
£/ mausoleo de Guillevmo Ramon Boil 

en ía Seo de Gerona 

EL ARTE FUNERARIO DE LA SEO QERUNDLISISE 

• • • • . ' * • • Por Rvdo. Dr. JAIME MARQUES CASANOVAS 
• ,. " Archivero Capitular 

El dia 27 de julío del arío 1900 el papa León XIII firmo un Brcvc por cl que conccdíó a la 

iglcsia Catedi'al de Gerona el honroso titulo de basílica, por el que se reconoce y declara ofícíalmcnce 

una singular preeminència entre las dcinas Iglesias. Según el documento de concesión, nucstra Seo 

• . • . . . . mcrece el distintivo mencionado por los 

siguientcs motivos de celebridad: a) la 

antigüedad, que se rcmonta hasta cl si-

glo V de nuestra era; b) la impottancia 

en el orden artístíco, por las dimensiones 

de su nave, por las obras de artc que ate-

sora y por la suncuosidad de los ornamen-

tos y mobiliario; c) cl esplendor del cuito 

y de las funciones capiciilarcs, que resalta 

en la suntuosidad del aula capitular, del 

precioso retablo del altar mayor, de las 

reliquias insignes que conciení, principal-

mente los cucrpos de los ciiatro santos 

Marcires de Gerona, y por la ejcmplari-

dad de su cabildo y clero catedralicío; 

d) el número e importància de los príví-

legios j : indulgcncias de que goza y la 

afluència de visitantes, no solo diocesanos, 

sino también de las regiones vecinas. Los 

encomios contcnídos en un documento 

pontificio tan solemne conscituyen otros 

tantos títulos de glòria para nuestra Basí

lica y de Icgí.tima satisfacción para todos 

los cTcrundpnscs. 

Pcro, ademas, se conticne en el 

documento un bieve elog-ïo de nuestra 

Seo, que nos placc destacar: ccExisten 

también en ella sarcófagos de prelados y 

obispos gerundenses y de varones nobles, 

dispucstos en orden agradable y artística-

mentc construídos». 

Efectivamente, las numerosas sepulturas conservadas en la Catedral forman un conjunto de artc 

funerario digno de la mayor atención: unas sobresalen por su importància artística y monumentali-

dad; otras, por la trascí:ndencia històrica de los personajes en ellas inhumados; algunas por la nobleza 

y virtudes de las personas cuyos restos conscrvan; todas por el calor humano de dcvoción a nuescro 

templo, que les movió a escoger tal sepultura, e impulso a la Iglesia a concedérsela en sitio tan priví-

leCTiado. 

U n a de ellas, eminente por su arte y bellcza, poco conocida del publico, es la del obispo Gui-

Uermo Ramon Boil, síta en la antígua capilla de Nuestra Senora de la Espcranza, contigua a las Salas 

Capitulares y al Claustre. 
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El nolable Sarcd/a^o de GuilJermo de Boil, sifiJo XUl 



El fontificado de GuilleYmo Boil. 

Guillermo Boil era onnndo de Valencià y pertenecía a la noble família de los Boil, senores de 

Manises, cuyo escudo nobiliano continuo usando durante su poncificado. Su blasón es cuarcelado y con-

t iene: I.** y 4.°, un cas.cillo con tres torr.es, y 2° y 3.", un buey pasantc. Su padre, D . Pedró Boil de 

Novals, caso dos vece^: la primera, con D." Margari ta de Escriba, y la segunda, con una hija del se-

ííor de Bunol, de la Casa de Mercader. Del primpr matrimonio fué hÍjo Pedró Boil de Escriba, con

tinuador de la genealogia de los seííorcs de Manises, cuyo fallecmiienro fuc anterior al de nuestro obÍs-

po, según consta en las accas capitulares. Del segundo nació D . Guillermo Ramon de Boil y de M,er-

cader, obíspo de Gerona. García-Caraffa anotan como hijos de Pedró BoÜ de Escriba a Pedró Boil 

Belenguer, Juan Boil Bclenguer y la hija Jerónima, que caso con Juan de Escriba. Consta por las 

actas capitulares de Gfrona que nuestro obispo tenia un familiar llamado Melchor Boil, que llego a ser 

canónigo de la Catedral y estuvo presó con el obispo en Marsella y fué rcscatado por el Cabildo jun-

tamente con el obispo. Ignoramos el grado de pareni;esco que unia a ambos. 

Guillermo Boil ingresó en la Ordcn de San Jerónimo y se distinguíó en los cargos que en ellà 

descmpenó, smgularmente en el de Prior de Santa Engràcia dp Zaragoza, en donde recibió el nom-

bramiento de obispo de Gerona. 

Su pontificado en nuestra diòcesis alcanzó desde el ano 1508 al 1532, y es muy interesante por 

habersc desarrollado en él aquella profunda transformación de la vida en todos sus ordenes que se 

designa con cl nombre de Renacimiento. La nota característica del gobicrno de nuestro prelado fué, 

según los biògrafes, una exquisita prudència, mansedumbre y caridad. 

Residió varios aííos en Roma, gestionando negocios tanto de la diòcesis como de la pàtria, y al 

regresar por mar fué hecho prisionero de unos plratas franceses, que le llevaron cautivo a Marsella, 

hasta que fué rescatado, prcvio '=•1 pago de una importante suma, por el clero de su diòcesis. Las cróni-

cas narran su nucva entrada en Gerona después del cautiverlo, el dia 8 de septíembre d^ 1528, con 

escenas de una cordialidad enternecedora, que revelan una gran compenetración en.trp el prelado y 

su grey. 

De su pontificado queda todavia un recucrdo permanente en la construcción de la plaza de 

los Apóstolcs, con la fuente de N t r a . Sra. de la Pjera y el mirador o terraza superior, que tanto adorna 

nuestra Catedral; unas obras de restauración en cl Palaclo Episcopal, senaladas con su blasón, y, so

bre todo, la capilla de N t r a , Sra. de la Esperanza, que fué erigida gracias a la iniciativa personal del 

Prelado, que en ella eligió su s,epultura. 

La Capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

El dia 25 de noviembre de 1531, sintiéndose nuestro obispo cnfcrmo y acbacoso, pidïó al Ca-

bildo que le permitiera construir su sjepultura en la sala que antiguamente habia sido refectorlo de la 

residència canonical, y que entonces era lugar de paso a la sala posterior donde se dlstribuian las prjs-

sencias corales. Natura lmente , el Cabíldo dió la autorización solicítada para que pudiera construir una 

sepultura otan solemne y suntuosa como deseara)). ScguÍdament.e, también a Instància del Sr. Obispo, 

se acordo trasladar al fondo de la sala la imagen que habia —y ahora vuelve a estar— en el t impano 

de una antigua puerta convertida en capilla con el nombre de N t r a . Sra. de Bell-ull, al lado de la 

puerta de acceso al Claustro. Dicha imagen de la Vírgcn habia sÍdo costeada por el canónigo Gui

llermo de Mon tg r í —que dcspnés llego a ser clegido arzoblspo de Tarragona, aunque sorprendido por 

la muerte, en el aíío 1273, no llego a tomar posesión de la archidiócesis, cuya sepultura y estàtua ya-

oente pueden contemplarsc hoy sobre la puerta de acceso al claustro—, y se atribuye al maestro escul

tor gerundense Bartomeu, coetaneo del donante. 

Así nació una nucva capilla en la Catedral, que por es.tar contigua a los Claustros y por la 

procedència de la imagen, empezó n llamar.se capilla de N t r a . Sra. de los Claustros. Con el tlempo 

esta capilla llego a adquirir una importància històrica y cultural m u y considerable. En ella se inauguro, 

en el aíío 1717, el cèlebre Concilio Provincial de Gerona, presidido por .el obispo Miguel de Taberner 

y de Rubí, y dos aííos mas tarde se destino a la celcbraciòn de las Conferencias ecleslasticas del Clero, 

institufdas en el merltado Concilio. Las solemnísimas Cuarenta Horas de la Catedral con que se em-

piezan en esta ciudad las ccremonias de la Semana San.ta, se celebraren en nuestra capilla desde que 

fueron ínstituídas, en cl ano 1586, hasta el aíío 1847, fn que se trasladaron al altar mayor, También 
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fuc b sede de una importantc cofradía instituïda en cl ano 1718, que tuvo un arraigo y una vitalidad 

muy considerable en la sociedad gerundense hasta entrado ei siglo actual, y desdc cl aúo 1864 hasta 

1936 £uc la capilla destinada al s,crvicio de la parròquia de la Catedral. Ocasionalmente sirvió también 

para conferir grados académicos a los alumnes de la Universidad. 

Como es obvio, en tan largo lapso de tiempo la capilla sufrió mucba.s reformas y modifïcacio-

nes. A 23 de marzo de 1532 cstaba ya construído un altar y se vcnfícó con solcmnjs procesión cl tras-

lado de la imagen de Nt ra . Sra. de Bell-ull, a instància del obíspo Boil. A la mucrte de éste, se ccrró 

la capdla con una reja de bierro forjado, acordada en dicicmbrp de 1532. En 1539 fuc tapiada por la 

parte superior la puerta de acceso a la capilla desde el claustro, donde se conserva todavía la escalera 

de paso entre ambas dependcncias. En 1558 cl canónigo Miguel Presas mandó cons.truir un retablo 

para dicba capilla. Entre 1625 y 1627 se realizó una importante ampliación, costeada por el canónigo 

Antonio Adrohcr, oriun-

do de Viladcsens, con-

sistente en la construc-

ción del cimborvio o cú

pula de puro estilo 

renacimiento, que toda

vía se conserva, para lo 

cual hubo de ampliarse 

también la planta. En-

a-c losanos 1704 y 1709 

codavía se verifico una 

nucva reforma forman-

do un amplio presbite-

rio, para cuyo pavimien-

to y bóveda inferior se 

cmpleó la picdra proce-

dcnte del dcrribo de la 

antigua fachada romàni

ca de nuestra Seo y se 

construyó el coro que 

aún subsistc. Todavía en 

cpocas sucesivas se vcrí-
Eslatua yacenie <feJ ofaispo, lafarada en niarmoJ, niagni/ica 

c/e concepción y reglización 
cp 
ficaron otras obras de 

restauración y dccora-

ción de la capilla, aun-

quc sin variar ya la estructura iundamental . Ignoramos la ocasión en que se colocó una nueva ïma-

gen de talla en cl altar y fué devuclta a su lugar, en la capilla de N t r a . Sra. d;2 Bell-ull, la escultura 

costeada por Guillermo de Montgr í . Sïn duda, cllo motivo también el cambio de dcnominación de 

la capilla, que empczó a Uamarse de Nt ra . Sra. de la Esperanza. 

Mausoleo del obispo Boil 

Cuando en 1531 el obispo Boil consiguió el acucrdo de establecer su sepulcro en la nucva capilla de 

N t r a . Sra. del Claustro, sin duda encargó inmediatamente su pjecución; però sorprendido al cabo de 

un ano por la mucrte, a 28 de noviembre de 1532, no pudo tcrminarlo, de suerte que su cuerpo fué 

colocado provisionalmente en un depósi.to o cofre prcviampnte dispuesto basta que estuviera terminado 

su mausoleo. Como, ademas, murió en un cstado tal de pobrcza que se preveia que sus recursos no al-

canzarían a pagar las deudas pendientes, se evito todo gasto superfluo o de solemnidad en sus exequias; 

y como el mausoleo actual es de una gran riqueza, deduce Villanueva que éste hubo de ser costeado por 

los senores de Boil, .sus parientes. Nosotros crejsmos —aunque no hemos hallado por abora una prue-

ba documental— que e! obispo, al encargar el sepulcro, ya entregaría una cantidad importantc, acaso 

la mitad del importe, segiín era costumbre en la cpoca; y que el resto pudo pagarse con los modestos 

recursos que dejó al morir, dado que según respondieron los abogados a una consulta del Cabildo, 



los gastos de sepultura tenían prioridad sobre todas las demas deudas del cxtiiico, y como, adcmas, 

consta que era familiar suyo un canóiiigo llamado Melchor Boil, es de crccr, que és.Ce con sus res-

tantes fainiliares cuidaríaii de que se terminarà pronto el mausoleo. En cuanco a los Sres. de Boil, pa-

ncntcs del difunco, se sabé que su berniano consaiigLiínco, Pedró Boil de Escriba, hercdero del pa-

tnmonio de la família Boil, había fallecido antes que el obispo, y en cuanto a los dcmas parientes, nin-

guno escuvo prcsentc en la muerte y en las exequias. Daines, pues, por supucsto q u í , si no fué 

sepultado en la misma urna actual, que lleva la fecha de 1532, con la muerte del donantc hubo de aprc-

surarse la terminación del monumento , que según las actas capitulares era ccbastante artifïcioso y no 

cscaba termmado». 

Como puedc verse en el grabado adjunto, el mausoleo, que es de marmol, esta formado por un 

arcosolio abicrco en la pared de la capilla, al lado del Evangclio, esta cnmarcado entre una5 columnas 

laterales, sostenído sobre un basamento que con su cornisa prolonga la repisa del arcosolio y rematado 

en la parte superior por un fronróti triangular. 

El basamento se eleva a 63 cm. del pavimento de la capiUa; la bornacina fornada por cl ar

cosolio midc 176 cm. de altura, y el resto, basta una altura total de 338 cm. esta dcstinado al cornisamen-

to y frontón. La ancbura total del monumento es de tres metros. 

La urna sepulcral se eleva unos dicz cm. sobre la rcpisa apoyandose en unas garras de león 

bellamentc csculpidas en los angules de la urna, cuva cubierta esta formada por la estàtua yacente del 

obispo, cl cual se representa revestido de los ornam,entos pontificalcs. La casulla afecta la forma llama-

da gòtica y tiene el cscapulario central adornado con volutas. La cabeza, tocada con mirra, apoyada sobre 

la mano derecba, es de una ejecución perfcctísima, que revela un arte exquisito en su desconocido autor. 

U n a Icvc cornisa situada en el fondo de a bornacina introduce un segundo cuerpo que contiene 

el escudo de armas del prjslado, fianqueado por una figura de àngel desnudo en relieve a cada lado y sur-

montado por cl sombrero episcopal indicador d e i a dignidad íïclcsiastica del cxtinto. 

El nicbo se cifrra con un arco rcbajado con dos juegos de volutas colgantcs en los extremos. El in

terior de la bóveda esta adornado con artcsones cuadrados que ostcntan una flor en su centro. Entre los 

extremos del arco y el cornisamento superior aparecen dos bustos en relievc dcntro de sendos medallones. 

Entre el arquitrabe y la cornisa del frontón corre un fri.so adornado con motivos vegetales. Todo cl con-

junro aparece apoyado sobre una columna que a cada lado esta enipotrada en la pared y vienc rematada 

por una figura de àngel en la parte superior. Esas olumnas tienen la base atica, el fuste decorado en su, 

parte inferior con motivos vegetales y estriado en a mitad superior, sosciene un capitel de ordcn corintio. 

El frontón triangular que jarve de remaré al monumento, comarca un arco trilobulado, en cuyo 

t ímpano aparece la figura del Padre E.terno sostcniendo el orbe en su mano izquierda y bendiciendo con 

su diestra. 

El estilo dominante en la època de la conf,eccÍón del mausoleo era el plateresco, y así concep-

tuamos también a éstc por cicrtos clementos caractcrísticos de estc estilo, aunque, en conjunto, pueda 

calificarse de renacentista. En efcc.to, cl arco trilobulado dpi tímpano y la estàtua yacente del obispo 

acusan una marcada reminiscència gòtica y el acco rcbajado de la bornacma con su artesonado, es de 

típica inspiración piateresca. Y es bien sabido que la característica de este estilo consjste en cl amalga-

mamiento de clementos de .tradición gòtica con otros de estilo renacimiento. 

Queda por detallar la inscripción latÍna grabada dentro de un cuadnlatero sobre la urna sepul

cral, la cual es como sigue: 

E C C E BOIL STIRPE N A T U S N O B I L I Q U E G U I L L E L M U S 

A M E N A P À T R I A V A L E N C I E R E G N I . 

H I C P A S T O R VÍXI PER T O T D I S C R I M I N A R E R U M . 

U T R E Q U I E S C A M , B O N E V I A T O R , O R A . 

. M D X X X I I . 

Que se traduce; 

A Q U Í E S T A G U I L L E R M O BOIL. N A C I D O D E N O B L E L I N A J E 

Y D E L A A M E N A P À T R I A D E L R E I N O D E V A L E N C I À . 

A Q U Í V I V I C O M O P A S T O R A T R A V E S D E T A N T O S A Z A R E S D E L T I E M P O . 

R U E G A , O H B U E N T R A N S E U N T E , P A R A Q U E E N P A Z D E S C A N S E . 

1532. 
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Tanibicn aquí advercimos los balbuceos del Rcnaciniicnto, del cual no se acïcrta a nlcanzar la 

perfccción. El autor del cpitafío ha descchado dcfinitlvamentc la .tècnica medieval de los versos Icomnos 

con ritmo fundado en cl accnto y con runa mas o menos perfecta, para volver al latín clasico, cuyos 

díscicos ílcgíacos imita en nuestra mscripción. N o obstante, sca por la dificultad de acoplamicnto de IOÍ; 

nombres propios, sca por mipencia del poeta, reconoccmos que es muy unperEccta la mcdición del 

primer dístico, que aparecc plagado de licencias pocticas y .smtacticas. La inscripción poètica de la Fuente 

de N t r a . Sra. de la Pera, con ser anterior —lleva la fecha de 1525—, es mucho iiias perfecta. 

Interès del Mansoleo 

Lamentamos q u í liayan sÍdo infructuosas basta Iioy nuestras pesquisas pata averiguar el autor de 

nucstro mausolco. Su intcrcs arqucológico ha sido reconocido por cuantos se han ocLipado de él. Ya t l 

cronista de las actas capitulares, Pedró Llobet, advirtió que era ((bastante artificioso)) a pesar de no lia-

berlo visto terminado en el momento de escribir su relato. 

Sulpicio Pontich lo Uamaba «sepulcro muy hermoso». Jaime Vdlanucva afirmo que ano hay en 

esta catedral otra pieza que Ic aventajc en «rusto". Entre los escntores actuales no goza de menor predi

ca m e n t o : D . Pcdro de Palol lo llama "bellísima obra renacentista»; D . ] . Pla Cargol considera que 

«est.c bcllísimo sepulcro es, en conjun.to, una obra de cjecución muy esmcrada>i; D . Lambcrto Font lo 

califica de «notable ejcmplar de la escultura monumental funcraria>>; D . Santiago Sobrequés lo seiíala 

con dos asteriscos y lo llama abellísimo sepulcro renacimiento». 

Una sugerencia final 

Ante el glorioso historial de la Capilla de N t ra . Sra. de la Esperanza y el mcrito artístico del 

mausoleo que encicrra, séanos permicido extpnorizar una aspiración personal, que sabemos compartida 

por la corporación capitular: Que se facilite al publico el acceso a la capiUa y la contemplación del mau

soleo del obispo Boil en la forma que se cstime mas factible y decorosa a juicio de los tccnicos y de la 

supenondad. 

Salvo mejor juicio, se nos antoja un procedimiento facil y adccuado cl colocar cl talamo de la 

Virgen —verdadera obra df arte del escultor Bonifas— en exposición permanente al fondo de la ca-

pilla a manera de retablo; decorar los amplios niuros lateralcs con los tapices, ftontales y cuadros de 

mteré.s artístico que hoy no se exhiben al publico, sin duda, por falta de espacio, y dotar el recinto 

de una adecuada ilumlnación y de facjl acceso. Con ello se tcndría una hermosa sala, paralela a las del 

Tesoro 0 Museo actual, el lugar no perdería del todo el caràcter de capilla que rccibiera de su fundador el 

obispo Boil, y podria constituir, ademas, una prolongación del Museo Catedrahcio, cuya reciente ms-

talación ha granjcado gran prestigio al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo y al Excmo. Cabildo Catedral. 
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