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VARIA

LA ATRIBUCIÓN A JUAN DE ARFE DE UNA PAREJA DE CETROS 
PROCESIONALES DE LA CATEDRAL DE ÁVILA

DaviD Sánchez Sánchez1

Universidad Católica de Ávila

 En la catedral de Ávila se conservan dos cetros de plata dorada del siglo xvi. Gracias a las aportaciones documentales 
inéditas y al estudio detallado de las piezas, ahora se pueden atribuir al renombrado platero Juan de Arfe como un 
encargo temprano.
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THE ATTRIBUTION TO JUAN DE ARFE OF A PAIR OF PROCESSIONAL SCEPTRES 
FROM THE CATHEDRAL OF ÁVILA

 Two 16th century silver-gilt sceptres are preserved in the cathedral of Ávila. Thanks to unpublished documentary 
evidence and detailed study of the pieces, now they can be attributed to the renowned silversmith Juan de Arfe as an 
early commission.
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Presentación

El legado del platero Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603) ha ocupado múltiples estudios 
dedicados a su producción artística y faceta como tratadista.2 Su trayectoria profesional estuvo 
marcada por la tradición familiar, por ser nieto de Enrique de Arfe, autor de las primeras grandes 
custodias procesionales o de asiento, e hijo de Antonio de Arfe, responsable de introducir “la obra 
antigua de los griegos y romanos” en la platería, según lo describía el propio Juan.3 La formación 

1  david.sanchezsanchez@ucavila.es / ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9109-9293
2  Algunas publicaciones acerca de la vida y obra de Juan de Arfe: Sánchez, 1920. Cruz, 1975: 247-275; 1977: 9-30. 

Sanz, 1978; 2004; 2006. Martín, 1980: 497-498; Barrón, 1994: 249-278. Ayuso, 2003: 803-838. Heredia, 2003: 371-388; 
2004: 197-210; 2005a: 307-318; 2005b: 93-211; 2006: 313-319. Crespo, 2012: 165-176. Pérez/Sánchez, 2017: 153-176. 
Crespo/Pillacela, 2020: 543-560.

3  Arfe, 1585: Libro IV, Título I.
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en el taller paterno le inició en el oficio, en las novedades de estilo y le puso en contacto con los 
modelos creativos de los plateros más célebres del momento. Completó su aprendizaje en Sala-
manca con estudios de anatomía y conoció fuentes literarias como el tratado de arquitectura de 
Sebastiano Serlio, según se desprende de su obra teórica y práctica.4

Estas breves referencias sobre la etapa formativa cobran interés en el presente texto por estar 
dedicado al que sería uno de sus primeros encargos en solitario, contextualizado en el marco de la 
contratación de la custodia de la catedral de Ávila en 1564.5 Se trata de una de las dos parejas de 
cetros conservadas en ese templo, que Manuel Gómez Moreno ya puso en la órbita de Juan de Arfe 
en el Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila a principios del siglo xx. Dijo lo siguiente:

Cuatro cetros semejantes, pero dos de ellos más grandes y ricos y de graciosa composición. Las 
notas del inventario vacilan en atribuir dos de ellos ya a Juan de Arphe, ya al susodicho Albiz, y 
señalan las fechas de 1564 y 1573. Su estilo es precisamente el de Arphe y no hallamos dificultad 
en que él pudiese hacer los dos mejores en 1564, como ensayo y muestra para la custodia grande, 
y más tarde Albiz labraría los pequeños.6

Por su parte, Sánchez Cantón indicó que Juan de Arfe hizo dos cetros para la catedral abulense 
“que se conservan”, pero no ofreció más datos,7 mientras que el resto de los investigadores intere-
sados por el legado del último de los Arfe en Ávila han señalado diversas opciones. Sanz Serrano 
mencionaba que realizó los cetros, pero que no se conservan.8 En cambio, Blázquez Chamorro 
vinculó la pareja más antigua de las dos existentes al platero catedralicio Diego de Alviz “el Vie-
jo”, aunque retrasaba la realización de las piezas hasta el año 1600.9 Martín y Gutiérrez también 
defendían la misma autoría, adelantando la datación a 1564, momento en que Alviz inició su labor 
como platero catedralicio.10 A partir de ese estudio, Pérez Hernández mantuvo la atribución y des-
tacó la gran calidad de las piezas.11

En nuestro caso, establecemos el punto de partida para la investigación en un inventario de 
bienes del siglo xvi que hoy se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Es el mismo 
que Gómez-Moreno utilizó durante su visita al templo abulense. Contiene las claves para otorgar 
la autoría de los cetros a Juan de Arfe, aunque el historiador del arte granadino no transcribió las 
anotaciones específicas que ahora ponemos en valor.

También nos serviremos de otros inventarios posteriores y de las referencias tomadas de los li-
bros de actas capitulares y los libros de cuentas de la fábrica catedralicia, conservados en el Archivo 
Diocesano de Ávila. Asimismo, estableceremos un análisis comparativo entre los cetros y otras obras 
realizadas por Juan de Arfe, y respecto a las innovadoras pautas de diseño que él mismo proporcionó 
en su principal obra teórica, De Varia Commensuracion para la esculptura y architectura. 

Referencias documentales sobre los cetros de la catedral de Ávila

En el templo catedralicio abulense se registra la existencia de cetros desde principios del siglo 
xvi, coincidiendo con los primeros libros del cabildo archivados. Allí se hace referencia a su uso 
en los cortejos procesionales asociados a distintas festividades, especialmente en las celebracio-

4  Heredia, 2003: 371-388.
5  Heredia señala que en el mismo año de contratación de la custodia de Ávila también realizó un “sillón de plata y 

guarnición de aderezo” para Diego de Mejías, vecino de Ávila. Heredia, 2003: 374.
6  Gómez-Moreno, 1983: 127.
7  Sánchez, 1920: 53.
8  Sanz, 1978: 8.
9  Los libros de actas del cabildo indican que Diego de Alviz falleció en 1574. Del mismo modo, las características 

artísticas de los cetros no son propias de una fecha tan tardía. Blázquez, 2003: 61.
10  Martín/Gutiérrez, 2005: 173-192.
11  Pérez, 2014: 437 y 440.
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nes del día del Corpus Christi, que por entonces adquirieron un protagonismo singular gracias al 
aumento de la devoción eucarística. Junto a la ornamentación de calles y plazas, el boato y exorno 
de las ceremonias se manifestaban en un rico ajuar de platería compuesto por cruces procesionales 
con sus mangas, cruces de guion para los estandartes, incensarios y navetas, varas de plata para 
el palio bordado y la custodia procesional con el Santísimo, dispuesta sobre andas ornamentadas. 
En este conjunto también se documenta la presencia de los cetros, que eran el símbolo de mando 
y distinción, portados normalmente por dos miembros destacados del cabildo catedralicio que 
dirigían y ordenaban la comitiva.

Los documentos dicen que se prestaban regularmente a las congregaciones y parroquias de 
la ciudad para sus propios eventos, junto a los ornamentos y otros bienes. Así lo ejemplifica la 
solicitud formulada por los mayordomos de la iglesia de San Juan Bautista en 1541, con motivo 
de la procesión del Santísimo Sacramento que organizaba la cofradía de la Minerva,12 una petición 
recurrente en años posteriores. Estas cesiones reiteradas provocaban el deterioro de las piezas y la 
necesidad de ser aderezadas, a juzgar por los continuos libramientos a los plateros asalariados del 
templo, contenidos en los libros de fábrica.

El documento que más información aporta acerca de los cetros catedralicios es el referido in-
ventario de bienes del Archivo Histórico Nacional.13 Se utilizó para anotar los enseres de la fábrica 
desde 1530, aproximadamente, hasta la década de 1580, y contiene incorporaciones de nuevos 
registros, anotaciones relativas a reparaciones de piezas y la venta o sustitución de otras, que fue-
ron tachadas. En la redacción original del documento, en el apartado titulado “Cetros” [fig. 1], se 
menciona la existencia de tres parejas, y uno más para uso del pertiguero.14

Debajo se añadieron anotaciones fechadas en el año 1573. Contienen el pesaje de las cabezas de 
una pareja de cetros, se asienta el peso de otra pareja y se deja constancia de que “Albiz” realizaba 
dos cetros nuevos a partir de otros viejos, que se habrían de pesar. Su peso aparece añadido al margen.

No se conocen más listas de bienes catedralicios hasta los dos inventarios del siglo xviii, uno 
de 1750 y otro de 1772.15 Aunque no ofrecen descripciones detalladas, ambos mencionan la exis-
tencia de tres parejas de cetros de plata, una de las cuales se entregó en el año 1810 para cumplir 
con los pagos en especie impuestos por el Mariscal Ney durante la ocupación francesa.16 En la 
actualidad se conservan las dos parejas restantes, las mencionadas por Gómez-Moreno.

Descripción de los cetros

El juego de mayor tamaño y antigüedad es el que genera más conflicto en su estudio, habida 
cuenta de las referidas hipótesis sobre su autoría y las particularidades artísticas que presenta 
[fig. 2]. Las cabezas, llamadas “pinas” o “manzanas”, están realizadas en plata dorada, su altura 
es de 45 centímetros desde el enganche a la vara hasta el remate superior. Se caracterizan por un 
desarrollo arquitectónico a modo de templete en dos cuerpos, el inferior de planta hexagonal estre-
llada, el superior un prisma hexagonal regular con cúpula semiesférica, coronada por un perillón 
campaniforme invertido. La lectura formal de su composición remite a un estilo arquitectónico 
renacentista avanzado, de corte manierista, mediante el juego geométrico de las plantas, el uso de 
arcos en esquina y de medio punto, frontones triangulares y una claridad estructural desligada de 
excesos ornamentales.

El cuerpo bajo muestra relieves de figuras masculinas acogidas en los nichos esquinados y se-
paradas por hermas, es decir, columnas exentas realizadas a partir de bustos femeninos. El mal es-

12  Archivo Diocesano de Ávila (ADAV). Secc. Arc. Catedralicio. Libro 13 de actas capitulares, fol. 51r.
13  Cabreo de la Catedral de Ávila o inventario de los objetos de culto, ornamentos y libros; y de las rentas y censos 

que posee la fábrica de la iglesia, c. 1530-1580. Archivo Histórico Nacional (AHN) Madrid, Sección Códices. L. 926.
14  Cabreo de la catedral de Ávila o inventario... Fol. XXXr. AHN. Madrid, Sección Códices. L. 926.
15  Inventario de las alhajas [...] de 1750; Inventario de bienes y alhajas de 1772. Ambos documentos en: Archivo 

Diocesano de Ávila (ADAV). Secc. Arc. Catedralicio. Inventarios.
16  Blázquez, 1988: 11-45.
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tado de conservación y las sucesivas intervenciones que han sufrido los cetros han desdibujado los 
rasgos de muchas de estas imágenes, aunque los atributos que portan algunas nos permiten iden-
tificarlas como apóstoles. El cuerpo superior repite las figuras de santos intercalados con escudos 
del cabildo catedralicio, separados en este caso por decoraciones a modo de tornapuntas vegetales.

La transición entre la cabeza del cetro y el nudo se realiza mediante un capitel corintio. De-
bajo, el nudo mantiene una estructura arquitectónica a base de pilastras con motivos grabados a 
candelieri, entre las que se sitúan más figuras de santos y santas en nichos avenerados. Tanto la 
disposición como la decoración recuerdan el modelo utilizado por Alonso Berruguete en las en-
trecalles del retablo de San Benito de Valladolid. El movimiento, la torsión y los amplios pliegues 
de los ropajes de algunas figurillas de los cetros también mantienen la vinculación de dependencia 

Fig. 1. Cabreo de la catedral 
de Ávila o inventario de 

bienes de culto... fol. XXXr. 
(Imagen: AHN)
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con los modelos escultóricos berruguetescos, aunque la calidad de estos relieves es desigual y no 
está de acuerdo con la del resto de la pieza.

Los cetros no presentan marcas de punzonado, al menos en las partes visibles.17 Solamente 
aparece una inscripción en el nudo de uno de los cetros [fig. 3], dentro de una cartela, donde se 
lee la cifra “1564”, que ha servido para datar las piezas y trazar hipótesis en cuanto a su autoría. 

Consideraciones para la atribución de los cetros a Juan de Arfe

Martín y Gutiérrez articularon la atribución de los cetros a Diego de Alviz de acuerdo con una 
de las referencias contenida en el inventario del Archivo Histórico Nacional. Concretamente, la 

17  Martín y Gutiérrez señalaron la presencia de las marcas de Diego de Alviz y de Bartolomé Rodríguez de Villafuer-
te, aunque son los únicos que aluden a estas marcas entre los investigadores mencionados. En el examen de las piezas 
tampoco hemos localizado ninguna señal identificable como una marca de autoría.

Fig. 2. Pareja de cetros 
procesionales de la catedral 
de Ávila.
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nota que aporta información sobre dos cetros viejos que tenía en su poder el platero catedralicio 
para hacer unos nuevos, cuyo peso aparece al margen. Los investigadores consideraron que los 
realizó en 1564, según la citada inscripción que aparece en uno de ellos. Según se ha dicho, las 
anotaciones del inventario son del año 1573, momento en que se revisaron los bienes de la sacris-
tía, incorporando las últimas adquisiciones y pesando los cetros preexistentes.

Por otro lado, en el acta de la reunión del cabildo del día 2 de julio de 1572 consta que fue 
entonces cuando el platero catedralicio había entregado una pareja de cetros acabados, por los que 
se le mandaron librar 20 ducados.18

En cambio, existen datos sobre otra pareja de cetros que sí que se estaban haciendo en dicho 
año de 1564. La información que aportamos está contenida en el mismo registro de bienes, pero 
ningún investigador la había analizado. Se trata de otra nota al margen, escrita unos folios más 
adelante, en el apartado titulado “Pontifical para quando celebra el obispo” [fig. 4]. Allí consta 
la entrega de un báculo de plata a Juan de Arfe para la realización de unos cetros. El texto está 
firmado por el secretario del cabildo y dice lo siguiente: “En el año de 1564 se dio este báculo a 
Arphe platero, juntamente con las tres pieças del capítulo siguiente para los cetros que haze para 
esta iglesia [Firma] A. González”.19

El encargo no tendría nada que ver con la realización de la custodia procesional, única obra 
conocida de Juan de Arfe para la catedral de Ávila hasta ahora, puesto que el contrato o carta de 
obligación, del mismo año, no dice nada al respecto de los cetros.20

Para trazar un nexo entre aquel cometido y los cetros conservados puede servir de referencia 
el tratado De Varia Commensuracion, publicado por el platero en 1585, algo que no se ha tenido 
en cuenta previamente [fig. 5]. En los apartados finales, dedicados a las obras de platería para uso 
procesional, indica que los cetros, “quando an de ser de más arte y valor”, deben ser de planta 
hexagonal u octogonal por su proximidad al círculo, con espacio para las figuras en relieve y 
remates cortos y recios para evitar roturas al apoyarlos contra las paredes. También incluye una 

18  Libro 23 de actas capitulares, ADAV. Sección Archivo Catedralicio. fol. 132r.
19  Cabreo de la catedral de Ávila o inventario.... AHN. Madrid, Sección Códices. L. 926, fol. XXXIVr.
20  Pérez/Sánchez, 2018. La investigación amplía con nuevos datos los estudios previos sobre el proceso de contrata-

ción y realización de la custodia de Ávila.

Fig. 3. Cetro procesional de 
la catedral de Ávila. Detalle 

del nudo con la cifra “1564”.
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definición en formato de octava real en la que alude a sus proporciones y la incorporación de co-
lumnas, molduras y frontispicios.21

Estas características describen bien los cetros de la catedral abulense, lo que nos lleva a pen-
sar que quizá pudieron servir a Arfe como ensayo práctico de lo que años después plasmaría en 
su tratado. Igual hizo con la custodia de la catedral de Ávila, que reprodujo en el Libro IV de la 
Varia,22 aunque “purificada de sus posibles excesos formales” según lo describió Heredia.23 Lo 
mismo podría entenderse al comparar los cetros de Ávila con el diseño esquemático de un cetro 
que incorporó en el tratado, con estructura, remates y motivos arquitectónicos análogos. También 
se observan semejanzas con el diseño que aplicó al nudo o macolla de los báculos y las cruces 
procesionales. Repite el formato de templete en dos cuerpos, esta vez dispuesto sobre un “recibi-
miento” a modo de capitel corintio y un “nudete” de unión con el cañón o vara, al estilo de lo que 
se puede apreciar en los cetros abulenses.

Asimismo, las similitudes se advierten con la custodia procesional de la catedral, su obra más 
inmediata, donde aplicó algunas características que hemos señalado en los cetros: planta hexago-
nal de perfil quebrado para la base, arcos en esquina en el tercer piso y columnas de hermas en el 
cuarto nivel.

En cuanto a la planta hexagonal, se acepta la influencia del taller familiar a través de la custodia 
de la catedral de Santiago de Compostela, realizada por Antonio de Arfe entre 1539 y 1545,24 a su 
vez deudora de la custodia, hoy desaparecida, que hizo su condiscípulo Juan Ruiz “el Vandalino” 
para la catedral de Jaén, entre 1533 y 1540.25 En ambas se disponen templetes en los ángulos, con 
figuras en su interior, que otorgan a la planta su forma estrellada, aunque en los cetros son susti-
tuidos por las columnas de hermas, adelantadas respecto al paramento.

Los arcos en esquina representan un formato propio de la arquitectura española de finales del 
siglo xvi y el siglo xvii.26 Su presencia en los cetros y en las custodias de Ávila (1571) y Valla-
dolid (1590) manifiesta el manejo de fuentes literarias de estereotomía o, al menos, el contacto 
del platero con la vanguardia de la arquitectura del renacimiento español. El tema lo abordaron 
Hernán Ruiz el Joven en su Manuscrito de arquitectura (c. 1550/60), una obra que Heredia con-
sideraba que pudo conocer Juan de Arfe;27 y Alonso de Vandelvira en el Tratado de arquitectura 
(1591). Estarían plasmando prácticas y saberes heredados, según se manifiesta en un manuscrito 
anónimo de la Biblioteca Nacional de España, un compendio del conocimiento arquitectónico del 

21  Arfe, 1585: Libro IV, Capítulo III.
22  Arfe, 1585: fol. 38r.
23  Heredia, 2003: 384.
24  Entre los principales estudios sobre esta custodia: Cruz, 1992: 245-259. Varas, 2009: 747-764.
25  Lázaro, 1999: 175-194. Ruiz, 2009: 673-692.
26  García/Calvo, 2015: 128/137.
27  Heredia, 2003: 383.

Fig. 4. Cabreo de la catedral de Ávila o inventario de bienes de culto... Anotación marginal sobre la entrega de piezas a Juan 
de Arfe para la realización de unos cetros, fol. XXXIVr. (Imagen: Archivo Histórico Nacional)
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momento.28 En cualquier caso, la fecha en que se aplicó esta tipología de arcos en los cetros y en 
la custodia procesional abulense es temprana y demuestra cercanía a la teoría de la arquitectura 
de su tiempo.

Por último, el uso de hermas resulta un tema clave para la atribución de los cetros a la mano 
de Juan de Arfe. En platería solo se habían aplicado anteriormente en la custodia procesional que 
hizo Antonio de Arfe para la iglesia de Santa María de Medina de Rioseco entre 1552 y 1554,29 
donde se admite la colaboración de Juan, quien después las reprodujo en la custodia de Ávila [fig. 
6]. Según apuntó Heredia, padre e hijo estarían tomando como fuente de inspiración la portada del 
Libro IV de Arquitectura, de Serlio.30 También señaló que la disposición de hermas en columnas 
exentas recuerda un peristilo, una referencia que Arfe habría tomado de un dibujo del templete de 
San Pietro in Montorio, realizado por Serlio. Esta evocación se manifiesta claramente en los ce-
tros, como pequeños templetes en sí mismos. En la platería abulense solamente hemos localizado 
un ejemplo en el que se utilicen hermas como elemento sustentante, en el nivel superior de la cus-

28  Mss. 12686. Biblioteca Nacional de España. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000014387 [consulta: 
12/12/2022]. Para un análisis en profundidad del manuscrito, véase García, 2017. 

29  Brasas, 1980: 28.
30  Heredia, 2003: 374-375.

Fig. 5. Cetro procesional de 
la catedral de Ávila y diseño 

de cetro de Juan de Arfe en 
De Varia Commensuracion.
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todia parroquial de Navalacruz, obra 
de Lucas Hernández hacia 1580, de 
quien se sabe por otros trabajos su-
yos que no era ajeno a la influencia 
de Arfe.31

El deficiente estado de conserva-
ción de los cetros se aprecia en la pér-
dida de algunos relieves y motivos 
decorativos. Los rasgos de las figuras 
se han desdibujado, tienen abolladu-
ras y son evidentes las numerosas in-
tervenciones que han sufrido. Según 
se ha adelantado, estos relieves distan 
mucho de la calidad que Juan de Arfe 
plasmó en otras obras suyas, como la 
custodia catedralicia, y algunos pa-
recen no ajustarse correctamente al 
espacio arquitectónico que los acoge, 
suponiendo el principal escollo para 
asociar las piezas a la mano del afa-
mado artista. Una posible justifica-
ción sería la pérdida y sustitución de 
los relieves originales.

La situación se manifiesta a tra-
vés de los otros cetros que se con-
servan en la catedral, realizados por 
Bartolomé Rodríguez de Villafuerte 
y datados en 1621.32 Estos incorpo-
ran algunos relieves iguales a los de 
la pareja que atribuimos a Arfe, y el 
mismo escudo del cabildo en uno de 
los nichos, aparentemente descoloca-
do, entre los apóstoles [fig. 7]. Tanto 

los cetros nuevos como los viejos sufrieron daños constantes,33 a juzgar por una noticia de 1625 
en la que se llama la atención al canónigo sochantre para que no se encomiende el manejo de los 
cetros a los niños de coro más pequeños, porque “se les caen y los maltratan”.34 No es de extrañar 
entonces que las imágenes de unos y otros se deteriorasen y fuera necesario su aderezo y reempla-
zo, utilizando para ello los mismos diseños.

Más allá de la ingenuidad de las figuras, que presuponemos obra de otro autor posterior, las 
novedades de carácter arquitectónico no serían propias de ningún platero abulense contemporá-
neo. El más reconocido de ellos fue Diego de Alviz “el Viejo”, contraste y marcador de la ciudad, 
además de platero catedralicio entre 1564 y 1574, pero las pocas obras suyas que se conservan, 
como la cruz parroquial de San Juan Bautista de Béjar o la custodia de la parroquia de Aldenueva 
de Santa Cruz, no manifiestan el manejo de un lenguaje artístico afín al de los cetros. Además, 
aunque sabemos que realizó una pareja de cetros, fue varios años después de la fecha grabada en 
los que hoy se conservan.

31  Sánchez, 2018: 481-507.
32  También analizados por Martín/Gutiérrez, 2005: 173-192.
33  A tenor de una anotación contenida en las actas capitulares sabemos que la realización de los nuevos se debía a 

que “los çetros grandes [...] se echan a perder” por utilizarse en todas las fiestas. Libro 42 de actas capitulares. ADAV. 
Sección Archivo Catedralicio, fol. 8r. 

34  Libro 44 de actas capitulares. ADAV Sección Archivo Catedralicio, fol. 128r.

Fig. 6. Presencia de arcos en esquina y hermas exentas en la custodia de 
la catedral de Ávila (Fotografía: Alberto Rodrigo / Ediciones Promecal)
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Conclusiones

Gracias a la documentación inédita aportada queda probado que Juan de Arfe estaba rea-
lizando una pareja de cetros para la catedral de Ávila en el año 1564, el mismo que aparece 
grabado en una de las dos piezas y en el que se contrató la custodia de asiento. No se conoce 
el momento en que comenzaron las relaciones entre el cabildo abulense y el platero afincado 
en Valladolid, pero pudieron estar vinculadas a la realización de esas piezas. Acaso los cetros 
fueron una prueba de las capacidades del platero antes de concertar una obra mayor, según 
apuntó Gómez-Moreno.

A partir del análisis, las comparativas y justificaciones realizadas, consideramos que la 
pareja de cetros encargada al último de los Arfe se corresponde con la más antigua de las dos 
que hoy se conservan. La presencia de la cifra del año nos permite evocar la habitual cos-
tumbre del platero de fechar sus obras. Además, la formación de Juan de Arfe, su círculo de 
influencias y el manejo de fuentes literarias muy específicas hacen que fuese el único artífice, 
entre los otros posibles, capaz de idear unos cetros como los de la catedral de Ávila, especial-
mente en lo referente a su estructura y el empleo de determinados recursos arquitectónicos y 
decorativos. Queda aún por precisar las causas exactas que provocaron que la calidad de las 
figuras no mantenga la uniformidad del resto de la obra, acerca de lo cual se ha aportado una 
hipótesis razonada.

Fig. 7. Comparativa de las figuras de los cetros procesionales de la catedral de Ávila. (Izq.) Cetro atribuido a Juan de Arfe, 
1564. (Dcha.) Cetro de Bartolomé Rodríguez de Villafuerte, 1621.
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