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Las encarnaciones de la escultura
policromada barroca sevillana. 
Fuentes y proceso constructivo 

María-José González-López 
Universidad de Sevilla.

Facultad de Bellas Artes

RESUMEN
En este trabajo se efectúa una investigación sobre los méto-

dos, procesos y materiales empleados en la manufacturación,
puesta en práctica y tratamiento superficial de las encarnaciones
barrocas sevillanas. Para ello se contrastan datos provenientes de
fuentes tradicionales, como el análisis de los tratados de la época
que describen el proceso, con otras más novedosas, como el estu-
dio terminológico en los diccionarios del momento, o los estudios
científico-técnicos derivados de las restauraciones de esculturas
significativas; sin olvidarnos, del estudio de la técnica actual, ya
que en Sevilla a día de hoy se sigue policromando y pulimentando
esculturas conforme a la tradición barroca. 

Las conclusiones de este trabajo darán respuesta a muchas
preguntas vigentes relacionadas con el aspecto técnico, material y
conservativo de las encarnaciones, sobre todo de las denomina-
das de pulimento, a la vez que planteará nuevas hipótesis y líneas
de trabajo. 

PALABRAS CLAVE
Encarnación, carnación, técnica, pulimento, mate, policro-

mía, conservación.
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ABSTRACT
In this contribution observations from study and investiga-

tion concerning methods, processes and materials used in the
manufacture, implementation and Surface decoration of  flesh
tones in Baroqyue Seville will be presented. 

Comparison of  traditional with more recent terminology
from traditional and more recent documentation and scientific-
technical studies derived from the restoration programs of  signi-
ficant sculptures are examined to provide a broad context into
which current techniques of  applying polychromy and polishing
still practiced in Seville today are assessed.

The conclusions of  this work are hoped to provide answers
to the many questions associated with media, processes and prac-
tices and required conservation considerations in the restoration
and preservation of  the incarnations, in particular for the so-called
‘pulimento’.

KEY WORDS
Flesh tone, technique, polish, matt, polychromy, conserva-

tion.
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LAS ENCARNACIONES SEGÚN LOS TRATADOS

Las encarnaciones se asocian con la representación plástica
de las zonas desnudas de los personajes representados en obras
pictóricas y escultóricas, su conocimiento nos exige iniciar esta
investigación estudiando los tratadistas que la describen en sus
respectivos tratados [1]; concretamente, el tratado de Cennino
Cennini, por significancia en la Historia de la Pintura; el manus-
crito Anónimo de inicios del sigo XVI, por su interrelación con
el tema de estudio; o los tratados de Filipe Nunes, Francisco
Pacheco y Antonio Palomino, por ser coetáneos con el momento
histórico de mayor desarrollo [2]. En ellos encontramos infor-
mación sobre el proceso de manufacturación y los materiales
empleados en cada una de las capas que la conforman, como
veremos a continuación.

Iniciamos este análisis con los estratos que van a conformar
los APAREJOS. Siempre realizado sobre el soporte previamente
encolado con colas de diferente procedencia, las más recomenda-
das para este menester son las animales derivadas de pieles o restos
de pencas, raeduras o retales de cabritilla, de desperdicios o de
nervios (Cennini); aunque también describen, la de retazos de
guantes (Nunes), o las vegetales, como las de harina (Anónimo y
Nunes) o la giscola (Pacheco). 

Sobre este encolado, se extiende el aparejo de color blanco
que suele ser de naturaleza magra y estar compuesto por cola
animal y sulfato de calcio (gesso grosso y gesso sottile –Cennini–
o, yeso grueso y/o yeso mate –Pacheco–); por cola y harina o, por
yeso y harina (Anónimo). Tras su secado, su superficie se pule con
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raederas (Cennini), se alisa con piedra pómez (Anónimo) o se lija
(Nunes y Pacheco). 

Tras el aparejo se aplica la IMPRIMACIÓN, que varía en
composición y color según la técnica de acabado. Mayoritaria-
mente son coloreadas y de naturaleza oleosa, a base de tierra de
Sintra o cualquier otro color aglutinado con aceite adicionado de
secante, que se lija una vez seca (Nunes). Rosada, elaborada con
una doble imprimación doble de naturaleza oleosa, la inferior del
color que se quiera, y la superior de color rosa obtenida con alba-
yalde, azarcón y negro; como en el caso anterior, su superficie debe
ser muy lisa y homogénea mediante alisado con piedra pómez
(Anónimo). Por último, de color carne, aglutinada con aceite de
azarcón o litargirio (Pacheco, mate). En menor medida, predomi-
nan las de color blanco y naturaleza magra, ejecutada con alba-
yalde aglutinado con cola de guantes, aislada su superficie una vez
seca con cola de tajada (Pacheco, pulimento).

Sobre la imprimación alisada o impermeabilizada, se aplica la
ENCARNACIÓN compuesta por pigmentos aglutinados en un
medio oleoso adicionado de secativo. El análisis de su naturaleza
evidencia importantes divergencias en el medio según la técnica
de acabado, pulimento o mate y, significativas coincidencias en los
pigmentos empleados. 

Como aglutinante se mencionan: aceite de nuez con cardeni-
llo o vidrio como secante (Anónimo); aceite graso con azarcón
(Nunes, pulimento); aceite graso cocido con ajos, azarcón y miga
de pan o, aceite de guadamacileros (Pacheco, pulimento); aceite
cocido con azarcón y litargirio (Pacheco, mate) y por último, aceite
de linaza (Palomino). 

La paleta cromática sin embargo es bastante homogénea, en
todos se constata el empleo de pigmentos del momento: albayalde,
bermellón, carmín, cinabrio, tierra verde, verdacho, ocre, genulí o
el negro carbón; aunque también refieren, pigmentos concretos
indicativos del lugar de procedencia, como la almagra de Levante
o la tierra de Sintra.

En la tonalidad de la encarnación existe plena coincidencia,
color “carne”, que se obtiene a partir de una mezcla de albayalde
y bermellón que denominan “encarnación”. Este color se enfría o
calienta a voluntad, para obtener el tono más afín a la fisonomía
o edad de los personajes representados. Por regla general, las más
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rosadas reservadas para las figuras femeninas, los jóvenes y los
niños, se obtenían con una mezcla de albayalde y bermellón o cina-
brio; mientras que las más tostadas y sombrías, adecuadas para los
personajes masculinos, ancianos, o personajes muertos o difun-
tos, se conseguían matizando el tono base anterior, con la gama de
ocres, de tierras o, con el verdacho. 

Mención aparte merecen la realización de los efectos finales,
nos referimos a las frescuras o rubeolas obtenidas fundamental-
mente con cinabrio puro o con carmín; a las heridas, acentuadas
con cinabrio y sombreado de laca; a los realces, con seguidos con
ligeros toques de luz para aumentar la sensación de volumen y
luminosidad; al peleteado, para imitar el efecto pelo en pestañas,
cejas, barbas o en la intersección con el cabello; al per filado de los
labios o la apertura de los ojos, cuyo tratamiento en fresco o en
seco, varía ligeramente según el tratadista o la técnica descrita. 

Del barnizado de las encarnaciones encontramos escasísimas
referencias, las únicas detectadas mencionan para ello la sandáraca
(Cennini), o la clara de huevo para barnizar exclusivamente los
ojos en la policromía en mate (Pacheco). La tabla nº 1 describe los
materiales empleados en la manufacturación de las encarnaciones
y su puesta en obra (Tabla 1).

Por la delicadeza que requiere su ejecución, todos coinciden
en que el momento ideal para realizar las encarnaciones de los
personajes, es cuando las demás partes de la composición están
totalmente acabadas. 

Hasta el momento el estudio de los tratados seleccionados se
ha abordado de forma conjunta, ello obedece a que en todos
hemos encontrado referencias explícitas al proceso de elaboración
de la encarnación en obras pictóricas y escultóricas. Este enfoque
debemos cambiarlo, cuando pretendemos analizar las técnicas de
acabado; en este caso, nos debemos centrar únicamente en aque-
llos tratadistas del siglo XVII que describen con precisión las prin-
cipales técnicas empleadas en su ejecución: pulimento, mate, o
mixta. El análisis se iniciará comparando la técnica de pulimento
en los dos autores que la refieren (Nunes y Pacheco), para conti-
nuar con la descripción de la técnica en mate (Pacheco) y por
último, haciendo mención a las escasas referencias encontradas
sobre la encarnación mixta (Pacheco). 
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Encarnación a pulimento

Se realiza cuando la escultura está aparejada e imprimada
(Nunes) o “cuando los rostros y demás están labrados toscamente
o en la pasta” (Pacheco 1982, 122). Ambos describen una encar-
nación de composición muy similar: color carne realizado con una
base de albayalde molido con aceite graso y azarcón (Nunes), o
de albayalde y aceite graso o, barniz de guadamacileros (Pacheco),
mezclado con los pigmentos que quieras (Nunes) o, con bermellón
u ocre y almagra (Pacheco). 

Sobre este encarnado, cuya tonalidad y denominación, cambia
según la fisionomía y edad de los personajes, se ejecutan los acaba-
dos. Las encarnaciones mimosas (Nunes) o hermosas (Pacheco),
se obtenían añadiendo una punta de bermellón al tono base ante-
rior; mientras que las  encarnaciones oscuras o rústicas, se realiza-
ban con azarcón y una punta de sombra de Sintra (Nunes) o, con
almagra y ocre (Pacheco). 

Del pulimento encontramos significativas coincidencias en
ambos tratadistas. Nunes nos refiere que se aplica en forma de
pasta, y de forma ruda sobre la escultura preparada en la forma
habitual, empleando para pulir la piel de guantes previamente
humedecida en agua. El pulido lo realiza introduciendo la piel en
el dedo humedeciéndolo con saliva para evitar que se adhiera. Tras
lo cual se abren los ojos y las cejas. 

Pacheco describe la aplicación de la encarnación con brochas
ásperas y gesto crispado, igualando la superficie, para disimilar los
efectos de una mala talla [3]. El pulido lo realiza con coretes de piel
de color blanco que también se ha de tener previamente en remojo
en agua al menos dos días; tras lo cual, se introduce en el dedo o
en el cabo de un pincel para poder alcanzar todos los recovecos.
Los ojos y boca se abren en fresco para obtener un lustre y secado
uniforme, aunque si no se es tan diestro, también se puede reali-
zar en seco. La tabla nº 2 describe de forma comparada las técni-
cas de pulimento en ambos tratadistas (Tabla 2) (Figura 1).
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Encarnación mate 

En esta técnica descrita por Pacheco, el soporte deberá estar
perfectamente acabado y lijado, lo que permitirá simplificar el
número de estratos de aparejo. La encarnación se efectúa al óleo en
dos manos. La inferior, denominada “bosquejo o primera mano”,
de color rosado o tostado sobre el que se ejecutan los frescores, el
sombreado y el peleteado de los cabellos que se debe lijar una vez
seca con lija blanda. La superior, designada “acabado o segunda
mano”, realizada con los mismos materiales, tonalidad y orden. 

Pacheco es muy prolijo en su descripción, así nos indica que
se debe comenzar bosquejando suavemente la frente, los ojos y
las cejas en fresco, difuminando los bordes, para conseguir una
transición suave sobre la que ejecutar el peleteado; precisando
además, que para que las figuras parezcan vivas, se barnizan los
ojos con cualquier barniz o con clara de huevo. La tabla nº 3
compara ambas técnicas (Tabla 3: página 300) (Figura 2). 

Encarnación mixta

Solo encontramos referencia en el tratado de Pacheco en rela-
ción con las esculturas en metal de crucifijos y niños, excusando su
práctica por embotar la talla en las de madera (Pacheco 1982: 124).
Siguiendo la descripción de Pacheco, en las encarnaciones mixtas,
conviven ambas técnicas aplicadas en un orden concreto: encarna-
ción a pulimento en la base y mate, en el acabado. La Tabla 4 recons-
truye una hipotética encarnación mixta a partir de las descripciones
encontradas en su tratado (Tabla 4).

Su similitud tonal, compositiva y de efectos, las hacen parti-
cularmente difíciles de interpretar de forma correcta, siendo fácil
confundirlas, si nos fijamos en su secuencia estratigráfica y en su
estructura material, con encarnaciones de diferentes épocas, sobre
todo si la escultura se presenta repolicromada o repintada. 
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EVOLUCIÓN TERMINOLÓGICA

La segunda línea de investigación de este trabajo se centra en
conocer los significados de los principales términos detectados en los
tratados vinculados con las encarnaciones. Para ello se ha consultado
la aplicación de la Real Academia Española El Nuevo Tesoro Lexicográ-
fico de la Lengua Española (NTLLE), que nos permite efectuar una revi-
sión simultánea de términos en más de 70 diccionarios de un periodo
temporal comprendido entre los siglos XV al S. XXI [4] y el Tesoro de
la Lengua Castellana, o Española de Sebastián Covarrubias Horozco
(1611); aunque es conveniente precisar que en este artículo, solo se
hará referencia expresa a aquellos autores y/o diccionarios que han
contribuido a aclarar el significado de los términos investigados.

Bartolomé García nos define el vocablo Encarnación como
“el color carne con el que se pintan las partes desnudas de las
imágenes policromadas” (2004, 8); significado que por el contra-
rio, está más asociado con el del término CARNACIÓN que ya en
1786 era definido como “… el mismo termino usan los Pintores
para significar todas la partes que semejan la carne (Terreros y
Pando 1767-1786: 363,1), o en 1853, como “El color de la carne
que presentan las figuras pintadas en un cuadro, como la cara, las
manos, etc…” (Joaquín Domínguez 1853: 99, 4). 

La definición del término Encarnación, mantenida casi inmu-
table por todos los especialistas del tema, tiene ligeros matices que
se ponen de manifiesto cuando estudiamos la evolución de su
significado. Si analizamos el vocablo ENCARNACIÓN en los
diccionarios en los que aparece descrito, vemos que en los del siglo
XVI solo aparece su significación latina “Incarnatione”. De igual
forma que aparece conjuntamente con la entrada del verbo,
ENCARNAR, y con su correspondiente designación en latín,
“Incarnare” (De las Casas 1570: 75, 2). 

Para encontrar una definición, tenemos que llegar a los
diccionarios de finales de ese siglo, concretamente a 1591, y en
este caso, será el verbo Encarnar el que se defina como: “to be flesh,
incarnire, carnem affumere”, significado, como vemos, que poco
difiere del concepto de Carnación que se tiene hoy día; mientras
que en la voz Encarnación sigue apareciendo sus acepciones lati-
nas, “incarnation, incarnatio” (Percival 1591: 80, 1. 1591). 
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Será en 1611, cuando encontremos precisiones interesantes
sobre su significado, pero como en el caso anterior, dentro del
verbo Encarnar; de él cuelgan los términos Encarnado, para deno-
minar el color carne “Encarnado color de carne” y Encarnación,
para describir la aplicación del color por parte de los pintores
“Encarnación, cerca de los pintores, vale dar color carne: en las
pinturas” (Covarrubias 1611: 347). 

Posteriormente en 1620 se concretan más estos términos:
Encarnar, “encarnare, pigliar carne”. Encarnado, “Incarnato o color incar-
nat” o Encarnacion, “fi dice da pittori il dar color di carne alla pittura”
(Franciosini Florentín, 301,1. 1620). Definiciones refrendadas por
Sobrino que recoge la entrada Encarnación con una definición
muy similar “Carnación, el efecto en pintura de colorear las
carnes” (Sobrino 1705: 153,3). 

No será hasta 1732 que encontremos descritos dentro de la
voz Encarnación otros matices de interés para este trabajo, por estar
íntimamente relacionados con la praxis ejecutiva de las encarnacio-
nes en la policromía de las esculturas en el periodo histórico de este
estudio. El primero, es que se relaciona, además de con su color,
con el material con el que está realizado. El segundo, es que se espe-
cifica claramente como queda asociado a las esculturas: “Encarna-
ción. Tinta de albayalde, rojo, y aceite graso de linaza o de nueces,
de color carne, para encarnar las figuras de escultura”. El tercero, tan
importante como los anteriores, es que aparece ligado a las técnicas
polícromas del momento coincidiendo plenamente con las descri-
tas por Pacheco; de hecho, se distingue entre: Encarnación mate o
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de paletilla, es decir sin pulimento, del latín “Impolita, temperata, mollis
incarnatio” y Encarnación de pulimento (Diccionario de Autoridades
de la Real Academia Española 1732: 434,2-435,1).

Tenemos que llegar hasta 1791 para encontrar otra particula-
ridad del término Encarnación, que se revelará esencial, cuando
analicemos la práctica actual de la técnica. Esta particularidad no es
otra que la descripción del tratamiento superficial que distingue la
técnica de pulimento, de la técnica en mate o de paletilla. Precisión
muy importante porque liga el tratamiento de su superficie
mediante bruñido, con el aspecto liso y brillante característico de
este procedimiento, así encontramos descrito: “Encarnación, el
color de las carnes con que se pinta los rostros de las figuras huma-
nas. Color carneus, ruber. Encarnación de pulimento. La que está
bruñida. Polita opicture incarnatio. Encarnación mate, o de paletilla. La
que no está bruñida. Impolita picturae incarnatio” (Diccionario de la
Academia Usual 1791: 363, 2). Queda claro que el aspecto brillante
de la encarnación a pulimento se asocia a su bruñido, y que la encar-
nación de paletilla es mate precisamente, porque adolece de este
tratamiento “Encarnación de paletilla: la no está bruñida. Encar-
nación de pulimento. La bruñida y lustrosa” (Pagés 1931: 951, 2). 

Llegados a este punto, conviene aclarar para la técnica de
encarnación a pulimento, algunos términos usados en su defini-
ción, como pulir, pulido o pulimento. El término PULIR, se rela-
ciona con un tratamiento final y superficial consistente en frotar
una superficie para sacarle brillo o alisarla “Pulir, frotar para hacer
relucir,…” (Oudin 1607: 424,2) o “Componer, alisar o perfeccio-
nar alguna cosa, dándole la última mano, para su mayor primor y
adorno” (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Caste-
llana, 1737: 249,1). Mientras que los términos que más nos aclaran
este concepto, como PULIDO o PULIMENTO además de inci-
dir en que suministra un aspecto liso, se precisa que es un término
de escultores “…, Latine politus, à poliendo, que vale alisar, que es
pulir. Dar pulimiento, termino de estatuarios” (Covarrubias 1611:
600) y “La perfección del lustre que se da a algunas cosas que lo
admite; como metáles, mármoles, &C… Son estatuas de admira-
ble perfección y valentía, cuyos primores reciben el pulimento y
última mano,…” (Real Academia Española 1737, 429,1). 

Del análisis terminológico efectuado podemos deducir que
en los diccionarios consultados se incluyen distintos términos que
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derivan de la misma raíz pero que plantean matices muy intere-
santes que nos aclaran su significado. En los diccionarios de los
siglos XVI y XVII, la voz Encarnación aparece como una entrada
del verbo Encarnar y su significado está ligado a los pintores y a
la Pintura: En ellos se distingue los términos: ENCARNAR, refi-
riéndose a la acción de pintar de color “carne” las figuras;
ENCARNADO para indicarnos el color “carne”; y ENCARNA-
CIÓN, para denominar el efecto de colorear las carnes. 

Siguiendo este análisis, precisar que los diccionarios del siglo
XVIII ya recogen el término ENCARNACIÓN como una
entrada independiente cuyo significado refleja la tradición artís-
tica del momento; de hecho, describen las mismas técnicas indi-
cadas por Pacheco en su tratado quedando ligada a dos significa-
dos complementarios. El primero, relacionado con su color y
composición material: color carne, realizado con una mezcla
concreta de pigmentos (albayalde, rojo, y aceite graso de linaza o
de nueces). El segundo, con la técnica de ejecución, ya sea a puli-
mento, en la que la superficie aparece pulida, bruñida y lustrosa, es
decir brillante; o en mate. 

Los términos PULIR, PULIMENTO Y PULIDO se refieren
al último tratamiento superficial que recibe la escultura, y están
relacionados con alisar, lustrar o bruñir su superficie para que brille
y reluzca. 

LAS ENCARNACIONES EN LAS INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE
RESTAURACIÓN

La siguiente línea de trabajo, complementaria a las anteriores,
ha sido el estudio de las encarnaciones en esculturas barrocas sevi-
llanas intervenidas en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH) con metodología científica. Para ello se ha efectuado una
búsqueda de casos en la web del IAPH y se han consultado los infor-
mes y memorias publicadas de las obras en las que hemos encon-
trado referencias específicas a su composición material y a su técnica
de ejecución. Se han seleccionado 11 esculturas barrocas sevillanas,
10 de ellas realizadas en madera y 1 en plomo. En todas ellas se han
confrontado los datos materiales (pigmentos, aglutinante, barniz) con
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la técnica (pulimento) a partir de la descripción tecnológica y de los
datos derivados de los métodos científicos empleados (secuencia
estratigráfica, análisis y documentación gráfica). Para facilitar su análi-
sis se ha diseñado una tabla en la que se han volcado los parámetros
considerados de forma sistemática (Tabla 5). 

Las conclusiones que podemos deducir son las siguientes: 

1. Las encarnaciones de la totalidad de las obras estudiadas de
los siglos XVI y XVII, a excepción del Cristo de los Vaque-
ros que no se indica en el informe, están realizadas al óleo
con la técnica de pulimento. 

2. La única que está realizada sobre un soporte de plomo, el
Niño Jesús del retablo mayor de San Telmo, tiene por
aparejo únicamente una imprimación oleosa de color
blanco a base de blanco de plomo y calcita. 

3. Todas las encarnaciones que están realizadas sobre soporte
de madera sin excepción, están ejecutadas al óleo sobre un
aparejo de sulfato de calcio y cola animal impregnado
también de cola.

4. Solo en tres de las esculturas se detecta la imprimación
sobre el aparejo anterior. En un único caso coincide en
composición y color con la descrita por Pacheco para esta
técnica, en la escultura Virgen del Buen Aire del siglo XVI
(base de blanco de plomo y calcita), siendo por el contra-
rio de color rosado, en los cristos de la Salud y de la Coro-
nación de Espinas, ambos del siglo XVII (blanco de plomo
y minio). En ambos casos, la naturaleza del aglutinante no
se especifica en el informe. 

5. Los pigmentos empleados en las encarnaciones coinciden
en general con los recomendados por Pacheco y Nunes, a
excepción de las trazas de amarillo de plomo y estaño
detectadas en el “Gran Poder”. 

6. La encarnación a pulimento normalmente aparece aplicada
en varias manos, detectándose mayoritariamente dos capas
en las estratigrafías. 

7. A nivel material existe mayor coincidencia con la técnica de
pulimento descrita por Pacheco, que con Nunes, aunque
no aparezcan en la mayoría de ellas la imprimación que le
sirve de base. 
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8. La encarnación en casi todas las esculturas es de color
rosado, no apreciándose en demasía la incidencia de la
fisionomía del personaje en su colorido, aunque se distin-
gue una tonalidad ligeramente más amarillenta en algunas
figuras masculinas como en los cristos de la Salud y de la
Misericordia. 

9. En todas las que conservan su policromía visible encon-
tramos los efectos plásticos de acabado descritos por
Pacheco y Nunes: rubores, frescores, peleteado, etc. 

TRADICIÓN. LA ENCARNACIÓN
A “VEGIJA”, UNA TÉCNICA VIVA

En Andalucía se sigue encarnando a pulimento aunque hoy día
se la denomina como policromía “a vejiga” por lo que también abor-
daremos su estudio para completar esta investigación. Resulta al
menos curioso que, en ninguna de las fuentes tradicionales consul-
tadas, aparezca el término “vejiga” asociado a la escultura, ni a las
técnicas de pulimento; aunque las actuales por el contrario, si lo cons-
tatan. Sánchez-Mesa describiendo el pulimento de las encarnaciones
de Pacheco, especifica: “Para dar pulimento a estas pinturas, se emple-
aban los coretes o, como aparece también escrito, “vejiga” debían de
ser blancos y de guantes,…” (Sánchez-Mesa 1971:53). La mayoría de
los autores que han tratado este tema citan esta referencia dando por
sentado su veracidad que, sin embargo debemos desmentir, puesto
que no hemos encontrado ninguna indicación a la vejiga en el tratado
de Pacheco. También conviene señalar la asociación errónea que algu-
nos autores realizan del término corete descrito por Pacheco con la
vejiga, “Corete o vejiga. Muñequilla o vejiga de cabritilla o cordero
empleada para pulimentar la policromía oleosa en estado mordiente”
(Bartolomé 2004: 18), o “...para ello se pasa la tripa también llamada
vejiga o corete” (Gañán 1999: 182). 

Siguiendo la metodología efectuada hasta el momento nos
parece oportuno analizar los significados de ambos términos,
Corete y Vejiga en los diccionarios de la época. 

Constatamos que el vocablo CORETE aparece por primera
vez en 1786, desde esta fecha y hasta 1956 aparece descrito como
“entre guarnicioneros, circulíto de cuero, que ponen debajo de un
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clavo para se junte bien, y no roces lo que se coloca sobre esta
pieza” (Terreros 1767-1786: 522,1). Será en 1956 cuando en su
segunda acepción, encontremos referencias directas con la encar-
nación a pulimento, “Pint. Muñequilla de cabritilla con que se frota
la encarnación de las esculturas para darle pulimento” (Dicciona-
rio Academia usual 1956: 367,2). Es interesante esta definición
porque se describe el material con el que está realizado, la piel de
cabritilla, la forma que debe adoptar para este menester, la muñe-
quilla, y el modo de obtener el pulimento, mediante frotado. 

Idéntica búsqueda efectuamos de la voz VEJIGA asociada a
prácticas artísticas, y comprobamos que no aparece hasta 1931
como “Bolsita de tripa de carnero en la que se conservaba un color
para la pintura al óleo”, significado que se ha mantenido hasta
nuestros días (Pagés 1931: 669,2) y que ya Palomino describía
como contenedor para guardar los colores molidos que no pueden
conservarse en agua (Palomino 1988: 138). La vejiga era un mate-
rial común en los talleres de pintores y escultores ya que utilizada
como recipiente para los pigmentos, que permitía tenerlos siem-
pre a mano, no siendo de extrañar que sustituyesen a la piel de
guantes para pulir las esculturas (Gañán 1999: 161).

Podemos deducir que los coretes y la vejiga a nivel material
poco o nada tienen en común. Los coretes están elaborados a partir
de piel curtida, mientras que la vejiga es el órgano urinario de los
mamíferos vertebrados. Qué la vejiga pueda tener propiedades que
la hacen idónea para efectuar el pulimento de las encarnaciones de
las esculturas oleosas nadie lo duda, hay múltiples ejemplos de
esculturas policromadas hoy día con vejiga en la imaginería del siglo
XX y XXI en Andalucía que dan muestra de ello [5]. 

En este punto del trabajo conviene analizar cómo y para qué
se usa la vejiga en la técnica de pulimento. La mayoría de los imagi-
neros recomiendan para este menester la vejiga urinaria de
cordero, y en menor medida la de cerdo (Gañán 1999: 182),
aunque también puede pulirse con el buche de ave o con los de
testículos de choto. Su preparación debe ser minuciosa, debe
lavarse concienzudamente y dejarla en remojo en agua al menos
dos días para que se sature y se hinche.

El pulido se efectúa por la cara interna introduciéndola en el
dedo o en el cabo de un pincel para llegar a todos los recovecos,
siendo necesario mojarla continuamente en agua y aplicarla con
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movimientos circulares para que el peso de la vejiga o, la presión
controlada, bruña la pintura y le confiera el lustre buscado.

De su función, los policromadores indican que el pulido con
vejiga elimina las imperfecciones, disimula la huella de las pince-
ladas, funde los tonos entre sí con una transición imperceptible
imposible de realizar a pincel, proporciona una superficie lisa,
lustrosa y brillante y suministra un acabado que varía a voluntad,
del satinado a brillante. 

El brillo final lo regulan a voluntad combinando diversos
factores: 

- La absorción del aparejo, si se desea que sea muy brillante,
éste no debe ser muy absorbente. 

- El estado de la pintura, aplicando el pulimento en diversos
momentos de secado, cuando aún está fresca casi recién
aplicada (Zambrana 2011: 511); cuando está en ese punto
crítico de secado en el que la encarnación está en tal estado
que su frotado no arrastra el color, y que en Pintura deno-
minamos mordiente, o en seco. Si se efectúa en fresco, el
resultado final será más mate; por el contrario, si se efec-
túa en mordiente, será más brillante. 

- Mediante el modo de aplicar el pulido, si se efectúa de
forma completa, el resultado será más brillante; pero si por
el contrario se limita a los bordes de las pinceladas, será
más mate, curiosamente como nos indicaba Pacheco para
la técnica en mate.

- A partir de aditivos o modificaciones que cada policroma-
dor imprime en la ejecución para configurar su propia
técnica: aumentar el número de capas de encarnación apli-
cando entre 5 o 7 antes de pulir, extender el color con la
vejiguilla y no con el pincel como es lo habitual, finalizar la
encarnación con el policromado con acuarelas, témperas, o
lápices acuarelables (Díaz Vaquero 1995: 150), realizar el
pulimento con movimientos circulares, realizar pulveriza-
ciones constante de agua durante el pulido (Romero 2004:
25-25), adicionarle pequeñas dosis de barniz, humectar con
saliva la vejiga con o sin adición de pequeñas gotas de alco-
hol o, modificar la presión ejercida durante el frotado [6],
entre otras de las posibles variantes personales constatadas 

– 290 –

BRUQUETAS septiembre_Narrativa Casa de Cartón  18/10/2018  09:08  Página 290



Por último, todos coinciden en que el pulimento no es la
última fase de la encarnación, tras él la obra se patina para obte-
ner los efectos finales o, se bruñe, normalmente con cera y talco,
para controlar el brillo y protegerla. 

Durante el desarrollo del proyecto “Policromía” tuve la opor-
tunidad de reconstruir en 2002 la técnica de la vejiga [7]. La cabeza
utilizada para ello siempre ha estado en las dependencias del Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico, en la mesa del despacho
del Departamento de Tratamiento y en los últimos 6 años en el
interior de un armario metálico cerrado en la Unidad de Conser-
vación Preventiva. A medida que pasaban los años, se podía
comprobar como el brillo superficial se matizaba hasta parecer la
policromía completamente mate o, como cambiaban los tonos,
enfriándose la gama y atenuándose los realces finales. Estas Jorna-
das han sido la ocasión de comprobar algunas dudas surgidas
leyendo a Pacheco en relación con el pulido y con el material con
el que era realizado ¿qué sucedería si bruñía con pieles o coretes
parte de la encarnación de esta pieza? ¿Se recuperaría el brillo?
Dicho y hecho, la mitad de la cara se bruñó con pieles (de gamuza
y de guantes). Con ambos materiales, el brillo surgía de inmediato
en la mitad bruñida, aunque sin recuperar la brillantez inicial, siendo
significativo comprobar cómo tras este tratamiento se realzaron los
tonos y los frescores. En la actualidad, la mitad de la cabeza
presenta un aspecto semisatinado generalizado, siendo la cabellera
la parte de la obra que más brillante ha quedado. Transcurrido más
de 10 meses de su bruñido parcial la cabeza sigue manteniendo su
aspecto semibrillante (Figuras 3, 4, 5 y 6).

En este punto de la investigación es lícito preguntarnos ¿a
qué se debe el brillo característico de la técnica de pulimento? ¿al
tratamiento superficial que recibe la encarnación; es decir, a su
bruñido?. ¿al material con el que se realiza: piel de guantes muy
fina mojada en agua (Nunes), coretes blancos y de guantes
(Pacheco), cuerecillos mojados (Palomino) y vejiga (actualidad)?, ¿o
al estado mordiente o fresco de la encarnación en el momento de
la aplicación? Despejar estas incógnitas no ha sido el objeto de
este trabajo, sino todo lo contrario, poder constatar que los cono-
cimientos que hoy día disponemos de esta técnica resultan del todo
insuficiente para aclararlas, por lo que sigue siendo del todo nece-
sario abrir nuevas vías de investigación sobre las encarnaciones y
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sus técnicas de acabado que den respuestas válidas a las demandas
que nos seguimos formulando sobre ella. 

CONCLUSIONES

Los tratados recogen los procesos técnicos del momento
existiendo importantes similitudes en la técnica de pulimento entre
Nunes y Pacheco, no solo en el proceso o en el material con el
que lo aplica; sino también, en los efectos finales y en la fase de
ejecución de la obra en la que se debe elaborar. La técnica en mate
descrita solo por Pacheco es mucho más compleja que la anterior,
no solo a nivel estratigráfico, sino también, por la similitud compo-
sitiva y cromática existente entre la imprimación y la encarnación
realizada en dos estratos superpuestos que duplican la base y los
acabados tanto en el bosquejo, como en la segunda mano, lo cual
desde el punto de vista conservativo, dificulta su comprensión, su
correcta interpretación y su posterior intervención. 

Las técnicas de acabado se verán reflejadas en la terminolo-
gía de los diccionarios contemporáneos, que por su cotidianidad
las recogen y describen. En este trabajo el estudio de los signifi-
cados de los términos abordados nos han ayudado a cotejar proce-
dimientos, verificar afirmaciones y despejar dudas. 

El estudio de las encarnaciones de obras intervenidas con
metodología científica confirma el predominio de la técnica de
pulimento y su ejecución según los tratados, coincidiendo más en
la gama cromática empleada que, en la secuencia y número de
estratos descritos. 

La encarnación a vejiga sigue hasta cierto punto la técnica de
pulimento formulada por Pacheco, detectándose variaciones
importantes en los materiales usados  adecuándose éstos a los
actuales y, en la forma y momento de efectuar el pulimento según
se desee una policromía brillante, satinada o mate. En cierta
medida, podemos presuponer que en la técnica a vejiga el puli-
mento en sí mismo no es del todo responsable de su aspecto
brillante, puesto que éste no es el tratamiento final que recibe
actualmente la encarnación, ya que tras él se patina y se bruñe su
superficie. Situación que hemos podido comprobar de primera
mano al efectuar el bruñido de la cabeza presentada en el proyecto
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Policromía y también hemos constatado en la búsqueda termino-
lógica efectuada. 

La interpretación de las encarnaciones presentes en escultu-
ras con superposiciones polícromas no siempre resulta fácil, sobre
todo en aquellas en las que pueden coexistir varias técnicas, como
en las mixtas o, en las que existe similitud en composición, tona-
lidad y efectos de acabados, como sucede en las mates; en ambos
casos, pueden interpretarse erróneamente como repolicromías de
diferente épocas. Su intervención aconseja prudencia a la hora de
definir ciertos tratamientos que impliquen eliminación de estra-
tos, como la remoción de repolicromías o de repintes; o que modi-
fiquen sus características originales, como los barnizados. Nunca
estará de más extremar las precauciones adoptando, en caso de
duda, una posición más conservadora que restauradora. 

Podemos concluir que el estudio de las encarnaciones no es
un tema cerrado, por el contrario, siguen necesitando investiga-
ciones sistemáticas encaminadas a despejar las incógnitas que a
nivel técnico y material siguen existiendo con el objeto de garan-
tizar su conocimiento e intervención. Las nuevas líneas de inves-
tigación que se arbitren se deben centrar en poner a punto méto-
dos de estudios, y establecer pautas de actuación que garanticen
una correcta actuación; sin olvidarnos, de fomentar una mayor
especialización de los profesionales implicados. 

NOTAS

1. Este artículo ha dejado al margen de forma intencionada otras
líneas de trabajo complementarias a las abordadas, como pueden
ser la evolución histórica de las encarnaciones, el estudio de los
contratos o la fenomenología de su deterioro. Los motivos no
son otros que optimizar el espacio asignado para su redacción y
rentabilizar los esfuerzos, ya que esas líneas han sido hasta el
momento las más estudiadas por los especialistas del sector. 

2. En este artículo se han consultado las siguientes ediciones de los
tratadistas estudiados: 
Cennino Cennini, (Florencia, 1859 y Barcelona 1979) 
De este último concretamente los capítulos: 
De las colas y aparejos, capítulos CVIII al CXXI.
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De las encarnaciones, capítulos CXLVII al CXLIX.
Anónimo. “Reglas para pintar (Bruquetas, 1998)
Reglas para pintar y primeramente como/se a de adereçar un
lienço o tabla o papel o pared. 
(5) La manera de gastar las colores. 1 C. D. Como as de hazer y
templar/ las colores
Filipe Nunes, (Porto, 1982) 
Arte da Pintura. 56: Modo pera aparelhar pano, & madeira pera a
pintura. 
57. As mezclas das cores como fe fazem. Sombras pera os rof -
tos. Pera fazer olio graxo. 
58. Como fe fa o polimento 
59. Pera perfilar
Francisco Pacheco (Barcelona, 1982) 
Libro tercero de la Pintura. De su práctica y de todos los modos
de ejercitarla. 
Capítulo V. Del modo de pintar al óleo en pared, tablas y lien-
zos y sobre otras cosas. 
Capítulos VI. En qué se prosigue la pintura al óleo sobre otras
materias y de las encarnaciones de pulimento y mate. 
Antonio Palomino (Madrid, 1988) 
Libro V. El copiante. Segundo grado de los pintores. Capítulos
III, IV y V. 
Libro IX. El Perfecto. Sexto y último grado de los pintores.
Capítulo XV. 
Por problemas de espacio y para evitar reiteraciones innecesa-
rias, las referencias a los tratados en el artículo se realizarán
citando entre paréntesis en orden cronológico el apellido del
autor, a excepción del manuscrito anónimo, al que nos referire-
mos como Anónimo. Solo se harán citas expresas cuando se
citen literalmente parte de los textos de estos autores. 

3. Refiriéndose a la pintura el término “Crispir”, aparece definido
como “Salpicar la obra con una brocha dura para imitar el pórfido
y toda piedra de grano” (Diccionario de la lengua castellana por
la Real Academia Española. Quinta edición 1817, 254,1). Signifi-
cado, que ha venido manteniéndose hasta la actualidad.

4. Véase: El Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española
(NTLLE). Disponible en: http://www.rae.es/recursos/diccio-
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narios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexico-
grafico#sthash.4ZwBnJST.dpuf [Consulta 29 de mayo de 2016].

5. El uso de la vejiga en la técnica de pulimento no solo se limita
al ámbito de la escultura, también se ha usado con éxito en
pintura siendo uno de sus mayores exponente el pintor Anto-
nio Zambra Lara. 

6. Información aportada por Ana Carrassón López de Letona.
7. El proceso fue grabado en video y se puede visionar en el CD-

ROM “Policromía”. Proyecto Policromía Escultura policromada reli-
giosa de los siglos XVII y XVIII. Estudio comparativo de técnicas, alte-
raciones y conservación en Portugal, España y Bélgica. Lisboa 2000-2002. 
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Figura 1
Encarnación a pulimento. María Santísima de 
las Angustias. Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen. Sanlúcar de Barrameda Cádiz. 
Fotografía: Mª José González López.
Figura 2
San Ignacio de Loyola. Retablo Mayor. Iglesia 
de la Anunciación, Sevilla.  Policromado en mate por Pacheco. Tras una 
reciente y desafortunada intervención restauradora hoy su encarnación 
aparece brillante. Fotografía: Mª José González López.
Figura 3
Infografía que ilustra el proceso de la reconstrucción de la encarnación 
a pulimento. Fotografía: Mª José González López.
Figura 4
Montaje infográfico, estado de la cabeza tras el pulimento, 2002 y en 2015.
Fotografía: Mª José González López.
Figura 5
Montaje infográfico, estado de la cabeza tras el bruñido con la piel. 
Fotografía: Mª José González López.
Figura 6
Montaje infográfico, detalle de la cabeza antes y tras el bruñido. 
Fotografía: Mª José González López.
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