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TESIS DOCTORALES

Actividad bélica y violencia del episcopado gallego (siglos viii-x)

anTeCedenTeS y MOTiVaCión

La participación del episcopado gallego en actividades bélicas y violentas 
durante el período altomedieval ha sido objeto de una atención muy puntual a 
nivel historiográfico. No obstante, el fenómeno, como realidad tocante al alto 
clero, sí que ha suscitado el interés de los historiadores dedicados a otras épocas 
y regiones. Mi propia directora de tesis, la doctora doña Ana Arranz Guzmán, 
lo trató en varios de sus trabajos, como los dedicados a la intervención militar 
del episcopado castellano en las batallas de Alfonso xi, al episcopado y la guerra 
contra el infiel en las Cortes de la Castilla Trastámara, a los obispos «peleadores» 
bajomedievales, o al mitrado guerrero don Álvaro Pérez de Biedma.

Por todo ello, mi directora y yo consideramos que sería de interés rastrear 
los antecedentes del fenómeno de la intervención episcopal gallega en asuntos 
de guerra y violencia. La aspiración máxima era la obtención de una visión de 
conjunto que abarcara desde el siglo Viii al siglo xiV y ayudara a una mejor com-
prensión del tema. Desafortunadamente, como consecuencia de las limitaciones 
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de los nuevos programas de doctorado y de las dificultades derivadas del estudio 
de la Iglesia de los siglos altomedievales, debimos abandonar nuestra ambición 
inicial y acotar nuestra aproximación al estudio de aquellos prelados de las sedes 
gallegas de Iria-Santiago, Mondoñedo-Dumio, Lugo-Braga, Orense y Tuy que 
pontificaron en el período comprendido entre los siglos Viii y x.

PrObleMaS, MeTOdOlOgía y eSTruCTura del TrabajO

El primer acercamiento al estado de la cuestión historiográfico dio, como 
resultado, la percatación de que la mayoría de trabajos recientes sobre los obis-
pados gallegos altomedievales no derivaban de una aproximación directa y crítica 
a las fuentes primarias, sino que eran fruto de la perpetuación acumulativa de, 
por un lado, las informaciones contenidas en las obras monumentales de los si-
glos xVii al xix, y, por otro, de las actualizaciones de los episcopologios realizadas 
por los respectivos canónigos archiveros de las distintas sedes a lo largo del si-
glo xx. Tanto unos trabajos como otros, a pesar de su calidad y mérito, resultaron 
de limitada utilidad en nuestra investigación dada la escasa atención que presta-
ban a las facetas prelaticias más aseglaradas.

Adicionalmente, las fuentes primarias escritas presentaron el otro gran es-
collo al ser –por lo general– escasas, lacónicas, sesgadas y tardías. Diplomas y 
testamentos aparecieron dispersos por los más diversos archivos y colecciones 
catedralicias y monásticas, conservándose pocos de ellos en su formato original, 
siendo, en su inmensa mayoría, copias y traslados plenomedievales susceptibles 
de haber sido falsificados o interpolados. Una compleja realidad que nos forzó a 
avanzar entre las fuentes con suma lentitud y cautela a fin de ser garantistas en 
nuestro trabajo.

Como consecuencia de estas dificultadas, la metodología de investigación 
empleada se basó, en primer lugar, en definir el marco histórico-ideológico en 
el que se inscribían tanto los testimonios supervivientes como las posibles actua-
ciones episcopales. Seguidamente, se pasó a realizar una preselección de obispos 
con indicios de haberse visto envueltos en actividades guerreras o de empleo de 
la fuerza. Sobre estos personajes se hizo una recopilación estructurada de toda la 
información que fue posible encontrar, seguida de una reaproximación crítica a 
los documentos que evidenciaban sus episcopados. Para ello, se prestó atención 
a los preexistentes estados de la cuestión diplomáticos, pasando luego a acceder 
–siempre que fue posible– a la consulta de los originales o copias medievales en 
los archivos con el fin de contrastar ediciones y contribuir al estudio formal e his-
tórico de los contenidos. También se extrajo de la documentación toda referencia 
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toponímica, y se hizo un esfuerzo por situarla en su contexto histórico-geográfico 
con el propósito de detectar patrones o conflictos en la ocupación del territorio, 
en el control de vías de comunicación terrestres, marítimas y fluviales, en el do-
minio de recursos estratégicos o en la intervención sobre estructuras de carácter 
defensivo.

A partir de los datos obtenidos, se revisitaron las biografías episcopales y 
se reescribieron –en caso de considerarse necesario– incluyendo matizaciones, 
aportaciones originales, y correlaciones anteriormente inexploradas. En el pro-
ceso se prestó especial atención a indicadores que, a nuestros ojos, sugerían vin-
culaciones prelaticias con actos de guerra y violencia. Indicadores como: la per-
tenencia del obispo a determinadas familias magnaticias; presencias o ausencias 
documentales que coincidiesen con la celebración de campañas militares, apre-
hensiones territoriales o rebeliones aristocráticas; la participación intelectual en 
la legitimación de un conflicto; la posesión de equipo para la guerra o recursos 
materiales para su producción; la fundación o restauración de templos con signos 
de encastillamiento o vinculados a posiciones ventajosas para la defensa; iniciati-
vas de fortificación de señoríos y ciuitates episcopales; adquisición del control de 
zonas de interés estratégico; actos de traditio e incommunatio bajo un prelado o un 
monasterio de su pertenencia; ejercicio de la milicia o antecedentes de violencia 
previos al nombramiento episcopal; litigios u otra clase de conflictos interesta-
mentales e intraestamentales; etc. A partir de los datos extraídos se procedió, 
como último paso, al análisis y la explicación de dichas actividades episcopales 
vinculadas con la guerra y la violencia, basándose tanto en datos positivos como 
en hipótesis argumentadas desde la mayor honradez posible a pesar de las limita-
ciones propias del estudio del período tratado.

En lo relativo a la estructura del trabajo, ésta vino determinada por la meto-
dología y las problemáticas encontradas a lo largo de la investigación. La memo-
ria resultante se dividió en cinco bloques fundamentales. El primero, dedicado a 
hacer una presentación crítica de las fuentes manejadas, fue complementado con 
una posterior regesta de los 367 documentos utilizados en la investigación. Los 
dos bloques siguientes se emplearon para definir el marco ideológico-conceptual, 
prestando especial atención al proceso de integración de los fenómenos bélico y 
violento dentro de la ética cristiana, así como a la postura doctrinal relativa a la 
participación del clero en dichos fenómenos. El cuarto bloque se dedicó a revisi-
tar las biografías de los catorce prelados que fueron objeto de pesquisa, quedando 
reservado el último bloque a la identificación, clasificación y estudio en profun-
didad de las actividades vinculadas a la guerra y a la violencia en las que se vieron 
implicados los mencionados obispos.
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Para no entorpecer la redacción de los apartados señalados con largas notas 
al pie, se incorporaron unos apéndices que permitiesen consultar, por orden alfa-
bético, los topónimos referidos en el cuerpo de la tesis y en los diplomas citados. 
Dicha lista ofrece información sobre su tipología y localización actual, atendien-
do tanto a nuestras propias deducciones, como a las de terceros. Se incluyó tam-
bién un estado de la cuestión de los episcopologios de las cinco sedes gallegas y de 
otras tantas mitras noroccidentales hasta el siglo xii con el propósito, primero, de 
ofrecer una prueba visual de la confusión que todavía hoy rodea a la historia de las 
diócesis del noroccidente peninsular durante el medievo, y segundo, para ayudar 
al lector a encuadrar a los obispos aludidos en el cuerpo del texto.

aPOrTaCiOneS y FuTuraS líneaS de inVeSTigaCión

El repaso al proceso evolutivo de la legitimación de la guerra en el seno de 
la ética cristiana confirmó el mantenimiento durante los siglos altomedievales 
de la prohibición al clero de participar de manera activa en los derramamientos 
de sangre. A pesar de ello, se apreció una simultaneidad de posturas morales 
que permitieron a los prelados ostentar crecientes poderes temporales y tomar 
parte en las pugnas seculares. Los textos noroccidentales alto y plenomedieva-
les aparecieron como clara muestra de esa dicotomía. Marcados por su carácter 
propagandístico dentro de la cosmovisión reconquistadora, ocultaron delibera-
damente, y en la medida de sus posibilidades, las actividades episcopales de corte 
aseglarado. En las crónicas, los obispos suelen aparecer disociados de sus respon-
sabilidades temporales, mientras que sus acciones indisimulables más contrarias 
a los cánones son juzgadas a posteriori desde una óptica providencialista. A pesar 
de todo, nuestra aproximación crítica y multifocal nos permitió salvar algunas de 
las lagunas informativas de las crónicas e identificar las principales funciones y 
responsabilidades de los mitrados noroccidentales de los siglos Viii al x, las cuales 
abarcaron –en líneas generales– ámbitos de gobierno, supervisión y restauración 
eclesiástica, administración territorial, asesoría regia, justicia, diplomacia, media-
ción e intercesión ante lo divino.

El análisis conjunto de las fuentes también permitió proponer cronologías 
alternativas para la restauración del culto en alguna sede, explorar nuevas hipótesis 
de parentesco de varios obispos, y probar la existencia de algunos de ellos cuya 
historicidad había sido recientemente cuestionada. También ayudó a establecer 
relaciones inexploradas entre ciertos documentos y célebres disputas diocesanas 
de probada antigüedad. Desde un punto de vista militar, y a pesar de los obstáculos 
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anteriormente mencionados, la investigación permitió confirmar la concurrencia 
de cuatro de los catorce obispos gallegos estudiados a los campos de batalla junto 
a los monarcas, contemplándose la de otros seis dentro del ámbito de lo plausible. 
También se confirmó el protagonismo episcopal gallego en las iniciativas públicas 
de aprehensión territorial en la zona portucalense. Como parte de empresas inde-
pendientes e individuales, se evidenciaron dos casos de liderazgo militar episcopal 
en respuesta a una amenaza externa muy concreta. Una coyuntura que produjo 
dos reacciones obispales de enfoque opuesto: una defensiva y de carácter pactual, 
con epicentro en el uicus clericorum lucense, y otra ofensiva de regusto señorial que 
culminó en una batalla campal de consecuencias desastrosas.

Los alicientes de este conjunto de participaciones prelaticias en el fenómeno 
bélico público y privado también lograron ser identificadas, y bascularon entre la 
adquisición de dominios y legitimidades históricas para sus señoríos eclesiásticos, 
la búsqueda del favor regio, y la salvaguarda y protección de intereses personales. 
Igualmente, se determinó el protagonismo de los mitrados jacobeos en la em-
brionaria fortificación del oeste gallego en tres fases claramente delimitadas y con 
características muy concretas. Las dos primeras, basadas en el empleo de centros 
eclesiásticos y miembros de clero como ejes del control perimetral de la tumba 
del Apóstol. La tercera, con un tinte más secularizado, apoyada en arquitecturas 
de tipologías intrínsecamente defensivas y tropas asalariadas, que además se re-
laciona estrechamente con el fenómeno del acaparamiento de las mitras gallegas 
por parte de familias magnaticias locales.

La investigación detallada también logró detectar el protagonismo episco-
pal en la embrionaria militarización de la figura del apóstol Santiago, ocurrida 
durante el reinado de Alfonso iii, y discontinuada en épocas posteriores. Un fe-
nómeno temprano de asociación del patronato santiaguista con la derrota de los 
enemigos de la corona que antecede en más de un siglo al mito del Santiago miles 
propagado en tiempos del rey Fernando i.

Asimismo, los análisis constataron variados ataques y violencias padecidas 
por el episcopado gallego en el siglo ix. Ataques efectuados por aristócratas y 
poderes locales como parte de su rechazo al intervencionismo ovetense sobre la 
Iglesia gallega. Una dinámica que viró diametralmente en el siglo x, momento 
en el que los obispos, ahora pertenecientes a poderosas familias locales, pasaron 
a ejercer, desde sus sillas, violencias sobre dependientes, subordinados y otros 
miembros del clero. Agresiones que respondieron, fundamentalmente, a la per-
secución de intereses personales y de sus núcleos magnaticios. En consecuen-
cia, en este siglo se multiplican ejemplos de mitrados asaltando monasterios de 
patronato regio, participando en la deposición de monarcas y enfrentándose a 
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coepíscopos ante la justicia o con la espada en la mano. También padeciendo las 
consecuencias de sus posicionamientos políticos, ya fuera en vida, o a través de 
auténticas corruptiones memoriae.

A pesar de todo lo averiguado, quedan abiertas múltiples vías de investigación. 
Por ejemplo, la exploración de la conexión entre la posesión de ganado caballar 
por parte de los monasterios gallegos occidentales del siglo ix y el lugar que éstos 
ocupaban en la red defensiva de los señoríos eclesiásticos. También cabe una pro-
fundización en el estudio de las conexiones episcopales con la minería del hierro y 
el monopolio de las vetas férricas y los puertos fluviales. De igual manera, queda 
mucho por hacer desde un punto de vista histórico-geográfico. Convendría em-
prender un intento de recomposición y delimitación de muchos de los señoríos de 
las mitras, así como la revisión de las biografías de casi todos los prelados altome-
dievales gallegos, prestando especial atención a sus actividades y responsabilidades 
más aseglaradas. Unos análisis que, si se extendieran al resto de prelados hispánicos 
hasta la Baja Edad Media, ayudarían grandemente a obtener una comprensión ho-
lística del fenómeno de la participación episcopal en la guerra y la violencia.

Iván CurTO adradOS
Universidad Complutense de Madrid 

ivcurto@ucm.es
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