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LA PRIMITIVA CATEDRAL DE TARRAGONA 

: : : SANTA TECLA LA VIEJA : : : 

H AY monumentos de abolengo tan insigne, de historia 
tan rica, de belleza tan abundante, que por mucho 

que en ellos se estudie y ahonde, siempre tienen algo pere
grino que ofrecer a los ojos del investigador y del artista. Y 
esto es lo que ocurre con el Venerable templo de Santa 
Tecla, cuna de la restauración del Cristianismo tarraconense 
por San Olegario. 

Todos los historiadores y cronistas de Tarragona se 
han ocupado de esta diminuta iglesia, desentrañando sus 
orígenes, analizando sus bellezas, describiendo su parte mo
numental; pero todos desde fuera, sin penetrar apenas en su 
limitado recinto, sin escudriñar los rincones de este precioso 
museo de la muerte, sin tomar nota de los sarcófagos, urnas 
funerarias, laudas sepulcrales y lápidas de los siglos x m 
y x i v que decoran sus muros y cubren por entero su pavi
mento, haciendo de la vieja iglesia un archivo de datos fide
dignos para la historia de las antiguas dignidades eclesiásti-



cas, en una época precisamente llena de sombras por falta 
de documentos fehacientes. 

D. Emilio Morera, el erudito cronista de Tarragona, fué 
el único, que yo sepa, que en su Tarragona antigua y mo
derna, primero, y en su monografía La Catedral de Tarra
gona, después, hizo el estudio y enumeración de las anti
guas dignidades del Cabildo; pero el catálogo que publicó 
en las páginas 135 a 142 de la primera obra^ y las relacio
nes de dignatarios que puso en las notas a las páginas 114 
a 122, de la segunda, si son altamente plausibles por el es
fuerzo de investigación que representan, adolecen de algunas 
omisiones importantes, acaso por la misma insuficiencia de 
las fuentes de que se Valió el autor para sus catálogos. 

Las inscripciones sepulcrales, que luego transcribiré, dan 
una luz muy meridiana sobre la vida y virtudes de bastantes 
hombres eminentes del Cabildo catedral, y sobre fundacio
nes piadosas, de las que acaso no se tenga otra noticia; y 
con estas inscripciones doy nota de algunas urnas sepulcra
les bellísimas, que hasta hoy han permanecido ocultas a los 
ojos del Arte. 

La antigüedad de la iglesia de Santa Tecla está tan 
íntimamente relacionada con la antigüedad del culto de la 
insigne proto-mártir, que se imponen algunas líneas para 
esclarecer este punto y desvanecer la creencia de que el 
templo y el culto datan de los primeros siglos de la Iglesia. 
El abolengo del templo, no necesita gran demostración, por
que el Arte tiene sus leyes, y la Arquitectura sus tipos, y 
es evidente que la iglesia de Santa Tecla no puede llevarse 
más atrás del siglo x n , aunque la fantasía popular le dé la 
honorabilidad de los tiempos apostólicos, como se la dá al 
culto de la Santa. 

Casi no necesita impugnación la especie de que San 
Pablo fué el introductor en Tarragona del culto de Santa 
Tecla, y menos impugnación merece, por ser disparatada, la 
opinión apuntada por Pons de kart en el cap. 37 de sus 
Grandezas de Tarragona, de que el propio San Pablo 
«mandó edificar la iglesia de Santa Tecla la Vieja, só la 
invocación de la dicha Sancta, la qual invocación se ha teni-



do siempre en Tarragona de entonces acá», opiniones ambas 
que bebió Pons de Icarí en los libros de Pujados y Beuter, 
escritores a quienes disculpa de sus errores su acendrado 
celo religioso. 

Para impugnar los dos extremos apuntados, no es preci
so negar, como algunos han hecho, la venida de San Pablo 
a Tarragona, que tiene todos aquellos caracteres de certeza 
que se pueden pedir a las tradiciones religiosas más venera
bles; basta con hacer constar que Santa Tecla murió, reci
biendo la palma del martirio, muchos años después que San 
Pablo; y es, por consiguiente, aventurado, pensar siquiera 
que dispusiese el Santo Apóstol la edificación de un templo 
en Tarragona a su dicípula, cuando aun Vivía esta, aunque 
ya gozase los honores de la santidad. 

Se me dirá que el culto de la Santa debía ser antiquí
simo en Tarragona, y que a ello fué debida la recomenda
ción del Papa Urbano I I , en su carta al obispo de Vich don 
Berenguer de Rósanos, el año 1095, encareciéndole que 
usase el palio que le concedía, como metropolitano, en las 
festividades que lo requiriesen y en las solemnidades de la 
virgen Santa Tecla, del Santo Mártir Fructuoso y de sus 
compañeros (in solemnitatibus etiam Sanctce Virgínis Teclee, 
Sanctique Mariyris Fructuosi ac sociorum eius). No hay 
ningún inconveniente en aceptar en Tarragona la existencia 
de un culto a Santa Tecla antes de 1095, y en que, este 
mismo culto, moviese al Pontífice a la recomendación preci
tada, aunque bien pudo ser esta nacida de una devoción 
especial de Urbano II hacia la Santa. 

Me inclino, sin embargo, a la existencia en esta ciudad 
del culto a la proto-mártir, antes de 1095, por razones his
tóricas dignas de consideración. Es un hecho fuera de duda, 
que a fines del siglo v fué muy numerosa la emigración de 
clérigos orientales al Occidente; y que esta invasión fué 
grande en Tarragona nos lo testimonia cierta carta dirigida 
al Papa San Hormidas en 517, por Juan, Arzobispo de 
Tarragona, consultándole qué debía hacer con los clérigos 
orientales que con frecuencia acudían a él en demanda de 
auxilio. Pues bien; estos clérigos orientales, debían profesar 
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el culto de Santa Tecla, popularísimo en Oriente hasta tal 
punto, que durante los siglos i v y v no hubo santo ni 
mártir más ensalzado, venerado, ni propagado, que aquella 
egregia taumaturga, alma del culto en todas las iglesias 
orientales. 

¿Será aventurado suponer que entonces se instauró en 
Tarragona el culto de Santa Tecla? Pudo luego la invasión 
sarracena amortiguarlo; pero apenas se pensó en la restau
ración de Tarragona por el obispo de Vich, el propio Vica
rio de Cristo, a cuyo corazón llegaban las palpitaciones de 
la fe cristiana de todos los pueblos, recogiendo la tradición 
del culto a Santa Tecla que latía en las adormecidas creen
cias religiosas de Tarragona, le restauró y levantó bizarra
mente, colocándole en hermandad con el culto de otro mártir 
no menos Venerado: el invicto San Fructuoso. 

A pesar de la antigüedad del culto a Santa Tecla, es 
evidente que no tuvo templo propio en Tarragona hasta la 
restauración de San Olegario, y más evidente aun que no 
fué titular de la Sede metropolitana antes del año 1093. 

Estos honores los tuvo desde los tiempos de su martirio 
el egregio San Fructuoso, que dió su nombre a la Sede, y 
bajo cuya advocación se ejercía el culto por los prelados 
tarraconenses. En una de las dependencias del Arce romano, 
salvada de la ruina Visigoda y convenientemente restaurada, 
se instaló, durante el periodo visigótico y después del con
cilio III de Toledo, la cátedra arzobispal, bajo el título de 
San Fructuoso, y allí subsistió hasta la invasión sarracena, 
en la que el modesto templo fué convertido en mezquita. 

De esta mezquita no queda otro Vestigio que el mtrab 
descubierto al lado de la iglesia de Santa Tecla, al rebajarse 
el terreno para construir la Sala capitular, cuyo resto, con 
otros muy bellos del templo de Júpiter, fué empotrado en el 
muro del claustro de la catedral. 

El hecho de no haberse encontrado otros restos árabes, 
revela que solo el mirab daba carácter a la mezquita, cons
tituida tal vez por la misma dependencia romana, que fué 
templo de San Fructuoso y catedral primitiva, hasta que le 
sustituyó en los honores la iglesia de Santa Tecla. 



El cronista Pons de Icart dice, apropósito del antiguo 
templo de San Fructuoso, que antes que se erigiese la ca
tedral había allí otro edificio, que sin duda era parte de un 
templo pagano, el cual edificio se denominaba Silla de San 
Fructuoso, donde tomaban posesión los prelados tarraco
nenses. 

Morera hace constar que esta capilla de San Fructuoso 
era distinta de otra que se edificó, después de la restaura
ción de San Olegario, sobre las ruinas del templo del Genio 
Tutelar de Tarragona, que estaba cerca de las termas y el 
gimnasio romanos. 

De todo ello parece resultar indudable que antes de la 
restauración fué San Fructuoso el único patrón de la iglesia 
tarraconense. 

Esta ojeada histórica Va encaminada sólo a apuntar los 
orígenes de la catedral de Tarragona como preliminares de 
mi estudio, que es más bien arqueológico, y se limita a 
describir la iglesia de Santa Tecla la Vieja, digna de sin
gular examen, no sólo por ser un arsenal artístico, sino por 
haber sido la primera catedral de Tarragona, después de la 
restauración olegariana. 

Tiene el templo IS'SS metros de largo por S'SS de 
ancho. 

En tan pequeño recinto se desarrolló el culto humilde y 
sin fastuosidad durante una centuria, se celebraron investidu
ras episcopales y se reunieron concilios memorables. 

Es una cuna modesta, sin adornos ni exhuberancias. 
Sencilla como la fe del prelado que la erigió; pobre como lo 
era aquel santo obispo que tuvo que mendigar el dinero y 
la espada de los nobles para la empresa santa de arrebatar 
la Sede de San Fructuoso del poder de los infieles, como 
los cruzados de Godofredo arrebataron el cuerpo de Cristo. 

Un pórtico comisado, que parece un arco triunfal roma
no, con sus columnas laterales y sus jambas coronadas por 
sencillo friso ajedrezado, va inscrito en el frontis de sillare-
jos, que encuadran dos pilastras y dos contrafuertes por cada 
lado y remata un ático angular con cornisa de lacería rom
boidal. 
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La puerta es de medio punto, aunque al cerrar el tímpa
no posteriormente quedó adintelada. Sobre ella, como una 
apuntada saetera, se abre un ventanal estrecho que apenas 
permite el paso de la luz al interior. 

La decoración de este frontis, con sus frisos escacados 
y sus cornisas de lacería, que corren por los muros latera
les, denuncia el influjo del estilo árabe bizantino. 

El interior, de una sola nave, carece de adornos. Sobre 
cuatro columnas en los ángulos, con grandes capiteles romá
nicos de hojas de palma, y dos ménsulas centrales, se levan
tan ocho nervios apuntados, que sostienen las bóvedas en 
dos órdenes. Carece la iglesia de ábside, que Va simulado 
por dos arcadas ciegas, de medio punto, con friso ajedreza
do. Este muro de fondo y la fachada, son los únicos restos 
de la primitiva iglesia. 

A la derecha de la nave, y en su segunda mitad, está 
la sacristía, cuyo pórtico, de arco ojival, descansa sobre dos 
columnas gemelas por lado, con capiteles floridos. El inte
rior de la sacristía no ofrece otra particularidad que osten
tar en sus muros siete escudos con blasón de cinco bandas, 
armas seguramente del dignatario que restauró la iglesia y 
construyó la sacristía (1). Sus restos están en el muro del 
fondo, dentro de una urna de piedra, que descansa, a dos 
metros de altura, sobre tres repisas de leones, y lleva al 
frente tres escudos y uno en cada costado con las mismas 
bandas que los de los muros, ya descritos. Carece esta urna 
de inscripción, ni hay en la sacristía lápida alguna en los 
muros, que nos dé el nombre del restaurador. 

Hecha la descripción de la parte arquitectónica, he de 
apuntar mi parecer de que la iglesia de Santa Tecla ha 
debido sufrir varias restauraciones; dos, por lo menos, muy 
importantes. Su primera cubierta, o fué de madera, o de 
medio cañón. Me inclino a lo primero, porque la forma del 

(1) En la parte exterior de los muros de la sacristía se ven los mismos escu
dos bandados. 

También aparece un escudo de Santa Tecla, con la fecha 1686; pero se vé que 
procede de otro punto y que ha sido empotrado en el muro con posterioridad a la 
construcción de la sacristía. 
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pórtico, tan apuntado, parece responder a vertientes de rápi
da inclinación, para que las aguas no penetrasen en el inte
rior. Quizá, más tarde, tuvo bóveda de medio cañón, y esta, 
por su peso y excesiva gravitación sobre los muros laterales, 
debió hundirse, arrastrando a éstos, género de muerte de 
los edificios románicos con bóveda acañonada, cuando los 
muros carecen de contrafuertes. 

Las bóvedas ojivales no se construyeron en Santa Tecla 
hasta mediados del siglo x m . Hay en sus muros una lápida 
sepulcral elocuentísima, de la que no han sacado partido 
cuantos se han ocupado de esta iglesia. Piferrer la copió 
(con Varias equivocaciones), en la nota a la página 495 de 
su tomo segundo de Cata luña , en la colección de España , 
sus monumentos y artes, su naturaleza e historia; don 
Emilio Morera la transcribió de Piferrer, con sus mismos 
errores, en una nota a la página 128 de su Tarragona anti
gua y moderna, pero ni uno ni otro dieron, por lo visto, a 
la inscripción, la importancia que merece. 

Dice así, subsanados los errores: 

A ; DÑI f M ; c e ; LX ; v i ; PRIDIE ; KL f IANVARI 

OB ; R : DE ; MILIANO ; ÓPARIl [ BEATE [ TECLE 

CVI i SE : T O T V M : REDDIDIT 

ET : DECEN \ VOLTAS ] CONDIDIT 

ERGO • TECLA CORAM \ DEO 

ADVOCATA ; SIT [ PRO ] EO. 

Según esta lápida, en 1266, el dia antes de las calendas 
de enero, murió Raimundo de Millán o Milián, Operarius, 
es decir. Obrero, de Santa Tecla, a la cual se consagró 
enteramente, construyendo diez bóvedas; y por ello se ruega 
a Santa Tecla que ante Dios sea abogada del donante. 

Pudiera creerse que la palabra operario se refiere al 
arquitecto o maestro albañil que hizo la restauración; pero 
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si se tiene en cuenta que desde muy antiguo había en el 
Cabildo un sacerdote encargado de las obras de la iglesia, 
que se denominaba Operarius, cargo que aun subsiste en el 
Canónigo Obrero, se dará a la inscripción su Valor propio. 
De ella se deduce, por tanto, que en tiempo de Millan, se 
construyeron las diez bóvedas de la iglesia; y como murió 
en 1266, claro es que antes de esta fecha, es decir, a me
diados del siglo x m , como he dicho antes, es cuando debió 
hacerse una amplia restauración del templo. 

Pero surgen dos puntos de observación, que acreditan 
una restauración posterior a 1266. En la lápida se habla de 
diez bóvedas, (decem voltas), y el templo, tal como hoy 
se halla, no las tiene. Además, el panteón del Arzobispo 
D. Bernardo de Olivella, que luego detallaré, está bajo un 
arcosolio ojival, en el muro izquierdo de la iglesia, de bas
tante fondo y altura, y con detalles qne evidencian no haber 
sido el arco abierto en el muro, sino construido de planta 
con el muro mismo. Fundándome en estas razones y no 
habiendo muerto Olivella hasta 1287, sospecho que las 
obras de mediados del siglo x m y las diez bóvedas del 
Obrero D. Raimundo de Milian, debieron caer a tierra; y 
entonces, para cumplir la voluntad del prelado Olivella, que 
ordenó se le enterrase en Santa Tecla, debió hacerse una 
segunda o tercera restauración y edificarse la sacristía. 
Esto, a fines del siglo x m , o más bien a comienzos del x i v , 
pues así lo indican los detalles arquitectónicos del arcosolio 
de Olivella, los escudos y la urna sepulcral de la sacristía, 
y más aun los dobles capiteles floreados y con el propio 
escudo que sostienen el arco de entrada a esta, cuya orna
mentación es típica del siglo décimo cuarto. 

En honor a la sinceridad, he de apuntar mis sospechas 
de que esta lápida no se refiera a la pequeña iglesia de 
Santa Tecla, sino a la catedral, entonces en construcción, 
que, como se sabe, fué edificada bajo la advocación de Santa 
Tecla. ¿Pertenecerían las diez bóvedas a las naves de la 
basílica, que por aquella época, precisamente, avanzaban en 
su construcción? Tal vez revolviendo los papeles del archivo 
catedral podría resolverse este extremo. 
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Este pequeño templo fué la matriz del culto en la res
tauración de San Olegario. En él, como ya he indicado, se 
consagraron obispos y se reunieron concilios antes de que 
se edificara la catedral. 

En 1146, D. Bernardo Tort, que acababa de ser consa
grado Arzobispo, reunió un concilio, que acaso fué el prime
ro, en el que, entre otros acuerdos, se tomó el de constitu
ción del símbolo o Cofradía, a la manera del concilio de 
Narbona de 1129, nombrando cofrades al Papa Eugenio III y 
al Abad de ClairVaux, Bernardo, predicador de la segunda 
Cruzada. 

En 1147 parece que se celebró otro concilio en Santa 
Tecla, para examinar, por orden del Pontífice Eugenio I I I , 
los errores propalados por el herético Gilberto sobre la 
Esencia divina y el Misterio de la Santísima Trinidad. 

El 5 de agosto de 1151 tuvo lugar en Santa Tecla la 
consagración del primer prelado propio que tuvo Tortosa, 
Gaufredo, concurriendo a la ceremonia los obispos de Bar
celona, Gerona, Vich y Elna, el conde D. Ramón Beren-
guer IV y varios nobles y barones. Fué la primera consa
gración episcopal que tuvo efecto en Tarragona, después de 
la restauración de San Olegario. 

En 31 de octubre de 1155 tuvo lugar otro concilio, con 
asistencia del legado pontificio Jacinto, de los obispos de 
Tortosa, Barcelona, Urgell, Gerona, Lérida y Tarragona, el 
conde D. Ramón Berenguer IV y algunos nobles. En él se 
acordó la constitución del Cabildo de la iglesia de Tarrago
na, dando a los Canónigos por vivienda y refertorio la parte 
no derruida del Arce o Capitolio romano, que fué debida
mente restaurada, disponiendo el Arzobispo Tort que los 
domingos y principales festividades la misa mayor fuese can
tada en la hora tercia del dia en la iglesia de Santa Tecla, 
y que en la misma iglesia se reuniesen los concilios y cele
brasen las consagraciones episcopales. 

En 1166 y 1170 reunió en Santa Tecla dos concilios 
provinciales el Arzobispo D. Hugo de CerVelló. 

También tuvieron lugar en tan pequeño recinto impor
tantes actos de orden político. 
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El 14 de marzo de 1128 (según dice D. Buenaventura 
Hernández en la página 74 de su Indicador Arqueológico), 
se firmó allí la donación de Tarragona por San Olegario a 
favor del príncipe D. Roberto Aguiló (el Bordet); y en 9 de 
febrero de 1148, D. Bernardo Torí, sucesor de San Olega
rio, ratificó en el mismo templo aquella donación. En él 
también, tres años después, el propio príncipe renunció 
aquella soberanía. 

¿Hasta cuándo estuvo en funciones de catedral la igle
sia de Santa Tecla? No es fácil precisarlo; porque si bien 
durante la prelatura de D. Aspargo de la Barca (1215-1233), 
comenzó a celebrarse culto en la nueva catedral, sólo podía 
oficiarse en el ábside, única parte construida; y no reunien
do éste las necesarias condiciones de quietud e independen
cia por razón de las obras, es seguro que en Santa Tecla 
debieron seguirse celebrando los demás actos episcopales 
durante aquella prelatura y las de D. Guillermo de Montgrí 
(1234-1239) y D. Pedro de Albalate (1239-1251). 

En tiempo de estos, y singularmente del segundo (pues 
el primero sólo fué Arzobispo electo), recibieron gran impul
so las obras de la catedral, terminándose el crucero con su 
lucernario; se instalaron altares en las capillas del crucero, 
y se estableció el culto con la debida amplitud, prescindién-
dose entonces, en definitiva, de Santa Tecla como catedral, 
aunque continuó en ella el culto, primero como iglesia parro
quial y después como capilla del cementerio, hasta 1809 
que se construyó el cementerio moderno. 

Antes de proceder a la descripción de los sarcófagos y 
a la copia de inscripciones, mencionaré, como detalles artís
ticos del interior del templo, un buen relieve de mármol, 
empotrado en el muro izquierdo entrando, sobre la elegantí
sima urna funeraria de D. Juan Ferrer de Busquets. Repre
senta a la Virgen sentada, con Jesús sobre la rodilla izquier
da; delante de ella, una santa le presenta a un niño, que 
lleva de la mano. Me parece este relieve del siglo x i v . Otro 
más pequeño, y a mi parecer más antiguo, existe empotrado 
en el mismo muro, cerca del suelo. Es de asunto bíblico y 
tal Vez perteneció a alguna lápida rota. 
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Merece el primer lugar en la enumeración de los sepul
cros, aunque no tiene inscripción, el del celebérrimo Arzo
bispo D. Bernardo de Olivella, a cuya costa se construyó la 
fachada de la catedral. Está el panteón a la izquierda 
entrando, bajo un arcosolio ojival, con la estatua yacente del 
prelado, obra bastante aceptable. El cuerpo de la estatua es 
de mármol grisáceo, y la cabeza de mármol blanco. 

No ostenta el sepulcro ni un blasón, ni una leyenda. Es 
tan humilde como lo fué el prelado, que no obstante su 
rango de Gobernador general del reino de Aragón en tiem
pos de D. Jaime el Conqueridor y de Consejero de don 
Pedro III el Grande, murió pobre, porque cedió todos sus 
bienes para las obras de la basílica tarraconense. (1) 

Enfrente de este panteón, en el muro derecho, bajo una 
arcada ojival construida de planta como la de Olivella, hay 
otro sepulcro de piedra, sin leyenda, con ocho escudos, 
cuyos blasones son un castillo de tres torres. Debe pertene
cer a algún dignatario del apellido Castellet. 

En la sacristía, al lado de la urna sepulcral del dignata
rio restaurador, que ya he descrito, hay otra urna sin leyen
da, descansando sobre dos leones y con escudos cuyas 
armas son un monte y un olivo, blasones del linaje Monto-
liu, al que han pertenecido varios dignatarios del Ca
bildo. 

He aquí ahora las lápidas de dignidades y personas 
ilustres enterradas en la iglesia de Santa Tecla, casi todas 
dentro de la nave, y algunas en la parte exterior, en lo que 
fué cementerio adscripto a la capilla: 

(1) D. Bernardo de Olivella fué el primer prelado tarraconense que con el 
carácter de Primado coronó a varios reyes de Aragón, en virtud de Bula de Ino
cencio V; antes, los reyes habían de ir a Roma para ser coronados. 

Tan amante de la pequeña iglesia fué el insigne prelado, que la honró cuanto 
pudo en vida, y a su muerte ordenó en su testamento la fundación de 6 capella
nías con una renta de 3.000 doblones, legándole, además, sus breviarios y diver
sos libros rituales. 

En 1854, con motivo de obras en Santa Tecla, se levantó la cubierta del pan
teón; y según dice D. Buenaventura Hernández Sanahuja, que vió la momia del 
prelado, ésta se conservaba íntegra, teniendo a su lado el báculo y un cáliz de 
cobre dorado, sobre el pecho la cruz pectoral y en la mano el anillo. 
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VINCENCIUS (1180) 

La más antigua inscripción de que he hallado noticia, 
perteneciente al antiguo cementerio de Santa Tecla, es una 
grabada en un sillar del muro del Archivo capitular, por la 
parte que da al patio, al lado izquierdo de una de las rejas, 
a tres metros de altura. 

Dice en caracteres latinos decadentes: 

A • M • C • LXXX 

KL • IVNII 

OBIIT • VIN 

CENCIVS. 

No dice más^ sin que pueda saberse quien fué este 
personaje. 

D. BERENGUER DE CASTELLET, CANÓNIGO. (1202) 

Pequeña lápida de mármol blanco, que lleva en su cam
po una cruz entre cuyos brazos corre la leyenda en carac
teres monacales. Está empotrada en un muro del local 
llamado Carpintería , contiguo a la moderna Sala capitular. 
Al construirse esta en terrenos del cementerio de Santa 
Tecla, fué colocada esta lápida en el referido muro, con 
otras Varias, que se copian después: 

ANNO i M : 
KLS i IANV 
BERENG 

CASTEL 
NONICVS 

RD 

ce i i i ; v 
ARII i OBIIT 
ARIVS i DE 

LETO i CA 
ET i SACE 

OS. 



< 

u w 
H 
H 
< •1= 

i—< 
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D. PEDRO DE TARRAGONA, CANÓNIGO. (1209) 

Lápida de mármol rojizo, con una cruz en su centro, a 
cuyos lados corre en cinco líneas una inscripción en letras 
de rasgos Visigóticos, perdidas en parte, y tan raramente 
abreviada, que es difícil dar por entero con su sentido. Se 
colije que fué dedicada a un D. Pedro de Tarragona, Canó
nigo, que murió en 1209, lleno de honorabilidad: 

X • K • DCB • Ó B - P E T R * D • TRAChE • V1VS • E C C L E 

CANON1CVÍ • E T L V T A • P E T R J HONOR POPVLI 

C L e R f E • DCe : TRÁCFE : RAPT> AB ; hAC VITA • I A C E T 
SINE 

[ h ¡ C l A B E L V I T A 

MORS • E R A T • E B R E I S • E T • MALEEIS • E R E T I C O R V i 2d 

[MONQRAT • BINI 

qOS • ED1DIT • IPE • L I B E L L I ; Á • M • C C • Vllll 

Estaba esta lápida empotrada en el muro de la Sala 
capitular, por la parte del foso que hay al lado izquierdo de 
la iglesia de Santa Tecla, y ha sido arrancada y conducida 
al nuevo Museo diocesano, como la anterior y otras Varias 
que copio a continuación: 

D. GUILLERMO DE ALBIRA, TESORERO. (1258) 

Lápida de mármol blanco de pequeñas dimensiones, que 
estaba en el antiguo cementerio de Santa Tecla y hoy se 
halla en el Museo diocesano. Letras monacales: 
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A • CC • M i XXX • VIII 

OBIIT i GIL? i DE i ALBI 

REIS i CANONICA i ET 

TESAVRARI? i ISTIVS 

ECCLESSIE i VI • B L E ^ 

No le cita D. Emilio Morera en los catálogos de sus 
indicadas obras. 

D. GERALDO DE QUINTANA, CANÓNIGO. (1266) 

Lápida de mármol blanco, con una cruz floreada dentro 
de un rombo sostenido por dos ángeles, y cinco escudetes, 
tres sin blasón, y dos con la tau de Santa Tecla. 

Está en el muro izquierdo de la iglesia de Santa Tecla, 
en el presbiterio, a medio metro de altura. 

Los caracteres son monacales, llenos de abreviaturas, 
de laboriosa interpretación: 

ANNO • DN • M : Cb = LX = VI I : fl : KL : IANVARI. 

I _ o 
OBIIT : GERALDVS i DE • QNA \ SC i CANNIC? \ ECLE 

TRACHON : FVT j DV ; V X T \ AMCIS ; SEPER • VERA • D I X T . 

IN • VTROQVE • IVRE • PRVDES ] FVT • Q \ A M E T U M i SVDES. 

STE i IVS : PROFECTIS • SECVLV j IVS i SETEC1IS 

REX ; REGV i Q = CVCTA \ REGIS i FAC j HVC i EE i T V \ GGIS. 
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D. RAIMUNDO DE MILLAN O MILIAN 

OBRERO DE SANTA TECLA. (1266) 

Lápida de mármol blanco, que lleva en la parte supe
rior, rematada en triángulo, un relieve muy arcáico represen
tando, arriba, a Jesucristo con los símbolos de los Evange
listas y debajo un Varón orante entre dos ángeles, también 
en oración. Letras monacales: 

A : DNI : M ^ CC • LX • VI • PRIDIE • KL - IANVARI 

OB ; R i DE :. MILIANO l OPARU \ BEATE [ TECLE 

CVI • SE ; T O T V M :. REDDIDIT 

ET i DECEM i VOLTAS ] CONDIDIT 

ERGO ': TECLA i CORAM ] DEO 

ADVOCATA : SIT : PRO : EO 

Ya he hablado de esta lápida en el estudio preli
minar. 

D. GUILLERMO VIDAL, RECTOR DE ALCOVER. (1266) 

Lápida de piedra blanca, que antes estaba en la sacris
tía de Santa Tecla y ahora ha pasado al Museo diocesano. 
Letras monacales: 
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A • M i CC - LX i VI i IIII i KNS i IVNII \ OB 

G> • VITALIS i RECTOR i ECCLE i D i ALCOBARIO. 

Q \ DEXTERA i DEI PATRIS i 

PER i MERITVM \ TVE i MATRIS 

ANIMAM i EIVSDEM i BENEDIC. 

QVI i T V M V L A T * i IACET i HIC. 

D. PEDRO SANCHO DE CASALS. (1269) 

Lápida de mármol blanco, de remate angular en la parte 
superior, donde lleva esculpido el cordero eucarístico. Está 
en Santa Tecla, al comedio del muro izquierdo, entrando, a 
un metro del suelo, unida a la de D. Raimundo de Millan 
o Milian^ que ya he citado. Caracteres monacales, muy arcai
cos, plagados de abreviaturas: 

AGNVS } DEI 

ANNO i DÑI \ M i CC i LX i IX • Vi l \ iDl 

OCTOB : p> : SACII i • CASALS 

C V I f • ÁÍA i IN i PACE i SIN í l F N I i FORNCE 

REQESCA :"!"•; SCOJ{ \ COSORCIO i B A T O i f 

Q i LEGIS i DEV i ORA i PARCA ; E l i SIN i MORA 

Q ] COMISIT i COGITADO i LOQEDO i ET i OPADO. 
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D. BARTOLOMÉ GARRIGA, CANÓNIGO. (1283) 

Lápida de piedra blanca marmórea, que antes estaba 
empotrada en el muro exterior de la Sala capitular, por la 
parte del foso que hay al lado izquierdo de Santa Tecla, y 
ahora está en el Museo diocesano. Letras monacales arcái-
cas: 

AÑO • DNI • M • CC • LXXX • IH • VÍIII • KL • SP 

TEMBR" • OB • BATOLÓM t • GARIGA • C 

A M O N I O • ECCE • TRAC HE • CVIt • ÁÍA • SIT 

T~- PACE -AMET-

D. GUILLERMO DE SANTPLANO, HOSPITALERO. (1286) 

Lápida de mármol blanco, que antes estaba empotrada 
en el muro de la moderna Sala capitular, por la parte del 
foso que hay al lado izquierdo de la iglesia de Santa Tecla, 
y hoy se encuentra en el Museo diocesano. Tiene en su 
parte inferior un escudo, cuyo blasón es una mano soste
niendo una cruz floreada de brazos iguales. Letras monaca
les. El apellido del dignatario está abreviado de tal modo, 
que no se puede colegir con exactitud: 

ANNO : DÑI : M : ce ; LXXX ; v i : PDÍE 

NONAS i FEBRUARII i OB \ G í i STPL 

AÑI i CANONICVS -i ET \ HOSPITALA 

RI l ; TRACH i CVI> ; ÁÍA ! REQESCA 

T rr : PACE : AMEN. 

Ni aún por los catálogos que pone el señor Morera se 
puede comprender el apellido del dignatario. 
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D . BERNARDO Y D. GUILLERMO REQUESENS. (1286) 

Hermosa lápida sepulcral de piedra blanca, empotrada 
en el muro izquierdo del atrio de la puerta de Santa Tecla, 
a seis metros de altura. En su parte superior lleva una cruz 
y dos rosetones dentro de ojivas; debajo la escena del Cal-
Vario, y al pie la leyenda monacal dentro de un recuadro 
entre dos santos. La última línea de la inscripción corre 
fuera del recuadro: 

ANO : DNI : M : ce i LXXX 

VI i VIII i ID» i APLs : OBIT 

BN ! R E Q S E N ! E T ; E O D E i ANO 

PDIE ; IDf ; IANVARII i OBIT i Gf 

R E Q S E N i F R E S i R E Q V I E S . 

TRAGON ; HIC ! BNDICTO 

J { : ARVM ; SVT : OSSA : D 

VORV : CVIS : PTRONI. 

PARADISI • DANT ] ANIMA i R E Q V I E S . . . i T H i Q • D E R . 

D. RAIMUNDO DE TERÁN, PRECENTOR. (1288) 

Epígrafe en caracteres latinos y monacales, grabado en 
un sillar del muro del Archivo capitular, por la parte del 
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patio, al lado de la segunda reja. Está muy borroso el prin
cipio, y dudo de la fecha: 

Á ;• M : ce :• LXXX • vín • xi 

TT i MAII i OBIIT i RAIMVNf 

DE - TERANNO i PS 

BITER i ET - PCENTOR 

No le cita D. Emilio Morera. 

D. RAIMUNDO DE BURQARIS, ENFERMERO. (1302) 

Lápida de mármol blanco que estaba empotrada en la 
parte exterior del muro de la moderna Sala capitular, en el 
foso que hay al lado izquierdo de la iglesia de Santa Tecla, 
y hoy se halla en el Museo diocesano. Letras monacales: 

"A : DNI : M i ecc : fi j xvn 

KLS i IVLII i OBIT : MAGR 

RAIMVD» i DE i BVRGARIIS 

INFIRMARI» i TARRACHOÑ 
evivs : ÁIA: REQESCAT ÍT; PACE. 

No le cita D . Emilio Morera. 

D. BERENGUER DE PLEQAMANS 

Y D.a INÉS DE GUIAMET. (1304) 

Lápida de mármol blanco, que en su parte superior 
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ostenta un medio relieve con la escena del Calvario. Está 
empotrada en el muro de la puerta de Santa Tecla, que dá 
entrada a la catedral^ a tres metros del suelo, y sus carac
teres monacales se hallan tan deteriorados que solo se pue
den leer algunas líneas: 

ANNO i DNi i M -CCC i IIII i HOC iSEPVLC 

RV i FECERVT i A f i B Q ; i DE \ PLEGAM 

... AGNES i DE i QVIAMET \ C l ) 

.... A N • SEPELI 

D. ARNALDO DE PLATEA, TESORERO. (1305) 

Lápida de mármol blanco que estaba empotrada en el 
muro exterior de la moderna Sala capitular, por la parte 
del foso que hay al lado izquierdo de la iglesia de Santa 
Tecla, y hoy está en el Museo diocesano. Letras monacales: 

AÑO : DÑI ; M : ccc : v : x n ÍTL : oc 
TOBRIS I OBIIT : A R N A L D I = DE i 

PLATEA ; THESAVRARI? i ECCE 

TARACHONE i QVI i DIMISIT i DVO 

ANNIVERSARIA i IN l DCA i ECCA i C 

VIJ i ATA i REQIESCAT i IN ] PACE 

AMEN • 

Esta lápida lleva en sus dos ángulos izquierdos un escu
do de armas con león rampante. 
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D. GUILLERMO DE MONTOLIU, CANÓNIGO. (1308) 

Lápida de mármol blanco, que se hallaba en un patio 
exterior del Seminario, colocada en el suelo para contener 
el arrastre de tierra en las lluvias, por lo que está desgas
tada la inscripción, leyéndose con mucho trabajo. Ha sido 
conducida al Museo diocesano por orden del Sr. Arzobispo. 
Dice en caracteres monacales: 

A : . D N I i M •: CCC VIII • XIII 

KLS i OCTOBR' i OBIIT i U ; 

DE • MONTEOLIVO i CA 

N O N I O j ECCE : TRACHO 

NE ; cv\f : ÁTA : REQESC 

A T r i i PACE i A M E N . 

Esta lápida procedía del cementerio de Santa Tecla, y 
fué utilizada para el empleo que he dicho, como otras mu
chas se utilizaron en diferentes construcciones. 

D.a MATEA. . . . (1313) 

Lápida de mármol blanco, muy pequeña y maltratada, 
que existe empotrada en el ábside de la catedral, a tres 
metros de altura, en el antiguo cementerio. Letras mona
cales: 



26 

ANO i D i M • CCC i XIII : ID> i SEP 

TEMEIS i OBIIT i MATEUA i U 

XOR.. . DE i M BERNARDI 

LEONIS i QVI i INSTITVIT i VÑV 

ANIVERSARIVM ] IN i C A P E L l X 

SANCTI : BERNARDI i PRO i AÍA i ÍPlf 

ET i DICTI i VIRI i SVI. 

Consta de esta lápida que D.a Matea, esposa de don 
Bernardo Leonis, inst i tuyó un aniversario en la capilla de 
San Bernardo, por el alma de su marido. 

D . B E R N A R D O D E RIBAS, SACRISTA MAYOR. (1320) 

Urna sepulcral de piedra blanca, sobre dos leones. Lle
va en el frontis tres escudos, y uno en cada costado, con 
cinco veneras en faja alta y cinco -barras quebradas, a la 
manera del escudo de Tarragona. Es tá en Santa Tecla, a la 
izquierda entrando, de t r á s de la puerta, y sobre ella Vá la 
siguiente lápida de mármol blanco, letras monacales: 

III i NÑS -IVNII i AÑO i DÑÍ i M i CCC i XX j OBilT i VEN 

RABILIS i BN> i DE \ R1PIS i ECCLIARVM i TRACON i ET \ CESARAVGVSTA 
SACRISTA i QVI! INSTITVIT; DVO i ANIVERSARAI i PER i VENERABILEM • TE 
SAVRARIVM i TRACONE \ IN i SEDIS i EIVSDEM ! PRO l ANIMA i SVA i PER 

[PETVO i FA 
CIENDA i VIDELICET • VNVM • PRESEN ! I i DIE l ET i ALIVD i DIE i TRANS 
LACIONIS i SVE i SCILICET i XIX i KTS i IANVARII i QVIBVS ! ASIQ 
NAVIT i SEX i MORBETINOS \ ET ! DVOS i SOLIDOS i CENSVALES i 
CVIVS • ANIMA i REQVIESCAT i IN ! PACE i AMEN. 
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El prebendado D. Bernardo de Ribas, según la inscrip
ción, fué Sacrista de Tarragona y de Zaragoza. Instituyó 
dos aniversarios; uno, en el dia de su fallecimiento, y otro 
el dia décimo nono de las calendas de enero, asignando para 
cada uno seis maravedís y dos sueldos de censo sobre sus 
bienes. 

Este virtuoso varón fué uno de los albaceas testamenta
rios del insigne prelado D. Bernardo de Olivella. 

D. BERENGUER DE PUJOL, DEÁN. (1321) 

Lápida de mármol blanco. Está en la iglesia de Santa 
Tecla, en el muro de la izquierda, entrando, antes del sepul
cro del Arzobispo D . Bernardo de Olivella. Caracteres mo
nacales: 

ANNO i DOMINI i JVL \ CCC I X X 

\ i X V i KLS i IVNII i OBIIT \ 

BEREQARIVS f D • PODIOLO \ 

DECANVS i ECCLÍE i TRRA 

CHON i CVIVS i ANIMA \ REQ 

ESCAT i IN i PACE : A M E N . 

Le cita Morera como Arcediano de San Fructuoso, de 
1276 a 1308. Sin duda después de esta fecha ascendió a 
Deán, en cuyo cargo murió. 

D . FRANCISCO BATET. (1325) 

Lápida de mármol blanco, con cuatro escudetes en los 
ángulos: 1.° y 4.° tres bandas; 2.° y 3.° tres orlas. Está en 
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la iglesia de Santa Tecla, a la derecha entrando, al comedio 
del muro. Caracteres monacales: 

ANO iDNI i M : ccc 

X X • V • X i KTi IVNII 

OBIIT • FRACISCH5 i B A T E T I 

F I L I | : VEÑÁBIL> i F R A C I S C I 

B A T E T I i CIVIS • T R A C O N E 

QT i F V I T 1 S E P V L T 9 HIC 

C V I V S i ANIMA i R E Q I E S C 

A T i IN i P A C E •: AM 

E N i P A T E R i NOSTER. 

D. BERENQUER DE CALDERS, SUCCENTOR. (1325) 

Lápida de mármol blanco, con dos escudos en su parte 
inferior que ostentan una caldera por divisa. Estaba empo
trada en el exterior del muro de la Sala capitular, dentro 
del local llamado «Carpintería», hasta donde se extendía el 
cementerio de Santa Tecla. Hoy está en el Museo diocesa
no. Letras monacales: 

ifil i NNS i AVQVSTI i AN 

NO : DÑI i M •: ccc :x0x i v 

OBIIT ^ BÑG3 i D E i C A L D E R S 

S U C C E N T O R i T R A C O 

NE i C V I V S i AIA i REQVI 

E S C A T i IN i P A C E i AME. 
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D. ARNALDO DE MONTOLIU, ARCEDIANO. (1327) 

Lápida de mármol blanco, empotrada en el muro de la 
iglesia de Santa Tecla, a la izquierda entrando. Caracteres 
monacales: 

VII ! ID j i AVGVSTI • AÑO 

DÑÍ | M ; CCC i XX i vil i OBIIT i VE" 

RABILIS i ARNALDVS • DE i MONTE 

OLIVO i ARCHIDIACONj i TRAC 

HONE i CVIj i ATA i REQES 

CAT i IN i PACE i AMEN. 

No le cita D. Emilio Morera. 

D. AYMERICH DE CALAFELL, TESORERO. (1334) 

Lápida de mármol blanco, empotrada en el centro del 
muro de la iglesia de Santa Tecla, a la izquierda entrando. 
Letras monacales: 

IDVS i DECEMBRIS i AÑO 

DNI i M : c c c •; xxx : mi 

OBiiT : EYMERICVS ; DE 

CALAFELL s } TESAV 

RARI j i ECCE ; TRRACHO 

NE ; CVIj i ÁÍA J REQVI 

ESCAT i IN ; PACE i AMEN. 
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D. GAUFREDO DE BIURE 

ARCEDIANO OE SAN FRUCTUOSO. (1334) 

Urna sepulcral de piedra gris, sobre dos leones de tos
ca factura. En el frontis lleva dos escudos, y uno en cada 
costado, con las barras de Aragón, dentro de losanjes cua-
trilobulados. Está en el muro de la iglesia de Santa Tecla, 
a la izquierda entrando, a dos metros de altura. Tiene debajo 
esta lápida en caracteres monacales: 

III i NONAS i MADII i ANO i DNI : M 

CCC i XXX i ifll i OBIIT i QAVFR 

IDO ; DE : BIVRE ; ARCHIDIACO 

NVS i SCI i FRVCTVOSI \ CVIVS 

ANIMA i RÉQIESCAT i IN i PA 

CE i AMEN i Q i INSTITVIT i VNA i CAP 

PLLAlAM i ET i VNAM i LAMPADEM i ET i DVO 

ANNIVERSARIA ] FACIENDA i P i CA i 

Consta del epígrafe que este dignatario instituyó una 
capellanía, una lámpara y dos aniversarios, que habían de 
ser servidos por capellanes parroquiales. 
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D. GURBERTO DE CALAFELL. (1335) 

Lápida de mármol blanco, triangular, colocada entre los 
áticos o remates de las dos lápidas de D. Pedro Sancho de 
Casáis y D. Raimundo de Millan o Milian, en la iglesia de 
Santa Tecla. Para empotrarla allí debieron cercenarla, y 
faltan letras. Caracteres monacales: 

... II i KLS i MARCI ; ANO 

DOMINI i M i CCC i X X X 

V ; OBIIT i QVRBER i 

.. CALAFEL i CA .. . 

.... RACHONE. 

Tengo dudas respecto al nombre de este personaje, por 
estar borrosas las letras. Acaso fuese D . Bernardo de Cala-
fell, Arcediano Mayor en 1318 y de San Fructuoso en 1320; 
o tal Vez D. Aymerich de Calafell, Tesorero del Cabildo, a 
quien cita Morera de 1309 a 1334. 

D. GUILLERMO DE REQUESENS, ARCEDIANO. (1335) 

Urna sepulcral de piedra arenisca, sobre dos leones. 
Lleva al frente dos escudos y uno en cada costado, con 
emblemas borrosos, que parecen dalmáticas. Está en Santa 
Tecla, a la derecha entrando, detrás de la puerta, y lleva 
debajo esta lápida de mármol blanco, letras monacales: 
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V :- KL • APLI i ANO i DNI i M i CCC 

X X X í V i OBIIT j VENABILIS i Q l 

DE REQVESEN i ARCHIDI 

A C O N V J •; TARACHONE i CVI> 

ÁIA i REQVIESCAT : IN f PACE 

AMEN i ET i INSTITVIT i ANNIV" 

SARÍV i ET ; DVOS i CEREOS i QVI 

ARDÉAT i IN j A L T A R I [ BTE = TECLE 

DV": MISSA i STE i MÁIE i CELE 

BRABÍT : T ; EODEM i Q~ i DEBET: 

FI i P i CAPELLAOS i PROCHIALES. 

Este Arcediano hizo donación de renta suficiente para 
un aniversario y para que ardiesen dos cirios en el altar de 
Santa Tecla durante la misa. 

D. RAIMUNDO RICART 

ARCEDIANO DE VILASECA. (1336) 

Urna funeraria de piedra, sobre dos ménsulas con cabe
zas de leones, y debajo rostro humano. Lleva dos escudos 
en el frontis y otros dos en los costados, con un cardo 
por blasón dentro de losanjes cuatrilobulados. Está en Santa 
Tecla, en el muro izquierdo, entrando, al lado del sepulcro 
del Arzobispo D. Bernardo de Olivella, a metro y medio de 
altura. Lleva debajo esta lápida en caracteres monacales: 
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I I I : 1DVS i IVLII i ANNÜ DOMINI i M i CCC i XXX i VI i OBI 

IT i BENÉABILIS ! RAYMV DO • RICART i ARCHI 

DIACON VS i VILLE SICE • CVIVS i ATA i REQ 

ESCAT ; IN i PACE i A M E 

D. MATEO TANAUGER, COMENSAL. (1347) 

Lápida de marmol blanco, empotrada en los muros del 
antiguo cementerio de la iglesia. Tiene en su parte superior 
un precioso relieve de asunto religioso ¿la Anunciación?, y 
en la inferior dos escudetes, uno con la taa y otro con un 
árbol. Letras monacales: 

""|~ : AÑO : DÑI : M • e c o • XL : v i l • DÉCIMO • KLS • SEPTEBJ. 

OBIIT i MATHEJ i TANAVQER i CAPELLAN» = COMES 

ALIS ! ECCE i TRACHN i ET i FIDELIS \ CVSTOS i S 

CSTÍE ;Q ; DE i BONIS i SVIS i DIMISIT iDNO • THSAV 

RARIO • XVI i SOLIDOS i ET • VI I I i DROS i CESVA 

LES i CESVALES i fsicj PRO = VNA i LAP : DE i ILLVMIN 

_ _ A _ 
ADA i CORA ; A L T A R I iBTE i M i ITE i DIMISIT : OC 

TO • MORBTÍOS i ET i MEDIV • CESVALES -1 PRO 

DVOBJ i ANÍVSARI1S i FÍÉDIS • PERPETVO • P 

ER i CAPELLANOS • PARROCHIALES • VÑV 

_ I 
IN i DIE i OBITVJ i SVI i ET : ALIVD i I • PMA • SEPT1 

A :• DA i SEPTVAGESIME • IT DIMISIT i PRO • MISSIS 
CELEBRADIS • VNV • MÜRBTN • CENSVALE i DISTB 

VENDV" i PER • EOSDE •; PARROCHIALES • p " : FESTV 
_ I 

OIVM ; SCO J { • A I A • E lJ i REQES 

CAT • IN i PACE i AMEN ": PT • ÑOR. 
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Este beneficiado legó, según dice el epígrafe, diez y seis 
sueldos y ocho dineros para alimentar una lámpara que había 
de arder perpetuamente ante el altar de Santa María; ocho 
maravedís y medio ¡ ara dos aniversarios, uno el dia de su 
muerte y otro en la Dominica Septuagésima, y un maravedí 
censal para una misa en la fiesta de Todos los Santos. 

D. BERENGUER DOMENGE 

ARCEDIANO DE SAN FRUCTUOSO. (1348) 

Lápida de marmol blanco, que estaba empotrada en el 
muro exterior de la moderna Sala Capitular, por la parte del 
local llamado Carpintería, y ahora se halla en el Museo 
diocesano. Está algo deteriorada y no se pueden leer bien 
las primeras líneas. Letras monacales: 

. . . MAGNE 

CVI :• SIMILIS i ACEPTAQ \ VISA... . 

. . .FVIT i SANOTE i ANNO i DNI i M 

ccc :X0L : vni •: KLS : AVGVSTI : OBIT 

VEÑR ': BNGJ \ DOMENGE \ AROHIDIA 

OONf ; SAN T I i FRVOTVOSI • QVI • INS 

TITVIT i DVO • ANNIVERSARIA 

O V I f i ANIMA i REQVIES 

CAT : IN i PAOE i AMEN. 
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D. JAIME GUIU, PRECENTOR. (1350) 

Lápida de marmol blanco, que estaba empotrada en la 
parte exterior del muro de la moderna Sala Capitular, en el 
foso que hay al lado izquierdo de la iglesia de Santa Tecla, 
y ahora está en el Museo diocesano. Letras monacales: 

V i ID J i IVLII i AÑO i DÑI 

M : ccc i L : OBIIT : VEÑAB 

ILIS i IACOBJ i QVIV i PR 

ECETOR i HVII i ECCE i CV 

If i ALA i REQESCAT i IN i PACE 

D. BERENQUER Y D. DALMACIO DE MARTORELL 

CANÓNIGOS. (1362) 

Lápida de marmol blanco, con tres escudos en su parte 
inferior, cuyas armas son: una tau el del centro y un grifo 
los laterales. Letras monacales: 

AÑO i DÑI • M i CCC i LX i 11 i XVII 

DIE i MADII i OBIIT i BÑGJP i DE i MAR 

TORLLO i CANÓÍCf ISTIf i ECLÍE 

XXTX : DIE ; Elf DE i MESIS i ET 

EODM i AÑO ; OBIIT i DALMACII 

D~: MARTÓRlLO i CAÑOICJ \ IBI 

D- : ECLIE i AMBO i FRTRS i QO J { \ A 

m \ REQESCANT i IN l PACE 
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La última línea corre, partida, entre los tres escudos ci
tados. Estaba esta lápida dentro del local llamado Carpinte
r ía , en el muro contiguo a la moderna Sala Capitular. Hoy 
está en el Museo diocesano. 

D. Berenguer y D. Dalmacio de Martorell fueron her
manos, y murieron en el mes de mayo del mismo año 1362. 

D. PEDRO DE QUINTANA, ENFERMERO. (1362) 

Lápida de marmol blanco, en el muro izquierdo de la 
iglesia de Santa Tecla, a medio metro del suelo, ya dentro 
del presbiterio. Letras monacales: 

+ i DIE i DNICA • X X I I \ DIE 

MADII i AÑO i DÑI i M \ CCC 

LX : ñ : OBIT : VENERABILIS 

PETJ : DE • QVINTANA i INF 

IRMARIf i ECCLIE \ TRA 

CON i QVI • I i DICTA i ECCLI 

A i DVO i ANIVSARIA i FIE 

RI i ORDINAVIT i CVIJ \ AN 

Í T i REQVIESCAT i^T i PA 

CE i AMEN. 
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Según el epígrafe, este prebendado fundó dos aniversa
rios en la iglesia de Tarragona, de cuyo Cabildo tuvo la 
dignidad de Enfermero. 

D. JAIME CASTELLBÓ, CANÓNIGO. (1364) 

Lápida de marmol del país, algo maltratada. Estaba en 
la sacristía de Santa Tecla y hoy se guarda en el Museo 
diocesano. Letras monacales: 

i NNS i FEBROARII 

ANO • DNI • M • CCC • XL 

un i OBIT i IACOBJ : c 

ASTELIBONI • CANO 

NICp • TRACHÓÑ i CVIJ 

AÍA • REQVIESCAT • IN PACE. 

D. JUAN BAGUAL, CANÓNIGO. (1375) 

Lápida de marmol blanco, con tres escudos en su parte 
inferior, dos de ellos con la tan de Santa Tecla, y el terce
ro con tres fajas quebradas, como el escudo de Tarragona. 
Estaba en el antiguo cementerio de Santa Tecla, y al cons
truirse la moderna Sala Capitular, fué empotrada en un muro 
que corresponde al interior del local llamado Carpintería, de 
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donde ha sido sacada para depositarla en el Museo diocesa
no. Letras monacales: 

AÑO i A i ÑAT • DÑI • M 

CCC i LXX i QVINTO 

XXVIII : DIE :• NOVIT 

BRIS I OBIT i VENERÁEr 

IOHAÑES i BAGVAL i CA 

NONCf i TRACÓÑ i CV 

If i ÁIA • REQESCAT 

IN i PACE ; AMEN. 

D. AYMERICH CERDÁ, SUCCENTOR. (1377) 

Lápida de piedra blanca, procedente del antiguo cemen
terio de Santa Tecla, de donde pasó a la sacristía, y hoy 
está en el Museo diocesano. Letras monacales: 

4 i ANNO i ANAT i DNI • M • C 

CC i LXX i SEPTIMO i XXIIII. D 

IE i DECEMBR i OBIIT i EYMER 

ICj i CERDA i SVCCENTOR i 

HVII r ECCLE i CVI> i AIA. R 

EQESCAT i IN i PACE i AME^ 
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D. RAIMUNDO GUILLERMO DE TORRENT 

ENFERMERO. (1384) 

Lápida de marmol blanco, con tres pequeños escudos 
en su parte superior: el primero, campo de cruces; el segun
do, tau de Santa Tecla; el tercero, torre. 

Está en Santa Tecla, en el muro de la derecha entran
do, a metro y medio de altura. Letras monacales: 

ANNO ; A i NATIVITATE \ DN 

I i M i CCC i LXXX • QVARTO i DIE 

DOMINICA i XXIIII : 1VLII \ OBIT 

VENERABILIS • RAYMVD j : Q 

DE i TOREN i IÑFRMARIj • HVIj 

ECCTE i CVIJ ; ANIMA \ REQV 

IESCAT i IN i PACE \ AMEN. 

Antes de tener la dignidad de Enfermero, fué este pre
bendado Hospitalero, pues como tal (aunque llamándole Gui
llermo Raimundo), le cita D. Emilio Morera en 1360. 

D. BERNARDO DE MAYSSENDIS, ARCEDIANO. (1387) 

Lápida de marmol blanco, muy maltratada y corroída. 
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que estaba en el foso que hay al lado izquierdo de Santa 
Tecla, empotrada en el mu^o de la Sala Capitular, y hoy se 
halla en el Museo diocesano. 

El epígrafe está perdido en parte. Letras monacales: 

ANO : DNI i M 1 CCC • LXXX • VII \ PRIM 

OBIT i VEN i BÑDj • MAYSS 

. . . ARCHIDIACONj i TERRACO 

REQIESCAT fTi PACE 

INSTITVIT ; VNV. . . . 

Se desprende de las últimas palabras del epígrafe,, que 
este prebendado instituyó un aniversario. 

D. Emilio Morera le cita como Arcediano mayor, en 
1386. 

D. PEDRO DE VILAFREDA 

TESORERO. (1397) 

Lápida de marmol blanco, con dos escuditos en los án
gulos inferiores, cuyos blasones son: el 1.° una banda; el 
2.° un ciervo. Está en Santa Tecla, en el muro izquierdo 
del presbiterio, a poca altura. Caracteres monacales: 
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ANO : NAT : DNI ; M : ccc : xc ÍVII PV 

LTIMA i DIE i MENSIS i SETEMBRIS l O 

BIT i HONORABILIS i PETRJ 1 DE i VILA 

FRESERIO iCANONICVS i ET : TRESEV 

RARIVS • HV1VS = SEDDIS i ANIMA \ CV 

IVS • REQESCAT ¿Ti PACE i AMEN. 

Le cita D. Emilio Morera en 1386. 

D. GABRIEL MIRÓ, ENFERMERO 

Lápida de piedra blanca, rota por su parte superior, don
de constaba el año. Estaba en el cementerio de Santa 
Tecla, después pasó a la sacristía; y hoy se guarda en el 
Museo diocesano. Caracteres góticos alemanes: 

DIE 

SIS i. IANVARI i OBIiT i HOÑ. 

GABRIEL i MIRON • CANONI 

CP i ET i INFIRMARIf i ECCÜE 

SEDI8- CVIf -ÁIA i R i I i P • A. 

No le cita Morera. Por el carácter de letra, sospecho 
que esta lápida es de fines del siglo décimo cuarto. 
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D. RAIMUNDO LATATMAR 

Lápida sepulcral de piedra blanca, rota por su costado 
izquierdo, donde constaban el año y la dignidad del difunto. 
Por el arranque del nombre, parece que se llamó Raimundo 
Latatmar, y que instituyó un aniversario. Estaba esta lápida 
en la sacristía de Santa Tecla y hoy se guarda en el Museo 
diocesano. Letras monacales de fines del siglo xiv: 

TOBR^ AÑO i DNI. 

X i OBIIT i VEN [ RA 

LATATMAR 

. , . . V i l i ECCLIE i QVI 

. . . . T i ANÍVSARÍV • 

. , . . AT - T : PACE : AMEN. 

D. ARNALDO DE ALBERT, CANÓNIGO. (1402) 

Lápida de marmol blanco, pequeña, bien conservada, que 
estaba empotrada en el muro del Aula capitular por la parte 
de la Carpintería, y hoy se guarda en el Museo diocesano. 
Letras monacales: 

+ i ANO • ANAT p i DNI \ M i C C C C • fl 

DIE •; MARTIS ; VI • MESIS \ IVLII 

OBIT i VEN I A f j ALBERTII i CANO 

NICI • HVIVS i SEDIS i CVIf : A 

ÍATÍ REQVIESCAT : T : PACE 

A M E N . 



43 

D. PEDRO LOR, SUCCENTOR. (1403) 

Lápida de piedra del pais, bastante maltratada y falta de 
letras. Estaba en la sacristía de Santa Tecla, de donde ha 
pasado al Museo diocesano. Caracteres monacales: 

+ i X i NONA i DÍE • MESIS i A 

PRILLIS i ANO i ANAT i DNI •: 

M i c c c c -: n i ; OBIIT ; HONORAB 

ILIS : pf LOR : LICENCIATI ; T i 

LE ET i SVCCENTOR i S . . . . 

CE 

AMEN. 

No le cita D. Emilio Morera. 

D. JUAN DE MORELLÓ, PRIOR. (1436) 

Urna sepulcral de piedra blanca, sobre dos repisas de 
leones. En el frontis tenía tres escudos, pero se ha despren
dido el del centro, y quedan dos; el primero con un casti
llo y el segundo con la tau de Santa Tecla. Está sobre la 
puerta de entrada, en la parte interior, y lleva debajo la co
rrespondiente lápida de piedra gris azulada, con esta leyen
da en caracteres góticos alemaneŝ  tan llena de abreviaturas 
que es difícil su interpretación. Me parece que se refiere a 
D. Juan de Morelló, Prior del Cabildo, señor del Castillo de 
Vilafranca, que instituyó un beneficio de misa y un aniversa
rio a perpetuidad: 
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ANO • DI • M • C C C C • X X X • VI • V • IVN 

OBIIT • HON • IÓHES "D • M O R E L L O • POR • S E D 

TRAC • DN • CAST • D • VIFR • Q • DCE • SED • D • 
[VÑ • S~- ET 

BÑF- MISSA • DV • FESTAS -^COR"- MCEL̂ Y • M • 
[ÍVEDT 

ÍT 
T A • ANIVSA • PP • I • D C A • SED • IST • ALI • L V • 

_ L i T 
[I • Q T V 

_ C E 
C V I f • ANIMA • R E Q V I E S C A T • I • PA • AMEN. 

Las letras y sílabas superpuestas son mayúsculas mo
dernas, como si se hubieran querido aclarar en la lápida, 
posteriormente, algunas abreviaciones por otro lapidario. 

D. BERNARDO DE COMBES, SUCCENTOR. (1446) 

Lápida de marmol blanco, que estaba empotrada en el 
exterior del muro de la Sala capitular, en el foso de Santa 
Tecla, y ahora está en el Museo diocesano. Caracteres mo
nacales: 

AN • DNI • M • C C C C 

X L • VI • XXÍ • ME 

SIS • IANVARI • OBIT 

B f -1) • CVBIS • SVCÉTOR • S'. 

C V I J • ATA • R E Q E S C T • I • P C E 

No le cita D. Emilio Morera. 
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D. PEDRO OLLER, CAMARERO. (1449) 

Lauda sepulcral de piedra gris azulada, en el pavimento 
de la iglesia de Santa Tecla. Lleva dos escudos: uno en la 
parte superior con la tau, y otro en la inferior, con una olla. 
Letras góticas, en los cuatro bordes de la losa: 

ANNO • ANAT • DNI • M • CCCC • XL • VIIII - DIE • XXII • 

[MENSIS • IVL1I • OBÍT • HON • 

PETRVS • OLLER 

DECRETOj^r • DOCTOR • CAMA J • HVÍJ • ALME • SEDIS-

[CVIJ • ATA • REQVIESCAT • ÍN • PACE 

AMEN. 

D. BERENGUER FERRER DE BUSQUETS 

CANÓNIGO. (1456) 

Lauda sepulcral de piedra azulada, con dos escudos en 
los extremos que ostentan por armas tres montículos con 
tres pájaros, y otro escudo en el centro con la í aa de San
ta Tecla. La inscripción corre por los bordes, en capitales 
romanas: 

HOC • SAXO • HVMATVS • EST • BE 

RENQARIVS • FERRARIVS • DE • BVSQVETS • TARRACO • 

[CANON! • QVI • CHORVM • FRE 

QVENTANS • SERVATOR • S 

F • REQVLAE • DIVi • AVCVST1NI • PRAETER • MISIT • 

[AN • M • CCCC • L • VI • 
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Es tá en el pavimento de la iglesia de Santa Tecla, debajo 
de la urna del que tal Vez fué su hermano D . Juan Ferrer de 
Busqué i s , que incluyo a cont inuación. 

D . J U A N FERRER D E B U S Q U E T S , PRECENTOR. (1491) 

Bella urna sepulcral de piedra blanca, sobre dos ménsu
las de leones. Lleva un friso de tallos y hojas; y en los cos
tados, entre igual decoración^ el escudo antes descrito, con 
tres mont ículos y tres pájaros sobre ellos. Toda la ornamen
tación conserva restos de dorado. Ostenta en el frontis esta 
leyenda en capitales romanas: 

HIC • SITVS EST • IOANNES • FERRARIVS - DE 

BVSQVETS • CANO • ET - PRAECEN • TARRAGO 

RELIGIONIS • CHRISTIA • PIENTISS • CVLTOR 

IN • OMNES • OFFICIOSVS • ERQA • HANC 

ECCLESIAM • BENEFICVS • A N • M • CCCC • X C • I • 

Es t á en el centro del muro de la izquierda, a unos dos 
metros de altura. 

D . A R N A L D O D E F E L E M E T S 

Lápida sepulcral de piedra gris, con esta leyenda en ca
racteres monacales: 

A Q V I i JA 

V • L'ONR 

A T : N'AR 

ÑAU l~D 

PELEME 

S. 
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No tiene fecha. Debe ser de fines del siglo x v . 
Estaba en el cementerio de Santa Tecla, en un rincón, 

con otras lápidas, y ahora se halla en el Museo episcopal. 

D. FRANCISCO COMES, NOTARIO 

Lauda sepulcral de piedra gris, en el pavimento de la 
iglesia de Santa Tecla, al lado de la ya citada de D. Pedro 
Oller. Lleva un escudo con tres fajas curvadas, y debajo, 
en dos líneas, esta leyenda en grandes caracteres góticos: 

DE • FRANCESCH 

COMES • NOT1 • 

La letra es de fines del siglo x v . 

D . BERNARDO DE BARBERÁ, PRIOR. (1501) 

Epígrafe grabado en un sillar del patio contiguo a la 
moderna Sala capitular, en el muro del Archivo, a la dere
cha de una de las rejas, a tres metros de altura. Letras la
tinas, con rasgos monacales: 

ANN i M i D • I i OBIT i B 

NARDVS i DE i BAR 

BERANO i PSTER i ET 

CANONICJ • ÁTQ • POR 

Este sillar debió pertenecer a un muro del antiguo ce
menterio de Santa Tecla, y fué colocado donde está al cons
truirse el edificio del Archivo y Sala capitular. 

No cita a este dignatario D . Emilio Morera. 
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D. JAIME CAMPANER, CANÓNIGO. (1508) 

Lápida de piedra blanca, marmórea, rota por su ángulo 
izquierdo superior, donde constaba el nombre; solo se lee el 
apellido. Letras romanas: 

. . . . CAMPANARIVS • C A 

NONICVS • E C C L E S I A E • T E R 

RACONENSIS • VITA • E T • MORIBf 

AP P ROB AT VS • V • NONAS • MAR 

CU • ANNI • S A L V T I S • M • C C C C 

CVIII • DILM • C L A V S I T • E X T R E 

MVM • C V I V S • HIC • MEMBRA - SVNT. 

Estaba empotrada en el muro medianero con la moder
na Sala capitular, en el local llamado Carpintería, y hoy se 
halla en el Museo episcopal. 

Aunque no consta el nombre, debió ser D. Jaime Cam-
paner, uno de los tres comisionados en 1484 por el Arzo
bispo D . Pedro de Urrea para redactar el Breviario Tarra
conense, impreso por Juan de Rosenbach en 1499, y cuyo 
único ejemplar se conserva en el Archivo capitular. (1) 

D . JUAN COS, BENEFICIADO. (1511) 

Lápida de marmol blanco, empotrada en la parte externa 

(1) Véase mi obra La Imprenta en Tarragona.—Tarragona, 1916; 46D páginas 
eu 8.° m. 
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del muro absidal de la iglesia de Santa Tecla, conforme se 
sube al Seminario. Letras mayúsculas: 

... III • KLS • MAII • ANNO 

DÑI • M • D • XI • OBIIT 

VENERABIL1S • IOAN 

NES • COS • SAGRAR. • LI 

TTERAR. • MAGISTER 

RECTOR • ECCSIE • DE - A... 

VRCIA • ET • BENEF1 

CIATVS • SEDIS • TARR 

ACON • QVI • BONE • HE 

REDITATIS • SVE • DIS 

TRIBVTIONES • EIV 

SDEr • SEDIS • HEREDE 

S • INSTITVIT • REQIE 

SCAT • IN • PACE • AMEN. 

Según la inscripción, D. Juan Cos fué gran bienhechor 
de la iglesia de Tarragona, pues le dejó en herencia la mayor 
parte de sus bienes. 

D. DIONISIO VERDÚ, DEAN. (1490-1511) 

Lauda sepulcral de piedra grisácea, con un escudo de 
cuarteles muy borrosos, surmontado por una cruz. Está em
potrada en el muro exterior de la moderna Sala Capitular, 
por la parte del foso que hay al lado izquierdo de la iglesia 
de Santa Tecla. La leyenda corre por los bordes y el centro 
de la lápida; pero está muy deteriorada y solo se puede 
leer en parte. Letras romanas: 
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DIONISIVS • VERDV • SEDIS 
TARRACONENSIS - CANONICVS • ET • DECANVS 

CONSTITVIT 
EN • TVMVLA - SERVIERVNT. 

NATVS • NOB1LIS • GENERE 
PRVDENTISSIMO - RA 
IMVNDV • VERDV • AVO 
FRANCISCO • VERDV • MILITIS 
IN • VTROQVE • IVRE • PERITO 
ET PARENTES 

D. Emilio Morera cita a este dignatario de 1490 a 1511. 
En la lápida no es posible leer la fecha. 

D. JUAN C E S S E , CANÓNIGO. (1516) 

Lauda sepulcral de piedra del país, en el pavimento de 
la iglesia de Santa Tecla, junto al muro de la derecha. Tiene 
la leyenda en el centro, entre dos escudos dentro de laurea, 
con seis panelas por blasón. En los ángulos lleva cuatro es
cudetes con la tau, y otros cuatro con los atributos de los 
Evangelistas. La inscripción está en caracteres latinos, muy 
desgastados en la línea de la fecha: 

IOANNI • CESSE • IN • LOCO • BINVE 
ORTO • THEOLOQIE • DECRER • QS 
DOCTOR • LEG • REGIO • CANONICO • QT 
ECCLE • TARRACOÑT BENEMERITO • VIRO 
RELIGIOSO • ET • DOCTO • XV • CAL - MAR 
. . . . 16 • VITA • FVNCTO • DOMINO, 
SESSE • EX • FRATRE • NEPOS • EX • TES 
AQ • HERES • FECIT • SECVNDVM • VOLV 
TATEM • SVAM. 
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Aunque de la fecha no se Vé más que la última cifra, debe 
ser 1516, porque en aquella época Vivió el canónigo D . Juan 
Cesse, quien escribió, en 1529, una Vida de San Magín de 
la Brafaganya, que, en opinión del Sr. Morera, (Tarrago
na Cristiana, tomo I , página 622), fué el principal funda
mento de que se haya popularizado el martirio del Santo 
patrón de Tarragona. (1) 

D. FRANCISCO VICENS, PRIOR. (1523) 

Urna sepulcral de piedra blanca, sobre dos repisas de 
leones. En el frontis, tres escudos con la tau de Santa Te
cla el primero, cruz griega el segundo y una campana el 
tercero. Buena escultura. Caracteres latinos en el frontis: 

HIC • EST • ILLE • TVVS • PRIOR • TARRACONIA • PRO • QVO 
NON • CESSAS • MESTO • SPARQERE • RORE • CENAS 
PATRIBVS • HAVD • PRISCIS • PIETATE • VINCENTIVS 
1N • PAR • QVI QVIC • QVID • LITERAS • ACRA • DOCET 
VINCENTIVS • MVNDO • OB1T • SED • VIVIT • IN • CRISTO 
ANNO • M • CCCCC • XX • I I I • IANVARI • DIE • SECVNDO 

Está en Santa Tecla, sobre la arcada del panteón de 
D. Bernardo de Olivella. Es la piedra arenisca, y algunas 
letras no pueden leerse. Dice el Sr. Morera que fué este 
Prior natural de Tortosa. 

D. JUAN DE SOLDE VIL A 

ARCEDIANO DE SAN FRUCTUOSO. (1537) 

Magnífica urna sepulcral de marmol alabastrino y deco
ración plateresca, con la estatua yacente del difunto Vistien
do hábitos corales. Está la urna en Santa Tecla, en medio 
del muro derecho, a dos metros de altura, descansando sobre 
dos águilas, faltas de la cabeza. Caracteres latinos: 

(1) En el Boletín de la R. Academia de la Historia, (octubre de 1915), he publicado 
un detallado estudio bio-bibliográfico de este ilustre prebendado. 
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HIC • SITVS • E S T • IOAÑES • D E • S O L D E V I L A • DOC 

TOR IVRIVM • P R E C L A R V S • AC • SANCTI • F R V C T V O 

SSI • ARCHIDIACONVS • INS1GNIS • QVI • SEMPER 

O P T I M E • HVMANISSIMEQVE • VIXIT • ITA • V T 

NON • MODO • QVIA • PATRVVS - SED - QVIA • VIRTV 

T E • EX1MIVS • HOC • S E P V L C R V M • S1BI • FACIEN • CV 

RAVIT • FRANCISCVS • D E • S O L D E V I L A • ABBAS • S • F E G E R 

No tiene fecha. El arcediano Soidevila Vivió en 1537. El 
Sr. Morera le llama Francisco. (1) 

D. VIDAL. (1570) 

Lauda sepulcral de piedra gris, con una cruz en su parte 
superior, dentro de un recuadro, y esta leyenda en capitales 
romanas: . 

VIDALIVS 
AD VIVENTE" 
VIVE VTROS T 
VIVAS VIVE 
IN EO STATV 
IN QVO MORI 
DESIDERAS s 
RECENS HOC 
SEPVLCRVM 
AB ANNO 

1570 

Estaba en el cementerio de Santa Tecla, en un rincón, 
con otras lápidas, y ahora se guarda en el Museo diocesano. 

(1) En las actas capitulares de 1528 a 1530 y siguientes, aparece concurriendo 
a las juntas un D. Francisco de Soidevila, canónigo hospitalero, que desempeñaba 
a la vez el cargo de Vicario general. ¿Será el hermano de D. Juan de Soidevila, 
que consta en la inscripción sepulcral? 
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D. JUAN BENITO CARDONA, CANÓNIGO. (1574) 

Lauda sepulcral de piedra del país, situada en el pavi
mento de la iglesia de Santa Tecla, adosada al muro izquier
do, cerca del presbiterio. Mayúsculas romanas: 

HIC t IASET 
IGANES t B E N E 
D I C T , f CARDO 
NA f C A N O N I C , 
H V I , f E C C L E 
SIE f OBIT f 24 f 

IVNII f 1574 f 

C V I i f ANIMA 
R E Q V I E S C A T 
IN P A S E f AMEN. 

D. MIGUEL BERENGUER CASTELLGERMÁ 

CAPISCOL Y PABORDE. (1652) 

Lauda sepulcral de piedra gris, que en su parte inferior 
lleva un escudo con un castillo entre una B y una G, y en 
la parte superior esta leyenda: 

S E P V L T V R A D E L D O C T O R 
E N D R E T S MIQVEL B E 
R E N Q V E R C A S T E L L 
GERMA C A P I S C O L I P E 
B O R D E D E TARRAGO 
NA I PRIOR D E ISIL 
D E L A P O B L A D E S E 
QVR BISBAT D E V R G E 
L L . MORI EN RIVDOMS 
A L S 17 D E MARS 

1652 
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Estaba en el cementerio de Santa Tecla, en un rincón 
del atrio, y hoy se encuentra en el Museo diocesano. 

D. ISIDRO TORRELL. (1686) 

Lauda sepulcral en el centro del pavimento de la igle
sia de Santa Tecla, con un escudo cuyos blasones son: 1.° 
y 4.° iaa; 2.° una torre; 3.° una mano empuñando una pa
leta de albañil. Caracteres modernos: 

D. O. M. 

SEPVLTVRA 

DE 

ISIDRO • TORRELL • ME 

STRE • DE • CASES • DE • LA 

PRESENT • SIVTAT • DE 

TARRAGONA • DE • MA 

RIA • TORRELL - SA • MVL 

LER • I • DE • TOTS • SOS • DE 

SENDENS • FETA • EN 

VIDA • DE • DITS • CON 

IVGES • ALS • 28 • DE 

FEBRER 

1686. 

D. GUILLERMO TOLRÁ. (1696) 

En uno de los sillares del ábside de la Catedral, por la 
parte des antiguo cementerio de Santa Tecla, se Vé grabada 
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en pésimos caracteres, a metro y medio del suelo, esta ins
cripción: 

IX • K • O C T 

OBI1T • G V I M , 

T O L R A 

ANNO • D C X C V I . 

Hay, finalmente, cuatro o cinco lápidas en Santa Tecla, 
casi ilegibles. Tal sucede con una de letra gótica, dedicada 
a su esposa en 1421 por D. Pedro Sarroca, que está en el 
centro del pavimento; otra, en el propio pavimento, dedicada 
a D. Juan Arbós por su esposa en 1546; otra referente a un 
beneficiado, también en el pavimento, sobre la que gravita el 
panteón frontero al del Arzobispo Olivella, y alguna más del 
Museo diocesano, tan perdida, que no se puede leer. 

No abrigo la pretensión de haber acertado en la lectura 
de las inscripciones. Otro Vendrá que subsane mis errores 
con mayor competencia y acierto. Sea mi único mérito, si 
alguno existe, el haber desbrozado el camino, sacando a luz 
estas inscripciones, que pueden ser de utilidad para los his
toriadores tarraconenses. 
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