


PRESENTACIÓN

Como alcalde síntome sempre orgulloso de presentar,
un ano máis, un novo exemplar de Cátedra. Revista eumesa
de estudios.

A entrega dun novo número supón para todos nós, a
aparición de novos traballos de novas investigacións, sobre
aspectos desconocidos do noso concello e da nosa comarca.
Estes novos artigos veñen a sumarse ós xa publicados con
anterioridade na revista, constituíndo un importante número
de traballos, nos que podemos descubrir interesantes aspec -
tos da nosa historia pasada e recente.

Quero agradecer, felicitar e dar as gracias a todas
aquelas persoas que se interasn pola nosa historia e que par -
ticipan coa nosa revista.

E xa para rematar estas breves palabaras de introduc -
ción, quero invitar a todo o mundo a participar nos próximos
números da revista.

Belarmino Freire Bujia
Alcalde de Pontedeume
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A PONTE DO UME II

Texto. José Francisco CORREA ARIAS
Debuxos. Fernando SARMIENTO CALVO

Desde esta baranda mareira
ti a contemplar 

gaveiro
o fusco abaneo dos alavancos

Eva Veiga

INTRODUCCIÓN

No número dous da revista Cátedra publicouse un artigo titulado “A Ponte do Ume”. A
urxencia de tempo e a tardanza en consultar certo tipo de documentación impedíronnos que o tra-
ballo sobre a ponte do Eume abarcara todas as fases polas que pasou, ademais doutros aspectos
importantes relacionados coa longa historia da ponte. No artigo citado anteriormente, centrabámo-
nos, sobre todo, na ponte medieval, impulsada e financiada por Fernán Pérez o Bo, que, malia as
múltiples transformacións e/ou mutilacións  que sufriu ao longo do tempo,  así como os numero-
sos períodos de ruína, manteríase  en pé ata o ano l864 en que sería derruída para edificar no seu
lugar a ponte actual, tamén modificada como teremos ocasión de comprobar.

Neste artigo que presentamos, titulado “A Ponte do Ume II”, ademais de facer unha breve
reseña do artigo antes citado, profundaremos nas orixes máis remotas da ponte (a primitiva ponte
de madeira anterior á edificada en l380 por Fernán Pérez) e, sobre todo, no proceso de construc-
ción e remodelación da ponte moderna que, con modificacións substanciais, chegou ata os nosos
días. A substitución da ponte medieval pola ponte moderna provocou, por otra parte,  profundas
modificacións na estructura urbana da vila de Pontedeume, sobre todo na súa fachada marítima
pola que discorren as vías de conexión da ponte coas parroquias, estación de ferrocarril, estrada
que vai a Betanzos e Xubia, etc. Este proceso que tivo lugar a finais do século XIX e principios do
XX deu en modificar a estructura urbana de Pontedeume sen borrar, por outra banda, a súa pega-
da medieval aínda hoxe patente. Abordaremos este aspecto na parte final deste traballo.

Deixamos para outra ocasión o estudio de figura de Fernán Pérez de Andrade, o
Constructor, como impulsor de moitas das obras arquitectónicas que antes e aínda hoxe enrique-
cen o patrimonio artístico- arquitetónico da comarca Eumesa e das comarcas próximas.

7

PONTE  30/8/56  02:21  Página 7



A PONTE DO UME

A ponte do Eume érguese, como é sabido, xusto onde se xuntan as augas do Atlántico coas
do río que lle dá nome. Este río xa é citado na antigüidade por Pomponio Mela como o Anaris que,
segundo este autor, vertía as súas augas no golfo dos Ártabros, na actualidade a ría de Ares. A pro-
ximidade da ponte ao lugar que ocupa a vila, posiblemente esta xurdida como consecuencia daquel,
produce unha identidade entre o nome do río, a ponte e o nome da vila a que lle dá nome como
noutros moitos lugares de Galicia: Ponteareas, Ponteceso, Pontecesures etc. É polo tanto lóxico
supoñer que a orixe da ponte sexa anterior ou cando menos simultánea á orixe da vila de
Pontedeume e que, ao longo da historia, ambas sufriran transformacións similares. Por iso a histo-
ria da ponte que imos intentar clarexar neste traballo é, en parte, a historia da vila de Pontedeume.

As orixes

Así como a ponte actual que une as vilas de Pontedeume e Cabanas sufriu varias modifi-
cacións desde que en l870 substituíu á ponte medieval (l380-l864), esta, que experimentou impor-
tantes modificacións na súa longa historia, substituíu a outra ponte, sen dúbida de madeira na súa
meirande parte e que se xustifica no propio nome da vila, bastante ben documentado non só antes
da construcción da ponte medieval senón incluso antes da firma do documento fundacional da vila,
en l270. Loxicamente as características desta primitiva ponte de madeira así como a súa antigüi-
dade descoñecémolas e non podemos realizar sobre as épocas máis remotas senón simples suposi-
cións. Así podemos supoñer que, en época romana, debía existir, ou no lugar actual ou noutro lugar
próximo, algún tipo de paso organizado ou algunha forma de ponte que conectara os establece-
mentos romanos de ambas beiras da ría de Ares. Son coñecidos de todos os achados romanos de
Sopazos e Centroña1 ou Perbes2 así como os da vila romana de Noville, preto de Mugardos, na que
se levou a cabo a finais do oitenta unha campaña de escavacións3. Incluso poderiamos supoñer que
os numerosos castros aínda hoxe existentes nos dous lados da ría de Ares necesitaran dalgún pasa-
doiro fixo que facilitase a comunicación entre eles4. En todo caso, é manifesto que a comarca esta-
ba intensamente poboada desde a antigüidade, o que indubidablemente converte en verosímiles as
suposicións anteriores5.
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1.  Sobre as escavacións na vila de Centroña ver José Mª Luengo Marínez.- “Excavaciones en la villa romana de Centroña”.
Brigantium, A Coruña l989/l990, vol 6, pp. 22l a 224.

2.  Antonio Couceiro Freijomil.- Historia de Pontedeume, Pontedeume , l995, pp. 20.

3.  Fermín Pérez Losada.- “Excavaciones arqueológicas en la villa de Novilla”. Informe preliminar da campaña l989. Inédito.
Sobre o mesmo problema ver: Felipe Arias.- A romanización de Galicia, l992, pp. 63 e seguintes.

4.  Catalogación castrexa da bisbarra de Ferrol. Cadernos do Ateneo Ferrolán, ano sete, nº 5, l987. Ibíd.  Isidoro Millán.-
Topónimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz, A Coruña l987, pp. 63 e 64.

5.  Debemos lembrar aquí que, augas arriba da actual ponte, na zona de Caaveiro, hai un lugar que aínda hoxe se coñece co
nome de “O Portiño” que alude a algún tipo de pasaxe fixo nun lugar determinado. Tamén existe a tradición dunha ponte
romana no territorio de Caaveiro.
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Da alta idade media tampouco contamos con documentación, nin sobre a vila nin sobre a
ponte do Eume. Intentouse especular sobre a identidade entre a batalla de “Pontumium”, entre os
reis Abd-al-rahman I e Fruela I no século VIII e a vila de Pontedeume, pero hoxe parece que se
tende a situar esta célebre batalla preto do Umia e non preto do Eume, polo que de momento debe-
mos descartar esa teoría namentres no haxa novos datos6.

Da baixa idade media, sen embargo, contamos con numerosos documentos que testemuñan
a existencia da vila de Pontedeume e, por conseguinte, dada a identidade entre vila e ponte, da
ponte mesma. É evidente a existencia da vila de Pontedeume en l270, xa que nese ano Afonso X
asina o documento de fundación e concesión de “pobra” e “foros”. No documento, coñecido a tra-
vés de copias posteriores debidas ós sucesores do rei Sabio que ratifican as concesións daquel, apa-
rece, como é obvio, citado explicitamente o nome de Pontedeume.: “...et estos derechos et estos
regalengos les damos en tal manera quellos pueblen en el lugar que dizen ponte deume...”.
Parece polo tanto evidente que se en l270 existe un lugar que chaman “Ponte deume”, tamén debe-
ría existir a ponte que lle dá nome ao lugar aínda que -como xa demostraremos máis adiante- esta
ponte sexa de madeira.

Antes de l270 hai, sen embargo, poucos documentos que aludan expresamente á vila dos
Andrade. Isidoro Millán7 cita un documento do Tumbo de Xubia, de ll62, no que aparece clara-
mente mencionado o nome da vila eumesa: “..Per terminos de ponte de eume usque ad flumem
conido...”. Que saibamos, este é o documento máis antigo no que poidamos asociar os nomes de
vila e ponte do Eume8. Non caberían sen embargo -como veremos máis adiante- moitas dúbidas
sobre o lugar ao que se refire o texto co nome de “Ponte de Eume”. En todo caso a expresión fai
alusión claramente á existencia dunha ponte sobre o Eume, nun lugar que recibe ese apelativo
como topónimo. No Tumbo de Caaveiro aparecen citadas, case coa mesma grafía que teñen hoxe,
todas as poboacións próximas a Pontedeume moito antes de l270: Cabanas, S. Martiño do Porto,
Eirís, Vilar ,Centroña, Campo Longo, Nogueirosa, Ombre, etc. Pero, sen embargo, Pontedeume só
aparce unha vez claramente citado nun documento que fai alusión a un preito dos veciños de
Narahío. No citado documento firman varios notarios, entre eles un de Pontedeume:...Johan Perez,
escribán, fillo de Pedro Fernández de Castro da Pontedeume9. Noutros tres documentos aparece
a expresión “Pontes de Eume” que, polo contexto dos lugares refrenciais, non  está claro que se
refira á vila da que falamos. Non coincidimos, sen embargo, alomenos totalmente, con algún autor
local ao afirmar que con esa expresión os escribáns se estean referindo á vila das Pontes pola que
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6.  Isidoro Millán.- Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz, A Coruña l987, pp. 3l.

7.  Isidoro Millán, op. cit., pp. l9.

8.  Un documento anterior, de ll5l, no contexto dunha doazón ao mosteiro de Nogueirosa, nunha posible alusión ao lugar de
Pontedeume cita sen embargo a vila de Santiago (Vaamonde Lores.- Ferrol y Puentedeume, A Coruña, l009, pp.47)

9.  Juan Carlos de Pablos Ramirez e outros.- “El Tumbo de Caaveiro”, documento 27l, Cátedra l997, pp.352 (AHN, cod
l439B, fol ll3).
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tamén pasa o río Eume10. De épocas máis recentes, contamos con numerosos documentos do
Arquivo Municipal de Pontedeume nos que utiliza a expresión “Pontes de Eume” con numerosas
variantes pero sempre en plural. En moitos destes casos non hai lugar a dúbidas sobre a alusión á
vila eumesa. Lucas Labrada, como outros autores da época, utiliza a forma “Pontes de Eume” para
referirse á vila de Pontedeume 11. O mesmo Couceiro Freijomil cita un documento de 1619  no que
se usa a expresión “Puentes de Eume” para referirse á vila eumesa12. Por outra parte, no Tumbo de
Caaveiro parecen variantes de certos  topónimos como “rippa de eume”, “rippadeume” ou “ribba-
deume” que non sempre se refiren ao mesmo lugar, polo que é posible que, ademais dos topóni-
mos actuais que levan esas denominacións, puidese haber na idade media outros lugares que leva-
ran o nome dos topónimos antes sinalados e que hoxe non se conserven. Para rematar con esta
disertación, tamén podería darse, como di Isidoro Millán, que as diferencias nos nomes dos topó-
nimos se deberan ós distintos notarios que firman os documento e non teñan porque referirse a
poboacións diferentes13. En todo caso, e malia as dúbidas arriba citadas, parece claro que a ponte e
a mesma vila eumesa aparecen documentadas non só antes da construcción da ponte de pedra, en
1380, senón tamén, e esto é o extraordinario, antes da propia fundación da vila en l270.

Por suposto que a ponte da que falamos debía ser necesariamente de madeira como se afir-
ma claramente no xa citado documento de confirmación de privilexios a Fernán Pérez de Andrade,
de Juán I, asinado en l384, e que sen lugar a ningún tipo de dúbidas confirma a existencia, previa
a esa data, da ponte de madeira: “...Según que la obo la dicha puente en tiempos pasados quan -
do estava fha de madera...”14.
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10. Trátase de 4 documentos do Tumbo de Caaveiro, os números 36,234,236 e 259. Juán Carlos de Pablos Ramírez e outros,
op. cit., tomo I, pp. 346; e tomo II, pp.  3ll,3l7 e 334. Cátedra, Pontedeume l996 e l997.

11.  Lucas Labrada.-Descripcción económica del Reino de Galicia .Vigo  l971, pp. 35.

12.  Antonio Couceiro Freijomil.- Opus cit., pp. 279/280.

13.  Isidoro Millán, op. cit., pp. 20/21.

14.  Lores op. cit. Vaamonde, pp. 69.

Foto 1: Ponte provisional de madeira (1863/4).
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A construcción da ponte medieval e as súas características

Será precisamente o primeiro “señor” de Andrade, Fernán Pérez o Bo, ao que poderiamos
chamar “o Constructor”15, o encargado de levantar esta magna obra da que Jerónimo del Hoyo che-
gou a dicir: “...dicen que hicieron este puente los romanos y héchase bien de ver bien en ella,
porque toda ella es onra de romanos y no es posible que siendo el río tan hondo y tan ancho y
el edificio del puente tan grandioso que lo pudiese hacer ningún rei de aquellos tiempos ni aún
de los de estes...”16.

Segundo todos os indicios, a ponte constrúese entre o l380 e l38617, aínda que tanto este
aspecto como a mesma figura do primeiro señor de Andrade cremos que necesita un estudio moito
máis profundo adicado exclusivamente a estes  temas. A figura de Fernán Pérez de Andrade o
Constructor, convertido en xefe da súa familia arredor de l360, primeiro señor de Pontedeume,
Ferrol e Vilalba por concesión de Enrique II de Trastámara, resulta dunha gran envergadura para a
Galicia do seu tempo polo que esperemos que, a non tardar moito, axiña se poida publicar un tra-
ballo sobre el no que, por outra parte,  se aclare definitivamente o tema das datas da construcción
da ponte. Sen embargo, a modo de presentación do personaxe, faremos sobre el unha breve reseña
biográfica. Fernán Pérez de Andrade (l3l7-l397) pertence ao segundo nivel da nobreza galega, a
dos cabaleiros, que usurpando beneficios da igrexa sobre todo acada certa relevancia a mediados
do século XIV18. Na segunda metade deste século, a guerra civil entre Pedro I e Enrique de
Trastámara permítelle a Fernán Pérez, utilizando habilmente o sistema de alianzas, acadar impor-
tantes beneficios unha vez que o seu pupilo, xa Enrique II de Castela, acade a victoria en Montiel
en l369 converténdose en rei de Castela19. EnriqueII outorgará ao de Andrade importantes doazóns
e privilexios entre l37l e l373 -logo ratificadas polos seus descendentes- que o elevan a un rango
de primeiro nivel dentro do contexto da nobreza galega20. Ao tempo que irá consolidando os privi-
lexios recibidos, o primeiro señor de Andrade continúa a usurpar baixo a forma de encomenda
importantes beneficios dos mosteiros próximos (Caaveiro, Xubia, Sobrado, etc.) e a desempeñar
funcións de “Adiantado”, en Galicia, ao servicio dos intereses da dinastía dos Trástamara. Este
labor acumulativo, así como a habelencia do Bo á hora de urdir as súas alianzas, converte a casa
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15. Di Manuel Antonio Verin y González de Hedia na súa  Historia de Betanzos “que edificó siete iglesias, siete monaste -
rios, siete puentes en siete ríos caudalosos y siete hospitales y, en todos ellos puso por armas, un oso y un jabalín” (iné-
dita, A.M.B).  Outros autores recollen tamen esta tradición tanto de tempos pasados como actuais.

16. Jerónimo del Hoyo.- Memorias del arzobispado de Santiago , Santiago l607, pp. 306.

17. Sobre este tema, pódese consultar: “A Ponte de Ume”, Cátedra, Pontedeume, l995, pp. 25/26.

18. De tempos do conde D, Fernando de Andrade, existe unha relación de bens usurpados pola casa de Andrade ao mosteiro
de Caaveiro que demostran a afirmación anterior (AHN, cod.  l4390B, fol ll4; publicado en Cátedra, número 4 -pp. 354 a
356.).Tamén Vaamonde Lores achega varios documentos sobre usurpacións a entidades relixiosas en S.Martiño de
Andrade e noutros lugares (Vaamonde Lores, op. cit., pp. 48 e 74).

19. García Oro, D. Fernando de Andrade, Conde Villalba, Santiago l994, pp. l7 e seguintes.

20. García Oro, D.Fernando de Andrade, Conde de Villalba, Santiago l994, pp. l7 e seguintes.
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de Andrade nunha das máis importantes de Galicia da súa época. Algo así vén dicir Vasco de
Aponte cando, despois de enumerar as riquezas e privilexios de Fernan Pérez, afirma que o seu cor-
texo era tan grande que, cando chegaba a unha vila, tiñan de refrán dicir: “...A coçer panadeyras
que na vila é Fernán Pérez”21.

As propiedades de Fernán Pérez o Bo distribuíanse por todo o norte de Galicia pero, espe-
cialmente, nos territorios de Pruzos e Bezoucos, a un e outro lado do Eume, entre Ferrol e
Betanzos. Por outra parte, as comunicacións entre estes territorios  próximos  eran  moi difíciles
debido á particular orografía das Mariñas. Por eso adquire tanta relevancia para o de Andrade a
construcción de pontes. Importancia económica e importancia estratéxica que levan ao Bo a levan-
tar entre Ferrol e Betanzos nada máis e nada menos que 4 pontes (Xubia, Pontedeume, O Porco e
Betanzos) das que a máis relevante,  sen dúbida, é a de Pontedeume, que unía o seu centro de actua-
ción -en Pontedeume tiña pazo con torre e un castelo nas proximidades- cos seus castelos e pose-
sións na zona de Ferrol e Betanzos22. Por outra parte a construción de pontes está en función do
papel político que o de Andrade xoga en Galicia ao servicio da dinastía dos Trastámara en lugares
tan afastados entre si como Viveiro ou A Coruña23. Esta é a explicación fundamental do afán cons-
tructor de Fernán Perez e, concretamente, a explicación dunha obra como a ponte do Eume que
marabillou a tantos viaxeiros incluso en épocas relativamente recentes. Non podemos esquecernos
antes de rematar este aspecto do importante papel que a ponte do Eume xoga no chamado “Camiño
Inglés” no contexto da ruta xocobea que, desde Cedeira e sobre todo Ferrol, ía a Santiago por
Pontedeume, Betanzos e Sigüeiro, precisamente onde o de Andrade actúa como reparador ou cons-
tructor de pontes.

Todas estas causas explican o feito de que, entre l380 e l386, o primeiro señor de Andrade
levante a Ponte do Ume que, ademais de ponte tiña dúas torres con dous oratorios na parte alta,  un
hospital para pobres e peregrinos, unha capela e un cruceiro24.

Características da ponte

Para facer unha rápida descrición da ponte, tomaremos de referencia as ordenanzas muni-
cipais do concello de Pontedeume de l62225 citadas por autores como Antonio Couceiro Freijomil
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21. Vasco de Aponte.-Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia, Santiago l986, pp. l53.

22. Sobre este tema ver: Verin y González de Hedia.- Historia de Betanzos inédita (AMB).

23. García Oro, opus cit., pp. 27.Sobre outra forma de velo fenómeno da proliferación de pontes na B.E.M, ver . Segundo
Alvarado e outros.-Pontes históricas de Galicia, Santiago l989, pp. l3.

24. Sobre este o lector pode consultar o traballo: “A Ponte do Ume”, Cátedra, l995, Pontedeume pp. 25 e 26.

25. AMP.- Actas de Pleno, Caixa número 1.
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ou  Pablo Pérez Constanti e outros que trataron este tema. O fragmento seguinte pode darnos unha
idea xeral da ponte:  “...Por quanto en la dcha villa ay un gran brazo de mar para pasar y en el
uno de los mas ynsigmes puentes de cantería de toda España, que tiene setenta y ocho arcos muy
espaciosos y en medio della un hospital de mucha consideración y es tránsito y pasage de gran -
dísimo concurso de gentes de a pie y de a caballo y recuas que concurren de todo este rreino y
de Castilla y portugal...”.

Como o proceso de construcción é moi rápido, a cimentación é moi precaria,  limitándo-
se a un recheo de pedra estrada sobre a area a pesar de que moitos documentos tanto municipais
como doutras instancias insisten en que estaba levantada sobre unha calzada de pedra. Os enxe-
ñeiros que cimentaron a ponte moderna comprobaron que a suposta calzada non era máis que unha
acumulación de cachote de pedra a un e outro lado dos piares para que a auga non traballara nelas.
En todos os documentos manexados dise que a ponte é de cantería por fóra e de pedra miúda e
barro nos recheos de arcos e piares. No proceso de construcción non usan ningún tipo de argama-
sa nin grampas metálicas para unión das pedras de cantería, o que explica a fraxilidade da ponte.
A pesar de que o número de arcos foi diminuindo co paso do tempo, a lonxitude da ponte a penas
varía: dos 78 arcos que a ponte tería nun principio -50 grandes e o resto iría diminuíndo ata con-
verterse en simples ocos de desaugue-, en l649 quedaban 7l ( 85l metros), 63 en l656 (848,7
metros), 58 en l72l con 847 metros e 50 en l860 cando comeza a ser demolido para a construcción
da ponte moderna. As diferencias son moi pequenas e, incluso, dada a lonxitude da ponte e os defi-
cientes sistemas de medición da época, poden deberse a erros do propio proceso. O que diminúe é
o número de arcos ao ir enchendo de pedra parte dos arcos caídos, sobre todo os máis pequenos,
no lado norte da ponte, camiño de Cabanas. O taboleiro da ponte tiña unha anchura de 3, 3 metros
incluíndo os peitorís e, á altura dos tallamares dos piares, aumentaba en l,8 metros. Desde o arco
29 ata o 50, os tallamares ían diminuíndo a súa profundidade ata desaparecer. Os arcos pequenos
non tiñan tallamares. A altura da ponte comezaba con 5,5 metros e remataba con 2,4 polo lado
norte. A amplitude de oco dos arcos oscilaba entre os 7,2 metros dos máis grandes aos 2,5 os máis
pequenos.

Estructuras complementarias da ponte

A ponte constituía unha gran obra medieval e polo tanto estaba protexida por dúas torres
con oratorios na parte alta e santificada por unha capela cun hospital encostado a ela e un cruceiro
ao remate polo lado norte. Tiña tamén varias escaleiras das que a finais do século XVII só lle que-
daban dúas polo lado leste, á altura dos arcos 9 e 39 respectivamente.

A  torre da ponte  estaba situada entre os arcos 8 e 9 e tiña na parte alta un oratorio adica-
do a S.Antonio namentres que a  torre do Risco, situada entre os arcos  40 e 4l, tiña no alto un ora-
torio dicado a nosa Sra do Risco. A fins do século XVIII, a primeira estaba en ruínas e a segunda
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Debuxo 1: Reconstrucción da ponte do Eume por Fernando Sarmiento sobre os planos de
Miguel Ferro Caaveiro (cedidos pola familia Castiñeira) e os planos de Gabriel Vittini para a

derruba do arco de Maldonado. (AMP C.111)
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xa desaparecera coa riada de l784 26. O cruceiro, en cambio, aínda se conserva á entrada da estrada
do Oito, en Cabanas27.

Características da capela e do hospital

No documento de confirmación do rei Juán I, de l384, no que reitera as doazóns concedi-
das por Enrique II a Fernán Pérez, faise referencia explícita á construcción da capela e do hospital
aínda sen levantar nese momento “...y que en la dcha puente avedes facer una capilla onde se
cantase una capellanía perpetua por el anima del rrey nuestro padre e unm ospital do se acoxe -
sen los pobres que por el pasasen y que era buestra boluntad de dar e dottar para siempre yamás
a la dcha capellania perpetua...”28.

26. Para máis información sobre os temas arriba tratados remitimos ao lector o artigo sobre “A Ponte do Ume “ en Cátedra
no ano l995. Os datos sobre as características da ponte están tirados do citado artigo con precisóns documentais do
Arquivo de Pontedeume e do Arquivo Xeral da Administración Civil do Estado, ademais doutros documentos xa referen-
ciados  no traballo anterior.

27. Este cruceiro non sempre estivo no mesmo lugar. No século XVII estaba situado despois do arco 58. Coa substitución
dos arcos pequenos por unha calzada, o cruceiro foi desprazado ao final desta, máis ou menos á altura do que hoxe é
Hotel Sarga.(AMP, c l09, anos l647, 49,e 56).

28. Vaamonde Lores.-Ferrol y Puentedeume, Ferrol l909, pp. 77 e 78.

Debuxo 2:Perspectiva da ponte. FERNANDO SARMIENTO.
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A capela e hospital, coñecidos  nos textos como capela do Espírito Santo e Hospital
Pequeno respectivamente, quedan á morte de Fernán Pérez o Bo en l397 baixo administración dos
frades franciscanos do convento de Montefaro, fundado polo de Andrade pouco antes da súa morte.
Para tales fins, Fernán Pérez realiza unha fundación perpetua dotada con parte dos beneficios que
tiña na vila de Pontedeume. Como testemuño o fragmento seguinte: “...e que era buestra bolun -
tad de dar e dottar para siempres yamas a la dcha capellanía perpetua e para mantenimiento de
los pobres que se acoxiesen en el dcho hospital e para reparamiento del, el diezmo de la made -
ra e mas el porttadigo e el nuestro yantar(...) del qual diezmo e prottadigo e yantar bos fiço mer -
ced e donación el dcho rrey nuestro padre...”29.  Os frades de Montefaro tiñan a obriga de coidar
polo mantemento do hospital por medio dun ou dunha hospitaleiro/a e ademais dicir dúas misas
semanais, unha pola ánima do Bo e outra pola do rei Enrique II; ademais debían celebrar misa
solemne por Pascua do Espírito Santo e vésperas ou sábado de Pentecostés.

Estes servicios relixiosos foron reducíndose co percorrer do tempo ao mesmo tempo que
as instalacións se ían deteriorando ata o punto que, en l707, expropiáronlles  o dereito de cobrar o
portádego ós monxes do mosteiro de Montefaro, substituído pola cantidade de 340 reais en calida-
de de esmola pola atención do hospital e polos servicios relixiosos30.

29. AHRG.-Fondo Vaamonde Lores, nº 236, 4/6. Texto publicado tamén polo propio  Vaamonde Lores en op.cit. Pp. 77/78.

30. AMP .-Expedientes de edificios públicos e afíns. Carpeta ll0. Real orde de reconto de hospitais e afíns.
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A capela do Espírito Santo, da que aínda  hoxe poden verse restos da súa base a uns 20
metros do último arco da actual ponte, estaba situada entre os arcos 20 e 2l, orientada de leste a
oeste sobre unha plataforma que distaba da porta da vila uns 278 metros. Encostado á capela, polo
lado norte, estaba o hospital, reconstruído case na súa totalidade en l70831 e practicamente en ruí-
nas de novo a fins do mesmo século. 

A capela, se lle facemos caso ás distintas fontes documentais manexadas, debía ter unhas
dimensións maiores das que puideramos sospeitar en función da súa localización no medio da
ponte. Un texto de l772, redactado por iniciativa do visitador apostólico Juán Varela Fondevilla,
pode darnos unha idea das características da capela: “...se pinte la torre de la gloriosa Sta
Bárbara, reparen las puertas y el piso sobre la capilla con cielo raso de madera (...) se sotille la
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31.  AHRG.-Fondo Vaamonde Lores.-número 236,4/6.

Debuxo 3: Detalle do arco da ponte.

SECCION LONXITUDINAL

ALZADO

SECCION TRANSVERSAL
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pared por dentro y fuera y de blanco, lo mismo el pórtico.Se tapehen los güecos de sobre la puer -
ta que da entrada a la capilla...”32. Se ao texto anterior engadimos outro fragmento tamén do sécu-
lo XVIII, poderémonos facer unha idea máis cercana á realidade do citado establecemento: “...que
se cubra el ara con encerado o estopa y se mude delante de la ymagen de nuestra Sra del Carmen
onde ya ay la mesa de piedra y se puede celebrar misa.Priba se haga hacia el lado de la epísto -
la interin no se macize de piedra y mude la mesa del altar:se ponga la efigie del ssmo Santocristo
a la cruz de este: se reparen las puertas y el piso de la capilla haciendo cielo raso de madera
hasta la primera viga :se ponga tarima delante de la mesa del altar que está de piedra(...) se
tapehe la puerta que dice a la esquina del retablo y lado de la epístola dejando un tragaluz con
vidrio y también se tapehen e pongan vidrios en los güecos de las puertas que eran entrada de
la dcha capilla...”33.

Á luz destes e outros textos manexados, podemos entender que a capela do Espírito Santo
se proxectaba sobre unha plataforma apegada á ponte e perpendicular a ela, que tiña un pórtico polo
lado oeste da ponte, unha torre e dúas portas -unha delas comunicaba a capela co hospital-, un retá-
bulo pétreo, dúas mesas de altar e, como mínimo, oito  imaxes de santos: sete de madeira e unha
de pedra dun metro de altura esta última34. A capela ten dúas alturas. Nalgúns textos dise que a hos-
pitaleira vive na parte alta e que se  podía seguir misa desde as camas do albergue. Parece entón
evidente que a capela debía ter unhas dimensións apreciables como máis tarde comprobaremos.

O hospital está encostado polo lado norte. Ata l708 en que foi totalmente reconstruído,
estaba sostido por dous arcos que o mestre de obras Domingo Maceiras reduce a un ao levar a cabo
a reconstrucción antes sinlada : “...Primeramente a de hacer el arco de nuebo que está a la parte
de levante onde viene el río a la mar, que tiene un arco avajo con un pilar en el medio:y este
dcho arco se a de labrar de nuebo(...) y no a de ser de dos os como estaba el viejo...”35. Como a
capela á que estaba apegado, o hospital tiña dúas plantas como pode deducirse do fragmento
seguinte: “...hay un hospital en medio del puente sobre un arco de piedra que aun lado tiene una
capilla(...)tiene junto a la capilla otra puerta que,en lo bajo tiene un aposento con dos camas y
unas arcas y un corredor de madera sobre la mar.En lo alto tiene otros aposentos y cocina para
la hospitalera y pobres...”36.

Dos  textos anteriores  podemos deducir que o hospital se levantaba sobre a mesma plata-
forma que a capela pero esta tiña un arco que a percorría debaixo do hospital. Polos documentos
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32. AHDS.- Fondo parroquial, visitas l602.

33. AHDS.-Fondo xeral, C l270.Tamén AMP ,C 283, ano l835 (copia dos libros de fábrica polo escribán Juán José Lores).

34. AHRG-Fondo Desamortización, nº 234, 4/6.

35. AHRG.-Fondo Vaamonde Lores, nº 236,4/6.

36. AHDS.- Relación de hospitais da mitra compostelá, l570, caixa l262.
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manexados argüímos que debeu ter un máximo de sete camas, pero a maior parte do tempo debeu
estar e moi mal estado. Ás veces fálase de que o/a hospitaleiro/a suple coa súa dedicación a falta
de recursos e reparacións que o citado establecemento precisa. Por este motivo, en l707 ao mos-
teiro de Montefaro embárganlle o portádego substituíndoo  por un subsidio en calidade de esmola
de 340 reais37. A fins do século XVIII, o hospital está en en estado case ruinoso -non hai colchóns
nas camas e a cuberta ten falta de tellas -sen que fructificaran as pretensións de Raxoi de recons-
truílo e revitalizalo dotándoo de medios económicos.

En l820, nun documento firmado polo alcalde de Pontedeume, afírmase que do citado hos-
pital só quedan ruínas38. Pola contra, a capela manterase en aceptable bo estado ata l843 en que será
destruída no contexto da última reparación que sofre a ponte antes de, á súa vez, desaparecer tamén
víctima da  modernidade. Nese ano a pedra da capela cédese ao contratista das obras de reparación
da ponte namentres que a madeira e a tella utilízanse para arranxar a igrexa de Santiago de
Pontedeume39. Por outra parte as imaxes e obxectos sagrados serán depositados por pedimento do
cura párroco de Franza na mesma igrexa de Santiago40.

O espacio que ocupaban a capela e o hospital debía de ser considerable. En total, baseán-
donos nas proporcións que aparecen reflectidas no proxecto de reconstrucción de Miguel Ferro
Caaveiro, de l784,  supoñendo que os arcos próximos ao hospital eran os de maior oco (entre 7, 2
e 10,5 metros), o conxunto de hospital e capela debía ocupar unha superficie duns l8 por 9  metros,
o que nos daría unha superficie total de arredor de l50 metros cadrados41. Capela e hospital estaban
situados a 278 metros da porta da vila de Pontedeume e a 515 do final da ponte onde estaba situa-
do o cruceiro 42. Debemos entón corrixir datos e dimensións manexadas no artigo xa publicado en
Cátedra sobre o mesmo tema, onde, baseándonos nas dimensións de arcos e piares da ponte, con-
cluïamos que a superficie ocupada por hospital e capela era moi superior. En todo caso, pensamos
que era unha superficie importante para o lugar en que os dous edificios estaban situados. As novas
achegas documentais, sobre todo a memoria redactada por Miguel Ferro Caaveiro para a repara-
ción e/ou reconstrucción da ponte en l784, permítenos asegurar con total seguridade as dimensións
do espacio ocupado pola capela do Espírito Santo e polo Hospital Pequeno así como a súa relación
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37. Xa a finais do século XVII, o Concello de Pontedeume decidira embargalle ao mosteiro de Montefaro os dereitos relati-
vos ao cobro do portádego polo abandono en que estaba a capela do Espírito Santo e o Hospital Pequeno (AMP,C. 109,
ano l696). As noticias sobre a retirada do portádego ao mosteiro de Motefaro dánolas o escribán de Pontedeume Andrés
del Río quen, para contestar a unha real cédula, visita o citado mosteiro e as propias instalacións do hospital de maneira
que nos dá interesantes datos tanto da súa historia como da súa situación en l739 (AMP,C 110).

38. AMP.-Inventario de instalacións adicadas a beneficencia e a hospitais. C.238.

39. AMP.-Expedientes de edificios públicos e afíns, C 109 anos l849 a l843.

40. AHRG.-Fondo desamortización,atado n º 234, 4/6. Tamén Arquivo privado de Manuel Felpeto.

41. Os materias tanto gráficos como documentais dos proxectos realizados por Miguel Ferro Caaveio para a reparación da
ponte do Eume fóronnos facilitados pola familia Castiñeira ós que desde estas liñas lles agrademos a súa colaboración
neste traballo.

42. AMP.-Expedientes de edificios públicos e afíns, C 109, ano 1808.
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co resto da ponte. Esta seguridade diminúe cando nos referimos ás dimensións do hospital e a cape-
la antes de l708, data na que foi case totalmente reconstruído como xa tivemos ocasión de comen-
tar. En todo caso, é moi probable que as diferencias que puidera haber entre os edificios citados de
antes e despois de l708 deberon consistir en diferencias de calidade e non tanto de cantidade. O
espacio ocupado sería máis ou menos, ou mesmo igual que as dimensións dos dous edificios.

A  PONTE DO UME: UNHA LONGA HISTORIA

Como xa se dixo, a ponte é de cantería polo exterior e cachote de pedra (pedra seca) nos
recheos de piares e tallamares. Na súa construcción non se utiliza ningún tipo de morteiro nin
grampas, de xeito que as pedras dos muros exteriores únense “a coitelo”43, o que redunda na extra-
ordinaria fraxilidade dunha ponte moi longa (850 metros) e levantada sen a penas cimentación
sobre as areas da ría. Por eso, as índomitas correntes de Eume en tempo de crecida impediron que
a ponte do Eume estivera enteira por longo tempo. 

Ao longo da súa extensa historia (1380-1863), a ponte que lle dá nome á vila de
Pontedeume estivo moi pouco tempo enteira. Era moi raro o ano, normalmente entre xaneiro e
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43. AXA.- Memoria explicativa del  paso provisional del  puente. Expediente.11904..., C5725.....

Debuxo 4: Capela e hospital.
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abril, en que as riadas do Eume  non provocaban ningún dano na ponte. Normalmente os danos
consistían nalgún arco danado ou caído, o que obrigaba ás autoridades locais a recorrer a pasaxes
de barcas rigorosamente reguladas e/ou a pasos provisonais de madeira, tamén moi regulados,
namentres non se repoñía a estructura pétrea. Os arcos máis afectados por tales accidentes eran os
que estaban situados entre o hospital (arco 2l) e a zona da torre do Risco, arcos 39 a 45; estes últi-
mos os máis afectados.

As primeiras noticias sobre arranxos importantes na ponte proporciónanolas un preito entre
o Concello de Betanzos e D.Fernando de Andrade en l541 por cuestión de que o citado concello se
negaba a participar nun “repartimento” de 300 000 marabedís para reparacións na ponte.

Os de Betanzos néganse alegando que o de Andrade gozaba do portádego para sufragar
tales reparacións44. Sen dúbida, estas non debían ser as primeiras reparacións que a ponte necesita-
ba porque a cantidade repartida  indica que as reparacións requiridas eran de carácter xeral.

Xa unificadas as casas de Andrade e de Lemos a finais do século XVI, realízase unha gran
obra de reparación na ponte que afecta unha gran parte das súas estructuras. En efecto, en l588
repártense entre as sete provincias de Galicia 10 200 ducados para os citados arranxos que rema-
tan en l595 baixo a dirección do mestre de obras Xan de Caxigal. Neste caso as obras terminan
suprimindo alguns arcos pequenos situados ao final da ponte pola banda de Cabanas45.

A pesar das reformas anteriores a situación da ponte non debía ser  dunha gran consisten-
cia xa que, poucos anos máis tarde, en 1622, unhas ordenanzas municipais restrinxen de forma
drástica a súa utilización: “...ordenaron e mandaron que ninguna persona sea osada de pasar por
dcho puente con carros ni rastros cargados ni bacíos si no fuesen los carros bueltos del revés
con las ruedas encima(...) y simismo ninguna persona sea osada de sacar ni desarraigar el
marisco que está pegado debajo de la dcha puente y cimientos della...”46.  O que si é indubidable
é a importancia da ponte para a vila eumesa. Nun escrito do procurador xeral, en l617, falando de
que debe ser ampliada a praza pública, afirma que a vila celebra 12 feiras e 12 mercados cada ano
e, todo o mes de decembro, celébrase na vila feira franca47.

O texto anterior amosa suficientemente o estado de fraxilidade en que atopaba a ponte nas
primeiras décadas do século XVI, pouco despois das reparacións de fins do século anterior. Algo
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44. García Oro, op. cit., pp. 469.

45. AMP 1.7.1.- Caixa 109 e AMP, 1.8.1 Caixa 454.

46. AMP, Actas de pleno, Carpeta número 1, ano 1622. A interpretación deste fragmento seméllasenos difícil, xa que non é
doado imaxinarse  xente pasando a ponte cos carros do xeito que sinala o texto arriba citado: “los carros bueltos del
revés...”. O único que se nos ocorre ao respecto é que seguramente as ordenanzas tratan simplemente de impedir o paso
de carros pola ponte.

47. AMP.-111, ano 1917.
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máis tarde, en l647, a ponte volve ter interrompido o tráfico pola caída de varios arcos48. Entre 1647
e 1656 sucédense varias reclamacións do Concello de Pontedeume pedindo que se leven a cabo
“repartimentos” para que se arranxen os desperfectos da ponte. Sen embargo, unhas veces por
defecto de forma e outras por desavenencias entre as cidades nas que se debe repartir as cantida-
des necesarias para a reparación citada, ata l656 non se aproba o tal “repartimento”. Neste ano,
como un trámite burocrático máis dese proceso, ten lugar unha inspección ocular “vista de ojos”
en expresión documental. Nesa “vista de ojos”, por primeira vez, oímos falar de substituír 41,7
metros de  ponte caída (150 pés) por unha calzada ao final da mesma, polo lado de Cabanas. Tamén
se propón que, dado o carácter pantanoso do terreo polo que atravesa a ponte, polo lado norte, se
engada  ós 41 metros antes citados outro tramo de l59 metros de calzada49.

Nesta época fálase de que a ponte ten 63 arcos entre grandes e pequenos. De todas manei-
ras, e aínda que o devandito repartimento foi aprobado legalmente polo Consejo de Castela e pola
Audiencia de Galicia e, aínda que se puxo a pregón en moitas capitais, non se levou a cabo polos
impedimentos que ofreceron algunhas cidades e, ao final, a vila de Pontedeume tivo que facer fron-
te ás reparacións por si mesma. E así, en l665, o Concello de Pontedeume contrata a Sebasián
Salgado, mestre de obras, por l843 reais para que leve a cabo ás reparacións máis urxentes. Desde
esta cantidade ata os 37250 ducados que se estimaban necesarios para unha reparación eficaz da
ponte, vai unha gran diferencia que, indubidablemente, nos fala de que as reparacións son só par-
ciais50.

No AMP existen numerosos documentos que nos falan de que a mesma situación manten-
se no que resta do século XVII, no que a vila de Pontedeume ten que facer fronte en solitario ao
mantemento da ponte51. O citado mantemento é, de todos os xeitos, moi precario, dada a gran lon-
xitude da ponte e a violencia das riadas do Eume; e en moitos casos débese recorrer a pontes pro-
visonais de madeira que manteñen aberto o paso pola ponte só para peóns e, ás veces, para caba-
leirías, namentres que o tráfico de mercadorías ten que realizarse por medio de lanchas con prezos,
horarios e encargados minuciosamente regulados polas autoridades locais.

Os grandes cambios dos séculos XVIII e XIX

Na primeira década do século XVIII realízanse importantes reformas na ponte, ademais da
reconstrucción case total do hospital, aspecto este tratado xa nun capítulo anterior adicado ao hos-
pital e á capela da ponte. Pero, ademais dos arranxos que o mestre de obras Domingo Maceiras leva
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48. AMP.-1.7.1. C 109 e 1.8.1.- C.454

49. AMP.-1.7.1.-C.109 anos l647,1649,1652,1656.

50. AMP.1.7.1.- C. 109

51. Esta afirmación aparece claramente manifestada en varios documentos dun preito entre a cidade de Betanzos e a vila
eumesa entre l7l9 e l721(AMP,C.l09).
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a cabo no hospital, entre l705 e l7l0 prodúcense reparacións que afectan a 67 metros de ponte pola
zona da torre do Risco, donde as riadas eran máis violentas e producían máis dano52.

Malia estas obras e outras menores, en l7l8 as autoridades municipais insisten na necesi-
dade dunha reparación máis profunda que se afrontará en l721 cando a vila eumesa se viu libre de
pagar un arbitrio que pretendía recadar Betanzos e que ascendía a 257200 reais53. Na “vista de ojos”
que se leva a cabo co fin de realizar un proxecto de reparación, dedúcese que a ponte ten 50 arcos
grandes e 8 pequenos, dúas torres, un cruceiro e o hospital e maila capela54.

Xunto con estas obras, ao longo de século XVIII seguen a levarse a cabo tarefas de repa-
ración na ponte, nos anos l726, l740, l764 e  l776, antes de que, en l783, unha gran riada se leva-
ra por diante cinco arcos da zona do Risco xunto coa propia torre, ademais dun arco pegado ao hos-
pital. Da magnitude da traxedia fálanos o feito de que se teña que establecer un servicio de barcas
e, no l785, un paso provisonal de madeira, como unha medida provisional ata a reconstrucción das
partes danadas. Realiza a inspección ocular Miguel Ferro Caaveiro, outro arquitecto compostelán
, quen nos fala de que estaban en ruínas os arcos 22,39,4o,4l,42 e 43 ademais da propia torre do
Risco. O arco 29 estaba xa substituído de antes por un muro de pedra así como a maioría dos arcos
pequenos55.
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52. AMP.1.7.1.C. l09 e l.8.1.-C 454.

53. Ano 1721 AMP.-1.7.1.- C. 109.

54. Dirixe esta inspección ocular en l721 nada máis e nada menos que o gran arquitecto compostelán Fernando de Casas
Novoa, o que pode darnos unha idea da importancia que a ponte do Eume tiña a nivel de Galicia (AMP.-C) .

55. Como representación gráfica das ruínas provocadas pola riada de l783, contamos cos planos dos proxectos de reparación
e/ou reforma da ponte de Miguel Ferro Caaveiro de l884 cedidos pola familia Castiñeira. Son abundantes tamén os docu-
mentos relativos a todo o relacionado coas medidas tomadas polo Concello de Pontedeume entre os ano l883 e l886 no
AMP, C.109.

Debuxo 5: Casa de Maldonado
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No século XIX continúa a mesma  tónica do século anterior. Así, arranxadas apuradamen-
te as ruínas de l783, en l80l volve a haber un arco caído como era habitual na historia da ponte e,
arranxado apuradamente o arco caído, en  l8l0 o xeneral Abadía arranxa a maior parte do pavi-
mento da ponte e repara tres arcos que ameazaban ruína, o que non arranxa totalmente os proble-
mas da ponte xa que, por unha parte, a documentación insiste en que os arranxos do militar foron
limitados e, por outra, en l811 volve haber arcos en estado de reparación froito da constante obra
de desgaste das riadas provocadas polo río Eume56. Esta é tónica xeral que podemos seguir a tra-
vés da documentación nos anos posteriores, nos que se seguirán a realizar pequenos arranxos na
ponte que nunca atacan o problema de raíz, que consistiría nunha reparación e/ou reconstrucción
integral desta obra. En  l843  realizanse as últimas obras de importancia, neste caso xa financiada-
das e dirixidas pola Deputación da Coruña. As obras de l843 realizanse despois de que na década
de l830 os concellos de Pontedeume e Cabanas realizaran continuas reclamacións perante os orga-
nismos oficiais, chegando incluso ata as propias Cortes do Estado. Nestas reclamacións solicitan
unha reparación estructural que adapte a ponte ás novas necesidades xurdidas dunha sociedade en
vías de industrialización e cun comercio convertido en pedra angular das economías modernas.

Neste contexto lévanse a cabo as obras de reparación e reforma da ponte en l843 que afec-
tan  ós primeiros 20 arcos (278 metros) e a l67 metros na zona da desaparecida torre do Risco57.

Desta reforma a ponte, que chegara a ter 78 arcos, queda reducida a  50 arcos, sen ningu-
nha das dúas torres, sen o hospital (xa en ruínas desde principios de século) e sen a capela do
Espírito Santo que aparentemente se conservaba en bo estado a xulgar polas imaxes e obxectos
sagrados que aínda albergaba.

A pedra da capela do Espírito Santo regálalla o Concello ao contratista da obra, namentres
que a súa tella a a súa madeira destínanse a amañar a igrexa de Pontedeume, a onde irán parar, ade-
mais, as numerosas imaxes e obxectos sagrados que recollerá o cura párroco de Pontedeume58. Da
mágnífica obra de Fernán Pérez o Bo só quedan -como se dixo antes- 50 arcos e o cruceiro, como
testemuña muda de tanto cambio, todo con aspecto vetusto e renqueante tal e como o debuxa
Genaro Pérez Villaamil en l84959. Porque a unha ponte como a construída por iniciativa do primeiro
señor de Andrade, sen utilizar morteiro, nen grampas, e sen fundacións ou cimentos adecuados,
moi estreita e pouco resistente, non é posible facerlle máis reformas e/ou reparacións que sempre
serían caducas. Debe ser  reconstruída  integramente ou o que é o mesmo, ser substituída por unha
nova ponte que sexa capaz de responder ás necesidades dun intenso tráfico e con vehículos de
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56. AMP,CC. 6 e 109.

57. AMP,CC l09 e l10, anos l839 a l845.

58. AMP,CC. 283(l835), ll0(l843), l09.(l839 a 45) e AHRG, Fondo desamortización (mosteiro de Montefaro)

59. O oso e o xabarín foran desprazados do seu lugar na ponte por un escuadrón de soldados algo antes de l783 (Arquivo pri-
vado de Fernando Bruquetas de Castro).

PONTE  30/8/56  02:22  Página 25



moito  máis peso que os que podía soportar a ponte gótica basicamente concebida para cabaleirías
e persoas, non para carruaxes de gran peso. 

Efectivamente, desde o último tercio do século XVIII, véñense planificando en toda
Europa e tamén no Estado español grandes infraestructuras viarias. Xa en l761, unha real cédula
prevé a construcción dunha rede de itinerarios de camiños de postas que, en Galicia, non segue o
vello camiño de peregrinación senón que desde Benavente continúa en dirección á Coruña pasan-
do por Lugo. Desde A Coruña prevese a construcción de camiños transversais como os de A
Coruña-Santiago, A Coruña-Ponte Sampaio, ou A Coruña-Paiosaco. Posteriormente proxéctanse
camiños reais desde Santiago a Ourense, Ferrol a Rábade e/ou Betanzos-Ferrol60. Os proxectos
sinalados non se levan a cabo maioritariamente ata a década de l840. Neste época desestímase nun
principio o itinerario Betanzos-Ferrol a prol do Ferrol-Rábade, máis acorde coa concepción radial
das infrestructuras viarias do Estado. Sen embargo a presión social e política de vilas como
Pontedeume, Mugardos ou Ares evita que o itinerario Betanzos-Ferrol quede á marxe da planifi-
cación viaria. En l849 os citados concellos envían á deputación provincial para a súa remisión ao
ministerio milleiros de firmas recollidas en vilas e aldeas solicitando a construcción da citada estra-
da61. Parece que as protestas foron eficaces porque, en l856, nas Memorias sobre el estado de las
carreteras estatales de Cipriano Segundo Monteserín, afírmase que da estrada Betanzos-Ferrol, de
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60. Carlos Nárdiz Ortiz.-El territorio y los caminos en Galicia,  Xunta de Galicia, Santiago l992, pp. 259 a 270.

61. AMP.-Expedientes de camiños e estradas, C 108, ano l849.

Mapa 1: Pontedeume en 1872 (AXA carpeta 5725).
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39 quilómetros, están xa rematados l7,  máis ou menos igual que os  tramos realizados da varian-
te Ferrol- Rábade62. Pola mesma época estanse a planificar e construír os primeiros tramos da rede
ferroviaria. Todo isto fálanos de grandes cambios cualitativos e cuantitativos en relación á historia
precedente, contexto no que non ten cabida unha ponte de orixe e estructura medieval. Algunha
destas pontes, como as de Xubia ou Betanzos, moito máis curtas, adáptanse a nova rede viaria;
outras, como ponte Baxoi, preto de Miño, quedan en desuso ao variar o percorrido á nova estrada.
No caso da ponte do Eume, a súa adaptación é imposible debendo substituíla por unha nova ponte.

Os enxeñeiros Francisco Cejudo e Celedonio Uribe, na memoria explicativa do proxecto
da ponte nova, describen os principais problemas da ponte antiga: desprendemento de pedras de
cantería, separación de doelas, discontinuidade de liñas, estado ruinoso de piares e cortamares,
enormes acumulacións de pedras a un e outro lado da ponte que, máis que protexer os piares, ame-
azan taponar os ocos dos arcos, etc63. Quizás o seguinte fragmento nos axude mellor que a enume-
ración dos infinitos problemas da ponte, a comprender o seu estado e as súas estructuras ou “debi-
lidades”: “...Pues, se ha observado, al ejecutar los muros de las avenidas del puente provisional
y al demoler alguno de los arcos comprendidos entre sus muros, que los primeros sillares de
arranque descansan simplemente sobre la arena sin indicio alguno de escollera o fundación de
de ningún género y relleno interior de los macizos de las pilas con piedra en seco(...)ni hay
muestras de que se haya empleado mortero en sus fábricas habiendo sólo alrededor de las pilas
una capa de medio metro de espesor de escollera formada con un encantado que sirve de defen -
sa de las corrientes lo que dio lugar a creer que el puente descansa sobre ella...”64.  En l863,
cando se firma a memoria da que está sacado o anterior fragmento, a ponte medieval só ten 40
arcos xa que as obras previas á construción da nova ponte xa comezaran en l86l coa construcción
das avenidas e estribos da mesma: polo lado esquerdo (o da vila de Pontedeume) quedou suprimi-
do o primeiro arco da anterior ponte e, polo lado dereito (o de Cabanas), os 9 últimos arcos que-
daron  acubillados debaixo da base da avenida e estribo dereito (Ver plano 1).

Os enxeñeiros afirman que, a pesar de que o seu estado era precario, a ponte antiga non
ameazaba ruína inmediata pero que só era apta para o paso de persoas e cabaleirías,  para o que
basicamente fora  concebida a fins do século XIV.

En todo caso a hora do seu relevo definitivo chega en  l863, cando os seus últimos 40 arcos
empezan a ser demolidos para edificar os novos arcos e prolongar a avenida dereita da nova ponte65.
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62. Carlos Nárdiz Ortiz, op. cit., pp. 271.

63. AXA.- Memoria del paso provisional, l863, Expediente ll904, Carpeta 5725.

64. En moitos documentos manexados desde o século XVI, tanto do AMP como doutros arquivos, afirmábase contundente-
mente que a ponte se levantaba sobre unha calzada, cousa que desmentiron categoricamente, como arriba se di, as escava-
cións levadas a cabo con motivo da cimentación dos piares da nova ponte. O texto está tirado da memoria explicativa do
paso provisonal de l863, xa citada anteriormente.

65. AXA.-Memoria descrpitiva del paso provisonal del puente de Puentedeume, l863, Expediente ll9094, Caixa 5725.
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Plano 1. AXA C.5725
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As obras da ponte moderna

En l863 -como xa se dixo- comeza a demolición dos arcos que quedan en pé da ponte
vella67. Ese mesmo ano empeza e remodelarse a rede viaria de vila de Pontedeume xa que, ao cons-
truír a avenida e estribo esquerdo, elévase o nivel das rasantes en relación ós puntos de arranque

A PONTE MODERNA

En l859, da estrada Betanzos-Ferrol só queda por realizar o tramo que corresponde á ponte
de Pontedeume que, como vimos insistindo, non é posible acomodala ás novas necesidades do trá-
fico. Nese senso a Real orde do l3 de outubro de l859 ordenaba a construcción dunha ponte nova
que se realizaría en varias fases: en primeiro lugar estableceríase un paso provisonal composto das
avenidas e estribos de cantería que servirían tamén para a ponte definitiva e, entre os estribos, un
paso propiamente provisional, de madeira, namentres non se remataba a ponte nova.

Avenidas e estribos están construídos a mediados de l861.

A ponte de madeira constrúese entre febreiro de l861 e decembro de l862 e  entra en ser-
vicio este mesmo mes. Ten 580 metros de longo por 4,6 de ancho. Esta ponte, concebida  para durar
6 anos, estará en pé ata o ano l873, aínda que nese intre xa estivera aberta a nova ponte que, como
veremos  a seguir, entra en funcionamento no verán de l87066.

30

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

66. En 1873 o enxeñeiro xefe da obra Juan Vildosola solicita ao director xeral de Obras Públicas que, diante do mal estado
de conservación da ponte de madeira e os impedimentos que provoca para o tráfico de barcas, se lle concedan  ao gober-
nador civil da provincia os materiais aproveitables da ponte de madeira a cambio de que pague do seu peto o traballo de
desmontala (AXA.-C.5725 Expediente ll905 sig 24/l6)

67. AXA.- Memoria explicativa del paso provisional del puente de Puentedeume. Expediente e Caixa xa citados

Plano 2. Proxecto da ponte nova de 11 arcos e relación cos arcos da ponte medieval (AXA C.5725).
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das rúas da vila quedando parte destas inutilizadas para o tráfico de carros, sobre todo a rúa Real e
a rúa de S.Agustín. Esta última será profundamente remodelada, suprimindo os soportais de sete
casas e retirando as fachadas destas para permitir o paso de carruaxes. As obras, que tamén afec-
tan a outras dúas casas, son adxudicadas a José Varela o 25 de xaneiro de l863 en l5830 reais68. En
cambio, a remodelación da parte baixa da rúa Real quedará pendente debido á necesidade de supri-
mir o arco e torre de Maldonado como solicita o Concello de Pontedeume por pedimento dos veci-
ños en varias ocasións69.

En total, a construcción das avenidas, dos estribos e da ponte de madeira, que se leva a cabo
polo sistema de  administración, custou 1 262 409 reais70. En canto á ponte de nova creación, des-
pois de rexeitar os proxectos do enxeñeiro Uribe de situala en Ombre, proxéctase no mesmo lugar
da ponte antiga, con só 11 arcos situados sobre os cimentos (en realidade non os tiña) dos arcos 2
a l2 da ponte antigua procurando que non coincidiran as cimentacións da nova cos piares da anti-
ga, “...haviendo la distribución de vanos de tal manera que resultase el emplazamiento de cada una
de estas (pilas), en cuanto fuera posible, en medio de aquellas...”71.

Características da ponte moderna

A nova ponte ten un longo total de l47 metros, 121 de oco e 26 de piares ós que hai que
engadir 388 metros da avenida dereita levantada entre dous muros paralelos de cachotería recheos
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68. AMP, Expedientes de obras públicas e afíns,C 111.

69. AMP.-.-Actas de pleno C 398, ano l870. Non é este o único escrito no  que se solicita a adaptación da rúa Real para per-
mitir a súa conexión coa ponte nova. Tanto carpetas l09 e 111 do AMP como do expediente 11905 da carpeta 5725 do
Arquivo Xeral da Administración Civil, aparecen varias referencias de anos distintos a esta  necesidade dos veciños de
Pontedeume.

70. AXA.- Memoria de liquidación de obra, C.5725 ,expediente ll904.

71. AXA.-Memoria de la obra del puente sobre el río Eume, C 5725, Expediente 11904, sig 24/16.
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de pedra e 26,5 metros da avenida esquerda, o que dá un longo total de 561 metros, moito máis
curta, aínda incluíndo as avenidas, que a ponte medieval. Só os piares do 2º ao 7º levan escolleiras
de pedra, sen ningún tipo de formigón como estaba previsto, para aforrar. Os primeiros tres arcos
e os tres últimos son de medio punto, de 10 metros de oco con piares de 2,70 metros de grosor e
bóvedas de 0,75 metros. Os cinco arcos centrais son de carpanel, con l2,5 metros de oco en arco,
piares de 4 metros e bóvedas de 0,85 metros. O ancho total da ponte é de 8,91º metros dos que, 5,5
son de calzada. Os peitorís teñen 0,80 metros de grosor. Os muros de piares cortamares e as caras
exterioriores dos arcos son de pedra de cantería, namentres que os muros que sosteñen os diques
das avenidas son de mampostería. Polo lado de Pontedeume, a ponte remata nunha escaleira cunha
varanda e dúas ramplas laterais apegadas para o tráfico de carruaxes72.

A obra orzaméntase en 2l89352 reais, dos que 490 352 son destinados ás fundacións da
nova ponte namentres que 1 699000 son para a construcción dos arcos e piares da mesma.

Tanto a ponte de madeira como as fundacións da obra de fábrica son realizadas polo siste-
ma de administración. En cambio a construcción da ponte propiamente tal faise polo sistema de
contrata pública, que se realiza perante do notario público Juán Vivó, en Madrid, o 22 de xullo de
l864, adxudicándose a José Mª Rey, veciño de Coruña, na cantidade arriba sinalada73. En xullo
comezan as obras de demolición da ponte vella da que se aproveitan as pedras de cantería para a
nova edificacion, mentres que o resto de materias emprégase para escolleiras da ponte de madeira
e para tapar pozas existentes no leito da ría. As obras da ponte comezan o 15 de outubro de l864,
algo despois do previsto segundo un documento en que se concede unha  prórroga dun mes a
D.José Mª Rey para retrasar o comezo das obras74.

O remate das obras, que estaba previsto para marzo de l867, sen embargo vaise alongando
ata abril de l870 en que se lle rescinde o contrato a Josè Mª Rey, despois de catro prórrogas segui-
das aprobadas por Obras Públicas75. Cando se lle rescinde o contrato a J.Mª Rey só quedaban sen
rematar alguns detalles da ponte e as obras adicionais, solicitadas polo constructor en l867 e apro-
badas dous anos máis tarde. Consistían nunha escaleira con dúas ramplas laterais para carruaxes
situada ao remate da ponte fronte ao arco de Maldonado, unha escolleiras para protexer a rampla
do dique e unha rampla augas abaixo da ponte. A pesar de que se lle rescinde o contrato, o  con-
tratista segue a realizar traballos na ponte, co permiso dos enxeñeiros; xa que estas obras eran nece-
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72. AXA.-Proyecto de reforma del puente de Puentedeume, elaborado por Francisco Cejudo e Celedonio Uribe, Expediente
ll904, Caixa 5725, sig 24/16.

73. AXA.-Informe de los trabajos realizados por D.J.Mª Rey en el puente de Puentedeume (Memoria de liquidación de
obras) Expediente 11905, Caixa 5725 sig 24/l

74. Sen dúbida debeu influír algo na tramitación das obras da ponte o feito de que nos momentos en que esta se leva a cabo é
director xeral de Obras Públicas D.Frutos Saavedra Meneses (AXA.-Expediente 11905,C 5725 sig 24/l6.

75. Informe dos traballos realizados por D.José Mª Rey na ponte de Pontedeume para a liquidación da obra (Expediente
11905, C.5725, sig 24 16.
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sarias para a recepción provional da ponte76. A recepción provisonal  das obras da ponte faise en
xuño de l870 e, desde ese momento, dado o grao de deterioro da ponte de madeira, ábrese ao trá-
fico77. Un ano despois faise a recepción definitiva.

A ponte de madeira estivo en pé polo menos ata l873. Neste ano o enxeñeiro Juán Vildosola
solicita ao director xeral de Obras Públicas que se lle concedan ao gobernador civil os materiais da
ponte a cambio da súa demolición, xa que o mal estado da mesma dificulta a navegación78, o que
ten provocado as protestas do gremio de armadores e varias ocasions.

Tamén é motivo de protestas o feito de que a nova ponte remate nunha escaleira con dúas
ramplas laterais encostadas,  moi pendentes (12%), o que dificulta a conexión de Pontedeume coa
súa ponte, prexudicando os veciños da vila que, en varias ocasións, piden a expropiación do arco
de Maldonado79. A pesar destes problemas, entre l870 e l874 a ponte afronta con éxito as tarefas
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76. Sen dúbida tivo algo que ver nestes últimos traballos o feito de que a J.Mª Rey débenlle cando se lle rescinde o contrato
479 939,l7 ptas  (Memoria de liquidación de obras del puente de Puentedeume dos enxeñeiros Uribe e Cejudo firmados
en l876.Expediente 11905, C 5725, sig 24/16.

77. Ver cita 72.

78. AXA.- Solicitude do enxeñeiro Juán Vildosola ao director xeral de OO.PP. Expediente 11905,C.5725,Sig 24/16.

79. AMP.-Actas de pleno (13-VIII-1870) C 398.

Foto 2: Ponte de Madeira 1866/7.

PONTE  30/8/56  02:22  Página 33



para as que foi levantada, xa que non se rexistra, nestes anos, ningúnha avaría importante, se excep-
tuamos a provocada polos “sucesos de Ferrol” de l872 que obrigan a unha pequena reparación  que
ascende a 760 pts80. Sen embargo, a vida desta nova ponte é curta. O 26 de decembro de l874, un
Eume embravecido arrasa os tres primeiros arcos da nova obra, deixando unha vez máis, como nos
tempos da ponte gótica, o tráfico interrompido.

Obras de reparación e reforma da ponte moderna

A caída dos tres primeiros arcos da ponte, os máis próximos a vila, provoca o establece-
mento dun servicio de barcas desde o mencer ata o solpor, con  prezos estrictamente regulados para
personas cabaleirías e cargas de distinta natureza. Os días ordinarios, este servicio aténdeo unha
lancha e dúas barcas namentres que os días extraordinarios está atendido por tres lanchas e oito bar-
cas atendidas por profesionais do mar81. Case ano e medio máis tarde, en maio de l875, e diante
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80. Os sucesos de Ferrol están provocados por unha insurrección federalista que parte do arsenal e pretende estenderse á
comarca: No caso da ponte, os insurrectos intentan impedir a chegada á Ferrol de forzas para reducilos o que ocasionará
danos de certa consideración na ponte.  

81. AMP.- Carpeta l09, ano l874.

Plano 3. Pasarela de madeira (1876).
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das protestas de veciños e autoridades municipais, o enxeñeiro Joaquín Bellido envía á Dirección
Xeral de Obras Públicas un proxecto de paso provisonal ou pasarela que só será aprobado en l876
pola presión das autoridades locais, xa que as autoridades de Obras Públicas consideraban perigo-
sa a citada pasarela. A citada pasarela consta de dous tramos de l5,80 metros cada, cunha lonxitu-
de total de 31,6 -no proxecto definivo serán 33 metros- e un ancho de 2,20 metros82. (Ver plano 3)
Este paso provisional une o estribo esquerdo da ponte, próximo a Pontedeume, cos arcos que non
foron afectados pola riada permitindo o paso a  persoas e animais  ata que se constrúa unha nova
ponte provisonal de madeira. Continúa, polo tanto, o servicio de barcas para o tráfico de mercado-
rías , carruaxes e animais pesados.

En decembro de  l877, firmado polo enxeñeiro Juán Vildosola, envíase á Dirección Xeral
de OO.PP. o proxecto de reconstrucción da ponte que, de levarse a cabo integramente, cambiaría
por completo a paisaxe do contorno de Pontedeume. Constaba o citado proxecto das seguintes par-
tes: cubrir o espacio dos tres arcos caídos cun muro que prolongaría o estribo esquerdo da ponte,
consolidar as estructuras non danadas pola riada de l874, demoler parte dos muros da avenida
dereita e construír entre esta e os arcos sans unha ponte de ferro con tres vans de 30 metros cada
un, ampliando o oco de ponte en 90 metros83. Contempla tamén o citado proxecto a construcción
dunha nova ponte provisonal de madeira de 35 vans de sete metros cada un e un total de 245 metros
(o proxecto de ponte de madeira xa fora enviado á Dirección Xeral en marzo de l876), antes de que
o proxecto final de reconstrución da ponte estivera rematado84. Como pasara coa construcción da
primeira ponte, a de l870, as obras de fábrica realízanse polo sistema de contrata namentres que a
construcción da ponte de madeira faise polo de administración. As primeiras fases da obra-alon-
gamento da avenida esquerda sobre os espacio dos arcos caídos, consolidación dos arcos que resis-
tiran a riada (tres de medio punto e 5 de carpanel) e fundacións dos novos tramos de ponte, adxu-
dícanse en Madrid o 20 de novembro de l879 a Joaquín Pla y Friges, en 280 000 ptas, despois de
saír publicadas no BOP o 10 de outubro de l879, no número 3785.

En canto á nova ponte de madeira, en 1880 refórmase o proxecto de l876 modificando o
número de tramos e a luz dos seus ocos, quedando en 17 tramos de 12 metros cada un, o que da un
total de 204 metros. Aprobado o proxecto reformado a principios de l880, constrúese rapidamen-
te, entrando en funcionamento en agosto de l881. O custo desta ponte ascende a 82527,7l ptas, ao
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82.

83. A principal causa da caída dos tres primeiros arcos en l870 foi motivada pola enorme extensión do muro da avenida
dereita, que cambiou por completo as correntes na desembocadura do Eume á saída da curva de Ombre, dirixindo o brazo
dereito da corrente do río cara ao extremo esquerdo da ponte, o que provoca a ruína dos tres arcos máis próximos á vila.
Ao abrir oco na avenida dereita, preténdese reconducir a corrente do río evitando futuros accidentes deste tipo. Estas con-
sideracións aparecen na xustificación do proxecto de reconstrucción da ponte  (AXA.-Expediente ll908, C 5725 ,sig
24/16).

84. AXA.- Memoria del proyecto de puente de hierro sobre el río Eume , asinado polo enxeñeiro Alfredo Alvarez Cascos e o
enxeñeiro xefe Joaquín Vildosola. Expediente 11908,C 5725, sig 24/l6.

85. AXA.-Expediente ll908, C 5725, Sig 24/l6.No B.O da provincia de Coruña nº 37(3-VIII de 1879), ordena subhastar as
obras para o 10 de outubro de 1879.
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que haberá que engadirlle o custo de dous tramos máis construídos en l884 -un de 10 e outro de 12
metros- que sumou 8432,8 ptas. En total, o custo da ponte de madeira ascendeu a 90960,71
ptas.(Ver plano 4)

En l887, coas novas estructuras a piques de rematar, debido ao estado de deterioro desta
ponte, houbo que investir 10224,81 ptas en reparacións na mesma para que se puidera seguir utili-
zando86.

A reconstrucción da ponte de pedra

O retraso na reconstrucción da ponte, como poderiamos esperar, provoca protestas tanto
dos armadores como do propio concello que, en l878, se dirixe ao ministro de Fomento, unha vez
máis, requirindo unha rápida adxudicación das obras pendentes87. Como no caso da ponte de
madeira, o proxecto orixinal de ponte de ferro irá sufrindo modificacións a medida que pase o
tempo. En l883 redúcese de 30 a 25 os metros de cada van, seguindo criterios da xunta consultiva
da Dirección Xeral de OO.PP. Pero, en febreiro do ano seguinte, en l884, a mesma xunta consulti-
va rexeita o proxecto inicial de Álvarez Cascos e decide suprimir o proxecto de ponte metálica,
substituídoo por sete arcos de pedra, de medio punto, con l0 metros de luz por oco cada un, enga-
didos a continuación dos 5 de carpanel e dos tres de medio punto que quedaban da obra de l863 a
l870. Os sete arcos achegaríanlle á ponte 70 metros adicionais de luz, os mesmos que se contem-
plaban no proxecto de reforma inicial, de l883, no que se contemplaba unha ponte  metálica de tres
vans e unha lonxitude total de 75 metros -nun principio eran 90 metros de longo- que solucionaría
o problema  das correntes do río antes citada88. Os 70 metros de oco dos sete tramos engadidos,
como se comprobou posteriormente, cumpren con eficacia a súa función de canalizar a corrente
dereita do río evitando así accidentes coma o de l874.

A obra foi subhastada en Madrid o 24 de outubro de l884 adxudicándolla a Hilario
Fernández en 159333 ptas. Posteriormente o adxudicatario cede a contrata en favor Joaquín Pla y
Frige, quen se subroga nas condicións acordadas na acta de adxudicación. Joaquín Pla  xa viña tra-
ballando nas obras da ponte desde l879, polo que Hilario Fernádez parece ser un intermediario do
constructor coruñés para evitar a viaxe a Madrid nun momento en que estaba traballando en
Pontedeume.

As obras deberían levarse a cabo entre abril de l884 e novembro de l887 pero, neste últi-
mo ano, o contratista Pla y Frige pide unha prórroga dun ano, que lle será concedida sen grandes
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86. AXA.-Acta de recepción da ponte provisonal de madeira (10-VIII-l88l) e memoria explicativa da mesma. Expediente
11907,C 5725, sig 24/l6.

87. AMP..-Actas de Pleno CC 398 e 399.Tamén aparecen reiteradas referencias a esta e outras peticións na documentación
das obras; ver nota 82.

88. AXA- Memoria del puente de hierro sobre la ría de Puentedeume. Expediente 11907,C 5725, sig 24/l6.
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problemas, e a recepción provisonal da obra  non se celebra ata agosto de l888 mentres que a recep-
ción definitiva non ten lugar ata un ano máis tarde89.

En canto á segunda ponte de madeira, en abril de l889 póñense a subhasta pública os mate-
riais que a conforman pero, como ocorrerá coa  anterior ponte de madeira, ten que ser demolida de
oficio polas autoridades xa que todas as subhastas quedaron desertas.

Características da ponte reformada

Como xa se comentou, dos 11 arcos da ponte de l870 os tres primeiros desaparecen, cubrin-
do o seu espacio un muro de pedra que se engade ao estribo esquerdo da ponte. Mantéñense os
cinco arcos de carpanel máis un tramo de tres arcos de medio punto e a estes engádese un tramo
de sete arcos de medio punto no espacio que se derruba do estribo e avenida dereita da ponte.

En canto ás correspondencias coa ponte medieval, a ponte moderna, reformada como aca-
bamos de ver, comeza no cuarto arco e remata onde estaba o arco l9 da antiga ponte, moi próxima
ao espacio que ocupaba o antigo hospital do que aínda poden verse vestixios dos seus alicerces. O
longo total da ponte rolda os 205 metros, contando os cinco arcos de doce metros de oco e os dez
de 10 metros -todos con 0,85 metros de grosor en bóveda- ademais dos respectivos piares. Neste
senso, os piares dos arcos de carpanel son de catro metros namentres que os dos arcos de medio
punto son de dous setenta. Os piares teñen tallamares semicirculares polos dous lados da ponte. A
anchura total da ponte é de 8,91 metros dos que 1,60 están ocupado polos peitorís, de oitenta cen-
tímetros de grosor cada un. Sen embargo, a calzada propiamente tal, con dúas capas de firme, só
tiña 5,5 metros de ancho. 

Por outra parte, alomenos ata finais do século pasado, a ponte remataba pola parte da vila
eumesa nunha escaleira con dúas ramplas laterais moi empinadas -12% de pendente-  que a unían
co peirao e coa estrada de Betanzos-A Coruña90. A construcción da escaleira que enlazaba a ponte
coa vila de Pontedeume estaba motivada polo desnivel existente entre a ponte e o arranque da rúa
Real onde estaba o arco de Maldonado, desnivel que era de 2,70 metros, o que facía imposible en
tan curto espacio unir a saída da ponte coa rúa Real mediante unha calzada. (Ver plano 5) Esta
situación provocou, xa en l863, a remodelación da rúa de S.Agustín, suprimindo os soportais de
sete casas ao mesmo tempo que se renovaba o pavimento nivelándoo coa estrada que, desde a
ponte, se dirixía a Betanzos91. As obras da rúa de S.Agustín indican que o paso pola rúa Real esta-
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89. AXA.- Memoria y liquidación de las obras del puente de hierro sobre la ría de Puentedeume. O documentos está asina-
do polos distintos enxeñeiros que dirixiron a obra desde l879 ata l9888 en que exerce de enxeñeiro xefe J.M. Hernández
Yañez.(Expediente ll908,C.5725, sig 24 l6).

90. Memoria de las obras realizadas en el puente de hierro sobre la ría de Puentedeume (AXA, Expedientes 11907 e 11908,
C 5725, Sig 24/l6.

91. AMP.- Expediente das obras realizadas na rúa de S.Agustín en l863 polo contratista José Varela polo importe de l5830
reais. C 111.
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ba interceptado polo arco de Maldonado, como afirma o alcalde de Pontedeume, Gaspar Prego, en
l888, nun escrito dirixido ao ministro de Fomento solicitando que se expropie o citado arco para
acabar co problema92. Sen embargo, o feito decisivo que desencadeou a demolición do arco de
Maldonado foi a construcción da estrada que une a estación de Ferrocarril coa saída da ponte e a
estrada Betanzos-Ferrol. Esta obra realízase a partir do ano 1901 continuando as obras aínda en
1911. (Ver planos 6 e 7)

A obra da estrada da estación, que atravesa a praza do Conde, provoca á súa vez grandes
tranformacións na vila de Pontedeume, sobre todo na fachada marítima, agravando o desnivel exis-
tente entre o arranque da rúa Real e a estrada Ferrol-Betanzos93. Estas obras non só modifican a
praza do Conde demolendo edificacións anexas ao Torreón que antigamente serviran de cárcere,
senón que reducen considerablemente o espacio do peirao. Por eso, en 1911, apróbase unha amplia-
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92. AXA.- Expediente 11909, C.2143 Sig 24/16.

93. A estrada que une a estación de ferrocarril coa ponte ten 1148 metros de longo e o seu presuposto de obra ascendeu a
62751,91 ptas. (AXA.- Expediente 11909,C.2143).Tamén aparecen referencias a esta obra nas carpetas do AMP 108 e 111

Plano 6. Estrada da estación. Plano xeral (AXA).

Plano 5. A ponte, a entrada de Pontedeume (AXA).
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ción do peirao de 984 metros cadrados, conseguidos enchendo l5 metros de ría entre o estribo da
ponte e a rampla curva nun longo de 12 metros, o que nos dá unha superficie de 420  metros cadra-
dos de recheo. Á anterior superficie de recheo hai que engadir os 564 metros cadrados proceden-
tes do recheo do espacio que media entre a rampla curva e a rampla recta (28 metros) nunha pro-
fundidade de 20 metros. Desta maneira, habilítase un espacio de máis de mil metros cadrados de
peirao para carga, descarga e almacén de mercadorías, o que facilita o tráfico marítimo desde o
porto de vila. (Ver plano 8) 

A última gran transformación que vai sufrir a fachada marítima con motivo das obras de
acceso á nova ponte é a demolición do arco de Maldonado. Entre 1903 e 1905, con motivo das
obras da estrada da Estación, instrúese o expediente de expropiación do citado arco, encostado á
casa de Maldonado e cunha capela nos altos da torre. Ademais, exprópianse tamén varios alpen-
dres situados na hoxe chamada praza de España, unha cocheira encostada á mesma casa polo lado
da estrada de Ferrol-Betanzos e uns alpendres con patio incluído que pechaban a rúa dos Ferreiros
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Plano 8. Superficie de recheo no peirao.

Plano 7. A ponte, a entrada de Pontedeume (AXA).
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á estrada antes citada. A casa de Maldonado pertencía a José Jáudenes, que vivía en Ferrol. O expe-
diente  instrúeo o arquitecto Gabriel Vittini Alonso e apróbase en l905 sendo alcalde José Alvarez
Freire. O custo da expropiación acadou  as 20.000 ptas94.  (Ver debuxos)

Polos mesmos anos, entre 1903 e 1911, lévanse a cabo obras de modificación de rasantes
nas principais rúas da vila eumesa. Por exemplo, en 1911 adxudícase a Manuel Bustillo a remode-
lación da rúa Real e a rúa da Inmaculada. No espacio expropiado a D.José Jáudenes prolóngase a
rúa real ata a estrada Ferrol-Betanzos e na parte dereita do espacio expropiado faise unha pequena
praza de 200 m2 cunha pequena fonte no medio. O custo destas obras de remodelación ascende a
4271,48 ptas95.

Desta maneira, as obras de reconstrucción da ponte do Eume afectan profundamente a
estructura urbana da vila eumesa, abrindo as súas rúas as novas vías de comunicación xurdidas coas
reformas da ponte ou na mesma época en que a ponte foi reformada como é o caso da estrada que
leva a estación do ferrocarril que xorde como unha  necesidade paralela á da propia ponte ou, en
todo caso, só relacionada coas obras da ponte, no contexto socioeconómico.

Ultimas modificacións da ponte do Eume

Basicamente, a ponte actual é a mesma que se rematou de levantar en l888 pero con modi-
ficacións externas que lle dan un aspecto diferente. Neste senso, sufrirá algunhas modificacións ao
longo deste século antes de chegar case íntegra aos nosos días. Así, en l9l2, constrúese unha ram-
pla, augas abaixo da ponte, xa contemplada no proxecto de obras adicionais de l869 e que non fora
realizada. Antes  da realización desta obra, nos primeiros anos do século, foran suprimidas a esca-
leira e as ramplas nas que remataba a  ponte á entrada da vila, facendo así posible a conexión da
ponte coa rúa Real, sobre todo despois da demolición do arco de Maldonado ao que antes fixemos
referencia. A grandes trazos, a ponte non sufriu importantes modificacións ata bastante despois da
Guerra Civil. Como sempre, estas transformacións veñen impostas polo contexto socioeconómico
europeo posterior á segunda gran guerra europea, caracterizado por unha especie de febre de cre-
cemento económico que tamén afecta a España. Será precisamente a década dos 50 e os primeiros
anos sesenta os que afecten unha maior transformación estructural da vila de Pontedeume e, inevi-
tablemente, a súa ponte que, neste caso, só viu cambiar os seus perfís e o seu contorno máis que as
súas estructuras, que permanecen inalterables.

En l951 comeza o recheo da ribeira sur da  ría de Pontedeume, na zona coñecida como “As
Gabarras”. Entre o ano 1951 e 1952 énchénse 900 metros cadrados na zona antes citada, conti-
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94. AMP.-Expediente de Expropiación do Arco de Maldonado. C 111.

95. AMP.-Expediente de modificación de rasantes e arranxo xeral das rúas Real e Inmaculada..C.111. O anuncio das obras
foi publicado no B.O.P., nº 105,o 5 de maio de 1911.
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nuando o proceso nos anos seguintes ata cubrir o espacio situado na marxe esquerda da desembo-
cadura do Eume, ocultando totalmente os  muros e estribo esquerdo da ponte así como as dúas
escaleiras alí existentes96.  Poucos anos máis tarde comezará a gran ampliación da vila coa urbani-
zación do barrio de Augabar97. Posteriormente, e en función das novas necesidades, iranse modifi-
cando, polo lado de Cabanas, as rasantes e os muros da calzada que substituira parte da ponte anti-
gua, nun proceso que practicamente chegou hoxe mesmo coa última remodelación debida á auto-
estrada e que modificou case por completo o aspecto da parte norte da ponte. (Ver foto 3)       

En canto ós animais totémicos de Fernan Pérez de Andrade, o oso e o xabarín, despois dun
longo desterro, por decisión do pleno municipal en 1959 décidese colocalos á entrada da ponte
cunha inscrición metálica no pedestal do oso que rezaría: “Ponte de Fernán Pérez de Andrade”.
Esta decisión non debeu de levarse a cabo xa que, en 1960, volve a tomarse a mesma decisión,
agora sen alusión ningunha a citadas placa metálica98.  Non estarían moito tempo no lugar antes
sinalado xa que, continuando coas obras que se viñan realizando na avenida da Coruña, poucos
anos máis tarde amplíase o taboleiro da ponte e, para ampliar o espacio dispoñible, substitúense os
grosos peitorís por unhas delgadas varandas que permiten a existencia das amplas beirarrúas
actuais. Para realizar estas obras, o oso e o xabarín son de novo desprazados do seu lugar na ponte
ata que, anos máis tarde, despois dunha longa peregrinaxe, sexan colocados na rotonda anterior á
entrada da ponte, onde continúan a ser testemuñas mudas dos cambios do seu contorno.

42

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

96. AMP.-Expedientes de pontes, ríos, portos e afíns, C 714, anos 1951/52.

97. AMP.-Acordos de Pleno, C7.

98. AMP.-Acordos de Pleno, anos 1959 e 1960, C. 507.

Foto 3. Recheo da zona de “As Gabarras”.
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demolición da ponte medieval sen que se aprecie nela sinal ningunha das estructuras da nova ponte
ou dos muros da avenida dereita que substitúe a parte dos arcos demolidos. Ademais, polo seu esta-
do de conservación, parece que foi revelada seguindo técnicas aínda pouco desenvolvidas, algo
lóxico nun momento en que empezaban a perfeccionarse as técnicas de revelado así como os mes-
mos artiluxios de fotografiar. Tendo en conta estes argumentos, esta primeira fotografía (foto 1)
poderiamos datala entre finais de l863 e mediados de l864 cando aínda non se poden apreciar os
traballos de construcción da nova ponte.

Outra testemuña muda de
tanto cambio é o cruceiro que durante
toda a longa historia da antigua ponte
gótica sinalaba o final da mesma polo
lado norde. Hoxe segue ergueito non
moi lonxe da súa localización orixinal,
na confluencia entre a estrada de
Ferrol e a rúa chamada Feira do Oito,
en Cabanas, nun contexto totalmente
alleo á súa historia pasada.

NOTA FINAL

Non me gustaría rematar este
artigo antes de  facer unha pequena
reflexión sobre as dúas fotografías que
se conservan da ponte provisional de
m a d e i r a9 9. Como xa queda dito en
capítulos anteriores, houbo dúas pon-
tes de madeira: a primeira entre l862 e
l873 e a segunda entre l881 e l889.
Houbo ademais unha pasarela de
madeira de 31 metros de longo- en rea-
lidade 33- colocada sobre os arcos caí-
dos en l874, desde l975 ata l881 en
que se abriu ao tráfico a segunda ponte
de madeira. Ao meu entender as dúas
fotos pertencen á primeira ponte: a pri-
meira foto (foto 1) corresponde a un
momento inmediatamente posterior á

Cruceiro.

99. Posiblemente se conserven máis documentos gráficos sobre as dúas pontes de madeira que a final do século XIX se
construíron para habilitar un paso provisional entre Pontedeume e Cabanas, mais non temos coñecemento máis que das
dúas que comentamos e que poden verse expostas nalgúns establecementos públicos de Pontedeume...
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En canto á segunda fotografía (foto 2), realizada desde o lado de Cabanas, parece revelada
cunha técnica  moito máis depurada  aínda que con certas imperfeccións que tamén poderían acha-
carse ao fotógrafo ou ao paso do tempo. Nesta fotografía, ademais de ofrecernos unha completa
panorámica da vila de Pontedeume, vese a práctica totalidade dos muros da avenida dereita da
ponte. No momento en que se realizou a citada fotografía só faltaba por construír os arcos da nova
ponte polo que poderiamos datala a finais do ano l866 (a ponte remátase de construír en l870) ou
a principios de l867.

Ningunha das dúas fotografías pode representar a segunda ponte de madeira xa que, entre
outras cousas, cando se levanta esta están construídos os oito arcos que resistiron a riada de l874
polo que terían que verse na fotografía, cousa que non acontece en ningunha das dúas fotografías
comentadas.

Esperemos que os datos achegados neste artigo sirvan para para unha revisión das nume-
rosas tradicións que na vila eumesa existen sobre a ponte así como unha visión máis obxectiva da
identidade entre a historia da ponte e a historia da vila que, hoxe coma onte, continúan a súa longa
relación de interdependencia.

ABREVIATURAS MÁIS USADAS AO LONGO DESTE TRABALLO

AHRG.-Arquivo Histórico do Reino de Galicia
AXA.-Arquivo Xeral da Administración Civil
AHN-.-Archivo Histórico Nacional 
AHDS.- Arquivo Diocesano de Santiago.
AMB.-Arquivo Municipal de Betanzos
AMP.-Arquivo Municipal de Pontedeumne
F.D.B.-Fondo documental da Biblioteca eumesa
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RESTAURACIÓNS E OBRAS NA IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO
DE PONTEDEUME DURANTE O SÉCULO XIX

Andrés López Calvo

INTRODUCCIÓN

No fondo xeral do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela atópase depo-
sitado un curioso e ilustrador atado titulado Expediente de reparación extraordinaria de la iglesia
parroquial de la Villa de Puentedeume1. Nel contense unha documentación valiosa para o historia-
dor en xeral e máis particularmente para o investigador da evolución da arquitectura contemporá-
nea no noso país, dos efectos do proceso desamortizador sobre a mesma, que xugulará a capacida-
de de mecenado artístico da Igrexa católica e, xa máis concretamente no ámbito da historeografía
local eumesa, para calibrar a calidade dun monumento cheo aínda de incógnitas e testemuño mere-
cedor de puntuais e minuciosos estudios.

Solicitudes, minutas, orzamentos, informes técnicos, planos, correspondencia, libranzas de
cobros... compoñen esta interesante colección diplomática que, con este estudio, pretendemos -na
medida do posible- organizar as súas informacións en modo diacrónico, sistematizalas e ofrecelas
ó lector tratando de descubrir a súa relación causa-efecto.

UN PRIMEIRO PROXECTO DE REPARACIÓN DE 1854

O 22 de maio de 1854, Domingo Ferraces, párroco da vila, eleva ó arcebispo de Santiago,
daquela o cardeal Miguel García Cuesta, a seguinte petición non exenta de curiosas concesións lite-
rarias que o fan, malia a súa extensión, de interesante lectura:

"Emmo e Ilmmo. Sr.: El Ayuntamiento y Cura Párroco de esta Villa de
Puentedeume, Capital del Partido de su nombre, en el Arciprestazgo de Pruzos; a
V.E.I. con el devido respeto exponen: que envanecidos de poseher una iglesia
parroquial, cuya sumptuosidad y merito arquitectónico puede competir con la
mejores de España, ven con harto sentimiento que este hermoso templo, su advo -
cación Santiago, camina precipitadamente a su ruina y muy luego será un montón
de escombros si V.E.I. no le tiende su mano protectora, Concluhida la construcción
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1. ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Fondo Xeral. Serie Capelanías, Atado
386. A partir de agora citarémolo baixo as siglas AHDSA 386.
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deeste elegante y grandioso edificio, que lebantó a sus expensas el Sr. Bartolomé
de Rajoi y Losada digno predecesor de V.E. e hijo ilustre de esta Villa, en el año
pasado de 1766, un siglo va a cumplir de duración, sin que a pesar del celo y cui -
dado de los exponentes pudiesen  hacer en él aquellos reparos indispensables delo
que el tiempo destruye, y tan solo mezquinas composiciones, únicas a que sus fon -
dos alcanzaron, le conservan en el estado en que hoy se halla. Pero con dolor
observan que, siendo ineficaces sus esfuerzos, si por mas tiempo sigue abandona -
do, si no se repone lo que la destructora mano de los años ha carcomido, es indis -
pensable se desplome muy luego una obra que ha costado mas de millon y medio
de reales. No es exageración, Sr. Excmo.; la maderage dela armazón del esterno
tejado que cubre sus bovedas, ya devil y defectuosa en un principio, se ha podrido
casi toda, y perdiendo la inclinación que debe guardar para despedir el agua, cae
esta a chorros sobre aquellas y filtrando por las puntas de sus bien acabados arcos
y cornisas las desune mas y mas continuamente, al paso que es tiempo de llubias
hace dela Yglesia un lago, sin que apenas haya sitio donde arrodillarse: Por sepa -
rado, sus paredes laterales, aunque construhidas a cal y canto y de bastante espe -
sor, como estén sin recebar en su parte externa, las van los temporales corroyen -
do, pulverizando su piedra pizarra y abriendo de consiguientes grietas, que des -
cuidadas, se aumentarán de dia en dia, hasta que por ultimo, no pudiendo sopor -
tar el peso de los arcos, de que son estribo, vengan con ellos ambos hierros a tie -
rra. Esto se presenta a la vista de cualquiera que mire con atención dicha Yglesia
y no pudo ocultarse al perspicaz ojo de V.E.Y. cuando se dignó visitarla. Es pues,
indispensable y de absoluta necesidad renobar todo el maderado del tejado referi -
do y recebar con cal y arena los lienzos laterales, si se quiere evitar su destrucción
total. Otros muchos reparos necesita; mas los exponentes se concretan tan solo a
los precisos para la conservación delo principal del templo; y ni aun para ello
molestarian la superior atención de V.E.Y., si tubiesen fondos ó del Pueblo se
pudieren sacar algunos recúrsos para obgeto tan sagrado. Empero los vecinos
dela Villa; en su mayor parte miserables pescadores y jornaleros, al paso que
empobrecido el resto con la escasez delas dos últimas cosechas, ningun subsidio
pecuniario les es posible ofrecer; pero en compesación lo hacen por medio de la
Municipalidad que representa de dos días de prestación cada uno para el peona -
ge de la obra y conducción de materiales, cuyo servicio, siendo el número deveci -
nos 500, poco mas ó menos, asciende a mil peones, que reducido a metalico impor -
ta tres mil rls. vn. a razon de tres rls. diarios cada uno. En esta atención, pues, con -
fiados en el celo apostólico que caracteriza a V.E.Y. y deseo quele anima de la con -
serbacion y brillantez delas Yglesias de esta Diocesis, que tan dignamente gobier -
na, se atreven a representarselo y endidamente a V.E.Y. suplican se sirva disponer
que por los medios que estan prescriptos en las Reales ordenes que tratan de la
materia, se proceda a la composición y reparación deesta unica Yglesia de
Santiago de Puentedeume a la brebedad que se pueda, tomando en cuenta en el
presupuesto que de la obra se forme los mil jornales de un peon, valor de 3.000
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rls.; que pra ayuda de la misma el Pueblo tiene ofrecido, Es gracia, Sr. Excmo.,
que los suplicantes esperan de la bien alabada piedad de V.E.Y., a quien quedan
rogando a Dios conserbe dilatados años. Villa de Puentedeume y Mayo 22 de
1854. Firmado"2.

Unha actividade que se reanimará desde mediados do século XIX será a da construcción
de igrexas gracias á nova situación suscitada para a Igrexa católica tralo acordo do Goberno espa-
ñol coa Santa Sé de 25 de agosto de 1859, plasmado na Lei de 4 de abril de 1860. Por esta dispo-
sición o Goberno volvía a recoñecer o dereito da Igrexa para adquirir, reter e usufructuar toda clase
de bens, co que se abría unha decisiva porta ás obras nas igrexas coa axuda estatal, superando as
modestas reedificacións e reparacións que foran a tónica dominante ata entón.

Para este tipo de restauracións xa o Real decreto de 29 de novembro de 1851 establecera a
formación dun fondo de reserva para obras extraordinarias, sen prexuízo de que o Goberno contri-
buíra con outras cantidades tal e como se acordara no artigo 36 do Concordato de 1851. Tanto para
a reparación de templos como para a súa construcción de nova planta o procedemento a seguir era
o seguinte: unha solicitude do cura párroco, acompañada por outra do alcalde da localidade, era
elevada perante o bispo diocesano, que a examinaba co auxilio da Xunta Superior de Construcción
e Reparación de Templos (regulada polo Real decreto de 4 de outubro de 1861). Tras considerarse
oportuna a obra, remitíase o expediente ó gobernador civil que debía encargar a formación do
correspondente proxecto ó arquitecto provincial, polo menos ata que as dioceses non contaron con
facultativos propios, cousa que só ocorreu desde 1876. Unha vez redactado o proxecto e co visto e
prace da xunta diocesana elevábase á aprobación última do Goberno central por medio dunha real
orde que especificaba o libramento de cantidades, normalmente recomendando reducir a primeira
estimación de custos3.

A solicitude e o orzamento das obras que nos ocupan tiveron a súa primeira aprobación no
16 de xuño de 1854. Na nota marxinal da propia instancia de 22 de maio de 1854, o cardeal Payá
declaraba de necesidade e utilidade desta obra, ordenando remitir con oficio ó gobernador da pro-
vincia para que nomease arquitecto e que pasase a recoñecer o estado da igrexa e elaborase o orza-
mento de gastos necesarios.

O orzamento e informe pedidos foron elaborados o 8 de setembro de 1854 polo arquitecto
da Real Academia de San Fernando, Faustino Domínguez Domínguez, e ascendía a 34.411 reais.
As actuacións concretas que se estipulaban eran as seguintes:

"Habiendo reconocido con todo detenimiento la iglesia parroquial de la villa de
Puentedeume con el objeto de presupuestar lo necesario para su completa repara -
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ción, he observado que la fachada principal, las torres y cornisas están llenas de
yerbas y malezas que se crían entre las juntas de los sillares produciendo mucho
daño a aquel magnífico edificio; verdadero monumento del arte y digno de ser
atendido y conservado con el mayor esmero. Por haberse empleado en algunos
puntos de la fachada piedra demasiado blanda ha sido carcomida por la acción
tamosférica a pesar de que la reedificación de este templo se verificó a principios
del último tercio del siglo pasado: en donde principalmente se nota esta acción
destructora es en uno de los pedestales que sostienen la columna de la fachada; en
las jambas de la puerta principal y una de las laterales y detrás de la estatua de
Apóstol en el segundo cuerpo de la fachada"4.

Para acometer estas e outras actuacións Faustino Domínguez prevía a necesidade de dispor
de: mil seiscentas varas cadradas de recebos e lucidos para os muros exteriores da igrexa; nove-
centos trinta e seis metros cúbicos de morteiro para construír de novo a escaleira de acceso ó adro,
mil duascentas corenta e sete varas cadradas de madeira de castiñeiro para cubrir as naves, cúpula
e teito da sancristía; doce mil tellas para repoñer as danadas das cubertas, etc., así ata a cantidade
total xa referida.

Pasaron os dous anos e daquelas primeiras actuacións non se obtivera resultado ningún. O
Concello constitucional de Pontedeume, por medio do seu alcalde Adriano Francisco de Paz, pre-
ocupado por esta situación, diríxese de novo ó arcebispado compostelán mediante un oficio escri-
to de data 14 de outubro de 1856, urxindo a que se leven ó cabo as obras xa orzadas polo arqui-
tecto Domínguez. A resposta chega no mesmo mes, xustificándose o gobernador eclesiástico ó
informar que o dito expediente se acha en fase de revisión previa á súa posterior aprobación nos
negociados do Ministerio de Gracia e Xustiza.

O subsecretario dese ministerio, Fernando Álvarez, remite de novo o expediente ó arce-
bispado de Santiago en data 6 de xaneiro de 1857 para que se valore por parte da curia diocesana
a oferta da veciñanza polo arquitecto para abaratar os xornais, unha vez realizado este trámite o
expediente debería reiniciar de novo todo o proceso administrativo. O 22 de xaneiro do mesmo ano
o arquitecto provincial valora os expresados xornais en tres mil reais entrando o expediente de
novo na máquina burocrática do Estado no Goberno Civil en febreiro de 1857, e por fin o 27 de
marzo do mesmo ano o negociado segundo do Ministerio de Gracia e Xustiza comunica a aproba-
ción das obras e do citado orzamento.

EXPEDIENTE DE OBRAS ADICIONAIS DE 1862

O noso atado non informa do ritmo da execución das obras, para esta verificación será
necesario acudir a outras fontes, fundamentalmente ós libros de fábrica da parroquia de Santiago
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de Pontedeume. O que si é certo é que de novo o párroco Domingo Ferraces, con data 18 de xanei-
ro de 1862, eleva unha nova petición ó arcebispo de Santiago para que inicie a tramitación dun
novo expediente de aprobación de provisión de fondos por parte da Administración para unhas
novas obras de restauración no templo, concretamente para mellorar a disposición do prebisterio,
construír o bautisterio, fundir uns eixes de bronce para as campás e colocar un lousado no firme do
templo parroquial:

"Dn. Domingo Ferraces cura Párroco de la iglesia de Santiago de Puentedeume,
en esta Villa cabeza de Partido del mismo nombre, y el Ayuntamiento de ella, con
la mas atenta y debida consideración esponen a V.E.Y: que en la urgente necesi -
dad de proveer a la mejor conserbación de esta iglesia parroquial, una de las mas
concurridas por los fieles de toda la comarca, asi en las principales y solemnes
funciones religiosas del año como en las de cuaresma y semana santa, que con el
posible decoro se han venido sosteniendo, es indispensable lebantar y hacer de
nuevo el embaldosado del pavimento de dicha  iglesia con piedra de cantería por
el ruinoso estado en que actualmente se halla. Indispensable es tambien un
Prebisterio que de algún modo corresponda a este Magestuoso templo [...] Estas
obras a juicio de los esponentes deben ascender a mas de cincuenta mil rrs., y para
que puedan efecto en vista de la necesidad que las reclama encarecida y atenta -
mente [...] Puentedeume Enero 18 de 1862. Firma"5.

De novo o arquitecto F. Domínguez elabora un orzamento que ascende a 57.000 reais, apli-
cándolle as oportunas deduccións polo labor altruísta da veciñanza que faría os labores de peonaxe
resultando a cantidade final de 51.900 reais. Da inspección que fai do edificio certifica o seguinte:

"Su pavimento está muy deteriorado siendo indispensable construirlo de nuevo,
aprovechando sin embargo las losas que resulten útiles, que serán después de rela -
bradas las suficientes para cubrir una cuarta parte de su arca. Carece esta impor -
tante iglesia de capilla bautismal y es preciso formarla en la nave lateral de la
derecha, cubriendo con techo el espacio comprendido entre el primer arco y la
fachada cerrando dicho espacio exteriormente, con una verja de madera pintada.
No es menos necesario cerrar el prebisterio con una reja de hierro para separar
esta parte del templo consagrada a los oficios divinos, del resto de la iglesia que
deben ocupar los fieles en las funciones religiosas. Con estas obras, la construc -
ción de nuevas tarimas que sustituyan a las actuales, ya muy gastadas, y algunas
otras reparaciones menos importantes que se detallaran en el presupuesto queda -
rá este templo perfectamente restaurado"6.

49

Restauracións e obras na igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume durante o século XIX

5. Ibíd.

6. Ibíd.

RESTAURACIONS  30/8/56  02:19  Página 49



Os materiais necesarios para a acometida destas obras, segundo os cálculos do orzamento
do arquitecto Domínguez, eran: catrocentos sesenta e un metros cadrados de lousado de cantería
de dezaoito centímetros de grosor e cincuenta metros cadrados de sollado. Construír a pía bautis-
mal de pedra caliza de Moeche co seu pé e base da mesma pedra o arquitecto precisaba tres mil
reaiss, e polo enreixado de ferro de setenta e cinco cm. de altura e oito metros cincuenta cm. de
lonxitude para pechar o prebisterio 3.900 reás. Tamén se orzaba a construcción dos púlpitos de
madeira de castiñeiro nos extremos do arco total do presbiterio por valor de 5000 reais. Os hono-
rarios do arquitecto ascendían a 2.500 reaiss.

Xunto co orzamento xúntase un prego de condicións para a execución das obras, no cal se
determinaba que as obras quedarían concluídas no término de catro meses desde a comunicación
oficial da aprobación do orzamento e expediente de obra. A madeira de castiñeiro para o enreixa-
do do bautisterio e para os púlpitos habería de ser perfectamente seca e cun grosor de táboa que
non baixase de trinta mm; a pía bautismal labrarase segundo o deseño do arquitecto, sendo tamén
obriga do contratista poñer todos os útiles, estadas e operarios necesarios.

O 31 de outubro de 1862 a Xunta de Construcción e Reparación de Templos da diocese dá
o visto e prace ó orzamento e prego de condicións. O auncio de subhasta das obras publicouse no
Boletín Oficial da Provincia7. Anunciouse a celebración dunha subhasta para o día 30 de agosto de
1863 na sala do xulgado da vila, nesa sesión asumiu a execución das obras, polo orzamento sinala-
do o contratista veciño de Pontedeume, José Francisco Francesh. Malia que todo semellaba presa-
xiar un rápido desenvolvemento, o certo é que o 13 de agosto de 1870 o arquitecto da provincia,
Faustino Domínguez, certifica que na data se achan tan só construídas a pía bautismal, a reixa do
bautisterio e o enreixado do prebisterio, con valor de sete mil quiñentos reais, equivalentes a mil
oitocentas setenta e cinco pesetas e que no momento as obras foran suspendidas ante falta de capi-
tal para amortizalas. O contratista J.F.Francesh pide moratorias ó arcebispado e novas provisións de
fondos. Son varios os informes e certificacións que se cruzan entre párroco -que xa non era Domingo
Ferraces senón Nicolás Gayoso-, contratista, arquitecto das construccións civís da provincia e a
Xunta de Construcción e Reparación de Templos e Edificios Eclesiásticos de Santiago para clarexar
o incumprimento do prego de condicións. Por fin, a sección terceira do Negociado Terceiro do
Ministerio de Gracia e Xustiza clarexa por medio do subsecretario, o marqués do Vadillo, que:

"[...] el 22 de Mayo de 1858 se libraron treinta y un mil cuatrocientos once re a l e s ,
ó sean pesetas siete mil ochocientas ciencuenta y dos con setenta y dos centimos
para las obras de reparación de la Iglesia Parroquial de Puentedeume, sin que se
haya recibido en este Ministerio justificación alguna de su inversión, y re s u l t a n d o
que por Real orden de 24 de Junio de 1864 se aprobó la subasta de otras obras para
dicha Yglesia, valoradas en veinte y un mil nuevecientos reales ó sean pesetas doce
mil novecientas setenta y cinco sin que se haya dado tampoco cuenta de éste"8.
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Para resolver esta paralización o párroco Nicolás Novo Gayoso envía á curia diocesana en
1892 a relación das contas e as súas libranzas. Dos recibos conservados no arquivo parroquial
resultaban as seguintes contas:

"La distribución de 31.411 reales librados por el Gobierno de S.M. en 22 de Mayo
de 1858, empleados en el techo de madera de castaño, pizarra en la cúpula y teja
en lo restante y otros reparos en los muros y luces del templo; con más de 2000
reales facilitados por el Excmo. Conde de Andrade, invertidos en reparar la capi -
lla mayor de que es Patrono [...] Justificada la inversión y destino dado a los
21.900 reales percibidos del Gobierno según detalladamente se expresa en la cer -
tificación de que queda hecho mérito, no hay cantidad alguna existente del total
que el Gobierno facilitó" 9.

Evidentemente non se libraron as cantidades pedidas e quedou en suspenso a execución do
embaldosado. Esta obra de pavimentación acometeuse, como veremos a continuación, a finais de
século.

REPARACIÓN EXTRAORDINARIA DE 1896

O 12 de febreiro de 1896 a Xunta Diocesana de Reparación de Templos do Arcebispado de
Santiago dá o primeiro trámite a unha solicitude do cura párroco de Pontedeume dirixida ó prela-
do compostelán, naquel entón érao o cardeal José Martín de Herrera, e que, pola relación minu-
ciosa que ofrece do problema e polas informacións interesantes que describe, transcribimos com-
pleta a seguir:

"Don Nicolás Novo Gayoso Arcipreste de Pruzos, Cura y Rector propio de
Santiago de la villa de Puentedeume en este Arzobispado, a V.E. Revma. con las
más atenta y respetuosa consideración hace presente: Es por desgracia, una triste
verdad que, mientras la iglesia parroquial de éste pueblo, obra del ilustre hijo del
mismo, Excmo. Señor D. Bartolomé Rajoi y Losada, por su arquitectura, solidez y
amplias dimensiones es considerada como una de las mejores levantadas á éste
proposito, no solo en este Arzobispado, sino en toda la provincia y acaso sea tam -
bién la única una y mas urgente necesidad de reparación sobre todo en su pavi -
mento, tan arruinado y desecho que apenas puede andarse sobre él, sin inminente
peligro de caer á cada momento llamando por tan deplorable circunstancia la
atención de propios y extraños. La desagradable y triste impresión que semejante
ruina produjo a V.E. Revma. al hecer su S.P.V10 á esta parroquia en Agosto del
pasado año de 1893, me releva de aducir informes y testimonios facultativos cerca
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de tan lamentable extremo: y digo lamentable, pero y ante todo, por referirse á la
casa de Dios y luego, por la nota de abandono que, sin conocimiento de causa,
hacen recaer sobre el Párroco las muchas personas que atraídas por la fama de
este templo han justamente adquirido y vienen á visitarlo. Y no se crea que esta sea
una necesidad reciente: más o menos alcanza ya al año 1767 fecha de su consa -
gración y dedicación al culto divino. En pésimas condiciones y por necesidad se
aprovechó entonces todo el material del pavimento viejo; por cuya razón muy
pronto se observó, como era consiguiente, el desconcierto existente de año en año
hasta el estado completamente ruinoso, en que hace tiempo se encuentra. Debido
á esto yá el año de 1862 se promovió y fue aprobado por el Gobierno de S.M. un
expediente con el presupuesto de 12.975 ptas. para obras de reparación en este
templo parroquial entre las que figuraba, como mas apremiante, el pavimento del
mismo. Subastados en dos grupos, importantes las obras del primero, y de menor
urgencia relativamente, 5.475 ptas. y 7.500 las del segundo, de que formaba parte
principal el citado pavimento, se ejecutaron aquellas, para las cuales se recibieron
en dos partidas las 5.475 ptas., quedando interrumpidas las del segundo por una
disposición del Gobierno, que por entonces las declaró en suspenso; todo lo cual
consta detalladamente del expediente original de re f e rencia remitido á la
Secretaría de la Junta de reparación de templos en éste Arzobispado. La absoluta
imposibilidad de llevar a cabo con fondos de la Fábrica la obra del pavimento
solamente quedará pluviamente demostrada con manifestar que los 115 reales
mensuales que á la misma corresponden del presupuesto, sin incluir la rebaja que
se le hace en los meses de Mayo y Junio, en vez de los 500 que le eran bien nece -
sarios, ni siquiera llegan á cubrir las atenciones mas indispensables del Culto divi -
no, a parte de la paga de organista y sacristán; y gracias a la piedad de este pue -
blo que no escatima sus limosnas hasta aqui para que pudiera continuar con el
esplendor de pasados y mejores tiempos; de los contrario, hubiera yá necesidad de
reducirlo en parte muy lastimosa y desconocida para estos buenos fieles. En con -
firmación de esto mismo bien reciente está la aprobacion de V.E. Revma. á las
cuentas justificadas de esta fabrica parroquial, en que se declara á favor del que
suscribe un saldo de ptas 520,80, saldo que necesariamente tiene que ir en aumen -
to, porque se carece de todo recurso con que reforzar los ingresos de la citada
fabrica. En circunstancias tan anormales uso de estos dos extremos se impone; ó
renunciar á toda esperanza de ver rehabilitado el pavimento de ésta Iglesia parro -
quial, ó volver sobre el expediente yá aprobado, y gestionar por todos los medios
habiles cerca del Gobierno de S.M. la entrega de las 7.500 ptas. al efecto conce -
didas. Por cuya razón, teniendo en cuenta el R.D. de 15 de Agosto de 1876 que dis -
pone sean atendidas las obras de reparación de templos, por el orden con que
hayan sido aprobados sus respectivos expedientes; y suponiendo, además, en el
Ministerio de G. y J. el correspondiente justificante de las ejecutadas por cuenta
de las 5.475 ptas recibidas, en conformidad a lo mandado por R.O. de 31 de Julio
de 1877, el Párroco infrascrito a V.E.I, dignísimo Presidente de la Junta de
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Reparación de templos, en este Arzobispado, atenta y encarecidamente, Suplica:
se digne ordenar la inclusión de las obras suspendidas en el de este pueblo en la
próxima relación, que por la Secretaría de la citada Junta, sea remitida al
Ministerio de G. y J. y prestar su superior y eficaz apoyo en orden a conseguir la
entrega de las 7.500 ptas. de queda hecho merito, para que cuanto antes logremos
veamos realizada, como tan necesaria y tanto en justicia procede, las obras de que
se trata [...] Santiago de Puentedeume Febrero 11 de 1896. Firma"11.

A. Couceiro Freijomil na súa Historia de Puentedeume y su Comarca, ó facer a descrición
do templo parroquial da vila, dá noticia destas obras e lamentábase de que esta obra destruíse as
posibles informacións que contidas nas inscricións das laudas sepulcrais que se presumía puidesen
existir no primitivo pavimento da igrexa:

"O pavimento desta igrexa é de cemento Portland, dado no ano 1897. Con este
motivo fíxose desaparecer o antigo pavimento de pedra, abréndose as sepulturas
que ocupaban toda a planta do templo e trasladándose ó cemiterio os restos de
cadáveres que se acharon. A causa desta reforma perdéronse varias lápidas sepul -
crais, que acaso puideran prestar luz nalgúns puntos escuros da historia da vila"12.

Segundo a solicitude que acabamos de transcribir non foron as obras de 1897 as que levan-
taron o pavimento primitivo, senón as de 1766. En calquera caso, a Xunta de Reparación de
Templos do Arcebispado, visto o informe favorable da alcaldía en 8 de maio de 1896 acorda ele-
var ó Ministerio de Gracia e Xustiza esta solicitude con informe favorable, cun cálculo aproxima-
do de sete mil quiñentas pesetas para acometer a obra.

Como primeira actuación, de novo se esixe o informe técnico do arquitecto tal e como tiña
ocorrido nas ocasións anteriores. Sen embargo agora estas tarefas serán protagonizadas pola figu-
ra do arquitecto diocesano, creada polo Real decreto de 13 de agosto de 1876 para toda España coa
finalidade de velar polo patrimonio arquitectónico da Igrexa, anque a súa eficacia real dependese
en maior parte do seu esforzo persoal polo escaso do seu soldo, a gran cantidade de edificios ó seu
coidado e a falta de medios de transporte para visitar as obras13. En cumprimento das súas funcións
o arquitecto Domingo Rodríguez Serrano emite un informe onde fai constar que o pavimento é de
granito poroso moi deteriorado e se fai urxente necesidade a súa reparación. Para isto suxire a uti-
lización dun cemento sólido e impermeable que amasado con area pura e lavada se converte en
roca, o seu nome é Portland e xa fora empregado con óptimos resultados na igrexa parroquial de
Caldas de Reis (Pontevedra) e en beirarrúas de céntricas rúas da Coruña. Elabora, igualmente,
unhas condicións de execuciónde obra e axústase ó orzamento de 7.744 pesetas.
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Con data 26 de marzo de 1897 a sección 5ª, negociado 2º do Ministerio de Garcia e Xustixa
comunica ó arcebispo de Santiago a aprobación das condicións e orzamento do arquitecto dioce-
sano dispoñendo que se quitase a pública licitación as oportunas obras. O dito anuncio ve a luz na
Gaceta de Madrid o día 9 de abril de 1897, polo cal o contratista tivo que pagar 10 pesetas e 50
céntimos polos dereitos de inserción.

O contratista veciño de Conxo, en Santiago de Compostela, José Figueiras Rozas, como
único postor comprometeuse á colocación do pavimento segundo as condicións expostas. A escri-
tura de contrato, que tamén se conserva no atado que estamos a utilizar, redáctase na Notaría de
Jesús Fernández Suárez14 con data 3 de maio 1897.

A Real Orde de 13 de agosto de 1876 pedía a formación dunha comisión parroquial para o
control das obras. Con data 28 de xuño de 1987 componse a xunta coas seguintes persoas: Nicolás
Novo Gayoso, cura párroco; Manuel Paadín Pardo, alcalde; Fernando Álvarez Freire, como síndi-
co e Nicolás Fernández e Leonardo Rosado Punín como voceiros.

O día 5 de xullo iniciáronse as desexadas obras. Fundamentalmente consistiron en: esca-
var terra frouxa e amoreala con terra nas proximidades do templo, facer un terraplén apisoado de
terra de 15 cm. de grosor, recortar as soleiras de cantería para limitar o pavimento do cemento
Portland, construcción de chafráns nos pasos de cantería correspondentes ós altares laterais e refi-
nado e rebaixo de chanzos para vestilos de cemento. A disposición dos piares neoclásicos e os
debuxos previstos no deseño do pavimento supuxeron as principais dificultades técnicas. A penas
iniciado agosto dese ano o carpinteiro Rafael Marzoa fai os últimos remates da obra, que o arqui-
tecto diocesano Antonio de Mesa y Álvarez verifica e aproba15. En total o pavimento medía de
superficie líquida 572,24 metros cadrados.

Relatado deste xeito piudera dar a impresión de que o ritmo e a execución da obra segui-
ron un curso normal e sen complicacións. Nada máis lonxe da realidade. O noso expediente dános
noticia, mediante numerosos documentos da cantidade de problemas, protestas contra-informes e
cruces de correspondencia dunha parte da xunta local, presidida polo cura Novo Gayoso e o gober-
nador eclesiástico, Eugenio del Blanco e, doutra, arquitectos e contratistas, convertendo esta pavi-
mentación nun manido e molesto asunto.

En primeiro lugar tiveron que facerse dous planos da obra. O primeiro, segundo as queixas
do rector da parroquia, contiña numerosos erros de vulto e inexactitudes, tales como as medidas
das naves, o número de columnas que existían ou o debuxo do pavimento que pedía tal cantidade
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14. Notaría localizada en Santiago, na praciña de San Martiño 5. A dita escritura foi outorgada por José María Labin
Cabello, cóengo dignidade de arcipreste do cabido Catedral de Santiago e presidente da Xunta Diocesana de Construcción
e Reparación de Templos. Non foi esta a única escritura. O 15 de xuño de 1897 unha escritura de fianza outorgada polo
presidente da Xunta de Reparación de Templos a favor de Rafael Marzoa de la Iglesia, carpinteiro da rúa San Agostiño 
nº 8 na Coruña para os necesarios remates de obra.

15. Polos seus honorarios o Ministerio de Gracia e Xustiza libroulle a cantidade de 224 pesetas.
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de manganeso que convertería en moi escura a igrexa. Nun segundo momento tamén foron con-
flictivas as relacións co carpinteiro Marzoa e a súa reclamación de 129 pesetas dun presuposto que
este consideraba extraordinario pola construcción de oito tarimas para outros tantos altares das
naves laterais, que ó parecer ningúen lle pedira que as fixese. Transcribimos un novo testemuño
escrito de Nicolás Gayoso. Esta vez trátase dunha carta ó gobernador eclesiástico, de data 18 de
outubro de 1897, onde dá conta do remate das obras e da sús visión das mesmas:

"Cumplo gustoso el deber de poner en conocimiento de V., con el fin de que llegue
al de S. Ema. Rvma. que las obras del pavimento de ésta Iglesia parroquial, no sin
algunos rozamientos aunque ligeros con el contratista y hasta con el ex-Arquitecto
diocesano, en toda ésta semana quedarán probablemente terminadas. De tres
capas se componen las obras ejecutadas en la siguiente forma designada por el
Señor Arquitecto: La primera, de cinco centímetros de grosor compuesta de piedra
granito del antiguo pavimento, machacada al tamaño que indica la 1ª condición
de las facultativas, con que se hizo la subasta, mezclada de arena lavada y cemen -
to en pequeñas proporciones, especialmente el último. La 2ª, de siete centímetros,
también de piedra triturada en menor tamaño que la de la anterior, mezclada de
arena y cemento en mayores cantidades que aquellas ambas bien apisionadas. La
3ª de 00,2 cents. compuesta de buena arena y cemento en iguales proporciones. Al
parecer, por ahora, las obras bien, y en la parte estética resultan más agradables
que de granito; pero cuánto a la solidez hay que esperar á que el tiempo lo diga,
porque aquí, fuera del maestro de las obras, no tenemos persona perita que garan -
tice estos materiales. Como que en el plano no figuran las tarimas de los altares,
se avinieron á hacer las cuatro de los del crucero, y hubo por necesidad que con -
tratar las ocho restantes de los de las capillas, en 125 ptas: y digo necesidad, por -
que sin ellas, de cemento ó madera, era imposible la celebración en aquellos alta -
res; y se optó por las primeras por el doble concepto de resultar mas economicas
y de mucho mejor efecto que las segundas, contando por supuesto con el presunto
y superior beneplácito de su Emma. Rvma."16.

O 22 de novembro de 1897 o negociado de Asuntos Eclesiásticos do Ministerio de Gracia
e Xustiza manda ó arquitecto diocesano, Manuel Hernández y Álvarez Reyero, que verifique a
recepción e liquidación final das obras, o cal efectúa o 20 de decembro de 1897.

NOVAS OBRAS EN 1898

Non remata a actividade constructora na igrexa parroquial no século XIX coa pavimenta-
ción do solo. Unha solicitude ó arcebispado por parte do párroco anúncianos a execución dunhas
novas obras. Transcribímola parcialmente:
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Restauracións e obras na igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume durante o século XIX

16. AHDSA, 386.

RESTAURACIONS  30/8/56  02:19  Página 55



"D. Nicolás Novo Gayoso, Cura Rector propio de Santiago de la Villa de
Puentedeume, en este Arzobispado, á V. Emma. Rvma. con la mas atenta y distin -
guida consideración expone: que del antiguo pavimento de esta Iglesia Parroquial,
despues de la empleada por el contratista en la primera y segunda capas del
actual, conforme á las bases facultativas, con que fué subastado, hay un pequeño
sobrante de piedra granito, cuyo número de metros cuadrados no puede precisar.
Por el atrio, en la parte que dice al frontis de esta Parroquial, atraviesa un caño
que recoge y conduce á otro de la Calle de la Pescadería las aguas pluviales de la
de la Fuente Nueva, cubierto en la actualidad con baldosas de piazarra bastante
destrozadas. El pavimento de la Parroquial de Santa María de Centroña, anejo de
la de esta Villa, se halla tan arruinado y que apenas puede andarse en él sin inmi -
nente peligro de caer; y para mayor sentimiento sin existencias en la Fábrica res -
pectiva que repararlo, con ser de urgente necesidad. Para, pues acometer esta
reforma y en el caño, de que queda hecho mérito, hasta donde alcance el citado
material sobrante con el que la prestación que ofrecen los vecinos podrá llegarse
a las reparaciones expresadas, sino inmediatamente, dentro de breve tiempo" 17.

A Xunta Diocesana de Reparación de Templos, despois de recibir o informe favorable do
Concello constitucional de Pontedeume, comunica con data 18 de agosto de 1898 o oportuno per-
miso para que o párroco dispoña como mellor conveña dos materiais excedentes das obras de 1897.
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17. Ibíd.
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PÁXINAS DE PONTEDEUME 
NA PRENSA GALEGA DA EMIGRACIÓN EN CUBA

Guillermo Llorca Freire

Entre os numerosos artigos publicados ó longo dos seis números de Cátedra soamente un,
o de X. Brisset Martín: “Mariñáns na Guerra de Cuba”, está adicado ó estudio da presencia das
xentes de Pontedeume en América. Penso que é un tema enormemente importante, pendente dun
profundo estudio, e o que aquí se presenta non é máis que unha modesta aproximación ó fenóme-
no migratorio dos homes e mulleres das terras do Eume en Cuba. A documentación que amosamos
foi recollida durante a miña estadía na Habana, cando investiguei en diferentes arquivos a prensa
galega da emigración, onde aparecen continuas referencias a este lugar e que falan por si soas da
numerosa colonia de eumeses que ó longo dos anos viviu e traballou na illa caribeña  e que reci-
bía a través da prensa periódica unha constante información de canto acontecía no seu lugar de
orixe.

É lóxico pensar que entre os milleiros de galegos que partiron dende o seu fogar a alén mar
na procura dun mellor futuro, estaban numerosos paisanos da zona de Pontedeume que tamén foron
levados pola penuria económica ás  terras de Cuba coa esperanza de atopar unhas condicións de
vida máis dignas. Moitos non lograron o seu obxectivo e outros non voltaron para contalo. Nas
Memorias anuais publicadas polo Centro Galego da Habana1 queda constancia dos eumeses que
faleceron no centro sanitario de “La Benéfica”, entre eles, por citar algúns nomes concretos,
Evaristo Fonte Vázquez,  solteiro de 24 anos, que morre o 20 de febreiro de 1908 aqueixado polo
mal de Bright; Antonio Otero Medín, solteiro de 36 anos, abatido pola cirrose hepática o 14 de
agosto de 1910 e Juan Vidal Casal, casado de 47 anos, falecido de cancro o 17 de xullo de 1912.

As mesmas Memorias dan conta das numerosas publicacións periódicas do país ás que
estaba suscrita a importante Biblioteca do Centro Galego e entre elas figura El Eco de Pontedeume.

A SOCIEDADE DE INSTRUCCIÓN “HIJOS DE PUENTEDEUME 
Y SU COMARCA” 

Entre a variada tipoloxía de asociacións de carácter étnico que nacen en Cuba – analizadas
recentemente por Manuel Souto López2, sobresaen as sociedades educativas e de protección mutua,
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1.  Centro Gallego. Memoria, Habana, 2-II-1908, 6-II-1910, 4-II-1912.

2. SOUTO LÓPEZ, M. “O asociacionismo español en Cuba”, Anuario Brigantino, nº.21, Betanzos, 1998. 
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de carácter local ou comarcal, como a “Sociedad Protectora de los Hijos de Puentedeume y su Co-
marca residentes en las Américas”, que se constitúe na Habana en 1911, seguindo os pasos da pio-
neira de todas elas a “Alianza Aresana de Instrucción”, fundada en 1904.  Como outras tantas que
agroman por toda Cuba e Arxentina – magnificamente estudiadas por Vicente Peña Saavedra3– tiña
como principal obxectivo fundar escolas para eleva-lo nivel educativo dos nenos e nenas do parti-
do xudicial de Pontedeume, sometidos como no resto de Galicia a altas taxas de analfabetismo.  

O seu domicilio social estaba no Mercado de Tacón 45, anque o espléndido salón de reu-
nións do Centro Galego vai se-lo escenario das súas periódicas xuntanzas. Un dos seus promoto-
res e propagandista é Mariano Carrillo Cortizas, que en outubro de 1912 recibe do presidente, Juan
José Roberes, un artístico diploma tralo acordo unánime da xunta directiva. O domingo 27 de abril
de 1913 celébranse unhas novas eleccións  para a xunta xeral, despois da renuncia do anterior pre-
sidente, e sae elixido Nicolás Pardo Cabezal, que aglutina unha candidatura composta con mem-
bros das dúas presentadas. Como presidente da Sección de propaganda figura José Regueiro e entre
os obxectivos inmediatos, para o bienio 1913-14, planean a construcción de planteis escolares,
unha granxa agrícola e un museo. En marzo de 1917 ten a  presidencia Francisco Anca y Álvarez,
mentres que Juan José Roberes ocupa a presidencia de honor. En outubro de 1922 o presidente é
Eduardo Piñeiro. En 1934 a asociación cambia de nome e pasa a denominarse “Puentedeume y su
Partido Judicial”. O derradeiro presidente de quen temos referencias era Pepe García Antón, a quen
coñecín persoalmente e que faleceu durante a miña estadía na Habana en xullo de 1997. Na actua-
lidade o domicilo social está na zona do Vedado, anque ten unha pequena dependencia – xunto con
corenta e oito sociedades galegas máis – nunha parte do antigo palacio do Centro Galego que, des-
pois da revolución castrista, puido permanecer nas mans da numerosa colonia galega asentada na
capital cubana.

Entre as diversas actividades que a Sociedade de Instrucción “Hijos de Puentedeume y su
Comarca” desenvolveu na Habana ó longo da súa andaina figuran as romarías para celebra-lo
patrón da Virxe das Virtudes, as festas nos salóns de “La Polar” e as xiras campestres, que se orga-
nizaban nos espléndidos xardíns de “La Tropical”, onde tódolos eumeses que sentían a saudade da
súa terra tiñan ocasión de compartir un xantar, como o que se conta na crónica da revista Pro-
Galicia4:

“El menú, muy  bien servido, se componía de lacón con cachelos d´e fraga d´o
Conde; Ensalada de lechugas d´e Centroña; arroz con polo “Eumesa”; Peras e
Pexegos de Boebre; Viño d´a Terra; Café y Tabacos”.

Para remata-la xolda, amenizábase un baile con música galega ata as últimas horas da
tarde.
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3.  PEÑA SAAVEDRA, V. Éxodo,organización comunitaria e intervención escolar. La  impronta educativa de la emigración
transoceánica en Galicia , A Coruña, Xunta de Galicia, 1991.

4. Pro-Galicia, Habana, XI-1912.
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Grupo de eumeses celebrando unha festa o domingo 17 de setembro de 1922, en Eco de Galicia, Habana,1-X-1922.
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Amais de comparti-la ledicia, os membros da sociedade e as súas familias son soterrados,
dende 1928, baixo un mesmo teito no panteón dos “Hijos de Puentedeume”, levantado no  cemi-
terio Colón. Esta fermosa necrópole, obra do arquitecto ferrolán Calixto Loira, fora inaugurada ofi-
cialmente en 18725. Na actualidade continúa prestando os seus servicios e está declarada Monu-
mento Nacional.
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Fillos de Pontedeume na bendición do panteón social no cemiterio Colón, en Eco de
Galicia, Habana, 2-II-1928.

5.   LLORCA FREIRE, G. Ferroláns en Cuba, Pontedeume, Edicións Embora, 1997.
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ESCOLMA GRÁFICA E LITERARIA DA PRESENCIA EUMESA

Outro capítulo que se reflicte a cotío nas páxinas  da prensa galega da emigración xermo-
lada en Cuba son as variadas imaxes da vila do Eume, seguramente cargadas de nostalxia para moi-
tos paisanos que dende a lonxanía da outra beira do Atlántico podían ollar algunhas mostras da súa
arquitectura monumental e fermosos recunchos da súa terra natal. Velaí unha escolma delas:
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Castelo de Andrade, Eco de Galicia,
Habana, 29-IX-1918.

Panorámica de Pontedeume, Eco de Galicia,
Habana, 3-II-1923

Mosteiro de Caaveiro, Eco de Galicia,
Habana, 27-I-1924

Vista do peirao da vila, Eco de Galicia,
Habana, 10-XI-1928
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Non faltan tampouco as referencias a lendas e tradicións, como a que se recolle nas páxi-
nas de El Eco de Galicia6, que fala dunha fermosa xove, dona das terras das beiras do Eume, que
un día cando atravesa o río nunha lixeira góndola, sorpréndea unha chea e a piques de afogar entre-
ga a súa alma a Satanás; de aí a denominación da “Ponte do Demo” para explicar – erroneamen-
te– o topónimo de “Pontedemo”.

Tamén se recollen crónicas de  viaxes, como a que protagoniza o reporteiro do xornal
madrileño El Liberal, que nunha  mañá fresca e chuviosa de  agosto de 1897 chega á vila de
Pontedeume nunha dilixencia procedente de Ferrol. Así describe, nas páxinas de El Eco de
Galicia7, as impresións da súa curta estadía:

“(...) Estoy almorzando en una posada, que cualquiera de los escritores dramáti -
cos del siglo XVI debió tomar como tipo de los mesones de bambalinas. Con la
diferencia de que, si entonces había en los tales lugares mucha paz y tranquilidad,
en el de mi relato la turba constantemente un ejambre de chicos desarrapados que
gritan a una como en un concierto coral :
¡Una perriña¡.
(...) Visitamos el Círculo Conservador (...) Allí  se rinde culto al marqués de
Figueroa.
Nos trasladamos al Círculo Liberal. Hay muchos socios leyendo los periódicos de
Madrid.
Abandonamos el Círculo Liberal y recorremos después la villa, admirando su mag -
nífica iglesia parroquial del siglo XVIII, en donde fijó mi curiosidad un montón de
calaveras, restos de cadáveres enterrados en los cimientos de la iglesia.
(...) La finca de D. Agustín Tenreiro. Llueve mucho y nos recogemos en un cenador
artísticamente construido por la naturaleza y por obra de la jardinería moderna.
En aquel sitio hizo Castelar una de sus más elocuentes invocaciones a Galicia.
(...) Anoche, y recuerdo que he sido invitado a oir el Orfeón de Puentedeume, que
dirigen los señores D. Teolindo Rosado y D. Daniel Vizoso (...) Escucho con gran
complacencia el “Regreso de la patria” y la “Alborada”, de Veiga.
Un pueblo que así canta, que así mezcla las faenas del trabajo, con los entusias -
mos por el arte, que mira a la tierra nativa con lágrimas en los ojos, es un pueblo
digno de que se le conceda protección y amparo; remedios eficaces a las desven -
turas que la ruín politiquilla del lugar les proporciona.
¡”Regreso a la patria”¡ ¡Cuántos corazones gallegos , palpitarán de alegría al oir
en lejanas tierras el eco de ese himno generoso para los emigrantes¡”.

Nas páxinas da variada prensa galega da emigración cubana lense, igualmente,  diferentes
artigos sobre un dos monumentos máis emblemáticos de Pontedeume, o castelo de Andrade, tal
como reflicte a portada de Galicia:
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6.  El Eco de Galicia, Habana , 7-VII-1888.

7.  El Eco de Galicia, Habana, 25-VI-1898.
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O castelo de Andrade na primeira do semanario Galicia, Habana, 3-I-1904
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Son frecuentes tamén as referencias poéticas á vila natal, que, seguramente, espertarían
dende a lonxanía emotivas sensacións de lembranza, como aquela que leva por título
“Puentedeume”, aparecida nas páxinas de Follas Novas. Periódico regional8 e asinada por
Constantino Fernández en novembro de 1905 :

“Álzase en medio de gentil paisaje
Coqueta es, el Eume la enamora,
La besa el sol al despertar la aurora
Y, hasta la mar le envía su oleaje.
Del arte revestida con el traje
Es como Helena, bella encantadora
Son tales los hechizos que atesora
Que otra no hay que en linda la aventaje
¡Puentedeume¡ si yo nacido hubiera
Aunque fuese a tu lado en la montaña
El más dichoso de este mundo fuera,
Pues quien te vé una vez se desengaña
De que eres tú, cual flor de primavera,
La villa más feliz de nuestra España”.

Lense a cotío semblanzas de persoeiros, fillos ilustres da vila dos Andrade, como a que se
adica ó mariño Juan Sanjurjo Montenegro, natural de Boebre, recollida pola revista Follas Novas9

e escrita por Camilo Riquer.

Non faltan tampouco os escritos de crítica e  denuncia, como a primeira crónica que envía,
co título de “Desde el Eume”, o correspondente de “Galicia Gráfica”, G. de Andrade, o 15 de xullo
de 191310:

“En esta villa todo permanece estacionario, gracias a las pésimas atenciones que
le presta nuestro ayuntamiento. Este, como casi todos los que le han precedido,
sólo se ocupa de aquellos asuntos que directamente atañen a los intereses indivi -
duales de nuestros ediles : los del pueblo, los sagrados intereses del pueblo, están
a merced del caciquismo imperante que los maneja a su antojo  (...).
Cuando los buenos patriotas redoblaban sus esfuerzos en pro de la inaguración del
f e rro c a rril Betanzos-Ferrol, ¿qué creéis vosotros hacía el ayuntamiento de
Puentedeume? Pues daba contracorriente; esto es, se oponía; hacía todo cuanto
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8. Follas Novas, Habana, 3-XII-1905.

9.   Follas Novas, Habana, 5-IV-1908.

10. Galicia Gráfica, Habana, 9-VIII-1913.
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estaba a su alcance para que no se  inagurara, porque le parecía que un pitazo de
la moderna locomotora sería algo así como la trompeta del progreso que invitaría
a nuestro sufrido pueblo a la rebelión.

Baste con decir que no tenemos en esta villa ni un sólo parque donde expansionar
el espíritu en estas tardes de verano. Y no es por la pobreza de nuestro ayunta -
miento, pues las pesetas corren a miriadas, que se evaporan, desaparecen sin que
se pueda conocer el destino que nuestro ayuntamiento pueda darles.

Si echamos una mirada por estas calles, adoquinadas a medias, notamo sun aban -
dono espantososo; la mayor parte de los edificios han sido pintados una sola vez,
cuando los levantaron allá por los primeros años del siglo pasado (...)”.  

Os eumeses de alén mar escoitaban, igual que o latir da vida municipal, os ecos da guerra
de Marrocos, que causaba víctimas e feridos entre parentes e veciños, tal como relata Juan C.
Amado na súa crónica enviada ó Eco de Galicia11:

“La guerra de Marruecos es el tema de todas las conversaciones. No se habla más
que de Marruecos y de los infelices soldados que allí mueren en nombre del sacro -
santo amor a la patria. Pocas, pocas son las famílias que allí no tienen algún
deudo. ¿Y de qué otra cosa se ha de hablar, sino del peligro que corren los pobres
“filliños”?

(...) Este año, como los anteriores, se celebraron en este pueblo las tradicionales
fiestas en honor de la Virgen  de las Virtudes y de San Nicolás de Tolentino. No
hubo, claro está, el calor y el entusiasmo de los años anteriores, sin embargo hubo
bastante animación (...).

De no ser por la guerra, que ensombrece y enluta al pueblo, hubiera sido algo
nunca visto aquí las fiestas estas (...)”.

En resumo, esta escolma de páxinas escritas na prensa galega da emigración en Cuba,
como outras moitas aínda por recuperar, é unha mostra da fluída e periódica comunicación que
mantiñan -tamén mediante relación epistolar- as xentes de Pontedeume dende unha á outra beira
do Atlántico. 
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11. Eco de Galicia , Habana, 5-XII-1921.
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LA ADOPCIÓN DE LA ECONOMÍA PRODUCTORA 
EN EL NOROESTE PENINSULAR:

INFORMACIÓN POLÍNICA Y PALEOCARPOLÓGICA

Antolín Gómez Fernández
Departamento de Historia I

Universidade de Santiago de Compostela

A mi familia.
Gracias por estar siempre ahí.

Résumé:   Dans cet article, nous offrons l´ensemble des données botaniques et paléocarpologiques recueillies dans le Nord
Ouest de la Péninsule Ibérique, qui nous permettent ainsi démontrer l’incorporation des stratégies de subsistance fondées
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En el presente trabajo se propone realizar una sistematización y valoración crítica de la evi-
dencia paleoambiental disponible en el Noroeste peninsular, que nos permita documentar la incor-
poración de estrategias de subsistencia basadas en la producción de alimentos. La metodología pro-
puesta para ello consiste en la evaluación de la información procedente de los análisis polínicos,
edafológicos y carpológicos realizados en yacimientos arqueológicos y depósitos limnéticos publi-
cados hasta el momento, complementado puntualmente con datos en fase de publicación. Teniendo
en cuenta estos presupuestos, nos centraremos de manera prioritaria en el estudio de aquellas
secuencias que revelen más directamente la dinámica establecida en la explotación de los recursos
vegetales durante la primera mitad del Holoceno, y que dará paso durante el Atlántico al surgi-
miento de las prácticas agrícolas en esta región.

Esta propuesta surge de la necesidad de profundizar en el conocimiento de uno de los
aspectos peor documentados de nuestra Prehistoria Reciente: la adopción de la economía produc-
tora. De hecho la investigación sobre los inicios del Neolítico -y más concretamente de sus aspec-
tos paleoeconómicos- presenta un importante retraso con respecto a otras áreas peninsulares, debi-
do en parte al desconocimiento y/o ausencia de hábitats de esta época, así como de la inexistencia
de conjuntos cerámicos de tipo cardial en el contexto de la arqueología gallega.

SÍNTESIS GENERAL DE LA SECUENCIA PALEOBOTÁNICA
DEL NOROESTE PENINSULAR

La contextualización de toda la información polínica (Fig. 1) disponible a partir de los aná-
lisis realizados en lagunas, depósitos turbosos y contextos arqueológicos, junto con el resto de la
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documentación paleoambiental (análisis carpológicos, antracológicos, biogeográficos, etc.), han
posibilitado la reconstrucción paleovegetacional del Noroeste peninsular (Fig. 2) para una amplia
secuencia que abarca los últimos 10.000 años . La progresión altitudinal del frente polar hacia
Groenlandia y la Península del Labrador (10.000-9.000BP), marca climáticamente el inicio del pre-
sente Interglaciar, dividido según criterios climáticos y botánicos en tres grandes períodos (Ramil
Rego, 1993b):

El primero, establecido entre el 10.000-6.000BP, se caracteriza por un progresivo incre-
mento de la temperatura y la humedad (Fase Anatérmica). Esta mejoría climática supondrá la pro-
gresiva sustitución de formaciones herbáceas y arbustivas (Ericaceas y Juniperus) por una lenta
colonización arbórea dominada por bosques mixtos de carácter boreal (Betula-Pinus), documenta-
da en la turbera de Pena Vella entre el 9.590±120BP y 9.575±55BP, y rápidamente sustituida por
la expansión de elementos de corte atlántico como Quercus y posteriormente Corylus, datado este
último hacia el 8.785±30BP en Chan do Lamoso y hacia el 8.410±60BP en el primero de los depó-
sitos señalados. Sobre la base de estas dataciones podemos situar el inicio de la hegemonía plena
del bosque caducifolio en torno al 8.500BP. Asimismo, la consolidación del robledal es simultánea
a la difusión de un nutrido grupo de taxones arbóreos (Alnus, Ulmus, Frangula, Castanea, etc.) que
mantendrán una presencia desigual en nuestro territorio, observándose una drástica reducción de
las escasas gimnospermas que todavía persistían en la región (Pinus, Abies, Taxus, Juniperus).

Sin embargo, el óptimo climático del robledal es interrumpido por la aparición de breves
episodios deforestadores de carácter local en aquellas áreas donde el poblamiento Epipaleolítico
parece haber sido más intenso, alcanzando su máximo en el VIII milenio BP: en torno al
7.830±75BP en la turbera de los Montes de Buio -Viveiro-, hacia el 7725±50BP en la turbera de
los Montes de Buio -Ferrreira do Valadouro- y alrededor del 7.785±50BP en el espectro de Chan
do Lamoso, mientras en el diagrama polínico de Xestido-III se sitúa hacia el 7.310±160BP, mar-
cando el límite estricto para las ocupaciones epipaleolíticas en la Sierra del Xistral. De este modo
durante más de tres mil años densas formaciones de Quercus caducifolios y Corylus dominarán la
mayor parte del Noroeste peninsular, salvo en aquellas zonas próximas a la costa o laderas escar-
padas que debido a sus especiales condiciones microclimáticas y/o edafológicas, suponen un
importante límite al desarrollo de la vegetación arbórea.

El segundo de los períodos, es decir, la fase de Óptimo Climático (6.000-3.000BP) se
caracteriza por una mejora de las condiciones ambientales hacia valores próximos a los actuales.
La mayor termicidad y humedad de este período favorecerá la aparición de diversos taxones arbó-
reos y arbustivos (Tilia, Carpinus, Fagus, Juglans, etc.) que se extienden entre las masas boscosas
o logran establecerse en emplazamientos marginales que carecían de vegetación arbórea. En estos
momentos los diagramas polínicos del Noroeste peninsular muestran la reaparición de los episo-
dios de detrimento arbóreo, atestiguándose ahora la presencia esporádica de polen de cereal en
depósitos naturales y contextos arqueológicos. Las dataciones radiocarbónicas sitúan este hecho a
partir del 5.800±90BP en la turbera de Charca do Chan da Cruz, en un momento anterior al
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5.475±40BP en Chan do Lamoso, con posterioridad al 5.490±90BP en Pena Veira y anterior al
4.740±40BP en la turbera de los Montes de Buio -Ferreira do Valadouro-. Los datos paleobotáni-
cos y arqueológicos permiten relacionar estas pulsaciones deforestadoras -al igual que las anterio-
res- con una dinámica provocada por el incremento progresivo de la presión antrópica sobre el
medio, lo que supondrá una importante alteración de la comunidad vegetal tanto en su distribución
espacial como en lo relativo a las posibilidades de expansión y difusión de ciertos taxones. Este
nuevo detrimento arbóreo afectará sobre todo a los porcentajes de Quercus, aumentando simultá-
neamente Poaceae, Ericaceae y en menor medida Asteraceae. Todos estos cambios darán lugar a
una nueva configuración del paisaje caracterizada por un territorio eminentemente forestado en el
que se evidencian distintos períodos deforestadores por la acción del fuego y relacionados con la
existencia de cultivos (Iversen, 1941).

Por último, en la fase Catatérmica (3.000-1.500/1.000BP), la mayoría de los espectros
polínicos muestran un fuerte detrimento en los porcentajes de polen arbóreo, alcanzando incluso
mínimos inferiores al 25%. La débil representación de la vegetación arbórea es equiparable a la
registrada en los períodos fríos del último Interestadial, pero no responde a un cambio climático
global si no que coincide con el aumento de los procesos deforestadores y la actividad agrícola, lo
que provoca la destrucción de la cubierta vegetal y su sustitución por formaciones de Poaceae,
Ericaceae y Calluna acompañadas en menor proporción por otros taxones como Ulex, Cisteraceae,
Polygala, etc.

La dinámica más reciente de la vegetación se caracteriza por una breve recuperación del
arbolado en torno al 1.500BP identificado con el fin del Imperio Romano, registrándose posterior-
mente la retracción definitiva del robledal que será reemplazado por formaciones de pinares y
eucaliptos.

LOS INICIOS DE LA INFLUENCIA ANTRÓPICA EN EL ESPACIO:
LOS PROCESOS DEFORESTADORES

Como se ha señalado anteriormente, la aparición de Corylus hacia el 8.510 BP supone el
inicio de un amplio período de hegemonía del bosque caducifolio en el entorno. Sin embargo, el
predominio del robledal en el ámbito del Noroeste peninsular (8.500-5.500BP), se verá interrum-
pido por una fuerte pulsación deforestadora documentada en gran cantidad de yacimientos arque-
ológicos del Valle del Río Arnela (Arnela-I, Arnela-III, Arnela-V, Arnela-VII, Arnela-IX), estriba-
ciones de la Sierra del Xistral (Valdoinferno-I, Abrigo-XXIX, Xestido-I, Xestido-III, Chan da
Cruz), Terra Cha y Cuenca Alta del Río Eume (A Pena Grande, Férvedes-II). De este modo, y aun-
que el inicio de las primeras ocupaciones epipaleolíticas se desarrollan en un medio fuertemente
forestado (>85%), las últimas zonas polínicas con industria lítica reflejan un importante descenso
en los porcentajes de polen arbóreo y el aumento de la concentración de carbones en el registro, lo
que permite deducir la desaparición del bosque en las proximidades de los yacimientos y la apari-
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ción de formaciones arbustivas y herbáceas. Por lo tanto, estaríamos ante un proceso deforestador
de carácter antrópico y local que se intensifica a medida que se desarrollan las ocupaciones epipa-
leolíticas en la zona (Llana et al., 1993; Ramil Rego et al., 1996e; Ramil Soneira et al., 1990-1991).

Este hecho podría estar vinculado con la apertura de claros en las inmediaciones de los
yacimientos con el fin de facilitar el desarrollo de actividades cotidianas concretas; la necesidad de
aprovisionamiento de leña para el mantenimiento de los hogares; la elaboración de distintos útiles,
o incluso, la realización de algún tipo de estructura constructiva (cf Figueiral, 1991). La dinámica
establecida para esta pulsación, cuya fase culminante puede datarse entre el 7.880-7.300BP, es
registrada en el espectro polínico de Xestido-III hacia el 7.310±160BP. GrN-16.839, marcando el
límite estricto para las ocupaciones epipaleolíticas en la zona. Sin embargo, con el fin de las mis-
mas se producirá una rápida recuperación de la cobertura arbórea en estas áreas.

Pero la acción humana sobre el medio se extiende sobre un territorio mucho más amplio,
englobando los depósitos limnéticos y perfiles edáficos de la Sierra del Xistral (Chan do Lamoso
7.785±50BP GrN-1914), Montes de Buio -Viveiro- (7.830±75BP GRO-1077), Montes de Buio -
Ferreira do Valadouro- (7.725±50BP GrN-7331). En estos medios se observa un importante des-
censo de la tasa de arbolado -porcentual y cuantitativa- que afecta fundamentalmente a Corylus y
Quercus, mientras se produce el aumento de los taxones herbáceos y arbustivos (Poaceae y
Ericaceae), siendo la presencia de sinantrópicas todavía muy reducida (Ramil Rego, 1992). La
interpretación de estos espectros permite considerar que los procesos deforestadores tienen un
carácter discontinuo -tanto temporal como espacial-, vinculados presumiblemente a prácticas de
clareo del bosque para facilitar la caza (Ramil Rego, 1992, 1993b; Fábregas Valcarce et al., 1997),
tal y como se ha documentado en otras partes de Europa. El emplazamiento de gran parte de los
yacimientos Epipaleolíticos del Noroeste peninsular parece confirmar esta hipótesis, tanto en las
Sierras Septentrionales (Xistral) (Ramil Rego, 1992) como en la Galicia central (Bocelo) (Criado
Boado, 1991) o en zonas próximas dentro ya de la Alta Montaña leonesa (Bernaldo de Quirós et
al., 1993). De este modo, se podrían observar distintos patrones de asentamiento que probable-
mente estén traduciendo diferentes estrategias de caza y/o funciones especializadas -cazaderos,
oteaderos, talleres o hábitats-. Esa vocación cinegética se observa también en la gran cantidad de
armaduras líticas, geométricas o no, recuperadas en contextos epipaleolíticos avanzados (Fábregas
Valcarce et al., 1997).

En definitiva, en un medio eminentemente forestado como el de la primera mitad del
Holoceno, en el que los grupos cazadores-recolectores mantienen modelos de subsistencia basados
en un aprovechamiento sistemático de los recursos faunísticos, no es de extrañar la más que pro-
bable existencia de prácticas periódicas de deforestación con el fin de facilitar las actividades cine-
géticas.
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LOS INICIOS DE LA INFLUENCIA ANTRÓPICA EN EL ESPACIO:
LAS TAREAS DE RECOLECCIÓN

A partir de la información arqueológica y paleoethnobotánica disponible, Ramil Rego
(1993a) presenta un listado de plantas silvestres (Tabla 1) que han podido ser consumidas por el
hombre, tanto de forma natural como con una previa preparación (torrefacción, cocción, macera-
ción, etc.), así como de aquellas ligeramente tóxicas cuyo consumo puede hacerse con cierta mode-
ración1.

Tabla 1. Relación de plantas potencialmente útiles para el consumo humano en el Occidente Cantábrico (a partir de Ramil Rego, 1993a). 

En el Norte peninsular, en zonas más o menos próximas al área de estudio, los yacimien-
tos de Los Canes y La Uña confirman de manera efectiva la explotación de los recursos vegetales
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sición florística del extremo Occidental del Cantábrico y los análisis paleocarpológicos realizados.
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a través de la recolección sistemática de avellana (Corylus). En el primero, situado en la depresión
litoral del oriente de Asturias, se han identificado gran cantidad de macrorrestos carbonizados per-
tenecientes a pericarpos de avellana, aunque únicamente aparecen en posición primaria los corres-
pondientes a los niveles Mesolítico (nivel 6) y Neolítico (nivel 7) (Dopazo Martínez, 1996).

Por otra parte en la cueva de La Uña, localizada en la Alta montaña leonesa, han sido estu-
diadas las muestras de los sectores 1 y 2 (nivel 1), atribuido inicialmente al Aziliense, y adscrito en
fechas recientes a un horizonte neolítico al ser documentada fauna doméstica y restos cerámicos.

En lo referente al Noroeste peninsular, los yacimientos Epipaleolíticos con información
carpológica (Tabla 2) constituyen en su mayoría ocupaciones al aire libre ubicadas al pie de aflo-
ramientos rocosos.
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TAXONES

YACIMIENTOS Corylus Quercus Potentilla Poacea Polygonacea Lotus Leguminosae Varia

Abrigo-XXIX - - - - - - -

Arnela-III - - - - - -

1

1

Curro Vello - - - 1 - -
-

Curro Vello*10/n - - - - - 1

-Pena Xiboi - - - - - -

-Valdoinferno-I - - - - - -

2

1

-

-

-

-

-

-Xestido-III 5 2 - - - 7

- -O Reiro - - - - - -

- 2Buraco da Pala - - - - - -

2 4Prado do Inferno - - 1 - 2 2

6 7TOTAL 5 2 1 1 2 10

Tabla 2. Evidencias paleocarpológicas en yacimientos epipaleolíticos y neolíticos del Noroeste peninsular (a partir de Ramil Rego, 1993a;
Ramil Rego et al., 1993b; Martínez Dopazo, 1996).

Éstos presentan una secuencia deposicional caracterizada por la existencia de un suelo poli-
cíclico, de escasa potencia y con un pH de reacción muy ácida que impide la preservación del mate-
rial óseo, facilitando sin embargo la conservación de restos carbonizados, siempre que se manten-
ga una elevada tasa de materia orgánica y humedad (Llana Rodríguez et al, 1993; Ramil Rego,
1992; Martínez Cortizas et al, 1995,1996).

A pesar de que los datos son todavía escasos, cabe destacar la presencia mayoritaria de
macrorrestos carbonizados de Corylus y Quercus, siendo especialmente interesante la recuperación
de un fragmento de cotiledón de bellota en el Abrigo XXIX.
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La constatación del empleo sistemático del fuego y el hecho de que las bellotas conserva-
das estén desprovistas de su envoltura exterior, podría ser considerado como una evidencia indi-
recta de la utilización de éstas con fines alimenticios y no como respuesta de una carbonización
casual resultado, por ejemplo, de la combustión en hogares de ramas de roble provistas todavía de
sus frutos. De hecho y salvo excepciones, los restos de Quercus localizados en yacimientos arque-
ológicos no suelen conservar su tegumento externo (Renfrew, 1973; Marinval, 1988; Buxó, 1997),
apareciendo únicamente los cotiledones aislados. Estos datos invitan a pensar que se trataría de
desechos resultantes de un proceso de torrefacción previo con el fin de eliminar el sabor amargo
producido por su alto contenido en tanino. Del mismo modo, la presencia exclusiva de pericarpos
de avellana en el registro arqueológico, evidenciaría un consumo directo -es decir, sin preparación
previa- en el que el cuerpo leñoso es desechado para obtener únicamente la parte comestible.

Teniendo en cuenta los condicionantes planteados con anterioridad y los resultados de los
análisis paleocarpológicos realizados, la explotación del medio vegetal como fuente de alimento,
quedaría evidenciado arqueológicamente por la aparición sistemática de macrorrestos de frutos
secos; cotiledones de bellota (Quercus) y pericarpos de avellana (Corylus avellana) fundamental-
mente. Fragmentos que están presentes de manera mayoritaria en yacimientos del N.O peninsular
(Ramil Rego, 1992, 1993a), el área mediterránea de la Península Ibérica (Buxó, 1990, 1997),
Francia (Marinval, 1988) y Europa (Renfrew, 1973), situándonos ante fórmulas especializadas de
explotación estacional del medio, basadas en la recolección sistemática de productos silvestres de
otoño.

Para el final de esta misma etapa contamos con las referencias procedentes del controver-
tido yacimiento costero de O Reiro (A Coruña) (Ramil Soneira, 1973) cuya interpretación está car-
gada de importantes discrepancias debido a la falta de un contexto estratigráfico claro y de un estu-
dio arqueológico global2. Asimismo, los resultados del análisis paleoambiental y la datación C14
6.590±70BP.CSIC-508 (Saa Otero, 1985) fueron en general acogidos con cautela debido a la incer-
tidumbre sobre la procedencia exacta de la materia datada y por la dudosa identificación de cereal
en el yacimiento, lo que no ha impedido plantear la existencia de una agricultura de rozas (Saa,
1985; Vázquez Varela, 1988) en un momento que coincide sorprendentemente con las primeras
manifestaciones agrícolas en el ámbito peninsular.

Como ya hemos mencionado, la interpretación del diagrama polínico no está exenta de pro-
blemas ya que sus resultados, además de añadir mayores interrogantes a la problemática cultural
expuesta, plantea toda una serie de cuestiones de carácter metodológico que han sido puestas de
relieve en trabajos recientes (Ramil Rego et al., 1996; Villar Ouinteiro, 1997). En primer lugar, el
yacimiento posee un contexto estratigráfico revuelto en el que la acción combinada del mar y las
actividades extractivas realizadas en la zona, han supuesto el desmantelamiento parcial de sus hori-
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2. En este estado de cosas la cuestión aún sin aclarar acerca de la presencia de uno o más niveles arqueológicos en O Reiro,
convierte la presencia de los fragmentos cerámicos en una cuestión fundamental.
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zontes edáficos y no permiten una correcta lectura3. En segundo lugar, la identificación de polen de
cereal en medios litorales resulta bastante problemática debido a la similitud morfológica de éste
con el polen de gramíneas presente en ambientes dunares4, caracterizado por una alta tasa de hibri-
dación y fuertes variaciones nutricionales. Además este tipo de hábitats dunares y de acantilado
resultan poco aptos para el cultivo, restringiendo drásticamente la posible existencia de terrenos
con vocación agrícola en las proximidades de dicha área. Por último, los análisis carpológicos rea-
lizados en este mismo yacimiento muestran la ausencia de frutos, semillas u otros restos vegetales
(Ramil Rego, 1993a) que permitan sostener cualquier tipo de práctica agrícola.

La confusión que ha planteado la identificación de elementos segetales (Poacea tp. cereal)
con Cerealia en el espectro del yacimiento Mesolítico de O Reiro, se observa también en la inter-
pretación de las secuencias del Tardiglaciar e inicio del Holoceno del sedimento costero de Mougás
(Saa, 1985), la Turbera de Padul (Pons et al., 1988), Quintanar de la Sierra, Turbera de Saldropo
(Peñalba, 1989), y Lagoa Comprida-II (Van den Brink et al., 1985) así como en el yacimiento
Neolítico de La Peña (López, 1988). Sin embargo, los resultados de estos espectros difícilmente
pueden relacionarse con la existencia de cultivos cerealísticos (Secale, Triticum), si no que corres-
ponderían a taxones locales (Hordeum, Glycerya, Lygeum) cuya morfología polínica puede corres-
ponder por efectos de hibridación o variación de los nutrientes a este tipo polínico.

Según lo expuesto, el estado actual de la información disponible sobre O Reiro no permi-
te atestiguar la presencia de cereal en el depósito por lo que la identificación de polen de Cerealia
en el mismo ha de ser rechazada.

LA ADOPCIÓN DE LA ECONOMÍA PRODUCTORA EN EL
NOROESTE PENINSULAR: EL VI MILENIO BP

Tras estas primeras señales de actividad humana sobre el entorno, el bosque recupera su
hegemonía en el paisaje hasta un momento situado cronológicamente entre el 6.000-5.500BP apro-
ximadamente, período en el que algunos depósitos limnéticos del Noroeste peninsular, muestran la
reanudación de los procesos de detrimento arbóreo relacionados ahora con la aparición esporádica
de polen de cereal. Este hecho es datado en las Sierras Septentrionales hacia el 5.880±90BP
UGRA-319 en la turbera de Charca do Chan da Cruz, en un momento anterior al 5.475±40BP GrN-
19143 en Chan do Lamoso, con posterioridad al 5.490±90 UGRA-330 en Pena Veira y desde el ini-
cio de la secuencia de Sever hacia el 5.090±90BP GrN-19125, mientras en los Montes de Buio los
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3. Así, parte del paradero de O Reiro se encuentra en su extremo Oeste cubierto por una duna no consolidada, lo que supone
una fácil circulación de elementos en vertical.

4. Como ha señalado la propia autora del análisis paleobotánico (Saa Otero, 1985:69), la aplicación del método biométrico a
las Gramíneas plantea la duda sobre los límites de separación entre cereales cultivados y las plantas del G. Hordeum, con
una morfología de aspecto cerealoide y de distribución espontánea. 
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primeros síntomas de actividad agrícola se registran en un momento posterior, en torno al
4.740±40BP. Por su parte, en las Montañas Galaico-Minhotas, el depósito de Lama de Porto Chão
muestra la aparición de cereal con anterioridad al 5.400±40BP, lo que unido a la acumulación de
troncos quemados en el depósito coluvial de Castro de Ouro (Ferreira do Valadouro), datada en el
5.640±40BP, constituirían una prueba más de la reanudación de los procesos deforestadores.

La fecha C14 obtenida en Charca do Chan da Cruz (5.880±90BP), permite situar el
comienzo de la pulsación deforestadora en un momento netamente anterior a la aparición de la
agricultura (Ramil Rego, 1992)5.

El nuevo detrimento arbóreo afecta fundamentalmente a los porcentajes de especies cadu-
cifolias (Quercus-Corylus), aumentando de forma simultánea el estrato no arbóreo, representado
mayoritariamente por Poaceae y Ericaceae y en menor medida Asteraceae. Sin embargo salvo en
el último depósito señalado, el detrimento porcentual de las masas boscosas no conlleva una drás-
tica reducción en la concentración polínica de los taxones arbóreos, a diferencia de lo que ocurría
en el período anterior, lo que indicaría que el detrimento de la vegetación boscosa pudo haber sido
más reducido que en el período epipaleolítico (Ramil Rego, 1993b), hecho que viene apoyado por
el mantenimiento de los porcentajes del PA en el espectro de Pena Vella. Esta circunstancia pare-
ce estar directamente relacionada con la apertura de pequeños claros destinados ahora a la obten-
ción de terreno cultivable, por lo que lógicamente su extensión sería menor con respecto a aque-
llas áreas vinculadas durante el Epipaleolítico a la creación de pastos artificiales con el fin de favo-
recer las actividades cinegéticas.

Este evento deforestador es igualmente documentado en otras regiones del Norte peninsu-
lar: Turbera de Belate (5.900±80BP), Quintanar de la Sierra, Saldropo (5.630±70BP), y Portugal:
Lagoa Estacada (5.170±80BP), Lagoa Travessa y Alpiarca-II (5.060±110BP, 4.580±60BP), Lagoa
Comprida-II (4.340±90BP). (Ramil Rego, 1992). Estos episodios de detrimento arbóreo preceden
en la mayoría de los espectros a la aparición de polen de cereal y al incremento de los taxones
sinantrópicos, indicios que atestiguan los primeros síntomas de una actividad agro-pastoril en el
entorno. Iversen (1941) utiliza el término “Landnam” para referirse a la configuración del paisaje
en un territorio eminentemente forestal en el que se evidencian distintos períodos deforestadores -
sujetos a variaciones temporales y territoriales en función de la desigual presión antrópica-, pro-
vocados por la acción del fuego y relacionado con la existencia de cultivos (Ramil Rego,
1992,1993b; Fábregas Valcarce et al., 1997).
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5.  El encajonamiento de Chan da Cruz por los elevados promontorios montañosos que la rodean, impide a diferencia de
otras turberas situadas en posición de cumbre, una buena representación de la vegetación regional, limitando las posibili-
dades en la dispersión del polen de cereal desde áreas de menor altitud, en la que se situarían los cultivos. Sin embargo, el
carácter montañoso de su entorno limita fuertemente el establecimiento en sus proximidades de cualquier tipo de cultivo,
siendo más favorables las áreas de menor altitud en las que sí se registran evidencias inequívocas de actividad agrícola
(Ramil Rego et al., 1993).
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En relación con las primeras manifestaciones agrícolas en contextos arqueológicos duran-
te este período, la evidencia polínica y paleocarpológica resulta todavía muy escasa, ya que única-
mente contamos con los datos procedentes de los niveles de ocupación neolítica de Buraco da Pala
(Ramil Rego et al.,1993b). Localizado en la Sierra de Passos/Santa Comba (Bragança, Portugal),
constituye un abrigo rocoso (860m) en el que se han identificado cuatro niveles de ocupación dife-
rentes (Tabla 3) que abarcan desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. El inicio de la secuencia
(nivel IV), con dataciones radiocarbónicas que oscilan entre finales del VI milenio BP y comien-
zos del V milenio BP, presenta un importante número de macrorrestos de plantas cultivadas; entre
los cereales se documentan trigos desnudos (Triticum aestivum var. sphaerococcum y Triticum aes -
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Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

Macrorrestos vegetales

Nivel Am Tg Ta Hn Hv Vf Ps Lc V Li Pa Q Pp

I

1 83 3 42 220 46 - - - - - - -
2 126 - 96 3 73 - - - - - 1/2 -
4 325 16 1604* 34 146 - - 1 - - 1 -
5 367 - 705 2 151 - - 1 - - 1/2 -
6 385 - 1041* 15 176 - - - - - - -
7 377 20 1596* 306 25 - - - - - 41/2 1
8 1302* 45 2537* 268 45 4 - - - - 81/2 -
9 184 15 554 - 25 - 1 2 - - 3 2
10 52 2 1176 22 8 - - 1 - - - -

Total 3201 101 9351 870 695 4 1 - - - 19 3

Total 158 13 2293 49 10 - - - - - 1 -

Total 865 22 6644 67 12 1 - - >103 >103 - -

II
11 98 13 1411* 33 3 - - - - - 1 -
12 60 - 822 16 4 - - - - - - -
13 - - - - 3 - - - - - - -

##
##
##

Total 137 12 587 2 1 4 - - - - - -

III
18 49 - 151 2 1 - - - - - - -
19 54 8 134 - - 3 - - - - - -
20 34 4 302 - - 1 - - - - - -

II

14 62 2 - 16 1 - - - - - - -
15 107 10 765 21 6 - - - - - - -
16 92 - 705 - - 1 - - - - - -
17 604* 10 5174* 30 5 - - - - - - -
26 - - - - - - - - >103 >103 - -

##
##
##

Total 95 1 292 7 5 - - - - - 1 -

Suma 4456 149 19167 995 715 9 1 5 >103 >103 21 3

Muestra Am Silo ## Valores estimados *

IV

22 38 - 58 5 1 - - - - - - -
23 37 1 134 - 4 - - - - - 1 -
24 - - - - - - - - - - - -
25 20 - 100 2 - - - - - - - -

##
##
##

Tabla 3. Análisis carpológico de Buraco da Pala: Tg – Tritucum aestivum var. Sphaerococcum; Ta – Triticum aestivum; Hn – Hordeum vul -
gare var nudum; Hv – Hordeum vulgare var. vulgare; Vf – Vicia faba; Ps – Pisum sativum; Lc – Lens culinaris; V – Vitis; Li – Linum; Pa –
Papaver somniferum; Q – Quercus; Pp – Pinus. (a partir de Ramil et al., 1993b; Dopazo Martínez, 1996).
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tivum) y cebadas desnudas (Hordeum vulgare var. nudum) y vestidas (Hordeum vulgare var. vul -
gare), así como de leguminosas (Vicia faba) y restos de frutos silvestres (Quercus). Ya desde este
momento prevalece -en términos cuantitativos- el predominio de la cebada sobre el trigo, siendo el
Triticum aestivum var. sphaerococcum el más utilizado entre estos últimos, mientras entre la ceba-
da aparece en mayor proporción la variedad de grano desnudo: Hordeum vulgare var. nudum.

Esta tendencia se mantendrá en los restantes niveles de este abrigo, aunque las cebadas ves-
tidas sufran un ligero incremento en los momentos de ocupación más recientes. La presencia mayo-
ritaria de variedades de cereal de grano desnudo -trigos y cebadas-, está bien atestiguada desde el
Neolítico antiguo tanto en la Península Ibérica (Buxó, 1997; Pinto da Silva, 1988; Ramil Rego et
al., 1993b) como en la Francia meridional (Marinval, 1992), hecho que podría ser explicado por su
valor panificable6 y por las extraordinarias condiciones de adaptabilidad a diferentes tipos de terre-
nos y climas. La siembra de estas variedades se realiza normalmente en otoño-invierno aunque
como se ha apuntado anteriormente puede variar de un lugar a otro según las posibilidades de cada
zona.

LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA EN EL NOROESTE
PENINSULAR: EL V MILENIO BP

Desde los inicios de este período, gran parte de los espectros analizados en el Noroeste
peninsular reflejan un progresivo incremento de los procesos deforestadores que afectan funda-
mentalmente a las áreas de menor altitud. Este evento deforestador se hace evidente en incendios
como el documentado en el depósito coluvial de Balouta -Ancares leoneses-, datado en el
4.280±40BP (Fábregas Valcarce et al., 1997), o nuevamente en otros depósitos de Portugal y Norte
peninsular: Los Tornos (4.620±70), Alpiarca-II (4.580±60BP) y Lagoa Comprida-II (4.340±90BP)
etc. Asociado a estos cambios y a la presencia continuada de Cerealia y taxones sinantrópicos,
podemos deducir una mayor presión antrópica sobre el medio que afecta a zonas hasta estos
momentos marginales; así en las Sierras Orientales se documenta en estos momentos la presencia
de cereal en el depósito de Prada (4.030±80BP), y con anterioridad al 3.500BP en Pozo de
Carballal (Muñoz Sobrino, 1996:71).

Por su parte, la mayoría de los análisis polínicos realizados en contextos tumulares (Tablas
4 y 5), presentan un tipo de vegetación abierta dominada fundamentalmente por elementos arbus-
tivos y herbáceos (Poaceae y Ericaceae), y la presencia continua de un amplio cortejo de sinan-
trópicas y ruderales (Plantago, Asphodelus, Papilonaceae).
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6.  “La cebada puede ser consumida de diferentes maneras (sopas, hervidos, etc.) pero no se suele fabricar pan con ella por-
que las proteínas solubles en el agua que contiene no se presentan en forma de gluten (...). Sin embargo este cereal es el
más apropiado para la fabricación de bebidas fermentadas, principalmente la cerveza” (Buxó, 1997: 97).
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Esta composición florística ha sido interpretada como resultado de una importante acción
deforestadora de origen antrópico con el fin de obtener terrenos aptos para el cultivo, en virtud de
un sistema productivo basado en la agricultura de rozas. Sin embargo estas conclusiones plantean
una serie de problemas de carácter interpretativo que afectan de manera desigual a cada uno de los
depósitos estudiados.

Por un lado, como han señalado recientemente algunos autores (Ramil Rego et al., 1996)
para explicar la escasez de la cobertura arbórea en las proximidades de dichos yacimientos, habrá
que valorar las condiciones particulares de emplazamiento y estudiar detenidamente las caracterís-
ticas deposicionales de cada uno de los paleosuelos identificados. Así por ejemplo, los entornos de
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Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

MONTES GALAICO-MIÑOTOS

Sierras Centrales de Galicia (Dorsal)
Montes do Bocelo
Forno dos Mouros-I Ps/a 700m Holoceno ? López García et al. 1993
Forno dos Mouros-II Ps/a 700m Holoceno ? Muñoz Sobrino (Inédito)
Forno dos Mouros-III Ps/a 740m Holoceno ? López García et al. 1993
Forno Varela Ps/a 730m Holoceno ? López García et al. 1993
Cruz do Bocelo Ps/a 730m Holoceno ? López García et al. 1993
Teixeiro (Cuenca alta del Mandeo)
Petón Ps/a ? Holoceno n López García et al. 1992
Mazarelas Ps/a ? Holoceno n López García et al. 1992

≈
≈

Valoración global del diagrama
Diagrama aceptable. Presenta limitaciones de representatividad y/o cronológicas, que restringen su empleo en la
reconstrucción del paisaje y del clima. Pueden ser adecuados sin embargo para establecer las condiciones del área
inmediata al depósito.

r

Diagrama con importantes limitaciones para su empleo en la reconstrucción paleoambiental. El espectro polínico
puede ser utilizado con restricciones, en términos de presencia de determinados taxones de un elenco florístico natu-
ral o antrópico. 

≈

Cronología de los diagramas

Atribución cronológica dudosa para una o más zonas polínicas. El diagrama puede no obstante ser adscrito a un perí-
odo cronológico más o menos preciso a partir de métodos de datación absolutos o relativos.?

No se puede atribuir el diagrama o la mayoría de las zonas polínicas a un período cronológico concreto. La datación
polínica del espectro es incoherente con el resto de los datos cronológicos.n

Diagrama invalidado por graves deficiencias metodológicas; carencia de información deposicional, muestreo de
niveles inadecuados, intervalo de muestreo anómalo, existencia de elementos exóticos, escaso número de taxones
identificados.

44

≈
≈
≈

44

44

Tabla 4. Relación de análisis polínicos efectuados en yacimientos megalíticos del Noroeste Peninsular en áreas montañosas (a partir de Ramil
Rego et al., 1996).
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los túmulos de As Rozas y As Pereiras, parecen constituir áreas con escasas limitaciones edáficas
y ambientales para el desarrollo de las masas boscosas, por lo que los bajos porcentajes de polen
arbóreo podrían considerarse como producto de la acción humana sobre el medio. Por el contrario,
el escaso desarrollo de las formaciones arbóreas en los yacimientos megalíticos de la Sierra de
Barbanza, estaría relacionado con las condiciones microecológicas imperantes (profundidad, vien-
to, clima)7, por lo que resulta difícil cuantificar el grado de intervención de las comunidades mega-
líticas sobre el entorno. Aunque desde finales del período Atlántico, gran cantidad de diagramas
muestran indicios claros de actividad humana, evidenciada a través de una intensa deforestación y
de la aparición de ruderales y sinantrópicas que -como veremos más adelante- no siempre están
directamente relacionadas con la existencia de cultivos en las proximidades de los túmulos.

En segundo lugar, la identificación de la secuencia edáfica conservada bajo la masa tumu-
lar8, conlleva una serie de problemas relacionados tanto con el grado de variabilidad en la preser-
vación del suelo natural como por el tipo de horizontes que se conserven, afectando a la represen-
tatividad del paleosuelo a la hora de conocer las características paleoambientales coetáneas al
levantamiento del monumento (Martínez Cortizas et al., 1995, 1997). En este sentido, hay que
señalar que el conjunto de paleosuelos analizados conservan -al menos en parte- restos de un hori-
zonte 1A1, correspondiente a la superficie contemporánea al momento de construcción del túmu-
lo. Pese a que estos horizontes son estrictamente anteriores a su realización y pueden ser adscritos
a un momento más o menos inmediato a su erección, presentan un elevado grado de incertidumbre
cronológica, puesto de relieve por Fábregas Valcarce (1995:99, nota 3) o Bello Diéguez (1997:509)
en relación a las dataciones obtenidas en la Mámoa 1 de Cha de Carvalhal, donde la diferencia tem-
poral llega a ser de más de un milenio en fechas calibradas9. Otro ejemplo de la necesidad de iden-
tificar con precisión el tramo de suelo conservado lo observamos de forma nítida en el caso de la
necrópolis de Parxubeira (Rodríguez Casal, 1989). En los análisis polínicos realizados en la
Mámoa-2 no se detectó la presencia de cereal (Calvo de Anta et al., 1983:73), mientras que en el
diagrama de la Mámoa-4 el polen de Cerealia está presente tanto en los niveles correspondientes
a la masa tumular como en el paleosuelo (Aira et al., 1989:51 y ss.). Por otro lado, la mayor parte
de los suelos fósiles estudiados -salvo en los túmulos de Chan de Prado y Zapateira- muestran una
escasa profundidad en el sedimento que unido a la existencia de hiatus en el perfil -como sucede
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7.  “Debido a la proximidad al mar y al importante desnivel topográfico que se establece entre el área de cumbres y la franja
costera, la sierra adquiere una configuración biogeográfica especial, caracterizada por su elevada precipitación anual (P
3372) y una importante tasa de nieblas y criptoprecipitaciones que contrarrestan el déficit de lluvias estivales.
Estas condiciones han jugado un papel importante en la configuración vegetal del territorio, encontrando las formaciones
arbóreas serias limitaciones para su instalación en los rellanos y sectores cuminales expuestos directamente a la acción de
los frentes marinos, donde el exceso de humedad unido a una topografía aplanada favorecía la formación de ecosistemas
turbosos e higroturbosos, y en las áreas de menor encharcamiento pero donde todavía actúa como limitante el viento.”
(Ramil Rego et al., 1996:47).

8.  Por su parte, los niveles correspondientes al relleno de los túmulos están compuestos por añadidos sucesivos de capas de
tierra, procedentes del desmantelamiento de los horizontes superficiales de suelos próximos. Así, el polen presente en
estos niveles tiene una escasa representatividad ya que no tiene por qué seguir las leyes de distribución del polen.

9.  Entre circa 6.120/5.640BP y circa 4.900/4.586BP (Da Cruz, 1992:28).
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en la mámoa de Sabuceda- podrían estar enmascarando posibles cambios climáticos. A ello hay
que unir los amplios intervalos de muestreo utilizados en algunos paleosuelos (≥10) y la ausencia
de dataciones absolutas en estos horizontes, lo que constituye un serio obstáculo para establecer un
ámbito temporal más preciso para estos registros.

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

AREA LITORAL -  SUBLITORAL ATLÁNTICO

Tramo litoral - Valles y sierras sublitorales de Galicia
Mariña dos Freires
Zapateira-I y II Ps/a 280m Holoceno ? Aira el al. 1989
Penichaira do Xallas
Parxubeira Ps/a 400m Holoceno ? Aira el al. 1989
Serra do Barbanza
Casota do Páramo
Fusiño-Curota

Ps/a
Ps/a

550m
560m

Holoceno ?
Holoceno ?

Aira el al. 1989
Aira el al. 1989

Pedra da Xesta Ps/a 558m Holoceno ? Aira el al. 1989
Sabuceda

Cuenca del Ulla (Val do Ulla)
As Rozas
Val do Tea (Salvaterra)
As Pereiras
Chan do Prado

Ps/a

Ps/a

Ps/a
Ps/a

554m

380m

450m
400m

Holoceno ?

Holoceno n

Holoceno n
Holoceno ?

Aira el al. 1989

Aira (Patiño, 1984)

Aira (De la Peña, 1985-86))
Aira el al. 1989

r
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r

r

r

r

r

DEPRESIONES CENOZOICAS

Cuencas Cenozoicas Interiores de Galicia
Depresión do Miño-Terra Chá
Chao de Mazos
Medorras do Cal

Ps/a
Ps/a

600m
480m

Holoceno n
Holoceno n

López García et al. 1992
López García et al. 1992

Carrabullada
Fonte Vilar

Ps/a
Ps/a

400m
400m

Holoceno n
Holoceno n

López García et al. 1992
López García et al. 1992

Depresión do Limia
Ermida de S. Bieito-A Ps/a 750m Holoceno n Álvarez Fernández 1993
Ermida de S. Bieito-B Ps/a 750m Holoceno n Álvarez Fernández 1993

44

44

44

44

44

44

44

44

≈

Tabla 5. Relación de análisis polínicos efectuados en yacimientos megalíticos del Noroeste Peninsular en áreas no montañosas.
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Asimismo, la presencia de determinados taxones en muchos contextos arqueológicos del
Noroeste Peninsular, han sido interpretados con demasiada frecuencia como prueba de la existencia
de una primitiva agricultura de rozas. Pero si bien es cierto que ruderales y sinantrópicas
(C ruciferae, Urticaceae, Euphorbiaceae, Plantago, etc.) constituyen un grupo de plantas íntima-
mente relacionadas con los cultivos por su carácter adventicio y de malas hierbas, no lo es menos
el que muchas de las familias representadas pertenezcan en realidad a especies nitrófilas, es decir,
plantas desarrolladas en medios ricos en nitrógeno como sucede en ambientes humanizados o fre-
cuentados por animales (márgenes de caminos, depósitos, vertederos, terraplenes, ruinas, inmedia-
ciones de viviendas, tierras removidas etc.). Por otro lado, la aparición de Asphodelus en los nive-
les superficiales del paleosuelo o en los horizontes correspondientes al relleno de la masa tumular -
unido en ocasiones a la existencia de Filicales, Compuestas tubulifloras o esporas triletes-, son indi-
cios claros que reflejan la utilización del fuego como elemento destructivo de la cobertura arbórea.

No obstante, este hecho tampoco ha de ser directamente relacionado con una tecnología
agrícola concreta, existiendo la posibilidad de que los taxones representados documenten en reali-
dad la roturación del bosque en terrenos marginales y de escasa potencia, con el fin de obtener
áreas de pasto/zonas de caza o incluso el acondicionamiento del terreno previo a la construcción
del monumento, lo que implicaría la quema del sustrato vegetal superficial. De este modo y salvo
la excepción hecha de la Mámoa 4 de Parxubeira donde se atestigua la presencia de Cerealia desde
los niveles más profundos del paleosuelo, ninguno de los suelos fósiles estudiados muestra la exis-
tencia de polen de cereal en el perfil. Esta ausencia en el registro ha sido explicada sistemática-
mente como resultado de las dificultades de dispersión de estas especies, justificando de este modo
su escasa representatividad en el entorno inmediato de los monumentos funerarios. Según esto, la
ausencia de cereal no sería significativa de la inexistencia de cultivos en estas áreas. Sin embargo,
este tipo de argumentación constituye a nuestro entender un importante error de generalización
porque aunque la infrarrepresentación del polen de cereal pudiese explicar en parte su ausencia en
el registro, las consideraciones expuestas anteriormente hacen poco factible dicha explicación para
el conjunto de los contextos arqueológicos estudiados.

En definitiva, únicamente el paleosuelo de la mámoa 4 de Parxubeira muestra de forma
nítida la existencia de practicas agrícolas anteriores al levantamiento del túmulo, lo que teniendo
en cuenta la cronología propuesta para su construcción, sitúa el inicio de estas actividades en algún
momento de la primera mitad del V milenio BP.

El corpus de la evidencia agronómica para este período (Tabla 6) se completa con los datos
polínicos obtenidos en los yacimientos de Prado do Inferno (Ramil Rego, 1992, 1993a), Fontenla
(Aira Rodríguez, 1989) y la fosa detrítica de A Morcigueira (Ramil Rego et al., 1990). En el pri-
mero de ellos, el estudio paleobotánico de sus niveles neolíticos (C14 4.140±120 GrN-18192), con-
firma la existencia de cereal tanto desde el punto de vista polínico como carpológico. Aunque la
escasez de las muestras no ha permitido una correcta identificación a nivel específico, las carióp-
sides de trigo (Triticum) recuperadas pertenecen a una especie de grano desnudo. Frente a las esca-
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Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

Sierras del Xistral y de A Toxiza

Montes de Buio

sas muestras de cereal, se documenta un neto predominio de semillas carbonizadas de
Brassica/Sinapis, que coincide con un incremento de Brassicae10 en el espectro polínico (Ramil
Rego, 1993a:169 y ss.).

El nivel II del yacimiento de Fontenla (Moaña, Pontevedra), adscrito cronológicamente
dentro de un Neolítico Final, muestra la presencia significativa de polen de Cerealia (0.4%), deno-

MONTAÑAS GALAICO-ASTURIANAS

MONTAÑAS GALAICO-MINHOTAS

Fechas cal. BC (2 SIGMAS)

3638-3492

4433-4429

4499-4090

4210 - 3694

Fechas BP

4.740%40BP

5.475%40BP

<5.490%90BP

5.090%90BP

Tubeira de Buio

4341-4101>5.400%40BPLama de Porto Chão

MONTAÑAS GALAICO-DURIENSES

2871-23254.030%80BPPrada

AREA SUBLITORAL-SUBLITORAL ATLÁNTICO

Tramo litoral-Valles y sierras sublitorales de Galicia
3305-29104.410%50BPA Fontenla

Tubeira do Chan do Lamoso
Tubeira de Pena Veira

Tubeira de Sever

Sierras septentrionales

Macizo de Monseibane - Valle de Arnela

10. “Los macrorrestos vegetales de esta extensa familia recuperados en yacimientos arqueológicos corresponden mayoritaria-
mente a semillas y raramente a frutos (Zohary & Hopf, 1994). Las características morfológicas de las semillas de
Cruciferae cultivadas resultan muy semejantes, al igual que las del resto de Brassicaceae y de las formas silvestres y culti-
vadas de la tribu Lepidieae. Sin embargo algunas diferencias pueden establecerse en material fresco a partir de la micro-
morfología de la testa a nivel de sus células epidérmicas o de la radícula (Berggren 1981, Jacquat, 1988), observaciones
que deben realizarse con ayuda de un microscopio electrónico de barrido. Estos rasgos anatómicos son difícilmente obser-
vables en los macrorrestos carbonizados  (Ramil et al., 1990), por ello es frecuente emplear para su identificación la deno-
minación de Brassica/Sinapis.” (Dopazo Martínez, 1996: 99).

Taba 6. Dataciones absolutas referidas a la aparición del cereal en el Noroeste peninsular (a partir de Muñoz Sobrino et al.,1996).

3016-23624.140%120BPPrado do Inferno
Sierras Septentrionales-Terra Cha

ECONOMIA  30/8/56  02:10  Página 82



tando la existencia en sus inmediaciones de terrenos de cultivo. En este punto se produce además
el mayor contenido de Gramíneas y de Compuestas de todo el perfil, relacionadas asimismo con la
aparición de ruderales y sinantrópicas. En este mismo nivel (subzona II), se recogieron restos car-
bonizados de bellotas, documentando de este modo la continuidad temporal de las tareas de reco-
lección.

Por otra parte, en las inmediaciones del yacimiento de A Morcigueira (Toques, A Coruña),
encuadrado inicialmente a comienzos de la Edad del Bronce, el estudio de los restos vegetales pro-
cedentes de una fosa detrítica (4.880±80BP GnN-16645), ha puesto de manifiesto la presencia de
semillas de Brassica/Sinapis en todas las muestras analizadas. Teniendo en cuenta que la presencia
en el Noroeste peninsular de especies de Brassica o Sinapis corresponde mayoritariamente a plan-
tas cultivadas o naturalizadas (Ramil Rego, 1993:169), los porcentajes recuperados en Prado do
Inferno y fosa detrítica de A Morcigueira, permiten relacionar su existencia como producto de su
cultivo en las proximidades de ambos yacimientos. Por último, el abrigo ya mencionado de Buraco
da Pala, presenta en sus niveles más recientes (I y II) un acusado desarrollo del modelo agrícola
cerealero, que se complementa ahora con una mayor presencia de leguminosas (Vicia faba, Pisum
sativum, Lens culinaris), junto a otros aprovechamientos como el lino (Linum), la adormidera
(Papaver somniferum) o productos propios de recolección (Quercus, Pinus).

El volumen de datos disponibles para esta etapa, permite confirmar la consolidación de un
modelo de producción de alimentos más diversificado que en la fase anterior, basado en un mode-
lo de agricultura cerealera que combina el cultivo de trigos y cebadas con una gran variedad de
leguminosas, complementado todo ello con Brassica, probablemente para su consumo como ver-
dura o para la obtención de aceite. Pero hay que recordar además que la adopción de la economía
productora no supone el abandono de fórmulas de explotación del medio vinculadas a la recolec-
ción de frutos silvestres –si no más bien lo contrario- como refleja la evidencia paleocarpológica
(Ramil Rego, 1993a).

CONCLUSIONES

A pesar de la escasez y heterogeneidad en la distribución de la información paleoambien-
tal disponible en el Noroeste Peninsular, el análisis de la documentación polínica, edafológica y
carpológica obtenida tanto en depósitos limnéticos como en yacimientos arqueológicos, permite
reconstruir la dinámica establecida en la incorporación de estrategias de subsistencia que desem-
bocarán en la adopción de la economía productora.

Con el inicio del Holoceno se observa una decisiva transformación de las condiciones eco-
lógicas que conlleva la sustitución de las formaciones de estepa -propias de las fases preholocenas-
por la progresiva implantación de un paisaje dominado por el bosque caducifolio, manteniéndose
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de forma global a lo largo de un período de 3.500 años. Durante esta fase de predominio forestal
los registros polínicos y paleocarpológicos muestran una importante actividad antrópica en el
medio, situada cronológicamente entre el 7.800-7.300BP, coincidiendo con el auge local del pobla-
miento Epipaleolítico en la zona. La actividad humana en el entorno, se concretiza en la aparición
de una serie de procesos deforestadores en las inmediaciones de un gran número de turberas, que
tendrían como finalidad la apertura de claros en el bosque vinculados a la creación de pastos para
facilitar el desarrollo de las actividades cinegéticas. Por su parte, la eliminación sistemática de la
cubierta arbórea en las proximidades de la mayoría de yacimientos estudiados, podría ser relacio-
nada con el desarrollo de actividades cotidianas concretas (aprovisionamiento de leña para el man-
tenimiento de los hogares, elaboración de útiles, etc.), mientras en lo referente a la gestión de los
recursos naturales, los registros arqueológicos de las ocupaciones del Paleolítico Superior Final-
Epipaleolítico, muestran evidencias de un aprovechamiento intensivo del medio caracterizado por
una recolección estacional de productos vegetales, especializada en frutos silvestres; bellota
(Quercus sp) y avellana (Corylus avellana).

Posteriormente la reanudación de los procesos deforestadores, relacionados ahora con la
aparición esporádica de polen de cereal y el aumento de sinantrópicas y ruderales, permiten atesti-
guar la adopción de la agricultura en el Noroeste Peninsular hacia la primera mitad/mediados de
del V milenio calibrado AC. Estos primeros síntomas de actividad agronómica en el entorno, se
desarrollan en un territorio eminentemente forestado que encaja con la definición de Landnam dada
por algunos autores como Iversen.

Sin embargo, la aparición de la economía productora no supone un cambio radical con res-
pecto a las fórmulas de caza-recolección descritas durante el Epipaleolítico, si no que hay que
entenderla como resultado de un proceso de intensificación en la explotación del territorio que
desemboca en la introducción paulatina de nuevos recursos con el fin de sufragar los déficits esta-
cionales propios de una economía cazadora.

Desde inicios del IV milenio cal. AC, se incrementan los testimonios de tipo agronómico
que documentan una agricultura basada, al igual que en el período anterior, en el cultivo de cerea-
les (Triticum, Hordeum). Entre ellos destaca el predominio de especies de grano desnudo, emple-
ados de forma mayoritaria desde las fases más antiguas del Neolítico peninsular. El cultivo de cere-
ales se complementa con el de leguminosas (Vicia faba) y crucíferas (Brassica/Sinapis), formando
todo ello parte de un sistema de producción más desarrollado y diversificado que implicaría la
puesta en marcha de sistemas de almacenaje y la producción de ciertas especies destinadas a usos
secundarios. De todos modos, la escasa o nula presencia de indicios de actividad agrícola en algu-
nas secuencias polínicas del Noroeste peninsular en momentos sincrónicos a la aparición de la agri-
cultura a nivel regional, pueden estar indicando dinámicas de explotación del medio con un fuerte
componente regional.
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De esta manera, y de acuerdo con las dataciones absolutas disponibles para el inicio de
fenómeno megalítico en el Noroeste peninsular (cf Fábregas Valcarce, 1995; Alonso, et al, 1997),
así como para la zona centro-norte de Portugal (Pereira da Silva, 1997), permiten situar este hecho
en el último cuarto del V milenio calibrado AC, por lo que el comienzo de la economía producto-
ra en nuestro territorio parece ser ligeramente anterior al surgimiento de las prácticas megalíticas.
Por ello, con los datos disponibles en el actual estado de la investigación -a falta de nuevas data-
ciones que permitan confirmar o refutar dichas afirmaciones- podemos señalar la existencia de una
fase neolítica premegalítica en el Noroeste peninsular, siendo el Megalitismo un fenómeno cultu-
ral que se incorporaría a ese proceso después de su inicio.
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Figura 1: Mapa de localización de las secuencias polínicas establecidas en el Noroeste peninsular. A) Sierras
Septemtrionales de Galicia. B) Montes do Bocelo. C) NW de la Cordillera Cantábrica. D)Macizo de Pena Trevinca-
Sanabria. E) Macizo Galaico-Minhoto. F)Litoral Atlántico Galaico.
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Figura 2: Reconstrucción climática y paisajística del Noroeste peninsular: Sierras Septentrionales de Galicia y territo-
rio litoral-sublitoral del occidente Cantábrico (tomada de Ramil Rego el al., 1996e).
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“BANDOS” E POLÍTICA 
NO PONTEDEUME DA SEGUNDA REPÚBLICA

Bernardo Máiz Vázquez.

A todos os meus parentes eumeses.

Aínda hoxe é preciso anotar que non é doado investigar con éxito o período que nos ocupa:
hai dificultades e ausencias, provocadas en parte pola carencia de estudios estructurais e por saque-
os de certos arquivos, pero tamén porque -pasadas xa case sete décadas- a lembranza daquel tempo
segue a ser incómoda para moitos, e para as xeracións máis novas a  Segunda República, a Guerra
Civil e mesmo o franquismo -a conta dos  medos e dos intereses dos seus maiores- pouco máis son
que un eco cada día máis afastado. 

Polo sinalado, e como adianto dun estudio máis extenso que estou a elaborar, cíngome aquí
só a Pontedeume, ofrecendo pouco máis que unha lembranza, un comentario enfiado, unha refle-
xión máis ideolóxica que política, a relación de sindicatos e cargos municipais daquela etapa e a
nómina dalgúns veciños de Pontedeume  asasinados despois da sublevación de xullo do mil nove-
centos trinta e seis. Dese xeito calquera eumés (nativo ou oriundo) con memoria familiar poderá
facer doada reconstrucción, ampliación e identificación certa.

Á  hora de titular esta entrega coido axeitado usar unha expresión extraída do volume que
no 1972 publicara J.A. Durán: Historia de caciques, bandos e ideologías en la Galicia no urbana ,
pois son moitas as semellanzas entre o Rianxo que el estudiou e o Pontedeume ao que eu me apro-
ximo.  

SOCIEDADE E PODER LOCAL

Coa proclamación da Segunda República en abril do 1931 nada naceu “ex novo” no terri-
torio configurado por Pontedeume e o seu partido xudicial. O gran cacique do período da
Restauración foran o marqués de Figueroa e/ou o deputado Wais, derrotando a Solidaridad Gallega
de Rodrigo Sanz que no 1909 tiña aberto en Pontedeume un Centro Solidario presidido por
Nicolás Vizoso Estrella e unha boa implantación en Fene, Ares, A Capela e Monfero. Dende as
eleccións do 1919 e canda a “dictablanda” de Primo de Rivera, era o médico don Constantino
Amado Cagiao quen marcaba e dispuña a política local por si ou por persoas interpostas, pero, máis
aló do nivel estrictamente político, na sociedade eumesa había dous “bandos” -as “banderías” son
outra cousa- tan enfrontados como paralelos e complementarios, “bandos” con diferentes concep-
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cións  ideolóxicas, ben caracterizados e constituídos dende os últimos anos do século XIX e aos
que ían incorporandose as novas xeracións e os novos profesionais (médicos,  rexistrador, cregos,
mestres, xuíz,...) que se establecían na vila e na súa zona de influencia. Na xeira que nos ocupa as
“élites locales” (expresión de Emilio Grandío no nº 1 de “Cátedra”) eran os García, os Goyanes,
os Rosado, os Tenreiro, os Villanueva,..., e con eles os que vou decoulando máis abaixo, en con-
xunto unha minoría de “notables” que tiñan como cabezaleiros a persoas moi caracterizadas pola
súa fortuna, relacións, influencia, titulacións académicas: avogados (p.ex. Carlos Pardo no “bando
del progreso”), notarios (p.ex. Ramiro Prego no “bando del orden”), boticarios (Leonardo Díaz no
“bando del progreso”), cregos (Antonio Sierto no “bando del orden”), mestres (Couceiro Frei-
jomil, Salgado,...), rexistrador (Angel García), comerciantes (Salvadores), secretarios dos conce-
llos do partido xudicial  (Ramón Álvarez Placer en Pontedeume, Eugenio Cabana en Cabanas,
Rodrigo Álvarez Pardo en Ares, varios Tenreiro noutros concellos), secretario do Pósito de
Pescadores (Miguel Montero), propietarios agrícolas (p.ex. os irmáns Amado, Emilio Alba,
Ramiro Barro,...), e un etcétera de persoeiros que mantiñan relacións consanguíneas, sociais, eco-
nómicas, profesionais e políticas - canto menos paternalistas cando non dun forte caciquismo, ben
perceptible en ambos os dous “bandos”- coa súa “clientela” en todos os concellos da  volta, adhe-
rentes uns dos outros por interdependencia económica, afinidades  ideolóxicas e favores mutuos,
asemade dunha endogamia  apreciable tanto nas páxinas de Ecos del Eume antes do 1918 como
daquela e despois no cancioneiro, nas comparsas e no anecdotario local.

Nunha sociedade como a eumesa de hai setenta anos cadaquen tiña ben definido o seu
papel e había unha fenda que separaba aos “notables” dos demais, de xeito que uns e outros man-
tiñan diferencias no tratamento (Don/a ou Señor/a, tu ou Usted), no idioma de uso (galego/espa-
ñol) e nos hábitos, cun grupo “medio” que tentaba identificarse/mimetizarse cos “notables”sobre
todo na vestimenta, actividades asociativas e no seguimento de ideas sociais e políticas. E máis
“abaixo” estaban os labradores, peóns, artesáns e mariñeiros, próximos maioritariamente ao
“bando del progreso” e con forte afiliación  ás Sociedades Agrarias das parroquias rurais e aos sin-
dicatos de clase (ver CADRO I), maioritariamente na CNT os traballadores do mar e na UGT os
de terra.
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Constitución do “Sindicato de Marineros y Pescadores de
Pontedeume”. 1914. CNT. 26 afilados. Preside Francisco Carballo

Constitución da “Cooperativa del Pósito de Pescadores”. 1925.
Sen adscrición definida pero próxima á UGT.

Constitución do “Sindicato de Pontedeume” 1920. CNT. Preside
Raimundo Martínez, secretario Francisco Salgado.

Constitución da “Sociedad de Ofícios y Profesiones Varias”. 1931.
UGT. Preside Luís Nodar Castro.

Cosntitución do “Sindicato Único”. CNT 1931. Preside Angel
Abeledo. Tiña 425 afilados en febreiro do 1933.

Constitución da “Sociedad de Oficios Varios”. 1933. UGT.
Preside Luís Calvo. Tiña aprox. 250 afiliados en abril do 1934.

CADRO I - SINDICATOS

(Elaboración propia)

Cada “bando” ía agrupándose na disputa do poder local, e cada “bando” ía arredándose nas
respectivas posicións ideolóxicas, cunha fenda tanto máis perceptible no eido social que no políti-
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co. Quen estaba ou no “partido del orden” ou no ”partido del progreso” (denominacións que reco-
llo de Ecos del Eume) íase encadrando como agrarios/foristas, clericais/leigos, conservado-
res/liberais, monáquicos/republicanos, galeguistas/centralistas,..., diverxencias acentuadas dende a
proclamación da Segunda República entre  as xenericamente chamadas “esquerdas” agrupadas na
ORGA-Organización Republicana Gallega Autónoma/Partido Republicano Gallego/Izquierda
Republicana (p. ex. Ramón Sardiña Navarro, Angel García Toribio), no Partido Socialista (p. ex.
Manuel López Seijo) e nos sindicatos (p. ex. Angel Acebedo ou José Viñas na CNT, Luís Nodar
ou Ramón Agras na UGT), e as “dereitas” acubilladas no Partido Radical (p. ex. José Prado
Rivas, Miguel Montero), na Derecha Regional Gallega/Confederación Española de Derechas
Autónomas (a CEDA, con Constantino Amado, José Ameneiro, Jesús Calvo Patiño), en organiza-
cións católicas integristas, e posteriormente na Falange Española.

“BANDOS” E POLÍTICA LOCAL

Nos dous últimos anos do reinado de Alfonso XIII (1929-1931: finais da dictadura de
Primo de Rivera, gobernos de Berenguer e Aznar) desempeñaron a alcaldía de Pontedeume o men-
tado  Constantino Amado, Laureano Roberes, José Paz, Manuel Salgado e José Prado, todos eles
loxicamente do “partido del orden”. Cando as eleccións municipais do 1931 (non está de máis
recordar que non houbo outras eleccións municipais democráticas até o ano 1979) constituíuse a
primeira corporación do novo tempo político de Pontedeume o día 19 de abril, pero as notorias irre-
gularidades dos monárqui-
cos en varias mesas (o
“pucherazo” máis notable
foi en Nogueirosa, con
cambio de urna incluído)
levaron ao gobernador ci-
vil a designar a Francisco
Balsa Antón como delega-
do gobernativo para todos
os concellos do partido xu-
dicial, e instalar no Conce-
llo de Pontedeume unha
comisión xestora o día 30,
tomando posesión definiti-
va o alcalde e os concelleiros o 26 de xuño (ver CADRO II), con dez representantes dos partidos
nidiamente republicanos (ORGA, PSOE) e cinco do “partido del orden”,  nese momento o Partido
Radical. Entre as medidas que foi tomando esta corporación municipal -preparadas máis nunha
rebotica e nun bufete que na propia casa do concello- destacan a  recualificación dos contribuíntes
aos “consumos” con rebaixas ou eliminación de taxas aos veciños de poucos ingresos, a amplia-
ción do que hoxe denominamos Servicios Sociais, a reducción a oito horas da xornada laboral dos
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Acto político, 1929
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empregados do Concello, a compra da primeira máquina de escribir -marca Underwood-  para as
oficinas municipais, a dotación de escolas e demanda da construcción dun grupo escolar, a insta-
lación de iluminación pública e o saneamento de fontes, o apoio ás folgas de pescadores nos anos
1932 e 1933, o comezo de obras para combater o “paro obrero” local, a adhesión ao Estatuto de
autonomía de Galicia,... Houbo neses anos constantes enfrontamentos da institución municipal
cunha activisima dereita confesional (o crego Antonio Sierto, “Acción Católica Femenina”, o
médico Ildefonso López Quiveu coa súa “Juventud Católica” ,... ) que pasou a ser especialmente
belicosa dende a consolidación da CEDA no paso do ano 1933 ao 1934.

Teño desenvolvido noutros lugares os feitos de outubro do 1934, “revolución” das organi-
zacións obreiras contra a dereitización gobernamental e que -fóra de Asturias e Cataluña- foi en
Galicia onde tivo maior repercusión, especialmente  nas bisbarras do Eume e de Ferrolterra; a pren-
sa recolleu parcialmente os feitos, anotando que houbera dous mortos en enfrontamento, varias
sabotaxes (unha delas -fallida- contra a ponte do tren para impedir dese xeito o paso de convois
con tropas), tiroteos, e a detención de máis de douscentos cincuenta veciños da volta, entre eles
Ramón Ares, Eduardo Fonte, Manuel Feal e Nicolás Villar, os catro concelleiros de Pontedeume.

O goberno do Partido Radical/CEDA
nomeou como delegado gobernativo en
Pontedeume a Higinio Fernández Prieto
e este cesou o 10 de novembro á corpo-
ración e designou outra progobernamen-
tal (ver  CADRO  II) que continuou coa
instalación da iluminación, despediu por
esquerdistas a tres dos peóns ocupados
en obras municipais e suspendeu as cati-
vas subvencións que o Concello conce-
dera aos sindicatos locais.

Coa victoria da Frente Popular
en febreiro do 1936 o novo goberno dis-
puxo que foran repostos moitos dos car-
gos públicos municipais cesados no
1934, completando as corporacións con
persoas designadas polos partidos políti-
cos. Celestino Sardiña Navarro, como
delegado do gobernador civil, foi  quen
deu posesión ás corporacións de Caba-
nas, A Capela, e dende o día 9 de marzo
el mesmo presidiu a Comisión Xestora
de Pontedeume (Ver CADRO II), que
ben pouco tempo tivo para gobernar....
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Informe sobre situación política. I-1936.
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A SUBLEVACIÓN DE XULLO DO 1936

O  mesmo 17 de xullo do 1936 souberon en Pontedeume da sublevación militar fascista, e
o día 18 - seguindo as indicacións do gobernador civil- constituíron un Comité da Frente Popular
con persoas (Ramón Ares, Angel García Toribio, Luís Nodar, Celestino Sardiña Navarro) das orga-
nizacións fieis ao goberno democrático; este comité xuntou en Pontedeume algúns carabineiros e
paisanos mal armados na defensa da República, ordenou levantar unha barricada  na ponte e un
control en Campolongo; agardando inutilmente qué dispuñan as autoridades (Goberno Civil,
Casares Quiroga en Madrid) o Comité de Pontedeume mantiña contactos cos semellantes de Ares,
Mugardos, Cabanas, A Capela, Limodre, Miño, Monfero e coa Coruña mediante comunicacións

Elías Calvo Díaz
(Alcalde)

Ramón Goyanes Ramón Ares Jesús Calvo Patiño Manuel López Seijo

19 - Abril - 1931 26 - Xuño - 1931 24 - Novembro - 1934 9 - Marzo - 1936

Pablo Díaz Eduardo Fonte Luís Allegue Santos Juán Ares López

Jesús Paz Nicolás Villar Luciano López Pita Robustiano Freire

Marcelino Saavedra Vicente Porto Eusebio Martínez Ramón Ares

Antonio Leira José Mª Varela Miguel Montero Nicolás López

Juán A. Regueiro Manuel Feal Jesús Paz Espada Salvio Vázquez

Francisco Abeledo Manuel Blanco Manuel Vázquez José Mª Silvestre

Celestino Garabana José Viñas Manuel Blanco Luís Nodar

Celestino Regueiro Miguel Montero Santiago Filgueiras Eduardo Rodríguez

Manuel Fonte Jesús Paz Juán A. Regueiro Anselmo Vazquez

Santiago Filgueiras José A. Criado Francisco Cardesín José Allegue

Eulogio Guntúriz Eusebio Martínez José A. Criado Eugenio García Díaz

Manuel Vázquez Manuel Vázquez José Mª Varela Jesús Esteiro Bello

José Ramón Amado Santiago Filgueiras José Viñas Brage José Manuel Manso

Miguel Regueira
(Alcalde)

José Prado Rivas
(Alcalde)

Celestino Sardiña
(Pres. Xestora)

CADRO II - CORPORACIÓNS REPUBLICANAS

(Elaboración propia)

BANDOS  30/8/56  02:12  Página 99



intensas en automóbiles e polos
telefonémas da época, e asemade
coa dotación do “Torpedeiro 
nº 2” que, sen carbón para a súa
máquina despois de fuxir de Fe-
rrol e navegar até A Coruña, esti-
vo fondeado diante do castelo de
Redes ata que foi apresado o día
21 polo barco sublevado Uad-
Martín. Os sublevados -triunfan-
tes en Ferrol- querían achegarse
cara a Pontedeume,  pero un  pri-
meiro intento o día 21  fracasou
nos altos de Laraxe; ás 8 da
mañá do día 23 unha columna
mandada polo comandante Igle-
sias e o capitán Gallego (con el
cinco tenentes, oitenta soldados,
quince gardias civís, dez falan-
xistas e un camión blindado con
tres ametralladoras), avanzou
pola estrada de Sillobre e La-
vandeira, chegando á vista de
Pontedeume ás once:  houbo un
pequeno tiroteo na barricada da ponte, un parlamento, e contra o mediodía a columna sobrepasou
a barricada e entrou na vila, asumindo toda a responsabilidade do Comité da Frente Popular e da
resistencia o rexistrador da propiedade e membro de Izquierda Republicana Ángel García Toribio.
O día 26 de xullo as novas autoridades designaron unha comisión xestora municipal, modificada o
26 de setembro e ampliada o 21 de novembro (ver CADRO III), que se mantivo ata que o 10 de
agosto do 1937  foi designado alcalde Ildefonso López Quiveu.

Dende os últimos días de  xullo ao quince de agosto do 1936 houbo en Pontedeume trinta
e nove detidos, encadeados nas celas do xulgado e nos baixos na casa do concello; con eles, veci-
ños de Ares, Cabanas, Mugardos, Monfero,... sucedéndose as sacas e os paseos (ver LISTA, par-
cial); outros conseguiron sobrevivir. Dende esas datas, cos “del orden” outra vez  no poder -como
podemos comprobar cunha sinxela comparación de nomes-,  en Pontedeume houbo moito máis que
liortas sociais entre “bandos”: a división foi dramática entre a dereita, vencedora case sempre inmi-
sericorde; e a esquerda, vencida e martirizada.
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Camión Blindado, 1936.
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NÓMINA DALGÚNS VECIÑOS DE PONTEDEUME ASASIÑADOS. ANOS 1936-1937
(Omito os casos dubidosos, aqueles asasiñados posteriormente, e os que non eran veciños de Pontedeume)
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Jesús Calvo Patiño
(Pres. Xestora)

Jesús Calvo Patiño
(Pres. Consello Municipal)

Jesús Calvo Patiño
(Alcalde)

Benígno Piñeiro Marcelino Saavedra Paadín Marcelino Saavedra Paadín

Germán Pérez Baamonde Manuel Regueiro Manuel Regueiro

Vicente Porto Gómez Saturnino Feal Deibe Juán Caramés Vieites

José Calvo Fonte Vicente Pérez Regueiro Dimas Tenreiro del Río

Juán Caramés Vieites Jesús Silva Salgado

Ismael Iglesias Ramiro Prego

Celestino Veiga Miguel Montero

Dimas Tenreiro del Río José Pazos

Ildefonso López Quiveu

28 - Xullo - 1936 26 - Setembro - 1936 19 - Abril - 1931

CADRO III - PRIMEIRAS CORPORACIÓNS FRANQUISTAS

(Elaboración propia)

(Elaboración propia)

-Ramón Agras Fernández
-José Allegue del Río
-Rodrigo Álvarez Pardo
-Ramón Ares
-José Brage
-Antonio Calvo Fernández
-Leonardo Díaz Zamorano
-José Mª. Fernández Calvo
-Juán García
-Angel García Toribio
-Luís Gómez Rodríguez
-Luís Nodar Castro
-Rodrigo Pena Ponte

-Gonzalo Pantín Tenreiro
-Juán Pico
-Manuel Prado Allegue
-Manuel Regueiro González
-P. Pico
-José Tenreiro López
-Manuel Tenreiro Mosquera
-Celestino Sardiña Navarro
-Ramón Sardiña Navarro
-Enrique Vázquez Gómez
-José Mª. Varela
-Manuel Vilar
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FONTES

- Arquivo do Ateneu Libertário  “Ricardo Mella”, A Coruña: co meu agradecemento a Eliseo
Fernández. 
- Arquivo Municipal de Pontedeume: libros de actas 1909-1937.
- Arquivo do Reino de Galicia, fondo do Goberno Civil da Coruña: L. 2271, 2762, 2777, 2872,
5092, 5125.
- Varias Causas de Consellos de Guerra do ano 1937.
- Coleccións privadas.
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FONTES, LAVADOIROS E PREDIOS PÚBLICOS DO
CONCELLO DE PONTEDEUME

Francisco Xabier Allegue Torre

Este artigo resume o “Inventario de Bens Municipais de Natureza Rústica e Urbana do
Ilmo. Concello de Pontedeume” que confeccionei para a dita institución na tempada 97-98.
Traballo no que inventariei as seguintes unidades: as fontes, os lavadoiros, os predios, as fontes-
lavadoiros. Unidades que son bens de propiedade pública das parroquias S. Cosme de Nogueirosa,
Sta. María de Ombre e San Martiño de Andrade; pertencentes ao Concello de Pontedeume. Neste
artigo só estudio a parroquia de Nogueirosa.

INTRODUCCION:

O Patrimonio Etnográfico (as fontes, os lavadoiros, os hórreos, os cruceiros...) integra as
nosas paisaxes pero tamén é testemuña do pasado e protagonista á hora de reescribir a nosa Historia
local; labor encamiñado, na nosa comarca, pola revista Cátedra.

Existe a complexidade dos dereitos da auga dentro do noso carácter de galegos. E neste
caso concreto, no estudio de propiedades públicas, a dobre moral que temos respecto destas; aínda
que sexa tabú falar deste tema. 

Estado de conservación do patrimonio:

É obvio que a permanencia do bo estado de conservación dun ben público radica na súa
utilidade real. A obsolescencia dos inmobles estudiados débese a que o seu uso xa non é priorita-
rio. As traídas de auga comunitarias e as lavadoras relegan a un segundo plano as fontes e os lava-
doiros públicos; existe unha estratexia educacional na que as escolas unitarias se están abando-
nando, etc.

Patrimonio importante como ben etnográfico, tamén a ter en conta a rendibilidade do xa
imparable boom do turismo rural; sendo inevitable o abandono de certas unidades e terá que pri-
marse a rehabilitación doutras.

Na actualidade, no estado de conservación deste patrimonio público impera o descoido e o
abandono. Os problemas das edificacións parten da falta de planificación constructiva e de mante-
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Parroquia de Nogueirosa

Fontes:
1. Fonte do Empedrado
2. Fonte do Lugarciño
3. Fonte do Ouro
4. Fonte da Graña
5. Fonte do Campo de Cosme
6. Fonte de Esteiro

Lavadoiros:
7. Lavadoiro do Lugar de Aradas
8. Lavadoiro da Graña
9. Lavadorio de Esteiro

Predios:
10. Predio da Fonte do Ouro (trasladada)
11. Predio da Escola Unitaria de Nogueirosa

Fontes-lavadoiros:
13. Fonte-lavadorio do Barral
14. Fonte-lavadoiro da Cruz do Cabildo
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mento, é dicir, inexistencia de proxectos e asistencia técnica. A maioría das construccións non
cumpren os mínimos de integración paisaxística e estética. Impera o parcheo de formigón, o desen-
cadre e o non atallar os problemas de fondo. Mais é certo que existen exemplares fermosos e inte-
grados medioambientalmente, dignos de futura rehabilitación.  

ESTUDIO DAS UNIDADES:

Xa comentamos que as unidades estudiadas son as fontes, os lavadoiros, os predios e
as fontes-lavadoiros. En cada unidade analizamos : a identificación, a localización, de onde provén
a auga, o aproveitamento, a súa historia, o estado de conservación, a descrición da construcción e
un comentario.

PARROQUIA DE NOGUEIROSA

Fonte do Empedrado:

Esta fonte localízase no Barral de Arriba (O Empedrado), á beira do Camiño Real que vai
de Esteiro ao Sueiro.

ros regan os prados das Abelás ou van ao regato de Cabría Vella, augas que se funden no río Covés.

Contan os vellos que o antecedente histórico desta fonte foi un cano rudimentario na beira
do couto, onde tamén agromaba o manancial. A data de construcción da fonte é do 1931 (segundo
inscrición), construída por D. Domingo Dopico, canteiro, pai dun dos usuarios actuais da traída. O
valor constructivo e artístico non é relevante.

O manancial nace uns 100
m. arriba da fonte, entre o medio da
estrada e o lado do couto.

A súa auga bébese alí ou
lévase fresca á casa. Da fonte parte
unha canalización a unha arqueta
sita na estrada, e desta aproveitan a
auga seis usuarios. As augas
sobrantes da fonte van a un lava-
doiro privado e ao lavadoiro do
lugar de Aradas (O Barral do
Medio). As sobrantes dos lavadoi-
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A conservación da fonte mantéñena os usuarios da traída, coa  colaboración do Concello
de Pontedeume. Na actualidade só require algunha limpeza de cando en vez. No verán a auga resul-
ta insuficiente para tanto usuario.

Constructivamente é de planta rectangular en tres módulos: fonte propiamente dita, pía e
sumidoiro. Dentro da fonte propiamente dita existe unha arqueta, que conta cun respiro, é dicir, a
auga reverte da arqueta e cae polo medio da fonte á cuneta cando se tapan os canos ; da arqueta
parte unha canalización ós dous canos que verten na pía; outra canalización leva auga a unha arque-
ta sita na estrada subministrando auga aos usuarios. A pía é de pedra de cantería. O sumidoiro de
tubos galvanizados ancorados no formigón.  

Fonte do Lugarciño:

Esta fonte localízase no Barral de Arriba (Lugarciño ou Mandras do Cardal), á beira da
variante do Camiño Real que vai de Esteiro ao Sueiro.

O manancial nace a uns metros do predio lindante.

A súa auga bébese alí ou lévase fresca à casa. Esta auga tamén se reparte nunha traída de
tres propietarios. As augas sobrantes regan os prados do Cardal (As Curuxeiras).

O seu estado de conservación é aceptable. Require o mantemento pertinente. A auga da tra-
ída escasea no verán.

Constructivamente a fonte é un muro de contención que sostén o valado. O muro é
sólido, no linde norte sitúase un poste de baixa tensión que distribúe electricidade ás casas. A fonte
propiamente dita localízase no centro do muro, diferénciase claramente por ser de pedra de cante-
ría; no centro desta destaca o relevo dunha cruz. O cano, incrustado no muro, verte nunha pía de
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pedra de cantería e de aquí vai a un sumidoiro; mediante canalización atravesa a variante do
Camiño Real que vai de Esteiro ao Sueiro.

Tanto espacial como paisaxisticamente é unha fonte totalmente integrada.

Fonte do Ouro:

Esta fonte localízase no lugar de Cabría Vella ou Fontaíña; no ángulo de dous camiños: o
que vai de San Cibrao a Cabría Vella e o camiño a casa de Encarnación.

O manancial nace noutro pre-
dio, que é propiedade pública (tamén
estudiado neste artigo).

A súa auga bébese alí ou léva-
se fresca á casa. As augas sobrantes
regan unha propiedade.

O antecedente histórico desta
fonte é que existía no predio público
anteriormente mencionado. Cambiou-
se de lugar porque na parcela pública o
cano se situaba moi baixo, imprimindo unha posición incómoda aos usuarios. O Concello de
Pontedeume mercou a propiedade da fonte actual a cambio de que se lle fixesen unhas escaleiras
de acceso ao lindante. Esta fonte ten unha pedra na que se inscribe o ano de construcción: 1990, o
nome da fonte e as iniciais P.M. (Pablo Martínez, “Pablito”), quen debeu elaborar esta pedra.

O muro da fonte presenta un estado de conservación deplorable, é dicir, as gretas do muro
verten constantemente auga.

O recinto da fonte está totalmente limitado polos dous camiños e o lindante.
Constructivamente, a maior parte dos muros son de pedra de agradable estética, os canos sobresa-
en do muro vertendo nunha pía que está baixo a horizontal do piso. No habitáculo da fonte hai
unhas escaleiras de acceso á propiedade do lindante.

Tanto espacial como paisaxisticamente è unha fonte integrada.

Fonte da Graña:

Esta fonte localízase no lugar da Graña, á beira do Camiño Real que vai de Esteiro ao
Sueiro, pero aquí hai un cruce de estradas: o xa nomeado, o camiño que vai ás Telleiras, camiño
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que vai a Figueirido, camiño do
Conde e camiño a Cabría Vella.

O manancial nace no
Espiño. 

A auga do manancial
divídese entre a que vai para a
fonte e a que vai como traída
para as casas (son sete usua-
rios). A auga bébese na fonte
ou lévase fresca á casa.   

A hitoria desta fonte parte do ano 1933 cando a auga se canalizou do Espiño á actual fonte
da Graña, segundo as declaracións dun veciño. Os veciños de Goive desprazábanse á Graña a bus-
car a auga e entre todos acordaron construír outra fonte en Goive, na propiedade dun dos usuarios.
Esta fonte non existe porque acordaron meter a auga nas casas.

Para asegurar o fluxo de auga necesita limpezas periódicas.

Constructivamente presenta un alzado de forma rectangular en dous volumes, e o remate
da fonte son dúas semicircuferencias que se tocan. O material empregado é o formigón. É unha
fonte constructivamente modesta.

O lugar tivo certo valor estratéxico dentro da zona: Cruce de estradas, pasa o río da Graña,
a fonte e o lavadoiro están a metros e hai restos dun muíño. Cando se andaba a pé esta fonte repre-
sentaba un descanso necesario antes de encararse á subida da Costa do Cal. Pasaban os lugareños
de Figueirido, dos Barrales, do Lugarciño, do lugar da Viña e do Castelo. Hai uns sete anos, des-
pois da miña primeira lectura da Historia de Pontedeume, comenteille a meu pai que existira unha
granxa de monxes en Nogueirosa, pero non falaba do lugar; comentoume que na casa da súa nai,
a dos Brochas, na Graña, lembraba escudos de pedra; busquei no diccionario Franco Grande:
“Graña: Granja”.

Fonte do Campo de Cosme:

Esta fonte localízase no Campo de Cosme, preto da estrada que vai da Capela (en Esteiro)
a Vilar.

O manancial nace uns metros arriba da fonte, na propiedade lindante.

A súa auga bébese alí ou lévase fresca á casa.
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Aparentemente existe
unha solidez constructiva dos
muros de contención. O seu
estado de conservación é defi-
ciente. O linde norte ten dúas
fisuras que verten constante-
mente auga.

Constructivamente está
deseñada mediante chanzos e
vestíbulos de acceso, a baixada
abismal débese á busca do
nivel da auga de saída do
manancial. O cano da fonte
sitúase a unha altura de 42 cm,
sendo impracticable beber; este
cano é unha mangueira de rega
de 42 cm. de longo, e esta, ás
veces, cae. A fonte propia-
mente dita está construída de
bloques de cantería, pero derri-
ba do cano ten varios bloques
de formigón, que non é máis
que un rexistro que permite
acceder con facilidade ao inte-
rior da fonte: limpezas, ama-
ños, etc.

Hai que saber da fonte para acceder a ela. Esta fonte cumpre requisitos para que fose unha
fonte ignorada: difícil acceso, cano moi baixo, pouca auga. Un lugareño faloume da frescura da súa
auga, nesta apreciación existe un ton afectivo que se repite respecto de moitas fontes.

Fonte de Esteiro:

Esta fonte localízase na praza do Fondo de Esteiro. 

O manancial nace na propiedade dun veciño do Fondo de Esteiro, e esta auga vai canali-
zada até un depósito sito na propiedade dunha veciña.

A súa auga bébese alí ou lévase fresca á casa. Tamén existe unha traída dos veciños de
Esteiro.
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O estado de conservación é aceptable. As pranchas de mármore están rotas nalgún sitio,
esto como condicionante estético.

Constructivamente. A fonte propiamente dita é de ferro fundido, aséntase nunha basa de
formigón e está recuberta de pranchas de mármore. O chorro de auga da fonte cae nun sumidoiro
de ferro fundido, inserido na dita base. A carón da base hai outro sumidoiro que recolle as augas
de choiva. Tamén a carón da fonte existe un rexistro que é unha chave de paso. Esta fonte ten un
pulsador que verte auga nun tempo determinado, é necesario polo excesivo consumo de auga debi-
do ao elevado número de usuarios da traída.

Lavadoiro do lugar de Aradas:

Este lavadoiro localízase no lugar de Aradas ou O Barral do Medio, á beira da outra varian-
te do Camiño Real que vai de Esteiro ao Sueiro.

A auga deste lavadoiro procede do manancial sito no couto e no Camiño Real, que é a auga
sobrante da fonte do Empedrado. Auga que vai mediante un entubado ao lavadoiro dun dos usua-
rios da traída, mediante outra canalización ao lavadoiro do lugar de Aradas

Lavadoiro público. Utilizado polos veciños do lugar. As súas augas regan os prados das
Abelás.
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Da súa historia sabemos
pouco: Que os veciños adecentaron
e arranxaron os desperfectos no
lavadoiro e cubrírono con placa de
fibrocemento. O Concello de Pon-
tedeume pagou os materiais.

O estado de conservación e
limpeza cumpren mínimos con difi-
cultade.

Constructivamente, a zona
de lavar é de cantería, o resto da

construcción é de formigón cun remate pouco coidado. Catro columnas de formigón armado sopor-
tan a cuberta, cuberta de fibrocemento asentada en traveseiros de madeira.

A guía Os Catro Castelos comenta que aínda quedan pequenas corredoiras, fotografando o
camiño do lugar de Aradas. Está claro que perdimos o tren da modernidade. Camiño enlamado do
ancho dun carro, cos accesos ao Camiño Real (pista asfaltada) onde vira un turismo con dificulta-
de, non sabe o que é a iluminación pública aínda que ten os postes. 

Lavadoiro da Graña:

Este lavadoiro localízase no lugar da Graña, á beira do Camiño Real que vai de Esteiro ao
Sueiro, pero aquí hai un cruce de estradas: o xa nomeado, o camiño que vai ás Telleiras, camiño
que vai a Figueirido, camiño do Conde e camiño a Cabría Vella.

A maioría destas augas veñen das Chancelas. Tamén se chama río da Graña, augas que se
funden coas do río Covés, ou río Covés.

Lavadoiro público. Na actualidade para pouco máis se utiliza que para lavar buzos, sacos, etc. 

Podemos intuír que as súas
augas se desviaron do seu cauce
natural co fin de subministrar auga
ao muíño. Hai uns 15 ou 20 anos
aínda lembro dúas grandes lousas
de pizarra á beira do río, que eran o
lavadoiro. Hoxe en día o lavadoiro
é unha construcción de formigón
armado.
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Da súa conservación podemos dicir que presenta carencias en limpeza e exceso de acumu-
lación de terra na zona de lavar.

O material empregado constructivamente é o formigón armado. O linde sur do lavadoiro
ten un muro de contención entre o río e a pista sen asfaltar (acceso ás Telleiras). O lavadoiro está
cuberto por unha placa de formigón armado, sustentada por 5 columnas. A zona de lavar é de for-
migón armado.

A cuberta do lavadoiro, unha placa de formigón armado, constitúe un derroche constructi-
vo. Esta construcción non cumpre os mínimos de integración paisaxística e estética.

Lavadoiro de Esteiro:

Este lavadoiro localízase no Fondo de Esteiro, á beira da pista formigonada que vai dende
a comarcal (AC-144) á Capela .

As augas deste lavadoiro son as do río Covés, que principalmente proveñen das Chancelas;
augas que van parar ao esteiro do río Eume.

Lavadoiro público. Lávanse buzos, fundas de sacos, etc.

Da súa historia sabemos que o lavadoiro actual é resultado da última reforma constructiva
que data do ano 1951, segundo proxecto de reformas de fontes e lavadoiros das parroquias de
Pontedeume, proxecto asinado polo aparellador municipal.
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A súa conservación é deficiente. A tella plana da cuberta aséntase en traveseiros de madei-
ra de castiñeiro, estes en mal estado de conservación. Entre as zonas de lavar hai exceso de lama. 

Constructivamente. Lavadoiro de planta rectangular. No plano orixinal contemplouse a
simetría na disposición das columnas, executouse unha simetría aproximada. Columnas robustas.
A cuberta é de tella plana sobre entramado de madeira, unha viga de formigón armado serve de
cargadoiro ós ocos entre piares e ao mesmo tempo recibe as madeiras da cuberta. O río encauzou-
se co fin de darlle maior capacidade de desaugue na súa saída e evitar o asolagamento do lavadoi-
ro e terreos lindantes. O pavimento dos corredores está formigonado con caneta de drenaxe.

Predio da Fonte do Ouro (trasladada):

Este predio localízase en Cabría Vella ou Fontaíña, limitándoo un predio particular e dous
camiños: o que vai de San Cibrao a Cabría Vella e o camiño de Tenzaslongas.

Predio inculto. Hai un
contedor do lixo.

Da súa historia sabemos
que hai uns 10 anos a fonte do
Ouro estivo situada nesta parce-
la, trasladándose a outro predio
(xa estudiamos a fonte deste
predio).

Polo predio pasa o regato (canalizado) da fonte do Maio (parroquia de Ombre), estas augas
máis abaixo converxen co río das Chancelas, que serán as augas do río Covés. Existe unha arque-
ta tapada, baixo terra, e de aquí vai unha canalización á actual fonte do Ouro.

Na descrición deste predio resaltar que está limitado polos catro ventos, muro e pista asfal-
tada.

Predio da Escola Unitaria:

Este predio localízase no Seixo; á beira da estrada comarcal, AC-144, de Pontedeume a
Montesalgueiro.

Consérvase o edificio da Escola Unitaria. Na actualidade non se imparte escola. As depen-
dencias desta utilízanse para reunión da asociación de veciños, votacións, para a Biblioteca
Itinerante, etc.
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A Asociación de Veciños
mercoulle parte do predio ao
Concello de Pontedeume. Escola
Unitaria que constructivamente
responde ao patrón tipo que
naquela época difundiu o Minis-
terio de Educación e Ciencia.
Existe unha zona de expropiación
da estrada comarcal sobre o pre-
dio, que son unhas beirarrúas que construíu o Concello de Pontedeume.

O estado de conservación do predio é deficiente. A auga mal canalizada erosionou parte da
area e grava da superficie.

Fonte-lavadoiro do Barral:

Localízase no Barral (ou O Barral de Abaixo), lindando coas estradas que van: da Cruz á
comarcal (AC-144) e do Barral a Cabría Vella.

O manancial nace a
metros na estrada que vai do
Barral a Cabría Vella.

A súa auga bébese
alí ou lévase fresca á casa.
Lavadoiro público. A augas
regan a propiedade do lin-
dante e as que sobran van ao
río da Graña.

Da súa historia sabe-
mos que se reformou xeral-

mente a comezos do ano 98. Antes desta reforma o muro do lavadoiro presentaba unha greta con-
siderable provocada polo movemento de terras na ampliación da pista a Cabría Vella.

Constructivamente. A cova e as dúas estradas son os lindes a ter en conta. Parcela de forma
semirectangular adaptada ao angulo de cruce das dúas pistas. A fonte e o lavadoiro forman unha
unidade indivisible; a fonte nutre de auga mediante unha caneta de auga o lavadoiro. Consérvase
un erguedoiro, e a zona de lavar é de pedra de cantería de agradable estética. A reforma consistiu
en formigonar as escaleiras e o vestíbulo de acceso, o muro de contención crebado selouse de for-
migón armado, e un adecentamento xeral.
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Na última reforma desta fonte-lavadoiro penso que se debeu coidar máis a integración pai-
saxística e estética, xa que é un fermoso exemplar.

Fonte-lavadoiro da  Cruz do Cabildo:

Localízase na Cruz do Cabildo, no cruce de estradas: Camiño Real a Cabría Nova, camiño
ás Pontellas e camiño que vai á comarcal (AC-144)

O manancial nace nun predio dun dos veciños da Lameira.

A súa auga bébese alí ou lévase fresca á casa. Lavadoiro público. A auga vai ao lavadoiro
mediante unha caneta, augas que van parar ao camiño das Pontellas.

A data de construcción é de 1927 (segundo inscrición).

Consérvase en bo estado. Construcción funcional, sólida.

Constructivamente. Existe unha arqueta no medio do Camiño Real antes da fonte-lavadoi-
ro que se asfaltou por encima, tamén existe outra arqueta na cuneta. A fonte e o lavadoiro dispó-
ñense paralelos ao eixo lonxitudinal do Camiño Real a Cabría Nova. A fonte-lavadoiro linda cun
veciño mediante un muro de contención. Construcción de formigón armado.

Cando chove, o caudal da fonte increméntase sospeitosamente; pode haber filtracións á
arqueta. Tamén hai un cruceiro neste lugar.
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PATRIMONIO DESAPARECIDO

Parroquia de Nogueirosa:

- Fonte en Cabría Vella: 
Documentación antiga do Concello rexistra unha fonte en Cabría Vella, pero non se refire

á fonte do Ouro (esta estudiámola aquí). Os lugareños lembran a fonte de Cabría Vella, que na
actualidade non existe.

- Fonte en Figueirido:
Fisicamente non existe.

Parroquia de Ombre:

- Fonte-lavadoiro en Gunturiz:
Administrativamente aínda se considera o lugar de Gunturiz pertencente á (extinta) parro-

quia de S. Miguel de Breamo.
Esta fonte fisicamente non existe.

- Fonte de Lugo:
Localizada no Lugar de Mediña. Comentan os veciños que hai uns seis anos o Concello de

Pontedeume anelou o nacemento do manancial. E estes son os únicos restos visibles da edificación.

Parroquia de Andrade:

- Fonte de Covés:
Fisicamente non existe. Lembro esta fonte hai uns 10 anos. Sorprendeume que na docu-

mentación do Concello se localiza na Parroquia de Nogueirosa, estando claramente na de Andrade.  

- Fonte-lavadoiro nos Castros:
Coméntase que lle botaron lixo derriba.

- Fonte-lavadoiro na Regueira
En estado de total abandono.
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- Arqueta: pequeno depósito para distribuír a auga.

- Clareo: (de claro). Acción de poñer a roupa enxaboada ao  sol, ou as meadas de liño

- Erguedoiro: pequena edificación ao lado da fonte que permite erguer a sella ou as tinas de roupa
á cabeza

- Fonte: lugar onde brota auga procedente dunha corrente subterránea natural ou conducida artifi-
cialmente.

- Fonte-lavadoiro: é aquela fonte que nutre de auga a un lavadoiro, e estes dous inmobles
compleméntanse nun recinto con identidade propia.

- Lavadoiro: lugar utilizado habitualmente para lavar. Sitio especialmente disposto para lavar a
roupa.

- Molido,-a: (lat. molle: mol, brando). adx. Rosca de palla ou trapo que se coloca encol da cabeza
para poder levar nela con comodidade un cesto ou calquera peso 

- Pía: (lat. pila) Recipiente grande de pedra ou madeira  para conter auga

- Sella: (lat. situla: caldeiro). Recipiente de forma  troncocónica, feito con duelas de madeira suxei-
tas con aros de metal; emprégase para transportar e conter auga. Var. Senlla.

- Xabón: producto deterxente obtido pola acción química dun álcali sobre unha graxa, que se
emprega para calquera operación de limpeza que se realice con auga. Var. Xabrón
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ARQUEOLOXÍA E PAISAXE. O ARCO ÁRTABRO 
DESDE A PREHISTORIA RECENTE ATA O MEDIEVO.

Juan A. Carneiro Rey
Javier Serrano Otero

No se si estoy en lo cierto
lo cierto es que estoy aquí.
"Maneras de vivir". Leño.

INTRODUCCIÓN

Os estudios arqueolóxicos de tipo territorial multiplícanse desde os anos oitenta do século
XX a partir das correntes arqueolóxicas que xorden na década anterior: procesualismo (New
Archaeology)1 e postprocesualismo (Hodder).

A arqueoloxía da paisaxe terá múltiples enfoques: morfoloxistas, ambientalistas, economi-
cistas e visións sintéticas. Para Orejas (1.998) son estas últimas as que se poden considerar real-
mente arqueoloxía da paisaxe, pois a través delas pódense trascender e abstraer os datos propor-
cionados polo rexistro material e realizar unha síntese que terá que ser necesariamente diacrónica.
E é a través desta diacronía polo que nos acercamos ao coñecemento das sociedades antigas aten-
dendo á súa dinámica e cambios de ritmos e escalas.

A arqueoloxía da paisaxe serviranos para intentar facer unha reconstrucción histórica e
configurar o espacio no que se desenvolveron as distintas sociedades humanas  a través do tempo.

A paisaxe non se entenderá no seu senso físico, senón que será a resultante dunha serie de
distintos tipos de accións antrópicas de carácter cultural, económico, simbólico, etc. (Criado, dir.
1991).

Galiza non será allea a todas estas teorías. En efecto, desde principios dos anos oitenta vai
haber importantes innovacións na dinámica investigadora: son de salientar os abundantes traballos
de catalogación e inventario realizados ao abeiro dos organismos competentes dependentes da
Xunta.

Todos estes factores influirán no desenvolvemento de estudios territoriais nos que se inte-
grarán distintas variables que analizarán as distintas etapas da prehistoria e protohistoria galegas.
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1. Desta estratexia de investigación xurdirá a chamada arqueoloxía espacial, que se irá desenvolvendo e enfocando desde
numerosos puntos de vista, derivando no que logo se denominará arqueoloxía da paisaxe.
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Estas variables abranguen facies ecolóxicas, culturais, simbólicas, etc., que darán como resultado
traballos interdisciplinares e servirán para que o investigador chegue a evidencias de distinto tipo
para entender a ocupación do territorio por parte das comunidades que habitaron o noroeste penin-
sular e lograr un maior coñecemento destas.

ANÁLISE DO ESPACIO XEOGRÁFICO

O Arco Ártabro conforma unha unidade física á que non foron alleos os antigos.
Efectivamente, foron os historiadores grecolatinos quen deron nome a esta rexión costeira toman-
do como referencia un dos pobos prerromanos que vivían nela: os ártabros ou arrotrebas. Esta
comarca natural coñécese tamén hoxe como As Mariñas.  

1. Situación

A zona de estudio, que se atopa encadrada dentro dunha unidade xeográfica maior deno-
minada Golfo Ártabro cunhas peculiariedades climatolóxicas e morfolóxicas comúns dentro do
noroeste da Galiza, conta cunha superficie aproximada de 268,4 quilómetros cadrados (Torres
Luna, M.P., 1994) e abrangue os concellos de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Ares, Mugardos e
Cabanas. Unha poboación en conxunto de 151.485 habitantes (censo 1991), sendo Ferrol con
85.132 habitantes a que concentra o maior número de poboación, séguelle Narón con 31.306 habi-
tantes, Fene con 14.759 habitantes, Mugardos con 6.478 hab., Neda con 6.289 hab., Ares con 4.447
hab. e Cabanas con 3.074 hab. Unha densidade media de 564,4 hab./Km2, sendo o concello de
Ferrol con 977,4 hab./Km2 a de maior densidade e Cabanas con 99,5 hab./Km2 a de menor densi-
dade. O maior número de poboación concéntrase nos núcleos urbanos (Ferrol, Narón, Fene), moi-
tos deles ao longo das grandes vías de comunicación. A restante encóntrase dispersa en pequenas
aldeas ao longo de toda a zona. Sitúase Ferrol como epicentro da zona de influencia.

2. Xeoloxía

Os materiais que forman a zona de estudio presentan unha disposición en bandas con direc-
ción predominante norte-sur. Así, a zona máis oriental corresponde ó dominio Ollo de Sapo que
está en contacto mecánico co macizo granítico do Forgoselo. Son materiais do Ordovícico com-
postos por filitas negras, cuarcitas e cuarzoxistos. O silúrico é máis extenso cara ao norte.

Seguindo cara ao oeste, unha potente banda de rochas graníticas interrompida, xa no con-
cello de Narón, por materiais do terciario (areas, arxilas). E na parte oeste aparecen, en banda e en
contacto coas anteriores, rochas metabásicas. 
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Ao oeste das rochas básicas agroman os materiais da Serie de Ordes compostos por xistos
e cuarzoxistos, de idade precámbrica e silúrica. E no sector máis occidental aparecen de novo os
granitos con dirección SO-NE.

3. Relevo

Se analizamos as formas do relevo da zona podemos ollar 3 sectores diferenciados. Unha
cara ao interior, arredada da costa, onde se dan as maiores altitudes. Estas descenden do sur cara
ao norte chegando a estar por debaixo do nivel dos 100 m. onde se instala o río Grande de Xubia,
para logo acadar o nivel dos 300 m. no nordés do concello de Narón. Estas formacións presentan
unha dirección predominante N-S. Un sector máis baixo e de maior amplitude que presenta unha
dirección NE-SO e onde se concentran os máis importantes núcleos de poboación. Para acadar no
sector occidental e en contacto coa costa onde se instalan cumios ao nivel dos 100-200 m.

Se facemos un percorrido de leste ao oeste imos descendendo para atoparmos cunha serie
de cumios a diferentes altitudes. Estes cumios non dan relevos escarpados senón que presentan a
forma de penechaira máis ou menos amplas con pendentes suaves (Pérez Alberti, 1982), sendo
estas maiores nos sectores onde os ríos van encaixados debido ao seu labor erosivo, chegando a
acadar pendentes do 50% como no caso do río Eume. 

Sobre os materiais xeolóxicos existentes actuaron, ao longo do tempo, os diferentes axen-
tes modeladores, tanto endóxenos coma esóxenos, que configuraron as formas do relevo actual.
Para comprendermos esta morfoloxía do relevo da zona temos que nos referir ao conxunto da
Galiza. Así, segundo os estudios levados a cabo por Pérez Alberti (1991) "Os procesos tectónicos
foron claves na configuración do relevo no noroeste peninsular (.....).  En Galicia, alomenos a par-
tir de mediados do terciario, puxéronse en marcha movementos tectónicos que desmembraron o
antigo relevo caracterizado, como deciamos, pola súa suavidade.  Un conxunto de bloques comen-
zaron a bascular.  Uns erguéronse mentres que outros se afundiron.  A rede fluvial, instalada pre-
viamente,  foise introducindo moi lentamente nos que ascendían mentres que a penas o fixeron  nos
bloques que se afundían...". Así pódese explicar o encaixamento do río Eume preto da súa desem-
bocadura, como a sucesión cara ao oeste das diferentes penechairas a distintos niveis en forma gra-
duada.

Estes procesos tectónicos actuaron de diferente xeito sobre os materiais existentes, produ-
cindo diferentes fases de tectonización, e asociados a eles desenvolvéronse distintos procesos
metamórficos que afectaron, sobre todo, os xistos, producíndolles un alto grao de alteración. O sis-
tema de fallas existente dislocou e reorganizou a morfoloxía anterior, así a oroxenia hercínica
durante o Paleozoico produciu a formación de fracturas con dirección predominante NNE-SSO e
N-S, que posibilitaron a intrusión de magma que constituirá os macizos graníticos (Lois González,
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R., Pérez Alberti, A., 1992). Outras de dirección L-O e de idade máis tardía intercálanse entre as
anteriores. Todas elas se verán revitalizadas pola oroxenia alpina.

Sobre esta nova morfoloxía actuou a erosión diferencial. O Terciario, cun clima de carác-
ter semitropical co que supón de alto grao de alteración da rocha, os procesos periglaciares que se
produciron durante o Cuaternario, xunto coa instalación da rede fluvial, van modelar as formas ata
chegar aos nosos días. Así en rochas máis resistentes á erosión como as rochas graníticas, metabá-
sicas e filitas negras dan lugar a relevos máis potentes.  Superficies como as de Marraxón (Coto do
Rei-358m.), Monte de Nenos (364m.), Punxeiro (389m.), Penas Louseiras (465m.), son claros
exemplos.  Sobre os xistos e os materiais do Silúrico a erosión actuou de forma máis acusada dando
lugar a formas máis achairadas e planas.

O sector litoral conta cuns 77 quilómetros. Presenta formas acantiladas e praias. A forma
de cantís coincide coas zonas de afloramentos graníticos, moito máis resistentes aos procesos ero-
sivos. A costa de acumulación (praias) fórmase sobre os xistos da serie de Ordes, materiais máis
desgregables. Tamén interviron os procesos tectónicos e a dinámica mariña (transgresións e regre-
sións) que actuando sobre a litoloxía modelaron o seu contorno.

Unha forma peculiar de costa aparece nestas latitudes: as rías. A ría de Ferrol cunha entra-
da estreita que vai ancheando no sector central, para ir estreitándose cara á desembocadura do río
Grande de Xubia. A ría de Ares, máis aberta pero de parecidas características. Non hai, entre os
estudiosos, un criterio unánime sobre a orixe e formación das rías. Nonn clasificaría estas como
"Rías-alveolo: son anchas cubetas de alteración terciaria inundadas, producidas bajo condiciones
de clima subtropical húmedo del Mioceno. El estrechamiento en cuello de botella se explica por un
afloramiento resistente transversal" (Max Derruau, 1991).

4. Solos

Unha das definicións de solo máis completa, científica e xeralmente aceptada é a de USDA
Soil Yearbook (1957): «...  lleva a definir el suelo como una masa natural de la superficie terrestre
con una serie de propiedades debidas al efecto integrado del clima y de la materia viva (plantas y
animales) actuando sobre un material geológico determinado, condicionado por el relieve y duran-
te un período de tiempo»2.

Os solos máis representativos que aparecen na zona son os inceptisols, sobre rochas ácidas,
alternando nalgunhas zonas con entisols. Son solos ricos en materia orgánica, con boa drenaxe e
unha textura franco-arxila-limosa que facilita o réxime hidromorfo.  Nalgunhas zonas existen solos
da orde dos spodosols asociados cos inceptisols.  Sobre materiais máis alterables, coma os xistos,
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2.  Cita recollida da obra de Casildo Ferreras e Concepción Fidalgo (1991): Biogeografía y Edafogeografía. pp.117.
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dan lugar a solos máis profundos, e soen estar favorecidos por unha topografía suave.
Tradicionalmente nos solos máis profundos e chans foron aproveitados para o laboreo sistemático
e pradería, deixando para repoboación de piñeiros e eucaliptos aqueles solos menos profundos e de
topografía máis abrupta. Un dos problemas destes solos é o da acidez alcanzando valores de pH
entre 4,4 e 5,8  (Ministerio de Agricultura, 1978).

5. Hidroloxía

A rede hidrográfica presente na zona podémola dividir en tres concas (Nárdiz, 1992), dúas
de elas de certa entidade e outra menor. Os ríos por orde de importancia son: o Eume que fai fron-
teira natural polo sur, séguelle o río Grande de Xubia polo norte, e entre eles instálase o río  Belelle.
Complétase esta rede cunha serie de pequenos regatos, moitos deles de réxime hídrico irregular,
que alimentan os ríos principais ou que verten directamente as súas augas ao mar. A dirección pre-
dominante de todos eles é leste-oeste. Presentan a particulariedade de ir encaixados no seu tramo
final, máis acusado no río Eume e menos no río Grande de Xubia. Outra característica é a regula-
ridade do seu caudal cun máximo na estación invernal. Son ríos de réxime pluvial, os cumios onde
nacen non son zonas de regularidade de neve, debido á súa moderada-baixa altitude.

O máis importante é o Eume, que fai de fronteira polo sur entre os concellos de Cabanas e
de Pontedeume. Nace nas ladeiras do Xeixobranco (vertente sudoriental do Xistral) a uns 880
metros de altitude. Percorre unha distancia de 80 quilómetros salvando unha pendente media do
1,1%. No seu primero quilómetro a pendente chega a un 12% descendendo bruscamente dos 880
m. aos 760 m. (Río Barja, F.J., et al., 1992). Presenta un forte encaixamento ata a súa desemboca-
dura na ría de Ares. Conserva nas súas vertentes unhas das máis importantes fragas, hoxe en día en
franco retroceso, de especies arbóreas autóctonas de Galiza. Cara arriba no concello das Pontes está
represado para o seu aproveitamento hidroeléctrico.

O río Grande de Xubia baña o concello de Narón polo sur, e polo norte o concello de Neda.
Nace nos montes de Serra (concello de Somozas) a uns 460 m. de altitude. Percorre uns 31 quiló-
metros salvando unha pendente media do 1,48%, sendo esta do 5% nos seus primeiros 6 quilóme-
tros. Discorre por vales amplos e a penas presenta encaixamento. Verte as súas augas na ría de
Ferrol.

O Belelle, que rega os concellos de Cabanas, Neda e Fene, nace na Serra do Forgoselo
(concello da Capela) a unha altitude de 500 metros. Percorre uns 25 quilómetros salvando unha
pendente media do 2%. Presenta encaixamento preto da súa desembocadura na ría de Ferrol e salva
unha fervenza de orixe tectónica que é aproveitada para uso hidroeléctrico.
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6. O Clima

A zona de estudio está comprendida no dominio do clima "Templado frío-oceánico" (Capel
Molina, 1981), caracterizado por temperaturas suaves e unhas precipitacións abondosas e unifor-
mes ao longo do ano.

As precipitacións son prolíficas, roldan os 1.300mm anuais, cun aumento no intervalo
outono-inverno e un mínimo nos meses de verán. Estas precipitacións, xeralmente, veñen asocia-
das a depresións ciclónicas adventicias do oeste, que son as de maior capacidade pluviométrica.

A temperatura media anual oscila entre os 13º C - 14º C.  Xaneiro, cunha media de 9,8º C,
é o mes máis frío e agosto o mes máis cálido cunha media de 18,9º C.  A baixa oscilación térmica
anual sobre os 10º C reflicte a clara influencia oceánica como moderador térmico ao longo do ano.

Os ventos que afectan son, en xeral,  predominantemente de dirección norte.  Na estación
invernal dominan os ventos do oeste (noroeste-suroeste) e sur (suroeste-sursuroeste)3.

A orografía que presenta a costa vai influír no reparto das temperaturas e na distribución
das precipitacións. Hai que ter en conta as características morfolóxicas do golfo Ártabro e moi
especialmente a forma das súas rías, que fan de corredor natural facilitando a influencia do clima
oceánico cara ao interior.

7. Características xeográficas das zonas de necrópoles tumulares

As necrópoles estudiadas localízanse nos cumios, que constitúen os sectores máis altos da
zona, dos rochedos cristalinos. Estes cumios, sobre unha altitude media sobre os 300 m., presentan
unha morfoloxía en penechaira con pendentes suaves. Sobre estas penechairas aparecen ás veces
os afloramentos graníticos formando a paisaxe típica de bolos.

Os solos soen ser pouco profundos e presentan certa pedregosidade. Hoxe en día dedícan-
se a repoboación de eucaliptos e piñeiros.

O grupo Cha-Aucaral e Campaíñas-Pedroso sitúanse no sector máis occidental dentro do
concello de Ferrol. Presentan ampla penechaira sobre os 200 m. A primeira ten forma circular
cunha concavidade que bascula cara ao leste froito dun sistema de fallas e onde nace un pequeno
regato. Están cubertas de matogueira e repoboación de eucaliptos.
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3.  Os datos de precipitacións, temperaturas e ventos, están recollidos do traballo realizado por Francisco Castillo Rodríguez
"Condicionamientos climáticos de la costa noroccidental gallega" (1993).
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As necrópoles de Nenos, Marraxón e Punxeiro-Golpes, están asentadas sobre a mesma uni-
dade xeolóxica de  rochas  graníticas  con  dirección  N-S, e unha penechaira sobre os 300 m. A de
Punxeiro-Golpes, máis ampla, de pendentes máis suaves e solos máis profundos con menor pedre-
gosidade. En todas hai matogueira e repoboación de piñeiros e eucaliptos

METODOLOXÍA

Recorremos a diversos aspectos metodolóxicos para a elaboración deste estudio. En pri-
meiro lugar o traballo de campo ou prospección4. Esta foi de tipo superficial intensiva e de carác-
ter selectivo, examinando o terreo de forma extensiva en determinadas zonas (Villoch, 1995). A
información recollida no traballo de campo non só se refire aos xacementos en si mesmos, senón
que tamén se asimilan datos xeográficos, ecolóxicos, etnográficos, etc., referentes á paisaxe ou
contorno no que se sitúan os depósitos, o que noutros estudios se denomina prospección ambien-
tal (Criado, dir. op.cit.). Todo esto se reflectirá nun intento de reconstrucción da paisaxe nas dife-
rentes etapas culturais que se tratan neste traballo.

Nun segundo lugar, consideramos fundamental unha análise cartográfica para entender e
posuír unha referencia da zona obxecto de estudio. Para facilitar o devandito estudio dividimos o
territorio en rexións fisiográficas delimitadas por formas de relevo fundamentais: zonas de cumes,
proídas... (Villoch, 1.999). Valóranse ademais diversos factores que nos axudarán a un mellor coñe-
cemento do terreo: ríos, divisorias, bacías, aldeas tradicionais, etc. Con todos estes datos definire-
mos as concas hidrográficas máis salientables e diferenciaremos as unidades fisiográficas.

En terceiro lugar, utilizamos varios tipos de cartografía básica: A) Levantamentos
Fotogramétricos, escala 1:10.000 da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas da
Xunta de Galicia, reducido a escala 1:20.000. B) Mapa Topográfico Nacional, de escala 1:25.000.
C) Mapas 1:50.000 do Instituto Geográfico y Catastral e do Servicio Geográfico del Ejército. D)
Mapas 1:50.000 do Instituto Geográfico Nacional. E) Mapa 1:200.000 do Instituto Geográfico
Nacional.

Por último, manexamos diversos tipos de documentación tanto medieval como moderna5.
Entre as fontes documentais utilizadas na nosa investigación saliéntanse cinco: 1/ Tumbo de
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4. Un inicial punto de partida para os concellos de Ferrol e Narón foi revisar  a catalogación exposta en: A. Pena: Narón.
Un concello con historia de seu. Narón 1991. Inda que na catalogación do fenómeno tumular no concello de Ferrol deixa
amplas zonas sen examinar e non sitúa as mámoas dos concellos estudiados nas coordenadas xeográficas ou nas U.T.M.,
non deixa de ser un traballo pioneiro. A localización de xacementos deberá basearse en criterios distintos aos exclusiva-
mente toponímicos, pois un mesmo punto pode ter distintos nomes, en función da fonte consultada, e incluso existir con-
tradicciós na mesma fonte: mapas, informantes directos, etc. (Burillo et al., 1993).

5.   A documentación medieval e moderna permítenos localizar xacementos arqueolóxicos que en moitos casos xa están
desaparecidos. Ditos xacementos cumprían unha función delimitatoria de coutos, freguesías, concellos, etc; polo que están
rexistrados nos apeos, tumbos e coleccións diplomáticas dos mosteiros medievais. Dentro da documentación moderna, a
máis importante é a que se rexistra no Catastro do Marqués de la Ensenada (1752).
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Caaveiro, que abrangue os séculos VIII-IX-X-XI-XII-XIII. 2/ Colección Diplomática do mosteiro
de San Martiño de Xubia, que abrangue os séculos XI-XII-XIV-XV-XVI. 3/ Tumbo II do mostei-
ro de Sobrado dos Monxes, que recolle documentación dos séculos XI, XII e XIII. 4/ Colección
Diplomática do mosteiro de San Salvador de Pedroso, con documentos dos séculos XII e XIII.
5/ Catastro do Marqués de la Ensenada, de mediados do século XVIII (1752).

Para rematar este apartado metodolóxico, debemos dicir que tamén recorremos ao factor
etnográfico no referente á localización de vías de tránsito e camiños tradicionais.

ANÁLISE ESPACIAL DO FENÓMENO TUMULAR

Distribución Xeral (Mapas 1, 2 e 3)

Distribuímos a nosa zona de estudio a partir de elementos xeográficos ben definidos
(rexións fisiográficas) que conforman unha comarca natural. Dentro desta existen dúas ba-cías
representativas formadas pola do río Grande de Xubia e  a do Eume, que servirá para trazar o ámbi-
to sur da nosa análise. Deste xeito o estudio queda dividido en grupos de túmulos e/ou necrópoles
claramente delimitadas que constitúen unha subdivisión en unidades fisiográficas menores6. Estes
grupos son cinco, a saber: 1) Grupo Cha-Aucaral, 2) Grupo  Cam-paíñas-Pedroso, 3) Grupo do
Monte de Nenos, 4) Grupo de Marraxón; 5) Grupo Punxeiro-Golpes.

Grupo Cha-Aucaral, (Mapa 6). Chamado así por ser estes montes os que limitan a necró-
pole principal, inda que fóra desta atópanse marxinalmente catro mámoas. Os túmulos 1, 2 e 3
están situados nunha portela na Cheira, que limita a necrópole polo seu lado leste. Unha estrada
que vai de Brión a Cariño rodea por media ladeira os montes de Cha-Aucaral. Pouco antes de che-
gar a Cariño, na baixada a San Cristovo, atopamos a mámoa nº 4, no lugar de Teixugueiras.

A necrópole está formada por vinte túmulos7 e ten unha superficie aproximada de 2,4 km2.
As mámoas están situadas a unha altitude sobre o nivel do mar entre 220 m. (mámoa nº 6) e 
254 m. (mámoa nº 16). En xeral son mámoas de reducido tamaño: unha media de 15,3 m. de eixo
leste-oeste, que soe ser maior que o eixo norte-sur. Esta circunstancia é tamén salientada por outros
autores noutras zonas de Galiza (Eguileta, 1993-94). A mámoa de maior diámetro é a nº 24, con
22,70 m. de eixo maior; a de menor diámetro é a nº 23, con 12 m. A altura media das mámoas da
necrópole non alcanza o metro, sendo a máis alta a nº 6, con 1,30 m. e a máis baixa a nº 19 con
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6.  A diferencia entre “grupo de túmulos” e “necrópoles” é que estas manteñen unha intervisibilidade intratumular, mentres
que o primeiro termo fai referencia a unha ou varias necrópoles. (Criado et al., 1990-91).

7.  Non desbotamos que houbese máis mámoas, pois todo o terreo está alterado pola acción antrópica desde hai séculos. Esta
alteración acelerouse sobre todo desde o primeiro tercio do século XVIII, en que se extrae pedra da zona para a construc-
ción dos arsenais, por parte da recén entronizada dinastía Borbón. De feito temos datos de tradición oral referidos a un
túmulo tipo cairn.
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0,35 m. Os volumes varían entre os 252 m3 da mámoa nº 6 e os 23 m3 do túmulo nº 25. As pen-
dentes onde se localizan os túmulos son suaves: clase 3 (6%-13%).

A necrópole está situada ao norte da ría ferrolá, nun complexo orográfico delimitado polo
monte da Cha ao norte, o monte Aucaral ao sur e no centro facendo de divisoria o monte do Coto.
As mámoas dispóense arredor dunha gran braña, con terreos pesados e encharcados. Nesta zona
están as fontes que forman numerosos regatos que van dar á ría de Ferrol.

A disposición dos tú-mulos é circular, limitando a zona de braña dos terreos de cultivo que
se dispoñen a me-nor altitude, unha vez que se suaviza a pendente e se sitúan as aldeas tradicio-
nais. 

Grupo Campaíñas-Pedroso8 (Mapa 7). Está formado por 19 túmulos. Sitúase ao norte do
grupo anterior, unha vez que se pasa o encaixado val de Doniños. Hai unha relación visual zonal
entre ambos grupos de túmulos. Tanto o monte Campaíñas como o Pedroso sitúanse en paralelo,
separados por un talweg polo que discorre o río Roxadoiro e forma unha portela. Seguen un senti-
do SW-NE, formando parte da cordilleira litoral que vai paralela á costa. A necrópole de
Campaíñas está formada por nove túmulos e ocupa unha superficie aproximada de 0,3 Km2. A
necrópole de Pedroso está formada tamén por nove túmulos, nunha superficie de 0,15 Km2.
Aproximadamente a 500 m. ao sur seguindo a dorsal de estribación aparece unha solitaria mámoa
(nº 1), que domina unha portela onde existe un cruce de camiños que enlazan o val de Serantes co
de Doniños e A Mariña. A altitude na que se sitúa este grupo oscila entre os 201 m. (mámoa 14) e
273 m. sobre o mar (mámoa 10). O tamaño das mámoas, en xeral, non é grande. O diámetro E-W
medio está arredor dos 16,7 m.; sendo a máis extensa, a máis alta e a máis voluminosa a nº 11, con
30,20 m. de eixo E-W, 1,30 m. de altura e 463 m3 de volume. As pendentes onde se sitúan os túmu-
los son predominantemente suaves (clase 3). As zonas onde se sitúan as necrópoles están moi alte-
radas debido a construccións militares e repoboacións de  eucaliptos. As mámoas de Campaíñas
dispóñense en ladeira, en liña cara a un rechán onde se forma unha portela e onde se agrupan a
maior parte delas (mámoas 2, 3, 5, 6, 7). Os túmulos de Pedroso sitúanse en ladeira e van ascen-
dendo pola dorsal dominando o talweg que discorre entre este monte e o de Campaíñas.

Grupo do monte de Nenos (Mapas 8-9). Entre Campaíñas-Pedroso e seguindo cara ao
leste, está o val de Trasancos, que separa a cordilleira litoral das terras altas que enmarcan o golfo
Ártabro, comenzando polo monte de Nenos. No val de Trasancos consérvanse varias mámoas dis-
persas das que falaremos máis adiante. No monte de Nenos existe unha necrópole formada por
trece túmulos, nunha superficie aproximada de 0,45 Km2. As altitudes sobre o nivel do mar osci-
lan entre os 295 m., onde están as mámoas 5, 6, 7 e 8 e os 332 m., onde se atopa o túmulo nº 2. As
mámoas sitúanse nunha penechaira. Teñen unha media de 16 m. de diámetro, e unha altura arredor
dun metro. A mámoa meirande da necrópole é a nº 2, de 34 m. de eixo E-W e 2,50 m. de altura, e
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8. Campaíñas = sepulturas, no Nomenclator de 1860.
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un volume de 1.069 m3, que salienta sobre o resto dos túmulos. O de menor volume é o nº 4, con
31 m3. As pendentes onde están situados os túmulos son de clase 2 (2%-6%). A necrópole está dis-
posta ao longo da corda e vinculada a vías de tránsito que enlazan as terras altas co val.

Grupo de Marraxón (Mapa 11). Está formado por 19 túmulos. Os montes de Marraxón
sitúanse ao SE do monte de Nenos, unha vez pasado o río Grande de Xubia. Separan o litoral árta-
bro das terras altas do interior ao leste (Louseiras, Forgoselo). Entre estes e Marraxón vai encaixa-
da a bacía do Belelle.

As mámoas sitúanse na corda do monte, en estreitas proídas que teñen unha dirección NW-
SE, nunha superficie de 1,61 Km2. A altitude máxima está en Coto do Rei, con 358 m.s.m e onde
se localiza a mámoa nº 14. O túmulo que se atopa a menor altitude é o nº 12, a 324 m.s.m. As medo-
ñas son de menor monumentalidade que as dos grupos vistos anteriormente. A media do seu eixo
maior non chega aos 12 m. As alturas medias están arredor dos 0,60 m., sendo a maior a nº 14, con
1,15 m., sendo esta tamén a de maior volume: 198 m3. A maioría das medorras (12) están en pen-
dentes de clase 2. 

En xeral as mámoas están moi alteradas debido ás repoboacións de piñeiros e eucaliptos,
extracción de pedra, vertedoiro municipal...

Grupo Punxeiro-Golpes (Mapa 12). Forma a continuación cara ao sur dos montes de
Marraxón. Esta continuidade está interrompida pola depresión de San Marcos, que fai de vía de
tránsito natural entre as terras altas do interior e o litoral. O grupo Punxeiro-Golpes está formado
por dúas necrópoles vinculadas a unha pequena zona deprimida situada entre estes dous montes.
Por ela discorre unha vía de tránsito que vai paralela ao antigo Camiño Real en dirección ás Pontes.
A necrópole consta de 18 mámoas distribuídas nun espacio de 0,8 Km2.9

Localización dos túmulos

Analizaremos neste apartado as distintas variables que inciden na localización tumular e
que parecen ser unhas constantes dentro da análise espacial do fenómeno tumular en Galiza, como
son: o tránsito, a visibilidade, os elementos naturais e a tradición (Criado, 1993 a, b; Villoch, 1993,
1995). Ao igual que fixemos no apartado anterior, analizaremos a localización dos túmulos a par-
tir dos grupos de mámoas nos que dividimos a nosa zona de estudio, baseándonos en rexións fisio-
gráficas.

128

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

9.  Non tivemos en conta aquí as seis mámoas que, inda que pertencen ao concello de Cabanas, están na serra e forman unha
prolongación do conxunto tumular da Capela, polo que non entran dentro da nosa zona de estudio. Revisamos a excelente
catalogación realizada por Toscano et al. (1998). Esta catalogación foi realizada en 1985, e xa daquela se indicaba que 11
das mámoas catalogadas estaban arrasadas e outras tres en regular estado de conservación. Actualmente confirmamos esa
indicación e, desgraciadamente, temos que dar de baixa tres mámoas máis. A catalogación tumular de Cabanas pódese ver
tamén en C. Toscano Novella e J. Luaces Anca: “Cabanas. Historia y Patrimonio Cultural”. 1999. Concello de Cabanas.

ARQUEOLOXIA  30/8/56  02:18  Página 128



Grupo Cha-Aucaral (Mapa 6, Gráfico 1)
O grupo Cha-Aucaral distribúese arredor dunha gran braña, limitando esta e conformando

un espacio cóncavo, similar ao estudiado noutras zonas de Galiza (Criado, 1991 e 1993). Os túmu-
los delimitan o espacio que separa o monte (agricultura extensiva/pastoreo) do espacio ocupado
polas aldeas tradicionais (agricultura intensiva). En ningún caso os túmulos baixan da curva de
nivel dos 200 m.s.m. O tránsito entre as zonas baixas, onde están os lugares de hábitat (Doniños ao
oeste e Brión e outros lugares ao leste, que miran cara á ría de Ferrol) articúlase por medio de tres
vías naturais. A primeira delas aproveita o límite sur da braña, por unha aba suave que vai ascen-
dendo ata chegar á mámoa nº 6, que marca o punto de inflexión. A partir de aquí a vía de tránsito
vai descendendo paseniño e desviándose cara ao norte para facer máis doada a baixada cara ao val
de Doniños.

Unha segunda vía aproveita a aba formada pola divisoria que marca o monte do Coto, que
divide a braña en dúas partes practicamente iguais e ten a súa entrada sinalada pola mámoa 
nº 24, unha das meirandes da necrópole. Unha terceira vía transcorre polo norte, onde está a maior
concentración de mámoas. 

Trátase de rutas transversais que comunican os núcleos habitados situados nas abas leste e
oeste do monte. Estas vías teñen que ser obrigadamente por pendentes suaves, algo lóxico, posto
que o desprazamento por zonas máis baixas e de menor pendente sería de gran dificultade e moi-
tas veces imposible debido ao encharcamento de grandes zonas desta área a maior parte do ano. Os
accesos á braña están balizados polas mámoas de maior monumentalidade (nº 24 e nº 6). Pensamos
que a distribución  e localización tumular nesta zona responde a un control visual da braña, que
viría dado por un dominio dunha importante zona de pastos para o gando e/ou bebedoiro, e que na
actualidade se segue a efectuar (Infante et al. 1990; Cerqueiro, 1991).

O control das brañas efectúase pola divisoria central formada polo monte do Coto. Desde
aquí domínanse as dúas concas  e articúlase a situación dos túmulos. En efecto, se efectuamos o
tránsito polo sur, en sentido E-W, atopámonos cunha aba de suave pendente que é do monte
Aucaral e onde se localiza a mámoa 5. Paralelamente ao camiño vai un regato. O tránsito articúla-
se arredor desta ladeira, desde a que se visibiliza o afloramento que forma a cota 254,5 m.s.m. e
onde se sitúa o túmulo nº 10. Seguindo esta ruta atopamos o túmulo 6 que marca o límite da braña
e inicia a pendente cara ao val. Este túmulo está orientado cara ao interior da conca. A visibilida-
de desde aquí cara ao norte está interrompida por un afloramento (cota 229) que impide ver a
mámoa nº 7, que está detrás, nun pequeno rechán. Esta mámoa só é visible cando se está a carón
dela, pero compensa esta visibilidade puntual co afloramento á que está vinculada. Un camiño tra-
dicional rodea esta mámoa polo leste. Se continuamos o ascenso cara ao norte atopamos a mámoa
nº 8, de pequenas dimensións, pero que posúe unha ampla visibilidade de toda a conca. Agora acce-
demos a unha pequena chaira pola que atravesa o camiño cara ao norte, entre dous grandes aflora-
mentos graníticos (cotas 259 m. e 254,5 m., respectivamente). A carón deste último afloramento
sitúase a mámoa nº 10, que non é de grandes dimensións. Este afloramento marca a divisoria entre
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as dúas concas e é visible tanto desde o monte Aucaral ao sur, como desde o monte da Cha ao norte,
e arredor del articúlase toda a visibilidade da necrópole. Limitando a conca polo norte está o monte
da Cha e no seu somonte atopamos un conxunto de túmulos (nº 11, 12, 13, 14 e 15), vinculados a
unha vía de tránsito que accede desde as terras baixas do este ata o val de Doniños ao oeste. No
cumio do monte localízanse sete mámoas (nº 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22) cunha orientación cara á
conca. Desde elas visibilízase o afloramento onde se atopa a mámoa nº 10 que marca a divisoria
entre as dúas áreas deprimidas.

En resumo, a necrópole de Cha-Aucaral estructúrase arredor de dúas concas e mantén unha
panorámica circular. Os túmulos oriéntanse ás zonas de brañas e cando non teñen visibilidade
directa  con estas nunca perden de vista o gran afloramento da mámoa nº 10. Esta circunstancia xa
foi observada noutros lugares salientando que o afloramento potencia a monumentalidade do túmu-
lo e fai destacar este sobre o contorno inmediato (Vaquero, 1991; Criado, 1991 e 1993; Villoch,
1995 e 1999 10). Deste xeito articúlase a necrópole, combinando elementos fisiográficos (naturais)
e túmulos (artificiais) para conformar un territorio que responde a patróns circulares de organiza-
ción do espacio (Criado e Villoch, 1998). 

As mámoas sitúanse arredor das concas en zonas ben drenadas que contrastan co enchar-
camento permanente daquelas (Villoch, 1998). Cando facemos o estudio de intervisibilidades
temos en conta os resultados de análises paleoambientais efectuadas noutras zonas, que afirman
que desde a prehistoria recente as especies vexetais non variaron significativamente nos lugares
onde maioritariamente se construían os túmulos debido ás extremas condicións climáticas destas
zonas (VV.AA., 1986; Ramil e Fernández, 1996). Esta intervisibilidade na nosa zona de estudio
non quere dicir que todas as mámoas se visualicen directamente senón que o contacto visual pode
ser entre subgrupos da necrópole, non existindo ningún elemento illado. Esta vinculación de monu-
mentos a vías de tránsito, brañas, etc. fixo que nun determinado momento se situaran máis túmu-
los en lugares onde xa existían anteriormente, dando lugar deste xeito a unha tradición e conse-
cuentemente á formación das necrópoles.

Grupo Campaíñas-Pedroso (Mapa 7, Gráfico 2)
Este grupo distribúese nos dous montes que lle dan nome e que discorren paralelos no sen-

tido SW-NE formando parte da cordilleira litoral. Entre Campaíñas e Pedroso existe un talweg  que
da acceso ao val de Esmelle. Os túmulos de Campaíñas sitúanse en cotas medias, entre 240 m. e
280 m.s.m. e os de Pedroso están entre os 200 m. e 250 m.s.m. Teñen visibilidade zonal entre eles
e tamén coa parte norte do monte da Cha. As principais vías de tránsito unen o val de Serantes co
litoral da Mariña, a través da portela de Balón. Unha primeira vía natural aproveita a dorsal de estri-
bación onde se atopa a mámoa nº 1. Esta vía de tránsito divídese nun pequeno rechán que da acce-
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10. Agradecemos as facilidades dadas por V. Villoch para a utilización da súa Tese de Doutoramento titulada:"La configura-
ción social del espacio entre las sociedades constructoras de túmulos en Galicia: Estudios de emplazamiento tumular". Foi
lida na Universidade de Santiago de Compostela en febreiro de 2000.
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so a unha portela que abre o desprazamento cara ao val de Esmelle. Outra ruta segue ascendendo
pola dorsal ata chegar a unha cruz onde se agrupan os túmulos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que non
só controlan este acceso, senón que marcan tamén a ruta a seguir pola ladeira cara ás zonas altas
do monte: mámoas 18 e 19.

Un camiño antigo cruzaba transversalmente o Pedroso por unha pequena portela e enlaza-
ba as terras do val de Serantes co de Esmelle11.

As dúas necrópoles teñen unha clara vinculación co tránsito, controlando lugares onde a
configuración fisiográfica facilita o paso entre zonas altas e baixas. No Campaíñas a intervisibili-
dade entre túmulos é directa. Todos os túmulos están orientados cara á cruz, conformando un espa-
cio cóncavo que ten como límite polo oeste a mámoa nº 4, que sinala o acceso ao litoral pero que
nunca perde de vista o resto da necrópole. No outro límite sitúase a mámoa nº 8, a meirande da
necrópole, que se recorta contra o ceo na aba da divisoria. Este túmulo marca o eixo visual entre
os túmulos da cruz (nº 2, 3, 5, 6 e 7) e o da divisoria que da acceso ao litoral (nº 4) cos túmulos 
nº 9 e 10 que sinalan o tránsito cara ás zonas altas e que van paralelos a un camiño antigo. A visi-
bilidade dos túmulos 3, 4 e 8 é ampla, existindo contacto visual co monte da Cha, situado dous qui-
lómetros ao sur, val de Doniños polo medio. 

Os túmulos de Pedroso teñen todos unha visibilidade directa entre eles. O máis monumen-
tal é o nº 11, desde o que se visibilizan os  túmulos nº 16, 17, 12 e 15, ademais dun afloramento a
rentes do chan, a carón da mámoa nº 13, que limita unha pequena divisoria e que fai de conexión
visual entre os túmulos anteriores e o nº 14, que está situado na parte baixa da ladeira. Os túmulos
18 e 19 son límite de divisoria entre a necrópole ao sur e a proída ao norte, onde xa non atopamos
máis túmulos, posiblemente debido ás causas comentadas na nota 8.

Grupo do Monte de Nenos12 (Mapas 8, 9 e 10, Gráfico 3)
Entre o grupo de túmulos de Campaíñas-Pedroso e o do monte de Nenos sitúase o val de

Trasancos, que en sentido S.SW-N.NE divide a cordilleira litoral das terras altas que van cara ao
interior de Galiza e que enlazan coas estribacións das serras da Capelada e do Forgoselo. 

131

Arqueoloxía e paisaxe. O arco ártabro desde a prehistoria recente ata o medievo

11. En documentos medievais cítanse camiños antigos nesta zona vinculados a túmulos. Estes servían como referencia e
orientación ao camiñante: “... per antas de super pontem usque ad vestram grangiam de Brion...” (Loscertales, 1978).
Estes camiños partían da granxa de Reparada, pertencente ao mosteiro de Sobrado, e pasaban por Doniños e Balón. O
camiño principal ía por Buil, e Serantes, de onde saía unha desviación polo val cara ao norte.(Ferreira, 1988). Datos etno-
gráficos confirmáronnos este feito, pois antes da construcción do recinto militar de Pedroso alá polos anos 50, esta zona
era o paso natural para acceder desde o val de Serantes á Mariña. Posiblemente a construcción dos edificios militares coa
conseguinte remoción de terras ao longo de toda a proída se levara consigo as mámoas que controlaban o tránsito trans-
versal entre vales. 

12. Este apartado é o resumo dun capítulo da tese de licenciatura, realizada por un dos autores deste artigo (J.C.R.) Titulada :
“O fenómeno tumular en Narón desde unha perspectiva espacial”, lida na Facultade de Xeografía e Historia da
Universidade de Santiago de Compostela en 1998.
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Ao longo deste val existen varios túmulos de pequeno tamaño (Mapa 8). Están moi arra-
sados debido á acción antrópica. Algúns están no límite de concellos (14, 15, 18 e 19). Outro está
afectado pola construcción do muro dun predio (nº 16)13. A mámoa nº 17 está preto dun regato, o
Vespasante, nunha zona na que éste fai un pequeno meandro e cambia de dirección. Podería falar-
se da súa vinculación ao río, pois ten unha visibilidade puntual (Vaquero, 1990). 

Todos estes túmulos están preto de ríos e de vías naturais de tránsito14. O sustrato xeolóxi-
co é granítico, con solos profundos e gran sedimentación15.

Na penechaira onde se sitúan os túmulos do grupo de Nenos,  as mámoas están situadas ao
longo da corda 16. Esta vía natural de tránsito está preto dun Camiño Real que accedía polas terras
do interior cara aos portos do norte. Un antigo camiño de peregrinación a San Andrés de Teixido
forma unha cruz co cordal.

A intervisibilidade entre túmulos é moi complexa xa que se pode falar de dous sectores: un
primeiro sector formado polas mámoas 1, 2, 3 e 9 e un segundo sector integrado polos túmulos 9,
10, 11, 12 e 13, que manteñen entre eles unha visibilidade lineal. O elemento integrador que unifi-
ca os dous sectores é a mámoa nº 9, que posúe unha visibilidade zonal e fai de eixo vertebrador, o
que nos pode falar quizais de dúas necrópoles. A mámoa nº 2 é a máis monumental. Posúe unha visi-
bilidade circular e desde ela visualízanse de forma directa os túmulos 1, 3 e 9. O túmulo 10 fica ocul-
to por detrás do nº 9. Tódolos túmulos teñen visibilidade lineal entre eles e directa coa mámoa nº 2.

Singular importancia dentro da distribución zonal do grupo ten a mámoa nº 3, tamén de
considerables dimensións. Está situada no límite da divisoria e enlaza visualmente coa nº 4, unifi-
cando así as dúas necrópoles.
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13.  Segundo Pena (op. cit) este túmulo servía como límite de señorío xurisdiccional e esa é unha das causas de que se con-
servara. A documentación medieval alude a "arcas" como elementos definitorios de límites nos vales e a "medoñas" tanto
en vales como en penechairas (Montero, 1935; Loscertales (op. cit.); Cal, 1984). Para o val de Trasancos temos referen-
cias a "arcas" en numerosos documentos (Carneiro, 1995). A "arca" máis citada é a chamada de Vespasante. Aparece
mencionada por primeira vez no Tumbo de Caaveiro, nun documento no que se alude a unha delimitación dun terreo. O
devandito documento está datado o 17 de xuño, entre os anos 1102 e 1109: " (...) ad terminum de Listidu usque ad archam
de Voado Spassandi; deinde per aquam de rivulo Covelo; deinde per portu de Ferrion; deinde per aquam de Corrago (...)"
(cit. Fdez. de Viana et al. 1996). Posteriormente citarase esta "arca" nun documento do Tumbo II de Sobrado, datado en
decembro de 1173 e por último no Catastro de Ensenada (1752).

14. O camiño citado nas fontes medievais que viña de Reparada, Doniños e Balón chegaba a San Pedro de Leixa e cruzaba a
ponte de río Seco, preto das mámoas, para se unir ao camiño a Cedeira. Inda hoxe se conservan topónimos viarios nesta
zona: A Carreira, Pousada...

15. Só unha actuación arqueolóxica podería fornecer datos para elaborar unha cronoloxía destes túmulos, de pequeno tamaño
e situados en val, para saber se existen evidencias do Calcolítico Final ou do mesmo Bronce Inicial (de la Iglesia, 1907;
Fábregas, 1995; Fábregas e Vilaseco, 1998).

16. Existían algunhas mámoas máis, hoxe desaparecidas por mor dos labores de aplanamento do terreo para facer praderías.
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O Catastro de Ensenada (1752) refire que na penechaira existían terreos de sementeira de
cereal. O método de cultivo predominante baseábase no sistema de rozas e/ou estivadas17. A maior
parte das terras da zona eran de terceira calidade: case o 50% da superficie.

Os túmulos delimitan o espacio adicado ao monte e os lugares onde se asentan as aldeas
tradicionais, situadas a media ladeira e cunha adicación á agricultura intensiva.

Grupo de Marraxón (Mapa 11, Gráfico 4)
Estructúrase arredor dun cordal montañoso que discorre en sentido N.NW-S.SE, paralelo á

profunda conca do río Belelle. A altura máxima está en Coto do Rei, con 358 m.s.m. e onde se sitúa
a mámoa nº 14. A partir de aí e continuando o cordal sitúase unha proída cunha altitude máxima
de 336 m.s.m. e onde se sitúa a mámoa nº 1. Nesta proída localízanse 13 túmulos ao longo da divi-
soria. O túmulo nº 1 é o que vertebra a necrópole da penechaira inferior.  Efectivamente, desde o
túmulo nº 1 visibilízanse o resto de túmulos que conforman a necrópole. Nun afloramento na base
da masa tumular localízanse dúas coviñas (Foto 2)18.

A mámoa nº 1  é a referencia visual  dos dous grupos  (nº 2 a 6 e nº 7 a 12). Ao norte está
o Coto do Rei cunha mámoa no seu cume que ten unha visibilidade circular e así mesmo é visible
desde varios quilómetros. Entre a penechaira e a subida ao Coto do Rei pola estribación sur o trán-
sito bifúrcase na cruz, baixando cara aos vales. O Coto do Rei marca a divisoria entre o núcleo de
túmulos da penechaira superior e a inferior. O desprazamento pola corda  segue cara ao norte, onde
atopamos tres túmulos máis (nº 15, 16 e 17) moi alterados polos labores de repoboación. Seguindo
esta vía atopámonos cunha pequena valgada pola que discorre un camiño antigo en sentido trans-
versal E-W e que une a bacía do Belelle co litoral. Este camiño sinala o límites entre os concellos
de Fene e Neda. Pasada esta valgada o terreo ascende cara a outra cota onde se sitúa outro túmulo
que marca un vértice xeodésico e que é límite de divisoria. Ten visibilidade co gran túmulo de Coto
do Rei e á súa vez  indica o desprazamento cara ao val pola dorsal de estribación, visualizando
outra mámoa (nº 19), que está tamén a carón do camiño. Outras vías de tránsito están documenta-
das desde época medieval (Ferreira op. cit.) e seguían a orientación dos montes de Marraxón pero
pasando por altitudes medias, onde existe poboamento e onde aínda se conservan topónimos via-
rios como A Brea, A Rúa, A Revolta, Cruceiro...
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17. Inda na actualidade localizamos xente desa zona que lembraba cómo os seus maiores cultivaban da maneira que refire o
Catastro.

18. Non podemos afirmar que sexan da mesma época da construcción do túmulo. Este tipo de gravados son frecuentes non
só na prehistoria, senón tamém no medievo e na idade moderna, utilizándose como demarcadores de predios, coutos,
etc.Tampouco a situación destas coviñas responde á localización de gravados rupestres estudiados por Villoch (1995).
Temos localizado coviñas illadas nas abas de Brión (Ferrol), fóra de todo contexto tumular. Así mesmo, preto da nosa
zona de estudio, existen coviñas en afloramentos na base de túmulos da Capela, en soporte de xisto. Esta última prospec-
ción, na que tivemos oportunidade de participar, foi levada a cabo por Emilio Ramil e Víctor Tomás para a catalogación
arqueolóxica do concello da Capela. Por último e como veremos máis adiante temos localizadas coviñas no termo munici-
pal de Cabanas, no monte dos Golpes.
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Grupo Punxeiro-Golpes (Mapa 12)
Este grupo de mámoas toma o nome dos dous montes nos que están situadas e que son unha

continuación dos montes de Marraxón, interrompida esta continuidade pola depresión de San
Marcos. O tránsito articúlase pola dorsal de estribación que vai desde o litoral ata as terras altas do
interior. Arredor desta ruta sitúanse os túmulos, agrupándose nunha pe-quena penechaira19. Existen
datos para afirmar que xa existía un camiño por esta zona no s. XII, que subía desde Pontedeume
a Caa-veiro, pasando por Irís e Fonfría (de Castro, 1996)20. Este camiño é citado tamén por Ferreira
(op. cit.) referíndose sen dúbida ao Camiño Real que ía en dirección ás Pontes, Viveiro e Ortigueira
e que tiña un trazado parecido ao medieval. Este camiño saía de Cabanas, pasando por Irís e
Lavandeira e chegaba ás Neves de onde saía outro por Pousadoiro ata o mosteiro de Caaveiro. Está
clara, xa que logo, a vinculación das necrópoles ás vías de acceso: litoral /terras baixas e inte-
rior/terrras altas. Os túmulos con maior visibilidade son os nº 4 e 5. teñen unha visibilidade circu-
lar, están no cume do monte e contactan coas de Punxeiro e cos túmulos 1 e 2, que están na aba do
monte a 450 m. ao sur. O túmulo nº 1 (foto 6) é de gran monumentalidade e está orientado cara ao
norte, é dicir  cara a onde están o resto das mámoas, pechando así o límite visual da necrópole.

A mámoa que marca a referencia da necrópole de Punxeiro é a nº 8, a máis monumental.
Inda que está actualmente moi aplanada, ten unha masa de 327 m3. e arredor  dela articúlanse todas
as demais, pois ten visibilidade directa con todas e desde todas se visualiza. A fronteira da necró-
pole péchana as mámoas 10 e 11, que se orientan cara ás demais: detrá delas a aba do  monte faise
cunha pendente máis acusada. Todo o grupo sitúase nunha zona de braña, pero preto dos poboados
de ladeira.

Os Petroglifos (Gráfico 5. Fotos 3-4-5). A 200 m. ao norte dos túmulos 4 e 5 de Cabanas
atópanse dous afloramentos graníticos de grao medio, dunha mica (moscovita) e cunha alta por-
centaxe de seixo. Trátase de dúas rochas moi superficiais orientadas cara ao norte e que teñen gra-
vadas unhas insculturas consistentes en coviñas e cruciformes. A rocha meirande conserva un afon-
damento coa curiosa forma dun podomorfo cos cinco dedos detallados. 

O primeiro afloramente ten unha lonxitude N-S de 5,70 m. e E-W de 5,30 m. e unha altu-
ra sobre o terreo circundante que non sobrepasa os corenta centímetros. Ten unha cruz latina inci-
sa: o brazo maior mide 17 cms. e está orientado de leste a oeste; o brazo menor mide 15 cms. Polo
resto da superficie repártense seis coviñas.

A 4 m. ao norte existe outro afloramento máis pequeno e superficial que mide 2,60 m. (N-
S) e 2,70 m. (E-W). Esta rocha contén máis insculturas cá anterior: dúas coviñas e varios crucifor-
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19. Son citados por Maciñeira (1947). Esta alusión é recollida por Toscano et al. (1998)

20. Cabanas é un dos nomes que se lle dá á cámara dolménica (Filgueira e Gª. Alén, 1977). Maciñeira (1943) tamén alude a
este termo para nomear as antas existentes na Serra, entre Cabanas e A Capela. Mesmo en Ferrol, en San Antonio da
Cabana, falábase dun gran túmulo xa desaparecido situado nun pequeno outeiro.
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mes. Unha das cruces está superposta a outra inscrita nun rectángulo de esquinas redondeadas e
aproveita o lado menor deste para facer o brazo pequeno da cruz.

Os cruciformes son insculturas abundantes en todo o noroeste peninsular e poden ser de
moi diversos tipos: cruz de aspa, de ramais, con foxos, etc. Son frecuentes como sinais de termo,
xa que a cruz é o signo máis repetido nas sinaturas dos documentos medievais. A referencia máis
antiga é do s. IX e aparece nun texto pertencente á diocese de Dumio (Ferro, 1.952). As cruces mar-
cábanse nas rochas que delimitaban predios, terreos, coutos, freguesías, etc.  Ás visitas de termo
acudían as testemuñas para confirmar os límites e engadíanse outras cruces. Estas visitas de con-
firmación de límites de territorios facíanse en caso de venda dalgún deses terreos ou en caso de
cambio de demarcación de couto, por ampliación ou doazón. Inda que tamén ás veces facíanse cada
tres anos e incluso anualmente.

Estes afloramentos nos que se marcaban os signos soían estar en recháns ou abas suaves2 1.
Os signos realizábanse por percusión con instrumentos de punta fina: "hechos al pico" ou "con pico
de hierro" (Ferro, op. cit.). Esta circunstancia fai que o perfil do suco destas insculturas sexa en
"V", que os distingue do perfil das insculturas prehistóricas, máis esvaído e realizadas con outro
tipo de instrumentos e técnicas. Estes gravados teñen unha cronoloxía moi ampla, pois danse ao
longo de toda a idade media e mesmo existen algunhas cruces realizadas no s. XIX (Gª.. Alén e de
la Peña, 1981). En canto ás coviñas, son gravados máis antigos e engádense ás rochas nos diversos
apeos e demarcacións sucesivas. Hai que ter en conta tamén que moitas coviñas poden ser prehis-
tóricas e que xa daquela servirían como sinaladores de espacios especialmente significativos. Ás
veces os cadrados con cruces inscritas sinxelas ou con múltiples combinacións refírense a soportes
de xogos, que están documentados desde época romana ata o medievo (Costas e Hidalgo, 1998);
pero pensamos que non ten ese significado no caso que nos ocupa. Outros gravados (algún similar
ao descrito aquí) foron localizados en zonas próximas e publicados por Sobrino e Correa (1999).

A IDADE DO BRONCE

Posiblemente algúns túmulos da nosa zona de estudio puideran corresponder a esta época
como xa dixemos. Pero sen dúbida as manifestacións máis evidentes desta etapa son as que se
manifestan como insculturas ao aire libre. Non contamos con moitos exemplos de petroglifos no
golfo Ártabro, ao contrario do que ocorre noutras zonas costeiras (Rías Baixas). Esto é debido á
súa situación de área marxinal ou de límite con respecto á distribución do Grupo Galaico de Arte
Rupestre (Bradley e Fábregas, 1999). Os gravados limítanse ás coviñas e combinacións circulares
simples e sitúanse en localizacións con amplas panorámicas situados en altitudes medias. Este é o
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21. Esta circunstancia dáse tamén no noso caso. Ademais o seu significado demarcatorio é claro, pois inda hoxe pasa a carón
dos afloramentos un extenso valo en dirección N-S. Os afloramentos están danados por mor dos labores de reoboación.
Poida que os gravados teñan continuidade por debaixo da capa vexetal que cobre a rocha.
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caso do petroglifo de Chamorro, en Ferrol 22. Consta de varias coviñas e de dúas combinacións cir-
culares de 37 cms. e 32 cms. de diámetro respectivamente, con coviña central. Nunha das combi-
nacións sae un pedúnculo de 12 cms. Todo o conxunto está moi esvaído. (Foto 1). O afloramento
granítico está situado no inicio da pendente dun rechán onde se erixe a ermida da Virxe de
Chamorro. A repisa onde está o petroglifo ten unha orientación NW-SE e mide 3,37 m. e ten de
altura máxima 2,10 m. A altitude sobre o nivel do mar é de 110 m. Unha localización semellante
con similares motivos témola no monte Pedroso, preto de Compostela23. (Foto 7)

A IDADE DO FERRO

A partir do s. VIII a.C prodúcese en todo o NW peninsular un cambio no sistema econó-
mico de explotación do medio e un modo distinto de asentamento que en épocas anteriores. Por
primeira vez podemos falar na historia de Galiza de asentamentos permanentes: son os castros. A
densidade máis alta de castros sitúase en zonas de vales e ladeiras de suaves pendentes (Agrafoxo,
1992; Carballo, 1990, 1996.). Entre as causas desta predilección podemos falar da evolución tec-
nolóxica destas sociedades, cun sistema agrario complexo que contaría con arado, drenaxe (sucos)
e que facilitaría unha economía de base agrícola diversificada entre un cereal de inverno e outro de
verán. (Criado, 1989, 1991; Agrafoxo, 1992; Carballo, 1990, 1996). 

A maioría dos castros da nosa zona de estudio atópanse nesas coordenadas. Naturalmente
existen excepcións como por exemplo o castro de Ancos (Neda), Magalofes (Fene), Piñeiros e
monte Castro (Cabanas) que están vinculados aos pasos naturais entre as terras altas do interior e
as baixas do litoral. A maioría dos castros desta zona están arredor dos 50m.-100m. de altitude
sobre o nivel do mar. Os castros que teñen defensas máis complexas son os máis grandes (Romero
e Pose, 1985). Está clara a vinculación dos castros ás áreas de cultivo, cunha orientación xeral cara
ás partes interiores das concas e un rexeitamento das zonas potencialmente de baixa productivida-
de agrícola (Parcero, 1995) 24.
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22. Unha primeira nota sobre este petroglifo atopámola no xornal La Voz de Galicia, con data 7-VII-1989 e asinada por A.
Pena e F. Dopico.

23. En ambos os dous casos os petroglifos se achan en lugares de dominio de amplas panorámicas para controlar zonas de
paso. Así mesmo se sitúan nunha zona de transición entre as áreas de ocupación dos túmulos e as terras baixas. Esta cir-
cunstancia podería responder ás características dunha poboación que explota o medio de xeito máis intenso que en etapas
precedentes, algo que se produciría a partir do III milenio a. C. (Fábregas, 1998).

24. O noso agradecemento a César Parcero por facilitarnos a súa Memoria de Licenciatura, presentada en 1.993 na
Universidade de Santiago de Compostela, titulada: "Estudio del emplazamiento y distribución de castros en la provincia
de A Coruña: el caso de la zona de Ferrol". Sendo este traballo a única análise feita ata o de agora do mundo castrexo da
zona desde o punto de vista da arqueoloxía da paisaxe.
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A ROMANIZACIÓN

Cara ao cambio de era o mundo castrexo mestúrase co romano formando unha nova cultu-
ra: a galaico-romana. Nesta zona existen restos de asentamentos romanos de difícil interpretación,
na maioría dos casos, a falta de escavacións arqueolóxicas que confirmen ou definan un determi-
nado xacemento. En moitas ocasións coñécense os asentamentos a raíz de achados casuais e for-
tuítos. Tamén desde antigo temos noticias doutros achados descontextualizados25. Outras veces
sábese deles unicamente por fragmentadas noticias da tradición oral (Carneiro, 1999).

Unicamente foi escavada de xeito científico en dúas campañas e utilizando métodos pio-
neiros na arqueoloxía galega (prospección xeofísica) a villa de Noville (Franza, Mugardos). (Pérez
Losada, 1997)26.

CONSIDERACIÓNS FINAIS

A nosa zona de estudio está formada por sete concellos (Mapa 2). Existen restos arqueoló-
xicos que van desde a prehistoria recente ata o medievo, o que indica unha gran riqueza e densi-
dade de xacementos. Malia que a gran maioría estean sen estudiar axeitadamente.

Podemos dicir que a característica máis salientable do estudio e análise da paisaxe ao
longo da prehistoria e idade antiga nesta área (ao igual que noutras zonas estudiadas en Galiza) é
que o home sempre se vai ver atraído polos vales. Esta conquista das zonas baixas será posible na
medida en que as técnicas agrícolas melloren ao longo do tempo. En efecto, a gran maioría das
mámoas (94%) están situadas nas penechairas. Será con hábitats como os castros e xa na cultura
galaico-romana cando os asentamentos se instalen definitivamente nos vales: villae, vici, loci,
casais, etc. Esto significará a conquista definitiva do espacio  e o dominio do medio natural por
parte do home.

Na realización deste traballo temos moito que agradecer ás seguintes institucións e persoas: 
Cuartel xeral da Zona Marítima del Cantábrico. Estado Mayor. (Organización).

Dra. Victoria Villoch (Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe).
Ao Catedrático de Prehistoria Ramón Fábregas (U.S.C.).

Sen as súas facilidades, axuda e confianza non sería posible este artigo. 
Todos teñen a súa parte nel.

137

Arqueoloxía e paisaxe. O arco ártabro desde a prehistoria recente ata o medievo

25. No primeiro tercio do século XX, Maciñeira (1930) falaba dunha “lanza o punzón de bronce hallado en el cabo Prior
cerca de una ara romana en forma de pila bautismal con una peana cuadrada”.

26. A escavación de urxencia levada a cabo noutro xacemento da zona: Lóngaras (Narón) por A. Pena e L. Monteagudo non
aclarou a natureza do depósito. A correspondente Memoria “pasa por alto los materiales más interesantes, según sus auto-
res, por extravío de los mismos” (Naveiro, 1997, p.27). Vid. A. Pena: “A importancia de Lóngaras”, in Ferrolterra
Galaico-romana; pp. 69-83, 1997.
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CATALOGO DE XACEMENTOS

Grupo: Cha-Aucaral.  (Fig. 6)
Parroquia: Sta. Mª de Brión.
Concello: Ferrol.

01. Túmulo 1
Coordenadas:  U.T.M. X: 558540    U.T.M. Y: 4814370.
Altitude:  197 m. Pendente:  6% Localización:  Rechán
Contorno:  Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 12,30 m.    E-W: 21,20 m.    Altura:  1,10 m.    Volume:  122 m3

Características:  Cortada pola estrada en dirección N-S.  Alterada por traballos de retoba-
to.  Plantaron eucaliptos na masa tumular.  Pedras da coiraza espalladas.

02. Túmulo 2
Coordenadas:  U.T.M. X: 558510    U.T.M. Y: 4814350.

Altitude:  198 m. Pendente:  7% Localización:  Rechán
Contorno:  Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 11 m.    E-W: 17 m.    Altura:  0,90 m.

Cráter:  diámetro- 3,10 m.
Características:  Cortada pola estrada en dirección N-S.  Eucaliptos na masa tumular.

03. Túmulo 3
Coordenadas:  U.T.M. X: 558590    U.T.M. Y: 4814300.
Altitude:  199 m. Pendente:  5% Localización:  Rechán
Contorno:  Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.  Afloramentos graníticos con marcas

de traballos de cantería.  Aprovéitase un destes para erixir a mámoa.
Mensuras: Eixos:N-S: 15,30 m.    E-W: 13 m.    Altura:  1,20 m.    Volume:  93 m3

Características:  Conserva pedras da coiraza espalladas polo túmulo.  Está a 50 m. ao sur 
da estrada.  A 30 m. polo oeste pasa un camiño de carro.

04. Túmulo 4
Coordenadas:  U.T.M. X: 557485    U.T.M. Y: 4813450.
Altitude:  172 m. Pendente:  6% Localización:  Principio de ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Está orientada ao poñente.  Ten unha ampla visibilidade sobre o 

golfo Ártabro. 
Mensuras: Eixos:N-S: 19,60 m.    E-W: 18,80 m.    Altura:  0,75 m.    Volume:  108 m3

Cráter:  diámetro- 3,45 m.
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05. Túmulo 5
Coordenadas:  U.T.M. X: 556970    U.T.M. Y: 4814110.
Altitude:  222 m. Pendente:  20% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Afloramentos graníticos con marcas de canteiro.  A 50 m. ao norte

vai un camiño paralelo a un regato.
Mensuras: Eixos:N-S: 10,70 m.    E-W: 12,90 m.    Altura:  0,40 m.    

Cráter:  diámetro- 2,80 m.

06. Túmulo 6
Coordenadas:  U.T.M. X: 556335,   U.T.M. Y: 4814000.
Altitude:  220 m. Pendente:  6% Localización:  Ladeira de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Un camiño rodea o túmulo polo norte.  Hai presencia de aflora-

mentos graníticos ao norte.  Visibilidade ampla cara ao sur e leste.
Mensuras: Eixos:N-S: 23,75 m.    E-W: 20,70 m.    Altura:  1,30 m.    Volume:  252 m3

Cráter:  diámetro- 4,70 m.
Características:  Gran cantidade de pedras da coiraza, de tamaño grande.  Está furada por 

madrigueiras.

07. Túmulo 7
Coordenadas:  U.T.M. X: 556380    U.T.M. Y: 4814160.
Altitude:  231 m. Pendente:  5% Localización:  Pequeno rechán.
Contorno: Monte baixo.  Boa drenaxe.  Afloramentos graníticos que impiden vela dende o

sur.  Hai un camiño rodeándoa polo leste.  Visibilidade cara ao norte-leste-sur.
Mensuras: Eixos:N-S: 9,80 m.    E-W: 12,30 m.    Altura:  0,60 m.
Características:  Moi deteriorada.  Pedras da coiraza espalladas pola masa tumular.

08. Túmulo 8
Coordenadas:  U.T.M. X: 556430    U.T.M. Y: 4814290.
Altitude:  243 m. Pendente:  7% Localización:  Principio de ladeira.
Contorno: Monte baixo.
Mensuras: Eixos:N-S: 11,40 m.    E-W: 12,80 m.    Altura:  0,55 m.

Cráter:  diámetro- 2,5 m.   profundidade- 0,45 m. 
Características:  Visibilidade ampla co interior da bacía.  Un afloramento granítico oculta 

a mámoa nº 7.  Hai pedras da coiraza espalladas pola zona e fai función de marco
delimitatorio de terreos.

09. Túmulo 9
Practicamente arrasada debido á apertura de pistas cortalumes.  Pedras da coiraza dispersas
pola zona achairada.
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10. Túmulo 10
Coordenadas:  U.T.M. X: 556670    U.T.M. Y: 4814630.
Altitude:  251 m. Pendente:  7% Localización:  Principio de ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Grandes afloramentos graníticos.  Visibilidade total con toda a 

zona.
Mensuras: Eixos:N-S: 14,40 m.    E-W: 14 m.    Altura:  0,70 m.    

Cráter:  diámetro- 2,80 m.
Características:  Está a 50 m. da cota formada por un gran afloramento na divisoria do terri-

torio que conforma a necrópole. O devandito afloramento é visibilizado dende prac-  
ticamente toda a necrópole da Cha.

11. Túmulo 11
Coordenadas:  U.T.M. X: 557000    U.T.M. Y: 4815025.
Altitude:  232 m. Localización:  Chaira de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Afloramentos graníticos.  Ampla visibilidade cos montes de 

Mougá ao norte; val de Doniños ao noroeste.  Ao norte cae o monte en acusada pen-
dente cara o val de Doniños.  Está entre dúas cotas.

Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 17,10 m.    Altura:  1,20 m.    Volume:  130 m3

Cráter:  diámetro- 3,50 m.
Características:  Vense poucas pedras da coiraza espalladas pola masa tumular.

12. Túmulo 12
Coordenadas:  U.T.M. X: 557180    U.T.M. Y: 4815000.
Altitude:  231 m. Localización:  Chaira de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Toxo.  Afloramentos graníticos por todo o seu contorno.
Visibilidade circular.  Visibilízase a mámoa nº 11 e o afloramento xunto á mámoa nº 10.
Mensuras: Eixos:N-S: 18,60 m.    E-W: 21,20 m.    Altura:  1 m.    Volume:  157 m3

Cráter:  diámetro- 3 m. Colmatado. Algunhas pedras dispersas.
Características:  Conserva unha chanta que sobrepasa 20 cm. 

13. Túmulo 13
Coordenadas:  U.T.M. X: 557250    U.T.M. Y: 4815050.
Altitude:  231 m. Localización:  Chaira de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Boa drenaxe.  Afloramentos graníticos con marcas de canteiro.
Visibilidade ampla: leste-sur-oeste.  Cara ao norte hai afloramentos graníticos con incrus-

tacións de seixo moi alterados pola erosión.  Visibilidade con Doniños, Mougá...
Mensuras: Eixos:N-S: 13 m.    E-W: 12,30 m.    Altura:  0,60 m.

Cráter:  5 m. de diámetro e  0,60 m. de profundidade.
Características:  Moi aplanada e revolta.  Numerosas pedras da coiraza espalladas.
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14. Túmulo 14
Coordenadas:  U.T.M. X: 557420    U.T.M. Y: 4815050.
Altitude:  230 m. Localización:  Chaira de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Repoboación eucaliptos 20 m. ao leste. Un camiño antigo a 50 m.

ao sur.  Visibilidade leste-sur-oeste.  Visibilizánse as mámoas nº 11,12 e 13, e 
tamén o afloramento onde está a nº 10.

Mensuras: Eixos:N-S: 17,20 m.    E-W: 18 m.    Altura:  1,10 m.    Volume:  140 m3

Cráter:  5 m. de diámetro.
Características:  Pedras revoltas por todo o túmulo, de tamaño medio e grande. Posible 

chanta fragmentada por canteiros, de forma subtriangular de 0,90 m. de altura e 
0,60 m. de base.

15. Túmulo 15
Coordenadas:  U.T.M. X: 557520    U.T.M. Y: 4815280.
Altitude:  241 m. Pendente: 16% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Gran cantidade de afloramentos graníticos con sinais de ter sido 

traballados por canteiros.  A 30 m. ao norte hai un camiño en dirección leste-oeste.
Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 17,90 m.    Altura:  0,95 m.    Volume:  108 m3

Cráter:  diámetro 4,90 m.,e profundidade 0,60 m.
Características:  Ten pedras da coiraza pola masa tumular.

16. Túmulo 16
Coordenadas:  U.T.M. X: 557640    U.T.M. Y: 4815050.
Altitude:  254 m. Pendente: 10% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Visibilidade co afloramento da mámoa nº 10 e coas  mámoas 

nº 11, 12, 13, 14.  A 40 m. ao leste hai un muro de pedra en sentido NE-SO.  Ampla
visibilidade leste-sur-oeste. 

Mensuras: Eixos:N-S: 16,40 m.    E-W: 17,70 m.    Altura:  0,70 m.    Volume:  80 m3

Cráter:  Diámetro- 5,65 m.  Profundidade- 0,60 m.
Características:  Vense algunhas pedras da coiraza.

17. Túmulo 17
Coordenadas:  U.T.M. X: 557710    U.T.M. Y: 4815030.
Altitude:  253 m. Pendente: 10% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Eucaliptos a 50 m. ao leste.  Afloramentos graníticos con marcas de canteiro.
Mensuras: Eixos:N-S: 13,60 m.    E-W: 15,40 m.    Altura:  0,60 m.

Cráter:  diámetro 3 m.
Características: Moi alterada e revolta.  Vese algunha pedra da coiraza.  Partida por un 

camiño polo norte.
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18. Túmulo 18
Coordenadas:  U.T.M. X: 557300    U.T.M. Y: 4815020.
Altitude:  253 m. Pendente:  7% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Monte baixo.  Repoboación eucaliptos.  Está no medio de tres cotas.  Na cota de

254 está instalada unha antena anemómetrica.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 13 m.    Altura:  0,40 m.
Características:  Practicamente destruída.

19. Túmulo 19
Coordenadas:  U.T.M. X: 557810    U.T.M. Y: 4814980.
Altitude:  253 m. Pendente:  3% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno:Preto dun afloramento onde está instalada unha antena anemométrica. 

Visibilidade cara ao oeste e a divisoria formada polos afloramentos onde está a 
mámoa nº 10.

Mensuras: Eixos:N-S: 14,40 m.    E-W: 16,50 m.    Altura:  0,35 m.
Características:  Pedras revoltas pola masa tumular.  Un camiño de carro pasa entre esta 

mámoa e a nº 20.

20. Túmulo 20
Coordenadas:  U.T.M. X: 557850    U.T.M. Y: 4814980.
Altitude:  253 m. Pendente:  3% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Igual có da mámoa nº 19.  Visibilidade ao norte.
Mensuras: Eixos:N-S: 14,50 m.    E-W: 20 m.    Altura:  1 m.    Volume:  119 m3

Cráter: diámetro- 4,70m.  Profundidade- 0,40 m. 
Características:  Pedras pola masa tumular.  Cortada ao norte polo retobato e ao sur por un

camiño.

21. Túmulo 21
Coordenadas:  U.T.M. X: 557900    U.T.M. Y: 4814940.
Altitude:  253 m. Pendente:  3% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: A 4 m. ao norte hai un camiño de carro que pasa entre as mámoas nº 19 e 20.  A

cota da antena está ao oeste.  Ao norte hai afloramentos graníticos que fan de diviso-
ria e non deixan ver as mámoas nº 19 e 20.

Mensuras: Eixos:N-S: 10 m.    E-W: 14,60 m.    Altura:  0,65 m.
Características:  Pedras dispersas por todo o túmulo.

22. Túmulo 22
Coordenadas:  U.T.M. X: 557950    U.T.M. Y: 4814950.
Altitude:  252 m. Pendente:  7% Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Un muro pasa ao sur da mámoa.  Visibilidade leste-sur-oeste.
Mensuras: Eixos:N-S: 11 m.    E-W: 13 m.    Altura:  0,50 m.
Características:  Un valado de pedras pasa a rentes da mámoa.
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23. Túmulo 23
Coordenadas:  U.T.M. X: 557850    U.T.M. Y: 4814800.
Altitude:  242 m. Pendente: 12% Localización:  Ladeira.
Contorno: Gran visibilidade leste-oeste-sur.  Monte baixo.  Polo leste pasa un valado.
Nunha lousa granítica dese valado hai unha cruz gravada.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 12 m.    Altura:  0,50 m.

Cráter:  diámetro- 3,10 m.  Profundidade: 0,40 m.
Características:  Algunha pedra da coiraza pódese ver na parte sur do túmulo.

24. Túmulo 24
Coordenadas:  U.T.M. X: 557330    U.T.M. Y: 4814610.
Altitude:  200 m. Pendente: 12% Localización:  Lingua de ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Eucaliptos e piñeiros a 100 m. ao oeste e sur.  Afloramentos gra-

níticos nos arredores con marcas de canteiro.  Braña ao oeste.  Ao sur pasa un regato 
en sentido oeste-leste.  Visibilidade co afloramento que fai de divisoria de bacías e 
onde está a mámoa nº 10.

Mensuras: Eixos:N-S: 20,50 m.    E-W: 22,70 m.    Altura:  1,10 m.    Volume:  209 m3

Cráter:  Diámetro- 5,40 m.  Profundidade- 1,15 m. 
Características:  Un camiño pasa a 5 m. da mámoa polo sur, en dirección leste-oeste.

Grupo: Campaíñas- Pedroso. (Fig. 7)
Parroquias: San Román de Doniños-San Xoán de Esmelle-San Salvador de Serantes.
Concello: Ferrol.

25. Túmulo 1
Coordenadas:  U.T.M. X: 558615    U.T.M. Y: 4816625.
Altitude:  162 m. Pendente: 12% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.  A 25 m. ao leste pasa unha estrada 

que vai a Campaíñas e Esmelle
Mensuras: Eixos:N-S: 10,20 m.    E-W: 12,50 m.    Altura:  0,45 m.

Cráter:  Diámetro- 4,60 m.
Características:  A 10 m. ao norte da mámoa discorre un valo en sentido leste-oeste.  Hai 

marcos delimitatorios de fincas na zona, un deles no cráter de violación da mámoa, 
que está moi arrasada.

26. Túmulo 2
Coordenadas:  U.T.M. X: 557760    U.T.M. Y: 4817215.
Altitude:  243 m. Pendente:  3% Localización:  Rechán
Contorno: Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.  Os traballos de roturación para repo-

boar deixan ao descuberto cúmulos de pedras de tamaño pequeno-medio revoltas pola
terra, que puideron pertencer a algún monumento tumular.
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Mensuras: Eixos:N-S: 20,40m.    E-W: 22,80 m.    Altura:  0,96 m.    Volume:  165 m3.
Cráter:  diámetro- 3,40 m.

Características:  Totalmente cuberta de toxo alto.  Un valo vai en dirección norte-sur, a 
carón do túmulo.  Sitúase  nun cruce de pistas xunto coas mámoas nº 3 e 5.  Os tra-
ballos de repoboación fan perigar a súa conservación, ao igual que a das mámoas nº 
3 e 5.

27. Túmulo 3
Coordenadas:  U.T.M. X: 557760    U.T.M. Y: 4817160.
Altitude:  243 m. Pendente:  3% Localización:  Rechán
Contorno: Repoboación de eucaliptos.  Visibilidade coas mámoas do contorno.
Mensuras: Eixos:N-S: 20 m.    E-W: 22 m.    Altura:  0,80 m.    Volume: 139 m3

Cráter:  Diámetro- 5 m.

28. Túmulo 4
Coordenadas:  U.T.M. X: 557530    U.T.M. Y: 4817020.
Altitude:  252 m. Pendente:  4% Localización:  Chaira de divisoria.
Contorno: Ampla visibilidade cara o val de Doniños e as mámoas de Campaíñas.
Mensuras: Eixos:N-S: 15,60 m.    E-W: 18,20 m.    Altura:  0,75 m.    Volume:  85 m3

Cráter:  Diámetro- 2 m.
Características:  Pedras da coiraza de tamaño medio.

29. Túmulo 5
Coordenadas:  U.T.M. X: 557735    U.T.M. Y: 4817195.
Altitude:  243 m. Pendente:  3% Localización:  Rechán
Contorno: Repoboación de eucaliptos.  Cruce de camiños.  Visibilidade con todas as mámo-

as de Campaíñas.
Mensuras: Eixos:N-S: 15 m.    E-W: 16,60 m.    Altura:  0,90 m.    Volume:  89 m3

Cráter:  Diámetro- 3,60 m.
Características:  A mámoa está deformada polos labores de ropoboación.  Pedras da coira-

za espalladas pola zona.

30. Túmulo 6
Coordenadas:  U.T.M. X: 557740    U.T.M. Y: 4817270.
Altitude:  246 m. Pendente: 10% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 13,80 m.    E-W: 14,80 m.    Altura:  0,85 m.    Volume:  81 m3.

Cráter:  diámetro- 3,80 m.
Características:  Algunhas pedras sobresaen no cráter de violación.  Moi revolta e alterada

a masa tumular.  Utilizouse como marco divisorio de terreos da repoboación.  Hai 50 
anos collían pedras das mámoas desta zona para a construcción de edificacións mili-
tares que se localizan no contorno.
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31. Túmulo 7
Coordenadas:  U.T.M. X: 557735    U.T.M. Y: 4817300.
Altitude:  247 m. Pendente: 15% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo e eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 17,40 m.    E-W: 20 m.    Altura:  0,85 m.    Volume:  117 m3.

Cráter:  Diámetro- 3 m.
Características:  Pedras removidas por retobato.  As marcas do paso desta máquina de 

achairar o terreo atravesou a mámoa de norte a sur.

32. Túmulo 8
Coordenadas:  U.T.M. X: 557815    U.T.M. Y: 4817480.
Altitude:  270 m. Pendente:  7% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Afloramentos graníticos por toda a zona con marcas de traballos

de cantería.  Visibilidade ampla coa mariña ao oeste, e ría de Ferrol e Ares ao
sur.
Mensuras: Eixos:N-S: 20 m.    E-W: 22 m.    Altura:  1,10 m.    Volume:  191 m3.

Cráter:  Diámetro- 1,50 m.
Características:  Un camiño circunda a base do túmulo.  Fai de unión visual entre as mámo

as nº 9 e 10 e as demais da necrópole.  A masa tumular está alterada pola extracción 
de terra e pedras.  Estas están todas espalladas pola zona.

33. Túmulo 9
Coordenadas:  U.T.M. X: 557835    U.T.M. Y: 4817500.
Altitude:  272 m. Pendente:  8% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 14,40 m.    E-W: 13 m.    Altura:  0,25 m.    Volume:  19 m3

Características:  Moi arrasada.  Existe un valado leste-oeste entre esta mámoa e a nº 8.

34. Túmulo 10
Coordenadas:  U.T.M. X: 557860    U.T.M. Y: 4817530.
Altitude:  273 m. Pendente: 10% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 15 m.    Altura:  0,40 m.
Características:  Practicamente destruída debido aos labores de repoboación de eucaliptos.

Necrópole de Pedroso

35. Túmulo 11
Coordenadas:  U.T.M. X: 558620    U.T.M. Y: 4817150.
Altitude:  207 m. Pendente:  2% Localización:  Rechán
Contorno: Monte baixo e eucaliptos.  Visibilidade circular.  Unha pista ascende á penechai-

ra en dirección SW-NE a carón da mámoa.  Pedras de tamaño medio na
coiraza.
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Mensuras: Eixos:N-S: 30 m.    E-W: 30,20 m.    Altura:  1,30 m.    Volume:  463 m3.
Cráter:  Diámetro- 7,40 m.

Características:  Toda esta necrópole está situada na actualidade dentro dunha zona militar
e moi alterada pola acción antrópica.  Moitos dos afloramentos teñen marcas da 
extracción de pedras polos canteiros.

36. Túmulo 12
Coordenadas:  U.T.M. X: 558570    U.T.M. Y: 4817150.
Altitude:  202 m. Pendente:  6% Localización:  Rechán
Mensuras: Eixos:N-S: 7,80 m.    E-W: 7,70 m.    Altura:  0,30 m.
Características:  Moi arrasada por aplanamento para facer un campo de fútbol.  Pedras da 

coiraza moi revoltas.  Visibilidade coa nº 11 e o afloramento existente a carón da 
nº 13.

37. Túmulo 13
Coordenadas:  U.T.M. X: 558515    U.T.M. Y: 4817160.
Altitude:  202 m. Pendente:  5% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 8,60 m.    E-W: 8,90 m.    Altura:  0,50 m.    Volume:  15 m3

Características:  Moi arrasada por labores de retobato.  Existe un afloramento granítico a 
ventes do chan que fai de divisoria e visualiza as mámoas nº 11, 12 e a 14.  Conserva 
dúas chantas: unha sae pouco da terra e a outra está tirada e ten forma subcuadran-
gular de 25 cm. de ancho e 10 cm. de grosor.

38. Túmulo 14
Coordenadas:  U.T.M. X: 558495    U.T.M. Y: 4817150.
Altitude:  201 m. Pendente:  5% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 11,70 m.    E-W:
Características:  Arrasada en parte pola pista que sube ata a penechaira.

39. Túmulo 15
Coordenadas:  U.T.M. X: 558605    U.T.M. Y: 4817170.
Altitude:  202 m. Pendente: 12% Localización:  Ladeira.
Características:  Arrasada polo campo de fútbol. Vense pedras da coiraza revoltas coa terra.

40. Túmulo 16
Coordenadas:  U.T.M. X: 558695    U.T.M. Y: 4817180.
Altitude:  206 m. Pendente:  2% Localización:  Rechán
Mensuras: Eixos:N-S: 19,50 m.    E-W: 21 m.    Altura:  0,90 m.    Volume:  145 m3.
Características:  Cortada parcialmente pola pista.  Cráter colmatado.  Ten visibilidade direc-

ta coa nº 11, 15 e 12.
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41. Túmulo 17
Coordenadas:  U.T.M. X: 558680    U.T.M. Y: 4817240.
Altitude:  211 m. Pendente:  7% Localización:  Ladeira. 
Características:  Situada xunto a un afloramento granítico.  Prácticamente arrasada.  Ten 

visibilidade coas mámoas nº 11, 12, 15 e 16.  Restos da coiraza.  Sobresae unha
chanta 20 cm. do chan.  Hai outro posible esteo, de forma rectangular de 60 x 35 cm.

42. Túmulo 18
Coordenadas:  U.T.M. X: 559065    U.T.M. Y: 4817430.
Altitude:  251 m. Pendente: 10% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 24 m.    E-W: 25,5 m.    Altura:  1,10 m.    Volume: 266 m3.

Cráter: Diámetro- 6 m.
Características:  Visibilidade circular.  Pedras de tipo medio forman a coiraza.

43. Túmulo 19
Coordenadas:  U.T.M. X: 558650    U.T.M. Y: 4817435.
Altitude:  210 m. Pendente:  2% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 15 m.    Altura:  0,30 m.
Características:  En liña coa nº 18.  Fan límite de divisoria entre a necrópole que está ao 

sur, na ladeira, e a penechaira ao norte.

Grupo: Necrópole de Nenos  (Figs. 9-10)
Parroquia: San Estevo de Sedes.
Concello: Narón.

44. Túmulo 1
Coordenadas:  U.T.M. X: 571165    U.T.M. Y: 4823745.
Altitude:  320 m. Pendente: 3%. Localización:  Chan.
Contorno: Prados.  Monte baixo.  Repoboación de eucaliptos.  Igual características teñen 

todas as mámoas da necrópole, xa que están todas moi próximas entre si.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 14 m.    Altura:  0,50 m.    Volume: 33 m3.

45. Túmulo 2
Coordenadas:  U.T.M. X: 570925    U.T.M. Y: 4823735.
Altitude:  332 m. Pendente: 3%. Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 32 m.    E-W: 34 m.    Altura:  2,50 m.    Volume: 1069 m3.

Cráter: Diámetro- 5,5 m.  Profundidade- 2 m. 
Características:  Este é o túmulo meirande da necrópole.  Posúe unha visibilidade circular.

No fondo do cráter pódese ver unha gran lousa granítica, posiblemente forma parte 
da cámara.  Destaca máis porque está construído sobre unha pequena cota.
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46. Túmulo 3
Coordenadas:  U.T.M. X: 570775    U.T.M. Y: 4823870.
Altitude:  320 m. Pendente: 9% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 25 m.    E-W: 28 m.    Altura:  2 m.    Volume: 551 m3.

Cráter: Diámetro- 5 m.  Profundidade- 2 m.
Características:  Está situado no tramo superior da pendente.  Polo norte está cortada por 

unha estrada que discorre en dirección leste-oeste.  Pedras de tamaño medio na coi-
raza.  Visualiza os grandes túmulos nº 2 e 9, e a zona de rechán onde se atopan os 
túmulos nº 4, 5, 6, 7 e 8, xa que está no tramo superior da pendente e fai de límite 
entre necrópoles.

47. Túmulo 4
Coordenadas:  U.T.M. X: 570715    U.T.M. Y: 4823825.
Altitude:  305 m. Pendente: 10% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 13 m.    Altura:  0,50 m.    Volume: 31 m3.

48. Túmulo 5
Coordenadas:  U.T.M. X: 570595    U.T.M. Y: 4823760.
Altitude:  295 m. Pendente: 3% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 11 m.    E-W: 22 m.    Altura:  0,50 m.    Volume: 54 m3.
Características:  A repoboación destrozou parte da mámoa, e polo centro desta pasa unha 

fileira de cipreses.

49. Túmulo 6
Coordenadas:  U.T.M. X: 570575    U.T.M. Y: 4823730.
Altitude:  295 m. Pendente: 3% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 13 m.    Altura:  0,40 m.

50. Túmulo 7
Coordenadas:  U.T.M. X: 570550    U.T.M. Y: 4823710.
Altitude:  295 m. Pendente: 3% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 19 m.    E-W: 22 m.    Altura:  0,60 m.    Volume: 99 m3.

51. Túmulo 8 
Coordenadas:  U.T.M. X: 570610    U.T.M. Y: 4823790.
Altitude:  295 m. Pendente: 3% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 15 m.    E-W: 21 m.    Altura:  0,50 m.

52. Túmulo 9
Coordenadas:  U.T.M. X: 570820    U.T.M. Y: 4823970.
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Altitude:  315 m. Pendente: 5% Localización:  Chaira.
Mensuras: Eixos:N-S: 22 m.    E-W: 20 m.    Altura:  2 m.    Volume: 346 m3.

Cráter: Diámetro- 2,50 m.  Profundidade- 1,60 m.
Características:  Atopáronse dous machados de pedra puída e unha punta de seta peduncu-

lada, de seixo.  Este tipo de punta aparece en túmulos situados no litoral e que teñen 
construcción interior (Fábregas, 1992).

53. Túmulo 10
Coordenadas:  U.T.M. X: 570825    U.T.M. Y: 4824015.
Altitude:  311 m. Pendente: 3% Localización:  Chaira.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 14 m.    Altura:  1 m.

54. Túmulo 11
Coordenadas:  U.T.M. X: 570845    U.T.M. Y: 4824085.
Altitude:  312 m. Pendente: 3% Localización:  Chaira.
Mensuras: Eixos:N-S: 13 m.    E-W: 15 m.    Altura:  1 m.

55. Túmulo 12
Coordenadas:  U.T.M. X: 570945    U.T.M. Y: 4824110.
Altitude:  310 m. Pendente: 3% Localización:  Chaira.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 11 m.    Altura:  0,40 m.

56. Túmulo 13
Coordenadas:  U.T.M. X: 571030    U.T.M. Y: 4824200.
Altitude:  313 m. Pendente: 3% Localización:  Chaira.
Mensuras: Eixos:N-S: 11 m.    E-W: 15 m.    Altura:  0,60 m.

Grupo: Val de Trasancos  (Fig. 8)
Parroquias: Santa Mariña a Maior do Val-San Mateo de Trasancos-San Pedro de Leixa.
Concellos: Narón e Ferrol. 

57. Túmulo 14
Coordenadas:  U.T.M. X: 564610    U.T.M. Y: 4824905.
Altitude:  67 m. Pendente: 3% Localización:  Chan.
Contorno: Repoboación de eucaliptos, ao igual que os túmulos nº 15 e 17.
Mensuras: Eixos:N-S: 20 m.    E-W: 23 m.    Altura:  1 m.    Volume: 181 m3.
Características:  Túmulo situado a carón da estrada Ferrol-Cedeira, limítrofe cos concellos

de Narón e Valdoviño, ao igual que a nº 15.  Presenta cráter de violación colmatado 
cun marco de pedra coas letras "MT" gravadas (Marco de Término).
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58. Túmulo 15
Coordenadas:  U.T.M. X: 564685    U.T.M. Y: 4824915.
Altitude:  66 m. Pendente: 3% Localización:  Chan.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 15 m.    Altura:  0,50 m.

59. Túmulo 16
Coordenadas:  U.T.M. X: 564325    U.T.M. Y: 4822020.
Altitude:  82 m. Pendente: 3% Localización:  Chan.
Contorno: Campo e repoboación de eucaliptos.
Mensuras: Eixos:N-S: 23 m.    E-W: 11 m.    Altura:  1,70 m.    Volume: 193 m3.
Características:  Está a carón dunha casa.  Parte da masa tumular destrozouse ao ampliarse

parte do curral da casa.  O cráter de violación está cheo de toxos e xestas.

60. Túmulo 17
Coordenadas:  U.T.M. X: 563485    U.T.M. Y: 4821780.
Altitude:  70 m. Pendente: 3% Localización:  Chan.
Mensuras: Eixos:N-S: 15 m.    E-W: 11 m.    Altura:  0,50 m.
Características:  Controla un pequeno meandro dun regato.  Está vinculación respecto a 

vados ten sido estudiada por Vaquero (1990 a; 1993-94).

61. Túmulo 18
Coordenadas:  U.T.M. X: 564880    U.T.M. Y: 4819330.
Altitude:  20 m. Pendente: 3% Localización:  Chan.
Contorno: Pradería e as veces cereal.  O continuo traballo da terra vai reducindo a altura da

mámoa.  Están entre dous regatos a uns 150 m.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 15 m.    Altura:  0,20 m.
Características:  Este túmulo así como a nº 19, están no límite entre os concellos de Ferrol

e Narón. 

62. Túmulo 19
Coordenadas:  U.T.M. X: 564870    U.T.M. Y: 4819410.
Altitude:  22 m. Pendente: 3% Localización:  Chan.
Mensuras: Eixos:N-S: 14 m.    E-W: 14 m.    Altura:  0,30 m.
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Grupo: Marraxón.  (Fig. 11)
Parroquias: Santa Mariña de Sillobre-San Nicolás de Neda.
Concello: Fene-Neda.

63. Túmulo 1
Coordenadas:  U.T.M. X: 570650    U.T.M. Y: 4813900.
Altitude:  336 m. Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Monte baixo e repoboación de eucaliptos e piñeiros.  Unha pista discorre á beira

da necrópole en dirección NW-SE.  O vertedoiro de lixo do concello de Fene está a 
carón da necrópole.  O terreo está moi alterado pola acción antrópica: remoción de 
terras polo vertedoiro e polos traballos de repoboación.

Mensuras: Eixos:N-S: 9,50 m.    E-W: 11,40 m.    Altura:  0,75 m.    Volume: 33 m3.
Cráter: Diámetro- 2,30 m.

Características:  A mámoa ten visibilidade circular e está na divisoria da penechaira.  
Visibiliza ao sur as mámoas nº 2, 3, 4, 5, 6 e ao norte as mámoas nº 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 e 14.  Ten afloramentos graníticos na base, no que destacan dúas coviñas.  
Pedras da coiraza espalladas.

64. Túmulo 2
Coordenadas:  U.T.M. X: 570655    U.T.M. Y: 4813800.
Altitude:  335 m. Pendente: 2% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 18,45 m.    E-W: 14,60 m.    Altura:  0,90 m.    Volume: 97 m3.

Cráter: Diámetro- 2,45 m.
65. Túmulo 3

Coordenadas:  U.T.M. X: 557670    U.T.M. Y: 4813770.
Altitude:  334 m. Pendente: 2% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 9,70 m.    E-W: 11,10 m.    Altura:  0,45 m.

66. Túmulo 4
Coordenadas:  U.T.M. X: 557680    U.T.M. Y: 4813750. 
Altitude:  333 m. Pendente: 3% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    E-W: 10 m.    Altura:  0,60 m.

67. Túmulo 5
Coordenadas:  U.T.M. X: 557700    U.T.M. Y: 4813745.
Altitude:  332 m. Pendente: 3% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 11 m.    E-W: 13 m.    Altura:  0,55 m.
Características:  Pedras da coiraza revoltas.
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68. Túmulo 6
Coordenadas:  U.T.M. X: 557715    U.T.M. Y: 4813765.
Altitude:  332 m. Pendente: 4% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 10,5 m.    E-W: 9 m.    Altura:  0,35 m.
Características:  Aplanada e revolta.

69. Túmulo 7
Coordenadas:  U.T.M. X: 570615    U.T.M. Y: 4813950.
Altitude:  333 m. Pendente: 3% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 13,5 m.    E-W: 19,5 m.    Altura:  0,80 m.
Características:  Visibles pedras da coiraza.  Un aramado e un camiño pasan a carón da 

mámoa polo norte.

70. Túmulo 8
Coordenadas:  U.T.M. X: 570585    U.T.M. Y: 4813950.
Altitude:  332 m. Pendente: 4% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 14 m.    Altura:  0,70 m.

Cráter: Diámetro- 2 m.

71. Túmulo 9
Coordenadas:  U.T.M. X: 570575    U.T.M. Y: 4813940.
Altitude:  331 m. Pendente: 5% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 14,30 m.    E-W: 15,20 m.    Altura:  0,95 m.    Volume: 82 m3.

Cráter: Diámetro- 4,30 m.

72. Túmulo 10
Coordenadas:  U.T.M. X: 570560    U.T.M. Y: 4813980.
Altitude:  328 m. Pendente: 10% Localización:  Ladeira de divisoria. 
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.    Altura:  0,40 m.
Características:  Practicamente arrasada, ao igual que as nº 11 e 12.

73. Túmulo 11
Coordenadas:  U.T.M. X: 570555    U.T.M. Y: 4813950.
Altitude:  329 m. Pendente: 10% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 9 m.    E-W: 7 m.    Altura:  0,30 m.

74. Túmulo 12
Coordenadas:  U.T.M. X: 570485    U.T.M. Y: 4814000.
Altitude:  324 m. Pendente: 8% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 11 m.    Altura:  0,30 m.
Características:  Unha sebe atravesa a mámoa.
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75. Túmulo 13
Coordenadas:  U.T.M. X: 570505    U.T.M. Y: 4813950.
Altitude:  325 m. Pendente: 9% Localización:  Rechán.
Mensuras: Eixos:N-S: 15 m.    Altura:  0,60 m.
Características:  Un muro discorre polo norte e leste da masa tumular.

76. Túmulo 14
Coordenadas:  U.T.M. X: 570390    U.T.M. Y: 4814640.
Altitude:  358 m. Localización:  Cume de divisoria.
Contorno: Afloramentos graníticos por toda a zona con marcas de canteiro.  Monte baixo
e repoboación.
Mensuras: Eixos:N-S: 21,50 m.    E-W: 20,30 m.    Altura:  1,15 m.    Volume: 198 m3.

Cráter: Diámetro- 3,50 m.
Características:  Alterada pola construcción dunha antena.  Visibilidade circular: Mámoas
nº 1 á 12 e 15 á 19.  Louseiras, Nenos, rías de Ares-Ferrol.  Hai 20 anos había un vértice
xeodésico.

77. Túmulo 15
Coordenadas:  U.T.M. X: 570340    U.T.M. Y: 4814730.
Altitude:  336 m. Pendente: 4% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 13 m.     Altura:  0,50 m.
Características:  Todo o terreo está moi revolto.  Repoboación de piñeiros por riba da 

mámoa. 

78. Túmulo 16
Coordenadas:  U.T.M. X: 570320    U.T.M. Y: 4814700.
Altitude:  335 m. Pendente: 5% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 9 m.    Altura:  0,40 m.

79. Túmulo 17
Coordenadas:  U.T.M. X: 570325    U.T.M. Y: 4814790.
Altitude:  337 m. Pendente: 2% Localización:  Chaira.
Mensuras: Eixos:N-S: 12 m.
Características:  Arrasada.

80. Túmulo 18
Coordenadas:  U.T.M. X: 569990    U.T.M. Y: 4815655.
Altitude:  329 m.    Localización:  Cume de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 18 m.    Altura:  0,70 m.
Características: Cortada por un camiño que pasa a rentes da mámoa polo leste. Enriba do 

túmulo hai un vértice xeodésico.
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81. Túmulo 19
Coordenadas:  U.T.M. X: 569990    U.T.M. Y: 4815710.
Altitude:  327 m. Pendente: 4% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 9,60 m.    Cráter: Diámetro- 3 m.
Características:  Moi arrasada.  Cortada polo camiño ao leste.

Grupo: Punxeiro-Golpes.  Fig. 12
Parroquias: San Estevo de Irís-Santa Cruz de Salto.
Concello: Cabanas.

82. Túmulo 1
Coordenadas:  U.T.M. X: 571300    U.T.M. Y: 4809730.
Altitude:  331 m. Pendente:  7% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte de repoboación de  eucaliptos.  Estrada Cabanas-As Pontes a 140 m. ao

norte en sentido leste-oeste.
Mensuras: Eixos:N-S: 20 m.    E-W: 20,5 m.    Altura:  1,80 m.    Volume: 289 m3.

Cráter: Diámetro- 1 m. 
Características:O túmulo está dentro dun predio de repoboación, pechado.  Apréciase 

extracción de terra da masa tumular.  Os eucaliptos están plantados en ringleiras polo 
túmulo.  Ten orientación norte e visibilidade co túmulo nº 2, situado 100 m. ao 
noreste.

83. Túmulo 2
Coordenadas:  U.T.M. X: 571400    U.T.M. Y: 4809770.
Altitude:  333 m. Pendente:  5% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte de repoboación de eucaliptos.  A estrada Cabanas-As Pontes pasa a 70 m.

ao norte.  Diques de seixo.
Mensuras: Eixos:N-S: 17 m.    E-W: 14 m.    Altura:  1,20 m.    Volume: 113 m3.

Cráter: Diámetro- 5 m.  Colmatado.
Características: A mámoa está alterada polo aplanamento do terreo próximo para a obten-

ción da terra e pedra. Un valado recorta a súa masa tumular polo oeste.

84. Túmulo 3
Coordenadas:  U.T.M. X: 571160    U.T.M. Y: 4810070.
Altitude:  345 m. Pendente:  9% Localización:  Ladeira.
Contorno: Monte baixo.
Mensuras: Eixos:N-S: 17 m.    E-W: 21 m.    Altura:  1,10 m.    Volume: 156 m3.

Cráter: Colmatado.
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85. Túmulo 4
Coordenadas:  U.T.M. X: 570990    U.T.M. Y: 4810050.
Altitude:  362 m. Localización:  Cume.
Contorno: Monte baixo.
Mensuras: Eixos:N-S: 18 m.    E-W: 21 m.    Altura:  1,70 m.    Volume: 256 m3.

Cráter: Diámetro- 7 m.
Características:  Tanto este túmulo como o nº 5 están cubertos de toxos e xestas. Teñen visi-

bilidade circular.  Pedras da coiraza revoltas.

86. Túmulo 5
Coordenadas:  U.T.M. X: 570950    U.T.M. Y: 4810000.
Altitude:  362 m. Localización:  Cume.
Contorno: Monte baixo.  Un valo pasa ao oeste do túmulo en sentido norte-sur, paralelo a

un camiño.
Mensuras: Eixos:N-S: 22 m.    E-W: 21 m.    Altura:  1,90 m.    Volume: 345 m3.

Cráter: Diámetro- 8 m. 

87. Túmulo 6
Coordenadas:  U.T.M. X: 570750    U.T.M. Y: 4810200.
Altitude:  340 m. Pendente:  14% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 14 m.    E-W: 12 m.    Altura:  0,30 m.

Cráter: Diámetro- 10 m.
Características:  Está arrasado.  Unicamente destacan pola amplitude do cráter. Un valado

corta a masa tumular polo oeste, e un camiño pasa polo leste en sentido norte-sur.

88. Túmulo 7
Coordenadas:  U.T.M. X: 570620    U.T.M. Y: 4810330.
Altitude:  340 m. Pendente:  5% Localización:  Ladeira.
Contorno: Preto do vertedoiro e dunha canteira.
Mensuras: Eixos:N-S: 17 m.    E-W: 18 m.    Altura:  1,20 m.
Características:  Moi alterado polas obras da canteira, apertura de pistas, etc.  Toda a masa

tumular está moi revolta, con acumulación de residuos, entullos, etc.

89. Túmulo 8
Coordenadas:  U.T.M. X: 570625    U.T.M. Y: 4810550.
Altitude:  345 m. Pendente:  5% Localización:  Ladeira de divisoria.
Contorno: A carón de vertedoiro.  Un camiño pasa polo leste en dirección norte-sur.  Monte

baixo.  Repoboación de eucaliptos.  Pastos.  Diques de seixo.
Mensuras: Eixos:N-S: 27 m.    E-W: 28 m.    Altura:  1,10 m.    Volume: 327 m3.

Cráter: Diámetro- 11 m.  Colmatado.
Características:  Pedras da coiraza por todo o túmulo.  Visibilidade circular, ao leste diví-

sase a Serra e Golpes.  A carón do antigo Camiño Real.
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90. Túmulo 9
Coordenadas:  U.T.M. X: 570535    U.T.M. Y: 4810490.
Altitude:  346 m. Pendente:  3% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 16,50 m.    Altura:  1 m.    Volume: 104 m3.
Características:  Moi alterada pola plantación de eucaliptos, que percorren a masa tumular.

91. Túmulo 10
Coordenadas:  U.T.M. X: 570505,   U.T.M. Y: 4810500.
Altitude:  347 m. Pendente:  2% Localización:  Ladeira de divisoria.
Mensuras: Eixos:N-S: 17 m.    E-W: 18 m.    Altura:  1,25 m.    Volume: 151 m3.

Cráter: Diámetro- 8 m. 

92. Túmulo 11
Coordenadas:  U.T.M. X: 570500    U.T.M. Y: 4810470.
Altitude:  347 m. Pendente:  2% Localización:  Ladeira.
Mensuras: Eixos:N-S: 16 m.    E-W: 16 m.    Altura:  1,10 m.    Volume: 111 m3.

Cráter: Diámetro- 8 m. Colmatado.

93-99. Túmulos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18
Practicamente arrasados. Están enmarcados no mapa nº 12
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Mapa 1: Zona estudiada neste traballo.

Mapa 2: Concellos da zona.
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Mapa 4: Vías naturais de
tránsito entre o interior e o
litoral.

Mapa 5: Intervisibilidade
entre castros (Parcero, 1995).

Mapa 6: Túmulos do Grupo
Cha-Aucaral.

Mapa 7: Túmulos do Grupo
Campaíñas-Pedroso.
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Mapa 12: Túmulos do Grupo Punxeiro-Golpes.

Gráfico 1: Perfil do Grupo Cha-Aucaral.

Gráfico 2: Perfil do Grupo Campaíñas-Pedroso.
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Gráfico 3: Perfil do Grupo de Nenos.

Gráfico 4:Perfil do Grupo Marraxón.

Gráfico 5: Petroglifos de Punxeiro-Golpes.
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Foto 1: Petroglifo de Chamorro (R. Fábregas).

Foto 2: Coviñas de Marraxón.

Foto 6: Túmulo nº 1 (Cabanas).

Foto 7: Panorámica desde o petroglifo de Pedroso (R.
Fábregas).

Fotos 3, 4 e 5: Petroglifos de Cabanas.

ARQUEOLOXIA  30/8/56  02:19  Página 170



A REPARACIÓN DA IGREXA E CORO DE SAN MIGUEL DE BREAMO
POLOS IRMÁNS LEAL EN 1661

Íñigo Fernández Pérez

INTRODUCCIÓN

Este traballo baséase nun protocolo notarial do Arquivo Xeral de Protocolos (A.X.P) do
Ilmo. Colexio Notarial da Coruña1. Trátase dun documento no cal Sebastián Vázquez, veciño do
couto de Breamo e arrendatario da igrexa de San Miguel de Breamo, e o licenciado Tomé Gómez
Villanueva, vicerrector da dita igrexa e tamén da de San Pedro de Vilar, contratan os mestres de
carpintería Tomé y Alonso Leal o 19 de setembro de 1661.

O obxectivo era reconstruír gran parte da igrexa e coro de San Miguel de Breamo, que pre-
sentaba un aspecto dantesco, xa que "estaba mal reparada, y caido y arruinado y sin puertas” 2.

A igrexa de San Miguel de Breamo está situada na parroquia do mesmo nome, pertencen-
te ó municipio de Pontedeume (A Coruña), arciprestado de Pruzos e diocese de Santiago de
Compostela. Está no alto do monte Breamo, a 305 metros de altitude. É unha igrexa parroquial, de
estilo románico, do ano 1187, segundo unha inscrición da fachada. O investigador Carlos de Castro
encontrou no Arquivo da Real Academia Galega (A.R.A.G) unha copia dunha carta de 1234 (AD,
d.I) que o papa Gregorio IX enviou a Juan Miguel, arcediago de Abeancos e a Juan Pedro, cóen-
gos lucences, para que actuaran como xuíces no preito que o mosteiro de Sobrado mantiña co de
Breamo por certos bens de Mendres, sitos en Nogueirosa3: é o documento máis antigo que se coñe-
ce do mosteiro de Breamo e está arquivado co número 43, letra N. Ten planta de cruz latina e unha
nave central cortada por outra transversal, onde nacen tres ábsidas semicirculares.

PROLEGÓMENOS DA OBRA

Foron un tanto longos, co cal podemos afirmar que os trámites se iniciaran bastante tempo
antes da data deste documento. O licenciado Tomé Gómez inspeccionou a igrexa, e, en vista do seu
estado, acudiu xunto con varios veciños perante o xuíz eclesiástico do arcebispado de Santiago,
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1. A.X.P. Protocolo de Luis Rodríguez Armesto, ano 1661, fondo de Pontedeume

2. Idem, fol. 127r.

3. DE CASTRO, Carlos: " En torno al real priorato de San Miguel de Breamo y a su iglesia", en Cátedra, nº 2, 1995, pp.
119-120.
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única persoa que podía autorizar as obras, e solicitouse tamén que todo se financiase coas rendas
do priorado de Breamo, das cales Sebastián Vázquez tomaría o necesario para a reparación. Como
resposta, o xuíz eclesiático ordena taxar a futura obra a dous "alarifes de cantaria y carpintaria" 4,
para o que Sebastián Vázquez elixe o mestre de carpintería Tomé Leal e o canteiro Juan Martínez,
"vecinos desta dicha vila"5, é dicir, veciños de Pontedeume. Ambos a valoran en  mil oitocentos
cincuenta reais. Remítese a taxación ó xuíz eclesiástico, que despacha un mandado agravando as
censuras a Sebastián Vázquez como arrendatario, para que este pague os mil oitocentos reais. Sen
embargo non o fai así, e paralízanse os trámites. O vicerrector Tomé Gómez crava unha cédula en
lugar público "por ver si auia alguna persona que baxase dicha obra en menos cantidad de lo que
questaba (sic) tasado"6, pero "aunque se auia echo notorio a diferentes personas de dicho oficio y
arte, no auia parecido ninguno que la pusiese en menos, antes la subian en mas"7. Finalmente, "los
dichos Tome Leal, Alonso Leal y Josefe de la Iglesia tomaban y tomaron la dicha obra y fabrica
della en si a toda costa por la dicha cantidad de mill y ochocientos y cinquenta reales en que entra
la cantaria, carpintaria, texa, clabación, madera e portas e todo lo demas necesario para dicha
obra"8.

AS CONDICIÓNS DO CONTRATO DE REFORMA

Comeza polas tres portas da igrexa, "Primeramente, la puerta prencipal de dicha iglesia,
toda de nuevo con su ferraxe, e tras dos puertas mas pequeñas  questan de fruente a fruente la una
a otra de dicha iglesia"9. Refírese á porta principal, ós pés da nave e ás dúas portas laterais, unha
a cada lado do cruceiro. A ferraxe da porta principal son os cravos que teñen os bordos e no pecho.
É unha mágoa que non haxa máis detalles sobre as dúas portas secundarias. Como adoitaba na
maioría do románico galego, as portas laterais son moito máis pequenas cá principal. Neste caso,
podemos subliñar a extrema estreitura das ditas portas laterais.

O teitume orixinal da zona do coro desaparecera, e por iso danse instruccións concretas: "el
techo de arriba del coro, todo de nuebo con madera, clabaçon de ¿pars? y nodillos y texa, con -
forme staba de antes. Dos pontonadas del coro con sus bigas y pontones quadrados y tabla obra
de cinta y de tino de moldura conforme a una pontonada que quedo sana"10. No citado artigo de
Carlos de Castro Álvarez publicado no nº 2 desta revista 11 inclúese un plano12, no que vemos que a
igrexa é de triple ábsida e o coro sitúase ós pés da igrexa,  sobre a cara interna da fachada princi-
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4. RODRÍGUEZ DE ARMESTO, Luis, op. cit, fol. 127v.

5. Idem.

6. Idem.

7. Idem.

8. Idem.

9. Idem, fol.128r.
10. Idem, fol.128r.

11. DE CASTRO, Carlos: "En torno al real Priorato de San Miguel de Breamo y a su iglesia", Cátedra, nº 2, pp.119-120.
12. Planta de San Miguel de Breamo segundo Arquitectura Románica de La Coruña: Faro-Mariña-Eume, en DE CASTRO,

Carlos.
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pal. O novo teito é unha armazón de madeira que recobre a cara interna do arranque da bóveda da
nave principal, ós pés da igrexa. E, como quedou intacto un fragmento do teito preexistente, mán-
dase que todo el siga esa pauta. En canto á "tabla obra de cinta" , é a armazón de sección triangu-
lar que soporta o tellado a dúas augas que, por suposto, é tamén de nova factura. Lembremos que
as bóvedas de pedra estaban practicamente ó descuberto e que había que cubrilas cun teitado a dúas
augas, con cintas de madeira recubertas de tellas, para así impermeabilizar as bóvedas. Tan gran-
des eran os desperfectos que nin sequera quedaba en pé a escaleira que subía cara ó coro, xa que
se manda construíla "de nuebo, con todo lo necesario para ella"13. Desgraciadamente, o contrato
non dá detalles sobre a escaleira. Acerca da campá di: "un Yuxo nuevo para la campana grande. Y
otro para el ysquilon con su erraxe(...) Un nicho para poner el ysquilon sobre la cornisa"14.
Durante o barroco era habitual en Galicia engadir ás igrexas preexistentes unha campá na fachada
principal unhas veces enmarcada por un nicho e outras por unha peineta; sen embargo, neste caso,
non se conservan nin a fachada nin o nicho. Incluso, ó referirse a "la canpana grande" dá a enten-
der que había cando menos outra máis, que tampouco se conserva. Aquí, o "Yuxo" é a asa da que
está colgada a campá, e o "ysquilon" é o badalo que a fai soar. Outra vez o contrato volve sobre o
coro, xa que hai que "mareçar el coro con la madera nueva que se a de poner. Ueinte y quatro ane -
gas de cal para as cintas del texado y blanquear un pedaço de bobeda en el coro. Dos carros de
arena"15. "Mareçar" quere dicir recubrir a madeira do tellado do coro con area e cal, para preser-
vala da humidade. Por ese motivo branquéase con cal un sector da bóveda. Está claro que o coro,
ó ser de madeira, era unha das zonas máis deterioradas da igrexa.

As últimas instruccións do contrato teñen por obxecto o frontispicio da igrexa e manda
"deshacer el frontespicio de la ygleçia en el remate todo el ynpino hasta quatro yladas desde la
cornisa abaxo, por aberse de azer de nuebo por star desplomado, y se a de azer con la misma can -
taria que tiene"16. Así se completou a intervención na fachada principal, onde lembremos que
tamén se fixo de novo a porta. Á vista dos datos que facilita o contrato, o estado da fachada prin-
cipal era de grave deterioro.

CONCLUSIÓN

Carlos de Castro di no seu artigo do nº 2 desta revista que: "a reparación fíxose con cele -
ridade, posto que a Cofradía de San Miguel non se viu na necesidade de interomper as súas acti -
vidades. Na visita a S. Miguel de Breamo efectuada en 1668 (...) dise que a igrexa estaba ben repa -
rada (...)"17. Polo tanto, anque os prolegómenos, como dixemos, foron un pouco longos, non suce-
deu así coa realización das obras.
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13. RODRÍGUEZ ARMESTO, Luis, op. cit., fol.128r.
14. Idem.

15. Idem.

16. Idem.

17. DE CASTRO, Carlos: op. cit.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

CONTRATO DE OBRA ENTRE TOME LEAL Y QUONSORTES 
CON SEBASTIAN VAZQUEZ

En la villa de Puentedeume, a dies y nueve dias del mes de Setiembre de mill y seis -
cientos y sesenta y un años, ante mi escriuano e testigos parecieron presentes, de
la una parte, Sebastian Basquez, uecino del coto de Breamo y felegresia de San
Pedro de Uillar. Y de la otra, el licenciado Tome Gomez Uillanueba, clerigo pres -
biterio, uicerretor de San Miguel de Breamo y San Pedro de Uillar, perteneciente
(sic) al priorato de Breamo por nombramiento del licenciado Don Tomas Perez
Sierra, capellan de Su Lustrisima (sic), el señor arsebispo (sic) de Santiago, y en
uertud del poder del señor Licenciado Don Diego de Cevallos, del consexo de Su
majestad el Real de Castilla, Caballero de la horden de Calatrava y Prior del
dicho priorato de Breamo, por merced que del le auia echo Su Majestad, dios le
guarde, y el dicho licenciado Gomez Uillanueba, que al presente es desta uilla,
Tomé Leal, Alonso Leal, gose de la igleçia, maestros de carpentaria (sic) y uecinos
della, y dixeron que por quanto el dicho licenciado Tome Gomez, como tal uise -
rretor, auiendo entrado en la posesión de su adeministracion (sic) y reconocido que
la iglesia y coro de San Miguel de Breamo estaba mal reparada y caydo y arruy -
nado y sin puertas, de tal manera que casi no se podia decir misa en ella, ni cele -
brar los mas oficios deuinos a los feligreses, y por estas y otras causas y otras rui -
nas que podian sobrebenir, el mayordomo de dicha iglesia y otros uezcnos, auia
acudido delante del juez eclesiastico deste arzobispado  de Santiago, para que se
serbiese mandar reparar dicha iglesia, puertas y coro della, que siendo por el
dicho juez eclesiastico uisto despacho, su censura y mandamiento, para que por
quenta de las rentas pertenecientes a dicho priorato le yciese dicho reparo y fabri -
ca, y que el dicho Sebastian Basquez, como arrendatario que al tiempo (sic) era
retuviese en si lo questaba (sic) caydo de dicha renta, para que seruiese para la
obra y la entrega se pasa dicho efeto (sic). Y auiendosele noteficado,auia dado
cierta respuesta, y en uirtud della, dicho juez eclesiastico, mando se tasare dicha
obra por personas alarifes (sic) de cantaria y carpintaria (sic), para lo qual se
auia nombrado para dicho efeto al dicho Tome Leal, y a Juan Martinez, cantero,
vecinos desta dicha uilla, los quales, auiendo uisto y mirado la dicha obra de can -
taria y carpintaria, debaxo de juramento, auian declarado ser necesario para
dicha obra, ansi de manos como de materiales, y a toda costa, mill ochocientos y
cinquenta reales.  Y auiendose echo dicha tasación se remetio (sic) a dicho Juez
eclesiástico, que en uista dello mando despachar mandamyento por que agrabo las
censuras al dicho Sebastian Bazquez, como tal arrendatario, para que pagase los
dichos mill ochocientos y cinquenta reales. Y por no aberlo echo le auia despa -
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chado contra el la de participantes, y estando en ste (sic) estado, sin enbargo (sic),
de todo ello el dicho uiserretor auia dexado cedulas por ver si auia alguna perso -
na que baxase dicha obra en menos cantidad de lo questaba tasado, lo yciere que
le ademitiria su postura, y daria quenta dello a dicho juez eclesiastico, y aunque
se auia echo notorio a diferentes personas de dicho oficio y arte, no auia parecido
ninguno que la pusiese en menos, antes la subian en mas, en daño de la renta de
dicho priorato. Y aora todas partes, cada una por lo que le toca, dixeron estar
conuenidos y consertados en que los dichos Tome Leal, Alonso Leal y Josefe de la
Igleçia (sic), tomaban y tomaron la dicha obra y fabrica della, en si a toda costa
por la dicha cantidad de mill y ochocientos y cinquenta reales en que entra la can -
taria, carpintaria, texa, clabacion, madera e puertas, y todo lo demas necesario
para dicha obra, sin que falte cossa alguna en la mesma conformidad que antes
solia star del mismo altor (sic) y tamaño, de tal manera que ajuste con la demas
obra questa  llebantada con la misma echura y labor. La qual lar(a) de azer en la
manera siguienta:

Primeramente, la puerta prencipal de dicha igleçia, toda de nuebo con su ferraxe,
clabaçon de ¿pars? y nodillos y texa, conforme staba de antes. Dos pontonadas del
coro con sus bigas y pontones quadrados y tabla obra de cinta y de tino de mol -
dura, conforma a una pontonada que quedo sana. La escalera que sube para el
coro, de nuebo con todo lo necesario para ella. Un Yuso nuevo para la canpana
grande. Y otro para el ysquilon con su erraxe. Seis millares de texa para lo que se
a de azer de nuevo questa caydo, y para reparar toda la iglesia. Un nicho para
poner el ysquilon sobre la cornisa. Marecar el coro con la madera nueba que se a
de poner. Ueinte y quatro anegas de cal para las cintas del texado y blanquear un
pedaço de boboda (sic) en el coro. Dos carros de arena. Deshacer el fronteespicio
de la ygleçia en el remate todo el ympino hasta quatro yladas desde la cornisa arri -
ba, por aberse de azer de nuevo por star desplomado, y se a de azer con la misma
cantaria que tiene. La qual dicha obra y fabrica, en la manera que ba referido, sin
que falte cosa alguna, los dichos Tome Leal, Alonso leal y Jose de la Iglesia, jun -
tos de mancomun, a bos de uno y cada uno dellos, por si ynsolidun y por el todo
renunciando como dixeron renunciaban las leis de duobus res debende y la auten -
tica presente oquita de fidejusoribus, y la dibicion y escurçion de bienes y mas leis
de la mancomunidad como en ella se contiene, dixeron se obligaban y obligaron
con sus personas y uienes muebles y raices auidos y por aber, de azer y que aran
dicha obra como ua referido, y darla echa y compuesto en todo el mes de Enero
primero que biene del año de mill y seiscientos y sesenta y dos, a uista de maestros
que entiendan de dicha arte, de tal m(a)ne(r)a que si bista lo que uieren o pusie -
ren alguna falta o uxeto (sic) en dicha obra o parte della, los sobredichos lo an de
remediar y poner seguro. Y el dicho Sebastian Basquez, como arrendatario que a
sido de la renta del dicho priorato, y no incurrir en dichas çinçuras (sic) y en la de
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participantes, dixo se obligaba y obligo con su persona y uienes muebles y raices
auidos y por auer de dar y pagar, y que dara y pagara por raçon de dicha obra a
los dichos Tome y Alonso Leal y Jose de la Ygleçia los dichos mill ochocientos y
cinquenta reales aqui referidos en sta manera, los seiscientos reales dentro de
quinze dias de la fecha desto, y otros seiscientos reales para dia de Navidad pri -
mero que biene deste presente año, y lo demas restante, que son seiscientos y cin -
quenta reales, para fin de enero del año que biene de mill y seiscientos y sesenta y
dos, luego y como se acabare dicha obra, sin que falte cosa alguna, so pena de exe -
cución y costas y mas gastos de la cobranza. Y los dichos Tome y Alonso Leal, Jose
de la Ygleçia y Sebastian Basques, cada uno por lo que le toca, se obligaron según
dicho es y dieron y otorgaron todo seu poder cumplido en forma a los juezes y jus -
ticias seglares de Su Magestad, que dellas pueda conocer conforme a derecho,
para que ansi se lo agan cumplir y guardar, como si lo aqui contenido fuese sen -
tencia difinita (sic) de juez competente, pasada en cosa juzgada y renunciaron
todas leis en su fabor y la general que prohibe la general y renunciacion de leis,
fecha nouala. Presente el dicho licenciado Uartolome Gomez de Uillanueba, que
dixo que como tal uicerretor azetaba y azeto hesta scritura. Y todas partes ansi la
otorgaron ante mi scriuano e testigos y lo firmaron de sus nombres, siendo testigos
el alferes Juan de Tiras y Andrade y el licenciado Domingo Salgado Gundin, pres -
bitero, y Juan de Leiro el moso, uezinos desta uilla e yo scriuano doi fee conozco
a los otorgantes. Uala enmedado dodize cleri y no uala tachado do dice or.
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BANDOLEIROS NA COMARCA DO EUME

Carmen Otero Roberes
Manuel Domínguez Ferro

Galicia vive nas primeiras décadas do século XIX unha aguda tensión social, que favore-
ceu a actividade de numerosas gavelas de bandoleiros. O  Arquivo municipal de Pontedeume con-
serva un documento datado en 18231 que describe o que foi unha práctica delictiva habitual na
Galicia do século XIX. Da frecuencia e gravidade destas accións achamos eco na prensa e nos
escritos das autoridades locais:

“En los años 10 y 11 (numerosas gavelas) espantaron no pequeña parte de la
población con sus atrocidades, violentos robos, crueles y sacrílegas muert e s
dadas con los trabucos y carabinas de que solían armarse a personas de ambos
sexos y estados. Esta inhumana milicia era compuesta de crecido número de indi -
viduos, hombres y mujeres, unos ejecutores, otros re c e p t a d o res y alcahuetes, capi -
taneados de los más valerosos y atroces, cuyos motes adquiridos por sus hazañas
por sí solos causan espanto: el Ti g re, el Fiero, el Fibillas, el Pirillas, el Demo
vivo, y así otro s . . . ”2

Foi a Guerra da Independencia o caldo de cultivo que xerou a práctica bandoleira. Neste
ambiente de violencia, desorde e tensión xéstase o bandoleirismo decimonónico. Á situación de
crise política permanente, coa lenta implantación do réxime liberal como pano de fondo, ó lastre
que supoñen unhas estructuras productivas, herdadas do Antigo Réxime, que manteñen a agricul-
tura nun estado de grave estancamento, e á sólida posición na que aínda se atopan as clases ren-
distas tradicionais –fidalguía e clero- véñense a engadir as dificultades da postguerra, o peso dunha
gravosa fiscalidade –os temidos trabucos- a inseguridade creada pola acción das partidas realistas
e as crises de subsistencia que percorren todo o século. Das dificultades polas que pasa o campe-
siñado galego dan boa proba os ocasionais estoupidos de cólera popular, as frecuentes negativas a
pagar décimos, rendas señoriais, foros e arrendamentos, a emigración estacional a Castela con
motivo das segas, ou a Portugal –fenómeno precursor das grandes ondas migratorias na segunda
metade do século- ou o preito que chega a converterse nun recurso habitual dos labregos.
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O empeoramento das condicións de vida provoca un aumento da marxinalidade3 entre os
grupos rurais máis desfavorecidos –caseiros, caseteiros- e nos oficios nos que o traballo fluctúa ó
ritmo da conxuntura económica (canteiros, albaneis, xastres, taberneiros). Destes sectores proce-
den a maioría dos membros que integran as gavelas, que devastan, con periódica regularidade,
tanto as facendas dos máis podentes -casas grandes e rectorais- como as casas dos labregos máis
ricos. Na segunda metade do século diminúe considerablemente a actividade das gavelas debido á
estabilidade do réxime liberal, á maior eficacia na represión da criminalidade –creación da Garda
Civil- e ó conxunto de reformas administrativas e xudiciais que rematan coas antigas estructuras
de poder local.

Os estudios da  profesora López Morán4 amosan un bandoleirismo afastado do modelo clá-
sico andaluz, onde o bandido é unha figura heroica, xenerosa e admirada pola comunidade. Aínda
que nos dous é difícil rastrexar unha clara motivación política, no caso andaluz é posible atopar
similitudes co que Hobsbawm denomina “bandoleirismo social”, referíndose a formas primitivas
de revoltas campesiñas. O bandoleiro galego non fai distinción de clase entre as súas víctimas. A
preferencia polo roubo a cregos e fidalgos atopa fácil explicación na riqueza que se lles atribuía,
pero tampouco se libran as casas dos máis humildes, que tiñan menos medios para defender os seus
escasos bens. Non existe complicidade entre o bandoleiro e a sociedade campesiña da que provén.
É este un bandoleirismo innominado, que a penas deixa lembranza de certos nomes na memoria
popular, excepción feita do “Sopiñas”, da gavela de Ferrol, ou de Manuel Balseiro, capitán da
gavela de Ortigueira, ó  que cita Baroja en La  casa del crimen, ou de Mamed Casanova, o derra-
deiro bandoleiro galego, que Valle-Inclán retratou con simpatía. A violencia xusticeira do bando-
leirismo andaluz convértese en gratuíta e brutal no caso galego; non é infrecuente a ritualización
da matanza do porco ou as torturas sexuais. O bandido é, por tanto, unha figura odiada e os seus
latrocinios espertan a solidariedade dunha comunidade que condena sobre todo os delictos que
atentan contra a propiedade. 

No primeiro tercio do século XIX rexístrase na comarca do Eume unha intensa actividade
bandoleira. Alomenos son tres as gavelas que protagonizan varios roubos e asaltos durante o perí-
odo5. Unha destas, composta por 32 bandidos, estendeu a súas accións por Xubia, Moeche, As
Pontes e Caaveiro. Estivo dirixida primeiro por Luis Prieto, morto en 1826 nun encontro cunha
tropa de voluntarios realistas; despois foi capitaneada por un desertor do exército, Gregorio
Rodríguez, a quen lle aplicaron a lei de fugas. Outra gavela operou nas proximidades de
Pontedeume, onde se adicou a asaltar as rectorais de Espiñaredo (1823), Cabalar (1824) –o seu
párroco foi torturado- A Capela (1824) e a igrexa de San Martín de Goente (1820). A terceira tivo
por centro As Pontes. A maioría dos seus membros foron encarcerados: Antonio San Esteban, alias
“Moreno”, José Palma, Luis Antonio Ferro e o seu  fillo Manuel, Vicente Ferreiro e Pedro Castelo
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4.  LÓPEZ MORÁN, Beatriz: El bandolerismo gallego, Ed. Xerais, Vigo.
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Toxeiro. Cometían os seus delictos no Freixo, onde asaltaron a casa do crego D. Juan de Roca y
Pardiñas (1824), e Monfero, onde roubaron a un comerciante maragato.

Aínda que os obxectivos son variados abundan os roubos ás rectorais. Nestes casos era de
esperar unha maior resistencia. Precisamente a finais de século, o arcebispo de Santiago solicitaba
ó gobernador da Coruña que permitise ós párrocos o emprego de armas de fogo  por atoparse
“expuestos a la codicia de los malhechores por causa de los fondos y alhajas que custodian”6.
Ademais da presencia da servidume, as rectorais presentan o aspecto de auténticas casas fortes, con
grosos muros e portas, e mesmo algunhas dispoñen de troneiras no primeiro andar –é o caso da rec-
toral do Freixo-. Pero, como xa dixemos, as casas dos labregos tamén son obxecto da cobiza das
gavelas. Como exemplo temos o caso do asalto a dúas casas de Insua ó que se refire o documento
que xa foi mencionado.
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Pasamos a continuación a relatar os feitos dos que fala o documento e nos que tan ben
vemos reflectidos os trazos deste singular bandoleirismo. Entre as 11 e as 12  horas da noite –a
noite é o momento máis frecuentemente elixido polas gavelas para realizar os roubos- estando na
cama os veciños, oíron ladrar ós cans, e unha cuadrilla formada por sete u oito homes, cos rostros
tisnados, entraron violentamente na casa da viúva Vicenta Fernández (“a oscuras y a manera de
facinerosos”), portando pistolas, coitelos e unha fouce de mango longo; golpearon e acoitelaron a
dous dos seus fillos –Antonio, que resultou severamente ferido (“aunque ciego le dieron muchos
palos y le hicieron en la cabeza cuatro heridas mortales”), e Pedro Nobo- . Despois de atarlles as
mans, os bandoleiros esixiron á viúva que lles entregase as onzas e os obxectos de valor. As dúas
fillas, Tomasa e Andrea, tentaron fuxir pero unha delas foi capturada e agredida; a outra conseguiu
zafarse e correu a pedir axuda ás aldeas máis próximas. Unha vez baleiradas as arcas, onde a fami-
lia gardaba os utensilios domésticos e algúns alimentos, a gavela dirixiuse á casa contigua, que
ocupaba a familia de Juan Gómez, e a súa sobriña, Vicenta Gómez, que saíra ó oír os berros dos
veciños, recibiu dous tiros de posta (“...y al tiempo de salir se le disparó un tiro por un hombre
que estaba en el corral, y sintiéndose herida en el pecho izquierdo y en la cara, se retiró a su
cama”). O seu tío Vicente puido escapar por unha fiestra e foi en busca de auxilio. Ante as deman-
das de axuda acoden veciños de Insua do Baio, que se atopaba a unha distancia de  “dos tiros de
fusil”,  e de Merlan, que distaba “tiro y medio”. A gavela logra escapar, abandonando na súa fuxi-

O expediente consta de 36... follas que narran
o proceso aberto a raíz da denuncia que presenta
perante o alcalde pedáneo de San Xoán do Freixo, no
concello das Pontes, pertencente daquela ó distrito
xudicial de Pontedeume, Juan Gómez, veciño do lugar
de Insua, parroquia do Freixo, polo asalto sufrido ás
casas do dito lugar a mans dunha gavela de bandolei-
ros na noite do 7 de abril de 1823. Nos días sucesivos,
recollidas as declaracións ás testemuñas, as autorida-
des locais remiten o oficio ó xuíz de Pontedeume.

O lugar de Insua é un pequeño casarío, na
actualidade abandonado, que se atopa nas estribacións
meridionais da Serra da Faladoira, no camiño que
dende As Pontes se dirixe cara a Ortigueira, zona que
polo seu illamento e accidentada orografía reunía as
condicións propicias para a acción das gavelas;  as
cales contaban ademais con redes de confidentes que
lles informaban dos obxectivos máis atractivos.
Receptadores e alcaiotes, moitos deles mulleres,
encargaríanse de vende-lo botín nas feiras e mercados.
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da parte do roubado. Sorpréndenos a mediocridade do botín. Da casa de Juan Gómez leváronse 22
reais e unha libra de tabaco. Menos parco foi o botín da casa de Vicenta Fernández;  na que se fixe-
ron con 40 reais, roupas, carne de porco e unto. Entre as roupas figuraban: “un zagal de sempiter -
na, una mantilla de limiste, un justillo de pana, otro de picote de lana y lino del país, varios pares
de medias de hilo, una camisa de lienzo, una tercia de paño de Segovia, un chaleco de catonia
(sic), un ceñidor de lana, dos varas de somonte, una vara de Chinchón, un dengue, varios pañue -
los de algodón y muselina, toallas de lino, una casaquilla de Segovia y un paraguas”. Os ladróns
non puideron ser capturados e os intentos por parte da autoridade de recuperar os obxectos resul-
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taron infructuosos : “Y no habiendo sido conocidos los ladrones y malhechores, ni por los sujetos
robados ni por los más que han concurrido, constituyendo a ello  lo oscuro y lluvioso de la noche -
del suceso,se proveyó que, a mayor abundamiento se expidieron requisitorios con inserción de las
alhajas robadas, a los Juzgados del contorno del lugar del robo, siendo uno de ellos  el indicado
en que uno administra Justicia, y , por ver si por medio de sus mercados o de otro modo puede lle -
garse a conseguir alguna averigüación o noticia importante para ella”.

FONTES DOCUMENTAIS.

Arquivo Municipal de Pontedeume, Sección Causas e querelas criminais (1780-1870)

BIBLIOGRAFÍA.

COSTA CLAVELL, X.: Romerías. Bandolerismo y otras jergas gallegas , Ed. Xerais, 1974.
DE JUANA LÓPEZ, J. y PRADA RODRÍGUEZ, X.: Galicia contemporánea. Historia de Galicia

Ed. Vía Láctea, A Coruña 1996.
DURÁN, J.A.: Crónicas /1, Agitadores, poetas, caciques, bandoleros y reformadores en Galicia,

Madrid, 1974.
GÓMEZ MARÍN, J.: Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, Madrid, 1966.
LÓPEZ MORÁN, Beatriz: El bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX, Edicións

do Castro, Sada.
LÓPEZ MORÁN, Beatriz: El bandolerismo gallego, Ed. Xerais, Vigo.
SAURÍN DE LA IGLESIA, Rosa Mª: Apuntes y documentos para una historia de Galicia en el

siglo XIX,  Deputación da Coruña, A Coruña 1977.

182

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

BANDOLEIROS  30/8/56  02:13  Página 182



O RÍO EUME NA ANTIGÜIDADE CLÁSICA

Vicente Martínez Álvarez

A nosa comarca, recentemente creada polas institucións de goberno, articúlase arredor do
río Eume. Pontedeume está intimamente vencellado e tamén ó longo da súa historia a dito río. Pero
podemos preguntarnos, e de feito é do que vai tratar este breve comentario, se sempre o río Eume
se chamou así ou tivo outras posibles denominacións.

Os autores antigos1, entre os que podemos destacar a Estrabón, Plinio o Vello, Mela e sobre
todo Ptolomeo, non mencionan nunca un hidrónimo chamado Eume. Temos que dicir que si fan
mención doutros cursos fluviais do noroeste peninsualar como é o caso do Eo ou do Navia; tamén
do Tambre.

É lóxico pensar que non pode ser un esquecemento debido á omisión por parte de todos os
autores. Tampouco podemos crer que non fan referencia a el por ser insignificante, pois polo seu
caudal e lonxitude ten máis entidade que outros moitos cursos fluviais que estes mesmos autores
mencionan. Ademais debemos dicir que a presencia romana preto da súa desembocadura e no seu
curso medio na zona das Pontes está demostrada mediante restos arqueolóxicos2.

Todo isto, a importancia do río e a presencia romana na súa cunca, lévanos a pensar en dous
posibles nomes ou hidrónimos que corresponderían ó Eume nas fontes clásicas.

Damos por feito que o golgo Ártabro ou sinus artabris dos textos clásicos corresponde ás
rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol; anque hai autores discordantes que sitúan o golfo Ártabro
na zona de Fisterra ou cabo Touriñán3.
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1.  Referímonos ós autores que están recollidos nas Fontes Hispaniae Antiqua (FHA).
Tamén outros autores como Antonio García y Bellido na súa obra La España de nuestra era según P. Mela y C. Plinio e
outra obra como España y los Españoles hace dos mil años según la “Geografía de Strabón”.
Referencia especial para desenvolver este breve traballo é a obra de Ana María Romero e Xosé Manuel Pose, Galicia nos
textos clásicos, na que fan un percorrido e comentario das diversas noticias dos autores clásicos.

2. Referímonos á vila romana de Centroña, posiblemente dedicada á salgadura de peixe. Anque está situada no río, constata a
presencia romana na desembocadura do río Eume, tratada por J.M. Luengo Martínez Las excavaciones de la villa romana
de Centroña-Pontedeume. pp. 5-19.
Tamén a presencia romana no curso medio está testemuñada pola posible orixe romana da ponte sobre o río Eume que hai
nas Pontes, o que nos indica que habería unha vía romana secundaria na zona.
Por último testemuñamos a presencia romana nas proximidades do río mediante o achado dunha inscrición romana referi-
da a unha dedicación a tódolos deuses e deusas seguindo un oráculo de Apolo no santuario de Claros en Asia Menor. Dis
D(eabus)q(ue) ex interpretatione oraculi Clalri Apo(l)inis.

3. Autores como Cuevillas en Estudos, pp.41 e Sulten en Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica pp.394,
sitúan o porto Ártabro na ría de Corcubión, polo tanto o golfo Ártabro tamén.
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O texto que nos resulta máis revelador é o seguinte de Mela:

In Artabris sinus ore angusto admissum mare non augusto ambitu excipens
Adrobricam urbem et quattor amnium ostia incigit: duo etiam inter accolentis
ignobilia sunt, per alia Ducanaris exit et Libyca.

Mela, Chorographia, III, 13.

Pomponio Mela, neste texto da súa obra Chorographia fálanos do dito golfo dos ártabros
ou Ártabro e dun gran estreitamento dentro del que pode corresponder á bocana da ría de Ferrol,
abríndose despois unha ampla enseada onde estará a cidade de Adrobricam4, que diversos autores
identifican coa actual cidade de Ferrol. Segue o autor dicíndonos que nesta zona desembocan catro
ríos, dos cales dous non teñen importancia nin para os habitantes da zona e outros dous chamados
Ducanaris e Libyca.

Son estes dous hidrónimos os que nós tentamos identificar co río Eume actual, anque non
podemos dicir cal dos dous se corresponde, porque un deles ten que corresponder ó río Xubia, que
é o outro maior da zona. Respecto dos outros dous insignificantes poderiamos identificalos co
Belelle ou Cádavo. Un autor que tratou todo o noroeste peninsular en canto ás fontes e que xa é
considerado como un clásico é Tranoy 5; referíndose ó Eume deixa claro que nun principio se cha-
mou Ares puidendo despois derivar cara ó hidrónimo Anaris, que ten similitude co Ducanaris dos
textos clásicos.

Ptolomeo, xeógrafo do século II da nosa era, na súa obra Geografia é o que revoluciona a
Xeografía establecendo un sistema de coordenadas que nos dan a latitude e lonxitude de diversas
cidades, pobos, accidentes xeográficos e ríos. No seu Libro II non fai referencia- como xa indica-
mos antes- ó río Eume nin ó Ducanaris e Libyca. Os ríos que Ptolomeo cita e que están máis preto
do Eume son o Viri e o Mera, identificados segundo autores6 cos actuais Anllóns ou Mero o pri-
meiro e o segundo co Mero ou Mera.

Estrabón, na súa obra Geografia, no Libro III, é o autor que máis noticias nos dá do noro-
este peninsular, pero no que fai referencia ó río Eume hai unha omisión ó igual que na maioría dos
autores clásicos.

Plinio o Vello, na súa obra Historia Natural fainos referencia únicamente ós ríos Miño
como Minio, Tambre como Tamarico e Limia como flumen Limmia. Tampouco fai referencia direc-
ta ou indirectamente ó Eume.
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4. No que respecta á cidade de Adrobricam identifícase coa cidade de Ferrol ou arrabaldes segundo autores como Schulten
Geografía y etnografía ...p. 395. Saralegui y Medina seguindo a autores como Hübner, participan da mesma opinión.
Adrobrica, pp.17.

5. Tranoy, A. La Galice Romaine, pp. 26, fai referencia ó texto de Mela, estando Monteagudo de acordo con esta interpreta-
ción respecto ao Ducanaris e Xubia e identificando este último co Libyca.

6.  Müller identifica o Viri co Anllóns e para Montenegro trátase do Mero actual.
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Estamos seguros da ocupación por parte dos romanos do territorio do río Eume no seu
curso medio e baixo.

As noticias clásicas do territorio son indubidables, sobre todo o texto de Mela, polo tanto
é moi improbable que un río de tal caudal se lles esquecese. Coidamos, ó igual que a maioría de
autores que teñen tratado o tema, que o Ducanaris corresponde ó Eume actual.

O nome actual do río, que aparece documentado por primeira vez na idade media, pode que
se implantase na alta idade media entre os séculos VI ao X.

Xa que logo, e mentres non apareza unha proba ou un documento que corrobore o que dixe-
mos antes, podemos aceptar esta posibilidade que propón Ducanaris igual a Eume.

Sempre hai que deixar a posibilidade de erro, pois este é o caso da división administrativa
do noroeste peninsular na época romana que queda trastocada tralo descubrimento dun edicto do
emperador Octavio Augusto7 en Bembibre preto de Ponferrada, e onde se menciona un pacto entre

7.  O edicto de Augusto foi publicado en prensa (Diario de León. Domingo 12 de decembro 1999, pp.14-15). A súa traduc-
ción é a seguinte: O emperador César Augusto, fillo do divino, na súa novena potestade tribunicia e procónsul, di: Souben
por todos os meus legados que foron gobernadores (ou que tiveron o mando) da provincia Transduriana, que os habitantes
do castellum Paemiobrigense, da xente dos Susarros, en oposición ao resto, permaneceron na obediencia...

un pobo e Roma, pero
sobre todo ten máis
importancia por facer
mención dunha provin-
cia chamada Transdu-
riana, ata agora desco-
ñecida, e que engloba
todo o noroeste penin-
sular incluíndo loxica-
mente a cunca do río
que tratamos Ducana-
ris ou Eume.
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LA GENEALOGÍA DE LOS ANDRADE 

De Castro Álvarez y López Sangil

INTRODUCCIÓN

No se puede entender la historia de Pontedeume sin una historia paralela de la casa de
Andrade. Lo supo desde el primer momento don Antonio Couceiro, a la que dedicó la cuarta parte
de su libro. Fue la relación de la casa de Andrade con la Villa como suelen ser todas las relaciones,
de amores y desencuentros, de la que quedan los suficientes rescoldos como para que nos siga atra-
yendo. Comenzó con Fernando Pérez o Bóo, cuando hacía ya cien años que la Villa se había fun-
dado junto al puente. Escribe don Antonio: Hasta Fernán Pérez o Bóo poco interés tienen para
nosotros los anteriores personajes de la casa de Andrade. Pero la Prehistoria es también historia
y, a buen seguro de que, de haber tenido nuestro historiador la oportunidad de contarla, no se hubie-
se excusado de forma tan diplomática.

El planteamiento es bien sencillo. El ascenso de la casa de Andrade aprovechando las gue-
rras civiles no fue casual. Es evidente que terminaron apostaron al caballo ganador, pero lo impor-
tante no era apostar, sino jugar; y si ellos pudieron hacerlo fue porque, desde varias centurias atrás,
estuvieron preparando el terreno. Miembros de la nobleza comarcal, escuderos, caballeros, presta-
meros, poseedores de tierras y vasallos, titulares del coto de Andrade, defensores de monasterios,
en los que se hacen enterrar  y luego expolian o son encomenderos, estaban en disposición de dar
el gran salto, aunque no todos lo consiguieron. Y si esto fue así, no podía por menos  que en la
documentación de los monasterios1, con los que mantuvieron una estrecha relación, estuvieran
escritos sus nombres, sus propiedades, cargos y relaciones de parentesco y se pudieran leer, aun-
que sólo fuera entre líneas, sus trayectorias.

El fenómeno de ascenso de la nobleza de seguda fila, ya  estudiado por Salvador de  Moxó,
presenta para la familia Andrade un buen número de interrogantes que deberíamos de saber con-
testar o, al menos,tener la valentía de plantear: ¿descienden, como dicen los genealogistas, los
Andrade de los Traba?, ¿dónde empieza el árbol genealógico de la familia Andrade?, ¿cuál fue
antes, el topónimo Andrade o el antropónimo?, ¿cuántos Fernán Pérez de Andrade hubo antes que
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1.  Estos monasterios son los de Caaveiro y Monfero, situados en la comarca donde se encuentra el solar primitivo de los
Andrade. Del primero, recientemente ha visto la luz una reimpresión del Tumbo, publicado por primera vez en la revista
Cátedra, nº 3 y 4; y está a punto de aparecer el resto de la documentación; en ambos casos, de la mano de FERNÁDEZ
DE VIANA y GONÁLEZ BALASCH. De Monfero, J. L. LÓPEZ SANGIL ha publicado la obra Historia del monasterio
de Sta. María de Monfero, A Coruña, 1999, y sigue trabajando en la transcripción de la documentación. Quizá esta docu-
mentación, para el caso de la familia Andrade, deba de ser acompañada con la consideración de las colecciones documen-
tales de Bergondo, muy escasa, y Santo Domingo de La Coruña, que, sin duda, aportaran datos novedosos.
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el O Bóo?, ¿cuándo y cómo se produce el entronque de los Andrade con los Freire?; o, en fin, ¿de
dónde proceden los Freire?

Éste y no otro es el principal objetivo de este artículo.  

ALGUNAS PRECISIONES METODOLÓGICAS

Normalmente conocemos a nuestros padres y a nuestros abuelos. También, sin la mayor
dificultad, podemos saber el nombre de los padres de nuestros padres y de sus abuelos. Pero si estu-
viésemos decididos a descender  en el árbol genealógico de la familia, nos encontraíamos con
serias dificultades, y ello  a pesar de que, desde finales del siglo XVI, con un poco de suerte, tene-
mos ya libros parroquiales. El gozo sería grande si algún antepasado nuestro hubiese tenido la
misma idea y nos  hubiese facilitado el trabajo. Pero eso sólo ocurre en las familias de abolengo.
En efecto, fue la nobleza, sustentada en el linaje, la que sintió la necesidad de realizar ese tipo de
descensos,  con el comprensible propósito de mantener el recuerdo de sus antepasados, descen-
dientes de un tronco común, de sus hazañas y glorias2.

Parece evidente que tal necesidad no fue tan apremiante para la nobleza de la Alta Edad
Media3, de la que se duda que se agrupase en  linajes, como lo fue  para la nobleza trastamarista,
que va a saber perpetuarse, con sólidos mecanismos, hasta la edad de las revoluciones. Pero, quizá,
cuando la necesidad fue verdaderamente acuciante hacía más de doscientos años que el ascenso de
dicha nobleza había iniciado su singladura y la pléyade de geneologistas4 surgidos en la Edad
Moderna, verdadera edad de oro de la disciplina, tendió a llenar los vacíos no siempre con el rigor
necesario; a veces, porque no había más remedio, echaron mano de la imaginación, pero, otras, por-
que en el pasado de muchas encumbradas familias no había ni tanta antigüedad ni tantos hechos
gloriosos que contar, sino muy al contrario. Por eso no nos deja de sorprender la obra de Vasco de
Aponte. El primer gran genealogista gallego es el antepasado  que nos facilitó el trabajo. Sin él, en
palabras de López Ferreiro, la historia de Galicia sería un logogrifo indescifrable. Pero en él no nos
sorprende tanto el hecho de que sea capaz de reconocer su ignorancia, como la misma ignorancia
a la hora de desentrañar el origen remoto de las familias de las que se ocupa, lo que viene a demos-
trar lo frágil que es la memoria humana. Eso sí, no nos sorprende el olvido que sufrió su obra por
parte de genealogistas posteriores.

¿Habrá que seguir echando mano de las obras de estos genealogistas, de los que, cierta-
mente, ni mucho menos todo es desechable, o seremos capaces de aportar una brisa de racionali-
dad?. ¿ Cuál es el camino a seguir? 
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2.  Véase MOXÓ, S. DE, De la nobleza  vieja a la nobleza nueva, Madrid, 1964; y MÁRQUEZ DE LA PLATA y VALERO
DE BERNABÉ, Nobiliaria Española, Origen, Evolución, Instituciones y Probanzas , Madrid, 1991. 

3.  Uno de los primeros nobiliarios es el de don Pedro, conde de Barcelos, que debió de aparecer en la primera mitad del
siglo XIV.

4.  Véase MARTÍNEZ-BARBEITO, C. Bibliografía gallega de genealogía y heráldica , La Coruña, 1995.
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Pensamos, y no creemos equivocarnos, que la principal fuente para intentar rastrear las vin-
culaciones familiares de la nobleza altomedieval, por encima de las antiguas genealogías, es la
documentación monástica. La espectacular labor de los paleógrafos ha permitido que en las últi-
mas décadas hayan aflorado un buen número de colecciones diplomáticas5 que nos ofrecen series
cronológicas de distinta tipología de documentos, a partir de los cuales los estudios sobre antropo-
nimia, familias y parentesco han progresado espectacularmente6. Su estudio ha permitido dejar
asentadas una serie de afirmaciones7. En primer lugar, que hasta el siglo XI se designa a las perso-
nas por un sólo nombre 8. En segundo lugar, que, por las mismas fechas,  se reduce de forma nota-
ble el número de nombres y se comienza a designar a las personas con un nombre y con un apelli-
do que se construye con el nombre del padre9. Y en tercer lugar, la aparición de apodos y topóni-
mos que se trasmiten de padres a hijos. Ambos hechos parecen generalizarse en Galicia a media-
dos del siglo XIII, aunque su aparición es bastante anterior.

Pero la tarea no es fácil. Primero por que no siempre es posible  encontrar uno o varios
monasterios con los que la familia objeto de estudio haya tenido una especial relación. Segundo,
porque los documentos son extremadamente cicateros a la hora de mostrar las relaciones de paren-
tesco. Y tercero, por las dificultades de interpretar la información. Así por ejemplo: ¿ todos los
individuos que, en la documentación del siglo XIII, aparecen con el antropónimo Andrade, perte-
necieron a la familia que nos ocupa? Como veremos, posiblemente no; lo que sin duda es una prue-
ba más de que el topónimo Andrade fue anterior al antropónimo. En un traslado del testamento de
Rui Freire de Andrade10 se menciona  a seis hijos: Nuño Freire de Andrade, Juan Freire de Andrade,
Lope Núñez, Fernán Pérez de Andrade (O Bóo, el que nosotros llamaremos III) Marina Peláez y
Sancha Núñez. El panorama no es muy distinto si pasamos revista, en la obra de Aponte, a las otras
familias. ¿Cuál es realmente el criterio con el que se forma el apellido de los hijos? No tenemos
ningún problema para admitir que los citados Nuño y Juan, a los que podemos  intercalar el ape-
llido de Rodríguez, son hijos de Rui Freire; pero, ¿y el resto? Nos resistimos a pensar que no haya
una explicación razonable, porque lo contrario sería el caos: ¿O es que los apellidos se pueden for-
mar con la misma arbitrariedad que el nombre? Se hace preciso el análisis de un volumen impor-
tante de árboles genealógicos que nos permita descubrir la leyes de trasmisión del apellido, pero
aún más, las excepciones a esas leyes. Por de pronto,  podemos adelantar alguna cosa:
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5.  Véase, para el caso de Galicia, un recuento de las mismas en LÓPEZ SANGIL, J. L. Relación de fuentes documentales
publicadas o transcritas de la historia medieval gallega, Cátedra, nº 6, 1999.

6 . Véase, para Galicia, PORTELA y PALLARES, De Galicia en la Edad Media, Sociedad, Espacio y Poder. Santiago,
1993, y REYNA PASTOR Y OTROS, Poder monástico y grupos domésticos en la Galicia foral, Madrid, 1990.  

7.  Véase GARCÍA DE CORTAZAR, La vida en una aldea medieval, Madrid, 1996, p. 11-13. 

8.  Véase los árboles genealógicos de De Galicia en la Edad Media (PORTELA y PALLARES, op. cit. pp. 241-244).

9.  Véase, al respecto, los árboles genealógicos de una de las familias más relevantes de la aristocracia gallega en  LÓPEZ
SANGIL, J. L., La familia Fróilaz-Traba en la Edad Media gallega, Estudios Mindonienses, nº 12, 1996.

10. Fue publicado por  REY ESCÁRIZ en BRAG, Tomo I, año 1915, p. 66.
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1º)Volviendo al ejemplo anterior, posiblemente Sancha y López  Núñez no fuesen hijos
biológicos sino adoptivo de Rui Freire. ¿No serían hijos de un hermano suyo llamado Nuño Freire,
del que prácticamente sólo conocemos el nombre y que debió de morir tempranamente?

2º)¿Qué apellidos llevaban los hijos naturales? Sabemos, por ejemplo, que uno de los hijos
de don Fernando de Andrade, conde de Villalba, fue prior de Caaveiro y poseía el mismo nombre
que el padre. En la obra de Aponte, al hacer la relación de los  allegados a la casa de Andrade, se
menciona a un  Pedro Fernández de Andrade y a un Diego de Andrade, de los que el citado autor
dice, con toda naturalidad, que son bastardos. La bastardía viene así a ser un elemento distorsio-
nador, capaz de hacernos cometer espectaculares errores.

3º)Algunos hijos toman el apellido de la madre. Gómez Pérez de la Mariñas se casa con
Teresa de Haro. De su unión conocemos tres hijas: doña María de las Mariñas, doña Constanza de
las Mariñas y doña Ginebra de Haro. Este hecho no hace sino complicar sobremanera la situación,
máxime si tenemos en cuenta que la mortalidad femenina en el parto debía de ser considerable-
mente alta; lo que explica que nos encontremos con individuos que llegaron a estar casados con
dos o tres mujeres (casos de Rui Freire de Andrade y Fernán Pérez de Andrade o Bóo).

4º) Por último, se constata como, de forma casi obsesiva, tienden a repetirse los mismos
nombres: Rui, Juan, Nuño Freire, Pedro, Fernán Pérez, para la familia Andrade. Es frecuente que
un hijo repita el nombre del abuelo. El que a un hijo de Rui Freire de Andrade se le llame Fernán
Pérez no hace sino confirmarnos que entre sus antecesores hubo, como efectivamente así fue, un
Fernán Pérez de Andrade.

En todo caso, llegamos a una conclusión: reconstruir el árbol genealógico de una familia
con el sólo criterio de los apellidos es harto difícil, no tanto por la escasez de las fuentes, cuanto
por el hecho de que la norma de que el apellido de los hijos se forma con el nombre del padre, o
de que el hijo recibe el apellido del padre, dista mucho de ser un procedimiento fiable, al menos,
desde mediados del siglo XIV.

Debemos, pues, explorar otras posibilidades. Comencemos diciendo que lo que a nosotros
hoy nos parece un galimatías de nombres que se repiten y de fechas que no cuadran no lo debió de
ser para los escribas y notarios que redactaron los documentos. Y ello en un mundo de formulis-
mos y jerarquías, de normas y comportamientos codificados extensibles a todas la facetas de la vida
(pensemos, por ejemplo, en el arte románico). Donaciones, privilegios, ventas, foros o sentencias
reposaban en los archivos de los monasterios como garantes de la legalidad y, sobre todo, de la
buena salud de las haciendas,  dispuestos a ser esgrimidos en cualquier momento, lo cual era fre-
cuente. ¿Quiénes son los que firman como testigos o están presentes a la hora de redactar los docu-
mentos?, ¿qué criterio se sigue para que uno firme antes y otro después?, ¿por qué unas veces nos
ponen un lacónico nombre y otras nos aclaran machaconamente  fulanito apodado menganito? Sin
duda hay una explicación que se nos escapa. Pero el tiempo es un potente ácido. Pasados los años,
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¿quién se acuerda de quién era el Bermudo que aparece como testigo en una donación?, ¿en qué
circunstancias aparece confirmando?, ¿quiénes fueron sus padres y cuál su ocupación?, pero, aún
más, ¿como diferenciarlo de otros Bermudos que encontramos en otros documentos, donando o
confirmando?

Intentemos establecer un poco de orden. Hay, en primer lugar, un criterio de diferenciación
cronológica. En el  Tumbo de Caaveiro encontramos un buen número de Bermúdez y de Pedro
Bermúdez, ¿alguno de ellos se refiere a Pedro Bermúdez de Andrade? Evidentemente habrá mu-
chas posibilidades cuando el nombre aparezca en diplomas datados entre el 1203 y 1234, período
en el que aparece perfectamente documentado. En todo caso, sería conveniente que los árboles
genealógicos fuesen acompañados de referencias cronológicas. Lo ideal sería que cada individuo
apareciese con la fecha de nacimiento y de defunción, lo cual es imposible en un mundo en el que
pocos conocen su fecha de nacimiento y en el que dicha fecha no tiene cabida en la documenta-
ción. Los testamentos son más frecuentes, pero han llegado hasta nosotros en número reducido. Sin
embargo siempre es posible señalar la acotación cronológica dentro de la cual aparece menciona-
do, o al menos la fecha del único documento (donación, testamento, foro etc.) en el que aparece.

El segundo criterio es el socioprofesional. Volvemos a decir que si, tras la guerra fratrici-
da, los Andrade se constituyeron en uno de lo linajes más encumbrados de Galicia, sólo fue posi-
ble porque el terreno estuvo abonado a lo largo de las centurias anteriores. La forma de ascenso
más segura era hacer méritos en la milicia, para lo que la guerra contra los sarracenos11 ofrecía nota-
bles posibilidades, o formar parte de la pléyade de funcionarios o servidores reales o de la noble-
za condal. Busquemos pues a los antepasados de Fernán Pérez de Andrade  III entre los que tienen
el tratamiento de don, entre los  almigeres,  caballeros o prestameros. Los hijos de don Bermudo
Fortúnez fueron caballeros y prestameros y también lo fueron los hijos de sus hijos.  No cabe dudar,
por ejemplo, que en el documento nº 242 del Tumbo de Caaveiro12, datado entre 1252 y 1262, el
Lopo y Fernando citados a secas como prestameros son Andrade, y, con más razón, los citados, en
el documento nº 19013, de 1236, como Fernando Pérez y Lopo Pérez. ¿Quiénes fueron sus padres?
Sin duda  alguna Pedro, caballero de Andrade o prestamero, confirmante en los documentos de
donación de la familia condal. Sigamos tirando del hilo y llegaremos a Fortunio Bermúdez. Es
posible que con este procedimiento se nos planteen dudas, pero serán razonables y razonadas.  

Y un tercer criterio. Es fácil comprobar como los primeros Andrade tienden a donar tierras,
tanto a Caaveiro como a Monfero, en los mismos lugares, seguramente donde la familia tiene el
núcleo principal de sus posesiones, pero no necesariamente. Hay en esta práctica una explicación
lógica en la que confluyen dos voluntades: por un lado, la de los donantes, movidos por la tradi-
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11. Posibilidades de ascenso, pero también de una muerte prematura. No es infrecuente encontrarnos en los cartularios dona-
ciones hechas antes de partir a la guerra contra los sarracenos, y luego constatar que el donante no volvió. Debió de ser
una sangría adicional en un mundo donde la esperanza de vida era pequeña.

12. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, El monasterio de San Juan Caaveiro, Tumbo, La Coruña, 1999,
p. 307.

13. Idem, p. 264.
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ción; y por otro, la de los monasterios, interesados en engrandecer o redondear las posesiones allí
donde ya tienen otras. Veamos algunos ejemplos y su aplicación práctica.     

Sin gran esfuerzo advertimos que los distintos miembros de la familia Andrade proceden
sistemáticamente a donar a Caaveiro propiedades en Alón14 (Allón, feligresía de S. Pedro de Gran-
dal, Vilarmaior). Así lo hace Bermudo Fortúnez y sus hijos, Martín y Pedro Bermúdez. A partir de
este último, a Alón podemos añadir posesiones en Burgás (Montenegro) y Macenaria (Maceira,
Vilarmaior).

Cojamos ahora una donación a Monfero de Pedro Bermúdez de Andrade, del que no cabe
dudar  que pertenezca a la familia Andrade15: año de 1212, donación de la parte que tenía en el lugar
de Valdureya16 (Gestoso). Recopilemos las donaciones hechas al citado monasterio en el mismo
lugar:

AÑO LUGAR DONANTE

1115.........................Valdureya...............................Fortunio Bermúdez
1182................................."......................................Bermudo Fortúnez
1206................................."......................................Fernando Bermúdez
1212................................."......................................Pedro Bermúdez

El resultado es que llegamos a la misma conclusión a la que ya habíamos llegado, por otros
procedimientos, examinando los Tumbo de Caaveiro y Monfero, a saber, que el primer miembro
conocido de la familia Andrade es Fortunio Bermúdez; lo cual, por otra parte, como veremos, tiene
una apoyatura documental absolutamente irrefutable. 

LA OPINIÓN DE LOS GENEALOGISTAS

Antigua y muy noble familia, oriunda del reino de Galicia, donde radicó su antiguo solar
entre Puentedeume, Ferrol y Villalba, de cuyas villas el rey don Enrique II hizo merced á su pri -
vado Hernán Pérez de Andrade, descendiente de Bermudo Pérez de Traba Freire de Andrade, á su
vez descendiente de los antiguos condes de Traba y Trastamara y tronco de la ilustre casa de
Andrade. Esta cita, extraída de la Enciclopedia Espasa, no hace más que recoger una afirmación
expresada por todos los genealogistas del siglo pasado y  admitida, sin ninguna reserva, por buena
parte de los historiadores del presente17.
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14. Véase DE CASTRO ÁLVAREZ, El monasterio de S. Juan de Caaveiro, Historia y Arte, pp. 30-33.

15. Véase LÓPEZ SANGIL, J. L., Índice de la documentación en pergamino que se conserva en el Archivo del Monasterio
de Sta. María de Monfero en el año 1833. Cátedra, nº 4,1997.

16. También aparece como Valle de Durexa.

17. Véase: COUCEIRO FREIJOMIL, Historia de Pontedeume, p. 40, y p. 111, recoge, sin demasiado convencimiento, la
opinión de los genealogistas, pero el pensar que Bermudo Pérez de Traba es el origen de la casa de Andrade, le lleva a 
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La afirmación de que la casa de Andrade desciende de don Bermudo Pérez  aparece unida,
en los genealogistas de los siglos pasados, a la leyenda del caudillo don Mendo. Esta leyenda, que,
evidentemente, como otras muchas, puede tener su apoyatura en un hecho real, aparece en
Nobiliario de D. Pedro, Conde de Barcelos,  reeimpresión, de  1640, del Livro das Linhages , del
citado conde, escrito con anterioridad al 1340. No sabemos si el naufragio de don Mendo y de
cinco caballeros en las costas de Galicia aparece en la primera versión del libro, ni tampoco impor-
ta mucho, pero lo cierto es que sólo se limita a decir que uno de los caballeros es un Andrade de
Braga18. En una de las anotaciones de la citada reimpresión, realizadas por el marqués de
Montebelo, se dice: Entre los cinco Cavalleros, que vinieron con el Conde D. Mendo, dize que del
ultimo dellos vienen los Andrada de Braga, y conforme a la mejor computación de los tiempos este
es el principio de la familia Amdrada, y en esta Ciudad tuvieron Casa, y Solar, y de otro que lla -
man Freiriz, que está a dos leguas de della, añadieron Freires de Andrade, y con uno, y otro
Apellido ay en aquella Ciudad personas mui nobles...19 De esta manera Montebelo intenta resolver
otro de los problemas que tenemos planteados: la procedencia del apellido Freire y la razón del por-
qué este apellido va unido a los Andrade.

Al respecto, el licenciado Molina20 se limita a decir que los Freire andaban tan hermana -
dos con los Andrade que traen casi las mismas armas, y aun se tiene por cierto que de ellos pro -
ceden los Andrade21.

Antes de la reimpresión romana del libro de Barcelos, en concreto, en 1572, Baltasar
Porreño22 escribe una obra titulada Nobiliario de el Reino de Galicia. Porreño conoce la obra de
Barcelos, a quien cita, recoge el hecho o leyenda de los caballeros que llegan a Trasancos y apor-
ta tres datos, no sabemos si de su entera cosecha:1º, el origen de los Andrade está en los antiguos
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detenerse en la historia del personaje. GARCÍA ORO, La nobleza Gallega en la Baja Edad Media, p. 128, la referencia es
breve y más parece una licencia literaria, no creemos que el siempre ponderado y bien documentado historiador de nues-
tra Baja Edad Media llegaría a la misma afirmación de haber profundizado en el tema; en Don Fernando de Andrade,
Conde de Villalba, se limita a partir de Fernán Pérez de Andrade I y Juan Freire, con las segundas pinceladas que nos
ofrece la documentación. MARTÍNEZ BARBEITO, Torres, pazos y linajes de la provincia de La Coruña, p. 52, recoge la
opinión del P. Gándara. ZOLTAN V. H., Una biografía histórica, Anuario Brigantino, nº 14, realiza un árbol genealógico
que arranca de Pedro Fróilaz. En fin, recientes obras o diccionarios de genealogía como las de CRESPO DEL POZO,
Blasones y linajes de Galicia, Bilbao, 1982, o FERNANDO GONZÁLEZ-DORIA, Diccionario Heráldico y Nobiliario,
Madrid, 1994, siguen considerando a los Andrade descendientes de los Traba. 

18. O Conde Dom Mendo veyo de terra de Roma, e era do linhage dos Godos, e veyo a Galiza cuydando a ser Rey, com
gram Companha de Cavalleyros, e de outras gentes, que trouxe por mar: e aqueceo assi a ventura, que quantas naos,
baixeis, e galès trazia, quebraron todas no mar, nom cabo Piorno, e em Trazentos, e aportarom com el cinco Cavalleyros,
e nom mais; e de hun delles vierom os de Trazentos; e de outro os Marinhos; e de outro os de Ambra; e de outro os
Beltranes; e de outro os de Andrada de Braga (Nobiliario de D. Pedro, Conde de Barcelos , ed. facsímil, Santiago, 1974,
Título VII, 43).

19. Idem, Notas del Marqués de Montebelo, Plana 43.

20. Su obra Descripción del reino de Galicia y de las cosas notables de el, fue escrita en 1550. De ella parte la leyenda de
que Fernán Pérez de Andrade o Bóo ayudó a matar a Pedro I.

21. Idem, edición 1998, p. 170.

22. Porreño acompañó a Ambrosio de Morales en su viaje a Galicia.  Nosotros hemos utilizado una transcripción realizada
por José Antón García Ledo de un manuscrito de la biblioteca de Carlos Martínez Barbeito.
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condes de Trastámara y Traba; 2º, el primero del apellido es don Bermudo Pérez de Traba Freire
de Andrade; y 3º, Rui Freire de Andrade fue caballero de la Orden de Santiago  y Bermudo Freire
fue freire de dicha orden e hizo donación de unos heredamientos en la merindad de Noya, en el año
de 1220, que fueron agregados a la Encomienda de la Barra. Nada dice del entronque entre Freires
y Andrades, que no sea que utilizan ambos apellidos desde muy antiguo.

La obra de Porreño debió de circular manuscrita, sólo así se explica que el Padre Jerónimo
Pardo, en su obra Origen de los linages del Reyno de Calizia23, de 1657, venga a decir práctica-
mente lo mismo, aunque cite como fuente a don Servando24 y Rades25. Por lo demás, este autor
incluye la explicación del origen del escudo de los Andrade, que toma de Argote de Molina26:
Después entrando en Galicia los Moros, y vencidos los Templarios, quitaronles su Estandarte, en
que iba la Cruz negra, y la Ave Maria, salieron los Andrade, y les vencieron, y hecharon del Reyno,
y restauraron el Estandarte perdido, pusieron El Ave Maria por blason en su divisa, que despues
adornaron con diez y ocho vanderas, que ganaron al frances en la conquista de Napoles.

Todas estas obras debieron de servir de base a Fray Felipe de Gándara y Ulloa para escri-
bir su Armas i triunfos, hechos heroicos, de los hijos de Galicia (1662). Gándara, además, men-
ciona a una serie de personajes con el apellido Freire de Andrade o Andrade pertenecientes a la
Orden de Santiago 27.

En el reinado de Felipe IV (1621-1665), Frai Malaquías de la Vega28, monje en el monas-
terio cisterciense de Balbuena, escribe una obra que titula Chronología de los Illmos Juezes de
Castilla, Ñuño Nuñez Rasura y Layn Calvo: antecessores dela esclarecida, familia de Castro;
Condes de Lemos, Andrade y Villalva, y Marqueses de Sarria29. En ella el citado autor se muestra
conocedor de las obras de Barcelos, el licenciado Molina, Rades, Aponte y Argote de Molina, aun-
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23. La obra es un capítulo sobre genealogías gallegas del libro Excelencias del Apóstol Santiago, de Antonio Calderón.

24. Es un supuesto obispo de Orense, a quien se le atribuyó la denominada Historia de D. Servando. Según Couceiro no
existió tal obispo y el inventor de la historia fue don Pedro Fernández de Boán, para aumentar la antigüedad del apellido
de la familia (Diccionario Bio-bibliográfico de escritores, Vol, III, p. 356) 

25. La obra en cuestión es Coronica de Santiago.

26. Erudito e historiador, coetáneo de Porreño, muere en 1596. Escribe una obra titulada La Nobleza de Andalucía, de gran
importancia dentro de la heráldica.

27. Estos personajes son: Fernando de Andrade, caballero de la Orden de Santiago, gobernador en guerra de la ciudad de
Badajoz (p. 202); Nuño Freire de Andrade, comendador de la Orden en tiempos del XII maestre (p. 225); Pedro Freire,
comendador de Reigados (p. 228); Rui Freire de Andrade comendador de Castrotorres (p. 269); Alonso Pérez de
Andrade, comendador de Santivañez (p. 269). La relación de los Freire con la Orden de Santiago, ya mencionada por
Porreño, es uno de los capítulos más oscuros y de la que carecemos de apoyatura documental. Según la cronología de
DEREK LOMAX, autor de La Orden de Santiago, Madrid, 1965, el XII maestre abarca el período de 1227-1237, crono-
logía incompatible con los primeros Freire que conocemos.

28. En la Chronología dice que Sandoval escribió en su tiempo.  Casi con toda seguridad se refiere a  Prudencio de
Sandoval, historiador, perteneciente a la orden benedictina y obispo de Tuy, muerto en 1620.

29. La obra se encuentra inédita en la Biblioteca Nacional, ms. 19.418.
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que no se limita a hacer una recopilación de información bibliográfica. No duda en considerar a los
Andrade descendientes de los Traba y, en concreto, de don Bermudo Pérez, hijo de don Pedro
Fróilaz, pero intenta documentar el árbol genealógico de la familia acudiendo a las escrituras de
donación de los tumbos de Sobrado y Monfero. Este planteamiento racional le lleva a justificar el
apellido Freire de Andrade, que él y  los genealogistas anteriores añaden a Bermudo Pérez, dicien-
do que, por haber profesado en Sobrado, los gallegos le llamaron frade, es decir, freire, sobrenom-
bre que se añade al apellido.

El árbol que llega a construir es el siguiente: 

Malaquías, para unir a los tres primeros personajes, aporta una escritura que transcribe en
parte: Ego Comes D. Gundisalvus fernandi, filius comites D. Fernandus Petri de trastamar; una
cum uxore mea Dnª Elvira Roderici, filia comite  D. Roderici Albari, comittesa et filiis, D. fernan -
do e D. gomento. Da al monasterio de monfero la heredad que ubo de los Reyes bermudo y fer -
nando de león, en el lugar de Estremir. facta carta ..., era 1202, ... regnate Dno Fernando ilustre
Rege. Tenente Montemnigrum et alias terras in gallecia Comite Don Gundisalvo. Prestamario
Regis in Pruciis Dno veremudo dicto frade. Qui presentes fuerunt Dno veremudus Petri, germanus
Comite Dommi fernandi, D. fernandus veremudus, filius eius.

El comentario que hace es el siguiente: El que hizo esta donación a Monfero en el año
1164... era hijo del conde Don fernando perez de Trava. Pone dos testigos, uno es el hermano deste
conde,...hermano mayor Don bermudo Perez de Trava, el otro testigo es el conde Don Fernando
Bermudez, hijo mismo de don Bermudo, marido de la Infanta Doña Urraca.
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Bermundo Pérez Freire
de Andrade

Fernando
Bermúdez

Pedro
Bermúdez

Lopo
Pérez

Fernán
Pérez

Bermudo Fernández
(dicto frade)
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Aviamos dicho arriba que era Prestamero de la Tierra de Prucios por el Rey, Don
Bermudo, el llamado frade. Si este fuera el marido de Doña Urraca Infanta, no le nombrara frey -
le, pues aun no lo era en Sobrado, y si lo era, no lo pusiera por testigo; despues de aver dicho que
era Prestamero. Segun esto dos nombres differentes son llamados frade; sin duda que descendien -
te del  Conde marido de Dña Urraca, y es cierto que fue nieto, hijo segundo del Conde Don fer -
nado Bermudez. De suerte que al abuelo por ser freyle los gallegos en lenguaje le dixeron Don
bermudo frade y de eso el renombre deste nieto, Don bermudo freyre de Andrade, Prestamero, que
es Adelantado y persona mayor de aquella tierra.

La cita es larga, pero necesaria. Malaquías, documentado en los archivos de Monfero y
Sobrado, al dejarse  llevar por los genealogistas anteriores, entra en contradicción con afirmacio-
nes que no tienen ningun apoyo documental, lo que le obliga a rizar el rizo. Es evidente que
Fernando Bermúdez es hijo de Bermudo Pérez, pero la consideración de que Bermudo, dicto Frade,
es su nieto, sólo se fundamenta en la obstinación de hacer descender a los Andrade de don
Bermudo Pérez Freire de Andrade. El Bermudo, dicto Frade, puede ser, efectivamente, un
Andrade, Bermudo Fortúnez de Andrade, y es posible que pieza clave para entender la relación
entre los apellidos Freire y Andrade, pero no es pariente de don Bermudo Pérez, hijo de don Pedro
Fróilaz. También son Andrade Pedro Bermúdez, Fernán y Lopo Pérez. Pero dejemos para más ade-
lante el dilucidar el porqué y quién fue su antepasado.

Por último, no podemos terminar este epígrafe sin hacer alguna reflexión sobre la obra de
Vasco de Aponte, Recuento de las Casas Antiguas del Reino de Galicia30. Aponte, quien debió de
escribir la obra ya de avanzada edad, entre 1530 y 1535, dice ser criado de don Fernando de
Andrade, por lo que  si de alguna casa estaba en disposición de tener una información privilegia-
da, ésta era la de Andrade. Sin embargo, el relato referente a la misma ha llegado a nosotros trun-
cado en sus comienzos, de tal manera que el miembro más antiguo de la familia Andrade del que
Aponte nos habla es de Fernán Pérez, padre de Diego de Andrade; si bien se menciona a Rui Freire
de Andrade das Mariñas, a su hijo Fernán Pérez  O Bóo  y a dos Andrade anteriores: Pedro
Fernández de Andrade y su hermano Fernán Pérez, ajusticiados por Don Berelguel de Landoira en
132031. Del contexto general de la obra, deducimos que la casa de Andrade no es de las más anti-
guas, aunque sí, en palabras de Aponte, de gran peso.         

DESCENDIENTES Y PATRIMONIO EN LA COMARCA DEL EUME DE DON
BERMUDO PÉREZ, HIJO DE DON PEDRO FRÓILAZ 

La consideración de que los Andrade descienden de don Bermudo Pérez, al margen de su
veracidad, se apoya en argumentos tan débiles que no soportan la más leve crítica.
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30. Véase edición y estudio crítico realizado por  el Equipo de Investigación "Galicia hasta 1500", Santiago 1986.

31. Idem, p. 131, n. 81.
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Digamos, en primer lugar, que, por un lado, se hace descender a los Andrade de los Fróilaz-
Pérez y, por otro, se dice que los Fróilaz-Pérez y los Andrade proceden de dos caballeros distintos. 

En segundo lugar, el hecho de que en la obra de Barcelos, escrita, como hemos dicho, antes
de 1340, no se hable de los Andrade y sí de los Fróilaz es prueba evidente de que a principios del
siglo XIV, como así era, los Andrade no habían alcanzado gran notoriedad, mientras que los
Fróilaz, miembros  de la alta nobleza, habían tenido un protagonismo indiscutible en la Alta Edad
Media.

Y en tercer lugar, el añadir a don Bermudo Pérez el sobrenombre de Freire de Andrade
supone un gran desconocimiento de las leyes  que a mediados del siglo XII regían  la dinámica de
la formación de los apellidos. No creemos que se pueda encontrar ningún documento del siglo XII
en el que a una persona se le nombre con un nombre, y tres apellidos, aunque dos de ellos se refie-
ran al dictu.

Si don Bermudo es el antepasado de los Andrade, lo  debería de ser porque en la docu-
mentación que poseemos fuese posible rastrear una línea de descendencia más o menos lógica o
porque  fuese posible documentar algún tipo de relación entre don Bermudo Pérez y el topónimo
Andrade. ¿Son posibles ambas cosas, o, al menos, una de ellas?

Don Bermudo Pérez32 murió en el 1168, siendo enterrado en el monasterio de Sobrado,
donde había ingresado ocho años antes. Se caso tres veces33: con doña Adosinda, con doña Teresa
Bermúdez y con la infanta Urraca Enríquez. De doña Adosinda González, hija del conde de
Oviedo, don Gonzalo Peláez, siguiendo a Almeida Fernández34, sólo podemos decir que tuvo dos
hijas, llamadas Iduara y Ximena, quienes en 1137 donan a la sede Bracarense bienes entre Lima y
Cávado. 

De su matrimonio con doña Teresa Bermúdez, tuvo a Pedro, fallecido antes de 1147;
Enrique, del que no sabemos nada; y Mayor, casada con el nieto de don Rodrigo Froila, don
Gonzalo Menéndez.

Por último, de doña Urraca Enríquez, con quien se casó en 1122, tuvo a Fernando, men-
cionado en varios documentos entre 1153 y 1182; Urraca, monja en Genroso; Suero, de quien sabe-
mos que fue conde y que ya había fallecido en 1169; Teresa, casada con Fernando Arias Boticela,
tenente de Castrelo de Veiga; Sancha, que estuvo casada con un caballero llamado don Suario o
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32.Véase LÓPEZ SANGIL, J. L., La familia Fróilaz-Traba en la Edad Media gallega, Estudios Mindonienses, nº 12, 1996.

33. Así se reconoce en un documento de 1138, en el que don Bermudo Pérez realiza  una donación a su hija doña Urraca,
monja en el monasterio de Sta. María de las Dueñas de Genroso; y en el que se menciona a los hijos e hijas que tuvo con
sus dos primeras esposas, ya fallecidas. 

34. ALMEIDA FERNÁNDEZ, Nos 850 anos da batalha de Sao Mamede. Guimaraes, 1978, p. 33. No conocemos referen-
cias documentales.
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don Suero, del que tuvo al menos un hijo llamado Lorenzo Suárez; y Urraca Bermúdez, casada con
don Pedro Beltrán, del que tuvo dos hijos: Fernando Beltrán y Elvira Pérez. Y quizá don Bermudo
Pérez y Urraca Enríquez tuvieran dos hijos más: García y Rodrigo Bermúdez, que aparecen en un
único documento de 118235.

Doña Teresa Bermúdez, que aún vivía en 1219, y don Fernando Arias, muerto poco des-
pués del 1204, tuvieron por hijos a Juan, Fernando, Rodrigo, Egido, Enrique, María, Sancha,
Urraca, Gil y Sancho Fernández, de los que ciertamente no tenemos mucha información, aunque
sí podemos constatar la lógica preferencia por el monasterio de Sobrado en sus donaciones.

Don Juan Fernández fue tenente, en distintos momentos, de Limia, Sarria y Monterroso,
ocupando cargos de relevancia en la corte de Alfonso IX. Hijos suyos fueron don Fernando Yáñez,
que recibe del Rey el territorio de Albagalí por su destacada actuación en la conquista de Sevilla;
y Gonzalo Yáñez, casado con doña Juana Ruiz de Castro.

De Egido Fernández sabemos que estuvo casado con María Peláez y tuvo, al menos, un
hijo, Fernando Gil. 

Don Enrique Fernádez tuvo un hijo llamado Gómez Enríquez, que caso con doña María
Sánchez.

Doña María Fernández se casó con un caballero llamado Lope y tuvieron por hijos a
Fernándo y Juan López.

Doña Sancha Fernández fue condesa al casarse con el conde Froila Ramírez, y tuvieron por
lo menos dos hijos: Ramiro y Diego Fróilaz. 

Por último, de lo que se nos alcanza a saber, Gil Fernández casó con doña María y tuvie-
ron un hijo llamado Fernando Gil; y don Sancho Fernández se casó con doña Teresa García.

La enumeración anterior, sólidamente documentada, es tediosa y, sin duda, incompleta,
pero necesaria para constatar que por ninguna parte aparecen Andrades o Freires, haciendo, mien-
tras no se demuestre lo contrario, inviable la pretendida relación de los mismos con don Bermudo
Pérez.  

Por lo que respecta al patrimonio de don Bermudo Pérez en la comarca del Eume o comar-
cas limítrofes, haciendo un recuento de las donaciones a los monasterios, obtenemos la siguiente
lista:
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35. LOSCERTALES, P., Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II, doc. nº 376. 
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MONASTERIO AÑO LUGAR36

Caaveiro 1104 sevicialía y leiras en Bezoucos
Jubia 1126 heredades y solariegos en el coto
Jubia 1132 heredades en el coto
Monfero 1135 S. Pedro de Buriz
Jubia 1145 solariegos en el coto
Monfero 1147 S. Pedro de Buriz (iglesia)
Nogueirosa 1148 fundación del convento de Nogueirosa
Monfero 1149 Durexa  (Hero y Zafia)
Monfero 1150 Durexa37 (casal de Eso) y Namaya
Nogueirosa 1150 heredades en Villar y Bañobre
Monfero 1152 S. Pedro de Buriz
Monfero 1157 S. Pedro de Buriz
Jubia 1159 posesiones en Bezoucos y Trasancos

El hecho de que en las donaciones de don Bermudo no aparezca la relación con Andrade,
como sí aparece, por ejemplo, con Nogueirosa38, no invalida totalmente su existencia, pero menos
la apoya.

En conclusión, podemos decir que en la documentación que poseemos, ni en la descen-
dencia de don Bermudo, ni en sus posesiones se justifica que don Bermudo Pérez fuese antepasa-
do de los Andrade. 

ANDRADE: TOPÓNIMO Y ANTROPONIMO

Don Isidro Millán estudió con detenimiento el término Andrade, llegando a la conclusión
de que es un topónimo de carácter celta, procedente del vocablo andérate, que vendría a significar
poblado  instalado comúnmente en una mota artificial, fortificado con  parapetos o muros de tie-
rra, zanjas o fosos en seco, o un lugar próximo a él. Según el citado autor, el poblado estaría empla-
zado en Ogrobe39, que describe como un antiquísimo castro, situado en una loma de moderada alti -
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36. Recordemos que Andrade pertenece a Pruzos.

37. Las donaciones en Durexa sí suponen un punto de encuentro con la familia Andrade.

38. Es ésta una relación, confirmando una de la reglas que hemos establecido, que se va a mantener con sus descendientes
hasta que las posesiones pasen en su totalidad al monasterio de Sobrado. En el 1173, doña Urraca Bermúdez dona al abad
Egido de Sobrado cuantiosas heredades en Nogueirosa. En 1216, doña Teresa Bermúdez, que se había apoderado injusta-
mente  de la heredad de Nogueirosa que su padre había dado a Sobrado, la restituye al abad Enrique. En el 1219, don
Lorenzo y doña Urraca, hijos de Sancha Bermúdez, confirman al monasterio de Sobrado la tercera parte de las propiedades
que tenían en Nogueirosa, propiedades que ya había dejado su madre al citado monasterio. En el 1234, doña Sancha
Fernández dona a Sobrado lo que tenía en Nogueirosa. En el 1240, Gómez Enrique, hijo de Enrique Fernández, vende las
heredades que tenía en Doroña y Nogueirosa heredadas de su padre. Por las mismas fechas, don Gil Fernández dona a So-
brado cuantas haciendas tenía en Nogueirosa, Doroña y otros lugares. En 1241, Sancho Fernández, en compañía de su
mujer e hijos, cede al monasterio de Sobrado un casal y la mitad de una viña en Nogueirosa con determinadas condiciones.

39. No sabemos si don Isidro llegó a considerar la presencia del denominado castro de Andrade, situado en el lugar de los
Castros, ya mencionado por Couceiro y descrito por el equipo de arqueólogos que realizaron la catalogación arqueológica
del Concello de Pontedeume (O patrimonio Arqueolóxico en Pontedeume, Cátedra, nº 4, p. 211). 
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tud, prolongada de Norte a Sur,  cuyo ascenso septentrional se inicia suavemente en Subiñobre
para declinar, del mismo modo, en el término meridional donde se abre o expande una pequeña
plataforma o terraza centrada por el templo románico40. La comparación de la topografía del
Andrade de Pontedeume con el Andrade de Aríns (Santiago) y del Adreade de Paradela (Sarria) le
lleva a reafirmarse en su hipótesis.

En el Tumbo de Caaveiro la mención del topónimo Andrade de cronología más temprana
aparece en un documento de 110441. Es una donación de don Rodrigo Fróilaz, junto a su esposa
Guncina, a Caaveiro, que se repite en otros dos documentos42, en los que se dona una villa en
Andrade.  En documento sin data43,  Pelayo Rodrigo de Andrade dona a Caaveiro la cuarta parte de
Santa María de Cobés, que se dice situada entre Nogueirosa y Andrade. En otros documentos44, se
menciona la iglesia de S. Martiño de Andrade. De todo ello, deducimos que ya, al menos desde
principios del siglo XII, Andrade es algo así a lo que hoy podemos denominar una feligresía, aun-
que en un diploma de 112745, se mencione expresamente la villa de Andrade.

Si examinamos la documentación de los monasterios de Caaveiro y Monfero, podemos
deducir dos cosas: Primera, que el patronímico Andrade parecer ser posterior al topónimo.
Segunda, que no se puede decir que todos los que unen a su apellido  el topónimo Andrade puedan
ser considerados miembros de la familia que nos ocupa, lo cual es lógico si consideramos la pri-
mera deducción  y que Andrade es más que una villa. Veamos ambas cosas.

En el documento 173 del Tumbo de Caaveiro, datado en 1160, Bermudo Fortúnez, caba-
llero de Andrade dona a Caaveiro lo que posee en Alón (S. Pedro de Grandal). En 1182, en un
documento46 del monasterio de Monfero, el topónimo Andrade aparece plenamente incorporado al
apellido: Bermudo Fortúnez de Andrade dona a Monfero su heredad en la iglesia de Santa Eulalia
de Durexa. 

Es evidente que lo que está ocurriendo con la familia que nos ocupa, con respecto a la for-
mación de apellidos, no es privativo de ella. El ejemplo no hace más que ilustrar un fenómeno
generalizado desde finales del siglo XII, pero, sobre todo, desde principios del XIII, cual es la
incorporación de topónimos al apellido. El proceso tardará en consolidarse47 y no sería difícil hacer
alguna precisión cronológica.
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40. MILLÁN PARDO, I., Toponimia del Concejo de Pontedeume, La Coruña, 1987, p. 53.

41. FERNÁDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, El monasterio de San Juan de Caaveiro, Tumbo doc. nº 99. A
Coruña, 1999.

42. Idem, nº 83 y 29.

43. Idem, nº 188.

44. Idem, nº, 189, 190, 201, 203.

45. Idem, nº 110.

46. AHN, Clero, monasterio de Monfero, Carpeta 498, doc. nº 1.
47. Al respecto, es interesante el documento nº 234 del Tumbo de Caaveiro, datado en 1234 y referente a la familia Sillobre,

por aparecer en él simultáneamente el topónimo (Ego Rodericus Roderici, miles de Sillovre) y su incorporación al apelli-
do (Ego prenominato Rodericus Roderici de Sillovre).
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Tampoco debió de ser privativo de una familia la adopción de un determinado topónimo.
En la Colección diplomática de Monfero, por ejemplo,  en documentos48 de 1282, se menciona a
un Pay Pérez de Andrade o Pay de Andrade, escribano de Domingo Peláez,  notario público en la
Puebla de Pontedeume. ¿Es este escribano un miembro de la familia Andrade? No tenemos ningu-
na prueba para contestar afirmativamente. Lo mismo ocurre con Pelayo Rodríguez de Andrade,
personaje que, en documento49 sin data, dona a Caaveiro la cuarta parte de Sta. María de Cobés.
Pero las dudas desaparecen cuando nos asomamos a la obra de Vasco de Aponte, a la vez que
advertimos hasta que punto, en las reconstrucciones genealógicas, nos movemos en arenas move-
dizas. En efecto,  al hacer recuento de  la clientela de Fernán Pérez de Andrade, padre de Diego de
Andrade, se cita a un Fernando de Andrade de Tamago, con tres o cuatro caballos y cien hombres.
En la clientela de Diego de Andrade, estaban Alvaro de Andrade, hijo de Ruiz Freire de Miño,
Fernando de Andrade, Pedro Fernández de Andrade y Diego de Andrade, estos dos último, se apre-
sura a decir Aponte, bastardos. La lista podría continuar.

LOS PRIMEROS ANDRADE

El nombre de cronología más temprana que en la documentación se acompaña del topóni-
mo Andrade es don Bermudo Fortúnez de Andrade. Así aparece nombrado en varios documentos50

de 1182, por los que dona a Monfero su heredad en la iglesia de Santa Eulalia de Durexa. En  el
primero de ellos, se menciona a dos hermanas: Elvira y Enxemena Fortúnez. Tampoco hay mayor
problema en considerar que los testigos Pedro y Martín, citados en la primera columna, son sus
hijos. Si queremos encontrar al padre de don Bermudo Fortúnez de Andrade, hagámoslo, en un
momento en el que se cumple con bastante precisión la regla de hacer derivar el apellido del nom-
bre del padre, buscando a un don Fortunio con propiedades en Andrade, Alón o Durexa. No es
necesario buscar mucho: la pesquisa nos la facilita de inmediato el documento51 de  donación de
Bermudo Fortúnez a Monfero, de octubre de 1175, en el que  dice ser hijo de Fortunio Bermúdez;
y por si quedase alguna duda, un documento52 datado el 11 de mayo de 1167, donación a Caaveiro
de Elvira Fortúnez a punto de morir, en el que la donante manifiesta ser hija de don Fortunio
Bermúdez. 

Con este sólido punto de partida, podemos intentar reconstruir la historia de la familia53.
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48. AHN, Clero, monasterio de Monfero, Carpeta 502, nº 8 y 6.

49. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, El monasterio de S. Juan de Caaveiro, doc. nº 188.

50. AHN, monasterio de Monfero, Carpeta 498, nº 1 y 2. También ARAG, Fondo Murguía.

51. AHN, Clero, monasterio de Monfero, Carpeta 497, nº 17.

52. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc nº 153.

53. Véase un adelanto en DE CASTRO ALVAREZ, C., El monasterio de S. Juan de Caaveiro: Historia y Arte,
A Coruña, 1999, p. 31.
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Fortunio Bermúdez

Además de las dos menciones anteriormente señaladas, prueba,  quizá, del orgullo de sus
hijos de tenerlo por padre, poco sabemos de este primer miembro de la familia Andrade que no une
a su apellido el topónimo Andrade y que aparece con el tratamiento de don.     

No conocemos ninguna donación suya a Caaveiro, pero sí a Monfero54, al que deja, en
1155, la parte que tenía en Durexa. Es, probablemente, el Fortunio que aparece confirmando docu-
mentos55 entre 1127 y 1169, y el Fortunio mencionado en el pacto56 de 29 de agosto de 1152 entre
el monasterio de Caaveiro y Diego Múñiz, por el que éste cultivaría una heredad en Andrade.

Fortunio Bermúdez de Andrade, tuvo tres hijos: Bermudo Fortúnez de Andrade, Elvira
Fortúnez y Enxemena (Jimena) Fortúnez, de las que sólo sabemos lo dicho anteriormente.

Bermudo Fortúnez de Andrade

Ya hemos mencionado los documentos de 1175 y 1182, pero su aparición en la vida públi-
ca es ligeramente anterior. En 1160, esta vez llamado caballero de Andrade, había donado57 a
Caaveiro lo que tenía en Alón. Teniendo en cuenta la fecha y el lugar donde se encuentra la here-
dad, posiblemente sea el mismo Bermudo Fortúnez  mencionado como testigo en una donación58,
de 1167,  en Durexa; y en otra59, al monasterio de Caaveiro, de 1174.

En otro epígrafe nos hemos referido al documento de 1164, donación del conde don
Gonzalo Fernández a Monfero, que Malaquías de la Vega llegó a leer, pero del que sólo nos ha lle-
gado una reseña. En el citado documento se menciona a un prestamero llamado don Bermudo, apo-
dado Frade. Hay una poderosa razón para considerar que se trata de don Bermudo Fortúnez: si en
teoría el cargo de prestamero no se hereda, en la práctica sí60, y es un hecho como los descendien-
tes de don Bermudo Fortúnez monopolizaran el cargo.

No sabemos si estamos ante una de esas coincidencias caprichosas que nos depara la docu-
mentación, lo cierto es que en el Tumbo de Caaveiro encontramos a un Bermudo Fortúnez que en
el 1127, la fecha no es segura, había ingresado en Caaveiro, donando una servicialía en Andrade.
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54. Sólo poseemos reseña (LÓPEZ SANGIL, Índice de la documentación en pergamino, Cátedra nº 4, p. 137).

55. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 110; AHN, Clero, monasterio de Monfero,
Carpeta 497, nº 4 y 13, y ARG, Colección de Pergaminos, Monfero, nº 70; AHMC, Tumbo Viejo de Monfero, p. 39.

56. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 192.

57. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 173.

58. AHN, Clero, monasterio de Monfero, Carpeta 497, nº 11.

59. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit, doc. nº 211.

60. Véase lo que ocurre con los Atániz y Sillobre (DE CASTRO ALVAREZ, C., op. cit., pp. 27-30).
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Están presentes en la redacción del documento61 lo más granado de la nobleza comarcal: Froila
Atániz, Gonzalo Menéndez y Fortunio Bermúdez, como sabemos, padre de Bermudo Fortúnez de
Andrade. Ignoramos si posteriormente salió del monasterio, pero  de lo que no hay duda es que éste
también se ganó el apodo de frade. 

Siguiendo el mismo procedimiento, descemdemos en el árbol de la familia. Hijos de don
Bermudo Fortúnez de Andrade son Martín Bermúdez de Andrade, Pedro Bermúdez de Andrade y
don Fernando Bermúdez62, del  que no sabemos nada. Les delata el apellido, pero más les delata el
ser miembros de la nobleza comarcal y las heredades que donan.

Martín Bermúdez de Andrade

No son muchas las referencias documentales que poseemos de don Martín Bermúdez de
Andrade, de lo que podemos deducir que no alcanzó tanta notoriedad como su hermano Pedro
Bermúdez. Posiblemente es el Martín Bermúdez que aparece como testigo en documentos de 1182
(el ya citado, donación de su padre) y 1205, donación a Monfero de Fernando Bermúdez y Pedro
Bermúdez, en Durexa. Entre medias, no pasa desapercibida su presencia, junto a su hermano Pedro
Bermúdez, confirmando una donación63 del conde Gómez a Caaveiro. De lo que no tenemos nin-
guna duda es que el 25 de marzo de 122464 hace testamento, mandando ser enterrado en el monas-
terio de Caaveiro y dejando al mismo sus propiedades en Alón y en Maceira.

Por último, es posible que un tal Rui Martín de Andrade, citado en documentos tardios no
originales, fuese hijo suyo. 

Pedro Bermúdez de Andrade

Sin duda, el cabeza de la familia es Pedro Bermúdez de Andrade. En el documento, ya
mencionado,  donación de don Bermudo Fortúnez de Andrade, de 1182, aparece junto a su her-
mano  Martín como testigo; igualmente  en la donación de 6 de enero de 1196 del conde Gómez a
Caaveiro. Ya hemos mencionado también el documento de 1205. Son los primeros pasos de la vida
pública. Su filiación aparece meridiamente clara en un documento del 16 de octubre de 123165, en
el que junto con sus hijos, Fernando y Lope Pérez, y todos sus demás hijos e hijas, da a Monfero
su heredad de Cernadas por 100 sueldos, haciendo renuncia en favor del monasterio de sus dere-
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61. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 110.

62. Aparece mencionado en un documento  que lleva fecha de 1118, donación, junto a su hermano don Pedro Bermúdez, a
Monfero en Durexa (AHN, Clero. Carpeta 497, nº 16. El documento podría ser de 1205, pues se cita al rey Alfonso
(1188-1230) y al arzobispo de Compostela Pedro Suárez (1173-1206). 

63. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op cit., doc. nº 120. 

64. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 162.

65. Documento de la RAG. Fondo Murguía. Inédito. 
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chos a la heredad que su padre, Bermudo Fortúnez, les donara en santa Olaya de Durexa y que
hasta entonces les venía reclamando. 

El 13 de diciembre de 1223, en documento66 citado como caballero, vende al monasterio de
Monfero cuanto posee en el mismo. El índice de 1833 del archivo del monasterio de Monfero regis-
tra una entrega67 y una venta68. En la primera, del año 1220, Pedro Bermúdez de Andrade recibe
una sexta parte de la iglesia de san Juan de Callobre; en la segunda, del 13 de diciembre de 1233,
vende toda la herencia y vasallos que tenía69 en San Fiz.

A pesar de ello, el monasterio preferido de don Pedro es,  al margen de los normales desen-
cuentros, Caaveiro, en el que termina siendo sepultado70. Las donaciones71 efectuadas por don
Pedro al mismo, entre 1204 y 1234, en S. Martiño do Porto, Sta. Baia de Burgás, Alón y Macenaria,
coinciden con un vertiginoso ascenso que le lleva a ostentar el puesto de prestamero,  posiblemen-
te a ser el primer titular del coto de Andrade72, emparentar con los Sillobre, al casar con Urraca
González, y redondear sus propiedades con heredades situadas dentro y fuera de la comarca, en
concreto, en Montenegro (Lugo). En 1211  es ya prestamero y lo será hasta  entrada la década de
los treinta. En un documento del 1 de abril de 123173, en una venta a Monfero, figura, entre los tes-
tigos, todavía como tal. El 7 de octubre 1236, en una donación que efectúan otros a Monfero, lo
son sus hijos, Fernando y Lopo Pérez74. Aún vive en  123575, si no muere éste año, es seguro que
sus días estaban contados.

Don Pedro Bermúdez tuvo, al menos, tres hijos: Fernán Pérez de Andrade, Lopo Pérez de
Andrade y Urraca Pérez. 
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66. ARG, Pergaminos, Monfero, nº 83. Entre los testigos aparece un Pelayo Pérez de Andrade que pudiera ser hijo suyo.

67. LÓPEZ SANGIL, Historia del monasterio de Santa María de Monfero. La Coruña 1999. Pág. 218.

68. LÓPEZ SANGIL, op. cit., p. 165. 

69. Aunque dice en el coto, se entiende que es en la feligresía de S. Fiz.

70. Lo deducimos del documento nº 52 del Tumbo de Caaveiro (FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op.
cit.). Don Pedro manifiesta querer ser enterrado en el monasterio si muere entre Villafranca del Bierzo y Santiago.
Evidentemente en esa ocasión no murió, pero todo apunta a que mantuvo su deseo.

71. Véase DE CASTRO ALVAREZ, El monasterio de S. Juan de Caaveiro, Historia y Arte,  p. 31.

72. No hay duda de que este coto existe con anterioridad al 1270, año de la fundación de Pontedeume. Sólo así se explica
que Andrade no pasase a formar parte del alfoz de la nueva puebla creada. En otro lugar, en concreto en Igrexas
Románicas da Comarca do Eume, Pontedeume, 1997, p. 167, utilizando una ficha del ARG, Catálogo de Pergaminos, L.
25, reseña del documento nº 83, señalamos que la primera mención databa de 1223. Sin embargo hemos podido compro-
bar que el coto mencionado es el de Monfero y no el de Andrade, por lo que hay que acudir a la obra de Vasco de Aponte
para encontrar las primeras referencias. Cabe la posibilidad de que fuese el mismo que el coto de Vilarmaior, cuya prime-
ra referencia documental que hemos encontrado es de 1442 (Códice 259B del AHN, folio 12r.).  

73. AHN, Clero. Monasterio de Monfero, Carpeta 499. Nº 11.

74. AHN, Clero. Monaterio de Monfero, Carpeta 499, nº 15.

75. ARG, Colección de Pergaminos, nº 93. Figura como confirmante en una pignoración de Pelayo Fernández a Monfero.
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Lopo Pérez de Andrade

Prestamero entre 1236 y 125276, es citado como hijo de Pedro Bermúdez en documento del
16 de octubre de 1231.

Por un documento del monasterio de Monfero del 12 de noviembre de 129477, pignoración
que le hace Pedro Valera de Doroña, sabemos que don Lopo Pérez tuvo una hija, llamada María
López. Nada más podemos decir de él que no sea que aún vivía en 126178.

Urraca Pérez de Andrade

Las referencias que tenemos de esta hija de Pedro Bermúdez se limitan a un documento del
8 de julio de 125379, por el que, descubriéndonos su parentesco, dona al prior don Martín Rodríguez
y al monasterio de Caaveiro una heredad en Maniños. Figura como primer testigo su hermano don
Lopo Pérez de Andrade. 

Fernán Pérez de Andrade I

La aparición en escena de Fernán Pérez de Andrade, al que llamaremos I, está sólidamen-
te documentada80 entre 1231 y 1265 y casi con seguridad hay que llevarla al 127081. Quizá su pri-
mera aparición en la documentación haya que situarla entre 1224 y 1129, donación82 de don Pedro
de Andrade a Caaveiro; la segunda, en 1231, nueva donación de don Pedro, en la que se mencio-
na el parentesco. Moviéndose en la órbita de la familia condal, sabemos que en 1236 es prestame-
ro y que en 1252 lo seguía siendo83.

Con Fernán Pérez de Andrade I la buena sintonía que habían mantenido su antepasados con
Caaveiro parece quebrarse. Ni de él ni de su hermano Lopo conocemos ninguna donación al cita-
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76. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 242. 

77. AHN, Clero. Monasterio de Monfero, Carpeta 503, nº 11.

78. ARG, Colección de Pergaminos, Monfero, nº 117, documento de 1261; publicado por MARTÍNEZ SALAZAR,
Documentos gallegos de los siglos XIII al XVI, p.40. Lopo Pérez de Andrade es citado en la querella que el abad de
Monfero presenta a Alfonso X contra Roy Gómez.

79. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit, nº 270.

80. Véase: RAG, Fondo Murguía; ROMANI MARTÍNEZ, M., Colección Diplomática del monasterio cisterciense de Santa
María de Oseira. Vol. I, doc. nº 440; FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 37, 139,
271; AHN, Clero, Bernardos, monasterio de Sobrado, Carpeta 543, nº 6.

81. El problema de precisar qué Fernán Pérez de Andrade  es el de la referencia documental de 1270 no está totalmente
resuelto. El  Fernán Pérez de Andrade II, ajusticiado en 1320, tendría en 1270 unos 65 años, edad, quizá, excesivamente
elevada para estar en la actividad militar y política, pero no totalmente descartable. Pero más difícil es que con tan corta
edad estuviese casado y donando a Monfero estableciendo fundaciones de misas.

82. FERNÁNDEZ DE VIANA y GONZÁLEZ BALASCH, op. cit, doc. nº 52.

83. FERNÁNDEZ DE VIANA y  GONZÁLEZ BALASCH, op. cit., doc. nº 242.
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do monasterio. Por contra, los lazos con Monfero parecen estrecharse, y ello sin faltar los natura-
les desencuentros. En efecto, en 124484 se comprometía a defender el monasterio de Monfero den-
tro de todos los términos, los cuales fueron demarcados por hombres buenos. Estamos pues ante
una clara encomienda. Dos años después, junto con su mujer María Yáñez, empeña al mismo
monasterio unas heredades que tenía en Vilarmateo. Pero, como solía ser habitual, la encomienda
va a ser aprovechada para usurpar lo bienes del monasterio: en el 1270, en un documento85 en el
que se menciona a la que debió de ser su segunda mujer, Sancha Rodríguez, el Adelantado Mayor
de Galicia, por mandato del rey  Alfonso X, le obliga a devolver la jurisdicción de la feligresía y
granja de Ambroa. El mismo año, Fernán Pérez responde en otro documento86, en el que se cita esta
vez a su hijo Pero Fernández, comprometiéndose a no tomar ningún vasallo del coto y a devolver
lo que habían usurpado, excepto a los vasallos de Espaldona, que dice los retendrá mientras viva.

Con los noticias desgranadas, podemos decir que Fernán Pérez de Andrade I tuvo dos espo-
sas: María Yáñez y Sancha Rodríguez, y, que sepamos, un hijo: Pero Fernández de Andrade.

Pero Fernández de Andrade I

Documentado desde 1265, además de citarse en el diploma del año 127087, Pero Fernández
de Andrade aparece como testigo en un foro del monasterio de Monfero del 31 de octubre de
127788. Son las únicas referencias que conocemos. Aunque en una anotación se cita a su esposa
Teresa Gómez, dato que no hemos podido confirmar.

El mismo problema que se nos plantea entre los Fernán Pérez I y II se nos plantea entre los
Pedro Fernández de Andrade. La respuesta es la misma que hemos dado en nota a pie de página.  

Salazar, sin que sepamos en qué se fundamenta, considera que el Fernán Pérez de Andrade
que nosotros llamamos II florece en 1290, reinado de Sancho IV (1284-1295). Con la cronología
con la que nos movemos, podemos considerar dos posibilidades, aunque nos inclinamos por la pri-
mera:

1º) Fernán Pérez de Andrade II y Pedro Fernández de Andrade II fueron hijos de Pero
Fernández de Andrade I.

2º) Fernán Pérez de Andrade II es hijo de Fernán Pérez de Andrade I y hermano de Pedro
Fernández de Andrade I.
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84. AHMC, Tumbo Viejo de Monfero del año 1561, p. 3.

85. AHN, Códice 259B. Folios 15v y 17r. Citado también en el Tumbo Viejo de Monfero del año 1561, p. 25.

86. AHMC, Tumbo Viejo de Monfero del año 1561, p. 2

87. AHMC, Tumbo Viejo de Monfero del año 1561, p. 2.

88. RAG. Fondo Murguía.
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Sea como fuera, la documentación inédita no va a  ofrecer ya grandes sorpresas y la suce-
sión en el protagonismo de la historia no puede ser otra. Y ello, en la comarca, puesto que es evi-
dente que, a finales del siglo XIII, la familia ya tenía ramificaciones por otras tierras.

Fernán Pérez de Andrade II

Una primera referencia documental89 confirma el giro que había dado la tradicional buena
relación de los Andrade con Caaveiro: entre los años 1298 y 1302, con otros caballeros llamados
"malfectores", participa en la expoliación del monasterio, viéndose el prior obligado a huir.

Otras escrituras lo ligan a Monfero. Encontramos una primera referencia en un documen-
to del año 128590, en el que el abad de Monfero le afora ciertas heredades. El  22 de abril de 130291

Fernán Pérez de Andrade II y su mujer María Rodríguez reciben del abad y convento de Monfero
ciento cincuenta "rapadas" de pan “emprestado”, para lo que empeñan sus heredades de Curio,
Bollo y Guymir, que de él habían aforado por la vida del otorgante, su mujer y su hijo, Pero
Fernández II, posiblemente el citado también en el Tumbo de Jubia92, con data de 1346, como alcal-
de de Ferrol. 

El 15 de diciembre de 131193, Fernán Pérez de Andrade dona al monasterio de Monfero el
casal de Riero, sito en la feligresía de Santa María de Doroña, con todas sus heredades.

No hay duda de que es el Fernán Pérez de Andrade ajusticiado por don Berenguel de
Landoira. El 16 de septiembre de 132094, el mayordomo del arzobispo don Berenguel de Landoira,
junto con otros hombres armados, mataron en el interior del castillo de la Rocha a sus opositores,
entre los que estaban “dos hermanos llamados los de Andrade”, en concreto Pedro Fernández de
Andrade y su hermano Fernán Pérez de Andrade II95, amigos del “traidor” Alfonso Suárez, mayor-
domo del infante Felipe, que se oponía al dominio del Arzobispo y de la Iglesia sobre la ciudad de
Santiago. Se señala también como instigador al notario compostelano Gonzalo Yáñez, que se dice
emparentado con los Andrade. ¿No sería hermano de María Yáñez, primera mujer de Fernán PérezI ?
La relación con Santiago vuelve a aparecer cuando descubrimos que Fernán Pérez de Andrade II y
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89. PORTA DE LA ENCINA, A., Aportación al estudio del monasterio de Caaveiro, Estudios Mindonienses, nº 2, 1986.  

90. AHMC, Tumbo Viejo de Monfero del año 1561, p.134.

91. ABP, nº 3 y 5.

92. MONTERO DÍAZ,  La Colección Diplomática de  S. Martín de Jubia, Boletín de la Universidad de Santiago, Santiago,
1935, p. 147. El documento pudiera estar datado erróneamente pues sólo tenemos una copia del siglo XV.

93. AHN, Clero, monasterio de Monfero, Códice 259B. Folios 20r  y 20v. Citado también en Tumbo Viejo de Monfero del
año 1561,  p. 118.

94. DÍAZ Y DÍAZ, M.C. Hechos de don Berenguel de Landoira, arzobispo de Santiago. Santiago 1983, p. 131.

95. VASCO DE APONTE.  Recuento de las casa antiguas del Reino de Galicia. Santiago, 1986, p. 131.
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FERNÁN PÉREZ
ANDRADE IIFERNÁN PÉREZ

ANDRADE I
FERNÁN PÉREZ

ANDRADE O BOO

María Rodríguez tenían cuatro hijas en el monasterio de Sta. Clara96: María Fernández, Inés
Fernández, Teresa  Fernández y Mayor Martínez, todas ellas dotadas con tierras en Noya, por lo
que es posible que doña María Rodríguez fuese de esta parte de Galicia. Parece seguro que por
estas fechas, el documento es del 1345, ya habían fallecido las cuatro hijas, pues los bienes cita-
dos, en su día entregados a ellas, habían pasado a propiedad del convento de santa Clara. Sabemos,
por último, que Teresa Fernández tuvo una hija llamada Elvira Aras. 

La desaparición traumática de Fernán y Pedro de Andrade, hasta ahora no bien valorada
por los historiadores, no pudo por menos de ser un duro golpe para la familia que nos ocupa y, sin
duda, marcó el rumbo posterior97. Con ella se entiende mejor el silencio documental de mediados
del siglo XIV y el protagonismo que comenzaron a adquirir los Freire de Andrade, sin cuya consi-
deración no es posible proseguir construyendo el árbol de la familia.

EL ANTROPÓNIMO FREIRE

No parece tener ningún fundamento el empeño del marqués de Montebelo de querer hacer
derivar el apellido Freire del topónimo Freiriz, con el que seguramente se refería a Frariz, hoy Fráiz,
lugar de la feligresía de S. Martín de Codesido, en el concello de Villalba. Sí así fuese, lo lógico es
que, al margen de la posibilidad de que el término Fráriz haya evolucionado hasta dar Freire, el
topónimo se incorporase al apellido con la preposición "de", al menos, en algún documento, lo cual
no es el caso. Parece más bien que nos encontramos ante un apodo o dictus, que se incorpora al
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96. Véase ERIAS MARTÍNEZ, A.,  Xente da Baixa Idade Media (III) ,  Anuario Brigantino, nº 14, 1991, p. 190; y GARCÍA
ORO, Don Fernando de Andrade, Conde de Villalba, Betanzos, 1994, p. 17.

97. En efecto, por de pronto, el coto de Caaveiro, a mediados del siglo XIV, como veremos, parece pasar a manos de los
Freire de Andrade; mientras que el de Monfero a las de Aras Pardo. 

SUCESIÓN CRONOLÓGICA DE LOS FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE
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apellido o ante el topónimo frade9 8. Si examinamos la documentación de que disponemos, lo pri-
mero que constatamos es que el apellido gallego Freire o Freile (del latín frate; fraile en castella-
no) aparece más tardíamente y en relación a un área geográfica más amplia que la comarca.

Es evidente también que Freire y Andrade son dos apellidos que, en la comarca Eumesa,
están unidos y que esta unidad es anterior a las ramas del árbol genealógico que parte de Rui Freire
de Andrade, padre de Fernán Pérez Andrade o Bóo, ya razonablemente configurado y que aquí no
nos interesa. Pero seguidamente descubriremos que la nómina de menciones del apellido Freire,
que sin duda aumentará cuando se transcriba toda la documentación del siglo XIII de los monas-
terios de Monfero, Caaveiro y Bergondo,  no puede ser más reducida hasta el mencionado Rui
Freire. Veámosla.

El documento99 más antiguo que conocemos en el que aparece el apellido Freire, en la
comarca, es una venta a Monfero, de 1261, de Nuño Freire con sus hermanos, de todas las here-
dades que tenían en S. Fiz. Continuando con los otros documentos de Monfero, en el 1300, el abad
Pedro Pérez da en arriendo a Lorenzo Freire, que fue hijo de Ruy Freire, y a su mujer, María Pérez,
toda cuanta heredad tenía de voz de su tío Johan Freire, hermano de su padre, en las Corredoiras y
en Villar de Male, en Cendá, y en la feligresía de Santa Eulalia de Viña y Santiso de Ambrona100.
En 1304, Juan Freire dona a Monfero una plaza para una casa en Pontedeume101. En documento 102

de 1316, el abad don Martín Fernández afora a Miguel Martínez de Cendae, Pedro Martínez de
Rapadoira y a sus respectivas mujeres, todos los bienes que Pedro Freire llevaba aforados en
Lápido, feligresía de S. Tirso de Ambrona. El mismo abad, un año después, afora a Lope Rodríguez
Freire, vecino de Pontedeume, toda la heredad que el monasterio tenía en Trasdoroña103.

Si acudimos al Tumbo de Caaveiro, que presenta una secuenciación cronológica hasta
mediados del siglo XIII bastante compacta, el primer Freire mencionado es un Nuño Freire, pero
en el último documento, posterior a la muerte de don Fernando de Andrade, conde de Villalba;
documento, pues, de mediados del siglo XVI, que poco tiene que ver con la serie documental de lo
que es propiamente el Tumbo. Fuera del Tumbo104,  poseemos un foro  y una donación. El prime-
ro, de 1315, fue hecho por el prior de Caaveiro en favor de Juan Freire y de  sus hijos Rui Freire
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98. En el pergamino nº 42 de Santa María del Campo de A Coruña, el prior del monasterio de Santo Tomé de Monteagudo,
en 1490, hace foro a  un Juan Frade (BARRAL RIBADULLA y VELO PENSADO, Colección do arquivo de igrexa cole -
xial de Santa María do Campo, Estudios Mindonienses, nº 10, 1994. El  apellido procede seguramente de ser, el citado
Juan, de Vila de Frades, nombre que procede del asentamiento de una comunidad de frailes.  

99. LÓPEZ SANGIL, J. L., Índice de la documentación en pergamino que se conserva en el archivo del monasterio de Sta
María de Monfero, Cátedra, nº 4, 1997, p. 151.  

100. Documento en pergamino de la Fundación Penzol. 

101. LÓPEZ SANGIL, op cit., p. 160.

102. AHN, Clero, monasterio de Monfero, Carpeta 505, nº 18.

103. Idem, nº 2.

104. AHN, Carpeta 492, nº 3 y 7. Véase transcripción parcial en DOPICO, F., Pequena cala na carpeta 492 de Caaveiro,
Cátedra nº 4, 1997, p. 123-125.
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y Sancha Oanes, en el que se menciona a su mujer, María Suárez. Por la segunda, de 1362, María
Suárez, mujer de Rui Freire de Andrade, entrega siete casales a Fernán Pérez de Andrade, hijo de
dicho Rui Freire y de Inés González; en la escritura se cita a otra mujer de Rui Freire: Mayor
Fernández de Conrado.

Vaamonde Lores trascribe un documento105, de 1382, por el que el prior de Caaveiro  renue-
va la encomienda a Pedro Fernández de Andrade, que se dice hijo de Juan Freire de Andrade, ya
muerto; sin duda es el mismo Juan Freire de la donación a Caaveiro.   

En la  Colección Diplomática del Monasterio de Jubia, encontramos un documento106, data-
do en el 1330, por el que Juan Freire (caballero) y su mujer e hijos hacen renuncia, al prior don Gil,
del derecho y de las rentas que tenían en S. Mateo. 

En  la Crónica de Alfonso XI107 se menciona a un Nuño Freire y a su hermano Rui Freire,
armados caballeros por don Pedro Fernández de Castro, con motivo de acudir éste, en 1330, a la
llamada de  Alfonso IX, quien buscaba caballeros para la orden de la Banda, por él fundada. Es
muy posible que los Freire ingresasen en esta orden y de ahí la banda que figura en el escudo de
los Freire, distinto  al de los Andrade108.

Por último, en el Catálogo de Pergaminos del Archivo de la catedral de Mondoñedo,
encontramos un traslado, con data de 1349, de un documento109 de cesión de Rui Freire de Andrade
y su mujer, María Bicos, de un casal de Ortigueira, en favor del Obispo y cabildo de Mondoñedo;
la carta fue hecha en Pontedeume. 

Ahora bien, ¿todos los Freire mencionados pertenecieron a la familia Andrade?, ¿cómo se
produjo y cuándo el entronque entre Andrade y Freire?.

UN ESLABÓN PERDIDO Y ALGUNAS HIPÓTESIS 

Los genealogistas parecen tenerlo claro:  Freire y Andrade aparecen unidos desde tiempos
inmemoriales. Dicho de tal manera, es como si en algún momento hubiesen formado dos familias
distintas y hubiesen llegado a unirse, lo cual no parece que fuera así. Podemos hablar de  casa la
de Andrade, de la casa Freire de Andrade pero no de una casa Freire. Vasco de Aponte, quien uti-
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105. VAAMONDE LORES, C., Ferrol y Pontedeume. Escrituras de los siglos XII, XIII y XIV, A Coruña 1990, Apéndice, nº
5, p. 77.

106. MONTERO DÍAZ, S., op. cit., nº 8, p. 147.

107. Capítulo CI, p. 336.

108. V. H. ZOLTAN ya hizo notar esta distinción (Los Andrade, Una bibliografía histórica, Anuario Brigantino, nº 14, 1991).

109. CAL PARDO, E., Catálogo de los documentos Medievales, escritos en pergamino, del archivo de la Catedral de
Mondoñedo (871-1492), P. 97, p. 52. 
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liza las dos primeras expresiones indistintamente, parece tenerlo claro. Al hablar de la casa de Lago
nos dice: Y oy en día parecen escrituras de Gil Rodríguez de lado (o Gil Pérez de Lago), que tenía
muchos señoríos de vassallos, que desde los Freyre de Andrade començaron de prevalecer, aun -
que por algunas partes fosen parentes, que se guerreaban.  Y más adelante: Y oy a çien años havia
uno que se llamaba Gonzalo de Lago, que tenía quatro o çinco escuderos y vivía con el duque de
Arjona, llamándose su pariente. Este fallescido no hubo después otro tal. Y por no querer vivir en
la casa de Andrade, no les fue por eso mejor110. Y al hablar de la casa de Saavedra: Muchos dirán
que tenía pocos vassallos, yo digo que tenía muchos, porque tres casas conferían con ella: Aguiar,
Montenegro y Baamonde, y con todas podía, hasta que la casa de Andrade le llegó a las puertas111.

Podemos pensar que los Andrade, cuyos nombres hemos ido desgranando anteriormente, no
tienen nada que ver con los Freire de Andrade, que, según se desprende de las palabras de Aponte,
habían ascendido haciendo sombra a otras casas. Tal afirmación es insostenible. Los Freire de
Andrade seguirán poseyendo el coto de Andrade, propiedades en la comarca, seguirán mantenien-
do la ancestral relación con Monfero y Caaveiro e incluso repitiendo machaconamente los mismos
nombres. Todo apunta a que Freire y Andrade proceden de un tronco común, que la rama Andrade
permaneció más ligada al primitivo solar y que los Freire se asentaron en otros lugares, más o
menos próximos, y de ahí su ausencia en los tumbos de la comarca hasta finales del siglo XIV.
Cuando aparecen, después de la crisis que debieron sufrir sus parientes los Andrade en la primera
mitad del siglo XIV, descubrimos que un Nuño Freire, el M a e s t re de Christus,  mantiene una estre-
cha relación con Portugal, que el Lope Núñez, hijo de Rui Freire de Andrade y hermano de Fernán
Pérez Andrade o Bóo, es en realidad Lope Núñez de Montenegro, donde Pedro Bermúdez de
Andrade había tenido propiedades, y que, en fin, el mismo Rui Freire de Andrade es Rui Freire das
Mariñas, como aparece nombrado en la obra de Aponte, con propiedades en Ortigueira y buenas
relaciones con Stº. Domingo de La Coruña. Para él, Andrade no es sólo un  lugar, donde nunca ha
vivido, es, por encima de todo, un apellido que tuvieron sus antepasados y que el lleva con org u l l o .

¿Pero cuándo aparecieron los Freire? Veamos. Rui Freire de Andrade das Mariñas, muere
en 1362. Lo vemos en 1315, seguramente siendo un niño, nombrado en un aforamiento que el prior
de Caaveiro hace a su padre. Posiblemente, de ello no tenemos absoluta constancia,  sea el mismo
Rui Freire armado caballero en 1330, a la sombra de don Pedro Fernández de Castro112. Si no es
así, no hay duda de que él también lo era. Casado con María Bicos, lo estaba en 1349, con Inés
González de Sotomayor, madre de Fernán Pérez o Bóo y Mayor González de Conrado, a decir de
Aponte113, vivía en casa fuerte, posiblemente en la comarca de las Mariñas. El traslado114 que manda
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110. VASCO DE APONTE, Recuento de la casas Antiguas del Reino de Galicia, p. 117-118.

111. Idem, p. 128.

112. Mª. JESÚS VÁZQUEZ ya puso de relieve esta relación entre Freires y el conde de Lemos (Estudios Mindonienses, 
nº 6, 1990. 

113. Op. cit., p. 118.

114. REY ESCARIZ, A., Traslado de dos cláusulas del testamento de Rui Freire de Andrade, BRAG, XIII, p. 66.
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hacer García Fernández, prior de Caaveiro, además de facilitarnos el nombre de sus hijos, nos des-
cubre las relaciones con Caaveiro, no del todo favorables al mismo, a pesar de ser encomendero;
y con el monasterio de Santo Domingo de La Coruña, en el que se manda enterrar, haciendo ver
que, a diferencia de lo que ocurría con Caaveiro, mantenía con él buena sintonía.      

Poco sabemos de su padre, Juan Freire de Andrade. Casado con María Suárez, conocemos
tres hijos: el anterior mencionado Rui Freire115, Sancha  Oanes y Pedro Fernández de Andrade. La
información nos la proporciona el foro de 1315 y el documento trascrito por Vaamode Lores. ¿Fue
Juan Freire el primer encomendero de Caaveiro? No lo sabemos a ciencia cierta. Posiblemente sí
sea el caballero que, en 1330, hace cesión a Jubia de los derechos que tenía en S. Mateo116.

Los datos de que disponemos,  nos dicen que nació en la segunda mitad del siglo XIII. Fue,
pues, coetáneo de Fernán Pérez de Andrade I y llegó a conocer a Fernán Pérez de Andrade II, con
el que, sin duda, estuvo emparentado, sin que sepamos de qué forma.  ¿Estaban todos ellos empa-
retados con el Nuño Freire que afora, en  la colección diplomática de Monfero,  en documento de
1263?

Antes de intentar contestar a la pregunta y lanzar una hipótesis arriesgada, volvamos a un
tema del que ya hemos hablado. Basta con echar un vistazo a las colecciones documentales, para
darnos cuenta de la proliferación de apodos, de "dictus", que inmediatamente pasan al apellido, con
desaparición del apellido que le corresponde siguiendo las leyes de trasmisión que habían sido
habituales. Así, por ejemplo, en un documento de 1300, del monasterio de Monfero, el notario es
Pedro Pérez, dicto Ieroncio, quien firma como Pedro Geroncio. El ejemplo no es excepcional. Es
necesario un estudio más detenido, pero pensamos que no todos los hijos heredan el apodo.  ¿No
será en realidad Juan Freire un Juan Pérez  o un Juan Fernández, dicto Freire?, cuyo nombre pro-
cede de un don Bermudo, dicto frade. Haber si al final tenían razón los genealogistas, con la sal-
vedad de se equivocaron en el don Bermudo.

Cabe, por último, plantearnos si el primer Nuño Freire que aparece en la Colección
Diplomática de Monfero pudo ser un Andrade. Las heredades vendidas por él y sus hermanos esta-
ban en S. Fiz, feligresía donde las posesiones que tiene el monasterio se adquieren normalmente
por este procedimiento. No sabemos nada más sobre el documento. Haciendo un recuento de las
propiedades adquiridas por Monfero en S. Fiz, nos encontramos que, entre ellas, existen dos, ya
mencionadas, de don Pedro Bermúdez de Andrade: una de 1231, por la que entrega también here-
dades en Durexa; otra, de 1233, es una venta de todas las heredades y vasallos que tenía en dicha
feligresía, ¿es una simple coincidencia?
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115. Si es el Rui Freire armado caballero en 1330, tendríamos que añadir un hijo más: Nuño Freire.

116. Posiblemente S. Mateo de Trasancos.
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A MODO DE CONCLUSIÓN: EL ASCENSO DE UNA CASA DE SEGUNDA FILA

Desde mediados del siglo XII, es posible encontrar Andrades en los Tumbos de Monfero y
Caaveiro. Toman el nombre de Andrade, villa o feligresía, luego coto, situado entre los dominios
de ambos monasterios. Cuando aparecen, los vemos confirmando en el séquito de la familia Traba,
al lado de  otras familias como los Atániz o los Sillobres. Como ellos, reciben el tratamiento de
don, son  almigeres, escuderos, caballeros,  se reparten el cargo de prestameros  de Pruzos y
Bezoucos que, en la práctica, monopolizan. Tiene propiedades en Andrade, Grandal, Gestoso y S.
Fiz y,  en un  principio, mantienen buenas relaciones con Monfero y Caaveiro, a los que donan,
insistentemente en los mismos sitios, y en los que se mandan enterrar, imitando un comportamien-
to similar al de la alta nobleza.

Sin embargo, la inexistencia de mecanismos que mantengan  la cohesión del patrimonio de
la familia, repartido de generación  en generación, pende sobre ellos como una espada de
Damocles.  El peligro es apenas mitigado con una eficaz política de matrimonio y con los benefi-
cios que reporta la actividad militar.

Con don Pedro Bermúdez de Andrade, que en ambos mecanismos tuvo éxito, la familia
alcanza la cima en la primera etapa. Posiblemente fuese él el primer titular del coto de Andrade, ver-
dadero salvoconducto para mantener la identidad de una  familia ya con numerosas ramificaciones
fuera del solar primitivo.  Después, viene el declive. Sus sucesores siguen conservando el cargo de
prestamero, pero por poco tiempo. Con la fundación de Pontedeume en 1270, dicho cargo se con-
vierte en una reliquia del pasado. No cabe duda de que el concejo de Pontedeume es un duro golpe
para la nobleza comarcal, no sólo porque el alfoz ha cercenado toda posibilidad de conseguir o
aumentar señoríos en una comarca donde los dominios monásticos alcanzan una extensión conside-
rable, sino  porque el concejo se configura como un contrapeso de poder menos vulnerable que los
monasterios, que la monarquía no dejará de aprovechar. Atániz y Sillobre ven sus alas cortadas. La
ascestral tierra de la familia se salva de ser engullida por el alfoz por la presencia del coto, del que,
ciertamente, no sabemos mucho. La única solución es sobrevivir a costa de los monasterios. 

No hay duda de  las dificultades por las que pasan Fernán Pérez de Andrade I y II.
Enemistados con Caaveiro, tradicional monasterio de la familia, buscaran la ayuda de Monfero, al
que intentan encomendar. La crisis toca fondo con la muerte de los hermanos Andrade en la Rocha.
Es el momento de los Freire de Andrade. Juan Freire se hace con la encomienda del coto de
Caaveiro, en la que le sucede su hijo, Rui Freire de Andrade. Quien se haga con el coto tiene los
destinos de la familia. Será uno de los hijos de Rui Freire: Fernán Pérez Andrade III. El nombre es
más que un nombre, es la voluntad de recoger la antorcha. Encomendero de Caaveiro y Monfero,
como sus antepasados, mientras busca un buen partido con quien desposar 11 7, desde la peña de
Leboreiro, donde construye su castillo cuando todavía era un escudero, contempla la villa de
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117. Véase ERIAS MARTÍNEZ A., Sancha Rodríguez, muller de Andrade e Ñuño Freire, Mestre de Chisto, Anuario
Brigantino, nº 14, 1991. 
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Pontedeume dispuesto a devolver el golpe. La oportunidad llega pronto de la mano de las guerras
civiles, pero con ello entramos en la Historia y bien merece que a ella dediquemos un segunda parte.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS PRIMEROS ANDRADE118
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DesconocidaFortunio
Bermúdez

1127?-1169

Bermudo Fortúnez
de Andrade
1160-1182

Elvira
Fortúnez

1167-1182

Enxemena
Fortúnez

1182

María
Yáñez
1246

Fernando Pérez
de Andrade I
1231-1270?

Sancha
Rodríguez

1270

Lopo Pérez
de Andrade
1231-1261

Pero Fernández
de Andrade I
1265-1277

Teresa
Gómez

María López
de Andrade

1294

Urraca Pérez
de Andrade

1253

Rui Martín
de Andrade

Pedro Bermúdez
de Andrade
1182-1235

Urraca
González

Martín Bermúdez
de Andrade
1182-1224

Pedro Fernández
de Andrade

1346

María
Fernández

1345

Inés
Fernández

1345

Teresa
Fernández

1345

Mayor
Martínez

1345

Elvira
Aras

Fernán Pérez
de Andrade II

1298-1320

María
Rodríguez

1302

Pedro Fernández
de Andrade

1320

118. Los años del árbol corresponden a las fechas extremas de los documentos en los que se atan a los personajes o a la del
único documento donde aparecen.

ABREVIATURAS

AHN = Archivo Histórico Nacional.
AHMC = Archivo Histórico Municipal de A Coruña.
AFP =Archivo Fundación Penzol.
ARG = Archivo del Reino de Galicia.
ARAG = Archivo de la Real Academia Gallega.
BRAG = Boletín Real Academia Gallega.
doc. = documento.
vol. = volumen.
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AS ESCOLAS DE AMERICANOS EN GALICIA:
PROXECTOS E REALIZACIÓNS NA COMARCA DE FERROLTERRA*

Vicente Peña Saavedra
Universidade de Santiago de Compostela

Pensad en vuestra amada tierra. Cuando cansados de la lucha
de la emigración volváis a ella, debéis encontrarla floreciente y próspera
para que el descanso que os ofrezca sea absolutamente agradable.
El más legítimo orgullo que podemos ostentar
ante nuestros vecinos y ante nuestros hijos es
el de haber sabido engrandecer nuestra casa, y nuestro hogar,
que es nuestra propia vida.
(LA AURORA DE SOMOZAS, 1921)

La más noble, la más altruista, la más santa de las causas:
la instrucción de los que la han menester en el nativo solar.
(NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE FENE, 1915)

La escuela es la que realizará la ansiada
transformación de nuestra patria.
(FERROL Y SU COMARCA, 1911)

¡Niños! Vosotros sois la porción más sana
de nuestra generación.
Representáis el cimiento sobre que ha de descansar
el edificio del porvenir de nuestra patria.
(ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN, 1906)

Dúas das notas que caracterizan os estudios migratorios en Galicia no decurso dos últimos
anos son, sen dúbida, o incremento e a diversificación dos mesmos. Unha e outra pódense consta-
tar ben revisando de forma directa e pormenorizada a producción científica que se veu xerando
arredor do tema dende o solpor da década dos oitenta, ou ben recorrendo á consulta dos reperto-
rios bibliográficos elaborados sobre a materia1.
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*  Este traballo inscríbese no marco do proxecto de investigación Identidades colectivas, cultura e educación: iniciativas e
experiencias comunitarias dos galegos en América (séculos XIX-XX), subvencionado pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (XUGA20504B96). O corpo do texto que agora se publica ten a súa orixe
nunha conferencia pronunciada o 21 de abril de 1998, no salón de actos da Aula de Cultura de Caixa Galicia de Ferrol,
dentro do ciclo Ferrol-Cuba, memoria do 98, coordinado polo Prof. Guillermo Llorca Freire.

1.  Véxase especialmente RODRÍGUEZ GALDO, Mª X., FREIRE ESPARÍS, P. e LOSADA ÁLVAREZ, A.: Base bibliográ -
fica da emigración galega. CD-ROM, Santiago de Compostela, Arquivo da Emigración Galega-Ponencia de Cultura
Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, 1997. Tamén HERNÁNDEZ BORGE, J. e DURÁN VILLA, F. R.:
Guía bibliográfica de emigración galega. Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade, 1992.
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Se o crecemento da nómina de investigacións resulta moi salientable, porque ten atinxido
cotas que mesmo cabería cualificar de exponenciais, a diversificación de contidos, coa conseguin-
te análise sectorializada e especializada do feito migratorio, denota unha pronunciada sensibiliza-
ción por parte da comunidade investigadora cara a un problema social de singular relevancia e un
obxecto de coñecemento poliédrico que pola súa fertilidade e complexidade reclama un tratamen-
to parcelario, multidisciplinar e plural, sen por iso ter que renunciar a unha visión final integrado-
ra, sistémica ou totalizadora do propio fenómeno que evite os perigos asociados á súa atomización.

A sectorialización analítica reseñada constitúe, ademais, un indicador do considerable avan-
ce e do grao de sazón que os estudios migratorios van acadando na nosa comunidade, sen que isto
deba interpretarse cunha excesiva dose de euforia e triunfalismo, toda vez que dende os itinerarios
percorridos aínda se poden contemplar grandes e mestas superficies pendentes de ser desbrozadas.

A emerxencia como obxecto de indagación do tema que abordamos neste traballo obede-
ce, precisamente, á segmentación que se veu operando a efectos cognitivos na realidade migrato-
ria, co fin de facer intelixibles os seus múltiples compoñentes, as derivacións nas que se ramifica
ou se concreta e as pegadas que en cada ámbito presenta.

Nas páxinas que seguen daremos conta, de maneira necesariamente panorámica e sucinta,
dunha das vertentes do éxodo galego transoceánico como é a tocante á intervención na área esco-
lar dos emigrantes nas súas respectivas localidades de orixe e nos principais enclaves de asenta-
mento2, con referencia particular ós proxectos e ás realizacións que promoveron os ausentes da
comarca de Ferrolterra e das súas zonas fronteirizas.

Antes de pechar esta introducción e cun propósito meramente demarcativo e clarificador
cómpre coutar no tempo e esboza-las variantes tipolóxicas que adopta a intervención escolar dos
emigrantes galegos no seu devir histórico.

Cando se fala da acción desenvolvida polos emigrantes transoceánicos na área escolar,
adoito téndese a inscribila cronoloxicamente na época contemporánea –e non poucas veces de
maneira exclusiva no primeiro tercio do século XX-, localizándoa na Galicia interior e restrinxín-
doa ás accións promovidas mancomunadamente ou dun xeito corporativo polos transterrados alén
do Atlántico. Non cabe dúbida de que hai razóns obxectivas e argumentos dotados de relativa con-
sistencia -como máis adiante comprobaremos- para preferenciar esta triple delimitación. Pero con-
vén matizar que cando así se fai estase a incorrer, de maneira indefectible, nun manifesto reduc-
cionismo ou nunha arbitraria simplificación do fenómeno.

Hoxe en día sábese xa con absoluta certeza que a intervención escolar dos emigrantes gale-
gos ha de catalogarse como un proceso dos denominados historiograficamente estructurais ou de
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2.  Para un tratamento máis polo miúdo do tema véxase, PEÑA SAAVEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e inter -
vención escolar. La impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia . Santiago de Compostela, Secretaría
Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas da Xunta de Galicia,1991, 2 vols.
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longa duración, pois abrangue unha secuencia cronolóxica aberta –toda vez que aínda non se extin-
guiu- que está a piques de acada-los catro séculos de vixencia. No decurso deste extenso interva-
lo, dita intervención rexistra dúas variantes de aparición sucesiva e posterior coexistencia simultá-
nea. A primeira delas e precursora de titularidade individual. A segunda e máis serodia de carácter
colectivo. Aquela encamiñada cara á Galicia interior, e esta última bifurcada cara ós dous espacios
da Galicia escindida: os asentamentos da diáspora e as localidades da metrópole.

FUNDACIÓNS DOCENTES E REMESAS ESCOLARES DOS INDIANOS

Os axentes promotores, artífices e responsables da variante individual foron os coñecidos
co apelativo xenérico –aínda que un tanto equívoco- dos indianos. A acción filantrópico-docente
dos indianos polarizouse cara ós seus lugares de procedencia, tendo polo regular como principais
beneficiarios ós propios coparroquianos neles residentes. Hai que puntualizar, sen embargo, que
houbo tamén indianos que investiron parte da súa fortuna na creación e dotación de centros esco-
lares nos seus respectivos enclaves de destino, pero este tipo de accións munificentes transcenden
o ámbito simbólico da galeguidade e, por conseguinte, non nos ocuparemos delas aquí. Soamente
a título de exemplo evocaremos algúns nomes destes benefactores que quixeron facer partícipe do
seu mecenado, en sinal de gratitude, a terra que os acolleu. Tales son os casos, entre outros, do
bispo de Santiago de Cuba Diego Evelino de Compostela (1635-1704), fundador do Seminario
Conciliar de San Ambrosio da Habana (1692) e do Colexio feminino de San Francisco de Sales;
do lucense Juan Antonio Grande Fernández (1778-1857), que en 1812 estableceu en Santiago de
Estero (Arxentina) unha escola de primeiras letras; ou do veciño de Guísamo (Bergondo) Salvador
José Zapata (1781-1854) que legou tódolos seus bens á Sección de Educación da Sociedade
Económica de Amigos do País da Habana, encomendándolle que os administrara, destinándoos ó
sostemento de colexios de primeiro ensino nos que se escolarizaran os nenos pobres do barrio de
Monserrate, onde el vivira.

Do labor despregado a prol da educación polos indianos citados en primeiro lugar –aque-
les que vehicularon a súa acción munificente  cara ós pagos de orixe- aínda sabemos pouco. E se
ben é certo que contamos con algunhas monografías de desigual valor acerca de determinados
filántropos canda ás súas fundacións e remesas concretas (Mateo Segade Bugueiro3, Alonso de la
Peña Rivas y Montenegro4, Fernando Blanco de Lema5, irmáns García Naveira6, José García
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3.  COTARELO VALLEDOR, A.: “Lembranza biográfica de D. Mateo Segade Bugueiro” . En SEMINARIO DE ESTUDOS
GALEGOS: Terra de Melide. Compostela, Nós, 1933, pp. 567-693.

4.  BANDÍN HERMO, M.: El obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro (1596-1687). Madrid, C.S.I.C., Instituto
de Santo Toribio de Mogrovejo, 1951.

5.  REY, E. e CASTRO, A.: “Historia de la Fundación ‘Fernando Blanco’”. Compostellanum. XIX-1-4, xaneiro-decembro de
1974, pp. 239-300. Educación e patrimonio. A herdanza dunha Fundación. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia-
Fundación Fernando Blanco de Lema, 1996.

6.   RODRÍGUEZ CRESPO, M.: Lucha y generosidad de los hermanos García Naveira. Betanzos, Excelentísimo
Ayuntamiento de Betanzos-Comisión Pro-homenaje a los hermanos García Naveira, 1983.
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Barbón7...), tamén é verdade que seguimos a botar en falla un estudio globalizador ou de conxun-
to verbo deste tema, ó que no seu día fixemos unha modesta contribución, hoxe xa felizmente sus-
ceptible de ampliación e mellora8.

Coa cautela que nos impón a provisionalidade dos datos dos que dispoñemos ata o momen-
to, podemos adiantar que esta variante interventora de carácter individual principia a tomar corpo
aló polo ano 16079, manténdose vixente ata os nosos días, anque experimentando sensibles fluc-
tuacións ó longo deste dilatado periplo e mesmo atravesando por intervalos carenciais no seu
decurso, por mor das diferentes conxunturas que se suceden e aínda das mudanzas estructurais que
se rexistran nas esferas política, económica e social. Tres exemplos acreditan a continuidade, alo-
menos testemuñal, desta acción filantrópica ata o presente. O primeiro ten como protagonista o
emigrante ourensán, enriquecido en Venezuela, Vicente González Álvarez, quen á altura do ano
1989 se propoñía investir 400 millóns de pesetas na construcción dunha Escola de Tenis e dun
complexo deportivo a carón da cidade das Burgas10, obra que segundo informacións recadadas
finalmente acometeu. O segundo está representado polo veciño de Bueu radicado en Florida (EE.
UU.), José Novas Regueira, que en data recente decidiu vende-los bens que posuía en España e
destina-lo seu importe á dotación de bolsas de estudios para os rapaces máis necesitados da parro-
quia de Beluso e a concesión de axudas para centros de ensino público do seu concello de orixe11.
E o terceiro corresponde ó titular da Fundación Belarmino Fernández Iglesias, quen o pasado mes
de outubro (1997) implantou na parroquia de Rosende, do concello de Sober, unha Escola de
Formación Profesional na que se imparten as ramas de Hostalería e Turismo; con anterioridade tiña
dotado á súa aldea de instalacións sociais e deportivo-recreativas para a veciñanza, e na actualida-
de está a promover diversas iniciativas académico-culturais como a periódica celebración de cur-
sos de verán ou a apertura dunha biblioteca especializada na producción escrita galega, lusitana e
brasileira12.

As tres iniciativas que vimos de mencionar, desiguais na súa concreción, pero coinciden-
tes na raíz, na finalidade cardinal que cada unha no seu ámbito persegue, e presumiblemente tamén
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7.   DASAIRAS VALSA, X.: D. José García Barbón e o Colexio La Salle de Verín no centenario da súa fundación (1895-
1995). Ourense, Servicio de Publicacións da Deputación de Ourense, 1995.

8.   PEÑA SAAVEDRA, V. “El legado de los precursores. Las aportaciones escolares de los indianos”. En Éxodo, organiza -
ción comunitaria e intervención escolar. Citada, Vol. I, pp. 299-351.

9.  O primeiro doador que temos identificado é Domingo Araújo y Ferraz, natural de Celanova e radicado no Potosí
(Bolivia), quen contribuíu a sufraga-la implantación do Convento de Dominicos de Ourense e dotou economicamente
varias bolsas para que os seus parentes realizasen estudios universitarios. Sobre este e os demais galegos precursores da
filantropía docente e establecidos nas Indias, véxase o noso traballo “Siglo XVII: génesis de las Fundaciones docentes de
los indianos gallegos”. En Educación y Europeísmo. De Vives a Comenio. Málaga, S.E.D.H.E.-Universidad de Málaga,
1993, pp. 297-309.

10. Véxase La Voz de Galicia, 2 de xaneiro de 1989, p. 52.

11. Véxase El Correo Gallego, 13 de agosto de 1997, p. 22.

12. Véxanse La Voz de Galicia, 7 e 9 de setembro de 1997, pp. 33 e 27; El Correo Gallego, 7 e 9 de setembro de 1997, pp.
31 e 64; Estatutos de la Fundación “Belarmino Fernández Iglesias”. Protocolo mecanografado, sen data; e
Características da “Fundación Belarmino Fernández Iglesias” . Documento manuscrito, decembro de 1997.
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na vontade que as alenta e as anima, denotan a presencia e a continuidade latente dunha tradición
de permanencia plurisecular que de cando en vez, episodicamente, se manifesta, e nalgunhas oca-
sións faino de maneira certamente espléndida e prodixiosa.

O número de fundacións docentes e de remesas escolares indianas rexistradas ata agora en
Galicia aproxímase ó cento. Pero é probable que o seu volume real fose superior a esa cifra, con-
tabilizando o conxunto das achegas. As investigacións que se están a realizar actualmente e as que
se emprendan nos vindeiros anos, revelaránnolo no seu día.

No que atinxe a Ferrolterra, o censo de indianos identificados que exerceron a filantropía
docente ascende a sete: Francisco Sabín Teijeiro, que en 1921 doou ó concello de Narón un edifi-
cio provisto de mobiliario e material didáctico para alberga-la escola de nenas da parroquia de San
Estevo de Sedes13; Manuel García, que logo de adquiri-la casa familiar dos seus ascendentes de
Anca (Neda) cedeuna tamén á parroquia nativa para instalar nela a escola da Torre; Francisco
Vizoso Cancela, que en 1929 erixiu o grupo escolar “Santiago Apóstol” de Franza (Mugardos);
Gaspar Vizoso Cartelle, que en 1931 sufragou a construcción do edificio para a escola nacional de
Seselle, facéndolle entrega do inmoble ó concello de Ares; e Eugenio Durán López, clérigo natu-
ral de Viveiro que exerceu o seu ministerio na igrexa de San Xulián de Ferrol, antes de trasladar-
se a México, e á altura de 1942 legou por vía testamentaria unha partida económica para as esco-
las gratuítas da cidade departamental. A estes cinco filántropos que actuaron a título particular cabe
engadir alomenos dous máis que vehicularon o seu mecenado educativo por vía societaria. O pri-
meiro deles foi Juan Varela Grande, Presidente das Sociedades “Naturales de Fene”, “Naturales de
Galicia” e do Centro Galego da Habana, quen entre outras moitas doazóns que fixo para fins bené-
ficos e académicos, segundo parece, contribuíu de forma decisiva a financia-la construcción do
Grupo Escolar de Limodre14, se ben a obra pode catalogarse como realización corporativa pola enti-
dade que a promoveu. O segundo destes filántropos, Agustín Bendamio Leiro, canalizou as súas
achegas monetarias cara á “Alianza Aresana”, e a el débeselle en boa medida a edificación do pavi-
llón destinado a aula de nenas e do corpo central das escolas do Porto de Ares.

Todos estes indianos, agás Eugenio Durán, estiveron emigrados en Cuba e todos eles tamén
engrosan a nómina dos pertencentes ó século actual. Non temos constancia de que na comarca de
Ferrolterra houbese protectores indianos da ensinanza en séculos anteriores, como ocorreu noutras
áreas da xeografía galega. Pero, como xa dixemos, a investigación sobre a materia non se atopa
aínda concluída e, xa que logo, pode depararnos novos achádegos.

Retomando a perspectiva panorámica do tema, no conxunto de Galicia a etapa de maior
eclosión fundacional corresponde ó período comprendido entre os anos crepusculares do século
XIX e o primeiro tercio do XX. E o ciclo máis decadente e regresivo inscríbese nos tres primeiros
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13. Véxase a escritura de doazón no Apéndice I deste traballo.

14.  Véxase Apéndice II
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cuartos do pasado século, secuencia na que se suceden de forma case encadeada no tempo unha
serie de acontecementos que teñen como escenario bifronte os espacios onde se xeraba e substan-
ciaba a munificencia indiana (Guerra da Independencia, Guerras Carlistas, Desamortización,
emancipación da metrópole das antigas colonias americanas, neutralización e repregue dos fluxos
migratorios, etc.). Tales acontecementos actuaron como factores perturbadores, inhibidores ou
disuasorios da filantropía particular e moi especialmente da que agromaba alén do Atlántico.

Se ata aquí nos viñemos referindo ás fundacións docentes e remesas escolares dos indianos
como unha realidade unitaria, homoxénea e indiferenciada, antes de continuar cómpre matizar así
e todo que as achegas efectuadas por estes doadores presentan unha grande heteroxeneidade inter-
na no tocante á súa dotación económica, ó seu desglose sectorial e ó seu destino concreto. Polo que
se refire á súa dimensión financeira, atopámonos dende moi modestas contribucións para a com-
pra de material escolar ou para a concesión de premios (Eugenio Durán López [Ferrol], Fidel
Villasuso Espiñeira [Ortigueira], Claudio López [Lugo]), ata apreciables fortunas que unhas veces
en forma de legado testamentario e outras de doazón en vida se transfiren ou invisten  directamente,
destinándoas á implantación e o sostemento de varios centros académicos (Fernando Blanco de
Lema [Cée], Irmáns García Naveira [Betanzos], José García Barbón [Verín e Vigo], Belarmino
Fernández Iglesias [Rosende, Sober], etc.). En canto ó seu desglose e destino, subliñar tan só que
moitas das adxudicacións materializáronse nunha única realización, mentres que outras deron lugar
a varias iniciativas escolares distintas, a maioría delas cinguidas ó nivel correspondente á instruc-
ción primaria ou elemental e, de cando en vez tamén, á ensinanza técnico-profesional que como
eivas de maior calado percibidas dende a distancia e adoito tamén padecidas antes de partir, os
indianos procuraban paliar ou optimizar para satisface-las propias aspiracións e, canda elas, as
necesidades formativas dos seus conveciños.

Cabería agora preguntarse cales foron os móbiles que impulsaron a estes filántropos a
intervir no campo escolar.

Ó noso entender pódense invocar dous tipos de motivacións explicativas do seu comporta-
mento: unhas comúns para todos e permanentes no tempo –anque actualizadas segundo as necesi-
dades e circunstancias de cada momento-, e outras específicas e variables consonte os individuos
e as épocas. Entre as primeiras hai que citar unha estimación valorativa de signo positivo acerca da
educación e das súas múltiples virtualidades, así como unha tendencia filantrópica, altruísta e cari-
tativa na práctica totalidade dos benefactores, que arelaban ofrecerlles ós seus coparroquianos máis
novos as oportunidades de formación das que moitos deles careceran para abrirse camiño de
maneira máis doada na vida . E entre as segundas cómpre mencionar: a devoción relixiosa, que
semella acentuarse conforme retrocedemos no tempo e loxicamente mingua a medida que o pro-
ceso secularizador cala na sociedade; as expectativas de obter unha rendibilidade social e/ou eco-
nómica (inmediata ou diferida), esta última –no caso galego- sobre todo en termos de utilidade
colectiva; o desexo de permanencia trala morte na memoria dos propios conveciños; a necesidade
psicolóxica de expiar ou purgar sentimentos de culpabilidade por conductas desordenadas ou licen-
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ciosas e, de cando en vez, se cadra tamén o afán de recoñecemento, protagonismo e ostentación,
pero entendido este non como desviación ou malévola perversidade, senón máis ben como sínto-
ma ou indicio dunha vaidade humana que precisaba ser satisfeita e alimentada dalgún xeito. Así e
todo, calquera que fosen as motivacións concretas que uns ou outros tiveran, o que as remesas dos
indianos revelan principalmente –e isto resulta válido tanto para as que teñen como beneficiarios
ós seus familiares como para as que se transfiren ou destinan a favor do conxunto da veciñanza- é
o mantemento dos vínculos de unión dos doadores coa Terra, uns vínculos tan rexos e vigorosos
que nin sequera a experiencia sempre traumática da emigración é capaz  de esgazar ou tronzar.

Non imos estendernos máis na análise desta variante de intervención individual, que certa-
mente merece e require un tratamento monográfico e de maior fondura, sendo ademais como é un
tema atractivo, susceptible de variados enfoques e moi fecundo polas múltiples vertentes de inda-
gación que presenta.

Pero para non desvirtua-lo título do traballo, cómpre que nos deteñamos xa na segunda
modalidade de intervención escolar antes enunciada, pois malia a súa inferior duración é a que
rexistra maior volume de realizacións. Esta segunda variante interventora, a diferencia da xa coñe-
cida, adopta carácter colectivo. E para que chegue a materializarse será necesario que agrome e
tome corpo previamente outro proceso de singular transcendencia e significación para a Galicia
emigrada e mesmo tamén para a metropolitana, polas implicacións que andando o tempo nela ten.
Trátase da organización comunitaria dos galegos no exterior.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN ESCOLAR

A xénese deste proceso remóntase ás décadas centrais do século XVIII, e de maneira cro-
nolóxica e territorialmente discontinua prosegue na súa primeira fase de desenvolvemento ata os
anos aurorais do XIX. Neste ciclo, que cabería denominar protohistórico –encadrado historiografi-
camente no Antigo Réxime e no período Colonial- toman corpo en América diversas entidades de
índole patronal-relixiosa como a “Congregación del Apóstol Santiago” (México, 1741/1768)15, a
“Congregación de Naturales y Originarios del Reino de Galicia” (Buenos Aires, ca. 1790)16 e a
“Santa Hermandad de Santiago el Mayor, Patrón de las Españas” (A Habana, 1804)17, posiblemente
todas elas -e quizabes algunhas outras- filiais da “Real Congregación de Naturales y Originarios
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15.  Véxase SOTO PÉREZ, J. L.: A Real Congregación dos Naturais e Orixinarios do Reino de Galicia en México. Noticia
histórica e breve escolma documental (1768-1842). Santiago de Compostela, Ponencia de Cultura Galega no Exterior do
Consello da Cultura Galega, 1997.

16.  VILANOVA RODRÍGUEZ, A.: Los gallegos en la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Galicia, 1966, tomo I, 
pp. 360-361.

17. PEÑA SAAVEDRA, V.: “Asociacionismo e acción educativa dos galegos de Cuba”. Relatorio presentado no Congreso O
significado do 98 na historia cubana e española. A súa transcendencia nas relacións Galicia-Cuba. Vigo, 5-7 de febreiro
de 1998, pro ms.
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del Reino de Galicia”, constituída en Madrid en 1740 e autorizada por Real Cédula ó ano seguin-
te18. Non obstante, haberá que agardar ata o derradeiro tercio do pasado século para que a dinámi-
ca de vertebración comunitaria dos galegos alén mar calle, se afiance e acade continuidade sosti-
da, chegando ata os nosos días.

Os modelos organizativos que lles serven de matriz ós galegos no mundo da emigración
concordan ou harmonizan coas principais unidades de asentamento e territorialidade preexistentes
na metrópole, que se trasladan simbolicamente e se recrean de maneira mimética en terras transo-
ceánicas. De acordo con este criterio, os emigrantes galegos articúlanse de forma estable e con pro-
pósitos de permanencia en entidades de tres niveis diferenciados que emerxen nunha cadencia
sucesiva de corenta anos e máis tarde chegan a ter coexistencia simultánea.

O primeiro nivel corresponde ás Sociedades de dominio macroterritorial, que agrupan e
acollen ós ausentes de todo o país. O segundo ás de cobertura microterritorial ou local, con diver-
sas gradacións internas que van dende a aldea ata a comarca. E o terceiro, intermedio entre os
outros dous, é o propio das Sociedades de alcance mesoterritorial ou provincial.

Na orde cronolóxica, as primeiras entidades que fan a súa aparición son as ámbito macro-
territorial. E a decana delas segue aínda hoxe en activo. Trátase da “Sociedade de Beneficencia de
Naturales de Galicia”, que se acordou fundar na Habana o día de fin de ano de 1871. Con ela come-
za a historia, propiamente falando, do asociacionismo galego en América. As iniciativas anterio-
res, xa que logo, non cabe máis que consideralas como experiencias protohistóricas, encadradas na
etapa preconfigurativa da organización comunitaria no exterior.

De tódalas institucións adscritas ó nivel macroterritorial, sen dúbida, as de maior sona,
representatividade e influencia foron os Centros Galegos. Os tres primeiros quedaron constituídos,
curiosa pero non fortuíta nin accidentalmente, no decurso do ano 1879 en Bos Aires, Montevideo
e A Habana. Coa fundación destes tres Centros, ós que cómpre engadir pola súa sincronía o de
Corrientes, fan a súa entrada na historia do asociacionismo galego de América e da emigración as
Sociedades de Instrucción e Recreo, pois un e outro eran os dous cometidos básicos e primordiais,
nas súas orixes, destes primeiros Centros19, se ben co paso do tempo algúns irían incorporando
outras finalidades e prestacións, como a atención sanitaria, que lles darían gran renome e prestixio
dentro e fóra dos seus respectivos países de asentamento.

No campo educativo, o labor dos Centros orientouse fundamentalmente á apertura de aulas
e ó establecemento de clases para, cando menos, alfabetizar ou dotar duns mínimos rudimentos cul-
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18. Véxase FERNÁNDEZ-VILLAMIL ALEGRE, E.: Juntas del Reino de Galicia. Historia de su nacimiento, actuaciones y
extinción. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, tomo I, pp. 335-355.

19.  Convén matizar que a intencionalidade de intervir na área educativa aparece xa contemplada nas Constitucións das
Congregacións ou Confrarías do Antigo Réxime, pero polo que parece non se chegou a consumar.
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turais e tamén dalgunhas destrezas profesionais ou ocupacionais ós adultos emigrados que carecí-
an de instrucción. A eles foron destinadas con preferencia as primeiras ensinanzas que se implan-
taron. A traxectoria diferencial de cada un dos Centros condicionou a súa actividade académica. O
de Bos Aires tivo unha vida moi accidentada e relativamente efémera, pois na súa primeira andai-
na non pasou do ano 1892, anque logo rexurdiu a partir de 1907 proseguindo deica o presente. O
de Montevideo chegou ata os nosos días, pero quedou moi estancado dende o ano 1917 co gallo
dunha escisión na colectividade galega da banda oriental do Río da Prata, escisión que daría lugar
ó nacemento da Sociedade máis grande e próspera daquel país, como é na actualidade a “Casa de
Galicia”. E o da Habana foi indiscutiblemente o que acadou maior resonancia e rexistrou superio-
res realizacións20. O seu colexio –denominado dende 1906 “Plantel de Enseñanza Concepción
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20.  Sobre estas entidades véxase a nosa obra xa citada Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar..., vol. I, pp.
355-382 e as fontes e bibliografía nela referenciadas.

Placa na honra de Juan Varela Grande e esposa, nas dependencias da Sociedade de Beneficencia “Naturales de
Galicia” (A Habana). A dereita, busto de Concepción Arenal á entrada do antigo Plantel Escolar do Centro Galego da
Habana.  Abaixo, a primeira sede social do Centro Galego na capital cubana, onde se estableceu dito Plantel. 
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Arenal”, en memoria da ilustre escritora e penalista ferrolá- inaugurou as clases en 1880 cun total
de 109 inscricións distribuídas en sete materias eminentemente instrumentais e utilitarias:
Escritura, Lectura, Aritmética, Francés, Inglés, Teneduría de Libros e Gramática Castelá. Non hai
constancia de que se anotara ninguén en asignaturas como Relixión e Moral, Historia Universal e
particular de España e Xeografía Universal e particular de España, que por aquelas datas tamén
se ofertaban. Cinco anos despois da apertura do Colexio (curso 1885-86) a matrícula ascendía xa
a 790 rexistros, e no curso 1894-95 acadaba os 1.883. Como cómputo globalizador cabe sinalar que
á altura do ano 1909 tíñanse formado xa nas súas aulas preto de 30.000 alumnos, entre nenos e
adultos, frisando as inscricións a cifra das 3.700 no curso 1913-1914 e superando lixeiramente o
número de estudiantes os dous milleiros. A partir do ecuador da segunda década deste século o
volume da matrícula experimentou diversas fluctuacións. En 1916 situábase en pouco máis dos
1.400 suxeitos, en 1921 sobrepasaba xa os 2.400, en 1928 franqueara o umbral dos tres milleiros,
en 1937 descendera a 2.775 e en 1940 de novo superaba levemente os 3.000 asentamentos.

Os servicios educativos que brindaba este Centro fóronse diversificando e ampliando co
paso dos anos – de acordo coas demandas, necesidades e preferencias do corpo social e tamén coas
ofertas e prioridades do mercado laboral-, ata chegar a ter en funcionamento clases de Preescolar
e Instrucción primaria graduada para alumnos de ambos sexos; clases especiais de Inglés,
Caligrafía, Corte e Confección, Bordado, Labores, Mecanografía e Taquigrafía; clases nocturnas
de adultos, cunha marcada orientación mercantil; cursos preparatorios para o ingreso nos
Institutos de Bacharelato e nas Escolas Superiores, e ensinanzas artísticas sectorializadas en tres
ramas: Plástica, Declamación e Música. Esta última, á súa vez, desglosada en distintas especiali-
dades instrumentais e co rango de Conservatorio nacional segundo o recoñecemento que no seu día
lle outorgou o Ministerio de Educación cubano21.

Ademais dos Centros houbo e hai outras institucións galegas de América que viñeron inter-
vindo no decorrer das décadas no ámbito educativo. En Arxentina, por exemplo, o Orfeón Gallego,
a Agrupación Artística Gallega, a Casa de Galicia, a Federación de Sociedades Gallegas Agrarias
y Culturales, primeiro, e máis tarde o Centro Lucense, o Instituto Argentino de Cultura Gallega, a
Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas (A.G.U.E.A.), a Asociación Argentina
de Hijos de Gallegos e o Centro Galicia, este último producto da fusión dos catro Centros provin-
ciais. En Montevideo a Casa de Galicia, a través do seu Instituto Manuel Curros Enríquez, aínda
actualmente en activo, e o Patronato da Cultura Galega . En Venezuela a Hermandad Gallega de
Caracas por medio do seu Colexio Castelao. E noutros países algunhas das Sociedades mutualis-
tas e culturais máis representativas da emigración galega, anque parte delas -como as establecidas
en Brasil- cun radio de cobertura panhispánico. A última experiencia nesta área vén de comeza-la
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21. Para un seguimento máis detallado da actividade educativa do Plantel Concepción Arenal véxase Éxodo, organización
comunitaria e intervención escolar..., citada, vol. I, pp. 420-434. E o traballo, tamén da nosa autoría, “Plata, cultura y
etnicidad. Funciones sociales y referentes curriculares de una experiencia educativa para emigrantes en el Caribe: El
Centro Gallego de La Habana (1879-1900)”. En El currículum: historia de una mediación social y cultural. Granada,
Ediciones Osuna,  1996, pp. 473-482.
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súa andaina hai moi pouco tempo, concretamente no pasado mes de marzo deste mesmo ano (1998)
en que se inaugurou o Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires baixo a tutela da Fundación Galicia-
América. Outras iniciativas semellantes atópanse xa en fase de estudio en distintos países de
Latinoamérica. Por outra banda cabe indicar que, dende mediados do segundo lustro dos 80 e co
patrocinio da Xunta de Galicia, véñense impartindo nas sedes das Sociedades de alén mar diversos
cursos de lingua, literatura, historia e cultura galegas, destinados ós emigrantes e ós seus descen-
dentes. Ditos cursos compleméntanse con outras actividades formativas que promove e financia a
Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas de forma autónoma ou compartida.

En suma, do exposto ata aquí despréndese que a intervención comunitaria dos emigrantes
galegos no eido escolar materializouse e desenvolveuse inicialmente nos seus lugares de destino e
asentamento, polarizándose cara ó segmento de poboación emigrada, que era tamén o que recla-
maba con maior premura un tratamento educacional para abrirse camiño de maneira máis doada no
competitivo mercado laboral das urbes americanas que se ían ateigando de xente por mor do alu-
vión migratorio.

Pero a acción colectiva dos galegos ausentes no sector escolar non rematou aquí, nin que-
dou cinguida exclusivamente, como veremos, ó espacio territorial da emigración.

Dende o abrente do noso século, e en moitas ocasións no seo das dependencias dos propios
Centros, comezaron a agromar e rebulir pequenas e ás veces minúsculas Sociedades de Instrucción
de cobertura parroquial, municipal ou comarcal que tiñan por obxecto en común contribuír á difu-
sión do ensino nas súas respectivas localidades de referencia, que eran tamén os lugares de onde
proviña a maioría dos compoñentes que nutrían a súa masa social. Algúns anos despois, xa contra
o remate da primeira década do século, toman corpo así mesmo as Sociedades provinciais, algun-
has delas con finalidades instructivas, pero que tiveron moita menor proxección na Galicia interior
que as microterritoriais.

Polo que atinxe a estas últimas, podemos dicir que configuran unha terceira vía onde con-
flúen dous modelos diverxentes de intervención: un individual e outro colectivo. Aquel orientado
cara á metrópole e este, nas súas orixes, cara á Galicia exterior. Coa aparición das Sociedades de
Instrucción microterritoriais, os dous modelos fúndense sincreticamente nun novo e cristaliza a
intervención escolar colectiva dos emigrantes nos seus lugares de procedencia.

En 1904, coa constitución da Alianza Aresana de Instrucción na Habana e a apertura do seu
primeiro colexio en Ares iníciase este proceso, ó que porá fin de forma case xeralizada e nalgúns
casos dun xeito traumático, mutilante e devastador a Guerra Civil de 1936 coas súas truculentas e
despiadadas derivacións represoras posbélicas. Así e todo, varios anos antes da contenda fratricida
moitas destas institucións entraran xa nunha fase de recesión e declive que endexamais consegui-
ron remontar, mentres que outras –moi poucas, entre elas a Alianza Aresana e La Aurora de
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Somozas- nos tempos da posguerra aínda promoveron algunha actuación escolar illada da que se
beneficiou o novo Estado.

Dende o ano 1904 ata o 1936 entre 400 e 450 Sociedades Galegas de Instrucción fundá-
ronse en América, a maioría delas nas Repúblicas de Arxentina e Cuba22. Tal frondosidade e exu-
berancia societaria configura un dos feitos máis salientables na historia da Galicia emigrada e, polo
que ata agora sabemos, sen parangón noutras colectividades étnicas de arraigada e caudalosa tra-
dición migratoria transoceánica. Un feito que, por certo, suscitou reaccións e valoracións de moi
diferente ton e cariz e que, obviamente, se atopa en sintonía coa estructura do hábitat e a distribu-
ción territorial da poboación en Galicia.

Os orixinarios de Ferrolterra e dos seus contornos fronteirizos constituíron da outra banda
do mar e, excepcionalmente, no propio solar co apoio dos ausentes as seguintes entidades de carác-
ter instructivo –alomenos nos seus primeiros tempos- que, a efectos exclusivamente sistematiza-
dores, agrupamos por concellos de referencia, aínda cando algunhas delas tiveran un ámbito de
cobertura inferior e outras superior ó municipio, como adoito resulta doado inferir das denomina-
cións identificativas que adoptan:

ARES
§ Alianza Aresana de Instrucción (A Habana, 1904, se ben os seus antecedentes parece que se
remontan xa ó ano 1892). É a decana das Sociedades Galegas de Instrucción de ámbito microte-
rritorial23.
§ Agrupación Instructiva de Redes y Caamouco (A Habana, 1911).
§ Centro Instructivo de Cervás. Sociedade de Instrucción, Protección e Recreo (Cervás, ca.
1922). Recibiu axuda financeira dos emigrados da parroquia establecidos en Estados Unidos e
Cuba.

MUGARDOS
§ Unión Mugardesa de Instrucción (A Habana, 1909).
§ Sociedad Mugardesa de Instrucción y Beneficencia (A Habana, 1926). Primeira rama resulta-
do da escisión da corporación anterior.
§ Sociedad Juventud Mugardesa (A Habana, 1926). Segunda rama producto da división da enti-
dade matriz.
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22. Para o censo levantado en 1990 véxase a nosa obra xa citada Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar...,
vol. I, pp. 462-483 e vol. II, pp. 397-428. Máis recentemente, Xosé M. Núñez Seixas realizou un amplo e meritorio labor
de reconto de tódalas Sociedades galegas de cobertura microterritorial na emigración, chegando a rexistrar 484 entidades,
a maior parte delas con finalidades instructivas. Véxase NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos. O
influxo sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia (1900-1930). Vigo, Edicións Xerais, 1998, pp. 90-96.

23.  A Acta de constitución da Xunta Permanente desta Sociedade pode verse en PEÑA SAAVEDRA, V.: “As Sociedades
Galegas de Instrucción: proxecto educativo e realizacións escolares”. Estudios Migratorios. Nº 1, decembro de 1995, pp.
62-64.
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§ Unión Mugardesa de Beneficencia y Recreo (A Habana, 1946). Entidade resultante da reunifi-
cación das dúas asociacións escindidas en 1926. Non ten xa finalidades instructivas como eviden-
cia o seu nome.
§ Mugardos y su comarca (A Habana, 1920).
§ Institución Escolar de Franza y Seijo (A Habana, 1921).

FENE
§ Naturales del Ayuntamiento de Fene. Sociedade de Instrucción e Recreo (A Habana, 1910).
§ Comité de La Habana “Pro Escuela de Limodre” (A Habana, ca. 1924). Colaborou coa
Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre (Limodre, 1925) na construcción do grupo escolar da
parroquia.

FERROL
§ Ferrol y su comarca. Sociedade de Instrucción e Fomento Agrícola e Industrial (A Habana,
1909). Constitúese trala disolución da Juventud Ferrolana (1908), fundada para organiza-lo reci-
bimento dos tripulantes do buque-escola Nautilus. O seu radio de cobertura  territorial abranguía
os concellos de Ferrol, Serantes, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño e Moeche. En 1930 reo-
rienta as súas finalidades, figurando como “Sociedad de Instrucción, Recreo y Beneficencia”. E en
1946 abandona o fin para o que orixinariamente fora creada, transformándose en “Sociedad de
Beneficencia y Protección Mutua”.

SAN SADURNIÑO
§ Sociedade Pro Escuela de Ferreira (Buenos Aires / Montevideo, 1915).

MOECHE
§ Naturales de Moeche (A Habana, en vías de constitución en 1908). Debeu de ter unha vida moi
efémera, desaparecendo probablemente ó fundarse Ferrol y su comarca que, como queda dito,
estendía o seu radio de acción ata o concello de Moeche.

CERDIDO
§ Regeneración. Asociación Benéfica de Instrucción de Cerdido (A Habana, 1907).

Grupo escolar
da “Unión
Mugardesa de
Instrucción”.

Panteón da Sociedade Mugardesa de
Instrucción e Beneficencia (AHabana).
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Representantes de “Hijos del Ayuntamiento
de Cerdido” (AHabana) 

Emblema de “Pila Ancha” de Cerdido
(AHabana).

Recibo social de “La Aurora 
de Somozas”.

Plano de
planta da
escola de
A Garita,
de “La
Aurora de
Somozas”.

Logotipo de “La Aurora de
Somozas”(A Habana).

Fachada da escola de Moeche, de “Ferrol y su comarca”.

Proxecto do edificio de A Garita, da
Sociedade “La Aurora de Somozas”.

Recibo social
recente de

“Ferrol y su
comarca”.
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§ Pila Ancha (A Habana, 1907). Os seus antecedentes, segundo algunhas fontes, remóntanse ó
ano 1901.
§ Hijos del Ayuntamiento de Cerdido (A Habana, ca. 1931).
§ Juventud de La Barquera (A Habana, ca. 1923-24).

CEDEIRA
§ Hijos del Ayuntamiento de Cedeira. Sociedade de Instrucción e Beneficencia (A Habana,
1921). En 1940 figura como “Sociedad de Instrucción y Socorro”.
§ Progreso de Esteiro (A Habana, 1921).

A CAPELA
§ Hijos del Ayuntamiento de Capela. Sociedade de Instrucción, Recreo e Protección ó Asociado
(A Habana, 1928).

SOMOZAS
§ La Aurora de Somozas. Sociedade de Instrucción (A Habana, 1909). A partir do ano 1933
amplía o seu obxecto converténdose en “Sociedad de Instrucción y Beneficencia”. As primeiras
tentativas de fundación desta entidade arrancan, ó parecer, do ano 1901.

CABANAS
§ Sociedad de Instrucción Luz de América (A Habana, 1911/1916), fundada polos fillos de
Cabanas, Porto e Laraxe.

PONTEDEUME
§ Sociedad Protectora de los Hijos de Puentedeume y su comarca residentes en las Américas (A
Habana, 1911).
§ Puentedeume y su Partido Judicial. Sociedade de Instrucción e Beneficencia (A Habana,
1927). Reorganización da anterior entidade. En 1934 transfórmase en “Sociedad de Beneficencia
y Recreo”.
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Xunta xeral de “Puentedeume y su
Partido Judicial” (AHabana, 1951).

Abaixo, escudo desta agrupación.
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§ Hijos del Partido de Puentedeume (Avellaneda, 1913).
§ Unión Puentedeume y su Partido Judicial (Buenos Aires, 1914).

En total 27 asociacións, das que 23 tiñan a súa sede central establecida na Habana, en con-
sonancia co lugar preferente de destino e asentamento da maioría dos emigrantes da comarca.
Destas entidades seguen a existir na actualidade 7, todas elas na capital antillana, e as súas finali-
dades hoxe son de tipo recreativo e maiormente benéfico-mutualista.

Voltando á perspectiva panorámica do conxunto de Galicia, cómpre indicar que a dinámi-
ca societaria dos ausentes acadou un elevado grao de difusión e espallamento por todo o país. Disto
dá idea o dato de que ó redor do 75% dos concellos galegos contaron con algunha destas institu-
cións que os representara en América, se ben a súa actuación escolar non chegou a callar en todos
eles.

Resulta pertinente agora preguntarse ¿cales foron as realizacións destas entidades?

As realizacións das Sociedades de Instrucción foron certamente numerosas e heteroxéne-
as. Pero entre todas elas sobrancean polo seu volume e novidade as coñecidas como Escolas de
Americanos. Isto é, os centros de ensino creados e financiados polas respectivas corporacións, que
nuns casos viñan palia-las eivas que rexistraba a rede escolar pública en Galicia e noutros mesmo
configuraban unha alternativa renovadora e superadora fronte a moitos dos colexios de titularida-
de pública e tamén de iniciativa privada entón existentes por todo o país. Segundo proclamaban
algunhas asociacións, o seu obxectivo cardinal concretábase en implantar unha nova escola na
Galicia rural distinta ó modelo hexemónico naquel contexto. Así precisamente se expoñía con cla-
ridade meridiana dende as páxinas do Boletín de “Ferrol y su comarca”: 

Aspiramos a establecer y sostener una escuela modelo en cada municipio
de la comarca ferrolana: escuelas dignas de nuestra tierra y de nuestro siglo,
modeladoras de hombres fuertes, cultos, libres y bondadosos. Queremos que en
ellas entren a raudales la luz y la alegría, y con la alegría y la luz, cuanto de arte,
ciencia, salud y amor, podamos llevar a esos pequeñuelos, que deben ser los pre -
cursores de una nueva Era, de una Humanidad24.

E nesta mesma liña argumental, noutra das publicacións da propia Sociedade podía lerse:

Necesitamos de la escuela, pero de la escuela antípoda a la que conocemos; nues -
tra escuela será la escuela moderna científica, basada en los profundos estudios
del día25.
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24.  NEIRA, R.: “Lección de patriotismo”. Boletín de Ferrol y su comarca. Nº 5, 1 de julio de 1911, pp. 3-4.

25.  Manifiesto de Ferrol y su comarca a sus conterráneos de América. Habana, Imprenta El Siglo XX de Aurelio Miranda,
1911, p. 13.
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En toda a comunidade galega, as Sociedades de Instrucción abriron e sostiveron uns 225
colexios, con 326 aulas, das cales 280 instaláronse en 177 edificios de nova construcción ou reha-
bilitados para cumprir funcións docentes. As entidades con sede en Cuba promoveron uns 150 esta-
blecementos académicos con 224 aulas que se albergaron en 112 inmobles de nova ou remozada
factura. A estas cifras habería que engadir as relativas ó cómputo -sen dúbida moi considerable,
pero de momento indeterminado- de accións emprendidas polos ausentes, organizados de forma
estable ou ocasional, a prol das escolas públicas  dos seus contornos de referencia. 

Os datos numéricos que estamos a manexar son aínda provisionais, anque sospeitamos que
moi aproximados á realidade. De todos modos, só disporemos do reconto definitivo das actuacións
promovidas na área que nos ocupa, unha vez concluídos os diversos estudios comarcais que nestes
momentos están en fase de execución, e canda eles tamén unha investigación de campo sobre a
arquitectura escolar dos emigrantes que proximamente se vai acometer.

Como máximas beneficiarias deste labor fundacional figuran as provincias da Coruña e
Lugo, ocupando o último lugar Ourense. E a escala comarcal sobresaen as Mariñas coruñesa e
luguesa (franxa costeira de Sada a Ribadeo), a Terra Chá co epicentro do concello vilalbés, A
Estrada, a comarca do Deza e, finalmente, a zona suroccidental da provincia de Pontevedra (o
Baixo Miño e os seus concellos limítrofes).

As Sociedades de Instrucción de Ferrolterra ergueron e, no seu caso, sostiveron os seguin-
tes centros escolares que presentamos distribuídos por circunscricións municipais:

ARES
§ Escola de nenos da Alianza Aresana de Instrucción. Inaugurada en 1904 en edificio provisio-
nal. Trasladouse en 1908 ó primeiro pavillón do Grupo escolar do Porto, onde se impartiron dende
1910 tamén clases nocturnas de segundo grao para mozos que superaban a idade escolar regula-
mentada oficialmente. O centro mantívose en activo a expensas da Sociedade titular ata o ano
1932. O segundo pavillón para escola de nenas rematouse en 1925. E o corpo central do inmoble
en 1936, séndolle cedido todo el ó concello para escola graduada.
§ Escolas do Lago para nenas da Alianza Aresana de Instrucción. Provistas de dúas aulas. A obra
de fábrica quedou concluída no ano 1955.
§ Edificio social do Campanario do Centro Instructivo de Cervás (1929), adicado a actividades
recreativo-culturais ata a súa incautación en 1936. Nos anos da posguerra foi habilitado para
Escolas nacionais.
§ Colexio da Agrupación Instructiva Redes-Caamouco, inaugurado en 1915. Provisto dunha aula
de nenos que levaba o nome de “Gaspar Rodríguez” e doutra de nenas denominada “Rosalía de
Castro”. 
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MUGARDOS
§ Escola de nenos da Unión Mugardesa de Instrucción, inaugurada en local alugado en 1910. En
1914 xa dispoñía de dous profesores. A partir de 1922 a Sociedade acometeu o levantamento do
Grupo escolar de Catro Camiños, que remataría varios anos despois, sendo inaugurado en 1929.
§ Escolas da Institución Escolar de Franza y Seijo, dotadas de dúas aulas. Tramitada a solicitu-
de de apertura en 1927.

FENE
§ Escolas “Concepción Arenal” de Fene e “Curros Enríquez” de Maniños, da Sociedade
Naturales del Ayuntamiento de Fene. Provistas cada una delas de dúas aulas, inauguradas en 1916.
En 1934 os edificios fóronlle cedidos ó concello para ser destinados a escolas nacionais.
§ Grupo escolar de Limodre, da Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre. Consta de dúas aulas
que en 1927 lle foron ofertadas ó concello para instalar nelas as escolas nacionais da parroquia.
Tamén dispón de vivendas para os mestres.

SAN SADURNIÑO
§ Escolas “Buenos Aires” do lugar de Seara (Ferreira de Abaixo), con dúas aulas. Construídas
pola Sociedade Pro Escuelas de Ferreira (1915 e ss.).
§ Escolas “Montevideo” do lugar de A Leiriña (Ferreira de Arriba), con dúas aulas. Edificadas
pola Sociedade Pro Escuelas de Ferreira (1915 e ss.).

MOECHE
§ Escolas de Cruz da Barcia, erixidas pola Sociedade Ferrol y su comarca. Dotadas de dúas aulas
que foron inauguradas en 1922.

CERDIDO
§ Escolas do Castro, construídas pola Sociedade de Instrucción e Beneficencia Hijos del
Ayuntamiento de Cerdido en 1932 e distribuídas internamente en dúas aulas.
§ Escolas de A Barqueira da Sociedade de Instrucción e Beneficencia Hijos del Ayuntamiento de
Cerdido, provistas de dúas aulas que foron inauguradas en 1932.

CEDEIRA
§ Escolas de San Cosme de Piñeiro, da Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Cedeira. Con dúas
aulas, inauguradas en 1924.
§ Escola dos Lagos (Montoxo), promovida pola Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Cedeira.
Dúas aulas.
§ Escolas de San Fiz de Esteiro, dotadas de dúas aulas. Iniciativa da Sociedade Progreso de
Esteiro, 1924.
§ Escolas da Laxe, erixidas pola Sociedade Progreso de Esteiro. Constan de dúas aulas, abertas
en 1931.
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SOMOZAS
§ Dúas escolas itinerantes polas parroquias do concello, con docencia temporal alterna e sucesi-
va en cada unha delas durante un período de tres a seis meses. A primeira estableceuse en  As
Somozas e Recemel e a segunda en Enchousas e Seixas. Promovidas e financiadas por La Aurora
de Somozas.
§ Escolas de A Garita. A súa construcción foi rematada a mediados da década dos 50 coas apor-
tacións dos socios de La Aurora de Somozas.

CABANAS
§ Edificio escolar de San Martiño do Porto da Sociedade Luz de América. Rematado en 1929.
Dotado de tres aulas e destinado a partir de 1933 a albergue de verán para nenos acollidos polo
Padroado de Cantinas e Colonias Escolares de Ferrol.

En suma, o reconto global de centros educativos de iniciativa societaria na comarca de
Ferrolterra e o seu contorno ascende a 22 escolas, provistas de 43 aulas e a un patrimonio arqui-
tectónico cifrado en 20 edificacións de nova factura. Certamente, en poucas zonas de Galicia se
acadou un caudal de realizacións tan elevado, e moito máis abundante puido ser aínda se tódalas
iniciativas proxectadas chegasen a prosperar.

Retomando de novo a perspectiva global, hai que puntualizar, sen embargo, que a implan-
tación das Escolas de Americanos non se acomodou a un patrón unitario senón que adoptou tres
variantes alternativas. De acordo coa primeira, a respectiva Sociedade asumía integramente as fun-
cións de financiamento, dotación, administración, supervisión e control dos Centros escolares, que
adquirían a condición de colexios privados. A segunda concretábase en proporciona-las Sociedades
o capital necesario para custea-la infraestructura dos establecementos docentes, sendo competen-
cia da Administración pública o nomeamento e a remuneración do profesorado. E a terceira, que
era a menos gravosa para os emigrantes, limitábase a contribuír cunha partida monetaria variable
á creación dun novo plantel académico.

Unha das vertentes da institución escolar á que lle conferiron preferente atención as
Sociedades, polarizando cara a ela dende o principio os máximos esforzos, foron os edificios des-
tinados a acolle-los seus colexios, sen dúbida como solución alternativa e de contraste diante das
carencias infraestructurais que presentaba a rede escolar en Galicia. Moitas corporacións, como xa
quedou dito, construíron casas-escola de nova planta. Outras, que polas súas reducidas dispoñibi-
lidades económicas non puideron acometer obras desta envergadura, rehabilitaron no canto inmo-
bles xa existentes, acondicionándoos adecuadamente para a función que estaban destinados a cum-
prir.

Os modelos arquitectónicos que adoptan non son, así e todo, miméticos e uniformes, senón
que se acomodan a unha variada tipoloxía, anque con elementos identificativos e referenciais
comúns que permiten distinguilos doutras construccións e recoñecer en case todos eles a pegada
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inequívoca do emigrante transoceánico, como ben se pode comprobar contemplando os esparexi-
dos á beira dos camiños de Ferrolterra, dos que ofrecemos unha escolma gráfica neste artigo. Ó ser-
vicio dos emigrantes e das súas entidades mesmo traballaron algúns técnicos de sona e renome en
Galicia como Julio Galán, Manuel Gómez Román ou Rodolfo Ucha, este último autor do proxec-
to e memoria das escolas de Moeche e director da obra.

No tocante ó seu equipamento tamén se detecta nas Sociedades unha vontade tácita ou
expresa de dota-los colexios con mobiliario e material didáctico frondoso, moderno e polo regular
inusual nas escolas públicas e privadas do medio rural naquel momento. Pénsese, por exemplo, nas
máquinas de escribir e de coser que como remesa de fonda significación simbólica e de marcada
connotación utilitaria chegaban da man dun retornado dende A Habana ou Bos Aires a algúns des-
tes centros.

Os plans de estudios dos colexios dos americanos rexistraban igualmente novidades de
relevo. Xunto ás materias ordinarias e comúns da escola nacional aparecían formando parte dos
seus currículos con relativa frecuencia, entre outras, as disciplinas de: Contabilidade e Teneduría
de Libros, Nocións de Agricultura, Agrimensura, Mecanografía, Instrucción Cívica e mesmo oca-
sionalmente Redacción de Cartas Comerciais e Familiares, Xeografía de América, Arxentina ou
Uruguai, Ximnasia sueca, Traballos manuais, etc.26. Cónstanos tamén que algunhas entidades tiñan
a intención de que nos seus centros se impartisen Xeografía e Historia de Galicia e Gramática
Galega, anque todo parece indicar que esta proposta finalmente non prosperou27.

As Sociedades propugnaban así mesmo a utilización dunha metodoloxía cíclica, con pro-
cedementos prácticos e intuitivos que favorecesen a actividade dos rapaces. E pola contra rexeita-
ban o memorismo, a abusiva teorización e abstracción, a ensinanza predominantemente libresca e
verbalista e a ausencia de estímulos motivacionais positivos no proceso instructivo28.

Alomenos programaticamente, amosaban ademais unha grande preocupación e inquedan-
za polo perfil académico, profesional e humano do profesorado que habería de rexenta-los seus
colexios, por mor de considerar ó docente a pedra angular do proceso educativo e o principal axen-
te encargado de operativiza-lo seu proxecto de intervención escolar de inequívoca inspiración inno-
vadora e rexeneracionista29.

Respecto ó alumnado patentizaron unha preferencia diferencial ó comezo por escolarizar
ós varóns. Pero co paso dos anos medra a súa sensibilización pola educación feminina e polo tipo
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26.  Para documenta-lo que aquí se afirma, pódese consulta-lo Apéndice III onde se ofrece información máis pormenorizada
referente ás Sociedades de instrucción e ás escolas de Ferrolterra.

27.  Véxase PEÑA SAAVEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar... Citada. Vol. II, pp. 97-98.

28.  Para unha información máis detallada consúltese o Apéndice III que acompaña a este traballo.

29.  Máis datos nos apéndices documentais.
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de ensinanza que deberían recibi-las nenas. Este cambio de actitude coincide no tempo coa incor-
poración masiva da muller á corrente migratoria30.

Certamente, son moitas as dimensións que o tema da intervención escolar dos emigrantes
presenta e que, por razóns obvias de espacio, aquí só podemos abordar de maneira moi superficial
cando non deixalas unicamente formuladas a modo de telegráficos enunciados, sendo conscientes
de que requirirían un tratamento extenso e polo miúdo. Nese capítulo que agora debe quedar con-
densado en meros descritores, pero que desenvolvemos con máis detemento noutro lugar31, ató-
panse numerosas vertentes da experiencia escolarizadora promovida polos ausentes ás que cabería
referirse. Por exemplo, as actividades e institucións complementarias con presencia nos colexios
societarios (paseos e excursións, exercicios deportivos, festas da árbore, prácticas de agricultura e
xardinería, conferencias, certames, exposicións, veladas teatrais, etc., todas elas con significada
presencia en moitos colexios dos emigrantes de Ferrolterra), e as iniciativas novidosas –ou mesmo
pioneiras e vangardistas no seu momento- que se ensaiaron con éxito desigual nalgunhas escolas
de americanos como a prensa, a imprenta, os obradoiros preparatorios de oficios varios, o trans-
porte escolar, etc.. 

Xa para rematar, e a teor tanto do dito como do que non se dixo, coidamos que podemos
concluír afirmando que o labor despregado polos emigrantes galegos no campo educativo contri-
buíu a espallar e tamén a optimizar moi sensiblemente a rede escolar pública e privada da Galicia
rural, sendo un factor de estímulo decisivo no proceso de institucionalización e modernización do
ensino primario na nosa comunidade, particularmente durante as tres primeiras décadas do século
actual.

Como testemuño emblemático desa acción individual ou comunitaria de fasquía inequivo-
camente popular, permanecen aínda en pé moitos dos edificios escolares que con extraordinario
esforzo e non sen atrancos e contratempos ergueron os ausentes. O seu estado de conservación, a
súa situación xurídica e a utilización que hoxe en día se fai deles difire ostensiblemente duns a
outros. Somos da idea de que cómpre acometer con urxencia unha actuación interinstitucional
coordenada e conxunta para evitar que edificios con tanta significación simbólica que, por dereito
propio, forman parte do patrimonio arquitectónico do país, se convertan co decorrer do tempo en
espacios abandonados e en desuso, cando non en deplorables ruínas. A perda da memoria do que
fomos é sempre a peor das traizóns a nós mesmos.

En Brandía-Compostela, abril-maio de 1998 
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31.  Ibid, passim.

ESCOLAS  30/8/56  02:02  Página 237



BIBLIOGRAFÍA

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón: Historia Contemporánea. Enseñanza y Cultura. A
Coruña, Hércules de Ediciones, 1991.

BOBILLO, María, MENÉNDEZ, Luís e outros: “La Alianza Aresana en la emigración”.
FerrolAnálisis. Nº 9, xullo de 1996, pp. 88-93.

COSTA RICO, Antón: Escolas e Mestres. A educación en Galicia: da Restauración á Segunda
República. Santiago de Compostela, Servicio Central de Publicacións da Consellería da
Presidencia e Administración Pública, 1989.

COSTA RICO, Antón: “As Sociedades dos ‹‹americanos›› e a educación en Galicia”. Revista da
Comisión Galega do Quinto Centenario. Nº 5, 1989, pp. 89-139.

COSTA RICO, Antón e PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Sociedades de Instrucción”. Gran
Enciclopedia Gallega. Tomo XXVIII. Santiago-Gijón, Silverio Cañada Editor, 1974-1987,
pp.215-219.

COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio: Historia de Puentedeume y su comarca. Puentedeume, Imp.
Vda. Miguel López Torre, 1981.

DASAIRAS VALSA, Xerardo: D. José García Barbón e o Colexio La Salle de Verín no centena -
rio da súa fundación (1895-1995). Ourense, Servicio de Publicacións da Deputación de
Ourense, 1995.

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA: A galeguidade no mundo . Madrid, 1991.
GABRIEL, Narciso de: “Emigración y alfabetización en Galicia”. Historia de la Educación. Nº 4,

xaneiro-decembro de 1985, pp. 321-336.
GÓMEZ CANEDO, Lino: Los gallegos en el gobierno, la milicia y la iglesia en América. Santiago

de Compostela, Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno da Xunta
de Galicia, 1991.

LLORCA FREIRE, Guillermo: “Ferrol y su Comarca”. Gran Enciclopedia Gallega. Tomo XII,
Santiago-Gijón, Silverio Cañada Editor, 1974-1987, pp. 215 e 218.

LLORCA FREIRE, Guillermo: A ‹‹Sociedad de Instrucción y Recreo Naturales del Ayuntamiento
de Fene››, 1910-1934. Pro ms. Guión do vídeo co mesmo título.

LLORCA FREIRE, Guillermo: “Concepción Arenal e Hispanoamérica: pegadas dunha presencia”.
Concepción Arenal. Cadernos do Ateneo Ferrolán. Nº 9, 1993, pp. 49-64.

LLORCA FREIRE, Guillermo: “Ferrolterranos na emigración a América: o seu papel na educación
escolar”. Xentes de Ferro l t e rra. Cadernos do Ateneo Ferro l á n . Nº 10, 1994, pp. 15-24.

LLORCA FREIRE, Guillermo: Ferroláns. Ferrol, Edicións Embora, 1996.
LLORCA FREIRE, Guillermo: Ferroláns en Cuba. Ferrol, Edicións Embora, 1997.
LÓPEZ NAVEIRAS, Ernesto: “Unha institución exemplar”. A Te n e n c i a . Nº 1, verán 1993, pp. 6-10.
NARANJO OROVIO, Consuelo: Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba (siglo

XX). Sada, Ediciós do Castro, 1988.
NEIRA VILAS, Xosé: A prensa galega de Cuba. Sada, Ediciós do Castro, 1985.
NEIRA VILAS, Xosé: Memoria da emigración, I, II, III. Sada, Ediciós do Castro, 1994, 1995 e

1996, 3 vols.

238

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

ESCOLAS  30/8/56  02:02  Página 238



NEIRA VILAS, Xosé: A lingua galega en Cuba. Santiago de Compostela, Consello da Cultura
Galega, 1995.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel: O galeguismo en América, 1879-1936 . Sada, Ediciós do Castro,
1992.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel: “Las remesas invisibles. Algunas notas sobre la influencia socio-
politica de la emigración transoceánica en Galicia (1890-1930)”. En Estudios Migratorios
Latinoamericanos. Nº 27, 1994, pp. 301-346.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel: “¿Americanos revolucionarios ou indianos reformistas? Sobre os
emigrantes e a política na Galicia da Restauración (1900-1923)”. En Anuario Brigantino.
Nº 17, 1994, pp. 187-228.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel: Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da emi -
gración transoceánica en Galicia (1900-1930). Vigo, Edicións Xerais, 1998.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Tres aspectos del proyecto escolar de los emigrantes gallegos: ins-
talaciones, equipamiento y personal docente”. Bordón. Nº 253, maio-xuño, 1984, pp. 405-
420.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “A primeira prensa escolar ortegana. Xénese e desenvolvemento
dunha experiencia precursora”. En Miscelánea de estudios históricos das Terras do
O rtegal. Ponencias defendidas na primeira edición da Universidade Popular de
Ortigueira. 1989. Ortigueira, Ayuntamiento de Ortigueira, 1990, pp. 75-91.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: Éxodo, Organización Comunitaria e Intervención Escolar. La
impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia. Santiago de Compostela,
Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, 1991. 2 vols.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: Las Escuelas de Americanos y las Sociedades de Instrucción en
Galicia. Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade (Microfichas).

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Das Fundacións Docentes dos indianos ás Escolas de Americanos:
catro séculos de intervención escolar dos emigrantes galegos”. En I os Encontros Galicia-
América. Santiago de Compostela, CIHUGA, 1992, pp. 53-79.

PEÑA SAAVEDRA, V. (Coord.): Galicia-América: relacións históricas e retos de futuro. Santiago
de Compostela, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, 1993.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Siglo XVII: génesis de las Fundaciones Docentes de los indianos
gallegos”. En Educación y Europeísmo. De Vives a Comenio. Málaga, S.E.D.H.E.-
Universidad de Málaga, 1993, pp. 297-309.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “As remesas escolares dos emigrantes: o caso cubano”. En José
Martí en Galicia. Xornadas galego-cubanas en homenaxe a José Martí [1989]. Vigo,
Asociación de Amistade Galego-Cubana “Francisco Villamil”, 1993, pp. 53-61.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “As Sociedades Galegas de Instrucción: proxecto educativo e reali-
zacións escolares”. Estudios Migratorios. Nº 1, decembro de 1995, pp. 8-83.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Cuatro siglos de intervención escolar de los gallegos de América
en la Galicia escindida”. Historia de la Educación . Nos 14-15, 1995-96, pp. 301-332.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “O patrimonio documental galego en Cuba. Fontes, fondos e liñas

239

As escolas de americanos en Galicia: proxectos e realizacións na comarca de Ferrolterra

ESCOLAS  30/8/56  02:02  Página 239



de traballo”. En Patrimonio Cultural Galego na Emigración. Santiago de Compostela,
Consello da Cultura Galega, 1996, pp. 109-141.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Plata, cultura y etnicidad. Funciones sociales y referentes curricu-
lares de una experiencia educativa para emigrantes en el Caribe: El Centro Gallego de La
Habana (1879-1900)”. En El currículum: historia de una mediación social y cultural.
Granada, Ediciones Osuna, 1996, pp. 473-482.

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: Os centros educativos dos cubanos. Memoria gráfica. Vigo,
Consello da Cultura Galega-Universidade de Vigo, 1998 [Catálogo da exposición].

PEÑA SAAVEDRA, Vicente (Dir.): Repertorio da prensa galega da emigración. Santiago de
Compostela, Consello da Cultura Galega, 1998 (CD-ROM e soporte impreso).

PEÑA SAAVEDRA, Vicente: “Asociacionismo e acción educativa dos galegos de Cuba”.
Relatorio defendido no Congreso O significado do 98 na historia cubana e española. A súa
transcendencia nas relacións Galicia-Cuba. Vigo, 1998 (Inédito).

R E Y, Enrique y CASTRO, Antonino: “Historia de la Fundación ‹‹Fernando Blanco››”.
Compostellanum. Vol. XIX, nos 1-4, xaneiro-decembro, 1974, pp. 239-300.

RODRÍGUEZ CRESPO, Manuel: Lucha y generosidad de los hermanos García Naveira.
Betanzos, Excelentísimo Ayuntamiento de Betanzos – Comisión pro-homenaje a los her-
manos García Naveira, 1983.

RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé (Dir.): Galicia e América. Cinco séculos de historia. Santiago
de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1992.

RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé e VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso (coords.): Patrimonio
Cultural Galego na Emigración. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega,
1996.

RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé, FREIRE ESPARÍS, Pilar e LOSADA ÁLVAREZ, Abel:
Base bibliográfica da emigración galega. Santiago de Compostela, Consello da Cultura
Galega, 1997 (CD-ROM).

SOTO PÉREZ, José Luis: A Real Congregación dos Naturais e Orixinarios do Reino de Galicia
en México. Noticia histórica e breve escolma documental (1768-1842). Santiago de
Compostela, Ponencia de Cultura Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, 1997.

VV. AA.: Educación e Patrimonio. A herdanza dunha Fundación. Santiago de Compostela,
Consellería de Cultura e Comunicación Social – Fundación Fernando Blanco de Lema,
1996.

240

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

ESCOLAS  30/8/56  02:02  Página 240



241

As escolas de americanos en Galicia: proxectos e realizacións na comarca de Ferrolterra

Francisco Sabín Teijeiro, 
filántropo habanero
de Sedes (Narón).

Inauguración do edificio para escola de nenas
doado por Francisco Sabín a Sedes (1921).

Escola de Seselle doada por Gaspar Vizoso
Cartelle.

Grupo escolar Francisco Vizoso Cancela de
Santiago de Franza-Mugardos (1929).

Alumnos de Mecanografía e Taquigrafía do
Plantel Concepción Arenal.

Alumnos de Aritmética Superior.
Plantel Concepción Arenal.

Mosaico fotográfico
da Sociedade
“Ferrol y 
su comarca”(1912).

Alumnas de Bordado a máquina.
Plantel Concepción Arenal.

Pirámides humanas. Exercicios de ximnasia dos
alumnos do Plantel Concepción Arenal.

Juan Varela Grande.
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Directiva de “Puentedeume y su partido judicial”
(A Habana, 1931).

Xunta
Directiva da

“Unión
Mugardesa”
(A Habana,

1910).

Membros da
“Alianza

Aresana”
(A Habana,

1908).

Escudo da
Sociedade

“Ferrol y su
comarca”.

Edificio escolar da Tenencia, da Sociedade
“Redes-Caamouco”.

Composición
fotográfica do

edificio escolar,
alumnado 
e profesor 

de “Franza y
Seijo” (1927).

Xunta Directiva de “La Aurora de 
Somozas” (1917).

Comisión Directiva da Sociedade “Hijos del
Partido de Puentedeume (Avellaneda, 1914).

Fundación da Sociedade “Hijos del Ayuntamiento
de Capela (A Habana, 1928).

Rondalla Pepito Arriola de “Ferrol y su 
comarca” (1913).
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Escolas do Porto da “Alianza Aresana”.

Edificio
social do
“Centro

Instructivo
de Cervás”.

Grupo escolar Concepción Arenal de Fene.

Grupo escolar de Limodre.

Edificio 
escolar de
San Martiño 
do Porto
(Cabanas).

Escola de A Leiriña 
(Ferreira de Arriba-San Sadurniño).

Ruinas do 
edificio escolar
de Moeche.

Escolas de
Esteiro
(Cedeira).

Escolas de
San Cosme
de Piñeiro
(Cedeira).

Escolas do
Castro
(Cerdido).

Equipo de
futbol da
“Alianza
Aresana”
co profesor
Federico
García
(1913).
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APÉNDICE I

ESCRITURA DE DOAZÓN Ó CONCELLO DE NARÓN DUNHA CASA PARA ESCOLA
DE NENAS  POR PARTE DE DON FRANCISCO SABÍN TEIJEIRO

“Número 490.- En el lugar de Giove, parroquia de San Esteban de Sedes, Ayuntamiento de
Narón, partido judicial del Ferrol, a cuatro de septiembre de mil novecientos veintiuno. Ante mi el
licenciado D. Cándido Conde Fernández, abogado y notario de los Ilustres Colegios de la Coruña
y vecino de la ciudad del Ferrol, en la que tengo mi residencia como notario, una vez constituido
en la casa sin número que es objeto de donación, previo requerimiento, comparecen:

DON FRANCISCO SABÍN TEIJEIRO, de cincuenta y seis años, casado, del comercio y
vecino de la ciudad de la Habana, en la república de Cuba, calle del Monte, núm. 350, y residente
temporal en la ciudad del Ferrol, sin cédula personal, por manifestar que no pudo obtener la del
año anterior, por haber regresado recientemente de dicha ciudad de la Habana, y que aún no se
expiden las del actual; y 

DON JUAN FERNÁNDEZ LAMAS, alcalde presidente de este Ayuntamiento de Narón,
en representación del mismo, autorizado para el otorgamiento de esta escritura, por virtud de acuer-
dos adoptados por la Corporación municipal en las sesiones que celebró en veinticinco de agosto
último y primero de este mes, lo cual acredita con dos certificaciones expedidas en dos del mes
corriente, por el secretario D. Jesús Cubeiro, con el Visto Bueno del compareciente, y que me
entrega para que las una a continuación de esta escritura y se inserten en sus copias.

Por las circunstancias expuestas, considero a los comparecientes, que aseguran hallarse en
pleno ejercicio de sus derechos civiles, con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura
de donación entre vivos condicional, y D. Francisco Sabín y Teijeiro dice:

PRIMERO.- Que por escritura otorgada ante el autorizante en trece de agosto del año últi-
mo, e inscrita en el tomo 622 del Registro 118 de este Ayuntamiento, folio 15, finca 10.793, ins-
cripción primera, adquirió por título de compra venta, a medio de su mandatario D. Manuel Pita
Romero, de D. Antonio y doña Consuelo Rodríguez Freire, la finca siguiente:

AYUNTAMIENTO DE NARÓN.- Parroquia de San Esteban de Sedes.- Una casa de dos
cuerpos y sin número, de reciente construcción, y sin terminar aún interiormente cuando se com-
pró, hallándose hoy completamente terminada, situada donde nombran Tras de la Puente, en el
lugar de Giove, y con frente a la carretera que desde el Puente de Jubia conduce a la feria de Santa
Lucía, y unidos a ella por el Norte, o derecha, una bodega que forma un triángulo, y que hace fren-
te también a la expresada carretera, por donde tiene la puerta de entrada; por el Sur, o izquierda,
un patio cerrado por el lado de la carretera con un muro y una verja de hierro, hacia cuyo patio tiene
también la casa una puerta de entrada para el bajo; y por el Este o espalda, otro patio, en el cual
hay un pozo de agua potable, y al que se sale también por otra puerta que la casa tiene en la plan-
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ta baja, y a continuación de dicho patio, y en un plano más alto, una porción de tierra a labradío,
de figura muy irregular, constituyendo toda una sola finca de la superficie, con inclusión del solar
de los edificios, de ferrado y medio, o sean siete áreas y sesenta y cuatro centiáreas, que linda por
Norte o derecha con labradío de los herederos de Manuel Montero, y además el labradío con más
de Andrea Beceiro; Sur, o izquierda, más de los vendedores D.Antonio y doña Consuelo Rodríguez
Freire, muralla de nueva construcción en medio que pertenece exclusivamente a la finca descrita
por haberla construido el exponente en terreno de la misma finca; Oeste o frente, en la menciona-
da carretera que del Puente de Jubia conduce a la feria de Santa Lucía, y además el labradío en la
parte que forma punta, con más de los herederos de Manuel Montero, y Este o espalda, en parte
con labradío de Andrea Beceiro, sendero de a pie en medio, y en el resto, con más labradío de la
Andrea Beceiro y de Andrés López. Es libre de gravámenes. Tiene a su favor servidumbre de a pie
y con carro, para la conducción de abonos y recolección de cosechas del labradío, por el lado Norte
de la finca de los herederos de Manuel Montero, con la cual linda por dicho viento la que se des-
cribe, entrando por la carretera que del Puente de Jubia conduce a la feria de Santa Lucía, y siguien-
do la dirección Oeste a Este, hasta entrar en el predio dominante. Su valor diez mil pesetas.

SEGUNDO.- Que deseando el exponente dotar a esta parroquia de San Esteban de Sedes,
en la cual nació, de un edificio adecuado para escuela de niñas y vivienda de la profesora, y del
mobiliario y material de enseñanza necesarios, dirigió instancia al Ayuntamiento de Narón, propo-
niéndole la donación a su favor de la finca de que queda hecho mérito y del mobiliario y material
de enseñanza que al efecto adquirió y que constan detallados y valorados al final de esta escritura
que, suscrita por el exponente, y en prueba de conformidad por el señor alcalde compareciente, me
entrega para que la una a continuación de esta escritura y se inserte también en sus copias, bajo las
condiciones consignadas en la citada instancia, y que constan transcritas en la certificación, unida
a la presente escritura, del acuerdo adoptado por la Corporación municipal, en las sesiones de vein-
ticinco de agosto último, y por lo que dicha Corporación municipal acepta la donación, bajo las
condiciones expuestas.

TERCERO.- Que, en su virtud, otorga: que bajo las expresadas condiciones hace donación
entre vivos al Ayuntamiento de Narón, y en su representación a su alcalde presidente, el compare-
ciente don Juan Fernández Lamas, de la finca anteriormente descrita y mobiliario y material de
enseñanza detallados en la relación unida a esta escritura, transmitiéndole el dominio y cuantos
derechos derivados del mismo correspondan sobre ellas al otorgante.

Y CUARTO.- Don Juan Fernández Lamas, en representación, como alcalde presidente del
Ayuntamiento de Narón y usando de la autorización que el mismo le concedió por virtud del acuer-
do adoptado en la sesión celebrada en veinticinco de agosto último, otorga también: que acepta la
donación en las condiciones expuestas, a cuyo estricto cumplimiento obliga al Ayuntamiento, y a
la vez hace presente el reconocimiento de éste al donante por su generosidad.

Yo el notario consigno haber hecho a los otorgantes las reservas y advertencias legales”.

VÁZQUEZ SESELLE, Luciano: Memoria de las escuelas públicas de la parroquia de San
Esteban de Sedes, partido judicial de Ferrol. Madrid, 1925, pp. 12-14.
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APÉNDICE II

JUAN VARELA GRANDE, HIJOS DE LIMODRE E 
O EDIFICIO ESCOLAR DA PARROQUIA.

NA PROCURA DE NOVOS VIEIROS TRALA GUERRA CIVIL
[...]

“En conformidad con los deseos del Sr. Presidente Honorario se determinó que las
obras a realizar en el edificio propiedad de la Sociedad, en el que están instaladas las Escuelas
Nacionales y viviendas de los Señores Maestros, sean las siguientes:

Levantar el tabique hasta el techo en la aula de la Profesora.
Hacer servicios en el interior con su Water para niñas y turca para niños.
Revestido de azulejos y baldosa en el suelo con desagüe al pozo negro.
Abrir dos ventanas pequeñas en los servicios de las viviendas de los profesores.
Una escalera de subida al desván.
Profundizar el pozo un metro.
Colocar una bomba de mano con su depósito de 500 a 600 litros para dar agua a todos

los servicios de retretes con tubería de plomo y sus cisternas correspondientes.
Blanqueo interior y exterior de las aulas y viviendas.
Hacer dos lavaderos al lado del pozo.
Una mano de pintura interiormente y dos manos exterior.
Seguidamente el Sr. Regueiro Leira presentó el estudio de las modificaciones a intro-

ducir en el Reglamento, al que dio lectura el Secretario y es como sigue:

Preámbulo
La Sociedad de Instrucción de Hijos de Limodre ha demostrado en los veintiún años de

existencia su vitalidad y eficacia en la realización de los fines que se propuso, gracias al dinamis-
mo de sus Directivas, al apoyo de las Autoridades, a los desvelos especiales de activos e infatiga-
bles socios y a la singular ayuda económica de su Presidente de Honor D. Juan Varela Grande. Hoy
cuenta la Sociedad con su magnífico edificio en el que están instaladas las dos Escuelas Nacionales
de esta parroquia y las viviendas de sus respectivos maestros.

Si bien el estado de conservación del edificio es excelente y sus condiciones pedagógicas
e higiénicas han merecido la alabanza de cuantos lo han visitado, actualmente se están haciendo en
él importantes mejoras que ha sugerido y costea el Sr. Presidente de Honor, como recuerdo de esta
visita que desde Cuba vino a hacer a su querido pueblo natal de Limodre. El material escolar que
no desmerece nada de la categoría del edificio va a ser notablemente mejorado y aumentado por el
mismo Presidente de Honor.

Sin embargo la Sociedad de Instrucción de Hijos de Limodre siente todavía la noble e insa-
ciable inquietud de mucho más para el bien de su pueblo y de su Patria. Pues se da cuenta que falta
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mucho camino por recorrer para alcanzar la meta de las benéficas aspiraciones de los socios fun-
dadores, que palpitan, cuanto supieron expresarlas en el primer Reglamento de 3 de Octubre de
1925, aprobado por el Gobierno Civil el 8 de Octubre de 1925; se da cuenta que después de vein-
tiún años todo reclama perfeccionamiento, tanto la idea como su realización, no sólo los fines sino
también los medios, puesto que toda institución que no se perfecciona con los adelantos de los
tiempos, llevará una vida cansina que pronto la precipitará en los campos de lo inútil, del despre-
cio o del olvido. Por eso esta Sociedad consciente de sus deberes y responsabilidad quiere perfec-
cionarse y renovarse cuanto le sea dado. Pero esta idea acariciada hace algunos años por la totali-
dad de los socios estaba esperando una ocasión para realizarse y ninguna ocasión mejor que en
estos días en que la conforta y alienta la presencia de su gran protector y Presidente de Honor D.
Juan Varela Grande. Cree la Sociedad que este es el momento de proceder a una reforma funda-
mental en el sentido de adaptar y perfeccionar las primitivas iniciativas de los fundadores a los
tiempos presentes y al mayor incremento de la Instrucción Primaria.

En consecuencia, por acuerdo universal y unánime de la Junta General celebrada en el día
de la fecha, a tenor del artículo 25 del Reglamento vigente, serán modificados los artículos prime-
ro, segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo, quedando redactados en la forma siguiente:

Artículo 1º: La Sociedad de Instrucción de Hijos de Limodre, constituida en esta parroquia,
Municipio de Fene, el día 3 de Octubre de 1925, cuyo domicilio social será el “Grupo Escolar de
Hijos de Limodre” construido por la misma en la Avenida de Juan Varela Grande, se propone los
siguientes fines:

A ) Continuar cuidando y conservando el edificio referido de su propiedad, en el que
actualmente están instaladas las Escuelas Nacionales de niños y niñas y las viviendas de los respec-
tivos maestros, para que en todo tiempo gocen de perfectas condiciones sanitarias y pedagógicas.

B) Procurar la adquisición de más terreno en torno al edificio escolar para campo de
experimentación agrícola, viveros, semilleros, e instalación de un taller de iniciación industrial con
lo que la formación de los niños pueda ser orientada de acuerdo con las exigencias y mejor utili-
dad de la parroquia que se compone en su mayoría de agricultores y productores (trabajadores del
campo y de la industria).

C) Fomentar el arbolado en general, pero especialmente los que reportan más beneficio
y rendimiento; selección de frutales y de buenas maderas, facilitando semillas, patrones e injertos,
y procedimientos para combatir sus plagas y enfermedades.

D) Mejorar la Biblioteca Escolar con la adquisición de nuevos volúmenes y difusión de
las buenas e instructivas lecturas.

Artículo 2º: Como medios económicos para realizar los fines del artículo anterior tendrá esta
Sociedad: a) las cuotas sociales ordinarias en la cuantía que dice el artículo décimo de este
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Reglamento; b) las cuotas extraordinarias aprobadas por la Junta General a tenor del artículo cator-
ce; c) los donativos de los muchos simpatizantes que tiene en la Comarca y América y, d) los pro-
cedentes de otros ingresos que por legítimos títulos le vengan ya de particulares, ya del Municipio
o del Estado.

De los Socios
Artículo 3º: Los socios pueden ser numerarios, protectores y honorarios. Los numerarios unos
serán natos y otros inscriptos.

Artículo 4º: Serán socios numerarios natos las siguientes personalidades de la parroquia: el
Párroco, los Maestros Nacionales, el Concejal, el Alcalde de Barrio y el padre de familia que tenga
más hijos de edad escolar. La conformidad y aceptación por parte de estos socios debe de hacerse
constar en la primera Junta que siga a su advenimiento al cargo y después de habérselo comunica-
do debidamente por escrito duplicado; siendo sus cuotas de carácter voluntario.

Artículo 5º : Serán socios numerarios inscriptos los mayores de edad o menores autorizados que
figuren en el libro de Matrícula de la Sociedad, se sometan al articulado de este Reglamento y
paguen las cuotas sociales correspondientes.

Artículo 10º: Cada socio numerario inscripto pagará la cuota mensual de una peseta; la cual cuota
podrá ser variada por la Junta General. Pagará asimismo las cuotas extraordinarias de que habla el
artículo segundo, apartado b).

Por unánime aclamación fue aprobado en todas sus partes este estudio de las modificacio-
nes del Reglamento y se acordó presentarlas al Excmo. Sr. Gobernador para su aprobación, y, una
vez aprobada imprimir los nuevos Reglamentos”.

SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN “HIJOS DE LIMODRE”: Libro de Actas. Sesión de la
Junta General del día 12 de octubre de 1942, folios 86-92.
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APÉNDICE III

ESCOLMA DE TEXTOS PROGRAMÁTICOS EN MATERIA EDUCATIVA
DAS SOCIEDADES DE INSTRUCCIÓN DE FERROLTERRA EN AMÉRICA

OBXECTO E FINS

“El principal objeto de la sociedad será procurar la unión entre todos los naturales del
Ayuntamiento de Cedeira, así como también de todos aquellos que contribuyan en pro de la insti-
tución”.

“Fomentar en el suelo nativo la instrucción y la enseñanza, adoptadas (sic) a la exigencia
de la Pedagogía Moderna, haciendo extensivo este campo, hasta donde lo permitan los recursos de
la sociedad. Para llevar a cabo lo preceptuado en este artículo, la sociedad, con fondos propios o
arbitrariados, ex profeso, erigirá uno o más edificios que destinará a escuelas, en las parroquias que
por sorteo les correspondan. A medida que la potencialidad económica de la sociedad lo permita,
se procederá en la misma forma con las otras parroquias restantes”.[1]

“Se funda en la Habana, una Sociedad Protectora de la cultura cívica y moral de los hijos
de Puentedeume y su comarca, residentes en las Américas”.

“Su objeto será fomentar la amistad entre todos los hijos de Puentedeume y su comarca, y
aumentar y propagar la enseñanza a todos los niños [y] adultos de ambos sexos, que vivan en los
distritos indicados, por medio de escuelas de Instrucción Elemental, de preparación Comercial,
Granjas Agrícolas, Artes y Oficios, Ciencias e Higiene, sostenidas mediante cuotas voluntarias y
pensionales fijadas y pagadas por los socios”.

“Si el progreso de esta Sociedad se lo permitiese creará: Una Granja modelo en la que ense-
ñe Agricultura, con todos los adelantos conocidos. Una Escuela de enseñanza superior de
Comercio en la que se enseñe Teneduría de Libros e Idiomas.

En Puentedeume se adquirirá un edificio con Salón Teatro para actos y conferencias, Aulas,
Biblioteca y Museo gallego. Uno en cada una de las aldeas protejidas (sic) en lugar propio para for-
mar un pintoresco lugar de excursiones escolares.

La Biblioteca y Museo se formará con donaciones particulares de los buenos hijos de
Puentedeume y su comarca, en ella sólo se admitirán obras literarias gallegas y castellanas de los
mejores autores, Ciencias, Artes, y Oficios, y Revistas de conocida utilidad, Agricultura y
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Mecánica. El Museo se compondrá de objetos Arqueológicos gallegos y ejemplares Geológicos, y
productos naturales de la Fauna y Flora gallega, en toda su extensión marítima y terrestre.

Habrá también una exótica para el estudio de Ciencias Naturales”.[2]

“Dada la extensión del área en que ha de operar la Asociación y el número de escuelas pri-
marias que existen, que si no son las necesarias tampoco pueden calificarse de escasas, en relación
con otras comarcas de Galicia, no procede ni puede por ahora, aspirarse a la creación y sosteni-
miento de nuevos planteles de enseñanza, habiéndose no obstante de gestionar que los municipios
rurales dupliquen, cuando menos, el número de las que existen en sus términos respectivos, a fin
de hacer desaparecer en el más corto plazo posible el analfabetismo en toda la comarca, determi-
nándose en consecuencia sostener, como obligación inmediata y permanente de la Sociedad, dos o
más jóvenes huérfanas de padre y madre, pobres, procedentes por mitad del pueblo y de la comar-
ca, de internas o externas, según proceda, en un colegio de Ferrol hasta la obtención del título de
profesoras; colegio que será de ‹‹Concepción Arenal››, si actualmente han cesado de intervenir en
él las profesoras de las órdenes religiosas, o cesan en el porvenir, por no ser la finalidad persegui-
da de ese orden, ni político, debiendo ínterin ese caso no ocurra, gestionar su estancia en otra escue-
la pública o particular que a juicio del comité que en Ferrol representa esta Sociedad, reúna condi-
ciones para el caso”.

“Que supuesta la imposibilidad de crear y sostener la Asociación nuevos centros de ense-
ñanza, cual sería el deseo de los congregados, procurará estimularla mediante premios en metáli-
co, que se adjudicarán al finalizar cada año escolar a los alumnos y alumnas pobres más aplicados
y a los que hayan demostrado más constancia en concurrir a la escuela.

Igualmente se crearán premios en metálico para los profesores o profesoras, públicos y pri-
vados, que a pesar, de sus escasos emolumentos, los merezcan indudablemente, por razón del
mayor número de alumnos, cuyos adelantos de un año a otro, sean realmente notables, debido al
celo de los profesores”.

“Reconocido que la riqueza más importante de Galicia, así como de la comarca ferrolana,
la constituyen la ganadería y la agricultura, y en vista del poco ambiente que en general tienen en
el mercado mundial estos productos, por falta de perfeccionamiento en la preparación y envase, las
cuales se vienen haciendo por procedimientos rutinarios, procede el estudio y creación de una cáte-
dra, que se encargue de divulgar los conocimientos más modernos relacionados con las industrias
derivadas de la agricultura y de la ganadería”.[3]

“Construcción y sostenimiento de planteles de enseñanza, en cada uno de los
Ayuntamientos de Ferrol, Serantes, Narón, Neda, Valdoviño, San Saturnino y Moeche, cuyos edi-
ficios serán erigidos por el siguiente orden: 
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Primero: Comenzarase por los Municipios que estén más distantes de la ciudad de Ferrol,
guardándose en esto riguroso turno por cuanto las edificaciones serán hechas a medida que los fon-
dos sociales lo permitan.

Segundo: Para determinar el lugar en que ha de ser erigido en cada municipio el plantel de
educación, la Junta Directiva convocará en su oportunidad a los naturales del ayuntamiento afec-
tado que en Cuba residen y sean socios, para que en asamblea determinen en perfecta armonía, el
punto más conveniente de instalación para que se beneficien todas las parroquias.

Tercero: Todos los edificios destinados a escuelas en el campo, serán construidos confor-
me a planos y presupuestos que en su oportunidad serán presentados a la discusión y aprobación
de la Junta General, y en cuanto al del Ayuntamiento de Ferrol, podrá ser habilitado para escuela
en su día, cualquier edificio que reúna las condiciones adecuadas para el caso.

Cuarto: No podrá acometerse la construcción de nuevos planteles, sin estar asegurado a jui-
cio de la Junta General, el completo sostenimiento del o de los anteriormente creados.

Quinto: Si algún socio o persona extraña ofreciese terreno gratuito para instalar escuelas,
aceptado que sea el ofrecimiento, pasará a ser dicho terreno propiedad de la asociación, mediante
escritura pública”.

“Convencidos los organizadores de esta sociedad que la riqueza más importante de Galicia,
así como de la comarca ferrolana, la constituyen la ganadería y la agricultura y en vista del poco
ambiente que en general tienen en el mercado mundial, estos productos por falta de perfecciona-
miento en la preparación y envase, operaciones que se vienen haciendo por procedimientos rutina-
rios, se gestionará de todos los organismos interesados en el mayor desenvolvimiento de la rique-
za de la región, cooperen unidos a la creación y sostenimiento de una escuela industrial modelo,
que sirva para difundir los conocimientos teórico prácticos de las industrias agro-pecuarias, cuyo
establecimiento se instalará en Galicia, en el punto que aconseje el director de la Granja Agrícola
y demás personas competentes”.[4]

“[La Aurora de Somozas] Tendrá por objeto fomentar y propagar la enseñanza e instruc-
ción gratuita entre los habitantes del Ayuntamiento de Somozas, en el Partido Judicial de Ferrol,
Provincia de la Coruña, por medio de las escuelas que sea posible fundar y sostener en armonía con
los recursos de la Sociedad”.

“Cuando lo permitan los recursos de la Sociedad, y a propuesta de la Directiva o de algún
Socio, lo acuerde la Junta General, se abrirán cuatro escuelas de primera enseñanza, en los lugares
que se consideren más a propósito, teniendo en cuenta, para ello, el número de vecinos y de niños
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de cada Distrito y las distancias al centro docente, de modo que resulten las escuelas situadas en
puntos cómodos para los educandos”.[5]

“[La Unión Mugardesa de Instrucción] Tendrá por objeto fomentar y propagar la enseñan-
za gratuita entre los naturales del término municipal de Mugardos en la provincia de la Coruña, cre-
ando y sosteniendo a ese fin Colegios de ambos sexos, en cada una de las cuatro parroquias de que
se compone dicho término, empezando por la de Mugardos”.[7]

“[Naturales del Ayuntamiento de Fene.] Se crean dos escuelas; una de niños y otra de niñas
en la parroquia de San Salvador de Fene y así mismo otras dos en la parroquia de Maniños, cuyas
escuelas serán sostenidas con las subscripciones voluntarias que mensualmente satisfagan los
socios residentes en América y España, dedicando también a esta atención todos aquellos recursos
que la citada sociedad crea conveniente.

Las escuelas son por su organización y régimen un establecimiento libre de enseñanza, en
el que se procurará acomodar sus estudios a los de las escuelas sostenidas y reglamentadas por el
Estado.

Estas escuelas tienen por objeto fomentar la cultura e instrucción a los socios, hermanos,
sobrinos y a todas aquellas personas que a juicio de la Sociedad carezcan de recursos”.[9]

“[Luz de América] El objeto de esta Sociedad será:

1. Facilitar instrucción y recreo gratuitos a los niños y adultos de ambos sexos del
Ayuntamiento de Cabañas y sus alrededores; todos en iguales derechos y con los mismos deberes
por medio de Escuelas de Instrucción, mediante cuotas mensuales pagadas por los socios a volun-
tad propia.”

“Esta Sociedad prestará su apoyo incondicional en todos los casos que tiendan al mejora-
miento instructivo y pecuniario, siempre que sus fondos sociales se lo permitan.”

“Esta Sociedad no tendrá en su lema política ni religión, su misión exclusiva será la
Instrucción, Recreo, Prácticas de Agricultura y otras artes, y todo aquello que a juicio de sus direc-
tores merezca su aceptación para mejor provecho de la infancia”.[10]

“[Pro Escuela de Ferreira] Los fines de esta sociedad serán los siguientes: 

Recaudación de dinero para hacer una casa Escuela en Ferreira, en un paraje que se crea
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conveniente para todos los de Ferreira, fomentar el espíritu de unión y fraternidad entre sus aso-
ciados”.[11]

“[Franza y Seijo] Facilitará instrucción superior gratuita a los socios y a sus hijos.

También pueden disfrutar de estos beneficios otros alumnos de ambos sexos, que no sien-
do socios ni hijos de estos, carezcan de los recursos necesarios. [12]

“[Alianza Aresana de Instrucción] Fomentar y propagar la enseñanza gratuita entre las cla-
ses pobres y menos acomodadas de la villa de Ares -Coruña- y en todo el territorio de su término
municipal, por medio del establecimiento de escuelas de instrucción elemental, sostenidas median-
te cuotas voluntarias, mensuales y permanentes, fijadas y satisfechas por los socios”.[13]

“[Agrupación Instructiva de Redes y Caamouco] Fomentar y propagar gratuitamente la
enseñanza entre los habitantes de la parroquia de Caamouco, provincia de la Coruña (España), y
las parroquias colindantes, estableciendo las Escuelas de Instrucción que sus recursos le permitan,
bajo la administración y dirección inmediata de una Delegación Representativa que al efecto esta-
blecerá en la citada parroquia de Caamouco”.[14]

“[Centro Instructivo de Cervás] Por medio de esta sección [de instrucción] se darán confe-
rencias públicas en su local y en las épocas que acuerde la Junta directiva con la subcomisión de
sección, con objeto de difundir los conocimientos inherentes a la vida social y doméstica”.

“Establecer un gabinete de lectura y biblioteca provisto de toda clase de obras literarias,
filosóficas y novelescas, por autores de moralidad reconocida, ya donadas por algún socio o com-
pradas por el Centro”.

“Se proveerá de publicaciones, revistas y diarios nacionales”.

“Proteger por todos los medios posibles la instrucción de niños de ambos sexos”.[15]

“[Hijos del Ayuntamiento de Capela] Tendrá por objeto principal levantar edificios para
casa-escuela, para niños y niñas, en las Parroquias de Rivadeume, Bermuy, Faeira y San
Pedrodeume, del mencionado Ayuntamiento de Capela, provincia de la Coruña, España; estas casas
tendrán la suficiente capacidad para el fin indicado, de acuerdo con las Ordenanzas de Instrucción
Pública.
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Estas casas serán construidas en el centro de cada Parroquia, y en el lugar más adecuado
posible.

Para la construcción de dichas casas se solicitará el apoyo moral y material de las cuatro
citadas Parroquias y del Estado”.[16]

ORIENTACIÓNS ACADÉMICAS,  PROPOSTAS CURRICULARES 
E ACTIVIDADES INSTRUCTIVAS

“El sistema de enseñanza deberá ser, en cuanto lo permitan las condiciones técnicas, de
carácter objetivo y práctico: muchos ejemplos y pocas teorías y abstracciones.

El plan de enseñanza comprenderá las siguientes asignaturas:
1º Religión -Doctrina cristiana-.
2º Lectura.
3º Escritura -carácter inglés-.
4º Curso completo de Aritmética elemental.
5º Nociones generales de Gramática.
6º Nociones generales de Geografía de España y América.
7º Nociones de Geometría.
Estas asignaturas se dividirán en tres cursos anuales, determinando el profesor o profeso-

res lo que corresponda a cada uno”. [13]

“La enseñanza será gratuita para todo el que la necesite y se les facilitará gratuitamente
cuadernos, libros, papeles, tinta y todo el material necesario, cuando esta Sociedad lo crea conve-
niente. Estos efectos serán adquiridos por el Comité Central o por la delegación que represente esta
Sociedad, no permitiéndose a los profesores admitir en absoluto, ni siquiera a título de gratifica-
ción dinero o cosa que valga de los padres, tutores o de los alumnos, guardando la más extricta (sic)
igualdad entre los alumnos sin diferencia de clases, quedando prohibido en absoluto toda clase de
castigos corporales y aún los morales, si estos rebajan la dignidad de los niños civilizados”.

“El sistema de enseñanza deberá ser, en cuanto lo permitan las condiciones técnicas, de
carácter objetivo y prácticas, muchos ejemplos y poca teoría y obstrucciones”.

“El plan de enseñanza comprenderá las siguientes asignaturas:
Primero, Lectura.
Segundo, Escritura carácter español e inglés.
Tercero, Curso completo de Aritmética Elemental.
Cuarto, Nociones de Geografía de España y Universal.
Quinto, Nociones de Gramática Castellana.
Sexto, Nociones de Geometría aplicada a la Agrimensura y Dibujo Lineal.
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Séptimo, Nociones de Agricultura, Industria y Comercio.
Octavo, Ciencias, Artes y Oficios.
Noveno, Urbanidad, Higiene y Moral”.

“La enseñanza tendrá por objeto exclusivo de preparar a nuestros hermanos para la lucha
de la vida; por lo tanto tendrá que ser Física, Moral y Cívica”.[2]

“Los Profesores y Delegados se asesorarán de las personas que a su juicio convengan a este
objeto y organizarán periódicamente veladas lírico-literarias y artísticas, conferencias sobre agri-
cultura, práctica y científica, horticultura y floricultura económica, derechos políticos, sobre mine-
ralogía y cuantos más elementos para la vida civilizada, estímulo a la juventud y al deseo de ins-
truirse”.[1]

“Constituirán la enseñanza de esta colectividad todas las asignaturas que se cursen en las
escuelas Nacionales.

“El sistema de enseñanza se procurará que sea el graduado cíclico, dando importancia pre-
ferente a la educación cívica y aquellas asignaturas de utilidad positiva, procurando que los cono-
cimientos adquiridos por los niños sea[n] eminentemente práctico[s] y de inmediata utilidad.

El tiempo empleado en las clases, será de tres horas por la mañana y tres por la tarde,
pudiendo adelantar o retrasar la hora de entrada y salida, según las estaciones del año lo exijan.

Si los Directores de la mencionada institución asesorados por personas técnicas en esta
materia lo estiman conveniente, podrá reducir durante todo el mes de Julio y la primera quincena
de Septiembre, la labor de la mañana y de la tarde, a una clase única de cuatro horas, cuyo tiempo
de duración será de ocho a doce de la mañana.

El año escolar durará desde el primero de Septiembre hasta el treinta y uno de Julio, ambos
inclusive, considerándose como días no lectivos, los de fiesta que celebre la Iglesia, los del veinti-
trés de Diciembre al dos de Enero, lunes, martes de carnaval y miércoles de ceniza, y desde el miér-
coles de Semana Santa hasta el lunes de Pascua”.[9]

Plan de estudios
[Franza y Seijo]

Lunes
Mañana: Aritmética, Gramática, Lectura y Escritura.
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Tarde: Física, Geometría, Lectura y Escritura.
Martes

Mañana: Geografía, Historia Nacional, Lectura y Escritura.
Tarde: Derecho, Fisiología, Cuentas y Escritura al Dictado.

Miércoles
Mañana: Gramática, Urbanidad, Cuentas y Lectura.

Tarde: Agricultura, Historia Natural, Escritura y Lectura.
Jueves

Mañana: Aritmética, Geometría, Escritura y Lectura.
Tarde: Derecho, Dibujo, Trabajos Manuales, Lectura.

Viernes
Mañana: Geografía, Gramática, Lectura y Escritura.

Tarde: Urbanidad, Historia Sagrada, Escritura.
Sábado

Mañana: Historia Natural, Física, Derecho, Lectura.
Tarde: Doctrina, Historia Sagrada, Educación Social”.[17]

“La enseñanza o instrucción en esta Escuela, estará dividida en cuatro grados, los cuales
integrarán dos secciones de a dos grados cada una; y las asignaturas que en ellas, ordenada y gra-
dualmente se desarrollarán, son las siguientes:

Lectura explicada, Escritura, Moral, Aritmética elemental y mercantil, Gramática,
Escritura al dictado, Geografía de España y Universal, Historia de España y Universal, Dibujo line-
al y natural, Nociones de Fisiología o Higiene y Nociones de Agricultura”.[8]

“La enseñanza será graduada, empleándose los sistemas, métodos y procedimientos peda-
gógicos modernos.

Se establecerán tres grados, inferior, medio y superior, que comprenderán respectivamente.

Grado inferior.- Lectura, Escritura, Religión, Gramática, Aritmética, Nociones de
Geografía e Historia de España, Rudimentos de Derecho, Nociones de Geometría, Nociones de
Física e Historia Natural, Nociones de Fisiología e Higiene, Nociones de Solfeo.

Grado medio.- Lectura, Escritura, Religión, Gramática, Aritmética, Nociones de
Geografía, Historia de España, Rudimentos de Derecho, Geometría, Física, Nociones de Química,
Fisiología e Higiene, Solfeo e Historia Natural con predominio de la Botánica.

Grado superior.- Lectura, Escritura, Religión, Gramática, Aritmética, Geografía e Historia,
Fisiología e Higiene, Rudimentos de Derecho, Geometría, Física, Química, Historia Natural,
Solfeo y Técnica Agrícola.
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Se usarán para la enseñanza los libros didácticos autorizados en España.

Los locales de las Escuelas no podrán servir para fines ajenos a la enseñanza”.

“Cada año, al finalizar el curso escolar en cada parroquia, se celebrarán exámenes y una
Exposición Pública de los trabajos realizados por los niños en el período escolar que finaliza. [...]
En estos exámenes se otorgarán a los alumnos las clasificaciones (sic) usuales de acuerdo con la
aplicación y buena conducta con que se hayan distinguido. A los que alcancen la nota de
Sobresaliente se les entregará un Diploma acreditativo de su aplicación y excelente conducta. Se
concederán tres premios en metálico a los tres alumnos más sobresalientes en el siguiente orden de
categoría: Al primer premio, 10 pesetas; al segundo, 5 pesetas y al tercero 3 pesetas. Estos premios
serán repartidos en la Velada de Apertura del Curso que se celebre cada año.

Todos los años y en el período oportuno se celebrará con la mayor solemnidad posible la
Fiesta del Árbol, un año en cada parroquia, estableciéndose por sorteo el orden de las parroquias,
quedando después definitivamente establecido”.[6]

“Aunque el plan de enseñanza ha de ser objeto de futura reglamentación especial, sus bases
generales conforme a la aspiración colectiva de los fundadores de “Ferrol y su Comarca”, ha de
responder a métodos intuitivos lo más prácticos posibles, para obtener los conocimientos indis-
pensables de la vida moderna, principalmente en el campo, en donde es necesario innovar prácti-
cas agrícolas y pecuarias, previa preparación del alumno, al que se le hará comprender sin fatigar-
lo, la nobleza de la profesión del cultivador y del ganadero, y el amplio horizonte que se le pre-
senta para invertir sus actividades y acrecentar su fortuna, habida razón de la multitud de industrias
derivadas de aquellas dos importantes ramas de la producción”.[4]

“Las clases serán diurnas y nocturnas, cuyas horas más convenientes determinará la Junta
de la Delegación, para que los profesores lo señalen en los Reglamentos interiores y en los planes
de enseñanza quedando dichos planes sujetos a las materias siguientes: Lectura, Escritura,
Gramática, Aritmética, Agricultura, Historia, Geografía, Geometría, Contabilidad Mercantil,
Labores Femenistas (sic) y otras que a juicio de la Junta Directiva puedan creerse convenientes”.

“En época vacante o en días festivos, la Presidencia podrá ceder gratuitamente el local de
las aulas para celebrar conferencias, reuniones y veladas que ilustren al pueblo, y en beneficio de
los fondos sociales para verificar bailes, festejos y toda clase de diversiones morales”.[14]
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PROFESORADO

“El profesor o profesores deberán ser titulares y disfrutarán de un sueldo que les señalará
la Junta Ejecutiva de la Habana, el cual les será satisfecho mensualmente por la Comisión
Administra (sic) en Ares, pudiendo además vivir en la casa escuela”.[13]

“Los profesores a ser posible deben de ser Titulados, y de no serlo que sean personas que
tengan vocación para la enseñanza y disfrutarán del sueldo o gratificaciones que le señale la Junta
Directiva de la Habana a propuesta del Comité Central en Puentedeume y su comarca”.[2]

“Los Profesores serán nombrados entre titulares, que reconocerán como superior inmedia-
to a la Junta del Comité Administrativo, quien se encargará de comunicárselo a la Junta Directiva
de la Sociedad. 

Los Profesores de ambos sexos deberán ser personas idóneas y de reconocida moralidad;
de ideas y tendencias progresistas”.[1]

“Al frente de cada escuela habrá un maestro, o maestra, según los casos, retribuido por la
repetida Sociedad, el cual será encargado de dar educación e instrucción gratuitamente [...] de
todos los conocimientos que determinan o determinen las disposiciones vigentes, concernientes a
las escuelas oficiales”. 

“El profesor es el encargado del material de la escuela, el cual le será entregado bajo inven-
tario firmado por el Director y el mismo maestro.

El profesor está obligado a hacer los pedidos tanto de material fijo como movible que con-
sidere necesario para la escuela que regente, haciendo el pedido directamente al Director o repre-
sentante de la Sociedad”.

“Los maestros disfrutarán de sueldo 1.560 pesetas al año pagadas mensualmente y además
10 pesetas también pagas mensualmente para casa habitación.

Las maestras disfrutarán de sueldo 1.320 pesetas anuales y otras diez para casa habitación,
pagaderas también mensualmente.

Estos sueldos podrán ser aumentados si los recursos de la Sociedad lo permiten, siempre
que los profesores, se hagan acreedores a ello, y a juicio del Director, por su labor educativa.

Será obligatorio para la separación de un profesor o profesora, la formación de expediente
que justifique las causas, oyendo en el acto al interesado y dándole toda clase de facilidades para
su defensa.

258

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

ESCOLAS  30/8/56  02:03  Página 258



Ningún socio ni particular podrá entrar dentro de la escuela, sin permiso del maestro, en
horas de clase.

[...] queda prohibido amonestar al maestro delante de los niños, pudiendo el profesor expul-
sar del local, al que tal falta cometa, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Director para
lo que proceda”.

“Ningún maestro podrá renunciar a la escuela sin ponerlo en conocimiento de los
Directores con un mes de anticipación, descontándole al que así no lo haga el 50% de la última
mensualidad que deba percibir.

Será obligatoria la residencia en el lugar en que radican las escuelas que regenten no
pudiendo ausentarse sin autorización”.

“Ningún profesor podrá faltar durante el curso a clase sin obtener licencia.

Si el permiso fuese por más de dos días y con el fin de que la escuela no deje de funcionar,
dejará al frente de ella una persona de reconocida competencia en asuntos educativos, que será
retribuida por el profesor que solicite la licencia”.

“Asistirá con puntualidad a las clases no saliendo de ella hasta haberlo hecho todos sus dis-
cípulos.

Hará conservar y guardar en clase el orden más perfecto y las reglas de urbanidad y buena
educación, amonestando con dulzura y con medios persuasivos las incorrecciones que los educan-
dos puedan cometer, y haciéndoles comprender los deberes que todos tenemos en la Sociedad, unos
para con otros”.

“Redactará los programas de todas las materias que integran el cuestionario general de la
escuela Nacional dándole la extensión necesaria a las asignaturas que más ha de necesitar el alum-
no de sus conocimientos”.

“Todo profesor presentará en el acto de los exámenes, una memoria haciendo constar los
adelantos de los niños, y deficiencias que observe durante el año en la escuela, con el fin de recom-
pensar y corregir lo que sea necesario”.[9]

“Las plazas de Profesores de esta Escuela se proveerán por nombramiento de la Junta
Directiva de esta Sociedad.

Las obligaciones de los Profesores son:
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1º  Desempeñar la[s] respectivas asignaturas con arreglo a las disposiciones que se determinarán
en un reglamento especial.

2º  Cuidar del buen orden en sus respectivas aulas.
3º  Acomodar la enseñanza a la capacidad mental y física del alumno.
4º  Permanecer en el aula todo el tiempo que las clases duren.
5º  Dar cuenta a la Secretaría de la Delegación de las faltas de asistencia a clase de los alumnos si

dejan de concurrir quince días consecutivos.
6º  Hacer cumplir a los alumnos las penas leves y dar cuenta a la Secretaría de la Delegación, de

las graves.
7º  Formar parte en los tribunales de exámenes”.[8]

“Al frente de cada escuela habrá un Maestro titulado con cargo de Director de la misma,
que será nombrado por la Junta Directiva de la Sociedad, a propuesta de la Delegación.

El Director tendrá a su cargo:
a)  La administración y régimen de la escuela, con arreglo al presente reglamento y a las disposi-

ciones vigentes de enseñanza.
b)  Velar por la moralidad e higiene de la escuela.
c)  Suministrar los datos e informes que le fueren solicitados por la Delegación y Autoridades com-

petentes.
d)  Consultar con la Delegación cualquier medida que juzgue necesaria para el progreso y buena

marcha de la escuela y observar las órdenes que por medio del Presidente le sean dadas,
por la Junta Directiva.

e)  Solicitar de la Delegación, el material escolar que fuera necesario para la escuela a su cargo”.

“Se prohibe a los Directores:
a)  Imponer a los alumnos otros castigos que los permitidos por este Reglamento.
b)  Recibir emolumento alguno de los padres o encargados de los alumnos.
c)  Hacer propaganda política en la escuela”.

“Siendo la inasistencia, la causa principal, que resta eficacia a la enseñanza, los directores
procurarán estimular el celo de padres y alumnos para evitarla, por medio de advertencias, correc-
ciones, suspensión temporal y definitiva, de acuerdo con la Delegación”.[6]

“[...] se crearán premios en metálico para los profesores o profesoras públicos y privados
que no obstante sus escasos emolumentos lo merezcan indudablemente por razón del mayor núme-
ro de alumnos cuyos adelantos de un año a otro, sean realmente notables debido al celo de los pro-
fesores”.[4]
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“Para desempeñar el cargo de profesor en los planteles de enseñanza de la Sociedad Ferrol
y su Comarca, se requiere:

Primero: Acreditar por medios fehacientes haber cursado la enseñanza de que se trata.
Segundo: Disfrutar de buen concepto público.
Tercero: No hallarse imposibilitado físicamente para dedicarse a la enseñanza.
Cuarto: No hacer política de ninguna clase ni pertenecer a ningún partido.

Las plazas de los Profesores de los planteles se proveerán por concurso, oposición o los que
el Gobierno, según Decreto que trate sobre estos particulares nos facilite. Es imprescindible que el
nombrado posea el oportuno título profesorado (sic), salvo para aquellas enseñanzas que no se esti-
me necesario, a juicio de la Directiva de la Sociedad y del Comité a que pertenezca la escuela.

Las obligaciones de los profesores son:
Primero: Explicar las respectivas asignaturas con arreglo a los programas que se acuerden

en el plan de enseñanza o estudios, que serán de primera y segunda enseñanza [...].
Segundo: Asistir puntualmente a clase, así como a los actos oficiales a que fuesen invita-

dos por el Comité.
Tercero: Permanecer en el aula mientras duren sus respectivas clases.
Cuarto: Acomodar sus enseñanzas a la capacidad de los alumnos, estimulando su aplica-

ción con preguntas frecuentes.
Quinto: Guardarse mutuamente las consideraciones de respeto y afecto.
Sexto: Hacer constar en una libreta de que el alumno irá provisto, su aplicación y compor-

tamiento cuando personas interesadas lo soliciten.
Séptimo: Comunicar semanalmente a la Secretaría del Comité el número de alumnos que

concurra a clase y los que dejaren de concurrir”.[18]

“Los Profesores serán nombrados por concurso entre titulares y reconocerán como supe-
riores a la Junta de la Delegación, quien les abonará sus haberes devengados y les harán observar
el cumplimiento de los deberes siguientes:

Primero: Al tomar posesión de sus puestos redactarán un Reglamento para el buen orden
interior del aula o colegio a su cargo, que aprobado por la Junta fijará en lugar visible.

Segundo: Al declararse abierta la matrícula, someterán su plan de enseñanza a la aproba-
ción de la Junta, y ésta a su vez a la Directiva de la Sociedad.

Tercero: Asistir con puntualidad y constancia a las clases, adaptando sus enseñanzas a la
capacidad de sus alumnos.

Cuarto: Llevar una relación diaria de la asistencia de los alumnos que facilitará al
Secretario cada vez que éste lo solicite.

Quinto: Anotar en una libreta que al efecto se facilitará a cada alumno, su comportamien-
to, cuando así lo solicite algún familiar.
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Sexto: Dar parte de cualquier alumno que sufra alguna enfermedad contagiosa.
Les queda prohibido admitir tanto de los alumnos como de sus familiares remuneración de

ninguna especie ni a título de gratificación”.[14]

ALUMNADO

“Para tener derecho a ingresar en las escuelas es necesario:
1º Ser nativo de la villa de Ares o pueblos comprendidos en su municipio.
2º Haber cumplido seis años, pudiendo los mayores de edad recibir la instrucción en dichos

colegios en horas extraordinarias que serán fijadas por la Junta de Administración”. 

“Tendrán preferencia para ingresar en el colegio o colegios por el orden siguiente:
1º Los huérfanos de padre y madre.
2º Los huérfanos sólo de padre.
3º Entre todos los demás aspirantes, los hijos de los más pobres, a juicio de las personas

que por delegación rijan y administren las escuelas”.[13]

“Para ingresar en cualquiera de las Escuelas que cree esta Sociedad, sólo es necesario tener
ocho años, y solicitarlo el padre, tutor o el mismo interesado”.

“En todas las Parroquias que tengan Escuelas públicas y privadas, se le dará una libreta al
alumno en la que el maestro anote la historia de su educación.

“Si este alumno inmigrase a Cuba, en las últimas hojas de la libreta le recomendará el
Comité de la Parroquia a esta Sociedad, pues sólo deseamos atender a quien haya estudiado, a fin
de estimular a quien por este medio lo haga”.[2]

“Para estimular el amor al estudio entre los niños y niñas matriculados, se adjudicarán premios
al finalizar el año escolar, entre los que hayan sobresalido, por su constancia y aprovechamiento”

“Tendrán derecho a asistir al Colegio los niños y niñas mayores de cuatro años, hijos de las
parroquias del Ayuntamiento de Cedeira u oriundas de ellas y los hijos de los protectores”.

“Los niños y niñas huérfanos o sin recursos, justificándolo, tendrán benevolencia en estas
escuelas para educarlos [...], sin límites de frontera”.[1]

“Para ingresar en la institución Escolar, es requisito absolutamente indispensable que los
aspirantes a alumnos hayan cursado la instrucción elemental, poseyendo por lo menos los conoci-
mientos necesarios de lectura, escritura, sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros.
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Los alumnos a su ingreso han de tener por lo menos siete años de edad.

Se constituirá un tribunal compuesto del profesor o profesores y tres miembros de la
Delegación, que examinarán a los aspirantes a alumnos [...]”.[12]

“La Sociedad admitirá en sus planteles a todos aquellos niños de ambos sexos cuyos padres
carezcan de recursos  a juicio de la Delegación administrativa de la Sociedad que residirá en el tér-
mino municipal de Cabañas, provincia de la Coruña, España.

Será su lema ejercer la mutua protección entre sus asociados y alumnos de ambos sexos
que concurran a los planteles”.

“Los alumnos de ambos sexos, para poder ingresar en los planteles, deben de haber cum-
plido los siete años y serán considerados niños hasta los quince [...]”.[10]

“No podrá imponerse en las escuelas ningún castigo aflictivo que rebaje la dignidad del
alumno ni tampoco castigos corporales, y sí serán concedidos premios que sirvan de estímulo al
estudio, y cuyos premios consistirán en lo que acuerde la Dirección”.[9]

“Para ser admitido en clase de alumno en esta Escuela será requisito indispensable no
padecer de ninguna enfermedad contagiosa, estar vacunado y no ser menor de cinco años.

Ningún aspirante a alumno podrá ingresar en grado o sección superior sin haber aprobado
antes en esta Escuela los inferiores. Los que los hubieran aprobado en otra distinta serán someti-
dos a examen.

Al alumno que sin previo aviso dejare de asistir a las clases quince días consecutivos, se le
considerará nula la matrícula.

Las penas que se impondrán a los alumnos consistirán en la retención en el aula el tiempo
que el Profesor, vista la falta, crea conveniente, y en la suspensión cuando la falta sea grave, dando
cuenta a la Delegación para que resuelva”.[8]

“Tendrán derecho a su admisión en las Escuelas todos los hijos de este Ayuntamiento, sin
limitación de edad, hasta donde la capacidad del local permita, teniendo preferencia los de la
Parroquia en que actúe la Escuela y sobre todo los hijos o familiares de los socios.
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Cuando la asistencia de los niños lo permita se admitirán niñas con las mismas condicio-
nes que establece este Reglamento”.

“Para mantener el orden en la clase y estimular la aplicación de los alumnos, los Directores
emplearán los medios preventivos con arreglo a los preceptos pedagógicos modernos y cuando
estos no bastaren emplearán gradualmente los siguientes:

a) Reprensión en privado.
b) Reprensión ante la clase.
c) Suspensión de tres días con aviso a los padres.
d) Expulsión de la escuela”.[6]

“Procurará estimularse la enseñanza, mediante premios en metálico, que se adjudicarán al
finalizar cada año escolar, a los alumnos y alumnas pobres más aplicados y a los que hayan demos-
trado más constancia en concurrir a la escuela”.[4]

“Todos los alumnos tienen obligación de respetar y obedecer a los profesores y a los voca-
les del Comité, mantener la disciplina en las aulas y atender las amonestaciones que les dirijan.

Los alumnos tienen la obligación de asistir a las clases a las horas que se señalen, y a per-
manecer en ellas con el debido orden.

Los alumnos estarán sujetos a correctivos disciplinarios en casos de insubordinación.

Se entenderá por insubordinación la desobediencia a los profesores en las aulas o dentro
del plantel, la infracción de las reglas establecidas para el buen régimen y eficacia de las clases, las
respuestas ofensivas por la esencia o por el modo como se dieren y todos los actos opuestos a la
disciplina de la clase.

Se prohibe a los alumnos dirigirse colectivamente, por escrito o de palabra a sus superio-
res”.[18]

FONTES

[1] Reglamento General de la Sociedad de Instrucción y Beneficencia “Hijos del Ayuntamiento de
Cedeira”. Habana, Imp. y Almacén de Papel “La Oriental”, 1921.

[2] Reglamento de la Sociedad Protectora de Los Hijos de Puentedeume y  su comarca residentes
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APÉNDICE IV

CARTA DIRIXIDA POLOS MEMBROS DA XUNTA PERMANENTE 
DA ALIANZA ARESANA ÓS SEUS PAISANOS 

DÁNDOLLES CONTA DA CONSTITUCIÓN  DA SOCIEDADE

“Tan mal organizada y misérrimamente retribuida está la enseñanza oficial en nuestra
patria por multitud de causas tan añejas como notorias, que una gran parte de la niñez pobre y des-
valida no puede recibir gratuitamente la luz de la primera instrucción en las escuelas municipales,
porque los maestros exigen directa o indirectamente una pensión, so pretexto de que están pobre-
mente remunerados por el Estado o el Municipio.

A evitar tan lamentable situación que mantiene en la ignorancia e inferioridad social a los
hijos de las clases menesterosas y jornaleras, responde el propósito que ha guiado a la JUNTA DE
ALIANZA para establecer una escuela en aquella villa, cuna de nuestra existencia.

Pero como Vd. comprenderá es bastante escasa y reducida la cantidad de veinte y cinco
pesos mensuales que por ahora, y mientras no se conozca la totalidad de la recaudación, se ha des-
tinado al sostenimiento de la escuela. Es indispensable que esa cifra se aumente algo más para que
el plantel de enseñanza esté dotado de material, sea dignamente retribuido el profesor que lo diri-
ja y se disponga de un local amplio y decoroso.

Y parece natural también que pretendamos más adelante, a ser posible y para que nuestra
buena obra sea completa, establecer otra escuela para niñas, las cuales son tan acreedoras como los
varones a los beneficios de la instrucción.

Mas para que pueda lograrse en primer término la estabilidad de una escuela para varones,
y más tarde si los recursos lo permiten otro plantel para hembras, es necesario que concurran, sin
excepción, todos los hijos de Ares a tan bienhechora y filantrópica idea, si desean demostrar de
manera práctica y eficaz su amor al suelo natal y el firme propósito de destruir la ignorancia y el
atraso de la niñez desvalida y huérfana”.

“Una Circular”. Galicia. La Habana. Nº 16, 17 de abril de 1904, p. 6.
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APÉNDICE V

PROXECTO EDUCATIVO DO MESTRE DA ESCOLA DE NENOS
DA ALIANZA ARESANA, FEDERICO GARCÍA

“Ares 14 de Noviembre de 1910.
Señores de la Directiva de la

“Alianza Aresana de Instrucción”.
Habana

Mis respetables señores:
Aunque no tengo, por ahora, el honor de conocerles, me tomo la libertad de manifestar a

ustedes que el primero del corriente tomé posesión del cargo de Maestro de la Escuela de la Alianza
Aresana de Instrucción, sostenida por los beneméritos naturales de esta villa, residentes en esa Isla
de Cuba, de los cuales son ustedes digna representación.

Con la valiosa cooperación del dignísimo e ilustrado Presidente de la Comisión
Administradora en esta mencionada Villa de Ares, don Jacobo González Villaamil, podemos desa-
rrollar un plan pedagógico en harmonía con los adelantos modernos. La enseñanza se graduará
convenientemente formando tres grados con los alumnos que figuran en la matrícula, que es bas-
tante numerosa, puesto que el término medio es de ochenta asistentes a la clase diurna. Las asig-
naturas serán las mismas de las Escuelas oficiales, pero se dedicará con preferencia a la Gramática,
Aritmética, Geometría, Dibujo y Geografía de España y América; de esta se darán mayores cono-
cimientos de Cuba, México y países donde tiende la emigración de este pueblo.

Con los alumnos pertenecientes al tercer grado se formarán clases especiales o de amplia-
ción, que serán de seis o siete a ocho o nueve de la noche. En ellas se explicarán Contabilidad,
Mecanografía, Derecho usual, Dibujo aplicado a las artes, Geometría y resolución de problemas de
Aritmética.

En la clase diurna tendrán los niños, de diez y media a once y de tres y media a cuatro, un
descanso o recreo en los terrenos del edificio, en donde, además, se harán ejercicios de gimnasia
sueca y juegos como el balón-pié y otros.

Para despertar en los tiernos corazones de estos niños el amor a nuestra amada patria hemos
ideado, además de dar lectura a episodios nacionales, enseñarles a entonar el Canto a la Bandera
y el Himno a la Patria. Los Jueves darán, si el tiempo lo permite, paseos escolares tanto instructi-
vos como recreativos, y durarán de dos y media a cuatro de la tarde.

De la asignatura de Religión, se limitarán los niños a estudiar lo que ustedes se dignaron
ordenar.
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Para conservar el orden y disciplina en la Escuela empleo los siguientes castigos: represión
privada, represión pública, suspensión de recreo o descanso y prolongación en media hora de la
sesión de la tarde.

De ustedes siempre a sus órdenes y s. s.
q. l. b. l. m.,

FEDERICO GARCÍA”

ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN: Relación de los trabajos realizados durante los años
de 1909 y 1910 y estado general de la Sociedad. La Habana, Imp. de Cerdeira [1911], pp. 14-16.
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APÉNDICE VI

CLÁUSULAS CONTRACTUAIS DO PROFESOR DA ALIANZA ARESANA 
JESÚS RIVAS RODRÍGUEZ

“En la villa de Ares a veintitrés de Septiembre de mil novecientos catorce, reunidos en la
escuela social Alianza Aresana los señores que componen la Delegación administrativa de la
misma y también el nuevo profesor D. Jesús Rivas Rodríguez, el cual presenta su título corres-
pondiente para poder hacerse cargo de la enseñanza en dicha escuela, se acuerda darle posesión del
mismo con arreglo a las siguientes condiciones.

1ª El citado profesor dará a sus alumnos seis horas diarias de clase distribuidas en esta
forma: tres horas de nueve a doce de la mañana, y otras tres de dos a cinco de la tarde; además,
desde el quince de Octubre al treinta y uno de Marzo, dará dos horas de clase nocturna que empe-
zarán después del anochecer.

2ª La enseñanza en las clases tendrá que ajustarse a los preceptos de la vigente ley de ins-
trucción pública, y con arreglo a los textos del magisterio español que rigen sobre la materia, inclu-
yendo urbanidad y mecanografía, y con las adiciones que el profesor estime convenientes, revis-
tiendo carácter de positiva aplicación.

En las clases nocturnas dará instrucción de segundo grado con tendencia comercial a todos
aquellos alumnos que estén en condiciones de recibirla.

Los procedimientos en la enseñanza deberán ser los preconizados por la moderna pedago-
gía, humanizando hasta donde sea posible los rigores correccionales.

3ª Dicho profesor será retribuido con la cantidad de ciento veinticinco pesetas al mes, que
es el sueldo acordado oficialmente por la sociedad radicada en la Habana, para los maestros de esta
escuela.

Recibirá, además, como gratificación la suma de quince pesetas, también mensuales, que
esta Delegación recabó de la junta superior, para estimular y premiar el buen cumplimiento del pro-
fesor, si así lo hiciere.

Con todo lo expuesto se muestra conforme D. Jesús Rivas Rodríguez, obligándose a su
extricto cumplimiento, y cuanto determina y prescribe el reglamento de la institución sin perjuicio
de lo que preceptúe, a su vez, el de orden interior del Plantel que están redactando en la Habana.

Ambas partes quedan en libertad de rescindir estos compromisos, cuando así les convinie-
re. De todo lo cual como Secretario – Certifico.

Presidente                        Secretario                       Tesorero
Manuel Menéndez        Braulio Galiano            José Manivesa

Jesús Vilasánchez                                José Rey López                     Jesús Rivas Rodríguez”
Libro de Actas de la Delegación de la Sociedad Alianza Aresana de Instrucción. Folios 55-56.
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APÉNDICE VII

DISCURSO PRONUNCIADO POLO PROFESOR DA ESCOLA DE NENOS
DA SOCIEDADE INSTRUCTIVA REDES-CAAMOUCO

NO ACTO ACADÉMICO DE CLAUSURA DO CURSO ESCOLAR 1929-30

“Para los señores socios  y asimismo a estos mis queridos niños cooperadores conmigo en
la labor escolar desarrollada en el Grupo de la “Sociedad Instructiva Redes-Caamouco”, aula
“Gaspar Rodríguez”, a propósito del examen de hoy o acto que se celebra al fin de cada curso esco-
lar, escribo estas cuartillas para exponer LA NECESIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA EN
RELACIÓN CON EL NIÑO Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.

De más está encarecer la labor educativa que incumbe a estas escuelas, creadas precisa-
mente por exigencias de orden cultural y apoyadas desde un principio por el entusiasmo de sus dig-
nos protectores. Hemos de confesar que su existencia, su vida, aunque un tanto azarosa a través de
los tiempos, se debe a una necesidad social.

‘La escuela –dice un buen escrito- responde a la necesidad de sustituir en muchos casos y
completar en todos la misión educadora de las familias, cuando por falta de tiempo o aptitudes, no
pueden llenar los padres la primera y fundamental obligación, que va aneja a su augusta dignidad,
del perfeccionamiento físico, intelectual y moral de sus hijos. Mas como ésta sea un hecho que se
repite frecuentemente en la Sociedad, viniendo a dejar al descubierto una de las más imperiosas
necesidades de ésta; como sean resueltos los padres que en tal caso se hallen y abundando mil otras
razones de peso, hase extremado aquella necesidad, habiéndose hecho preciso suplir con la escue-
la deficiencias de la familia y desde la populosa ciudad en donde se apiñan millones de habitantes,
hasta la mísera aldehuela de cuatro chozas esparcidas aquí y allá, no hay población alguna civili-
zada que no cuente con una de sus más importantes instituciones la de la escuela primaria, donde
se congregan los futuros ciudadanos para adquirir elementos de vida más perfecta, para recibir
impulsos de mejoramiento físico y espiritual, para prepararse a realizar fines terrenos y ultraterre-
nos, para cultivar, en fin, sus fuerzas naturales con que éstas aumenten de valor y sean fácilmente
aplicables a las necesidades de la vida y triunfen aquéllos de los obstáculos que la práctica del vivir
ofrece al hombre para la realización de doble destino.

¡Cuántas veces no nos hemos parado en medio del curso de la vida social, oyendo el eco
de las correcciones y advertencias de nuestros educadores!

La escuela es la casa social de la niñez; prolongación y complemento del hogar de la fami-
lia, taller donde se trabajan las facultades del individuo y se forjan voluntades aptas para el bien y
enérgicas y dispuestas a resistir el mal; inteligencias capaces de adquirir la verdad y rechazar el
error y corazones templados al calor de la educación para experimentar placer en lo honesto y dis-
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gusto en lo que degrada al hombre; la escuela es laboratorio donde se preparan y elaboran los ele-
mentos de la vida humana, multiplicando las energías, depurando ideas y sentimientos y encau-
zando los fines en orden a la felicidad individual y al bienestar de los pueblos; la escuela es final-
mente reflejo de la sociedad de quien ha recibido su ser, a la vez que preparación para que el hom-
bre viva esa misma vida social’.

Importa pues que el niño asista a la escuela; cuanto más le desviéis, sin disfrutar por con-
siguiente los beneficios que la misma reporta, tanto mayor será su ignorancia; como causa capital
he de señalar la vulgar indiferencia por la educación e instrucción. Algunos se jactan de divagar so
pretexto de protectores culturales y con frecuencia se inmiscúen en cuestiones ajenas a su saber –y
lo saben todo- fundándose para ello en su personalísimo fuero interno que cual cosecha propia lo
pregonan. Esto constituye en el medio ambiente una desorientación para algunos adultos y más aún
para el niño por su limitada experiencia.

Siendo el Grupo escolar Redes-Caamouco la institución más grande y dignificadora
de esta parroquia, es muy natural que sus socios y aún los que han sido, sientan verdadera pasión
por la prosperidad de aquélla, allegando recursos para su mejor funcionamiento. A uno de estos
rasgos generosos se debe las dos máquinas de escribir ‘Underwood’ remitidas de la Habana, y otras
dos, que pronto se recibirán, para bordar. Añadamos a todo esto la fructífera labor de esta
Delegación, encaminada a equipar esas máquinas con sus correspondientes mesitas y asientos,
abriendo al efecto una suscripción entre los niños de ambos sexos, a fin de estimularles además, en
el aprendizaje de la mecanografía al tacto. 

Sirvan las anteriores líneas como expresión de gratitud sincera a los donantes; testi-
monio de laboriosidad a la actual Delegación y asimismo admiración y respeto profundo a la
Directiva, y de esta manera, creo haber correspondido al pensamiento de mis queridos alumnos”.

SOCIEDAD INSTRUCTIVA REDES-CAAMOUCO: Memoria que presenta la Junta Directiva a
los señores asociados en la Junta General ordinaria celebrada el día 12 de octubre de 1930. La
Habana, Imp. La Habanera, pp. 27-29.
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APÉNDICE VIII

DISCURSO PRONUNCIADO POLO NENO DA ESCOLA DA “ALIANZA ARESANA”
SALVADOR LÓPEZ ESTEIRO NA FESTA DA ÁRBORE DE A SEAÑA,

ORGANIZADA POLOS ARESANOS E OS MUGARDESES (1914)

“Señores:
Es esta la segunda vez que me permito hablar en público, y aunque mi oración va a ser muy

breve alzo mi débil voz en nombre de todos mis compañeros de la escuela de fundación particular
de Ares, la “Alianza Aresana”, a fin de demostrar nuestra eterna gratitud no sólo a los queridos
maestros organizadores de esta magnífica fiesta, sino también a todas aquellas personas amantes
de la cultura que llevadas de su fervoroso entusiasmo por el engrandecimiento de la vida escolar,
ayudaron a embellecer esta simpática Fiesta del Árbol.

Hoy, señores, es para nosotros, para los que nacemos acariciados por el ambiente de la
regeneración y vamos precedidos de nuestra bandera civilizadora caminando por la difícil senda de
la vida, un gran día, uno de tantos días de gloria que le espera a la escuela. Estas fiestas-escolares-
instructivas, así como otras análogas que es de necesidad extender para el complemento de la ense-
ñanza educativa, debieran formar un santoral pedagógico que perdurase siempre en nuestra vida y
en la vida escolar.

La Fiesta del Árbol celebrada hoy en casi todos los pueblos de España, tiene una grande y
elevada significación que debemos conocer y respetar todos los niños, aun aquellos que alejados
de los bancos escolares, no pisaron jamás la escuela, y viven en la más completa vagancia y en el
más lamentable abandono, siendo humano obligarles y enseñarles a respetar el arbolado donde
ellos se cobijarán tantas veces en su orfandad de afectos. Hay muchos niños, y muchos adultos, que
son enemigos del árbol, de ese hospitalario hogar de los pajaritos donde entre sus frondosas ramas
fabrican su nido, y les sirve su ramaje para escenario de sus armoniosos cantos y de sus risueñas
alboradas.

Nosotros los alumnos de estas dos escuelas de Ares y Mugardos, sostenidas cada una de
ellas por una alianza filantrópica, nos congregamos hoy aquí, unidos todos, en fraternal compañe-
rismo, al aire libre, que purifica nuestros corazones; en medio de este majestuoso silencio de la
naturaleza; entre la vistosa alfombra de estos campos, en esta nueva carretera que atraviesa la fér-
til llanura de dos pueblos hermanos, para celebrar la Fiesta del Árbol, abriendo el surco en la ben-
dita tierra que nos vio nacer, y plantando en ella, los nuevos arbolitos, que más tarde darán una rica
y beneficiosa sombra y embellecerán este paisaje, y este camino ancho por donde cruzaremos tan-
tas veces y contemplaremos orgullosos nuestra obra.
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Ahora que empezamos la vida recreativa e instructiva escolar. Ahora que somos nosotros
los llamados a extender estas fiestas escolares que tanto nos ayudan al conocimiento y estudio de
las cosas, procuraremos tremolar nuestra bandera civilizadora, para que el pueblo se penetre del
deber en ayudarnos, prestando su apoyo a los maestros en todo aquello que ha de beneficiar nues-
tra educación y la enseñanza. Seamos todos protectores de estas fiestas, a fin de que resulten con
la brillantez y esplendor de otras naciones. Seamos protectores del arbolado y de los pájaros que
anidan en sus ramas, y para que hoy, agradecidos a nuestra protección, puesto que estamos decidi-
dos a respetar su hogar, nos ayuden con sus armonías, y para que en el momento de desplegar al
viento nuestra bandera civilizadora, unan sus trinos dulcísimos al compás de nuestro himno esco-
lar. Este himno, todo sentimiento, todo civilización y progreso, todo cultura, inculcada por nues-
tros profesores, a quienes somos deudores de nuestra educación, base principal de la gran obra
pedagógica que está llamada a hacer: Patria, familia y escuela.

He dicho”.

“Una fiesta admirable”. Democracia. Nº 126, 25 de marzo de 1914, p. 1.
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Coa publicación do número 7 da revista Cátedra, non esta -
ría demáis que recordásemos que entre os obxectivos que nos pro -
puxemos dende o primeiro número están os de fomentar a investi -
gación e publicar todos aqueles estudios ou traballos de interese
para o coñecemento da historia da comarca, dos recordos. Algo
que xa fixeron, dende finais do século pasado, un bo número  de
estudiosos con artigos de dificil acceso para os novos investigado -
res como necesarios para proseguir no coñecemento.

Con esta nova sección pretendemos pois exhumar estes arti -
gos, pero tamén render unha pequena homenaxe ós seus redactores
e ás publicacións onde viron a luz, entre as que destaca, sen dúbi -
da, a publicación que inicia a serie: o Boletín da Real Academia
Galega.

Ó comenzar a sección co artigo de don Manuel Murguía,
“El Torques de Centroña”, a revista Cátedra sumase á homenaxe
que supón a dedicación este ano, ó insigne escritor e historiador,
do Día das Letras Galegas. E o mesmo sentido ten a pregaria que
engadimos adicada á Virxe das Virtudes que Murguía escribiu
expresamente para o número 291 de Ecos del Eume (8 de setembro
de 1915).

Por último, facemos chegar á Real Academia Galega o noso
máis sincero agradecemento polas facilidades dadas para que a
idea saise adiante e autorizar á revista Cátedra. Revista eumesa de
estudios, a publicación de artigos editados no Boletín da Real
Academia Galega, relacionados con Pontedeume.

O Consello de Redacción.
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EL TORQUES DE CENTROÑA*

Manuel Murguía

Bajo el epígrafe de Productos de la metalurgia gallega en tiempos remotos, publicó nues-
tro querido amigo Sr. Villaamil y Castro un trabajo1 en el cual se ocupó, con preferencia, del estu-
dio de los torques descubiertos y conservados en Galicia, á los cuales declara, por lo tanto, y desde
un principio, como cosa de los susodichos tiempos remotos. Conviene recordar aquí esta opinión,
ya por ser la de tan notable arqueólogo, cuya reciente pérdida lamentamos, ya porque del examen
del torques, encontrado ha poco en la parroquia de Centroña, -el cual hemos podido estudiar gra-
cias á la atención de nuestro buen amigo D. José Badía Alvarez que nos lo ha facilitado, -viene á
confirmar su opinión y la antigüedad de tales objetos, así como el haber sido labrados en nuestro
país, por que en cuanto á su uso y significación, es harto difícil decirlo con seguridad. A pesar de
ello, la opinión general, es, que deben considerarse en su origen, como un adorno personal y tal vez
como distintivo, lo mismo de un cargo honorífico, que de premio al valor, quedando á lo último,
como objeto de ostentación ó signo de riqueza, pues en su mayoría son de oro.

El que hará dos meses halló el aldeano Juan Leira, en su finca de Casavella, lugar de
Castrelo, de la citada parroquia, (ayuntamiento de Pontedeume), es notable por su ornamentación,
quye permite decir tanto, que es harto antiguo como que fué trabajado en Galicia. La lámina que
acompña este artículo, lo representa cumplidamente, pues aunque falta parte de una mitad, y la
bellota y adorno, como se conserva lo restante, fácilmente se forma idea de su totalidad.

Los círculos concéntricos y el puntillado que adornaban el precioso torques de nuestro inol-
vidable amigo Sr. Arteaga, y los que se ven en el de Centroña, formados por un hilo en espiral, vie-
nen á probarnos su antigüedad y su origen gallego. El mismo Sr. Villaamil y Castro considera como
de ornamentación rudimentaria los que estudia en el indicado trabajo, y con los cuales tanta rela-
ción tiene el recientemente descubierto. Sin que pueda aceptarse en toda su fuerza, un juicxio que
el mismo autor no da como definitivo, debe tenerse muy en cuenta, por cuanto las hachas de bron-
ce halladas en el país, presentan como único adorno, según hemos advertido2 -al menos las vistas
por nosotros- el característico al puntillado, y este constituyó un elemento ornamental del arte
irlandés, que de él hizo dilatada atención en sus manuscritos en la edad media. Rasgo especial que
confirmaría en cierta manera el innegable parentesco de Irlanda y Galicia, si otros datos más decla-
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*Este artigo foi publicado polo Boletín da Real Academia Galega. Ano VII. A Coruña, nov. 1912. Nº 66.

1. Boletín de la Com. prov. de Orense, año 3º, pág. 81.

2. Historia de Galicia, tom. II, pág. 560, segunda edición.
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rados no lo hicieran. Por de pronto, y en lo referen-
te á los objetos que estudió en esta ocasión, les con-
cede el Sr. Villaamil una respetable antigüedad, en
especial el detalle del puntillado, que tiene “por ru-
do y característico”, y considera “como adorno cél-
tico”. Como si no bastara tan rotunda afirmación, -
él, tan difícil en aceptar conclusiones definitivas en
asuntos de esta índole, -concluye afirmando que
por la gran semejanza de su ornamentación con

otros objetos análogos calificados de célticos, los considera “como precélticos ó celtíberos”.

El torques de que nos ocupamos, termina el brazo intacto en una imperfecta bellota, y
muestra arrollado al ánima -aunque no adherido- un adorno anular, que tambien se encuentra en
otros objetos de igual índole. Como se ve en la lámina, en la intersección de una y otra mitad, cam-
pea, dándole un especial interés, un adorno importantísimo para el caso, -que es el que, ampliado,
reproduce el gráfico de la página anterior, -formado por cuatro círculos de hilo en espiral, que
recuerdan, por su estricta identidad, el que ostentan varios utensilios de la época miceniana3, que
bien pudieran tomarse como seguro indicio de la respetable antigüedad del torques de Centroña.
No por eso que forzosamente, pues las influencias artísticas duran mucho en el arte que las acepta
como propias.

El notable torques del Sr. Arteaga, en que campean los círculos concéntricos y el puntilla-
do, y el hallado en Centroña, que nos lo da en espiral y en igual disposición de los citados adornos
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3. Vid. Schliemann, Mycénes, pág. 275, Adornos para el cabello, brazaletes y ornamentos de collares, núm. 297 y 299.

Detalle ampliado del torques de Centroña.

El torques de Centroña.
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micenianos, si no declaran desde luego su venerable vetustez, aseguran, por lo menos, que los ele-
mentos ornamentales que conservan, pertenecen á una remota antigüedad, atestiguan una declara-
da hermandad de origen de los pueblos irlandés y gallego, testifican con este último la influencia
del arte miceniano, y prestan al torques de que nos ocupamos una importancia declarada.

Los torques fueron muy usados en Galicia. Pese á los que desaparecieron, gracias al gene-
ral saqueo de las mámoas que los guardaban en unión de las cenizas de los que los habían osten-
tado, aún hay razón para esperar el hallazgo de otros más. Sus mismos dueños, cuando ya los tor-
que sno tenían otro valor que el que les daba el metal de que estaban formados, los guardaban, fun-
dían ó donaban como cosa importante. De esto último es prueba fehaciente, la especial mención
que se halla en escritura del año 9594 de un torques deauratas (torques de oro) que se dona al
monasterio de Vimaranes, en el territorio de Braga.
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4. Hállase inserta en el Grande diccionario portugués, de Vieira, pág. XI, vol. II.

PREGARIA DE MURGUÍA 
Á VIRXE DAS VIRTUDES DE PONTEDEUME

“Virgen de las Virtudes, Tú, ante quien tantas
almas afligidas se habrán postrado, pidiéndote auxilio
en las amargas horas de su vida, ten piedad. Señora,
de los que en los momentos de su dolor te ruegan aco-
jas piadosísima a los heridos por el infortunio; por el
desamparo de sus hermanos; por las penas que amar-
gan los días de la soledad que sobre ellos pesan; por
los que buscan en las mieles de tus labios dlas pala-
bras de perdón que necesitan para poder soportar las
ocultas penas que les agobian; por los pobres de espí-
ritu a quienes todo hiere y nada consuela; por aque-
llos que viven en el frío apartamiento del mundo, y,
sobre todo, poer el que agobiado por el peso de sus
culpas y necesidad del celestial perdón, a Ti se dirige
contrito y pide, con las angustiosas ansias del peca-
dor, que lo lleves cogido de la mano hasta el trono del
Señor que todo conoce y todo perdona”.

(Ecos del Eume nº 291 - 8 de setembro de 1915)
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