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LA ROMA DE PERO TAFUR

Miguel Ángel Pérez Priego 
UNED, Madrid

Uno de los objetivos confesados del viaje de Pero Tafur, relatado en su libro 
Andanzas y viajes1, es el de la peregrinación a Tierra Santa. Para emprenderla, 
precisaba de la autorización del Papa, entonces Eugenio IV. Por eso, desde que 
sale de Cádiz, del puerto de Barrameda, en agosto de 1436, Tafur se dirige recto 
a la residencia del pontífice que cree se encuentra entonces en Florencia, pues se 
sabía que Eugenio había tenido que salir huyendo de sus cardenales y abandonar 
Roma en 1434. Como tampoco lo halla en Florencia, tiene que proseguir el viaje, 
atravesando los Alpes de Pistoia, hasta Bolonia, a donde había llegado Eugenio 
con el ánimo de trasladar allí el concilio que se celebraba en Basilea.

Conseguida la autorización y la bula papal de absolución plenaria, Tafur, tras 
reposar quince días en Bolonia, contemplar sus fiestas de invierno y visitar la 
tumba de Santo Domingo de Guzmán, recientemente restaurada por mandato 
del maestre de Calatrava, Luis de Guzmán, su protector, marcha a Venecia, que 
es de donde parten los barcos y expediciones a Jerusalén. Aquí se informa bien 
del pasaje y se entera de que no lo puede realizar hasta dentro de tres meses, pues 
los navíos no parten hasta el día de la Ascensión, el 9 de mayo (del año en curso 
de 1437). Para ocupar ese tiempo, Tafur piensa en visitar las cortes del Empera-
dor y del rey de Francia, pero sus amigos venecianos le aconsejan que lo deje para 
la vuelta y que ahora se dedique a ver Italia y pase la cuaresma en Roma. Luego 
podría regresar por Nápoles y ver al rey de Aragón, con lo que completaría el 
viaje a Italia y estaría de regreso incluso veinte días antes de la partida a Jerusalén. 
Tafur acepta el consejo y marcha por Italia «mirando muchas cibdades e villas e 

1. Pero Tafur, Andanzas y viajes, ed. M. Á. Pérez Priego, Madrid, Cátedra, 2018 (todas las citas de
la obra se hacen por esta edición).
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lugares e fortalezas», hasta que viene el tiempo de cuaresma, que, en efecto, va a 
pasarlo en Roma.

Nuestro viajero llega, pues, a Roma como destino secundario y no buscado 
inicialmente. Roma es una etapa más en su recorrido, con la que se encuentra sin 
premeditación ni preparación especial. Tal vez por eso, al comenzar la descripción 
de Roma, lo hace con una reticencia, con el tópico de la imposibilidad de decir 
ante lo que ve, tópico que, por lo demás, utilizará varias veces a lo largo del libro:

En Roma estuve toda la cuaresma visitando los santuarios e obras e edificios anti-
guos, a nuestro parecer maravillosamente fechos, los cuales yo dudo no solamente 
poderlos escrivir, mas aun aver mirado, entiendo, como se devía. E si yo, según la 
magnificencia e grandeza de la cosa, en algo menguare, sea perdonado, porque yo 
no soy bastante a tan gran fecho, aunque aterrado, destruido e derribado y aflacado2.

Consideración esta que le da pie para introducir otro repetido lugar común, 
como era el del lamento por las antigüedades y decadencia de Roma, destruida por 
las persecuciones y las discordias civiles, por el propio paso del tiempo, pero también, 
como repetirá otras dos veces en el capítulo, por el proceder del papa Gregorio I, a 
quien muchos atribuyeron la destrucción de los monumentos paganos, con el fin de 
que su magnificencia no distrajera a los peregrinos que visitaban la Ciudad Santa:

el papa san Gregorio, veyendo que los fieles cristianos que del universo allí con-
currían, por procurar salvación de sus ánimas, viendo la magnificencia de los edi-
ficios, en tal manera espedían el tiempo en los visitar, que empachavan el santo 
propósito con que vinieran. E por tanto mandó desatar todas o las más de las 
magníficas obras que avían quedado de los antiguos tiempos (p. 87).

En la exposición de ninguno de los dos motivos Tafur resulta particularmente 
original. En el lamento por la decadencia de Roma, sigue la tradición iniciada por 
el arzobispo Hildeberto de Lavardin, en el s. xii, en sus elegías sobre Roma («Par 
tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina / Quam magni fueris integra, fracta 
doces», «Nada comparable a ti, Roma, cuando eres casi completa ruina; destruida, 
nos enseñas qué grande serías íntegra»), y continuada por los humanistas del s. xv 
y del Renacimiento3. En cuanto a la acusación a Gregorio Magno de la destruc-

2. Ibid., p. 87.
3. Puede verse Arturo Graf, Roma nella memoria e nella immaginazione del Medioevo, Torino, E. 

Loescher, 1915.
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ción de muchos edificios paganos, se encuentra ya en la tradición de los Mirabilia 
Urbis Romae, en textos como la Narracio del maestro Gregorio, clérigo inglés que 
viajó a Roma a principios s. xiii, que la reitera también en varias ocasiones en su 
breve relato, y sería repetida por otros autores medievales4.

Comienza la descripción de la ciudad, como igualmente hacían los Mirabilia 
(que Tafur conocería por alguno de sus textos o traducciones, o por referencias 
orales), con la de sus murallas y medida del perímetro que comprendían, que 
calcula «en torno veinte e cuatro millas, que son, al tercio, ocho leguas de las 
nuestras» (es decir, unos 44 kilómetros), a lo que sigue la descripción del río que 
la atraviesa, el Tíberi, que, como entonces se creía, los romanos habían creado 
artificialmente construyendo un nuevo suelo de plomo y entradas y salidas de una 
y otra parte de la ciudad.

Sobre el puente del Tíber, dando paso a la iglesia de San Pedro, está el castillo 
de Sant’Angelo, cuya descripción ilustra Tafur con una curiosa leyenda precisa-
mente de tiempos del papa Gregorio. Extendida una gran epidemia y mortandad 
en Roma, a Gregorio le fue revelado que hiciera una gran procesión a una iglesia 
al cabo de la ciudad (quizá Santa Agata dei Goti, en la Subura), en la cual se 
rendía culto a un ídolo pagano. Allí llegada la procesión, con gran estruendo el 
ídolo se partió en mil pedazos. De vuelta a la iglesia de San Pedro, pasando por 
delante del castillo, vieron en la torre más alta a un ángel que limpiaba la sangre 
de la espada y la volvía a colocar en su vaina, en señal de que, vencida la idolatría, 
Dios había sido aplacado y no quería que muriese más gente. La historia aparece 
recogida en la Legenda Aurea de Jacobo de Vorágine, cap. CXLV, como tercera 
aparición de San Miguel Arcángel, de donde se difundiría en la Edad Media. 
Tafur la narra con todo detalle y patetismo y, por lo que parece, añade el detalle 
de la adoración del ídolo en una iglesia cristiana, lo que, sin embargo, le viene 
bien para insistir en la acusación al papa Gregorio de la destrucción de vestigios 
paganos, aunque no dice que transformó lo que se llamaba el castillo de Adriano 
en el castillo de Sant’Angelo5.

A continuación comienza propiamente la visita a Roma, para la que Tafur no 
sigue tampoco un orden determinado. No hay un recorrido ordenado por la ciu-
dad ni una clasificación de sus monumentos, sino que se van mezclando los cris-
tianos con los paganos. Comienza con los lugares vaticanos, luego San Juan de 
Letrán y siguen otras iglesias y monasterios cristianos. Con ellos va intercalando 

4. I Mirabilia urbis Romae, a cura di M. Accame, E. Dell’Oro, Tivoli, Edizioni TORED, 2004.
5. Puede verse Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, trad. esp. Fray J. M. Macías, Madrid,

Alianza Editorial, 1982, II, pp. 622-623.
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los vestigios de monumentos romanos: la columna de César en el Vaticano, la es-
tatua ecuestre de Marco Aurelio (que confunde) en Letrán, el Coliseo y la colosal 
estatua, la columna de Trajano, etc.

De la iglesia de San Pedro pondera su magnificencia externa, con su elevado 
graderío y ricos mosaicos, que contrasta con el abandono y pobreza de su inte-
rior. Allí, nos dice, se guarda y venera la Santa Verónica, que es festejada en una 
espectacular ceremonia el día de la Ascensión, que describe atentamente Tafur, 
aunque seguramente de oídas, ya que tal día no se encontraba ya en Roma. Ante 
gran tumulto de gentes que acudían, se mostraba el sudario con la faz de Cristo 
por dos clérigos que descendían espectacularmente en una especie de araceli, 
semejante al empleado en algunas representaciones parateatrales:

cuando la van demostrar, en la techumbre alta de la iglesia está un agujero, e cuel-
gan por unas maromas un arca de madera en que vienen dos clérigos e decienden 
en aquel torrejón, e luego suben el arca arriba, e ellos con grandísima reverencia 
sacan la Verónica e muéstranla a las gentes, que en aquel día señalado allí concu-
rren. E muchas veces acaece peligro de morir gentes, tantas vienen e tan grande 
es el aprieto (p. 90).

Allí menciona también la balaustrada desde donde predicaba Cristo, la soga 
con que Judas se ahorcó, el enterramiento de los cuerpos de San Pedro y San 
Pablo, en el altar mayor, y la silla de San Pedro. Al otro lado de la iglesia, sitúa la 
llamada “aguja de San Pedro” o “aguja de César”, que es el obelisco de cuatro es-
quinas (cornicoles, que Tafur reduce a tres) de la Plaza de San Pedro, un monolito 
de granito rojo traído en tiempos de Calígula para adornar el circo situado en la 
colina Vaticana. En la Edad Media, quizá por interpretación de las inscripciones 
que había en su superficie, se forjó la leyenda, recogida por Tafur, de que era la 
tumba de Julio César, porque sus cenizas se hallaban en la esfera dorada que en-
tonces coronaba el obelisco y que luego sería sustituida por una cruz:

está una alta torre fecha de un pedaço de losa, al modo de un diamante de tres 
esquinas, e puesto sobre tres carnícoles de latón (…) Esta fue una obra fecha por 
reverencia de Jullio César e asignada por su sepoltura, e encima de ella están tres 
mançanas gruesas doradas, en que están los polvos del emperador Gayo César 
(…). Esta es la que dizen el aguja de César, e en medio e al comienço e aun al 
cabo están algunas letras antiguas entalladas, que no se pueden ya bien leer, pero 
en efecto dicían cómo allí estava sepelido el cuerpo del César (p. 91).
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Las letras antiguas, que no lee bien Tafur, según el autor de los Mirabilia, que 
recoge esta leyenda de la esfera y las cenizas de César, decían: «Caesar, tantus 
eras quantus et orbis, / sed nunc in modico clauderis antro» («César, tan gran-
de eras como grande es el mundo; pero ahora estás encerrado en una pequeña 
cavidad»)6.

La iglesia de San Juan de Letrán, la catedral de Roma, fue la iglesia primera 
y en ella se hace la elección del papa. En ella sitúa Tafur la puerta Tarpea, que 
guardaba el tesoro de Roma y servía de asilo y refugio a los que allí entrasen. 
Cuando el emperador Constantino en el s. iv cedió allí la basílica al papa Sil-
vestre I, le pidió que aquella prerrogativa de asilo fuera trasladada a lo espiritual, 
de manera que quienes ahora llegaban al lugar, fueran absueltos de sus pecados. 
De esa manera, el papa instauraba el año jubilar, que Tafur explica con lógica y 
personal sencillez:

E porque muchos avién osadía de pecar con entención de ser asueltos en aquella 
entrada, el papa mandó cerrar e que no se abriese si no de ciento a ciento años, e 
después abaxó a cincuenta años, e agora como el papa lo quiere disponer (p. 92).

En la iglesia se veneran las cabezas de San Pedro y de San Pablo, que se 
exhiben en ceremonia semejante a la mencionada de la Verónica. Al lado está 
la capilla del Sancta Sanctorum, en la que se contempla la famosa imagen del 
Salvador, llamada Acheropita (no realizada por mano humana), un icono del s. 
vi, varias veces restaurado a lo largo de los siglos y siempre muy venerado por el 
pueblo romano. La leyenda cuenta que la Virgen encargó la pintura a san Lucas, 
pero que, cuando fue a realizarla, se la encontró ya hecha. Tafur, que todavía pudo 
ver la pintura acheropita conservada en buen estado, la considera la mayor reliquia 
de Roma, y refiere la ceremonia de su fiesta, precisamente el día de la Asunción, 
cuando, en medio de mucha gente de armas y muchos juegos, la llevan en una 
gran procesión a Santa María la Mayor, donde pasa aquel día.

También hay en la iglesia reliquias enviadas por Santa Elena desde Jerusalén, 
entre ellas, parece ser, aunque Tafur no especifica, la Scala Santa por la que se 
accede al mencionado Sancta Sanctorum y es recuerdo de la escalera por la que 
subió Cristo en casa de Pilatos. 

Fuera de la iglesia, «grande, pero no rica ni bien labrada, ni limpia ni bien 
adereçada», dice Tafur, hay muchos edificios y vestigios (memorias) antiguos, «fi-
guras como de mármoles e losas, e piedras con letras entalladas antiguas». Allí se 

6. I Mirabilia, ed. cit., pp. 148-149.
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encontraba entonces la famosa escultura ecuestre del emperador Marco Aurelio, 
que Tafur confunde con la figura del ciudadano romano Mucio Escévola, «que 
decercó a Roma e, pensando matar al rey, mató al privado, por que él se condenó 
e dexó quemar el braço derecho».

Cerca de allí se encuentra el Coliseo, del que Tafur, claro está, ya sólo con-
templa las ruinas y la grandiosidad de su fábrica, lo que no le impide introducir 
alguna información fabulosa sobre la gran estatua del coloso, que se hallaba en 
las inmediaciones. De él dice que sobrepasaba la altura de la techumbre y por 
encima sobresalía incluso la mano derecha, en la que sostenía una gran manzana 
que significaba que todo el mundo estaba en su mano, por lo que los emperadores 
se la hacían traer delante de sí. El coloso, continúa, tenía en torno las estatuas de 
todos los reyes y príncipes atadas con una cadena a su garganta y a sus pies, de 
manera que cuando se sabía que alguno de ellos se había rebelado contra Roma, 
se le derribaba y se le declaraba la guerra.

La información de Tafur está bien fundada, pero contiene algunas imprecisio-
nes. La estatua de que habla, es, en efecto, el coloso de Nerón, que estaba próximo 
al Anfiteatro Flavio, al que dio nombre de Coliseo, y la gran esfera que tenía en 
la mano era ciertamente símbolo de poder. Tafur, para mostrar su grandiosidad, 
parece que añade el detalle de la mano que sobresalía por encima del techo del 
anfiteatro. Las estatuas que la rodeaban, según la leyenda, parece representaban a 
las setenta provincias romanas y cuando alguna se rebelaba, sonaba la campanilla 
que llevaba al cuello y el sacerdote que la custodiaba, daba cuenta al emperador. 
En la versión de Tafur, la estatua correspondiente al pueblo rebelde giraba dando 
la espalda al coloso.

Próximos están los palacios de Octaviano, que, según le anunció la Sibila, 
serían derruidos cuando la Virgen pariese, y así ocurrió y cada año el día del 
nacimiento de Nuestro Señor se han ido derrumbando un poco más. Tafur sólo 
contempla la gran altura que forman las ruinas del palacio entre las que aparecen 
muchos mármoles y losas y piedras grandes:

Cerca de él están los palacios de Octaviano Augusto, que dizen que él fizo e enfor-
taleció, porque le fue dicho por una de las Sebillas que, cuando la Virgen pariese, 
su estatua caería. E esto fue en el avenimiento e nacimiento de Nuestro Señor. E 
cayó su palacio, e aún se dize que cada año en el día del nacimiento de Nuestro 
Señor una parte se cae. Allí estaba grande altura como otero, e bien parece que 
de muy grande edificio derribado se fizo aquella altura. E allí parecen muchos 
mármoles e losas e piedras grandes, e otras muchas cosas, que muestran bien lo 
que deviera ser (p. 95). 
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La leyenda de la visión de Octaviano Augusto la cuenta la Leyenda áurea, 
cap. VI, y la recogen los Mirabilia. Coincide Tafur en la consulta a la Sibila, la 
intervención de la Virgen y la destrucción o transformación del palacio, pero 
elabora esos datos de manera distinta. En realidad, la Sibila le hace contemplar 
una visión con la Virgen y el niño en un altar celestial que se le representa como 
verdadero dios y al que termina adorando; en la sala del palacio donde tiene lugar 
la visión, se edificará la iglesia de Santa María en Ara Coeli, de la que tratará un 
poco más adelante.

Otra iglesia es la llamada Santa Cruz de Jerusalén, que conserva la inscripción 
de la cruz y fue toda construida con tierra de Jerusalén, que vino como lastre en 
los navíos que trajeron las reliquias enviadas desde allí por Santa Elena. Es la 
basílica de Santa Croce in Gerusalemme, según la tradición, fundada por Santa 
Elena para exponer la Cruz de Jesucristo, que había traído de su viaje a Jerusalén 
en el año 326.

Otras dos iglesias que menciona son Santa Maria della Rotonda, fundada 
sobre muy grandes columnas y cubierta de plomo, y otra iglesia de dueñas donde 
se venera la cabeza de San Juan Bautista. Una es, en efecto, Santa María de los 
Mártires o de la Rotonda, nombre que otorgó al Panteón romano el papa Boni-
facio IV, cuando en el año 608 lo convirtió en iglesia y dio allí sepultura a nume-
rosos mártires cristianos. Y la otra es la iglesia de San Silvestro in Capite, de las 
monjas de Santa Clara, monasterio fundado en el s. viii, de acogida de peregrinos 
y extranjeros en Roma; en una de las capillas de la iglesia se venera, todavía hoy, 
una reliquia de la cabeza de san Juan Bautista.

Cerca, dice, se halla la columna de Trajano, al que hace, como algunas tradi-
ciones, natural de Pedraza y al que atribuye que diera las leyes a Roma, confun-
diéndolo seguramente con Justiniano. También hay tres o cuatro arcos triunfales, 
entre los cuales se halla el dedicado a Julio César, «muy notablemente obrado», 
que parece confunde con el de Septimio Severo, monumental arco triunfal, muy 
obrado, en mármol blanco, formado por tres arcos sobre columnas y pilares, con 
rica ornamentación y bajorrelieves.

También sitúa cerca la iglesia de Escala Celi, debajo de la cual hay un aposen-
tamiento abovedado donde los romanos celebraban consejo y donde fue muerto 
Julio César por Casio y Bruto. Se refiere a la basílica de Santa María de Aracoeli, 
en la cima del Monte Capitolino, a la que se asciende por una escalera de mármol 
de ciento veinticuatro escalones. Fue construida en el s. iv sobre un palacio de 
Augusto, como consecuencia de la visión del emperador y la profecía de la Sibila 
anunciándole el nacimiento del Cristo. Tafur, como vimos, sitúa la leyenda en 
otros palacios del emperador Octaviano Augusto.
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Luego menciona la iglesia de Santa María la Mayor, de la que apenas dice que 
se guardan en ella muchas reliquias y que en una plaza a su puerta se halla una gran 
pila de pórfido, de mucho valor. Se refiere a la basílica de Santa Maria Maggiore, 
una de las cinco basílicas patriarcales y la iglesia más grande dedicada al culto ma-
riano, estaba construida sobre un templo pagano dedicado a la diosa Cibeles.

Junto a ella se encuentra la iglesia de Santa Précidis, donde se venera la mitad 
de la columna en que fue azotado Cristo y donde se conserva el cuerpo de San 
Jerónimo. Es la basílica benedictina de Santa Práxedes, que estaba ornamentada 
con ricos mosaicos, uno de los cuales representa a las dos hermanas Prudenciana 
y Práxedes recibidas por San Pedro y San Pablo en el cielo. De la columna de la 
flagelación, hay al menos dos reliquias, esta de santa Práxedes y otra en la iglesia 
del Santo Sepulcro, y también diversas tradiciones sobre su traslado de Jerusalén 
a Roma. En cuanto al cuerpo de San Jerónimo, en realidad, se veneraba en Santa 
María la Mayor, que acaba de mencionar y visitaría al mismo tiempo, pero que 
ahora, al recordarlo, confunde en algunos datos.

Menciona a continuación la que llama iglesia de San Pedro de Víncula, donde 
dice fue encarcelado el apóstol. Es evidentemente la basílica de San Pietro in 
Vincula (San Pedro encadenado), que se erigió para custodiar la reliquia de las 
cadenas con las que San Pedro fue atado durante su encarcelamiento en Jerusa-
lén, que no en este lugar romano, frente a lo que asegura Tafur.

Extramuros sitúa la iglesia donde fueron decapitados San Pedro y San Pa-
blo y están las fuentes de agua milagrosa («muy provechosa»). Es el monasterio 
cisterciense de Tre Fontane, erigido en el lugar donde fue decapitado San Pablo, 
en el año 67, en el que brotaron tres fuentes milagrosas al contacto de la cabeza 
del apóstol con el terreno; San Pedro sufrió otro tipo de martirio, tres años antes, 
aunque también en Roma.

Cerca de allí menciona un monasterio de San Pablo, de la orden de predicado-
res, que es sin duda la basílica de San Pablo Extramuros, una de las más antiguas de 
Roma y la más grande después de San Pedro; fue erigida por Constantino en una 
antigua necrópolis, según la tradición, en el lugar donde fue enterrado San Pablo.

Tafur acaba la descripción de Roma con el lamento por su decadencia: 
«Roma, que solíe ser cabeza del mundo e agora es cola». Lo había advertido ya en 
su población, acumulada densamente en algunos barrios («así como en Campo 
de Flor, que es un gran barrio, e Campo Dolio, que es otro gran barrio, e la plaça 
Judaica, que es una gran puebla, e todo lo otro restante son casas adradas») y en 
el aire malsano que emana de sus casas y bóvedas deshabitadas (p. 92), y lo juzga 
severamente en el comportamiento de sus gentes:
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Jamás fallé un ombre en Roma que me sopiese dar razón de aquellas cosas anti-
guas por que yo demandava, mas creo que lo supieran dar de las tavernas e lugares 
desonestos (…) Esto digo por la mayor parte, que no es duda en tanta multitud 
que no aya algunos buenos (p. 40).

Y por supuesto la halla en las memorias derribadas de la antigüedad, que a 
pesar de todo han sobrevivido:

Pero no se pudo tanto derribar, que las más cosas o parte de ellas no parescan 
aquello que fueron. Allí están las sepulturas de Remus e Rómulo, primeros edifi-
cadores de Roma. E están otras muchas estatuas así de ombres como de mugeres 
que, por cosas que fecieron, las pusieron allí a perpetua memoria (p. 98).

Tras la diatriba contra Roma, cierra el capítulo con uno de los pasajes quizá de 
más difícil interpretación del libro. Como explicación de esa decadencia de Roma, 
acude a un argumento muy de su época sobre la dignidad de la nobleza y la condi-
ción de hidalgo frente al villano, la cual entiende fundamentada no en el linaje sino 
en la virtud. Por eso, sostiene, en tiempo de prosperidad de Roma, sus leyes eran 
favorecedoras de los hidalgos, hasta que las conculcó el cónsul Gayo Mario en el 
senado y se inició la decadencia. Aparte de que con ese argumento Tafur defendía 
su propia hidalguía y superioridad, de la que alardea repetidamente en el libro, 
lo interesante es que expone ese argumento mediante una evidentia: dos estatuas 
parlantes que sostendrán la disputa entre sí. Una de ellas, en unas letras que lleva 
talladas, asume el argumento en favor del villano apelando a la condición única de 
descendientes de Adán y Eva («Cum pater Adam nobis sit, mater Eva, cur igitur 
non sumus nobilitate pares?»). La otra, en cambio, asume la defensa del hidalgo y 
exalta el valor de la virtud, que es la que concede la nobleza a la persona («Dege-
nerant omnes viciis, fiuntque minores, exaltat virtus, nobilitantque mores»). Por lo 
demás, no sabemos exactamente a qué estatuas se refiere Tafur, suponemos que a 
las más famosas de Paschino y Marforio, en cuyo caso estaríamos ante unos de los 
primeros pasquines documentados. Tampoco es conocida la autoría de esas frases, 
pero serían muy repetidas en los tratados sobre la dignidad de la nobleza, que tanto 
proliferaron en la literatura política de los ss. xv y xvi.

Para concluir, diría que Pero Tafur manifiesta en su viaje a Roma una visión 
cristiana, medieval, de peregrino. Busca al Papa, que al principio no encuentra, y 
sobre todo busca y visita las iglesias cristianas donde se rinde culto religioso. Allí, 
aparte de mostrar su asombro por la suntuosidad y magnificencia de los edificios, 
busca las reliquias que se veneran y atraen al peregrino (la Santa Faz de la Verónica, 
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la media columna, la soga de Judas, la cabeza del Bautista o el retrato acheropita 
de Cristo), y por supuesto tiene buen cuidado en indicar las indulgencias que en 
aquellos lugares se dispensaban («grandísima reliquia e gran perdonança a culpa e 
a pena» en San Juan de Letrán, «aquí es indulgencia plenaria a culpa e pena» en 
Santa Croce in Gerusalemme, «un día del año es plenaria indulgencia» en Santa 
Maria della Rotonda o San Silvestro in Capite). Pero junto a esa visión, apunta la 
percepción, el atisbo humanista del caballero peregrino relativamente informado 
del pasado antiguo. Tafur ciertamente no manifiesta una plena actitud humanística, 
de emoción y lamento elegíaco ante las ruinas de la civilización antigua. Pero sí 
muestra una gran curiosidad por los vestigios (memoria) de aquel pasado. Desde el 
comienzo se pregunta por ellos y, como ha oído decir, culpa una y otra vez al papa 
Gregorio de haber destruido muchos de esos monumentos. Luego, a partir de lo 
que él mismo contempla, de lo que oye contar y de lo que lee en alguna versión de 
los muy difundidos Mirabilia urbis Romae, introducirá una condensada relación de 
aquellos monumentos, si bien desordenada e improvisada. Destacará sobre todo lo 
que presentan de maravilloso, lo extraordinario, su grandiosidad y monumentali-
dad: la aguja de César, la estatua ecuestre de Marco Aurelio, el Coliseo y el coloso 
de Nerón, la columna de Trajano, el arco triunfal de César. Y muchas veces, guiado 
por la opinión común, por leyendas particulares, cuando no confundido por el re-
cuerdo y el tiempo transcurrido, será impreciso en su descripción o podrá equivocar 
datos y referencias, como le sucede con muchos de ellos.
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