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PROEMIO 





P R O E M I O 

No nos p a r e c e r í a haber terminado nuestro 
estudio acerca de S a n F r o i l á n , s i no lo cont i 
n u á r a m o s m á s a l l á del momento en que cam
b ió este mundo por otro mejor. Los grandes 
hombres siguen influyendo sobre los d e m á s 
a u n d e s p u é s que han dejado de estar entre 
ellos. Y a muertos, t o d a v í a hab lan , en frase 
de las Sagradas Escr i tu ras . Non omnis mo-
riar, pueden deci r con e l c l á s i c o , no sola
mente como los otros, por tener un a lma i n 
mor t a l , pero t a m b i é n en e l concepto de que 
su memor ia perdura en l a humanidad y l a 
a l aban y l a bendicen todas las generaciones. 

E l ju ic io de los c o n t e m p o r á n e o s suele ser 
apasionado y sujeto á equivocaciones; l a pos
te r idad fa l l a con á n i m o m á s sereno, y sus 
d i c t á m e n e s imparc ia les y severos rec t i f ican 
ó confirman defini t ivamente apreciaciones 
contradictor ias de los que, por hal larse de
masiado ce rca del personaje, no han podido 
observar le con entera exac t i tud . 

Cuando e l grande hombre pertenece á l a 
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c a t e g o r í a de los Santos; cuando su nombre 
e s t á inscr i to en los calendarios y su efigie co
locada sobre los altares, y e l que es in fa l ib le 
h a declarado que su a lma se ha l l a en los cie
los, revis te especial i n t e r é s pa ra todo c reyen
te e l conocer e l culto rel igioso que se le ha 
t r ibutado y las manifestaciones p ú b l i c a s de l a 
d e v o c i ó n que se le ha tenido. Detal les que po
d r í a n parecer minuciosos en d e m a s í a y faltos 
de impor tanc ia t r a t á n d o s e de un h é r o e profa
no, l a t ienen respecto de un Santo como e l 
i lus t re Obispo de L e ó n é hijo de L u g o . 

S a n F r o i l á n no es sólo un bienhechor de l a 
humanidad , g lo r i a del l inaje humano y l eg í 
t imo orgul lo de l a pa t r i a que le v ió nacer . E s 
un especial amigo de D ios , favorecido con 
ex t raord inar ias gracias y car ismas, que en 
v i d a c a m b i ó e l orden y las leyes de l a N a t u 
r a l e z a y r a s g ó e l velo de t inieblas que ocul ta 
los siglos por ven i r , y d e s p u é s de muerto, go
zando de l a v i s ión bea t í f ica y resplandeciente 
de honor y de g lo r i a , tiene l a mi r ada fija en 
sus hermanos los hombres que t rabajan y su
fren en este v a l l e de l á g r i m a s y lugar de des
t ier ro , responde á los que le l l a m a n , ayuda á 
los que le i n v o c a n y se va l e de su poderosa 
i n t e r c e s i ó n con e l Omnipotente pa ra con t i 
nuar haciendo beneficios a l g é n e r o humano, 
de l que es ga la b r i l l an te y a l t í s i m a honra . 
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Cuando leemos las grandes acciones de fa
mosos personajes en c u y a frente no b r i l l a l a 
aureola de l a ^santidad, se exc i t a en nosotros 
e l sentimiento de l a a d m i r a c i ó n y q u i z á e l de
seo de imi ta r les : leyendo las v idas de los San 
tos es fác i l que se despierte l a d e v o c i ó n h a c i a 
ellos, v in iendo á ser mayor e l provecho que 
de t e n é r s e l a consigamos; porque los hombres 
que m á s pudieron en l a t i e r ra , nada pueden 
desde que se ocul tan en sus e n t r a ñ a s , s i D i o s 
no los a c o g i ó en las celestiales mansiones; 
mient ras que e l Santo m á s humi l lado y per
seguido y e l que menos papel y ruido hizo en 
e l mundo, puede derramar caudal a b u n d a n t í 
simo de bendiciones espiri tuales y temporales 
sobre sus devotos; por lo cua l impor ta g r a n 
demente profesar afecto y t r ibutar culto á los 
cortesanos de l a g lo r i a , á los que, habiendo 
hecho sobre las huellas de Cr is to e l v ia je de 
su p e r e g r i n a c i ó n en este mundo, se h a l l a n 
ahora ce rca de é l , interponiendo su poderosa 
inf luencia en favor de los que recurren á su 
p r o t e c c i ó n y amparo. 

L o s devotos de San F r o i l á n , como ( a m é n de 
los hijos de L e ó n , que le tuvo por Obispo) de
ben serlo, y lo son, todos los lucenses y aun 
los gallegos todos, pues g lor ia a l t í s i m a con 
haber nacido en e l l a d ió á l a t i e r r a g a l i c i a n a , 
y especial p r o t e c c i ó n dispensa á L u g o , á fuer 
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de su patrono y abogado en los cielos, v e r á n 
con i n t e r é s los datos que, no s in a l g ú n desvelo, 
hemos recogido, atinentes á lo que l lamamos 
vida pós tuma de San F r o i l á n ; á l a v i d a que, 
d e s p u é s de su muerte, sus obras y su recuer
do han tenido en las generaciones humanas. 
D e todos modos, por l a grat i tud que debemos 
a l Santo, á c u y a poderosa m e d i a c i ó n a t r i b u í 
mos, y nos parece que no s in causa, algunas 
mercedes de que l a bondad d i v i n a nos hizo 
objeto, nos Juzgamos obligados á inves t igar 
todas las manifestaciones de l a d e v o c i ó n que 
se le ha tenido. Quie ra Dios que e l fruto de 
nuestros humildes trabajos sea para su m a y o r 
g l o r i a y honor del santo Patrono de L e ó n y 
de L u g o , uno de los hijos m á s preclaros de 
nuestra pa t r ia , que los cuenta en tan g r a n 
n ú m e r o y tan excelsos. 







El sepulcro de San Froilán.—Traslación de su. 
cuerpo al Palacio Real, convertido en iglesia.— 
Su ocultación en la montaña.—Absurdo milagro 
déla acémila.—Hurto de las reliquias.— Senten
cia del Legado pontiñcio acerca de las mismas. 
—Se vuelve á León la mitad de ellas.—La llu
via de miel.—Eidícula invención del P. Lobera. 
—Las urnas de las reliquias en León.—Su 
apertura en el presente siglo.—Eeliquias en 
Moreruela.—Eeliquias en Lugo. 

Siendo tan grande l a op in ión de sant idad 
en que m u r i ó en L e ó n e l sucesor del Obispo 
V i n c e n c i o , y h a b i é n d o s e dignado Dios confir
m a r l a con milagros tan evidentes, muy puesto 
en r a z ó n era que los fieles honrasen un cuer
po que fué miembro v i v o de Jesucristo y t em
plo del E s p í r i t u Santo, y donde h a b i t ó un a l m a 
enamorada de l a v i r t u d y constantemente 
ocupada en hacer e l b ien . Siempre los discí
pulos de Cr is to , aleccionados por las e n s e ñ a n 
zas y ejemplos de las Sagradas Esc r i tu ras , ro -
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dearon de respeto y de r eve renc ia las r e l i 
quias de los Santos, no a d o r á n d o l a s n i vene
r á n d o l a s en s i mismas, sino (como San J e r ó n i 
mo r e s p o n d í a á V i g i l a n d o ) honrando en el las 
a l D ios á quien honraron los Santos confe
s á n d o l e y cumpliendo su l e y . E n e l s iglo I I , 
s e g ú n se atestigua en Ac t a s indubitables , los 
cr is t ianos t e n í a n como un tesoro inest imable 
los santos huesos de San Ignacio, y ca l i f icaban 
á los de San Po l i ca rpo de m á s preciosos que 
e l oro y l a p e d r e r í a . E n l a E d a d Med ia cont i 
n u ó l a t r a d i c i ó n de venerar los restos de los 
Santos, l l e g á n d o s e muchas veces, contra los 
deseos y preceptos de l a Ig les ia , hasta l a su
p e r s t i c i ó n y e l fanatismo. 

P o r eso no puede dudarse de l a a n t i g ü e d a d 
de l culto tr ibutado á las re l iquias del Patrono 
de Lugo y de L e ó n . E l c o e t á n e o autor de su 
v i d a , d e s p u é s de decir que su santa a l m a , 
ro ta l a caja que l a c o n t e n í a , e n t r ó en los cie
los a c o m p a ñ a d a de coros de á n g e l e s , a ñ a d e que 
«su santo cuerpo, sanctum corpusculum, fué 
enterrado s e g ú n costumbre, d á n d o s e l e d ign í s i 
m a sepul tura en l a Sede Legionense en e l 
precioso monumento construido pa ra e l R e y 
Alfonso.» N o se pod í a mostrar de modo m á s 
c laro y magní f ico l a v e n e r a c i ó n que se t e n í a 
á los restos de San F r o i l á n , á lo que restaba 
de él d e s p u é s que su a lma fué á r e c i b i r e l 
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premio de los trabajos con que h a b í a glor i f i 
cado á Dios y contribuido a l b ien de los subdi
tos y a l progreso de l a humanidad . 

E l antiguo Breviario Palentino dice, lo mis 
mo que otros var ios : Sanctus corpusculus pre-
tioso sepulchro Alfonsi Regi constructo recondi~ 
tur in Legionensi Ecclesia. Expres iones que' 
ciertamente ind ican , no que e l R e y cons t ruyó-
unsepulcro pa ra S a n F r o i l á n , s i n o que le ced ió 
e l que pa ra si propio t e n í a construido. J o s é de 
A r i m a t e a , en l a sepultura pa ra é l l ab rada , de
pos i tó e l cuerpo de Cr is to . E l humilde d i sc ípu 
lo de Cris to é imi tador de sus v i r tudes , S a n 
F r o i l á n , que p a r a abrazarse estrechamente 
con su c ruz y seguir m á s de cerca sus huellas,, 
r e n u n c i ó todas las cosas de l mundo y con v o 
tos solemnes se h a b í a desposado perpetuamen
te con l a pobreza, m e r e c i ó l a honra excepc io
n a l de que e l R e y se c reye ra muy honrado,de-
Jando su magn í f i ca sepultura, su propio r e a l 
mausoleo, para que lo ocupara e l c a d á v e r de l 
humilde monje que tantos a ñ o s de su v i d a 
h a b í a pasado en e l desierto. E l generoso R e y 
m u r i ó en Z a m o r a c inco a ñ o s d e s p u é s que 
San F r o i l á n . As i s t ió le en su enfermedad ú l t i 
m a un g ran amigo de nuestro Santo, S a n C e 
nadlo, Obispo de As to rga , á quien D . M a t í a s 
R o d r í g u e z , maestro de pr imeras letras de l 
que é s t a s escr ibe , l l a m a en su magn í f i ca H i s -
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toria de Astorga (1) consejero y testamentario 
de D . Alfonso, y t r a s l a d ó su c a d á v e r á l a ca 
tedra l asturicense, donde e l que dejó su sepul
cro para San F r o i l á n fué sepultado en un sar
cófago del siglo I V , que es por todos los estilos 
una verdadera m a r a v i l l a , hasta que no m u 
chos a ñ o s d e s p u é s se le l l evó a l p a n t e ó n de los 
Reyes en Oviedo. 

No hay duda acerca de haber sido e l Santo 
enterrado en l a catedral . Pero l a hay acerca 
del sit io que l a catedral ocupaba. E l cronis ta 
Sampiro , e l m á s cercano á los tiempos de 
S a n F r o i l á n , dice que estaba fuera de mura
l l a s , bajo l a a d v o c a c i ó n de San Pedro y S a n 
P a b l o . Pero no parece c r e íb l e que c iudad 
tan populosa tuv ie ra extramuros su p r i n c i p a l 
ig les ia , m á x i m e en tiempos cuando los sitios, 
ataques y asaltos de los enemigos eran tan 
frecuentes; á lo cua l se l l ega que de docu
mentos de l a é p o c a en que San F r o i l á n v i v i a 
resul ta comprobado suficientemente que l a 
catedral estaba dedicada á l a V i r g e n y á 
San C ip r i ano . 

V i v i e n d o a ú n San At i l ano , e l d i sc ípulo pre
dilecto de San F r o i l á n , consagrado Obispo 
juntamente con é l , l a Bede Legionense, l a s i l l a 

(1) Pág. 162. 
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y c á t e d r a de los Obispos de L e ó n se t r a s l a d ó 
a l Pa l ac io R e a l , edificio magní f ico construido 
por los r o m a ü o s . A l hacerse l a c o n s a g r a c i ó n 
de l a nueva catedra l , once a ñ o s d e s p u é s de 
l a muerte de nuestro Santo, se puso solemne
mente l a corona a l Rey O r d e ñ o I I , con asis
tenc ia de doce Obispos, entre los cuales se 
cree e s t a r í a n San A t i l a n o , de Zamora , S a n 
Genadio , de As to rga , y S a n A n s u r , de Oren 
se y g ran concurso de nobles y gente del pue
blo. Aunque no consta de n i n g ú n documento, 
es de suponer que h a b i é n d o s e enriquecido y 
adornado tanto l a nueva Sede Legionense, se 
l l e v a r í a á e l l a lo que se consideraba como l a 
mayor r iqueza y ornamento, e l glorioso cuer
po del Obispo ú l t i m o , tan amado de todos los 
leoneses. 

A fines de aquel la centur ia no p o d r í a ne
garse que era verdadero profeta San F r o i l á n 
cuando a n u n c i ó las calamidades que h a b í a n 
de caer sobre e l reino. L a s tropas de A l m a n -
zor c o n s e g u í a n cada a ñ o triunfos mayores: se 
v ió pronto que su audacia no se c o n t e n d r í a 
ante los muros de l a cap i ta l . Y se t r a t ó de 
poner á salvo lo que m u y justamente se c r e í a 
e l m á s preciado tesoro. E l Obispo D . Pe l ayo 
escribe en su Cronicón que algunos c iudada
nos de L e ó n l l eva ron e l cuerpo del Obispo 
S a n F r o i l á n á l a falda de los montes Pi r ineos 
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y lo pusieron sobre el a l tar de San J u a n Baut is
ta. H e aqui las expresiones del famoso Obispo 
de Oviedo, que c o m e n z ó á ser Obispo en 
29 de Dic iembre del a ñ o 1098, y se ha l l aba , 
por consiguiente, muy p r ó x i m o á los sucesos 
que n a r r ó . Quídam autem ex civihus Legionis 
levaverunt corpus Sancti Froylani Episcopi 
infra Pyrenaeos montes in Valle Cesar, et po-
suerunt super altare Sancti Joannis Baptistm. 
L a cua l no t ic ia , en una C r ó n i c a t r an breve , 
demuestra l a g ran fama de San F r o i l á n y l a 
ex t raord ina r i a v e n e r a c i ó n en que se t e n í a su 
memor ia . E l cronista D . Rodrigo refiere e l 
hecho cas i con i d é n t i c a s pa labras : Quídam 
autem ex civíbus Legionensíbus corpus Sancti 
Froylani Episcopi deferentes infra Pyreneum 
ad Vallem quce Cesaris dicítur in Sancti Joan
nis Ecclesia collocarunt. E l antiguo B r e v i a r i o 
de Morerue la a ñ a d e que e l lugar a l que tras
ladaron las santas rel iquias era donde e l 
Santo h a b í a hecho v i d a e r e m í t i c a y penitente: 
ubi in sollitudine vixerat. 

Por no reparar que t a m b i é n se da e l nom
bre de Pirineos á las cordi l leras de L e ó n y 
As tur ias , y por l a semejanza entre C é s a r y 
Car los , á pesar de que h a b i é n d o s e l l evado á 
Oviedo y á sitios m á s cercanos otras re l iqu ias 
cuando se aproximaban los moros, no apare
c í a l a r a z ó n de l l eva r l a de San F r o i l á n á 
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N a v a r r a , se tradujeron a s í antiguamente l as 
palabras de los referidos historiadores, dando 
lugar á que o í ros cayesen en l a misma equi
v o c a c i ó n . «E algunos de los cibdadanos de 
L e ó n l evaron e l cuerpo de San F r o i l á n a l l e n 
de los puertos de E s p a ñ a , é p u s i é r o n l o en un 
lugar en l a ig les ia de San Juan Bau t i s t a , que 
decian V a l c a r l o s , é que agora d icen S a n 
J u a n del pie del p u e r t o . » T a m b i é n s in r a z ó n 
n inguna , y sólo por l a semejanza de l nombre, 
escr ibieron otros autores que l a t r a s l a c i ó n se 
h a b í a hecho á V a l c á r c e l , en l a r e g i ó n ber-
c i ana . 

E l lugar , pues, en que se co locó e l inapre
ciable depós i to de las re l iqu ias de San F r o i l á n 
fué e l de V a l d e c é s a r , en l a m o n t a ñ a y d i ó c e s i s 
de L e ó n . H a b í a una r a z ó n pa ra que a l l í se 
pusiese, aparte de lo escondido y seguro de l 
sitio; y era e l haber hecho en é l v i d a peni tente 
e l Santo, e l concur r i r mucha gente de toda l a 
comarca á un punto santificado con tantos 
ejemplos y testigo t a l vez de numerosos m i l a-
gros, y e l exis t i r consagrado á San J u a n B a u 
t ista un monasterio que e l r e y Ordofio, pocos 
a ñ o s d e s p u é s de l a muerte de S a n F r o i l á n , m a n 
dó a l abad Servando construir , á fin de que 
cuidase de lugar tan frecuentado y famoso. 

Como se hizo con las re l iquias de S a n F r o i 
l á n , cuando h a b í a pel igro de que los enemigos 

TOMO II 2 
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se apoderasen de las ciudades, lo pr imero que 
se a t e n d í a á sa lvar , c o n s i d e r á n d o l o l a p r i n c i 
p a l r iqueza , eran los huesos y d e m á s re l iquias 
de los Santos. A s i se obró d e s p u é s de l a ro ta 
del lago de Janda , e x p l i c á n d o s e de este modo 
que en los primeros tiempos de l a Reconquis ta 
hubiese tantos cuerpos de Santos en las mon
t a ñ a s del Norte . Los que en l a i n v a s i ó n gene
r a l de E s p a ñ a no pudieron ser trasladados, 
se veneraban m á s ó menos p ú b l i c a m e n t e pol
los m o z á r a b e s , quienes en é p o c a s de persecu
c ión re l ig iosa los ocultaban, si es que no h u í a n 
con ellos, como en tiempo de A b d e r r a m á n , 
s e g ú n refiere el moro Rasis , ad montes et tuta 
atque inacessa loca. D e l a impor tanc ia que en 
E s p a ñ a se daba á l a poses ión d é l o s restos mor
tales de los Santos puede juzgarse por estas 
pintorescas frases de D . Modesto Lafuente , 
tratando del r ey D . Sancho e l Gordo , que 
n a c i ó antes de mor i r San F r o i l á n (1): « P a r e 
c e r í a que Sancho d e b e r í a haber perdido pres -
t ig io en e l pueblo devoto y cr is t iano por haber 
debido l a r e c u p e r a c i ó n del trono á los auxi l ios 
de un mahometano. Pero Sancho obtiene de l 
C a l i f a e l permiso de t rasladar e l cuerpo d e l 
santo m á r t i r Pe layo á L e ó n ; y e l pueblo leo
n é s , entretenido con l a solemne p r o c e s i ó n de 

(1) Parto 2.a, libro I, cap. X V I I . 
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las santas re l iquias , o l v i d a que tiene un R e y 
por l a g rac ia de Dios y l a de l v i c a r i o de 
Mahoraa .» 

Que de L e ó n fué sacado el cuerpo de S a n 
F r o i l á n , no lo n iega nadie. L a causa antes 
refer ida, aunque expresa en los tres cronistas 
m á s antiguos, D . Pe layo . D . Rodr igo y D L u 
cas de T ú y , no l a admiten los que confun
diendo á San F r o i l á n con e l obispo F r o i l á n 
d e l siglo X I , creen que nuestro Santo v i v í a 
en tiempo de A l m a n z o r . No pudiendo e x p l i 
c a r l a permanencia de sus re l iquias en V a l -
d e c é s a r por temor á que las profanasen los 
sarracenos a l apoderarse de L e ó n , e l P . L o 
bera, causante de l a con tus ión que entre los 
modernos historiadores ha habido acerca de 
l a é p o c a en que San F r o i l á n v i v i ó , no tuvo 
reparo en inventar (pues no sabemos que tan 
e s t ú p i d a i n v e n c i ó n se le ocur r ie ra antes que 
á él á otro ninguno) l a causa de haberse sa
cado de L e ó n e l cuerpo de su glorioso Obispo: 
ftnge que a l edificarse de orden del obispo 
D . Manr ique de L a r a l a ac tua l ca tedra l , se 
quiso poner en e l l a e l santo cuerpo; pero que 
é s t e se hizo i n m ó v i l . Pudieron a l fin colocar lo 
sobre una c a b a l l e r í a , á l a cua l sol taron las 
r iendas pa ra que fuese adonde Dios l a guiase, 
y l a c a b a l l e r í a se puso en marcha , no pa ran
do hasta las m o n t a ñ a s de V a l d e c é s a r . 
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Casos semejantes se refieren en las m á s ve 
r í d i c a s historias, de subir sobre una a c é m i l a 
las sagradas re l iquias , esperando que Dios las 
d i r i g i r l a y creyendo que donde e l an ima l se 
detuviese, a l l i era vo lun tad d i v i n a que se de
positase l a preciosa ca rga . Otras veces suce
d ía m á s ; que los hombres d e b í a n cambiar de de 
t e r m i n a c i ó n en v i s ta de l a ac t i tud de las bes
t ias. Así , en l a Vida de San Antonio de Padua 
se lee que cuando l legaron á L i s b o a los restos 
de los cinco franciscanos mar t i r izados en M a 
rruecos e l 16 de Enero de 1220, e l R e y y nu
m e r o s í s i m o cortejo fueron á esperarlos p a r a 
conducirlos á Nues t ra S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n ; 
pero a l pasar junto á l a ig les ia abac i a l de 
Santa Cruz , l a m u í a en que v e n í a n las r e l i 
quias se p a r ó , y no hubo modo de hace r l a 
andar; á los gritos de a d m i r a c i ó n de l a mu
chedumbre sal ieron de l a ig les ia los c a n ó n i 
gos, y entonces e l an ima l se me t ió v io len ta 
mente en e l l a , y no p a r ó de correr hasta e l 
a l tar mayor ; por lo que, manifestada tan c l a 
ramente l a voluntad de Dios , fué preciso en
tregar a l cabi ldo l a custodia de las sagradas 
re l iqu ias . 

Pero de que puedan suceder, y realmente 
h a y a n sucedido, hechos como e l que refiere e l 
buen F r . Atanas io no hemos de creer é s t e , sólo 
porque é l lo diga, deduciendo de ah í que San 
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F r o i l á n v i v i ó en el t iempo en que e l f ra i le c i s -
terciense quer ia que hubiese v i v i d o . E l P . R i a " 
co forma contra e l P . L o b e r a un argumento 
que no tiene vue l t a de hoja (1): «¿Por q u é e l 
Santo se hizo i n m ó v i l para no ser trasladado á 
l a ca tedra l de L e ó n , queriendo que se le diese 
culto en V a l d e c é s a r , y poco d e s p u é s se dejó 
l l e v a r á Morerue la , y de a q u í , pasado t iempo, 
á l a San ta Ig les ia de León?» 

Q u i z á por temor á nuevas invasiones y 
trastornos no obstante los triunfos de los Re
yes cristianos, y en a t e n c i ó n á que e l santo 
cuerpo se ha l l aba dentro de l a d ióces i s y en 
punto que d e b í a serle t an amado, los leoneses 
no lo v o l v i e r o n á t raer á su c iudad. U n d ía 
supieron, con e l consiguiente asombro y dis
gusto, que y a no estaba en l a d ióces i s , que 
se h a b í a l levado a l convento de Morerue la e l 
r i q u í s i m o tesoro. Cómo s u c e d i ó , no se conoce 
á punto fijo. L a t r a d i c i ó n a t r ibuye e l hecho á 
una pr incesa . L o s frailes de More rue la han 
a ñ a d i d o m á s ; han escrito que, s e g ú n se c r e y ó 
siempre en aquel convento, l a autora de l a 
t r a s l a c i ó n de las re l iquias fué D o n a B e r e n -
guela , c u ñ a d a de Alfonso I X ; pero esta s e ñ o r a , 
que fué d e v o t í s i m a de aque l la casa y le d ió 
mucha hacienda en Por tuga l , no pudo darle 

(1) España Sagrada, tomo X X X I V , pág. 194. 
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t a m b i é n las re l iquias del Santo, porque y a se 
h a b í a n l levado al l í antes de ven i r e l la á L e ó n . 
L o s Misales de Moreruela notan que l l egó a l l á 
e l santo cuerpo en un 17 de Enero , pero e l a ñ o 
se ignora . 

L o cierto es que los leoneses, como dice 
e! P . Risco en l a Historia de la ciudad y corte 
de León (1), «se ha l l aban muy afligidos por ca
recer de las re l iquias del San to» y no quisie
ron consentir en quedarse s in tan preciosa 
alhaja , y que los monjes por nada de l mundo 
q u e r í a n devo lver la . E l P . L o b e r a con su or
dinar io amplif icador estilo lo refiere en estos 
t é r m i n o s (2), d e s p u é s de haber dicho c ó m o 
«todo era hacer procesiones y cantar a laban
zas los religiosos de Morerue la , cuando e l 
cuerpo de San F r o i l á n fué á e l l a t rasladado 
con e l secreto que c o n v e n i a » : 

«No pudo negocio tan g rave dejar de dar 
muy grande campanada, y sonar por todo e l 
Re ino . A l b o r o t á r o n s e e x t r a ñ a m e n t e los leone
ses, y quedaron admirados y last imados de 
semejante suceso. T ra ta ron luego del remedio, 
y p a r e c i é n d o l e s bueno, acudieron a l monaste
r io á rogar á los Religiosos, de parte del Clero 
y de toda l a r e p ú b l i c a , que les fuese restituido 

(1) Polio 154. 
(2) Tomo í , pág. 60. 
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e l cuerpo de su p a t r ó n . H a l l a r o n tan cerradas 
las voluntades de los monjes, pa ra inc l ina rse 
á hacer l a suya (y querer entregar á nadie 
este tesoro p rec ios í s imo que tan s in pensar se 
les habia entrado por las puertas), que los 
leoneses se persuadieron á que por este cami
no era imposible que su deseo y p r e t e n s i ó n 
tuviesen efecto. V o l v i é r o n s e á L e ó n tan tristes 
como h a b í a n hal lado contentos á los Re l ig io 
sos por l a causa de su t r is teza. Acud ie ron á 
buscar otra ve reda . P a r e c i ó l e s á p ropós i t o 
aprovecharse de l a i n t e r c e s i ó n rea l . Sup l ica 
ron a l R e y fuese medianero é intercesor con 
los monjes pa ra que se les concediese lo que 
á ellos h a b í a n negado. E n c a r g ó s e e l R e y del 
negocio, y aunque hizo muchas d i l igencias y 
ap l i có diversos medios, v a l i ó todo poco. Con 
esto se v ie ron los leoneses af l igidís imos, y por 
no dejar de meter todos los registros y de 
ap l i ca r los humanos remedios, acudieron a l 
ú l t i m o . Este fué quejarse a l Romano Pontíf ice.» 

Se ve , pues, que en manera a lguna puede 
sostenerse que el cuerpo de San P r o i l á n fuera 
directamente l levado desde L e ó n á M o r e r u e l a . 
S in embargo, parece que eso se c r e í a por a l 
gunos. E l cronista Ambros io de Morales , des
p u é s de decir que var ios c l é r igos huyeron con 
las re l iquias del Santo á los Pi r ineos , donde 
él lastimosamente confunde á V a l d e c é s a r 



24 A . L . P E I . A K Z 

con Va lca r lps , a ñ a d e , historiando e l r e ina 
do de Bermudo el Segundo: «Esto tengo por lo 
m á s cierto, h a l l á n d o s e as í en los dos Perlados 
de Toledo y de T u i d , que no lo que cuentan 
en L e ó n , que fué agora l levado este santo 
cuerpo a l monasterio de Morerue la , donde 
h a b í a sido A b a d , y que d e s p u é s , p id i éndo lo l a 
i g l e s i a de L e ó n , no se lo q u e r í a n vo lve r , hasta 
que e l P a p a por su sentencia lo m a n d ó . N o 
era Morerue la , de n inguna manera , lugar 
seguro para guardar e l santo cuerpo » 

Aunque los monjes de Moreruela no hubie
r a n tenido arte n i parte en e l robo (que asi 
merece calificarse) del cuerpo de San F r o i l á n ; 
aunque sin pensar se les hubiese entrado por 
las puertas, no es d igna de a p r o b a c i ó n su 
conducta en resistirse á entregar lo que no 
e ra suyo. Pudo, s in embargo, influir en su 
o b s t i n a c i ó n el considerar que por espacio 
cas i de un siglo h a b í a n consentido los leoneses 
que e l santo cuerpo quedase en V a l d e c é s a r , 
y que s i razonable p a r e c í a que estuviese don
de fué San F r o i l á n Obispo, t a m b i é n p a r e c í a 
propio que estuviese donde fué A b a d , en e l 
monasterio por él fundado y dir igido. 

P a r a que no admire tanto e l hecho, convie
ne recordar que otros parecidos hubo con 
frecuencia en aquellas edades, en que l a de
v o c i ó n no siempre andaba separada de l a i g -
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noranc ia y del fanatismo. Desde muy antiguo 
se v ió personas que en e l hurto de rel iquias no 
encontraban e l menor e s c r ú p u l o , f u n d á n d o s e 
en que los huesos de los Santos c o n t i n u a r í a n 
recibiendo l a misma v e n e r a c i ó n ó q u i z á m á s 
grande. Y a San J e r ó n i m o , en l a Vida de San 
Hi lar ión , n a r r ó que aquel Santo h a b í a muerto 
en Chipre , pero que á los diez meses uno de 
sus d i s c í p u l o s , l lamado Hes iqu io , sustrajo 
ocultamente e l cuerpo pa ra l l eva r lo á Pa les 
t ina , siendo causa de que una mujer del pue
blo donde estaba enterrado se muriese con l a 
pena. F u é , s in embargo, en l a E d a d Med ia 
cuando l a s u p e r s t i c i ó n l l e v ó á m a y o r e s abusos. 

L a c iudad de B a r í , donde e l cuerpo de 
S a n N i c o l á s tantos milagros h a c í a y a t r a í a 
tantas peregrinaciones, lo d e b í a a l robo que 
h ic ie ron sus mercaderes a d e l a n t á n d o s e á los 
venecianos, quienes t e n í a n y a todo preparado 
pa ra robar lo ellos, en v i s t a de que no se deja
ban sobornar los monjes que lo custodiaban. E l 
duque de Benevento , R i c a r d o , que por la. 
fuerza de las armas h a b í a sacado de Ñ á p e l e s 
e l cuerpo de San Jenaro, y de A m a l f l el de 
Santa Tr i fonema, a r r e b a t ó á L i p a r i e l de S a n 
B a r t o l o m é . Quiso e l Emperador Otón I I I tener 
las re l iquias de este Após to l , y los de Bene-
vento, no queriendo entregarlas n i a t r e v i é n 
dose á resis t i r , le env ia ron , en vez de el las , 
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las de San Paul ino; pero descubierta l a susti
t uc ión , fué á castigarles un poderoso e j é r c i t o . 
L a s sustracciones de rel iquias eran tan fre
cuentes y se h a c í a n con tanta v io lenc ia y con 
t a l audacia , que se ocultaban con todo cuidado 
y se custodiaban con l a seguridad posible 
pa ra ev i t a r su p é r d i d a . 

L a impor tanc ia que justamente se daba á 
las re l iquias s e r v í a de ocas ión pa ra tan v i tu 
perables excesos. Los cristianos exper imen
taban con c u á n t a ve rdad h a b í a dicho San 
J u a n Cr i sós tomo: «Los cuerpos de los Santos, 
ahuyentan á nuestros enemigos, y son pa ra 
nuestra c iudad lo que s e r í a un muro de d ia 
mantes. Con ellos apaciguamos l a i r a de D ioa 
y le volvemos propic io a l pueblo .» L a s p lazas 
se c r e í a n inexpugnables cuando guardaban 
re l iquias de los que h a b í a n obrado mi lagros 
y en e l cielo gozaban de l a amistad y g lo r i a 
de l Omnipotente. L a ciudad de A n t i o q u í a es
c r i b i ó a l Emperador L e ó n , s e g ú n refiere E v a -
gr io : «Como a q u í e s t á n destruidas las mura
l las , hemos t r a í d o e l cuerpo sacrosanto de 
S i m e ó n e l E s t i l i t a pa ra que nos s i r v a de muro 
y de fensa .» L o s guerreros procuraban entrar 
en ba ta l la l levando re l iquias de los que po
d í a n interceder eficazmente en favor suyo 
ce rca del Dios de las batal las. Pedro I de 
A r a g ó n , en las guerras con los moros, h a c í a 
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conducir en su e jé rc i to e l cuerpo de San V i c -
to r ian , á cuya p r o t e c c i ó n se a t r i b u y ó , s e g ú n 
cuentan los Bolandos, e l que en sólo un com
bate perecieran cuarenta m i l infieles. L o s so
beranos est imaban que con nada mejor po
d í a n honrar y enr iquecer á sus reinos que 
con los cuerpos gloriosos de los Santos. C u a n 
do en 883 e l r ey de As tur ias Alfonso e l M a g 
no, que e l ig ió obispo á San F r o i l á n , a jus tó 
paces con e l emir Mohammed, e n t r ó en l as 
condiciones l a c l á u s u l a de que se t ras lada
r í a n á Oviedo los cuerpos de los m á r t i r e s de 
C ó r d o b a Eulogio y L e o c r i c i a ; Carlos I de 
A l e m a n i a hizo gastos g r a n d í s i m o s pa ra enno
blecer con re l iquias á P r aga ; En r ique I c ed ió 
á Rodolfo de B o r g o ñ a una parte del reino de 
S u a b í a , á cambio de una insigne re l iqu ia ; por 
l a poses ión de un cuerpo santo h a b í a guerras 
entre ciudades y aun entre r e p ú b l i c a s . A los 
lugares donde e x i s t í a n re l iquias c é l e b r e s con
c u r r í a n numerosas y frecuentes peregr ina
ciones. L o s que a c u d í a n con confianza á los 
Santos en las calamidades p ú b l i c a s , impet ra 
ban su i n t e r c e s i ó n con D ios venerando sus 
despojos y los objetos que en v ida les h a b í a n 
pertenecido. No se consagraba ig les ia s in 
poner en e l la re l iqu ias : e l Conci l io N i c e n o 
segundo, en e l siglo V I I I , lo mandaba bajo las 
m á s severas penas. E n los altares deb í a haber 
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t a m b i é n un sepulcro con re l iquias . L o s que 
de este requisito carec ieran , o r d e n ó e l Conc i 
l io quinto de Cartago que fueran destrui
dos. 

E l va lo r en que los pueblos teman las re
l iquias , e l tratarse de l cuerpo de un Santo tan 
famoso como e l i lustre hijo de L u g o , y e l ser 
l a disputa entre un nobi l í s imo convento por él 
fundado y l a cap i t a l del re ino, p e r s u a d i ó a l 
Sumo Pont í f ice l a conveniencia de someter e l 
examen de l a c u e s t i ó n a l Ca rdena l Jac in to . 
Así consta del Lecc ionar io de los Santos, que 
pa ra e l rezo de los cistercienses se ed i tó en 
V a l p a r a í s o ; y lo mismo se afirmaba en un 
L e c c i o n a r i o mucho m á s antiguo, s e g ú n los 
C a n ó n i g o s de L e ó n dijeron a l P . L o b e r a . Este 
C a r d e n a l r e s id ió var ios a ñ o s en E s p a ñ a . E n 
1173, á ruegos de l r ey D . Fernando , fué á 
L e ó n para asistir á l a t r a s l a c i ó n de los cuer
pos de San Claudio , San Vic to r i co y San L u -
percio; t a m b i é n estuvo á l a e l e v a c i ó n de l 
cuerpo de San Rosendo en Celanova , y en 
L u g o r e f o r m ó las constituciones del Cab i ldo , 
decretando en 1165 que en adelante s e r í a n 46 
los prebendados. Hechas las aver iguaciones 
precisas y seguidos los t r á m i t e s j u r íd i cos , e l 
Legado del P a p a dió una sentencia parec ida 
á l a de S a l o m ó n , disponiendo que e l santo 
cuerpo se d i v i d i e r a por mitad entre las dos 
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partes l i t igantes; lo cua l d icen Brev ia r ios an 
tiguos que se verif icó en su presencia , y que 
él mismo e n t r e g ó a l Obispo de L e ó n una de 
las mitades. E l a ñ o no se sabe, y c incuenta 
tuvo l a p ú r p u r a el Ca rdena l Jac in to . L o s 
Bolandos juzgan que fué antes de 1142, por
que algunos autores afirman que estaban tras
ladadas las re l iqu ias en tiempo del Obispo 
Juan , á quien e l Mar t i ro logio e s p a ñ o l supone 
fal lecido en 1142, aunque consta de documen
tos fehacientes que fué Obispo de L e ó n has ta 
el a ñ o 1181.El testimonio d e D . L u c a s de T ú y 
es e l m á s seguro, por ser e l m á s antiguo; y afir
mando que l a t r a s l a c i ó n se e fec tuó en e l pon 
tificado de D . Manr ique de L a r a , que lo p r i n . 
c ip ió en 1181, s igúese que deb ió de ser entre 
esta fecha y l a de 1191, en que el C a r d e n a l 
Jac in to fué elegido Papa , con e l nombre de 
Clemente III . 

Mas ¿cómo se e x p l i c a que e l mismo D . L u 
cas de T ú y , en su otro l ib ro Historia de la 
traslación de San Isidoro, afirme que e l Obispo 
J u a n , antecesor de Manr ique , s a c ó procesio-
nalmente las re l iquias de S a n F r o i l á n p a r a 
impe t ra r del cielo e l beneficio de l a l l u v i a ? 
Bisco resuelve l a dif icul tad dic iendo, con A m 
brosio de Morales , que dicho l ib ro no es d e l 
Obispo de T ú y , D . L u c a s , sino de é p o c a pos
ter ior . A u n as í , como su autor seguramente 
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es muy antiguo, no dejaba de ser para notar
se t a l d iscrepancia . 

L a apertura de las urnas de San F r o i l á n en 
e l presente siglo ha derramado v i v í s i m a l u z 
sobre este punto. E l tener las re l iquias como 
precinto e l sello del Obispo Juan , pertene
ciente á una f ami l i a muy noble y que por 
muchos a ñ o s g o b e r n ó l a d ióces i s , prueba que 
el Ca rdena l Jac in to á é l fué á quien las en
t r e g ó . L o cua l pudo ser muy bien, s e g ú n dice 
D . L u c a s de T ú y , en tiempo del Obispo M a n 
r ique , porque és te a s c e n d i ó a l episcopado por 
renunc ia del Obispo Juan , quien v iv ió des
p u é s bastantes a ñ o s . Y si no gobernando y a 
l a d ióces i s a ú n se le conced ió e l honor de po , 
ner su sello en e l sudario que e n v o l v í a e l 
cuerpo glorioso, ¿por q u é se ha de afirmar de 
plano que se e q u i v o c ó e l autor de l a Historia 
de la traslación de San Isidoro, cuando afir
ma que el Obispo Juan s a c ó en p r o c e s i ó n las 
re l iquias de nuestro Santo, quo h a b í a recibido 
de manos de l Cardena l Jacinto? E r a frecuente 
entonces que los Obispos dimisionarios firma
r a n como Obispos, Juntamente con los suceso
res, y de el lo, en l a misma d ióces i s de L e ó n , 
encontramos ejemplos abundantes. 

Se reza en e l B r e v i a r i o Romano que d u 
rante todo e l viaje de c o n d u c c i ó n de las r e l i 
quias de San F r o i l á n , á r b o l e s , animales y 
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hombres se humedecieron con una, m ie l l í q u i d a . 
D . L u c a s de T u y , que v i v í a por entonces, en 
los Milagros de San Isidro (1) dice que hubo 
m á s : dum reliquice B . Fi'oylani Legionensis 
Episcopi á Monasterio Morerolae cum pompa 
inenarrabili et inaesfimabilis glorice apparatu 
deferrentur in Legionem, via peí' quam ossa 
sacratissima ducebantur tota mellis pluvia est 
completa, et de arboríbus, et capillis hominum, 
et animalibus melliti rivuli defluebant. L o cua l 
con mucha fidelidad traduce asi D . J u a n Ro
bles, c a n ó n i g o de San Isidoro de L e ó n , en l a 
v e r s i ó n que i m p r i m i ó en 1525: « A c a e c i ó una 
cosa marav i l losa , que trayendo de l monaste
rio de Moreruela para L e ó n e l cuerpo de S a n 
F r o i l á n con g r a n d í s i m a pompa y aparato, 
<3omo á Santo tan glorioso c o n v e n í a , en todo 
«1 camino por donde t r a í a n aquellos huesos 
s a c r a t í s i m o s , et por a l l í a l derredor, l lov ía 
m i e l en tanta abundancia que de los á r b o l e s 
« t de los cabellos de los hombres, et de los 
a,nimales c o r r í a n arroyos de mie l . » L a auto
r idad de este historiador es m u y m á s que 
sospechosa en lo que a t a ñ e á sucesos lejanos 
de su s iglo, hasta e l punto de que sus pane
gir is tas mismos, por no tachar las de falsas, no 
.se a t rev ieron á copiar algunas de sua r e l a -

(1) Cap. L . 
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ciones. Pero en lo correspondiente á su edadr 
todos a laban su exact i tud y acier to . A h o r a 
b ien; l a t r a s l a c i ó n de San F r o i l á n e fec tuóse 
d e s p u é s del a ñ o 1171, y y a por lo menos en 
e l 1201 era c a n ó n i g o en L e ó n e l futuro obispo 
de T ú y , quien p r i n c i p i ó á escr ib i r su l ib ro 
siendo arzobispo de Santiago D . Pedro I V , 
cuyo pontificado comprende desde 1203 á 1224. 
H a y quien ca lcu la que t e n í a ve in te a ñ o s a l 
verif icarse este hecho. 

N a d a de insó l i to ó raro ofrece lo referido 
ace rca de San F r o i l á n por D . L u c a s de T ú y . 
D i o s , que honra á sus amigos los Santos, 
honra t a m b i é n á sus sagrados restos y obra 
m a r a v i l l a s s in fin en torno de sus sepulcros. 
L o que San Juan Damasceno dice del u n 
g ü e n t o s u a v í s i m o que hacen manar las r e l i 
quias de los Santos, ha sucedido l i tera lmente 
en muchas ocasiones. Bas ta c i ta r lo que en 
las historias se refiere del cuerpo de S a n A n 
d r é s Após to l , del de San Nico l á s , y de S a n 
F é l i x de Ño la y de San Juan e l L imosne ro . 
Cuando Santa C a t a l i n a de Sena fué á v i s i t a r 
e l sepulcro de Santa I n é s , c a y ó una l l u v i a de 
m a n á sobre los visi tantes. No es cosa de ma
r a v i l l a que a l t ras ladar las re l iquias de San 
F r o i l á n se presenciara un mi lagro . E n su s i 
glo se l l eva ron las de San S e b a s t i á n desde 
Koraa a l monasterio de San Medardo, y los 
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milagros obrados en e l camino se contaban 
por mi les , s e g ú n refieren escritos de aquel 
t iempo. 

D e l a t r a s l a c i ó n de las re l iquias de S a n 
Isidoro cuenta e l Tudense un mi lagro i g u a l 
en todo a l que ref ir ió de San F r o i l á n . D i c e (1) 
que h a b i é n d o s e hecho l a paz entre D . F e r 
nando I de L e ó n y e l r ey moro de S e v i l l a con 
l a c o n d i c i ó n de que és t e entregara los cuerpos 
de Santas Justa y Rufina, fué l a vo lun tad de l 
cielo que se l l evasen las re l iquias de San I s i 
doro, e l cua l se a p a r e c i ó en s u e ñ o s á los em
bajadores leoneses, m a n i f e s t á n d o l e s c ier tas 
s e ñ a l e s pa ra conocer d ó n d e estaba su sepul
cro, abierto e l cua l , un roc ió du lc í s imo y olo
roso c a y ó sobre todos los asistentes, b a ñ a n d o 
hasta los á r b o l e s y las hierbas. U n a l l u v i a de 
m i e l sobre los a c o m p a ñ a n t e s de l cuerpo de 
San F r o i l á n no les d e j a r í a muy b i en parados 
los vestidos; por eso algunos a ñ a d e n un nuevo 
mi lag ro , e l de que no les causaron l a menor 
mancha . 

Otro suceso ocurrido en l a t r a s l a c i ó n de las 
re l iquias de San F r o i l á n , ó e l mismo cambia 
do, cuenta e l P . Lobe ra , quien no sabemos de 
d ó n d e pudo sacarlo, aunque é l dice que se 
guarda en ant igua leyenda . No hace mucho 

(1) Parte III, cap. I. 
TOMO II 
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honor á sus c o m p a ñ e r o s de h á b i t o los Be rna r 
dos, pues da á suponer, s in duda por aquel lo 
de que quien hace un cesto hace ciento, que 
los leoneses los c r e í a n capaces de haber a c u . 
dido nuevamente á malas artes para quedarse 
con e l cuerpo de San F r o i l á n . Nosotros vemos 
en su relato una prueba m á s del cuidado que 
p o n í a n los fieles en l a a d m i s i ó n de re l iqu ias , 
á causa del general abuso de fa ls i f icar las , y 
pa ra cautelarse contra cualquier er ror . 

Y l a ve rdad es que toda p r e v e n c i ó n resu l 
taba poca, dado lo c o m ú n que era l a fa ls i f ica
c ión de las re l iquias , obra de l a astucia en 
ocasiones para defenderse contra l a fuerza , 
como suced ió cuando los florentinos se l l e v a 
ron de Teano un brazo de Santa Repara ta , 
que r e s u l t ó ser de madera y yeso, trabajado 
por los monjes que guardaban e l sepulcro, 
pa ra con este artificio conservar í n t e g r o e l 
cuerpo de l a Santa . L a d e v o c i ó n m a l enten
dida y l a van idad a t r i b u í a n á un Santo las 
re l iquias de otro m á s c é l e b r e , de donde resul 
taba que las de uno mismo se veneraban en 
sitios diferentes. L a codic ia tampoco t e m í a 
l legar a l sacr i legio presentando como huesos 
de Santos los que no lo eran. 

Este c r i m i n a l exceso c o m e t í a s e pa r t i cu la r 
mente en los tiempos de San F r o i l á n : «En e l 
siglo I X , los monjes franceses, dice D . V i c e n -
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te de l a Fuente (1), se d ieron á robar r e l iqu ias 
en nuestro p a í s y fabr icar relaciones de ha l l az 
gos y traslaciones á F r a n c i a . . . Puede fijarse 
por r eg la de c r í t i c a que todas las relaciones 
de viajes y traslaciones de re l iqu ias de Espa 
ñ a á F r a n c i a en los siglos I X y X , s i no son 
a p ó c r i f a s , por lo menos deben ser miradas 
como muy sospechosas... P a r a estos falsar ios , 
e l robo, e l soborno y e l embuste no son d e l i 
tos, y ellos mismos cuentan con l a mayor 
desfachatez los que c o m e t í a n . » E n el siglo s i 
guiente suced ía lo propio, s e g ú n atestigua 
G i a v e r , que v i v í a entonces. Y antes y d e s p u é s 
o c u r r i ó algo de eso, no obstante los anatemas 
de los Conci l ios , siendo verdaderamente h o r r i 
ble lo que San Gregorio de Tours cuenta de l 
e r m i t a ñ o Desider io, que l l evaba de E s p a ñ a 
huesos de ratones, v e n d i é n d o l o s en F r a n c i a 
como re l iquias de San F é l i x y San V i c e n t e . 

L a impor tanc ia que justamente se daba en 
tonces á las re l iquias , junto con los abusos que 
de ellas se h a c í a n fa l s i f icándolas con frecuen
c i a , era ocas ión pa ra que se recurr iese á l a 
i n t e r v e n c i ó n d i v i n a , á fin de asegurarse de 
que no se prestaba culto á lo que no lo mere -
c i e r a . 

E n e l siglo anterior á aquel que p r e s e n c i ó 

(1) Historia eclesiástica de España. 
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e l traslado de las re l iquias de San Fro i l án^ 6 
sea en e l X I , s e g ú n se refiere en l a Crónica de 
Monte Casino, unos monjes trajeron de Jerusa-
len un pedazo de l ienzo con que e l Sa lvador 
l a v ó los pies á los discipulos; como muchos no 
lo c reyeran , se puso en el fuego l a r e l iqu ia , y 
sa l ió i lesa . L a prueba del fuego para d iscerni r 
l a ve rdad de las re l iquias era muy frecuente, 
s e g ú n puede verse en e l tratado de M a b i l l o n 
De probatione reliquiarum per ignem. A l g u n a s 
veces se pedia á Dios que obrase mi lagros 
p a r a saber c u á l e s eran las re l iquias verdade
ras , como hizo San Maca r io para dis t inguir 
l a c ruz de Cristo y las de los dos ladrones; 
otras veces Dios mismo revelaba d ó n d e esta
ban enterrados los santos cuerpos. No nos 
atrevemos á decir que L o b e r a , conocedor de 
lo sucedido milagrosamente cuando se t r a t ó 
de aver iguar l a autent icidad de los cuerpos 
de algunos Santos, aplicase á San F r o i l á n lo 
que h a b í a leido en las historias e c l e s i á s t i c a s ; 
pero algunas veces, a l oir le decir que se fun
damenta en leyendas antiguas, se nos viene á 
las mientes aquello de l P . F l o r e z (1), «de que 
muchos confunden el nombre de l a venerable 
a n t i g ü e d a d coa unos cuentos antiguos que no 
t ienen m á s padre que a l ignorante vu lgo , 

(1) España Sagrada, tomo X X I I , pág. 144. 
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heredando unos hijos c r é d u l o s á unos abuelos 
incapaces de discernir entre lo verdadero y 
lo falso.» 

D e todas suertes, diremos lo que dice e l 
P . L o b e r a ; e l cua l , d e s p u é s de escr ibi r que 
«af i rma l a leyenda d icha que en esta t ras la
c i ó n ob ró nuestro Seño r muchos m i l a g r o s , » 
recoge sólo uno, que parece e l mismo narrado 
por D . L u c a s de T ú y , s i b ien a ñ a d i e n d o que l a 
causa de é l fué l a inc redu l idad ó exces iva sus
p i c a c i a de los leoneses. Cuenta^ pues (1), que 
á los tres d ías de viaje y tres leguas de L e ó n , 
D ios «pe rmi t ió que algunos de los que ven i an 
a c o m p a ñ a n d o l a santa r e l i qu i a comenzasen 
á dudar s i lo que consigo t r a í a n era lo que 
h a b í a n ido á buscar, ó á d icha , los monjes los 
h a b í a n e n g a ñ a d o , dando otros huesos en l u 
gar de los de e l glorioso San F r o i l á n . Comen
zó esta p e q u e ñ a centel la á i r encendiendo t an 
apriesa e l á n i m o de muchos, que en breve 
espacio de tiempo se fué aprendiendo por 
todos, hasta l evanta r t an a l t a flama, que 
todos quedaron confusos; y no sabiendo q u é 
camino descubrir pa ra sa l i r de esta duda, 
suspendieron e l que entonces l l evaban . V i s t a 
por e l Obispo semejante t u r b a c i ó n , y a lum
brado del E s p í r i t u Santo, a c u d i ó a l ordinar io 

(1) Folio 159. 
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remedio en semejantes casos, que es á l a pe
n i tenc ia y o r a c i ó n . M a n d ó que todos ayuna
sen, y puestos en o r a c i ó n suplicasen á núes* 
tro S e ñ o r los sacase de aquel la duda, que en 
tanta inquie tud, confusión y tr is teza los ha
b í a metido. Hízose asi , y habiendo perseve
rado en ello un día y una noche, al amanecer 
de l siguiente d ía (como escribe D . Lucas ) , 
v i e r o n todos cubierto e l campo donde l a santa 
r e l i q u i a estaba, los á r b o l e s , l a ropa y ves t i 
dos de un m a n á dulce, como e l que e l cielo 
les h a b í a enviado pa ra s e ñ a l y testimonio de 
que era l a r e l iqu ia del p a t r ó n de su ig les ia l a 
que consigo t r a í a n . » 

P a r a conmemorar l a vuel ta de San F r o i l á n 
á l a c iudad que tan santamente h a b í a regido^ 
y donde tan v i v o se ha l l aba e l recuerdo de 
sus vi r tudes , se i n s t i t u y ó una fiesta, que se 
sigue celebrando todos los años e l d ía 11 de 
Agos to . D e l 1276 hay una escri tura de dona
c ión otorgada por los hermanos A r i a s y Qui 
t e ñ o G o n z á l e z , cediendo var ias posesiones á 
los c a n ó n i g o s para que tengan p r o c e s i ó n en 
d icha fes t ividad. 

N o hay duda que á las sagradas re l iqu ias 
se las depos i tó con e l mayor decoro en e l l u 
gar p r i n c i p a l del templo. 

E n e l siglo X I V se las t r a s l a d ó á una pre
ciosa a r ca de p la ta , que se t r a b a j ó á expen-
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sas del tesorero D . Pedro Juan . E n 1571 e l 
p la tero l e o n é s Suero de Q u i ñ o n e s t e r m i n ó e l 
magnifico r e l i ca r io donde hoy se vene ran . 
E n e l inventa r io de l a ca tedra l hecho en 20 
de Febrero de 1684, e l platero y marcador de 
l a c iudad, Diego de Oviedo, lo describe asi : 
« E s t a s dos arcas son de madera , guarnecidas 
de chapas de p la ta , c inceladas de medio re
l i eve , con diez Após to l e s metidos en sus n i 
chos, con sus pi lastras á cada lado, su creste
r í a encima. Tiene cada a rca tres rami l le te 
ros de p la ta con azucenas c a l a d a s . » E l a rqu i 
tecto D . Demetr io de los Rios (1) supone que 
las urnas eran una sola , y con poco acierto 
fueron d iv id idas ; pero Ambros io de Mora les , 
que las v ió á poco de hechas, dice en su Via
je Santo que eran dos, aunque « p a r e c e u n a . » 
E l cronista de Fe l ipe II se e n t u s i a s m ó tanto 
con esta obra, que e sc r ib ió lo siguiente (2): 

«Agora e s t á a l l i en e l A l t a r mayor en t an 
r ico sepulcro como Santo alguno lo puede te
ner en l a Cr i s t i andad . Por fundamento del 
retablo v a á l a l a rga del A l t a r mayor una 
a rca ó tumba de p la ta de diez ó doce pies de 
largo y cuatro en alto. P á r t e l a por medio , ó, 
por mejor dec i r , c o n t i n ú a l a Custodia ó S a -

(1) L a Catedral de León. 
(2) Lib. X V , cap VII . 
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grar io del S a n t í s i m o Sacramento, que tam
b i é n es de pla ta ; y aunque l a r iqueza en t an 
g ran cuant idad de p la ta es grande, e l a r t i 
ficio y l a labor debe ser ó de tanta ó mayor 
costa. L a m á s hermosa r e p r e s e n t a c i ó n es y 
de m á s grandeza y magostad que en E s p a 
ñ a se ve .» 

M á s tarde se hizo una a rca m á s p e q u e ñ a 
pa ra poner las re l iquias de San F r o i l á n , y se 
l a colocó dentro de l a urna que estaba y e s t á 
a l lado del Evange l i o , metiendo en l a de l a 
E p í s t o l a re l icar ios de otros Santos, que se 
custodiaban en l a s ac r i s t í a . E s t a a rca , cons
t ru ida por e l orfebrero l eonés J e r ó n i m o N e i r a , 
s e g ú n consta de l a abrev ia tura de su apel l ido 
puesta sobre l a cornisa , l a describe as í don 
J u a n E l o y D í a z J i m é n e z : «Es de nogal , cu
b ie r t a de planchas de pla ta repujada y c ince
lada . M i d e 0,76a1 de largo por 0;40m de ancho 
y 0,46m de alto. Se h a l l a guarnecida con c i n 
cuenta piedras de diversos colores y siete f la
meros de p la ta , unidos por l a c r e s t e r í a c ince
l a d a . E n l a ca ra anterior t iene l a imagen de 
S a n F r o i l á n , de medio r e l i eve , en un meda
l lón c i r cu la r con l a siguiente l eyenda : Hic 
requiescit Sanctus Froylanus, Episcopus et Pa-
tronus praecipuus hujus almae Ecclesiae Le-
gionensis et Episcopatus. Duran te e l largo pe
r í o d o de l a r e s t a u r a c i ó n de l a ca tedra l las 
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dos urnas hechas para contener las re l iqu ias 
de San F r o i l á n se t ras ladaron á l a c a p i l l a de 
Sant iago. Por fin, en 1901 se las v o l v i ó a l 
presbiterio y se las puso a l lado del Sagra r io . 
L a Guia para visitar la Catedral de León 
dice de el las (1): 

«Cons ta cada una de c inco in te rcolum
nios, arcos semicirculares , friso part ido en 
p a ñ o s , cuatro a r t í s t i cos medallones c i r c u l a 
res en u n a , y e l íp t icos en otra y c r e s t e r í a 
c i n c e l a d a . E n los intercolumnios de l a de l 
lado de l E v a n g e l i o se destacan, en bajo re
l i eve , las efigies de San Pedro Após to l , S a n 
B a r t o l o m é , San Esteban M á r t i r y otros dos 
m á s ; y en l a de l lado de l a E p í s t o l a , las de 
los Após to l e s San Pablo , San J u a n y Sant ia
go, y las de S a n Lorenzo M á r t i r y Santa C a 
t a l i na de A l e j a n d r í a . » 

E l S r . M i n g ó t e , en l a Guía del viajero en 
León y su provincia (2), d e s p u é s de referir que 
por orden de l a Junta soberana del Reino se 
l l eva ron de l a Ca tedra l en 21 de Septiembre 
de 1809 carros cargados de alhajas para con
ver t i r l as en moneda en S e v i l l a , h a b i é n d o s e 
tasado, solamente e l meta l de que estaban 
construidas, en 1.123.972 reales, y ponderada 

(1) Pág. 30. 
(2) Página 259. 
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l a hermosura de las arquetas que contienen 
las re l iquias d e l S a n t o , a ñ a d e : « ¡Lás t ima gran
de que obra tan peregr ina del Renac imiento 
h a y a sido tan poco r e s p e t a d a ! » 

A L o b e r a le informaron que e l a rca donde 
estaba e l medio cuerpo de San F r o i l á n l a ha
b lan abierto var ias veces, y que e l Obispo 
D . F ranc i sco Truj i l lo le h a b í a contado que 
é l l a a b r i ó t a m b i é n . Pero, a ñ a d e , «la caj i ta 
donde e s t á l a r e l iqu ia del glorioso San F r o i 
l á n e s t á enc lavada , y no hay not ic ia de que 
h a y a sido j a m á s abier ta , n i que d e s p u é s de 
su t r a s l a c i ó n ojos humanos h a y a n visto lo que 
en e l l a e s t á .» 

E n 1858 se a b r i ó l a urna de las re l iquias de 
San F r o i l á n para que las viese Isabel I I , á l a 
cua l se r e g a l ó un huesecito, y con este moti 
vo se e sc r ib ió sobre v i t e l a y se puso dentro 
de l a rca e l acta correspondiente. V o l v i ó s e á 
ab r i r en 3 de Enero de 1901, de orden de l 
P re l ado , pa ra examinar cuidadosamente su 
contenido y se v ió que los sagrados restos se 
ha l l aban envueltos en un l ienzo de 2 metros 
y 77 c e n t í m e t r o s en cuadro, que tiene una 
cenefa de seda en colores, y estaba atado 
con dos hilos, de los que pende e l sello de 
cera del Obispo D . Juan Albe r t i no . E l reco
nocimiento y c las i f icac ión de los huesos se 
hizo por e l Sr . M a l l o , m é d i c o del hospi tal de 
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San Anton io , y s e g ú n é l se conservan de l 
cuerpo del Santo e l cráneo, s in l a apófisis es-
ti loides del temporal derecho; e l maxilar su
per ior con seis dientes, cuatro a l lado dere
cho, que son l a p r imera muela y las tres ú l 
t imas del izquierdo; e l maxilar infer ior con 
siete dientes molares, los cuatro ú l t imos de l 
lado derecho y los tres ú l t imos del izquierdo. 
H a y sueltos un molar y un i nc i s i vo . JJn fémur 
de l a p ie rna i zqu ie rda ; una tibia de l a p i e rna 
derecha; un peroné de l a p ie rna derecha; un 
húmero del brazo derecho, un cubito del brazo 
derecho; un radio del brazo izquierdo. Cuat ro 
vértebras cervica les , dos dorsales, dos claví
culas, cuatro costillas esternales ó verdaderas^ 
de las cuales tres corresponden a l lado i z 
quierdo del tronco y l a otra a l derecho. E l sa
cro, e l omoplato del lado izquierdo, e l iliaco 
correspondiente a l mismo lado. L o s dos hue
sos del tarso, l lamados astrágalo y escafoides'y 
cinco huesos metatarsianos y una falange co
rrespondiente á un pie . 

E l cronista Ambros io de Morales dejó es
cri to que «en l a s a c r i s t í a muestran con ve
n e r a c i ó n el cá l i z con que San F r o i l á n d e c í a 
M i s a , de p la ta y dorado, y lo ancho de l a 
copa tiene poco menos que un xeme de d i á m e -
metro, como otros algunos que yo he visto a s í , 
m u y antiguos, aunque ninguno tanto como 
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és t e . La8 vinajeras t a m b i é n del Santo e s t á n 
a l l í , y son de c r i s ta l , guarnecidas de p la ta do-
rada ; y as í t a m b i é n las c r i smera s .» 

L a otra mi tad del santo cuerpo se dejó en 
poder de los Bernardos de Moreruela . E l P a 
dre L o b e r a dice que, cuando de V a l d e c é s a r 
se l l e v ó á aquel convento los restos í n t e g r o s 
de S a n F r o i l á n , todos los monjes « t r a b a j a b a n 
á porf ía en aderezar y adornar aposento 
p a r a e l cuerpo de aquel celest ia l c iudadano. . . 
L a b r ó s e un sepulcro ó a rca de muy l indo 
m á r m o l , que oy e s t á , y s i rve de peana y es
t r ibo á l a c a x a donde se guarda su santa re
l iqu ia ; y le fal ta un grande pedazo que Chr i s -
tianos devotos han l l evado para remedio y 
med ic ina de diversas enfermedades. F u é 
puesto e l santo cuerpo en este sepulcro, me
tido en una c a x a de palo, de muy r i c a ta l la 
y estofa, cuyos pedazos se conservan hasta 
oy dentro del mismo sepu lc ro .» Y m á s ade
lan te , d e s p u é s de referir como se l l evó á 
L e ó n l a mi t ad del cuerpo, dice que l a otra 
m i t a d «al presente se guarda en e l r i co a l ta r 
de su v o c a c i ó n , en una c a x a de marav i l l o sa 
a rch i tec tura y estofa, cubier ta con un l ienzo 
grande á modo de s á b a n a en que (dizen) t raxo 
e l santo cuerpo embuelto l a d icha P r incesa , 
desde V a l d e c é s a r á Morerue la . E s cosa mara
v i l l o s a ve r que con aver corrido tantos c ien-
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tos de a ñ o s , se e s t á nuevo. Tiene por remate 
á todas partes una franja de seda azu l y co
lorada , de quar ta en ancho, con var ios labo
res. E s t á n assimesmo con l a santa E e l i q u i a 
seis corporales, de muy buen l ino , que fueron 
del Santo, tan nuevos, que parece se acaban 
ahora de h a z e r . » 

Ambros io de Mora les , en l a R e l a c i ó n de l 
viaje que de orden de Fe l i pe I I hizo en 1572 
á G-alicia y As tur ias , d ice lo s iguiente a l dar 
cuenta de su v i s i t a á M o r e r u e l a : «En l a cap i 
l l a mayor , a l lado del E v a n g e l i o , en tumba 
a l ta , con bulto de p i ed ra , e s t á enterrada una 
Infanta de Por tuga l , s in que sepan los Monges 
deci r q u i é n fué; sólo d icen que les dejó en 
L i s b o a g ran ren ta , mas que los Reyes de a l l á 
se l a han tomado. E n e l retablo con dos rejas 
doradas colaterales a l S a n t í s i m o Sacramento 
e s t á n cerradas dos arcas de t a l l a doradas, de 
tres cuartas en l a rgo , y media v a r a en alto 
con l a tumba, en que e s t á n muchas re l iqu ias . 
E n l a una e s t á l a mi t ad del cuerpo de S a n 
F r o i l á n , que se lo dió l a Iglesia de L e ó n de 
mucho tiempo a t r á s . Son los huesos c inco 
cani l las diversas, una espalda, y algunos es
p ó n d i l e s y costi l las: no hay m á s escr i tura n i 
testimonio que l a t r a d i c i ó n de haber venido 
as í de unos en otros. T ienen t a m b i é n un g ran 
p a ñ o , como media s á b a n a , en que v in i e ron los 
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liuesos envueltos cuando los trageron de L e ó n : 
e s t á toda labrada de leones y no parece muy 
a n t i g u a . » 

Por aqu í se echa de ver que no era tan 
c r é d u l o Morales como Lobe ra . De los corpo
rales n i s iquiera hace m e n c i ó n , en lo cua l 
b ien da á entender c u á n ajeno andaba de ad
mi t i r que con ellos hubiese dicho M i s a e l 
Santo. 

E l Sr . D í a z J i m é n e z , director del Instituto de 
L e ó n , pub l i có un folleto ti tulado Reliquias de 
San Froi lán , con una bien escri ta i n t r o d u c c i ó n 
de l D o c t o r a l Sr . Canseco, y a l l í dice que «aun
que no se conserva e l instrumento que deb ió 
instruirse cuando se repar t ieron las sagradas 
re l iquias en Morerue la , teniendo en cuenta las 
que se trajeron á León^ se viene en conoci
miento de que, prescindiendo de los dientes, 
de suyo admisibles , quedaron en poder de los 
cistercienses: Tres v é r t e b r a s ce rv ica les , diez 
dorsales y las siete lumbares. Ve in te cost i l las , 
el c ó x i s , e l e s t e r n ó n , e l omoplato del lado de
recho, e l i l íaco correspondiente a l mismo lado, 
los huesos de ambas manos, todos los de uno de 
los p i e s , y del otro e l c a l c á n e o , el cubo idesy l a s 
tres c u ñ a s , e l f émur de l a p ie rna derecha, l a 
t ib ia de l a i zqu ie rda , e l p e r o n é de l a misma» 
el h ú m e r o de l brazo izquierdo y e l radio per 
teneciente a l derecho y e l cúb i to i zqu ie rdo .» 
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E l P . L o b e r a refiere (1) que cuando h a b í a 
tempestades se a b r í a l a urna donde estaban 
en Morerue la las re l iquias de San F r o i l á n , y 
«al instante desaparecen ios n u b l a d o s . » 

E l f é m u r de l a p ie rna derecha fué engasta
do r icamente en 1580 para darlo á venerar á 
los fieles en l a fiesta del Santo, y en 1667 se 
le e n c e r r ó en un estuche de pla ta sobredora
da, de l a misma forma del hueso. A l ser echa
dos de sus casas los religiosos por los que se 
d e c í a n defensores de l a l ibe r tad y usaban de 
e l la pa ra robar los conventos, e l abad de M o 
reruela , D . F r . L u i s Sol ís , pudo sa lvar t an 
inaprec iab le joya , que en 15 de Nov iembre 
de 1858 e n t r e g ó á l a ig les ia de L e ó n , en e l 
oratorio de cuya s a c r i s t í a se custodia ac tua l 
mente. L a s otras re l iquias , a l verif icarse l a 
e x c l a u s t r a c i ó n , se t ras ladaron á l a ig les ia p a 
r roqu ia l , donde perecieron en un incendio . 

Siendo San F r o i l á n na tura l de Lugo y pro
f e s á n d o s e l e al l í tan e n t r a ñ a b l e devoción^ i n 
c r e í b l e p a r e c e r í a que no hubiese procurado 
aquel la ca tedra l adqui r i r re l iquias suyas. D e 
su a rch ivo efectivamente consta que en 1612 
e s c r i b i ó e l Cabi ldo á D . Pedro de Castro, a r 
cediano en Segovia , pa ra que remitiese l a 
r e l i q u i a de S a n F r o i l á n «que h a b í a quedado 

(l) Fo l io 7. 
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de su tío,» e l Obispo lucense del mismo ape
l l ido y nombre, que d e s p u é s lo fué de Segovia 
y V a l e n c i a . 

D e s e á b a s e en Lugo tener, pa ra exponer la á 
l a p ú b l i c a v e n e r a c i ó n , a lguna r e l i qu i a notable 
del santo hijo de aquel pueblo; y va r i a s veces 
con e l mayor encarecimiento se mani fes ta ron 
estos deseos y se d i r ig ie ron s ú p l i c a s a l C a b i l 
do l e o n é s . 

C o n t e n t á b a n s e con poco los lucenses, porque 
s a b í a n que, en e x p r e s i ó n de San Gaudencio , l a 
parte de un Santo es todo e l Santo; y como 
atestigua San Gregorio N a c i a n c e n o , una 
pa r t ec i l l a puede obrar los mismos mi lagros 
que e l cuerpo entero; pues, dice Teodoreto, 
aunque se d is t r ibuyan en menudos fragmentos 
las re l iquias , l a g r ac i a p o r m a n e c e r á í n t e g r a é 
ind iv i s ib l e : m á s t o d a v í a , en sentencia de San 
J u a n Gr isós tomo «es ta i l a natura leza , que 
con l a d i s t r i b u c i ó n a u m é n t a n s e y con l a d i v i 
s ión se mu l t i p l i can .» Pero^ aun as í , fueron en 
vano sus pretensiones; por lo que se p e n s ó en 
r ecu r r i r á los monjes de Morerue la , que con
se rvaban l a mi tad del cuerpo del glorioso pa
trono de L u g o . Luego que D . Alfonso L ó p e z 
G a l l o se poses ionó de l a Sede lucense, s iguien
do las gestiones de su predecesor V a l d e m o r a , 
y puesto de acuerdo con los Religiosos^ obtuvo 
de Paulo V , un B r e v e datado en 1614, en que 
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se le d e c í a : Tibi ut aliquem Sanctorum seit 
Sanctarum sacrarum réliquiarum, quae, ut as-
seritur in Ecclesia Monastern de Moreruela.., 
dummodo de insignioribus aut muro clausa non 
sit... recipere et eoctrahere.» Por parte del C a 
bildo se comis ionó a l Chantre , y por parte de 
l a c iudad a l Regidor D . Fernando Sanjurjo 
para traer de Morerue la lo que desde tanto 
tiempo se anhelaba. E l A b a d F r . Gregor io 
S á e z se p o r t ó tan generosamente que, aunque 
el P a p a decia que no se diesen las re l iquias 
más insignes, se e n t r e g ó una t ib ia de San F r o i -
l á n , ó una canilla, como escriben autores ant i 
guos, ó^ como leemos en e l acta capi tu lar de 
16 de A b r i l de 1614, «un hueso de p ie rna de 
media v a r a de l a r g o . » 

D e l a e x t r a c c i ó n se l e v a n t ó ac ta por ante 
el escribano A n d r é s Cordero, e l d ía 7 de A b r i l , 
donde se advier te que se daba l a r e l i q u i a 
«a t en to que e l glorioso Santo fué na tu ra l de 
l a d icha c iudad de L u g o , y en l a dicha santa 
ig les ia del la hay su c a p i l l a y el santo cuerpo 
de su madre Santa F r o i l a . » Y se a ñ a d e que 
« p a r a l a l l e v a r decentemente se m e t i ó en una 
c a x a con sus corporales . . . y se m e t i ó en un 
cofre y se c e r r ó con l l ave .» E n una car ta que 
el P r i o r F r . G a b r i e l I ñ í g u e z e sc r ib ió a l Obis
po Sr . L ó p e z Ga l lo no t i f i cába le que con l a 
r e l i qu i a le mandaba «unos corporales, de dos 

TOMO II 4 
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que tenemos, con que el Santo glorioso d e c í a 
Misa.» 

E l d ía 13 de A b r i l regresaron los comisio
nados: e l Obispo sa l ió á esperarlos á l a e rmi 
ta de S a n Roque, y desde al l í , revestido de 
pont i f ical , l l evó en sus manos á l a Ca tedra l 
l a r e l iqu ia , a c o m p a ñ a d o del Cabi ldo y yendo 
procesionalmente e l pueblo. 

P a r a c o n m e m o r a c i ó n de tan fausto suceso 
se a c o r d ó que todos los a ñ o s , e l d ía de San 
Hermenegi ldo , se cantase con gran solemni
dad una Misa inter prcesentes, en l a cua l se 
hiciese memoria de F r . Fe l ipe de Tasis , Ge
ne ra l de l a Orden Cisterciense, que h a b í a fa
c i l i tado e l logro de lo que con tantas ansias 
deseaba Lugo ; y que á los religiosos del Cís-
ter, y en especial á los de Morerue la , se les 
permitiese sentarse en e l coro de l a Ca ted ra l . 

E l 27 del siguiente mes propuso e l Obispo 
que á expensas suyas y del Cabi ldo , por m i 
tad, se hiciese un brazo de p la ta pa ra poner 
e l hueso de l a p ie rna de San F r o i l á n . P a l l a 
res, que esc r ib ió en aquel s iglo, d e c í a : «De 
manifiesto en esta ig les ia sólo hay una m i l a 
grosa r e l iqu ia del glorioso P a t r ó n San F r o i 
l á n , dentro de un brazo de pla ta , echando 
bendiciones á sus compatriotas, y dentro de 
l a caja hay dos corporales con que d e c í a M i 
sa; y todo se ve por un v i r i l de c r i s t a l . » L a 
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r e l iqu ia se t r a s l a d ó á l a nueva C a p i l l a de San 
F r o i l á n en 6 de A b r i l de 1799. E n 1817 se 
puso una cor t ina delante de l a Custodia don
de se guardaba. 

M u c h a es l a d e v o c i ó n que s iempre se ha 
tenido en Lugo á l a santa r e l iqu ia , y los P re 
lados eran los primeros en dar ejemplo. Re
cordaremos aqui lo que un historiador cuenta 
de D . F ranc i sco de Torres , que fa l lec ió en 
Ju l io de 1651: « G r a n d e fué y cord ia l l a devo
c ión con que en su enfermedad se acog ió á l a 
i n t e r c e s i ó n de su P a t r ó n San F r o i l á n . A l g u 
nos d í a s , en e l a l tar p o r t á t i l , tuvo presente su 
r e l i qu i a con toda v e n e r a c i ó n y luces, donde 
cada día se d e c í a M i s a , en v i r t u d de p r i v i l e 
gio que t ienen los s e ñ o r e s Obispos .» 

E n e l mismo a ñ o en que l a Ca tedra l de 
Lugo cons igu ió r e l i qu i a de San F r o i l á n , l a 
cons igu ió de San Rosendo l a Ca tedra l mindo-
niense, injustamente pre ter ida en e l reparto 
de 1601. E n t r e g ó s e á sus comisionados con 
toda solemnidad en 12 de Octubre de 1614, 
p r e v i a l i c enc i a del Genera l de l a Congrega
c ión Benedic t ina y del Nunc io de Su Sant i 
dad; y en todos los lugares por donde se l a 
l l e v a b a , a c u d í a n las gentes á v e r l a y reve
renc ia r l a . E n Lugo sal ieron á r e c i b i r l a e l 
Obispo y e l Cabi ldo , l levando las re l iquias de 
San F r o i l á n . 





US 





II 

Euinas de monasterios fundados por San Froilán. 
Su celda en el monte Currueño.—Ermita de 
Valdetuéjar.—En qué sentido es fundación 
suya el convento de Morerueia.—Sus vicisitu
des y grandezas. 

L a mucha d is tancia que nos separa de los 
tiempos de San F r o i l á n , y las ruinas que a l 
fin de su siglo causaron en nuestra pa t r i a los 
enemigos de e l l a y del nombre cr is t iano, son 
parte pa ra que no h a y a n l legado hasta nos
otros las edificaciones que á su celo debieron 
l a ex is tenc ia . 

E s común sentir que, a d e m á s de los tres 
monasterios c u y a f u n d a c i ó n se puntual iza en 
l a h is tor ia de J u a n D i á c o n o , e r ig ió e l Santo 
otros muchos, pr inc ipa lmente en las r iberas 
del E s l a . E n e l siglo X V I se v e í a n a ú n sus 
ruinas , con parte de las que se h a b í a n cons
truido ermitas en los sitios donde se l e v a n 
taban las iglesias monacales. 

E n e l monte Cuturr ino , que hoy l l a m a n 
Cucur r ino , C u r u e ñ o , Curbeflo y Corros, fun-
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daron San F r o i l á n y San A t i l a n o dos peque
ñ a s celdas, donde estuvieron dedicados á l a 
peni tenc ia y á l a c o n t e m p l a c i ó n . T o d a v í a hoy 
se s e ñ a l a e l sitio con una c a p i l l a denominada 
l a ermita de San Fro i lán , á l a que concurre 
mucha gente, l l evada de l a d e v o c i ó n a l San
to, en el d ía de su fiesta. 

E n V a l d e c é s a r , que hoy dicen V a l d e t u é -
jar , p e r m a n e c i ó a l g ú n tiempo ret irado e l San
to, y c o n s t r u y ó una celda para v i v i r a b s t r a í 
do de todo, ocupado ú n i c a m e n t e en l a o r a c i ó n 
y e l estudio. Once a ñ o s d e s p u é s de su muer
te, en el 916, e l r ey D . O r d e ñ o ced ió aquel 
sitio a l abad Servando para que en é l edifica
r a un monasterio, c ed i éndo le á l a par va r i a s 
propiedades en escr i tura que firmaron San 
G-enadio de As torga y San At i l ano de Zamo
ra , A su ig les ia , edificada en e l lugar que con 
su es tancia sant i f icó e l p iados ís imo anacore
ta , fueron l levadas sus re l iquias para l i b r a r 
las de l a sacr i lega furia de l a soldadesca de 
A l m a n z o r . Esto c o n t r i b u y ó á l a concur renc ia 
de gente a l monasterio, el cua l fué perdiendo 
impor tanc ia cuando se le qu i tó e l santo cuerpo 
para t ras ladar le á Morerue ia . D . Sancho I V 
lo d ió , con sus bienes, á l a Catedra l de L e ó n . 

E n e l siglo X V I se conservaba sólo l a 
ig les ia donde h a b í a n estado las sagradas 
re l iquias ; y e sc r ib í a entonces e l P . L o b e r a : 
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«En toda l a r e g i ó n ha permanecido y pe rma
nece l a d e v o c i ó n con e l l a . Así es muy reve
renc iada y v i s i t ada de gente, que de ordina
r io acude á pedir favor á Nuestro Sefiorj por 
los m é r i t o s de su s iervo F r o i l á n . E s t á en e l 
a l tar su imagen de bulto, y se guarda una ca
sul la verde muy rota (que es tenida en mucha 
v e n e r a c i ó n , por decir l a t r a d i c i ó n que fué de l 
Santo). E l a ñ o de l parto de l a V i r g e n de m i l 
y quinientos ochenta y cinco, fué á esta ro
m e r í a e l Obispo de L e ó n , don F ranc i sco de 
T r u x i l l o . Y no obstante que l a subida y baja
da e ra d i f icul tos ís ima (para persona de menos 
edad y m á s fuerzas), e l rel igioso Pre lado (ha
ciendo piernas de su d e v o c i ó n , y ar r imado a l 
b á c u l o del aux i l io divino) lo anduvo. Di jo 
M i s a en l a e rmi ta , y con mucha ternura su
pl icó a l R e y del cielo le comunicase su Esp í 
r i t u , pa ra saber en l a t i e r r a seguir sus pisa
das, i m i t a r las obras de aquel Santo, devoto, 
hermano y p a t r ó n suyo.» 

Ex i s t e actualmente en e l distr i to j ud i c i a l 
de L a V e c i l l a y Ayuntamien to de V a l d e p i é -
lago e l pueblo de V a l d o v i a , donde se h a l l a 
e l santuario dedicado á San F r o i J á n , y en é l , 
dentro de una caja de madera , un viejo ro
quete y l a d a l m á t i c a que l a t r a d i c i ó n dice 
haber pertenecido a l Santo. E s t á l a e rmi ta en 
un picacho casi inaccesible . Por eso, s in du-
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da, no p u d i é n d o s e construir a l l i e l convento 
s e g ú n lo deseaba O r d e ñ o I I , se edificó en e l 
va l l e p r ó x i m o á l a base de dicha m o n t a ñ a , en 
V a l d e t u é j a r , donde, s e g ú n nos in fo rmó e l ca 
n ó n i g o l eonés D . Pedro Serrano, a l l ab ra r l a 
t i e r ra , se encuentran cimientos de un vasto 
edificio. 

D e los conventos fundados por e l Santo, e l 
ú n i c o que l l egó á l a é p o c a de l a exclaus t ra
c ión fué e l de Moreruela (1), cuyos pr imeros 
monjes, s i no lo fundó él mismo, como gene
ralmente se dice, á lo menos fueron de alguno 
de los conventos f u n d a c i ó n suya, s e g ú n una 
t r a d i c i ó n a n t i q u í s i m a sostiene, 

Púsose l e primeramente bajo l a a d v o c a c i ó n 
de Santiago A p ó s t o l . L a s victoriosas excur
siones de A lmanzo r por los r íos Duero y E s l a 
debieron de causar en él ter r ib le estrago. N o 
ta rdaron los monjes en vo lve r á habi tar lo en 
g ran n ú m e r o , s e g ú n consta de una escr i tura 
por l a que e l p r e s b í t e r o D á v i l a y sus herma
nos le daban var ios lugares del r ío T e r a e l 
a ñ o de 1028. Catorce m á s tarde, D . Fernando 
el Magno y d o ñ a Sancha le donaron algunas 
v i l l a s pa ra d e s p u é s de l a muerte de un seglar 

(_!) E l P. Lobera dice que tenia escrito «un librillo 
sobre las cosas tocantes á este insigne monasterio.» 
Pero no llegó á publicarlo. 
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l lamado Quelna , á quien se las dejaron pr ime
ro en usufructo. D . Alfonso V I I e l Emperador 
fué devo t í s imo de este convento, y entre otras 
mercedes cuyos instrumentos han llegado-
hasta nosotros, se l a hizo en 1123 de l a mi tad 
de Morc rue l a de Suso, E l mismo Rey trajo 
dos frailes franceses de C l a r a v a l , uno de los 
cuales, e l abad Pedro, m u r i ó en op in ión de 
santo; y desde entonces se introdujo a l l í l a 
Reg la de los cistercienses. L a v i l l a de More -
rue la estaba entonces desier ta , por lo que 
el R e y m a n d ó a l conde Ponce de Cabrera,, 
en 1143, que l a repoblase y l a entregara des
p u é s á los rel igiosos. 

Ambros io de Morales , en su Viaje Santo, 
escribe de Morerue la conforme con lo que 
expuso, y a t r á s citamos, en l a Crónica gene
ral: «Monas t e r io p r i n c i p a l de l a Orden de l 
Cís te r , seis leguas de Z a m o r a . Su p r i n c i p i o 
deste monasterio fué por San F r o i l á n . . . M a s 
esta fundac ión p r imera de l monasterio es 
cierto que fué en Morerue la de Suso, cerca 
de Castrotorafe, tres leguas deste monasterio 
que agora es; e l cua l es f u n d a c i ó n del empe
rador D . Alfonso, hijo de d o ñ a U r r a c a ; de 
ta l manera que dice en e l p r iv i l eg io que se 
le da aquel la v i l l a y sitio á Ponce de Cabre ra 
para que funde en e l l a monasterio. L a data 
ano 1163, y dice e l Emperador que por l a do-
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n a c i ó n contenida en esta car ta r e c i b i ó una 
buena espada que Poncio de Cabre ra le d ió . 
T a m b i é n dió d e s p u é s á este monasterio l a 
o t ra Morerue la de Suso.» A lo cua l r e p l i c a 
e l P . L o b e r a : «El pr imer monasterio que e l 
Santo A b a d fundó en e l v a l l e de T á b a r a , fué 
en e l sitio y lugar que hoy l lamamos More
rue la de T á b a r a , una legua distante del r ío 
E s l a y poco m á s de otra del monasterio de 
More rue la , que permanece (y que fué tam
b i é n fundado por e l mismo Santo algunos 
a ñ o s d e s p u é s , como adelante veremos). Por 
que Castro Torafe cae á l a parte cont ra r ia 
de l r ío . Y ul t ra de afirmar l a c o m ú n t r a d i c i ó n 
(venida de nuestros mayores) que este sitio 
de quien vamos tratando es e l que tuvo e l 
monasterio de Morerue la de T á b a r a , lo aprue
ban t a m b i é n las ru inas del monasterio y e l 
edificio de l a ig les ia que hoy permanece 
(que es muy ant igua, y su t raza , t r aza de 
ig les ia monacal) . Y en un a l tar de l a Madre 
de Dios que e s t á en l a ig les ia del monasterio 
de Morerue la hay una imagen de esta S e ñ o r a , 
de p iedra , á quien asi los religiosos como l a 
gente de l a comarca l l a m a n nuestra S e ñ o r a 
l a V i e j a , y af irman se trajo a l l í de donde fué 
e l monasterio de V a l d e t á b a r a . » Y m á s ade
lante insiste diciendo acerca de lo afirmado 
por Mora les : «Sa lva l a autoridad y respeto 
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que con mucha r a z ó n se debe á tan grave y 
docto v a r ó n , digo que fué m a l informado; y 
si v ió y l eyó e l p r iv i l eg io , como él dice, se 
descu idó cuando d e s p u é s hizo m e n c i ó n de lo 
que c o n t e n í a . Pues consta por é l que h a b í a 
sido y a monasterio e l que hoy es y en e l pro
pio sit io, no obstante que hac ia mucho que 
estaba arruinado, como e l p r iv i l eg io dice.» E n 
otro cap í tu lo m á s adelante vue lve á refutar a l 
mismo autor, y agrega: «Cuando e l E m p e r a 
dor o to rgó su d o n a c i ó n , h a b í a en Morerue la los 
monjes referidos Sancho y Pedro , aunque e l 
monasterio de tiempo a t r á s estaba destruido. 
Pero como era casa tan p r i n c i p a l y tan b ien 
dotada, pues el Emperador no hace m á s que 
vo lve r l e á dar sus t é r m i n o s antiguos, no hay 
duda sino que, pasadas las calamidades y en
tradas de los moros en aquel la t i e r ra , acu
d i r í a n algunos religiosos á recogerse en las 
ruinas del edificio y r e p a r a r í a n a l g ú n r i n c ó n 
donde estar, y en este estado parece l a h a l l ó 
ei E m p e r a d o r . » 

Cuando se introdujo l a pern ic iosa p r á c t i c a 
de dar las a b a d í a s en encomienda á quienes 
no eran Religiosos y aun á los mismos segla
res, no se l ib ró de esa ca l amidad e l convento 
de Morerue la , s i b ien no tuvo m á s que tres 
Abades comendatarios, y és tos varones tan 
insignes como D . Juan C a r v a j a l , Ca rdena l de 
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San Ange lo ; e l Obispo de Osma, que l a pose
y ó desde l a muerte del Cardena l , en 1475, 
hasta 1482, y D . Pedro G o n z á l e z de Mendoza , 
•Cardenal de Toledo. 

F r . M a r t í n de Va rgas , monje profeso en 
Nuest ra S e ñ o r a de l a P i ed ra , fué uno de los 
que m á s trabajaron pa ra conseguir de los P a 
pas y de los Reyes que quitasen los monaste
rios á los seglares y los diesen á Abades de l a 
Orden, y pa ra hacer una nueva reforma con 
l a que rev iv iese en l a r e l i g i ó n del Cís te r e l 
fervor que tuvo en los tiempos de San B e r 
nardo. E n t r ó en esta c o n g r e g a c i ó n Santa M a 
r í a de Moreruela—todas las casas c is terc ien-
ses se ponen bajo e l patrocinio de M a r í a — e l 
a ñ o de 1494, en el que se obtuvo de A l e j a n 
dro V I una B u l a pa ra que e l cardenal M e n 
doza dejase l a a b a d í a y l a entregara con sus 
bienes á F r . F ranc i sco de S e v i l l a , e l p r imero 
de los Abades tr ienales. D e entre és tos du
rante e l siglo X V I fueron promovidos á Ge
nerales de toda l a Orden, F r . Lorenzo de 
Peña f l e l , electo A b a d en 1605; F r . F r o i l á n 
de Sa laza r , en 1614; F r . Pacíf ico de O v a l l e , 
na tura l de V a l p a r a í s o , electo en 1520; F r a y 
Esteban de Morerue la , en 1535; F r . L u i s A l -
varez de Solís , en 1564, que fué t a m b i é n 
P r i o r perpetuo de l a Orden de C a l a t r a y a , y 
F r . A g u s t í n de A r g ü e l l o , en 1572. 
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F r . Atanas io de Lobe ra , que estuvo de 
monje en Morerue la var ios a ñ o s , y F r . A n t o 
nio de Yepes, á quien c o m u n i c ó muchas not i 
cias F r . Bernardo de V i l l a l p a n d o , á pesar de 
los var ios incendios que sufrió su a rch ivo 
recogieron datos muy gloriosos p a r a este mo
nasterio. 

En t re las Bulas pontificias otorgadas á fa
vor de Morerue la , h a b í a tres por las cuales se 
c o n c e d í a á los Religiosos e l no poder ser sa
cados pa ra dignidades e c l e s i á s t i c a s s in ex 
presa r e v o c a c i ó n que de esta g r ac i a h i c i e r a 
l a Santa Sede. De donde parece inferirse que 
a s í como de al l í sa l ieron á reg i r obispados 
San A t i l a n o y S a n F r o i l á n , se q u e r r í a e legir 
á otros pa ra Prelados, en a t e n c i ó n á l a obser
v a n c i a y p e r f e c c i ó n que en e l convento ha
b ía ; por lo que los Religiosos, humildes y 
amantes de l a soledad, t ra taron de ev i ta r lo 
p r e v i n i é n d o s e con Bulas de l Soberano P o n t í 
fice. E n numerosos documentos emanados de 
l a Sede Apos tó l i ca , como indulgencias y car 
tas de amparo, se da testimonio de l a mucha 
fama de re l ig ios idad y fervor que gozaba e l 
monasterio, 

Morerue la tuvo bajo su j u r i s d i c c i ó n va r ios 
conventos^ filiales y prioratos, no sólo en t ie
rras castellanas, pero t a m b i é n en Por tuga l , 
como el de Santa M a r í a de A q u i l i s en l a d ió -
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cesis de Lamego, y en I t a l i a como el de No
gales en l a d ióces i s de Mes ina en S i c i l i a , y 
ext ramuros de S e v i l l a , con grandes posesio
nes. Y lo que es m á s para notar: tuvo una Or 
den mi l i t a r bajo l a j u r i sd i cc ión de sus A b a 
des, s e g ú n acuerdo del Capitulo genera l del 
Cís te r el a ñ o de 1190: l a Orden de T r u j i l l o , 
que m á s tarde se i n c o r p o r ó á l a de A l c á n t a r a , 

E l templo de Morerue la lo cal i f icaba L o 
bera de suntuosísimo, y dice que habia en él 
infinidad de p r ec io s í s imas re l iquias , s in deta
l l a r de q u é Santos eran. Yepes las l l a m a tam
b i é n infinitas, y dice que pose ía é l un c a t á l o 
go donde constaba que las h a b í a de todos los 
Após to l e s , de innumerables M á r t i r e s , Confe
sores y V í r g e n e s , y algunas partes de l a Cruz 
y d o s . h á b i t o s y c i l i c ios de San Beni to y de 
San Berna rdo . 

P o r l a mucha observancia del Monaster io 
y por r e p u t á r s e l e en tantos conceptos i lustre , 
q u e r í a n ser al l í enterradas las personas m á s 
pr inc ipa les . En t r e é s t a s se cuentan D . F e r 
nando P é r e z Ponce de L e ó n , ayo de D . A l o n 
so X I , y nieto bastardo del r ey D . Alonso de 
L e ó n ; y l a infanta d o ñ a Berenguela , hi ja de 
D . Sancho I I de Por tuga l ; y D . Alonso Me-
l é n d e z de Bornes, linajudo cabal lero portu
g u é s , que dió a l Monasterio va r ias v i l l a s de 
su p a í s ; y e l conde D . Juan V e l a , nieto del 
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Mayordomo de D . Alfonso e l Emperador ; y 
los condes D , Pedro y d o ñ a E l e n a de A l e m a 
n ia , que le donaron los palacios que habi ta 
ban en l a c iudad de Toro . 

C o r r e s p o n d í a a l devo t í s imo monasterio e l 
proveer de curas muchas iglesias, por renun
c ia que á favor de él h a c í a n los patronos y 
fundadores. Los Reyes , muchos de ellos testi
gos presenciales de las vi r tudes de los R e l i 
giosos y de su esmero en guardar l a santa 
Reg la y promover obras sociales y edificar á 
los fieles, p e d í a n ser recibidos hermanos de l a 
Comunidad para hacerse part icipantes de sus 
oraciones y sacrificios, y mostraban su g r a t i 
tud con magn í f i c a s donaciones, no habiendo 
R e y , desde e l Emperador Alfonso hasta los 
Reyes Ca tó l icos , que no diese testimonio de 
su aprecio á Morerue la ; de donde provino que 
e l Monasterio llegase á poseer noventa v i l l a s 
y lugares en e l re ino de L e ó n , veinte en Po r 
tuga l , l a r ú a toda de M i r a n d a , con m á s m u 
chas granjas, montes, diezmos y otros apro
vechamientos . 

L o s ejemplos de San F r o i l á n y San A t i l a -
no no fueron perdidos pa ra los habitadores 
de l convento de Morerue la , que procuraron 
imi ta r los fielmente y se s e ñ a l a r o n en l a p r á c 
t i ca de las m á s heroicas vir tudes. E r a t a l l a 
fama de l a p lac idez y suavidad con que a c á -
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baban los Religiosos su v i d a de peni tencia y 
de o r a c i ó n , que para significar una buena 
muerte se solía decir muerte de Moreruela; y 
los e x t r a ñ o s se l legaban a l lugar en que se 
enterraba á los monjes, con l a misma devo
c ión y respeto que s i se l legasen á un r e l i c a 
r io . E l P . L o b e r a in t i tu ló as í e l c a p í t u l o X X I I 
de su l ib ro : Cómo en este monasterio, de ordi
nario suceden gloriosos tránsitos, mater ia que 
prosigue en los dos cap í tu los siguientes. Y los 
legos no iban á l a zaga en p e r f e c c i ó n á loa 
sacerdotes. D e un hermano lego, cuya sepul
tura era venerada como l a de un Santo, se 
refiere que t e n d i ó una vez sobre e l r ío l a capa^ 
y s i r v i é n d o s e de e l la como de un barco, p a s ó 
s in novedad á l a otra o r i l l a . D e entre los que 
mur ie ron en olor de santidad merece citarse 
un flamenco, Mjo bastardo de D . F e l i p e eZ 
Hermoso y hermano del emperador Carlos V . 
Nad ie en e l convento conoc ía lo i lustre de su 
l inaje; l l evó l a humi ldad á los ú l t i m o s extre
mos; se le a c u s ó de haber robado g ran cant i 
dad de p la ta que fal tó en e l convento, y nada 
hizo pa ra defenderse. L e conoc ió e l conde de 
Benavente D . Rodrigo P i m e n t e l , quien se 
a p r e s u r ó á comunicar l a nueva á Fe l ipe I I , 
sobrino del humilde re l ig ioso . 

S i e l monasterio de Morerue la fué cons
truido por San F r o i l á n , y a sea cerca de l que 
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d u r ó hasta l a d e s a m o r t i z a c i ó n , y a sea en e l 
mismo sit io que é s t e ocupaba desde que e l 
p r imi t ivo se a r r u i n ó , hay que decir que a q u é l 
era m á s grande ó que t e n í a á su rededor otras 
edificaciones pa ra poder a lbergar hasta dos
cientos Rel igiosos. E n e l siglo X V I , L o b e r a , 
que v i v i ó var ios a ñ o s en More rue la en e l se
gundo tercio de aquel la centur ia , a l contar l a 
s a n t í s i m a y m a r a v i l l o s a muerte de su A b a d 
F r . N i c o l á s de Rueda, e l que m a n d ó engarzar 
r icamente uno de los huesos de San F r o i l á n , 
dice que «veinticuatro Religiosos se ha l l a ron 
presentes á su glorioso t r á n s i t o . » 

L a i lustre his tor ia del convento y las r i 
quezas a r t í s t i c a s que atesoraba, no v a l i e r o n 
para sa lvar le de l a d e s t r u c c i ó n decretada por 
los b á r b a r o s de l siglo X I X . L o que l a mano 
del t iempo h a b í a respetado, no lo respetaron 
las manos que e s c r i b í a n l a Gaceta a l p r i n c i 
p ia r e l re inado de Isabel I I . Se e x p u l s ó á los 
monjes que en é l v i v í a n a l amparo del dere
cho de a s o c i a c i ó n y de todos los derechos, y 
luego no se dejó p iedra sobre p iedra en e l mo
numenta l edificio. L o que p r i n c i p i ó e l odio, 
lo t e r m i n ó l a cod ic i a . 

No hablaremos de los restos de otras fun
daciones c u y a autent ic idad no se ha l l a t an 
demostrada. Sólo mencionaremos, por lo m u y 
antiguo y constante de l a t r a d i c i ó n , l a e r m i -
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ta de l a V i r g e n del L l a n o , en e l Arc ipres tazgo 
de C a b u é r n i g a , d ióces i s de Santander. E s t á 
edificada sobre las ruinas del a n t i q u í s i m o con
vento, y a l l í se cree, desde muy remoto t iempo, 
que lo fundó San F r o i l á n y que a lbergaba á 
trescientos monjes. C e r c a se ve un pozo donde 
se dice que los monjes l a v a b a n sus ropas. E l 
d í a 15 de Agosto se ce lebra una fiesta concu
r r i d í s i m a y se canta , entre otros picayos ó co
plas, l a siguiente: 

«En este campo de flores 
Hay señales de un convento, 
Que fué la gloria y portento 
De nuestros predecesores.» 

C u é n t a s e que se t r a t ó de t rasladar d i cha 
e rmi ta á Ríoseco , barr io de Obeso, y que las 
maderas trasladadas v o l v í a n otra vez por s i 
solas a l monte Sutr ino, famoso por l a peniten
c i a que al l í hizo el Santo. 
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Las capellanías de San Froilán enLngo.—Cargas 
piadosas en honor suyo.—El culto de San Froi-
lán en la Catedral Incensé.—Donativos.—La 
campana «Froilana».—La devoción de los leo
neses. 

Buena prueba de l a d e v o c i ó n que á San 
F r o i l á n se le profesó en L u g o e s t á en l a 
abundancia de donativos con que los fieles 
s o s t e n í a n su culto. 

Uno de los que m á s e s p l é n d i d a m e n t e le 
mostraron su v e n e r a c i ó n fué D . G ó m e z G a r 
c ía de Gayoso , Gobernador y P rov i so r de l 
obispo D . Alonso H e n r í q u e z de L e m o s : con 
sus bienes c r e ó una c a p e l l a n í a en honor de 
San F r o i l á n , d o t á n d o l a con abundantes ren
tas y poniendo a l C a p e l l á n l a ca rga de una 
M i s a de Kequ iem todos los v iernes , y de te
ner V í s p e r a s y M i s a en l a fiesta de l Santo. 

F u n d á n d o s e en que estaban pobres, loe 
C a n ó n i g o s p id ieron que se uniesen á sus ren
tas las de l a C a p i l l a de San F r o i l á n . V i n o en 
ello e l obispo D . M a r t í n T r i s t á n de Calve te , 
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y su provisor Alonso de Mazo dió el corres
pondiente auto e l a ñ o de 1534. Opúsose á t a l 
a p l i c a c i ó n de rentas A n d r é s Gayoso, apoyan
do su personalidad en e l parentesco con e l 
fundador. Se s iguió sobre ello un largo plei to, 
con var ios incidentes y sucesos en diversos 
Tr ibuna les . Poses ionóse de los bienes e l G a 
y ó s e , y no q u e r í a pagar l a p e n s i ó n . E n l a se
s ión capi tu lar de 7 de M a y o de 1563 vemos 
que se comis ionó a l Arced iano de S a r r i a pa ra 
cobrar los nueve ducados que de l a Cape l l a 
n í a d e b í a e l A n d r é s « y que se secuestrasen 
los bienes de l la pa ra que á lo adelante se 
pagase l a pens ión .» E n 1572 se ape ló a l M e 
t ropol i tano; se l legó a l recurso de fuerza en 
l a j u r i s d i c c i ó n ordinaria ' ; d i c tóse sentencia 
defini t iva en favor del Cabi ldo el a ñ o 1579, y 
a l a ñ o siguiente el Gayoso, despose ído y a de 
l a hac i enda , e n t r e g ó los frutos, obedeciendo 
« c o n temor de las c e n s u r a s , » como se dice 
en e l ac ta de l a no t i f icac ión . 

L a C a p i l l a de San F r o i l á n , de cuyos b ie
nes se poses ionó e l Cabi ldo , t e n í a e l foro de 
K o m a y , y le p e r t e n e c í a e l lugar de M a r t u l y 
e l de Mal l e y otro H o r b a r a y . E n e l siglo X V I 
se aforó e l lugar de M a r t u l á Fernando N ú ñ e z 
por c inco fanegas de centeno y un carnero . 
L a casa de l a c a p e l l a n í a deb í a de ser buena, 
por cuanto en aquel mismo tiempo se i a a r r e n -
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do a l D e á n en doce fanegas. Ot ra casa t e n í a 
t a m b i é n San F r o i l á n , que en 12 de Febrero 
de 1611 se aforó á Pedro F r a n c i s c o Zapatero 
en ducado y medio de renta . L o que e l C a b i l 
do pose ía en e l lugar de l nacimiento del Santo 
no v a l í a mucho, por cuanto h a b í a fincas que 
aólo p r o d u c í a n un rea l , y de otra se hizo foro 
a l c a n ó n i g o V i e i r a , en 27 de Agosto de 1612, 

por dos capones. M á s p r o d u c í a n las haciendas 
de l a tenencia de San F r o i l á n en San G i l l a o : 
en 1653 se aforó aquel lugar en 10 fanegas de 
centeno y una de trigo y seis capones «por 
v i d a de tres s e ñ o r e s Reyes .» E n aquellos t iem
pos en que l a propiedad e ra tan inc ie r t a , y sus 
t í tu los tan disputados, y su poses ión tan poco 
segura, no es de admira r que hubiera que ha
cer apeos de l a hacienda de l a C a p e l l a n í a , 
como e l que se a c o r d ó formar en 1.° de Jun io 
de 1601, y pleitos como el que sobre un prado 
y otras here dades de l a misma hubo en 1745. 

A l pasar l a C a p e l l a n í a a l Cabi ldo q u e d ó 
é s t e con l a ca rga de una M i s a todos los v i e r 
nes por su fundador, y otra cantada con res
ponso, en l a C a p i l l a del Santo, e l d ía de su 
O c t a v a . E l obispo D . Alonso L ó p e z , que en
s a n c h ó l a c a p i l l a del Santo, h a b í a fundado en 
su testamento var ios capellanes con renta su
ficiente, y un c a p e l l á n mayor , que h a b r í a de 
ser un prebendado, con l a o b l i g a c i ó n de dec i r 
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todos los d ías las horas c a n ó n i c a s en l a c a p i l l a 
antes de que se cantasen en e l coro: su tras
l a c i ó n á l a Sede de V a l l a d o l i d , en 1624, i m 
pidió que se l l e v a r a á efecto idea tan opor
tuna. 

E n l a C a p i l l a de San F r o i l á n , a d e m á s de 
l a C a p e l l a n í a del Cabi ldo , h a b í a otras par
t iculares : en e l siglo X V I I I fundó una e l se
ñ o r M o u v i l l o n . Gril G o n z á l e z , en e l Teatro de 
la iglesia de Lugo, dice que e x i s t í a n entonces 
en l a ca tedra l 24 capellanes de coro y 11 p a r a 
las diversas capi l las , encargados de cumpl i r en 
ellas las obligaciones impuestas por los res
pect ivos fundadores, Pero no era a s í . H a b í a 
en e l siglo X V I I «diez y seis capellanes con 
precisa o b l i g a c i ó n de se rv i r en todas las fun
ciones, s e g ú n ceremonias y costumbres, y re
s idencia de ciertas horas en e l coro, fin á que 
atendieron los fundadores y pa ra que fueron 
a d m i t i d o s . » 

D e algunos Prelados sabemos que h i c i e ron 
no p e q u e ñ o s donativos pa ra e l culto de S a n 
F r o i l á n . Así , D . Cayetano Gril Tabeada , p ro
movido á Santiago en 1745, a l fal lecer seis 
a ñ o s m á s tarde, d iv id ió su fortuna, que era 
bastante cuantiosa, en doce partes, una de 
las cuales fué para San F r o i l á n . 

T a m b i é n hubo Capi tulares que no sólo de
d ica ron fuertes sumas pa ra comprar objetos 
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del culto y ponerlos en l a c a p i l l a del Santo, 
pero a d e m á s daban dinero pa ra sostener los 
gastos que el mismo culto ocasionaba: c i tare
mos ú n i c a m e n t e a l famoso c a n ó n i g o D . J u l i á n 
C a l v o , cuyos testamentarios entregaron, en 
20 de Enero de 1776, 1.500 reales pa ra que 
los empleara e l Cabi ldo como mejor le pare
c ie ra en obsequio del P a t r ó n . 

E n 1774 se separaron los caudales de S a n 
F r o i l á n de los de otras Cof rad ía s y de l a fá
b r i c a ; y a s c e n d í a n a q u é l l o s á ciento sesenta 
y ocho m i l reales. 

En t r e los numerosos aniversar ios y dota
ciones que h a b í a en l a Ca tedra l , muchos e ran 
para que precisamente se ce lebraran los su
fragios en l a C a p i l l a del Pa t rono. A l oponer
se e l Cabi ldo á que fuera pa r roqu ia l l a C a p i l l a 
del Santo, se fundaba en que as í no se p o d r í a n 
decir las muchas Misas que t e n í a n a l l í a l ta r 
fijo. Nadie en l a expresada C a p i l l a pod í a ap l i 
car e l Santo Sacrif ic io hasta que lo hubiesen 
hecho los s e ñ o r e s C a n ó n i g o s . 

L o mismo en l a C a p i l l a de San F r o i l á n 
que en otras, f uése introduciendo e l uso de es
trados y s i l las para asist ir á las funciones re
l igiosas. E l obispo Torres lo p roh ib ió bajo 
pena de e x c o m u n i ó n Zaíce sententice, y de em
bargo de los asientos. P a r a mayor notorie
dad p u b l i c ó s e e l auto l a v í s p e r a de San F r o i -
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l á n , del a ñ o 1650, y se tuvo ñjo en l a puerta 
de l a Catedra l cuatro meses continuos; con lo 
que, e s c r i b í a un C a n ó n i g o de aquel Cabildo," á 
cuya p e t i c i ó n se dic tó e l Decreto episcopal : 
«en c iudad de tanta nobleza no puede haber 
o c a s i ó n de disgustos, y dentro de l a casa de 
D i o s , adonde los fieles se congregan pa ra 
a l aba r l e y no pa ra o fende r l e .» 

Los Mayordomos de su Cofrad ía estaban 
obligados á dar cada año 550 reales para 
ce ra . D e día y de noche a r d í a una l á m p a r a 
en su C a p i l l a ; si para a l imenta r la no l l egaban 
las l imosnas de los fieles, e l Mayordomo de
b ía pagar de su bolsi l lo l a l uz . E l encargado 
de encender l a l á m p a r a cobraba dos ducados 
anuales en e l ú l t i m o tercio del siglo X V I I I . 

E l que estima á una persona ausente ó d i 
funta goza en ver su imagen y guarda con 
c a r i ñ o y v e n e r a c i ó n todo lo que e x c i t a su 
memor ia y todo lo que fué de su pertenencia . 
E l d í a en que se celebraba l a fiesta de S a n 
F r o i l á n , y en l a v í s p e r a , a r d í a n delante de su 
retablo 24 velas , s e g ú n acuerdo capi tu lar to
mado en 1772, y 12 en l a octava, y seis delan
te de su efigie en l a C a p i l l a mayor . L a ima
gen de t a l l a del Santo se m a n d ó hacer en 
Composte la , s e g ú n consta de l a ses ión del 
Cab i ldo , de 15 de Ju l io de 1673. E n 21 de Oc
tubre de 1748 «propuso e l L e c t o r a l que un 
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devoto ofrece una capa p l u v i a l de medio t i sú 
con galones de oro fino y un g remia l de lo 
mismo para l a imagen de S a n F r o i i á n , s i e l 
Cabi ldo l a manda hacer imagen de vest ir ; lo 
cua l oído, se m a n d ó hacer d icha i m a g e n . » 

E l obispo D . L u c a s de Bustos, que t o m ó 
poses ión de l a Sede lucense en 1700, guiado 
de su d e v o c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, dejó 
para el a l tar de l a C a p i l l a m a y o r un m a g n í 
fico frontal de p la ta ; pero luego e l Cabi ldo lo 
t r a s l a d ó pa ra e l a l tar de su Patrono. E l ac
tual retablo de l a C a p i l l a de su nombre tiene 
en el centro su imagen y á los lados medallo
nes que, en bajo-relieves, representan pasa
jes de su v i d a . D e l propio modo, dice el s e ñ o r 
Teijeiro Sanfiz, en l a Breve Reseña histórico-
descriptiva de la Catedral de Lugo: «en un cua
d r i l á t e r o que forma parte de l a c o r o n a c i ó n , 
se reconoce á San F r o i l á n , siendo monje, 
orando sobre e l fondo de un paisaje. E s t á 
pintado de poco tiempo a c á , y , á pesar de l a 
mater ia dura y á s p e r a que se e l ig ió para dar 
forma á fechas memorables, e s t á tan b ien 
construido, que á simple v i s t a no es posible 
acertar s i l a t a l l a se r e a l i z ó en madera ó 
r o c a . » 

E n las torres de l a Bas í l i c a existen en e l 
p r imer cuerpo, entre las pi lastras , dos her
mosas hornacinas con las estatuas de l su-
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puesto Obispo de L u g o , San C a p i t ó n y de l 
verdadero Obispo de L e ó n , San F r o i l á n . 

No estaba muy r i c a en alhajas su C a p i l l a , 
no obstante lo muy venerado que era e l g lo
rioso Patrono de L u g o . E n 13 de Octubre de 
1778, en a t e n c i ó n á «lo m a l que p a r e c í a que 
para e l adorno del a l tar en e l día y oc tava de 
San F r o i l á n se vean en l a p r e c i s i ó n de pedir 
prestados seis candeleros a l convento de l a 
N o v a , teniendo con que evi tar lo vergonzoso 
de pedir una cosa tan común ,» se dió ampl ias 
facultades a l Mayordomo de l a Cof rad ía , que 
aquel a ñ o lo era e l Secretario Cap i tu la r , pa ra 
que adquiriese los objetos m á s precisos. A l 
a ñ o siguiente h a b í a y a en l a C a p i l l a un a t r i l 
de p la ta , un misa l de terciopelo c a r m e s í con 
remates de plata y una pasta preciosa, donde 
se v e í a l a imagen del Santo, de p la ta t a m 
b i é n ; y cá l i z , patena, plat i l los y vinajeras del 
mismo meta l , cuyo importe sub ió , en M a d r i d , 
á 5.227 reales. E n e l mismo a ñ o se p a g ó á 
J o s é Casa l , platero de L u g o , 4.785 reales por 
tres magn í f i cas sacras de p la ta y oro. E l s i 
guiente a ñ o se adquir ieron en 6.020 reales 
cuatro candeleros de p la ta . 

L a d e v o c i ó n á San F r o i l á n hizo que se 
d iera su nombre á una magnifica campana . 
Se fundió en 1774. Su peso fué 2.850 l ib ras : 
cada l i b r a costaba seis reales y cuar t i l lo , 
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siendo su coste 17.812 reales, de c u y a can t i 
dad se r e b a j ó e l precio de las 970 l ibras que 
p e s ó e l mate r ia l de l a campana ant igua. L a 
campana de San F r o i l á n , ó l a F r o ü a n a como 
se l a dice vulgarmente , se r o m p i ó en 1791; 
fundióse la nuevamente, y se l a c o n s a g r ó otra 
v e z en 16 de Septiembre de 1792. 

E l obispo A g u i r r e , hoy d ign í s imo Pr imado 
de las E s p a ñ a s , entre otras pruebas de su de
v o c i ó n á San F r o i l á n , dió l a de poner bajo su 
a d v o c a c i ó n una de las parroquias que c r e ó 
en L u g o . 

E s e x t r a ñ o que San F r o i l á n no tenga ca l le 
de su nombre a l l í , como e x t r a ñ o es que nada 
se haya hecho para manifestar e l agradeci 
miento que aquel la c iudad debe a l doctor 
Pa l l a res . Pero en cuanto á San F r o i l á n , pudo 
consist i r en que parec ie ra poco dedicar una 
ca l l e a l Pat rono de l a c iudad y de l a d ióces i s 
toda, a l que tiene un al tar en e l c o r a z ó n de 
cada vec ino . 

D e l a d e v o c i ó n en que los leoneses han 
tenido en todo tiempo á San F r o i l á n ofrece 
muestras abundantes su insigne ba s í l i c a . E n 
e l trascoro, con las estatuas de San Pedro , 
San Pablo y San Marce lo , e s t á l a de nuestro 
Santo. 

T a m b i é n e s t á esculpida su imagen en e l 
coro que, tal lado en precioso nogal del B i e r -
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zo por Juan de Mal inas , Solís, Copín y otros 
var ios insignes artistas, ha podido ser ca l ib 
eado de «la s i l l e r ía p r imera y m á s be l l a de 
E s p a ñ a . » En t re las v idr ie ras , del siglo X V I , 
se ha l l a una con l a imagen de San A t i l a n o , e l 
colega de San F r o i l á n , 

Omit iendo otras fundaciones que en honor 
suyo y para promover su culto se h ic ie ron , 
adver t i remos tan sólo que desde m u y an
tiguo hubo un hospi ta l dedicado á nuestro 
Santo, s e g ú n puede verse en l a obra del P a 
dre Risco, Iglesia de León y Monasterios anti
guos y modernos de la misma ciudad. Perte
n e c í a e l hospi ta l á l a Iglesia Colegia ta de 
San Isidoro, y en él se r e c o g í a n de noche los 
pobres, d á n d o s e l e s pan y cama . Pero como 
de ah í se s e g u í a n « a l g u n a s ofensas á Dios con 
notable e s c á n d a l o » , se c r e y ó mejor entregar e l 
edificio, en 1598, á los frailes descalzos de l a 
Orden F r a n c i s c a n a , pa ra que le dedicaran á 
convento, con ciertas condiciones, entre el las 
l a de que e l patronato se r e s e r v a r í a s iempre 
a l Cabi ldo de l a Colegiata ; patronato que, 
por escr i tura de 10 de Agosto de 1602, se ce
dió a l r ey D . F e l i p e I I I , en c o n s i d e r a c i ó n á 
que e l M u n i c i p i o h a b í a donado á los frailes 
unos terrenos cercanos á dicho hospi ta l y 
casa re l ig iosa . D e s p u é s de l a e x c l a u s t r a c i ó n 
este convento se des t i nó á casa de Beneficen-
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eia m u n i c i p a l , y hoy se h a l l a en é l l a Escue
l a de V e t e r i n a r i a . 

D e l a e s t i m a c i ó n , r eve renc ia y afecto que 
en L e ó n se ha profesado siempre á San F r o i -
l á n , baste c i tar como muestra e l que, siendo 
muchos los Santos que nac ieron ó v i v i e r o n a l l í 
ó a l l í t ienen sus sagrados cuerpos, y con 
t á n d o s e entre sus Obispos va r ios que son ve 
nerados en los al tares, h a y a sido^San F r o i l á n 
á quien se dió e l patronato de aque l la ig l e s i a , 
c iudad y d ióces i s n o b i l í s i m a . 

TOMO n 
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I V 

Proyecto de construir Capilla donde el Santo na
ció.—La primitiva Capilla en la Catedral.—El 
retablo.—La nueva Capilla.—Se erige en pa
rroquia.—El sepulcro de doña Froila. 

No habiendo duda acerca de l sitio donde 
n a c i ó e l P a t r ó n de L u g o , e x t r a ñ o parece, por 
ser tanta l a d e v o c i ó n que se le t e n í a y t an 
grande l a honra que con su nacimiento dió á 
l a c iudad, que no se erigiese en él n i s iquiera 
una c a p i l l a pa ra exc i t a r su recuerdo y r e c i 
b i r e l culto de sus compatr icios y e l de los 
numerosos admiradores de sus vi r tudes . 

Y no fué , cier tamente, porque no se hu
biese pensado en ello y pensamiento tan opor
tuno no se hubiera procurado l l e v a r á l a 
p r á c t i c a . 

E l obispo Torres puso pa ra conseguir lo 
e m p e ñ o especia l . Como e l si t io de l Regueiro 
dos Hortos, en que estuvo l a casa na ta l de l 
Santo, p e r t e n e c í a a l Cab i ldo , le p id ió l a ce
s ión á cambio de otra finca que, á juic io de 
peri tos , tuviese i g u a l v a l o r . F u é esto e l 12 de 
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Ju l i o de 1651, y tres d ías d e s p u é s l lo raban los 
lugueses l a muerte de t an sol íci to Pastor , 
C o n t i n u ó , pues, en poder del Cabi ldo l a finca, 
que en e l siglo siguiente estaba aforada en 15 
reales. 

Con t inuó t a m b i é n e c h á n d o s e de menos l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a C a p i l l a , que, a l fin, en 1748 
pudo creerse que s e r í a un hecho. D . V i c e n t e 
de N a v í a o f rec ió , c ien doblones, y var ios de
votos prometieron dar, unos á 500 y otros á 
300 reales. H a b í a l a dif icul tad de hal larse 
aforado e l terreno de l a edi f icación; pero l a 
obv ió e l Cabi ldo , á cambio de mayores con
cesiones. M a s , he a q u í que dos a ñ o s d e s p u é s 
p a r t i c i p ó e l D e á n que e l p r i n c i p a l donante 
h a b í a empleado e l dinero en otros piadosos 
fines, «con mot ivo de haber pasado tanto 
tiempo s in dar p r inc ip io á d icha obra, y ha
ber oído á distintos s e ñ o r e s Capi tulares que no 
era conveniente se hiciese l a c a p i l l a en e l re
ferido si t io.» E n su v i s ta , e l 15 de Septiembre 
se a c o r d ó aforar nuevamente l a finca, pero 
con l a c o n d i c i ó n de que, s i se tratase de hacer 
a l l í a lguna vez c a p i l l a , «se h a y a de dejar l i 
bre pa ra este efecto.» 

V é s e , pues, que s i l a c a p i l l a q u e d ó por 
construir , no fué por opos ic ión de l Cab i ldo , 
p a r a e l cua l insignif icante molest ia era e l i r 
á ce lebrar algunos cultos en e l p r ó x i m o sitio 
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de l Begueiro dos Hortos. E l tener y a c a p i l l a 
en l a Ca tedra l e l Santo pudo influir pa ra que 
no se considerase preciso dedicar le otra en e l 
l uga r de su nacimiento . 

L a p r imera c a p i l l a de San F r o i l á n , en l a 
B a s í l i c a lucense, se habia hecho á expensas 
de D . Grómez G a r c i a Gayoso, Arced i ano de 
D o z ó n , en L u g o , C a n ó n i g o de Santiago y Juez 
de Fuero en l a d ióces i s de M o n d o ñ e d o , como 
se lee en su epitafio; a d e m á s , á su costa se 
do tó una c a p e l l a n í a . Cont igua e s t á l a de los 
Eeye í i , l l amada t a m b i é n la de Santo Domingo 
de los Reyes la Vieja, que fundó En r ique II,. 
s e g ú n consta de un p r iv i l eg io de D . J u a n Iy 
datado en l a era de 1418. E l obispo G a l l o , 
promovido á l a d ióces i s de V a l l a d o l i d en 
1624, o r d e n ó que de las dos capi l las se h ic ie 
r a una , d iv id ida por un a r c o , p o n i é n d o l a 
bajo l a a d v o c a c i ó n de San F r o i l á n . Antes de 
esto l a de nuestro Santo s e r v í a y a de sa
c r i s t í a . Cuando p a s ó por L u g o e l conde don 
E d u a r d o , embajador del r ey D . Car los I I de 
Ing la te r ra , una de las cosas que pa r t i cu la r 
mente le e n s e ñ a r o n fué esta c a p i l l a . 

E n e l l a , en el antiguo a l tar de S a n F r o i 
l á n , h a b í a una a n t i q u í s i m a p in tu ra de S a n 
to Tor ib io de As to rga , con un letrero en que 
se r e f e r í a haberse celebrado Conc i l i o en Lugo 
e l ano 444. Sus palabras eran é s t a s : « E n 
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t iempo de Santo Tor ib io se c e l e b r ó Conc i l io 
en esta c iudad: a ñ o de 444. > Nad ie admite 
hoy l a ex is tenc ia de t a l Conc i l io . E n é l , s in 
embargo, c reyeron var ios autores que se de
t e r m i n ó por los Obispos gallegos, como pro
testa contra los herejes sacramentarlos, tener 
s iempre expuesto e l S a n t í s i m o Sacramento en 
L u g o . U n o de los argumentos pr incipales , y 
por a q u í se j u z g a r á del va lo r de los otros, 
pa r a suponer t a l r e u n i ó n de Prelados , se saca 
de l a i n s c r i p c i ó n refer ida . Porque es lo que 
d e c í a e l doctor Pa l l a re s Grayoso: «A no ser 
t an segura esta t r a d i c i ó n , no se pusiera t an 
en p ú b l i c o su recuerdo, n i se permi t iera ; y de 
haberse puesto, se supone p r e c e d i ó toda d i l i 
genc i a y examen necesario pa ra aver iguar 
l a . . . ; y los escritos fijos en las iglesias t ienen 
fuerza de instrumentos públ icos .» 

Hecho á p ropós i to p a r e c í a aquel retablo 
pa ra sostener absurdas invenciones . Los que 
antiguamente c r e í a n en el episcopado lucense 
de San C a p i t ó n , tan falso como e l astorgano 
de S a n E f r é n , burdamente fingidos por los 
infames ar t í f ices de los falsos Cronicones) que 
tanto explotaron l a necia c redul idad y e l or
gul lo puer i l de muchas personas y comunida
des, no se o lv idaban de que en e l retablo de 
l a C a p i l l a de San F r o i l á n «ves t ido de pon t i 
fical entre incendios e s t á r e t r a t a d o . » 
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E n el p r imer tercio de l siglo X V I I I e l re -
tablo del Santo estaba «todo podr ido .» L o 
c u a l parece e x t r a ñ o , porque en e l cabi ldo 
celebrado e l 26 de Enero de 1615 «se e n t r e g ó 
escr i tura pa ra que J u a n M a r t í n e z , escultor, 
hiciese un retablo pa ra l a C a p i l l a de S a n 
F r o i l á n ; » y efect ivamente, s e g ú n leemos en 
historias de aquel s iglo, se puso en e l ponti
ficado del S r . L ó p e z Ga l lo «un retablo dorado 
con l a h i s tor ia y v i d a del San to .» 

No habiendo fondos para hacer nuevo re
tablo, en 14 de A b r i l de 1725 se p r o y e c t ó 
dest inar el dinero que d e b í a n los Mayordomos 
de l a Cofrad ía para que se construyese «en l a 
conformidad que hizo l a p lan ta Ignacio de l a 
ca l le del Sol,» y que se dorase. No p a s ó en
tonces á obra e l proyecto. C r e y ó s e que esto 
s e r í a en 1735, pues e l Maestrescuela of rec ió 
para ello c ien doblones, el c a n ó n i g o C a l v o 25, 
y se contaba con otras var ias ofrendas. E n e l 
retablo se h a b í a n de colocar las i m á g e n e s de 
los j e su í t a s San Ignacio y San F r a n c i s c o J a 
v i e r . P a s ó e l tiempo s in hacerse nada, y se 
de jó pasar tan feliz coyuntura p a r a hacer l a 
obra . A poco e l c a n ó n i g o C a l v o , e l mismo á 
quien e l P . Sarmiento l l a m ó idiota y Diocle-
ciano de la literatura, porque m a n d ó quemar, 
á causa de no entenderlos, los documentos g ó 
ticos del A r c h i v o , expuso que en manera a l -
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guna c o n s e n t í a que sus doblones se emplea
sen en otra cosa que l a ind icada . E l A r c e 
diano, que habia ofrecido 1.500 reales, dijo 
en 1742 que re t i raba su oferta si l a obra no 
se hac ia en v i d a suya; y e l Cabi ldo le contes
tó que se p r i n c i p i a r í a «en habiendo medios 
suficientes y estando l a C a p i l l a d e c e n t e . » A l 
Maestrescuela se le c o n v e n c i ó e l a ñ o siguien
te para que entregara sus c ien doblones, á fin 
de con ellos dorar las rejas de l a cap i l l a ma
y o r y del coro de los C a n ó n i g o s , d á n d o l e por 
r a z ó n que «el mismo caudal del Santo e s t á 
mezclado con e l de l a f áb r i ca .» 

N u e v a c a p i l l a ex ig í a nuevo retablo. E n 
12 de Septiembre de 1789 se presentaron a l 
Cabi ldo los planos para e l t a b e r n á c u l o de 
San F r o i l á n , hechos por Cabei ro , y t o d a v í a 
entonces se m a n d ó guardarlos « p a r a cuando 
se acuerde su c o n s t r u c c i ó n . » E n 1793 «por 
lograr e l gusto de ve r colocado a l Santo con 
m á s decencia y decoro que hoy se h a l l a , » se 
reunieron los C a n ó n i g o s e l 30 de D i c i e m 
bre, «y deseando el acierto en l a e l ecc ión de 
re tab lo , se a c o r d ó informarse á c u á n t o po
d r í a ascender uno de e s c a y o l a . » E n 8 de 
Febre ro siguiente se mandaron á M a d r i d dos 
d i seños , y se tuvo e l buen pensamiento de 
hacer una obra correspondiente á l a cap i 
l l a en que se i ba á colocar , y conforme á los 
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deseos de los devotos. L a p in tura de l retablo 
se e n c o m e n d ó e l 15 de M a r z o de 1796 á don 
M a n u e l R o d r í g u e z A d r a n , que p id ió por su 
trabajo siete m i l reales. Pero t r a b a j ó más de 
lo que pensaba, y a l a ñ o siguiente se le dió 
una g ra t i f i cac ión de cuatrocientos reales e l 
18 de Marzo . Siete dias antes se h a b í a conce
dido e l mismo sobresueldo a l escultor M a n u e l 
Luaces , quien expuso que « h a b í a trabaja
do cas i dos a ñ o s en e l re tablo, medallones 
y otros reparos que se h ic ie ron en San 
F r o i l á n . » 

L a ant igua c a p i l l a de San F r o i l á n , aun 
a ñ a d i é n d o l e l a de los Reyes , resul taba peque
ñ a pa ra el concurso de fieles que a c u d í a n á 
venerar su imagen. Por otra parte, era dema
siado pobre: en 1719 se l a h a b í a lastimado; 
pero con eso y con todo se notaba bastante 
humedad en e l l a . 

E l c a n ó n i g o Sobrado fué e l que r e c i b i ó de l 
Cabi ldo « facu l t ad plena para l a ed i f icac ión 
de l a C a p i l l a de San F r o i l á n ; » y una vez ter
m i n a d a , se le e n c o m e n d ó « t e n g a ahora e l 
cuidado de hacer lo m á s que juzgue conve
n i e n t e . » S e g ú n las cuentas presentadas en 8 
de A b r i l de 1797, e l coste de l a c a p i l l a fué de 
38.000 reales. E n 31 de Ju l io de 1792, e l Pre 
lado h a b í a dicho que « c o n t r i b u i r í a por su 
p a r t e . » L a facul tad pa ra bendeci r la se p id ió 
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a l Obispo, que lo era e l Sr . P e l á e z , en 22 de 
Ju l i o de 1797; e l Prelado l a c o n c e d i ó en 12 
de Agosto, adv i r t i endo: «Colocada l a r e l i 
qu ia del Santo, puede Us ía descargar en e l l a 
ó en l a an t igua las Misas de fundac ión .» E n 2 
de Septiembre se facu l tó pa ra l a b e n d i c i ó n a l 
c a n ó n i g o L ú e . 

E l continuador de l a E s p a ñ a Sagrada, en 
cuyo tiempo dejó de estar l a imagen de San 
F r o i l á n en l a c a p i l l a contigua á l a l l amada de 
Reyes , r e f i r i éndose á l a ac tua l c a p i l l a , escr i 
b i ó (1): «En estos d ías se ha erigido en mayor 
v e n e r a c i ó n del Santo otra m á s magn í f i ca , con 
u n a l tar de p iedra del orden cor int io , en c u 
yos lados y en e l frontispicio se han figurado 
en re l ieve los pr incipales sucesos de l a histo
r i a del S a n t o . » Sus dimensiones son: 15 me
tros de largo por 57,70 c e n t í m e t r o s de ancho. 
L a s b ó v e d a s son de ar i s ta , y pi lastras geme
las sustentan los arcos formeros. 

Aunque nada m á s justo p a r e c í a que e l 
construir una c a p i l l a grande con buena l u z 
y con e l posible ornato t n v e n e r a c i ó n de San 
F r o i l á n , l l e v á r o n l o á m a l algunos, no porque 
no les pareciese b ien que se honrase a l Santo 
lo que posible fuera, sino por juzgar que l a 
n u e v a c a p i l l a , m á s necesaria que pa ra e l c u l -

(1) Tomo 41, pág. 157. 
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to de San F r o i l á n era pa ra que los compa t r i 
cios de San F r o i l á n pudiesen cumpl i r en e l l a 
como en par roquia propia sus deberes r e l i 
giosos. E n este sentido se ha l l a inspirado e l 
voto par t i cu la r que a l Cabi ldo se p r e s e n t ó en 
9 de Septiembre de 1794 contra e l acuerdo de 
que se dedicara a l culto de San F r o i l á n , y no 
á par roquia , l a nueva c a p i l l a ; sus p r inc ipa les 
razones eran é s t a s : «El dest inar la pa ra S a n 
F r o i l á n es de mera d e v o c i ó n . . . L a C a t e d r a l 
es l a verdadera par roquia de l vec indar io . . . E n 
e l l a no hay sitio acomodado n i aun pa ra co
mulgar con decencia . . . Se p r o y e c t ó l a obra de 
l a fachada con l a idea de colocar en cada to
r r e su par roqu ia . . . , no pudo verif icarse por 
haber salido demasiado p e q u e ñ o s los huecos.. . 
E n e l siglo pasado, y cuando e l pueblo e r a 
co r t í s imo , t e n í a s e ñ a l a d o á cada V i c a r i o su 
C a p i l l a y a l ta r . . . Debe compadecerse á los 
feligreses de L u g o que siendo los m á s dicho
sos por tener a l Cabi ldo por su C u r a , son los 
m á s desgraciados d e l obispado por no tener 
d ó n d e o i r l a v o z de su Pastor inmedia to . , . N i 
hay que temer que los curas se hagan d u e ñ o s 
de l a C a p i l l a . » 

P a r a in te l igenc ia de lo cua l conviene ad
ve r t i r que desde t iempo r e m o t í s i m o se dest i 
naban á parroquias las capi l las de San P e 
dro y de Santiago, inclusas en e l templo cate-
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dra l . Los regentes los nombraba e l Cabi ldo 
en cualquier mes que ocurriere l a vacante , 
fuera ó no de los meses l lamados apostólicos. 
Sus frutos estaban anejos á l a Mesa capi tu lar . 
E l obispo D . Alonso L ó p e z un ió á l a parro
qu ia de San Pedro las rentas de l a par roquia 
ele Santa M a r í a Magda lena , á l a cua l se re 
fieren documentos del siglo X I I I , que estaba 
adosada á l a parte exterior de l a m u r a l l a , y 
á l a s a z ó n se ha l l aba derruida, r e p a r t i é n d o l a s 
por i g u a l entre e l Cu ra y e l Tesorero de l a 
Catedra l , y t a m b i é n le ane jó los frutos del be
neficio de San Pedro de F i z , cerca de L u g o , 
aunque dos terceras partes h a b í a n de ser p a r a 
e l Seminar io; á l a par roquia de Santiago des
t inó in perpetuum los frutos de San Lo renzo 
de A l b e i r o , ce rca de L u g o , que estaban i n 
corporados á l a Mesa capi tu lar , y los de l a 
pa r roqu ia de San Marcos , que se h a b í a supr i 
mido. Propuso el Obispo, y a c e p t ó e l C a b i l d o , 
que estas V i c a r í a s , hasta entonces ad nutum, 
fuesen perpetuas; que se proveyesen por 
opos ic ión en l a forma que las Canon j í a s de 
oficio, con l a diferencia de que los ejercicios 
no h a b í a n de ser púb l i cos ; que los Curas , 
aunque s in m á s derechos que á los an iversa 
rios, asistiesen á M i s a , p r o c e s i ó n y v í s p e r a s , 
con honores de racioneros y capas de coro, 

s iempre que no estuvieran impedidos con e l 
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ejercicio pa r roqu ia l . D e a q u í r e s u l t ó , e s c r i b í a 
Risco , «que las V i c a r í a s curadas y perpetuas 
se confieran á sujetos dignos del oficio de P á 
rrocos, y que l a Ca tedra l e s t é mejor asist ida 
en sus oficios.» Pero es de reparar que, s e g ú n 
Pa l la res dejó consignado: «El uso de estas ca
pi l las se v e n d i ó á personas p a r t i c u l a r e s . » 
T a m b i é n se h a b í a vendido el uso de l a c a p i 
l l a de San M i g u e l y l a de dentro del t rascoro, 
y hasta se anduvo en tratos pa ra vender l a 
de l a V i r g e n de los Ojos Grandes . 

E x t r a ñ o p a r e c e r á que siendo tan p e q u e ñ o s 
los lugares destinados a l serv ic io pa r roqu ia l , 
no se v i e r a a l p r inc ip io con s i m p a t í a e l que 
sacerdotes regulares const ruyeran amplios 
edificios para e l culto y se reun ie ran en l a 
c iudad con e l fin de trabajar en l a santif ica
c ión de las a lmas. E l obispo D . Fernando 
A r i a s h a b í a pedido a l P r o v i n c i a l de los D o 
minicos de Santiago que v in iesen á fundar á 
L u g o ; h i c i é r o n l o as í , y p r inc ip i a ron á cons
t ru i r e l convento; pero habiendo quedado v a 
cante l a d ióces is hac ia e l a ñ o 1275, en cuyo 
estado p e r m a n e c i ó cas i cinco a ñ o s , e l C a b i l 
do, en a t e n c i ó n á que, como se dice en un do
cumento episcopal de 1280, los frailes h a b í a n 
pr inc ip iado á edificar s in su consentimiento, 
y aun c o n t r a d i c i é n d o l o expresamente, contra-
dictionem expressam, hizo que e l P r o v i s o r los 
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excomulgase. E l P a p a l e v a n t ó las censuras, y 
entonces e l obispo Juan y e l Cabi ldo pub l i ca 
ron un edicto diciendo que les era muy gra ta 
l a ven ida de los Dominicos á L u g o , por l a 
s a l v a c i ó n de las almas, jpropfer salutem ani-
marum. 

S i b ien los fieles p o d í a n asistir á las fun
ciones rel igiosas que se celebraban en los es
paciosos templos de los Dominicos y los F r a n 
ciscanos y en l a ig les ia de Agust inas Recole
tas^ venidas de V i l l a f r a n e a á L u g o en 1661, 
es lo cierto que los lugares destinados á pa
rroquias eran harto insuficientes para l a po
b l a c i ó n de L u g o , cada v e z m á s numerosa. 
Por eso fué que, s in dejar de poner l a advo
c a c i ó n de San P r o i l á n á l a c a p i l l a que en ho
nor suyo se h a b í a construido, y de poner a l l í 
su imagen y t r ibutar le cultos especiales, se l a 
des t i nó t a m b i é n á pa r roqu ia l , bajo l a jur isdic
c ión del C u r a de San Pedro . Aunque e l espa
cio que ocupa es reducido, se s a c ó de é l e l 
mejor par t ido posible. E n l a parte posterior 
del a l ta r se hizo una estrecha s a c r i s t í a , y á 
fines de l pasado siglo se le puso un pú lp i t o y 
un coro con ó r g a n o expres ivo. 

D . M a n u e l M u r g u í a , en su monumenta l 
obra Galicia (1), d e s p u é s de adver t i r que l a 

(1) Páginas 1.102 á 1.104. 
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c a p i l l a de S a n F r o i l á n , lo mismo que l a de l 
P i l a r , cuyos muros de cabecera se correspon
den, e s t á n fuera del p l a n genera l del templo, 
a ñ a d e que se h a l l a s in otro m é r i t o «que e l de 
contener l a urna sepulcra l de d o ñ a F r o i l a , 
madre del Santo á quien e s t á dedicada . E s 
sepulcro harto curioso por muchas razones , 
pero que no se goza, gracias á l a especie de 
a lacena que con m a l consejo puso sobre l a 
caja quien, fuera de toda duda, c a r e c í a de 
don tan n e c e s a r i o » (1). 

Con l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a p i l l a y su 
e r e c c i ó n en par roquia v ino á rea l izarse l a 
idea que en vano t r a t ó de poner en p lan ta e l 
s a p i e n t í s i m o obispo A r m a ñ á . Es te propuso 
construir á sus expensas una , á fin de sacar 
e l San t í s imo Sacramento de l a de Santiago, 
« p a r a que estuviese con m á s d e c e n c i a . » 
Se lo c o m u n i c ó a l Cabi ldo en 28 de Febre
ro de 1773, y e l Cabi ldo no c o n t e s t ó hasta e l 
mes de Noviembre , presentando var ios repa
ros y aduciendo los inconvenientes que po-

(1) «Para mayor consuelo, la alacena en cuestión 
tiene un cierre de vidrios que permite ver la alcuza 
del aceite con que alimentan la lámpara, y asimismo 
otros utensilios de igual jaez. Es una verdadera pro
fanación, y no se comprende cómo el Cabildo, y sobre 
todo el Prelado, lo consienten. Es asimismo una ver
güenza para Galicia, pues permitiéndolo sin protesta. 

TOMO II 7 
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d r í a n resultar de l a f á b r i c a de d icha c a p i l l a , 
«así por e l destino que se l a q u e r í a dar, como 
por e l sitio en que se pensaba construir , por 
aer e l ú n i c o en que se p o d r í a hacer una de
cente c a p i l l a pa ra San F r o i l á n . » Contes tó i n 
mediatamente e l Preladoque en l a que pen
saba levanta r «al lado de l a C a t e d r a l » pon 
d r í a a l glorioso P a t r ó n . Pero como el Obispo 
deseaba que en e l l a se ejerciesen funciones 
parroquiales , e l Cab i ldo , que era p á r r o c o y 
e j e r c í a su j u r i s d i c c i ó n en San Marcos , lo c re 
y ó depresivo j se opuso, alegando que «se r i a 
una cosa indecente ejecutarse en una c a p i l l a 
dedicada a l p r i n c i p a l Patrono de l a Ig les ia , 
muchas de las funciones parroquiales , opues
tas a l s i lencio y seriedad de e l la ;» y a d e m á s , 
que « h a c e imposible e l cumpl imiento de l a s 
muchas Misas que deben celebrar los cap i tu 
lares en San F r o i l á n . » Estos reparos e ran 
bien fú t i les , en verdad , y poco le cos tó a l se
ñ o r A r m a ñ á rebat ir los . Así lo hizo, pero con
c l u y ó su car ta diciendo: « U n a vez que e l g r a 

da una bien triste idea de su cultura, y aun debiera 
añadirse, puesto que esto suena mejor en ciertos oídos, 
de nuestros sentimientos piadosos.» Pero ya hace unos 
anos que el actual párroco de San Pedro, D. Avelino 
González, hizo quitar la alacena que había encima del 
sepulcro de Santa Froila, quedando éste al descu
bierto. 
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ve juic io de Us ía tiene por incompat ib le m i 
idea con sus r e g a l í a s , con l a c o l o c a c i ó n de 
nuestro glorioso Pa t rono . . . y con l a firme 
paz . . . que deseo ina l te rab le . . . desde luego me 
aparto de a q u é l l a . . . ; porque e l afecto y vene
r a c i ó n que á S. S. t an justamente profeso, me 
hace prefer ir su s a t i s f a c c i ó n á cuantas pudie
r a yo tener en l a nueva o b r a . » 

E n e l nuevo arreglo p a r r o q u i a l hecho por 
e l hoy P r imado de las E s p a ñ a s , P . A g u i r r e , 
á l a pa r roqu ia de San Pedro , s i ta en l a ca 
p i l l a de San F r o i l á n , y á l a de Sant iago, que 
de l a Ca tedra l h a b í a pasado a l templo de l a 
N o v a , se a g r e g ó ot ra , fundada en l a ig les ia 
de San Juan de Dios , denominada parroquia 
é e San Fro i lán . 
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Épcca de ía fundación de la Cofradía.—Sefoms 
de sus estatutos.—El Ayuntamiento.—El Ca
bildo.—Fondos de la Cofradía.—Sus obras be
néficas y piadosas.—La Cofradía y las Cofra
días.—Riquezas espirituales.—La decadencia 
y sus causas. 

L a Iglesia , que es una a s o c i a c i ó n , que es 
l a c o n g r e g a c i ó n de los fieles cr is t ianos, com
p r e n d i ó maravi l losamente las ventajas y e l 
poder que l a a s o c i a c i ó n t iene y desarrol la . 
H e r m a n d a d de los hijos de Dios , que trabajan 
por e l advenimiento de su re inado, p rocura 
que se const i tuyan diversas agrupaciones 
p a r a r ea l i za r y poner en p r á c t i c a los diferen
tes medios que á fin tan excelso conducen. A 
los que asp i ran á l a p e r f e c c i ó n , cumpliendo 
los consejos de l E v a n g e l i o , los sujeta á l a or
den de un superior, les da una regla de v i v i r 
pa r a que se santifiquen á sí propios y consa
g ren sus oraciones ó sus trabajos á l a fe l i c i 
dad de sus semejantes, que no existe fuera de 
l a p r á c t i c a de l a v i r t u d . P a r a santificar á los 
fieles, que sólo moralmente pueden dejar e l 



101 A . L . P K L Á E Z 

mundo y cuyo estado y v o c a c i ó n son incom
patibles con l a norma de v i d a de las Ordenes 
regulares , y para ejercitarlos en especiales 
buenas obras, se ins t i tuyeron las Cof rad ía s , 
que á veces, como las terceras Ordenes secu
lares , se parecen tanto á las Congregaciones 
rel igiosas, que c a n ó n i c a m e n t e son tenidas 
por verdaderas Ordenes, y otras veces son 
simples gremios, cuyo c a r á c t e r piadoso ape
nas se dist ingue. 

L a s Cof rad ía s fueron los grandes a u x i l i a 
res de las instituciones m o n á s t i c a s , y de el las 
se v a l i ó l a Igles ia y c o n t i n ú a v a l i é n d o s e pa ra 
fortificar los e sp í r i t u s y v igo r i za r las vo lun 
tades, r egu la r i za r las costumbres y l l e v a r 
l a v i d a c r i s t iana a l in ter ior de los hogares y 
a l santuario de las conciencias , fomentando 
l a d e v o c i ó n y ejerciendo l a ca r idad y apar
tando á las almas de los peligros en que se 
encuentran en medio de una sociedad donde 
abundan los enemigos de l a severa mora l de l 
Crucif icado. 

L a Iglesia f a v o r e c í a con gracias espir i tua
les y con l a p r o t e c c i ó n de sus bienaventura
dos á los que, profesando unas mismas artes 
ú oficios, se juntaban en Cof rad ías , confrater-
nitafes. D e esta manera d e b í a l e inapreciables 
servicios l a causa del progreso; pues con los 
esfuerzos reunidos de muchos se conservaron 
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y perfeccionaron los m é t o d o s y conquistas 
d e l trabajo, y los obreros, despreciados por 
romanos y por b á r b a r o s , que m i r a b a n como 
indigno de un hombre l ibre e l ejercicio de las 
artes m e c á n i c a s , se h ic ie ron respetar cuando 
const i tuyeron organismos que, por l a estre
cha u n i ó n de sus numerosos miembros, resul 
taban poderosos, y por e l favor m a t e r i a l que 
les prestaba y por l a resplandeciente a u r é o l a 
de lo sobrenatural en que los e n v o l v í a l a 
Ig les ia , v e n í a n á ser invenc ib les . 

Estas Hermandades la ica les , entre las que 
se h ic ie ron especialmente famosas las de los 
fratres pontífices, ó constructores de puentes, 
fueron desapareciendo á medida que cesaban 
ó con e l cambio de los tiempos se remediaban 
de otro modo las necesidades pa ra cuyo a l i 
v i o fueron inst i tuidas. Pero las co f rad ía s p ro 
piamente tales, como se proponen un ñ n per
manente, c u a l es e l re l igioso, por e l e jerc ic io 
de las buenas obras, y a del culto d iv ino , y a 
de car idad con los p ró j imos , s u b s i s t i r á n s i em
pre como regalados frutos de l a v i d a c r i s t i a 
na , y á l a vez como medios m u y aptos p a r a 
p romover la . L a Santa Sede leg is la frecuente
mente acerca de el las , y r e c i e n t í s i m a s son las 
sabias obras c a n ó n i c a s Las Cofradías , d e l 
P . Ferreres , y Traité des confraternités f de 
T a c h y . 
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Siendo tanta l a d e v o c i ó n de los lucense& á 
su santo paisano F r o i l á n , nada de pa r t i cu la r 
ofrece e l que desde muy antiguo se reunieran 
p a r a i nvoca r l e y dar le culto, é im i t a r sus v i r 
tudes e j e r c i t á n d o s e en buenas obras bajo su 
patrocinio , mediante e l cumplimiento, con l a 
d i r e c c i ó n de un Superior e c l e s i á s t i c o , de p i a 
dosas y sabias constituciones, dispuestas ó r e 
conocidas por l a Au to r idad o rd inar ia . 

E n e l tomo X L I de l a España Sagrada se 
af i rma que «en e l a ñ o 1610 se i n s t i t u y ó l a Co
f r ad í a de San F r o i l á n , en l a cua l entraron 
todos los Prebendados y dignidades, pagando 
en su entrada l a l imosna que fué estable
c ida .» Parece , s in embargo, que no fué fun
d a c i ó n lo que entonces se h izo , sino restaura
c ión de l a Cof rad ía , que data de mucho antes. 

Pronto se v i ó l a necesidad de otra refor
m a . E n e l cabi ldo de 29 de Ju l io de 1659 «se 
o r d e n ó que pa ra restaurarse l a Cofradía de l 
glorioso P a t r ó n S a n F r o i l á n , e l c a n ó n i g o P a 
l lares se una con e l l icenciado Pa l la res pa ra 
saber e l medio que fuese m á s á p ropós i to pa ra 
que v u e l v a á su pr inc ip io y pueda crecer e l 
celo y d e v o c i ó n del Santo .» L a reforma de 
los estatutos se hizo a l fin en 21 de Mayo de 
1673 por e l obispo D . F r . Juan Asensio; pero 
luego se c r e y ó conveniente in t roduci r a lgu
nas modificaciones, que fueron decretadas 
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por el prelado D . M i g u e l de Fuentes en 16 de 
M a r z o de 1686. 

A l redactarse los estatutos de l a Cof rad ía 
á pr inc ip ios del siglo X V I I á nadie se e x c l u í a 
de e l l a : a d m i t í a s e lo mismo á c l é r i g o s que á 
seglares, i gua l á los naturales y vecinos de 
L u g o que á los de fuera de l a p o b l a c i ó n , y 
aun á los extradiocesanos. A fines de l s i 
glo X V I figuraban como cofrades e l Obispo de 
L u g o D . Lorenzo Asensio Otadui , e l de Sego-
v i a Sr . Castro, e l conde de Castro , que se ha
l l a b a entonces en R o m a , e l Inquisidor de 
Cuenca Sr. Qui roga , y mul t i tud de personas 
i lustres que no r e s i d í a n en l a d ióces i s l u -
cense. 

L o s concejales, interpretando los senti
mientos del pueblo y obedeciendo a l impulso 
de los suyos propios, se apresuraron á in sc r i 
birse en l á He rmandad . Más a ú n ; en 1686 
a c o r d ó e l M u n i c i p i o , y conf i rmó e l acuerdo 
seis a ñ o s m á s tarde, que todos sus individuos 
h a b í a n de ser t a m b i é n en lo sucesivo cofra
des de San F r o i l á n . E l i n t e r é s de l A y u n t a 
miento por l a c o n s e r v a c i ó n y esplendor de l a 
piadosa H e r m a n d a d d e d ú c e s e de haber env ia 
do a l Cab i ldo una d e l e g a c i ó n en 1656 pa ra 
manifestar e l sentimiento con que v e í a n l a 
p o s t r a c i ó n en que l a Cof rad ía i b a cayendo. 
P o r desgracia , con o c a s i ó n ó pretexto de las 
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innovaciones introducidas en e l reglamento 
de l a Cofradía por e l obispo Sr . Fuentes, se 
separaron de e l la los Regidores de l a c iudad 
y fundaron l a de Nuestra S e ñ o r a del Rosar io 
en e l convento de Santo Domingo. 

U n e sp í r i t u preocupado por e l odio á l as 
inst i tuciones m o n á s t i c a s v e r á a q u í un efecto 
de l a i n t r o m i s i ó n de los frailes, y de su a f á n 
de inf luir y dominar en todas las esferas de 
l a v i d a p ú b l i c a y d o m é s t i c a ; quien i m p a r c i a l -
mente juzgue los hechos, s i de ellos quiere 
e levarse , s i no le parece bastante r a z ó n e l 
disgusto de los m u n í c i p e s por las innovac io 
nes del Pre lado , y los rozamientos y choques 
que suelen seguir á los disentimientos entre 
las autoridades, y l a especial d e v o c i ó n que 
merece l a S a n t í s i m a V i r g e n á quien con l a 
nueva Cof rad ía se p r o p o n í a n honrar los edi
les, e n c o n t r a r á una prueba m á s de que en e l 
orden soc ia l , como en e l orden fisiológico, los 
ó r g a n o s que m á s t rabajan son los que m á s se 
fortalecen y los que á todos s i rven á costa de 
los d e m á s se nutren. L a v i d a e j e m p l a r í s i m a 
de los rel igiosos, l a fama de su c i enc i a , e l i n 
flujo de su p r e d i c a c i ó n , e l c r é d i t o i l imi tado 
que por su celo y piadosa ac t iv idad gozaban, 
y l a f ac i l idad que pa ra las p r á c t i c a s devotas 
y r e c e p c i ó n de Sacramentos t e n í a n los fieles 
e n iglesias que por ser de Comunidades p o d í a n 
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estar abiertas todo e l d ía y con e l personal 
suficiente para en todo momento se rv i r y 
complacer a l pueblo cr is t iano nos e x p l i c a e l 
que tantas Cofradías se fundaran ó t ras lada
r a n á los templos de los Regulares , con cuyo 
modo de v i v i r tenian tan especial s eme
janza . 

L o malo fué que nada se hizo pa ra atraer 
e l Ayuntamien to , pa ra suav iza r asperezas ji
pa ra supr imir en lo posible motivos de sepa
r a c i ó n y aun sólo de disensiones. A l contra
r i o , f u n d á n d o s e en abusos á que daba lugar 
l a permanencia é i n t e r v e n c i ó n del M u n i c i p i o 
en l a Cof rad ía , se le d e c l a r ó excluido de e l l a 
por e l siguiente decreto de l a autor idad epis
copal : « P a r a mejor gobierno de d icha Cof r a 
d í a , quietud y uni formidad de sus cofradesr 
y por haberse reconocido y exper imentado 
muchos y g r a v í s i m o s inconvenientes , dijo Su 
S e ñ o r í a que e x c l u í a á las Comunidades, y 
consiguientemente á l a C iudad , por cuanto 
e l l a misma se a p a r t ó de d icha Cof rad ía , como 
consta del l ib ro que se ha presentado ante S u 
Señor í a .» 

E l Cabi ldo ca tedra l p r e s t ó siempre á l a 
Cof rad ía su c o o p e r a c i ó n m á s entusiasta, mos
t r á n d o s e de e l l a d e v o t í s i m o . E n l a ses ión de 
16 de M a r z o de 1610 se t o m ó e l acuerdo de 
que todos los Capi tu lares , s in e x c e p c i ó n , ha -
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b í a n de ser cofrades. M u y b ien estaba eso, 
pero no lo estuvo tanto e l querer gobernar y 
manejar l a Cofrad ía hasta e l extremo de que 
en a l g ú n tiempo no hubiera otros cofrades 
que los C a n ó n i g o s . E l obispo Sr . Fuentes, en 
1686, a l obl igar á los prebendados á cumpl i r 
su compromiso de ingresar todos en l a Cofra
d ía , les encargaba l a c o n s e r v a c i ó n de e l l a 
«como á ú n i c o s h e r m a n o s . » L o cua l no debe 
entenderse en e l sentido de que se prohib ie ra 
ser de l a Cof rad ía á los que no fueren de cor-
pore Capituli, pues terminantemente en los 
estatutos formados por aquel Prelado se ex
presa que pueden pertenecer á e l l a lo mismo 
c l é r igos que seglares. S i n embargo, e l d e á n 
Anguiano e s c r i b í a en 1774: «No se encuentra 
que h a y a entrado alguno desde 1690; por lo 
que ú n i c a m e n t e se ha conservado l a Cof rad ía 
en los setenta a ñ o s precedentes con las en
tradas y tarjas de los Capi tulares y Rac ione
ros t i t u l a r e s . » 

P a r a los gastos de l a Cof rad ía se contaba 
con los dos ducados que a l ingresar pagaban 
los cofrades, los cuales, a d e m á s , d e b í a n dar 
r e a l y medio cada a ñ o . H a b í a dos Hermanos 
limosneros p a r a recoger las limosnas de los 
fieles; en d í a s s e ñ a l a d o s se deb ía hacer petito
rios. Anua lmente se r e c o r r í a todo e l obispado 
pidiendo pa ra l a Cof rad ía . L a cual en ocasio-
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nes r e c i b i ó grandes donativos, como e l de 
10.700 reales del obispo D . Ma t í a s Santos M o -
ratinos, que g o b e r n ó l a ig les ia lucense desde 
1664 á 1669. 

E l destino que á los fondos se daba no po
día ser m á s laudable . L o s dos Hermanos v i s i 
tadores, a d e m á s de consolar á los cofrades ' 
enfermos, d e b í a n socorrer á los que v i e r e n 
pobres. Como nadie m á s pobre que las á n i 
mas encarceladas en e l Purgator io , l a Cofra
d ía no se o lv idó de los hermanos difuntos. «Se 
d i r á una M i s a por cada pobre de solemnidad 
que m u r i e r e , » leemos en los Estatutos. A d e 
m á s , por cada cofrade fallecido d e b í a n deci r 
una M i s a los sacerdotes hermanos, y e l Rosa
r io los seglares. 

L o s cofrades no se contentaban con ejer
cer l a ca r idad socorriendo á los que de entre 
ellos se encontrasen necesitados. N o m b r a b a n 
a d e m á s Vhltadores de cárceles y hospital. P a r a 
l a san t i f i cac ión propia confesaban y c o m u l 
gaban mensualmente; o ían las Misas canta
das que se celebraban en l a C a p i l l a del Santo 
los d í a s de jubileo y por los hermanos difun
tos. Todos los meses h a b í a Misa de ánimas, y 
a l t e rminar se t e n í a congregación particular. 
L a r e u n i ó n genera l e ra una vez a l a ñ o . Tres 
sacerdotes- no d e s e m p e ñ a b a n otro oficio que 
deci r Misas en l a C a p i l l a de San F r o i l á n . A 
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los moribundos se les l l e v a b a e l Cristo de las 
procesiones. E l p e n d ó n de l a Cof rad ía e r a de 
damasco azu l . 

E n L u g o , c iudad siempre dis t inguida por 
su d e v o c i ó n , e l n ú m e r o de devotas H e r m a n d a -
dades no era escaso ciertamente. S e g ú n ve 
mos en un curioso pleito entablado por e l C a 
bi ldo contra e l Mun ic ip io ante l a A u d i e n c i a 
de l a Corufia en 1708, estaba a q u é l en quie ta 
poses ión de no admit i r dentro de l a Ca t ed ra l 
á persona a lguna con g u i ó n ó estandarte n i 
instrumento de c l a r í n , « e x c e p t o los que las 
Cof rad ías suelen l l e v a r para las procesiones 
del San t í s imo .» E n los siglos X V I I y X V I I I 
las cuestiones de competencia , las disputas 
sobre etiquetas y p r io r idad , ocupaban g r a n 
parte de l a a t e n c i ó n de los jueces y de l a ac
t i v i d a d de los escribanos L a Cofrad ía de S a n 
F r o i l á n no dió lugar á disputas; pues luego 
de aprobados en forma sus estatutos, como 
en documentos de aquel la é p o c a se consigna , 
«por ser l a d e v o c i ó n de S a n F r o i l á n tan g r a n 
de entre todos los vecinos . . , acordaron los 
cofrades de San Roque y Santa Ca ta l ina dar 
l a a n t i g ü e d a d en las procesiones á San F r o i 
l án .» E l capitulo ú l t i m o de l a Historia de 
Lugo, de l doctor Pa l l a res , se t i tu la a s í : Las 
insignias de la Cofradía de Nuestra Señora de 
los Ojos Grandes, después de las del Santisimo 
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Sacramento, deben preferir en las procesiones 
á las de todas las Cofradías. P r u é b a s e que l a 
imagen de l a V i r g e n de los Ojos Grandes debe 
preceder á l a de l Eosar io , por r a z ó n del pa
tronato. Y se resuelve a s í l a ob jec ión sacada 
del patronato de San F r o i l á n : « A u n q u e l a 
imagen de San F r o i l á n , y ins ignias de su Co
f r ad í a , siendo P a t r ó n de este Obispado, no 
preceden á las de l a Cof rad ía de Nues t ra Se
ñ o r a del Kosar io , es l a r a z ó n porque, aunque 
San F r o i l á n es P a t r ó n , es infer ior á l a R e i n a , 
que representa l a imagen del Rosa r io .» 

N o pod ía competir l a Cof rad ía de nuestro 
Santo en gracias y p r iv i l eg ios con l a de Nues
t ra S e ñ o r a de los Ojos G-randes. Pero no e ran 
pocas sus r iquezas espir i tuales. L o s Obispos 
que reformaron sus consti tuciones, á l a v e z 
otorgaban muchas indulgencias á los que pu
siesen el nombre en las l is tas de los cofrades. 
A d e m á s , e l P a p a Paulo en 20 de Jun io de 
1611, c o n c e d i ó indu lgenc ia p l ena r i a p a r a e l 
ingreso en l a Cof rad ía , otra por v i s i t a r l a C a 
p i l l a del Santo l a v í s p e r a de su fiesta, y o t r a 
pa ra l a hora de l a muerte, s in contar las mu
chas parc ia les . 

Múl t ip l e s causas concurr ie ron pa ra que 
las Cof rad í a s , insti tuciones bené f i cas á l a v e z 
que piadosas, que v e n í a n á supl i r l a fa l ta de 
las Cajas de Ahorros y de Sociedades de Se-

TOMO II 8 
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guros mutuos, l l ega ran á l a m á s lamentable 
decadencia . N o fué de las menos eficaces l a 
a rb i t r a r i a i n t r o m i s i ó n del Poder c i v i l . E n 
F r a n c i a e l edicto de 1749 e x i g i ó l a R e a l auto
r i z a c i ó n pa ra fundar Cof rad í a s , y a c a b ó de 
sujetarlas d e s p ó t i c a m e n t e á l a autor idad l a i 
ca . Los Borbones e s p a ñ o l e s s iguieron tan fu
nestos ejemplos de t i r a n í a y de regal i smo. 

Cier tamente que nuestros antiguos Reyes , 
como E n r i q u e I V , cast igaron basta con pena 
de muerte las reuniones pa ra fines c r i m i n a 
les, l lamadas algunas veces Cof rad ías ; con 
tanto m á s mot ivo , cuanto que « toman advo
c a c i ó n de a l g ú n Santo.. . y hacen sus l igas y 
juramentos pa ra se ayudar . . . ; y algunas ve 
ces hacen sus estatutos honestos para mostrar 
en p ú b l i c o , diciendo que para l a execucion 
de a q u é l l o s hacen las tales co f rad ías ; pero en 
sus hablas secretas y conciertos t i r an á otras 
cosas .» D e esta clase de asociaciones e ran 
las germanitates et confrarias que F e r n a n 
do I I p r o h i b i ó se formasen en Lugo e l a ñ o 
1161 contra l a Ig les ia . V e r d a d es que y a de 
antiguo se p id ió que se presentasen á l a auto
r i z a c i ó n de los Reyes las fundaciones de las 
Cof rad ía s ; pero nunca se l l egó adonde C a r 
los I I I con una s imple respuesta a l Consejo en 
25 de Junio de 1783, por l a que abo l ió todos 
los gremios y las Cof rad ías no erigidas con 
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permiso de l a autor idad del R e y , mandando 
que las aprobadas por l a J u r i s d i c c i ó n R e a l y 
E c l e s i á s t i c a formen « n u e v a s Ordenanzas, que 
ge r emi tan a l Consejo pa ra su examen y apro
b a c i ó n , » y que se proceda por los Obispos á 
su reforma, «de acuerdo con las Juntas gene
ra les de C a r i d a d y Magistrados s e c u l a r e s . » 
E n e l siglo siguiente se con t i nuó legis lando 
sobre Cof rad ía s : sobre sus cuentas, como en 
14 de Octubre de 1805; sobre sus gastos, como 
en 27 de Marzo de 1822. Aunque venc ida l a 
i n v a s i ó n de los franceses, t r iunfaron sus ideas 
con l a ayuda de pol í t icos e s p a ñ o l e s enemigos 
de l a Ig les ia , y los bienes de las Cof r ad í a s 
sufrieron l a d e s a m o r t i z a c i ó n , pa lab ra con 
que se designa un hecho que tiene otro nom
bre en e l lenguaje corr iente . 

No negaremos que algunas Cof rad ías fue
r o n ocas ión de excesos y abusos; pero á todas 
luces se exageraba cuando en l a I n s t r u c c i ó n 
que pa ra l a Junta general de C a r i d a d a p r o b ó 
Car los I I I , se dec í a que con esta abo l i c ión de 
las Cofrad ías « l o g r a r á n los vecinos de M a d r i d 
y de su ju r i sd icc ión tanto aux i l io como s i se 
les remit iesen todos los t r i bu tos .» Por supues
to que, como sol ía suceder, l a h i p o c r e s í a ve 
l aba los intentos de l a maldad; y as í , en e l 
c a p í t u l o 19 de esta I n s t r u c c i ó n , se asegura 
que l a mul t ip l i c idad de Cof rad ías «d i s t r ae á 
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los fieles de las p a r r o q u i a s ; » y en e l c a p í t u 
lo 20 se repite: «Es ta abo l i c ión a u m e n t a r á l a 
concur renc ia de los fieles á su par roquia y l i 
b r a r á á los vasal los de un peso i n t o l e r a b l e . » 

L a fal ta de piedad só l ida , entre apar ien
cias de g ran d e v o c i ó n , durante e l siglo X V I I I 
y aun desde mediados del anterior, p r i n c i p a l 
mente á causa de las relaciones de nuestra 
n a c i ó n con l a francesa, se hizo notar en las 
Cof rad ías ; y no fué enteramente una excep
c ión l a que l l e v a b a e l nombre del i lustre hijo 
de L u g o . T a n m a l adminis t rada andaba ó t an 
pocos recursos t e n í a , que, s e g ú n aparece de l a 
ses ión del Cab i ldo celebrada e l 26 de Agosto 
de 1656, h a b í a «p la to de petitorio todos los 
domingos ,» c r e y é n d o s e que sólo as í p o d r í a 
sa lvarse su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . No fué bas
tante; por lo que, a l finalizar aquel a ñ o (Ac 
tas capi tulares , l ib ro V I I , folio 274 vuelto), se 
d e t e r m i n ó «se cuide se cobren las tarjas y 
entradas de los cofrades y que en e l p r imer 
s e r m ó n se d iga ó ponga a lguna c é d u l a p a r a 
que mueva los corazones de los que deben, á 
que paguen, y se aumente l a Cofradía y ten
ga c e r a . » 

D e los Mayordomos p e n d í a en g ran parte 
l a buena m a r c h a de l a Hermandad . Los p r i 
meros cuyos nombres se conocen, fueron e l 
Arced i ano de Abeancos y e l L icenc iado C o n -
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za lo S á n c h e z . Algunos no c o r r e s p o n d í a n á l a 
confianza en ellos depositada. E n 1769 se cre
y ó preciso dar comis ión a l D e á n de l a Cate
d r a l pa ra ajustar las cuentas de l a Cof rad ía 
« r e s p e c t o a l poco cuidado que tuv ie ron los 
M a y o r d o m o s . » Se conservan las cuentas de l a 
Cof rad ía hasta e l a ñ o 1776, y por cierto que 
algunos descargos son curiosos. 

E n e l Cabi ldo congregado e l 11 de N o 
v iembre de 1769, s e g ú n leemos en sus actas, 
« t r a t ó s e de l a n inguna observancia que te
n í a n las constituciones de l a Cof rad ía de nues
tro Patrono San F r o i l á n , p r i v á n d o s e por ello 
de algunos sufragios que h a b í a ob l igac ión de 
hacer por los hermanos difuntos;» y se a c o r d ó 
formar otras « p a r a su m á s cumpl ida y perpe
tua o b s e r v a n c i a . » Pero no e l hacer nuevos es
tatutos, lo cua l era fác i l , sino e l hacer que los 
existentes se cumpl i e r an y que hubiese mu
chos que se comprometiesen á cumpl i r los , i m 
portaba. Y esto era y a m á s difícil , parte por 
las muchas Cof rad ías que se fueron estable
ciendo en L u g o , parte por l a q u i z á s exces iva 
ingerenc ia de l Cabi ldo y sus disgustos y con
flictos con l a c iudad, s e g ú n veremos en e l s i 
guiente c a p í t u l o . 
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El Cabildo de Lugo.—Vísperas, procesión y Misa. 
Cooperación del Concejo á las fiestas religiosas. 
Cuestiones sobre el sitio que debía ocupar.— 
Fuegos.—Comedias.—Otros festejos profanos. 

N o puede negarse que e l Cabi ldo Ca ted ra l 
de L u g o se e s m e r ó siempre en solemnizar , 
con l a posible pompa, l a fiesta de l Santo P a 
t r ó n de l a d ióces i s . 

E n 24 de Septiembre de 1600, juntamente 
con e l obispo D . Pedro de Castro, se t o m ó por 
l a C o r p o r a c i ó n e l acuerdo de celebrar como 
fiesta de tabla e l d ía en que .el Santo n a c i ó á 
l a v i d a de l a eterna g l o r i a . 

Pocos a ñ o s d e s p u é s , a l tasarse lo que debe 
l l e v a r l a m ú s i c a en las funciones á que fuere 
l l amada , se l a p roh ib ió pe rc ib i r cosa a lguna 
en d icha fes t ividad. L o s C a n ó n i g o s a s i s t í a n 
en e l l a á coro por o b l i g a c i ó n y por d e v o c i ó n ; 
s i n embargo, se r e s o l v i ó en 29 de A b r i l de 1614 
que l a renta de procuraciones de las tenencias 
de S a b i ñ a o se dedicara á distr ibuciones ínter 
prcesentes pa ra los que asistiesen á l a func ión 



122 A . L . P B L Á . E Z 

de S a n F r o i l á n . P a r a los gastos de l a fiesta 
daba e l Cabi ldo 300 reales. E l C a n ó n i g o á 
quien tocaba ser Mayordomo, estaba obligado 
á dar 50 ducados pa ra d is t r ibui r entre sus 
c o m p a ñ e r o s presentes aquel d ia . Pero en 1696 
e l Cabi ldo r e n u n c i ó dichas distr ibuciones, las 
cuales desde entonces quedaron en beneficio 
de l a f á b r i c a de l a Ca tedra l , y d e t e r m i n ó s e 
que s i a l g ú n prebendado no concurriese á l a 
func ión , p a g a r í a dos reales de mul ta . 

A m é n de esto, e l Cabi ldo se obl igó á hacer 
las fiestas, correspondiendo cada a ñ o á un 
C a n ó n i g o e l cumplimiento de esta o b l i g a c i ó n . 
L a cua l , con e l tiempo, r e s u l t ó t an pesada, 
que muchos procuraban ex imirse de e l l a . 

L o s Deanes s o s t e n í a n que no eran C a n ó 
nigos, y , por consiguiente, no rezaba con 
ellos t a l p r e s c r i p c i ó n . D i ó s e lugar asi á un 
largo y curioso plei to, que p e r d i ó e l D e a n a t o . 
E l a ñ o 1683 e l D e á n se n e g ó abiertamente á 
satisfacer, cuando le tocó e l turno, la propina 
de los 50 ducados, pero a l fin se le h izo entre
g a r l a . 

L o s Beneficiados m ú s i c o s protestaron de 
que se les quis iera meter en turno con los C a 
n ó n i g o s pa ra pagar los gastos de l a fiesta; y 
en 27 de Nov iembre de 1683 se r e so lv ió que 
t e n í a n r a z ó n , y quedaron l ibres de esta ca rga . 

L o s Dignidades se o p o n í a n con frecuencia 
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á encargarse de hacer festejos, f u n d á n d o s e en 
que no eran C a n ó n i g o s ; por eso se dec id ió , en 
8 de Junio de 1694, que l a c i rcuns tanc ia de no 
ser C a n ó n i g o s no los e x i m í a , pues bastaba l a 
de Prebendados. S i n embargo, t o d a v í a en 1786 
e l Chantre , a l tocarle e l turno de encargado 
de l a fiesta,, dió lugar á graves disgustos, y 
dijo que á é l no le p o d í a n obl igar los acuer
dos capi tulares , porque «no era de l cuerpo 
del Cab i ldo , y sólo e ra subdito de l Pre lado y 
de l a Ig l e s i a .» Cuatro a ñ o s m á s tarde t a m b i é n 
e l Arced iano de Tr i acas te l a se r e s i s t i ó á dar 
pa ra l a func ión de San F r o i l á n lo que le 
c o r r e s p o n d í a , alegando e l no ser C a n ó n i 
go; mas, a l fin, no le q u e d ó otro recurso que 
pagar . 

E n ocasiones h a c í a s e preciso acudi r á l a 
fuerza p a r a que los Dignidades cumpliesen 
su o b l i g a c i ó n . Y as í vemos que en 23 de Agos
to de 1718 se e m b a r g ó a l Juez de fuero los 
efectos de su dignidad que llevaba en arriendo. 
Casos hubo de que a l g ú n C a n ó n i g o , como su
ced ió en 1673, se ausentase de l a D ióces i s por 
no pagar los gastos de l a func ión ; aunque este 
recurso no s u r t í a efecto, pues s i no se les po
d ía hacer regresar oportunamente, á lo menos 
se les h a c í a dar e l dinero. E n esto era e l C a 
bi ldo inexorab le . E n 1672 e l c a n ó n i g o Gayoso 
no h a b í a querido hacer las fiestas; en 7 de F e -
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torero del a ñ o siguiente se le re tuv ieron 500 
reales por esta causa. 

Como e l encargarse de los festejos resul -
tatoa m u y gravoso, e l obispo D . J u a n Asensio 
p e r m i t i ó que e l Prebendado á quien corres
pondiese esta o b l i g a c i ó n , pod ía ex imirse de 
e l l a mediante l a entrega de 50 ducados. P r o n 
to hubo que doblar esta cant idad . Y en 21 de 
J u l i o de 1772 se s e ñ a l ó l a de 150. M u y justo 
e ra que se permit iese este cambio. E n 19 de 
Sept iembre de 1685 representaba e l Cabi ldo 
que l a fiesta costaba no menos de 1.300 reales 
a l C a n ó n i g o que l a t e n í a á su cargo, «no es
tando computadas en m á s las p r e b e n a s » s e g ú n 
cer t i f icaba e l Secretar io . 

Asombroso p a r e c e r á esto á los imbuidos 
e n las exageraciones ace rca de las r iquezas 
de l Clero en los pasados siglos. N o lo ex t ra 
ñ a r á quien sepa que en L u g o , durante a lgu
nas é p o c a s , no l l egaba á 30.000 reales lo que 
se d i s t r i b u í a entre todos los Prebendados. L a 
pobreza de l a f á b r i c a de l a Ca tedra l , en a l 
gunos siglos, l l egó á l a mise r ia , y , a d e m á s , 
estuvo g r a v a d a en 1.800 ducados anuales por 
diversos censos. A pr inc ip ios del s iglo X V I I , 
e n una B u l a de Gregor io X V d i r ig ida á l a 
C a t e d r a l lucense, se dice que los asientos de 
e l l a e ran admodum indecentes, que no h a b í a 
los precisos Capel lanes n i cantores, que se 
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c a r e c í a de ornamentos y de alhajas cas i en 
absoluto, y que n i luces se p o d í a n tener de
lante del S a n t í s i m o . 

E n e l ú l t i m o tercio de aquel la centuria, , 
s e g ú n vemos en los Libros de fábrica , las ren
tas de l a Catedra l eran: 60 fanegas de pan , 
que v a l í a n á 11 reales; 150 ducados que pro
duc í a e l a r r iendo de las casas, y 480 duca
dos de censos y juros; lo cua l , unido a l dona
t ivo de los cornados, a l va lo r de las primeras 
cuartas, á l a p e n s i ó n del Arzobispado de San
tiago, a l importe ca lculado de las multas por 
faltas de res idencia , á lo que se cobraba por 
aras y sepulturas y á l a cuar ta parte de l as 
penas de Cámara, h a c í a un total de 17.110 rea
les, cuando los gastos ordinar ios y precisos 
eran 19.055. 

P o r entonces , el c a n ó n i g o Montenegro 
U l l o a , en nombre del C a b i l d o , manifestaba á 
Su Majestad que s i no s o c o r r í a pronto á l a C a 
tedra l , «será preciso que se e x t i n g a e l Obispa
do ó que se mude á otra p a r t e . » E n e l s i 
glo X V I I I , por no poderse pagar los necesa
rios dependientes, se r e p e t í a el triste caso, se
g ú n leemos en escritos de aquel la centur ia , de 
que en pleno d ía entraban inmundos anima
les en l a Ca tedra l . 

Se comprende que si era penoso á P r e b e n 
dados tan pobres pagar e l importe de las fies-
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tas de San F r o i l á n , mayor que lo que en todo 
un a ñ o les p r o d u c í a e l canonicato, resul taba 
intolerable encargarse uno mismo dos veces 
de l a fiesta. E l p r imer caso de ello se d ió 
en 1750; y en l a ses ión capi tu lar de 26 de 
M a y o se dec id ió que aquel á quien llegase 
segunda vez el turno, quedara l ib re de entre
gar los consabidos ducados. N i era e x t r a ñ o e l 
que á uno mismo tocara dos veces e l encar
garse de l a fiesta, porque no eran tantos como 
q u i z á se cree. 

L a pobreza de sus rentas no c o n s e n t í a 
mayor n ú m e r o . Y a tuvo que reducir lo e l L e 
gado de l a Santa Sede, ca rdena l Jac in to , 
en 1173, en a t e n c i ó n á l a fal ta de medios de 
s u s t e n t a c i ó n , tantam victualium inopiam, t an 
grande que, s e g ú n consta de un instrumento 
suscrito por e l obispo Juan , algunos a ñ o s an
tes, en e l de 1155, l legaba á faltarles e l a l i 
mento cotidiano, quotidianus deficiat victus. 
D e l siglo siguiente se ha l l a una d o n a c i ó n de 
Alfonso I X , quien habiendo estado en l a C a 
tedra l por Pascua y notando que los C a n ó n i 
gos l a mayor parte del a ñ o no p o d í a n beber 
v ino y h a b í a n de contentarse con s idra , les 
c o n c e d i ó en 1216, pa ra r e m i s i ó n de sus peca
dos y de los de sus padres, 150 moyos anua
les de v ino de R i b a d a v i a , per médium ripee 
Avies. Dos a ñ o s m á s tarde, e l obispo D . R o -
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drigo les ced ió unas heredades que h a b í a 
comprado de su peculio, a l ve r que los i ng re 
sos que t e n í a n eran extremadamente m ó d i c o s , 
substanham per multum tenuem. Porque es de 
adve r t i r que en aquellos tiempos, que se a la 
ban mucho porque se conocen poco, con l a 
misma fac i l idad se daba que se qui taba á l a 
Ig les ia . E n un documento int i tulado Inventa-
rium possesionum Lucensis Ecclesice, del an t i 
guo tumbo del a rch ivo catedral , y que parece 
escrito en e l siglo X I I , bajo este encabeza
miento: Hcec est notitia de hcereditatíbus etpos-
sesionibus, et ecclesiis, et familiis, quce perti-
nent etiam ad nostrum canonicatum et commu-
nem mensam, quas per rapinam et sacrilegium 
de jure nostro rapuerunt, et de manu anteces' 
sorum, se lee una l a rga l i s ta de bienes robados 
ó usurpados á l a Ca tedra l . E n los estatutos 
capi tulares hechos en 1290 se d i v i d í a n los 
productos de las propiedades de l Cabi ldo en 
30 partes: 22 pa ra otros tantos C a n ó n i g o s , 
cinco pa ra diez Racioneros y tres pa ra las D i g 
nidades. P o r una B u l a de Sixto I V , datada 
en 1475, consta que h a b í a entonces 27 C a n ó 
nigos y seis Racioneros. E n 1569 t e n í a una de 
las prebendas e l Pre lado . E l obispo Ventos i l lo 
s u p r i m i ó dos canon j í a s , que no d e b í a n v a l e r 
mucho cuando las renunciaron sus poseedores. 
D e s p u é s , en 1581, se s u p r i m i ó o t ra . L o s esta-
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tutos de 1619 fijaron en 28 e l n ú m e r o de l as 
prebendas. L o s poderosos Abades mitrados de 
Samos y de Monforte figuraban, por c o n c e s i ó n 
de los Obispos, entre los var ios Arced ianos 
que t e n í a l a Ca tedra l de L u g o . No pocos p le i 
tos sostuvieron contra e l Cabi ldo , hasta por 
las s i l las donde h a b í a n de sentarse. Pero en 
cuanto á l a c e l e b r a c i ó n de l a fiesta del Pa t ro 
no, no les quedaba lugar p a r a disputas. 

Así como era frecuente no querer encar
garse de hacer l a fiesta, t a m b i é n lo era e l que 
los encargados de l a misma no pudiesen pa 
gar los gastos. A eso obedec ió e l acuerdo to
mado en l a Jun ta capi tu lar de 1.° de D i c i e m 
bre de 1716 pa ra que los que hubiesen dejado 
de satisfacer algunas cantidades las diesen a l 
Mayordomo del Cabi ldo , «y que v a y a c o b r á n 
dose anualmente de lo que h a b í a de pagarles 
del superávit de sus tenencias, de lo que gana
ren en l a I g l e s i a . » 

Se e x p l i c a por lo dicho que e l Cab i ldo , á 
pesar de su devoc ión , p rocura ra l ibrarse de 
ca rga tan onerosa. No podía por sí, á causa 
de que con juramento se h a b í a obligado; y en 
15 de Septiembre de 1685 a c u d i ó con l a opor
tuna s ú p l i c a a l Obispo. Pero é s t e , lejos de 
concederlo, lo que hizo a l a ñ o siguiente fué 
prohib i r , s í , los abusos de gastos superfiuos, 
mas declarando que todos los C a n ó n i g o s es-
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taban en l a ob l i gac ión de ser Hermanos de l a 
Cofrad ía y hacer por turno las fiestas. 

E l Ayun tamien to secundaba dec id idamen
te a l Cabi ldo en su e m p e ñ o de festejar a l Santo 
que, naciendo en e l la , honor tan grande dis
p e n s ó á l a c iudad. Sabido es que e l C a b i l d o , 
Juntamente con e l Obispo, a d e m á s del dere
cho de v i s i t a r l a d ióces i s , castigando á c l é r i 
gos y seglares, t e n í a j u r i s d i c c i ó n en lo c r i m i 
n a l y j u r i s d i c c i ó n temporal sobre l a c iudad 
de L u g o y sus cotos hasta e l a ñ o 1595, en que 
l a ced ió a l Pre lado á cambio de 170 fanegas 
anuales de pan , s i b ien q u e d á n d o s e con a l g u 
nos emolumentos propios de los s e ñ o r e s de 
pueblos, como el que se le diese una p ieza de 
cada carga de v i d r i o , l e ñ a y d e m á s cosas que 
se vendieren . Pues lo mismo á pa r t i r de 
d icha fecha, que antes cuando su su jec ión 
respecto del Cabi ldo era m á s grande, se le v e 
siempre deseoso de promover e l culto de l 
i lustre hijo de l a c iudad del Sacramento. 

Desde muy antiguo se ha l l aba dispuesto 
que cada a ñ o un Conceja l s e r í a Mayordomo 
de San F r o i l á n , juntamente con e l C a n ó n i g o 
encargado de las fiestas. P a r a ev i ta r ace rca 
de ello dudas y cuestiones, ambas Comunida
des h i c i e ron escr i tura en forma e l a ñ o 1630. 
C inco m á s tarde a c o r d ó e l M u n i c i p i o que sus 
ind iv iduos , á los seis a ñ o s de cofrades de S a n 

TOMO II 9 
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F r o i l á n (y d e b í a n entonces serlo todos), que
daban sujetos á ser Mayordomos cuando les 
correspondiera, con l a ob l i gac ión de hacer 
las fiestas y cumpl i r lo d e m á s anejo a l cargo; 
y que, á quien se negase á ello, se le impon
d r í a l a pena de trescientos reales. T o m ó s e 
esta d e t e r m i n a c i ó n en v i s ta de que á veces 
los seglares, como a ñ o s antes h a b í a hecho 
Sancho M é n d e z cuando le tocó ser Mayordo 
mo con e l c a n ó n i g o Qui roga , se r e s i s t í a n á 
aceptar e l cargo, por lo que t e n í a el A y u n t a 
miento que nombrar Mayordomos seculares, y 
no siempre encontraba quinces con gusto 
quis ieran serlo. E n 1655 e l Ayuntamiento pro
puso a l Cabi ldo tres personas pa ra que entre 
ellas e l ig ie ra el Mayordomo seglar para las 
fiestas del glorioso San Fro i lán , « y que s i no 
acetaba, l a C iudad se o b l i g a r í a por jus t ic ia en 
a t e n c i ó n de un auto que l a Ciudad tiene echo 
en que se obl iga á tener l a fiesta.» 

L a ob l i ga c ión que los Concejales se i m p u 
sieron, no siempre con exact i tud l a c u m p l í a n , 
por cuanto en 1673 se d e t e r m i n ó expulsar de 
l a Cofradía á los cofrades del Consistorio que 
no quis ieran ser Mayordomos cuando les co
rrespondiese. No arguye esto, s in embargo, 
fa l ta de d e v o c i ó n en los ediles, de quienes 
registramos actos como és t e que se consigna 
en las Actas capitulares correspondientes a l 
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12 de Agosto de 1656: «Vin ie ron dos delega
dos de l a c iudad y refir ieron e l sentimiento 
que l a c iudad tenia_, de que por parte de los 
vecinos de e l l a h a y a tan poca d e v o c i ó n en l a 
c o n t i n u a c i ó n de las fiestas del P a t r ó n S a n 
F r o i l á n . » 

L a s fiestas eran pr inc ipa lmente re l igiosas . 
C e l e b r á b a s e una magnifica y vis tosa proce
s ión . Iban en e l l a , como era na tura l , e l pen
dón y l a efigie del Santo. Conforme leemos 
en documentos de l siglo X V I I I , se pagaba en
tonces siete reales á cada uno de los Cape l l a 
nes que los l l evaban en l a p r o c e s i ó n de l 
Corpus, y cuatro á cada uno de los otros c i n 
co en l a p r o c e s i ó n del d ia del Santo. Desde 
1671, s e g ú n acuerdo adoptado l a a n t e v í s p e r a 
de l a fiesta, l a p r o c e s i ó n entraba «por l a 
ig les ia del convento de Recole tos .» No s in sen
timiento debemos refer i r , á fuer de h is tor ia
dor v e r í d i c o , lo que suced ió en l a p r o c e s i ó n 
del a ñ o 1798: «A presencia del púb l i co , y con 
e l e s c á n d a l o consiguiente, y dando lugar a l 
debido proceso, e l Chantre dió dos bofeto
nes á uno de los c l é r igos que l l e v a b a n e l 
San to .» 

A l a M i s a a s i s t í a n las Autor idades y Cor 
poraciones y todo e l pueblo. Por cierto que e l 
a ñ o 1777 o c u r r i ó un hecho harto e x t r a ñ o y 
lamentable . L o referiremos con las mismas 
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palabras que se leen en e l ac ta de l a sesión 
que dos d ías d e s p u é s tuvo e l Cabi ldo: «Se t ra 
tó haberse notado que en l a concurrencia que 
acostumbran hacer en forma de Comunidad 
las dos de los Franc iscanos y Domin icos en 
e l coro á las V í s p e r a s y M i s a de San F r o i l á n , 
se h a b í a notado y causado no poca novedad 
lo que h a b í a n hecho los F ranc i scanos , des
amparando dicho coro luego que se c o n c l u y ó 
e l s e r m ó n . . . » E n su v i r t ud se a c o r d ó «se ma
nifieste a l G-uardián lo reparable que ha sido 
l a expresada novedad; que e l Cabi ldo espera 
l a enmiende en lo sucesivo, y en su defecto 
t o m a r á las medidas que le sean adaptables á 
l a m a n u t e n c i ó n del honor y respeto que se le 
debe .» 

Tanto en l a Ig les ia Ca tedra l de l a d i ó c e 
sis donde San F r o i l á n n a c i ó , como en l a del 
obispado donde c e r r ó los ojos á l a l uz de los 
cielos, muy de antiguo h a b í a s e r m ó n en e l d ía 
de su fiesta. N o sabemos, s in embargo, de 
ninguno que se h a y a dado á l a estampa. 
L á s t i m a grande ha sido^ porque entre tantos 
centenares de discursos contarianse c ier ta
mente no pocos merecedores de que l a poste
r i d a d los conociese. Con ellos, realzando y 
avalorando nuestro trabajo mediante su i n 
s e r c i ó n en é l , que as í no e s t a r í a falto de todo 
al ic iente pa ra ser le ído , p o d r í a m o s é n t r e t e -
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j e r una gu i rna lda hermosa de a r o m á t i c a s flo
res de elocuencia pa ra depositarla sobre los 
al tares del Santo Patrono y pa t r ic io de L u g o . 
Nosotros, que todos los a ñ o s mientras perma
necimos en L u g o predicamos en l a fes t iv idad 
de l Pa t rono, no por su m é r i t o , que no t e n í a n 
n inguno, como de quien c a r e c í a de las dotes 
necesarias pa ra sobresal ir en e l difícil arte 
de l p ú l p i t o , sino por d e v o c i ó n a l Santo, dimos 
tres á l a estampa, uno en L u g o en 1891 y dos 
en Ba rce lona , en l a c o l e c c i ó n de nuestros 
Sermones, editada por Gustavo Gi l í . 

P o r causa de l sit io que en las fiestas de 
S a n F r o i l á n y en las d e m á s á que c o n c u r r í a 
en c o r p o r a c i ó n d e b í a ocupar e l A y u n t a m i e n 
to, hubo no pocos disgustos. Que jóse e l C o n 
cejo, en 23 de Febre ro de 1623, de que no se 
le d ie ra sitio determinado cuando as i s t í a á 
las funciones de l a Catedra l ; y se le c o n c e d i ó 
como lugar e l de l E v a n g e l i o , entre ambos co
ros, cuando asistiese en cuerpo de Ayunta
miento. No se c u m p l i r í a muy b i en e l acuerdo, 
y a que m u y pronto hubo nuevas quejas del 
M u n i c i p i o , satisfechas en 29 de Febrero dos 
a ñ o s m á s tarde. N o le p a r e c i ó d e s p u é s bueno 
aque l sitio a l Ayun tamien to , y t r a t ó de mu
dar lo : e l Cabi ldo se opuso y p id ió a u x i l i o a l 
Obispo en 29 de A b r i l de 1663, y d e s p u é s re 
c u r r i ó a l R e a l Consejo, y luego e n v i ó á todos 



134 A . L . P E L Á E Z 

los Cabildos de E s p a ñ a una r e l a c i ó n de los 
sucesos. T r a t ó s e de buscar una avenencia en 
28 de Nov iembre de 1673; pero no fué posible 
e l arreglo, y e l pleito con t i nuó con v a r i a for
tuna, hasta que en 1680 se nombraron comi
sionados de una y otra parte, y se log ró l a 
a r m o n í a , quedando fijado definitivamente que 
los asientos del Munic ip io se c o l o c a r í a n «aba 
jo del coro de l Chantre , ar r imando e l facis tol 
hac ia e l coro del D e á n . » A l a ñ o siguiente e l 
Ayun tamien to , en l a ses ión de l 16 de M a y o , 
hizo que constase en forma su derecho á po
ner bancos en l a Catedra l . Cinco a ñ o s pa 
sados, quiso cambia r de sitio otra vez; se 
r e s i s t i ó á ello e l Cabi ldo; e m p l a z ó s e á los 
C a n ó n i g o s con una provis ión á pedimento del 
M u n i c i p i o ; pero lo que h ic ie ron fué coger los 
bancos y echarlos á l a ca l le : l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l e n t a b l ó entonces recurso de fuerza; 
s igu ióse l a causa en l a A u d i e n c i a de l a Coru -
ñ a , que dió va r ios autos contra el Cabi ldo por 
e l hecho de arrojar los bancos concejiles, y 
por fin, en 1692, z an jó l a cues t i ón resolv ien
do que e l M u n i c i p i o , siempre que sa l ie ra del 
Consistorio «con vestidos negros y m a c e r e s , » 
p o d í a poner asientos en l a Catedra l , pero que 
se d e b í a n quitar de e l l a en cuanto l a función 
terminase. E l R e a l Consejo confirmó e l dere
cho de l a Ciudad , determinando que co loca-
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r í a sus e s c a ñ o s a l lado del coro del Chantre , 
junto á los del Cabi ldo , s e n t á n d o s e pr imero 
los Capel lanes, d e s p u é s los m ú s i c o s con so-
brepelliz^ m á s a l l á l a Jus t ic ia , luego los Re
gidores, y á c o n t i n u a c i ó n los Minis t ros , pero 
s in que se pusiesen huncos traviesos. N u e v a 
mente surgieron altercados por l a forma de 
los asientos de los concejales, dando lugar a l 
convenio de 1708, c u y a observancia d u r ó 
poco, por lo que se or ig inaron muchos disgus
tos, que te rminaron cuando e l Concejo hizo á 
sus expensas las ta r imas de l a Ca tedra l pa ra 
poner sus escafiiles en las fiestas y funciones 
p ú b l i c a s ; á l a vez se h ic ie ron e s c a ñ o s forra
dos de terciopelo para sentarse los C a n ó n i g o s 
en forma de comunidad. 

L a s cuestiones del Ayun tamien to no eran 
y a d e s p u é s con e l Cab i ldo , sino con los par
t iculares , que a legaban derechos pa ra sen
tarse en los bancos de l a Ciudad: a l fin se re
so lv ió que en los estrados municipales «no se 
sentasen otro ninguno que los A lca ldes y Re
gidores de esta y de las otras ciudades ga l le 
gas ,» con m á s los Oidores y t í tu los de Cas t i 
l l a . D e l mismo siglo X V I I hay en e l A r c h i v o 
H i s t ó r i c o C e n e r a l de C a l i c i a legajos de var ios 
pleitos entre Ayuntamien to y Cabi ldo sobre 
l a forma de concur r i r a q u é l á las proce
siones. 
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No hay que decir que las pr imeras v í spe 
ras del d ía de S a n F r o i l á n se solemnizaban 
cua l c o r r e s p o n d í a . Como era entonces cuando 
m á s festejos profanos h a b í a , algunos depen
dientes de l a Catedra l no estaban presentes 
á ellas; por lo que fué preciso tomar determi
naciones graves pa ra que no fa l taran á su 
o b l i g a c i ó n . 

T r a t á n d o s e de G a l i c i a , excusado es adver
t i r que abundaban los cohetes en l a func ión . 
P o r cierto que antiguamente se guardaban 
en e l a rch ivo de l a Catedra l , y e l 4 de Octu
bre de 1549 h ic ie ron exp los ión , y se quemaron 
ó quedaron inservibles g ran n ú m e r o de docu
mentos, que s in duda serian i n t e r e s a n t í s i m o s 
pa ra conocer l a h is tor ia de l a c o r p o r a c i ó n 
capi tu lar y de l a c iudad de L u g o . T a l era l a 
af ición á l a p ó l v o r a , que cuantas veces se 
t ra taba de r e p r i m i r e l exceso en los gastos de 
l a fiesta, p e r m i t í a n s e , s in embargo, las i l u m i 
naciones y los cohetes. E n algunos de los a lu
didos autos h a y quejas de «los grandes gastos 
pa ra invenciones de fuego de p ó l v o r a . » Eso , 
á pesar de que y a en los estatutos de l a Co
f r ad í a estaba mandado á los Mayordomos que 
se l imi tasen á « a l g u n o s cohetes dende l a torre 
de las c a m p a n a s . » Pero no era fác i l obser
v a r l o . A s i fué que a l marcarse , á mediados 
de l siglo X V I I , l a cant idad que e l encargado 
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de las fiestas d e b í a dar por este concepto, se 
e x p r e s ó que se h a b í a de « g a s t a r en cohetes á 
lo menos l a m i t a d . » E l mismo obispo Otadui 
y A v e n d a ñ o , que á fines del siglo X V I refor
m ó los estatutos de l a Cofrad ía de San F r o i -
l á n , prohibiendo las fiestas profanas, pe rmi 
t ió gastar en cohetes 200 reales. Carlos I I I , 
por R e a l orden de 18 de D i c i e m b r e de 1771, 
bajo pena de cuatro a ñ o s de presidio en los 
de A f r i c a á los reincidentes , p r o h i b i ó l a fá
b r i c a , venta y uso de fuegos, porque de ellos 
« h a n dimanado muchos incendios de casas y 
edificios.» Esto qu i tó uno de los p r inc ipa les 
al icientes de los festejos profanos de San 
F r o i l á n , pues por lo menos e l a ñ o siguiente 
de haberse dictado esta P r a g m á t i c a , se ob
s e r v ó escrupulosamente en L u g o , como se ve 
por l a ses ión capi tu lar de 21 de J u l i o , donde 
se t r a t ó del empleo que h a b í a de darse á l a 
cant idad s e ñ a l a d a para gas tar la en p ó l v o r a . 

Que hubiese comedias en l a Ca ted ra l en 
las fiestas del Santo á nadie e x t r a ñ a r á , cono
ciendo los pasados tiempos. E l respeto que se 
t e n í a á los lugares y cosas sagradas asegura
b a l a compostura en l a ig les ia ; y l a d e v o c i ó n 
acendrada y ferviente no se s a t i s f a c í a no 
v iendo representar á lo v i v o las acciones de 
los bienaventurados y los misterios de l dog
m a . E n l a l e g i s l a c i ó n de Par t idas p r o h i b i ó 
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Alfonso e l Sabio á los c l é r igos «ser facedores 
de juego por escarnio. . . N i n deben ot ros í es
tas cosas facer en las eglesiaa... Pero repre
sentaciones h i ha que pueden los c l é r igos fa
cer, as í como de l a Nascenc ia de Nuestro Se
ñ o r Jesucristo. . . ; et o t ros í de su Aparec imien 
to, como le v in i e ron los tres Reyes adorar; et 
de l a R e s u r r e c c i ó n . . . Tales cosas como estas, 
que mueven á los bornes á facer b ien et haber 
d e v o c i ó n en l a fe, facerlas pueden; et d e m á s 
porque los homes h a y a n remembranza que 
segunt aquel lo fueron fechas de v e r d a t . » 
Q u e r í a e l R e y (Par t ida 1.a, t í t . V I , l ey 34) 
que tales pasos sólo se tuv ie ran «en las c ib-
dades grandes, do bebiere arzobispos ó obis
pos .» Pero esto no fué cumplido, pues hasta 
en las p e q u e ñ a s aldeas los h a b í a en algunas 
regiones. Poco m á s de t re inta a ñ o s hace que 
e l autor de estas l í n e a s as i s t ió , en un pueblo 
de l a m o n t a ñ a de L e ó n , á una de estas repre
sentaciones celebradas en l a ig les ia , bajo l a 
d i r e c c i ó n del p á r r o c o . E r a l a v í s p e r a de los 
Reyes : todo e l vec indar io se h a b í a reunido 
por l a noche en e l templo á conmemorar l a 
E p i f a n í a de l Seño r . P a r a sentir v ivamente e l 
Mis ter io se le representaba con l a mayor na 
tu ra l idad posible. U n farol c o r r í a por encima 
de un cordel , t rayendo á l a memoria con su 
l u z oscilante l a mi lagrosa estrel la; los pasto-
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res, con su traje t íp ico , c o m í a n migas en una 
enorme ca ldera delante del a l ta r mayor ; los 
Reyes , con sus fastuosos vestidos y con sus 
disfraces, recordaban l a pompa de l Oriente y 
l a va r i edad de las razas humanas que se su
jetaron a l yugo amoroso de Cristo. J e s ú s , M a 
r í a y J o s é t e n í a n senci l los , dulces y conmo
vedores coloquios con sus vis i tantes . Po r l a 
i m p r e s i ó n , que de e l l a no se b o r r a r á nunca , 
p roduc ida por esta escena en nuestra a l m a 
de n iño que entonces p r i n c i p i a b a á conocer 
las letras, podemos ca l cu la r l a que semejan
tes funciones h a r í a n , en remotas centurias,, 
sobre sociedades infant i les , que apenas sa
b í a n leer por otros l ibros que por las escultu
ras y los cuadros de los Santos. A u n entre los 
asistentes á aquel acto piadoso y d e v o t í s i m o , 
por las l á g r i m a s que de muchos ojos s a l í a n , 
por los suspiros que á no pocos pechos agi ta
ban , pod í a colegirse c u á n intensamente les 
emocionaba e l considerar que Dios se h a b í a 
hecho hombre por amor a l hombre, y nos d ió 
por madre á su p rop ia Madre , y antes de ad
m i t i r los r icos presentes de los Reyes , com
p l a c i ó s e en r ec ib i r l a v i s i t a de los pobres pas-
torc i l los . Como no hay cosa que no se preste 
á excesos, los hubo t a m b i é n con mot ivo de l a 
parte que tomaba e l pueblo en estas repre
sentaciones, que poco á poco fueron r e d u c i é n -
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dose á simples Oficios l i t ú r g i c o s . Por causa 
de los abusos se d ic taron las severas pres
cr ipc iones de l Conci l io de A r a n d a en 1473, 
d e l de Gerona dos a ñ o s m á s tarde, de l de To 
ledo en 1575, y otros var ios . 

L a s comedias de San F r o i l á n eran come
dias á lo divino, y no i n t e r v e n í a n en ellas 
mujeres. E n é p o c a s r e l i g io s í s imas no parecie
r o n m a l estas devotas representaciones. L a s 
fiestas del Corpus no se celebraban s in autos 
sacramentales , en los que á los primores de 
l a poes í a se juntaba e l sabor t eo lóg ico m á s 
profundo. Algunos de estos autos se represen
taban delante de l S a n t í s i m o expuesto, cosa 
que p r o h i b i ó l a R e a l c é d u l a de 26 de N o v i e m 
bre de 1605, a l aprobar un edicto del Obispo 
de Badajoz, inserto en e l l i b ro del Sr . P é r e z 
Pastor , t i tulado Nuevos datos acerca del Ms-
trionismo español, mandando, entre otras co-
sas, que ninguno se v i s ta de Santo «en proce
s i ó n a lguna n i car ro , s i no fuere habiendo de 
representar a l g ú n auto de devoc ión .» Cuando 
l a comedia fuere « p u r a m e n t e ordenada á de
v o c i ó n , » pod ía representarse en iglesias y 
monasterios, s e g ú n acuerdo del R e a l Consejo 
de 8 de A b r i l de 1615. Pero en l a Instrucción 
que se Tía de guardar en las comedias, dada en 
1641, se permi ten las comedias de d e v o c i ó n 
en monasterio ó convento, mas «por manera 
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ninguna en n inguna ig les ia .» A u n el tener 
estas representaciones fuera de l templo pare
ció m a l , por creerlo deshonroso pa ra l a Igle
s ia , á D . J o s é Clav i jo y Fajardo y á D . N i c o 
l á s F e r n á n d e z Mora t in , á quienes, sobre todo 
a l pr imero , impor taba m u y poco l a r e l i g i ó n ; 
y en 1765, dos a ñ o s d e s p u é s de haber dichos 
autores escrito cont ra los autos sacramenta
les, los i r rel igiosos cortesanos de Car los I I I 
le pusieron á l a firma una Cédu la p roh ib ienda 
su r e p r e s e n t a c i ó n , as í como t a m b i é n las co
medias de santos, «por ser los teatros lugares 
m u y impropios, y los comediantes, ins t ru
mentos indignos y desproporcionados p a r a 
representar los Sagrados Mister ios de que 
t r a t a n . » No se pensaba as í en e l siglo de oro 
de nuestra l i t e ra tura y de nuestra d e v o c i ó n , 
cuando, en 1561, e l d i á c o n o Pedro S á n c h e z 
de Robles compuso l a Danza pastoril del Na
cimiento de Nuestro Señor, en cuyo p r i n c i p i o 
exp l i ca l a forma en que dentro de l a ig l e s i a 
han de danzar y representar sus papeles los 
pastores, los á n g e l e s , , l a V i r g e n , etc. En ton 
ces era m u y frecuente lo que a ú n , s e g ú n ob
se rva e l P . G o n z á l e z en su l ibro L a inmorali
dad del teatro moderno (1), se usa hoy en mu
chos pueblos: que las danzas de las procesio-

(1) Pág. 144. 
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nes p r inc ip i a ran en l a misma ig les ia . [Y es 
que, en frase del mismo autor, e l m a l efecto 
que tales escenas en algunos puntos produci
r í a n , no se debe a t r ibui r «al objeto y repre
s e n t a c i ó n en sí misma, sino á l a c o r r u p c i ó n 
y fal ta de fe de nuestros t i empos .» 

E n las fiestas de San F r o i l á n puede notar
se l a ve rdad con que Cotarelo y Morí , en su 
Bibliografía de las controversias sobre la Uci' 
tud del teatro en E s p a ñ a , marcaba l a profun
da diferencia que en las diversiones p ú b l i c a s 
se nota entre las dos é p o c a s que d iv iden las 
sublevaciones de Por tuga l y C a t a l u ñ a , p r i n 
c ip io del estrepitoso derrumbamiento de l a 
grandeza n a c i o n a l . «En l a p r imera mi tad de l 
s iglo X V I I , dice, r e p r e s e n t á b a n s e comedias 
en los conventos de frailes y de monjas. . . 
As i s t í an los c l é r i g o s y frailes continuamen
te.. . U n viento de a l e g r í a recorre todas las 
comarcas de E s p a ñ a ; l a d e v o c i ó n es r i s u e ñ a , 
aunque s incera . . . ¡Qué diferencia á par t i r de 
l a mi t ad del s ig lo! . . . Todo es triste y fúne
bre.. . N i las p r á c t i c a s rel igiosas se hacen con 
l a a lgaza ra f ranca y expans iva , sino en me
dio de un si lencio s e p u l c r a l . » D . J u a n G-arcía 
de V a l d e m o r a , p r imer Obispo de Lugo en e l 
siglo X V I I , a l conceder grandes indulgencias 
á l a Cofradía de S a n F r o i l á n y prohib i r jun
tamente var ios festejos con que se p r e t e n d í a 
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honrar le , permite « h a c e r una comedia ó colo
quio en l a ig les ia .» Muerto aquel Pre lado , e l 
F i s c a l hizo una r e l a c i ó n con firmas de var ios 
testigos, diciendo entre otras cosas: «La v í s 
pera de l d ía del Santo. . . se hace una comedia 
dentro de d icha ig les ia , y asiste e l Cabi ldo y 
toda l a c iudad, y los que representan l a co
media son mozos del coro, y otros Capel lanes 
de é l . Po r lo cua l los dichos mozos de coro y 
Capel lanes hacen falta á las pr imeras V í s p e 
ras; y con o c a s i ó n de tener lugares pa ra v e r 
l a comedia, hay mucha r e v o l u c i ó n y ruido en 
l a d i cha ig les ia , y se procede de manera que 
se d icen las pr imeras V í s p e r a s con notable 
d e s a u t o r i d a d . » E l obispo Sr. L ó p e z C a l l o , que 
c o r t ó var ios abusos de las fiestas, dió auto en 
1609 permitiendo l a comedia e l d í a de S a n 
F r o i l á n , «den t ro d é l a Ca tedra l , como es cos
t u m b r e . » Por causa de los asientos hubo a l 
gunos a ñ o s m á s tarde los ordinar ios disgustos 
que con esta ocas ión s u r g í a n : pa ra qui tar todo 
motivo de ellos, no q u e d ó asiento ninguno en 
ios tablados de las comedias, á no ser pa ra los 
Mayordomos de l a Cof rad ía . Pronto dejó e l 
Cabi ldo de tomar parte a c t i v a en l a p repara
c ión de las comedias, pero no se o p o n í a á 
el las en modo alguno. E n e l folio 54 de l l i 
bro V I I de las Ac ta s Capi tulares ha l l amos 
que e l 3 de Agosto de 1650 «diosse l i c e n c i a á 
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los hijos de vecino de esta c iudad para que 
puedan hacer a lguna comedia e l d ia de nues
tro P a t r ó n San F r o y l a n , en a t e n c i ó n á que 
ellos lo quieren hacer de su voluntad y devo
ción .» Algunos a ñ o s se tenian fuera de l a C a 
tedra l : en 22 de A b r i l de 1733 «p id ie ron los 
hijos de vecino se les concediesse que los m ú 
sicos de l a ig les ia asistan á las comedias que 
hacen á nuestro P a t r ó n San P r o y l a n , y que se 
les permitiesse hacerlas en e l claustro, y se 
les conced ió .» 

L a clase y ca l idad de las fiestas profanas 
d e p e n d í a en mucho de l a voluntad de los M a 
yordomos de l a Cofrad ía . A pr inc ip ios de l s i 
glo X V I I vemos que era lo ordinar io « h a c e r 
c a ñ a s , sortijas, torneos, y correr toros.» Se
g ú n documentos de aquel la época^ « m u c h o s 
Mayordomos han gastado 300 ducados en las 
fiestas^ porque d í a s antes so l ían hacer pan
dorga de noche con luces y hachones.. . y pa
seos de noche con gente de á cabal lo mas-
caradosy con l i b r easy hachas, teniendo gran
des colaciones acabado dicho paseo... y mas
caradas de d ía representando his tor ias . . . y 
comidas muy e sp l énd idas .» 

E n escritos posteriores encontramos que á 
los m ú s i c o s de l a Catedra l se les pagaba 60 
reales «con l a ob l igac ión de concurr i r á tocar 
conciertos en l a noche de l a v í s p e r a del Santo 
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en l a torre, al ternando con las campanas de 
ocho á nueve^ s in n inguna i n t e r m i s i ó n . » 

Con esto, y con las comidas «que se dan á 
los Minis t ros de l a Iglesia y otros de afuera, en 
que los s e ñ o r e s Mayordomos suelen esmerarse 
á cua l m á s , » de donde conforme se dijo en l a 
ses ión capi tu lar de 9 de Junio d e l 750, «solía 
or iginarse inconvenientes é indecencias , m a 
yormente habiendo de asist ir en e l coro y pro
cesiones los d ías que se hacen dichas funcio
nes;)» se comprenden las repugnancias y re
sistencias de muchos que, s e g ú n a t r á s re fe r i 
mos, h a c í a n lo posible por no encargarse de 
las fiestas cuando l a vez les l l egaba . P o r eso 
se p e r m i t í a l ibrarse de l a grave carga entre
gando a l fabriquero de l a Ca tedra l 1.000 r ea 
les, á cargo del cua l c o r r í a n entonces las fies
tas; mas como é s t a s de a ñ o en a ñ o c o n s u m í a n 
mayor cant idad de dinero, pa ra que e l déficit 
de l a Ca tedra l no resul tara tan grande, á me
diados del siglo X V I I I se dispuso que sobre 
esa cant idad se abonaran 50 ducados y tres 
arrobas de aceite, y en 1772 se fijó en 1.650 
reales e l total que h a b í a de entregarse. 

No era que los Obispos no v ig i l a sen p a r a 
contener y refrenar esas profanidades y lujos 
excesivos. E s que d i f í c i lmen te las leyes con
siguen su objeto cuando pugnan de frente con 
las costumbres. D e l a ñ o 1609 h a y un auto 

TOMO II 10 
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episcopal prohibiendo todas las fiestas profa
nas, incluso e l juego de sortijas, s i n pe rmi t i r 
m á s que las i luminaciones , los cohetea l a v i s -
pera y las comedias e l d í a del Santo, y pena 
de 100 ducados y e x c o m u n i ó n ; pero a l mar
gen de l a escr i tura puede leerse l a siguiente 
nota, de le t ra bastante posterior, á Juzgar por 
su forma: « N u n c a se a d m i t i ó este auto, antes 
se p r a c t i c ó lo contrar io , con v i s t a y consent i 
miento de los s e ñ o r e s Obispos y cofrades: se 
advier te para quitar e sc rúpu los .» 

Como algunas de las cosas que de las fies
tas de San F r o i l á n hemos referido pudieran 
causar e x t r a ñ e z a á quien no conozca los usos 
de los antiguos tiempos, s é a n o s permit ido 
contar a q u í lo que se h a c í a en las fiestas de 
Nuest ra S e ñ o r a de Agosto en l a c iudad donde 
San F r o i l á n fué Obispo, s e g ú n lo cuenta e l 
autor de l a his tor ia de su v i d a , F r . A lanas io 
L o b e r a . E l cua l escri tor del siglo X V I , en e l 
l ib ro Grandezas de la Iglesia y ciudad de León, 
t rae un cap í tu lo t i tulado: De la solemne cere
monia de las doncellas cantaderas, l a que se 
hac ia en c o n m e m o r a c i ó n del fingido triunfo de 
C lav i jo , por e l que se dejó de pagar á los mo
ros e l supuesto tributo de las c ien doncel las . 
Refiere e l monje cistercienseque cuatro par ro
quias de L e ó n e s c o g í a n cada una 12 n i ñ a s de 
á doce a ñ o s , las que a l son de tambores tan 
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grandes como ruedas de carro entraban e l 14 
de Agosto danzando en l a Ca tedra l hasta e l 
A l t a r mayor mientras e l Santo Sacr i f ic io , y á 
c o n t i n u a c i ó n de besar l a mano a l Obispo, b a i 
laban de dos en dos en las gradas d e s p u é s de 
haber danzado todas juntas en el coro a l com
p á s de un sal ter io, y luego «con esta so lemni
dad de danzas y bailes, que por toda l a ig les ia 
se v a n haciendo, se entretiene aque l la t a r d e . » 
A l d ía siguiente, en l a p r o c e s i ó n , por l a ig les ia 
y claustros i ban t a m b i é n saltando las j ó v e n e s , 
las que a l final o f rec ían a l Obispo un canast i 
l lo de peras y otro de c i ruelas . Por l a tarde, 
á las V í s p e r a s , v o l v í a n á tener sus bailes las 
doncellas cantaderas. E n los d ías siguientes 
h a b í a comedias á l a puerta de l a ig les ia , con 
asis tencia del Obispo y de todo e l c lero. «A 
17 de Agosto, á las diez horas del d ía , v i enen 
ú l t i m a m e n t e las doncellas cantaderas á l a 
ig les ia , l levando delante un car ro , que le t i 
r a n bueyes, y en é l un toro muerto. E l carro 
v a muy entoldado con doseles y rami l l e tes . 
L o s cuernos de los bueyes llenos de roscos de 
pan y las mol l idas aderezadas con r icos f ru
teros y toallas. E n lo ú l t imo v a e l r eg imien 
to d é l a c iudad . . . E n t r a e l carro l a ig les ia 
adelante, y dando vuel ta á l a C a p i l l a mayor , 
sale a l claustro. . . P a r a cuando l l ega á igua la r 
con una imagen de p iedra . . . E l regimiento y 
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los n iños ofrecen e l toro y un cesti i lo de pa
nec i l los . . . Protestan y piden por testimonio 
que aque l l a ofrenda l a hacen por d e v o c i ó n , y 
no por fuero que deban. Reciben l a ofrenda 
e l P rocurador y e l Secretario del Cab i ldo , 
protestando asimismo que l a rec iben por fue
ro y no por d e v o c i ó n . . . E s t r a d i c i ó n que estas 
v í r g e n e s que s a l í a n en púb l i co á celebrar l a 
fiesta e ran y a mujeres casaderas, y las m á s 
nobles y pr inc ipa les de toda l a c iudad, y que 
Juntamente danzaban y cantaban. Y a esto 
cesó por algunos inconvenientes que se s i 
guieron, y fué reducido á n i ñ a s de poca edad. . . 
A d v e r t í que delante de las doncellas cantade-
ras de l a pa r roqu ia de S a n M a r c i a l iba dan
zando con grandes demostraciones de conten
to una mujer anciana, cubier ta con tocas mo
r iscas y una rueda en l a cabeza á manera de 
g i t a n a . » L a cua l c r e í a e l Padre Lobe ra , con 
otras personas doctas á quienes consu l tó , que 
representaba á l a mujer anc iana y conocedo
r a de l a lengua de los cr is t ianos que env iaban 
los moros cuando i b a n á cobrar e l tributo 
« p a r a que tuviese prudencia pa ra consolar y 
an imar por e l camino á aquellas donce l l a s .» 

Con e l andar de los tiempos, y conforme l a 
c iudad de L u g o se i ba emancipando del domi
nio del Cabi ldo , e l cua l va r ias veces preten
dió recobrar lo d e s p u é s de baberlo cedido so-



V I D A P O S T U M A D E U N S A N T O 149 

lemnemente, e l M u n i c i p i o ce lebraba aparte 
sus fiestas en honor de l Santo hijo de l pueblo. 
As i s t í a á ellas una r e p i e s e n t a c i ó n de l Cab i ldo , 
l a que, alegando antiguos derechos s e ñ o r i a l e s , 
r ec l amaba e l lugar de preferencia ; e l A y u n t a 
miento , en justo desquite de los tratos que á 
veces r e c i b í a en l a Ca ted ra l , a ñ o s hubo en 
que dijo á los C a n ó n i g o s que s i no se q u e r í a n 
sentar en los sitios que se les tenia dest ina
dos, p o d í a n i r á escuchar l a m ú s i c a á otra 
parte . E n 1657 no se dió asiento especia l n i n 
guno á l a Comis ión Cap i tu la r . S in t ió lo mucho 
e l Cabi ldo; hubo sus quejas y contestaciones, 
y d e s p u é s de expl icaciones mutuas, en 12 de 
Agosto del a ñ o siguiente, delegados de una y 
de otra parte, suavizadas y a con e l t iempo 
las asperezas, reso lv ieron e l asunto á satis
f a c c i ó n de todos. 

L a s fiestas de los Santos de g ran d e v o c i ó n , 
á las que c o n c u r r í a n numerosas personas 
hasta de las m á s lejanas regiones, e r a n , du 
rante los tiempos medioevales, o c a s i ó n de 
grandes ferias y medio pa ra mantener e l co
merc io y l a c o m u n i c a c i ó n entre los diversos 
p a í s e s . T a l suced ió con l a fes t iv idad de San 
F r o i l á n en L u g o Sabido es que de m u y ant i 
guo se celebraban, a d e m á s , ferias e l p r imer 
d ía de cada mes en l a c iudad de l Sac ramen
to. P a r a favorecer las , e l conde D . R a m ó n , 



150 A. h. PELAEZ 

mar ido de l a r e ina doña U r r a c a , p roh ib ió en 
1106, bajo severas penas, que á los feriantes 
se les tomara en prenda cosa n inguna hasta 
hal larse de regreso en su casa. E n e l ú l t i m o 
a ñ o del siglo X I I e x p i d i ó Alfonso I X una 
Carta de mercatoribus por l a que, revocando 
e l fuero dado por su padre á los lucenses, per
mite que los mercaderes forasteros que v e n 
gan con sus m e r c a n c í a s á Lugo puedan v e n 
derlas a l l i l ibremente, libere ad detalium pro 
ut melius potuerint. Fernando I V dió un p r i 
v i l eg io en e l mismo sentido pa ra favorecer e l 
comercio en l a c iudad . 

U n a cosa era e l tener mercados y cam
biarse los productos con motivo de l a g ran 
coucurrenc ia de devotos que v e n í a n á honrar 
e l Santo e l d ia de su fes t iv idad, y otra l a ce
l e b r a c i ó n de una fer ia con a u t o r i z a c i ó n d e l 
R e y y los pr iv i leg ios consiguientes. O b t ú v o s e 
a l fin esto; y F r . M a r t í n Sarmiento, escr i tor 
de mediados del siglo X V I I I , daba cuenta 
de l resultado producido: «La c iudad de L u g o , 
d e c í a , estaba perdida de l todo: ha conseguido 
estos a ñ o s del R e y que en e l l a se celebrase 
una nueva fer ia en las fiestas de San F r o i l á n , 
su pa t r ic io y Patrono; y he oído que L u g o v a 
y a vo lv iendo en s í ; que y a se edificaron ca
sas, se pusieron tiendas y se dedicaron los na
turales a l trabajo de t ierras y f á b r i c a s , y^ 
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finalmente, que cada d ía crece m á s su v e c i n 
dar io . ¿Qué mayor con f i rmac ión de lo que 
propongo, que esta misma exper ienc ia en sólo 
cuatro a ñ o s ? » 

A fines del pasado s iglo , en a t e n c i ó n á 
que es muy frecuente el que ca igan grandes 
l l u v i a s á pr incipios de Octubre, se t r a t ó de 
t ras ladar pa ra e l Corpus ó pa ra l a V i r g e n de 
Agosto las ferias y fiestas con que se honra
b a á San F r o i l á n . A ello nos opusimos con 
todas nuestras fuerzas, y escribimos e n M L u -
cense un ar t iculo int i tulado L a traslación de 
las ferias de San Froi lán , donde, entre otros 
argumentos, a d u c í a m o s é s t e : « N i n g ú n t iempo 
como el de San F r o i l á n , tan á p r o p ó s i t o p a r a 
fiestas y ferias. Se ha concluido l a recolec
c ión , y los aldeanos t ienen m á s vaga r y m á s 
dinero que nunca ; t e r m i n ó l a temporada de 
b a ñ o s , y todos los lucenses e s t á n en sus ca
sas, y los de fuera de L u g o en d i spos ic ión de 
dejar por a l g ú n t iempo las suyas; es l a tem
porada m á s bonancib le del a ñ o , en que n i e l 
ca lor n i e l frío mort i f ican; no hay festejos en 
otras poblaciones que puedan hacer compe
tencia; n i ese mismo d í a es en pueblo alguno 
fiesta par t i cu la r que deba y suela celebrarse 
en fami l ia .» 
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V I I 

Canonización ds San Atilano.—San Proilán en los 
Martirologios.—El Patronazgo de San Froilán. 
Día de sn ñesta en las diversas Catedrales.— 
San Froilán en los antiguos Leccionarios.— 
Oficios de San Proilán aprobados en Roma.-— 
Obligación de rezar de San Proilán en todos los 
dominios españoles.—Equivocaciones en el rezo 
actual, y sus causas. 

E l d i sc ípu lo y c o m p a ñ e r o de nuestro San
to, e l Obispo de Z a m o r a A t i l a n o ó A t i l a , fué 
en e l siglo X I , siendo Sumo Pont í f ice U r b a 
no I I , declarado Santo por l a Sede Apos tó 
l i c a . L o s Santorales de Carrasco , de M a r i e t a , 
de Santero y de Maldonado a t r ibuyen esta 
c a n o n i z a c i ó n , por error seguramente de i m 
prenta , á Urbano I . Benedicto X I V , en su fa
moso l ib ro acerca de l a c a n o n i z a c i ó n de los 
Santos, dice que es é s t e uno de los casos m á s 
antiguos de d e c l a r a c i ó n de sant idad por e l 
Romano Pont í f ice . A San F r o i l á n no le cupo 
l a m i sma suerte: pasaron muchos siglos antes 
de que se le incluyese en el Mar t i ro log io , s e ñ a -
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lando e l d ía en que se h a b í a de celebrar su 
tiesta. 

C la ro es que e l no poner su nombre en e l 
ca lendar io no q u e r í a decir en manera a lguna 
que se dudase de su sant idad. Precisamente 
e l P , Q u i n t a n a d u e ñ a s (1) le c i taba como ejem
plo de que h a b í a bienaventurados con g ran 
fama de v i r t ud heroica , que no estaban ins
critos en los c a t á l o g o s de l a Igles ia un iver 
s a l . A este p ropós i to se recordaba que y a en 
tiempo de San J e r ó n i m o tocaban á cada d ía 
5.000 m á r t i r e s , y que, s e g ú n c á l c u l o de Gene-
brardo, h a b í a y a entonces pa ra todos los d ías 
del a ñ o 30.000 Santos, y que autores como 
Tr i temio aseguraban ser en t a l n ú m e r o los 
c o m p a ñ e r o s de Orden de San F r o i l á n muertos 
en olor de sant idad, que diar iamente se pod í a 
encomendar en e l a ñ o á 16.000 distintos. 

E l nombre de l Santo Obispo de L e ó n an
daba inscr i to en var ios Mar t i ro logios , como 

; en e l Mar t i ro log io Hispano , del P . J e r ó n i m o 
I de l a H i g u e r a ( p á g . 40); en e l del mismo t í tu -
í lo , de T a m a y o Sa laza r (tomo V , p á g . 388); en 

e l Mar t i ro log io M o n á s t i c o , de W i o n ( l ib. I I I , 
p á g . 625) y en e l Mar t i ro log io Benedic t ino, de 
Hugo Menardo ( p á g . 86). 

Chocaba , s in embargo, que en e l Mar t i r o -

(1) Advertencia 14. 
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logio Romano no figurase San F r o i l á n , ha
l l á n d o s e en é l var ios otros Santos á quienes 
l a op in ión c o m ú n tenia como lucenses, ó por 
haber regido e l Obispado, ó por haber nacido 
en é l : tales e ran San C a p i t ó n , c u y a fiesta se 
celebra en 4 de Marzo ; San Exupe ranc io , á 
30 de M a y o ; San Torcuato , en 15 del propio 
mes; Santa Serena, á 16 de Agosto; San Se
reno, en 28 de Junio; Santa Susana, en 11 de 
Agosto; Santos P r ó c u l o é H i l a r i ó n , en 12 de 
Ju l io ; San Pe l ayo , en 26 de Junio ; San H ú n 
dalo, en 10 del mismo mes; Santos Facundo y 
P r i m i t i v o , en 27 de N o v i e m b r e ; San Marce lo , 
en 30 de Octubre; Santos Ju l i ano y D a t i v o , á 
27 de Enero . Porque es de adve r t i r que los 
inventores de los falsos cronicones fueron 
a b u n d a n t í s i m o s en rega la r Santos á E s p a ñ a , 
y que en e l reparto tocaron no pocos á L u g o . 
P o r eso, en g ran parte , cuando San F r o i l á n 
no estaba en e l c a t á l o g o of ic ia l , d i g á m o s l o 
a s í , de los Santos, c o r r í a n en historias impre
sas, a d e m á s de los citados, como Obispos de 
L u g o , San Oroncio , San R é g u l o , San Jacobo, 
San C í t a t e , San E r o , San Sabino, S a n J u a n I , 
San Torcuato, San Odón , San Bales tar io ; y 
como nacidos en l a d ióces i s , San Teodomiro , 
Santa Reg ina , San Espasando, S a n P r ó c u l , 
S a n H i l a r i ó n d i á c o n o , y algunos m á s . 

Fue ron var ios loa historiadores que en e l 
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siglo X V I I , y aun en el X V I I Í , manifestaron su 
e s t r a ñ e z a de que Santo tan i lustre no estu
viese en los Mart i ro logios oficiales. E l carde
n a l A q u a v i v a , en 27 de Noviembre de 1714, 
e sc r ib ió a l Cabi ldo de L e ó n que para obtener 
l a g rac i a so l ic i tada de nuevo Oficio de San 
F r o i l á n , d e b í a p r inc ip ia rse por conseguir que 
se pusiese en e l Mar t i ro log io su nombre y su 
a labanza . Así lo p id ió e l Cabi ldo dos a ñ o s 
m á s tarde, y e l R e y e sc r i b ió á Roma apoyan
do su p r e t e n s i ó n : puso sus reparos el P romo
tor de l a F e ; contestaron á ellos los C a n ó n i 
gos, y d e s p u é s de va r i a s r é p l i c a s y c o n t r a r r é 
pl icas, l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , en 15 de 
Febrero de 1716, dió un decreto, aprobado por 
e l Sumo Pont í f ice Clemente X I en 5 de M a y o , 
accediendo á l a i n s e r c i ó n de San F r o i l á n en 
e l Mar t i ro log io . E n 9 del mismo mes l a Sa
grada C o n g r e g a c i ó n e x p i d i ó otro decreto, que 
a p r o b ó e l Papa e l d ía 30 y se ha l l a en e l 
tomo V I I I de l Bu l a r l o Magno, pa ra que se 
inscribiese en e l Mar t i ro log io Romano, en e l 
5 de Octubre, e l elogio propio de San F r o i l á n , 
compuesto por e l ca rdena l Or igo , que, t radu
cido a l castel lano, es é s t e : «En L e ó n , en E s 
p a ñ a , San P r o y l a n , Obispo de l a misma c i u 
dad^ i lustre por sus trabajos pa ra l a p ropa
g a c i ó n de l a v i d a m o n á s t i c a , por su ca r idad 
con los pobres, por las d e m á s vir tudes y por 
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los m i l a g r o s . » E n 12 de Septiembre de 1716 
r e c i b i ó e l Cabi ldo de L u g o una car ta del de 
L e ó n a n u n c i á n d o l e l a fel iz no t i c ia . 

D e ambas d ióces i s , de l a legionense y de 
l a lucense, es patrono San F r o i l á n . Y el que 
no sea al l í e l ú n i c o , pues en L e ó n lo es t am
b i é n San Isidoro, en nada perjudica á su pa
tronazgo. E l doctor Pa l la res Grayoso dedica 
un cap í tu lo de su Argos divina á probar su 
e p í g r a f e , ó sea que el Breve de la Santidad de 
Urbano VIII no impide que Santa María de 
Lugo sea patrona con San Froylan, conc lu
yendo con estas palabras: «Aun en t é r m i n o s 
de estos dos Breves no hay repugnanc ia para 
que Santa M a r í a de Lugo y San F r o i l á n sean 
Patronos, mayormente elegidos tantos siglos 
antes. Y e l mismo S a n F r o i l á n v e n e r ó esta 
santa imagen como Pa t rona ant igua y cabeza 
de esta santa ig les ia y casa, d e r i v á n d o s e su 
patrocinio y defensa á todo e l Ob i spado .» 
Principal Patrono de León l l a m a e l B r e v i a r i o 
Romano á San F r o i l á n . 

U n o de los Obispos m á s devotos de San 
F r o i l á n fué e l de L u g o , D . Pedro de Castro y 
Ñ e r o . E n su pontificado, e l 24 de Sept iembre 
de l p r imer a ñ o del siglo X V I I , se a c o r d ó por 
e l Cabi ldo que e l d ía de San F r o i l á n fuese 
fiesta de tabla. Pero no se ha de entender esto 
como si antes no se considerase festivo un d ía 
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dedicado á l a memor ia de l i lus t re lucense, 
pues y a hemos notado c u á n ant igua es su 
fiesta y con c u á n t a solemnidad y regocijo ee 
celebraba. L o mismo decimos del acuerdo to
mado e l 3 de D i c i e m b r e de 1561 por e l C a b i l 
do y e l Obispo de L e ó n , S r . Cuesta, p a r a que, 
como fiesta de guardar , «el d í a de San F l o r á n 
desde aqui en adelante se celebre á cinco dias 
del mes de O c t u b r e . » 

E n 1584, Gregor io X I I I c o n c e d i ó Jubi leo 
p a r a e l d ia de su fiesta, s e g ú n consta de do
cumentos de Morerue la . Conced ió m á s a ú n : 
que todo sacerdote del Monaster io de More
rue la , cada vez que dijese M i s a en e l a l ta r 
dedicado a l Santo, sacase de l Purga tor io un 
a lma . Y c u é n t a s e que a l serle pedidas t an 
ampl ias indu lgenc ias , no quiso otorgarlas 
hasta enterarse y asegurarse de que el obis
po F r o i l á n se ha l l aba en e l c a t á l o g o de los 
Santos y h a b í a sido canonizado s e g ú n se esti
l aba antes de que las canonizaciones se re 
se rvaran á l a Santa Sede. E n e l Viaje de M o 
rales , de 1572, leemos: «En medio del a l ta r 
mayor , en las arcas de p la ta que parece u n a , 
e s t á repar t ido e l cuerpo de San F r o y l a n , 
Obispo de aque l la ig les ia ( L e ó n ) . E l a r ca es 
r i c a y nueva . E l testimonio de este cuerpo 
santo es una t r a d i c i ó n t an notor ia , que s e r í a 
cu lpa , dudando en e l la , buscar otro; y n ú e s -
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tras His tor ias y l a fiesta en que r ezan de é l 
lo confirma todo» (1). 

L a c e l e b r a c i ó n l i t ú r g i c a del an ive r sa r io 
de S a n F r o i l á n , tan ant igua en L e ó n y en 
L u g o que s in temeridad puede asegurarse 
que p r i n c i p i ó en e l mismo siglo de su muerte , 
no t a r d ó en establecerse en las d e m á s cate
drales e s p a ñ o l a s . E n e l siglo X V I I se l a so
l emnizaba con r i to de segunda clase, y hasta 
con r i to de p r ime ra en algunas. L a di ferencia 
que entre los autores se notaba acerca de l 
d ía en que fa l l ec ió , fué parte pa ra que no en 
todas las iglesias se le diese culto e l mismo 
día . L a de F a l e n c i a desde m u y antiguo s e ñ a 
l aba para ello e l 3 de Octubre. L o propio s u 
c e d í a en l a importante Ca tedra l de Burgos : 
en su a rch ivo se conserva e l «Missale secun-
dum consuetudinem Burgensis Ecc les iae nunc 
demum impressum atque cor rec tum anno 
1540;» y en e l Calendar io que t rae a l p r i n c i 
pio se lee: «V. Nonas Octobris . F r o i l a n i E p i s -
copi L e g i o n e n s i s . — I X L e c t . — C a p . Oc tavae 
S. Michae l i s .» Por donde se ve que l a fiesta de 
San F r o i l á n se ce lebraba e l 3 de Octubre; que 
el Oficio t e n í a nueve lecciones, y que eran del 
Santo las segundas v í s p e r a s igualmente, hasta 
e l Cap í tu lo , que era de l a Oc t ava de S a n M i -

(i) Pág. 71, ed. de 1792. 
TOMO II 11 
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gue l . Pero su fiesta era en otras Catedrales e l 
d ía 5, como en l a de Santiago de Compostela . 
Razonable p a r e c í a aceptar l a t r a d i c i ó n de l a 
ig les ia que e l Santo p r e s i d i ó ; y asi poco á poco 
p r e v a l e c i ó e l aceptar e l d ía 6, designado en e l 
Ordo recitandi Officium, impreso en M a d r i d e l 
a ñ o 1684, y adoptado en e l Calendar io Romano 
que e n m e n d ó e l s a p i e n t í s i m o Sumo Pont í f ice 
Benedicto X I V , 

M u y pocos; re la t ivamente , son los Santos 
que t ienen rezo propio, aun entre aquellos de 
quienes r ezan en e l transcurso del a ñ o los 
Religiosos y los Clér igos ordenados in sacris. 
D e San F r o i l á n puede conjeturarse que se 

i r e z ó m u y luego de que su a lma s a n t í s i m a vo ló 

I á l a g l o r i a . A los quince a ñ o s de su muerte 
se e sc r ib ió su v i d a . Y t a l como se e s c r i b i ó , 

l a s í se h a l l a en los antiguos Oficios en que se 
rezaba del Santo. E l m á s notable es el B r e 
v ia r io de pergamino en folio que se guarda 
en e l a r ch ivo de l a Ca tedra l de L e ó n . E l Ofi
cio del Santo tiene nueve lecciones en M a i t i 
nes, que, va r iando algunas palabras , son e l 
mismo escrito de l a B i b l i a Grótica, con l a c i r 
cunstancia inaprec iable de que l a copia que 
se lee en e l cód ice de l a B i b l i a e s t á incomple
ta , mientras que en las Lecc iones del B r e v i a 
r io se l legó hasta e l fin del o r ig ina l . E n l a C a 
tedra l lucense, en un B r e v i a r i o de pe rgami -
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no, escrito, s e g ú n todas las apar iencias , en e l 
siglo X I I I , con los puntos de solfa correspon
dientes para las an t í fonas y d e m á s que h a b í a 
de cantarse, e s t á e l Oficio del glorioso P a t r ó n 
de L u g o , del que hay en e l mismo a r ch ivo 
una copia moderna; sus lecciones h i s t ó r i c a s 
contienen g ran parte de l a V i d a escri ta por 
J u a n D i á c o n o , hasta l a n a r r a c i ó n inc lus ive 
de l a f u n d a c i ó n del pr imer monasterio. L o 
restante de l a V i d a se resume en las orac io
nes, versos, responsorios y a n t í f o n a s propias . 

Aunque no tan antiguos como és tos , hay 
otros Brev i a r io s que lo son mucho y t raen l a 
h is tor ia de San F r o i l á n como l a n a r r ó su b ió 
grafo c o e t á n e o . E l de F a l e n c i a s e ñ a l a pa ra re
zarse en e l d ía del Santo como propias las l e c 
ciones 4.a, 5.a y 6.a, pa r a e l quinto d ía de l a 
inf raoc tava las lecciones 2.a y 3.a, y pa ra e l 
d ía s é p t i m o l a l e c c i ó n 2.a, y en e l d ía de l a 
O c t a v a pone otras lecciones de l a V i d a . L a 
c u a l t e rmina as í : «Obiit era n o n a g é s i m a qua-
drages ima t e r t i a . » E p o c a de l a muerte de S a n 
F r o i l á n que se ha l l a en c o n t r a d i c c i ó n con l a 
s e ñ a l a d a por e l ac tua l rezo del B r e v i a r i o Ro
mano en los Oficios de los Santos e s p a ñ o l e s , 
pues en l a era n o n a g é s i m a c u a d r a g é s i m a ter
cera , ó sea en e l a ñ o 905, aun fa l taban m u 
chos para que entrase á re inar Bermudo I I , 
bajo cuyo reinado se le supone fal lecido. Es te 
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B r e v i a r i o y e l M i s a l fueron impresos de orden 
de l obispo C r i s t ó b a l B e r m ú d e z de Val todano. 
L a fes t iv idad de San F r o i l á n se celebraba en 
F a l e n c i a tan solemnemente como l a del P a 
trono San A n t o l i n . 

E n e l monasterio de Moreruela se r ezó de 
San F r o i l á n con r i to de p r imera clase hasta 
que e l Genera l F r . Alonso G-uevara en 1654 
lo p r o h i b i ó , por dudar s i estaba ó no aprobado 
e l rezo. E l tomo u n d é c i m o de sus l ibros de 
coro t r a í a las a n t í f o n a s y responsorios de su 
oficio; y en e l Himnario estaba su himno pro
pio , en solfa ; en e l Golectáneo su o r a c i ó n ; 
y en e l Leccionario l a v i d a como l a con tó e l 
D i á c o n o Juan . 

E l B r e v i a r i o de Morerue la tiene Oficio pro
pio del Santo con an t í f onas para V í spe ra s^ 
Mai t ines y Laudes , Responsorios, Invi ta tor io 
é H i m n o y O r a c i ó n , y en cuatro lecciones e s t á 
refer ida su v i d a , que en lo esencial no discre
p a de l a que se contiene en e l Códice gó t i co 
de l a B i b l i a . L a l e cc ión 4.a de Mai t ines es 
m u y interesante, porque t ra ta de l a t rasla
c i ó n de las re l iquias de San F r o i l á n , hecho 
posterior a l h a g i ó g r a f o J u a n D i á c o n o . Sus pa
labras son é s t a s : «Cujus corpus Legione se
pultura, Aga reno rum metu á fidelibus inde 
t rans la tum fuit i n montem Valdecesar , ub i i n 
soli tudine v ixe ra t ; á quo loco demum t r a n s í a -
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t u m fuit i n Morerolae Coenobium, á quo i n 
Episcopum assumptus fuerat. T á n d e m L e g i o -
nensis E c c l e s i a , i d p é t e n t e , per quemdam 
Apos to l i cum L e g a t u m , nomine Jac in thum, 
pars media r e l iqu ia rum ejus L e g i o n e m aspor-
t a ta est, r e l i c t a parte a l tera i n eodem Coeno-
bio, quo summa venerat ione co l i t u r .Re l iqu iae 
ve ro quae sorte L e g i o n i obtigere, i n A l t a r i 
major i inter duorum Sanctorum A l b i t i et Pe -
l a g i i re l iqu ias collocatae sun t . » D e donde se 
forma otro argumento contra los que, s iguien
do á L o b e r a , ponen l a v ida de San F r o i l á n en 
t iempo de A lmanzo r , siendo as í que en t iem
po y por miedo á é l , fué cuando se sacaron 
de L e ó n las re l iqu ias . E s de adver t i r que á 
l a c i rcuns tanc ia de haberse d iv id ido e l sacro 
cuerpo en dos mitades, se agrega l a de ha 
berse sorteado y darse á L e ó n l a que d e s i g n ó 
l a suerte. T a m b i é n haremos notar e l s i lencio 
de este antiguo B r e v i a r i o acerca de los m i l a 
gros ocurridos e n l a t r a s l a c i ó n de las re l iqu ias . 
S i lencio incomprens ib le , t r a t á n d o s e de un su
ceso acaecido a l l l evarse de Morerue la las re
l iqu ia s del Fundador . ¿Ser í a que aquellos mon
jes no c r e e r í a n en e l mi lag ro , fundado sólo 
en l a autor idad del mi lagrero Obispo de T ú y , 
cuyos escritos, l lenos de f á b u l a s , fueron p l a 
gados de embustes por los copiantes? E s de 
.advertir que n i este mi l ag ro de l a m i e l n i e l 
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del lobo, consignados en e l actual rezo, se 
h a l l a n en B r e v i a r i o alguno anterior a l s i 
glo X V I I I . 

L o m á s reparable en e l B rev i a r i o de M o -
re rue la es l a fecha de l a muerte de San F r o i -
l á n , consignada en l a l e cc ión 4.a' con estas 
expresiones: «Obi i t c i r c a annum D o m i n i 
octingentessimum v iges imum q u i n t u m . » L o 
cua l seguramente es error de copia , e x p l i c a 
ble por lo fác i l que era confundir l a numera
c ión , mayormente con las abreviaturas usua
les en l a E d a d M e d i a . Así se comprende que 
se pusiera como a ñ o de su muerte e l 825, en 
lugar del 905. T a m b i é n en una ant igua copia , 
que se conserva en e l a rchivo de aquel la C a 
tedra l , del Oficio propio de San F r o i l á n conte
nido en e l B r e v i a r i o de L e ó n , t e rmina l a l e c 
c ión 8.ade es^e modo: «Obii t E r a D C C C X ' I I I , » 
donde hay l a omis ión de una C y debe leerse, 
no era de 843, sino de 943, ó sea a ñ o de 905, 
que es cuando, efectivamente, vo ló a l cielo e l 
a lma del Santo. 

Ambros io de Morales v i ó e l o r ig ina l de l 
B r e v i a r i o l e o n é s , pero no l e y ó con exac t i 
tud l a fecha de l a muerte de San F r o i l á n . 
L a que l e í a p a r e c í a l e que no estaba con
forme con l a ve rdad h i s t ó r i c a ; y por otra 
par te no se a t r e v í a á s e ñ a l a r l a diferente,, 
por l a g r an autor idad que m e r e c í a testimonio 
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t an antiguo. H e a q u í sus propias palabras (1): 
«Su muerte pone aquel la l eyenda , e l a ñ o 
de nuestro Eedentor 876, s e ñ a l á n d o l a por l a 
e ra 913. Y este a ñ o y a entendemos cómo era 
e l nono del r ey D . Alfonso el Magno. Y o sigo 
e l B r e v i a r i o de L e ó n en poner en este a ñ o l a 
muerte del Santo, por no tener otra parte de 
donde dar m á s ce r t i f i cac ión , y de muy buena 
gana l a pusiera en e l a ñ o 913, teniendo l a 
E r a por e l a ñ o de nuestro Redentor. Y en lo 
de San A t i l a n o , adelante habremos de t ra tar 
de esto otra vez, teniendo por lo m á s cierto 
esto; de que e s t á l a E r a por a ñ o de nuestro 
R e d e n t o r . » S i e l doc t í s imo cronis ta hubiera 
fijado m á s l a a t e n c i ó n en lo que l e ía , no ha 
b r í a tenido que d i scur r i r e l estar confundida 
l a E r a con e l a ñ o , puesto que á él le p a r e c í a 
seguro, como lo es as í , que San F r o i l á n h a b í a 
muerto en los pr imeros a ñ o s del siglo X . C o n 
letras g ó t i c a s , de buen t a m a ñ o , y m u y c la ras , 
pone e l cód ice del L e c c i o n a r i o legionense l a 
e ra D C C C C X L I I I , ó sea e l a ñ o 905, como 
fecha de l a muerte de San F r o i l á n . D e é l to
mamos e l a p é n d i c e pr imero de este l i b r o . 

E n l a d ióces i s de Z a m o r a h a b í a ant igua
mente l a c o m ú n t r a d i c i ó n , fundada en l a bio-

(1) Crónica general de España, tomo VIII, pág. IB* 
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g r a f í a de Juan D i á c o n o , acerca de l a é p o c a 
de l nacimiento de San F r o i l á n . C a m b i ó s e esta 
c reenc ia cuando L o b e r a y c o m p a ñ í a tomaron 
á pecho retrasar e l tiempo de l a ven ida del 
Santo a l mundo; y fué preciso cambiar e l s i 
glo de San A t i l a n o , P a t r ó n de aquel obispado, 
diciendo que no fué e l que v iv ió en e l reinado 
del g ran Alfonso, sino otro posterior, un Ati
lano segundo. Así se expresa en las lecciones 
propias del Santo, que se rezan e l 5 de Octu
bre , de las cuales nos parece oportuno copiar 
las siguientes l í n e a s : 

« A t t i l a n u s , secundus hujus nominis Za mo-
rensis Episcopus , nobil ibus parentibus T u r i a -
sone ortus, decimoquinto aetatis anno monas-
t i c u m ins t i tu tum amplexus, perfectioris v i -
tae studio i n F r o y l a n i ce leber r imi monachi 
d i s c i p l i n a m se t radidi t . H i binas tantummodo 
cel lu las p r i m u m aediflcarunt, sed affluente 
postea magna d isc ipulorum copia, monaster i i 
Morerolae sub regula Sanc t i Bened ic t i , non 
p rocu l a Z a m o r a fundamenta jecerunt, ac ab 
utriusque regimine eo i n loco m o n á s t i c a v i t a 
m á x i m e floruit. In te r im Zamorens i et L e g i o -
nensi ecclesi is pastore orbatis, uterque Sanc-
tus i n episcopum, F r o y l a n u s quidem L e g i o -
nensis, A t t i l anus vero Zamorensis ecclesiae 
assumitur, i n quorum ordinatione fertur sub 
columbae specie Sp i r i tum Sanctum v i s ib i l i t e r 
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apparuisse, Decennio i n pastoral i cura t ran-
aacto, ver i tus A t t i l a n u s » . . . & 

E l antiguo B r e v i a r i o Compostelano, que se 
i m p r i m i ó en Sa l amanca en e l a ñ o 1569, y po
nemos de a p é n d i c e , trae e l Oficio de S a n F r o i -
l á n con tres lecciones propias. N o se deta l la 
en é l n i n g ú n portento del Santo. Pero se dice 
que no e m p e z ó l a p r e d i c a c i ó n s in haber hecho 
antes consigo mismo un prodigioso experimen
to, y que estuvo adornado con e l dón de m i l a 
gros y de p r o f e c í a s . Consigna que se le s e p u l t ó 
«en e l sepulcro construido abAlphonso Bege en 
l a ig les ia de L e ó n , » s in expresar nada acerca 
de las traslaciones de sus re l iquias ; y pone su 
muerte en e l a ñ o en que o c u r r i ó , ó sea era 
nonigentesima quadragesima tertia. 

E s verdaderamente chocante que, t r a t á n 
dose de una g lo r i a e s p a ñ o l a y de l a Orden 
Bened ic t i na , los Religiosos de l a Congregación 
de San Benito de E s p a ñ a no r eza ran de San 
F r o i l á n . Y s in embargo, as í s u c e d í a . A l a v i s 
t a tenemos e l Lectionarium et Dominicale se-
cundum consuetudinem monachorum nigrorum 
de observantia ordinis almiPatris Benedicti Con-
gregationis ejusdem Sancti Benedicti Vallisole-
¿ a m , impreso en Monserrat el a ñ o 1521, y n i pa
l a b r a acerca de San F r o i l á n en é l s e encuentra . 
E l Mar t i ro log io benedict ino i n c l u í a á San F r o i 
l á n , pero no en e l 5, sino en e l 2 de Octubre . 
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D e b i ó cesar el rezo propio de San F r o i l á n 
d e s p u é s del Conci l io de Trento, que prescr i 
bió l a r e f o r m a c i ó n del B r e v i a r i o , y cuando 
San Pió V p r o h i b i ó e l rezo de Santos no com
prendidos en e l B r e v i a r i o Romano. Pero G r e 
gorio X I I I , en 1573, á ruegos de l a n a c i ó n es
p a ñ o l a , p e r m i t i ó que cada p r o v i n c i a de e l l a 
pudiese rezar de sus Santos. D i ó s e p r i sa l a 
ig les ia de L e ó n á redactar los Oficios que de 
sus Santos h a b r í a n de rezarse, s i l a Sede 
Apos tó l i c a los aprobaba. D e San F r o i l á n se 
mandaron dos rezos, uno pa ra su fiesta á 5 de 
Octubre, en l a que visi tando l a ca tedra l se 
ganaba indulgenc ia p lenar ia , que conf i rmó 
en 1656 Ale jandro V I I , y otro pa ra conmemo
ra r l a t r a s l a c i ó n de sus re l iquias e l 11 de 
Agosto. L o s r e v i s ó e l doc t í s imo his tor iador 
cardenal Baron io , y fueron aprobados po r 
Clemente SVIII en 1604. P a r a l a T r a s l a c i ó n 
del Santo se s e ñ a l ó ri to doble, y pa ra l a fes
t i v i d a d r i to de p r imera clase con Oc t ava en 
todo e l Obispado, como Pat rono principal 
suyo. Ambos Oficios se impr imie ron e l 1609 en 
V a l l a d o l i d . 

Desde tiempo inmemor i a l se rezaba de 
San F r o i l á n en l a d ióces i s de L u g o . P o r eso, 
cuando e l obispo G a r c í a de V a l d e m o r a p id ió 
á l a Santa Sede que se permi t ie ra rezar de é l 
igualmente en l a Octava , pudo decir que su 
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rezo era mos antiquissimus in tota haec dioe-
cesi. Paulo V c o n c e d i ó á L u g o , en 20 de N o 
v iembre de 1610, e l mismo Oficio que se ha
b ía dado á L e ó n en 11 de Sept iembre de 1604. 
L a s Lecc iones pa ra l a fiesta y l a Oc t ava es
t á n tomadas de un p a n e g í r i c o de San J u a n 
Cr í sós tomo, poniendo Fro i lán donde dijo F i -
logonio aquel orador. L a l e c c i ó n ^3 , es l a que 
refiere l a v i d a de S a n F r o i l á n . F u é cuidado
samente examinada (diligenter recognita) por 
l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Ri tos , s e g ú n se 
advier te en l a portada de l Oficio impreso en 
Sant iago, en casa de L u i s Paz^ á expensas de 
l a Cof rad ía lucense de San F r o i l á n . R e d ú c e s e 
á contar que n a c i ó e l Santo en un a r r a b a l de 
L u g o ; que desde n iño fué muy vir tuoso y ap l i 
cado á las letras; que se r e t i r ó á l a soledad y 
fundó e l convento de Morerue la , adonde acu
dieron muchas personas á ponerse bajo su d i 
r e c c i ó n ; que por consentimiento u n á n i m e fué 
elegido Obispo de L e ó n , d ign idad que no 
a c e p t ó hasta que una pa loma env iada por 
D i o s , s e g ú n se c r e y ó (ut creditum est), vo ló 
h a c i a é l y se puso en su cabeza; que durante 
su episcopado fué incansable en l a predica
c ión , y g ran bienhechor de ios pobres, y glo
rioso por los mi lagros . 

Deseando que e l rezo de su Patrono se h i 
ciese extensivo á las Catedrales de toda Es-
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p a ñ a , el Cabi ldo de L e ó n e n v i ó á Roma las 
oportunas preces; y en v i s ta de las rei teradas 
repulsas, que nunca desanimaron á aque l la 
fervorosa C o r p o r a c i ó n , se v a l i ó de las reco
mendaciones de l cardenal Por tocarrero , de l 
M a r q u é s de l Ca rp ió y de muchos Obispos y 
Cabi ldos . E l Promotor de l a F e opuso var ios 
reparos á l a conces ión ; pero a l fin é s t a fué 
decretada por l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
Ritos en 22 de Agosto de 1682, y confirmada 
por Inocencio X I en B r e v e expedido e l 9 de 
Octubre de aquel a ñ o . E n su v i r t u d , todas las 
igles ias catedrales de E s p a ñ a d e b í a n rezar de 
S a n F r o i l á n en su d ía , con ri to de segunda 
c lase , pero s in O c t a v a . E l Oficio con su decre
to se a g r e g ó á los de los Santos e s p a ñ o l e s en 
e l B r e v i a r i o impreso en V e n e c i a e l a ñ o 1718 
por N i c o l á s Pezzana . 

No p a r e c i ó esto bastante, y en 7 de M a r z o 
de 1704 r e m i t i ó a l Sumo Pont í f ice e l Cabi ldo 
l e o n é s otras preces pidiendo l a e x t e n s i ó n de l 
rezo de su Patrono á todo e l clero secular y 
r egu la r de E s p a ñ a . Se n o m b r ó un Procurador 
en Roma pa ra que trabajase e l asunto, y se 
env i a ron numerosas cartas de recomenda
c ión ; pero nada se cons igu ió a l pronto. I n 
fat igable se m o s t r ó e l Cabi ldo en promover e l 
honor y l a g lo r i a del Santo. No se cansaban 
de negar, y é l no se cansaba de ins is t i r . Se 
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b u s c ó el apoyo de Su Majestad y de Pre lados 
y D i p l o m á t i c o s de g ran va le r , y , finalmente, 
en 15 de Septiembre de 1725 se o to rgó facul
tad de rezar de San F r o i l á n , con r i to sentido-
ble, á ambos cleros de E s p a ñ a . Luego , en 
M a y o de 1733 se cons igu ió m á s : que e l rezo 
del Santo se elevase á r i to doble p a r a toda Es 
p a ñ a . E n e l ac ta de l a ses ión ce lebrada por e l 
Cabi ldo de L u g o en 22 de Sept iembre de 1733 
leemos: «Rec ib ióse una car ta de L e ó n con e l 
rezo de San F r o i l á n , con l a e x t e n s i ó n de doble 
de segunda clase pa ra todas las iglesias cate
drales de E s p a ñ a y sus dominios , y de doble 
pa ra toda l a I g l e s i a . » 

No fué tan afortunado e l Cabi ldo de L e ó n 
en punto á l a a p r o b a c i ó n del Oficio que pa ra 
rezar de San F r o i l á n h a b í a compuesto. Pare
c í a l e que no era suficiente e l rezo aprobado 
en 1604 por l a Santa Sede, s e g ú n lo hab la 
presentado l a propia C o r p o r a c i ó n cap i tu la r . 
S u d e v o c i ó n a l Santo le h a c í a desear un Ofi
cio en que se hiciese constar las m a r a v i l l a s 
que h a b í a n esmaltado y engrandecido su his
to r i a . B u s c á r o n s e datos y se e n c o m e n d ó l a 
r e d a c c i ó n del Oficio, as í pa ra e l d ía de l a fies
ta como pa ra e l d ía de l a t r a s l a c i ó n , a l P . Pe
dro Alfonso de V i l l a g ó m e z , de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , Rector del Colegio de L e ó n , e l c u a l 
r e d a c t ó tres lecciones con tres h imnos, y con 
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oraciones, a n t í f o n a s y v e r s í c u l o s para e l Be' 
nedictus y Magníficat del d ía de l a fiesta p r i n 
c i p a l ; y otras tres lecciones con o r a c i ó n dis
t in ta p a r a e l Oficio de l a T r a s l a c i ó n . L a 
muerte i m p i d i ó a l P . V i l l a g ó m e z pu l i r y per
feccionar su trabajo. L l e g ó entonces á p rac 
t i ca r l a v i s i t a e l P r o v i n c i a l de los J e s u í t a s , 
P . J o s é de Vargas,, y , vis to lo que o c u r r í a , 
se e n c a r g ó de hacer que en su P r o v i n c i a 
se redactasen otras seis nuevas lecciones 
con estilo m á s correcto y l a t í n m á s elegante. 
Cuando en 1725 e l Obispo de L e ó n , Sr. Ze l a -
ya ta , fué a l Conci l io Romano, puso en manos 
del ca rdena l Be l luga los dos nuevos Oficios, 
de los cuales gus tó m á s e l mandado hacer por 
e l P . V a r g a s . Súpose luego que se h a b í a n 
traspapelado. E n v i á r o n s e otros, omitiendo los 
himnos, por entender que no se c o n c e d e r í a n . 
P a r a e l tercer nocturno se escogió l a H o m i l í a 
72 de San J u a n Cr i sós tomo. A fin de conseguir 
lo que tanto deseaba, e n v i ó e l Cabi ldo á R o m a 
m á s de ochenta cartas de Prelados y C a p í t u 
los, y n o m b r ó Procurador á D . J u a n Jac in to 
Ze l ada , y luego á D . Domingo Ceccanide; 
t a m b i é n fué a l g ú n tiempo representante de l 
Cabi ldo pa ra este asunto D . Fe l i pe M a r t í n e z . 

E n R o m a , lejos de adoptar e l trabajo que 
p r e s e n t ó e l Cabi ldo l eonés , formaron otro dis
tinto, que es e l vigente. Como no e s t á ajus-
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tado en todo á l a ve rdad , en cuanto e l C a b i l 
do lo l e y ó esc r ib ió á l a Santa Sede, manifes
tando las razones en v i r t u d de las cuales apa
r e c í a equivocado e l rezo propio que se pro
yec taba dar á las iglesias e s p a ñ o l a s . A pesar 
de e l lo , fué aprobado por Su Sant idad en 19 
de M a y o de 1733. D i s g u s t ó mucho a l Cabi ldo 
de L e ó n que no se hubieran tenido presentes 
sus observaciones, y por esa causa hubiese 
tantas inexact i tudes en e l segundo nocturno 
del nuevo rezo, y no quiso usar de é l ; pero 
hoy y a se reza a l l í lo mismo que en las 
d e m á s ig les ias . Obl igó á dejar e l rezo antiguo 
el obispo S r . F e r n á n d e z de Castro, e l a ñ o 
1880. C o m p r e n d í a , s in embargo, aquel P r e l a 
do que h a c í a mucha fal ta un nuevo rezo de 
S a n F r o i l á n , y p r i n c i p i ó á formarlo . Su pro
m o c i ó n a l arzobispado de Burgos le i m p i d i ó 
r ea l i z a r su buen deseo. L a r e d a c c i ó n de los 
himnos l a e n c o m e n d ó a l P . F i t a . Este j e su í t a 
e sc r ib ió de los himnos compuestos por e l otro 
j e s u í t a pa ra e l Oficio cuya a p r o b a c i ó n p id ió 
á Roma e l Cabi ldo legionense con tanto em
p e ñ o : «Todo e l estilo de esta c o m p o s i c i ó n es 
prosaico y mezquino. Tres versos fa l tan á l a 
l ey de l a c a n t i d a d . » E l i lustre a c a d é m i c o de 
l a H i s t o r i a e n v i ó su trabajo a l Obispo de 
L e ó n , a c o m p a ñ a d o de car ta fechada en 10 de 
Febrero del 82. Es digno de su fama y de l a 
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g lo r i a del Santo: se conserva en e l a rch ivo de 
l a Ca tedra l de L e ó n , y no sabemos que se 
h a y a publ icado. Más que c o r r e c c i ó n , l a obra 
del P . F i t a , aunque ca lcada en los antiguos 
versos, es obra nueva , que mucho nos agra
d a r á poder rezar en e l Oficio del Santo: tiene 
himnos distintos para V í s p e r a s , Mai t ines y 
Laudes . L a creemos digna de figurar a l fin de 
nuestro modesto trabajo. 

Sí hubiera sido de desear que en R o m a 
aprobasen un Oficio distinto del que se apro
b ó , y a ú n r ige, en cambio estuvo muy bien que 
no se aceptase el que se m a n d ó de L e ó n . Baste 
con decir que en é l se afirmaba que San F r o i -
l á n sa l ió á predicar en tiempo de Veremundo, 
y se expresaba luego que su cuerpo estaba 
sepultado en Moreruela Maurorum metu, ó 
sea en tiempo del mismo R e y en cuyo reinado 
se pon í a su p r e d i c a c i ó n . E n a labanza del c le 
ro l eonés anotaremos que generosamente con
t r i b u y ó á los gastos que ocas ionó su deseo de 
tener nuevo rezado de su Patrono, y de au
mentar su culto. P a r a l a e x t e n s i ó n del rezo de 
San F r o i l á n á las otras catedrales de Espa 
ñ a se envia ron á Roma , en 8 de Nov iembre 
de 1616, 50 doblones. P a r a «segui r l a causa de 
mayor culto de San F r o i l á n » se rec ib ie ron 
a l l á 100 doblones en 1705 y otros ciento en 
1708; y aunque se c r e y ó que con esto h a b r í a 
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bastante, fué preciso a ñ a d i r 4.905 rea les , y 
aun se g i ra ron otras sumas con e l mismo ob
jeto, cuyo importe é i n v e r s i ó n no encontramos 
detallados. P a r a ve r de conseguir nuevo re
zado se destinaron 960 reales en 1726. L o s co
misionados del Cabi ldo le presentaban sus 
cuentas justificadas: insertaremos sólo l a de 
l a p r imer par t ida , que es del tenor s iguiente: 

De los cinquenta doblones que recivi de el Muy 
Illublle Cavildo de Leen en oclio de Nov.re de 1616. he 
gastado las Partidas siguientes= 
Prim.te asta 13 de Marzo dch-o año, tenia el al-

canze en las quentas dadas, qnatrocientos y 
cinqaenta y seis reales de plata 456 

Itt. Por Agosto de dch-o año, en el Regalo del 
Cardenal Aquavi vade Chocolate y Azúcar cien 
reales de plata 100 

Itt. A l Cardenal Origo, de lo mismo, otros cien 
reales de plata 100 

Itt, a Moas.or Tedesqui, de Chocolate y azúcar 
ochenta y ocho reales de plata 88 

Itt. a Mons.or Lambertini de Chocolate y azúcar 
noventa y cinco reales de plata 95 

Itt. al Auditor del Cardenal Origo sesenta reales 
de plata 60 

Itt . á los Lacayos de los diebos en el mes de 
Agosto catorze reales de plata 14 

Itt. De un Pliego del Cavildo con cartas para el 
Cardenal Aquaviva, y Mons.or Molines con 
th a de 10 Septe.re veinte y un R.s de plata . . 21 

Itt. De otra carta de 10 de Oct.re 3 rea.s de plata. 3 
Itt. A l Secretario de Mon.or Tedesqui por el 

TOMO II 12 
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Decreto de la Congreg.on Diez R.s y me.o de 
plata 10.4 

Itt. En los Regalos de Navidad A l Cardenal 
A quaviva, en 15 libras de cera de Venecia; 20 
Chocolate; y 12 de azúcar ciento y quarenta y 
un reales y medio de plata 1414-

Itt. A l Cardenal Origo en 17 libras de cera y 12 
de azúcar 75 R.s de plata 75 

Itt. A Mons.or Tedesqui de lo mismo: iden 75 
Itt. A Mons.or Lambertino de lo mismo: iden... 75 
Itt. A l Auditor del Cardenal Origo, de Chocolate 

30 reales de plata 30 
Itt. De una carta de dos de Abri l 3. de plata.. 3 
Itt. De otra de 10 de Abril 3. de plata 3 
Itt, Del Memorial para esta 2.a Grazia al Abo-
- gado seis escudos de plata 60 

Itt. De la impresión y papel de h.o Memorial 
quarenta reales de plata , 40 

Itt. Degé en Roma al P.e Madeyra ciento cin« 
cuenta reales de plata: que todo ymporta mil i 
y seiscientos reales de plata 150 

1.600 

JUAN DE HALLER. 
c. M. 

Que en e l Oficio de San F r o i l á n que hoy se 
usa, y fué redactado por l a Sagrada Congre 
g a c i ó n , hay algunas equivocaciones, es forzo
so admi t i r lo . E n l a r ú b r i c a ó t í tu lo del rezo 
se l l a m a a l i lustre hijo de Lugo P a t r ó n de la 
Iglesia y diócesis de León, s in mencionar su 
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patronazgo en l a Igles ia y d ióces is lueense. 
E n l a l ecc ión 4.a, á Lugo se le l l a m a L u c a , 
nombre de una c iudad de Toscana , y no 
L u c u s Augustus, que es su verdadero nombre; 
se dice que San F r o i l á n n a c i ó «en el siglo 
d é c i m o de nuestra r e d e n c i ó n , » siendo as í que 
m u r i ó en los pr imeros a ñ o s del mismo. E n l a 
l e cc ión 5.a se refiere que Rami ro I I I le l l a m ó 
y le dió dinero para hacer fundaciones, y no 
fué R a m i r o , sino Alfonso I I I ; y se asegura 
que el Santo fundó e l Monasterio de Morerue-
l a , cuyo sitio y c i rcunstancias no co inc iden 
c o n lo que del Monasterio por é l fundado na
r r a e l autor c o e t á n e o de su v i d a . E n l a lec
c i ó n 6.a se afirma que reinando V e r e m u n -
do I I fué promovido a l Episcopado San F r o i 
l á n , quien hacia entonces y a muchos a ñ o s que 
gozaba de Dios en e l cielo; que fué Obispo 
unos d iec i sé i s a ñ o s , y no lo fué m á s que 
c inco; que m u r i ó e l a ñ o 1006, y y a saben 
nuestros lectores, y sabe todo e l mundo, que 
m u r i ó e l 905. Es de notar t a m b i é n que, s e g ú n 
e l B r e v i a r i o , sa l ió de L u g o pa ra entrar R e l i 
gioso, siendo as í que, s e g ú n J u a n D i á c o n o , 
c o n t e m p o r á n e o suyo, m a r c h ó pa ra re t i rarse 
a l desierto; cuenta asimismo que m o r ó y edi
ficó una v i v i e n d a en l a falda del monte Cutu-
r r i n i (que ediciones siguientes y l a últ ima 
cambian por Sufrini), y no fué en l a fa lda , 
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sino en l a cumbre donde v i v i ó y c o n s t r u y ó l a 
e rmi ta de San Juan , E n l a O r a c i ó n se dice 
que p a s ó de l desierto a l Episcopado, y p a s ó 
del convento. L a a f i rmac ión de que l a mayor 
parte de las re l iquias se trajeron á L e ó n , no 
e s t á conforme con lo que hizo e l Cardena l 
Jac into , P a p a m á s tarde, que fué repar t i r por 
i g u a l las sagradas re l iquias entre L e ó n y 
Morerue la . S i b ien es ve rdad que hoy no pue
de decirse q u é parte del santo cuerpo se h a l l a 
en e l monasterio de Morerue la , porque t a l 
monasterio no existe, lo era cuando se com
pusieron sus n o v í s i m a s lecciones para e l B r e 
v i a r i o e s p a ñ o l . 

L o que hace m á s v i s ib le este desorden 
histórico, lo que forma un complejo monstruo
so es, notaba un fraile historiador en e l s i 
glo en que se aprobaron tales lecciones de l 
Breviar io^ que se supone en ellas v i v o y go
bernando l a d ióces is leonesa a l mismo á quien 
en e l mismo tiempo las lecciones de l a fiesta 
de su T r a s l a c i ó n suponen muerto y l levado de 
unos á otros sepulcros. Efec t ivamente , en e l 
Codex Sanctorum propriorum dioecesis Legio-
nensis, se ha l l a e l Oficio de l a T r a s l a c i ó n de 
San F r o i l á n bajo este t í t u lo : Infesto Transla-
tionis Sancti Froilani, JSpiscopi Legionensisr 
que en aque l l a d ióces i s v iene r e z á n d o s e e l 
11 de Agosto , desde pr incipios del siglo X V I I ^ 
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y en é l l a l e cc ión 4.a es de esta fo rma : «In 
Hispan iae devastatione, cum res adhuc ex 
Barbarorura sententia succederent , fideles 
quam dil igentissime poterant Sanctorum cor-
po ra servare conabantur . Quare Legionenses, 
metu Almanz-oris, M a u r o r u m R e g í s , timentes 
ne Sanc t i F r o y l a n i p rec ipu i eorum pa t ron i 
corpus A g a r e n i contemptui haberent, i l l u d ab 
E c c l e s i a Cathedra l i sublatum ex t ra C i v i t a t e m 
i n quadam Ecc l e s i a Sanc t i P e t r i nomine Deo 
d ica ta , occultarunt . Inde i n montem u b i i n 
soli tudine d iu sanctissime v ixe r a t , t rans la-
tum. D e m u m per legatum A p o s t o l í c a e Sedis, 
i n eamdera Ca thedra lem E c c l e s i a m rest i tu-
tum^ et a Legionensibus summa celebri ta te et 
l ae t i t i a e x c e p t u m / i n major i a l t a r i honoriflce 
i n theca a r g é n t e a recondi tum est. » 

A lgunas inexact i tudes se observan tam
b i é n en esta l ecc ión . Se l l a m a á A l m a n z o r 
r e y de los moros, y e l r ey ó ca l i fa de los mo
ros era H i x e m . Se refiere que .el cuerpo de 
San F r o i l á n se t r a s l a d ó de l a Ca tedra l á l a 
ig les ia de San Pedro , fuera de mura l las ; y 
este hecho, que no consta de documento n i 
de autor alguno, no es veros ími l^ pues de 
ocul tar las sagradas re l iquias en a l g ú n templo 
de L e ó n , se las ocul tar la dentro de l a misma 
c iudad , defendida por fortisimas mura l las , y 
lo razonable era l l eva r l a s de l a Ca ted ra l á 
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los montes, y no primeramente á una ig les ia 
extramuros de l a misma ciudad que se t e m í a 
fuera s i t iada por las tropas de A l m a n z o r . 
Pero lo m á s reparable es l a c o n t r a d i c c i ó n 
que existe entre este Oficio y e l Oficio del 
d ía del Santo, en lo que se refiere á l a é p o c a 
en que v i v i ó . Uno de los dos Oficios e s t á equi
vocado, y á l a v i s ta salta l a conveniencia de 
evi tar e l que los c l é r i g o s leoneses recen en 
verano una cosa y en o toño otra enteramente 
con t ra r ia Consiste esto en que l a Santa Sede, 
á pr inc ip ios del siglo X V I I , a p r o b ó los dos 
Oficios, e l de l a fiesta y e l de l a T r a s l a c i ó n 
de San F r o i l á n , enviados por e l Cabi ldo y 
conformes con l a verdadera h is tor ia ; y en e l 
siglo siguiente c a m b i ó e l de l a fiesta, y no se 
p e n s ó que era preciso cambiar el de l a Tras 
l a c i ó n , s i no se q u e r í a que estuvieran en uso 
y con l a a p r o b a c i ó n pontif icia dos rezos con
tradictorios. 

E s de notar que mientras los ec l e s i á s t i co s 
leen en e l B r e v i a r i o con tantas equivocacio
nes l a v i d a del Santo Obispo de L e ó n , Ios-
fieles l a leen s in ellas en e l Año cristiano. L a 
obra del P . Croisset, que con tan s ingular ele
ganc ia tradujo e l P . I s la , es p o p u l a r í s i m a en 
E s p a ñ a ; era preciso ad ic iona r l a con los San
tos que ce lebra l a Ig les ia e s p a ñ o l a , y a l ha
cerlo as í los agustinos Rojas y Centeno, be-
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bieron en puras fuentes escribiendo l a histo
r i a de nuestro Santo, conforme á los antiguos 
documentos. A c a b a de publ icarse una obra , 
que l l e g a r á seguramente á ser t a m b i é n muy 
l e ída , E l Cristianismo y sus héroes, bajo l a 
censura del P . F i t a , uno de los m á s compe
tentes a c a d é m i c o s de l a H i s t o r i a , y tampoco 
a l l í se confunde a l F r o i l á n del siglo X con e l 
F r o i l á n del siglo X I . 

Y nadie se admire de que l a Congrega
c ión E o m a n a mandase á los c l é r igos e s p a ñ o 
les leer cada a ñ o tales inexact i tudes. Cuando 
e l actual rezo de San F r o i l á n se puso en e l 
B r e v i a r i o , lo que en él se dice es lo que se 
c r e í a c o m ú n m e n t e . E l P . L o b e r a h a b í a escri
to un grueso volumen, con e l objeto p r i n c i 
palmente de convencer de que San F r o i l á n 
no era e l F r o i l á n que pensaron los autores 
antiguos y t e n í a n como el l eg í t imo Santo las 
Iglesias de Cas t i l l a y de G a l i c i a , sino otro 
Obispo que, con efecto, se l l amaba t a m b i é n 
F r o i l á n y v i v i ó un siglo m á s tarde. Los argu
mentos del Padre cisterciense persuadieron 
á los historiadores, y hasta que á nueva luz 
y con mayor a t e n c i ó n á los documentos pa-
leográ f icos se es tud ió e l asunto, se abandona
r o n por equivocadas las e n s e ñ a n z a s de l a t ra
d ic ión . ¿Qué mucho, s i a l redactarse el nuevo 
Oficio se aceptaron para componer l a V i d a de 



18-1 A . L . P E L Á . E Z 

San F r o i l á n los datos que á l a s a z ó n se t e n í a n 
por incontrovert ibles? S i en E s p a ñ a , en aque
l l a s a z ó n , se conoc ía tan m a l l a his tor ia de l 
Santo ( l ) ; ¿ s e r á para marav i l l a r se el que no se 
l a conociese mejor fuera de E s p a ñ a ? E l monu
mento p r i n c i p a l erigido en nuestra pa t r i a á 
l a h is tor ia de su Iglesia es, á no dudarlo, l a 
E s p a ñ a Sagrada, del P . F l ó r e z . E l cua l , por> 
hacer de los dos Fro i l anes uno solo, a l pu
b l i c a r en e l tomo X I V el a n t i q u í s i m o c ron i 
cón del obispo D . Pe l ayo , l legando a l pasaje 
en que se refiere cómo los cristianos, ante e l 
pe l igro de que l a cap i t a l de su reino caye
r a , como suced ió , en poder de los e jé rc i tos de 
C ó r d o b a , sacaron e l sagrado cuerpo á sitio 
seguro, pone una nota que, t raducida a l cas
te l lano, dice as í : « E n g á ñ a s e Pe layo , porque 
San F r o i l á n a ú n estaba entre los v ivos .» 
¿ T i e n e nada de sorprendente que se equivo
ca ran en R o m a , e q u i v o c á n d o s e , no y a los Bo-
landos y otros autores doc t í s imos , sino u n 
his tor iador de tan prodigiosa lectura , de c r í 
t i c a tan severa y de luc idez y p e n e t r a c i ó n 

(1) Para muestra de la confusión que reinaba en 
todo lo tocante á nuestro Santo, sea suficiente advertir 
que el P . M . José Manzano, en su obra Vida y Mi la 
gros de San Isidoro, dice al folio 227 que San Froilán 
murió en el año 875, y al folio 319 que fué elegido 
Obispo en 990. 
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t an admirable? L a o p i n i ó n c o m ú n g a r a n t í a 
pudo parecer de acierto, que es lo que s iem
pre y ante todo buscan las Congregaciones 
Romanas. 

N i se pase en si lencio que e l Cabi ldo de 
L e ó n opinaba entonces como las Congrega
ciones Romanas , y s i l l evó tan á m a l que no 
se aprobara su Oficio y se n e g ó á admi t i r y 
rezar e l compuesto en Roma , era por otros 
puntos de l a h is tor ia de San F r o i l á n que tam
b i é n en é l e s t á n errados, no por e l c a p i t a l í s i 
mo de l a é p o c a en que e l Santo v i v i ó . Mot ivo 
es é s t e de g ran peso y monta para que nadie 
pueda achacar á l a siempre p r u d e n t í s i m a Sede 
A p o s t ó l i c a e l haber obrado de l igero; y de 
a h í que nos parezca no fuera de s a z ó n e l re
produci r e l siguiente p a r á g r a f o que se escr i 
b ió en e l M e m o r i a l presentado á l a Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n por e l Cabi ldo l e o n é s , á fin de 
conseguir que se extendiera ad universum cle-
rum Hispaniae e l Oficio propio de San F r o i 
l á n : «Agi tu r e tenim de Sancto antiquo j am 
c a n o n í z a t e , qu i obii t anno 1006. A n t e t é m 
pora A l e x a n d r i I I I , et Innocent i i I I I , et ab 
immemorab i l i col i tur t anquam Patronus i n 
C i v í t a t e , et D i ó c e s i L e g i o n e n s i , ub i s ed í t 
Episcopus , ejusque cultus deinde ex p l u r í b u s 
c o n c e s s i o n í b u s Apostol ic is per H i s p a n i a m p r o -
pagatus es t .» 
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Mas s i las equivocaciones del Brev ia r io 
son tan evidentes, se d i r á , ¿por q u é no se co
rr igen? Es ta pregunta nos trae á l a memoria 
e l Santo glorioso cuyo nombre l levamos. E n 
1894, con e l t í tu lo de 8an Antolin de Falencia, 
un ca tó l i co y erudito escritor, e l Sr . M a r t i n 
Míngu e z , i m p r i m i ó un folleto s e ñ a l a n d o las 
inexact i tudes del rezo de San A n t o l i n , y con
c lu í a as í (1): «No se me ocultan las conse
cuencias; pero si es necesario depurar e l San
tora l , que se depure .» U n p r e s b í t e r o palent i 
no, cuyas in ic ia les son E . M . , pub l i có m á s tarde 
(en 1901) un trabajo t i tulado San Antolin: Cues
tión histórica, donde l l egaba á esta d e d u c c i ó n : 
« D e s p u é s de no pocos desvelos, me he con
vencido de que urge l a r e f o r m a c i ó n del r ezo .» 
L a r e f o r m a c i ó n , s in embargo, e s t á por hacer. 

Muchas se han hecho en estos ú l t i m o s a ñ o s ; 
pero algunas fal tan a ú n , pues (por no c i tar 
otros ejemplos) l a c ienc ia p a t r í s t i c a ha puesto 
fuera de duda que los l ibros atribuidos en e l 
B r e v i a r i o á San Dionis io Areopag i t a son obra 
de un impostor, de tiempos muy posteriores. 

Nad ie tiene n i ha mostrado m á s i n t e r é s 
que l a Santa Sede en depurar las lecciones 
del rezo; pero á nadie se le ocul ta e l tiento y 
mesura con que se ha de proceder en esta c la -

(1) Pág. 41. 



V I D A P O S T U M A D E U N S A N T O 187 

se de reformas, y las razones de a l ta pruden
c i a que á veces aconsejan d i la ta r las . 

De cualquier modo, las inexact i tudes de l 
rezo de S a n F r o i l á n no son de g ran impor tan
c i a , pues lo importante , que son sus vi r tudes , 
e s t á n referidas conforme á l a ve rdad his
t ó r i c a . 

Qmnia sub correctione Sanctae 

Romanae Ecclesiae. 

H . ^ 





iPlil PEliRO 





OFICIO PRIMITIVO DE SAN FROIUN 

A N T I P H O N A S U P E R PSALMOS 

A d honorem Pa t r ia Sanc t i ss imi 
F r o i l a n i caetus ca tho l i c i , 
n o v i resonent medoles canticio 
colletantes Sancto Pont i f lc i , 
quem laudantes laude m u l t i p l i c i , 
p laudant s imul ñ d e l e s subdi t i . 

AD M A G N I F I C A T 

O quanto desiderio, 
F r o i l a n u m Sanct iss imum, 
exultans co l l i t L e g i o , 
ut Pa t ronum p i i s s imum, 
Bened ic t i Re l ig io , 
hunc florem profert opt imum, 
quem Deus p r iv i l eg io 
cunctorum dotat Presulem! 

A N T I P H O N A 1.a 

Natus i n suburbio ubi d i sc ip l inan! 
amplexatur praecavens mor ta lem ruinara . 
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ANTIPHONA 2.a, 

Concupiv i t Heremum, 
forma javentutis , 
ut possit oflcium 
complere salutis. 

ANT1PHONA 3.a 

Prunas cultas D o m i n i 
continet i n ore , 
sunt i l laesa labio 
et sine dolore. 

LECTIO 1.a 

í n diebus i l l i s fuit v i r v i tae vene rab i l i s 
Fro i lanus Episcopus i n suburbio Lucens i c iv i s 
Grallaeciae ortus: ab infant ia i n sanctis d i sc i -
p l in is eruditus, t imens D e u m , et recedens á 
malo; cordis i n t i m a sui ad aethera extollens 
semper, ut contemplar i possit, et humi l l a res-
piciebat semper, ne per sancti tat is favorem 
r u i n a m pateretur i n promptu. 

RESPONSORIUM 1.° 

Divergen te jam solis radio 
F r o i l a n i prodit devot io ; 
sit devota cordis oratio, 
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Noctis a t ra flt i n in i t io 
c lar i ta t i s refulgens v i s io . 

LECTIO 2.a 

Plenus fide et operibus bonis de v i r tu te i n 
v i r t u t em mi rab i l i t e r ambulans, ut bonus ne-
gociator thesaurum D o m i n i ferebat i n corde. 
C u m esset decem et octo annorum concup iv i t 
h e r e m u m , cogitans secum implere p red ica -
t ionis offlcium ad docendum al ios , s i so l i t a -
r ius v i t a m ducere possit. 

RESPONSOR1UM 2.° 

Benedic t i professus r egu lam 
mentem habet i n X p t o . sedulam 
c a r n i dedit doctrinae feru lam, 
M o n a c h a l i v ivens sub reg imine , 
mundum replet d iv ino semine. 

LECTIO 3,a 

E t quia vas electionis praedestinatus era t 
ad i lumina t ionem mul ta rum P l e b i u m et cu i 
animus intentus semper erat Deo , ardentes 
prunas s ibi i n os misi t probando ut s i e x h u -
marent l ab i a preedicationis officium non assu-
meret. S i vero ii laeso ore l ab ia permansissent,, 
e loquia d i v i n a populis nuntiare l icuisset . 

TOMO II 13 
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RESPONSORIUM 3. 

Constitus i n puer i t ia 
detestatur mundi solat ia 
et procedit ad montis i n i t i a 
per hunc quod promantur eulogia 
devotorum sunt ve rba nunt ia . 

ANTIPHONA 1.a 

F r o y i a n u s prospici t v i tae b rev i ta tem 
et affectat jugiter Coe l i c la r i t a tem. 

ANTIPHONA 2.a 

V a r i a s v i r optimus columbas in 'ore , 
quae de coelo vol i tant , conclusi t i n ore. 

ANTIPHONA 3.a 

Os Columba r ú b e a 
subintrans exur i t , 
sed demulcet leni ter 
albaque cucur r i t . 

LECTIO 4.a 

Prestante d i v i n a gra t ia , et beneficio pie-
tatis, i n tantum apparui t i l laesus, ut nec s i 
gnara alicujus incend i i sentiret. Unde pro 
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v a t i c i n i o fuit examinans l a b i a dicentis: E l o -
q u i a D ñ i . , E l o q u i a casta, argentum igne exa -
mina tum probatura terrae, purgatum aeptu-
p lum. H a n c pr imara v i r tu tem i n eura D ñ u s . 
manifestare volui t , ut servus suus fretus i re t 
a d predicat ionis Offlcium. 

RESPONSORIUM 

I n corabusti d i v i n a g ra t i a 
designan tur is ta M a g n a l i a , 
quod purgentur ejus e loquia 
fervide clarent in s ign ia 
summa peragentis Offlcia, 

VERSO 

Clamat cunctis ejus eulogia 
Quod aspirent ad Goel i gaudia , etc. 

LECTIO 5.a 

N o n post multo tempere dum i ter age-
ret , sol ad occasum veni t diesque occidi t , et 
tenebrae noctis tenuere chaos: cura i l l e per-
noctasset i n orat ione, v id i t intempesta no
ctis c la r i ta tem splendoris refulgentem; duas 
sc i l ice t columbas v i c i s s i m Coelo vol i tantes , 
unam flameo colore, a l iara n imio candore s i b i 
appr opinquantes. 
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EESPONSOEIUM 

Edif lcabi t t r ip lex Cenobium 
post recessum á Gell is montium. 
Ordo, sexus, aetas, offlcium, 
omnes currunt ad monaster ium. 

H i n c undena centena mi l i t um 
fecit sanctum habentes sp i r i tum. 

LECTIO 6.a 

Quum stupore perterri tus eas ad se ve
nientes aspiceret concite i n os ejus in t rave-
ruut . U n a exurere eum cepit . A l t e r a demul-
cere veni t . ¿Quis non credit t a l i v is ione S p i -
r i t u Sancto eum fuisse repletum? J a m ejus 
deinde, ¿quis poterit enarrare magna l ia , quae 
ex ore ejus ad docendos popules emanavit? 
T a m du lc ia , tam suav ia e l o q u i a , lausque 
p raec la ra ve rba l ingua humana disputare 
min ime va leb i t . 

RESPONSORIUM 

Sanc t i Pa t r i s nos juveflt mer i ta , 
cujus gesta laudamus i n c l y t a 
ut ipsius juvemur precibus 
et coelorum jungamur c iv ibus . 
Pe r huno v i t a praesenti t ransi ta 
nobis detur corona perdi ta . 
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I N T E R T I O N O C T U R N O 

ANTIPHONA 1.a 

P a t i e ñ s , et humi l i s innocenter v i x i t , 
E t d iem sui obitus et horam praedix i t . 

ANTIPHONA 2.a 

Spir i tus edocuit huno ut J e r e m i a m . 
U t futura nosceret c la re dedit v i a m . 

ANTIPUONA 3.a 

Pie Pastor , sanctae memoriae , 
F r o i l a n e , vas plenum grat iae , 
memor esto tuorum 
memores ne suorum 
mole facinorum, 
compr imantur pene miser ia , 
sed fruantur celesti g lo r i a . 

LECTIO 7.a 

Quis fuit qu i ejus ve rbum salutis aud iv i t , 
et s ta t im mutata mente et habi tu secular i ad 
D o m i n u m non conversus fuerit? C u m enim 
i l lus t ra re t et instanter praedicaret ve rbum 
D o m i n i populis anhelabat , sic u b i inven i re t 
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l ocum quo so l i ta r iam et quietam valenter du-
ceret v i t a m , remotus ab strepitu secular i ha -
bens secum col legam A t i l a n e m sacerdotem 
cum quo verbum d i v i n u m meditabatur fre-
quens, r e l iqu i t plateas, loca a p p e í e n s deserta 
et i nacces ib i l i a , fugiendo favores et laudes 
hominum, per rupes et abdi ta co l l ium impige r 
ambulabat . 

RESPONSOEIUM 

E x a l t a t u r lucerna splendida 
per quam X p t i . fit domus luc ida , 
ut atendens lumen mene t i b i 
f e l i x Pa te r per vi tae mer i t a 
cunctos t rahi t ad mundum semitam, 

LECTIO 8.a 

Proven i t t á n d e m ad ap icem montis ere-
m i ; et cuneta peragrans ad a l ium montem cu i 
nomen C u c u r r i n u m se i b i construxi t cum c o l 
l ega suo, edifleans ce l lu l am ad habi tandum: 
et qu ia c iv i tas i n monte posi ta latere non v a -
l e t , rumor ejus pe ragrav i t omnem P r o v i n -
t i am. F í t concursus popular is utriusque sexus 
ad audiendum ve rbum d i v i n u m . Magnates, 
Pon t í f i ces , c lerus, et omnis aetas v i t a m v i x i t 
quam et iam mulleres timentes D e u m i l l u m 
frequentabant. 



A P É N D I C E S 199 

EESPONSOEIUM 
U r b s non latet i n monte posi ta , 

nec lucerna lucet abscondita, 
dum diver t i t ad montis abdi ta , 
per confines íit fama p u b l i c a . 
L u x refulget i n nocte l u b r i c a , 
flagrat Ordo, v incent a romata . 

LECTIO 9.a 

Postquam i l l u m i n a v i t i l los lumine verbo, 
p l u r i m u m coactus ab universo cetu creden-
t i u m Domino , ut ve l le t d e s c e n d e r é ad p l a -
team c iv i ta t i s , oppido Veseo: ut i b i d iv ino ad-
jutus a u x i l i o edificaret coenobium, ub i tantam 
mul t i tud inemexter ior ibus a l iment is alere pos-
set; et spir i tual ibus dapibus reficeret quotidie 
confessor turmas. 

EESPONSORIUM 

Opem nobis benigne porr ige , 
rege stantes, jacentes e r ige , 
inores, actus et v i t a m corr ige 
et i n pacis nos v i a m d i r ige . 
T u directus celest i remige 
a p roce l l a nos mundi protege. 
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I N L A U D 1 B U S 

ANTIPHONA 1.a 

In amore jugiter fervens Tr in i ta t i s fundat 
et constituit loca pietatis. 

2. a Contemplatur jugiter v e r a m d i sc ip l i -
nam, 

Hor re t famam secul i ne ducat r u i n a m . 
3. a D e salute popul i p lenam gerens cu ram 

c ladem pestilentiae indidi t futuram. 
4. a Invi tus assumitur ad Pontif icatum lieet 

se i n plur ibus dieeret accusatum. 
5. a Sanctos edocuit sanctis inherere nor-

m a m sui ordinis . f l rmiter tenere. 

ANTIPHONA AD BENEDICTUS 

O L u m e n spectabile, 
fulgens c lar i ta te , 
exemplum notabile 
X p t i . car i ta te . 
T u vas admirabi le , 
p lenum s a n c í i t a t e , 
fac cor nostrum stabile 
pura ver i ta te . 



A P É N D I C E S 201 

AD MAGNIFICAT 

Sa lve , s á n e t e presul Ecc l e s i ae , 
V i t a e norma , V i a Pa t r iae ; 
aud i preees devotas hodie, 
per te nobis sit locus veniae 
ne nos premat r igor sententiae. 

OKATIO 

E x a u d i , Domine , preces nostras, et inter
veniente Beato F r o i l a n o , confessore tuo atque 
Pontifiee, supplicat iones nostras placatus i n -
tende. 

INVITATOR1UM 

Adsunt F r o i l a n i solemnia . 
Sanc ta Mater jubilet E c c l e s i a . 

Los Salmos de este Oficio de San F r o i l á n 
no eran, como en e l ac tua l rezo^ los ordina
r iamente usados en las fiestas de los Santos 
Confesores, sino propios y especiales. 









PRIMER OFICIO IMPRESO DE SAN FROILAN 

ORATIO 

Deus, qu i E c c l e s i a m tuam beat i F r o i l a n i 
Confessoris tu i atque P o n t i ñ c i s innumeris de-
cor asti rairaculis, l a r g í r e supplicibus tuis, ut 
á cunctis reatibus abHoluti, ejus suffraganti-
bus merit ia tecum sine fine laetentur. 

LECTIO 4.a 

I n suburbio Lueens i apud G a l l a e c i a m H i s -
paniae p r o v i n c i a m , sanctus F ro i l anus natua 
est; ib ique diacipl inis eruditua, t imens D e u m , 
et diacedere á malo edoctua, plenua fide et 
operibua bonia, aemper de vi r tu te i n v i r tu tem 
accrescens^ cum decem et octo esset annorum 
ad eremum evolav i t , cupiena ao l i t a r i amv i t am 
educere. Sed quia vaa electionis praedeati-
natus erat ad mul torum i l lumina t ionem, prae-
dicat ionia officium non aine prodigioso su i 
ipsiua experimento accipere conatuseat. Quod 
munua tanto exequutua est populorura profec-
tu ut eum Spi r i tu Sancto reple tum communi 
voce conclamaretur . 
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LECTIO 5.a 

Cum autem pius rex Alfonsus tantam i n 
v i r o D e i F r o i l a n o v i r tu tem et d i v i n a m gra-
t i am conspexisset, c l amor i popu l í i d obnixe 
petentis proprioque desiderio satisfacere vo -
lens, sanctum v i r u m tametsi i n v i t u m et re-
nuentem i n episcopum Legionensem ord inar i , 
non sine m á x i m o cunctorum applausu cura-
v i t , sancto et iam At i l ano Zamorens i cathedra 
commendata. Q u i ambo die sancto Pentecoste 
pari ter consecrantur. 

LECTIO 6.a 

Constitutus i g i í u r F ro i l anus i n Sede epis-
copal i coepit officium pastorale non segniter 
exercere, quem Dominus non tantum p lur imis 
i l lus t rav i t mi racu l i s , sed et spir i tu prophetiae 
i l l u m decoravi t , quo multoties futura praesa-
giabat . Unde mortis suae te rminum cogno-
scens, congregata mul torum ca terva c ler ico-
r u m et monachorum, cunctis lamentantibus, 
ceiestis i l l a a n i m a c o r p ó r e a veste deposita, i n 
coelum est sublata , quarto Nonas Octobris , 
sanctumque corpusculum pretioso sepulcro 
ab Alfonso Rege constructo reconditur i n L e -
gionensi E c c l e s i a : E r a nonigentesima qua-
dragesima te r t ia . 
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HIMNOS PARA EL PROYECTADO REZO DE SAN FROILAN 

E l Himno de las primeras y segundas Vísperas 
es éste: 

J a m nunc Pont i f icem reg ia c iv i tas 
F r o i l a n u m L e g i o dicat a m a b i l e m ; 
Pa t ronum celebret, dum n n c a l H é s p e r a s 

et nos a s t r í f e r o polo. 
Namque et del icias et jubar aureum 

plaudentumque decus mov i l e respuit , 
aetatis tenero flore diutinus 

horrendam coluit specum. 
H i n c fort í monachos agmine congregans, 

late dis t r ibui t flumen ad E x t o l a m , 
magn i c o n s i l i i , pulcher ut á n g e l u s 

v i r tu te et sapient ia . 
Clarus prodigi is , voce prophet ica 

excel lens, populis fit pater ó m n i b u s ; 
augusta at L e g i o , regibus i n c l y t a , 

hoc est ó p t i m a prsesule. 
J a m , Pastor , monit is pasee suis gregea 

exemplo ac mer i t i s ; posee char i smata 
c u ñ e t e s ut recreent nos t i b i c r é d i t o s 

coeii prota v i r en t i a . 
TOMO II 14 
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M o x te dum Superi planibus efferunt 
matut ina canent astra, sed ún ico 
trinoque obveniat summus honor Deo 

regnant i aeva per orania. 

AD MATUTINUM 

Laudemus a lmum Praesulem, 
qui v ic tor , ut pa lma , enitet 
F ro i l anus , ac propaginem 
ut a l t a cedrus expl ica t . 

Ign i ta , Sancto Sp i r i tu 
Af i lan te , ve rba protul i t ; 
gemmata rore gratiae 
fudit salutis dogmata. 

H o c s iquidem mi racu lum 
jam prodidere coelitus 
missae columbae lucidae 
albo colore et flammeo. 

Si lente nocte, dum preces 
agebat ad D e u m Pa t r em, 
h iuc inde v i s a est utraque 
v i r o columba plaudere. 

Pe r os apertum pector i 
labuntur : ¿ecquis non videt 
verbo potentem praesulem, 
Sancto reple tum flamine? 

P a t r i , s imulque F i l i o , 
t ibique S á n e t e Spir i tus , 
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sicut fuit, sit jugiter 
seclum per omne g lo r ia . A m e n . 

AD LAUDES 

Presulem sanctum merit isque summum 
jam sonent plectro c i tharae canoro 
jamque F r o i l a n u m modulata cantet 

Coe l i ca turba . 
E c c e E e x regum Dorainus prophetara 

misi t hunc magnum, tulit ex eremo, 
munus ostendit vol i tans columba 

B i n a per auras. 
Chari tas ipso flagrat i n sepulchro; 

excid i t numquam; benefacta promit; 
tum, polo regnans, fidei benignas 

Commodat aures. 
S ive dum sudum p luv i i s negatum 

s ive dum placa t g r a v i d u m proce l l i s , 
s i ve dum morbos fugat, ac mal ignos 

Daemones arcet . 
Sensit hoc fe l ix L e g i o , sacrat is 

ossibus tan t i rut i laus P a t r o n i : 
arbores, u rna veniente , mi ro 

Me l l e f ragrabant . 
Sit salus i l l i , decus atque v i r tus , 

qu i super coe l i solio coruscans, 
totius mundi seriem gubernat 

Tr inus et unus. 
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