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1.  IntroduccIón: las IntervencIones 
arqueológIcas de Puerta obIsPo

En 1996, las obras de peatonalización llevadas a 
cabo en lateral meridional de la Catedral de León pro-
piciaron el descubrimiento de importantes restos ar-
queológicos. Este sector de la ciudad se denomina ya 

desde el siglo X “Puerta del Obispo” (Porta de Aepis-
copo) debido a la presencia de una de las cuatro puertas 
principales de la ciudad medieval y de la cercanía del 
Palacio Episcopal. Es un espacio topográficamente ele-
vado que domina todo el territorio entre la ciudad y el 
rio Torio, desnivel que debió ser mucho más acusado 
en la Antigüedad, sobre el que se levantó el campa-

Inscripciones altomedievales sobre una basa romana 
hallada en el sector de Puerta Obispo (León)
Early Medieval inscriptions on a Roman base column found 
in the archaeological interventions at Puerta Obispo (León)
Ángel Morillo Cerdán1 2 
Victorino García Marcos3

Resumen
Durante las excavaciones desarrolladas en 1996 en el sector de Puerta Obispo, situado junto a la puerta oriental 
del recinto romano y medieval de la ciudad de León, se encontró una basa romana que en época altomedieval fue 
reutilizada como capitel de una pilastra adosada a un muro, como demuestra la presencia de varias inscripciones 
religiosas en tres de sus caras. Los epígrafes indican que dicho capitel formó parte o estuvo en las proximidades de 
un sagrario o altar de una capilla relacionada posiblemente con la catedral prerrománica erigida a comienzos del siglo 
X y que sufrió graves daños por los ataques andalusíes de finales de esa centuria a León. La estratigrafía confirma la 
amortización del capitel a finales del siglo X o primera mitad del XI. Este marco temporal coincidiría con desescombro 
tras dichos ataques o el derribo de la catedral prerrománica para erigir la románica a partir de 1073. 
Palabras clave: León, inscripciones, Alta Edad Media, Prerromanico, basa, capitel, catedral. 

Abstract
A Roman base column, reused as chapiter of a pilaster in Early Middle Ages, were found during the excavations ca-
rried out in 1996 in the Puerta Obispo area, next to the eastern gate of the Roman and Medieval city of Leon. This is 
confirmed by the presence of Christian inscriptions in three of their faces. The inscriptions seem that the chapiter are 
in the vicinity of a tabernacle or altar of a chapel or was part of it, possibly related to the pre-Romanesque cathedral 
erected at the beginning of the 10th century. It was severely damaged by the Andalusian attacks of that Late 10th Cen-
tury at León. Stratigraphy confirms the amortization of the capital at the end of the 10th or first half of the 11th century. 
This chronology would coincide with debris following such attacks or the demolition of the pre-Romanesque cathedral 
to erect the Romanesque temple from 1073.
Key words: León, inscriptions, Early Middle Ages, Pre-Romanesque, column base, chapiter, cathedral.

1  Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investiga-
ción “Paisaje y territorio militarizado en la Hispania romana: 
movilidad y transferencia cultural (ss. II a.C.-IV d.C.)” (I+D 
HAR2017-85929-P), concedido por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO), a la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), cuyos investigadores principales son Ángel Morillo 
y Cruces Blázquez Cerrato. Asimismo debemos mencionar el 
apoyo del convenio de investigación: Los campamentos roma-

nos de las legiones VI victrix y VII gemina en León. Estudio 
del material arqueológico procedentes de las excavaciones ar-
queológicas en la ciudad de León, en el marco del Plan PAHIS 
2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León, dirigido 
por Ángel Morillo.

2  Área de Arqueología, Departamento de Prehistoria, Historia Anti-
gua y Arqueología, Universidad Complutense, amorillo@ucm.es

3  Ayuntamiento de León, victorino.garcía@aytoleon.es
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mento romano (Morillo, 2012: 223). Por este motivo 
históricamente siempre ha desempeñado el papel de 
acceso de la ciudad desde el Oriente. 

Las excavaciones fueron dirigidas por uno de noso-
tros (V. García Marcos). Se trabajó en el ámbito com-
prendido entre el atrio situado al sur del brazo del cru-
cero meridional de la Catedral y el Palacio Episcopal, 
al otro lado de la actual calle Ancha, cuyo trazado coin-
cide con la antigua via principalis del campamento le-
gionario. Las actuaciones se vieron condicionadas por 
la necesidad de mantener abierto el paso de peatones 
hacia el casco histórico, así como el acceso al Palacio 
Episcopal. En este caso se optó por una excavación en 
área, con orientación y dimensiones aleatorias en fun-
ción del espacio disponible. La metodología aplicada 
fue el sistema Harris de registro estratigráfico.

Debajo de los restos de la Puerta Obispo gótica, 
aparecieron muros de época romana y medieval. La 
superposición de estructuras y la necesidad de con-
servarlas y musealizarlas impidió documentar algu-
nos aspectos de las más antiguas. Las circunstancias 
de todo tipo que concurrieron durante esta interven-
ción han provocado que la información disponible 
adolezca de graves problemas metodológicos (Mo-
rillo et alii, 2019: 109-110). Si bien está pendiente 
una publicación completa de la intervención, se han 
dado a conocer resultados parciales tanto del periodo 
medieval (Gutiérrez González y Miguel, 1999: 69-71; 
2009; García Marcos et alii, 2004: 38-44), como de la 
época romana (García Marcos, 2002: 189-192; García 
Marcos et alii, 2004; Morillo y García Marcos, 2005; 
Morillo y Salido, 2010; 2011-12 y 2013; Morillo et 
alii, 2019). La importancia de los restos encontrados 
determinó que fueran en su mayor parte conservados 

y adecuados para ser mostrados en una cripta arqueo-
lógica.

Por lo que se refiere a las fases romanas, la estruc-
tura más antigua conservada correspondía a una puerta 
monumental bífora orientada al este y flanqueada por 
dos grandes torres rectangulares, habiéndose excava-
do casi por completo la septentrional. Dicha estruc-
tura se identifica con la porta principalis sinistra del 
campamento de la legio VII gemina (García Marcos, 
2002: 189-192; Morillo y García Marcos, 2005; Mo-
rillo, 2012: 237), edificada a finales del siglo I d. C. 
y reformada al menos en dos ocasiones, entre finales 
del siglo III-comienzos del IV y a comienzos del V d. 
C. En el transcurso de las intervenciones arqueológi-
cas quedaron al descubierto los restos de un segundo 
edificio de época romana en el límite noroccidental del 
área, que podemos identificar con las letrinas de las 
termas legionarias subyacentes bajo la catedral gótica, 
cuyo análisis hemos abordado recientemente (Morillo 
et alii, 2019) (Fig. 1A y 1B). 

Encima de los restos romanos se dispusieron al me-
nos tres puertas medievales, asociadas a calles que fue-
ron poco a poco sobreelevando el nivel de circulación 
mediante rellenos y capas de preparación, asociados a 
hoyos y zanjas de saqueo de materiales pertenecientes 
a las estructuras primitivas romanas, que proporciona-
ron numerosos materiales cerámicos y constructivos, 
que han permitido establecer la secuencia cronológica 
correspondiente. Sobre la puerta tardorromana se cons-
truye una puerta con rastrillo a mediados del siglo IX, 
asociada a la ocupación cristiana de la ciudad por parte 
de Ordoño I en el 856 y el supuesto establecimiento 
del palacio real en las viejas termas romanas (“erant 
tres domos que terme fuerant paganorum, et in tempo-

Figura 1A. Localización de León en el cuadrante septentrional de la Península Ibérica; 1B. Planta del trazado hipotético del campamento de la 
legio VII gemina en León con indicación de la situación del sector de Puerta Obispo (según A. Morillo y V. García Marcos, a partir de los datos 

de los informes de excavación proporcionados por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León).
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re christinitatis facta sunt aula regalis”) (Pérez de Ur-
bel, 1952: 311). Una calle discurre bajo dicho acceso, a 
una cota 60 cm por encima de los niveles tardoantiguos 
(Gutiérrez González y Miguel, 2009: 447).

Las intervenciones arqueológicas revelaron que 
puerta oriental fue sustituida por un nuevo acceso do-
tado de grandes quicialeras a comienzos del siglo X, 
bajo el que discurre un nuevo pavimento viario, 40-50 
cm por encima del anterior. Dicha construcción se ha 
vinculado a la donación en el año 916 por parte de Or-
doño II de su palacio, ubicado en las antiguas termas, 
al obispo Frunimio II para que estableciera su sede 
episcopal intramuros (“traslacionem facere iam dicte 
sedis in domos illas que erant aula regalis” (Pérez de 
Urbel, 1952, 311). Poco después, el 26 de junio del 917 
se menciona por primera vez la porta principalis si-
nistra con el nombre ya de Puerta Obispo (Porta ad 
Aepiscopo) (Sáez, 1987: 70, doc. 43; García Marcos et 
alii, 2004: 27-34; Gutiérrez González y Miguel, 2009: 
447-448). Esta misma denominación se recoge en otro 
documento del mismo año (Del Ser Quijano, 1981: 66, 
doc. 10).

Los paleógrafos que se han ocupado recientemente 
de estos diplomas, recogidos en la Crónica de Sampiro, 
hoy en día apuntan que estamos ante falsos documenta-
les retocados o elaborados a finales del XI o comienzos 
del XII (Sáez, 1987: 59-60) destinados sin duda a dotar 
de mayor legitimidad de las ambiciones episcopales, 
por lo que debemos considerarlos con cautela ya que 
pueden mezclar datos reales con otros ficticios.

Una nueva puerta, que se ha denominado “pre-
gótica” se construirá sobre la anterior en un perio-
do comprendido entre el 1000 y el 1073, en la Fase 
Plenomedieval I (1073-1175), estando entre ellas la 
Fase Altomedieval IIIb, cuyos estratos presentan una 
secuencia menos clara. Finalmente, sobre la puerta 
pregótica se edificó un nuevo y monumental acceso 
gótico a mediados del siglo XIII (Fase Plenomedieval 
III), que disponía de una galería corrida de comuni-
cación entre la catedral y el palacio episcopal (Gutié-
rrez González y Miguel, 2009: 445, fig. 2), obra que 
conocemos a través de planos y fotografía y que fue 
derribada en 1910-1911, cuyos restos se han conser-
vado in situ. 

2.  descrIPcIón de la PIeza y lectura de los 
ePIgrafes4

La pieza que aquí presentamos (Nº inv. 
2004/20/4068/A) y que en su día dimos a conocer en 
lo que se refiere a sus rasgos básicos (Morillo y Sali-
do, 2011-12: 600-601), es una basa de orden toscano 
muy simple, tallada en piedra caliza con gran plinto 
fracturado en la parte superior. Separado por un listel 
se dispone un toro de perfil en arco de circunferencia 
de gran abertura, seguido de un caveto que enlaza con 
el imoscapo. Sus dimensiones son 27 cm de lado en el 
ábaco y unos 22 cm de altura total. La altura del plinto 
es 9 cm. La altura del listel de separación del toro es 
1 cm, y de este último, 1, 2 cm, mientras su diámetro 
es 24, 5 cm. El caveto presenta 3, 2 cm de altura y el 
imoscapo 4, 2. El diámetro del imoscapo es 18 cm, lo 
que nos indica aproximadamente el del fuste que sos-
tuvo. La pieza está labrada en caliza de color ocre muy 
porosa de procedencia local (Fig. 2A y 2B).

En época altomedieval la pieza fue reutilizada en 
algún edificio de culto invirtiéndola para ser emplea-
da como capitel. Esta hipótesis se ve confirmada por 
las inscripciones religiosas grabadas sobre el ábaco y 
listel del toro. Los epígrafes se extienden por tres de 
los laterales de basa reutilizada como capitel, mientras 
la cara trasera fue cortada verticalmente hasta enrasar-
la con el imoscapo colocado sobre el fuste, habiendo 
desaparecido tanto ábaco como toro. Esta actuación no 
deja lugar a dudas de que el capitel se adosó a un muro 
posterior, de tal manera que la columna que lo soporta-
ba funcionaba como una pilastra (Fig. 2C). 

La inscripción principal se encontraba justamente 
en la cara contraria al rebaje posterior, que constituye 
obviamente el frente visto del capitel. Tanto el empleo 
de letras de tamaño mayor al resto como el conteni-
do nos indica claramente su protagonismo. La letra es 
mayúscula visigótica, muy bien trabajada y elegante, 
con un ductus profundo y muy bien biselado. Ocupa 
casi todo el ábaco y puede reconocerse perfectamente 

4  Agradecemos a Mª Dolores Gómez Martínez los dibujos aquí 
empleados, de los que es autora. Asimismo queremos agradecer 
también las facilidades y amabilidad para el acceso al material 
depositado en el mismo al personal del Museo de León, en par-
ticular a Miryam Hernández y a Manuel García Garrido. 

Figura 2A. Basa romana hallada en las excavaciones de Puerta Obispo. Cara frontal; 2B. Vista General; 2C. Vista general por la cara 
posterior
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“CHRISTUS HIC MANET”, con la característica “c” 
griega inicial. No cabe duda de su traducción como 
“Aquí está Cristo” o “Aquí permanece Cristo”. Tal vez 
incluso como “Aquí espera Cristo”. Sobre la misma, 
en letras mayúsculas algo más reducidas se encuentra 
un epígrafe “MMM”, debajo del cual se introducen dos 
signos más “MX”, ligados con los anteriores. Un trazo 
inclinado cruza las dos primeras “m”, tal vez un nexo 
de otra letra. Se trata de una abreviatura, tal vez numé-
rica, que no podemos interpretar (Fig. 3 y 4). 

Por debajo de la inscripción principal relativa a 
Cristo, también en letras visigóticas mayúsculas pero 
de tamaño menor, y en una posición centrada, bajo las 
palabras “CHRISTUS” e “HIC”, lo que indica clara-
mente su importancia, se aprecia el epígrafe “FRO”, 
posiblemente una abreviatura de un nombre propio, 
con elegantes y curvos trazos inferiores de las letras 
“F” y “R”. No podemos dejar de señalar la semejanza 
de dicha abreviatura con el nombre del propio obispo 
Fronimio II (Frunimius Olemundi), quien construye 
la primitiva sede catedralicia prerrománica en León a 

comienzos del siglo X, y que está perfectamente cons-
tatado en varios documentos contemporáneos (Fernán-
dez Catón y Ruiz Asencio, 2006: 173). 

Las características paleográficas de las tres inscrip-
ciones que acabamos que mencionar indican sin duda 
que fueron realizadas por la misma mano, siguiendo 

Figura 3. Dibujo del capitel por las tres caras con epígrafes y perfil del mismo.

Figura 4. Frente del capitel por su cara frontal.
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indicaciones de alguien que redactaba bien en latín y 
no cometía los errores y vulgarismos que observamos 
en otros epígrafes contemporáneos. 

En la misma cara frontal del capitel, concretamente 
en el listel que separa el ábaco del toro, justo en su 
arranque izquierdo, observamos una nueva inscripción, 
en este caso en letra visigótica cursiva levemente gra-
bada y de tamaño más para reducido, de difícil lectura, 
que se encuentra precedida por una cruz griega bien 
marcada, lo que indica una frase inspirada por Dios y 
por lo tanto sagrada para los cristianos. Hemos podi-
do leer tan sólo las primeras palabras de la misma, en 
las que se reconoce “Omnia mihi licent ”. La “O” es 
una pequeña “w”. El empleo del griego para la primera 
letra de la frase es un rasgo compartido con la inscrip-
ción principal, lo que parece ser un rasgo de erudición 
de quien se encargo grabar el epígrafe. Parece ser el 
comienzo de una frase de la I Epístola de San Pablo a 
los Corintios “Omnia mihi licent, sed non omnia ex-
pediunt, Omnia mihi licent sed ego sub nullius redigar 
potestate”, que podemos traducir como “Todas las co-
sas me son lícitas, mas no todas convienen. Todo me es 
lícito; mas ¡no me dejaré dominar por nada!5. En dicho 
pasaje San Pablo se refiere al libertinaje sexual para 
hacer recapacitar a los injustos y conseguir que dejen 
el pecado y se purifiquen para entrar en el Reino de los 
Cielos, ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo 
y forma parte del cuerpo místico de Cristo (Fig. 5A). 

En el lateral izquierdo del capitel observamos una 
inscripción del mismo tipo también en el listel que se-
para el ábaco del toro. No cabe duda que está hecha por 
la misma mano y también está precedida por una cruz 
griega, lo que vuelve a indicar una frase sagrada. Sin 
embargo, aunque pueden reconocerse varias letras no 
ha sido posible identificar palabras que nos llevaran a 
una identificación de la misma (Fig. 5B).

Finalmente, en el lateral derecho, en la parte in-
ferior derecha del ábaco se conserva una nueva ins-

5  Queremos agradecer a Manuel Ramírez Sánchez, Profesor Titu-
lar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la lectura 
de esta inscripción.

cripción muy bien ejecutada también, en esta ocasión 
en mayúscula rústica, bien inscrita a bisel. Se pueden 
reconocer varias letras unidas por nexos configurando 
un monograma, en las que parece leerse “AVRILIVS”, 
un antropónimo latino en genitivo. La “A”, “V” y “L” 
están unidas entre sí, igual que la “R”, cuyo travesaño 
inferior está muy inclinado, está unida con la “V” y la 
primera “I”, dentro del hueco entre la “V” y la “L”., tal 
vez Aurelius, nombre propio que se encuentra testimo-
niado en los documentos de época (Fernández Catón y 
Ruiz Asencio, 2006, 89-90). El epígrafe está precedido 
por un signo decorativo con forma de hoja, que recuer-
da las signaturas y rúbricas de los documentos escritos 
y que tal vez podríamos interpretar tal vez como el artí-
fice de la inscripción. Otro conjunto de letras de difícil 
interpretación debido a que se encuentran apenas gra-
badas, se conserva en la parte derecha de la misma cara 
del ábaco (Fig. 2B y Fig. 3).

3.  contexto arqueológIco e InterPretacIón del 
hallazgo 

Tal y como hemos apuntado, nos encontramos ante 
una base romana de caliza local, muy semejante tanto 
en su morfología como en sus dimensiones a otras que 
han aparecido in situ o reutilizadas en el ámbito del an-
tiguo campamento (Morillo y Salido, 2011-12: 606, nº 
34 y 609, nº 38 y nº 39). El hallazgo de una de ellas (nº 
38) en su posición original, formando parte del pórtico 
exterior de un barracón o centuria de una calle paralela 
a la via praetoria del campamento, nos indica uno de 
los usos más habituales para este módulo de columna 
en el ámbito militar. Sin embargo, el intenso reaprove-
chamiento del que son objeto los elementos arquitec-
tónicos en contextos urbanos actuales, con una larga 
secuencia ocupacional, impide en la mayoría de las 
ocasiones vincularlos con edificios concretos. Incluso 
en los casos en los que conocemos el contexto arqueo-
lógico, las piezas suelen estar en posición secundaria 
dentro de las estratigrafías. Por este motivo a menu-
do debemos recurrir a dataciones estilísticas. De cual-

Figura 5A. Detalle de la inscripción en cursiva visigótica “Omnia mihi licet” sobre el listel que separa el ábaco del toro de la basa romana en 
su cara frontal; 5B. Detalle de la inscripción ubicada en el mismo lugar de la cara izquierda, que no ha sido posible descifrar.
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quier forma no cabe duda que basas como la que aquí 
presentamos formaron parte del programa ornamental 
del campamento de la legio VII gemina, establecida a 
partir del 74/75 en el solar de León. La construcción 
del nuevo recinto legionario supuso una petrificación 
y monumentalización de las estructuras arquitectóni-
cas anteriores, vinculadas a la legio VI victrix, algunas 
de las cuales fueron reaprovechadas de forma selectiva 
(Morillo y Salido, 2011-12: 612).

En el caso de la pieza que aquí nos ocupa, sabe-
mos que, independientemente de su procedencia origi-
nal y avatares posteriores, en un momento indetermi-
nado del periodo altomedieval la basa fue reutilizada 
como capitel de una pilastra, invirtiendo su posición 
y cortando una de sus caras para adosarla a un muro, 
mientras se grababan varios epígrafes de importancia, 
especialmente en su frente. La epigrafía no nos per-
mite más que señalar un marco temporal muy amplio, 
comprendido entre los siglos VI-VII y X. Sin embargo, 
algo más, tanto sobre la datación como respecto a la 
procedencia, se puede inferir a partir de la posición de 
la pieza en el registro arqueológico del sector del Puer-
ta Obispo.

En la introducción ya hemos apuntado los rasgos 
básicos de la cronoestratigrafía de esta intervención. 
La basa romana reutilizada como capitel medieval fue 
hallada en un estrato (UE 4068), localizado intramuros, 
entre la puerta de la ciudad y las antiguas termas roma-
nas, muy cerca de las cuales se dispusieron estructuras 
altomedievales muy difíciles de interpretar. Dicho ni-
vel (Fase Altomedieval IIIb) se formó por encima de 
la calle de comienzos del siglo X (Fase Altomedieval 
III), que se relaciona con la edificación del primer com-
plejo episcopal bajo la catedral actual a partir del 917, 

y que nos proporciona la fecha post quem para dicho 
horizonte y sus elementos constitutivos. Constituye un 
potente nivel de relleno, con elementos de material ar-
quitectónico y constructivo como fragmentos de silla-
res, acompañados por abundante cerámica (Gutiérrez 
González y Miguel, 2009: 448 y 452-457). Pero dicho 
estrato se encuentra afectado desde el punto de vista 
estratigráfico por las construcciones posteriores, data-
das entre el 1000 y el 1073, año de consagración de la 
nueva catedral románica. Por lo tanto, la amortización 
de este capitel tuvo lugar en el periodo comprendido 
entre un momento avanzado del siglo X y un momento 
indeterminado del siglo XI. 

Desde un punto de vista histórico, este horizonte 
estratigráfico correspondiente a las ultimas décadas del 
siglo X coindice con las razzias de al Mansur (año 986) 
y Abd al Malik (994). Pese a que no se constatan en 
la puerta de la ciudad daños en el momento de dichos 
asaltos, aunque si algunas reformas menores (Gutié-
rrez González y Miguel, 2009: 448), en las crónicas 
se alude de manera genérica a los daños en el entorno 
de Puerta Obispo, centrados tanto en la catedral pre-
rrománica como en el vecino monasterio extramuros 
de San Pedro y San Pablo, que parece haber albergado 
la primitiva sede episcopal leonesa, así como en una 
“corte” cercana, según se desprende de un documento 
fechado en 1003 (Ruiz Asencio, 1987: doc. 635). En 
el documento de consagración de la nueva catedral ro-
mánica por parte del obispo Pelayo en 1073 se refie-
re a las destrucciones causadas en el edificio por las 
razzias andalusíes (Ruiz Asencio, 1990: 441-447, doc. 
1190). La catedral primitiva no debió recuperarse del 
todo de dichas destrucciones, puesto que en el mismo 
documento se detalla el estado de abandono del edifi-

Figura 6. Planimetría de las estructuras halladas en la intervención de Puerta Obispo durante la Fase Altomedieval III (Gutiérrez y Miguel 
Hernández, 2008, 446, fig. 3).
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cio precedente, que se encontraba sucio, derruido, con 
las bóvedas abiertas, aras y altares descompuestos, y 
con las dependencias de los canónigos anegadas por las 
goteras (Bango Torviso, 2004: 51-52).

Teniendo en cuenta estas circunstancias históricas 
y arqueológicas no es difícil correlacionar la amortiza-
ción de este capitel y otros elementos arquitectónicos 
con la limpieza y desescombro de las dependencias de 
la catedral afectadas por las destrucciones andalusíes 
de finales del siglo X, bien inmediatamente después de 
aquellas o ya en relación directa con el derribo de la 
catedral prerrománica y la edificación de un nuevo edi-
ficio de culto en la segunda mitad del siglo XI, que se 
ve acompañado por la edificación de una nueva puerta. 

Más complejo, pero de no menor interés, es pro-
nunciase sobre la localización original de esta basa 
reempleada como capitel en un edificio religioso. La 
inscripción principal no deja lugar a dudas respecto a 
la importancia de esta pieza como parte del mobiliario 
litúrgico de una capilla o altar. La claridad del epígra-
fe, donde se menciona de manera intencionada “Aquí 
está Cristo” o “Aquí permanece Cristo”, nos lleva a 
plantear la hipótesis de que soportaba o se encontraba 
en la cercanía inmediata de un sagrario o tabernáculo 
en el que se depositaban las formas consagradas, tal 
vez el propio altar de consagración. La alusión, en lo 
poco que hemos podido leer de la inscripción secunda-
ria en cursiva, al pasaje de la Epístola I de Pablo a los 
Corintios donde se señala la necesidad de conservar el 
cuerpo de los fieles puro como parte del cuerpo místico 
de Cristo, reforzaría dicha interpretación. Es necesario 
limpiar el alma mediante la confesión y devolverla a la 
gracia del Espíritu Santo para poder acercarse a Cristo 
mediante la eucaristía.

Muy llamativa es también la inscripción “FRO” en 
letras mayúsculas bajo el epígrafe principal y en una 
posición central. Ya hemos señalado que parece tra-
tarse de una abreviatura que tal vez podríamos vincu-
lar con Frunimio II, obispo que construye la catedral 
prerrománica a comienzos del siglo X, y que, al igual 
que el rey Ordoño II, colabora económicamente en la 
dotación de la catedral. Entre las donaciones de dicho 

obispo destacan especialmente aquellas que se refieren 
precisamente al ajuar litúrgico “De vasa altaria lucerna 
erea, candelabrum ereum, casulla metrah, libros autem, 
id. est Bibliotheca, Canorum, Homeliarum et Collatio-
num” (Del Ser Quijano, 1981, 71, doc. 12; Bango Tor-
viso, 2004: 49, nota 19). En relación con dichos artícu-
los, algunos de ellos específicamente para el altar (“de 
vasa altaria”), tendría sentido unas inscripciones como 
la que aquí interpretamos.

No cabe duda que la proximidad de la catedral al 
lugar de hallazgo de esta pieza apunta a una de las ca-
pillas de este edificio como ubicación original del ca-
pitel, si bien éste es un extremo que nunca podremos 
comprobar. Del primitivo templo prerrománico erigido 
a partir del 917 conocemos muy poco, a pesar de que 
este tema se ha abordado en diversas publicaciones 
(Valdés et alii, 1994; Boto Varela, 1995; Bango Tor-
viso, 2004). La crónica de Sampiro (Pérez de Urbel, 
1952: 311-312) señala que la catedral original se insta-
ló en tres edificios que habían constituido el aula regia, 
que se convirtieron en tres capillas diferentes, a Santa 
María, San Salvador y San Juan Bautista. Solo esta úl-
tima parece ser un edificio independiente, posiblemen-
te el baptisterio, mientras que las otras (“aula Sancte 
Marie”) se han interpretado formando parte de un edi-
ficio basilical de cabecera tripartita, del mismo tipo que 
las iglesias asturianas en funcionamiento en el siglo X. 
Poco se sabe de otras dependencias como el atrio, el 
panteón real o el pórtico (Bango Torviso, 2004: 48-49). 
Sin embargo ningún resto ha llegado de esta catedral 
inicial, sin duda porque parasitaba antiguos muros de 
las grandes termas legionarias, modificándolos y ade-
cuándolos, y dichos muros debieron ser demolidos por 
los cimientos de las obras románica y gótica.

Más interesante de cara a la localización del lugar 
original del capitel aquí presentado parece la referencia 
a una capilla de San Cristobal, erigida por el mismo 
obispo Fruminio en 917 posiblemente como oratorio 
privado episcopal, con reliquias de San Cristobal, San-
ta María y San Cipriano y situada “ante altaris sedis 
antiqui” y “iuxta Porta Domni Aepiscopi”, esto es, en-
tre la Puerta del Obispo y la catedral (Del Ser Quijano, 

Figura 7A. Restos de cimentaciones y umbral con escalón pertenecientes a construcciones altomedievales en la zona de Puerta Obispo 
anteriores al 1073. 7B. Detalle del umbral y escalón.
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1981, 66, doc. 10; Bango Torviso, 2004: 50)6. Esta lo-
calización coincide grosso modo con el lugar ocupa-
do por las antiguas letrinas de las termas, cerca de las 
cuales las intervenciones arqueológicas han constatado 
someras construcciones de este periodo, con que defi-
nen una crujía de planta rectangular perpendicular a la 
calle medieval (García Marcos et alii, 2004: 41; Gutié-
rrez González y Miguel, 2008: 446, fig. 3) (Fig. 6). Son 
cimientos de cantos de ríos trabados con barro, y alza-
do de mampostería de cal, conservándose un umbral y 
parte del primer escalón abierto al este y mirando hacia 
la puerta de la ciudad, que corresponde a la UE 1088 
(Fig. 7A y 7B), que pudieran ser los restos de las de-
pendencias episcopales dentro de las que se inscribiría 
dicha capilla de San Cristóbal. De cualquier forma son 
los únicos restos que podemos adscribir al complejo de 
la catedral prerrománica. 

El punto en el que aparece la pieza que aquí pre-
sentamos se encuentra a escasos metros de dichas 
construcciones. No podemos sino especular sobre la 
procedencia de este capitel respecto a dicha capilla u 
oratorio episcopal.
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