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Coincidindo co 250º cabodano de Martín Sarmiento (1695-1772), 
en 2022 viñeron a lume os volumes I e V da Obra de 660 pliegos, 
que completaban a edición do texto deste oceánico escrito, iniciada en 
2008 coa publicación dos volumes II, III e IV. Co gallo desta efeméride, 
o Consello da Cultura Galega, padroeiro do proxecto «Obras de Martín 
Sarmiento», organizou un encontro científico arredor da súa obra 
co título Simposio Martín Sarmiento. De historia natural e de todo 
xénero de erudición. Neste volume ofrécense as contribucións dos 
especialistas que participaron nese simposio. 

Na Obra de 660 pliegos, coa súa extensión desconforme, a 
súa enciclopédica variedade e a súa encerellada (des)organización, 
Sarmiento intérnase nunha boa presada de asuntos dos menos 
estudados dentro do vasto abano dos seus intereses: poboación, 
economía, agricultura, gandaría e pesca, comercio e industria, 
botánica e mineraloxía, medicina e farmacia, potabilización da auga 
do mar, cálculo da lonxitude terrestre, matemáticas, historia literaria, 
antigüidades etc. Sen pretensión de tocar todos eses asuntos nin 
tampouco de cinxirse a eles, a ducia de traballos que compoñen 
este volume, escritos por especialistas en distintas ramas do saber, 
ofrecen unha serie de achegas sobre a súa figura e a súa produción 
que constitúen reveladoras incursións no magno continente Sarmiento, 
un continente con amplas rexións aínda pendentes de exploración. 

OUTRAS PUBLICACIÓNS

• Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de 
erudición (5 vols.)

• Coloquio de vintecatro galegos rústicos
• Coloquio en mil duascentas coplas galegas
• Epistolario
• Reflexiones literarias para una Biblioteca Real
• O Padre Sarmiento e o seu tempo (2 vols., coedición coa 
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No ano 2022 viñeron a lume os volumes I e V da edición 
da Obra de 660 pliegos, que comezara a saír do prelo en 
2008 coa publicación dos volumes II, III e IV. Deste xeito, 
completábase o labor de edición do texto deste oceánico 
escrito de Martín Sarmiento coincidindo co 250º cabodano 

do autor, pois o seu pasamento ocorreu o 7 de decembro de 1772. O Consello 
da Cultura Galega, padroeiro do proxecto «Obras de Martín Sarmiento» 
—no que se enmarca a dita edición—, decidiu que había que celebrar o 
acontecemento dun xeito condigno coa figura conmemorada. Así, organizouse 
un encontro científico arredor da súa obra, que tivo lugar os días 28 e 29 de 
novembro de 2022, co título Simposio Martín Sarmiento. De historia natural 
e de todo xénero de erudición. Os especialistas convidados contribúen, desde as 
respectivas áreas do saber, ao volume de estudos que presentamos.

Como é ben sabido, da amplísima e polifacética obra de Martín Sarmiento, en 
boa parte aínda inédita, os dous aspectos que suscitaron máis interese no último 
medio século foron os seus escritos filolóxicos sobre o galego (sobre todo, grazas 
á tenaz dedicación e o espléndido traballo de José Luis Pensado) e os seus ensaios 
de carácter didáctico (que foron obxecto de atención por parte doutro ilustre 
sarmentista, o berciano José Santos Puerto, quen é tamén o seu máis relevante 
biógrafo). Mais iso non esgota os eidos daquela obra que foron traballados nas 
últimas décadas. Sería imperdoable esquecer, por exemplo, os estudos sobre a súa 
bibliofilia (nos que salientan as achegas de Concepción Varela Orol e Rocío Ame-
neiros), sobre distintas facetas da súa produción (escritos xeográficos, adornos do 
Palacio Real e outros proxectos culturais, etc.) ou sobre a súa figura intelectual 
(nos que cómpre salientar a contribución de Joaquín Álvarez Barrientos). En 
troques, a pesar de contribucións tan valiosas como as de María Álvarez Lires 
sobre a súa produción científica ou de Pilar Allegue sobre o seu pensamento, estas 
e outras facetas do noso autor permanecen insuficientemente exploradas.
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Ocorre que na Obra de 660 pliegos —que foi a que ofreceu a ocasión para o 
simposio de 2022—, dentro da súa extensión desconforme, a súa enciclopédica 
variedade e a súa encerellada (des)organización, Sarmiento se interna nunha boa 
presada de asuntos que pertencen a esas áreas menos coñecidas da súa produción: 
poboación, economía, agricultura, gandaría e pesca, comercio e industria, botáni-
ca e mineraloxía, medicina e farmacia, potabilización da auga do mar, cálculo da 
lonxitude terrestre, matemáticas, historia literaria, antigüidades etc.

Tendo en conta isto, sen pretensión de tocarmos todos eses asuntos nin 
tampouco de cinxírmonos a eles, á hora de programar o simposio pareceunos 
oportuno incluír un abano de temas relacionados co noso autor o máis amplo 
posible. Teríanos gustado que fosen tratados algúns que, por diversas razóns, non 
puideron ser abordados, como, por exemplo, as matemáticas, que ocupan moitas 
páxinas nos 660 pliegos (que, de certo, foron para nós das máis difíciles de edi-
tar). Non obstante, coidamos que a ducia de traballos que compoñen o presente 
volume dan unha idea aproximada da magnitude abraiante e a vizosa feracidade 
do continente Sarmiento, un continente con amplas rexións aínda pendentes de 
exploración e mapeamento.

Joaquín Álvarez Barrientos, experto na esfera intelectual do século xviii espa-
ñol e que realizou achegas renovadoras e reveladoras sobre o noso autor, sitúa 
a Sarmiento no panorama do seu tempo. Henrique Monteagudo, director do 
proxecto «Obras de Martín Sarmiento» e da edición da Obra de 660 pliegos, ofrece 
unha aproximación liminar a este monumental escrito. Ernesto Pascual Zaragoza, 
especialista na historia da orde bieita en España, intérnase na biografía xuvenil do 
frade para tentar esclarecer a cuestión do seu lugar de nacemento, punto enigmá-
tico e discutido. Xosé Antonio López Silva, prometedor sarmentista, aborda un 
aspecto fundamental da formación e das inquedanzas do noso autor, a súa faceta 
anticuaria, que se manifesta abundantemente nos 660 pliegos. O filólogo Gonzalo 
Navaza toca unha parcela do saber lingüístico na que el é especialista e o noso 
autor foi eminente precursor, a toponimia galega.

Pegerto Saavedra, ilustre historiador que ten botado luz sobre a Galicia moder-
na, explica o contexto histórico do preito foral, un litixio xurídico con fondas 
raíces históricas, grande impacto económico e forte repercusión social que está 
na orixe da Obra de 660 pliegos, e informa sobre a posición de Sarmiento ante 
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el. Xoán Carmona Badía, economista e historiador, trata das súas ideas sobre 
comercio e industria e aproxímase ao seu pensamento económico.

María Álvarez Lires, a maior especialista na obra científica do autor, aproxíma-
se a esta faceta contextualizando as súas ideas sobre a química. A visión sarmenti-
na do reino mineral, que ocupa moitas páxinas dos 660 pliegos, é o tema de estudo 
do edafólogo e historiador da ciencia Francisco Díaz-Fierros. Pola súa banda, o 
botánico Jesús Izco tenta esclarecer a espiñenta cuestión da nomenclatura botá-
nica na obra do frade sabio. Fran Saborido, experto en bioloxía mariña, lembra 
a novidade e importancia dos traballos de Sarmiento sobre a pesca. Finalmente, 
Concepción Varela Orol, estudosa das bibliotecas galegas dos séculos xviii e xix, 
realiza un revelador percorrido polo eco da obra do noso autor na bibliografía 
europea de finais do século xviii e comezos do seguinte.

Despois deste fugaz percorrido polos contidos do volume, non resta máis que 
agradecer ao Consello da Cultura Galega e á súa presidenta, Rosario Álvarez, o 
seu agarimo por Martín Sarmiento e a súa confianza na miña persoa, así como 
aos colaboradores e colaboradoras deste libro a súa xenerosa contribución. É o 
noso desexo e a nosa ambición que a obra que presentamos sexa de proveito aos 
lectores que se acheguen a ela e estimule o interese pola engaiolante obra e a 
xigante figura dun intelectual galego de estatura atlántica.

Henrique Monteagudo
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El siglo xviii español, como cualquier otra época, tiene seleccionados unos per-
sonajes a modo de canon que sirven para caracterizar el periodo. Cada uno, con 
su perfil e importancia, explica un aspecto del siglo: Jovellanos, Feijoo, Moratín, 
Campomanes o Marchena son algunos de ellos. A pesar de los trabajos realizados, 
Martín Sarmiento no figura en la primera línea de esa selección1.

Su imagen intelectual, ya en vida, quedó marcada por la invención del per-
sonaje y fue objeto de una controversia que dejó rasgos por los que luego se le 
entendió: alguien estrafalario, erudito de saberes innecesarios, incómodo por su 
criterio crítico y segundón de Feijoo. Ya entonces, el diagnóstico lo presentaba 
como un individuo antiguo, dedicado a un trabajo erudito innecesario, alejado 
de las claves y los requisitos que se pedían a los hombres de letras del momento. 
Conocido es el retrato que Lanz de Casafonda (1972: 38-39) hizo de él en los 
Diálogos de Chindulza. Evidentemente, si el fraile no hubiera sido importante y 
famoso ya en aquellos años del medio siglo, Lanz y sus amigos no habrían lanzado 
la campaña de desprestigio contra él y otros intelectuales que se encontraban en 
la órbita de Fernando VI, a las puertas de la llegada de Carlos III2.

Pero si esa es la imagen que proyectan los enemigos y los indiferentes, la reali-
dad es más compleja. Sarmiento, con una mentalidad amplia y asociativa, podía 
ocuparse en los asuntos más variados del espectro científico, emplear un estilo 
cercano, conversacional, lleno de digresiones, erudición y alusiones a su propia 
persona, introduciéndose en el texto como si se tratara de moderna autoficción, 
aunque en realidad en la línea transitada por Caramuel y Cervantes; podía tratar 
asuntos más o menos importantes o anecdóticos, pero no lo hacía del modo 
improcedente, anodino o inútil que señalaban sus contrarios3. Sus trabajos son 
de una extraordinaria utilidad para conocer tanto la materia de que trataba como 

1 En este panorama trataré solo del lugar que Sarmiento ocupó en España, aunque, ya como personaje, ya 
como erudito, fue conocido en Europa y América. Lo fue también gracias a los viajeros, cuyas alusiones 
a menudo remiten a una fuente común y a su imagen tópica, y a la presencia de algunas de sus obras y 
de libros de su biblioteca en las colecciones de aficionados de los siglos xviii y xix. Véase en este mismo 
volumen el trabajo de Concepción Varela Orol.

2 Sempere y Guarinos (1821: 30-31) recuerda el plan para desacreditar a jesuitas, colegios mayores «y a los 
primeros literatos españoles de aquel tiempo»: Pérez Bayer, Flórez, Burriel, Sarmiento, Feijoo, Velázquez, 
Mayans y Montiano.

3 Por ejemplo, escribe sobre el papión o cinocéfalo, pero lo hace para desengañar al público porque hay 
quien lo muestra haciéndolo pasar por un sátiro o un hombre salvaje (Santos Puerto 2002: 208).
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muchos otros asuntos que se asomaban a sus páginas, gracias a su gran capacidad 
de asociación y de observación, así como a la perspectiva crítica que conformaba 
su punto de vista. Precisamente, es en las digresiones y en las explicaciones eti-
mológicas —a menudo, otra forma de digresión— donde se encuentran muchas 
de sus aportaciones (Álvarez Barrientos 2019: 51-57).

En gran medida, la incomprensión de su trabajo y de su propia imagen, enton-
ces y después, viene de aplicarle parámetros y trajes que no le convienen. Sarmiento 
no fue un historiador stricto sensu —aunque se le tenga por tal y algunos de sus 
escritos se acerquen al formato de la historia—, sino alguien que acumulaba infor-
maciones para hacer historia o para que otros escribieran después aprovechándose 
de su trabajo; pero tampoco fue solo un documentalista que recogiera noticias para 
que otro, con mejor pluma, redactara esa narración, como observa a veces con cierta 
coquetería de falsa modestia. Sabía muy bien en qué consistía la historia —de la que 
tenía un concepto moderno y global— y a donde acudir para redactarla4. Quería 
saber, saciar su curiosidad, y escribía para satisfacerla y atesorar las informaciones 
que recogía. Y, sobre todo, al hilo de esa información, desarrollaba un discurso para 
sí mismo y su círculo de elegidos, para explicarse el mundo y España, sus cuitas, 
injusticias, procesos e imágenes. Puede decirse que los temas que estudia por propia 
iniciativa, así como los que se le proponen para que informe, y los libros que lee por 
gusto o interés son excusas y estímulos para que desarrolle sus propias ideas sobre 
los más dispares asuntos, para que su mente asociativa hable de esto y de aquello, 
al hilo de lo que lee y observa, y para que dé forma a su visión del mundo. Eso es 
lo que le importa, aunque a veces comparta con otras personas fragmentos de esa 
visión, que son los diferentes papeles que escribió.

La suya es, por tanto, una actividad esencialmente dialógica o dialogante. Me 
refiero a que no solo habla con su hipotético lector y consigo mismo, sino a que 
su relato nace del diálogo con los textos y con lo que mira, que ejercen un efecto 
rebote sobre él. Escribe como respuesta y a menudo necesita una excusa para 
escribir, como el desafío que le llevó a redactar la Demostración crítico-apologética; 

4 «Siendo, pues, constante que el fin de la historia es referir a la posteridad los más famosos sucesos acaecidos 
en el cielo, aire, mar y en la tierra subterránea y habitada, y en la sociedad humana, y aun entre la 
colección de los irracionales, y en los reinos vegetable, mineral, etc., nos quisieron contentar los primeros 
historiadores solo con un mal formado catálogo de las más vituperables acciones humanas» (Sarmiento 
1996: 100).

Joaquín Álvarez Barrientos
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allí entraba en diálogo con su impugnador y con los textos de Feijoo, pues los 
suyos eran comentarios a los discursos del Teatro crítico. Escribía, según señala, 
«por incidencia», como lo hicieron antes otros. Desde esta perspectiva, su obra 
no es desordenada, como se ha dicho, porque no nace de un plan previo del 
que se aleja —pocas obras lo son—; es un edificio que, como su biblioteca, se 
levanta gracias a los estímulos que le producen sus variadas lecturas, los encargos 
y su curiosidad. Pero, además, porque todo está relacionado, su idea del saber es 
global —no especializado, como fue la tendencia desde entonces—, de modo que 
una planta es la excusa para el conocimiento botánico pero también para saber 
la etimología de su nombre, sus propiedades, las del suelo en que nace, etcétera.

Así pues, su actividad se retroalimenta, está en continuo crecimiento y sin final, 
una razón más para no publicar. No estuvo solo en esto, pero sí es cierto que, 
más que otros, hizo bandera de ello. La fama de su mucho saber le enfrentó al 
hecho de no compartir la información, en una época caracterizada por el diálogo, 
la conversación, la tertulia y el aumento de lectores y de impresos. La difusión y 
la divulgación del saber fueron consignas del tiempo, mediante periódicos, alma-
naques, cartas, manuales y enciclopedias, en momentos de creación de la opinión 
pública. El mismo Feijoo parece afearle su actitud cuando en el Suplemento al Teatro 
crítico universal se muestra escéptico sobre el trabajo que dejaban los que escribían 
sin publicar, porque «un autor, que escribe lo que juzga se ha de leer mucho tiempo 
después de su muerte, tiene alguna probabilidad de que no se le pueda probar lo 
contrario de lo que escribe. Tampoco sentirá mucho que le tengan por mentiroso 
cuando ya no exista en la Tierra». Y, además, «aquéllos en cuyas manos quedan los 
escritos pueden adicionar, quitar, alterar en ellos cuanto quisieren» (1740: 327). 
Poco antes, en carta personal del 17 de septiembre, le había echado en cara su 
vida retirada, es decir, su aparente no compromiso con el proyecto común5. Pero 
como Menéndez Pelayo después, Sarmiento prefería ser bibliotecario. Saber pero 
no imprimir, contarlo en la tertulia o copiarlo para memorizarlo.

Naturalmente, frente a la pintura estrafalaria está la realidad de los encar-
gos recibidos por parte de los políticos, que confían en su saber enciclopédico. 

5 «Yo me pasmo, me confundo y me aturrullo cuando contemplo que vuestra paternidad no piensa sino 
en meterse en un rincón y cerrarse en su celda, hallándose en una edad floreciente con buena salud». Cit. 
por Reguera Rodríguez (2006: 110).

MARTÍN SARMIENTO EN EL PANORAMA INTELECTUAL DEL SIGLO XVIII
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Ahora bien, conviene preguntarse hasta qué punto los informes proporcionados 
por Sarmiento sirvieron a las políticas borbónicas, o si fueron arrumbados y 
olvidados, unas veces por inadecuados, otras por utópicos o porque su enfoque 
no se ajustaba a los intereses de la Corona. Por ejemplo, los pliegos que escribió 
sobre los caminos, a sugerencia del conde de Aranda, ¿fueron de utilidad o solo 
sirvieron para recoger y difundir —pues se copiaron— noticias sobre la historia y 
la necesidad de las comunicaciones en España, sobre las mejoras de la economía? 
Sabemos que apenas si se siguieron bastantes de sus propuestas para el adorno 
del Palacio Nuevo, con gran enfado y decepción por su parte. Y así podría hacer-
se con tantos otros de sus informes y propuestas, como las reflexiones sobre la 
Biblioteca Real y la República de las Letras.

Seguramente las ideas reunidas en las Reflexiones literarias para una Biblioteca 
Real sean de lo mejor que en el ámbito de la planificación del espacio público 
literario y cultural se haya escrito, no solo por lo que supone desde el punto de 
vista moral respecto de la actividad literaria, sino por lo que expone acerca del 
compromiso de los escritores con su público, así como de la responsabilidad que se 
tiene con la materia de trabajo y con aquellos que la reciben. A esto hay que sumar 
las disposiciones materiales y prácticas sobre los derechos de autor —en lo que es 
pionero—, el mercado del libro, las bibliotecas —que quería que se establecieran 
en distintas ciudades, como ocurría en Europa—, los impresores y los grabadores 
(Álvarez Barrientos 2022b). Este texto, que para muchos fue utópico, es una desi-
derata, un programa cultural que estuvo en el retrovisor de reformistas y escritores 
posteriores, algunas de cuyas ideas se aplicaron al mundo del grabado pero también 
de los derechos autor, ya que la legislación de 1763 asume bastantes de sus ideas. Sin 
olvidar, tampoco, lo que se refiere a la identificación de los autores y sus obras, asun-
to importante para la historia literaria, pues se perdía mucho tiempo en localizar la 
fecha y lugar de nacimiento y la atribución de obras (Sarmiento 2002a: 175-177). 
Inspirado quizá por Pierre Bayle, que había solicitado las mismas noticias en su 
periódico, pedía que los autores incorporaran esa información biobibliográfica en 
su propia obra, y así lo requirieron después Francisco Mariano Nifo, en 1764, desde 
El Novelero de los Estrados y Tertulias, y también los miembros de la Real Academia 
Española (Álvarez Barrientos 2006: 172-178).

Comprobar el grado de seguimiento de sus propuestas sería de gran valor y 
utilidad para conocer su influencia real. Poco de lo mucho bueno que escribió 

Joaquín Álvarez Barrientos
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sobre caminos se había aprovechado a mediados del siglo xix, y lo mismo se puede 
señalar acerca del catastro y del mapa de España, que, mientras explica cómo 
hacerlo, reclama una y otra vez. Solo se consiguió tenerlo en el Ochocientos.

Es cierto, por otra parte, que sus papeles se difundieron en copias manuscritas 
y que es posible encontrar sus ideas en autores posteriores, como Jovellanos y 
Ceán Bermúdez, por ejemplo, que se hacen eco de la importancia que él daba 
a saber dibujar e incorporar esa disciplina en la enseñanza. Del mismo modo, 
sus ideas económicas influyeron sobre Jovellanos y Campomanes. La especie de 
que la industria, complemento de la agricultura, debía ser popular, da forma al 
famoso tratado del conde. Del mismo modo, sus observaciones acerca de la pesca 
inspiraron a José Cornide, que escribió sobre la de la sardina y su Historia natural 
de los peces y otras especies marinas de Galicia6. Es también sabido que estuvo detrás 
de la formación del Gabinete de Historia Natural y de trabajos de algunos de los 
que acudían a su celda.

Por otro lado, aunque Sarmiento era un grafómano, se sentía cómodo ins-
talado en la comunicación oral, razón por la que no pocas iniciativas llevadas 
a cabo por otros salieron de su boca, en su celda, así como de la comunicación 
epistolar. Su lugar en el panorama intelectual de la época estuvo definido por 
las reuniones que mantenía en ella. Por el perfil y las ocupaciones de quienes 
asistían —Campomanes, Flórez, Quer, Medina Sidonia, Aranda, Elgueta—, lo 
que allí se dijera y lo que él comunicara orientó sobre planes políticos y culturales. 
Antonio Ponz, que dejó una «Breve nota necrológica del P. Sarmiento» en la que 
conformaba la imagen de un fraile abstraído del mundo dedicado al estudio, 
reconocía precisamente que «sus escritos y conferencias [conversaciones] han 
producido mucha utilidad a las gentes estudiosas»7. Su influjo sobre los intelec-
tuales españoles fue mayor del que seguramente ellos mismos estaban dispuestos a 
aceptar, considerando la imagen atrabiliaria y trasnochada que se asentó de él. El 
anónimo autor de la titulada Vida y obra se preguntaba: «¿El Maestro Sarmiento 
es admirado en silencio de los sabios del siglo 18?» (García Tato / Valdés Hansen 
2003: 158). Su proyección se extendía tanto por la red de corresponsales como 

6 En relación a estos aspectos, se pueden ver en este volumen los trabajos de Xoán Carmona Badía y Fran 
Saborido Rey.

7 Fundación Universitaria Española, leg. 35.20.
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por la influencia que ejercía desde el convento. Era así, no publicando, como fray 
Martín se exponía a la opinión pública, que comentaba sus papeles copiados, sus 
opiniones y sus proyectos8.

Al morir en 1772, los modelos intelectuales habían cambiado desde que él se 
inició en las primeras décadas del siglo haciendo índices en archivos. Pero si puede 
dar la impresión de que durante toda su vida solo recogió noticias y que, por 
tanto, su modo de trabajar no se ajustaba a las nuevas corrientes, nada más lejos 
de la realidad porque, si algo caracteriza su actividad, es el ejercicio de la crítica, 
así como la asunción de la historia natural como la ciencia y el método mejores 
para comprender el libro de la naturaleza, lo cual es ejemplo de la sintonía que 
tuvo con la corriente europea que propició ese enfoque. Pero pocos podían dar fe 
de ello puesto que pocos conocían sus papeles, a pesar de las copias manuscritas 
que corrían de algunos. Su alcance no era el mismo que el de un texto impreso, ni 
tampoco lo era por los temas elegidos. De modo que el retrato que quedó de fray 
Martín se vinculó con modelos intelectuales trasnochados en los que sus saberes 
y su forma de saberlos ya no atraían al público. Él tuvo parte de culpa por cuanto 
contribuyó a construir esa imagen, pero también los que inmediatamente después 
de su muerte le conmemoraron9.

A este respecto, interesa detenerse sobre la Oración fúnebre del padre Anselmo 
Avalle y sobre los poemas que se dedicaron a su muerte, insertos en la publica-
ción, entre otras cosas porque muestran el modo, limitado e incomprendido, 
en que los mismos admiradores del benedictino alabaron su trayectoria y se la 
explicaron a la opinión pública. Fijémonos en que no usaron la prensa, abierta a 
todos, sino un medio tradicional y reducido. Básicamente se le entendió como 
un «sabio cristiano», lo cual restaba alcance a su actividad y a sus aportaciones y 
ponía el acento en un modelo de intelectual que debe todo a Dios, a las virtudes 
por Él concedidas y al modo en que Sarmiento se habría sujetado a ese ideal de 

8 Sobre su celda, véase García Tato / Valdés Hansen 2003: 155-170.
9 Por ejemplo, José Nicolás de Azara, en carta a Manuel de Roda, tras su fallecimiento, observaba: «Todo 

lo que habrá dejado el P. Sarmiento valdrá harto poco, porque el tal fraile, con una inmensa lectura, no 
tenía una pizca de juicio». Y, en carta a Bosarte, señala: que asocien a Sarmiento con Jorge Juan, que 
había muerto en 1773, «confieso que me abate las alas del corazón, porque muestra que en simpatía no se 
distingue aun el mérito verdadero. Es verdad que la práctica suele consagrar ciertos conjuntos que parecía 
debían estar siempre separados, y así vemos en los altares el cochino al lado de san Antonio». Cit. por 
Úbeda de los Cobos (1997: 395).
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sabiduría. Avalle, como portavoz de sus admiradores, lo hace ejemplo moral fren-
te a los sprits forts, los eruditos a la violeta, los periodistas y los escritores públicos. 
Así pues, frente a estos modernos, la suya, era la «sabiduría verdadera», que no 
hincha de orgullo «como la ciencia del mundo […], que le llenó en muy poco 
tiempo de los más peregrinos y singulares conocimientos acerca de las maravillas 
más recónditas» (Avalle 1773: 21).

Es Sarmiento, por tanto, un sabio cristiano, como no podía ser menos en el 
ámbito en el que el predicador desarrolla su trabajo y en el medio en el que vivió 
el benedictino. Pero este modelo que se quiere que represente no es precisamente 
el que él desarrolló en su Onomástico etimológico, cuando trató sobre el alethóphi-
lo, ni el que en verdad representó saliendo de los márgenes que Avalle demarca. 
No pocas veces —más bien es tónica común— Sarmiento deja al margen las 
consideraciones religiosas y se centra solo en la materia que estudia.

En contra de lo que plantea la Regla benedictina, no se olvidó de su patria, 
ni se sintió desterrado del mundo; antes al contrario, trabajó para que Galicia (y 
España) se conocieran mejor. Se centró en asuntos locales, gracias a sus viajes, como 
forma de «servir a la república», pero también trabajó por la Orden, para mejorar 
las condiciones de vida de los monjes y su economía (Rodríguez Cepeda 2008).

Avalle y los poetas que participan en sus exequias fijan y corroboran su imagen 
sin atender a esto, elogiando su buena memoria, sus muchos conocimientos, al 
llamarlo sabio, pero sin comprender el significado de su trabajo10. Están impre-
sionados por la variedad de sus saberes pero no entienden la razón ni el signifi-
cado de esa amplitud. Su modo limitado y tópico de entenderlo se completa con 
la estética de las exequias que se le dedicaron, objeto de burla de algunos jóvenes 
escritores. En ellas todo alude a formas retóricas comunes en la conmemoración 
de un gran hombre mediante versos, epigramas, jeroglíficos y lemas oscuros, en 
español, latín, griego y hebreo, junto a una apariencia visual de exaltación de la 
vida en el más allá pero no del saber. El texto escrito y el visual se complementa-
ban sin fisuras en la transmisión del mensaje de admiración y de muerte, que se 
vinculaba con la emblemática barroca.

10 Cernadas (1780: 290-297) recogió las composiciones que había incluido en las honras fúnebres cuando 
publicó sus obras en prosa y verso. También incluyó las que dedicó a Feijoo en semejante ocasión (1-32).
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BREVE IDEA DEL FÚNEBRE APARATO CON QUE EL REAL MONASTERIO 
DE SAN MARTIN DE MADRID CELEBRÓ LAS HONRAS DEL 

REVERENDÍSIMO PADRE MAESTRO FR. MARTIN SARMIENTO.
Para el día siete de febrero de este presente año, en que se cumplían dos meses del más 
amargo día para esta venerable Comunidad, se erigió un suntuoso túmulo o capelardente11, 
que, a cuatro fachadas, ocupaba el tarimón que servía de zócalo, y era de cuatro pies y 
medio de alto, veinte y un pies de diámetro. Sobre él se formaron tres gradas, cubiertas 
con sus cenefas pintadas de follajes y calaveras, y sobre ellas otro tarimón de un pie de alto, 
sobre el que descansaba la tumba, cubierta de un paño ricamente bordado con las armas 
de la Religión y varios escudos de trofeos lúgubres; encima, un cojín correspondiente, la 
cogulla y una calavera.
En las gradas se distribuyeron con buena simetría cuatro pirámides recortadas, con siete 
cornucopias, cada uno en la primera; cuatro estípites recortados de cinco cornucopias en 
la segunda, y en la tercera doce blandoncitos plateados. Un esqueleto de tres varas y media 
de alto servía de remate al túmulo delante de la cruz a la cabecera, y otros dos esqueletos al 
natural cubrían los ángulos anteriores, en medio de los cuales se colocó una grande tarjeta 
guarnecida de talla dorada, cuya divisa era un esqueleto, que con la guadaña cortaba de 
una frondosa cepa un lozano SARMIENTO […].
A los cuatro ángulos, en proporcionada distancia y simetría, se colocaron cuatro pirámides 
enlutados12, cuyos pies cubrían cuatro pedestales pintados, y, a veinte pies de altura, una 
cornucopia en cada uno con su luz, para remate de los cuales, en los dos de la cabecera, 
pendían en cada uno un escudo recortado de relieve de figura de corazón de más de dos 
varas y media de alto, y vara y media de ancho, y una tarjeta también recortada y abultada 
de pasta su espacioso peto, y uno y otro con sus adornos de talla dorada; y en los dos pies 
otras dos tarjetas de igual magnitud y calidad en cada uno, con los jeroglíficos, lemas, 
motes e inscripciones que se siguen.
A la cabecera, en el escudo de la derecha, o lado del Evangelio, se representaba un jardín 
de flores, a las cuales volaban oficiosas las abejas […].
El escudo del lado de la Epístola tenía por divisa o jeroglífico un farol pintado con una 
luz dentro […].

11 Capelardente: en desuso, capilla ardiente.
12 A pesar de ser femenino y así recogerlo el Diccionario de Autoridades, salvo en algún caso, siempre aparece 

en el texto como masculino.
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En la tarjeta del mismo pirámide estaba pintada un águila, que se remontaba y dirigía su 
vuelo hacia el sol […].
A los pies de las tarjetas del pirámide que estaba a la derecha a los pies del túmulo, la de 
arriba tenía pintado un montón de hojas de morera, sobre el cual estaba un gusano de 
seda en ademán de roer el sustento […].
El pirámide restante superior tenía en las tarjetas pintado un árbol, y variedad de aves 
canoras en sus ramas, y en una de ellas colgada una jaula con un jilguerillo cantando […].
Un genio en la de abajo estaba pintado con su tubo óptico, registrando las estrellas […].
En la de abajo estaba una hermosa cornucopia pintada con varias frutas […].
El pavimento de toda la capilla estaba cubierto de lutos, y, colocados en orden, doce 
blandones, con hachas de cuatro pábilos; veinte y cuatro hachetas de tres pábilos, y 
cincuenta velas de a libra, distribuidas en los pirámides, blandoncillos y estípites, 
resultando de todo un majestuoso lúgubre espectáculo.
Con la solemnidad mayor se cantó la vigilia y misa, después de la cual se dijo la oración 
fúnebre que antecede, concluyéndose con un solemne responso. (Avalle 1773: 85-94)

La descripción no deja lugar a la duda sobre cuáles eran los referentes icono-
gráficos e intelectuales de la celebración. El impacto debió de ser grande sobre la 
«innumerable multitud de toda clase de gentes [que acudió], unos convidados por 
la comunidad, y otros por la fama del reverendísimo difunto; otros por afecto y 
algunos por curiosidad» (94). Su sepultura se colocó en la capilla del Santo Cristo 
del monasterio. Pero, como si se quisiera acelerar su olvido, Ponz recordaba que 
el epitafio de «esta lápida sepulcral puesta en el suelo, sirviendo de pavimento, 
apenas se podrá leer dentro de pocos años» (1793: 216).

Los actos fueron objeto de crítica por parte de un joven Tomás de Iriarte, cuyos 
comentarios seguramente han de entenderse en clave de diferencia generacional. La 
carta que dirigió a su amigo José Cadalso dando cuenta de esa celebración es ejemplo 
del modo satisfecho en que la comunidad religiosa asumía el retrato y el modelo, 
mientras el canario marcaba distancias con el pasado y se mostraba como represen-
tante de las corrientes contemporáneas. Sarmiento servía para delimitar territorios, 
prácticas y proyectos intelectuales, así como de modelo con el que identificarse o no13.

13 Casualidad o no, Cadalso publicó el mismo año de la muerte de Sarmiento Los eruditos a la violeta, nueva 
perspectiva sobre cómo gestionar los saberes en público.
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La carta no está fechada pero se sitúa inmediatamente después de las exequias. 
La descripción manifiesta, por el tono y el contenido, el rechazo de lo que Sar-
miento representaba y del modelo conmemorativo, y muestra la superioridad de 
la opción que encarnan los corresponsales:

No puedo dejar de citar a Vm. un librote […] en que se contienen varios elogios hechos 
a la memoria del padre Sarmiento, de lo más chanflón y frailesco […]. Comprende dicho 
papelón lo siguiente:
1.° Una dedicatoria al duque de Medinasidonia en que, sazonando los sucesos traídos de la 
escritura sagrada con algunos versecitos de Ausonio y Propercio, y con algunas erudiciones 
genealógicas acerca de los Guzmanes, Pachecos, etc., se dicen a S.E. unos desatinos que 
es un contento.
2.° Una oración fúnebre que los tiene muy solemnes. Predicóla un muy reverendo y 
muy negado padre Avalle […]. El orador demuestra que el padre Sarmiento nació en 
Villafranca del Bierzo; pero por otro lado busca razones sofísticas para probar que su 
patria fue Pontevedra, y este mismo empeño han tomado todos los gallegos que conozco 
en Madrid, a despecho de la fe de bautismo del difunto, que está afirmando lo contrario. 
(Cotarelo y Mori 1897: 448)

Iriarte continúa su crítica para mostrar el error en el modo de celebrar al gran 
hombre; un modo, sin embargo, que era frecuente en el mundo de la erudición 
y del sacerdocio, pues las exequias por Feijoo fueron similares en 1764 (Hevia 
Ballina 2016), siendo un tipo de escritor distinto de Sarmiento, y lo que estaba 
previsto para Enrique Flórez eran unas semejantes, según traslada el escritor cana-
rio, que destaca lo que de rutinario tiene esa ceremonia y, al mismo tiempo, lo 
que realmente importaba: el lugar de nacimiento del benedictino —algo que se 
ha seguido disputando hasta fechas recientes—; es decir, no interesaba conocer 
el alcance y novedad de sus trabajos, sino su origen para llenar el orgullo de la 
patria chica, ese que Feijoo criticó como la causa de muchos de los problemas 
de España. En el fondo, Iriarte rechazaba la condición ornamental del saber que 
ponía de manifiesto el tipo de celebración.

Ahora bien, si el modelo es grandilocuente y alude simbólicamente a las vir-
tudes cristianas del sabio en forma barroca, a base de retruécanos, emblemas, 
jeroglíficos y juegos alrededor de la polisemia de la palabra sarmiento, Avalle sí 
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alude, aunque de pasada, a la necesidad de conocer la vida y los trabajos del autor, 
y a que él mismo se encontraba trabajando en ello14.

En todo caso, en el volumen aparecen también algunos asuntos que en vida y 
después preocuparon a los lectores, relativos a su lugar en el panorama intelectual 
del siglo. En especial, la idea de que, en cuanto a conocimientos, Sarmiento era 
superior a Feijoo, de modo que se asumió que su especialidad era la erudición, 
no la crítica o el análisis, que serían patrimonio del de Oviedo. Quienes así pen-
saron solían ser individuos que valoraban más el saber que la capacidad analítica, 
individuos fascinados por la sabiduría y su exposición. Así lo trasmite uno de los 
poemas: «Sarmiento cede el asiento / a Feijoo, pero hallo yo / que cuanto Feijoo 
opinó, / supo demostrar Sarmiento» (en Avalle 1773: 42). El autor, responsable de 
las cursivas, alude al libro publicado por él en 1732, pero el sentido del verso no 
deja lugar a dudas. Otros hubo que se explicaron en la misma dirección, reivin-
dicando para el padre un lugar y un papel más protagonista en la historia cultural 
del siglo, conscientes quizá de su labor en el reformador proyecto benedictino, o 
discrepantes con las opiniones de Feijoo. Fue el caso de Jovellanos, que en carta 
a Antonio Ponz se refiere al estilo «pedantesco», sin lógica y frívolo de aquel, 
para añadir: «Téngame usted por temerario. Pero entre tanto puedo oponer el 
dictamen de otro sabio benedictino, el de su mismo maestro, el docto Sarmiento. 
Vea usted lo que dice acerca de las romerías de Galicia en un excelente tratado 
y, comparando sus razones con las de su discípulo, decida por sí mismo» (2005: 
120). Si así pensaba Jovellanos, que tiene por alumno de Sarmiento a Feijoo, 
otros, como José Luis Roche, compartían su tendencia:

Son tan preciosas las obras de Vuestra Reverendísima [le escribe] que, muy antes que nos 
conociésemos, dije que excedían en erudición a las del padre Feijoo y, pensando que se 
escandalizasen, por apasionados, los oyentes, que eran personas muy doctas y de mucha 

14 «La singular distinción con que el público honra la memoria de este sabio benedictino me persuade 
que recibirá con gusto la publicación de unos elogios, que tienen por objeto la perpetuidad de su fama 
póstuma. Considero que les sería más apreciable una relación exacta de su vida, de sus preciosos escritos, 
testimonios irrefragables de su vastísima erudición […]. Algo de esto estaba ya más que pensado, pero 
superiores respectos, y la consideración de que este asunto, empeño digno de pluma más ilustre, pide 
ocasión más oportuna, detuvieron los deseos de satisfacer por ahora a la curiosidad de los amantes de las 
glorias de nuestro venerable difunto» (Avalle 1773: 43-44).

MARTÍN SARMIENTO EN EL PANORAMA INTELECTUAL DEL SIGLO XVIII

25



distinción, lo pronuncié esforzándome a la disputa, pero todos unánimes respondieron 
que no había duda. (Albalate 2004: 297)

Naturalmente, lo que hacían uno y otro era distinto, pero esas valoraciones 
muestran una preferencia y un mayor prestigio por lo que representaba Sarmien-
to, además de poner en evidencia tanto la fama de los dos autores, a pesar de que 
uno no publicaba, como la necesidad de plantearse el lugar que en el panorama 
cultural debían ocupar sus protagonistas. No se trataba de un debate anecdótico, 
sino de ordenar el territorio de la República Literaria y su representación simbó-
lica en el Panteón, que era piramidal.

El otro asunto al que se alude en la oración fúnebre es a su decisión de no 
publicar, que se explica porque, sabio cristiano como es, sigue el precepto divi-
no de ocultar la sabiduría, según aconseja el capítulo 10 de los Proverbios. Su 
decisión de no imprimir la explica él varias veces y no tiene que ver con eso y sí 
más con su desinterés por ese ámbito de acción. Como señaló en El porque sí y el 
porque no del P. Sarmiento. Satisfacción crítico-apologética de su conducta. Porqué sí 
vive siempre tan retirado. Porqué no se pone a oficio de escritor, prefiere no exponerse 
al público y mantenerse en el ámbito de la difusión manuscrita. Él no se considera 
«escritor» y, así, no publica. El ámbito del manuscrito lo relaciona con modelos 
anteriores de comunicación del conocimiento, pero a la vez manifiesta un sentido 
íntimo en lo que se refiere al uso y difusión del saber, puesto que su alcance es 
menor, y además se hace de modo conversacional y epistolar, de manera que hay 
cercanía y más control en lo que se transmite y en el modo de hacerlo (al menos 
en teoría, pues sus cartas, como sus papeles, se copiaban y deformaban de una 
copia a otra).

Al no imprimir, Martín Sarmiento renuncia a la esfera pública, lo cual no 
significa falta de comunicación, sino simplemente eludir su exposición intelectual 
en el ámbito público (polémicas, reseñas, etcétera), que fue suficiente y desa-
gradable para él cuando escribió la aprobación de la Impugnación apologética de 
Feijoo y su propia Demostración crítico-apologética. Al no imprimir, no pasaba por 
el proceso editorial ni por el de la recepción de la obra. Al no publicar renunciaba 
a la opinión pública, a ese espacio naciente que cada vez tenía más amplitud, 
donde se debatía y se creaba un nuevo y más numeroso público.
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Por otro lado, su decisión de mantenerse en ese ámbito es una toma de 
posición respecto a las prácticas de la República de las Letras que se imponían. 
Publicar fue cada vez más un negocio y una forma de promoción —de los que 
se benefició también—, pero esos referentes, a los que sí se expuso Feijoo y que 
le salpicaron a él, no formaron parte de su construcción como intelectual o, 
simplemente, como individuo. Sarmiento, por sus decisiones, se presenta como 
un antimoderno, esa figura que se ha estudiado y caracterizado a partir del siglo 
xix, cuando en el xviii hay también ejemplos de dicha actitud, de individuos 
que se instalan en la modernidad, no rechazándola o aceptándola sin discriminar 
y como tendencia, sino seleccionando aquellos elementos que les puedan servir 
para su desarrollo personal, pero conscientes, así mismo, de las incertidumbres 
y consecuencias negativas que aquella trae, como más tarde mostraría Mariano 
José de Larra, por ejemplo.

Pero si en la oración fúnebre se explica que no publica acudiendo al expediente 
bíblico y al modelo de intelectual que se quiere publicitar, poco después de su 
muerte se inició la impresión de alguna de sus obras, de manera que el público las 
conociera, y que la importancia que se destacó de forma encomiástica se justifica-
ra con hechos, es decir, mediante sus trabajos. De este modo, aunque se difundía 
su saber entre los lectores, se traicionaba su imagen y su deseo de no castigar las 
prensas, y se le exponía al juicio de la opinión pública.

Así, en 1775, tres años después de su muerte, se imprimía el tomo primero, y a 
la postre único, de sus «obras póstumas», las Memorias para la historia de la poesía 
y poetas españoles, redactadas entre 1741 y 1745. Parece que su mala recepción 
—aunque fueron muy utilizadas por los historiadores de la materia— acabó con 
el proyecto, pues se vio como un texto que no se ajustaba a los formatos de la 
nueva historia. En todo caso, para que Sarmiento ocupara el lugar que le corres-
pondía en el Panteón nacional, se llevaron a cabo otras iniciativas más o menos 
canónicas en el ámbito de la representación y la construcción de su imagen como 
autor: se abrió una estampa, de la que se conserva un dibujo de Isidro Carnicero, 
grabada por Francisco Montaner en 1774, y Felipe de Castro hizo un busto, que 
terminó Manuel Álvarez, del que Antonio Ponz recuerda «que no se ha puesto en 
paraje público» (1793: 216). El dibujo preparatorio de Carnicero, con grandes 
diferencias respecto del resultado final, tiene interés porque en él se consignan 
datos biográficos que deberían haber aparecido en el zócalo de la estampa y que 
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no figuran. Así, se incluyen la fecha de nacimiento («Natus die 9 martis anni 
1695»), su edad en el momento de fallecer («Aetati sua 75») y otras informaciones 
sobre su defunción: «Murió el día 7 de diciembre a las 3 1/2 de la tarde, enterróse 
en S[a]n Marti[n] de Madrid / el día 8 del mismo mes, a las 11 1/2 de la mañana 
día de la Concepción del año de 1772» (fig. 1)15. Aunque, a diferencia del busto, 
la estampa fue más conocida y tuvo mayor recorrido, el objetivo de publicitar al 
monje mediante imágenes no se llevó a cabo correctamente.

Fig. 1. Dibujo de Isidro Carnicero (1774). Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 
de inventario: 2383 (352 x 235 mm). Estampa de Francisco Montaner

15 Si el dibujo se hizo tras su muerte, como parece por los datos que figuran al pie, la edad, 75 años, no se 
corresponde con la que tenía realmente, que eran 77. Se encuentra en el museo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, n.º de inventario: 2383 (352 x 235 mm). Información sobre otros retratos 
suyos, en Sánchez Cantón (1941).
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A pesar de que sus admiradores iniciaron las tareas para perpetuar su memo-
ria e introducirlo en el Panteón nacional, y para dar a conocer sus obras, o al 
menos aquellas que tuvieran cierta unidad, desde ese momento su figura pierde 
la poca presencia pública que las acciones de sus amigos le habían conseguido y 
comienza un periodo de relativo olvido y abandono, seguramente también de 
asunción de la campaña de desprestigio, frente a los modelos emergentes. Así, 
por ejemplo, en 1777, cuando Juan Sobreira llega destinado a San Martín, tras 
pasar por el convento de Monserrat, y se dedica a leer los papeles del benedic-
tino, al parecer, entre la burla de sus compañeros, «un mofador» le enseñó los 
«desechos del Reverendísimo Sarmiento [que consistían en] algunas arrobas de 
papeles viejos», entre ellos, muchas cartas, que estaban «arrojadas por desidia 
o por desprecio al rincón menos limpio del convento» (1786: s. p.). Sobreira 
formó quince volúmenes con ellos y regaló dos a la Academia de la Historia 
cuando fue elegido en 1786 miembro correspondiente. Pero hizo más. Entre 
aquella documentación había «muchísimos apuntamientos, dibujos, diseños, 
planos y humanidades» que organizó, además de cartas de monjes «ociosos y 
desatentos», de nobles y de mujeres, de su hermano Francisco Javier y «otras 
nocivas», que rompió. Hizo lo posible por ordenar los papeles y por dejar una 
buena imagen de él y de la Orden, suprimiendo lo que le pareció necesario 
para ajustar su perfil.

Años después, Antonio Valladares de Sotomayor publicó desde 1787 varias obras 
haciendo que su nombre volviera a tener cierta presencia en las décadas finales del 
siglo. Entre ese año y 1791 salieron en su Semanario Erudito algunos importantes 
trabajos de Sarmiento. En el tomo V (1787), el Catálogo de algunos libros curiosos 
y selectos, para la librería de algún particular que desee comprar de tres a cuatro mil 
tomos y el Discurso crítico sobre el origen de los maragatos. En el VI (1787), El por-
que sí y el porque no del P. Sarmiento. Satisfacción crítico-apologética de su conducta. 
Porqué sí vive siempre tan retirado. Porqué no se pone a oficio de escritor y Tres cartas 
al Excelentísimo Sr. Duque de Medina Sidonia sobre la ley sálica, la electricidad y la 
etimología del nombre Aranjuez, el árbol Gerión y la cetrería. En el XIX (1789), el 
Discurso sobre el método que debía guardarse en la primera educación de la juventud, 
para que, sin tanto estudiar de memoria y a la letra, tuviesen mayores adelantamientos. 
En el XX (1789), los Apuntamientos para un discurso sobre la necesidad que hay en 
España de unos buenos caminos reales, y de su pública utilidad y del modo de dirigirlos, 
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demarcarlos, construirlos, comunicarlos, medirlos… Y, por último, en el XXI (1789), 
las Reflexiones literarias para una Biblioteca Real y para otras bibliotecas públicas y la 
Respuesta a la carta que escribió la Junta de Agricultura del reino de Galicia al R. P. Fr. 
Martín Sarmiento remitiéndole el nombramiento de académico honorario.

También aparecieron otros en esta revista y en 1782 en el Correo Literario de la 
Europa (Monteagudo 2002), de los que da cuenta Juan Sempere cuando publica 
el tomo V de su Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado 
de Carlos III. En este estado de la cuestión que selecciona el Parnaso de la cultura 
nacional, Sarmiento encuentra su espacio como defensor del innovador proyecto 
borbónico que había sido el Teatro crítico universal, en el que tan decisivamen-
te había participado. Así, Sempere (1789: 110-114) interpreta la Demostración 
crítico-apologética del año 1732 como uno de los más importantes instrumentos 
para contrarrestar la «chusma de literatos de todas clases y profesiones» que se empe-
ñaban en mantener al público en la ignorancia, en la oscuridad de sus prejuicios 
y entre «abusos envejecidos». Sarmiento, con los dos tomos de su Demostración, 
peleó contra esa postura, representada por papeles insultantes, «sin crítica», como 
el mencionado desafío que le lanzó Mañer mediante un cartel: «Haga el padre 
[Feijoo] lo que fuere servido, pero directamente, por mano del padre Sarmiento o 
bien unidos entrambos, los reto, y los desafío a la tela literaria, donde los espero de 
pie firme, para mantenerles lo que he escrito, lo que escribo y escribiré»16.

Sarmiento contestó a las críticas que se le hacían a Feijoo, pero también a 
él, pues ya se sabe que colaboraba en la edición de los artículos del de Oviedo y 
seguramente más de lo que hasta ahora suponemos, además de haberse «signifi-
cado» públicamente al hacer la aprobación de la Ilustración apologética que Feijoo 
publicó en 1729 para defenderse de los ataques de Mañer. Hay que recordar que 
Pedro Alcázar y Joaquín de Anchorena y Ezpeleta firmaron las otras aprobaciones 
de la obra, pero el reto fue solo contra Feijoo y Sarmiento. Seguramente porque, 
además de conocerse su participación en el Teatro, las páginas de su «Aprobación» 
están llenas de lo que se llamó en la época «personalidades», ataques más o menos 
personales a Mañer, como calificarlo de «alucinado», de tener «corta penetra-
ción» y no ser inteligente ni saber leer, llamarlo pseudocrítico y «autor de aldea» 

16 Sobre el cartel de desafío, Sarmiento 1739, II: 457-461.
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frente a él, que es «autor de Corte»17. La «Aprobación» tiene un tono insultante 
y despreciativo, que bien pudo molestar al retador (Sarmiento 1769: V-XV). En 
su Demostración confirma que se metió a «escritor» público o editado porque 
fue directamente «vilipendiado, impugnado, provocado y desafiado» (Sarmiento 
1739, I: s. p.).

Sempere se hizo eco también de la publicación de la historia de la poesía y 
aprovechó para explicar algunas de las características estilísticas de su autor, debi-
das precisamente a que no escribía para publicar, sino para su propia instrucción 
y la «de algunos amigos y bienhechores suyos». Por ello a los textos «les falta por 
lo general la coordinación, enlace y demás cualidades que deben tener las obras 
destinadas para la prensa». De nuevo, esa condición de inédito como determinan-
te de la valoración de su trabajo, como característica que hay que justificar para 
aceptarlo pues explica su estilo, que se percibe como una anomalía en uno de los 
más destacados representantes de la República de las Letras; se considera que esa 
propiedad suya es un rasgo defectuoso que lo penaliza a la hora de explicarlo y 
situarlo en el panorama intelectual, como después en la historia literaria y de la 
cultura española.

Frente a este defecto, valora Sempere la inmensa erudición, las raras noticias y 
la «abundancia de observaciones sabias y útiles», por las que los curiosos desean 
conocer sus obras, y, así, el monasterio de San Martín pensó «entresacar las mejo-
res y publicarlas, en lo que sin duda hubiera hecho un gran servicio a la literatura 
española, y por otra parte hubiera evitado el que otras manos más codiciosas y 
menos hábiles, confiadas en que el crédito del padre Sarmiento daría despacho a 
cualquiera escrito que se publicase en su nombre, hubieran impreso algunas, que, 
no siendo las mejores de aquel sabio, tampoco son de las más aptas para sostener 
su reputación literaria» (Sempere 1789: 112-113). Es posible que aluda a algunas 
de las aparecidas en los diarios mencionados más arriba.

Pero, aunque su presencia parezca languidecer, no se le olvidaba del todo, pues 
permanecía en la memoria de quienes querían levantar el Panteón de Hombres 
Ilustres españoles. Así, su nombre, junto a los de Jorge Juan, conde de Gazola, 
Vicente de los Ríos y otros, figura entre los de aquellos cuyas cenizas quiere 

17 Por su parte, en el «Plano para el mapa general de España» habla de escritores de «aposento y de candil» 
y de escritores «viajeros» (Sarmiento 1996: 92).
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agrupar el gobierno de José I para dar forma a esa institución representativa de 
la identidad nacional. Jorge Juan, el conde y él habían sido enterrados en San 
Martín, cuyos sepulcros describió Antonio Ponz en su Viaje de España (1793: 
212-216). La iglesia se derribó en 1809 (Filgueira Valverde 1972) como parte de 
la política urbanística de José I, de forma que los restos de Sarmiento, Jorge Juan 
y Gazola pasaron a las casas consistoriales. Poco después, se cursó una orden al 
Ayuntamiento para que los recuperara y los depositara en la iglesia de San Isidro. 
Se trasladaron los tres, no así los de Vicente de los Ríos, que no se localizaron, en 
tres cajas nuevas, según se documenta en oficio del 8 de marzo de 181118. Años 
después, el 27 de octubre de 1813 y ya con el Corregimiento constitucional, 
volvieron a reclamarse las cenizas exhumadas, para enterrarlas en el cementerio 
del distrito de la parroquia de San Martín, entonces en la calle del Desengaño 
(Sánchez Cantón 1941: 76). El oficio se repitió el día 24 de noviembre, y los 
despojos se llevaron a esa parroquia mientras se habilitaba uno de los panteones 
en el cementerio citado19. A partir de esa fecha se les pierde la pista.

Sarmiento, por tanto, es tratado como una figura importante en las letras y 
en la cultura española, aunque no se le dedica mucho espacio y a menudo parece 
serlo solo en forma menor. Se reconocen sus valores, su sabiduría, pero no de la 
forma clara y decidida que se hace con otros porque no se comprendió su activi-
dad, su silencio editorial ni su dedicación a tan variada gama de saberes. Quizá 
porque no se entendió su cosmovisión, lo amplia que era su mirada al mundo. 
Sarmiento ve los objetos de estudio relacionados, de manera que escribir sobre 
una planta o sobre una palabra, o sobre las bibliotecas, no es solo eso; es esta-
blecer el significado y la función de aquello que estudia y es mostrarlo asociado 
a su entorno, de manera que cualquier tema es la excusa para proporcionar, por 
ejemplo, la historia y la imagen de España, como cuando trata del catastro o de 
lo que debe hacer el investigador o alethóphilo, o cuando escribe la Obra de 660 
pliegos para contestar, en principio, a «un papel […] contra los foros y tierras que 
poseen en Galicia los benedictinos».

18 Archivo de Villa de Madrid (AVM), Secretaría, 3/ 458/ 82. Agradezco a David García López (Univ. de 
Murcia) que me haya facilitado este documento.

19 AVM, Corregimiento, 1/ 346/ 23.

Joaquín Álvarez Barrientos

32



Para él, los saberes están relacionados; de hecho, su biblioteca estaba organi-
zada no por orden alfabético ni temático, sino con su peculiar sistema asociativo, 
que hacía que los demás no encontraran los volúmenes que buscaban. La bibliote-
ca reflejaba ese modo de pensar, más cercano al del gabinete y al del coleccionista 
(Álvarez Barrientos 2017)20.

Así pues, se le trató como a un gran hombre, esa figura emergente en la época 
que llegó a ser fundamental en el siglo xix, pero no se saben muy bien las razones 
de esa grandeza. Se le escribe para pedir su opinión, se le consulta, se le visita 
como a otros grandes hombres (Voltaire, Rousseau, Juan Andrés, Jorge Juan, 
Jovellanos), pero pocos le entienden. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, preguntar 
a viejos y a niños cuando el investigador herboriza? ¿Por qué guardar cantos 
y dichos populares, cuando la tendencia nueva rechazaba lo rural en beneficio 
de lo urbano? ¿Por qué estudiar lenguas minoritarias? Si en algo fue pionero y 
visionario Martín Sarmiento, entre otras cosas, fue en el sentido patrimonial que 
tuvo de todo aquello que después, de un modo u otro, ha estado vinculado al 
folklore, a la cultura popular y al estudio de las tradiciones. Sarmiento, frente a 
Feijoo, entendió de forma positiva el valor de lo local en la conformación de la 
identidad, su valor como cultura e historia21.

En el panorama intelectual del siglo xviii, Martín Sarmiento es una rara avis. 
Situado en un punto de vista crítico, que aplica a prácticamente todo, resulta 
incómodo. La imagen que se tiene de él es resultado de tomar la parte por el 
todo y olvidar los años en que estuvo activo, practicando la sociabilidad, como 
asesor de los gobiernos y agente de Feijoo en la Corte. Como tal agente, pero 
sobre todo por estar implicado en el proyecto benedictino, salió al espacio públi-
co para defenderlo de los ataques que recibía y, así, publicó la Demostración 
crítico-apologética, trabajo con el que se obligaba a tomar partido a los lectores 
respecto del lugar en que se querían situar: ¿en la modernidad crítica, en el futuro 
de la ciencia y el pensamiento, en una nueva España, o en lo que representaba lo 
peor de la tradición?

20 Sobre su biblioteca, véase Varela Orol y Ameneiros Rodríguez (2016).
21 Más sobre las diferencias y semejanzas entre Sarmiento y Feijoo en Pensado (1978) y Álvarez Barrientos 

(2016). Sobre la colaboración entre ambos, también Reguera Rodríguez (2006: 97-115).
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Sarmiento, que pasa por ser un erudito indigesto, apostó por el método críti-
co, que es el que informa sus trabajos, y, desde esta perspectiva (que también era 
suya, aunque no se le aplique), defendió la obra de Feijoo, no solo en 1732, como 
absolutamente necesaria para sacar a los españoles de su estancamiento intelec-
tual. Dos años después escribía: «[E]s grotesca la literatura a la cual no preceda 
una juiciosa crítica, y en España jamás habrá crítica sin el Teatro o sin otra obra 
semejante». E insiste en que el modo de trabajar de Feijoo «es lo más necesario 
para España», que ya no está para silogismos: «[P]ara la edad de la barbarie bastan 
los mil años que nos ha tiranizado» (Sarmiento 2002a: 15-16). Su apuesta por 
este método crítico, que él asume, da como resultado sus propios trabajos, en los 
que el estilo desenfadado se mezcla con el dato erudito y la crítica.

Su retraimiento posterior —público, no privado, pues frecuentaba la tertulia y 
la carta— es resultado del cansancio y del cambio de monarca, ya que a Carlos III 
no le gustaron sus ideas, como se vio paladinamente en el caso de los adornos 
del Palacio Real, cuyo nombre se silencia en seguida, en tanto que representante 
de modelos y de una estética que ya no vale. El cambio estético también fue 
político: nuevos asesores, nuevos propagandistas. Así, Ponz no alude a él cuando 
describe el Palacio y sus adornos en su Viaje de España, y otros hicieron lo mismo 
(Sarmiento 2002b). Sarmiento se retrajo tras ese rechazo, cansado de bregar con 
artistas y trabajadores del Palacio. Había sido desbancado por Mengs.

Desde su perspectiva historicista aportó mucho al panorama intelectual: el 
conocimiento de Berceo, de la carta proemio del marqués de Santillana, del 
Cid; sus trabajos botánicos y su influencia para que se creara el Jardín Botánico; 
el descubrimiento de la patria de Miguel de Cervantes y sus escritos sobre él, 
prefiriendo su Quijote antes que el de Avellaneda, patrocinado por Nasarre y 
Montiano; su apuesta por el newtonismo; y la exposición sobre las caracterís-
ticas y los conocimientos que debían tener aquellos que se iban a ocupar de la 
conservación del pasado, es decir, de los archiveros y de los investigadores, en 
textos de una modernidad y una ambición pocas veces alcanzada. Atender a la 
preparación que habían de tener los gestores del patrimonio muestra el interés 
por contar con un cuerpo de profesionales que realmente lo fueran y reunieran 
las cualidades necesarias para conservarlo y difundirlo, de modo que evitaran la 
pérdida de materiales. En este ámbito, es interesante recordar que, si en general 
era contrario a las academias, no lo era al trabajo en equipo (aunque él lo hiciera 
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preferentemente solo) y, así, propuso grupos de labor interdisciplinares: al escribir 
sobre cómo herborizar, al trazar sobre los caminos reales y al plantear la figura 
del investigador.

Si en estos ámbitos proporcionó destacadas ideas, los textos reunidos para 
explicar los adornos que había de tener el Palacio Real no son menos importantes. 
Y lo son porque adornar el edificio es para fray Martín una excusa para represen-
tar a la nación en sus fachadas y en sus paredes, para hacer que el edificio mostra-
ra los territorios que formaban la Monarquía, de modo que cualquiera pudiera 
reconocerse en la iconografía que él sugería. Tener una representación correcta 
de España fue una de sus obsesiones, manifiesta al escribir sobre el catastro, al 
hacerlo sobre el plano de la Península o sobre los caminos reales, pero también 
cuando extiende los pliegos sobre los adornos del Palacio. En este caso, la repre-
sentación es de otro modo. Si el mapa había de dar cuenta de forma abstracta 
del territorio, de su ordenación, conocimiento y comunicación, el Palacio lo 
mostraba mediante imágenes, de un modo más cercano a la comprensión de los 
individuos, aunque no siempre fuese fácil entender sus propuestas si no se tenían 
las claves interpretativas. Sarmiento otorgó al edificio, al libro en piedra, como lo 
llamó, una condición simbólica más allá de su identificación con la Monarquía 
hispánica, pues era la casa de todos, que allí se reconocían.

Igualmente importante, si bien con poco seguimiento, fue su apelación a 
que se publicaran cuantas fuentes documentales se pudiera, en lo que, como 
otras veces, se muestra adelantado o como alguien que está al tanto de lo que se 
hace fuera y quiere que se imite aquí algo que es útil y necesario para hacer la 
historia del país. Según observó Pensado (1974: 30), quiso que se coleccionaran 
los cronicones, incluidos los falsos, los concilios, las liturgias, los escritores de 
cosas de España —para aumentar la Hispania Illustrata—, los fueros, las leyes 
y ordenanzas antiguas —la Novísima Recopilación es de 1805—, los aranceles, 
las crónicas de los reyes, las actas públicas civiles, los poetas castellanos antiguos 
y modernos, los viajes de los españoles, las relaciones de Indias, los libros de 
caballerías, etcétera. Es decir, quería tener recogido todo el patrimonio cultural 
hispano, de modo que se pudiera hacer después la historia de la nación y de sus 
diferentes aspectos y ciencias.

Al estar al tanto de lo que ocurría fuera, es uno de los más interesados en la 
historia natural, en promocionarla, en explicar cómo han de llevarse a cabo los 
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estudios, en publicitar sus ventajas, y en cómo es el mejor modo de conocer la 
obra de Dios, el libro de la naturaleza. La amplia perspectiva de la historia natural 
casaba perfectamente con su mentalidad asociativa y con el aprovechamiento de 
la información recogida, con la que siempre trabajó de forma cruzada. En esto no 
estuvo solo, como en otras cosas, y, aunque es posible que el alcance de sus traba-
jos y publicidad quedara reducido por la mencionada condición manuscrita y oral 
del grueso de su actividad, eso no quita relevancia a su lucidez respecto de lo que 
era aprovechable, entre cuanto proporcionaba la modernidad contemporánea. Su 
toma de posición está en sintonía con quienes apostaron por la filosofía vegetal 
(Calderón Quindós 2018), y entra de lleno en el debate acerca de la conveniencia 
o no de conocer directamente la naturaleza o mediante gabinetes y jardines.

Otro de los aspectos que hay que destacar del lugar que Sarmiento ocupó en 
el siglo xviii es que, a diferencia de otros estudiosos, él imbricó sus estudios del 
pasado en el presente, ya fuera un presente botánico, institucional o social. Como 
los verdaderos sabios, su conocimiento de la historia le sirve para entender la 
actualidad, al proyectarlo sobre su entorno e intentar mejorarlo. Y eso, también y 
en gran medida, porque fue un hombre experimental, empírico, otra de las nove-
dades metodológicas desarrolladas en el siglo. Todavía en él, ciencia y religión no 
se rechazaban, sino que contribuían al conocimiento de la realidad, como en la 
Inglaterra del siglo xvii explicaba, entre otros, Robert Boyle, que en El cristiano 
virtuoso (1690) aseguraba que la «filosofía experimental» no estorbaba para ser 
un «buen cristiano», antes al contrario. Recuérdese que el «virtuoso» del título 
significaba el filósofo natural, el científico.

Conocer el entorno le sirve para hablar del que considera que es el mejor 
modo de enseñar a las generaciones futuras, para ahorrar y rentabilizar esfuerzos 
y dinero, y para denunciar corrupciones e injusticias. Sus páginas están llenas de 
estas denuncias, padecidas por los agricultores o simplemente por la gente que 
vive en el campo. No es que ponga al día el tópico de la alabanza de la aldea y 
menosprecio de la Corte, pero algo de eso hay en algunas de sus críticas al modo 
de vida que se da en las ciudades, en Madrid sobre todo, y a cuantos holgazanean 
en ellas, gastando su patrimonio, en lugar de invertirlo en sus lugares de origen. 
Su propuesta —que vuelvan a ellos— coincide con la de otros, como Bartolomé 
Ulloa, expuesta en varios almanaques que le costaron problemas con la autoridad 
y con Campomanes, y con otros antes, a los que se ha llamado arbitristas para 
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desautorizar sus propuestas. Pero no se trataba tanto de una crítica heredada 
cuanto de una mirada actual, en la que pesaba la fisiocracia, que centraba el 
grueso de la economía en la agricultura (Álvarez Barrientos 2022a).

El lugar de Sarmiento en el siglo y después, por tanto, tiene luces y sombras, 
y padece las dificultades que su peculiar figura crea a la hora de entenderlo. Su 
impacto sobre el entorno cultural y político fue importante durante bastantes 
años, hasta mediados de siglo, pero esa influencia disminuyó con la llegada de 
Carlos III y se limitó luego al ámbito intelectual, y padeció cierto olvido, arras-
trada por el cambio de ciclo y la campaña de propaganda política y cultural 
que procuraba olvidar las aportaciones previas (Sarmiento 2002b: 86-93). Su 
recuerdo permaneció, pero por lo general a la sombra de Feijoo, figura preferida 
por la historiografía. Los investigadores posteriores, aunque lo tuvieron presente, 
limitaron la importancia de su figura y de sus aportaciones al centrarse demasiado 
en su producción «galleguista» y presentarlo como un gran gallego, de modo que 
continuó siendo considerado como alguien secundario en el panorama general 
del xviii. Solo a partir de los años setenta del siglo pasado comenzó a tener el 
protagonismo y la individualidad historiográficos que le corresponden como a 
alguien de talla europea, aunque a muchos les cueste encajarlo en el horizonte del 
Setecientos al no ajustarse a los modelos habituales de interpretación de la cultura 
ni al modelo patrocinado por la modernidad dieciochesca.
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Martín Sarmiento (1695-1772) é unha das figuras máis singulares do século xviii 
español e, non obstante, tanto o coñecemento da súa obra como o recoñecemento 
da súa importancia están lonxe de atinxir o alcance que merecen. Ata certo punto, 
isto é responsabilidade del mesmo, visto que se mantivo firme na súa decisión 
de deixar inéditos os seus escritos. Tamén é certo que, como argumentaremos 
máis adiante, o interese da súa obra en parte se desprende, precisamente, desta 
drástica actitude. Por outra banda, en Galicia é universalmente recoñecido como 
unha das figuras máis senlleiras da nosa historia. Aquí é celebrado, sobre todo, 
pola súa defensa acérrima do país, das súas xentes e da súa «antiga e nobilísima» 
lingua, que ilustrou con espléndidos estudos e lúcidas reflexións. Por iso, moi 
atinadamente, a Real Academia Galega dedicoulle no ano 2002 o Día das Letras 
Galegas. Evocamos aquí esta data porque neste recoñecemento atópase a orixe 
da nosa edición da Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de 
erudición, que motiva a publicación deste libro.

Porén, para remontarnos aos antecedentes da devandita edición teriamos que 
recuar un pouco máis, ata chegar aos finais do século pasado, concretamente a 
1995, cando o Consello da Cultura Galega, daquela presidido por Xosé Fernan-
do Filgueira Valverde, tomara a iniciativa de conmemorar os trescentos anos do 
natalicio de Martín Sarmiento cun magno congreso que reuniu os especialistas 
máis destacados na súa obra. Nas actas daquel congreso, José Santos Puerto, un 
dos máis brillantes estudosos do noso autor, daba a coñecer o paradoiro e des-
crición da Colección Medina Sidonia (Santos Puerto 1997). A descuberta desta 
Colección constituíu unha revelación chave, xa que contén a meirande parte dos 
escritos do autor, copiados nela con moito coidado nos anos finais da súa vida e 
nos seguintes ao seu pasamento.

Se a localización da Colección Medina Sidonia abría a posibilidade de acceder 
a unha copia fiel de case toda a produción do noso autor, a dedicación do Día das 
Letras Galegas ofreceu a ocasión propicia para deseñar un proxecto de recupera-
ción e divulgación da mesma. Por parte, nos comezos de 2002, tiven a fortuna de 
localizar na Biblioteca Nacional de Madrid o manuscrito autógrafo do Coloquio 
en coplas galegas co seu Comento e esta descuberta inesperada puxo de vulto a 
conveniencia de iniciar unha pescuda sistemática dos fondos sarmentinos espa-
llados por numerosas institucións españolas e no estranxeiro, na procura de máis 
testemuños autógrafos ou das mellores copias de cada texto ou, mesmo, de novos 
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escritos descoñecidos. Foi así que, pola miña proposta e coa acollida entusiasta de 
Carlos Casares, o Consello da Cultura Galega emprendeu o proxecto «Obras de 
Martín Sarmiento» (abreviadamente, Proxecto Sarmiento), coa colaboración do 
Instituto da Lingua Galega, ao que me referirei con máis vagar ao final do pre-
sente traballo. Unha das primeiras tarefas que se emprendeu foi a reprodución da 
Colección Medina Sidonia, para facilitar o acceso ao seu contido.

Á hora de decidir por onde se podería comezar a edición dos escritos de Sar-
miento, por razóns obvias, deuse prioridade aos inéditos. Baralláronse distintas 
posibilidades e finalmente optouse pola obra que parecía máis relevante pola 
súa extensión e pola frecuencia con que é citada polos estudosos do noso autor: 
a chamada Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de erudi-
ción (abreviaremos Obra de 660 pliegos, Obra ou 660 pliegos), contida en cinco 
tomos, do XIII ao XVII, da Colección Medina Sidonia*. Tendo en conta a súa 
descomunal extensión, esta decisión supuña confrontar un desafío realmente 
monumental, que se emprendeu en 2006. Un equipo de transcrición dirixido 
por min mesmo (responsable tamén dos criterios de edición que se publicarán no 
volume complementario de índices), co acompañamento constante e sumamente 
eficaz de Silvia Viso, púxose á tarefa. A transcrición foi revisada por min, coa 
inestimable axuda de Antón Santamarina, Serafín Alonso Pintos e Xosé Antón 
López Silva (encargado de xeito específico das citas latinas e das notas que as 
acompañan). Estas mesmas catro persoas colaboraron en distintos momentos na 
laboriosa revisión de probas de imprenta.

Os primeiros tomos que viñeron a lume, en 2008, foron o II, III e IV. A razón 
de non apareceren ao mesmo tempo o primeiro nin o último é que inicialmente 
estaba previsto incluír no tomo I unha serie de estudos introdutorios e no tomo V 
uns índices onomástico, toponímico, institucional e léxico. Non obstante, atran-
cos insuperables impedíronnos cumprir as nosas previsións. Por fortuna, puide-
mos superar os devanditos atrancos e coa publicación dos tomos I e V demos 
cabo á edición íntegra da obra, que é complementada co presente volume de 
estudos e un máis de índices de próxima edición. Deste xeito, puidemos celebrar 

* Nótese que no presente artigo falamos de tomos, en vez de volumes, que é o termo preciso que correspondería 
empregar neste caso. Facémolo así porque tomo é o vocábulo que se utiliza na Colección Media Sidonia.
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o 250 cabodano de Martín Sarmiento (o 7 de decembro de 2022), coa edición do 
seu escrito máis longo. Esta publicación pode considerarse, sen esaxero, un fito 
histórico na divulgación do legado intelectual do seu autor. Nas páxinas seguintes 
ofreceremos unha introdución xeral á Obra de 660 pliegos.

O TÍTULO

Do mesmo xeito que a case totalidade dos escritos de Martín Sarmiento, a Obra de 
660 pliegos permaneceu inédita en vida do autor. Como logo indicaremos, algunhas 
das súas partes foron publicadas postumamente, pero estas edicións, sempre frag-
mentarias, baseáronse en copias ou recopias, xa que o orixinal quedara inaccesible 
a partir de 1780, aproximadamente, e extraviárase definitivamente desde finais do 
século xviii ou inicios do xix. Ende ben, aínda que o orixinal se perdeu, o texto, por 
sorte, chegou a nós íntegro e mediante unha copia coidadosa, realizada en condi-
cións óptimas, xa que estivo en mans dun escribán moi competente, Pedro Alonso 
de Salanova y Guilarte, que, ademais, traballou directamente sobre o autógrafo en 
vida do autor1. Esta copia está contida, como dixemos, en cinco corpulentos tomos, 
numerados do XIII ao XVII, que forman parte da Colección Medina Sidonia, a 
compilación máis ampla e de mellor calidade dos escritos de Sarmiento.

A iniciativa desta magna compilación, case exhaustiva —entre outras cousas, 
faltan, por razóns obvias, a maior parte das súas cartas—, débese a Pedro de 
Alcántara Pérez de Guzmán, XIV duque de Media Sidonia, grande amigo e admi-
rador incondicional do noso frade2. O duque confiou o traslado ao citado Pedro 

1 Pedro de Salanova (ou Salanoba, como el escribe), nado en 1743 e finado arredor de 1800, era fillo de 
Francisco de Salanova, secretario de Josefa Pacheco, nai de Pedro de Alcántara, XIV duque de Medina 
Sidonia (véxase a nota seguinte) e administrador do estado do duque. Traballou, coma seu pai, ao 
servizo do duque, e «más tarde sería un afamado matemático, ingeniero y astrónomo, profesor del Real 
Conservatorio Astronómico y teniente del cuerpo de ingenieros cosmógrafos del Estado, además de 
redactor del Diario de Madrid» (Santos Puerto 1997: 408). «Autor muy prolífico, escribió más de treinta 
y cinco obras sobre temas muy diversos» (Navarro Brotóns s. d.).

2 Pedro de Alcántara Pérez de Guzmán el Bueno y López-Pacheco, XIV duque de Medina Sidonia 
(1724-1779), era neto por parte de nai do fundador da Real Academia Española, Juan Manuel Fernández 
Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. Nobre ilustrado, admirador desde mozo de Benito Feijoo e lector 
de Newton, Locke, Diderot, Rousseau, Hume e Voltaire, trabou amizade con Martín Sarmiento, a quen 
coñeceu en 1746. Colleulle un extraordinario aprecio e promoveuno e protexeuno na corte. Como sinala 
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de Salanova, fillo do secretario da súa nai, e a Santiago Sáez, o seu propio secre-
tario persoal. A copia comezou en 1772, no último ano de vida de Sarmiento, e 
completouse en 1778. Curiosamente, o primeiro que se copiou, no mesmo ano 
do falecemento do autor, foi a Obra de 660 pliegos. A Colección Media Sidonia 
constaba inicialmente de 17 tomos, mais engadíronselle algúns materiais que 
conformaron un ou dous máis3. Na actualidade os catro primeiros tomos dos 660 
pliegos (XIII, XIV, XV e XVI) custódianse no arquivo da Fundación Casa Medina 
Sidonia, situado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), mentres que o último se 
garda no Museo de Pontevedra4.

Sarmiento nunca lle puxo título ao escrito que a posteridade coñecería como 
Obra de 660 pliegos. Como veremos, a motivación inicial desta relacionábase 
cos preitos en que estaba envolveita a orde bieita por causa dos foros, mais esta 
motivación perdeu decontado a súa razón de ser, xa que o rei ditou unha real pro-
visión do 11 de maio de 1763 que paralizaba o litixio (véxase o artigo de Pegerto 
Saavedra neste mesmo volume). Deste xeito, o escrito acabouse convertendo nun 
texto de carácter e extensión moi diferentes aos inicialmente previstos. Así, non se 
pode descartar que o noso autor emprendese a redacción do texto que co tempo 
se convertería na Obra de 660 pliegos coa intención de que fose difundido dalgún 
xeito —por exemplo, baixo a forma de informe dirixido á autoridade política—, 
como acontecera antes con outros escritos en defensa da súa orde5. Porén, se esa 

o editor da correspondencia entre ambos os dous, «la amistad de Sarmiento y el Duque se mantendrá ya 
hasta la muerte del primero. Cuando el Duque se encuentre en Madrid asistirá regularmente a parlotear 
un par de horas en la celda del benedictino. Cuando deba desplazarse a los Reales Sitios la conversación 
es suplida por una regular correspondencia» (Santos Puerto 1995: 20). Cando Martín Sarmiento se 
viu inmobilizado na súa cela por culpa da súa doenza, o duque puxo ao seu dispor un criado. Sobre as 
relacións entre os dous, véxase Dahlmann s. d. e Santos Puerto 1995 e 1997. A Colección contén, ao final 
do tomo X, os orixinais autógrafos das cartas de Sarmiento ao duque que editou Santos Puerto (1995).

3 Actualmente, a colección Medina Sidonia consta de 18 tomos, pero nalgún momento foron 19. 
Probablemente o número se reduciu non por perda de materiais, senón por reorganización e 
reencadernación de parte deles. Véxase Santos Puerto 1997, Monteagudo s. d. e Monteagudo / Viso 2009.

4 En ningún dos dous arquivos se atribuíu sinatura concreta a estes volumes.
5 Da súa etapa de cronista oficial da orde bieita son escritos como Apuntamientos para el pleito contra el 

Rey sobre presentación de Abadías (1735) e Cartas sobre el estado de la Religión Benedictina en España y 
pago del 8 por ciento, tamén coñecido polos títulos Manifiesto del recibo de rentas de los monasterios de 
la Religión de San Benito e Sobre el ocho por ciento de la Religión de San Benito (1743). Tendo en conta 
o asunto e a data do primeiro dos escritos citados, semella probable a colaboración de Sarmiento no 
extenso tratado impreso como anónimo pola orde en 1736 co título Motivos legales que reverentemente 
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foi intención inicial, non tardaría en esvaerse; en todo caso, é obvio que cando 
o autor decidiu poñerlle fin ao texto tiña tomada a decisión de non publicalo 
e, por tanto, non lle pareceu necesario poñerlle un título. A carencia de título é 
un claro indicio de que Sarmiento advertía a falta de unidade do escrito, o seu 
carácter misceláneo.

O título con que a Obra acabou sendo coñecida débese ao copista, Pedro de 
Salanova. Nos catálogos da produción de Sarmiento recibe diversas denomina-
cións. Na «Cronología de los escritos del Rvmo. P. M. Fr. Martín Sarmiento, con-
tenidos en esta Colección» (abreviaremos Cronología), unha especie de inventario 
dos textos incluídos na Colección Medina Sidonia6, ordenado cronoloxicamente 
e con certeza elaborado por un dos compiladores, aparece consignado do seguinte 
xeito: «Año de 1763. 660 [pliegos] | Sobre Foros de los Benedictinos en Galicia, e 
Historia Natural de España desde 763 hasta 766, tomos 13 hasta 17 inclusives». 
Suxírese aí, aínda que sexa dunha maneira indirecta, un título que destaca un 
asunto (os foros dos bieitos) que ao cabo non resulta merecente de tanto protago-
nismo. Pola contra, a mención á «Historia Natural de España» fai xustiza a unha 
parte extensa da Obra.

Pola súa banda, no «Índice de las obras manuscritas del Padre Fray Martín 
Sarmiento, del Orden de San Benito, recogidas en diez y siete tomos en folio por 
el Duque de Media-Sidonia» (abreviaremos Índice)7, a entrada correspondente 
ao tomo XIII aparece encabezada por unha epígrafe descritiva que dá unha idea 
máis completa da variedade de temas tocados na obra: «Foros de Galicia, Historia 
Natural, Agricultura, Población, Comercio, Policía, Leyes, Medicina, Milicia, 
Educación de la Juventud de España». Esta epígrafe, máis que un título, parece 
unha listaxe de temas tratados. Secomasí, os volumes da obra levan cadansúa indi-
cación: «Volumen 1º/ 2º/ 3º/ 4º/ 5º de la Obra de 660 Pliegos». Esta indicación 

expone a la alta censura la Congregación Benedictina de estos reynos, unida a su monasterio de San Benito el 
Real de Valladolid, en respuesta a la real cédula de ocho de noviembre de 1735 y demonstración de los títulos 
con que se eligen superiores regulares de sus monasterios (véxase Zaragoza Pascual 1984: 134-136). Este 
pode verse reproducido en https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/694041. Incluso, máis 
que a colaboración de Sarmiento na redacción deste tratado, non se pode descartar que fose o seu autor.

6 «Cronología de los escritos del Rvmo. P. M. Fray Martín Sarmiento, contenidos en esta Colección [Medina 
Sidonia]. Pliegos de cada uno, tomos y folios a que se hallan», Colección Medina, vol. I, ff. 1r-9v. Edición 
en Pensado 1995: 61-70; véxase tamén Monteagudo / Viso 2009: 183-186.

7 Véxase Monteagudo / Viso 2009: 180-183 e 192-226.
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está inspirada na propia Colección Medina Sidonia, na cal Pedro de Salanova 
antepuxo cadansúa portada aos cinco volumes na que se ofrece un rótulo que, no 
estilo da época, máis ben parece unha epígrafe descritiva, pero no que se insinúa 
a denominación que acabaría recibindo:

VOLUMEN 1º / 2º / 3º / 4º / 5º de la Obra de 660 Pliegos del Reverendísimo Padre 
Maestro fray Martín Sarmiento, benedictino, que trata de historia natural y de todo 
género de erudición, con motivo de un papel que parece se había publicado por los 
abogados de La Coruña contra los foros y tierras que poseen en Galicia los benedictinos.

De aí procede o título de Obra de 660 pliegos, que trata de historia natural 
y de todo género de erudición, polo que o texto sería coñecido, alternando coa 
denominación, máis breve e por iso máis usada, de Obra de 660 pliegos. Esta, coa 
súa extrema inconcreción, testemuña a dificultade de rotular un complexo texto 
desmesuradamente extenso e heteroxéneo, e, ante esa dificultade, limítase a facer 
referencia á súa oceánica extensión —«xigantesca obra», segundo a cualifica José 
L. Pensado8—, deixando na escuridade o seu contido. As ditas consideracións 
leváronnos a escoller un título para a nosa edición da Obra inspirado no rótulo 
que lle antepuxo Pedro de Salanova: De historia natural y de todo género de erudi-
ción. Coidamos que este recolle o carácter erudito, enciclopédico e compósito do 
texto e ao tempo destaca unha das súas áreas temáticas máis importantes, non só 
pola extensión con que se toca, senón tamén pola súa significación na traxectoria 
intelectual do autor9. Con todo, por razóns obvias, pareceunos conveniente reter 
no subtítulo a denominación máis coñecida: Obra de 660 pliegos.

8 Pensado 1995: 31. Neste mesmo lugar, tamén a considera «una verdadera Silva de Varia Lección Crítica». 
Hai que ter en conta que tanto Pensado como a maior parte dos estudosos e editores parciais dos 660 
pliegos manexaron copias defectuosas. A nosa é a primeira edición que se basea na copia mestra da 
colección Media Sidonia, un verdadeiro codex optimus, o que nos facilita a constitutio textus e nos aforra a 
inabarcable tarefa de proceder a unha recensio e collatio dos manuscritos das súas recopias.

9 Santos Puerto 2002b: 388-412 e Ameneiros Rodríguez 2019.
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UNHA DELONGADA REDACCIÓN. AS DATAS DE COMPOSICIÓN 
DOS 660 PLIEGOS

Nas súas exploracións eruditas de carácter histórico-literario, Sarmiento bateu 
constantemente con problemas relacionados co establecemento de datacións cer-
tas dos manuscritos, o esclarecemento de autorías discutidas e a restitución crítica 
de textos corrompidos. Cara ao final dos 660 pliegos reflexiona sobre este asunto, 
que xa tratara en diversas ocasións10:

Por dos motivos hubo, hay y siempre habrá muchos autores anónimos y pseudónimos: 
primero, a título de humildad; segundo, por miedo del castigo. Es muy conforme a la 
cautela humana que el que se atreve a escribir e imprimir un escrito o libelo famoso, 
satírico, infame, impío y escandaloso, oculte su nombre o tome un nombre fingido. De 
esto hay hoy bastante cosecha en las naciones. El título de humildad es muy equívoco. 
Para humildad era preciso que fuese vanidad el extremo opuesto de poner su nombre, y 
ninguno dirá que han sido vanos los Santos Padres que han puesto el suyo. Pero es cierto 
que en la Media Edad ha sido frecuente el uso o abuso de los escritos anónimos que tanto 
han dado que hacer y gastar inútilmente tanto papel sobre averiguar los nombres, patria 
y edad de un anónimo, lo que se evitaría si cada autor estuviese obligado a poner en dos 
o tres renglones su nombre, apellido, edad y patria.
No es humildad sino tiranía —aunque inculpable— dejar a la posteridad una sentina 
de pleitos, controversias y disputas literarias por no querer escribir tres renglones más. 
(§7364-7365)

En coherencia con esta preocupación, dúas das súas obsesións foron deixar 
informacións pormenorizadas e exactas sobre as súas obras —autoría, asunto e 
data de redacción— e asegurarse de que os seus escritos, en caso de seren difun-
didos —o que, segundo afirma reiteradamente, rexeita—, circulasen mediante 
copias fieis. Por iso é polo que nos últimos anos da súa vida redactou un «Catá-
logo de los pliegos que yo, Fray Martín Sarmiento, benedictino y profeso en San 
Martín de Madrid, he escrito de mi mano, pluma y letra sobre diferentes asuntos, 

10 Véxase sobre este asunto, relacionado coa súa defensa dos dereitos de propiedade intelectual, Varela Orol 
2016.
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ordenado cronológicamente» (abreviaremos Catálogo)11. Máis adiante citaremos 
por extenso a entrada do Catálogo correspondente á obra en foco, agora é dabon-
do extractar a seguinte información: «1762 por diciembre hasta el agosto de 766. 
Ocupé todo ese tiempo en continuar el asunto de los foros, señalando su origen 
y antigüedad. […] Toda esta multitud de pliegos llegó al número de 660, a 2640 
páginas, y a 7870 números marginales». Velaí algunhas coordenadas básicas para 
achegarnos á obra, á súa extensión e ás circunstancias da súa produción.

Por parte, no Catálogo constátase que, efectivamente, Sarmiento non lle puxe-
ra título ao escrito. Nel informa da extensión en número de páxinas do orixinal. 
Con todo, para facerse á idea das dimensións do texto hai que ter en conta que 
esas páxinas estaban escritas na diminuta letra do autor e que a cifra que se dá 
corresponde ao que hoxe contamos como folios, de maneira que a cantidade 
total de páxinas sería o dobre da devandita cifra, isto é, 5280 páxinas no sentido 
actual da palabra12. Cómpre esclarecer que a división da Obra en tomos segu-
ramente non é constitutiva nin responde a unha previsión deliberada do autor 
(neste sentido, é ben significativo que Sarmiento nunca se refira a tomos dos 660 
pliegos), senón que é sobrevinda, isto é, realizada ao remate da obra. De feito, 
resulta bastante desigual canto á extensión de cada tomo e un tanto arbitraria 
canto á distribución dos contidos. Por tanto, a división en tomos da copia conti-
da na Colección Medina Sidonia probablemente non reflicte a organización do 
orixinal, senón que se debe a Salanova, e nós reproducímola na nosa edición por 
razóns de comodidade. Por esta mesma razón, cando nos conveña referirémonos 
aos tomos da Obra. Así e todo, para facilitar a localización das referencias aos 
parágrafos que aparecerán nas páxinas seguintes, indicamos cal é a distribución 
dos parágrafos por tomos:

Tomo I (§1-1509)
Tomo II (§1510-3389)
Tomo III (§3390-4484)

11 O autógrafo orixinal deste escrito custódiase na Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.642. Existen 
varias edicións a partir de copias apógrafas: véxase Viñas Cortegoso 1952. O texto autógrafo foi editado 
por Santos Puerto 2002a. Citamos por este último.

12 Os arquivos dixitais dos documentos dan as seguintes cifras de palabras por tomo: tomo I, 235 000; 
tomo II, 275 000; tomo III, 150 000; tomo IV, 235 000; tomo V, 290 000. En total son, aproximadamente 
e en cifras redondas, 1 200 000 palabras e 6 500 000 caracteres.

50

Henrique Monteagudo



Tomo IV (§4485-6131)
Tomo V (§6132-7871)
Canto ás datas de redacción, ao longo da Obra ofrécense, saltuariamente, 

bastantes pistas. Así, á luz do que se pode espigar no tomo I, compróbase que 
o escrito se iniciou en 1762, pois ao comezo afirma: «[H]ace hoy 848 años que 
ese Monte Sacro o Pico Sagro es del monasterio benedictino de San Martín de 
Santiago» (§99)13. Non obstante, un pouco despois, nese mesmo tomo, xa se 
refire ao «año presente de 763» (§554) e despois, pasada a metade, precisa «antes 
de ayer, 28 de marzo» (§924), mentres que cara ao final se refire en pasado ao 
«cinco de febrero de este año de 63» (§1322). Xa que logo, case todo o contido 
do tomo I se redactou entre finais de 1762 e maio ou xuño de 1763, cando, como 
antes indicamos, o preito dos foros fora paralizado por real provisión do Consello 
de Castela.

Máis da metade do texto integrado no tomo II —que é dos máis extensos— 
redactouse tamén nese mesmo ano, a xulgar pola mención en pasado ao «día 8 
de septiembre del año corriente de 63» (§2319) e, un pouco máis tarde, pola 
afirmación de que escribe no «día de santa Gertrudis», que caería o 16 de nov-
embro (§2381). Posteriormente lese que está escribindo en «diciembre de 1763» 
(§2626), pero a seguinte referencia cronolóxica, aínda no mesmo tomo II, sitúase 
xa en «este año de 1764» (§2772). Daquela, o texto deste tomo debeuse escribir 
entre xuño de 1763 e abril do ano seguinte, se temos en conta a data de inicio do 
tomo III, á que decontado nos referiremos.

Durante 1764 a dedicación de Sarmiento á redacción da obra debeu ser moi 
intensa e case exclusiva (véxase a respecto disto a información que se ofrece ao 
final deste apartado), pois nese ano escribiu o texto contido na parte final do 
tomo II e a totalidade do integrado no tomo III —que é o menos extenso— e 
redactou aproximadamente a metade do texto do groso tomo IV. No tomo III as 
referencias máis concretas que dá son: pouco despois do principio, o 18 de maio 
(§3526), un pouco máis adiante, o 4 de xullo (§3842) e, case ao final, o 4 de 
setembro de 1764 (§4421), de maneira que podemos conxecturar con bastante 
aproximación que o seu texto foi composto entre abril e outubro de 1764. Os 
tres últimos meses de 1764 e o primeiro do ano seguinte ocupounos en escribir 

13 Este mosteiro foi fundado en 914: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19632
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unha boa porción do que hoxe está incluído no extenso tomo IV, pois a primeira 
referencia a 1765 aparece contra a metade do mesmo: «[H]oy, 1 de febrero de 
1765» (§5351). A parte final do texto deste tomo debeu ser redactada nos come-
zos do verán, pois cara ao seu final menciónase o 28 de maio como data recente 
(§6019) e, moi precisamente, cítase «la Gaceta de Madrid de antes de ayer martes, 
4 de junio del año corriente de sesenta y cinco» (§6054).

O segundo semestre de 1765 Sarmiento debeu seguir dedicándose intensiva-
mente aos 660 pliegos, pois a finais de agosto escribira case cincocentos parágrafos 
do último tomo (§6132-7871) —o máis groso dos cinco— «después de San 
Bartolomé del corriente año de 65» (24 de agosto), segundo afirma no §6590, e 
máis de douscentos parágrafos despois menciona a data do «martes pasado, 22 
del corriente mes de octubre y del año corriente de 1765» (§6851). A finais de 
decembro xa avanzara case outros douscentos parágrafos: «acabo de oír que en el 
Mercurio de diciembre de 1765…» (§7288). Finalmente, as referencias primeira 
e última a 1766 que se dan no tomo V son, respectivamente, «hoy, 10 de febrero» 
(§7305) e «hoy, 5 de mayo» (§7485), o que parece indicar que traballaba na Obra 
a un ritmo relativamente lento, pero debe terse en conta que desde a última data 
ata a conclusión do tomo aínda quedan case catrocentos parágrafos máis, os 
cales verosimilmente escribiu desde principios de maio ata agosto, cando deu por 
finalizada o escrito, segundo afirma no Catálogo antes citado.

O prologuista da Obra afánase en xustificar o seu abrupto remate co argumen-
to de que Sarmiento, «habiéndose postrado repentinamente en todas sus fuerzas 
corporales y espirituales el invierno de 1771 para 772, no la pudo concluir ni 
señalar el sujeto a quien la dirigía». Esta explicación non ten xeito, pois Sarmiento 
abandonara a Obra moito antes de 1770, cando aínda estaba en pleno vigor das 
súas extraordinarias facultades mentais. A invocación a un declive repentino da 
súa capacidade nos anos finais da súa vida parece unha desculpa piadosa para non 
admitir que ao noso erudito non lle petara dar remate á obra ou non atopara xeito 
de facelo. Canto a sinalar o suxeito a quen se dirixía o escrito, como veremos, o 
molde epistolar que adopta ao principio da Obra é un artificio literario decontado 
esquecido polo autor. Proba de que a lucidez mental e os folgos poligráficos de 
Sarmiento se mantiveron durante varios anos despois de deixar inconclusa a Obra 
é a cantidade e calidade da súa produción entre 1766 e 1770, á que máis adiante 
nos referiremos.
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Por outra banda, a xulgar pola información que o propio Sarmiento ofrece 
neste Catálogo, entre os finais de 1762 e os de 1765 dedicouse case exclusivamen-
te aos 660 pliegos, pois nel non se consigna ningún outro escrito en 1763 e só un 
en 1764. En cambio, data varios textos extensos en 1765 e 1766, o que parece 
un pouco estraño:

1764. Dos pliegos ligeros que di a un amigo, sobre el estado presente de Pontevedra 
(2 pliegos). 1765. 30 pliegos Sobre un Onomástico gallego de la Historia Natural. Son 
pliegos de marquilla. Y 20 pliegos, también de marquilla, Sobre el origen de las lenguas, 
y sobre unos Elementos Etimológicos, siguiendo el método de Euclides, ex hypothesi de la 
analogía de las letras en gallego y en castellano.
1766. Un pliego Sobre el carolo santo de Monardes, y pruebo que la voz carolo es el carolo 
gallego.
1766. Dos pliegos Sobre el vegetable o gramen, de Galicia, que allí llaman lesta, y de sus 
virtudes y del inocente uso de la lesta para adobar el tabaco.
1766. Por octubre escribí 4 pliegos Sobre un grande espejo de piedra durísima y cristalina, 
que vino de la América. Y es del mismo material de la ara preciosa de la Catedral de Lugo 
y de otra ara que hay en el Cuzco. En el Perú se llama Tirpu, que significa ‘espejo’; y en 
la Nueva España, Itzli. Es rarísima, pues no se sabe labrar, por su dureza, y solo se halla, 
ya labrada, en los sepulcros de los antiguos reyes. (2002a: 81)

Polo que atinxe á información sobre eses anos que ofrece a Cronología, a coin-
cidencia desta co Catálogo no tocante ao período de 1763 e 1764 é completa: no 
primeiro ano non se consigna ningún outro escrito á parte dos 660 pliegos e en 
1764 cítase unicamente o breve papel sobre Situación y clima de Pontevedra. En 
cambio, a diferenza do que ocorre no Catálogo, na Cronología non se data ningún 
escrito en 1765, xa que os Elementos etimológicos según el método de Euclides se 
poñen en 1766, o Onomástico etimológico latín-gallego de los nombres de lugares, 
apellidos y frutos de Galicia en 1769 e o escrito Hierba lesta en 1767. Á hora 
de valorar estas discordancias entre as dúas fontes, debe terse en conta que o 
autor redactou o Catálogo de memoria, mentres que a Cronología foi composta 
a partir das datas que se dan nos propios textos, polo que entendemos que esta 
é máis fiable. A datación dos Elementos etimológicos e do Onomástico etimológi-
co latín-gallego no Catálogo debe interpretarse ou ben como un simple erro de 
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memoria do autor, ou ben no sentido de que Sarmiento traballou nelas ese ano 
de forma ocasional, pero non intensiva14.

En todo caso, como se ve, Sarmiento non acabou de aplicar a si mesmo as súas 
sensatas recomendacións sobre a necesidade de que os autores ofrezan informa-
ción exacta sobre os títulos e as datas de redacción dos seus escritos. O cal, por 
parte, é bastante característico del.

A OBRA DE 660 PLIEGOS NA TRAXECTORIA VITAL DE SARMIENTO

É evidente que detrás da redacción dun escrito das inxentes dimensións da Obra 
de 660 pliegos —co que iso implica en termos de investimento de tempo e esfor-
zo—, teñen que existir unhas motivacións moi especiais. Ao tempo, é necesario 
supoñer que para que o autor puidese dedicarse a unha tarefa tan esixente durante 
tanto tempo tivo que contar cunhas condicións extraordinariamente propicias. 
Por tanto, é pertinente que nos deteñamos a considerar as razóns que puideron 
mover a Sarmiento a escribir esta obra e a situación en que se atopaba durante os 
anos que dedicou intensivamente á redacción dos 660 pliegos.

Antes de entrar en máis pormenores, convén ter en conta que o último tomo 
das Cartas curiosas y eruditas de Benito Jerónimo Feijoo foi publicado en 1760, así 
que a partir desta data Sarmiento se vía liberado da laboriosa xestión da edición 
das obras do seu mestre e amigo, da que se ocupara polo menos desde 1728, 
cando comezaron a vir a luz os nove volumes do Teatro Crítico Universal15. Por 
outra banda, cando en 1762 inicia a redacción deste escrito, Sarmiento conta xa 
máis de 67 anos, o que na súa época era unha idade moi avanzada. De feito, desde 
1761 vírase practicamente inmobilizado na súa cela, atado ao seu pupitre como 
unha ostra pegada á roca —como el mesmo di—, por mor da gemursa ou piedeja, 

14 O editor de Elementos etimológicos fixa a datación do texto en 1766, tomando como base as informacións 
cronolóxicas que o propio Sarmiento ofrece nel (Pensado 1998: 16-18). Segundo este editor, a case 
totalidade do Onomástico etimológico de la lengua gallega foi redactado en 1758 e debeu de ser acabado en 
1769, aínda que as datas que figuran ao inicio e ao final do manuscrito son respectivamente 1757 e 1769 
(Pensado 1999: 14-16).

15 Os volumes do Teatro crítico foron impresos de 1726 a 1740. As Cartas curiosas y eruditas saíron en cinco 
volumes entre 1742 e 1760. Sobre o papel de Sarmiento como «agente literario», «al servicio del proyecto 
benedictino que encabezaba Benito Jerónimo Feijoo», véxase Álvarez Barrientos 2016 e 2019: 19-28.
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unha doenza de tipo gotoso que no seu caso comezou a manifestarse en forma 
de vultos ou tumores nos pés. Por culpa desta enfermidade, a partir de devandito 
ano «comienza la época en que Sarmiento se encierra definitivamente», o que non 
significa que renuncie ás visitas, que recibe regularmente na súa cela, nin ás súas 
profusas relacións epistolares16.

O certo é que o noso frade emprendera a súa segunda e última viaxe a Galicia, 
que se prolongou desde maio de 1754 a novembro de 1755, coa decidida inten-
ción de instalarse definitivamente na súa estrañada Pontevedra, cumprindo así a 
súa vella arela de afastarse da corte e regresar á súa patria, e talvez apertado por 
razóns de oportunidade a que nos referiremos despois. As súas pretensións víronse 
fanadas cando, por confabulación dos seus amigos cortesáns, o rei o propugnou 
como abade de Ripoll, o cal o obrigaba a volver a Madrid, aínda que en 1757 ter-
minaría por renunciar a este cargo (Santos Puerto 2002b: 186-195). Ora, desde 
a súa marcha a Galicia e aínda máis desde o seu regreso a Madrid, as condicións 
políticas mudaran, o que afectou á súa posición en relación coa corte.

Durante a primeira etapa do reinado de Fernando VI (1746-1754), o noso 
autor mantivera estreitos contactos con personaxes da maior influencia no gober-
no, como o confesor do rei, Francisco de Rávago. Pola contra, a partir da depo-
sición do marqués de la Ensenada (xullo de 1754), e especialmente despois da 
exoneración do confesor Rávago (setembro de 1755), as súas relacións cos altos 
círculos políticos vanse afrouxando progresivamente17. Seguía sendo un erudito 
de recoñecido prestixio, pero xa non era un personaxe de estreita confianza do 
goberno como fora antes. Velaí unha razón máis para que regresase de Pontevedra 
á Vila e Corte de moi mala gana. De feito, ata a súa morte non deixou de suspirar 
polo retorno definitivo á súa terra; con todo, na década de 1760 xa sabía que 
xamais volvería a ela. En 1759, nunha carta ao seu irmán Francisco Xavier, con-
fíalle: «Nada veo, nada oigo, nada palpo, nada leo, nada escribo, nada observo, 
nada experimento y nada discurro, que no tenga a vista Galicia y la Boa Vila 
[Pontevedra]» (Sarmiento 1995b: 139).

16 Santos Puerto 2002b: 208-213, cita da p. 210.
17 Álvarez Barrientos 2019: 4. Este estudoso refírese a «el desengaño y cansancio al que le llevó la exposición 

pública y la participación en la política cultural de Felipe V y Fernando VI, el tiempo de práctica cortesana 
madrileña mientras fue consultor de reyes y ministros» (ibidem: 7).
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O ascenso ao trono de Carlos III (1759) despois do falecemento de Fer-
nando VI marca un fito definitivo no seu afastamento da corte, o que non 
significou que Sarmiento non seguise mantendo relacións epistolares con 
importantes persoeiros da vida pública da capital, como o conde de Aran-
da (que lle encargou o estudo sobre os camiños reais), o fiscal do Consello 
de Castela Campomanes ou o propio duque de Media Sidonia, o seu dilecto 
admirador, interlocutor e amigo. E, aínda que desde 1757 perde a compañía 
dos seus entrañables compañeiros de convento José Balboa, elixido xeral da 
orde, e Vicente Marín, promovido a abade de Samos, continúa mantendo rela-
cións cun escolleito círculo de intelectuais residentes en Madrid, do cal forman 
parte, entre outros, o escultor galego Felipe de Castro, o bibliotecario Juan 
de Iriarte, o historiador Enrique Flórez, o erudito Esteban de Terreros e o seu 
paisano pontevedrés Luís Mosquera, marqués de Aranda, para quen en 1748 
escribira o Catálogo de algunos libros curiosos y selectos, co gallo da súa marcha a 
México como Fiscal, e que regresou de América en 1760. Ademais, Sarmiento 
continúa recibindo visitas e albergando faladoiros na súa cela, como queda de 
manifesto de forma reiterada nos 660 pliegos:

Puedo jurar que cuando un criado mío iliterato vio en mi celda el original fingido del 
fingido don Servando, con Pedro Seguín, que en tiempo de Felipe II forjó un jurista 
gallego, viendo que estaba en papel y con caracteres góticos, soltó la carcajada de risa y de 
sí mismo dijo que el tal libro se había fingido ayer. Acaso hablaría en virtud de haberme 
oído en conversación con algún curioso. (§293)
Antes de entrar en materia del reino animal, quiero, y debo, cumplir mi palabra que di 
en el número 1398. Esa ha sido de aclarar la especie de los dos gallegos que en Basilea 
pusieron los primeros la fábrica del papel de trapo, con lo que sobre ella me informase 
don Juan de Iriarte. Consultó este eruditísimo caballero sus libros, y me informó de lo 
siguiente. (§1508) 
Acabo de oír a un caballero del Perú que en su país todo género de caballerías se alimenta 
todo el año de la alfalfa o mielga que se llevó allá de España, como se llevaron los caballos. 
(§1608) 
Antes de ayer estuvo conmigo un caballero erudito que había navegado a Méjico, a Lima y a 
otros parajes ultramarinos. Preguntele si había visto en los navíos los tres globos y me respondió 
que en ningún navío había visto semejante cosa, ni aun el solo Globo Terrestre. (§3057) 
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Ayer tarde estuvo conmigo el caballero don Francisco Arguedas, limeño, y que peregrinó 
mucho por el Paraguay. (§4260)
En Madrid vive un caballero que atravesó todos los desiertos de Buenos Aires, Paraguay y 
Potosí. Este me dijo que había observado innumerables cabezas de ganado vacuno salvajes 
y sin dueño. (§6868)
Por un singular acaso, vio mi librería el noble caballero sevillano Conde del Águila, agudo, 
erudito, discreto y curioso caballero. (§7381)

Porén, conforme avanza a década, co pasamento de colegas e amigos como 
Andrés Marcos Burriel (1762), Francisco de Rávago (1763), o botánico José 
Quer, o seu vello compañeiro o monxe Diego de Mecolaeta e o propio mestre 
Feijoo (1764)18, o círculo de relacións vaise reducindo.

A OBRA DE 660 PLIEGOS NA TRAXECTORIA INTELECTUAL DE 
SARMIENTO

Durante unha longa etapa da súa traxectoria erudita, desde a década de 1720 ata 
a de 1750, os intereses de Sarmiento estiveron claramente concentrados na área 
humanística. É cando escribe títulos tan significativos como Reflexiones literarias 
para una Biblioteca Real, Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles, 
Coloquio en coplas galegas e o seu Comento, ou Notas al Privilegio de Ordoño II. 
Aínda que as cuestións científicas xa aparecen tan cedo como 1726 (por exem-
plo, no texto Martinus contra Martinum: Defensa del discurso médico de Feixoo) 
e en 1745 redactara uns extensos Apuntamientos para una Botánica española (55 
pregos), é na década de 1750 cando o seu interese pola historia natural medra de 
xeito sorprendente. A transición entre a súa etapa humanística e a naturalística 
prodúcese na súa viaxe a Galicia de 1754-1755, durante a cal, asegura no Catálogo 
de los pliegos, «registré y leí muchos documentos antiguos de los Archivos, para 
fijar el fondo de la lengua gallega» pero tamén «me dediqué infinito a la historia 

18 Sarmiento dá noticia destes dous decesos na Obra. Di de Feijoo: «hallándose bastante decaído de fuerzas, 
y enfermo, murió santa y pacíficamente el miércoles veintiséis de septiembre, a las tres y veinte minutos 
de la tarde del presente año de 1764» (§4759). De Diego de Mecolaeta relata que «murió a las nueve de 
la noche del veinticuatro de diciembre del año de 1764, siendo casi octogenario» (§5732).
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natural de aquel Reino, y a conocer todos los vegetables por mí mismo y por los 
libros que tenía y por las preguntas que hice a los rústicos».

Ao regreso da viaxe, retoma o seu febril poligrafismo e inicia una etapa inte-
lectualmente moi produtiva, durante a cal a historia natural é obxecto dunha 
atención preferente, grazas aos materiais que recollera e ás notas que tomara 
nas súas xornadas galegas. A zooloxía e a botánica reciben certa atención, pero 
é nos primeiros anos da década de 1760 cando o estudo da natureza pasa a 
primeiro plano. Así, en 1756 retoma os Pensamientos crítico-botánicos iniciados 
en 1753 e redacta cinco escritos sobre vexetais, tema de non menos de dezaseis 
traballos seus desde 1756 a 1762. Dous deles tratan Sobre a planta carqueixa 
(1759 e 1761); mentres que o máis extenso, con 65 pregos, é o Papel sobre el 
vegetable seixebra (1762), que escribe «por contemplar a Pontevedra» e que, non 
sen razón, considera «obra muy completa». En 1757 comeza a escribir tamén 
sobre zooloxía, cos traballos Pájaro flamenco e Almadrabas y atunes (motivados 
ambos por consultas do duque de Medina Sidonia); nos anos seguintes tamén 
escribirá El animal Cefo o Papión (1760) e Noticia de un cuerno de rinoceronte 
(1762). En 1760 redacta o orixinal estudo de historia médica Antigüedad de las 
bubas, en 34 pregos.

Porén, a atención á historia natural non o desvía totalmente da súa aplicación 
aos estudos humanísticos. Así, non faltan neses anos os escritos de tema filolóxico, 
con preferencia polas etimoloxías, como Apuntamientos para un discurso apologé-
tico sobre etimologías y método para aplicar los elementos etimológicos al onomástico 
de la lengua gallega (1758) ou Origen de la voz gallega mixiriqueiro (1759). No 
traballo Origen del nombre y casa de san Julián de Samos (1761) fai alarde das súas 
extraordinarias competencias en filoloxía, diplomática e historia medieval. Dos 
traballos dedicados á historia literaria durante ese período é obrigado citar Patria 
de Miguel Cervantes, no que tamén trata do autor do Amadís de Gaula (1761). 
Tampouco faltan as antigüidades, como en Geografía de las cuatro vías militares 
romanas que salían de Braga a Astorga (1762). Deses anos son tamén, entre outros, 
o escrito Sobre caminos generales de España, en 30 pregos (1757), redactado por 
encargo do conde de Aranda, e El porque sí y porque no del Padre Sarmiento 
(1758), un insólito exercicio de desafogo persoal e ao tempo unha xustificación 
da súa renuncia a publicar os seus papeis, sobre o que volveremos.

58

Henrique Monteagudo



Na lista anterior só aparecen os traballos máis importantes realizados entre 
1756 e 1762, pero abonda para dar unha idea da fecundidade da súa pluma 
e a diversidade das súas preocupacións nese período. Doutra banda, é revelador o 
contraste entre a multiplicidade de escritos producidos entre 1756 e 1762 e a 
escaseza dos compostos entre este ano e 1766, como antes observamos. Está 
claro, pois, que durante catro anos (1763-1766) a súa grafomanía compulsiva 
se centrou case exclusivamente na Obra de 660 pliegos. Ora ben, se a súa paixón 
naturalista desatada a partir de 1755 preludia o contido nos tres primeiros tomos 
dos 660 pliegos, os dous últimos testemuñan a volta a primeiro plano dos seus 
intereses humanísticos, que predominan a partir de 1766, nos últimos anos da 
súa vida activa.

En efecto, os anos que van de 1766 a 1770 constitúen a derradeira etapa 
produtiva do noso autor, daquela xa de idade moi avanzada. Nesta etapa final, 
Sarmiento posterga a historia natural en proveito dos seus vellos intereses huma-
nísticos. Por exemplo, como sinalamos, neses anos redactou Elementos etimológicos 
según el método de Euclides, en 1768 compuxo o importante tratado Educación de 
la juventud e a mediados de agosto de 1769 finalizou o extenso Onomástico etimo-
lógico latín-gallego de los nombres de lugares, apellidos y frutos de Galicia. Aínda en 
1770 escribiu unha substanciosa «Carta al General de San Benito sobre formar un 
cuerpo Diplomático» e compuxo o seu último escrito de tema filolóxico dunha 
certa extensión: Discurso apologético sobre etimologías.

A visión sumaria e parcial da súa produción que acabamos de ofrecer serve 
como recordatorio da abraiante vastidade dos seus intereses. Álvarez Barrientos 
(2016) caracteriza o seu proxecto intelectual, organizado segundo o modelo 
acumulativo dos gabinetes de curiosidades que proliferaban na Europa culta 
daquel tempo, como típico dun tempo previo á especialización académica. Trá-
tase dun proxecto que, ademais, pola súa atención aos saberes antigos, desafiaba 
a noción consagrada pola Ilustración dun progreso lineal no coñecemento. 
A súa erudición asentábase nunha sólida familiaridade tanto cos ditos sabe-
res, sobre os que pivotara boa parte da súa formación (dan boa fe diso o seu 
frecuente uso de expresións latinas e as súas abundantes citas de memoria de 
autores latinos), como cos riquísimos arquivos da súa orde (da que, como cro-
nista, era arquiveiro maior) e en xeral coa historiografía peninsular. Alén disto, 
dotado dunha magnífica e ben abastecida libraría, manexaba unha bibliografía 
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excelente pola súa cantidade, variedade e modernidade19; unha bibliografía 
que estudara a fondo e que manexa con sagaz criterio e admirable soltura, tal 
como queda de manifesto ao longo dos 660 pliegos. O índice de autores e obras 
citados nesta obra, que se atopa en preparación e se publicará proximamente, 
dará cumprido testemuño do que estamos a dicir20.

Por outra banda, como afirma Pensado, a súa obra «es un fidelísimo espejo en 
donde todas y cada una de las discusiones de su tiempo se reflejan» (1995: 58). 
Sarmiento, como afirma Álvarez Barrientos, «vestido de antiguo» no deja de 
ser «moderno» e, por tanto, «crítico», e crítico «también de lo contemporáneo». 
Así, «no fue esclavo de las modas intelectuales, pero tampoco del pasado […] su 
escritura se instalaba en la alternativa entre tradición y modernidad, atrapado, 
aunque fuera más allá, en los límites de la fe y de la institución a la que pertenecía» 
(Álvarez Barrientos 2019: 61). Alén do devandito, aínda que ao noso autor o 
movían unha curiosidade insaciable, indiscriminada canto aos asuntos, e unha 
ambición enciclopédica, non deixaba de ter moi presente a utilidade do saber 
para contribuír á mellora da sociedade. Niso estaba moi acorde co espírito da 
súa época. É así que unha parte non menor da súa obra consiste en informes 
encargados por distintas autoridades e respostas a consultas.

As anteriores observacións, aplicables ao conxunto da súa produción, veñen 
moi a propósito cando nos achegamos á Obra de 660 pliegos. Como se pode 
comprobar na lectura desta, son constantes as referencias aos seus escritos anterio-
res21, mentres que, por outra banda, adianta observacións que serán desenvolvidas 

19 O seu Catálogo de algunos libros curiosos y selectos para la librería de algun particular que desee comprar 
de tres a quatro mil tomos, escrito en 1748 e publicado no Semanario Erudito entre 1787 e 1791, está 
aínda esperando unha necesaria edición crítica (Sarmiento 2002a e Monteagudo 2002). Aínda máis 
necesaria é unha edición do catálogo da súa propia libraría, a que lle puxo como título Catalogo de los 
Autores, de quienes, yo Fr. Martin Sarmiento, Benedictino, tengo ad usum, ó todas sus obras, ó parte de ellas, 
ó algun tomo suelto, y separado, no que aparecen censados máis de dous mil seiscentos escritores e máis de 
seis mil catrocentos volumes. O orixinal autógrafo deste, que abreviadamente denominaremos Catalogo 
de los Autores, atópase na Real Academia de la Historia, ms. 9/1829. Segundo dúas estudosas da súa 
biblioteca, esta atópase «entre las más importantes bibliotecas españolas del siglo xviii constituidas por 
un particular» (Varela Orol / Ameneiros Rodríguez 2016: 1). Véxase tamén Stiffoni 1973, Monteagudo 
2002 e Ameneiros 2015 e 2019.

20 Calculamos que ao longo dos 660 pliegos se citan arredor de 1200 títulos, dos cales por volta de mil 
corresponden a volumes impresos.

21 A título de ilustración: por exemplo, no tomo II fai referencia a máis dunha ducia de escritos da súa pluma: 
sobre os atúns e almadrabas (§1938), os cetáceos de Zumaya (§2212), o lobo cerval (§2216), as dendritas 
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noutros posteriores, como é o notable caso do importante tratado Educación de 
la juventud.

O MOTIVO DESENCADEANTE: OS BIEITOS E O PREITO DOS 
FOROS EN GALICIA

Acabamos de referirnos ao apego de Sarmiento á institución a que pertencía —a 
orde bieita— e ao feito de que parte da súa obra responde a encargos con finalida-
des concretas en relación con asuntos de actualidade. Pois ben, no Catálogo antes 
citado, as dúas últimas entradas do ano 1762 refírense aos foros. A penúltima di 
«1762 por noviembre sobre Foros; Papel ligero porque instaba la prontitud (5 
pliegos)». A última, que xa aducimos, pois corresponde á Obra de 660 pliegos, 
comeza: «1762 por Diciembre hasta el agosto de 766. Ocupé todo ese tiempo en 
continuar el asunto de los Foros, señalando su origen y antigüedad». Por tanto, 
antes de comezar esta obra, Sarmiento redactara un «papel lixeiro» sobre foros, 
con certa présa, unha présa que se explica polas circunstancias en que foi redacta-
do e pola súa finalidade, por razóns que axiña veremos22. Á vista disto, debemos 
pensar que os 660 pliegos foron iniciados como unha especie de continuación ou 
ampliación deste escrito.

O prólogo que encabeza o tomo I da Obra ofrece unha pista chave sobre a 
relación entre ambos os textos cando afirma que foi inicialmente concibida como 
resposta, en forma de carta, a un amigo que pide a súa opinión ao autor sobre «un 
memorial a nombre de las ciudades del Reino de Galicia, apoyado de unos infor-
mes de ciertos abogados de La Coruña», segundo o cal «la causa de la pobreza de 

(§2363), o cinocéfalo (§2395), o corno de rinoceronte (§2396), a ara da catedral de Lugo (§2401), o 
ligno-aloes (§2474), a cebra (§2493), os adornos do Palacio Real de Madrid (§2528), o bidueiro (§2599), 
as bubas (§2669), a escrofularia (§2714) e os camiños reais (§2910).

22 No arquivo da Congregación de San Benito de Valladolid, que se conserva no Mosteiro de Silos, existe 
un exemplar deste escrito, co título «Exposición de la Religión de S. Benito al Rey N. S. manifestando 
histórica y científicamente el origen de los foros, su genuina y verdadera significación y el derecho que 
compete en ellos a sus monasterios», Documentos, tomo 35, ff. 178-188. Segundo Santos Puerto (2002b: 
91), este escrito é orixinal autógrafo. No mesmo arquivo existe unha copia con idéntico título, ms. 61, 
n.º 4, ff. 1-16. Véxase «Guía de fondos» no Proxecto Sarmiento (Monteagudo / Fortes s. d.: 21 e 29). 
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_sarmiento_guia_de_fondos_2022.web.pdf
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Galicia» era «querer los monjes benedictinos y bernardos de aquel reino recobrar 
las tierras de sus monasterios que tenían dadas a foro». Os asuntos relativos ás 
propiedades, o réxime fiscal e os dereitos dos conventos bieitos xa foran tratados 
polo autor en momentos anteriores, pois, como se sabe, foi cronista xeral da orde, 
un cargo que levaba anexas responsabilidades sobre os seus riquísimos arquivos, 
nos que se custodiaba unha documentación preciosa para a defensa dos intereses 
da orde23. A cuestión dos foros dos bieitos é obxecto dunha análise detallada neste 
mesmo volume por parte do historiador Pegerto Saavedra, especialista na materia. 
Limitarémonos, pois, a esbozar aquí un rápido apuntamento.

Como se explica no traballo de Saavedra, o vello preito foral fórase caldeando 
tras o falecemento de Filipe V (1746), ata alcanzar un clímax nos inicios da década 
de 1760. Nese ano, o Consello de Castela decidiu abrir un expediente xeral de 
foros ao que se incorporaron informes, ditames e manifestos diversos (Villares / 
Díaz-Castroverde 1997: 30-38; Saavedra 2007: 191-198). En novembro de 1761, 
o Colexio de Avogados da Real Audiencia da Coruña, creado o ano anterior, emitiu 
un primeiro ditame que propuña resolver a cuestión nun sentido desfavorable para 
os mosteiros. A este seguiulle un segundo ditame do mesmo organismo, datado en 
febreiro de 1762, aínda máis contundente ca o anterior (Villares / Díaz-Castroverde 
1997: 173-185 e 187-196). É probable que o primeiro encargo a Sarmiento sobre o 
tema fose o que motivase o seu primeiro e breve escrito, que «instaba a prontitude». 
A Real Audiencia de Galicia elaborou tamén o seu ditame, igualmente en febreiro 
de 1762, pero este non era concluínte pola división de opinións que se produciu 
no seu seo (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 31-33 e 197-212).

En sentido contrario á renovación forzosa dos foros, este mesmo ano publi-
couse un manifesto a nome do conde de Altamira e a Orde de San Bieito24. Os 

23 Véxase atrás, nota 5.
24 Véxase Villares / Díaz-Castroverde 1997: 17-41 e Saavedra 2007: 189-198, a quen sigo neste apartado. 

Concretamente, sobre a posición de Sarmiento neste debate, Villares 1997 e Saavedra 2002: 29-32. 
O título completo do opúsculo é suficientemente expresivo: Manifiesto Legal en que persuaden el Conde de 
Altamira y la religión de San Benito que la pretensión que tienen introducida algunos poderosos de Galicia con 
el nombre de Reino, sobre la precisa renovación de los foros es injusta y contra todo derecho, y que sería el motivo 
de tener avasallados a los pobres naturales de aquel Reino; por lo qual se debe repeler, con imposición de perpetuo 
silencio, para que en ningún tiempo la vuelvan a introducir. Ó final, está firmado por Juan Antonio Herrero, 
Joaquín de Zúñiga e José Cayetano de Lindoso. Está reproducido en Villares / Díaz-Castroverde 1997: 
213-237. Hai unha reprodución dixital accesible na rede: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/13652
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escritos anteriores deben corresponder ao «memorial a nombre de las ciudades 
del Reino de Galicia» e os «informes de ciertos abogados de La Coruña», que se 
mencionan no «Prólogo» da Obra de 660 pliegos e que, segundo se di nel, moti-
varon a réplica de Sarmiento. Finalmente, o 11 de maio de 1763 ditouse unha 
pragmática de Carlos III que ordenaba suspender os despoxos dos foreiros ata que 
non se lexislase sobre a materia, conciliando así dereitos adquiridos con intereses 
creados (Villares 1997). En consecuencia, xerouse unha situación de interinidade 
legal que foi reforzada por disposicións posteriores do Consello de Castela. Desta 
maneira, a cuestión dos foros quedou nunha especie de limbo legal, no que per-
maneceu durante máis de século e medio.

A posición de Sarmiento sobre este preito pódese resumir, segundo Ramón 
Villares, en dous puntos: primeiramente, «a súa total xenreira con respecto ós 
intermediarios, que sempre saen malparados na súa pluma» —«arpías», «zánga-
nos», «ociosos», «caciques de entremés», «pegotes estraños»—, e, en estreita cone-
xión co anterior, a súa convicción de que «a Igrexa debe entenderse directamente 
cos labradores, mante-lo control estrito sobre ou seu patrimonio e modificar, se 
é preciso, a substitución do foro polo arrendo» (Villares 1997: 211-212). Por iso 
o noso autor entende a decantación do Consello de Castela a favor da doutrina 
da renovación forzosa como unha «conjuración» (§5, §430). A solución que Sar-
miento propugna a esta «conjura contra los pobres y la religión de san Benito» 
é rotunda: «[J]amás debe dar la Religión de San Benito sus tierras sino a pobres 
colonos que por sí las cultiven para salir de pobres, que no pretendan a ser ricos, 
ni aspiren a fundar mayorazgo con la sustancia de la Iglesia» (§52).

«UN SUPERFICIAL BOSQUEJO DE LA GENERAL INSTRUCCIÓN»

Segundo se explica no Prólogo da Obra, «tomó la pluma el sabio autor de esta 
obra para desvanecer las imposturas contenidas en dicho memorial e informes». 
Porén, logo, pasou a dilucidar «las verdaderas causas no solo de la miseria y pobre-
za de Galicia, sino de la despoblación y ruina de toda España, las que largamente 
expone en toda esta obra». Xa entrado en tema, decidiu deterse a indicar «os 
remedios que a ellas se deben aplicar» e a dar «reglas para promover la agricultura, 
población, plantíos, comercio y crianza de ganados». Por tanto, desde a mesma 
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orixe e principio dos 660 pliegos asoma o Sarmiento preocupado polos problemas 
contemporáneos, cun punto de arbitrista e cun certo alento utópico. Discorrendo 
sobre uns e outros asuntos, pareceulle oportuno entrar en «toda la historia natu-
ral en sus tres reinos, vegetal, animal y mineral, contrayéndolo especialmente al 
Reino de Galicia». E así sucesivamente, foi tratando —como reza a epígrafe inicial 
da obra—, entre outras cousas, de foros de Galicia, historia natural, agricultura, 
poboación, comercio, policía, leis, medicina, milicia e educación. Non é estraño 
que o autor acabase por perder o fío do discurso e se enredase divagando sobre 
unha miríade de temas, de maneira que ao final deixou a obra aberta, de forma 
abrupta, como pendente dunha continuación que xamais escribiría.

En relación coa multiplicidade de temas tratados nos 660 pliegos, volvemos ás 
observacións de Álvarez Barrientos sobre o conxunto da súa obra. Segundo este 
estudoso, por unha banda, a contrafío da progresiva especialización dos saberes 
no seu tempo, Sarmiento adhírese ao ideal do enciclopedismo, que abranguía a 
totalidade da árbore das ciencias. Por outra banda, o noso autor interesouse polos 
saberes emerxentes, pero desbotou os modos sistemáticos de exposición, que non 
lle permitían «abismarse en el gusto gozoso de la investigación y la escritura» 
(2019: 62). Alén disto, a súa perspectiva foi acumulativa, ao xeito dos coleccio-
nistas, de maneira que desenvolve e articula as súas indagacións por asociación 
libre, ligando e combinando saberes antigos e contemporáneos de diversas pólas 
daquela árbore das ciencias.

Pasamos agora a dar unha visión panorámica, moi sintética e forzosamente 
parcial, dos contidos dos 660 pliegos. Para non perdérmonos nos intricados pasa-
dizos da súa labiríntica configuración, teremos que facer abstracción das nume-
rosas, e ás veces extensas, digresións, ás que nos referiremos no apartado seguinte. 
Iniciamos o percorrido volvendo unha vez máis á entrada que se lle dedica no 
Catálogo, xa que este ofrece un resumo en que resalta os contidos que o autor 
parece querer destacar. Agora ofrecémola máis por extenso:

1762 por diciembre hasta el agosto de 766. Ocupé todo ese tiempo en continuar el asunto 
de los foros, señalando su origen y antigüedad. Con esta ocasión, se explican los principios 
de la agricultura en España, y el modo de promoverla, no con profesores precarios, sino 
con labradores que por sí mismo cultiven las tierras, de modo que entre esos y los del 
directo y verdadero dominio, no haya zánganos y pegotes intermedios. […]
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Hablo de la tierra marga de Plinio para estercolar las tierras. Divido las tierras en caserías 
en cuyos perfiles estarán los árboles silvestres; y propongo se ahorren dehesas, montes, 
pastores, mesta; y que todos los montes de España se cultiven y habiten como en lo 
antiguo; y que todo se cultive con bueyes. Multiplico las norias y tahonas para aprovechar 
los ríos en la navegación. Propongo modo de desalar la agua marina; y explico los métodos 
de observar la longitud sin las inconstancias del imán. Manifiesto nuevos métodos de una 
Geografía de España, y un método manual de la Cronología, en un bastón. Propongo 
el método de enseñar a la juventud a leer, escribir y contar, y a tomar unos principios de 
matemáticas y de música. Añado y retoco muchos pliegos de los que había escrito, como 
sobre la poesía del año de 1744.
En toda esta prolija obra siempre he atendido a observar la historia natural y botánica, y a 
probabilizar las etimologías de algunas voces y frases castellanas y gallegas, reduciéndolas 
al latín.

Como xa se albisca neste incompleto resumo e se pode comprobar ao repasar 
os índices detallados dos cinco tomos da Obra, o asunto dos foros representa unha 
parte moi pequena dela. De feito, ocupa menos da cuarta parte do primeiro tomo 
(ata o §366), mentres que no resto del (é dicir, ata o §1509) se tocan outros varios 
asuntos relativos á poboación, á propiedade da terra e á economía (comercio, 
agricultura e manufactura), con especial detemento na utilidade das plantas para 
a produción de tecidos e doutras manufacturas.

En realidade, a parte máis estruturada dos 660 pliegos, que abarca boa parte 
dos tomos I e II (§833-1509 e §1510-2691), ofrece un tratamento relativamen-
te sistemático dos reinos vexetal (§833-1509), animal (§1510-2227) e mineral 
(§2228-2691). Aos animais terrestres e as aves dedica os §1510-1297; aos acuá-
ticos, os §1928-§2227. O tomo III iníciase coa continuación do reino mineral, 
tratando de metais e minas (§3390-3757), segue con puntos variados de comer-
cio e poboación (§3758-4019) e finalmente esténdese en diversos aspectos de 
botánica, farmacopea e medicina (§4020-4484). En toda esta sección da Obra o 
autor seguía un plan máis ou menos definido:

Advierta el lector que siempre he discurrido hasta aquí sobre la promoción de la agricultura 
y comercio en España, y con singularidad en Galicia, sin salir del reino vegetable, que es 
uno de los tres reinos de la historia natural. Aún faltan muchos objetos de ese mismo reino 
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vegetable que piden especial atención y, entre esos, todo género de árboles y maderas. 
(§1423)

Os asuntos de historia natural que se tocan non foron escollidos a rumbo nin 
tratados ad libitum, senón desde una perspectiva e cunha finalidade utilitaria, coa 
mira posta na mellora da economía de Galicia e de España:

Ya se ha visto que en este papel no he hablado de todos los vegetables ni de todos los 
animales, sino únicamente de los que podrán tener alguna conducencia para entablar, 
aumentar y promover el comercio en España, sin salir de lo que España produce y podrá 
producir. (§1732)

Alén diso, no seu percorrido polos tres reinos da natureza Sarmiento aplica 
de forma coherente un certo método: comeza coas denominacións de cada 
especie en castelán, galego e latín —e, se vén ao caso, en francés ou outras lin-
guas—, que dan paso ás conxecturas etimolóxicas, con que pola súa vez comeza 
o repaso da bibliografía, desde a antigüidade —esta xa adoita ser evocada ao 
tratar das etimoloxías, coa exploración de étimos latinos ou gregos— ata o 
seu tempo, logo seguen as consideracións prácticas sobre a súa explotación 
e posibles melloras. En certo xeito, ao proceder desta maneira practica unha 
versión adaptada e actualizada do persoal método de estudos no que se baseou 
a súa formación —inicialmente humanística e logo tamén naturalística— e que 
describe neste mesmo tomo III:

Cuando yo era mozo no dejaba pasar voz alguna, latina o castellana, que no procurase 
averiguar sus significados. No tomaba autor alguno en las manos cuya vida no buscase 
y leyese. No tropezaba con lugar alguno geográfico, antiguo o moderno, cuyo sitio no 
procurase averiguar por los libros de geografía. Con el tiempo, no quise pasar por alto 
voz alguna de las que, a mi parecer, significaban algún mixto de la historia natural sin 
consultar los autores clásicos que han escrito de ella, para instruirme de sus nombres, de 
su naturaleza y de sus propriedades y virtudes. (§3641)

Isto é: atención ao vocabulario, á biografía, á xeografía, coa consulta dos 
autores clásicos e a provisión das súas informacións. Tamén é verdade que este 
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mesmo método lle ofrece unha permanente tentación de «divertirse», pois, como 
el mesmo explica, «si alguna vez me divierto, o es para aclarar un punto de geo-
grafía antigua, o para explicar una voz por medio de la analogía y de la etimología; 
o para apurar la propriedad de algún mixto» (§3685). Do saber clásico chega 
ao coñecemento contemporáneo —ou viceversa— a través das voces da lingua, 
mediante o descubrimento das súas analoxías (derivación a través das mutacións 
formais) e etimoloxías (transformacións dos seus significados). De aí a impor-
tancia central na súa obra do seu estudo da lingua, en particular do galego, cun 
enfoque combinado semiasolóxico / onomasiolóxico e etimolóxico.

El atribúe ás súas digresións, lingüísticas ou doutro carácter —sobre as que 
axiña volveremos—, unha función heurística, como un procedemento persoal, 
pouco convencional e non formalizado, para «conectar» asuntos e saberes aparen-
temente inconexos e velos desde perspectivas inéditas, e desta maneira expor de 
forma orixinal as cuestións, obter achados sorprendentes e iluminar problemas 
recónditos:

Esas detenciones mías, que los lectores de escuelas llaman digresiones, son frecuentes en 
mis papeles y en las cuales siempre descubro algo que jamás he leído en libro alguno y, 
aunque por consecuencias mediatas, siempre le adapto al principal asunto de mis papeles. 
[…]
Siempre que me es indispensable tropezar con voz o cosa que no entiendo (y esto me sucede 
muchas veces en lo que leo y en lo que oigo) no quiero pasar adelante sin satisfacerme 
antes, a lo menos a mi modo, de la calidad de la cosa y de la genuina significación de la 
voz. (§845-846)

Cara ao final do tomo II, decatándose de que as digresións o levaron moi lonxe 
do asunto inicial da obra («me arrastró la pluma»), detense nunha recapitulación 
do escrito ata o punto en que se acha, á vez que aproveita para explicarse:

Mil leguas distante de toda esta algarabía estaba yo cuando tomé la pluma para formar este 
escrito que, según camina, parará en dos tomos en folio. Comencé por asunto doméstico. 
La voz pública de que se pensaba en promover la agricultura, la población y el comercio, 
insensiblemente y sin querer, me arrastró la pluma a poner por escrito algunas reflexiones 
más sobre estos asuntos. He mirado la agricultura como la basa fundamental de la felicidad 
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de un Estado. Después, la población. Después, el comercio. Y siendo el comercio de mar 
el más útil y fructuoso, metí también la pluma en el punto de navegación. (§3028)

Na metade do tomo III esváese toda pretensión de coherencia do conxunto. 
Así, o tomo IV encarreira unha serie miscelánea de temas da súa preferencia, 
algúns dos cales viñan acudindo á súa pluma obsesivamente desde décadas atrás, 
especialmente os relacionados coa educación (§4485-4821) e coa historia literaria 
e lingüística peninsular, en particular de Galicia e Portugal (§4822-5780). Con-
tinúa aplicando o método explicado na cita previa, pero agora con énfase non só 
na xeografía, senón tamén na cronoloxía, pois unha e outra son «os dous ollos da 
Historia». Adopta unha perspectiva historiográfica que pretende sacar o foco do 
evenemencial (o político e os grandes personaxes) e colocalo sobre a literatura e a 
cultura, e, o que é máis orixinal, as «persoas» e as «cousas»:

Desde mi primera mocedad he sido siempre aficionado a la Geografía, así especulativa 
como práctica, y así antigua como moderna. Y por haber conocido ser cierto que la 
Geografía y Cronología son los dos ojos de la Historia, extendí mi afición a la cronología, 
sagrada y profana. Historia, sin saber ni el ubi ni el quando, no es historia sino novela, 
sine die et sine consule, y oír campanas sin saber en dónde. No solo hablo de la historia de 
sucesos, sino también de la historia literaria, o de personas, y de la historia natural, o de 
cosas que Dios ha criado. (§4639)

Ao final do tomo IV, co gallo da fundación dunha Academia de Agricultura na 
Coruña, retoma en zigzag asuntos de agricultura, comercio e poboación tocados 
previamente (§5781-6131). Nunha longa explicación, aínda tenta dar un sentido 
coherente ao desartellado discurso previo. Redunda na explicación sobre os moti-
vos de «divertir a pluma» na agricultura, a poboación e o comercio, e xustifica a 
«conexión» que existe entre estes asuntos e a educación da mocidade:

Cuando yo estaba escribiendo los principios de esta obra, se levantó en Madrid una 
voz, común en todas las conversaciones, sobre la agricultura, población y comercio. No 
se oía sino hablar de agricultura; otros de la población y otros del comercio. El fuerte 
era la agricultura. Daca la agricultura, toma la agricultura. En fin, se hizo moda en 
Madrid hablar de la agricultura, porque era moda flamante en las naciones escribir de la 

68

Henrique Monteagudo



agricultura. Yo no podía tener la risa viendo que a tantas voces de agricultura no había 
cosa real que le correspondiese […].
Y cuando más se voceaba agricultura, era cuando más se multiplicaban los arbitrios para 
que ni pudiese haber agricultura, ni población, ni comercio verdadero. Entonces, por la 
conexión que la agricultura tenía con lo que venía escribiendo, divertí la pluma a escribir 
de la agricultura, etc. Sobre esto escribí muchos pliegos, y como la historia natural de 
España es la basa de la agricultura completa, también de ella escribí muchos pliegos. 
Y como esa historia natural es poco conocida en España, por la ninguna enseñanza que 
de eso se da a la juventud, escribí otros muchos pliegos sobre la educación de la juventud 
española, desterrando el estudiar de memoria, y a la letra; y el castigo, que son los dos 
protectores de la ignorancia y del odio a las letras. (§6126-6127)

Pero xusto cando está a acabar o tomo parece que se cansa e anuncia brusca-
mente un cambio de asunto: «No prosigo ya más en esta materia de agricultura. 
Paréceme que he escrito bastante» (§6126). Ao comezo do tomo V, o máis dis-
perso de todos, reflexiona sobre a ilación do texto, que xa adquirira dimensións 
exorbitantes, apelando novamente á noción de «conexión», clave para entender 
o operar indisciplinado —hoxe diriamos «interdisciplinario» ou «transdiscipli-
nario»— do seu pensamento e o devir aparentemente errático dun discurso á 
deriva: «[E]n esto de conexiones hay mucho que decir», argumenta, pois «los de 
corta lectura tienen por inconexos los asuntos que leen en un libro y que jamás 
los habían leído».

Pola súa banda, segundo asegura, «cuando escribo, más tiendo a la conexión 
que entre sí tienen las noticias en mi cabeza que a la que podrán tener (o no) 
en las cabezas de mis lectores», de maneira que suxire que para captar a sintaxe 
subxacente á organización do discurso é necesario «palpar» «la cadena continuada 
de las conexiones intermedias y sucesivas» (§6133). Este modo de proceder res-
ponde, como observa Álvarez Barrientos, a «su capacidad asociativa y relacional» e 
permítelle barallar «los múltiples intereses en los que se entretenía» para contem-
plar os asuntos «desde diferentes puntos de vista, de manera que unos explicaran 
a otros» (2019: 40). Por outra banda, tamén se xustifica como un modo de previr 
a «repetida monotonía de un escrito y de un escritor» (segundo as súas propias 
palabras), aborrecible para unha mente veloz, inquieta e en permanente fervedoi-
ro como a súa.
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En efecto, no tomo V (§6132-7871) está ausente a agricultura, pero retornan 
a pedagoxía, agora centrada no ensino das matemáticas (§6132-6227), e as cues-
tións de leis, comercio e poboación (§6630-7064); seguidamente, desenvolve 
unha crítica demoledora dos falsos cronicóns e os fabriqueiros de xenealoxías 
(§7065-7380bis), denuncia embustes históricos sobre Galicia (§7398bis-7631) 
e acaba con apuntamentos sobre xeografía antiga do país, con especial atención a 
Pontevedra (§7632-7871). Conforme avanza o tomo, o texto vaise entretecendo 
de digresións sobre puntos variados, como as festas e os torneos, «la barbarie de 
la fiesta trágica de toros», os exercicios militares, o exceso de coches de Madrid 
—outra das súas obsesións— ou a matrícula da mariña. O discurso acaba desem-
bocando en antigüidades da súa estrañada Pontevedra, un excurso absolutamente 
caprichoso, exclusivamente motivado polo seu propio deleite. De súpeto, acaba:

Y con esto me parece que los materiales que amontoné en estos veinte pliegos de mi letra 
o en estos 240 números marginales con tales cuales incidentes que van esparcidos en toda 
esta obra son bastantes para que un curioso de Pontevedra se divierta en averiguar algunas 
más antiguallas mediante nuevas inscripciones. (§7866)

«SE DIVIRTIÓ LA PLUMA»: UNHA CADEA DE CONEXIÓNS 
INTERMEDIAS E SUCESIVAS

Está fóra de dúbida que Sarmiento era capaz de compoñer un escrito ben orga-
nizado, redactado con esmero e cunha presentación formal impecable. Para con-
vencerse diso abonda con follear obras como a Demostración crítico-apologética 
del Teatro Crítico Universal (Sarmiento 1732) ou as Memorias para la historia de 
la poesía y poetas españoles (Sarmiento 1775). O noso autor manexaba con soltura 
as técnicas de preparación de textos, fose para presentar como informes máis ou 
menos oficiosos, fose para a súa publicación, pois exercitárase longamente nelas 
como consultor de diversas instancias ou asesor de persoeiros da alta política, e, 
de xeito moi especial, como editor das obras de Feijoo. Así, ao referirse nos 660 
pliegos ao seu informe sobre os camiños reais, redactado a pedimento do conde 
de Aranda, lembra que se lle solicitou permiso para a súa impresión e afirma: 
«Yo no he escrito los pliegos para que se imprimiesen […] y en cada caso que se 
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imprimiesen, primero había yo de repasar dos y tres veces mi original, le había 
de comer, emendar, añadir, y aun corregir al impresor» (§2913). Con respecto 
á propia Obra, por se xurdise a dúbida, el mesmo se encarga de aseveralo: «No 
vivo tan despreciado de mí mismo que no crea que si quisiese poner en limpio 
estos borrones, como salieron de la cabeza inmediatamente a la pluma, también 
los coordinaría menos mal, con algún método, división y con mayor claridad» 
(§1424).

Por tanto, se aqueles «borrones» non foron acabados nin sometidos a revisión 
e corrección, nin arranxados con método, división e claridade —o que converte 
a edición dos 660 pliegos nun auténtico desafío—, non foi porque o autor non 
fose competente para facelo, senón, en primeiro lugar (logo veranse outras razóns 
de máis peso), porque non quixo investir o seu precioso tempo nestas aburridas 
tarefas. Nunha carta ao duque de Medina Sidonia quéixase de que tivera que 
corrixir unha copia do seu Catálogo nestes termos: «Tardé mucho más tiempo 
en corregirla que había tardado en escribir mi original, y con tal fastidio, que 
de mejor gana hubiese escrito de nuevo 24 pliegos del mismo Catálogo añadido, 
que corregir la copia de los doce que presenté a Vuestra Excelencia» (Sarmiento 
1995a: 112).

De certo, na primeira metade da Obra de 660 pliegos e en determinados aspec-
tos, como xa sinalamos, apréciase unha certa visión de conxunto, unha mínima 
estruturación e unha guía que orienta o discurso. Pero na segunda metade da 
obra as desviacións vanse incrementando máis e máis, ata que, simplemente, se 
abandona toda pretensión de coherencia, ata o punto de que deixa de percibirse 
a mera existencia dun curso principal ou se volve imposible distinguilo da «alga-
rabía» de excursos. Ende ben, como tamén observamos, segundo o autor, nin os 
«episodios» que abundan na primeira metade da Obra nin as «incidencias» que 
pululan na segunda son provocados por descoidos. Simplemente, nun momento 
dado, Sarmiento decidiu escribir sen plan e abandonarse á corrente «tumultuaria» 
—un adxectivo que se reitera continuamente no texto— dos seus pensamentos. 
Aínda que en cada caso os desvíos sexan desencadeados de maneira fortuíta, 
detrás deles existe unha estratexia deliberada de escrita.

Adoito, ao final das súas digresións máis longas, o autor coida necesario xusti-
ficalas. Será interesante deterse nalgunhas destas explicacións, dado que resultan 
especialmente clarificadoras sobre a orixe destes excursos. Por sinal, cara ao final 
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do tomo I, con preto de seiscentos folios redactados (a copia vai aí polo folio 
562), Sarmiento faise cargo de que, saltando de materia a materia, o asunto inicial 
que motivara o escrito quedara moi atrás, polo que sente obrigado a explicar o 
extravío do discurso, e explica que o que comezou tocando por incidencia acabou 
converténdose nun asunto:

Protesto que cuando tomé la pluma para formar este papel, ni pensé escribirle tan prolijo, y 
vivía muy distante de meterme en agricultura, población y comercio. Estando casi a la 
mitad del papel, supe que en Madrid se hablaba mucho y se escribía de la agricultura, 
etc. Más por incidencia que por asunto, se divirtió la pluma a proponer algunos cálculos y 
reflexiones sobre lo que todos hablaban, y a pocos pasos me vi empeñado en tomar por asunto 
lo que había comenzado por incidencia.
Así, ninguno debe extrañar que mis discursos, buenos o malos, hayan salido tan sin método y 
orden, y que aun en lo material hayan salido tan tumultuariamente escritos. (§1423-1424) 
[as cursivas están engadidas]

Xa que logo, neste caso, a «incidencia» que o levou a disertar sobre a agricultu-
ra foi provocada porque este tema se volveu de actualidade cando o autor estaba 
a tratar outro que na súa opinión estaba máis ou menos conectado con aquel.

Noutras ocasións as digresións dispáranse polas mencionadas «conexións», 
asociacións de ideas na mente do autor, como «sacudimientos de preocupaciones 
y errores envejecidos», isto é, ilacións inesperadas con asuntos sobre os que tiña 
cavilado no pasado. Así, ao final do tomo II, despois de espallarse en longas 
digresións, primeiro sobre a potabilización da auga do mar (§2547-2666) e, logo, 
sobre o imán e o cálculo da lonxitude terrestre (§2692-3389), xustifícase nos 
seguintes termos:

Al llegar con la pluma al pliego 205 de este escrito, siguiendo las reflexiones sobre los 
mixtos naturales de España para promover el comercio por mar y por tierra, me detuve 
en el succino o electro y en sus transporaciones. Y por las transporaciones de los líquidos 
me vino la idea de tentar hacer potable la agua del mar. Escribí sobre ese útil asunto diez 
pliegos, siguiendo a los antiguos e imitando el modo que la naturaleza tiene para dulcificar 
la agua marina.
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Viendo cuán útil sería ese hallazgo para el comercio por mar y que no sería menos útil 
el hallazgo de las longitudes, quise tentar no tanto la solución cuanto la inteligencia de ese 
problema. Creí que bastarían dos o tres pliegos, pero se me iban ofreciendo a la pluma tantas 
reflexiones, tantos incidentes curiosos y del caso y tantos sacudimientos de preocupaciones y errores 
envejecidos que, sin mendigar ni arañar noticias que abultasen, escribí atropelladamente 
sesenta pliegos de mi letra, y son los que acabo de escribir. (§3379-3380)

Nótese o exercicio exploratorio que supoñen estes excursos improvisados: ao 
escribir «se me iban ofreciendo a la pluma tantas reflexiones» que «quise tentar 
no tanto la solución cuanto la inteligencia de ese problema». Escribe deixándose 
levar pola pluma, para ver se consegue entender mellor o asunto, revisando, cri-
ticando e desbotando ideas previas sobre el.

A incidencia que arrastra a pluma para enlearse nun «episodio» desviado do 
tema pode consistir en algo tan nimio e circunstancial como un comentario que 
deixa caer un interlocutor nalgunha conversa na súa cela:

A no ser por utilidad del comercio, no me hubiera detenido tanto en el problema de la 
longitud y en el arbitrio de hacer potable la agua marina. Por la misma razón del comercio, 
me he detenido en el reino mineral y hablé con extensión del estaño, pues no hace doce 
días que un castellano leído, erudito y docto me dijo que siempre había estado en la 
inteligencia de que el estaño no se hallaba en España. (§3685)

Este «escribir atropelladamente» os «chispazos de mis pensamentos» (§5797) 
explica tamén as repeticións de determinados asuntos, que retornan unha e outra 
vez á pluma. O estilo de pensamento e o método compositivo por «conexións» 
por unha banda condúceno a irse constantemente polas ramas, pero tamén a 
describir traxectorias cíclicas, en bucle, nas que os asuntos tornan e retornan, 
enguedellados a través das súas diversas ligazóns, para ser contemplados en aspec-
tos ou con prismas diferentes. Así, como xa indicamos, ao final do tomo IV, xorde 
unha incidencia motivada pola noticia da creación dunha Academia de Agricul-
tura na Coruña, que desvía a pluma cara aos temas recorrentes da agricultura e a 
poboación (§5781-6131):
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A los principios de esta obra escribí con prolijidad de la población, historia natural, 
botánica, agricultura y comercio interior de España. Discurrí que todo sería hablar al aire 
si no se pensaba seriamente en la buena y fundamental educación de la juventud española 
que se pudiese dirigir para aquellos ejercicios. Escribí bastantes pliegos sobre este singular 
asunto. […] Estando en esto, supe que en La Coruña se había inventado una academia de 
agricultura. Con ese incidente, quise volver a retocar y añadir el punto de agricultura. (§5948)

Tampouco estas reiteracións parecen preocupar especialmente ao autor. Con-
forme explica unha vez máis cando xa chegou á metade do tomo III, e por tanto 
da obra, as reiteracións que abundan no texto non significan unha carencia de 
asuntos que tratar, senón que se deben a que lle esqueceu o que escribira atrás:

Reparará alguno que en esta obra repito algunas especies y confieso que tendrá razón. […]
La especie que repitiere no será por falta de otras especies, pues más que escribo dejo en el 
tintero. Eso procede de que sin pensar comencé esta obra, la proseguí tumultuariamente 
y, así, no hice estudio de acordarme de lo que dejaba escrito atrás, por ser todo de primera 
mano. (§3582-3583)

«ESPAÑA NO ESTÁ PARA IMPRIMIR NI AUN PARA SABER, SINO 
CADA UNO PARA SÍ MISMO»

Sarmiento xustifica reiteradamente a desorde, as digresións, as repeticións, o desa-
liño xeral da Obra non só reivindicando o valor formativo e o potencial heurístico 
da súa escrita tumultuaria, senón tamén coa escusa de que non a redacta máis que 
para si mesmo. Con tal motivo, recae nun dos tópicos que aparece e reaparece 
unha e outra vez nos seus textos: as razóns da súa tallante negativa a imprimir os 
seus escritos:

Paréceme que estoy oyendo a los que con el tiempo leyeren estos papeles, que ya pararon 
en tomos […]. Dirán que esta obra es muy larga, atestada de latines y digresiones, y aún de 
puerilidades […] Bastantes veces he repetido que yo no escribo para imprimir, sino para mi 
instrucción, pues más estudio y me instruyo escribiendo media docena de pliegos que leyendo 
una docena de tomos, a medio dormir, bostezando y apurando cajas de tabaco. (§3631)
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Farto de expor as súas motivacións aos amigos que lle insistían constantemente 
en que depuxese desa teimosa actitude, escribira un papel específico sobre este 
asunto25. Nos 660 pliegos retoma coa firmeza habitual a súa argumentación:

El hambre, el interés y la vanagloria y, no pocas veces, la vil adulación, que son los 
cuatro elementos de los más que hacen sudar las prensas, jamás entrarán a componer la 
complexión de mi pluma para imprimir. El por qué no me meto a ese oficio es asunto 
que tengo debajo de la muela para tratarle con mucha extensión. (§3632)

Así, descarta os móbiles que xulga máis correntes para os autores imprimiren 
os seus textos, pero, significativamente, enterra a explicación última da negativa 
a publicar os seus «debaixo dunha moa», o que incita o lector a facer as súas 
conxecturas. Ao noso parecer, detrás desta drástica decisión achábase a súa expe-
riencia como editor de Feijoo, encargado de tramitar as autorizacións das distintas 
censuras —por tanto, ben consciente dos límites impostos á crítica e á liberda-
de de expresión, tanto polas institucións de censura como polo consenso social 
dominante na sociedade española coetánea— e testemuña dos mal intencionados 
ataques, as parvas refutacións e as estériles controversias dos seus ignaros impug-
nadores, contra os que el mesmo saíra ao publicar a única obra impresa baixo o 
seu nome en vida, a Demostración crítico-apologética del Teatro Crítico Universal: 
«[J]amás pienso ni pensaré en escribir cosa alguna para que se imprima; como tan 
escarmentado ya en cabeza ajena […]. Hoy más que nunca son muy peligrosas 
las resultas de un libro después de impreso. […] España no está para imprimir; 
ni aun para saber, sino cada uno para sí mismo», confíalle por carta ao libreiro 
José A. Armona (Pensado 1995: 73; Álvarez Barrientos 1987: 210). O noso autor 
non tería humor nin ganas de perder o tempo en discusións con detractores tan 

25 «El porque si y porque no del Padre Martin Martesino» (1758), véxase Sarmiento 1988. No Catálogo di 
que redactou este escrito, dedicado especificamente a expoñer as razóns da súa aversión para escribir para 
as imprentas, «apestado de moscones que me censuraban porque no salía de casa y porque no imprimía 
mis escritos». Álvarez Barrientos apunta que o escribiu «no tanto para defenderse de las imputaciones 
cuanto para explicarse y contribuir más a hablar de sí mismo, a esculpir su propia talla, algo que hace con 
suma frecuencia en sus escritos» (2019: 10). O que resulta sorprendente non é que el propio contribuíse 
a tallar a súa figura pública como individuo esquivo, solitario e insociable —unha imaxe que responde 
máis a unha estratexia que á realidade— senón que moitos estudosos da súa obra, tan ilustres como José 
L. Pensado, a asuman e aínda colaboren postumamente a cimentala.

75

A OBRA DE 660 PLIEGOS: APUNTAMENTOS PARA UNHA ENCICLOPEDIA



prexuizosos como indoutos que desprezaba olimpicamente. E, desde logo, non 
se recataba de manifestalo coa súa crueza usual nestes casos:

Pero ahora que ni hablo con magistrados, que no escribo para contemplar mecenas ni 
para imprimir, sino para mí mismo solo o para los coheteros, confiteros, tabaqueros y 
cartoneros que me hubieren de heredar mis papeles, no pienso contemplar gaitas gallegas 
ni zamoranas, ni falsarios de raza, ni comentadores de reata, ni copiantes serviles, ni 
lectores boquirrubios. Yo busco la verdad no en charcos y lodazales, cuales son las cuatro 
clases dichas, sino en las fuentes originales. (§7312)

Prefería escribir con total liberdade a someterse á aprobación de calquera tipo 
de censura, fose a oficial e institucionalizada —que coñecía por dentro—, fose a 
informal da sociedade ben pensante, afeito como estaba a nadar contra corrente 
da opinión consensual e do saber recibido.

Pero se Sarmiento desexaba que os seus textos quedasen inéditos, para que 
e para quen escribiu os 660 pliegos? A resposta tópica que dá a esta pregunta, 
obviamente finxida, é que escribía para si mesmo, para a súa propia instrución e, 
incluso, polo puro pracer de escribir: «[S]olo por decir algo y por ninguno otro 
fin, o hablando con claridad ingenua; por emborronar el papel y no por otra 
razón, me entremetí a escribir de lo que jamás ha sido objeto de mi pluma ni 
de mi experiencia» (§3280). De boca para fóra, declaraba que non esperaba que 
os seus «papeis» o sobrevivisen, pois pararían, como di na cita que acabamos de 
reproducir, en «los coheteros, confiteros, tabaqueros y cartoneros que me hubie-
ren de heredar mis papeles». Reitérao arreo en moitos dos seus escritos e, case 
obsesivamente, nos 660 pliegos:

El ver, no sin enfado, que no se quiere ejecutar esto, siendo tan fácil, tan útil y tan poco 
costoso, me convence que estos veinticinco pliegos que llevo escritos sobre los pescados 
para aumentar los alimentos y promover el verdadero comercio jamás pasarán de papeles 
mojados. No vivo arrepentido de haber ocupado el tiempo en ellos, pues yo mismo me he 
instruido de mucho que no sabía y me he sacudido de muchos errores vulgares con que tenía 
embarrada y emborrada mi memoria. Supongo que nada se ejecutará de lo que propongo, 
y en esa suposición nada perderé en proponer algunas providencias que tampoco se 
tomarán. (§2220)
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Esas protestas de que esborrancha os pregos unicamente para si —porque non 
teñen quen os lea— forman parte dunha estratexia retórica que lle permite mani-
festar as súas opinións coa súa característica franqueza26, áspera, incluso cáustica, 
na crítica e sempre contundente se se trataba de defender a Galicia, ás súas xentes 
ou á súa lingua de aldraxes alleas: «No sé hablar sino como pienso: por eso debo 
vivir tan retirado del mundo […]. No sé escribir sino como hablo y como pienso: 
por eso debo huir de tomar la pluma y de ponerme al mecánico oficio de escritor» 
(El porque sí y porque no, §11); «Soy tan natural, real y sencillo, que me repugna 
escribir con la sonda en la mano» (Álvarez Barrientos 1987: 212).

Pero é obvio non só que Sarmiento tiña lectores, senón que cando redactaba as 
súas obras tiña un público no horizonte, por máis restrinxido que este fose naquel 
momento. Así, os presumibles lectores emerxen de cando en vez no texto. Xa 
vimos que inicialmente os 660 pliegos se presentan como unha carta de resposta a 
unha consulta que se lle fixera por correo, pero que o autor se esqueceu decontado 
desta estratexia. Desde o principio, e todo ao longo do primeiro tomo, Sarmiento 
diríxese reiteradamente a un lector anónimo: «se saciará el lector» (§14), «vea el 
lector» (§42), «coteje el lector» (§256), «observe el lector» (§333), «imagínelo 
el lector» (§355), «no disgustará al lector» (§966), «advierta el lector» (§1423). 
Estas interpelacións a un «lector» impersoal, que aparecen tamén unha e outra 
vez nos tomos seguintes, á vez que obrigan a poñer en dúbida a ficción de que o 
seu texto é unha carta a un destinatario concreto, desmenten a súa afirmación de 
que escribe para si mesmo.

Ocasionalmente, os supostos lectores do texto —ou de determinadas partes 
del— son citados de modo máis concreto. Ocorre, por exemplo, cos seus devotos 
amigos de Pontevedra:

A no ser por tales cuales curiosos que hay y podrá haber en Pontevedra, dije —y me 
hago cargo— que lo que voy escribiendo no es lectura interesante ni de algún atractivo 

26 Como sinala Álvarez Barrientos, Sarmiento, «al ser sincero, no se considera inurbano ni descortés (como 
le acusan), sino que muestra su buena educación y cortesía, basada en ser y no en parecer» (2019: 11). 
Sobre o ineditismo de Sarmiento e o seu estilo de escritura, véxanse as consideracións deste estudoso nese 
mesmo traballo, pp. 28-34. Aí sinala moi acertadamente que Sarmiento «frecuentó la escritura con el 
placer y la libertad del que no piensa en publicar […]. No pensar en publicar le permitía una gran libertad 
de estilo y de expresión de sus pensamientos, no sujetos a censura» (ibidem: 29 e 32).
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para otros lectores. Por lo mismo me quiero entretener y detener con la pluma en referir 
individualidades que ninguno ha pensado en referirlas, pero con la esperanza de que acaso 
los que las leyeren se aficionarán a aumentarlas, rectificarlas y corregirlas. (§7638)

Así e todo, que tiña un círculo de lectores «eruditos» gustantes dos seus escritos 
queda de manifesto cando asevera, con pouco disimulado orgullo, que os que 
gozan deles aceptan de bo grao a súa intricada prosa, o que demostraría que non 
é tan defectuosa como a primeira vista puidese parecer. Cun punto de fachenda 
e sen aparente ironía, mesmo se atreve a contradicir a evidencia: «más peco de 
conciso que de largo y pesado». Así, apoiándose na opinión dos seus lectores 
amigos, permítese reivindicar sen reservas o seu usus scribendi, retrucando aos 
que o critican:

Dicen que soy muy largo y pesado en mis escritos, y que amontono digresiones. ¿Y 
quiénes lo dicen? Los que o no los han leído, y, si sí, que se podrá dudar si poseían los 
requisitos para entenderlos. Si los entendiesen, ellos mismos verían lo que me quedó en 
el tintero, y que más peco de conciso que de largo y pesado.
[…]
Podré testificar de algunos eruditos que vienen a favorecerme que, pidiéndome algunos 
pliegos míos para leer, han leído de una sola asentada y sin escupir cinco pliegos de esta 
mi letra de cartapacio. Esto se compone muy mal con ser yo prolijo, pesado y molesto 
con digresiones o episodios. Los que más me censuran son los que menos entienden. 
(§3635, §3637).

De feito, o seu público predilecto, o que realmente apreciaba, eran estes eru-
ditos que formaban parte do selecto círculo dos seus interlocutores e amigos, cos 
que trocaba novidades, discutía ideas e comentaba os seus escritos:

De los amigos que han visto mis efemérides de 25 años, que han leído mis pliegos que 
sobre este asunto voy escribiendo y que me han oído en conversación familiar las infinitas 
utilidades que se seguirán al público y al particular que las escribiese, y sobre todo a los 
venideros para saber y coordinar una verídica historia, ya dos de ellos se han determinado 
a comenzar y proseguir sus efemérides respectivas. (§7341)
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Pero, como se ve ao final da cita anterior, Sarmiento tamén pensaba en lecto-
res anónimos, «sobre todo los venideros», que un día se interesarían polos seus 
papeis. O noso autor, como afirma Álvarez Barrientos, a miúdo proxectaba as 
súas propostas «para el futuro de una forma utópica (por perfecta), que se puede 
relacionar con la de los arbitristas» (2019: 61). É de supoñer que esperaría que 
os seus lectores futuros desculpasen o seu singular estilo de escritura a cambio 
de poder gozar da súa desenfadada prosa, da súa apaixonada elocuencia e da 
fascinación que irradian os brillantes «chispazos» do seu pensamento.

Xa que logo, en definitiva, que é a Obra de 660 pliegos? O propio autor defínea 
reiteradamente como «tumultuarios apuntamientos», «extemporáneas memorias» 
ou «confusos borrones» e apunta que «no son sino un superficial bosquejo de la 
general instrucción que sin atarse a tiempo determinado se escribirá» (§306). 
A idea dun «superficial bosquejo» dunha «general instrucción» capta tanto a con-
dición de mero esbozo daquel conxunto de anotacións —de ensaio no primitivo 
significado de ‘intento’— como a súa vasta ambición enciclopédica, o seu carácter 
de compendio de preocupacións e intereses do seu autor. Un ensaio entendido 
como tentativa máis de formular e entender problemas que de propoñerlles unha 
solución definitiva. Unha enciclopedia no sentido etimológico de εν κικλος 
παιδεια ‘instrución en círculo’, pero neste caso, como xa sinalamos, mellor que 
‘en círculo’ sería dicir ‘en bucle’, pois a roda non se pecha e os asuntos volven 
unha e outra vez. É unha tentativa que non chegou a culminar e un bucle en espi-
ral que non se clausura —e nisto podería consistir a súa paradoxal congruencia.

Deste xeiro, nos 660 pliegos queda plasmada talvez mellor que en ningún 
outro dos seus escritos a súa figura intelectual de erudito polígrafo e grafómano, 
caracterizado por Álvarez Barrientos do seguinte modo:

Sarmiento ni fue poeta, ni publicista, ni literato en sentido lato, ni historiador, aunque 
a veces fungiera como tal, sino documentalista y asesor, experto erudito en acumular 
datos e informaciones que podían servir a otros y a él mismo para escribir tratados sobre 
diferentes materias, pues nada humano le fue ajeno, llevado tanto de su curiosidad como 
de su concepción de que los saberes están relacionados y se explican, y explican el mundo, 
en contacto. (2019: 44-45)
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DIFUSIÓN PÓSTUMA DA OBRA DE 660 PLIEGOS

Como xa sinalamos, a Obra de 660 pliegos ocupa os tomos XIII ao XVII da Colec-
ción Medina Sidonia. Pola súa vez, eses tomos, como o conxunto da colección 
Media Sidonia, foron trasladados á chamada Colección Dávila, hoxe na Biblio-
teca Nacional de España (Madrid)27, e á coñecida como Colección Los Heros, 
que se custodia, incompleta, na Biblioteca da Real Academia de la Historia28. 
Na Biblioteca Nacional de España existe unha copia completa máis da Obra, na 
actualidade de acceso libre na rede29. A Colección Dávila contén un traslado dos 
escritos de Sarmiento de calidade en xeral regular, e por veces menos que regular, 
igual que a súa parella, a Colección Los Heros, a semellanza do que ocorre coa 
maior parte das copias e recopias dos escritos de Sarmiento e das edicións que 
comezaron a multiplicarse xa nos finais do século xviii. Non obstante, foi ata 
tempos recentes empregada como fonte principal para o coñecemento da obra 
de Sarmiento, e, especificamente, para as edicións que, aos poucos, comezaron a 
divulgar unha parte moi limitada desta a partir dos finais do século xix.

Anotacións e resumos dos 660 pliegos ou dalgunha das súas partes poden ato-
parse nos diversos extractos da Colección Medina Sidonia e das que dependen 
desta que se realizaron nos séculos xix e xx. Ademais, algunhas das súas seccións 
circularon manuscritas de maneira independente, ás veces con título propio, 
como «Jardín medicinal de pobres»30 ou «Digresión sobre la educación de la 
juventud española»31, e mesmo chegaron á imprenta, con títulos como Nacimien-
to y crianza de San Fernando en Galicia (1849), Párrafos de un manuscrito inédito 

27 Colección de las obras del P. Sarmiento [Copia hecha en 1785 para D. Pedro Francisco Dávila], 23 vols. 
Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 20374/96. Sobre esta, véxase Gesta y Leceta 1888, Pensado 1995: 16-17 
e Santos Puerto 1997: 403 e 409-410.

28 Colección de las obras del P. Sarmiento, 12 vols. Madrid, Academia de la Historia, 9/1817. Sobre esta, véxase 
Pensado 1995: 20-21.

29 Obra llamada de 660 pliegos que trata de historia natural y de todo género de erudición, con motivo de un 
papel… contra los foros y tierras que poseen en Galicia los Benedictinos…, [s.d.], 2 vols., Madrid, Biblioteca 
Nacional, mss. 3105 e 3106.

30 Véxase a «Guía de fondos» do Proxecto Sarmiento: Monteagudo / Fortes s. d.: 30 e 75.
31 Álamo 1931, Galino 1953 e Costa Rico / Álvarez Lires 2002: 205-245. Sobre a edición de Galino, véxase 

Pensado 1995: 21-22. Estes últimos editan un extracto dos §4480-4596, sen indicación precisa da súa 
fonte, que non parece ser a colección Medina Sidonia.

80

Henrique Monteagudo



del P. Sarmiento (1897)32, La educación de los niños33 ou La «Pantómetra» do Padre 
Sarmiento (1991)34.

Por outra banda, as noticias sobre a súa vida e algunhas circunstancias que 
se relatan nos 660 pliegos, así como varias reflexións e afirmacións de diverso 
tipo que nesta obra se conteñen, foron recollidas en numerosos estudos sobre 
Martín Sarmiento. Quizais o aproveitamento máis intensivo neste sentido, con 
abundantes citas da Obra, foi o que realizou un dos máis insignes sarmentistas e 
ata hoxe o seu principal editor, o profesor José L. Pensado, no estudo titulado Fray 
Martín Sarmiento, testigo de su siglo, no que fai seguido referencia ás numerosas 
observacións sobre a sociedade do seu tempo que Sarmiento deixa caer ao longo 
dos 660 pliegos (1995: 31-60). Pero Pensado, que se dedicou a afondar na produ-
ción do noso erudito durante décadas e foi editor de boa parte dos seus escritos 
filolóxicos, non chegou a enfrontarse coa publicación da «gigantesca obra», «obra 
imponente» (idem: 31). Tampouco o tentou outro sarmentista ilustre, biógrafo, 
estudoso e editor da súa obra pedagóxica, o profesor berciano José Santos Puerto. 
Por tanto, aos case 260 anos do inicio da súa redacción, sentimos unha profunda 
satisfacción cando por fin puidemos ofrecer por primeira vez a edición do seu 
oceánico texto completo.

32 López Peláez 1897. Reproduce os §3406-3450 e §3691-3703 do tomo III da Obra.
33 Tamén coñecido baixo o título «Educación de los niños» ou «De la educación de los niños» (Arquivo do 

Mosteiro de Silos, ms. 73/B), títulos dados á sección formada polos §4480-4596, que foron editados en 
1931 e 1953 (véxase nota 31). O asunto é retomado nos §6123-6632.

34 Basanta Campos 1991. Reproduce os §6476-6531, do tomo V e último da obra.
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Sobre el Padre Martín Sarmiento, gallego de pro donde los haya, se ha escrito 
mucho y se han publicado muchos trabajos biográficos y literarios1. Teniendo en 
cuenta su figura, saber e importancia, no es para menos. Sin embargo, hasta ahora 
nadie se ha preguntado por qué un gallego fue a tomar el hábito benedictino al 
monasterio de San Martín de Madrid, habiendo tan notables monasterios de la 
misma orden en Galicia, singularmente los de San Martín Pinario de Santiago de 
Compostela, San Salvador de Celanova y San Julián de Samos. Tampoco quiénes 
fueron sus maestros. Estos dos temas son los que vamos a abordar nosotros aquí.

¿POR QUÉ EL PADRE SARMIENTO TOMÓ EL HÁBITO EN MADRID 
Y NO EN GALICIA?

Según él mismo nos dice, el Padre Sarmiento nació el 9 de marzo de 1695 y 
fue bautizado el día 19 del mismo mes con los nombres de Pedro y José2. Pero, 
sospechosamente, no dice nunca el nombre del pueblo donde nació, aunque sí 
dice muchas veces que es gallego y de Pontevedra. El Padre Avalle, en su elo-
gio fúnebre, dice que, «según los avolorios, con sus justificaciones que tuve a la 
vista», nació casualmente en Villafranca del Bierzo —donde entonces trabajaba 
su padre, que era arquitecto— y que a los cuatro meses su familia se trasladó a 
Pontevedra3. Sin embargo, el acta del libro del Consejo de San Martín de Madrid 
donde se anota su recepción en el monasterio dice que era natural de San Juan 
de Cerdedo4. No obstante, como sabemos que esta consignación fue hecha antes 
de recibir las informaciones documentales fehacientes, el secretario del Consejo 

1 Pensado 1972 y 1974; Santos Puerto 2002.
2 Rectificamos ahora los datos del mes y día del bautismo del Padre Sarmiento, que se hallan en Zaragoza 

Pascual 1984a: 202 y en otros lugares, porque los tomamos del epitafio del Padre Sarmiento, que pone el 
5 idus decembris, que es el 9 de diciembre de 1695 (Avalle 1773: 48).

3 Avalle 1773: 10.
4 Dice el acta: «En dicho consejo su Rvma. propuso para el hábito de monje de este dicho monasterio a 

D. Pedro García, natural de San Juan de Zerecedo en el reino de Galicia, hijo legítimo de Alonso García 
y de Clara de Balboa y Sarmiento, naturales de dicho lugar y hoy vecinos de la Villa de Pontevedra, en el 
dicho reino de Galicia, el cual fue examinado en público consejo, y habiéndose votado por habas blancas 
y negras quedó aprobado y admitido a dicho hábito por todos los votos, nemine discrepante». Biblioteca 
Nacional, ms. 13284, f. 199r. Cf. Crespo 1972; Rodríguez Fraiz 1972.
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lo consigna, sin duda, por la relación hecha por el mismo postulante Sarmiento. 
Como es sabido, los padres de Sarmiento fueron el arquitecto Alonso García 
Gosende y su esposa, Clara Balboa Sarmiento, burgueses al servicio del rey. A los 
cuatro meses de vida, Pedro se trasladó con sus padres a Pontevedra, tal como 
dice el Padre Avalle5, donde estudió gramática con los jesuitas en su Colegio de 
la Concepción de Nuestra Señora y del Buen Consejo6.

Su primer contacto con los benedictinos fue a los siete años, en el monasterio 
pontevedrés de San Pedro de Tenorio, a mediados de octubre de 1702. Estuvo 
allí refugiado cuando la armada angloneerlandesa hizo diversas incursiones por el 
territorio y hundió en Redondela la flota española que venía de las Américas car-
gada de oro7. Por aquel entonces era abad del monasterio de Tenorio el Padre Fray 
Benito de Losada (1701-1705), profeso de San Martín de Santiago, de donde 
también fue abad8. Alguno dice que el Padre Sarmiento estudió humanidades 
en el monasterio de San Salvador de Lérez, pero no sabemos cuándo9. Lo que sí 
sabemos es que Sarmiento salió de Pontevedra el 3 de mayo de 1710 para tomar 
el hábito en la abadía de San Martín de Madrid, donde efectivamente lo tomó 
el día 20 del mismo mes10 y profesó el 24 de mayo de 171111. El Consejo del 
monasterio designó para que hiciera sus informaciones de limpieza de sangre y 
de vita et moribus al Padre Francisco de Oxea, abad de Lérez12.

5 Avalle 1773: 10.
6 VV. AA. 1993.
7 Dice Sarmiento: «A mediados de octubre, quemó el Inglés la flota de Vigo, en Redondela; y las 40 monxas 

de Santa Clara de Pontevedra huyeron a Tenorio, y yo con ellas» (Santos Puerto 2002: 74).
8 Zaragoza Pascual 1995: 279.
9 Galitó Pubill 1983: 287.
10 Biblioteca Nacional, ms. 13284, f. 199r.
11 Santos Puerto 2002: 69.
12 Dice el acta del Consejo del Monasterio de San Martín de Madrid: «Y asimismo S. Rvma. propuso se 

diese comisión en toda forma al Padre Maestro Fray Francisco Oxea, abad de San Salvador de Lérez, 
para que haga las informaciones de moribus et vita y limpieza del dicho D. Pedro García. Y habiéndose 
también votado por habas blancas y negras, salieron todos los votos blancos, con que quedó dicho Padre 
Maestro Fray Francisco Oxea aprobado por comisario de las dichas informaciones» (Biblioteca Nacional, 
ms. 13284, f. 199r). El Padre Francisco Oxea —distinto de su homónimo abad de Tenorio y de San Isidro 
de Dueñas— era natural de Sandiás (Ourense) y profeso de Samos. Fue abad de Lérez (1709-1713), 
visitador general (1713-1717), abad de Samos (1725-1729), teólogo de la Junta de la Inmaculada, maestro 
y definidor general (1729-1731). Murió en 1731 (Zaragoza Pascual 1994: 422).
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Dicho esto, vamos a ver cómo eran recibidas las vocaciones benedictinas en la 
Congregación de Valladolid en los siglos xvii-xix. En primer lugar, los candidatos 
seguían el ejemplo espiritual de Abraham, a quien Dios mandó: «Deja tu tierra 
y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré» (Gn 12,1). Pero la razón 
práctica era otra. Las influencias, cercanías, empeños y dádivas de familiares y 
amigos influían en los abades a la hora de aceptar candidatos al hábito. Tanto era 
así que el abad general Fray Anselmo Gómez de la Torre, en su carta circular de 
1685, se quejaba de que los abades «admiten novicios a bulto, sin examen de su 
capacidad, latinidad y espíritu, contra todo lo dispuesto en el capítulo 58 de la 
Santa Regla y contra toda razón divina y humana». Y añadía más: que la culpa de 
ello era «porque quien le recibía [el hábito] era de la patria del que le daba o por 
favores de seglares», y rogaba:

Ruego a VV. Padres que con su desapasionado y santo celo me ayuden a desterrar del 
paraíso de nuestra Sagrada Religión cualesquiera mortíferos silbos con que tal cual 
serpentina y diabólica lengüecilla haya tentado dividir, enconar y envenenar los ánimos 
religiosos habitadores de este sagrado paraíso, que debemos tener por nuestra única patria 
y vivir en él en paz y caridad como verdaderos hermanos […] Todos descendemos y somos 
de una misma tierra. No pierda pues, ni gane nadie, por haber nacido en esta o en aquella, 
sino por su mal o buen obrar13.

Por otra parte, afirmaba que «la otra causa de admitir a nuestro santo hábito y 
enviar después a estudios sujetos no idóneos suele ser el favor de seglares». Efecti-
vamente, de admitir los abades al hábito a los de su propia tierra, resultaba a veces 
que la mayor parte de una comunidad era natural de fuera de la región donde 
estaba el monasterio, como pasó en Montserrat, donde a menudo había más 
monjes castellanos que naturales de la Corona de Aragón14, lo cual fue causa de 
muchas desavenencias entre los monjes, que motivaron diversas visitas canónicas 
extraordinarias15. En 1641 se expulsó a los monjes no catalanes de Montserrat, 

13 Archivo Histórico Nacional, sec. de clero, lib. 5871, leg. 1358, publicado en Zaragoza Pascual 1982: 
356-359.

14 Cf. Zaragoza Pascual 1984a: 116-118.
15 Una de ellas apostólica, en 1586. Cf. «Visita apostólica de Montserrat» (Zaragoza Pascual 1982: 196-198).
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que se fueron a Madrid y allí fundaron el monasterio de Montserrat16. Lo mismo 
se repitió en 170817.

De ahí que la Congregación de Valladolid hubo de buscar remedios para 
obviar estas dificultades. Para ello, en 1661 dividieron la congregación en tres 
distritos, a saber: distrito de Campos, distrito de Rioja y distrito de Galicia18. Vale 
decir que también los cistercienses observantes dividieron su congregación en tres 
partidos —gallegos, asturianos y montañeses de Burgos— hasta 1738, cuando 
establecieron cuatro partidos, a saber: Galicia, Campos, Castilla y Naciones19.

También los benedictinos quisieron añadir un cuarto distrito. Así se propuso 
en el capítulo general de 1741, donde el Padre Sarmiento había presentado una 
«Carta directiva sobre la reforma y gobierno de la religión benedictina»20. Sin 
embargo, no fue hasta el siguiente capítulo general, de 1745, al que también 
asistió el Padre Sarmiento, cuando el abad general saliente, el Padre Maestro Fray 
Anselmo Mariño, que era de Pontevedra21, presentó una proposición para dividir 
la congregación en cuatro partidos.

El célebre Padre Benito Feijoo era contrario a esta división cuatripartita, según 
manifiesta en una carta de 37 páginas dirigida al abad general, fechada del 27 de 
agosto de 1745, porque dice que con ella se dividirían los ánimos; disminuiría el 
amor fraterno y la congregación semejaría cuatro congregaciones distintas; en los 

16 Zaragoza Pascual 1982: 171-182; 1996b, donde se explica detalladamente la expulsión de los monjes y 
la fundación del monasterio de Montserrat de Madrid.

17 Zaragoza Pascual 1984a: 78-79.
18 El distrito de Campos comprendía los territorios de los monasterios de Valladolid, Sahagún, Carrión de 

los Condes, León, Eslonza, Sopetrán, Dueñas, Espinareda, Montes, Salamanca, San Martín de Madrid, 
Sevilla, Montserrat de Madrid y El Bueso (Valladolid). El distrito de Rioja comprendía los monasterios de 
Oña, San Juan de Burgos, Cardeña, Arlanza, Silos, Obarenes, Nájera, San Millán de la Cogolla, Valvanera, 
Montserrat, Irache (Navarra) y Sant Feliu de Guíxols (Girona). El distrito de Galicia comprendía los 
monasterios de Santiago, Celanova, Samos, Ribas de Sil, Poio, Lourenzá, Lérez, Tenorio, Corias, Oviedo, 
Celorio, Cornellana, Obona y Villanueva, así como los de monjas de San Paio de Antealtares, San Pelayo 
y Nuestra Señora de la Vega, de Oviedo (Constituciones de la Congregación…, 1671, ff. 37r-38r). Cf. 
Zaragoza Pascual 1982: 261.

19 Saavedra 2021: 35, 36-42 y 60-61.
20 «Carta del Rmo. Sarmiento al Rmo. Mariño electo en el capítulo general de 1741, sobre reforma y 

gobierno de la Religión benedictina». Cf. Galitó Pubill 1983.
21 El Padre Anselmo Mariño era natural de Batalláns (Pontevedra) y fue profeso y abad de Sahagún, lector 

de artes de Irache y de teología en Salamanca, regente y abad de Eslonza, visitador general y abad general 
(1741-1745). Murió en Sahagún en 1747. Cf. su biografía completa en Zaragoza Pascual 1984a: 147-150.
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monasterios habría tantos grupos como provincias; y para repartir los cargos cada 
cuatro años no siempre habría en un partido sujetos preparados para todos y 
cada uno de ellos. Sin embargo, sí se inclinaba por la alternativa de partidos en el 
generalato y en la recepción de los novicios, pero quería que las abadías, cátedras, 
púlpitos y cargos de administración económica se diesen no por provincias, sino 
a los mejor preparados22. En cambio, el sabio Padre Bernardo Vela decía que 
la división era muy a propósito para alcanzar la paz en las comunidades23. No 
obstante, sabemos que más tarde algunos monjes asturianos se quejaron de que 
en muchos años no había habido un abad general asturiano24.

En este capítulo general de 1745 fue elegido abad general el catalán y profeso 
de Montserrat (Barcelona) Fray Plácido Cortada —que luego sería abad de San 
Martín de Madrid (1749-1753)—, favorable a la división, con el intento de reu-
nir los monasterios dispersos geográficamente, cuya cabeza sería, naturalmente, 
por su importancia, su monasterio de Montserrat25. Así, en el mismo capítulo se 
nombró una comisión formada por ocho monjes que fue la encargada de llevar a 
cabo la división de la congregación en cuatro partidos, que se llamaron Galicia, 
Campos, Rioja e Indiferentes. En adelante, en cada monasterio tenía que haber 
una cuarta parte de monjes naturales de cada uno de estos cuatro partidos, lo cual 
se debía tener en cuenta en la admisión de los postulantes y en la distribución de 
los oficios del monasterio, que habían de ser repartidos cada cuatro años entre 
los monjes naturales del mismo partido que el abad general de turno, siguiendo 
el orden de partidos: Galicia, Campos, Rioja e Indiferentes.

22 Benito Feijoo, «Carta», en el Archivo Diocesano de Zamora, ms. s. n., ff. 209-212v; y en el archivo del 
monasterio de Silos, ms. 173, 55-94 (copia). Publicada en Fernández Ortiz / Olay Valdés 2021.

23 Relación de los hechos del Capítulo General de 1745 y breve exposición sobre lo acordado en él, ff. 209r-212r. 
El Padre Maestro Fray Bernardo Vela Miguel, natural de Mayorga de Campos (Valladolid) y profeso de 
Sahagún, fue pasante de artes de Celorio (1721-1725), lector de vísperas (1725-1729) y de tercia de 
teología (1729-1733) y abad de Salamanca (1733-1737). Murió en 1748, con fama de buen teólogo, 
historiador, poeta, políglota y orador sagrado (Zaragoza 2012a: 358-359).

24 Zaragoza Pascual 1989.
25 Era natural de Terrassa (Barcelona) y profeso de Montserrat (Barcelona), donde había tomado el hábito 

el 18 de junio de 1698. Fue predicador de Montserrat (1709-1721) y predicador general, vicario de 
la parroquia de Monistrol de Montserrat (1725-1729) y abad de Bages (1729-1737) y de Montserrat 
(1737-1741), además de definidor general (1741-1745), abad general de la congregación (1745-1749) y 
abad de San Martín de Madrid (1749-1753). Murió en 1756. Cf. su biografía en Zaragoza Pascual 1984a: 
151-155, con las variaciones de ahora.
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Esta división, que fue aprobada por sesenta votos a favor y dieciséis en contra, 
debía comenzar a ponerse en práctica en el siguiente capítulo general de 1749, 
empezando por el partido de Galicia26. De hecho, se ha conservado una exposi-
ción de 1745 sobre la distribución equilibrada de hábitos entre los partidos27. No 
obstante, esto ya se usaba desde 1661, pues en los capítulos generales todos los 
cargos de general, abades, definidores, etc., que eran cuatrienales, eran todos 
naturales de un mismo partido. Es lo que se observaba en el tiempo de la toma de 
hábito del Padre Sarmiento. Así, vemos que en San Martín Pinario en 1708 se dio 
el hábito para monjes sacerdotes a tres postulantes, uno de Rioja y dos de Galicia; 
en 1709 a uno de Rioja; y en 1710 a uno de Campos, a dos de Galicia y a uno 
de Rioja28. Lo mismo se observa en los grandes monasterios como Montserrat, 
Oña, Nájera, Sahagún, Silos y Valladolid29.

Respecto al Padre Sarmiento, sin descartar que la elección del monasterio de San 
Martín de Madrid fuera por indicación de sus padres, que estaban al servicio del 
rey, lo normal era que el abad de un monasterio pidiera a otro abad amigo o cono-
cido del distrito del cual necesitaba un novicio que le enviara a algún postulante 
bien preparado30. En el caso del Padre Sarmiento no podemos descartar que no le 
admitieran en algún monasterio gallego a causa de su físico poco agraciado. Aun así, 
seguramente fue por causa de la tripartita que la admisión de candidatos al hábito 
había de ser proporcional y turnante entre los distritos de Galicia, Campos y Rioja.

Así, vemos como en San Martín de Madrid, en tiempos del noviciado del 
Padre Sarmiento, tomó el hábito en 1709 Juan Felipe de Llanos, natural de 
Cifuentes (Asturias). En 1710 lo tomaron Felipe Cornejo, natural de Frómista 
(Palencia), que dejó el hábito; Martín Sarmiento (Pedro García Balboa Sarmien-
to), de Pontevedra; y Manuel García Sedano, que al parecer no profesó. En 1711 
tomaron el hábito José Balboa, natural de Santa María de Montán (Lugo)31; 

26 Actas de los Capítulos Generales de la Congregación de Valladolid, vol. III, ff. 115v-119r. Cf. Zaragoza Pascual 
1984a: 150-153.

27 Se guarda en el Archivo Histórico Nacional, sec. de Clero, leg. 7717.
28 Zaragoza Pascual 1991a.
29 Zaragoza Pascual 1991b: 362; 1993b: 428-429; 2012b: 376-377; 2013: 338-339; 1990: 407-408; 1996b: 

114-115.
30 Muchos abades se conocían desde los colegios y al acabar sus cursos se hacían mutuas cartas de hermandad 

para aplicarse sufragios. Cf. Zaragoza Pascual 2008a.
31 Fue abad general de la congregación. Murió en 1771. Cf. su biografía en Zaragoza Pascual 1984a: 167-172.
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los «campesinos» Benito (Martín) de Vallejo, natural de Cara, y Bernardo de la 
Cuesta, natural de Hinojedo; Antonio Méndez de la Graña, natural de Santa 
Eulalia de Oscos (Asturias); y Juan Aparicio Campanera, natural de Colmenar de 
Oreja (Madrid). En 1712 lo tomaron dos: Eugenio (Juan) de Quevedo, natural 
de Bárcena (Burgos), y el organista Bartolomé Zarroquín, de Santo Domingo de 
la Calzada (Rioja)32.

Como se puede ver, en estos años, entre 1709 y 1712, se dieron una decena 
de hábitos, porque el monasterio de San Martín de Madrid quería hacerse abadía 
independiente de la de Silos, de la que había sido priorato, y como tal tenía el 
derecho de alternativa en la elección de abad y de visita, así como de mantener 
en ella a ocho profesos de Silos33.

Desde luego que el postulante podía pedir ingresar en un determinado monas-
terio, pero como a menudo no había plaza vacante para uno del partido de su 
procedencia, y por ello a veces se había de esperar años para poder entrar, los aba-
des enviaban a los candidatos a otros monasterios, si el candidato aceptaba. Tras 
la licencia del abad general y el examen de su limpieza de sangre, vita et moribus, 
preparación y capacidad del postulante, le daban el hábito, aunque a veces, como 
en el caso del Padre Sarmiento, la investigación se hiciese después de la toma de 
hábito, pero siempre antes de la profesión. Así, el Padre Sarmiento, aprovechando 
la oportunidad que se le brindaba, aceptó ingresar en San Martín de Madrid, ya 
que sin duda solo por su voluntad no hubiera dejado Galicia. El abad que dio el 
hábito a Martín Sarmiento y que quizás fue el que pidió algún candidato gallego 
a los abades de San Pedro de Tenorio, San Juan de Poio o San Salvador de Lérez, 
que eran los monasterios más cercanos a Pontevedra, fue el Padre Maestro Fray 
Juan Bautista Lardito (1709-1713)34.

32 Todos estos datos, tomados del Libro del Consejo del Monasterio de San Martín de Madrid (1659-1782), 
Biblioteca Nacional, ms. 13284, fueron publicados por Zaragoza (1993d: 403-405) con las modificaciones 
de ahora.

33 Documentación varia, Silos, Archivo de la Congregación de Valladolid, vol. 37, ff. 156r-203r, 662, 629v, 
687r y 726r; vol. 21, ff. 214r-225v (impresos).

34 Era natural de Madrid. Profesó en San Martín de Madrid en 1665 y fue muchos años profesor de artes 
y de teología y catedrático de la Universidad de Salamanca, además de abad general de la congregación 
(1705-1709). Por ser partidario de los Austrias en 1711 fue desterrado de Madrid al monasterio de 
Arlanza, pero regresó pronto a Madrid, donde murió en 1723. Cf. su biografía en Zaragoza Pascual 1984a: 
45-60; 1988: 170-171.
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Sabemos que años más tarde, el 22 de abril de 1748, el Padre Sarmiento fue 
elegido por su comunidad abad de San Martín de Madrid para acabar el cuatrie-
nio del Padre Sebastián de Vergara, muerto el 6 de abril de 1748, es decir, hasta 
el capítulo general de 1749. Pero en este, como por razón de la alternativa de 
abad el elegido tenía que ser profeso de Silos, fue elegido para sustituirle el Padre 
Melchor Izquierdo35.

¿QUIÉNES FUERON LOS MAESTROS DEL PADRE SARMIENTO?

Veamos ahora quiénes fueron los maestros del Padre Sarmiento, sus profesores 
de filosofía y teología en los colegios de la Universidad de Irache (Navarra), San 
Vicente de Salamanca y San Pedro de Eslonza (León).

El Padre Sarmiento profesó el 24 de mayo de 1711 y, tal como estaba esta-
blecido, fue enviado a estudiar artes y teología a los colegios de la congregación 
para poder ser ordenado sacerdote. Así, en octubre del mismo año lo enviaron 
a estudiar artes (filosofía) a la Universidad benedictina de Irache, donde estuvo 
desde noviembre de 1711 hasta abril de 1714, siendo abad de aquel monasterio el 
Padre Fray Juan Moriz36, y donde cambió su apellido García por el de Sarmiento, 
porque un monje colegial más antiguo que él llevaba el mismo apellido, y no 
quiso tomar tampoco el de Balboa para que no lo confundieran con el Padre José 
Balboa, profeso también de San Martín de Madrid.

En Irache encontró como regente de estudios al Padre Maestro Fray José de 
Barnuevo, que después sería abad de San Martín de Madrid (1717-1721) y abad 
general de la congregación (1725-1729), además de obispo de Osma hasta su 
muerte (1730-1735), y quien dejó su rica biblioteca a Valvanera, así como una 
biografía manuscrita del venerable Fray Sebastián de Villoslada, abad de San 
Martín de Madrid, que se perdió37. También trató con el Padre Maestro Fray 

35 Zaragoza Pascual 1988: 173-174.
36 Vid. Zaragoza 2005b: 429-430.
37 Había sido maestro de estudiantes de Salamanca (1697-1701) y luego sería lector de tercia (1705-1709), 

regente (1709-1713) y abad (1713-1717) de Irache. Era natural de Deza y tras estudiar en la Universidad 
de Valladolid, donde regentó una cátedra de teología, había tomado el hábito en Valvanera el 8 de 
diciembre de 1685. El capítulo general de 1713 lo nombró maestro general (Zaragoza 2008b: 322).
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Juan de Arellano, lector de teología de tercia (1709-1713) y luego regente de 
estudios (1713-1717)38, y con el lector de teología de vísperas (1709-1711), el 
Padre Anselmo de la Torre, natural del Casar de Periedo (Cantabria) y profeso de 
Oña, que ya había sido lector de artes de Irache (1701-1705), lector de teología 
moral de San Juan de Burgos (1705-1709) y luego sería regente de Eslonza, y que 
murió en Oña y en opinión de santidad en 171239.

En la sección de artes el Padre Sarmiento tuvo como maestro de estudiantes 
al Padre Alonso Rodríguez, natural de Belver de Montes (Zamora) y profeso de 
Santiago, que había sido pasante (1697-1701) y lector (1701-1705) de Obona, 
así como lector de teología moral de Valladolid (1705-1709) y de Burgos, y luego 
sería procurador general de la congregación en Roma (1711-1721), abad de San 
Martín de Madrid (1725-1729), maestro general de justicia (1729-1733) y abad 
de Tenorio (1733-1737), donde murió en 173740. Como lector de artes tuvo al 
Padre Carlos Covarem (1709-1713), que tomara el hábito en el monasterio de 
Sant Feliu de Guíxols con su hermano Isidoro, estudiara en Irache (1696-1698) y 
fuera pasante de Lérez (1705-1709), y luego sería maestro de estudiantes de Sala-
manca (1713-1717), regente de estudios (1717) y abad de Eslonza (1717-1721), 
y secretario general de la congregación (1721-1723), en cuyo cargo murió en 
172341. Como maestro tuvo también al pasante Padre Andrés de Mata, natural 
de Requena (Valencia) y profeso de Santiago, donde había tomado el hábito el 
26 de setiembre de 1696, que había sido pasante de Espinareda y que después 
sería lector de artes (1713-1717) y de casos de moral en Valladolid y Santiago 
(1717-1721), en cuya Universidad se graduó. Además, fue regente de Eslonza 
(1722-1725), maestro (1725), abad de Espinareda (1729-1733) y definidor gene-
ral (1733-1737)42.

En su último año de filosofía en Irache, el Padre Sarmiento tuvo como regente 
de estudios al citado Padre Juan de Arellano y como lector de tercia de teología 

38 Tomara el hábito en San Millán de la Cogolla en 1684 y fue pasante primero de Ribas de Sil (1697-1701) 
y lector de casos de moral de Valladolid (1701-1705). En 1723 lo eligieron abad de Sant Feliu de Guíxols, 
cuyo cargo no aceptó a causa de la Guerra de Sucesión, y abad de Sevilla (1729-1731), donde murió en 
1731 (Zaragoza Pascual 1997: 323).

39 Zaragoza Pascual 1984b:639.
40 Zaragoza 2009: 324.
41 Zaragoza 2009: 324.
42 Zaragoza 2009: 324.

97

¿POR QUÉ EL PADRE SARMIENTO TOMÓ EL HÁBITO EN MADRID Y QUIÉNES FUERON SUS MAESTROS?



al Padre Plácido del Castillo, natural de Labastida (Álava) y profeso de Oña, que 
después fue lector de teología moral de Montserrat de Madrid (1693-1697) y de 
San Martín de Madrid, al tiempo que visitador general (1709-1713). Asimismo, 
fue tres veces abad de Oña (1697-1701, 1705-1709 y 1717-1721), definidor 
general y lector de tercia de teología de Irache (1713-1717), acompañado del 
abad general (1701-1703) y visitador general (1721-1722), en cuyo cargo murió 
en 172243. De lector de vísperas de teología tuvo al Padre Maestro José Cornejo, 
natural de Ponferrada (León) y profeso de Santiago, donde tomara el hábito en 
1692. Fue pasante de Ribas de Sil, pasante (1705-1709) y regente de estudios 
de Celorio (1709-1712), y lector de teología moral de San Claudio de León 
(1712-1713), y después sería regente de estudios y lector de Eslonza (1717-1721 
y 1725-1729), abad de Irache (1721-1725) y maestro general y abad de San-
tiago (1733-1737), donde murió el 21 de abril de 1742. Dejó algunas obras 
manuscritas44. También tuvo como maestro de estudiantes al Padre Fray Juan de 
Villamarín, natural de Piñor (Ourense) y profeso de Celanova, que había sido 
pasante de Celorio (1705-1709) y lector de Obona (1709-1713), y que, después 
de serlo de Irache, sería lector de vísperas de teología (1717-1721) y regente 
(1717-1721) de San Vicente de Oviedo, lector de teología moral de Valladolid 
y dos veces abad de Celanova (1725-1729 y 1741-1745), donde murió el 31 de 
enero de 174845. Como lector de artes tuvo al ya citado Padre Andrés de Mata 
y como pasante al Padre Íñigo Valoria, natural de Madrid y profeso de Oña, 
de donde fue abad (1729-1733). También fue lector de vísperas (1717-1721), 
regente de estudios y lector de prima (1721-1729) de Irache, y definidor general 
(1733-1737); luego vivió en Santo Toribio de Liébana (1737-1741) y finalmente 
fue abad de Eslonza (1741-1744), donde murió el 6 de marzo de 174446.

Acabados los cursos de filosofía en Irache a mediados de abril de 1714, el Padre 
Sarmiento regresó a Madrid, de donde salió en octubre del mismo año para estudiar 
los tres años de teología en el Colegio de San Vicente de Salamanca, de donde era 
abad el madrileño profeso de Santiago, el Padre Maestro Fray Manuel Navarro 

43 Zaragoza 2009: 320.
44 Zaragoza 2009: 324.
45 Zaragoza 2009: 324.
46 Zaragoza 2008b: 324-325.
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(1713-1717)47. Allí tuvo como regente de estudios (1713-1717) al que antes había 
sido maestro de estudiantes (1701-1709) y regente de Eslonza (1709-1713), y que 
luego sería abad de Salamanca (1717-1719), el Padre Maestro Fray Eugenio Galle-
go, natural de Villanueva de los Caballeros (Valladolid) y profeso de Samos, que 
fue pasante de Ribas de Sil y de Obona, así como licenciado y maestro en teología 
por Salamanca, en cuya Universidad fue catedrático de vísperas (1711-1712) y 
de prima de teología (1712-1719). Murió en 1719, con fama de bondadoso y 
buen teólogo48. Como lector de tercia (1713-1717) tuvo al Padre Fray Juan Anto-
nio de Haro y Pravia, que antes había sido pasante primero (1701-1705) y lector 
(1705-1709) de Ribas de Sil. Era natural de Pontevedra y profeso de Santiago. En 
1712 se licenció en teología en la Universidad de Salamanca e incorporó el grado 
de maestro alcanzado en la Universidad de Irache en 1711, donde fue catedrático 
de vísperas (1712-1719) y de prima (1719-1727) de teología, secretario del consejo 
del monasterio de San Vicente (1710-1711), lector de tercia (1713-1717) y de 
vísperas de teología (1721-1725), y dos veces abad (1719-1721 y 1725-1729) del 
colegio de Salamanca, donde murió el 8 de abril de 1729, con fama de buen teólogo 
y gran predicador, y algunos de sus sermones se imprimieron49. Como lector de 
teología de vísperas tuvo al Padre Maestro Fray Rosendo Casso, profeso de Celano-
va, que había sido pasante de Ribas de Sil (1693-1697), lector de artes de Celorio 
(1705-1709) y lector de teología moral de San Juan de Burgos (1709-1713), y que 
después lo sería de Montserrat de Madrid (1717-1719), además de abad de San 
Pedro de Montes (1719-1721) y procurador general de la congregación en Madrid 
(1721-1723), hasta que en 1723 Felipe V lo presentó para abad perpetuo de San 
Victorián de Asán, cargo que ocupó hasta su muerte el 25 de febrero de 1746, 
al mismo tiempo que el de abad presidente de la provincia cesaraugustana de la 
Congregación Benedictina Claustral (1743-1746)50.

El Padre Sarmiento tuvo también dos maestros de estudiantes. El primero fue 
el Padre Maestro Fray Miguel de Herce u Herze, que luego sería regente de estu-
dios (1717-1721). Nació en Calahorra (La Rioja), tomó el hábito en 1698 en San 
Pedro de Arlanza y fue pasante segundo del colegio de Espinareda (1709-1711) 

47 Zaragoza 2012a: 349-353.
48 Zaragoza 2005c: 311.
49 Zaragoza 2005c: 311.
50 Zaragoza 2005c: 311.
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y del de Salamanca, donde también fue secretario del Consejo (1711-1715) y 
maestro de estudiantes (1713-1717), y en cuya Universidad se graduó de bachi-
ller y licenciado en teología en 1715 e incorporó el título de maestro de Irache 
(1715). Fue asimismo catedrático de vísperas (1719-1727) y de prima de teología 
(1727-1737) de la Universidad salmantina y abad de Salamanca (1721-1725), 
definidor general (1729-1733), abad general de la congregación (1737-1741) y 
abad de San Martín de Madrid (1741-1745). Allí murió en 1757, querido de 
todos. Dejó diversos manuscritos teológicos en latín y castellano y varias copias 
de respuestas a consultas que le hicieron como miembro de los Reales Consejos 
de Castilla, de las Indias y de la Suprema Inquisición, así como sermones en latín 
y algunas poesías. Se perdió todo salvo los tres volúmenes del Tractatus Theologici 
juxta miram Patris Anselmi et D. Thomae doctrinam (Madrid, 1760 y 1765), que 
póstumamente publicó su sobrino don José de Herce Marín, canónigo de Jaén51. 
Como segundo maestro de estudiantes el Padre Sarmiento tuvo al ya mencionado 
Padre Maestro Fray Carlos Covarem.

Después de estudiar teología, los monjes solían ser enviados dos años al colegio 
de pasantes, llamado así porque en él pasaban (repasaban) todo lo estudiado ante-
riormente. También el Padre Sarmiento, en noviembre de 1717, fue enviado al 
colegio de pasantes de San Pedro de Eslonza (León), de donde era primer regente 
de estudios el citado Padre Maestro Fray Carlos Covarem52 y regente segundo el 
Padre Maestro Fray José Cornejo, natural de Ponferrada (León) y profeso de San-
tiago, donde había tomado el hábito en 1692. Luego había sido pasante de Ribas 
de Sil y pasante (1705-1709) y regente de estudios de Celorio (1709-1712), ade-
más de lector de teología moral de San Claudio de León (1712-1713), maestro 
de estudiantes y lector de vísperas de teología de Irache (1713-1717). Después 
de ser regente de estudios y lector de Eslonza (1717-1721), fue abad de Irache 
(1721-1725), segunda vez regente de Eslonza (1725-1729) y finalmente maestro 
general y abad de Santiago (1733-1737), donde murió el 21 de abril de 1742, 
dejando algunas obras suyas manuscritas53.

51 Zaragoza 2005c: 311-312.
52 Zaragoza 2005c: 311; 2007: 91.
53 Zaragoza 2007: 91.
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El Padre Sarmiento estuvo en el colegio de pasantes de Eslonza desde 1717 
a 1720, pero pasaba los veranos en Madrid. Estando en Eslonza se desplazó dos 
veces a Valladolid: una en 1719 para ser ordenado de diácono y otra en 1720 para 
ser ordenado presbítero. Cabe decir que en la Congregación de Valladolid los 
monjes ya formados y ordenados tenían la posibilidad de seguir dos carreras: la 
llamada escolástica (o de magisterio) o la expositiva (o de predicador). Tras doce 
años (tres cuatrienios) de enseñar o predicar, obtenían el título de paternidad 
con los honores y exenciones correspondientes y podían optar a ser maestros y 
predicadores generales.

Seguramente los superiores destinaron al Padre Sarmiento para la carrera de 
magisterio, pues en noviembre de 1720 fue enviado como pasante (profesor 
adjunto) al colegio asturiano de San Salvador de Celorio, donde era abad el 
Padre Maestro Fray José González, natural de Soria y profeso de Santiago, 
donde había tomado el hábito el 27 de marzo de 168054. El Padre Sarmiento 
estuvo en Celorio hasta mayo de 1721, cuando el capítulo general lo nombró 
pasante del colegio asturiano de Nuestra Señora de Obona, donde era abad 
(1721-1725) el Padre Maestro Fray Plácido Díaz, a quien había conocido en 
Madrid durante su noviciado, pues allí residía como lector de teología moral y 
procurador general del monasterio de Montserrat en la Corte (1711-1713)55. 
En aquel entonces la comunidad del colegio de Celorio constaba de veinte 
monjes estudiantes, dos legos, el lector y el pasante de artes, que era el Padre 
Sarmiento56. Hay quien dice que estuvo también en San Vicente de Oviedo, 

54 Había sido actuante de Salamanca (1689-1693), pasante de Ribas de Sil (1693-1696) y de Obarenes 
(1696-1697), lector de artes (1697-1698) y regente de estudios (1698-1701) de Irache, maestro de 
estudiantes (1701-1705) y regente de estudios de Poio (1705-1709) y de Oviedo (1709-1713), además 
de abad de Celorio (1717-1721), definidor general y lector de teología moral de Valladolid (1721-1725), 
abad de Oviedo, visitador general (1725-1729), abad de Santiago (1729-1733) y maestro general. Murió 
en 1740 (Zaragoza 2005a: 126).

55 El Padre Díaz era natural de Celorio y profeso de Montserrat de Cataluña, donde había tomado el hábito 
en 1687. Tras estudiar artes (1689-1692) y teología en Salamanca (1692-1695), fue pasante de Eslonza 
(1695-1697), de Ribas de Sil (1697) y de Espinareda; lector de artes (1700-1703), maestro de estudiantes 
(1704-1705) y lector de vísperas (1705-1708) y de tercia (1708-1711) de Poio; y lector de teología moral 
de León (1717-1721). Murió en 1728 (Zaragoza Pascual 1993b: 289, con la modificación actual de su 
apellido y demás datos).

56 Actas de los Capítulos Generales II, f. 618v (Zaragoza Pascual 1993c: 284).
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pero él no lo dice nunca57. Lo cierto es que estuvo un total de cinco años en 
Asturias, donde enseñó teología y predicó unos veinte sermones, según anota 
él mismo58.

Dejó definitivamente Asturias en junio de 1725, cuando viajó desde Oviedo a 
Madrid, pero antes visitó muchos lugares de Galicia, entre ellos Ribadeo, Mondo-
ñedo, Betanzos, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Tui o Ourense, así como León. 
Llegó a Madrid cuatro meses después, el 27 de octubre de 172559. Aquí se corta 
la carrera de magisterio del Padre Sarmiento, seguramente porque el capítulo 
general de 1725 le encargó, juntamente con los Padres Francisco de Berganza 
y Diego Mecolaeta, defenderse del doctor Juan de Ferreras, que desacreditaba 
los archivos de los monasterios, para lo cual formó parte de la comisión de seis 
monjes que se reunieron en San Martín de Madrid del 1 al 3 de junio del mismo 
año60. En 1726, en compañía del Padre Diego Mecolaeta, estuvo ordenando el 
archivo y la biblioteca de la catedral de Toledo61.

No debía de estar conforme con los estudios que se daban en los colegios 
de la congregación, porque en 1729 envió al abad general Fray Francisco de 
Berganza una «Planta Curiosa para adelantar los estudios de la Congregación 
benedictina»62. De hecho, no siguió el cursus del magisterio63, ni se graduó —que 
sepamos— en ninguna universidad, ni fue abad de ningún monasterio de la con-
gregación —fuera del suyo de Madrid—, ni tampoco tuvo cargo de mayordomo, 
maestro de novicios ni rector de ninguna de las dos tenencias de parroquia de 
San Martín de Madrid —a saber, San Ildefonso y San Marcos—, aunque, en 
verdad, su saber y prestigio superaban los cometidos de todos estos cargos. En 
1733 el Padre Sarmiento fue nombrado cronista general de la congregación en 

57 Galitó Pubill 1983: 287.
58 Santos Puerto 2002: 75, aunque Sarmiento no dice que estuvo en Obona.
59 Zaragoza Pascual 1984a: 75.
60 Zaragoza Pascual 1984a: 118.
61 El Padre Diego Mecolaeta era natural de Briones (La Rioja) y profeso de San Millán de la Cogolla, de 

donde fue abad (1737-1741). También fue predicador general y, por encargo del capítulo general de 1725, 
publicó una Disertación de el monacato de S. Millán de la Cogolla contra Juan Ferreras, que desacreditaba 
el origen tan antiguo de San Millán. Además, tradujo la Regla de San Benito. Murió en San Millán en 
1764 (Zaragoza 2000: 214-216; 1984: 494; 1987: 439).

62 Esta carta la publicó Santos Puerto (1998).
63 Cf. Constitución de la Congregación de Valladolid, en Constituciones de la Congregación… (1706: 

212-213, 216 y 312).

102

Ernesto Zaragoza Pascual



sustitución del Padre Fray Bernabé Iguín64, y lo fue hasta su muerte en 1772. 
Siéndolo, en 1735 propuso al abad general de la congregación «el modo de hacer 
un cuerpo diplomático benedictino», que años más tarde, en 1755, hizo suyo la 
Real Academia de la Historia con miras a realizar una diplomática española65.

Por encargo del capítulo general de 1736 publicó como anónima, sin lugar ni 
fecha de impresión, una obra histórico-monástica, que intituló: Motivos legales 
que reverentemente expone a la alta censura la Congregación Benedictina de estos 
Reynos de España, unida a su monasterio de San Benito el Real de Valladolid, en 
respuesta a la real cédula del ocho de noviembre de 1735 y demostración de los títulos 
con que se eligen superiores regulares de sus monasterios. Esta obra resume la historia 
de cada abadía y la documentación que tenía respecto a la elección de sus abades 
y constituye un arsenal de datos históricos tratados con gran competencia diplo-
mática y crítica sagaz.

Más tarde, el 7 de mayo de 1750, fue nombrado por el rey Fernando VI Cro-
nista Mayor de Indias (1750-1755), de cuyo cargo tomó posesión el 13 de junio 
de 175066. Este cargo le dio más libertad para viajar por Galicia y para consultar 
a sabios y bibliotecas. Así, el 5 de mayo de 1754, anota: «[S]alí de Madrid para 
Pontevedra a divertirme en Galicia en compañía del Mtro. Marín»67. Regresó a 
Madrid el 27 de noviembre de 175568.

64 Era natural de Arévalo (Ávila) y profeso de Valladolid, de donde fue abad en dos ocasiones (1709-1713 y 
1733-1737). Murió en 1748, con fama de muy versado en paleografía y diplomática (Zaragoza Pascual 
1992: 120-121).

65 Zaragoza Pascual 1984a: 204. Así lo dice el Padre Sarmiento en otra carta que escribió al abad general, 
fechada el 25 de junio de 1770 (cuyo original se guarda en el archivo del monasterio de Silos, ms. 734, 
f. 21), publicada por Andrés (1924: 101-109) y Galitó Pubill (1983: 296-304).

66 Zaragoza Pascual 1984a: 119-121.
67 El Padre Marín era Fray Benito Marín Ximénez, natural de Calahorra (La Rioja), que profesó en el 

monasterio de Lourenzá el 29 de septiembre de 1708 y se graduó en Salamanca, donde ocupó las cátedras 
universitarias de vísperas (1727-1737) y de prima (1737-1744) de teología. Fue también definidor general 
(1729-1733), regente de estudios (1733-1737), dos veces abad de Salamanca (1729-1733 y 1737-1741) 
y una de Montserrat de Madrid (1745-1748), así como examinador sinodal del obispado de Salamanca y 
miembro del Consejo Real. Fernando VI lo presentó para obispo de Barbastro en 1747. Fue consagrado 
en el monasterio de Montserrat de Madrid, apadrinado por el marqués de la Ensenada, quien lo propuso 
para el cargo de presidente de la Real Junta de Contribución y en 1750 lo presentó para el obispado de 
Jaén. Murió en 1769, con fama de buen teólogo, excelente predicador y limosnero. Cf. Zaragoza 2012a: 
356-357.

68 Santos Puerto 2002: 78.
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En 1758 escribía el Padre Sarmiento: «Apestado de moscones que me cen-
suraban porque no salía de casa, y porque no imprimía mis escritos, escribí 10 
pliegos con el título El porqué sí y porqué no»69. De hecho, fue un autodidacta 
que dedicó toda su vida a leer y escribir, aunque publicó poco, para no tener que 
defenderse de las críticas de sus contrarios70, pero tenía a su uso una biblioteca 
de casi siete mil libros catalogados. Escribió de casi todo, era como una enci-
clopedia viviente. Todo lo investigaba, especialmente historia civil y eclesiástica 
de España, arquitectura, arqueología, numismática, historia natural, antro-
pología, geografía, diplomática, arte, filología, música, poesía, genealogía, 
antropología, religión, lenguas clásicas… Estaba enamorado de la lengua gallega, 
de la cual recogió abundante vocabulario en sus viajes a Galicia. Catalogó diversas 
bibliotecas eclesiásticas —como la de la catedral de Toledo— y de particulares.

Se comunicó con los mejores científicos de su tiempo. Salía muy poco del 
monasterio y cuidaba poco de su aspecto físico y de las convenciones sociales, 
pues huía de las visitas de cortesía, las antesalas, los convites, los honores —pues 
rehusó ser socio de honor de varias academias— y los cumplidos, por lo que era 
tenido por insociable, descortés y misántropo. Sobre todo, aborrecía contestar 
cartas y leerlas, porque decía que era una pérdida de tiempo71. Sin embargo, 
recibía todos los domingos por la mañana y un rato por la tarde, y mostraba en 
su conversación animada ser un ingenio agudo, de imaginación brillante, buena 
memoria y conocimientos enciclopédicos, de tanto como había leído, además 
de ser un estupendo políglota y escritor de una viveza y galanura tales que fue 
admiración de la Corte. Se le considera el primer naturalista gallego, prodigio de 
erudición, observador finísimo y trabajador infatigable72.

Toda esta riqueza intelectual contrastaba con su figura, pues, a diferencia del 
Padre Feijoo, era «de estatura menos que mediana, el cuerpo grueso, el pecho 
ancho, los brazos cortos, las manos carnosas, el cuello casi ninguno, la cabeza 
enorme, redondeada y no muy abundante de pelo, la frente espaciosa, la nariz 

69 Santos Puerto (2002: 78 y 89) dice que se publicó en el Semanario Erudito de Valladares, tomo VI, Madrid, 
1787. Véase, más recientemente, Sarmiento 1988; Ameneiros Rodríguez 2022.

70 Véase casi toda su bibliografía en Zaragoza Pascual 1984a: 200-203 y 510-515 (que hay que poner al día) 
y Santos Puerto 2002: 69-75.

71 Escribió a Ponz: «No hay en el mundo cosa para mí más repugnante que escribir cartas» (Ponz 1773: 290).
72 García Tato / Valdés Hansen 2022.
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chata, los ojos chicos encogidos, pero llenos de viveza, la barba redonda, la boca 
grande y la voz de no muy simpático timbre». No obstante, era de naturaleza 
robusta, ya que nunca tuvo enfermedad alguna, fuera de la última. Fue un pozo 
de ciencia y su deseo de saber no tenía límites. Fue amigo, defensor y colaborador 
del también gallego de pro el Padre Benito Jerónimo Feijoo, una de las glorias 
más grandes de la Ilustración española y de la Congregación de Valladolid, a 
quien ayudó en la sombra, pues cuidaba de la impresión de sus obras en Madrid.

Sarmiento fue nombrado capellán de la memoria que doña Catalina de Norie-
ga y Tapia fundó en la capilla del Santo Cristo de los Milagros, de la iglesia 
abacial de San Martín de Madrid, el 23 de setiembre de 174473. Por eso, cuando 
murió el Padre Sarmiento el 7 de diciembre de 1772, fue enterrado en esta capilla 
del Santo Cristo, en cuya sepultura pusieron un elogioso epitafio grabado por 
el famoso escultor gallego Felipe de Castro74. Su oración fúnebre la escribió y 
pronunció el Padre Fray Anselmo Avalle el 7 de febrero de 177375. Su tumba 
desapareció al ser arrasado el monasterio para hacer una plaza pública tras la 
exclaustración de 1835.

73 Zaragoza Pascual 1984a: 140.
74 El epitafio decía: «d.o.m. / martinus sarmiento / gallaicus monachus / benedictini [sic] congreg. 

vallisolet. olim abbas rivi-.populensis / suae congrega. indiar. q. / chronographus / linguarum 
peritia, moribus, / scientiaq. ubique clarus. / natus v. id decemb. m.dc.xcv./ denatus matrit. vii. 
id. decembris. m. dcc-lxxii./ h. s. e. / rjp. / f.bernardus gayosus abbas, cum / monachis s. martini. 
fratri suo/ dilectissimo» (Zaragoza Pascual 1984a: 202; Avalle 1773: 48). De aquí tomamos en todos 
nuestros escritos su fecha de nacimiento, que ahora hemos cambiado por la que anota el mismo Padre 
Sarmiento en su curriculum (cf. Santos Puerto 2002: 74).

75 Cf. Avalle 1773.
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Constituciones de la Congregación de nuestro glorioso padre san Benito de España e Inglaterra, Madrid, 1671.
Constituciones de la Congregación de nuestro glorioso padre san Benito de España e Inglaterra, Madrid, 1706.
Libro de actas de los padres del Consejo de este Monasterio de San Martín de Madrid (1659-1782), Madrid, 

Biblioteca Nacional, ms. 13284.
Relación de los hechos del Capítulo General de 1745 y breve exposición sobre lo acordado en él, Zamora, Archivo 

Diocesano, ms. s. s.
Visita apostólica de Montserrat, en el monasterio de Silos (Burgos), Archivo de la Congregación de San Benito 

de Valladolid, Sección de Ms. Varios, ms. 19.

RefeRencias bibliogRáficas

Ameneiros Rodríguez, Rocío (2022): «Vida literaria de Martín Sarmiento. Orden y redacción bibliográfica», 
Estudios Mindonienses, 35, 57-130.

Andrés, Alfonso (1924): «Proyecto de una diplomática española en el siglo xviii», Cuadernos de Trabajos de 
la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma, 5, 67-123.

Avalle, Anselmo (1773): Oración fúnebre, que el muy reverendo P. M. Fray Anselmo Avalle, predicador mayor 
del Real Monasterio de San Martin de Madrid, dixo el día 7 de Febrero de 1773 en las Honras que dicho 
Monasterio celebró à la buena memoria de su famoso hijo el Rmo. P. M. Fr. Martin Sarmiento, Madrid, 
Imprenta de Antonio Pérez de Soto.

Crespo, José (1972): «Apuntes para la genealogía del Padre Sarmiento», Cuadernos de Estudios Gallegos, 
XXVII, 343-351.

Fernández Ortiz Guillermo / Rodrigo Olay Valdés (2021): «Contribución al epistolario de Feijóo. Una 
carta inédita al general Lasanta (1755)», Cuadernos de Estudios Gallegos, 134, 307-336.

Galitó Pubill, Miquel (1983): «Comentarios a una carta del Padre Martín Sarmiento al General de la 
Orden», Nova et Vetera, Zamora, 16, 285-304.

García Tato, Isidro / Federico Valdés Hansen (2022): Vida y obra del Rvdmo. Padre M. Fray Martín 
Sarmiento (1695-1772), Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Pensado, José Luis (1972): Fray Martín Sarmiento, testigo de su siglo, Salamanca, Universidad de Salamanca.
Pensado, José Luis (1974): Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo xviii, Vigo, Galaxia.
Ponz, Antonio (1773): Viage de España, vol. II, Madrid, Ibarra.
Rodríguez Fraiz, Antonio (1972): «Los ascendientes del Padre Martín Sarmiento en Cerdedo», Cuadernos 

de Estudios Gallegos, XXVII, 7-43.
Saavedra, Pegerto (2021): La opulencia de los hijos de san Bernardo. El Císter en Galicia, c. 1480-1833, 

Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Santos Puerto, José (1998): «El primer texto reformista de Sarmiento: Planta curiosa sobre entablar el 

adelantamiento de los estudios de la congregación benedictina de España», Tempora, 1, 255-305.

106

Ernesto Zaragoza Pascual



Santos Puerto, José (2002): «Una Bio-Bibliografía actualizada de Martín Sarmiento: Catálogo de los pliegos 
(…) sobre diferentes asuntos», Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, 6, 69-95.

Sarmiento, Martín (1988): El porque sí y porque no. [Edición crítica, introdución e notas de Michel Dubuis, 
Nicole Rochais e Joël Saugnieux]. Oviedo / Lyon, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII / Université 
Lumière-Lyon II.

VV. AA. (1993): Historia de la Educación en España y América. La educación en la España Moderna. Siglos 
xvi-xviii, vol. II, Madrid, Ed. Morata / Ediciones SM.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1982): Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. Volumen 
IV (1613-1701), Burgos, Aldecoa.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1984a): Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. Volumen 
V (1701-1801), Burgos, Aldecoa.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1984b): «Necrologio del monasterio de Oña (1664-1793)», Hispania Sacra, 
XXXVI, 629-670.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1987): Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. Volumen 
VI (1801-1893), Burgos, Aldecoa.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1988): «Abadologio del monasterio de San Martín de Madrid (1594-1835)», 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXV, 151-182.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1989): «Reivindicación del generalato de la Congregación de Valladolid para 
los monjes asturianos (1760)», Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 132, 757-773.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1990): «Los monjes de Silos (1550-1829)», Studia Monastica, 32:2, 389-426.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1991a): «Libro de gradas de los monjes de San Martín Pinario de Santiago de 

Compostela (1502-1833)», Estudios Mindonienses, 7, 516-517.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1991b): «Monjes profesos de Montserrat (1493-1833)», Studia Monastica, 

33:2, 329-377.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1992): «Cronistas generales de la Congregación de San Benito de Valladolid», 

Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXIX:1, 89-126.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1993a): «Abadologio del monasterio de Santa María la Real de Obona 

(1511-1835)», Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 141, 269-302.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1993b): «Libro de gradas y profesiones del monasterio de Oña (1569-1834)», 

Studia Monastica, 35:2, 413-448.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1993c): «Profesores de los colegios benedictinos asturianos de Obona y Celorio 

(Siglos xvii-xix)», Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 139, 277-304.
Zaragoza Pascual, Ernesto (1993d): «Repercusiones de la Guerra de Sucesión en los monasterios de 

Montserrat y de San Martín de Madrid y sus libros de gradas (Siglos xvii-xix)», Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, XXXIII, 395-418.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1994): «Abadologio del monasterio de San Salvador de Lérez (siglos xvi-xix)», 
El Museo de Pontevedra, 48, 405-436.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1995): «Abadologio del monasterio de San Pedro de Tenorio (1543-1835)», 
El Museo de Pontevedra, 49, 265-292.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1996a): «Catálogo de monjes profesos del monasterio de San Benito el Real 
de Valladolid (1436-1831)», Studia Monastica, 38, 83-129.

107

¿POR QUÉ EL PADRE SARMIENTO TOMÓ EL HÁBITO EN MADRID Y QUIÉNES FUERON SUS MAESTROS?



Zaragoza Pascual, Ernesto (1996b): Historia del Real Monasterio de Montserrat de Madrid, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Monserrat.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1997): «Abadologio (1503-1835) y Libro de gradas (s. xvii-xix) del monasterio 
de San Benito de Sevilla», Studia Monastica, 39, 377-402.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2000): «Abadologio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos vi-xix)», 
Studia Monastica, 42, 185-223.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2005a): «Abadologio del monasterio de San Salvador de Celorio (siglos 
xi-xix)», Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 165, 105-136.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2005b): «Abadologio del monasterio de Santa María la Real de Irache 
(958-1839)», en VV. AA., Leyre, cuna y corazón del Reino, Yesa (Navarra), Abadía de San Salvador de 
Leyre, 155-204.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2005c): «Profesores del colegio benedictino de San Vicente de Salamanca 
(1589-1835)», Salmanticensis, LII, 287-341.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2007): «Profesores de los colegios benedictinos de San Benito de Zamora, San 
Isidro de Dueñas y San Pedro de Eslonza (siglos xvii-xix)», Compostellanum, LII, 73-114.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2008a): «Cartas de hermandad entre estudiantes benedictinos (1657-1758)», 
El Museo de Pontevedra, 62, 67-74.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2008b): «Profesores benedictinos del Colegio y Universidad de Irache (siglos 
xvi-xix)», en Luis Enrique Rodríguez San Pedro Bezares / Juan Luis Polo Rodríguez (eds.), Universidades 
hispánicas: colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna (I), Salamanca, Universidad de Salamanca, 
303-357.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2012a): «Abadologio del monasterio de San Vicente de Salamanca (siglos 
xiii-xix)», Salmanticensis, LVIII, 291-379.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2012b): «Gradas del monasterio de Santa María la Real de Nájera (1500-1833)», 
Studia Monástica, 54:2, 355-388.

Zaragoza Pascual, Ernesto (2013): «Libro de gradas del monasterio de Sahagún (siglos xvi-xix)», Studia 
Monástica, 55:2, 311-373.

108

Ernesto Zaragoza Pascual



 

«TODAS LAS ANTIGÜEDADES 
DE ESPAÑA DUERMEN AÚN 
EN LOS ARCHIVOS». UNHA 
ACHEGA AO ELEMENTO 
ANTICUARIO NO PADRE 
SARMIENTO
Xosé Antonio López Silva

DOI: 10.17075/eiems.2024.004





Indeed, history, so it has been contended,  
needs to be as convincing as fiction.

Sir Ronald Syme1

Os contidos histórico-anticuarios conforman un ámbito relevante e funcional no 
conxunto da obra de Martín Sarmiento (1695-1772). A diferenza doutros inte-
reses seus, como os matemáticos ou os botánicos, nos que el mesmo estableceu 
puntos de inflexión vitais como a viaxe a Galicia de 1745 para a súa dedicación á 
historia natural, a temática anticuaria, en cambio, eríxese como unha constante 
de traballo para o noso autor ao longo da súa vida2. Con todo, o anticuarismo 
no contexto hispánico do século xviii ofrece desenvolvementos e características 
peculiares que esixen partir duns presupostos rigorosos respecto da súa definición. 
Entendemos por anticuario a definición clásica pero lixeiramente esquiva ofrecida 
por Arnaldo Momigliano en 19503:

I assume that to many of us the word antiquary suggests the notion of a student of 
the past who is not quite a historian because: (I) historians write in a chronological 
order; antiquaries write in a systematic order: (2) historians produce those facts which 
serve to illustrate or explain a certain situation; antiquaries collect all the items that 
are connected with a certain subject, whether they help to solve a problem or not. 
The subject-matter contributes to the distinction between historians and antiquaries 
only in so far as certain subjects (such as political institutions, religion, private life) 
have traditionally been considered more suitable for systematic description than for 
a chrono-logical account. When a man writes in chronological order, but without 
explaining the facts, we call him a chronicler; when a man collects all the facts available 

1 Syme 1991: 180.
2 No seu Catálogo de los pliegos, anota Sarmiento baixo a data de 1745: «[L]levé conmigo un libro en 4° 

y en blanco para ir escribiendo en él mi Diario, y todos mis Viajes. Apunté todos los vegetales que veía, 
con sus nombres gallegos de frutos y frutas. Todos los pescados, conchas y mariscos. Todas las aves y 
animales. También me fecundé de muchas voces gallegas vulgares y el Diario ocupó 20 pliegos. […] con 
esta ocasión me aficioné infinito a la historia natural, a la Botánica y a la lengua gallega, y a averiguar el 
origen y etimología de cada voz gallega» (en Filgueira Valverde 1994: 128). Cf. Mariño Paz 2004: 390.

3 Para unha crítica deste artigo, vid. Herklotz 2007. Débese ter en conta a reelaboración das ideas iniciais 
de 1950, en particular en Momigliano 1984. Cf. Cornell 1995.
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to him but does not order them systematically, we set him aside as muddle-headed. 
(Momigliano 1950: 286-287)

Momigliano considera o labor do anticuario oposto ao do historiador, tanto 
nos seus obxectivos como nos seus métodos de traballo, xa que se dedica a unha 
«systematic collection of relics from the past» (Momigliano 1950: 285, n. 1.), con 
dúas finalidades claras: estudar as pezas para facer unha análise interpretativa e 
contextualizadora delas e, asemade, levar a cabo unha reconstrución material do 
pasado, aspecto que foi especialmente relevante durante o humanismo4. Como 
apunta José Remesal Rodríguez:

[L]a noción de anticuario como amante recogedor y estudioso de tradiciones y restos 
antiguos (sin ser, en cambio, un historiador) es uno de los conceptos más típicos del 
Humanismo y los anticuarios del siglo xv recompusieron la cronología, la topografía, la 
religión o el derecho romano. Pero no se denominaron a sí mismos historiadores, porque 
para ellos la historia romana ya estaba escrita por los propios historiadores romanos. 
(Remesal Rodríguez / Aguilera / Pons 2000: 13)

A primeira vista, Sarmiento parece encaixar axeitadamente na definición de 
Momigliano. Semella, así, un anticuario de estilo humanístico máis que un his-
toriador, xa que en moitas das súas obras fai uso dun conxunto variado de coñe-
cementos para estudar de xeito crítico materiais do pasado. Con todo, este estudo 
adoita estar vencellado de xeito directo coa análise historiográfica para propor-
cionarlle esta información primaria e, en xeral, servir de xeito máis ou menos 
amplo a unha revisión dos datos historiográficos tradicionais5. Do mesmo xeito, 
os enfoques «anticuarios» de Sarmiento aparecerán formando parte de metatextos 
en que realiza diversas reflexións sobre instrumentos anticuarios ou sobre a histo-
riografía como disciplina e a súa necesidade institucional e pedagóxica6.

Por iso, ante a tradicional e moitas veces aparente dicotomía entre o anticuario 
e o historiador, inclinámonos aquí por apoiar un certo eclecticismo respecto deste 

4 Mazzocco 2015: 121-125. Cf. Así mesmo, Momigliano 1950: 296 e ss.; 1984: 18 e ss. Do mesmo xeito, 
estes puntos de vista débense complementar con Enenkel / Ottenheym 2019.

5 Pereira 2002: 143 e ss.
6 Santos Puerto 2002b: 51 e ss.
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ámbito de traballo do Padre Sarmiento. Polo xeral, só desde un punto de vista 
conxunto histórico-anticuario podemos comprender os desenvolvementos do 
pensamento do noso autor arredor destes contidos. Ademais, a relevancia do pen-
samento historiográfico en Sarmiento, habitualmente destacado como elemento 
clave para a nosa comprensión da evolución intelectual do beneditino, cobra máis 
sentido se integramos as características do anticuarismo dentro do marco xeral 
dos estudos sobre a historia que el realiza ao longo da súa vida7.

Outros elementos apoian unha consideración ampla do anticuarismo, non só 
como elemento fornecedor de fontes primarias e datos, senón tamén polo feito 
de que Sarmiento está inmerso nunha tradición historiográfica que en España 
primou o uso do termo «antigüedades». No mundo clásico, dentro do discur-
so historiográfico tradicional, tiña cabida o subxénero coñecido en grego como 
Ἀρχαιολογία, traducido ao latín como antiquitates, que facía referencia a obras 
de temática histórica, normalmente referidas á historia dun territorio ou dunha 
localidade cun tratamento ex origine. Así podemos velo en autores como Dionisio 
de Halicarnaso ou Flavio Xosefo8.

O termo Antiquitates vinculado a este relato histórico desde as orixes cobra 
especial relevancia no ámbito hispánico coa Muestra de las Antigüedades de España 
(1498) de Elio Antonio de Nebrija9. A pesar de tratarse máis ben duns apuntamen-
tos de tipo indiciario para o desenvolvemento dunha obra historiográfica maior, 
en cinco libros, o certo é que ese cuasifolleto marcou un fito na historiografía 
humanística peninsular, como tamén o fixo a falsa obra de Annio de Viterbo De 
primis temporibus et quatuor ac viginti regibus Hispaniae et ejus antiquitate, enga-
dida a algunhas edicións da súa obra magna, Commentaria super opera auctorum 

7 Cf. Filgueira Valverde 1974.
8 Cf. Fromentin 2002; Verdin 1974. É problemático o caso das Antiquitates de Varrón, non conservadas 

e que, dado o carácter erudito e enciclopedista deste autor, adoitan asociarse de maneira tradicional coa 
noción de antigüidades tal e como é descrita por Momigliano, quen considera este autor antecedente 
directo da obra anticuaria da Segunda Sofística, a Antigüidade Tardía e o humanismo.

9 Burgos: Fadrique de Basilea, c. 1498. Con anterioridade á obra de Nebrija, o humanista e cronista real 
Alonso de Palencia escribiu, segundo a súa propia pluma, unhas Antiquitates Hispanae gentis libri X. 
Vid. Tate 1989. Consérvase así mesmo un caderno manuscrito desta obra: Muestra de las antigüedades de 
España; Muestra dela istoria que Maestro de lebrixa dio ala Reina nuestra señora (Biblioteca General de la 
Universidad de Salamanca, ms. I 190, 1490). Edición actual en Bonmatí / Álvarez 1992: 79-105.
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diversorum de antiquitatibus loquentium, publicada en Roma tamén en 149810. 
Nebrija é de especial importancia na historiografía humanística porque marca un 
punto canónico para cronistas reais posteriores como Juan de Rihuerga e a súa 
Coronyca de las antigüedades despanna dirijida al muy alto, catholico e por esso muy 
poderoso e ynvictissimo emperador don Carlos11, que engadiu novos falsarios histo-
riográficos como supostas fontes, en particular os ficticios cronicóns de Dextro e 
Máximo12. Tamén son nomes salientables ao respecto cronistas como Lorenzo de 
Padilla, co seu El libro primero de las Antigüedades de España, inédito ata 169913, 
ou Esteban de Garibay e as súas Antigüedades de España. A denominación callou 
para aludir a unha historia narrativa referida a un territorio determinado desde 
os tempos máis remotos, e axiña apareceron traballos titulados Antigüedades que 
glosaban a historia de vilas e comarcas desde os tempos máis remotos, seguindo o 
uso local. Así pode constatarse en títulos tan variados como Varias Antigüedades 
de España, África y otras provincias (Amberes, Tip. Gerardi Wolsschattii, 1614); 
Papeles varios sobre los indios incas huarochiris y otras antigüedades del Perú, de 
Cristóbal de Molina (1613)14; Historia de las Antigüedades de Málaga, de Pedro 
Morejón (c. 1601), ou a obra de Luis Alfonso de Carvallo Antigüedades de Astu-
rias (Madrid, Por Julián de Paredes, 1695)15, por poñer só uns poucos exemplos.

Os usos profesionais mencionados por Momigliano, con todo, aparecen de xeito 
relevante nunha obra clave do humanismo do século xvi: Antigüedades de las ciu-
dades de España (1577), do cronista real Ambrosio de Morales, tratado que enlaza 
en boa medida coas obras humanísticas corográficas de Biondo en diante, pero en 
particular coas Antiquitates urbis (1527) de Andrea Fulvio. Cómpre lembrar que con 
anterioridade a estas Antigüedades, Ambrosio de Morales escribira tamén un tratado 

10 Colofón: «Roma, in Campo Flore Anno Dni. M.CCCCXCVIII. Die III mensis Augusti. Impresa per 
Eucharium Silver alias Franck. Sedente Sanctissimo in Xpo. patre et dno. d. Alexandro Papa VI, anno 
eius sexto». Sobre a figura de Annio de Viterbo é imprescindible Caballero López 2002. Cf., no plano 
europeo, John 1994: 30 e ss.

11 Godoy Alcántara 1868: 19, 15n.
12 Sobre Rihuerga e autores vencellados ao subxénero das antigüidades, vid. Beth Olds 2015: 106 e ss.
13 Cirot 1914: 405-447. Para unha visión xeral máis moderna, vid. Saracino 2019. Cf. Tate 1954.
14 Biblioteca Nacional de España (BNE), mss. 3169.
15 Cf. Pereira 2002: 142.
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que mesturaba corografía e coñecementos anticuarios, De Cordubae urbis origine, 
situ et antiquitate16.

En xeral, a esfera do castelán coloquial identificou a palabra antigüedades como 
sinónimo do coloquial antiguallas, é dicir, monumentos materiais antigos, nun 
sentido similar ao plasmado por Arnaldo Momigliano17. De feito, e partindo do 
termo consagrado de antiguallas, no seu Onomástico de la lengua gallega Sarmien-
to ofrece unha clasificación de obxectos arqueolóxicos, o denominado «inventario 
de antiguallas visibles». En palabras de Xosé Filgueira Valverde:

[M]axinou o «inventario de antiguallas visibles». A enumeración dos elementos que é mester 
inventariar e catalogar é moi cumprida. Abarca as estacións arqueolóxicas: as mámoas 
(On. 684), os castros (On. 684 e 685). A epigrafía latina, galega e castelá (On. 681), con 
instrucións para a procura «nos montes, lugares de demarcación (On. 683); nos castros e 
lugares de enterramento (On. 684); nas pomes (On. 688); nas entradas dos lugares miúdos 
ou despoboados (On. 689); nas igrexas rurais e vellas ermidas (On. 690)», nos mosteiros, 
conventos, templos e edificios públicos. (Filgueira Valverde 1997: 27)

A enumeración do noso frade, aínda que libre, segue a clasificación xeral 
de Flavio Biondo, que no seu Roma Triumphans era debedor, pola súa vez, da 
tradicional división cuádrupla entre monumentos públicos, privados, sagrados e 
militares que o humanista e anticuario J. Rosinus acabaría por consagrar18.

Todos estes aspectos son tamén rastrexables no léxico de Martín Sarmiento, 
no que podemos apreciar acepcións variadas do termo, que parten da propia 
concepción dada por Momigliano, como na referencia a ese subxénero de historia 
local, incluída a dualidade dos termos antigualla e antigüedades para se referir aos 
obxectos de relevancia conservados: «Sobre todo se formaría una individualísima 
descripción de España, que hasta ahora no tiene nación alguna. Se agregaría una 
noticia de la historia natural, de las antiguallas y de las inscripciones y santuarios 
de España, y de todos sus frutos» (Sarmiento 2022, I: 168, § 552).

16 Publicado como apéndice dentro do seu Diui Eulogii Cordubensis martyris. Vid. Serrano Cueto 1998.
17 No Tesoro de la lengua castellana, 74v, s. v. «antiguo», Covarrubias define a voz antigualla como «las cosas 

muy antiguas y viejas, de otro tiempo” e “anticuario” como “los curiosos de cosas antiguas».
18 Rosinus 1583: f. 2v-r.
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Ou no mesmo á mbito semántico:

El monte altísimo que está a dos leguas de Santiago se llama en Galicia el Pico Sagro, 
famoso por su altura y por sus sagradas antigüedades, y aun por la fatua y necia credulidad 
de que allí hay tesoros encantados, y que el concurrir allí a desencantarlos ha sido y es el 
utilísimo ejercicio para el Reino de Galicia de los ociosos que allí andan a caza de foros. 
(Sarmiento 2022, I: 74, § 98)

Pero tamén está claro que nalgunhas ocasións esa distinción que comentamos 
entre obxectos antigos e obras historiográficas sobre as orixes e a historia antiga 
dun territorio está ben presente no noso autor:

Para los académicos de la historia era muy competente el trabajo de sacar a luz, cada 
año, un tomo de observaciones y memorias sobre la cronología, historia, antigüedades, 
medallas, monedas, inscripciones, etc., en general, y con más particularidad por lo que 
mira a nuestra monarquía española. Me inquieto que se gaste tanto tiempo en averiguar 
y saber las cosas de egipcios, griegos, romanos, etc., y tan poco en averiguar nuestras 
antigüedades. (Sarmiento 2002: 161, §372)

Tamén na Obra de 660 pliegos podemos apreciar o mesmo:

Una de mis curiosidades ha sido averiguar el sitio individual primitivo de la villa de 
Pontevedra. Es allí tradición constante que no estaba en donde hoy está, sino más al 
mediodía, hacia Moldes y Tomeza, a una legua in circuitu de Pontevedra. Lo he pateado a 
palmos y lo tengo muy presente, y estaría muy contento si fuese posible andar ese terreno 
por debajo de tierra esas dos leguas cuadradas, pues es quimera que allí no se conserven 
muchísimas inscripciones y monumentos antiguos que nos instruyan de las antigüedades 
del sitio de la villa y del terreno. (Sarmiento 2022, V: 431, § 7632)

É interesante, desde este punto de vista, que en ocasións podemos apreciar a 
unión dos dous termos, historia e antigüidades, como conectados e complemen-
tarios, no que sería unha afirmación do concepto anticuario no sentido analizado 
por Momigliano:
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Los eruditos celebrarán mucho que se hagan los caminos nuevos, por lo que digo en 
los papeles. Los eruditos de historia, antigüedades, inscripciones, monedas, etc. porque 
esperarán que al ir construyendo los caminos se tropezará con las vías militares de los 
romanos, con ruínas de lugares perdidos, con antiguos sepulcros, con algunas columnas 
militares enterradas, con inscripciones y con monedas. (Sarmiento 1995: 280, carta 129)

De igual modo:

Por estas y por otras tontas deferencias a abogados y escribanos, y a todo hombre de sepan 
cuántos, propuse ya que de los monjes que estudiaron su filosofía, teología y que han 
cursado en la pasantía, se escojan algunos que se dediquen a la jerga de las leyes, y a leer, 
registrar y entender todos los instrumentos del archivo. Con esa prevención, cualquiera de 
esos monjes llevará en el pico a todo abogado de los que pasan de unos malos gerundios 
a unos peores Vinios, sin más literatura sólida y sin el más mínimo conocimiento de la 
historia profana y eclesiástica, y de las antigüedades y costumbres españolas. (Sarmiento 
2022, I: 174, § 575)

Con todo, noutras ocasións semella claro que o vocábulo antigüidades equivale 
de maneira unívoca á «historia antiga», case ex origine, dun lugar. Así: «[T]entar 
llenar de humo y contradicciones las verdaderas antiguedades de aquel insigne 
Monasterio»19. Ou tamén:

La zalagarda de los falsarios estuvo en fingir antigüedades de ciudades y villas; en fingir 
antigüedades de religiones; en fingir obispados y en fingir concilios y cánones. En 
fingir santos, ya mártires ya confesores, ya vírgenes y anacoretas. En fingir milagros. 
En trasladar santos verdaderos orientales a España haciéndolos españoles. En contar la 
serie seguida de los obispos de una catedral y en fingir que todas las catedrales han sido 
fundadas por Santiago con mil falsas suposiciones. Y para atraer a los genealogistas (que 
nunca mienten de balde) y paladearles el gusto que entonces estaba en boga como ramo 
de los libros de caballería, se sueltan en esos falsos cronicones algunos rasgos o borrones 
genealógicos. (Sarmiento 2008, IV: 210, § 5345bis)

19 Sarmiento, Martín: Noticia de un Estracto de el Libro Bezerro de Zelanoba, f. 11v, § 30.
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Igualmente:

No tienen precio suficiente los seis libros de los Fastos de Ovidio. ¡Y ojalá hubiesen 
quedado otros seis para los seis meses restantes! Aquellos seis libros son como el breviario 
de las fiestas de los romanos. Manilio nos da idea de la astronomía de los antiguos. 
Dionisio Afro y otros, periplos en verso de la geografía, aunque con concisión. Opiano y 
Nicandro, poetas griegos de la historia natural y de la medicina. Lucano y Silio Itálico y 
Claudiano, que pasan por historiadores, por lo mismo son los mejores poetas. Dejemos 
a Lucano y vamos a Silio Itálico, en el cual tropezó el analista para negar a Galicia sus 
mayores antigüedades. (Sarmiento 2022, V: 299-300, § 7277)

E do mesmo xeito:

Abundo en el dictamen (importa un bledo que se mire como apasionado) de que si el 
Reino de Galicia como hoy se demarca, y con más razón si se le restituye lo que tenía el 
siglo i hasta el río Duero, fuese el único país del mundo —como dije de España, número 
997— no necesitarían sus habitantes de más mundo para ser felices de tejas abajo. No 
me pesará saber qué motivo tuvieron los antiguos para llamar Insulae deorum a las islas 
de Bayona. Cuando hacia allí se colocaba la mansión o habitación de los dioses, tendría 
idea superior de aquel país. Y, colocando los gentiles sus Campos Elisios en el Océano 
occidental, con esta aprehensión (tendrían conexión las islas de los Dioses, o de Bayona) 
las mámoas o sepulcros de las cenizas de los romanos, en Galicia, están en disposición de 
mirar al Occidente.
Pero dejemos antigüedades y vamos al estado presente de Galicia. Digo que hoy no 
necesita de nación alguna, sino para cosas superfluas y excusadas o que se podrán suplir, y 
sería muy útil que las cosas para solo el lujo se prohibiesen del todo. No hay provincia de 
España más poblada que Galicia. Eso procede de la prodigiosa fecundidad de la naturaleza 
humana en aquel Reino. A esa es consiguiente una abundancia sin igual de todos los 
mixtos de la historia natural en sus tres reinos, mineral, vegetal y animal. (Sarmiento 
2022, I: 291-292, § 999-1000)

Menos habitual, pero tamén existente, é a mención ao anticuario como eru-
dito recolledor de elementos materiais do mundo clásico:
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Si en España se introduce el bessar las tierras antes de ararlas con el arado regular, no solo 
los labradores y dueños de las tierras podrán esperar cosechas muy copiosas, sino que 
también los anticuarios eruditos podrán esperar que se desentierren y descubran no pocos 
monumentos incógnitos para las antigüedades de España. Como el surco o zanja que hará 
el bessadoiro será tan profundo, no podrá menos de descubrirse mucho bueno: columnas 
miliares tendidas, monedas antiguas de todo metal, lápidas con inscripciones, sepulcros 
con epitafios o sin ellos, ruinas de las calzadas de las vías militares de los romanos, ruinas 
de lugares perdidos que estuvieron en el terreno, etc. Con ir advertidos los tres que han 
de ir a las tres estevas y los que han de ir deshaciendo los grandes terrones, no se perderá 
curiosidad alguna. (Sarmiento 2022, I: 249-250, § 861)

Porén, no volume V da Obra de 660 pliegos, na parte relativa ás escavacións 
en Herculano, Sarmiento parece entender a noción de anticuario vencellada ao 
mundo libresco máis que ao elemento arqueolóxico, o que resulta claramente 
interesante. En todo caso, podemos apreciar a conformación e tamén o triun-
fo desa imaxe pexorativa que foi obxecto de especial comentario por parte de 
Momigliano, vencellada tanto ao coleccionismo como á análise intrínseca das 
pezas materiais20. Neste caso, a identificación das «antigüidades» con elementos 
materiais do pasado é tamén clara:

No se debe ni puede negar que, si en las excavaciones de esa nueva ciudad abismada hay 
la misma realidad, verdad, legalidad y exactitud que en la del Herculano, tendrán los 
eruditos y anticuarios un segundo tesoro que no hallarán en los libros. Y si las pinturas 
al fresco de Civita Vechia son tan perfectas como las del Herculano, es prueba de que no 
son fingidas. Lo mismo digo de las estatuas, pedazos de arquitectura, ajuares domésticos, 
etc. Por lo mismo, no es la menor prueba de que todo lo que se ha fingido en Granada 
correspondiente al siglo de los apóstoles cuando todas las artes y ciencias estaban en el 
mayor auge de su perfección, todo es de ayer acá y remedado con las patas. Hasta ahora no 
se ha mostrado ni descubierto monumento alguno de aquellos primeros siglos, afirmando 
que se hallan muchas antigüedades romanas. (Sarmiento 2022, V: 305, § 7291)

20 Momigliano 1950: 299 e ss.
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Neste sentido, é interesante, en todo caso, sinalar que en Sarmiento existen, 
adicionalmente, usos determinados deste vocábulo antigüidades nunha concre-
ción de significado determinante, o de documentos e manuscritos antigos:

Todas las antigüedades de España duermen aún en los archivos, y porque muchas se han 
dejado pudrir, expuestos los instrumentos a toda plaga de ratones, polilla, polvo y lluvias, 
por eso España está tan escasa de antigüedades. La causa de esa escasez consistió, y consiste, 
en la falta de archiveros literatos y eruditos, pues si los hubiera habido, participarían al 
público los tesoros de los archivos. (Sarmiento 2008, IV: 77, § 4768)

Porén, Sarmiento adoita preferir a noción específica mabilloniana de «instru-
mento» para referirse á propia documentación antiga, obxecto de estudo textual 
e de crítica polo seu uso histórico. Neste sentido, a súa definición é sintomática:

Los instrumentos antiguos todos están escritos en pergamino, en latín bárbaro y castellano 
antiguo, o con caracteres góticos, o caracteres de la Media Edad. La dificultad no consiste 
en leerlos bien o mal, sino en entenderlos bien. (Sarmiento 2008, IV: 77, § 4768)

Con todo, o documento, para o noso autor —e isto é especialmente impor-
tante—, intrinsecamente forma parte das «antigüidades»:

Este trabajo á proporción, y por lo que mira á muchas voces ignotas de España, sería mas 
útil que el que algunos Españoles han tomado de fingir mil patrañas, así en orden a la 
lengua, como en orden a las antigüedades históricas. Ninguna nación con más razón que 
la nuestra, se debia aplicar á este trabajo. (Sarmiento 1775: 101, § 242)

Un aspecto que se complementa, en certa medida, co afirmado no Catálogo 
de los pliegos:

Tomé un libro en 4°. y en él iba apuntando todos los lugares etc. como en el año 1745. 
Allí registré y leí muchos instrumentos antiguos de los Archivos para formar el fondo de 
la lengua gallega. Volví a Madrid a 27 de noviembre de 1754 y este tomo de mi viaje tiene 
treinta y ocho pliegos en todo. (Santos Puerto 2002c: 78)
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En particular para este sentido que estamos a comentar, resulta tamén revela-
dora unha pasaxe das Reflexiones para una Biblioteca Real:

Mucho más si se tomase en España la providencia de registrar los archivos, y de imprimir 
los manuscritos anécdotos que en ellos se conservan, y son, o serán, curiosos y útiles. Esto 
se debía ejecutar, aunque no fuese sino para librarlos perpetuamente de los incendios. […]
Cada catedral, cada religión, cada señor, cada monasterio, debía reimprimir, o imprimir, 
todos sus antiguos monumentos, y comunicar los raros manuscritos para que se 
imprimiesen. No haciendo antes esto, jamás se podrá escribir historia de España con total 
acierto y crítica. No hay instrumento alguno antiguo, de los que hoy están aún inéditos, 
que por uno u otro capítulo no dé alguna nueva luz para la historia o para noticia de 
alguna española antigüedad. (Sarmiento 2002: 147-148, § 326-327)

A variedade de acepcións do termo, como vemos, acaba focalizada en particu-
lar na consideración do estudo dos obxectos antigos (as antiguallas, sexan monu-
menta ou instrumenta) como elementos para a redacción, validación, reafirmación 
ou corrección do discurso histórico, pero tamén na consideración tradicional 
hispánica de intitulación de tratados históricos de ámbito habitualmente local, 
referidos á historia máis antiga dun lugar, que podía desenvolverse ata épocas 
máis próximas ao autor. En calquera caso, e como vemos, as fontes primarias 
estaban tomando posicións para a creación de disciplinas autónomas auxiliares da 
historia dentro dese mundo erudito do anticuario e do historiador humanista21, 
achegándose así a formas de elaboración historiográfica de corte máis rigoroso e 
máis próximas ás prácticas contemporáneas.

A este respecto, e salvo casos concretos que veremos máis adiante, Sarmiento 
realiza relativamente poucos estudos monográficos sobre temas anticuarios, no 
sentido específico do termo acuñado canonicamente por Arnaldo Momigliano. 
Aínda así, el mesmo repasou obras que entran na devandita categorización22. 
Seguindo o seu Catálogo de los pliegos23 xunto coa enumeración realizada polo 
copista Santiago Sáez para a elaboración da Colección Medina Sidonia24, ato-

21 Remesal Rodríguez / Aguilera / Pons 2000: 13. Cf. Miller 2012.
22 Imprescindible Pereira 2002:146 e ss.
23 Madrid, BNE, ms. 17.642. Vid. Santos Puerto 2002c.
24 Monteagudo / Viso 2009: 183.
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pamos polo menos dezaseis obras que se enmarcan nesta temática, simplemente 
contando aquelas que indiscutiblemente se centran na descrición ou análise de 
materiais arqueolóxicos, epigráficos e numismáticos tanto da Antigüidade como 
da Idade Media. Tamén cómpre sinalar neste sentido a estruturación temática da 
Colección Medina Sidonia: a pesar de existiren algunhas obras no volume IV da 
colección25 e, de forma diversa, tamén nos volumes VIII e IX, o groso das obras 
anticuarias de Sarmiento, no eido tradicional descrito por Arnaldo Momigliano, 
conforman un conxunto coherente que abrangue o volume V26 da devandita 
colección. Velaquí a lista:

[83r-120v]
Origen de los Maragàtos. 5 pliegos original.
[121r-224v]
Monèdas, è Inscripciones antiguas. 15 Pliegos.
[125r-165r]
[Inscripcion de un Lignum Crucis].
[167r-189v]
Monèdas Romànas, Griegas, Gothicas, Runicas, Hebrèas, Castellanas, Arabigas, 
Antiguas, etc. Que Yò Fr. Martìn Sarmiento, Monxe Benito, profeso en San Mar-
tin de Madrid, à 24 de Mayo de 1711 y aviendo nacido en 9 de Marzo de 1695, 
hè visto, y hè manejado, con la explicacion de algunas.
[190r-216r]
Nombres, valores, y cotejos de varias Monedas Españolas, antiguas, y Estrangeras, 
cuya noticia hallè en los Privilegios, Bullas, Libros, y otros Instrumentos originales, 
que se guardan en el Archivo, y Bibliotheca de la Sta. Yglesia de Toledo, Primada 
de las Españas: adjunto el año, ò Era.
[216v-221v]

25 Consideramos, polo seu elemento vencellado máis á historia de originibus, o texto Orìgen del nombre, y 
Casa de San Julian de Samos: Monasterio de Benitos en Galicia, obra orixinal en 19 pregos en Colección 
Medina Sidonia, t. IV [383r-464r].

26 Como na nota anterior, non entran nesta categorización as seguintes obras do volume V da Colección 
Medina Sidonia comprendidas entre os ff. 83r-120v: Origen de los Maragàtos [85r-118v], Origen de los 
Maragàtos [120r-120v], Yndize de las cosas mas notables del Papel orìgen de los Maragatos [121r-224v], 
Censura de España primitiva, de 8 de decembro de 1738 [460r-464v] e Carta al duque de Medina Sidonia 
sobre el origen de la mesta… de 3 de septiembre de 1765 [500r-505r]. Vid. Monteagudo / Viso 2009: 204.
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[Respuesta de 29 de noviembre de 1756, en la que manifiesta que la expresión 
Regis Hispaniarum no es signo de falsedad en un Privilegio del rey D. Fernando 
II de León].
[222r-224v]
[Respuesta dirigida al Marqués de Grimaldi, con fecha de 8 de diciembre de 
1764, sobre la autenticidad de 76 inscripciones de Granada].
[227r-233v]6
Antiguedad del Papèl. 1 Pliego Original.
[235r-260v]
Meteòro llamado Castor, y Pollux. 3 Pliegos Original.
[263r-411v]
Copia del Papel de las Bubas del Pe. Sarmiento, que tiene 13 Quadernillos, de 
Copia y 34 pliegos de original.
[413r-420v]
Noticia de unas monedas Antiguas de Plata, y de unos dixes mugeriles, y Pueriles 
de Plata Fina, que se desenterraron en Vizcaya. Un Pliego.

No volume VIII destacan dúas obras en particular:
[611r-611v]
Modo de sacar copias para gravar.
[611v-614r]
Modo de copiar inscripciones de lapidas etc. al natural.

E no volume IX sobresaen tres:
[323r-368v]
Geographia de las 4 Vias Militares Romanas que salian de Braga, â Astorga. 
7 Pliegos. Geographìa De las Quàtro Vias Militàres Romànas, Que Salìan, de 
Bràga, à Astórga. Via IIIª Desde Bràga, à Astòrga; Por los Puèblos Quarquèrnos.
[377r-403v]
El Verdadero Miño, Y Municipio de Lais. 3 pliegos.
[415r-430v]
Ynscripcion Romàna en la Limia, al Norte de Jinzo. 2 Pliegos.
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Así mesmo, no Catálogo de los pliegos atopamos citada, cando menos, unha 
obra non incluída na nómina anterior e de considerable importancia: Sobre una 
espada de Peñafiel (1752), escrita en dous pregos, de carácter oficial, como encar-
go da Real Academia de la Historia (RAH). O 26 de decembro de 1752 tivo 
lugar a xunta extraordinaria da RAH na que se leu este informe de Sarmiento, 
que concluía que a arma era unha espada propiedade do infante D. Juan Manuel 
legada a ese convento de Peñafiel, aspecto que foi moi discutido e finalmente non 
aceptado por parte dos académicos presentes.

Unha nómina como a anterior é menos fiable do que podería parecer nun princi-
pio. Como teñen destacado distintos estudosos, o elemento digresivo e o misceláneo 
conforman unha característica relevante e distintiva da obra de Sarmiento27. Este 
trazo característico, como veremos, incide de cheo no tratamento histórico-anticua-
rio ao longo da súa obra. Un bo exemplo diso é precisamente a Obra de 660 pliegos. 
Se repasamos os seus índices, aínda que sexa brevemente, vémolo claro.

Os volumes IV e V deste longo texto concentran o groso das referencias 
anticuarias, vinculadas tanto a temas cronográficos e historiográficos como, en 
particular, a estudos que teñen, cando non totalmente, unha importante base 
anticuaria en si mesmos, como os dedicados ás orixes de Portugal e a lingua 
portuguesa (§ 4822-4852) e, por último, á poboación de Gallaecia e Hispania 
na época romana (§ 4853-4875).

No volume V atopamos unha análise de tallas en inscricións con relación 
a unha capela da illa de Tambo e o devandito nome na historiografía anterior 
(§ 7216-7239) e tamén unha importante análise sobre esculturas e epigrafía de 
época sueva (§ 7666 e ss.). Con todo, o groso do tema anticuario está ocupado 
aquí por unha disquisición case monográfica sobre as orixes de Pontevedra, na 
que podemos apreciar a forma de traballo de Sarmiento, que combinou luci-
damente as análises anticuarias coa súa erudición respecto á historia medieval 

27 Monteagudo (2022: 27) ten feito fincapé, así mesmo, na «función heurística» da compoñente digresiva 
en Sarmiento. Cf., a este respecto, as palabras do propio Sarmiento (2022, I: 244, § 845-846):

 Esas detenciones mías, que los lectores de escuelas llaman digresiones, son frecuentes en mis papeles y en 
las cuales siempre descubro algo que jamás he leído en libro alguno y, aunque por consecuencias mediatas, 
siempre le adapto al principal asunto de mis papeles. […] Siempre que me es indispensable tropezar con 
voz o cosa que no entiendo (y esto me sucede muchas veces en lo que leo y en lo que oigo) no quiero pasar 
adelante sin satisfacerme antes, a lo menos a mi modo, de la calidad de la cosa y de la genuina significación 
de la voz.
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galega, os seus topónimos históricos e etimoloxía. Este aspecto holístico non é 
novo. Nos seus Elementos Etimológicos afirma:

De casi un millón de libros que hay en las naciones extranjeras sobre la Historia Natural 
en sus tres reinos: mineral, vegetal y animal, es preciso apurar las librerías para encontrar 
dos o tres docenas de autores españoles que hayan escrito de esas materias o en español 
o en latín. No sé cuando hemos de despertar de este letargo o modorra. Adelante me 
extenderé mucho probando la importancia del asunto y sus innumerables utilidades. 
Y siendo la Historia Natural tan conexa con la Geografía, y ésta con las antiguallas e 
inscripciones, procuraré suavizar las arideces etimológicas con curiosas reflexiones sobre 
la Lengua, Geografia, Historia Natural y Anticuaria de Galicia28.

Este aspecto impregna toda unha estrutura epistemolóxica apegada á realidade 
concreta, como analizaron polo miúdo Pilar Allegue e Ana Barbazán (Allegue 
Aguete 1993; Allegue Aguete / Barbazán 1997) e como o ten resaltado para o 
ámbito das antigüidades Fernando Pereira (2002: 162). A súa concreción foi 
captada lapidariamente polo beneditino: «Yo busco la verdad no en charcos y 
lodazales, cuales son las cuatro clases dichas, sino en las fuentes originales» (Sar-
miento 2022, V: 309, § 7312).

Polo tanto, e en resumo, os volumes IV e V da Obra de 660 pliegos amosan en 
boa medida esa aplicación práctica que Sarmiento fai da descrición anticuaria co 
fin de reconstruír datos históricos e achegar material historiográfico fiable. Estes 
datos serven tamén para definir unha preocupación constante ao longo da obra de 
Sarmiento: a cuestión dos falsificadores historiográficos españois, que desmonta 
polo miúdo tanto apoiándose na comparación intertextual como, precisamente, 
grazas á información achegada pola evidencia material29.

A Obra de 660 pliegos engade un aspecto interesante con relación a este tema: 
a contextualización con acontecementos europeos similares. Aí é onde se localiza 
un detallado comentario sobre os Etruscarum antiquitatum fragmenta (1637) de 
Curzio Inghirami (1614-1655)30, unha falsificación que conmocionou os erudi-

28 Colección Medina Sidonia., t. IV, f. 495v.
29 Pereira 2002: 163.
30 Rowland 2004; Fiore 2012.
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tos coetáneos e que deixa arestas ata na polémica dos falsos chumbos de Granada 
e a obra de Román de la Higuera. Sarmiento demostra ser consciente da polémica 
europea ocasionada por estas obras e contextualízaa citando un abano moi inte-
resante de bibliografía anticuaria contemporánea no campo da epigrafía arcaica 
etrusca e romana, ao tempo que pon de relevo, como é habitual no noso frade, o 
seu interese pola lingua etrusca, citando obras tan detalladas como as de Frances-
co Antonio Gori31. Este excurso sérvelle tamén para reivindicar a necesidade dun 
rigoroso e estrito traballo de crítica, así como de análise, descrición anticuaria e 
demarcación historiográfica32.

Os historiadores, conclúe o beneditino, deben coñecer as leis da crítica para 
distinguir as farsas historiográficas dos verdadeiros historiadores. Do mesmo 
xeito, isto só é posible a partir dun coñecemento anticuario adecuado que permita 
tamén determinar a falsidade ou veracidade das fontes primarias e, con isto, esta-
blecer a comparación dos datos da historiografía narrativa fronte á información 
das fontes primarias. É algo ao que volverá o noso autor unha e outra vez, de 
maneira recorrente33. Ademais, engade, isto permitirá corrixir ou revisar datos 
erróneos de historiadores en si fiables, mesmo antigos.

O comentado non só reforza a primeira vista a idea dun Sarmiento anticuario, 
mesmo poderosamente anticuario poderiamos dicir, senón que tamén dialoga 
de xeito interesante coa imaxe intelectual que o propio frade se ocupou de cons-
truír sobre si mesmo: a figura dun estudoso separado do mundo, centrado na 
súa investigación erudita, o cal encaixa con ese modelo prototípico da figura 
do anticuario tal e como é descrita canonicamente por Arnaldo Momigliano. 
Porén, Sarmiento distánciase —quizais sen querer— desa imaxe de solitario, en 
particular debido á súa práctica de engarzamento social e político con figuras 
relevantes da corte, pero tamén por ser colaborador asiduo de proxectos culturais 

31 Antonio Francesco Gori publicou as Inscriptiones Antiquae de Giovanni Battista Doni en 1731. Sarmiento 
erra na data de publicación, que coloca tres anos antes. Á parte, cita outra obra de Gori na que, ademais 
do italiano, colaboraron anticuarios como Francesco Valesio e Rudolfino Venuti: o Museum Cortonense 
de 1750.

32 Sarmiento 2008, IV: 219-220, § 5378-5386.
33 «Confieso que en Yepes y Morales, y en otros muchos autores clásicos, se hallan sucesos que por solo 

haberse tomado de copias, están disparatados en la cronología. De esos no se habla ni tampoco esos 
se hacen rectificar por otras copias sino, o por originales, si los hay, o por antiguas copias que antes se 
rectifiquen por las rigurosas leyes de la crítica» (Sarmiento, Sobre el Bezerro de Celanova, § 51).
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de primeiro nivel, como a identificación e análise dos manuscritos arábigos do 
Escorial, e tamén polas súas colaboracións constantes con outras obras e autores 
anticuarios como o Padre Flórez34.

Ao longo das décadas dos cincuenta e sesenta do século xviii, Sarmiento foi un 
estreito colaborador do proxecto España sagrada, ao que achegou documentación 
diversa no ámbito das antigüidades35. O texto de 1755 titulado Notas al Privilegio 
gótico concedido por Ordoño II al Monasterio de Samos36 é revelador a este respecto, 
así como tamén o son extensos fragmentos da Obra de 660 pliegos, por citar só 
dous exemplos de ampla relevancia37. A colaboración erudita histórico-anticua-
ria do noso beneditino tamén se deu con outros estudosos, como Mayáns38 ou 
Burriel39, que mostran a figura de referencia na que Sarmiento se convertera, 
cando menos en relación con este tema.

A colaboración tamén se deu a nivel institucional, como vimos en relación co 
citado ditame que a RAH lle encargou sobre a espada de Peñafiel. Neste sentido, 
Sarmiento tivo unha especial preocupación por que as institucións cumprisen 
a súa misión e fosen garantes da integridade de materiais anticuarios de todo 
tipo, como era práctica cada vez máis habitual nas nacións europeas máis avanza-
das, como Francia ou Gran Bretaña. Tamén é destacable o seu empeño en mellorar 
a formación dos monxes para unha axeitada valoración dos tesouros anticuarios 
da congregación, pero tamén para o seu uso a nivel xurídico, en defensa dos 
intereses da orde, e tamén para os traballos intelectuais dos seus integrantes, que 
redundan en beneficio da comunidade eclesiástica e xeral40.

34 Álvarez Barrientos 2017: 110-111.
35 Para unha contextualización da práctica anticuaria de Flórez, vid. Campos 2010.
36 Sarmiento 2013.
37 Sarmiento 2022, V: 427 e ss., §7627 e ss. Flórez imprimiu o Privilexio de Ordoño II no apéndice III do 

tomo XIV da súa España sagrada. Vid. Flórez 1758: 7195-7196.
38 Cf. Carta de Mayáns a Rávago, 10 de febreiro de 1748, en Mayáns y Siscar 1972, vol. VII: 298-309.
39 Carta de Andrés Marcos Burriel a Gregorio Mayáns, 20 de decembro de 1744, en Mayáns y Siscar 1972, 

vol. II: 25-33.
40 O aspecto pedagóxico en relación coas antigüidades é algo no que non podemos deternos máis que para 

trazar un perfil xeral, pero hai varios textos de Sarmiento que se interrelacionan ben neste senso, como o 
citado Privilegio Gótico (1752), no que detalla un plan pedagóxico que aspira a mellorar o nivel cultural 
dos monxes e a que estes saquen o máximo partido de materiais antigos da Congregación Benedictina de 
Valladolid, algo que faltaba por desenvolver, curiosamente, na súa Carta al General Anselmo Mariño, base 
do que serán logo as reflexións do Privilegio Gótico, como ten resaltado Santos Puerto (2002a: 265- 270); 
pero que, asemade, conforma unha preocupación plasmada na tardía Carta a Ruete (1770), sobre o 
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Dos tres ámbitos habituais da descrición anticuaria —o dos monumentos, 
o numismático e o epigráfico—, Sarmiento, como estamos a ver, concentra a 
súa atención particular e colaborativa especialmente no segundo e no terceiro. 
Sabemos que o noso frade tiña a súa propia colección numismática e que esta 
era dabondo importante como para compartir estes materiais e as súas inter-
pretacións con estudosos como o Padre Flórez, quen contaba cun dos mellores 
monetarios do seu tempo en España, e fornecer esa obra de tal envergadura como 
foi as Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España (1757)41. 
Como ocorre cos datos epigráficos e urbanísticos, a descrición numismática tiña 
como principal finalidade fornecer de elementos de veracidade e exactitude (de 
ακριβεῖα, por usar o termo grego vencellado á historiografía) os diferentes tex-
tos que abordaban cuestións históricas de calado amplo, referidos á Antigüidade 
clásica ou medieval42. Sarmiento non sae deste esquema; pola contra, en moitos 
sentidos reafírmao nas obras anteriormente listadas cunha práctica anticuaria 
tan tradicional como consolidada. Outros dous exemplos amósannolo perfec-
tamente. O primeiro é a análise histórico-anticuaria que no volume V da Obra 
de 660 pliegos43 Sarmiento realiza sobre unha moeda de Calígula, discutindo a 
hipótese explicativa elaborada por Flórez, con quen colaborara proporcionándolle 
a información sobre a dita moeda, que este incluíu no seu traballo44.

O segundo exemplo é a descrición e estudo dunha importante inscrición epi-
gráfica de Adriano, que utilizará, xunto con outras dúas, para dilucidar o lugar e 
a orixe de Pontevedra45. O importante, neste caso, non é só a análise que realiza 

proxecto de creación dunha diplomática española por parte de Campomanes, como desenvolvemento 
laico da idea dun corpo diplomático beneditino que xa en 1735 Sarmiento lle propuxera ao xeneral da 
Congregación Benedictina de Valladolid, frei Bernardo Martín. Vid. Ameneiros Rodríguez 2015: 60-61. 
Para a carta a Ruete, vid. Torres 1972.

41 Flórez 1757.
42 Aspecto que tamén recolle como obxectivo primordial da «ciencia numismática» o propio Flórez (1757: 5):
 [M]irando la ciencia numismática como un almacén universal, donde cada facultad halla armas con que 

defenderse, o sin la cual carecían de ilustración. Desde el siglo décimo sexto pasma el uso que los escritores 
hicieron de las medallas, sirviéndose de ellas para formar Historias, Geografías, fastos, Anales Eclesiásticos, y 
para corregir toda suerte de escritores antiguos: de modo que no bastando escribir sobre ellas derechamente, 
las miran como trascendentales para otras Facultades, sin hacer edición de obras antiguas en que no se 
mezclen las medallas despreciando el gravamen de los gastos por la utilidad de estamparlas.

43 Sarmiento 2022, V: 492, § 7826.
44 O estudo detallado atópase en Flórez 1757: 323-327.
45 Sarmiento 2022, V: 434-435, § 7639 e ss.
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Sarmiento, senón o indiscutible afán de servizo público co que en moitos casos, 
como xa dixemos, aborda o seu estudo anticuario, que aquí se concreta na elabo-
ración dun comunicado con información detallada ao Concello de Pontevedra 
sobre a importancia deste achado arqueolóxico46 e a solicitude de que esta peza 
fose colocada no consistorio, xunto cunha simultánea comunicación ao Padre 
Flórez47. Dun xeito ou doutro, a análise anticuaria está vencellada, no noso autor, 
ao elemento de elucidación cronolóxica, pero en particular ao elemento textual, 
o que enlaza moi ben coa súa metodoloxía de traballo e tamén coa constante 
preocupación lingüística e etimolóxica amosada por el ao longo da súa vida.

Un exemplo concreto desta metodoloxía que impregna o seu estudo histórico-
-anticuario queda patente no citado estudo sobre tres túmulos suevos incluído 
no volume V da Obra de 660 pliegos. Sarmiento deslinda os datos históricos a 
partir de cruzar a análise textual das inscricións epigráficas dos sepulcros coas 
informacións ofrecidas polas fontes clásicas, por unha banda, e polos historia-
dores españois que se ocuparon deste tema, pola outra. O proceso non remata 
aquí, xa que Sarmiento o combina logo cunha análise histórico-etimolóxica —tan 
propia do noso beneditino— da toponimia da zona48. O resultado proba tanto 
a erudición anticuaria como a sagacidade interpretativa e o sentido histórico do 
Padre Sarmiento para resolver a cuestión das orixes da cidade de Pontevedra.

Esta forma de traballo lingüístico-cronolóxico-contextual non é reducible a 
textos anticuados ou anticuarios. A antigüidade é un valor, pero tamén debe ser 
sometida a unha crítica profunda da súa información, así como de calquera uso 
das fontes primarias, que antes deben ser analizadas con rigor. A análise anticuaria, 
como ben sinalou Momigliano, fora dotada dunha metodoloxía de recompilación 
e análise de fontes materiais que, ademais de ter unha categoría de especialización 
por si mesma, servía para confirmar o apoio da veracidade histórica dos autores.

Con carácter xeral, pois, a análise anticuaria de Sarmiento ten estas dúas pers-
pectivas confluentes: a súa contextualización histórico-cronolóxica e a súa crítica 

46 Sarmiento 2022, V: 434, § 7641.
47 Flórez 1765, XIX: 6-7. Flórez non cita aquí a orixe que proporciona Sarmiento respecto desta inscrición, 

aínda que si o fai coa referida á Torre de Hércules (Flórez 1765: 14), e tamén menciona que o propio 
Sarmiento elaborou un mapa da diocese de Iría coas antigas referencias xeográficas e corográficas (Flórez 
1765: 20).

48 Sobre toponimia e análise histórica en Sarmiento, vid. o artigo de Gonzalo Navaza neste mesmo libro.
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e valoración propiamente textual, no caso de que inclúa elementos lingüísticos49. 
O texto transmitido por estas fontes primarias adquire, loxicamente, un valor de 
absoluta importancia, dado o seu carácter tanto probatorio como documental. 
Expresábao moi ben non Sarmiento, senón o Padre Flórez, cando no tomo I da 
súa España sagrada afirmou que «no escribo Historia, sino lo que se necesita para 
ella» (Flórez 1748, t. III: 37)50.

As antigüidades portadoras de calquera elemento textual tiñan, xa que logo, 
a consideración de documentos, igual que ao revés: os documentos máis antigos 
tiñan tamén por si mesmos a consideración de antiquitates, como xa vimos. A súa 
análise, ao estilo da descrición numismática ou da análise epigráfica, desenvolveu 
desde o primeiro humanismo51 unha metodoloxía propia en relación co docu-
mento antigo como instrumento material-textual, un aspecto desenvolto de 
xeito especial polos mauristas e concretado especialmente na magna obra de Jean 
Mabillon (1632-1707). Ao comezo do seu De re diplomatica, na importante carta 
de prefacio dirixida a Colbert, Mabillon especifica a importancia do estudo dos 
documentos no campo das antiquitates:

Verum tamen una nobis est tota antiquitate relicta erat ipsius antiquitatis scientia, quae a 
maioribus nostris neglecta, mirum est quantum in hoc aevo splendoris ac lucis acceperit. 
In eo autem genere non infimum obtinet locum rei Diplomaticae notitia quae intimis 
archivorum recessibus hactenus conclusa tenebatur. (Mabillon 17092: 2, Epistola ad Colbert)

Convertida en disciplina propia, a diplomática, o estudo do documento antigo 
e as súas características externas e internas, desenvólvese como elemento fundamen-
tal da práctica anticuaria, malia que esta, polas características dos materiais (papiro, 
pergamiño, papel) quede reducida ao plano cronolóxico da Alta e a Baixa Idade 
Media. Mabillon refírese aos arquivos como lugares onde hai elementos materiais que 

49 Novamente remitimos a Monteagudo 2022: 27-29 sobre estes aspectos e lembramos o carácter xeral da 
metodoloxía de traballo de Sarmiento e o seu carácter interdisciplinario.

50 Flórez 1748: 37 (t. III). Cf. a obra De la redención de cautivos de la Orden de la Santísima Trinidad de frei 
Rafael de San Juan e a súa afirmación de que «la mayor probanza de las antigüedades no son las historias, 
sino los instrumentos, memorias y vestigios antiguos, que conservan incorruptas las verdades» (apud 
Catalina-García 19072: XXIX).

51 Setz 1975.
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denomina, con evidente sentido, monumentos variados da antigüidade: «[I]n quibus 
multigena antiquitatis monumenta52» (Mabillon 17092: 3, Epistola ad Colbert).

No seu ámbito específico, Mabillon refírese xenericamente aos documentos 
diplomáticos co termo específico de instrumentum53. Do mesmo xeito, é inte-
resante sinalar que na segunda edición de De re diplomatica, en 1709, Thierry 
Ruinart, secretario e editor de Mabillon, insistía no seu prefacio en definir a 
primeira edición de 1686 como unha obra de carácter anticuario: «[M]essem 
amplissimam, ex qua non parum lucis rei Diplomaticae afferri posset, collegerit 
ex variis peregrinationibus, antiquitatis ecclesiasticae illlustrandae et reipublicae 
litterariae iuvandae causa susceptis» (Mabillon 17092: 2, Praef. Ruinart).

Así mesmo, salientaba a súa importancia e vixencia coa autoridade do docu-
mento, proceder «ad historias emendandas»: a partir da autoridade emanada das 
fontes textuais antigas sometidas á análise crítica diplomática, realizábase, en caso 
de que fose necesario, o proceso de emendatio dos tratados históricos. De aí que 
Ruinart puidese igualmente denominar os instrumenta «monumenta probatio-
num» (Mabillon 17092: 4, Praef. Ruinart).

Do mesmo xeito, ao quedaren os estudos diplomáticos integrados dentro do 
ámbito anticuario, é posible atopar dentro dos maurinos mesmo o uso do termo 
antiquitates como un totum pro parte para referirse ás propias fontes documentais, 
como se pode ver no prefacio ao Hagiologion Gallicanum54 de Claude Estiennot 
(1639-1699), dirixido ao propio Mabillon55. Ideas similares comezaron a atopar-
se tamén no ámbito hispánico ligado aos beneditinos. Frei José Pérez de Rozas 
(1640-1696)56, por exemplo, subtitulou as súas Dissertationes ecclesiasticae (1688)57 
precisamente como «opus rei antiquariae studiosis haud sane inutile», e no seu 

52 O uso da palabra monumentum na carta-prefacio a Colbert é moito máis complexo e demostra o gran 
nivel de elaboración do devandito texto por parte de Mabillon. En rigor, todo o texto da epístola é unha 
sutil disquisición de Mabillon sobre a elaboración dun perfil humanista semellante ao dos buscadores de 
manuscritos, neste caso, dentro do campo específico da diplomacia eclesiástica: «[V]aria ecclesiarum ac 
monasteriorum archiva perscrutavi» (Mabillon, 17092: 1, Epistola ad Colbert).

53 Cf. «false plerumque iudicia de veris instrumentis, inanes passim coniectura de falsis» (Mabillon 17092: 
4, Epistola ad Colbert). Sobre a terminoloxía referente aos instrumentos, cf. García Ruipérez / Galende 
Díaz 2003: 9.

54 Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Latin 12587.
55 Vidier 1908: 308-309.
56 Pérez de Urbel 1967: 166-168.
57 Ortiz 2001: 189-193; 2002.
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texto está a reafirmarse constantemente a identificación entre labor diplomático 
e anticuario58. Como non podía ser doutro xeito, a Congregación Benedictina de 
Valladolid acolleu con entusiasmo os avances de Mabillon. En 1715, un anónimo 
monxe de San Bieito traduciu ao castelán o Tratado de Estudos Monásticos59, quizais 
o Padre José Pérez de Rozas60. No capítulo xeral de 1729, o xeneral frei José Barrio-
nuevo propuxo que se premiase aos mozos monxes que se dedicasen ao estudo en 
xeral e á historia en particular, e que precisamente os Padres Sarmiento e Mecolaeta 
procedesen a ordenar os arquivos daqueles mosteiros que o solicitasen, despois da 
experiencia práctica que supuxera que ambos os frades estivesen a traballar desde 
febreiro de 1726 ata maio de 1727 no inventario, análise e catalogación dos fondos 
da Catedral de Toledo. Supuña, cando menos de xeito oficial, unha maior concien-
ciación pública por parte dos xenerais da congregación acerca da importancia dos 
documentos como elemento da cultura e, polo tanto, das bibliotecas mesmas61, nun 
momento en que os fondos da congregación debían defenderse das acusacións de 
estaren falseados que historiadores como Juan de Ferreras vertían contra a orde. De 
feito, catro anos antes, en 1725, o propio Barrionuevo xa solicitara a frei Francisco 
de Berganza (1663-1738), a Sarmiento e ao Padre Mecolaeta que redactasen escri-
tos apoloxéticos contra as acusacións de Ferreras, que comprometían o valor docu-
mental e xurídico de moitos documentos da congregación e que afectaban de xeito 
particular a preitos de San Millán62. O resultado foi o Ferreras contra Ferreras y cuña 
del mismo palo (1728) e a obra de Francisco de Berganza Ferreras convencido con crí-
tico desengaño en el tribunal de los doctos (1729). Debemos lembrar, así mesmo, que 

58 Cf. Pérez de Rozas 1688: 278: «[E]x quo quanto veritatis quam Antiquitatis amatiores simus», e, así 
mesmo, Pérez de Rozas 1688: 66: «[S]ed enim haec quantumvis speciosa magnoque a plerisque iisque 
Historiae et Antiquitatis Hispanicae consultissimis plausu excepta, quibus a certain et explorata sententia 
discedere cogamur».

59 Tratado de los estudios monásticos: dividido en tres partes, con una lista de las principales dificultades, que 
se encuéntran en cada Siglo en la lectura de los Originales; y un catálogo de libros selectos, para componer 
una Biblioteca Eclesiástica. Compuesto en francés por el Reverendísimo Padre Maestro Don Juan Mabillon, 
Monge Benedictino de la Congregación de San Mauro; traducido en castellano por un monge español de la 
Congregacion de San Benito de Valladolid, Madrid, Viuda de Matheo Blanco, 1715. Para os aspectos 
xenéricos, vid. Dubuis 1985; Hiatt 2009.

60 Zaragoza 1982: 307 e 441.
61 Varela Orol 2011.
62 Cf. Archivo de la Congregación de Valladolid, en la abadía de Silos (Burgos), Actas de los capítulos generales, 

vol. II, ff. 461v, 476v. Mecolaeta xa publicara en 1724 unha defensa emilianense contra as acusacións de 
Ferreras, o Desagravios de la verdad en la historia de san Millán de la Cogolla.
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Berganza era autor dunhas importantes Antigüedades de España63 nas que podemos 
apreciar o uso do termo coa perspectiva tradicional de narración histórica desde 
as orixes, típica da historiografía hispánica e que engarza co subxénero clásico das 
αρχαιολογία-antiquitates, como xa comentamos. Nese mesmo ano 1729, o capítu-
lo nomeou xeneral ao propio Berganza para o seguinte cuadrienio. A importancia 
práctica da análise documental quedará patente nos procesos xudiciais en xeral, 
pero tamén no ámbito da disquisición respecto dos falsarios historiográficos. Dun 
xeito ou doutro, é totalmente válida a afirmación de Antonio Maestre de que «el 
problema que acuciaba a los historiadores españoles del primer xviii está centrado 
en los planteamientos metodológicos de Mabillon» (Mestre 1987: 342).

Sarmiento non escribiu ningunha obra de ataque contra Ferreras, o cal consi-
deramos enormemente interesante de por si. Sabemos por el mesmo que ambos 
os dous tiñan bo trato e unha relación de amizade64. Os presupostos da análise 
documental de Mabillon afianzaban o valor do documento desde o seu senti-
do crítico. Nisto non había especial diferenza coa rigorosidade que Ferreras e 
outros novatores esixían á historiografía. Con todo, a Congregación Benedictina 
de Valladolid víase obrigada a actuar institucionalmente na defensa da tradición 
—historiográfica, pero non crítica nin apoiada en fontes primarias fiables—, un 
aspecto que en certo sentido podía entrar en contradición coas teses de Mabillon. 
O certo é que a solución, lóxica e ao tempo de compromiso, radicaba no apoio á 
tradición no caso de non haber documentación coetánea ou próxima. Aínda así, 
Sarmiento, ao longo da súa obra, é un férreo defensor das fontes primarias e, con 
certas reservas, apoia esa visión da tradición respecto de acontecementos como 
o milagre da Virxe do Pilar ou a chegada do Apóstolo Santiago65. De maneira 
coherente e rigorosa aplicou as teses mabillonianas para discernir non só a veraci-
dade dos documentos en si mesmos, senón tamén a aplicación de «rigorosas leis 
da crítica» para o seu uso como fontes historiográficas de primeiro nivel66. Desde 

63 Zaragoza 1984: 126.
64 Sarmiento 2022: 264, § 7125.
65 Fundamental a este respecto Sarmiento 2008, IV: 210-211, § 5346bis-5348bis, en relación coa discusión 

sobre o tema dos falsarios historiográficos e, en particular, de Miguel de Luna.
66 «De esos no se habla ni tampoco esos se hacen rectificar por otras copias sino, o por originales, si los hay, 

o por antiguas copias que antes se rectifiquen por las rigurosas leyes de la crítica» (Sarmiento, Noticia de 
un Estracto de el Libro Bezerro de Zelanoba, f. 18r, § 51).
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o final da década dos vinte e principios dos trinta, a carreira de Sarmiento estivo 
centrada, de feito, no dominio da metodoloxía diplomática e arquivística aplicada 
a fontes documentais como o arquivo da Catedral de Toledo e, asemade, no tra-
ballo de colaboración con Feijoo, que deu de si a publicación da súa Demostración 
Crítico-Apologética (1732). Un ano despois, Sarmiento foi nomeado cronista da 
Congregación Benedictina de Valladolid en substitución de frei Bernabé Iguín 
de Torme (1671-1748), que exercera o cargo desde 1713 e que ese ano 1733 fora 
elixido abade do mosteiro de San Benito de Valladolid (1733-1737)67. Entre as 
tarefas dos cronistas, de feito, estaba escribir a historia da orde e as biografías68, 
pero no día a día foron máis importantes as súas tarefas de revisión, análise e 
certificación de documentación antiga, así como a emisión de informes e ditames 
sobre obras históricas da congregación e outras vencelladas, ademais de proposi-
cións de ámbito interno aos xenerais sobre aspectos referidos ao seu labor, como 
se constata na importante censura á España primitiva de Francisco Huerta (1738), 
encargada ao noso frade e a Mayáns. Tamén, por suposto, en relación con isto, foi 
relevante a peritaxe e certificación de documentación relativa á participación en 
procesos xudiciais dos mosteiros da congregación, e, se aceptamos a hipótese de 
Dubuis, Sarmiento mesmo puido ser quen elaborou a carta acordada de 1757 do 
recentemente nomeado xeneral frei José Balboa69, íntimo amigo do noso monxe, 
que esixía que en cada mosteiro houbese tres monxes encargados dos arquivos70.

O cargo de cronista da orde foi, xa que logo, a confirmación e o recoñecemen-
to oficial da erudición documental e diplomática de Sarmiento, un aspecto en 
que non deixou de traballar arreo, sempre como herdeiro da concepción mabi-
lloniana das antiquitates e, polo tanto, do documento como elemento anticuario 
material. De aí o seu interese na conservación dos arquivos e no rescate, estudo 
e valoración de códices e manuscritos de todo tipo. Sirva como exemplo o que 
expresa en relación co Fuero Juzgo no volume V da Obra de 660 pliegos:

Así mismo se debe imprimir para hacer juego el códice gótico que está en Toledo y que 
contiene todo el Fuero juzgo latino. Este se ha de imprimir en latín y castellano según la 

67 Zaragoza 1992: 118-119.
68 Zaragoza 1992: 89 e ss. Tamén Zaragoza 1995.
69 Dubuis 2004: 117-124.
70 Zaragoza Pascual 1984, t. V: 354-362; Varela Orol 2011: 129.
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versión más antigua. Esos dos códices de los cánones y de las leyes han de ser las Pandectas 
de todo canonista y jurista español. Para esto no importa que tal canon o tal ley no estén 
ya en uso, la historia de España todo lo debe abrazar, y esos dos códices se han de leer 
y explicar en las universidades. Así, yo nada quiero alterar sino mudar el objeto de las 
cátedras para que el estudio sea útil y se sepan las antigüedades de España.
Dirán no pocos que todo lo dicho son vejeces, pergaminos y papeles mojados y goticismos 
de la vieja roca, que ya el mundo está muy ilustrado y con los ojos muy abiertos. Yo dijera 
que está muy alucinado y con la boca abierta esperando papar como moscas novedades, 
novelas y librachos infames, impíos y blasfemos que en las naciones no se dan manos a 
prohibirlos y a mandar que públicamente se quemen por mano del verdugo. Las esmeraldas 
de la vieja Roja de Egipto son las más preciosas y apreciables si se conservan algunas. Las 
vejeces de las leyes góticas son más preciosas que todos los comentos de las vejeces de las 
leyes romanas o romanismos con los cuales sus autores han romaneado y romanean a todo 
el género humano español. (Sarmiento 2022, V: 168-169 § 6733-6736)

Así as cousas, a relación de obras de Sarmiento que se enmarcan dentro dos 
estudos anticuarios debe incluír, baixo esta premisa —que poderiamos denomi-
nar Mabilloniano modo—, todas aquelas referidas ao campo de estudo dos códices 
e da diplomática en sentido amplo. Seguindo os índices da Colección Medina 
Sidonia e o Catálogo de los pliegos71, serían, cando menos, as que se listarán a 
continuación, tendo en conta que hai obras que non se atopan no índice da 
Colección pero si no Catálogo. Referímonos a Extracto de antiguos privilegios de 
monasterios de la Rioja (s. d., VIII, f. 472). Do mesmo xeito, o Catálogo de los 
pliegos cita un escrito que pode considerarse oblicuamente se non como anti-
cuario, si desde logo como histórico-anticuario: Sobre las ficciones de Miguel de 
Luna (1755), que parece corresponder á carta sobre a falsidade das inscricións de 
Granada, para que nese sentido teña unha consideración plenamente anticuaria.

Hai outros dous escritos omitidos do Catálogo que amosan a preocupación 
anticuaria, os intereses pedagóxicos do noso autor e, con isto, a importancia dos 
instrumentos documentais e anticuarios para os preitos da congregación: Curioso 
plan de estudios na congregación beneditina (1730) e Notas para a demanda contra 
o Rei sobre a presentación de Abadías (1735), en referencia precisamente á impor-

71 Monteagudo / Viso 2009:190 e ss.
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tante polémica do oito por cento na que estaban implicadas diversas abadías da 
Congregación Benedictina de Valladolid e que requiriu a presentación ante os 
xulgados de privilexios e documentos antigos. Unha lista de escritos de temática 
anticuaria a partir de tratamentos diplomáticos en sentido amplo sería a seguinte, 
seguindo novamente o traballo de Henrique Monteagudo e Silvia Viso (2009):

VOLUME II

2. [147r-586v]
Noticia de Varios Còdices Mstos. è imprèsos, y observaciones hechas por el Pe. Maes-
tro Sarmiento en su letura. Por Alfabèto de los Apellidos. 50 Pliegos Original.
Extractos de varios Codices M.Stos. è Ympresos.
2.1. [151r-160r]
Nº. 1º. Poemas de Gonzalo de Berceo Voces, y Frases Castellanas antiguas.
2.2. [161r-214r]
Nº. 2º. Biblia Ferrariense En Castellano Antiguo Traducida.
2.3. [215r-242r]
Nº. 3º. El Libro del Thesoro de Bruneto Latino Mro. del Dante; El qual tesoro 
mandò traducir en Castellano el Rey Dn. Alonso el Sabio.
2.4. [243r-253v]
Nº. 4º. Conquista de Ultramar.
2.6. [270r-276r]
Nº. 6º. Sobre un Codice Mto.S. en Castellano, de Medicina, su Autòr Estephano, 
natural de Sevìlla. Mto.S. Anecdoto.
2.8. [283r-295r]
Nº. 8º. Fuero Juzgo. Reflexion.
2.13. [344r-349v]
Nº. 13º. Nobiliario del Conde Dn. Pedro.
2.14. [350r-352r]
Nº. 14º. Noticia de un Codice, en que se contienen varias Historias antiguas; 
escrito por Juan de Oviedo.
2.15. [353r-359r]
Nº.15º. Historia de Ruy Diaz de Vivàr, ò de el Cid Campeador.
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2.16. [360r-389v]
Nº. 16º. Poèma de Juan Ruyz Arcipreste de Hita.
2.17. [390r-396v]
Nº. 17º. Nota. A dos Còdices Arabigos que hè visto, à 16 de Febrero de 1747.
2.18. [397r-397v]
Nº. 18º. Nota. Estos pedazos del rollo se pusieron en la Bibliotheca Rl. con estas 
Notas mias.

VOLUME IV

4. [27r-73v]
Bibliotheca de la Santa Yglesia de Toledo. Borrador de los Libros que en ella 
registrè el año de 1727. La otra mitad de Libros los registrò el Mro. Mecolaeta en 
cuya compañía estuve yò Fray Martin Sarmiento. 13 Pliegos.
5. [75r-80v]
Titulo de Convenio de la Sta Iglesia de Toledo, de la era 1246, en latin de aquel 
tiempo. 1 Pliego.
7. [346r-382r]
Carta al Pe. Terreros sobre el origen de la Lengua Gallega, y sobre una Paleographia 
Española. 4 Pliegos.
7.a. [347r-378r]
Carta en Respuesta al Rmo. Pe. Mro. Estevan de Terreros, sobre el origen de la 
Lengua Gallega, y sobre la Paleographia Española. [16 de xaneiro de 1755].
7.b. [379r-382r]
Carta adjunta a los Pliegos precedentes. [17 de xaneiro de 1755].

VOLUME VI

2. [51r-92v]
Sobre los Codices M. Stos. Orientales de la Rl. Bibliotheca del Escorial. 16 Pliegos.
2.a. [53r-68r]
[Carta a Francisco de Rávago, con data do 6 de febreiro de 1750].
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2.b. [69r-80v]
[Carta a Francisco de Rávago, con data do 12 de decembro de 1750].
2.c. [81r-82v]
[Carta a Francisco de Rávago, con data do 18 de decembro de 1750].
2.d. [83r-84v]
[Carta a Miguel Casiri, con data do 17 de xullo de 1751].
2.e. [85r-92v]
Yndice de lo mas notable del Papel Reflexiones Literarias para una Bibliotheca 
Real. Y de las Cartas al Pe. Rabago, sobre los M.SS. del Escurial.
3. [95r-105v]
Dos Cartas del Reverendisimo Pe. Mtro. Sarmiento a el Yttmo. Padre Francisco 
de Ràbago, Confesor de S.M. del año 1749 sobre la publicacion de Codices, de 
Concilios, Leyes, y Obras antiguas de España y ereccion de Ymprentas Reales en 
Madrid para su ympresion encargando esto a la Real Academia de la Historia. 5, 
y ½ Pliegos original.

VOLUME VIII

1. [1r-65v]
Noticia de un Estracto de el Libro Bezerro de Zelanoba. 12 Pliegos original.
2. [67r-82v]
Apuntamientos de diferentes Autòres Sagrados, y Profànos, para el Pleyto de la 
Presentacion de las Abadìas de los Monxes Benedictinos, contra el Rey. 2 Pliegos.
Apuntamientos. De diferentes Autòres Sagràdos, y Profànos, para exornàr el 
Papel, ò Memorial, que se ha de formàr, sobre que el Rey nò debe presentàr 
nuestras Abadìas; con tal quàl reflexion de mi fr. Martin Sarmiento. Comenzè 
à 11 de Dizre. De 1735.
3. [85r-121r]
Planta Curiosa sobre entablar el adelantamiento de los Estudios en la Congrega-
cion Benedictina de españa. 5 Pliegos.
5. [352r-370v]
Sobre la Lexitimidad de unos Privilegios Antiguos, en Carta de 4 de Sepbre. de 
1744. 5 Pliegos.
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7. [390r-470r]
Sobre Ynstrumentos Antiguos. 11 Pliegos.
8. [472r-480v]
Extràctos de Privilegios, y Documentos antiguos en Latin. 1 Pliego.
9. [482r-499v]
Sobre una reliquia de Santiago. 2 Pliegos.
Reflexiòn Historico Critica Sobre la preciosa Reliquia, qe. ès un brazo de el 
Apostol Santiago, el Mayòr, y que se conserva, y venera en el Convento de 
Santiago de Uclès.
10. [500r-521r]
Codigos Gothicos de la Libreria de Sn. Ysidro de Leon, y del Archivo de la Cathe-
dral. 3 Pliegos.
11. [522r-533r]
Carta al general de Sn. Benito, sobre trabajarse por la Congregacion un Cuerpo 
Diplomatico para la Historia de España. 1 Pliego. [Carta con data do 20 de 
xuño de 1770].
12. [536r-558v]
Diplomatica del Pe. Ybarreta.
12.1. [538r-539v]
[Carta asinada en Náxera o día 7 de setembro de 1772].
12.2. [540r-558v]
Apparato, y Prontuario de la Historia Universal Eclesiastico-civil Diplomatica 
de España.

VOLUME XVIII

3. [31r-293r]
Privilegio Gothico del Rey Dn. Ordoño 2º. concedido al Monasterio de Samos, y 
reflexiones sobre Archivos, y otros puntos de suma importancia.

Como pode verse, os estudos histórico-anticuarios de Sarmiento caracteri-
záronse polo seu carácter variado e transversal. Integrou neles, xunto co estudo 
das fontes máis caracteristicamente vencelladas á análise anticuaria, as análises das 
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fontes diplomáticas ao estilo maurino. Desde este punto de vista, o seu interese 
no documento antigo como elemento material converteuno a nivel cuantitativo 
no foco máis importante dos seus estudos anticuarios, e, en calquera caso, as súas 
análises integraban a descrición e valoración dos diferentes elementos anticuarios 
desde a súa óptica de textos relevantes que se convertían, en caso de probarse 
o seu valor e veracidade, en fonte primaria ineludible para unha historiografía 
sometida a unha análise crítica rigorosa, un aspecto que encaixaba nos intereses 
persoais e profesionais de Sarmiento. Así mesmo, na evolución institucional da 
Congregación Benedictina de Valladolid, os documentos e arquivos confirmados 
na súa fiabilidade apoiaban as reivindicacións da orde nas diversas causas xudiciais 
ás que tivo que enfrontarse a orde desde principios do xviii. Desde estes puntos 
de vista, o estudo e a práctica anticuaria convértense nun elemento de particular 
relevancia para unha comprensión axeitada da traxectoria intelectual de Martín 
Sarmiento, dos seus intereses e da súa obra, así como, ademais, dos vencellos do 
beneditino coa congregación e as súas relacións con outros intelectuais coetáneos.

140

Xosé Antonio López Silva



RefeRencias bibliogRáficas

Allegue Aguete, Pilar (1993): A filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento, Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
Allegue Aguete, Pilar / Ana Barbazán (1997): «Fr. Martín Sarmiento, un intelectual crítico e informado», 

en O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento 
(1695-1995), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de 
Compostela, t. I, 441-468.

Álvarez Barrientos, Joaquín (2017): «Martín Sarmiento, o la escritura como gabinete de curiosidades», 
en Elena de Lorenzo Álvarez (ed.), Ser autor en la España del siglo xviii, Oviedo, Ediciones Trea, 83-111.

Ameneiros Rodríguez, Rocío (2015): La Biblioteca de Martín Sarmiento: recepción de la Ilustración en 
España. [Tese de doutoramento]. A Coruña, Universidade da Coruña. Dispoñible en: http://hdl.handle.
net/2183/15946

Archivo de la Congregación de Valladolid, en la abadía de Silos (Burgos), Actas de los capítulos generales.
Berganza, Francisco de (1719): Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus reyes, y condes de 

Castilla la Vieja en la historia apologética de Rodrigo Díaz de Bivar, dicho el Cid Campeador y en la corónica 
del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña. Parte primera, Madrid, Francisco del Hierro.

Berganza, Francisco de (1721): Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus reyes, en la corónica 
del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña, en historias, cronicones, y otros instrumentos manuscritos que 
hasta ahora no han visto la luz pública. Parte segunda, Madrid, Francisco del Hierro.

Beth Olds, Katrina (2015): Forging the Past. Invented Histories in Counter-Reformation Spain, New Haven / 
Londres, Yale University Press.

Bonmatí, Virginia / Felicidad Álvarez (1992): Nebrija historiador, estudio preliminar, traducción y notas de 
Virginia Bonmatí & Felicidad Álvarez, Lebrija, Publicaciones de la Muy Antigua, Ilustre y Real Hermandad 
de los Santos de Lebrija.

Caballero López, José Antonio (2002): «Annio de Viterbo y la historiografía española del xvi», en Jesús 
M.ª Nieto Ibáñez (ed.), Humanismo y tradición Clásica en España y América, León, Universidad de León, 
Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales, 101-120.

Campos, F. J. (2010): «El P. Flórez y los estudios de la historia antigua de España en el reinado de Carlos III 
(1759-1788)», Cuadernos de Investigación Histórica, 27, 23-63.

Catalina-García, J. (19072): «Elogio de Fr. José de Sigüenza», en Fr. José de Sigüenza, Historia de la Orden 
de S. Jerónimo, Madrid, Bailly Baillière e Hijos, III-LII.

Cirot, Georges (1914): «Lorenzo de Padilla et la pseudo-histoire», Bulletin Hispanique, 16:4, 405-447.
Codoñer, Carmen (2008): «Las historias de Antigüedades: Marineo, Nebrija y Margarit», en Mariàngela 

Vilallonga / María Eulalia Miralles Lozano / David Prats (eds.), El cardenal Margarit i l’Europa quatrecentista. 
Actes del Simposi Internacional, Universitat de Girona, 14-17 de novembre de 2006, Roma, L’Erma di 
Bretschneider, 153-182. Dispoñible en: http://digital.casalini.it/4345813

Cornell, T. J. (1995): «Ancient history and the antiquarian revisited. Some thoughts on reading Momigliano’s 
Classical Foundations», en Michael H. Crawford / C. R. Ligota, Ancient History and the Antiquarian: Essays 
in Memory of Arnaldo Momigliano, Londres, The Warburg Institute, 1-15.

Dubuis, Michel (1985): «Érudition et piété. La réception du Traité des études monastiques de Mabillon 
en Espagne», en Joël Saugnieux (dir.), Foi et Lumières dans l’Espagne du xviiiè siècle, Lyon, Université de 
Lyon, 113-165.

141

«TODAS LAS ANTIGÜEDADES DE ESPAÑA DUERMEN AÚN EN LOS ARCHIVOS». 
UNHA ACHEGA AO ELEMENTO ANTICUARIO NO PADRE SARMIENTO

http://hdl.handle.net/2183/15946
http://hdl.handle.net/2183/15946
http://digital.casalini.it/4345813


Dubuis, Michel (2004): «Usos aseglarados y reconstrucción de privilegios entre los benedictinos de la 
Congregación de Valladolid (siglo xviii)», en Roberto Fernández / Jacques Soubeyroux (eds.), Historia 
social y literatura. Familia y clero en España (siglos xviii y xix). Tercer Coloquio Internacional Acción Integrada 
Franco-española, Lleida, Milenio, 107-124.

Dubuis, Michel (2010): «San Vicente de Salamanca, centro inicial de un “movimiento erudito” en el 
tránsito del siglo xvii al siglo xviii», en Pierre Civil / Françoise Crémoux (eds.), Nuevos caminos del 
hispanismo… Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid / Frankfurt, Ed. 
Iberoamericana-Vervuert, 74-84.

Enenkel, Karl A. E. / Konrad Adriaan Ottenheym (2019): «Antiquity, a Source of Power and Prestige: 
the Competition for Antiquities in Early Modern Europe», en Karl A. E. Enenkel / Konrad Adriaan 
Ottenheym / Alexander C. Thomson, Ambitious Antiquities, Famous Forebears: Constructions of a Glorious 
Past in the Early Modern Netherlands and in Europe, Leiden, Brill, 11-18.

Estiennot, Claude (s. d.): Hagiologion Gallicanum, ex variis martyrologiis kalendariisque manuscriptis 
contextum et compilatum, agens de sanctis in Galliis maxime qui olim vivere aut quorum sacrae reliquiae ad 
ipsas translatae contextum et compilatum, agens de sanctis in Galliis maxime qui olim vivere aut quorum sacrae 
reliquiae ad ipsas translatae faerunt. Collegit asceta benedictinus congregationis sancti Mauri annis mdclxxiii, 
et mdclxxiv, lxxv et lxxvl in monasterio Sancti Petri de Casali Benedicto in tractu Chevrensi aliisque suavem 
sub obedientiae jugo vitam degens et in studiis venerandae antiquitatis occupatam. Bibliothèque nationale 
de France. Département des manuscrits. Latin 12587. Dispoñible en: https://archivesetmanuscrits.bnf.
fr/ark:/12148/cc738308

Fabricius, Georg (1549): Antiquitatis monumenta insignia ex aere, marmoribus membranisve veteribus collecta, 
Basilea, per Joannem Oporinum.

Filgueira Valverde, José (1974): Idea y sistema de la Historia en fray Martín Sarmiento, Pontevedra, 
Deputación de Pontevedra.

Filgueira Valverde, José (1994): Fray Martín Sarmiento (1695-1772), A Coruña, Fundación Pedro Barrié 
de la Maza.

Filgueira Valverde, José (1997): «Sarmiento e Galicia», en en O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do 
Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995), Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, t. I, 21-28.

Fiore, Camilla (2012): «“Parmi d’andare peregrinando dolcissimamente per quell’Etruria”. Scoperte 
antiquarie e natura nell’Etruria di Curzio Inghirami e Athanasius Kircher», Storia dell’Arte, 133, 53-81.

Flórez, Henrique (1748): España sagrada: Theatro geographico-historico de la Iglesia de España. Tomo III. 
Contiene la predicacion de los apostoles en España, Madrid, Portería de San Phelipe el Real.

Flórez, Henrique (1757): Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España. Colección de las 
que se hallan en diversos autores, y de otras nunca publicadas: con explicación y dibujo de cada una, Madrid, 
Oficina de Antonio Marín.

Flórez, Henrique (1758): España sagrada: Theatro geographico-historico de la Iglesia de España. Tomo XIV. 
De las iglesias de Abila [sic], Caliabria, Coria…, Madrid, Oficina de Antonio Marín.

Flórez, Henrique (1765): España sagrada: Theatro geographico-historico de la Iglesia de España. Tomo XIX. 
Contiene el estado antiguo de la iglesia Iriense y Compostelana, hasta su primer arzobispo, Madrid, Oficina 
de Antonio Marín.

142

Xosé Antonio López Silva

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc738308
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc738308


Fromentin, V. (2002): Denys d’Halicarnasse. Antiquités romaines. Tome I: Introduction générale. Livre I: Texte 
établi et traduit par V. Fromentin, París, Les Belles Lettres.

García Ruipérez M. / J. C. Galende Díaz (2003). «El concepto de documento desde una perspectiva 
interdisciplinar: de la diplomática a la archivística», Revista General de Información y Documentación, 13:2, 
7-35.

Gesta y Leceta, Manuel (1888): Índice de una colección manuscrita de obras del Rmo. Padre Fr. Martín 
Sarmiento, benedictino, seguido de varias noticias bio-bibliográficas del mismo, Madrid, Viuda e Hija de 
Gómez Fuentenebro.

Godoy Alcántara, J. (1868): Historia crítica de los falsos cronicones, Madrid, Imprenta y estereotipia de 
M. Rivadeneyra.

Gori, Antonio Francesco / Franciscus Valesius / Rodulphinus Venuti (1750): Museum Cortonense, in quo 
vetera monumenta complectuntur, anaglypha, thoreumata, gemmae inscalptae insculptaeque, quae in Academia 
etrusca ceterisque… domibus adservantur, in plurimis tabulis aereis distributum, atque a Francisco Valesio,… 
Antonio Francisco Gorio,… et Rodulphino Venuti,… notis illustratum, Romae, Sumptibus F. Amidei.

Herklotz, Ingo (2007): «Arnaldo Momigliano’s ‘Ancient History and the Antiquarian’: A Critical Review», 
en P. N. Miller, Momigliano and Antiquarianism. Foundations of the Modern Cultural Sciences, Toronto, 
University of Toronto Press, 127-153.

Hiatt, Alfred (2009): «Diplomatic Arts: Hickes against Mabillon in the Republic of Letters», Journal of the 
History of Ideas, 70:3, 351-373.

John, R. T. (1994): Fictive ancient history and national consciousness in early modern Europe: the influence of 
Annius of Viterbo’s ‘Antiquitates’. [Tese de doutoramento]. Londres, University of London. Dispoñible en: 
http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.343420

Mabillon, Jean (17092): Liber de re diplomática VI. Editio secunda ab ipso auctore recognita, emendata et 
aucta, París, Sumptibus Caroli Robustel, typis Jacobi Vincent.

Maiso González, J. (1993): «La difícil penetración de la erudición crítica en la España del siglo xviii», en 
F. M. Gimeno Blay (ed.), Erudición y discurso histórico: Las instituciones europeas (s. xviii-xix), Valencia, 
Seminari Internacional d’Estudis sobre la Cultura Escrita, 179-191.

Mariño Paz, Ramón (2004): «Unha biobibliografía do Padre Martín Sarmiento (1695-1772)», en R. 
Álvarez / F. Fernández Rei / A. Santamarina (eds.), A lingua galega: historia e actualidade, Santiago de 
Compostela, Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. III, 385-399.

Mayáns y Siscar, Gregorio (1972): Epistolario. [Ed. Antonio Mestre]. Oliva, Ayuntamiento de Oliva.
Mazzocco, Angelo (2015): «A reconsideration of Renaissance antiquarianism in light of Biondo Flavio’s Ars 

antiquaria. With an unpublished letter from Paul Oskar Kristeller (1905-1999)», MAAR, 59/60, 121-159.
Mecolaeta, Diego (1724): Desagravios de la verdad en la historia de san Millán de la Cogolla, Madrid, 

Imprenta de Lorenço Francisco Mojados.
Mecolaeta, Diego (1728): Ferreras contra Ferreras, y cuña del mismo palo, Madrid, Imprenta Real.
Mestre, Antonio (1986): «Historia crítica y reformismo en la ilustración española», en Armando Alberola-

Romá / Emilio La Parra López (coords.), La Ilustración española. Actas del Coloquio Internacional celebrado 
en Alicante, 1-4 octubre 1985, Alicante, Diputación Provincial de Alicante / Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert, 111-132. Reed. Mestre, Antonio (1987): «Concordia y discordia cultural hispano-
europea - Historia crítica y reformismo en la ilustración española», en Influjo europeo y herencia hispánica. 
Mayáns y la ilustración valenciana, Oliva, Ayuntamiento de Oliva, 323-350.

143

«TODAS LAS ANTIGÜEDADES DE ESPAÑA DUERMEN AÚN EN LOS ARCHIVOS». 
UNHA ACHEGA AO ELEMENTO ANTICUARIO NO PADRE SARMIENTO

http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.343420


Miller, P. N. (2012). «Writing Antiquarianism: Prolegomenon to a History», en P. N. Miller / F. Louis 
(eds.), Antiquarianism and Intellectual Life in Europe and China, 1500-1800, Ann Arbor (MI), Ann Arbor 
University Press, 27-57.

Momigliano, Arnaldo (1950): «Ancient history and the antiquarian», Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, 13:3/4, 285-315.

Momigliano, Arnaldo (1984): «Storia antica e antiquaria», en Sui fundamenti della storia antica, Turín, 
Einaudi, 5-45.

Monteagudo, Henrique (2022): «Obra de 660 pliegos. Una empresa colosal», en M. Sarmiento, Obra de 
660 pliegos. De historia natural y de todo género de erudición, vol. I. [Edición de Henrique Monteagudo]. 
Santiago de Compostela / Madrid, Consello da Cultura Galega / Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 13-41.

Monteagudo, Henrique / Silvia Viso (2009): «Índice das obras de Frei Martín Sarmiento na Colección 
Medina Sidonia», Boletín da Real Academia Galega, 370, 179-229.

Moral, T. (1973): «Mecolaeta, Diego», en Q. Aldea Vaquero / T. Marín Martínez / J. Vives Gatell (dirs.), 
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. III, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas / Instituto Antonio Flórez, 1453.

Morales, Ambrosio de (1574): Opera studio et diligentia… Petri Poncii Leonis a Corduba… Eiusdem 
sanctissimi martyris vita / par Aluarum Cordubensem scripta; cum aliis nonnullis Sanctorum martyrum 
Cordubensium monumentis; omnia Ambrosii Moralis Cordubensis… illustrata, eiusque cura et diligentia 
excussa; operum catalogus sequitur post praefationes, Compluti, Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat.

Morales, Ambrosio de (1575): Las antigüedades de las Ciudades de España que van nombradas en la 
Coronica: con la aueriguacion de sus sitios y no[m]bres antiguos / que escreuia Ambrosio de Morales…; con vn 
discurso general, donde se enseña todo lo que a estas auerigaciones pertenece, para bien hazerlas y entender las 
antiguedades; con otras cosas, cuya summa va puesta luego a la quarta hoja, Alcalá de Henares, Casa de Iuan 
Iñiguez de Lequerica (colofón 1577).

Ortiz Real, J. (2001): Diplomática castellana del siglo xvii: de práctica forense disciplina científica. [Tese de 
doutoramento]. Burgos, Universidad de Burgos.

Ortiz Real, J. (2002): «Sobre los orígenes de la Diplomática en España», SIGNO. Revista de Historia de la 
Cultura Escrita, 9, 125-138.

Parry, Graham (1995): The Trophies of Time. English Antiquarians of the Seventeenth Century, Oxford, 
Oxford University Press.

Pensado, José Luis (19721 [19952]): Fray Martín Sarmiento, testigo de su siglo, Santiago de Compostela, 
Xunta de Galicia.

Pereira, Fernando (2002): «Frei Martín Sarmiento, anticuario», Boletín da Real Academia Galega, 363, 
141-166.

Pérez de Rozas, José (1688): Dissertationes ecclesiasticae in quibus pleraque ad historiam ecclesiasticam, & 
politicam Hispaniae, remque diplomaticam spectantia accurate discussiuntur auctore PM Fr. Iosepho Perezio 
benedictino… opus rei antiquariae studiosis had sane inutile, Salmanticae, apud Lucam.

Pérez de Urbel, J. (1967): Varones insignes de la Congregación de Valladolid, Pontevedra, Museo Provincial 
de Pontevedra.

Remesal Rodríguez, J. / A. Aguilera / L. Pons (2000): Comisión de Antigüedades de la Real Academia de 
la Historia. Cataluña: Catálogo e Índices, Madrid, Real Academia de la Historia.

144

Xosé Antonio López Silva



Rosinus, J. (1583): Romanarum antiquitatum libri decem. Ex variis scriptoribus summa fide singularique 
diligentia collecti, Basileae, Ex Officina Haeredum Petri Pernae (Per Conradum Waldkirch).

Rowland, Ingrid D. (2004): The scarith of Scornello: a tale of Renaissance forgery, Chicago, University of 
Chicago Press.

San Juan, Fray Rafael de (1686): De la redención de cautivos de la Orden de la Santísima Trinidad, Madrid, 
Antonio González de Reyes.

Santos Puerto, José (1997): «Paradero y descripción de la Colección Medina Sidonia», en O Padre Sarmiento 
e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995), 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, t. I, 
399-422.

Santos Puerto, José (2002a). «Carta de Martín Sarmiento al general de la orden, Anselmo Mariño», Historia 
de la Educación, 21, 263-286.

Santos Puerto, José (2002b): Martín Sarmiento: Ilustración, educación y utopía en la España del siglo xviii, 
I, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Santos Puerto, José (2002c): «Una bio-bibliografía actualizada de Martín Sarmiento. Catálogo de los pliegos 
(…) sobre diferentes asuntos», Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, 6, 69-95.

Saracino, P. E. (2019): «El proyecto historiográfico de Lorenzo de Padilla, arcediano de Ronda: Crónica y 
Antigüedades», Letras, 1:77, 163-174.

Saracino, P. E. (2020): «Primera parte de la Historia y Antigüedades de España de Lorenzo de Padilla según 
la versión de BNE MSS/2775 (Libro primero)», Lemir, 24, 809-952.

Sarmiento, Martín (s. d.): Noticia de un Estracto de el Libro Bezerro de Zelanoba, Colección Medina Sidonia, 
t. VIII.

Sarmiento, Martín (1758): Apuntamientos para un discurso apologetico sobre etymologias, y methodo para 
aplicar los elementos etymologicos al onomástico de la lengua gallega, Colección Medina Sidonia, t. IV.

Sarmiento, Martín (1775): Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles, Madrid, Imprenta de 
D. Joachin Ibarra.

Sarmiento, Martín (1995): Epistolario. [Disposto por Xosé Filgueira Valverde e M.ª Xesús Fortes Alén]. 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.

Sarmiento, Martín (2002): Reflexiones literarias para una Biblioteca Real. [Edición e estudo de José Santos 
Puerto]. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.

Sarmiento, Martín (2008): Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de erudición, vol. IV. 
[Edición de Henrique Monteagudo]. Santiago de Compostela / Madrid, Consello da Cultura Galega / 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sarmiento, Martín (2013): Notas al Privilegio concedido por Ordoño II al Monasterio de Samos. Reflexiones 
sobre archivos y archiveros. [Edición de José Santos Puerto]. La Laguna, Universidad de La Laguna, Museo 
de la Educación.

Sarmiento, Martín (2022): Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de erudición, vol. I. 
[Edición de Henrique Monteagudo]. Santiago de Compostela / Madrid, Consello da Cultura Galega / 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sarmiento, Martín (2022): Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de erudición, vol. V. 
[Edición de Henrique Monteagudo]. Santiago de Compostela / Madrid, Consello da Cultura Galega / 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

145

«TODAS LAS ANTIGÜEDADES DE ESPAÑA DUERMEN AÚN EN LOS ARCHIVOS». 
UNHA ACHEGA AO ELEMENTO ANTICUARIO NO PADRE SARMIENTO



Serrano Cueto, Antonio (1998): «Ambrosii Moralis De Cordvbae Vrbis Origine, sitv et antiqvitate 
(Compluti 1574)», Humanistica Lovaniensia, 47, 143-169.

Setz, Wolfram (1975): Lorenzo Vallas Schrift gegen die konstantinische Schenkung. Zur Interpretation 
und Wirkungsgeschichte = De falso credita et ementita Constantini donatione. Zur Interpretation und 
Wirkungsgeschichte (Dissertation Universität Tübingen 1971, 197), Bibliothek des deutschen historischen 
Instituts in Rom 44, Tübingen, Niemeyer Verlag.

Syme, Ronald (1991): «Fictional History Old and New: Hadrian», en Roman Papers VI, Oxford, Clarendon 
Press, 157-181.

Tate, Robert Brian (1954): «Mythology in Spanish Historiography of the Middle Ages and the Renaissance», 
Hispanic Review, 22:1, 1-18.

Tate, Robert Brian (1989): «Alfonso de Palencia and his Antigüedades de España», en Alan Deyermond / Ian 
Macpherson, The Age of the Catholic Monarchs, 1474-1516. Literary studies in memory of Keith Whinnom, 
Liverpool, Liverpool University Press, 183-196.

Torres, Casimiro (1972): «El P. Sarmiento como archivero y diplomático», Cuadernos de Estudios Gallegos, 
XXVII, 104-112.

Varela Orol, Concepción (2011): «Martín Sarmiento y las Bibliotecas de la Congregación Benedictina de 
Valladolid», Hispania, 237, 121-152.

Verdin, H. (1974): «La fonction de l’histoire selon Denys d’Halicarnasse», Ancient Society, 5, 289-307.
Vidier, A. (1908): «Un ami de Mabillon, dom Claude Estiennot», en Mélanges et documents publiés à 

l’occasion du 2e centenaire de la mort de Mabillon, París / Ligugé, Librairie Veuve Poussielgue / Abbaye de 
Saint-Martin, 281-312.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1982): Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. Volumen 
IV (1613-1701), Burgos, Aldecoa.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1984): Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. Volumen 
V (1701-1801), Burgos, Aldecoa.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1992): «Cronistas generales de la Congregación de San Benito de Valladolid», 
Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXIX:1, 89-126.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1995): «Iguín, Bernabé», en R. Aubert (dir.), Dictionnaire d’Histoire et de 
Géographie Eclesiastiques, París, Letouzey et Ané, vol. XXV, cols. 756-757.

146

Xosé Antonio López Silva



 

SARMIENTO E A TOPONIMIA 
GALEGA
Gonzalo Navaza
Universidade de Vigo / Real Academia Galega

DOI: 10.17075/eiems.2024.005





Frei Martín Sarmiento, unanimemente recoñecido como o fundador dos estu-
dos de filoloxía galega e adiantado da romanística, é tamén o gran precursor na 
Península dos estudos de toponomástica con criterio científico. É asemade o 
primeiro que chamou a atención sobre a riqueza toponímica de Galicia. Aínda 
que dedicou escritos específicos de diferente extensión á historia e a etimoloxía 
de topónimos concretos (Valdeorras e a ponte da Cigarrosa, Sacardebois, Samos, os 
nomes do Miño e o Sil, a Castela ourensá, algúns topónimos das vías romanas…), 
en realidade o seu interese pola toponimia galega está presente en numerosos 
escritos seus sobre os temas máis variados, e é raro que se ocupe da etimoloxía 
dun termo galego ou castelán sen facer referencia ás eventuais manifestacións 
toponímicas. Así sucede cando trata do fitónimo mesquita, do zoónimo zebro, 
do viño chamado de Requián e A Falcoeira… ou dunha liñaxe á cal atribúe orixe 
galega (Camões, Magallanes…). No seguinte resumo do labor de Sarmiento como 
toponimista atendo principalmente ao seu Onomástico etimológico de la lengua 
gallega1, ao Comento das 1200 coplas2 e á Obra de 660 pliegos3.

En Sarmiento o estudo dos nomes xeográficos é inseparable do do resto das voces 
comúns e doutros aspectos da lingua galega, orientados sempre a unha défense et 
illustration do idioma, probando por medio da etimoloxía e a proximidade ao latín 
a nobreza do léxico, dos topónimos e das liñaxes familiares, combatendo etimo-
loxías fantásticas de memorialistas e heraldistas, ridiculizando el arte del blasón, visto 
que «sus profesores comunmente son unos ignorantes embusteros», e «aficionando 
por este medio a los gallegos al estudio de su lengua» (OnEm, preámbulo), pois «el 
fin principalísimo […] es despertar a los gallegos del letargo en que han vivido hasta 
aquí, tocante a su propio idioma». É ben coñecida a dimensión didáctica ou peda-
góxica dese propósito: «[A]dvertirles de la tiranía que se ejecuta con su juventud, 
haciéndoles estudiar el latín por medio de una lengua extraña, que no entienden, y 
obligándoles a que olviden la que han mamado» (OnEm §269).

Fronte ás etimoloxías tradicionais, con frecuencia baseadas na simple para-
nomasia ou no sonsonete, Sarmiento procede con criterios de rigor científico, 
mediante a comparación con outras linguas, o exame da documentación antiga 

1 Abreviarei a referencia a esa obra como OnEm e remitirei ao número de parágrafo (§).
2 Abreviarei a referencia a esa obra como Com. e remitirei ao número de copla comentada (c.) e ao parágrafo (§).
3 Abreviarei a referencia a esa obra como 660p e remitirei ao volume e o número de parágrafo (§).
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(as fontes clásicas e a epigrafía, os documentos medievais…) e uns principios 
metodolóxicos apoiados na constancia das alteracións do latín en cada lingua.

Moitas das etimoloxías que propón para os topónimos véñenlle dadas pola 
propia documentación histórica: «Es mucha la luz que los instrumentos antiguos 
dan para averiguar las etimologías de los nombres vulgares de los sitios geográ-
ficos. La razón es porque los nombres cuanto más antiguos distan menos del 
original y de su raíz» (Com. c. 57, §377).

A regularidade dos cambios no paso do latín ao galego permítelle establecer 
os axiomas que expón nos Elementos etimolóxicos de la lengua gallega, precursores 
das leis fonéticas da gramática histórica do século xix. Neles recoñece as parti-
cularidades das inflexións a la gallega e o contexto fónico en que se producen, 
como cando explica: «Sô de solo, perdida la L entre vocales, a la gallega, soo, sô» 
(Com. c. 68, §434).

A escolla do galego como obxecto de estudo das súas etimoloxías vulgares 
facilitoulle sen dúbida a identificación deses axiomas ou leis fonéticas. Como na 
lingua popular a maior parte das voces son patrimoniais, isto é, sufriron todas as 
evolucións propias do paso do latín á lingua neolatina, e é reducido o número de 
cultismos, que non obedecen á mesma evolución, a regularidade das corrupciones 
y transmutaciones de las letras fáiselle máis evidente. Na práctica, non considera 
os cultismos voces significativas do idioma. O rexeitamento dos cultismos e a 
atención ao léxico patrimonial, o das voces que designan a realidade natural, 
constitúen para el un principio metodolóxico. Así o declara en repetidas ocasións: 
«[P]ara caminar con acierto en investigar el origen de las voces, debe preceder 
algún conocimiento del origen de las cosas de la historia natural, porque las 
voces de los mixtos naturales son las primitivas en cualquiera lengua» (660p, II, 
§3177); «[l]as primitivas voces de un idioma son las que significan algún mixto 
de la historia natural. De esas se han derivado las demás voces secundarias, que 
significan otras cosas» (660p, III, §3639).

De aí a súa ironía cando compara a riqueza léxica das linguas galega e portu-
guesa, ridiculizando a artificiosa amplificación desta ao incorporar «tantas voces, 
o bárbaras o falsas, o hurtadas o mostrencas, o estropeadas, como Bluteau amon-
tonó en los diez tomos de su Vocabulario portuguez áulico, anatómico, bélico, y 
hasta cincuenta y siete adjetivos exóticos que jamás han sido portugueses» (660p, 
IV, §5331). «Quítesele a Bluteau la infinidad de voces que no son portuguesas, 
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o que son facultativas extrañas, y se quedará su vocabulario portugués en un 
esqueleto como el Vocabulario del P. Pereira» (OnEm §16).

A identificación dunha sistematicidade das evolucións fonéticas tamén lle per-
mite recoñecer o léxico xenuíno e patrimonial de cada lingua e detectar o de orixe 
allea. Sirva de exemplo a dúbida que se lle presenta ao tratar o substantivo puchei-
ro. Dada a orixe dos termos galegos escuitar, muito ou cuitelo no latín auscultare, 
multu e cultellu, que dan en castelán escuchar, mucho e cuchillo, e admitido 
que pucheiro e puchero son derivados de puches ‘papas’, que corresponden ao latín 
pultes, declara:

Dudo si la voz pucheiro, aunque tan trivial en Galicia, es pura gallega o tomada del 
castellano; la razón que me hace dudar abrirá camino para discernir la analogía gallega de 
la castellana en sus corrupciones o transmutaciones de las letras […] y como no dice el 
gallego puiteiro, que debiera según su analogía, sino pucheiro según la analogía castellana, 
en esto se funda mi razón de dudar. (Com. c. 28, §262)

Sarmiento está convencido de que a maior parte do léxico dos idiomas roman-
ces é de orixe latina, de xeito que o seu primeiro paso para establecer a etimoloxía 
dunha voz é comprobar se ten correspondencia en latín e se garda conformidade 
coas inflexións evolutivas propias da lingua:

Siempre que se me propone averiguar el origen de alguna voz, o castellana o gallega, 
lo primero que hago es averiguar el actual y propio significado vulgar. Si la voz es pura 
gallega o antigua castellana, entro en la suposición que, por lo común, las más de esas 
voces tienen su origen en el latín, o en el puro o en el de la Media Edad, o a primera 
vista o con algún rebozo que haya ocasionado la singular inflexión y analogía del patrio 
dialecto. (OnEm §35)

Deste xeito, anticípase tamén á romanística do século xix ideando, por máis 
que non pase dun desiderátum, un dicionario das linguas románicas coma o que 
había de levar a cabo Meyer-Lübke:

Sábese que las lenguas de Italia, la francesa, la lemosina, castellana, portuguesa y gallega, 
no son más que dialectos de la latina; y que cada nación de las dichas no hizo más que 
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torcer las narices a las voces latinas con ésta o con la otra inflexión, según el clima, el 
labio y los órganos de la loquela. El que penetrase el sistema de estas inflexiones, con sólo 
saber con extensión la lengua latina entenderá la mayor parte de las voces de todos los 
dialectos dichos.
Mil veces he deseado que, entre la infinidad de libros, que cada día salen a luz en Europa, 
saliese uno que fuese Diccionario Harmónico de las voces vulgares con las latinas. Esto 
es, que debajo de las raíces latinas se colocasen las voces de los dichos dialectos. No todas, 
sino aquellas que efectivamente son derivadas de la raíz, como de madre. (OnEm §90-91)

Outro dos principios etimolóxicos de Sarmiento para o léxico e a toponimia 
de Galicia é a súa firme convicción de que a ausencia de arabismos é característica 
singular do galego fronte aos outros romances peninsulares. Está persuadido de 
que se hai algún arabismo na fala é contaminación recente, pero na toponimia 
tradicional non pode habelos. Tal convicción forma parte en realidade do seu 
propósito de defensa e ilustración do galego e adoita acentuala co tratamento 
burlesco con que se refire a certos trazos lingüísticos da fonética castelá «que 
huelen a Mahoma», coa chanza sobre as liñaxes nobres portuguesas que non 
teñen en Galicia o seu solar (tendrán lunar, bromea) e mais co xeito despectivo 
con que se refire ao léxico de orixe arábiga: «Tiene la lengua gallega tan inveterada 
su nobleza, y pura, que no se ha emporcado con voces moriscas. Me ha valido 
mucho esta cierta suposición para tirar en derechura a la lengua latina, y buscar 
en ella el origen de las voces gallegas» (OnEm §26).

Non faltan exemplos en que esa convicción o levou a rexeitar etimoloxías arábi-
gas unanimemente aceptadas, tanto hoxe coma daquela, para determinados termos 
do léxico peninsular polo simple feito de constatar a súa presenza en galego.

ESTRATOS TOPONÍMICOS

Sarmiento sostén que a maior parte dos nomes xeográficos de Galicia ha de ter 
orixe tamén no latín, como sucede co léxico tradicional. En xeral desconfía da 
posibilidade de coñecer cabalmente a toponimia anterior aos romanos, e coida 
que só na toponimia de orixe latina e posterior se pode camiñar con pé firme:
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De todos los nombres de los sitios geográficos de Galicia hay unos antiquísimos y 
anteriores a los romanos en Galicia. De estos hablaré poco o nada, pues no gusto gastar 
el tiempo en averiguar lo que ya es inaveriguable. Digo en común, que esos nombres, o 
serán orientales y primitivos, o serán griegos, o serán célticos. Si se supiese cuáles eran 
griegos, algo se podría tentar en su etimología. Si se supiese cuáles eran orientales algo se 
podría conjeturar teniendo a Bochart, y embarrar un poco de papel, si se supiese cuáles 
eran célticos, en virtud del Diccionario Céltico, que ya hay, también se podría arañar algo. 
Pero como todos esos nombres de las tres clases dichas no se pueden discernir de fijo, se 
aumenta la dificultad, para cualquiera de ellos. (OnEm §403)
Voy a hablar de los nombres que sucedieron a los tiempos tan remotos. Entro con dos 
suposiciones: primera, que la mayor parte son latinos, y que la otra restante se debe dividir 
en nombres suevos y góticos; y porque yo no los sé distinguir entre sí, llamaré en confuso, 
ya godos, ya suevos. (OnEm, §408)
Tres lenguas, por lo menos, y todas distintas, se hablarían en Galicia antes que los romanos 
introdujesen allí la suya. La antiquísima, la griega y la céltica. Y a eso alude patriis linguis. 
En tiempo de Aníbal no había en Galicia noticia de los romanos ni de su lengua. Creíble 
es que, por el comercio, en especial del estaño, aunque no fuese vulgar, se entendiese la 
lengua cartaginesa o púnica, derivada de la fenicia. En eso cualquiera podrá opinar a su 
modo. (660p, IV, §5435)

Malia afirmar no Onomástico etimológico que falará «poco o nada» dos nomes 
dos sitios xeográficos anteriores aos romanos («Eso pide más tiempo para averi-
guarlo de raíz, y siempre andaríamos por las ramas»), en realidade dedicoulles 
moita atención, particularmente a aqueles que aparecen mencionados nas fontes 
clásicas (Plinio, Mela, o itinerario de Antonino, a inscrición de Chaves…). En 
moitas ocasións identifica o topónimo actual correspondente ao rexistrado nesas 
fontes, aínda que non poida asignarlle unha etimoloxía nin adscribilo a unha 
familia ou estrato lingüístico. Non dubida de que no nome de Valdeorras (e el 
engade o da ponte chamada da Cigarrosa) sobrevive o do pobo dos gigurros, do 
mesmo xeito que en Trives o dos tíburos; afirma que Farum Brigantium é o faro 
da Coruña (coa advertencia de que é erro identificalo con Betanzos, aínda que 
non rexeita para este unha etimoloxía semellante á de Brigantium) e sinala a rela-
ción dese nome cos acabados en -briga doutras poboacións da Gallaecia mencio-
nadas nos clásicos como Nemetobriga e Volobriga (que para el corresponderían aos 
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actuais Mendoia e Viana do Bolo), que considera celtas; recoñece que os nomes de 
Ons, Cortegada ou Tambre son os que constan nos textos como Aunios, Corticata 
e Támaris; defende a idea que o río Sil é o verdadeiro Minius dos clásicos; sitúa en 
Galicia as Casitérides, que identifica coas illas Cíes, Ons e Sálvora, etc.

Entre os topónimos que denomina antiquísimos inclúe os orientais e primitivos. 
Entre estes estarían os fenicios, aos cales cre poder atribuír, por exemplo, o nome 
da illa de Ons e acaso tamén o das Cíes:

Puse el dicho origen fenicio de Cicae únicamente para hacer paso a las islas de Ons, que 
están muy cerca de las de Bayona. Después de las Cicas, pone Plinio la isla Aunios. Por 
la analogía gallega hace muchos años que discurrí que la voz Ons viene de Aunios, o que 
es la misma voz, verbigracia: Aunios, Onios, Ons. (660p, III, §3619)
Las islas de Ons se llaman de la principal, que es la que Plinio llama Aunios. De ahí vino 
Onios, Ones y Ons. Siendo aunios voz desconocida, tropecé en Bochart que aunac en árabe 
significa ‘estaño’ y anac también ‘estaño’ en lengua oriental y fenicia. Conjeturo, pues, 
que los fenicios llamaron Aunac a la isla de Ons aludiendo al estaño, y que Plinio suavizó 
la voz anac y aunac en aunios. (660p, I, §830)

Sarmiento é consciente de que afirmacións coma estas non pasan de conxec-
turas. Propiamente responden, máis ca ao seu método etimolóxico, á súa vontade 
de dignificar Galicia situando nela as illas Casitérides dos clásicos. Só para as 
etimoloxías que remontan ao grego e ao latín pode ter certa seguridade, outros 
estratos son irremediablemente máis escuros. Ante o nome do río Lérez, que 
identifica co Laeron de Pomponio Mela, declara: «Confieso que ni sé si es voz de 
la lengua primitiva, si de la céltica, si de la griega, o si de la latina. Si es del tiempo 
de los primitivos pobladores, mejor es callar que disparatar en su origen. Si es voz 
céltica casi digo lo mismo» (Com. c. 11, §186).

En tanto que dos nomes antiquísimos ou da lingua primitiva non se pode dicir 
moito, Sarmiento considera máis segura a contribución dos celtas á toponimia 
prerromana galega, posto que conta co apoio das fontes clásicas que refiren a 
presenza de poboación celta na Gallaecia. A toponimia confírmao:

Plinio en la descripción que hace del país de los bergantiños, aunque no hace memoria de 
esos pueblos, supone que aún había hacia allí entonces pueblos de los celtas contradistintos 
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de los romanos. Lo mejor es que allí hay el arciprestazgo de Céltegos, y hay el lugar de 
Céltegos en otras partes. Así se conserva rastro de los pueblos celtas, que se fijaron allí. 
Los brigantios en Bergantiños. Los némitos o németes en el arcedianato de Nendos, que 
en latín se llama Nemitos. (OnEm §407)
El país de Transtámara, que está sobre el río Tambre, era país de celtas, y allí está hoy 
el arciprestazgo de Céltegos. En el mismo país está hoy el río, puente y arciprestazgo de 
Dubra. Los celtas de aquel país ya estaban reconocidos por celtas en tiempo de Plinio. El 
nombre Dubra es céltico. (660p, IV, §5702)

Fóra das fontes clásicas, non dispón de moita información para diferenciar 
a toponimia atribuíble aos celtas prerromanos e a debida aos suevos e godos 
altomedievais. A ciencia lingüística non chegara aínda a establecer o pormenor 
das familias indoeuropeas e Sarmiento advirte coincidencias na inflexión da topo-
nimia e o léxico do céltico e do xermánico. De aí que en ocasións considere tamén 
celtas os suevos e os godos e fale de tres migracións celtas: unha primeira, a dos 
britanos, que se relacionaría cos topónimos con briga; unha segunda, a dos celtas 
da Galia, incluídos con eles os que segundo as fontes clásicas se estableceran 
inicialmente en áreas máis meridionais da Península, e unha terceira que sería a 
dos «celtas suevos» e tras eles os godos, os cales tamén serían medio celtas:

Asentadas las tres transmigraciones de los celtas a Galicia —la de los celtas britanos por 
mar; la de los celtas galos, con el pegote de los turdetanos, por tierra, de sur a norte; y 
también por tierra la de los celtas suevos (y a la cual, en tiempo de Leovigildo, se siguió en 
Galicia la introducción de los godos, que en algún modo eran también celtas)… (660p, 
IV, §5700)

A indiferenciación dos elementos xermánicos e os célticos lévao, por exemplo, 
a considerar herdanza dos primeiros a célebre serie de topónimos en -bre (OnEm 
§452), que el mesmo identificou e agrupou por primeira vez e que a filoloxía 
posterior considerou inequivocamente célticos.

Para os topónimos pertencentes a un estrato xermánico, isto é, suevo ou godo, 
realmente só ten completa seguridade nos formados a partir dun nome persoal, 
os cales constituirán unha das clases toponímicas que establece no Onomástico 
etimolóxico. Sérvese ademais dun procedemento comparativo multilingüe que 
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el denomina combinatoria etimológica y crítica, no cal se apoia para afirmar que 
certos termos característicos do léxico galego como lobio ou laverca foron traídos 
por godos ou suevos. Como mostra dese procedemento, reproduce no Comento 
das súas 1200 coplas os diferentes nomes europeos, en latín e grego e outras 
moitas linguas, que recolle Aldrovando para a ave chamada laverca ou cotovía 
en galego. Dun total de corenta e sete nomes, salta á vista a semellanza do nome 
galego cos que figuran na serie de linguas agrupadas como dialectos a la gótica, que 
hoxe chamariamos xermánicas: lärka en sueco, lærke en danés, lerche en alemán, 
lark en inglés, leeuwerik en holándes, etc.

Preséntese esta lista de cuarenta y siete nombres de la cugujada a un niño gallego, que 
sólo sepa leer; pregúntesele ¿De dónde viene su voz laverca? Dirá sin duda que está 
entre las diez que tienen este rótulo: dialectos de la gótica. Ni ese niño ni yo sabemos 
gótico. No obstante, yo, por la tal cual lectura, afirmo redondamente que la voz laverca 
la comunicaron a los gallegos los godos o suevos. (Com. c. 61, §415)

A atribución de orixes gregas a certa toponimia galega é en Sarmiento herdanza 
dunha tradición historiográfica que supoñía fantásticas migracións e fundacións 
de cidades por parte de personaxes da guerra de Troia. Desta sorte, Teucro é o 
fundador de Pontevedra e Tyde o fundador de Tui (debido a esa crenza, o propio 
topónimo tivo esa grafía grecizante Tyde, fronte ao Tude habitual). Parecía pro-
bar a verdade desa tradición un etnónimo Helenes mencionado entre os pobos 
prerromanos da Gallaecia e identificado por moitos con Pontevedra. Sarmiento 
polo regular non cuestiona etimoloxías comunmente aceptadas que outorgan un 
timbre de nobreza aos lugares galegos que designan, por vinculalos coa tradición 
clásica grecolatina. Con Tyde e Teucro ou o monte do Pindo, que sería eco do 
grego, ilústrase Galicia co brillo da antiga Grecia, como o fai co brillo de Roma 
na etimoloxía das Torres de Oeste como Turres Augusti ou a das illas Sisargas 
do latín Cesaricas.

Sarmiento non tiña dúbida de que as fontes clásicas tamén corroboraban a 
presenza dos gregos no noroeste hispano: «Esos griegos, según Estrabón, Justino, 
Plinio, etc., han sido Teucro y sus compañeros. Esos hicieron asiento en la costa 
y terreno que está enfrente de la dicha cordillera, que en Plinio se llaman los 
pueblos helenos y dice de ellos: “Graecorum subolis Omnia”» (660p, I, §827). 
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Non parece crer moito, pola contra, noutras lendas eruditas que remontaban a 
fundación de localidades a personaxes bíblicos. Para o nome de Noia, que a lenda 
atribuía a Noé, Sarmiento remite a un latín Novium (OnEm §455).

En suma, Sarmiento cre que a maior parte dos topónimos de Galicia pode 
explicarse desde o latín, ben porque naceron nesa lingua, ben porque foron postos 
máis tarde polos galegos na súa propia, que é esencialmente continuación da 
latina, e estes últimos son os máis fáciles de entender (OnEm §409). Ese principio 
levouno en ocasións a ensaiar unha explicación latina un tanto forzada. Para o 
topónimo O Incio, do cal coñece atestacións medievais como Onicio, suxire un 
étimo latino ignitio, relacionado coa minaría, pero sen moita convicción («Pase 
por sueño el que adivine si acaso Incio vendría del latín Ignitio», 660p, III, 3418), 
quizais porque é consciente de que a forma romance procedería do acusativo 
ignitionem. Para o nome de Udra (cabo Udra, no Morrazo) cre inicialmente que 
pode ser unha simple abreviación escrita do Vedra de Pontevedra, mais rectifica ao 
ver rexistros con esa forma na documentación medieval de Ermelo:

Así, o la equivocación tiene mucha antigüedad, o la sospecha es falsa, y Vdra no será voz 
cifrada. ¿Y de dónde vendrá Vdra? Confieso que no lo sé. No puede ser voz arábiga; si es 
gótica, que tenga paciencia; si es latina, sólo hallo para su origen alguna proporción en el 
latín uter, utris. (Com. c. 59, §399-400)

O nome da Coruña sería continuación dun columna motivado polo faro:

En la Crónica General de España hay muchas patrañas en orden al Faro de La Coruña. 
Es fabuloso que Hércules venció a Geryon en el sitio en donde está hoy La Coruña; que 
le cortó la cabeza y que la echó en los cimientos sobre que mandó edificar la Torre de 
Hércules; y que por una señora llamada Cruña se le dio ese nombre al lugar. Coruña es 
nombre muy posterior derivado de columna o coluna, nombre bien puesto a la misma 
torre. (Com. c. 57, §385)

Tamén cre motivado polo faro o topónimo Orzán: «Orzán es nombre de la 
Torre de Hércules que está en unos peñascos a la orilla de esa ensenada, como 
constará de las pruebas. Digo que Orzàn trae su origen cierto del latín turris 
ardens» (Com. c. 77, §389). E o nome de Ferrol respondería tamén á mesma moti-

157

SARMIENTO E A TOPONIMIA GALEGA



vación: «[E]s desatino derivarle de ferrum como algunos han soñado» (Com. c. 57, 
§388). «Pongo ejemplo en el Monte Faro, que está al sur de la boca del Ferrol; 
y es creíble que en lo alto hubiese un faro o farol y que de farol se diría ferol, 
ferrol» (660p, II, §3161). Para senra, variante de seara, suxire relación co verbo 
seminare (660p, I, §607). Non dubida de que nos nomes de Ourense ou do río 
Ouro no Valadouro está presente o aurum latino (660p, III, §3405). Guiándose 
pola analoxía de Serponzóns (Cerponzóns), que le na documentación medieval co 
nome de Serpent(i)ones, cre que os nomes das parroquias chamadas dos Cobres, 
no Morrazo, conteñen tamén un zoónimo, o común cobra, do latín coluber 
(Com. c. 58, §392-293). Tamén atribúe orixe latina aos diferentes Cangas, que el 
considera fitónimos derivados de canna (Com. c. 29, §269).

Moitas das etimoloxías latinas para o léxico e a toponimia galegas propostas 
por Sarmiento continúan admitíndose hoxe como certas. E algunhas das erradas 
foron comunmente aceptadas e só se discutiron en datas recentes, como a que 
remontaba braña a un étimo latino veranea. Mesmo é probable que na defini-
ción que se lle dá habitualmente a este termo nos dicionarios de galego ou de 
castelán como «pastos de verano» interferise a etimoloxía defendida polo sabio 
bieito. Tamén relacionaba co verán o termo estibada ou estivada («O viene de 
esteva o mejor de aestiva, aludiendo al verano, que es cuando se quema» (CatVF, 
en DdD, s.v.). Nas edicións do Glossarium de Ducange (s.v. stipare) que puido 
manexar Sarmiento aínda non figuraba o Stipare 3 de edicións posteriores co 
significado de ‘cercar con estacas’: «Stipare. Stipitibus claudere, munire. Glossar. 
Lat. Gall. ex Cod. reg. 521: “Stipare, Clorre de paliz”».

A ausencia de arabismos, como queda dito, era para Sarmiento unha das carac-
terísticas distintivas da lingua galega, e ese principio levouno a buscar explicacións 
diverxentes para algúns termos comunmente admitidos como de orixe árabe ou 
andalusí. Para os topónimos galegos A Mezquita rexeitou a explicación como 
‘oratorio musulmán’ e recorreu para explicalos a un fitónimo mesquita, un dos 
nomes do Ruscus aculeatus. Para atalaia, declara abertamente que é a súa presenza 
na toponimia de Galicia o que o leva a rexeitar que teña orixe no árabe e suxire 
un étimo latino: «[E]stoy en que la voz ‘atalaya’ viene de ad tutelam» (660p, III, 
3448); «[s]iempre creí que atalaya era voz arábiga, pero después que pasé por 
sitios que en Galicia llaman Atalaya ya comencé a dudar, ya porque la lengua 
gallega no tiene voces moriscas, y en especial geográficas» (Com. c. 57, §381).
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CLASIFICACIÓN DOS NOMES XEOGRÁFICOS

Sarmiento expón en reiteradas ocasións a necesidade da recollida de toda a topo-
nimia de Galicia, comezando pola dos núcleos habitados, e dun mapa fidedigno, 
para o cal expón o xeito de realizalo por partes, seguindo as cuncas dos ríos 
principais desde o mar cara ao interior, e identifica algunhas alturas significativas 
desde onde se poden realizar as observacións («Sobre lo más alto del Suído se debe 
colocar la aguja de marear para formar el mapa por rumbos, como el de El Cebre-
ro», 660p, III, §3726). Lamenta non dispoñer para Galicia dun nomenclátor 
toponímico semellante á Corographia Portuguesa de Carvalho. Desta comenta que 
quen a lea «creerá que lee una descripción de las aldeas de Galicia, tan idénticos 
son los nombres en Galicia y en Portugal» (660p, IV, §4829).

El mesmo se encargaría, se dispuxese de tempo para facelo, de recoller toda 
a toponimia galega, que calcula que ascenderá a cen mil topónimos. E pretende 
clasificalos segundo un criterio que podemos chamar semántico e reducilos a dez 
ou doce clases.

Haciendo un prudente cálculo, creo que habrá en todo el Reino de Galicia cien mil 
nombres geográficos separados, aunque no distintos, pues un solo nombre se atribuye 
a infinitos lugares. Tengo los nombres de todas las pilas de Galicia. Y no contento con 
esto, procuré recoger en mis caminatas, todos los de los lugaritos de muchas pilas y aldeas 
por donde transitaba. Y si hubiese estado en el reino más despacio, los hubiera recogido 
todos, y no me sería difícil distribuirlos en diez o doce clases sin gastar mucho papel. 
(OnEm §398)

As clases que establece son as seguintes:

Iª. De los nombres de la Historia Natural, exceptuando los de Botánica.
IIª. De los nombres tomados de vegetables.
IIIª. De los nombres impuestos por la disposición del terreno.
IVª. De los nombres puestos por las cercanías a otros objetos.
Vª. De los nombres que aluden al fundador o posesor del sitio, si ha sido romano.
VIª. De los nombres que aluden al posesor o fundador, si fue suevo o godo.
VIIª. De los nombres que aluden al fundador o posesor, si ha sido gallego posterior.
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VIIIª. De los nombres de los sitios marítimos, que aluden a cosa de mar.
IXª. De los nombres que aluden a algún edificio antiguo o moderno.
Xª. De los nombres sueltos, sin atarse a clase.
A estas diez clases se podrán reducir todos los nombres de los sitios geográficos de Galicia, 
separando a un lado los antiquísimos. Pondré algunos ejemplares para cada clase, y con 
el origen de cada nombre. (OnEm §410)

Aínda que no índice inicial expón esas dez clases, na práctica e no corpo do 
texto redúcense de xeito considerable, pois agrupa nunha mesma os da terceira e 
a cuarta e fai o mesmo cos das clases sétima a décima, ademais de modificar algo 
os contidos da quinta.

CLASE I

A clase primeira (OnEm §412-418: nomes «de la Historia Natural, prescindiendo 
aquí de la botánica») iníciase con máis dun cento de zootopónimos: comeza 
en Foilebar (escribe Foyllebar), Lobeyra e Matalobos e remata cun grupo relativo 
a animais mariños (Punta da Balea, Ostrás, Sardiñeyra, Lagostreyras e Rayeyros). 
Á dereita de cada topónimo dá o nome latino do animal que o motiva (Escorna-
boys – boves; Falcoeira – falco, Buyturón –  vultur) ou o derivado que constitúe o 
étimo do topónimo (Pombeyro – palumbario), ás veces acompañado do equiva-
lente en castelán («Golpellás, Golpellares –  vulpecula, castellano Golpejares») ou 
dun pequeno comentario, como cando engade «la voz niño significa en gallego 
nido, así: nidus, nilo, nino, niño» tras os topónimos Niño do Corvo e Niño de Azor. 
A Foilebar asígnalle o étimo fogium lupale ‘foxo de lobos’, usando para o pri-
meiro elemento a forma fogium con que aparece no latín medieval e non o latín 
clásico foveum. Son moi poucos os casos en que non interpreta ben o topónimo 
ou non dá coa etimoloxía certa. Explica co latín Mingit bos o topónimo Meixaboi 
(el pon Mexaboi), cuxo primeiro elemento é máis probablemente unha forma 
do verbo ameixoar < ad mansionare ‘recoller o gando’. Inclúe tamén entre os 
zootopónimos o mencionado Cobres (xunto con Serponzóns).

Tamén fai constar Sacardebois, pero para desmentir que sexa boves o seu 
segundo elemento, pois consideraba ese nome o continuador dun Sacra Reboira 
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deducido da Reboira Sacrata da documentación de Montederramo, que antes 
identificara o padre Yepes como Ribeira sagrada, o suposto remoto antecesor 
da chamada Ribeira Sacra actual. Sacardebois é propiamente un Siccariu de 
Boves, no cal o primeiro elemento non deu un resultado esperable en -eiro por 
encontrarse en posición proclítica (Siccariu- > Secar- e non Sequeiro, como en 
Outar- e non Outeiro en Outar de Pregos). Tamén inclúe para rexeitalo como 
zootopónimo o nome da ponte da Cigarrosa, que el supoñía, como Valdeorras, 
que facía referencia ao pobo prerromano dos gigurros. Deste indica que escribiu 
un monográfico á parte, igual que sobre o animal zebro ou cebro que motivou o 
nome do Cebreiro: «Escribí siete pliegos sobre este hermoso animal perdido, que 
había, se cazaba, se comía en España» (§416).

Entre os derivados de alveum relativos á apicultura (de onde alvariza, por 
exemplo) inclúe outros como Albarellos e Albeos, que parecen ter outra orixe, o 
primeiro relacionado co adxectivo latino albus e o segundo un etnónimo pre-
rromano que aparece como Albenos na documentación medieval. En canto aos 
relativos ao cervo, entre eles un colectivo Cervás (< Cervales), recolle algúns 
como Cervantes ou Cervaña, que hoxe se teñen por hidrónimos prerromanos.

A continuación dos zootopónimos, e dentro aínda da primeira clase, dá unha 
serie de hidrotopónimos de orixe latina (§418-419): comeza cos que conteñen deri-
vados de aqua (en Augas Santas explica o adxectivo sancta como «medicinal»), de 
calidus, de balneum (á beira de Baños pon outros que non gardan relación, como 
Baíña, de orixe controvertida, e tamén Baliña, Baliñas, propiamente derivados dun 
feminino val < lat. vallem), de fervere (como Fervenza, citado a continuación do 
sinónimo Feixa ou Freixa, que explica a partir do verbo frango latino) e outros 
formados a partir de fonte, lacuna, burga…, e remata a serie en Gurgullón.

A continuación (§419), inclúe un pequeno grupo de topónimos relacionados 
coas actividades agrícolas, que comeza con Samieira (explicada como seminaria) e 
remata con Agro, Agra e Agrelo, baixo a etiqueta do latín ager (§420); xunto a eles, 
senra e seara, que relaciona con Samieira e o verbo latino seminare. Ao verbo sero, 
serere ‘sementar’, remite algúns como Serantes, que propiamente son prelatinos, e 
os formados do participio satum (Sada < sata ‘sementada’). Tamén identifica co 
participio sata os frecuentes Sá e Saa, e con eles Saaavedra, que explica como Sata 
Vetera, cando propiamente conteñen o gótico sala ‘construción, edificio’. Remata 
esta primeira clase cun grupo de orónimos e nomes relativos ás pedras, os das 
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familias léxicas de laxe, lastra, lousa…, para os cales non ofrece étimo, e as de lapa 
(dá o topónimo Lapamán, que remite ao latín lapis), seixo ou monte.

CLASE II

Na clase segunda (OnEm §421-430, «De los vegetables para la geografía») ofrece 
unha longa lista de máis de douscentos fitotopónimos. Dado o seu coñecemento 
do léxico galego da botánica, este é seguramente o campo en que Sarmiento 
ten menos dúbidas, e aínda nos poucos casos para os que non pode achegar 
unha etimoloxía certa, adoita recoñecer a especie vexetal que motiva o topónimo. 
En moi poucos erra na etimoloxía, como cando toma por fitotopónimos algúns 
derivados de nomes persoais (Lourizán e Lourenzá, con Loureda, Lourido etc., 
relativos ao loureiro, ou Macenlle, con Maceira e Maceda, derivados de mazá). No 
remate da longa serie engade uns trinta topónimos baixo a etiqueta de «Dudo-
sos» (§429-430), que polos seus sufixos semellan colectivos fitonímicos pero que 
realmente non o son (Tremoedo, Loeda, Silleda…) ou si o son pero non recoñece 
o étimo latino (Eibedo, que non identifica como correspondente a Olivetu).

Para Sarmiento o estudo dos fitónimos tiña aplicación práctica na agricultura 
e na silvicultura:

Son infinitos los lugares de España que han tomado su nombre de la abundancia de este 
o del otro vegetable que allí nacía. Nótese si en el lugar Aveleda hay hoy avellanos. Si no 
los hay restitúyanse, pues por ser el terreno para ellos se le dio el nombre de Avellaneta, 
Aveleda y en castellano Avellaneda. Nótese si en el lugar Erbededo hay hoy madroños, en 
gallego érbedos, del latín arbutos, arbutetum. Si no los hay, restitúyase ese útil arbusto. Lo 
mismo digo del lugar Olveira para olivos, mejor olivedo, de olivetum. (660p, I, §1008)

CLASES III E IV (E IX)

Na clase terceira (OnEm §431-438), relativa á disposición do terreo, ofrece 
unha longa enumeración de topónimos un tanto heteroxénea: comeza polos 
relativos á orografía, pero tamén inclúe aquí outros moitos que fan referencia a 
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actividades agrícolas ou construcións humanas, de xeito que no inicio da clase 
seguinte, que sería a cuarta (no índice denominada «De los nombres puestos 
por las cercanías a otros objetos», §410, pero no corpo do texto «De los nom-
bres por razón de edificios», §438, coincidindo coa clase IX do índice), declara 
que moitos dos correspondentes a ela «ya quedan puestos, y así se omite esta 
clase» (§439). Daquela, os topónimos das clases III e IV e IX serían os que 
aparecen na III. Entre os relacionados co latín visu (O Viso, Belvís, Boa Vista…) 
engade Vexo e Besomaño (neste ve un Visu Magnu), que probablemente son 
prerromanos, e entre os que asigna ao latín planum (Chan, Chaos, Vilachá…) 
inclúe Chaín, que é antropotopónimo. Considera que hai parentesco léxico 
entre Bouza e Busto e define este como «pasto de bueyes». Os topónimos desta 
lista forman series agrupándose por campos semánticos (nunha orde lóxica 
ou semasiolóxica que Sarmiento adoita reivindicar para o estudo das palabras, 
fronte á alfabética) e na maior parte deles non dá ningunha indicación da 
etimoloxía ou da motivación, seguramente por consideralos transparentes ou 
porque o significado de cada un se deduce do contexto, atendendo aos topóni-
mos que o preceden ou seguen.

CLASE V

A clase quinta (OnEm §440-444), que no índice inicial aparecía titulada «De los 
nombres que aluden al fundador o posesor del sitio, si ha sido romano», amplía o 
campo no corpo do texto baixo o título «De posesores romanos y de otros nombres 
latinos». No inicio dánsenos maioritariamente os derivados dun nome persoal en 
xenitivo, que se indica a continuación do topónimo (Constantín – Constantini, 
Osebe – Eusebii, Chazente – Placentii, Quintillán – Quintiliani, Romay – 
Romani, Sadornín – Saturnini, Paadín - Palatini…), en ocasión algúns máis 
escuros, esclarecidos polos rexistros medievais, como en Servoy – Servo Dei. 
A continuación recolle os nomes latinos dalgunhas poboacións importantes: Lugo 
(Lucus Augusti), Vigo (Vicus), Pontevedra (Ponte vetera, que identifica co 
Helenes dos clásicos) etc. Con eles, ofrece para Coruña o étimo columna; para 
Rábade o adxectivo Rapidus; para Mondoñedo, Amygdaletum; para Ourense, 
Aurigense; para Magalláns (o topónimo pontevedrés é Magaláns), Magelani; 
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para Orzán o mencionado Turris ardens; para as illas Sisargas (el escribe Cisar-
gas), «Cesaricas, acaso». A partir de Augusti explica o nome das Torres de Oeste 
e tamén Aroza (Arousa?), para a cal propón un étimo Ara Agusti, quizais por 
analoxía co Cesaraugusta de Zaragoza.

Rematada a relación con Ambía, hidrónimo prerromano mais que el supón 
do latín Ambas Vías, inclúe unha nova epígrafe (§444) sobre as formas galegas 
das advocacións parroquiais, titulada «Santos de Lugares». Nela explica Bieyto de 
Benedictus, Seoane a partir de Johannes, Giao e Gián de Julianus, Antoíño 
de Antoninus, Fiz e Fins de Félix, Santa Baya ou Vaya, Santalla e Santaya de 
Eulalia, Comba de Columba, Genxo de Genesius…, Bréyximo e Bréyxome de 
Verissimus, Cibrao, Cibrán e Cidrán de Cyprianus…, etc., e remata a relación 
con Lois, de Ludovicus.

CLASE VI

Na clase sexta (§445-454 «lugares suevos o godos») ofrece unha longa lista de 
topónimos orixinados en nomes persoais de orixe xermánica, os máis deles a par-
tir do xenitivo, segundo o modelo de Rosende ou Recemil, que explica como pro-
cedentes de casale Rudesindi e casale Recimiri. Vainos agrupando segundo as 
diferentes terminacións, sen indicar o étimo e mencionando só ocasionalmente o 
nome persoal que orixinou cada topónimo. Comeza cos acabados en -ade, -alde 
(§445), que remiten a xenitivos de nomes persoais en -atus e -aldus (Guillade, 
Fraialde…). Con eles, algúns que en realidade non son xermánicos senón de 
orixe latinocristiá, como Andreade e Andrade. A continuación (§446) os corres-
pondentes á declinación a la gótica en -a,-anis, desde Goián (Goyan) ata Ramirán, 
Ramiranes, Ramirás. Nesta serie inclúe algún como Gián, que xa figuraba na clase 
anterior entre os haxiotopónimos de orixe latina á beira de Giao, ou Lebozán, 
este seguramente porque cre ver nel o primeiro elemento de Lebosende, mais que 
corresponde a un antropónimo latino Nepotianus. Sarmiento fai referencia nou-
tros lugares aos topónimos galegos en án ou áns procedentes de nomes persoais 
de orixe xermánica. No propio Onomástico… escribe máis adiante:
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Las terminaciones en -ans, tan comunes en Galicia, vienen por lo común de un genitivo 
en -anis. Vimara o Guimara es puro gótico, que significa felix. Declínase Vimara, Vimarae 
y Vimaran, Vimaranis, y de ahí Guimaranes y Guimarans, lugar y apellido. Fabila o Fafila 
se declina también Fafilan, Fafilanis. De Fafila hay en Campos Villa Fáfila; de Fafilan hay 
lugar en Galicia Fafian y de Fafilanis quedó el nombre de la villa y condado de Fafiñanes 
y Fafiñans. Y si en lugar de S hay Z, es genitivo de patronímico Vimaraniz, Fafilaniz, de 
Vimaranus, Fafilanus. (OnEm §512)

Completan o parágrafo §446 varios topónimos en -ar, a maioría deles do 
xenitivo de nomes en -arius ou -arus, como Gondomar, Guillar, Baldomar (Valdo-
mar no texto), Baltar, Gontar, Golmar etc. No §447 recolle a serie dos acabados 
en -sende ou sande: comeza por Gosende, topónimo que xerou un apelido da súa 
propia liñaxe familiar, e remata en Spasande [sic]. En §448 recolle dúas series, 
a primeira cos topónimos correspondentes aos xenitivos de nomes rematados 
en -edus (Recarey, Guimarey, Almofrey, Asorey, Forcarey…) e a segunda aos de 
-mirus (Amil, Ansemil, Brandomil, Guillamil…). Segue no §449 con varios desta 
mesma última orixe pero co resultado en -mir (Casomir, Boymir, Godemir… e 
con eles Donramiro) e engade os que resultan do xenitivo dun nome en -ildus 
(Guixilde, Fagilde…). Os do §450 proceden do xenitivo de antropónimos cun 
segundo elemento mundus: Tomonde, Aldimonde, Ximonde, Bermún, Estramunde, 
Sismunde…, e engade varios en -gondo (Bergondo, Abegondo, Cullergondo…), que 
son de orixe controvertida. Remata en §451 con máis de corenta procedentes de 
nomes cun segundo elemento ricus: Allariz, Alperiz, Gomariz, Mondriz, Toyriz, 
Gomariz…

En §452 ofrece preto de vinte topónimos en -bre (Obre, Xobre, Tiobre, 
Callobre, Barallobre…). Comunmente considerados celtismos hoxe, Sarmiento 
inclúeos aquí cos nomes suevos ou godos e probablemente é o primeiro que 
recolle a serie. Mais adiante, en §453, e separados por algúns procedentes de 
nomes con coñecidos elementos onomásticos xermánicos, como gund-, gunt-, 
-ulfus (Gondulfe, Guntín, Gundín, Randulfe, Randufe, Mañufe…), dá unha nova 
serie de cinco: Lestrove, Trove, Landrove, Tragove e Castrove. Para este último, no 
Comento das coplas suxire unha orixe alternativa: que responda a un Castrum Jovis 
«o por consagrado a Júpiter o por que Júpiter tenía en la cumbre algún templo» 
(Com. c. 10, §175). Tampouco inclúe cos precedentes o nome do Grove, que 
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irá na clase seguinte (§456) identificado cun Orobium Promontorium das fontes 
clásicas. Completa a clase sexta unha relación de topónimos variados, algúns 
procedentes de nomes xermánicos que poderían ir nas series anteriores (Goldar, 
Ansemar, Gontán, Vilaosende…), outros propiamente latinos (Xendive, Fruíme), 
unha pequena serie de topónimos en -oi que remiten a nomes persoais en -one 
de distintas orixes (Landoy, Ricoy, Mondoy, Raxoy, Caroy…), o apelativo Groba e 
con el Lobio, que noutras partes da obra considera voz gótica pura (OnEm §26), e 
outros que han de ser prelatinos: Cambre, Lubre, Nemenzo, Brandeso… e con eles 
Dubra, que noutros lugares considera un hidrónimo celta.

Como na maior parte dos casos non se detén en dar as etimoloxías, declara 
que deixa ese traballo para mellor ocasión, cando tamén se ocupará da dos nomes 
góticos:

No todos llevan el latín correspondiente, ya porque de algunos no le sabré fijar, y de otros, 
aunque le sé, no me quise parar a escribirlos. De los nombres góticos quise poner los 
nombres, v.g. Recesende, de el genitivo Recesuindi. Pero como pienso poner la etimología 
gótica a muchos, v. g. ¿de donde viene esta voz sueva o gótica Recesuindus?, he dejado ese 
trabajo para mejor ocasión. (§459)

CLASES VII A X

Nun apartado final (§455-458), remata con medio cento de topónimos que pro-
piamente corresponderían ás clases oitava («sitios marítimos», «cosa de mar») e 
décima do índice.

Porque estas cuatro clases no son tan abundantes, y porque estas que quedan puestas 
bastan para comprobar mi asumpto, pondré aquí algunos sitios geográficos sueltos. 
Acaso en otra ocasión tentaré dividir por clases y con método y más extensión los sitios 
geográficos de Galicia, y averiguaré su latin correspondiente. No quise aquí detenerme 
en esto por no precipitar el juicio. (§455)

Nesa relación figuran illas (Sías ou Cías, Ons, Tambo, Cortegada, Aroza [sic]…, 
algunhas co nome con que aparecen nos clásicos) e portos de mar. Para a illa 
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norte das Cíes, coñecida hoxe como de Monteagudo, dá o nome tradicional de 
Aguión e remíteo ao latín Aquilonis ‘o norte’. Para Cedeira dá simplemente o 
étimo Cetaria, noutros lugares explicado como topónimo relativo á pesca de 
baleas (660p, II, §2824). Para Rianxo dá un étimo latino «ri’ amplo», foneti-
camente anómalo. Identifica O Grove co Orobium promontorium, como se dixo 
atrás. Para Xuvia cre posible a relación con Jovis ‘de Xúpiter’, e explica o nome do 
Cabo Prioiro como relativo ao prior de Xuvia e Régoa como continuador do latín 
regula. Considera Muxía derivado de monachus, como xa fixera Jerónimo del 
Hoyo, e usa para o topónimo a grafía restituída Monxía. Ponteceso e Pontecesures 
explícaos a partir de accesus maris e para Esteiro, Viveiro e Salnés dá os étimos 
aestuarium, vivarium, salinense. O nome do monte Xiabre (que hoxe se ten 
por paralelo de Seabra/Sanabria) supono relacionado co apelativo xabre e remíteo 
ao latín sabulum. Nesta relación inclúe tamén a identificación doutros nomes 
xeográficos da Gallaecia nos textos clásicos: Dactonium corresponde a Monforte, 
dos Lemavi procede o nome de Lemos, Laeron é o Lérez, Tamaris e Transtamarica 
son o Tambre e Trastámara, etc.
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AS RAZÓNS QUE LEVARON A SARMIENTO A OCUPARSE DOS 
FOROS

Dúas, a miúdo mesturadas, foron, na miña opinión, as grandes paixóns de frei 
Martín Sarmiento, ás que dedicou boa parte do seu traballo e talento: a relixión 
ou orde beneditina e Galicia. En certo modo, así o proclamou «el célebre gallego e 
incomparable estatuario» Felipe de Castro cando deseñou a lápida que cubriría no 
mosteiro de San Martín de Madrid o sepulcro de «este héroe de Minerva», da que 
se podería dicir o mesmo que Silio Itálico escribira do escudo militar de Aníbal: 
«Callaicae facere manus», segundo afirmou frei Anselmo Avalle na oración fúne-
bre pronunciada o 7 de febreiro de 1773 na honra do seu compañeiro de hábito 
e de nación. O predicador transcribe a lenda da lápida: «Martinus Sarmiento, 
Gallaicus. Monachus Benedicitni. Congreg. Vallisolet.», e inclúe no texto 
publicado numerosas composicións en castelán e nas linguas clásicas que loan 
o monxe pontevedrés, cualificado de «sabio christiano», de «biblioteca viva y 
exquisita» etc. (Avalle 1773: 18 e 46-47, entre outras1).

Son varios os poemas que lembran a condición galega de Sarmiento, de 
modo que podemos ler versos en que lle chaman «Salomón gallego», «El mejor 
español que hubo en España / y el mejor gallego que hubo en Galicia» ou sabio 
que non tivo igual no pasado nin vai telo no futuro: «Y à tì, Galicia, Reyno 
muy dichoso / Por haber producido este Sarmiento, / En lance tan funesto, y 
lastimoso / Qué te podrà decir mi pensamiento? / Solo puedo decirte que es 
forzoso / Que eternices en tí tu sentimiento, / Porque es constante; que hasta el 
fin del Mundo / No has de producir otro tan fecundo. / A tì en fin, Pontevedra, 
noble cuna» (Avalle 1773: 71).

Aquí vou tratar principalmente de Sarmiento como defensor da orde bene-
ditina, en concreto do seu dereito a dispor dos bens correspondentes aos foros 
que «vacaban» ou cumprían o prazo establecido nas escrituras. Tal é, segundo a 
confesión do propio autor e do compilador da colección de Medina Sidonia, e 
conforme o contido dos primeiros oitocentos parágrafos do texto, o motivo polo 
que comezou a escribir a Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género 

1 Esta obra foi consultada no repositorio Minerva da Universidade de Santiago de Compostela.
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de erudición2, agora por fin editada ao completo, en cinco volumes, polo Consello 
da Cultura Galega e o Consello Superior de Investigacións Científicas, baixo a 
dirección de Henrique Monteagudo:

Con motivo de haberse esparcido un memorial a nombre de las ciudades del Reino de 
Galicia, apoyado de unos informes de ciertos abogados de La Coruña, publicando era 
la causa de la pobreza de Galicia querer los monjes benedictinos y bernardos de aquel 
reino recobrar las tierras de sus monasterios que tenían dadas a foro, para volverlas a dar 
en arrendamiento o en nuevo foro, a puros labradores, como en su principio se había 
acostumbrado, tomó la pluma el sabio autor de esta obra para desvanecer las imposturas 
contenidas en dicho memorial e informes, señalando las verdaderas causas no solo de 
la miseria y pobreza de Galicia, sino de la despoblación y ruina de toda España, las que 
largamente expone en toda esta obra indicando los remedios que a ellas se deben aplicar, 
y dando reglas para promover la agricultura, población, plantíos, comercio y crianza de 
ganados; discurriendo para esto por toda la historia natural en sus tres reinos, vegetal, 
animal y mineral, contrayéndolo especialmente al Reino de Galicia. (660 pliegos, §45)

Así principia o tomo XIII das obras completas sarmentinas da colección de 
Medina Sidonia.

O autor da copia procura, con elegancia, desculpar as digresións e a «falta de 
método» dun texto dedicado en orixe aos foros, pero que rematou tratando de 
«Historia natural y de todo género de erudición», e remite a algúns parágrafos 
en que o propio Sarmiento recoñece que se fora apartando do asunto principal, 
en ocasións para facer comentarios puntuais que finalmente se converteron en 
substancia:

Protesto que cuando tomé la pluma para formar este papel, ni pensé escribirle tan prolijo, 
y vivía muy distante de meterme en agricultura, población y comercio. Estando casi a la 
mitad del papel, supe que en Madrid se hablaba mucho y se escribía de la agricultura, 
etc. Más por incidencia que por asunto, se divirtió la pluma a proponer algunos cálculos 

2 Remitiremos abreviadamente a esta obra como 660 pliegos. Todas as citas pertencen ao volume I desta 
publicación. Quero manifestar o meu recoñecemento ao traballo que realizou Henrique Monteagudo, 
en particular para localizar e dixitalizar todos os escritos de Sarmiento, repartidos por moitos arquivos e 
bibliotecas, algúns descoñecidos ata entón, comparar as versións dos orixinais e das diferentes copias, etc.
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y reflexiones sobre lo que todos hablaban, y a pocos pasos me vi empeñado en tomar por 
asunto lo que había empezado por incidencia.
Así, ninguno debe extrañar que mis discursos, buenos o malos, hayan salido tan sin 
método y orden, y que aun en lo material hayan salido tan tumultuariamente escritos. […] 
No vivo tan despreciado de mí mismo que no crea que si quisiese poner en limpio estos 
borrones, como salieron de la cabeza inmediatamente a la pluma, también los coordinaría 
menos mal, con algún método, división y con mayor claridad. (660 pliegos, §1423-1424)

Noutro parágrafo, despois dunhas consideracións sobre a necesidade de coñe-
cer e estudar a lingua galega, cualifica o que vai escribindo como uns «tumultua-
rios apuntamientos, estas extemporáneas memorias, o llámense estos confusos 
borrones» (660 pliegos, §306).

Con todo, para el as digresións que o retiraban do tema principal estaban 
a miúdo xustificadas, e así argumenta a atención que lle presta á Única Con-
tribución: «Dirá alguno: ¿y por dónde viene al caso de estos borrones para un 
memorial apologético de San Benito sobre la equidad de sus foros, la faena de 
la Única Contribución? Digo que viene al caso por la identidad de ser un caso 
mismo» (660 pliegos, §566). A relación entre os dous asuntos está en que, na súa 
opinión, das rendas forais que pagaban os labregos, só o vinte por cento (catro 
de vinte) ía ás arcas dos mosteiros, mentres que o resto quedaba nas mans dos 
intermediarios, e o mesmo pasaba co fisco real, pois o monarca percibía a mesma 
cativa proporción do total co que contribuían os vasalos, mentres que a maior 
parte servía para enriquecer os que se encargaban das reparticións das cotas e da 
cobranza:

El intento de la Única Contribución ha sido quitar del medio tanto zángano y ocioso con 
crecidos salarios que media entre el vasallo que paga y el Rey que recibe. Este es el intento 
que se debe solicitar por todos modos que se consiga, y siempre con eso se conseguirá que 
el Rey perciba más y que el vasallo pague menos. Y ese mismo intento es el asunto capital 
de todos estos papeles. (660 pliegos, §751)

É dicir, se o monarca quere acabar con «los infinitos intermedios, sacaliñas, saca-
mantas, sacatrapos y sacabocados que quieren ser reyes», el escribe para apartar de 
entre os mosteiros e os labregos aos lacazáns, «parafustáns» e caciques que viven 

173

CANDO OS MONXES QUIXERON ACABAR COS FOROS: A CONFLITIVIDADE 
ARREDOR DA TERRA NA ÉPOCA DE FREI MARTÍN SARMIENTO



folgando á conta dos subforos (660 pliegos, §739)3. Con todo, non parece que enten-
dese ben a verdadeira natureza e novidade da chamada Única Contribución, e, de 
calquera xeito, as moitas pescudas realizadas para establecela parecíanlle inútiles.

Sarmiento comezou a escribir a que sería a Obra de 660 pliegos por novembro 
de 1762, segundo el mesmo confesa en 1767 cando fai relación dos textos da súa 
autoría e dalgunhas noticias biográficas:

1762. Por noviembre, sobre foros, papel ligero, porque instaba la prontitud /5 pliegos/. 
1762. Por diciembre hasta el agosto de 766, ocupé todo este tiempo en continuar el 
asunto de los foros; señalando su antigüedad y origen. Con esta ocasión se explican los 
principios de la agricultura en España4.

Trata primeiramente dun informe elaborado polo que el chama Colexio de 
Avogados da Coruña, aínda que se trata do Colexio de Avogados da Real Audien-
cia do Reino. O ditame dos letrados defende, na súa opinión, «la disparatada y 
monstruosa pretensión de que, velis nolis, el que tuviere la propiedad de algu-
nas tierras en Galicia, aunque haya hecho el desatino —o tal vez la gracia— de 
aforarlas a Pedro por tanto tiempo determinado, no pueda, acabado el plazo, 
incorporarlas en sí, o para cultivarlas, o para arrendarlas, o para aforarlas a otro 
que dé más» (660 pliegos, §4).

Pero, á parte do escrito dos avogados da Audiencia, corrían outros con pro-
postas semellantes:

Confieso que no pasan de ocho días que he visto tres piezas impresas conducentes a esa 
inicua pretensión: un memorial y dos informes, aquel cargado de calumnias y los dos 
atestados de fárragos inútiles. Todo es contra los seculares y eclesiásticos que tienen el 
dominio de propiedad en sus tierras […].

3 Os seus comentarios sobre a Única merecerían un tratamento á parte; como proxecto, o catastro buscaba 
a equidade fiscal e cambiaba en profundidade o sistema vixente, en beneficio das economías vilegas e en 
prexuízo dos rendistas e tamén dos labregos. Outra cousa é que a súa complexidade técnica e a forte oposición 
con que se atopou impedisen finalmente a súa implantación. Para o caso de Galicia, cf. Saavedra 2007.

4 Vid. «Catálogo de los pliegos que yo, Fray Martín Samiento, benedictino y profeso en San Martín de 
Madrid, he escrito de mi pluma y letra sobre diferentes asuntos», edición de Santos Puerto (2002c). Unha 
versión en galego, diferenciando as edición antigas de Viñas Cortegoso e do padre Goyanes, atópase en 
Monteagudo 2002: 363-384.
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Pero el objeto principal de la conjuración es la Religión de San Benito con sus dos cogullas, 
blanca y negra, queriendo persuadir a mentecatos que las tierras de San Benito en Galicia 
son unos bienes mostrencos que cualquiera los podrá usurpar, retener y hacerse carne y 
sangre de ellos, etiam invito domino. (660 pliegos, §4-5)

Aclara que só vai prestar atención aos bens da súa congregación, a beneditina 
de Valladolid, esquecéndose dos da igrexa secular, dos pertencentes a conventos 
e mesmo dos de titularidade da Congregación de San Bernardo, moi poderosa 
en Galicia: «Todos los dichos sabrán mejor que yo el derecho que tienen a sus 
tierras. Yo solo me ciñiré a las tierras que en Galicia posee la cogulla negra, porque 
tengo tal cual conocimiento del origen, antigüedad, aumento y decadencia de sus 
haciendas». Tamén está informado das dos cistercienses, pois a estes pasaron «de 
manos de los benedictinos, que ya las poseían», pero dá por feito que os bernardos 
saberán defenderse botando man dos moitos documentos de que dispoñen nos 
seus arquivos (660 pliegos, §6).

O Colexio de Avogados da Real Audiencia redactara, por petición do Consello 
de Castela, dous ditames, un datado o 30 de novembro de 1761 e outro o 28 de 
febreiro de 1762. O primeiro saíu publicado entón, mais o segundo parece que 
non, aínda que iso non impedía que Sarmiento puidese consultar unha copia. 
Ambos os dous textos foron editados, xunto con varios máis que tratan tamén dos 
foros, por Ramón Villares e José Luis Díaz-Castroverde no libro O conflicto foral 
nos séculos xvii e xviii, dentro da colección Biblioteca de Clásicos Agrarios Galegos, 
do que proceden varias das citas que farei (Villares / Díaz-Castroverde 1997). 
Pola súa banda, as Xuntas do Reino solicitaron en diversas ocasións, xa desde a 
década de 1620, a renovación forzosa dos foros, e a actividade da institución foi 
acadando maior intensidade conforme concluían moitos contratos coa morte dos 
reis: 1700, 1746 e sobre todo 1759, cando chega ao trono Carlos III despois de 
que finase Fernando VI, quen estivera os dous últimos anos da súa vida privado 
de xuízo e, polo mesmo, imposibilitado de tomar decisións.

O memorial máis coñecido, elaborado por iniciativa da Xunta e titulado La 
Natural Razón: por el Reino de Galicia, contra los monasterios de la orden de San 
Benito y San Bernardo, del mismo Reino, y contra el Marqués de Astorga, conde de 
Altamira…, tivo entrada no Consello de Castela en novembro de 1767, cinco 
anos despois de que os mosteiros presentasen, en decembro de 1762, o borrador 

175

CANDO OS MONXES QUIXERON ACABAR COS FOROS: A CONFLITIVIDADE 
ARREDOR DA TERRA NA ÉPOCA DE FREI MARTÍN SARMIENTO



do Manifiesto Legal en que persuaden el Conde de Altamira y la religión de San 
Benito que la pretensión que tienen introducida algunos poderosos de Galicia con el 
nombre de Reino…, que só recibiu autorización para a súa impresión —pero non 
para a difusión— en xullo de 1763 (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 30-40).

Sarmiento non coñeceu, por tanto, namentres redactaba a Obra de 660 pliegos, 
o texto publicado La Natural Razón (pero si outros memoriais anteriores, pois 
as cidades e as Xuntas presentaran varios desde década de 1740) e seguramente 
tampouco influíu no contido do Manifiesto Legal, asinado polos avogados Juan 
Antonio Herrero, Joaquín de Zúñiga e José Cayetano de Lindoso. Do que non 
cabe dúbida é de que concordaría co contido deste último. Porén, os textos cita-
dos, aínda que fundamentais para entender a conflitividade foral, son só unha 
parte dos escritos arredor de 1760 tanto polos defensores da renovación forzosa 
como polos da posición dos mosteiros e do conde de Altamira. É certo que os 
primeiros foron máis activos, como sinala Xosé Ramón Barreiro Fernández:

No ano 1760 e seguintes a presión é constante, e sucédense as representacións [por parte 
dos contrarios aos mosteiros]. Líbranse cartos para os gastos dos avogados e sobre todo 
conséguese que apoien a petición [das Xuntas do Reino] o Marqués de Croix, Capitán 
Xeral, e o Arcebispo. Nesta derradeira fase será o Delegado na Corte, D. Xosé Francisco de 
Zúñiga, quen exercerá unha febril actividade. Imprime ás agachadas os memoriais xa que 
ningunha imprenta se atrevía a facer impresións contra os monxes, o que explica que case 
todas as representacións carecen de pe de imprenta, remite os exemplares ás persoas das 
tiña absoluta seguridade de que non filtrarían o seu contido ós monxes para impedirlle-la 
súa defensa… (Barreiro Fernández 1985: 254)

Xa que logo, a Xunta do Reino, con repetidas representacións e memoriais, 
foi a institución que estivo á fronte da loita pola renovación forzosa dos foros 
cando Sarmiento comezou a ocuparse do tema, e por iso tratou de desacreditala, 
negando a súa representatividade, así como a do Colexio de Avogados da Real 
Audiencia5.

5 As Actas de las Juntas del Reino foron editadas por Antonio Eiras Roel, e as que aquí interesan, as posteriores 
a 1714, por Miguel Romaní Martínez (Xuntas do Reino de Galicia: actas, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 2009-2010).
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O que enfada ao bieito pontevedrés é a pretensión das institucións portavoces 
da fidalguía subforista —o Colexio de Avogados e as Xuntas do Reino— de 
obrigar os mosteiros a renovar aos descendentes dos primeiros foreiros as cesións 
que caducaran, ben pola morte dun rei (Filipe V e Fernando VI, principalmente) 
ou ben por falecer a terceira e última voz, en principio un neto da familia que 
recibira en orixe as terras en foro. Esta aspiración viña de lonxe, como quedou 
sinalado, e contaba co apoio de textos legais como o do autorizado xurista de ten-
dencia regalista Francisco Salgado Somoza, en Patrocinium pro patria (c. 1640), 
e o do marqués de Mos, fidalgo principal que chegou a ser deputado do Reino 
na corte, que asinou o Memorial a Carlos II (1699), escritos ambos por solicitude 
das Xuntas, presentados no nome do Reino e non por casualidade imprentados 
de novo a mediados do xviii.

En opinión de Murguía, o Memorial é en realidade obra do xesuíta Juan de 
Araújo, nado en terras de Ourense e morador no Colexio Imperial de Madrid, 
quen introduce na argumentación en favor da continuidade dos foros unha 
novidade cando afirma que a lei 69, título 18, partida 3, do código das Partidas 
obriga os abades e mosteiros a renovar os foros unha vez desaparecida a terceira 
voz, cousa que en Galicia e Asturias non se cumpría, e onde ademais as rendas 
terían subido moito. Non era preciso, por tanto, unha lei nova en materia de 
foros; chegaba con aplicar unha ben antiga. A súplica do Reino, di o Memorial 
do marqués de Mos:

[S]e reduce, a que V[uestra] Maj[estad] con los apremios más eficaces mande se observe, 
practique y ejecute lo que el señor Rey Don Alonso ordenó y estableció en la ley 69. 
tit. 18. part. 3. de que los Abades y Monasterios (en que se comprenden los demás 
Eclesiásticos y Seglares) por sólo su arbitrio no dispusiesen de las posesiones y tierras, que 
una vez hubiesen dado en enfiteusis o aforamiento por tres vidas o generaciones, como se 
acostumbra, sino que cuando éstas se acabasen o sucediese por cualquier causa la vacante 
de dichas enfiteusis, estuviesen obligados a conceder las mismas tierras a favor de los 
parientes de la cuarta generación del primero a quien se la habían concedido. (Villares / 
Díaz-Castroverde, 1997: 91)

En favor desta interpretación, o texto cita varios comentaristas e engade ao 
remate o parecer de diversos avogados de Madrid (Villares / Díaz-Castroverde, 
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1997: 90-171). Sarmiento dirá que tal lei non comprende os foros dos mosteiros, 
e non perde ocasión de descualificar os comentaristas de leis, que para el son unha 
peste, pois só embarullan normas en orixe breves e claras.

AS CAUSAS DO AUMENTO DA CONFLITIVIDADE FORAL DESDE 
COMEZOS DO SÉCULO XViii

Para entender por que o conflito foral se vai facendo máis rexo desde 1700, e de 
xeito especial con ocasión da morte de Filipe V e Fernando VI, cómpre reparar, 
primeiramente, en que no decorrer do século xvii os donos do directo dominio 
cambiaron en moitas ocasións a duración dos foros e pasaron de establecelos por 
tres voces ou xeracións a fixalos por vida de tres reis de España. Esta modificación 
tiña a súa importancia, pois cando os señores facían os contratos por voces debían 
levar conta da historia de cada familia para saber o momento en que morría o 
último posuidor, o que lles permitía recuperar o control das terras. Os foreiros 
estaban obrigados a comunicar ao directo dominio os falecementos e sucesións, 
que se anotaban nos chamados «libros de nomeamento de voces», pero pou-
cas veces o facían: «[H]ay grandísima necesidad de nombrar las voces», porque, 
en caso contrario, «quieren hacer los foros perpetuos, y aunque vaquen no hacen 
caso de hacer foro nuevo sino llevarlo como se les antoja», avisaba a comezos do 
xvii un monxe de San Clodio (Saavedra 2021: 92).

O caso é que en preitos de mediados do xviii aparecen foros feitos cento cin-
cuenta anos antes, e os colonos din que aínda están na segunda voz, tanto duraba 
a vida dos labregos… Por outra banda, á marxe das condicións que figuraban 
nas escrituras, os bens circulaban entre parentes e veciños por vendas, partillas, 
trocos e hipotecas, e isto motivaba que unha parte das terras deixase, co tempo, 
de estar baixo o control da persoa á que lle correspondía ser a voz. É dicir, as terras 
aforadas nun momento determinado a un matrimonio remataban, co paso dos 
anos, repartidas nas mans de moitos e pagando cargas a novos rendistas.

A diario, abades, arquiveiros e priores traballaban para evitar o «escurecemen-
to» do dominio por obra da malicia dos colonos. Así, o arquiveiro de San Clodio 
advertía en 1616: «[E]n esta tierra he hallado por experiencia hay mucha facilidad 
en negar la hacienda que es del monasterio, haciéndole diezmo a Dios, y dado 
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caso de que no lo hagan, muchas veces no pagan bien […]. Y ansí hay grandísima 
necesidad de poner remedio en esto, y no sé cuál pueda ser», pois de nada servían 
as ameazas con excomuñóns e pauliñas («he hallado muy pocos escrupulosos»). 
E cando se aforaban viñas por renda sabida, «de allí a veinte años está dividido [o 
pago da renda] entre treinta dueños, y uno [paga] un canado, otro medio, otro 
una cuarta; el uno vive en Santiago, el otro en Orense, otro no sé donde, lo cual 
es grande perdición y se gasta más en cobrar [que] lo que vale»6.

Outro monxe de Penamaior considerábase obrigado a finais do xvii a avisar 
os seus compañeiros («según la experiencia que tengo desta tierra, que hiçiera 
escrúpulo de no advertirle aquí») da necesidade de levar rexistro das moitas «ven-
tas y enajenaciones que hacen los foreros de los bienes, trueques y escambios que 
ellos llaman, y dando parte dellos en dote y casamiento a los hijos cuando los 
casan»7. Aínda conta mellor esta realidade a advertencia, «moi esencial», coa que 
un relixioso de Oia describía arredor de 1700 as mañas dos colonos para escurecer 
o patrimonio da comunidade monástica, ou sexa, volver imposible co paso do 
tempo a identificación das terras:

Una de ellas, y de las más principales, es que cuando un petrucio cabeza de casa muere y 
sucede traer bienes, verbigracia, del cabildo y bienes de la iglesia y bienes suyos propios y 
bienes, verbigracia, del convento de Oya, hacen sus herederos un montón de todos ellos, 
como de cosa suya, y luego los parten. Después hacen montón de las pensiones y rentas, 
y las parten entre sí, y el que lleva la propiedad del cabildo, verbigracia, paga al convento 
de Oya, y el que lleva la de Oya paga a la iglesia, y así de los demás. Y en esta forma van 
pagando algunos años, arrastrado y de mala manera, hasta que se les antoxa de no pagar, 
o que el dueño del foro y bienes execute por justicia o demande los bienes.
Entonces salen oponiéndose con sus trampas; el dueño de los bienes saca sus papeles de 
foros y apeos, y se reconoce, verbigracia, que el que trae la heredad del cabildo no ha 
pagado renta en muchos años, porque le pagó el otro heredero, aunque mal y arrastrando; 
y de aquí levanta el grito el que pagó, diciendo ha pagado tantos años injustamente, sin 
traer bienes del cabildo […].

6 Archivo Histórico Nacional, Clero, San Clodio, códice 424; Lucas Álvarez 1996: 473.
7 Archivo Histórico Nacional, Clero, Penamaior, libro 6.207.
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El otro clama que siendo propia diezmo a Dios la heredad, y no habiendo pagado renta 
alguna, ahora le cargan pensión, y levanta el grito, publicando que es tiranía y latrocinio, 
verbigracia, del cabildo, lo que fue falacia de sus padres y abuelos en las partixas y enredos. 
Lo mesmo hacen otra vez los hijos destos, y después sus nietos, por muerte de cada 
petrucio, con que en largo tiempo todo es enredo, confusión y reboltorio para confusión 
de los bienes, que es lo que los labradores quieren, para que a río revuelto ganancia de 
pescadores8.

Desde 1560 ata 1650-1660 os mosteiros ordenaron os seus arquivos (ou 
creáronos como oficina primordial de cada casa), fixeron inventarios e resumos de 
escrituras (tombos, que eran «a chave» do arquivo) e realizaron numerosos apeos, 
todo por mandado superior das congregacións. Non obstante, na segunda metade 
do xvii van deixando de realizar apeos, convencidos seguramente os monxes 
de que constituían operacións traballosas e de que os documentos resultantes 
andado o tempo perdían capacidade como proba de dominio, pois os cambios 
na paisaxe e a mencionada circulación continua das terras provocaban que no 
decorrer dunha xeración a fasquía do espazo agrario descrito nun mazo gardado 
con coidado no arquivo xa non existise (Saavedra 2013). Influíu tamén nese 
abandono, segundo ten sinalado José Luis Díaz-Castroverde, unha real cédula do 
Consello de Castela do 23 de xaneiro 1630, que facía máis complexos os trámites 
para conseguir a autorización para un apeo, ao ser precisa unha provisión do 
Consello ou da Real Audiencia, despois de que as Xuntas do Reino representasen 
en reunións de 1628 e 1629 que «también se han experimentado grandes daños 
en hacerse los apeos en este Reyno por jueces de abadengo y señoríos, dueños de 
las jurisdicciones, y con ocasión dellos se piden y sacan muchas haciendas injustas 
a los naturales, y ansí se suplica a su Magestad no se haga de aquí adelante si no 
es provisión del Consejo o de esta Audiencia y cometidas a jueces reales y no a 
otros de abadengo o señorío» (Díaz-Castroverde 2019: 101-103).

O texto La Natural Razón lembra a continua «transmigración» dos bens e, 
aínda sendo confesión de parte (dos fidalgos interesados na renovación forzosa 
dos foros), non deixa que axustarse á realidade:

8 Archivo Histórico Nacional, Clero, Oia, códice 60.
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Preciso es también, sean difíciles los Pleitos; especialmente en Foros antiguos. Cada 
poseedor los ha repartido en su tiempo para dar estado a los hijos. Síguense a esto las 
divisiones hereditarias en la muerte de cada uno. No pocos lo vincularon a la Parentela. 
Muchos instituyeron Patronatos, Memorias, Capellanías. […] No son menos los que 
vinieron a gravarlos con Censos, Pensiones, y otros cargos para salir del apuro. Otros 
los enajenaron en todo, o en parte, por necesidad, por conveniencia, o por capricho. 
Otros, en fin, los confundieron con los suyos; habidos por herencia, y otros títulos; o por 
rompimiento en próximas Tierras incultas.
[…] Al cabo de dos, o tres siglos; dónde estarán esos bienes, después de tantas 
transmigraciones, y partijas? Recurrir a los Papeles, es en vano. Los Pobres, mayormente 
Rústicos, o Idiotas no tienen más monumentos, ni Archivos, que la memoria, común 
tradición, y uso público. Con éste, se creen seguros: Poseen de buena fe, porque han 
poseído, o sus mayores […]. (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 249)

Coa duración dos foros establecida por vida de tres reis arranxábase o pro-
blema de controlar a caducidade dos contratos, pero non os outros, pois o 
«manexo do territorio» ou a capacidade para facer circular as terras seguía en 
mans dos foreiros, segundo acredita o texto que acabo de citar. Polo menos coa 
nova forma de cómputo os donos do directo dominio sabían, con só repasar 
os libros de foros, que todas as cesións feitas, por exemplo, durante o reinado 
de Filipe III (1598-1621) chegaron ao seu termo coa morte de Carlos II en 
1700, namentres que as realizadas baixo o reinado de Filipe IV (1621-1665) e 
Carlos II (1665-1700) caducaron en 1746 (o breve reinado de Luís I, en 1724, 
non contou) e 1759, respectivamente. En contrapartida, os donos do directo 
atopáronse con que, ao rematar na mesma data os prazos de centos ou milleiros 
de foros, era máis doado que aparecesen conflitos, pois de súpeto numerosas 
familias sentíanse ameazadas coa suba da renda ou con outros cambios aínda 
peores, como a substitución de foros por arrendos e mesmo a orde de abandonar 
as terras que traballaran durante xeracións.

A aumentar o número de afectados contribuía tamén o proceso xa mencio-
nado de esfarelamento das terras nas herdanzas e compravendas, un feito ben 
documentado xa no xvii e agravado no xviii, cando é doado comprobar que hai 
forais divididos entre ducias de colonos, e a miúdo cada un só paga uns litros de 
cereal de renda por unha leira de poucos metros cadrados. A análise da traxectoria 
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do número de demandas de «reivindicación» de bens por parte dos mosteiros 
—un trámite para recuperar as terras e inmobles de foros rematados— pon de 
manifesto que hai moitas máis antes de 1700 que despois, pero isto é enganoso, 
porque as demandas da segunda metade do xvi e do xvii, cando os foros se facían 
por voces, normalmente afectan só a unha familia, da que finara a última voz, 
namentres que nas presentadas á morte dun rei poden estar incluídos centos de 
colonos posuidores de bens aforados en calquera ano da vida doutro rei que fora 
a primeira que comezara a contar (Saavedra 2021: 108-112).

Á conflitividade ocasionada pola caducidade de numerosos foros ao mesmo 
tempo engadiuse outro feito que motivou que os intermediarios e os colonos 
amosasen unha maior resolución á hora de negarse a ceder os bens aos directos 
dominios: a intención amosada polos mosteiros e por algún nobre, como o caso 
do conde de Altamira, de transformar os foros en arrendos. A congregación bene-
ditina, nos seus acordos, convertidos en constitucións, viña mandando aos abades 
xa desde a primeira metade do xvi que non cedesen o patrimonio en enfiteuse, 
algo tamén prohibido polo dereito canónico, que consideraba a enfiteuse un 
verdadeiro alleamento (Barreiro Fernández 1985: 247-252). A bernarda fíxoo 
sobre todo desde mediados do xvii, aínda que os abades non podían actuar fóra 
do contexto socioeconómico e xurídico no que estaban radicados os seus bens, e 
por iso as formas de explotación dos patrimonios monásticos non son as mesmas 
en Galicia que en Valladolid ou Segovia, onde as terras dos regulares andaban 
arrendadas e ata en explotación directa, cultivadas por criados e xornaleiros.

Ocorre que, á vista dos problemas que lles causaba o escurecemento dos domi-
nios, os monxes fóronse decatando de que só mediante os arrendos estaban en 
condicións de controlar dun modo competente as terras coas rendas que pagaban, 
pois os foros daban aos donos do útil, labregos ou fidalgos, a posibilidade, na 
práctica, de actuar como verdadeiros propietarios, partindo, vendendo, trocando 
e hipotecando, segundo quedou demostrado. Dentro dos mosteiros circulaban 
na década de 1740 «pareceres» que aconsellaban arrendar as terras directamente a 
labregos e esquecerse dos foros, como pode lerse nun deses papeis, dado a coñecer 
por Baudilio Barreiro Mallón:

[E]l verdadero medio para ocurrir a la miseria de aquellos pobre naturales es establecer una 
ley que anule y destruya este mal nombre de foros para que consolidado el dominio útil 
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con el directo, que tienen los verdaderos dueños, arrienden estos sus tierras y heredades a 
los mismos vecinos de los pueblos en que se hallan y que son los que la labran que es bien 
seguro que lo arán [os arrendos] a precios muy moderados… sin que medie otra persona 
que ociosa y sin trabajo alguno perciba tan excesiva utilidad […] (Barreiro Mallón 1972: 
112)

Moitos priores tamén se amosan partidarios dos arrendamentos. O que mellor 
resumía a vantaxe deste tipo de cesións era o que estaba encargado en 1742 de 
Bóveda de Amoeiro, sufragáneo de San Martiño Pinario:

Soy de sentir en Dios y en mi conciencia que si vacasen algunos foros no se vuelvan a 
aforar, sino ponerlos en arriendo. Con esto reditúa más la hacienda, están más sujetos los 
caseros, no se pierden las haciendas; no hay pleitos sobre ellas […], porque como se les 
puede quitar al acabar los arriendos […] son más atentos y están más sujetos [os colonos]. 
(Fernández González 1995:140)

Sarmiento concordaba con esta opinión, como se verá. Tamén nos fondos do 
conde de Altamira, que se puxo da parte dos mosteiros na loita contra a reno-
vación obrigatoria, aparece nunha instrución reservada de abril de 1762 para o 
goberno e administración dos estados da Casa a orde de que se arrenden os bens 
dos foros que vaian cumprindo os prazos9.

Facer arrendos no canto de foros non parecía, de entrada, que presentase 
problemas, unha vez que as antigas cesións cumprisen os prazos. Para os mostei-
ros resultaba doado conseguir da Audiencia do Reino unha real provisión para 
tomar posesión das terras de contratos que remataran a duración acordada: con 
acreditar o directo dominio e a caducidade da cesión, o asunto estaba resolto. 
Pero as dificultades viñan a continuación, cando había que identificar in situ as 
terras afectadas, pois os monxes adoitaban presentar como probas de dominio 
foros e apeos antigos, en ocasións feitos máis de cento cincuenta anos atrás, e 

9 Arquivo do mosteiro de San Paio de Santiago, fondo de Altamira, mazo 7-2. Sería preciso un estudo 
demorado para coñecer as razóns polas que a Casa de Altamira (que na Baixa Idade Media formara o seu 
dominio sobre bens da Igrexa de Santiago) foi a única que se puxo de parte dos mosteiros. Puido influír a 
actitude do seu administrador en Galicia e tamén o feito de que esta Casa mantivo a independencia grazas 
á sucesión «de varón a varón», namentres que outras remataron agregadas á de Alba e á de Medinaceli.
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polas razóns xa declaradas, as mudanzas que fora notando a paisaxe axudaban 
aos foreiros no seu empeño en negar que os bens descritos en papeis vellos se 
correspondesen cos que eles viñan traballando e agora terían que deixar. O propio 
Sarmiento afirma, no tocante a isto:

Jamás volverá una tierra aforada al dominio directo o al monasterio sin pleito de demanda, 
sin pleito de apeos, sin pleito de mejoras y sin pleito sobre la identidad de las tierras. Con 
todos estos gabarros compra la Religión cuatro veces su misma tierra cuando la incorpora 
porque la necesita. (660 pliegos, §365)

Negar a identidade dos bens constituía un xeito de resistencia, o mesmo que 
recusar os escribáns relatores da Audiencia encargados de facer efectivas as reais 
provisións, non presentárense os cabezas de casa ás citacións, reclamar o paga-
mento de melloras e perfectos, armar ruxida para escandalizar e desacreditar os 
monxes, organizar pequenos motíns, recorrer ao rei (mesmo viaxando a Madrid) 
e fuxiren das aldeas os homes, deixando as mulleres e os nenos ao coidado das 
casas e das terras, pois, como as casadas non podían intervir en preitos civís (ou 
no outorgamento de escrituras) sen permiso do marido, gozaban nas circunstan-
cias mencionadas de certa impunidade, nacida precisamente da discriminación 
xurídica que sufrían.

Sería doado citar varios destes casos, desde o dos veciños de Montecubeiro, 
en Castroverde, foreiros do convento de San Domingos de Lugo, ata o do couto 
de Rubillón, en Avión, de señorío do mosteiro de Melón. Aquí, as mulleres do 
lugar de Penedo gardaron as casas e a facenda durante case ano e medio, entre 
1754 e 1755, sen que o relator da Audiencia e o prior puidesen dar cos homes 
que andaban escapados. Finalmente foron expulsadas dos fogares e tiveron que 
andar de porta en porta, pero por pouco tempo, xa que os cabezas de casa viaxa-
ron a Madrid para queixarse ao rei e presentaron na Audiencia un memorial de 
pobreza, apoiado por moitas testemuñas que declararon que os viran pedir esmola 
porque un relator parcial e un prior avarento os botaran das súas casas. O rexente 
da Audiencia escribiulle ao abade de Melón co rogo —que disimulaba un manda-
to— de que arranxase o problema, e así o fixo, renovándolles os foros aos mesmos 
que uns meses antes foran desafiuzados (Villares 1989; Díaz-Castroverde 1992; 
Saavedra 2021: 122-131).
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Os foreiros afectados pola caducidade dos contratos procuraban que os preitos 
fosen «ruidosos», cousa que contribuía a desacreditar os monxes, que eran pre-
sentados diante da opinión pública como persoas avarentas, ás que non lles 
importaba deixar os colonos na pobreza. A honra dunha comunidade relixiosa 
—un importante capital simbólico— resultaba deste xeito controvertida. Así, 
o mosteiro de Oia sostivo un preito moi porfiado cos foreiros-vasalos das catro 
parroquias da xurisdición, que entre 1727 e 1734 se alzaron coa paga das diversas 
rendas con que viñeran contribuíndo. Segundo conta o arquiveiro, a comunidade 
bernarda resolveu que para cobrar os atrasos era mellor poñer numerosas deman-
das, incluíndo en cada unha só uns poucos colonos, no canto de presentar unha 
soa contra todos os «rebeldes»:

[P]or haberse consultado con los mejores abogados de España, los cuales dijeron que 
no convenía que se dijese que se levantaba toda la jurisdicción, que sonaba muy mal en 
todos los tribunales, y que vencidas las dos feligresías [as de menos veciños] se vencerían 
las otras dos […]. Referir por extenso [continúa o monxe] los lances principales que se 
sucedieron por espacio de doce años que duró el principal litigio fuera llenar todo este 
tumbo y quedar en los principios del pleito. Cuatro veces fueron los vecinos de estas dos 
parroquias [Mougás e Pedornes] a Madrid, delante de su Magestad; de la primero fueron 
hombres y mujeres más de noventa personas,

e das outras só os homes. O mosteiro logrou someter os colonos despois de per-
doarlles atrasos por orde imperativa do rei, pero cando en 1751 quixo converter 
os foreiros da freguesía de Loureza en arrendatarios tivo que recuar:

para evitar que se levantasen a mayores, como lo habían hecho antes, y todos se conjuraron 
en no admitirlo [o patrimonio] en arriendo, determinando marchar todos a Madrid con 
hijos y mujeres a quejarse al rey; y el monasterio, para evitar estas quexas ruidosas, les 
volvió a hacer el foro10.

10 Archivo Histórico Nacional, Clero, Oia, códice 60.
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SARMIENTO CONTRA OS CACIQUES

Os dous ditames do Colexio de Avogados da Real Audiencia dirixidos ao Consello 
de Castela eran claramente favorables á renovación forzosa dos foros, cousa que, 
non sen razón, alporizaba a Sarmiento. No primeiro texto, os letrados concordan 
coa argumentación de Salgado Somoza, do marqués de Mos (quen afirmaba que xa 
a Lei de Partida impedía aos donos do directo recuperar as terras, en prexuízo dos 
posesores consuetudinarios do útil, segundo se viu antes) e das Xuntas do Reino:

[L]a pretensión de el Reino, en lo principal de la Renovación, es tan justa, y legal, como 
que está probada en la opinión más segura, y fundada en la equidad natural, utilidad 
común de los Pueblos, y conservación de los fieles Vasallos de S.M., y que por ello 
debieran las Ciudades de el Reino procurar con mayor eficacia la Resolución de S.M. 
(Villares / Díaz-Castroverde 1997: 175)

Engaden que foron os colonos os que puxeron en cultivo as terras, e entón a 
cantidade de rendas que pagaban aos donos do directo dominios subiron:

[D]imanado este aumento de el brazo, e industria de el Labrador, y de el afán de romper 
tierras, y agregarles porciones de montes comunes, poniendo todo con perfección, y 
gastando para ello no solo su sudor, sino su propio caudal.
[Pero resulta que agora, r]econociendo los Dueños del Directo Dominio, hallarse las 
voces de los Foros fenecidas, y deseando algunas Comunidades hacer Granjas, y Casas 
de recreación, los Prelados, y Superiores acomodar sus Parientes, y Amigos, y los Priores, 
y Granjeros igualmente a los suyos, y acaso Criados, y los Particulares aumentar sus 
Caudales, pretenden los despojos contra los Poseedores de los bienes, quienes, enterados, 
o sospechosos de el fin, para que se les quiere despojar, proponen, para resistirlo, cuantas 
defensas ocurren a su imaginación […]. (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 178)

Isto provoca preitos largos e custosos, «con lo que quedan aniquilados los Fore-
ros, y algunos incapaces de mantenerse en el Reino, y cuando lo hagan, tan pobres, 
que no pueden contribuir a los Reales Derechos» (Villares / Díaz-Castroverde 
1997: 178).
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Deseguido, de modo finxido, os avogados temperaban algo ese duro pará-
grafo, aclarando que a causa do dano non había de atribuírse aos relixiosos que 
gobernaban os mosteiros, senón aos apoderados e dependentes encargados dos 
preitos, que querían facerse valer diante dos abades e enganaban os foreiros 
para que abandonasen as súas casas de morada. Non se esquecen de sinalar 
que dentro do estamento eclesiástico hai persoas e institucións moi principais 
en Galicia que veñen renovando sen problemas os foros, caso dos arcebispos 
de Compostela Antonio de Monroy e Bartolomé Rajoy, o cabido catedralicio 
da mesma cidade e outros, mesmo —afirman— o mosteiro beneditino de San 
Martiño Pinario.

É certo, engaden, que nas súas resolucións a Real Audiencia non estila «el 
precisar en justicia a los dueños del directo dominio a que, fenecidas las voces 
de los foros, se renueven a favor de los últimos enfiteutas, o sus herederos», 
como xa foi advertido polos letrados que elaboraron un memorial en nome 
do Reino, pero o alto tribunal vén actuando así —din con cortesía aparente os 
membros do Colexio de Avogados— porque ata os últimos tempos o habitual 
eran as renovacións pacíficas, e aínda segue habendo moitas. O informe argu-
menta que a continuidade dos foros debería beneficiar tanto os colonos como 
os intermediarios, en xeral membros da nobreza, repartindo, se o caso for, entre 
uns e outros o posible aumento da renda. Para os letrados, a medida era boa 
para todo o Reino, xa que ía favorecer a mellora da agricultura, o aumento da 
poboación, o cese dos preitos e o progreso da «numerosa, y brillante Nobleza 
de el Reino, que casi toda afianza su subsistencia, y Patrimonios en los Foros de 
Prelados, y Comunidades, y frecuentemente se ve en muchos de sus Individuos, 
expuesta a la mendiguez por los tales despojos» (Villares / Díaz-Castroverde 
1997: 184).

O segundo ditame veu motivado pola entrada no «Expediente General de 
Foros», aberto polo Consello de Castela en 1760, dun texto anónimo, que 
figuraba escrito polos «Pobres labradores del Reino», e que defendía os mos-
teiros e atacaba os subforistas porque na práctica ían ser os máis beneficiados 
da renovación forzosa dos contratos, ao permitirlles continuar gozando das 
caudalosas rendas que pagaban os colonos, que deberían ser os únicos aos que 
se lles cedesen as terras para cultivar. Agora, o Colexio de Avogados censura 
de modo aberto a riqueza da Igrexa: «[N]o necesitan aumentos de rentas las 
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Comunidades, e Iglesias del Reino, bien conocida es la opulencia con que 
viven sus individuos», como admiten os arcebispos Monroy e Rajoy (Villares / 
Díaz-Castroverde, 1997: 192).

Os letrados aclaran que pola súa profesión defenden día a día comunidades 
relixiosas, nobres e labregos, e están en condicións de acreditar que os nobres 
que outorgan subforos, «así en el cobro de sus rentas, como en la satisfacción 
de jornales, no hemos advertido las extorsiones, y tiranías que se ponderan en el 
papel, antes bien por lo general cobran sus rentas con equidad, y sin oprimir a 
los colonos, y cuando más la cobran a los valores que en los respectivos partidos 
pone la Justicia al fruto» (refírense á práctica moi común de cobrar as pensións 
en diñeiro, e non en especie, como estaba fixado nos papeis). Logo atacan os 
priores —«monxes granxeiros»—, porque terían acordos cos abades para gozar 
persoalmente do aumento das rendas que lograsen mediante os desafiuzamen-
tos e novos contratos, sen respectar o voto de pobreza, que lles prohibía ter 
bens propios, e caer, polo mesmo, no chamado «vicio propietario» (Villares / 
Díaz-Castroverde 1997: 194-195).

A crítica aos priores, monxes comisionados fóra dos mosteiros para a cobran-
za das rendas e a defensa do patrimonio, que non gardaban clausura e que 
mesmo podían ter negocios particulares —como un de San Martiño, dedicado 
ao contrabando de tabaco na ría de Arousa na década de 1690 (Barreiro Mallón 
2009)—, non é nova, pois xa a principios do xviii, cando o abade de San Mati-
ño Pinario contestou en 1700 ao Memorial do marqués de Mos, apareceron 
enseguida outros textos polémicos. Un deles, coñecido como «Suspiros de un 
aflijido», da probable autoría do xesuíta Araújo, acusaba os mosteiros bene-
ditinos e bernardos de ricos e avarentos, uns tiranos para os labregos, aos que 
gañaban todos os preitos con documentos falsos ou «pandeiros» (por estaren 
escritos nos coiros dos pandeiros). Este texto inclúe unha composición contra 
o propio abade, Martín Navarro, do que di que non é Martín como o de Tours, 
senón martyrio (para os colonos) e que vive nun inmoble no que todo é luxo 
(«mean oro las ventanas de su Real Monasterio»):

San Martín, con ser francés
la capa partió con Dios,
y vos Martín Navarrés,
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si el pobre tuviera tres
le quitárades las dos11.

O autor anónimo do panfleto da mesma época titulado «Espejo clarísimo» 
afirmaba que «los priores de prioratos viven sin tener otro cuidado que el de sus 
vientres» e que os galegos estaban asoballados polos monxes nunha escravitude 
«más ignominiosa que si lo estuvieran de los mahometanos». Por iso, algúns escri-
tos en favor da posición do abade de Pinario din que o autor dese texto contrario 
aos mosteiros ten cara de herexe, pois parece que admite as críticas que Calvino 
fixera aos frades: «Monasteria esse lupanaria potius, quam castitatis sacrarias»12.

Para rematar o seu segundo ditame, os membros do Colexio de Avogados 
facían unha gabanza da nobreza galega, composta por familias de notoria calidade 
e que sempre prestara e seguía prestando grandes servizos á monarquía:

Pasan de tres mil las casas nobles, que hay en él [Reino], y entre ellas más de veinte se 
hallan elevadas a la grandeza y otras muchas tituladas; la nobleza sirve al Rey con todas 
sus facultades y con la decencia de su estado siempre que se les mande y la necesidad lo 
pida, y a estas casas y nobles se les quiere por el autor del anónimo privar de sus propios 
derechos y constituirles en el estado de que no puedan mantener el lustre de su nacimiento 
y servir a su Monarca,

sen reparar en que varios dos antepasados das casas nobres actuais fundaron e 
dotaron á custa dos seus bens mosteiros como Celanova, Lourenzá, Bóveda, 
Sobrado ou Oseira (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 195). Está claro que o 
bieito pontevedrés non mentía cando repite que os avogados e os fidalgos mar-
chaban xuntos no asunto dos foros.

Sarmiento xa escribira sobre o patrimonio da Orde de San Bieito en 1743, con 
motivo do encargo que lle fixera a congregación, a cal lle solicitara un texto en 
que deixase claro que os mosteiros non eran, nin moito menos, tan ricos —opu-
lentos— como pensaba moita xente e que, polo mesmo, non estaban en condi-

11 O texto foi publicado por B. Barreiro de V. V. en Galicia Diplomática, III (1888), pp. 101-103, 110-112, 
117-119 e 126-128.

12 Algúns dos textos escritos arredor de 1700 puiden consultalos grazas á amabilidade de José Luis 
Díaz-Castroverde. Vid. un resumo da polémica en Villares / Díaz-Castroverde 1997: 27-28.
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cións de pagar o oito por cento das súas rendas (non está claro se das brutas ou 
das netas, e tampouco o modo de contribuír) que a Facenda Real pensaba cobrar 
ao estado eclesiástico. Na relación que fai en 1767 dos pregos que redactara cada 
ano figura para o 1743: «Escribí 25 pliegos sobre el ocho por cien que había de 
pagar la religión Benedictina». A obra foi editada en 1879 en Compostela, e o 
autor comeza afirmando:

No hay error alguno que sea infecundo en sus resultas, pero dudo que en materia alguna 
haya más fecundo error en sus consecuencias, que el que hoy se mantiene en su tiranía, 
cuando se habla de la Religión Benedictina y de sus rentas. Unos la imaginan opulentísima, 
y cuando menos, sobrada. Otros, que es muy numerosa en sus Monasterios, como en 
sus individuos. Otros, que cada Monasterio es una Catedral, cuyo Abad tiene una renta 
casi Episcopal, cuyos PP. graves son Arcedianos, o Dignidades, cuyos Monges Coristas 
son unos Canónigos en sus rentas; y finalmente que no tiene individuo Religioso que no 
perciba anualmente grandes gajes y propinas. (Sarmiento 1879: 14-15)13

Non faltan os indocumentados que pensan que a orde ten moitos mosteiros 
en América e que cada día se fundan novas casas, que deseguido acumulan patri-
monio por compras, doazóns e outros camiños.

Para desmentir opinións tan alleas á realidade, na obra tratou dos ingresos das 
comunidades e dos seus gastos, ben especificados —con datos concretos sobre 
as esmolas repartidas por San Martiño Pinario—, e insistiu en que desde a Baixa 
Idade Media non aumentaran os seus patrimonios e en que se había mosteiros 
ricos era porque lles foran agregados os bens doutros moitos suprimidos, como 
acontecera con San Martiño e San Paio de Santiago, Celanova e varios máis. 
En todo caso, na súa opinión, os monxes vivían con gran moderación e mesmo 
podían pasar necesidades, e a idea errada de que gozaban de toda clase de luxos 
nacía de que eran moi xenerosos cos hóspedes, aínda que sempre podía haber 
algún relixioso pouco exemplar.

Sarmiento non é un monxe inocente ou cándido que descoñeza a distancia 
que hai entre as normas da congregación e a vida cotiá dos relixiosos, pero os 
textos de 1743 e 1762 teñen carácter apoloxético —segundo el mesmo confesa 

13 Consultei a edición dixitalizada no repositorio Minerva da Universidade de Santiago de Compostela.
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varias veces no segundo caso— e tratan de defender a orde beneditina de ataques 
externos. En troques, en documentos doutra natureza, de uso interno, fai relación 
dos abusos que observa na súa orde utilizando expresións máis graves que as 
«calumnias atroces» que el atopa nos memoriais sobre foros. Na carta que lle envía 
en 1741 ao novo xeneral da congregación, o tamén pontevedrés Anselmo Mariño, 
relaciona en 76 puntos —que cualifica de «tumultuarias reflexiones»— os abun-
dantes vicios dos monxes da congregación, nacidos da falta de observancia das 
constitucións, e os abades e outros cargos son os primeiros en dar mal exemplo.

Nada queda fóra da súa censura: a selección e formación de novizos; o incum-
primento das obrigas de coro; as «prolongadas evagaciones, tunas y correrías» dos 
relixiosos, contrarias ao voto de clausura; o abandono das igrexas dos priorados, 
menos coidadas que as cortes dos cabalos das abadías; a falta de control do diñeiro 
que entra en poder do mordomo e doutros cargos, cando as constitucións eran 
moi precisas no tocante á rendición de contas cada pouco tempo; os xogos, e a 
tolerancia da posesión particular de cartos, ata cantidades importantes en moitos 
casos:

Lo que vi y oí es que administradores que entran sin camisa y sin ochavo en el oficio, 
salen con muchos baúles de ropa, muchas alhajas, y muchos doblones. Y lo peor es que 
gozan de todo esto pacíficamente, como si lo hubiesen heredado de sus padres. Y para 
hacer fatuos a los que lo admiran, dicen que lo sacaron de sus misas. ¿Habrá descaro y 
desuello semejante, sabiéndose que muchos de ellos no dicen misa? Digo finalmente que 
todas las diversiones ilícitas tienen su origen en lo relajado que está el voto de pobreza, 
así en las cantidades como en el uso y abuso de ellas, hablando también a los prelados. 
Y añado que mientras no se destierre la frecuencia del juego en las celdas abaciales, y se 
entable algún entretenimiento literario en su lugar, que tenga algún atractivo, siempre 
será peligrosa cualquier diversión; y mucho más si los abades van delante en la relajación, 
ociosidad y tolerancia, como suele suceder14.

14 A carta foi publicada por Santos Puerto (2002a). Sarmiento non ten gran confianza na reforma que 
propón: «Gran cosa sería que todos los monjes, a imitación de los antiguos, alternasen el coro, oración 
y lección; pero esto es más para deseado que para pedido» (Santos Puerto 2002a: 282). O certo é que 
o xeneral Anselmo Mariño incorporou boa parte das propostas de Sarmiento á carta acordada ou 
programa de goberno do seu cuadrienio, documento en que censura moitos abusos; vid. Zaragoza Pascual 
1973-1987, en concreto o tomo V (editado en 1984).
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No ano 1752, nas Notas al privilegio gothico de D. Ordoño II, trata outra vez 
da escasa formación dos novizos e da aspiración de moitos monxes aos «oficios 
pingües», entre eles o de prior, co conseguinte abandono dos estudos, a diferenza 
do que acontece na congregación maurina, que para el debería ser o modelo que 
imitar15.

Algunhas das ideas expostas en 1743, comezando polas que atinxen á antigüi-
dade dos patrimonios dos mosteiros, aos ataques e usurpacións que sufriron na 
Baixa Idade Media por parte da nobreza e á distribución de abundantes esmolas 
(cousa que non fan os fidalgos), repíteas desde 1762 na Obra de 660 pliegos, só 
que agora de xeito máis alporizado, pois o asunto dos foros tiña unha importancia 
moi superior á dunha contribución temporal, xa que a súa renovación forzo-
sa, tal como a solicitaban o Colexio de Avogados, as Xuntas do Reino e outras 
autoridades civís e eclesiásticas de Galicia (caso do arcebispo Rajoy e do capitán 
xeneral —os que non menciona porque non lle parece oportuno—), equivalía a 
unha verdadeira confiscación dos bens da orde á que pertencía.

Un dos seus argumentos de partida é que as comunidades monásticas benedi-
tinas teñen máis dereitos que calquera outra institución ou persoa ao seu patri-
monio (ou ao que lles queda del, despois dos roubos que tiveron que aturar), 
debido a que pola súa fundación son moi antigas e amansaron terras que andaban 
a monte, que non tiñan dono —polo tanto, non as roubaron a ninguén— e que 
estaban moi apartadas de calquera lugar habitado. É dicir, para Sarmiento foron 
os monxes os que, coas súas propias mans, puxeron en cultivo espazos despoboa-
dos e salvaxes:

De este modo se percibe admirablemente la sucesión de los monjes en las tierras 
primitivamente desmontadas; no por sucesión física de padres a hijos, sino de padres 
a padres, en unos mismos monasterios y aun en unos mismos sitios individuales 
[…]. Aplicando todo lo dicho al Reino de Galicia, se hará patente a todos el origen 
y antigüedad de la posesión que la Religión de San Benito tiene a sus tierras en aquel 
reino antes que hubiese leyes, y atendiendo a los principios de la Era de los mártires, mil 
años antes que hubiese Bartolos y Baldos, y otros legistas de los siglos de la barbarie en 
toda Europa. (660 pliegos, §21)

15 Consultado en liña no web da Biblioteca Digital Hispánica.
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Para ver o sitio onde estaban os antigos mosteiros chega con reparar na loca-
lización dos priorados, en orixe comunidades independentes e antes retiro de 
anacoretas. Precisamente, a conversión dos pequenos cenobios en priorados é 
o que permitiu o aumento das rendas das abadías beneficiadas pola agregación, 
como xa sinalara en 1743 (660 pliegos, §21-23).

Os mosteiros —repite— tiñan, xa que logo, constituídos os seus patrimonios 
desde tempos moi recuados, antes de que houbese pandectas e comentadores, 
e, polo tanto, os preitos sobre terras e rendas non se poden resolver mediante 
«formularios forenses», senón que é preciso acudir aos informes de historiadores 
e anticuarios, e non á opinión de ignorantes e troleiros, que afirman que non hai 
diferenza entre unhas e outras ordes relixiosas, cando a historia proba que «los 
monjes, huyendo del comercio humano, se retiraron a los montes», namentres 
que «los mendicantes, huyendo de los montes, se establecieron en el centro de 
los lugares populosos». Os primeiros «solo desposeyeron a las fieras, lobos, osos, 
jabalíes y lobos cervales, y desnicharon a los culebrones y lagartos de sus grutas» 

(660 pliegos, §63). Estes supostos son para el evidencias que non debe pór en 
cuestión ningún xurista nin tribunal: «Es tan remota la antigüedad de la Religión 
que ya no necesita de instrumentos para sus derechos incontrastables. Y son tan-
tos los instrumentos que aún hoy conserva que no necesita de mucha antigüedad 
para afianzar sus derechos». Outra cousa é que os escribáns, que non entenden 
os documentos antigos, se dediquen a fomentar preitos: «Cuando había menos 
escribanos, menos abogados y menos procuradores, había más fe pública, más 
sinceridad, más concordia en las familias y más pacífica posesión de lo que cada 
uno tenía» (660 pliegos, §311-312).

Sarmiento cualifica, en resumo, de calumnias as afirmacións de que as comu-
nidades monásticas gozan dun patrimonio no seu día roubado aos seus lexítimos 
donos, que tiranizan aos pobres colonos, que os monxes viven ociosos e que os 
seus arquivos non teñen autoridade porque están cheos de papeis falsos: «Estas 
lisonjas a la religión de San Benito son de la última moda» (660 pliegos, §80). En 
1752, nas Notas al privilegio gothico non negaba a fiabilidade dos arquivos dos 
mosteiros, pero recoñecía que en moitas ocasións estaban ao cargo de relixiosos 
sen preparación que aínda por riba se consideraban sabios, e que ao sacar copias 
cometían bárbaras manipulacións, cando non se dedicaban a esborranchar docu-
mentos de moito valor:
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A esto se ha seguido la infame cantinela con que nuestros émulos, tan idiotas como el 
más idiota archivero, nos motejan de que fingimos, o componemos, los instrumentos; y 
que nuestros archivos no merecen fe alguna.
Cada día va tomando más vuelos esta pestífera y contagiosa cantinela […]. (f. 7v)16

A orde está obrigada a defender a veracidade dos seus arquivos, pois tivo 
arquiveiros competentes, se ben «a vuelta de esos, también ha habido otros muy 
ignorantes y, al mismo tiempo, muy satisfechos. Y es constante que más daño 
podrá hacer un archivero idiota y satisfecho, que provecho una docena de archi-
veros inteligentes y cuerdos» (f. 8r). Pero formar un arquiveiro non é doado, 
ademais é un cargo desagradecido, por traballoso, en comparanza con outros 
pingües e que precisan menos estudos. En realidade, o de arquiveiro é o emprego 
máis importante dentro dun mosteiro; o que posúe todas as competencias que 
se precisan, «es un tesoro que no se halla con facilidad; ni dentro, ni fuera de la 
religión» (f. 11v). Pola contra, os arquivos parroquiais non teñen fiabilidade para 
Sarmiento, porque os reitores engaden e quitan follas segundo as circunstancias.

Nas súas orixes, os mosteiros puideron beneficiarse de herdanzas, pero 
«[h]ace muchos años que la Religión de San Benito ni admite legítimas ni 
compra tierras de nuevo» (660 pliegos, §82); tampouco anda á procura de man-
das testamentarias. É certo que os cenobios foron no seu día moi favorecidos 
por legados e ofrendas de devotos, a xeito de esmolas, que na súa meirande 
parte acabaron perdendo por non escrituralas, e por compras e trocos, que xa 
non practican, salvo as mercas de bens de foros propios, para evitar que vaian a 
outras mans (o chamado dereito de retracto) ou para pagar melloras e perfectos 
nas terras, asunto referido antes. Recoñece, como non podía deixar de facer, que 
se beneficiaron sobre todo de doazóns e privilexios reais: «Siempre confesará 
la Religión de San Benito, agradecida a los señores reyes, que este título es el 
que más ha abultado sus haciendas desde sus principios» (660 pliegos, §173), 
non só con ocasión da restauración e repoboación posteriores «a la pérdida de 
España», senón con anterioridade á invasión musulmá. O que acontece é que 

16 As Notas al privilegio gothico foron consultadas na web da Biblioteca Digital Hispánica. Existe unha 
edición desta obra, de J. Santos Puerto, dispoñible na rede: https://studylib.es/doc/5338398/notas-al-
privilegio-concedido-por-ordo%C3%B1o-ii-a-samos. Véxase Sarmiento 2013.
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agora os mosteiros conservan nos arquivos os privilexios deses legados, pero 
perderon os bens.

O feito de escribir de modo «tumultuario», mesturando temas, lévao a come-
ter algunhas incoherencias, como cando sinala que en Galicia e Asturias nunca 
houbo mouros pero di un pouco máis adiante que, conforme se restauraban 
catedrais e mosteiros, despois da invasión musulmá, os reis outorgaban a estas 
institucións xenerosas doazóns (660 pliegos, §14917 e 187). Tamén erra cando 
afirma, como xa fixera en 1743 ao escribir sobre os décimos, que «[e]ste capítulo 
de diezmos es el más fundamental de las rentas que hoy posee la Religión de San 
Benito» (660 pliegos, §121). As numerosas investigacións con que hoxe contamos 
concordan en que os décimos representaban arredor dun terzo dos ingresos totais 
dos mosteiros beneditinos e bernardos e en que eran moito máis importantes as 
rendas de foros (Villares 1981; Fernández González 1997). Poida que detrás desa 
afirmación, algo curiosa na pluma dunha persoa que coñecía ben as economías 
monásticas, estea o propósito de restar importancia ao patrimonio rústico dos 
mosteiros, pois el mesmo repite que despois de tantas minguas quedou reducido 
a «unos pocos terrones» que lles deixaron os fidalgos.

Iso si, de paso que trata dos décimos como ingreso principal das comunidades 
beneditinas, non perde a ocasión de lembrar as abundantes esmolas que repar-
ten os monxes, unha obriga moral dos perceptores da mencionada renda, fosen 
seculares ou regulares. En certo modo, as esmolas xustifican a participación dos 
mosteiros na repartición do décimo, sen ter ao mesmo tempo —salvo nalgúns 
priorados— a obriga da cura de ánimas, e lexitiman a propia existencia de institu-
cións que destinan a fins sociais unha parte dos seus copiosos ingresos, cousa que 
non fan outros grupos privilexiados. Por esta razón censura que moitos reitores 
que están en posesión de curatos ricos, en lugar de practicaren a caridade cos 
fregueses pobres ou de dotaren escolas, funden morgados, en particular os párro-
cos non galegos, que só aspiran a encher o peto canto antes e volver ricos ao seu 
país: «Hágase análisis de los vínculos y mayorazgos de Galicia, y se contarán por 
docenas, y acaso por centenares, los que se fundaron sobre bienes eclesiásticos, a 

17 «Jamás hubo moros ni en Asturias ni en Galicia; esos países eran el refugio de los obispos, monjes y seglares 
que huían de las tiranías de los moros tierra adentro».
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cuyo usufructo tenían y tienen hoy indisputable derecho los pobres» (660 pliegos, 
§121). E tamén:

Pregunto: ¿es equidad, justicia, razón y política eclesiástica, o política de Dios, el que, 
habiendo tantos naturales cuyos padres y parientes diezman para el obispo y para que 
los curatos sean pingües, se vayan a buscar curas a países en donde todo cura ha de ser 
precisamente del país o diocesano? […].
Galicia tendrá unos tres mil curatos. ¿Quién duda que si esos los poseyeren siempre los 
legítimos gallegos no estarían los pobres y labradores más aliviados? (660 pliegos, §377-378)

Logo estaban os cregos que, sen ningunha obriga espiritual na práctica, perci-
bían os décimos dos chamados «beneficios simples» ou «préstamos»:

Hablo de cuatro perafustanes, que, vestidos de mojiganga a lo de abates, se pasean en los 
lugares populosos, jactándose de que comen de sus simples y que están quodlibeteando 
para casarse. ¿Quién persuadirá a Juan, labrador y pobre, que está obligado por todo 
derecho natural y divino a quitárselo de la boca y de su trabajo para alimentar a tanto 
títere y figurilla […]? La Iglesia de Dios no ha señalado hasta ahora renta alguna, ni simple 
ni compuesta, para holgazanes y ociosos. (660 pliegos, §124)

Xustamente cando Sarmiento escribe sobre este asunto, comezaba entre o 
clero parroquial, favorecido pola política relixiosa posterior ao concordato de 
1753, unha loita cos mosteiros pola repartición do décimo, pois párrocos e vica-
rios entendían que esa carga debía ir ás mans dos que daban «pasto espiritual» 
aos fieis. Os bispos apoiaron os curas e os preitos coas comunidades regulares 
chegaron ata a exclaustración (Saavedra 2021: 360-375).

En todo caso, as contas de varios cenobios poñen de manifesto que o bieito 
pontevedrés procura avultar as cantidades de cereal repartidas en esmolas: mil 
fanegas, por exemplo, lle atribúe a Sobrado, cando non chegaba a cincocentas. 
Neste punto hai que facer os cálculos sobre o total de rendas das abadías e prio-
rados, como se pode comprobar no caso de Oseira: das cantidades de gran que 
entraban na casa central destinaba aos pobres o trinta por cento, pero, se se toman 
tamén en consideración os ingresos e gastos dos priorados, a porcentaxe anterior 
baixa ao sete, porque na portaría da abadía se distribuía, en efecto, moito centeo, 
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pero nas administracións periféricas, ben pouco. O mesmo pasaba noutros mos-
teiros, como o caso de San Martiño Pinario, que todos os días, antes de amencer, 
daba pan cocido a centos de composteláns que se presentaban na portaría (polo 
que gozou de gran sona de esmoleiro, como sinala xa o padre Yepes, e o propio 
Sarmiento no texto citado de 1743), pero non facían o mesmo os priores, que 
procuraban vender o máis posible (Villares 1981; Saavedra 2021: 249-292).

Sobre a reforma monástica impulsada polos Reis Católicos ten unha opinión 
ambivalente, pois considera que foi necesaria para a protección das comunidades 
monásticas, pero ao mesmo tempo deu lugar a que os relixiosos de fóra de Galicia 
pasasen a ocupar os cargos de abades e outros de xestión e a que por intereses 
familiares ou por ignorancia da realidade do país botasen a perder unha parte dos 
patrimonios:

En toda reforma superficial siempre Galicia ha cargado con el mochuelo. Con la reforma 
de Valladolid se inundaron los monasterios de Galicia de castellanos y de otros no gallegos, 
como si en Galicia no hubiese personas que pudiesen vivir santamente y reformados como 
vivieron en tiempos antiguos. Casi todos los abades eran extraños después de la reforma. 
Y esos creyeron que tenían autoridad para disponer de las haciendas de los monasterios 
contra los Sagrados Cánones […]. No pocos de esos abades extraños desaforaron a la 
religión y aforaron los bienes a todo género de micos, sobrinos, parientes, paisanos, 
criados, etc., que llevaron consigo a Galicia como al país de la cucaña. (660 pliegos, §35)

Volverá sobre asunto noutro momento:

De manera que los gallegos no podían aspirar a la perfección como monjes, ni en su 
país ni en los extraños. ¿Y esto se llamaba reforma? Que se llamase y se llame unión 
en congregación, según el santo intento de los Reyes Católicos, para que unidos los 
monasterios se pudiesen defender de los insultos y usurpaciones de los avarientos seculares, 
convengo. Pero no en que haya sido reforma, sino estafa, comerse los castellanos todo lo 
suyo y todo lo de Galicia también. (660 pliegos, §133)18

18 Recoñece que «[e]n este siglo ya se han puesto las cosas en otro tono», e se miramos ao Císter é certo, 
pois desde 1740 saíron dos mosteiros galegos moitos abades e outros cargos importantes da congregación 
bernarda (Saavedra 2021: 38-48). Da reforma ocupouse en numerosos traballos Ernesto Zaragoza Pascual.
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É certo, afirma, que os abades galegos anteriores á reforma e á creación das 
congregacións tamén fixeron foros moi prexudiciais para os mosteiros, pero teñen 
ao seu favor que obraban ameazados por cabaleiros violentos en épocas en que 
a forza bruta era a lei. Con todo, habería que matizar o que di da mala xestión 
económica dos abades foráneos, pois a entrada dos mosteiros nas congregacións 
beneditina e bernarda, segundo os casos, motivou que o goberno e a adminis-
tración das comunidades estivesen sometidos a unhas normas homoxéneas, que 
figuran nas constitucións e nos mandatos das visitas. Polo mesmo, a capacidade 
dun abade para tomar decisións estaba moi limitada polas constitucións e outros 
acordos, aínda que, como dicía o propio Sarmiento na carta citada de 1741 e 
como se pode ler nas circulares de varios xenerais da relixión beneditina, a miúdo 
normas e prácticas non concordaban (Zaragoza Pascual 1973-1987).

Os supostos foros ruinosos outorgados despois da reforma danlle ocasión a 
Sarmiento para entrar no tema do subforo, pois para el aquí radica o problema 
principal do conflito orixinado polas ilegais pretensións dos fidalgos, que non 
é outro que a corrupción que representa a cesión das terras a non cultivadores 
directos ou intermediarios convertidos en lacazáns, que non por casualidade son 
os mesmos que, pola conta que lles ten, tratan de que o monarca obrigue por lei 
aos mosteiros a renovar os foros: «Bien se conoce que los contrarios no saben qué 
es foro, o lo disimulan. El foro que se hace a uno para que lo subfore a otro, y 
este a otro, y este le arriende a un pobre labrador, no es foro, sino mohatra» (660 
pliegos, §38).

Os mosteiros non deben renovar os foros, cando rematen, aos medianeiros, 
pois así o establece unha das constitucións da orde beneditina imprentadas en 
1706, que cita: «Mandamos a los abades de Galicia y Asturias que no den foro 
alguno y hacienda a vita, ni en arriendo, a persona que no lo haya de labrar y 
granjear por sí, sino aforarlo y arrendarlo a otros» (660 pliegos, §44). A maiores, 
Filipe V promulgou unha real cédula o 17 de abril de 1744, «la cual parece que 
se copió de dicha Ley benedictina sobre foros y arriendos», e que manda que 
os prelados das casas e mosteiros de real padroado «en lo sucesivo no aforen ni 
permitan aforar bienes algunos de sus respectivas dotaciones y pertenencias por 
más tiempo que el de nueve años, con la precisa calidad de no poder subforarlos» 
(660 pliegos, §45), e se lles parece oportuno facer algún foro deberían comunicalo 
primeiro á Real Cámara.
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A disposición de Filipe V non menciona directamente os mosteiros benediti-
nos, pois non estaba claro que pertencesen ao padroado real (a orde fixo algunhas 
pescudas nos arquivos en 1736, nas que parece que participou Sarmiento), pero 
concorda coas constitucións da congregación, cousa que os «pegotes intermedios» 
deberían ter en conta cando arman tanto alarido para que se lles renoven as 
cesións (660 pliegos, §38, 45 e 47).

É obriga da orde beneditina defender os pobres labregos, e non os nugalláns 
que fundan morgados cos bens da Igrexa que levan cedidos en foro, e proclama 
que os mosteiros sempre cumpriron con ese cometido:

Como la religión de San Benito se estableció en los desiertos y sus monjes se alimentaban 
del fruto de cultivarlos, cada monasterio, a los principios, no era más que un labrador 
honrado; de eso vino el afecto que a la agricultura tienen los benedictinos y el cariño con 
que tratan a sus colonos, pues sin ellos no pudieran subsistir […]. Por eso siempre han 
sacado la cara por los pobres. (660 pliegos, §55)

Por se non bastase isto, engade:

Los monasterios son verdaderos padres espirituales y políticos de sus pobres colonos. Los 
estiman y aprecian como a pobres y comensales […]. Es frecuente de bajarles o perdonarles 
la renta en los malos años y socorrerlos con granos para la sementera. Conduélense mucho 
los monasterios de no poderlos aliviar de las opresiones de los caciques de la moda, y bien 
conocen que, sin querer, los mismos monasterios han tenido la culpa, in radice, de estas 
opresiones. (660 pliegos, §353)

Escribindo pro domo sua, como quedou indicado, o autor da Obra de 660 
pliegos tiña que dar a entender que non existían conflitos entre mosteiros e colo-
nos, polo trato paternal que os primeiros practicaban cos segundos. Claro que 
non podía descoñecer —e máis sabendo tanto de arquivos e da súa utilidade nos 
tribunais— que as tensións, manifestadas en preitos e, nalgún caso, en motíns 
(como os de centos de foreiros contra Celanova nas décadas de 1670-1680), 
formaban parte das relacións cotiás entre monxes e labregos. Non lle gustaría que 
o público coñecese o consello que lles daba en 1768 o xeneral dos bernardos aos 
priores: habían de procurar vivir «en buena inteligencia con todos, hasta con los 
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plebeyos, a quienes se debe perdonar el rústico desahogo de el sentimiento que 
les ocasiona el pagar lo que deben, por el principio que seguía el célebre ministro 
de un gran Monarcha, que decía que de semejantes no se debe hacer más aprecio, 
cuando se trata de la cobranza de las rentas, que de el cacareo de las gallinas, con 
tal que pongan los huevos» (Fernández González 1995: 307)19.

Os inimigos —ou contrarios— de Sarmiento son, polo tanto, os subforistas 
medianeiros e os seus valedores, o Colexio de Avogados da Real Audiencia e os 
sete rexedores —un por cada cidade cabeza de provincia— que, na condición 
de cabaleiros deputados, forman as Xuntas do Reino, ou simplemente o Reino, 
institución á que nega representatividade ao estar composta por tan poucos mem-
bros, a pesar de que desde a década de 1540 viña actuando como asemblea que 
falaba e tomaba acordos no nome de toda Galicia. Entende, sen ofrecer probas, 
que moitos dos intermediarios da súa época descenden de casteláns que viñeran 
a Galicia na compaña dos primeiros abades reformadores:

[P]asaron a Galicia como abades a aforar, a trompa y talega, tierras, diezmos, cotos y 
granjas a sus paniaguados alienígenas. Ninguno dirá que los antepasados de estos tenían 
en Galicia un comino. Y si esos son antepasados de los que hoy poseen los foros, ¿qué 
ascendencia gallega nos quieren jacarear con memoriales de Bartolos y Baldos? (660 
pliegos, §135)

Non aforra adxectivos pexorativos á hora de cualificar os fidalgos subforistas 
—ou «caciques»— que gozan de morgados, fundados, sen respectar a legalidade, 
cos bens da Igrexa, que levaban de modo temporal, ben por voces, ben por vidas 
de reis:

Soy testigo de vista que la miseria de los dichos gallegos es mucho mayor que la que se 
pinta en el dicho memorial. Averigüé por mí mismo las causas de ella. Y todo consiste en 
que entre el labrador y el directo dominio se mete una rastra de chamarilleros, que todos 
quieren comer y triunfar a costa del sudor del pobre. El ir demostrando esto es el principal 

19 Os preitos entre os mosteiros beneditinos e bernardos están ben documentados, aínda que as relacións 
cos colonos non son as mesmas en todos os casos. Vid. datos sobre Celanova e Ribas de Sil en Duro Peña 
1977; con carácter xeral, vid. Saavedra 1990: 148-162.
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asunto de este papel, vindicando de camino el incontrastable derecho de la Religión de 
san Benito a lo poco que posee. (660 pliegos, §348)

Efectivamente, sendo o foro unha cesión temporal, os bens incluídos nel, xa se 
trate de casas e terras, rendas, décimos, dereitos de padroado, etc., non poderían 
incorporarse a unha fundación que se facía «para siempre jamás» —ou sexa, que 
debía durar ata a fin do mundo—, como era en principio o morgado. Pero ata os 
conventos de monxas admitían como dote das novizas bens forais, sen compro-
baren antes se tiñan a condición de libres:

Cada día se pegan estos petardos. Quienes más se clavan en esto son los conventos de 
monjas. […] No hay que admirar que a unas señoritas inocentes, nobles y tan reclusas les 
hayan pegado tantos marros los seglares en materia de foros, etc. Lo que se debe admirar 
es que a unos monjes, con más barbas que un zamarro y preciados de doctos, críticos y 
literatos, les hayan pegado muchos más. (660 pliegos, §323-324)

Está claro que o comprador de terras aforadas só adquire o dereito útil «por el 
tiempo que hay hasta la vacante»:

Aquí se descubre la ignorancia, hermanada con la malicia y añagaza de los contrarios. 
Ven que cada día se multiplican los mayorazgos en Galicia, donde hay poquísima tierra 
libre. Saben que no se pueden hacer sin recurrir a la Iglesia, a los pueblos, a los comunes 
de los lugares y a foros ajenos que se compren. No ignoran que algunos mayorazgos están 
fundados en el aire y que tarde o temprano reclamarán los del directo dominio. Pues, 
¿qué remedio? Dése queja al Rey y que mande que se arruínen los pobres, las iglesias, los 
monasterios, los pueblos, etc., para que no peligren los mayorazgos. (660 pliegos, §61)20

Sarmiento acusa de incongruencia os avogados autores do ditame, por teren 
defendido con anterioridade en preitos a reversión dos bens forais ao directo 
dominio, unha vez que as cesións cumpriran os prazos: «¿Cómo, pues, ahora 

20 Máis alá da crítica que fai aos morgados fundados en Galicia con bens forais da Igrexa, Sarmiento entendía 
que en xeral a multiplicación de morgados era un atranco para o adianto da agricultura, idea admitida 
entón. Vid. Santos Puerto 2002b: I, 437-444.
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embarraron papel con sus mismas contradicciones desaforadas? ¿Cómo? Comien-
do y para comer» (660 pliegos, §206). Seguramente, o que eles queren é fundar 
tamén morgados á custa dos bens da Igrexa, se non o fixeron xa:

Los abogados de La Coruña, que sean o no sean gallegos rancios, o comen o esperan comer 
de foros de la Iglesia o de los señores —y ya les retoza el prurito de fundar mayorazgos o de 
engrandecerle (si poseen alguno) para perpetuar su familia— no ignoran que mayorazgo 
sin hacienda totalmente libre va fundado en el aire. ¿Pues qué remedio? Fácil. Agregarse a 
sus compretendientes y formar el informe sin forma y aun sin materia, y solicitar que las 
haciendas de los monasterios se hagan libres y mostrencas, y que las que están ya aforadas 
se perpetúen en una misma y sola familia secular. Tomando el título Colegio de Abogados 
de La Coruña, y firmando solos cinco y acompañando al memorial de unos regidores 
precarios y de nudius tertius de siete ciudades, firmando solos siete con el falso título El 
Reino de Galicia, está amañado todo el embuste. […] No es colegio de abogados, sino 
pandilla de pretendientes. (660 pliegos, §208-209)

É preciso, engade, «desvanecer el falso título del Reino de Galicia que ridícu-
lamente se arrogaron siete regidores de las siete ciudades de Galicia. ¿Y en dónde 
están los poderes de los concejos de Galicia que solos esos representan todo el 
reino en compañía del estado eclesiástico y del estado noble?» (660 pliegos, §332). 
Esta reclamación do protagonismo dos concellos cadra co que escribe noutros 
lugares sobre o papel dos cabezas de casa e dos homes bos á hora de tomar acor-
dos e arranxar conflitos comunitarios. En certas materias, caso do que toca ao 
goberno local, Sarmiento ten algo de libertario.

A lei 69, título 18, partida 3, do código das Partidas, invocada no Memorial 
do marqués de Mos como norma que obrigaba á renovación forzosa, non tiña 
nada que ver co asunto dos foros, pois atopaba a súa interpretación correcta na lei 
26, título 31, que aclaraba que cando se cedía o usufruto dun ben a un concello 
sen concretar a duración, entendíase que o prazo era de cen anos, un período 
equivalente á vida de tres xeracións, e o mesmo había que entender para cesións 
a particulares. A proba de que a mencionada lei non obrigaba ao directo domi-
nio a renovar é que nunca no pasado o fixo nin foi invocada con tal finalidade 
en Castela, e só agora os avogados da Coruña, metidos a comentaristas, botan 
man de «falsos testimonios garrafales, calumnias atroces, imposturas increíbles y 
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fanatismos desaforados» e argumentan que os intermediarios queren defender os 
pobres:

Vistámonos de pieles de los pobres gallegos, que hemos desollado, después de haberles 
comido la sustancia y chupado su sudor, y voceemos: daca los pobres, toma los pobres, y 
vuelvan los pobres, que padecen mil extorsiones de los benedictinos. (660 pliegos, §582)

A confirmación, a contrario sensu, de que a miseria dos labregos estaba causada 
polos caciques ou intermediarios que se aproveitaban do subforo de bens da 
Igrexa e quedaban co oitenta por cento das rendas pagadas polos labregos estaría 
na situación da freguesía de Poio, a ideal para el:

En donde no hay tales caciques, sino que los labradores se utilizan en todo su trabajo 
con sola la moderada pensión al directo dominio de algún monasterio benedictino, es 
numeroso el vecindario, comen y visten medianamente y no tienen envidia a otro labrador 
alguno. El monasterio benedictino de San Juan del Poyo, en Galicia, forma un solo curato 
[…]. En este curato […] viven y se alimentan más de 800 vecinos: y ninguno anda 
desnudo, ni muere de hambre, ni necesita salir de su rincón para ser feliz con la felicidad 
de un labrador. […]
Esa felicidad se debe a que hasta ahora no ha entrado en el curato del Poyo la peste del 
caciquismo. Todo, todo el terreno le utilizan los labradores que por sus mismas manos 
le cultivan. […] He oído que el priorato benedictino de San Salvador de la Arnoya tiene 
cerca de 600 vecinos bien acomodados; y es porque allí no ha metido el hocico sino un 
único cacique, y aun ese sobra. (660 pliegos, §357-358)

De modo que a poboación só aumentará se non «se entremeten zánganos y 
ociosos que chupen la miel que trabajan los labradores como laboriosas abejitas. 
Si a estas se les quita toda o casi toda la miel, llevó el diablo todo el colmenar». 
E non só iso, senón que os veciños de Poio, de resultas do bo trato do mosteiro 
e da ausencia de caciques que se aproveiten deles, vivían moitos anos, como xa 
sinalara Feijoo no tomo I do Teatro crítico cando conta que, segundo certificación 
do monxe que atendía a parroquia, en 1724 moraban nela «trece viejos feligreses, 
cuyas edades sumadas subían a 1499 años», ou sexa, que tiñan 115 anos de 
media, «y los tres más mozos tenían 110 años». Todos os fregueses «viven en 
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una paz octaviana y no necesitan de abogado ni de médico; y en sus particulares 
diferencias recurren al abad como a árbitro (como soy testigo) sobre el agua para 
regar» (660 pliegos, §359-361)21.

Desde logo que o retrato arcádico que Sarmiento fai de San Xoán de Poio 
non se axusta á realidade, pero servía para soster que os colonos vivían felices 
cando só tiñan por riba deles os monxes. A freguesía, da que entón formaba parte 
Combarro, tiña 650 veciños en 1750, e a emigración de homes era moi intensa, 
pois no censo de 1768 entre as persoas solteiras de máis de 16 anos figuran 723 
mulleres e só 334 varóns, unha situación que viña de atrás, pois no grupo de 40 
a 49 anos a fonte conta 15 homes e 88 mulleres, e por riba de 50 anos, 84 e 266, 
respectivamente22. Polo que sinala o monxe que atendía a parroquia en 1793, 
moitos casados residían na baía de Cádiz e non amosaban interese por volver 
para os seus lugares:

De los casados que salen a reinos extraños, o fuera de la tierra, hay mil quexas de sus 
muxeres, y bien justas. Molestan a los curas para que escriban al vicario eclesiástico de 
Cádiz, o del Puerto de Santa María, o a los mismos maridos para que vengan a cuidar de 
sus familias. Y yo, aunque lo hice algunas veces, nunca logré el efecto que se deseaba23.

Por outra parte, nunca faltaron os preitos entre o mosteiro e os colonos: no 
Arquivo do Reino de Galicia consérvanse uns douscentos expedientes abertos 
por iniciativa dos relixiosos desde a segunda metade do xvi ata a exclaustración, 
principalmente para recuperaren terras e cobraren débedas, aínda que a tipoloxía 
dos preitos é variada e os demandados pertencen a diferentes parroquias, e non só 
á de San Xoán de Poio. Os veciños desta tamén puxeron algún preito ao mosteiro, 
antes ou despois da vida de Sarmiento: en 1599, 1814 e 1818 (tamén hai un 
expediente dubidoso de 1699)24.

21 Pola contra, o mosteiro de Lérez deixara que os caciques se fixesen con terras nos arredores, de modo que 
a situación dos colonos sería peor.

22 O censo de 1768 (censo de Aranda), por bispados, pode consultarse en liña no web do INE.
23 «Directorio de los padres curas para el gobierno del curato de San Juan de Poyo», Compostellanum, XV 

(1970), pp. 267-306.
24 Os expedientes do Arquivo do Reino de Galicia tamén poden verse no portal Galiciana, nas seccións 

«Veciños» e «Mosteiros».
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A chamada fidalguía intermediaria fórase consolidando desde a primeira meta-
de do xvi, e hoxe sabemos ben, polos estudos fundamentais de Ramón Villares 
(1982) e por outros posteriores (Presedo Garazo 1997; Migués 2002), a proce-
dencia social dos fundadores de casas, a cronoloxía da creación de morgados, a 
composición e os mecanismos de formación dos patrimonios e mais as estratexias 
de reprodución social das familias. Non houbo maiores conflitos entre os mos-
teiros e a pequena nobreza ata o século xviii, e os abades non outorgaron foros 
por engano a determinadas persoas poderosas, senón para pagar favores ou por 
relación de parentesco no caso das monxas. San Paio de Santiago, por exem-
plo, concedía moitas terras en foro ás familias das monxas, as máis lustrosas da 
fidalguía galega, como ten sinalado Concepción Burgo (1986). Esta situación de 
entendemento —que non evitaba preitos con algúns vinculeiros— quebrou no 
xviii, pois, á vista da vontade dos mosteiros de converteren os foros en arrendos, 
formouse unha fronte contraria heteroxénea e resolta a impedir por diferentes vías 
ese cambio. Como os fidalgos eran os que desde as institucións (rexementos das 
cidades, Xuntas do Reino) dirixían unha resistencia que utilizaba, entre outros 
medios, a crítica á opulencia das comunidades bernardas e beneditinas —que 
abandonaran a antiga austeridade despois de enriquecerse—, nos claustros apa-
receron tamén voces pedindo quitar do medio os subforistas, que en lugar de 
estaren agradecidos daban guerra e vivían con toda clase de luxos.

Sarmiento participa desas ideas, pero non é o único, e a palabra cacique, co 
senso de persoa poderosa, soberbia e déspota, aparece con certa frecuencia na 
documentación dos mosteiros: «[C]aciques caballeros de este Reino», «prestar a 
caciques es el mayor disparate que puede hacerse», «que respiren de la opresión 
en que les han tenido los subforos de los caciques», son algúns exemplos25. Para 
un monxe de Montederramo non era oportuno facer foros aos fidalgos, por des-
agradecidos e belicosos en preitos:

No es razón ni ley de Dios querer quitárselo a los pobres labradores, que han pagado las 
rentas al monasterio puntualmente, y meterlo en manos de quien ha de tratar a estos 

25 O Diccionario de Autoridades contén dúas acepcións do termo cacique: 1) «Señor de Vasallos, o el superior 
de la Provincia o Pueblo de los Indios», e 2) «Por semejanza se entiende el primero de un Pueblo o 
República, que tiene más mando y poder, y quiere por su soberbia hacerse temer y obedecer de todos los 
inferiores». Non é preciso dicir que este é o sentido con que o usan Sarmiento e outros monxes.
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pobres tiránicamente, engordando ellos y empobreciendo a los otros, y al monasterio 
hacer lo mesmo; y después de hacerles mucho beneficio se muestran tan agradecidos que 
no oímos de sus bocas sino injurias y baldones, y tirar a ver cómo se pueden levantar con 
las haciendas, que no sea en todo, a lo menos en lo mejor y más florido de ellas, como 
por experiencia lo estamos experimentando; y todo esto sucede por dejarnos llevar de 
los empeños que para conseguirlo buscan, y después de conseguido se están riendo de 
nosotros y sacando la lengua de por detrás y diciendo en sus conversaciones: «son grades 
religiosos, unos pobrecitos, pues de no serlo mal pudiera yo haber conseguido mi intento».
Padres, abramos los ojos y demos de mano a tales sujetos, y amparemos a nuestros pobres 
colonos, vasallos y comensales, pues de esta forma haremos una obra grande de caridad 
muy acepta a los ojos de Dios, aseguraremos nuestras haciendas y, por poca renta que se 
aumente, nos libraremos de unos enemigos que con su poder y riqueza, que a costa de 
los monasterios gozan, nos están continuamente haciendo la guerra, ya en la hacienda, ya 
en la honra, a la que primero tiran, para de esa forma juntar gente contra nosotros. Buen 
ejemplar tenemos en el Memorial presentado a Su Magestad sobre la perpetuidad de los 
foros… (Ferro Couselo 1943-1944: 155-156)

Un texto que circulou polos mosteiros cistercienses dicía que todo o que podía 
pasar se os fidalgos perdían os foros de bens da Igrexa era que quedarían privados 
«de las espadas de París, reloxes de Londres, encaxes de Flandes, diamantes de 
Galconda, tapices de Persia, muñecas de China, y otros apatuscos de los países 
del Frenesí», aínda que para eles estas aparentes penurias representarían «un golpe 
descomunal y rudo» (Duro Peña 1977: 208-209).

O bieito pontevedrés só combate os subforistas poderosos —e os valedores—, 
grupo que identificamos coa fidalguía intermediaria, na que foran entrando ou 
trataban de facelo familias de escribáns, avogados, comerciantes… Non presta 
atención ao feito de que outros sectores sociais, como labregos e cregos, tamén 
acudían a esa práctica para conseguir algunha renda, nunha situación en que a 
demanda de terra non deixaba de subir, debido a que Galicia tiña entón 1 350 000 
habitantes en 300 000 fogares, dos que só o cinco por cento estaba nas cidades e 
vilas (Pérez García 1995; Dubert 2012).

O seu discurso perdería forza se admitía que na oposición á nova política foral 
dos mosteiros participaron, como quedou adiantado, sobresaíntes membros do 
clero secular, caso dos arcebispos Monroy (en 1715 recoñecía que os desafiuza-
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mentos reducían os colonos «en el octavo grado de la miseria») e Rajoy, para quen 
as rendas forais tiñan pouca importancia en comparanza co voto de Santiago (e 
Rajoy pertencía a unha familia fidalga eumesa); así como tamén grupos —en 
ocasións de varios centos— de labregos que non pasaban por quedar convertidos 
en arrendatarios, sen ningún dereito sobre a terra, e mesmo unha parte do clero 
parroquial, desde reitores —«abades» en Ourense e Tui— ata cregos «merce-
narios», nada amigos dos mosteiros e non poucas veces parentes dos labregos 
ameazados cos desafiuzamentos, cando non o estaban eles mesmos.

Xa no seu día Ferro Couselo, moi bo coñecedor da documentación monás-
tica, escribiu que «la enemiga que aquellos [os cregos] tenían a los monasterios 
no era ciertamente muy inferior a la de éstos [fidalgos]», pola repartición do 
décimo e por competencias de xurisdición, e mencionou a carta que un prior 
de Oleiros lle mandara en 1755 a un monxe de Oseira que logo foi abade, para 
queixarse dun «mercenario» nada considerado cunha comunidade tan principal: 
estimaba que era unha «ignominia que un crego salta regueiros haga burla del 
monasterio», e o prior de San Miguel de Rosende, pertencente a Santo Estevo 
de Ribas de Sil, denunciou en 1734 un patrimonista, «inquieto y revoltoso en la 
república», quen, con ocasión duns trámites para un embargo de uvas, o tratou 
de modo indecoroso: «Padre prior —parece que lle dixo—, si está inchado, eche 
un cuesco y reviente» (Ferro Couselo 1943-1944: 160) A estes cregos sen cura de 
ánimas chamáballes Sarmiento raspalleiros e non os quería nas colonias agrarias 
que proxectaba: «Desterraranse los clérigos mercenarios, a los que por desprecio 
llaman en Galicia raspalleiros, y que dan poco honor al estado eclesiástico» (660 
pliegos, §702).

Como exemplo de axuda activa dos párrocos na loita contra os desafiuzamen-
tos pode citarse un preito do mosteiro de Melón contra varios foreiros do Ribeiro. 
Primeiro conseguiron en 1765 que o provisor do bispo de Ourense metese na 
cadea o relator da Real Audiencia que trataba de dar posesión dos bens en dis-
puta á comunidade. A decisión do xuíz eclesiástico causou grande escándalo no 
tribunal da Coruña, pero foi apoiada por dúas ducias de abades ou párrocos, que, 
cando o relator recuperou a liberdade e puido continuar co seu traballo, acudiron 
desafiadores, algúns armados con escopetas e pistolas, á reitoral de San Miguel de 
Osmo para defender a xurisdición e inmunidade eclesiásticas (Díaz-Castroverde 
1995: 140-142; Saavedra 2021: 136-138).
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Para Sarmiento estaba claro que o que pretendían os defensores da renovación 
forzosa era un latrocinio dos bens que pertencían desde sempre aos beneditinos 
por «derecho divino, natural, legal, real, pontificio y de posesión de más de mil 
años» (660 pliegos, §364):

Y no será pedir mucho que tampoco la Religión de San Benito se deba aquietar en 
semejantes casos, y en especial siendo la materia tan grave como es la de quererla vilipendiar 
con atroces calumnias, para hacer paso a la inicua, injusta y sacrílega pretensión de que 
se le enajenen sus tierras y para siempre, solo porque en Galicia se multipliquen los 
mayorazgos que jamás se puedan enajenar. (660 pliegos, §226)

Pero a práctica ou estilo dos tribunais, e en particular a da Real Audiencia 
de Galicia, lembra, ía en contra desa intolerable e ridícula pretensión, que non 
atopaba apoio en ningunha xurisprudencia:

Búsquese un texto canónico, citándose aquí tantos, De rebus Ecclesiae non 
alienandis. Búsquese una ley española expresa y clara habiendo tantas que concuerdan 
en lo mismo con las eclesiásticas. Búsquese alguna costumbre de los siglos remotos en 
Galicia, según la cual la Iglesia, velis nolis, haya estado obligada a renovar foros hasta que 
venga el Anticristo. Búsquese fórmula de algún foro, en la cual no sea expresa la condición 
a satisfacción recíproca de las partes que, en acabándose el término del foro, no se le deba 
entregar al monasterio el terreno aforado.
[…] Búsquese alguna práctica de la Real Audiencia de La Coruña, según la cual se haya 
obligado a algún monasterio a que velis nolis, acabado el foro, le renovase si no le tenía 
conveniencia. Finalmente búsquese en esos memoriales una razón siquiera aparente para 
que el que tiene una capa no pueda hacer de ella un sayo. (660 pliegos, §210-211)

A xurisprudencia da Real Audiencia viña establecendo, efectivamente, segun-
do quedou indicado, ordenar a devolución dos bens ao directo dominio despois 
de que este acreditase a titularidade e o remate dos prazos da cesión. Non obstan-
te, cando Sarmiento comeza a redacción da Obra de 660 pliegos o tribunal estaba 
dividido, talvez porque o capitán xeneral e gobernador se amosaba partidario 
da renovación forzosa, o mesmo que o Colexio de Avogados, os rexementos das 
sete cidades e as Xuntas do Reino, e inclusive o Consello de Castela —do que a 
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Audiencia era «filial»— en disposicións ad casum, ditadas para resolver conflitos 
concretos que afectaban a moitos colonos, como foi o caso dos veciños de Portas 
co mosteiro de Sobrado e o dos de Montecubeiro con San Domingos de Lugo, 
estudados por José Luis Díaz-Castroverde (1992).

De feito, o informe do máis alto tribunal do Reino, datado o 15 de febreiro 
de 1762, só vai asinado polo rexente e por tres oidores. A solicitude do ditame, 
que enviaran o secretario da Cámara e o Consello de Castela, ía acompañada dun 
exemplar dun memorial das Xuntas do Reino e doutro presentado polos veci-
ños de Cubeiro (Montecubeiro, que xa preitearan na Audiencia e logo armaran 
motíns para non deixar as terras aforadas). O informe é ponderado e coidadoso, 
e de xeito elegante os asinantes amosan a súa desconformidade coas conclusións 
de Salgado Somoza (citado varias veces polo seu prestixio) e co memorial do 
Reino. Salgado e algún outro xurista buscaran apoio en moitas autoridades para 
soster que se podía obrigar a Igrexa á renovación forzosa dos foros, pero ao final 
só acreditaron «su empeño, y delicadeza en discurrir, pero con suma dureza a la 
genuina inteligencia, que los dan los muchos, que los glosan, y de lo que prácti-
camente se convence con evidencia» (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 202). En 
resumo, ningunha lei obriga á renovación forzosa, e:

Bajo de estos supuestos decimos, Señor, que la práctica que ha observado esta Audiencia 
en los pleitos que han ocurrido a ella (no sobre la renovación, porque no hay memoria, 
ni ejemplar, de que se haya introducido, ni pretendido contenciosamente sino sobre 
despojos, por haberse fenecido la enfiteusis) es condenar a los llevadores de los bienes 
demandados a su restitución con los frutos, y rentas, vencidos desde la litis contestación, 
y a los de el dominio directo, a que les den y paguen las mejoras y perfectos, que hacen 
constar serles legítimamente debidas conforme a la naturaleza del contrato, y a las 
condiciones justas, en que al tiempo del otorgamiento se convinieron las partes, pero sin 
permitir se hagan despojos, hasta estar pagados los perfectos o mejoramientos debidos. 
(Villares / Díaz-Castroverde 1997: 204)

Logo, se o dono do directo fai un novo foro a un estraño, o herdeiro ou os 
parentes do último posuidor terán dereito de retracto, en contra do que sosteñen 
os partidarios da renovación forzosa, entre eles os avogados e os deputados do 
Reino.
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Rexente e oidores afirman, ademais, que pola súa experiencia saben que nas 
renovacións as rendas non adoitar subir moito e engaden que a partición de bens 
forais, a mestura das terras de diferentes dominios (que denunciara un monxe de 
Oia nun documento xa citado) e a venda de novas rendas situadas sobre parce-
las aforadas como se estas fosen libres creaban moitos problemas de control ao 
directo dominio, o que daba orixe a abundantes preitos. Recoñecen as conse-
cuencias perniciosas do subforo, que prexudica o cultivador (no que concordan 
con Sarmiento), pero non consideran oportuno pedir a súa abolición («por la 
calidad de muchas personas que tienen los bienes en si por enfiteusis») e, en 
resumidas contas, non son partidarios da renovación forzosa, pois daquela os 
problemas de control dos patrimonios por parte de mosteiros, catedrais e casas da 
alta nobreza agravaríanse ata o punto de que os donos do directo dominio queda-
rían «negados a usar de su derecho, pues a pocos tiempos con las enajenaciones, 
cambios, y confusión de bienes, ni hallarían poseedores a los recipientes, ni a sus 
herederos, y negando estos serlo, de quien cobrar, ni repetir la renta» (Villares / 
Díaz-Castroverde 1997: 206-208).

Aínda nacerían outras inxustizas:

[S]i con la precisa renovación quedase negado el aumento de la pensión, terminaría solo 
a beneficio de los recipientes la utilidad, y asegurarían en sí con la pequeña pensión el 
cargar más a su arbitrio a los subforeros, y labradores, y en su fuerza y rigor la desnudez, 
y miseria. (Villares / Díaz-Castroverde 1997: 208)

Engadían que eran do parecer de que os bens non se puidesen dividir entre 
herdeiros, e menos vincularse «sin consentimiento de el dueño del directo», como 
na práctica se viña facendo, e de que nas renovacións o aumento de renda se repar-
tise de xeito equitativo entre foreiro e intermediario (Villares / Díaz-Castroverde 
1997: 209-210).

En fin, o ditame do rexente e dos tres oidores concordaba, no fundamental, coa 
posición dos monacais (pero hai que lembrar que os asinantes son unha minoría 
dentro da Real Audiencia), aínda que non trataba a posibilidade de converter os 
foros en arrendos. Si o admitía o tribunal poucos anos despois, en 1768, cando 
informou sobre os priorados e monxes granxeiros dos cistercienses: os mosteiros 
bernardos, aclara, non teñen «granjería» ou explotación directa, salvo os circun-
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dos das abadías e casas priorais, pois todo o seu patrimonio anda aforado ou 
arrendado, «pero no tenemos duda de que dicha religión no renovará los actuales 
foros de llegado el caso de su vacante, ni hará otros de nuevo en sus haciendas, 
por haberlo así dispuesto en una de sus congregaciones generales celebrada por 
los años pasados, en la que mandó que en lugar de foros se den en arrendamiento 
a los labradores las haciendas de los monasterios»26.

Está claro que Sarmiento optaba polos arrendos no lugar dos foros, como 
mandaban as constitucións, visitas e pareceres da congregación beneditina:

Arrendadas de este modo las haciendas, ni se dividen, ni se confunden, ni se hurtan, se 
excusan demandas y pleitos […]. Sobre todo, los colonos que por sí mismos las cultivaren 
tendrán que comer utilizando todo su trabajo, pagando únicamente cuatro, y se libertarán 
de pagar veinte […]. (660 pliegos, §120)

Polo mesmo, cando un mosteiro poida consolidar o dominio directo co útil, 
«en ese caso hará pésimamente la Religión en aforarla, sino en arrendarla por 
nueve años en una pensión moderada, para evitar de raíz el que su hacienda ande 
de almoneda en almoneda, expuesta a pleitos, a oscurecerse, a que se mayorazgue 
clandestinamente por causa de ventas y compras. […] En los arriendos podrá usar 
de mucha equidad para que los colonos viven aliviados y trabajen más y mejor las 
tierras» (660 pliegos, §591-592).

Cita o exemplo dos cenobios asturianos de Celorio e Corias, que teñen o 
patrimonio arrendado, «con la cual jamás hay pleitos, usurpaciones ni embudos» 
(660 pliegos, §608).

O 7 de febreiro de 1767 volverá sobre o asunto dos arrendos cando, por peti-
ción de «padres condecorados de mi religión», lle escribe a Campomanes para que 
anule as medidas que prohibían aos monxes granxeiros residir nos priorados, fóra 
da clausura, unha disposición que tiña efectos moi negativos para a xestión dos 
dominios monásticos, polo papel decisivo dos priores na administración e defensa 
dos patrimonios situados lonxe das abadías. Esas disposicións constituían «una 
nueva e inaudita tempestad», que se levantara en contra de prácticas consuetu-

26 Colección de Documentos Históricos, vol. 1, p. 159. Documento publicado por César Vaamonde Lores. 
Consultado na web da Real Academia Galega.
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dinarias da relixión beneditina: «Cada monasterio —afirma— no es más que un 
labrador honrado, un padre de familias adoptivo que sustenta muchos hijos de 
gente honrada, y en la portería muchos hijos de gente pobre […]. El mayorazgo 
de un monasterio benedictino lo comen todos, ricos y pobres. Y ¿quiénes comen 
un igual mayorazgo de un seglar?. Presente este el libro de gastos y presente el 
monasterio el suyo, y se palpará la enorme diferencia que ya palpó el Amigo de 
los hombres». Engade que moitos bens dos mosteiros foron usurpados no pasa-
do, unha teima repetida: «Desde entonces quedó la religión de San Benito bien 
escarmentada de poner sus haciendas y administración en manos de seculares, 
no siendo por puro arriendo y sin exponer el directo dominio a una sentina de 
pleitos interminables como le sucede con la mamarrachada de los foros, inauditos 
en Castilla»27.

A estas alturas xa o Consello de Castela promulgara a real provisión do 11 de 
maio de 1763, que paralizaba os desafiuzamentos e impedía aos donos do directo 
recuperar os bens de foros que remataran. Xa que logo, Sarmiento sabía desde 
entón que as cousas non pintaban ben para os mosteiros. Da real provisión falá-
balle á abadesa de San Paio de Santiago en xuño, poucas semanas despois de que 
se coñecese: a orde do Consello, di, foi cousa de dous ou tres membros del, «que, 
a cencerros tapados y sin oír a la religión, querían a vuelta de correo complacerse 
a sí y a todos los de su pandilla» (Sarmiento 1995: 507). A xurisprudencia sobre 
foros estaba da súa parte, pero había forzas e razóns de tipo político e social que 
pedían cambios, situación da que non se decatou ou da que non lle pareceu con-
veniente tratar: non só os intereses dos fidalgos, que el desautoriza, senón tamén 
os de moitas comunidades veciñais, apoiadas por cregos, escribáns etc. Contaba 
tamén o feito de que a política agraria dos reformistas borbónicos estivese orien-
tada a garantir a estabilidade na posesión da terra do cultivador e a tendencia que 
se observaba na Europa moderna de reforzamento do dominio útil —que vai 
converténdose en verdadeira propiedade— fronte ao directo. Tampouco se pode 
esquecer que varios ministros de Carlos III tiñan pouca simpatía polos monxes, 

27 Unha copia atópase nos fondos de Lourenzá do Archivo Histórico Nacional (Clero, libro 6577, f. 48); 
existen dúas copias no mosteiro de Silos (vid. Simón Díaz 1972: 320 e 316, con algúns erros, en particular 
a segunda). Figuran tamén, tomadas dese autor, en Sarmiento 1995: 285-287 e 512-515.
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que se converteran en donos de grandes patrimonios amortizados que impedían 
unha reforma agraria e que perderan toda función social.

Nesta situación, a Natural Razón do Reino, é dicir, a política, triunfou sobre o 
Manifesto Legal dos mosteiros e do conde de Altamira, ou sexa, sobre a xurispru-
dencia aplicada ata entón en materia de renovación de foros (Barreiro Fernández 
1985; Villares / Díaz Castroverde 1997). Para Sarmiento, todo isto tivo que supor 
un gran fracaso e desengano, e máis sabendo que persoas coas que tiña amizade, 
caso dalgún membro da Congregación de Naturales del Reino de Galicia, fun-
dada en Madrid en 1740-1742, como o V conde de Maceda, estaban de parte 
dos que loitaban pola renovación forzosa. Non descoñecía que os tempos estaban 
cambiando e que aínda virían outros peores, como lle dicía á abadesa de San Paio 
na carta citada de xuño de 1763: «Señora, no se aturda usted de cosa alguna, 
pues irá viendo cosas más monstruosas». Mais, como bo monxe e coñecedor da 
dilatada historia da orde beneditina, non dubidaba, firme na súa fe, de que as 
treboadas do presente acabarían por escampar: «Bien saben nuestros enemigos en 
que era viven, pero no saben en qué era morirán, y la religión de San Benito no 
ha de permitir Dios, ni nuestro Patriarca, que muera después de 1200 años que 
vive» (Sarmiento 1995: 507).
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Tal e como indicaba hai xa case tres décadas Fausto Dopico, «dentro de la impre-
sionante erudición del monje benedictino, no es lo más notable su conocimiento 
de la literatura económica» (Dopico 2000: 651). Pola súa banda, Ernest Lluch 
explicaba na mesma altura que a obra de Sarmiento fora escrita antes da vaga de 
difusión da nova ciencia da economía política en España, que non comezaría ata 
1768, época en que en realidade o monxe bieito xa tiña escrita practicamente toda 
a súa obra (Lluch 1997: 94). E isto último explicaría que, malia a súa vocación 
enciclopédica, a literatura económica tivese unha presenza moi reducida na súa 
espectacular biblioteca, tal como demostrou Rocío Ameneiros (Ameneiros 2015). 
Segundo esta autora, a epígrafe «Política, economía e comercio» —o que inclúe 
non só economía— representaba unha porcentaxe de arredor do 1 % do total 
daquela, unha cifra que medraría un chisquiño se incluímos algúns libros de 
agricultura que aparecen na epígrafe «Historia natural. Botánica e agricultura». 

Entrando xa nas citas concretas ao longo da súa obra, as referencias son 
igualmente moi limitadas en comparanza coas relativas ás doutras temáticas. 
Sarmiento cita algúns manuais de comercio —Savary, Chomel— e tratados de 
agronomía, como os de Herrera, Duhamel de Monceau ou Tull. Ao seu carón, 
uns poucos autores máis ou menos mercantilistas como o francés Vauban1 ou os 
españois Sancho de Moncada2 ou Miguel de Zavala, pero, sobre todo, Gerónimo 
de Uztáriz3. Finalmente, Sarmiento parece coñecer L’ami des hommes de Victor 
Riquetti, marqués de Mirabeau, publicada en 1755, en opinión de Lluch a última 
obra deste autor antes da súa conversión á fisiocracia (Lluch 2000: 130). 

Con todo, Sarmiento opina nos seus textos sobre diversas cuestións econó-
micas, as máis das veces en resposta a peticións de informes sobre determinados 
temas por parte de altos elementos da Administración borbónica, da súa propia 
congregación relixiosa, de amigos ou mesmo do seu irmán Francisco Javier, que 
ocupaba un cargo na Administración de Mariña en Pontevedra. Deste xeito, entre 
os temas aos que dedica abondosas liñas estarán a renovación dos foros, a pesca, 
os capitais de América ou os camiños. Temas como os relativos ao comercio ou ás 

1 Obra de 660 pliegos §778-780: I, 224. Remitimos á edición de Henrique Monteagudo, coa indicación de 
parágrafo e, despois de dous puntos, volume e número de páxina.

2 Obra de 660 pliegos §363: I, 133.
3 Sobre a biografía e o pensamento económico de Uztáriz e a súa relación co mercantilismo véxase a obra 

clásica de Fernández Durán (1999).
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manufacturas semellan ser tomados en consideración por iniciativa propia, tra-
tando de ofrecer indicacións para unha mellora da condición dos galegos ou dos 
habitantes do Reino en xeral. Neste sentido, o seu pensamento económico non é 
un pensamento sistemático, de escola, senón máis ben un conxunto de opinións 
sobre temas agrarios, comerciais, pesqueiros e industriais, nos que domina un 
eclecticismo en que coexisten ideas afíns ao pensamento escolástico con outras 
máis ben mercantilistas. 

Malia todo o anterior, si que foi o monxe bieito autor dalgúns textos que se 
poden considerar como propiamente económicos, como é o caso dalgunhas das 
súas cartas, por exemplo a titulada «Sobre nuestra industria», que fora enviada ao 
seu irmán no ano 1748 e publicada por vez primeira no ano 1856 en El Defensor 
de Galicia4, ou a que sobre o liño e o cánabo lle escribiu tamén ao mesmo desti-
natario un par de anos máis tarde5. Os dous longos informes sobre camiños que 
redactou en 17516, un deles a petición do conde de Aranda, entrarían tamén na 
categoría. E aínda que sabemos que existe un texto explicitamente dedicado á 
cuestión dos «caudales de América», descoñecemos o seu paradoiro. 

Os comentarios e observacións de Sarmiento relativos a cuestións económicas 
refírense ás veces a Galicia, que coñece polos recordos da súa infancia, polas 
tres viaxes que fixo nos anos 1725, 1745 e 1754-1755 —nas que percorreu boa 
parte do país—, polas indicacións do seu irmán —que vive en Pontevedra— e, 
finalmente, polas novas que lle fornecen outros galegos que van a Madrid. Cando 
se refiren a España en xeral sitúanse na mesma perspectiva de lamento pola deca-
dencia da poboación ou da agricultura, que é común a moitos dos escritores dos 
séculos xvi e xvii. 

4 «Sobre nuestra industria», carta ao seu irmán Francisco Javier do 18/12/1748, publicada en El Defensor de 
Galicia, 15/11/1856. Esta carta pode consultarse co título «Sobre la industrialización y comercialización 
de Galicia, la fabricación de vidrios, seda jabón, armerias, paños, miel, certa, etc.» en Sarmiento 1995: 
40-44.

5 «Sobre el señor Argenti y el cultivo del cáñamo en La Limia», en Sarmiento 1995: 45-48.
6 «De las utilidades que se seguirán si se compone el antiguo camino de carros desde el Rivero de Avia 

hasta la villa de Pontevedra, y se continúa desde el Rivero por Orense hasta salir a Castilla» e mais 
«Apuntamientos para un Discurso sobre la necesidad que hay en España de unos buenos Caminos Reales 
y de su pública utilidad y del modo de dirigirlos, demarcarlos, construirlos, comunicarlos, medirlos, 
adornarlos, abastecerlos y conservarlos», en Martín Sarmiento, «De caminos», Biblioteca Universitaria de 
Santiago (ms.), sign. ms. 263.

220

Xoán Carmona Badía



SARMIENTO E O PENSAMENTO ECONÓMICO ESPAÑOL DO SEU 
TEMPO

Vicent Llombart (2000) considera tres fases na evolución do pensamento eco-
nómico español da Ilustración. Unha primeira, de transición, na que cumpriría 
incluírmos a escritores como Miguel de Zavala, Bernardo Ulloa ou Teodoro Ven-
tura de Argumosa, pero na que, sen dúbida, a obra máis influente sería a Theorica 
y practica de comercio y de marina de Gerónimo de Uztáriz, publicada por primeira 
vez no ano 1724 e que podería ser considerada aínda como de corte mercantilista 
(Fernández Durán 1999; Cervera Perry 2019). A segunda fase comezaría contra 
1760 e representaría un forte impulso á literatura económica con relación a etapas 
anteriores; estaría ligada á creación das Sociedades Económicas de Amigos del 
País e, ademais de ter en Pedro Rodríguez de Campomanes a súa figura central, 
contaría tamén con autores como Bernardo Ward, Pablo de Olavide ou o catalán 
Romá. A partir de 1780 sitúa Llombart a derradeira etapa da ilustración econó-
mica, marcada pola figura de Jovellanos, pero tamén de Capmany ou Cabarrús, 
entre outros. É esta a época da recepción en España da obra dos fisiócratas e da 
de Adam Smith e, en xeral, da economía política anglosaxoa. 

Sarmiento (1695-1772), que escribe os máis dos seus apuntamentos econó-
micos durante as décadas de 1740 e 1750, formaría parte do grupo de autores do 
primeiro período ao que se refire Llombart. Porque, malia que durante os anos 
sesenta é cando redacta a denominada Obra de 660 pliegos, a maioría das ideas 
económicas contidas nela proceden de textos anteriores: os seus dous discursos 
sobre camiños, que son os textos máis amplos de carácter económico da súa 
autoría, están datados por el mesmo no ano 1751; e as súas ideas sobre comercio, 
pesca e industria aparecen na correspondencia co seu irmán Francisco Javier e 
outros xa durante as dúas décadas citadas (Sarmiento 1995). 

O anterior é importante para contextualizar o seu pensamento económico, 
posto que na época en que expresa as súas ideas económicas non tivo acceso nin 
á obra dos fisiócratas —coa excepción enunciada de Mirabeau— nin á de Adam 
Smith e os primeiros economistas políticos, posibilidade que si estaría ao alcance 
dos ilustrados galegos e españois das décadas inmediatamente posteriores. Como 
Llombart e outros autores indicaron, o espallamento vía traducións así como a 
multiplicación dos escritos económicos ilustrados en España tiveron moito que 
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ver coa creación das primeiras Sociedades Económicas, das que a pioneira foi 
fundada contra 1763. Sarmiento, xa que logo, non estaría en absoluto na mesma 
contorna de coñecemento que un Campomanes e menos dun Jovellanos ou dun 
Romá ou Capmany. Cada autor debe ser entendido no seu tempo.

Deste xeito, e conforme co que agora chamariamos «estado da cuestión» da súa 
época, resulta lóxico que o principal economista español utilizado por Sarmiento 
fose, con diferenza, o navarro Gerónimo de Uztáriz, tal como el mesmo explica 
na Obra de 660 pliegos:

Don Jerónimo de Uztáriz dio a luz el año de 1724 un tomo en folio con el título Teórica 
y práctica de comercio y de marina. Uso de la tercera impresión de 1757. Este autor es muy 
curioso y útil, aun para los que, como yo, no hemos tenido ni tenemos ejercicio alguno 
en el comercio. Informose de muchas cosas antes de escribir ese tomo y tuvo comercio 
literario con los literatos extranjeros, y creo que con el famoso Jacob Savary, de quien (y 
de su hermano Luis) es el Diccionario universal de comercio, en tres tomos en folio, París, 
1741. El dicho Jacob Savary había dado antes a luz su grueso tomo Le parfait negociant. 
El ejemplar que tengo de este tomo en cuarta tiene la firma original del mismo Savary y 
la firma original del mismo Uztáriz. (Obra de 660 pliegos §705: I, 206)

Sarmiento utiliza en numerosas ocasións os datos estatísticos de Uztáriz, cítao 
moitas veces e mesmo coincide con moitos dos seus xuízos e apreciacións relativos 
ao comercio exterior, tal e como veremos no apartado seguinte. Porén, resulta 
difícil cualificar o monxe bieito como propiamente mercantilista, posto que para 
el non é o comercio senón a agricultura «la base fundamental de la felicidad de 
un Estado. Después, la población. Después, el comercio» (Obra de 660 pliegos 
§3208: II, 368). E, de feito, as máis das referencias económicas do monxe bieito 
son á agricultura (incluíndo gandaría e montes), da que se ocupa non só nas epí-
grafes relativas a ela, senón en moitas das referidas á historia natural, que contan 
con abondoso espazo na Obra de 660 pliegos. Nas cuestións de agricultura, que 
non constitúen o obxecto deste traballo, basea Sarmiento os seus razoamentos en 
autores latinos, como Virxilio, Columela ou Plinio, e mais en textos dos agróno-
mos do século xvi, como a Agricultura General de Alonso de Herrera. Coñece, 
como xa indicamos, os autores da Nova Agronomía, como Tull e Duhamel du 
Monceau, pero non lle parecen dunha grande utilidade nin para agricultura gale-
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ga nin para a española7. Dun dos textos deste último chega a dicir que é «más 
pesado que sangre de chinches» (Obra de 660 pliegos §6090: IV, 386).

O COMERCIO NA OBRA DE SARMIENTO: ENTRE A ESCOLÁSTICA 
E O MERCANTILISMO

Sarmiento comparte con Uztáriz, e con outros mercantilistas, a preocupación 
polo déficit da balanza comercial, que se traduce nunha continua saída de capitais 
de España para compensala. 

Con tantos años de Indias y con tantos tesoros que de ellas han venido y entrado en 
España, separando algunos millonistas, no hay pueblos más míseros, cuitados y faltos de 
dinero que los de España. Esto prueba invenciblemente que siempre ha salido de España, 
sin comparación, más dinero que lo que ha entrado. ¿Y esto ha sido comercio? Téngase 
presente el cálculo de Uztáriz, que los extranjeros nos sacan de España cinco, a título 
de paños que no se necesitan, por uno, de lanas que les vendemos. (Obra de 660 pliegos 
§760: I, 219)

Igual que o economista navarro, pensa que a insuficiencia da produción de 
manufacturas, os elevados e variados impostos, os reducidos aranceis de impor-
tación e os gravames á exportación son partes importantes daquel problema. 
Sarmiento engade, ademais, a falta de comunicacións internas entre os portos 
e o interior, que fan que ás veces o custo do transporte interior sexa superior ao 
dos produtos procedentes do exterior8. E, na mesma liña que Uztáriz, mantén 
a opinión de que a solución do problema esixe unha política comercial distinta. 

7 «[T]an lejos de disputar yo el mérito de esos autores extraños (Tulles, Du-Hameles, Hales y otros muchos) 
le supongo, celebro y alabo, porque son buenos patriotas y son útiles con sus escritos, pero respective 
a sus países en donde por sí mismos hicieron las experiencias, y a su costa. ¿Pero cuántas hicieron en 
España? ¿Cuántas en Galicia? ¿Cuántas en el arciprestazgo de Morrazo? Lo que yo deseo es que en 
este arciprestazgo, como en otro cualquiera de España, se levanten unos Tulles, Du-Hameles, etc., que 
observen la cultura actual de las tierras del país, que hagan algunas observaciones y experiencias a su costa, 
y que a su costa las impriman» (Obra de 660 pliegos, §6105: IV, 389).

8 Sarmiento: «De las utilidades que se seguirán, si se compone el antiguo camino de carros desde el Rivero 
de Avia…» e «Apuntamientos para un Discurso…», cit.
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A posición do monxe bieito dos anos corenta, segundo a que «el comercio debe 
hacerse de los frutos que no son precisos y sobran, o pueden sobrar, para la 
extracción, y para la introducción de los frutos que son necesarios, y no los puede 
llevar la tierra»9, manterase e consolidarase aínda na Obra de 660 pliegos:

No soy de los que creen que la felicidad de un Estado solo consiste en comercio y más 
comercio. El comercio que se dirige a sacar de un reino, provincia o lugar lo que le sobra y 
traerle a trueque de eso lo que le falta, ganando algo en el trueque, sea en frutos o en dinero, 
es el esencial constitutivo del comercio desde Noé acá, y el que hace subsistir el género 
humano. Cuanto más un comercio se apartare de ese constitutivo sólido y fundamental, 
tanto menos debe tener el nombre de comercio. El comercio no se inventó para hacer a los 
hombres muy acaudalados y millonistas, sacando del país lo que precisamente se necesita y 
embocándole lo superfluo, inútil y tal vez nocivo. (Obra de 660 pliegos §767-768: I, 221)

Habería así —e nisto segue obviamente a Uztáriz— un comercio «que hace 
subsistir al género humano» e outro «superfluo, inútil y tal vez nocivo», o que 
concorda coa distinción do autor navarro entre «comercio útil» e «comercio daño-
so» (Uztáriz 1724: 2). Correspondería aos gobernantes promoveren as medidas 
para desenvolver o auténtico comercio. Algunhas das medidas serían —estase 
Sarmiento a referir a Galicia—:

[...] establecer fábricas, entablar manufacturas e introducir en Galicia el verdadero 
comercio. En primer lugar, el comercio interior y circular en todo aquel reino; en segundo, 
el comercio mutuo con los extraños países comarcanos; y en tercero, algún comercio, pero 
poco, de largas navegaciones, pues ese comercio presto daría en monipodio, tiranía y en 
que pocos le estancasen. (Obra de 660 pliegos §783: I, 225)

Xa que logo, comercio si pero con restricións: exportación de produtos do sec-
tor primario cando excedan as necesidades propias; do sector secundario, cando 
se trate de produtos non necesarios. Deste xeito, cumpriría aumentar as vendas 
de viño, por exemplo, ou de tecidos de seda. Importacións, válido para ambos 
os dous sectores: as estritamente necesarias. O monxe bieito teima mesmo na 

9 «Sobre nuestra industria», cit.
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necesidade de reducir as de produtos de la ou liño de calidade, que deben ser 
substituídas pola produción interior. Non dubida Sarmiento en indicar fórmulas 
radicais para conseguir conducir este comercio nas liñas indicadas: 

[...] el método de frustrar los monipodios, de abatir el orgullo y de tronchar la ambición 
de nuestros enemigos no debe ser otro sino una rigurosa prohibición, con pena capital, 
de que no salga de España material que no esté trabajado ni entre género que no sea 
indispensable y simpliciter necesario. (Obra de 660 pliegos §1195: II, 133)

Pero, a diferencia de Uztáriz, que se refire exclusivamente ao carácter, en 
ocasións, «dañoso» do comercio, Sarmiento, máis influído nisto pola escolásti-
ca que polo mercantilismo, estende a súa prevención aos propios comerciantes, 
especialmente aos comerciantes por xunto, e niso chega moito máis lonxe que 
o autor navarro. É que para Sarmiento «el verdadero comercio» debe cumprir 
unha segunda condición: a de non estar suxeito a «monipodios», ou, dito doutro 
xeito, que non estea nas mans do que el denomina «dineristas» ou «millonistas». 
O comercio debe ser exercido en cantidades limitadas por cada axente, como 
os bufariñeiros galegos, por exemplo, que se desprazan anualmente a Castela, 
percorren centos de quilómetros para venderen produtos da súa comarca e traen 
de regreso a Galicia os propios de Asturias, Castela ou Andalucía10. Segundo o 
«teorema del comercio», do que chega a falar Sarmiento, «más vale que infinitos 
comercien con poco que el que pocos comercien con mucho» (Obra de 660 
pliegos §1198: I, 340).

Finalmente, Sarmiento coincide tamén con Uztáriz no seu rexeitamento ás 
compañías por accións dotadas de privilexios fiscais ou de acceso ao mercado, 
destinadas a promover o comercio coas Indias ou simplemente á elaboración 
de manufacturas. Estas compañías, que tiveron o seu auxe durante o tempo en 
que José Carbajal y Lancaster estivo á fronte da Junta de Comercio y Moneda 
(García Rupérez 1986; Delgado Barrado 2009) —o que lle valeu a este o alcume 
de «o fabricante»—, si eran, polo contrario, defendidas por outros mercantilistas 
como Miguel de Zavala ou Ventura de Argumosa. De feito, este último foi non 
só vedor das Reais Fábricas de Guadalajara senón tamén o encargado por Carvajal 

10 Sobre este tema véxase Carmona Badía (1990b).
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da elaboración das ordenanzas para a Compañía de Extremadura (Matilla 1982: 
332-333). 

Pero se a crítica de Uztáriz se centraba na ineficacia das compañías españolas 
para conseguiren os seus obxectivos, ou mesmo no seu carácter innecesario no 
contexto institucional, pero non saía do marco da óptica mercantilista11, Sarmien-
to si saía deste marco e a súa crítica adoptaba un carácter moral, igualmente aquí 
máis escolástico que mercantilista. Sarmiento foi un feroz inimigo das compañías 
privilexiadas, tanto as de carácter comercial como manufactureiro. Nas cartas dos 
anos corenta refírese á «inícua de Caracas con sus usuras» e á «iniquísima del azú-
car [que] hizo que a todos nos amargue el comprarla»12. Na Obra de 660 pliegos 
(§372-373: I, 140) refírese ao fracaso da proxectada Compañía de Campeche e 
mais ao que experimentaría, na súa opinión, calquera outra que comerciara con 
América. Esta fobia ás compañías de comercio foi probablemente tanto unha 
reacción fronte ás políticas de Carvajal como unha mostra da súa hostilidade ao 
capital mercantil, típica da maioría dos escolásticos (García Sanz 1999: 133).

«FRUSTRAR LOS MONIPODIOS»: A DEFENSA DA INDUSTRIA 
DISPERSA

Sarmiento, que como xa vimos consideraba as manufacturas como un comple-
mento da agricultura, explicaba ademais a súa orixe como a dunha actividade 
agromada en lugares onde aquela presentaba dificultades: 

Los países montañosos, áridos, estériles y que poco o nada producen son los que se vieron 
precisados a buscar fuera lo que necesitaban, y siempre mediante un trueque. Y como 
este no le podían hacer con frutos de la tierra, inventaron algunas producciones de sus 
manos para hacer el trueque o comercio. De eso se originaron las fábricas y todo género 
de manufacturas. (Obra de 660 pliegos §768: I, 221)

11 Véxase o apartado XXXIX da súa Theorica y practica de comercio y de marina, que precisamente titula 
«Dificultades e inconvenientes, que se consideran en establecer y conservar Compañías de Comercio en 
España».

12 Carta ao seu irmán Francisco Javier do 18/12/1748, en Sarmiento 1995: 40-44; a cita é da p. 43.
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Dentro dunha tal complementariedade, Sarmiento defende en varios lugares 
da súa obra a necesidade de establecer a fabricación de tecidos, de xabón, de vidro 
e de papel. Referíndose aos primeiros, explica: 

Si se entabla la dicha economía de las lanas y de las sedas, se empleará infinita gente en 
las manipulaciones y todos tendrán qué comer, y en eso debe consistir el comercio. No en 
que coman pocos y que los más hagan cruces. Si se han de multiplicar fábricas de paños y 
de sedas, es razón que para unas y otras se piense en Galicia, en donde no se ha pensado 
hasta ahora. No hay provincia de España más proporcionada que el Reino de Galicia para 
fábricas, manufacturas y para el comercio por mar y por tierra. La infinidad de gente, 
la abundancia de aguas, la copia de árboles, lo barato de los alimentos y de los salarios, 
la industria e ingeniosidad de los gallegos (sobre ser tan laboriosos y constantes para 
cualquiera ciencia, arte o manufactura a que los ponen o a que ellos se dedican, etc.), todo 
conspira a que se deban esperar grandes ventajas de que en Galicia se establezcan algunas 
fábricas o manufacturas en metales, lino, lana y seda. (Obra de 660 pliegos §709: I, 207)

Estas fábricas deberían establecerse, en todo caso, en «lugares retirados, que 
abunden de gente pobre, de agua, de leña y de alimentos para que las manufac-
turas se puedan comprar con conveniencia»13. 

Mais, a que se refire Sarmiento cando fala de «fábricas»? Está defendendo a 
implantación de industrias como as que están comezando a agromar en Inglaterra 
na década de 1760, cunha certa división do traballo, e que a partir da década 
seguinte comezarán a introducir os primeiros avances tecnolóxicos propios da 
Revolución Industrial? Está defendendo as Reais Fábricas típicas do colbertismo 
que tratan de aclimatar en España algúns altos funcionarios da Administración 
borbónica? Está defendendo pequenas unidades de produción centralizadas como 
as que existen en diversos lugares de Europa no eido da metalurxia e da cerámica 
ou nos obradoiros de indianas ingleses ou, xa naquela altura, barceloneses? En 
realidade é difícil sabelo con certeza posto que o monxe bieito nunca explicita a 
que se refire e mesmo se contradí nalgunhas ocasións. 

Aínda que non parece que as Reais Fábricas sexan o seu modelo de industria, 
tampouco se mostra contrario, sempre que cumpran dúas condicións: estaren 

13 «Apuntamientos para un Discurso…», f. 167.
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situadas en lugares non populosos e non elaboraren produtos «finos» que com-
pitan coas manufacturas domésticas rurais, e moi especialmente coas de elabo-
ración de tecidos de liño, dominantes no rural galego. Neste sentido, afirma 
no seu manuscrito sobre a composición do camiño carreteiro de Pontevedra a 
Ribadavia e de alí a Castela que o terreo de Quiroga na contorna do río Cabe 
«es el más propio para establecer unas magníficas herrerías y una Real Fábrica o 
manipulación de fino Acero, [...] una fábrica de todo género de armas y de ins-
trumentos de corte, navajas, cuchillos, tixeras» e, mesmo, «una fábrica de paños 
en Valdeorras»14. A mesma consideración favorable fai da Real Mantelería da 
Coruña15, aínda que neste caso coa condición de que se manteña na fabricación 
unicamente de tecidos finos, posto que «no se debe estancar entre pocos ni el lino 
ni el lienzo en Galicia, pues insensiblemente se irá perdiendo lo mejor que hay 
en aquel Reino, que es el que todas las mujeres trabajen para sí y no se reduzcan 
a ser jornaleras de una docena de avarientos enemigos del bien común» (Obra de 
660 pliegos §1369: I, 387).

A segunda acepción coa que utiliza Sarmiento o termo «fábrica» é para se refe-
rir aos «molinos de papel»16, aos «hornos de vidrio»17 ou ás «fábricas de hierro», 
polo que, en xeral, se pode entender que, nestes casos, cando fala de «fábricas» 
se está a referir á pequena manufactura centralizada, a do muíño papeleiro, a do 
forno de cerámica ou vidro ou a ferraría18. A referencia máis próxima ao que hoxe 
entendemos por fábrica sería en tal sentido a que fai ás de «hierro colado», o que 
é dicir aos altos fornos de carbón vexetal, comúns en lugares como Inglaterra, 
Estiria ou os Urais, e que sería trinta anos logo o modelo de Sargadelos (Carmona 
Badía 1993). Estes altos fornos eran fábricas dunha dimensión aínda reducida 

14 «De las utilidades que se seguirán, si se compone el antiguo camino de carros desde el Rivero de Avia…», 
1751, f. 29v. 

15 «Bueno es que se tejan esas telas muy finas, y que se conserve la fábrica (y aun que se duplique o triplique) 
de la finísima y singular mantelería de La Coruña», Obra de 660 pliegos §1368: I, 387.

16 Obra de 660 pliegos §1397 e ss.: I, 394.
17 Obra de 660 pliegos §1128 e ss.: I, 323.
18 Obra de 660 pliegos §3691 e ss.: III, 88 e ss. No §3706 especifica máis: «Pondré el ejemplo en el hierro 

[…]. Cerca de las minas se han de colocar las fábricas de los metales en bruto y en barras. No muy lejos 
de ellas, las fábricas de las manufacturas grandes y gruesas. Y en los puertos de mar, por no ser apropósito 
para las dos fábricas, se han de multiplicar las fábricas de las manufacturas menores y delicadas, que sin 
abultar el volumen ni el peso, se puedan transportar para un comercio muy lucrativo». 

228

Xoán Carmona Badía



(xeralmente non máis de 10/12 metros de elevación) e estaban aínda a cabalo 
entre o aproveitamento de privilexios de carácter señorial de utilización de augas 
e fragas e os modelos tecnolóxicos da industria moderna. 

Xa que logo, Sarmiento defende un certo tipo de «fábricas»: as pequenas 
manufacturas centralizadas de xeito xeral e as reais só en circunstancias extraor-
dinarias. Entendéndose, en calquera caso, que é para certos sectores e lugares, e 
sempre que non despracen a industria rural tradicional, descentralizada e com-
plementaria da agricultura. Para o caso de Galicia, a viva representación desta 
última era a produción de liño espallada por todo o país. A esta produción e 
aos perniciosos efectos que sobre ela produciría a implantación xeneralizada de 
fábricas centralizadas refírese Sarmiento nos seguintes termos: 

La singularidad de su trabajo consiste en que ese le hacen a ratos perdidos. Siempre 
andan con la rueca en la cinta, vayan a donde fueren. A esto se debe atribuir el que el 
lienzo valiese en Galicia tan barato estos años pasados. Sería quimérico venderlo a ese 
bajo precio si hubiesen de pagar tantos jornales como el lino tiene de operaciones, lo que 
sería indispensable si hubiese fábricas a la moda. He oído a quien lo sabía que en Galicia 
había 30 000 telares de lienzos. Estos subsisten sin fábricas públicas. ¿Y por qué no podrán 
subsistir 50 000 telares sin ellas? Así pues, el modo de promover el lienzo en Galicia no ha 
de ser con fábricas reales ni con compañías protegidas con privilegios de exclusivas. Debe 
ser duplicando los telares en los individuos o individuas, y favoreciendo a los cosecheros 
de lino con alguna corta franquicia, siquiera porque han de ser pobres mujeres, y tal vez 
viudas, las que han de aplicar a ese penoso trabajo. (Obra de 660 pliegos §1363: I, 386)
Los que piensan en fábricas de lienzos en Galicia para hacer caudales, piensen en poner 
allí fábricas de otros géneros muy útiles, y que no saben ejecutar las mujeres; verbigracia: 
de paños, de sedas, de jabón, de vidro, de loza, de algodón, de papel, etc., que no 
dejarán de ganar bien. Véase aquí como yo no me opongo a las fábricas en Galicia, pues 
bastantemente las he persuadido en estos papeles. Digo, sí, que el poner fábricas públicas 
de lienzo será destruir a Galicia, quitando que cada uno la pueda tener en su casa, y 
solicitando que las gallegas sean esclavas de cuatro perafustanes, y abandonen, aburridas, 
el noble y útil ejercicio del linificio que hace más de dieciocho siglos que le profesan. 
(Obra de 660 pliegos §1364: I, 386)
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Deste xeito, Sarmiento rexeita dous dos elementos básicos para a transición da 
industria rural cara á industrialización moderna: o control da produción descen-
tralizada por parte do capital comercial («perafustanes») e a existencia de calquera 
xeito de fábrica centralizada onde existise xa a primeira. Esta posición adiántase 
unha década a algunhas das concepcións de Pedro Rodríguez de Campomanes 
acerca da «industria popular», sobre as que probablemente tivera algunha influen-
cia, aínda que non fose a única19. 

Esta concepción é coherente tanto coa idea do monxe bieito de que a base da 
economía é a agricultura, como coa súa prevención perante os posibles procesos 
de urbanización que a concentración de manufacturas nas cidades puidese xerar. 
Sarmiento profesa, neste sentido, unha extrema aversión ás cidades, posto que

[…] a la mayor población de gente ociosa, inútil y perniciosa en las grandes ciudades, se 
sigue la verdadera despoblación y el visible atraso de la agricultura. Los zánganos que en 
ellas se anidan, se ocultan, y acaso huidos de las cárceles y proscritos de los superiores de 
sus países respectivos, si allí aumentan el vecindario, será vecindario de nuevos zánganos 
y ociosos. (Obra de 660 pliegos §664: I, 196)

Esta aversión ás cidades chega a extremos moi distantes do que se podería 
considerar como pensamento económico, nin tan sequera de carácter escolástico, 
cando afirma:

Que Dios no gusta de esas grandes ciudades se conoce en el castigo que dio a los 
descendientes de Noé que tentaron fabricar la torre de Babel […]. Pero el diablo, que 
es padre de la mentira, embuste y confusión y que sabe cuánto de útil se le sigue de 
que millares de hombres vivan apiñados en un rincón y sin entenderse unos a otros, ha 
porfiado en que haya ciudades muy populosas. (Obra de 660 pliegos §6978: V, 229) 

Consonte isto, Madrid resulta ser dentro de España o cumio dos horrores e 
Sarmiento chega a propoñer o despoboamento da capital: «No hay duda de que 

19 Ramón Grau explorou no seu día a influencia que nos textos de Campomanes sobre a industria popular 
tivera o Tratado do cánabo do francés Marcandier. Pagaría a pena investigar o paralelismo entre as ideas 
deste último e as do propio Sarmiento, así como se este chegou a coñecer as ideas do primeiro, malia que 
non aparece ningunha referencia a el na obra dispoñible do monxe bieito. Cf. Grau 2011.

230

Xoán Carmona Badía



el modo de poblar España será despoblar los lugares populosos, y en especial 
Madrid, que es una sentina de ociosos, viciosos, chismosos, embusteros y charla-
tanes» (Obra de 660 pliegos §6981: V, 229-230).

Se Madrid é o seu principal exemplo dos horrores da cidade, en Galicia o 
exemplo sería o daquel Ferrol en que se estaba a construír o grande Arsenal da 
Mariña. A aquel pequeno burgo pesqueiro estaban a chegar naqueles anos unha 
infinidade de operarios —máis ou menos voluntarios— destinados a traballar na 
construción de diques, estaribeis e buques que rematarán por converter a cidade 
departamental, moi logo do pasamento do noso protagonista, na principal urbe 
galega (Eiras Roel 1988). Na altura de 1760 Sarmiento profesaba esta opinión 
sobre o que representaba o estaleiro ferrolán: 

Supongo que en El Ferrol se deshará lo más de lo hecho y se fabricará otra cosa, según el 
capricho de los arquitectos. Ojalá se arruinase de vez todo lo obrado y plantasen el astillero 
en Tetuán, pues no ocasionó en Galicia sino coluvie de canalla, de ladrones, de vicios, de 
extorsiones, de subir los precios, de apurar los géneros, de ociosos y de malvados a vuelta 
de tales cuales pesos20.

Esta posición de Sarmiento en contra da urbanización e do control da indus-
tria rural por parte do capital mercantil batía co que estaba ocorrendo nalgunhas 
rexións europeas, nas que os comerciantes estaban comezando a distribuír as 
materias primas entre as tecedeiras e recollendo o produto rematado a cambio 
dunha remuneración. Este denominado Verlagssystem ou putting out sería precisa-
mente unha das vías que conduciría —logo dalgúns avances tecnolóxicos como a 
máquina de vapor e fiadoras e teares mecánicos— á moderna industrialización21. 
E batía tamén cunha tendencia paralela, como era a do progresivo crecemento 
das cidades, derivado do avance do comercio, da división do traballo e, posterior-
mente, da propia industrialización. 

20 Carta ao seu irmán Francisco Javier do 27/02/1760, en Sarmiento 1995: 197-198; a cita é da p. 198.
21 Que o Verlagssystem fose unha das vías de avance cara á moderna industrialización non é dicir que fose a 

única. Tamén noutros moitos casos foron os propios gremios urbanos os que evolucionaron, a medida 
que os mestres se afastaron deles, cara a fórmulas industriais modernas. Cf. por exemplo o clásico Berg 
(1987).
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Esta aversión de Sarmiento a eses dous elementos da transición ao capi-
talismo induciu algúns autores a afirmar que o monxe bieito «rechaza el 
capitalismo comercial» (Lluch 1997: 100) ou a cualificar a súa actitude como 
«antimercantil y anticapitalista» (Carmona 1990a: 159). Aínda que vistas desde 
hoxe estas cualificacións non van de todo desencarreiradas, deberiamos introducir 
algún matiz. É que Sarmiento, que remata de escribir os seus 660 pliegos no ano 
1766, non coñece daquela o proceso de Revolución Industrial que está comezan-
do en Inglaterra e que mesmo alí está aínda na súa fase preliminar. Sarmiento 
rexeita un camiño, o que estaba levando á fábrica moderna, a da máquina e o 
traballo asalariado, pero el non ten aínda ese dato, el non sabe a onde leva aquel 
camiño. Para iso cumpría estar moi ao día do que acontecía en Inglaterra, ou 
como mínimo nas fábricas barcelonesas de indianos. E tampouco estaba claro 
que aquel fose o único camiño á industrialización dado que, en realidade e tal 
como sinalaron autores como Marglin, Sabel e Zeitlin na súa xa vella polémica de 
«para que serven os patróns», a produción centralizada non era a única alternativa 
posible, aínda que si a que finalmente se impuxo22. 

Unha década máis tarde, cando Campomanes publica o seu Discurso sobre el 
fomento de la industria popular (1774), no que a influencia de Sarmiento —con 
quen mantiña correspondencia e a quen visitaba na súa cela do convento madri-
leño de San Martín— é notable, a transición cara á industrialización está xa 
algo máis avanzada e existe unha ilustración catalá ou aragonesa que si empeza a 
percibila (Lluch 2000). Pero, mesmo así, e como sinalou a historiografía catalá, 
a introdución das máquinas de fiar e tecer debería alí agardar aínda ata comezos 
da década de 1780. É referíndose a esa época cando Vicent Llombart (Llombart 
1992: 267) ou Ramón Grau (2011) cualifican como anticapitalista ou antiin-
dustrialista a Campomanes, unha categorización que puxo en cuestión poste-
riormente Joaquín Ocampo, autor este último que insiste en que nin sequera os 
economistas ingleses eran daquela conscientes do que representaban os cambios 
que se estaban a producir (Ocampo 2002 e 2004). 

Con máis motivo Sarmiento —que escribe como mínimo unha década 
antes— debe ser entendido na súa época e no seu contexto: un monxe bieito, 

22 Utilizamos a versión italiana reproducida nun libro coordinado por David Landes que incorpora tamén 
contribucións do propio Landes, de Charles Sabel e de Jonathan Zeitlin. Cf. Landes 1987. 
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inmenso erudito, que coñece o mercantilismo e os seus excesos, pero non pode 
dexergar aínda o que vai ser o camiño da fábrica moderna. Pero o que si coñece 
é a actuación do capital mercantil e pode dicirse con toda rotundidade que sente 
por el unha verdadeira alerxia. O contexto manda e a propia situación persoal 
tamén. Como afirma Álvarez Barrientos referíndose a Sarmiento, nunha cita que 
tamén reproduce Henrique Monteagudo no seu limiar da edición da Obra de 660 
pliegos, «su escritura se instalaba en la alternativa entre tradición y modernidad, 
atrapado, aunque fuera más allá, en los límites de la fe y de la institución a la que 
pertenecía» (Álvarez Barrientos 2019: 61), que non era outra que a Congregación 
de San Bernardo. 
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Non resulta doado sintetizar neste espazo o complexo panorama das ciencias 
no século xviii nin os seus antecedentes e mais as referencias á chimica na obra 
de Sarmiento. Unicamente é posible realizar un achegamento, necesariamente 
incompleto.

A CIENCIA DO SÉCULO XViii. O SEU DESENVOLVEMENTO ENTRE 
POLÉMICAS

A nova ciencia, filosofía natural ou física experimental —denominacións newto-
nianas— produce textos científicos inzados de consideracións teolóxicas e filo-
sóficas, unha práctica hoxe desbotada. Sucédense polémicas entre paradigmas 
—por exemplo, entre cartesianismo e newtonianismo—, e os sabios da época 
adscríbense a diversos modelos, por veces de maneira contraditoria. Ademais, 
cando triunfa un paradigma subsisten outros: restos do pensamento medieval 
aristotélico, do hermetismo/animismo e do cartesianismo no newtonianismo… 
Frei Martín é fillo do seu tempo e todos estes aspectos aboian na súa obra. Sábese 
do complexo intento de síntese dos diversos paradigmas (Descartes, Newton e 
Leibniz - Anne Conway) por parte de Madame du Châtelet, que non foi reco-
ñecida como introdutora da ciencia newtoniana en Francia, pois a Academia de 
Ciencias de París non lle permitiu participar nunca nun debate, malia o apoio 
de Voltaire, e cuxa obra foi plaxiada, en parte, por König (Álvarez Lires / Nuño / 
Solsona 2003).

Polo que atinxe ás ciencias, a física ocupábase das causas dos efectos da nature-
za, animados ou inanimados. A física actual achegaríase ás chamadas matemáticas 
mixtas, que abranguían astronomía, óptica, estática, hidráulica, gnomónica (estu-
do dos reloxos de sol), xeografía, reloxaría, navegación, topografía e fortificación. 
Ademais, os novos inventos non converteron, inmediatamente, a física experi-
mental nunha ciencia cuantitativa. Precisáronse anos de experimentos recreativos 
e demostracións e de explicacións de fenómenos como a calor, a temperatura ou 
a electricidade, mediante os «fluídos sutís», ata que medidas máis precisas, contra 
finais do xviii, permitisen camiñar cara á enunciación de leis cuantitativas para 
predicir os fenómenos, mais non sempre para explicalos.
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A historia natural, omnicomprensiva, estudaba os reinos vexetal, animal e 
mineral, incluídos os seres humanos. Abranguía todos os mixtos (formas) destes 
reinos. Aínda que semelle incluír a actual bioloxía, a fisioloxía formaba parte da 
física, e outro tanto acontecía coa botánica e coa zooloxía, pois o funcionamento 
dos animais e das plantas quedaba fóra do seu ámbito. Non obstante, na Ilustra-
ción comézase a estudar a botánica á marxe dos remedios de botica, e a historia 
natural vaise separando da medicina, o mesmo que acontecerá coa química e a 
fisioloxía contra finais do xviii. A disciplina que hoxe se coñece como bioloxía 
non se librará do aristotelismo ata ben entrado o século xix (Hankins 1988).

Cómpre reparar en que os países europeos desenvolvían a ciencia en escolas 
diferentes: o Colexio Metálico de Suecia (Linneo e Swendenborg); o Colexio dos 
Curiosos de Alemaña (König e Stahl); a Universidade holandesa de Leyden, cen-
tro newtoniano no continente europeo (Pieter e Jan van Musschenbroek e Her-
man Boerhaave); a Universidade de Basilea, en Suíza (Erasmo, Paracelso, Euler, 
Daniel e Johan Bernoulli); a Universidade de Moscova, fundada polo químico 
Mikhail Lomonosov (1711-1765), que enunciou o principio da conservación da 
materia, plasmado na súa correspondencia con Euler; a Academia de Ciencias 
de París, cartesiana, que despois se tornou newtoniana pola obra de Madame 
du Châtelet (Buffon e Laplace), e a Royal Society de Londres, que non admitiu 
mulleres ata 1945 e que se ocupaba da filosofía natural: medicina, anatomía, xeo-
metría, navegación, estática, mecánica e experimentos (Newton, Hooke, Boyle, 
Leeuwenhoek ou Huygens).

Polo que respecta á química, estaba enguedellada coa historia natural e coa 
física, coa que compartía debates sobre o fogo, a calor, o aire e as gravidades espe-
cíficas (densidades), e era unha ciencia auxiliar da medicina. Existen dificultades 
para interpretar os textos químicos, pois, ademais do devandito, non hai datos 
precisos sobre as condicións dos experimentos, os nomes dos reactivos químicos 
eran diferentes e o estilo da escrita adoitaba ser escuro. A química non se fará 
cuantitativa e newtoniana, en parte, ata finais do xviii, na escola holandesa cos 
irmáns Musschenbroek e, no resto de Europa, mercé ás achegas de Antoine e 
Marie Lavoisier (Chemeurope.com 2003).
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O PENSAMENTO DE SARMIENTO

Sarmiento era un sabio á maneira do xviii, interesado en todos os eidos do saber. 
Non acharemos na súa obra un «sistema» de explicación do mundo —nin o preten-
de—, pero anos de estudo e pescuda, cunha vontade irredutible de buscar a verdade 
en por si, de defender un empirismo non inxenuo, servíronlle para construír unha 
metodoloxía científica de análise e síntese, baseada no método xeométrico-matemá-
tico de influencia newtoniana, que se aplicará a todas as ciencias, pero que ás veces 
non abonda para explicar este ou aqueloutro fenómeno, extremo que recoñecerá 
cunha actitude crítica e antidogmática (Álvarez Lires 2002).

Sarmiento pertenceu á Segunda Ilustración (Maravall 1991) —adiantouse 
ao seu tempo— e cómpre incluílo entre os introdutores da ciencia moderna, do 
newtonianismo e da ciencia cuantitativa en España, pois, aínda que só publicou 
unha obra en defensa de Feijoo (Demonstracion critico-apologetica, Sarmiento 
1732), as achegas recollidas nos seus ditames e as súas relacións científicas abon-
dan para inserilo na mellor tradición ilustrada europea (Allegue 1993; Santos 
Puerto 1997; Álvarez Lires 2002).

Repárese en que a ciencia en España arrastraba o escolasticismo e o illamento 
ideolóxico impostos pola Contrarreforma no último terzo do xvi. As novas ideas 
eran coñecidas no panorama hispano do xvii —movemento novator—, pero a 
medicina, a física e as ideas biolóxicas toparon co galenismo-escolasticismo, co 
copernicanismo —condenado pola Igrexa católica— e co aristotelismo, respec-
tivamente. Ademais, é preciso salientar a presenza da Inquisición, que non foi 
abolida ata 1812 nas Cortes de Cádiz (López Piñero 1996).

O bieito viviu e traballou nunha inmensa cela en que almacenou 7500 volumes, 
segundo consta no seu Catalogo de los Autores (Sarmiento, 1742-1770)1, manuscrito 
inédito aínda hoxe. Moitos deses títulos chegarán a España anos despois da súa 
morte. Nesta cela recibía un grupo de selectos e poderosos amigos, pero tamén 
galegos «rústicos» ou eruditos. Exerceu de asesor de Filipe V e Fernando VI e ela-
borou ditames sobre os máis diversos asuntos. Almacenou «mixtos de la Historia 
Natural» e obxectos «selectos y curiosos», como un telescopio, un microscopio, 

1 Aínda que o período de elaboración do Catalogo semella ser este, non está clara a data en que Sarmiento 
comezou a rexistrar títulos nel. Sería preciso realizar unha investigación máis fonda sobre este particular.
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un astrolabio, un estoxo matemático, unha mostra (reloxo) e unha balanza (segu-
ramente hidrostática). Con todo, a súa cela non era só un «gabinete de curiosida-
des», senón que nela tamén ideou e levou a cabo diversos experimentos, como a 
obtención de híbridos de plantas segundo o sistema de Linneo e a determinación 
de «gravedades específicas» segundo a escola newtoniana holandesa. Cando non 
dispuña de medios ou coñecementos abondos, enviaba mostras de materiais como 
a platina —mineral do que se obterá o platino, que sospeita que debe ser o «octavo 
metal»— a científicos relevantes (Linneo, Pieter van Musschenbroek e Bowles) e 
mantiña correspondencia con monxes boticarios, depositarios dunha gran parte 
do saber médico e farmacognósico. Moitas cartas perdéronse ou foron destruídas, 
como as dirixidas a monxas e mulleres ilustradas, coa excepción dalgunhas escritas 
a dona Constanza, condesa de Lemos (Santos Puerto 2010).

A súa erudición procedía dos libros do mosteiro de San Martín de Madrid 
(«que pican en diez mil»), dos volumes da súa cela, dos coñecementos das boticas 
de monxas e monxes, das súas relacións eruditas, da sabedoría popular de «muge-
res, viejas y rústicos», das bibliotecas e arquivos dos mosteiros e igrexas en que 
traballaba e das actas das academias científicas europeas, como se pode compro-
bar no seu Catalogo de los Autores (Sarmiento 1742-1770): «Journaux des Savants, 
Memoires de Trevoux, Actas de Lypsia (Leipzig), Colecciones de las Reales Academias 
de París, Londres (en francés), San Petersburgo (en latín), Colegio de los Curiosos 
de Alemania, Academia del Lincei e del Cimento de Italia, Escuela Salernitana».

O Catalogo de los Autores constitúe unha ferramenta indispensable de investi-
gación da súa obra, a ciencia, as polémicas e as invencións científicas dos séculos 
xvii e xviii. Nel figuran autores e autoras dos séculos xvi, xvii e xviii. Non faltan 
Copérnico, Descartes, Newton e os seus seguidores, así como obras de e sobre 
mulleres eruditas (Anna van Schurmann, Oliva Sabuco), libros prohibidos, obras 
de Linneo e dos microscopistas, e un longo etcétera. Queda meridianamente 
claro que coñecía, lía e interpretaba as obras das escolas científicas europeas do 
seu século e do xvii, así como as dos «antiguos» (Álvarez Lires 1998). Respecto ás 
ciencias experimentais e á matemática, figuran nel os seguintes apartados:

Cirugia; Chrysopeya, Chimica y Secretos; Cosmographia, Astronomia y Gnomonica 
[estudo dos reloxos de sol]; Geometria Practica, Estatica y Mechanica; Historia Literaria 
[Científica], Vidas y Bibliotecas; Historia Natural, Botanica y Agricultura; Mathematicas, 
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Arithmetica, Geometria y Algebra; Medicina, Cyrujia y Chymica; Optica, Perspectiva y 
Pintura; Philosophia Antigua; Philosophia Moderna; Obras del P. Kircher; Obras del P. 
Schotto, Obras de Caramuel.

No que segue, farase unha escolma de textos que amosan algunhas das carac-
terísticas máis salientables do seu pensamento empirista, oposto ao aristotelismo, 
practicante da dobre verdade e defensor da sabedoría popular. Sarmiento é un 
empirista confeso. Insiste ad infinitum na necesidade da experiencia, na que hai 
que «ver y palpar», mais o seu empirismo non é un empirismo inxenuo, no que 
a acumulación de datos abondaría para o coñecemento científico, senón que hai 
que «buscar las razones» a posteriori. A razón, dirá, só pode operar partindo da 
experiencia, unha característica do pensamento da segunda metade do século 
xviii (Lanson 1910).

Explica a súa maneira de proceder cando investiga, exercendo a crítica baseada 
na experiencia na natureza:

Yo procuro acomodarme siempre en mis estudios a lo primero y más sencillo que me 
ofrece la naturaleza […]. Sobre esto se debe fundar la verdadera y desapasionada crítica, 
no en opiniones ni en sistemas que inventaron los hombres […]. (Obra de 660 pliegos 
§6536: V, 116)
Yo digo en nombre de toda la naturaleza quexosa, que primero se han de buscar, o tantear 
y tentar las experiencias, y después buscar sus razones […] Despues de halladas las razones 
de muchas experiencias, ya se podría formar la razón universal, o polo de la experiencia2.

Consecuentemente con esta convicción, laiarase da contradición que vive 
entre a súa posición de defensor da empiria e o non poder dedicarse ao traballo 
experimental, base de toda ciencia, polo que se ve na obriga de «conocer por los 
libros».

Los que como yo vivimos retirados, ó por instinto, ó por genio, no podemos ver y palpar 
la infinitésima parte de las cosas que Dios ha criado. Solo nos queda el recurso a tal cual 
libro y a las voces al aire. Y como las voces no se penetran bien sin las cosas ni las cosas 

2 Colección Dávila, I, 197.

243

PARADIGMAS E ACHEGAS DA CHIMICA NA OBRA DE SARMIENTO: UNHA OLLADA ÁS POLÉMICAS DO SEU TEMPO



sin las voces, nos alimentamos de voces y cosas ininteligibles porque las más las ha criado 
de nada nuestra fantasía. Quiero decir que no sabemos salir de entes de razón, y más 
habiendo sido ese estudio nuestra leche primitiva en los estudios3.

É un feroz opositor ao aristotelismo e ao seu principio de autoridade. Man-
tén, ao mesmo tempo, a defensa da ciencia e a «arte» (técnica) modernas. Só na 
experiencia se pode buscar a verdade, non con siloxismos, á maneira aristotélica, 
como xa indicara Bacon:

Francisco Bacon de Verulamio avisó a todo el mundo que era falso el Non plus ultra de 
Galeno y galenistas. Este fue aquel celebre chanceller que acabó con los Nones Pluses 
Ultras en Filosofía práctica, Historia Natural Química, y Medicina […] tomé el trabajo 
de leer en sus dos libros de la impresion de Holanda […] Organum Scientiarum, y otro 
Augmentum Scientiarum […]; pues después acá son tantas las Universidades, Academias, 
Compañias Reales, Colegios Curiosos y otros congresos literarios que se han establecido 
para sacudir el yugo de la ignorancia patrocinada de barbara celarem: y para buscar con 
el hilo de la experiencia la verdad que estaba entarambintantinculada en los labirintos de 
logodédalos, que se le puede argüir de batueco al que negare su existencia, y de insensato 
[…] al que dudare de su utilidad4.

O binomio relixión-ciencia non é conflitivo para Sarmiento. Nas distintas 
ilustracións europeas, a filosofía natural, a ciencia, segue a ser deísta, pero as 
verdades da revelación xa non son as únicas verdades, pois as ciencias humanas 
ofrecen «evidencias palmarias», dirá frei Martín. O noso frade é fideísta, pero 
para as cousas das ciencias naturais non precisa de Deus, que viría ser un garante 
da orde natural. Deus puxo as leis da natureza, pero os seres humanos poden 
descubrilas. O bieito adscríbese á teoría da dobre verdade (Allegue 1995). A súa 
posición non é moi diferente da mantida por científicos contemporáneos a el, 
como Boerhaave. Manifestará, falando de autores prohibidos pola Inquisición, 
que cando escriben de cousas que atanguen á ciencia non hai razón para non os 
ler, como no caso de Erasmo. Noutros casos, como os de Helvétius ou Bayle, 

3 Colección de Voces y Frases Gallegas, Colección Dávila, III-1, f. 89.
4 Martinus contra Martinum. Apologeticon, Colección Dávila, I, 188.
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nin sequera fará referencia a tal circunstancia (Álvarez Lires 1998: 123). Zorrega 
duramente a aqueles ignorantes e intolerantes que consideran a ciencia oposta á 
relixión:

Hierve la Corte de proyectos literarios. Por docenas se entablan academias para todo 
género de ciencias y artes […]. Hay academia de física moderna; medicina, etc. […] A este 
modo se ven promover otras provisiones literarias, que, entabladas, harán sonrojar a los 
que se están mano sobre mano muy satisfechos con el vago método de sus estudios, sin 
querer salir de sus cuatro silogismos y de cuatro sermones varios. Salgan ahora y vengan 
aquí aquellos celotipos mormuradores, que mirarán con escarnio este escrito y que creen 
opuesto á la religión el estudio de las matemáticas5.

Nestoutro texto pódese apreciar a idea de que non precisa de Deus para as 
ciencias humanas. Refire ao seu amigo o libreiro Mena, con ironía, unha lesión 
que lle produciu a táboa do escritorio ao caerlle sobre a fronte:

Como instaban las visitas; salí a hacerlas. Concurrieron médicos, cirujanos, y boticarios, 
cada cual con el remedio […] de su devoción; y á todos dije que fuesen á curar sus 
coscorrones y tolondros de sus cabezas; que la mía no se peinaba para ellos. Así, ninguno 
puso mano en ella ni necesité pedir a Dios que pusiese tiento en sus manos, pues no soy 
amigo de tentar a Dios, pidiéndole lo que yo puedo y debo hacer6.

Gran defensor das mulleres, mesmo das bruxas, e da sabedoría empírica popu-
lar, unha valiosa ferramenta para o coñecemento científico e técnico, refírese a 
«viejos, viejas, rústicos, mugeres y niños»:

Desengáñense esos literatos de libros y políglotas de voces híbrido-botánicas, que más 
y mejor sabe de historia natural y de vegetables un rústico del campo que todos los 
botánicos de gabinete. Hablo de todos aquellos objetos que los rústicos tienen siempre a 
la vista y a la mano, y que frecuentemente pisan y manosean en las cercanías de su país. 

5 Reflexiones sobre archivos y otros asuntos de suma importancia, 127-128.
6 «Cartas del P. Fr. Martín Sarmiento escritas a D. Francisco de Mena» (Madrid, Real Academia de la 

Historia, ms. 12/6049). Vid. Simón Díaz 1948.
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Para la botánica y geografía sirven muy poco los libros. La geografía se ha de estudiar con 
los ojos y con las patas. Y la botánica con las manos y con las narices, ojos, y boca. Los 
verdaderos maestros en estos conocimientos prácticos son los labradores y rústicos del 
campo que saben todos los caminos y rincones de su país y conocen los más comunes 
vegetables de él, y de muchos de ellos sus experimentadas virtudes, sus usos económicos 
y su apropiado cultivo a su tiempo, sin dejar de saber los nombres vulgares de los más 
útiles. (Papel sobre el vegetable seixebra §16: 440)

Frei Martín non aproba a caza de bruxas. Non as condena, senón que xustifica 
e desmitifica as súas prácticas, e chega a expresar que mesmo lle gustaría posuír 
un catálogo dos ensalmos das «bieiteiras», unha posición ben excepcional nun 
relixioso-ilustrado:

Viejas. Diré que las virtudes de los vegetables que saben las viejas son las primitivas. No 
las inventaron; sábenlas por tradición, desde que el tiempo que los eclesiásticos ejercían 
la medicina, y de ahí tambien sus ensalmos, por haber oido curar con psalmos. De ahí 
en gallego bieiteiras7.
En lo poco que estando yo en Galicia observé de plantas puedo decir que más aprendí de 
las viejas, y de los muchachos, que de los ciudadanos, y de los facultativos8.

Para Sarmiento, as mulleres, máis próximas ao estado de natureza e menos 
contaminadas por disputas inútiles, saben máis por experiencia e tradición das 
virtudes das plantas medicinais que os homes, que presumen de racionais e están 
á cola:

Las viejas rústicas y aldeanas […] han descubierto muchas [virtudes de plantas], que 
conservan tenazmente para curarse y curar a su familia y a otros, por tradición y por 
experiencia. […] Después de animales, salvajes, viejas y niños, se sigue el hombre, que 
hace de muy racional, pero tanquam tabula rasa, y en el asunto para maldita la cosa, si no 
lo roba de animales, salvajes, viejas y niños. (Obra de 660 pliegos §4268-4269: III, 207)

7 Apuntamientos para un proyecto de formar en España un sistema de botánica y una historia de sus vegetables 
en menos de tres años, Colección Dávila, X-1, 17.

8 Apuntamientos para un proyecto de formar en España un sistema de botánica y una historia de sus vegetables 
en menos de tres años, Colección Dávila, X-1, 15.
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Recorre ao coñecemento das menciñeiras, con nome e apelidos:

Hay otra famosa planta para el mal de piedra […]. Esta se llama gayuba y en latín uva 
ursi. Escribí un pliego sobre ella. Si la hay por allá te le remitiré. El modo de averiguarlo 
es el siguiente: Busca una Mari-Diz y otra rústica de las vecindades del Seixo. La antigua 
Mari-Diz me hizo venir ahí del Seixo la planta llamada arando y con ese nombre […]. La 
gayuba viene a ser una planta rastrera, como especie de arando9.

Sarmiento fará visibles as mulleres na linguaxe, mediante a utilización, aínda 
hoxe polémica, do feminino e do masculino, e recoñecerá a utilidade dos seus 
traballos e as súas achegas ás ciencias e ás técnicas. Achamos múltiples exemplos, 
como a fabricación da seda, o branqueo de tecidos ou o coñecemento de plantas 
medicinais. Mesmo chega a consideralas precursoras do sistema sexual de Linneo: 
«Tampoco crea Alston, que es invención nueva, el juntar macho y hembra en 
los pistachos. Esa mezcla no la hacen los sistemistas modernos sino las mujeres 
o viejas de Sicilia, como dice el P. Boconi, testigo y doctísimo en estas materias» 
(Papel sobre el vegetable seixebra §272: 523v).

SARMIENTO E A CHIMICA

Diante da imposibilidade de sintetizar as referencias na súa obra ao que hoxe 
denominamos química, centrarémonos nos seus intereses fundamentais desde o 
punto de vista da utilidade e «felicidade dos habitantes de España» e «en especial, 
de Galicia»: a análise dos «mixtos» do reino vexetal, pola súa posible aplicación 
á medicina e a metalurxia. Esta última exemplifícase nas súas disertacións sobre 
«la Platina».

Sarmiento non era un químico, pois carecía de medios para experimentar, 
como el mesmo recoñecerá, mais, probablemente, era o mellor coñecedor da 
química en España, grazas á súa biblioteca, ás gacetas das academias europeas que 
recibía puntualmente e ás relacións eruditas con científicos de recoñecido presti-

9 «Carta a su hermano Javier sobre la carqueixa, la gayuba, el bidueiro, la saxifragia y otras plantas 
(18-VII-1759)». Vid. Sarmiento 1995: 159-160.
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xio, como Bowles, Pieter Musschenbroek, Linneo, Jussieu, Geoffroy etc. Cóm-
pre subliñar que as opinións que emite están ben documentadas e que mesmo 
realiza experimentos sobre «gravedades específicas» e, tamén, sobre hibridación 
de plantas co director do Xardín Botánico, Joseph Quer. Propón métodos para 
solucionar problemas que preocupaban á ciencia e á técnica do seu tempo, como 
a potabilización da auga do mar, a purificación da «platina» ou o branqueo de 
tecidos. Isto non quere dicir que acertase sempre nos seus diagnósticos nin nas 
súas propostas, como el mesmo recoñeceu.

Proba do que dicimos é que Mr. de La Condamine, presidente da Academia de 
Ciencias de París, solicitará a súa colaboración, honra que rexeita no seu afán de 
permanecer alleo a «sistemas y cofradías» e defensor do pensar en por si, na liña 
do Osez penser par vous-même de Voltaire ou do posterior Sapere aude de Kant, 
aínda que o seu límite é a relixión, malia rebordalo ás veces, como cando afirma 
que non precisa de Deus para as ciencias naturais.

Así, responda Vmrd. á Mr. de La Condamine que yo no dejo de escribir de cuando en 
cuando sobre algunos puntos, pero que España no está para imprimir, ni aun para saber 
sino cada uno para si mismo. Jamás me ha arrastrado interés ni vanagloria, y estoy en 
que si esas dos pestes no reinasen en la República Literaria, habría pocos escritores que 
imprimiesen […]. Soy irreducible a entrar en cofradías literarias, en donde se mide la 
razón y se gradúa el acierto por un puñado de mas ó menos habas. Reniego del hombre 
que no puede ser racional por si mismo, sino que ha de serlo como adjetivo y pegadero 
a un pelotón de literatos. Dícese por gracia que es preciso imaginar un pelotón de 14 
sastres para sacar en limpio un hombre solo. Más quiero ser un idiota substantive que un 
literato adjective. De esta repugnancia a entrar en cofradías de literatos se ha originado 
mi conducta de huir de cartas a Francia, a Roma, a Londres, Valencia, y países australes 
de España, y mucho menos á Lypsia10 para que me coloquen en la guía de forasteros 
literatos y escritores, porque he escrito un cajón de sastre, como uno de los 14 asociados 
en el pelotón ó cofradía de los ropavejeros. (Álvarez Barrientos 1987: 210 e 216-217)

Para evitar descualificacións descontextualizadas das súas achegas, que per-
seguen a Sarmiento ata os nosos días, é preciso pescudar o seu pensamento nos 

10 Lypsia refírese a Leipzig, onde residía o Collegium Curiosorum, que seguía a filosofía de Leibniz.

248

María Álvarez Lires



máis de trinta mil folios da súa obra, revisar as «doutrinas químicas» e mais as 
polémicas do seu tempo (Metzger 1969 e 1974). A interpretación destas fontes 
require estudar a influencia das filosofías corpuscular e mecánica na química e 
considerar que as ideas se expresaban en referencia a marcos teóricos diversos, de 
maneira que podemos achar a chimica relacionada con teorías médicas e filosófi-
cas, coa alquimia ou co paracelsismo, co mecanicismo cartesiano, co atomismo 
ou coa física newtoniana. Así pois, é imprescindible recorrer a fontes primarias e 
a estudos críticos interdisciplinarios.

Na súa obra atopamos repetidamente as súas opinións sobre a chimica e a 
alquimia —que ás veces identifica—, e cita múltiples autores, como Paracelso, 
cualificado de «charlatán e impostor diabólico», e Van Helmont, mellor conside-
rado, catalogado como «soñador de sistemas». Porén, é diferente a súa opinión se 
fala de metalurxia que se fala de alquimia ou de iatroquímica (química médica) 
e respecta químicos como Alonso Barba, Leeuwenhoek, os Lémery, Boyle, Boer-
haave, Geoffroy ou Jan e Pieter Musschenbroek.

Resulta de interese a revisión de estudos críticos sobre a alquimia, a iatroquí-
mica e o paradigma hermetista dos séculos xvi e xvii (Turró 1985), que axudan 
a comprender as opinións do noso frade, así como a albiscar a complexidade 
do nacemento e consolidación da moderna ciencia occidental e os factores de 
todo tipo que influíron nela, fronte á imaxe reducionista e triunfalista ofrecida 
polo neopositivismo. Respecto a esta última consideración, obras de historia e de 
filosofía da química, xa citadas, amosan a inconveniencia de presentar o nace-
mento da ciencia moderna como o triunfo da verdade fronte aos erros, baseado 
nunha derrota do paradigma aristotélico a mans dun inequívoco e único «método 
científico» —a cal deles se refiren?, ao indutivo?, ao hipotético-dedutivo?, a unha 
combinación de ambos os métodos?—, pois as cousas son ben máis complexas, xa 
que, xunto á metodoloxía analítica e indutiva newtoniana, achamos a persistencia 
de concepcións alquímicas e de influencias cartesianas, do empirismo inglés e 
mesmo do hermetismo. O propio Newton declaraba «hypotheses non fingo» e, 
non obstante, a súa Óptica está inzada delas; ademais, foi alquimista e escribiu 
máis dun millón de palabras sobre esta arte (BBC 2016).
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INTRODUTOR DA CIENCIA NEWTONIANA NO PANORAMA 
HISPANO

O noso frade é un dos mellores coñecedores da «filosofía experimental» e un dos 
introdutores da ciencia newtoniana en España. Esta afirmación baséase en que 
é o primeiro autor español que cita parágrafos dos Principia de Newton en latín 
na Demonstracion critico-apologetica en 1732 (Santos Puerto 1997), no amplo 
coñecemento que ten dos debates arredor de distintos paradigmas e da forma da 
Terra, na lectura da Óptica de Newton (en francés), na amplísima bibliografía que 
manexa, nas publicacións das sociedades científicas europeas, nas críticas atinadas 
e ben documentadas, nas propostas para solucionar problemas que preocupaban á 
ciencia e á técnica do seu tempo, nas súas relacións coa escola newtoniana holan-
desa e, nomeadamente, no método que propón para o estudo e a investigación 
(Álvarez Lires 2003a).

Non se definirá como adepto a ningún sistema de explicación do mundo. No 
seu pensamento resoan a filosofía clásica, as de Bacon, Descartes, Gassendi e Mer-
senne, as dos sabios renacentistas, as de mulleres eruditas, as de Newton, Boyle e 
Linneo, a do experimentalismo holandés newtoniano —Boerhaave, Musschen-
broek—, as de Rousseau e Locke, a sabedoría empírica popular, a ciencia oriental 
e un longo etcétera, sen que poidamos saber ata que punto son influencias ou se 
chegaba a conclusións semellantes (Álvarez Lires 1998) na súa ousadía de pen-
sador antidogmático: Alethophilo —indagador da verdade onde sexa preciso, sen 
reparar na ortodoxia das persoas que a posúan— e Autodidactus (Allegue 1993).

Con todo, pódese verificar que se achega ao newtonianismo, como veremos 
deseguido. Non dubida en manifestar o seu convencemento sobre o copernicanis-
mo, condenado pola Igrexa católica, contido no sistema newtoniano, e mófase da 
crenza supostamente científica de que a Terra é o centro do Universo: «[D]onde 
vio chapucearse el sol en los océanos según la credulidad de los antiguos, y aún 
de algunos vulgares de hoy».

É partidario do baleiro, tal como establecera Newton, fronte ao plenum carte-
siano e ao horror vacui aristotélico:

[Yo] no creo que el agua se violente y se suba a mayores porque los Aristotelicos lo han 
soñado, o porque sean temerosos del vacío, que no se sueña. Lo que hoy está evidenciado 
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es que sube el agua quando el aire en virtud de su pesantez la comprime al modo que 
vmd, salta hacia arriba quando le aprietan, o quando para que suba el vino se comprime 
bien la bota, en donde se ve, que […] nunca que para que no se de vacío, suba el agua11.

O sistema de Descartes é demasiado metafísico e dogmático para Sarmiento; 
prefire sistemas máis abertos como o de Bacon, que «no soñó sistema alguno y 
solo propuso algunos caminos», e tampouco non aceptará o innatismo cartesiano 
das ideas. Cadra con Locke (1632-1704) en que o coñecemento vén determinado 
pola experiencia sensible, sobre todo da vista e do tacto. Insiste ad infinitum na 
experiencia, na que hai que utilizar un método, para non «soñar» nin elaborar 
«hipótesis producto de la fantasía», ao modo hypotheses non fingo de Newton.

Ao estilo de Paracelso, tan desacreditado por el, aprende das vellas, das «bru-
xas», dos rústicos, indagando a verdade «en charcas o lodazales». Nas súas propias 
palabras:

Niños y niñas, viejos y viejas, rústicos y páparos, iliteratos e idiotas, etc. Que, sin pensar en 
ofenderlos, llamaré aquí la escoria, granzas y estiércol de la racionalidad, de esos he sacado 
[…] el más puro oro de la verdad que busco. A cualquiera de esos, cuando hay ocasiones, 
les pregunto y repregunto que me digan lo que han visto para saciar mi curiosidad. (Obra 
de 660 pliegos §7331: V, 313)

Sérvese do que considera axeitado de autores antigos e modernos. Salienta 
que non é o mesmo a observación que a interpretación (idea modernísima), pois 
depende das «combinaciones» que se fagan e da «multitud de noticias» que se 
teñan, sempre desde o coñecemento e o contacto coa natureza, o modelo máis 
perfecto que imitar.

Achégase ao newtonianismo e, aínda que afirma que toda ciencia se pode 
tratar mediante o método xeométrico, matiza que isto non é absoluto:

La medicina no tiene axiomas ni teoremas absolutos impresos e infijos en la razón 
natural. Todos son hipotéticos y fundados en la práctica y observación. No ignoro que 
Archibaldo Pitcarnio dio a luz un tomo en cuarto con este título: Elementa medicinae 

11 Martinus contra Martinum. Apologeticon, Colección Dávila, I, 190.
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physico-matematica. Nada de todo cuanto dice es absoluto, sino hipotético, aunque el 
autor ha remedado el método de los Elementos de Euclides. No obstante, el autor es 
curioso y claro. Pone cuatro postulados, cien definiciones y doscientas proposiciones. El 
caso es que, por más contingente que sea una materia, se podrá tratar modo geométrico 
en sentido hipotético, no absoluto. Y ese método es muy de mi gusto.
No hay medicina que no esté fundada en la práctica y observación. Así, la medicina 
primitiva, verdadera y de todas naciones ha sido y es la medicina empírica o experimental. 
Y si hay médicos empíricos idiotas y majaderos —que no lo dudo—, tampoco dudo que 
es mayor el número de los que huyen de ser empíricos para obrar según sus sueños. Al 
fin, estos, por más que discurran, no tienen teoremas sobre qué fundar; y los empíricos, 
a mediano discurso, se podrán fundar en unos teoremas hipotéticos que les enseñó la 
repetida experiencia. (Obra de 660 pliegos §4464-4465: III, 244-245)

Figura 1. Ilustración da seixebra
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Sistematiza unha metodoloxía científica analítica, baseada no método xeomé-
trico matemático, que amosa claramente en Papel sobre el vegetable seixebra, escrito 
entre maio e agosto de 1762. Frei Martín ten 67 anos e leva máis de 50 dedicado 
ao estudo, á reflexión e, cando pode, á experimentación. Os 65 pregos do escrito 
(520 páxinas) constitúen un exemplo paradigmático do seu pensamento sobre 
química e botánica, inseridas na historia natural, á maneira do século xviii, e o 
resumo final é maxistral. Trátase dun excelente exemplo de interacción análise-
síntese-análise-síntese, en espiral, no que as análises van seguidas de «analoxías» 
e «combinacións», e as sínteses van sendo superadoras mentres que, ao mesmo 
tempo, propician novas análises (Álvarez Lires 1998: 147).

Apréciase claramente a emisión de hipóteses, que proceden das análises, no 
número 785, «Mi pensamiento es que la seixebra comunica en las virtudes, con 
los 43 géneros». Seguramente, hai unha hipótese de partida que frei Martín non 
fai explícita. O seu pensamento cadra co de Musschenbroek e o de Boerhaave, da 
escola newtoniana holandesa. Pódese falar dunha metodoloxía analítica orixinal, 
con resonancias newtonianas, aplicada á historia natural:

Análisis de la seixebra. Digo que hay análisis metafísica, física, anatómica, económica, 
botánica, química, y médica, no solo de la seyxebra, sino también de otro cualquiera 
vegetable […]. Propongo los medios que se han usado para averiguar nuevas virtudes 
de las plantas, y vengo a parar que el principal ha sido y será la experiencia conservada 
de inmemorial entre bárbaros, rústicos y aldeanos, pues a esos deben los medios los 
específicos de la moda que tanto jacarean. El verdadero medio es el uso de los sentidos 
exteriores y una juiciosa analogía, caeteris paribus. El oído de una voz difícil que se penetre 
su significado, en él se descubrirá su virtud o malignidad del vegetable. El color, el olor, 
el tacto y el sabor, símul ayudarán para la analogía.
La voz ana-lysis, o re-solución, es bastantemente trivial en la boca y en los libros. Cada uno 
la usa a su modo y no pocas veces con impropriedad. De cada mixto de la historia natural, 
en sus tres reinos, mineral, vegetal y animal se podrá hacer no solo una análisis, sino 
muchas, tomándole según diferentes respetos. Del mixto vegetable seixebra, verbigracia, 
se podrá hacer análisis metafísica, física, anatómica, económica, botánica, química, y 
médica. De la análisis metafísica hay poco que decir, y sobre lo que hay escrito no se 
puede fijar el pie, ni aún la imaginación. Queriendo hablar de los principios metafísicos 
de un mixto natural, todo será hablar, y nada más. Y ¿cómo se podrán combinar y hacer 
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análisis de ellos? Los analíticos de Aristóteles no adelantaron cosas para el caso. (Papel 
sobre el vegetable seixebra §782-783, §302)

AS ANÁLISES DOS VEXETAIS E MAIS A METALURXIA: DOUS 
CENTROS DO INTERESE SARMENTIANO

Os seus intereses estaban relacionados, fundamentalmente, coa historia natural, 
sobre todo coa análise dos vexetais e as súas posibles aplicacións para a saúde, e 
coa metalurxia e a minaría, pola súa utilidade para o progreso. O fin primordial 
de toda ciencia é, para el, a utilidade e a felicidade da humanidade, en especial 
«de los habitantes de España y, sobre todo, de Galicia». Podemos falar do seu 
sentido social da ciencia e do papel de precursor das correntes que hoxe cha-
mariamos estudos sociais da ciencia ou ciencia-tecnoloxía-sociedade (Álvarez 
Lires 2003a).

Sobre as análises químicas das plantas: unha polémica complexa

Esta polémica non é allea á da natureza do fogo nin ás referidas á medicina e 
remedios. Todos os corpos que se analizaban en química tiñan que sufrir a «proba 
do fogo», que se utilizaba para quentar, fundir, disolver, queimar, vaporizar ou 
destilar. Desta maneira, medrou o interese por coñecer a súa natureza e o signi-
ficado das transformacións que producía, de modo que os debates e experiencias 
tentaban responder a preguntas tales como: É unha substancia corporal simple, 
que entra na composición dos mixtos e na constitución do mundo? É un princi-
pio que fai diminuír o seu peso, co que a chama e os vapores que se desprenden 
dos corpos queimados soben? É un fenómeno pasaxeiro, un instrumento da arte 
(técnica) sen corporalidade? Por que os corpos non arden no baleiro? Cal é o 
papel do aire na calcinación ou na combustión?

Sarmiento semella ter unha certa posición animista, pois fala do fogo (destila-
ción fraccionada) que «martiriza los vegetables» e dos «tiranos de los vegetables», 
posición que non mantén para os minerais. Condena a avaricia, que é unha das 
causas de non usar remedios vexetais naturais.
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Da destilación poden saír «venenos» como a augardente, que corrompe as 
«virtudes» do viño. O fogo destrúe, e os «principios» que se tiran da análise son 
os mesmos para calquera planta. Non estaba só, frei Martín, nesta apreciación. 
A obra de Nicolas Lémery, di, a favor das «análises», é «curiosa y útil», mais é 
preciso ler as tres memorias de Louis Lémery, que critica e argumenta contra 
delas:

Los químicos destruyen con el fuego lo mismo que dicen buscar, y tropiezan con cosas 
que no preexistian […] en quanto a la Medicina son de una utilidad mui equivoca 
[…]. En las Memorias de la Academia de París (1719) está una de Mr. Leméry sobre la 
inutilidad de las dichas análisis, que se debe leer toda. He leído un libro francés muy 
moderno de Química Hidráulica, en el cual, después de impugnar las análisis con 
fuego, propone el modo de sacar la substancia y virtud de los vegetables con la sola 
agua común por infusión. Pero el argumento contra toda análisis de plantas consiste 
en que de una […] muy venenosa, y de otra muy saludable, se sacan por la análisis, 
unos mismos principios.
Hablo de las destilaciones de botica que trastornan y echan a perder los vegetables y a veces 
trasmutan sus virtudes en malignidades. ¿Qué es la agua ardiente, sinó un veneno que por 
el alambique resultó de la virtud natural del vino? […]. Nicolás Leméry se apasionó por las 
análisis y destilaciones, pero Mr. Leméry su hijo las persiguió de muerte […]. Prueba que 
destiladas dos plantas, una venenosa y otra saludable, las dos dan unos mismos principios.
No hablo pues de las infusiones ni de los cocimientos de los vegetables. Esas manipulaciones 
mejor las hacen cocineros y cocineras que no los mancebos de botica […]. No pocos tienen 
alambique en sus casas y sacan, o pueden sacar con él agua ardiente u otro qualquiera licor 
destilado, mejor que un bozal mancebo idiota […]. Esas destilaciones las inventaron los 
árabes más para olores y perfumes que para preparar alimentos o medicamentos.
Nicolas Leméry, del cual anda el Diccionario de Drogas […] favorece a las análises. En la 
Historia de la Academia de París, año 1719, hay una memoria de monsieur Leméry contra 
ellas […] supone en el prefacio que los antiguos creyeron los remedios de minerales y 
metales no solo inútiles sino también perniciosos. Y como era químico, dice que el serlo 
hoy a los quimistas se debe. Yo digo que se debe al ser perniciosos. En el cuerpo de la 
obra, que sin duda es curiosa y útil, pone la análisis química de muchas plantas que él 
hizo. Y por haber reparado que las más son unas mismas, siendo las plantas opuestas, hice 
juicio que eran falaces e inútiles.
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La memoria de Leméry el hijo tiene este título: Reflexiones Físicas sobre el defecto y la poca 
utilidad de las analises ordinarias de las plantas y de los animales. En el año de 1720 leyó 
otras dos memorias sobre lo mismo. Débense leer las tres, pues no tienen más de 17 hojas. 
Pone en la primera, página 175, la misma observación que yo había hecho leyendo las 
análises de su padre. (Papel sobre el vegetable seixebra §327-329)

Louis Lémery reflexiona tamén sobre a utilidade que tiveron as análises como 
punto de partida de novas investigacións e como fonte de coñecementos «curio-
sos» (eruditos) que fixeron avanzar a arte da farmacia. Hai que engadir que tamén 
serviron para perfeccionar os instrumentos de laboratorio. Sarmiento faise eco 
das súas críticas ás análises das plantas, pero non recolle a parte positiva daquelas. 
Non obstante, debemos engadir ao seu favor que o noso frade, malia non ser 
químico, percibiu que «o fogo» (a calor, a combustión…) alteraba profunda-
mente a «textura» dos corpos orgánicos sometidos á análise, creaba «cosas que no 
preexistían», de maneira que estes «perdían su virtud».

Ningún metal o mineral es cuerpo orgánico como los es la más mínima planta. Los 
minerales son unas masas informes y por lo común compuestas de otras masas. Contra 
esas, que no son orgánicas, podrá el fuego ejercer sus habilidades o separando las masas 
unidas o incorporando las que estuvieren separadas. ¿Y qué hará el fuego aplicado a una 
muestra de Inglaterra? La descompondrá del todo, y nada más. Y ninguno discurrirá por 
lo que quedare a que ente pertenecían los despojos, y ninguno de ellos, por desmembrado 
ya del concreto orgánico, podrá servir ni en todo ni en parte de lo que servía el compuesto. 
Pásese el ejemplo de la muestra a la muestra que Dios ha fabricado en una planta y se 
echará al infierno el fuego. (Papel sobre el vegetable seixebra §525)

A «platina», o oitavo metal: un exemplo do seu interese na metalurxia

Sarmiento posúe unha mostra de platina en po que lle envían de América en 
1758. Trátase do minerario do que se extraería o platino e tamén outros metais. 
Hai polémica sobre este minerario, porque con el se pode «contrahacer» o ouro, 
e cóntase que o rei mandou afundir cargas de platina no océano. Sarmiento 
considera que pode ser o «octavo metal» e diserta sobre esta posibilidade. Hase 

256

María Álvarez Lires



ter en conta que non acredita na transmutación dos metais, contrariamente a 
Boerhaave, pero si no crecemento destes no interior da Terra, unha opinión xene-
ralizada na ciencia do xviii. Tamén non acredita na existencia, vixente daquela, 
de só sete metais (ouro, prata, ferro, mercurio, cobre, chumbo e estaño), e atribúe 
ese suposto número á ignorancia en «física experimental» e á persistencia de erros 
antigos, pois a astronomía avanzara abondo, grazas ao telescopio, como para saber 
que tampouco non hai sete «astros errantes».

Antes de la invención del telescopio, microsocopio, satélites, el metal platina, etc. cada 
uno pudo contar los mixtos criados según su arbitrio. v.g. 1022 estrellas fijas; siete planetas 
y siete metales, etc., cuatro elementos, cuatro primeras cualidades etc. Y ahí se acabó la 
referencia a Pitagoras y a sus números después de las nuevas invenciones. Ya Juan Bayer 
cuenta por millares las estrellas fijas. Los planetas pasan de diez y los metales pasan de 
ocho, contando la platina por el octavo; y los elementos no pasan de tres, pues el elemento 
del fuego se desapareció.
El Licenciado Alonso Barba en el cap. 22 del libro I de su Arte de los Metales trata de su 
número y del de los planetas, y de la septenaria correspondencia que entre ellos establecieron 
algunos. De todo duda: si esta subordinación ó aplicación es cierta, ni tampoco lo es que 
los metales no sean más de siete. Antes, se puede presumir probablemente que haya en 
lo interior de la tierra más diferencias de ellos que las que de ordinario conocemos. Da 
noticia del electro [ámbar] y de el bisamuto de Bohemia […] y yo quise citar a Barba 
para que se sepa que yá hará luego un siglo que estaba impresa en castellano la duda que 
el Padre Maestro puso de el recibido septenario de metales y planetas.
En el nuevo Reino de Granada hace pocos años, que se descubrió un nuevo metal al que 
llaman platina del pinto […]. Descubriose en él la singularidad de que casi iguala al oro 
en su gravedad específica; y que con esa platina se podrá contrahacer el oro. Por eso se le 
cargó del desprecio, y de que no venga a Europa […]. Le puse el nombre de oro blanco 
[…] aludiendo a su gravedad específica, casi como la del oro. Unos la colocan en 17.000 
con los 19.000 del oro, otros más, y otros menos.
Pero hay un grande embarazo, y es que la platina no se sabe trabajar como otros 
metales, porque en si es muy friable [esfarélase], y leí en el autor citado [Morin] que solo 
agregándole estaño se puede con facilidad fundir. Como en Europa hay poca platina, son 
pocos los experimentos que se han podido hacer con ella. (Onomástico etimológico de la 
lengua gallega §858-859, cf. Sarmiento 1999: II, 241)
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El anónimo impreso en París sobre la platina dice que el modo de fundirla es mezclándola 
estaño. En Madrid he visto una moneda que se había fundido pero que se quebró como 
vidrio.
Si yo tuviese práctica de los hornos químicos haría una combinación de la platina con el 
metal tumbaga [refírese a un metal que se traía de Siam e de América, que se combinaba 
con sete partes de ouro e con tres partes de cobre fino, chamado tombak], en el fuego y 
observaría la resulta, pues creo que esta combinación aún no se ha hecho.
Ay dos químicas, una artificial de los hombres y otra natural de la naturaleza. Los hombres 
siempre se quedarán muy atrás respecto de las operaciones de la naturaleza; y en cuanto a 
la sustancia y al modo. Las combinaciones de metal con metal y de un mixto de la historia 
natural con metales y con otros mixtos no se han de hacer con pluma sobre la mesa ni con 
fuego de cocina, sino en lo más recóndito de la tierra con el fuego central.
Yo jamás he ejercitado la química, ni sé manejar los diferentes metales mediante el fuego, 
pero asiento que el determinar solo siete metales es pura voluntariedad procedida de 
nuestra ignorancia en la Física. La gravedad específica del oro purísimo es de 19640 con 
1º según la tabla de Pedro Van Mussenbroek en sus Instituciones físicas de 1748 en Leyden.
Tenía idea confusa de que ese Musschembroek no había hecho experiencias químicas por 
falta de platina. Pensé pues, en remitirle un poco de platina por tercera mano y sin que 
él supiese quien se la remitía, pero […] lo supo y me escribió una carta de gracias […] 
a 20 de diciembre de 1760; y no pudo haber hecho muchas experiencias, pues supe que 
poco después había muerto.
Pregunto: ¿Y qué físico o químico me podrá probar que en la naturaleza no ha criado Dios 
otra sustancia metálica cuya gravedad especifica no sea muy superior a la del oro purísimo? 
Con solo el fin de que se hagan experiencias he distribuido porciones de platina por 
tercera mano […] y en especial al sueco Carlos Linneo, excelente botánico y naturalista12.

O frade recorre á balanza hidrostática da súa cela, aínda que non o fai explícito 
para evitar chufas, e á táboa de «gravedades específicas» de Musschenbroek:

El modo más seguro, más fácil y más breve para discernir los mixtos del reino mineral, 
cuando no tienen mezcla, es el de examinarlos por la hidrostática. Esto es, pesarlos en 
el aire y después pesarlos en el agua y después hacer juicio de ellos, según que más o 

12 Platina del Pinto, Colección Dávila, XII, ff. 30-34.
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menos han disminuido, en el agua, de su peso. Los mixtos del reino mineral, sobre ser 
infinitos, son heterogéneos y diversísimos entre sí. Así, será cosa voluntaria formar de 
ellos sistemas, géneros y especies. No será tan ridículo el distribuirlos por familias. Pero 
el atajo sería distribuirlos por su peso natural o por su gravedad específica. Esta se sabe 
por la hidrostática, pesando los cuerpos en el aire y después en el agua. Esta regla sirve no 
solo para los mixtos del reino mineral, sino también para los mixtos (o para sus partes) 
de los otros dos reinos, vegetable y animal.
Los autores modernos se han esmerado mucho en averiguar y apurar las gravedades 
específicas de los cuerpos. De ellas se han formado diferentes tablas. La tabla más copiosa, 
más exacta y más metódica que tengo es la que Pedro van Muschenbroek imprimió el año 
de 1748 en su libro Institutiones physicae. En ella pone la gravedad específica de todos los 
metales puros y de los que en algo degeneran de ellos, la gravedad de las piedras de los 
betunes y sales, de las partes de los animales, de los vegetables y de los fluidos. Compara 
la gravedad de cada uno de esos mixtos con la gravedad específica de la agua común.
[…] Teniendo presente esta tabla y una balanza hidrostática, cualquiera curioso podrá 
hacer por sí mismo un prudente juicio, y a buen ojo, de un cascote de vena que coja o 
que se le presente. No dirá es vena de tal metal, pero, por la gravedad específica observada, 
dirá con evidencia que no es vena de tal y tal metal o mixto de gravedad superior a la 
observada. Supónese que el cascote ha de tener mucha mezcla, y que nunca será de metal 
puro. (Obra de 660 pliegos §2241-2243: II, 191-192)
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Figura 2. Táboa de «gravedades específicas» de Musschenbroek (1807)

RESUMO E CONCLUSIÓNS

Ata aquí, ofrecéronse un resumo e dous exemplos do pensamento de Sarmiento 
sobre a chimica, que tentaremos sintetizar deseguido. Tería que completarse, entre 
outros aspectos, coas súas achegas sobre inventos e creacións (Álvarez Lires 2003b), 
así como coas súas propostas para o ensino das ciencias e a investigación (Álvarez 
Lires 2015) ou sobre problemas da ciencia e da técnica do seu tempo. Coñece as 
polémicas científico-filosóficas da época, nas que toma posición con argumentos 
propios, procedentes da bibliografía que manexa, dos seus estudos, das discusións 
nos faladoiros da súa cela, da súa correspondencia e relación con científicos ilustres 
e da sabedoría popular, en especial da das mulleres (Álvarez Lires 2007). Con todo, 
os seus intereses fundamentais non residen na especulación nin nos debates, senón 
na utilidade das ciencias e das artes, un ideal propio da Ilustración.
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Malia non ser químico, percibiu que o «fogo» (calor, combustión, destila-
ción…) alteraba fondamente a «textura» das substancias sometidas á análise:

a) Os principios que os químicos cren descubrir nas súas análises non son 
verdadeiros principios e, por tanto, non serven para determinar as virtudes 
das plantas.

b) O fogo martiriza as plantas, destrúeas e mesmo muda as súas virtudes en 
malignidades.

c) As plantas «salutíferas» e velenosas producen, sometidas ao fogo, os mes-
mos principios.

d) Non é posible a síntese dos restos deixados polo fogo.
e) A aplicación do fogo produce «cosas que no preexistían».

Mantén unha posición contraria ás artes e ciencias «oscuras, especulativas y 
quiméricas». Non está de acordo coa medicina galénica («ignorante»), nin coa 
alquimia, nin coa iatroquímica ou química médica. Desconsidera estas últimas 
porque, ademais, están ditadas pola «avaricia de los impostores», pero admite que 
as «quimeras», como a da pedra filosofal ou a panacea universal, son útiles para 
facer avanzar as ciencias. Atacará a astroloxía, as «simpatías, antipatías, analogías, 
cualidades ocultas» e os «influxos» dos aristotélicos.

Porén, a metalurxia, derivada da alquimia, é obxecto do seu interese como arte 
útil para a humanidade. Ten coñecementos de minaría, dos usos dos minerais, 
e adiántase ao seu tempo na cualificación da «platina» como o oitavo metal. 
Non acredita na transmutación dos metais, ao contrario de moitos científicos da 
época como Boerhaave, nin tampouco na existencia de unicamente sete metais, 
adiantado nesa opinión ao seu tempo. Admitirá, non obstante, o crecemento dos 
metais no interior da Terra, opinión xeneralizada no século xviii. Propugnará 
a experiencia sensible como base de todo coñecemento e mais a observación e 
imitación da natureza como o modelo máis perfecto. Argumenta a favor de usar 
unha linguaxe precisa e clara na química e na totalidade das ciencias, pois de 
nada serven se non son comunicables. Nesta liña, postulará o establecemento 
dun único sistema de medidas, para evitar as confusións que se producen pola 
pluralidade existente.
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Recomendará o estudo da metalurxia e da historia natural in situ e enviando 
«muchachos» a traballar con científicos experimentados. Propón, como moderni-
dade ben estimable, a formación de equipos de investigación interdisciplinarios, 
co fin de levar a cabo proxectos ambiciosos (Álvarez Lires 2003b), que non poden 
ser o resultado dunha individualidade xenial. Recorrerá, á maneira de Paracelso, 
a curandeiras ou «bruxas» e a «rústicos» para que lle ensinen o que saben sobre as 
«virtudes» dos vexetais por observación, experiencia e tradición, consonte a súa 
defensa da sabedoría popular.

Finalmente, debe ser considerado como o introdutor da química newtonia-
na en España. É o primeiro en citar textualmente parágrafos dos Principia de 
Newton, en latín, en 1732, antes do que moitos científicos e eruditos europeos 
(Santos Puerto 1997). Acredita no baleiro newtoniano e non no plenum car-
tesiano nin no innatismo das ideas. Como metodoloxía de estudo e investiga-
ción utilizará o método analítico baseado na experiencia sensible, á maneira da 
escola newtoniana holandesa, aínda que recoñecerá que o método matemático 
non se pode aplicar ás «virtudes» dos «vegetables», pois estas non son seguras 
nin evidentes.

Que máis se precisa para situar a Sarmiento no lugar de honra que lle corres-
ponde nas ciencias e nas técnicas da Europa do século xviii?
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Considérase a Aristóteles o introdutor do concepto de «reino» cando clasifica 
todas as entidades vivas nos reinos «vexetal», caracterizado pola alma vexetativa, 
que lle achega capacidade para a reprodución, crecemento e nutrición, e «ani-
mal», que ten ademais alma sensitiva, que lle proporciona, a maiores, movemento, 
percepción e desexo. O resto do mundo non animado integrábase nun conglo-
merado con límites moi pouco claros, difusos e variables, polo que o concepto 
de «reino mineral» realmente non existía nesta altura. E, aínda que se lle atribúe 
ao areopaxita o tratado Sobre as pedras, foi realmente o seu discípulo Teofrasto 
(371-287 a. C.) quen o publicou e, en consecuencia, o primeiro que considerou o 
mundo mineral dun xeito sistemático e «científico». O traballo formaba parte dun 
magno proxecto dedicado á física natural no que incluía tres pequenos tratados: 
Sobre as pedras, Sobre os ventos e Sobre o lume, que completaría posteriormente 
con outro de botánica.

Esta obra tan destacada só podería explicarse polo espírito científico que 
agromou na Grecia aristotélica, así como polo coñecemento de novos materiais 
derivados das expedicións de Alexandre cara ao Oriente Próximo, entre os que 
se atopaban cristais, pedras semipreciosas, pigmentos e rochas ornamentais. 
A necesidade da súa descrición e estudo foi o que motivou a redacción do tratado 
Sobre as pedras, escrito probablemente no 310 a. C. e no que se consideraban tres 
grandes grupos de materiais: metais, pedras e terras. É un traballo de pequena 
extensión no que non hai referencias a divindades nin a planetas, nin sobre o 
uso das pedras como amuletos ou con propiedades máxicas como case todos os 
tratados posteriores sobre os minerais, polo que pode considerarse como a obra 
dun auténtico naturalista, dun observador da física mineral e non dun mitólogo 
(Perea Yébenes 2019).

O gran Plinio o Vello (23-79 d. C.) é a outra gran referencia clásica para a 
mineraloxía xa que na súa monumental obra de 37 volumes Naturae historiarum 
libri dedica os cinco últimos á descrición do mundo mineral, con especial énfase 
na minaría, a metalurxia e o uso dos pigmentos, as rochas ornamentais, os cristais, 
as pedras semipreciosas etc. Aínda que as súas descricións son xa as dun natura-
lista, non deixa de caer en consideracións máxicas como as relativas á descrición 
das xemas e as súas propiedades.

No Medievo tiveron unha gran difusión os lapidarios, escritos moi popu-
lares redactados en xeral como compendios doutros e que recollían tradicións 
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inspiradas ou copiadas dos tratados clásicos grecorromanos así como, nos máis 
tardíos, de fontes árabes e orientais. Georges Sarton (1927) clasifícaos en tres 
tipos: a) mineralóxicos, de carácter máis científico, que se orixinan en maior ou 
menor medida nos textos de Teofrasto e Plinio, b) astrolóxicos, derivados en xeral 
da escola de Alexandría, e c) simbólicos, con un forte sincretismo do simbolismo 
xudaico e alegorías cristiás. En España e mesmo Europa foi moi coñecido o Lapi-
dario atribuído a Afonso X.

Coa chegada da Idade Moderna novos métodos de coñecemento e descrición 
da natureza comezaron a espallarse polos centros onde se cultivaba o saber, como 
era o caso das universidades que se estaban a crear por todo o Occidente europeo, 
ou as novas empresas e actividades sobre as que se asentaba o renacer económico 
destes tempos. Tal foi o caso do médico e farmacéutico alemán Georg Bauer 
—Georgius Agricola— (1494-1555), que traballou nas minas de Joachimsthal 
(Bohemia). Na súa obra De re metallica (1556) tratou sobre os minerarios metáli-
cos, os minerais, as rochas e os fósiles, e describiunos pola súa cor, brillo, dureza, 
transparencia, solubilidade, densidade, formas xeométricas, fusibilidade, fractu-
ra e algunhas propiedades máis. Distinguía nos minerais entre «xemas, «terra», 
«metais, «pedras» e «fluídos solidificados». Unha clasificación máis detallada é a 
que aparece na introdución á transcrición de Hoover e Hoover (1912):

De todas as maneiras, Agricola aínda cría na influencia determinante dos 
astros, como se ve nos seus escritos, nos que se atopa unha mestura «da expe-
riencia práctica e un resto depurado das teorías herméticas» (Ellenberger 1989). 
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Non se falaba do «reino mineral», concepto que con moita probabilidade non 
comezou a circular ata os comezos do século xvii. Moitas obras mineralóxicas 
importantes, como as de Alonso Barba, tiveron en De re metallica unha fonte 
fundamental de inspiración.

CIENTÍFICOS QUE TRATARON SOBRE O REINO MINERAL 
MENCIONADOS NA OBRA DE 660 PLIEGOS

Dúas figuras fundamentais na historia do reino mineral son citadas polo padre 
Sarmiento na súa obra: o xesuíta italiano Bernardo Caesio (1581-1630), que 
se estima que foi o primeiro que utilizou o termo «mineraloxía» na historia da 
ciencia na súa obra póstuma Mineralogia (1636), e o naturalista suízo Emanuel 
König (1658-1731), que se considera o pioneiro, no seu Regnum minerale (1703), 
en definir e consagrar, ao par dos outros reinos da natureza, o correspondente 
ao mundo inanimado ou mineral. Sarmiento escribe que o que fixo o primeiro 
«juntando lo que los antiguos han dicho de los minerales, eso mismo ha hecho 
Manuel König juntando lo que han escrito los modernos» (III, §3396)1. Este 
último autor é citado varias veces na Obra de 660 pliegos posiblemente pola 
«modernidade» que apreciaba Sarmiento nas súas descricións mineralóxicas, así 
como polas aplicacións medicinais atribuídas aos diferentes minerais; porén a súa 
sistemática foi seguida só moi parcialmente polo beneditino.

Moi popular no seu tempo e reeditada varias veces foi a obra Gemmarum et 
lapidum historia (1609), do médico holandés Anselmo de Boodt (1550-1632), 
moi do gusto de Sarmiento, que a comentou varias veces, pois nela recollíanse 
os usos medicinais e industriais das pedras preciosas e outros produtos minerais. 
A incorporación nesta obra da dureza como un carácter experimental que consi-
derar nas descricións conferíalle unha certa modernidade dentro do ton popular 
e aplicado que dominaba na obra, así como a enumeración de máis de seiscentos 
minerais (o compendio máis extenso da súa época), que coñeceu directamente.

Máis relevancia vai ter a obra do holandés Pedro Musschenbroek (1692-1761) 
Institutiones physicae (1748), da que Sarmiento obtén os datos da gravidade espe-

1 Indícase a referencia de volume e parágrafo na Obra de 660 pliegos.
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cífica que vai utilizar nas diferentes discusións que recolle nos 660 pliegos (II, 
§2242-2245). Esta utilización da balanza hidrostática como medida da densidade 
dos corpos minerais e o seu emprego como criterio básico para a súa diferencia-
ción vai ser posiblemente o aspecto máis singular, relevante e moderno da parte 
dedicada ao reino mineral.

Figura 1. Balanza hidrostática e comezos da táboa de gravidades específicas que aparecen en Institutiones 
physicae (1748) de Pedro Musschenbroek

Deste autor tiña na súa biblioteca catro obras máis. Tamén polas repetidas 
citas que fai da gravidade específica, semella que nalgúns momentos Sarmiento 
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puido chegar a realizar algunha medida con este aparello (véxase o artigo de Álva-
rez Lires neste mesmo libro). As citas do francés Brisson (1723-1806) poderían ir 
nesta mesma liña, pois este científico foi recoñecido pola medida das gravidades 
específicas e as táboas correspondentes que publicou.

Sarmiento deulle moita importancia ás obras do médico suízo Johann Jacob 
Scheuchzer, científico que se distinguiu pola interpretación do relato bíblico a 
partir dos coñecementos científicos da época e das súas propias experiencias como 
naturalista. Sen saír da ortodoxia dominante, deu a súa propia interpretación do 
diluvio, tema moi discutido naquela altura, no que se aliñaba con aqueles que 
defendían teses que supoñían a ruína do mundo como consecuencia desa catás-
trofe (Capel 1985). Na biblioteca de Sarmiento había tres obras del: un opúsculo 
de trece folios sobre as dendritas, o Herbarium diluvianum (1723) e Ouresiphoites 
Helveticus, Sive Itinera per Helvetiae alpinas regiones (1723). Tamén consultou 
a súa soada Physica sacra (1731-1735), magna obra en cinco volumes moi ben 
ilustrados nos que Scheuchzer presentaba a súa interpretación do relato bíblico 
conforme os novos achados científicos. Non posuía a obra «porque era moi cara» 
pero recomendaba encarecidamente a súa lectura e difusión.

Unha curiosa obra pola que Sarmiento amosou moito interese foi a Histoire 
naturelle de l’Islande, du Groenland, du détroit de Davis, et d’autres pays situés sous 
le nord (París, 1750), escrita polo avogado alemán Johan Anderson (1674-1743), 
sen visitar eses países e só coas referencias recollidas por outros viaxeiros. Unha 
última obra que conviña resaltar da súa biblioteca era un «anónimo» que, segundo 
a súa anotación sobre esta edición «costosa y magnífica, con el catálogo de todas 
las piedras y 25 clases de conchas en láminas finísimas», correspondía á L’Histoire 
Naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie et la conchyliologie 
(París, 1742) do francés Antoine-Joseph Dezallier d´Argenville (1680-1765)2.

En canto á orixe dos minerais, as teorías vixentes nos séculos xvii e xviii acep-
taban que estes apareceran xunto coa creación das montañas na primeira parte do 
terceiro día da creación e antes da aparición das plantas, que o fixeron na segunda 

2 De todas as maneiras, cando Sarmiento tratou o tema das «pedras figuradas», que é onde cita amplamente 
a D’Argenville, debeu consultar sobre todo L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, 
l’oryctologie, qui traite des terres, des pierres, des metaux, des minéraux, et autes fossiles (París, 1755), que é 
onde se ocupa con detalle desta cuestión, e non no libro que posuía na súa biblioteca, no que só se tratan 
moi sumariamente.
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parte do terceiro día, e os animais, no quinto día. Por iso, a xénese mineral ana-
lizábase sempre no contexto das teorías sobre a orixe da terra no relato bíblico e, 
neste senso, a obra do xesuíta Atanasio Kircher (1601-1680) sería fundamental. 
Sarmiento tiña na súa biblioteca catorce obras súas (practicamente a totalidade) 
e o seu modelo da estrutura e historia da Terra foi sen dúbida a que adoptou, 
ou ben porque no seu tempo seguía a ser unha das máis recoñecidas —fora moi 
difundida por Caramuel e Zaragoza e en xeral polos novatores (Sequeiros 2001)— 
ou ben, aínda mellor, porque o seu admirado padre Feijoo a defendera e comenta-
ra en varios dos seus escritos (Díaz-Fierros 2016). De Kircher, Sarmiento escribiu 
bastante verbo das cuestións lingüísticas e históricas; no relativo ao reino mineral 
sería o seu Mundus subterraneus, nas edicións de 1665-1668 e na sinopse de 1671, 
a obra fundamental en que se apoiaría.

Canto aos autores españois que trataron temas de mineraloxía, Sarmiento pre-
ocupouse sobre todo dos que escribiron sobre a minaría de ultramar dos séculos 
xvi e xvii, de tal xeito que os máis importantes estaban na súa biblioteca ou fai 
referencia a eles nos 660 pliegos. O primeiro que considerar sería o imprescindi-
ble Álvaro Alonso Barba (1569-1662), de quen tiña Arte de los metales (1640), 
pero tampouco faltaban os volumes de De re metallica y de minerales (1569) de 
Bernardo Pérez de Vargas ou o Tratado de las minas antiguas de España (1624) 
de Alonso Carrillo Lasso (1582-1628). Tamén relacionada co alén mar estaba a 
Historia natural de la Nueva España de Francisco Hernández, na que se informou, 
entre outras cuestións, sobre a pedra gallinaza, tema polo que demostrou sempre 
un extraordinario interese.

Outro aspecto polo que amosaba preocupación o beneditino era o das propie-
dades medicinais dos minerais, unha aplicación médica na que aínda se cría fir-
memente no século xviii, e que Sarmiento, na procura das utilidades do mundo 
natural, non descoidou en ningún momento. Así, aparecen na súa biblioteca, 
ademais de diferentes edicións do imprescindible Dioscórides, o libro De succe-
daneis medicamentis (1575) de Fragoso (1530-1597) e, sobre todo, a Historia 
natural y médica del Principado de Asturias (1762) de Gaspar Casal (1680-1759), 
da que tiña dous volumes, quizais polo aprecio e consideración que lle tiña ao 
autor. Nesta mesma liña de aplicacións médicas dos minerais teriamos a obra 
do boticario Gaspar de Morales De las virtudes y propiedades maravillosas de las 
piedras preciosas (1598). Finalmente, en relación coas augas medicinais, tema que 
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en xeral se relacionaba co reino mineral, tiña na súa biblioteca os dous libros 
fundamentais para o coñecemento das augas españolas: o Espejo cristalino de las 
aguas de España (1647) de Alfonso Limón Montero (1628-1682) e a Historia 
universal de las fuentes minerales de España (1764) do catedrático de Medicina da 
universidade compostelá Pedro Gómez de Bedoya (1699-1776).

PRINCIPAIS TEMAS RELATIVOS AO REINO MINERAL TRATADOS 
NOS 660 PLIEGOS

A maioría dos temas relativos ao reino mineral aparecen no segundo volume 
(tomo XIV da Colección Medina Sidonia), tal como se indica no prólogo: «En 
este segundo volumen trata el autor de la historia natural en lo respectivo al 
reino animal y parte del mineral, no en toda su latitud sino en lo que puede 
servir para adelantar la agricultura, población y comercio de España», e trátanse 
desde o §2229 ata o §2546 (véxase o traballo de Henrique Monteagudo neste 
libro). É unha parte menos extensa que a que lle dedica aos animais e, sobre 
todo, aos vexetais, posiblemente porque, segundo a súa propia confesión, «[e]
stoy totalmente ignorante de lo que pertenece al reino mineral, así en la teórica 
como en la práctica, no por aversión a esos conocimientos, sino porque nunca se 
me proporcionó la ocasión de dedicarme a ellos» (II, §2239), polo que chegou 
a pensar en non outorgarlle ningún espazo ao mundo mineral. Non obstante, 
«habiendo hablado de la historia natural de sus dos reinos, vegetal y animal, 
me parece consiguiente el decir algo del reino mineral, siquiera para cumplir y 
completar, en algún modo, este escrito» (II, §2240).

Os temas que trata semella que non seguen ningunha sistemática nin ningún 
criterio organizador, senón que xorden segundo os vai suscitando o interese e 
a curiosidade insaciable do beneditino. Aínda así, nas descricións de todos eles 
aparecen tres elementos, sempre presentes: as diferentes aplicacións e beneficios 
que se poden tirar deles para a medicina, agricultura, industria e comercio, a 
preocupación pola orixe dos nomes a partir das prolixas discusións etimolóxicas 
que fai e a singularidade do país galego como último referente e destinatario dos 
seus beneficios.
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Sistemática mineral. Non semella que Sarmiento tivese moito interese en 
utilizar como marco conceptual dos seus escritos sobre o reino mineral ningunha 
clasificación concreta, a pesar de que, posiblemente, coñecera moi ben as uti-
lizadas por König ou Linneo, autores que cita repetidamente. Máis ben opta 
por considerar os diferentes agrupamentos dun xeito bastante sinxelo, acudindo 
aos nomes máis habituais que se utilizaban na literatura que consultaba, nunha 
mestura conceptual pouco sistemática. Aínda así, poderiamos considerar como 
unha expresión dos agrupamentos que utilizaba o beneditino para referirse ao 
mundo inanimado a relación que fai deles nos Elementos etimológicos según el 
método de Euclides (1758-1766) ao referirse ás producións do Reino de Galicia, 
onde «[h]ay todo género de metales, semimetales, minerales, fósiles y tierras; y 
todo género de piedras, y mármoles preciosos. Y siendo abundante de cristales 
de roca, no puede menos de haber piedras preciosas». Estas categorías son moi 
similares ás que enumera nos 660 pliegos: «[m]etales, piedras, mármoles, cristales, 
piedras preciosas, salinas, betunes, semimetales, todo género de azufres, nitros y 
aguas termales, etc.» (II, §2503).

A gran cadea da existencia. Na época de Sarmiento non se pode falar aínda 
de pensamento evolucionista nun senso estrito pero si da crenza nunha grada-
ción en serie dos seres que se estende dende a natureza inanimada ata a propia 
divindade: «a gran cadea da existencia» proposta por moitos filósofos, na que a 
vida se atopaba inmersa nun proceso ascendente de progreso e perfección. Era, en 
xeral, aceptada por case todos porque non contradicía o pensamento deísta que 
dominaba na época e, por outra parte, alimentaba o optimismo que o nacente 
liberalismo estaba contaxiando as novas clases dirixentes (Díaz-Fierros 2003).

Nos 660 pliegos Sarmiento fai mención a De cabala hebraeorum de Kircher, na 
que se fala de «cuarenta y nueve eslabones desde lo más ínfimo de la materia hasta 
lo más supremo de los querubines. Cada eslabón inferior es una como puerta que, 
bien entendido, hace paso para entender mejor el eslabón que inmediatamente 
le sigue en la cadena o serie de todo lo criado» (II, §2385). Estima que estas por-
tas non teñen «porque estar coordinadas con exactitud» pero, aínda así, cre que 
«antes de estudiar la historia natural se debe idear una cadena de todo lo criado, 
con tantos o cuantos eslabones, si se quisiere aprovechar con fundamento en el 
estudio» (II, §2386). Admite que non é quen de formar esa cadea correspondente 
a «todos los mixtos diversos de la historia natural» porque «no he visto jamás ni 
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aún la milésima parte de esos mixtos» e, ademais, que non sabe ben as calidades 
físicas dos poucos que coñece nin pode artellar «el eslabón que antecede y el esla-
bón que se debe seguir a tal mixto determinado». Por todo iso, «¿[qué] adelantaré 
yo con tener tal cual conocimiento de veinte eslabones desgalgados si no sé su 
graduación natural?» (II, §2387).

Xénese dos materiais do reino mineral. Este proceso tiña como marco con-
ceptual fundamental a crenza no ciclo da auga vixente naquela altura, que se 
desenvolvía sobre todo pola transmisión da auga dos océanos cara ao interior da 
terra, de onde despois era transportada mediante diferentes procesos cara ao alto 
das montañas, e alí daba orixe aos mananciais que alimentaban a auga dos ríos, 
que finalmente volvían verter ao mar. Outra porción da auga mariña evaporábase 
e daba orixe ás nubes formadoras de chuvia. Deste ciclo da auga elaborou unha 
descrición moi detallada Atanasio Kircher, da que era gran defensor o padre Fei-
joo (Díaz-Fierros 2016) e, por suposto, Sarmiento. Neste transitar da auga desde 
os océanos cara ao alto das montañas polo interior do globo terráqueo operaban 
unha serie de mecanismos de «filtración» e «transcolación» que ían deixando 
nos intersticios os sales e betumes dos que estaba composta a auga do mar que, 
posteriormente, por «fermentaciones, combinaciones y transporaciones» (II, 
§2503) daban orixe aos diferentes materiais do reino mineral: «Mientras estos 
corren cargados de partículas salinas y bituminosas, se van despojando en las 
filtraciones de esas partículas extrañas a la naturaleza del agua pura y dulce, y con 
esos despojos combinados y fermentados se forman todos los mixtos del reino 
mineral» (II, §2512). Esta concepción do ciclo da auga (en sentido inverso ao 
que hoxe se acepta) xa estaba superada no século xviii, sobre todo polos traballos 
do francés Perrault (1611-1680) (Solís 1990), pero o certo é que as teorías de 
Kircher seguían aínda con moita vixencia en España (Glick 1971) e mesmo eran 
defendidas por científicos tan modernos e adiantados como o grupo dos novato-
res (Caramuel, Zaragoza etc.), que tanta influencia tiveron nos temas científicos 
sobre Feijoo e Sarmiento.

Descritiva mineral. Ata o século xvii a descrición dos minerais para o seu uso 
ou clasificación facíase esencialmente polas características organolépticas da súa 
forma e cor e, mesmo, olor e sabor. Co adianto dos métodos da análise química, 
sobre todo despois de Boyle, comezou a ser tida en conta a súa composición, e 
coa mellora na determinación de propiedades físicas, como a dureza e a densi-

275

O REINO MINERAL NA OBRA DE 660 PLIEGOS



dade, completábase o conxunto de procedementos que ían permitir obxectivar e 
«modernizar» as descritivas minerais. Deste conxunto de novas determinacións, 
como xa se sinalou, Sarmiento dedicoulle unha atención especial unicamente á 
densidade (gravidade específica): «El modo más seguro, más fácil y más breve para 
discernir los mixtos del reino mineral, cuando no tienen mezcla, es el de exami-
narlos por la hidrostática. Esto es, pesarlos en el aire y después pesarlos en el agua 
y después hacer juicio de ellos, según que más o menos han disminuido, en el 
agua, de su peso» (II, §2241; véxase o artigo de Álvarez Lires neste mesmo libro). 
Isto permitiría que un conxunto tan amplo e heteroxéneo como son os materiais 
do reino mineral puidese ser distribuído con facilidade «por su peso natural o 
por su gravedad específica», o que suporía un atallo fronte a outros métodos de 
ordenamento e clasificación como serían a súa distribución en «sistemas, géneros 
y especies» (II, §2241) (posiblemente, unha referencia ao Systema naturae per 
regna tria naturae, de Linneo).

Utiliza os valores da densidade segundo a táboa de Musschenbroek, «la tabla 
más copiosa, más exacta y más metódica que tengo» (II, §2242), para discutir 
e negar a posibilidade de que o cristal de rocha, ou «piedra del rayo», teña a súa 
orixe neste fenómeno atmosférico, ao ser, máis ben «comunes cristalizaciones 
que se desprendieron de su matriz», pero que de todas as formas «podrán guiar y 
dirigir al curioso para encontrar diamantes y todo género de piedras preciosas o 
cristales finos» (II, §2249). Neste suposto, o método máis seguro para diferenciar 
estes materiais sería a gravidade específica, pois no caso do diamante sería de 3517 
con 1000 e no do cristal de rocha de 2650 con 10003. As outras pedras preciosas 
terían valores intermedios (II, §2250). Á marxe de que estes supostos sexan só o 
froito dos errados coñecementos da época sobre a orixe destes materiais, a valo-
ración tan positiva que fai Sarmiento da densidade dos minerais como método 
discriminatorio indicaría unha mentalidade aberta cara aos novos coñecementos 
que a ciencia estaba a desvelar.

Mármores e lousas. No parágrafo §2307 Sarmiento fai unha extraordinaria 
gabanza dos mármores como pedras dunha calidade extraordinaria. «Los mármo-
les preciosos no se emplean en usos pueriles y de pura perspectiva. Todos sus usos 
son serios, nobles magníficos, majestuosos, heroicos, sólidos y casi perpetuos». 

3 Equivalentes a densidades de 3,517 para o diamante e de 2,650 para o cristal de rocha.
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Cidades antigas como Roma non deben a súa dignidade e magnificencia aos 
diamantes e outras pedras preciosas, senón á «multitud de sus preciosos már-
moles» (II, §2308). Recoñece unha gran variedade de mármores e entende que 
para poder distinguilos cómpre moita experiencia, polo que aconsella a aqueles 
que coma el non teñen nin sequera «el más mínimo conocimiento práctico» 
destas cuestións que recorran ao uso da balanza hidrostática para a medida da 
súa gravidade específica e a súa comparación coa das táboas correspondentes, de 
tal xeito que o mármore común tería o valor de 2718; a variedade negra, 2704; 
a branca ou de Carrara, 2707; o alabastro, 1872, o xaspe, 2766, e a serpentina, 
2808 (II, §2312)4.

Fala tamén dos estucos ou mármores artificiais, elaborados a partir do po de 
mármore mesturado con cal, que pode chegar a ter a mesma dureza que o mate-
rial orixinal enteiro e que dun tempo a esta parte se está a introducir moito 
en España. Considera que é un método moi axeitado para poder aproveitar os 
refugallos que fican nas canteiras ou nos obradoiros onde se traballa o mármore 
(II, §2320 e seguintes).

Os xacementos de mármore atópanse asociados ás lousas, situados normal-
mente por baixo delas, así como a outros moitos materiais como as veas de ferro, 
que, segundo Sarmiento, desde Galicia a Portugal existen exclusivamente nestes 
terreos louseños. As lousas son materiais moi abundantes e tamén de moito inte-
rese pola facilidade para separarse en láminas, cunha gravidade específica de 2331. 
Os seus usos son múltiples, entre eles destaca, pola súa curiosidade, a utilización 
das chantas para separar as leiras, feitas con láminas de lousa, igual que as que 
Scheuchzer puido observar nos Alpes. Deste mesmo autor ten en conta as súas 
teorías sobre os buzamentos (inclinacións) das lousas como dato fundamental 
para poder aproveitar mellor a súa extracción das canteiras.

Dendritas. Un interese moi especial suscitáronlle estas formacións de aparen-
cia arbórea ou vexetal que podían aparecer entre as láminas dos mármores e lousas. 
Xa en 1751 realizou para o marqués de la Ensenada unha descrición de lousas con 
dendritas procedentes de Mondoñedo, coas que o agasallou e polas que mostrara 
unha gran curiosidade. Mesmo o propio Jorge Juan realizou unha viaxe á cidade 
episcopal para efectuar un estudo que non chegou a completar por unha caída 

4 Enténdese que se está a falar de densidades de 2,718, 2,704 etc.
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que sufriu. Aínda así, levoulle ao marqués «un cajoncito de dendrites» (II, §2363). 
Discutíase a súa orixe, pois para moitos «crédulos o ignorantes» (II, §2374) eran 
auténticos vexetais, mesmo da época do diluvio, ou incluso inscricións de antigos 
xigantes, opinión que o padre Sarmiento, xa no seu primeiro escrito, negaba 
totalmente.

Figura 2. Lámina de dendritas do Herbarium diluvianum (1723) de Johann Jacob Scheuchzer

Segundo a súa hipótese, estaban orixinadas por «un jugo bituminoso» que 
«se esparce entre las dos superficies y se ramifica en ellas» (II, §2375), proceso 
bastante similar ao que se acepta actualmente, xa que se cre que están formadas a 
partir de líquidos que conteñen sales de manganeso, ferro e outros materiais, que 
ao secaren entre as dúas superficies pétreas deixan esas particulares formacións 
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(Sellés-Martínez 2020). Estas «pedras figuradas» ou «pedras arborizadas» foron 
tamén tratadas por Dezallier d’Argenville, de quen Sarmiento tirou algunhas 
conclusións sobre a súa aparición en lousas, mármores e outros materiais. Porén, 
Sarmiento non deixou de caer en certas especulacións infundadas, ao supoñer que 
as dendritas que aparecen en rochas do monte Sinaí e que caracterizan a típica 
«pedra do Sinai»5 podían servir como base para a súa suposición: «Yo conjeturo 
que las dos tablas [de Moisés] serían dos losas de pizarras dendrites que con 
facilidad se podrían arrancar. Todo el negocio de las tablas sucedió en el monte 
Sinaí. Luego, habiendo aún hoy, en ese monte Sinaí, pizarras dendritas, de esas 
dendritas han sido las dos tablas de Moisés» (II, §2368). Curiosa teoría na que 
non deberon de reparar, pola súa heterodoxia, os rigores da Inquisición española.

Figura 3. Pedra do monte Sinaí

Pedras negras (acibeche, obsidiana e gallinaza). Este conxunto de «mixtos» 
que tiñan en común a cor negra, a dureza e que co pulido podían acadar un 
brillo especial, que as facía moi cobizadas como xoias ou adobíos, atraeron moito 
a atención do padre Sarmiento. Sobre todo polo alto prezo que podían chegar a 
ter e o conseguinte beneficio económico que suporía a súa explotación. Come-

5 Unha vella tradición sostiña que as dendritas da «pedra do Sinaí» eran restos da silveira ardente de Moisés 
da que fala a Biblia.
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zou polo compostelán acibeche, do que non sabía con que clase identificalo, «si 
a piedra, si a fósil, si a mineral, si a betún, si a succino, etc., o si a vidro» (II, 
§2388), aínda que a primeira clasificación, a de pedra, semellaba ser a máis coñe-
cida. Fala a continuación da obsidiana, sobre a que se detén con respecto á súa 
orixe, que remonta aos etíopes e sobre a que fai amplas e prolixas disquisicións, 
sobre todo das descricións de Plinio, e a continuación pasa a comparala cunha 
pedra «negrísima» que chaman gallinaza no Perú6. Suxire que o nome pode vir 
dun gran paxaro negro, o «tzopilotl» (zopilote), ao que os españois lle chaman 
xenericamente gallinaza.

Figura 4. Espello inca de obsidiana montado sobre madeira

Sarmiento posuía un exemplar dela de bo tamaño (16 x 0,6 cm). Soubo por 
un indiano da existencia dunha ara da catedral de Lugo feita con este material, 
que puido observar e recoñecer no ano 1745, e, segundo a súa opinión, cando 
posteriormente chegou ao seu poder a pedra que gardou na súa cela comprobou 

6 Tamén coñecida como pedra iztli.
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que eran do mesmo material7. É moi interesante a descrición que fai dos pasos 
que deu para o seu recoñecemento: «Tenté, a bulto, averiguar la gravedad espe-
cífica de mi piedra, y noté que en el aire pesa ciento noventa y siete dracmas y 
solo cuarenta y nueve en el agua. De esto se infiere que le corresponden cuatro 
mil» (II, §2402), do que se pode concluír que neste caso Sarmiento utilizou 
unha balanza hidrostática, que debía posuír, e con ela realizou unha proba «expe-
rimental» real para a súa investigación. Considera que sería do máximo interese 
económico traer a España esta pedra para competir cos usos que se tiraban do 
acibeche, moi escaso e caro: «[d]e ese modo se podrán fabricar de él todas cuantas 
figuras se hacen de azabache, verbigracia: botones, hebillas, gargantillas, cajas, 
santiaguiños, imágenes, espejos [...]» (II, §2406)8. Cita tamén a ágata negra de 
Islandia que describe Anderson e considera que polas súas propiedades e usos é 
en todo similar á obsidiana de Plinio ou á pedra gallinaza americana.

Ámbar. Unha boa parte do discurso de Sarmiento sobre este material dedícase 
a distinguir o ámbar amarelo ou succino do ámbar gris. O primeiro, que adquire 
propiedades eléctricas por fricción, tamén era coñecido de antigo como electro, 
localizábase no interior da terra en diferentes tipos de xacementos9 e utilizábase 
para confeccionar adobíos e xoias. O segundo é unha secreción dos cachalotes 
que ten un recendo moi agradable, polo que foi utilizado como aromatizante. 
A ambos os dous se lles atribuían antigamente propiedades medicinais e, en xeral, 
tiñan un prezo alto. Sarmiento consideraba moi importante a discusión sobre 
a súa presenza en España e as posibilidades do seu comercio, porque unha das 
razóns que o moveron a escribir sobre o reino mineral radicaba na utilidade e 
beneficio que se puidese tirar del. Por iso destaca que son moi importantes as 
novas que achega o médico Gaspar Casal sobre o ámbar amarelo ou succino ato-

7 Segundo Peinado (1970), esta ara gárdase no tesouro da catedral de Lugo. A ela dedicoulle Sarmiento un 
opúsculo datado o 2 de outubro de 1766. Dela dicíase na España Sagrada, XII, p. 247: «Entre los más 
curiosos objetos que encierra la catedral de Lugo, se encuentran las aras que están en los altares mayor y 
de Nuestra Señora de la Virgen de los Ojos Grandes. Creíase desde hace largo tiempo que fueron espejos 
de los Incas, de los que llamaban gallinaza o piedra iztli». Polo tanto, na catedral de Lugo existían non só 
unha senón dúas aras de gallinaza.

8 Hoxe sábese que a obsidiana é un silicato mentres que o acibeche é carbón fosilizado. Da pedra gallinaza 
(pedra iztli ou quizca-macay) coñécese, así mesmo, que é unha forma da obsidiana e que, entre outros 
usos, cando estaba moi pulida se usaba como espello.

9 Orixínase a partir da fosilización da resina procedente de determinadas coníferas.
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pado en Asturias e, fundamentalmente, os beneficios que os mariñeiros galegos 
poderían obter de aproveitaren o ámbar gris que puidesen botar os cachalotes 
que pasaban polas costas de Fisterra e Ortegal. Cita o caso dun mariñeiro de 
Celeiro que mesmo «se volvió rico a su casa» grazas ao achado dun anaco grande 
de pasta «subidamente olorosa» (II, §2513). Así mesmo, en relación co traballo 
de Anderson sobre Groenlandia e Islandia, fai súa a necesidade que manifesta o 
autor de que mellore o coñecemento dos cetáceos, e propón, pola súa conta, que 
un fato de mozos criados en portos de mar se dedicasen a facer «observaciones 
físicas y de historia natural, y aun anatómicas, asistiendo a las disecciones de los 
cetáceos, y que esas observaciones se presenten en la corte» (II, §2516).

Figura 5. Cachalote na Histoire naturelle de l’Islandie, du Groenland… (1750)

Minerais de carbón e ferro. Ao falar do acibeche tamén se tivo en conta que 
xunto aos seus xacementos existían outros, máis abondosos, de carbón de pedra, 
que noutros países, sobre todo do norte de Europa, estaban a ser empregados 
para quentar as casas e para a metalurxia do ferro. Precisamente, os estaleiros de 
Ferrol estaban facendo ensaios para a súa introdución en Galicia. Con respecto 
ao primeiro uso, advertía do perigo para a saúde que supoñía respirar os fumes 
que se producían coa combustión do carbón dentro das casas —«pestífero humo 
bituminoso que los acabe y consuma» (II, §2679)—, polo que só recomenda 
o seu emprego «en campo descubierto para herrerías, manipulación de cobre y 
de otros metales, para hornos de cal, de ladrillo, teja, etc.» (II, §2680). Tamén 

282

Francisco Díaz-Fierros Viqueira



sinala que o ferro obtido a partir do carbón de pedra era máis duro que o que se 
producía co carbón vexetal, como se practicaba en Galicia e, en xeral, no resto de 
España, agás no País Vasco.

Resalta a abundancia do carbón de pedra en Asturias e o bo negocio que 
suporía o seu comercio a partir dos numerosos portos que tiña, aínda que advirte 
que, no caso galego, o seu transporte desde a costa ao interior da montaña, que é 
onde se atopan as máis numerosas e importantes ferrarías, sería custoso de máis, 
polo que recomenda que se realicen na contorna dos establecementos metalúrxi-
cos as prospeccións necesarias, porque «donde hubiere herrerías también habrá 
carbón de piedra si se supiere buscar» (II, §2681). É unha opinión excesiva-
mente optimista, que xa manifestara Sarmiento en relación coa posibilidade de 
achar minerais e cristais (por exemplo, diamantes), que, segundo o seu parecer, ía 
depender máis do estudo e investigación dos terreos que das posibilidades reais 
da súa existencia.

En canto aos minerais de ferro, dos que estima que o interior de Galicia está 
cheo, destaca sobre todo o valor da hematita, «un mixto que ni es piedra preciosa, 
ni metal, ni mármol, sino como un pedazo de piedra imán que se cría donde hay 
minas de imán y de hierro. Es un ente durísimo, compacto y pesado» (II, §2694). 
O seu interese radicaba nas propiedades medicinais que se lle atribuían, polo 
que era moi procurada. Existe en moitos países, pero as máis prezadas son as de 
España e destas «son más buscadas las que nacen en Galicia cerca de Santiago» 
(II, §2696). De todas as maneiras, Sarmiento considera que esta apreciación, 
que se sustenta nos testemuños de numerosos peregrinos estranxeiros que chegan 
a Santiago, se refire a achados de hematitas máis no Camiño de Santiago (por 
exemplo, nas zonas montañosas do interior) que na contorna da capital xacobea, 
onde, segundo os seus coñecementos, non existe este material.

Partindo do feito de que a hematita «no solo participa de la naturaleza del 
hierro sino también de la del imán» (II, §2703), os seus escritos oriéntanse agora 
a cavilar sobre a existencia de posibles xacementos de pedra imán en España e 
Galicia, que sempre deberían aparecer na contorna de calquera mina de ferro. 
Pero Sarmiento, seguindo o seu particular xeito de discorrer, co que empata, sen 
pausas, uns temas con outros, nun torrente de suxestións que encadean observa-
cións e opinións do máis variado teor, lánzase a escribir sobre esa «tosca y a la vista 
despreciable piedra», da que polos seus raros fenómenos se podería chegar a com-
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poñer «una biblioteca mediana» (II, §2710). Así, nos pregos seguintes dedícase a 
falar dos imáns e as súas propiedades, dos compases, dos sistemas de orientación 
xeográfica e navegación, dos mapas etc.

CONCLUSIÓN

Os pregos que Sarmiento dedica ao reino mineral na Obra de 660 pliegos foron 
concibidos fundamentalmente cun interese económico, polo que a selección dos 
«mixtos» que describir está motivada na maioría dos casos polo seu valor material 
e as posibilidades de desenvolver con eles un atractivo comercio. Por iso, con 
respecto ás cuestións relativas á súa caracterización, destaca aquelas que puidesen 
valer sobre todo para evitar os enganos e as fraudes, así como as relativas ao seu 
aproveitamento. Outros aspectos máis científicos ou filosóficos apenas son con-
siderados. De todas as maneiras, chama a atención o interese e case obsesión que 
manifesta pola medida da gravidade específica como método máis seguro para 
a súa identificación, así como a importancia que lles dá neste senso ás táboas de 
Musschenbroek como referencia máis acaída. Ora ben, no caso da caracterización 
da obsidiana, semella que estas táboas foron substituídas por medidas directas coa 
balanza hidrostática, feito que debemos salientar dun xeito singular, pois é moi 
raro que o beneditino recorra ao método experimental para confirmar as súas 
opinións, sempre apoiadas nunha erudición que, ás veces, resulta enorme.

Ademais, como ocorre decote cos seus escritos, as discusións etimolóxicas 
sobre o nome destes materiais ocupan un lugar senlleiro, pois dedícalles amplos 
espazos e prolixas explicacións, nas cales, ademais, a presenza da lingua galega será 
sempre un tema recorrente.

Na metodoloxía dos seus escritos, fronte ao carácter libresco aínda dominan-
te na época, ocupará un lugar relevante a realidade concreta, representada por 
moitos obxectos materiais como exemplo dos seus estudos ou, mellor aínda, 
por testemuños persoais, ou ben do propio monxe ou dos diferentes amigos e 
correspondentes cos que tiña abondosa comunicación epistolar ou ben recollida 
directamente das visitas dos máis variados personaxes á súa cela. «As verdades 
empíricas xamais prescriben», afirmaba nos 660 pliegos (Saavedra 1998). Como 
testemuño da súa curiosidade, a ampla dependencia que habitaba no convento 
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debía estar ateigada dos máis variados obxectos, entre eles os procedentes do 
reino mineral poderían estar representados por: cristais de rocha, mármores, 
cascotes con esmeraldas, bólas de cristal de Valsaín, amianto asturiano, pedra 
dos capóns, pedernal da ponte de Toledo, dendritas de Mondoñedo, madrépora, 
espello de obsidiana, pedras de hematita, etc. Ademais, xunto aos moitas veces 
citados telescopio e microscopio (este como agasallo de Feijoo) alí presentes, 
debería figurar tamén como outro aparello científico unha balanza hidrostática, 
que facían que o lugar semellase máis un gabinete de curiosidades e marabillas 
que un espazo para a oración e o recollemento.

Ao par desta valoración do concreto e real, Sarmiento amosaba tamén un 
interese singular polos razoamentos correctos e a preparación intelectual, que o 
levaba moitas veces a caer en inxenuidades, como as que manifestaba cando cría 
que todo tipo de «mixtos» podían aparecer en calquera lugar e que para poder 
atopalos só cumpría realizar estudos e pescudas rigorosas.

Finalmente, hai unha pregunta poderiamos facer ao considerar estes escritos 
sobre o reino mineral: Por que, cando tivo coñecemento das duras e acedas crí-
ticas (seguro que sabía ben delas) que o franciscano José Torrubia (1698-1761) 
verteu no seu Aparato para la Historia Natural Española (1754), non manifestou 
a mesma dilixencia e carraxe que amosou cando defendeu ao seu querido Feijoo 
fronte ás negacións do Teatro crítico? O monxe, antigo membro da Inquisición, 
citaba negativamente ao beneditino duascentas oitenta e catro veces fronte ás 
cento sesenta e cinco citas dos restantes autores (Martín Elorza 2007), sobre todo 
nos temas relativos á orixe do diluvio e ás «petrificacións». Delas falou Sarmiento 
na Obra de 660 pliegos, pero en ningún momento apareceu o fervor co que defen-
deu a Feijoo na súa Demostración crítico-apologética (1739). Quizais imitaba niso 
ao seu mestre, que só fixo unha mínima mención ás descualificacións de Torrubia.
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INTERÉS DE LOS NOMBRES PARA MARTÍN SARMIENTO

Al fraile le interesaba la nomenclatura vulgar para sus análisis etimológicos y los 
nombres clásicos, inagotable fuente sobre los usos y virtudes medicinales de las 
plantas. Además, los nombres vulgares eran para él vehículo de aprendizaje de niños 
y adultos. Ya en 1730 escribe: «Por este tiempo pensé dedicarme a Etimologías en 
general, y en especial a las de las voces castellanas difíciles…» (Santos 2002: 75).

El interés de Sarmiento por los nombres de las plantas no es estrictamente 
botánico; no es el complemento lógico de la clasificación de la diversidad median-
te la incorporación de un nombre al objeto definido, en este caso una especie 
que permita el entendimiento entre los expertos mediante una nomenclatura 
precisa e inequívoca. A él le interesa el nombre en sí mismo, sin adherencias; le 
interesa el porqué clásico de los nombres y su evolución lingüística a lo largo del 
tiempo, de su etimología; le interesa también el papel de los nombres vulgares en 
la educación de las gentes del común y el conocimiento de las plantas a través de 
los nombres clásicos, para conocer los usos medicinales, industriales, agrícolas o 
de otra naturaleza para su aprovechamiento y progreso económico o estratégico.

La ruptura de la tradición nomenclatural, en particular la nomenclatura linnea-
na, desagrada a Sarmiento, pues la considera arbitraria: «Los nombres latinos scro-
fularia, saxifraga, hepatica, pedicularis, scabiosa, pulmonaria, asplenium […]. Estos 
sí que son nombres y no los barbarísimos de los modernos, fingidos, efesios y de 
ninguna instrucción, pues solo aluden a los apellidos de este o del otro a quien se 
aduló» (660 pliegos, IV, §5276), no exclusivamente por las muestras de amiguismo 
con la incorporación de la onomástica a la nomenclatura botánica, sino más aún 
por el desprecio que muestran por los nombres acuñados en la Antigüedad clásica.

Para nuestro autor con hábito religioso «[d]os defectos tiene la nomenclatura 
de Linneo: primero, el haber desterrado los más de los nombres antiguos; segun-
do, el imponer nombres barbarísimos que no tienen conexión ni aun remota con 
el vegetable» (660 pliegos, III, §4058). También destaca la ausencia de una función 
didáctica: «Los nombres de los vegetables deben ser instructivos de algo al punto 
que se oyen. Así son los nombres antiguos si se penetra su origen y etimología» 
(660 pliegos, III, §4059). Acaba arremetiendo contra los propios expertos en la 
nomenclatura de las plantas: «Mejor se comunican y se entienden los que no son 
botanistas con sus nombres vulgares que los botánicos con su jerga y jerigonza. 
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Digo, pues, que esta es una charlatanería insufrible para aterrar a los hombres y 
que no se dediquen a la botánica» (660 pliegos, III, §4059).

En los manuscritos del benedictino son constantes las reivindicaciones sobre 
la conveniencia de un vínculo entre el nombre y el objeto nombrado, de manera 
que el nombre lleve al objeto, que actúa como soporte. Para él los nombres han de 
seguir los principios planteados en el famoso diálogo de Platón, aunque sea más 
radical la opción de Crátilo, para quien los nombres reflejan la naturaleza precisa 
de aquello que nombran. Bien sabemos que eso no es así y que los nombres 
son meras etiquetas que van asociadas de manera arbitraria a los objetos que las 
portan, salvo en el caso de los onomatopéyicos. Al respecto, Sarmiento no cae en 
la cuenta de que todo nombre es independiente del objeto nombrado y de que los 
nombres clásicos en su momento fueron arbitrarios, aunque ahora estén fijados 
por el uso. Los nombres que pone como ejemplo de una nomenclatura lógica, 
basada en un adjetivo que alude a alguna característica propia, son también arbi-
trarios, pues se podría haber elegido otro no menos significativo, aunque no le 
falta razón cuando argumenta que tales nombres tienen virtudes mnemotécnicas. 
Sus propios nombres son ejemplo de arbitrariedad, tanto los previos a vestir el 
hábito religioso, Pedro José García Balboa, como los recibidos al tomar el hábito, 
Martín Sarmiento, ya que ninguno hace referencia a alguna de sus cualidades.

El rechazo no se circunscribe a la nomenclatura linneana, sino que forma parte 
de una posición general contra los hombres de ciencia, a los que considera aleja-
dos del conocimiento útil a las necesidades de la sociedad, en especial a los más 
necesitados. En referencia a su amigo José Quer, al que elogia en otras ocasiones, 
lo censura porque elude la nomenclatura popular: «Criose entre los que están 
persuadidos y quieren persuadir a otros que la botánica solo es ciencia de eruditos 
y de gabinete, y no de la multitud» (660 pliegos, III, §4066), e insiste: «Nunca 
me he criado ni entre botanistas ni entre facultativos. No estoy descontento, pues 
de ese modo no se me ha pegado aquel garrafal prejuicio que yo miro como un 
fantástico error» (660 pliegos, III, §4067).

A Sarmiento no le interesa la botánica, sino la etimología —de «maníaco 
etimologista» lo califica Pensado (1995)—, y critica, por ejemplo, el nombre 
Passiflora, propuesto por Linneo en su Species plantarum (1753): «La flor de la 
pasión, pasionaria y granadilla son tres voces vulgares de una flor muy conocida 
y la voz de nueva fábrica, pasiflora [en alusión al género Passiflora, propuesto por 
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Linneo], ninguno la entenderá» (660 pliegos, III, §4183). Esta consideración de 
Sarmiento, tan tajante, no está bien planteada en sentido estricto y ya entonces 
no era cierta por muchos motivos: el primero, por el idioma empleado, incom-
prensible en lenguas distintas del español, y luego, por la existencia de otras flores 
de la pasión que atentaban contra la precisión necesaria en términos científicos 
y prácticos. Hoy se denomina de forma genérica flor de la pasión a las más de 
350 especies conocidas del género Passiflora, y cada una de ellas tiene entidad 
propia, reconocida por un nombre específico propio. Por otro lado, el nombre 
botánico del género no ofrece dificultad para identificarlo con flor de la pasión, 
aunque en la mayoría de los casos nada tienen que ver los nombres vulgares con 
los científicos.

Sarmiento prefiere los nombres vulgares por los valores que asocia a la cultura 
popular y considera imprescindible que los botánicos conozcan esa parte de la 
ciencia botánica para incorporarla a su trabajo investigador o docente: «Digo 
que el que ha de ser maestro de Botánica en el Real Jardín ha de saber todos los 
nombres vulgares que en España tienen los vegetables, y qué nombres latinos 
les corresponden en los autores» (660 pliegos, III, §4063). Vista su defensa de la 
cultura popular, expresada concretamente en los nombres vulgares de las plantas, 
descubre su apasionado interés por conservar unos conocimientos que percibía 
que se disipaban frente al avance de una ciencia cada vez más descarnada, proceso 
que no ha hecho sino acelerarse desde entonces. En realidad, Sarmiento fue un 
adelantado a su tiempo en la defensa de la nomenclatura vulgar como expresión 
de las distintas culturas que reflejan los nombres comunes, incluso los de una 
misma especie en distintos idiomas. Por esta razón, no se puede juzgar con dureza 
su interés por lo que podríamos calificar de botánica popular o botánica vulgar, la 
conservación de los conocimientos ancestrales.

El interés de Sarmiento por proteger los conocimientos lingüísticos o aplica-
dos de los rústicos, como él llama a las gentes del común, forma hoy parte de una 
rama particular conocida con el nombre de etnobotánica, término acuñado por 
el botánico norteamericano John William Harshberger (1896) y que tiene ahora 
un sólido cuerpo doctrinal. La etnobotánica, tal como se acepta hoy, vincula el 
conocimiento botánico y el antropológico, entendido este último en un sentido 
amplio, donde tienen cabida la medicina, farmacología, ecología, arqueología, 
geografía, agricultura, pastoralismo, etc. Este era el proyecto de Sarmiento.
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TRABAJO DE RECOPILACIÓN DE NOMBRES SOBRE EL TERRENO

La tarea recopiladora de nombres vulgares gallegos de plantas la formula Sarmien-
to tras un análisis detallado del problema y la propuesta de un modelo metodo-
lógico, sin duda muy adelantados a su tiempo. Esto es así, primero, porque tal 
empresa era novedosa en el siglo xviii, al menos en su condición monográfica, 
y segundo, porque diseña una plantilla con información paralela asociada a la 
recolección de los nombres que se parece más a los diseños modernos que a lo 
que se practicaba en su tiempo.

En principio, el interés de Sarmiento por las voces vulgares que emplean las 
gentes del común para nombrar las plantas fue filológico, sin una planificación 
precisa y sin objetivos concretos, al menos en lo que a las voces gallegas se refiere: 
«El año de 1730 escribí sobre las etimologías de las voces castellanas, sin pensar 
en las etimologías de las voces gallegas, hasta 1745», según indica Santos (2002: 
76-77), aunque sean sus aportaciones en este segundo ámbito las que presentan 
más interés y sobre las que se centra esta aportación. La recopilación comienza 
con motivo de su viaje de Madrid a Pontevedra: «Con esa ocasión me aficioné 
infinito […] a la lengua gallega, y a averiguar el origen y etimología de cada voz 
gallega, reduciéndola al latín […]. Apunté todos los lugares por donde pasaba, y 
todas las inscripciones con que tropezaba. También apunté todos los vegetables 
que veía con sus nombres gallegos de frutos y frutas […]» (Santos 2002: 76).

El fraile seguía un método muy lógico y ordenado: «El método que tuve para 
los vegetales es el siguiente. Así que yo veía una planta que no era de las comu-
nísimas, o con flor y con fruto, o con uno y otro, la arrancaba por mí mismo, 
enseñábala a éste o a ésta, preguntaba por el nombre gallego» (Pensado 1986: 
23). Si conseguía el nombre gallego de la planta añadía el nombre botánico o 
trataba de identificarla más tarde con las floras que manejaba. El fraile se refiere 
al nombre botánico como el «nombre de los libros». Anotaba también el nombre 
de la localidad, la fecha de la recolección y un número de referencia, tal como se 
hace hoy en día. En cuanto a los informantes —así los llamamos ahora—, puso 
especial cuidado en que no estuviesen «contaminados» por los conocimientos 
académicos —cosa que también se practica hoy—: «[H]ice estudio particular 
de no preguntar cosa alguna a los de la familia hipocrática, pues me hubiera 
llenado esta cabeza de necedades garrafales» (660 pliegos, III, §4187), e insiste 
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en el mismo sentido: «Para asegurar, pues, el acierto, solo preguntaba a viejos y 
viejas, a rústicos y rústicas, y a niños y niñas de las aldeas más retiradas a donde 
no llegan los hipocráticos y en donde se conservan las verdaderas voces vulgares 
por una constante e inmemorial tradición» (660 pliegos, III, §4188).

Es esta una de sus precauciones principales para que los nombres vulgares, 
en este caso los gallegos, conecten con la Antigüedad clásica y que las voces sean 
genuinamente gallegas, sin modificaciones o adherencias de lenguas ajenas, sobre 
todo de los nombres alterados por el academicismo botánico, en ocasiones con 
errores lingüísticos.

El método de recopilación de nombres vulgares seguido por Martín Sarmiento 
tiene evidentes aciertos: la selección de los informantes —pues un mal infor-
mante no lo es por no dar información, sino por darla errónea—, la precisión 
geográfica de la voz y la identificación de la planta entera —de la que recolectaba 
una muestra—, pues para la gente de campo —también para los expertos— esa 
forma entera facilita el reconocimiento de la planta mejor que una parte de ella, 
más aún si se ha deformado por el proceso de secado y aplanamiento. Al detallado 
y preciso proceso de análisis del benedictino le faltaba solo el uso de sistemas de 
trascripción modernos, que le habrían ayudado a transcribir una fonética más 
precisa, como se hace hoy en día en este campo.

En total, los nombres listados por Sarmiento sobrepasan los 2500, y la mayo-
ría son nombres gallegos, aunque algunos son castellanos. En cuanto al origen, las 
plantas son casi todas españolas, junto a unas pocas cultivadas procedentes de dis-
tintos países. La cifra total de nombres es pequeña, sobre todo si se compara con 
las 86 203 denominaciones —correspondientes a 5278 taxones vegetales, de ellos 
4250 especies— recopiladas a partir de un centenar largo de fuentes botánicas 
reseñadas en el trabajo de Álvarez (2006). Del total de nombres registrados en el 
contexto ibérico más las islas Baleares, el 7,8 % corresponde a nombres gallegos y 
el 10,3 % a portugueses. No obstante, su recopilación se adelantó más de un siglo 
a la siguiente información sobre voces vulgares gallegas, entre las que destacan 
las aportaciones de otro gallego, Miguel Colmeiro y Penido (1885-1889). Hoy, 
aparte de las aportaciones citadas, disponemos de la Flora iberica (Castroviejo 
1986-2012) para averiguar los nombres vulgares gallegos de las plantas autócto-
nas y de las naturalizadas en nuestro país, excepto las islas Canarias, así como del 
Portugal continental.
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La recopilación de Sarmiento podría haber sido más amplia y su análisis de 
los vocablos más profundo si hubiese dispuesto de más tiempo: «No pasó ese mi 
estudio de una pura diversión. Y si hubiese vivido en Galicia una media docena 
de años, hubiera recogido selectos materiales para formar un tomo en folio de la 
historia natural y botánica de Galicia» (660 pliegos, III, §4239). En efecto, una 
investigación como la emprendida por fray Martín requiere mucho tiempo, en 
especial en un territorio como Galicia, muy diverso en ambientes naturales, a lo 
que se une la variable tipología climática, lo que determina una flora con orígenes 
muy diferentes y gentes de diversa procedencia. Esta diversidad ya fue captada 
por Sarmiento: «No me aterraba el que un mismo vegetable tuviese muchos y 
diferentes nombres vulgares, según la diversidad de países de Galicia. […] En 
Galicia, a dos o tres leguas de distancia de un lugar a otro, ya muchos mixtos tie-
nen nombres diferentes» (660 pliegos, III, §4312). Estas diferencias estimulaban 
su pasión por la lengua, sin duda mucho mayor que por la geografía y la botánica, 
y ante tanto nombre «gustaba de oírlos todos, por si en alguno descubría vestigios 
de la Antigüedad» (660 pliegos, III, §4312).

NOMENCLATURA VULGAR VS. NOMENCLATURA CIENTÍFICA

La nomenclatura, esto es, la aplicación de nombres a las cosas, tiene dos cam-
pos de acción, el vulgar y el científico, pero no con las mismas características 
y objetivos, al menos no en el mismo grado. La nomenclatura científica aspira 
a un ámbito universal, lo que implica un idioma común, un sistema gráfico y 
vocálico compartido; aspira también a la precisión máxima, de manera que no 
quede duda sobre el significado de lo dicho o escrito. Es un sistema basado en 
la monosemia —la asignación de un solo concepto a un solo término— y, a la 
vez, tiene como principio irrenunciable la mononimia —la asignación de un 
término a un solo concepto—. Por su parte, la nomenclatura vulgar tiene ámbito 
de uso local y está sujeta a un código de comunicación oral o escrito restringido, 
propio de una comunidad cultural concreta y limitada. Además, carece de los 
caracteres de precisión que inspiran la nomenclatura científica, al menos sin el 
mismo rigor y pretensiones, y adolece del fenómeno de la polisemia, por el cual 
un mismo término tiene distintos significados, así como también del fenómeno 
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de la sinonimia, por el que el mismo concepto se expresa y escribe de distintas 
maneras (Izco 2007).

Es cierto que la nomenclatura científica también sufre los males derivados de 
la polisemia y de la sinonimia, aunque en proporciones muchísimo más bajas 
y, sobre todo, tiende a evitarlos o corregirlos mediante reglas acordadas en con-
gresos sucesivos. Las últimas, redactadas por Turland / Wiersema et al. (2018) 
en un congreso celebrado en Shenzhen (China), contienen un largo articula-
do con numerosos ejemplos en cada caso, glosarios, índices y otros apartados, 
hasta sumar 322 páginas. De acuerdo con los sucesivos códigos de nomenclatura 
botánica, aunque un taxón tenga numerosos nombres, «cada grupo taxonómico 
con circunscripción, posición y rango particulares puede llevar solo un nombre 
correcto, el más antiguo que esté de acuerdo con las reglas, excepto en casos 
determinados» (Principio IV).

Sarmiento tiene muy presente la coexistencia de dos nomenclaturas: «Dos 
nomenclaturas hay, como ya dije, de los mixtos naturales. Una casi infinita, y es la 
que anda en los libros, y otra comprensible, y es la que se conserva de viva voz en 
los pueblos de una nación o en alguna de sus provincias» (660 pliegos, III, §4228). 
Aparte del tratamiento que da a una y otra en esta frase, en la que descalifica a la 
primera al tildarla como infinita y exalta a la segunda al calificarla de compren-
sible, en mi opinión, no tiene clara la relación entre ambas o la prioridad entre 
ellas para la comunicación, incluso para la comunicación entre el vulgo, pues los 
nombres vulgares de una misma planta varían entre una misma comunidad cultu-
ral y dentro de un pequeño territorio. Por si fuese poco, banaliza la nomenclatura 
científica y la subordina a la vulgar: «[R]einan hoy los nombres barbarísimos de 
estudio, para que el conocimiento de los mixtos no se trasluzca a los vulgares. 
Así pues, ese conocimiento debe comenzar por la nomenclatura vulgar, y que los 
eruditos se diviertan con la nomenclatura de los libros» (660 pliegos, III, §4228). 
Frente a estas dos esferas, independientes, Sarmiento considera la posibilidad del 
paso de una a otra, siempre que sea desde la nomenclatura vulgar a la científica, 
aunque son innumerables sus quejas relacionadas con las distorsiones y efectos 
perniciosos que se derivan de tales pasos, sobre todo por las consecuencias para 
la instrucción del vulgo o el aprovechamiento de las plantas; en otros términos, 
la controversia entre los nombres de los libros —como dice el benedictino— y 
los vulgares.
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En el fondo se trata de la relación entre dos sistemas, en la que uno ha de 
ser la referencia y otro su satélite, sin que exista duda sobre cuál es el papel que 
juega cada uno. Al respecto, la cuestión medular que plantea Sarmiento entre 
la nomenclatura científica y la vulgar se resume en la dirección equivocada que 
propone para conectar una con otra: «No desprecio los libros, pero esos se han 
de consultar después. No se ha de pasar de los libros al campo, montes y valles 
de España, sino de estos a los libros. Tampoco se ha de pasar de los nombres de 
los libros a los nombres vulgares, sino al contrario, de los vulgares a los de los 
libros, para saber la historia y virtudes y para hablar un poquillo de sistemas y de 
nomenclaturas nuevas y disparatadas, que echaron a perder la botánica verdadera» 
(660 pliegos, III, §4207).

Para él es prioritario el saber de los rústicos, pues proviene de la relación 
directa con la naturaleza y su aprovechamiento, el conocimiento está al servicio 
de las necesidades de las gentes del campo y los nombres sirven a intereses directos 
del vulgo o, si el fraile se pone a soñar, de la industria, no al servicio de la ciencia 
botánica de las plantas, de su sistematización y de su nomenclatura:

Los autores de los diccionarios se han fiado ciegamente en los escritores de botánica y de 
historia natural. Estos huyeron de los nombres vulgares poco comunes y solo se engolfaron 
en el inmenso océano de la nomenclatura latina o alatinada en el cual no se puede hacer 
pie fijo para la fija correspondencia de los nombres latinos con los vulgares. Sin asentar 
esta fija correspondencia, toda la botánica de los libros no sirve para saber la botánica 
del campo en tal o tal país de España. Primero se debe saber la botánica de tal país y con 
sus nombres vulgares y después se podrán consultar los libros. (660 pliegos, III, §4300)

Aquí está la base de cómo entiende Sarmiento la botánica, la nomenclatura 
de las plantas y las consecuencias que se derivan de su planteamiento. Como 
dije al principio, primero está el objeto, luego su individualización y, por últi-
mo, el nombre, de manera que no hay posibilidad de transferencia directa entre 
los nombres vulgares y botánicos; la única vía segura es a través de las plantas: 
será posible el paso entre nombres científicos y vulgares si ambos se adjudican 
a la misma planta. Así es posible hacer pie en el océano de la nomenclatura sin 
importar la lengua usada ni el país donde se usa este o aquel nombre vulgar. Este 
es el procedimiento garantista para no caer en el error; sin olvidar, claro está, los 
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problemas inherentes a la nomenclatura científica. Una historia de la nomencla-
tura botánica y su funcionamiento, así como los problemas de la fijación de la 
nomenclatura vulgar, ha sido didácticamente expuesta por Mathieu et al. (2015).

Una muestra del resbaloso sustrato que constituyen los nombres vulgares a la 
hora de establecer identidades botánicas se revela en las distintas identidades de 
la planta llamada carqueixa, sobre la que Sarmiento (1786) publicó un análisis de 
sus virtudes en el que no menciona otras plantas con ese nombre. La carqueixa 
es una planta perteneciente a la familia de las leguminosas, conocida también en 
gallego con otros nombres (carquesia y lavacuncas) y en español carqueja, nombres 
aplicados también a la especie Pterospartum tridentatum (L.) Willk., un arbusto 
de hasta cien centímetros de alto, con tallos provistos de cinco o seis alas, de las 
cuales dos son más anchas que las otras y adoptan una posición que parece opues-
ta, cada una con tres dientes en su extremo (tridentatum); tiene flores al final de 
los tallos, de tipo papilionáceo, con pétalos amarillos; y se encuentra distribuida 
por buena parte de la península ibérica y norte de Marruecos (Talavera 1999).

Sin embargo, en sus pliegos manuscritos Sarmiento menciona el trabajo de 
otro religioso sobre esta planta: «La carqueja (o carqueixa) se da mucha por la 
parte del Chaco que mira a las serranías, con admirable eficacia para curar llagas 
y cerrar heridas. Hay de ella varias especies» (660 pliegos, III, §4246). Sobre el 
mismo asunto añade: «Ayer tarde estuvo conmigo el caballero don Francisco 
Arguedas, limeño, y que peregrinó mucho por el Paraguay. Hablando de la car-
queixa me certificó que en el país del Potosí, ciento y tantas leguas del país del 
Chaco, había mucha carqueja y que hacia el Potosí era común curar los costados 
con la carqueixa» (660 pliegos, III, §4260), donde la referencia al remedio para el 
costado es parte de su propia experiencia.

No existe tal identidad entre la llamada carqueja en España y la de América 
del Sur, pues la americana se identifica con la Baccharis trimera (Less) DC, una 
especie de hasta medio metro de altura, pilosa, con tallos trialados, de inflo-
rescencias terminales con dos a cuatro capítulos, con flores de pétalos blancos, 
perteneciente a la familia de las asteráceas o compuestas y distribuida por el sur 
de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y centro y norte de Argentina, área donde 
recibe una quincena de nombres (Plos 2014). Además, las propiedades de ambas 
especies son completamente diferentes, como ya indica Sarmiento.
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SIGNIFICADO CIENTÍFICO DE LOS NOMBRES MARTINIANOS. 
DEL DICHO AL HECHO

El paso de los nombres vulgares a nombres científicos supone un gran riesgo de 
error, como se ha visto en el ejemplo anterior. No sería un problema la identidad 
botánica de los nombres consignados por Sarmiento si estuvieran disponibles 
las plantas que se mostraron a los paisanos para su nominación vulgar. Todas 
aquellas plantas debieron formar un notable herbario, como indica el propio 
fraile: «Traje a Madrid tres baúles llenos de vegetables y de mixtos de la Historia 
Natural» (Pensado 1986: 23), pero no hay noticia sobre esa colección (Izco 1995).

En estos momentos contamos con muy buena base de la nomenclatura ver-
nácula de la península ibérica y de las islas Baleares en los distintos idiomas 
nacionales, básicamente la relación de Morales (1992) y la de Morales et al. 
(1996) utilizadas en Flora iberica, así como la más reciente recopilación de Álvarez 
(2006), que nos permiten explorar la correspondencia de los nombres vulgares 
con el nombre científico de las especies a las que se aplica. La Flora de Galicia 
(Merino 1905-1909) no está incluida en la revisión de nombres vulgares de Álva-
rez (2006), aunque el jesuita burgalés indica algunos.

Nombre Sp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bañiza +
barba do - +
barcia +
beriza +
braña +
breixo +
bugallón +
carrasca + + + +
carascina + +
careixón +
carpaza + + + + + + +
carrascina +
carrasco + +
carrizo +
carroucha + + + + + + +
chiotas +
cola +
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Nombre Sp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

corgo +
coza +
cubilón +
fopa +
foupa +
garrocha +
gaucella +
gorveza +
melga +
nicha +
orceira +
queiroa + + + + + + + + + + +
quiroga + +
quiruga +
raña +
setembrina +
tamborela +
torbo +
torga + + +
tuérgano + +
uceira + +
urce + +
urgeira +
urrigata + +
urz +
urze + +
uz + + + + + +
uza +

Tabla 1. Nombres vulgares gallegos de especies de ericáceas de fruto seco (Daboecia, Calluna y Erica) 
presentes en Galicia.

Especies. 1: Calluna vulgaris, 2: Daboecia cantabrica, 3: Erica arborea, 4: E. australis, 5: E. ciliaris, 6: E. 

cinerea, 7: E. erigena, 8: E. mackaiana, 9: E. scoparia, 10: E. tetralix, 11: E. umbellata, 12: E. vagans, 13: 

Especie indeterminada. Se acumulan los nombres en masculino y femenino, en singular y plural, con b 

y con v. No se indica si van acompañados de otros términos (queiruga maior, carqueixa de boi, etc.). Se 

asocian los nombres que poseen en común las cuatro primeras letras: carpaceira, carpaza, carpazo, carpanza; 

carroncha, carroucha; queiroa, queiroga, queirota, queiruga; torga, torgueira; urce, urceira. No se han incluido 

los nombres vulgares que repiten nombres científicos, Daboecia, p. ej. Fuente de especies: Villar 1993 

(Calluna), Gómez 1993 (Daboecia), Bayer 1993 (Erica). Fuente de nombres vulgares: Álvarez 2006.
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A título de ejemplo he aplicado el procedimiento a una serie de nombres vul-
gares de grupos botánicos bien representados en Galicia, con un importante papel 
en la configuración de los paisajes y aprovechamientos varios, desde el ganadero 
al medicinal, en concreto las ericáceas de fruto seco (Calluna vulgaris, Daboecia 
cantabrica y Erica sp. pl.) y las cistáceas (géneros Cistus y Halimium).

El número de voces vulgares gallegas de ericáceas de fruto seco que viven en 
el país (Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica sp. pl.) sobrepasa el medio 
centenar si se contabilizan los nombres compuestos. Tal cúmulo de nombres para 
una docena de especies supone una enorme diversificación en un territorio de 
30 000 quilómetros cuadrados y refleja la enorme diversidad lingüística, basada, 
sin duda, en visiones particulares de los hombres del campo de espacios con 
condiciones ambientales muy diferentes y en influencias lingüísticas varias. A esos 
nombres habría que añadir los correspondientes nombres de Portugal.

Algunos nombres son únicos entre las ericáceas gallegas y no se repiten en otras 
especies: bañiza, chiotas, gaucella, torbo (Calluna vulgaris), cubilón (Daboecia can-
tabrica), braña (Erica), breixo (E. scoparia), carascina (E. cinerea), corgo, garrocha, 
urgeira (E. australis), fopa, foupa (E. umbellata), garroucha (E. australis), orceira (E. 
arborea). Sería interesante indagar el origen de estos nombres vulgares, así como 
los más repetidos, de los cuales tamborela, aplicado a la Daboecia cantabrica, se 
justifica por la forma de tambor ventrudo de sus flores (tabla 1).

Otros nombres presentan graves problemas a la hora de adjudicarlos a especies 
concretas, el mayor de todos por fenómenos de polisemia, especialmente para 
los cuatro grupos de nombres más frecuentes. Carpaza, junto con sus nombres 
asociados, es el más repetido entre los nombres vulgares de las ericáceas con flor 
urceolada, pues es el nombre común de Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, 
Erica ciliaris, E. cinerea, E. tetralix y E. umbellata (tabla 1). Lo es también de 
diversos arbustos de la familia de las cistáceas (véase más adelante) y de otras 
muchas plantas, en total 34 especies, pertenecientes a diferentes familias, entre 
ellas: Verbascum pulverulentum (verbascáceas), Chamaespartium (Pterospartum) 
tridentatum (leguminosas), Lithodora prostrata (boragináceas) y diversas especies 
de Rumex (poligonáceas) (Álvarez 2006). No es posible seguir los procesos de 
nominación populares con esas plantas para aplicarles el mismo nombre, o al 
menos no encuentro razón que pueda establecer un nexo común para acabar en 
un mismo nombre vulgar, pero eso no invalida la nomenclatura aplicada por las 
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gentes del común; es así porque así lo han decidido, o ni siquiera eso, porque 
así lo practican, sin más. Sobre este asunto, Sarmiento ya es consciente de este 
cruce de nombres con plantas de la familia de las cistáceas —y de otras familias, 
como se indica luego— y puntualiza que carpaza aplicado a las ericáceas es una 
confusión.

El nombre carroncha es compartido por seis especies (Calluna vulgaris, Erica 
arborea, E. ciliaris, E. cinerea, E. scoparia y E. tetralix), nombre que se extiende a 
las cistáceas Cistus psilosepalus y Halimium lasianthum subsp. alyssoides. Queiruga 
y los nombres relacionados con este étimo se aplican a nueve de las doce espe-
cies de ericáceas gallegas (Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, E. 
cinerea, E. erigena, E. mackaiana, E. scoparia, E. tetralix y E. umbellata, más la 
adscripción a especies indeterminadas de la familia). Uz es común a siete especies 
de la familia recién citada (Calluna vulgaris, Erica arborea, E. australis, E. ciliaris, 
E. mackaiana, E. umbellata y E. vagans), sin que otros nombres relacionados con 
ese étimo (urce, urceira, urgeira, urrigata, urz, urze, uza) añadan nuevas especies.

No ha recibido la atención que merece la etimología de las voces gallegas 
relacionadas con los nombres vernáculos de las plantas, que son un sinnúmero y 
de una gran variedad, derivada de la diversidad lingüística del espacio y de sus dis-
tintas influencias. Sin salir del marco botánico de este artículo, en la transcripción 
de Pensado (1999) Sarmiento escribe: «Hablando Plinio (libro 24, cap. 9) de la 
erica dice así: […] los griegos llaman erice a una planta no muy diferente del taray, 
de color de romero y casi semejante en la hoja», según una traducción de Huerta 
(Sarmiento 1999: §312). Está asentada esta etimología de erica, pero surgen graves 
problemas cuando se consideran las semejanzas botánicas que incluye el texto de 
Sarmiento. Es necesario establecer, en primer lugar, qué significa botánicamente 
erice —si hace referencia a una planta concreta o es un nombre colectivo que 
abarca distintas especies— y, luego, si hay alguna vinculación con el género Erica 
propuesto por Linneo y tal como lo aceptamos hoy. Linneo describió el género 
Erica en su Species plantarum (1753), incluida la especie Erica vulgaris, aunque 
medio siglo después John Hull consideró que los caracteres de esta planta diferían 
sustancialmente del resto de especies de Erica y describió un género nuevo para 
ella, Calluna vulgaris (L.) Hull, con las correspondientes modificaciones en la 
autoría, según se estipula en la nomenclatura botánica.
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En nada se parecen las especies de Erica europeas —tampoco la Calluna vul-
garis— con los tarayes, nombre que reciben las especies del género Tamarix. 
Las especies de este género son arbolillos de hojas lineares, de menos de cinco 
milímetros e imbricadas, carácter que constituye el único parecido con los brezos, 
pero en nada se semejan los tarayes por el hábito, las flores o su ecología a las 
especies de Erica sp. pl. Las gentes del común distinguen bien entre los brezos y 
las especies del género Tamarix, que en gallego se conocen como tamarís, tamariz 
o tarai, sin cruce alguno con los nombres de las ericáceas gallegas. Respecto a la 
frase pliniana y transcrita por Sarmiento «la erica es parecida al romero», tam-
poco es válida en cuanto al porte ni en cuanto al color de las flores, azuladas o 
blanquecinas. Las interpretaciones erróneas aumentan al indicar Plinio el romero 
como semejante a los urces. En nada se parecen uno y otros; el romero es una 
planta olorosa, de hábito mayor y diferente, posee hojas lineares largas (1-4 cm) 
y flores de pétalos soldados entre sí que forman una típica corona bilabiada, 
de color blanco violáceo. Estas afirmaciones no se deben interpretar como una 
descalificación de Plinio; simplemente no sabemos qué planta recibía el nombre 
de erica y, por tanto, sus parecidos. Con estos argumentos no es posible asumir 
la secuencia del benedictino: «De este modo, el vlex, según Plinio, era parecido al 
romero, La erica es parecida al romero, según Plinio; luego según Plinio, el vlex 
era parecido a la erica o era la misma planta» (Sarmiento 1999: §312).

Mucho más arriesgado es establecer comparaciones cruzadas a partir de los 
nombres vulgares para establecer identidades entre especies, como realiza Sar-
miento con base en el étimo uz y sus asociados: uze, uce, urce y uceira, de nuevo 
siguiendo a Plinio. En este caso argumenta Sarmiento: «De vlex, sería en genitivo 
vlicis […]. De vlice siendo la V, vocal U se hizo ulice, y mudada la L en R, y 
suprimida la I, resultó, urice, urce y hoy también urze» (Sarmiento 1999: §313). 
Tras algunos comentarios acerca de la indicación sobre el uso de algunos arbustos 
para la retención del oro arrastrado por el método ruina montium, afirma que 
«al punto que leí en él [Plinio] la voz vlex, hice juicio firme que allí hablaba 
que el vegetable comunísimo, que en Galicia llaman vrce y en castellano brezo» 
(Sarmiento 1999: §311). Más adelante, sobre el mismo asunto, indica: «¿Se podrá 
pedir más para la evidencia de que el ulex o vlex de Plinio es el verdadero urze de 
Galicia? […]. Señalada la raíz del gallego urze y el genuino significado de la voz 
ulex de Plinio, no es mi asunto pasar más adelante. Así no me toca averiguar el 
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origen de erica, y menos la etimología de ulex. Acaso ulex será voz gallega anti-
quísima, de las impenetrables, pues Plinio la pone como vulgar y de la provincia» 
(Sarmiento 1999: §314 y 318).

La cuestión es que la etimología de Plinio, aceptada por Sarmiento, ha sido 
asumida por todos, desde Corominas y Pascual (1980) hasta el Diccionario de la 
lengua española, que en la entrada urce indica: «Del lat. ulex, -ĭcis». No dudo que, 
desde el campo de la etimología, se pueda partir de un origen común para ulex y 
urce a través de procesos de sustitución, traslocación y descarte, pero tal cosa se 
hace imposible desde el punto de vista de la botánica. La objeción mayor es que 
no sabemos la planta que recibía el nombre ulex entre los romanos, probable-
mente una leguminosa espinosa, pero es muy poco probable que perteneciese al 
género Ulex definido por Linneo, sobre todo porque su presencia en la península 
italiana es de origen alóctono, tal vez a excepción del Ulex europaeus en Liguria 
y en pequeñas poblaciones de la República de San Marino (Vagge / Biondi et al. 
2004), aunque los romanos podrían conocer estas plantas de las áreas atlánticas 
de su Imperio.

Por otro lado, las especies de ericáceas que estamos considerando poseen flores 
rojizas o violáceas y hojas evidentes —muy pequeñas en el caso de la Calluna 
vulgaris—, y no poseen órganos punzantes, mientras que las especies de Ulex pre-
sentan espinas pinchudas, carecen de hojas y tienen flores amarillas. Así, parece 
imposible la identidad, ni siquiera el parecido, de una especie de Ulex o de otra 
especie de leguminosa punzante con cualquier especie de las ericáceas, a pesar de 
las deducciones etimológicas. Si salimos del concepto linneano de Ulex y acepta-
mos la interpretación de otra leguminosa punzante, tampoco es posible establecer 
la identidad con un brezo. Sobre este asunto es necesario insistir en que el género 
Ulex fue definido y nominado así por Linneo con criterios que desconocemos.

He de insistir en mi falta de base para hacer etimología, pero me parece opor-
tuno apuntar alternativas al origen de los nombres vulgares de las especies de 
Calluna, Daboecia y Erica. Es evidente el gran número de nombres comunes en 
distintos idiomas con las raíces bra-, bre-, bri-, bro- (brou-), bru- (Santano 2019), 
que algunos filólogos relacionan con el hispano-celta *vroicos, el irlandés antiguo 
fróech, el gaélico fraoch o froích, el galés grug y el galo *brukus, *bruka (Rolland 
1908); en latín hispánico dio lugar al sustantivo brucus y a su forma adjetivada 
*broceus, que llegó al castellano antiguo como bruezo y ha acabado en el español 
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actual brezo y en el gallego y portugués breixo, más algunas modificaciones. Los 
nombres vulgares europeos con esas raíces son centenares.

Otro grupo está formado por los nombres uz, uze, uce, urce y uceira (este último 
más con carácter grupal), propios del gallego y de territorios anejos a Galicia, como 
el occidente asturiano, el Bierzo leonés y el norte de Portugal, donde estas plantas 
se conocen con los mismos o análogos nombres. Creo procedente analizar el posible 
origen de estos nombres de los brezos en gallego y portugués, así como los corres-
pondientes de las mismas plantas en inglés que indica para ellas Partrigde (1966): 
heath y los emparentados con él, heth (inglés medieval), heath (inglés antiguo), heide 
(alemán altomedieval), hede (alemán medieval), hathir (inglés medieval), heide (ale-
mán), heithr (noruego antiguo), hait thi (gótico), ciad (irlandés antiguo), coid (galés 
antiguo) y koit (galés), o los indicados por Cameron (1883).

Las áreas con unos y otros nombres pertenecen a la Europa atlántica, con 
climas templados y de lluvias estivales, lo que da lugar a tipos de vegetación seme-
jantes, con flora en buena parte repetida, en la que son frecuentes varias ericáceas 
comunes. Sin embargo, al respecto, Antón Santamarina (en una comunicación 
personal) considera bastante improbable tal parentesco. En otra clave, en la que 
los expertos entran con mil ojos y en la que yo los tengo tapados, aparece una vía 
de conexión en el alfabeto Ogham, en el que para la letra U (una línea horizontal 
con tres barras verticales que la cruzan) se da como ejemplo de pronunciación 
Úr, étimo de significado ambiguo (moho, arcilla, suelo) (Rodway 2020) y que se 
identifica con especies de ericáceas, aunque estas fuentes no alcanzan el rigor de 
las publicaciones científicas1.

En otra dirección, completamente distinta, existe una artificial semejanza foné-
tica entre los nombres vulgares gallegos urce / uce / uze y la voz latina urcěus, ‘vaso’, 
‘orza’, recipientes con la base y la boca de circunferencia menor que la de la parte 
media. Por otro lado, las flores de estas especies de ericáceas se califican en botánica 
como urceoladas, por la forma de sus corolas, semejantes a una orza. A mi búsqueda 
de apoyo responde Antón Santamarina (en una comunicación personal), con base 
en Corominas / Pascual (1980), quien no cree posible la relación filológica de la voz 
latina con los nombres gallegos y portugueses de estas plantas.

1 https://www.omniglot.com/images/writing/ogham.gif; https://www.federicacosentino.it/ogham-
lalfabeto-arboreo-dei-celti/
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Entre las especies de la familia de las cistáceas el número de voces gallegas 
es inferior a la treintena, claramente menos numeroso que el de ericáceas, algo 
lógico, pues son especies de óptimo mediterráneo, clima inexistente en Galicia 
o apenas insinuado, y algunas de ellas son propias de sustratos calcáreos, raros 
en ese territorio (tabla 2). En Galicia hay cuatro especies del género Cistus (C. 
ladanifer, C. populifolius, C. psilosepalus y C. salviifolius); las especies C. albidus 
y C. creticus, que Álvarez cita e indica sus nombres vulgares gallegos, faltan en 
Galicia (Demoly / Montserrat 2005), aunque se han incluido en la tabla 2 por 
seguir el mismo modelo que en el caso anterior. El nombre carpaza, al que asocio 
otros nombres con las cuatro primeras letras comunes (carpaciña, carpanza, car-
panzo, carpaza), es el más frecuente, aplicado indistintamente a las especies Cistus 
psilosepalus, C. salviifolius, C. sp. pl. y Halimium lasianthum subsp. alyssoides; 
seguido de xara para Cistus populifolius, C. salviifolius y especies del género sin 
determinar. Halimium lasianthum subsp. alyssoides cuenta con un número alto 
de nombres vulgares, como otras muchas plantas, pero no en este grupo. De los 
nombres de esta familia cabe señalar algunos nombres específicos exclusivos del 
halimio (airoa, garamalo, cegaño, segaño), mientras que chougazo es propio de 
Cistus ladanifer. Llaman la atención los nombres carrizo, para el que no cabe 
buscar origen lógico o no soy capaz de encontrarlo, y carqueixa, a pesar de las 
grandes diferencias de la Pterospartum tridentatum (carqueixa) con el halimio, 
aunque se puede encontrar razón en las flores amarillas de ambas —al menos 
razón suficiente para los no expertos—.

Sobre estos nombres vulgares repetidos en plantas muy distintas conviene 
señalar que se trata de un fenómeno relativamente frecuente, para el que es nece-
sario dar una explicación. En muchos casos no es ni será posible saber los procesos 
mentales de quienes aplicaron el mismo nombre a cosas diferentes. En el caso 
del cruce de nombres vulgares entre especies de ericáceas y cistáceas a pesar de 
sus diferencias morfológicas, fácilmente apreciables, se da la circunstancia de que 
ciertas especies de estos dos grupos forman parte de las mismas comunidades 
vegetales, de los mismos matorrales, que tienen el mismo aprovechamiento, lo 
que induce a pensar que tales nombres no son estrictamente de esas plantas, sino 
de las formaciones en las que conviven (Mosteiro 1933).
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Nombre Sp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Género
Cistus
carpazo + + + +
carrasca + +
carroucha + +
cepiña +
chougazo + +
cisto +
consolda +
estepa + + +
ezepa +
queiroa + +
quiroga +
xara + + +
Género
Halimium
airoa +
arcal +
carpazote +
carqueixa + +
carrasca +
carrizo +
cegaño +
chapazo +
chougazo +
garamalo +
herba dos bois +
jara +
planta das poutegas +
segaño +

Tabla 2. Nombres vulgares gallegos de las especies de cistáceas (Cistus y Halimium) presentes en Galicia. 
Especies. 1: Cistus albidus, 2: C. creticus, 3: C. ladanifer, 4: C. populifolius, 5: C. psilosepalus, 6: C. salviifolius, 7: 
Cistus sin precisar especie, 8: Halimium lasianthum subsp. alyssoides, 9: H. umbellatum. Fuentes taxonómicas: 
Demoly / Montserrat 2005 (Cistus), Nogueira / Muñoz Garmendia et al. 2005 (Halimium). Fuente de 
nombres vulgares: Álvarez 2006. El tratamiento de los nombres sigue los criterios de la tabla 1. Se asocian 
los nombres carpaciña, carpanza, carpanzo y carpazote.

Respecto al nombre carpaza no se puede pedir precisión en la correspondencia 
con un nombre botánico, pues es el nombre común de varias ericáceas (Calluna 
vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, E. cinerea, E. tetralix y E. umbellata) 
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(tabla 1); lo es también de diversos arbustos de la familia de las cistáceas (tabla 
2) y de otras muchas plantas, en total 34 especies pertenecientes a diferentes 
familias, entre ellas: Verbascum pulverulentum (verbascáceas), Chamaespartium 
(Pterospartum) tridentatum (leguminosas), Lithodora prostrata (boragináceas) y 
diversas especies de Rumex (poligonáceas) (Álvarez 2006). Sorprende el nombre 
de carpaza para Verbascum pulverulentum, pues difiere notablemente de las eri-
cáceas y cistáceas, ausente por otro lado entre las diecisiete especies restantes de 
verbascáceas en el compendio de Álvarez (2006). El nombre con el que se conoce 
esta especie en gallego es sabane o sabano.

No es posible seguir los procesos de identificación populares respecto a estas 
plantas para aplicarles el mismo nombre, o al menos no encuentro razón que 
pueda establecer un nexo que justifique acabar en un mismo nombre vulgar, pero 
eso no invalida la nomenclatura aplicada por las gentes del común; es así porque 
así lo han decidido, o ni siquiera eso, porque así lo practican, sin más. Sobre 
este asunto, Sarmiento ya es consciente de este cruce de nombres con plantas 
de las familias cistáceas y ericáceas —más otras familias, como se ha indicado 
más arriba— y puntualiza que carpaza aplicado a las ericáceas es una confusión 
«con las que producen el hypo-cisto», en referencia a la Cytinus hypocistis (según 
su nombre botánico), planta que parasita a las cistáceas en su sistema radicular 
y brota junto a la planta de la que se nutre; de ahí el significado de su epíteto 
específico: hypo-cisto, ‘debajo de’ ciertas especies de cistáceas, en este caso solo las 
de flor blanca, en particular de los géneros Cistus, Halimium y Helianthemum. 
En realidad, no se trata de una confusión; en la nomenclatura popular no hay 
más leyes que la ausencia de leyes, y la opinión de los que usan un nombre vulgar 
concreto es inapelable. Con objeto de superar la arbitrariedad de los nombres 
vulgares, han surgido movimientos para normalizar este tipo de nombres con la 
elección de uno particular para cada planta (especie), con la pretensión de esta-
blecer una nomenclatura de naturaleza pretendidamente científica, sobre todo en 
el ámbito de la botánica francófona. Esto resulta contradictorio, pues no satisface 
los requerimientos de la nomenclatura científica, con el agravante añadido de la 
pérdida de la diversidad e información en el campo de los nombres vulgares.

En Galicia viven también las especies Halimium ocymoides y H. umbellatum 
subsp. umbellatum, pero no hay registros de nombres vulgares gallegos para estos 
dos taxones ni en Flora iberica ni en la obra de Álvarez (2006).
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La relación de nombres vulgares gallegos de Martín Sarmiento (Pensado 1986) 
incluye unas pocas voces que faltan en el trabajo de Álvarez (2006) o en las 
monografías de los géneros revisados de ericáceas y cistáceas en Flora iberica: 
arzal, carvén, estecha y quielhuela. Otras voces son compartidas con otras plantas: 
alcaria, arzal, hortos y ortos aparecen como nombres populares de Tuberaria lig-
nosa (cistáceas); carbén se aplica también a Rumex pulcher; y formas alteradas de 
este término se usan para otras especies de los géneros Rumex y Carum (Álvarez 
2006). Gaucella es exclusivo de Calluna vulgaris y segaño de Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides (Álvarez 2006).

Otras voces gallegas de Sarmiento son las ya indicadas como más repetidas: 
queiroga, carpaza, carrasco, carroucha, chagazo (chougazo), torgo. El término 
bugallón aparece también con reiteración en la lista de Sarmiento, algo que 
llama la atención, pues los hombres del campo conocen bien esa excrecencia 
propia de las especies de Quercus, para lo que no cabe más explicación que la 
semejanza con las formas abultadas de los capullos florales de ciertas especies, 
en este caso aplicada a Helianthemum lasianthum subsp. alyssoides, si bien en 
algún caso Sarmiento indica que es el nombre de especies del género Ranuncu-
lus (n.º 208, 236, 727, 765, 766 y 1223), para las que resulta más razonable. 
En el caso de torgo, especifica el benedictino que es propio de la raíz y, en otros 
casos, que se aplica a la flor del urze. Sobre el término carpaza resulta anómala 
la indicación de que las hay de flores blancas, amarillas y azules (n.º 577); las 
flores blancas podrían corresponder a alguna especie de Cistus y las amarillas 
a H. lasianthum subsp. alyssoides, pero no hay ninguna especie de cistáceas 
con flores azules, lo que lleva a otra planta distinta, a la que no se puede dar 
nombre. Sobre la carpaza branca indica Sarmiento que tiene la «flor colorada», 
contradicción aparente que se puede resolver si se aplica a la Calluna vulgaris 
(Álvarez 2006), pues esta especie tiene la corola colorada y los sépalos naca-
rados blanquecinos. La llamada «queiriño, que es el urce de flor grande» hay 
que interpretar que corresponde a la Daboecia cantabrica, única ericácea de las 
analizadas que destaca por el gran tamaño de sus flores.
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Posibilidades de una traslación de los nombres de Sarmiento a la nomenclatura 
botánica

Identificar antiguos materiales, dibujos, descripciones o nombres y relacionarlos 
con una nomenclatura botánica actual es muy complejo y arriesgado (salvo casos 
concretos), y más aún si se trata de nombres vulgares, debido a los problemas ya 
mencionados. En el caso de la nomenclatura vulgar se puede llegar a una reunión 
de especies botánicas con el mismo nombre común, un nuevo concepto bajo el 
nombre de «especie etimológica» —reunión que forma parte del concepto más 
amplio denominado taxonomía cultural (folk taxonomy en inglés)—, entendiendo 
que el rango «especie» utilizado en este campo no tiene nada que ver con el rango 
de igual nombre de la taxonomía botánica.

Existen algunos intentos de identificación botánica de nombres vulgares de 
plantas a partir de descripciones y figuras procedentes de antiguos textos, por 
ejemplo de las misiones jesuitas en América del Sur (Stampella / Keller 2021), 
pero los dibujos y descripciones que acompañan a las voces vulgares gallegas de 
Sarmiento son poco consistentes en general y apenas ayudan a este fin.

No ha recibido la atención que merece la etimología de los nombres vernácu-
los de las plantas en Galicia, una labor muy interesante, aunque no sencilla, como 
se deduce de los análisis desarrollados más arriba realizados a título de ejemplo. 
Tampoco han merecido mucha atención en general, aunque cada vez son más las 
publicaciones que se centran en este tema, como he resaltado recientemente (Izco 
2023). Estos nombres son, en cualquier caso, una fuente de enorme interés por 
ser base frecuente de la toponimia, siempre refugio de las voces antiguas, así como 
fuente de información filológica, botánica o ecológica. Hasta ahora, no se ha rea-
lizado la transcripción de las voces vulgares de Martín Sarmiento a la nomencla-
tura botánica científica actual, proceso que, como se ha indicado, presenta serios 
inconvenientes en el ámbito de los nombres, la polisemia principalmente, y en 
la botánica, pues no hay la referencia física de la planta y existen dificultades que 
requieren conocimientos botánicos para su resolución. Eso supone que cada caso 
exige un análisis detallado no solo de la fitonimia y la taxonomía, sino también 
de la bibliografía botánica y de la biogeografía para confirmar la existencia de las 
especies en el territorio de que se trate, Galicia en este caso. Aun con todas las 
cautelas necesarias, el riesgo de llegar a un destino erróneo es grande, pues falta 
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el herbario original y se trabaja sobre terreno inestable, con base en apriorismos 
y pruebas circunstanciales, sin la certeza de la correspondencia de un nombre 
común con una especie determinada, salvo en los casos de una correspondencia 
única entre el nombre vulgar y una especie, y aun así será necesaria la pertinente 
investigación.

Traducir los nombres vernáculos a la nomenclatura linneana actual es una 
tarea que exige tiempo y la colaboración entre botánicos y filólogos, para llegar a 
resultados muy poco fiables en su conjunto que deberían confirmarse con nuevos 
estudios etimológicos de campo, algo que resulta prácticamente imposible en la 
actualidad por la pérdida de saberes ancestrales debido a los cambios sociológicos 
(al desligarse la población rural del mundo natural) y a la rotura de la transmisión 
de conocimientos en la secuencia generacional.
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A obra de Martín Sarmiento proporciona unha perspectiva destacada sobre a 
pesca e o mar do século xviii cunha análise detallada das prácticas pesqueiras, 
especies mariñas e vida costeira en Galicia. O seu enfoque vai máis alá, pois 
explora a ecoloxía mariña e propón medidas para a conservación. A súa obra 
contribúe significativamente á comprensión histórica e científica da relación entre 
a comunidade galega e os seus recursos mariños.

Varios traballos analizaron o conxunto da obra de Sarmiento en relación coa 
pesca e o mar, entre os que destacan especialmente os de López Capont (1992 e 
1997). Neste último, ademais dunha análise da relación de Sarmiento coa pesca 
galega, presenta unha transcrición literal da carta de Sarmiento ao duque de 
Medina Sidonia sobre as almadrabas de 17571, de enorme valor.

Esta carta debe considerarse, de feito, un informe, pois, como moitas outras, 
foi redactada por petición do duque e seguindo unha metodoloxía clara (Regueira 
Ramos 2009). Os esforzos de José Luis Pensado por poñer en valor a obra de 
Sarmiento inclúen unha análise crítica desta carta- informe2. Sarmiento trata o 
tema da pesca, tanto en Galicia como fóra dela, en varios escritos: por exemplo, 
a carta das almadrabas, a carta sobre o cerco na pesquería de sardiña, de 17503, 
ou a carta sobre a pesca na costa de Galicia, de 17744. López Capont (1997) fai 
unha revisión da obra de Sarmiento cunha temática pesqueira.

Este artigo analiza o pensamento de Martín Sarmiento na Obra de 660 pliegos. 
De historia natural y de todo género de erudición reflectido nas seccións «Pescados 
en general» (teleósteos e elasmobranquios), «Pescados muelles» (cefalópodos), 
«Mariscos crustáceos» (crustáceos) e «Mariscos testáceos» (gasterópodos e bival-

1 «De los atunes y de sus transmigraciones y conjeturas sobre la decadencia de las almadrabas y sobre los 
medios para restituirlas» (carta ao duque de Medina Sidonia, de 1757). Archivo Ducal de Medina Sidonia, 
Colección de las Obras Manuscritas por el P. M. Fr. Martín Sarmiento.

2 Martín Sarmiento (1992): De los atunes y de sus transmigraciones; y Sobre el modo de aliviar la miseria de 
los pueblos. [Ed. José Luis Pensado]. Salamanca, Universidad de Salamanca.

3 «Sobre el Cerco de Pesquería de Pontevedra y Geografía de esta villa» (redactado por petición do xesuíta 
pontevedrés Francisco Rábago y Noriega), tomo IX, f. 99; sete pregos na Colección Medina Sidonia do 
Museo de Pontevedra.

4 «Carta del clarísimo Fr. Martín Sarmiento Benedictino, a D. Gerónimo Hijosa, vecino de La Coruña, 
sobre la Pesca en la Costa de Galicia», en José Cornide (1774 [1997]), Memoria sobre la pesca de la sardina 
en las costas de Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, apéndice VII.
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vos), englobadas dentro do apartado «Pescados y otros animales acuátiles», é dicir, 
nos parágrafos §1928 a §2228.

A análise partirá dunha perspectiva actual do problema da pesca e a súa xes-
tión, tendo en conta, obviamente, o contexto en que se desenvolveu a obra de 
Sarmiento —tanto o científico como o social— e mesmo os obxectivos que tiña 
no seu percorrido pola costa galega, no que trataba de entender a realidade da 
xente do mar e achegar solucións aos diferentes problemas intentando manter 
unha perspectiva científica.

CONTEXTO CIENTÍFICO EN QUE SE DESENVOLVE A OBRA

Centrarémonos no contexto da Ilustración no que se refire ao mundo acuáti-
co, principalmente mariño. Os maiores precedentes para a obra de Sarmiento 
encóntranse nas obras de historia natural de Linneo e Buffon, contemporáneos 
de Sarmiento pero dunha importancia internacional sen precedentes. Ata aquel 
momento, houbera diversas aproximacións ao mundo mariño, a maioría catá-
logos de especies coas súas descricións, pero sen a mirada científica propia da 
Ilustración do século xviii.

O comezo da Ilustración española caracterízase por unha escaseza de enfoque 
ou método científico, senón que era máis humanista e despois estaba orientada 
cara a «la utilísima ciencia de la economía» (Ruiz Torres 2008). Por iso destaca-
mos as obras de Linneo e Buffon, entre outras, moi citadas na obra de Sarmiento.

Non obstante, os traballos de Benito Feijoo e Cernadas de Castro, por poñer 
dous exemplos importantes, tiveron un papel relevante na obra de Sarmiento, 
mais non polo carácter científico da súa obra, senón especialmente por dúas 
cuestións sobre as que máis adiante volveremos: i) a aproximación práctica e edu-
cativa, ilustrada, e a loita por reducir a ignorancia e a superstición preponderantes 
na época, e ii) a defensa, ás veces apaixonada, do sector pesqueiro —en sentido 
amplo— de Galicia.

Dado que as obras de Sarmiento non foron publicadas no seu momento, 
é difícil avaliar o impacto do seu pensamento nos ilustrados posteriores, que 
aplicarían un enfoque científico ao estudo do medio mariño máis específico. 
Destaca nesta faceta a obra de José Cornide de Saavedra, que se refire a el como 
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o clarísimo e sabio Sarmiento (Cornide Saavedra 1983 [1788]). Porén, nun sen-
tido máis amplo (fóra da historia natural mariña de Galicia), sen dúbida tivo 
influencia no desenvolvemento da Ilustración científica mariña posterior, polo 
seu apoio decidido á creación do Gabinete de Historia Natural en Madrid (Pardo 
de Guevara y Valdés 2002), que tivo unha grande influencia en autores posterio-
res e na orientación científica, como por exemplo nas expedicións de Malaspina.

APROXIMACIÓN DE SARMIENTO AO ESTUDO DA PESCA

A falta de certo rigor científico nos pregos dedicados ao mar e á pesca compénsase 
pola forte e exquisita erudición mostrada, a sinxeleza na descrición, a cantidade 
de referencias e, especialmente, o seu elevado valor aplicado. Así, aínda que chega 
incluso a desprezar as aproximacións de Linneo ou Buffon (§1932), mostra un 
gran coñecemento das súas obras e de moitos outros autores (táboa 1).

(§1932) […] Así, miro con indiferencia todo sistema moderno de géneros y especies de 
pescados […] Y aunque las divisiones [dos antigos] eran en grueso, eran más naturales, 
visibles, de bulto y más acomodadas a la inteligencia de la multitud de los hombres.

Heródoto (484 a. C.) Scalígero (1484) Gómez de la Huerta (1573) Kolbe (1675)
Aristóteles (384 a. C.) Wotton (1492) Van Gool (1596) Gesner (1691)

Plinio (23) Molina (s. xvi) Bochart (1599) Artedio (1705)
Eliano (175) Rondelet (1507) Skinner (1623) Linneo (1707)

Santo Isidoro (556) Cristóbal de Acosta (1515) Ray (1627) Buffon (1707)
Sethi (1035) Aldrovandi (1522) Bluteau (1638) Brison (1723)

Nebrija (1444) Covarrubias (1539) Savary (1657)

Táboa 1. Lista dos principais autores mencionados nos §1928-2228. Resáltanse en grosa aqueles coetáneos 
que el mesmo chamaba os «modernos».

A obra de Sarmiento é eminentemente práctica e evita a ciencia estrita, pero 
apóiase nela para levar o coñecemento a un estado máis accesible e útil para 
aqueles aos que, en principio, deberían ir dirixidos os seus escritos. Aquí vese a 
influencia de Feijoo, que na ciencia actual denominariamos divulgación, trans-
ferencia ou impacto (§1934), sen perder unha importante visión crítica das dife-
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rentes obras publicadas, sobre as que opina que deben adaptarse á realidade local. 
A través da súa obra, critica abundantemente a falta de coñecemento local e de 
científicos nacionais e galegos (§2106) que apliquen o método científico —isto é, 
observacións experimentais— sobre o coñecemento existente (§2089). Ademais, 
Sarmiento incluso defende a incorporación do coñecemento popular á ciencia 
(§2169), o que hoxe chamamos coñecemento ecolóxico local (Gómez Benito 
1995). Non obstante, a maior parte dos seus esforzos van dirixidos a levar o coñe-
cemento á xente, combatendo a superstición e a ignorancia (§2217). Contrasta 
este esforzo co seu rexeitamento a publicar a súa obra. Todos estes argumentos 
foron empregados posteriormente por Cornide, cuxa obra estivo influenciada 
polo «clarísimo» Sarmiento (Cornide Saavedra 1983 [1788]).

(§1934) Repito aquí lo que ya dije hablando de algunos animales y de algunas aves: que 
no los traía a este escrito por la parte física ni médica, sino por la parte económica de 
utilidades para los españoles y para aumentar su comercio.
(§2106) Para decir algo con los modernos digo que Pedro Artedio5 en su Ichthyologia, 
que sacó a luz Carlos Linneo […]. En esa letanía de autores y de nombres vulgares no 
hace papel España, no por falta de pescados, no por falta de nombres vulgares, pero sí 
por falta de escritores que los sepan y que los comuniquen a otras naciones. El caso es que 
hay pescados que, según la diversidad de las costas marítimas de España, tiene diversos 
nombres vulgares. Todos se debían recoger y formar una Icththyologia polyglota de solo 
España.
(§2089) Para nada de lo dicho se necesita consultar autores que se copian unos a otros, 
ni para que cada uno haga sus observaciones en los mares de su país. Los autores se 
han de leer después, no para creerlos a ciegas sino para corregirlos por las observaciones 
experimentales. Después de leer los autores clásicos se debe volver a observar los mismos 
pescados con los ojos, manos, lengua y combinatoria, fijando en los nombres vulgares del 
país y tentando si hay o no hay alguna sombra de ellos en los antiguos.
(§2169) […] es preciso saber que si a un cangrejo se le quita una pierna, le vuelve a nacer 
otra en el mismo sitio. Esta verdad, que sabía ya el vulgo, la quisieron meter a barato, y 
negar, los eruditos.

5 Peter Artedi ou Petrus Arctaedius (1705-1735), ictiólogo sueco, coñecido como o pai da ictioloxía.
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(§2217) Los pescadores […] son tan supersticiosos que no hay apearlos de la tontería en 
que viven, que en las islas viven unos nigrománticos y que estos echan los arroaces a la 
ría, y su porfiada tema es que los sacerdotes los conjuren.

O desenvolvemento pesqueiro en Galicia

Mostra Sarmiento unha clara e forte preocupación pola mellora do nivel técnico, 
comercial e económico da poboación española en xeral, cun énfase notorio no 
caso de Galicia. Vincula o desenvolvemento socioeconómico das comunidades 
costeiras co progreso pesqueiro mediante a innovación, tanto na explotación 
como no comercio (§1946, §1937). Critica a carencia de visión e innovación 
no sector pesqueiro e achaca a súa pobreza histórica á indolencia, superstición e 
falta de ambición (§2200, §1952). É esta unha preocupación moi transversal na 
súa obra, e mesmo podería dicirse que é a base e o obxectivo principal dos seus 
escritos. Aquí percíbese o forte carácter ilustrado destes pregos, loitando contra a 
ignorancia e buscando unha sociedade mellor, cun enfoque máis humanista que 
científico.

O seu esforzo por impulsar un mellor desenvolvemento pesqueiro en Galicia 
é pioneiro e tamén actual, pois, a pesar de ser Galicia unha das áreas cunha 
actividade pesqueira máis desenvolvida do mundo, aínda presenta carencias na 
sostibilidade (ecolóxica, social e económica). Sarmiento destaca pola súa defensa 
da Galicia do mar, normalmente ben argumentada, pero chegando a unha defen-
sa pasional e contra a influencia estranxeira —de fóra de España—, aspecto que 
foi apoiado por Cornide máis adiante. Ademais, tamén defende Galicia fronte a 
outros lugares do Estado (§2027, §2073). Así, argumenta como outros países des-
envolveron métodos de conservación que permitisen inundar o mercado europeo, 
incluído o español, como o caso do arenque holandés (§1988), a pesar de que en 
Galicia existían técnicas de pesca variadas e métodos tradicionais de conservación 
(salgadura) que non se utilizaban para o comercio (§1989). A competitividade é 
un dos principais argumentos esgrimidos para a procura dun mellor nivel técnico 
e coñecemento da poboación.

(§1946) Dejemos, pues, que las almadrabas de los atunes en España se estén como se 
están y propondré que se extienda esa pesquería sin almadrabas a otras costas marítimas, 
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verbigracia, a las de Galicia. No es raro que en esas y aun en sus rías se pesquen o cojan 
atunes en las redes.
(§1937) El mayor útil que se puede sacar de los pescados es el alimento que dan, o frescos 
o escabechados o secos o salados. De cualquiera modo podrán servir para un comercio 
muy lucrativo y a distancia.
(§2200) ¿Y quién duda que, si se escabechan aparte, y de por sí, cada marisco6 de los 
cuatro, no serán bien recibidos en Castilla y que se pagarán a mediano precio? Dirán 
los gallegos o gallegas que no hay uso de escabechar tales mariscos ni otros géneros que 
en este escrito he propuesto que se escabechen. Este es el más fatuo y mayor espantajo 
que en España (y con especialidad en Galicia) estorba el progreso de artes, ciencias, 
manufacturas y comercio.
(§1952) […] En todo el demás tiempo se podrá utilizar mucho el atún. Es comida 
fuerte y que se conserva mucho. Y por lo mismo, es comida de mucha sustancia para los 
hombres del campo y para los que tienen un continuo trabajo corporal. Los que viven en 
los puertos de mar de Galicia mirarán con indiferencia, y acaso con risa, este pensamiento 
de los atunes. La fortuna de tener tan a mano y a tan bajo precio tanta variedad de peces 
del mar bravo y de pescadillos de la ría de superior gusto y sabor al de los atunes, los 
hace regalados y regalones, sí, pero pobres, por indolentes en orden a utilizarse en tantos 
pescados para el comercio.
(§2027) […] está en manos de los gallegos —si se protegen y promueven sus pesquerías— 
el que los extranjeros no saquen tantos millones de reales de España a título de lo que 
en España podrá sobrar y sobraba en otro tiempo. Pero en esto se piensa poco, aunque 
se garlea mucho con toma el comercio y daca el comercio; y todo al aire, sin acordarse 
de la mar. Ninguna nación se podrá gloriar como Galicia, de tener en su océano veinte 
espaciosas rías.
(§2073) […] Habiendo en España tanta abundancia y diferencias de pescados, tanto 
aceite, tanta sal, tanto aire y tanto humo, ¿qué necesita España del humo, aire y sal de 
los extranjeros?
(§1988) […] los holandeses van al norte a pescarlos [arenques] a millones para sacar de su 
venta por toda Europa millones de reales. Y lo más reparable es que a título de harenques 
salen muchos caudales de España.

6 Falando de berberechos, ameixas, vieiras e mexillóns.
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(§1989-1990) […] los gallegos, que de tiempo inmemorial salan sus sardinas y de ellas 
hacen arenques de humo. […] pero pocos, pues cada vecino los hace para su consumo 
en Cuaresma.

A cuestión do «Océano»

Unha cuestión recorrente ao longo dos pregos dedicados á pesca é a cuestión do 
que chama «Océano» (ao que se refire nada menos que 119 veces nas 300 entra-
das analizadas). Refírese ao océano Atlántico e, en realidade, ás augas galegas ou 
«Océano de Galicia», como chega a denominalo. Fala do «Océano» esencialmente 
en contraposición co Mediterráneo (§1958), tanto no seu afán de defender a 
pesca galega como —e de xeito moi interesante— para remarcar o acusado nesgo 
cara ao Mediterráneo que existía no coñecemento científico, económico e social 
da época. Ambos os aspectos están intima e historicamente vencellados, así como 
ligados tamén ao atraso no desenvolvemento científico e económico de Galicia 
ata ben avanzado o século xx.

(§1958) […] Una misma especie de pescado si es del mar Océano es regalado y exquisito, 
y si es del mar Mediterráneo será insípido y sin sustancia. En Madrid se palpa esta notoria 
y visible experiencia.

É preciso, pois, entender que na aproximación á pesca de Sarmiento está o 
seu afán non só por procurar un mellor desenvolvemento socioeconómico das 
comunidades costeiras galegas (visto na sección anterior), senón tamén por 
situalo nunha realidade nacional dominada polo mediterráneo (nun senso amplo, 
como aquilo que non é galego). De forma explícita, Sarmiento explica o atraso 
galego, en parte, polo gran descoñecemento que de Galicia existía na Península 
e, en parte, pola apatía e indiferenza dos galegos cara á innovación, quizais polo 
tradicional illamento xeográfico. O que demostra Sarmiento é un marcado coñe-
cemento da realidade de Galicia, pero tamén da España da época e mesmo de 
Europa, e con el un forte galeguismo, que se consolidará no seguinte século.

É especialmente salientable a defensa da calidade dos produtos do «Océano» 
(Atlántico) fronte aos do Mediterráneo (§1958, máis arriba), que en ocasións 
pode chegar a ser esaxeradamente pasional (§2005) ou mesmo despectiva, ao 
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falar do Mediterráneo como a albufeira do Océano (§2115). En calquera caso, 
nas numerosas comparacións co Mediterráneo demostra un gran coñecemento 
da calidade tanto dos produtos galegos como dos mediterráneos (case sempre 
referidos aos que chegan a Madrid), pero tamén dos motivos que levan a que, a 
pesar desta calidade e abundancia, non chegue a haber un mellor desenvolvemen-
to pesqueiro en Galicia, algo que veremos máis adiante ao falar da conservación 
e o comercio.

(§2005) […] La más pobre gallega de puerto de mar puede comer más regaladamente 
que los emperadores romanos si comían dentro de Roma, cuyos pescados, sardinas y 
ostras eran, por ser del Mediterráneo, muy inferiores en todo a los del Océano. Ningún 
emperador romano, por más glotonazo que haya sido, probó o pudo probar en Roma 
pescado alguno del Océano. Esto mismo digo de los papas y cardenales que viven en 
Roma de asiento.
(§2115) Los lenguados del Mediterráneo llegan a Madrid bastantemente frescos y son 
bien grandes, y creo que es el pescado menos insípido e insulso de aquel mar —que yo 
suelo llamar albufera del Océano—.
(§1935) […] Tiempo han tenido los españoles médicos y filósofos para que, entre ellos, 
hubiese habido media docena de Rondelecios, cuatro para el Océano [Atlántico] y dos 
para el Mediterráneo. Mientras no se echen esos cimientos, jamás sabremos cosa fija 
de los pescados de España. Se podrá copiar mucho de Rondelecio7, Woton8, Gesnero8, 
Aldrovando9, Ray10 y de los modernos y enredarlo todo con los fragmentos de los antiguos, 
quedando a buenas noches la particular historia de los peces de España.
(§1936) […] ¿Qué no haría un Rondelecio viviendo de asiento en las costas de Galicia y 
que no tuviese tanta aversión a la lengua gallega como no pocos gallegos y forasteros culti 
latiniparlos? Jamás entendería yo bien algunas voces de los libros si no reflexionase en las 
etimologías de los nombres gallegos de los pescados.

7 Guillaume Rondelet, coñecido tamén como Rondeletious e como Rondellet (1507-1566), naturalista 
francés célebre polos seus traballos sobre os peixes.

8 Edward Wotton (1492-1555), científico inglés, e Johann Conrad Gessner (1516-1565), naturalista suízo. 
Atribúeselles o inicio do estudo moderno da zooloxía.

9 Ulisse Aldrovandi (1522-1605), científico e naturalista italiano.
10 John Ray (1627-1705), naturalista inglés, considerado o pai da historia natural británica.
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Quizais máis importante aínda son a súas reflexións sobre o atraso no coñe-
cemento científico existente en Galicia como unha das causas do atraso xeral da 
comunidade costeira, o que tamén o leva a criticar a extensión do coñecemento 
clásico (é dicir, latino e, por tanto, eminentemente mediterráneo) ao mundo 
atlántico (§1935, §1936, máis arriba). Este atraso deriva en non poucas incon-
sistencias, erros e confusións en moitas nocións que se tiñan na época sobre a 
pesca en Galicia e os seus produtos. Estas conducen á dificultade de mellorar a 
ordenación pesqueira e a transformación e conservación dos produtos pesqueiros 
como paso esencial para un mellor comercio, como veremos máis adiante.

Reclama así a necesidade de mellorar o coñecemento do Océano de Galicia 
estudando os autores foráneos como inspiración, pero desenvolvendo os estudos 
localmente, é dicir, desenvolvendo a ciencia como hoxe a coñecemos. É intere-
sante como fomenta estes estudos locais baseados non só na experiencia propia, 
senón tamén no coñecemento popular, pero fuxindo da superstición. Neste sen-
tido, debemos resaltar aquí, pola súa modernidade e acerto científico, a reflexión 
do §2013, que é completísima:

(§2013) Debe observar el curioso en su respectiva ría muchas cosas: qué pescados son 
gregarios o no; qué pescados son de tránsito y por dónde entran y qué rumbo traen; 
qué pescados habitan perpetuamente en la ría; en qué tiempo entran y salen los que 
transmigran; el cuánto sube y baja la marea en los días regulares y en las mareas vivas. Esta 
sola observación, que se hubiese hecho de algunos centenares de años a esta parte, nos 
instruiría hoy más que todas las tradiciones vulgares. Yo no me instruyo con tradiciones 
de viejos ignorantes que no se fundan en observaciones escritas sucesivamente.

É esta unha entrada referida a xurelos e sardiñas, pero son ideas que repite en 
numerosas ocasións e que transcenden, pola súa visión, as especies ás que se está 
referindo. En primeiro lugar, fala do curioso, é dicir, aquela persoa que se aproxi-
ma polo afán de coñecer e non por outras motivacións, e en segundo lugar, define 
unha serie de aspectos ecolóxicos (que hoxe sabemos que son esenciais na xestión 
da sardiña, por exemplo). Máis salientable aínda é que fala de observación, que 
se debe facer ao longo do tempo e de xeito continuado («centenares de años»); 
está xa falando da necesidade de monitorizar as poboacións explotadas e basear 
as decisións («instruyo») non nas tradicións ignorantes, senón no coñecemento 
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continuo («observaciones escritas sucesivamente»). En definitiva, apunta a unha 
xestión pesqueira baseada no coñecemento científico!

Que desprece as tradicións vulgares e de vellos ignorantes non quere dicir 
que non puxese en valor o coñecemento local e popular, como xe mencionamos 
(§1934). É máis, Sarmiento leva á práctica as súas argumentacións de mellorar 
o coñecemento científico coa observación e a experiencia propia ou falando coa 
xente do lugar. Así, a práctica totalidade do que describe baséase no que viu, 
comeu ou experimentou. Cando precisa facer mención a terceiros para apoiar 
unha idea, dío claramente amosando a necesidade de demostrar que esa idea 
se pode trasladar a Galicia. Esta aproximación de traballo no terreo achega un 
enorme valor biolóxico e socioeconómico ao que conta (§1936, §2211).

(§1934) […] Mucho pudo haber dicho Huerta11 sobre Plinio si no se hubiese contentado 
con autores que jamás vieron los mares de España. Es cierto que los autores que cita son 
clásicos, pero más clásicos serían dos docenas de pescadores españoles de diferentes costas 
que hubiese consultado.
(§1936) […] Y yo, para saber más de 150 nombres vulgares gallegos de los mixtos12 
marítimos de la sola costa occidental de Galicia, no necesito leer autor alguno: casi todos 
los vi, casi todos los comí, sin casi, todos sus nombres gallegos he oído, y a casi todos he 
procurado señalarles su latín correspondiente.
(§2211) […] Habrá ya notado el lector que, de cuantos mixtos marinos he tratado, todos 
han pasado, a lo menos, por mi vista.

XESTIÓN PESQUEIRA

Como comentamos ao principio, este artigo escríbese desde unha perspectiva actual 
do problema da pesca e a súa xestión para resaltar máis o carácter innovador da 
obra de Sarmiento, aínda que tamén os seus defectos. A continuación resúmense 
brevemente os conceptos máis importante no marco da xestión pesqueira actual.

11 Jerónimo Gómez de la Huerta (1573-1643), médico, poeta, tradutor e humanista español. Traduciu a 
Historia Natural de Plinio o Vello.

12 Neste contexto significa ‘diversos’.
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A xestión pesqueira é un conxunto de prácticas e estratexias que se aplican 
para garantir a sostibilidade da explotación das poboacións de peixes e outros 
recursos mariños, ao tempo que se satisfán as necesidades da pesca comercial 
e se protexe o ecosistema mariño. Trátase dun proceso integral que abrangue 
diversas disciplinas, desde a bioloxía mariña ata a economía e a política, e que 
busca equilibrar os intereses dos pescadores e das comunidades costeiras e a 
conservación do medio ambiente (para entender mellor o concepto, pódese 
consultar Cochrane / Garcia 2009).

A xestión pesqueira é cada vez máis relevante debido á crecente presión sobre 
os recursos mariños. A medida que a demanda de produtos do mar aumenta 
co crecemento da poboación mundial, as prácticas de pesca insostibles levan á 
sobreexplotación de moitas poboacións de peixes. Iso provoca unha diminución 
das capturas, a degradación dos hábitats mariños e a ameaza á biodiversidade 
mariña.

Para afrontar estes desafíos, a xestión pesqueira debe basearse nunha serie de 
principios e estratexias fundamentais:

• Coñecemento do que se quere xestionar: basicamente, definir as unidades 
de xestión, os stocks e un contexto xeral das especies. Isto require un coñe-
cemento taxonómico profundo das especies explotadas.

• Avaliación de poboacións: a base da xestión pesqueira é a comprensión das 
poboacións de peixes e outros recursos mariños. Isto require estudos para 
determinar a abundancia, distribución e saúde destas poboacións, entre 
outros parámetros tanto biolóxicos como ecolóxicos.

• Establecemento de medidas de regulación e ordenación —con base nas 
avaliacións de poboacións— intrínsecas ás especies explotadas (límites de 
captura, tamaños e épocas de pesca) e extrínsecas, como a ordenación do 
esforzo pesqueiro (regulación das artes de pesca, os métodos e a intensidade 
do esforzo pesqueiro para evitar a sobrepesca), o control da pesca ilegal ou 
a protección de hábitats.

• Participación das partes interesadas: involucrar pescadores, científicos, 
gobernos, organizacións non gobernamentais e outras partes interesadas 
no proceso de toma de decisións da xestión pesqueira.
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• Lexislación e cumprimento: establecer as normativas e regulacións e 
implantar sistemas de control para garantir o seu cumprimento e detectar 
posibles infraccións.

• Comercialización e comercio sostible: promover o comercio de produtos 
pesqueiros sostibles a través de certificacións e etiquetas que indican prác-
ticas de pesca responsables.

En resumo, a xestión pesqueira é un enfoque integral e multidisciplinario 
que busca asegurar a sostibilidade das actividades pesqueiras a longo prazo. Pro-
cura equilibrar a explotación dos recursos mariños coa conservación do medio 
ambiente e coa protección dos intereses das comunidades pesqueiras. Este enfo-
que contribúe á seguridade alimentaria global e á preservación dos ecosistemas 
mariños.

A PESCA EN SARMIENTO COA PERSPECTIVA ACTUAL

Tendo en conta estes elementos chaves dunha xestión pesqueira moderna, se 
botamos unha ollada a como trata Sarmiento o tema da pesca na súa obra, vemos 
que aborda todos estes elementos, aínda que cunha forte preferencia polo comer-
cio e, xa que logo, pola necesidade dunha conservación axeitada e da procura de 
novos produtos.

As especies descritas

Non aborda Sarmiento o asunto desde un punto de vista puramente taxonómi-
co e científico, polo que nin clasifica nin relaciona o conxunto de especies que 
describe. Como xa mencionamos anteriormente, comprende que hai eruditos 
que abordan o asunto, tanto clásicos como modernos, cuxas obras coñece cunha 
profundidade admirable.

Pola contra, reflexiona sobre un total de 61 especies (táboa 2), as máis 
importantes da época e aínda hoxe en día (Fernández-Casanova 1998; Bañón / 
Maño 2021), e aclara con detalle e de forma crítica a identidade precisa destas 
especies nos diferentes tratados publicados (Linneo, Buffon…). Dedica esforzos 
considerables ao estudo da etimoloxía dos nomes vulgares en galego das espe-
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cies descritas, non só polo valioso coñecemento etimolóxico, senón tamén para 
diferencialas entre si (unhas cousas das outras), previr erros na súa clasificación 
e mellorar a organización pesqueira e comercial. Unha vez máis, tamén neste 
ámbito, identifica o menosprezo ao galego como unha das causas do descoñece-
mento. O idioma galego é rexeitado por unha parte dos galegos e foráneos culti 
latiniparlos, isto é, a elite culta, que o consideraban vulgar e inculto (§1936, 
mencionado anteriormente). Este feito, dunha transcendencia evidente máis aló 
do abordado neste artigo, ten un grande impacto no coñecemento da pesca e dos 
organismos mariños da costa galega.

Consecuentemente, incide na necesidade de coñecer os nomes vulgares, tanto 
en galego como en español, e facelo desde un coñecemento local, «repasando 
los puertos» (§2191). Ademais predica co exemplo, xa que fixo este traballo cos 
localismos galegos das conchas (§2193); unha mágoa a súa aversión a publicar o 
seu traballo. Opina que o feito de non ter correctamente identificados os nomes 
das especies ten un impacto no comercio e, por tanto, no rendemento económico 
(§2085), xa que se pode vender unha especie de alto valor por un prezo menor, ou 
máis ben xusto ao contrario, o que levaría á fraude e desprestixio. Na actualidade, 
isto segue tendo unha transcendencia de primeira orde, con liñas de investigación 
avanzada sobre a rastrexabilidade dos produtos pesqueiros e fortes regulacións o 
respecto.

A confusión de nomes, como a de moitos espáridos (§2092), non só ten 
impacto no comercio, senón que dificulta e debilita a capacidade de regulación 
e ordenación pesqueira, o control das capturas e a posta en vigor de medidas 
como as vedas ou os tamaños mínimos. Por iso Sarmiento proporciona de forma 
constante información sobre os diversos nomes que unha mesma especie pode ter 
(§1969) e incluso corrixe erros nos tratados clásicos (§2166) con grande acerto, 
aínda sen ser un experto no tema, o que resulta impresionante. Toda esta infor-
mación ten, ademais, un gran valor actual para os estudosos da historia da pesca 
ou para analizar as tendencias nas capturas (por exemplo, para estudar o impacto 
do cambio climático), xa que facilita a interpretación dos numerosos documentos 
dos últimos tres séculos existentes nas confrarías e instalacións semellantes.

(§2191) Poco adelantará el español […] si no sabe los nombres vulgares españoles [de 
peixes e mariscos], para poderse dar a entender y comunicarse con la multitud que solo 
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sabe castellano. Esos nombres no se hallan en los libros, o se hallan pocos, se deben recoger 
repasando los puertos.
(§2193) […] Y para triunfar de mi ignorancia procuré recoger todos los nombres gallegos 
de las conchas, y en Madrid les busqué los nombres latinos correspondientes.
(§2085) […] Ningún gallego de puerto de mar llamará besugo al que en Madrid tiene 
ese nombre, le llamará ollomol, a distinción del verdadero besugo gallego13, que es pescado 
delicadísimo.
(§2092) […] Todos los nombres dichos14 significan muchos pescados diferentes pero muy 
parecidos, y de ahí procede la confusión.
(§1969) […] Al xorelo llaman también en Galicia chicharro y escrivano.
(§2166) Rondelecio, aunque tan docto, traspuso los nombres maea y pagurus. Llamó 
paguro a la centola, y maea al boy o esqueiro. No es así. Pagurus es el esqueiro, y maea, 
la centola15.

Pescados (teleósteos)
atún (atún vermello e branco) albor, robalo (robaliza) lucio prago
trachuro ou xorelo, chicharro 

(xurelo)
pescada salmón san martiño

scombro (estornino) arenque lamprea lenguado (linguado)
sollo (esturión) trancho congrio (congro) rodaballo, psetta

piarda badeixa, corbelo (abadexo) anguila (anguía) acedía
sardina, jouba (sardiña) mullus, salmonete morena solla

xarda reo besugo (ollomol) coruxo
agulla maragota e pinto ollomol (pancho bicudo)

múgil (muxe) escacho16 mero
Pescados (elasmobranquios)

mielga (melga) cazón pastinaca
melgacho raya (raia) torpedo (tembladera)

Pescados muelles (cefalópodos)
pulpo (polbo) jibia, xibia calamar

13 Refírese aquí ao besugo ou ollomol (Pagellus bogaraveo) e ao aligote ou pancho bicudo (P. acarne), menos 
apreciado comercialmente.

14 A partir da entrada §2084, Sarmiento dedica a atención aos ollomoles, pragos e outros espáridos, e son 
estas especies ás que se refire nesta entrada.

15 Centola (Maja squinado) e boi de mar (Cancer pagurus), nótese como os actuais nomes científicos 
coinciden coa opinión de Sarmiento.

16 Pode referise tamén ao escarapote ou ao cabracho.

328

Fran Saborido Rey



Mariscos testáceos (bivalvos e gasterópodos)
ostra ameixa zamoriña (zamburiña) liebre de mar (lebre 

de mar)
peneira vieira bucio (caracola)

berbericho (berberecho) mixillón (mexillón) caramuxos
Mariscos crustáceos

patilao (patexo) camarón boy (boi)
nécora centola lubigante (lumbrigante)

Táboa 2. Listaxe das principais especies tratadas na Obra de 660 pliegos de Sarmiento. En total describe 61 
especies, aínda que menciona algunha máis. Indícase entre parénteses o nome actual da especie en galego 
cando é diferente ao usado por Sarmiento.

Neste aspecto da nomenclatura dos peixes e outros organismos mariños, unha 
das achegas máis interesantes de Sarmiento é o recoñecemento da variabilidade 
dos nomes para a mesma especie en función do seu tamaño (idade, §1976) ou 
do estado fisiolóxico (p. ex., a desova, §2064). Esta cuestión non é trivial, nin 
sequera hoxe en día, e xera non poucas confusións e malas interpretacións dos 
datos pesqueiros e biolóxicos. Esta variabilidade dáse, así mesmo, en función da 
diversidade morfolóxica, aspecto tamén abordado por Sarmiento, como é o caso 
do pinto (pintado) e a maragota, os que consideraba pescados diferentes, aínda 
que en realidade son a mesma especie.

Malia que prescinde de aproximacións científicas duras para achegar o coñe-
cemento á xente, sempre pretende ter un razoamento científico que xustifique 
as súas reflexións. Así, cando fala dos cancros (§2164), obvia entrar en xéneros 
e especies e refírese de forma máis xeral a dúas clases en función da súa cola 
(en realidade, nas que durante os seguintes séculos se dividiron os decápodos 
reptantes —macruros e braquiuros—, aínda que non hoxe en día). Con todo, 
ese coñecemento da morfoloxía dos cancros é moi avanzado para alguén que non 
é especialista no tema.

(§1976) […] Nótese que el atún tiene muchos nombres, según va creciendo en edad y 
magnitud […]. Véase aquí otro embarazo para concordar los nombres, o vulgares o de 
los libros, que se han impuesto a los pescados.
(§2064) La lamprea se llama cuquenta después que ha desovado […]. El sábalo se llama 
en gallego sabenla, que es la hembra y después que ya ha desovado.
(§2164) Yo dividiera los cancros en solas dos clases sin embarazarme con voces de 
géneros y especies. Hay cancros con cola larga que remata en abanico y la cual tienden 
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horizontalmente cuando nadan en el agua y hay cancros que apenas tienen cola, y esa 
está como pegada al cuerpo.

A obra de Martín Sarmiento sobre a taxonomía de peixes é unha contribución 
valiosa para comprender a diversidade de especies mariñas en Galicia no século 
xviii. Aínda que o seu enfoque non se centraba exclusivamente na taxonomía, 
Sarmiento recolleu e describiu numerosas especies de peixes nos seus escritos. 
A través de observacións detalladas, ofreceu información sobre as características 
morfolóxicas, as denominacións locais e as peculiaridades de moitas especies, 
con frecuentes correccións de erros en tratados clásicos. O seu traballo é impre-
sionante, especialmente se temos en conta que non era un experto en ictioloxía. 
Estas descricións e clasificacións contribúen ao coñecemento da fauna mariña de 
Galicia nun momento crucial.

Bioloxía e ecoloxía

No seu relato sobre as especies abordadas, Sarmiento destaca a notoria diversidade 
existente nos mares galegos e tenta explicar a orixe desta diversidade mediante 
mecanismos de hibridación entre especies (§1929). Este aspecto da hibridación 
foi amplamente descrito en entradas anteriores dedicadas ao gando e ás aves. 
Aínda que é errónea a conclusión de que a hibridación é a fonte da diversidade, 
o máis relevante é o seu esforzo por buscar unha aproximación científica, incluso 
apuntando cuestións evolutivas como a hibridación para explicala, a pesar de que 
o concepto evolutivo non estaba presente na súa mente. Sen dúbida, a cuestión 
relixiosa aparece na súa obra (non esquezamos que era frade), pero non a emprega 
como explicación constante para todos os feitos observados.

O recoñecemento da diversidade existente de peixes é o que o leva a intentar 
describir, aínda que sexa superficialmente, a morfoloxía das diferentes especies 
(§1959, §2149). Ademais, en non poucas ocasións as descricións morfolóxicas 
teñen motivacións claramente prácticas: servir de base para identificar erros de 
clasificación, como os que levan a pensar que o lucio, o siluro e o esturión (sollo) 
son a mesma cousa (§1957); ou encamiñadas a entender mellor o aproveitamento 
do produto, como cando describe as «huevas de la jibia» (§2144), ou a súa con-
cha, ollos ou bolsa da tinta.
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(§1929) Yo abundo en el sentido de que las especies de los pescados son casi infinitas, o 
a lo menos innumerables. Cada día se aparece una de nuevo. Lo que dije de las especies 
terceras o híbridas de los animales y de las aves se debe aplicar a los acuátiles. Es muy 
difícil creer que los pescados, ya vivíparos ya ovíparos, no se mezclen alguna vez entre sí, 
concurriendo simul dos especies diversas para la producción de un nuevo feto acuátil. […] 
Y a esta mezcla se debe atribuir el ver cada día en el mar nuevos monstruos marinos […].
(§1959) El sollo [esturión] es un pescado muy corpulento. Tiene hocico como de puerco. 
Boca grande, pero sin dientes. Tampoco tiene escamas, pues todo él es cartilaginoso y muy 
terso el cuero, como la mielga o lamprea.
(§2149) […] El pulpo tiene ocho pies, brazos o garras, la jibia tiene diez, pero los dos 
delanteros son más largos y tienen en el remate unas como cabezas o cachiporras […].
(§2153) Pide una especialísima atención el uso que tienen y hacen los pulpos, xibias, luras 
y chocos de aquella sarta de verrugas, ojos o tumores que tienen esparcidos en las garras.
(§1957) […] El lucio o lupo tiene escamas que no tiene el sollo. El siluro tiene dientes 
que no tiene el sollo.
(§2144) Las huevas de las jibias no están, como las de otros pescados, en bolsitas. Están 
unidas al modo de un racimo de uvas y esos racimos se hallan a las orillas del mar, en las 
rías y, por lo común, junto a algunos vegetables.

Sarmiento elabora razoamentos de enorme valor biolóxico para a época sobre 
a reprodución, o crecemento, a alimentación e a migración das especies. A maior 
parte deles teñen unha base científica, observacional ou experimental, aínda que 
non están exentos de compoñentes divinas. Así, postula que o concepto da alta 
fecundidade é debido á oviparidade e a que os ovos quedan expostos á providen-
cia (medio ambiente), polo que esa alta fecundidade é precisa para asegurar as 
abundancias habituais nos peixes (§1930). Sabemos que isto é así, polo menos 
para as especies de peixes máis comerciais e abundantes (Saborido-Rey 2016). 
Impresiona como xa prevé a importancia de coñecer as idades dos peixes (§1974), 
hoxe un parámetro esencial en bioloxía pesqueira (Campana 2001). Reflexiona 
sobre o tema das idades para concluír que é preciso non pescar en exceso o peque-
no, mais tamén porque a calidade do peixe muda co tempo, o que hai que ter en 
conta para o comercio (§1976).
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(§1930) La mayor parte de los pescados son ovíparos. Esto es, que ponen huevos o huevas 
o, por mejor decir, que las derraman, arrojan y desperdician no fecundadas ni, dígase así, ya 
galleadas dentro del cuerpo, sino expuestas a la providencia para que este o el otro macho 
de su especie fecunde y gallee esas huevas esparcidas por el fondo del mar o de un río. Así, 
ha querido Dios que al tiempo de que la hembra ha de desovar le sigan los machos para 
fecundar esas huevas. Quiso Dios que esas fuesen infinitas —como lo son— porque, como 
el macho no las puede fecundar todas y se han de perder muchísimas, era forzoso que fuesen 
infinitas para asegurar una prolificación prodigiosa y numerosa, cual es la de los pescados.
(§1974) En cuanto a la magnitud de los pescados es equívoco todo juicio si no precede 
el conocimiento de sus edades […].
(§1976) Véase aquí como, variando tiempo y magnitud, es un pescado el más despreciable 
y el más regalado.

Unha das maiores preocupacións de Sarmiento ten que ver coas migracións 
dos peixes e a súa influencia nas pesquerías, particularmente derivada das flu-
tuacións observadas na abundancia das especies migratorias. Son moitísimas as 
entradas dedicadas ás migracións, en particular á súa relación coas pesquerías de 
almadraba17. Considera imprescindible entender o asunto das transmigracións das 
especies como un feito fundamental para entender como afrontar a pesca (§1940) 
e case sempre intenta dar explicacións biolóxicas ao comportamento observado 
(§1942). Así, afronta as migracións de atúns, arenques, reos, zamborcas, salmóns, 
lampreas, sardiñas e xurelos. As súas descricións dos patróns migratorios mesmo 
lle permite razoar sobre a existencia de diferentes poboacións ou stocks, no caso 
do atún (§1949), dado que fala de que o que pasa por Galicia non é o mesmo 
que se pesca nas almadrabas. É imposible precisar aquí se Sarmiento se está a 
referir con acerto á pesca de dúas especies diferentes de atún: o atún vermello (que 
migra ao Mediterráneo) e o bonito do norte (a poboación atlántica non o fai). En 
calquera caso, mostra un coñecemento extenso sobre un aspecto chave na bioloxía 
pesqueira como é a migración (Tamario et al. 2019).

Tanto é así que fai descricións do que hoxe chamamos fenoloxía, isto é, a cien-
cia que estuda a relación entre os factores climáticos, particularmente os cambios 

17 É importantísimo sinalar aquí a súa carta ao duque de Medina Sidonia, xa mencionada na nota 1 e 
analizada en varias obras modernas, como a de López Capont (1997).
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estacionais, e os ciclos dos seres vivos (§1991). Sarmiento destaca en numerosas 
entradas a importancia do ciclo reprodutivo, a protección da desova e como a 
pesca ten que adaptarse a estes ciclos estacionais, xa que a dispoñibilidade das 
especies non é continua ao longo do ano (aspecto que unha xestión moderna debe 
ter en conta, vid. Ben-Hasan / Walters / Sumaila 2019), o que tamén ten unha 
forte influencia na necesidade da conservación dos produtos, como logo veremos.

É brillante a sinxela descrición das migracións anádromas18, baseada no coñe-
cemento científico da época, e como mesmo chega a apuntar o feito de que os 
peixes retornan ao río en que naceron («suben del mar por los ríos arriba a buscar 
la patria en donde nacieron, y allí desovan para perpetuar su especie»), aspecto 
biolóxico hoxe confirmado (Bentzen / Bradbury 2016). É interesantísimo ler 
como o fundamenta en experimentos feitos na época19 (§2072) co marcado de 
salmóns e a súa posterior recaptura, unha tecnoloxía longamente usada no século 
xx e hoxe en día (aínda que xa con medios electrónicos).

Finalmente, leva á práctica este coñecemento sobre as migracións ao enunciar 
como a alteración do hábitat e a sobrepesca en certos estadios dos ciclos migrato-
rios poden levar a danos importantes para o mantemento das pesquerías (§2073), 
feito hoxe constatado (Tamario et al. 2019).

(§1940) […] Voy a la transmigración de los atunes. Por el invierno están recogidos todos 
los atunes en el mar del Sargazo y allí se alimentan y engordan […]. 
(§1941) Al apuntar la primavera, salen los atunes de lo profundo del mar de Sargazo y, 
viniendo en numerosas tropas ordenadas, se entran por el estrecho de Gibraltar. Desde 
allí no paran en su carrera hasta llegar al Ponto Euxino20. Allí desovan las atunas, nacen 
los atuncillos y, cogiéndolos en sus agallas, los atunes grandes se vuelven desde el Ponto 
hasta el Estrecho por el otoño y, desde allí, se vuelven al mar del Sargazo en donde están 
todo el invierno.
(§1942) Los atunes se alimentan […] [d]el testáceo de la púrpura21. 
(§1947) […] he sospechado que estas [as púrpuras] atraen allí a los atunes […].

18 En ictioloxía, dise dos peixes mariños que soben polos ríos para reproducirse ou desovar.
19 En Châteaulin, xunto ao porto de Brest.
20 O Mar Negro.
21 Refírese a un molusco (testáceo) coa concha de cor púrpura ou no que o líquido que solta fose desa cor, 

probablemente a caracola Hexaplex trunculus ou a Stramonita haemastoma, pero é incerto.
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(§1949) […] Los atunes son peces gregarios que andan en tropa como las sardinas y los 
trachuros o xorelos de Galicia; ese género de peces gregarios se deben pescar en mar libre 
con cerco de redes y barcos. Los atunes que se hallan en Galicia no entraron por el estrecho 
de Gibraltar ni acaso estuvieron en el mar del Sargazo. El mar templado de Galicia será a 
propósito para que en él vivan, desoven y se críen los atunes, sin pasar al Ponto.
(§1991) Las sardinas salen del norte por primavera, vienen en ejércitos hasta los mares de 
Galicia y viene toda la cría, esto es, sardinitas especulativas, y se divisan por mayo, cuando 
no solo no son comestibles […]. Desde San Juan hasta septiembre, es la más delicada 
sazón de las sardinas que llaman joubas o jóvenes.
(§2061) […] el salmón […], el reo, el sábalo y la lamprea vienen del Océano y, entrándose 
por las rías, suben más y más a buscar la agua dulce de los ríos, en donde desovan.
(§2063) […] nacen en agua dulce, bajan a criarse y a engordar al mar y, al apuntar la 
primavera, suben del mar por los ríos arriba a buscar la patria en donde nacieron, y allí 
desovan para perpetuar su especie.
(§2072) […] los salmones vuelven al mismo río en donde nacieron. […] Cogieron doce 
salmones vivos, pusieron a cada uno una argolla de metal y les dieron libertad. Al año 
inmediato volvieron a la dicha pesquería cinco salmones con sus argollas.
(§2073) Véase aquí cuánto perjuicio hacen las pesquerías y presas que atraviesan los ríos de 
parte a parte y que impiden que los salmones y otros pescados suban río arriba a desovar. 
¿Cómo han de volver a un mismo río los pescados y sus crías si se arrasa la cría y se apuran 
los padres apenas entran en la agua dulce?

A obra de Martín Sarmiento ofrece unha visión fascinante da bioloxía dos 
peixes e outros organismos mariños en Galicia durante o século xviii. Os seus 
escritos conteñen observacións detalladas sobre hábitats, comportamentos e 
ciclos de vida de diversas especies, e neles destaca a importancia da migración e 
documenta os patróns de reprodución de varias especies. A través das súas des-
cricións, proporciona información valiosa sobre a ecoloxía acuática e os factores 
que inflúen na abundancia de peixes, co que contribúe á comprensión histórica 
do desenvolvemento da bioloxía pesqueira.
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Técnicas de pesca e ordenación pesqueira

As entradas que dedica Sarmiento a describir diferentes técnicas de pesca teñen 
un enorme valor etnográfico e historiográfico, pero tamén pesqueiro, xa que 
axudan a entender o nivel do esforzo pesqueiro da época. Algunhas das técnicas 
están hoxe, loxicamente, en desuso (§2133). Sarmiento propón en non poucas 
entradas o desenvolvemento de novas técnicas ou a recuperación das que xa exis-
tiron (§1946, §1949). É importantísima a crítica que fai do uso abusivo de certas 
técnicas de pesca (§1993, §2012), por exemplo a «red barredera», como causa da 
sobreexplotación con consecuencias sociais («No solo se arrasa la pesca con aquel 
instrumento diabólico, sino que también se disminuyen los pescadores y mari-
neros»), que sen dúbida ten influencia nas medidas de ordenación implantadas 
posteriormente.

(§2133) […] Pasan de treinta puertos en Galicia en donde se pescan y se curan o secan los 
pulpos. Para esa fácil pesca solo se emplean los viejos y muchachos: se reduce a ir en un 
barquito al sitio de los pulpos y dejar caer a plomo una bola de hierro atada a un cordel 
sobre ellos. El pulpo a quien tocó la bola —creyendo que es algún pescado—, revolviendo 
hacia arriba sus garras, abraza fuertemente la bola y, sintiéndolo el muchacho, saca fuera 
el pulpo, le mata, le abre y le pone a secar.
(§1946) […] y propondré que se extienda esa pesquería sin almadrabas a otras costas 
marítimas, verbigracia, a las de Galicia.
(§1949) […] se les cercase con barcos, redes y arpones, y allí se pescasen a docenas22. Sin 
duda que eso ejecutarían los gallegos en tiempo de Scalígero y Molina.
(§1993) […] En la hipótesi de que por tres o cuatro años ninguno fuese al mar del Norte 
a pescar a red barredera los arenques por millones de millones, siendo esos pescados 
gregarios y transmigrantes, vendrían a bandadas a los mares de España como vienen las 
sardinas, xorelos, besugos, escombros, etc.
(§2012) […] Y la primera que deben hacer es quemar las inicuas redes que son contra 
ley, porque esterilizan los mares y arrasan la pesca hasta aniquilar la semilla. A los que 
ya esterilizaron sus mares con esas redes los llevó el diablo a esterilizar los ajenos. A 
tanto ha llegado la inicuidad de proteger una tan desaforada avaricia, aunque innata, 

22 Aquí está a falar da pesca do atún.
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y una monstruosa ambición de comerse lo suyo y lo ajeno. No solo se arrasa la pesca 
con aquel instrumento diabólico, sino que también se disminuyen los pescadores y 
marineros […].

Uns dos aspectos máis interesantes das descricións da pesca en España é a 
perda de rendementos (§1937, §2026, §2033) e mesmo a desaparición de pes-
querías, como a do espadín ou dos berberechos (§2009, §2198). Estas descricións 
permiten poñer nun contexto histórico a evolución das pesquerías e analizar as 
posibles causas, cun enorme valor actual para indagar nos cambios ambientais 
que inflúen nas poboacións (Engelhard et al. 2016). Así, Sarmiento identifica 
diferentes causas para esa perda de rendementos, entre elas o que hoxe coñecemos 
como sobreexplotación de crecemento (pesca excesiva de xuvenís), en especial por 
prácticas pesqueiras inadecuadas, o tratamento de especies diferentes de maneira 
semellante, como a piarda e a xouba (§1965), o feito de non respectar vedas 
(§2194), a aparición de novas pesquerías ou a construción de presas (§2010, 
§2011). Así e todo, resalta continuamente as consecuencias positivas dunha 
explotación razoable («si se observa la veda y se multiplican las ostreras, dará 
Galicia ostras en sazón para toda España y se aumentará el comercio»), o que xa 
indica a necesidade de facer unha ordenación pesqueira máis axeitada.

(§1937) […] Pero la más famosa pesca de ellos ha sido en las almadrabas que el 
excelentísimo duque de Medina Sidonia tiene en sus estados de la Andalucía. Consta de 
instrumentos que en el año de 1552 se pescaron más de cien mil atunes, pero hoy apenas 
se pescan de ocho a diez mil.
(§2026) […] El abadejo no es raro en Galicia, aunque no es tan común como antes.
(§2033) En Galicia es grande la pesca de merluza, pero no tan copiosa como antiguamente.
(§2009) Este trancho23 tiene historia singular de que soy testigo y servirá para la 
transmigración de los pescados. Por el tiempo de San Lucas se inundaba la ría de 
Pontevedra de tranchos y llegaban hasta la misma pescadería, y en nubes como la langosta. 
Así, se vendían a cestos. […] parece que los tranchos […] se dieron de ojo para transmigrar 
a otra parte y desamparar la villa […]; hoy […] apenas se ve un trancho.

23 Espadín (Sprattus sprattus).
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(§2198) […] Siendo yo muchacho, se compraba un cesto de berberichos24 por dos cuartos. 
Hoy casi no parecen, al modo que en otra parte advertí de los pececillos tranchos.
(§1965) […] Pero sería inconveniente se hiciese eso25 con las joubas de mayo, pues van 
creciendo hasta noviembre cuando es la sazón y salazón de las sardinas para el consumo y 
comercio. Sería necedad escabechar todos los pollitos de gallina, pues sería privarse de los 
huevos, pollas, gallinas, capones y gallos en lo futuro. A esto se atiende poco y por eso se 
disminuyen los individuos de las especies, porque los arrasan a los principios.
(§2194) […] Por no observarse las leyes de la veda, [as ostras] se pescan cuando están en 
leche (por San Juan) y entonces, sobre ser muy pequeñas, son muy dañosas, y si no se 
ataja ese abuso, se apurará la especie. Y si se observa la veda y se multiplican las ostreras, 
dará Galicia ostras en sazón para toda España y se aumentará el comercio.
(§2010-2011) […] No sé si esa cría venía del norte o del mediodía. Creíble es que algún 
preciso conducto por donde habían de pasar se cerrase […]. Si en el mar en donde nacen 
los tranchos hay algunas nuevas pesquerías de ellos, como las de los arenques, en eso está la 
causa común para que ya no transmigren sino muy pocos. […] Si cerca del mar se fabrica 
de nuevo una presa que ataje y corte el río de parte a parte, no pasará ni subirá el pescado 
de la presa arriba, y con ese estorbo cada día habrá menos pescado que suba del mar, pues 
ninguno sube en sazón que no haya bajado […].

Este conxunto de pensamentos sobre a bioloxía das especies, as técnicas de 
pesca e as posibles causas de variacións nas capturas leva a Sarmiento a reflexionar 
sobre a necesidade de implementar medidas de ordenación pesqueira. Xa vimos 
máis arriba como arremeteu contra certas prácticas abusivas, o que o levou a 
propoñer o perfeccionamento das técnicas para evitar a sobreexplotación, como 
no caso do salmón (§2079), nunha liña cara ao que hoxe chamamos pesca sosti-
ble. É moi interesante observar como entende, de xeito moi moderno, que para 
que unha medida teña éxito debe proporcionarse unha alternativa económica e 
comercialmente válida. Un exemplo é o da veda do polbo, período para o que 
propón comerciar con polbo salgado ou seco (§2135). O tema do comercio, 
como veremos máis adiante, e fundamental nas reflexións de Sarmiento: razoa 
que, para optimizalo, a pesca debe ter en conta e coñecer o comportamento 

24 Berberechos.
25 Refírese a facer o mesmo que coa pesca da piarda ou pión (Atherina presbyter).
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(bioloxía) das especies e a diferenza espazotemporal da súa alimentación (§1973), 
o que debe condicionar a actividade pesqueira.

O seu coñecemento da realidade da pesca en Galicia e España lévao a tomar 
partido en non poucas ocasións por unha ou outra actividade pesqueira. En 
xeral, promove a pesca nacional ordenada que limite a importación de produtos 
estranxeiros, pero ás veces tamén favorece unha pesquería máis local e de pequena 
escala fronte ás de maior dimensión (o que hoxe chamamos industrial), como o 
caso do bacallau (§2033). Finalmente, e de xeito moi interesante, propón normas 
de ordenación sociolaborais, nas que distingue a profesión de pescador doutras 
profesións náuticas (§2227). A realidade é que Martín Sarmiento reflexionou 
sobre numerosos aspectos da pesca en Galicia.

(§2079) […] es preciso multiplicar y perficionar en España las pesquerías de los salmones 
en los grandes ríos que entran en el Océano, no para aniquilar la especie con instrumentos 
inicuos —que en algunos años se pesquen muchos y en los siguientes se pesquen pocos—, 
sino de manera que nunca se arrase la cría.
(§2135) […] Desde marzo hasta San Juan es el preciso tiempo de la veda. En ese tiempo 
es la mayor carestía de pescados en Madrid, a no ser algún pescado salado o seco. Y entre 
los pescados secos, con razón debe entrar el pulpo para promover el comercio y aumentar 
un nuevo alimento de Cuaresma. No todos entrarán en comer pulpo por la novedad. Pero 
habrá infinitos que prefieran un plato de pulpo a un plato de truchuela.
(§1973) Hay pescados que, por razón de este o del otro sitio que tiene mejores o peores 
pastos, son más gustosos o de más sabrosa comida en una parte que en otra. […] También 
hay visible diferencia de los mismos pescados en cuanto a la comida, por razón del cuando 
o del tiempo. […] Y como no todos los pescados prolifican en un mismo mes, es preciso 
saber el tiempo.
(§2033) Si se promoviese la pesca del abadejo y de la merluza en Galicia, vendría tiempo 
en que se olvidase el bacallao en España, como cuando no había noticia de Terranova —y 
ojalá no se hubiese descubierto, pues arruinó las pesquerías de España.
(§2227) El atraso de las pesquerías y la visible decadencia de los pescadores consiste en que 
se confunden pescadores y marineros en una misma matrícula, siendo dos oficios inconexos 
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y diferentes. […] Dos matrículas26 diferentes se deben hacer en las costas, y en especial en 
las de Galicia, en donde hay gente para todo. Una, de puros pescadores, que jamás se han 
de alejar de los sitios de sus pesquerías, ni se les debe sacar de allí para marineros en alta mar. 
Todos deben ser del país o costa respectiva. La otra matrícula ha de ser de puros marineros 
que desde muchachos se ejerciten en la náutica y en las maniobras de los navíos, y que ni 
extrañen la pólvora ni los tempestuosos furores del mar y de los vientos.
(§2228) […] Concluyo que jamás florecerán en España las pesquerías y marinería 
mientras no se hagan las dos matrículas diferentes […].

Aínda que non é materia deste artigo (cinguido á Obra de 660 pliegos), é 
imprescindible mencionar aquí o inigualable e valiosísimo anexo con descargas 
de atún que Sarmiento achega na carta dirixida ao duque de Medina Sidonia en 
resposta á petición deste para informar sobre a decadencia das almadrabas e os 
medios para restituílas27. Este anexo constitúe a estatística de túnidos máis antiga 
do mundo e sobre ela se baseou Sarmiento para chegar ás conclusións sobre as 
variacións das capturas do atún vermello.

O seu pensamento ten un enorme valor biolóxico e socioeconómico que 
sen dúbida influíu nas ordenanzas de pesca de Pontevedra28 emitidas polo seu 
irmán, daquela ministro (provincial) de Mariña. Nelas lexíslase «por primera vez 
en España, bajo los nacientes conceptos biológicos de protección a las especies, 
defensa de alevines, un aprovechamiento más racional» da pesca (López Capont 
1997). O seu enfoque pioneiro debeu contribuír á evolución dos conceptos 
modernos de xestión pesqueira. As súas ideas anticiparon preocupacións actuais 
sobre a sostibilidade e a necesidade dun aproveitamento racional dos recursos 
mariños. Non cabe dúbida de que o informador in situ de Sarmiento sobre a 
pesca foi o seu irmán, Francisco Javier, a quen Martín proporcionou ao longo do 
tempo información e recomendacións en materia de pesca (Ameneiros Rodríguez 
2015). Igualmente, a súa influencia posterior en autores tan relevantes para a 

26 A matrícula de mar foi un novo mecanismo de recrutamento imposto no século xviii para servir na Real 
Armada. Afectaba exclusivamente á xente do mar dos concellos costeiros, que podía ser recrutada en 
calquera momento e en condicións miserables e inxustas. Vid. López Capont 1997.

27 Vid. a nota o pé número 1.
28 «Ordenanza de pesca, que se debe observar en los Puertos y Rías de la Provincia de Pontevedra», 

promulgada por Francisco Xabier García y Sarmiento en 1767. Vid. López Capont 1995.
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ciencia mariña como José Cornide esta documentada mesmo na propia obra 
deste (Cornide Saavedra 1774).

Conservación e transformación

Sen dúbida, a conservación e transformación é o principal obxectivo nas reflexións 
de Sarmiento sobre a pesca na Obra de 660 pliegos. Entende que mellorar o xeito 
de conservar os produtos pesqueiros e a súa transformación en novos produtos, 
diversificando a oferta (caviar, garum, botarga, salgadura, escabeche…), é a mellor 
forma de incrementar o comercio dos portos pesqueiros galegos co resto de Espa-
ña, principalmente Castela, e conseguir así un aproveitamento máis racional e 
sostible dos recursos mariños. Aínda así, o obxectivo de Sarmiento e, sobre todo, 
mellorar as condicións socioeconómicas das comunidades costeiras galegas.

A súa erudición lévao a poñer en valor procedementos de conservación coñeci-
dos noutros países e que el pensa que poderían ter éxito se se aplicasen en España 
e en Galicia. Así, dedica non poucas entradas ao caviar, maiormente descoñecido 
na época en España. Dada a escaseza de esturión no país, Sarmiento propón 
utilizar as ovas doutras especies para facer caviar ou botarga —isto é, salgadura 
de ovos— (§1962, §1981), produto sobre o que insiste amplamente. De igual 
xeito, recomenda insistentemente a produción do garum29 para poñer en valor 
subprodutos (como as entrañas dos peixes), aínda que recoñece a dificultade no 
seu desenvolvemento en España (§1978). A súa inventiva, baseada nun profun-
do coñecemento, é tal que chega a propoñer ideas do que hoxe chamariamos 
economía circular (§2004) ou posta en valor para a creación de novos produtos 
(Blanco et al. 2007), non necesariamente alimenticios (§2145, §2182). Sobre 
todo, desenvolve o tema do escabeche (§2083), por exemplo aplicado á botarga 
(§1983). O escabeche é un método amplamente usado e apreciado na época, pero 
quéixase do pouco uso que tiña en Galicia (§1984).

(§1962) Al contrario, la botarga se podrá condimentar, comer y vender en toda España 
en donde hubiere pescados de agua salada o de agua dulce. En dos palabras, se reduce la 
botarga a salar y condimentar los huevos y huevas de cualquiera pescado hembra. 

29 O garum é unha salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas.
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(§1978) […] la botarga, que, si se introduce en España, tendremos un nuevo ramo de 
comercio muy gustoso.
(§1981) […] Mi asunto es que no se pare en las huevas de un solo pescado, sino que se 
aprovechen las de casi todos para alimento y para el comercio. Verbigracia, las del atún, 
salmón, sábalo, rodaballo, lenguado, merluza, abadejo, trucha, reo, róbalo, salmonete, 
etc. y de toda variedad de múgiles.
(§1978) […] Habiendo dicho bastante del caviar, que no puede fundar mucho comercio 
en España, y del garo, que no podría tener mucho precio […].
(§2004) Tengo calculado que si se vende el saín30 que se saca de un millar de sardinas, 
verbigracia, sale bastante dinero para salarlas, comprando la sal, o para escabecharlas, 
comprando el aceite. Con razón, pues, podrá decir la pobre sardina que con su cabeza, tripas 
y corazón paga cualquiera guisote que se intente hacer de ella. Atiendan a esto las marineras 
poco económicas, para que no desperdicien tanta cabeza y maga de sardinas […].
(§2145) […] contienen otras infinitas virtudes […] la tinta y la concha de la jibia. 
Son infinitas las conchas de jibias que se hallan despreciadas en los arenales de las rías; 
cualquiera las podrá recoger y traerlas en cajones a Madrid, pues no faltarán quienes las 
compren. Los ojos de la jibia hacen en Italia papel de perlas […]. No sabía esta noticia 
cuando estuve en Galicia y ahora quiero que la sepan todos y todas las gallegas.
(§2182) […] si un español acertase a fabricar esa tinta31, […] se les quitaba [aos chineses] 
ese ramo de comercio y de ganancia exorbitante.
(§2083) En virtud de lo que se ha conservado tanto tiempo el primer escabeche sin 
alterarse, será un comercio muy lucrativo escabechar lampreas en donde hay abundancia 
[…].
(§1983) […] Si esos bochos32 fritos se escabechan con escabeche fino, como el que se hace 
para el lenguado, y se colocan en unos barriles medianos para transportarlos a Madrid, 
será bocado de señores y lo pagarán bien. Esos bochos se llamarán botarga escabechada.
(§1984) Todo cuanto he apuntado aquí del caviar, garo, halache33 y botarga no impide 
el curso regular de lo que hoy se escabecha y se sala para el comercio. […] Siempre me 
he quejado de que, siendo tan estimados los escabeches de Galicia, sean tan pocos los 
géneros que se escabechan.

30 Graxa das sardiñas.
31 Da xiba.
32 Ovas.
33 Salmoira de peixe.
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Precisamente, Sarmiento móstrase moi crítico coa falta de innovación en Gali-
cia, en parte pola economía de subsistencia e en parte pola indolencia do sector, 
como xa referimos máis arriba. Mesmo chega a ser visionario coas conservas que 
virían unas décadas despois, como no caso da sardiña (§1985) ou moito máis 
tarde, como no caso do mexillón (§1986). En definitiva, propón xa unha das 
cuestións que serían chave no desenvolvemento industrial pesqueiro galego: unha 
maior atención á transformación e conservación do produto pesqueiro de cara a 
unha mellor comercialización fóra de Galicia, investigando («averiguando») que 
utilidades se poden obter dos recursos mariños (§2029, §1985).

(§1985) Es cosa rara que, siendo la sardina tan abundante y tan regalada en Galicia, no 
se hubiese pensado en escabecharla. […] Deben escabecharse o salarse todo género de 
múgiles, reos, salmonetes, sardas, robalizas, jureles, albores34, besugos, sábalos, salmones, 
lampreas, anguilas, dentones, praguetas, etc.
(§1986) […] De los testáceos (almejas, mijillones, zamoriñas, conchas vieiras) se podrán 
adobar sus pulpas y carne con un género de escabeche que no dejará de ser gustoso. No 
digo para los que viven en puertos de mar, sino para los que viven tierra adentro.
(§2029) Pero que se pesque mucho o que se pesque poco abadejo en Galicia, o para 
venderle en fresco o para conservarle curado, se debe utilizar en todas sus partes. Sepárense 
todas las lenguas de los abadejos […] comiéndolas del modo que se guisan las lenguas 
secas y curadas de los abadejos de Terranova, que se embocan en España para sacar dinero 
y aun sacar la lengua a los españoles. 
(§2032) […] Débese, pues, averiguar qué utilidades se sacan del abadejo gallego y a la 
merluza de Galicia.

Comercio

Se Sarmiento dedica tantas reflexións á conservación dos produtos do mar é 
porque, como xa dixemos, ten un interese especial en mellorar a situación 
económica das comunidades costeiras (visión claramente humanista ilustrada), 
e iso só se consigue —afirma, e con acerto— incrementando o comercio. É 
falando do comercio cando máis diversidade de ideas ten, e é especialmen-

34 O alburno (Alburnus alburnus) ou o albor (Liza ramada).
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te crítico coa situación, e non só de Galicia. Determina con acerto as fortes 
carencias do comercio en Galicia, cunha pesca máis orientada á subsistencia 
e ao comercio local, e a escaseza de miras para a explotación doutras especies 
(insiste moito na diversificación da explotación pesqueira) e para o comercio a 
distancia, máis lucrativo pero que demanda procesos de conservación (§1953, 
§2143). Propón diversificar os produtos para incrementar o comercio (§2177) 
e métodos de preparación para introducir no mercado os excedentes (§2078, 
§2122). Tamén recoñece as limitacións do comercio (§2163) e apunta fraudes 
(§2200), algúns de eles baseados en supersticións (§2210). En conclusión, leva 
a cabo unha análise completísima.

(§1953) Pero los castellanos, leoneses y los gallegos distantes del mar, se alegrarán que se 
multipliquen los escabeches para que se aumenten los alimentos de nuevo gusto. La libra 
de atún está tasada en el Real Peso de Madrid a veintinueve cuartos. Los que en Galicia 
tienen el empleo de adobar pescados y hacer escabeches calcularán si les conviene o no 
adobar y escabechar los atunes. A dos o tres atunes solos que se cojan, se podrán preparar 
más de veinte arrobas de atún, que siendo quinientas libras, a tres reales y medio cada 
libra pasa la suma de dos mil reales de vellón.
(§1953bis) El comercio hace a todo género de pescados, por despreciables que sean en 
los puertos, como pulpos, rayas, cazones, agullas, etc., que ni aun frescos se comen allí 
aquellos pescados.
(§2143) […] Se deben secar [as xibas] como los pulpos, rayas, etc. y transportarlas por 
toda Galicia y Castilla, y aun traerlas a Madrid, para aumentar los alimentos y extender 
el comercio de los pescados secos. […] Véase en esto un nuevo y gustoso plato para la 
Cuaresma.
(§2177) […] Multiplicados y variados los alimentos, es consiguiente que se avive y se 
promueva algo el comercio en lo interior de España.
(§2078) […] teniendo el salmón fresco un precio subido, no puede haber interés en 
salarle ni secarle ni aun en escabecharle, porque de ningún modo se podrá vender más 
caro que en fresco. No obstante, tal vez se pescan en algunas partes tantos salmones que, 
no pudiendo tener tan pronta salida en fresco, será más conveniencia prepararlos para que 
duren, se conserven y se puedan transportar para el comercio.
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(§2122) […] si de ellas35 se hiciese aparte un escabeche fino o una botarga curada y se 
porteasen fuera de Galicia en barrilitos, se venderían admirablemente y se aumentarían 
los gustosos alimentos y el comercio.
(§2163) [Mariscos crustáceos] […] hay poco que fundar sobre esos mixtos para un 
comercio hacia el centro de España, y menos para extraerlos fuera de la Península.
(§2200) […] Sé sí que berberichos, ameixas, conchas vieiras, mixillóns, etc., que todas son 
conchas bivalvas, suelen venir escabechadas en los barriles haciendo papel furtivo de 
ostras, y que en Castilla todo pasa por ostra escabechada.
(§2210) […] No me he detenido en hablar de esas piedras36 porque dudo mucho de sus 
ponderadas virtudes, y para las que les atribuyen impostores y boticarios, haciendo de esos 
embustes un comercio muy lucrativo y de estafa. No la pluma, sino la vara de la justicia 
es la que solamente podrá remedio. Yo solo tomé la pluma para promover el verdadero y 
lícito comercio, no para embustes, mohatras y monipodios.

Sarmiento ten, en definitiva, un especial interese en loitar contra os mono-
polios foráneos do mercado de peixe e culpa, en parte, ao atraso de España no 
comercio de pescado (§1994, §1996). Por iso propón o produto propio fronte ao 
alleo para o desenvolvemento económico local, o que hoxe sería unha economía 
sostible por proximidade (§2020, §2023). É especialmente crítico coa invasión de 
produtos da China (§2188), un asunto que segue a estar de rabiosa actualidade.

(§1994) […] Si en Italia y en España se prohibiese la entrada de todo género de harenque 
del norte, presto daría en tierra el monipodio de los holandeses.
(§1996) Es ignominia del género humano que cuatro gatos se salgan con querer ser solos, 
una vez que pongan la mano en un comercio. […] Quisiera saber cuánto chupan de 
Galicia a trueque de caviar, botarga, arenques y aceite de ballena.
(§2020) […] los que van a pescar a Terranova el bacallao […] se aprovechan de sus lenguas 
para secarlas aparte y traerlas a Europa, en donde se tiene por un regaladísimo plato. Yo 
le comí en Galicia37, y le podrán comer otros muchos en aquel reino sin salir de él ni 
necesitar que se lo traigan curado de Terranova. Con la excelencia de que esas lenguas se 

35 Ovas do rodaballo e do linguado.
36 Os otólitos dos peixes.
37 Linguas de pescada ou merluza.
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podrán comer en Galicia —no solo curadas, sino también frescas— sin dar un maravedí 
a los extranjeros.
(§2023) Antes que hubiese noticia de Terranova había en España cuatro pescados curados 
para el consumo: congrio seco, mielga seca, cecial —que era la merluza curada— y 
abadejo —que era el pescado abadejo de Galicia— curado. Estos cuatro alimentos con 
las sardinas (o arenques o saladas) y con las ostras y otros tales cuales pescados alcanzaban 
para todo el consumo de España.
(§2188) Me he detenido algo, y pudiera haberme detenido más, en eso de la China, 
porque sé que mientras en España no se imprima, intime y publique un catálogo de los 
géneros que no deben entrar en España ni por mar ni por tierra, no se puede hablar de 
restituir su comercio y mucho menos de promoverle.

Finalmente, falando de actualidade, non podemos deixar de mencionar dúas 
cuestións que Sarmiento menciona —e non de pasada, precisamente— e que son 
moi actuais. En primeiro lugar, proclama a necesidade de fomentar as granxas 
mariñas (§2220) e propón logo como facer unha granxa para peixes e mariscos 
con todo detalle. En segundo, atrévese incluso co desenvolvemento de ideas do 
que hoxe chamamos biomecánica (§2159).

(§2220) [Granjas marinas] El ver, no sin enfado, que no se quiere ejecutar esto, siendo 
tan fácil, tan útil y tan poco costoso […]. He andado todo el perfil de agua salada que hay 
desde La Guardia hasta el cabo de Ortegal y hallé mil sitios o ensenaditas en las cuales se 
podrán formar unos estanques. 
El mar de Galicia para eso tiene la ventaja de sus rías, y de que el océano fluye y refluye 
todos los días dos veces.
(§2159) Estoy en que el modo de adelantar mucho en la mecánica artificial es observar 
bien la mecánica natural de los pescados, aves, insectos y animales. Las jibias, las luras y 
los chocos tienen también sus ojos o acetábulos como el pulpo y para los mismos fines. 
El miedo, la fuga, la defensa, la industria, la caza y la ofensiva, etc., todo se hace en los 
vivientes con unos admirables movimientos mecánicos que el hombre no discurriera 
con todo el farrago de sus sistemas. Procure el curioso imitar esos movimientos naturales 
y aplicarlos a artificios mecánicos y adelantará más que con copiar libros y discurrir a 
tientas.
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CONCLUSIÓN

Martín Sarmiento propón ideas moi novidosas para mellorar o comercio e a cali-
dade de vida das persoas que traballan na pesca, principalmente en Galicia, basea-
das nun razoamento científico amplo e sinxelo. Ten en conta a multiplicidade das 
especies comerciais galegas e analiza os seus nomes para distinguilas no marco 
confuso dos tratados ictiolóxicos imperantes en Europa, que apenas tocaban as 
augas galegas, a súa bioloxía e unha ecoloxía que permita optimizar as capturas e 
súa conservación. Sarmiento ofrece información detallada sobre as ferramentas e 
métodos utilizados na pesca en Galicia, así como sobre o seu uso e abuso. Critica 
prácticas pesqueiras ou outras actividades humanas que levan á diminución das 
capturas. Isto demostra o seu interese en documentar e comprender as prácticas 
pesqueiras locais, o que era fundamental para o seu enfoque científico e o desexo 
de promover a mellora destas técnicas.

Tendo en conta todas estas características, fai un auténtico tratado sobre como 
conservar e transformar os produtos pesqueiros galegos e, literalmente, inundar 
o mercado español con eles para competir favorablemente co produto importado 
e mesmo co produto do mediterráneo. Como ilustrado comprometido coa pro-
moción da educación e do coñecemento, tivo unha visión integral da sociedade 
e da cultura galega en particular, e avogou pola educación ou capacitación como 
ferramenta para mellorar as prácticas pesqueiras e a xestión dos recursos naturais, 
o comercio e, por tanto, a situación económica da xente do mar. Un dos aspectos 
máis destacados da obra de Sarmiento é a súa énfase na importancia de preservar 
os recursos pesqueiros. Defende a regulación da pesca, o establecemento de perío-
dos de veda e outras medidas de protección para garantir a sostibilidade da pesca. 
Isto reflicte a súa preocupación pola conservación da natureza e a necesidade de 
manter un equilibrio na explotación dos recursos mariños. En conxunto, describe 
as bases dunha mellor ordenación pesqueira.

O que resulta interesante na obra de Sarmiento é que os seus escritos son 
claras reflexións e deducións propias, fundamentadas na súa extensa biblioteca, 
nas súas propias observacións ou nas observacións doutras persoas, pero non se 
apoia principalmente nas meras conclusións doutros autores. Isto achega un gran 
valor á súa obra e fai reflexionar sobre cal sería o avance científico en España 
durante o século xviii e despois se os escritos de Sarmiento se publicasen daque-

346

Fran Saborido Rey



la. Probablemente podería ser considerado o pioneiro transformador da xestión 
pesqueira e do coñecemento do medio mariño, título que sen dúbida recae en 
José Cornide. Non obstante, o coñecemento que Cornide tiña da obra e das 
reflexións de Sarmiento permite colocar a Sarmiento nun lugar relevante e cun 
legado significativo no ámbito da ciencia pesqueira.

En resumo, a Obra de 660 pliegos de Martín Sarmiento en relación coa pesca é 
unha contribución valiosa á comprensión das prácticas pesqueiras en Galicia no 
século xviii. O seu enfoque científico e o seu interese pola sostibilidade dos recur-
sos mariños convérteno nun precursor da conservación ambiental, pero sobre 
todo nun impulsor da economía útil que teña un impacto social e na economía 
local. Ademais, a súa influencia na educación e promoción do coñecemento con-
tribuíu ao desenvolvemento de futuros estudosos conscientes da importancia de 
preservar os recursos. A obra de Sarmiento segue a ser relevante na actualidade, 
xa que nos lembra a necesidade de xestionar de maneira sostible os nosos recursos 
pesqueiros e conservar a riqueza dos nosos ecosistemas acuáticos, mantendo ao 
mesmo tempo a sostibilidade económica e social das comunidades costeiras.
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Parecería razoable pensar que un autor que á súa morte non deixou máis que 
unha obra impresa sería pouco coñecido fóra do seu país. Porén, a existencia de 
textos manuscritos de Sarmiento en bibliotecas europeas e americanas fornécenos 
de pistas sobre a circulación das súas obras, sobre todo tendo en conta que moitas 
delas foron adquiridas en vendas de bibliotecas particulares ou por doazóns. Así 
pois, o obxectivo do noso traballo é atoparmos sinais da recepción da súa obra en 
Europa, mais dende logo sen marcármonos o obxectivo de aspirar á exhaustivi-
dade. Tendo en conta as dificultades para consultarmos fontes de moitos países, 
ao teren parte deles poucas obras dixitalizadas, centrámonos especialmente na 
recepción da obra sarmentina no Reino Unido, Francia, Alemaña e, puntual-
mente, Italia e Bélxica.

A primeira parte deste traballo trata de identificar a presenza de obras de 
Sarmiento en bibliotecas privadas. As fontes fundamentais para este obxectivo 
foron os catálogos das poxas de bibliotecas particulares e, en menor medida, 
os catálogos das bibliotecas feitos polos propios coleccionistas. As poxas deron 
lugar a unha serie de centros de negocios ao longo da Idade Moderna, primeiro 
nos Países Baixos e posteriormente noutros países, especialmente Inglaterra e 
Francia. Paralelamente, vaise creando un mercado de libros antigos e raros, ligado 
á recuperación de fontes históricas, ao desenvolvemento da historia literaria e ao 
coleccionismo. Cómpre salientar, en todo caso, que se precisa certa prudencia 
na valoración destes catálogos como fonte para o estudo das bibliotecas, xa que 
en ocasións os libreiros mesturaban algúns libros das súas librarías nas poxas de 
bibliotecas privadas, ás veces advertindo os compradores e outras non. Tamén 
ocorría o contrario: determinados libros da biblioteca non se incluían na poxa 
porque eran vendidos polos libreiros con antelación a esta ou porque eran con-
servados polos seus propietarios ou herdeiros.

Na segunda parte do traballo tentamos aproximarnos á recepción das achegas 
de Sarmiento nos libros, o que nos permite calibrar o coñecemento das obras e a 
reputación de Sarmiento na comunidade erudita europea de finais do século xviii 
e do xix. As fontes empregadas nesta segunda parte son fundamentalmente os 
libros de viaxe e as historias literarias, así como diversas edicións do romanceiro e 
autores clásicos da literatura española, xa que cabe agardar que a atención presta-
da ás literaturas nacionais e aos estudos orientais no Romanticismo europeo fixese 
recaer o interese sobre unha das primeiras historias literarias impresas en España, 
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e que as numerosas edicións europeas do Quijote tivesen en conta a Noticia de la 
verdadera patria (Alcalá) de Cervantes.

SARMIENTO NAS BIBLIOTECAS E NO MERCADO LIBREIRO

Os libros impresos en España no século xviii quedaron en gran parte excluídos 
do mercado europeo polas debilidades do comercio do libro español, claramente 
expostas por Sarmiento nas Reflexiones literarias e patentes tamén na correspon-
dencia dos contactos alemáns de Mayans ou na correspondencia de John Bowle 
e Thomas Percy. Con todo, algúns libreiros españois, como Antonio e Gabriel 
de Sancha, tentaron entrar no comercio europeo nas últimas décadas do século, 
contactando con libreiros ingleses e cos primeiros hispanistas, como John Talbot 
Dillon ou Bowle (Sánchez Espinosa 2014). Outra cousa foron os libros de séculos 
anteriores que xa na primeira metade do século xviii saíron de España para nutri-
ren as bibliotecas de diplomáticos e viaxeiros, como o diplomático dinamarqués 
Fridericus Adolphus Hansen von Ehrencron ou o coleccionista alemán barón 
de Schönberg, saídas das que Sarmiento responsabilizará os libreiros españois. 
No século xix vanse incrementar as remesas de fondos españois por distintos 
acontecementos políticos, como as pillaxes das coleccións na Guerra da Indepen-
dencia, o exilio de afrancesados e posteriormente dos liberais á caída do Trienio, 
o mercado de fondos procedentes da desamortización e a venda de bibliotecas 
españolas en París e Londres.

Dende mediados do século xviii España e a súa literatura (Cervantes, Lope 
de Vega etc.) comezaron a ter interese para algúns viaxeiros do Reino Unido. 
Non obstante, será especialmente a partir da Guerra da Independencia cando 
a historia, a cultura, a lingua e a literatura españolas comezarán a ser un foco 
de atención dos estudosos británicos (Saglia / Haywood 2018: 1). Ao mesmo 
tempo, entre 1750 e 1850 comezaron a producirse cambios tanto no mercado 
do libro como no coleccionismo, que van converter Londres no novo magasin do 
universo. Para o que se refire a este traballo, dúas son as mutacións fundamentais: 
o cambio de valores no coleccionismo, no que a rareza dos libros pasa a ser o valor 
fundamental da bibliofilia (Hunt 2006: 438-439), e o impacto que as correntes 
románticas terán nela, que se despraza das grandes obras clásicas, que caracteri-
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zaran a bibliofilia anterior, ás literaturas romances, entre elas a española. Así, un 
gran coleccionista como Grenville mercou considerables incunables españois, 
pero nunca escritos en latín (Taylor 2011: 310).

Como é coñecido, en Londres vendéronse importantes coleccións españo-
las, como as de Juan de Iriarte (1823), e parte das bibliotecas de Mayans, de 
José Antonio Conde (1824-1825), da Casa de Altamira (c. 1825) etc., que serán 
a orixe da recepción dalgúns manuscritos de Sarmiento, nun mercado en que 
tamén circularon os seus libros impresos e libros da súa biblioteca. Con razón 
escribiu ao redor de 1850 o poeta Sobolewski: «[S]e tedes intención de formar 
unha biblioteca española, quedade en París, escribide a Londres, e xuntaredes en 
tres meses, con menos gasto, sen apuro e sen perda de tempo, unha colección 
máis numerosa e mellor escollida que a que poderiades facer con dez anos de 
estadía e de viaxes por España» (Sobolewski 1951: 76).

As primeiras novas da saída de libros de Sarmiento ao mercado libreiro inglés 
atopámolas en 1783 no catálogo da biblioteca de Thomas Crofts (1722-1781), 
membro da Royal Society e coñecido bibliófilo, cuxos coñecementos procedían 
das lecturas e das súas viaxes por Europa e Siria, nas que comprou un número 
considerable de libros (Nichols 1814: 482). Os libros foron vendidos nunha poxa 
do libreiro londiniense Samuel Paterson, bo coñecedor dos libros europeos e quen 
na súa dedicación á libraría vendeu importantes bibliotecas. A poxa de Crofts 
incluía 8630 lotes, dos cales 239 eran de libros españois e portugueses, moitos 
incunables e impresos dos séculos xvi e xvii. Entre estes libros estaban as Memo-
rias para la historia de la poesía. É posible que o comprador deste exemplar fose 
John Bowle, autor da primeira edición crítica do Quijote (1781), xa que parece 
que mercou gran parte da biblioteca de Crofts (Bas 2017: 121), da que anterior-
mente xa consultara algúns libros grazas ao seu correspondente e amigo Thomas 
Percy. Ademais das Memorias (Cox 1979: 31), figuraba na biblioteca de Bowle 
un manuscrito de Noticia de la verdadera patria… de Cervantes, que lle chegara 
a finais de 1778 (Eisenberg 2003b). A biblioteca de Bowle foi vendida en dúas 
poxas organizadas en 1790 por Benjamin White, un dos libreiros londinienses 
máis importantes na distribución de libros españois. O mesmo libreiro realizara 
en anos anteriores outras dúas poxas en que se poñían á venda as Memorias, unha 
con fondos de varias bibliotecas (1785) e outra coa biblioteca do clérigo Ellis 
Jones (1786).
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En 1803 Leigh and Sotheby poñen á venda a biblioteca de Henry Swinburne 
(1743-1803), quen viaxara por España en 1775-1776 e autor dun coñecido libro 
de viaxes do que falaremos posteriormente. A biblioteca de Swinburne estaba 
formada por 1586 libros, fundamentalmente editados en Inglaterra, Italia e Fran-
cia, onde tamén vivira, así como dez manuscritos orientais. Só nove libros eran 
de autores españois, dos cales unicamente catro estaban impresos en España, 
todos eles editados no século xviii. Un destes catro é a edición das Memorias de 
Sarmiento. Stewart, Wheatley e Adlard realizan en 1828 unha poxa de libros 
principalmente en latín, italiano e español, recentemente importados, cuxo 
catálogo inclúe dous manuscritos de Sarmiento baixo a epígrafe «Manuscritos 
de La Serna y Santander». Trátase das Memorias de la vida y escritos de Miguel 
de Cervantes Saavedra e dun volume das Obras do padre Sarmiento. Na década 
seguinte o libreiro Evans vende en tres poxas (1833-1834) 6388 libros da biblio-
teca do coleccionista Philippe Auguste Hanrott (1766-1856). Entre os fondos 
do catálogo de febreiro de 1834 están as Memorias, luxosamente encadernadas. 
En novembro dese mesmo ano, Evans vende a mesma obra de Sarmiento nunha 
poxa da biblioteca dun «cabaleiro».

Sen dúbida, unha das mellores bibliotecas particulares inglesas foi a de Richard 
Herber (1733-1833), cualificada polo seu amigo Walter Scott como a mellor 
biblioteca do mundo, e o seu propietario, por Pedro Salvá, como a persoa que 
reuniu o maior número de libros raros españois (Salvá y Mallén 1872: I, X). 
Formada por case quince mil volumes e distribuída en distintos edificios de varios 
países europeos, as poxas para a súa venda tiveron lugar en Londres (13), París 
(2) e Gante (1) dende 1834 ata 1837. Na poxa número 11, organizada en Lon-
dres en 1836 polo libreiro Evans, saíron á venda 1717 manuscritos, dos que 81 
eran españois, entre eles catro de Sarmiento. O exemplar do catálogo desta poxa 
existente na Biblioteca Bodleiana ten anotados á man os prezos e adxudicatarios 
de moitas pezas, entre elas as de Sarmiento. Así, o título Memorias de la vida y 
escritos de Miguel de Cervantes Saavedra vendeuse, xunto con outra obra, por 
unha libra e un xilin ao libreiro John Thomas Payne, aínda que debaixo deste 
nome aparece no catálogo a indicación «Sir T. P.», sen dúbida sir Thomas Phillips 
(1792-1872). A Bibliotheca anni 1748, coa indicación de proceder da Bibliotheca 
Maiansiana, alcanzou unha libra e seis xilins e foi adquirida tamén por Payne. As 
Obras con índice en dous volumes adxudicáronse ao libreiro Rood por dez xilins e 
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seis peniques, e finalmente, o Extracto de un discurso… sobre el origen y antigüedad 
del mal gálico foi vendido ao libreiro Thorpe por un xilin.

Outro gran coleccionista inglés foi o diplomático e parlamentario Thomas 
Grenville (1755-1846). Retirado da vida pública en 1818, dedicouse en exclusiva 
á súa biblioteca, e a partir de 1842 foi publicando un catálogo desta xunto co 
libreiro Henry Foss, na revisión de cuxas probas tamén participou Vicente Salvá 
(Taylor 2009: 336). No volume segundo da primeira parte desta obra (1842) 
están as Memorias. Á súa morte, Grenville legou a súa biblioteca ao British 
Museum, que publicou o catálogo da segunda parte (1848).

Algúns dos manuscritos de Herber remataron na biblioteca de sir Thomas 
Phillips (1792-1872), que sabemos que estivo presente nas poxas de importantes 
bibliotecas, aínda que ás veces foi representado por libreiros. Así, en 1824 acudiu 
á poxa na Haia da biblioteca de Gerard Meerman (Prix 1824?: VI), que posuía 
máis de mil manuscritos, e tamén á de Herber, onde adquiriu uns catrocentos 
lotes (Ricci 2010: 123). En 1837 sir Thomas Phillips publicou nas súas propias 
prensas un catálogo dos manuscritos da súa biblioteca, con 23 837 pezas. Con 
razón Seymour de Ricci (2010: 119) o consideraba o maior coleccionista de 
manuscritos de todos os tempos. Neste catálogo, baixo distintas epígrafes de ante-
riores posuidores, atopamos varios manuscritos de Sarmiento. No apartado que 
corresponde aos libros procedentes da biblioteca de Richard Heber, aparecen a 
Bibliotheca del Sarmiento e as Memorias de la vida y escritos de Miguel de Cervantes 
Saavedra; na epígrafe correspondente aos manuscritos de Juan Iriarte inclúese 
M. Sarmiento: Notizia del Libro del Thesoro que escrivio en zifra El Rey don Alonzo, 
el Sabio, e nas bibliotecas misceláneas, Origen de los maragatos. Phillips fíxose 
tamén con algún manuscrito da biblioteca de Sarmiento, como o tomo II da 
Variae Philologiae de Esteban de Villegas, que previamente estivo nas mans do 
libreiro Thomas Rodd (Bravo Vega 1991: 184). Felizmente, hoxe atópase, xunto 
co tomo I, na Biblioteca Nacional, en Madrid, xa que a biblioteca de Phillips foi 
finalmente vendida polos seus herdeiros en trece poxas que tiveron lugar entre 
1886 e 1908, e aínda algúns libros en 1981. Por suposto, entre os impresos de 
Phillips figuraban, ademais, as Memorias.

A historia literaria de Sarmiento tamén a atopamos na poxa da biblioteca 
do poeta romántico Robert Southey, tradutor para o inglés do Poema del Cid e 
do Amadís de Gaula. A venda foi realizada en Londres en 1844 por Leight and 
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Sotheby e o comprador da obra de Sarmiento foi Miguel del Riego, irmán de 
Rafael, exiliado en Londres e dedicado, entre outras cousas, ao comercio libreiro, 
ademais de bibliófilo. Na década seguinte as Memorias véndense en Edimburgo, 
na poxa de 1853 da biblioteca de sir William Miller, coñecido como lord Glenlee 
(1755-1846), un xuíz cofundador da Royal Society of Edinburgh que tamén 
participara na poxa de Richard Heber; e en Londres en 1864, na segunda poxa 
da biblioteca de Herbert Norman Evans (1802-1877), un membro da Sociedade 
de Anticuarios de Londres.

Non é ata 1863 cando atopamos nunha poxa do Reino Unido a Demonstración 
crítico-apologética del Theatro Crítico Universal, nunha edición de 1799, que ven-
deron Leigh, Shoteby and Wilkinson conxuntamente con outras obras de Feijoo. 
Os libros pertencían a un «coleccionista morto» e a D. R. Clarke, de quen non 
puidemos encontrar ningunha información. Tamén o comerciante e coleccionis-
ta Robert Samuel Turner (1818-1887) posuía unha biblioteca especializada en 
libros españois, franceses e italianos, dos que xa vendera unha parte en París en 
1878, que foi obxecto de dúas poxas en Londres á súa morte. Na primeira destas 
vendas, en xuño de 1888, figuraban as Memorias.

Aínda que non é posible datar con exactitude a entrada destas obras noutras 
bibliotecas de creación privada e uso público, no século xix estaban na Stirling’s 
Public Library de Glasgow, formada en 1791 cos fondos legados polo comercian-
te Walter Stirling (1718-1786), que tiña no seu catálogo de 1833 un exemplar da 
Demonstración, e na London Library, unha biblioteca creada en 1841 por Thomas 
Carlyle con outros benfeitores, coa finalidade de que houbese en Londres unha 
biblioteca de préstamo, que posuía as Memorias no seu catálogo de 1875.

En Francia a presenza da obra de Sarmiento aparece fundamentalmente nas 
bibliotecas dos estudosos da literatura medieval, aínda que moitos deles eran 
tamén bibliófilos. Polo menos dous exemplares das Memorias existentes hoxe 
en bibliotecas institucionais proceden de bibliotecas privadas. Así, o exemplar 
da biblioteca de Albi, incorporado en 1884, foi de Henri Pascal de Rochegude 
(1741-1834), un mariño especialmente interesado na lingua e literatura occitanas 
da Idade Media, cuxa biblioteca contiña máis de doce mil libros, entre os que 
había algúns manuscritos antigos, especialmente de poesía trobadoresca (Thomas 
1888). Tamén a biblioteca municipal de Aix-en-Provence conserva un exemplar 
da mesma obra procedente de Auguste Pécoul (1837-1916), alumno da École de 
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Chartes, adxunto á Embaixada de Francia en Madrid durante un tempo e mem-
bro honorario da Real Academia de la Historia, á que doou numerosos libros 
para a súa biblioteca. Á súa morte legou a biblioteca, formada por uns vinte mil 
volumes, á biblioteca de Aix-en-Provence, á que previamente entregara os seus 
manuscritos orientais.

A primeira poxa francesa que localizamos con obra de Sarmiento é a de Domi-
nique Martin Méon (1748-1829), un bibliotecario, bibliófilo e medievalista fran-
cés, que para subsistir vendeu os seus libros nunha poxa do libreiro Solvet en 1813. 
A biblioteca incluía bastantes manuscritos, entre eles o Extracto de un discurso sobre 
el mal gálico. O manuscrito adxudicouse por 4,95 francos. En 1842 vendeuse a 
biblioteca de Jean-Baptiste Gabriel Amédée Chaumette des Fossés (1782-1841), 
diplomático e xeógrafo francés que residiu en varios países, entre eles O Perú, e 
que publicou varias obras sobre xeografía e outras materias. Entre os seus fon-
dos había unha boa colección de libros españois, moitos editados no Perú, pero 
tamén en España. Posuía as Memorias e a Demonstración crítico-apologética de 
Sarmiento. Uns anos despois, en 1849, vendeuse en París a biblioteca de Joseph 
Tastu (1787-1849), impresor en Perpiñán e logo en París e erudito catalanista, 
que posuía na súa colección as Memorias.

Albert Frank, un libreiro alemán cunha filial en París, realizou en 1859 unha 
poxa de libros en cuxo catálogo se sinalaba que a maioría formaba parte da 
biblioteca do orientalista Étienne Quatremère (1782-1857). Poñíanse á venda 
case 4000 libros, deles 221 españois e portugueses, entre os que figuraban as 
Memorias. A mesma obra está presente na biblioteca do historiador e arqueólogo 
Jacques Texier, que foi vendida en París en 1861 polo libreiro Techener. A biblio-
teca de Claverie de Cassou, capelán de Isabel II, vendida en 1861 en París polo 
libreiro-impresor Alexandre Jean Alphonse Baillieu, contiña a Demonstración. Os 
irmáns Schlesinger, libreiros vieneses establecidos en París, venderon nunha poxa 
de 1871 unha biblioteca do marqués de M…, que incluía tamén as Memorias.

Nas últimas décadas do século xix vendéronse en París importantes bibliotecas 
españolas, entre elas a de Joaquín Gómez de la Cortina, marqués de Morante 
(1805-1868), profesor da Universidad de Alcalá, logo reitor da Universidad Cen-
tral, filólogo, humanista e bibliófilo, quen posuía unha impresionante biblioteca 
da que publicou un catálogo entre 1854 e 1862 con máis de 16 000 títulos. 
O tomo II deste catálogo incluía un exemplar do magnífico libro de Otto Van 
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Veen Q. Horatii Flacci emblemata, da primeira edición de 1607, cunha nota en 
que se sinalaba que o libro procedía da biblioteca de Sarmiento, que engadira 
unha tradución en verso castelán. No tomo V do catálogo figuraba a edición de 
1778 de Ir a la guerra, navegar y casar…, coa indicación de pertencer ao alcalde 
madrileño Pedro Sainz de Baranda, e no tomo VII aparecían dúas edicións da 
Demonstración (de 1774 e 1779). Os libros foron postos á venda pola Librairie 
Bachelin-Deflorenne, con casas en Londres e París, primeiro nos anos 1872-1873 
e de novo en 1878.

Na década de 1880 a viúva de Adolphe Labitte vendeu dúas bibliotecas que 
contiñan un exemplar das Memorias: en 1884, a do xurista e político Édouard de 
Laboulaye (1811-1883) e, en 1887, a do filósofo e literato Charles Marie Gabriel 
Bréchillet Jourdain (1817-1886). Entre 1891 e 1894 encontramos varias obras 
de Sarmiento na venda da biblioteca de Ricardo Heredia, conde de Benahavís, 
realizada en París en catro poxas. A biblioteca de Heredia contiña boa parte da 
biblioteca de Salvá, e desta procedencia era o manuscrito de Sarmiento sobre o 
mal gálico, cuxa tese os libreiros describían nunha nota do catálogo absolutamente 
ao revés da sostida por Sarmiento. Na poxa tamén se vendeu a carta autógrafa 
sobre a Mesta dentro dun volume misceláneo de lexislación, un exemplar das 
Memorias (1894) e outro da Demonstración, este último ofertado coas obras de 
Feijoo.

Nos Países Baixos meridionais, cunha accidentada historia política ata a for-
mación do Reino de Bélxica en 1830, baixo a dominación francesa ponse á venda 
a biblioteca de Simón de Santander en 1803, cun catálogo publicado en Bruxe-
las polo seu sobriño, o xesuíta expulso Carlos Antonio de La Serna y Santander 
(1752-1813?). Simón de Santander fixera unha venda da súa biblioteca en 1767, 
pero axuntara unha nova colección co seu sobriño. Nesta segunda biblioteca figura-
ban as Memorias de Sarmiento, e o seu sobriño utilizou a obra para realizar algunhas 
notas a determinados títulos do catálogo que redactou para a venda. Adquirida 
por un coleccionista de Bruxelas que non puido facer efectivo o pago dos libros, a 
biblioteca volve a Carlos e sae de novo á venda, primeiro en Bruxelas en 1803 e logo 
en París en 1809, ambas co mesmo catálogo impreso en Bruxelas en cinco volumes 
que engadían os fondos adquiridos dende 1792, o último con distintos traballos 
do propietario e unha lista de prezos dos libros. Na venda de 1803 saen á poxa 
as Memorias e un manuscrito de Sarmiento, que non é ningún dos vendidos en 

360

Concepción Varela Orol



Londres en 1828 baixo o nome de La Serna, senón Idea de una Bibliotheca Real, coa 
anotación de ser autógrafo e composto con ocasión dunha entrevista do autor con 
Juan Manuel de Santander. En 1809 comprouna o libreiro Renouard e vendeuna 
nunha poxa. Entre 1800 e 1834 vendeuse en nove partes, en Gante, a biblioteca 
de André Agustin de Schoondorp, un matemático e helenista. O segundo catálogo 
é de 1805 e nel aparecía a segunda impresión da Demonstración crítico-apologética 
de Sarmiento.

Poucas bibliotecas alemás atopamos coas obras de Sarmiento. O primeiro catá-
logo dunha poxa que localizamos é de 1817, aínda que, como veremos, a obra 
de Sarmiento era coñecida moi anteriormente. Trátase da venda da biblioteca 
do orientalista Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815), que posuía a edición de Ir 
a la guerra, navegar y casar… de 1788. Ludwig Tieck (1773-1853), un escritor 
romántico, hispanista e tradutor do Quijote, tiña un exemplar das Memorias na 
súa biblioteca. Os libros foron obxecto dunha poxa en Berlín do libreiro Adolf 
Asher en 1849. Antes de ser distribuído, o catálogo foi revisado por Antonio 
Panizzi, quen mercou antes da venda moitos libros para o British Museum, unha 
práctica que parece que Asher facía con frecuencia, dadas as súas boas relacións 
co bibliotecario (West 2009: 342). Contiña un importante número de fondos 
españois e dous exemplares das Memorias, que o libreiro distribuíu un no apar-
tado de Lingua e literatura española e portuguesa e outro no de Historia literaria 
e bibliografía, entendendo ben, como veremos, as dúas funcións que a obra de 
Sarmiento vai desempeñar no marco europeo. A poxa non debeu ter demasiado 
éxito, xa que ao ano seguinte o mesmo libreiro publicou un catálogo de libros a 
prezo fixado que incluía 4599 libros que, segundo indicaba, en parte procedían 
da biblioteca de Tieck, entre eles un exemplar das Memorias.

A biblioteca do emperador Maximiliano de México, formada por uns 4500 
libros, que incorporara á súa biblioteca o editor e bibliófilo José María Andrade, 
vendeuse en Leipzig en 1869 nunha poxa da librería List & Franck en asociación 
coa librería francesa Tross. Entre os fondos estaba o Theatro crítico de Feijoo cos 
volumes da Demonstración de Sarmiento. Tamén se vendeu en Leipzig, en 1783 e 
1874, parte da biblioteca de Sergei Sobolewski (1803-1870), escritor, hispanista 
e bibliófilo ruso que viaxou por Inglaterra, Francia e España. Tivo relación cos 
bibliófilos españois Bartolomé José Gallardo, Pascual de Gayangos e Estébanez 
Calderón, así como co galego José María de Parga y Puga. Previamente ás poxas, 
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a British Library mercara parte da colección de libros rusos, e outra parte parece 
que a mercou a biblioteca de Leipzig (Chris 2009). A poxa de 1873, presentada 
no seu catálogo como unha colección preciosa de libros antigos e modernos, 
foi levada adiante por dous libreiros: Adoph Asser, que figuraba coas súas casas 
de Berlín e Londres, e os libreiros de Leipzig List & Franck. Entre as obras de 
Sobolewski desta poxa estaban as Memorias, vendidas por un tálero e un groschen.

Ademais das poxas de bibliotecas citadas, libros de Sarmiento aparecen á venda 
en catálogos de existencias de libreiros ingleses e franceses, como o de 1816 de 
Longman, Hurst, Rees, Orme e Browm, o de Evans de 1825, os de 1826 e 1829 
de Salvá en Londres e o de 1829 en París, ou o de A. Frank de 1835 en París.

SARMIENTO NOS LIBROS

No século xviii algúns estranxeiros que viviron en España por razóns de traballo, 
pero que publicaron fóra, introduciron o nome de Sarmiento nas súas obras. Só 
dous anos despois da publicación das Memorias, o italiano Pietro Napoli Signo-
relli (1731-1815), publicou en Nápoles Storia critica de’ teatri antichi e moderni 
(1777), na que citaba a obra de Sarmiento a raíz das endechas dobles. Giambattista 
Toderini (1728-1790), na súa Letteratura turchesca (1787), recolle no tomo II que 
Tiraboschi e Sarmiento demostraran que a versión latina de Calila e Dimna de 
Juan de Capua non se fixo antes de 1262.

Porén, como é sabido, o coñecemento de España en Europa no século xviii 
debeuse fundamentalmente aos libros de viaxes, frecuentemente cunha visión 
estereotipada do país. Neles encontramos as primeiras referencias a Sarmiento. 
Edward Clarke, que estivo en España como capelán da embaixada británica, 
publicou en Londres en 1763 Letters concerning Spanish Nation, na que encon-
tramos por vez primeira nun libro inglés o nome de Sarmiento. O autor incluía 
na obra un catálogo de autores españois que, no apartado referido aos literatos, 
mencionaba a Sarmiento e sinalaba que o bieito estudara a historia natural, a 
botánica e as linguas. Unha lista idéntica aparece na edición de 1793 de A Civil, 
Commercial, Political, and Literary History of Spain and Portugal de Wyndham 
Beawes.
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Giuseppe Baretti (1719-1789), un italiano establecido en Londres, publica 
nesta cidade en 1770 A Journey from London to Genoa through England, Portugal, 
Spain and France, cunha visión máis positiva de España da que era habitual neste 
xénero de libros. No volume III desta obra Baretti sinala que despois de Feijoo 
hai tres grandes eruditos en España, Sarmiento, Flores e Burriel, e engade: «De 
feito, un pensaría que as ciencias neste país, como nos inconmensurables séculos 
medios, se perseguen nos claustros», ademais de sinalar que aínda non tivo oca-
sión de ler nada deles.

Con todo, pronto comezaremos a encontrar referencias aos textos sarmenti-
nos. Na obra de Henry Swinburne Travels through Spain, in the years 1775 and 
1776 (1779) introdúcese unha nota sobre a orixe do topónimo Escorial, na que 
se indica a interpretación de Casiri no tomo I da Bibliotheca Arabico-Hispana 
e se cualifica a etimoloxía de Sarmiento, incluída no tomo II da mesma obra, 
como estraña. John Talbot Dillon (1734-1806) emprega as obras de Sarmiento en 
distintos textos. É el quen publica a primeira tradución dun texto de Sarmiento, 
incluída a carta sobre a Mesta ao duque de Medina Sidonia no seu libro Travels 
through Spain, with a view to illustrate the natural history and physical geography of 
that Kingdom… (1780). Ao ano seguinte Dillon publica as Letters from an English 
Traveller in Spain in 1778, on the origin and progress of Poetry…, obra de singular 
interese para a historia literaria española. No seu prólogo sinala que seguiu as opi-
nións dos eruditos españois, entre os que cita a Velázquez, Sedano e Sarmiento. 
Con respecto a este último sinala: «[d]e cuxos valiosos escritos seleccionei moita 
información», información referida á introdución do papel, á Biblia de Ferrara, 
aos manuscritos árabes e hebreos e á copia dalgunhas estrofas do poema atribuído 
por Sarmiento a Macías no parágrafo 705 das Memorias, así como á copla do 
parágrafo 698. Dillon publicou tamén History of the Reign of Pedro the Cruel, King 
of Castile and Leon (1788), na que inclúe unha lista de libros españois consultados 
para elaborar a obra, entre os que figuran as Memorias.

Tamén John Bowle, no prólogo ao tomo de anotacións á edición do Quijote, 
sinala que na lectura dos libros de cabalarías seguiu o camiño apuntado por Sar-
miento, engadindo distintos parágrafos da súa Noticia, e cita o texto sarmentino 
sobre a necesidade de facer as lecturas que fixo Don Quijote. No texto, xunto 
co manuscrito, fai uso tamén das Memorias do noso autor. Cen anos despois, 
unha selección das citas de Sarmiento no prólogo de Bowle é traducida ao inglés 
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na obra do hispanista Alexander James Duffield (1821-1890) Don Quixote, his 
Critics and Commentators (1881), pero, curiosamente, sinala que pertence a unha 
carta de Sarmiento a Bowle.

O poeta Southey baseouse nas Memorias na edición e tradución ao inglés da 
Estoria del Cid, publicada en 1808, en relación coa datación do texto e o número 
de romances que Sarmiento viu sobre El Cid. Thomas Warton (1728-1790), un 
dos denominados poetas do cemiterio e historiador literario, publicou entre 1774 
e 1781 The History of English Poetry, en cuxo volume III atribuía a Mosén Jordi 
uns versos de Petrarca. En decembro de 1782 publícanse en The Gentleman’s 
Magazine varias defensas desta obra. Nunha delas, sobre a datación de Mosén 
Jordi, cítanse as Memorias. A obra tivo numerosas edicións posteriores, e na de 
1824 introducíronse moitas anotacións para actualizar o texto. Un dos anotado-
res, Thomas Park (1759-1834), engadiu unha extensa nota sobre Mosén Jordi, 
na que se volve citar a Sarmiento. A introdución histórica de A select collection of 
English songs (1783) do polémico Joseph Ritson (1752-1803) fai uso abundante 
das Memorias sobre as poesías xograrescas, textos que servirán a Antonio Panizzi 
para redactar unha nota a respecto de Sarmiento no ensaio sobre a poesía narra-
tiva romántica dos italianos que constitúe o volume I da súa edición Orlando 
innamorato di Bojardo; Orlando furioso di Ariosto (1830).

Sen dúbida, a máis importante historia da literatura española escrita en inglés 
foi a obra do americano George Ticknor (1791-1871), publicada en Londres en 
1849. Ticknor recorre a Sarmiento para falar do Libro del Thesoro, sobre o que 
afirma ter un manuscrito de Sarmiento. Igualmente, cita o bieito ao referirse a 
La Gran Conquista de Ultramar, aos versos de oito sílabas ou seis que Sarmiento 
chama redondillos, aos romances dos Doce Pares de Francia, á autoría do Amadís, 
ás Coplas de Mingo Revulgo, á patria de Cervantes, ás coplas de Calaínos, ás dis-
tintas linguas en España etc. Iso si, afirma en varias ocasións que Sarmiento ten 
moitos prexuízos en favor da súa «provincia nativa».

En Francia os libros de viaxe destacaron a figura de Sarmiento no mesmo 
camiño que o fixeran os viaxeiros ingleses, introducindo o seu nome nas listas 
de eruditos españois, como ocorre nos Essais sur l’Espagne. Voyage fait en 1777 et 
1778 (1780) de Jean-François Peyron ou no Tableau de l’Espagne modèrne (1797) 
de Bourgoing.

364

Concepción Varela Orol



De forma anónima publicouse en 1810 un Essai sur la littérature espagno-
le, que se atribúe a un autor chamado Malmontet ou Malmontais, claramente 
inspirado na obra de John Talbot Dillon (Contreras Jiménez 2018). O texto fai 
un percorrido cronolóxico pola historia literaria dende a Idade Media ata finais 
do século xviii. Na súa introdución recolle as afirmacións de Sarmiento sobre o 
descoñecemento en España dos manuscritos hebreos e árabes. Tamén copia as 
mesmas estrofas do poema atribuído polo bieito a Macías, así como a copla do 
parágrafo 698 das Memorias. Dá conta da introdución do papel en España, adop-
ta a denominación século das crónicas para o século xiv —nestes casos citando a 
Sarmiento— e remata o capítulo sobre a poesía medieval recomendando as obras 
de Velázquez, Sarmiento e Tomás Antonio Sánchez.

Georges Bernard Depping (1784-1853), un alemán que pasou parte da súa 
vida en Francia, publicou en París en 1811 unha Histoire générale de l’Espagne que 
se iniciaba cun «Essai d’une bibliothèque historique de l’Espagne», unha biblio-
grafía temática que no apartado de literatura incluía as Memorias de Sarmiento. 
O mesmo autor, en 1817 en Alemaña, imprenta unha colección de romances co 
título Sammlung der besten alten Spanische Historischen, Ritter und Maurischen 
Romanzen, na que cita varias veces a Sarmiento. A obra foi editada en Londres 
en 1825 sen a introdución de Depping e con numerosas correccións, atribuídas 
a Alcalá Galiano (Ramírez 2017: 152), e en 1844 en Leipzig coa introdución do 
autor e mais correccións a esta e ás notas feitas por Alcalá Galiano. Depping fai 
uso das Memorias con relación ao uso dos redondillos.

En 1813 o autor xenebrino Simonde de Sismondi publicou en París De la 
littérature du midi de l’Europe . O capítulo terceiro do primeiro volume, sobre 
a literatura provenzal e a influencia nela dos árabes, sinala o recoñecemento de 
distintos autores españois da influencia da literatura árabe, entre eles Sarmiento. 
No mesmo ano, o orientalista Silvestre de Sacy publica no tomo IX de Notices 
et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale (1813) un estudo sobre un 
manuscrito hebreo de Calila e Dimna, no que recolle as achegas de Sarmiento 
sobre a tradución castelá no manuscrito da biblioteca de Manuel de Pantoja y 
Alpuche, que hoxe se considera o orixinal sobre o que se copiaron os dous manus-
critos existentes na Biblioteca do Escorial (Döhla 2007) e que lamentablemente 
desapareceu, posiblemente no terremoto de Lisboa. O hispanista Louis Viardot 
publicou en 1833 o seu Essai sur l’histoire des Arabes et des Mores d’Espagne. De 
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novo, Sarmiento é citado en relación coa introdución do papel en Europa, os 
reloxos autómatas e o manuscrito de Calila e Dimna. Outro orientalista francés, 
Auguste Loiseleur Deslongchamps, no seu Essai sur les fables indiennes et sur leur 
introduction en Europe (1838), inclúe dúas referencias ás Memorias a respecto da 
tradución castelá de Calila e Dimna, pero non parece coñecer directamente o 
texto sarmentino, xa que despois da cita completa indica «Not. e extr.», entende-
mos que en referencia ao traballo de Sacy.

Na década seguinte publícase en París a Histoire comparée des littératures 
espagnole et française (1843), de Adolphe de Puibusque, un escritor e hispanista 
francés e posteriormente tradutor de El Conde Lucanor. No tomo I da obra corrixe 
a atribución a Macías do poema do parágrafo 705 das Memorias. En 1846, Paul 
Agustin Gauzence de Lastours, en L’Espagne historique, littéraire et monumentale, 
inclúe unha referencia a Sarmiento en relación co número de romances.

En 1851 imprímese en París Le Moyen Âge et la Renaissance baixo a dirección 
literaria de Paul Lacroix, máis coñecido como o bibliófilo Jacob. O capítulo sobre 
a poesía nacional dos diferentes pobos de Europa, redactado polo filólogo francés 
Charles Nisard, dedica apenas dous parágrafos á poesía española e portugue-
sa, pero na bibliografía inclúe as Memorias de Sarmiento. En 1853 o texto de 
Sarmiento sobre o Amadís recibe tamén unha cita indirecta a través da obra de 
Ticknor no libro De l’Amadís de Gaule et de son influence… (1853) de Eugène 
Baret, un historiador de literatura que de novo citará a Sarmiento noutras obras 
como Les troubadours et leur influence sur la littérature du midi de l’Europe (1857) 
e Espagne et Provence. Études sur la litterature du midi de l’Europe (1857). Baret 
publica en 1863 Histoire de la littérature espagnole depuis ses origines les plus reculées 
jusqu’à nos jours, na que cita en diversas ocasións as Memorias en relación cos 
préstamos lingüísticos do español, advirte que Sarmiento se esqueceu do éuscaro 
e das obras de don Juan Manuel e Pedro López de Ayala, e inclúe ao bieito no 
capítulo sobre a erudición no século xviii.

O filólogo e paleógrafo Édélestand du Méril publicou en 1862 Études sur 
quelques points d’archéologie et d’histoire littéraire, nos que no capítulo dedicado 
aos romances españois recolle o texto do parágrafo 528 das Memorias para ilustrar 
a pervivencia do romanceiro. No terceiro volume da obra do historiador de lite-
ratura Alfred Bougeault Histoire des littératures étrangeres (1876), na parte sobre a 
literatura española inclúe a Demonstración e as Memorias de Sarmiento e salienta 
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a súa defensa de Feijoo. Outro especialista en literaturas estranxeiras, Jacques 
Demogeot, publica en 1880 unha obra de igual título á de Bougeault, na que 
cita a Sarmiento, botando de novo en falta que se esquecese do éuscaro á hora de 
sinalar os préstamos lingüísticos do español.

En Alemaña o interese polos libros españois era patente, como pode verse nos 
eruditos e bibliógrafos alemáns do círculo de Mayans, dende David Clément 
ata o conde de Schönberg, que en 1740 lle solicitaba a Mayans un exemplar 
da Demonstración. Este interese existía dende principios do século xviii (Brie-
semeister 1984) e foi en boa parte cuberto polas edicións de libros españois ou 
sobre España editados en Francia e Inglaterra, incluídos os libros de viaxes. En 
1772 traduciuse a obra de Baretti; en 1775, dous volumes da de Antonio Ponz; 
en 1782, a de Talbot Dillon, e en 1790, a de Bourgoing, cun apéndice sobre o 
estado actual da literatura en España do orientalista Thomas Christian Tychsen, 
quen previamente viaxara por España, no que se incluía o nome de Sarmiento 
entre os eruditos españois. Os comentarios do lexicógrafo e historiador Johann 
Georg Meusel (1743-1820) no anuario Historischer litteratur (1781) a algunhas 
destas traducións, como as de Dillon (1780), citaban o texto de Sarmiento sobre 
a Mesta.

Non obstante, para o coñecemento da literatura española en Alemaña, a 
obra fundamental é a tradución de Orígenes de la poesía castellana de Luis José 
Velázquez feita por Johann Andreas Dieze en 1769. Esta edición contiña moitas 
anotacións do seu tradutor, e nunha delas, referida á lingua usada por Afonso X, 
cítase a Demonstración de Sarmiento, no texto referido á independencia da lingua 
galega da española e a portuguesa. Na biblioteca de Dieze, que foi vendida nunha 
poxa en Mainz en 1786, non figuraba ningunha obra de Sarmiento, pero debeu 
acceder a elas na biblioteca da Universidade de Gotinga, na que foi profesor e 
bibliotecario e na que formou unha salientable colección de fondos españois. 
Na introdución á edición de 1775 do Quijote editada polo hispanista alemán 
Friedrich Justin Bertuch faise unha referencia ao descubrimento da patria de Cer-
vantes por parte de Sarmiento. En 1792 o profesor da Universidade de Gotinga 
Johann Gottfried Eichhorn fai un grande uso das Memorias en relación coa poesía 
cabaleiresca en Allgemeine Geschichte der Cultur und Literatur des neuern Europa, 
que constituía o primeiro volume de Geschichte der Künste und Wissenschaften 
(1796), así como tamén na súa obra posterior Geschichte der Literatur von ihrem 
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Anfänge bis auf Dado neuesten Zeiten (1805). A mesma obra é citada en Litteraris-
che Zusätze zu Johann George Sulzers allgemeiner Theorie der schönen Künste (1796) 
de Christian Friedrich von Blanckenburg.

As características das historias da literatura española feitas en Alemaña serán 
durante moito tempo debedoras da identificación entre o natural, o nacional e 
o popular sostida por Herder, o que as levou a considerar o romanceiro como o 
xénero poético por antonomasia, e isto dará lugar a unha forte polémica en Espa-
ña (Comellas 2021: 269). Herder coñeceu o gran número de romances españois 
na obra de Baretti que se publicou en Leipzig en 1772 (Friederich-Stegmann 
2014: 47). Publicou nos últimos anos da súa vida a revista Adrastea, en cuxo 
tomo II, de 1803, nun artigo sobre os romances cita a Sarmiento en relación coa 
métrica tomada dos refráns e a rima.

Friedrich Bouterwek (1766-1828) publicou Geschichte der Poesie und Bered-
samkeit seit dem Ende des 13. Jahrhunderts (1801-1819), cuxo volume III (1804) 
trataba da literatura española. A obra foi traducida separadamente ao inglés, ao 
francés e posteriormente ao español (1829). As referencias a Nicolás Antonio, 
Velázquez, Tomás Antonio Sánchez e Sarmiento son abundantes ao longo da 
obra. As Memorias sarmentinas son citadas na edición alemá dezaoito veces con 
relación á métrica, aos romances, ao Arcipreste de Hita etc., en moitas ocasións 
para refutar as opinións de Sarmiento, por exemplo para negar o valor poético 
do Poema del Cid ou de Berceo. Tamén no tomo dedicado á poesía portuguesa fai 
algunha mención ás Memorias. Bouterwek foi a fonte pola que Eduard Heinrich 
von Kausler citou esta obra na introdución da edición do Cancioneiro de García 
de Resende, publicada en Stuttgart en 1846. 

Outros autores que empregaron a obra de Sarmiento na década dos corenta 
do século xix foron Johann Georg Theodor Graesse (1814-1855), bibliógrafo e 
historiador literario, no segundo volume de Lehrbuch einer Literärgeschichte der 
Berühmteſten Völker des Mittelalters oder Geſchichte der Literatur (1840), e Adolf 
Friedrich von Schack (1815-1894), no primeiro volume de Geschichte der drama-
tischen Literatur und Kunst in Spanien (1845), no que critica o uso sarmentino da 
denominación redondillos e inclúe citas das Memorias cando fala do marqués de 
Villena e de Juan del Encina.

Na década seguinte Johannes Scherr (1817-1886) publica Allgemeine Geschichte 
der Literatur (1851) e cita a Sarmiento na bibliografía do capítulo catro, dedicado 
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a España; Ludwig Lemcke, no seu Handbuch der Spanischen Litteratur (1855), 
destaca as páxinas das Memorias sobre o Proemio do Marqués de Santillana e 
láiase de que só se publicase o primeiro volume da obra sarmentina, e Karl Frie-
drich Merkeler, na súa Musologie. Systematische Übersicht des Entwicklungsganges 
der Sprachen, Schriften, Drucke, Bibliotheken… (1857), inclúe as Memorias na 
bibliografía do capítulo dedicado a España. O austríaco Ferdinand Wolf (1796-
1866), hispanista, lusitanista e descubridor do Cancioneiro da Vaticana, publicou 
en Alemaña varias obras en que tamén fixo uso das obras de Sarmiento: Über 
die Lais, Sequenzen und Leiche (publicada en Heidelberg en 1847) e Studien zur 
Geschichte der spanischen und portugiesischen Nationalliteratur (publicada en Ber-
lín en 1859), nas que critica a posición de Bouterwek fronte a Sarmiento. Tamén 
en 1859 Meyer Kayserling publicou en Leipzig Romanische Poesien der Juden in 
Spanien, obra en que cita a Sarmiento no texto referido ao poeta Sem Tob.

Julius Leopold Klein (1810-1876), un escritor alemán de orixe húngara, 
publicou unha historia do teatro titulada Geschichte des Dramas (1865–1876). 
Nos volumes VIII a XI estuda o teatro español e recorre abundantemente ás 
Memorias nas partes dedicadas ao uso do latín e o romance, á métrica, a Berceo, 
a Afonso X etc. Xa finalizando o século, Viktor Martin Otto Denk (1853-1918), 
na súa obra Einführung in die Geschichte der altkatalanischen Litteratur von deren 
Anfängen bis zum 18. Jahrhundert (1893), introduciu a obra de Sarmiento na 
bibliografía e citouna con relación ao texto de Calila e Dimna e a Jordi de Sant 
Jordi, Mosén Juan Tallante etc.

REFLEXIÓNS FINAIS

O interese polas literaturas nacionais en Europa acompaña o desenvolvemento 
das identidades nacionais, que implica a mirada sobre o propio e a conseguinte 
elaboración do canon literario. Sarmiento dedicou a isto considerables traballos, 
como as Memorias para a historia da poesía e outros textos. Porén, a creación das 
«comunidades imaxinadas», ademais da mirada sobre o propio, supuxo tamén a 
mirada sobre os outros, como ben indica a atención do Romanticismo ás culturas 
orientais e a outras como a española, cuxa literatura fora capaz de incorporar 
unha forte compoñente oriental. O feito de que a obra de Sarmiento tivese intere-
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se para autores de textos literarios, históricos e orientalistas salienta ata que punto 
lingua, literatura e historia foron materiais imprescindibles para a construción da 
nación, como o foran para o propio Sarmiento.

Sen dúbida, as Memorias constitúen a obra de Sarmiento máis presente nas 
bibliotecas analizadas e a máis citada. Os primeiros hispanistas usárona para 
recadaren información sobre a literatura medieval española e, en menor medida, 
sobre a filoloxía. Practicamente todas as historias europeas da literatura española 
—e non só— fixeron uso desta obra, e numerosos estudos e edicións cervantinos 
manexaron a Noticia de la verdadera patria… de Cervantes. As Memorias foron 
tamén empregadas nos traballos europeos sobre a literatura hebrea, árabe e euro-
pea, nalgunhas ocasións indirectamente.

Moitas bibliotecas privadas europeas incorporaron esta obra entre os seus fon-
dos, así como tamén manuscritos e impresos doutras obras, unha incorporación 
que se produciu moi cedo, como mostra a biblioteca de Crofts. Formalmente, 
poderiamos establecer dous tipos de propietarios da obra de Sarmiento: os gran-
des coleccionistas e os estudosos hispanistas e orientalistas. Porén, os bibliófilos 
non tiñan un interese exclusivamente anticuario e acumulativo dos libros das 
súas bibliotecas; temos evidencias de que, máis alá da súa rareza, os estudaron 
e os prestaron. Por exemplo, na poxa n.º 12 da biblioteca de Herber púxose á 
venda unha lista de romances españois e algúns franceses da Biblioteca Real de 
París feita polo coleccionista «con observación ocular» e con precisa colación, de 
acordo coa anotación do catálogo, ademais de ser o editor literario de distintos 
textos latinos. Os coleccionistas permitiron o uso dos seus libros a outras per-
soas, como ocorre no caso de Percy ou Crofts con Bowle. Heber consideraba 
que había que ter tres exemplares de cada título: un para mostrar, outro para 
o propietario e o terceiro para o servizo dos seus amigos (Fletcher 1902: 337), 
e dende logo prestábaos, como indica o agradecemento de William Gifford na 
súa tradución inglesa das Sátiras de Xuvenal e Persio (1817). Da biblioteca de 
Thomas Phillips —unha biblioteca que non podemos coñecer, xa que en gran 
parte foi destruída na Segunda Guerra Mundial— dise que era semipública, e os 
libros de lord Holland foron usados, entre outros, por Blanco White ou Southey. 
Todas estas bibliotecas, xunto coas institucionais —como a de Gotinga— ou 
as semipúblicas —como a London Library—, actuaron, pois, como portais de 
transferencia das culturas peninsulares e, dende logo, das obras de Sarmiento. 

370

Concepción Varela Orol



Nestas transferencias desempeñaron tamén un importante papel os viaxeiros, os 
libreiros que traballaron para coleccionistas e, especialmente en Londres e París, 
os exiliados españois, unhas veces tamén libreiros —como Salvá ou Riego— e 
outras, editores e articulistas.

Os coleccionistas, libreiros, bibliógrafos e bibliotecarios fixeron uso das Memo-
rias tamén como fonte bibliográfica, aínda que en moitos casos indirectamente, 
con frecuencia tomada da Typografía de Méndez, das anotacións do catálogo de 
La Serna ou dos catálogos de Salvá. Tamén se serviron da reputación de Sarmien-
to para subliñar a rareza dunha obra indicando que Sarmiento nunca a vira, como 
ocorre coa edición das Setecientas de Pérez de Guzmán en varios dos catálogos que 
usamos, incluído o da biblioteca de Grenville, nota que os catalogadores da Bri-
tish Library indican que está no propio libro. A cita estaba extraída de Méndez. 
Noutras ocasións as anotacións parecen vir directamente das Memorias, por exem-
plo na nota redactada da edición do Cancioneiro de García de Resende no catálogo 
da poxa de Achille Saillière (1890). Tamén as inclúen as obras bibliográficas como 
a cuarta edición do Manuel du libraire et de l’amateur de livres (1839) de Brunet 
e o Nouveau Manuel de Bibliographie Universelle (1857) de Ferdinand Denis, 
Pierre Pincon e Guillaume François De Martone, cualificada esta última como 
«obra preciosa para a historia da literatura española». Non menos significativa é 
a presenza de Sarmiento na fontes biográficas europeas. O historiador italiano 
Carlo Ambrogio Levati, no seu Dizionario biografico cronologico (1821), dedica 
tres volumes ás mulleres ilustres, o primeiro dos cales cita na voz Amazonas o texto 
de Sarmiento da Demonstración. A biografía de Sarmiento aparece xa en 1811, 
cando se introduce no tomo XV da novena edición do Dictionnaire universel, 
historique, critique et bibliographique dunha Société de Savans français et étran-
gers; en 1820, na edición revisada do Dictionnaire historique de François-Xavier 
de Feller; en 1821, no Dictionnaire historique et bibliographique de Peignot, e en 
1822, no Dictionnaire historique ou Biographie universelle classique do Général 
Beauvais, revisado por Barbier.

Tamén fóra do campo literario foron lidos e citados outros textos de Sarmien-
to. Así, o historiador de medicina alemán Christian Gottfried Gruner cita en 
varias ocasións a edición de 1787 da Antigüedad de las bubas no tomo III da súa 
obra Aphrodisiacus sive de Lue Venerea (1789). O arqueólogo e epigrafista alemán 
Emil Hübner (1834-1901) fai unha lembranza de Sarmiento e das súas obras 

371

A RECEPCIÓN DA OBRA DE SARMIENTO EN EUROPA NOS SÉCULOS XVIII E XIX



manuscritas na Academia de la Historia en Epigraphische Reiseberichte aus Spanien 
und Portugal (186?), na que lamenta que a súa dedicación ás ciencias naturais lle 
impedise facer obras históricas e anticuarias maiores, e sinala as súas dúas viaxes a 
Galicia e o texto sobre as vías romanas de Braga a Astorga. Nunha obra posterior, 
Inscriptiones Hispaniae Christianae (1871), Hübner cita o manuscrito da Viaxe a 
Galicia da mesma Academia e reproduce as inscricións do texto sarmentino do 
sepulcro de San Pedro de Tomeza e da situada fronte á igrexa de Mourente.
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Coincidindo co 250º cabodano de Martín Sarmiento (1695-1772), 
en 2022 viñeron a lume os volumes I e V da Obra de 660 pliegos, 
que completaban a edición do texto deste oceánico escrito, iniciada en 
2008 coa publicación dos volumes II, III e IV. Co gallo desta efeméride, 
o Consello da Cultura Galega, padroeiro do proxecto «Obras de Martín 
Sarmiento», organizou un encontro científico arredor da súa obra 
co título Simposio Martín Sarmiento. De historia natural e de todo 
xénero de erudición. Neste volume ofrécense as contribucións dos 
especialistas que participaron nese simposio. 

Na Obra de 660 pliegos, coa súa extensión desconforme, a 
súa enciclopédica variedade e a súa encerellada (des)organización, 
Sarmiento intérnase nunha boa presada de asuntos dos menos 
estudados dentro do vasto abano dos seus intereses: poboación, 
economía, agricultura, gandaría e pesca, comercio e industria, 
botánica e mineraloxía, medicina e farmacia, potabilización da auga 
do mar, cálculo da lonxitude terrestre, matemáticas, historia literaria, 
antigüidades etc. Sen pretensión de tocar todos eses asuntos nin 
tampouco de cinxirse a eles, a ducia de traballos que compoñen 
este volume, escritos por especialistas en distintas ramas do saber, 
ofrecen unha serie de achegas sobre a súa figura e a súa produción 
que constitúen reveladoras incursións no magno continente Sarmiento, 
un continente con amplas rexións aínda pendentes de exploración. 

OUTRAS PUBLICACIÓNS

• Obra de 660 pliegos. De historia natural y de todo género de 
erudición (5 vols.)

• Coloquio de vintecatro galegos rústicos
• Coloquio en mil duascentas coplas galegas
• Epistolario
• Reflexiones literarias para una Biblioteca Real
• O Padre Sarmiento e o seu tempo (2 vols., coedición coa 

Universidade de Santiago de Compostela)
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