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Monasterio de Sobrado de los 
Monjes. Fachada de la Iglesia. 

BREVE HISTORIA 
DEL MONACATO 
GALLEGO 

INTRODUCCION 

E

s a veces bueno apartarnos de 
nuestras rutinas tecnicas, recordar 
el pasado y sumergirnos en la his-
toria medieval. llena de persona-

jes feudales, monjes y vasallos. Con ello lo-
gramos evadirnos de nuestro ajetreo diario, 
pasamos momentos de descanso liberando 
nuestra imaginacion y nos introducimos en 
la cultura de un mundo tan lejano al 
nuestro. 

En este caso, 
vamos a estudiar el 
mundo medieval 
gallego y, en con-
creto, la historia de 
su monacato, re-
presentada en este 
articulo solamente 
por los benedicti-
nos y los cister-
cienses, las dos 
Ordenes religiosas 
que mas importan-
cia e influencia tu-
vieron en el noro-
este espanol. 

En Galicia, por 
sus condiciones cli-
maticas y geografi-
cas, desde la intro-
ducci6n del cristia-
nismo, abundaron 
los eremitorios. 
Mas tarde, los monasterios duplices, que se 
convirtieron con el tiempo, algunos de 

ellos, en los pequenos o grandes monaste-
rios que conocemos. Hoy en dia, podemos 
decir que en los siglos XII y XIII existian 
mas de 100 monasterios de relativa impor-
tancia, de los cuales, de casi la mitad se 
conservan sus edificios o, en el peor de los 
casos, sus romanticas ruinas. 

LOS BENEDICTINOS 

La regla monastica de San Benito de 
Nursia fue importante para la consolida- 

cion de un mona- 
cato autentico. De 
su vida (480-549) 
se sabe muy poco 
y esta rodeada de 
leyendas. Sabemos 
que, en el 529 
fundo el Monaste- 
rio de Cassino, en 
donde mas tarde 
fue sepultado. Lo 
mas perdurable de 
San Benito es su 
regla redactada en- 
tre los dips 540 a 
546. Supone la 
defensa de un sis- 
tema de vida mo- 
nastic° alejado de 
la feroz ascesis de 
los monjes orienta- 
les e irlandeses. Lo 
que se propugna 
es la estabilidad, el 

retiro, la sencillez y la discrecion, cualida- 
des perfectamente compatibles con un tra- 
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bajo intelectual y manual que combata la 
ociosidad, la peor enemiga del alma. 

Aunque muy a la larga, la propagacion 
del ideal de San Benito convertira al santo 
en el Patron de Europa. 

El libro que el santo de Nursia escribio 
en su fundacion de Montecasino se fue di-
fundiendo e hizo que la Regla Benedictina 
fuera sustituyendo progresivamente a las 
otras reglas monasticas anteriores y mas al 
darle el espaldarazo el Papa San Grego-
rio Magno (540-604), nombrado Papa en 
el 590, que envio monjes a diversos pai-
ses. Otro gran impulsor fue San Benito 
de Aniano, nacido en el 750. monje en el 
794 y fallecido en el 821. Desde el siglo 
IX, los monjes occidentales eran ya casi ex-
clusivamente benedictinos, sustituyendo la 
Regla de San Benito a las Reglas anterio-
res, como en el Noroeste peninsular eran 
las normas disciplinarias de San Martin 
Dumiense y las Reglas y Pactos de San 
Fructuoso de Braga. 

A finales del siglo IX se introduce la 
Regla de San Benito en Espana siendo el 
primer Monasterio San Pedro de Siresa, 
en Aragon, en el 833, siguiendole en el si-
glo X, en Cataluna, Ripoll, San Pedro de 
Rodas y Camprodon. 

Las fundaciones de monasterios bene-
dictinos en Galicia se extienden hasta el si-
glo XII. A partir del XIII y hasta nuestros 
Bias, no ha habido fundacion alguna en 
nuestra region. Sumados todos de los que 
tenemos alguna referencia documental. se  
alcanza la importante cifra de 141 
monasterios. 
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Monasterio de Samos. Claustro con 
la fuente de las Nereidas. 

En Galicia, en el ano 960, sabemos 
que era benedictino el monasterio de Sa-
mos, aunque quizas ello ocurrio a finales 
del siglo IX. En el 909, en una donacion 
del abad Sabarico, figura como seguidor 
de la Regla Benedictina el Monasterio de 
San Salvador de Cines, en Oza de los Ri-
os. En el 912, San Martin Pinario y en 
916. el Monasterio de Lerez. Le siguieron 
Villanueva de Lorenzana y las fundaciones 
del Conde Santo, San Esteban de Ribas de 
Sil y los monasterios de la Rivoira Sacra, 
Celanova y las fundaciones de San Rosen- 
do, y el de Sobrado. 

A mediados del siglo XII comienza la 
decadencia benedictina, tocando fondo en 
el XIV. 

La regla de San Benito dio al monaca-
to unidad y estabilidad. Su lema Ora et Ta-
bora exige la vinculacion al monasterio, re-
gula las ocupaciones y la distribucion de las 
horas del dia. Con el cultivo de la tierra, se 
intenta la autosuficiencia del monasterio. 

Entre los principales monasterios bene-
dictinos cuyos edificios han perdurado es- 
tan Santa Maria de Cambre, San Martin de 
Xubia, San Martin Pinario, San Payo de 
Antealtares, San Vicente de Pombeiro, 
San Vicente del Pino, San Julian de Sa-
mos, San Salvador de Lorenzana, San 
Martin de Mondonedo, San Salvador de 
Asma, San Esteban de Ribas de Mino, San 
Esteban de Ribas del Sil. San Pedro de Ro-
cas, Santa Cristina de Ribas de Sil, Santa 
Comba de Bande, San Salvador de Cela-
nova. San Juan de Poyo y San Lorenzo de 
Carboeiro. 

Hoy en dia, el Monasterio de Samos es 
la (mica abadia gallega que subsiste 
habitada por monjes benedictinos, con un 
prior. El Monasterio de San Vicente del Pi- 
m, con. cbs mvaijes,, 

Samos. 

EL CISTER 

En los origenes del Cister hay tres figu-
ras claves: San Roberto de Molesme, 
Esteban Harding y San Bernardo. 

San Roberto de Molesme nada en 
la Champagne el ano 1028. En 1069 era 
abad, aunque lo dej6 en 1072 para fundar 
en Molesme en 1075 una nueva Orden, 
que en 1098 contaba con 35 prioratos. 

Dentro de esta nueva Orden, se produce la 
excision de quienes buscaban una mayor, 
pureza y austeridad dentro de una estricta 
observancia de la Regla de San Benito, en-
tre los que se incluia San Roberto. 

En el 1098, San Roberto y 21 monjes, 
entre los que estaba Esteban Harding, 
salen de Molesme trasladandose a Citeaux, 
a unos 20 km. En 1099 se ve obligado a 
regresar a Molesme donde muere en 
1111. 

En 1106 se habia consagrado la prime-
ra iglesia de Citeaux, con el Abad Alberi-
co, introductor del habito blanco, que falle-
cio en 1108 tras nueve meses de abadiato. 

El tercer abad fue Esteban Harding, 
el primer legislador de la Orden y su auten-
tico fundador. Nada antes del ano 1066, 
era monje en 1085, Abad de Citeaux en 
1109 y fallecio en 1134. Fue el creador de 
la Charta Caritatis, estatuto fundamental, 
en 1119, aprobada por el Papa ese mismo 
ano. En 1112 llega al Monasterio de Cite-
aux San Bernardo con 30 companeros. 

San Bernar-
do, nacido en 
1090 en Fontaines 
les Dijons, es el 
gran impulsor de 
la Orden. Mas que 
un pensador era 
un mistico. En 
1113 funda la aba-
dia de la Fete y en 
1114, Pontigny. 
En 1115 funda 
Clairvaux (Clara-
val), se traslada y 
fija su residencia 
en esta nueva aba-
dia. A continua-
cion, el mismo 
ano, funda Mori-
mond. Entre 1124 
y 1125 escribe su 
famosa apologia al 
Abad de Cluny. A 
la muerte de San 
Bernardo, 	en 
1153, la Orden contaba con 343 casas, de 
las cuales 162 eran filiaciones de Claraval. 

La expansion habia sido rapida. En los 
primeros anos, Claraval habia fundado 46 
monasterios, Morimond, 22 y Citeaux, 8. 
Ninguno La Ferte ni Pontigny. Siglo y 

medio mas tarde, la cifra total superaba 
los 700. 

Frente a la magnificencia de Cluny, el 
Cister impone una severa austeridad. La 
Charta Caritatis y disposiciones posterio-
res tendieron a limitar la excesiva centrali-
zacion. Se respeta la autonomia de cada 
Casa. La autoridad del abad de Citeaux es, 
desde luego, indiscutida, aunque se limita 
solo a los temas de caracter ejecutivo y ad-
ministrativo, pero, junto a esta abadia, 
cuentan tambien mucho las otras cuatro 
Casas que participaron en el movimiento 
inicial: Claraval, Morimond. La Ferte y 
Pontigni. A diferencia de Cluny. tambien 
los abades de las diversas casas son elegi-
dos por los monjes. La linea de conduc-
cion de la Orden es marcada por el Capitu-
lo General. que reune en Citeaux a todos 
los abades una vez al ano, actuando como 
una especie de Tribunal Supremo de la Or-
den, analizando la observancia de la Regla 
y definiendo la mejora de las costumbres. 
Mas que un imperio monastic°, el Cister 
fue una federacion de casas teoricamente 

iguales, aunque se 
mantiene la subsi- 
diaridad, con visi- 
tas de la Abadia 
madre. Existe por 
parte del Cister un 
claro rechazo a la 
percepcion de ren- 
tas y diezmos dan- 
dose gran impor- 
tancia al trabajo 
manual. Conse- 
cuencia de ello es 
la implantacion de 
los monasterios en 
lugares alejados, 
roturando y culti- 
vando nuevas tie- 
rras, aportando 
nuevos sistemas de 
produccion agrico- 
la y dando origen 
a la creacion de 
granjas dependien- 
tes de cada monas- 
terio. 

En Espana se cree que la primera fun-
dacion fue Fitero, de la linea Morimond, 
probablemente en 1140. 

La entrada de los cistercienses en Gali-
cia fue de la mano de la disciplina de Cla- 
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Monasterio de Santa Maria de Oseira. Fachada principal. 

raval y fue apoyada por el rey Alfonso 
VII. El primer monasterio que se sabe de 
modo cierto que se incorpor6 a la orden 
del Cister es Sobrado, ya que el 14 de fe-
brero de 1142 se firm6 en la ciudad de 
Santiago por D. Fernando Perez de 
Traba y otros miembros de su familia el 
documento que ponia a disposicion del 
Abad Pedro y sus monjes, pertenecientes a 
la Orden cisterciense, el antiguo y en ese 
momento abandonado Monasterio de So-
brado. No obstante, es muy probable que, 
en el afio 1141, el Monasterio de Oseira 
hubiese ya sido sometido a la disciplina de 
los monjes bernardos. 

A Sobrado y Oseirale les siguen Melon 
en 1142, Meira en 1143, Montederramo 
en 1153, Armenteira en 1162, Xunqueira 
de Espadafiedo en 1170, el femenino de 
Ferreira de Panton en 1185, Monfero, 
Acibeiro, San Clodio, Penamaior, Fran-
queira,... En total, 14 monasterios mas dos 
tardios. 

La accion del Cister en Galicia fue 
completamente distinta de la que ejercie-
ron los cluniacenses. A Cluny debemos el 
engrandecimiento de Compostela y del Ca-
mino de Santiago, y al Cister debemos la 
colonizacion de tierras yermas y abando-
nadas. 

En el siglo XIII, el aspecto de Galicia 
habia cambiado por la influencia y actua-
cion de los monjes. Se implantaron en lu-
gares solitarios con un orden econ6mico 

En el siglo XVIII ha 
llegado a considerarse 
que el 80% del 
territorio gallego era 
de dominio 
eclesifistico. 

que los Hew!) a contactar con el mundo, pe-
ro manteniendo sus propios medios de sus-
tentacion. Establecieron metodos agricolas 
novedosos y crearon obras de infraestuctu-
ra. Se cre6 una red de granjas, que produ-
jo excedentes economicos. Si al principio 
fueron basicas las donaciones de tierras, en 
el siglo XIII se engrandecieron a base de 
compra de nuevas tierras. 

Crearon importantes centros rurales, 
con abundante mano de obra servil, aun-
que se produjo un importante cambio a 
partir de mediados del siglo XII al implan-
tarse los Contratos de Foro, que es el con-
trato feudal por excelencia. Mediante las 
Cartas de Coto adquieren el concepto de 
vasallos gran parte de los gallegos, en de-
pendencia directa de los poderes eclesiasti-
cos, como la Tierra de Santiago o los mo-
nasterios. El coto delimita un espacio, una 
inmunidad dentro de este espacio acotado, 

y el poder del obispo o de los abades de 
administrar justicia y aplicar impuestos. En 
esta situacion, ademas del dominio sobre 
las tierras, existe tambien un dominio so-
bre las personas. 

La protecci6n regia se orienta, en 
cambio, hacia los centros urbanos. 

El pueblo acepto este sistema y prueba 
de ello es que, cuando la sublevacion de los 
irmandifios en el siglo XV, en los momen-
tos de triunfo, su principal reclamacion y 
exigencia es que terminen los abusos de 
los nobles y no citan a los monasterios. 

La historia social de los siglos XII y XIII 
es trascendente al fijar un estilo de vida 
que perdurara mas alla de la etapa medie-
val. La historia economica de esta epoca 
tiene que hacerse a partir de la existiencia 
de los monasterios, que obtuvieron dos 
grandes logros: la roturacion de las tierras 
y el que fueran trabajadas mediante los 
Contratos Forales. 

Por ello, el estudio de los origenes de 
la Galicia actual se basa en dos figuras de 
la epoca medieval: una real, el monacato y 
otra juridica,el foro. 

Con el paso de los siglos, los monaste-
rios mantuvieron el dominio util, pero las 
tierras continuaron aforadas a los labrado-
res por largos periodos de anos. 

En el siglo XVIII, ha llegado a conside-
rarse que el 80% del territorio gallego era 
de dominio eclesiastico. La base de este 
poderio se produjo, tal como se ha citado, 
en los siglos XII y XIII. 

Los principales monasterios cistercien-
ses que han perdurado hasta nuestros dias 
(algunos en ruinas) son los de Santa Maria 
de Monfero, Sobrado de los Monjes, San 
Xusto de Toxos Outos, Santa Maria de 
Meira, Santa Maria de Oseira. Santa Maria 
de Montederramo, Xunqueira de Espada-
riedo, Santa Maria de San Clodio, Santa 
Maria de Melon, Santa Maria de Armentei-
ra Santa Maria de Oza, Santa Maria de 
Acibeiro y Santa Maria de Franqueira, 
todos ellos de filiacion directa o indirecta 
de Claraval. La excepcion la constituye 
Santa Maria de Penamaior, filiacion de Ci-
teaux por medio del monasterio leones de 
Carracedo. 
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Hoy on dia. estan ocupados por mon-
jes cistercienses Oseira y Sobrado y, por 
monjas. Armenteira y Ferreira de Panton. 

LAS ENCOMIENDAS 

La prosperidad material de los monas-
terios desperto la codicia de los nobles y 
senores con territorios acotados, cuya pre-
ponderancia fue creciendo a medida que 
las guerras y contiendas politicas disminui-
an o debilitaban las fuerzas de los reyes de 
Leon y Castilla. Los senores feudales, cu-
yos antepasados habian hecho diversas do-
naciones a las iglesias y monasterios. se  
consideraban con derecho a intervenir en 
la designacion de los abades asi como para 
apoderarse de los bienes de los monaste-
rios, siendo anos dificiles para estos los fi-
nales de siglo XIV y el conjunto del XV. 

Una formula que se busco fue la pro-
teccion por parte del monasterio de un no-
ble o senor feudal, que seria respetado y, a 
su vez, defenderia el monasterio de sus 
enemigos. Aunque al principio con ello se 
cortaron algunos abusos, lo cierto es que 
ello produjo a la larga una relajacion de la 
disciplina monacal, lo cual tuvo coma con-
secuencia una decadencia espiritual y eco-
nomica de los monasterios. 

Aparecio asi en el siglo XIV la figura 
del Abad Comendatario, que era el encar-
gado de administrar los bienes, rentas y be-
neficios del monasterio. A veces, este 
nombre se extendia a senores laicos que 
asumian la defensa de los bienes del mo-
nasterio a titulo de encomienda, pero ingi-
riendose en la administracion, explotacion 
y nombramientos. con sus consiguientes 
beneficios. Simultaneamente, la Santa Se- 
de comenzo a nombrar abades a dignata-
rios eclesiasticos, ajenos al monasterio y 
que, incluso a veces, residian on Roma, 
con objeto de hacerse participe del cobro 
de las rentas. 

Las primeras victimas de todo esto fue-
ron los propios monjes y, en segundo lu-
gar, los colonos y subditos de los monaste-
rios que carecian de fuerza para defender 
sus derechos. 

Con todo ello se produjo un quebranto 
de la disciplina y de la rigurosidad de la vi-
da de piedad y religion de los monjes. Al 
fallar la observancia de la pobreza, surgio 

el abandono del trabajo manual, se dejaron 
las tierras en manos de los foreros y se 
perdio todo estimulo y dignidad dentro de 
las comunidades. 

Con el siglo XV termin g  en Galicia la 
tercera etapa de la vida de los monasterios 
tras un largo periodo de decadencia. 

LA REFORMA DE LOS 
MONASTERIOS 

El 30 de octubre de 1486, estando on 
Santiago, los Reyes Catolicos despacha-
ron varias provisiones, on las que. ademas 
de tomar bajo su proteccion los monaste-
rios benedictinos de Galicia, impulsaban 
una accion reformadora, determinando lo 
devolucion de los bienes usurpados a los 
monjes y el abandono de las encomiendas 
que, a titulo de comenderos protectores, 
tenian muchos grandes senores contra la 
voluntad y el deseo de los religiosos. Simul-
taneamente promovieron la reforma de la 
vida monacal, la supresion de los privile-
gios opuestos a las normas de la observan-
cia regular y la adecuacion o remocion de 
los abades y priores que ocupasen cargos 
en los monasterios. 

La actuaci6n 
de los Reyes Cato-
licos se vie reforza-
da con las refor-
mas que surgieron 
en las mismas Or-
denes. En el caso 
de los monasterios 
benedictimos des- 
de el Monasterio 
de San Benito el 
Real de Valladolid 
y en el de los mo-
nasterios cister-
cienses desde el 
eremitorio 	de 
Monte Sion, provincia de Toledo, por el 
monje cisterciense Fr. Martin de Vargas. 

En 1493. expidio el Papa Alejandro 
VI Bula ordenando la reforma y la union 
de San Martin Pinario a la Congregacion 
de Valladolid. Le siguieron San Payo de 
Altealtares y San Pedro de Fora. y poco a 
poco se fueron incorporando el resto de 
los cenobios benedictinos a la Observancia 
de Valladolid, a cuyo Prelado y Consejo 
competia el nombramiento de los que ha- 

bian de gobernar dichas Casas. Quedaron 
asi supeditados los monasterios gallegos al 
centralismo castellano. Imperando este cri-
terio, se acrecento la hacienda de los mo-
nasterios mas importantes quedando como 
prioratos y simples granjas otros menos 
significados. 

En los monasterios de monjas benedic-
tinas paso algo analog°. Ante la opresion 
que estaban sometidas por los senores en-
comenderos y por la carencia del nUmero 
suficiente de religiosas, se decidio reunir 
todos los monasterios en uno solo. Esto se 
logro en 1499. instalandose las religiosas 
de los pequenos monasterios de Galicia on 
el de San Payo de Antealtares. En total, se 
agruparon 17 cenobios. 

La reforma de los monasterios cister- 
cienses sigui6 un camino similar al recorri- 
do por la renovacion introducida on los 
monasterios benedictinos. Comenzo on 
epoca anterior con Fray Martin de Var- 
gas, que fallecio on 1446. En 1427 se pe- 
so la primera piedra del Monasterio del 
Monte Sion, que figur6 como Casa matriz 
de la naciente Congregacion de Castilla de 
la Orden del Cister, operativa a partir de 

1437. El objetivo 
fue volver a la ob-
servancia de la re-
gular y disciplinada 
vida monacal, lo-
grando. al  mismo 
tiempo, la inde-
pendencia respec-
to a las directrices 
que emanaban de 
la Casa central del 
Cister o de Clara-
val. Logicamente, 
tuvieron la oposi-
cion del Capitulo 
General. 

En 1494 se uni6 y admitio la reforma 
el Monasterio de Sobrado. siguiendole on 
1505 Acibeiro y Penamayor, y Melon on 
1506. Posteriormente, Montederramo on 
1518. San Clodio y Armenteira on 1536, 
y Oseira en 1545. 

La anexi6n de los monasterios cister-
cienses a la Congregacion de Castilla supu-
so una renovacion total on el regimen de 
vida. volviendo a la primitiva santidad y ob-
servancia del Cister. Se cambia a la organi- 

Son muchos los que 
mencionan los 
perjuicios que la 
accion centralizadora 
produjo a los 
monasterios gallegos. 
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Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Claustro. 

zacion anterior y los abades dejaron de 
ser vitalicios. Todo el conjunto legislativo 
se reuni6 en las Definiciones de la Con-
gregacion. 

on muchos \os que mencionan \os 
perjuicios que la accion centralizadora, im-
pulsada por los Reyes Catedicos, produjo 
a los monasterios gallegos. La dependen-
cia a superiores ajenos a la regi6n gallega, 
desconocedores de la realidad gallega, y 
que se beneficiaban de las rentas cobradas, 
no fue positiva. La agrupacion de los pe-
quenos monasterios, su conversion en 
prioratos o granjas, prod* el abandono 
de sus instalaciones y la ruina de preciosas 
iglesias y monumentos, siendo un claro 
ejemplo el de Carboeiro. 

Sin embargo, la reforma monacal pro-
dujo grandes beneficios a lo largo de los si-
glos XVI, XVII y XVIII. Desaparecieron los 
abades comendatarios y se implanto una 
canonica observancia regular en todos los 

monasterios. Con ello se produjo un flore-
cimiento cultural, un incremento de voca-
ciones y. sobre todo, una renovacion arqui-
tectonica, mas completa y profunda en los 
monasterios cistercienses que en los bene-
dictinos. Las cuantiosas rentas de los mo-
nasterios se invirtieron en la renovacion de 
las iglesias y de las casas monasteriales 
aportando a Galicia una riqueza monu-
mental extraordinaria dentro del estilo re-
nacentista y barroco. Aim hoy podemos 

admirar gran parte del patrimonio artistico 
que los monjes nos han legado. 

A lo largo del siglo XVII, es cuando en 

et Cister se Take la ctwks6 r,\ entre Co-

mun observancia y Estricta observancia, 
siendo esta ultima mas numerosa, y a la 
que pertenecen en la actualidad las comu-
nidades de monjes de los Monasterios de 
Sobrado y Oseira. 

LA DESAMORTIZACION 

En el siglo XIX se produjeron fuertes 
cambios politicos entre los que destacan 
los inconstantes gobiernos liberates, que 
establecieron leyes de suspension de las 
Ordenes Religiosas y la exclaustacion de 
los religiosos que vivian en los conventos y 
monasterios. 

Las primeras leyes de exclaustracion 
fueron dictadas en 1820 y en 1835 el ga- 

binete gubernamental del Conde de To-
reno suprimia en una Real Orden los mo-
nasterios y conventos que no contasen por 
lo menos con una comunidad de 12 reli-
giosos. El 8 de marzo de 1836, un Real 
Decreto promovido por el ministro de Ha-
cienda, Juan Alvarez de Mendizabal, 
determine la incautacion por el Estado de 
todos los bienes de las Ordenes Religiosas 
y se dispuso fuesen puestos en yenta ague-
llos que el Estado no se reservase para si. 

Ello produjo, en primer lugar. que, de 
un dia para otro, miles de religiosos se en-
contrasen en la calle, vagando de un lugar 
a otro, y dejando abandonados los monas- 
terios con sus bibliotecas, archivoss, \-Aez0,5 

de arte, manuscritos y todo el resultado de 
una labor de varios siglos. A la exclaustra-
cian le sigui6 la desamortizacion. 

Hipolito de Sa en su obra "El monaca-
to en Galicia" refleja bastante bien cuales 
fueron las consecuencias. La incautacion y 
posterior yenta de los bienes de las Orde-
nes Religiosas produjo minimos beneficios 
al Estado y mas si se comparan con las 
perdidas y danos ocasionados al patrimo-
nio artistico de la naci6n. 

La desamortizaci6n result6 igualmente 
perniciosa para los foreros y arrendatarios 
de los bienes eclesiasticos pees, en lugar 
de pasar a su posesi6n y utilizaci6n. se  vie-
ron privados de ellos al ser vendidos, en 
subastas preparadas, por menos de su va-
lor real, a los grandes senores de la epoca 
que incrementaron fuertemente sus pose-
siones. Mas tarde, los especuladores de las 
subastas llegaron a revender los bienes de-
samortizados a un precio superior al fijado 
por el Estado a los colonos y los foreros. El 
desbarajuste fue total y notorio. 

Algunos de los edificios monacales fue-
ron destruidos por sus compradores para 
utilizar las piedras en cierres de fincas y en 
la construccion de casas, o los destinaron 
para cuadras, lefieras o casos similares, co-
mo todavia se puede ver hoy en dia. 

Caso notable fue el del Monasterio de 
Sobrado cuyas piedras sirvieron para cons-
truir la cancel de la villa de Arzua en 1852 
y las arquerias del claustro neoclasico de la 
porteria fueron voladas con dinamita para 
su reutilizacion. En 1869 fue vendido el 
Monasterio a un contratista que comenza 
prontamente a utilizar sus piedras en el fir- 
me de alguna carretera... 

El reloj del Monasterio de Oseira fue 
Ilevado para el tonne& del ayuntamiento 
de Maside: las fuentes de los patios de los 
claustros, para las plazas de la ciudad de 
Orense, y los libros de la biblioteca, ma-
nuscritos y pergaminos fueron trasladados 
a la Biblioteca del Institute de Orense don- 
de perecieron en el incendio que la destru-
y6 en 1927. 
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Como muestra de las irregularidades 
cometidas, el comprador de los terrenos 
del Monasterio de Oseira, page) por ellos 
2.500 reales y ya habia comprado las tie-
rras de otros siete monasterios deshabita-
dos para cederlos despues al mejor postor. 
Los negocios que entonces se hicieron a 
cuenta de los bienes usurpados a la Iglesia 
fueron de extraordinaria importancia apa-
reciendo complicados on ellos los mismos 
representantes del gobierno. Un cronista 
de la epoca narra como una noche vie) salir 
de Oseira acemilas cargadas de alhajas, 
cuadros, tapices, estatuas y hasta la riquisi-
ma cruz procesional de oro con destino 
desconocido. Agotados los objetos portati-
les, comenzo el saqueo de puertas, rejas, 
ventanas y balcones, y se continuo con las 
balaustradas y pasamanos de las escaleras, 
columnas enteras, capiteles, etc. 

Lo del Monasterio de Oya y de Melon 
fue analog° y los restos de lo que queda 
continuan siendo de propiedad particular. 

Los lamentables efectos de la enclaus-
tracion y desamortizacion se dejaron sentir 
sobre todo on el orden cultural. El destierro 

EI desbarajuste 
producido por la 
desamortizacion fue 
total y notorio. 

de los frailes y monjes trajo consigo la 
perdida de innumerables trabajos litera-
rios, codices, libros, escrituras, documen-
tos. cantorales, libros de coro y piezas 
musicales. 

En todos los monasterios existian la bi-
blioteca y el archivo. Con la desamortiza-
cion, los fondos bibliograficos fueron mal 
vendidos en su mayoria y gran parte se 
perdieron. 

Entre las grandes bibliotecas estaban 
las de Monfero y Oseira. De esta Ultima se 
lograron recuperar algunos libros amonto- 

nados en un gallinero de la feligresia. Los 
que se perdieron, habian sido utilizados pa-
ra sostener y encender el fuego. Asi fueron 
condenados a la hoguera muchos de los 
fondos de las bibliotecas monacales. El 
desconocimiento de la importancia de es-
tos libros y la incultura hacian que. por 
ejemplo, los coheteros aprovechasen las vi-
telas y pergaminos de los cantorales para 
la fabricacion de las bombas de palenque. 
La biblioteca de Monfero desaparecio inte-
gramente y de su archivo, lo que no se 
perdia se disperse) on diversos archivos y 
manos de particulares. 

Suerte similar corrieron los archivos 
monacales, cuyo valor documental era in-
calculable. Algunos documentos pasaron a 
otros Organismos de la Iglesia y del Esta-
do, pero otros pasaron al poder de los mis-
mos Senores que compraron los bienes y 
pertenencias de los monasterios, perdien-
dose a veces o amontonandose sin orden 
ni concierto on lugares perdidos. 

Es uno mas de los balances negativos 
mas significativos de la desamortizacion. ■ 
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