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GUION/DIALOGO 

É sabido que LVCENSIA refírese tanto á provincia coma á dióccsc: 
abranguc o norte lugués, que é da diócese Je Mondoñedo, o mesmo ca 
Lalín, non da provincia pero si diocesana de Lugo. 

Por Lalín comeza este sumario. Un ilustre fillo de alí, José Rodríguez Gon
zálcz, contrihuiu cos scus cálculos á determinación da forn1a e dimcnsións da 
'f erra. O alcance desta singular aportación expónnolo tccnican1cntc o profesor 
de rnatetnáticas -tamén daquclas tcrras do Deza- l~arlos Brandido Gutiérrez. 

Máis preto <la cidade de Lugo, entre l)aradela e Portomarín, atópase o 
que fora cenobio de San Facundo de Ribas de Miño, descubcrto coma cxpo
ñcntc do estilo cisterciense na n1emorable "Misión rescate". O profesor l\i
cardo Lópcz Pacho, guiciro da4ueles entusiastas rapaciños, fai agora un estu
Jio Je especialista sobre o tnonumento e a súa actual restauración. 

En Lugo xa -no magnífico Museo Provincial- letnos, guiados polas sempre 
suxerentes investigacións Je Jaime Delgado Gómcz, outra páxina da súa fasci
nante "Biblia pétrea": a tcoloxía trinitaria no baldaquino alí garda<lo. 

'l'anto en Lugo coma en toda Galicia os frades de San Domingos tiveron, 
ó longo da historia, un labor moi destacado. Del escribe, con autoridade de 
investigador e de dominico, o P. Rarnón J--Iernández. 

Os lrn1áns Maristas teñen igualmente en Lugo un meritorio percorrido 
educacional. No ano 1908 edificaron un caracterizado colexio, n1áis tarde 
Seminario Menor. Acaba de ser derrubado; pero o mestre nas cousas de 
Lugo, Adolfo de Abel Vilela fai unha vcrdadcira "clcxía histórico-artística" 
sobre o mesmo. 

Se111pre en sintonía coas inquedanzas polo medio ambiente, cerran1os esta 
sección de "Estudios" con un elenco sorprendentemente amplo de plantas 
medícinais da provincia de Lugo, presentado pola farmacéutica e química Ma
ría Dolores Carmona Alvarez, que promete unha futura análise das mesmas. 

Seis "Comentarios", de indubidablc actualidadc, aportan navidades: Ma
nuel Rodríguez Sánchez descobre a vasta colección de diccionarios latinos da 
Biblioteca do Seminario de Lugo; (~armen Alvarez Bringas e M.'1 José Fernán
dez Gallego presentan o ben artellado Arguivo Histórico Provincial de Lugo; 



Carlos Nuevo Cal acércanos a emprendedora figura de José Barro de Chavín, 
Vivero; Nicandro Ares Vazquez desvela esta vez o significado <los topónimos 
do Concello de Poi; Xesús Mato Mato mostra a riqueza musical luguesa do 
Nada! e Nicanor Ricio Carballo suliña a trascendencia de se publicar por 
primeira vez en Galicia unha historia completa do seu percorrido cristíán. 

Pola relación co artigo inicial <leste número e como hon1enaxe adeudada 
ó gran crego e astrónomo lalinense Don Ramón María Aller, aparecen como 
"Texto" páxinas inéditas dos seus escritos, testemuño da súa laboriosidade 
1ninuciosa e precisa. 

Complétase esta edición coa reseña e comentarios de libro hai pouco 
aparecidos, analizados por especialistas en cada materia, case todos profeso
res do Centro. 

" " " 

Xuntamente co material publicado en LVCENSIA, os libros e demais 
material dos fondos da Biblioteca do Seminario Diocesano son parte cen
tral <leste diálogo cultural que se pretende. 

Hoxendía acercámonos ós 65 .000 volúmes. Chegaron aqui ó longo de 
catro séculas por distintos camiños: compra, intercambio, agasallo de edi
toriais e doazóns tanto de institucións coma de particulares. Sería imposi
ble reseñar aquí nomes de institucións e, persoas ás que a Biblioteca debe 
tanta axuda. Pero a débeda está aí, e tamén o agradecemento no nome da 
Biblioteca e de tódolos lectores e investigadores que os poden así utilizar. 

LVCENSIA é asimesmo un medio de intercambio para a suscripción 
de gran número de revistas -moitas das 107 recibidas- que doutro xeito 
non chegarían. Tanto colaborando na Revista coma aportando libros e 
demais materiais tódolos lectores poden seguir esta honrosa tradición. Gra
cias anticipadas. 

Preparamos xa o número de primavera de 1995, que levará índices 
completos dos contidos destes dez números e tratará temas coma o "Aba
dologio de Samas", "Rescatar o Concilio Pastoral de Galicia", "O gran 
García Abad", "Libros de medicina na Biblioteca do Seminario", etc. 

Ata entón. 
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ESTUDIOS 

CONTRIBUCIÓN DUN SABIO GALEGO 
Á DETERMINACIÓN DA FORMA 

E DIMENSIÓNS DA TERRA 
X< lSÉ R( lDRÍGL'EZ GO:-\ZALEZ. MATEMA'ncu. 

,\STR(lNOMO E XEODESTA 

/'or C\RLOS BRAI\!IJ/[)() GUTIÉRREZ 

:\'o antigo condado de 1 )c'l.a. hen:c de hispos, astrúnotnos e pintores, 
concrctan1cntc en Santa :...1aría de Bern1és, aínda se conserva na n1e1noria 
colectiva do pobo a lcn1branza, nlitilicada xa polo paso do tempo, dun 
fillo da fregl.1esía 4ue destacara. durante o primeiro cuarto do século 
XIX. no eido da cicnciJ e da política. 

En 19.29 public.:llx.1 !). Ran1ún 1\llcr, no \.'ol. lll de ,\rquivos do Sen1i
nario de Estudos l~alegos, un extenso trahallo de investigación sobre "I). 
José Rodríbruez (;onzálcz (() inatcmático de Bern1és)". (~racias a este e a 
outros estudios sobre Rodríguez. o coñecemento do ilustre astrónn1no e 
xeodesta loise espallanJo paseniüo. floxe, alomenos na súa terra, non t' 
un home esquecido: a vila de Lalín adicoullc unha das rúas 111{1is iinpor
tantcs e Bcnnés ergueu un 111onun1ento <Í súa n1cn1oria. 

Rodrí.guez loi catedrático de .\l<.1ten1áticas da l 1nivcrsidadc de Santia
go e culnlinou a carrcira docente en f..ladrid, onde exph..:ou ,\strono1nL1 
e dirixiu o ( )hscrvatorio astronún1ico. 

J\1orreu, cando se atopaha na plcnitudc da actividaJc cientíti('a e lc\'~1-
ha poucos anos a residir en España, tras frecuentes e prolongadas viaxes 
de estudios polo cxtranxeiro. ,\ínJa non ctunprira os :)4 ano.-; de iJadc. 

Rodríguez, estudiante e profesor de Matemáticas en Compostela 

Naccu. o 25 de outuhro de 1770, en Sta. t\!aría de Bermés, concello 
de Lalín, e estudiou primeiras letras e gramática en :-.fonforte de Lc
mos. En outuhro de 1787 ingresou como alumno holseiro no colexio 
de S. Xerome da Universidadc de Santiago, na que acadou o hachare-
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lato en Filosofía primeiro e en Teoloxía despois, en maio do 95; malia 
non se sentir chamado ó sacerdocio, completaría os estudios teolóxicos. 

Por aqueles anos as aspiracións de Rodríguez centrábanse na cáte
dra de Matemáticas da Universidade, que estaba vacante, pero tamén 
era cobizada por D .. José Lucas Labrada '" e o Dr. Pecul. En decembro 
do 97 Rodríguez, para ser admitido á oposición, alegaba: ser profesor 
de Teoloxía da Universidade, ter cursado Matemáticas co antigo cate
drático Sr. Pereira, terse adicado ó estudio sistemático das ciencias 
exactas por vocación, sen escatimar medios, e dominar medianamente 
a aritmética, trigonometría plana e sublime, curvas alxebraicas, cálcu
lo diferencial e integral, mecánica e astronomía. 

() Claustro da Universidade, coñecedor da preparación do candi
dato, que, durante o curso anterior, explicara publicamentc diversos 
temas matemáticos con moita asistencia de alumnos, nomeouno profe
sor substituto da cátedra de Matemáticas, porque, segundo se recolle 
no Libro de informes da Univcrsidade, "a juicio de los inteligentes ... 
es uno de aquellos genios que de raro en raro forma la Providencia 
para los conocimientos sublimes". 

Por fin, convocada a oposición, é gañada brillantemente por Rodrí
guez en 1802. Ese mesmo ano o Claustro acorda que o novo catedráti
co se desprace a Francia para perfeccionar e ampliar coñecementos e 
se instruir no uso dos instrumentos necesarios para as explicacións'"'. 
En xuño de 1803 parte para París, non volta ata 1806. 

Participación de Rodríguez na medición do arco de meridiano 
entre Barcelona e Formentera 

Os científicos aproveitaron o clima favorable á ciencia creado pola 
Revolución francesa para proporen unha nova medición do arco de 
meridiano en Francia e impulsaren o establecemento dun novo siste
ma de pesos y medidas, o sistema métrico decimal. l!nha comisión de 
membros da Academia de Ciencias formulou o plano de actuacións e 
encargou ós célebres astrónomos Delambrc e Mechain a execución 
das observacións xeodésicas e astronómicas desde Dunquerque a Bar
celcma. 

(!) Luc<L" LahraJa (·o autor Ja Descrip..::iún econó1nica Je (Jalida. (_) Dr. l'ecul levaba !) anos 
rexe1nanJo intcrirwmcntc a ..:átedra dt: ~Iaten1ática.s. 

(2) Rcdbirá da L'niversidade o paga1ncnto da n1etade do soldo de catedrático e o !iO'i, restante 
do Coherno de Carlos I\'. 
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Anos despois, en 1806, os científicos Biot e Aragó viñeron a Espa
ña para continuar as mesmas operacións entre Barcelona e as Illas 
Raleares. Chais e Rodríguez foron nomeados comisarios por parte es
pañola das operacións de medida, que finalizaron en maio de 1808, 
pero as circunstancias políticas -guerra da Independencia contra Na
poleón- non permitiron opcracións complementarias encamiñadas á 
comprobación dos resultados, por medio dunha base de triangulación 
independiente da obtida en Francia. Este mesmo ano a Xunta Central 
encargou a Rodríguez da redacción de tódalas observacións, medidas 
e cálculos da devandita triangulación 

¿i\ onde foi parar este escrito? Trinta anos depois, D. Domingo 
Fontán, o 22 de xullo de 1838, tivo perante as Cortes españolas unha 
intervención da que cómpre salientarmos estas palabras: 

"La meridiana de España, medida por los sres. Biot y i\ragó, 
acompañados de mis antecesores D. José Chais y D. José Rodríguez, 
trabajo redactado por este último y presentado a la Junta Central en 
1808, permanece todavía inédito. Yo lo conozco original y, si no viese 
la luz pública, porque ya Biot publicó las mismas observaciones, no 
serían conocidas las estacionesOJ de la triangulación que ejecutaron, 
careceríamos de este dato importantísimo para levantar la costa de 
España, dato que no se aprovechó en 30 años para tener las de Valen
cia, Cataluña y provincias que lindan con el Pirineo". 

Termos o traballo de que fala Fontán sería de suma importancia 
para o coñecemento da participación de Rodríguez na preparación e 
execución das operacións de campo; así só nos consta que realizou os 
cálculos da triangulación, no que era especialista. 

En 1808 recibe da Xunta Central o encargo de deseñar o plano de 
operacións para a formación dun mapa exacto de España e dun siste
ma uniforme e invariable de pesos e medidas. 

Comisións e viaxes científicas de Rodríguez 

i\ Xunta Central, en 1909, enviouno a Inglaterra a fin de examinar 
os establecementos científicos destinados ó ensino e a investigación 
astronómica e aplicacións á Xeografía e á navegación. En 1812 prodú
cese unha comunicación científica de Rodríguez á Real Sociedade de 

(3) Aragó, para que ninguén botara a perder os datos do vértice de triangulación de Mola en 
Formentera, chantou alí unha cruz e solictou do Sr. Rispo a concesión de indulxencias a 
quen rezase diante dela. Tomo Vl das memorias do lnst. (}eogr. y Estadístico. 
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Londres, publicada nas Philosophical Transactions para 1812, sobre a 
medición de tres graos de meridiano dirixida en Inglaterra polo tenen
te coronel William Mudge, da que talaremos máis adiante polo miúdo. 

Debido á prolongada ausencia de Rodríguez da cátedra. una R.( l. 
do Consello de Castilla declarouna vacante. () 20 de xullo de 1812 vén 
a se entrevistar co decano para lle lembrar os servicios que lle foran 
encomendados, e maniféstalle a vontade de se reintegrar á cátedra. a 
fin de qt1e os coñecemento.s a1..i4uiriclu.s nos centros d.e est11dio e.stran
xeiros fr)scn de provcito para us uni\·ersitarius galegos. 

Pero Santiago era n1ui L'ati\'a par¡_¡ ( 1 nusu científico. ()-+de outubro 
de 1814 envía unha carta desde :--Iadrid. nCJ que lle Clllntltlica ú Kec·tor 
o J.e.sprazan1cnto a ,\letnania. por L'llL'¡1rgu do gohernu, para an1pliar 
estu1..lins Je l~iencias :'\atur~ti.s nd l·,s1..'(lL1 1.ie ~lin~ts de Freiherg ~1qu1 

tcría unha relaciún n1oi J.rr1igahle 1.._'u prulesPr \\ erner. un 1.-Üis ... :r1..·ad11 
res da ~Iineraloxía- e na l '11i\'l'rs1d...1dl· dl' l ;c1t1t1µc1 

Por tc.sten1uñt lS Je Rl 1drí~'1ll'/ • ..... ahcnlt 1:-. l{llL' 11 L'llo...'11t1 lr1 i 1...·1 Hl L"'lcl 

uni\'ersid.ade, h.1ndaLia en l/4fl, lle pn1du1...·1u tu1hc1 prt1lund ... 1 1111prcsg'111 
pola biblioteca (.lOO.lJ()() \'Olllllll''i. lahorat"n"' ele l·i'k'd. !Jt1ím1cCJ. 
l'iencias I'\ aturais. xard í n hutJ.n iL'll, lL'J t ru d na tú1niL.'l 1, uh.serva turiu as
tronómico e os innun1erahles espcL·iali.sta.s en túLiala.s r ...1n1as Jo saber. 

Extraña non atoparmos ningunha relerenci" a l ;au" ( 1777 -18éi.i ). 
o matcm{1tico ineirande Ja prin1cira n1etaJo Jo .séi.:ulu XIX, e 1nesn10 
de tódolos tempos' ' 1

, director d" llhser\'atorill de ( ;lltinga desde 1807 
Liurante -1-0 anos e ast rúno1nu e Xl'odesta .._·u1na L'l. 

En 1817 \'olta a París, cunha pensiún do goherno. cua finalidade 
de visitar as e.scolas Lie ,\lincraluxía e os e.stahlece1nentus de n1inería 
Lie Francia e de Italia. l'(n11pre .suliñarn1os .:.1 .súa arnizade cu ahate 
Haüy. pai da cristalografía. que lle regalou unha valiosísima colecci<rn 
de 1024 modelos cristalográficos, que, tralo seu pasamento, foi entre
gada á LTnivcr.siJaJe Lie Santiago. 

Rodríguez, profesor de Astronomía en Madrid 
e director do Observatorio 

:\Ja Enciclopedia Espasa podemos lcr que Rodríguez t<ii solicitado 
para dar lecciúns de ,\stronomía no ,\teneo de París e os biógrafos afir-

(-1-) C.:irta ;í l'nivcrsidado..· Je Santiago de ,;l;ita l-02-JKl7. 
(."'i) l 'arl B. Hoyer. "I listori;i Je la '.'-.Lnein:'ttio..'a'', .\!ianza l 'ni\'o..'rsil<1ria, p:íx. ri.!7. 
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man que foi convidado polo zar Alexandre de Rusia para dirixir o 
Observatorio astronómico de San Petersburgo"''. 

En 1819 regresou a Madrid para tomar posesión da cátedra de 
1\stronomía do Musco de Ciencias e da dirección do Observatorio 
astronómico. Gil de Zárate, en Noticia Histórica do Observatorio de 
Madrid1'J relata o seguinte: "En 2 de enero de 1819 se nombró profesor 
de Astronomía a D. José Rodríguez, que gozaba de gran reputación 
por haber cooperado con Chais, Biot y Arago a la medición del meri
diano de la costa oriental de España, y por sus largos viajes por Ingla
terra, Francia y Alemania". 

Respecto da producción científica de Rodríguez durante os anos 
anteriores ó seu falecemento, o Dr. i\ller, no estudio anteriormente 
citado, afirma -non ter atopado vestixios das leccións que impartiu en 
apuntamentos, programas ou libros, nin docmnentos coas observa
ci(ms astronómicas realizadas por el o baixo a súa dirección. 

O Observatorio estaba en en período de reorganización e os me
dios de que dispuña eran moi escasos. Queixábase a miúdo da falta 
de diñeiro, do desinterese dos poderes públicos que non se ocupaban 
nin da rctella. () propio Rodríguez, para achegar recursos, confeccio
na un almanaque ou calendario, que non foi un bo negocio. 

Rodríguez, político e deputado 

Rodríguez era un namorado da Constitución de Cádiz, por iso sau
dou o troco político acaecido en 1820 coma o tránsito da escravitude 
e do escurantismo á liberdade e a unha maior dignidade para o pobo. 

O día 7 de marzo de 1821 prestou xuramento no Congreso dos 
Deputados'"· Acérrimo defensor das ideas constitucionais, laiábase 
de que cada cidade e vila galega antepuxese os seus intereses particu
lares ós xerais de Galicia. 

Coa fin do trienio liberal e o retorno do absolutismo Rodríguez 
veríase abrigado a saír de Madrid. Desde Lisboa escribía en agosto 
do 24 que se atopaba débil e non tiña azos para escribir nin para falar 
de política. lln mes máis tarde facía a derradeira viaxe a Santiago, 
onde entregaba a alma a Deus o 30 de setembro de 1824. 

Foi inhumado na Igrexa de Santo ;\gostiño da Cidade do Apóstolo. 

(6) Outros coid¡¡n que se trataba Jo Depósito Xcográfico Je Rusia. 
(7) ,\ntwrio del Re<.il ( lhser\'atnriu de ~ladrid. l'rin1er añu lXóO, páx. XI. 
(X) Diario Je las Cortes. Torno XII. páx. 4. 
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Breve resumo dos coñecementos adquiridos pola ciencia 
sobre a forma e dimensións da Terra ata o século XIX 

Os sumerios (5." milenio a. C.), e outros pobos da antigüidade 
pensaban que a Terra era chá, inmóvil e centro do Universo. Os filó
sofos pitagóricos (s. VI a.C.) formularon a hipótese da Terra redonda, 
porque a sombra que proxecta sobre a Lúa durante as eclipses é circu
lar. Esta hipótese era confirmada por relatos de viaxeiros que falaban 
do aumento da elevación do polo norte celeste ó camiñaren cara a el 
e da diminución ó iren cara o sur('!). 

Eratóstenes (s. Ill a.C.) observou que o Sol, a mediodía do solsti
cio de verán, se reflectía nas augas dos pozos máis fondos de Asuán 
(Exipto), mentres que en Alexandría, a 787'5 km. de distancia, os 
obxectos posuían sombra. Achou o ángulo entre as verticais dos dous 
lugares -V50 da circunferencia- e calculou 39.375 km. para a lonxi
tude do meridiano e 6.267 km. para o radio da Terra. 

No século XI, Abu Raihan Beruni (Uzbekistán) obtivo, desde o 
cume dun outeiro de altura coñecida, o ángulo de depresión do hori
zonte e calculou un radio para a Terra de 6.340 km. Actualmente 
fotografías tiradas desde naves espaciais deixan fóra de toda dúbida 
a redondez da Terra. 

' ·- -..;,;· -~ . 
•. . ~ 

;):o,:"' - ~-~ ~ :"!::. -~-- .. ·' ...;.;-. . . 
- ,,. •• "" '<:• -.. -· < .. .., - -. ~ -

(Y) David Layzer, Construcción del universo, 24. 
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Os estudios científicos, que ficaron case esquecidos na ldade Me
dia, coa chegada do Renacemento rccibiron un pulo moi notable. O 
cóengo Nicolás Copérnico, desafiando o dogmatismo científico, propug
na a teoría heliocéntrica(lºl -albiscada séculos antes polo grego /\ris
tarco de Samos- fronte á teoría xeocéntrica de Ptolomeo (s. II d.C.). 

Partindo das observacións do danés Tycho Brahe sobre o move
mento dos planetas, especialmente de Marte, que presenta unha órbi
ta de excentricidade considerable, Kepler en 1619 enuncia tres leis 
experimenta is: 

1) Os planetas describen órbitas elípticas co Sol mm dos focos. 
2) Lei das áreas: o radio vector que une o Sol con cada planeta 

varre áreas iguais en tempos iguais. 

3) Os cadrados dos períodos de revolución son proporcionais ós 
cubos dos semieixes maiores das órbitas. 

Galileo Galilei (1564-1642) formula a lei de caída libre dos graves: 
a velocidade final de caída dun corpo no haleiro, partindo dun estado 
inicial de repouso, exprésase pola fórmula v'=2gh, onde h é a distan
cia de caída e g a aceleración da gravidade. En Diálogos sobre os 
dous grandes sistemas do mundo, pon Galileol11l na boca de Simplicio 
unha das obxeccións típicas dos defensores da vclla física aristotélica: 
"E cu, bastante inxenuamcnte, ¡deixeime convencer de que as pedras 
non serían desprendidas polo xiro da Terral Retiro cntón o dito e 
sosteño que, se a Terra se move, as pedras, os elefantes, as torres e 
as cidade.s necesariamente voarían ós ecos; e como iso non sucede, 
declaro que a Terra non se move". 

\linte anos despois da morte de nalileo, Christian 1 Iuyggens, ú 
achar que a aceleración centrífuga obedece á fórmula a=v'ir (r, radio 
de xiro; v, velocidade), dá a solución matemática do problema de 
Simplicio. 

En efecto, se nun punto do ecuador a vclocidade de rotación ten un 
valor aproximado de 464 misg e a aceleración da forta centrífuga 
a=3'37 cm/sg' e supoñcmos para a gravidade un valor g=980 crnisg', 
acharnos que g/a=17'. ¡\ Tcrra debería, pois, xirar cunha velocidade 
17 veces maior, é dicir, o día tería que durar 24/17 horas, para que as 

(10) Copérnico (l.J.73-1543). En J)e rewi/urionihus orlJiurn coelcstiu1n, afirma: ().Sol(' o centro do 
llniverso, a Tcrra e ni; dcn1ais planetas describen circunierendas arrcdor do Sol, adc1nais 
a Terra xira sobre si n1csn1a en 2.+ horas Je rn:stc a lt:stc, orixin¡¡nJo o rnovcn1cntu diurnu 
aparente das l'Stn:las. 

(ll) David Layzer, Constrm .. '<. .. 'ión del ('11i1·erso, fl4. 
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aceleracións centrífuga e gravitatoria se igualasen. Só superando esta 
velocidade, pedras, elefantes, torres e cidades voarían realmente cara 
ó ceo. 

Nos modelos do Universo ata Isaac Newton a Astronomía limitába
se a unha descripción cinemática do Universo. Pero, coa publicación 
en 1687 da magna obra "Philosophiae Naturalis Principia Mathemati
ca"(121, Newton senta as bases da dinámica e, como consecuencia dos 
seus estudios sobre os movemcntos dos planetas, en particular o da 
Lúa arredor da Terra, apoiándose nas leis de Kepler, descobre a lei 
da gravitación universal: "Dous corpos atráense entre si cuhna forza 
directamente proporcional ó producto das masas e inversamente pro
porcional ó cadrado da distancia". 

Un razoamento teórico levaría a Newton a enxergar que a Terra 
non era esférica. Partindo da hipótese de que a Terra estivo anterior
mente en estado de líquido incandescente -actualmente a maioría de 
xeofísicos non comparten este suposto- Newton afirmou que a Terra 
ten forma de elipsoide de revolución, avultado no ecuador e achatado 
nos polos. Se a Terra non xirase sobre o seu eixe, tódalas súas partí
culas, sometidas á atracción mutua, debería formar unha esfera. Mais 
xira; por tanto, a velocidadde tanxencial é máxima no ecuador e de
crece coa latitude. Logo a forza centrífuga, ó actuar perpendicular
mente ó eixe de rotación e decrecer do ecuador ós polos, debe produ
cir o alongamento da Tcrra no ecuador e achairamento nos polos. 

Se Newton tiña razón, os meridianos terrestres non serían circun
ferencias, senón elipses iguais, de ecuación: (xla) 2+(y/b) 2=1 (2a é a 
lonxitude do eixe maior; 2b, a do eixe menor da elipse). 

Curvatura, radio de curvatura 

lTn dos conceptos básicos da Xeometría diferencial é o de curvatura: 

Curvatura media dun arco de curva é o cociente entre o ángulo 
(en radiáns) que forman os vectores tanxentes nos extremos e a lon
xitude do arco. Mediante o paso ó límite chegamos ó concepto de 
curvatura nun punto, que mide a rapidez de variación da dirección 
da tanxente á curva respecto da lonxitude do arco, e ten a seguinte 
expresión matemática: K(curvatura)=daids; sendo da a diferencial 
do ángulo que forma a tanxente á curva no punto dado co semieixe 

(12) :\L'\Vton (lh.J.2-17.27) loi un exiinio rnalL'mático, a el déhese a invención do cákulo diferencial 
e integral, que produciu unha auténtka revo!u ... -ión no cido das ;\faten1áticas e Ja Física. 
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positivo de abscisas e ds a diferencial do arco. O radio de curvatura 
é R=VK. 

A circunferencia ten curvatura constante, tanto maior canto menor 
é o radio da circunferencia, pero a curvatura da elipse, como se verá, 
decrece entre os vértices pertencentes ó eixe maior (ecuatoriais), onde 
é máxima, e os do eixe menor (polares), nos que é mínima. 

Se "a" é o radio ecuatorial do elipsoide de revolución, "e" a excen
tricidade, o radio de curvatura da elipse meridiana nun punto de lati
tude <l> é R=a(l-e2)/M·', sendo M=(l-e"sen'<l>)". Por tanto o radio 
de curvatura R crece entre o ecuador e os polos e a curvatura decrece. 
A curvatura no ecuador vale alb' (máximo) e nos polos, b/a2 (mínimo). 

Da definición de radio de curvatura chégase á conclusión de que 
a lonxitude do arco de meridiano dun grao non é constante, coma na 
circunferencia, senón que crece coa latitude, sendo maior canto máis 
achatada é a zona considerada. Cumpría, pois, para comprobar a teo
ría de Newton de que a Terra é un elipsoide xerado polo xiro dunha 
das elipses meridianas arredor do eixe polar, efectuar medicións de 
graos en diversos lugares e estudiar as súas variacións en función da 
latitudc. 

No século XVII fixéronse medicións de graos para determinar con 
exactitude o radio dunha Terra considerada esférica. U primeiro in
tento de comprobación da teoría de Newton foi un fracaso. A medi
ción de grao realizada por Cassini en Francia, como consecuencia de 
erros nas medicións e defectos de método ó executar os traballos, 
levou a resultados contrarios, é dicir, o radio polar era máis longo có 
ecuatorial. A Academie des Sciences de París nomeou, en 1735, unha 
comisión formada por Bourguer e La Condamine, ós que acompaña
ron os españois Jorge Juan e Ulloa, co gallo de medir un arco de 
meridiano ó sur de Quito. Para o grao 3" de latitude norte obtiveron 
unha lonxitude, feita a reducción ó nivel do mar, de 56.753 toesasiui. 
Ese ano partiu outra expedición formada por Maupertius e Clairaut, 
cara o fondo do golfo de Botnia, en Laponia, mediron o grao 76 de 
latitude norte e acharon para el unha lonxitude de 57 .438 toesas. Es
tas medicións foron seguidas por outras moitas (no século XIX fixé
ronse máis de vinte). 

En 1798 Delambre e Mechain finalizaron a medición do arco de 
meridiano entre Dunquerque e Barcelona. En 1801 a ,\cademia sueca 

(13) Toesa, antiga medida de lonxitude, equivalente a 1,949 m. 
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de Ciencias emprendeu unha nova en Laponia para, con novos instru
mentos e métodos, comprobar a primitiva de 1736. Biot, i\rago e o 
noso Rodríguez prolongaron a medición de Delambre e Mechain den
de Barcelona a Formentera nas lilas Raleares, entre 1806 e 1808. 

Se a Terra for unha superficie esférica -non é, aínda que se apro
xima moito- para determinar as súas dimensións, ahondaría medir 
un pequeno arco de meridiano e as latitudes dos extremos para calcu
lar o radio. O problema estaba en medir a distancia entre dous puntos 
do meridiano, posto que habería que superar unha chea de obstáculos 
e accidentes naturais. 

En 1615 o científico holandés Snell van Roijen inventou o método 
de triangulación e, a partir desta data, as medicións de arcos, ou de 
graos, ocuparon unha parte importante do quefacer científico, sobre 
todo, durante os séculos XVlll e XIX, segundo deixo dito. 

Pero, se para determinar o radio da Terra considerada como esfe
ra é suficiente medir un arco e as coordenadas astronómicas (latitu
des dos extremos), para a determinación dos parámetros do elipsoide 
de revolución, precísase facer isto mesmo con dous arcos alomenos. 

Elementos do elipsoide terrestre 

Cómpre distinguir: 

o semieixe maior ou radio ecuatorial, a 
o semieixe menor ou radio polar, b 
o achatamento, a=(a-b)/a 
a excentricidade da elipse meridiana, e; e"=a(2-a) 

Esta figura xeométrica vén definida por dous valores (aparte da 
súa orientación): o radio ecuatorial e o achatamento. 

Comprenderase agora a necesidade de dispormos dun sistema de 
dúas ecuacións alomenos. Desde o século XIX os sistemas, no caso de 
haber máis de dous arcos, resólvense polo método de mínimos cadra
dos de Gauss. En principio hai dous métodos para determinar os pa
rámetros dun elipsoide terrestre: o xeométrico, basado no emprego 
de medicións xeodésicas e o físico, basado nas medicións da gravida
de, pero é máis útil empregalos conxuntamente. Así a lonxitude do 
radio ecuatorial adoitaba calcularme mediante as medicións de graos 
-método xeométrico- e o achatamento, a partir de medicións gravi
métricas, aínda que hoxe se determine máis exactamente por medio 
de satélites artificiais da Terra. 
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Newton, partindo da hipótese de que a Terra tiña a mesma densida
dc en tódolos puntos, da relación entre a forza centrífüga e a de atrac
ción no ecuador obtivo para o achatamento o valor a=l/230=0'00435. 

Huyggens supuxo que a forza de atracción en tódolos puntos da 
superficie é constante e está dirixida ó centro do planeta, e achou un 
valor de a=l/576=0'002 (unha Terra moito máis esférica, por tanto). 

i\ mediados do séc. XVIII o matemático francés Clairaut, estiman
do que a Terra é un elipsoide de revolución de pequeno achairamento, 
formado por capas concéntricas de distintas densidades, cun mesmo 
eixe de rotación, sendo a variación da densidade dunhas capas a ou
tras arbitraria, demostrou que a intensidade da forza da gravidade na 
superficie da Terra depende la latitude do lugar e do achatamento, e 
ohtivo as expresións seguintes: 

[1] y=g0 +(g., 0-g0)sen'<I>; [2] (g., 0 -g0)/g0 =(5/2)q-a, onde y, g0 , g,, 0 

son as aceleracións da forza da gravidade para a latitude cj>, o ecuador 
e o polo, q a razón da forza centrífuga respecto da gravidade no ecua
dor, w a velocidade angular de rotación da Terra e a o achatamento. 

i\s investigacións posteriores demostraron que as hipótescs de 
Clariaut non se corresponden coa estructura real da Terra. As acelc
racións da gravidade calculadas teoricamente polas fórmulas e as oh
tidas por medicións directas non son coincidentes{l•l. 

Velaquí os parámetros de dous elipsoides propostos a finais do 
século XVllI, coñecidos, sen dúbida, por Rodríguez: 

,\no I\'ome Radio ecuat. Radio polar inverso do achat. 

1783 Bouguer 63973CXJ m. 6367800 m. 216'8 
~laupertius 

1800 l)clamhre 637565.lm. 6356564 n1. 334 

É conveniente compararmos estes valores do elipsoide cos reco
mendados en 1989 polo Servicio Internacional da Rotación Terrestre 
(IERS): 

l.- Radio ecuatorial: 6378136 m; 2.- Radio polar: 6356751 m.; 
3.- Inverso do achatamento: 298'257. 

(\-t.) Estas diferencias confirn1an que, malia ser a Terra n1oi sernellante a un elipsoide de revo
lución, non coincide con el. 
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Obras impresas de Rodríguez 

O ruáis importante dos manuscritos de Rodríguez é, sen dúbida, o 
que redactou por encargo da Xunta Central sobre os resultados da 
triangulación realizada para medir a chamada meridiana de España, 
ú que se refería Fontánº''' na sesión de Cortes de 22 de xuño de 1838. 

Un dos biógrafosO••J do noso astrónomo escribe que os libros e 
manuscritos, as coleccións de Mineraloxía, os instrumentos de Física 
e Química, os títulos e documentos relativos ós estudios e comisións 
oficiais de Rodríguez ficaran depositados en caixóns nunha das salas 
do Museo de Ciencias de Madrid, lugar no que permaneceran moito 
tempo, a pesar das xestións do seu albacea, o Dr. Suárez Freirc, para 
recuperalos. 

No volume correspondente a 1803 das Philosophical Transactions 
publicaba o Tenente Coronel Mudge os resultados da triangulación 
de Inglaterra e Gales, que contradicían os de outras medicións e con
ducían á conclusión de que a terra, ou é avultada nos pólos e achatada 
no ecuador ou non é un sólido regular. Isto provocou unha comunica
ción de Rodríguez á Real Sociedade de Londres, titulada: "Observa
cións sobre a medida de tres graos de arco do meridiano, dirixidas 
en Inglaterra polo Tenentc Coronel Wil/ian Mudge", que foi publicada 
nas Philosophical Transactions para 1812. 

t\'a polémica interviñeron algúns dos meirandes astrónomos e xeo
dcstas daquel tempo, entre os que cómpre salientarmos o Cabaleiro 
Delambre e o Rarón de Zach, segundo se pode consultar nun libro, de 
pouco máis de 100 páxinas, que se conserva na Hiblioteca do British 
Museum e recolle 15 cartas e discrtacións. Eis o seu título traducido 
do inglés: "Disertacións e cartas por D. Xosé Rodríguez, o Cabalciro 
De/ambrc e o Barón de Zach, o Dr. Thoma Thomson, o Dr. Olinthus 
Grego¡y e outros, tendentes quer a impugnar qucr a defender a trian
gulación de Inglaterra e Gales, ... " 

Despois dunha introducción na que destaca Rodríguez o papel dos 
filósofos (sic) Huyghens e Newton, ó sentaren os principios sobre os 
que debía ser determinada a figura do noso planeta e demostraren 
teoricamente que as partes da terra veciñas do ecuador deberían ser 

(15) \'id. páxina 3 destc trahallo. 
(16) Holetín de la Real i\cadenlia C~a\lcg¡¡. 
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máis avultadas cás que están preto do polo, espállase na narración 
das medicións de arcos de meridiano realizadas recentemente en dis
tintas latitudes, que a xuízo do sabio astrónomo, fornecían a compro
bación experimental das hipóteses sobre a forma elipsoidal da terra e 
non deixaban dúbida de que é avultada no ecuador e achatada nos 
polos. 

Pasa a continuación a indicar o obxecto do seu traballo: dar a 
coñecer o resultados dos cálculos efectuados por el cos datos publica
dos por l\1udge nas Philosophical Transactions, e facer resaltar que a 
magnitude do grao de meridiano para a latitude media do arco medi
do en Inglaterra se corresponde con exactitude cos resultados das 
restantes medicións que coñece. 

Rodríguez comeza os cálculos por Clkifton (Y orkshire), extremo 
norte, e finalízaos en Dunnose (Illa de Wight) ó sur. Velaquí os resul
tados: 

Distancia linear 

162057,32 toesas (315849,7 m) 

Distancia angular 

2" 50' 21",97 

Dividindo a primeira cantidade pola segunda, obtén o valor de: 

57074 toesas (111236,7 m.) para a latitude 52" 2' 20" 

Procedendo do mesmo xeito cos arcos Clifton-Arbury Hill e Arbu
ry-Dunnose1171, os resultados dos cálculos son: 

57081 toesas (111251 m.) para a latitude 52" 50' 30" 
57068 toesas (111225 m.) para a latitude 51" 25' 20" 

Logo a lonxitude do grao de meridiano aumenta, ó camiñarmos 
cara o norte, e diminúe ó descermos cara o ecuador, en concordancia 
coa teoría e coas restantes medicións de graos do hemisferio boreal. 

Doutro punto de vista, Rodríguez proponse mostrar que estes va
lores concordan coa hipótese elíptica, comparándoos con outras medi
cións de graos acerca dos que se poida ter maior confianza. 

Cotexa as dimensións dos arcos observados por Mudge e os calcu
lados por el e non descohre diferencias notables nas distancias linea
res, mentres que para as angulares, aínda que as diferencia é pequena 
para o arco total, nun dos pardas aproxímase ós 5 segundos. 

(17) .\rhury l lill está pníxiln;1 (l 1neridiano Je Clilton L' 1 )unnoSL' L' divide o intervalo entre 
;ín1balas luealidades L'll Jüas partt.:s i_b,11.ai~. 
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Rodríguez sospeita que o erro está nas observacións da latitude, 
que a causa do aumento aparente cara o ecuador indicada por Mudge 
se debe asignar á estación intermedia de i\rbury Hill, onde as obser
vacións de estrelas serían erróneas nuns 5". Pensa que, se o valor do 
grao de meridiano dunha observación particular se contradí cos obti
dos noutros lugares e non dá o mesmo elipsoide, as discrepancias 
non se atribuirán, sen máis, as irregularidades da Terra, senón a 
erros do observador, deficiencias dos aparellos ou doutros medios 
empregados na triangulación. 

Ademais, se a incerteza que subsiste respecto á figura exacta da 
Terra e ás súas dimensións ocasionou erros nos cálculos da triangula
ción, a suma destes repercutiría na estimación do arco enteiro e crece
ría en proporción á extensión do arco medido, o contrario do que 
sucede na medición inglesa. 

Para mostrar a concordancia coa hipótese elíptica o noso xeodesta 
fai uso das fórmulas e métodos de Delambre. Para un achatamento"" 
de 1/320 e un radio ecuatorial de 3271512 toesas (6376177 m.) ó arco 
completo entre Clifton e Dunnose correspóndenlle 2" 50' 21" 97. Este 
resultado reafirmouno na convicción de que a Terra é un elipsoide de 
revolución avultado no ecuador e achatado nos polos. 

Aplica o mesmo procedemento coa medición dos suecos na Lapo
nia para examinar o grao de precisión na concordancia entre o arco 
calculando por el e o obtido mediante as observacións e chega a calcu
lar un arco de!" 37' 20",2, só distinto do observado en 6 décimas de 
segundo, que se traduce nunha diferencia de menos de 12 m. 

Estudia a medición realizada en 1802 por Mr. Lambton no conti
nente asiático, en Bengala na costa de Coromandel, que publicou no 
tomo oitavo das lnvestigacións Asiáticas a Sociedade de Calcula. Das 
súas observacións deduce Lambton que a lonxitude do grao de meri
diano é aquí de 56762,3 toesas (110629,7 m.). Basándose na hipótese 
elíptica e tomando o mesmo achatamento e radio que para a medición 
do sueco Svanberg na Laponia, obtén entre o calculado e o observado 
unha desviación dunhas 5 décimas de segundo para o arco total e 
pouco máis de 3 décimas para o grao medio, non alén de 10 m. de 
diferencia para a distancia linear. 

Tamén trata de mostrar a concordancia da hipótese elíptica coas 
últimas medicións realizadas en Francia por Delambre y Mechain. 

(18) () l)r. Leslie na Enciclopedia Británica re..:-oñece que os valores do achatan1ento utilizados 
por Rodríguez eran os niái.s aproximados naque! ten1po. 
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Manifesta a arela de que se fagan novas medicións de graos de 
meridiano no hemisferio austral. Dado que as executadas no hemisfe
rio norte - son ideas do mesmo Rodríguez- son abando favorabeis á 
presunción de ser o nivel xeral da Terra elíptico e moi regular, !amén 
podemos agardar que o outro hemisferio se comporte de xeito seme
llante para concluírmos definitivamente a forma elipsoidal do noso 
planeta. 

Non obstante, do grao medido por Lacaille no Cabo de Boa Espe
ranza (latitude 33" 18") dedúcese un meridiano de menor excentrici
dade ou de maior eixe. En efecto, unha lonxitude linear de 57037 
toesas (111165 m.) para o valor dun grao no noso hemisferio corres
ponde á latitude 47" 47'. Polo que recomenda a repetición da medición 
do Cabo e a realización doutras en Nova Holanda e no Brasil para 
podermos establecer a semellanza de tódolos meridianos. 

A comunicación do noso xeodesta á Real Sociedade de Londres foi 
moi favorablemente acollida nos cenáculos científicos do seu tempo, 
especialmente por dúas das meirandes autoridades na materia daque
la época: o Cabaleiro Delambre e o Barón de Zach. 

Proba da importancia concedida por Delambre ás ideas expresa
das polo noso matemático na devandita comunicación, é que a publi
cou resumida na Connaissance des Temps para 1816. O Barón de Zach 
non aforra eloxios e manifesta: "D. Rodríguez no inxenioso exame 
que fai de tres graos de meridiano medidos en lnglaterra, participaba 
da nosa mesma opinión", fai súa a sos pe ita de Rodríguez sobre un 
erro de 5 segundos na latitude da estación de Arbury e a afirmación 
de que, malia recoñecer a importancia das irregularidades do planeta 
e as atraccións locais, é mester ter a seguranza de que non hai outra 
explicación antes de recorrer a esa. 

O Xeoide 

Despois da marte de Rodríguez, os avances da ciencia déronlle 
novo pulo ó estudio da forma da Terra, ó se obteren valores máis 
numerosos e precisos, esparexidos por toda a superficie, da intensida
de e mesmo da dirección da forza da gravidade. A Física teórica, coas 
modernas teorías do campo e potencial, forneceu o axeitado modelo 
teórico. A partir de Newton sabemos que, dada unha partícula de 
masa M, calquera outra masa m situada nas súas proximidades sofre 
unha atracción gravitatoria de módulo F=GMm/r2 (se m é a unidade 
de masa, ent(m F=GM/r2

). Esta forza é de tipo central e dise que a 
masa 
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M crea un campo gravitatorio, é dicir, en cada punto hai unha forza 
de atracción asociada. Dado que o traballo realizado por este campo 
ó desprazar a masa unidade entre dous puntos A e B non depende da 
traxectoria percorrida, existe unha función chamada potencial de 
atracción U= -GM/r tal que T(traballo) =U,, - U11 , sendo o significado 
físico do potencial o "traballo que cómpre realizar sobre a unidade de 
masa para desprazala desde o punto considerado ata o infinito". 

Desexo advertir que o cálculo do potencial da Terra excede o nivel 
deste traballo, pero no noso caso, amais do campo de atracción, debe
mos ter en conta o campo da forza centrípeta F=w' Q para unha masa 
unitaria, e deriva do potencial V= (w2 Q')/2 (w, velocidade angular de 
rotación da Terra e Q, distancia ó eixe de xiro). ,\ acción total dos 
campos de atracción e da forza centrípeta forman o campo da forza 
da gravidade e a suma dos potenciais de atracción U e da forza centrí
fuga V é igual ó potencial W da forza da gravidade, ou sexa, W =U+ V. 

Superficies equipotenciais ou de nivel respecto da gravidade son 
aquetas que verifican a ecuación W = C, hai tantas como valores se poden 
dará constante C, infinitasº"l. A Distancia entre dúas superficies de nivel 
non é constante en tódolos puntos, xa que é inversamente proporcional á 
forza da gravidade que actúa neses puntos. Nos polos, onde a gravidade 
acada un valor máximo, aproxímanse e no ecuador alónxansé"'l. 

lJnha das infinitas superficies de nivelé o xeoide, nome introducido 
polo físico Listing na segunda metade do século pasado en Gottingen. 
O xeoide é a superficie equipolencia] respecto da forza da gravidade 
que coincide<'n practicamente coa superficie media dos océanos; en 
efecto, a superficie dun fluido en rotación situado nun campo de gravi
tación é unha superficie de equilibrio perpendicular á forza de gravida
de en tódolos puntos, nos que o potencial gravitatorio é constante. De
terminar, pois, a superficie do mar equivale a determinar o xeoide. 

A superficie do xeoide aproxímase moito á superficie real do plane
ta e non se identifica co elipsoide de revolución, segundo se desprende 
das anomalías da gravidade e das desviacións das liñas verticais. 

Os valores da forza da gravidade g medidos sobre a superficie con 
péndulos e gravímetos non coinciden cos valores y da gravidade calcu
lados sobre o elipsoide e mesmo se diferencian en magnitudes frecuen-

(19) É 1ncster suhliñar que nos puntos da superl1de Je nivel a forza da gravidade é ortogonal á 
supcrlh:ie e, por tanto, a proxccción sobre o plano tanxente é igual a cero. 

(20) ZakatO\', Curso de Xeodesia superior, páx. 314. 
(21) Anny Cazenavc e Georges Ralmino, La gravedad Je la Tierra, i\tundo Científico, n." 5q_ 
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ternente rnoi superiores ós erros imputables ás rnedicións, corno para 
seren debidos ó azar. Estas discrepancias chárnanse anomalías da 
forza da gravidade: as anomalías positivas (g;.y) corresponden a ex
ceso de masas na zona investigada -masas topográficas exteriores, 
ubicadas por riba do nivel dos océanos e masas anómalas situadas 
dentro da Terra- e as negativas, a defecto de masas. 

Se a Terra fose un elipsoide de revolución, a vertical astronómica, 
perpendicular ó plano do horizonte e coincidente coa dirección da 
chumbada, e a normal ó elipsoide no mesmo punto deberían coinci
dir, é dicir, o ángulo formado potas dúas rectas -desviación das ver
ticais- sería cero. Mais, en xeral, non só non coinciden senón que 
chegan a superar entre 5 e 10 veces os erros adrnisibeis nas medicións 
astronómicas e xeodésicas. As desviacións das verticais dependen da 
distribución das masas da terra e das dirnensións e orientación do 
elipsoide de refencia<22 i. !monos deter un chisco neste punto. 

1 
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Na figura precedente a presencia dunha montaña en forma de trián
gulo equi)átero orixina un exceso de masa que provoca desviacións das 
verticais cara a montaña. A superficie do elipsoide e as norrnais a ela 
están debuxadas con trazo continuo; as liñas discontinuas representan 
o xeoide e as verticais astronómicas. Nos extremos do arco, elipsoide 
ou xeoide, normal e vertical coinciden; pero conforme nos achegarnos 
á montaña, a desviación das verticais vaise acentuando, o que leva con
sigo un afastarnento<231 entre o elipsoide e o xeoide. () pé da montaña 
prodúcese un forte cambio de curvatura, con desviacións significativas 
das liñas verticais; no cume as liñas coinciden de novo. Logo pequenas 
separacións do xeoide e do elipsoide poden ir acompañados de gran
des desviacións das verticais; por contra, grandes alonxarnentos poden 
levar consigo desviacións pouco significativas. 

(22) Zakatov, Curso de Xeodesia superior, páx. 345, Edit. 11ir. 
(23) Zacatov, op. cit., 427. 
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¿Cal é o caracter do alonxamento entre o xeoide e o elipsoide?, 
¿existen grandes ondas do xeoide? 

Helmert, a finais do século XIX, coidaba non se daren alonxamen
tos sistemáticos; en troques, o ruso Sludsky sinalaba a elevación do 
xeoide sobre o elipsoide nos océanos e a súa descida sobre os conti
nentes. Estudos posteriores confirmaron a existencia de enormes on
das xerais do xeoide que abranguen continentes e océanos enteiros, 
atinxindo valores máximos de case 150 m. A figura adxunta (n." 3) 
mostra o perfil do xeoide extrapolado no ecuador terrestre e indica a 
existencia de ondas do xeoide que cambian coa lonxitude. 

A!JIB 

Asía ( Océano Pacífico 

150°180º 

-75m 

Océano 
Aménca 1 A tlánt1co 1 Europa 

+125m /1J1'ºm +9m , 1 l 1 ~m 
c:r-: - - - 30° 

;-../a cuarta figura a circunferencia representa o ecuador do elipsoi
de terrestre, figurando por unha parte as lonxitudes en graos e pola 
nutra as magnitudes en que o xeoide (liña curva irregular) se desvía 
do elipsoide no ecuador. Como se ve pola gráfica, máis ca dun elipsoi
de de dous eixes debemos falar dun elipsoide triaxial (2•¡. O ecuador 
deste elipsoide de tres eixes sería unha elipse co eixe maior na latitu
de aproximadamente igual a 0'', cunha diferencia entre os eixes maior 
e menor duns 218 m. e un pequenísimo achatamento: 3'33xrn-0 • 

/\demais das grandes ondas xerais do xeoide cómpre salientarmos 
nutras ondas máis suaves provocadas por causas locais coma cadeas 
de montañas, caída brusca do relevo na zona costeira, etc. 

Antes dixemos que determinar a superficie do mar é fundamental 
para determinar o xeoide. Pois ben, nos últimos 30 anos, a altimetría 
por satélite permitiu medir con precisión a forma do mar, o xeoide 
pois, por riba de tódalas masa oceánicas. 

(24) Zakatov, op . ..-:it., 429. 
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+9m -tUm\ l<o 
) ~ 110. 

+96m 

En 1975 e 1978 a NASA lanzou sucesivamente os satélites Geos 3 
e Seasat provistos dun altímetro radar, que permite medir a altura do 
satélite encima do mar e deducir da altitude medida a altura da su
perficie mariña -do xeoide por tanto- sobre o elipsoide de referencia 
e elaborar deste xeito unha cartografía directa e completa do xeoide 
nas rexións oceánicas. 

O Seasat confirmo u a existencia de ondulacións ( depresións e rele
vos) da superficie mariña en coincidencia coas grandes estructuras 
dos fondos oceánicos. Así sobre as cadeas volcánicas submariñas das 
Hawai, lllas !mstrais e da Sociedade prodúcense pequenos avulta
mentos do xeoide duns poucos metros en perfecta coincidencia cos 
volcáns, mentres que os grandes foxos oceánicos coma o das Tonga
Kermadec producen depresións do xeoide que poden atinxir 20 m. ó 
longo de 200 a 300 km. As fallas, as zonas de fractura producen unha 
marca coma de chanzos de escaleira de 3 a 4 m. sobre a altura do 
xeoide nunha distancia de 100 km.; unha marca semellante aprézase 
a nivel das marxes continentais nas zonas de transición entre océanos 
e continentes. As dorsais oceánicas producen no xeoide unha aresta 
de 10-15 m. de largo en varios miles de Km.; son visibles a mesoatlán-
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de 10-15 m. de largo en varios miles de Km.; son visibles a mesoatlán
tica e a do Indico occidental, a do Pacífico é pouco visible('";' 

As grandes ondulacións do xeoide, de magnitude comprendida 
entre 40 e 100 m soen extenderse ó longo de miles de quilómetros. 
Nas zonas ecuatoriais hai dúas grandes zonas de máxima, a centrada 
sobre Nova Guinea cobre case todo o Pacífico ecuatorial e atinxe os 
100 m., a outra anomalía abrangue o Atlántico oriental e o oeste de 
At"rica cunha amplitude da orde de 40 m. Outro máximo atópase 
situado sobre a zanxa do Perú e a cordilleira dos Andes. As rexións 
polares caracterízanse por unhas mínimas do xeoide, cunha depre
sión de ~ 100 m. centrada na Antártida e outra de ~60 m. centrada 
sobre o norte do Canadá. Tamén se observa unha depresión do xeoi
de ó sur da India (Anny Cazenave e Georges Balmino, op. cit. pax. 
608, 609). 

Un mapamundi das ondulacións do xeoide foi establecido en 1984 
a partir dunha recente solución obtida para a expresión matemática 
do campo da gravidade terrestre (1369 parámetros determinados) por 
un equipo francoalemán(2" 1, tras varios millóns de observacións en 
máis de 50 satélites artificiais. (J primeiro parámetro, chamado acha
tamento dinámico, correspóndelle un achatamento xeométrico da for
ma da Terra. O segundo parámetro describe o campo de gravidade e 
representa a elipticidade do ecuador terrestre, os restante parámetros 
non teñen un significado físico especial. 

1\ forma do xeoide achada por este equipo está representada en 
curvas de nivel pola súa altitude enriba dun elipsoide de referencia 
(de semieixe maior a=6378137 m. e achatamento a=l/298,257) sobre 
un mapamundi. 

Na figura adxunta (n." 5) as curvas de nivel correspondentes á 
elevación do xeoide respecto do elipsoide figuran con números positi
vos e as depresións, con números negativos. O paso entre curvas de 
nivel é de 5 metros. 

Hai relevos positivos do xeoide segundo se pode ver no 1\tlántico 
Norte, sobre a Península Ibérica, sur de Madagascar, norte e nordés 
de i\ustralia e sobre o Perú. Negativos, ó sur da India, norte do Hima
laya, na i\ntártida e sobre o Canadá. 

(25) Anny Cazcnave. La gravedad dc la Tierra. 
(26) Clroupc de Rechen:he de CJ.éodcsic Espatialc de TolouSL' e Deutsches (;eodJtischcs Fon;

chungsinstitut de ~lunkh. 
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As zonas en que o xeoide se eleva sobre o elipsoide indícanse coa 
letra E e as depresións, coa D. 

As liñas negras grasas representan os límites das pracas que divi
den a litosfera. 

Apéndice 

Radio ecuatorial 
Radio polar 

ELIPSOIDE TERRESTRE (GRS)l27l 

Inverso do achatamento 
Lonxitude do meridiano 
Valor medio do grao de meridiano 
Lonxitude do ecuador 
Radio da esfera equivolume 
Volume en km:1 

Masa en Kg. 
Densidad e 
Superficie en km. 2 

Latitude de Lalín 
Lonxitude de Lalín 
Radio da Terra na latitude de Lalín 
Radio de curvatura do meridiano en Lalín 
Radio de curvatura da l." vertical . . . . 
Lonxitude do grao de meridiano en Lalín . 
Radio do paralelo en Lalín . . . . . . . . 
Distancia de Lalín ó ecuador polo meridiano 
Distancia ó polo Norte polo meridiano 
Aceleración da gravidade en Lalín . . . . . 
Altitude de Lalín sobre o nivel do mar en Alacante 

. 6378137 m. 

. 6356752 m. 
298,2572221 

40007863 m. 
. . 111133 m. 
40075017 m. 

6371000 m. 
. 1,0832X1012 

.. 5974xl()21 

. 5,515 gr/cm' 

.. 510065571 
42º 39' 40" N 
32"' 27', 5 w 

6368361 m. 
6364767 m. 
6387964 m. 
. 111086 m. 
4697547 m. 
4725073 m. 
5276893 m. 

9,8026 m. 
550 m. 

(27) Proposto e recomendado polo Siste1na Xeodésko de Referencia. Ano 1980. 



SAN FACUNDO DE RIBAS DE MIÑO 

Por RK'ARDO LOPEZ PACHO 

El 25 de septiembre de 1993 EL PROGRESO publicó la siguiente 
Carta al Director firmada por quien esto escribe: 

Fue en el mes de septiembre de 1977. Iba yo aquella tarde acompa
ñado de los entonces mis discípulos en el colegio marista de La Inma
culada: José María ,\res Iglesias y Alfonso !)arriba Prado. No nos re
sultó nada fácil llegar hasta San Facundo de Rihas de :l\1iño, pero pron
to olvidamos las penalidades del viaje al descubrir para la religión, la 
historia y el arte una iglesia levantada según el estilo que se llama 
cisterciense. 

El 17 de junio de 1982, pocos días después de que por mis gestiones 
la iglesia de San Facundo de Ribas de Miño mereciese la declaración 
de Monwnento I listó rico 1\rtístico de Carácter Nacional, escribí para 
EL PRC)(jRES() un informe sobre la arquitectura de este pequeño tem
plo. El infi..lrtne concluía así: "Desgraciadamente, esta construcción tan 
singular se ve rodeada en su mayor parte por tierra de cultivo que, en 
algunos puntos, alcanza la altura del tejado. Hago un llamamiento es
pecial a las autoridades del Patrimonio Artístico para la restauración y 
conservación de la iglesia de San Facundo de Ribas de Miño, pues creo 
que, por las características que la acompañan, puede ser tenida como 
la primera de las construcciones cistercienses de Galicia, si no la pri
mera de todas las españolas". 

Fueron diez años de espera. Por vía oficial llegaron los recursos 
para la restauración. Comenzaron las ohras hace pocos meses. Fue 
necesario cavar un foso de tres metros de altura alrededor del ábside 
de la iglesia y el muro norte de la nave para librarles de metros y 
metros cúbicos de tierra (que hacían posible sentarse en el alero del 
tejado y tener apoyados los pies en el suelo). 
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El foso nos iha a deparar una gran sorpresa; algo merecedor de la 
consideración de capíhllo aparte de la arqueología. Porque, ni más ni 
menos, la iglesia cisterciense descansa sobre los muros de 1'80 m de altu
ra de otra iglesia, románica, cuyo ábside se alza con hiladas regulares de 
sillares de pizarra perfectamente escuadrados y se refuerza con columnas 
graníticas de elegante hasarnento. l 1na iglesia, románica, tan bien conser
vada, que no le calcularíamos más de veinte años desde que unos ¿mon
jes?, no ciertamente cistercienses, decidieron dedicarle a San Facundo, el 
santo honrado en el gran mona..<>terio de Sahagún, en tierras leonesas, un 
lugar de acogida de los peregrinos a Santiago de Compostela. 

- Muros de la iglesia románica 

H~~~g~~ff~ Muros de la iglesia cisterciense 

Capítulo aparte de la arqueología, he dicho. Pero también de la geolo
gía, de la antropología -algún día diré por qué- e, indudablemente, dL' 
la historia del 1nonacato espafiol (llama la atención que todos los monaste
rios cisten.:ienses se llamen de Santa 1.ilaría menos el de San Facundo de 
Rihas de ~litio, a orillas del ~liño y en su margen izquierda, en el 1nunici
pio de Paradela). 

,\ escribir sobre San Facundo me han animado no pocas personas. 
Deho citar expresamente a don ()vidio Portomeñe \.'ázquez, párro('o de 
San ~liguel de Paradela l{liien, previniendo actuaciones de albrún desa
prensivo, ha defendido siempre ser Ricardo Lúpez Pacho el descuhridor 
de esta iglesia y el que logró se realizasen en ella las obras de restauración 
ahora contempladas. 
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(El último párrafo de mi carta debiera haber mentado a los herma
nos Sampayo, sacerdotes, rectores de la parroquia de San Francisco 
Javier, de Lugo, y a don Nicandro Ares Vázquez, interesados los tres 
en saber de la iglesia de San Facundo o San Fagundo, que así, San 
Fagundo, figura pintado con letras góticas el nombre del mártir leonés 
en las paredes de la iglesia). 

Misión Rescate 

Trabajaba yo en la década de los setenta en el colegio marista de 
La Inmaculada de la ciudad de Lugo, además de como profesor, en 
actividades extraescolares patrocinadas por Radio Nacional (Misión 
Rescate). El hallazgo de San Facundo de Ribas de Miño nos merecería 
uno de los mayores premios en Madrid. Opino, sin embargo, que se 
quedaron cortos al concedernos solamente el premio al mejor objetivo 
artístico. La categoría del hallazgo, de la que puede ser testigo quien 
se llegue hasta la recién restaurada iglesia, exigía recompensarnos 
con lo que entonces se llamaba Trofeo de Oro. (Es muy fácil acceder 
a la iglesia porque, a raíz de habérsela considerado Monumento His
tórico Artístico de Carácter Nacional, se trazó una pista de no menos 
de dos kilómetros para facilitar el viaje en automóvil. La visita será 
más fructífera, me parece a mí, si antes se echa una ojeada al dibujo, 
que tiene en cuenta preferentemente el interior del templo, y además 
se lee el comentario escrito en 1983 para un trabajo de tesis doctoral 
que reproducimos a continuación). 

N ( 
¡.. 

n 

o 1 2 3 4 '?m 
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Cuatro lugares de la provincia de Lugo denominados Ribas de Miño 
poseen iglesia románica. La que tiene por titular a San Facundo se 
encuentra en el municipio de Paradela. Fue construcción perteneciente 
a los monjes del Cister. 

Se cubre la capilla de la iglesia con bóveda de nervios; los nervios 
- seis en total- de moldura.;; cóncavas, llegan a describir curvas de 
noventa grados, aunque los dos centrales no alcanzan el cuadrante. 
Los plementos de los nervios contiguos dibujan en los muros cinco 
secciones de arcos apenas apuntados. 

El acceso a la capilla lo constituye un arco doblado de ciento ochen
ta grados. Este arco y la misma planta del ábside podían sugerir la 
existencia de una bóveda de cañón reforzada con los nervios, pero no 
es esto lo que ocurre. Si el arco principal no es, por supuesto, el deter
minante de la altura de la bóveda, tampoco su doble; la bóveda supera 
al último en setenta y siete centímetros. 

Al examinar la estructura de la cabecera no hay que pensar en 
contigüidad de momentos estilísticos; el conjunto arco-soportes-ner
vios responde a una concepción unitaria. Los remates de los soportes 
del arco son capiteles lisos funcionales; tan funcionales que no encuen
tran eco, por no ser necesarios, en los otros cuatro soportes del inte
rior, sobre los que insisten otros tantos nervios; quedan reducidos a 
simples molduras. 
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Para el arco no se buscó en ningún momento la esbeltez como resul
tado de conquista de alturas. No hay peralte; no existen cimacios. Y 
las colwnnas -basa, fuste y capitel- miden solamente 1'66 metros; y 
aunque estos soportes cargan sobre un podio corrido, y la elevación de 
los mismos llega a ser casi de 2,10 metros, se comprende que un arco 
triunfal de 4,05 metros de diámetro necesita de otros apoyos para con
seguir esbeltez. En tl.x:io caso, el arco y sus soportes interesan de un 
modo especial; acaso ello se deba a que dan a entender perfectan1ente 
su pertenencia no a la nave sino a la cabecera, la cual se gana subiendo 
tres gradas. 

Convendrá decir que los elementos má.;; artísticos de la iglesia son 
las seis basas de las columnas ahsidales. 'I'odas ellas conjugan armóni
camente las molduras cóncavas con las convexas. 
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Albergue de peregrinos 

Arriba quedó dicho algo que no gustará a todos los oídos: " ... unos 
monjes - suprimo los signos de interrogación entre los que encerré 
esta palabra- no ciertamente cistercienses, decidieron dedicarle a 
San Facundo, el Santo honrado en el gran monasterio de Sahagún, en 
tierras leonesas, un lugar de acogida de los peregrinos a Santiago de 
Compostela". 

No trato de inventar un nuevo camino jacobeo, nada tiene que 
temer Portomarín, pero afirmo con todas mis fuerzas que, antes de 
que su puente encauzase a los peregrinos de allende y aquende los 
Pirineos hacia Palas de Rei, el camino en busca de este lugar viniendo 
de Sarria conoció otros trazados. El más lógico, por ser el más recto 
hasta el Miño, - si algo significa el desvío a la altura de San Miguel 
de Paradela de la carretera actual entre Sarria y Portomarín y el san
tl1ario mariano de Penarredonda -fue construcción roinánica- a11tes 
de cruzar el río obedecía, probabilísimamenle, a este itinerario: Sa
rria-Barbadelo-San Andrés de Paradela-Villaragunte-las cuatro Para
dclas (San Miguel, Santa Cristina, San Vicente y Santa Eulalia)-Santa 
María de Penarredonda-San Facundo de Ribas de Miño. 

Estamos todavía en la orilla izquierda del Miño. Los peregrinos 
compostelanos se preparaban en estos lugares de parada a salvar el 
último obstáculo serio del camino: el paso del gran río de Galicia, el 
de mayor caudal en cuantos en tierras hispanas les había tocado atra
vesar. Casi en la misma orilla, un monasterio albergue: San Facundo, 
atendido por los monjes benedictinos, los mismos que en Sahagún de 
Campos, en la provincia de León, custodiaban los cuerpos de los már
tires Facundo (Sanctus Facundus=Sahagún) y Primitivo, cuya visita 
recomienda el Códice Calixtino. 

Estoy completamente seguro de que la advocación de San Facundo 
en tierras lucenses la trajeron consigo los peregrinos. San Facundo de 
Cea en la provincia de Orense quizá sea un invento de la iglesia oren
sana, a la que Roma no hace demasiados años le advirtió que sus 
clocumentos medievales en lo concerniente al lugar del martirio de 
San Facundo estaban completamente equivocados (la misma adver
tencia -y al mismo destinatario- se le debe al P. Yepes en el siglo 
XV!l). En descargo de la iglesia orensana se puede decir que confun
dió el nombre de Cea, río de la provincia de León junto al cual se 
halla Sahagún de Campos, con Cea, cerca de Carballiño. Entre Cea y 
Carballiño se encuentra el orensano San Facundo. 
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Ahora es cuando comenzamos a entender por qué la iglesia de San 
Facundo es la única entre las cistercienses que no tiene por titular a 
Santa María. Desde luego, si no me es posible demostrar apodíctica
mente la pertenencia a la orden benedictina de la construcción romá
nica fundamento arquitectónico de la cisterciense, tampoco me está 
permitido dudar de haber sido la primera, la soterrada, la dedicada a 
San Facundo. Cuando sobre ella alzaron los monjes blancos su propia 
iglesia les pareció de justicia que heredase el nombre del mártir leo
nés. Pero, eso sí: arriba, en lo alto de una colina con forma de herra
dura -colina solamente para los moradores del monasterio- la Ma
dre de Dios era honrada en un templo de amplias proporciones. Es la 
actual ermita de Nuestra Señora de Penarredonda. Hasta ella llegaban 
los peregrinos venidos de Sarria. Luego bajaban al monasterio. 

Nos encontramos en los comienzos del siglo XIII. Por entonces 
Portomarín, gracias a su puente, ha desviado a muchos de los pergri
nos del trazado que llevaba a San Facundo (las órdenes militares con
tra los humildes hijos de San llenito, los monjes blancos). Pero no 
podemos ignorar que los romeros de antaño, los que atravesaban el 
Miño en barca después de pernoctar en San Facundo o en alguna de 
las Paradelas, cuando Portomarín no contaba con puente, habían sido 
los primeros en desbrozar las tierras de la orilla derecha del río para 
abrir camino a Compostela. Como anticipo de los que les esperaba en 
la ciudad del ,\póstol, dados ya al olvido todos los temores del viaje, 
bautizaron una no muy ancha zona perteneciente al actual municipio 
de Taboada muy próxima al de Portomarín, con el profético nombre 
de Monte del Gozo -Santa :\laría de Monte Gaudio, si he de ser 
preciso- hoy, Montealegre. En 1182 el rey Fernando II concedería el 
:\lome del Gozo a la orden militar de Santiago. 

Lo benedictino y lo cisterciense 

La afirmación "Cuando sobre ella (la iglesia románica) alzaron 
los monjes blancos su propia iglesia les pareció de justicia que here
dase el nombre del mártir leonés" me está exigiendo una aclaración; 
porque si interesante es el tema S,\J'\! F,\Cl1NDO DE RIBAS DE MlÑO 
El\ EL CAMINO DE Si\NT!i\GU más todavía debe serlo otro tema 
que yo titularía así: S,\N Fi\Cl 'NDO, LA IGLESIA DE Li\ CONCOR
DL\. Más interesante y más importante. 

Si para un observador superficial San Facundo es sólo una iglesia 
levantada sobre otra, para cualquiera interesado en temas antropoló-
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gicos sospecha que en el alzado de los muros de una y otra construc
ción se condensan años de historia que a mí, desde luego, me gustaría 
conocer. En un intento de aproximarnos al problema humano latente 
entre las piedras del monasterio situado a orillas del Miño quiero dar 
a conocer un hecho acaecido a mediados del siglo XII en un monaste
rio primeramente benedictino y, luego, cisterciense (actual provincia 
de Pontevedra, muy cerca de Porriño, concretamente en el lugar lla
mado Cans: Cans no es plural de Can, sino abreviatura de Canales). 

Estamos en el año II57. El Abad Pedro de Canales reconociendo 
que sus monjes no eran muy observantes de la regla de San Benito 
quiso introducir en el monasterio la reforma cisterciense y para ello, 
por medio de un "placitum" -pacto o concordia- se pusieron él y sus 
monjes en manos del abad Giraldo y los monjes del monasterio de 
Santa María de Melón (lugar cercano a a Ribadavia, Orense). El pacto 
se hizo por escrito; todo muy detallado. Al final del documento figura 
esta cláusula: "Si alguno de los monjes de Canales, después de morir 
el abad Pedro, no quisiera cumplir este pacto queda libre para ir 
adonde pueda salvar su alma". Se remata el documento con estas pa
labras: FIAT !'AX ET \'ERITAS - (2UE HAYA PAZ Y BRILLE LA 
\'ERDAD. 

Murió el abad Pedro. Entonces se suscitó una contienda un tanto 
singular: Uno de los firmantes no monje del anterior documento - Pe
trus Crispus se llamaba- con derechos sobre Canales, exigió que este 
monasterio continuase siendo abadía. Los monjes de Melón no estu
vieron de acuerdo con su exigencia pero le prometieron que, aunque 
Canales no se llama'e abadía, sería considerado en lo sucesivo una 
graaja de Melón. No se dio por satisfecho Petrus Crispus hasta lograr 
una concesión: "Si el titular de Canales era San Miguel, el santo arcán
gel debería ser copatrono con Santa María de la iglesia de Melón" (lo 
cual equivalía a dedicarle un altar). Más todavía: Petrus Crispus y 
toda su familia serían partícipes de todas las oraciones y misas que 
se celebrasen en la iglesia melonense. 

¿Ocurrió en San Facundo algo similar a la situación vivida en el 
monasterio de Canales? 

Escribo ahora, sobre todo, para quienes se han acercado última
mente hasta San Facundo. Voy a remitirme a dos hechos. Son éstos: 

La iglesia de San Facundo es de arquitectura inequívocamente cis
terciense (como perteneciente a esta orden la considera el padre Ye
pes, cronista de la orden benedictina). 
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La iglesia que sirve de fundamento a la construcción cisterciense 
es romática; se le adelanta en el tiempo, según mis cálculos, unos 
cincuenta años. Hasta aquí los hechos. Ahora las suposiciones más 
firmes a que dan pie: La iglesia romática se llamaba de San Facundo, 
advocación que sólo le pudieron poner los monjes benedictinos, los 
custodios del cuerpo de este mártir en el gran monasterio de Sahagún, 
provincia de León. La iglesia románica pertenecía a la orden benedic
tina. 

Se terminara o no de construir la iglesia románica, cierto parece 
que los monjes cistercienses no quisieron diferenciar la iglesia primi
tiva de su propia construcción. Si espacialmente no había solución de 
continuidad entre una y otra ¿por qué no debería llamarse el conjunto 
con un único nombre, el de San Facundo? 

Suposiciones menos firmes pero, en modo alguno, erróneas: Hubo 
un pacto o concordia entre los benedictinos de San Facundo y los 
cistercienses, como la hubo en Canales. El monasterio de San Facun
do no quedó absorbido en otro cisterciense; seguiría siendo abadía 
- se convirtió más tarde en priorato- con los nuevos moradores. 

El soterramiento 

La col\jetura es siempre para el historiador una peligrosa tentación. 
No quiero caer en ella, pero deberé recurrir un poco a la hipótesis para 
que el lector se explique los motivos del soterramiento de la iglesia de 
San Facundo; soterramiento que condicionó sin duda alguna la existen
cia de las comunidades religiosas benedictina y cisterciense. 

En mi fichero fotográfico guardo para el recuerdo muchos negativos 
obtenidos en mis repetidas visitas a San Facundo luego de haber que
dado rescatada su iglesia para la religión, el arte y la historia. En algu
nos de ellos aparecen los muchachos de Misión Rescate y los del grupo 
DJALIKYAI! -unos y otros dedicados en la década de los setenta a la 
investigación histórica, artística y arqueológica- intentando descubrir 
relieves bajo el alero del tejado de la iglesia. Sonará extraño; pero esta 
tarea debía realizarse agachándose en el suelo y no mirando a las altu
ras. Ya me referí a la posibilidad de sentarse en el alero y apoyar los 
pies en la tierra de cultivo que rodeaba la construcción. 

Nos imaginamos a los monjes benedictinos de San Facundo co
menzando a levantar su iglesia en una plataforma natural formada en 
la ladera de una, vamos a llamarla montaña, en declive hacia el río 
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Miño (ocurría esto todavía no mediado el siglo XII; el estilo del tem
plo, pues, inconfundiblemente románico). ¿Llegaron a levantarla o la 
dejaron a media altura, a 1'80 metros de la cimentación? 

:-.Jo sé contestar. Sin embargo, el robusto aparejo utilizado en el 
alzado de los muros, no me permite aventurar que, si quedó termina
da, fenómenos naturales la hubiesen afectado en su solidez hasta el 
punto de venirse abajo la parte superior y permanecer intacta la infe
rior. 

¿Hubo un alud de tierra mientras se estaba levantando la iglesia y 
decidieron parar las obras? 

Si esto ocurrió quedaría explicada la perfecta conservación de los 
sillares del ábside y de las mismas columnas que lo refuerzan. 

Por entonces ya se han hecho conocer en Galicia los monjes cister
cienses llamados, se suele escribir, por el emperador de León Alfonso 
VIL 

Los benedictinos, hipótesis, abandonan la iglesia a medio levantar 
temiendo que nuevos aludes la entierren definitivamente. Los cister
cienses, otra hipótesis, se percatan de que la iglesia benedictina ha 
hecho de muro de contención de la tierra y se deciden, carentes de 
recursos económicos para levantar una iglesia propia, a aprovechar la 
obra de sus predecesores. Pero no utilizarán sillares bien escuadrados 
ni de granito ni de pizarra - los muros serán, incluso, menos robus
tos-; la austeridad y la sencillez caracterizarán la construcción. 

Ha nacido otra concepción de la arquitectura; mejor, está naciendo 
en San Facundo. L'n arco de medio punto en el acceso al interior del 
ábside abre a los ojos una bóveda nervada (el románico, quizá, se 
está extinguiendo, pero grita muy fuerte porque no quiere morir). 

La montaña, no obstante, seguirá moviéndose. La misma obra cis
terciense quedará oculta en parte. ;\Jos consta, claro está, que los alu
viones de tierra no fueron repentinos, pero sí efectivos. Será necesario 
hacer fosos reforzados con fábrica de hormigón de, al menos, cuatro 
metros de ancho -la altura, de casi otros tantos- si queremos con
templar la iglesia aislada de la montaña. 
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Apéndice(1> 
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SAN FACUNDO DE RIBAS DE MIÑO 
NU!'AS llISTORlCAS 

1 lace algunos días, EL PROGRESO daba la noticia de que la iglesia de San 
Facundo de !libas de Miño, en el municipio lucense de Paradela, había sido decla
rada monumento histórico-artístico de carácter provincial. De ella hizo un breve 
pero fundamental estudio R. López Pacho en el último número de LVCLTS (núms. 
33-34, 1979), revista de la Diputación Provincial, y en el Boletín de la c..,on:iisión 
de Monumentos de Lugo (X, 1977-1978, 74-76), llegando "a la conclusión de que 
su arquitectura es fundamentalmente del estilo que se llama cisterciense". 

i\ntes de esto, había escrito M. L\mor ~1eilán en su Geografía de la provincia 
de L.ugo, página 778, que eran "las ruinas de una iglesia de templarios, que acaso 
fue la parroquia en otro tiempo". 'l'ambién el P. Yepes alude a un monasterio de 
S. Facundo y S. Primitivo, dependiente del de Samos, cuya localización no ha 
sido establecida todavía, que yo sepa. Sin embargo, consta en un documento del 
6 de diciembre de 1233 que el monasterio de Ferreira de Pallares, también supe
ditado a Samos, tenía bienes in lllOnaslerio fancti facundi de ripa n1inci. 

Por otra parte, la historia de este cenobio no se comprende sin su estrecha 
vinculación al de Santa María de Castro de Reí, también en Paradela, el cual fue 
donado a la orden del Císter por Allónso VII el año 1144, juntamente con el coto 
de Santa 1'.1arta de Riha de Miño (Santa Marta es hoy una aldea de San Facundo, 
"a dos leguas de Ca-;tro de Rey y a una legua abajo de Portomarín"). 

Siendo abad de ('astro de Rei fray Juan de 1\yán, el 20 de junio de 1473, 
suscribe un foro "frey Pedro da Somo¡,;a, prior do mosteiro de San Fagundo". 
Pero el 26 dde abril de 1481 aparecen estos cargos invertidos ya que "frey Pedro 
de Somoc;a, abbade do moestciro de Santa María de Castro de Rey" hace un foro 
ante el notario "frey Juan de Ayán, prior de San Fagundo de Riha de !\..1inno por 
la gracia de l)eus e da Santa Iglesia de Roma". Poco más tarde, el 5 de octubre 
de 1523, en la villa de Portomarín, a la parte de San Juan, fray Vasco López, 
prior del monasterio de San Facundo de Riba de Miño afora las Viñas de \'ale
douro, el Racelo da Riheira, el Couto de Sesmonde con un molino v el Caneiro 
de Pena 1\mieira. Algunos de estos topónimos, si no todos, pcrd~ran en San 
Facundo. 

En la segunda mitad del siglo XVI cuando la reforma monástica, San Facundo 
fue incorporado al Colegio de San Bernardo de Alcalá de 1 lenares. Pero como 
antes había sido priorato de Castro de Rei, y esta abadía fue absorbida en 1522 

(l) i\'{)T,\ DE LA DIRECCl(Jl\'.- Habiendo consultado al l)r. López Pacho, le pareció bien 
que como complemento de su artículo, se incluya aquí un suelto publicado por ~icandro 
1\res Vázquez en el diario de Lugo El Progreso el día .29 de marzo de 1981. 
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por la de lvlontederramo (()rense), se logra también en 1620 que fuese agregado 
a ~1ontederramo "el priorato de San Facundo, con todas sus exenciones y privile
gios como antes los tenía, con título de prior y mesa traviesa", debiendo pagar 
100 ducados anuales al Colegio de ,\lcalá. 

'fodos estos datos últimos han sido extractados por E. Duro Peña de los fon
dos de Montederramo, que yacen en el r\rchivo Histórico Provincial de ( )rense y 
publicado en Archivos Leoneses (XXVI, 1972, 1409). Confunde, sin embargo, el 
coto de Seixón (en la vecina parroquia de .Sahadelle, interpuesto en río 1'1iño) 
con el de .Santa i\.:Jarta (en San Facundo). El coto de Seixón fue aforado en 1540 
por el 1nonasterio de i\.1ontederramo al Conde de Lemos y a tres voces pero hie 
recuperado judicialmente por dicho n1onasterio en 1628. r\nteriormcnte, en 1IS8, 
fue del monasterio de Santa A·larina de Portomarín, según escribe Julio (}onzá
lez, Regestu de Fernando ll, página 351. 

Ya en el año 1753, cuando se confeccionó el Catastro del i\.1arqués de la Ense
nada, hallamos los sibruientes datos: "Esta parroquia llamada San Facundo de 
Rihas de ~1iño, y su término por lo que respecta a los vecinos de Santa ~1arta 
(enumera seis) es de señorío del Real i\.1onasterio de i\.1ontederramos, orden de 
nuestro Padre San Rernardo y cuatro vecinos del partido de San Facundo son del 
dominio de la excma. señora Condesa de Lemos". "En dicha parroquia no hay 
clérigo alguno más que Fr. Balthasar r\raujo Prior de este Priorato'', añadiendo 
en otro lugar: "Administrador de los vienes del Colegio de i\..lonte de Ramo'', que 
poseía entre sus bienes "un Jornal de viña de tercera calidad al sitio de sohre do 
con1hento". 

Para finalizar esta apretada síntesis de datos, diré que en el ;'\rchivo l listórico 
Nacional se guarda un pergamino del año 1258, cuyo contenido ignoro. 

1\ricando , \RES 





LA BIBLIA EN LA ICONOGRAFÍA 
PÉTREA LUCENSE 

LA SA.YfISI;vL\ TRINIDAD EN EL BALDA(.!LTINU 
DEL MUSEO DE LL'GO (Ficha N." 14) 

Por J"\IME DEL(;¡\D() G()ME/'. 

l. PRESENTACION DE ESTE BALDAQUINO 

l. Mini-historia del baldaquino 

De él se escribe en "Baldaquinos Gallegos": 

"29.- FRAGAS, Santa María. C. Campo Lameiro. Cuatro table
ros. Cuando lo inventariamos estaban empotrados en los muros de 
fondo de las capillas laterales. Fueron adquiridos por el Museo de 
L .. ugo"11i. 

De un "Catálogo de escultura" del museo lucense, transcribo lite
ralmente lo que dice del conjunto. 

"Gótico. Procedencia: Iglesia parroquial de Fragas (Pontevedra). 
Adquirido por D. Antonio y D. José Fernández López a D:' Dolores 
Tallón"('J. 

El texto es el necesariamente escueto de un catálogo, pero contiene 
los datos fundamentales. 

(1) José F!L(~l'E!Rt\ \.i\LVERDE - José R.i\.\H)!\.' Y FER.'\l,\.'\JDEZ-(lXEA, lJalduquinos UollL'
í!OS (Fund. Pt:dro Barrié de La ~daza) La Corufta, 1487, p. 7~i. 
l'ita en notas bibliográficas dos obras: 
AL\'AREZ LltvfESE .... ~. U·. "J'n¡~·in1._·/u Ji: l'onfl .. 'v1.-'dru" en ( k'ogrujfr1 dt.-' ( h1/i'-·fr1 de CARRER:\.,._ 
l'AI\'DI, p. 380. Publica un panel y Tenias no1·ide1lns en el .\Iuseo, "Lu1..·us". Lugo. üicie1nhrc, 
19:)9. 

(2) CARB,.\IJ,( l-l\\LER< l RA1\H )S. !vi.'' \'ictoria, 1\Ju.seo Provinciul de Lugo. Catálogo de Esr..·u/
!ura, Lugo, 1976, p. 84- (2:):)). I\'.- ,Juicio Final(¿). Fragmento). 
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María Rosa Piñeiro Pérez(3J precisa que los compradores "lo dona
ron graciosamente al Museo". Y en la nota 43 dice: "Datos que, proce
dentes del fichero, me han sido facilitados oralmente en el Museo 
Provincial". 

Como de lo dicho se colige, ya en Fragas el pétreo baldaquino 
estaba despiezado, y cada uno de los cuatro tableros se encontraban 
separadamente empotrados. 

Despiezado llegó a Lugo y así se exhibe en el Museo. 

2.- Qué es un baldaquino 

CIBORIO es su nombre cristiano original. Y es un elemento que se 
encuadra ya sobre los altares de las primeras basílicas cristianas. 

Un estudio general de este interesante elemento, lo encontramos 
en la colosal obra de CABROL, F., LECLERCQ Y OTROS('l. 

Cataloga este gran Diccionario, como primer baldaquino cristiano, 
el de la basílica Laterana, del que nos da un buen dibujo. Basílica y 
baldaquino construidos por el emperador Constantino en el primer 
tercio del siglo IV. 

El "Liber Pontifica/is", al tratar del papa Silvestre III, describe con 
detalle este baldaquino, aquí llamado "[astigium argenteum" ("fasli
gium" de plata). 

Sigue luego el Diccionario ofreciendo amplia información de otros 
"ciborios" también paleocristianos. Nos da de ellos la correspondiente 
bibliografía y unos excelentes y precisos dibujos. 

Estos mismos dibujos de este mismo Diccionario y una informa
ción muy resumida sobre los ciborios, lo encontramos en "Baldaqui
nos Gallegos" (o.e.) Pero en esta obra se reseñan, además, otros mu
chos baldaquinos de todo el orbe cristiano,tanto de la alta como de la 
baja Edad Media. 

"Baldaquinos Gallegos" nos ofrece también otros dos muy intere
santes apartados. Los titula: "BALDAQUINOS EN U\ PENINSULA 
IBERICA" y "EL BALDAQUINO EN GALICIA". 

(3) PIÑEIR() PEREZ, M.d Rosa, El Arte OótiL't) en Lugo, Lugo (Diputación Provincial. Servicio 
de Publicaciones), 1992 (Baldaquino de "-'lliltro frentes, pp. 85-91). 

(4) f)ictionaire dl\rcheologic Chc1iennc et de Lilurgie, Vol. IIJl21, París, 1907 (Palabra "ClB()
Rllli\..f'), col. 1588-1612. 
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El origen del &!ldaquino arranca de una necesidad que se hizo 
sentir ya en el mundo primitivo. 

Cuando una alta autoridad tenía que aparecer ante la multitud en 
"campo abierto y a cielo descubierto", para defenderle del sol, de la 
lluvia o de cualquier inclemencia, lo cobijaban debajo de algo seme
jante a lo que ahora llamamos baldaquino. Generalmente iba éste 
montado sobre una plataforma, desde cuya altura se dominaba la 
asamblea allí reunida. Esto mismo se sigue haciendo aún hoy ... 

Y un baldaquino es el "palio", debajo del cual va Jesús Sacramen
tado en las procesiones de ,Jueves Santo y Corpus. 

Y un elemental baldaquino, de uso privado, es el mismo paraguas 
o la sombrilla ... 

La palabra baldaquino procede de "Baldac". Es éste el nombre 
que se daba en la Edad Media a Bagdad, de donde venía una tela así 
llamada. 

De ahí que se defina el Baldaquino como una "especie de dosel o 
palio hecho de tela de seda". Y también "pabellón que cubre un altar 
o trono"(.>J. 

Esto último define el baldaquino del que aquí tratamos. De él 
podemos decir que, siguiendo los distintos estilos que imponen los 
tiempos diversos, fue siempre sustancialmente igual. 

Se compone de cuatro columnas sobre las que se apoya el cuerpo 
que cubre el altar. 

Lo único que cambia, según los estilos de los diversos tiempos, es 
la decoración y forma de las columnas y la decoración y forma del 
cuerpo que, apoyado sobre los capiteles de las columnas, cobijaba y 
ennoblece el altar. 

Estos baldaquinos, aquí en Galicia, recuperan un especial interés 
en la época gótico-flamígera de los siglos XV-XVI. 

De ellos se conservan íntegros algunos y hay restos de otros mu
chos. Y, tanto en su temática decorativa como en su estilo, están den
tro del dicho estilo gótico-flamígero. 

Ci) Cf. ENCICL( )J'EDL\ r:...."\Pi\."\A CALPE, 11adrid, 1988 (palabra Hi\LDA(.2l'l:"J( )). 
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3.- Las cinco escenas de este baldaquino (fig. !). 

En los cuatro tableros del baldaquino aparece esculturada una na
rración bíblica. La componen cinco escenas. 

Se inicia la narración con el misterio de la Santísima Trinidad. 

A continuación. y en el mismo tablero. se desarrolla la escena del 
misterio de la Encarnación; o, lo que es lo mismo, la Anunciación. 

En el segundo tablero, siguiendo el relato bíblico, aparece el mis
terio de la Epifanía, o de la Adoración de los Magos. 

En la siguiente escena, tercer tablero, se narra la vulgarmente lla
mada Quinta Angustia. Esto es, la "Piedad", entonces iconográfica
mente creada y por el genial Miguel Angel inmortalizada con sus va
rias "piedades". 

Pero aquí, como era costumbre, se representa con una gran rique
za escenográfica. 

Por último, en el cuarto tablero se representa una escena hasta 
ahora mal interpretada en su conjunto, como se verá en su correspon
diente FICHAN.º 18. 

Se trata de una ya muy evolucionada RESURRECCION DE CRIS
TO, pero según el evangelio apócrifo de PEDRO. 

Cada una de estas cinco escenas bíblicas será respectivamente el 
objeto de las FICHAS números 14, 15, 16, 17 y 18. 

4.- Tipología estilística y datación de este baldaquino 

a) Tipología estilística 

Todo el conjunto manifiesta con profusión toda la específica rique
za de un avanzado estilo gótico-flamígero. 

Lo confirman especialmente dos elementos. 

El principal es el conjunto de arcos conopiales. Se adornan con un 
arco tres de los tableros. 

Al otro lo embellecen dos arcos, pero más pequeños. Esto sin duda 
significa que este tablero era el del lado más noble, o frente del balda
quino. 
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El segundo elemento es esa decoración de elegantes cresterías que 
perfilan por arriba tres de los tableros. No aparecen en el cuarto por 
estar ya muy mutilado en esta parte. 

La mitad de estas cresterías son pequeñitas y las de la otra mitad 
son de mucho mayor tamaño. Se van siempre alternando: grande, 
pequeña, grande ... 

Cada crestería se apoya sobre una especie de doble cinta. Se alar
gan éstas en forma de arco invertido, una por cada lado, sirviendo 
cada uno de sus otros extremos para sostener a sus inmediatas creste
rías de su mismo tamaño. 

Como es lógíco, por la alternancia de las cresterías, cada uno de 
estos arcos invertidos se entrecruzan con los dos que sostienen la 
crestería inmediata. 

Este tan peculiar adorno gótico-flamígero ya está sugíriendo la fi
nura y elegancia de los grutescos y demás elementos decorativos rena
centistas. 

Acusan un especial barroquismo la cantidad de hojitas, o mejor, 
de pétalos de rosas, con que se adornan en sus frentes los arcos cono
piales (fig. 2). 

b) Datación 

Después de los dicho en el apartado anterior es fácil proponer con 
seguridad una datación aproximada. 

Diremos, pues, que tanto esa tipología estilística de arcos cono
piales como la de toda la decoración, nos obligan a datar este balda
quino en la segunda mitad del siglo XV. 

Y, después también de esta información cronológíca, damos por 
terminado el estudio general del baldaquino en su conjunto. Estudio 
necesario y válido para cada una de las cinco fichas en la que se 
expondrá la temática iconográfica de cada una de las cinco escenas 
bíblicas en el baldaquino representadas. 
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II.- LA SANTISIMA TRINIDAD EN LA BIBLIA 
Y EN LA PRIMERA ICONOGRAFIA CRISTIANA 

A. - LA SANTISIMA TRINIDAD EN LA BIBLIA 

l. En el antiguo testamento 

Se tiene como una presencia de la Santísima Trinidad la escena 
véterotestamentaria que lleva el nombre de "La visión de Abrahám en 
Mambré" (Génesis, XVIII). 

Se habla aquí de tres personas. Pasan éstas por delante de la tienda 
de Abrahám que, por su prestancia y luego por sus obras, los considera 
ángeles. 

Abrahám los agasaja y ellos le dicen: "A otro año, por este tiempo, 
volveré sin falta, y ya tendrá un hijo Sara, tu mujer". 

Por medio de ellos, hablando en singular y bajo el nombre de Yah
vé, conoce Abrahám la inmediata destrucción de Sodoma y Gomorra. 

Esta escena, como se verá más adelante, la encontramos musivamen
te representada en la basílica de Santa María la Mayor de Roma (de 
mitad del s. V); y también en San Vital de Ravena (Italia) (s. Vl) (fig. 3). 

La visión trinitaria la expresa magistralmente San Agustín con estas 
palabras: "tres vidit, unum adoravit" (tres (personajes) vio (Abrahám), 
adoró uno )161. 

Se nos dice, pues, como Abrahám rinde adoración "al Dios Uno" 
en "tres personas". 

Este mismo pensamiento lo vuelve a expresar San Agustín cuando 
dice: "Nonne unus erat hospes, in tribus, qui venit ad patrem 
Abraham?'' (¿Es que acaso, en tres (personas) no era uno sólo el hués
ped que visitó al padre Abrahám?)l7l. 

2. La gran "Epifanía Trinitaria" en el bautismo de Jesús. 

Al bautizarse Jesús hay una solemne epifanía de la Divinidad, 
Esto es, una solemne manifestación de la Santísima Trinidad. 

(6) SAN AGUSTIN, Libro JI: contra Maxim., c. 16. 
(7) Sfü'J AGUSTIN. Sermón CLXXI. 
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Se oye la voz del Padre que habla; allí está saliendo del agua el 
Hijo, que acaba de ser bautizado por Juan; y el Espíritu Santo se 
hace visible en forma de paloma<8l. 

En los versículos 16 y 17 del cap. llI de S. Mateo, está el texto que 
más nos interesa: "Bautizado Jesús, salió luego del agua; y he aquí 
que se abrieron los cielos, y vio (Juan) el Espíritu de Dios descender 
como paloma sobre él, mientras una voz del cielo decía: - Este es mi 
hijo amado, en quien tengo mis complacencias-". 

3. La Santísima Trinidad en el lenguaje evangélico 
de Jesús y en otros textos neotestamentarios. 

a) En el lenguaje evangélico de Jesús 

En el Evangelio de dos maneras aparece mencionada por Jesús la 
Santísima Trinidad. 

En una ocasión, nominalmente y en la misma frase, habla de la 
tres divinas personas. Es San Mateo quien pone en boca de Jesús esta 
mención, ya al final de su Evangelio (Mt. XXVIII, 19). 

Este es el texto: "( ... ) Id, pues, enseñando a todas las gentes, bauti
zándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ( ... )". 

Son muchas las veces que, separadamente, habla Jesús de su Pa
dre. No es del caso reseñarlas aquí. 

Aunque menos son la veces que menciona al Espíritu Santo, no 
parece oportuno tampoco el reseñarlas. 

Especial fuerza expresiva tiene esta mención cuando Jesús prome
te enviarlo a sus Apóstoles. Sus efectos de poder y dinamismo apostó
lico aparecen en el libro de Jos Hechos. 

b) En otros textos bíblicos neotestamentarios 

En otros libros del Nuevo Testamento y en una misma frase, tam
bién aparece mencionada algunas veces la Santísima Trinidad. 

Como es lógico, en muchísimos otros momentos se habla separa
damente de cada una de las tres divinas personas. 

(8) Cf. Mt. 111, 13-17: Me. 1, 9-11: te. 111, 21-22. 
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Especial mención de Ella es la que hace San Pablo en su segunda 
carta a los corintios (2 Cor. XIII, 13), cuando dice: "La gracia del 
Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo, sea con todos vosotros"'. 

San Pedro, en su primera carta (!, 1-2), la recuerda con estas pala
bras: "Pedro ( ... ) a los elegidos según la presencia de Dios Padre en 
la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la 
sangre de Jesucristo". 

B. - LA SANTISIMA TRINIDAD EN LA ICONOGRAFIA 
ANTERIOR A ESTE BALDAQUINO 

l. Unas necesarias ideas previas 

Al tratar de esta iconografía trinitaria, empieza diciendo Martigny: 
"Bastante tarde fue cuando los cristianos se dedicaron a representar 
la Divinidad bajo una forma humana. Trazar una imagen material de 
los misterios de la Santísima Trinidad era algo peligroso y más difícil 
todavía"<10l. 

Este mismo pensamiento lo hace suyo H. Leclercq(11J. 

Fueron extraordinariamente espontáneas las representaciones de 
Cristo. Y esto ya desde el primer arte paleocristiano. 

Las representaciones de Cristo no eran más que un hacer presente 
su figura tan humana y tan cercana a todos. 

No fue necesario crear la figura de Jesús. Ya estaba muy bien 
grabada en la imaginación de los primeros cristianos. Tenía un cuerpo 
especialmente atractivo y de una sensibilidad inolvidable. 

Era un cuerpo visible y tangible, protagoni~ta de innumerables y 
encantadoras historias en las que "pasó haciendo el bien". 

Aunque no tan tangible, tampoco ofreció dificultad la representa
cián del Espíritu Santo. 

(9) El mismo San Pablo precisa muy bien a las tres personas con los nombres de "&ñor (Hijo), 
Dios y Espíritu Santo". 
Los menciona conjuntamente en su carta a los romanos (Rom. \,111, 14-17 y XV, 30). Tam
bién lo hace en la segunda carra a los corintos (2 Cor. 1, 21 y s.) y en la escrita a los efesios 
(Efe. IV. 3-6). 

(10) MARTIGNY, IJiccionario de antigüedades, Madrid, 1894. (Palabra TRINIDAD), p. 819. 
(11) H. LEC'LERQ (y otros), IJictionaire D'.t-\rcheologie Chrerienne, XV, 2, (TRINITE), col. 2787-

2791. 



L\ 5VUV7'JSJAJ,\ TRllVILJAL) EI\l EL BALIJAQL1JJ\1() JJEL iVflT.SE() JJE tlr(-;{) 53 

La solemne teofanía en el bautismo de Jesús, consagró su figura 
al representarlo los evangelistas en forma de paloma. 

En el Padre, para los fieles la expresión más vivencia! de la Divini
dad, radicaron las grandes dificultades de representar a la Santísima 
Trinidad. 

A todo esto se unía el grandísimo peso de la tradición judía. 

Para este Pueblo de Dios era el monoteísmo el punto esencial de 
su dogma. En este punto era fundamental evitar toda posibilidad de 
fracturas. 

De ahí la radical prohibición de representar a Dios, aunque sólo 
fuese con el símbolo más simple e inocente. 

Provocar con una imagen el solo peligro de un pensamiento poli
teísta sonaba a horrible pecado. 

Será fidelísimo en este punto el mahometismo, heredero, en buena 
parte, de la esencia religiosa judía y de su "aniconía". 

No es de extrañar que esta meticulosa mentalidad "monoteísta" 
del Pueblo de Dios hebreo se infiltrase en el Nuevo Pueblo de Dios, 
ahora ya cristiano. 

No se olvide aquí que todas aquellas herejías surgidas en los pri
meros siglos de la Iglesia, tienen siempre, como punto de arranque, el 
conflictivo e ininteligible misterio trinitario frente al concepto esencial 
del monoteísmo. 

Resonancias de ello, por poner una muestra bien conocida en la 
historia de la Iglesia Hispana, es el canon 36 del Concilio de Elvira 
(Granada), del año 303. 

Dice así: "Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod 
colitur e adorator in parietibus depingatur" (Ha parecido bien (al 
Concilio) que no debe haber pinturas en las iglesias, con el fin de que 
no se pinte en las paredes lo que se venera y se adora)(l2J. 

Sin duda era un exagerado temor a que aquellos cristianos recién 
convertidos corriesen el peligro de convertir en ídolos aquellas pintu
ras. 

Ecos de esa misma resonancia lo son también aún, ya mucho más 
tarde, la dura y debastadora herejía iconoclasta de la Iglesia Oriental. 

(12) Cfr. HERN1\RIJIN(l LL(1RCA, S.I.. Historia de la lglesia C'aró/ica, T.l. (BAC, 54), Madrid, 
1950) p. 347. Ver nota 95. 
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Y lo son, por más que este conflicto religioso se quiera camuflar en 
motivos más políticos que religiosos<Lll _ 

La herejía iconoclasta viene a identificarse con "la persecución y 
quema de las imágenes sagradas", apoyados en el pensamiento judío 
y mahometano. 

Pero este movimiento iconoclasta se alternaba con la restauración 
de las imágenes, según se iban alternando también los dos bien defi
nidos partidos, o bandos políticos, en que se dividía entonces el Impe
rio Oriental. 

Empezó la quema de imágenes con el emperador León III el Isáu
rico en el año 730 y triunfó la restauración definitiva de las imágenes 
con la emperatriz Teodora en el año 843. 

2. La ya antigua "posible simbología trinitaria" del triángulo. 

Presentamos una curiosa y ya paleocristiana iconografía que nos 
ofrece Martigny(l•J. 

Recopila una serie de triángulos, unidos, sobre todo, a un crismón, 
del que forman parte (fig. 4). 

Señala el lugar de origen de cada uno y reseña la bibliografía que 
de ellos da fiel testimonio. 

Conozco bien las dos escenas con la 'Visión de Mambré", que ya 
hemos presentado atrás, y cuya iconografía detallaremos más adelante. 
Repetidas veces la he contemplado y genéricamente estudiado "in situ". 

Sobre estos triángulos, en cambio, sólo puedo ofrecer la reconoci
da autoridad de Martigny. El los considera ya posibles símbolos trini
tarios, por estar considerado el triángulo en la iconografía moderna, 
como un símbolo de la Trinidad. 

A. un siglo de distancia, y con el enorme avance de la investigación 
arqueológica en este siglo, no son pocos los puntos tratados por Mar
tigny que necesitan revisión. 

Bien es verdad que él tan sólo ve en los triángulos un posible 
símbolo trinitario, y la existencia de tales triángulos la fundamenta en 
la bibliografía que ofrece. 

(13) Cfr. GARCIA VILL()SLAI),\, Ricardo, S.I., lfistoria de la Iglesia CatóliL'a, T. 11. (BAC 104) 
(1-tadrid, 1953), pp. 215-227. 

(14) ~vL\RTK}:\"r', [)iccion(Jrio ... (o.e.), también palabra TRINIDAIJ, p. 819. 
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Honradamente debo decir, sin embargo, que, por cuanto conozco 
y por cuanto he podido aprender de mis insignes profesores, este 
símbolo trinitario me resulta totalmente desconocido en la iconografía 
paleocristiana. 

De ahí que encuentre demasiado atrevido lo que dice el Dicciona
rio Espasa Calpe, basándose exclusivamente en Martigny, a quien no 
interpreta con fidelidad(l'J. 

Escribe Espasa: "El primer simbolismo que usaron los primeros 
cristianos para la representación del misterio de la Santísima Trini
dad füe el triángulo". 

Se debe puntualizar que lo dicho por Martigny está muy lejos de 
esta afirmación tan rotunda. 

Sigue afirmando el Espasa esa simbología. Lo hace usando pala
bras del mismo Martigny, pero puestas en una redacción literaria que 
va mucho más allá de lo que quiere decir Martigny. 

Sigue diciendo el Espasa: "Abunda el abate Martigny en el parecer 
de que la presencia de esta figura en un mármol de i\frica ha de 
considerarse como un acto de fe a dicho misterio por cuyo dogma 
tanto sufrió aquella comarca a causa de los vándalos". 

Diverso es el texto y diverso parece ser también el contenido es
tricto de la redacción de Martigny. Este dice así: "La presencia de 
este signo en un mármol de Africa da, al parecer, cierto valor a esta 
interpretación; se encontraría allí como un acto de fe al misterio de 
la Santísima Trinidad por cuyo dogma ... , etc.". 

De esta redacción de Martigny, más que una probable simbología 
trinitaria, se deduce su poca convinción de que así sea. Tan sólo hace 
exponer el pensamiento de otros, del que él más insinúa excluirse. 

Así parece confirmarlo la expresión "da, al parecer, cierto valor ... ". 
Y el mismo potencial "se encontraría ... ", también debe ir en esa mis
ma línea dubitativa. 

Tampoco creo acertada la frase del Espasa Calpe cuando afirma: 
"En la Edad Media fue muy común la representación del indicado 
misterio por medio de un triángulo en el que figuraba una ingeniosa 
disposición de palabras, y esta forma se usó muy frecuentemente du
rante todo el siglo XV". 

(15) Enciclopedia liniversal, ESPi\ . .._"iA C.1\LPE, S.A., T. 64, ;\.ladrid-Barcelona. 1928. Palabra 
TRINll),\I), PP. 649-672. 
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Debería especificar que esto se da en la baja Edad Media con la 
aparición y enorme desarrollo de la Teología llamada Escolástica. 

Pero tales símbolos, por cuanto sabemos, son ajenos al alto me
dioevo. Ofrece allí un dibujo de ese artificioso triángulo. 

3. Posible evocación trinitaria en representaciones 
paleocristianas del bautismo de Jesús 
en pinturas catacumbales 

Varias veces aparece la escena del bautismo de Jesús en pinturas de 
las catacumbas. 

Las más antiguas de éstas se hallan en la catacumba (o cemente
rio) de San Calixtol10>. Las otras se encuentran en la de Pedro y Mar
celinof17J_ 

Las representaciones son muy simples. De pie está Jesús y a su 
derecha se halla el Bautista que le está bautizando. En algunas de las 
escenas sobre Jesús se ve la paloma (Espíritu Santo). 

Las escenas pictóricas se repiten esculturadas en algún frente de 
sarcófagoi181 (fig. 5). 

En este frente de la figura 5, tan sólo aparece el que se bautiza y 
el ministro. De ahí que cuando no se hace visible la paloma, la escena 
parece ser, más bien, una representación iconográfica del rito sacra
mental de aquella primera Iglesia. Rito copiado del que realizó ,Juan 
el Bautista al bautizar a Jesús. 

En estas escenas del bautismo de Jesús nunca se halla la figura 
del Padre. De ahí, también, que los grandes estudiosos de la iconogra
fía paleocristiana, no asociasen nunca a esta escena el concepto trini
tario. 

(16) (j. J\. 1'\lEST<JRI, Repertorio 1opo.grafi-.,·o delle pitturc del/e Catacon1he Rornanc, Ciltá del 
Vaticano, 1975; Callisto, nú.meros 1, 22, 42 y 77. 
Es éste el primer nú.cleo catacumba!, o prin1er cementerio cristiano de Roma. Fue organiza
do por el archidiácono Calixto, luego papa, San Calixto l (218-222). Lo organizó en el 
pontificado anterior al suyo, siendo papa Ceferino (200-217). 
Los cubículos en que se halla esta escena de bautismo, como igualmente otros con símbolos 
eucarísticos, de este mismo cementerio, se 1..'0nocen con el nombre de "capillas de los 
sacramentos". 

(17) Cf. A. NES'l'()Rl, Repertorio ... (o, c.), Pietro e Marcellino, números 17, 21, 43, 62 y 78. 
(18) Cf. GRABAR, André. El prin1er Arle Cristiano, (Edit. Aguilar), Madrid, 1967, fig. 139. 

(Sarcófago (detalle): El bautismo. Roma, 1'1useo de las Termas). 
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Siempre han sido interpretadas éstas como una plasmación y re
cuerdo del hecho histórico del bautismo de Jesús. Rito Bautismal que 
imitará la Iglesia, ahora convertido ya en Sacramento. 

Como atrás se dijo, cuando se da en algunas de aquellas escenas 
la ausencia de la paloma, parece ser más bien una plasmación del rito 
sacramental cristiano. 

Bien es verdad que cuando vemos la paloma (Espíritu Santo) so
bre Jesús (Hijo), también parece sentirse la presencia del Padre, evo
cada por el sonido de su voz, como un eco de aquellas sus palabras: 
"Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias" (Mt. III, 
17). 

Esto podría significar una cierta "evocación trinitaria'', pero está 
muy lejos de ser su escenificación, intencionadamente así representa
da como tal. 

4. La visión de Abrahám junto a la "encina de Mambré". 

Se expuso atrás el probable contenido trinitario del Génesis cuan
do narra la "Visión de Mambré". Visión que se reproduce en dos céle
bres representaciones musivas. 

Se halla la primera, y más antigua, en la parte interior de uno de 
los muros de la nave central de la basílica romana de Santa María 
Mayor (fig. 6)º'l. 

El hecho se expone mediante dos escenas musivas. Las dos dentro 
de un mismo campo. 

En la superior, o primera, aparece l\brahám inclinándose reveren
te ante tres personajes que se le acercan. 

Los tres van nimbados y se visten de blancas y largas túnicas y 
también con manto. 

l\ este primer cuadro de esa visión se refiere el concepto trinitario 
de San Agustín cuando dice: "vio tres (personas), adoró uno (sólo)". Y 
también a aquel otro: "¿Es que acaso en tres (personas) no era uno 
sólo el huésped que visitó al padre Abrahám?"l20l. 

(19) Cf. 1-L\RTINELLI, ,\ngelo, Santa .\Jaria !daggiorc su I'Esquilino, Fircnza, 1970, p. 20, fig. 2. 
(20) Pueden verse reseñadas las dos citas agustinianas en las notas 6 y 7, respectivamente. 
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En la escena inferior, los tres mismos personajes se hallan senta
dos en el lado posterior de una mesa en la que se ven tres panes. 

A la derecha de los personajes (izquierda del espectador), un sir
viente va a poner sobre la mesa una fuente con comida. 

Ocupando la mitad derecha del cuadro (izquierda del que mira), 
aparece la tienda en forma de casa, con un árbol al lado. Las ramas 
de éste se inclinan hacia el sirviente y personajes. Es la encina de que 
habla el texto sagrado. 

Delante de la casa está Sara ricamente vestida, teniendo delante 
una mesa con comestibles. A su lado conversa con ella Abrahám, tam
bién ricamente vestido de manto y larga túnica ceñida en la cintura. 

La datación de estas escenas musivas nos viene dada por las a 
ellas contemporáneas del arco triunfal, sobre el que corre esta incrip
ción: SIXTUS EPISCOPUS PLEBI DEI (Sixto (III) obispo del Pueblo 
de Dios). Y Sixto III fue papa entre los años 432-440. 

La segunda representación musiva de la historia de Mambré, se 
encuentra en la basílica de San Vital de Ravena (Italia), obra de la 
mitad del siglo Vl. Se halla en una de las lunetas del presbiterio, 
unida al Sacrificio de Isaac (ver fig. 3). 

Aquí se prescinde de la primera parte, o primer encuentro de 
Abrahám con los tres divinos personajes. 

Ocupa el centro de la luneta una mesa con tres panes, a la que se 
sientan los tres personajes. 

A la derecha de la mesa y personajes se alza un gran árbol, la 
encina. 

Aquí no hay sirviente. En el ángulo derecho de la escena, ricamen
te vestida, aparece Sara en la misma puerta de la tienda. 

Delante de Sara está Abrahám. Viste túnica corta. Como un sim
ple, pero venerable sirviente, lleva a los comensales en una bandeja, 
un ternero asado con figura de tord21

1. 

b) El significado de estas dos representaciones musivas 

Saber cuál fue la intención de los artistas que programaron am
bas representaciones de la 'Visión de Mambré", no es fácil de preci
sar. 

(21) Cf. RICC()!\..JINI, Eugenio, I Tcsori. Ravenna, (Sacea-.Sansoni Editori), Firenza, 1967, fig. 8. 
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¿Quisieron plasmar, como objetivo principal, pero de esta manera 
un tanto velada, una representación de la Santísima Trinidad? 

En la doble escena de Santa María Mayor parece como si el artista 
estuviese interpretando las dos frases de San Agustín. Murió en el 
año 430, por tanto es casi contemporáneo a aquella espectacular ico
nografía. 

¿Mediante la escenificación del hecho histórico intentarían tan 
sólo evocar el gran misterio trinitario? 

Al menos esto, debería sostenerse ... 

¿O quizás la idea trinitaria estuvo ausente al programarse estas 
representaciones? 

A tal conclusión nos lleva el hecho de estar decoradas ambas pare
des laterales de la nave principal con más de medio centenar de esce
nas musivas, sacadas del Antiguo Testamento. 

Se representan aquí cuatro ciclos de los que son protagonistas 
Abrahám, Jacob, Moisés y Josué. Todo lo cual es una verdadera pre
figuración de la venida del Mesías Salvador. 

Todo este conjunto de escenas, además de su función decorativa, 
parece ser un gran libro abierto que va narrando la historia salvífica 
del primer Pueblo de Dios. 

Continuación de este Pueblo de Dios veterotestamentario es el 
"Nuevo Pueblo de Dios", o IGLESIA, que en aquel momento presidía 
Sixto lll. 

Los inicios de esta segunda etapa se hallan magistralmente repre
sentados en las escenas musivas del arco triunfal. 

Se inician con el misterio de la Encarnación (Anunciación) y si
guen otros que van resaltando a la TEOTOKOS, o Madre de Dios, 
recien proclamada como tal en el concilio de Efeso ( 431). 

De la Madre de Dios es este arco triunfal el más excelso canto. 

Difícil resulta saber, por tanto, hasta qué punto estas representa
ciones de la "Visión de Mambré" son una exposición gráfica del miste
rio trinitario. 

Si bien es verdad, también, que resultaría temerario no admitir al 
menos, una cierta función evocadora del misterio. 
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5. Posibles evocaciones de la Stma. Trinidad en dos 
representaciones musivas del bautismo de Jesús 

a) Las dos escenas 

Lo más hermoso y espectacular de todo el arte musivo ravenense, 
lo constituyen, sin duda, las dos cúpulas de los baptisterios, Neoniano 
}' i\rrianof.!Ji. 

El baptisterio construido por el obispo Neone en la mitad del siglo 
V, se conserva casi en su integridad y con toda su decoración original. 

En el Cenit de la cúpula, dentro de un rico círculo, aparece el 
bautismo de Jesús. 

El Bautista, semidesnudo, bautiza desde la orilla a Jesús que está 
desnudo y metido en las transparentes aguas del Jordán hasta la cin
tura. 

En la otra orilla, pero sobre las mismas aguas, aparece un perso
naje. Está poco definido, pero siempre fue identificado como una per
sonificación del Jordán. Sobre él corre esta inscripción, también mu
siva: lORDANN. 

Cna paloma blanca, o sea, el Espíritu Santo, baja verticalmente 
sobre la cabeza de Jesús. 

El segundo baptisterio es el construido por el arriano rey ostrogo
do Teodorico ( 493-526). 

Su fábrica es aún la original en toda su totalidad. Pero de su deco
ración tan sólo existe ahora la musiva de su magnífica cúpula. 

El esquema general de esta decoración es una copia casi exacta 
de la realizada en el bapisterio católico, o Neoniano. Pero su aspecto 
es de una más fina y delicada sencillez, por estar mucho menos recar
gada de elementos exclusivamente ornamentales. 

Dentro de un círculo-corona aparece la misma escena del anterior 
baptisterio y con aquellos mismos personajes. 

En el centro está Jesús desnudo y sumergido en las transparentes 
aguas hasta la cintura. Sobre él baja la paloma (Espíritu Santo). 

(22) Cf. RIC('()~tlNI, Eugenio, I Tesori .. (o.e.), figs. 50 y 26 respectivamente. 
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Aparecen igualmente la figura del Bautista bautizando a Jesús, y 
la de la personificación del Jordán. Pero aquí se hallan cambiados de 
orilla. 

Difiere un poco el Bautista, que está más inclinado hacia Jesús. Y 
se resalta muchísimo la figura humana del Jordán. 

Es éste un corpulento y venerable personaje, bien barbado y de 
larga cabellera. Está desnudo de la cintura para arriba y lleva una 
coronita en la cabeza. Con la mano derecha sostiene una rama jordá
nica y con la izquierda en alto hace el gesto de la palabra. Se sienta 
sobre las aguas, pero sin estar nada sumergido en ellas (fig. 7). 

b) Interpretación 

En la interpretación de ambas escenas no se habla nunca de signi
ficaciones trinitarias. Más aún, el Jordán personificado, también pre
sente en forma fluvial, parece estar indicando una clara intención de 
excluir el concepto trinitario, tan conflictivo entonces. 

Y concepto, no sólo conflictivo, sino también rechazado por los 
arrianos, que negaban la divinidad de Cristo, y, por esto mismo, su 
filiación divina. 

A pesar de ello, parece imposible que tales escenas no evocasen, 
de algún modo, el gran misterio. 

Esto mismo ya atrás se dijo al recordar las representaciones pictóri
cas del bautismo de Jesús que se hallan en las catacumbas romanas. 

Tanto en estas pinturas catacumbales como en los mosaicos rave
nenses, bien a la vista están el Hijo y el Espíritu Santo. Tal visión 
necesariamente hace recordar al Padre, pronunciando aquellas pala
bras: "Este es mi Hijo muy querido". 

Quizás sólo a esto se refiere la estrofa de tres versos de San Pauli
no de Nola (353-431), al contemplar una pintura del bautismo de Je
sús que había en la iglesia de San Félix de Nola. Dice lo siguiente: 

'Toto coruscat Trinitas mysterio, 
Stat Christus amne, vox Patris coelo tonal, 
Et per columbam Spiritus Sanctus j7uit". 

(La Trinidad brilla con todo el esplendor de su misterio, Cristo 
está en el río, la voz del Padre truena desde lo alto del cielo, y el 
Espíritu Santo se muestra en la paloma). 
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Martigny cree que debía estar allí también presente el Padre, tal 
vez representado por la mano divina sobre la palomal"I. Este parecer 
es recogido igualmente por H. Leclercq1241. 

Abunda esta simbología de la mano divina ya en la época paleocris
tiana y también después de ella. Pero dada su total ausencia en cuan
tas escenas del bautismo de Jesús se conservan, al menos por cuanto 
yo conozco, me parece un poco aventurado mantener tal hipótesis. 

Con un imprescindible comentario debemos poner punto final a 
estos apartados de posibles evocaciones trinitarias en los tiempos pa
leocristianos. 

Recuerda Martigny, en el mismo lugar ya citado, algunos monu
mentos más en los cuales, según él, se encuentran motivos trinitarios. 
Y, con especial énfasis, nos habla de un sarcófago del siglo IV. Se 
halla en el entonces llamado Museo Lateranense, y ahora Museo Pío 
Cristiano del Vaticano. 

Debemos recordar esta reseña para informar cuál era el pensa
miento en aquellos tiempos sobre esta concreta iconografía. Pero pen
samiento olvidado hace ya bastantes décadas. 

Hemos hablado atrás del desfase de la obra de Martigny en bas
tantes aspectos después de casi un siglo de constantes y muchísimo 
más científicas investigaciones arqueológico-históricas<251. 

Y es el caso que, tanto el extraordinario Diccionario de i\rqueolo
gia Cristiana y Liturgia de H. Leclercq y otros, como el gran Dicciona
rio Espasa, obras citadas en las notas 11 y 15 respectivamente, toma
ron de él la información que sobre estos temas nos dan con demasiada 
seguridad. 

También debemos dar aquí una segunda información. A pesar de 
la ausencia de escenas iconográficas paleocristianas con la representa
ción de la Stma. Trinidad, estando presentes las tres divinas perso
nas, sí existen inscripciones con la invocación trinitaria. 

Testini, uno de mis tan admirados profesores, en su Archeologia 
Cristiana, nos ofrece varias"''!. Y, según él, están puestas especial
mente como una amenaza contra los violadores de sepulcros. 

(23) Cf. ~1ARTICJ:-.'Y. IJi1..'o .. 'ionario ... (o.e.), p. X20. 
(24) H. LECLERQ y otros, Dictionaire ... (o.e.), vol. XV, 2, col. 2789. 
(25) Esto no va en detrimento de Martigny, ni de su inmortal obra. Obra entonces pionera y con 

relevante garantía en la información sobre datos arqueológicos y de arte palcocristiano. 
(26) TF_.._"lTINI, Pa<;quale, Archeologia Cristiana (2.d edic.) (Edipuglia) Bari, 1980, pp. 438-439. 
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A modo de ejemplo, presentamos una siríaca, la más antigua con 
esa "doxología" trinitaria. Está en griego, lo mismo que algunas otras 
romanas. 

Dice así en castellano: "A Eusebio cristiano. Gloria al Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo. Año 417" (de la era siríaca, que corresponde 
al 369 d. C.). 

6. La Santisima Trinidad en la iconografía medieval 

Debemos distinguir aquí la alta y la baja Edad Media. 

a) La iconografía trinitaria en la alta Edad Media 

Ninguna escena trinitaria conozco, ni pictórica ni esculturada, en 
toda la alta Edad Media. 

Es posible que existan. Y es probable que haya alguna representa
ción pictórica, sobre todo en miniaturas. Esto es, en manuscritos de
corados e ilustrados con esta clase de pinturas. 

No poca de la iconografía románica fue sacada de las miniaturas 
altomedievales. 

b) La iconografía trinitaria de la bqja Edad Media 

A partir del AÑO MIL se debieron iniciar las primeras representa
ciones trinitarias. Y, una vez ya bien perfilado y precisado el dogma 
católico, van proliferando esas representaciones. 

Mediante la teología escolástica, que alcanza su cúspide con Santo 
Tomás (t 1272), se conjuran los especiales peligros de herejías e ido
latrías. Ahora, por tanto, los artistas ya pueden ir ensayando diversos 
modos de representar a la Stma. Trinidad. Y así lo hacen. 

Dentro de esta baja Edad Media, de tres modos diversos aparecen 
las escenas trinitarias. 

PRIMER MODO: le llamaremos de "INICIALES ENSAYOS". 

Aunque en estos temas concretos, de muy necesaria y precisa 
especializacin iconográfica, no ofrece plenas garantías el gran Diccio· 
nario Espasa, como repetidas veces pude constatar, el siguiente texto 
sacado de allí, podría resumir este "primer modo de iniciales ensa
yos". 
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"En el siglo XI, -dice-, aparece el Padre de busto o de cuerpo 
entero, el Hijo tal como vivió en la tierra y la paloma con que se venía 
representado al Espíritu Santo, deja algunas veces de serlo para adop
tar la forma humana". 

En este siglo y en el siguiente abundan las representaciones de la 
Trinidad en las que las figuras de las tres personas divinas ofrecen el 
aspecto de tres hombres de la misma edad. Ejemplos de ello se hallan 
en varias pinturas de manuscritos. Didron lo explica:" -Como el dog
ma declaraba explícitamente que las tres personas eran, no solamente 
semejantes, sino iguales entre sí, los artistas hicieron extensiva a las 
representaciones la similitud y a veces la igualdad de las hipóstasis 
divinas- "<211 • 

De cuanto aquí dice no ofrece ninguna fotografía, y ni siquiera 
cita alguna de ellas. 

SEGCNDO MODO. Lo llamaría "La Trinidad Redentora", mejor 
que ''Trono de Gracia", como así se ha llamado a esta escena trinitaria. 

Las líneas esenciales de la escena son siempre éstas: el Padre sen
tado tiene en su regazo a Cristo cruci11cado, sobre cuya figura está el 
Espíritu Santo en forma de paloma. 

Otros detalles, propios de cada escenografía trinitaria de este se
gundo modo, especifican los diversos estilos y artistas. 

/\ este segundo modo pertenece la Trinidad del Museo Provincial 
aquí en estudio. 

Diría que esta tipología iconográfica de la Trinidad, es la más 
general desde finales del siglo XII, o románico ya de transición en el 
que se inicia, hasta el Renacimiento. 

Quizás una de las primeras escenas esculpidas es la que el Maes
tro Mateo representó en el capitel de la columna parteluz del Pórtico 
de la Gloria de Santiago. Obra, precisamente, de finales del siglo XII. 

Se desarrolla en esta columna el Arbol de Gesé, o genealogía de 
Jesús. "Esta, -en las únicas pero precisas palabras que S. Moraleja le 
dedica-, compleméntase, no capitel que a coroa, cunha imaxe da Tri
nidade, como expresión da súa xenealoxía eterna e divina""'I (fig. 8). 

(27) En1..j¡.'/opedia [}nivcrsal. Esposa ... (ohra y vol. 64 ya citado en la nota l~). El texto transcrito 
sc halla en la página 650). 

(28) ;\l()RJ\LE.J(), Serafín,() Pórlico da Oloria conludo a n1ozos e ncnos, (Edicións Xerais de 
Ualicia, S.,\., Xunta de (~alkia), \'igo-;\·1adrid, 1988. pp. 25-26, con dihujo de la columna
árhol y capitel trinitario. 
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Angel del Castillo también le dedica estas pocas palabras: "En su 
hermoso capitel (de la columna parteluz), la representación de la 
Santísima Trinidad entre cuatro ángeles que adoran e inciensan al 
Señor"(29J. 

La dicha primacía de este segundo modelo trinitario del Pórtico 
de la Gloria, pienso que la están señalando tanto su factura mateana 
como su desarrollo con matices que después desaparecerán. Aspectos 
ambos que parecen estar hablando aún de ensayos de la escena. 

Un aspecto importante es el de su precocidad frente a la prolifera
ción de los siglos siguientes, sobre todo XIV y XV. 

Importantes son también los aspectos iconográficos. Dos de ellos 
los considero decisivos. 

Es el principal la ausencia de cruz. Cristo aparece con los brazos 
abiertos como si estuviera crucificado en una inexistente cruz. 

Quizá sea también resaltable su aspecto juvenil, como lo hace re
presentar Moraleja en la pintura que publica. 

El otro aspecto iconográfico es el de la insólita colocación de la 
paloma sobre la cabeza del Padre y no sobre la del Hijo. 

Sigue a esta inicial escena de ensayo la tipología ya fijada del 
Padre sentado con Cristo en cruz sobre su regazo, estando la paloma 
entre ambos. 

En el largo marco de tiempo en que se representa esta Trinidad 
Redentora, los detalles estilísticos son variados. 

La venerable figura del Padre, siempre bien barbado y con larga 
cabellera, empieza siendo regiamente coronado. Después se cubre a 
veces con la tiera papa!Pºl. Luego se coronará también con la mitra 
episcopal. 

También suele tener en su mano izquierda el globo del mundo y 
en la derecha el círculo en forma de una gran moneda. Círculo que 
simboliza su eternidad. 

(29) CASTILLl), Angel del, El Pórtico de la (Jloria, (Bibliófilos Ciallegos, Colección (Jbradoiro, 
1) (2.J edic.), Santiago de Compostela, 1954, pp. 34-35, l.A\1. 20. 

(30) Tanto del origen como de la evolución y significado de este distintivo papal cubriendo la 
cabeza del Padre Eterno, traté en esta misma serie "La Biblia en la iconografía pétrea 
lucense", FICHA N." fl. Lo hice al estudiar una Coronación de la Virgen hecha ¡x)r la 
Santísima Trinidad. 
Cf. DEL(Jt\IX) (}()MEZ, Jaime, un disco granítico con la coronación de la Virgen en Cerei
xido (Cervantes), en &J/etín do Museo Provincia/ de Lugo, vol. 2, 1984, pp. 106-ll7. 
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La paloma adopta generalmente formas y posturas diversas, pero 
ocupando el espacio intermedio entre las cabezas del Padre y del Hijo. 

Tanto el Padre como el Hijo suelen llevar el típico nimbo crucífero. 

La figura de Cristo crucificado se adapta a las formas reales de un 
cuerpo pesado suspendido de sus manos clavadas en la cruz. Flexiona 
también las rodillas como corresponde al cargar el peso del cuerpo 
sobre los clavados pies. Su cabeza suele ir ya coronada de espinas. 

Obedece, por tanto, al realismo característico de los tiempos del 
último medioevo y primer renacimiento. Modo éste muy lejano ya de 
aquel hieratismo de toda Ja alta Edad Media. 

En esta larga etapa alto-medieval se representaba divinizado el 
cuerpo de Cristo. Esto es, ajeno a las leyes naturales de la gravedad 
y del dolor. La cruz, entonces, no era un patíbulo sino el trono desde 
donde Cristo reinaba mayestático""'. 

Como ejemplos diré que son exponentes de este segundo modo, la 
Trinidad de Aguinaga, barrio éste de Usúrbil, uno de los partidos 
judiciales de Guipúzcoa1 12

1. 

También lo es la de La Granada de Llerena. De ella nos dice 1\rs 
Hispaniae: ''Ya , hacia 1400, encontramos la Trinidad de Llerena (fig. 
124), escultura en piedra conservada en la parroquia de Nuestra Seño
ra de la Granada de Llenera (Badajoz), el Padre Eterno mantiene so
bre su regazo al Hijo clavado en la cruz"(.l.lJ. 

Nada dice de la paloma, pero allí está sobre el brazo izquierdo de 
Ja cruz. 

Otro modelo semejante puede verse en la capilla de Valderrarna 
de la Iglesia de San Martín de Noya. 

(31) Cf. DEL,(~¡\l)() (J()i\·tEZ, Jaime, IÁl L'n1ci/ixión de k.1 iglesia de Hospital do lncio. Unu 
nn1estra de arle indígena pt1leocristiano de (;aliL'ia, A Coruña, 1487. Y también de ID. 
Restos de un "cruceiro medieval" Je .singular itnportancia, en Torre de Lama (11añon, La 
Coruña), en Hriganfium, t. 6, ]989-90, pp. II5-I34. 
En el primero aparece un an1plio estudio .sobre el origen y evolución iconográfil.'a de la 
cruz y de la crucifixión hasta el año 1flL (pp. 17-48). 
En el .segundo se continúa aquel mismo estudio konográfil.'o de las escenas de crucifixión 
desde el año 1-1IL hasta el final de la Edad 11cdia. 

(32) Cf. Enciclopedia ( 'niversa/. E.._")P,\.."),\ ... (o.e. en nota 15). En la p. 653 aparece la fotografía 
de esta escena. 

(3.1) Ars Hispaniae. J Iis1C1ria l.Jniversul del.Arle Hispánico T. VIII, ~tadrid, 1456, p. I.14, fig. 124. 
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En &ildaquinos Gallegos(·"' encontramos otras dos escenas trinita
rias de este mismo segundo modelo. Pero la tipología de ambas está 
aún en la "línea de ensayo", como la mateana del Pórtico de la Gloria. 

La primera de ellas la encontramos esculturada en un tablero 
adintelado puesto en la entrada exterior del convento de las Bárbaras 
de La Coruña. 

La Trinidad es el centro de una escena interpretada como Juicio 
Final. 

Estas son las palabras que Baldaquinos Gallegos nos dice: " ... pre
sidido (el Juicio Final) por la representación de la Trinidad, con la 
figura del Cristo Crucificado, sostenido por el Padre Eterno". 

No aparece allí la paloma y, según Angel del Castillo, la escultura 
es del siglo XIV. 

Cristo ya está en cruz, pero la ausencia de la paloma y el estar 
coronado el Padre, sitúan la escena en una "línea aún de ensayo". Por 
tanto deberíamos datarla, por lo menos, a principios del dicho siglo, 
o quizás ya a finales del XIII. A esta fecha debe acercarse también su 
misma estilística iconografía 

La segunda se halla en un tablero que ahora sirve de predela en 
un retablo barroco de la iglesia de San Román de Santiso, Lalín. 

Así lo describe &ildaquinos Gallegos: "i\rquitrabado, pero con un 
arquillo central, sobre el cual se asienta la figura del Padre Eterno 
que sostiene, con sus manos, por los extremos, la Cruz con el Cristo 
enclavado. i\ lo alto, en la derecha, figura de la Paloma radiante del 
Espíritu Santo". 

Y sigue describiendo las tres figuras que le acompañan por cada 
lado. 

Nada nos dice de la fecha de su factura. La viva y estridente poli
cromía de la época del retablo con que la escena está pintada, desfigu
ra bastante la escultura original. Pero la atípica postura de la paloma 
nos obliga a datarla no después del siglo XIV. 

De extraordinaria importancia es la Trinidad que se halla dentro de 
la "Virgen Abrideira" de la iglesia de San Salvador de Toldaos (fig. 9). 

(34) FII,(~l_TEIRA VALVERIJE, José - J()SE }{,\M( )N Y FERi"JA.1\JDEZ-<JXEA, Baldaquinos Galle
gos (Fundación Pedro Barrié de la :..taza), La Con1ña, 1987. 
La primera escena es el ;.J." 8, p. SO. Se halla en La Coruña, Capital. Y la segunda es el N." 
f'i2, p. 103., su fotografía está en la p. 102. 
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Esta singular imagen, importante obra que mereció ser expuesta 
en "Galiciano tempo" (Santiago, 1991), fue objeto de un reciente estu
dio de Yzquierdo Perrín(·151, 

En las páginas 22-24 la describe con detallada precisión y, pienso 
que con muy buen criterio, data la imagen en el tercer cuarto del 
siglo XIV. 

TERCER MODO. La Trinidad coronando a María 

He aquí un tercer modo temático y cronológico de representar a la 
Santísima Trinidad. De ella he tratado en la ya citada FICHAN:• 5 de 
esta misma serie (fig. 11)<301. 

Al ir estudiando la forma evolutiva de cómo María es coronada, 
escribí en la página llO: ''Y el tercer paso, que también ya lo encon
tramos en el siglo XV, pero que va a ser el modo normal del XVI en 
adelante, es el que nos presenta a María coronada por la Santísima 
Trinidad, de un modo más o menos semejante al del disco de Cerei
xido". 

Completaba este escueto texto la nota 5 en la que se va presentan
do la larga serie de grandes obras de arte con esta escena. 

El inicio de esta iconográfica tipología trinitaria es contemporáneo 
a las últimas escenas del anterior modelo. Pero, mientras las del ante
rior van desapareciendo, estas se prodigan cada vez más. 

Como este modo de representar el tema trinitario es tan diverso 
del que estamos estudiando, no interesa ya aquí. Como tampoco inte
resa la larga lista de otras inmortales obras trinitarias de posteriores 
artistas que ya desarroyan el tema con otros modos nuevos. 

Por tanto aquí ponemos punto final a este largo apartado. 

(35) YZQUIERIX) PERRIN, Ramón, Nueva imagen de Virgen Ahrideira, parroquia de San Sal
vador de Toldaos (Triacastela), en Roletín do Afu.._<;eo Provincial de Lugo, T. IV, (1988-
1989), pp. 19-.lO. 
En la nota 16 cita un estudio sobre este tema trinitario de PAMPL<JNA, G. de, Iconografía 
de la Santisima Trinidad en el arte medieval español, Madrid, 1970. Todavía no me fue 
posible consultar su contenido. 

(36) Cf. la nota 30. 
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III. LA SANTISIMA TRINIDAD DEL BALDAQUINO 
DEL MUSEO LUCENSE (fig. 11) 

l. Descripción de la escena 

Advierte con acierto M." Rosa Piñeiro (o.e. en nota 3) que a pesar 
de encontrarse la Trinidad en el mismo tablero de la Anunciación, 
está "desligada de ella en el ángulo izquierdo". 

Con estas palabras la describe: "el Padre coronado, sostiene con 
sus brazos a Cristo crucificado que lleva encima de su cabeza la palo
ma simbolizando el Espíritu Santo". 

Baldaquinos Gallegos (ya citado en la nota 1) de esta escena dice 
textualmente tan sólo esto: "2.º Muy a la derecha del dintel el Padre 
Eterno, sosteniendo el crucifijo". 

EL PADRE ETERNO. Aunque de rostro adusto, tiene un cierto 
aspecto venerable. 

Es de grandes ojos almendrados, fuerte y ancha nariz y rústica 
boca de carnosos labios. 

La barba, dividida abajo en dos, fue toscamente lograda con grue
sos surcos. Y con esa misma forma de surcos, pero más pronunciados, 
se representa su gran cabellera. Se toca con regia corona. 

En su sentada postura se realzan ambas rodillas. Desde ellas se 
hace caer la amplia túnica en pliegues verticales, formando abajo los 
lógicos repliegues. Los pies, muy separados, apenas asoman por deba
jo de la túnica. 

También lleva manto, pero sólo es visible encima de ambos hom
bros. 

Con su mano derecha soporta por debajo el extremo del palo 
transversal de la cruz. Con la izquierda sostiene lo que parece ser el 
"globo", apoyándose en él el otro extremo de la cruz. Da la impresión 
de haber una estrella sobre el globo. 

CRISTO. Aunque el cuerpo cuelga de las manos bastante juntas, no 
presenta rasgo alguno de violentación. Tan sólo las rodillas inician una 
flexión, estando los pies casi superpuestos, pero sin señales de clavos. 

Esta ausencia de violentación rezuma aún un pronunciado hiera
tismo. 
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El "perizoma", o simple paño que cubre su desnudez, es una estre
cha tela en forma de bufanda rematada en flecos y que se mantiene 
fija cruzándose simplemente sus extremos por delante. 

Como el rostro del Padre, también éste es adusto. Tiene iguales 
ojos almendrados, ancha nariz y gruesos labios. Su barba, en cambio, 
termina en pico y tanto ella como el cabello, se logró con los mismos 
surcos gruesos. 

Es de señalar que lleva corona de espinas. Elemento éste que, 
como se estudia en mis dos trabajos citados, se inicia sólo en la muy 
baja Edad Media. 

Su cuerpo, aunque de notable tosquedad, es bien proporcionado y 
de muy digna impresión. 

LA PALOMA. Se halla justamente entre ambas cabezas, del Padre 
y del Hijo. 

Baja verticalmente tocando con el pico la cabeza de Cristo. Su 
ancha cola se cobija bajo el mismo mentón del Padre. 

Lleva sus alas desplegadas y unos sencillos repiqueteos dan de 
lejos la graciosa impresión óptica de su plumaje. 

2. Trinidad redentora 

a) El por qué de este nombre 

Dí atrás esta denominación. Lo hacía por hallarse representado el 
Hijo, en estas escenas trinitarias, en su más tradicional forma reden
tora. Esto es, en cruz. 

Como también se sigue de lo hasta aquí expuesto, es éste el primer 
modo ya bien definido de irrumpir la Stma. Trinidad en representa
ciones iconográficas. 

A estas representaciones redentoras le seguirán luego otros modos 
diversos, pero con total ausencia de la cruz. 

Prolifera mucho, ya inmediatamente, una Stma. Trinidad coronan
do a María. Rito solemne es éste al que da ocasión el Quinto misterio 
glorioso, y ya el último de los quince del rosario completo. 

La devoción popular lo formula así: 'María es coronada como Rei
na de cielos y tierra"(37)_ 

(37) Cf. DELGALXJ G{)MEZ, Jaime, [In disco graníli.:o con la coronación de la Virgen ... 
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Pero hemos de consignar que la idea redentora se siguió insinuan
do alguna vez en el modo de representar al Hijo. 

Desnudo y muerto en el regazo y brazos del Padre lo vemos en 
una Stma. Trinidad del Greco, realizada entre 1577-1579. Ejemplo de 
tan genial artista que está certificando aún esas reminiscencias reden
toras. 

b) El por qué de este modo redentor 

Desde el principio de la iconografía cristiana hasta el Renacimien
to, de dos modos se manifiesta especialmente en ella el tema de la 
redención. 

Es el primero el manifestarla como obra de la DIVINIDAD. Queda 
entonces más escondida la obra del instrumento humano; esto es, del 
Cristo-HOMBRE. 

Sería muy largo ir exponiendo toda esta iconografía. Sirvan de 
ejemplo tan sólo unas ideas, casi telegráficamente expuestas. 

Hay toda una larga lista de escenas, tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento, éstas representando milagros de Jesús, en las que 
el contenido es salvífica. 

Este contenido salvífica, de una manera muy simple, como así 
convenía a aquellos muy simples primeros cristianos, es lo que icono
gráficamente se los quería exponer: 

Así como Dios salvó: 
-a Daniel de la cueva de los leones y del horno encendido, 
-a Isaac del sacrificio, 
- a los israelitas de la sed en el desierto con el milagro de la roca, 
-a Jonás del vientre de la ballena, 
-o a Lázaro del sepulcro, 
-al paralítico de la camilla, 
-al ciego de nacimiento de su ceguera, 
-etc., etc. 
así Dios salva el alma del cristiano que cree en el Hijo de Dios". 

Cuando a partir ya del siglo V, y de ahí en adelante, se empieza a 
exponer el tema de la crucifixión, es muy significativo el modo de 
hacerlo. 

Dos son los rasgos fundamentales en esa escena redentora. 



72 JAIME DELGADO GOMEZ 

Es uno el de la total ausencia de cuanto irreverente, o "blasfemo" 
en pensamiento judío, indique la imposible humillación y sufrimiento 
del DIOS-Hombre. 

No se representa nunca la dura escena de la Oración en el Huerto. 
Sólo en la baja Edad Media aparecerá la de Jesús azotado, o el Jesús 
de todo el Vía Crucis. 

Algunas veces le veremos llevando una cruz, pero será como un 
trofeo, o como una bandera triunfal, no la de "la Vía-Crucis"(.l8J. 

Dos o tres veces, en frentes de sarcófagos, aparece un soldado 
sosteniendo sobre su cabeza una corona de espinas. Pero allí más se 
parece a una corona de olivo, como la que también un soldado soste
nía sobre la cabeza de un general triunfador. En su carro triunfal así 
recibía la apoteosis del triunfo en una Roma engalanada para este 
solemnístico rito(.J9 J. 

Más aún. Como ya atrás se recordaba, el Cristo de la cruz es la 
figura hierática (sagrada, divina), que está por encima de las leyes 
naturales. 

En la cruz, ni su cuerpo pesa ... , ni en él hay asomo de dolor o 
violentación ... Y la primera corona que llevará en la cruz es una corona 
real. Así sobre el trono de la cruz su Divina Majestad reina hierático ... 

De espinas no se coronará hasta ya bien entrado el siglo XllF'ºl. 

Una vez ya en la baja Edad Media el pensamiento cristiano se va 
transformando. 

De una Europa cristiana "teocéntrica" se va pasando, a lo largo 
del bajo medioevo, a una Europa cristina "antropocéntrica". 

Se inicia este movimiento en la rica y culta Italia con la aparición 
del Humanismo, que viene a identificarse con el Renacimiento. 

Es El Petrarca(t 1374) quien da cuerpo al pensamiento humanista. 
Y son las Escuelas Pisana y Sienesa primero (ss. XIII-XIV), y luego la 

(38) Abundan bastante los sarcófagos paleocristianos que en su frente nos presentan a Cristo 
"stauróforo", o portador de la cruz. Así, por ejemplo, le vemos en \VILPERT, Joseph, T 
Sarcofagi L"risriani Antichi, Roma, 1929-1936. Cf. las láminas 35, l; 37, 1, 4 y 5; 43, 3 y 4. 
Incluso aparece teniendo una cruz en vez de un cayado, en la escena musiva de Cristo 
Pastor que se halla en el Mausoleo de Gafa Pacidia de Ravena. 

(39) Puede verse esta escena de Cristo coronado con esta especial corona de espinas en la 
lámina 146, 3, de I Sarcofagi Crisliani ... (citado en la anterior nota 38). Esta escena nos la 
ofrece también ANDRE GRABAR, El primer Arle Cristiano (&tic. Aguilar, Madrid, 1967, 
p. 265, fig. 295). 

(40) Toda esta última temática está ampliamente tratada en mis dos estudios citados en la nota 31. 



ú\ SiWTISIMA TRINIDAD EN EL BALDAQUINO DEL MUSEO DE LUGO 73 

Florentina, con el extraordinario mecenazgo de los Médici (ss. XIV
XV), los que inician y prosiguen la gran renovación renacentista. El 
resto de Europa se irá incorporando más tarde. 

Este antropocentrismo humanista, o ensalzamiento del HOMBRE, 
la obra cumbre de la creación, va haciendo surgir en los artistas nue
vos conceptos. Concepciones que, a la vez, se van también infiltrando 
en el mundo cristiano. 

Se resaltan ahora todos los valores humanos y, con ellos, las obras 
del hombre. 

De ahí que también la obra de la REDENCION empiece a verse, 
cada vez más acentuadamente, como la obra del Hijo de Dios hecho 
HOMBRE. 

El realismo de la OBRA de Cristo-HOMBRE se va poniendo más 
de manifiesto. Ahora empieza a desaparecer el HIERATISMO en la 
cruz. El cuerpo se ve ya esencialmente humano y, por su gravedad, 
cuelga pesadamente de las manos clavadas. También suele flexionar 
fuertemente las rodillas al estar los pies clavados soportando la parte 
de peso que les corresponde. 

En sus representaciones los artistas intentan plasmar la violenta
ción y el dolor, cosas ambas propias de un cuerpo crucificado. Por 
eso desde ahora soportará también la corona de espinas. 

Pues bien, esta tipología del CRIS1D EN LA CRUZ es la elegida 
para las primeras representaciones trinitarias(•IJ. 

Podemos concluir, por tanto, que aquel antropocentrismo bajo me
dieval y renacentista, hasta tal punto pondera la OBRA REDENTORA 
del Dios-HOMBRE en la CRUZ que la selecciona para representar a 
la SEGUNDA PERSONA de la Santísima Trinidad en las primeras 
escenas que de ella nítidamente se empiezan a realizar. 

Píenso que tanto la importancia de este punto, como la de todo el 
proceso iconográfico de la escena trinitaria, justifican este largo estu
dio hasta ahora tan poco tratado. 

( 41) Desde ahora empiezan también a representarse los momentos más espectaculares y doloro
sos de la PASIClN: Cristo azorado, cf. DEl..G1\IXl (}(lMEZ, Jaime, La Rihlia en la iconogra
fía Pétrea lucense, FICHAN.º 6, Cristo azotado en presencia de Pilatos en un capitel de 
bardadelo, en Rolefín do ,\!usen Provincia/ de Lugo, t. 3, 1987, pp. 27-35. 
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WS DOMINICOS EN GALICIA, 
Y PARTICULARMENTE EN VIVERO 

Por RAMON HERNANDEZ, O.P. 

La Orden Dominicana, aunque actualmente tiene una representa
ción bastante reducida en cuanto al número en Galicia, cuenta en esta 
admirable tierra con una tradición muy larga, de casi ocho siglos, y 
sobre todo muy densa en verdaderos valores religiosos, espirituales e 
intelectuales. 

Lo segundo que quiero advertir es que, según veremos ensegui
da, la literatura sobre los dominicos en Galicia es muy abundante, y 
por ello no es tan fácil decir cosas nuevas: la dificultad es que esa 
literatura tan abundante se encuentra muy dispersa, a veces en re
vistas científicas de difícil acceso, a no ser en las bibliotecas de 
Galicia, y yo he tenido que hacer un gran esfuerzo para leerlas, pero 
lo he conseguido. 

Lo tercero es que, si los dominicos sienten esa buena tendencia 
afectiva hacia Galicia, y particularmente hacia Vivero, Galicia también 
ha añorado la ausencia de los dominicos. Voy a dar un solo histórico 
botón de muestra. Los dominicos en el siglo pasado, en 1835, fueron 
expulsados en toda España de sus conventos por el gobierno liberal 
extremista de aquel entonces. Cuando al comenzar la década de 1850, 
después del concordato con la Santa Sede, comenzó a pensarse en 
permitir la vuelta de algunas comunidades de religiosos, para elevar 
el bajo nivel moral, no tanto en los pueblos, cuanto en las capas más 
cultivadas de la sociedad en las mismas ciudades, el entonces arzobis
po de Santiago de Compostela, muy pronto cardenal Miguel García 
Cuesta, sugería al gobierno la vuelta de los dominicos. 
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Se encontraba en aquellos días el arzobispo de Santiago visitando 
la ciudad de La Coruña y como efecto de las impresiones de aquella 
visita, escribió al señor ministro de Gracia y Justicia una carta el 26 
de mayo de 1852, cuando hacía sólo diez meses de haber sido promo
vido de la sede de Jaca a la de Compostela. La carta está inédita y voy 
a transcribir algunos párrafos: 

"Excelentísimo Señor: 
[ ... ] me atrevo a asegurar a Vuestra Excelencia que es de impres

cindible necesidad establecer, no una, sino varias Congregaciones, de 
las que se permiten por el Concordato, si se quiere de veras conservar 
la fe católica, atajar a tiempo la corrupción de las costumbres, morali
zar a los pueblos, fortificar los vínculos sociales y formar súbditos 
fieles y leales de Su Majestad. 

"En la ciudad de La Coruña, en la que al presente me hallo, es 
donde palpo, por decirlo así, la más imperiosa necesidad de una co
munidad religiosa, cuyos individuos reúnan ciencia y virtud en el más 
alto grado que sea posible en las actuales circunstancias ... Y parándo
me a pensar a cuál debería darse la preferencia, aunque éste es un 
punto delicado, me resuelvo, por multitud de razones, a pedir para 
este punto el establecimiento, en los términos posibles y prudentes, 
de la Orden de nuestro insigne compatriota, Santo Domingo de Guz
mán. 

"Existen en ella individuos de capacidad y de buenas costumbres, 
que se prestarían a dar principio a la obra. 

"Y, al fin, es una orden, que, sin dejar de ser eminentemente cató
lica, es eminentemente española. En esta ciudad de La Coruña esta
ban muy bien reputados y queridos los religiosos de la misma. Su 
convento se conserva en buen estado, y, si se quiere, con las mejoras, 
debidas al Cuerpo de Artillería, que trasladó a él, en los años pasa
dos, su cuartel. 

[Habla de Pontevedra, de la que espera tener más datos, para 
hacer su exposición "con acierto"; y de Betanzos, en donde] 

"existe el convento de Dominicos y en el que pudieran establecerse 
al menos media docena de Sacerdotes, que atendiesen a las muchas y 
grandes necesidades de aquel pueblo" [ ... ] 

"Dios, etc. La Coruña, 26 de mayo de 1852". 

En ese año de 1852 sólo hacía diecisiete años que habían sido expul
sados los frailes de los conventos. La mayor parte de los expulsados 
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vivían y ardían en deseos de volver a su vida conventual. Hubiera sido 
entonces fácil para los dominicos retornar a sus conventos de Galicia. 
Los gobiernos de aquellos años no lo permitieron. Los primeros domini
cos que pudieron regresar a su vida de comunidad lo hicieron en un 
convento que había sido antes de los carmelitas, el de San José de Pa
drón, y esto tuvo lugar bastante más tarde, en 1870. La segunda comuni
dad dominicana venida a Galicia se estableció en el convento de La Coru
ña, y esto fue en 1899: fecha muy lejana, en que apenas viviría alguno de 
los exclaustrados en 1835. Finalmente, en 1972, se estableció otra comu
nidad de dominicos en la ciudad de Vigo con ministerio parroquial. 

l. Bibliografía general y de fuentes 

El investigador y escritor por antonomasia sobre los dominicos en 
Galicia es el dominico gallego P. ,\ureliano Pardo Villar. Durante 
treinta años estuvo dedicado a estudiar desde las fuentes archivísticas 
las fundaciones dominicanas gallegas: sus comienzos, su desarrollo, 
su labor apostólica y social, y la vida y obras de sus principales frai
les. Merece la pena una edición conjunta de sus múltiples estudios, 
muy dispersos en las variadas revistas. Todos los conventos domini
canos, de frailes y monjas, fueron objeto de su investigación. 

Recordemos brevemente que el !'. Aureliano Pardo Villar había na
cido en el pueblo de Arzúa, de la provincia de La Coruña, el 18 de 
enero de 1882. Se hizo dominico en el convento de San José de Padrón, 
emitiendo la profesión religiosa el 21 de septiembre de 1899. Culminó 
su carrera teológica en el Estudio General Dominicano de San Esteban 
de Salamanca, ordenándose de sacerdote en 1906. Pidió a los superio
res que lo enviasen a las misiones vivas amazónicas del Perú, pero, 
habiendo caído seriamente enfermo, los superiores le denegaron la pe
tición y le destinaron a su convento de origen, el de San José de Pa
drón, en donde permaneció desde ese año, de su primer y único desti
no, de 1908 hasta el final de sus días, el 13 de enero de 1956. 

Desde ese mismo año de su llegada a Padrón se entregó a la difu
sión de la devoción del Santo Rosario, siendo desde 1909 hasta su 
muerte director del Rosario Perpetuo, que, según todos reconocen, 
tenía amirablemente organizado y muy difundido. Por el Rosario y 
por la Historia fue siempre conocido entre los dominicos. Sus méritos 
de historiador le fueron premiados por la Real Academia Gallega de 
la Historia, que lo eligió para ser uno de sus miembros. Su importante 
obra le ha hecho igualmente merecedor de una buena biografía y sem
blanza en la Gran Enciclopedia Gallega. 
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Otro historiador dominico, plenamente contemporáneo del P. Par
do y compañero de estudios en la Orden Dominicana, es el P. Manuel 
de los Hoyos Gómez. También éste nos ofrece interesantes datos so
bre los conventos dominicanos de Galicia en sus dos obras de tres 
volúmenes cada una. La primera se titula" Registro Documental, J\ifate
rial Inédito Dominicano Español, en que nos señala las fuentes archi
vísticas en las que podemos encontrar documentación sobre los con
ventos de dominicos. La segunda lleva por título Registro Historial de 
la Provincia de España, y se hace en ella una breve historia de cada 
uno de los conventos masculinos y femeninos de la Provincia Domini
cana de España desde que se fundaron hasta su desaparición o hasta 
nuestros días, según los casos. Con respecto a los conventos de Gali
cia sigue muy de cerca los estudios del citado Aureliano Pardo, siem
pre la máxima autoridad en esta materia. 

Un resumen muy claro y muy sugerente sobre el tema de los con
ventos dominicanos gallegos nos lo da el asimismo dominico P . .Jesús 
María Palomares Ibáñez, un tiempo profesor y secretario general de 
la Universidad de Santiago, y ahora catedrático de Historia Contem
poránea y secretario general de la Universidad de Valladolid. Es un 
artículo titulado Aproximación histórica a la presencia de los domini
cos en Galicia. Lo publicó en la revista de investigaciones históricas 
dominicanas del Instituto Histórico de Salamanca "Archivo Dominica
no"(11. 

Una obra de un significado muy especial es la de la doctora gallega 
Carmen Manso Porto. En su tesis doctoral, titulada El 1\rte de la Or
den de Santo Domingo en la Galicia medieval, en dos voluminosos 
tomos de un total de 2.314 páginas. Defendió esa tesis en 1991 en la 
Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e 
Historia, Departamento de Historia del Arte Medieval. y mereció los 
mayores elogios del tribunal. 

Quiero destacar de esta obra de Carmen Manso algunos hallazgos 
muy valiosos para la historia general del arte en el medievo, y singu
larmente en Galicia y en las Ordenes Mendicantes, de franciscanos y 
dominicos. Al estudiar la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, de 
Santiago de Compostela, después de un análisis comparativo amplio 

(1) \'ol. 111 (1982) pags. 85-116 
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y profundo de monumentos y de detalles, llega a la conclusión verda
deramente nueva de que la citada iglesia de Santo Domingo de Com
postela representa la primacía, el origen y fuente del arte mendicante 
de toda Galicia. Con ello la cronología y las dependencias de la arqui
tectura medieval gallega sufren un notable cambio. 

Es una tesis de gran importancia para los monumentos dominica
nos de Galicia, pues representan tres siglos de estilo gótico, a través 
de once templos y conventos dominicanos, examinados detenidamen
te. Esos once conventos con sus iglesias son los siguientes: Santo Do
mingo de Santiago de Compostela, Santo Domingo de Ribadavia, San
to Domingo de Tuy, Santo Domingo de Lugo, Santo Domingo de La 
Coruña, Santo Domingo de Pontevedra, Santo Domingo de Viveiro, 
Santo Domingo de Ortigueira, Santa María de Belvís de Santiago, San
ta María La Nova de Lugo y Santa María de Valdeflores de Viveiro. 

Las Ordenes religiosas son entidades multinacionales. Se da en 
todas sus iglesias y conventos de las diversas naciones, como en su 
sistema de vida. cierta unidad de espíritu -aquí, de inspiración-, de 
vivencias y sensibilidades. El campo de visión de la autora sobrepasa 
las fronteras, buscando relaciones e in!luencias. Observa el carácter 
primigenio, dentro de la Orden de Santo Domingo, de las iglesias 
dominicanas de Bolonia, de Tolouse, y de la primitiva de Santarem. 
La de Santo Domingo de Bonaval, de Santiago de Compostela, va a 
adquirir también, junto a las que acabamos de mencionar, el carácter 
de "incunable" o perteneciente a los albores de la Orden universal de 
Santo Domingo, e incluso a los albores de todos los conventos mendi
cantes de Galicia. 

Concretándonos al convento de Santo Domingo de Vivero, además 
de lo que dicen todos los autores mencionados, es necesario destacar 
los siguientes : E. Chao Espina<21, J. Donapetry Yribarnegaray«'I y P. 
José García ürd•I. 

Utiliza el profesor García Oro la documentación en pergamino del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, en la sección de Clero, en las 
carpetas 1324 y 1324his. E igualmente se sirve del códice 290-B del 
citado Archivo Histórico Nacional. Este códice lleva en la cubierta el 
título Libro antiguo en pergamino, y en el tejuelo del lomo lleva este 

(2) La den1olida iglesia y convenco J1.: Vivero, en "1\hrcnte" 13-15 (198J-J98,1) 111-120: Id., Libro 
y bTUÍu de Vivero. La Coruña 1976. 134-138. 

(3) 1-listoriu de \'ivero y de su Concejo, Vivero, Lugo, 1953. 
(4) \'h,eiro en los siglos XI\' y X\'. l..a colección Jiplonuí1ic(J de 5kinto J)omingo de \'i\'t'iro, 

"Estudios Mindonienses", vol. 3 (1987), páginas 11-132. 
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otro título más indicativo: Foros del convento de Santo Domingo de 
Vivero. José García Oro aprovecha muy sabiamente esta documenta
ción, para componer la historia del convento dominicano de Vivero 
desde sus comienzos hasta finales del siglo XV. Y nos ofrece diversas 
listas sobre los nombre que aparecen en esos documentos, destacando 
las personalidades pertenecientes al célebre convento de Santo Do
mingo: sus maestros en Sagrada Teología y su doctores. 

2. Notas sobre la fundación de Santo Domingo de Vivero 

Creo que con todo lo indicado un estudioso con tiempo para ello 
podría componer fácilmente una buena y voluminosa historia de los 
dominicos en Galicia, y particularmente en la villa de Vivero. El tema 
es muy importante, y en algunos casos muy atractivo, y hasta deslum
brador, y se merece esa dedicación investigadora. Para hacer más 
personal mi investigación he estudiado también otras historias domi
nicanas y he revisado asimismo las piezas documentales del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, tanto de los frailes como de las monjas 
de Valdeflores. 

Ademas de las valiosas piezas indicadas en pergamino, que son 
sin duda las más importantes, hay en el mencionado Archivo de Ma
drid nueve legajos de papeles pertenecientes al convento de Santo 
Domingo de Vivero, y diez legajos pertenecientes al monasterio de las 
Dominicas de Nuestra Señora de Valdeflores. Todos estos legajos los 
he visto papel por papel y algo he sacado para nuestra historia. 

Hay asimismo en el Archivo Histórico Nacional dos libros de ca
rácter administrativo del convento de los frailes dominicos de Vivero, 
uno del siglo XVII y otro del siglo XIX, y dos de las dominicas, uno 
del siglo XVIII y otro del XIX, y finalmente otro libro misceláneo del 
siglo XIX con censos de tres conventos: de las dominicas de Valdeflo
res, de las franciscanas de la Concepción y de los frailes del convento 
de Santo Domingo. 

Es sabido que el fundador de la Orden Dominicana o de Predica
dores, Santo Domingo de Guzmán, el 15 de agosto, fiesta de la Asun
ción de Nuestra Señora, del año del Señor de 1217, dispersó a sus 
dieciséis frailes, ya bien formados espiritual e intelectualmente, por 
el mundo. A cuatro de ellos los envió a España. Los frailes en otras 
partes, como en París, Roma y Bolonia, tuvieron éxito inmediato, pero 
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aquí las cosas no les fueron bien. Una Orden religiosa nueva, dedica
da a la predicación, practicando la mendicidad, y de no fácil compro
bación pontificia, originaba en las autoridades eclesiásticas y civiles 
de España, e incluso en los mismos particulares, inevitables sospe
chas. Pululaban entonces por la Iglesia instituciones con parecidas 
características, que se dedicaban a predicar y que alardeaban de vivir 
la pobreza de Cristo y de los Apóstoles. 

Los frailes dominicos españoles, sorprendidos y alertados ante el 
fracaso, recurrieron al fundador, que se encontraba entonces en 
Roma, en la Ciudad Eterna. Santo Domingo visitó al papa Ilonorio III, 
y logró de él una bula, despachada en varios ejemplares, mediante la 
cual hacía la presentación de la nueva Orden por él confirmada en 
diciembre de 1216, a los arzobispos, obispos y demás autoridaqdes. 
Con un ejemplar de esa bula se vino Santo Domingo de Guzmán a 
España, y ante un documento tan contundente y claro del Romano 
Pontífice todas las puertas se les abrieron a los frailes de la nueva 
Orden. 

En la revista de investigaciones históricas, "Archivo Dominicano", 
en los volúmenes IV y V, de los años 1983 y 1984, publiqué lo que se 
conserva de las Actas de los Capítulos Provinciales de la Provincia 
Dominicana de España del siglo Xlll. En ninguna de ellas aparece el 
nombre de Vivero. Sí salen otros conventos gallegos: los de Santiago, 
Ribadavia, Tuy, Pontevedra, La Coruña, Lugo. 

En el Acta del Capítulo Provincial de la Provincia Dominicana de 
España, celebrado en Barcelona en 1299, el último celebrado en el 
siglo XIII, se recogen los nombres de 43 conventos de dominicos en la 
Península Ibérica y en las Islas Baleares. Creo que se citan todos los 
que había entonces; entre ellos figuran los conventos gallegos mencio
nados. No aparece ciertamente el convento de Vivero. Los elencos e 
historiadores dominicos antiguos colocan su fundación muy avanzado 
el siglo XIV. 

Pero, si los dominicos antiguos no lo mencionan como existente en 
el siglo XIII, hay pruebas contundentes de sus raíces en ese siglo. Los 
Padres Aureliano Pardo Villar, O.P. y José García Oro, O.F.M., men
cionan cuatro documentos que nos hablan de los dominicos de Vivero 
a finales del siglo XIII. El primero de esos documentos está datado en 
la villa de Vivero y tiene la fecha del 23 de febrero de 1285: se trata 
de la donación de una viña, que hace Martín Pérez a Santo Domingo 
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de Viveiro; la viña está situada en el lugar llamado Campo do Cabo 
da Torre; el documento original se encuentra en Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, sección de Clero, carpeta B24, pergamino 22. 
Lo expone el profesor García Oro en el lugar ya indicado. 

El segundo documento es un privilegio del Sancho IV el Bravo, rey 
de Castilla y León, fechado en Burgos el 12 de diciembre de 1288; por 
medio de esa escritura real se exime a los frailes de Santo Domingo 
de Viveiro de los impuestos de portazgos, alcabalas y otros tributos: 
hace su regesto García Oro en el estudio mencionado al principio de 
mi trabajo, y dice que lo toma del Archivo Municipal de Viveiro, y 
nos da a conocer sus confirmaciones reales posteriores. 

El P. Aureliano Pardo Villar expone en su historia el tercero de los 
documentos apuntados del siglo Xlll sobre los frailes dominicos de 
Vivero. Es de 1287 y nos dice que el canónigo de Mondoñedo Esteban 
Galván hace en su testamento una manda de cien sueldos para los 
frailes dominicos y franciscanos de Vivero. Toma este dato el P. Pardo 
Villar del historiador J. Villaamil y Castro'", y este autor lo toma a su 
vez del Tumbo de la Catedral de Mondoñedo. 

El cuarto nos lo ofrece también el P. Aureliano Pardo como tomado 
de un autor que dice no recordar en ese momento de la redacción de 
su trabajo. La historiadora del arte, arriba citada, Carmen Manso Por
to, en su tesis doctoral, nos precisa que está tomada la noticia de 
Villaamil y Castro'"". Lo expresa el P. Pardo en estos términos: "no 
recordamos, por olvido en anotarlo, de donde hemos tomado el dato 
siguiente: «el convento de Santo Domingo de Vivero es creíble que 
estaba levantado en 1282, y que fueron sus frailes, los padres predica
dores, a quienes se refiere el obispo de Mondoñedo, Nuño 11, en la 
curiosa escritura de revocación, que otorgó en 13 de diciembre de 
1282»". 

Ya el inmediato documento posterior conocido es de pleno siglo 
XIV, de 1318. Es otra donación hecha a los frailes dominicos de Vivei
ro. Tiene la ventaja sobre los precedentes de hablarnos de modo ex
plícito del Prior (con su nombre) y de su convento, lo que garantiza 
que se trata de un convento con todas las exigencias de las leyes 
constitucionales de la Orden Dominicana. Dice en efecto que la dona-

(5) Iglesias gallegas en la H.dad ,\fediu (Madrid 1904), pág. 34. nota l. 
(6) Crónica de la provincia de Lugo, (Madrid 1866), pág. 38. 
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ción se hace a fray Alfonso de Páramo, prior de Santo Domingo de 
Viveiro, y a su convento. Este fray Alfonso de Páramo es, pues, el 
primer Prior conocido del convento de Santo Domingo de Vivero. El 
documento manifiesta además que los dominicos se encuentran ya 
fuertemente arraigados en esta preciosa villa. 

¿Cómo explicar la falta de alusiones explícitas en el siglo Xlll al 
convento dominicano de Vivero como tal, es decir, como convento, 
con su Prior y con su título expreso de convento, establecido regular 
y plenamente según las leyes de la Orden de Santo Domingo? El P. 
Aureliano Pardo Villar insinúa una razón que ha sido aceptada en 
general por los historiadores. Habría sido fundado sí hacia 1285, pero 
hasta principios del siglo XIV no sería propiamente convento, sino, 
según la terminología de la legislación religiosa de entonces, una casa 
informal, o sin las condiciones necesarias para recibir propiamente el 
nombre de convento y figurar como tal en los documentos oficiales. 

Otro historiador dominico, gran amigo del P. Aureliano Pardo, y 
que visitó mucho Galicia para elaborar la historia de los conventos 
dominicanos de la Provincia de España, el P. Manuel Hoyos, utiliza 
un último recurso, por así decirlo, para probar que fue fundado hacia 
1285 como convento y que fue reconocido así oficialmente por la Pro
vincia Dominicana de España en su más antiguo elenco conventual 
conocido. 

El recurso es el siguiente. Los historiadores dominicos saben que 
en el siglo XVI se debatió durante mucho tiempo y con mucho ímpetu 
sobre la antigúedad fundacional de algunos conventos, por los privile
gios que eso llevaba consigo, particularmente el de precedencia e im
portancia de sus priores. 

El litigio saltó con toda la fuerza, y siendo, como dije, muy durade
ro, entre el convento de Burgos, por una parte, y los conventos de 
Toledo y Salamanca, por otra. El convento de San Pablo de Burgos 
contaba con una precedencia inmemorial sobre los de San Pedro Már
tir de Toledo y de San Esteban de Salamanca, de forma que durante 
mucho tiempo fue considerado como fundado antes que el de Toledo 
y el de Salamanca. El conflicto obligó a las autoridades de la Provincia 
Dominicana de España a comisionar a algunos estudiosos para revisar 
la historia y los documentos. 

El documento más antiguo que pudo aducirse fue una lista de 
conventos, ordenada cronológicamente segun la fundación y conside-
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rada como de finales del siglo XIII. Figuraba en el libro oficial de los 
Capítulos Generales y Provinciales de la Provincia de España. La lista 
aparecía como tomada de un texto antiguo en pergamino. Todo da a 
entender que el original es de finales del siglo XIII. Todos los conven
tos que figuran fueron fundados en ese siglo, siendo los dos últimos 
el de Toro, que fue fundado en 1286 y el de Játiva, que fue fundado 
en 1291. 

Todos estos conventos se correponden con los que di a conocer en 
1983 de una acta en pergamino, que se creía perdida, y correspondía 
al Capítulo Provincial de Barcelona de 1299. Habla esa acta de las 
asignaciones de frailes a los 43 conventos de que constaba entonces 
dicha Povincia Dominicana, y que incluye los 42 conventos del men
cionados catálogo, copia del original en pergamino de muy finales del 
siglo XII l. 

Hay dos pequeñas variantes. La primera nos sirve para datar me
jor este catáloco. En efecto en el acta de 1299 se cita el convento de 
Sangüesa, fundado muy poco antes, quizás en 1298. El citado catálogo 
sería compuesto, por consiguiente, entre 1291, en que se funda el con
vento de Játiva, que es el último de esa lista, y 1298, que es el último 
convento fundado, ateniéndonos al contenido del acta de 1299. La 
segunda variante es que el convento de Tuy, que aparece en el catálo
go en el lugar 22 según el orden de antigüedad en fundación, no apa
rece en la lista de los conventos en la sección de asignaciones del acta 
de Barcelona, pero sí aparece en otro contexto de dicha acta. 

El historiador P. Manuel Hoyos comete al menos un error de 
transcripción de los conventos de esta famosa lista o catálogo de fina
les del siglo XIII. Ese error favorece en particular al convento de Vive
ro. De modo que, si tuviera razón este historiador, tendríamos ya una 
prueba documental irrebatible de que el convento de Santo Domingo 
de Vivero, como tal, es decir, como convento propiamente dicho, ha
bría sido fundado a finales del siglo XIII. 

El error del historiador Hoyos está en que, al ofrecernos esa lista, 
transcribe convento "Vivariense" (o de Vivero) en vez de convento 
''Vimariense" (o de Guimaraens, en Portugal), que además de ese 
nombre aparece en ocasiones en las actas capitulares antiguas con el 
nombre de "Guimariense''. Ya es conocido el pronto éxito de los Do
minicos en Portugal, que en el siglo XIII, según el primitivo elenco y 
las actas de ese tiempo, tuvo siete conventos. 



L<>S [)(),\!IJ>.'ICC)S E.""' (T1\LIC!i\ Y p,\RTICCJL.ARlWE .. VTE El\' \'l\'ER(J 89 

Sigamos con nuestra filosofía sobre esta lista o catálogo de finales 
del siglo XIII, pues el citado P. Hoyos quiere como complicar también 
en su teoría, aunque sin conseguirlo, las afirmaciones del P. Aureliano 
Pardo. Esta lista aparece distribuida en dos coros: derecho e izquier
do. El convento más antiguo se colocaba el primero en el izquierdo. 
Después alternaban del coro derecho al coro izquierdo según la anti
guedad de la fecha de la fundación de cada convento. 

Ese papel del siglo XVI, que es copia de un original de pergamino 
de finales del siglo XIII, se encuentra actualmente en el Archivo Histó
rico Nacional de Madrid, en la sección de Clero, en el legajo 986, y el 
orden que ofrece de los conventos es el siguiente: 

Coro derecho: Coro izquierdo: 

l. Segoviensis ................... 2. Palentinus 
3. Barchinonensis ............. 4. San taranensis 
5. Zamorensis .................. 6. Cesaraugustanus 
7. Ilerdensis ..................... 8. Salmantinus 
9. Burgehsis ..................... 10. Compostelanus 

11. Pampilonensis .............. 12. Toletanus 
13. Colimbrinensis ............. 14. Maioricensis 
15. Portugalensis ............. ... 16. Ulisbonensis 
17. Valentinus .................... 18. Cordubensis 
19. Legionensis .................. 20. Hispalensis 
21. Tarraconensis .............. 22. Gerundensis 
23. Uscensis ....................... 24. Ripaviensis 
25. Calataiuvensis .............. 26. Elvensis 
27. Estelensis .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 28. Tudensis 
29. Murciensis ................... 30. Vimaranensis 
31. Urgelensis .................... 32. Civitatensis 
33. Victoriensis .................. 34. Veneventanus 
35. Lucensis ....................... 36. Gerecinensis 
37. Valisoletanus ................ 38. Elvorensis 
39. Cruniensis .................... 40. Pontis Veteris 
41. Taurensis ..................... 42. Jativensis 

El número 30 lo ocupa, según nuestra transcripción, el convento 
''Vimaranense" (o de Guimaraens, en Portugal), que el P. Hoyos 
transcribe ''Vivariense", ofreciendo así una prueba documental falsa 
de la fundación del convento formal de Vivero a finales del siglo Xlll. 
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Nosotros ofrecimos este elenco, con un breve comentario, en "Archi
vo Dominicano"C'l; el P. Manuel Hoyos lo transcribe, con breve co
mentario, en Registro Documenta/C•l. Este historiador insinúa ahí 
que de esa forma queda confirmada la conclusión del P. Aureliano 
Pardo Villar de que el convento de Vivero fue fundado a finales del 
siglo XIII. 

El P. Aureliano Pardo Villar llegó a esa conclusión, según hemos 
visto, sin necesidad de la citada lista, y no porque no la conociera, 
sino porque la conocía en su verdadera versión. La vio en efecto en el 
historiador Justo Cuervo en su obra Historiadores del Convento de 
San Esteban de Salamanca'9l, que hizo la misma transcripción que 
hemos ofrecido nosotros, y por eso no pudo caer en la tentación, en 
la que cayó el P. Hoyos. Sin embargo, este mismo P. Hoyos, dos años 
más tarde, en el Registro Documenta/C10l hablando del convento de 
Burgos, transcribe bien esa lista. 

3. Notas sobre la fundación de Santa María de Valdeflores 

Por lo que se refiere al convento de las Madres Dominicas de Val
deflores, ya aludimos a la documentación muy importante, aunque 
muy incompleta, que existe en el Archivo Histórico Nacional de Ma
drid. La recoge muy bien Carmen Manso Porto en su tesis doctoral ya 
mencionada. El Padre Pardo Villar hace su síntesis de la historia de 
las dominicas de Valdeflores, teniendo en cuenta la documentación 
conservada en el archivo conventual y otras crónicas y composiciones 
históricas a su alcance. 

Ultimamente ha aparecido un muy valioso trabajo de la investiga
dora Clara C. Rodríguez Núñez sobre el convento de las MM. Domini
cas de Valdeflores. Lo publica en "Estudios Mindonienses"Clll. Se titula 
El monasterio de Nuestra Señora de Valdeflores de Viveiro. Tiene en 
cuenta la documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid, y 
más aún la del archivo de las MM. Dominicas, y hace una exposición 
de su vida administrativa y comunitaria hasta nuestros días. 

(7) Vol. 5 (1984), págs. 7 y 8. 
(8) Tomo I (1961), págs. 66 y siguiente. 
(9) Torno 11 (1914), págs. 709 y 710. 

(10) Torno Ill (1963), pág. 169. 
(11) Vol. 9, (1993). pags. 441-539. 
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Un estudio más general sobre los conventos femeninos dominica
nos de Galicia había publicado esta gran investigadora en la revista 
del Instituto Histórico de Salamanca, "Archivo Dominicano"<12i. Se ti
tula: Los conventos de dominicas en Galicia. La Orden de Predicado
res y su papel institucionalizador de la religiosidad femenina bajome
dieval. 

Del P. Manuel Hoyos toma un interesante documento, en que se 
nos habla de un Padre Provincial muy poco conocido, y que desde 
luego no aparece en los catálogos oficiales de la Provincia Dominicana 
de España, cual es el P. Juniamo Gallego, que ocupaba ya ese cargo 
en 1241. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid tuve la satisfac
ción de leer el texto original, que es la noticia más antigua que pone 
en relación a ese P. Provincial Juniamo, natural de Galicia, con las 
monjas dominicas de Caleruega. Viene a corroborar la verdad históri
ca y muy probada con muchísimos ejemplos de la gran influencia de 
los dominicos gallegos en toda la historia dominicana del resto de 
España. 

El Padre Aureliano Pardo, para historiar los orígenes del monaste
rior de las MM. Dominicas de Valdeflores, tiene en cuenta cuatro 
fuentes muy tardías, pues, de los documentos propiamente tales, el 
más antiguo que pudo tener en su mano dice que es de 1571, y que se 
conserva en el archivo conventual de las Dominicas. La primera de 
esas cuatro fuentes es una Crónica de 1633 sobre la villa de Vivero y 
sobre sus edificios. La segunda es una Reseña del propio convento, 
que data de 1693. La tercera es un Pliego de 1756, y la cuarta es una 
Libreta de Misas de la comunidad, de principios del siglo XIX. 

La primera de esas fuentes tardías, es decir, la Crónica de Vivero 
de 1633, dice que "el convento de Monjas Dominicas, que está a tres
cientos pasos de la villa, en un sitio muy ameno y bueno, fue fundado 
de un tal Vizoso", perteneciente a una de las familias más importantes 
de Vivero. 

La Reseña de 1693, tiene el titulo de Fundación del Convento de 
Nuestra Señora de Valdeflores de la villa de Vivero, que es de las 
Religiosas de la Orden de Predicadores; ocupa los cuatro primeros 
folios del Libro de Tumbo de dicho convento. Según esta fuente co
menzó la historia un grupo de beatas, que vivían en sus casas, cerca 

(12) Volumen 13, de 1992, en las páginas 191-198. 
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del santuario de Ja Virgen de Valdeflores, y bajo Ja dirección de Jos 
Padres del convento de Santo Domingo; se denominaban terciarias de 
Santa Catalina de Siena, y no tuvieron vida común y clausura hasta el 
concilio de Trento. 

Según Ja tercera fuente, que es el Pliego de 1756, aquellas primeras 
beatas, que vivían en torno al santuario de la Virgen, pertenecían a 
casas principales de Ja villa, como las de los Arias Vizoso, los Coras y 
Jos Fernández de Aguiar. Dice además ese pliego que por las escritu
ras de foros consta que en 1424 Elvira Freire, mujer de Fernán Yáñez 
Vizoso, al enviudar, tomó el hábito en Valdeflores; que fue un conven
to floreciente desde 1400 hasta Ja fecha de composición de Ja brevísi
ma historia contenida en este pliego, es decir, hasta 1756. 

La cuarta füente del P. Aureliano Pardo decíamos que era una 
Libreta de Misas de principios del siglo XIX. En este cuaderno se 
habla de las misas fundadas en el año de 1424 por Elvira Freire, 
viuda de Fernán Yáñez Vizoso. A este propósito añade esta libreta 
que dicha doña Elvira edificó gran parte di convento y que Je donó el 
lugar de Ferreira de Suso y otros bienes en Villalha, y que todo esto 
consta en el testamento que hizo antes de ingresar como religiosa 
dominica en dicho convento de Valdeflores. 

El P. Pardo Villar anota muy bien las coincidencias de las fuentes 
por él utilizadas sobre el origen de ese convento. No duda por consi
guiente del valor de esas coincidencias, pero lamenta que esa docu
mentación inicial de finales del siglo XIV o de principios del siglo XV, 
en particular el testamento de Elvira Freire, viuda de Yáñez Vizoso, 
que construye el convento y entra luego en él, como dominica, haya 
desaparecido. 

La verdad es que no ha desaparecido, sino que se conserva en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, y ya ha sido bien estudiado 
por Carmen Manso Porto en su citada tesis dotoraL Se conservan dos 
ejemplares en pergamino, que pude ver en mi visita al citado archivo. 
En Ja sección de Clero, en la carpeta de 1324. en Jos pergaminos 19 y 
20, se encuentra Ja documentación llorada y suspirada por el P. Aure
liano Pardo Villar. Son, como digo, dos ejemplares del testamento de 
Ja dignísima señora y luego monja dominica, la supermencionada El
vira Freire. 

En el torso del pergamino 19 se lee: "Testamento de Elvira Freire, 
año 1424. Este hes un testamento que otorgó Elvira Freire, mujer de 
Fernando Yanes Vizoso, y después freira de Valdeflores, Ja qual por 
el dicho testamento manda al dicho monasterio las sus viñas [ ... ] y el 
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casar para aiuda de sustentar las dichas freiras del dicho monasterio, 
e que no se pueda hender ni anagenar, y manda para la obra del 
dicho monasterio las rentas del lugar de Cillero, que son tres casas no 
porto, y[ ... ] seu forno que está cabo la Rúa de Pedro F\ermaz". 

El texto del documento comienza con la fórmula testamentaria: 
"En o nome de Deus. Amén. Saban quantos esta carta vieren[ ... ]". 
Está datado en Vivero, con la fecha del 11 de febrero de 1424. El 
pergamino 21, que aparece también como de las dominicas, es en 
realidad una escritura de venta de los frailes franciscanos de Vive
ro. 

Pero con ser esto muy importante debemos hacer constar también, 
la existencia de otra escritura que corrobora cuanto venimos expo
niendo. Se encuentra oculta en el legajo 3499, que recoge documenta
ción incautada del monasterio dominicano de Valdeflores por las ex
propiaciones y desamortizaciones del siglo XIX. Hay en ese legajo un 
fascículo grande del siglo XVll y XVlll sobre el lugar de Ferreira, que 
era entonces propiedad de dicho monasterio. 

Y como colofón con respecto a la antigüedad del monasterio de las 
dominicas de Valdeflores, y pienso que también con respecto al anti
guo convento de los frailes de Santo Domingo de Vivero, hay otra 
fuente archivística muy importante y no bien explotada todavía. Es el 
Archivo General de la Orden de Predicadores (AGOP), que se encuen
tra en la casa generalicia de la Orden Dominicana, convento de Santa 
Sabina de Roma. 

El P. Manuel Hoyos en Registro DocumentaW1
l citado al principio 

de este estudio, habla de documentación existente en el Archivo Gene
ral de la Orden de Predicadores de Roma referente al convento domi
nicano de Santo Domingo de Vivero del año 1347. Esto no causa extra
ñeza, porque hemos visto que está claro que este convento ya era 
floreciente en estos años. Lo que sí sorprende es la antigüedad de la 
documentación del año 1380, referente al monasterio de Valdeflores. 
En su otra obra Registro Historia/04l, vuelve sobre ello. Sería necesa
rio trasladarse a Roma, y aprovechar bien todos esos documentos. 
Tal vez completen los datos que hasta ahora conocemos, o incluso 
nos obliguen a corregir algunos de ellos. 

(13) Tomo I, pag. 165. 
(14) \'ol ll, pags. 139 y 146. 
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4. Los otros conventos dominicanos de Galicia 

La historia de los dominicos en Galicia, antes de la exclaustración 
o expulsión de los frailes por el gobierno liberal de 1835, fue muy 
brillante. El P. Aureliano Pardo, aunque reconoce que no hay suficien
te documentación para demostrarla históricamente, da por buena una 
fuerte tradición dentro de la Orden Dominicana, según la cual Santo 
Domingo de Guzmán, a los dos años, un poquito largos, de la confir
mación de su Orden por el Papa, es decir, muy a principios de 1219, 
vino en peregrinación a Compostela, para visitar el sepulcro del Após
tol Santiago. Y piensa el citado historiador gallego que la exuberante 
vitalidad de la Orden de Predicadores en Galicia se debe a una espe
cial bendición del fundador en esa visita al apóstol Santiago, modelo 
de la más ardiente predicación. 

"Fruto, sin duda, -escribe el P. Pardo Villar- de tan santa predi
cación y huella bendita de su paso por la región galiciana, en la cual 
contaba el glorioso !Undador con numerosos parientes de lo más gra
nado de la Nobleza gallega, que podían prestarle apoyo eficaz en la 
obra de implantación de su naciente Instituto, fue la rapidez con que 
en ella se propagó. Antes de finalizar el siglo Xlll ya albergaba Galicia 
en su seno ocho conventos de frailes dominicos, cuando no pasaban 
de tres docenas los que había en el resto de la península". 

El siglo Xlll, en el que estaba más reciente y más viva la huella 
gratificante, el impulso vivificador, y el recuerdo emotivo del santo, 
habría sido por ello el más fecundo por esas ocho !Undaciones domi
nicanas gallegas pertenecientes a ese siglo XIII. 

Estos ocho conventos con sus años de fundación, según el P. Pardo 
son los siguientes: el de Santa María, y luego de Santo Domingo de 
Bonaval de Santiago, en 1219; el de Santo Domingo de Ribadavia, en 
1254; el de Santo Domingo de Tuy, en 1272: el de Santo Domingo de 
Lugo, en 1273, o 1274; el de Santo Domingo de La Coruña, entre 1273 
y 1280; el de Santo Domingo de Pontevedra, en 1282; el de Santo 
Domingo de Vivero, entre 1280 y 1285; y el de Santo Domingo de 
Santa María de Ortigueira, entre los años 1290 y 1300. 

Unas breves anotaciones a esta lista de los primeros ocho conven
tos dominicanos gallegos, que nos ofrece el P. Aureliano Pardo. Todos 
los conventos, menos el primero, desde sus comienzos, tienen como 



LC>S IX>,\lf,'\'ICC>S E,'\' (;,\L/CL\ l' PARTICL'l...t\R.\1EJVTE E.'V \'T\'ER<> 9.'l 

titular al fundador de la Orden, Santo Domingo; quizás se deba a ese 
impacto de santidad y protección espiritual de que habla el citado 
historiador con respecto a las tierras gallegas. El primero de este gru
po de conventos se llamó al principio, de Santa María de Bonaval, 
pero ya en el siglo XIV cambió su nombre por el de Santo Domingo. 

Con respecto al último, el de Santo Domingo de Santa Marta de 
Clrtigueira, debemos decir que no aparece en ninguna de las dos fuen
tes más seguras para la catalogación de los conventos dominicanos 
del siglo Xlll, es decir, la lista de finales de ese siglo con los cuarenta 
y dos primeros conventos de la orden, existentes entonces en la primi
tiva Provincia de España y divididos en coro izquierdo y coro derecho, 
y el Acta del Capítulo Provincial de Barcelona de 1299. Los catálogos 
oficiales de la Orden colocan la fundación del convento de Santa Mar
ta de Ortigueira en 1302. 

Hay un detalle en las Actas del Capítulo Provincial de Estella, de 
1281, en el que no se ha reparado, y quizás merezca cierta atención. 
Yo tuve la suerte hace algo más de diez años de encontrar un manus
crito en pergamino, contemporáneo del acta, incompleto y en muy 
mal estado de conservación. Se halla en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid, en la sección de Clero, en la carpeta 3255, y ocupa este 
pergamino el quinto lugar en el número de orden de los documentos 
de esta carpeta. Entre los 29 conventos, que se mencionan en el apar
tado de las asignaciones de los conventos, los dos últimos son el "Pan
tensis" y el "Compostellanus". El Compostelano todos sabemos que es 
el de Santo Domingo de Compostela, pero el Pantense ¿no será una 
primera fundación, en pleno siglo Xlll, en !'antón, cerca de Monforte? 
Sabemos que en el siglo XVI existió en Pantón un convento dominica
no. Tal vez aquel primer convento del siglo Xlll fue dejado por la 
Orden, y posteriormente en el siglo XVI consideró oportuno refundar
lo. 

El siglo XIV fue el siglo de las fundaciones dominicanas femeni
nas. Se fundaron, en efecto, en Galicia tres monasterios de monjas 
dominicas, y ninguno de frailes. El primero es el de Nuestra Señora 
del Portal del barrio de Belvís de Santiago de Compostela, que fue 
fundado en 1310. El segundo es el de Santa María A Nova, en la ciu
dad de Lugo, que tiene como fecha de fundación el año 1363. Ocupa 
el tercer lugar el de la Virgen de Valdeflores, que llega en sus raíces 
hasta el siglo XIV. 
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El siglo XV no conoce ninguna fundación conventual, a no ser la 
transformación de Valdeflores en convento con vida de plena clausura 
y de total vida dominicana. Sí tenemos en este siglo XV la fundación 
de dos residencias: una es la de San Fins de Vijo, que dependía del 
convento de La Coruña hacia 1404, y otra es la de San Cipriano de 
Montecubeiro, fundada hacia 1497, con ministerio parroquial, y que 
estaba anexionada al convento de Santo Domingo de Lugo. 

En el siglo XVI se fundaron tres conventos de religiosos y uno de 
religiosas. Fue el primero de los religíosos el de Santo Domingo de 
Betanzos, en 1568. El segundo es el de Pantón, cerca de Monforte de 
Lemas, en 1570. De religiosas dominicas se fundó en el siglo XVI 
solamente el de Rayana La Real, entre 1568 y 1570; antes había sido 
de terciarias franciscanas, pasándose hacia las fechas indicadas a ser 
monjas dominicas. 

En el siglo XVII sólo se fundaron dos conventos, y los dos de 
religiosos. El primero es el de San Jacinto de Monforte, en 1621, y 
que en realidad fue un traslado del de Pantón, que ya hemos reseña
do; el de Pantón quedó entonces reducido a una casa no formal o 
residencia, encargada de la parroquia. El segundo es el de Santo Do
mingo de Orense, que se fundó en 1641. En el siglo XVIII fue anexio
nada al convento de Santiago la residencia de La Quinza. Y ya no 
hubo más fundaciones dominicanas antes de la exclaustración de los 
frailes en 1835. 

En total fueron veinte fundaciones. Cuatro son monasterios de 
monjas; tres fueron sólo residencias de frailes, o conventos en sentido 
amplio, y trece los conventos formales, o de pleno derecho, de frailes 
dominicos. 

5. Actividades de los dominicos en Galicia, y en particular de los 
de Vivero 

La Orden Dominicana con sus altibajos, propios de todas las institu
ciones, en general gozó en Galicia de mucha vitalidad. Lo muestra no 
sólo el número de los conventos, que acabamos de reseñar, sino su pres
tigio e influencia ente el pueblo, que se transpira a través de los docu
mentos: las fundaciones de los fieles en los conventos e iglesias domini
canas, las donaciones, los testamentos, los censos y los contratos. 
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También lo muestran, y en un grado todavía mayor la predicación, 
el ministerio, las cofradías (del Santísimo del, Santo Nombre y del 
Rosario, como más importantes), y la enseñanza. En el orden de la 
piedad popular se llevó la palma la propagación de la devoción maria
na del Rosario. El P. Aureliano Pardo escribió mucho sobre esa devo
ción en la revista popular de "El Santísimo Rosario", y nos ofreció 
muchos datos para su historia en Galicia. 

El capítulo referente a los estudios tuvo mucha resonancia. El más 
brillante fue el de Santiago, que en 1344 ascendió a la categoría de 
Estudio General. Así lo determinó el Capítulo General Dominicano 
de ese año, que se celebró en la ciudad francesa de Le Puy. En el 
Estudio General de Santo Domingo de Bonaval de Santiago de Com
postela se podían hacer desde entonces los estudios para conseguir 
los grados en Sagrada Teología. En 1555 se fundó la Facultad de Teo
logía en la Universidad Compostelana, y en ella brillaron eminentes 
teólogos dominicos. como Diego de Chaves, teólogo de la segunda 
etapa del Concilio de Trento, y confesor de Felipe II; Juan Gallo, 
también profesor en la Universidad de Salamanca y teólogo del conci
lio de Tridentino en su tercera etapa, y Antonio de Sotomayor, natural 
de Vigo, que entró dominico en el convento de San Esteban de Sala
manca, y fue provincial de la Provicia Dominicana de España, confe
sor y consejero de Felipe IV, Inquisidor General de España y arzobis
po de Damasco, y está enterrado en el citado convento salmantino en 
la capilla del noviciado, que construyó a sus expensas. 

También los otros conventos dominicanos de Galicia eran centros 
de estudios. En ellos, desde el momento que fueron reconocidos como 
conventos propiamente dichos, se tuvo por lo menos una clase de 
moral, abierta al público. Por lo que respecta al convento de Santo 
Domingo de Vivero fue desde principios del siglo XIV un centro inte
lectual. Conocemos la existencia de doctores y maestros en Sagrada 
en Teología en aquellos remotos años del bajo medievo. 

Ofrecemos algunos ejemplos en distintos decenios del siglo XV. 
En una donación del 7 de julio de 1422 aparecen 4 doctores y un 
Maestro en S. Teología, que es el célebre Lope de Galdo. Quince años 
más tarde en una escritura del 18 de junio de 1437 se nos dan los 
nombres de trece frailes capitulares, entre ellos 4 doctores, y 1 maes
tro en Teología, y además el P. Provincial, que entonces era el antes 
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citado Lope de Galdo, hijo del convento de Santo Domingo de Vivero. 
Casi veinticinco años más tarde, el 18 de febrero de 1460, en la escri
tura de donación de un lugar en Chaos, aparecen 12 frailes capitula
res; entre ellos hay 1 maestro en Sagrada Teología y 6 doctores. 

Todo manifiesta un ambiente conventual de verdadera altura en 
el orden de las letras, y eso repercutió sin duda en la villa de Vivero, 
pues los dominicos tenían la obligación de abrir algunas de sus clases 
al público. A finales del siglo XV y durante gran parte del siglo XVI 
parece que disminuyó ese número de graduados. Se debió al centra
lismo propio de la reforma religiosa que se impuso en ese tiempo, 
favorecida en gran manera por los Reyes Católicos. Los reformistas 
castellanos impusieron sus criterios de unaminidad en el sistema de 
vida y en el modo de concebir la observancia y la actividad apostólica 
dominicana, y no hubo muchas posibilidades para seguir o mantener 
estilos propios de cada tierra y lugar. 

No obstante los dominicos de Vivero continuaron con entusiasmo 
la vida religiosa, inspirada por Santo Domingo de Guzmán, y lo mani
festaron en su apostolado y en su espíritu misionero. En el orden 
intelectual, ya en los primeros años de la segunda mitad del siglo 
XVI, comenzaron los trámites para la fundación del colegio de la Nati
vidad, que no se explica sin ese ambiente cultural e intelectual que 
caracterizó siempre y en alto grado a la comunidad dominicana de 
Vivero. 

En efecto, en 1563 está fechada la escritura de testamento de la 
vivariense Doña María Sarmiento Ribadeneira, esposa del Capitán 
General y Gobernador de las Islas Filipinas Don Gómez Pérez das 
Mariñas. Se hace donación para fundar un colegio de enseñanza gra
tuita de Gramática y de Filosofía Moral, que impartirían dominicos y 
franciscanos para todos los que deseen asistir a esas lecciones. La 
historia de este colegio de la Natividad la cuenta con detalle el P. 
Pardo. A pesar de las dificultades, los frailes cumplieron su compro
miso hasta su expulsión de los conventos en 1835. 

Los dominicos de Vivero no olvidaron nunca la enseñanza de 
cierta altura teológica. Sabemos que en 1621 se mantenía viva una 
cátedra de Teología, particularmente Moral, y que duró hasta aque
llos años difíciles de los primeros gobiernos liberales previos a la 
exclaustración de 1835. Asimismo a finales del siglo XVII se da otra 
gran fundación. Se debe a Doña Margarita Pardo de Cela y Monte-
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negro, vecina de Vivero. En 1697 fundó en el convento de Santo Do
mingo de Vivero una cátedra de artes liberales para estudiantes segla
res. También esta cátedra duró hasta poco antes de la exclaustración 
y expulsión de los frailes de sus conventos. 

La documentación original de la fundación de esta cátedra de Ar
tes Liberales se encuentra en un cuaderno en el Archivo Histórico 
Nacional, sección de Clero, legajo 3506. En la cubierta de ese cuader
no se lee: "Sobre la fundación de una Cátedra de Artes Liberales en 
el convento de Santo Domingo de Vivero (1697) por Doña Margarita 
Pardo de Cela". Es, como digo, el documento original, en un cuaderno 
de 18 folios, u hojas más bien. 

Incluso durante el siglo XVIII se conoce la existencia de una cáte
dra de Teología Dogmática, que en un principio debió estar muy uni
da a la mencionada de Teología Moral, y que después logró su autono
mía. Y todavía a finales de ese siglo, en 1797, el notario Don Jacinto 
Antonio Cajete, natural de Vivero, destinaba sus bienes a la fundación 
de una escuela para niñas pobres vivarienses, nombrando como pa
tronos al Prior de los dominicos y al Guardián de los franciscanos, 
que cumplieron fielmente su cometido, redactando un reglamento y 
nombrando a una maestra para esta misión. 





O COLEXIO DOS MARISTAS 
HISTORIA DUN EDIFICIO LUCENSE 

Por ADOLFO DE ABEL VILELA 

A cidade acaba de perder outro edificio singular, tanto polas ca
racterísticas arquitectónicas coma polo seu significado na historia do 
ensino en Lugo: o colexio dos Irmáns Maristas, ou Colexio do Sagrado 
Corazón, obra do arquitecto municipal Mario Páez (1915). 

A eliminación sistemática da arquitectura do estilo da Restaura
ción, ou ecléctica, está mermando o noso patrimonio artístico co bene
plácito dos que teñen a obriga de preservalos, non só como exemplos 
arquitectónicos dunha época, e consecuentemente dun estilo, senón 
tamén polo seu significado na historia da cidade, que perde a memo
ria con eles, ó mesmo tempo que desaparecen espacios urbanísticos 
que no seu momento foron un exemplo que sempre se debeu seguir. 

A fundación 

Dous son os prelados ós que se debe a fundación e construcción 
dos edificios que albergarían ó Colexio do Sagrado Corazón, rexido 
polos irmáns Maristas; D. Benito Murúa López (1894-1909), que fixo 
a fundación e construíu o primeiro edificio en 1908, e D. Manuel Ba
sulto Jiménez (1909-1919), que financiou os edificios agora desapare
cidos en 1915. 

O día 1 de xullo do ano 1900, o irmán Exuperio de Bujedo, escribe 
ó bispo Murúa, dicindo que, sabía, a través do director do colexio das 
Maravillas de Madrid, que os honrara coa súa visita para convidalos 
a facer unha esenia gratuíta de nenos, pero que non podían por non 
ter persoal. 
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O 30 de decembro de 1906, o irmán Hipólito escribe desde San 
Andrés en resposta á demanda de irmáns que facía o bispo para o 
ensino, pero sinalaba que non lles era posible acepta-la fundación, 
porque estando o curso en marcha, resultaba difícil atopar persoal 
idóneo e suficiente para novas fundacións, máis ainda cando moitos 
dos colexios que tiñan, precisaban naque! ano un aumento de persoal, 
debido ó crecido número de alumnos. 

O 1 de febreiro de 1907, volve a escribir sinalando que seguía nas 
mesmas circunsatancias pero que o superior xeral dirixira a solicitude 
ó superior da segunda provincia de España. f\ insistencia do bispo 
parecía que atopaba certo eco neste superior para acepta-la funda
ción, pois xa agradecía que se lle desen a coñece-las condicións para 
que así, faga él canto lle sexa posible para corresponder á confianza 
de S.E.IY'. 

O bispo comprometíase formalmente, polo tempo da miña vida, a 
pagar, a tres relixiosos da devandita congregación, a pensión de oito
centas pesetas anuais a cada un, coa abriga de que teñan clases 
gratuitas para alumnos pobres de primeiro ensino(2). 

Obrigábanse a facilitar 30.000 pesetas para adquirir locais, edifi
cando, comprando ou arrendando, descontados os gastos para a mo
blaxe da instalación. O 13 de marzo de 1907, formalizábase o compro
miso coas seguintes condicións: 

!.º) Que a escola se inaugurase á maior brevidade. 

2.º) Que gozarían de toda a liberdade para a dirección e adminis
tración das escolas, dentro dos seus estatutos, podendo amplia-las, 
aumenta-lo persoal docente, e establecer algunha de pago co tempo, 
sendo da súa conta os gastos e os emolumentos. 

3.") Que a adquisición do edificio en propiedade, faríase no nome 
do bispo que fose da Diócese e os Irmáns Maristas, tendo o producto 
perpetuo e libre, mentras non abandonasen as escolas, caso no que o 
prelado aplicaría o edificio a un fin piadoso co consentimiento dos 
señores doadores, sendo pola súa conta as obras precisas de conserva
ción do mesmo, así como os gastos de material das clases gratuítas, 
agás dos libros. 

4.º) Que se adquirido algún edificio co caudal da fundación, con
viñera edificar ou comprar outro máis a propósito, poderíase vende-lo 
primeiro para o pago do segundo. 

(1) Leg. I.>ocumenlos relativos ó Seminario de Lugo . .1\rquivo Diocesano de Lugo. 
(2) Ihidem. 
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U 16 de abril de 1907, o irmán Pablo María, escribía ó hispo desde 
i\renaciega (Álava), dando conta de que dous irmáns irían dous meses 
antes para prepara-las clases, segundo o seu desexo, necesitando unha 
pequena cociña para non ser molestos a ninguén, o que non estranará 
a SE, pois creo terlle contado familiarmente que todos sabemos guisar, 
pasando por esta proba nos principios, e senda invariablemente un 
irmán ou encargado, no temporal, nas nasas casas e colexios13,_ 

U 24 de xullo de 1909, leñen unha carta do irmán Pablo María, 
sinalando que o irmán Richau, antigo provincial de Francia, ía a Lugo, 
onde estaría ás ordes do hispo, un irmán director: 

Xa sei que lle gusta a SE [ala-lo francés, boa ocasión terá, e o 
citado innán Richau de acostwnarse á pura linguaxe castelá, 

O hispo Mu rúa, foi promovido a sé de Burgos no mes de setembro 
de 1909, pero seu sucesor, o hispo Basalto continuou o labor dos seus 
predecesores no interese polo ensino das clases máis pobres da cida
de, iniciada polo hispo don José de Los Ríos La Madrid (1857-1884), 
que construíu o edificio para a escola católica de párvulos, e continua
da por frei Gregario María Aguirre (1885-1894) que fixo o grandioso 
edificio para o novo seminario, 

Despois de cinco anos de funcionamento decidiron a ampliación 
en 1915, En conferencia celebrada o 2 de marzo entre o hispo Basulto 
co visitador Eugenio Bertualdo e Alberto, director marista, acordaron 
facer obras de ensanche do local e das dependencias existentes_ 

Para a financiación das obras permitía usa-la lámina de fundación, 
dun valor nominal de 50,000 pesetas, deixada polo hispo Murúa en 
títulos do Estado, con tal de que cumprise cos fins da fundación coa 
obriga de entreter pala súa canta dúas clases de balde para nenas 
pobres14!_ 

Os cartas que faltasen serían adiantados polo bispo, cun interese 
do 4 por cen, amortizando gradualmente o capital, ou no caso de non 
lles convi-la amortización, seguir pagando o interese anual prefixado 
dos desembolsos sucesivos feitos pala mitra, salvando o caso no que 
outras fundacións pías permitisen ó bispo reintegra-la cantidade in
vestida nas mellaras do colexio, de xeito que as abrigas de amortiza
ción ou pago de intereses, minguarían proporcionalmente á funda
ción pía aplicada, 

(3) lbidc1n 
(4) Ibídem 
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O 1 de xuño de 1929, obispo don Rafael Balanzá Navarro (1928-
1960). compra ó irmán Alfonso Mirmón, o colexio do Sagrado Corazón 
e dependencias, para instalar ne! o seminario menor, na cantidade de 
372.000 pesetas que tiñan que depositar na caixa diocesana a nome 
da fundación do bispo Murúa, para o sostemento de clases gratuítas 
diarias para nenas pobres. 

O edificio principal 

1\ solicitude para a construcción dun novo edificio foi feita polo 
bispo Basulto o 15 de marzo de 1915. O solar medía 525 metros cadra
dos en planta. Era un trapecio rectangular de 34 metros de base me
dia e 14'70 de altura ou ancho. 

O edificio constaba de planta baixa e dous corpos altos delimita
dos por unha cornixa en cincha que ataba as tres fachadas. O corpo 
inferior, presentábase coma semisótano pala fachada principal debido 
á cota da rúa. Este local recibía a luz a través de dous vanos rectangu
lares de arco escarzano, colocados sobre o zócalo de granito. 

A fachada principal medía 17'30 metros. O segundo carpo ou piso 
principal tiña unha altura de 4'5 metros, e o terceiro, nutro tanto ata 
o cimacio da cornixa. Estes dous corpos estructurábanse en tres ca
lles, delimitadas con pilastras, entre cinchas, que partían desde a cor
nixa do carpo baixo, e subían ata a cornixa de remate. No segundo 
corpo almofadas, no terceiro lisas, acabando cun capitel sen decora
ción. 

Nas esquinas, os encontros das fachadas vanse suavizar cunha so
lución da arquitectura clasicista. un carta de columna de orde xigante 
que vai desde o zócalo ata a cornixa, entre pilastrillas das mesmas 
características que as centrais, recurso empregado nalgúns edificios 
da cidade da época isabelina. 

As calles laterais levan, no segundo carpo, un vano adintelado, bi
partido por unha pilastra, coronado por un lambel de arco escarzano 
recercado por unha media cana, que lle da a apariencia de orelleira. 

O do corpo superior é adintelado tripartido, cun lambel de arco 
de medio punto. Como elemento decorativo leva nas enjutas unha 
peza cun dobre círculo. 

É de advertir que se segue a regla da superposición de distintos 
tipos de vanos, que supón unha das peculiaridades da arquitectura 
do período da Restauración. 
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A cornixa do edificio queda cortada cun frontón escalonado e par
tido, de clara reminiscencia barroca. No tímpano unha peza circular 
de granito fino de Porga('>, cun escudo no interior, en alto relevo e 
dun só campo, no que se representa o anagrama mariano da irmanda
de marista. 

Palas fachadas laterais os vanos eran adintelados no carpo infe
rior, de arco escarzano no segundo, e de medio punto no terceiro. Na 
parte posterior deste edificio había un torreón almenado, con amplos 
vanos en cada unha das catro fachadas. 

Os materiais empregados foron o granito para molduras e ador
nos, e a laxa de pizarra enlucida con cemento para os paramentos. A 
cornixa, tiña un voo de O' 45 metros, e un tizón de 0'6 que era o groso 
da parede. 

A ampliación 

O primitivo edificio foi construído no ano 1908 por José López, e 
tivo un custo de 32.145'98 pesetas, facéndose a liquidación o 6 de 
outubro do citado ano. 

Non se conservan planos pero sí unha fotografía que nos permite 
ter unha visión do conxunto tal como quedou despois das modifica
cións de 1915. Dispoñemos dalgunha información que nos dá unha 
idea da súa primeira organización. 

O día 9 de setemhro de 1908, tivo lugar a inauguración. Nunha 
reseña xornalística dise que os nenas asistiron a aquelas fermosas 
escalas, que, dotadas de luz, de aire, e en conformidade cos adiantos 
da pedagoxía moderna, constitúen hoxe un dos elementos de vida 
con que con ta noso pobo("', 

Polas referencias que nos dan, o edificio tiña tres corpos, un baixo 
e dous altos, o primeiro, alomenos, cunha galería, e coidamos que 
tamén o segundo, ámholas dúas na fachada Sur. A este edificio vánse
lle engadir dúas torres en 1915. Del dise que é amplo e con tódalas 
regras da hixiene, con moita luz e saída a patios espaciosos, onde os 
nenos poden pasa-lo tempo da recreación; consta de planta baixa 
dividida en dous grandes e magníficos salóns e un recibidor; o primei
ro piso está dividido, así mesmo, en tres salóns e unha espaciosa 

(5) Leg. 23-4(3). ()bras Públicas. 1VIP Je L.A. 
(6) El ,'\'orle Je (;alicia, Lugo. ?\'úni. 2.290.10-09-1908 p.2. 
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galería de dezaseis metros de longo perfectamente orientada, para as 
diversas clases de ensinanza. O segundo piso será habilitado para 
vivi-los novas relixiosos. 

Coma se ve o edificio é fermoso e propio do obxeto ó que se desti
na<7'. 

Pouco despois, decídese a ampliación cara a rúa do bispo Aguirre, 
sobre o edificio primitivo. O 4 de agosto de 1915, obispo pide autori
zación para construir dúas torres nos ángulos da casa que ocupaban 
os irmáns maristas, retranqueado 4 metros da beira da rúa, pechando 
o espacio libre cunha reixa de ferro sobre o zócalo de cantería. O 7 de 
agosto o Concello autorizaba esta obra(8l. 

Como ben se dixo, trátase de dúas torres, de tres carpos delimita
dos por unha cornixa en chincha, rematadas cun frontón. Os vanos 
son todos adintelados, pero no último corpo aparecían nun grupo de 
tres. 

A torre da fachada Sur, levaba un vano circular, de olio de boi, 
cortando a cincha de separación do corpo primeiro e segundo. No 
terceiro tiña un grupo de tres ventás. Esta torre uníase na fachada ó 
carpo do outro edificio, a través de dúas galerías sostidas por colum
nas de ferro. 

Na fachada principal, o segundo corpo dispoñía dun balcón corri
do entre as torres, ó que daban dúas ventás e un vano rasgado no 
centro. Esta estructura facía ó mesmo tempo de pórtico, apoiado so
bre un par de columnas de ferro, coa porta de entrada no centro, e 
ventás a ámbolos dous lados. No derradeiro corpo, dúas ventás late
rais e un balcón central. Sobre a cornixa, unha pequena peineta. 

(7) Ibidem. Núm. 2.288. 7-09-1908 pp. 2-3. 
(8) Leg. 19-5 (14). ()bras Públicas. AHP de L.A. 
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PLANTAS MEDICINALES LUCENSES 

Por M." DOLORES CARMONA ÁLVAREZ 

La n1edicina se funda en la naturaleza, 
la naturaleza es la medicina y solan1ente 

en aquélla deben buscarla los hombres. 

Paracelso 

Desde que el hombre existe, las plantas han formado parte de su 
vida. Ya antes de que aprendiera a cazar animales empleaba las plan
tas como fuente de alimentos y medicinas. El instinto le enseñó a 
distinguir las plantas útiles de las perjudiciales, naciendo así la pri
mera terapeútica con los primeros medicamentos. 

Cuando caza sigue empleándolas en alimentación para dar varie
dad y mejorar el sabor de los alimentos, para conservarlos y para 
hacerlos más digeribles. 

Persistió su uso a través de los siglos. Ricos y pobres las cultivaron 
y recolectaron, utilizándolas en la preparación de alimentos, de cerve
za, de vino, de cosméticos, de perfumes, de repelentes contra insec
tos, como medicinas ... sin olvidarnos de su importancia en la magia y 
en la superstición. 

i\ctualmente las plantas medicinales están de moda como demues
tra el aumento de establecimientos dedicados a su venta y casas de 
dietética, a lo que han contribuido en gran parte los movimientos 
ecologistas, y en las plantas también está la base de un gran número 
de preparados de la industria farmaceútica. 

Numerosos sabios, médicos, farmaceúticos, herbólogos ... han afir
mado que en ellas se encuentran remedios para todo tipo de enferme
dades. El tratamiento por medio de plantas o sustancias de origen vege
tal recibe el nombre de fitoterapia. Es una parte de la terapeútica medi
camentosa, una alternativa terapeútica farmacológicamente activa. 
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Definición 

Se considera planta medicinal a todo producto de origen vegetal, 
que recolectado o separado de la naturaleza tiene una composición y 
unas propiedades tales, dentro de su complejidad, que constituyen 
por así decirlo la forma bruta de un medicamento. 

Hay que tener en cuenta los distintos factores que influyen en la 
vida del vegetal, tales como la edad, clima, tipo de cultivo, estado 
patológico (las plantas también pueden contraer enfermedades) ... así 
tenemos como una simple lechuga comestible en su primera edad, 
tiene propiedades narcóticas en su época de floración. La luz, tempe
ratura, clase de terreno, latitud, altitud influyen en el desarrollo y 
formación de los principios activos. 

Técnicas de preparación 

Las materias primas vegetales en función de su naturaleza y de su 
aplicación terapeútica deben sufrir ciertos tratamientos químicos o 
mecánicos: forma de recolección, secado, descortezado, picado, elimi
nación de algunas partes, molienda, trituración, tamizado, tueste y 
hasta fermentación. Cada uno de ellos busca la obtención de una cier
ta estabilización de las sustancias activas de la planta, sustancias que 
actúan en su mayor parte sobre el organismo humano. La fitoquímica 
o química botánica es la encargada del estudio de dichas sustancias 
activas. 

Las preparaciones más comunes tanto para aplicaciones internas 
como externas son: Tisana, mezclas para infusiones, extracto (mace
ración, percolación, digestión, infusión, decoción, extractos), tintura, 
vinagre aromático, vino medicinal, linimento, agua aromática, jarabe, 
píldoras, polvos, tabletas, inyectables, inhalaciones, supositorios, un
güento, emplasto, jabones, electuario, elixir, fricción, fumigación, gar
garismos, olesacaruros, pócima, triaca y zumo fresco. 

Clasificación de las plantas medicinales 

La naturaleza química de las sustancias activas de los vegetales de
termina su efecto terapeútico sobre el organismo humano. En función 
de estos efectos se clasifican en: Amara (plantas amargas), adstringentia 
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(drogas astringentes), antiphologista, carminativa, diaphorética (su
doríficas), antidiaphorética, diurética, expectorantia mucilaginosa, 
expectorantia emética, expectorantia stimulantia, antitussica (calman
te de la tos), cholagoga, laxantia, cardiotónica, antiasthmática, nervi
na y sedativa, antiesclerótica, hipotensiva, aromática, anthelmíntica 
(antilombrices), antidiabética, ginecológica, obstipantia, cytostática y 
venena (venenos vegetales). 

Principales plantas medicinales lucenses 

En la frondosa región gallega y concretamente en Lugo, brota y se 
desarrolla una vegetación exuberante. En sus regiones bajas o en sus 
regiones montañosas, en parajes próximos a la costa o en el interior, 
en sus vegas, en sus valles, en sus bosques, en sus prados, en sus 
colinas y cañadas, extendiéndose a las más altas cumbres, entre pie
dras y maleza, hasta en las rocas duras, en los bordes de las carrete
ras, a orillas de sus ríos, en cualquier lugar en que se depositen algu
nos granos de tierra, si encuentran alojamiento una o más semillas, 
surgirá vida. Esta riqueza de valor insuperable hace que aquí encon
tremos la mayoría de las plantas empleadas en medicina. 

A la intensidad vegetativa se une en el suelo lucense con la ayuda 
de la mano laboriosa del labrador, una gran diversidad de especies. 

Entre las más importantes tanto para mantener la salud y tratar las 
enfermedades, como las empleadas en la cocina, en el embellecimíento 
corporal, en la adivinación, hechicería, las afrodisíacas, etc. Pl están: 

ABEDUL - Betula verrucosa, Ehrh 

ABROJO - Tribulus terrestris L 
ACANTO - Acanthus mollis L 

ACEBO - llex aquifolium L 

ACELGA - Beta vulgaris L 

SINONIMIA GALLEGA 

bidueiro, victo, abeduzo, hidro, 
bídaio, bedoio ... 
abrolos. 
herva xigante, herba cepeira, herba 
da bruxa, pe de urxo. 
acibo, picarato, xando, xardón, 
pica-folha, visqueiro. 
celga, acelga 

(!) Corroboradas en las obras de diversos autores como: García Sanz, Angel "Planta_<; curadora_<; 
en el camino de Santiago comunes al hombre y al ganado'', 1993; Font Quer, Pi.o "Plantas 
medicinales. El dioscorides renovado", 1990; Anuario de Estadistica Agrícola", 1989 (1\.1inis
terio de agricultura, pesca y alimentación); R.P. Baltasar Merino "Flora descriptiva e ilustra
da de CJ.alicia", 1906 - Guía práctica de la<> plantas medicinales y la salud", 1985; Bralo 
Rego, Elisar ''lvtedicina natural, popular e caseira'', 1991. 
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ACHICORIA - Chicorium intybus L 
,\JENJO -Artemisia absinthium L 
A.JO - , \llium sativum L . . . . . . 
AIAMO NEGRO - Populus nigm L 
ALCACHOFERA - Cinara scolymus L 
i\LCARA VEA - Carum carvi L 
AL!i\RL\ - Alliaria oficina/is i\ndrz 
i\LMENDR( l - I'runus amigdalus. 
sotkes y Batsch . . . . . . 
ALSINE - Stellaria media L . 

ALTEA - Althaea officinalis L 
AMOR DE HORTELANO - Galium 
aparine L ............ . 
1\;'\JGELICA-Angelica archangélica L 
APIO - 1\pium graveolens L ..... 

ARGENTINA - Potentilla anserina L 
ARNICA -Arnica montaña L .. 

ARTEMISA - Artemisa vulgaris L 
i\ VELLANO - Corylus avellana L 
A\'ENA - r\vena sativa L 
AZUCENA - Lillium candidum L 
RECABUNGA - Verónica 
beccabunga L . . . . . . . . . 
BELEÑO NEGRO - Hyoscyamus 
niger L ............ . 

BERRO -Nasturtium officinale 
Robert Bro\\'1l . . . . . . . . . 
BISTORTA-Polligonum bistorta L 
BORRA.JA - Borago oficina/is L 
CALABAZA - Curcubita pepo L 
CARrX) SANTO - Cnicus 
benedictus L . . . . . . . . . . 
CASTAÑO - Castanea sativa Miller 
CEBADA - Hordeum vulgaris H 
CEBOLLA COMUN - Allium cepa 
CELUXlNL\ - Chelidonium majus L 

CEL!!XlNL\ MENOR - Ranunculus 
[icaria L ............. . 
CENTAUREA MENOR - Erytraera 
centaurium Rafn. . . . . . . . . . 

chicoria do café. 
axenxo, sintro, asente, losrna. 
allo, aiho-hortense. 
choupo negro, lamegueiro. 
alcarchofra 
alcaravia, alcarovia. 
herba allcira, herba do allo. 

arnendoeiro, arnendoeira. 
muruxarn, herva paxareira, 
morugern, orella de rato ... 
rnalvaísco, alteia. 

rapalingua, chapizo. 
anxélica. 
aipo-bravo o silvestre, 
aipo doce u hortense. 
arxentina. 
quina dos pobres, tabaco dos vascos, 
panaceias das quedas. 
herba madroa, herba do fogo. 
avelaira, aveleira, avelao ... 
aveia, avea. 
caiado de S. Xosé. 

alfaciña do río. 

rneirnendro negro, cardo beliño, 
herba dos arengas, arangaño, 
herbados ouvidos,. .. 

agrión, berrazo, rnestruzo, briza ... 

borraxa, borrage 
cabaceira, abóbora-porqueira. 

cardo santo. 
castañeiro, castiro. 
orxo, orgo. 
ceboia. 
herbadas verrugas, ceruda, leitaira, 
herba andorinha. 

herba da.~ almorranas. 

herba da fel, fel da terra. 
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CENTENO - Seca/e cereale L 
CEREZO - Prunus avium L 

CICUTA MAYOR-Conium 
maculatum L ....... . 

CIRUELO - Prunus doméstica L 
CIFRES - Cupressus sempervirens L 
CLAVEL - Dianthus caryophillus L 
COL - Brassica oleracea L 
COLA DE CABALLO - Equisetum 
anrense L ......... . 

CONSUELDA - Symphylum 
officinale L . . . . . · · · · 

CONV ALARIA - Convalaria maja/is L 
DIENTE DE LEON - Taraxacum 
officinale Weber ex Wigg 

DIGITAL - Digiralis purpurea L 

DROSERA - Drosera rotundifolia L 
DULCAMARA -Solanum 
dulcamara L . . . . . . . 

ELEBOROS - Helleborus 

ENDRINO - Prunus espinosa L 
ENEBRO - Juniperns communis L 
EPILOBIO - Epilobium hirsutum L 
ERINGE - Eryngium campestre L 
ESPARRAGUERA -Asparagus 
officinalis L . . . . . . . . . . . 
ESPINACA - Spinacia oleracea L 
ESPINO ALBAR - Crataegus monogyna 
Jacquin .............. . 
ESPLIEGO - Lavandula spica L. 
EUCALIPTO - Eucalyptus globulus 
Labillardiére . . . . . . . . 
EUPATORIO -Eupatorium 
cannabium L . . . . . . . . 
FARFARA - Tusilago [arfara L 

centeo, centeio. 
cereixeira, cerdeira. 

cegudes, prixel dos sapos, prixel das 
bruxas, prixel do can, canaveleira, 
cenifrecha. 
ameixeira. 
cipreste, alcipreste. 
cravo, cravina, cravelina. 
couve. 

herba estañeira, rabo de cavalo, 
cavalinha. 

orella de asno, consolda, 
soldaconsolda. 
lirio de inaio, lirio dos vales. 

mexacán, dente de leao, frango, 
amor dos homes, coroa de monxe, 
bufas de lobo. 
uvas de Sta. M.", dedaleira, troques, 
beloura, estraloques, herba de cobra, 
sanxuans ... 
rorella, orvaliña. 

uvas do can, bon varón, 
escornacabras, vide brava ... 
besteira, herba do porco, 
herba de lobo,herba do gado, ... 
ameixeiro bravo, abruño. 
zimbro común, xenebro. 
herba de San Antón. 
cardo-corredor. 

espargo, espargueira. 
espinafre. 

pilrito 
esprego. 

eucalito 

purguera, herba de Sta. Cunegunda. 
unha de asno, unha de cavalo. 
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FRAMBUESO - Rubus idaeus L 
FRESA - Fragaria vesca L 
FRESNO - Fraxinus excelsior L 
FUMARIA - Fumaria officinalis L 
GATUÑA- Onoris spinosa L . 
GENCIANA - Gentiana lutea L . 
GIRASOL - Helianthus annus L 
GRAMA - C)modon dactylon Persoon 

GUISANTE - Pisum savitum L 
~!ABA - Vicia faba L . . . . . 
HELECHO MACHO - Dryopteris 
filix-mas Schott . . . . . . . . . 

HIEDRA TERRESTRE - Glechoma 
hederacea L 

HIEDRA - Hedera helix L 
HIGUERA - Ficus carica L 
HINOJO - Foeniculum vulgare 
Miller-Gaerter . . . . . . . . . 
HIPÉRICO - Hypericum perforatum L 

HISOPO - Hissopus officinalis L 
JENGIBRE -Zingiber officinale 
Roscoe ............. . 
.JUDIA - Phaseolus vulgaris L 
LAMINARIA - Laminaria cloustoni 
Le .Jolis ........... . 
LAMPAZO MAYOR -Arctium 
lappa L .......... . 

LAUREL - Lauros nobilis L 
LECHUGA SILVESTRE - Lactuca 
virosa L ............ . 
LECHUGA- Lactuca sativa-Lactuca 
scariola L ....... . 
LENT&JA - Ervum lens L 
LICOPODIO - Licopodium 
clavatum L ....... . 
LILA - Syringa vulgaris L 
LIMONERO - Citrus limonum L 
LÚPULO - Humulus lupulus 

LLANTÉN MAYOR - Plantago 
majorL .......... . 

frambuesa 
freseira, morango, morogo ... 
Freixo, freixa. 
pombiña, herba do fogo, herba dona. 
gatinha, resta-boi. 
argencana dos pa~tores, xensá. 
helianto, girasol. 
herba grama, grama digitada, 
graminha. 
ervella. 
fava faveira, favallón, feixoca. 

fento macho, felgo macho, 
dentebrura. 

malvela, herva redonda, 
herbados bolos, sanguina. 
heradeira, hera, hédera, hereira. 
figueira brava e figueira mansa. 

funcho, fionllo. 
abeloura, herba de S. Xoán, 
milfurada. 
hissopo, herba sagrada. 

xinxebre, xinxebra . 
faba, feixó, feijoeiro, feixoeiro. 

folha de maio, rabo negro. 

bardán, herbados namorados, 
pegamás, herbado costado. 
loureiro, lauro. 

leituga brava, alface-brava-maior 

alfa ce. 
Ientella, nentella. 

Licopodio. 
lila 
limoeiro (dulce), cidreira (amargo). 
Lúparo, pe de galo, engatadeira, 
vinha do norte. 

chantaxe, chantage, Iingua de vaca, 
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MAIZ - Zca mays L . . . . 
MALVA-Malva silvestris L 
MA.i.'!Z1\NILLA -A1atricaria 
chamonilla, m. aurea, anthemis nobilis, 
n1acela, can1omila, manzanella. 
MJ\NZJ\NO - Malus domestica Borkh 
MARIA LUISA - Lippia citriodora L 

MARRUBIO - Marrubium vulgarc L 

MAYA - Bel/is percnnis L ..... . 
MENT1\ -A1cnra spicata-piperita ... L 
MERCURIAL - Mercurialis annua L 
MILENRAMA - i\chilea millefolium L 

MOST i\ZA NEGRA - Brasica 
nigra Koch ......... . 
NARANJO - Citrus aurantium L 
NOGAL - Juglans regia L . . 
OLM(_) - [)lmu._.;;; can1pestris L 

( lREGANO - Origanum vulgare 
ORTIGA MAYOR - Urticu dioica L 
PAN Y QUES<) - Capsellu bursa 
pastoris Medikus 
PARIETARIA -Parietaria 
officinalis L 

PATATA - Solanum tuberosum L 
PENSAMIENTO - Violela tricolor L 

PERAL - Pyrus communis L ... 
PERF .. .JIL - JJetroselinun1 hortense 
Hoffman ............ . 
PIMIENTO - Capsicum annuum L 
PINO - Pinus pinea L . . . . . . 
PUERRO - i\llium porrum L 
RABANO-flrmoracia lapathifoliu 
Gilibert ............ . 
RETAMA NEGRA-Sarothumus 
scoparius Wimmer . . . . . . . 
ROBLE - Quercus robur L 
ROMERO - Rosmarinus officinalis L 
ROSAL SILVESTRE - Rosa canina L 
RUIBARDO - Rheum rhaponticum 

coreola maior. 
Milho, millo groso, mainzo, millotc ... 
malva. 

maceira, macieira. 
verbena citrada, limonete, doce lima 
bela-luisa. 
herba virgen, herba dos lombos, 
marroxo. 
margarida, bonina, bilorita, velorita. 
amenta, poenxo, mentraste. 
basallo, urtigamorta, barredouro. 
herbada rula, das feridas, 
dos carpinteiros, milfolhas. 

xebra, xiebra, mostarda negra. 
laranxeira. 
nogueira, noceira, conchiro. 
olmeiro, mosqueiro, ulmeiro, 
lamegueiro. 
ourego 
herba do cego, estruga, cntruga ... 

bolsa de pastor 

herba de Nosa Señora, herha dos 
muros, urtiga mansa fura paredes. 
pataca, batata. 
herba da Trinidade, 
flor seráfica, amor perfeito bravo. 
pe reir a. 

prixel, salsa. 
pemento. 
piñeiro de piñón, piñeiro bravo. 
porro. 

rabano 

xesta, maias ... 
carballo. 
romeo, alecrin. 
silvo macho, agavanzo, gabanceira. 
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officinali . . . . . . . . . . . . . . 
RU!BARDO DE LOS LABRADORES 
Euphorbia lathyris L ..... . 
RUDA - Ruta graveolens L 
SALICARIA - Lythum salicaria 1 
SALVIA - Salvia officinalis L 
SAPONARIA - Saponaria officinalis L 

SAUCO - Sambucus nigra L 
TANACETO - Tanacetum vulgare L 
TILO - Tilia platyphyllos Scopoli . 
TOJO ALIAGA - lnex europeus L 

TOMILLO - Thymus caespititus L 
TORONJIL - Melisa officinalis L . 
VALERIANA - Valeriana officinalis L 
VERBENA - Verbena officinalis L 

\ílD - \litis vinífera L ..... . 
Zl\..'\JAHORIA - Daucus carota L 
ZARZA - Rubus fmct icosus L . . 
ZARZAPARRILLA - Smilax aspera L 

lagariño, sanguiño de agua. 

tártago, herba rateira, cagarríos ... 
Arruda. 
salgueiriño. 
sarxa, salva, herba sacra. 
xabroneira, saboeira, herba 
concheira. 
bieiteiro, sabugueiro, biateiro, saugo. 
tansia, herba dos vermes, triaca ... 
tilleira, tilia, til. 
toxo asnal, arnio, toxo bravo, aulaga, 
toxo molar. 
tomelo, tomentelo. 
cidreira, apiastro, herba abelleira. 
herba bendita, herba dos gatos. 
herha sagrada, herba dos ensalmos, 
orxabán, cruzados, verxebán ... 
videira, vide. 
cenoura, cenoira. 
silva, silvado. 
recama, alegracampo, silvamar ... 

La historia, propiedades y otros aspectos interesantes de las prin
cipales plantas medicinales lucenses serán los temas de un próximo 
estudio. 



COMENTARIOS 

DICCIONARIOS LATINOS EN LA BIBLIOTECA 
DEL SEMINARIO DE LUGO 

Por MANUEL RODRÍGUEZ SÁI\JCHEZ 

El estudio de la Filosofía y Teología constituyó, desde siempre, la 
principal actividad intelectual para quienes se preparaban al sacerdo
cio en nuestros Seminarios. Los seminaristas antes de cursar los estu
dios que pudiéramos considerar como específicos de su carrera reci
bían una sólida formación humanística en la que el Latín ocupaba un 
lugar de preferencia hasta el punto que estos cursos previos a la Filo
sofía recibían la denominación de "Latín y Humanidades". Este hecho 
se explica fácilmente si tenemos en cuenta que hasta el Concilio Vati
cano II el latín además de ser la lengua oficial de la Iglesia era la 
lengua de la liturgia. 

El estudio de cualquier lengua, además del conocimiento de sus 
elementos morfo-sintácticos y estructurales, exige un dominio amplio 
de su vocabulario que excuse al lector el tener que echar mano a cada 
momento del diccionario al que, sin embargo, se verá en la obligación 
de acudir si quiere profundizar en el dominio de la lengua y no llegar 
a interpretaciones falsas que desvirtúen el texto que está leyendo. 

En efecto, la Lexicología es una parte de la Gramática íntimamente 
unida con la Fonética y la Fonología, con la Morfología y la Sintaxis 
que a su vez ayudará a aclarar la formación de las palabras y su 
etimología. Es, pues, comprensible que se prestase especial atención 
a dotar la Biblioteca de unos instrumentos tan útiles como son los 
diccionarios. 

Entre las diversas formas en que se podría presentar la reseña de 
los diversos léxicos con que cuenta la Biblioteca hemos preferido el 
orden cronológico porque nos permite observar los avances que, en la 
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siempre difícil tarea de redactar un diccionario, se ha alcanzado. No 
quiere esto decir que todas las obras más recientes sean superiores a 
las que les precedieron. 

Nebrija, Diccionario Latino-Español. 

En la edición que manejamos no consta el año de impresión, si bien en la carta 
que el autor dirige a sus hijos figura el 1 de abril de 1512. Tiene el interés de ser 
el primero de su género redactado en nuestra patria. Si bien muy esquemático 
constituye una obra loable para aquellos tiempos. Los significados de las entrada,;;; 
los confirma con locuciones sacadas de los autores clásicos, sólo en contados casos 
cita el autor los lugares de donde toma los ejemplos, inicia así el eminente gramá
tico una tradición que seguirá a lo largo de siglos entre los españoles. 

El Diccionario se completa con los siguientes apartados: 
l." Lln índice de la.o;; palabras más raras que emplea 'ferencio en su ohra. 

Aquí cita la comedia, acto, escena y verso. 
2." Las sentencias de la XII tablas. 
3." Lln índice, que el autor considera muy útil, de dicciones vulgares que se 

deben sustituir por las correspondientes de Cicerón, así "el vulgo dice "acentus" 
Cic. vox, sonus, inflexus, acutus, gravis''. 

4." IJiccionario de nombre propios de gentes, regiones, ciudades, etc. 
5." Abreviatura..;; latinas según el gramático Valerio Probo. 
6.º Diccionario Español-Latino. 
7." "Compendio de algunos vocablos Arabigos, introducidos en la lengua cas

tellana, en alguna manera corruptos, de que continuamente usamos: puesto por 
orden alphabetico, recopilados por Francisco Lopez Tamarid''. \'.c.: 1\licates. Son 
tcnezuelas. 

En la Biblioteca hay al menos otras dos ediciones más de este 
Diccionario, merece especial atención la de 1764 porque fue mejorada 
por obra de los siguientes filólogos: 

Juan López Serrano quien lo enriquece con léxico sacado de Cice
rón e historiadores. M. Juan Alvarez Segredo expurga los barbaris
mos. Fr. Pedro ürtiz de Lujando lo corrige. Guillermo de Ocahasa le 
añade más de 6.000 voces que se encuentran marcadas con*. En esta 
edición figura la cantidad de algunas sílabas. 

Caroli Dufresne, domini Du Change, Glosarium ad Scriptores Mediae 
et infimae Latinitatis. Francofurti 1681. 

A partir del Renacimiento los estudiosos del latín centraron todos sus afanes 
en los autores clásicos, ellos representaban la pureza y la esencia del legado que 
Roma había transmitido a las generaciones futuras. Este fenómeno motivó que 
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se dejara de lado la investigación sobre el latín cristiano, vulgar y medieval que 
fueron, a la postre, los que más contribuyeron a la forrnacicón de las lenguas 
romances. Para la historia fue importante que dos autores franceses se decidie
ran a redactar un diccionario de este tipo. 

La obra es un verdadero modelo de trabajo bien estructurado. Se abre con un 
amplio estudio de 76 páginas in folio en el que Jos autores analizan las causas de 
corrupción del latín con profusión de citas de autores griegos y latinos. Sigue un 
índice de autores medievales con sus obras, más de 3.500. A continuación escri
tos anónimos, escritores franceses, italianos y españoles, manuscritos, actas, vi
das y milagros de santos, manuscritos griegos, prosistas y poetas galos, registros 
y memorias, cartularios y diplomas. De tcxlas estas fuentes echaron mano los 
autores para redactar su monumental obra. 

En el cuerpo de Ja obra se explican Jos distintos significados con profusión de 
citas. 

Joseph Joubert S.f., Dicctionaire Frarn;ois et Latín. Lyon 1710. 

Un diccionario manual bastante amplio, 1.318 páginas, con abundantes frases 
sacadas de autores clásicos. Se completa con dos apéndices: uno de formas pro
verbiales y dichos cómicos y burlescos y otro de pretéritos y supinos de Jos 
verbos latinos. 

Jo. Alberti Fabricci. Bibliotheca Lanina, Sirve Notitia Auctorum Vete
rum Latinorum. Venecia 1728 

El autor pasa revista, de una forma amplia y profusa, a todos los escritores y 
escritos latinos proporcionándonos abundante material para un estudio porme
norizado de la historia de las letras latinas. 

La obra, en dos volúmenes, está dividida en cuatro libros que reseñamos 
brevemente. 

Libro l. Estudio de Jos autores latinos desde Plauto hasta Tiberio, época que 
por aquel entonces se designaba corno la Edad de Oro de Ja literatura latina. 

Libro Il. De Tiberio a Antonino. Edad de Plata. 

Libro Ill. De Antonino hasta Ja decadencia de las letras latinas. Nuestro autor 
fija el final de las mismas en el historiador Jordanes, autor de los tiempos del 
emperador Teodorico el Grande y que representa la decidida voluntad de Jos 
pueblos germanos de asimilar la cultura mediterránea. Edad de Bronce. 

Libro IV. Es el más amplio y sin duda más interesante por proporcionarnos 
una serie de datos y noticias que no se encuentran fácilmente en los manuales 
escolares de Literatura Latina. Trata las siguientes materias: Fragmentos de es
critores antiguos que han llegado hasta nosotros (cap. 1). Poetas cristianos (cap. 
2). Escritores cristianos antiguos, desde Tertuliano a Orosio (cap. 3). Obra frag-
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mentaria de historiadores (cap. 4). En el capítulo 5 se ocupa de los múltiples y 
diversos "monumentos antiguos" de la latinidad, como es el caso de los "Fastos 
Capitolios", "Monumentum Ancirarum", escritos de los pontífices, etc. El capítu
lo 6 estudia los diversos autores que trataron sobre la Lengua Latina, en el 7 los 
gramáticos, el 8 lo dedica a los rhetores, el 9 a las leyes y jurisconsultos. De los 
códigos Teodosiano y Justiniano se ocupa en el capítulo 10. La agricultura tiene 
su sitio en el 11, así como la medicina en el 12. El capítulo 13 hace a aquellos 
autores de los que se tiene noticia si bien no se conserva su obra, para terminar 
su obra con todos los editores que dieron a luz obras de autores latinos (cap. 14). 

La estructura de esta obra es muy clásica: vida del autor, obras, juicios emiti
dos sobre el mismo, códices y ediciones y lugares que cita de autores anteriores, 
bien latinos, bien griegos, esto es fuentes. Dispone asimismo de índices muy 
completos. 

Petrus Danetius, Magnum Dictionarium Latinum et Gallicum. Lyon 
1739. 

Estamos ante un buen diccionario latino-francés "ad usum Serenfsimi Delphi
ni'', bastante voluminoso y prolijo como eran todas las obras destinadas al Delfín 
francés. Figuran al principio las preceptivas cartas, proemios y privilegio real. 
Sigue una lista de los autores latinos citados en la obra con un resumen de su 
vida. Las entradas se ilustran con muchos ejemplos si bien no cita obra ni lugar 
de donde las saca. 

Roberti Stephani, Thesaurus Linguae Latinae in N Tomus Divisus. 
Basilea 17 40. 

La primera edición de esta monumental obra había sido impresa en Inglaterra 
en el año 1735. Esa edición fue completada por Enrique, hermano del autor con 
el consejo de 1\ntonio Birrio, quien se encargó, como él mismo confiesa, de corre
gir simples erratas de imprenta del tipo Mullus en vez de A1ulus y de suprimir 
las voces duplicadas como Adfremo!Affremo. Asimismo propuso añadir algunos 
ejemplos a la entrada de algunos vocablos, en el verbo AgD añadió "Agere circum 
caput" tomado de Columela y el conocidísimo verso de Virgilio "Et quecunquc 
Deum circum capul egit honestum". 

Pero la historia del Thesaurus comienza en 1531 cuando se redacta la primera 
edición tomando como base el Thesaurus de Calepini con el fin de corregir le las 
lagunas. Otras dos ediciones aparecieron en 1536 y 1546. En 1551 Mario Rizolius 
corrigió la erratas de las anteriores y el florentino Felipe Tinghyi enriquece la 
obra con nuevas acepciones. Se sirvieron del Thesaurus bien con la intención de 
corregirlo, bien con la de reducirlo para uso de los alumnos muchos otros autores 
como son Teodosio Trebelio, Esteban Doleti, Wendalio, Frisio, Faber, etc., hasta 
llegar a la ya citada edición de 1735. 
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La obra consta de las siguientes partes: dedicación al cardenal francés Andrea 
H. de Flemy, carta de Antonio Birrio a los lectores, prefacio de Juan Holinngs 
sobre los autores de léxicos latinos, saludo a los editores, prefacios del autor de 
las ediciones parisinas de 1531, 1536, 1543 y de la de Lyon de 1573, vida del 
autor, obras del mismo, epístola del cardenal Adriano, índice cronológico de los 
autores latinos que se citan en el Thesaurus divididos por edades, casi un total 
de 200 autores que van desde Livio Andrónico (238 a.C.) hasta Juan Sarisburen
sis (1182 d.C.). 

En el cuerpo de Thesaurus se da entrada a los distintos vocablos latinos 
figurando en la mayoría el equivalente griego y ordenados alfabéticamente por la 
familia, esto puede despistar al principio a los principiantes pero ofrece muchas 
ventajas. Su consulta resulta aún hoy día de gran utilidad. 

Antonini, Dictionaire ltalien, Latin et Fram;oise. Venecia 1745. 

En un diccionario manual para uso de los alumnos en el que el abad 1\ntonini 
se limita a reducir el de La Chusca. 

Le Dauphin, Novitius seu Dictionarium Latino-Gallicum. Paris 1750. 

Voluminoso diccionario en dos tomos que ofrece la novedad de dar entrada, 
en los ejemplos ilustrativos de las palabras, a autores cristianos. Incluye la etimo
logía de la voz latina y los sinónimos y antónimos de la misma. Muy útil para la 
composición latina. 

Lexicon Latinae Linguae Antibarbarum, autore Joanne Friderico No/
tenia. Venecia 1743. 

Con este diccionario el autor pretende expulsar de la composición latina todas 
las palabras y locuciones que no se adapten al más puro clasicismo. 

La obra está dividida en cinco apartados a los que el autor llama índices y 
que tienen los siguientes títulos: 

Orthográphicus en el que se rechazan las formas incorrectas aduciendo ejem-
plos sacados de autores clásicos, así Juncundus non iocundus. 

Prosodicus pretende corregir los vicios en la pronunciación del latín. 

Etirnologicus prior et posterior, rechaza los vocablos vulgares y obsoletos. 

Sintactii..~..s. castiga las locuciones viciosas, un ejemplo bastará para ilustrar 
esta parte; frente a la construcción opera bona, opera bona [acere de uso corrien
te entre los teólogos de la época, nuestro autor propone otras locuciones más 
clásicas como studium pietatis, sanctitas morum, etc. 
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Calepinus, Septem Linguarum Calepinus, hoc est, Lexicom Latinun, 
variarum Linguarum interpretatione adjeta. In usum Seminarii Pata
vini. Padua 1779. 

En el prólogo a esta monumental obra el autor afirma que, contando ya con 
el Lexicon de Forcellini, se decide a redactar este nuevo por la omisión de multi
tud de voces en el Forcellini, a modo de ejemplo cita las que faltan en la letra A, 
nosotros, hecho el recuento encontramos 328 voces. Al autor le parecen incom
pletas las acepciones del Forcellini en algunas palabras, así en la página XI dice: 
''.Abacus significat etiam tabulam, in qua Geometrae et Geographi terrae mensu
ras, et regiones describunt; tum etiam significat crustas, tabulasve quadratas e 
mannore, vitro, out simili materia, quae parietum ornamenta erant, iis tectorii 
vice insertae". 

Hace figurar la consabida lista de autores latinos con su obra. En el cuerpo 
de la obra recoge las voces alfabéticamente seguida cada una de ellas de su 
explicación en latín así, Abduco, is, xi, ctum, ere, a. Removeo, Abstraho, averto, 
traduco. A continuación las equivalencias en italiano, hebreo, alemán, francés, 
español y griego. Una larga serie de ejemplos confirman el significado de cada 
una de las palabras. Indica siempre el autor, obra y lugar de las citas. Recoge las 
particularidades sintácticas de la palabra anunciada, así en nuestro ejemplo es
cribe Alicuando etiam loco Ablativi cum praep. A vel ab regit accusandi casum. 
Ovid. Fast. 5. v. 477; Visaque confugiens somnos abduxit imago. Si hay particula
ridades fonéticas también las hace notar. En la misma voz dice Abduce pro ab
duc dixit Terent. Adelph. 3.4.3.6. Hunc abduc, vinci. No debemos olvidar que el 
Lexicon está pensado para ser usado en los seminarios. 

Llama la atención la sencillez y elegancia del latín que emplea en la redacción 
fácilmente inteligible aún para aquellos que no estén muy duchos en la lengua 
del Lacio. 

Al final del volumen se encuentra otra obra del mismo autor intitulada. 

Verba furbara ex Calepini, Passerati, Stephani et Frabri Lexicis expulsa. 

Una especie de apéndice de 86 páginas en las que recoge las palabras que los 
autores citados rechazaron de sus obras como expúreas. El autor justifica esta 
lista de palabras basándose en el hecho de que se encuentran en la obra de 
autores como S. Isidoro, Fulgencio, Casiodoro y otros autores de reconocido 
prestigio. 

De este mismo Lexicon hay en la Biblioteca otra edición en dos volúmenes de 
1772. 
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Valeriana Requejo, Thesaurus Hispano-Latinus utriusque Linguae. 
Verbis, et Phrasibus Abundans. Madrid 1785. 

Se basa en el de Bartolomé Bravo, a su vez completado por Pedro Salas. Está 
pensado este diccionario para aquellos que se dedican a escribir en latín. Cada 
una de las entradas las ejemplariza el autor con una serie larga de frases y 
locuciones latinas de gran utilidad. Presta una atención especial a las partículas 
que incluso ''ván en letra grande, para que las halle mas facilmente el que quisie
re hacer de ellas esnzdio particular". 

Sigue un vocabulario de nombres de reinos, regiones, provincias, etc. 

1\l final del Thesaurus nos encontramos con el tratadito de D. Froilán López 
López "Las oraciones gramaticales en los Clásicos Latinos." Lugo 1928. Está de
dicado por el autor al M.l. Sr. D. Buenaventura Cañizares del Rey. 

Francisco Cañes, Diccionario Español Latino-Arábigo. Madrid 1787. 

()bra voluminosa de tres gruesos tomos en folio. El autor, un franciscano 
"misionero y lector que fue de árabe en el Colegio de Damasco, individuo de la 
academia de la Historia" justifica la redacción del diccionario con estas palabras 
que nos suenan ya a Concilio Vaticano 11: "La predicación evangélica y adminis
tración de sacramentos necesariamente deben hacerse en el idioma común J' 
perceptible á los naturales del pais". 

Sigue un discurso preliminar sobre la utilidad de la lengua arábiga, su uso en 
España, tentativas realizadas en nuestra patria para la inteligencia del árabe y su 
importancia en la..~ etimologías del español. Analiza los diccionarios hasta la fe
cha comparándolos con el suyo así como las etimologías españolas derivadas del 
árabe. 

En el cuerpo de la obra da entrada a la voz española con su correspondiente 
explicación seguida del equivalente latino y árabe. 1\naliza un sin fin de modis
mos y expresiones propias del español y las traduce a su equivalente a las otras 
dos lenguas. La edición es primorosa con letra y formato clarísimos. 

Joannis Ludovici de la Cerda, Compendium Latino-Hispanum. Ma
drid 1817. 

Compendio del diccionario de Pedro Salas. Comienza con un aviso en el que 
pretende justificar la omisión del lugar donde se hallan las citas de las que echa 
mano "por no aumentar el volumen de la obra" y nos invita a creer "en la verdad 
y fidelidad del autor". Su mayor acierto radica en dos apéndices de palabras 
propias del latín cristiano y de hebraísmos. 
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El autor se siente satisfecho de su trabajo ya que afirma con tocia rotundidad 
que "por exquisito que sea el vocablo profano ó sagrado (obscenum nefas sil), 
búsquele primero en el Compendio: si en él no estuviere, pasará a Verba Sacra 
ó Hebraea, que lo que en estos tres Diccionarios no se hallárc desterrado andará 
de la latinidad". 

Giusseppe Pasini, Vocabulario italiano e latino. Venecia 1823. 

Redactó este vocabulario el abad Pasini para los seminaristas de 'I'urín. Des
taca el trato dado a modismos, proverbios y frases de difícil interpretación. Se 
cierra la edición con un nomenclátor de ciudades, provincias, ríos, montes, etc. 

Stephano Ximenez, Dictionarium Manuales I..atino-Hispanum. Ma
drid 1827. 

J\l autor le parece su obra tarea importante en las letras españolas ya que "Los 
Diccionarios que hasta ahora se han usado en España para la enseñanza no 
parece que se formaran para principiantes. El vulgarísimo de Salas es muy esca
so en palabras aunque abunda en frases. El de Rubiños las explica por lo con1ún 
en latin, necesitándose otro vocabulario para entenderlas. En el de !•lebrija se 
halla el nlismo defecto; y en todos se interviene muchas veces el orden alfabético". 
Demasiada palabrería, creemos, para un diccionario sencillo y elemental. 

Gradus ad Parnasum. París 1835. 

La primera edición vio la luz en Barcelona en 1681 y difiere notablemente de 
la que nos ocupa. Es esta una obra muy útil para quienes se inician en la intrin
cada composición poética en lengua latina con su multitud de versos y estrofas. 
1\quí encontramos la cantidad de todas y cada una de las sílabas. Muy importan
te el tratado completo de Prosodia latina, que le precede a modo de prólogo, 
compuesto por (1erónimo Grayas. En la Biblioteca hay otra edición del mismo 
aüo en dos tomos. 

E. Barrault-M. Ernest Gregoire, Traté des Synonymes de la Langue 
Latine. París 1853. 

Confiesan los autores de esta interesantísima obra que llegaron a su redac
ción definitiva sóló después de siete años de ardua tarea de investigación. La 
dedican de una forma especial a la juventud estudiosa. 

Dividen el trabajo en dos partes: 

a) Sinónimos con radicales idénticas, v.c. V1t1s, vinea, vinetum de los que 
CA1Jlican detalladamente el significado y uso acertado de cada uno de ellos ejem-
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plarizándolos con abundantes fra.;;es traída...;; de los mejores autores latinos con 
cita de obra y lugar. Esta parte es interesantísima en cuanto presta atención espe
cial al estudio de los diversos sufijos latinos de derivación, así del sufijo -etum 
dicen: "El sufijo se añáde a las raíces de nombres de vegetales, y los sustantivos 
de esta clase designan un terreno plantado de los árboles señalados por el radi
cal. [Jn lugar donde crecen libremente en grupo o bien una gran cantidad de 
árboles como qucrcetun1 de quercus''. Sigue un número considerable de ejemplos. 

b) La segunda parte está dedicada a los sinónimos formados por radicales 
distintas como, sermo, lingua, colloquiun1, oratio explicando el significado concre
to de cada uno de ellos. 

Va/buena, Diccionario Latino-Español. Madrid 1862. 

Fue este un diccionario muy en uso a principios del siglo XIX entre los aman
tes y estudiosos del latín en España. i\o se trata de un dechado de precisión. La 
edición que comentamos es la sexta notablemente mejorada por Martínez López 
que le añade más de 20.000 voces a la original. Martínez López es injusto con don 
~1Ianuel de Valbuena ya que en el prólogo escribe "no sacado del f'orcellini con10 
él lo pretende en su prólogo, sinó servilmente del compuesto por Boudol, á quien 
tiene el cuidado de no mencionar". Se completa con un diccionario español-latino. 
De este diccionario hay varios ejemplares y ediciones en la Biblioteca. 

Va/buena adaptado por D. Agustín Rocagomera y Salazán, Complelí
simo Diccionario Español-Latino Etimológico. Barcelona s.a. 

lJna de las muchas adaptaciones y reformas del anterior. El presente ofrece 
su interés al incluir los modismos propios de la lengua latina y el régimen de las 
palabras. Se completa con los siguientes vocabularios: 

a) Nombres propios y vulgares de reinos, provincias, etc. 
b) Nombres mitológicos. 
e) Nombres de los santos más comunes. 

El diccionario va precedido de una introducción de José Pujol y Serra que 
comprende unas breves nociones de la lengua castellana y de la.:; neo-latinas, una 
sucinta comparación de la lengua castellana con la latina, un compendio de Eti
mología latina y ca.;;tellana y un tratado elemental de Fonética latino-hispana. 

G. B. Bonina, Dizionario Metódico e Fraseologia della Lingua Latina. 
Livorno 1909. 

Este pequeño diccionario de sólo 156 páginas de 15'5 x !O cm. forma parte de 
los muchos resúmenes que el editor Rafaello Giusti publicó a principios de siglo 
para uso y ayuda de los estudiantes de medias. La obra está orientada a la com-
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posición latina. l..a divide en 19 capítulos monográficos que tratan de religión, 
vida y muerte, virtud y vicio, industria y comercio, etc. por citar sólo algunos. 
Cada capítulo se subdivide en dos apartados, el primero dedicado al vocabulario 
y el segundo a la fraseología. 

P. Gaffiot, Dictionaire Latín-Frarn;:ais. París 1934. 

Modelo de lo que debe ser un diccionario manual, claro, conciso y completo, 
con un gran número de mapas e ilustraciones. Interpretación precisa de las fra
ses que cita para confirmar el significado y acepciones de las palabras. Siempre 
cita el lugar y la obra del autor del que saca los ejemplos. A ningún estudiante 
de latín se le debiera excusar su consulta. 

Plácido Mújica S. l., Diccionario Manual Latino-Español, Español-La
tino. Madrid 1940. 

Tal como suena y sin más pretensiones. 

Raimundo de Miguel y el Marqués de Morante, Nuevo Diccionario 
Latino-Español Etimológico. Madrid 1954. 

La edición presente es la 27. ªde una obra que utilizaron muchas generaciones 
de estudiantes. El hecho de ser tan conocida nos excusa de un análisis má.~ 
amplio. Le sigue un apéndice de sinónimos y un vocabulario español-latino. Hay 
que destacar la elegancia y casticismo de la traducción de las frases que sirven 
de ejemplo a las distintas acepciones de las palabras latinas. ¡Lástima que no cite 
la obra y el lugar de donde las saca! 

De este diccionario hay varios ejemplares y ediciones en la Biblioteca. 

A. Ernout-A. Meillet, Dictionaire Etimologique de la Langue Latine. 
París 1959. 

Lleva como subtítulo "Historia de las palabras". Obra fundamental para estudio
sos e investigadores de la lengua latina, a ellos va dirigida y a la verdad que se 
trata de un verdadero tesoro. 

Caroli Egger, Lexicon Nominum Virorum et Mulierum. Roma 1963. 

Lln diccionario manual de 263 paginas en el que se recogen los nombres 
propios de varón y hembra clasificados en un máximo de cinco idiomas, a saber, 
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italiano, francés, español, inglés y alemán. Después de cada nombre encontramos 
un estildio de la etimología del mismo. Está redactado en nn latín elegantísimo 
como todos los escritos del abad y profesor Egger. 

Agustín Blánquez Fraile, Diccionario Español-Latino. Barcelona 1975. 

Este diccionario en dos tomos más otro de español-latín vino a suplir al de 
Raimundo de Miguel y es del que echan mano los estudiaotes de latín hoy en 
día. Se trata de un trabajo bastante completo, pero que adolece el endémico mal 
de todos los autores que en nuestra lengua han redactado diccionarios de latín 
cual es el de pedirnos que confiemos en su palabra a la hora de citar a los auto
res clásicos. 

A Cappelli, Lexicon Abreviaturarum. Milán 1979. 

Comienza explicando las distintas clases de abreviaturas usadas en Paleogra
fía para entrar en el cuerpo de la obra magníficamente desarrollado ya que apa
recen las grafía_.;; tal como se encuentran en los documentos seguidas de su solu
ción junto con el siglo en que comienzan a usarse. En un apéndice las abreviatu
ras propias de la epigrafía latina con su correspondiente siglo. 

Tenemos conocimiento de la existencia de algún otro diccionario latino en la 
Biblioteca, pero pro dolor no lo hemos podido localizar por el momento. Si inten
tamos hacer una valoración de los léxicos latinos echamos de menos dos obras 
fundamentales: el Forcellini difícil de conseguir hoy día y el insuperable Thesau
ms Linguae Latinae, editus auctoritate et consilio 1\ccademiarurn quinque Ger
manicarum. Leipzig, 1900 ss., todavía en curso de publicación; la más ambiciosa 
obra de filología latina del siglo XX. 

l)e todas forma_i;; el estudioso del latín y de las lenguas romances cuenta con 
una muy buena colección de léxicos, que como diría nuestro poeta Marcial refi
riéndose a sus Epigramas: 

Sunt bona, sunt quaedam mediocra, sunt mala plura 
quae /egis hic: a/iter non fit, 1\vite, liver. 

(!, 16) 



O ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO 

Introducción 

Por CARMEN ÁLVAREZ BRINGAS 
M.º JOSÉ FERNÁNDEZ GALLEGO 

Con este artigo queremos dar a coñecer ós lectores de "Lucensia" 
o Arquivo Histórico Provincial de Lugo: que é, cal é a súa función e a 
súa actividade. Para iso consideramos necesario comezar mostrando 
unha serie de conceptos xerais, que permitirán entender mellor todo 
o que concerne a dita institución, fundamental no que se refire á con
servación da memoria histórica e o desenrolo da actividade diaria de 
Lugo e da súa provincia. 

Cando falamos de arquivo podemos estarnos referindo en primei
ro lugar ó conxunto orgánico dos documentos producidos e/ou recibi
dos por unha institución ou persoa física ou xurídica, pública ou pri
vada, no desenvolvemento da súa actividade cotiá. En segundo lugar, 
pode tratarse do local no que se gardan ou consultan estes conxuntos 
documentais. E, por último, á institución cultural que reúne, conser
va, ordena e difunde estes conxuntos orgánicos de documentos, con 
diversos fins. 

As funcións do arquivo como tal institución podemos resumilas en 
tres fundamentais: por unha banda a de custodiar e gardar a docu
mentáción; en segundo lugar a de conservala e describila, elaborando 
os instrumentos precisos para acadar o seu fin primordial e último: o 
servicio á sociedade, facilitando o seu coñecemento e consulta. 

A historia dos arquivos vai xunguida ó xurdimento da primeira 
testemuña escrita, sendo nun principio e durante moito tempo a súa 
función fundamental a de servir como garantía de dereitos, e so máis 
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tarde adquirirá ademais un carácter científico, o de servir de fontes 
para a Historia. A súa existencia pódese constatar xa en Exipto e 
Mesopotamia, podendo percorrer a súa evolución ó longo da Historia 
ata a actualidade. Nesta evolución xogaron un papel importante a 
creación dalgúns dos arquivos que hoxe forman parte do sistema es
pañol, como foron o da Coroa de Aragón (1384) e o de Simancas 
(1544), que serviron de modelo a outros arquivos de estado, que xur
diron no resto do mundo. 

A rede de arquivos españois atópase organizada na actualidade, 
do seguinte xeito(ll: 

1\dministración Central 
(algúns con xestión transferida) 

Administración Autonómica 

Eclesiásticos 

Particulares 

- Arquivos Xerais (Simancas, Corona de l\ra
gón, Indias, 1-Iistórico Nacional e 1\lcalá de 
de Henares). 

- Rexionais (Galicia, Valencia, Mallorca e 
Navarra). 

- De Distrito (Chancelería de Granada e de 
Valladolid). 

- Histórico-Provinciais. 
- Ministerios. 
- Delegacións de Facenda. 
- Audiencias 'ferritoriais. 

- Xerais das Comunidades Autónomas. 
- Deputacións Provinciais. 
- Municipais. 

- Arzobispais. 
- Diocesanos. 
- Parroquiais. 
- Conventuais, etc. 

- Persoais. 
- Nobiliarios. 
- Empresas. 
- lnstitucións, etc. 

Do sistema anterior faremos fincapé nos Arquivos Históricos Pro
vinciais, entre os que atopámo-lo A.H.P. de Lugo, e que foron creados 
tra-la posta en práctica do decreto de 12 de novembro de 1931, coa 
finalidade de recoller, organizar e servi-los protocolos notaríais de 
cada provincia. 

(!) HgREDIA HERRERi\, A: Archivística General. Teoría y práctica. 5." Ed. Sevilla: Diputación 
Provincial, 1991. Pág. 104-105. 
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O Arquivo Histórico Provincial de Lugo 

Como consecuencia do decreto anteriormente citado constitúese, 
en 1938, un "Patronato Provincial para el fomento de Archivos, Biblio
tecas y Museos arqueológicos" que iniciará as xestións necesarias 
para a creación do arquivo, o que será posible trece anos máis tarde, 
o 10 de maio de 1951, cando por orde do ''Ministerio de Educación 
Nacional" créase o Arquivo H.P. de Lugo. Nesta orde establécese que 
o Arquivo instalarase no Pazo da Deputación, concretamente nos lo
cais que antes ocupaba o instituto de ensino medio, encárgase a súa 
constitución e organización ó director da Biblioteca Pública, D. Anto
nio Gil Merino, e ordénase o traslado ó mesmo dos protocolos nota
ríais centenarios da provincia. Así mesmo establécese a contribución 
do Patronato ó traslado da documentación. 

A incorporación da documentación iníciase co ingreso dos protoco
los centenarios do distrito de Lugo, non sendo posible incorporá-lo 
resto dos da provincia (labor que aínda estase a levar a cabo na actua
lidade). Como consecuencia da publicación do decreto do Ministerio 
de Educación Nacional de 24 de xullo de 194 7, que establecía que as 
corporacións que o solicitasen poderían entregar en depósito os seus 
arquivos ó Histórico Provincial, o concello de Lugo entrega os seus 
fondos no 1953, e a Deputación Provincial faino en 1954. Con posterio
ridade ingresará tamén a doutros organismos oficiais e particulares, 
aínda que podemos dicir que, en xeral, a chegada de documentación é 
lenta e só tra-la publicación do decreto 914/1969 de 8 de maio do ''Mi
nisterio de Educación y Ciencia" de creación do "Archivo General de 
la Administración Civil" que no seu artigo quinto adxudica ós arquivos 
provinciais a función de arquivo intermedio respecto á documentación 
producida polas delegacións provinciais da Administración Central ou 
Institucional, incrementa a súa actividade. Sen embargo a vida deste 
arquivo estará sempre condicionada pola falta de espacio e dun local 
propio. lsto provocará a necesidade de frear as transferencias chegan
do incluso a deixar os fondos de maiores dimensións noutros locais 
alleos ó Arquivo, ata que, tras diversas peregrinacións por distintas 
dependencias do Pazo da Deputación, apróbase a construcción dun 
novo edificio destinado exclusivamente a arquivo e levada a cabo polo 
Ministerio de Cultura entre 1984 e 1986. O traslado definitivo a este 
edificio, situado na rúa Cambria s/n, realizarase en 1988. Trátase dun 
edificio de seis plantas, tres subterráneas dedicadas a depósitos; unha 
planta baixa cunha zona pública constituída por un salón de actos e 
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un vestíbulo polivalente ou zona de exposicións, e outra privada ocu
pada polos espacios de recepción e lirnpeza de documentación. Na 
primeira planta atópanse a sala de investigadores, a biblioteca auxi
liar e os despachos da administración e dirección. Na segunda, de 
uso exclusivo do persoal do centro, están o laboratorio fotográfico, os 
locais para reprografía e restauración e a sala de clasificación. 

Na actualidade a xestión do Arquivo así como a provisión de pos
tos de traballo está transferida á Xunta de Galicia por Real Decreto 
1531/1989 de 15 de decembro de 1989 do "Ministerio para las Adminis
traciones Públicas" e esta transferencia está regulada por convenio 
firmado o 5 de decembro de 1989 entre a Comunidade Autónoma e o 
Ministerio, reservándose o Estado a titularidade sobre o edificio, as 
instalacións e os fondos existentes nese momento. 

A documentación conservada na actualidade é a que aparece a 
continuación no seguinte cadro de clasificaciónlll. 

l. ARCHIVOS PÚBLICOS''' 

1.1. JUDICIALES 

1.1.2. Administración de justicia provincial 
Audiencia Provincial de Lugo . . . . . . 

- Audiencia de lo Criminal de Mondoñedo 
- Magistratura de Trabajo 

1.1.5. Administración electoral 
- Junta Electoral Provincial 

1.2. DE LA FE PÚBLICA 

1.2.1. Notariales 
Protocolos del distrito de 

Chantada . 
Fonsagrada 
Lugo 
Quiroga 
Ribadeo 
Vilalba 

1883-1983 
1882-1891 
1938-1960 

1977-1983 

1558-1892 
1563-1892 
1527-1890 
1592-1892 
1583-1891 
1625-1891 

(2) Este cadro foi tomado de: M.A . .Jaramillo Guerreira: "Guía del Archivo Histórico Provincial 
de Lugo'', que como el mesmo di, toma como base a proposta feita por Olga Gallego e Pedro 
López en 1980, así como o modelo facilitado polo Ministerio de Cultura para tódolos Arqui
vos Históricos Provinciais do Estado. 

(3) l)ertde a publicación de este cadro, realizouse a transferencia ó Arquivo Histórico Provincial 
de Lugo dos Protocolos Notariais de Monforte (1618-1891), Lugo (1891-1893), 1-londofiedo 
(1585-1893) e da docurnentaciórt procedente do Servicio Provincial de Mediación, Arbitraxe 
e Conciliación, da l)elegación Provincial da Consellería de Traballo e Servicios Sociais da 
Xunta de Galicia (1979-1985). 
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1.2.2. Registros 

Contadurías de hipotecas 
Becerreá 
Fonsagrada 
Lugo 
Mondoñedo 
Monforte 
Ribadeo 
Sarria 
Viveiro 

Registro de la propiedad 
Becerreá 
Fonsagrada 
Lugo 
Monforte 
Sarria 
Viveiro . 

1.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIFÉRICA 

1.3.2. De ámbito provincial 

Agricultura 
- Delegación provincial . 

Cultura 
- Delegación y Dirección provinciales 
- Archivo Histórico Provincial 

Educación 
- Patronato para el fomento de Archivos, 

Bibliotecas y Museos 
Estadistica 

- Delegación provincial del !NE 
Gobierno Civil 

- Gobierno Civil de Lugo 
Hacienda 

- Delegación provincial 
Industria 

- Delegación provincial 
Información y Turismo 

- Delegación provincial 
- Patronato del Bimilenario de Lugo 

Justicia 
- Prisión provincial . . . . . . 

Sanidad 

1769-1862 
1769-1862 
1770-1862 
1768-1862 
1845-1862 
1768-1862 
1769-1862 
1845-1862 

1863-1953 
1863-1975 
1863-1912 
1862-1936 
1863-1870 
1863-1891 

1946-1985 

1977-1983 
1951-1992 

1938-1963 

1929-1986 

1876-1976 

1646-1969 

1933-1964 

1951-1976 
1975-1980 

1892-1968 

Instituto de Higiene, Jefatura 
y Délegaciones provinciales . . . . . . . . . . . . . . 1910-1986 
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Transportes y Comunicaciones 
- Jefatura provincial de Correos y Telégrafos ..... 1979-1988 

Jefatura provincial del Movimiento 
Delegación provincial de 
Educación Física y Deportes . . . . . . . . . . 

- Delegación provincial del Frente de Juventudes 
- Delegación provincial de la Sección Femenina 

1.5. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Lugo 
- Ayuntamiento de Taboada 
- Biblioteca provincial 

1.6. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes. Delegación provincial . . . . . . . . 

- Organización Sindical-AISS. Delegación provincial 

2. ARCHIVOS PRIVADOS 

2.1. ARCHIVOS DE FAMILIAS 

- Conde de Pallares 
- Pastor Maseda Vázquez de Parga ..... 

2.2. ARCHIVOS DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

Casino de Lugo . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Económica de Amigos del País 
Sociedades Católicas: 

Federación Católico Agraria de Lugo . 
Federación Mindoniense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos . . . . . . . . . . 
Centro de Acción Social Católica de Mondoñedo 
Federación Católico Agraria de Monforte de Lemos 

3. COLECCIONES 

3.1. DOCUMENTOS TEXTUALES 

- Partituras musicales 
- Colección Cancio Donlebun . . 
- Colección José Costa Figueiras 

3.2. DOCL'MENTOS FIGURATIVOS 

1953-1983 
1938-1975 
1936-1975 

1177-1955 
1927-1951 
1878-1939 

1944-1951 
1938-1976 

1598-1935 
1868-1949 

1871-1975 
1834-1843 

1910-1943 

1924-1941 
1918-1929 
1920-1923 

... XIX 
1533-1797 
1675-1764 

- Mapas y planos ................. 1570-1980 

3.3. AUDIOVISUALES 

Colección fotográfica Delgado Guisasola 
- Archivo fotográfico Vega ....... . 

. XIX-XX 
1941-1990 
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Estes fondos atópanse a disposición do público en xeral, coas limi
tacións establecidas pola lexislación. Para acceder a eles, é preciso 
presenta-la tarxeta nacional de investigador, que se expide no mesmo 
arquivo, ou ter autorización da dirección do centro. Na sala de inves
tigadores están dispoñibles os instrumentos de descrición (guías, in
ventarios, catálogos e índices) e o encargado da sala porá a disposi
ción do investigador a documentación unha vez cumprimentada a pa
peleta de pedido. Se se precisa de maior orientación poderá deman
darse do persoal do Arquivo. A consulta realizarase de acordo co "Re
glamento para el régimen y gobierno de los Archivos del Estado", do 
que existe copia na sala. Así mesmo pódense realizar consultas por 
correspondencia ou telefonicamente, suxeitas ó pago das taxas de bus
ca e sempre que non supoñan a substitución dunha investigación. O 
usuario poderá tamén solicita-la obtención de copias, compulsas ou 
certificacións da documentación custodiada, sempre de acordo coas 
normas legais vixentes. 

Para finalizar, dicir que o A.H.P. de Lugo, que esta situado na rúa 
Cambria s/n, abre as súas portas de luns a venres en horario de 8 a 
15 horas, a entrega e devolución de documentación é de 8:30 a 2:30, 
e advertirlles que durante os meses de xullo e agosto, as festas de San 
Froilán e de Nada! a administración acostuma reducir os horarios en 
media hora, tanto de apertura como de peche. 
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A XÉNESE DO COMPLEXO INDUSTRIAL 
DE BARRO-CHAVÍN (1896-1909) 

Por CARLOS NUEVO C'AL 

Logo de ter transcorrido ruáis de medio século dende o pasamento en 
1943 do empresário D . .José Barro (1onzález, natural de rv1ondoñedo, se
gue presente na memoria colectiva das nosas xentes a asimilación do 
complexo industrial de Barro á parroquia viveiresa de Chavín, ata o pon
to de considerar o apelido do pioneiro mindoniense e o topónimo como 
algo inseparáble: lkirro-(~havín. Mais vexamos, aínda que scxa dun xeito 
apresurado por cuestións de espacio e metodoloxía, a xénese do que foi 
un dos proxectos industriais máis florecente de (}alicia, e mesmo do 
estado naqueles anos. 

Introducción 

i\ década final da centuria en !erras viveiresas vai estar marcada 
por unha serie de acontecimentos que farán de Viveiro un dos focos 
industriais máis importantes da provincia de Lugo. Ademais dunha no
table industria salazoneira, que abastecía ós principais mercados do 
levante español, principiaron os traballos para a explotación das Minas 
da Silvarrosa da man da empresa de capital alemán The Vivero Ore 
Cía Ltda. Parello ós traballos das minas, desenvolverase un importante 
foco industrial en Chavín da man da sociedade Barro y Cía, formada 
con capital autóctono polos socios comanditarios Angel Durán, médico 
da Coruña, Jesús Franco, banqueiro viveirés e José Barro, de Viloalle
Mondoñedo. /\experiencia empresarial comezou co fin de subministrar 
enerxía eléctrica en 1896 a Viveiro, ó tempo que aproveitarían as anti
gas instalacións, presa e canal da fábrica de lenzos, lás e teas para 
sacos que en 1850 construira a razón social de fussols y Cía. /\demais 
da fábrica de electricidade, o complexo de Chavín irá ampliando o seu 
radio de acción a diversas industrias complementarias que empregaría 
a enerxía hidroeléctrica. Oeste xeito instalaranse uns muiños fariñeiros 
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e unha serrería para rollas, doelas, barrotillo e casca de piñeiro. Pos
teriormente, en maio de 1899 e por mor dun conflicto laboral que 
mantivo A. Durán co persoal da súa fábrica de tecidos, sita na Coru
ña, este rematou por trasladala tamén a Chavín. 

A sociedade comanditaria, que dispuña dllll capital social de 
105.000 ptas. en 1897, vai durar ata o 1907, ano no que se disolverá, 
debido ás diverxencias xurdidas entre J. Barro e o banqueiro local 
Jesús Franco. Sen embargo, as relacións económicas entre Barro e A. 
Durán ían continuar en cuestións de electricidade e industria textil, 
contando igualmente con dous novos socios xerentes: José Calviño e 
Manuel Pérez Escudero. 

Os inicios da industria automobilística (1899-1909) 

A actividade automobilística, como idea, xorde case parella á pro
ducción de xéneros textís. Así, no mes de xullo de 1899, Barro suxíre
lle ó seu socio coruñés A. Durán a comenencia de implantar llllha liña 
regular de automóbiles de Baamonde a Ribadeo, por Mondoñedo e do 
Ferro! a Ribadeo por Ortigueira e Viveiro. O motivo fundamental des
ta idea era o intento de crear un nó de comunicacións co interior, 
capaz de vertebrar un amplo "hinterland" ó redor de Viveiro e Riba
deo, comunicados fundamentalmente polo mar. Oeste xeito, se apro
veitaría a recente construcción da ponte do Barqueiro e os apeadeiros 
de ferrocarril de Lugo, Baamonde e Ferro!. Sabido é que, finalmente, 
a construcción do chamado ferrocarril estratéxico da costa sufriu múl
tiples retrasos e non se deu rematado ata 1960. 

Sen embargo, a idea de establecer un servicio de automóbiles de 
Ferro! a Viveiro non se levaría adiante, sendo outra sociedade empre
sarial a que se encargaría de efectuar o servicio, segundo nos conta o 
xornal lugués La Idea Moderna do día 25 de novembro de 1899: 

"Según dice un colega de la Coruña, se ha Constituido una sociedad 
que efectuará el servicio de viajeros, equipajes y conducción del correo 
entre Betanzos, Ferrol, Ortigueira, Barquero, Vivero, con automóviles, o 
sea ómnibus a vapor del tipo de los de Pamplona a Estela. Para ello ha 
obtenido ya la oportuna concesión". 

A adquisición dos novos automóbiles fíxose na capital francesa 
París. Para iso foron comisionados o presidente e secretario respecti
vamente da sociedade "El Oriente": 

"Han regresado de París á Ferrol los Señores Dans y Eiras que habían ido 
á la capital de Francia comisionados por la empresa que ha de establecer 
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el servicio de automóviles a Betanzos y á Santa Marta, Vivero. 

Adquirieron dos omnibus de 12 asientos y 4 en la plataforma, y un 
coche que llevará 14 personas interiormente, 6 en berlina(ll". 

Sabemos, pala documentación consultada, que entre o mes de xu
llo de 1900 e o 24 de agosto de 1903 J. Barro pedirá a París diversa 
información sobre deseños, precios e funcionamento dos últimos mo
delos de automóbiles da casa Dion-Bouton para dous asentos: 

... "Sirvase embiarnos diseños de los automóviles Dion-Bouton Paris 
últimos modelos y para 2 asientos de 5 y 6 caballos sus últimos precios 
puestos en la Coruña y su consumo por kilómetro de bencina o petróleo 
y el tiempo que tardan en entregarlos"'''. 

Así, en 1905 Barro xa disporá dun automóbil co que percorreu 
Galicia. l\índa que non ternos información para o ano 1906, sabemos 
que este foi un ano difícil para o noso protagonista, debido ós proble
mas xurdidos con Jesús Franco ó non querer este último aceptar a 
liquidación da sociedade. Unha vez resalto o problema co banqueiro 
viveirés, J. Barro vol ve pensar na idea de establecer unha liña regular 
de automóbiles entre Lugo, Baamonde, Mondoñedo, Viveiro e Riba
deo. Para isto creará, logo de múltiples contactos, unha sociedade 
regular e colectiva coa denominación de "i\utomóviles del Noroeste". 
A sociedade dispuña dun capital social de 42.500 ptas. dividido en 
oitenta e cinco accións de 500 ptas. nominais cada unha, que se repar
tían do xeito seguinte: 

D. Angel Seco Ares 
D. Justo López Pérez 
D. José Barro Polo 
D. Pedro Pérez Alonso 
D. Luis Nistal Rodríguez 
D. Pedro Ares Pérez ... 
D. i-\ntonio Nistal Manzanal 

15 accións 
15 accións 
10 accións 
10 accións 
8 accións 
7 accións 
5 accións 

En canto a funcionamento interno, a nova empresa automobilística 
estaría rexida por un consello de administración con presidente e tres 
vocais, ademais da xerencia, da que se encargaría o propio J. Barro. 
Os dous primeiros automóbiles da empresa foron mercados en París 
á casa de Dion-Bouton, a través do intermediario J. Ferrandon, tendo 
un custe de 18.000 francos cada un deles. Debido ó novedoso do servi
cio, o xornal lugués El Norte de Galicia (16 abril de 1907) se facía eco 
deste avance: 

(1) "El Eco de Vivero", 22 de abril de 1900; n." 610. 
(2) Cana a Soc. J)ion-Bouton, 24 de agosto de 1903. Arquivo Fábrica de Chavin (A.FCH). 
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"El primer automóvil destinado al servicio de Lugo-Villalba-Mondoñedo
\.'ivero-Ribadeo salió el día 9 de Paris por ferrocarril para lrún, y el otro 
saldrá a fines del presente mes. 

Los ensayos de prueba hechos en París con el primer coche fueron 
los siguientes: 

Itinerario: París, Puteaux, Versailles, Saint-Cyr-l'rappes, Rambouillet 
y vuelta. La velocidad media alcanzada fué de 30 kilómetros, 350 metros 
á la ida y de 36 kilómetros, 850 metros á la vuelta, resultando un prome
dio de 33 kilómetros y 300 metros por hora. 

No surgió ni la menor dificultad, lo cual es sumamente satisfactorio. 
'l'an pronto llegue á Lugo ese primer coche y mientra~ no viene el otro, 
se harán la~ pruebas de ordenanza y se recorrerán los itinerarios que se 
han de utilizar para marcar definitivamente la~ horas de salida y llegada, 
puntos de parada, é inversión de tiempo en cada recorrido". 

O día 3 de maio de 1907 chegou por fin a Lugo o primeiro automó
bil, que tiña realizado diversas probas, con traxectos experimentais 
entre as localidades de Viveiro, Santa Marta de Ortigueira, Ribadeo, 
Mondoñedo, Vilalba e Lugo. En tódolos sitios de tránsito despertou 
"extraordinario entusiasmo la presencia del vehículo, y el chaufer, un 
francés peritísimo que, elogia sin reservas las buenas carreteras del 
trayecto que han de recorrer los automóviles y las condiciones inmejo
rables de estos"Ol. Ademais do chauffeur francés, Marce! Martin, a 
empresa El Noroeste contaría co tamén conductor Aquilino Durán 
García, un mecánico da fábrica de Chavín que fora perfeccionarse 
durante catro meses ós talleres de Dion-Bouton en París. Durante 
todo o mes de maio foise montando a infraestructura necesaria para 
poñer en funcionamento a nova empresa (administracións, billetaxe, 
horarios ... ). Por fin o 1 de xuño de 1907 comenzou a funcionar o servi
cio automobilístico que comunicaría a capital da provincia coa costa 
luguesa. A importancia de novas vías de comunicación e de transpor
tes rápidos e baratos que contribuirían a vertebrar e desenrolar as 
potencialidades dunha provincia tan deprimida como a nosa, foi algo 
que calou fondo na sociedade da época, como nos amosa o propio 
editorial do xornal El Norte de Galicia (3 de xuño, 1907), que paga a 
pena reproducir case totalmente: 

"Ya circula, regularmente, para servicio del público en general, entre 
Lugo y la costa de esta provincia. 1 lace años y aún meses, parecía eso 
una ilusión, reservada solo á los {Xltentados. Hoy es una realidad al al
cance de cuantos tienen que viajar por esa zona. Por ahora no están 
resuelta~ las necesidades de comunicación entre la capital y esos pue
blos, que parecían destinados á no comunicarse facilmente más que uti-

(3) El ,Vorre de (;alicia", 7 de maio de 1907; n." 1860. 
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]izando la gran vía de la civilización, el mar, que á ellos los ha hecho 
ricos, y por eso viven con más ansias de buscar relaciones en el interior. 
La provincia de Lugo con su línea de ochenta quilómetros de costa pobla
dísima y refulgente de un lado, y sus valles amenísimos, calurosos, tropi
cales casi de Quiroga y Monforte por el otro, apenas se con(x:e á sí misma, 
y ni aún aquí, desde la altura central, á donde llegan las palpitaciones 
principales de periferia, pero no los detalles ni las intimidades que apa
sionan, ¿se puede apreciar bien todo el valor de esta joya lucense, tercera 
parte del perímetro gallego? ¡y por que? Principalmente por falta de me
dios rápidos y económicos de comunicación. No está resuelto, ni muchísi
mo menos, ese problema, que es capitalísimo, de trascendencia suma, 
pero estamos en la orientación acertada del mismo, y una ráfaga más con 
esta de los automóbiles, es de apreciar por lo que alienta, y porque afirma 
de esperanza de mejores días". 

O despegue dos talleres de Chavín 

Pouco a pouco J. Barro segue a incrementar a capacidade dos seus 
talleres mecánicos de Chavín. Non escatima gastos na adquisición de 
calquera tipo de materiais e ferramentas (fresadoras, tornos, limado
ras ... ), que mercaba sempre ás firmas comerciais máis avanzadas do 
Estado Español, de Francia ou Alemania, para isto xa contaba coa 
experiencia adquirida nas industrias eléctrica e textil. J\ xulgar por 
unha carta que enviou ó seu socio Angel Durán (19-VIII-1907) xa dispu
ña dun taller de certa importancia naquelas datas: ... "Por unha carta 
de Calviño veo está medio animado a venir dos días a reparar el 
coche y yo le escribo la presente para acabarlo de animar con el bien 
entendido de que le pondremos el automobil como un reloj y si no está 
listo para llevarlo V. lo deja unos días y V. va en el mío a Baamonde 
o Ferro! y despues lo bue/be a buscar o se lo llevo yo". 

Mentres, Barro tamén se adica á exportación e venda con comisión 
de diversos vehículos da firma Dion-Bouton. J\ tal fin preparou unha 
viaxe a París no mes de outubro, 1907. Sen embargo a súa grande 
preocupación vai ser como resolver o problema dos recambios e de
mais accesorios dos omnibus, principalmente bandaxes, antiderrapan
tes e piñóns, se esquecer en ocasións a carencia de combustible. Nun 
primeiro momento ,J. Barro, aconsellado por París, segundo nos conta 
nunha carta enviada ós Sres. de Dion-Bouton (30-Vlll-1908) puxo: 
"pneumáticos lo mismo delante que detrás, y a los pocos días quedó 
el servicio interrumpido porque las bandas de atrás no resistían. Hice 
yo luego aquí la reforma de sustituir los Pneumáticos, por bandajes 
Torrilhon. Con esta reforma, estoy sumamente satisfecho de los coches, 
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y si para algo pudiera servirles, les diré que en verano cuando las 
carreteras están buenas, dá muy buen resultado emplear ?neumáti
cos en las ruedas delanteras, porque el motor no padece tanto, se 
puede correr más, y el gasto es aproximadamente el mismo que si 
llevase las ruedas macizas". 

Nesta primeira etapa da empresa automobilística, os cambios ho
rarios e percorridos son moi frecuentes. Mantívose unicamente o iti
nerario de Baamonde-Ribadeo. Non aconteceu así co de Viveiro-Baa
monde, que foi suprimido en diversas ocasións. Estes cambios esta
ban producidos fundamentalmente palas fluctuacións no número de 
viaxeiros, así como palas necesidades de enlace cos trens procedentes 
ou con destino á Coruña (os denominados "rápidos") e co tren mixto 
de pala noite, con destino a Madrid. Ademais, tratábase de aproveitar 
o !luxo de turistas ás praias da Mariña luguesa e as visitas periódicas 
que realizaban os viaxantes de comercio, para os que se dispuxo dun 
sistema de carritos para transportar as equipaxes durante a primave
ra e o verán. 

Dende a xerencia da empresa, J. Barro tratou sempre de estar 
atento ás reclamacións do público e de mellorar o servicio, cortando 
calquer atisbo de abuso, como indica a colocación nas administra
cións do seguinte pasquín: 

"Se ruega a los Sres. viajeros coloquen en el buzón cuantas reclama
ciones crean justas contra la compañía o sus empleados, estampando el 
nombre y apellidos del reclamante asi como su domicilio. Los viajeros 
no tendrán obligación de dar ninguna propina y se les ruega denunciar 
al empleado que la solicite"'. 

Realmente, o servicio de automóhiles nun primeiro momento re
sultaba evidentemente caro, debido ás condicións iniciais dos trans
portes mais a carestía da viaxe compensábase coa rapidez e aforro de 
estadías. Vexamos as diferencias de kilometraxe e horarios de chega
da entre o servicio de automóbiles "El Noroeste" e os coches de caba
las, pola carta de J. Barro ó industrial catalán Cucurny (7-XII-1907): 
"' ... no hay automóbiles de Baamonde a esta (Viveiro) y si coche todos 
los días de Baamonde a Viveiro. Salida de Baamonde 4 tarde llegada 
a Viveiro 5 mañana. 

Hay automóbiles de Lugo a Rivadeo y salen de Lugo los Lunes
Miercoles-Viernes y Sábados a la 1 de la tarde y hacen el recorrido en 
4 horas". É dicir, 13 horas de viaxe de Viveiro a Baamonde (aprox. 75 
km.) en coche de cabalo, frente asó 4 en automóbil de Lugo a Ribadeo 
(aprox. 104 km.) 
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A partir do mes de xaneiro de 1908, a sociedade de coches La 
Carrilana, dirixida dende Baamonde por J. Vilas, vai mercar tres au
tomóbiles á casa de Dion-Bouton en Puteaux (París). Este feito enche
rá de carraxe ó noso protagonista, J. Barro, que chega ata o ponto de 
escribir lle ó seu representante en París J. Ferrandon, para solicitar lle 
unha comisión por considerar que gracias ó seu "esfuerzo de propor
cionar todo lo necesario a nuestros coches, han echo alcanzar una 
fama grandísima a los coches de Dion, tanto es así que esos Señores 
estaban decididos (segun pude saber) a traer coches de E:Brille y los 
compraron a Dion por ver el tiempo que estos marchaban sin inte
rrupción, aunque esto es verdad no se les debe a los coches y si a mi 
y a V. por la actividad demostrada para reponer cuantas piezas se 
deterioraban"<•i. 

ó mercar tamén automóbiles o empresario J. Vilas, intensificáron
se os contactos entre ambolos dous protagonistas, contactos que da
rán o seu froito a principios do mes de maio de 1908 como nos confir
ma a seguinte carta de J. Barro a Ángel Durán: 

... boy a darle una noticia con toda reserva que tal vez le agrade algo, 
en la primera quincena del mes que viene pondremos automóbil diario 
de esa (Coruña) a Santiago, dos coches rápidos, hermosos que imberti
ran 2 1/2 horas a lo sumo es de los que están entre Lugo y Rivadeo y otro 
saldrá uno de estos dias, de Paris pero no queremos que se sepa absolu
tamente nada hasta que lleguemos ahí con ellos para darlos de alta en 
hacienda y salir para Santiago. Creo combiene ponga V. el tejado a la 
parte de la cochera que tiene estropeada y se lo alquilaremos pues supo
nemos no ha de reparar V. Todo esto es el haberse unido las dos empre
sas o sea la de Lugo a Rivadeo de la que yo soy gerente y la de la Carri
lana de Baamonde cuyo gerente es el Sr. Vilas persona honrada y de 
dinero, yo reservaré para V. alguna acción por si le combiniese una vez 
ahí los coches, pero sin compromiso de ninguna clase es decir que no 
quiero que mañana me pudiese V. decir que no le había dicho nada"(.'iJ. 

Coa fusión das dúas empresas, J. Vilas vai pasar a ser o novo xeren
te, correndo coas funcións administrativas e de persoal, mentres que 
José Barro será nomeado conselleiro, encarregándose de todo o refe
rente a reparacións e funcións técnicas. Ó mes escaso de funcionamen
to da nova empresa La ferro-carrilana xorden problemas pola falla de 
fondos. Ante esta situación J. Barro permitese aconsellar a J. Vilas: 

... "manifestándole que no puedo aceptar en nombre de los demás el 
pasivo de 10% que V. cita porque habiendo ablado con algunos se nega-

(4) Carta a J. Ferrandon, Paris, 26 de Febreiro de 1907 (AFCJ-1). 
(5) Carta a Angel l)uran, a coruña, 7 de maio de 1908 (AFCH). 
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ron en redondo a desembolsar con lo que V. acuerde y al efecto cargarme 
500 pesetas que es lo que me corresponde por mis 5.000, ahora bien si 
\'. desea la actorización para pedir dinero a préstamo yo creo que con 
las acciones que yo represento y las que representa el consejo hay sufi
ciente para tomar un acuerdo, pero de todos modos perdone \T. que le 
diga que el gerente de una sociedad tiene siempre facultad de pedir todo 
lo necesario para la m~jor marcha del negocio que dirige"(til. 

A principios de xullo de 1908, comezou un novo servicio da Ferro
carrilana, realizando unha viaxe semanal entre Viveiro, Baamonde e 
Lugo tódolos xoves. Os precios eran de 15 ptas o tramo. Viveiro-Baa
monde e 18 ptas. o tramo Viveiro-Lugo. 

Tamén xurdirán problemas entre o conductor francés Marce! Mar
tín e J. Barro. ó acusar o primeiro ó segundo de colocar pezas vellas 
nos automóbiles e cobralas por novas. Esta afirmación alporizou total
mente a Barro, que presentou unha querela criminal contra o "chauf
fer", feito que debeu dar bastante que falar, incluso entre os accionis
tas da empresa. Produciuse así un cerio enfriamento nas relacións 
con J. Vilas. Oeste xeito, no mes de agosto de 1908, J. Barro conside
rábase esquecido e decepcionado: 

... "pero desde los primeros momentos observé que todas mis indica
ciones eran desatendidas, a la vez que ya sabía que se me hacia y hace 
una campaña que no quiero calificar y desprecio. Llevo sufridas bastan
tes decepciones, siendo la más importante que al pactar la fusión , el Sr. 
\'ilas convino conmigo palabras que no dudo recordará, y es hoy el día 
que estan incumplidas, juntamente con alguna clausula. 

Yo no consiento que nadie atropelle mis derechos, como lo han hecho 
al celebrar junta sin convocarme"(7l. 

Aínda que Barro chegou incluso a pensar na posibilidade de aban
donar La Ferro-carrilana e crear unha nova empresa automobilística, 
isto non chegou a producir-se gracias á mediación que exerceu entre 
el e J. Vilas o administrador de Lugo, Emilio Collazo. Mentres, Barro 
González-Polo non desaproveitou a ocasión de contactar coa Casa de 
Dion-Bouton, á que lle espuxo que el era o único encargado do mante
mento dos dous automóbiles da Casa Dion, que durante un ano leva
ban realizando un servicio regular entre Lugo e Ribadeo, cun perco
rrido de ida e volta de 214 kilómetros. Este servicio era diario durante 
os meses de xuño, xullo, agosto, setembro e outubro, mentres que 
nos restantes do ano facíase catro veces por semana. Ademais de 

(6) Carta a Francisco Vilas, Baamo.ndc, 19 de xuño de 1908.(AFCH). 
(7) Carta a Ernilio Collazo, Lugo, 28 agoslo úc 1908. (AFCH). 
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ponderar a importancia que tiña o feito de revisar de cada dous meses 
os motores, cambios de velocidades, árbores bilibriquis, bielas, etc., 
J. Barro afirmaba ter un taller no que levaba: "invertidos en útiles, 
unos 20.000 francos, y con estos elementos tengo seguridad absoluta 
de que cualquier servicio a mi cargo, marchará siempre sin dificulta
des"<8J. 

A representación da casa Torrilhon 

En outubro de 1908 J. Barro iniciará toda unha serie de contactos 
en fin de principiar unha nova actividade: a fabricación de carroce
rías. A finais do mes de decembro do mesmo ano visitará a "Feira do 
Automóbil" en París, para poñerse ó día nas últimas novidades, esta
blecer novas relacións e reforzar os vínculos coas casas Torrilhon e 
Dion-Bouton, das que pretendia obter a representación xeral para 
todo o Estado español. () regreso da viaxe a París que fixera con J. 
Vilas e nutras persoas, J. Barro escríbelle á Societé Anonime J.B. To
rrilhon, de Clermont Ferran, ditíndolles: 

"~1ucho les agradecería que me concedieran su representación exclu
siva para toda España y de no ser así, al menos la exclut:>iva para la.."i 
regiones de Asturias, (}alicia y León, yo les aseguro que ñadie hoy se 
encuentra en las condiciones que yo para hacerles una gran propaganda 
y me comprometo a que en el término de un año no se gaste otro bandage 
más que el de Vds. Yo no les pido más descuento solo pido la representa
ción única para dichas tres regiones y yo seré siempre el responsahle del 
pago, comprometiéndome a pagar todas las facturas como hago ahora 
dentro de los 30 días de fa¡;tura"<' 1

i. 

O mes de decembro de 1908 foi, sen dúbida, dunha grande activi
dade para J. Barro, quen encargou a M.M. Luis Besse de París unha 
máquina Batís de Muele, para desbastar metais, asi como nutra má
quina de afinar co obxecto de prepararse para a montaxe dos chasis 
de automóbiles. Para desenvolver a nova actividade prescindiu da se
rra alternativa, dispoñendo así de novos locais: 

... "y ahora yo le diré que esta sierra me está ocupando el local que yo 
quiero dedicar a montar chasis de automóviles, y de cuya venta también 
quería cornisionarle a \T. pues me propongo yo vender coches de dos 
asientos y de una marcha a precio muy reducido"<10J. 

(8) Carta a los Sres. de Dion-Bouton, 30 agosto de 1908 (AFCH). 
(9) Carta á Srx~iete Anonime J.R. Torrilhon, Clermon Ferran; 18 decembro de 1908 (AFCll). 

(10) Carta a J. 1.1anucl Valcarce López, a Coruña, 29 de decembro de 1908 (AFCH). 
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Mentres agardaba pola representación da casa Torrilhon, Barro 
non perdeu a ocasión de contactar con futuros clientes, como o empre
sario de automóbiles Dn. Adolfo Ochoa, de Navia (Asturias) ó que lle 
ofereceu as bandaxes da casa Torrilhon e a posibilidade de reparación 
de calquera avería nos seus talleres de Chavín. 

Por fin, o día 3 de xaneiro de 1909 Barro recibiu unha carta de 
J.B. Torrilhon SA., na que se lle notificaba a concesión da representa
ción para Galicia, Asturias e León. Con este motivo, Barro escribirá a 
J. Vilas explicándo-lle o acontecemento: 

... "Le participo que la ca.;;a Torrilhon me acaba de nombrar su agente 
general para el norte de España y al efecto me embia una máquina para 
montar los bandages a los clientes gratuitamente pagando ella dicho 
montage, naturalmente que no se trata de transformación de ruedas que 
ya hayan tenido sus goma.;;, pero de todos modos se adelanta bastante 
pues e observado que las gomas montadas con la maquina duran mucho 
mas debido a que han muy bien estirada.., y no aflojan"(lll. 

:-./o sucesivo as relacións entre J. Barro e J. Vilas pasarán por 
momentos difíciles, ó considerar La Ferro-carrilana excesivos os pre
cios das reparacións dos automóbiles indo só ali en caso de extrema 
necesidade. 

Barro pensa en dimitir entón como conselleiro da empresa, ó tem
po que intensifica as xestións para consegui-la concesión de fabricar 
e vender automóbiles de Dion-Bouton en Galicia, Asturias e León, 
cousa que acontecerá efectivamente tempo máis tarde. ,J. Barro, xa 
que logo, encaraba o comezo da década dos !O cunhas perspectivas 
óptimas que o levarían finalmente a converterse nunha figura empre
sarial das máis relevantes do ramo automobilístico na Galicia de prin
cipios de século. 

{JI) Carta a Francisco Vilas, Baamonde. 4 de xanciro de ]909 (r\FCH). 
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Por NICANDRO ARES VÁZQUEZ 

Adícolle este estudio ó amigo Nicanor Rielo, nado no concello de 
Poi, que nos alegra e ilustra a cotío con magníficas investigacións. 

Situado nunha altiplanicie da chaira lucense, o concello de Poi 
compónse de 19 parroquias, das cales e das súas aldeas intento agora 
facer un estudio filolóxico, tratando de asomarme á orixe lingüística 
dos seus topónimos maiores, é dicir, ó nome dos lugares habitados. 

Algunhas formas nominais antigas recolleunas Nicanor en L\L e 
seu irmán Isaac Rielo en EP, libriño que titula O Escudo do Con ce/lo 
de Poi (Notas históricas), Ediciones Celta, Lugo 1985. Pero eu usarei 
aquí o Nomenclátor co censo do !NE do ano 1986, publicado en 1991, 
corrixindo nalgüns casos as denominacións que non están aínda regu
larizadas pola normativa da lingua galega. Tamén utilizarei siglas bi
bliográficas para apoiar a explicación dos nomes coa opinión dos es
pecialistas, sempre que iso sexa posible, sen que pola súa repetición 
se alongue excesivamente este estudio. l\ significación das siglas po
derase ver ó final deste traballo. Empezo pois. 

l. ARCOS (Santiago) 
En Arcos de Frades, única aldea desta parroquia, foi onde naceu 

o amigo Nicanor, da que el mesmo di que "antes de la desamortiza
ción dependía del monasterio de Meira en calidad de granja" (L\L 1 
112; EP 18). Por iso vulgarmente leva o apelativo de Frades. En cambio 
Arcos, moi repetido na toponimia hispánica, anque parece un plural 
do apelativo latino arcus "arco", podería ser nome pre-latino, porque 
aparece en Arco-briga, topónimo da Celtiberia, nos antropónimos 
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Arcea, Arquius, Arquia, Arcius (OPPH 32, 35; OPPAL 38, 41) e mesmo 
nos teónimos lucenses Arquienobo e Arco-muniecae, dos que teño es
crito respectivamente en BRJ\H (CLXIX, 1972, 185-195) e BCML (IX, 
1976, 237-244). 

2. (BALONGA) VALONGA (Santa María) 
Albar seía (Villa) Albari, dado que houbo o gótico Albarus (HGN 8) 

e o latino Albarius (TLC 322). Balonga leva unha grafía etimolóxica
mente equivocada, porque vallis longa debe dar "val longa", e de aí 
Valonga. No ano 969 está escrito Vallunga (TL 1-2). l\quí houbo un 
pequeno mosteiro medieval, do que tratei en El Progreso (17-1\1-1985). 
Belesende foi xenitivo do nome persoal gótico *Belle-sindus (HGN 42/ 
7). Fontao traduce o lat. fontanus, a, um, adxectivo relativo a fans 
"fonte" (TGL 85 ss.), que se converteu no cognome persoal Fontanus 
(ILER 1496, 5773). Orán, homófono dunha cidade de Arxelia, podería 
vir do antropónimo Uranius, dado que este nome persoal rexistrouse 
precisamente nunha inscripción arxelina (RL 195). Outeiro foi altarium 
no baixo latín, formado sobre o plural do neutro a/tare, derivado de 
altum "alto" (DEEI l 460). Penamazada componse do lat. pinna "pena" 
e do participio de "mazar", verbo derivado de *mattea "maza" (DCELC; 
DEEH). Poula "terra non labrada" (Carré) viría do plural de pabulum 
"pasto" (DEEH v. pabulum; BIEA, VIII, 1954, 41). Ribeiro sería ripa
rium, derivado de ripa, pola situación á beira do río; pero tamén puido 
proceder do antropónimo Riparius "gardarríos" (TLC 308). Rioxoán/ 
Rixoán explicaríase quizabes como rivus Iohannis. Susá foi unha (villa) 
susana, adxectivo con base no adverbio susum "arriba" do latín vulgar 
(DCLEC v. suso). Valín das Trabas componse dun diminutivo de vallis 
e de trabs, trabis "traba" (DEEH 1029). 

3. CARAÑO (San Martiño) 
Caraño non só é o nome da parroquia senón tamén de dúas aldeas, 

unha das cales está especificada topograficamente como Caraño de 
Abaixo. A denominación procede do antropónimo Caranius (LE 415), 
emparentado co grego káranos "xefe, soberano", que é derivado de 
kára "cabeza", o cal ten o mesmo radical de Caranico, mansión roma
na no Itinerario de Antonino, 424, entre Brigantium e Lucus. Carballa
marela combina "carballa", voz prerromana formada sobre carba "ma
torral" (DCELC), co adxectivo do latín hispánico amarellus, a, um 
"amarelo'', diminutivo de amarus "amargo" (DCELC v. amarillo). Cas
tro de Brea une dúas palabras latinas: castrum e vereda "camiño" 
(DEEH 1057). Cruzada deriva de cruciatus, a, um, participio de crucio 
"crucificar, atormentar", que ven de crux, crucis, quizabes aludindo 
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aquí a unha (via) cruciata, cruzamento de camiños e vereas (CL GEG 
25, 79). Cubeiro saiu de Cuparius ou Cuperius (LE 416 e 162), antro
pónimos latinos, co significado de "toneleiro, fabricante/vendedor de 
cubas". Churiz non se ve claro que proceda do nome gótico Teodori
cus, como poñen Piel e Kremer (HGN 271/26); poderíase comparar 
con Xuriz, Villa Osorici en 1108 (NML 166), e supoñer o xenitivo de 
Osoricus (HGN 205/9), como deixo escrito en Grial (XXVI, 1988, 280); 
pero tamén podería caber a hipótese do xenitivo patronímico Florici 
(ILER 4035; TLC 234) ou Soricii (TLC 329). Mirón procede do antro
pónimo gótico-latino Miro, -onis (HGN 185/6h). Pacios é plural de 
pacio, lat palatium. Ver foi Villa Valerii, é dicir, posesión dun Vale
rius, como deixo xustificado con documentos en El Progreso (16-IV-
1988). 

4. CARAZO (San Pedro) 
() nome desta parroquia, que non aparece en ningunha aldea dela, 

procede do xentilicio latino Caratius (LE 20). Outeiro xa queda visto 
no núm. 2. Regada parece aludir a algunha regueira ou canle de auga 
para rigare "regar"; así o declara E. Rodríguez (DEGC), dicindo que 
regada é cantidade de auga que corre por un rego, suco que esa auga 
forma, rego lixeiro que se fai nunha leira ou mmhas plantas. 

5. CIRIO (Santa María) 
O nome desta freguesía e dunha aldea súa procede sen dúbida do 

xentilicio greco-latino C)rrius "señor", baseado no antropónimo Cyrus, 
ben coñecido pola historia antiga. Arredor do ano 1160 figura "in Ciru 
villam unam" (BCML, IX, 313). Cerca está Monciro, que se cita en 
1130: prope Montem Ciritm1 (:\'1v!L 148). De Rois deixo escrito en El 
Progreso (17-Xl-1982) que era, igual ca Ruiz, unha síncopa patroními
ca de Rudericus (HG:\I 224/9). Xerbolés poderíase vencellar con Ser
volenus (LE 231), o calé da familia de Servolus (TLC 314), diminutivo 
de Servus, con sufixos -olus/-enus do latín vulgar que alternaban res
pectivamente con -ulus/-inus (!LV n.º 42) 

6. FERREIROS (San Andrés) 
Chaín procede do xenitivo de Flavinus, antropónimo baseado no 

adxectivo flavi1s "roibo dourado" (TLC 227). Ferreiros foi nome de 
oficio, fcrrarius, que se converteu no xentilicio Ferrarius (LE 415). 
Gomesende, o nome veciñal da freguesía, tamén foi antropónimo 
pero gótico bitemático: Gumc-sindus "home rexo" (!ION 144112; 
OPNH 190/713). 
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7. FERREIROS (San Martiño) 
Chafarica é da familia de xafarice en doc. leonés de 916, coma 

chafarís "fonte de varios canos, estanque, lagar"; procede do árabe 
vulgar i;ahrig "balsa, estanque" (DCELC v. zafariche; DEL!' v. chafa
riz). Lamelas é plural dun diminutivo de lama, voz latina. Porrás 
alude á planta agreste denominada porrum en latín e porro en galego 
(DCELC v. puerro; TGL 312). Poula queda vista no núm. 2. San Mar
tiño, denominación popular da parroquia, sería Sanctus Martinus de 
Tours (s. IV) máis ben ca o de Braga (s. VI), con nome teofórico 
derivado de Mars, -tis "Marte". Saviñao traduce a Sabinianus, étnico 
derivado de Sabinus (TLC 186). Vilar foi o adxectivo latino villaris, 
-are, que aludía ó recuncho dunha villa. Vilaxilde componse de villa, 
unida co nome gótico do seu propietario Gildus (HG:\ 128/9) ou Ana
gildus (HG:\ 13/2). 

8. FRAIALDE (Santa María) 
O nome desta freguesía citase arredor de 1160: in Fregaldi aliam 

villam (BG'v!L IX, 313), e provén dun antropónimo gótico, que sería 
quizabes *Fradi-aldus(?), como sospeitan Piel e Kremer (HGN 98.· 
9). ,\Ideas da parroquia son: Caxigo, nome dunha árbore semellan
te ó carballo e á aciñeira que procedería dun prerromano *caksikos, 
en opinión de Corominas (DCELC v. quejigo); pero G." de Diego 
supón *cassicus (DEEH 564) e, nesta hipótese, o topónimo viría, se 
cadra, do antropónimo Cassicus (TLC 111, add.). Correas sería o 
plural do latín corrigia "correa", pero tamén nome de plantas 
(DEGC v. correa, corregola, correola). Grandavella é composto da 
palabra prerromana granda, reducción de gándara "terreo pedre
goso cheo de maleza e monte baixo", en adxectivo latino vclUla "ve
lla" (DCELC v. gándara; DEEH v. ganda). Mazo, *mateus, é un dos 
nomes do folón ou batán, máquina hidráulica para abatanar as teas 
en mollado nunha pía con mazos; tamén houbo mazos de ferreiros. 
Vilameá componse de villa mediana; pero este adxectivo conver
teuse a veces no nome persoal Mcdianus (TLC 301). Villarigo pare
ce un composto de "vila", pero non é máis ca o antropónimo gótico 
\\'ilie-ricus "querido señor" (HG!\ 302120; OPNI 1 29:1/1397). 

9. GONDEL (San Cosme) 
Este nome da parroquia aseméllase ó coruñes Gondel/e e ó ouren

sán Gontclle, que proceden do xinecónimo gótico Guntildi1Guntelli 
"loitadora" (HGN 145/ll; ELll 1 436-37; OPNH 193/731). Aldea é voz 
árabe al daia (DEEH; DCELC); pero tamén puido ser o nome de 
muller Aldena (llGN 9/15), con perda do -n- intervocálico. Eirexe 
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sería ecclesiae (locus) "lugar da igrexa". Pacio traduce a palatium. 

10. (H)ERMUNDE (San Pedro) 
Adrado podería ser unha síncopa do antropónimo Adoraws (TLC 

297), ou que tivese o significado do castelán adrado, participio do 
verbo adrar «forma sincopada de *adorar "repartir las aguas para el 
riego'', "rotar, alternarse", procedente del árabe dáur "círculo, turno"» 
(DCELC v. ador). Castro, lat. castrum. Forxán saíu do antropónimo 
gótico Frogia(ne) "señor" (HGN 106/9; OPNH 176/623; ELH 1 440). 
(H)ermunde tamén foi o nome gótico persoal *Er-mundus ou *Erme
mundus (HGN 7714; 78/14). Lourixe podería corresponder ó xenitivo 
de Leove-rigus "amado príncipe" (OPNH 210/850), nome gótico; sen 
embargo Piel-Kremer non o constatan (HGN 169/7) e por outra banda 
vemos que se cita Louris en 1220 e no ano 1254 a igrexa de S. Pedro 
de Louriz en Luaces (N11L 159), o cal induce a pensar que esta deno
minación viría do xentilicio Lauric·ius (RL 102). Veiga da Campa com
ponse dunha voz prerromana *baika (DCELC v. vega), máis ben ca 
*vadic'a "paso transitable" (DEEI! 1050), e doutra derivada do la!. 
campus co significado de "pasteiro pequcno nunha chaira", "lousa se
pulcral" (DXL; DEGC v. campa). 

11. LEA (San Bartolomeu) 
O nome desta parroquia aparece en 1156, cando Alfonso VII confir

ma ó hispo de :'vlondoñedo o couto de Lea (ES XVlll, apend. 13; EP 
26). :\o Tumbo de Lourenzá confirma o ano 1252 Domnus Cipria mis 
clcricus de Lea (E:'v!, 8, 1992, p. 206). Outras dúas citas de Lea en 
1236 e 1292 ofréceas Nicanor Rielo (J,\L lll, 383-385). En Lucensia (5, 
1992, 159) figura Lea no ano 1227. Se cadra foi un nome celta do río, 
que se parece a Legia/Leia, citado por Holder (i\S 11 169); Aquam 
currentem, quae Leia vocata est ... luxta decursmn Leiae. Curro, sitio 
cercado, nacería de currus "carro" ou de currere "correr" (DCELC v. 
corral). Regueiral ven de regueiro, como este ven de riguus "rego". 
Veiga de Lea, veiga v. n." 10, e Lea ut supra. 

12. LÚA (San Martiño) 
Canda!, coma candeal, é un derivado popular de candidus "bran

co", adxectivo aplicado ó trigo candeal, que dá pan moi branco 
(DCLEC v. cándido). Crende corresponde ó xenitivo de Credendus 
"crente", nome persoal inconfundiblemente cristián, como escribe Jo
seph M. Piel en Biblos (XXIII, 1947, 200; OPNH 140/369). Lúa parece 
que foi Luna, nome de muller (TLC 190) e tamén de home (OPNH 
.214/877), considerado gótico por Piel-Kremer (HGN 171/4); sen em
bargo no ano 572 alúdese a 1•erticem montis Lua (NML 160) e nutra 
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mención de Lua (non Luna) vémola no ano 985 (BMCL IX, p. 143), o 
cal fai sospeitar de que fose voz máis antiga e non latina nin visigótica, 
pois Holder cita un persoal Lua como celta (AS 11 295). Pena era 
pinna en latín. Vilamide compónse do apelativo villa, ó que se uníu o 
nome gótico do posuidor, que era 11,Jitus (HGN 187h). 

13. LUACES (Santa María) 
De Luaces, escrito tmnén Luazes, hai moitas mencións antigas e 

mesmo fantásticas interpretacións deste nome (v. EP, passim; FL, III, 
176-178; BCl\lU, A'Vll, 1951, p. 225 ss.). Piel e Kremer (HG!\ 171/4) 
dan a Luaces como plural de *Luaz=Lunaz, en relación co gótico 
*luns "rescate". Sen embargo non indican que fose patronímico do 
xentilicio latino Lunatius, como parece ser (RL 107). Nixela é o nomc 
dunha herba (GEG 22, 178). Por outra parte, Nigcllu, diminutivo de 
nigrn, foi tamén nome persoal (TLC 228). Pero na mesma (JEli (19, 
%; 19, 213) esta aldea denominase Lixela e, se cadra, estamos diante 
de *Lixclla, diminuti\'O persoal de Lixu (TLC 321). Outeiro v. n." 2. 
Porto da Valiña une o latino portus "paso dun río ou dunha montaña" 
coa voz valiña, que é diminutivo do feminino val/is "val". Pousadela 
é outro diminutivo de pausa ta "pousada", lugar onde se fai unha 
"pausa" e onde se "pousan" os fardos, para descansar no camiño. Ri
badauga sería ripa de aqua "ribeira de auga". Sarille foi o nome 
gótico de muller Sarvildi/Saruilli "armada" (IIGN 232!1). Subarreiro 
leva o prefixo sub "su-, debaixo de", acompañando a barreiro, que, 
é derivado de barro, voz prerromana (DCELC), e pode aludir a un 
sitio do que se extrae o barro ou ó oficio artesán do mesmo. Trasín 
alude a un nome persoal *Trasinus, que puido derivar de Trnsius 
(CIL XI 6494¡\) ou dun nome gótico (HGN 275.19). Valiña é diminuti
vo de milis "val". Vilar do Infante foi o adxectivo latino villaris, -are 
"vilar, recuncho dunha vila" que qucdou determinado por lnfans, 
-cmtis "infante" ou ln/an1ius, -ii, os cales foron sobrenomhres per
soais (TLC 299). 

14. MILLEIRÓS (Santiago) 
Homónimos desta parroquia cítanse como Milliariolos en 974, 989; 

Miliario/os en 1099; Mileiroos en 1089, Milicrous en 1202; etc. (Nl\1L 
163). Esto indica que estamos diante dun diminutivo de miliaria "mi
lleira", derivado de milium "millo" (diferente de "maíz" na voz e na 
cousa). Aldea v. n.º 9. Cadagunde reflexa a un nome persoal gótico, 
que non está ben determinado aínda; quizá *Cadda-gunti(?) ou 
Ca(sa) 1lldegundic(?) (HGN lllil). Casabraira desfaríase en Casa 
,\bcllcmaria "abelaira, abraira, abcleira" (planta). Eirexe v. n." 9. 
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Landriz evoca a Lande-ricus "señor do país", nome dun hispo de 
Lisboa (HGN 163). Muíña, como topónimo traduce a malina, substan
tivo feminino usado polo historiador latino i\mmiano (48, 8, 11) e po
los notarios medievais no sintagma "sesigas molinarum"; igual ca muí
ño, abreviación de molinum saxum (Tertuliano), e coma mola "moa 
de muíño", "dente molar", "cerro escarpado e con cima plana" 
(DCELC), procede do verbo molere "moer", e de aquí ven o significa
do de muíña "palla miuda, pó, casca dos cereais" (DLG). Valincovo 
une un diminutivo de vallis cun adxectivo do latín vulgar covus, a, 
um, variante do clásico cavus "cóncavo". 

15. MOSTEIRO (San Salvador) 
Aquí atópase a capital do municipio; pero non se sabe que tipo de 

monasterium foi este antes de ser absorbido polo de Meira (Cf. li\L, 
IV, 286; GEG, 21, 251). Podemos supoñer que quizá fose de monxas, 
porque estas adoitaban ter como titular ó Salvador. 

16. POL (San Esteva) 
Arroxiña é un diminutivo do latín arrugia "galería dunha mina", 

"arroio para lavar un mineral", segundo di !'linio (NH 33, 70 e 76). 
Carballal equivale a carballeira, sitio onde abundan carballos, v. n." 
3. Eirón foi un nome persoal, probablemente Eronius (LE 278). Gale
gos non só foi o étnico Gallaecus, senón tamén un signo individual 
adoptado, por exemplo, por D. lunius Brutus Galluecus. Lagoa tradu
ce o lat. /acuna. Poi cítase así en 1222 (NML 170); pero foi sen dúbida 
o nome persoal Paullus/l'aulus (*!LV n." 110), o cal entrou en composi
ción con bustum en Buspol, con castrum en Castropol (B!Ei\, VIII, 
1954, 33), con fans en Fompol, eido en !\guiar, que se nomea en 572 
como Pauli, límite do condado de Sobrada (Cf. Lucus, n." 38, 1987, p. 
46), e con villa en Vilapol. 

17. SILVA (Santiago) 
A parroquia de Silva aparece mm doc. do ano 1156 (ES XVlll, 

apend. 13) e noutros medievais (CM 814). Trátase dun nome latino, 
que perdurou co mesmo son en galego, designando unhas plantas moi 
enredosas e por extensión unha selva. Desta voz di Corominas 
(DCELC): 

",.\un cuando selva no está representado en la toponimia de Castilla 
y 1\ragón (o lo está muy poco), mientras lo está en la catalana, y silva 
en la de Galicia, Portugal, León y Asturias (Silva, Silvelu, Silveira, Si/
vota), es de creer que SILVA (acaso junto con LUCL1S) sería el viejo 
térnlino heredado del latín para expresar la idea de "bosque", pues 
esta última palabra es extrangerismo entrado en fecha relativamente 
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tardía ... En todo caso es claro que selva presenta claras señales fonéti
cas de transmisión popular, y aun la variante silva propia del gallego
portugés y no ajena del todo al castellano, debe de corresponder a un 
estrato popular, con evolución especial de i (breve) u otra perturbación 
fonética, en vista de la original evolución semántica hacia la idea de 
"zarza", que sufrió el vocablo en el C)ccidente ibérico". 

Pero Silva foi tamén unha designación metonímica de persoa, de 
home (un senador) e de 5 mulleres (TLC 339). E, anque Schulze (LE 
371, 418) rexeita que tal uso antroponímico fose latino, o certo é que 
nesta freguesía luguesa houbo un asentamento romano, como demos
tra o mosaico de Doncide e unha ara adicada ós "Lares Viales", atopa
da en Bouzoá (1\L VI 33; GEG 28, 171). En Andión conservase aínda 
un castro, o cal suxire que Andión tería sido antropónimo quizabes 
celta, máis ca xermánico (HGN 14 N.B.). Vn Andius cítase no CIL VI 
34390; pero no baixo latín faría o xenitivo Andionis, usando o modelo 
de declinación xermánica, como en Avus, -onis, Firmus, -onis, Petrus, 
-onis, etc. (ILV n.º 362). Barreiro v. n.º 13. Bouzoá é diminutivo de 
bouza (bauzoa en 1162; OG 160), da cal se di que procedería dunha 
voz prerromana *bautia ou *baltea (BIEA, Vlll, 1954, p. 34; DELP v. 
bow;:a; DEE!I v. balcea). Doncide remonta a Domni Citi, sendo Citus 
antropónimo latino (TLC 248) e domnus forma medieval de dominus 
"señor". Eiras debe ser plural de area "eira". Fonfría foi fons frigida 
(TGL 104). Granda v. n." 8. Outeiro v. n." 2. Porto de Eiras v. n." 13 
e 17. Ventín sería unha (villa) Valentini (TLC 247), coma Vilarvente 
foi Villare Valenti. E Villavella provén do latín vulgar villa vetula, a 
través de veda (DCELC; DEEH 1062). 

18. SUEGOS (Santa Eulalia) 
Suegos non é aquí nome de aldea senón só da parroquia, que se 

cita como Suevis en 1032 (Nlv!L 178) e arredor do ano 1160: in Suevus 
villas (BCML IX 313); sería evolución do étnico e persoal Suevus 
(IIGN 260; ELH, !, p. 534, n." 5). Baílle podería vir do antropónimo 
Vchilius (RL 199) ou Venilius (LE 445) con caída do -n- intervocáli
co; pero Piel e Kremer coidan que ten orixe nun suposto nome xermá
nico, que sería *Badildi(?) (HGN 3513). Cima de Vila componse da 
voz greco-latina cyma "cume" e villa. Folgueiras evoca a *fu/icarias 
no latín vulgar, esto é, sitios abundantes en filix, filicis "lento" (TGL 
309). Pozo era puteum en latín. Regueira é feminino de regueiro, 
derivado de riguus "rego". Vigo foi Ficus "casa no campo", da familia 
do gr. oikos. 
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19. TORNEIROS (San Lourenzo) 
O nome da parroquia reflexa o oficio daqueles ou daquel que tra

ballaba co tornus "torno". Cadoira parece aludir a un salto de auga, 
que derivaría do verbo cadere "caer". Campo de Prado son dúas 
voces latinas: a segunda, pratus, especifica a campus. Casal tamén é 
o lat. casa/e. Lixuás podería ser *lixuales, sitios de *lixum "lixo" 
(DCELC v. lijo) ou unha haploloxía antroponímica de "Lixo-Xoáns": 
Lixus (RL 352) Iohannis(?). Reádigos quizabes veña de rivaticus, 
como dixen en El Progreso (14-Vl-1993). Veigas v. n.º 11. Vilasusá é a 
forma plena de Susá, que vimos no núm. 2. 

Clasificación 

Nomes persoais latinos ou latinizados: Adrado(?), Albar(?), ,\n
dión(?), Caraño, Carazo, Caxigo(?), Chaín, Cirio, Crende, Cubeiro, 
Doncide, Eirón, Ferreiros, Fontao, Gal egos, Lúa, Luaces, Nixela(?), 
Orán, Poi, Rixoán, San Martiño, Saviñao, Silva(?), Ventín, Ver, Vilar 
do Infante, Xerbolés. 

Nomes persoais visigóticos: Baílle(?), Belesende, Cadagunde, 
Churiz(?), Forxán, Fraialde, Gomesende, Gondel, Hermunde/Ermun
de, Landriz, Lourixe, Mirón, Rois, Sarille, Suegos, Trasín(?), Vilami
de, Villarigo, Vilaxilde. 

Nomes comúns simples e compostos: Adrado(?), Aldea,, Arcos, 
Arroxiña, BalongaNalonga, Barreiro, Bouzoá, Cadoira, Campo de 
Prado, Canda!, Carballal, Carballamarela, Casabraira, Casal, Castro, 
Castro de Brea, Caxigo(?), Chafarica, Cimadevila, Correas. Cruzada, 
Curro, Eiras, Eirexe2 , Folgueiras, Fonfría, Fontao, Granda, Grandave
lla, Lagoa, Lamelas, Lixuás, Mazo, Milleirós, Mosteiro, Muíña, Nixe
la(?), Outeiro,, Pacio, Pacios, Pena, Penamazada, Porrás, Porto da va
liña, Porto de Eiras, Poula2 , Pousadela, Pozo, Reádigos, Regada, Re
gueira, Regueiral, Ribadauga, Ribeiro, Silva(?), Subarreiro, Susá, Tor
neiros, Valincovo, Valín das Trabas, Valiña, Veiga da Campa, Veiga 
de Lea, Veigas, Vigo, Vilameá, Vilar, Vilasusá, Vilavella. 

Ordenación alfabética (co número da parroquia) 

Adrado, 10 
Albar, 2 
Aldea, 9,14 
Andión, 17 

Arcos, 1 
1\rroxiña, 16 
llaílle, 18 
(Balonga) Valonga, 2 

Barreiro, 17 
Belescnde, 2 
Bouzoá, 17 
Cadagunde, 14 
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Cadoira, 19 (}omesende, 6 Regueira, 18 
Campo de prado, 19 Gondel, 9 Regueiral, 11 
Canda!, 12 Granda, 17 Ribadauga, 13 
Caraño, 3 Granda vella, 8 Ribeiro, 2 
Caraño de baixo, 3 (H)ermunde, 10 Rioxoán, 2 
Carazo, 4 Lagoa, 16 Rois, 5 
Carballal,16 Lamelas, 7 San Martiño, 7 
Carballamarela, 3 Landriz, 14 Sarille, 13 
Casabraira, 14 Lea, 11 Saviñao, 7 
Casal, 19 Lixuás, 19 Silva, 17 
Castro, 10 Lourixe, 10 Subarreiro, 13 
Castro de Rrea, 3 Lúa, 12 Suegos, 18 
Caxigo, 8 Luaces, 13 Susá, 2 
Chafarica, 7 Mazo, 8 Torneiros, 19 
Chaín, 6 Milleirós, 14 Trasín, 13 
Churiz, 3 Mirón, 3 Valincovo, 14 
Cima de vila, 18 Mosteiro, 15 \Talín das Trabas, 2 
Cirio, 5 Muíña, 14 Valiña, 13 
l""orn:-as, 8 Nixela, L3 Veiga da campa, 10 
Crcndc, 12 Orán, 2 Veiga de Lea, 11 
Cruzada, 3 Outeiro, 2,4,13,17 \leigas, 19 
Cubciro, 3 Pacio, 9 \"entín, 17 
l\trro, 11 Pacios, 3 \Ter, 3 
Doncidc, 17 Pena, 12 Vigo, 18 
Eiras, 17 Penamazada, 2 \Tilarneá, 8 
Eirexe, 9,14 Po!, 16 Vilamide, 12 
Ferreiros S. Andrés, 6 Porrás, 7 Vilar, 7 
Ferreiros S. Martiño, 7 Porto da \.'aliña, 13 \Tilar do Infante, 13 
Folgueiras, 18 Porto de Eiras, 17 Vilasusá, 19 
Fonfría, 17 l'oula, 2,7 Vilavella, 17 
Fontao, 2 Pousadela, 13 Vilaxilde, 7 
Furxán, 10 Pozo, 18 Villarigo, 8 
Fraialde, 8 Reádigos, 19 Xerbolés, 5 
Galegos, 16 Regada,4 
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OS CANTOS DO NADAL NA DIOCESE DE LUGO 

Por XESOS MXI'O A1ATO 

~ de lei empezar suliñando o importante lahor e a valiosa aporta
ción do Seminario de Lugo ó mundo da música popular, e roáis concre
tamente nos "cantos do 1"\rudul". Foron centos os cregos e os seminaris
tas (tamén os ex-cregos e os ex-seminaristas) que souberon, non só 
buscar, a topar e conserva-la riqueza da cultura popular que recolleron 
do pobo, senón que tiveron azos e coraxe para dala a coñecer e espallar 
entre os demais. Con poucos medios e moitos atrancos. 1\índa hoxe, se 
botamos unha ollada ó panorama musical de (ialicia, detrás, no medio 
e diante da maioría das corais, dos coros -non só parroquiais- dos 
grupos de folclore, e mesmo de grandes orquestras sinfónicas e traba
llos serios de etnografía ou musicais ... , hai un crego. 'fodos eles e ta
mén os investigadores, mestres, músicos, estudiosos do folclore popu
lar e, sobre todo, a nosa xente humilde e sinxela do mundo rural (os 
verdadeiros protagonistas desta historia) son merecentes da ruáis gran
de admiración e fondo agradecemento. 

Aclaracións 

Para mellar comprende-lo terna e achegárrnonos ó obxectivo desta 
colaboración, velaí algunhas aclaracións de orde técnica. 

a) Estarnos a falar de "cantos", así en xeral, para abarca-las diver
sas modalidades e distintos nornes que foi asumindo a nosa xente ó 
se referir ás cancións destas datas do ano. 

b) Aínda que non se diga expresamente no título, facernos refe
rencia ós cantos ''populares", aqueles que o pobo fixo "seus", que asi
rnilou e cantou ... para diferencialos dos outros, dos chamados "de 
autor": polifónicos, de coro, clásicos, orquestais, composicións, etc ... 
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c) Tamén queremos concretar ó dicir "Nada/" -Natal- para indica
lo tempo que abranxa da Noiteboa (24 de decembro) ó día da Epifanía 
(6 de xaneiro). Segundo as festas teñen diversos nomes: nadais, natais, 
vilancicos, vilancetes, aguinaldos, panxolas, panxoliñas, fuxidas, des
pedidas e entradiñas de ano, reises, aguinaldos, furneiros, etc ... 

d) Concretámonos á diócese de Lugo, porque, ó pertenceren ta
mén a ela as comarcas de Melide (A Coruña) e Lalín (Pontevedra) e 
seren estas dúas comarcas ricas en folclore, o naso traballo pode fa
cerse extensivo a todo Galicia, xa que esta zona central, xunto coa 
provincia de Lugo e Ourense, é suficientemente significativa e repre
sentativa no campo do folclore do Nada! galega 

Por outra banda, eremos tamén motivo importante que a idea e o 
meirande espallamento no eido discográfico e a través dos medios de 
comunicación social dos cantos de Nada! destes últimos vintecinco 
anos, fíxose "en e desde" Lugo, pala sinxela razón de que son os máis 
e mellar estudiados, e tamén máis espallados e, como consecuencia, 
coñecidos. 

O obxetivo deste traballo son uns simples apuntes históricos do que 
se fixo, unha constatación e mostra do que se está a facer e un abrir 
camiños cara ó futuro nun serio intento de afondar na raigame do noso 
folclore musical do Nada!, para que así poidamos aprecialo e recupera
lo coma un gran valor que debemos conservar. Llnha especie de camiño 
ou carreiro que nos está sinalando a fonte, a despensa que aínda ternos 
-case chea- na nosa terra, e que nos amasa a cultura relixioso-popular 
e os xeitos de viviren e de se manifestaren os nosos devanceiros 

Non é, por tanto, unha escolma, un cancioneiro, un repertorio de 
cantos, un estudio a fondo. Non pode ser. A extensión aquí adicada 
non chegaría para falar axeitadamente sobre un só canto-romance de 
Reis. 

Historia compartida 

Fagamos memoria ... e un pouco de historia. Non é algo alleo a nós. 
Estamos no presente, pero ternos preto de nós unha etapa pasada que 
andou demasiado rápida. 

Abonda con ollar trinta anos atrás. Cara ós anos sesenta. No Semi
nario e nas parroquias era a época dos vilancicos "cristianos venid", 
"tiritando de frío", "campana sobre campana", "arre burriquita, arre", 
"dale a la zambomba y al ravel", etc ... 
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Tamén mantiñamos, con bo criterio, os vilancicos clásicos e uni
versais, en latín e castelán: "Adeste fideles", ''Noche de Dios", "oh 
Luz de Dios", etc. que nunca pasarán de moda. Aquelas coleccións do 
Museo Catequístico de Logroño (''Villancicos de Navidad" y "Navidad 
en Europa") eran o noso alimento habitual, no plano da música de 
vilancicos, e ... ben deitabamos deles. Non coñeciamo-lo noso. Non se 
nos poñía por diante 

Aló polos anos 52-54, catro ousados seminaristas, publicaron, a 
multicopista ( cunha impresión moi pobre pero con un contido cheo 
de riqueza), aquela famosa "Colección de villancicos gallegos" (letra e 
música) que recollía 19 cantos do Nada! galego (16 populares e 3 de 
autor) e que, posiblemente sen se decataren daquela, resultou ser 
unha verdadeira xoia e unha aportación interesantísima ó mundo do 
folclore popular do Nada!. 

Por suliñar só un detalle da importancia que ten este feíto abonda 
con dicir que no Cancioneiro de Casto Sampedro (que fixo a recollida 
polo ano 1900) só aparece un, galego; no de Torner/Bal (que fixeron a 
recollida nos anos 1928-30), outro; e en "Así canta Galicia" de Daniel 
González, de Ourense (publicado no ano 1963), só dous. Advértasc 
pois a importancia e o valor do feito e da data. 

Este material creou un ambiente e unha boa disposición así coma 
ánimo para os afeccioados á música e adictos á cultura popular. Foi a 
espoleta que lanzou a moitos de nós á procura e descubrimento da 
nosa riqueza neste eido. 

Por aquela época, as mulleres da xa desaparecida "Sección Feme
nina'', empezaron un labor de recollida de cantos e danzas populares, 
e tamén organizaron uns sinxelos "Concursos de Villancicos" nos que 
os cantos obrigados eran case sempre "de estilo castelán ou andaluz". 

Como acontecen lamen noutros campos da Igrexa -e segue acon
tecendo- a disculpa era que "non había material". Aparecen mate
rial... e fomos todos a beber á mesma fonte. Xa as bases dos concur
sos empezaban a poñer "vilancico obrigado", un galego ... ¡dos da Co
lección! Era unha gran pancada. Nos colexios, institutos, esenias, igre
xas, etc ... xa empezaban a escoitarse cantos galegas do Nada!. Donde 
non soaban aínda era nas emisoras, nos concellos, nas rúas ... pola 
simple razón de que non había gravacións feitas. Soaban os outros, os 
de fóra . Non había outra cousa. 
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O espertar: a década dos 70 

Foi unha etapa sublime. A década da esperanza e das realidades 
en moitos campos: no político, no social, no cultural, no económico, 
no relixioso ... Tamén no tema que estamos a tratar. 

Nestas datas naceu "Galicia canta ó Neno", gozosa experiencia, 
levada a cabo por unha trintena de rapazas e rapaces, algúns mestres 
e varios músicos. 

O experimento empezou coa participación de varios grupos nos 
"concursos" xa citados, nos que, durante varios anos, fomos presen
tando un bo feixe de vilancicos galegas populares, para rematar cunha 
obra literario-musical que definimos da seguinte maneira: "Un reme
xido costumista-folclórico-relixioso-cultural do xeito de celebra-lo Na
da! os nasos antergos". 

Foi presentada e representada desde o ano 1972 ata o 1977 en 
tódalas cidades importantes do País Galego, na maioría dos concellos 
e en moitas parroquias e mesmo aldeas. 

A nosa filosofía levaba de fondo a celebración do Nada! con ledicia 
(volvendo ás raíces) pero, ó mesmo tempo, unha chamada á recupera
ción do que estaba a piques de perderse. Por iso, lanzabámo-la oferta 
como un reto-compromiso de que eles -os ouvintes-espectadores
nos ofrecesen tamén o deles, para devolvérllelo ó ano seguinte. 

Funcionou o sistema, reforzado co labor de expertos e coas visitas 
individuais ás zonas donde se facían as gravacións máis repousadas. 
Resultou ser un rico e proveitoso intercambio. 

Parte do presentado en "Galicia canta ó Neno", xunto con outras 
aportacións, foi gravado en disco, na primavera do ano 1979, para ser 
presentado no Nada! 1979-80. Paralelamente publicamos tamén un 
libro, coa letra e a música, e unha pequeniña historia de cada canción. 
O libro tamén leva o mesmo título e está editado en Editorial Alvare
llos "Música popular galega-!", Colectivo Fuxan os Ventas. 

No disco van 19 cantos e no libro 34 (con letra e música) e dúas 
ducias, só coa letra 

Unha aportación, como se esperaba, moi ben acollida polos máis 
comprometidos na recuperación e revitalización da nosa cultura po
pular. A partir desta data xa se podía dicir que había un cativo mate
rial que ofrecer. 



--
"" 

. '
'\

 ~ 1
1

 
";.

 
'(

';
 

1
1
'
!
-
-
~
 

~ 

-,
 



OS Cili\.'J'()S LX_) ,'\'1\IJAL .. V1\ DffX"'f~E DE LLT(;() 171 

A vista de paxaro 

Así ternos que face-lo noso percorrido pola xeografía da diócese 
para poder albiscar un chisquiño da riqueza que nos deixaron os no
sos avós. Irnos intentalo. Para iso cómpre ter en conta algúns princi
pios xerais, por mor da comprensión. 

- A meirande parte dos cantos de Nada! están en castelán. Non 
por iso deixan de ter valor tradicional. Eles conservaron o que recibi
ron. Teñen o mesmo valor "popular". 

- Predomina, en todos, e en todas partes", "o xeito-estilo roman-
ce". 

Era o que estaba de moda daquela. Sobre todo tendo en conta que 
parte da xente do noso pobo era analfabeta, e había que conservar 
por "tradición oral". 

O romance é unha maneira de contar "historias e lendas". Por 
tanto un estilo moi axeitado para "os Nadais" e "os Reises". 

- Os cantos teñen que se-los mesmos (con variantes) por seren 
zonas limítrofes, colindantes. De tódolos xeitos, as versións "menos 
contaminadas" folcloricamente, son as máis illadas, as chamadas, con 
humor, "repúblicas independentes galegas". En Lugo ahondan. 

- As tonalidades (a música) ven a se-la mesma, case sempre, dos 
romances e cantos populares. Hai algunha excepción, pero poucas. 

- Ter en conta tamén que os "cantos populares", en principio, 
tamén foron compostos por "alguén". En Galicia, e en especial cos 
vilancicos, tiveron moito que ve-los cregos, os mestres, xente avispada 
das nasas aldeas. Fixéronse populares (ou sexa do "populo'', pobo) 
porque lles gustou, pegou, asumírono ... e, desde entón perdeu ó au
tor; é do pobo, así de simple e sinxelo. 

- Remato con outro apunte xeral: Os vilancicos (vilancico ven de 
vila, vilano), son relativamente recentes. Hai quen di que non van 
máis alá do ano 1930. Referímonos, claro está, "ós populares", xa que 
dos outros, dos cultos, hai a feixes nas nosas catedrais desde o século 
XII, segundo algúns expertos. Por iso, aquí e en todas partes, do que 
máis ternos é de "cantos de reises". 

Con estas notas aclaratorias, por razón de semellanzas, respecto 
ós cantos do Nada!, divido a xeografía da diócese nestas cinco grandes 
zonas: 
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!.ª ZONA NORTE-LESTE: A Fonsagrada, O Cádavo-Baleira, Cas
troverde, Baralla, Ribeiras de Piquín, Meira e Poi (Aquí podemos in
cluir tamén Castro de Rei, A Pastoriza e parte da Terra Chá, da dióce
se de Mondoñedo). 

2.ª ALTA MONTAÑA-LESTE: Cervantes, Navia de Suarna, Bece
rreá, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, O Courel e Triacastela. 

3.ª ZONA CENTRO: Lugo, Outeiro de Reí, Rábade, O Cargo, Lán
cara, Guntín, Páramo, Portomarín, Paradela, Sarria e Samas. 

4.' ZONA SUR-LESTE: Monforte, O Incio, !'obra de Brollón, Qui
roga, Ribas do Sil, Saber, Ferreira, Bóveda e O Saviñao. 

5.ª ZONA OESTE E SUR-OESTE: Friol, Palas de Rei, Melide -con 
Toques e Santiso-, Monterroso, Antas de Ulla, Lalín -con A Golada, 
Rodeiro, Dozón, Silleda e Bandeira - , Taboada, Chantada e Carballedo. 

Esta distribución non é arbitraria. Vénnos dada polos propios can
tos. 

Exemplos orientativos 

Hai, aproximadamente, unha ducia de cantos de Nada! e de Reises 
(con xeito de romance) que son coñecidos e foron cantados en todo 
Galicia, zonas limítrofes de Zamora e León, e mesmo Portugal: cita
mos: "San José y la Virgen Pura", "El día de San Gabriel", "La Virgen 
va para Egipto", "Noche del Veinticinco", "Felices Fiestas de Reyes", 
etc ... y bastantes modelos de "vivas e aguinaldos". Tamén algúns en 
galega, como "As noitiñas-festiñas de Nada!", "Víspora de reises", "Fa
lade ben baixo", "No portal-pendello, portelo-de xunto ó camiño", e 
algúns máis. Normal esta trafega habendo canteiros, arrieiros, afiado
res, etc. en abundancia, na nosa terra. 

Voltando á nosa diócese, cecaes, os máis comúns a tódalas zonas, 
cantados en castelán, son estes tres: "A Belén camina la Virgen" (que 
tamén se coñece como: "Para Belén camina", "Embajadores somos", 
"Camina la Virgen" y "Caminen, señores"), "A la puerta hay un niño" 
(o "tras la puerta ... ") y "Válgame Nuestra Señora". Predominan nas 
zonas l.ª e 2.' nas que tamén, por certo, domina "o castelán". En 
ámbalas dúas hai "boas recolleitas" xa que se fixo un bo traballo de 
campo. Practicamente está recollido todo o que quedou. 

A zona Centro -a 3.'- aínda está o estudio a medio facer. Ade
máis dos comúns, destacamos "Irnos logo todos xuntos", "Aló entre as 
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pallas", "O Carrapuchiño", "O Garridiño", "En Belén hai moita festa" 
(que armonizou J. Montes) e pouco máis coñecemos. 

A zona Sur-Leste é bastante rica, sobre todo, pala aparición da 
maioría dos vilancicos e reises que hai en galega: "Un sombreiro de 
palla", ''No pendello", "Falade-petade-trepade-pouquiño, baixiño", 
etc. con reminiscencias do Norte-Leste de üurense, xa que estes mes
mos cantos aparecen na Rúa, Castro Caldelas, Ribas do Sil, etc. 

Algo parecido podemos tamén afirmar da outra zona (a Sur-Oeste) 
especialmente en Carballedo e Chantada, donde aparecen as mesmas 
influencias. O resto da zona (a Oeste) está bastante influenciada polos 
cantos da Serra Central, e destacan, sobre todo, "As festiñas de Na
da!", "San Xosé e mais María" e os típicos reises "De lejos venimos". 

En tódalas zonas, tanto os cantos do Nada! coma os dos Reises 
(cando se cantaban palas portas, que foi a maneira que perdurou ata 
hai pouco) sempre se empezaba "pedindo licencia" e rematáhanse 
"pedindo o aguinaldo". En castelán nas casas dos ricos ou señores e 
en galega no resto, aínda que o Nada! ou o Reis fose cantado en caste
lán. Hai moita abundancia de aguinaldos nos dous idiomas. Para os 
que ceibahan "o fumeiro, o aguinaldo" ... en especie (chourizos, carne, 
filloas, doces, noces, etc. cos que facían festa os reiseiros) ou en car
tas,. .. había louvanzas, gratitude, desexos de longa vida e felicidade 
para a ama, o amo, a filia, etc ... Tamén había a especialidade "dos 
vivas". Para os que non se portaban tan ben, ou eran coreños, había 
uns "reis especiais", chamados "da cabra fanada, da cabra, das ore
llas, dos cornos", etc. Por certo, esta modalidade aparece por Galicia 
enteira. 

Cancioneiros e demais material 

Gracias ós estudiosos do "naso rico folclore xeral" ternos moitas 
fontes nas que beber. Só suliño algunhas. As que me parecen máis 
axeitadas para este traballo. De paso, !amén recordo que calquera 
dos nasos lectores pode ser el mesmo fonte, pode poñer á disposición 
dos demais o que el sabe e coñece. 

En tódolos "Cancioneiros Populares Galegas", e tamén noutros es
tudios de Comunidades Autónomas de España, pode aparecer folclore 
do Nada!. 

Pola nosa parte recomendámo-los seguintes: 
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"Cancionero musical de Galicia", de Casto Sampedro. Funda
ción Barrié de la Maza, 1982. 

"Cancionero popular gallego", de Ballesteros. Akal (facsímil), 
1886. 

"El cancionero gallego", de Torner e Bal. Fundación Barrié de 
la Maza, 1973. 

- "Cancionero gallego de tradición oral", de Dorothé Schubarth 
e i\. Santamarina, 1982 (esgotado). 

- "Cancioneiro popular galega'', (6 volumes) dos mesmos auto
res. Fundación Barrié de la Maza (1984-?). 

"Cantigas populares" (escolma), dos mesmos autores, 1991. 

- "Cantigas populares", Deputacións galegas. Galaxia, 1983. 

- '~í canta Galicia", de Daniel González R. Edición do autor. 
Ourense, 1963. 

- "Escolma de Carballedo", de Nicanor Rielo Carballo. Edicións 
Castrelos, 1976. 

- "Galicia canta ó Nena", escolma de Xesús Mato e Colectivo 
Fuxan os Ventos. E. Alvarellos, Lugo, 1979. 

- "Nada/ en galega" (letra e música", Dirección Xeral de Política 
Lingüística (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria). 
Folleto preparado polo Grupo "A Quenlla". Lugo, 1993. 



PANORÁMICA DO CRISTIANISMO EN GALICIA 
Primeira historia completa 

Por NICANOR RIELO CARBALLO 

Calquera que quixese, no pasado e aínda no presente, acceder a 
unha visión global do cristianismo en Galicia, a unha panorámica de 
conxunto, non contaba cunha publicación adecuada ós seus propósitos. 

Os diccionarios eclesiásticos e as historias xerais rebasan e desde
buxan o horizonte desexado. Obras tan importantes como a España 
Sagrada do P. Florez, a Historia da Igrexa de Santiago de López Fe
rreiro, ou os episcopoloxios de cada diócese, máis ou menos completos, 
limítanse de seu ó protagonismo de cada igrexa local. 

Faltaba, pois, unha obra unitaria, totalizante, co punto de mira nes
te país, que amais de responder ás esixencias que demanda o home 
actual estivese publicada en galego. 

O obxectivo cúmprese hoxe coa aparición do presente volumeOI, o 
primeiro libro que estudia coas características sinaladas os anais da 
Igrexa galega. E faino cos niveis científicos requeridos, en clave divul
gativa, cunha óptica de compromiso e respetuoso coa sensibilidade 
que se percibe nas novas xeracións. 

Unha dimensión permanente 

ó longo dos tempos o cristianismo constitúe a dimensión má1s 
extensa e permanente da vida dos galegas. No eido relixioso, por su
posto, pero tamén no quefacer civil, pois incluso os bispos foron a 
modo de monarcas con señorío en cidades e pobos, o que sucedeu cos 

(1) XOSI~ GARCÍA ORO; AL'L.1',,TLTEL RE(;AL LEIX>; A&'\IMIR() L(}PHZ AA:,\.."\: "Historia da 
Igrexa Galega". SEPT. (As Edi.._'ións do Adro). Vigo 1994. 278 pp. 
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mesmos abades. De aí que, en boa medida, a historia eclesiástica está 
inmersa nos tratados históricos de carácter xeral. Hai momentos nos 
que o intervencionismo da clerecía é de tal calibre, que o fío narrativo 
resulta marcadamente eclesial. Sen embargo, cómpre definir e delimi
tar terreas e fixarse máis na Igrexa e nos obxectivos que a distinguen. 

Esa Igrexa galega, que se le no título, é unha realidade á que 
ninguén se pode sentir alleo. Como pobo, Galicia viviu o seu pasado 
en calidade de etnia, de nación, de reino, de estado en comunidade 
autónoma. E con esa perspectiva afronta o seu futuro. Como Igrexa, 
sempre mantivo un estatus e uns intereses que estaban por encima 
das fronteiras diocesanas, intereses que se materializaban máis aló 
da distribución territorial, afincados en aspectos como a xeografía, a 
relixiosidade, os concilios, o monacato, o fenómeno xacobeo, a ofren
Ja Jo antigo Reino Je Galicia, o galegismo e outras singularidacies 
que nos permiten falar Je Igrexa galega. 

Marco institucional 

Desfila por estas páxinas a vicia cristiá no noso país, a partir do 
marco institucional que define á Igrexa, fixándose nos protagonistas 
humanos, naquelas persoas que se distinguiron polo seu posto xerár
quico e pola súa actividade e dinamismo. Un marco, no que figuran 
en posición destacada as dióceses cos seus bispos e as catedrais cos 
seus cabidos; os distritos territoriais camiño da base, con arcediaga
dos, arciprestados e freguesías; os mosteiros, conventos e casas reli
xiosas, sen esquece-los eremitorios; e por fin as institucións pastarais, 
docentes e benéficas. E lago os movementos sociais, correntes de opi
nión e doutrina, e outras iniciativas máis ou menos concretas, que 
aínda xerándose máis aló das nosas fronteiras incidiron no desenvol
vemento de grupos cristiáns aquí actuantes 

A maioría destas manifestacións non son, xaora, exclusivamente 
galegas, son universais no ámbito eclesiástico, se ben ó difundírense 
en Galicia toman e adoptan determinadas peculiaridades que cómpre 
suliñar, e que así figuran no libro que reseñamos. Igual sucede con 
experiencias sobranceiras que acaban definíndose autóctonas. 
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Servicio á cultura 

Prestar un servicio diáfano á cultura galega en xerál e a tódolos 
cristiáns en concreto, iso é o que pretende esta obra. Quere converter
se nun instrumento de traballo, modesto, sinxelo, auténtico decote, 
no labor catequético, docente e pastoral que están a desenvolver cre
gos e leigos. Existe un afán -nótase entre liñas- de incrementar e 
dinamizar a prol da educación na fe, formando grupos de traballo e 
comunidades de base, que necesitan con urxencia volver ás raíces, ó 
que foi o alborexar das cristiandades primitivas. Detéctase polos ca
miños da vida unha descristianización, sobre todo urbana, que hai 
que afrontar aproveitando as experiencias que o pasado modelou. En 
cada época o estilo do cristianismo manifestouse sobre todo pola fide
lidade ós principios e pola sintonización cos valores culturais do mo
mento. As utopías foron ruáis fecundas a medida que conectaban co 
pobo e coas súas realidades. Nese senso o futuro pode ser ruáis fértil 
que o pasado. Como vía de exemplificación, de verificación histórica, 
discorren estas páxinas, nas que os retallos antolóxicos e mesmo as 
ilustracións gráficas constituen un ansiado recurso. 

Obra dialogante 

Hai que recalcar que "o libro naceu dun diálogo persuasivo entre 
os autores e dun compromiso fraterno cos cristiáns galegos". Son pa
labras que trasladamos ó pé da letra, polo que representan de coordi
nación, de entendemento, de entusiasmo común. Sintonizan con algo 
que a sociedade está pedindo, anque por veces sexa a través de mino
rías comprometidas. A García Oro perténcelle o fundamental, a elabo
ración e redacción do texto. A súa personalidade é ben coñecida: cate
drático de Paleografía na Universidade compostelá, distínguese polos 
estudios centrados na Galicia dos séculos XV e XVI. Regal Ledo encar
gouse da versión ó galego e da titulación dos párrafos. Nos medios 
eclesiais nos que se move caracterizase o seu quefacer por un esforzo 
intenso de renovación do pensamento e na praxe. Por forza o lector 
ha percibir na traducción algo da súa sensibilidade poética. E López 
Rivas seleccionou e dispuxo mapas, esquemas, e as ilustracións, algo 
tan imprescindible nunha publicación moderna, que por outra banda 
quere entrar nas aulas de institutos, colexios e seminarios. López Ri
vas é cura rural, bibliotecario do Seminario de Lugo e publicista en 
temas eclesiais. 
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Autores e editores, con esta aportación, colocan a primeira pedra 
dun proxecto que consistirá en publicacións máis ambiciosas, en estu
dios que poidan satisfacer cumpridamente os anceios e as necesida
des de afeccionados e de especialistas, chegando así a afondar no 
coñecemento e na interpretación da nosa relixiosidade e no patrimo
nio que nos define como pobo cristián. 



TEXTO 

DETERMINACION DE LA LATITUD EN LALIN 

En los fondos de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Lugo 
figuran las obras y publicaciones del astrónomo lalinense el sacerdote 
y profesor Don Ramón María Aller. Entre éllas aparece un manuscrito 
titulado "Observaciones astronómicas verificadas en Lalín", con ano
taciones de 1905 y 1906, cuando el autor contaba 28 años de edad. 

Por la disposición y estructura del cuaderno (con introducción y 
capítulos) parecía destinado a publicarse y, tal vez, en relación con el 
futuro observatorio que instalaría en Lalín. 

Transcribimos en facsimil (con aclaración tipográfica) el capítulo 
"Determinación de la latitud en Lalín". 

Tal como se alude en el artículo que abre este número de LVCEN
SIA, Don Ramón fue uno de los primeros en estudiar la personalidad 
y obra científica de su ilustre paisano "D. José Rodríguez González 
(O matemático de Bermés)". Con este título le dedicó una extensa 
colaboración en Arquivos do seminario d'Estudos Galegos (IIl-1929) y 
siguió sus pasos como matemático y astrónomo. 
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Determinación de la latitud 
de Lalín 

por observaciones meridianas y circunmeridianas 

1 
HoRA 

La hora se determinó y comprovó por observaciones de pasos por 
el meridiano y por alturas correspondientes de las alturas circunmeri
dianas.- Las ascensiones rectas se tomaron del Nautical Almanac. 

Día 13 de marzo de 1906 

Circulo al E. - Pasos por el meridiano - Tiempo sid. en Lalin á 
Oh = 23h 20"' 55',29. 

Tiempo real 
Horas del cronóm. Corrección del cm a Estado 

1 Geminorum 6. 38. 48,2 +1. 5,51 6. o. 49,00 5. 58. 24,49 -2.24,51 

~tGeminorum 7. 3. 41,B +1.9,76 6. 25. 46,85 6. 23. 23,14 -2.23,71 

y Geminorum 7. 12. 34,6 +1.11,06 6. 34. 40,95 6. 32. 17,20 -2.23,75 

l; Geminorum 7. 38. 45,5 +1.15,36 7. o. 56,15 6. 58. 32,48 -2.23,67 

Círculo del O. Paso por el meridiano . . 
; Geminorum 7. 54. 41,2 +1. 17,98 7. 16. 54,47 7.14.31,11 -2.23,50 

a2 Geminorum 8. 8. 44,2 +1. 20,29 7. 30. 59,78 7. 28 36,79 -2.22,99 

~ Geminorum 8. 19. 40,5 +1. 22,08 7. 41. 57,87 7 39. 34,52 -2.23,35 

O Cancri 8. 37. 47,5 +1. 25,06 8. o. 7,85 7. 57. 45,51 -2.22,34 
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TEXTO 

Día 14 de marzo de 1906 

Circulo al E. - Paso por el meridiano - As. en Lalin a ()h 

51',84. 

Estrellas Horas del m. Corrección Hora sid. del m a 

~ Geminorum (?) 6. 45. 37.5 +1. 6,63 6. 11. 35,97 6. 9. 12,39 

µ Geminorum 6. 53. 39,9 +1. 7,95 6. 19. 39.69 6. 17. 16,63 

v Geminorum 6. 59. 42,6 +1.8,95 6. 25. 43,39 6. 23. 23,12 

Círculo del E 

yGeminorum 7.8.39,8 1 +1.10,421 6. 34. 42,06 

1 

6.32.17,18 

EGeminorum 7.14.31,8 +1.11,38 6. 40. 25,02 6. 38. 9,26 

8 Cancri 
Majori 7. 26. 10,2 1 +1.13,29 1 6. 52. 15,23 1 6. 49. 49,77 

Día 14 de marzo de 1906 

185 

23h z4m 

Estado 

-2.23,58 

-2.23,06 

-2.20,27 

1 -2.24,88 
-2.25,76 

1 -2.25,56 

Teniendo en cuenta las alturas correspondientes de Mydrd tomadas en 
este dia tenemos con suma precisión, Ja hora, el paso y el resultado. 

Paso de Mydrd. 
Corrección Hora sid. del m. a Estado 

Hora del 

crono = 9' 26• 24',58 + 1.33,05 8. 52. 49,47 8. 50. 26,45 -2.23,02 

Día 15 de marzo de 1906 

Paso por el meridiano. As. en Lalín á (Jh = 23h 28m 48',39. 

Estrellas cor al r Hora del crono Corrección Hora sid. del m a Estado 

yGeminorum 7. 4. 44.0 +1.9,77 6. 34. 42,16 6. 32. 17,16 -2.25,00 

E Geminorum 7. 10. 34,2 +1. 10,73 6. 40. 33,32 6. 38. 9,24 -2.24,08 

:; Geminorum (?) 7. 30. 54,5 +1.14,07 7. O. 56,96 6. 58. 32,45 -2.24,51 

Círculo del O 
51 Geminorum 7. 40. 18,0 1 +1. 15,62 1 7. 10. 22,01 

1 

7. 7. 58,90 1 -2.23,11 

yGeminorum 7. 46. 47,5 +1.16,68 7. 16. 52,57 7.14.31,08 -2.21,49 

~ Cancri 

Minori 7.54.20,2 1 +1.17,92 1 7. 24. 26,51 1 7. 22. 3,72 1 -2.22,79 
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TEXTO 187 

Día 16 de marzo de 1906 

Alturas absolutas de a Tauri (Aldebarán) al Oeste del meridiano. 

Horas 

7. 58. 31,2 

8. 3. 28,0 

8.10.53,8 

8.16.52,0 

Micrómetro 

{ 

c~223º 39' 2" 

D-43. 39. 38 

Nivel 

{ 

C=2,8 

D=0,6 

{ c~317º11'32" {c~2,0 D-137.11.32 D-1,1 

{ 
c~221º 30' 00" { c~3,4 

D-41. 30. 19 D-0,0 

{ c~319º32'31" {c~1,2 D-139. 33. 4 D-1,9 

ev E.Ll Altura aparente 

{ 722,0 s 43° 39' 26" ,6 
+13,2 

{ 720,0 
N 42. 48. 4,8 

+13,2 

{ 721,5 s 41°30' 19",7 
+13,5 

N r21,0 40° 27' 14",6 
+13,2 

8. 7. 26,25 = Promedio Promedio = 42º 6' 16" ,4 

Alt. aparente = 42. 6. 16" ,4 
Refracción = 1, O, 5 

h. = 42. 5. 16". 

b = N = 16° 19' 6" 
p = 90°-b = 73. 40. 54 

y= 42. 39. 37 
P+y = 116. 20. 31 

P+y+h = 158. 25. 31 
P+y-h = 74. 15. 15 

ten tiempo = 3n. am. 3as,93 
u= 4.30.31,13 

Hora sideral = 7. 39. 10,06 
Hora sid. del cronómetro= 7. 41. 31,10 

Estado (adelantado) = 2. 21,04 

1/2 (P+y-h)=37. 7. 37 Log sen 1/2 (P+y-h)= T. 7807370 
1/2 (P+y+h)=79. 12. 51 Log cos 1/2 (P+y+h)= T. 2721409 

Compl. log sen P = 0.0178575 
Compl. log cos y = 0.1334855 

log sen' 1 /2 t = T. 2042209 

en L. á O. 23. 32. 44,94 
Hora del B. 7. 26,25 

Corrección 1. 19,91 
Hora sideral 
del cron. 7.41. 31,10 

log sen 1/2 t = T. 6021104 
1/2 t = 23. 34. 52" 

t = 47. 9. 44 
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Como se ve por los datos precedentes los resultados de mas confianza 
son los del paso de ~ Hydrd determinado por alturas correspondien
tes, dada la coincidencia de las tres sumas que pueden hacerse en las 
horas circunmeridianas, y las de las alturas de tauri 

Resulta para calcular el movimiento del cronómetro App!eton 454 

Día 14 de marzo de 1906 á 8. 50. 26,45 - estado= -2. 23,02 
.. 16 .. .. á 7. 39. 10,06 - .. = -2. 21,04 

Diferencias 2 días ó 48'. menos 1.11.16,39 = 1,98 

Lo que da un movimiento de l',98 atrasando, en 46h 48m 44' sidereas. 
Mas como el cronómetro marca tiempo medio, conviene conocer su 
movimiento en esta clase de tiempo, y como los estados en los mo
mentos en que se determinaron son: 

Dia 14 estado adelantado= -2. 22. 63 
Dia 16 " = -2. 20. 65 

L'>= 1,98 

se tendrá que las determinaciones se hicieron 

el día 14 á las 9h. 24m. !', 95 
y el dia 16 á las 8. 5. 5,60 

¡', = l. 18. 56,35 

Lo que dá un movimiento de 1,98 atrasando en 46h. 41m. 7' medias. 
De aquí tendremos expresando todo en tiempo medio: 
Movimiento en !. del Cronómetro Appleton = Oh. om. 0' ,0423 (estado) 

id. en 24 del id. id. = º"· om. 0',01739 id. 





LIBROS 

RODR/GUEZ N(!ÑEZ, e.e: "Los conventos femeninos en Galicia. El papel de la 
nlujer en la sociedad n1edievo1". Scr.'icio de J>uhlicacioncs IJipulación /To\'incial. 
Lugo 1990, 373 Pax. 

'fese doctoral que aborda o terna dos conventos mendicantes fcmininos na 
(}alicia da Baixa ldade ~1edia. 

Pódese estn1cturar o contido deste lihro en catro apartados. 

Nos dous primeiros trata da elección das ordes mendicantes, tanto á hori.t de 
acometer a fundación dun mosteiro coma a de decidir un ingreso, da vida interna 
na comunidade e das relaccións cos grupos que ocupan o espacio eclesiástico 
inmediato. 

()s dous últimos apartados ofrecennos un punto de vista externo á comunida
d.e, implican tanto o estudio das bases materiais in1prescindibles para a supervi
vencia das institucións, como a incidencia social que estas tiveron sobre o con
xunto da sociedade coa que se relacionaron. 

A congregación de mulleres que constitúe o convento como tal non pode ser 
comprendida senón é integrada dentro desa "institución de instit111.:ións" que foi 
a lgrexa i\:ledieval. ()s conventos femeninos non son ruáis que o apéndice último 
dun complexísimo entramado que dende Roma ou ¡\viñon estendíasc por toda a 
('ristiandade occidental a través de dióceses e parroquias, de ordes rclixiosas e 
das súas respectivas provincias e capítulos. ¡\s monxas, aceptadas entre os men
dicantes despois dunha loita que ocupou f:,lTande parte do S. XIII, tiveron que 
aceptar unha posición de evidente subordinación respecto a unhas autoridades 
todas clas masculinas. floubese unha estricta xerarquización controlada dende o 
~1estre Xeneral, como é o ca.;;o das dominicas, ou unha maior relación coa .Santa 
Sede a traves do Cardenal Protector, coma nas clarisas, en a1nbos casos as reli
xiosas atopábanse confinadas nos seus respectivos cla1L.;;tros, sen posihilidade de 
mnvemcnto a non ser por un traslados que viñese ordeado dende arriba, e sen 
ter participación directa algunha nas decisións dos capítulos xerais. 

AJ." Tereso c;onzálcz Rodríguez 
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ACTAS IXJ SIMPOSIO INTERIYi\CIONJ\I, DE ANTROPOLOXIA IN MEMORL4M 
FERMIN ROUZA BREY. Ed. Conscllo da cultura Galega, I994. 3I8 pax. 

"Árhore sen raigaña pouco n1edra. 1\viventa-la memoria histórica non é deter
sc a ollar atrás, como a muller de Loth, é afincarse no chan para acadar un novo 
pulo. ()s feitos recontados hoxc non son estrelas mortas senón lu1naradas acesas 
nos nosos camiños ... " 

.:\sí remata o discurso de Filgueira \Talverde que serviu de apertura do Sin1po
sio Internacional de ,\ntropoloxía. Con estas verbas tan significativas dasc paso 
ó inicio do ciclo de conferencias en lemhranza do etnógrafo e folclorista Fcrmín 
Bou~a Brcy. 

i\ conlisión organizadora, presidida por 1\ntonio Fraguas Fraguas e que livo 
como vocais a X.M. Cionzález Reboredo e a X.¡\. Fidalgo Santamariña, decidiu 
programar o Sin1posio en base a tres temas: a análise da obra de Fermín Bouza, 
a relaciún entre ¡\ntropoloxía e Folclore e a literatura oral (}1or ser este un tema 
que cautivara no seu momento a Bouza Brcy). 

I)ada esta distribución, atoparemos nas actas que nos ocupan, tres bloques 
de contido ben diferenciado. Nunha primeira parte os traballos xiran en torno da 
obré! do homenaxeado, salientando esta maneira a historia da .t\ntropoloxía de 
(ialicia. Seguen despois unha serie de estudios que contribúen ó n1ellor coñece
mento da antropoloxía e íloclore dalgunhas zonas concreta.;; da Península Ibérica. 
() último bloque está adicado ós traballos centrados en todo o referente á litera
tura oral. 

Para o desenvolvemento do Simposio contouse coa colaboración dun ilnpor
tante grupo de investigadores con10 Clodio (Jonzález, \'aldés de 'J'oro, Joan Prat, 
f)enise Glück, René 'I'rochet, Esteva Fabregat e un longo etc. 

(Jracias ó labor realizado por todos eles, contamos hoxe con este libro que 
supón un grande avance no campo da ,\ntropoloxía. 

Rocio F'ondevila Crespo 

ALONSO 1\LVAREZ, L. VAZQUEZ GONZALEZ, A FERJYJ\IYDEZ LEICEAGA, J. 
l\T()\'() ('()RTT, M. J. "Os intercan1bios entre Galicia e América Latina: Economia 
e Historia". Ed. Universidad de Santiago de Compostela, 1992, I9I pax. 

Este libro é o resultado dun proxecto de investigación e dun Seminario que 
leva o mesmo título, realizado polos catro autores da obra. 

'l'ratan de coñecer e analiza-los intercambios de bens e de servicios entre 
(~alicia e 1\rnérica Latina, tipo e volwne do comercio, comportamento dos axentes 
económicos, consecuencias desta actividade para a nosa comunidade, a emigra
ción e a busca de raíces <lestes intercambios. 
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() primeiro autor fai un estudio do comercio de Galicia con Latinoamérica 
antes e des¡x1is da independencia e na doble articulación dos intercambios de 
productos e factores, dándose un proceso de sustitución do transporte de escra
vos ó transporte de emigrantes. 

O seguinte completa a parte histórica con estudio sobre a emigración galega 
a América Latina, principalmente masculina e nova que acada niveis masivos a 
partires de 1880 e que se corta coa crise de 1930, dirixiu maioritariamente cara 
Arxentina, Cuba e Brasil. 

() terceiro analiza a.o;; actividades comercia.is na primeira meta.de da década 
dos oitenta. Galicia importa bens agrícolas sen elaborar (millo, soia), materia.;; 
primas enerxéticas (petróleo), e productos do mar e exporta bens de consumo. A 
parte ruáis significativa das exportacións (automóbiles, aluminio) non se dirixen 
cara América senón á C.E.E. lsto fai ter un déficit con América e un superavit 
cos países do Centro Europeo. 

(Js estudiosos da última autora confirman e completan o do anterior. O co
mercio galega é entre países de diferente grao de desenvolvemento, senda Galicia 
o país que funciona como "máis desenvolvido", xa que os productos que merca 
son fundamentalmente materias primas, mentras que os que vende son principal
mente elaborados. 

Camilo González Rodríguez 

BEGOÑA BAS: "Muiños de marés e de vento en Galicia". Ed. Fundación Pedro 
Barrié de la Maza. A Coruña, 1991, 439 pax. 

Esta obra é o resultado da tese doctoral da autora. O estudio sobre os muiños 
de marés e de vento en Galicia foi levado a cabo entre os anos 1980 e 1990, 
abrangando toda a franxa costeira para os primeiros, e toda a Galicia para os 
segundos se ben afondando nas áreas da beiramar e confinantes onde se encon
tra o número maior destes. 

O libro consta de dúas partes. Na primeira fai unha descripción etnográfica 
e unha análise tipolóxica; e na segunda unha análise histórica e etnolóxica. 

Antigamente atopar un vello muiño era como un achegamento moi fondo ó 
espíritu do pobo. É un elemento representativo da nosa cultura, tan inzada sem
pre de espíritu do pobo. É un elemento representativo da nosa cultura, tan inza
da sempre de espíritu, xunto co carro, a dorna, o tear e o alfar, o hórreo e ... o 
cruceiro. 

() muiño aparece tamén con outra función moi distinta de moer para o pan 
dos ricos e para o dos pobres. Ten ligazón coa constante galega da conversa, da 
plática e a prédica. 

Valle lnclán decatouse de que a "muiñeira" xurdiu do son das voltas do rodi
cio, e non, como soe dicirse, de ser bailada nos muiftos. 
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A danza e "os cantos de la molinera" contribuiron, dende o prerromanticismo 
a poñer de moda o muiño nas composicións musicais e literarias. 

() significado do pasado non é máis que unha lembranza, que irá desapare
cendo xunto coas persoas que os crearon, disfrutaron, sufriron ... 

Hoxe o seu significado é parte do naso pasado, da nosa historia, que comeza 
paseniño a ocupar o papel que lle corresponde. 

M." Teresa c;onzdlez Rodríguez. 

EDUARIXJ JORGE BOSCO. "Oito poemas en lingua galega". Ed. Parlamento de 
Galicia. 1994. 89 pax. 

(}racias á presente edición de Xesús J\lonso ~1ontero, ternos a oportunidade 
de achegarnos a un escritor arxentino que contribuíu a enriquecer o panorama 
da literatura galega con oito poemas escritos na nosa lingua. 

Para maior coñecemento e comprensión de E.J. Bosco, os poemas van prece
didos dun breve estudio sobre a súa vida e a súa obra. l~on este mesmo fin 
expóñense no apéndice diversas opinións, xuízos e observacións de persoas ven
celladas á cultura arxentina e galega. 

Bosco pertenceu á chamada ''Xeración dos Corcnta", constituída entre outros 
por Enrique Molina, Rasilio lTribe, Daniel I)evoto ... 

¡\inda que vivíu nunha etapa na que moitos escritores galegos residían exiliados 
en Buenos 1\ires, non mantivo contacto con ningún deles. Si coñeceu a (}arcía Lor
ca, mais os seus oito poemas non parecen deberse ó intltLxo pocmario galego de tan 
insigne escritor, scnón a Pepita Sabor, a súa noiva. Foi ela quen introduciu a Bosco 
no mundo da lingua e da cultura galega. Por mor deste coñecemento, atoparemos 
reflexos da poesía de Rosalía e mesmo das nosas tradicionais cantigas de amigo. 

Bosco sabía o que era retlectir o sentir dun pobo, como demostra na seguinte 
afirmación: "llacer arte nacional no significa hacer folklore ni jugar al carnaval. 
Significa abandonar todo lo falso, desnudarnos ... desechar todo lo pintoresco 
para que lo reconozcan a uno sin necesidad de disfrazarse. !)estacar lo eterno 
entre nosotros". Quizais por iso, poida que chegara a comprender a alma galega. 

Rocío Fondevillo L~respo 

[ 
7!,'I'REIL\: "l)oesíu. Pintura". Servicio de Publicaciones /)ipulución ITovincial de 

Lugo, /993. 

¡LTltreia! é o berro de marcha e ánimo que proferían os peregrinos que viñan 
a Santiago ó chegaren ó Monte do (Tozo. E aglutinación de ¡LTltra! ¡Eia! "¡Adiante! 
¡\.1eña!". 
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A Asociación Lucense de Información e Axuda ó Drogodependente, (ALIAD), 
coa colaboración de tantos pintores e poetas, lanza o seu berro de alento e ánimo 
¡UTREIA! 

üfrécenos unha selección de poemas de autores que se cantan entre os mello
res actuais, e tamén a máis viva expresión da arte nova de C}alicia. 

IJanos unha visión plena de viveza e esperanza verbo do fenómeno da droga, 
espada de Damocles que gravita dolorosamente sobre este atormentado fin do 
século que nos toca vivir. 

Nesta abraiante enchenta do Mal, só na Palabra pode acharse remedio. E os 
poetas p(x.ien, inspirados, seren os intérpretes do Ren que veña sana-la humani
dade dc>ente. ·ral é o fito desta monza de poemas recollidos por Xulio Xiz, verda
deira "Antoloxía do 1993''. 

Ó interese literario engádese ó das magníficas ilustracións dun grupo de pin
tores de primera categoría, seleccionados co propósito de facer entre todos, artis
tas e escritores, un documento histórico e esperanzador sobre este tema. 

Can1ilo c;onzález Rodríguez 

"UN1\ MISTICA GALLEGJ\ EN EL SIGLO XVIII; La Venerable Madre María 
1\ntonia de .Jesús, f'undadora del Convento de Carn1elilas Descalzas de C'ompos
tela"; por una Carmelita Descalza del Convento de Santiago. Fundación "Pedro 
llarrié de la Maza, Conde Fenosa". J\ Coruña, MCMXCI. 

Singular hiografía, como singular es su protagonista: Una mujer analfabeta 
que aprende a leer y a escribir de modo casi milagroso, como milagrosa es toda 
su vida. 

Una mujer que, en medio del tráfago, de su vida singular, experimenta los 
efluvios místicos del rapto y del éxtasis, al estilo de Teresa de Jesús o Juan de 
la Cruz, sus maestros espirituales. 

Una mujer que pasa por el matrimonio, tiene dos hijos (que tarnhién serán 
religiosos) y que, de acuerdo con su marido, se separan esponsalmente (el mari
do se hará igualmente religioso carmelita descalzo). 

Una mujer andariega que recorre media España en busca de la necesaria 
autorización real para fundar en Santiago de Compostela, que se ve rechazada 
por el clero gallego y acogida en Andalucía y en Madrid. 

Una mujer que, al fin, consigue realizar la obra para la que el Señor la ha 
elegido: el Convento de las Carmelitas Descalzas de Compostela ... ; con la ayuda 
ahora y la aprobación de todo el clero y el pueblo de Galicia. 

Y una mujer que, en fin, al estilo de Juan Bautista, una vez cumplida su 
misión, desaparece de la vida, a los 60 años, en medio de la admiración y venera
ción de todos. 
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Si no nos constase la historicidad de su vida, pcxiríamos pensar en una her
mosa novela, con un tejido tan insólito, que supera a toda novela. 

Capítulo aparte merecen sus escritos. Lo que se nos ofrece es un elenco de 
cartas, en las que la Venerable, al estilo de Sta. Teresa, va vertiendo sus senti
mientos de gratitud para con el Sei\or y para con todas aquellas personas, espe
cialmente su hija, que le ayudaron a realizar la fundación de Santiago. 

La presentación es buena. Por ello se debe felicitar a los impresores y al 
Mecenas que la sufragó económicamente. 

Jesús (;uerra 

1\NGEL PAIJIN. "Reedificación del templo de San Andrés y el gremio de marean
tes de La Coruña". 

Angel Padín ha escrito una hermosa e interesante monografía en torno al 
viejo templo de S. Andrés de La Corui\a y todos los personajes relacionados, en 
alguna manera, con el mismo, especialmente los mareantes y los jerarcas civiles 
y eclesiásticos. 

El libro constituye igualmente un reflejo acabado de la vida social y religiosa 
de La Corui\a durante los últimos siglos. Por ello, pienso que su lectura resultará 
muy gratificante e instructiva para los coruñ.eses de hoy. 

Debo, finalmente, a fuer de sincero, felicitar efusivarnente al autor por la 
bella manera de ofrecernos datos tan interesantes. 

,Jesú.._..; Guerra 

X RAMÓN FREIXEIRO MAW: "Da montaña ó corazón (Producción literaria e 
lingua en Noriega Vare/a)". Fundación Caixa Galicia. Lugo, 1993. 142 pp. 

Trabajo ganador del 7." Premio Literario 1993 "Anxel Fole" convocado por la 
fundación Caixa Galicia y El Progreso de Lugo. Viene a sumarse a otras aporta
ciones de los últimos años al estudio de uno de nuestros mayores escritores. 

No es la primera vez que su autor, X. Ramón Freixeiro Mato, aborda a este 
poeta. Baste citar títulos como "Antonio Noriega Varela: vida e obra", o "A cara 
oculta de Noriega Varela". 

Estamos ante un ensayo filológico en el que Freixeiro Mato responde cumpli
damente a lo anunciado en el título mismo. Fragmentado en cuatro partes, la 
primera es una pequeña aproximación biográfica, en la que nos da cuenta de los 
detalles más significativos de su vida del poeta mindoniense. 
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La segunda se centra en su obra, subdividida a su vez en tres apartados: 
( >bra poética de creación, ( )bra recolectora y ( )bra en prosa (la faceta menos 
cultivada por Noriega). 

lTna tercera parte profundiza sobre la lengua empleada por el poeta en su 
obra, que según Freixeiro Mato "é un raro exen1plo de pureza e naturaliduJe, 
que true un ar de frescura nun período lingüistican1ente convulso no rnundo 
lilcrorio e sc5111ramen1c arrificioso por ncccsidadc". 

l:' ya para terminar no podía faltar una lista de todas las obra_<;; de este gran 
poeta, así como una amplia bibliografía. 

En definitiva, una excelente contribución para salvaguardar nuestra identi
dad cultural gallega. 

I~cgoña (;onzálcz J·<-·nándcx 

// XOfC\',\DA~ PR..\TE:VSES. Lugo 25 e 2R de abril de 1992. E.<cola Técnica Supe
rior de 1-:nxeñeiros ,\grónornos de (;alicia y escola LTni\'ersitorio Je r:nxeñeriu 
1'Cxnicu, \griL'Olu (I:[JI:T.-1.). Ed. &·rvicio Je 1-1.ihlicuciones de fu IJi¡Julación Pro~ 
1-incial de Lugo. /993. 183 pp. 

Las 7 conferencias, reforzada.._.;; por modernas técnicas audiovisuales, caracte
rizadas por el 1náximo rigor científico, la an1plia bibliografía consultada y la 
gran transcendencia por sus consejos y recomendaciones fueron: 

EL 1%\!Xl: CONCEPTO, DEFINICl(lN E l llS']'( lRIA por Juan Ramón Eraso. 
Santander: ESTRLTCTURi\ VAR!ETAL DE !~\ALFALFA Y MI-:.)( lRA ()ENI:TICi\ 
DE Sl1 l'RODUCC!(JN FORRAJERA por Andrés Martínez 1\sociación de hwesti
gación para la Mejora de la Alfalfa. Zaragoza; RECOMENlli\Cl(lN DE Arn JN,\
IJ() p,\R,\ 1~\S P!{;\DERAS EN 81\SE AL CICLO DE M/\.c"ITENIMIENTt l DE 
Ll JS Nl'TRIENTI-:.<; por Marta Rodríguez .luliá. Servicio de Investigación y Mejo
ra 1\graria. Vizcaya; EL Pi\STOR,\LISMO EN EL SL'RES'l'E ESPA'lt lL por Enri
que l\lrrcal Castellanos, 1\ntonio Robledo ~1iras y Segundo Ríos I\'úñez. l)pto. 
c~ultivos de Zonas 1\rida..">. Centro de lnvestigaciún y IJesarrollo i\grario. Conseje
ría de .\gricultura, (}anadería v Pesca de la Región de Nlurcia. ~1urcia; M.i\..'JEX() 
1 X l l'.-\S'l'l lREt J S( lBRE p,\STl)S SEMENTADOS NA PRODCCCl(JN ( lVINA por 
(}onzalo Flores Calvete, i\ntonio (ionzález i\rráez y Mecedes f)íaz Núñez. Centro 
de Investigacións 1\grarias de ~1abegondo. i\ Coruña; LCJS P1\STC_)S P1\Ri\ L.1\ 
PRt lDUCCT(lN DE CAR,'fü por .Jaime Zea Salgueiro. Centro de Investigaciones 
Agraria.< de Mabegondo, La Coruña; l'ROIJUCCION DE LEITE NO MARCO DA 
POLÍTICA DE CUOTAS por Eduardo Estévez Feijoó. Servicio de Axuda.< Estruc
turais. l)elegación da Consellería de Agricultura, (fandería e Montes, 1\ c_~oruña. 

Todas ellas de gran interés, especialmente para los especialistas de la materia 
y que van a repercutir en agricultores y ganaderos para conseguir más provecho 
con menos esfUerzo. 

l\!1.ª Dolores Cannona ,\Jvare7-
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JOSE VILLAAMIL Y CASTRO. RESEÑA HISTC)R/C1\ de los Establecimientos que 
hubo en (}alicia durante la Edad Media y de la erección del (;ran Hospital Real 
de Santiago fundado por los Reyes Católicos y CONSTITUCIONES del Gran 
Hospital Real de Santiago de c;alicia, hechas por el Sr. Emperador C'arlos Quinto 
de (Jloriosa 1\1ernoria. 1\ño de 1524. C'átedru de A1edicina J>rcvcntivu y Salud 
Públicu de fu Universidad de Santiago de Compostela. 1993. 274 pp. 

Esta edición, comnernorativa del 500 aniversario de la fundación del Ciran 
l-1ospital Real de Santiago, reúne dos publicaciones: La Reseña Ilistórica de .José 
\.

1illaarnil y Castro y las Constituciones del l lospital Real promulgadas en 1524 
por c~arlos \'. 

La edición de la Reseña es una reproducción facsímil de su aparición en la 
Revista (}alicia Histórica entre sus números 4 (año I, Enero-Febrero de 1902) y 
10 (año ll, Julio-Agosto de 1903), para la que se ha utilizado un ejemplar impreso 
Lonservado en el 1\rchivo Alunicipal de Santiago. 

La publicación del investigador es interesante por la enorme colecciún de 
datos que aporta y la cantidad de información " ... entregando al donlinio del 
público esta colección de noticias, nunca hasta el presente ordenadas, ni aun 
conocidas en su totalidad". 

:\'os informa en la prin1era parte de la beneficencia en la Edad ~Iedia fijándo
se en la aplicada a los peregrinos y leprosos especiahnentc en Lugo y Santiago y 
en la sebrttnda parte describe la erección del l1ran l-lospital de Santiago, ambas 
con una exposición que "encierra toda la aridez inherente a las obras de erudi
ción cimentad<.L.;; sobre base exclusivamente diplomática". \ 1alga como ejernplo la 
referida a los primeros hospitales lucenses (cap. \.r, I:' parte), el de los pobres, el 
de los leprosos y el del Puente ",\ todos ellos dejó manda Jimen<-1 Fróylaz en el 
testamento que otorgó en 1199 (Uos solidos et 1nediu1n hospitali pauperum lucen
siun1; ijos solidos et 1nedium leprosis de riuulo portario; ... )". 

1'iene dos apéndices: en uno inserta una colección de cláusulas tcsta1nenta
rias tomadas de actos de última voluntad otorgados desde 118~1 a 1:138 y en otro 
descrihe el edificio del C1ran llospital Real de Santiago, acompañando copia de 
documentos existentes en el 1\rchivo. 

En cuanto a las Constituciones del E1nperador, la regulación meticulosa de 
los aspectos religioso, <.1sistencial y administrativo del l lospital refleja la concep
ciún del 1-Iospital como institución religiosa, de caridad y asistencial. 

,\J." Dolores ("'annono A.lvurez 



LIBROS 199 

Delegación Provincial da Consellería de Cultura: ¡\UTORES LUCENSES 1\C
'I'Lr,11s. Ed. Servicio Publicacións Deputación Provincial de Lugo, 1994, 424 pp. 

¡\ f)elegación Provincial da Consellería de Cultura de Lugo acaha de publicar 
estas interesantes fichas de cada un dos escritores actuais (e autores 1nusicalcs) 
nados ou residentes na provincia de Lugo. 

() trahallo (hen laborioso) péchase en 1992, coa promesa de novas edicións 
que incorporen os nornes que seña preciso e corrixan os posibles erros. Copiamos 
aquí o índice: 

,\bel Vilela, A.; Agra,;\.; i\llue i\ndrade, .J.L.; i\lmuiña Fernández, C.J.; Al
fonso l\.lontero, X.; 1\lvarellos Casas, e_~.; t\lvarellos Iglesias, E.; i\lvarez Fernán
dez, R.; Alvarez Núñez, S.; i\lvilares Moure, X.; Amor y Vázquez, .J.; Arce Roble
do, C.; 1\rias l~astaño, X.; 1\rias López, \'.;Aria_.;;; ~1oreira, X.('.; ;\rias \rilas, F.; 
Baamonde García, 1\.; Raamonde Hermida, M.A.; Balhoa \rázquez, X.~1.; 13arrci
ro G(nnez, J.; Barreiro \.Tarcla, J.; Rasanta Campos, J.L.; Basanta Folgueira, J.1\.; 
Besteiro Rodríguez, :tvf.C.; Blanco Castro, 1\.1.; Blanco García, ('.; Blanco Prado, 
J.~1.: Boquete París, ~l; Ronzada Fcrnández, X.; Busta Rodríguez, J.~vf.; Cabana 
\'áñez, f).X.: l'ardonica Carro, R.; Cal Pardo, E.; Caldeiro I)íaz, E.; (_'an1po i)o
rníngucz, h.1.P.'I'.; Campos Freire, F.; (_'antalapiedra¡\lvarez, 1\.1.J.; Carhallas Fer
nández, 'f.; ('arballeira ()caña, 1\,; Carballo Fcrreiro, X.h.·1.: Carro ~"lartíncz, i\.; 
l'asabella López, X.~1.; Casal \.Tila, R.; Casanova Santos, C.; l'astedo Álvarez, F.; 
Castro 1\lberto, J.; Castro (_'erccda, ~1.: l'astro Lage. J.l'.; Castro Legazpi, L.: 
(_'astro Rodríguez, 'I'.; l'astro \.'ázqucz, J.; Ccleiro 1\lvarez, L.; ('hao Rcgo, X.; 
(_'onde !vlurais, P.; Conde ()tero, F.; Cora Paradeta, X.; Cordero Rego, L.1\.; Cor
tezón 1\lvarez, !).; l'osta l'lavell, X.; Coista CJón1cz, X.h.L; J)elgado G<nnez, J.; 
i)clgado-Penín, J.A.; l)íaz 1\rcs, !-.·L: Díaz Díaz, ~L('.; i)íaz Escolantc, X.1\.; l)íaz 
Fernández, ().; L)íaz Jácome, X.; J)íaz López, < ).; J)íaz-Petcrson, H_.; Díaz .Sán
chcz, J.R.; l)iégl.1ez \lázquez, L.; J)íez Baños, P.; Oomínguez ()lano, i\.; J)ono 
Iglesias, X.; I)urán ~·Iiranda, A.; Eijo Barro, ~1.; Estévez Rodrígl.1ez, X.; Expósito 
\ralle, i\.; Eyré Lamas, X.; Fáhregas \.'alcarce, R.; Fernán-\'ello, ~·l..1\.; Fernández 
Fiz, 1\.; Fernández 1\hella, X.X.; Fernández Je la \lega, B.l l.; Fcrnández del 
Riego, F.; Fcrnández Fraga, X.I).; Fernándcz (}arcía, ~Ll.; Fernándcz Ilcrrero, 
B.; Fcrnándcz Llano, E.; Fernándcz López, X.; Fernández Pan, .1\.; Fcrnándcz 
Pcncdo, L.; Fernández Prieto, L.; Fernándcz Pulpciro, J.l'.; Fcrnándcz Salgado, 
B.; Fcrnándcz \'ila, P.C.; Ferreira Lópcz, R.; Ferreiro Fernández, 1L; Figuciroa 
Lorenzana, i\.; Figueiroa Panisse, 1\.; Filgucira Iglesias, 1\.; Flores \'arela, C.; 
Fúrneas Bcstciro, J . .i\1.; Fouz Prieto, C.; Foxo Rivas, X.L.; Fra Paleo, lr.; Fraga 
Fraga, X.1\.; Fraga Iribarne, !vL; Fraga \.'ázqucz, (}.; Freirc Sánchcz, X.R.; Frutos 
(}arcía, P.; Fuente 'forrón, J).; Fuenteseca l)íaz, P.; C'Jabricl Fernández, N'.; Galdo 
Fernández, B.; (}allego 'frigo, S.; (}amallo Fierros, l).; Ciáratc Castro, ,J.; (}áratc 
'frapaga, P.; (}arcía Cendán, B.h.1.; (}arcía l\ltarelo, X.1\.; (}arcía-Diego Pérez, 
L.; García Fernández, X.L.; (}arcía Fernández, X.L.; (}arcía-Fuentes de la Fuen
te, 1'..LJ.; (Jarcía (}arcía, .-\.; (}arcía :-\cgro, 11.C.; (}arcía ~egro, h.lP.; (}arcía 
Sahariz, E.; (}arcía Sanz, i\.; Gato Socngas, 1\.; (}ayoso \'eiga, J.; Gea Escolano, 
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J.; Gil de Bernabé López. J.M.; Giz Ramil. J.; Goldaracena del Valle, C.; Goméz 
J\lontero, ¡-\,; (Joméz 'I'orres, C.; Gómez \Tarela, l.; lJómez \ 1ilabella, X.hL; ('Jonzá
lez Encinar, J.J.; (}onzález Fernández, 1v1.I.; González Legaspi, E.; líonzález Ll_)

pez, 1..1.; <3onzález Nobruerol, J.,\.; (}onzález Páramo, J.i\1.; González Páramo, L.; 
(}onzález Pérez, X.M.; (}onzález Reboredo, X.1v1.; ("Jonzález Reigosa, C.; CJonzález 
Suárez-Llanos, C.; González \'igo, ~1.J.; (}rande (}rande, J.L.; Grande Pencla, 
1\.; (}uerra ~1osqucra, J.; (}uerreiro \ 1ázquez, X.fvI.; (}unthcr l~ando, S .. J.; (}utié
rrez Fernández, E.; Harguindey Banct, I l.; l-lt:rrero Figueroa, 1\.; Hortas CJonzá
lez, J).J.; Iglesias Becerra, 1\.; Iglesias f)obarrio, B.; Iglesias Sierra, P.; .Jorge 
Eyrc, P.R.; Lastra l\1uruais, X.; Laxe Freirc, 1\1 . .:\.; Leal lnsua, F.; Lcncl' Buidc, 
;\t.l\L; Lodos \rillarino, F.; Lois (}onzález, R.(~.; Lombao Lombao, iv1.; Lópcz 1\cu
ña, r\.; López 1\ndión, J.M.; Lópcz Arias, X.F.; López-Casanova, i\.; López l)o
bao, X.r\.; López l)omínguez, X.; Lópcz Fernández, E.; Lópcz C}arcía, X.; Lópcz 
Gil, E.; Lópcz-Guitián Castro, F.; López López, J\.; Lópcz Novo, LJ.F.; Lópcz-Ri
vadulla Lan1as, 1\1.; Lópcz-Sarry 1\res, P.; Lópcz \'alcárcel, 1\.; López \lalcarcel, 
X.; Lópcz \.1illarabid, \.r.; Lorenzana Lamelo, ~·1.L.; Lorenzo Romero, t\.; Lorenzo 
1'01né, X.; Losada ('astro, B.; Lourcnzo Pércz, tvl.;\1.; ~·1acía \Tázquez, L.; !vlacías 
Luaces, ¡\.1\.; iv1anuel l\·faría; ivlaquieira (,Juiroga, L.S.; :\:1árquez Iglesias, P.; 1'..Iar
tín Iglesias, F.; l\1artínez Cortiña, R.; J\lartíncz Oo1nínguez, B.; l\1artínez Fernán
dcz, F.; !v'L:1rtínez Fcrnández, F.; ~vlartínez Fl'rnández de la \lega, ,\.; tvlartínez 
Pérez, l~.; 1\-lartul \ 1ázqucz, P.; 1'..1atalobos CL'rCL'da, ivl.C.; tvlato López, X.; ~1ayán 
Fcrnández, F.; l\·fayoral. l\1arina; ~vleilán (Jarcía, 1\.J.; t-.1éndez \ 1ázquez, C.; t-.li
guélez l)íaz, X.1\.; ivliranda Ruíz, X.; J\lolejón Rañón, X.; Mora Morandeira, E.; 
ivlorronJo Pclayo, ivl.P.; l\loure-Mariño, L.; :r-.,lurado López, A.J.; ~..1urado Lúpez, 
~Li\.; Negro Expósito, A.; Neira Lópcz, l\..LX.; ;\ieto Rial, 1\.; Novo Cazón, J.L.; 
:-\ovo Ncira, l'.; Nuevo l~al, C.; Núñcz Singala, 1\1.C.; ()nega López , J.R.; ()ro 
('abanas, J.l\..L; ()roza. l~arlos; ()sorio Iglesias,().; ()tero, (~arlos Peregrín; ()tero 
I)íaz, c·.c-:..; ()tero Sande, l\LT.; l)tero l!rtaza, E.; Pacio Lindín, J).; Palacios Rico, 
(}.;Pallares López, ~1.R.; Pallín López, l'.; Páramo (}onzálcz, P.; Pardo de Neyra 
y Fernández (\luso, J.; Pardo (fayoso, J.l\L; Pastor C"Jónzálcz, 1\.; Pena Seijas, J.; 
Pena 'I'rapero, X.B.; Pena Rego, J.~1.; Percira ,\rias, L.X.; Pérez Rasanta, i'vl.11.; 
Pércz Fernándcz. L.: Pérez (}uerra, r\.; Pérez Prieto,\.'.; Pérez \rilariño, J.; Per
nas Cora, CJ.; Perna.., López, I{.A.; Pisón \.'illapol, X.; Platero \Tarela, X.1\.; Pociña 
Pércz, 1\.; Pombo ¡\rias, ¡..,i.; Portilla l~osta, P.; Posada Navia, l"'.; Pozo (}arza, L.; 
Prado Gúmez, 1\.; Prados de Ledesma, i\.; Puente i)ocampo, X.; Rábade Paredes, 
X.; Rábade Ron1eo, S.; Ramos de Castro, E.; Ramos Fcrnández, F.; Regal Ledo, 
l\..·1.; Reünunde :'.\Joreña, R.; Rey I\'ovoa, J.l'vL; Rielo l'arballo, l.; l{iclo l'arballo, 
:\.; H.igueiro Rodríguez, 1\.; Río l~ar:ja, F . .J.; Ripalda (}onzález, J.L.; Rivas Cruz, 
X.L.; Rivera Casas, F.M.; Rivera Cela, F.; Roca Cendán, 1\1.; Rodríguez Barrio, 
X.; Rodríbruez Baixeras, 1\.; Rodríguez Fer, C.; Rodríguez Lestegas, F.; Rodríguez 
Lúpez, 1\.; Rodríguez Lúpez, 1\.; Rodríguez Lópcz, P.; H .. odríguez ()tero, M.1\..1.; 
Rodríguez Porto, R.; Rodríguez Porto, R.; Rodríguez Rodríguez, D.; Rodríguez 
Rodríguez, L.; Rodríguez Sanchez, M.; Rof Carballo, J.; Ron Pedreira, A.M.; 
Rouco \Tarela, A.M.; .Saavedra Fernández, P.; .Sáez t--:.onzález, l'vl.; .Sáinz Rivadu-
11a, "J\f.(~.; Salgado López, F.J.; Sánchez Carro, J\.; Sánchez (}arcía, L.; Sánchcz 
~1ourc, 1\.; Sánchcz Moure, 1\.; Sánchcz Pcreiro, L.; Sánchez Pcrciro, X.; Sánchez 
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Pombo, E.; San Cristóbal Sebastián, S.; Sande Corral, M.; Santamarina Fernán
dez, A.L.; Seijas Garcia, O.; Sicart Jiménez, A.; Sierra Franco l.; Silva de Castro, 
E.; Soto Gutiérrez, J.; Tarrío Femández, J.A.; Teijeiro Fernández, A.; Teijeiro 
Revilla, C.; Ti miraos Castro. R.; Tobío Fernández, L.; Touceda Fon tenla, R.; 
Trapero Pardo, J.; Trujillo Castilla, J .• J.; Vakárcel, X.M.; Valín Fernández, 
A..J.V.; Varela de Vega, J.B.; Varela Díaz, R.; Varela veiga, M.; Vázquez Cuesta, 
P.; Vázquez Fernández, A.; Vázquez de Gey, E.; Vázquez-Fernández, F.; Vázquez 
Fernández, L.; Vázquez Gallego, .J.; Vázquez Rodríguez-Sueiro, G.; Vázquez 
Rauco, S.; Vázquez Sánchez, J.; Vázquez Vaamonde, A.J.V.; Veiga Arias, A.; 
Velayos llermida, S.; Vergara Vilariño, F.; Vila ,Jato, M.O.; Vilaseca Otero, R.; 
Villanueva, Darío; Villar Janeiro, H.; Villares Paz, R.; Vivero Pérez, J.; Vizoso 
Fernández, X.; Yebra de Ares, A.B.; ANEXO: Asensio Amor, l.; Carballo-Calero 
Ramos, M.V.; Costa Gómez, A.; Fernández González, C.; Rivas Reija y Riba de 
Neyra, M.; Villanueva Abelairas, C. 
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