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un listado bibliografico, con el fin de poder apreciar las
serias diferencias existentes entre la producci6n aquitana
y la hispanica.

I. -TALLER DE ROMA

a) Periodo preconstantiniano 0 constantiniano antiguo
que abarca, segtin la unanimidad de log investigadores,
desde el aDo 300 basta el 315, aunque investigadores
como M. Sotomayor afinan la cronologia entre log aiios
305-312. Este grupo tiene ejemplos muy claros de temas
cristianos 0 en el grupo de sarc6fagos de San Felix de
Gerona; basicarnente aquel con la representacion del
Sacrificio de Abraham y de Cristo triunfante sabre el
leOn y el otto con la historia de la casta Susana, asi como
dog estrigilados, uno con dog pastores y una orante y otto
con la orante en el centro; siendo todos log ejemplos de
este lugar procedentes del taller de Roma. Estos san:6fa-
gos se caracterizan par presentar par regia general un
friso continuo. Se observa tambien una gran estilizacion
en el momento de trabajar lag cabezas de log personajes
y una utilizaci6n muy poco abundante del trepano, que
mas debe ser visto como un puntilleado. Iconografica-
mente son abundantes lag representaciones de la orante,
la del Buen Pastor, asi como la de Cristo filosofo y la de
Cristo miraculoso, con log atributos caracteristicos :
abundancia de rizos, palium, sandalias, el folio de log
Evangelios y el bast6n miraculoso.

b) Pertodo constantiniano, que cubre una cronologia
entre log aDos 315 y 330 segtin P. de Palol, aunque algu-
nos autores como F. Gerke consideran que 1a producci6n
cubre log aiios entre el 310 y el 320 ; 10 mismo considera
M. Sotomayor, que diferencia a este grupo protocons-
tantiniano del propiamente constantiniano fechando a
este ultimo entre log aiios 315-335. H. Schlunk tiende a
agrupar desde el aDo 315 al 350 tanto log sarc6fagos
constantinianos y log constantinianos tardios. Los ejem-
plates de este periodo proceden tambien del taller de
Roma y log conocidos en Hispania son log siguientes :
un ejemplar de friso continuo con la escena de 1a multi-
plicacion de log panes y log peres en San Felix de Ge-
rona ; otto de friso continuo presidido par la prisi6n de
Pedro tambien en San Felix; uno en el Museo Arqueolo-
gico de Barcelona que es estrigilado con una orante y

Entre los elementos que mas destacan para el estudio
de los materiales de la Antigtiedad tardia, encontramos
los sarc6fagos 0 sepulturas de los altos estamentos so-
ciales, que atestiguan POT otra parte la antigua presencia
del cristianismo hispanico. POT regIa general este tipo de
sepulturas, al igual que aquellas con recubrimiento de
mosaico, se agrupan alrededor de un centro de culto, in-
vadiendo 0 no el espacio basilical, sin ocupar nunca los
lugares absidales 0 de celebraci6n eucaristica, aunque
este fen6meno es muy dificil de apreciar en los hallazgos
hispanicos pues generalmente los restos de sarc6fagos
completos ban sido reutilizados en endificios de epoca
basicamente medieval. Este es el caso POT ejemplo de
toda Ia serle completa de sarc6fagos reutilizados en los
moras del abside intemo de la iglesia romanica y g6tica
de San Felix de Gerona. Esencialmente dos son los as-
pectos caracterizan los hallazgos hispanicos y son
aquellos que atafien a su fabricaci6n y distribuci6n. En
un principia existe un taller en Roma que fabrica y dis-
tribuye los sarc6fagos segun los encargos de la clienteIa ;
POT otra parte existeD los talleres locales que empiezan
casi todos ellos su proceso de fabricaci6n cuando los
talleres de Roma decaen y disminuyen su exportaci6n, es
decir bacia muy entrada la segunda mitad del siglo IV e
incluso principios del siglo V. Mientras funcionan los
talleres de Roma, la influencia de estos sabre Ias produc-
ciones hispcinicas son evidentes, sin embargo posterior-
mente y sabre todo el taller de Tarragona, se dejera in-
fluir mocha mas POT los talleres norte africanos, parti-
cularmente el de Cartago, el coal incluso exporta a la ca-
pital de la Tarraconensis tal como se ha demostrado ul-
timamente gracias a los analisis petrograficos.

Todo ello y gracias a los estudios que se ban ido lle-
yanda a cabo desde la epoca de J. R. Melida y G. Bovini,
basta M. Sotomayor, pasando POT los importantes estu-
dios de H. Schlunk y P. de Palol, ha permitido establecer
con bastante claridad unos periodos cronol6gicos y unas
tecnicas, talleres, influencias, artistas, etcetera.

En Ias paginas que signeD tan s610 pretandemos dar a
conocer IDS resultados de la investigaci6n que se ha he-
cho basta hoy, incluyendo tanto sarc6fagos paleocristia-
nos como visigodos, insistiendo especialmente en las
producciones locales. Tambien hemos querido facilitar~
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Martos (Jaen) con un frente dividido pot columnas alter-
Dando dinteles y arcos con una serie de escenas tratadas
excepcionalmente ; el de la Ascensi6n en la cripta de
Santa Engracia de Zaragoza con la representaci6n de at-
lantes 0 telamones en log angulos y la aparici6n de epi-
graCes en la parte superior 0 inferior de lag escenas sin
que tengan relaci6n con estas. Deben set incluidos en
este grupo tambien OtTo sarc6fago de la cripta de Santa
Engracia de Zaragoza con un friso continuo de escenas ;
el de Castiliscar tambien de friso continuo con varias es-
cenas aunque en numero mellor de 10 habitual. Los sar-
c6fagos de este grupo se caracterizan pot un estilo
"blando" y pot un modelado de la cabeza muy frio.
Asistimos al periodo de apogeo de la utilizaci6n del tre-
pallo en alto relieve y lag representaciones iconograficas
son practicamente narraciones noveladas. Siguen apare-
ciendo lag figuras en posici6n de orante y la de Cristo
bajo figuraci6n de Cristo puer con atributos juveniles y
muy humanizados como pot ejemplo el gran friso de
bucles alrededor de la cara, todo eUo conseguido pot
medio de una lalla muy redondeada. Tambien es habitual
la representaci6n de Cristo bajo la idea de majestad es
decir Cristo en el trono, y aunque no es frecuente puede
encontrarse alguna representaci6n de Pilatos lavandose
lag manos. El ejemplo mas importante de este periodo y
procedente del taller de Roma es elllamado de "Los dog
Hermanos", que aunque no es de procedencia hispanica
debe set mencionado pot presentar paralelos con toda la
serie de sarc6fagos postconstantinianos citados.

d) Periodo teodosiano 0 de la segunda mitad del siglo
IV. Durante este periodo funcionan simultanearnente log
talleres de Roma, el taller de ArIes y el taller hispanico
de la Bureba. Procedentes del taller de Roma y hallados
en Hispania son log siguientes : el columnado (son en
realidad pilastras) de Hellin en Albacete ; el del cicIo de
la pasion conservado en el Museo de Valencia, el frag-
menta del Museo de Cadiz con la escena de log mucha-
chos en el homo de Babilonia y eillamado sarcofago de
Betesda en la fachada de la catedral de Tarragona. Estos
sarcofagos teodosianos se caracterizan porque la escul-
Lura va perdiendo una cierta calidad, tendiendose a log
relieves pIanos, a lag formas alargadas y a la abundante
utilizacion del trepano. Par regIa general lag escenas se
separan por media de arboles 0 arquitecturas. Iconogra-
ficamente se observa una regresion en la tematica cris-
tologica de salvacion, sustituyendola por la aclamacion
de Cristo y por lag escenas de la pasion, asi como lag de
Cristo rodeado por log ApOstoles. Estas escenas de la pa-
sion se genemlizan entre log aDos 340 y 370, apare-
ciendo al mismo tiempo lag representaciones de la tradi-
tio legis y de la velatio manis con orarium. Se generaliza
tambien el usa de log simbolos, como por ejemplo log
corderos, la cruz 0 el crismon triunfante. La figuracion
de Cristo es siempre la de Cristo victor con el rostro

dog Ap6stoles en el cenb"o ; uno de pequeno tamaDO con
varias escenas en la colecci6n Amatller (Barcelona) ; dog
fragmentos hallados en lag excavaciones de la basilica de
Barcelona conservados en el Museo de Historia de la
Ciudad : uno de friso continuo y ob"o con la ornnte y dog
Ap6stoles ; uno procedente de Layos (conocido como
Layos I) en el Museo Mares de Barcelona con una serle
de escenas corridas ; el de Layos II conservado en el
Museo de la Academia de la Historia de Madrid tambien
con varias escenas ; varios ejemplos procedentes de
Cordoba: uno de friso continuo en la Mezquita, el frente
lateral con Daniel en el Coso de log leones en el Museo
Arqueol6gico de C6rdoba, uno con cinco escenas sepa-
radas POT un columnado procedente de C6rdoba ciudad y
el estrigilado compuesto con escenas en la Ermita de log
Martires : este ultimo es muy semejante al toledano de
Erustes, boy en el Museo Arqueol6gico Nacional ; y POT
ultimo uno de San Justo de la Vega (Loon) tambien en el
Museo Arqueologico Nacional, con friso continuo de va-
rias escenas. Estos ejemplos citados son log hispanicos,
pero el mas importante y del que parece surge toda la se-
fie -tal como sugiere P. de Palol -es el famoso sarco-
raga llamado del Dogmatico, con escenas repartidas en
dog regisb"OS 0 bien de friso continuo de varias escenas
yuxtapuestas, apareciendo ya la separation POT media de
columnas torsadas, que sera una de lag caracteristicas ba-
sicas de estos sarcofagos constantinianos. Su estilo es
mocha mas libre que en log sarcofagos preconstanti-
nianos 0 constantinianos antiguos, con una tecnica es-
cultorica mas acabada, aunque un poco plana. Se reUe-
nan todos log espacios y POT ello se tiende al claroscuro y
a la utilization del b"epano. Esta tendencia se ve aumen-
tada puesto que lag escenas en vez de estar distribuidas y
separadas POT simples motivos vegetales 0 espacios
libres, se separan POT media de un intercolumnado, 0
bien gracias a la situation cenb"al de una imago clipeata.
La iconografia que se presenta en estos sarcofagos
constantinianos, tiene POT regIa general una relation di-
recta del cristiano con el creador, POT ello aparecen figu-
ras de la orante, 0 la de Cristo heroico 0 Cristo b"auma-
turgo, con abundantes rizos, cara muy alargada y un pei-
nado con "Tara en media". Es tambien normal que
cuando en lag escenas aparecen soldados estos lleven un
pileus pannonicus.

c) Periodo postconstantiniano 0 constantiniano tardio
que cubre un periodo cronol6gico comprendido enb"e log
aDOS 330 basta el 340 0 350. Algunos investigadores,
como POT ejemplo P. de Palol, no diferencian enb"e este
grupo de sarcofagos y aquellos denominados de "estilo
blando", tal como sugiere M. Sotomayor, que fecha a
este ultimo grupo enb"e log aDos 340-360. Si aceptamos
la teona de H. Schlunk de no diferenciar log sarcofagos
constantinianos de log postconstantinianos, tendremos
que incluir en este grupo log hallazgos hispanicos citados
en el grupo anterior; sino nos limitaremos al hallado en
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barbado. sera en esta segunda mitad del siglo IV cuando
empezara a desaparecer el tema tan habitual de log mila-
grOg. Deciamos que junto a este taller de Roma, trabaja
tambien el taller de ArIes, que rue el mas importante de
la Galia. No se han hallado importaciones del taller de
ArIes en la geografla hispanica, aunque a veces pueden
determinarse algunas infIuencias 0 paralelismos. Par ul-
timo debemos mencionar durante el periodo teodosiano
el taller de Ravena, aunque no existen importaciones de
este taller en Hispania.

Cogolla ; POT ultimo un sarc6fago con tapadera en el
Museo Mares de Barcelona con unas escenas casi
imposibles de leer, pero con una inscripci6n.

b) Taller de T a"agona. Este taller parece que inicia
sus trabajos con un poco de posterioridad respecto al
taller de la Bureba, es decir durante la primera mitad del
siglo V. La caracteristicas propias a este taller son el uso
de la piedra 0 mannol locales, el trabajar una plata y
luego adosarla a la obra, configurando asi un sarc6fago 0
caja funerarla. Dentro de eSte grupo de sarc6fagos en-
contramos aquellos decorados con un friso continuo de
escenas yuxtapuestas, asi como aquellos con estrigilas en
dos campos y en dos direcciones, siguiendo la moda afrl-
cana. Las figuras apenas se siluetean y el trepano desa-
parece, par tanto estamos ante un estilo muy plana. En
un principia, tal como indicaron P. Batlle Huguet, H.
Schlunk y P. de Palol, se dijo que era muy probable que
existiesen artistas procedentes de Cartago en Tarragona
para la realizaci6n de estos trabajos, pues tanto la factum
como la decoraci6n geometrica son muy semejantes, 0
bien que se trataba de modelos 0 importaciones directas
de Cartago. Esto ultimo ha sido demostrado reciente-
mente par I. Rooa, gracias a los ancilisis petrograflcos
llevados a cabo. Tal como sefiala esta autora, lag simili-
tudes entre la piedra tarraconense de Santa Tecla y la
cartaginesa de "kadel", son muy semejantes, pero un
ancilisis minucioso permite afirmar que existeD basta sie-
te sarc6fagos y varlos fragmentos importados de Carta-
go, incluido el frontal de las orantes. Par tanto se debe
tener en cuenta que dentro del conjunto de piezas deno-
minadas basta ahara del taller de Tarragona, existeD bas-
tantes que son en realidad importaciones del taller de
Cartago, y la hip6tesis de una posible conexi6n 0 despla-
zamiento de artesanos entre ambos centros productores
debe ser rechazada. Iconograflcamente aparecen los te-
mas de la orante, frecuentemente lag cortinitas (sipa-
rium), los soldados vestidos con el pileus pannonicus, la
corona vitae que es el simbolo de la victoria de Cristo,
asi como los Ap6stoles, la traditio legis y el sacrificio ~
Abraham. Existen basta diez ejemplos procedentes de
Tarragona, pero 5610 destacaremos aqui los mas impor-
tantes. Una placa frontal de mannol con dos orantes en
los extremos separadas par un campo de estrigilas y la
imagen del difunto en el centro; el sarc6fago de los
Ap6stoles cuyo campo ornamental esta dividido en tres
partes, la central con la corona vitae, en un extrema
Pedro y en el otto Pablo y en los campos libres estrigilas.
El tercer sarc6fago completo es el de Leocadio. En un
extrema aparece probablemente Moises y la traditio
legis, en el otto el sacrificio de Abraham y en el centro
una cartela con inscripci6n. Los otros fragmentos que se
conservan de Tarragona, siguen con la misma tematica,
tecnica y estilo que los precedentemente citados.

II. -TALLERES mSPANICOS

a) Taller de la Bureba (fig. 1-2). Tambien de epoca
teodosiana es este taller burgales que funciona en
Hispania a partir de la segunda mitad del siglo IV,
momenta que como decfamos anteriormente, el taller de
Roma disminuye su exportacion y por ello empiezan a
funcionar de forma mucho mas avanzada los talleres
locales. Este taller es muy caracteristico porque no
trabaja ni marmoles importados ni marmoles locales,
sino piedra granitica de la region. Par otra parte
disminuye los volumenes habituales de estos sarcofagos
no en su longitud, sino en su altura, siendo los de la
Bureba mucho mas reducida. La decoracion se distri-
buye en un friso continuo ocupando tanto la zona frontal
asi como los laterales del sarcofago, y las escenas repro-
ducidas -de dificil lectura a interpretacion -siempre
pertenecen al Antiguo y Nuevo Testamento, introdu-
ciendo elementos vegetales. A este tipo de distribucion
ornamental se la ha denominado, segun H. Schlunk, de
tendencia "griega" 0 del Oriente cristiano, llegada a tra-
ves del Norte de Africa. El estilo utilizado por el taller
de la Bureba tiende a la estilizacion, como es habitual en
los trabajos escultoricos hispanorromanos -sobre todo
estelas funerarias -del area de Burgos, tal como seftala
P. de Palol. Este taller presenta pues unas caracteristicas
propias y muy personalizadas que impiden su compara-
cion con ningun otTo taller en funcionamiento en aquel
mom en to, a excepcion del sarcofago de Santa Pe~tua,
donde podria observarse, ademas de unas connotaciones
orientales, una cierta infIuencia procedente del NoTte de
Africa. Este sarcofago tiene todos los lados decorados, y
a pesar de 10 dificil que es interpretarlo, H. Schlunk cree
que se trata de una serie de escenas referidas a la vision
de la martir tunecina Perpetua. La cara opuesta tiene
escenas del Antiguo Testamento. alTOS sarcofagos con-
servados de este taller de la Bureba son: el de Poza de la
Sal en el Museo de Burgos, con una escena que quizas es
la adoracion de los magos ; un fragmento de tapadera de
Cameno tambien en el Museo de Burgos con una posible
representacion de los jovenes en el homo: un sarcofago
al que Ie ban sido picadas las escenas pero que es del
mismo taller y estA en el pOrtico de San Millan de la
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Fig. 1. -Sarrofago del taller de la Bureba procedente de La Molina,
conservado en el Museo Mares de Barcelona (segUn Schlunk)

Fig. 2. -Sarc6fago del taller de la Bureba procedente de Quintana de Bureba,
conservado en el Museo de Burgos (segUn H. Schlunk)

Fig. 3. -Fragmento de frente de sarc6fago hallaOO en Ampurias
dicho de escuela aquitana, hay desaparecido (segUn J. Pella y F orjas)
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e) Talleres visigodos. Muy poco es 10 que podemos
apuntar acerca de la producci6n de sarc6fagos en epoca
visigoda. Practicamente todos los casas en que conoce-
mas enterrarnientos en sarc6fago, se b"ata de elementos
reutilizados. Tan sOlo podemos considerar como un ver-
dadero trabajo de labra funeraria, los sarc6fagos de Ar-
jonilla (Jaen), uno conservado en la iglesia de dicha lo-
calidad Y ob"O en el Museo Arqueol6gico de Jaen. La de-
coraci6n frontal, se basa en motivos geometricos de cir-
colas, florones y cuerdas b"enzadas, caracteristicas del
repertorio escult6rico de epoca visigoda.
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c) Talleres galicos. De entre todos los talleres gaticos,
tiene primordial irnportancia el denorninado taller de
Aquitania, sobre el cual no insistirnos y rernitimos a todo
el volurnen de este nurnero de la revista "Antiquite
Tardive". Se conocen tan wlo dos fragrnentos hallados
en Ampurias siernpre incluidos en este grupo, aunque
personalrnente no creernos que puedan seT surnados a el,
pues podrian tratarse de fragrnentos estrigilados co-
rnunes (fig. 3) ; un sarcofago cornpleto de Villanueva de
Lorenzana en Lugo con dos camJX}s de estrigilas enrnar-
cando el crisrnon central; y par ultirno una cubierta de
sarcofago de un nii\o llarnado Ithacio, en la catedral de
Oviedo, con una inscription en la que se lee : INCL VSI
TENERVM PRAEnOSO MAR MORE CORPVS AE-
TERNAM IN SEDEM NOMINIS ITHACII. A todos
estos ejernplares hispanicos se Ie atribuye una cronologia
bastante tardia, de la segunda rnitad del siglo VI, siendo
quizas el de Ithacio un poco anterior. Su presencia en
Hispania refleja los carninos de transrnision existentes
durante el rnedioevo, puesto que rnuy probablernente to-
dos ellos fueron transportados durante este periodo a la
Peninsula Iberica. Ello viene adernas apoyado par las
fuentes escritas fechadas en el siglo X que diceD que el
sarcofago de Villanueva de Lorenzana rue traido JX}r el
"Conde Santo".

d) Otros talleres. Existen cuatro sarcofagos CUrD taller
no se ha podido identificar, pues no corresponde a nin-
guno de los anteriormente citados, sin ernbargo parece
que se trata de producciones locales con un influjo
oriental bizantino. Forman un grupo heterogeneo, pero
circunscrito al area levantino-rnediterranea, a exception
del ejernplar de Pueblanueva (Toledo). Se trata de las si-
guientes piezas : un frente de sarcofago de Ecija con tres
escenas y letreros en griego, su tecnica es en cierto rnodo
plana y frontal presentando bastante sencillez y espacios
libres, respecto a este sarcofago siernpre se ha dicho que
es rnuy orientalista y que podria cornpararse con ejern-
places constantinopolitanos fechables en el siglo V. Otto
fragrnento sernejante a un bajo relieve es la plata frontal
de Alcaudete, con escenas del Antigua y Nuevo Testa-
rnento en doble registro, tarnbien par sus ciertas caracte-
risticas orientalistas puede seT fechado bacia los prirne-
ros ai\os del siglo V. El sarcofago de Pueblanueva
(Toledo) boy en el Museo Arqueologico Nacional donde
aparece Cristo entronizado y seis ApOstoles a cada lado,
teniendo detras un sisterna de arquerias, y en la zona su-
perior letreros con nornbres. Es de fabrication local pues
el rnarmol es portugues, aunque tiene influencias tarn-
bien constantinopolitanas. POT ultirno el sarcofago de la
catedral de Braga (portugal) corresponde a una cronolo-
gia sirnilar aunque su influencia original es dificil de
discemir. Esta tallado en rnarmol portugues y presenta
en la zona central una cratera omamentada con zarcillos
y paajaros, a los lados rnotivos cristianos, corno
crisrnones.
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DISCUSSION

Y. CHRISTE : Cet expose apporte enonnement, egalement dans l'esprit qui est Ie mien.

D. CAZES : II y a trois sarcophages seulement ou fmgments du Sod-Ouest connus en Espagne. Celui de Lorenzana est un
remploi tardif, du xe s. On a Ie cecil du transfert de ce sarcophage qui a ete transporte Ires loin. Les deux fragments
d' Ampurias, qui ont ete trouves dans deux eglises differentes, doivent provenir d'une meme cove (face principale et petit
cote).

N. DUVAL: Les sarcophages de La Bureba presentent encore un aspect classique (moulurations en haul et en bas) mais
appartiennent plutot a la typologie des architraves ou entablements. Le profil serait classique sans leg figurations etranges
du milieu.


