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RESUMEN 

En este breve artículo se aportan pruebas 
documentales de un nuevo y primer viaje a Italia, previo 
a su estancia romana de 1504-6, del I Marqués del 
Zenete, el importante comitente del Castillo de La 
Calahorra, una de las primeras obras arquitectónicas 
del Renacimiento español; además de trazarse su 
itinerario por la península itálica, se abordan varios 
problemas relativos a su biografía y su carácter. 

En los últimos años se ha concentrado la atención 
nuevamente sobre uno de los edificios más representativos 
de la historia de nuestra arquitectura del Renacimiento, 
el castillo de La Calahorra granadina, sobre su dueño y 
constructor el 1 Marqués del Zenete donRodrigo Díaz de 
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' Víctor Nieto en Víctor NIETO, Alfredo J. MORALES y Fernando CHECA, Arquitectura del Renacimienro en España. 1488-1599, Madfi" 10913 

PP. 44-51. Fernando MAREAS, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid, 1989, pp. 260-262 y 379-380 
el Castillo de La Calahorra y el Codex Escurialensis". Anuario del Departamento de Historia Teoría del Arte. 11, 1990. pp. 117-12' 
Angel ZALAMA, El Palacio de Ln Calahorra. "La General". Granada, 1990. que todavía se vincula en su interpretación a la 'tradición ico' 
abierta por Santiago Sebastián. Nuevas aportaciones documentales en Miguel FALOMTR FAUS, "Sobre el Mamués del Cenete y la particivacion 
valenciana en el Castillo de La Calahorra", Archivo Español de Arte. 250. 1990, pp. 263-269. 
Véase también Margarita FERNANDEZ. "Reflexiones cronológicas sobre el palacio de La Calahor pp. 47-53 y 1 
FERNANDEZ GOMEZ. "El autor del Codex Escurialensis 28-11-12". Academia, 74. 1992, pp. 12  ajo de esta a 
tener en cuenta las aportaciones antes citadas, se intenta trastocar la cronología del castillo -mm,..., ,,..,..,,, ... ...,, discutibles S,,,,,.,,. 

como la fecha de nacimiento del Marqués, de 1468 (a partir de la tesis de M. GOMEZ LORENTE. El murqucsado del C 
Universidad de Granada, 1990). o el cambio de las fechas de la inscripción del piso bajo del claustro del ca5tillo. o la fe 
don Rodrigo, llevada a 1494 y justificada por el nacimiento de su hijo. Sobre estas cuestiones, véase más adelante para la coi 
tradicionales sin necesidad de someter a una injustificada corrección la citada inscripción. 
En el segundo de estos trabajos, la Profesora Femández lanza la hipótesis de una autona compartida del Codex por parte de Domenico Gt 
y Giuliano da Sangallo, retomando la disputa abierta en la primera década de este siglo entre Hermann Egger, y sus colaboradores, y 
Hülsen. Sorprende la omisión de cualquier referencia de carácter codicológico y el olvido de las discusiones más recientes sobre la copia y 
de la factura de los dibujos de antigüedades y arquitectónicos y. más específicamente, las aportaciones que sobre la autoría del Codex han 1 
entre otros Robert WEISS (The Renoissance Discovenf of Classical Antiquity, Oxford University Press, Oxford. I! 
Francesco Albertini- y Amold NESSELRATH (fundamentalmente en su "1 libn di disegni di antichita. Tentat 
dell'antico nell'arte italiana. 111. Dalla tradirione all'archeologia, ed. por Salvatore Settis. Einaudi, Turín, 1' 
-asignándolo a Baccio d'Agnolo, Raffaello da Montelupo y una tercera mano- y Hubertus GUNTHER (Das 5 
der Zeichnungen der Hochrenaissance. Wasmuth. Tübingen, 1988) -atribuyéndolo dl 
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del mismo que, en definitiva, había emanado de un 
mismo núcleo historiogrático'. Se ha insistido. por una 
parte, en la crítica de aquella interpretación; por otra. en 
la revisión pormenorizada de esta historia, bien 
procediendo a la relectura de la documentación tradicional, 
bien apoyándose en una nueva búsqueda de fuentes 
primarias. 

En esta ocasión quisiéramos extraer, de estas últimas, 
y con la ayuda de algún material añadido, algunas nuevas 
deducciones. que nos permitan precisar las circunstancias 
históricas de la construcción granadina por medio de la 
clarificación, primero. de una serie de puntos oscuros - 
y por ello debatidos y debatibles- de la biografía de don 
Rodrigo y, después. de las relaciones con Italia del 
Maraués del Zenete. en concreto de la cronología y 

--y hasta la fecha solo hipotético- 
ica. 

prelado de esta sede entre 1467 y 1474, y conjuntamente 
con otras sedes hasta su muerte), o incluso antes: esta 
hipótesis condujo a situar su nacimiento entre 1464 y 
1470 como fechas extremas. Sin embargo, los nuevos 
datos con los que contamos permiten conjeturar una 
fecha más tardía, concretamente, el año 1473. Diversos 
argumentos corroboran esta hipótesis, que resuelve como 
por encanto todos los problemas plateados hasta ahora. 
En primer lugar, en su favor están las propias palabras 
del marqués, tantas veces desestimadas, quien en una 
desaparecida inscripción del castillo de La Calahorra 
aseguraba contar con 37 años en 1510. 

Las noticias suministradas por Femández de Oviedo 
apuntan también en esta dirección. Aunque no recoge la 
fecha de nacimiento de Zenete, éste le había revelado 
algunos datos sobre su venida al mundo, así como la 
identidad de su madre5: 

"... mujer generosa y de illustre linaje e se llamó doña 
Mencía de Lemos según a mí me dixo el mismo marqués 
a cierto propósito en que conmigo hablava e aun me 
certificó que avía nascido en Santa Mana de Atocha." 

De aquí podríamos pensar también en que nuestro 
personaje hubiera nacido en Madrid. en el monasterio de 
los dominicos famoso por su imagen mariana. Otras 
noticias reseñadas por el cronista avalan la fecha de 1473, 
como la estancia de Zenete en la corte del pnncipe don 
Juan (nacido en 1478) o las muestras de valor que el 
marqués habría dado "aunque mancebo, en la conquista 
del reyno de Granadavh, siendo mozo de dieciséis años, 
en la conquista de Baza de 1489. Esta fecha de nacimiento 
conllevana la lógica de otras fechas y otras edades: 
habría contraído matrimonio con doña Leonor de la 
Cerda con los veinte recién cumplidos en 1493, para 
enviudar cuatro años más tarde. 

Finalmente, la propia medalla de Zenete confirma la 
fecha de 1473. Su inscripción asegura que el marqués 
contaba con 26 años cuando se forjó, lo que la dataría, 
según nuestra hipótesis, en 1499. Esta fecha no sólo es 
perfectamente compatible con lo señalado por el propio 
Zenete en el friso de La Calahorra, sino que coincidiría 
con el ahora documentado primer viaje de don Rodrigo 
a Italia. Incluso puede aducirse una última razón de 
índole estilística: G. F. Hill ha vinculado esta medalla con 
la de don Bemardino López de Carvajal, Cardenal de 
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Santa Croce in Gerusalemme y embajador de los Reyes 
Católicos ante el papa, datando ambas en Roma a fines 
de la década de 1490'. 

La educación del marqués trascurrió, como 
señalábamos. en la corte del infante don Juan. Allí 
aprendería las primeras letras y allí dió muestras de una 
temprana afición por la música que noabandonan'a con 
el paso del tiempoR: 

"...bien me acuerdo que el tiempo que era mancebo 
en la corte thenía un músico llamado Ludovico Ferraries 
que tañía una harpa muy excellentemente, y el marqués 
le hizo hazer una harpa grande y muy hermosa pintadas 
en ella a trechos unas madexas de cuerdas delgadas cada 
una como aquellas que ponen en la vihuela y se dizen 
prima. En tomo, unos rótulos de letras mayúsculas que 
dezían: NULA SECUNDA." 

Afloraron también en esta corte, sin embargo. los 
primeros síntomas de su violento temperamento. puesto 
de manifiesto cuando hizo tragarse un par de borceguíes 
a Diego Tramplillas, zapatero del príncipe. al quedar 
descontento de la calidad de sus productos. No debería 
extrañamos, así pues, el más tardío comportamiento del 
marqués con el viejo arquitecto Lorenzo Vázquez de 
Segovia en La Calahorra, que tenía precedentes. Desde 
aquellos primeros años los escándalos le seguirían 
acompañando, sin solución de continuidad, hasta la 
tumba. Aparte del conocido episodio con la reina doña 
Juana de Nápoles en Valencia (posterior a su llegada de 
1499). en esta ciudad hizo acuchillar, en fecha 
desconocida, a un caballero local, miembro del linaje 
que casi requería las aviesas puñaladas- de los Malferit. 
No fue su única víctima pues, cuando "ya estaba casado 
dos veces", mandó asesinar "al pobre don Gerónimo de 
Deca, que avía seydo tan familiar y amigo suyo'". 

No obstante, como es bien sabido, el suceso que más 
contratiempos habría de acarrearle fue el de su segundo 
matrimonio, que le enfrentó abiertamente con los Reyes 
Católicos y que, según Femández de Oviedo, estuvo a 
punto de causarle la muerte a manos de los familiares de 
la novia"! 

"...porque como sabéys por causa de su segundo 
matrimonio tuvo contrarios a los debdos de su muger la 
marquesa doña María de Fonseca, y por parte de los 

Fonsecas 
fosos dela 
traydor cc 

Fue es 

faltó pocc :marle hiv ) para quc ava o 
fortaleza 

)mo me.jor 
te, a la po< 

-s. 

de villa dc 
. sabéyz." 
stre. un ac - ,... -..--- 

: Coca por . industria de un 

io por cidentado 
...:,.--i:?l-* 

matrimon 
1 7 -  L amor que, ac'nu pui \U CnccLniiJii'iiiu~tu ~ C I I ~  i d  c 

mereció uno< bellos veno\ dt arineo Síc 
Oviedo finalizaba el capít~ 3icó al ma 

con una encomiástica alusibii. L U P ~ I I C X U ~  dcl bac 
Molina. al \aliente 
las Germanías y con 
de \u< rentas pocos 
propó<ito el año 15 19 le o? de 
tenía de ri 

: Lucio M 
ilo quc del 
... *,....'.A 

comportar niento de 
:cante refc 
de 4 u  inui 

Zcnetc di 
rencia al E 

erte": "A 

irrinte 
istado 
cieno 

zir al misr 
l.000 duca 

n o  marqut' 
idos." 

que 
cnta algo 

' Véase Georye Francis Hill. A Corpirs of Irnlinrt Medu1.v r!f rhe Rrnrrisscrnce hpfi~re Ccllir re\. lcl .~6.  l. 
de Carvajal lleva el no 862: y G. F. Hill y Graham Pollard, Rr~ioi.srcotre Medol. crt thr iVcrrir>rirrl (;rillcn r ~ f  .4rt, Phiiidon. I.ci..,.. .. , .. . . . 
46. no 133 y no 2.15. La medalla del cardenal preienta en el reverso la inscripciiin "QUI ME DILCClD:2\7 VlT,ZZl ETIJKNI\\l Ii:\BEHI 
y la fipura a la antipua de la Filosofía. en los términos de Boecio, con un cetro y un I 

con las letras griepas '; , interpretadas como las del filosofía teórica y p~íctica.  
W R N A N D E Z  DE OVIEDO. cit. I Salamanc;iL pp. X 10 \ ,O-8 11. 
" Ihideni. p. 862. Sobre la estancia valenciana de las reinas de Ndpoles, Félix Fernindc.7 Muga. "Uoíia Juana de ,Ar:i:~iri. reina de N5polr5" y ?i 

de la Torre. "Juana de NQpoles. su venida a Ecpaña en 1499". en Srirdi irt orrr~rr di Ri< rri. S5poIek 
"' Ihidem. p. 86 1. \so. 
" S e  trata de un "Carmine" recopido por Pietro Verrua en Cirlrori dellr porvi11 Irrin<r in 15 

desirnre dnlle opere di 1,11cio Mnrineo Sict~lo). Tipografia Vidale Adria. 1906. p. 31. 
" FERNANDEZ DE OVTEDO. o/>. rir. (Salamanca). p. 862. 

1;. Rritich M I  



La opinión que tenía Gonzalo Femández de Oviedo 
del Marqués del Zenete era francamente positiva, y cada 
una de las aludidas "excentricidades" de don Rodrigo 
encontraba en el cronista su precisa y puntual justificación. 
El retrato que del marqués dejó a la posterioridad es el 
de un homb 

"tal, que isposición ninguno yo he visto tan 
bien dispues galán, ni tan ~nañoso y agraciado 
en cuanto hazía, ni tan diestro quello que se 
quería aplicar, ni tan polido y rtesano. ;Qué 
afabilidad!, ;qué lengua latina!, ginete!, ;qué 
--m hombre de armar'" 

de la centuria". Por un documento de recepción de 
cuentas del marqués, suscrito por su contador Pedro de 
Figueroa y fechado en Valencia el 5 de mayo de 1503, 
sabemos que don Rodrigo había enviado a España, desde 
Milán y Génova, una formidable cantidad de bienes, 
suficiente para colmar las cinco carretas que los 
transportaron por tierra desde el puerto de Cartagena; de 
acuerdo con el contador, el flete había sido pagado por 
orden del marqués, firmada en Milán el 1 de enero de 
1500i5. Por otro documento, esta vez un contrato firmado 
entre don Rodrigo y el platero pisano Bernardo (Abernabo) 
di Tadeo di Piero de Pone, sabemos también que el 28 
de septiembre de 1500 se encontraba aquel de vuelta en 
la ciudad de Valencia, donde permanecena de forma 
relativamente estable hasta el mes de mayo de 1503. 

Desde esa fecha las correnas del marqués pueden 
seguirse con bastante detalle. Se había traslado a la 
castellana villa de Jadraque (Guadalajara), a la fortaleza 
de El Cid, y allí estaba losdías 1 de enero, 21 de febrero 
de 1501 y 16 y 17 de abril de 1501. Desde allí marchó 
a Andalucía, pues estaba documentalmente probada su 
presencia, el 22 de junio de 1501, en la villa granadina 
de Jerez del Marquesado, y ahora puede añadirse que el 
12 de mayo se hallaba ya en Guadix, permaneciendo en 
Jerez por lo menos entre el 6 de junio y el 4 de septiembre 
de 1501, y de paso por Ecija, el 1 de diciembre, 
presumiblemente de regreso a Valencia. Aquí debió 
pasar las Navidades, pues el 1 de enero de 1502 daba un 
pago y el 5 de febrero otorgaba capitulaciones con el 
fustero Guillem Gilabert para obras de carpintería en La 
Calahorra; el 28 de abril permanecía en Valencia y a ella 
había regresado a comienzos de agosto, tras unos meses 
en Jadraque y Medina del Campoi6, y un obligado paso 
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logios habría que añadir los del Bachiller Juan de Molina y Juan Angel. Aquel. en su "Al nlustrissimo Señor Marqués Don Rodngo 
%a". Epí5tolalProemio a su traducción de Apiano Alejandrino, Los Triirrnphor, Valencia, 1572, le comparaba con el Cid como pacificador 
:¡a. a pesar de la por lo menos ambigua actuación del Marqués en las Germanías. También le equiparaba a Funo Camilo, Junio Bmto 
isar y añadía el triunfo contra los agermanados a los de los generales romanos contados por Apiano, identificándo "Estas hazañas señor 
tre con estatuas públicas iphalec. triumphos solemnísimos, adoración universal del pueblo, medallas perpetuas, eterna fama, 
oria. perpetuación de nor al corona...'' (fol. iii): véase Miguel FALOMIR FAUS, Actividad o n í . ~ t i c  en la ciitdad de Valencia 
32). Ln obra de arte, s~t:  comirenres. Tesis Doctoral. Universidad Literaria de Valencia. 1993. 
rte. Juan Angel. en su " lo  de don Rodrigo de Mendoza y de Bivar. Marqués primero de Zenete, Conde del Cid" (1524), 
a doña Mencía de Mendoza, lo reconocía como "Mecenas, en liberal", tras compararlo con Apolo, Marte, Pompeyo, César, Octavio o 
véase Franci ANCHEZ CANTON, Lc del Marqicéc del Cenete iniciado por el Cardenal Mendoza (1470-1523). 
ldrid. 1942. 
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por la villa castellana de Coca, con motivo de sus 
esponsales y boda secreta, acaecida el 30 de junio, con 
doña María de Fonseca". 

En Valencia, así pues, volvemos a encontrarlo a 
finales del año 1502, desde el 10 de noviembre al 24,25 
y 30 de diciembrei8. Estos pagos plantean el problema 
de la detención -de duración imprecisada pero prolongada- 
del Marqués del Zenete en las villas de Cabezón y 
Simancas, que se habría iniciado en noviembre de 1502; 
la conclusión lógica debiera ser la de excluir tal 
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pretendieron casar a Mm'a de Fonseca con Pedro Ruiz 
de Fonseca. boda que tendría lugar finalmente en junio 
de 1504i9. Como habría sido lógico de no haber tenido 
lugar la prisión, en Valenciaseguía el 1 de enero de 
150320. así como los días 1 y 23 de febrero", el 1 y 20 
de marzo, 8, 15, 20" y 29 de abril de 1503". momento 
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y 5 de febrero de 1502 (A.H.P.V., Pr. 346. s.f.). se han podido establecer con precisión diversas fechas en las que el Marqués del Zenete se ei 
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su señorí 

Gracias al Memorial de las cuentas del marqués, por 
lo tanto. podemos precisar también las fechas y etapas 
de su primer periplo italiano. En resumen, Zenete debió 
de desplazarse de Valencia a Nápoles promediado el año 
1499. El 7 de septiembre de ese año se encontraba ya en 
Roma y el 1 de enero de 1500 en Milán. Luego pasó por 
Génova y el 25 de junio. ya de retorno a España, hacía 
escala en las pequeñas "islas de Heras". Pero empecemos 
por el principio. 

Gracias a nueva documentación, sabemos que en 
1498 se encontraba todavía en España el ya viudo 

arqués (obligación de solución de deudas el 4 de 
iero y pagos hechos en Valencia y en Cetina el 27 
m julio de 1498, y de nuevo en Valencia en 19 de 
wiembre2.', y el 9 de diciembre). No obstante, en 1499 
encontraba don Rodrigo en Italia, en Nápoles y, en 

lncreto el 7 de septiembre en Roma, a tenor de la 
yiente entrada en la contabilidad marquesal: "Que 

le recibc nta al dicho Henrique Barberán 
,zinueve 1 los sueldos que dio a Quintano 
iado de a para que pagasse el traer e 
.scargar que traxeron los pavesos y cubiertas de 
vallos que su señoría mando traer de Nápoles desde 
liquante aquí demás del fleyte que se pagó que stava 
cehido y passado en cuenta por el contador Rodrigo 
iaz lo qual pagó por carta de su señoría fecha en 
Ima a VI1 de setembre de MCCCCLXXXXVIIII años 
mostró carta de pago del dicho Quintano." 
Como ya se ha indicado. el primer día de 1500 se 

icontraba en Milán don Rodrigo, desde donde se 
iviaban. via Génova, nuevas mercaderías: "Que dio y 

pagó quarenta y dos libras y deziocho sueldos a Sancho 
Quintana por libramiento de Bustamante para que pagasse 
cinco carretas que traxeron ciertas caxas y lios y bestias 
desde Cartagena que desembarcaron y que su senyoría 
embió desde Milán y Génova con XVIII sueldos y XVIII 
dineros de fleytes y los pagó por carta de su señoría fecha 

en Milán el primo de henero de M y quinientos años." 
Todavía permanecía en la capital de Lombardía el 10 de 
enero2-, pero el 25 de junio se hallaba ya de regreso, 
habiendo desembarcado en las francesas Iles-d'Hykres, 
un grupo de minúsculas islillas inmediatas a la costa y 
situadas entre Niza y Marsella, escala normal en los 
trayectos entre Génova y los puertos mediterráneos 
españoles: "Que dio y pagó el,dicho Henrique Barberán 
veynte ducados largos que montan XXI s y los dio a 
Pemcho de Vergara por quenta de su señoría desde Yllas 
de Heras para que pagasse el fleyte de ciertas cargas que 
embió su señoría fecha a XXV de Junio de Mil D años 
y mostró su carta de pago." 

Aparentemente, don Rodrigo Díaz de Vivar había ya 
regresado a Valencia para el mes de septiembre2', 
siguiéndose otros pagos realizados en la capital levantina 
y en Murviedro (Sagunto), respectivamente, el 15 y 16 
de octubre de 1500. Analicemos pormenorizadamente 
estas etapas. 

Zenete debió de desembarcar en la ciudad parteno- 
pea, en la que compró unos pavesos y cubiertas de 
caballos, a mediados del año1499, y de allí se trailadó 
a Roma. donde estaba el 7 de septiembre de ese mismo 
añoz7. 

ROMA 

Quizá el viaje se debiera a su deseo de asistir a la 
apertura del Año Santo, aunque la cronología pudiera 
aparentar desmentirlo; dado que la inauguración tuvo ya 
lugar en el mes de noviembre2" podría haber tenido 
tiempo de estar presente ante de partir hacia el norte. No 
obstante, no cuadran demasiado con el carácter del 
personaje estos itinerarios devocionales. 

una libra e quatro sueldoz y tres dinems por la hechura de 109 dos cantame y dela olla que hizo Viabrera a ocho sueldos y quatro dineros el marco 
e doszientas y de7i.;iete libras y un sueldo que se paparon a Bemabe platero en parte de pago de lac obras que tiene hechas las quales stan pagadas 
en la manera que dicha es hsta en XXVIlll d'abril de MD y tres añoi. Valencia.'' 

" Para el primer documento. orden real de ejecución de deudas contra el marqués a favor de Donato Nicolini y Miguel Fiorentín. estantes en la 
;enero1 de Simíincos. Re,qisrro Generol del Sello, XV. Ministerio de Cultura, 
cinco años después: "Que dio y pago el dicho Henrique Barberan se-wnta 
n año a cada diez doblas e son de los tres años passados de Mil D DI DI1 
a a XVIííi de noviembre de MCCCCLXXXXVIII." 
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Por otra parte, partiendo de la datación de la medalla 
del marqués en 1499. podría aventurarse algún aspecto 
de su estancia romana. Hill, como hemos visto, vinculaba 
la medalla de Zenete con la del cardenal y diplomático 
español Bemardino López de Carvajal (Plasencia, 1456- 
Roma, 1523), y fechaba ambas en la década de los 
noventa. Este prelado constituiría así pues el único 
referente de la estancia romana del marqués y se 
convertiría en su probable introductor en los círculos 
aristocráticos y artísticos de la ciudad. La más que 
posible relación entre Zenete y Carvajal se explicaría por 
los estrechos vínculos que unieron al prelado extremeño 
con el padre del marqués, el Cardenal MendozaZ9. 

Los motivos del traslado del marqués desde Roma 
hacia el conflictivo norte italiano nos son también 
descono~idos~~. El 1 de enero de 1500 estaba el marqués 
en Milán, tras haber pasado por Génova en momentos 
imprecisables, aunque posteriores al 7 de septiembre de 
1499; estas fechas permiten sugerir una hipótesissobre 
este viaje hacia el norte. a pesar de que entrarían en 
abierta contradicción con la que establecería la 
permanencia del marqués en Roma hasta finales de 1499. 

Génova había caído en las manos de las tropas 
francesas de Luis XII el 6 de septiembre y Milán lo haría 
el 17; el 6 de octubre de 1499 entraba en Milán Luis XII. 
Ludovico Sfona, como duque imperial, requirió en vano 
la ayuda militar del emperador Maximiliano, que se 
encontraba en Innsbruck; pero aun sin ella regresó a 

Milán y tomó la ciudad el 5 de febrero de 1500. para 
sucumbir finalmente en Novara. donde fue hecho 
prisionero, el 10 de abril de 15003'. 

Una vez tomada Milán por los franceses por primera 
vez. Alejandro VI envió a su sobrino. el cardenal de 
Santa Maria in Via Lata y arzobispo de Valencia Juan 
de Boja Llanzol. como legado pontificio ante Luis XII. 
en compañía de los cardenales de Amboise y Giuliano 
della Rovere. el futuro Julio I P .  Rumbo a Milán. el 
cardenal valentino se detuvo en Mantua. gobernada 
entonces por Isabel de Aragón -viuda del marqués 
Francesco Gonzaga- donde se unió a su séquito el tantas 
veces citado Gonzalo Femández de Oviedo3?. Desde 
Mantua fueron a encontrarse con el monarca galo en 
Pavía, entrando juntos en Milán el 6 de octubre de 1499. 
junto al resplandeciente César Borgia. Según Fernández 
de Oviedo, allí pasaron las Pascuas y Año Nuevo: "y 
estando en aquella cibdad [Milán]. el día de Navidad 
comen~ó el año y jubileo dc 

La similitud de fechas y 
Zenete yel del legado pontifi 
de Roma con posterioridad ai I ae septiemore ae 14YY. 

se encontraba en Milán el I de enero de 1500 y 
permaneció en la ciudad. al menos, hasta el 10 de enero 
de ese mismo año). así como las magníficas relaciones 
que man Boja y los Mendoza. contribuyen a 
dotar de itud a esta hipótesis". Además. hoy 
sabemos ~ u e  en 1508. el Marqués del Zenete y 
SU nueva r>pu\ii encargaron 
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pintor Jaume Torrent que 1 
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" Apdecemos  a la Licenciada Marta Sancho sus pesquisas en el Archivio di Stato di Milano. ronao hforzexo. que no han proporcionaoo re 
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" Véase el reciente Luis SUAREZ FERNA?iüEZ. Lns R e y  Cotrílicos. El comino hriciti Eirropcr. Rialp. Madrid. 1990. pp. 186-189. 
'' Juan de Bo ja  Llanzol (1470-1500) el Menor, sobrino nieto de Alejandm VI. era cardenal deide 1496 y sucedió a C1-car Borgia en el ar7ohispado 

valenciano en 1499 (desde 9 de agosto o 6 de septiembre), sede de la que tom6 posesión por procuradores el I I de octiihre de e ie  año: mr)riria 
de inmediato (el 17 de enero) en la Romagna italiana. en Fossombrone, de un sarampión, cuando marchaba a 
la familia, véase F. Fernández de Béthencourt, Hisrorin genenl6,qico .v heráldic<r (/e los Groníles (k E~pofirr, I 

'' Para la estancia de FERNANDEZ DE OVIEDO en Italia, véase la introducción de Juan Pérez de Tudela a su t 
Indios. Biblioteca de Autores Españoles, Madrid. 1959. pp. xxii-xxxi. Su periplo italiano fue el opuesto al de 7. 
en 1499. pasó luego a Milán y ese mismo año a Mantua. Luego se unió al cortejo de don Juan de Bo ja  Llanqol. coincidiría fonosamt 
el marqués en Milin. y en 1500 lo encontramos en Roma y finalmente. en Nápoles en la corte del rey Federico. Ahandonii Sicilia en 150 
a España. formando pane del séquito de la reina Juana la Joven. Aunque esta cronología no deja de plantear prohlemai. 
La vieja reina Gio\fanna d ' h g o n a  (1355-1517). acompañada según algunos por la joven Giovanna d'Ardgona i 1179-1518) y por el j o v ~ , , ~ ~ . , , ~ , ~ ,  
cardenal Luigi d'Aragona. hahía partido de Nápoles el 2 de septiembre de 14Y9. dirigiéndose hacia Barcelona. ouei auuélla quería cas; 

' 

con el pequeño Duque de Calabria, el hijo de Federico, a pesar de la oposición del padre Federicc .i i ~ n  matrimc 
una de las hijas de Fernando el Católico. según refiere Pietro Martire d'Anghien. Las reinas nap ,davía en Es 
julio de 1500, en Antequera. y en agosto en Granada: aunque quizá no llegara la Joven hasta 1502; no ia 1506, en ct 
del viudo rey Fernando de Aragón. 
Citado por PÉREZ DE TLTDELA. op. cit.. p. xxiv. 

" Las relaciones entre los Mendoza y los Bo ja  venían de antiguo. Recordei 
VI. Queremos a-mdecer a la Lda. Marta Sáncho sui intentos por localizar di 
del Archivio di Stato de Milán. 
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Duque del Valentinois César Borgia (1475-1507)'6. 
Hemos de suponer que tal modelo había sido contemplado 
previamente por don Rodrigo, y lógicamente establecer 
que hubo un contacto entre ambos personajes, coetáneos 
e hijos de prelados, en Italia, en tomo al cambio de la 
centuria. Un contacto en suelo español -donde César 
permaneció en prisión hasta su huida a Navarra, de forma 
simultánea al propio marqués- debería desecharse. 

Junto a los acontecimientos políticos, el viaje al 
septentrión italiano pudo poner a Zenete en contacto con 
dos personalidades artísticas de primera magnitud: Andrea 
Mantegna y Leonardo da Vinci. Gonzalo Femández de 
Oviedo, con quien Zenete pudo coincidir en Milán y, 
quizá, también en Mantua, camino de Lombardía, narra 
pn sus Batallas y Q~linqu6genas sus contactos con los dos 

itores citados. Con indisimulado orgullo, el cronista 
 tel llano relata la sorpresa y admiración que despertó 

-.. Leonardo y Mantegna su propia gran habilidad para 
:ortar con tijeras figuras de papel, una de ellas, tomada 
una estampa de Martin [SchongauerI3'. 
Lo que desconocemos a la postre sobre este primer 

$e italiano son las razones que le impulsaron a 
ilizarlo, pues las dos hipótesis antes enunciadas (la 
.ancia tras asumir la dignidad marquesal o el proyecto 

matrimonial con Lucrecia) son inviables a la luz de los 
evos documentos. Tampoco el Jubileo de 1500 parece 
., pese a su proximidad cronológica, la razón última, 
es de ser así quizá habría permanecido en Roma tras 
momento de su apertura (noviembre de 1500) y, sin 
ibargo. habría abandonado la ciudad con dirección a 
ilán en diciembre como posibilidad más tardía. 
im~limentar al recién nombrado arzobis~o de Valencia 
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Hugo de Moncada, que habían hecho del ejercicio de las 
armas su forma de vida. buscaron acomodo en la península 
itálica tras el fin de la guerra granadina y todos ellos 
militaron bajo las banderas de Luis XII de Francia. Sin 
llegar a sugerir análogo interés en Zenete, lo cierto es que 
Italia se había convertido, a fines del siglo XV, en un 
destino común para los hombres de armas e~pañoles-'~. 

La cronología de este primer viaje a Italia del Marqués 
del Zenete, al que seguiría años después el segundo (entre 
finales de 1504 y primavera de 1506, pues estaba todavía 
en España el 26 de noviembre de 1504 y de vuelta el 22 
de abril de 1506), ha podidoaclarar algunos puntos 
dudosos de su biografía; también podría servir para 
mejorar nuestro conocimiento de su principal obra: el 
castillo de La Calahorra, de tan compleja como escumdiza 
historia constructiva. 

La obra arquitectónica de este castillo granadino, 
iniciada en 1491, se habna reimpulsado precisamente en 
1501, al regreso de don Rodrigo de Italia, contratándose 
los artesonados de las salas o las techumbres en febrero 
de 1502, y comprándose clavos para la fábrica en mayo 
de 1503; detenido el Marqués a fines de este año, casado, 
huido y en Italia entre 1504 y 1506, es lógico que 
ninguna noticia nos haya llegado de esta fábrica durante 
este periodo. No se reanudan'an los trabajos hasta esta 
última fecha, aunque los testimonios más importantes 
hayan de retrasarse hasta 1508, año en el se habna 
solicitado la intervención de los artistas italianos y de 
Michele Carlone; estos, finalmente, habrían concluido la 
obra en 1513. A tenor de la inscripción del friso inferior 
del patio, de 15 10 (a los 37 años de vida de don Rodrigo), 
en esa fecha se habría concluido el primer piso de sus 
galerías, mientras los genoveses trabajaban ya para el 
Marqués. No obstante, ignoramos si estas se habrían 
iniciado en 1501 o, quizá, en 1506, aunque solo a partir 
de esa fecha se introdujeran los motivos tomados del 
Codex Escurialensis. De hecho, desgraciadamente, este 
nuevo viaje no nos permite tampoco adelantar por el 
momento la llegada a España de este códice79. 

'* Césare llegó preso a Valencia en septiembre de 1504. para pasar a Chinchilla de Montearagón y a Medina del Campo, donde estuvo encarcelado 
e de 1506. E i Zenete en Italia y es muy difícil que hubieran coincidido en el momento 
ión castellan 
:onardo y hl. IREZ DE TUDELA. op. cit., pp. xxiii-xiv. De aquí las tomó Diego Angulo 
nardo y Mal .RN&VDEZ DE OVIEDO. Archivo Español de Ane, 133, 1961, pp. 87- 

:RVANDEZ DE OVIEDO. seiscient 
itista Avalle-Arce. op. cit., 1. p. 626. 
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españoles contribuyeron a la toma de lmola por parte de César B o j a  en 1499. Véase 

reciente trabajo de Rafael Moreira, A do Rinascimenro no su1 de Ponu,qol. A encomenda régia entre o Moderno e o Romano, 
Doctorado. Universidade Nova de Libtn~a, I Y Y  1 ,  1. p. 116. el Codex Escurialensis habna venido a la Península Ibérica con el escultor 
> Andrea Sansovino. en Portugal desde 1493. quizá en España en compañía de Don Manuel de Portugal en 1498 (visitando Zaragoza 
,o del arzobispo de Sevilla don Dieyo Hurtado de Mendoza, además de Guadalajara y Sevilla). y concretamente en Toledo en 1500. para 
1 Florencia en 1501. No existe -mi\ alli  de la fecha 1401 que aparece en el códice. el año anterior al contrato del escultor para marchar 

a Portugal. y su pmccdencia florentina- ninguna otra pnieha que sostenya esta hipótesis. 




