
S . P . 

Ca-51 
20 





D E S C U B R I M I E N T O S A R Q U E O L Ó G I C O S 

EN L A 

C A T B D R A L D K F A L E N C I A 

P O R 

Francisco Simón y )sl¡eto 

Secretario de l a Comisión provincia l de Monumentos. 

Publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año X I V , n ú m . 158, 

correspondiente á A b r i l de 1906. 

SECCION LOCAI 

10000328812 
S.P./Ca-51/20 R/F-3449 

MADRlt) 

IMPRENTA D E SAN FRANCISCO DE SALES 

Pasaje de la Alhambra, núm. 1, 





iesmbrteutos arqnEologicns BU ta Cateítral ÍÍE f alruria 

¡Dos iglesias subterráneas. 

I . HISTOEIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS. — A l pie del famoso trascoro de 
esta ig les ia se destaca un espacio rectangular cerrado con basamento de pie
d ra , que tiene por remate un enrejado. S e ñ a l a este r e c t á n g u l o el lugar que 
ocupa una escalera de veinte p e l d a ñ o s , por l a cua l desciende e l vis i tante á l a 
l l amada Cueva de 8an An to l i n . 

> v-

TRASCORO DE L A C A T E D R A L Y BAJADA A L A C U E V A D E SAN ANTOLÍN 

L a hermosa d e c o r a c i ó n plateresca que se dibuja en las paredes de esta es
ca le ra y en l a b ó v e d a que l a cubre en e l tramo infer ior , obra que el fastuoso 
Obispo D . J u a n R o d r í g u e z de Fonseca , cuyas son las armas que al l í resplan
decen, hizo l ab ra r á l a vez que l evan taba e l a l tar del t rascoro, puede to
marse como medida de l a impor tanc ia que á pr inc ip ios del s iglo X V I se con-
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cedió a l oculto recinto que al l í bajo se desarro l la , impor tanc ia que á su vez 
hay que considerar la como reflejo de otras m á s antiguas y seculares. 

Es ta cueva es una c o n s t r u c c i ó n abovedada de 27 metros de longi tud con 
anchura va r i ab le de 2,60 á 6,40; tiene una d i r e c c i ó n pa ra le la a l eje del tem
plo , y avanza por debajo del coro hasta trasponerle, correspondiendo su t é r 
mino cabalmente a l centro del crucero. 

Desde largos anos á l a fecha este recinto ha permanecido cerrado por ca
recer de culto, y salvo el d ía del patrono de l a iglesia , San A n t o l í n , e l acce
so á esta cueva ha sido difíci l . Mas en este d ía el calor que re ina generalmen
te, y que contrasta con l a baja temperatura de aquel l ób rego lugar , retrae, 

como es na tura l , por e l temor de su
fr i r un enfriamiento, á todo el que 
no siente el incent ivo de l a cur iosidad 
ó el e s t ímulo poderoso de una fe ar
diente. E l púb l i co desciende el d ía de 

,* San An to l í n en grandes masas, y a 
.JL^-.^. # h - ; pa ra par t i c ipar de las gracias de un 

agua, aunque salobre, tenida por m i 
lagrosa , y a pa ra rascar las piedras 
de las paredes, logrando con ello unos 
polvos de carbonato de c a l , m u y acre
ditados hasta poco ha contra l a ma
l a r i a . 

Mas como por lo general g r an par
te de estos curiosos y devotos fija 
poco l a a t e n c i ó n en cuestiones ar
q u e o l ó g i c a s , he a q u í c ó m o á pesar 
del intenso movimiento invest igador 
de los ú l t imos cincuenta a ñ o s , nadie , 
entre esta numerosa p o b l a c i ó n de pe
regrinos, c l é r igos y seglares, que to
dos los a ñ o s ha recorr ido l a cueva , 
haya intentado ó conseguido inter
pretar l a importante e x p r e s i ó n ar
q u e o l ó g i c a que enc ier ra . 

Así las cosas, h a b r á ocho ó diez 
a ñ o s y por una c i rcuns tanc ia o l v i 
dada, pude examina r detenidamente 
este recinto, y h a l l é m e sorprendido 
a l contemplar en e l segundo espacio 

que al l í se recorre una serie de sucesivos arcos t ú m i d o s , y en e l fondo dibujada, 
tras espesa capa de yeso, l a si lueta dedos columnas con sus capiteles, y entre 
és tos y las paredes laterales tres arquitos de i g u a l estructura. 

A pesar de hal larse borrosos y casi ocultos estos elementos, se o f r ec í an 
con tan expres iva y fáci l d i f e r e n c i a c i ó n que en e l acto c o m p r e n d í me ha l l aba 
frente á una c o n s t r u c c i ó n de or igen y de c a r á c t e r vis igodo. E r a n aquellos 
d ías en que l a ant igua y t r ad ic iona l doctr ina de considerar los arcos de her ra
dura como propios y exclusivos de las construcciones agarenas, acababa de 
rec ib i r un golpe decis ivo con e l descubrimiento de stelas y cippos sepul-

PLANTA D E L A C A T E D R A L D E FALENCIA 
(De D. Juan Agapito Revilla.) 



erales romanos, de l a decadencia del imper io , en cuyos monumentos apa
r e c í a ese elemento a r q u i t e c t ó n i c o ; era t a m b i é n el momento en que cód ices y 
minia turas de los siglos V I I a l I X o f rec í an i d é n t i c a e n s e ñ a n z a ; en que l a 
c r í t i c a habla l legado r á p i d a m e n t e á diferenciar los arcos visigodos de los 
m o z á r a b e s por un detalle de estructura en apar ienc ia insignificante, e l des
piezo; y sobre todo era l a ocas ión en que el m á s val ioso testimonio v iv i en t e 
de las construcciones del siglo V I I , l a b a s í l i c a que e r ig ió Recesvinto en B a ñ o s 
con l a l á p i d a v o t i v a que le s i rve de g a r a n t í a , dejaba de ser discut ida; y 
otros descubrimientos en Toledo y l a e x p r e s i ó n de ciertos monumentos del 
siglo X fijaban en s i t u a c i ó n defini t iva l a cues t ión largo tiempo debatida acer
ca del or igen de los arcos de her radura . 

Po r este conjunto de c i rcunstancias que v in i e ron entonces en mi aux i l io , 
a p a r e c i ó c l a r a en m i pensamiento l a idea de tener á l a v i s t a y , por tanto, de 
exis t i r cuatro metros por debajo del suelo de l a Ca tedra l una c o n s t r u c c i ó n 
v is igoda; y como es na tu ra l , dada l a índo le de lo que consideraba un descu
br imiento , no hice n i p o d í a hacer de mis impresiones acerca de este asunto 
n inguna v i n c u l a c i ó n propia ; antes a l contrar io , c o m p r e n d í m i ob l i gac ión de 
buscar p a r t í c i p e s ó conquistar p r o s é l i t o s , aunque reconozco s in v io l enc i a a l 
guna que mis trabajos en este sentido carec ieron de toda eficacia. 

S i n duda que t a l labor , l a de crear op in ión , como ahora se dice, es em
presa á r d u a y á veces i r r ea l i zab le ; mas si aqu í c o n t r i b u í á e l lo , es cosa que 
desconozco a d e m á s de no interesarme, aunque declaro que no puedo, s in 
nota de temeridad, abrogarme el m é r i t o de haber la producido. Corresponde 
este merecimiento á m i sabio amigo D . J o s é R a m ó n Mél ida en su v i s i t a á 
esta c iudad. 

Cuando en Octubre de 1905 e x a m i n ó por m i requerimiento los vestigios 
que of rec ía e l fondo de l a cueva y l a estructura de los arcos que forman su 
segundo t é r m i n o , expuso c a t e g ó r i c a m e n t e una op in ión que, concordando con 
l a m í a , determinaba y a de un modo definit ivo l a exis tencia de l a c o n s t r u c c i ó n 
v i s igoda . 

Desde aquel momento y como por un m á g i c o conjuro q u e d ó estatuida l a 
ve rac idad del descubrimiento, y pocos d ía s d e s p u é s , con leve esfuerzo, fue
ron descubiertas columnas y capiteles, que guardaban cuidadosamente oculto 
el secreto de su or igen. 

Con poster ior idad ha sido v i s i t ada por los arquitectos a r q u e ó l o g o s don 
J u a n Agapi to R e v i l l a , D . Vicen te L a m p é r e z y D . Manue l A n í b a l A l v a r e z ; 
coincidiendo todos tres en aprec iar las cosas, desde e l punto de v i s t a hasta 
aqu í expuesto, en iguales t é r m i n o s . Más adelante a p a r e c e r á n conceptos y 
apreciaciones de estos renombrados y doctos especialistas que por deferir de 
otras apreciaciones y conceptos que yo profeso, merecen ampl i a y detenida 
expos i c ión . 

I I . DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA.—Bas ta d i r i g i r una ojeada sobre l a p lan ta 
y el alzado que a c o m p a ñ a n á estas l í n e a s y que debo á l a di l igente y acer tada 
sol ic i tud del notable arquitecto palent ino, m i excelente amigo D . J e r ó n i m o 
A r r o y o , pa ra comprender que l a cueva consta de dos partes, absolutamente 
diferentes en su estructura. 

E s l a p r i m e r a una c o n s t r u c c i ó n h o m o g é n e a , m e t ó d i c a , p rev i s ta por su 
autor. Consta como se ve de una sola nave de 16 metros de longi tud por 6,40 



de anchura , cerrada por cinco arcos fajones, p r ó x i m a m e n t e de medio punto, 
que a r r ancan desde el suelo; y corre sobre ellos, aunque s in un ión v i s ib l e , 
una b ó v e d a de cafión m á s ó menos perfecta, que asi mismo a r r anca desde 
el suelo. 

L a s dovelas de los arcos son de dos clases diferentes de p iedra . Desde el 
arranque hasta l a a l tu ra de 1,80 metros, pertenece la p iedra á las canteras 
del pais; lo restante e s t á construido con p iedra de las canteras de Burgos , 
que sólo se descubre en F a l e n c i a en construcciones romanas. Por esto, como 
asi b ien por s e ñ a l e s que existen en todos ellos, puede asegurarse que tales 
arcos fueron reconstruidos desde e l arranque hasta l a a l tura c i tada, en é p o c a 
re la t ivamente cercana; pudo ser a l conclui r l a obra de l a Ca tedra l , en el 
siglo X V I . 

E n los espacios que dejan entre sí los arcos, aparecen unas ventanas de 
escasas dimensiones, pero de mucha luz por el inter ior . Cubiertas por fuera 
por l a f á b r i c a y por el suelo de l a Catedra l , no es posible conocer ahora su 
d i spos ic ión externa . 

T e r m i n a esta nave en un espacio semic i rcu la r á manera de á b s i d e forma
do por tres arcos, apoyados en dos pilastrones (que hubieron de tener cap i 
teles) y en los muros foreros. D e estos tres arcos, los dos laterales e s t á n ce
rrados por muros que t ienen l a correspondiente ventana. E l del centro, que 
e s t á abierto, consiente el paso a l segundo recinto. -

Mas , antes de desc iñb i r l e , conviene s e ñ a l a r que el c a r á c t e r de esta p r i 
mera parte de l a cueva corresponde por su sentido general como t a m b i é n 
por los elementos a r q u i t e c t ó n i c o s que le in tegran (arcos, b ó v e d a s y ventana
les) a l estilo l lamado r o m á n i c o , que yo l l a m a r é romano en este caso, en su 
e x p r e s i ó n m á s elemental , m á s tosca y senci l la . S i n exorno, s in decorado, s in 
atributo alguno e x t r a ñ o á un fin puramente a rqui tec tura l , parece como le
van tada en ocas ión en que, respetando las tradiciones de un arte y un es
t i lo , t uv ie ra su autor que moverse dentro de un ambiente de gran escasez y 
penur ia . 

Donde te rmina esta parte románica , , empieza l a v is igoda . D e pronto, l a 
iglesia s u b t e r r á n e a se estrecha hasta ofrecer un paso de 2,40 metros. Es l a 
luz del p r imer arco t ú m i d o que se encuentra, grueso, macizo , denso, de des
piezo r a d i a l . Desde a l l i hasta el fondo, y en una longitud de 12 metros, se des
a r ro l l an otros siete arcos de igua l forma y de i d é n t i c o c a r á c t e r , aunque no de 
las mismas dimensiones. S i l a o b s e r v a c i ó n se extiende ahora a l conjunto, 
é c h a s e de v e r que a q u é l l o no es una c o n s t r u c c i ó n ordenada, preconcebida, 
e u r í t m i c a ; es un conglomerado caprichoso de un solo elemento const ruct ivo, 
colocado en un mismo sentido, el arco de her radura , sin que se descubra el 
pensamiento que i n s p i r ó su f á b r i c a . N a d a t ienen de c o m ú n entre si estos ar
cos sucesivos fuera de su forma; n i ofrecen idén t i cos espesores, n i equivalen
te a l tura , n i s iquiera una r a d i a c i ó n t a m b i é n equivalente, n i se h a l l a n espa
ciados de modo que permi ta conjeturar el ñ n con que fueron construidos. 
Tiene , pues, esta parte de l a cueva el sello de una c o n s t r u c c i ó n que ha i m 
puesto el azar , las c i rcunstancias de una empresa imprev is ta , de una cons
t r u c c i ó n que no pudo meditarse. 

Este c a r á c t e r es fundamental y ofrece s ingular contraste con l a parte an
teriormente descri ta . E n é s t a se descubre un pensamiento desenvuelto, sí 
con ex t raord inar ia sencil lez y pobreza, pero ajustado á un fin r ac iona l : el de 



cerrar un espacio pa ra conver t i r lo en templo, del modo que acostumbra ha
cerlo el gusto romano; mas en l a otra , en l a v i s igoda , no hay unidad , no se 
descubre n inguna reg la de a r m o n í a , ha sido el m á s caprichoso desorden ó l a 
m á s imprev i s t a c i rcuns tanc ia l a que ha motivado aquel la 
suces ión de arcos de igua l c a r á c t e r , de semejante estruc
tura , aunque no de i d é n t i c a s proporciones. 

H a y otras dos c i rcunstancias que conviene se í l a l a r . L a 
una, que tales arcos no sujetan b ó v e d a s , porque é s t a s no 
existen; grandes losas de p iedra tendidas horizontalmente 
de uno á otro las sust i tuyen. L a segunda, que n i tiene n i ha 
tenido ventanas laterales como l a pr imeva. L a i l u m i n a c i ó n 
na tu ra l de aquel recinto visigodo no fué nunca posible por las v ias laterales . 

R é s t a m e decir dos palabras sobre lo m á s culminante de esta ig les ia sub
t e r r á n e a . A l final de l a parte v is igoda , el espacio se ensancha levemente 
pa ra dar lugar á que en el fondo se desarrolle un al tar for
mado por dos columnas m a r m ó r e a s apoyadas en basas ro
manas, columnas que l i m i t a n tres espacios cubiertos por 
arcos t a m b i é n de he r radura apoyados en capiteles de muy 
c a r a c t e r í s t i c a factura . Estos intercolumnios tienen roto el 
t í m p a n o de los arcos pa ra dar paso á grandes luceras que 
oblicuamente se d i r igen hac i a a r r i ba donde r e c o g e r í a n luz 
que no pod ía l l egar y a en p r o y e c c i ó n hor izonta l . 

E l in tercolumnio cent ra l ofrece a d e m á s una caja abier ta 
en el muro con s e ñ a l e s de a l g ú n artificio para ce r r a r l a , caja 
cuyo fondo es de l adr i l los romanos, y que guardaba el d ía CAPITELES VISIGODOS 

del descubrimiento como d e p ó s i t o , s in duda el m á s estima- (DibuJ0 de M- Morate.) 

ble del templo, seis ca laveras , cuyo origen y cuyo sentido no es difícil colegir . 

mmm 

III . OPINIONES SOBRE ESTAS IGLESIAS SUBTERRÁNEAS.—La a l ta y mereci 
da autoridad c ient í f ica de los a r q u e ó l o g o s citados que han vis i tado este r ec in 

to y l a pequefia é ins ig-
•^^^l^^iSf^á^Míff<íá^ - . .^ niflcante que yo repre-

^^^BBB^É^'-%*C^ sonto, se ha l i an de acuer
do en un punto: e l de 
considerar l a construc
c ión que en el curso de 
estas l í neas ha sido c a l i 
ficada de v is igoda como 
propia del siglo V I I , p r o 
bablemente de su t é r m i 
no, é p o c a en l a cua l se 
supone que W a m b a tra
jo á Fa lenc ia ,desdeNar -
bona , l a s re l iquias de 
S a n A n t o l í n , m á r t i r 
f r a n c é s (1). 

FONDO DE L A C U E V A . — A L T A R D E SAN ANTOLÍN 
(Dibujo de M. Morate.) (1) Esta opinión fué muy 

debatida en el siglo X V I I , 
alcanzado extremos relacionados con el origen francés , español ú oriental del santo, y aun 



E s , pues, u n á n i m e hasta ahora , y creo que lo s e r á en lo sucesivo, l a opi
n ión referente a l or igen visigodo de estas construcciones s u b t e r r á n e a s en su 
parte estrecha (1). Pero l a d ispar idad de apreciaciones comienza a l juzgar l a 
é p o c a á que pertenece l a c o n s t r u c c i ó n cal i f icada como r o m á n i c a . 

Los a r q u e ó l o g o s antes citados, ó por lo menos el Sr . R e v i l l a , en un a r t í c u 
lo recientemente publ icado (2), consideran que l a mayor a n t i g ü e d a d de estas 
construcciones corresponde á l a v i s igoda , y que m á s tarde en el siglo X I 
aquel recinto fué ampliado con l a obra r o m á n i c a , para lo cua l t r a z á r o n s e 
dos arcos que se desenvolvieron en p lanta p r ó x i m a m e n t e semic i rcu la r , y ate
n i é n d o s e á e l la l evan ta ron l a nave con un desarrollo l inea l hoy indeterminado. 

M i op in ión se separa plenamente de é s t a . Considero inver t idos estos t é r 
minos c rono lóg i cos , y pienso que l a c o n s t r u c c i ó n vis igoda del siglo V I I es 
dos siglos y medio posterior á l a r o m á n i c a . Por consiguiente, formulo l a con
c lus ión de exis t i r bajo el suelo de l a Catedra l de Pa l enc i a una ig les ia que pudo 
ser e r ig ida en l a p r imera mi tad del siglo V , y en todo caso, antes del a ñ o 459. 

Como el asunto envuelve sobre un posit ivo i n t e r é s a r q u e o l ó g i c o l a expo
s ic ión de opiniones opuestas á las de personas de tan reconocida y l e g í t i m a au
tor idad, he de consignar los datos y apreciaciones en que me fundo, de orden 
h i s tó r i co unos y de va lo r a r q u e o l ó g i c o otros, siendo de notar que, l a impor
tanc ia que puedan encerrar estos ú l t i m o s , corresponden á e n s e ñ a n z a s logra
das con una o b s e r v a c i ó n perseverante de a r q u e o l o g í a puramente pa len t ina . 

con la autenticidad de las reliquias que algunos suponían en Francia. E l docto, aunque en 
extremo difuso autor do la Historia secular y eclesiástica de Palencia, D . Pedro F e r n á n d e z 
del Pulgar , ago tó la materia, y es el principal campeón del traslado de estas reliquias por 
Wamba. Esta opinión, sin embargo, hay que tenerla por meramente conjetural. Así lo reco
noce el mismo Pulgar , que consagra al examen de este asunto sendos capí tulos , de cuya pe
nosa lectura se obtiene la consecuencia que la t ras lación de estas reliquias á Palencia , hacia 
el año 67G, es nada más que un suceso posible, ó si se quiere, verosímil . A lgo tiene que apu
rar Pulgar el argumento, aun para sentar esto, porque según su cuenta, San Antolín padeció 
el mar t i r ló en el año 674, para lo cual tiene que rectificar una opinión corriente durante mu
chos años, y nada menos que consignada en dos Breviarios antiguos de la Catedral, que fija 
ban el martirio en el año 771. 

(1) Si no fuera tan u n á n i m e esta opinión, cabr ía aqu í un estudio anal í t ico y comparativo 
de los arcos de herradura, hecho á la luz de opiniones y conceptos que ha tenido á bien co
municarme u n hombre notable en estas observaciones, el Sr. Gómez Moreno, a rqueólogo 
eminente, colmado de experiencia en el arte difícil de clasificar monumentos. 

Parece desprenderse de las opiniones del Sr. Gómez Moreno que, como medio de diferen
ciación, debe considerarse al arco de herradura en evolución desde el siglo VI I . Entre va
rios particulares puntos de vista, como son el arranque, el espacio que separa uno de otro 
cuando se hallan en el mismo plano, y el despiezo radial ó no, puede preferirse, para fijar el 
sentido evolutivo y determinar por tanto la época á que pertenece, la relación que existe 
entre las longitudes de los dos principales diámetros , el transverso y el vert ical . A semejan
za de lo que se hace en cefalo y craneometr ía , esta re lación deber ía ó podría llamarse indi-
ce del arco, cuya determinación se logra fáci lmente con la siguiente fórmula: 

Diámet ro transverso x 100 
Diámet ro vert ical 

Aplicando esta doctrina, resulta que los arcos visigodos de Palencia tienen un índice 
de 60 á 66; los mozárabes del siglo X t e n d r í a n otro de 70 á 80, y los á r abes de los siglos X I 
en adelante a u m e n t a r á n esta cifra en proporción al peralte que sufran hasta lograr índices 
de 130 á 150. 

Ofrezco este procedimiento, que me parece sencillo, á todos aquellos que visi ten monu
mentos, y principalmente al Sr. Gómez Moreno, por si considera úti l su aplicación para el 
conocimiento de las leyes que él ha sido el primero en vislumbrar. 

(2) Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, n ú m . 34, Octubre de 1905. 



I V . EXAMEN DE AMBAS OPINIONES.—La op in ión del Sr . Re v i l l a a l afirmar 
que l a ig les ia r o m á n i c a s u b t e r r á n e a fué e r ig ida en e l siglo X I , establece asi
mismo que es la propia ig les ia que l e v a n t ó D . Sancho e l M a y o r , restaurador 
de l a Sede. 

Es b ien conocida l a t r a d i c i ó n , m á s piadosa que v e r o s í m i l , á pesar de l a 
autoridad del Arzob ispo D . Rodr igo que l a refiere en su c r ó n i c a , que h a l l á n 
dose D . Sancho cazando en un bosque que c u b r í a los restos de l a c iudad , 
y e r m a desde tres siglos a t r á s , y persiguiendo un j a b a l í , no tuvo reparo en 
penetrar dentro de una cueva donde l a fiera buscaba refugio en su huida . A l 
levantar e l brazo para hundir un v i ro te en el cuerpo del j a b a l í , s in t ióse sobre
cogido por s ú b i t a p a r á l i s i s . E r a el cielo que cast igaba su osad ía de penetrar , . 
aun sin p r o p ó s i t o , e n lugar sagrado, p r i v á n d o l e de movimiento; era l a c ó l e r a 
d i v i n a provocada por l a p r o f a n a c i ó n , aunque inconsciente, de un santuario; 
mas a l apercibirse D . Sancho, p o s t r ó s e ante una imagen de San A n t o l í n que 
div isó en l a obscuridad, é i m p l o r á n d o l e c lemencia , le p r o m e t i ó a d e m á s e r i 
g i r l e , bajo su a d v o c a c i ó n , un templo digno de é l . E l R e y r e c o b r ó en e l acto 
el movimiento de su brazo p a r a l í t i c o (p r i s t ime sanitati r e s t i t u i t ó r ) , y c u m p l i ó , 
como es na tu ra l , su promesa. 

Mas lo e x t r a ñ o ahora es que siendo este suceso, s e g ú n l a t r a d i c i ó n , e l m ó 
v i l que impu l só á D . Sancho pa ra e r ig i r l a Catedra l p r i m i t i v a , no tuv ie ra el 
R e y cuidado y aun i n t e r é s en consignarlo en un documento tan proli jo como 
es e l p r iv i l eg io del ano 1035 (1), en cuyo p r iv i l eg io erige l a s i l l a , d o t á n d o l a 
de p i n g ü e s rentas; documento que por cierto no contiene l a m á s remota alu
s ión á un castigo, aunque tremendo, prestamente levantado por l a i n t e r c e s i ó n 
del Santo. Escr i tores tan poco sospechosos como Pu lga r , entre los antiguos (2), 
y e l malogrado joven D . Clodulfo M a r í a P e l á e z (3), entre los modernos, hacen 
notar, con sobrada r a z ó n y con har ta pena, esta omis ión sensible. 

Pero sea cua l fuere el grado de veros imi l i tud que merezca a l lector esta 
t r a d i c i ó n , es indudable que D . Sancho e l M a y o r , a l e r ig i r l a Sede pa len t ina , 
e r ig ió una Catedra l ó ig les ia , é i n s t i t u y ó un Obispo, D . Poncio , que la gober
nara . L a op in ión del Sr . R e v i l l a que examino, presenta esta ig les ia s u b t e r r á 
nea del siglo X I como l a p rop ia Ca tedra l que l e v a n t ó D . Sancho ó su c r ip ta . 

L o pr imero no puede sostenerse seriamente por muchas razones. ¿Quién 
ha de considerar esta obra s u b t e r r á n e a , humilde y senc i l l a , como l a Ca tedra l 
de D . Sancho el Mayor? ¿Cómo tenerla por gemela de esas primorosas igle
sias de arte r o m á n i c o , levantadas en el siglo X I , donde toda p e r f e c c i ó n en l a 
t r aza , toda del icadeza en e l exorno, toda hab i l idad en el modo de ta l la r los 
s i l lares y dovelas convier ten los numerosos ejemplares que se conocen en 
modelos de estilo y e j ecuc ión que a ú n hoy no p o d r í a n superarse? ¿Cómo pa
rangonar esta c o n s t r u c c i ó n inocente y modesta, con templos como San I s i 
doro de L e ó n y San M a r t i n de F r ó m i s t a en pocos a ñ o s posteriores a l re inado 
de D . Sancho? ¿Cómo, por ú l t imo , ha l l a r r a z ó n de las palabras de su hijo 
D . Fernando I , quien a l hab la r de l a f u n d a c i ó n de esta Ca tedra l por su padre 
l a elogia y ce lebra en t é r m i n o s expresivos? (4) 

(1) Pulgar : libro II, p á g . 40. 
(2) F2 Clero en la Historia de. Falencia: opúsculo, 1881. 
(3) Ibidem, p á g . 25. 
(4) He aqu í sus palabras: Cum quo pater noster, Rex Sancthis, ordine disponens quali-

ter reformetur ecclesia sedis pallentinae, quia largis oppidus f ú n d a l a salvatoris nostri et 

2 ' t 
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D . Sancho , s e g ú n se desprende del p r iv i l eg io de e r e c c i ó n de l a Sede pa
len t ina , impulsado por un deseo ardiente de restaurar las iglesias antiguas, 
encuentra en las « l e t r a s c a n ó n i c a s » que F a l e n c i a h a b í a sido l a segunda des -
p u é s de Toledo. Impedido de restablecer esta S i l l a por hal larse t o d a v í a en 
poder de los b á r b a r o s , cumple en F a l e n c i a su pensamiento del imitando ex
tensamente su te r r i tor io , d o t á n d o l a de Obispo y levantando un templo Cate
d r a l que no h a b í a de ser, seguramente, en proporciones y en estructura, 
motivo pa ra que nadie en lo sucesivo sospechara de l a e x t e n s i ó n de sus 
medios y de l a grandeza de sus p r o p ó s i t o s . Y á l a ve rdad , no es fác i l , s i é s t e 
fuera el templo levantado por D . Sancho, evi tar semejantes sospechas. 

Se sabe, a d e m á s , que a l construir l a Ca tedra l actual , empezada en e l 
siglo X I V , y a l avanza r con su f á b r i c a s e i b a demoliendo l a ant igua (1), que 
no pod ía ser otra que l a de D . Sancho; se ¡.abe que h a c i a mediados del 
siglo X V l a obra no h a b í a l legado a l crucero, como se prueba con las naves 
cerradas por el Obispo D . Fedro de Cas t i l l a (1440-1461); que l a c laus t ra v ie ja 
no se demol ió hasta pr inc ip ios del siglo X V I p a r a construir l a ac tua l , y en 
todo este tiempo l a cueva ex i s t í a como existe hoy , prueba indudable que 
h a b í a sobre e l l a otra c o n s t r u c c i ó n que d e s a p a r e c i ó á medida que avanzaba 
l a obra nueva . 

Y que esto es cier to , lo dicen las Constituciones del Obispo D . V a s c o , de 
3 de Noviembre de 1346, en cuyas Constituciones se nombran tres al tares i n 
s u b t e r r á n e o ; es decir , que cuando apenas se h a b í a empezado á l abra r l a cabe
cera de l a ig les ia ac tua l y e x i s t í a por consiguiente l a p r i m i t i v a , é s t a c u b r í a 
l a cueva , donde h a b í a tres altares, teniendo cada uno asignado un Cape
l l á n (2), prueba completa de que exis t ieron s i m u l t á n e a m e n t e l a Ca tedra l de 
D . Sancho y l a cueva . 

Es forzoso por esto rechazar l a idea de que esta m a l l l amada cueva sea l a 
Catedra l de D . Sancho. Veamos s i pudo ser l a c r ip t a de esta Catedra l . 

P a r a desvanecer esta op in ión no tengo que oponer m á s que un argumento 
que me parece incontestable, es á saber: que l a c o n s t r u c c i ó n que se toma 
por una c r ip t a ha tenido y tiene cuatro ventanas en un lado, tres en otro y 
dos en l a cabecera (3), y no creo que h a y a que r e a l i z a r g r an esfuerzo pa ra 

ejus genitricis, et Sancti Antoniiii, lapidum honestissima domus. 7 kalendas do Enero, 
Era 1097 (105!)). Pr iv i legio de Fernando I al Obispo D . Miro . (Pulgar: l ibro II, p á g . 66.) 

(1) E n la Silva Palentina que escribió en 1£50 el Arcediano del Alcor , que a ú n se con • 
serva manuscrita, esperando, creo que en vano, que una mano inteligente la saque á luz , se 
lee: «La mayor parte se ha hecho en nuestros días derribando y desaciendo lo viejo, que por 
su mucha a n t i g ü e d a d estaba y a sin provecho.» Y más adelante añade al hablar del motivo 
de la erección de esta Catedral por D . Sancho: «Y luego se comenzó á hacer sobre la mesma 
cueva esta Iglesia, aunque no tan grande, ni así de piedra como agora está.» 

(2) Las constituciones del Obispo D . Vasco comprenden la ordenación y el r é g i m e n de 
cuarenta capellanes en otros tantos altares, pertenecientes á diversas colaciones. E n Ja del 
Arcediano de Carr ión se descubren las siguientes, que aluden á l a cueva: Sextus decimus 
in altari sancti martini in sub te r r áneo pro anima dicti domini alfonsi roderici archidia-
conin de Carrione. Vicessimus sextus in altari sancti Antonini in s u b t e r r á n e o p ro ani 
mábus simonis et petri stephani canonicor paleni irü Vicessimus octavus in altari sancti 
iheronimi in s u b t e r r á n e o quod ante consveverat vocari altare sancti petri pro anima mi-
chaelis eximini canonici palentini —Consuetudinario antiguo que per tenec ió á l a Catedral. 
(Códice de los siglos X I V y X V ) . 

(3) E n el lado del Evangel io no hay más que tres ventanas. En el espacio donde debió es
tar l a cuarta, cerca del ábside, hay una puerta para dar paso á un lugar explorado hal lán-
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convencer á nadie que tales ventanas se abr ieron pa ra dar paso á l a l uz . 
P o d r á a r g ü i r s e que i n t e n t a r í a n tomar la de las naves laterales de l a Ca tedra l 
p r i m i t i v a ; pero sobre ser é s t e un argumento e s t é r i l en tanto no se demuestre 
aquel p r o p ó s i t o con l a exis tencia a l menos de luceras oblicuas, como las que 
se encuentran en l a parte v i s igoda , ser ia l a luz lograda por semejantes 
medios recogida en el suelo de naves laterales y por ventanas de m í n i m a s 
proporciones, no menos e s t é r i l que el argumento mismo. 

Tampoco por este lado existe duda; hay que desechar esta h i p ó t e s i s y re
conocer que l a ig les ia s u b t e r r á n e a , cal i f icada de r o m á n i c a , n i es l a Ca tedra l 
l evan tada por D . Sancho, n i tampoco su c r ip ta : hay que cons iderar la como 
un templo erigido enhiesto y l ib re , y á t r a v é s de muchas vic is i tudes soterrado 
y a en el siglo X I (1). 

V . FUNDAMENTOS DE ESTA OPINIÓN.—Para l a m á s fác i l e x p o s i c i ó n de m i 
manera de v e r en este asunto, necesito aportar algunos datos de o b s e r v a c i ó n 
p rop ia que considero como un punto de pa r t ida inexcusable en l a r e s o l u c i ó n 
que yo persigo. 

E l suelo ac tua l de l a c iudad de P a l e n c i a se h a l l a á un n i v e l m u y poco 
m á s alto que se ha l l aba en p r inc ip ios del siglo X I I . L a ig les ia de San M i g u e l , 
que es de esta é p o c a ; l a del Hosp i t a l y San L á z a r o , que son en muy poco pos
teriores; San F ranc i s co y San Pab lo , del X I I I ; l a Ca tedra l , del X I V y el X V I , 
y Santa C l a r a , de l X V ; t ienen sus pavimentos con corta diferencia , y á veces 
s in e l l a , como le tuv ieron en l a é p o c a de su e r e c c i ó n . D e construcciones c i v i 
les no escasean, en l a parte v ie ja de l a c iudad, p ó r t i c o s de las centurias d é 
c i m a tercera y cuar ta , donde se observa lo mismo. 

No d i r é a l sentar este hecho que deje de admi t i r en determinados sit ios 
alguna e x c e p c i ó n que no a l tera de un modo sensible el sentido genera l de 
esta a f i rmac ión . Que t a l ó cua l p ó r t i c o ó ta l ó cua l ca l le h a y a n perdido, por 
c i rcunstancias m u y especiales, e l n i v e l que tuv ie ron en el siglo X I I , siendo 
hoy el suyo 60 ó 60 c e n t í m e t r o s m á s al to, no debi l i ta n i i n v a l i d a l a expre
sión que yo concedo á este p r imer hecho que establezco. 

E l segundo que me interesa asimismo establecer, es e l siguiente: doquiera 
que en e l recinto de l a c iudad y a ú n fuera de é l se haga una zanja ó una es-
c a v a c i ó n de pocos metros de longi tud, se toca, a l l legar á dos ó tres de pro
fundidad, una capa de cenizas, c a r b ó n , materiales de c o n s t r u c c i ó n y objetos 
de c e r á m i c a , y a rotos, y a calc inados, metales por lo general fundidos ó por lo 
menos deformados, soleras y pavimentos de edificios hundidos, mosaicos, es
tatuas, monedas é inscr ipciones sepulcrales ó vo t ivas , que p roc l aman á gri tos 
l a exis tencia de una c iudad , l a romana P a l l a n t i a , a l l í sepultada. 

E l descubrimiento de este copioso arsenal de recuerdos y objetos romanos 
é iberos, acumulados con s e ñ a l e s indudables de un incendio, no es nuevo. Los 
escritores locales antiguos lo perc ib ie ron y Pu lga r y t a m b i é n e l Arced iano 
hacen a lguna referencia de el lo , interpretando igualmente e l mot ivo de l a 
d e s t r u c c i ó n de l a c iudad. 

dose en prensa este trabajo. Despojada la puerta de obstáculos, se sigue casi á n ive l hasta 
metro y medio más adelante, donde se halla otra puortecita estrecha con los arranques de un 
arco de medio punto. 

(1) No una, sino varias veces, Pu lgar y el Arcediano del Alcor , al hablar de la cueva la 
llaman la iglesia so t e r r aña ó s u b t e r r á n e a . 
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Tiene esta capa un espesor va r i ab l e de 0,20 á 0,80 c e n t í m e t r o s ; en e l l a se 
han recogido innumerables objetos que forman l a co lecc ión del Ayuntamien to 
y la de quien escribe estas l ineas, y muchos m á s que han sido destruidos ó 
entregados a l comercio de cosas a r q u e o l ó g i c a s . Pavimentos de mosaico de 
grandes dimensiones, muros y fustes de columnas correspondiendo á extensas 
construcciones (1) s e ñ a l a n los sitios que ocuparon los templos ó los edificios 
púb l i cos ; silos destinados á l a c o n s e r v a c i ó n de granos, anuncian las v i v i e n 
das do agricultores; donde se han recogido ani l los de oro ó estatuas de bronce 
ó m á r m o l , ú objetos de uso d o m é s t i c o con e x p r e s i ó n a r t í s t i c a se cree descu
b r i r l a a l ta c a t e g o r í a socia l d é l o s habitantes (2); y no falta tampoco el modo 
de fijar el sitio de a lguna a l f a r e r í a notable á juzgar por muestras de c e r á m i c a 
que se ofrecen hoy a l observador de un modo que solamente en el horno suelen 
hal larse (3). Po r ú l t i m o , al l í donde dos esqueletos de v a r ó n cubiertos con los 
arreos del combate, l a c a l ave ra protegida con casco beocio y con armas en 
l a mano, tendido e l uno horizontalmente, sepultado el otro de un modo ve r t i 
ca l y cubiertos ambos de maderas carbonizadas, d icen bien claro que aquel 
era un recinto en c u y a defensa perecieron dos soldados a l derrumbarse , con 
el lugar que custodiaban, el imper io de quien fueron los ú l t imos campeo
nes (4). 

Todo Pa lenc ia descansa sobi^e un inmenso depós i to de cenizas, sobre el 
c a d á v e r calc inado de otra c iudad su precursora , harto m á s ñ o r e c i e n t e y den
sa (5). Hubo de ser esta c iudad de calles estrechas, de pocas y no dilatadas 
plazas , porque son uniformes y muy seguidas las s e ñ a l e s del incendio; hubie
ron de sor sus v iv iendas de madera , pr inc ipa lmente , por el predominio de las 
substancias o r g á n i c a s ca lc inadas sobre los d e m á s materiales de construc
c ión (6); y hubo de perecer en ocas ión que sus habitantes, huidos ó expul-

(1) U n mosaico que pudo seguirse en una extensión de 30 metros, se descubrió a l abrir 
los cimientos del Asilo de ancianos desamparados. U n fragmento de este mosaico conserva 
el Ayuntamiento, como muestra del tema ornamental. Otro existe, visible en parte, en l a 
calle del Arco ; otro encontrado en la del Arbol del Para íso , poseo el Museo Nacional. Con el 
primero y el úl t imo aparecieron fustes de columnas 

(2) E n la calle de D . Sancho se descubr ió el pie de una estatua de mármol de t a m a ñ o 
• natural; en ¡as calles de San Juan y Bnrrionucvo, se recogieron los anillos de oro y las es

tatuas de bronce que tiene el Ayuntamiento, y en sitio no muy lejano un hermoso busto, 
también de mármol , que se considera como retrato del Emperador Domiciano. 

(8¡ Este descubrimiento se hizo en la callo de Maneornador, en 1900. Es un conglomera
do de más de veinte bolas ornamentadas de pequeño t a m a ñ o y de arcil la cocida, producto 
ésto muy frecuente en a rqueo log ía romana palentina. Con ellas se encon t ró una m á s c a r a 
de histr ión ó de cómico, t a m b i é n de barro, pintada. E l destino de las bolas es todavía desco
nocido, y más parece que sirvieran para juegos que para ser lanzadas por l a honda En la 
calle de San Juan aparecieron, en 1904, cinco lucernas iguales de barro, con idént ida mar
ca: SBXTT. 

(4) Este descubrimiento se hizo eu 1892, en la calle de Manflorido, y en terreno que per
tenece al Hospital. D i cuenta de él en TMH Antiguos Campos Góticos. 

(5) E l Arcediano del Alcor refiere que al abrir los cimientos de una casa en la calle de 
Pan y A g u a (hoy Mayor principal), el año 1Ó22, se encon t ró un ediñeio antiguo de piedra, y 
en un espacio oculto se hallaron de diez á doce mil monedas de los Césares Este tesoro, quizá 
único, por su excepcional importancia, entre los hallazgos de monedas que han podido ha
cerse, y de cuya veracidad no puede dudarse dada la escrupulosidad con que escribía el 
Arcediano, no es fácil que perteneciese á ninguna persona singular, sino á l a tesorer ía 
pública; y es muy presumible que correspondiese su hallazgo al sitio donde pareció la estatua 
de Domiciano, de que hablo en o ra nota. 

(6) Observaciones muy repetidas me han persuadido que las construcciones de aquella 
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sados, no atendieran á su defensa, si se considera que son m u y raros los ha
llazgos de restos humanos (1). 

Pero 'que l a c a t á s t r o f e fué total , si se l a Juzga por su e x t e n s i ó n , y de c a r á c 
ter guerrero, si se l a considera en su na tura leza , no ofrece duda a lguna. Los 
dos soldados á que aludo y el esqueleto de otro t a m b i é n con armas que, s e g ú n 
referencias que tengo por exactas, se d e s c u b r i ó hace a ñ o s confundido con el 
de su cabal lo (2), me parecen pruebas decis ivas acerca de este ú l t imo punto. 

A h o r a b ien , ¿ c u á n d o o c u r r i ó esta c a t á s t r o f e ? D a d a l a Índole y el sentido 
de las ruinas descubiertas, es elemental l a conc lus ión que se impone: ellas 
representan en F a l e n c i a l a c a í d a del poder romano. L o s historiadores, cuyo 
aux i l io hay que requer i r en estos casos, s e ñ a l a n tres é p o c a s , aunque equivo
cadamente hab lan de tres destrucciones, á saber: una por Teodorico en l a 
p r i m a v e r a del 459; otra por los á r a b e s en 716 ó 717, y l a tercera por Alfonso 
el Ca tó l i co entre 740 y el 767 (3). 

L a s noticias de l a p r imera las suminis t ra e l C r o n i c ó n de Idac io , tenido, 
como todo el mundo sabe, por l a m á s pura y v e r í d i c a fuente pa ra l a h is tor ia 
de aquellos tiempos. C o n t e m p o r á n e o y testigo el autor de los sucesos que re
fiere, constituye un testimonio i r recusable , y por lo que toca a l suceso que 
a q u í comento se ha l l a - l a d e s c r i p c i ó n que hace de é l en perfecta a r m o n í a con 
los descubrimientos a r q u e o l ó g i c o s de que doy breve resumen m á s a r r iba . 

A l a r m a d o Teodorico—dice Idacio—por el estado de sus asuntos, sa l ió de 
M é r i d a apenas p a s ó l a Pascua , hac ia fines de Marzo del afio 459, con el fin de 
volverse á las G-alias, donde su presencia era precisa . P a r a ba t i r def ini t iva
mente á los suevos, d i r ig ió su e jé rc i to á G a l i c i a con « g e n e r a l e s aleccionados 
en todo g é n e r o de e n g a ñ o s » . E n t r a r o n d e s p u é s en As to rga « a s t u t a y pér f ida
mente, quebrantando todos los de rechos .» «Los altares fueron demolidos qui
t á n d o l e s todo ornato y uso sagrado; dos Obispos con su c lero, fueron hechos 
cautivos: las gentes poco valerosas de ambos sexos cayeron igualmente en 
cau t iv idad y sus casas abandonadas se entregaron á las l lamas. (4). L o s cam-

época las formaba: un cimiento poco profundo, porque el substratum de greda está cercano, 
y las cargas que había de reportar, muy débiles; si el edificio era importante, una fila 
encima de sillares pequeños ; lo demás, madera, tierra y adobes. 

(1) L l a m a verdaderamente la a tenc ión este hecho y de él deduzco que los habitantes 
abandona r í an l a ciudad, no sin dejar en ella objetos muy importantes y de gran valor, como 
asi bien animales domésticos, cuyos huesos son alnxndantes L a deducción del abandono de 
la ciudad concuerda con la nar rac ión de Idacio. 

(2) E n la calle de los Soldados. 
(3) E l Arcediano del Alcor habla dos veces de la des t rucción de Falencia: en una atri

buye el suceso á los vándalos , fijando la fecha aproximada del 450, en lo que no va descami
nado; en otra parte considera que la ciudad fué «hundida milagrosamente en venganza de 
las injurias hechas al glorioso Obispo Santo Toribio por los herejes prisci l ianistas». 

(4) L a frase en que Idacio señala que al incendio precedió la evacuac ión de las vivien
das la considero de suma importancia, porque da perfecta explicación de lo que se observa 
en Falencia, donde con las señales de una destrucción total coincide la ausencia, ó poco me
nos, de restos humanos que debieran encontrarse entre las ruinas de una ciudad destruida 
manu militari. 

Leyendo atentamente á Idacio, que es testigo irrecusable, se halla expl icación satisfac
toria considerando que Teodorico no hizo una guerra sin cuartel ó sin respeto al derecho de 
gentes, antes por el contrario es muy digno do notar que en su guerra contra los suevos, 
mucho más bá rba ros que él , aunque ya fueran cristianos, predomina más el ataque á las 
cosas que á las personas, más la pr ivación de la libertad que de la vida. Así se observa que 
en el saqueo de Braga, realizado en Noviembre del año 457, dice el cronista que. fué doloroso 
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pos son devastados, y l a c iudad de Fa lenc ia perece á manos de los godos, a l 

igual que Astorga* (1). 
L a segunda d e s t r u c c i ó n de que hablan los historiadores como acontecida 

en 716 ó 717 por l a i n v a s i ó n agarena, l a sustenta Pu lga r , f u n d á n d o s e en un 
p r iv i l eg io de Fernando I a l Obispo D . M i r o en 1059. Pero ta l documento, 
como fuente h i s t ó r i c a de sucesos ocurridos tres siglos y medio mas a t r á s , 
apenas puede c o n c e d é r s e l e va lo r alguno; y m á s si se considera que, n i los 
cronistas á r a b e s aluden a l suceso, n i l a c r í t i c a moderna representada por 
especialistas de g r a n autor idad en punto á las c a m p a ñ a s de i n v a s i ó n de 
M u z a y T a r i k , s e ñ a l a n otro episodio m i l i t a r que l a defensa de B a r u ( V i l l a -
baruz) (2) en l a t i e r ra de Campos. 

A d e m á s , e l referido p r iv i l eg io de Fernando I no alude á l a d e s t r u c c i ó n 
de l a ciudad concretamente, n i s iquiera habla de e l l a en ta l sentido, sino á 
l a de l a Sede episcopal , que como todas las d e m á s «cayó en el olvido de sU 
r é g i m e n por los grandes pecados del pueb lo» . L a i n v a s i ó n agarena, s e g ú n 
este p r i v i l e g i o , produjo l a ru ina de toda l a Igles ia , de cuya r u i n a no p o d í a 
escaparse l a Sede palent ina , que por «300 ó m á s a ñ o s estuvo como v i u d a , en 
h á b i t o l ú g u b r e y heridas las me j i l l a s» , como dice con sentida frase F e r n a n 
do el Magno (3). 

y triste, pero incruento (etsi incruenta fit tamen satis moesta et lacrymabilis), y al referir la 
expulsión ó cautiverio de las v í rgenes consagradas á Dios dice también que lo fueron respe
tando su pudor (sed integritate servato), hechos ambos que es justo consignar en su elogio y 
aun en el de aquellos tiempos que se nos ofrecen como modelo de barbarie. 

E l encono de Teodorico en sus campañas de los años 457 y 459 es ant ica tól ico; su guerra 
es ante todo una guerra religiosa. E n Braga , como en Astorga y Falencia, se dirige contra 
los altares, que destroza, contra las imágenes y ornamentos, contra el clero, á quien cautiva, 
privando á los sacerdotes de las vestiduras hasta dejarlos desnudos (clerus usque ad nudi-
tatem pudoris exutus). No consta, en cambio, de un modo expreso que derrocara las igle
sias, sino que más bien las quebranta, las profana y atropella, arrojando de ellas al pueblo 
que habfa buscado refugio, para convertir los lugares sagrados en establos de cerdos, jumen
tos y camellos, suceso este que Idacio pinta horrorizado considerándole como más terrible 
que la destrucción de J e r u s a l é n por la cólera D iv ina . 

De todo ello lo que parece deducirse es que Teodorico y su ejército, en B\X lucha religiosa, 
des t ru ía el culto, profanaba las iglesias, y haciendo evacuar las ciudades y reduciendo á 
cautividad á sus moradores, las entregaba á las llamas; guerra de devas tac ión horrorosa y 
abominable, pero quizá harto más humana que otras guerras religiosas de tiempos más cer
canos y apacibles. 

Por lo que toca á su trato con las poblaciones que e x p u g n ó , Braga, Mérida, Astorga y 
Falencia, solamente en la tercera de las citadas se registran escenas sangri ntas. E n Braga 
respeta el pudor de las doncellas, en Mérida impide el saqueo por las virtudes de Santa 
Eulal ia , en Falencia reduce á cautividad ó ahuyenta á los habitantes de sus viviendas para 
poner fuego á la ciudad, s e g ú n se desprende del texto de Ida ció y de las enseñanzas arqueo
lógicas que guarda el suelo. 

(1) Altaribus direptis et demoliti* facis omnis ornatus et vsur aufertu. Dúo illic episco-
pi inventi cum omni clero ábducuntur in captivitatem: invalidior promiscui sexus agitur 
miseranda captivitas: residuis et vacuis civitatis domibus datis incendio, camporum loca 
vastantur. Palentina civita.i simile qito asttirica per Gothos perit exilio. 

(2) Invasión de los árabes, por D . Eduardo Saavedra. 
(3) Sed dolo serpentis antique, et pro magnis sceleribus p pulix, introierunt in eam 

Agareni, et funditus destruocerunt sanctam ecclesiam et deci dederunt pulcherrimam pro-
lem, in qua destructione ecclesiarum totius Hispaniae, naufragium pertulit civitas, et 
ecclesia Sedis Pallentiae, quae 300 annis, et eo amplitts, extitit sine episcopali regimene, 
et cuasi viduata maritali conjuntione, luculento amictu, et sectis genis, sedit in longa 
desolatione 
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Con esta i n t e r p r e t a c i ó n del pasaje de este p r iv i l eg io , queda reducida l a 
base documental en que se apoya Pu lga r , y con él todos los historiadores^ á 
una i n v o c a c i ó n general m u y c o m ú n en estos documentos, que por e l sentido 
a m p l í s i m o que tiene el suceso á que alude, es aceptable tres siglos y medio 
d e s p u é s de ocur r ido , cosa i n v e r o s í m i l en aquellos tiempos pa ra episodios ó 
sucesos locales. 

S i n embargo, hay que reconocer que l a v i d a episcopal se in terrumpe en 
F a l e n c i a con l a ven ida de los á r a b e s , y en ta l sentido es i r recusable el testi
monio de Fernando I, y e l de Alfonso V I en otro p r iv i l eg io que otorga a l 
Obispo D . Ra imundo (1). 

Empero no fa l tan autores (2), aunque no de g r an c r é d i t o , que aseguran 
que F a l e n c i a no p a d e c i ó entonces demol ic ión a lguna, y que sus iglesias, como 
sus vecinos, aceptaron l a nueva dominac ión - sa t i s f ac i endo los tributos; espe
cie que no se compadece bien con l a ausencia del nombre de esta c iudad en 
todos los sucesos h i s t ó r i c o s y en las incursiones agarenas real izadas por 
entonces. 

E l asunto no ofrece g r an i n t e r é s pa r a m i p r o p ó s i t o : lo que me impor ta 
solamente, es consignar que l a l legada de los á r a b e s no produjo l a c a t á s t r o f e 
cuyas s e ñ a l e s se descubren bajo el suelo de l a c iudad. Y con i d é n t i c o fin he 
de l i b r a r de igua l responsabi l idad en esta d e s t r u c c i ó n á Alfonso I e l Ca tó l i co 
(740-757), á quien el c r o n i c ó n albeldense y el Arzob ispo D . Rodr igo (3), 
a t r ibuyen l a de so l ac ión de los Campos Gót icos para p r i v a r de recursos á los 
á r a b e s . Considero, por tanto, que F a l e n c i a sufrió una sola d e s t r u c c i ó n , en 
e l verdadero sentido de l a pa lab ra , por mano de Teodorico, y dos despobla
ciones, una producida por los á r a b e s , y otra , q u i z á , por Alfonso el Ca tó l i co . 

Fe l izmente en apoyo de esta op in ión , se ofrece el pr imero de los tres tes
timonios h i s tó r i cos que aporto, e l de Idacio , con tales caracteres de cer t idum
bre, y a por l a na tura leza de l a fuente h i s t ó r i c a , y a por lo que con e l la con-
cuerdan las observaciones a r q u e o l ó g i c a s de que he dado no t i c i a , que re
ducen los dos ú l t imos á l ími t e s que no interesan pa ra nada a l fin que yo per
sigo. No me parece dudoso, s e g ú n esto, que Teodorico a r r a s ó F a l e n c i a , y 
que esta c iudad d e s a p a r e c i ó entonces en su aspecto urbano. S i , como quiere 
F u l g a r , los á r a b e s , m á s tarde, reprodujeron el estrago sobre m í s e r o s hab i 
tantes abandonados por e l pueblo dominador, refugiado y a en Astur ias , es 
m á s que dudoso, porque en las repetidas observaciones pract icadas por mí 
no se descubren s e ñ a l e s de dos incendios, n i restos de dos ciudades, n i vest i
gios de dos c iv i l i zac iones superpuestas. Los objetos todos que se recogen son 
de arte romano con los esplendores de alto imper io , ó con l a suprema per
fecc ión del gusto pompeyano los unos, con las trazas de la decadencia los 
m á s , ó con sentido francamente i n d í g e n a , ibero , en otros, que siendo de 
barro t ienen o r n a m e n t a c i ó n p i c t ó r i c a . 

T ó c a m e , ahora que considero terminado este punto p re l imina r , establecer 
las relaciones que yo descubro entre el suceso h i s t ó r i c o que produjo l a des
t r u c c i ó n de F a l e n c i a el año 459, con l a e x p r e s i ó n que debe concederse, y l a 

(1) Inter quas PaUntinam ecclesiam antiquitus nb agarenis destructam, et plusqnam 
300 annis ab episcopali regimene viduatam, e t c . - 31 Marzo 1090. Pulgar: l ib . II, ni\g 120 

(2) Arga i z . La Soledad Laureada. 
(3) Ocupavit etiam campos Gothicos, qui ab Estola, Carrione, Pisorica, et Doria flumi-

nibus includuntur. 
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é p o c a en que pudo erigirse l a p r imera parte de l a cueva de San A n t o l í n . 
No h a b r á pasado inadver t ido a l lector que, a l insist i r yo en descr ib i r ó 

exponer l a exis tencia de l a ant igua P a l l a n t i a destruida en e l siglo V , á una 
profundidad de dos ó tres metros del suelo ac tual , es porque encuentro t é r 
minos m u y claros pa ra establecer una completa ident idad entre l a c iudad 
sepultada y esta ig les ia s u b t e r r á n e a , colocadas ambas a l mismo n i v e l . Y pa ra 
dis ipar toda duda, he reservado para este sitio l a not icia de un descubri
miento real izado hace pocos afios, en 1898, y en s i t io muy cercano á l a en
trada de l a cueva , separado de e l l a apenas sesenta metros. A b r í a n s e enton
ces los cimientos del Nov ic i ado de las Hermani tas de los Pobres , y á cerca 
de cuatro metros de profundidad, entre l a consabida capa de cenizas, apare
cieron con numerosas vasijas de bar ro , de o r n a m e n t a c i ó n i b é r i c a , cuatro 
aras vot ivas consagradas á las D u i l a s , deidades ignotas y de culto probable 
mente l o c a l , ó acaso f ami l i a r (1). 

Este descubrimiento afirma posi t ivamente que el n i v e l romano de l a c iu
dad en aquel la parte era el mismo que el de l a cueva , y dando de mano á 
consideraciones de ot ra Índole á que esto se presta (2), es l l egada l a o c a s i ó n 
de recordar a l lector que l a ig les ia s u b t e r r á n e a tenida por r o m á n i c a y con
siderada del siglo X I , ofrece en los muros laterales y en dos partes de á b s i d e 
que conserva , unas p e q u e ñ a s ventanas que el plano del Sr . A r r o y o s e ñ a l a 
con exact i tud, y que demuestran con ev idenc ia que fué construida con oca
s ión en que el suelo de l a Ca tedra l , y por tanto de l a c iudad, era cuatro 
metros m á s bajo que e l ac tua l . 

L a cues t i ón , pues, queda reducida á conocer e l pe r íodo h i s t ó r i c o en que 
el suelo de l a ciudad pudo tener este n i v e l , y con los datos que anteceden l a 
respuesta se impone por sí misma. H a y que remontarse hasta l a i n v a s i ó n de 
Teodorico. 

E n los siglos X V I a l X I I , procediendo en sentido c r o n o l ó g i c a m e n t e i n v e r -

(1) E l sabio P . F i t a , á quien di cuenta del suceso, publicó en el Boletín de la Academia de 
la Historia (t. XXXVÍ, p á g ñ07)un articulo consagrado al estudio de estas aras. E n el texto 
de este notable trabajo aparece un fragmento de la cai ta en que yo comunicaba el hallazgo, 
en estos términos: «A espaldas de la Catedral á cuatro metros de profundidad, entre cenizas 
y carbón y restos de construcciones romanas, en las que no escasean gruesos muros » 

Las aras eran cuatro. U n a escul tórica, con tres figuras de mujer en el frente; otras dos 
votivas, en las cuales Claudio Laturo en una y Annio Atreo, hijo de Cerrio Africano, en 
otra, cumplieron su voto á las Duilas, númenes protectores de alguna persona ó famil ia . L a 
circunstancia de tener tres figuras esculpidas la primer ara hace creer al P . F i ta que fueran 
tres las Duilas á quien van consagradas las otras. 

(2) E l descubrimiento de estas aras votivas consagradas á deidades desconocidas encie
r ra una grande importancia para juzgar de la si tuación del cristianismo en Palencia. S i la 
opinión que yo sustento de pertenecer la cueva al siglo V y erigida, ya que no en los albores 
de la predicación al menos antes de la conversión de Recaredo, es exacta, resu l ta rá evidente 
que subsis t ía , y en sitio muy cercano, con otro templo ó por lo menos con otro culto comple
tamente pagano, el de las Duilas, cuyas aras salen á sesenta metros de aquel lugar . 

E l hecho resulta insólito, por nuestra costumbre de contemplar las religiones en l a anti
g ü e d a d en s i tuación permanente de lucha, y, sin embargo, puede probarse de este modo l a 
existencia s imu l t ánea de dos cultos que hasta el siglo V I se mantienen entre los palentinos, 
acaso con mayor espí r i tu de tolerancia del que nos imaginamos. E n una carta que Montano, 
Arzobispo de Toledo, dir igió á Santo Toribio, monje palentino, en la primera mitad del 
siglo V I , le alaba por su celo en desterrar el error de los priscilianistas y en destruir el culto 
de los ídolos, frase ésta que tiene ahora una expres ión concreta y cierta, no gené r i ca . (Véase 
Pulgar: lib. I, pág . 360.) 
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so, el suelo era p r ó x i m a m e n t e el mismo que aho ia ; y es m á s que v e r o s í m i l 
cas i seguro, que l a Ca tedra l del siglo X I , l a que l e v a n t ó D . Sancho (1035), 
se ha l l aba á i d é n t i c o n i v e l . Desde esta fecha para a t r á s , no se descubre m á s 
que un motivo que justifique el r á p i d o alzamiento del suelo, y este motivo 
no es por cierto n i l a d e s t r u c c i ó n de los Campos Gót icos por Alfonso I n i 
l a i n v a s i ó n de los á r a b e s , sino l a de los godos acaudil lados por Teodorico 
en 469, de cuyo paso tantas y tan terr ibles muestras enc ie r ra l a capa de ce
nizas que se encuentra precisamente a l n i v e l de esta ig les ia s u b t e r r á n e a . 

V I . HIPÓTESIS.—Los datos y las consideraciones que preceden me auto
r i z a n á intentar l a r e c o n s t r u c c i ó n de cosas y sucesos de l a siguiente manera: 

Siendo F a l e n c i a una de las m á s importantes ciudades de l a E s p a ñ a T a 
rraconense, populosa, indus t r i a l y a g r í c o l a , cap i ta l a d e m á s de un terr i tor io 
v a s t í s i m o , el de los Vaceos , es na tura l que fuese t a m b i é n de las pr imeras 
donde se p red ica ron las doctrinas de Cr is to . San F r o n t ó n , tenido por su p r i 
mer Obispo, fué , s e g ú n testimonios m u y v e r o s í m i l e s , d i sc ípu lo de S a n F e d r o , 
por cuya r a z ó n se ha considerado esta ig les ia como a p o s t ó l i c a . 

A l cabo de cuatro siglos de predicaciones, aun en un pueblo poco prop i 
c io , como yo supongo que era e l pueblo de F a l e n c i a , pa r a aceptar las nue
vas doctrinas (1), no es mucho suponer que pudieran los cris t ianos levantar 
este templo p e q u e ñ o y pobre, de apenas cuatro metros de a l tura en toda su 
f á b r i c a . 

Dado el r é g i m e n y l a d i sc ip l ina de los primeros siglos de l a Igles ia , no 
s e r á violento considerar que aquellos Obispos que conquistaban con su hu
mi ldad y su fervor á los paganos y con su c ienc ia y su v i r t u d v e n c í a n á 
los pr i sc i l ian is tas , hab i t a ran en comunidad con los d i á c o n o s y los primeros 
monjes el templo mismo, que t e n d r í a á su alrededor las necesarias v i v i e n 
das, dispuestas de modo no diferente á como fueron las v iv iendas de toda l a 
c iudad. S i se supone ahora este templo rodeado de casas construidas de ma
dera y t i e r ra s in cocer, es fác i l comprender cómo l a tea de los soldados de 
Teodorico, a l reduc i r á cenizas aquellas construcciones que rodeaban el tem
plo , produjera, con el acumulo de materiales calcinados y derruidos, un cre
cimiento del suelo que c u b r i r í a g ran parte de l a f á b r i c a del templo, obturan
do, ó poco menos, las ventanas. 

Abandonada entonces l a c iudad por un lapso de tiempo desconocido, pues 
hasta e l I I I Conc i l io de Toledo (589) no hay cert idumbre que se restablecie
r a l a j e r a r q u í a episcopal , es fac i l í s imo comprender c ó m o por a c c i ó n d i l u v i a l 
y o r g á n i c a e l suelo se igua la y crece á c o m p á s que sucesivos brotes vegeta
les acumulan todos los a ñ o s nuevos detritus. 

Cabe l a o b s e r v a c i ó n de por q u é Teodorico ó sus generales respetaron este 
templo, por q u é se a c o b a r d ó su e sp í r i t u y q u é déb i l e s temores detuvieron su 

(1) Esta suposición l a fundo en la existencia, muy cerca de esta ciudad, de u n extenso 
campo, llamado todav ía E l Bosque (ocho ó diez hectáreas) , explorado por mí durante catorce 
años , en cuyo campo existen, ó mejor dicho han existido, de ochenta á noventa m i l depósitos 
cinerarios, resultado de otros tantos sacrificios de cerdos, carneros, bueyes etc., inmolados, 
naturalmente, ante deidades paganas. Corresponde esto á u n antiguo Bosque Sagrado qué 
me propongo dar á conocer en breve, y es como se ve la representac ión de un culto que 
pudo sostenerse hasta el siglo IV, ó quizá hasta la invasión de Teodorico. E l inmenso nú
mero de depósitos, acredita dos cosas: el número de adeptos, que debió ser crecido, y la du
ración de este culto, que hubo de ser muy larga. 

3 
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mano devastadora, y aunque es fác i l comprender que l a d e s t r u c c i ó n de los 
muros por medio del incendio no l a consiente l a natura leza de los materiales 
que los forman, me parece l íc i to conjeturar que, dada l a Índole de aquellos 
tiempos y l a cond ic ión de aquellos e j é r c i t o s , no e ra empresa tan l l ana como 
á nosotros nos parece deshacer una obra de recios s i l lares (1). Pero aun 
dado que lo fuera, encuentro una r a z ó n que en estecaso pudo desarmar su có
le ra : hubo de contenerle en F a l e n c i a , no d i r é nunca que e l sentimiento r e l i 
gioso, q u i z á le contuviese l a s u p e r s t i c i ó n ; pero ¿ q u i é n p o d r í a asegurar que 
era insensible á otros sentimientos verdaderamente nobles que aparecen aun 
en los hombres m á s endurecidos cuando les sale a l paso l a inocenc ia y l a 
v i r tud? (2) E l l o es que no estaba pa ra Teodorico m u y lejano e l d ía en que ha
b í a visto desarmada su p rop ia i r a en M é r i d a , cuando a l intentar e l saqueo 
de aquel la c iudad floreciente v ióse contenido por l a fama de una n i ñ a , sen
c i l l a y pura , Santa E u l a l i a , s e g ú n refiere Idacio (3). 

No repugna, pues, que Teodorico, y a profesara sinceramente el a r r i an i s -
mo, y a fuese en el fondo pagano ó de sc r e ído (4), se detuviera por temor ó 
por respeto ante este templo cr is t iano; parece que su conducta en M é r i d a 
justifica este modo de ve r , en cuyo caso es na tura l que, a l repoblarse l a c i u 
dad pasados algunos a ñ o s , los cris t ianos recobraran el templo abandonado y 
y a oculto ó soterrado por el crecimiento de las t ierras inmediatas. M u r i l a , 
Conancio y l a serie de Obispos que suscriben los Conci l ios de Toledo, esta
blecen una nueva j e r a r q u í a episcopal , m á s atenta por lo que se ve al gobierno 
de l a d ióces is y á combat i r con a r r í a n o s y p r i s c i l í a n i s t a s , que capaci tada 
pa ra e r ig i r iglesias ó santuarios, a l menos de proporciones ó de estructura 
que los consint iera l legar hasta nosotros ó dejar vestigios que l a inves t iga-

(1) Y a que aludo ahora la textura del templo, es ocasión de ampliar lo que sumariamen
te consigno en el texto acerca de un particular muy interesante. L lama la atención que la 
piedra empleada en la fabricación de este templo, además de hallarse en bloques ó sillares 
grandes, no procede de las canteras inmediatas á l a ciudad, de cuyas canteras se han cons
truido todos los puentes, iglesias y viviendas, desde el siglo X I para acá L a mayor parte de 
la piedra de este templo, procede de las canteras de Burgos, llamada de Hontoria, de aspec
to marmóreo , de reflejos brillantes, densa y uniforme por hallarse exenta de toda clase de 
oquedades. Esta piedra es desconocida en Falencia por todos, con la sola excepción de aque
llos á quienes han interesado los descubrimientos arqueológicos . Mas entre estas personas 
es bien conocida, porque con ella fabricaron los romanos muchas de sus construcciones, y 
singularmente las fustes de columnas, las stelas sepulcrales y las aras de que hablo en otra 
nota; y es seguro que toda la piedra de esta clase que existe en la cueva de San Antolín, 
fué t r a í d a á Falencia en tie npos romanos. Y que no fué manejada para esta construcción en 
tiempos muy posteriores, lo prueba también la existencia de ladrillos romanos, que allí se 
descubren entre los sillares en crecido n ú m e r o . 

(2) Sidonio Apolinar, á quien debemos un retrato magistral de Teodorico con noticias 
muy curiosas de sus costumbres, le pinta como hombre entregado principalmente A las gra
ves cuestiones de gobierno y á los ejercicios bélicos. Según este autor, que anduvo en su 
cámara , era laborioso, sobrio en palabras, de hábitos modestos y casi austeros, enemigo de 
la molicie, y con cierta delicadeza de esp í r i tu que se traduce por la preferencia q u e d a b a 
en los banquetes sobre los mejores manjares, á las conversaciones, serias y amenas, y por 
estimar las cosas, más que por su valor por su arte; familiar y jov ia l en sus juegos, se muestra 
asimismo más aficionado á los asuntos serios que á las frivolidades de l a música y del canto. 

(3) Theodoricus Emeritam depraedari volens beatae Eulaliae marfyris terretur ostentis. 
Cronicón 456. 

(4) Sidonio Apolinar , hablando de las práct icas religiosas de Teodorico, dice que asis t ía 
diariamente á los oficios de sus sacerdotes, pero que lo hacía más por costumbre que por 
convicción, 
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c ión a r q u e o l ó g i c a no descubre. L a escasez y l a penur ia de aquellos tiempos 
debió l l egar á un l ími t e extremo, hasta que, y a muy avanzada l a d o m i n a c i ó n 
v i s igoda , e l arte renace y los medios de construirse desenvuelven, aunque 
del modo humilde que s e ñ a l a t o d a v í a l a b a s í l i c a del Baut is ta en B a ñ o s de 
Cerra to . 

Po r entonces, hac i a e l reinado de W a m b a , son t r a í d a s á F a l e n c i a las r e l i 
quias de San A n t o l i n y depositadas en este templo, que siendo objeto de g r an 
v e n e r a c i ó n , es p e q u e ñ o y a d e m á s carece de un lugar acomodado pa ra seme
jante depós i to . Surge entonces l a necesidad de ampl i a r l e , d o t á n d o l e á l a vez 
de un lugar seguro y r e c ó n d i t o , donde no t e n d r í a n acceso m á s que los sacer
dotes y los d i á c o n o s . 

Pero l a r e a l i z a c i ó n de este p r o p ó s i t o o f r ece r í a graves dificultades porque 
el suelo obl igaba á grandes desmontes, e s t é r i l e s de todos modos pa ra un fin 
verdaderamente construct ivo, y s a lva ron l a dificultad abriendo una zanja en 
el eje del templo por l a cabecera , en cuya zanja fueron sucesivamente v o l 
teando arcos con e l sello del gusto á l a s a z ó n imperante , pero con l a cap r i 
chosa y desordenada manera que imponen necesidades imprevis tas . Así pu
dieron construir esa serie de ocho arcos t ú m i d o s , de diferentes espesores y 
espaciados á diferentes distancias, cubriendo con losas los espacios que los 
arcos dejaban entre s i ; y en su t é r m i n o , ce r ra ron el espacio con dos co lum
nas, entre las cuales una r ec i a caja, ab ier ta en e l muro, r e c i b i r í a las r e l i 
quias del santo. 

¿No tiene esta h ipó te s i s en su apoyo, a d e m á s del c a r á c t e r c i rcuns tanc ia l 
y caprichoso de la c o n s t r u c c i ó n v i s igoda , l a fal ta de ventanales pa ra l a i l u 
m i n a c i ó n la teral? ¿No l a tiene t a m b i é n en las reducidas dimensiones de una 
nave que por su m í n i m a anchura , 2,40 metros, excluye de todo punto l a idea 
de que haya podido ser j a m á s una c o n s t r u c c i ó n in ic ia l ? Y si se l a concede este 
c a r á c t e r , c o n s i d e r á n d o l a á modo de n ú c l e o pa ra otras sucesivas ¿por q u é 
é s t a s se i l umina ron lateralmente y no l a p r imi t iva? ¿ D ó n d e , por ú l t i m o , puede 
hal larse c o n s t r u c c i ó n v i s igoda , n i de n inguna otra é p o c a , que deje de respon
der á los pr inc ip ios de p r e v i s i ó n , de m é t o d o , de finalidad ú t i l , que han infor
mado los estilos de todos los pueblos? 

L o que resta es fác i l de colegi r . E x t i n g u i d a l a d o m i n a c i ó n v is igoda pocos 
a ñ o s d e s p u é s de rea l izarse l a a m p l i a c i ó n s u b t e r r á n e a de esta ig les ia , y e r m a 
y abandonada F a l e n c i a durante los tres siglos siguientes, s e g ú n D . Fernando 
e l Magno, ó a l menos s in j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a en tan largo t iempo, aparece 
en 1030 D . Sancho el M a y o r dispuesto á renovar las Sedes apagadas, y en 
F a l e n c i a , l a segunda post toletam, edifica una Ca tedra l cuya magnif icencia 
elogia su propio hijo (1). 

Sea cua l fuere e l respeto que merezca l a t r a d i c i ó n del j a b a l í , no ofrece 
duda que fué l a cueva el punto de par t ida pa ra l a edif icación r o m á n i c a del 
siglo X I . L a exis tencia de esta Ca tedra l se prolonga en toda su in tegr idad 
hasta el siglo X I V (1320) en que empieza á levantarse l a ac tua l que lenta
mente absorbe y e l imina á l a p r imera , hasta que en el siglo X V I , á l a v i s ta 

(1) L a Catedral de D . Sancho debió ser de dimensiones considerables, si es exacta la 
noticia que da el Arcediano del enterramiento de la Reina D a Urraca la Asturiana Dice 
que fué sepultada en la capilla mayor, que ahora es la de la parroquia, en 1189, de donde 
resulta que la iglesia de D . Sancho ocupar ía el espacio que media desde l a capilla donde se 
halla la momia do D." Urraca hasta pasar la eutrada de la cueva. 
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del propio Arced iano del A l c o r , caen los ú l t imos restos «que por su mucha 
a n t i g ü e d a d estaban y a s in p r o v e c h o . » 

Con lo expuesto considero terminada l a mis ión que me impuse de dar á 
conocer á los lectores amantes de nuestra r iqueza a r t í s t i c a y monumental e l 
nuevo aspecto que pa ra su estudio ofrece l a Catedra l de F a l e n c i a . Me hal lo 
muy lejos de creer que las opiniones expuestas en el curso de estas lineas se 
encuentren a l abr igo de toda rec t i f i cac ión ; q u i z á nuevos descubrimientos 
obl iguen á nuevas interpretaciones en ta l ó cual concepto; pero el presente 
estado de las cosas me hace confiar que el t iempo, disipando dudas, o f r e c e r á 
ocas ión pa ra que los a r q u e ó l o g o s e s p a ñ o l e s puedan proc lamar , u n á n i m a m e n -
te a l g ú n d ía , l a exis tencia en Fa l enc i a de uno de los m á s remotos templos del 
cr is t ianismo. Á ello tienden los trabajos de e x p l o r a c i ó n , ordenados por el se
ñ o r Obispo de acuerdo con el Cabi ldo , que a l presente se l l e v a n á cabo bajo 
l a d i r e c c i ó n intel igente del arquitecto Sr . A r r o y o y l a i n s p e c c i ó n del c a n ó 
nigo a rch ivero Sr . V i e l b a . 

FRANCISCO S I M O N Y N I E T O . 

Falencia, Marzo de 1906. 
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