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DE REBUS GESTIS D. DIDACI GELMIREZ

PRIMICOMPOSTELLANIARCHIEPISCOPI,

tJbi mutta alias incognita detummts pontificibus,cardinalibus, episcopis,concilus,regibus viritqueilluttri-
bus(abaitnoprwcipue1100ad 1159)memoriascommendantur,

EDITA

PER R. P. MAG. ET DOCT. FR. HENRICDM FLOREZ

Ordinis Eremitarum sancti Patris Augustini,

(Etpafia tagrada, t. XX. Matriti 1791.)

NOTICIA PREVIA

k>ELA HISTORIACOMPOSTELANA,Y SUS AUTORES.

I. flo puede renovarse sin dolor la memoria de

iantos y ,tan iluslres varones antiguos Espafioles,

que, habiendo escrilo obras dignas de perpetuarse
en cedro, nd |ian iogrado hasla hoy un patronobe-

nevolo, que las saease a luz. Entre estas una cs la

HistoriaComposlelana,que andando en manos de

algunps, se contenlaroncon dar a enlenderque la

teuian, y despues de seiscienlos afibs, persevera

muy cerrada en archivos.Aquellos a quienes pu-
diera tocar liacer este servicioal publico,acasono

lo han hechpper alguna atencion particuiar. Pero
el que traie de los ObisposCompostelanos,ineluy-
eridoal ullimo,que fiieel primerArzobispode San-

tiago; si lia de ofrecer pruebas de los hechos que
reliera (corabes preciso,si prelendeaulorizarlos)no

puede nienos de ponerpor delante la HistoriaCom-

posteiaua, quieu sola es conio lexto de lo que sobre
los Obisposde Santiago se refiere. Esto hace indis-

pensable el publicar la obra : y como abora es la

priraera vez que sale a luz, conviene dar razon de
Ja imporlaucia,de los autores, del tiempoy flu para
que la escribiernn : pues uo habiendo salidoal pu-
blico, no ha podido iormarse uua ideapoutual, y se
lian dichoaiguuascosas mal fundadas.

Vtilidadde la Historia Compostelana.
. 2. Qualquiera documentode los siglosautiguos,
fiscritopor el que se allo presente a los sucesos,es
'4euna tal iiuporlanciapara los horabresde letras,
que &ufalta no puedeser resarcida por los hoiiibres
sabios dela posteridad.Lo que yOescribo hoysobre
documentos auliguos, lo podran bacer otros, prc-
sentes, 6 por yenir, con niejor melodo y com mas
felicidad; pero ninguno,ni lodoslos presentes, pue-
den CQntarlo pasado,que en no dejando vesligios,
necesita un tal espiritu, conio el de los que pro-
phetizan lb fuluro. Nada supieramosde lo sucedido
en el mundoantes y despuesdelDiluvio,si Dio»no
lo hubiera reveiadoa Moyses,y si no pei-severaran
sus eserilos.Los principios de las Iglesias,deqtiie-
nes no tenemos documentos antiguos, loiaitiieiue
se ignoran. Lo nvismosucederia con mil noticias

A de la santa iglesia de Santiago, si no fuera por la
Historia Composlelana.Uno de los mayores hom-
bres que debenser aplaudidosen la Hisloriaeccle-
siastica, su primer arzobisjio, andaria scpultadoen
el olvido,si n( fuera por esla ohra ; y atin con ella
no hay noticiade sus lamosasacciones,por no ba-
ber salido basta hoy a la luz publica.

5. La excelenciade la Iglesiadel ipotol Santiago,
nuestro palron y capitan general se interesa aqni,
comoninguna. Mereceque el mundovea sus gran-
dezas en lienzo original : el modocon que logro el
palio : la metropoli con que fue condecorada: la
legaciaapostolicade su primer arzobispo: y final-
mente uii tal cuintilode proezas en aquel gran va-
ron, el Sr. D. Diego Gelniirez, que le deben im-
mortalizarentre los heroes. Sobre estas utilidades
proprias de la Iglesia del aposlol,hayolras genera-
lesa olras, y en cspecialpara la santa sede aposto-
JicaRomana.por mediode muchasleiras pontificias,

g basta hoy no conocidas en el publico : sucesos
parliculares de papas, y anlipapas, de que 6 no
habia nolicia, 6 lienen aqui su prueba originai.
Varias cartas, viages, y aconteciiriientosde carde-
nales, patriarcha de Jerusalem, a'b;nlcs Cluniacen-
ses, y priucipes de Francia, que no se encontrariiu
en otra parle. Sobrepreladosde Espana.arzobispos,
abades, y olros varones ecclesiasticos liay unas
particularidades,que ui sus mismasiglesiaslas su-
pieran, si faltara esla obra, comosucede en las de
Toledo,Abila, Salaraanca, Zaragoza,y en especial
Granada, de cuya persisiencia de obispoen ef ano
1116,hay aqui una comprobacionno conocidabasta
ahora, corao prueba el libro I, c. 115. En valde
se buscaran, fuera de aqui, varios couciiios,que en
niiigunaolra parte hau dejado vestigio.Lo mismo
digo acerca de reyes, y senpres de Espaiia desde
el rey Don AlfonsoVI por todo el reynadp.de.su
hija Dona Urraca, y Don Alfbnso el eiiiperador,
en cuyos liempos se escribia esta obra : y con-

C sigiiientemenledesdeel ano myl y cienlo en ade-
lanie es original y coetanea, que hubiera utilizado
nvuchoa Baronio,6 a Pagi, si no estuviera ocuila;
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y tiubieran evitado los yerros comeltdos sobre di-
versos puntos, comov. g. sobre el tiempo de la
nvetropoli en Sanliago, y los sufraganeos que la

perlenecieron : lo qual se ocasionode no estar dada
a luz : y esto es conlirmacionde la utilidad, 6 por
mejor decir, necesidadde su publicacion.

Sus autores, liempoy motivo.

4. Tambienrecibe rccomendacion un escrilo por
las circunstanciasdel aulor, por su veracidad.juicio,
diligenciay documenlosde que usa. En la ilisloria
Compostelanano fue uno el escrilor, sino tres : los
dos en el principio,unidos como uno : y otro en el
medioy fin.I.aulea naciodel ultinio obispode San-
tiago, y arzobispo, el sefior Don DiegoGelnvirez,
qtie deseandoperpetuar las memoriasde sus ante-
pasados,y lo iiiuchoque el hizo y medilaba bacer
para exaliacionde su Iglesia, encomendo la obra a
dos canonigos de los mas inslruidos, y familiares
suyds.Ei unose llamoDonMunio(dNufiojAlphonso,
thesorero de la Sanla Iglesia -. el olro Don Bugo,
que era arcediano, y Frances de r.acion.Anibos
fueron eslimados dei prelado, que les fiaba sus
mayores secretos,y se valia de su consejoy dili-
gcncia en las cosas mas arduas. A eslos, cotno in-
struidos en los negociospor lo inlimo, encontendo
la obra : valiendosede dos para el mayor acierlo
y prontitud, pues consla que cada iino escribia lo
que pasabapor su intervencion, como se vc en la
translacionde las reliquias de Porlugal a Santiago
escrita por el arcedianoDon Hugo,que accompano
al obispoen aquel viage, comoalirma aqui en el
!ib. i, cap.lS. DonNttfioescrihia olras cosas, como
prtscba ei cap. x del lib. i, donde dice : Ego ipse
Munio Adefonsiadesetc , y en el cap. 16, n. 3, Me
tptum Mumonemelc, Segun lo qual semanifieslaia
reconvendacionde laobra por la calidad de los aulo-
Tes que escribian de cosas a que se hatlaron pre-
sentes.

5. Esio pide fornvar una distincionen lo que la
obra reliere sobre prelados anliguos de la Iglesia
Iriense, y delo que penenece a Don DiegoGelmi-
rez. La fuerza de autoridad que damosa esta obra
apcla sobre lo segundo,por ser esto lode punliiales
iulormes, cnmo cosa de vista en sttgeloshabilcs
y veraces. Lo demas no liene igual autoridad, por
scr cosa quependiade informes, los quales suelen
desiigiirarseconei cursodel liempo. Por lo que en
sucesosdisiantesdel sigloundecimohay lugar para
sospecharmezclade nopuntualinforme. Pero desile
que empiezaa nombrarse el Senor Gelmirez, no
hay prudentefundamentopara dudas,por ser cosas
vistasy referidaspor el mismoprelado, o presen-
ciadas por ei mismoque escribe. A lo antigtio da-
mos ta prerogativa de anteponerlo siempre que
no se descubracosa en conlra : porque la circuns-
lancia de eslar escrilo dentro de la raismaIglesia,
debe prevalecer, quando no hay otro documenlo
coetaneo.Siieubiere,deberaformarseeljuiciopor el
todode las circunsiancias.

6. Esto es por lo que mira a la autoridadde la
obra, que se enliende mejor individualizandoel
liempo, sobre lo que algunos Iiablaron mal infor-
mados : y no bay dudaen que fue despuesdet ario
1100,en que empezoa ser obispo el que mando
escribir esta obra : y despues del 1102, en que se
lii7.ola translacion de la reliquias, escrita por Don
Hugo,comorefiereaqui : estoes lounicoque consta
haber escritoDon Hugo : lo demas correspondea
DonNuiio (no sin acuerdoy aprobacion del com-
pafiero) puesdemasde las palabras alegadas Ego
ipse, me ipsum, vemos coniinuar las cosas de su
liempoen itombrede uno verbaauctoris : aggrediar,
clc, y este parece DonNufio,por ser el que inas
descubrioel nombre,aunqtie lodo corria por cueiiia
de losdos,pueselconlinuadoratritmyea uno y olro
loque escribicron(prol.del tibro n) y solo hacemos

A la dislincion referida, por haberla declarado ellos
mismosen su obra : de suerle que el qne qtiiefa
citar nombre dcl auior, pnedecitar a los ilos couio
si fueran uno : a Don llugocn la traslacionde los
santosde Poriugal : en !odemas a Don Nitfio.Eslo
es acerca de lo perienecientea su pluma; pero hay
niasdilicultad en declarar hasta dondeescphieron,
pues no io dejaron dislinguido: por io qiie algutios
citan mal a DonNuno en lo que es de Girardo, y
al contrario : a causa de no estar instruidosen lo

que pertenece a cada rino. Sobre esto digo que
DonNtinoy Don Httgo llevaron el norabre de la
obra hasta el afio1112,en que los dos fuerona nn

lieinpoelectos para obispos: D. Nufio,de Mondo-
ficdo,y DonHugodePorto, comoexpresa et cap.81;
por lo que es muy de admirar el poco.esmero con
que Ferrcras en el lomoXVI, pag. 7 del Apendice,
dijo haber escrito la Historia Cpmposlelana Don

Munio, que fue obispo de Lugo, y DonBernardo,
B prebendadode aquellasantq Iglesia : cosas que solo

pudo haber sofiado,pero no leer aqui, ni eh los au-
tores que han habladode la Comppstelana.Allida
a entender que deseo publicarla: pero comoesla
obra es, dice, de tanto cuerpo, et. meneslermedios

para quesolapor si salgaa luz: y dunquesehah echo

algunas incinudcionesa los senores preladois.de

aquellasantaIglesia,embarazadosde cuidadosmayo-
res, no han logrado su atencion.Pellicer en su Dul-
cidio comeliootro yerro no menor, diciendofpl.,"50
b. que la HistoriaCompostelanaseescrjbiopor Don

Diegoobispode Orense, j Don Gerardo canonigo
de Sanliago : en lo que erro los autores de ambas

obras, Historia y Chronicon: pues este le.aplicoa
D. Nunoy D. Hugo, que son autores del pnncipio
de la composlelana,y no del Chronicon : y la His-
loria la aplico a quien no tuvo parle en ella, Don

Diegoobispode Orense.
7. Desdeque fueron escogidospara obisposDon

p. Nunoy Don llugo, fue preciso escogpr otrapluma,
porque,necesitaiidoJas incncionailasIglesias|a pre
sencia de sus pastores, no podiaueslos cohtinuar lo
empezado:yeu efecioenconiendolaobraelohispo.de
Santiagoa olro canonigode su satisfaccion,llamado
Girardo, p Giraldo,reconocidopor Franceseu Don
Nicolas Antonio, y eulre otros. Yo no se si quiso
declarar su patria, quanrioreliriendoun luraullo.deIa
ciudad,diceen el cap. 109,n. i, qtiequisieraballarse
entoncesen Beauvait,ciudadde la GalliaBelgicaen
lsla de Francia; pero no sin el prelado :.Mullem.
esseBelvaci,ep tamen non absente.Que era. cano-

nigode Santiago, lo dice el misnioeit el cap. 6 del
lib. ii : EgoGirardusEcclesiaiB. Jacobi canonicus,
<7«iprioribus negotiis inleifui, el hujut paginwse-
riem contexui. Esie ac.aho la obra, prpsiguiendo
desde dondelo dejaron Jos primeros, que corres-
ponde al cap. 83 del libro i, donde acalja Ja elec-
cion y consagracion de los primeros escrilores,

_ cuya uvaieriaparece debeaplicarsea la nvismaplu-
uma que lo antecedente, porque al hablar de la

eleccionde ios dos en el cap. 81, dicen del obispo
de Santiago,de quo superiut tractavimus: y los que
escribieron lo preccdentefueron Don Nuno y Don
Hugo,no Girardo, que no tuvo necesidadde tomar
la pluina, hasta que la soltaron los que se fueron a

gobernar sus Iglesiasen el ano de 1113. Desde enr-
toncesempezoGirardo : pues diceen el prologodel
libro II : Prwcedettlislibri teriem ex parte contexere
siuduimus: ejusdemnttmquelibriproecedentiaMunio
Minduniensis,et Hugo Portugateiisisepiscopi,viri
scilicetprudenlesac reverendiscripseranl,Si Girardp
escrihio parte del ,libro i, como aqtii.alirma,,debe*
inos atribuirie lo que hay despuesde ser consagra-
dos obispos los primerosesciitoresde la obra, quo
es desde el capitulo83 del primer lihro. Y segun
esloempezoGirardoa tralar de loacontecidodcsde
el ano 1113hasta el lin, que fueel ano de 1139.

8. Los otros hablarou.delos preladosantiguosda
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Iria, y de los prinverossucesosde DonDiegoGelmi-j
rez, pero conla nolablediferenciade reducir a cosa
de seis hojas lo acontecidoen onee Siglos(quepre-
cedieron a Don DiegoGelniirez) y dando todo el
resto dela obra a la Vidade este prelado. La men-
cion de los demas obisposfue por via de conexion,
para introducira su heroe, de quien solo cuidaban

y quien fue todoel moitrode escribir, comoprueba
el titulo de la obra, UaraadoRegistrodel obispoDon
Diegosegundo: Incipit primustiber REGISTRI ve-
nerabilisCompostellanwEcctesiwpontificisDidacise-
cundi : y el mismopreladomando poner esle tilulo
de registro, comodicen los autores en los prologos
del libro i y m. Pero hay otra diferencia, que los
primeros propusieron solo dos libros : uno del
tiempoen que fue obispoy otro desdeqtte erapezo
su arzobispado.Pero viendoque crecia mucboesta
segunda parte, la dividioen dos Iibros, como ex-
presa Girardo en el prologodel tercero : Divisit
Jtegistrttmillud in tres libros,quorumprimusepisco-]
patus liber: alii duoarchiepiscopatutnonirralionabi-
liter intitulantur. De aqui nace el que Vaseoy otros
solo cuentandos libros en esla obra, por no haber
reconocido mas que el primer prologo, dondese
reparle en dos : uno delobispado, y otro del arzo-
bispado. Pero la mismaobra manifiestatres libros,
y Girardoen el prologodei terceroaflrmaser repar-
ticion hecha por el arzobispo.

9. De esta diferenciade autores nacio la diversi-
dad que el mas diligentepodra notar en esla obra,
no solo en el eslilo, sino en algunasmalerias,v. g.
en el modocon que los primeroshablan de la hija
de DonAlfonsoVI, DoiiaUrraca, raas honorificoen
los priraeros que en el tiltinvo: porque qtiando
aquellos escribieron no habia manifestado la in-
fanta la inconslanciay ligerezacon que despuesse
porto.

10. Tambien por lo dicho se conocera que no
escribieron esta obra dos obispos (como algunos^
refieren) y muchoinenos tres, comodijo Ambrosio
de Morales,pues ningunoera obispo, quandoescri-
bia. Los dos primeroscifieron despuesmitra : pero
del conlinuadorno sabemosque llegasea gozar la,
antes bien es creible, que fallecio primero que el
arzobisoo,pnes no escribiola muerte del prelado.' 11. Del principal fln de escribir esta obra para
perpetuar los muchos y grandes sucesosdel senor
Gelmirez(coraopruebael titulo, y el texto) se sacan
varias consequenciasconlra los que fornvanargu-
nientosnegativosporel silenciode IaComposlelana:
pues lo que no perteneceal fin del escrito, no debe
ballarse alli, o a lo menos nodebemoscxtrafiarque
falte : y tas es loque pertenecea la vida y predica-
cion del aposiol Santiago, de que alli no se irata :
pnes losautoresno pensaronen escribirde las cosas
delapostol,nide otras particularidadesdesu lglesia:
ciiidandosolamentede referir las principalesaccio-
nes del beroeque ibana perpetuar. Por estoapunta- i
ron algode lo acontecidoen sus dias, sobre io qual'
no habianmencionadoel principio,comosucede,v.
g. en el privilegiode los Volos.enque ofrecen la
coiiliritiacionponlificiade niandar el papa que se
paguen, sin dejar referidoel privilegio: porqueeste
no fue en ei tiempo de su asunto,sino soloel oriten
de que seguardela costtimbreantigua : y ya digimos
que no cuidaron de los privilegiosde los prelados
antiguos, sino de los obtenidospor el sefior Gel-
mirez. No se debepues echar de menoslo que no
viene al caso : sino conocerpor eslo el perjuiciode
que no baya sidopublicadaesla obra : pues soloel
que no la vea, potlra dar algtinafuerzaa los argu-
menlos negaiivos,creyendoque si huhiera lal o tal
cosa lionorificaen lo anliguo, no dejarian de con-
tarla losqueescribieronhisloriade la mismaIglesia:
|>ero el que la vea ordenada y reducidaai primer
Srzobispo,conoceratjuenacian de ignoranciaaquel-
Jlos argumenlos, y anadira el que yo hagopara per-

A suadir la utilidadde qucla vea el mundo: pues por
ella se desvanccenlas instancias originadas de no
tenerla vista.

12. Algunrecelo tengode qttehaya removidode
estamparla el ver tan desconcertadoel texlo, que
sin grave trabajo, y sin cotejode diferentescopias,
iio es posibleentenderel sentido.A lo menosen los
ejemplares que yo he visto,sticede asi; y el que la
vea corriente, creera que bastaria sacar copia: pero
solo et que los registre', conocera el molestisimo
trabajo que ha costado averiguar el sentido de Jo
impreso, sacandolo no por nueva invencion, sino
por estudio,ya de loque pideel conlextode la frase
latina, ya por beneflciode otra copia, de suerle que
todosea propriode los autores antiguos,y nada del
edilor. EI mayor recelo es, que haya dej'adode pu-
blicarse esta obra por clausulasque no parecen fa-
vorables a Galicia,v. g. si enlre los Gallegosde
aquel tiempo prevalecia el interes a Ia verdad; si

JJ miraban mas a Jas propriasconveniencias,que a la
razon; y algunos tumullos populares conlra cl
obispo, y conlra la reyna DofiaUrraca. Pero nin-
guna cosa de esias debe prevalecer contra las mu-
chasutilidadesde la ohra, dondesonmas plausibles
las accionesde los Gallegos esclarecidosque vitu-
perables las dei vulgo: y no debe lo menoscontra-
pesar a lo mas. Cadanacion6 provinciasuclelener
su apodo, inlroducido por chanzas, o por veras de
Ja emulacion del confinanle : pero la gente seria
dislingue bien lo conninde lo particular, y que ni
son bucnns todos los de Israel, ni malos los de la
tierra de Hus. La nacion,la (ierra, y el cielono son
hado : Galiciaes solar de lamiliasprimeras en la
nobleza de Espafia. Aun los reyes la escogieron
para crianza de sus hijos. En cada provincia se
difCrencianlas operacionesdel nobley del pleheyo.
El que ia pretende motejar, se lira alo mas bafo :
queda pues lo principal intacto. Sin salir de esla

Q obra se vera en ambas clases mas glorias, que de-
sayres de Galicia. Demasde eslo deben tomarse
en cuenta Jascircunstanciasde quienl y quandol El
que liahla es un Frances, que no estaba acostum-
brado al geniode nuestra gente, criado en otra pa-
tria : y aunqueescribia en Galicia, no le precisaba
aquello a contenerse, por estar hablandoen favor
del que era comovi-rcyde la provincia.El quando
era en tiempo de tumulto, en que no se mira a
leyes, ni a lo recto, sino precisamente al empeiio,
en qtie losmasnobles,y_poderosossuelenviolar mas
la justicia porque venza la ley de stt pasion. Era
tambienen liempoen que las armas eslabanen las
ciudades,y en los grandessefiores,y por lanto mi-
raban a los intereses proprios, mas que at biendel
comun.Aunquandoel atitorparece mas acalorado,
previeneque lodoaquelloseentiendra sin perjuicio
de los homhreshonradosde Galicia: Sed hwcvelim
dixissepaceproborumGallwciw,como expressa en

U el cap. 108, num. 3. Yo perdono al aulor quanto
quiera decir de losGallegos,por los bienes que pu-
blico de olros, y especialmentedel lieroeprincipal,
el qual era Gallego,y por lanto basla para desem-
pefioy credito de una provincia,el qual supo bon-
rai una nacion.

13. Sobreesto debe lenerse presente el fin de Ia
mismaobra, que fue referir los hechos del prelado,
que aclualmentevivia,y para realzar a uno es cosa

nvuyregular, y casi inevitable, tirar a desayrar al
conlrario, o dar a suslunares mas vivezade la que
fuera de la contraposicioncorrespondia. Viendo

puesen el obispo tanto zelopor el bien de la pa-
tria, tanta solicitud por ensalzar la lglesia, y que
no le faltabanemulos(comono han faltado &otros

deaqtiella, y mayor clase) era como preciso, que
ludiendo Ja ingratilud con ei bien, despidiese la

pluma del que se acalora en la comparacion,algu-
nas chispasque liznenal ingralo.Mas todoesloera
sin perjuicio de iTvsdemas (paceproborum)convo
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expresa el autor : y asi la provinciaqueda como j
todas las olras, sobfe ellas en la produccionde este
lieroe, y la Compostelanacon el derechode que sus
gencrales importanciasCHIDierdanpor una u otra
incidencia individual. t

Gopiatde la Historia Compostelana,y del Chromcon
lrienie.

14. El mucho aprecio que hicieron de esta obra
las personas de letras, ohligo a que se hiciesen
varias copias. Las que he vislo ponen al fin una

porcion de Historia Iriense, qtte fierganza en su
Ferrerat convencidopublieocon lilulo dc Chronicon
Jriente : y empieza Cum Vandali, Silingi, et Vgni.
Esia no es parte de la obra : pero los que la veian
al lin y no leyerou la maleria precedente, creyeron
quc lodoera HistoriaComposlelana,comole sucedio
a DonNicolasAntonioen el cap. 22 del librovi de su
Bibliolheca, num. 500 y sig.; pero tienedisculpa,
porque luego confiesaque no tenia aquellaHistoria,
y seguio por lo que escribioPellicer en las obser-
vaciones sobre Dulcidiopag. 30, donde atribnye el
Chronicon lriense a Don NufioObispo de Mondo-
fiedo, y a DonHugoObispode Porto. Esto pudiera
pasar en suposicion de reputar aquei Chronicon
coraoparle de la HLsloriaComposlelana: pero Pcl-
licer las distinguio, dando a esta olros autores,
Don Diego obispode Orense(loque ya digimosser
falso) y DonGerardo canonigode Santiago,en el
afio de 111*2.Don Nicolasen el lugar citado no
dislingttio las dos cosas, pucs dijo, Historia seu
ChronicoCompostellano,anadiendoque se escribio
cerca del afio de mil, reynando Don Bermudo II,
por los dosmencionadosobisposDon Nufioy Dou
Hugo. Nadade esto fue asi: pues ni escrihieronel
Chronicon losobispos,ni eslos vivian en el afio de
mil, sinocienafiosdespues,coraoconocioel mismo
Dnn Nicolasen el lomo siguienle al bablar de Ia
Composielana.El Cbronicon acaba en D. Ber-
mudo II, y esto hizocreer que se escribioeritonces:

pero no es de aquel liempo, sino muy poslerior,
quando ya las especies de aquella edad andaban

desliguradas: pues expresaque Don Pelayoobispo
de Lugo, sucedioa S. Rosendo,y a SisnandoII. lo
que no correspondea escritor coetaneo : pues el
obispo de Lugo Don Pelayo no paso a Santiago.
Aivadeque le depusoBermudoviviendosti competi-
dor DonRamiro: lo que es falso,convoalli se dijo.
Tambieu confundio al rey D. SancboOrdonezde
Galicia con Don Sanchoei Gordode Leon : lo que
no correspondea escrilor del nvismosiglo. Ni es
verdad lo que afirman de Don Berraudo, en que
acaba, diciendoentro en el reyno por raultiludde
tropasque le dioel rey Moro,y iio fueasi, sinopor
nvuerle de DOnRamiro, quandoya no tenia com-
pelidor. Parece, pucs, que alli falla inucbo, si el
autor deiCbroniconcscribio hasta su liempo,que
segun la poca exactitud de noticiasanliguas, y la
puerilidadcon quejuegadelnombre de Composilum
telluspara Compostella,y de llia por hija del prin-
cipe Troyano; parece de siglo en que ya teuian
aceplacionlas fabulas.

15. Locierto es que esle fragmenlo no es parle
de la Composlelanade DiegoGelmirez,sinoescrito
por algunoa continuacionde aqttella obra, que no
quedoacabada,y siel originaltenia hojasen blanco,
las disfrulo elque le afiadio alii. Viendole olros
escrilo a continUacionde I» Coinposlelana,y no
reparandoen la suma inconexionde las materias,
creyeron ser toda una obra. Ypnohe visto el origi-
nal, ni se quepersevere:pero es mas verosimilque
este Chroniconse escribieseal fiii de algun traslado
de la Compostelaua,incorporandole alli por ver
que bablabade losobisposCoinposlelanos;al modo
que ingiricron en el principio de algunas copias
oiros chroniconesde los Suevos, Godos, y reyes de
Leon, con calalogode arzobisposde Sanliago, que

A en la copiausadapro Amhrosiode MoralesUegaban
hasta el afio de 1465. llem incorporaronal princi-
pio la Historia del arzobispo D. Fr. Berenguer,
del afiol317 y sig., que olras copias ponen al fin. .
como sucedio en la del conde de Olivarcs, citada
por D. Nicolas.Anlonio en el lib. vu c. 4, n, 69.(
La de Moralesy Ja que yo tengo, empiczael fol.{, ,'
poresleD. Fr. Berenguer:pruebasclarasde que tbd'6

'*

esto pendia de los copianles, ingeriany colocaban '

las piezas como querian, sin que ninguna fuese
obra de losque escribieronlaComposlelana:no la de <
D.Fr. Berenguer,quedistodossiglosdeaquelliempo:
no cl Chronicon, que alli misnvose expresa de San
Isidoro : no la Chronica de Ios Visigodos que em-
pieza por Waraba,yofrece liasta el reyD. Garcia :
pues esla se escribio en Asturias: In hac regione
Asturiensiumcomo dice hablandode D. Peiayo : y
ohra de canonigos de Santingo no digera en etta
region de Asturias, ni losdel sigloxn, se contenta-

B ran con escribir hasta D.Garcia del principiodel
SigloX. Tampocoes suvaIa piezaque acaba en la
muerle de la reyna Dofia Urraca, y en su bijo D.
Alfonso: pues babla de la muerle de la reyna de
modo muy diferente que el autor de la Composte-
lana : y el acabar alli fue porque entonces empezo
el primer arzobispode Sanliago,y su linera dar el
Calalogode losarzobispos,por lo qtieno refiriomas
rcyes, que los necesariospara inlroducir el primer
metropolitano,y proseguir con su cataldgode aro-
zobispos. Este erapieza en DonDiegoGelmirez: y
el codice de Vitela que hoy tengoen mi esludio,
solo pone diez preladosque btivo hasta el dia dc
escribirse : despues le fueron olros afiadiendo•

y
en el sigloxiv, enquadernaronel libro ingiriendoni ~

priucipiola Vidadel ArzobispoD. Fr. Berengario,
pucs al nombrarleel Catalogo, dice : Cujus vitam
inclytam... in primo folio libri hujus reperies.Fue
tarabiendespuesde estar colocada aquella vidaal

C principio del codice : pues dice in primo folio: y
por lanlo corresponde al mismoaulor Johisloriat
que precede al Calalogo,y todo es mtty posterior
a los escriloresde la Compostelana.

16. Resutta'puesque ningunade estas piezas per-
tenecen a los auiores D. Nufioy D. Girardo, y
rauchomenosel ChroniconIriense, dondehay cosas
opuestas a la Compostclana,cotno se ve en lot
obispos Irienses, dondeel Chroniconda el numero
sextoa Fetix, no conocidoen la obra principal de
los que dicenque solo tienen noticiade los nom-
bres y sucesionde tos obispos.El aulor del Chroni-
conparece fuea comentar aquella clatisula, afia-
diendoreyesen cuyo tiempoflorecieron,y concilios
en que se hallaron. Tambieningierela dotaciondel
rey Miro,de que no hay nienCionen la Composte-
lana.La revelacioudel ctierpoTleSaniiago esta en
elChronicon sin referir el inodo. Esle se lee en ht
Coraposlelana.Afiadcel Chroniconen lugardelo

n que oraitio, una junla de sabiospara dar nombre
al sitio deldescubrimiento: y aqtiipnsarlaloscapri-
chos de Compositumlellus, lllia, elc, de queno
hay raslro en laComposlelana.Ni eslos autores que
relirieron brevemente los obispos de lria y Com-
postelabasta D. DiegoGelnvireznecessitabanescri-
bir otro Chronicondel mismo asunto quando el
suyo era precisamentedesde el afiomily cientoen
adelante,para lo qtieles bastaba dar unabrevenoti-
cia de los obisposque precedieronen aquella sede.
Asi Jo hicieron : mas para esto no era necesario
escribirun Chronicondiverso.

Dela edicionpresente.
17. Enlre las varias copias que he visto dela

Historia Composlelana,solo tres me ban servido
para arreglar esta edicion: una, que fue del uso
de AmbrosiodeMorales, segun mueslran algunas
notas de su nvanoal margen,porlas qualesse guiaba
para hallar pronlainente lo incluidoeu el texlo. Es
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copiahecha en papet por escnbiente quenosabia
latin : y por tamo es comunisimoleer notuitdonde
cl sentidopidevoluit,y al reves : conotrasmil indi-
viilualidadesde esta naturaleza. Hoy se guarda en
lareal bibiieihecade Malrfd. El segundoMs.fue de
la libreria del Exmo.Sefiorconde de Villaumbrosa,
presidente de Castilla, para al qual se saco la copia
por otra que el llmo. Sefior D. Diegode Covarru-
hias, obispo de Segovia, mandO hacer de*la que
lenia en su archivo la santa Iglesia de Santiago.
Pusolaen su colegiomayorde S. Salvailor,Itainado
de Oviedo,en la universidadde Salamanca, j de
aqitel ejemplar se hizo el traslado para el conde
de VillanmlifosaD. Pedro Nunez de Guzman,en el
afvode 1672, que hoy con olra gran cantidadde
inss. se balla en Madrid,y le be tenidoen mi estu-
diopara el cotejo.El tercero es nn codiceeti viiela,
que siqie teuia en su libreria el Ilmocolegiomayor
de Salainanca llamado det Arzobiipd,y no fallo
quienTnedijoser original: por lo que experimen-
tado en la poca lidelidaddetas copias,me vali del
patrociniodel HniPSefiorD.Francisco Cepeda,del
consejo y camara de Castilla, por ctiyo patrocinio
logreverlepara hacer el cotejo. JEsun bellocpdice
cohalguuasletras deoro bieniluminadas, conforme
al nso delsiglo xm, en que seescribio, segunmues-
tra el caracter de la letra : y al fin tiene una nota
del ano 1547, la qtial no pertenecea la obra : pero
siendo de letra mas moderna, prueba estar ya es-
crita la obra principalen el siglo anteccdente.Lo
inas es que el catalogode arzobisposescrito alli al
principiodelcodice,despuesdel pequefioChronicon,
acaba en D. BernardoII, arzobispoX, que viviaen
el ano de 1226, pues aunque prosigueel calalogo
de los arzobispos,es de tinta y letra diversa : y esto
prueba haberse escrito el codice viviendoD.Ber-
nardo II, cefca del afio 1230. Es ile la hella Ielra
usaria en aquel tiempo,que hoyJlamamosmonacal,
por conservarseen Joslibros de cboro de nuestros
conventoscon poca diferencia. Pero el escribiente
no sabiaJatin : Joque, jtinlo con repeiidisimasabre-
vialuras y mucha union de lelrascon fallade ortho-
graphia, deiionemuchasvecesal Iector.

18. Sin einbargoes ia copiaque mas mc ha titili-
zatlopara descubrir el sentido de algunas clitusulas
iniperceptiblesen los olros mss., porque, siendo
antigua iriantiene los rasgos que acoslumbraban
poner sobrealgunas letras en las diccionesabrevia-
das, por cuyo beneficiohe podidodesciibrirel sen-
lido de algUnasclausulasimperccpliblesen las otras
copias, supliendo por unas lo que falla en otras,
pues ninguna es perfecta. Todolia traido consigo
nppequena moleslia,ya por el liempo consumido
en los conlejos,ya por la displicentiay detencion
Ocasionadapor no saber latin ios escribienles,como
lanibienpor falla de apuntacion(que altera muchas
veces el sentido)y por el desordCride Ja orlhogra-
phia, parle del liempo antiguo, y parte por los
mismos copiantesque se iban alemperandoalusP
vulgar, mas que a la prppriedad del latin, v. g.,
magestas por majestds, Osmensisy "Osomensispor
Oxomensis.Galliciapor Gatlwcia: en las qualesy en
olras semejantesno luvieronconslancia,y porlaiito
no guardamos su modo de escribir. Lo peor.es la
suma dillicultaden averiguarel senlido,que a veces
queda imperceptible, y en las que no, hasidOa
fuerza de repetida inspeccion, no sirvieudoaqui el
estudiar sobre cl geniodel escribiente, porqueno es
uniforme. Solo tiene finneza en poner aspiracion
doinle no corresponde,comohodiosa,honerala,hu-
berioraelc. lo que tampoco adoplaiuos,comoni el
uso de quatinus por quatenus, puplicopor pnblico
llia por liia: pues dontle un copiante usa la pri-
mera voz. pone otro la segunda: y tino mismo las
usaindifer.enieuieuie.Loinisniosu(;edeconlasvoces
Sitlaniariticensey Salmnnticenses,Emeritanwy Eme-
relanw, baseticav basilica, valeumYvaltiuni,vrevi-

A legiumy priyilegiumlangorepor languore,jocunditas

fior
jncunditas,pttes aunqiie jocundatiose hallaen

iaja latinidad,el jucunditas no nverecela o. Mante-
nemosla orlhographia de reverenlissimey benivoie:
porque (aunqtie aqtti no es constante)se hailan
usadas-en"Otrps documenlos anliguos. Lo mismo
sucede con algnnas de las inencionadas: pero
viendoque no las usan con firmeza, nos contenta-
mosconesta'prevencion,y nsarlolal qual vez, para
que los principiantesno lo extranen, quandolas
vean en algunos rass., v. g., temptet. Las voces
Gatlicianiy Gallwcosse leen aqni indiferentemente.
Advierlase quea los vecinosde la vilta de Nagera
los nomhra Nazurenospor quanto llamabanNazara
a la villa, comose ve en ei privilegio del rey D.
AlonsoVIII,en la BibliothecaCluniacense,col. 1433.
Maspor quanto hoyno se conocen los Nazarenos;
subslituimos Najareni, advirtiendoloen la primera
mencionque ofreceel lexlo, lib. i, cap. ,73,y por

n no ser hoy conocidoeste nombre usamosel de Na-
jareni.

19. El codice de vilela empieza (segun esta en-
quadernado) por la Vidadel arzobispo D.Fr. Be-
rehgario de Landorra, pero de lelra y mano mas
moderna. Sigueseel Chronicon que cmpieza : In
ara cccc, y acabaen D. Alonso VII,con los nom-
bres de losdiezprimeros arzobisposde Sanliagc, y
desdeaqui prosigue el codicecon una misma lctra,
mediandoentreel Chronicony la Hisloria Compos-
telana ttna hoja en blanco : y al punto empiezaJa
obra sin lituloninguno,repartida cada piana cn dos
colunas, poniendoen la primera : Didacus Dei gra.
Compostellanwsedisarchiepiscopusjussit hunclibrum
fieri, etc, comose ve aqui al empezarla obra. Esto
ocupa alli media coluna, y la otra media es una
iluminaciondeoro con fabricade dos arcos: debajo
del uno esta el obispocon su milra, y baculo; en
el otro, un angel con incensarioen la raano; y en

r el incdio,.dondese unen los arcos, pende unalam-
^ para. Debaj'ohaytres arcas, una mayor que olra,

ctrbierla,en mediode las dossin tapas, comoraues-
tra la estampadelprincipio, que ski dudaes dibujo
del modocon que existe Jabobeda subterranea del
apostol: pues los canonigos atitores de esle libro la
lendrian bien vista, antes que el prelado cerrase la
comunicaciondc lo inferiorde la Iglesia conla bo-
beda dondese encierra cl cuerpo.

20. Nohay en este codice el Chroniconde S.
Isidoro, con la conlinuacion que los otros codices
ponen, incluyendoa D. OrdofioI, por lo que tam-
pocoloponemosaqui, por no ser parle de la Obra :
ni la Vidade Fr. Berengario: porque esta corres-
pondea su (iempo. El Chronicona quien se sigue
el catalogode arzobispos,le publicamos,pero no al
principio de Ia obra, donde no pertenece, sinoal
lin, como pide el orden de los que sucedieron al
primcr arzobispo,de quien solo es la obra.

21. Ningunodeestos mss. lienecapituJos:y como
D sin ellosno pueden citarse Jos textos de modooue

se hallen prontamente, fue preciso afiadirlos.Los
autofes fueronmuy liberalesen litulos, quea veces
nvulliplicaronsin necesidaden una misnvacosa.Por
esto no en cada titulo afiadiraos numero de capi-
tulo, por ser un mismo asunto, como sueedeen el
cap. 32, dondeen una mismahoja pusierondiez li-
lulosltemde eodem: Item: Item : 16que suprimi-
mos aqui, bastandopara las citas los numerosquc
afiadiraOsal margeude cada unp.

22. Olra cosa afiadimosno menos imporlantc, y
oportuna : pues coraosincapitulosno pueden des-
frutarse las citas, tampocosin chronologiaconoce-
ran los lectores el tiempode que se va tralando.
Aquiha luchadola faliga con la ulilidad : pues los
autores <n0 fueron alicionadosa la chronologia,
segun nvueslrael pocouso que hicieionde los afios.
Las copiasno siempretienenfidelidaden Ios nume-
ros: y si por un ladoerapiezanaordenarse los tienv-
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pos, por otro salen desordenados.Noha sidopoco
el liempoque eslo me ha hecho perder, y la pa-
cienciay constancia para no abandonar la empresa
fue mayor.Pero en fin, persistiendoenprolijascom-
binaciones, van colocadosal margen delasplanas
por la parte de arriba los numeros det afio de que
se trata. Entre eilos mezclan Ios autores sucesos
de otros afios, por ser de una misma materia : y
a esle fin proponen el origen, o confirmaciondel
negocio concluido o empezadofueradel anode que
van tratando, comoexpresan algunas veces, y en
otras lo dicen las materias. Estos afiosincidentesno
se notan al margen por no lurbar el orden chrono-
logico (comosucederia si despuesde traiar del afio
1104 se pusiese el de 1102,pero van prevenidosen
el lexto, y lal vez al pie de la plana. De este modo
la obra, donde no se podia encontrar una cita, ni
averiguar el tiempode loshechossin prolija me.dita-
cion de toslectores,qnedafranca para todosen una
y otra linea sin irabajo, y se evitan los yerros
cometidospor algunos auloresque publicaronfrag-
mentos de la Compostelana con afios lotalmente
contrarios a su chronologia, por fiarsede malaseo-
pias, cuyos viciosno podian descubrir sin mucho
examen, y larga combinacionde tas materias: v.
g. el conciliode Palencia colocadopor el cardenal
de Aguirre enel afiode 1114, y por Pulgar en el de

A 1118,siendoasi que examinadade espaciola misma
Historia, consta fue en el ano de 1113; de quesin
duda va tralando el atitor (que fue e| canpnigoGi-
rardo, y no DonNufio)como convencelo que pre-
cede, y prosigue despues de aquelconcilio, pueslo
aqui enel cap. 92 del lib. i con el ano 1113,ai inar-

gen, por cuyo beneficio cesan las dificultadesy
riesgos,quftde olro modoeran como precisos. Ma-
riana, refiriendo algunos sucesos del reynado de
DofiaUrraca, omilio Jos afios,confesandola diJi-
cultad : olros que declaro, salieron erradps (cpjmp
le sucedioa Zurita, y Sandobalpor no habcr cfJm-
binado y examinado de espacio ta nvateria. f o

disculpo a todos porque aun habiendo manejado
varias vecesla Compostelana,no podiaaveriguarme
con la dilatacion de un tomo en folio (quales son
las copias manuscritas, escasisimoen expresionde

tiempos,cuya obscuridad,y la prolijamolestianece-
saria para liquidar tantos afios,me hizo retirar la

R manoalgunasvcces.Finalmenle resueltoa pubiicar" la obra, propuse no perdonar a trabajo aun el mas
improbo, hasta lograr el descubriraienlode losafios

para alivio y 'acilidadde quantos la quieran mane-

jar. Podra ser que no todo este a gustode todos :

pero se ine debe condonarIo nienospor lo mas, y
que acasola misma fatiga puede haber ofuscadoal
nvasvivodeseode acerlar.

HISTORIA COMPOSTELLANA.

'TOTIUSOPERIS INITIUMA SUBSEQUENTIMONITUET C0MMINATIONE.

fiidacusDeigratiaCpmppstellanaesedis archiepiscopusjussit hunc librum fieri, et in thesauro B. Jacobi

reponi, et si aliquisper eum legere volueril, legat, et cognoscatquantos honores,et quantas bsereditales,
et ornamenta,et dignitatesipse archiepiscopussuaeEcclesiaeacquisivit, et quantaspersecutiones,et peri-
cula a tyrannicis poteslatibus pro suavEcclesiaedefensionepertulerit : et postquamlegerit, et omnia

cognoverit,in suplocoeum reponat, et semper ibi permaneat, et nemoeuminde rapiat, aitt aliqua fraude,
vel invidiaauferat: quod si fecerit, aut ignoranlia rapuerit, seu aliquo doloeum deslrurxerit,auctoritate

omnipotentisDei,et B. MariseVirginis,et beatorum apostolorumPelri et Pauli, et bealissimi Jacobi, ct

oinniumsanctorumDei, et nostra auctoritate, sit maledictus, e*.excommunicatus, et cum Juda Domini

proditore, et cum Dalban et Abiron, quos vivos terra absorbuit, in infernoperpetualiter sit damnatus.

Amen,amen.Et qui eum servaverit, et bene custodierit,a DeoPatre omnipotente,et a B. Jacobo apo-
slolo ejus discipulosit benedictus,et sanclificatusin saiculasa?culorum.Araen.

IN NOMINESANCT^:GTlNl)IVlt)tL£TRINITATIS

INCIPIT

PRIMUS UBER REGISTRI VENERABILIS COMPOSTELLANJ; ECCLESI^! PONTIFICIS

. DIDACI SECUNDI.

BCIPIT PROLOGUS.
Patres antiqui,de instructioneet eruditioneposte-

rorum solliciti, regumatque ducumgesta, necnon
virorum illastrium probitates et industrias, paginaj
<:ommendareconsueverunt, ne diuturua vetustate,
atit longis temporum intervallis abolita in foveaui
oblivionis tabefierent: idcircoautem ea nequaqnain
oblivionitradenda esse, sed potius per scriplurse

C nolationemvivaci et diulurn» memoriseccmnven-

dandaaTbitrati sunt, ut posteri eademssepiuslege-

tes, sapienliumet bene viveritiummores et laudes

in ipsis hisToriisnotarent, et per gestarumrernni

memoriam ad virtutem incensiproboset iudusirios

viros probitate et industria imitari, et eorum ves-

tigia sequi sollicile stoderent: ete contrarioslulto-

rum et perversam vitam ducentium,vitia et pravas


