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ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO

La Semana Santa última, el cielo nos concedió poder visitar la Ribera Sacra de Lugo. 
Esto parece sencillo de decir y de hacer pero hay que haber superado muchas pruebas. Y la 
primera es enterarse que el tema existe. También por pura casualidad habíamos sabido hace 
media docena de años que la Ribera Sacra está en Orense y allí nos fuimos y la recorrimos entera 
con suma fruición y deleite. Gozando con la visita siempre atractiva de San Pedro de Rocas, de 
los monasterios de Xunqueira d’Espadañedo, de Castro Caldelas, de San Estevo de Ribas do Sil, 
de Santa Cristina y llevándonos dos o tres mapas de todo el circuito perfectamente presentado 
por toda la provincia de Orense. Pero  volvimos a casa preguntándonos si la Ribera Sacra no 
tendría también algo en la otra orilla, es decir en la provincia de Lugo.

Hubimos de esperar años para saber, por pura coincidencia, que también había Ribera 
Sacra en Lugo. Y además se nos informó que no se podía ver por propia cuenta sino que había 
que llamar a determinadas agencias de viaje que te proporcionaban guías, etc. etc.

Superados todos los obstáculos y con el buen tiempo a nuestro favor, nos adentramos 
en tierras gallegas en la Semana Santa del 2015, tomando como primer punto de referencia 
Monforte de Lemos. Las cosas nos han salido bien y en ocho días con siete noches hemos podido 
ver 36 iglesias con sus correspondientes entornos geográfi cos, hemos podido repasar nuestras 
informaciones sobre el tema y nos hemos planteado una serie de refl exiones que les  ofrecemos 
a continuación:

1.- Lamentamos mucho que la información de los lugares se supedite a las comunidades 
autónomas, o peor aún a las provincias, y que no haya en Turismo un organismo aglutinador para 
que al menos subsidiariamente informe al viajero de los problemas y de la relación de los lugares 
con los temas. O al menos en una dimensión geográfi ca comarcal, por ejemplo de cuencas de los 
ríos como mínimo. Del problema de la Ribera Sacra en el estado actual de la información no se 
entera quien no lo conoce, incluso después de visitarla en profundidad. Veámoslo.

2.- El Turismo gallego ha hecho y distribuidos planos muy valiosos, pero en  el momento 
en que la edición se acaba, ya no vuelve a editarse y el eventual nuevo “turista” no lo encuentra 
en el mercado, por lo que al fi nal en esto como en casi todo en el mundo de la intercomunicación 
sólo funciona seriamente el boca a boca. ¿No se podrían hacer ediciones retrospectivas más 
o menos abundantes y venderse, no digo regalarse, a los que deseen aquella información? ¿O 
colgar todo lo que valga la pena en la red, para que se pueda consultar siempre? Creemos que es 
asunto de planteárselo. Eso hoy no costaría mucho.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL ESTADO DE UNA CUESTIÓN ESENCIAL: EL 
COMIENZO DEL MONACATO: Dejando las cuestiones de información científi ca y 
administrativa con los que no podemos luchar, vayamos al fondo de los problemas. Y comencemos 
por los planteamientos de la “sacralidad” ¿Por qué se llama a esta zona Ribera Sacra? Sin duda 
alguna por la gran cantidad de monasterios que en ella han fl orecido. Y cuando los visitas, todo 
lo que encuentras son iglesias con designación de Benedictinas, Cistercienses y algunas más, 
menos en número, de agustinos o templarios. Lo que nos lleva a la impresión de que estas riberas 
comenzaron a ser sacrales al calor de la implantación de las reglas benedictinas ya a partir del 
siglo IX. Nada más inexacto. Es verdad que las iglesias que suelen enseñarse son románicas y 
algunas más tardías y todas ellas siguen en uso en la actualidad. Pero  muchas conservan restos 
anteriores. Y el tema del monacato tardoantiguo no se plantea por parte alguna. Y el tema de la 
benedictinización de la realidad anterior ni se recuerda. Y por supuesto sólo algún investigador 
“raro” recuerda que el primer monacato, ya rupestre, se da allí con Prisciliano.

4.- PROBLEMA GEOGRÁFICO PRIMORDIAL: LOS RÍOS SIL Y MIÑO  Y EL 
BIERZO: El Sil es el río del Bierzo. Nace allí arriba, cerca de Villablino. Recorre una zona que 
no se puede identifi car con los Ancares leoneses porque el Sil genera su propia toponimia y crea 
región. Y resulta que al entrar en Galicia se convierte en la Ribera Sacra.  Pero, claro, lo que deja 
atrás es El Bierzo, lugar sacral por antonomasia dentro de la geografía peninsular, donde se han 
puesto de relieve las zonas de las montañas como Peñalba, o San Pedro de Montes, que distan 
de Ponferrada unos 20 km. Creemos que el tema de “lo sagrado” en aquella geografía puede 
estudiarse pormenorizadamente pero siempre que conste la unidad de la geografía en la que se 
materializó como historia. O al menos eso pensamos nosotros.

5.- LA CRONOLOGÍA DEL MONACATO EN LAS RIBERAS DEL SIL:  
a)  Hay que partir, aunque no nos detengamos en ello, por la falta de información, que 

parece que ya desde Prisciliano, los discípulos de este maestro se reunían “in latíbula montium” 
(es decir en las cuevas) ya en el siglo IV, como atestigua el concilio de Zaragoza del 381 en dos 
de sus cánones (2 y 4).

b)  Hay toda una serie de iglesias prerrománicas cuya relación con el monacato hay que 
demostrar pero que la tradición posterior ha unido: Iglesia del Salvador (o del ciprés) en Samos; 
Santiago de Peñalba; Santo Tomás de las Ollas; posiblemente indicios en la de San Clodio de 
Ribas do Sil.

c)  SAMOS. Según la opinión aceptada éste cenobio debe existir al menos desde el siglo 
VI.

d) En Santiago de Peñalba además está la tradición de San Genadio, que se suele 
localizar en el siglo IX.

e) Y en Compludo y el Valle del Silencio, San Fructuoso de Dumio y su discípulo San 
Valerio, ambos monjes del Bierzo, con su regla, también de los siglos VI y VII.

f) SAN ESTEVO DE ATÁN tiene otra iglesia más antigua dentro de los muros de la 
actual, como se comprobó cuando se pusieron los pilotes para sujetar la actual y se dice que 
el monasterio al que perteneció fue fundado por Odoario, obispo de Lugo en el siglo VIII. Y 
conserva al menos cinco celosías de época anterior a la actual iglesia.

Todo esto hace plantear inevitablemente, si es que se pretende entender algo,  el problema 
de la historia del monacato en aquella región (que incluye, como hemos dicho, las Ribeiras 
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Sacras gallegas y todo El Bierzo). Sin este telón de fondo los detalles y las más de cuarenta 
iglesias románicas, que se pueden visitar pueden servir de trampas al visitante que entenderá lo 
que entienda, pero nada correctamente y desde luego todo a medias.

6. LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA HISTORIA DEL MONACATO 
EN EL PRIMER MILENIO DE NUESTRA ERA: Estos hechos han llevado a una situación 
historiográfi ca completamente diferente a partir de la obra de Fray Justo Pérez de Urbel,  

.  Y de los trabajos del Padre Villada, en los años 1930 y 
siguientes, línea de investigación que recoge, con buena pluma, Antonio Linage Conde en el 
primer tomo de su obra sobre ,  León 1982. Pero 
que no se nota en las obras de divulgación, que son la mayoría de las que se publican todavía 
en la actualidad. Y creemos que es ya más que hora de exponerlo de manera que el lector se 
entere y plantearlo en las guías turísticas. Y para ello los primeros que deben enterarse son los 
investigadores y divulgadores gallegos, que son los que se ocupan de estos temas.

7.- CENTRANDO LAS COSAS:  Los monasterios más importantes de Galicia no 
están en las riberas del Miño o del Sil, sino que están donde están: OSEIRA, CELANOVA, (más 
los todavía hoy existentes bajo la regla de San Benito, además de los enumerados, los de SANTA 
MARÍA DE SOBRADO Y SANTA MARIA DE ARMENTEIRA, y dentro del área de la Ribeira 
Sacra, SAN JULIÁN DE SAMOS, DIVINO SALVADOR DE FERREIRA DE PANTÓN) etc.

8.- El problema del origen del monacato en Galicia no es ni exclusiva ni principalmente 
las cuencas de los ríos, sino la fragosidad de los montes, que son difícilmente penetrables salvo 
en grandes grupos de invasores, razón por la cual no es quizá preciso hablar de “Ribeira Sacra”, 
sino con la reticencia que esto es una designación para el turismo. En este punto coincidiría con 
El Bierzo.

9.- Y ALGUNOS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS:

a) El problema de la HISTORIA DE LA PINTURA DENTRO DE LA HISTORIA DEL 
ARTE.  De los 35 monumentos / monasterios que visitamos, por lo menos 18 están todavía 
pintados. Algunas pinturas de estas son románicas y  muchas se datan arbitrariamente como 
Góticas suponiendo que son del Siglo XVI, pero algunas son anteriores.

b)  El ORIGEN DEL ROMÁNICO así como su distribución. Se afi rma alegremente 
que lo trajo la orden de Cluny, pero la mayoría de las iglesias tienen elementos anteriores y la 
decoración es muy local. Y el románico no es más que la secuencia del arte del Imperio Romano. 
Creo que hay que replantear toda la cuestión.

c)  Conocemos reglas hispanas anteriores. PERO NO SE ESTUDIAN por lo menos a 
nivel peninsular. Sólo lo hacen los estudiosos gallegos o portugueses y habría que  prestar más 
atención al tema. Lo mismo que el tema del ARTE ASTURIANO. Todo eso ha estado planteado 
con categorías antiguas de cuando no se conocían elementos bastantes para hacer una inducción 
sufi cientemente documentada.

e) LAS CUEVAS Y EL MONACATO. También en Galicia a juzgar por la toponimia 
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hay monasterios con toponimia de  Cuevas: San Martiño da Cova, etc.
----------------------------------------
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