
MATERWLES VISIGODOS DE LA ~~XUVACI~N 
DE SAN PEDRO M ~ T I R  (TOLEDO) 

Los tres nuevos ejemplares escult6ricos descubiertos en las excavaciones de San Pedro Martir vienen 
a incrementar el corpus de esculturas hispanovisigodas de la ciudad de Toledo. El hallazgo de un nuevo 
ejemplar de nicho resulta a d e d s  significative no d l o  por la singularidad de su decoraci6n, sin0 porque 
permite establecer algunas hip6tesis sobre su pertenencia a un complejo bautismal cercano a la sede ca- 
tedralicia. 
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Abstract 

The three new sculptures discovered at San Pedro Martir archaeological dig increase the corpus of 
Hispanic-Visigothic sculptures of Toledo. Besides, the discovering of a new type of niche is significant not 
only because of the singularity of its decoration, but also because it enables us to establish some hypd~eses 
about its belonging to a baptismal complex near the cathedral see. 
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En el transcurso de una intervencibn arqueolbgica dirigida por el profesor D. Fer- 
nando ValdCs en el convent0 de San Pedro MPrtir de Toledo, previa a la rehabilitacibn 
del complejo conventual --el mPs extenso de la trama urbana-, salib a la luz un pe- 



queiio lote de esculturas de Cpoca visigoda. La importancia de alguna de estas piezas 
justifica un estudio detallado de las mismas mds all5 de la simple descripcibn de 10s 
materiales. 

Longitud: 0,19 m; Altura: 0,43 m; Profundidad: 0,23 m. 

Nicho realizado en m5nnol blanco, fragmentado en la actualidad. Se conserva de 
forma fragmentaria, habiendo perdido parte del motivo central, la venera que lo cobijaba 
y la totalidad de la parte izquierda de la escultura. Por lo demgs, el estado de conserva- 
cibn es bueno. Los laterales y el fondo de este ejemplar se han trabajado con el puntero, 
per0 sin cincelar. La talla de la homacina es una combinacibn de la tkcnica de rehundido 
y bisel, con predominio de esta bltima, de forrna que la decoracibn resalta sobre el fondo 
del nicho (laminas I y 11 a-b). 

Nicho decorado con un crism6n invertido de brazos patados con terrninaciones 
c6ncavas, inscrito en un doble circulo. De este crism6n pende una omega (0) sos- 
tenida con cadenillas y cobijado por una venera de gallones de la que s610 conserva 
su arranque. En la parte inferior se aprecia parte de un motivo esquemiitico, proba- 
blemente vegetal. En el lateral derecho se ha tailado una colurnna con un gran plinto 
ctibico, listel, escocia y toro, que flanquea la decoraci6n por este lado. El fuste es 
sogueado y el capitel, muy simple, presenta collarino y dos volutas sueltas. Por ti1- 
timo, entre la columna y el motivo central, se dispone una decoraci6n de circulos 
tangentes forrnando rosetas tetrapc5talas con bot6n central. 

En la serie de nichos y placas-nicho visigodos, el motivo situado en el centro del 
ediculo constituye el elemento principal de la decoracibn. En el caso que nos ocupa, se 
trata de un crism6n con las letras apocalipticas invertidas (a - a). 

El motivo del crismbn es, junto con la cruz, uno de 10s simbolos cristol6gicos fun- 
damentales del arte cristiano. No s610 constituye el anagrama de Cristo, sin0 que en si 





Mtnitaa IIa  Friso. Convento de San Pedro Mrtir 
(Toledo) 





de la fe cat6lica sobre el arrianismo (SCHLUNK-HAUSCHILD, 1978, 68-69). Esta opini6n es 
compartida tambien por Cruz Villalbn, quien resalta ademiis que es precisamente en M 6  
rida y Toledo -1as ciudades protagonistas de importantes acontecimientos relacionados 
con la disputa arriana- donde se encuentran repetidos con mayor frecuencia estos mo- 
tivos cristol6gicos (CRUZ VILLAL~N, 1985, 69). A nuestro juicio, la intencionalidad ideol6- 
gica se muestra evidente en la representacidn del monograma en series triples, simboli- 
zando el misterio trinitario, lo que encuentra su paralelo en algunas figuraciones del arte 
ostrogodo contemporiineo (GIORDANI, 1978, 229-263; FERRUA, 1991). 

El tip0 de crism6n representado en nuestro nicho es el habitual en la serie. Se trata 
de un crism6n con 10s brazos patados y extremidades c6ncavas que parten de un disco 
central. El st- o brazo vertical suele ser de mayor grosor que 10s brazos de la chi. De estos 
liltirnos colgarian mediante cadenillas las letras apocalipticas que,.como se ha dicho ya, pe- 
sentan adem5.s la particularidad de que encontrarse invertidas. La rho no se ha consewado, 
per0 suele expresarse por un pequeiio circulito acornpailado por un apendice oblicuo que 
se ensancha a1 final, aunque en la placa-nicho de la Vega Baja - l a  linica pieza toledana en 
la que aparece esta letra- la encontrarnos ya latinizada (WCO MATA, 1982, 289-298). 

El crism6n del nicho de San Pedro Miirtir corresponde a1 tipo 1 de la clasificaci6n 
de Cruz Villal6n. Seen  esta autora, el tip0 presenta claras raices bizantinas puestas de 
manifiesto en la conformaci6n ensanchada de 10s brazos, el remate c6ncavo de 6stos y 
la decoraci6n imitando la tkcnica de engastado de piedras preciosas tipica de la orfebre- 
ria tardorromana (CRUZ VIUAL~N, 1985,287-292). Todos ellos son rasgos propios del arte 
bizantino que se descubren tambien en el arte de la Rivena de la sexta centuria. Sin em- 
bargo, 10s paralelos miis estrechos para este tip0 de crism6n se encuentran en algunas 
piezas de orfebreria oriental de la primera mitad del siglo vr, como ponen de manifiesto 
la patena del obispo Paternus (BANK, 1977, 281, fig. 66), un dliz procedente de Siria 
(WEITZMANN, 1978-79, 608, n.O 543) y 10s colgantes de un collar del Museo del Ermitage 
(BANK, 1977, 286, fig. 94). Este prototipo debi6 llegar a Merida a traves del comercio di- 
recto con Oriente o a partir del &rica bizantina. Desde alli se difundi6 hacia Toledo, 
donde el motivo sufri6 algunas variaciones que tienden hacia la simplificaci6n formal y 
la esquematizaci6n. 

Un aspect0 importante en el nicho de San Pedro M&ir a1 que ya hemos hecho 
referencia es que presenta alteradas las letras apocalipticas, de forma que la omega (la 
tinica consewada) aparece en el lado derecho del crism6n. La raz6n de este cambio obe- 
dece a cuestiones simb6licas como pus0 de manifiesto M. Guarducci en sus estudios 
sobre grabados paleocristianos (GUARDUCCI, 1958, I, 45ss y 1959,941, y no a un error del 
artesano como pretenden algunos autores (CERRILLO M. DE CACERES, 1972-73, 261-268; 
1979, 199-209). El sentido de estas representaciones parece haber sido el de significar el 
paso de la muerte a la vida, entendiendo como tal el paso de la vida terrena a la vida 
espiritual proporcionada por la fe. De ahi que generalmente la inversi6n de las letras 
aparezca dentro de un context0 bautismal (como simbolo de la recepci6n a la vida de 
la gracia) o puramente escatol6gico y funerario. 



Obviamente la inversi6n iba ligada tambiCn a la idea de la muerte y resurrecciiin de 
Cristo proclamada en el sacrificio de la misa. No se olvide que estos nichos debieron co- 
ronar la decoraci6n de las iglesias, convirtiCndose en el centro simbcilico de su iconogra- 
fia. No obstante, parece mPs apropiado ver en esta alteracibn una intencionalidad simbci- 
lica de tipo bautismal, quizPs ligada a las ceremonias lit6rgicas que seguian a la recepci6n 
del sacramento (aceptacibn del simbolo y administraci6n de la eucaristia), mhinle tenien- 
do en cuenta la vinculaci6n n~istica que existe entre el bautismo y la eucaristia, y de ambos 
con el misterio de la muerte-resurreccicjn de Cristo. En este sentido, la lectura de la inver- 
si6n de las letras alfa y omega vendria a simbolizar el paso de la muerte (esto es, de la 
vida mundana) a la vida espiritual que proporciona el ingreso del ne6fito en la Iglesia. 

En la Peninsula IbCrica encontramos crismones o - A en un nlimero abundante de 
piezas paleocristianas (cerPmicas, mosaicos, esculturas, etc.), si bien para la Cpoca que 
nos ocupa no suele ser un caso habitual. Sin embargo, contamos con importantes ejem- 
plos en distintos relieves escult6ricos: el relieve de Montiinchez (CPceres) (CERRILLO M. 
DE CACERES, 1972-73 y 1979; BARROSO-MORIN, 1995), una placa procedente de MCrida (CE- 
RRILLO M. DE CACERES, 1974, 444) y una pila bautismal de MCrida (CRUZ VILLAL~N, 1985, 
100, fig. 198). En el arte romiinico espaiiol es habitual encontrar crismones con inversi6n 
de las letras apocalipticas dentro de contextos funerarios (por la asociaci6n de la muerte 
del fie1 a la idea de la eucaristia) o bautismales, generalmente en pilas bautismales y 
puertas de difuntos (ALONSO SANCHEZ, 1983, 297-302 y 1989, 1131-1142). 

Bajo este motivo central, el nicho de San Pedro Miirtir presenta alin restos de de- 
coraci6n de dificil lectura dado lo fragmentario de su estado. Parece tratarse de un mo- 
tivo vegetal esquematizado semejante a1 que encontramos en el gran nicho de MCrida 
(1Pmina 111) y que ha sido interpretado como 10s dos cipreses que se inclinan ante la di- 
vinidad segtin una narraci6n del profeta Ezequiel (Ez. XXXVI,35 y XLVII,12) (HOPPE, 
1987, 33). Parece mPs l6gico ver en ellos, dadas sus caracteristicas fornlales, 10s dos oli- 
vos de la visi6n del Templo espiritual del profeta Zacarias (Zac. IV,1-3; 11-14). No serian 
estos 10s linicos elementos del gran nicho de Merida relacionables con esta profecia: 10s 
dos candeleros que flanquean la imagen del crism6n hacen referencia a1 candelero de 
oro que est5 en el santuario del Templo y que simboliza 10s ojos del Seiior (Zac. IV,10). 
Las representaciones vegetales de la placa de San Pedro MPrtir parecen remitir de nuevo 
a estos dos olivos. 

El tema de 10s dos olivos y 10s dos candeleros que alumbran delante del trono de 
Dios aparece retomado en un pasaje fanloso del Apocalipsis de San Juan (Apoc. XI,3-4). 
Estos dos candeleros y olivos tienen una dificil identificaci61-1, pues la tradicibn cristiana 
altomedieval varia en su atribuci6n entre MoisCs y Elias o Elias y Henoc, incluso entre 
Elias y Jeremias. En cualquier caso, el cristianismo ha contemplado en ellos un simbolo 
de la Ley y el Evangelio: "Esto, en sentido literal, se refiere a Elhs y a1 que ha de venir 
con 61; pero ahora refirhmoslo en sentido espirilual a 10s dos Testamentos, que son la I;ey 
y el Euangelio. Estos son 10s dos olivos y 10s dos candeleros. Tal candelero que se describe 
por Moisks como teniendo siete brazos, es la septiforme Iglesia llena del Espiritu. Y 10s dos 
olivos son la Ley y el Euangelio." (Beato, Sum. dic. 4). Una interpretacibn similar habia 









tici6n constante en series trinitarias y la sustituci6n de este motivo por otros alusivos a1 
Sacramento eucaristico en el nicho de Santo TomC, hacen pensar que esta decoraci6n 
secundaria tuvo en realidad un sentido trascendente y no meramente ornamental como 
en principio pudiera parecer. 

En la mayoria de 10s nichos y placas-nicho es esencial la aparici6n de dos columnas 
que act6an como elementos sustentantes de la venera, sirviendo ademiis como marco a 
la composicicin. Estas columnas exhiben sus tres partes biisicas (basa, fuste y capitel) casi 
siempre con cierto detalle realista. El t i p  de capitel de nuestra pieza est.5 compuesto por 
dos cauliculos de 10s que brotan dos volutas que rematan junto a 10s iingulos del iibaco. 
Este t i p  de capitel se encuentra bien documentado en piezas de bulto redondo de MC- 
rida y Toledo. Los ejemplares de Mkrida se encuadran en el t i p  1 de Cruz Villa1611 (1985, 
178ss, figs. 68-79,85-88,400 y 404)', que es el miis numeroso; 10s del foco toledano, por 
su parte, pertenecen al sexto grupo de la catalogacicin de Zamorano Herrera, fechado 
por esta autora en pleno siglo w (ZAMORANO HERRERA, 1974, 124-129). 

Los fustes de las columnas presentan una amplia morfologia: lisos, estriados, estri- 
gilados y en espiguilla. En el caso del nicho de San Pedro MMr, la columna presenta 
fuste estriado mediante una fina incisi6n. Este tip0 responde con seguridad a un intento 
de imitar las grandes piezas decoradas con estrias a bisel de ejemplares de bulto redondo 
como en las pilastras reutilizadas en el p6rtico neog6tico de la Alcazaba de MCrida (CRUZ 
VILLAL~N, 1985, 128-129, figs. 321-324). Las basas de estas columnillas muestran tambiCn 
una morfologia variada, alternando escocias y toros. Hay que subrayar la fisonomia par- 
ticular que adoptan algunos de sus elementos: el desarrollo anormal del plinto que ob- 
servamos en las columnas de estos ediculos se da igualmente en las pilastrillas descubier- 
tas en MCrida pertenecientes a1 tipo I de Cruz Villa1611 (1985, 178s~). Schlunk y Hauschild 
heron 10s primeros en observar este fen6meno y lo pusieron en relaci6n con una mo- 
dalidad de columnitas bastante comunes en la escultura b i t i n a  (SCHLUNK-HAUSCHILD, 
1978, 67). En este sentido, Cruz Villalbn repar6 en que la concentraci6n de hallazgos de 
este tip0 de pilastrillas en torno a la ciudad de MCrida y en el sur de la Lusitania podrian 
hacer pensar en la existencia de un prototipo elaborado en la misma capital, aunque con 
relacicin directa con 10s modelos orientales (CRUZ VILLAL~N, 1985, 179). 

La venera es uno de 10s elementos miis caracteristicos de la serie y en la priictica el 
que viene a individualizarla. En el caso del nicho de San Pedro mrtir s6o se conserva uno 
de los gallones de la misma. Desde el punto de vista formal, la venera est.5 relacionada con 
las estructuras absidiadas de la arquitectura cortesana bajoimperial. Su sentido simMlico 
se ha rnantenido en el arte religioso hasta nuestros dias para denotar la idea de veneracitjn 
heredada del arte y protocol0 iiulico bajoirnperiales (CRuz V~LLAL~N-CERRILLO M. DE CACE- 
RES, 1988,187-203). Este concept0 vinculado en principio a las formas arquitect6nicas pas6 
pronto a otras realizaciones artisticas, sobre todo a travQ de las decoraciones de las tapas 
de encuadernaci6n de 10s dipticos consulares primer0 y religiosos despuk. 

Esta autora no se decide a fijar una cronologia para este tip de piezas a partir de 10s paralelos adu- 
cidos, si bien nota el paralelo con capiteles de Mvena catalogados entre 10s siglos v-nr. 



La eleccibn del nicho como elemento simb6lico se hace patente en las mBs diversas 
culturas coet5neas para significar el espacio mBs sagrado de su arquitectura. Asi, tanto el 
aron o arrnario de la Torah de la sinagoga de Dura Europos (centro del culto hebreo), 
como 10s mihrabs de las mezquitas o el haykal de las iglesias coptas (puntos referencia- 
les del a l t o  musulrniin y cristiano copto respectivamente) est5n conformados siguiendo 
el mismo esquema que 10s ediculos visigodos. La intima relacitin de la venera con la ar- 
quitectura se aprecia claramente en 10s dos dnicos casos donde 10s nichos se han con- 
servado in situ (Vera Cruz de Marmelar y San Pedro de la Nave). En esta ubicacibn hay 
que ver tambiCn determinados aspectos simb6licos como es la reducci6n del santuario 
y su concepci6n como imagen del nuevo Templo de Salom6n, esto es, como simbolo 
del mismo Cristo. Todo ello iria ligado, a nuestro juicio, con la cada vez mayor influencia 
que el Apocalipsis de San Juan tuvo en la liturgia y usos religiosos visigodos de la skp- 
tirna centuria. 

El origen y la finalidad de la serie de nichos y placas-nicho contintia siendo un 
tema debatido entre 10s distintos investigadores que han abordado el problema. Parece 
haber acuerdo general, no obstante, en que el nicho constituye el punto focal de la ar- 
quitectura religiosa, situgndose en un lugar preferente del templo. Existiria entonces en 
el Bmbito mediterrBneo un cierto valor simb6lico comtin para piezas como el mihrab 
isliimico o el haykal copto, consecuencia de la expansicin de la cultura y de las formas 
artisticas de origen clhico. Todo ello, por supuesto, con las l6gicas variaciones de con- 
tenido ideol6gico que imponen las propias necesidades littirgicas y de culto. 

En el arte visigodo, los nichos se documentan por vez primera en la ciudad de M b  
rida a finales del siglo v ~ .  Los ejemplares emeritenses presentan una tipologia muy clasi- 
cista, con detalles que indican una inspiraci6n directa en modelos bizantinos, en concreto 
de algunas piezas escult6ricas del taller de Constantinopla fechadas en el siglo IV y de 
otros testirnonios propios de las artes menores como el Evangeliirio de Dumbarton (BRAN- 
DENBURG, 1972,143-144 y 153-154,lBms. 66-67; SCHLUNK-HAUSCHILD, 1978,5&59, fig. 37). 
Piezas como Cstas debieron llegar a la peninsula a travCs de comerciantes de origen orien- 
tal (sirios). El ascenso a la sede episcopal emeritense del obispo Paulo, griego de origen, 
debi6 estrechar el contact0 de la capital lusitana con el oriente bizantino, tal como se tras- 
luce de algunas noticias literarias recogidas en las Vim Patrum Emeriten.sium (GARC~A 
MORENO, 1972, 127-154; CAMACHO  MAC^, 1988,47-57, 93-100 y 101-119). 

Desde Mkrida, el nicho se difundi6 hacia el resto de 10s centros peninsulares, bien 
hacia el noroeste, a travCs de Salamanca, o hacia el norte, a partir de la expansi6n de las 
formas artisticas toledanas por la Meseta. En cada foco, las formas fueron degenerando 
paulatinamente sobre modelos locales, con una tendencia comtin hacia la abstraccicin y 
el esquematismo, tal y como se aprecia en la evoluci6n de 10s ejemplares toledanos. S61o 
la placa-nicho hallada en C6rdoba parece sustraerse a esta norma, presentando una eje- 
cuci6n d s  cercana a los prototipos emeritenses, quiz4 porque en este caso se copi6 di- 
rectamente alguna pieza biantina o un ejemplar basado en ellos (MORIN DE PABLOS, 1994, 
65, fig. 18a). No debe olvidarse que las gmndes ciudades de la BCtica estuvieron en re- 
beli6n contra el poder visigodo hasta finales del siglo v~ y que rnantuvieron la organiza- 



ci6n municipal y la ficci6n imperial hasta fechas muy tardh. En cualquier cam, cabe su- 
poner que 10s orientales continuaron comerciando directamente con las ciudades del 
valle del Guadalquivir sin necesidad de la mediacibn de MCrida, como lo habian hecho 
en el periodo anterior y como hemos mencionado que sucedia a6n en pleno siglo IX*. 

El tema de la funcionalidad de 10s nichos ha sido, sin duda, el miis tratado por la 
bibliografia. Se han apuntado diversas hip6tesis: como credentiae (Amador de 10s Rios), 
como canceles (Camps Cazorla) o como soportes de la mesa de altar (Schlunk), idea se- 
guida por casi todos 10s autores hasta que fiiiguez Almech plante6 su situaci6n en el 
iibside de 10s templos, en consonancia con la liturgia de la epoca que establecia que el 
sacerdote oficiara de espaldas a1 pueblo. Esta idea parece ser la miis plausible, como de- 
muestran las placas-nicho conservados en su emplazamiento original de Vera Cruz de 
Marmelar y San Pedro de la Nave (AMADOR DE LOS Rfos, 1877,64; CAMPS CAZORLA, 1985, 
483s y 543; SCHLUNK, 1947, 252; ~RIGUEZ ALMECH, 1955, 61-62). En opini6n de Torres 
Balbiis, esta misma concepci6n es la que heredaria el mundo isliimico y que estaria en 
la genesis del mihrab, lo que bien pudo suceder a travCs del contact0 direct0 que el 
Islam mantuvo con el arte siriaco y copto (TORRES BALBAS, 1956, 154156). 

En lo que se refiere a la ornamentacicin, 10s nichos constituyen indudablemente la 
culminaci6n simb6lica de una iconografia religiosa programada hacia la cabecera del 
templo (el sancta sanctorum), como todavia puede observarse en la iglesia de San Pedro 
de la Nave. En este sentido, hay que seblar que en una Cpoca avanzada del periodo 
visigodo 10s altares pasaron a ocupar pdcticamente todo el espacio del santuario a me- 
dida que Cste se reducia como consecuencia de las primeras tentativas de abovedamien- 
to. Es posible, pues, que las mesas de altar apoyaran directamente sobre el muro del tes- 
tero (asi parece deducirse a1 menos del estudio de las iglesias de El Gatillo y Santa Lucia 
del Trampal) haciendo un mismo conjunto con 10s nichos (CABALLERO, 1983,92-95). 

De este grupo habria que exceptuar, sin embargo, el gran nicho de Me%&, cuya 
morfologia parece remitir a su utilizaci6n como dtedra episcopal (PUERTAS TRICAS, 1975, 
82-83 y 154; CRUZ VILLAL~N, 1985, 211-214) o, tal vez, como pensamos nosotros, como 
hetoimasia o trono simb6lico en el que se depositaban las Escrituras y que espera la Pa- 
rusia .del Seiior. En cualquier caso, estas dtedras se hallaban situadas tambien en el iib- 
side de 10s templos y no invalida la tesis de que fuera el prototipo de la serie. 

Por otra parte, desde un punto de vista ritual es muy pmbable que 10s nichos sirvieran 
como sustitutos simMlicos del iibside y del sancta sanctomm de la iglesia, especialmente 
durante el desarrollo de deteiminadas ceremonias lihkgicas (NAUTIN, 1967, 37-41). Nos re- 
ferimos conaetarnente a la pdctica consecratoria del templo &da por el obispo, quien 
ungia el crisrna sobre deterrninados puntos rituales de la placa a sernejanza de la consagra- 
cicin de la mesa de altar y a1 rito de recepcibn del crisma tras la ceremonia bautisrnal. 

Incluso el m& crltico de 10s autores admite la perduracibn agbnica del municipio mmano en Anda- 
lucla durante el siglo MI (Sanchez Albornoz, 1971, 113). Sobre el senam cordob& y su importancia para 
descifrar 10s acontecimientos previos a la invasibn musulmana v&se un interesante estudio de Garcla Moreno 
(1992, 440-4421. 



Todo ello nos lleva a entrar en el significado simb6lico de la serie. Algunos autores 
han defendido la teoria de que 10s nichos vienen a plasmar la imagen, miis o menos idea- 
lizada, de la Anastusis construida por Constantino sobre el sepulcro de Cristo en Jerusa- 
lkn (SALVADOR ORDAX, 1983, 23-38). La idea es sugestiva, per0 desde un punto de vista 
formal s610 parece ser viilida para el ejemplar de la Puerta de Alc5ntara de Toledo y al- 
gunas placas relacionadas con ella, como las de Salamanca y Pozoantiguo, en las que se 
mezcla el origen arquitect6nico del modelo (la Anustusis constantiniana) con la tipologia 
propia de 10s baptisterios, muy influida asirnismo por aqudl. 

El resto del conjunto estaria vinculado, como decimos, a estas especulaciones, si 
bien de una forrna miis simbcilica. Es posible ver en estos nichos una referencia a1 ar- 
quetipo del Templo de Jerusaldn entendido como simbolo del cuerpo de Cristo. Esta in- 
terpretacibn de la serie, basada en la lectura del evangelista San Juan On. II,19-221, remite 
a1 pasaje de la resurrecci6n de Cristo y posee adem6.s claras connotaciones apocalipticas 
puestas de manifiesto en la aparici6n de las letras alfa y omega -simbolos de la divini- 
dad y eternidad de Cristo- y en algunos otros detalles iconogr5ficos (olivos, candeleros) 
especialmente claros en el caso concreto del gran nicho.de Mkrida. 

Morfol6gicamente, 10s nichos muestran una evidente relaci6n formal con la figura 
del Templo plasmada en otros testimonios materiales. En ellos aparece siempre reducido 
a sus elementos mris caracteristicos, esto es, la fachada y las dos columnas que lo flan- 
queaban. Esta irnagen recuerda, por ejemplo, la esquematizaci6n de las representaciones 
de templos paganos o del mismo Templo de Jerusalkn que se observa en numerosas mo- 
nedas de kpoca cliisica, si no fuera porque en nuestra serie el front611 ha sido sustituido 
por una venera, hecho que habria que poner en relaci6n con un modelo arquitectcinico 
de carhcter abovedado. 

Esta lectura permitiria dar una explicaci6n convincente no s610 a 10s ejemplares 
escult6ricosI sino tambidn a todas aquellas piezas fuera de la escultura monumental que 
presentan idkntica composici6n iconogriifica (ladrillos estampados de Lebrija y ladrillos 
de las series MKAA y BRACARIVS) y ver en ellos unas piezas de especialisimas conno- 
taciones liargicas y simbcilicas que vinculan 10s sacramentos del bautismo y la eucaristia 
a travds de la celebraci6n pascual. 

CIMACIO 

Longitud: 0,26 m; Anchura: 0,15 m, Altura: 0,08 m. 

Cimacio tallado en un bloque de mrirmol blanco (liiminas VI y VII). Se encuentra 
completo, aunque algo desgastado por el roce. La decoraci6n se desarrolla en sus cuatro 
caras mediante talla biselada, si bien la traza de 10s motivos se muestra algo irregular 
entre las distintas caras. 





Los t i p s  de esta serie son sumamente variados. En nuestro caso, parece correspon- 
der a uno de 10s tamaiios m5s pequeiios, tal vez conlo coronaci6n de una columnita. El 
ejemplar en cuesti6n puede englobarse dentm del tipo I de Cruz Villal6n caracterizado por 
sus pequeiias dirnensiones y su escasa altura. Hay que hacer menci6n a la evidente des- 
proporci6n que existe entre la base y la superficie de apoyo, lo que provoca lados muy 
extendidos y de poca inclinaci6n. La decoracibn se inscribe dentm de este marco arquitec- 
t6nic0, raz6n por la que aparece sinlplificada en extremo (CHUZ VILLAL~N, 1985, 240-241). 

En Toledo, el cimacio constituye una de las piezas m5s caracteristicas de su rica 
serie escult6rica. Su origen hay que ponerlo en relaci6n con 10s ejemplares emeritenses, 
aunque se observa de nuevo una tendencia a la simplificaci6n morfolcjgica y, en lo or- 
namental, hacia la abstraccibn geomCtrica. Los paralelos m5s cercanos del ejemplar de 
San Pedro M5rtir se encuentran en 10s cimacios toledanos de la Vega Baja, de San Pablo 
de Montes y en dos piezas conservadas en el Museo de Santa Cruz, todos ellos encua- 
drados cronol6gicamente dentro de la sCptima centuria (ZAMORANO HERRERA, 1974, 134- 
138, figs. 48-49 y 119-120). 

Sobre el tema decorativo de la trifolia sobre semicirculo, debemos seiialar tan s61o 
que es uno de 10s motivos m5s frecuentemente representado en la pl5stica visigoda, 
tanto en composiciones continuas conlo de forma aislada. La aparicibn de la trifolia se- 
iialada flanqueando la cruz en no pocas ocasiones, o bajo marco avenerado en otras, 
indica que este rnotivo tuvo un sentido trascendente mas all5 de lo puramente omamen- 
tal. Como prueba de lo dicho puede aducirse un conocido pilar de ensamblaje de Mkrida 
con decoraci6n de trifolia bajo venera (CRUZ VILLAL~N, 1985, 53, fig. 28). Se ha seiialado 
que la trifolia es una esquematizaci6n del tema del Qrbol de la vida, algo que se puede 
ver bien en algunas representaciones de palmeras como las que decoran 10s frisos exte- 
riores de Quintanilla de las Viiias. Esto puede apreciarse tarnbikn en que se trata de uno 
de 10s escasos motivos que aparece cobijado bajo venera, junto a crismones, 5rboles de 
la vida en todas sus variantes y menorot. Junto a ello, hay que citar tambiCn un fen6meno 
que se viene desarrollando desde finales del siglo VI en la escultura arquitect6nica: nos 
referimos a la cristianizacibn de 10s elementos arquitect6nicos. A partir de esta fecha, co- 
lumnas, capiteles y cimacios aparecen decorados con diversos simbolos religiosos. Re- 
sulta interesante comparar ciertos capiteles de similar factura que sustituyen o alternan 
el signo de la cruz y la trifolia (p.e. en 10s capiteles de San Juan de Baiios). Todo ello no 
hace sino confirmar el car5cter simb6lico que debi6 de tener este motivo vegetal, car5c- 
ter que cabe imaginar para la repetici6n en series triples del mismo o duplicadas flan- 
queando una cruz, tan abundantes en la escultura visigoda del siglo VII. 

FRISO 

Longitud: 38 cm; Anchura: 16 cm (real); Grosor: 8 cm. 



Friso decorado con circulos imbricados formando tetrafolias enmarcadas por un 
sencillo listel (liiminas VIII y IX). El estado de conservaci6n de la pieza es muy deficiente: 
aparece fragmentado en todos sus lados y con la decoraci6n muy gastada. La talla acusa 
un fuerte trabajo a bisel; 10s laterales, por el contrario, se encuentran cincelados. 

La ornamentaci6n de este friso presenta una serie de circulos secantes de idCntico 
di5metro fonnando rosetas tetrapktalas. Ya hemos comentado algo anteriormente sobre 
este diseiio, frecuentisimo en el arte toledano, a1 hablar de la decoraci6n lateral del ni- 
cho. Su procedencia parece estar en algunas realizaciones norteafricanas de temPtica 
cristiana, caracterizadas por una fuerte tendencia hacia la geometrizaci6n y que bien pu- 
dieron llegar hasta Toledo a waves de Mkrida o de la BCtica. En cualquier caso, el motivo 
de 10s circulos secantes es habitual dentro del arte rnusivario romano y se perpetfia en 
el mundo bizantino. En filtima instancia, es en 10s cartones musivos romanos de tema a 
conlpPs donde habria que buscar el origen de la composici6n. 

En la escultura toledana de la sCptima centuria el tema de 10s circulos secantes apa- 
rece abundantelnente representado en sus formas miis variadas. La que aqui nos ocupa 
es la miis sencilla, sin que ello signifique indicio de una cronologia anterior. Como ejem- 
plos significativos dentro del arte toledano tenemos el fragment0 ernpotrado en el calle- 
j6n de San Gin& y el friso reutilizado en la f5brica de la torre de Santa Eulalia (ZAMORANO 
HERRERA, 1974, 4649, figs. 16-17). La difusi6n del motivo desde MCrida esG atestiguada 
en varios hallazgos de la Meseta norte, como demuestra un friso de extraordinaria cali- 
dad hallado en la poblaci6n salmantina de La Tala (BARHOSO-MORIN, 1992, 65-66, fig. 14, 
15m. VII-X) que, sin duda, hay que poner en relacicjn con la producci6n de al@n taller 
emeritense. Posteriormente, desde Toledo el motivo se difundi6 tanlbiCn hacia otros cen- 
tros peninsulares ligados a la acci6n real. Asi, por ejemplo, el tema aparece tallado en 
las impostas de arranque de la b6veda de la capilla mayor de la iglesia palentina de San 
Juan de Baiios (PALOL, 1988, 53), obra debida a la labor de artesanos toledanos vincula- 
dos a la corte de Recesvinto. 

Llama la atencibn, en primer lugar, la priictica ausencia de frisos decorativos en la 
escultura emeritense que pudieran parangonarse con 10s ejemplares toledanos. Esta es- 
casez (tan s61o se conoce una pieza emeritense identifiable con seguridad como friso) 
parece indicar de una manera clara que las iglesias de MCrida de cronologia temprana 
debieron de contar con un sistema ornamental muy diferente de lo que conocemos para 
la arquitectura toledana de la sCptima centuria. En realidad, las basilicas emeritenses del 
siglo VI continuarian probablemente la pdctica arquitectbnica y decorativa fijada en 





El desarrollo de unas formas arquitectcinicas complejas y hertemente jerarquizadas 
a lo largo del siglo w debici de influir tambiCn en el gusto por estas piezas que, en cual- 
quier caso, venian adem& a subrayar a d e d s  la importancia del presbiterio y de ciertas 
partes esenciales del edificio, tales como puertas o ventanas. De este modo, la decoracicin 
a base de fajas decoradas con relieves marcaba el recorrido hacia el santuario del templo, 
en un camino ascensional que no queda m5s remedio que poner en relacicin con la ce- 
lebracicin del misterio eucaristico y, por consiguiente, con el altar. Quiz& sea en 10s frisos 
exteriores de Quintanilla de las Viiias y en 10s que decoran el santuario de San Pedro de 
la Nave donde mejor se aprecie esta iconografia programada hacia el santuario. 

Parece deducirse, pues, a tenor de lo dicho anteriormente, que las tres piezas aqui 
estudiadas debieron pertenecer probablemente a un mismo edificio que redne las carac- 
teristicas propias de la arquitectura del siglo VII: concentracicin de la decoracicin hacia un 
punto focal situado en el 6bside y ocupado por un nicho, utilizacicin de frisos decorati- 
vos, asi como esquematizacicin de 10s motivos ornamentales con cierta tendencia hacia 
formas geometrizantes (trifolias, circulos secantes, etc.). 

Un problema aparte es la adscripcicin de estos restos a un edificio precis0 de 10s 
que dan noticia las fuentes de la Cpoca. Aunque la capitalidad de Toledo puede retro- 
traerse hasta tiempos de Teudis, no parece ser hasta el reinado de Leovigildo cuando la 
ciudad del Tajo adquiera realmente rango de urbs regia. A partir de este momento, se 
aprecia un auge en la edilicia de la urbe vinculado no s610 a la importancia de su sede 
episcopal, sin0 a la creciente politica centralizadora seguida por 10s monarcas toledanos 
de finales del siglo VI y primera mitad de la centuria siguiente. 

El emplazamiento de esta arquitectura nos es parcialmente conocido gracias a las 
fuentes literarias pero, a diferencia de MCrida, donde contamos con un testimonio ex- 
cepcional como son las Etas, en Toledo necesitamos recurrir en no pocas ocasiones a 
fuentes tardias y muy adulteradas como son 10s cronicones medievales. 

Entre 10s pocos datos incuestionables, sabemos que en el interior de la ciudad se 
hallaba la iglesia de Santa Maria, que recibe diversas denominaciones (basilica, sedes, 
ecclesia) y donde se celebraron 10s Concilios M (noviembre del aiio 655) y XI (aiio 675) 
bajo 10s reinados de Recesvinto y Wamba respectivamente. Esto podria ser indicativo de 
una fecha tardia para esta iglesia o mejor una remodelacicin de la misma por esta Cpoca, 
dentro ya de la segunda mitad del siglo VII. Arnador de 10s Nos sitiia este templo en el 
lugar que ocupci antiguamente el Convento del Carmen Calzado. Garcia Rodriguez, sin 
embargo, piensa que la advocacicin a la Virgen se reservaba exclusivamente a la catedral 
y, por tanto, sus restos se hallm'an bajo la actual sede primada (GARC~ RODR~GUEZ, 1966, 
127). En este sentido, Camps Cazorla parece identificar la catedral toledana con la iglesia 
denominada Santa Maria in Sorbaces a la que un tal Sonnica (quiz6 un alto dignatario 
godo) ofrecici una cruz (VIVES, n.O 377; CAMPS CAZORLA, 1985, 558-5959, nt. 55-56; STORCH 



DE GRACIA, 1990,564). Puertas Tricas opina que esta afirmaci6n es gratuita (PUERTAS TRI- 
a s ,  1975, 30). 

Mayores problemas presenta el emplazamiento de las iglesias de San Sebastiiin y 
de San GinCs. La tradicibn supone que la primera de ellas fue construida durante el rei- 
nado de Liuva I1 en el aiio 601 en la parte meridional de la ciudad, junto a1 rio Tajo. En 
ambos casos su pretendido visigotismo se apoya en un epigrama atribuido errcineamente 
a San Ildefonso. Aunque realmente no existen datos literarios que permitan identacarlas, 
lo cierto es que en la zona en cuesti6n se han documentado diversos restos escult6ricos 
de Cpoca visigoda (AMADOR DE LOS Rfos, 1905, 38; PUERTAS TRIcAS, 1975, 34). 

La iglesia de Santa Justa, atribuida a tiempos de Atanagildo, no aparece menciona- 
da en las fuentes literarias visigodas, aunque Arnador de 10s Rios la identaca con una 
iglesia m6zarabe posterior. Se@n testimonio del mismo autor, alli se conservaban en su 
Cpoca varias pilastras visigodas. En opini6n de Puertas Tricas, no hay motivo para pensar 
que estas tres iglesias se remonten a1 period0 visigodo si se exceptfia el testimonio de 
Amador de 10s Rios (AMADOR DE LOS Nos, 1905,38; PUERTAS TRIcAs, 1975,34). 

La tradici6n refiere que la iglesia de Santa Eulalia es una fundaci6n de Atanagildo. 
En realidad, esta iglesia conserva una serie de capiteles visigodos que se encuentran 
reutilizados dentro de la construcci6n actual. Storch de Gracia Cree que este templo ten- 
dria adosado el monasterio hom6nimo cuyo abad firm6 las actas del XI Concilio de To- 
ledo (afio 675) (STORCH DE GRACLA, 1990, 556). La advocaci6n a Santa Eulalia podria in- 
dicar una dataci6n temprana para esta iglesia, quiziis de mediados del siglo VI o 
comienzos del siglo VII, paralela asi a la refacci6n de la basilica emeritense dedicada a 
la m5rtir realizada por el obispo Fidel. 

Es posible que en el interior de la ciudad se encontrara tarnbiCn la iglesia de San 
Miguel aneja a1 monasterio del mismo nombre y cuyo abad firm6 el XI Concilio de To- 
ledo celebrado en el aiio 675 (';uliunus, ecclesiue monasterii sancti Micbaelis abbat9. El 
templo se asocia a la actual iglesia de San Miguel el Alto en cuyas inrnediaciones se han 
documentado restos escult6ricos de 6poca visigoda (STORCH DE GRACIA, 1990, 556). Las 
actas conciliares no dicen expresamente que este monasterio estuviera ubicado en la 
misma capital pero es una posibilidad a tener en cuenta. En realidad, parece haber sido 
habitual la existencia de monasterios con todas sus dependencias en el interior de 10s 
centros urbanos de cierta importancia, a pesar de la amonestaci6n de la regla isidoriana 
contraria a esta priictica: lluillam sane longe remotam esse oportet a monasterio ne uici- 
niusposita aut laborem ferat periculi aut famam infiiat dignitatis." (Reg. Isid. De mo- 
nasterio, 422-23; Garcia Moreno, 1977-78, 317). 

Extramuros de la ciudad, situadas en distintos puntos de sus suburbia, se levanta- 
ban numerosas iglesias de las que tenemos testimonio cumplido gracias a las fuentes li- 
terarias. Entre ellas destaca la iglesia dedicada a Santa Leocadia construida en tiempos 
de Sisebuto: Toleto quoque beatae Leocadiae aula miro opere ... culmine alto extenditur" 
(V'ttas N;G, 7). Junto a ella, el templo m5.s importante era la iglesia de 10s Santos ANsto- 
les Pedro y Pablo citada en la documentaci6n de la Cpoca como basilicapraetoriensis. 
Esta denominaci6n indica la especial relaci6n que dicha basilica mantenia con el palacio 



real, sede de la guardia real. En esta iglesia tenia lugar la ceremonia de entrega de la 
reliquia de la Vera Cruz a1 monarca para ser utilizada como estandarte en las campaiias 
militares (Ordo quando rex cum exercitu adprelium egreditur) (MOTIN, 1904, col. 149- 
153; SCHLUNK, 1985, 10). 

Se conoce igualmente la existencia de un templo dedicado a1 culto de la Santa Cruz 
por las actas del XI Concilio de Toledo (aiio 675). Se trataba de una iglesia mokstica, 
como prueba el hecho de que Absalio en dicho sinodo h e  como lkccclesiae monmterii 
Sanctae Crucis abbaN (VIVES, 1963, 369). A dicha iglesia se dirigia el Viemes Santo una 
procesicin que partia de la catedral y que conducia una reliquia de la Vera Cruz (@ROTIN, 
1904, xxii, col. 193-204; SCHLUNK, 1985,9-10). Hay noticias de otros monasterios situados 
tambien en el iirea suburbana de la capital, algunos de ellos pudieron ser 10s ya citados 
de Santa Eulalia, San Miguel y Santa Cruz a 10s que nos hemos referido anteriormente 
como cenobios intramuros. En cualquier caso, habria que sumar ademiis el importante 
monasterio agaliense, centro moniistico en el que se formaron las principales figuras del 
episcopado toledano. Este cenobio, advocado al culto de San JuliPn y Santa Basilisa, se 
encontraba situado en las afueras de la urbs regia, Yn suburbio toletanoIt (PUERTAS TRI- 
CAS, 1975, 32-33; STORCH DE GRACIA, 1990, 568-569; OLMO ENCISO, 1987, 348). 

A pesar de estos datos documentales, apenas se puede conocer algo de la topo- 
grafia antigua de Toledo. Es posible, sin embargo, establecer unos pariimetros genera- 
les conjugando lo que es habitual en otras ciudades de la epoca y las escasas noticias 
literarias. Como ha observado el profesor Palol, la civitm regia toletana debi6 tener 
tres importantes centros de culto dependientes de las jerarquias politicas y religiosas: 
una iglesia catedral, muy posiblemente dedicada a la Virgen Maria, sobre todo a partir 
del Concilio de Bfeso (aiio 431) en el que se fija definitivamente el dogma de la Theo- 
tokos. Esta iglesia catedralicia suele estar asociada tanto a1 palacio episcopal como a 
un centro bautismal advocado a1 Bautista. En segundo lugar, tendriamos un templo Qu- 
lico situado junto a la residencia real y que en Toledo parece tener fuertes connotacio- 
nes militares. Como ya se ha comentado, dicha iglesia estaba advocada a 10s Santos 
Apcistoles Pedro y Pablo, y en tiempos de Wamba lleg6 a constituir la sede de un efi- 
mero obispado castrense con el que el monarca se proponia mermar la autoridad del 
obispo toledano (GARC~A VILLADA, 1932, 11, l.a, 98; Palol, 1991, 790). En este templo 
tuvieron lugar las unciones reales de Wamba (a. 672) y Egica (a. 687). Por bltimo, la 
ciudad contaba con un templo de cariicter martirial o memoria dedicado a Santa Leo- 
cadia de cuya fundaci6n en el aiio 618 se tiene noticia gracias a1 Apologeticus de San 
Eulogio: It,.. tempore Heraclii imperatoris anno imperil eius septimo, currente era DCL- 
VI . Toleto quoque beatae Leocadiae aula miro opere, iubente praedicto Principe cul- 
mine alto extenditur" (PALOL, 1991,788-791). 

Casi todos 10s autores insisten en situar la antigua ciitedra visigoda bajo la fiibrica 
de la actual sede catedralicia. Palol llega a pensar incluso que este centro se remontaria 
a1 siglo v, tras las dltirnas disposiciones teodosianas que determinan el cierre de 10s tern- 
plos paganos (PALOL, 1991, 789). Asi, una inscripcicin dedicada a una iglesia de Santa 
Maria fechada en el reinado de Recaredo y aparecida en Toledo a finales del siglo XVI 



(VIVES, 1969, 100, n.O 302Y es interpretada por este autor como una consagracicin in ca- 
tolico de un templo arriano o apropiado por el arrianismo oficial. Como sefiala el mismo 
profesor Palol, es importante subrayar este aspect0 de la advocacicin a Santa Maria en 
un momento en que en Bizancio el culto a la 23eotokos llega a tener una evidente lectura 
politica, como protectora del Estado y de un sistema de gobierno fuertemente imbuido 
de ideas teocrhticas (PALOL, 1991, 789). 

Este conjunto catedralicio compuesto por iglesia catedral y palacio episcopal lleva- 
ria asociado un complejo bautismal como sabemos que sucedia en la misma MCrida. 
Palol sefiala la existencia desde el siglo XIII de la iglesia de San Juan del Arzobispo en 
las inrnediaciones de la actual calle de la Trinidad (PALOL, 1991,789). Hay que subrayar 
la cercania de esta rnanzana a1 lugar donde ha sido hallada precisamente la placa-nicho 
de San Pedro MArtir. Es sugestivo pensar que esta placa decorase el antiguo complejo 
bautismal. La iconografia de la pieza, especialmente la inversicin de las letras apocalipti- 
cas puede tener, como se ha dicho ya, una lecnwa eminentemente bautismal como sim- 
bolo del paso del nea t0  a la vida de la gracia que proporciona el Sacramento inicihtico. 

En este hipotCtico caso, la aparicicin de esta serie de elementos decorativos propios 
de la arquitectura de la sCptima centuria podria ser indicativo de una reforma del antiguo 
complejo paleocristiano que se supone situado en el solar anexo a San Pedro MBrtir. Re- 
modelaciones urbanisticas de importancia en la ciudad de Toledo sabemos que tuvieron 
lugar bajo 10s reinados de Leovigildo-Recaredo y, posteriormente, en tiempos de Wamba. 
De la labor de renovacicin urbanistica de este dltimo monarca da noticia la Continuatio 
Hispana, segtin la cud durante su reinado se invoc6 el patrocinio de 10s drtires tole- 
danos para la ciudad y sus habitantes (TORRES L~PEZ,  1985, 126). Esta accicin recuerda el 
ejemplo de otras ciudades orientales como Edesa o la propia Constantinopla, y debici ir 
ligada a la amplia difusicin que el culto a las reliquias experiment6 en 10s afios finales 
del reino visigodo. En este context0 podria explicarse la tradicidn recogida en el si- 
glo mr por Pedro Ferdndez del Pulgar que relaciona la construccicin de la cripta de la 
catedral de Palencia con la traslacicin desde Septimania de 10s restos de San Antolin pre- 
cisamente durante el reinado de Wamba. 

Sin duda, en el fondo de estas remodelaciones subyace el deseo de dotar a Toledo 
de una arquitectura acorde con su nuevo papel de capital del reino a imitacicin de lo que 
sucedia en Constantinopla, el modelo m5s prciximo y el que debi6 influir con m& fuerza 
en la mente de 10s monarcas visigodos. No es extraiio, por tanto, que la documentacicin 
de la septima centuria titule con frecuencia a la ciudad como urbe regia. La reforma del 
antiguo complejo bautismal debici venir provocada adem5s por la necesaria adaptacicin 
a 10s nuevos usos lihirgicos que implicaba el paso del rito de inmersicin en piscina bau- 
tismal a1 uso m5s frecuente de vasos o pilas bautismales conforme el bautismo de adultos 
dejaba paso a1 de infantes. 

Con todo, la topografia del antiguo Toledo visigodo sigue siendo, en el estado ac- 
tual de las investigaciones, una grave inccignita, quiz5 la m5s relevante de la arqueologia 

La inscripci6n fue encontrada en el &o 1591 junto a1 convent0 de San Juan de la Penitencia. 
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de la Cpoca. Es indudable que resulta indispensable continuar ahondando en el trabajo 
arqueolcigico en busca de estructuras arquitectcinicas que permitan corroborar o des- 
echar definitivamente nuestra visicin actual de la antigua urbs regia, pero, sobre todo, 
que permitan clarificar algo m5s nuestro conocimiento de lo que fue el Cltimo arte de la 
romanidad tardia en la Peninsula. 
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