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Historia de las excavaciones y de los estudios 
 
En Cagliari, alrededor de las iglesias de San Saturnino y San Lucifer se ha hallado una 

grande área de la necrópolis oriental de la ciudad antigua, que usaron desde la era 

romana hasta la Edad Media alta, en la que se supone que enterraron al joven Saturnino, 

que martirizaron según la tradición a principios del siglo IV d.C. Su supuesta tumba fue 

objeto de veneración y, además, la monumentalizaron con la construcción de un edificio 

de culto que, tras varias vicisitudes, se conserva hasta el día de hoy. 

Los restos relativos a la necrópolis y al santuario se han hallado durante varios siglos 

gracias a investigaciones sistemáticas, pero no científicas, como las que se realizaron en el 

siglo VII, tanto mediante descubrimientos esporádicos como durante obras públicas. En 

los años más recientes se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas en los sectores 

que no habían sido alterados por las investigaciones anteriores. En estos sectores se han 

hallado secuencias estratigráficas no alteradas, de gran importancia para entender las 

modificaciones que había sufrido la necrópolis y el edificio de culto. 

La primera fuente escrita que demuestra la existencia de una basílica dedicada al mártir 

Saturnino es la biografía de Fulgencio de Ruspe, obispo africano, en la que se lee que llegó 

a Cagliari a principios del siglo VI después de que los vándalos lo exiliaran, y consiguió el 

permiso para fundar un monasterio lejos de la ciudad, cerca de la basílica de S. Saturnino: 

noluit plane iam beatus Fulgentius in priore domo, multis fratribus comitantibus, diutius 

habitare, sed iuxta basilicam sancti martyris Saturnini, procul a strepitu civitatis vacantem 

reperiens locum, Brumasio Caralitanae civitatis antistite venerabili prius sicut decuit 

postulato, novum sumptibus propriis monasterium fabricavit. 

Las noticias sucesivas datan del siglo XI, cuando la iglesia fue donada por el juez de 

Cagliari a los monjes de S. Víctor de Marsella, que forman la sede del priorato sardo, que 

lo conservaron hasta mediados del siglo XIII. En 1324, durante el asedio de los aragoneses, 

el complejo sufrió varios daños. En 1363 fue concedido por el rey de Aragón a la orden 

militar de S. Giorgio de Alfama, del que quizás no se hicieron nunca cargo, pero 

posteriormente volvió bajo el patrimonio del arzobispado de Cagliari, aunque, mientras 
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dejaron que el monasterio se deteriorara, reestructuraron parcialmente la iglesia a finales 

del siglo XV. 

Citado por Fara en el siglo XVI como edificio que se encontraba fuera de la ciudad, el lugar 

fue destruido completamente mientras buscaban los cuerpos santos durante el siglo XVII, 

en un contexto histórico y social caracterizado por la Contrarreforma y la diatriba contra 

la sede del obispado de Sassari por el título de primado: el arzobispo D'Esquivel de Cagliari 

promovió una gran intervención de excavaciones con el fin de hallar la mayor cantidad 

de reliquias de los mártires, o las supuestas reliquias, para aumentar el prestigio de la 

propia diócesis. Entre las reliquias identificaron la tumba de Saturnino en el interior de la 

basílica y, a poca distancia, la del obispo Lucifer de Cagliari, que vivió en el siglo IV, un 

intransigente defensor de la ortodoxia cristiana contra la herejía del arrianismo. Como 

consecuencia de este último hallazgo, entre 1646 y 1682 construyeron la iglesia de S. 

Lucifer, con un presbiterio elevado en relación con su supuesta sepultura. Entre las 

estructuras en parte ruinosas de la basílica del mártir también hallaron material para la 

construcción de la catedral, en el barrio de Castello, que erigieron en 1669. Existen 

informes con más o menos fantasía relativos a estas excavaciones de la mano de 

eclesiásticos y personajes de importancia de la sociedad de la época (figs. 1 y 2). 

 

 
Fig. 1 - Diseño del siglo VII de la basílica de S. Satunino (de Carmona 1631, f. 62v). 
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Fig. 2 - Diseño del siglo VII del santuario donde hallaron las supuestas reliquias de Lucifer 
(de Machin 1639, lám. I). 

 
 

A principios del siglo XVIII, la iglesia fue entregada al gremio de los médicos y boticarios, 

que la dedicaron a los santos Cosma y Damián. En el siglo XIX se creía que en un principio 

fue un templo dedicado a Dioniso, que posteriormente consagraron en una basílica 

cristiana en la era de Constantino, según una inscripción que posteriormente se detectó 

que era falsa. De los ambientes funerarios subyacentes de la iglesia de S. Lucifer tenemos 

noticias genéricas o un poco confusas. 

Entre el siglo XIX y XX, realizaron excavaciones en las que encontraron numerosas 

sepulturas y fragmentos de inscripciones, que la mayoría ya habían descubierto los 

autores del siglo XVII. En cambio, había otros restos en la tierra de llenado de las navas y 

en el terreno de alrededor, desvinculados con el contexto original, o incluso que habían 

usado para elevar el nivel del suelo para crear el presbiterio elevado y la cripta subyacente 

del siglo XVII. 
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Entre la década de 1930 y 1940, con motivo de las obras de restauración, descubrieron los 

ambientes de debajo de la iglesia de S. Lucifer (figs. 3 y 4) y los reestructuraron hasta 

conseguir el diseño de la actualidad. 

 

 
Fig. 3 - Ambiente subyacente de la iglesia de S. Lucifer de 1937 (de Mureddu et alii 1988, pág. 154). 

 

 
Fig. 4 - Ambiente funerario hallado en 1947-48 en la iglesia de S. Lucifer (de Mureddu et alii 1988, pág. 

159). 
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Durante los bombardeos de la II Guerra Mundial, la basílica sufrió varios daños. Su 

reestructuración se la encargaron a Raffaello Delogu, que restauró también zonas y 

sepulturas que también habían sufrido daños. En la segunda mitad del siglo, los expertos 

(Delogu, Kirova, Serra, Coroneo) reflexionaron sobre la identificación del edifico de culto 

que fue hallado en el siglo VI. En cambio, las excavaciones realizadas en la década de 1980 

de la mano de Letizia Pani Ermini aportaron nuevos elementos para entender las fases de 

ocupación del lugar. Las últimas intervenciones, en parte todavía en curso, han estado 

coordinadas por Donatella Salvi y han permitido detallar aún más los tipos y las fases de 

frecuentación del lugar, tanto por lo que respecta la necrópolis como por la relación de 

las sepulturas con las estructuras elevadas. Además, resaltaron aún más la complejidad de 

un lugar que ha sufrido varios daños durante siglos y que ha sido objeto de 

modificaciones. Recientemente, Piergiorgio Spanu y Rossana Martorelli también 

dedicaron parte de sus estudios a la interpretación de las ambigüedades respecto a los 

datos sobre la figura del mártir y del edificio de culto que le dedicaron. Aunque caben 

destacar, en particular, los trabajos de Roberto Coroneo, que ha conseguido detallar 

gracias a algunas características de la estructura y de los iconos, además del análisis 

comparativo de los monumentos del área oriental de Constantinopla. De esta forma, ha 

fechado el edificio religioso bizantino entre finales del siglo VI - inicios del siglo VII, es 

decir, después de la inauguración del nuevo Apostoleion de Constantinopla y la 

reestructuración de San Juan de Éfeso, ambos bajo encargo del emperador Justiniano. 
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