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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La actual plaza de Santa María, sin duda el espacio urbano más 

[1.1.] 
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el monumento. Se trata de un artículo titulado Emblemática, escultura 
y clasicismo en la fachada manierista de la Casa Grande de Almansa 

Al-Basit, publicación del Instituto 
Don Juan Manuel.1

de la construcción, y especialmente en el tema de la emblemática y la 

1 ARRÁEZ TOLOSA; MARTÍNEZ GARCÍA (2017).

[1.1.] Vista de la plaza de Santa María. (Nota: todas las fotografías han sido realizadas por el autor, excepto 
donde se indique lo contrario)
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1. INTRODUCCIÓN

Al-Basit.

2

es también imprescindible realizar un repaso por los posibles autores 

tradicionalmente muy escasa y reducida.

de ascendencia andaluza y ecos italianizantes de todo el territorio 

2 Indicar que las personas que irán desentrañando la historia de la Almansa del siglo XVI y de la propia 
Casa Grande, serán casi con total seguridad investigadores locales como el coautor del artículo en Al-Basit, 
Alfonso Arráez Tolosa, o el Cronista Oficial de Almansa, Miguel Juan Pereda Hernández.
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Al-Basit

este espacio es de enorme interés artístico, si bien su estilo austero y 
clasicista lo colocan en una posición aparentemente opuesta a la de 

el análisis del monumento.
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de uno de los monumentos más sorprendentes, no solo de Almansa o 
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2. LA CASA GRANDE EN LA HISTORIOGRAFÍA ARTÍSTICA

El palacio de Alonso de Pina es sin duda uno de los mejores ejemplos de 

que haya gozado de un excesivo interés por parte de los investigadores 
e historiadores de la arquitectura. De hecho, puede decirse que todavía 
a día de hoy es un gran desconocido, incluso para los propios habitantes 
de Almansa. Un hecho reseñable al analizar las diferentes menciones 
al palacio que aparecen durante las últimas décadas de investigación 
es el protagonismo casi absoluto de la fachada. La práctica totalidad 
de los historiadores se centran en analizar el frontispicio de la casa, 
obviando el patio en la gran mayoría de los casos. Quizá el motivo para 
este extraño olvido sea doble. Por un lado, su uso fue privado hasta que 
en 1992 lo adquiere el Ayuntamiento de Almansa, por lo que la visita del 
patio columnado no era lo accesible que es a día de hoy.3 En otro orden 
de cosas, si se analizan las fotografías antiguas conservadas, así como 

Estos dos factores pudieron provocar que los investigadores se centraran 
en este último elemento, relegando casi al olvido a un patio que, como 
se verá, ofrece también numerosos puntos de interés que se intentarán 

siguientes líneas se repasarán las más interesantes menciones a la casa 
palacio de Alonso de Pina en la historiografía de las últimas décadas, 
con el objetivo de poner en valor las investigaciones realizadas hasta el 
momento y contextualizar la realizada en este estudio. 

3 Tras cuatro años de restauración, la casa palacio fue inaugurada como nueva sede del Ayuntamiento de 
Almansa en 1996, uso que todavía mantiene a fecha de hoy.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

2.

Una de las primeras ocasiones en las que la Casa Grande aparece 
en la historiografía española es en 1922 en la obra Arquitectura civil 
española de los siglos I al XVIII, del restaurador, arquitecto e historiador 
del arte Vicente Lampérez y Romea.4 En el apartado dedicado al Levante 
dentro del capítulo de la arquitectura moderna, Lampérez cita el Palacio 
del conde Girat, relacionándolo con la manera barroca de los palacios 
levantinos del XVII, y comentando que posee características cercanas a 
lo churrigeresco castellano. Pese a su indiscutible erudición, Lampérez 

Cirat que pasado el tiempo se harían con la propiedad del inmueble,5 
denominando a la familia como Girat, error que cometerán no pocos 
investigadores. El segundo desliz es cronológico, pues compara la 
cinquecentista
En primer lugar asocia el inmueble almanseño con el Palacio Rocafull de 
Lorca,6 fechando este último en 1694, por lo que parece querer referirse 
al conocido actualmente como Palacio de Guevara. [2.1.] Por último, 
relaciona la Casa Grande con los interiores del Palacio ducal de Gandía, 

4 LAMPÉREZ Y ROMEA (1922), p. 644-645.
5 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 53.
6 El conocido como Palacio Rocafull fue en realidad mandado construir por la familia de ascendencia 
genovesa de los Salazar Rosso, aunque también fue denominado con posterioridad Palacio del marqués de 
Esquilache. Hoy en día acoge el Museo Arqueológico Municipal de Lorca.

[2.1.] Portada del Palacio de Rocafull en Lorca (Murcia).
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posterior al palacio de Alonso de Pina. 

En 1949 José Pérez y Ruiz de Alarcón 
hace obvia referencia al inmueble en su 
Historia de Almansa. Apuntes, si bien desde 
un punto de vista todavía general y sin 
entrar en excesivas disquisiciones histórico 
artísticas, además de cometer varios 

en el palacio la entrevista entre Jaime I y 
Alfonso X, la cual tuvo lugar varios siglos 

7 
[2.2.]

Tras estas referencias, las siguientes 
menciones corresponden a los historiadores 
Fernando Chueca Goitia en 19538 9 

10 quienes aluden al palacio almanseño poniéndolo en relación 
con la práctica arquitectónica manierista de estirpe italianizante, si 
bien de una manera bastante somera dado el carácter generalista de sus 
estudios. El primero compara la fachada del palacio almanseño con la del 

y la almanseña como de modelado robusto por mor del orden rústico 

que el arquitecto fuera el mismo que el del segundo nivel de la Iglesia de 
la Asunción, al entender que ambas obras comparten una talla escultórica 
de marcada tosquedad. Es de destacar que este estudio de 1953 es en el 
primero en el que se aporta el nombre del maestro jienense Francisco 
del Castillo como un hipotético creador de la obra, o al menos inspirador 
de la misma, aunque la construcción almanseña estaría resuelta con 
un bárbaro viñolesismo en palabras del propio Chueca Goitia. Por su 

7 PÉREZ Y RUIZ DE ALARCÓN (1949), p. 57-59.
8 CHUECA GOITIA (1953), p. 280.
9 PÉREZ SÁNCHEZ (1961), p. 188.
10 PÉREZ SÁNCHEZ (1976), p. 198.

[2.2.] Cubierta de Historia de Almansa: apuntes, 
publicación del año 1949.
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mismos términos al referirse a la Casa Grande como obra hermosa de 
un bárbaro vignolesismo semejante al del jienés Francisco del Castillo, 

armonioso del patio. Como nota destacable, en la segunda publicación 
relaciona la construcción almanseña con la Casa de don Jerónimo 

y construida en 1583. La brevedad y concisión de las informaciones se 
repiten en el caso del profesor Luis Cervera Vera, quien en su aportación 
al volumen dedicado a la arquitectura renacentista en la obra Historia de 
la arquitectura española publicada en 1985, incide en la hipótesis que 
relaciona la obra almanseña con Francisco del Castillo, hecho que se 
analizará en profundidad en próximos apartados de este estudio.11

Aportaciones de enorme interés en relación a la Casa Grande 
almanseña son las llevadas a cabo por el profesor ubetense Arsenio 

segunda mitad de la década de los años ochenta del siglo pasado, su 
interés investigador se centró en la arquitectura manierista andaluza, y 

arquitecto Francisco del Castillo. En sus dos estudios clásicos sobre el 
citado arquitecto y su familia, Francisco del Castillo y la arquitectura 
manierista andaluza12 y Los Castillo, un siglo de arquitectura en el 
Renacimiento andaluz,13
atribuidas con seguridad a del Castillo, sino también las que pueden 

la casa de Alonso de Pina, la cual es comentada en ambos volúmenes 
en casi los mismos términos no excesivamente elogiosos y manteniendo 

En efecto, en los dos estudios se cita de nuevo la construcción como 
perteneciente a los condes de Girat, no apareciendo en ningún momento 
el nombre de Alonso de Pina. Por otro lado se describe el palacio como 
obra de canteros locales que con un provincialismo brutal adaptan de 

11 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 9.
12 MORENO MENDOZA (1984), p. 216-217.
13 MORENO MENDOZA (1989), p. 218.
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manera bárbara modelos vignolescos ya desarrollados en otras latitudes, 

de suma importancia, pues no en vano relaciona la obra almanseña con 

profundidad la obra del jienense, nexo que se ha venido repitiendo por el 
resto de investigadores posteriores que se han referido a la Casa Grande. 

andaluz de del Castillo, también se establece de nuevo la conexión con la 
fachada del Ayuntamiento de Chinchilla, aunque destacando esta última 
como de mayor clasicismo y más cercana a lo vandelviresco.

En el mismo año de 1989 en el que salió a la luz el segundo de los 

arquitectura renacentista española que marcaría un antes y un después en 
Arquitectura del Renacimiento en España. 

1488-1599, supuso un hito en el análisis de la producción arquitectónica 

una breve referencia al monumento almanseño.14 Al igual que estudiosos 
anteriores, lo relacionan con la órbita de del Castillo, y vuelven a incurrir 
en un error de denominación de la familia nobiliaria que siglos más tarde 

se refería a la Casa Grande como Palacio de Ciralt de Almansa, lo que 

15

género de duda, la del profesor Rafael López Guzmán. Este catedrático 
de Historia del arte de la Universidad de Granada y académico de la 

Historia de Albacete, celebrado en 1984 y organizado por el Instituto de 

14 NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 361.
15 MUÑOZ JIMÉNEZ (1990).
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Estudios Albacetenses Don Juan Manuel.16 En el texto El palacio de los 
Condes de Cirat (Almansa), 
se realiza la primera aproximación seria al estudio en profundidad del 

obra dentro de la órbita de Francisco del Castillo. Diez años después, 
esta comunicación se mejoró y amplió con el título de El Palacio de 
los Condes de Cirat y el Manierismo andaluz, dentro de la serie de 
Cuadernos de Estudios Locales editados por la Asociación Cultural Torre 
Grande y el Ayuntamiento de Almansa.17 [2.3.] Estos dos estudios son la 
base teórica que servirá de indudable guía para este análisis, aunque el 
Cuaderno de Estudios Locales será el trabajo al que más alusiones se 
harán durante el desarrollo de este estudio.

Al poco tiempo de ver la luz el cuaderno de López Guzmán antes 
citado, se publicó un ambicioso volumen que repasaba el desarrollo 
íntegro de la práctica arquitectónica en la provincia y que pertenecía a la 

Arquitectura 
de la provincia de Albacete,18 los investigadores Luis Guillermo García-

afrontaron el estudio y contextualización de un amplísimo abanico de 

hasta bien entrado el siglo XX. En el capítulo de arquitectura 

de Francisco del Castillo el Mozo: el palacio de los condes de Cirat de 
Almansa,19 dejando claro desde el mismo nombre del apartado que su 

lo ya propuesto por los investigadores antes comentados. Otros datos 
aportados en esta publicación son más discutibles, como por ejemplo 

del emblema o divisa de la parte central de la fachada, quizá la pieza 
clave para entender el mensaje iconológico y simbólico de todo el 

la relación que establece entre la obra almanseña y otras construcciones 
cercanas. Incide en la conexión con el Ayuntamiento de Chinchilla, pero 

16 LÓPEZ GUZMÁN; GUZMÁN PÉREZ (1984).
17 LÓPEZ GUZMÁN (1994).
18 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1999).
19 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1999), p. 337-339.
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[2.3.] Cuaderno de Estudios Locales de Rafael López Guzmán dedicado a la Casa Grande.
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2.1.

aporta nuevas líneas de contacto tan relevantes como la que une el patio 
almanseño con el claustro del Convento de la Encarnación de Albacete, 
algo en lo que se intentará profundizar en este estudio.

Ya entrados en el siglo XXI las referencias a la Casa Grande 
se hacen cada vez más escasas, y no es fácil encontrar nuevos datos 

síntesis es la que realiza Antonio Herrera Casado en su obra Palacios 
y casonas de Castilla-La Mancha, publicada en Guadalajara en el año 
2004.20
residencias nobiliarias de toda la región, entre las que el autor destaca 
la que protagoniza este análisis, realizando un resumen de lo conocido 
hasta el año 2004 y basándose principalmente en las investigaciones de 
López Guzmán. Una de las últimas ocasiones en las que la residencia 
aparece en la bibliografía, si bien en este caso de carácter mucho más 
divulgativo, es en uno de los volúmenes de la colección Descubrir el 
patrimonio, editada y publicada por la revista Descubrir el Arte. En el 

legitimaran el poder de quienes vivían tras sus muros.21 

autor de esta publicación en colaboración con el historiador almanseño 
Alfonso Arráez Tolosa y ya comentado en la introducción. Dicho trabajo 

o la importancia del patio interior. Es por ello que las investigaciones 
llevadas a cabo y las conclusiones alcanzadas en ese artículo serán 
empleadas  en apartados concretos de este estudio, si bien se intentarán 
ampliar los resultados al incorporar a la ecuación nuevos factores de 
análisis.

20 HERRERO CASADO (2004), p. 39-44.
21 SOBRINO (2015), p. 51.
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2.1. El edificio como protagonista de pinturas y fotografías: un repaso histórico

2.1. EL EDIFICIO COMO PROTAGONISTA DE PINTURAS Y 
FOTOGRAFÍAS: UN REPASO HISTÓRICO

Dentro de este apartado relativo al estado de la cuestión, se ha decidido 
incluir este epígrafe dedicado a la Casa Grande dentro de las fuentes 

visuales puede resultar de gran interés para el posterior acercamiento 

que las segundas tendrán un peso mucho mayor, además de su inherente 
interés para un análisis artístico de la construcción gracias a su mayor 
objetividad y detalle. Desde el punto de vista cronológico, este compendio 
se centrará en imágenes históricas que pudieran aportar alguna clave o 
pista para una mejor interpretación del monumento, dejándose fuera las 
pinturas o fotografías de época reciente, pues no contribuyen en nada en 
relación al estudio que se realizará en estas páginas.

 [2.4.]

junto a la muy reconocible Iglesia de la Asunción y la hilera de ventanas 

pictóricas históricas en las que la Casa Grande aparezca de manera 
destacada, algo sin duda provocado por la tremenda importancia, tanto 
visual como simbólica, del Castillo, el casi único protagonista de las 
vistas que a Almansa se han dedicado a lo largo de los siglos. De hecho, 
en otra obra pictórica de importancia ambientada en Almansa como es 
La Procesión
el que domina totalmente la composición, quedando la Casa Grande 
reducida a un pequeño fragmento y obviando totalmente su imponente 
portada.22 [2.5.]

bien el Castillo sigue apareciendo en el mayor porcentaje de fotografías 
históricas, la Casa Grande aparece como uno de los monumentos de la 

22 PEREDA HERNÁNDEZ. Disponible en: http://historiadealmansa.usuarios.tvalmansa.com/solana.htm 
[2018, 30 de mayo]
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parte anónimos, como por algunos de los más importantes fotógrafos de 
arquitectura, vistas y paisajes de la primera mitad del siglo XX. A día 
de hoy no existe noticia de ninguna fotografía del monumento fechada 
en el siglo XIX, lo que no indica que dichas imágenes no se realizaran, 
sino que seguramente se han perdido a lo largo de las décadas. Quizá 

se conservan de Almansa en el Archivo Ruiz Vernacci, depositado en 
el IPCE, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dependiente 

23 Este archivo fue iniciado por 
el fotógrafo francés Jean Laurent a partir de 1862, si bien a la muerte 
del fundador de la colección en 1886 la actividad fue continuada por 
una serie de fotógrafos. Tras Laurent tomó el testigo de la biblioteca 

23 Es interesante indicar que en todo el Archivo Ruiz Vernacci, formado por varios miles de fotografías, tan 
solo hay cuatro realizadas en la actual provincia de Albacete, siendo tres de ellas las de Almansa que se 
analizarán a continuación.

[2.4.] Posible imagen de la Casa Grande en el cuadro de la Batalla de Almansa de Buonaventura Ligli y Filippo 
Pallotta de 1709. (Museo Nacional del Prado, en depósito en el Palacio de las Cortes Valencianas, Valencia).
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estuvo realizando miles de fotos hasta que en 1914 debió participar en 

Borde le siguió José Roig, quien se haría cargo del trabajo ya en los 

[2.5.] La Procesión de José Gutiérrez Solana. A la izquierda de la Virgen se aprecia un fragmento de la Casa 
Grande.
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[2.6.] Imagen de la Casa Grande en el Archivo Vernacci. (Archivo Vernacci, Instituto del Patrimonio Cultural 
de España, MCD).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



34

35

2. LA  CASA GRANDE EN LA HISTORIOGRAFÍA ARTÍSTICA

2.1. El edificio como protagonista de pinturas y fotografías: un repaso histórico

años 20 del siglo pasado, para acabar siendo Ruiz Vernacci quien estará 

24 De este extraordinario archivo 

la Iglesia de la Asunción tomada desde algún punto elevado al oeste 
de ambas construcciones; una de la Torre del reloj en el cruce entre 
las actuales calles del Pasaje del Coronel Arteaga y Virgen de Belén; 
y la última de la portada de la Casa Grande. [2.6.] Las fotografías son 
de difícil datación exacta, pues nada hay en las imágenes que permita 
fechar las tomas de manera inmediata. De hecho, en la propia fototeca 
del IPCE las dos imágenes del Castillo y la Torre están fechadas entre 
1910 y 1950, mientras que la de la Casa Grande ni siquiera está datada.

del momento en el que fueron tomadas las imágenes. Así, la fotografía 
de la Casa Grande conserva un fragmento de sello en la parte inferior 

de Alfonso XIII del tipo cadete tal y como aparece en la imagen. [2.7.] 

Filatélicas, se trata de un sello que entró en circulación el 1 de enero 

bien su utilización se circunscribe lógicamente a la primera década del 

24 PÉREZ GALLARDO (2016), p. 212.

[2.7.] Comparación entre el resto de sello conservado en la fotografía y un sello completo de la misma serie.
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siglo XX.25 Estos datos relacionan esta y las otras dos imágenes con la 

al examinar detenidamente otra de las dos imágenes. En la fotografía en 
la que se reproduce la Torre del Reloj frente al antiguo Ayuntamiento 
hay tres detalles clave para poder acotar algo más la serie de vistas [2.8.] 
Por un lado se percibe claramente el relieve de piedra con el escudo 
de la ciudad, apreciándose una corona real timbrando el blasón, la 

la I República, probablemente repuesta durante la Restauración, para 

tonalidad de la corona, más oscura y algo diferente al resto del escudo, 
hace plausible que la fotografía sea del momento en el que se repuso 

año 1931.26

que en 1904 ya está situada en la localización que aparece en la imagen.27 

cual se trasladó al pasaje del Coronel Arteaga en 1928, por lo que la 
fotografía ha de ser por fuerza anterior a esa fecha. Con todas estas 
referencias, las imágenes del Archivo Vernacci realizadas en Almansa no 
podrían ser anteriores a 1904, ni posteriores a 1928, pero con los datos 

década del siglo XX, siendo por tanto esta imagen la más antigua de las 
conservadas a día de hoy.

También muy antiguas son una serie de doce postales dedicadas 

el Pantano, la Iglesia de la Asunción y, obviamente, la Casa Grande. 
[2.9.] Algunas de las imágenes del conjunto pueden ser fechadas antes 

Belén, pues en dicha postal se puede apreciar todavía la antigua portada 
28 

25 Disponible en: http://catalogodesellos.fesofi.es/producto/0243/ [2018, 29 de mayo]
26 Estos datos aparecen en el artículo digital del Cronista Oficial de Almansa, Miguel Juan Pereda Hernández 
de título Escudo, banderas y otras dignidades de Almansa. Disponible en: http://historiadealmansa.usuarios.
tvalmansa.com/escudo.htm [2018, 29 de mayo]
27 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 29, 256 y 257.
28 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 470.
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[2.8.] Imagen de la Torre del Reloj en el Archivo Vernacci. (Archivo Vernacci, Instituto del Patrimonio Cultural 
de España, MCD).
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hace indicar que así sería, pues lo habitual era que el mismo fotógrafo 
y en la misma fecha realizara todas las tomas para una serie de postales 

en una publicación son probablemente las que aparecen en el libro de 
1922 Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII del historiador 
Vicente Lampérez, estudio al que ya se ha hecho alusión en el epígrafe 
anterior. Quizá lo más relevante de esta publicación de hace casi cien 

otra, si cabe aún más interesante por lo poco común, de una esquina del 
patio interior del monumento, en aquel entonces utilizado como vivienda. 
[2.10.] Tal y como indican los pies de foto, fue el propio Lampérez el 
autor de las imágenes, y es casi seguro que las tomara en el viaje que 
realizó a Almansa en octubre de 1920 enviado por la Real Academia 

con otro de los grandes monumentos de Almansa, pues no en vano el 

[2.9.] Postales de antes de 1922. A la izquierda la Casa Grande y a la derecha el Santuario de Belén.
(Fotografías: Archivo Instituto de Estudios Albacetenses y Archivo Histórico Municipal de Almansa. Sección 
fotografía).
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[2.10.] Página del libro de Vicente Lampérez con las dos fotografías de la Casa Grande.
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académico llegó a la ciudad con el objetivo de redactar un informe para 
evitar la demolición del Castillo, derribo que el propio Ayuntamiento 
de Almansa había solicitado.29
arquitectónica del palacio de Alonso de Pina, debió solicitar el acceso al 

en su obra.

Uno de los mejores conjuntos de fotografías antiguas de Almansa 
es el realizado por el fotógrafo Antonio Passaporte, cuyas placas se 
conservan dentro del Archivo Loty, también en el IPCE. De entre las 
cuarenta y una imágenes realizadas por este fotógrafo portugués nacido 
en Évora en 1901, hasta en cinco de ellas aparece la casa de Alonso 
de Pina, con alguna imagen de extraordinaria calidad como una de la 
portada. [2.11.] Es interesante destacar que en los fondos del IPCE el 

29 La historia de la petición de destrucción del Castillo por parte de la propia localidad es bien conocida y 
ha sido analizada por investigadores de la fortaleza. Un año antes que Lampérez también estuvo en Almansa 
José Ramón Mélida, miembro de la Real Academia de la Historia, quien recomendó a la Academia que 
paralizara las extracciones de yeso que estaban detrás del interés municipal por demoler el Castillo. Véase: 
SIMÓN GARCÍA (1999), p. 129-130.

[2.11.] Fotografías de Antonio Passaporte. (Archivo Loty, Instituto del Patrimonio Cultural de España, MCD).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



40

41

2. LA  CASA GRANDE EN LA HISTORIOGRAFÍA ARTÍSTICA

2.1. El edificio como protagonista de pinturas y fotografías: un repaso histórico

Casa Vieja, desapareciendo las dos denominaciones más comunes 
como son las de Casa Grande o Palacio de los condes de Cirat. Por lo 
que respecta a la datación, la propia fototeca del IPCD viene fechando 

se pueden llegar a conclusiones que acoten algo más ese periodo de 
tiempo. La clave está de nuevo en una de las imágenes en las que 
aparece la Torre del Reloj, pues en la segunda de las fotos de la serie 
se aprecia claramente en la parte inferior derecha el rótulo publicitario 

cuenta que dicho establecimiento tuvo su sede en dicha dirección entre 
1928 y 1935, las fotografías que Passaporte realizó en Almansa deben 
ser fechadas entre esos años, aunque es posible intentar acotar algo más 
dicha fecha gracias a un análisis en profundidad de otro detalle de la 
imagen. 

[2.12.] 
Gracias al extraordinario detalle de los clichés de Passaporte, puede 

[2.12.] Detalle de la imagen de la Torre del Reloj con los carteles cinematográficos de La Nueva Generación.
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estaba anunciando la película norteamericana The Younger Generation, 
que en España fue proyectada con el nombre de La Nueva Generación. 
Dirigida por Frank Capra y protagonizada por Jean Herscholt y Lina 
Basquette, fue estrenada en España en otoño de 1929,30 por lo que la 

de comienzos de 1930 cuando la proyección llegaría a Almansa.

Uno de los más grandes fotógrafos 
que inmortalizó la Casa Grande es el 
albaceteño Luis Escobar. [2.13.]

miles de fotografías por toda la provincia 
de Albacete desde su pequeño estudio 
denominado Fotografía Valenciana.31 Las 
fotografías de Almansa conservadas en el 

Histórico Provincial de Toledo se fechan 
tradicionalmente entre los años 20 y los 30 del siglo pasado, si bien de 

de las imágenes.32 De manera muy similar a lo ocurrido con el Archivo 

las placas entre 1928 y 1935, retrasando con ello también las imágenes 
de la Casa Grande que a veces se fechaban en unos excesivamente 
recientes años 20. 

Otros fotógrafos de la capital provincial 
que documentaron la ciudad de Almansa, y 
en cuyos archivos se conservan imágenes 
del monumento, son los pertenecientes a la 
familia Belda. Esta auténtica saga se inició 

el último cuarto del siglo XIX, a quien 

natural de la misma ciudad levantina pero 

30 Diario ABC, 13 de octubre de 1929, p. 30.
31 DICCIONARIO (2013), p. 191.
32 Los fondos fotográficos de Luis Escobar pueden consultarse en línea en: http://bidicam.castillalamancha.
es/bibdigital/archivo_de_la_imagen/es/micrositios/inicio.cmd

[2.13.] Imagen de la Casa Grande de Luis Escobar. 
(Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha)

[2.14.] Fotografía del Archivo Belda del interior del 
edificio.
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ya a comienzos del siglo XX. El fundador de la dinastía tuvo estudio 

todavía se encuentra al frente de la empresa familiar.33 Las imágenes 
más relevantes de los Belda para este estudio debieron ser tomadas por 
alguno de los dos primeros fotógrafos, pues en una de ellas en la que se 

Una de las imágenes más interesantes del archivo Belda es sin duda una 
del interior del patio en la que se ve una especie de fuente decorativa 
en el centro del espacio columnado. [2.14.] Este elemento, desaparecido 

33 DICCIONARIO (2013), p. 80.

[2.15.] Imagen del Archivo Belda de la Exposición Provincial de Artesanía e Industria de 1942.
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patio durante décadas, si bien es cierto que resulta imposible asegurar de 
manera fehaciente que estuviera en la original casa palacio de Alonso de 

la que se aprecia en su centro una fuente idéntica a la cercana Fuente de 
[2.15.] Imagen nocturna, en ella el 

patio de la Casa Grande aparece engalanado y con un aspecto totalmente 
diferente al que puede verse en cualquier otra fotografía histórica. La 
explicación para esta llamativa fuente y para las decoraciones que se 
perciben en la imagen, es que seguramente se trate de una instantánea 
realizada durante la Exposición Provincial de Artesanía e Industria del 
año 1942. El propio Pérez y Ruiz de Alarcón explica en su texto de 1949 
como dicha exposición tuvo como sede la propia Casa Grande, en cuyo 
patio una fuente en el centro lanzaba su cristalino surtidor iluminado.34 

puede ser recordada y analizada gracias a imágenes como esta.

aparecen en la publicación de Fernando Chueca Goitia del año 1953 
dentro de la serie de libros de la colección Ars Hispaniae.35 [2.16.] En esta 

34 PÉREZ Y RUIZ DE ALARCÓN (1949), p. 220.
35 CHUECA GOITIA (1953), p. 280.

[2.16.] Imágenes del libro de Fernando Chueca Goitia de 1953.
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[2.17.] Fotografías de los libros de Alfonso E. Pérez Sánchez.
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importante obra es interesante comprobar de qué manera se comparan 
las fachadas de la Casa Grande y del Ayuntamiento de Chinchilla, dos 
obras muy cercanas y que, si bien poseen características diferenciadas, 
sin duda parecen estar unidas por más de un elemento formal y estilístico. 

36 
37 En la primera de las publicaciones se pueden ver hasta tres 

y el Castillo al fondo, otra de la portada y una más del interior. Las 

de ellas se puede apreciar claramente el monumento con la cruz a los 
[2.17.] Las 

fotografías de la segunda de las publicaciones ya son en color, con una 
muy interesante del patio columnado en el que se aprecia perfectamente 

su uso durante las últimas décadas era meramente residencial. Por último, 
las siguientes imágenes dentro de la historiografía artística son las de 
las publicaciones de Rafael López Guzmán a las que se ha hecho ya 
referencia, siendo ya muy recientes y poco antes de la gran restauración 

localidad a partir de 1996.

36 PÉREZ SÁNCHEZ (1961), p. 188.
37 PÉREZ SÁNCHEZ (1976), p. 198.
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3. LA FAMILIA PINA EN ALMANSA: DEL SIGLO XIV AL XVI

Antes de pasar a desarrollar el corpus central de este estudio es necesario 

parte de las próximas líneas. Alonso de Pina pertenecía a una de las 

conquista cristiana. 

la villa de Almansa. 

acto de fundación de la Hermandad del Marquesado llevado a cabo por 
37

37 PRETEL MARÍN (1981), p. 69.
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constructor de la casa palacio. [3.1.]

de esta familia que respondió al nombre de Alonso de Pina, recibiendo 

[3.1.] Vista de Torre Grande en el cuadro de la Batalla de Almansa de Buonaventura Ligli y Filippo Pallotta de 
1709. (Museo Nacional del Prado, en depósito en el Palacio de las Cortes Valencianas, Valencia).
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puede leerse:

todos los dichos mis bienes aya y herede vno de los parientes 
mios que sea de mi linaje o el mas çercano que se hallare 
e adeudo que sea varon y no mujer ligitimo y de ligitimo 
matrimonio procreado y no ligitimado. y que tenga o aya de 
tomar y tome mi nombre y apellido de Alonso de Pina sin otra 
boltura ni mezcla alguna.38

por la falta de descendencia masculina de este inicial Alonso de 

la misma denominación.39

38 Este y otros datos que se aportarán en este análisis pertenecen a distinta documentación privada a la 
que tuvo acceso el historiador Alfonso Arráez Tolosa, y cuyos resultados iniciales se expusieron en el citado 
artículo publicado junto al autor de este texto en la revista Al-Basit. Véase: ARRÁEZ TOLOSA; MARTÍNEZ 
GARCÍA (2017).
39 Para aclarar en lo posible estas dificultades, en el artículo ya comentado se tomó la decisión de numerar 
a los distintos Alonso de Pina, comenzando con el fundador del mayorazgo, Alonso de Pina I, y acabando 
con el sucesor del constructor del edificio, Alonso de Pina V. De todos modos, cuando la denominación se 
reduzca a Alonso de Pina, debe entenderse que se refiere al constructor de la casa palacio.
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[3.2.] Retrato idealizado del constructor del edificio Alonso de Pina IV como Escipión el Africano.
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3.1. EL CONSTRUCTOR DE LA CASA, DON ALONSO DE PINA IV

 [3.2.] Se trata sin 

presa del Pantano,40
como un prostíbulo en el solar que más adelante ocupará su mismísima 
casa palacio.41

40 PEREDA HERNÁNDEZ (1986), p. 19.
41 PEREDA HERNÁNDEZ (1987), p. 269-272.
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en la cual no debieron faltar autores clásicos, pues existen datos que 
demuestran que en su ámbito familiar más cercano se conocían aspectos 

42 El nombre de Polixena 

el futuro constructor del inmueble creció rodeado de un ambiente en 

43

su nombre desapareciera de la denominación del palacio.44

desaparición.

42 ARRÁEZ TOLOSA; MARTÍNEZ GARCÍA (2017), p. 296.
43 En algunas ocasiones la esposa de Alonso de Pina también aparece citada como Viola Tárraga.
44 En siglos posteriores el edificio pasaría a pertenecer a los condes de Cirat, de los que provendría una de 
sus denominaciones más conocidas.
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Antes de pasar a estudiar en profundidad las diferentes partes 

[4.1.] 
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[4.1.] Imagen del patio interior de la Casa Grande.
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4.1. LA RECURRENTE RELACIÓN CON EL MANIERISMO DE 
FRANCISCO DEL CASTILLO EL MOZO

45

[4.2.]

46 

47

48

45 Para un estudio pormenorizado de la figura de este arquitecto, las mejores fuentes siguen siendo los 
estudios de Arsenio Moreno Mendoza antes citados: MORENO MENDOZA (1984) y MORENO MENDOZA 
(1989).
46 A partir de este momento, cuando se utilice el nombre de Francisco del Castillo se estará siempre 
haciendo referencia a Francisco del Castillo el Mozo.
47 MORENO MENDOZA (1989), p. 11.
48 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 17-18.
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49

50

49 Para algunos investigadores como Fernando Marías, del Castillo pudo llegar a conocer y a colaborar antes 
con el Buonarotti que con el propio Vignola, pues entre 1546 y 1548 aparece un Francisco Spagnolo a las 
órdenes de Miguel Ángel. Véase: GALERA ANDREU (1992), p. 44.
50 MORENO MENDOZA (1989), p. 46-48.

[4.2.] Firma del arquitecto jienense Francisco del Castillo el Mozo.
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[4.3.] Uno de 

[4.3.] Particular del Ninfeo de Villa Giulia en el que del Castillo colaboró con Ammannati.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

4.

4.1.

51 

52

 [4.4.]

53

54 

51 MORENO MENDOZA (2006), p. 72-73.
52 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 17-18; MORENO MENDOZA (1989), p. 172.
53 Entre estas obras pueden destacarse la Iglesia parroquial de Huelma (a partir de 1555), la Iglesia de Santa 
María de la Villa y la remodelación del campanario de la Iglesia de Santa Marta, ambas en Martos (1559 y 
1565 respectivamente), así como la fuente monumental de los Caños de San Pedro en Jaén (1559), y la 
propia Iglesia de San Ildefonso de la misma capital jienense (1556 en adelante). En esta última obra puede 
apreciarse un inicial empleo de los estípites, los cuales había podido conocer de primera mano en el ya 
comentado Ninfeo de Ammannati en la Villa Giulia de Roma. Véase: MORENO MENDOZA (1989).
54 Nacido hacia 1524, Alonso Barba será una de las personalidades más relevantes de la zona de Jaén 
durante la segunda mitad del XVI como íntimo colaborador de Vandelvira. Su sobrino Luis Barba realizará 
buena parte de las obras del tío, tanto antes como después de la muerte de este en 1595. Véase: GALERA 
ANDREU (1982), p. 39-41.
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55

55 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 17-18.

[4.4.] Detalle del almohadillado de la Casa Grande.
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[4.5.]

56  

[4.6.] 

56 MORENO MENDOZA (1989), p. 216.

[4.5.] Los detalles manieristas de la Cárcel de 
Martos llegan hasta las aldabas de la puerta.             
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[4.6.] Chancillería de Granada: almohadillado rústico y detalle antropomórfico junto a la ventana.                 
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57

57 ESCOBEDO MOLINOS (2013), p. 4.
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4.2. OTROS POSIBLES TRACISTAS: DE JUANES DE SEGURA A JUAN 
INGLÉS

58

59 
[4.7.]

58 PEREDA HERNÁNDEZ (2006), p. 157.
59 En esos contrafuertes pueden encontrarse restos de nervaturas góticas, lo que durante décadas planteó 
problemas de interpretación y datación de los mismos. Para una hipótesis sobre el porqué de esos restos 
góticos en unos contrafuertes todavía de este estilo, véase: MARTÍNEZ GARCÍA (2015), p. 76-91.
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60

61

60 PEREDA HERNÁNDEZ (2006), p. 266.
61 PEREDA HERNÁNDEZ (2006), p. 161.

[4.7.] Trabajos de Juanes de Segura para recrecer los contrafuertes en la Iglesia de la Asunción. 
(Dibujos: Francisco Catalán).
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4.2. Otros posibles tracistas: de Juanes de Segura a Juan Inglés

62 

62 PEREDA HERNÁNDEZ (1986), p. 7.

[4.8.] Detalle de la bóveda de la Iglesia de Santiago de Orihuela.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

4.

4.2.

[4.9.] Interior de la Iglesia del Colegio de Santo Domingo de Orihuela.
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4.2. Otros posibles tracistas: de Juanes de Segura a Juan Inglés

[4.8.] [4.9.] y en la propia 
63 

64 [4.10.] 

65 

66

63 CAÑESTRO DONOSO (2013), p. 311.
64 PIQUERAS GARCÍA (2006), p. 299-301; PEREDA HERNÁNDEZ (2006), p. 172.
65 La nescesidad que ay que la portada de la yglesia de esta villa se faga (AHMA, legajo 1347, expediente 14, 
reunión de 4 de mayo de 1574).
66 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ (1979), p. 122.
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[4.10.] De arriba abajo, portadas de la Catedral de Orihuela, de la Iglesia de la Asunción de Almansa y de 
la sacristía del Convento de Santo Domingo de Orihuela. (Fotografías de Óscar J. Martínez García y Sergio 
Mendoza Izquierdo).
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5.2.1. Las ménsulas laterales en la moldura en acodo

5.2.2. Las ménsulas antropomórficas del cuerpo inferior

5.2.3. Los paneles decorativos bajo las ventanas
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5.3.1. El escudo de armas y su potencia expresiva

83

89

95

98

107

108

114

120

125

125

81
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5.3.2. El medallón con la empresa

5.3.3. El busto de Escipión en el frontón triangular  

137

164
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80

81

5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

Una vez expuestos los posibles nombres de algunos hipotéticos tracistas 
en el apartado anterior, es hora de pasar a analizar en profundidad tanto 

el planteamiento de posibles soluciones a las múltiples incógnitas que 

del frontispicio hasta los detalles que marcan la idiosincrasia del 
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[5.1.] Vista general de la fachada de la Casa Grande.  
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82

83

5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

5.1. EL ESQUEMA GENERAL DE LA FACHADA MONUMENTAL

que tampoco esté perfectamente alineada en relación al patio interior 

composición arquitectónica queda absolutamente condicionada por la 

[5.1.]

sobre retropilastras, con su entablamento completo que sirve al mismo 

orden de los mismos, si bien el detalle de las retropilastras hace posible 
 [5.2.]
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[5.2.] Detalle del capitel izquierdo del primer nivel.
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84

85

5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

punto, sino un espacio rectangular dominado por un sorprendente 

el profuso empleo del recurso del almohadillado rústico en todos los 

tanto en los elementos horizontales como en los verticales, se alterna la 
rugosidad de los sillares rústicos con la lisura de los fustes, los relieves 

dirección norte-sur, la cual provoca la aparición de intensas sombras en 
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67

cualquier otro territorio, era la de conseguir legitimar su poder desde un 

los antiguos romanos eran vistos como modelos ideales a seguir, 

68

valores antiguos con vistas a relacionarlos con nuevas construcciones 

cinquecentista se 

67 Algunos investigadores retrotraen el origen de la llamada obra rústica a algunas construcciones de 
Bramante como el Ninfeo de Genazzano. Véase: MULLER PROFUMO (1985), p. 106.
68 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 13.

[5.3.] De izquierda a derecha: zócalo arqueológico de la Cárcel de Martos y Palacio de Valdehermoso de 
Écija. 
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69 
[5.3.]

fustes de antiguas columnas romanas, seguramente provenientes de 

69 SÁNCHEZ DE LAS HERAS (2006), p. 162-163.

[5.4.] Palazzo del Te de Mantua, obra de Giulio Romano.
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época renacentista mediante sillares que completan la estructura de la 

de haber tenido a su alcance alguna muestra arqueológica, la hubiera 

recursos decorativos empleados destaca sobremanera el uso del 

[5.4.] 

[5.5.] 

[5.5.] Láminas VI, XII y XXIII del Libro Extraordinario de Serlio.
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88

89
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Libro Extraordinario, donde las 
dovelas alternas de almohadillado rústico del dintel parecen recordar la 

5.1.1. Relaciones ya estudiadas con otros edificios manieristas

70 [5.6.] Los historiadores que han estudiado 

71 72

constructiva que le sirvió como campo de experimentación para con 

de la misma ciudad, posee apariencia edilicia, con tres cuerpos, el 

70 LÓPEZ GUZMÁN (1984), p. 446.
71 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 14
72 Destacan entre sus fuentes la de los Caños de San Pedro en Jaén (1559), dos más en La Guardia de Jaén, 
así como otras dos en Martos: la citada de la Fuente Nueva y otra en la plaza del Ayuntamiento, hoy perdida. 
Véase: MORENO MENDOZA (1984).
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[5.6.] Portada principal de la Cárcel de Martos, Jaén.  
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90

91

5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

asume un papel preponderante, en este caso con un enorme escudo 

[5.7.] 

Arquitectura de la provincia de Albacete, relacionan formalmente 
73 Si bien la 

73 Varios de estos historiadores vinculan ambos edificios por la similitud de traza de los capiteles jónicos de 
las columnas del patio de la Casa Grande y de la fachada chinchillana, algo sobre lo que se profundizará más 
adelante. Véanse: LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 5; MORENO MENDOZA (1984), p. 216-217; GARCÍA-SAÚCO 
BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1999), p. 337-339.

[5.7.] Pilar de la Fuente Nueva de Martos, Jaén. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

5.

5.1.

escultóricas, las cuales se introducen en la composición de una manera 
[5.8.]

74

74 CHUECA GOITIA (1971), p. 365.

[5.8.] Comparación entre la zona superior de las portadas de Almansa y Chinchilla. 
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[5.9.] Portada del Palacio de los Cárdenas de Andújar.  
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de la talla escultórica, patente en ambas obras especialmente en los 

La comentada rusticidad de la portada ha servido a algunos 

75

que el orden rústico en las portadas se extiende, no solo en la obra de 

[5.9.]

aportar nuevas ideas que puedan ampliar el abanico de obras con las 

arco triunfal, el empleo de almohadillado rústico, la importancia de la 

relevancia las construcciones profanas, aunque sin desmerecer algunos 

75 NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 559-562.
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5.1.2. Nuevas hipótesis comparativas: construcciones religiosas

otros palacios, en algunas muestras de arquitectura religiosa pueden 

76

Libros III IV de Sebastiano Serlio, 

del Libro IV.77

triangular habitado por un busto en relieve, seguramente representando 

78

76 MORENO MENDOZA (1989), p. 148.
77 ANGUITA TUÑÓN (1997), p. 22.
78 MORENO MENDOZA (1984), p. 202.
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[5.10.] Portada principal de la Iglesia parroquial de Torremayor, Badajoz.
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5.1. El esquema general de la fachada monumental

5.1.2. Nuevas hipótesis comparativas: construcciones religiosas

de una casa palaciega, los historiadores la han puesto en relación con la 
[5.10.] 

La última construcción religiosa que puede ponerse en relación con la 

episcopal con la que la arquitectura almanseña ha tenido numerosos 

79 80

como uno de los hipotéticos tracistas de la portada almanseña, posee 

[5.11.] sobre 

79 CAÑESTRO DONOSO (2013), p. 220.
80 BELDA NAVARRO; HERNÁNDEZ ALBADALEJO (2006), p. 164-165.
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establecer la posibilidad de que, añadiendo las soluciones manieristas 

5.1.3. Nuevas hipótesis comparativas: construcciones civiles

alguna a su hipotética relación con algunas de las puertas monumentales 

en cuenta la composición general de la fachada almanseña en forma de 

[5.11.] Comparación entre la portada de la sacristía del Convento de Santo Domingo de Orihuela y la Casa 
Grande almanseña.
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5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

arco triunfal, se hubieran podido establecer paralelismos con entradas 

[5.12.]

81  
valores arquitectónicos con los simbólicos, los elementos utilitarios con 

su organización no puede recibir ningún reproche, pero sin duda son 
los elementos intangibles los que hacen de esta puerta una obra maestra 

81 NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 162; SANTOS BAQUERO (2006), p. 157.

[5.12.] Puerta Nueva de Bisagra en Toledo, obra de Covarrubias. 
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empleando el recurso del almohadillado, el cual también remata los 

82

añadir puntos de coincidencia formal entre la portada de la residencia 
83

dos construcciones se resuelven como auténticos arcos triunfales que 

La segunda de las grandes entradas monumentales con las que existen 

Granada, [5.13.] 

el mismo arquitecto que estaba realizando la enorme residencia para 

se realiza un uso masivo del almohadillado 

el escudo del emperador acompañado 

82 Nótese como en el escudo de la Casa Grande también un águila bicéfala aparece como cimera del blasón. 
Como se verá más adelante, el águila bicípite de Almansa puede estar relacionada con el apellido Tárraga o 
Tárrega, pero la similitud visual entre ambas soluciones heráldicas es evidente.
83 El esquema de arco de medio punto con elementos almohadillados, gran blasón heráldico en el nivel 
superior y remate triangular será también empleado por Covarrubias en la portada norte del Alcázar, una de 
sus últimas obras en Toledo antes de morir en la misma ciudad en el año de 1570. Véase: NIETO; MORALES; 
CHECA (1989), p. 162.

[5.13.] Puerta de las Granadas de la Alhambra 
granadina en una tarjeta postal de la segunda 
mitad del siglo XX.
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84

Si al analizar los casos de puertas monumentales se ha intentado 

[5.14.] 

85 Si bien es cierto que se encuentra en uno 

manera claramente manierista, rompe el desarrollo del entablamento 

aspectos vuelve a poder relacionarse con lo serliano, pues en el Libro IV 
del arquitecto italiano pueden encontrarse paralelismos con alguna de las 

84 NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 105.
85 El edificio también es conocido como Casa de los Ovando Mogollón o de los Ovando Adanero, pues fue 
en realidad la familia Ovando la que lo mandó construir a finales del XVI aunando dos casas preexistentes. 
Más adelante, al entroncar dicha familia con los condes de Adanero, estos últimos heredaron el palacio a 
comienzos del siglo XX.
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[5.15.] 

86

86 No en vano, el propio nombre de la localidad deriva de la antigua existencia de una abadía cisterciense en 
el mismo lugar.

[5.14.] Portada del Palacio de los condes de Adanero de Cáceres.  
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87

88  
en un palacio renacentista a la manera de 
los que por aquel entonces el propio duque 

la que gozó este lugar en la segunda mitad 

convertirse en un importante foco literario 

insignes representantes de las letras de aquel 
tiempo tuvieron relación con Sotofermoso, 

 Igual en el invierno y el verano
crece el naranjo con el fruto de oro
y cuando el monte más nevado y cano,
mejor se precia de su igual tesoro.89

90

87 NAVASCUÉS PALACIO (1993), p. 74.
88 LAMPÉREZ Y ROMEA (1922), p. 54.
89 NAVASCUÉS PALACIO (1993), p. 72.
90 LOZANO BARTOLOZZI; JIMÉNEZ MARTÍN (1984).

[5.15.] Ejemplo de portada del Libro IV de Serlio.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

5.

5.1.

todas ellas con claras relaciones con los grabados de los tratados de 

Libro Extraordinario de Serlio pueden encontrarse estampas 
que, si bien no son exactamente iguales a la puerta de Sotofermoso, 

91 [5.16.] 

91 Se trata de los veinte diseños que el arquitecto italiano incluye al final del Libro Extraordinario con la 
denominación de Venti porte dilicate.

[5.16.] Comparación de la puerta dórica de Sotofermoso y dos láminas del tratado de Serlio.  
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92

pero lo que es cierto es que, con apenas quince años de diferencia, 

 [5.17.] 

93

pequeño tamaño, mientras que en el cuerpo central superior pueden 

92 NAVASCUÉS PALACIO (1993), p. 76.
93 NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 221; CRUZ CRUZ (2011), p. 91-92.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

5.

5.2.

[5.17.] Fuente de Santa María de Baeza.
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5.2. ECOS SERLIANOS EN LA ARQUITECTURA DEL PALACIO

Serlio entiende por ornamento el concreto conjunto de 
motivos y detalles que, en última instancia, constituyen el 
revestimiento rústico de muros y estructuras, la presencia de 
tarjas, símbolos y motivos icónicos.94

vignolescas, existen tres elementos decorativos concretos que permiten 

95 por lo que 

Libro IV dedicado a los cinco órdenes, como 

en la cual se recogieron los Libros III IV dedicados al estudio de las 
[5.18.] 

en la arquitectura de su tiempo, son sin duda el Libro IV Libro 
Extraordinario

96

94 MULLER PROFUMO (1985), p. 245.
95 LÓPEZ GUZMÁN; GUZMÁN PÉREZ (1984), p. 444.
96 Este último Libro extraordinario ofrece cincuenta modelos de puertas divididos en dos grupos: primero 
un corpus de Trenta porte rustiche (treinta puertas rústicas), y más adelante Venti porte dilicate (veinte 
puertas delicadas), todas ellas ilustradas con fantásticas estampas en las páginas impares y comentadas 
textualmente en las pares.
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al Libro VII,

5.2.1. Las ménsulas laterales en la moldura en acodo

Cuaderno de Estudios Locales dedicado 

originales del vocabulario arquitectónico empleado por el desconocido 
97 Se trata en 

97 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 11.

[5.18.] A la izquierda, portada de la primera edición del Serlio de 1537. A la derecha, portada de la primera 
edición española de los tratados serlianos de 1552.
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5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

[5.19.] 

lo que se presenta como un elemento de enorme interés para intentar 

repartido tanto por la fachada como por el interior del patio, pero 

frontispicio se pueden encontrar decorando las dos ventanas del primer 

del cuerpo central, también parcialmente cubiertos por el almohadillado, 

de la pared norte colindante con las estancias principales, con lo que se 

Venti porte dilicate del Libro 

[5.19.] Detalle de dos de las ménsulas laterales en moldura en acodo de la Casa Grande.
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[5.20.] De arriba a abajo y de izquierda a derecha: puertas I y XVII de las Venti porte dilicate del
Libro Extraordinario y láminas 109 y 187 del Libro VII.
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extraordinario

este tipo de ménsula aparece también en la primera de las Venti porte 
dilicate,

es necesario indicar que en el Libro VII

dos puertas con las citadas ménsulas utilizadas de una manera idéntica a 
[5.20.]

aparece empleado en ningún caso, algo extraño en vista de las numerosas 
coincidencias entre las soluciones arquitectónicas del maestro de Jaén 

tres empleos similares en obras cinquecentistas.
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98

lo que tan solo puede elucubrarse una relación evidente con modelos 

[5.21.]

la consabida ménsula lateral en moldura en acodo, algo que como se 
ha comprobado dista mucho de ser algo común en la arquitectura de su 

[5.22.] 

98 GARCÍA-SAÚCO; SÁNCHEZ; SANTAMARÍA (1999), p. 333.

[5.21.] Ventana de la Iglesia de la Asunción de Hellín. (Alzado: Javier Barrachina).
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se trata sin duda de nuevo de la aplicación de un elemento serliano a 

último, indicar que esta casa solariega puede ponerse en relación con 

aparece un empleo de esta ménsula lateral claramente relacionado con 

[5.22.] Portada de la Casa de los Morales de Úbeda y detalle de la ménsula lateral. 
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ménsulas laterales, indicar que su empleo se generaliza de manera 
extraordinaria durante el periodo barroco, pudiendo encontrar múltiples 

5.2.2. Las ménsulas antropomórficas del cuerpo inferior

Un detalle que puede llegar a pasar inadvertido entre la profusión 

dos ménsulas colocadas a ambos lados de la puerta de entrada, pero esta 

[5.23.] Hasta la fecha, ningún historiador se ha planteado en 
profundidad una posible explicación de estas extrañas cabezas en un 

indumentaria esté la clave para una posible interpretación, pues se trata de 

[5.23.] Ménsulas antropomórficas con forma de cabeza a ambos lados de la puerta principal de la Casa 
Grande.  
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ser relacionado con la realidad histórica de los años inmediatamente 

plausible es que estos rostros pudieran representar a moriscos, un grupo 

[5.24.] 

99 

almanseños, quienes acabaron por colaborar en la extinción de una guerra 

99 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 121.

[5.24.] Moriscos de Granada en el manuscrito del alemán Christoph Weiditz (1529).
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100 ¿Son acaso las cabezas de las ménsulas 

como la situación en la que se encuentran, totalmente aprisionados entre 

101

la consideración que el constructor de la residencia tuviera sobre estos 

ser moriscas las cabezas que aparecen en su portada, su apreciación de 

102

una hipótesis general de explicación de toda la fachada en la que se 

guerra se encuentran dominados por la enorme masa de los colosos de 

100 Para un repaso exhaustivo de la situación de los moriscos dentro de la población almanseña, véase: 
PEREDA HERNÁNDEZ (1999), p. 75 en adelante.
101 PEREDA HERNÁNDEZ (1987), p. 269-272.
102 Para un análisis más profundo sobre la relación de Alonso de Pina y los moriscos, véase: ARRÁEZ 
TOLOSA; MARTÍNEZ GARCÍA (2017), p. 281-282.
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arte cristiano medieval este tema también 

este estudio, asociado a la mal llamada 

103

musulmanes peninsulares, los cuales aparecen a los pies del caballo 

la casa palacio almanseña esta idea no era en absoluto extraña, pues 
La Religión socorrida 

por España

con el antiguo paganismo, ambos enemigos de la cristiandad occidental 
104 [5.25.] 

103 MONTEIRA ARIAS (2009), p. 140.
104 MONTEIRA ARIAS (2014), p. 68-69.

[5.25.] Detalle de La Religión socorrida por España. 
Óleo de Tiziano de entre 1572 y 1575. (Museo 
Nacional del Prado)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

5.

5.2.

construir por el canónigo de la catedral 

esta portada burgalesa, aparecen dos 

triunfo, teniendo cada una de ellas el 

105

un reto para los investigadores, pues su 

del Libro Extraordinario, relación que 

no parece totalmente satisfactoria, pues 

106 [5.26.] 

105 SEBASTIÁN LÓPEZ (1978), p. 81.
106 Si bien existen referentes también en algunas láminas de los tratados de Serlio para este elemento, tal 
y como puede comprobarse en el frontispicio del Libro Segundo, las obras de Ammannati son mucho más 
interesantes pues no en vano del Castillo pudo ver algunas de ellas en directo, e incluso participar en su 
realización.

[5.26.] Ménsula antropomórfica de una 
ventana de la Chancillería de Granada.  
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ménsulas o elementos decorativos no se circunscribe a Villa Giulia, 

Studiolo

107 Libro Extraordinario de Serlio 

ordine bestiale.108 [5.27.] 

109 

107 Indicar que los mismos elementos decorativos aparecen en otra importantísima obra perteneciente al 
Manierismo español, si bien en este caso dentro del ámbito pictórico. Se trata de la decoración de uno de 
los salones principales del Palacio del marqués de Santa Cruz don Alonso de Bazán en el Viso del Marqués. 
Véase: NIETO, MORALES, CHECA (1989), p. 377-379.
108 Las palabras concretas empleadas por el boloñés son: Questa porta tien del Dorico, del Corinthio, del 
Rustico &anco (per diril vero) del Bestiale.
109 En la lámina de Serlio las cabezas están situadas en las enjutas del arco de medio punto que remata la 
entrada, y son de características mucho más grotescas que las de los supuestos moriscos almanseños de la 
Casa Grande.

[5.27.] Detalle de la Lámina XXIX del Libro extraordinario.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

5.

5.2.

Si existe o no algún tipo de relación simbólica entre la denominación de 
bestial

5.2.3. Los paneles decorativos bajo las ventanas 

rectangulares rodeados de volutas decorativas, tanto en los laterales 
como en la parte inferior, estando las de los lados largos unidas por cintas 

110 

Libro IV del tratadista italiano 
Cuaderno de  

Estudios Locales 111 Libro IV 
la única en la que aparece un remate ornamental parecido, pues también 

del Libro Extraordinario

un elemento bastante común dentro del vocabulario serliano, siendo lo 

[5.28.] 

110 Otras dos volutas pasan casi desapercibidas en la fachada, y son las que se encuentran flanqueando el 
cuerpo central del primer nivel. Al estar cubiertas por el fajeado almohadillado y situadas entre dicho cuerpo 
y las ventanas del piso principal, se hace difícil su apreciación inmediata.
111 LÓPEZ GUZMÁN; GUZMÁN PÉREZ (1984), p. 447; LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 15.
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rectangular rodeada de volutas, sino que incluso aparece también girada 
ciento ochenta grados, lo que la relaciona casi con seguridad con el 

[5.29.]

inscripción Soli Deo Honor et Gloria 

112 

112 Para todo lo referente a esta importantísima obra hidráulica, véase: PEREDA HERNÁNDEZ (1986).

[5.28.] De arriba abajo y de izquierda a derecha: panel decorativo bajo las ventanas del primer piso de la Casa 
Grande, lámina LIX del Libro IV, láminas XXXVII del Libro IV y puerta rústica XXV del Libro Extraordinario.
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no solo por el deterioro causado por los agentes naturales, sino incluso 

alguna pista sobre lo escrito en la cartela, 

pertinente de cara a un estudio de la propia 

del frontispicio se pueden localizar unos paneles trapezoidales rematados 

embargo, es en otra obra menos conocida del mismo maestro en la 
que pueden encontrarse unos motivos 

113 

unos pequeños elementos ornamentales 
en dos de las ventanas exteriores en el 
lienzo de fachada de la calle San Juan 

113 SÁNCHEZ DE LAS HERAS (2006), p. 173.

[5.30.] Detalle ornamental de una de las ventanas 
de la Universidad de Baeza.  

[5.29.] Cartela del Pantano de Almansa.
(Fotografía: Sergio Mendoza Izquierdo).
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[5.30.] 

invertir las volutas de la misma manera que en el palacio almanseño, 

como el detalle comentado, dentro del patio de la misma Universidad 

114

ventanas o frontones que coinciden en su estructura general con la 
Libro IV Libro 

Extraordinario,

de expansión de lo serliano comparable al caso almanseño en relación 

casi idénticos a los de la construcción almanseña se localizan en tres 

114 En su testamento de 1575, Vandelvira menciona otro libro de Sebastiano Serlio Colonese, lo que indica 
sobradamente el conocimiento de los tratados del boloñés durante buena parte de la carrera de Vandelvira. 
NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 177.
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115 [5.31.]

115 Los modelos serlianos en el Convento de Tomar no se circunscriben, ni mucho menos, a estos 
elementos comentados. De hecho, una de las piezas más importantes de todo el conjunto, el claustro de 
Joao III, está directamente inspirado en modelos de los Libros III y IV, siendo proyecto de Diogo de Torralva 
finalizado por el italiano FilipeTerzi. Para un estudio en profundidad de la tremenda influencia de Serlio en el 
claustro principal de Tomar, así como en otras construcciones lusas, véase: SILVA (2012).

[5.31.] Tres detalles serlianos del Convento do Cristo de la ciudad portuguesa de Tomar.  
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5.3. LA IMPORTANCIA DE LA HERÁLDICA, LA EMBLEMÁTICA Y LA 

ESCULTURA

Para Emanuele Tesauro, en  que 
dedica una parte importante a la preceptiva de este género, la 
empresa es el más noble, heroico, ingenioso y agudo de todos 
los símbolos.116

Un hecho que no puede pasarse por alto cuando se contempla la 

5.3.1. El escudo de armas y su potencia expresiva

 [5.32.]

116 LÓPEZ POZA (2010), p. 416-417.
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117

118 

119

117 Como ya se ha visto, ni siquiera el término Cirat ha sido bien citado por numerosos investigadores, 
pasando a convertirse en Girat, Giralt o Ciralt, dependiendo del historiador y de la publicación.
118 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 53.
119 LÓPEZ GUZMÁN; GUZMÁN PÉREZ (1984), p. 444.

[5.32.] Escudo heráldico de la fachada principal de la Casa Grande.  
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Cuaderno de Estudios Locales

120

121 Se conservaba 

[5.33.] 

120 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 10.
121 A partir de ahora siempre se hará mención al escudo de la fachada, pues los del patio no hacen otra cosa 
que repetir las armas de los cuatro cuarteles del primero más el jefe sobre los mismos.

[5.33.] Blasón manuscrito de Alonso de Pina en un documento conservado en la Real Chancillería de
Granada y reconstrucción digital de los esmaltes sobre una imagen del escudo de la fachada.
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Manual de heráldica 
española 

122

desde la corona o celada que timbra el escudo, pasando por la cimera, los 

123

cuartelado en cruz como corresponde al esquema que pretende colocar 
124 aparecen 

125 Se trata sin duda 

[5.34.]

126 

relaciona hipotéticamente estas armas con 

122 Siguiendo el orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo para blasonar los cuarteles, entendiendo 
izquierda y derecha en relación al espectador.
123 VAQUERIZO ROMERO (2000), p. 75-80.
124 Como es sabido, el código para los esmaltes heráldicos asocia los términos sinople con el verde, gules 
con el rojo y sable con el negro. El resto de los colores son fácilmente deducibles por la terminología, siendo 
el oro y la plata equivalentes al amarillo y al blanco, así como el azur y el púrpura para el azul y el morado 
respectivamente.
125 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 53.
126 Algunos estudiosos defienden que los cardos serían también dorados, algo que sería muy extraño si se 
tiene en cuenta que una de las leyes fundamentales de la heráldica reza que los esmaltes o colores nunca 
irán mismo metal sobre metal, ni mismo color sobre color. Véase: DE CADENAS Y VICENT (2002), p. 175.

[5.34.] Cuartel de los Pina: fachada y manuscrito.
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los Siurana, viendo en los cardos tres matas 
de garbanzos o ciurons,

127 [5.35.]

128 [5.36.] 

de Viciana de su Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad y Reino de 
Valencia

[5.37.]

...las Armas desta Familia son vn Escudo en el tercio de 
la Cabeza, Campo de oro, media Águila de sable con dos 
Cabezas, y en los tercios baxos tres ramos de Tarrach, árbol 
de sinoble con fruto de Gules, y vnavanda de Plata que ata los 
troncos de los tres ramos, y por timbre vnhielmo cerrado...129

127 VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO (2007), p. 143.
128 El taray, taraje o tarrach, es un arbusto de la familia de las tamaricáceas, común en las orillas de los ríos 
y que crece hasta tres metros de altura.
129 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 53.

[5.35.] Cuartel de los Recharte en el escudo de la 
fachada y en el manuscrito.

[5.36.] Cuartel de los Tárrega en el escudo de la 
fachada y en el manuscrito.
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[5.37.] Armas de los Tárrega en la Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad y Reino de Valencia de Rafael 
Martín de Viciana.
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130 

mismo apellido, lo que viene a incidir en la tremenda importancia que 

Almansa desde los Reyes Católicos hasta la transición,131

132 [5.38.]

130 ARRÁEZ TOLOSA; MARTÍNEZ GARCÍA (2017), p. 279.
131 PEREDA HERNÁNDEZ (2013), p. 53.
132 VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO (2007), p. 223; MOGROBEJO; MOGROBEJO; 
MOGROBEJO (2003), p. 284-285.

[5.38.] De izquierda a derecha, cuartel de los 
Ayerbe en la fachada y en el manuscrito.
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[5.39.] 

armas de los cuatro apellidos de los cuarteles analizados, estando estos 

[5.39.] Esquema de colocación de los escudos en el patio.
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frente a frente en los lados paralelos a la fachada, para ser los primeros 

se encuentran en los otros dos laterales del patio, en una situación de 

decorados con unos relieves semicirculares en número de cuatro, 
elementos que se repiten en los cueros que también rodean los ocho 

133

aunque en aquel caso como si de un mero elemento ornamental de los 

literalmente algún blasón manuscrito de los 

momento, convirtiendo un mero motivo 

visible en los escudos del patio, de menor 

 

[5.40.]

pues de ese modo se simbolizaba que el 

133 VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO (2007), p. 111.

[5.40.] Uno de los escudos de los Tárrega 
presentes en el patio en el que se aprecian los 
semicírculos en relieve.  
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134

135 La cimera del escudo de 

superior se vislumbran unas cintas de tela de gules, mientras que en la 
inferior despuntan ramas vegetales de sinople, ambas con cascabeles de 

[5.41.]

134 GARCÍA CARRAFFA (1920), p. 151.
135 GARCÍA CARRAFFA (1920), p. 156; GONZÁLEZ DORIA (2000), p. 282.
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los dos tenantes presentan géneros diferentes, teniendo el de la izquierda 

se deben analizar los apellidos representados en los cuarteles del escudo 

alianzas presentes en los escudos cuartelados en cruz es la de reservar el 

[5.41.] Parte superior de ambos blasones en los que se perciben las cimeras y los lambrequines.
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primer cuartel para las armas del padre, el segundo para las de la madre, 

de una persona concreta, representados de manera ortodoxa según la 
136

tanto de los tenantes, si es que realmente son de diferente género, pero 

investigadores no han logrado introducir en una interpretación coherente 

el cual se remonta como se ha comentado a tiempos de la repoblación 

136 VAQUERIZO ROMERO (2000), p. 48.
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5.3.2. El medallón con la empresa

incluso se pueden localizar paralelos del empleo del almohadillado 

en esta construcción, ese es, sin el menor género de dudas, este pequeño 
tondo situado en una especie de centro simbólico de todo el programa 

se ha detenido nunca a estudiarlo con la profundidad que merece, cuando 

137 [5.42] 

por una inscripción alrededor de una zona central con un relieve 

137 Como ya se ha indicado en la introducción, el primer estudio en profundidad de este elemento se llevó a 
cabo en el artículo publicado en la revista Al-Basit por el autor de este texto junto a Alfonso Arráez Tolosa.

[5.42.] Medallón circular con la empresa.  
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exterior, estando constituida por tres palabras separadas por pequeños 

así la virtud permanecerá.

curvan hacia la parte superior derecha del tondo, lugar donde aparece un 

no en vano llegan a distinguirse incluso diferencias de textura entre sus 

explicar en apartados anteriores, nada o casi nada de lo dispuesto en la 

5.3.2.a. La emblemática como fenómeno cultural europeo

El siglo XVI fue la edad de las correspondencias, ya que el 
hombre de esta época basó su conocimiento en la asociación 
de una forma de lenguaje con otra, para alcanzar la unidad 
de palabras y cosas, combinando para ello las palabras con 
las imágenes.138

sirven para transmitir una idea, una enseñanza o un pensamiento, 

138 SEBASTIÁN LÓPEZ (1995), p. 11.
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139

se desarrolló con una fuerza extraordinaria tras la publicación del 
Emblematum Liber 140 [5.43.] 

ediciones,141 pero su creación fue realmente el resultado de toda una 

139 SEBASTIÁN LÓPEZ (1995), p. 14.
140 LÓPEZ POZA (2014), p. 146.
141 BERNAT VISTARINI; CULL (1999), p. 15.

[5.43.] Retrato de Alciato y portada de la primera edición de su libro.
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como si decenas de humanistas hubieran estado esperando un fenómeno 
de este cariz, el éxito de la publicación fue inmediato, pues aparecieron 
numerosos literatos que se lanzaron a aportar sus propios emblemas 

Hieroglyphica, sive de Sacris Aegyptiorum, aliarumque 
gentium literis commentarii 

142

se circunscribió únicamente al mundo literario, pues comenzaron a 

en elementos arquitectónicos como en el caso de la residencia de don 
143

142 BERNAT VISTARINI; CULL (1999), p. 16-17.
143 LÓPEZ POZA (2012), p. 38.
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permiten intuir la importancia que este fenómeno tuvo en la decoración 

mpresas morales de 

Emblemas morales 
de Juan de Horozco, el cual vio la luz en la imprenta segoviana de Juan 

144

inspiraciones tuvieron por fuerza que provenir de ediciones redactadas 

145

primer elemento también es denominado motto, inscriptio o tittulus,
la frase que sintetiza el concepto a transmitir de manera directa, breve, 

146

144 BERNAT VISTARINI; CULL (1999), p. 15-16.
145 Las siguientes reflexiones están extraídas de varios de los estudios de la profesora Sagrario López Poza, 
sin duda una de las mayores expertas actuales sobre el tema. Véase: LÓPEZ POZA (2012), p. 38-41.
146 En el ámbito hispano a este elemento se le podía denominar también alma. Véase: LÓPEZ POZA (2010), 
p. 414.
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147

destaca el medallón almanseño con sus escasas tres palabras, volviendo 

148

preferentemente romanas, pero lo habitual acabó siendo que los lemas 

pictura, icon, imago o symbolon. Se trata obviamente de 

epigrama, conocido también como suscriptio o declaratio. 

147 MACEIRAS LAFUENTE (2015), p. 121.
148 MACEIRAS LAFUENTE (2015), p. 122.
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religioso, quedando por tanto excluidos 

149

moral o una empresa heroica, por lo que 

profundidad las diferencias entre ellos 

al que se le intenta transmitir un concepto 
moral de aplicación en la colectividad, 

epigrama en verso o prosa para terminar 

pictura. 

150 [5.44.]

149 LÓPEZ POZA (2012), p. 42.
150 GARCÍA ARRANZ (2016), p. 12.

[5.44.] Divisa de 1466 de Felipe el Bueno de 
Borgoña formada por una doble letra e, y
conservada en un tapiz del Museo de
Historia de Berna.  
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[5.45.] El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo (British Library, Ms. Add. 28962, fol. 78) y 
medalla de Alfonso el Magnánimo obra del artista italiano Pisanello. (Museo Arqueológico Nacional)
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151

motto
el sabio dominará los astros.152

153 
pero también en manuscritos iluminados como el Salterio y libro de 
horas 

154 

Un caso extraordinario por su interés simbólico es el de la medalla 

de la propia corona real, lo que demuestra la importancia simbólica de 
 [5.45.]

Zaragoza, vuelve a aparecer la misma empresa, en este caso hasta en 

en vivo con el libro abierto en primer término de 

151 MACEIRAS LAFUENTE (2015), p. 112.
152 LÓPEZ POZA (2012), p. 73-74.
153 Todavía se conservan algunos de estos últimos en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí de Valencia.
154 LÓPEZ POZA (2010), p. 450.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

5.

5.3.

[5.46.] 

uno de estos elementos en su palacio almanseño pone en evidencia su 

[5.46.] Retrato de Alfonso el Magnánimo por Juan de Juanes.
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5.3.2.b. La empresa particular de don Alonso de Pina

representa una empresa personal, quedan por dilucidar varias cuestiones 

su especial formato circular, algo no excesivamente común en la 

imprescindible descubrir si para su diseño se empleó alguno de los 

por el contrario se trata de un emblema totalmente realizado ex profeso 

rastrear posibles paralelos del empleo arquitectónico de elementos 

emblemas, empresas o divisas revisadas en los repertorios anteriores 

inscripción rodeando la imagen como en 

el esquema de una ilustración delimitada 
por un marco cuadrangular con el lema, o 
bien separado de la imagen o incluido en 

relacionada formalmente con los repertorios 
de medallas que por aquellos años 

[5.47.]

eran habituales en estos compendios, pero 
[5.47.] Repertorio de medallas de 1566.
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155

156

importantes para el diseño de los numerosos medallones escultóricos 

157

tipo de medallones los de la fachada de la Universidad de Salamanca, 

fachada arquitectónica completa, mientras que el medallón con la divisa 

158 Se han revisado hasta 

155 En algunas ocasiones se incluían al final de los repertorios algunos gobernantes medievales tales 
como Carlomagno, e incluso dirigentes contemporáneos, asociando de ese modo a personalidades como 
el emperador Maximiliano o el propio Carlos V con la dignidad de los pretéritos emperadores de la antigua 
Roma.
156 LÓPEZ TORRIJOS (1993), p. 93.
157 BLÁZQUEZ CERRATO (2014), p. 1225-1228.
158 Existen numerosos recursos en línea, tanto en castellano como en otras lenguas, para la búsqueda, 
estudio y análisis de emblemas y empresas. Dentro del ámbito del español destaca la página del grupo 
de investigación sobre literatura emblemática hispánica (http://www.bidiso.es/Emblematica/). Desde 
ella se puede acceder a bibliografía especializada, así como a bases de datos digitales con búsquedas 
avanzadas para localizar emblemas según el autor, la época, las palabras que configuran el mote, las 
figuras que aparecen en la imagen, etc. En inglés existen recursos muy potentes y útiles como el del de 
las universidades de Glasgow (http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/) e Illinois (http://emblematica.grainger.
illinois.edu/), así como el holandés del Emblem Project de Utrech, (http://emblems.let.uu.nl/), con un 
interesante buscador que permite rastrear emblemas en múltiples repertorios digitalizados.
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ninguno de ellos se ha encontrado un paralelo directo con la empresa de 

como se ha indicado, por algún colaborador cercano, o por el arquitecto 

creador de la misma se inspirara en alguno de los repertorios que por 

son escasas las ocasiones en las que el sol aparece unido a plantas o 
vegetales que parezcan girarse hacia él de la manera que ocurre en la 

en su obra Theatre des bons engins,159

159 DE LA PERRIÈRE (1544), p. LXXII.
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Délie, objet de plus haute vertu,160
Devises heroïques, 161 [5.48.] 

necesario destacar algunos como uno de 
las Imprese

162 [5.49.] dos también circulares del 
Symbolorvm & emblematvm ex re herbaria 
de svmtorvm centvriavna 163 

Symbola diuina 164 

Emblémes Ou 

160 SCÈVE (1544), p. 67.
161 PARADIN (1551), p. 29.
162 BARGAGLI (1594), p. 240.
163 CAMERANIUS (1590), p. 37 y 39.
164 TYPOT (1601), I p. 64; II p. 54 y III p. 139.

[5.49.] Emblema de Scipione Bargagli de 1594.

[5.48.] Emblemas anteriores a 1575 en los que aparecen soles y plantas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



150

151

5.3. La importancia de la heráldica, la emblemática y la escultura

5.3.2. El medallón con la empresa

5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

Devises Chrétiennes.165 [5.50.] 

165 SCHOUTEN (1697), p. 12.

[5.50.] De arriba a abajo: emblemas de Cameranius, Typot y Schouten.
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auténticamente pionera en lo que a este tipo 
 

puede ser considerado como un prototipo 

del cual se desarrolló la pieza analizada 

Imprese Illustri, un 
repertorio de enorme éxito tanto en el 
momento de su aparición como en décadas 
posteriores, dado que contó con numerosas 

[5.51.]

todas ellas rodeadas por unos ornamentados marcos de un evidente 

Imprese Illustri de 

166 [5.52.] Lo relevante 

166 RUSCELLI (1566), p. 216-218.

[5.51.] Portada del Imprese Illustri de Girolamo 
Ruscelli del año 1566.
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como luz divina es esta para mí, 

hacia el que se inclinan unas plantas colocadas en el mismo lugar que 

[5.52.] Empresa de Ferrante Carafa del Imprese Illustri de Girolamo Ruscelli, 1566.
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167

vertical coincidiendo con el momento en el que el sol se encontraba en 

una divisa amorosa, o incluso como la propia fe que orienta las acciones 

publicada unos años antes en el Imprese Illustri 

por el prócer almanseño o por aquel a quién este le encargó el diseño 

167 El texto original se encuentra escrito en italiano y no existe ninguna traducción hasta la fecha, por lo que 
se ha realizado una interpretación y traducción para este estudio concreto, la cual puede encontrarse en los 
anexos documentales.
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que no parece tan atrevido es destacar las evidentes concomitancias 
existentes entre ambas empresas, lo cual permite lanzar una hipótesis 

interpretación pasa, en primer lugar, por intuir qué tipo de planta pudo 
querer simbolizar el creador de la empresa en sustitución del loto original 

imprescindible dilucidar a quién se pretende asociar la imagen del sol 

su descendencia?

relieve del medallón no parece que las plantas que se inclinan hacia el 

sido excesivamente extraño si se tiene en cuenta que en numerosos 
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5.3.2.c. Emblemas, empresas y divisas aplicados a la arquitectura

para su ideación, queda estudiar el empleo de este tipo de elementos 
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Las empresas personales del monarca napolitano que ornaban esta 

siti 
perillos

168 
siti perillos fuera 

una de las preferidas del monarca, pues 

en el arco triunfal de la entrada principal, 
aparece decorando la coraza de uno de los 
militares que puebla uno de los relieves, 
[5.53.]

168 SERRA DESFILIS (2000), p.13.

[5.53.] Detalle del arco triunfal del Castel Nuovo 
de Nápoles con la empresa del siti perillos en la 
coraza del guerrero.  
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en otros muchos elementos ornamentales de la corte alfonsina tanto en 
 

lo alimento y lo 
apago. 

169

en relieve arquitectónico, esta empresa puede encontrarse en varios 

[5.54.]

169 LÓPEZ POZA (2010), p. 419.
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los blasones de los constructores acompañados por los elementos que 

del cordón que da nombre al monumento, el cual rodea los escudos 

el cordón 
de san Francisco

[5.54.] Emblema de Francisco I de Francia en el exterior de la Iglesia de San Luis de los Franceses de Roma.
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como el Doliente coincidió precisamente 
con la festividad del santo poverello 

170 

una posición predominante acompañado 

171 [5.55.] 

172 [5.56.] Lo interesante de 

170 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (2016), p. 115.
171 MARTÍNEZ LLORENTE (2014-2015), p. 188-189.
172 MARTÍNEZ LLORENTE (2014-2015), p. 192-193.

[5.55.] Emblema de Enrique IV de Castilla en el
Emblemas morales de Juan de Horozco y
Covarrubias de 1589.
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muestra de manera totalmente independiente, es necesario indicar que 

en el libro novela escrita por el italiano 

[5.56.] Escudo de Diego López Pacheco en el Monasterio de El Parral, Segovia.  
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que causaron un tremendo impacto en la cultura de comienzos del 

173

no tanto de divisas o empresas, estos relieves son sin duda uno de los 

localiza en el patio, afortunadamente salvado tras verdaderas peripecias 

incendios devastadores, e incluso la venta del patio al anticuario francés 

174 

175

173 Para un análisis en profundidad de estos fabulosos relieves véase: GABAUDAN (2012).
174 Para completar el estudio de este singular edificio véase: SEBASTIÁN LÓPEZ (1983).
175 ÁLVAREZ CLAVIJO (2012), p. 192.
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apartados en relación con conceptos 
simbólicos generales, por lo que se postula 
como una obra con evidente concomitancias 

dedicado a los posibles paralelos en el uso 

hacer referencia a la que seguramente sea 

[5.57] Las 

a ambas orillas del estrecho de Gibraltar 

intentar navegar más allá, se convirtieron 

176

del emperador, por lo que no es extraño encontrarlo también aplicado 

minuciosa, pero deben citarse los casos de la puerta del Monasterio de 

decorando los pedestales del segundo piso de la fachada principal,177 o 

un elemento tan representativo en aquel entonces como una empresa 
personal para ser colocada en el centro mismo de la fachada de su 

176 ARROYO ESTEBAN; VÁZQUEZ DUEÑAS (2011), p. 31.
177 NIETO; MORALES; CHECA (1989), p. 103.

[5.57.] Empresa de Carlos V en el libro Imprese 
Illustri de Girolamo Ruscelli.
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5.3.3. El busto de Escipión en el frontón triangular

frontón triangular en el que habita un busto escultórico de extraordinario 

al periodo de construcción de la vivienda, con ancha capa cerrada en 

le rodea la cabeza, en la cual puede leerse claramente el nombre de 

[5.58.] 

[5.58.] Imagen del frontón con el busto de Escipión.  
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renombrado de los miembros de esta rama 

cuando Roma conquistaba, Quinto Fabio la 
regía y Çipion la guerreaba.178

Exclamación y querella de la gobernación, obra del poeta 

Cancionero general de muchos y diversos 
autores [5.59.] 

el hecho de que aparezcan en un libro que con total seguridad pasó por 

179

178 ARRÁEZ TOLOSA; MARTÍNEZ GARCÍA (2018), p. 296.
179 En este mismo legajo don Alonso de Pina dejó su firma en varias ocasiones. Para más información, 
véase: ARRÁEZ TOLOSA; MARTÍNEZ GARCÍA (2018), p. 296-297.

[5.59.] Detalle del Cancionero general de muchos 
y diversos autores compilado por Hernando del 
Castillo y en el que se aprecia el verso manuscrito 
en el legajo almanseño.
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5.3.3.a. Escipión el Africano como 
modelo para el mundo renacentista

lógico que, de no puntualizar algunos 
hechos relevantes, es posible que las claves 

[5.60.]

a su participación en la Segunda guerra 

 

tras esta contienda, convirtiéndose a partir 
de entonces en paradigma de general 

exiliarse a su villa campana de Liternum, donde murió alrededor del 

comportamiento virtuoso durante la etapa romana imperial, reputación 

[5.60.] Presunto Escipión Africano en un busto del 
Museo Arqueológico de Nápoles. Fotografía de 
alrededor de 1875.
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180 Triunfos lo 

181

[5.61.] 

180 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 21.
181 GABAUDAN (1998), p. 39-98.

[5.61.] Fresco de Ghirlandaio en la Sala de los Lises del Palazzo Vecchio de Florencia.
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óleo sobre tela con el tema de la continencia del cónsul por encargo 

[5.62.] 

modo que tantos otros fenómenos clasicistas llegaron hasta estas tierras 

[5.62.] Vista de la Sala degli Zecchini del Palacio Lomellino de Génova, obra de alrededor de 1570.  
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celebridades a las cuales pretenden paragonarse los comitentes de las 

Manrique lo hace aparecer en las célebres Coplas a la muerte de su padre. 

En ventura Octaviano:
Julio César en vencer
Y batallar;
en la virtud, Africano;
Aníbal en el saber
y trabajar:
en la bondad, un Trajano;
Tito en liberalidad
con alegría;
en su brazo, Aureliano;
Marco Atilio en la verdad
que prometía.

pues los textos del autor toledano pudieron ser conocidos de primera 
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182

183

adelante, esta comparación puede ser de gran interés para una posible 

5.3.3.b. Escipión en el arte y la arquitectura de la España del XVI

obras renacentistas del territorio, volviendo a incidir en la importancia 

184 [5.63.] 

182 Las obras en las que Garcilaso cita a Escipión Africano son Églogas II-1549-1557, y Sonetos XXXV. 
LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 23.
183 GABAUDAN (1998), p. 39-98.
184 Hay que indicar que la identificación actual del personaje representado se acerca más a la figura de 
Alejandro, lo que no es óbice para que la misma tipología fuera usada también para los retratos idealizados 
del Africano. GABAUDAN (1998), p. 39-98.
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parecido por tanto a algunos emperadores 

del Marqués o en multitud de tapices del 

que el arquetipo no fuera tan solo el retrato 

hipótesis aparentemente banal pero que no puede ser descartada a priori, 

Templos de la 
Fama,

Templos de la Fama 
Las Metamorfosis,185

185 HERRERA CASADO (1981), p. 357.

[5.63.] Relieve atribuido a Verrocchio con el perfil 
de un hipótetico Escipión. (Museo del Louvre).
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Los siete libros de la Diana

verdaderos Templos de la Fama. 

que toda la casa parecía hecha de reluciente jaspe, con muchas almenas, 

romanas y otras antiguallas semejantes, 

escuadrones romanos, de una parte, y de otra, los Cartagineses; delante 
el uno estaba el bravo Anibal, y del otro el valeroso Scipion Africano 
que, primero que la edad y los años le acompasen, naturaleza mostró 
en él gran exemplo de virtud y esfuerço.186 Sin llegar a ser totalmente 

Templos de la Fama

no son excesivos si los comparamos con el enorme número de 

186 SEBASTIÁN LÓPEZ (1978), p. 12.
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187

188 

[5.64.] lo que permite hacerse una idea de 

187 HERRERA CASADO (1981), p. 356.
188 LÓPEZ TORRIJOS (2017), p. 138.

[5.64.] Continencia de Escipión en un fresco del Palacio del marqués de Santa Cruz en el Viso del Marqués.  
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elegido para la pintura que culmina la sala es el de la continencia de 

esta escena, situada dentro de un ambiente eminentemente clasicista, 

un evidente Templo de la Fama, con su patio como un auténtico 

189

Elogios o vidas 
de los cavalleros antiguos y modernos ilustres en valor de guerra, que 
están al bivo pintados en el Museo de Paulo Iovio, escrito a mediados 

190 

ser uno de los dos héroes representados en la monumental fachada de la 
[5.65.]

Mansión del Guerrero, es probable que dos de 

189 SEBASTIÁN LÓPEZ (1983), p. 9.
190 SEBASTIÁN LÓPEZ (1983), p. 16-18.
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[5.65.] Fachada de la Casa Páez de Castillejo en una litografía de la obra Recuerdos y bellezas de España 
de 1855. El dibujo original fue realizado por F. J. Parcerisa, mientras que la litografía se llevó a cabo por J. 
Donon.
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en la idea de que las hazañas militares garantizan la virtus en el mundo 
191

[5.66.] 

191 SEBASTIÁN LÓPEZ (1978), p. 81.

[5.66.] Portada de la Casa del Regidor Luis de Medina de Úbeda.  

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



176

177

5.3. La importancia de la heráldica, la emblemática y la escultura

5.3.3. El busto de Escipión en el frontón triangular

5. EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

192

las obras en manos de canteros locales poco conocedores de las sutilezas 

algunos elementos decorativos del patio, entre los que se encuentran 

193

La Universidad de Salamanca vuelve a 
aparecer en este texto, aunque en este 

[5.67.] 

un completo programa simbólico que 

194 

 [5.68.]

con anterioridad, si bien en el caso extremeño el general romano aparece 

este repaso, es indicativo recordar que también pueden rastrearse 

192 VASALLO TORANZO (2003-2004), p. 288.
193 LÓPEZ BRAGADO; LAFUENTE SÁNCHEZ (2017), p. 400.
194 El relieve de Escipión en Salamanca es uno de los que ha sido identificado gracias a su similitud con el 
relieve conservado en el Louvre: imberbe y con el llamativo casco al que ya se ha hecho referencia.

[5.67.] El Escipión de la Universidad de Salamanca.
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consistoriales, como es el caso del actual 

195

195 AZANZA LÓPEZ (2009), p. 76-77.

[5.68.] Medallón con la efigie de Escipión en la 
Catedral de Plasencia.  
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6. EL PATIO COLUMNADO DEL INTERIOR

Ya don Vicente Lampérez y Romea en el lejano año de 1922 diferenciaba 
claramente los estilos de la fachada exterior del palacio y del patio de su 
interior.195 manera 
barroca, 
por otro lado obvia, se ha mantenido durante los estudios posteriores del 

Arquitectura en la provincia de 
Albacete,

fachada.196 [6.1.]

pilares con semicolumnas adosadas en las esquinas, todas ellas de fuste 
liso sobre sencillas basas molduradas. Por su lado, en el piso superior 

adelante, apareciendo también una balaustrada de piedra que rodea todo 

195 LAMPÉREZ Y ROMEA (1922), p. 644.
196 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1996), p. 337.
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6.

del patio sobre ménsulas sencillas, como corresponde a un esquema 

todos, con un potente arco rebajado decorado en su clave con dos 

los modelos no parecen encontrarse tan solo en los tratados de Serlio, 

de Vandelvira. Del primero de los arquitectos son la portada norte de 

[6.1.] Vista general del patio desde el zaguán de entrada.  
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Úbeda y el arco central de la capilla de 

lo que demuestra la importancia que para 

las otras tres, con una moldura exterior en 

una ménsula lateral a la que ya se ha hecho 

correspondiente. [6.2.]

y jardines del palacio, y muestra el esquema anteriormente descrito de 
adintelado y moldura en acodo con ménsula. Lo mismo ocurre con la 

derecha de la entrada, que hoy da paso a las dependencias municipales. 

[6.3.]

que no fueron capaces de mantener las proporciones que el arquitecto, 

[6.2.] Arco de entrada al patio desde el zaguán de 
entrada. Al fondo, la puerta que daba acceso a la 
huerta y jardín privado del edificio.
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talla y acabado de la fachada, el cual no resulta por otro lado comparable 
al de otras construcciones de aquel momento, lo que parece claro es 
que los elementos que constituyen el patio columnado no merecen el 

de la planta de todo el patio, la cual complica sobremanera el diseño y 

[6.3.] De izquierda a derecha, puerta del callejón, de los jardines y de la zona de vivienda.  
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6.1. PECULIARIDADES DE LA PLANTA: LA OBLICUIDAD

virtualmente imposible percibir que la planta del espacio no corresponde 

cuadrado.197 Cuaderno de Estudios 
Locales

del espacio interior.198 [6.4.]

como la inmediata al otro lado de una estrecha calle eran propiedad 

197 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1996), p. 338.
198 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 5.

[6.4.] Planta de la Casa Grande.
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de la villa y muy cerca de la rambla de las 
Hoyuelas.199 Dicha calle hoy ya no existe, 
pero su trazado puede ser vislumbrado en 

200 [6.5.] 

1:10.000 como los del resto de poblaciones 

[6.6.]

201

palacio para evitar males mayores o, quien 

las obras del palacio, la parcela no formaba 

199 PIQUERAS GARCÍA (2006), p. 275.
200 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2005), p. 38.
201 No sería esta la primera vez que los Pina litigaran con las autoridades, pues los pleitos entre la familia 
y las instancias de poder de la villa y del marquesado fueron constantes. Para un análisis en profundidad 
sobre el pleito de tasación del solar de la actual iglesia, véase: PEREDA HERNÁNDEZ (2006), p. 139-141.

[6.5.] Detalle del plano de Francisco Coello.

[6.6.] Foto de la esquina del Palacio de los 
marqueses de Montortal recayente a la plaza de las 
Agustinas.  
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6.1. Peculiaridades de la planta: la oblicuidad

que, en los solares con plantas fuor di squadro, como él denomina a 
estas plantas inclinadas, la puerta debe colocarse en el centro exacto de 

la vivienda fuera de escuadra es un grandissimo errore, non consigliarò 
gia mai persona alcuna que lo faccia, anzi vorrò sempre mettere la 

come, dove vuole.202 [6.7.] 

elementos oblicuos e inclinados. No son extraños en la obra de autores 
como Vandelvira, quien posee ejemplos tan sobresalientes como la 

202 Libro VII, página 148.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Un palacio manierista en Almansa: la Casa Grande de Alonso de Pina

6.

6.1.

[6.7.] Página 149 del Libro VII de Serlio, publicado en 1575.
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naturaleza y proporciones, mostrando hasta 
qué punto los arquitectos del XVI eran 
capaces de trazar y materializar esviajes de 

[6.8.] 

oblicua del ejemplo anterior, los elementos 

sobre los que se apoyan las basas de las columnas adosadas a los pilares, 

203 
[6.9.]

Lo anteriormente comentado demuestra que en la residencia de 

203 Las oblicuidades en la arquitectura almanseña no tienen un único episodio en este patio de la Casa 
Grande, pues pueden rastrearse numerosos ejemplos ya en pleno periodo barroco. Véase: MARTÍNEZ 
GARCÍA (2015).

[6.8.] Detalle de la puerta de la sacristía de la
Capilla del Salvador de Úbeda, obra de Vandelvira.  
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oblicuidades.

[6.9.] Montaje en el que se aprecia el esviaje de los capiteles dobles de la planta baja.  
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6.2. LOS CAPITELES Y SUS PARALELISMOS

de este patio son por fuerza los capiteles 

con acusado collarino, los capiteles son de un 

es muy sencillo, el equino es liso y sin ovas 
ni dardos, y las volutas se interpretan como 
fajas enrolladas en perfecta espiral con 
las molduras laterales rectas, paralelas y 

[6.10.]

concreto las molduras laterales rectas no 

excesivamente común para la época, lo que 

analizar posibles concomitancias con obras 

obra de un arquitecto que ya ha aparecido en este estudio como es Pedro 
204

sido ya apuntados por historiadores que han estudiado el monumento, 

capiteles similares es una obra ya citada con anterioridad como es la 

pilastras, como en el equino lleno de ovas y dardos. [6.11.]

204 LÓPEZ GUZMÁN (1994), p. 10.

[6.10.] Capitel jónico de una de las columnas del 
piso superior.  
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Lo mismo ocurre en el conocido como 

pieza que tradicionalmente se ha puesto 

chinchillana que se ha aventurado que 
fueran obra del mismo arquitecto.205

se encuentra otra obra cercana como es la 

de ser de nuevo meramente hipotéticas 

documentos que las apoyen.

Ya en la capital provincial, los autores de Arquitectura en la provincia 
de Albacete

Don Juan 
Manuel.206 

207 los autores encuentran 

por ahora desconocido. [6.12.]

205 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1996), p. 327.
206 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1996), p. 341.
207 Si bien los capiteles del piso bajo de la Encarnación de Albacete poseen ovas en el equino y son por 
tanto algo más decorativos, el esquema general es muy similar al de la casa palacio almanseña.

[6.11.] Capiteles jónicos de la fachada manierista 
del Ayuntamiento de Chinchilla.  
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costrucciones posteriores y por tanto totalmente descontextualizados. 

Del Albacete antiguo (imágenes y recuerdos),208 Albacete en su 
historia209 y Arquitectura de la provincia de Albacete.210 La primera 
de las construcciones presentaba una portada muy ornamentada en la 

208 MATEOS ARCÁNGEL (1983), p. 182-185.
209 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SANZ RAMOS (1991), p. 250.
210 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ; SÁNCHEZ FERRER; SANTAMARÍA CONDE (1996), p. 349.

[6.12.] Comparación entre los capiteles de la Casa Grande, izquierda, y la Encarnación de Albacete, derecha.  
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vinculadas anteriormente con la casa almanseña. [6.13.]

[6.13.] Fachada del conocido como Palacio del marqués de Montortal en la calle del Rosario de Albacete. 
(Fotografía: Archivo Instituto de Estudios Albacetenses)
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6.2. Los capiteles y sus paralelismos

Por su parte, el Palacio de los condes de Pinohermoso resulta 

[6.14.] 

[6.14.] Patio interior del Palacio de Pinohermoso. (Fotografía: Archivo Instituto de Estudios Albacetenses)
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apreciarse como el diseño de los capiteles 

ya comentado con anterioridad. [6.15.]

ahora no ha sido analizado al comparar 

en el interior del Palacio de Pinohermoso, y en los tres casos los capiteles 

una de las dos direcciones posibles en los capiteles de las esquinas para 

número de capiteles equilibrado para 
ambas direcciones. [6.16.] Sin duda, otros 
paralelismos ya apuntados y el hecho de 

la misma, hace pensar que la idea de que 

construcciones no es descabellada.

Ya en la zona andaluza, también pueden 
rastrearse varios ejemplos de capiteles 
similares, destacando en este punto la ciudad 

obra vandelviriana destaca el Palacio Vela 

[6.15.] Capiteles del Palacio de Pinohermoso en su 
situación actual. (Fotografía: Antonio Selva Iniesta)

[6.16.] Esquina del patio de la Casa Grande en 
la que se percibe la solución del giro del capitel 
esquinero.  
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molduras laterales rectas, lo que unido a la ménsula lateral provoca que 

menos llamativos. [6.17.]

[6.17.] Detalle del capitel de la Casa de los Morales de Úbeda.  
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y de ciertos elementos manieristas del 

semejanza entre el diseño de las molduras 

como del resto de obras, con la de una 

dormitorio del noviciado del convento 
[6.18.]

arrinconado por la exuberancia ornamental de la fachada. 

[6.18.] Detalle de una ménsula del dormitorio del 
noviciado del Convento de Cristo en Tomar.  
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205

7. CONCLUSIÓN: UNA HIPÓTESIS DE EXPLICACIÓN GENERAL 
DEL EDIFICIO

así la virtud 
permanecerá.
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vital necesaria para su supervivencia, la 

[7.1.] 

[7.1.] Retrato de Carlos V en un libro de 1655.
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207

211 

[7.2.] 

Templo de la Fama de estirpe 

211 NIETO ALCAIDE; CHECA CREMADES (1995), p. 292-293.

[7.2.] La batalla de Zama, estampa de Cornelis Cort 
de 1567.
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ANEXOS

TRADUCCIÓN DEL EPIGRAMA DEL EMBLEMA DE FERRANTE CARRAFA

EL MARQUÉS DE SANTO LUCITO, en sus primeros años se nutrió 
en la corte de Emperador Carlos Quinto, y como siempre fue de bella y 
valerosa persona, y de muy buen ánimo, así atendió siempre al mismo 
tiempo a las armas y a las letras. Y en esos mismos primeros años de 
su juventud se encargó hacer esta empresa, la cual es una hierba sobre 

hacia el sol, el cual se ve perpendicularmente sobre ella. Y se puede 
fácilmente comprender que el río sea el Éufrates, y que la hierba sea 
la que desde los griegos y los romanos se conoce como loto. De su 
maravillosa naturaleza escribieron Plinio y Teofrasto, comentando que 
desde el fondo de dicho río se extiende tan alto que llega con sus ramas 

sol, comienza lentamente a despuntar fuera del agua irguiéndose poco a 
poco, y según el sol se va descubriendo y alzando, así esta hierba se va 
descubriendo y alzando también ella. De modo que cuando el sol llega 

abiertas. Y después, según el sol va acercándose a la otra parte del cielo, 
hacia el Occidente, así ella va también inclinándose hacia aquella parte, 
casi siguiéndolo en su caminar, tal que al atardecer y al sumergirse el 
sol en el agua del océano, la hierba igualmente se inclina y se sumerge 
también en sus aguas, hasta que a media noche ha profundizado tanto 
bajo el agua como durante el día había surgido de ella, o incluso más. 
Esta naturaleza y propiedad de esta hierba es extraña y admirada, lo que 
provoca que esta empresa sea bellísima e igualísima en todas sus partes, 
pues no solo nos transmite y recuerda una maravillosa operación de la 
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naturaleza como esta, sino que también nos permite ver la belleza del 
pensamiento del autor.

PODEMOS por la interpretación de la empresa comprender que con 
el sol, él (el marqués) quería hacer referencia al Emperador Carlos V, 
su señor. Y con la hierba se refería a sí mismo, quien estando en el 
abundantísimo río de las gracias de su majestad, había desde siempre 
intentado contemplarla tanto con sus ojos como con su pensamiento, 
así como a seguirla de cualquier manera. Y puede que con las aguas y 
con las raíces y ramas, quisiera referirse a la limpieza y la pureza de su 
ánimo. Y siendo el río Éufrates uno de los cuatro ríos del Paraíso, puede 
entenderse que la abundancia de las gracias, las cuales él reconocía 
recibirlas de su rey, dignándose en agradecerle la existencia de sus 
propios criados, los cuales eran en verdad un regalo concedido por Dios. 

Y verdaderamente no sé si un caballero de suprema excelencia en 
la sangre, en las armas, en las letras y en el ingenio, podría mostrar su 
devoción a su señor, y a la vez loarlo y exaltarlo más gentilmente y con 
más gracia de lo que se ve hecho en esta empresa. Mas aquello que 
además la hace bella y perfecta en grado sumo es que comodísimamente 
puede entenderse tanto de manera militar, como virtuosa y amorosa. Y 
todo ello que más arriba se ha dicho, tomando el sol como el Emperador 
o Rey Católico su señor, podrá bellamente decirse también tomando el 
sol como su propia esposa. Y de ese modo, las aguas del Éufrates, que 
vienen del Paraíso, podrán tomarse por la abundancia de las gracias que 
muestra recibir de los cielos por haberlo elegido, y destinado a tanto 

pureza y la sinceridad de la fe y de su amor, el cual, aunque tenga raíces 
en la tierra del fondo del río, es decir por medio de los sentidos terrenales 
de él, en la belleza corporal de ella, y sin embargo, todo intento de una 
mayor belleza, es decir aquella del alma inmortal y celeste. O puede 
incluso entenderse que las aguas, sobre las que la hierba se agacha al 
desaparecer del sol, sean lágrimas en las que está inmerso, siempre que 
de los ojos y del rostro de su señora se encuentra privado. Sobre tal 
bellísimo sentimiento entiendo, que habiéndolo declarado el autor a 
su señora en esta impresa, también bellamente se lo expresó con este 
soneto:
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Naciendo el Sol del mar, se eleva sobre las ondas
del Éufrates, una hierba, que aquel mira a cada hora,

Después de que en el océano el carro se esconda,
toda aquella belleza, que ella mostraba fuera,

en el seno húmedo acusa y decolora

Así, con vuestro abrir, mi vivo Sol,

Al desaparecer, en el llanto y en las penas
ella misma se sumerge, y el corazón se anochece, y rueda
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En el centro histórico de Almansa se yergue un monumento 
de extraordinario interés. La conocida como Casa Grande, 
fue en realidad el palacio de don Alonso de Pina, importante 
personalidad de la Almansa de la segunda mitad del siglo 
XVI. El edificio todavía es capaz de impresionar gracias a la 
potencia expresiva de su fabulosa fachada y a la elegancia 
de su patio interior columnado, destacando todavía a día 
de hoy como una de las construcciones más relevantes 
de toda la provincia de Albacete. Este texto se dedicará  
a estudiar los elementos iconográficos, heráldicos y 
escultóricos que pueblan la fachada, aunque sin olvidar los 
refinamientos constructivos del patio. Como objetivo último, 
en esta investigación se aportará una explicación global del 
significado simbólico de la construcción como verdadero 
Templo de la Fama, englobándola así en un contexto 
clasicista mucho más amplio y que floreció durante todo el 
siglo XVI en el territorio peninsular.
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el segundo libro dedicado a la arquitectura almanseña que 
publica con el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan 
Manuel.
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