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INTRODUCCIÓN  

 
 El hecho de que estemos domiciliados en Cogolludo, que Beleña de Sorbe 

sea una pedanía anexionada al Ayuntamiento de Cogolludo, y que Beleña diste 

solamente 12 kilómetros de Cogolludo, ha hecho que sintamos hacia el calendario 

agrícola de la iglesia de Beleña una verdadera predilección. Motivo principal por el 

que emprendimos este trabajo.  

 Es de dominio público que en la portada románica de la iglesia de San 

Miguel de Beleña de Sorbe (Guadalajara), existe una representación de los meses 

del año por medio de escenas agrícolas correspondientes a los mismos; estas escenas 

están cinceladas en las dovelas que forman el arco de entrada a la iglesia. El hecho 

de que haya estado la portada dentro del atrio porticado, protegiéndola de la 

intemperie durante siglos, ha sido la razón por la cual ha llegado a nosotros en un 

estado de conservación bastante aceptable. El conjunto de estas escenas recibe 

distintos nombres, algunos dicen mensuario o mensario, otros lo llaman menologio, 

nosotros nos quedamos con el de calendario agrícola que es el que más 

propiamente lo define.  

 Nuestro propósito es hacer un estudio comparativo entre el calendario de la 

iglesia de Beleña, el de la cercana iglesia de Campisábalos (Guadalajara) y de otros 

calendarios más lejanos: el de la colegiata de San Isidoro de León, en el Panteón de 

los Reyes; el de la portada de la iglesia del monasterio de Ripoll (Gerona), el de la 

portada de la iglesia de Hormaza (Burgos) y el del Tapiz de la Creación en la 

catedral de Gerona  

 De esta expresión artística, que no es muy corriente, se conservan varios 

calendarios en España; unos están esculpidos en piedra, como el de la iglesia de  

Beleña; otros son pinturas al fresco, como el de San Isidoro de León; y otros están 

bordados, como el del Tapiz de la Creación (parcialmente conservado) que se 

custodia en la catedral de Gerona. También se puede encontrar alguno en otros 

países, como en Francia, en Italia, etc. 

 El esquema que hemos trazado para hacer este estudio comparativo, es el 

siguiente: comenzaremos, mes a mes, por el calendario de Beleña, seguimos con el 

de Campisábalos y finalizamos con los otros ya citados. Para ilustrar el trabajo, 

hemos realizado unos dibujos a plumilla de los dos primeros, y de los demás 

pondremos fotografías. Dada la pésima conservación del calendario de 

Campisábalos, hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo imaginativo para poder 

dibujar lo que allí se ve, que es muy poco, y que se sintetiza en bultos sin definición 

ninguna. Aún así hemos sacado el máximo partido de lo que se puede ver, 

idealizándolo a veces.  
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CAPÍTULO 1º .- UBICACIÓN  DE LOS CALENDARIOS  

TRATADOS EN ESTE TRABAJO 

  

 Ya hemos situado el calendario de Beleña en su lugar, esto es, en la portada 

románica de su iglesia; el calendario lo forman las dovelas del arco de entrada; cada 

escena está tallada en una pieza de piedra (dovela), excepto las pertenecientes al 

mes de agosto y noviembre que lo ocupan dos. 

 El arco donde se sitúa el calendario, comienza en su lado izquierdo (según se 

mira) con un ángel y termina en el derecho con la cara de un demonio. Los arcos 

abocinados de la portada están sustentados a ambos lados por dos capiteles 

historiados con temas bíblicos. 

 De los calendarios aquí tratados, sin duda es el que presenta una mejor 

conservación, y nos atrevemos a afirmar que es el que tiene mejor talla.  

 

*           *           * 

 

 Ahora vamos a ubicar el calendario de Campisábalos. Este se halla en la 

fachada meridional de la capilla del caballero San Galindo, adosada, a su vez, a la 

fachada sur de la iglesia; tanto la iglesia como la capilla son dos magníficos 

ejemplares del románico de Guadalajara. Pues bien, en el paramento que hay entre 

el atrio de la iglesia y la portada de la capilla, a una altura aproximada de dos 

metros, existe un friso corrido donde están talladas las escenas del calendario 

agrícola; cada escena ocupa un sillar del mencionado friso, que tiene una altura de 

0,40 m. Contra la costumbre, este comienza de derecha a izquierda; mostrando dos 

escenas previas al calendario, que nada tienen que ver con él: la primera son dos 

caballeros a caballo, luchando entre si lanza en ristre, y a continuación una escena 

de ¿la caza del jabalí? 

 

*           *          * 

 

 El calendario de la basílica de San Isidoro de León se encuentra en el Panteón 

de los Reyes (espacio adosado a la colegiata); está pintado en el intradós del arco del 

lado izquierdo mirando al altar, uno de los cuatro arcos sobre los que se eleva la 

bóveda en la que está representado el Pantocrátor o Cristo en Majestad; toda la 

estancia está cubierta por pinturas románicas. Cada escena del calendario está dentro 

de un círculo, y estos a su vez están enlazados entre sí a lo largo del intradós del 

arco; cada mes está identificado con su nombre latino. Las pinturas presentan una 

buena conservación, a pesar de que fueron pintadas antes del año 1150. 
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Fachada sur de la iglesia de Beleña del Sorbe.  

 

 
            Fachada meridional de la iglesia de Campisábalos. 

 

 
Fachada principal de la basílica de San Isidoro de León 
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 El calendario del monasterio de Santa María de Ripoll, está situado en la 

portada de su iglesia en los lados de las jambas enfrentadas entre si. Esta portada es 

una muestra de cómo la escultura en el románico, servía para adoctrinar a los fieles 

por medio de imágenes, ya que la inmensa mayoría no sabían leer y, por supuesto, 

no tenían Biblia donde poder hacerlo. 

 En la jamba del lado izquierdo están representados los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio, haciendo su lectura de abajo hacia arriba.  

 En la jamba del lado derecho, se representan los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siendo su lectura de arriba hacia abajo. 

 Los meses más próximos al suelo, son los que presentan mayor deterioro, de 

forma que es difícil identificar las faenas que los personajes realizan. 

 

*          *          * 

 

 El calendario de Hormaza (Burgos) se encuentra en la portada de su iglesia 

parroquial de San Esteban Protomártir. La portada es abocinada con varias 

archivoltas, siendo en la tercera, (contando desde la exterior) donde se encuentran 

representados los meses; después del calendario, en la misma archivolta, sigue una 

secuencia de doce comensales, que algunos interpretan con la Última Cena. Luego 

sigue otra archivolta con cabezas de clavo y otra más interior con escenas 

historiadas. Todas ellas se apoyan en capiteles historiados.    

 Su conservación deja bastante que desear, por lo que algunas escenas son de 

difícil interpretación. No obstante, basándonos en otros calendarios, no resulta llegar 

a una conclusión satisfactoria.  

*          *          * 

 

 El calendario del Tapiz de la Creación se halla expuesto en el Museo 

Catedralicio de la catedral de Gerona. Este tapiz no está tejido como se tejen las 

alfombras, sino que está bordado con distintos colores sobre un paño. 

 Las vicisitudes de los tiempos, han hecho que su estado de conservación no 

sea bueno, pues está incompleto en sus cuatro lados, de forma que al lado derecho, 

según se mira, le falta un trozo considerable en toda su extensión. Otro tanto hay 

que decir de su parte inferior.  

 El calendario está situado en los laterales del tapiz; en el lado izquierdo, de 

abajo hacia arriba, están los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, faltando 

el mes de enero. En el lado derecho, de arriba hacia abajo se ven parcialmente los 

meses de julio, agosto, septiembre y octubre; faltando los meses de noviembre y 

diciembre. Todos los meses, tanto los de un lado como los del otro, están 

enmarcados por una cenefa enramada.  

  Para la interpretación de todos estos calendarios, no hemos querido 

influenciarnos por lo que se ha escrito hasta ahora de los mismos, sino que damos 

nuestra opinión sin pretender sentar cátedra con ello.  
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Monasterio de Santa María de Ripoll ( Gerona).    Calle que conduce a la catedral de Gerona. 

 

 
Portada de la iglesia de Hormaza (Burgos).  
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CAPÍTULO 2º .- ANÁLISIS POR MESES, LUGARES Y LABORES 

 

MES DE ENERO 
 Beleña       Campisábalos     San Isidoro 

   
 

Beleña: 

     La representación correspondiente a este mes es la clásica matanza, en la que 

el matarife da muerte al cerdo con un descomunal cuchillo; aunque hay lugares en 

los que la matanza se hace antes, por eso el dicho popular ña todos los cerdos les 

llega su San Mart²nò (11 de noviembre), o ñpara San Andr®s (30 de noviembre) 

mata tu resò, también se suele realizar ésta durante cualquiera de los meses 

invernales. Por esta zona, las casas económicamente fuertes, también hacían una 

segunda matanza en enero o febrero. 

 

Campisábalos: 

 A pesar de su malísimo estado de conservación, observamos a una persona 

sentada en la mesa comiendo viandas; esta escena, tanto el calendario de Beleña 

como el de San Isidoro de León, la reproducen en el mes de diciembre. 

 Antes de seguir adelante con la descripción del calendario de Campisábalos, 

vamos a exponer nuestra opinión respecto a este. Teoría siempre discutible como 

cualquier otra y que puede parecer hasta peregrina: conjeturamos que, una vez 

labrados los sillares donde están esculpidas las escenas campestres, estas no fueron 

colocadas en el orden racional que les correspondía; lo mismo decimos de su lectura 

que se hace de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha que es lo más 

común.  

 

San Isidoro de León: 
 Con el nombre latino del mes ñGenuariusò, esta escena nos sorprende con la 

representaci·n de Jano, dios romano, con dos rostros opuestos, y a un lado la ñJanua 

Caeliò (puerta del cielo), y al otro la ñJanua Inferniò (puerta del infierno), 

simbolizando el bien y el mal, la paz y la guerra, el amor y el odio. Como se ve, una 

escena que se aparta básicamente de la temática agraria. 



 9 

  

  

 Mº de Ripoll         Hormaza       Tapiz de la Creación 

     

     
 

 

 

 

 

Monasterio de Santa María de Ripoll: 

 

 En este calendario, excepcionalmente y dada su mala conservación, vamos a 

citar lo que de él dice Eduardo Junyent, en su libro "La Basílica del Monasterio de 

Santa María de Ripoll": Enero: El leñador con un haz de leña para el hogar. 

 La verdad es que hay que tener mucha imaginación para afirmar esto, así que 

dejamos que cada cual vea lo que quiera. 

 

Hormaza: 

 

 Aunque la escena es bastante confusa, se ve a una persona sentada en un 

escabel adornado con arcos, cocinando algo en un caldero colgado en el llar de la 

chimenea sobre la lumbre del fogón. 

 

Tapiz de la Creación: 

 

 En este calendario, falta la parte inferior del tapiz donde estaría representado 

el mes de enero. 
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MES DE FEBRERO 
 

 

 Beleña       Campisábalos   San Isidoro 

 

    
 

 

Beleña: 

En este mes vemos a un hombre arrebujado en su ropaje, sentado al 

amor de la lumbre en la que arden unos leños; las bajas temperaturas, las 

nieves y las lluvias, no permiten al labriego hacer faenas en el campo, tiempo 

que aprovecha para disfrutar de la familia, del hogar y del descanso. 

 

Campisábalos: 

 Nuestro hombre, se ocupa aquí haciendo una labor de cava; 

verdaderamente no encontramos que podía cavar en este tiempo nuestro 

protagonista, y si no es así ¿qué trabajo está realizando? Tan indefinida es la 

escena que es difícil interpretar lo que está haciendo. 

 

San Isidoro de León: 

 Abandonadas las teorías metafísicas del mes de enero, nos muestra la 

misma escena que el calendario de Beleña: un hombre sentado y arropado con 

un capote, extiende sus manos hacia la lumbre llameante; también aquí leemos 

el nombre latino del mes: ñFebruariusò. 

 

 

 


