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lo largo de los iglo lo fieles que peregrinan a un antuario suelen hacerle algún donativo, bien una limo na 
para el mantenimiento del culto, bien algún objeto para su utilización en los acto litúrgicos en honor del 
anta o reliquia que concita su devoto viaje. Es ésta, al igual que la peregrinación, una práctica precristiana 

que mantiene el cristiani mo como opción voluntaria de u fieles, mientras que otra religiones, por ejemplo 
el islam, les obliga a peregrinar a La Meca, al menos, una vez en la vida. Obviamente el momento, así como 
la posición social, económica y cultural del peregrino a Compostela propiciaron que algunos realizaran 
imponantes ofrendas que, ólo en una pequeña parte, han Llegado a nuestros días y se cuentan entre las piezas 
más ignincativas del relicario y tesoro compostelanos. 

De los reyes asturianos a la devastación de Almanzor 

Las primeras ofrendas comenzaron con la peregrinación a Santiago por parte de 10 reyes asturianos desde Alfonso n, quienes al percatarse de la 
importancia que tenía el hallazgo de tan significativas reliquias no sólo la favorecieron, sino también dotaron de bienes suficientes a la naciente 
iglesia. Especial recuerdo merece la preciosa cruz regalada por Alfonso III el año 874, iempre muy valorada, que fue robada de la capilla de las 
Reliquias de la CatedraP en mayo de 1906. Además de ciertas dotaciones patrimoniales este monarca construyó y asistió a la consagración de una 
espléndida basílica, que ustituyó a la levantada a comienzos del mismo siglo IX por Alfonso n, edificio que sirvió para el culto al Apóstol hasta los 
primero año del siglo XII, cuando la inacabada catedral románica acogió las celebraciones litúrgicas ya los cada vez más numerosos peregrino. 

El ucesor de Alfonso m, Ordoño n, no se limitó a confirmar y aumentar las posesione territoriales y patrimoniales de sus predece ores, sino 
que hacia el año 911 realizó una importantísima donación de valiosos objetos2 para mayor esplendor del culto a Santiago: cajas, cíngulo, 
cálices con su patenas, coronas, cruce de oro y piedras preciosas; jarras de plata, ropas litúrgica, frontale , objetos de vidrio. Sin duda, fue 
la más e pléndida donación de objeto litúrgicos que recibió la basílica levantada por su padre. De tan fabuloso regalo ólo conserva el Tesoro 
de la Catedral una pequeña cruz de madera, recubierta por láminas de oro, conocida como cruz de Ordoño IP, en la que la principal novedad 
es la aparición del crucificado, clavado con cuatro clavos, con nimbo crucífero, sin heridas sangrantes, perizonio hasta las rodilla y soporte 
bajo lo· pies. Es, pues, un Cristo vivo, como en la mayoría de las representaciones de los crucifijos de entonces, in llagas angrantes. Por el 
dorso conserva parte de un epígrafe; el resto, desapareció cuando se abrió un pequeño hueco, tapado con una lámina movible, que dejaba ver 
la madera, modificación que a López Ferreiro le llevó a pensar si sería un trozo de la Vera Cruz. La atribución de esta pieza a la donación de 
Ordofto JI la cuestionó Moralejo\ ya que: "no se tiene noticia alguna de un crucifijo de bulto, en el occidente hispano, antes de la mención 
del que Fernando 1 ofreció a San Isidoro de León en 1063" por lo que, con razón, lo supone obra de un taller leonés de hacia 1060. 

La devastación de la urbe compostelana por Almanzor en el verano del año 997, magistralmente definida por el Silense5 en su lacónica frase: 
"Ecclaaas, Monasteria, Palatia fregir, atque igne cremavit", debió de provocar el robo y destrucción de los objetos de culto, salvo la cruz regala
da por Alfonso III el año 874. La restauración de lo destruido ocupó a los siguientes reyes y obispos, en particular, a Pedro de Mezonzo y a Ber
mudo 11, quien, según la Historia Composrelana''6 vino a Santiago: "con intención de verla y junto con el mismo obispo don Pedro y con la ayu-
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o devir dos séculos. os fieis que peregrinan a un santuario adoitan facerlle algún donativo, quer unha esmola 
para o mantemento do culto, quer algún obxecto para uti lizar nos actos litúrxicos na honra do santo ou 
reliquia que concita a súa devota viaxe. É esta, igual que a peregrinación, unha práctica precristián que mantén 
o cristianismo como opción voluntaria dos seus fieis, mentres que outras rel ixións, por exemplo o islam, IIes 
obriga a peregrinar á Meca, cando menos unha vez na vida. Obviamente, o momento, así como a posición 
social, económica e cultural do peregrino a Compostela propiciaron que algúns rea lizaran importantes ofrendas 
que, só nunha pequena parte, chegaron a nós e se contan entre as pezas máis sobranceiras do relicario e 
tesauro composteláns. 

Dos reis ástures á devastación de Almanzor 

As primeJras ofrendas comezaron coa peregrinación a Santiago dos reis ástures desde Afonso 11. que, cando se decataron da importancia que tiña 

o achado de tan significativas reliquias non só a favoreceron. senón que dotaron de bens suficientes á nacente igrexa. Especiallembranza merece 

a preciosa cruz regalada por Aronso 111 no ano 874. sempre moi valorada. que foi roubada da Capela das Reliquias da Catedral en maio de 1906. 

Ademais de certas dotacións patrimoniais. este monarca construíu e asistiu á consagración dunha espléndida Basílica. que substltuíu a levantada 

a comezos do mesmo século IX por Afonso 11. edificio que serviu para o culto ó Apóstolo ata os primeiros anos do século XII. cando a inacabada 

Catedral románica acolleu as celebracións litúrxicas e ós cada vez máis numerosos peregrinos. 

O sucesor de Afonso 111. Ordoño 11. non se limitou a confirmar e aumentar as posesións territoriais e patnmonials dos seus predecesores. senón 

que. contra o ano 911. realizou unha importantísima doazón de valiosos obxectos' para maior esplendor do culto a Santiago: caixas. cingulo. cálices 

coas súas patenas. coroas. cruces de ouro e pedras preciosas: xerras de prata. roupas litúrxicas. frontais. obxectos de vidro. Sen dúblda rOl a mais 

espléndida doazón de obxectos lítúrxicos que reciblu a Basílica levantada polo seu pai. De tan fabuloso agasallo. só conserva o Tesauro da Catedral 

unha pequena cruz de madeira. recuberta por láminas de ouro. coñecida como Cruz de Ordoño 11). na que a principal novidade é a apariCión do 

crucificado. encravado con catro cravos, con nimbo crucífero. sen reridas sangrantes. perizonio ata os xeonllos e soporte baixo os pés. t pois. 

un Cristo vivo, como na meirande parte das representacións dos crucifixos daquel tempo. sen chagas sangrantes. Polo dorso conserva parte dun 

epígrafe: o resto desapareceu cando se abriu un pequen o oco, tapado cunha lámina movible. que deixaba ver a madeira. modificación que levou a 

pensar a López Ferreiro se sería un anaco da Vera Cruz. A atribución desta peza á doazón de Oraoño 11 foi cuestionada por Moraleja. xa que: "non 

se ten noticia ningunha dun crucifixo de vulto, no occidente hispano. antes da mención del que Fernando I lIe ofreceu a Santo Isidoro de León en 

1063" polo que. con razón, o supón obra dun taller leonés contra 1060. 

A devastación da urbe compostelá por Almanzor no verán do ano 997. maxistralmente definida polo Silense5 na súa lacómca frase: . Eccleslas. Manaste 

ria. Palatia fregit, atque igne cremavit'". debeu de provocar o roubo e destruci6n dos obxectos de culto. agás a cruz regalada por Afonso 111 no ano 874 A 

restauración do destruído ocupou ÓS vindelros reis e bispos. en particular. a Pedro de Mezonzo e a Bermudo 11. Quen. segundo a HistOria ComposUlá 

veu a Santiago: "con intención de vela e xunto ca mesmo bispo don Pedro e coa axuda de Deus restaurou a igrexa do Apóstolo Que atopou derrubada 



da de i - re tauró la igl ia del A rol que encontró derrumbada. 
Tra- n!!rar la i le-ia de pué de la re tauración, el obi p Pedro 

durmió en I eñor" el diez de eptiembre7 de 1103. Este mi 1110 

año, mientra en antiago e afanaban en recon truir lo de truido 
por Alman: r, e! monje Raúl Glaber e cribía en u HistoriaS: "en el 
mund entero, pero obre todo en Italia y en la Galias, e renovaron 
I - edifi i de las igle ia ; aunque la mayoría, bien con truida , no lo 
habrían nece itado, in embargo cada pueblo cristiano rivalizaba con 
el otro por di frutar de la má armonio a '. Tale fra e no on aplica
ble a Galicia, que no conoció el románico ha ta el último cuarto de! 
iolo 1, cuando e comenzó la Catedral de antiago. La exposición 

de las co ta gallega a lo ataque de pirata normando 9 durante e! 
iolo XI, I asunt que tuvieron que afrontar Alfonso V y Bermudo 

III y las actuacione de alguno obi po compostelano no propicia
ron acometer nuevas obra . La excepción a e te ombrío panorama 
fueron el epi opado de Cresconio y el reinado de Fernando 110

• 

Gelmírez y la catedral románica 

Con el acceso al trono de Alfonso VI y la designación de Diego Pe
láe:1I como obispo en 1070 e inició la Catedral románica, aunque u 
posterior enfrentamiento provocó la de titución del prelado y nue
vo desencuentros que concluyeron al encargar el rey el gobierno de 
Galicia a u yerno, don Ramón de Borgoña, y la elección de Diego 
Gelmírez, primero, como administrador de la diócesis y, en julio de 

logo de consagrar a igrexa despois da restauración, o bispo Pedro atopou 
a paz do Señor" o dez de setembrd de 1103. Este mesmo ano, mentres 
en Santiago se afanaban en reconstruir o que Almanzor derruíra . o monxe 
Raúl Glaber escribía na súa Historia: "no mundo enteiro. pero sobre todo 
en Italia e nas Galias, foron renovados os edificios das igrexas; malia que 
a meirande parte. ben construídas. non o precisarían. así e todo. cada 
pobo cristlán rivalizaba co outro por gozar da máis harmoniosa"8. Tales 
frases non son aplicables a Galicia. que non coñeceu o Románico ata o 
último cuarto do século XI. cando se comezou a Catedral de Santiago. A 
exposición das costas galegas ós ataques de piratas normandos9 durante 
o século XI. os asuntos que tiveron que afrontar Afonso V e Bermudo 111 e 
as actuaclóns dalgúns bispos composteláns non propiciaron a acometida 
de novas obras. A excepción a este sombrío panorama foron o episcopa
do de Cresconio e o reinado de Fernando 1'0. 

Xelmírez e a catedral románica 

Co acceso ó trono de Afonso VI e a designación de Diego Peláez'1 como 
blspo en 1070. deu micio a construción da Catedral románica. malia 
que o seu posterior enfronta mento provocou a destitución do prelado 
e novos desacordos que concluiron cando o rei lIe encargou o goberno 
de GaliCla á seu xenro. don Ramón de Borgoña. e a elección de Diego 
Xelmírez. pflmeiro como administrador da diocese e. en xullo de 1100. 

como blSpO l. Así iniciaba a Igrexa de Santiago un período crucial que 
se prolongou ata 1140. A preocupación de Xelmírez por enriquecer a súa 

11 O, como obispo l~ . Así iniciaba la iglesia de antiago un período 
crucial que e prolongó hasm 1140. La preocupación de Gelmírez por 
enriluecer u igle ' ia comenzó en 1102 cuando visita diferentes igle. 
sias portuguesa de su jurisdicción en la ' que se apo :lera de la reliquias 
de diver o santo' que, a su vuelta, deposita en varios altares ll de la 
Catedral, todavía en obras. Poco de 'pués derribó la parte superior del 
mau oleo romano que guardaba la' reliquia del Apóstol para organi
zar la capilla mayor conforme a las necesidade Iitúrgicas l4. Estos datos 
revelan el avance de la obras y man ifie tan, también, u interé por 
olemnizar las celebracione litúrgica , por lo que en 1105 consagró u 

altar y lo demásl5: "santa María Magdalena, an alvador, an Pedro, 
san André, an Fructuoso, san Juan Bautista y en el lado izquierdo el 
altar de san Juan apó tol y de la anta Cruz ( ... ) accedió a los ruego 
del obispo Pedro de Pamplona ( ... ) y le autorizó a que con agra e ( ... ) 
el altar de la anta Fe"; en la tribunas, dedicó un altar a san Miguel. 
En 1112 el avance de la fábrica catedralicia exige derribar la basílica 
prerrománical6 que acogía el culto a antiago, deci ión que le obligó 
a ordenar espacios para el altar, coro capitular y fieles. 

Un nuevo y precio o tesoro le regaló la reina doña Urraca a Gelmírez: 
la cabeza de antiago Alfeo, junto con otras reliquia , cuya procesio
nal entrada en la ciudad narra pormenorizada mente la Histolia Com
postelanal7• Aunque no se conocen con detalle la alhajas que enton
ces recibió la iglesia de antiago e indudable que fueron de tacada 
como, de manera indirecta, constata la citada historia. Por ejemplo, 

Igrexa comezou en 1102, cando visita dife rentes templos portugueses 
da súa xurisd ición nos que se apodera das reliqu ias de diversos santos 
Que. á súa volta . deposita en varios altares '} da Catedral. aínda en obras . 
Pouco despois, derrubou a parte superior do mausoleo romano que gar
daba as reliquias do Apóstolo para organizar a Capela Ma ior consonte as 
necesidades litúrxicasl4 . Estes datos revelan o avance das obras e mani· 
festan . tamén, o seu interese por solemnizar as celebracións litúrxicas. 
polo que. en 1105, consagrou o seu altar e os demais: "Santa Ma ría 
Magdalena , San Salvador. San Pedro. Santo André. San Froitoso. San 
Xoán Bautista e. no lado esquerdo. o alta r de San Xoán Apóstolo e o 
da Santa Cruz ( ... ). accedeu ós rogos do bispo Pedro de Pamplona (. .. ) 
e autorizouno a que consagrase ( ... ) o altar da Santa Fe"15; nas tribunas. 
dedicoulle un altar a San Miguel. En 1112. o avance da fábrica catedralicia 
esixe derrubar a Basílica prerrománical6 que acollia o culto a Santiago. de
cisión que o obrigou a ordenar espazos para o altar. coro capitular e fie is. 

A raíña dona Urraca regaloulle un novo e precioso tesauro a Xelmírez: a 
cabeza de Santiago Alfeo. xunto con outras reliqu ias, cuxa procesional 
entrada na cidade narra polo miúdo a Historia Composte/á I7• Malia que 
non se coñecen con detalle as alfaias que daquela recibira a Igrexa de 
Santiago. e indubidable que foron destacadas, como de xeito indirecto 
constata a devandita historia. Por exemplo. cando se lIe concedeu a Xel 
mírez o rango metropolitano en 1120 e enviou os seus legados a Roma 
cos habituais agasallos para os que o axudaran a logra lo, menciona a 
Composte/á unha arca de ouro cunha importante cantidade de cartas. 
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cuando se concedió a Gelmírez el rango metropoli tano en 1120 y en
vió sus legados a Roma con los habituales obsequios para quienes le 
habían ayudado a lograrlo, menciona La Com/)ostelana un arca de oro 
con una importante cantidad de dinero, así como la plata de una mesa 
"que había pertenecido a Almostaín, rey de los sarraceno ", además de 
una cruz, una casulla y una corona de oro de las donadas por Ordoño 
l]lH, alhajas sacadas del tesoro de la iglesia de Santiago. 

Poco después, quizá en 1122, Gelmírez compró una serie de ricas ro
pas litúrgicas y objetos de altar, así como libros. Unos, los regaló a 
diversos obispos y al papa Calixto; otros, a su iglesia y algunas cajas de 
plata, oro y marfil sirvieron para guardar reliquias19, como la cabeza 
de Santiago Alfeo; otras tenían relieves e incrustaciones, también 
adquirió una cruz de oro, cálices de plata y oro, incensarios de oro y 
otras piezas de las que ninguna existe. Lo mismo ocurrió con las cam
panas20 que hizo fundir a un campanero extranjero hacia 1124-1125, 
y los ornamentos que adquirió. Cuando las circunstancias lo aconse
jaban sugería a per onas de su entorno que compraran piezas magnífi
cas para el tesoro catedralicio, como un cáliz de oro que a su instancia 
adquirió el te orero Bernardo para regalárselo a la CatedraFl. 

Es, precisamente, de la capilla mayor gelmiriana de la que se tie
ne mayor información, a pesar de que ninguno de us elemento se 
conserva, sólo referencias documentales, en particular la descripción 
que hace el capítulo IX del Libro V del Liber Saneti lacobi. Codex 
CalixtinuslZ , que transcribe la in cripción del frontal de plata que lo 

así como a prata dunha mesa "pertencente a Almosta ín. rei dos sarrace
nos", adema is du nha cruz. unha casula e un ha coroa de ouro das doa
das por Ordoño Ips, alfaias sacadas do Tesouro da Igrexa de Santiago. 

Pouco despois. quizais en 1122. Xelmírez mercou unha serie de ricas rou
pas litúrxicas e obxectos de altar e tamén algúns libros. Uns regalóullelos 
a diversos bispos e ó papa Calisto; outros, á súa Igrexa e algunhas caixas 
de prata. ouro e marfil serviron para gardar reliquiasl9

, como a cabeza 
de Santiago Alfeo; outras tiñan relevos e incrustacións. tamén adquiriu 
unha cruz de ouro. cálices de prata e ouro. incensarios de aura e outras 
pezas das que xa non queda ningunha. Tamén aconteceu así coas ca m
pás10 que Ile fixo fund ir a un campaneiro estranxeiro contra 1124-1 125 e 
cos ornamentos que adquiriu. Cando as circunstancias o aconsellaban. 
suxeríalles a persoas do seu circulo que mercaran pezas magníficas para 
o Tesauro catedral icio. como un cáliz de ouro que a súa instancia adqui
riu o tesoureiro Bernardo como agasallo para a CatedraPI. 

É. precisamente, da Capela Maior xelmiriana da que se ten máis infor
mación , malia que non se conserva ningún dos seu s elementos. só re
ferencias documentais. en particular. a descrición que fa í o capítulo IX 
do Libro V do Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus12

• que transcribe a 
inscrición do frontal de prata que o data e testemuña a xenerosidade de 
Xelmírez: "Este frontal Diego segundo. bispo de Santiago I fixo cando 
cumpriu un quinquenio de bispado. I E conta (para o custo da obra) 
do tesauro de Santiago I oitenta menos cinco marcos de prata"; máis 
abaixo di: "Era rei Afonso. e su xenro o conde Raimundo I cando o de-

Cruz Patriarcal 

Taller de Jerusalén 
Mediados del -iglo Xli 
Oro estampado sobre alma de cedro 

e cree que procede del M na. terio 
de Carboeiro 
Mu eo de la Catedral de antiago. 
Te 'oro 
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Cruz Patriarcal 
Obradoiro de Xerusalén 
Mediados do seculo XII 
Ca. 1150-1160 
Ouro estampado sobre alma de cedro 
Crese que procede do Mostelro de CarboelTO 
Museo da Catedra de Sanago. 
Tesouro 



ie ha . ate tigua la gener idad de Gelmfrez: "Diego egundo, pre
bd que fue de antiaoo, e ta tabla / Hizo cuando un quinquenio 
u epi c pado cumplió / y del te oro del anta ap tol etenta con 

cm o / Marc de plata para c -te de la obra COntó"; más abajo: 
"Re' era enton e Alfon o y u yerno el conde Raimundo/ Cuan
d el prelado dich tal obra a cabo llevó". En el centro del frontal 
e'taba Crho en maje tad rodeado por el tetramorfo , los ancianos 
del Apocalip i , lo apóstole y divers motivo ornamentales. Un 
rico ci ri, que también describe, cobijaba el altar, y éste encerraba 
el que la tradición atribuía a 1 di dpulo de Santiago. También 
proporciona u medida, en palmo por" i alguien, por devoción al 
Apóstol, qui iere regalar un mantelo un lienzo para cubrir su altar". 

Má adelante el arzobi po añadió una nueva pre ea a la capilla ma
yor catedralicia: "un precio o retablo para el altar de antiago, muy 
bien elaborado y de gran valor, cuya elaboración supera al mate
rial'. A í completó un magnífico ajuar que estaba protegido y cerra
do por fuerte reja' que re i rieron e! violento ataque que e! prelado 
ufrió al final de u día. e refugió en e! altar y lo atacantes, que 

le lan:aban piedra no con iguieron echar abajo tale reja, aun
que provocaron destrozo en el coro, quizá lo a ientos destinados 
a lo oficiantes, y robaron diferentes ornamento, como relata La 
CompostelanaB . Ante tan fa tuoso conjunto no parece exagerado 
lo e crito por Idri í24 de la Catedral: "Esta in igne igle ia, a donde 
concurren los viajero y e dirigen lo peregrinos de todo lo án-

vandlto bispo levou a cabo a obra". No centro do frontal . estaba Cristo 
en Maxestade. rodeado polo tetramorfos. os anciáns do Apocalipse. os 
apóstolos e diversos motivos ornamentais. Un rico ciborio. que tamén 
describe. acubillaba o altar. e este encerraba o que a tradición lIes atri
buía ós discípulos de Santiago. Tamén proporciona as súas medidas, en 
palmos. por "se alguén. poi a súa devoción ó Apóstolo. quixer regalar 
un mantel ou un lenzo para cubrir o seu altar". 

Máis adiante. o arceblspo engadiulle unha nova presea á Capela Maior 
catedralicia: "un precioso retablo para o altar de Santiago. moi ben 
elaborado e de gran valor. cuxa elaboración supera o material ". Así 
completou un magnífico enxoval que estaba protexido e pechado por 
fortes reixas que resistiron o violento ataque que o prelado padeceu ó 
final dos seus días. Refuxiouse no altar e os atacantes. que lIe guinda
ban pedras, non conseguiron botar abaixo tales reixas. aínda que pro
vocaron estragos no coro. talvez nas cadeiras destinadas ós oficiantes. 
e roubaron diferentes ornamentos, como rela ta A Compostelá23• Diante 
de tan fastoso conxunto non semella esaxerado o escrito por IdrisF4 da 
Catedral: "Esta insigne igrexa. onde acoden os viaxeiros e se dirixen os 
peregrinos de todos os ángulos da cristiandade. non cede en tamaño 
máls cá de Xerusalén. e rivaliza co templo da Resurrección (ou Santo 
Sepulcro). pola fermosura das fábricas ( ... ) e o crecido das súas rique
zas e dos donativos que recibe. Entre grandes e pequenas hai preto de 
rescentas cruces labradas en ouro e prata, incrustadas de xacintos. 

esmeraldas e outras pedras de diversos cores. e preto de duascentas 

aula de la cri ' tiandad, no cede en tamafi.() más que él la de ]erusa-
b 

lén, y rivaliza con el templo de la Resurrección (o Santo epulcro), 
por la hermosura de las fábricas ( ... ) y lo crecido de 'us riquezas y 
de los donativo que recibe. Entre grandes y pequeñas hay sobre 
tre cientas cruces labradas de oro y plata, incrustadas de jacinto, 
e meralda yotra piedras de diver 'o colores, y cerca de doscientas 
imágenes de e to mi mas metale preci o .n . Lástima que de tan 
fabulo o te oro 610 se conserve un par de pequeñas cruce . 

Lo cambio litúrgicos introducidos por el Concilio de Trento favo
recieron la reformas, y para adecuar la capilla mayor a las nueva 
ideas y gusto el canónigo Vega y Verdug025 pre entó, a mediados de! 
iglo XVII, al Cabildo un minucia o infonne, ilustrado con dibujo 

que reproducen u principales alhaja y cómo podían tratarse para 
convertir la capilla mayor en un marco adecuado a la liturgia ba
rroca, por lo que analiza cada pieza, u material y conveniencia con 
las ce!ebracione . Al haber de aparecido tales objeto los dibujos de 
Vega y Verdugo on imprescindible para su e tudioz6. 

Los siglos del Gótico: peregrinos y arzobispos 

La consagración de la Catedral en 1211 cierra el largo y complejo 
período de u construcción. Tamo la capilla mayor como la demá 
permitían celebrar con solemnidad el culto a Santiago y que lo nu
mero o peregrino pudieran cumplir con e! ritual propio de su piado-
o viaje y venerar, también, a otros santos significativos en la piedad 

imaxes destes mesmos metais preciosos". Mágoa que de tan fabuloso 
tesauro só se conserve un par de pequenas cruces. 

Os cambios litúrxicos introducidos polo Concil io de Trento favoreceron 
as reformas e. para adecuar a Capela Maior ás novas ideas e gusto. o 
cóengo Vega y Verdug025 presentoulle. a mediados do século XVII. ó 
Cabido un minucioso informe, ilustrado con debuxos que reproducen 
as súas principais alfaias e cómo se podían tratar para converter a Ca
pela Maior nun marco axeitado á liturxia barroca. polo que analiza cada 
peza. o seu material e conveniencia coas celebracións. A desapariCión 
destes obxectos fixo imprescindibles os debuxos de Vega y Verdugo 
para o seu estud026

• 

Os séculos do Gótico: peregrinos e arcebispos 

A consagración da Catedral en 1211 pecha o longo e complexo período 
da súa construción. Tanto a Capela Maior como as demais permitían ce
lebrar con solemnidade o culto a Santiago e que os numerosos peregrinos 
puidesen cumprir co ritual propio da súa piadosa viaxe e venerar tamén 
outros santos significativos na piedade do momento. A Catedral estaba 
sempre aberta e os peregrinos deambulaban polas súas naves continua
mente, o que obrigou a construír un magnífico e singular coro pétre027 

nos primeiros treitos da nave central para que o clero catedralicio tivese o 
sosego necesario para as súas oracións en común; entre o coro e a Capela 
Maior habia un paso reservado, a vía sacra. que permitía unha comunica
ción fluída entre ambos os dous es pazos: por ela diáconos e presbíteros 
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Cruz de las Perlas 

Taller pari ino 
Último tercio del siglo XIV 
Oro y plata sobredorada, 
esmalte azul oscuro, perla y gemas 
Museo de la Catedral de Santiago. 
Te oro 

Cruz das Perlas 
Obradoiro parisiense 
Último terzo do século XIV 
Ouro e prata sobredourada. 
esmalte azul escuro. perlas e xemas 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 

accedían ó leedoiro, un lugar elevado situado ó final do coro para que 
as lecturas litúrxicas e as predicacións fosen escoitadas polos fieis que 
seguían os oficios relixiosos da Capela Maior, aínda que non vían. 

As reliquias que Xelmírez conseguira estaban dentro de arcas coloca
das en diferentes capelas. Non se sabe nin cómo nin de cándo eran, 
pero o escrito por Ambrosio de Morales28 permite pensar que. cando 
menos algunha. podía ser obra lemosina. de cuxos obradoiros hoxe 
apenas quedan unhas cruces29• A que gardaba os restos de San Cucu
fate estaba "en la Capilla de S. Juan Evangelista ( ... ). en una ventana 
ca bada en la pared. cerrada con una reja de hierro. y tiene delante un 
velo labrado de red , y ( ... ) es harto pobre: dentro está el Cuerpo Santo 
en un Arca ( ... ) toda cubierta de planchas de latón labradas algo de es
malte harto antiguo"; noutras ocasión s di que "el Arca está chapada", 
ou que está "esmaltado poco el latón"; pola súa parte, a que contiña 
as reliquias de San Silvestre30 era "harto muy rica ( ... ). labrada sobre 
latón de esmalte a la Morisca, que sobre oro no pudiera estar mejor. 
y con ser muy antiguo, está muy fresco , y muy conservadas las colo
res". Non se conserva ningunha e é probable que se perderan cando 
se fixeron outras para o retablo das Reliquias31 que ardeu o dous de 
maio de 1921. 

o primeiro cuarto do século XX foi nefasto para o relicario compostelán. 
En 1906 roubaron a cruz regalada por Afonso 111 no século IX: no incen
dio de 1921 se perden algunhas pez as e outras resultan da nadas. Para 
paliar. en parte. tales eivas e talvez para previr novos roubos o cardeal 
Martín de Herrera. aconsellado por López Ferreiro. recolleu en igrexas da 
zona do Una algunhas cruces antigas que integrou no relicario catedra
liciolZ

. Entre elas está un Lignum Crucis de pequeno tamaño e singular 
execución que pertenceu ó Mosteiro de San Lourenzo de Carboelro3 • É 

unha pequena cruz de cedro. con dobre traveseiro. recuberta por un ha 
lámina de ouro estampado con abundante decoración e motivos ICO

nográficos: tetramorfos. Agnus Dei, santo sepulcro. que enmarcan as 
pequenas aberturas que permiten ver a reliquia. Estas cruces patriarcais 
eran elaboradas en obradoiros de Xerusalén. case de maneira industrial. 
malia que con diversidade de detalles. Data de mediados do século XII. 

Nas últimas centurias medievais. as principais ofrendas á Igrexa de Santia
go foron realizadas polos peregrinos que deixaron no Tesauro catedralicio 
espléndidas obras de ourivaría e outros matenais. en particular a partir do 
século XIV. época de graves enfrontamentos entre os composteláns e os 
seus arcebispos. O nomeamento para a sé de Santiago de don Berenguel de 
Landoria en 1318. nobre francés que foi mestre xeral dos dominicos. propio 
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d I m mento. La Catedral e taba iempre abierta y lo ' peregrinos 
deambulaban por u' nave continuamente, lo que obligó a con truir 
un marnífi y ingular coro pétreo17 en lo primero tramo de la 
n,we central para que el der catedralicio tuviera el o iego nece
ano para u ora ion e en común; entre el coro y la capilla mayor 

había un pa o re rvado, la vía acra, que permitía una comunicación 
fluida entre am pacío , por ella diácono y pre bíter accedían 
alleedoiro, lugar elevado ituado al final del coro para que la lectura 
litúrgica y predicacione fueran audible a I fieles que eguían lo 
oficio religio o de la capilla mayor, pero que no veían. 

La reliquia que Gelmírez había con eguido e taban dentro de ar
ca colocada en diferente capilla. o e abe cómo ni de cuán
do eran, pero lo e crito por Ambr io de Morales2 permite pensar 
que, al meno' alguna, podía er obra lemo ina, tallere de lo que 
hoy apena quedan una cruce 29. La que guardaba I r to de an 
Cucufa te e taba "en la Capilla de . Juan Evangeli ta ( ... ), en una 
ventana ca bada en la pared, cerrada con una reja de hierro, y tiene 
delante un velo labrado de red, y ( ... ) e harto pobre: dentro e tá el 
Cuerpo anta en un Arca ( ... ) toda cubierta de plancha de latón 
labradas algo de e malte harto antiguo"; en otra oca iones dice que 
, el Arca e tá chapada" o que e tá "e maltado poco el latón"; por u 
parte la que contenía las reliquia de an ilve treJO era "harto muy 
rica ( ... ), labrada obre latón de e malte a la Mari ca, que sobre 
oro no pudiera estar mejor, y con er muy antiguo, e tá muy fre ca, 
y muy con ervada la colore ". inguna se con erva y es probable 

ciou a peregrinación de burgueses franceses que lIe ofrendaron á Catedral 
pezas extraordinarias: o propio prelado encargou importantes relicarios que 
tiñan e teñen especial relevancia nas máis solemnes celebracións. Refírome. 
por exemplo. ó relicario para a cabeza de Santiago Alfeo que don Berenguel 
mandou facer na segunda metade de 1322. Ambrosio de Morales14 refírese 
a el nos seguintes termos: 'la mas principal Reliquia es la Cabeza del Após
tol Santiago, el Alpheo. Está en vulto de plata dorada. hasta los pechos. 
del tamaño natural. con gran diadema de rayos y muchas piedras grandes 
y pequeñas. todas. ó las mas della s finas. aunque no son de las muy pre
ciosas". No colo leva o brazalete de ouro regalado por Suero de Quiñones 
logo do "paso honroso" que realizou na ponte do río Órbigo. O busto foille 
atribuído a Rodrigo Eáns. prateiro da Catedral. Máis adiante experimentou 
reformas e engadidos que respectaron o rostro. a cabeza e mais a auréola. 

Outra mostra singular dos ourives composteláns nos tempos de don 
Berenguel de Landoria é o báculo que lIe regalou en 1325 á Rainha Santa 
Isabel de Portugaps. que se garda no Mosteiro de Santa Clara a Velha de 
Coimbra. onde a sepultaron con este bordón. Responde á tipoloxía do 
que usaban os arceblspos de Santiago. Claro que don Berenguel non se 
excedeu no seu agasallo. que Incluía tamén un zurrón. en comparación 
coa vahosa ofrenda da raíña: coroa de corte. valxela de festa. riquísimas 
vestiduras e panos así como outros mOltos obxectos de enorme valo r. 

A presenza dun francés á cabeza da Igrexa compostelá puido animar a 
Geoffroy Coquatrixl6 a doarlle unha magnífica peza parisiense. datable 
contra 1321. que representa ó Apóstolo Santiago como peregrino. Coa 

que e perdieran cuando oc hicieron otras para el retablu de reli
quias lJ que ardió el do ' de mayo de 192!. 

El prim r cuarto del iglo XX fue nefa 'to para el relicario composte
lano. En 1906 robaron la cruz regalada por Alfonso 1Il en el iglo IX; 
en el incendio de 1921, se pierden piezas y otras re ultan dañadas. 
Para paliar, en parte, tales merma y quizá para prevenir nuevos ro
bos el cardenal Martín de Herrera, acon ejado por López Ferreiro, 
recogió en igle ias de la zona del UlIa alguna ' cruces antiguas que 
integra en el relicario catedralicio 12 . Entre éstas e encuentra un lig
num Crucis de pequeñ tamaño y ingular ejecución que perteneció 
al mona terio de an Lorenzo de Carboeir033• Es una pequeña cruz de 
cedro, con doble trave año, recubierta por lámina de oro estampa
do con abundante decoración y motivo iconográfico: tetramorfo , 
Agnu Dei anto epulcro, que enmarcan la pequeña aberturas que 
permiten ver la reliquia. Estas cruces patriarcale se elaboraban en 
tallere de Jeru alén casi de manera indu tria!, aunque con diversi
dad de detalle. Data de mediados del iglo XII. 

En los último iglo medievales las principales ofrenda a la igle ia 
de antiaao la realizaron lo peregrino que dejaron en el te oro 
catedralicio espléndidas obra de orfebrería y otro materiales, en 
particular a partir del iglo XIV, época de graves enfrentamientos en
tre los campo telano y u arzobi po . El nombramiento para la sede 
de antiago de don Berenguel de Landoria en 1318, noble francé 
que fue Maestro General de lo dominico, propició la peregrinación 
de burgueses france es que ofrendaron a la Catedral piezas exrraordi-

súa man dereita . sostén un pequeno e delicioso relicario no que houbo un 
dente do Apóstol; na esquerda. porta o bastón. rematado nunha cartela 
cunha inscrición latina que. traducida. di: "Neste vaso de ouro. que ten 
esta imaxe. hai un dente de Santiago Apóstolo que Gaufridus Coquatrix. 
burgués de París. Ile doou a esta Igrexa. Pregade por el". Como outras 
pezas dos obradoiros de París. esta ten tamén uns pequen os leóns que Ile 
serven de apoio á base hexagonal con esmaltes. É obra senlleira de tales 
obradoiros e amáis antiga do relicario compostelán na que o Apóstolo 
viste de peregrino. iconografía que repite o Santiago regalado contra 1400 

por Jean Roucel37
• estatuíña que dataría quer de fins do XIV quer do pri

meiro cuarto do xv. Tamén un ha inscrición dá conta do doador: "Deron 
esta imaxe o nobre señor Xoán de Roucel. soldado do Reino de Francia. 
e a súa esposa Xoana. na honra de Deus e mais de Santiago de Galicia 
e eu. Xoán. tróuxena de París por encargo do devandito Señor. Pregade 
por eles". A figura. máis pequena cá anterior. atópase sobre un alto pe
destal hexagonal no que ademais do epígrafe citado están esmaltados 
os escudos dos doadores. Entre ambas as dúas imaxes pode advertirse a 
evolución da iconografía nos obradoiros parisienses: agora se pon maior 
atención na vestimenta e complementos propios do peregrino: sombreiro 
de aba ancha coa cuncha. bordón coa cabaza pendurada. a "pera" ou 
zurrón. tamén con vieira. e o libro pechado que o Apóstolo leva na súa 
man esquerda. Cítase xa nun inventario de 1426. 

Este inventa rio tamén menciona a Cruz das Perlas38 • magnífica obra 
que Ambrosio de Morales describiu así: "es de oro con muchas perlas 
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Portapaz de la Dorrnición de María 

Taller de Nottingham 
Finales del siglo XIV, comienzos del XV 
Alaba tro policromado, bronce y plata 
Perteneció al arzobispo Velázquez 
Museo de la Catedral de Santiago. Tesoro 

Portapaz do Adormecemento de María 
Obradoiro de Nottingham 
Finais do século XIV. comelOs do XV 
Alabastro policromado. bronce e prata 
Pertenceu ao arcebispo Velázquez 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 

Portapaz de la Resurrección 

Valerio de Vicenza 
Pri mera mitad del iglo XVli 
C ristal de roca y oro 
O frenda al Apó tol del Rey Cario II de España 
Museo de la Catedral de ant iago. Te oro 

Portapaz da Resurrección 
Valerio de Vicenza 
Primeira metade do século XVII 
Cristal de rocha e ouro 
Ofrenda ó Apóstolo do Rei Carlos 11 de España 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 
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narí ,el propio prelado encar ó importante relicario que ten ían y 
tien n e pecial pr ca ni mo en la má olemne celebracione . Me 
reh ro, por ejemplo, al relicario para la cabeza de antiago Alfeo que 
d)n Berenguel mandó hacer en la egunda mitad de 1322. Ambro io 
de foral J4 e refiere a él en 1 iguiente ténnino: "La ma prin-
ipal R liquia e la Cabeza del Ap col antiago, el Alpheo. Está en 

\-ulw de piara dorada, ha ta 1 pecho, del tamaño natural, con gran 
diadema de ray y mucha piedras grande y pequeña , toda , o la 
ma della fina, aunque no on de la muy preciosa ". Al cuello lleva 
el brazalete de oro regalado por uero de Quiñones tra el "pa o hon
r n que protagonizó en el puente del río Órbigo. El bu to e atribu
ye a Rodrigo Eáns, platero de la Catedral. Má adelante el(perimentó 
refonn yadicione que respetaron el ro tro, cabeza y aureola. 

Otra mu tra ingular de 1 orfebre compostelano de tiempo de 
don Berenguel de Landoria e el báculo que le regaló en 1325 a la 
reina Isabel de PortugaP5, la Rainha anta, que e guarda en el mo
na terio de anta Clara a Yelha de Coimbra, donde la sepultaron 
Juma con u báculo. Responde a la tipología del que u aban lo ar
zobi de antiago. Claro que don Berenguel no e excedió en u 
regalo, que incluía una escarcela, ante la valiosa ofrenda de la reina: 
corona de corte, vajilla de fie ta, riquí ima vestiduras y paños así 
como otros muchos objetos de enonne valor. 

La pre encia de un francés al frente de la iglesia compostelana 
pudo animar a Geoffroy CoquatrixJ6 a donarle una magnífica pieza 

gruesas. aunque no muy finas. es harto bien labrada. y esmaltada de 
negro: esta tiene el pie de plata". Como puntos de apoio. repite os pe
quenas leóns que tiña o Santiago Coquatrix. peza coa que ten outras 
semellanzas. ademais da súa rica base. que contribúen a atribuírlla a un 
obradoiro de París do último terzo do século XlV. O nó presenta unha 
delicada decoración arquitectónica con ventás rematadas en afiados 
gabletes. Nos extremos da cruz se dispoñen óvalos e rematan os seus 
brazos en forma de nor de lis con perlas. no anverso. e pedras precio
sas, no reverso' non falta o tetramorfos e. no cruce dos dous pauso un 
Agnus Dei. Desaparecida a cruz de Afonso 111. é a máis rica do Tesauro 
catedralicIo. Ignórase a súa procedencia. malia que. probablemente. a 
doou un peregrino. 

Ó langa do século Xv. a elaboración de imaxes de prata dourada para 
conter reliquias e servir á devoción privada foi practicada decote e varias 
delas se atopan no relicario catedralicio de Santiago39 : as da Virxe da 
Azucena. ca Nena en brazos; San Pedro e San Xoán Bautista. atribuídas 
á escala compostelá do primelro cuarto do XV; tamén anteriores á me
tade da centuria se consideran as figuras de San Francisco. San Domin
gos. Santiago peregrino e Santo André. que lIe pertenceron ó arcebispo 
Isorna e se ere que foron obra do napolitano Francesco Marino. A estas 
pezas cómpre engadirlles. por ser da mesma época. o magnífico relicario 
da Santa Espiña40

• obra zaragozana que. como outras anteriores. tamén 
menciona o inventaría de 1426. Responde á tipoloxía. propia da zona. de 
Arbor Vitae. utilizada para diferentes pezas nas que no centro se dispón 

pansma fechable hacia 1321, que representa al Apó to l antia
go como peregrino. Con su mano derecha sostiene un pcqueii.o y 
delicio 'o relicario en el que hubo un diente del Apóstol; con la 
izquierda, sostiene el ba tón, rematado en una cartela con una 
inscripción lat ina que, traducida, dice: "En este vaso de oro, que 
tiene e ta imagen, está un diente de antiago Apóstol que Gaufri
du Coquatrix, burgué de Parí, donó a esta iglesia. Rogad por él". 
Al igual que en otras pieza de lo talleres de París uno leonci ll s 
irven de apoyo al ba amento hexagonal con e maltes. Es obra 
eñera de tale obradore y la más antigua del relicario c mpo _ 

telano en la que el Apó tal vi te de peregrino, iconografía que 
repite el antiago regalado en torno a 1400 por Jean RouceP7, es
tatuilla que dataría bien de finale del XIV bien del primer cuarto 
del xv. También una in cripción da cuenta del donante: "Dieron 
esta imagen el noble señor Juan de Roucel, soldado del reino de 
Francia, y u e po a Juana en honor de Dios y de antiago de Ga
licia y yo Juan la traje de Paris por encargo de dicho eñor. Orad 
por ello ". La figura, má pequeña que la anterior, está obre un 
alto pede tal hexagonal en el que ademá del epígrafe citado están 
esmaltado los escudo de lo donantes. Entre ambas imágenes e 
advierte la evolución de la iconografía en los tallere parisinos: 

ahora se pone mayor atención en la vestimenta y complementos 
propIOS del peregrino: sombrero de ala ancha con la concha, bor

dón con calabaza colgada, la "pera" o zurrón, también con vieira, 

o elemento a venerar. quer se trate dun ostensorio. quer dun relicario; 
nos lados hai dous anxos que atan as súas roupas con cordóns francis
canos. As tres pólas xorden dun nó de cristal de rocha e a espiña que 
encerraba o vaso central era unha das reliquias máis veneradas polos pe
regrinos. malia que Ambrosio de Morales se mostra escéptico no tocante 
á súa autenticidade. "No es del color ni del talle de las otras que he visto. 
antes parece de palo de Peral en el color. No tiene mas testimonio. que 
tradición". Ardeu no incendio de 1921. daquela se restaurou o relicario e 
no seu lugar se colocou un pequeno Lignum Crucis. 

Menos frecuentes. aínda que magníficas. eran as ofrendas de obxectos 
de pedra. como o retabliño inglés41 de alabastro policromado regalado en 
maio de 1456 polo clérigo inglés John Goodyear. que mantén en perfecto 
estado as escenas da vida de Santiago representadas. así como a súa 
policromía. É unha peza excepcional que o doador se asegurou de que 
sempre estivese na Catedral. o que. afortunadamente. aconteceu. Debeu 
ser labrada nun obradoiro de Nottingham no segundo cuarto do século 
Xv. O Tesauro da Catedral garda outro pequeno alabastro inglés. un 
portapaz. que se lIe atribúe ó arcebispo Velázquez42 que. talvez polo seu 
tamaño. pasa con facilidade desapercibido e. ás veces. foi considerado 
como de marfil. aínda que é alabastro policromado de fins do século 
XIV ou comezos do Xv. Representa o transo de María. rodeada polos 
apóstolos. entre os que se atopa o seu Filio. que a bendice e coa súa man 
esquerda porta a súa alma. Acubillan a escena tres arcos rematados por 
gabletes. Na súa viva policromía predominan o azul e o vermello. Ten un 
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Cáliz del Arzobispo Monroy 

bra Ilaliana 
Finale- del iglo X 11 
Plata bred rada 
Mu- de la Catedral de amiago. Te oro 

Cáliz do Arcebispo Monroy 
Obra 'taliana 
Fmais do século XVII 
Prata sobredourada 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 

Cáliz del Chantre Condar 

Ignacio Momero, egún di eño de 
J. A. Garcfa de Bouza . Ca. 1753 
Plata sobredorada 
Museo de la Catedral de antiago. Tesoro 

Cáliz do Chantre Gondar 
IgnaCIO Montero. con son te o deseño de 
J. A. Garcia de Bouzas. Ca. 1753 
Prata sobredourada 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 

y libro cerrado que e! Apó tollleva en su mano izquierda. Se cita 
ya en un inventario de 1426. 

Este inventario también menciona la Cruz de las PerlaSS, magnífica 
obra que Ambrosio de Morales describió así: "es de oro con muchas 
perlas gruesas, aunque no muy finas, es harto bien labrada, y esmal
tada de negro: esta tiene e! pie de plata". Como puntos de apoyo se 
repiten los leoncillos vistos en e! Santiago Coquatrix, pieza con la 
que tiene otras similitudes, además de su rico basamento, que con
tribuyen a atribuirla a un taller de París de! último tercio del siglo 
XlV. El nudo presenta una delicada decoración arquitectónica con 
ventanas rematadas en puntiagudos gabletes. En los extremos de la 
cruz se disponen óvalos y terminan sus brazos en forma fl.ordelisada 
con perlas en el anverso y piedras preciosas, en el reverso; no falta e! 
tetramorfos y, en e! cruce de los dos palos, un Agnus Dei. Desapare
cida la cruz de Alfonso III es la más rica del tesoro catedralicio. Se ig
nora u procedencia aunque, probablemente, la donó un peregrino. 

A lo largo del siglo XV la elaboración de imágenes de plata dorada 
para contener reliquias y servir a la devoción privada fue prácti
ca frecuente y varias se encuentran en e! relicario catedralicio de 
Santíago19

: Virgen de la Azucena, con el Niño en brazos; san Pe
dro y san Juan Bautista, atribuidas a escuela compostelana de! pri
mer cuarto del XVi también anteriores a la mitad de la centuria se 
consideran las figuras de san Francisco, santo Domingo, Santiago 
peregrino y san Andrés, que pertenecieron al arzobispo Isorna y se 

creen obra de! napolitano Francesco Marino. A estas piezas cabe 
añadir, por ser de la misma época, el magnífico relicario de la Santa 
Espina40

, obra zaragozana que como otras anteriores también men
ciona el inventario de 1426. Responde a la tipología, propia de la 
zona, de Arbor Vitae, utilizada para diferentes piezas en las que en 
el centro de dispone el elemento a venerar, ya e trate de un osten
sorio, o de un relicario; a los lados se ven dos ángeles que atan sus 
ropas con cordones franciscanos. Las tres ramas surgen de un nudo 
de cristal de roca y la espina que encerraba el vaso central era una 
de las reliquias más veneradas por los peregrinos, aunque Ambrosio 
de Morales se muestra escéptico en cuanto a su autenticidad. "No 
es del color ni del talle de las otras que he visto, antes parece de 
palo de Peral en el color. No tiene mas testimonio, que tradición". 
Ardió en e! incendio de 1921, entonces se restauró el relicario y en 
su lugar se colocó un pequeño Lignum Crucis. 

Menos frecuentes, pero magníficas, eran las ofrendas de objetos de 
piedra, como e! retablillo inglés41 de alabastro policromado regalado 
en mayo de 1456 por el clérigo inglés John Goodyear que mantiene 
en perfecto estado las escenas de la vida de Santiago representadas, 
así como su policromía. Es pieza excepcional que el donante se ase
guró que siempre estuviera en la Catedral, lo que, afortunadamente, 
ha ocurrido. Debió de ser labrada en un taller de Nottingham en el 
segundo cuarto del siglo XV. En el Tesoro de la Catedral se guar
da otro pequeño alabastro inglés, un portapaz, que se atribuye al 
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Copa de la Ofrenda Nacional 

Wegewood, Londres. 1859 
Copa inglesa de plata sobredorada 
Regalalada por de los duques de Montpensier en 1852 
Museo de la Catedral de Santiago. Tesoro 

Copa da Ofrenda Nacional 
Wegewood. Londres. 1859 
Copa inglesa de prata sobredourada 
Regalalada polos duques de Montpensier en 1852 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 

marco de prata cun cordón franciscano arredor do relevo. Remata cun 
frontón no que se esgrafiou un escudo arcebispal . seguramente o de Ve
lázquez. e sobre o vértice do triángulo campa un ha cruz con dous puttí 

nas esquinas. O alabastro é gótico: o marco. renacentista. Puido chegarlle 
ó arcebispo Velázquez a través do bispo irlandés Thomas Strong. refuxia
do en Santiago. ó que aceptou como auxiliar. 

A terceira peza gótica de pedra é Anunciación. ou Virxe do 0 43 que esti 
vo no trascoro da Catedral e suscitou tal devoción que Ile deu nome a esa 
parte da nave "de Nasa Señora da Preñada", segundo a acta capitular de 
decembro de 1666. A súa principal característica é o avultado ventre de 
María. sobre o que coloca aman esquerda e levanta a dereita; o Arcanxo 
Gabriel ten nas súas mans unha langa filacteria ca saúdo. Sobre a dispo· 
sición orixinal das figuras di Morales: "Antes que salga de la Santa Iglesia 
es bien decir dos cosas que me parecieron notables en ella: la primera es 
la devoción de nuestra Señora que llaman la Preñada. Está de vulto en 
pie. con alguna muestra de preñez. en un poste a las espaldas del Coro. 
yen el otro poste que le corresponde frontero. está el Arcángel S. Gabriel, 
vueltas las espaldas a nuestra Señora. como que ya se va". 

As imaxes están esculpidas en vulto redondo en pedra de Coimbra. 
utilizada en Santiago en obras dos inicios do século XVI. como os piares 
da Capela do Hospital Real e outros elementos deste. É. pois. posible 
que se deban a un artista portugués formado no obradoiro de Coimbra 
de ande viñeron a Compostela diferentes escultores. Así e todo Núñez44 

pensa que a súa chegada a Santiago se podería relacionar coa viaxe a 

Lisboa. en 1428. do arcebispo don Lope de Mendoza. que acompañou á 
infanta Leonor de Aragón que ía casar con don Duarte. ou ben a través 
das rendas e votos que a mitra compostelá recibía do Norte de Portugal. 
Esta Anunciación serviulle de modelo. entre outras. á situada na portada 
da igrexa de Santa María Salomé. na rúa Nova compostelá. 

Botafumeiro e liturxia 

Ás excepcionais pez as anteriores cumpriría engadirlles as lámpadas. o 
enxoval de altar e as roupas litúrxicas que lIes conferían especial boa
to ás celebracións litúrxicas na Catedral. ainda que a meirande parte 
se perderon debido ó uso, a furtos. espolios. cambios litúrgicos ... : as 
circunstancias foron diversas pero o seu baleiro foí cuberto con outras 
que. malia que non tiñan o seu valor histórico e material. permitiron 
manter con dignidade e grandeza o culto ó Apóstolo. Entre todos os 
obxectos utilizados ningún ten maior sana que o Botafumeiro·s. ele
mento de uso litúrxico que se converteu en irresistible atracción para 
os visitantes da Catedral. A súa orixe é incerta, aínda que unha nota 
marxinal46 no folio 162r do Códice Calixtino. contra 1320. alude ó seu 
funcionamento: "Cun gran turíbulo (Botafumeiro) de prata. suspendido 
de cordas desde a clave da igrexa. que corre por poleas desde a porta 
setentrional ata a meridional. cheo de carbóns acesos con incenso". 
Daquela xa se usaba para perfumar a Catedral no transcurso das cele
bracións relixiosas. como se recolle no inventario de 1426 antes Citado. 
Nos últimos anos deste século. peregrinou a Santiago Xerónlmo MOn-
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ar: bi' elá:qu :~2 que, quizá por u tamaño, pa a con facilidad 
de per ibid ,a ve e, e con ideró como de marfil, aunque es 
alabarro li romado de finale del iglo XIV o comienzos del Xv. 
Repre enta el trán ito de María, rodeada por lo apó tole, entre lo 
que 'e encuentra u Hijo que la bendice y con u mano izquierda 
pona 'u alma. Cobijan la e cena tre arc rematado por gablete. 
En u "iya policromía predominan el azul y el rojo. Tiene marco de 
plata n un cordón franci cano alrededor del relieve. Remata con 
un fr ntón en el que e e grafió un e cudo arzobi pal, eguramente 
el de Velá:quez, y obre el vértice del triángulo campea una cruz con 
do putci en la e quina. El alaba tro e gótico; el marco, renacen
ti tao Pud llegar al arzobispo Velázquez a través del obi po irlandé 
Thoma trong, refugiado en anriago, al que aceptó como auxiliar. 

La tercera pieza gótica de piedra es la Anunciación, o Virgen de la 
OH que e tuvo en el tra coro de la Catedral y u citó tal devoción que 
dio nombre a esa parte de la nave "de ue tra Señora de la Preñada", 
egún acta capitular de diciembre de 1666. u ra go má caracte

rí tico es el abultado vientre de María, sobre el que coloca la mano 
izquierda y levanta la derecha; el arcángel Gabriel tiene en sus manos 
una larga filacteria con el aludo. obre la di posición original de la 
figuras nos informa Morales: "Ante que alga de la anta Iglesia es 
bien decir do cosa que me parecieron notable en ella: la primera es 
la devoción de nue tra eñora que llaman la Preñada. Está de vulto 
en pie, con alguna muestra de preñez, en un poste a las e paldas del 
Coro, yen el otro poste que le corresponde frontero, está el Arcángel 

zerl1 e. no relato da súa viaxe. alude ó Botafumeiro: "No medio dela 
(a cúpula) se balancea, dunha parte á outra da nave do cruceiro. un 
enorme incensario con fume aromático". 

En maio de 1602. o Cabido decidiu facer obras no cibori048 catedralicio 
e no seu terceiro punto ordena "que se quitasen las traves o vigones 
grandes que atraviesan el cimborrio en que está puesta la polea para 
el incensario porque quitan mucha luz al coro y afean el cimborrio. y 
para que no se quitase esta antigualla del incensario. ordenaron que 
en lugar de las traves se hiciese un ingenioso artificio de quatro yerros 
que saliesen delas cuatro esquinas de sobre los capiteles de los cuatro 
postes prinCipales del crucero, se rematasen todos en obalo en medio 
dentro del cual estubiese inclusa la polea para el incensario y que todo 
fuese dorado y muy bien labrado y para que costase menos se enviase 
a labrar alas Herrerías de Vizcaya. embiando modelo echo de madera 
y la medida de todo para que no se herrase el cual modelo se hizo y 
armo en la claustra". O seu deseño e intervención no ciborio encargóu
selle a Juan Bautista Celma, que cobrou. en 1603, 625.000 marabedis. 
Talvez a pnmelra alusión ó enxeño de Celma. sen citalo. sexa debida a 
Oxea4 

• "Del cimborio, y capitel del cruzero de la yglesia que está entre 
la capilla mayor y el coro. está pendiente de vna gruessa maroma vn 
Incensano de plata. como vna gran caldera, en que echan quatro o seis 
libras de perfume. el qual tiran en las procesiones y fiestas principales 
(que para tal tempo se fixo) cinco o seis hombres para incensar y per
mu ar toda la yglesia". 

. Gabriel, vueltas las e palda a nue tra eñora, como que ya se va". 

Las imágenes e tán esculpida en bulto redondo en piedra de 
Coimbra, utilizada en Santiago en obra de lo inicio del siglo 
XVI como lo pilares de la capilla del HO'pital Real y otros 
elementos de é te. E ,pue , po ible que e deban a un arti ta por
tugués formado en el taller de Coimbra, del que vinieron a Cam
po tela diferente e cultores. No obstante Núñez44 estima que su 
llegada a antiago podría relacionarse con el viaje a Li boa, en 
142 ,del arzobispo don Lope de Mendoza, quien acompañó a la 
infanta Leonor de Aragón que iba a ca ar e con don Duarte, o 
bien a travé de las renta y voto que la mitra compostelana re
cibía del norte de Portugal. E ta Anunciación irvió de modelo, 
entre otras, a la ituada en la portada de la iglesia de santa María 
Salomé, en la Rúa ova compostelana. 

Botafumeiro y liturgia 

A las excepcional e pieza anteriore habría que añadir las lámpa
ras, ajuar de altar y ropas litúrgica que conferían especial boato a 
las celebraciones litúrgicas en la Catedral, sin embargo la mayoría 
se ha perdido por uso, hurto, expolios, cambios litúrgicos ... las cir
cunstancia fueron diversa pero su vado e cubrió con otras que si 
no tenían su valor histórico y material permitieron mantener con 
dignidad y grandeza el culto al Apó tol. Entre todo I s objetos uti
lizados ninguno tiene mayor resonancia que el Botafumeiro45, ele
mento de uso litúrgico que se ha convertido en irresistible atracción 

No devir dos séculos, houbo varios botafumeiros; foi de prata ata 1809. 

ano no que, segundo Zepedano~o, o levaron: "os franceses con outras 
moitas alfaias ··. Para o substituir, fixeron un de ferro que se utilizou ata 
1851 , ano no que o prateiro Losada fixo o actual en latón prateado. Gár
dase na Biblioteca capitular, onde comparte estanza con outro de prata 
regalado polos Alféreces Provisionais no Ano Santo de 1971. 

Reformas trentinas e o gran pratal barroco 

Durante o XVI foron acometidas ambiciosas obras na Catedral para repa
rar danos e desfeitas provocados nos enfrontamentos dos séculos XIV e 
XV; construí use un novo claustro con numerosas dependencias anexas; 
remodeláronse capelas, cuestionouse a adecuación do coro pétreo ás 
directrices de Trento e nos primeiros anos do XVII foi derrubado para le
vantar outro. Na remodelación da Catedral hai que incluír os magníficos 
púlpitos de bronce, obra de Celma, así como as desaparecidas reixas do 
suprimido coro. Obviamente, tamén se renovou o enxovallitúrxico. cuxa 
peza máis sobranceira é a magnífica custodia de asento de Antonio de 
ArfeS' que asina orgulloso con esta expresiva frase: "Antonivs de Arphe 
hoc opus admirabile fecit anno 1544". A actividade construtiva, escultó
rica, de ourives e bordadores nos obradoiros composteláns era febril. e 
arcebispos como Alonso 111 de Fonseca, Blanco e Sanclemente desenvol
veron un intenso labor de mecenado. aínda que durante o episcopado 
deste último os ataques de Drake aconsellaron ocultar as reliquias do 
Apóstolo e levar outras a lugares considerados máis segurosSl . 
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para los visitantes de la Catedral. Su origen es incierto, aunque una 
nota marginal46 en e! folio 162r de! Códice Calixtino, de hacia 1320, 
alude a su funcionamiento: "Con un gran turibulo (Botafumeiro) de 
plata, suspendido de cuerdas desde la clave de la iglesia corriendo 
por poleas desde la puerta septentrional hasta la meridional, lleno 
de carbones encendidos con incienso". Entonces ya se usaba para 
perfumar la Catedral en e! transcurso de las celebraciones religio
sas, situación que recoge el inventario de 1426 antes citado. En los 
últimos años de este siglo peregrinó a Santiago Jerónimo Münzer47 

y, en el relato de su viaje, alude al Botafumeiro: "En el medio de ella 
(la cúpula) se balancea de una parte a la otra de la nave del crucero 
un enorme incensario con humo aromático". 

En mayo de 1602 el Cabildo acordó hacer obras en el cimborrio48 

catedralicio y en su tercer punto ordena "que se quitasen las traves 
o vigones grandes que atraviesan e! cimborrio en que está puesta la 
polea para el incensario porque quitan mucha luz al coro y afean el 
cimborrio, y para que no se quitase esta antigualla del incensario, 
ordenaron que en lugar de las traves se hiciese un ingenioso artificio 
de quatro yerros que saliesen delas cuatro esquinas de sobre los capi
teles de los cuatro postes principales del crucero, se rematasen todos 
en aba lo en medio dentro del cual estubiese inclusa la polea para el 
incensario y que todo fuese dorado y muy bien labrado V para que cos
tase menos se enviase a labrar a las Herrerías de Vizcaya, embiando 
modelo echo de madera y la medida de todo para que no se herrase 
el cual modelo se hizo y armo en la claustra". Su diseño e interven-

Bandeja votiva 
Taller virreinal peruano. Ca. 1650 
Oro 
Posible ofrenda del obispo de Quito, 
don Alonso de la Peña 
Museo de la Catedral de Santiago. Tesoro 

Bandexa votiva 
Obradoiro vlcerreinal peruano. Ca. 1650 
Ouro 
Posible ofrenda do bispo de Quito. 
don Alonso de la Peña 
Museo da Catedral de Santiago. Tesouro 

ci6n en e! cimborrio se encargó a Juan Bautista Celma quien cobró, 
en 1603, 625.000 maravedíes. Quizá la primera alusión del anilugio 
de Celma, sin citarlo, se deba a Oxea49. "Del cimborio, y capitel del 
cruzero de la Yglesia que está entre la capilla mayor y el coro, e tá 
pendiente de vna gruessa maroma vn incensario de plata, como vna 
gran caldera, en que echan quatro o seis libras de perfume, el qual 
tiran en las procesiones y fiestas principales (que para tal tiempo se 
hizo) cinco o seis hombres para incensar y permutar toda la Yglesia". 

A lo largo de los siglos hubo varios botafumeiros, fue de plata hasta 
1809, año en que, según Zepedanoso, lo llevaron: "los franceses con 
otras muchísimas alhajas". Para sustituirlo se hizo uno de hierro que 
se utilizó hasta 1851, año en el que el platero Losada hizo el actual 
en Latón plateado. Se guarda en la Biblioteca capitular, donde com
parte e tancia con otro de plata regalado por los Alféreces Provisio
nales en el Año Santo de 1971. 

Reformas trentinas y el gran platal barroco 
Durante el siglo XVI se acometieron ambiciosas obras en la Catedral 
para reparar daños y destrozos provocados durante lo enfrentamien
tos de los siglos XIV y XV, así se construyó un nuevo c1au trO con 
numerosas dependencias anejas; se remodelaron capillas, e cuestio
nó la adecuación del coro pétreo a las directrices de Trento y en los 
primeros años del XVIl se derribó pata levantar otro. En la remodela
ción de la Catedral hay que incluir los magnifico púlpitos de bronce, 
obra de Celma, así como las desaparecidas reja de! uprimido coro. 
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b\'iamente 'e ren \'ó el ajuar litúrgico cuya pieza má obre-aliente 
, la mamífi a u to(lia de a iento de Antonio de Arfe51 que firma 
rgull ' n e' ta expre iva fra e: "Antoni ' de Arphe hoc opu 
dmirabile fecit anno 1544' . La actividad con tructiva, escultórica, 

de rfebre- y bordadore en I tallere' compo-telan era febril y 
ar:obi amo Alon III de Fon eca, Blanco y anclemente de a
rr llar n una intensa labor de mecenazgo, aunque durante el epi co
pad del último 1 ataque de Drake acon ejaron ocultar las reliquia 
el - rol y llevar otra a lugare con iderado má eguro 52. 

i 1 d 1 barroco tuvieron preñados de dificultade- para Ga
licia y el poderío hi pano in embargo e mantuvo el esplendor del 
culto a antiago y e tran fonnó la Catedral medieval de acuerdo 
con la Contrarreforma. A mediados del ialo XVII el canónigo Vega 
y erdugo propu o al Cabildo remodelar y barroquizar los antiguo 
e paci y exterior in afectar a la e tructura original. Ejemplo cla
ro e la capilla mayor, cuya renovación impul ó el arzobi po Antonio 
de Moruoy, y tiene un punto de inflexión en 1643 cuando el rey 
Felipe IV establece cierta donaciones dineraria de la que pervive 
la ofrenda anual de mil e cudos de oroSJ . 

La renovación de dicha capilla se materializa durante el epi copado 
del mexicano don Antonio de Moruoy54 quien, como don Berenguel 
de Landoria, perrenecía a la Orden dominica y también fue u Maes
tro Genera l. La intervención afectó a los aportes románicos, ocul
to tras rica decoración barroca, baldaquino, altar y camarín" . Los 
exteriores de la Catedral igualmente fueron objeto de importantes 

Os séculos do Barroco estiveron preñados de dificultades para Galicia e o 
poderío hispano. aínda que se mantivo o esplendor do culto a Santiago e 
se transformou a Catedral medieval consonte as esixencias da Contrarre
rorma. A mediados do século XVII , o cóengo Vega y Verdugo propúxolle 
ó Cabido remodelar e barroquizar os antigos espazos e exteriores, aínda 
que sen afectar a estrutura orixinal. Exemplo claro disto é a Capela Maior, 
cuxa renovación impulsou o arcebispo Antonio de Monroy, e ten un pun
to de innexión en 1643, cando o rei Filipe IV establece certas doazóns 
de diñeiro das que se mantén a ofrenda anual de mil escudos de ouroS3 • 

A renovación da devandita capela materialízase durante o episcopado 
do mexicano don Antonio de Monroy54 que, como don Berenguel de 
Landoria, pertencía á arde dominica da que tamén foi o seu mestre xeral. 
A intervención afectoulles ós soportes románicos, ocultos tras unha rica 
decoración barroca. baldaquino, altar e camarín55. O exteriores da Cate
dral tamén foron obxecto de importantes remodelacións, levantáronse 
as Capelas do Cristo de Burgos e do Pilar e realizáronse outras obras que 
conrormaron o aspecto actual da Catedral. Nelas partiCiparon os máis so
branceiros mestres do momento que, na primeira metade do XVIII, pro
piCIaron o desenvolvemento do "Barroco de placas". así chamado polo 
vigor dos seus volumes e elementos arquitectónicos56• Estas obras, en 
particular as do Altar Maior, complementábanse con excepcionais pezas 
Ir úrxJcas , como o copón de ouro e pedraría reito por Juan Posse en 1699, 

ou o os ensorio. encargado en 1701 polo Cabido a Juan de Figueroa, quen 
a mtervlñera no pratal do Altar Maior57. 

remodelaciones, se levantaron las capilla del Cri to de Burgos y del 
Pilar y e realizaron otras obras que conformaron el aspecto actual de 
la Catedral. En ellas participaron los más obresalientes maestros del 
momento que, en la primera mitad del XVIII , propiciaron el desa
rrollo del "barroco de placa ", a í llamado por el vigor de sus volúme
nes y elemento arquitectónico 56. Estas obra , en particular la del 
altar mayor, se complementaban con excepcionale pieza litúrgicas, 
como el copón de oro y pedrería hecho por Juan Pos e en 1699, o 
el osten orio, encargado en 1701 por el Cabildo a Juan de Figueroa, 
quien había intervenido en el platal del altar mayor57• 

Culmina la renovación del ajuar litúrgico de la capilla mayor, com
parable con el que cinco iglos atrá había llevado a cabo el arzobi -
po Gelmírez, con un magnífico cáliz de plata5B , en parte dorada, que 
e cree obra italiana de finales del siglo XVII. Ya en la egunda mitad 

del XVIII e cuelgan en la capilla tre grande lámpara de plataS9, re
galadas por el mae trescuela Diego Juan de Ulloa, hechas por Louis 
Valladier en 1764. Al año siguiente e fechan las rejas de plata que 
cierran el acceso a la capilla de de las escaleras que uben al camarín 
del Apóstol, en el que lo devotos cumplen el singular rito de abrazar 
la imagen del altar mayor, son obra de Jacobo y Ángel Piedra y su 
elementos omamentale típicos jacobeos, en particular la vieira con 
lo bordones cruzados del remate. Ya en 1799 Francisco Pecul hizo 
la deliciosa figura de la Inmaculada60 que, desde entonces, ocupa el 
expo itor situado sobre el sagrario, para el que Juan de Figueroa ha
bía hecho el asten ario que nunca ocupó de manera permanente. 

Culmina a renovación do enxoval litúrxico da Capela Maior, compara
ble coa que cinco séculas atrás levara a cabo o arcebispo Xelmírez, cun 
magnífico cáliz de prata58, en parte dourada, que se ere obra italiana de 
fíns do XVII. Xa na segunda metade do XVII I, roron penduradas na ca
pela tres grandes lámpadas de prata59, regaladas polo mestrescola Diego 
Juan de Ulloa. reitas por Louis Valladier en 1764. Do ano seguinte son 
as reixas de prata que pechan o acceso á capela desde as escaleiras que 
soben ó camarín do Apóstolo, no que os devotos cumpren o singular 
rito de abrazar a imaxe do Altar Maiar, son obra de Jacobo e Ángel Piedra 
e os seu s elementos ornamentais, os típicos xacobeos, en particular a 
vieira cos bordóns cruzados do remate. Xa en 1799, Francisco Pecul fixo 
a deliciosa figu ra da Inmaculada60 que, desde aquela , ocupa o expositor 
situado sobre o sagrario, para o que Juan de Figueroa fixera o ostensorio 
que nunca ocupou de maneira permanente. 

Pero non roron só o arcebispo Momoy, o Cabido e o mestrescola Ulloa 
os que se esforzaron por manter e exaltar o culto a Santiago con mag
níficas preseas. Desde a segunda metade do XVII e ata despois de 
1750 se lIe ofrendaron á Catedral importantes obxectos para o culto 
por parte de antigos capitulares, como o bispo de Quito. don Alonso 
de la Peña Montenegro: ou do rei Carlos 11 e a súa esposa, Mariana 
de Neoburgo, ou de peregrinos. Don Alonso de la Peña61 foi cóengo 
lectoral compostelán desde 1644, rango que, xunto coa súa condición 
de doutor, lIe permitiu desempeñar a cátedra de Sagrada Escritura na 
Universidade de Santiago. Como bispo de Quito envioulle á Catedral, 
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Pero no fueron sólo el arzobispo Monroy, el Cabildo y el maestres
cuela Ulloa quienes se esforzaron por mantener y exaltar el culto a 
Santiago con magníficas preseas. Desde la segunda mitad del XVII 
y hasta rebasado 1750 se ofrendaron a la Catedral importantes ob
jetos para el culto por parte de antiguos capitulares, como el obispo 
de Quito, don Alonso de la Peña Montenegro; o del rey Carlos II 
y su esposa, Mariana de Neoburgo, o de peregrinos. Don Alonso 
de la Peña61 fue canónigo lectoral compostelano desde 1644 rango 
que, junto con su condición de doctor, le permitió desempeñar la 
cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad de Santiago. Como 
obispo de Quito envió a la Catedral, a través de su sobrino y se
cretario don Francisco de San Mamed y Montaos, "dos veneras 
grandes de plata doradas (que ofrecía) al Santo Apóstol para que 
sirviesen en su capilla mayor", se las entregó al Cabildo el vein
tidós de marzo de 1664. Quizá el mismo prelado u Otro clérigo o 
seglar regalaron entonces una excepcional bandeja de oro, de ori
gen peruano, que es una de las pocas piezas hispanoamericanas de 
la Catedral, aunque el impresionante platal de la capilla mayor se 
deba a la generosidad del arzobispo Monroy, nacido en Santiago de 
Querétaro, México. 

Al ser Santiago Patrón de España tanto los reyes como sus familiares 
hicieron valiosa ofrendas a la Catedral. Don Juan José de Austria62

, 

bastardo de Felipe IV, donó en 1670 "una preciosa lámpara" para que 
ardiera ante el Apóstol. Es posible que también donara una valiosa y 

rara pieza dodecagonal alargada con un relieve de san Cristobal que 

a través do seu sobriño e secretario don Francisco de San Mamed y 
Montaos, "dos veneras grandes de plata doradas (que lIe orrecía) al 
Santo Apóstol para que sirviesen en su capilla mayor". que lIe foron 
entregadas ó Cabido o 22 de marzo de 1664. Quizais este mesmo 
prelado ou outro clérigo ou segrar regalaron daquela unha excepcio
na l bandexa de ouro, de orixe peruana , que é unha das poucas pezas 
hispanoamericanas da Catedral , aínda que o impresionante pratal da 
Capela Maior se deba á xenerosidade do arcebispo Monroy, nacido en 
Santiago de Querétaro, México. 

Ó ser Santiago o Patrón de España, tanto os reis como os seu s fami lia
res realizaron valiosas ofrendas á Catedral. Don Xoán Xosé de Austria62

• 

bastardo de Filipe IV, dooulle en 1670 "unha preciosa lámpada" para que 
ardese diante do Apóstolo. É pOSible que tamén lIe doase un ha valiosa e 
rara peza dodecagonal alongada cun relevo dun San Cristovo que porta 
ó Neno Xesús no medio. É de bronce dourado, prata e coral do Medi
terráneo. material que, en especial. se traba llou nas cidades sicilianas de 
Palermo e Trápani. A singularidade desta peza fai difícil atribuírlle a súa 
execución a unha das dúas cidades, xa que carece de marca o seu rico 
labor de prata, ande se realizou unha paisaxe fluvial con montañas e edi
ficios ó fondo. Unha serie de anxiños de coral revoan arredor do santo: 
no marco, con catro mascaróns de maior porte nos extremos dos dous 
eixes principais da peza. destaca a riq ueza da súa ornamentación quer 
en metal quer en incrustacións de coral. Para Daneu61

, as incrustacións 
de coral do marco foron realizadas "cansan te a técnica trapanese". A súa 
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porra al mo] ú en el medio. Es de bronce dorado, plata y coral 
del iediterráneo material que, en especial, e trabajó en la ciudade 
' iciliana de Palermo y Trápani. La singularidad de e ta pieza hace 
din il atribuirla a una de las dos ciudades al carecer de marca u rica 
la r de plata, en la que e ha realizado un pai aje fluvial con monta
ña edifici al fondo. Una erie de angelito de coral revolotean en 
tomo al santo; en el marco, con cuatro ma carone de mayor porte en 
l extrem de lo dos ejes principales de la pieza, de taca la riqueza 
de u rnamentación tanto en metal como en incru raciones de co
ral. Para Daneu63 la incrustacione" de coral del marco e han realiza
do: 'egún la técnica trapanese" Su parte po terior está decorada de 
manera imétrica a partir del centro con rallos y roleos. Suele fechar
e bien en el egundo cuarto, bien en la segunda mitad del siglo XVII. 

Carlos Il fue generoso con la Catedral compostelana, quizá para que 
e olvidara u petición, hacia 1678, al papa inocencia XI de que de

clarase a san]o é patrón de España64, el breve pontificio que accedía 
a ello u citó tal reacción en contra que en 1680 quedó sin efecto. 
1683 fue año anta jacobeo y los turcos levantaron el cerco de Viena 
que, a petición del rey, se celebró con Te Deum, misa y procesión 
olemne en la Catedral. Como era costumbre real en año jubilar 

Carlos 11 envió como ofrenda al Apóstol unas espectaculares joyas 
para el culto a través de Baltasar de Mendoza, con cargos en la corte 
yen el Cabild06;, que e aceptaron en el Cabildo del 27 de diciembre 
de 1683. Entregó "una cruz de cristal de roca con guarnición de oro 

parte posterior está decorada de maneira simétrica a partir do centro con 
talos e volutas. Adoita datarse no segundo cuarto ou na segunda metade 
do século XVII. 

Carlos 11 foi xeneroso coa Catedral compostelá, quizais para que fose 
esquecida a súa petición, contra 1678. ó papa Inocencia XI para que 
declarase a San Xosé como patrón de España64; o breve pontificio que 
accedía a iso suscitou tal reacción en contra que en 1680 quedou sen 
efecto. 1683 roi Ano Santo Compostelán e os turcos levantaron o cer
co de Viena que. a petición do rei. se celebrou con Te Deum. misa 
e procesIón solemne na Catedral. Segundo era costume real en Ano 
Xubilar, Carlos 11 envioulle como ofrenda ó Apóstolo unhas espectacu
lares xoias para o culto a través de Baltasar de Mendoza, con cargos na 
corte e no Cabid06s, que se aceptaron no Cabido de 27 de decembro 
de 1683. Entregou "unha cruz de cristal de rocha con guarnición de 
ouro esmaltada. valorada en 800 ducados; dous candeeiros da mesma 
especie. avaliados en 400 ducados; e un portapaz tamén de cristal de 
rocha e aura. apreciado en 300 ducados". pezas extraordinarias pala súa 
calidade e beleza que conserva o Tesauro catedralicio. No portapaz foi 
tallada a resurrección de Cristo que sae triunfante do sepulcro. Segundo 
Filgueira Valverde, para Sánchez Cantón podería ser obra de Valerio de 
Vicenza . activo na primeira metade do século XVI. É. sen dúbida. unha 
espléndida obra italiana. 

Dous días despoís de tan xeneroso presente. a raíña Mariana de Neobur
go. tamén a través de don Baltasar de Mendoza. faille chegar ó Cabido 

esmaltada, valorada en 800 ducados; dos candeleros de la misma es
pecie, valuados en 400 ducados; y un portapaz también de cristal de 
roca y oro, apreciado en 300 ducados", pieza extraordinarias por su 
calidad y belleza que conserva el tesoro catedralicio. En el portapaz 
se talló la resurrección de Cristo que sale triunfante del epulcro. 
Según Filgueira Valverde para Sánchez Cantón podría ser obra de 
Valerio de Vicenza, activo en la primera mitad del siglo XVI. Es, sin 
duda, una e pléndida obra italiana. 

Dos días después de tan generoso pre ente la reina Mariana de Neo
burgo, también a través de don Baltasar de Mendoza, hace llegar al 
Cabildo su ofrenda de dos extraordinarias comucopias66 que el acta 
del 29 de diciembre de 1683 describe así: "dos láminas guarnecidas 
al derredor con u follaje con diferentes pie~s con sus e maltes y 
pedrería y dicha guarnición de oro" para la capilla mayor. En medio 
de una exuberante decoración vegetal, de cuya parte inferior parten 
unos candelabros, con numerosas piedras preciosa y semiprecio as, 
se representan dos escenas bíblicas: en una, la reconciliación de ]a
cob y Esaú; en la otra, la vi ita de la reina de Saba a Salomón. Fueron 
hecha en Augsburgo por Lucas Lang y ]acobo ]ager en 1673. 

Otro importante regalo de finales del siglo XVII es el precioso San
tiago matamoros, pieza portuguesa en plata que presenta entre los 
contendientes un frondoso árbol que enmarca el desigual combate. 
Lo regaló en 1677 la duquesa de Aveiro67 a través de don Álvaro de 
Valenzuela y Mendoza con motivo del año santo jacobeo. Como co-

a súa ofrenda de dúas extraordinarias cornucopias66 que a acta do 29 de 
decembro de 1683 describe así: .. dos láminas guarnecidas al derredor con 
su follaje con diferentes pier;as con sus esmaltes y pedrería y dicha guar
nición de oro" para a Capela Maior. Entre unha exuberante decoración 
vexetal. de cuxa parte inferior parten uns candelabros. con numerosas 
pedras preciosas e semi preciosas. se representan dúas escenas bíbl icas: 
a reconciliación de Xacob e Esaú e a visita da raíña de Saba a Salomón. 
FOfon feitas en Augsburgo por lucas lang e Xacobe Jager en 1673. 

Outro importante agasallo de fins do século XVII é o precioso Santiago 
Matamouros, pez a portuguesa en prata que presenta entre os conten
dentes unha frondosa árbore que enmarca o desigual combate. Rega
launa en 1677 a duquesa de Aveiro67• a través de don Álvaro de Valen
zuela y Mendoza, ca gallo do Ano Santo xacobeo. Como colofón ás 

ofrendas barrocas para o culto destaca o magnífico cáliz doado polo 
chantre Gonda~8 en 1753. labrado en Salamanca por Ignacio Montero. 
consonte o gusto rococó e con medallóns con alegorías eucarísticas e 
un busto do Apóstolo Santiago. Aínda que obra salmantina, poida que o 
deseño fose de García de Bouzas69. 

Do século XIX ós nosos días 

As guerras e enfronta mentas que azoutaron o século XIX afectáronlle ó 

Tesauro catedralicio. que entregou en abril de 1809 un importante lote70 

de alfaias "para socorro das necesidades públicas". Así e todo, por eses 
anos entrou nel un magnífico cá li z coas súas viñateiras71, regalado polo 
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I fón a la ofrenda barr a para el culto de taca el magnífico cáliz 
d nad por el chanrre Gonda¡-6S en 1753, labrado en alamanca por 
lma io Montero, conforme al gu to rococó y con meda\lone con 
al ría eucarí ticas y un bu to del Apóstol antiago. Aunque obra 
- Imantina e ree que el di eño puede er de Garcfa de Bauza .69. 

Del siglo XIX a nuestros días 

Las guerra y enfrentamient que azotaron el iglo XIX afectaron 
al te ro catedralicio, que entregó en abril de 1809 un importante 
lote;" de aLhaja "para ocorro de la necesidade públicas". in em
barao por e- años entró en él un magnífico cáliz con u vinajera 71 

regalado por el arzobispo don Rafael de Múzquiz y Aldunate en oro, 
diamant y rubíes, pieza de extraordinario valor y elegancia, de la 
autoría del madrileño Luca de Foro. 

in embargo, la pieza má cari mática legada al Apóstol durante el 
iglo XIX fue la ingular copa de la ofrenda, regalada en 1852 por 

I duques de Montpen iern, delegado de la reina 1 abel Il, en la 
lemne ceremonia de la ofrenda in tituida por Felipe IV en 1643. 

Es una copa ingle a de plata obredorada de exquisitas fonuas que 
con tituye la mejor muestra del romanticismo en la Catedral. Puede, 
ademá , con iderarse la última ofrenda importante del XIX. En sus 
últimos año tanto la mitra como el Cabildo se afanaron en la recu
peración de la CatedraJ7J y en la bú queda de las reliquias de Santia
go que el arzobi po Sanclemente había ocultado por temor a Drake 

arcebispo don Rafael de Múzquiz y Aldunate. en aura. diamantes e rubís. 
pezas de extraordinario valor e elegancia. cuxo autor foi o madrileño 
Lucas de Foro. 

Asi e todo. a peza máis carismática legada ó Apóstolo durante o século 
XIX foi a singular copa da oFrenda. regalada en 1852 polos duques de 
Montpensier72

• delegados da raiña Sabela 11. na solemne cerimonia da 
ofrenda instituida por Filipe IV en 1643. É unha copa inglesa de prata 
sobredourada. de exquisitas formas. que constitúe a mellar mostra do Ro
manticismo na Catedral. Pode. ademais. considerarse a última ofrenda im
portante do XIX. Nos seus últimos anos. tanto a Mitra como o Cabido. tej
maron na recuperación da Catedraln e na procura das reliquias de Santiago 
que o arcebispo Sanclemente escondera por temor a Drake en 1589. O seu 
feliz achado na noite do 28 de xaneiro de 1879 iniciou un langa proceso 
canónico que culminou ca solemne recoñecemento do achado por parte 
do papa león XIII coa bula Deus Omnipotens. datada o 1 de novembro de 
1884. Este recoñecemento levou á organización da cripta do Apóstol074 
baixo o Altar Malor. Durante o século XX foi engrandecido pala devoción 

en 1589. u feliz hallazgo en la noche del 28 de enero de 1879 inició 
un largo proceso canónico que culminó con el solemne reconoci
miento del hallazgo por parte de! papa León XIII con la bula Deus 
Ornnipotens, fechada el primero de noviembre de 1884. Reconoci
miento que llevó a la organización de la cripta del ApóstoF4 bajo e! 
altar mayor. Durante el siglo XX se engrandeció la devoción y culto 
a antiago, a í como la peregrinación y ofrendas. De éstas destacan 
las realizada por jefes de e tado y de gobierno, como el sobrio copón 
regalado en 1943 por el mariscal Petain75 , de plata y marfil, obra 
del orfebre Puiforcatj o el cáliz que ofrendó la Juventud de Acción 
Católica76 con motivo de su peregrinación en el año anto de 1948. 

El renacimiento de la peregrinación a Santiago a partir del año 
santo de 1965 no parece haber llegado a u cima. Cada año au
menta el número de caminantes por los viejo sendero de la pere
grinación, cuidadosamente recuperados. La mayoría son personas 
anónima ; otro , marcan nuevo hito en la historia de la peregri
nación, como los viajes que el papa Juan Pablo II efectuó en 1982, 
del que todavía re uenan los ecos de su mensaje europeista; y en 
1989, para presidir la primera Jornada Mundial de la Juventud que 
tuvo lugar en España. Más reciente e tá en la memoria, noviembre 
de 2010, la breve vi ita del papa Benedicto XVI quien, además de 
su doctrina, dejó como ofrenda para el culto a Santiago un cáliz. 
Los peregrinos y sus circunstancias, cambian; la ofrendas en honor 
del Apóstol, continúan. 

e culto a Santiago. así como pala peregrinación e as ofrendas. Entre estas 
destacan as realizadas por Xefes de Estado e de Goberno. como o sobrio 
copón regalado en 1943 polo mariscal Petain75 , de prata e marfil. obra do 
ourive Puiforcat; ou o cáliz que ofrendou a Xuventude de Acción Católica16 

ca gallo da súa peregrinación no Ano Santo de 1948. 

O renacemento da peregrinación a Santiago a partir do Ano Santo de 
1965 non semella que acadase a súa cima. Cada ano aumenta o número 
de camiñantes polos vellos sendeiros da peregrinación. coidadosamente 
recuperados. A meirande parte son persoas anónimas; outros marcan 
novas fitos na historia da peregrinación. como as viaxes que o papa Xoán 
Paulo 11 efectuou en 1982. da que aínda resoan los ecos da súa mensa
xe europeísta; e en 1989. para presidir a primeira Xornada Mundial da 
Xuventude que se celebraba en España. Máis recente está na memoria. 
novembro de 2010, a breve visita do papa Bieito XVI, que. ademais da 
súa doutrina. deixou como ofrenda para o culto a Santiago un cáliz. Os 
peregrinos e as súas circunstancias cambian. pero as ofrendas na honra 
do Apóstolo continúan. 
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Notas 

Esra cruz llamó la atención de Ambrosio de Morales quien de¡,taca su semejanza 
con la de los Ángeles de Oviedo, el trabajo de filigrana y transcribe la inscripción 
que recorre la parte posterior de sus brazos; FLÓREz. E. (ed.): Viage de Ambrosio de 
Marales par arden del rey D. PheUpe IJ . A los Reynos de Leon, y Galicia, y Principado 
de Asturias. Madrid. 1765, p. 125-126; CASTElLÁ FERRER, M.: Hisroria del AposlOl 
Santiago Zebedeo. PlUr6n de las Españas, Madrid, 1610, fols. 440v-442r. En este úl
timo folio reproduce un brazo de la cruz. VIllAAMIl y CASTRO, J.: El tesaro sagrado 
de la catedral de Santiago. Museo Español de Antigüedades, t. V, Madrid, 1866, p. 
322-324; VlllAAMIl y CASTRO, J.: Descripción hisc6rico-artística-arqueol6gica de la 
catedral de Santiago. Lugo, 1886. p. 152-157; ZEPEDANO y CARNERO, J. M.: Hisroria 
y descripci6n arqueológica de la basilica compostelana, Lugo. 1870, p. 186-188; !..óPEZ 
FERREIRO, A: Hisroria de la Santa A M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. ll. 
Santiago de Compostela, 1899, p. 169-173; BALSA DI! U. VEGA. R.: "Orfebreria ga
llega. Notas para su historia", Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. t. XX, 
Madrid, 1912, p. 129 y ss.; HIlDBURGH, W. L.: Medieval Spanish enameIs, Oxford
Londres, 1936, p. 27-28 y Plate 1\. figura 2; GONZÁlEZ Mll¡).N. A J.: "La cruz de 
Santiago: una donación del rey Alfonso III al Apóstol y a su sede de Compostela 
en el año 874", Compostellanum, vol. xxxvm, nO. 3-4, Santiago de Composrela, 
1993, p. 303-335; GONZÁLEZ Mll¡).N. A. J.: "Cruz de Alfonso 111". Luces de per
egrinación. Sede real y sede apostólica. Oviedo, 2004. p. 136-142. rambién en: Luces 
de peregrinación. Sanriago de Compostela, 2004. p. 116-121; ABElLElRA MtNDEZ. 
S., CASTlf'lEIRAS GONZÁLEZ. M. A. e IGlESIAS GONZÁlEZ, J.: ''Réplica de la Cruz 
de Alfonso lIl". ídem. p. 122-131; YZQUlERDO PEIRÓ, R.: Domus lacobi. La hisroria 
de la catedral de Santiago. Santiago de Composrela. 2011. p. 20-2l. 

2 !..óPEZ FERREIRo, A: Historia ...• op. cit .• t. n. p. 232-235 y Apéndice :XXX. 
p. 64-66. LUCAS ÁLVAREZ. M.: Tumbo A de la catedral de Santiago. Estudio y 
edición, Santiago de Compostela, 1998, p. 78-79, 

3 !..óPEZ FERREIRO. A.: Historia ...• op. cit .• t. Il. p. 233-235; BALSA DE LA VEGA, 
R.: "Orfebrería ... ". op. cit .• p.131-132. 

Notas 
Esta cruz chamou a atención de Ambrosio de Morales. que destaca a súa 
semellanza coa dos Anxos de Oviedo. o traballo de filigrana e transcribe a ins· 
crieión que percorre a parte posterior dos seus brazos: FlÓREZ. E. (ed.): Viage 
de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe //. Alas Reynos de Lean, 
y Galicia. y Principado de Asturias. Madrid. 1765. p. 125-126: CASTEUÁ fERRER. 
M.: Historia del Apostol Santiago Zebedeo. Patrón de las Españas. Madrid. 
1610, fols. 440v-442r.: neste ultimo folio reproduce un brazo da cruz. VlllAAMIL 
y CASTRO, J.: El tesoro sagrado de la catedral de Santiago. Museo Español de 
Antigüedades. t. V. Madrid. 1866, p. 322·324: VIUAAMIL y CASTRO, J.: Descrip· 
ción histórico·artística·arqueológica de la catedral de Santiago. Lugo. 1886. 
p, 152-157: ZEPEDANO y CARNERO. J. M.: Historia y descripción arqueológica de la 
basílica compostelana. Lugo. 1870. p. 186·188: LÓPE2 fERREIRO. A.: Historia de 
la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. 11. Santiago de Compos
tela , 1899. p. 169-173: BAI.SA DE LA VEGA. R.: '·Orfebreria gallega . Notas para su 
historia". Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. t. XX. Madrid. 1912. 
p. 129 e ss.: HIlDBURGH. W. L.: Medieval Spanish enamels, Oxford-londres. 
1936. p. 27-28 e Plate 11. figura 2: GONZÁLEZ MllLAN. A.j.: ··La cruz de Santiago: 
una donación del rey Alfonso 111 al Apóstol y a su sede de Compostela en el 
año 874··, Compostel/anum. vol. XXXVIII. nO. 3-4. Santiago de Compostela. 
1993. p. 303-335: GONZÁUZ MluAN, A. J.: ··Cruz de Alfonso 111" '. Luces de pe· 
regrinación . Sede real y sede apostólica . Oviedo. 2004. p. 136- 142 . tamén en 
Luces de peregrinación. Santiago de Compostela. 2004. p. 116-121 : ABElLEIRA 
MENDEZ. S .. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ. M. A. e IGLESIAS GONzAlEZ. j.: ··Réplica de la 
Cruz de Alfonso 111"". idem, p. 122-131: YZQUIERDO PEIRÓ. R.: Domus lacobi. La 
historia de la catedral de Santiago. Santiago de Compostela. 2011. p. 20-21. 

2 LÓPEZ FERREIRO. A.: Historia ., ., op. cil.. t. 11. p. 232·235 e Apéndice XXX, p. 64-
66. LUCAS ÁLVAREZ. M.: Tumbo A de la catedral de Santiago, Estudio y edición. 

Santiago de Compostela, 1998. p. 78-79-

3 LÓPEZ fERREIRO. A.: Historia .... op. cit. . t. 11. p. 233·235: BALSA DE LA VEGA. R.: 
··Orfebrería .. :·, op. cit.. p.131-132. 

4 MORALEJO ÁLVAREZ. S.: "Ars sacra et sculpture romane monumenrale: le [Té
sor et le chantier de Compostelle". Les Cahiers de Saint.Michelde Cuxa, n°. 11, 
Abbaye de Saint-Michel de Cuxa. 1980; reproducido en Patrimonio artfstico 
de Galicia y otros estudios, t. 1, Xunta de Galicia. 2004. p. 166-167. MORALEJO 
ÁlVAREZ. S.: "Cruz de Ordoño U". Santiago. Camino de Europa. Culro y cultura 
en la peregrinación a ComPOStela. Santiago de Compostela, 1993, p. 269-271; 
FRANCO MATA. A: Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León, León. 2010, p. 
19-20; en la página 18 se encuentra una magnífica fotografía de esta pieza que, 
como bien dice la autora, ha sufrido "una drástica restauración reciente". 

5 "Iglesias, monasterios y palacios los destruyó e incendió"; FLÓREZ. E.: Espa
ña Sagrada. Theatro geographico-histarico de la Iglesia en Espaiía, t. XVII; De la 
Santa Iglesia de Orerue, segunda edición. Madrid. 1789. p. 301; tercera edición. 
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