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La vinculación entre la obra de
arte y la realidad histórica es
planteamiento que ha ocupado

y preocupado a  más de un historia-
dor. Ya  Martindale postulaba la nece-
sidad “de servirse del arte para arrojar
luz sobre la historia”1. En la misma
línea se ha pronunciado Baschet: “ En
lo que concierne a las relaciones entre
la historia de las imágenes se admitirá
sin dificultad que las producciones
visuales participan de la realidad
social con la que se hallan ligadas
mediante nexos por más complejos
que estos sean .... El arte se halla ins-
crito en la historia y participa al
mismo tiempo en la producción de la
historia, ejerce un papel activo en el
complejo juego de las relaciones
sociales”2. Además como señala
Burke “el arte puede ofrecer testimo-
nios de algunos aspectos de la reali-
dad social que los textos pasan por
alto”3. Oscar Manzin Gómez hacía
hincapié en las “múltiples posibilida-
des de las imágenes como fuente his-
tórica y como recurso para escribir la
historia”4.  En efecto, tomando como
punto de partida dichos presupuestos
nos vamos a centrar en el Pórtico de
San Miguel de Vitoria para ver que
nos depara y cómo trascribe la histo-
ria medieval gasteizarra. Toda vez que
las imágenes allí fijadas ayudan a
escribirla.

El pórtico de San Miguel  cierra
las tareas de la actividad plástica vito-
riana –entendida en su sentido clási-
co5-. El programa iconográfico, allí
desplegado,  viene condicionado por
las funciones cívicas  y litúrgicas que
en sus proximidades tuvieron cabida.

Es un ejemplo de empresa predeter-
minada por las disposiciones políti-
cas. Cuando Sancho el Sabio ordena
en el Fuero de Población de 1181, la
celebración de los juicios en la puerta

de San Miguel concierta una tradición
de ámbito judicial llamada a incidir,
con fuerza decisiva, en el proyecto
esculpido que allí se formule.  De
hecho en sus proximidades se custo-
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diaba el machete, símbolo del poder
municipal, lo que  no es fortuito.
Sobre esa tradición vigente, en los
últimos años del siglo XIV se ejecuta
la portada meridional6. El proyecto
plástico desarrolla, como no podía ser
de otro modo, la hagiografía completa
del arcángel. Se detallan de abajo a
arriba y de izquierda a derecha en
narración continua los siguientes
acontecimientos: La dedicación y
peregrinación, Sicostasis, el santuario
de Mont Saint Michel, la leyenda
completa de  monte Gárgamo, el
encuentro con el Obispo de
Abranches y la Trinidad Paternitas,
flanqueada por María y Juan, remata
el tímpano.

En principio el pórtico respondía a
una funcionalidad cívica – celebra-
ción de juicios, como el Fuero pres-
cribía- y litúrgica –cementerio- come-
tidos que condicionaban ciertas
opciones  y particularidades iconográ-
ficas que el proyecto ofrece, según
vamos a ver.

La sicostasis fijada resulta un
fragmento del Juicio Final, como la
presencia del Seno de Abraham-
materialización de la Gloria- y la figu-
ración del Averno sugieren. Proyecto
escatológico que se ultima con la
escena superior a considerar como
“Deesis” donde el Cristo Juez se
reemplaza por el trono de Gracia.

En un modelo ordinario la sicosta-
sis debiera figurar en el segundo
registro, debajo de la Trinidad. La
alteración de la secuencia y el ritmo -
sospechamos- la motiva la propia fun-
cionalidad del ámbito. Diversas cédu-
las reales confirman la celebración de
audiencias y juicios delante de la
puerta de San Miguel. Es esa empresa
de carácter  jurídico, la que tal vez,
decida el cambio del orden en el pro-
grama. Se figura la justicia de Miguel
en  el dintel -por lo tanto más próxi-
ma- con un doble sentido. Primero es
una advertencia y una coacción a los

jueces para la correcta ejecución de
sus funciones y, segundo y más
importante, se subraya el carácter
sagrado de la Justicia emanado direc-
tamente de Dios y se equipara la justi-
cia real a la divina dignificándola7.
Además conlleva otras implicaciones
significativas, pues Dios queda como
garante de una justicia última aunque
ésta se realice en el más allá.
Representación plástica que se corres-
ponde con un pensamiento amplia-
mente extendido que impele a los jue-
ces a rendir cuentas al juez por exce-
lencia, como sucede por ejemplo en
los textos del canciller Ayala, coetáne-
os a las labores escultóricas 8

Yarza  planteaba la posible rela-
ción entre la sicostasis en el
Románico con el  conocimiento y
desarrollo, cada vez mayor, de los
órganos legales oficiales, controlados
por el poder9. Si bien son otros los
tiempos la hipótesis se confirma. Pero
en Vitoria la función antecede al pro-
yecto iconográfico y determina las
opciones seguidas. Además la obra
surge cuando se han producido serias
fricciones por ostentar los órganos
legales10. Precisamente ahí se han dic-
taminado las sentencias entre los ala-
veses y los vitorianos, veredictos que
no son otra cosa que la pugna entre el
poder real y el señorial, pugna de las
que ha salido francamente favorecida
la ciudad. El juez supremo desde lo
alto vendría  a sancionar y a legitimar
la nueva situación, lo que no podía ser
más oportuno.

Por otra parte, el ejercicio de la
justicia en los pórticos de la iglesia
fue una práctica habitual, como suce-
día en Chartres, en León o en
Estrasburgo. Algunos textos medieva-
les   corroboran  y prescriben dicha
práctica “en la sala de un tribunal
debe colocarse una representación del
Juicio Final porque donde quiera que
un juez se disponga a juzgar, allí y a la
misma hora, Dios se dispone a efec-
tuar el juicio divino por encima del

Juez y del jurado”11. Asimismo como
señala Moralejo “el posible error en la
ejecución de un inocente no represen-
taba más que la ocasión de facilitar al
reo los tramites de apelación ante una
superior instancia y con efectos, por
supuesto, para toda la eternidad”12.

El juicio se completa con la esce-
na superior. La sustitución del Juez
por el Trono de Gracia insiste en el
carácter misericordioso, cambio que
no supongo fortuito y que, presumi-
blemente, viene refrendado por el
establecimiento de la figura del
<<Pacis Adsertor>> de la justicia
terrenal impartida en el  lugar contem-
plaba. Señal evidente  por tanto de su
realidad histórica13.

La elección y configuración del
programa  está directamente relacio-
nada con las funciones desempeñadas
en el pórtico. Se combina un proyecto
hagiográfico con otro escatológico.
La sicostasis es la pieza clave que los
une sirve de eslabón para aglutinar su
ideario de modo coherente,  se impri-
me un carácter conexo y unitario a
todo el conjunto. Ha de hablarse de
una dimensión secular e histórica que
refleja solapadamente acontecimien-
tos y problemas  de la Vitoria medie-
val coetánea. Con lo cual la obra
queda como un documento en el
amplio sentido del término para
recomponer su momento. Supone uno
de los ejemplos evidentes de la inci-
dencia de las funciones cívicas y litúr-
gicas que llegan a dirigir la programa-
ción iconográfica. Y en la formula-
ción del programa una declarada
intención política se yuxtapone a lo
religioso, hasta el punto que puede
condicionar y superponerse decidida-
mente. Si bien no podemos olvidar
que esa división entre ambas esferas
tan clara en nuestro mundo resultaba
bastante ajena al mundo medieval.

Estilísticamente apenas se le había
concedido importancia a la portada de
San Miguel14. Los modelos los pro-
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porciona la empresa catedralicia, en la
que también ha de buscarse las planti-
llas. Ciertos cánones, tipos faciales,
caracteres anatómicos, modalidad de
plegados copian literalmente los ras-
gos de algunos relieves de Santa
María, especialmente de la portada de
San Gil, en cuyo tímpano izquierdo se
encuentra el repertorio de estilemas y
formas genéricas de las obras de San
Miguel. Otros portales catedralicios
contribuyen, principalmente, con fór-
mulas compositivas. Así el tímpano
del Juicio Final proporciona la dispo-
sición del relieve superior de San
Miguel y la portada central sugiere la
tipología de los ángeles y algunos ros-
tros de Cristo que se repiten aquí.

La valoración precisa y correcta
del conjunto  resulta arriesgada.  Su
pésima conservación  desvirtúa las
apreciaciones, las matizaciones y aún
desdibuja la calidad original del con-
junto. Este taller parroquial se forma,
posiblemente al amparo de la cate-
dral, depende del mismo repertorio y
reinterpreta sus maneras, pero la
copia sigue de lejos al  modelo, aun-
que en algunos detalles pervive la
influencia más clásica del estilo.

La obra  se lleva a cabo en la
segunda mitad del siglo XIV.  Su pro-
ximidad a las empresas de la catedral
aconseja una fecha dentro del ultimo
tercio de siglo. A partir de los años
1385-1390 parece una data  adecuada,
cuando  los empeños catedralicios
estaban ya finalizados. La perdida de
calidad indica también un avance en
el tiempo. Pensar en una proyección
apagada de la febril actividad de la
seo se perfila con peso.  Sus trabajos
no   han de coincidir con la plena acti-
vidad del taller catedralicio sino
cuando la efervescencia de aquellos
está en trance de disolverse y agotarse
lo que explica las deficiencias respec-
to al modelo que la informa y la sínte-
sis de influencias.

Tengo la impresión  de que la por-
tada de San Miguel ha quedado eclip-

sada por la magnifica calidad de la
producción escultórica gótica de
Vitoria. En ese sentido sería  sí no la
hermana pobre sí la más desfavoreci-
da. No obstante la deficiente calidad
que hoy exhibe  debe mucho a  los
restos que el tiempo ha ido dejando,
depósitos y vestigios que dificultan y
desdibujan su visión y por tanto mer-
man su consideración. A buen seguro
una oportuna restauración ha de
devolverle su  original esplendor, que
duda cabe, como ha sucedido con el
portal de San Pedro.

De alguna manera la fortuna del
Pórtico de San Miguel  queda ensom-

brecida por los otros portales gaztei-
zarras con los que tiene que competir,
obras de una extraordinaria maestría.
Son estas causas fortuitas las que
minusvaloran su alcance, pues en el
panorama  de la producción nacional
cuenta con un lugar notable. En otro
orden de cosas, los infortunios del
portal monumental no  se limitan a lo
expuesto,  su consideración y hasta su
admiración  queda en penumbra ante
la  talla gótica de la  Virgen Blanca
que  hoy preside su acceso. Se trata de
la patrona de la ciudad, imagen muy
venerada  actualmente ella acapara y
atrae la atención, sin embargo su
emplazamiento original no era ese.
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Sabemos  se ideó para ser colocada en
la parte alta, dispuesta hacia  el Este
por donde crecía la ciudad, como  así
estuvo en un primer momento, sin
inferir en absoluto en la contempla-
ción del pórtico15. De todos modos
más grave si cabe es la mala conser-
vación en la que se encuentra. Es de
desear que una pronta y necesaria res-
tauración del portal nos depare más de
una sorpresa.

Con la portada de San Miguel  se
pone fin a la actividad de las empresas
monumentales del gótico vitoriano.
De todos modos su  deficiente conser-
vación  mitiga y desvirtúa su calidad,
a pesar de ir a la zaga de los otros pro-
yectos vecinos  sobresale en la plásti-
ca hispana de fines del siglo XIV.

Destaca por su programa iconográfi-
co-sintético, surgido al amparo de las
diversas funciones que el ámbito aco-
gía. De hecho una mirada atenta a su
temática, viendo y leyendo sus imáge-
nes  contribuyen a escribir con mayor
rigor la historia ciudadana, dado que
los datos permanecen intactos. Las
obras de arte nos permiten así imagi-
narnos el pasado de una manera más
viva, buen ejemplo de esa interacción
en la trama social con la que comen-
zamos  el texto.
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kutxara edo zutabe@catedralvitoria.com helbide 
elektronikora idatziz. Urteko kuota 30 eurokoa da. 
Vital Kutxako 2097. 0114. 88. 000819437.5 kontu 
zenbakian ordaindu ahal izango duzu 
 
 
www.catedralvitoria.com/akobe 
 
Artxibo honen edukiera edozein xederako 
erabiltzen den guztietan, iturria eta 
egilearen aipamena egitea beharrezkoa 
izango da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUTABE es una Asociación Cultural dedicada a la 
conservación y difusión del Patrimonio  histórico-
artístico de Álava, integrada por personas e 
instituciones preocupadas por la conservación de 
nuestro Patrimonio.  
 
Desde su constitución y presentación pública en 
marzo de 1997, ZUTABE ha organizado varias 
jornadas, cursos y conferencias sobre diversos 
temas, con la intención de incrementar los 
conocimientos de los propios asociados y asociadas, 
así como para concienciar y divulgar entre otras 
personas interesadas, las intervenciones de  
conservación que se están llevando a cabo en el 
Territorio Histórico Alavés, y para mejorar el 
conocimiento de nuestro patrimonio artístico, 
histórico, arqueológico, etnográfico y 
paleontológico.  
 
En 1999 iniciamos una nueva etapa en nuestra 
asociación -en colaboración con otras  asociaciones 
y profesionales poniendo en marcha una 
publicación de carácter anual, AKOBE, en la que se 
recogen artículos acerca de todas estas materias. 
Asimismo, tiene como objetivo difundir las labor 
tanto de ZUTABE como de otras asociaciones, 
instituciones y profesionales especialistas en 
diferentes disciplinas encaminadas a la salvaguarda 
de los Bienes Culturales. 
 
Si te interesa formar parte de la Asociación, puedes 
ponerte en contacto con ZUTABE a través del 
Apartado de correos 562 de Vitoria-Gasteiz, o en el 
e-mail: zutabe@catedralvitoria.com  La cuota anual 
es de 30 euros, que podrás ingresar en la cuenta 
Nº 2097. 0114. 88. 000819437.5 de la Caja Vital 
Kutxa. 
 
www.catedralvitoria.com/akobe 
 
Siempre que se utilice para cualquier fin el 
contenido de este archivo se deberá citar la 
fuente y el autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




