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Fig . 1.-a) Alfonso IX. Tumbo A, Ms. 1, fol. 62v. Archivo de lo coledro l de Santiago de Compostela. b) Cruz de 
consagración. ca tedral de Santiago de Compostela. Fotografío : Antonio Gorcío Omedes. 

Hoc In honore Del templum lacobi Zebedei quartus 
Petrus eí quinte dlco luce die/1• 

E
L 21 de obrll de 1211 Alfonso IX. último monar
ca del Reino Independiente de León, vio ama

necer en Santiago de Compostela, donde se 
encontraba poro participar en lo solemne consagra
c ión de la catedral (Fig. 1 ). Doc e c ruces doradas ins
critos con dísticos latinos engalanaban el perímetro 
interior del magnífico templo, señalando los lugares 
en los que habría de detenerse la comitiva procesio
nal poro que el arzobispo Pedro Muñiz procediese o 
ungir e incensar coda uno de ellos. Con esto ceremo
nia alcanzaba su plenitud simbólica el hermoso edi
ficio cuya construcción se había prolongado durante 
más de c ien años, recibiendo un impulso definitivo 
en 1168 cuando Fernando 11 extendió un privilegio 
al maestro Moteo, otorgándole uno pensión vitalicio 

• InscripCión de uno de las cruces de consagración de la catedral 
de santlogO, situada actualmente en el muro norte del c uerpo 
de noves. a dyacente at Portico de la Glorio· •En honor de Olas 
yo. Pedro IV. le dedico este templO de SOnliOgo Zebedeo cuando 
b!UIO lo luz del q uinto dio• . 

poro que se encargase de su finolización2• El nombre 
de este artífice reaparecerá de formo ostentoso dos 
décadas más tarde en lo inscripción del tímpano del 
Pórtico de la Gloria, donde se conmemoro el asenta
m iento de los dinteles el 1 de abril de 1188, apenas 
tres meses después de que Alfonso, c on tan solo die
cisiete años, se hubiese convertido en rey de León y 
Golicio tras lo muerte de su podreJ. 

Siguiendo los designios de Fernando 11, quien eli
gió Santiago como lugar de enterramiento dando 
corta de naturaleza a la instauración de un nuevo 
panteón real. su hijo Alfonso consolidará el estotus 
de lo catedral compostelano como centro sacro y 

1 Po ro este documento : J. l. Cobono Vózquez. coord .. Los Reyes y 
Sonllogo. Exposición de documentos reo/es de lo Cotedrol de 
Sonliogo de Compostelo onle el VIII Centenario del Pórtico de to 
Glorio. Gulo de lo exposición (SOnllogo de Compostela: Cabildo 
de lo Coledrol de santlogo, 1988), pp . 117·20. 

' Paro esto lnscñpelón y el contexto histálico del Pórtico, v9ose el ex
IT()()(dlnorio artículo de S. Moraleja Álvarez. •El 1 de ob!1l de 1188. 
Mc!co hls!álico y c ontexto litúrgico en la obro del Pórtico de lo 
Glorio•, en El Pórllco de lo G/0(/o. Músioo. arte y pensamiento (SOn
~ogo de Compostela : UniverSidode de santlogo, 1988). pp. 19-36. 
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Fig. 2.-o) Son Juan ante lo Nuevo Jerusalén. 
Apocalipsis. Ms l.A.I39-Lisboo, fol. 7 4r. Muse u 
Colouste Gulbenkion. lisboa. b) Reconstrucción 
virtual de lo catedral de Santiago de 
Compostela. Imagen:© 2012 y con permiso de 
The Regents of !he University of California, imagen 
creada por John Dogenois y el UCLA Experiential 
Technotogies Center. 

simbólico de lo monarquía leonesa, viajando varias 
veces o la c iudad gallega a lo largo de su reinado 
con motivo de acontecimientos Importantes como 
su Investidura como caballero ante el altor del Após
tol en 11974

• Durante ese tiempo, el monarca ha
brío sido testigo de tos avances en tos obras del gran 
proyecto del maestro Moteo. que habría de culmi
nar con lo erección de lo fachada occidental y el 
espectacular coro pétreo situado en lo nove c en
tral. completando de eso formo lo transformación 
monumental de un edificio concebido. en origen, 
como un templo de peregrinación, en uno majes
tuosa catedral real, lo nueva Relms y Salnt-Denis de 
lo dinastía leonesa5. 

Revelación 

Ascendiendo por la escalinata que conducía a 
la entrado del templo en aquello moñona de jue
ves de lo segunda semana de Pascua en compa
ñía del arzobispo, Alfonso debió de haberse sentido 
como San Juan, siendo conducido por un ángel 
ante una materialización visionaria de la Jerusalén 
celeste (Figs. 2 y 3). •La ciudad no necesita de sol ni 
de luna que la alumbren,., dice Juan en el libro del 
Apocalipsis, •porque lo ilumino lo Glorio de Dios. y 

• Poro este panteón real y los espléndidos eflg oes funerarios de 
Fernando 11 y Alfonso IX. de filiaciÓn moteano: S. Moraleja Mvrxez. 
•i.Romundo de Borgoña ( ~ 11 07) o Fernando Alfonso 1 + 121 4)? Un 
ep¡sodiO olvidado en lo histalio del Ponteon Real c ompostelano•. 
en Go/lclo en lo Edad Medio (Mo<:frld · Sociedad Espaooo de 
Estudios Medievales. 1990), pp. 161 ·80. 

'• Poro los Intervenciones de Moteo más aliÓ del Pó rtico: R. Yzquierdo 
Pernn. •LO tac hada extenor del Pórtico de la Glorio: Nuevos 
hallazgos v rellex,ones.. Abren/e 19-20 (1987·1988), pp. 7-42; id .. 
• El Maestro Moteo v lo le!mlnac íón de lo c oledrol románrca de 
Son llago•. en Los commos de Santiago Arte. hiStoriO y 1/leroturo. 
M. C . Locarro Ducov. ed (Zaragoza InstituciÓn Fernondo el 
Cotóhco. 20051. pp. 253-84. M Cosliñetros. · El Maestro Moteo 
o 10 unodod de los artes•. en Maestros del r()(T)(XIÍC() en el 
Comino de Santiago (Agullor de Compoo: FundaciÓn Sonto 
Mario lo Real. 2010). pp. 187 233; y F. Prodo.Ytlor. •Moteo. su 
entorno v su proyecciÓn (1)•. en Goltoeolo Petreo (Sonliogo de 
Compostela: Fundación Cidade do Culturo de Golicio, 2012). pp. 
378·81. Poro lo historio del coro petreo, su desmantelamiento v 
recuperaciÓn arqueológico: R. Otero Tunez y R Vzqulerdo Perñn, 
El coro do/ maestro Moteo (A Coruña: Fundación Pedro Borrié de 
lo Mozo. 1990). Su reconstrucción virtual en R Vzquíerdo Perrín, 
Reconstrucción del coro pétreo del M aestro Moteo (A Coruña: 
Fundac ión Pedro Sorrié de lo Mozo. 1999). 
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Fig. 3.-Ciaves de bóveda del Pórtico de la Gloria. Catedral de Santiago de Compostela. 

su lámpara es el cordero .. . A su luz caminarán las 
naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus 
riquezas• (Apoc. 21 : 23-26) Entonando este pasaje, 
que ofrece una sugerente referencia bíblica para 
esa Compostela que se estaba transformando en 
la Nueva Jerusalén de occidente a donde camina
ban naciones y reyes de la tierra, el arzobispo pudo 
haberle explicado a Alfonso que la cripta que esta
ban dejando abajo, a nivel del suelo, representaba 
el mundo terreno - un universo dominado por una 
vegetación frondosa que se propagaba por a rcos, 
jambas y capiteles, y que estaba habitada por 
hombres, animales y seres híbridos sometidos a las 
tentaciones y ataduras carnales del teatro del mun
do. Allí mujeres danzaban compulsivamente como 
si fuesen ménades en un ritual d ionisiaco. Y también 
allí hacía su aparición, como en tantos otros mo
numentos del camino de Santiago, desde Moissac 
hasta Conques, el popular episodio del ascenso de 
Alejandro Magno, ese rey macedonio que según la 
leyenda había iniciado un vuelo propulsado por dos 

grandes aves hasta alcanzar los confines últimos de 
la tierra par donde se curva el c ielo y, desde las altu
ras, poder ver el inmenso océano6 . Este c ielo estaba 
figurado en las bóvedas de la c ripta que, al Igual 
que la tierra descrita en el pasaje apocalíptico, ne
cesitaba la luz artificial de los astros para Ilum inarse, 
un sol y una luna, que aparec en sostenidos por án
geles en las claves de donde colgaban lámparas. 
Luego el arzobispo pudo haberle explicado al rey 
que la tribuna diáfana que corona ese nártex de 
tres pisos concebido por el maestro Mateo comple
taba la visión de San Juan, evocando el universo del 
espíritu, la Jerusalén celeste Iluminada por la gloria 

• Sobre lo presencio de otros temas clásicos en lo catedral de 
Sanffago en relac ión al desarrollo de una lconogratía heroico del 
viaje: F. Prado·Vilor, •Nostos: Ulises. Compostela y la ineluctable 
modalldod de la visible•, en COmpostela y Europa: Lo Historio de 
Diego Getmirez (MIIon: Skiro, 201 0), pp. 260-69; e id., •Fiobellum: 
Ulises, lo Coledrol de Santiago y lo Historia del Arte medieval 
español como proyecto Intelectual•. Allales de Historio del Me. 
Valumen Extraordinario (2011), pp. 275·311. 
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Ag. 4.-a) Tribuno del Pórtico de lo Glorio desde lo nove central. Catedral de Santiago de Compostela. 
Fotografío: Antonio Gordo Omedes. b) Coro pétreo del Maestro Moteo. reconstrucción virtual. Fundación 
Borrié. 

de Dios y cuyo tómparo es el Cordero. representado 
en otro c lave de bóveda '. 

' S MO!olejo Alvoroz. •lo mogeo orQultectonlco de lo c atedral de 
Sont10go•. en// peflegrlnogglo o sontlogo de Compostela e lo 
Jetleroturo jocopeo (Perugio, 1983). pp. 37-6 1. Sobre el Pórtico 
de lo Gl011a. véase especrolmento: S. Moralejo lworez. •El 1 de 
abr• de 1188 Morco htstorico v contexto itúrgico en lo roa del 
Porhco de lo GIOIIO •: iCf • •le Ftxche de lo Glolre de lo Cathedrate 
de CompastePe: prOblemes de sourc es et d 'rnterpréiOTron•. Les 
Cohlers de Solnt-M/Chel de Cuxo 16 (1985), pp. 94·1 07: e Id .. ·El 
Pórtico de la Glalio•, FMR 199 (1 993), pp, 28-46. Poro un anóllsls 
reciente de lo poética vlsiooorlo Que 1ntormo ta configurocrón 
estructural y r.guaiiVo del Pómco R Sonchez Amel¡evas, •Dieoms 
o1 Bu ldlngs and Krngs. Vrsuol Oiscourses rn Medieval Gaticlo 
( 1153 1230)•. en Culture ond SOCíety In Medievo/ Gollclo, James 
D'Emlllo y David Mockenzle. eds. (Leiden: Brlll. en prenso). 

Desde lo tribuna lo escenografía arquitectónica 
del nórtex establecía conexiones espaciales. lumí
nicos y simbólicos con el intenor del templo multi
plicando lo capacidad del edificio sagrado poro 
transformar los Imágenes del texto bíblico en verda
deros experienc ias visionarios [Fig. 4). Se troto de un 
espacio expansivo y elegante Inundado por lo luz 
natural que entrabo por un rosetón situado en lo fa· 
chodo y que alcanzaba lo nove o través de un gran 
óculo cuyo diseño interior parece evocar las llamas 
vibrantes de un sol apocalíptico, un sol similar al que 
se represento en numerosos miniaturas que ilustran 
el pasaje del libro de San Juan donde se relata lo 
aparición de •lo Mujer con el niño y la luna bajo sus 
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pies», una referencia a la Virgen María en el contexto 
del Apocalipsis (Fig. 5)8: 

«Apareció en el cielo una señal grandiosa: una 
mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 
corono de doce estrellas sobre su cabezo ... Y lo mujer 
dio o luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas 
los nociones con varo de hierro; pero su hijo fue arre
batado y llevado ante Dios y su trono» (Apoc. 12: 1-5). 

En c iertos momentos del día, los royos del sol fil
trados por el rosetón exterior y tamizados por el ócu
lo inundarían lo nove central iluminando lo fachado 
occidental del coro pétrea que estaba presidida por 

una figura de la Virgen entronizada con Jesús en su 

• El rosetón exterior. llamado •espejo grande• en documentos 
del s. XVIII, fue destruido debido a que presentaba un poble 
estado de con5elvoción y resuHobo costoso lo reparación de lo 
vidriero. Aparece reproducido en el famoso dibUjo de Jo fachado 
realizado po¡ el canónigo José de Vago y Verdugo en 1657 
donde se aprecia que tenía un anillo exterior con estrellas y un 
cuerpo Interior del que se conservan algunos piezas en el Museo 
de Jo Catedral de sontlogo. En lo colección de este museo se 
encuentro también lo c lave de una de los arqulvottas det gran 
orco central de lo fachada. que está decorada con dos ángeles 
astróforos soslenlendo un sol y una Juno. Poro estos piezas: R. 
Yzquierdo Perñn, •Lo fachado exterior del Pórtico de lo Glorio•, pp. 
8-14y3'1·39. 

Fig. S.-Mujer vestida de sol. 
Apocalipsis, Ms. Auct. D. 4. 17, 
fol. 8v. Bodleian Library, Oxford 
Universily. 

regazo a modo de Sedes sapientiae y templum Dei 
(Figs. 4 y 6). A través de lo luz canalizada por la esce
nografía del Pórtico se unían dos imágenes de María: 
por un lado la que se evocaba simbólicamente en 
el rosetón exterior -un elemento arquitectónico que 
servía poro plasmar los metáforas desarrollados por 
teólogos del siglo XII como San Bernardo paro explicar 
el misterio de la Encarnación comparando el cuerpo 
de María con un cristal que es traspasado por los ro
yos del sol sin romperse; y por otro su materialización 
pétreo dentro del templo. Cuando la nave de la ca
tedral se iluminaba. esto imagen de Moría sostenien
do una vara florido en uno mono m ientras que con lo 
otra abrazo suavemente lo figura de Jesús, coronado 
y mostrando el Evangelio, se vestía. literalmente, de 
sol. Uno obro contemporánea, lo célebre vidriera de 
lo Virgen azul de lo catedral de Chortres. conocida 
como Notre-Dame de lo Be/le Verriére, única ven
tana que sobrevivió al fuego de 1195, nos ayudo o 
visualizar lo Imagen que surge de la combinación de 
los dos materializaciones de la Virgen en el entamo 
del Pórtico, lo que se formo simbólicamente por efec
to de lo luz cenital atravesando un c ristal y su pies
moción plástico y cromática en el tímpano (Fig. 7). 
En el ámbito musical. lo composición •Novis cedunt 
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vetera• del Códice de las Huelgas ofrece una precia
so glosa poética a la concatenación de metáforas 
marionas evocadas par las modulaciones entre la luz.. 
el cristal y la piedra en la obra del maestro Mateo: 

La hiedra enroscándose en la vid 
se hizo planta fructífera 
mientras la madre recibió 
al retoño del Verbo par la palabra. 

Así como el rayo de sol 
penetra inofensivo 
y pasa más adentro 
a través de la ventana de vidrio. 

así, mós sutilmente entra 
y más suavemente aun pasa. 
el Hijo de Dios 
por la estancia virginai9. 

Cuando el visitante llegaba frente al tímpano y 
se volvía para observar el óculo, podía realizar una 
meditación temporal y simbólica en reversa sobre 

' (V]rtem necfens hede!a/ lacto est frutiferoJ dum ceplt puerpera/ 
verbo Verbl surculum./ Slcu1 solls rodiusl penetro! innoxrusl et tronSit 
uHerlusl per renestrom vllreom./ Sic lmmo su1illusJ lntrot, et suoViuS/ 
trons~ Del Flllusl per oulom Virgineom. Véase El Códice de los Huel
gos, Juon Cortos AsenSto v Josem~ Lorenzo, eds. (Madrid : Alpuer
to, 200 1), pieza 56, pp. 65-66 Agradezco o Joseml Lorenzo lo 
referencia. 

Fig. 6.-Tímpano de la 
Epifanía, copilla de la 
Corticelo. Catedral de 
Santiago de Compostela. 

el papel de la Virgen en la historia de la Redención, 
desde su imagen encarnada en el seno de la Igle
sia en la tierra, hasta su transfiguración visionaria al 
final de los tiempos, que era activada en el contex
to de la estructura figurativa del Pórtico en vertical 
-estructura en la que el óculo, al igual que en la 
miniatura del manuscrito de la Bodlelan Llbrary, no es 
meramente un espacio vacío de transic ión lumínica 
sino que se transforma en un marco polivalente para 
generar una imagen invisible de María. 

La estructura arquitectónica del Pórtico, por lo 
tanto, expandía su dimensión simbólica en horizontal 
conectando dos representaciones de la Jerusalén 
celeste, una desarrollada en la elevación tripartita 
del nártex, y la otra evocada en lo planimetría y pro
gramo Iconográfico del coro pétrea -planimetría 
de la cual se hacía eco el propio perímetro del edifi
cio, realzado, el día de la dedicación de lo catedral, 
con los cruces de la consagración iluminadas por 
c irios y distribuidas en los cuatro puntos cardinales. 
como las puertas de la Jerusalén celeste. Situándo· 
se en la tribuna, el visitante se vería inmerso en un 
conmovedor entorno visionarlo en el que la Ciudad 
Santo se hacía presente o su alrededor en uno mul
tiplicidad de imágenes, transfiguróndose en las di
ferentes formas en las que había sido «Imaginada» 
sobre pergamino, tonto en su alzado vertical como 
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en su percepción topográfica global (Fígs. 2. 4. y 8). 
Al igual que las artistas de los manuscritos del Apo
calipsis, quienes representan a Juan accediendo 
a los diferentes niveles de la revelación por medio 
de ángeles que dirigen su mirada hacia lo visionario 
con un elegante lenguaje gestual, el maestro Mateo 
dispone las figuras de Pórtico siguiendo una precisa 
coreografía de miradas y gestos que guían al visi
tante a través del complejo entramado espacial y 
simbólico del conjunto. mostrándole las claves para 
su comprensión. Caso elocuente es un apóstol del 
lado sur que. mirando al interior del templo desde su 
posición en la contratachada, gira su índice hacia 
el cielo poro señalar el origen de la luz que ilumina 
el Pórtico y que lo transforma en un escenario vivo 
donde Cristo se hace presente como /ux mundl al 
final de los tiempos: «Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue no andará en tinieblas. sino que tendrá la 
luz de la vida,. (Juan 8: l2)1o. 

Epifanía 

En el espléndido tímpano del trascoro compos
telano, la Virgen aparecía representada en el marco 
de la Epifanía. otra historia bíblica, - la de unos reyes 
que siguiendo a una estrella viajan hacia occiden
te para alcanzar la Ciudad Santa. Jerusalén, y pre
sentar sus ofrendas al Hijo de Dios- que adquiere 
especial relevancia en el contexto compostelano. 
También a esta Nueva Jerusalén de occidente se 
llegaba siguiendo la senda de las estrellas que había 
mostrado el Apóstol al emperador Carlomagno en 
un sueño, una leyenda ilustrada en el Códice Calix
tino siguiendo, curiosamente, un modelo iconográfi
co frecuentemente utilizado para la representación 

'o Agradezco o Perldls por compartir conmigo sus ideos sobre 
lo filiación de esta esculfura durante uno memorable vlsno o 
la exposición Pórtico Virtual Las claves de lo restaurac1011 del 
Pórtico de lo Glorio, Cen1To Conde-Duque de Modríd (27 de 
septiembre, 2012 y 1 7 de febrero. 201 3 ). Para un analisls de lo 
coreografía gesfual que revela las puntos claves del stmbollsmo 
espociol del Pórtico, véase F. Plado·Vllor, •Meditaciones sobre 
uno nube de puntos: lo ekphrosls dJQitol del Pórhco de lo GIOIIa•. 
en Pórtico Virtual. Los claves de la restauración del Pórllco de la 
Glorio de la Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña: 
Fundación Bamé, Centro Conde-Duque. 2012). en prensa. 

Fig. 7.-Notre-Dome de lo Be/le Verriere. Catedral 
de Chortres. Fotografío: Juon Antonio Oloñeto. 
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Fig. B.-Jerusalén celeste. Apocalipsis. Trinity College Cambridge Ms R.l6.2. fol. 25v. Bajo permiso de Master and 
Fellows of Trinity College Cambridge. 

del episodio del •Sueño de los Magos» en numero
sas obras de esa centuria como el Sotterio de Soint 
Albans11 • De forma paralela a su centralidad simbó
lica para la dinastía leonesa. Santiago emerge du
rante el siglo XII como meta de peregrinación regia 
internacional, recibiendo visi1antes ilustres como el 
propio Luis VIl de Francia quien. siguiendo el modelo 
legendariO de su antepasado. acudió a Compos
tela como peregrino en 1154. Acontecimientos de 
gran transcendencia para la Cristiandad como la 
caída de Jerusalén ante las tropos de Soladino en 

'' Poro un onOlisis en p¡ofundldod de lo estructuro cronogrofico 
y onentocion temotiCo del p¡ogromo de lo Porto Fronclgeno 
(portado norle del tronsepto) en el que se desarrollo uno 
concepción de lo historio universal como uno sucesión 
tipológico de peregrlnationes que anticipan lo peregrinación 
porodigmoiiCO o SOntiOgO. veose F. Prodo-VIIor. •FIObellt..m: 
Ulíses. lo Catedral de Son«ogo y lo HlstOilO del Ar1e medieval 
esporiOI como proyecto Intelectual•. Paro uno reflexión sobre lo 
mruoturo del •Sueóo de Corlomogno• en el Códice Colixtino y o! 
concepto de f11CM1"1'11ento como elemento defintdol del UOJVe!SO 
jacobeo en el Uber sonc/1/ocobl. F. Prodo-Vilor. •El Universo del 
Codrce•. Lo Voz de Go/lclo. 8 de julio de 2012. 

118 7. tan solo un año antes del asentamiento de 
los dinteles del Pórtico de la Gloria, y la consecuente 
disolución del reino tronco de Tierra Santa, no harán 
sino potenciar el alcance ecuménico de la que se 
estaba postulando como uno Nueva Jerusalén. 

Del c iclo de la Epifanía que decoraba la porta
da del trascoro compostelano se ha recuperado el 
hermoso relieve policromado con los tres caballos 
que dejan los reyes a las puertas de Jerusalén tras 
su entrevista con Herodes. poro luego emprender su 
camino a pie hasta Belén - una travesía que se in
terpretaba en la exégesis medieval como una figuro 
de la peregrinación desde el paganismo hacia la 
fe12

• Es probable que otras esculturas que formaban 
parte del tímpano del trascoro se conserven reutiliza-

,, Paro esto pieza. descubierto en los excavaciones de lo escolinoto 
del Otllodolro en 1978: R. Yzqulerdo Pernn. Reconstrucclon del 
coro petreo del Moeslro Mateo. p . 27. En lo que respecto o lo 
reconstnJCcrón del hmpono. drfiero de lo propuesto de Yzquierdo 
Perrrn y considero el tímpano quo oeluolmente decoro 10 portado 
de 10 copilla de lo Corlíceto como pieza de relerencla. 



CUANDO BRILLA LA LUZ DEL QUINTO OlA: EL PÓRTICO DE LA. .. ROMÁNICO 15 17 

dos en el tímpano de lo Epifanía que hoy decoro lo 
portado de lo copilla de lo Corticelo de lo catedral 
de Santiago (Fig. 6). De no ser los originales. estos re
lieves de exquisito facturo y cloro filiación mateono 
constituyen sin dudo copias fieles de sus ilustres mo
delos. reflejando los particularidades compositivos 
derivados de su emplazamiento en lo nove del tem
plo. Mientras dos de los magos se desplazan o uno 
posición marginal en los orquívottos. el espacio cen
tral del tímpano se reservo poro lo dramatización de 
un tobleou vlvont en el que un solo rey. ataviado o 
modo de monarca contemporáneo. se arrodillo qui
tándose lo corono en un gesto de respeto y sumisión 
ante lo Virgen entronizado. 

De formo significotívo el rey realizo un giro hacia 
el exterior. elevando su mirado en uno disposición 
que adquiriría su significado pleno cuando esto figu
ro estaba situado en lo nove central de lo catedral. 
desde donde d irigiría su mirado hacia el óculo de lo 
tribuno de Pórtico. es decir. hacia lo representación 
arquitectónico del ostro de donde procedía lo luz 
que señalaba el lugar de lo Epifanía. uno brillante 
plosmoción escenográfico del texto del Evangelio 
de Son Moteo: 

•Ellos. después de oír al rey, se pusieron en co
mino. y he aquí que lo estrello que habían visto en 
el Oriente iba delante de ellos. hasta que llegó y se 
detuvo encimo del lugar donde estaba el niño. Al 
ver lo estrello se llenaron de inmenso alegría. Entro
ron en lo coso; vieron al niño con Moría su madre y. 
postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres 
y le ofrecieron dones de oro. incienso y mirra» (Mo
teo 2: 9-1 1). 

Historia 

Alfonso IX al igual que el rey mogo del tímpano y 
siguiendo lo estelo de antepasados suyos como Al
fonso Vl. quien aparecía inmortalizado ascendiendo 
al cielo en un capitel de lo capilla del Salvador en 
conmemoración de su patrocinio del Inicio de los 
obras del edific io que ahora se Iba consagrar. habría 
entrado en Compostela por uno de las puertas de 
la ciudad y, después de desmontar de su caballo. 

continuaría caminando hacia la entrada del templo. 
Tras ascender por lo monumental escalinata habría 
llegado a lo loggía que se extendía ante un gran 
pórtico que estaba permanentemente abierto al ex
terior. evocando una vez más lo descripción de lo 
Jerusalén celeste en el libro del Apocalipsis donde 
se cito a lsaías 60:11: «Tus puertos estarán siempre 
abiertas. no se cerrarán ni de día ni de noche, poro 
recibir las riquezas de las naciones que te traerán sus 
mismos reyes•. 

Allí el rey de León habría contemplado las figuras 
de los reyes de Israel. David y Salomón. que todavía 
hoy ocupan el pretil de lo escalinata del Obradoiro y 
que constituían un referente simbólico para la dinas
t!a leonesa y. en especial. para Alfonso y su podre13• 

Antes de cruzar el umbral del templo. quizá se hubie
se detenido un momento ante la magnifica escultu
ra de un caballero apostólico portando uno cartela 
y una espado. que ocupaba una de las jambas del 
arco de entrada -una figura que poro él tendría un 
significado especial al recordarle su anterior visito a la 
catedral para armarse caballero el 23 de enero de 
1197 (Fig. 9). Conservado en uno colección privada 
y de identidad hasta ahora desconocida. esto obra 
es con toda probabilidad uno Imagen del apóstol 
Santiago como miles Christf. sosteniendo. con mono 
velada. la espada de su martirio. atributo con el que 
aparece en numerosos apostolados de los grandes 
portales del primer gótico. como los de los cate
drales de Chartres y Amiens. y que en Compostela 
se fusiono con su iconografía caballeresca que es
taba siendo activamente promocionado desde la 
fundación de la Orden de Santiago por Fernando 11 

•l Véase S. Moralep. •Eil deotxide 1988. 111klrcohlsl611coycontexlo 
lrtúgico en lo obro del P6rtico de lo Gloóo•. Id.. /conog'of'IO 
gallegO de DaAd y SOiomón (5ontiogo de Compostela. 2004). 
pp. 107-31 : y R. SonchezAmeijeiros. •El enlomo Imaginario del rey: 
culturo cortesano y/o culturo cieficol en tiempos de Alfonso IX•. 
en Alfonso IX y su época. Pro Uffl/fate Regnl me/ (A Coruña. 2008). 
pp. 307-26. Poro uno equiparación slmllor de los reyes de León 
Fernando 1 y su hilO Alfonso VI con David v Salomón en el contex1o 
de lo Historio Semínense y del conjunto monumental de Son 
lsldOio de León. véase F. Prodo-VIIor, •Locrlmoe rerum: Son lsldOio 
de León v lo memoria del podre•. Gayo 328 (2009). pp. 195-221 . 
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en 117014
. lo espado de mártir y miles Chr/sti que 

despliego este Santiago de formo heráldico figuraba 
prominentemente como signo distintivo en los copos 
de los caballeros de lo Orden, cuyo pendón se de
coraba con uno imagen del Apóstol o caballo car
gando contra sus enemigos (Rg. 1 0). lo realización 
de esto escultura poro lo fachado de lo catedral se 
enmarco en el momento en que el cardenal com
postelano Pedro Morcio fabrico el llamado Privilegio 
de los Votos dando corto de naturaleza o lo leyendo 
de lo aparición del apóstol Santiago en lo batallo de 
Clavija poro luchar contra los musulmanes al lodo 
de los tropos de Ramiro 1- uno falsificación de gran 
transcendencia económico poro lo sede composte
lano yo que suponía el refrendo histórico y legal poro 
conseguir recaudar un supuesto voto de Santiago, 
consistente en cuantiosos donaciones de cosechas 
y un porcentaje del botín de guerra. 

Este episodio doró lugar o uno largo tradición 
iconográfico que tiene uno de sus ejemplos más 

" Sobre el devenir de esto escul1uro, con bibllogrof10 previo: J. 
c. Valle Pérez. •SObre o Reí Bíblico. Pontemocetro•. Goliclo no 
rampo. 1991. Conferencias/ Outros estuctos (sontiogo. 1991 ). pp. 
435·37. Agradezco o los propietarios de esto magnífico pieza su 
gentileza y generosidad al permHirme su estudio. 

Fig. 9.-Apóstol Santiago 
como miles Christi. 
Colección privada, 
Pontemoceiro. Ames 
(A Coruña). 

tempranos en el tímpano de Clavija. de derivación 
moteono, situado en el muro occidental del tron
septo sur de lo catedral. donde el Apóstol aparece 
representado como caballero vestido con el briol 
hendido -uno prendo que, por su hendidura cen
tral, facilitaba el ejercicio de los jinetes-lo mismo in
dumentario que muestro lo figuro de lo fachado del 
Pórtico. Su infiuencio posterior se reflejo en numero
sos obras, entre los que destoco el Santiago sedente 
con espado del parteluz del Pórtico del Paraíso de 
lo catedral de Ourense, inspirado directamente en 
el conjunto compostelano. Por lo tonto, al igual que 
ocurre con figuras como David y Salomón. repeti
dos en el exterior e interior del gran nórtex diseñado 
por el maestro Moteo. se triplicaría, con esto estatuo, 
lo presencio de Santiago en el entorno del Pórtico. 
Aparecía primero en el exterior como miles Chrlstl 
haciendo honor o su lugar en uno fachado que ha
brío sido concebido o modo de escenografía áulico 
poro ceremonias de exaltación de lo monarquía. 
Después, en el parteluz de entrado al templo, se re
presento en su dignidad eclesiástico como funda
dor de lo iglesia de Cristo en España, entronizado 
y sosteniendo el báculo en tou como modelo de 
los arzobispos compostelanos. Finalmente ocupo su 
lugar prtvilegiodo en el pilar del Nuevo Testamento 
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conversando entre el selecto grupo de los apóstoles 
mós cercanos a Jesús. 

Al cruzar el umbral del templo el rey se vería in
merso en un entorno artístico deslumbrante en el 
que la arquitectura, la escultura y la pintura se unían 
para crear un visión total de la historia de la reden
ción culminando en la Segunda Venida de Cristo y 
la instauración del reino eterno de Dios en la ima
gen de la Cíudad Santa. En torno a él se daban c ita 
todos los personaJes (gentiles, profetas y apóstoles) 
que habían vislumbrado, anunciado o presenc iado 
la llegada del Mesías y que ahora se reunían paro 
contemplar juntos el gran espectáculo de la Gloria 
eterna en toda su magnificencia plástica, cromá
tica y musical15• Ricamente policromado con oro 
puro y lapislázuli, este espacio de celebrac ión era 
un lugar resplandeciente donde los rayos del sol se 
reflejaban sobre superficies doradas, se multiplica
ban en destellos multicolores al iluminar las piedras 
preciosas engastadas en las coronas de Incontables 
figuras, y se difuminaban acariciando el azul atercio
pelado del interior de sus túnicas. Del amplio registro 
de emociones que animaba las esculturas que lo 
habitaban. dominaba la a legría, que irradiaba de 
las caras de numerosas figuras en todas sus modu
laciones expresivas, desde la risa jovial del profeta 
Daniel hasta la sonrisa introspectiva de San Juan, 
quien se representaba deleitándose en su visión 
interior de esa Ciudad Santo donde •no habrá ya 
muerte ni habrá llanto. ni gritos ni fatigas. porque el 
mundo viejo ha pasado» (Apoc. 21 : 4). Como tantos 
visitantes a lo largo de los siglos, Alfonso se habrla 
detenido frente del parteluz paro recorrer con la mi
rada el frondoso fuste de mármol del Árbol de Jesé. 
donde se entrelazan las generaciones de los reyes 
de Israel delineando la genealogía humana y el lina
je regio de Jesús. Allí se reencontraba con las efigies 

15 Poro uno introducción o los drterentes lfneos de investigación 
desarrolladas en el moJco del programo de estudio. 
conservación y restauroción del Pórtico de lo Glorio, linoncfodo 
po¡ lo Fundación Borllé, donde se han llevado a cabo onólisls 
de los diferentes secuencias de policromio, véase c . Cirujano. A. 
loborde y F. Plodo-Vilo r, •l o restauración del Pórtico de lo Glorio 
en la Catedra l de SOnllogo•, Patrimonio Culturo / de España 6 
(20 12). pp. 183-96. 

Fig. 1 0.- Aifonso VIl y caballeros de la Orden 
de Santiago. Tumbo Menor de Castillo, Archivo 
Histórico Nac ional. c ódices, 1046B. f. 15. © Album/ 
Oronoz. 

coronadas de los ancestros simbólicos de la dinas
tía leonesa, David y Salomón, seguidos por la Virgen 
María, figurada entonando el flat de la Anunciación 
-una escena que conectaba visualmente, a lo lar
go del eje longitudinal de la nave, con la Epifanía 
del tímpano del trascoro, en un magistral uso de lo 
perspectiva espacial para enlazar dos episodios dis
tanciados temporalmente en una misma secuencia 
narrativa-. el propio apóstol Santiago, considerado 
frater Dominl o •pariente del Señor~. para culminar 
en el tímpano con Cristo en Majestad, coronado y 
mostrando sus llagas como testimonio de que es 
Dios, Rey y Hombre. Con lo presencia del monarca 
reinante en este salón de los espejos de la historia 
sacra, la escenografía del Pórtico conseguía fundir 
pasado, presente y futuro, conectando el tiempo 
histórico con una visión sincrónica del triunfo de Cris
to al final de los tiempos, que el visitante vivía en el 
•momento suspendidO» de su contemplación -un 
momento que se repite coda vez que se ilumina el 
Pórtico, como ocurrió en aquella mañana de 1211 
cuando brillaba la luz del quinto día. 
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