulcros de mármol genovés de don 
Diego de Covarrubias y Sanz, caballero de la Orden de Montesa y marqués 
de Albaida, fallecido en 1607, así como en el de su esposa, María Díaz, 
enterrados ambos en la Capilla de San Sebastián de la Seo13. El epitafio del 
cardenal Martín Pérez de Ayala (fig. 2) está realizado con una cuidada letra 
capital cuadrada de sección en V, de 4,5 cm de altura (con excepción de la 
última línea, cuyas letras miden 4 cm de altura). El texto dice14:

HIC SITVS EST MARTINVS DE AYALA ARCHIEPISCO 
PVS VALENTINVS QVI LICET TRES ECCLESIAS 

REXERIT GVIDIXENSEM SEGOVIENSEM ET 
HANC POSTREMO VALENTINAM IN QVA 

DECESSIT NIHIL TAMEN SEMPER 
TVLIT AGRIVS QVAM PRÆ ESSE 

OBIIT NONIS AVGVSTI • M • D • LXVI

12 Estos errores son reproducidos por M.ª J. Redondo al utilizar el texto de Ponz 
como fuente para extraer la lectura de la inscripción funeraria de su sepulcro (Re-
dondo, 1987: 293, n.º 480).
13 Sobre ambos túmulos funerarios luce el emblema heráldico de los Covarrubias, 
realizado en mármol genovés, que también aparece reproducido en el centro del fres-
co pintado en la bóveda de la escalera situada justo al lado de la capilla de San Sebas-
tián (Gómez-Ferrer, 2018: 170, con fig.), remitimos al trabajo de Francisco Rafael de 
Uhagón, que firma como Marqués de Laurencín (1922). Antonio Ponz describe con 
más detenimiento ambos sepulcros y la propia capilla que sus inscripciones funera-
rias porque, como él mismo afirma: «no hay en los epitafios el primor que en lo de-
mas de la capilla; pero los cito en obsequio de los que supongo la fundaron» (Ponz, 
1779: 27). Como señala Leonor Zozaya-Montes (2021: 452), Ponz suele hacer gala 
de este tipo de apreciaciones despectivas cuando lo que menciona en su relato se 
aleja del canon compositivo de su agrado.
14 Las variantes de lectura de Ponz son: l. 1, Aiala; l. 3, Guadixensem; l. 6, egrius.
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Figura 2: Detalle de la inscripción del sepulcro del arzobispo Martín Pérez de Ayala. 
Catedral de Valencia. Foto: Manuel Ramírez-Sánchez.

Tanto la ordinatio del texto como la ejecución de las letras están a la 
altura de la calidad artística del taller italiano que realizó el monumento, 
cuyos escultores conocían bien cómo debían de realizarse las capitales 
cuadradas «a compás»15. El trazo horizontal de la letra A apenas está 
grabado sobre la superficie de la piedra, la P no llega cerrar su curva so-
bre el trazo vertical, el trazo secundario de la Q se alarga hasta la mitad 
del espacio de separación con la letra siguiente, las interpunciones con 
forma de estrella de cuatro puntas están colocadas a mitad de altura de 
las letras, en el mismo centro del pautado de la última línea del epitafio. 

15 Esta expresión consta en algunos documentos de la época para hacer referencia 
a las capitales humanísticas. Véanse, por ejemplo, las condiciones con que se tiene de 
hacer la cama e bulto del reverendísimo cardenal don fray Francisco Ximenez de Cisneros, 
dispuestas ante notario por los albaceas del Cardenal Cisneros en 1518, en las que 
dejaron establecidos los detalles sobre cómo debía realizarse la inscripción funeraria 
que debía colocarse en el monumento funerario: «Ansimesmo a la cabecera del bul-
to venga su petafio al más ancho e largo que ser pueda, por que quepa en él mejor la 
letra que mandaren escribir, y esta letra a de ser la antigua a compás como se escriben 
las letras, y este petafio le an de tener dos niños con sus aletas como los del pie del 
bulto, y encima de la talla del petafio a de mostrar la parte del festón que le cupiere 
y también mostre la parte que le cupiere del capello y cordones, todo esto muy bien 
labrado, levantado y las figuras de a la redonda de más de media talla, todo limpio y 
muy polido» (Gómez-Moreno 1991: 120).
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Sin embargo, no existen ecos renacentistas dignos de destacar en el texto 
en prosa de la inscripción funeraria, que sigue las fórmulas habituales en 
este tipo de inscripciones, si bien es importante destacar la originalidad 
de la fórmula nihil tamen semper tulit agrius quam praeesse que, como ya 
destacara Gregorio de Andrés, resalta la grandeza humana del arzobispo 
(Andrés, 1975: 31).

Es evidente que las catedrales españolas y portuguesas, así como sus 
conventos e iglesias, conservan excelentes ejemplos de la epigrafía rena-
centista, vinculadas a los monumentos funerarios que, con su alto conte-
nido simbólico, pero también con su intención de autorrepresentación y 
memoria de las elites que los encargaron, en unos casos en vida para sí 
mismos y sus descendientes, en otros casos por iniciativa de ellos y sus 
herederos. Ya hemos tenido ocasión de ocuparnos de algunos ejemplos en 
este trabajo y en otros anteriores que se pueden encontrar en la bibliografía 
final de este capítulo, pero no quisiéramos obviar algunos ejemplos portu-
gueses escasamente conocidos que, por su interés, bien merecen nuestra 
atención aquí. Así, en la ciudad Évora, levantada sobre el solar de la antigua 
Liberalitas Iulia romana, y elevada a la categoría de sede de la Corte por-
tuguesa en los siglos xvi y xvii, contamos con excelentes ejemplos de los 
programas epigráficos renacentistas asociados a las empresas hidráulicas 
acometidas por los monarcas portugueses, que algunos eruditos locales de 
la época, animados por el legado de André de Resende, no dudaron en 
vincular con episodios legendarios de la Antigüedad romana de la ciudad 
(Ramírez-Sánchez, 2017b). Sin embargo, además de las inscripciones re-
nacentistas asociadas al acueducto que surtía de agua a la ciudad, así como 
de las fuentes que proporcionaban el acceso a su caudal, repartidas por 
distintos puntos del núcleo urbano, en Évora también se han conservado 
interesantes ejemplos de escrituras últimas destinadas a preservar la me-
moria de algunos miembros de la élite social eborense del Quinientos16. 
En una publicación anterior hemos estudiado el monumento funerario de 
D. Alfonso de Portugal (1440-1522), quien fuera obispo de Évora desde 
1485 hasta su muerte, realizado en mármol regional por el escultor fran-
cés Nicolau de Chanterene (1470-1551)17, que se conserva actualmente 

16 Seguimos aquí el concepto de «escritura última» definido por Armando Petrucci 
como una práctica sustancialmente política, destinada a celebrar y recordar el poder a 
través de la presencia del grupo social, ya sea corporativo o familiar, al que pertenece 
el fallecido, dirigida a confirmar su riqueza y prestigio (Petrucci, 1995: xix).
17 Sobre la personalidad y la obra de Nicolau Chanterene remitimos a las primeras 
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en el Museu de Evora18, a donde llegó procedente de la capilla mayor de la 
iglesia del convento de Nossa Senhora de Graça, como consecuencia de su 
abandono (Ramírez-Sánchez, 2021: 42-44, fig. 7).

No menos representativa de la calidad de la escultura funeraria portu-
guesa durante el Renacimiento, así como de la excelente adaptación de la 
escritura epigráfica a la antica maniera romana a los usos de la nobleza por-
tuguesa de la época, es la sepultura de don Álvaro da Costa (c. 1470-1540), 
obra enteramente realizada en mármol de Estremoz por el mismo Nicolau 
de Chanterene, que en opinión de Túlio Espanca es «uma das mais belas 
e representativas obras do estilo da Renascença do Alentajo» (Espanca, 
1966: 125). El comitente, D. Álvaro da Costa, era camareiro-mor y formaba 
parte del círculo más estrecho estrecho del monarca D. Manuel I, hasta el 
extremo de que había sido nombrado embajador portugués en la Corte de 
España, destacando su labor para la preparación del matrimonio del rey 
portugués con la infanta Dña. Leonor de Austria.

El entierro de Don Álvaro es una obra que, como ha señalado Fer-
nando Grilo, se aleja por completo de la tradición de este tipo de ente-
rramientos en Portugal (Grilo, 2013: 286). La sepultura estuvo colocada 
originalmente en el lado de la Epístola de la iglesia del convento domini-
co de Nossa Senhora do Paraíso, en Évora, de la cual D. Alvaro da Costa 
fue uno de sus más activos mecenas (Palma y Conde, 2017), aunque a 
comienzos del siglo xx la sepultura fue removida de su lugar original y 
trasladada al Museo de Évora, donde se exhibe en una sala situada en el 
ala del edificio dedicada al arte renacentista19. Se trata de un arcosolio en-

publicaciones de Fernando Grilo derivadas de su tesis doctoral dedicada al estudio 
de este artista (Grilo, 2003; 2004).
18 N.º de inventario: 1790.
19 Como explican Inês Palma y Antónia Fialho Conde, que han estudiado la funda-
ción y evolución de este convento femenino dominico a partir de la documentación 
que se conserva en el Arquivo Distrital de Évora y en la Biblioteca Pública de Évora, 
el Convento do Paraíso se clausura en noviembre de 1897 como consecuencia del fa-
llecimiento de su última religiosa. Con el pretexto de construir en su solar un hospital 
destinado a enfermos con peste bubónica, el edificio fue demolido en 1900. Sin em-
bargo, el hospital nunca llegó a construirse, y el valiosísimo patrimonio mueble que 
conservaba en su interior fue repartido entre el Arzobispado de Évora, la Academia 
Real de Bellas Artes, el Museo y Biblioteca Pública de Évora; el resto del expolio ter-
minó repartiéndose entre las iglesias locales o fue subastado (Palma y Conde, 2017: 
80). Por fortuna, el monumento funerario de don Álvaro da Costa y la lápida de su 
hijo don Duarte han llegado hasta nuestros días al incorporarse a las colecciones del 
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marcado por dos pilastras rematadas por un friso y un frontón triangular, 
en cuyo centro destaca el escudo de armas de la familia da Costa, que 
evoca más la portada de un edificio que una sepultura propiamente dicha 
(fig. 3)20. El conjunto destaca por su verticalidad y por su decoración es-
cultórica, con unos grutescos de gran calidad técnica (Grilo, 2013: 288-
291) y en el eje central del friso superior del monumento, justo debajo 
del escudo, dos tenentes fitomórficos sujetan una pequeña tabula ansata 
donde se lee la fecha de realización del conjunto: 1535. Debajo del en-
tablamaento, en los huecos del arco, dos medallones escultóricos repre-
sentan a un hombre barbado –el de la derecha– y una joven mujer con el 
pelo recogido –el de la izquierda–, que se corresponden con el difunto y 
su esposa doña Brites de Paiva (Barata, 1903: 19; Espanca, 1966: 125). 
Debajo del arco, sobre un podio profusamente adornado con grutescos, 
está situado el sarcófago (198 × 37 × 42 cm), carente de decoración al-
guna, para que todo el protagonismo comunicativo recaiga en el epitafio 
labrado sobre su campo epigráfico (186  ×  23 cm), que prácticamente 
ocupa todo el paño frontal del sarcófago. La altura de las letras del epi-
tafio, de 5 cm de altura en la primera línea y 4 cm en las líneas segunda 
y tercera, así como su esmerada ejecución, permiten la plena legibilidad 
del texto, que resalta sobre el color blanquecino del mármol gracias al 
efectivo contraste de las sombras en los trazos de las letras proporciona-
das por su tallado con una sección en V (fig. 4).

D(ominus) ALVARVS • COSTA • HVIVS 
AEDIS PATRONVS • SIBI ET SVIS 

VIVVS POSVIT • M • D • XXXV

Museu de Évora, en cuyo primer catálogo ya figuran incluidas (Barata, 1903: 18-19, 
n.º 12; 42, n.º 81).
20 Museu de Évora, n.º inventario: ME 1769. La inscripción está incluida en el catá-
logo monumental de Évora, fielmente transcrita, incluyendo los signos de interpun-
ción y los saltos de línea (Espanca, 1966: 125).
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Figura 3: Sepulcro de D. Álvaro da Costa. Museo de Évora.  
Foto: Manuel Ramírez-Sánchez. 

Figura 4: Sarcófago del sepulcro de D. Álvaro da Costa. Museo de Évora.  
Foto: Manuel Ramírez-Sánchez.

Un examen atento del epitafio permite constatar que estamos ante uno 
de los mejores ejemplos de la escritura epigrafica humanística de Portugal, 
con una ordinatio del texto y una proporcionalidad de las letras que están a 
la altura de los mejores talleres escultóricos de Roma. Como signos de la 
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elegancia del lapicida cabe descatar las interpunciones con forma de trián-
gulo de la primera línea del texto o las hederae distinguentes de las ll. 2-3. In-
cluso el nexo VS situado al final de la l. 1, forzado por la necesidad del ordi-
nator de no renunciar a una altura mayor de las letras de la primera línea, 
destaca por su elegancia (fig. 5). Más allá de la ejecución técnica del monu-
mento y su epitafio, que nos trasladan a un espacio de clara evocación anti-
cuarista dentro de una Iglesia católica, la tumba de don Álvaro es uno de los 
testimonios más elocuentes que conservamos de la autorrepresentación de 
un hidalgo portugués del siglo xvi que desea ser visto, pero sobre todo re-
cordado, como un hombre que escoge la cultura humanística para su entie-
rro en sagrado, como una más de las señas de su pertenecia al círculo áulico. 
Pero sobre todo, el propio contenido del epitafio resalta su carácter huma-
nístico, ya sea al usar el término aedes en vez del más extendido templum 
para refererirse a la iglesia del Convento do Paraíso de la que fue benefactor 
el difunto (huius aedis patronus), ya sea mediante el empleo de la fórmula 
funeraria final sibi et suis vivus posuit, sin duda conocida por el redactor del 
epitafio a través de la copia de alguna inscripción de época romana y trans-
mitida gracias a la actividad anticuaria de los humanistas europeos que 
aprovechaban la recogida de inscripciones antiguas, pero también en oca-
siones mezcladas con algunas modernas (Guzmán, 2007; 2021).

Figura 5: Detalle de la inscripción del sepulcro de D. Álvaro da Costa.  
Museo de Évora. Foto: Manuel Ramírez-Sánchez.

En el Museo de Évora se conserva también la lauda sepulcral de D. 
Duarte da Costa (c. 1505-1560), hijo de D. Álvaro da Costa, que llegó a 
ser el segundo Gobernador General de Brasil, entre 1553-1558. La histo-
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riografía considera que su losa sepulcral, colocada en la capilla familiar del 
Convento do Paraíso puede ser obra también del escultor Nicolau Chante-
rene (Espanca, 1966: 125). Sin embargo, ni la decoración escultórica en 
relieve que rodea la losa, ni el escudo de armas, ni mucho menos la propia 
ejecución técnica del epitafio, escrito en lengua portuguesa, permiten ase-
gurar que se trate de una obra del mismo escultor francés que realizó la 
tumba de su padre. La losa sepulcral de D. Duarte da Costa, realizada en 
mámol rosáceo de procedencia regional –problablemente de Estremoz– 
mide 257 × 126 × 14 cm y en su parte superior destaca un gran escudo de 
armas del linaje da Costa, de 100 × 69 cm (fig. 6). Debajo del emblema 
heráldico discurre el epitafio21:

ESTA • SEPVLTV 
RA • HE • DE DOM 

DVARTE • DA COSTA

Figura 6: Detalle de la inscripción de la losa sepulcral de D. Duarte da Costa.  
Museo de Évora. Foto: Manuel Ramírez-Sánchez.

La incripción está realizada con unas letras capitales cuadradas de ta-
maño uniforme (4,5 cm de altura en las ll. 1-2; 4 cm en la l. 3) y cuidada 
ejecución, aunque la incisión de las letras no es tan profunda como en el 

21 Museu de Évora, n.º inventario: ME 1770. La inscripción está incluida en el ca-
tálogo monumental de Évora, respetando los saltos de línea y la colocación de las 
interpunciones (Espanca, 1966: 125).
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sarcófago de la sepultura de don Álvaro. No son muy evidentes los remates 
con forma de espátula en el final de las letras y destaca la ligera curvatura 
del último tarzo de la R. Las interpunciones, con forma de triángulo, es-
tán situadas a media altura del pautado de la línea de texto. El epitafio de 
don Duarte, que se exhibe hoy en día en el Museo de Évora en la misma 
sala que la sepultura de su padre don Álvaro, originalmente formaba parte 
del mismo ambiente epigráfico para el que ambas inscripciones funerarias 
fueron realizadas, confiriendo a ese espacio de la iglesia del Convento do 
Paraíso un espacio para la memoria y el prestigio del linaje da Costa.

Similares ejemplos los tenemos en otros lugares de la geografía portu-
guesa, como sucede con las inscripciones latinas del túmulo funerario de 
Fernão Brandão, en la llamada «Capilla de los Brandões» de la Iglesia de 
S. Francisco de Porto, que se exhiben junto a otras de letra gótica, tanto 
en el mismo sepulcro como en otros de la iglesia, que han sido objeto de 
un estudio pormenorizado por Ana María S. Tarrío (2021a). Su epitafio, 
realizado con posterioridad a su muerte acaecida en Liboa el 17 de agosto 
de 1528, donde residía como uno los más destacados cortesanos de la Casa 
Real y camarero del Infante D. Fernando, constata la evidente vinculación 
de su linaje con la cultura humanista en la ciudad de Porto en el siglo xvi. 
La inscripción, poco valorada por la historiografía hasta el reciente estudio 
de Tarrío, nos muestra un texto ejecutado con unas cuidadas capitales hu-
manísticas, con un contenido plagado de fórmulas epigráficas procedentes 
de la antigüedad romana y con esos ecos clásicos que evidencian el gusto 
por el cultivo de los studia humanitatis (Tarrío, 2021a: 417-419).

En ocasiones, las capitales epigráficas humanísticas aparecen en mo-
numentos funerarios que, a pesar de su contexto renacentista, presentan 
algunos elementos que entroncan con la tradición bajomedieval, como 
sucede con el túmulo de Luís da Silveira (1483-1534), Conde Sortelha y, 
a la sazón, guarda-mor del príncipe y futuro monarca D. João III, además 
de haber desempeñado la embajada del reino de Portugal ante Carlos V. El 
monumento, situado en la Igreja Matriz de Góis (Coimbra), es un sepulcro 
de tipología vertical, con el difunto representado en actitud orante, como 
caballero armado y, ante él, sobre un atril, un libro abierto, posiblemen-
te el Libro de Horas del propio difunto (Tarrío 2021b: 257). Realizado en 
piedra calcárea blanca, la obra es de un gran virtuosismo artístico pero no 
menos interesante es la inscripción esculpida en el libro ejecutada en una 
letra capital cuadrada humanística de gran calidad (Tarrío, 2021b: 260, 
imagen 1.2), ciertamente no visible al público, y que tan solo concede al-
gunas licencias al uso epigráfico romano, como los puntos sobre las íes, las 
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interpunciones en la parte baja de la línea y algunos signos abreviativos de 
tradición bajomedieval.

Otro ejemplo en el territorio portugués lo tenemos en las inscripciones 
funerarias de la iglesia del convento de San Francisco, en Leiria, datadas a 
partir de la segunda mitad del siglo xvi, que recientemente han sido objeto 
de un pormenorizado estudio, proporcionando el primer catálogo siste-
mático de la epigrafía del lugar hasta la primera mitad del siglo xvii, como 
la sepultura de Jorge da Costa y de su esposa Elena da Costa, fallecida en 
1555 (Gaspar, 2021: 317-319, fig. 1); la de D. Enriques y su esposa Joana 
Anes, de fecha indeterminada aunque con una inscripción parcialmente 
conservada de excelente factura (Gaspar, 2021: 324, fig. 7); así como otras 
inscripciones de carácter no funerario, como la inscripción conmemora-
tiva de la capilla de los Santos Mártires de Marrruecos, datable en 1586 
(Gaspar, 2021: 319-320, fig. 2), o la inscripción de consagración de la igle-
sia del convento de San Francisco, datada en 1608 (Gaspar, 2021: 324-327, 
fig. 8). El trabajo realizado por Catarina Gaspar ha permitido constatar la 
práctica inexistencia de inscripciones en letra gótica en el siglo xvi, confir-
mándose así que la extensión de las letras capitales cuadradas de imitación 
romana ya se encontraba suficientemente extendida en la zona, frente a lo 
que sucede en otras zonas, como en Batalha, Alcobaça o incluso Coimbra. 
Es posible que, como ha señalado esta investigadora, la extensión de las ca-
pitales humanísticas en el hábito epigráfico en Leiria tenga alguna reación 
directa con el hecho de que en esta ciudad se instaló en 1496 una de las 
primeras imprentas en Portugal, la misma ciudad donde en 1411 se había 
instalado el primer establecimeinto productor de papel en el país, con au-
torización expresa del rey João I (Gaspar, 2021: 342).

4. Conclusiones
El estudio del rico patrimonio epigráfico del Renacimiento ibérico está 
proporcionando en las últimas décadas interesantes resultados que ayudan 
a comprender mejor el recorrido de las capitales humanísticas y el progre-
sivo arrinconamiento de las minúsculas góticas que aún perviven, en de-
terminados contextos, sobre todo los más alejados de las grandes ciudades, 
hasta bien entrada la segunda mitad del siglo xvi. A diferencia de lo que su-
cede con muchas inscripciones de la Antigüedad romana, e incluso algunas 
de época medieval, un buen número de las inscripciones monumentales 
de época renacentista siguen en su contexto original de exhibición, a la vis-
ta de todos, pero cada vez más lejos de poder ser correctamente entendidas 
por un público no especializado. En efecto, como sucediera cuando estas 
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inscripciones fueron esculpidas, el significado de estas escrituras expuestas 
es accesible tan solo a una pequeña parte de las personas que se detienen a 
mirarlas. Antaño porque la población era mayoritariamente iletrada y solo 
unos pocos eran capaces de entender el significado de aquellas escrituras 
expuestas, ya estuvieran escritas en latín o en lengua romance. Ahora por-
que la mayoría de los ciudadanos o de los turistas que recorren las ciudades 
y monumentos de Portugal y España, aun cuando son capaces de leer las 
inscripciones más legibles escritas en vulgar o incluso interpretar aquellos 
textos de significado más oscuro, apenas son capaces de situarlas en su con-
texto histórico.

Nuestra función social, como historiadores y filólogos comprometi-
dos con el estudio de la cultura material de nuestro pasado histórico, no 
debe quedar reducida, exclusivamente, al inventario y análisis de estas 
inscripciones –aun cuando ello sea necesario, e incluso urgente, debido 
al estado en que se encuentran muchas inscripciones humanísticas–, sino 
que debe ir más allá, proporcionando la información de contexto que 
permita comprender mejor las estrategias de producción y exhibición, 
pero también las políticas que justificaron su colocación en los principa-
les edificios y enclaves estratégicos de la trama urbana de nuestras ciuda-
des, así como la ocupación de los espacios en los edificios públicos y los 
templos religiosos. Algunas de estas inscripciones que hemos estudiado 
en estas páginas, aunque conocidas, no habían sido analizadas desde el 
punto de vista material, e incluso desde la perspectiva de su finalidad más 
allá de la de publicitar un determinado mensaje, en gran parte debido al 
desinterés hacia la epigrafía humanística, justificado por el interés que la 
historiografía ha brindado tradicionalmente a otros campos del legado 
artístico del Renacimiento, como la arquitectura, la escultura o la pintu-
ra, relegando en muchos casos a una mera nota a pie de página la lectura 
de algunas de estas escrituras expuestas. Sirvan estas páginas como una 
modesta aportación al estudio de estas inscripciones realizada, parafra-
seando a Bernardo de Chartres, a partir del trabajo de los gigantes que 
nos han precedido, pero mirando hacia lo lejos con la confianza de que 
nos queda camino por recorrer en este campo, un camino que conforme 
vayamos estudiando e interpretando nuevos epígrafes, podremos ir tran-
sitando con más rigor.
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