
Acerca del tímpano románico de Saniurce
por

A n g e l de A p raiz

Y a  h ace com o u n a tre in ten a  de años que fu é in sta lad o  en el 
Museo A rq u eoló gico  de B ilb ao , e l tím p an o  de la  an tigu a  iglesia  
de S an tu rce, conservado h o y  en e l m ism o Museo y  d e l que en
tonces o b tu ve  la  a d ju n ta  fo tografía , pues m e preocupó por su 
fu erte  arcaísm o. A h o ra , a l escribir u n a  síntesis de la  h isto ria  de 
las a rtes  p lásticas en el P aís V asco, p ara  el lib ro  que sobre éste 
prep aran  los A m igos d el País, he vu e lto  a  en fren tarm e con la 
fo to g ra fía , que m e ha sugerido, m ás que d a to s  nuevos, nuevas 
consideraciones que no cab e  escribir en dicho resum en. Proceden 
de m is estu d ios sobre la s  Peregrinaciones y  d e l interés que siem pre 
m e h a  anim ado a considerar los hechos esté tico s en fun ción  unos 
con otros; siendo los lin gü ísticos de los m ás reveladores, aunque 
no p erten ezcan  a m i especialidad. Pero  e llo  m e h a  m ovid o  a en
s a y a r  p a ra  el H om en aje a don Julio  de U rq u ijo , este tem a signi
fic a tiv o  de m is ideas y  aficiones de siem pre y  d el que puede surgir 
a lgu n a lu z sobre la  existen cia  y  m odalidades d el rom ánico vasco.

E n  la  Revista Internacional de los Estudios Vascos tra té  ya  
de a c la ra r  en 1925 ( )̂, e x tra cta n d o  las cuestiones que se m e h abían  
prom ovido, m i posición acerca d el rom ánico a la v é s y  de sus v a 
riedades, en las  que en con traba, sin em bargo, m u estras de su co
m unidad con el rom ánico d el resto d el P a ís  V asco. L u ego  en m is 
tra b a jo s sobre La Cultwa de las Peregrinaciones ( )̂, m e fijé  de

(1) Año 19, tomo III, núm. 3, pAgs. 367 a 370, a propósito de una monografía 
de don Serapío Huíci sobre la ermita vizcaína de San Miguel de Zumeohaga.

(2) Mencionados y  resumidos en mi publicación con tal título en la Revista «Las 
Ciencias» y en tirada aparte, Madrid, 1942.



m odo especial en cóm o el rom ánico de A la v a  y  e l m ucho m enos 
ab u n d an te  de G uipúzcoa y  V iz ca y a , se exp lican  p rin cip alm en te 
por los cam inos de peregrinación que p asaban  p o r dichos te rrito 
rios; y  entre ta les  cam in os a lu d í, con n o tas de prioridad  y  p er
p etu ació n  en cuanto a l tiem p o y  conten idos estéticos del m ayo r 
interés, a  la s  v ía s  m arítim a s y  las  de la  co sta  del P a ís  V asco. M ás 
recien tem en te, e l m u y  n o tab le  tra ta d ista  de ta le s  asuntos don 
Juan A n to n io  G a y a  Ñ uñ o, en su im p ortan te  estudio sobre El 
Románico en la Provincia de Vizcaya (®), em pezaba por asen ta r 
que «cada ve z  son m ás p a te n te s  las relaciones v izca ín as con los 
p róxim os cam inos de peregrinación»; pero  tam bién que «no es 
v e ra z  h a b la r  de un arte  rom ánico vasco  hom ogéneo, con u n ifo r
m id a d  de matices». «E xiste— añade— e l rom ánico a lavé s. E l otro  
a rte  rom ánico es el costero». Y  por m i p a rte , satisfech o  a l v e r  que 
la  p rim e ra  de estas prop osicion es rep ite  con las  m ism as p a lab ras 
lo  que a m í se m e d iscu tía , estoy  tam b ién  conform e con la  se
g u n d a  ap reciación  cu an d o  caracteriza  d icho arte  costero com o 
«el co n ste lad o  esporádicam ente a o rilla s  d el can táb rico  y  en la s  
verd es an fractuosidades de los va lles que constitu ían  e l lim itad o  
acceso a Castilla». P ues sólo m u y esporádicam ente se d an  las  
m u estras de ta l  rom ánico que no guarden  relación  con el de A la 
v a ; y  acaso  he de in sistir  en m ostrar esas relaciones, que no des
conoce el señor G a y a  ni en la  prop ia  ig les ia  de Z u m ech aga  que 
ca ra c te r iza  com o «muy n órdica  por su decoración  y  ábside cu a d ra 
do». C on  la  p a rte  cen tra l d el tím pan o de S an tu rce es con lo  ú n ico  
d el rom án ico  v izca ín o  que debo decir no encuentro nin guna re la
ción  en A la v a  y  e llo  es lo  que precisam ente m e h a  m ovido a estu 
d ia r lo . A l  v o lv er  p ara  e llo  a v is ita r  el Museo A rqu eológico  d e 
B ilb a o , su celoso form ad or y  conservador señor L arrea , m e co
m unica que el ca ted rático  u n iversitario  de G eografía  don A n g el 
B o za l tra b a jó  tam bién , h ace tiem p o, en d ich o Museo sobre ta l  
tem a; sin  que m e h a y a  sido posible a d q u irir  de dichos tra b a jo s 
ni si d e  e llo s surgió a lgu n a publicación , o tra  n oticia  que é sta  que

(3) Madrid, 1944. Edición de 100 ejemplares.



aquí consigno por d elicad eza  in form ativa  y  com o testim on io  del 
in terés d el asunto.

E s te  tím p an o, que tu v o  que pertenecer a u n a p o rta d a  de redu
c id a s  dim ensiones, pues su m áxim a lon gitu d , o sea  la  d el d in te l 
no lle g a  a  lo s  d os m etros, con stitu ye u n a representación de la  co

nocida teo fan ia  d el A p ocalip sis (principalm ente en su capítulo  
IV , 4-8), in terp retad a  com o visión  de la  M ajestad de C risto, senta
do en su tron o y  rodeado d el T etram orfos, o sean, cu atro  anim ales 
en que se sim boliza a  lo s  cu atro  E v a n g e lista s . F u é  San  Ireneo, 
en el sig lo  I I ,  quien principalm en te la  d ifun d ió , com o luego  San 
Jerónim o y  p articu larm en te  San G regorio, pero  sin que ta les  f i
guracion es, m u y  esparcid as en R o m a  y  e l O cciden te cristian o, 
tu vieran  m ás que d é b il eco en e l O rien te  ( )̂.

(4) Así puede verse en el libro de los «studi di Antichità Cristiana pubblicati per 
cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.-XIII: F. Van derMeer: Maiesta»



L a  represen tación  de San tu rce tien e  u n  m arcado ca rácter  del 
p rin cip io  de la  B a ja  E d ad  M edia, aun qu e la  obra se lab ra se  des
pués, lo  que quisiéram os poder discernir. D estaca  sobre todo a r
tísticam en te  la  deform ación  exp resion ista  con que está  tra tad o  
el asun to, especialm ente en la  F ig u ra  d e l llam ad o  P an to crato r, 
en caram ad o m ás bien que sentado sobre e l enorm e trono d el que 
d ice  tam b ién  el señor G a y a  que «verosím ilm ente es representación 
de u n a  ciu d ad , com o en algún ejem plo oriental» y  a  nosotros nos 
recu erda  u n a del B e a to  de M adrid y  o tra  d el tím pano de L a  L a u 
de de C u b zac, aun qu e en am b as los arcos que aquí in d ican  ta l  
ca rá cte r  d e ciudad, no son d e  m edio p u n to  sino de herrad ura. 
L a  e x a g era d a  dim ensión d e  la  cab eza, p ies  y  m anos de ta l  f i 
gu ra , resu lta  sobre tod o  exp resiva  en la  m ano d erech a que ben
dice, con  lo que la  in ten cion alidad  am orosa y  p ro filá ctica  se os
te n ta b a  m agn íficam en te en la  p o rtad a  de la  iglesia . N o es fácil 
c ita r  o tro  ejem plo ta n  acen tu ado  de ta le s  deform aciones com o el 
de S an tu rce, pero la  de la  m ano desm esurada bendiciendo la  en
con tram os h acia  el año 1000 en el B e a to  de G erona; en el libro  
d el A p o ca lip sis  de B am b erg, donde to d a v ía  ostenta  en la  m ano 
izq u ierd a  un ro llo  en ve z  d e l lib ro  d e fo rm a m ás m oderna; en el 
d in te l d e la  iglesia  d e S a in t G enis les F o n t (R osellon), de 1020, 
d on de y a  m uestra e l ta l  lib ro  en la  m ano correspondiente, igu a l 
q u e  en la s  fach ad as de R ip o ll  y  Sah agún ; en el L ib ro  de los T es
tam en to s de la  C a ted ra l de O viedo; y  tam bién otro  Señor con 
am b as m an os grand es, en la  d iferen te escena ap ocalíp tica  repre
sen tad a  en e l m encionado tím p an o  de L a  L an d e de C ubzac.

E l  sig lo  X I I  represen ta, en cam bio, con la  aparición  d e un nue
v o  hum an ism o, el ap ogeo  de la  escu ltu ra  an trop om orfa  y  m ás 
eq u ilib rad a . E n  él los gran d es tím p an o s de M oissac, San T ró fim o  
de A r lé s  y  e l de l a  P u e rta  R e a l de C h artres, nos m uestran  e l C risto  
en M ajestad  rodeado d el T etram orfos, con un m ayo r n aturalism o 
en to d a s  las  figuras: así son tam b ién  las  de los esm altes lim o- 
sines y  la  del llam ad o  fro n ta l de S ilos, h o y  en el M useo de B u rgos.

Domisi. Théophanlea de l ’Apocalipae dans l'art chrétien.—Città del Vaticano, Via 
Napoleone III, I... Paria... ‘Lea Belles Lettres*. 95 Boulevard Raspail, 1938.



Y  p ara  h a lla r  figuracion es d e los cu atro  anim ales apocalíp ticos 
ta n  d efo rm ad as y  esquem atizadas com o la s  de S an tu rce, que en 
n ad a se parecen por ta le s  m otivos a  la s  d el T etram orfos de A r- 
m en tia  (A lava), tendríam os que lleg a r acaso a  la s  d el tím pano 
de la  ca ted ra l de L un d  (Suecia), obra de escuela ren an a y  construi
d a  y a  en la  prim era m ita d  del sig lo  X I I .

¿H em os p o r todo esto  de d ecidir que el tím pan o de Santu rce 
p erten ece a  los tiem p os de form ación d el rom ánico? P u d iera  ta l 
a n tig ü ed ad  ap oyarse tam bién  en el d ato  h istórico  de la  escritu ra  
que en 1054 hace e l obispo M unio (de A rm en tia  según algunos 
h istoriadores y  de V a lp u esta  según B a lp a rd a  (®), perm utando 
con el ab ad  de O ña que le  d ab a  el m on asterio  d e San T o rcu ato , 
e l «m onasterium  S an cti G eorgis, quod est in  ín sula  m aris, in  Sum m o 
rostro  cum  suis decan iis e t  cum  suis p arroch iis e t  cum  óm nibus 
p ertin en ciis suis», por lo  que está  c la ra  la  existen cia  a n terio r de 
un e d ific io  religioso en e l m ism o lu g a r y  con la  m ism a advocación  
de S an  Jorge, de la  que no es sino form a especialm ente foneti- 
zad a la  de S antu rce. A lu d e  tam bién el señor G a y a  a este  docum en
to , p ero  después a  o tro  de 1249 en el que, según la  transcripción  
que conocem os del señor B a lp ard a  (*), se tra ta  d e la  adquisición 
por e l Señor de V iz c a y a , don D iego L óp ez de H aro, d el que a llí 
se lla m a  «monasterio de Som o Rostro»; y  e l señor G a y a  dice que 
a e sta  ig les ia  ex isten te  en 1259 y  no a la  que h ab ía  en 1075 debía 
de p erten ecer e l tím p an o que nos ocupa. E x p lic a  la  aparente 
con trad icción  en tre e sta  época y  la  rudeza de d ich a  escultura, 
a trib u yén d ola  a  «idéntica b a sta  form ación rural que otros tím panos 
sem ejantes ga llego s y  portugueses» y  d ice que «bastaría p ara  co
locar el tím pan o en la s  m ás avan zad as fech as del sig lo  X II»  la  
decoración de lo  que lla m a  «el trasdós d e la  arq u ivo lta , m ás fin a  
y  cu id ad a  que las  fig u ra s..., trasu n to  degenerado de tem as ricos 
del rom ánico alavés». E fectiv am en te , esa d ecoración  de cintas

(5) Historia critica de Vizcaya y de eu» fueros. Tomo I. Madrid, 1924i págs. 268 
a 270, en que transcribe y  reproduce fotográficamente dicho documento conservado 
«n el Archivo Histórico Nacional.

(6) Historia critica de Vizcaya y de sva fueros. Tomo II, pág. 463.



p e rlad a s que serpean en tre fo lla je  en todo el arco  superior del 
tím p an o  de San turce y  que h o y  se h a lla  m ás d estacad a  y  lim pia 
que cuando o b tu v e  la  fo to g ra fía , puedo com probar que es an á
lo g a  a  la  de u na im p osta  situ ad a  en e l p órtico  d e A rm e n tia , de
b a jo  d e l grupo d el A p o sto lad o , e l cu a l es n otab le  tam b ién  p o r la  
desproporción  de d im ensiones en tre la  fig u ra  de C risto  y  la s  de
m ás, aun que la  ta l la  sea m ás e legan te  que en las  de Santurce; 
ig u a lm e n te  la  im p osta  sobre los ca p ite les  y  la  A n u n ciació n  de la  
p o rta d a  de E s tib a liz  y  m ás aún su a rc h iv o lta  cen tra l.son  sem ejan
te s  a aq u ella  decoración; com o tam bién lo  es m uchísim o la  de a lgu 
nas a rc h iv o ltas  de las v e n ta n a s  ab sid ales de L asarte , tam bién en 
A la v a . L a  d iferencia en tre estos ejem plos de A la v a  y  e l de Santurce 
reside sobre tod o  en el m ayo r relieve de los prim eros, p o r lo  que 
e sto y  de acuerdo con el señor G a y a  en que h an  debido  preceder 
a la  o rla  de Santurce. P ero  pudiera pensarse h a sta  que esa deco
ración, que no debe por ta n to  d e  ser an terior a  los fin ales d e l siglo 
X I I ,  h a y a  sido hecha en ta l  reborde d el tím pano de Santurce 
m ás de un sig lo  después d e  haber sid o  ta lla d a s  sus figuras; o, por 
lo  m enos el m odelo  de éstas tu v o  que preceder en m ucho a la  
ép oca ú ltim am en te  m encionada y  su reproducción co n stitu ir  una 
sin gu larid ad , aun d en tro  del espíritu  trad icion al y  arcaizan te  
que encon tram os en la s  m an ifestaciones estéticas vascas, com o 
en l a  p rin cip a l de e llas, la  de su lengu a.

N o  creo, en cam bio, en  lo  que p reten d e el señor G a y a  que «es 
sin g u larid a d  d e  esta  p ie za  la  de ir  firm a d a  en dos lín eas p o r un 
CXJMAR o  G uzm án, pu es no d e o tro  m odo deben en ten d erse las 
sig la s  que q u ed an  a la  p a rte  izq u ierd a  de la  ta lla , ni pueden to 
m arse com o fe c h a , que resu ltaría  incom prensible. Tengam os, 
p u es— y  term in a  así e l señor G a y a  su b ello  estudio de este  m onu
m e n to — , a  C um ar p o r e l  único a rtífice  conocido d el rom ánico 
vizcaíno». È lio  m e ha resu ltad o  tam b ién  m u y  a tra y e n te , pero  al 
v o lv e r  a exam in ar p rincipalm en te p o r  este  m otivo  el tím pan o de 
S an tu rce , v e o  que la  in scripción  a  que alude el señor G a y a  y  que 
e stá  en le tra  francesa redon deada o sea  m on acal p rop ia  de la 
época a  que atrib u im os la  d ecoración  d el reborde, se encuentra 
ju n to  a la  cab eza  d el león, an im al considerado com o sím bolo del



E v a n g e lis ta  M arcos; y  si las dos lín eas en que se p arte  la  inscrip
ción  las  leem os de ab a jo  a  arrib a  {orden n atu ra l en las a b re v ia tu 
ras com o tam bién  en la s  representaciones fig u ra tiv a s  m ed ievales 
de h istorias), leerem os prim ero la  silab a  M A R  y  luego  C U , con lo 
que m e parece que la  alusión  a l E va n g e lista  M arcos resu lta  ju sti
fica d a . Y  m ás aún cuand o, acercándonos m ediante u n a  escalera 
a l  lad o  opuesto  del tím pan o, vim os sobre la  cab eza  d el toro , res
tos claro s de o tra  inscripción  de ig u a l le tra  que d ecía  L U C A S . 
S in  que acerca  de las o tras dos fig u ras d e l T etram orfos pudiéram os 
v e r resto  de inscripción alguna.

T ra ta ré  ahora de p rofun d izar en lo  que creo m ás im p ortan te , 
que es la  sign ificación  especial estética  de ta l  m onum ento, com 
p letan d o  su estudio m ediante la  u tilización  de los m étodos de las 
ad v ocacio n es, de las leyen d as y  de la  topon im ia que siem pre he 
a p lica d o  a l conocim iento de la  cu ltu ra  de las peregrinaciones, 
com o tam b ién  los han usado don B on ifacio  d e E ch e g a ra y  y  don 
Juan de Irigoyen  en tra b a jo s  sobre el paso de las  m ism as por 
nuestro  p aís y  que son m étodos que p ien so  poseen esp ecia l e fica
cia  p a ra  nuestro caso de ahora.

L a  H agiografía  d e San Jorge, confusa en su aspecto  histórico, 
d ió  por lo m ism o p re te x to  para  u n a abun dan te ve getació n  lite 
ra r ia  y  a rtística  {'̂ ). T a n to  el San Jorge que h o y  se cree h istórico 
com o el legendario, se asien tan en tre los siglos I I I  y  IV : su naci
m iento y  m artirio  se colocan entre la  A le jan d ría  eg ip cia . P ales
tin a  y  la  C apadocia  de A s ia  M enor. Su cu lto  se extien d e p o r todos 
estos países, dándose desde el sig lo  V I  en P a lestin a  y  S ir ia  y  te 
niendo su centro p rin cip al en L y d d a , h a cia  el centro  de un triá n 
gulo  en el que se co lo ca  la  escena d e su com bate con e l dragón 
y  cu y o  lad o  m ayo r es la  o rilla  d e l M editerráneo a l n orte  y  sur de 
J a ffa . A n otem os la  sem ejanza de ta l  escena con las  rep resen ta
ciones d el cab allero  sasán ida, las de los tegid os co p to s y  d e l com 
b a te  d e H orus. Com o tam bién en la  trasm isión  de la  leyen d a de

(7) Puede verse e s í  en el Diclionaire de Archéologie Chrétienne et de Liturgie, 
bllé par le Rme. Dom. Fernand Cabrol et Dom Henri Lecrercq. Paris. Lotouzey, T . VI, 
Ire. partie, voz Georges ([Saini) firmada por H. Lecrercq.



San  J orge he de consign ar que de m odo parecido  a l que he hecho 
n o tar  a l tra ta r  d el cu lto  d e San  M iguel y  d el de San N ico lás, cu yos 
prim eros S an tu arios o rien ta les repercuten  en O cciden te y  p ri
m eram en te en I ta lia , es tam bién  en I ta lia ,  en S p o leto , donde se 
fo r ja  un  San Jorge ita lia n o  que su stitu ye  a San G regorio  de Spo
leto , dán dose a  aqu él su fie s ta  en 23 de ab ril.

T enem os y a  con e llo  a las v ía s  m arítim as com o trasm isoras 
de u n a  leyen d a, en la  que e l aspecto  guerrero  hace que R ica rd o  I 
de In g la te rra — por cu yo  país se suponía h abía  v ia ja d o  San  Jorge 
en via d o  por D ioclecian o  y  d ad o  el nom bre de C anal d e San  Jorge 
a  la  p a rte  sur d el M ar de Ir lan d a — , lo  co n vierta  en p rotector de 
sus e jé rc ito s  en la  C ru zada. Com o P ed ro  I I  de A ragó n , agrad ecid o  
a la  in terven ción  d e  su espad a en la s  b a ta lla s  d a  a San Jorge el 
c a s t illo  de A lfa m a  cerca  d e  T o rto sa  y  fu n d a  u n a orden m ilita r  de 
S an Jorge, sem ejan te a o tra  que se estab leció  en B a v ie ra . Y  J a i
m e e l C on quistador lu ch a  tam bién  b a jo  su am paro. Con lo  que la  
le y e n d a  lleg a  én el siglo  X I I I  a l punto álgido  de su concreción en 
la  Legenda Aurea. E n  este  am biente se en cuentran  la  fun dación 
de la  ig les ia  de S an tu rce, que y a  esta b a  hecha según sabem os en 
e l s ig lo  X I ,  y  la  lab ra  de nuestro  tím p an o  que h a lla  ob stácu lo  p a 
ra  ser s itu ad a  en la  m ism a cen turia , pero no en la s  corrien tes 
an glosajon as que fá cilm e n te  podían  ve n ir  por la  v ía  d el m ar.

E s  ta l  am b ien te e l de las peregrin aciones, que an tes de ahora 
hem os señ alad o cóm o se h acían  por v ía  m arítim a y  por la  costa, 
ta n to  m ás en lo s  prim eros siglos de la  d e  S an tiago  en que el paso 
por e l in terior h a lla b a  trop iezos en los infieles. T am b ién  h a n  sido 
tra za d o s  por n osotros y  p o r los estudiosos que hem os c itad o  y  
aún  o tro s com o el que firm a sus a rtícu lo s period ísticos con el 
seudónim o José M aria D o n o sty , esos cam in os de la  co sta  a te sti
gu ad os por docum entos h istóricos, p or las advocacion es de la s  
ig lesias y  por la  topon im ia. D e los que creo que el prin cipal, v i 
n ien do  desde B a y o n a  a  Irún, p asab a  después por O yarzu n , As- 
tig a rra g a , O rio y  D e v a , p a ra  b a ja r  h a c ia  M arquina y  G uern ica  
y  luego  por L arrab e zu a  a l lu g a r en que se form ó B ilb ao ; con in d u 
d ab les d esviaciones en tod o  el tra y e c to , pues ten go  d ich o que si 
«por tod as p artes se v a  a  Roma», p o r tod as p artes se ib a  tam bién



a S a n tia go  y  así en el transcurso d e los tiem p os ib an  surgiendo 
los cam in os que desde la  co sta  conducían a  la  v ía  d el in terio r  y  a 
ellos después nos referirem os. P ero  respecto  a la s  ru tas del m ar, 
tenem os p u blicad as n o tic ias de cóm o de los países d el n orte  de 
E u ro p a  y  particu larm en te de la  G ran B retañ a  llegaron  a ve n ir  
verd ad eras escuadras d e navios; de que m uchos peregrin os in g le
ses desem barcaban  y  algunos vo lvían  a  em b arcar en la  región  de 
B urdeos; de que desde B a y o n a  y  el B id asoa  p artían  barcos p ara  
todos los puertos del lito ra l cantábrico  h asta  G alic ia . Y  así tam bién 
de p eregrin os desem barcados en los puertos de G u ip ú zcoa y  V iz 
caya.

A d vocacion es com o la  de San M iguel, de las  m ás an tigu as y  
d ifu n d id a s tam bién por el in terior, pero  de la s  que San  M igu el de 
A rre ch in a g a , ex isten te  y a  h acia  e l sig lo  X I I ,  cerca  de M arquina, 
m u estra  h a sta  docum entalm ente su d epen dencia del cen tro d e  
peregrin ación d e M onte G argano; com o San  ^liguel de E reñ ozar 
o E reñ ozarre  (sobre la  R ía  de G uernica), p o r sus leyen d as sobre 
peregrinaciones de los m uertos, lig a d a  con otras de la  pere
grin ación  a Santiago; la  advocación  de San  Juan B a u tis ta , de 
tan ta  d iv u lg a ció n  com o la  anterior, pero que en G astelu gach e 
se re p ite  con la  trad ición  de h aber lleg ad o  a llí  sobre las  o las la  
cabeza d el B a u tis ta , lo  m ism o que al M onasterio de S a in t Jean 
d 'A n g e ly , v is itad o  y a  p o r los peregrin os en e l sig lo  X I I ;  y  o tras 
advocaciones que tengo señ alad as com o características de las  v ía s , 
de peregrinación y  así, a p arte  de la s  de S an tiago , las de San  P ela- 
yo, S a n ta  M arin a  y  San  N icolás, com o pudiéram os añ ad ir las  de 
San T elm o  y  San M am és y  entre aq u éllas he m encionado ta m 
bién siem pre la  de San Jorge; son con firm ación , a l h allarse  en 
va rias  ig le s ia s  y  erm itas y  dando nom bre a lugares cercanos a 
las co sta s  vascas o sobre el m ism o m ar, de d ich a tesis d e l cam in o 
del lito ra l y  d e las in flu en cias ejercidas por las peregrin aciones 
en lo s  p u n tos de su desem barco.

A  esta  ú ltim a  clase  d e  influen cias creem os pertenecen la  ig le
sia y  e l tím p an o  de Santurce. Su situ ación  ju n to  a l m ar y  a la  en
trad a  de la  ría  que siem pre debió  de tener m ucha im portan cia  
para  la  n avegación , coinciden con el hecho de que ni en tod as las



ig le s ia s  de la  d iócesis de B a yo n a, ni en las  de G uipúzcoa y  V iz c a 
y a  p o r  donde p asaban  los cam inos terrestres d el lito ra l, existe 
o tra  a lg u n a  con la  advocación  de San Jorge, por lo que ésta  debió 

de v e n ir  por v ía  m a ritim a  (®).
L a s  form as topon ím icas registrad as acerca de d ich o lu g a r son 

las  d e  «Sant lu rd e , S a n t Jorge, S a n tu y e , Santurce» según D elm as 
(®), adem ás de la  de «Santuriye» que m enciona el señor G a y a  Ñ u
ño. E n  todas e llas , m enos en la  ca ste lla n a  San Jorge, que es sin 
d u d a  u n a  traducción  o adap tación  m ás m oderna, la  conservación 
de la  t de Sant con firm a, a  m i m odo de v e r , la  gran  an tigü ed ad  que 
suponen el docum ento de 1054 en el que se escribe en la tín  «Sancti 
Georgis» y  otras trad ic io n es de corsarios p ara  las que D elm as a lu 
d e  a l  sig lo  V I I I ;  p u diend o denotar tam b ién  to d as esas fo rm as su 
com un idad  con las  b ritá n ica s  o francesas, no obstan te  con servar
se igu a lm en te  la  t en topón im os caste llan os, de un territo rio  b as
ta n te  lim itad o  según vam os a ver. M enéndez P id a l (̂ ®), de la  ex is
te n c ia  de la  fo rm a  «Sancti lurde» h o y  «Santurde» en V illasan d in o  
(p artid o  de C astrogeriz) en docum en to  del año 978, deduce que 
la  con servación  to d a v ía  en la  segu n d a m itad  del s ig lo  X  en la 
le n g u a  e scrita  de B u rgos de la in ic ia l «en form a tan  rom ánica 
com o lurde», arg u ye  que «la pérdida era  sin duda m irada com o m uy 
vulgar»: esta p érd id a  de la / o g es lo  que principalm en te estudia 
e l m aestro  en filo lo g ía  respecto a las  designaciones de S an  Jorge 
y  en  cu an to  a la  conservación de la  t sólo consigna que e lla  «no 
in d ica  em pero que la  pérd ida de la  / in icia l frese  m u y tem p ran a, 
p o rq u e  tam bién  en G a lic ia , donde la  j  no se p ierde, h a llem o s San- 
tiorjo  en  L ugo  y  en O rense (con p arro q u ia  de San Jorge).» Y  la  
p a tr ia  de la  p érd id a  de la  g no cree poc’ er h a lla rla  en los nom bres

<8) Hago esas afimiaclonea después de revísala? caldadosainsnte la «Table al
phabétique des paroi=ne=t» del Ordo d i o i n i  o f / i c i l  p e r s o l v e n d i . . .  Per aanum Domini 1937... 
Episcopi líaj )noa«l'i. Laícuriannis ot Oloransis editus. Baionae e Typis 'Conrrler»; 
y la «Estidíática, Parroquial* del B ü e t í i  O l i c ' f i l  d ' l  O ' j i s p a d o  d '  l ’ i f u r i a .  Tomo LXV, 
Año Vitoria. Montepío Diocesaio.

(9) O u í a  k i a l ó r i c u - d e ^ c r i p t i v a  d r í  v i a j e r o  f n  e l  S e ñ o r í o  d e  V i z c a y a  e n  1804. Edición 
de la Junta do Cultura de la Es^ílíatl^ima Diputaiiói de V ii3 i/a , 1944.

(10) O r i j e n e »  d e l  f s p a ñ o l .  Estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo 
X I . Madrid, Hernando, 1926.



topon ím icos de Sancti G eorgi, ni en los d e S an cti G erv asii que 
tam bién estu d ia, m encionando los de «Santurde» y  «Santurdejo» 
(Partido  de S an to  D om ingo de la  C alzada), «Santurde» (Partidos 
de V illa rc a y o  y  C astrogeriz y  del de A ñ a n a , en A la v a ) , adem ás 
de nuestro  «Santurce» v izca ín o  (Partido de V alm aseda). D e  todas 
suertes y  aun que su d istrib u ción  abarque un territo rio  r e la tiv a 
m ente exten so, perm ítasenos observar que ta n to  la  con serva
ción de la  t d e  Sant com o la  pérdida de la  G o J  in icia les d e l nom 
b re de San Jorge, se d an  solam ente, dados los casos que conocem os, 
en u n a zon a  sobre la  que podían in flu ir  las relaciones m arítim as 
de nuestro  Santurce. Com o sabem os tam bién de un «Santurio» 
con ig les ia  de San Jorge, feligresía  del P artid o  de G ijón , que igu a l
m ente p u d iera  exp licarse  p o r la  v ía  m arítim a o por la d e l li to r a l.  
Pero  tod os los otros nom bres toponím icos de S an  Jorge en el 
territo rio  español que h allam o s en el D iccion ario  d e M a d o z p ier
den la  t y  conservan la  / ,  aun algunos situados tam bién sobre los 
cam inos in teriores m ás conocidos de las peregrinaciones a S a n tia 
go. P o r lo  que el grupo de nuestro Santurce rev is te  u n a  sin gu lari
dad, en la  que la  relación  entre todos los com ponentes d e dicho 
grupo no resu lta  tam poco d ifíc il de ex p licar  m ediante los cam inos 
seguidos p o r los peregrin os a S an tiago  desde la  co sta  h acia  el in
terior.

E l  S an tu rd e del P a rtid o  d e A ñ a n a  está  situ ad o  en el A y u n 
tam ien to  de B e ra n te v ílla  y ,  por tan to , cerca del cam ino de la  pe
regrinación que desde V ito ria  se d ir ig ía  h acia  e l sur; el m ism o ca 
mino sobre el que en L erm an d a h a y  u n a  ig les ia  de la  advocación  
de S an  S eb astián , sólo rep etid a  d en tro  d e la  d iócesis actu a l de 
V ito ria  en G arín , cerca de B easain  y  p o r tan to  próxim a a l cam ino 
que ven ía  d el San S ebastián  que d ió  nom bre a la  a c tu a l c a p ita l 
de G u ip ú zcoa, cu ya  advocación  he pensado si p rocedería  tam bién 
de la s  in flu en cias m arítim as; pero parecen in d icar lo' contrario  
las v a r ia s  parroquias de Saint-Sébastien existen tes en la  diócesis 
de B a yo n a  y  con preferencia en sus regiones m ás interiores. Los 
Santurde y  San turdejo  d el P artid o  de San to  D om ingo d e la  C al
zada (a los que acaso d eb a  de referirse la  escritu ra  de fundación 
de S an ta  M aría de N á jera  de 1052, tran scrita  por el señor B a lp ar-



d a , a l m encionar en tre  otros lugares d e  la  R io ja  «Santum  Salva- 
to rem  in  v i l la  San cto  Georgio», aun qu e ese San tu rde no tiene, 
p o r  excep ción , ig les ia  de San Jorge sin o  de San Andrés), pueden 
ser resu ltad o  del referido  cam ino de V ito r ia  h acia  e l sur, del que 
conocem os la  fecun da relación  a rtistica  con Santo D om ingo de la 
C a lz a d a . T am bién  he de m encionar aquí com o top ón im o de la  
R io ja , sobre e l cam in o de la  peregrin ación  y  p róxim o  a  C la v ijo , 
e l d e  M onte L a tu rc e , p o r  su term in ación  ig u a l a  la  de Santurce 
y  con m on asterio  aunque p rob ab lem en te m enos an tigu o , sin que 
m e a tre v a  a a firm a r que esté re la c io n a d a  la  etim ología  de am bos 
nom bres. E l S an tu rd e  d el P artid o  d e  V illa rca yo , cerca  de M edina 
d e  P om ar, pudo ser d ifun d id o  con el cam ino de p eregrin os que 
desde la  ría  de B ilb a o  ib a  a l ú ltim o  lu g a r  citado; com o la  ad vo ca 
c ió n  de San Jorge de la  ig les ia  de A rto m añ a , cerca de O rduña, res
p o n d e a l cam in o que en la  época rom an a, en la  de las  peregrin a
cion es y  con el ferrocarril a ctu a l, com un ica  la  r ía  de B ilb a o  con el 
E b r o  (̂ )̂. E l S an tu rd e que c ita  M enéndez P id a l en V illa san d in o  y  
d e l que no conozco o tr a  referen cia, co n stitu ye  el d ato  m ás antiguo 
y  m ás a le jad o , de esta  fo rm a top on ím ica, ex p licab le  tam b ién  por 
e l cam in o  a  S a n tia g o  que com en zab a precisam ente a ser fre
cu en tad o  por B u rgo s en la  época en que aquél se m enciona. E n 
cam b io , un caserío  San Jorge, d el B a rr io  de P rezan o, P a rtid o  de 
V e rg a ra  y  térm ino de O ñ ate, que c ita  el M adoz, no acusa por 
t a l  denom inación m ayo r an tigü ed ad  que la  de la  d ifusión  de d i
c h o  nom bre por el in terior; con el que conocem os igu a lm en te  una 
c a p illa  en San C ernin  de P am plon a, o tra  tam bién g ó tica  en San 
M ig u el de E s te lla , y  num erosos nom bres topon ím icos que pre
se n tan  las varied ad es de San Jord í, San Jorde, San Jordado y  
S a n  Jurjo, rep artid o s p o r tod a  E s p a ñ a , pero especialm en te por 
lo s  cam in os d e la  peregrin ación a S an tiago .

E n  los d ías en que u ltim o  la  com posición de este tra b a jo , he 
te n id o  ocasión d e  v e r  en S an ta  M aría  la  R e a l, de N ájera , la  pre-

(11) A varias de estas vías qne pasaban por Alava me he referido últimamente en 
mi trabajo El origen de la advocación y laa imágenes de la Virgen Blanca, 1947. Distri
bución exclusiva: Espasa-Calpe, S. A.



ciosa sep u ltu ra  rom ánica, en p ied ra, que se tie n e  por sepulcro de 
la  R ein a  d oñ a B lan ca . N á jera  se en cuentra p róx im a a San to  D o 
m ingo de la  C alzad a  y  es p u nto  de en lace  con e l camino francés 
de las  peregrinaciones, p a ra  los v ia jero s que buscaran  desde la  
r ía  d e l N ervión , o sea de S an tu rce, el paso p o r V ito ria  o  p o r e l te 
rrito rio  en que se h izo  la  población  con ta l  nom bre, y  que era el 
cam in o m ás corto; pues desde el Santurce v izca ín o, estab a  fá c il 
por m ás d e  u n  tra y ecto , pero especialm ente señalado p o r la  v ía  
rom ana y  de peregrin os que h a  concretado don B en ito  de V iz- 
ca rra  por D urango y  San A n to n io  de U rq u io la , p a ra  llegar 
a  V ito r ia  y  desde ésta , por P eñacerrada y  L ag u ard ia , a N ájera  
y  S a n to  D om ingo. L a  m encionada sepultura  se h a lla  situ ad a  en 
el cen tro  de una de las  cap illas del lad o  de la  E p ísto la ; y  nos p a 
rece o b ra  d e l fin a l del sig lo  X I L  E n  uno de los lad os de su ta p a  
o sten ta  e l C risto  en M ajestad , bendiciendo con su d iestra  m ano 
de gran  tam añ o y  rodeado de los cu atro  sím bolos de los E va n gelis
ta s  en fo rm a m u y  sem ejante a  la  del tím pano d e  Santurce. T an to  
que p arece p rob ab le  la  relación  en tre am bas esculturas, siendo 
la  d e  N á jera , n atu ra lm en te  m ucho m ás redu cid a de dim ensión, y  
m enos arcaizan te , por lo  cual y  por to d a  la  d ecoración  d el sepulcro 
da la  sensación de o b ra  posterior, m ás refin ad a. Y  de análogos 
tip o  y  época es e l C risto  en M ajestad  con e l T etram orfos, de la  
p o rta d a  de San M iguel de E ste lla , tam bién  sobre e l camino fran
cés de la s  peregrinaciones.

Coinciden, pues, los d atos h istóricos, los filo ló gico s y  los le 
gendarios, con  los artístico s, p ara  d a r  a l m onum ento de Santurce 
una sign ificación  especial y  acaso reve la d o ra . E s  la  de la  a n ti
güedad  de su origen, d e  su p rob able in trod u cción  p o r la  v ía  m arí
tim a  y  d e  su sin gularidad  la  m ás d estacad a, a  m i m odo de ve r, en 
el aspecto  artístico  en tre  todos los restos d e a rte  m ed ieval e x is 
ten tes en  nuestra  co sta . Creo que aparece así p a te n te  la  corrien te 
costera  de las  peregrinaciones que hace tiem p o ven go d estacan do 
y  a la  que sin duda responde ese a rte  rom ánico costero  a l que el

(12) R w ña kietóriea del multiaecular Sanhiario de loa Santos A ntoniae de Urquiola 
Vitoria, Montepio Diocesano, 1932, especialmente en las págs. 6, 7 y 56.



señor G a y a  Ñ uño d a u n a  im p ortan cia  que conviene a q u ila ta r. 
La  t ie n e  in dudablem en te por su m a y o r  an tigüedad, coincidente 
con ser la  costa con arreg lo  a una su cesiva  variació n  de itin erarios 
de n o rte  a sur y  de oeste a  este que a n tes  d e ah ora  he señalado, el 
p a so  m ás an tigu o de las  peregrinaciones por nuestra pen ínsula. 
L a  p roceden cia  n órdica  d e estas influen cias, parece no solo n atu ral, 
sino con firm adas p o r  d a to s  que hem os aducido y  la  robustecen 
la s  leye n d as, en tre las  que m encionarem os ahora aunque sea co
m o t a l ,  la  d el origen  escocés de Jaun Z u ria : el señor G a y a  Ñ uño 
in s iste  en las  rem in iscen cias an glosajon as y  en tre e llas la s  d é lo s  
lib ro s  d e  B orrow  (debe d e  ser errata , por D urrow) y  K e lls , aun
que m enciona éstos (de carácter m ás bien d eco rativo  que re
p resen tativo ), ú n icam en te a propósito de la  decoración d e ciertos 
fu s te s  de colum nas; y ,  en efecto , creo d eberían  así tenerse presentes, 
no sólo  ta l  a rte  b ritá n ico  sobre esos adornos que h a llo  m u y  repe
tid o s  en A la v a  y  N a v a rra , sino tam b ién  las  represen taciones es
q u em atizad as d el a rte  m on um ental prop iam ente irlan d és (̂ ®) 
a ce rca  de la  p a rte  ce n tra l d e nuestro tím pano, tan  im presion ante 

po r su ru d a  estilización .
U n  m odelo m ás an tigu o , ex isten te  acaso en el m ism o m onu

m en to , y  una m en ta lid ad  m u y arcaizan te, tu vieron  que d a r  la  fo r
m a  d e l referido  grupo, si no le  dam os fech a  m ás a n tigu a  que e l f i
n a l d e l siglo X I I ,  d el que no puede ser an terior la  lab ra  de su orla: 
a  no ser que p lan teem os la  p osib ilid ad  de que e l grupo fu era  efe c
t iv a m e n te  m ás an tigu o  y  que en la  ép oca m encionada se lab rase  
su o rla  a im itación  de las  que hem os m encionado en A la v a .

Y  d e  to d as su ertes la  com unidad d el arte  rom ánico va sco , es
ta b le c id a  p o r sus relacion es in teriores que vam os co n fro n tan d o  y  
sobre las  que no h a y  lu g a r  p ara  exten d erm e a qu í, se con firm a con 
esa  fu sió n , de d istin to s elem entos, aun  en este m onum ento sin
g u la r , testim on io  d e  lo s  que así apreciam os que p u d ieron  v e n ir  
p o r la  v ía  m arítim a, p a ra  concurrir en la  form ación d e l rom ánico 
in te rio r  que e la b o ra  y  p roduce la s  m ayo res obras.

(13) Pnede verse la distinción entre lo inglés y  lo irlandés en el reciente libro de 
F . Massai' Essai sur lea origines de la miniature dite irlandaise. Publicación de 
Scriptorium , Brmelles, 1947.




