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HAGIOGRAFÍA Y MEMORIA: LAS 
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GENERADORAS DE MEMORIA 
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Resumen: Historia y memoria están estrechamente relacionadas en la cro-
nística y la narrativa sobre el pasado a lo largo de toda la Edad Media. En 
este sentido, los monasterios castellanos, como centros de poder y dominio 
social, utilizaron diversas estrategias para crear un relato sobre su propio 
pasado que sentase las bases de su prestigio, destacando especialmente el 
empleo de textos hagiográ+cos sobre sus santos protectores. El objetivo de 
este trabajo, encuadrado en el desarrollo del proyecto de tesis doctoral titu-
lado «Historia, hagiografía y memoria en el ámbito monástico castellano», 
es explorar la función memorística y propagandística de los relatos sobre 
traslados y elevaciones de reliquias en los monasterios castellanos medie-
vales. Para alcanzarlo, tomando como base las características descritas hace 
algún tiempo por J.A. García de Cortázar respecto al subgénero de las «tras-
laciones o+ciales», llevaremos a cabo un estudio comparativo de diversas 
fuentes hagiográ+cas, todas ellas procedentes del ámbito monasterial.

Palabras clave: hagiografía, hagiología, memoria, literatura, traslación.

Abstract: History and memory were closely related in the chronicle and the 
narrative about the past throughout the Middle Ages. In this sense, the Cas-
tilian monasteries, as centers of power and social domain, we use various 
strategies to create a story about their own past that laid the foundations of 
their prestige, highlighting especially the use of hagiographic texts on their 

https://orcid.org/0000-0002-8689-9445
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protector saints. ,e objective of this work, framed in the development of 
the doctoral thesis project entitled «History, hagiography and memory in the 
Castilian monastic sphere», is the memorial and propagandistic function of 
the stories about the transfers and elevations of relics in medieval Castilian 
monasteries. To achieve them, as described in the features described a long 
time ago by J.A. García de Cortázar regarding the subgenre of the «o/cial 
translations», we are going to carry out a comparative study of various ha-
giographic sources, all of them related to the monastic sphere.

Keywords: hagiography, hagiology, memory, literature, translation.

1 Introducción

Haciendo nuestra una a+rmación de Jacques Le Go2, el control sobre la me-
moria como recuerdo de un pasado legitimador ha ocupado buena parte de 
los esfuerzos de los grupos e instituciones dominantes de todas las sociedades 
a la hora de trazar el relato de su propia historia1. Y como instituciones con 
capacidad de ejercer su poder sobre su entorno, los monasterios medievales 
no son una excepción2.

El estudio y análisis de esos relatos generados en la esfera monástica 
cristiana de la Castilla medieval es el centro de nuestra investigación. El pre-
sente trabajo forma parte del proyecto de tesis doctoral Historia, hagiografía 
y memoria en el ámbito monástico castellano3, en el que trabajamos con do-
cumentación hagiográ+ca (vitae, miracula, translationes…) nacidos en los 
scriptoria de los monasterios de San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de 
Silos, San Pedro de Arlanza y San Salvador de Oña. Buscamos en ellos datos, 
narraciones y menciones que nos conduzcan a recrear y comprender los pro-
cesos de creación de una memoria histórica que legitimase a las instituciones 

1 «Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los 
grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. […] Los olvidos, los 
silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva.» 
Le Go2 1991: 134.

2 El estudio y análisis de los procesos de creación de una memoria histórica en el ámbito cenobítico 
medieval ha conocido un amplio desarrollo en los últimos tiempos. Aunque no pretendemos hacer un 
estudio exhaustivo sobre el estado del arte en lo que respecta a este tema, hay que destacar algunas obras 
de especial interés: Azcárate et al. 2006, García de Cortázar 2016, García Turza 2017, Peña Pérez 2010 y 
Pérez Embid 2002. 

3 Este proyecto se +nancia mediante un contrato predoctoral de la convocatoria FPI-CAR 2016 y se de-
sarrolla dentro del Grupo de Investigación «Historia Social y Cultural. Edad Media y Edad Moderna/
Social and Cultural History. Middle Ages and Modern Age» del Departamento de Ciencias Humanas 
de la Universidad de La Rioja.
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precursoras de los mismos. Y, a la vista de los resultados que se están obte-
niendo, un apartado de especial relevancia para este proyecto está dedicado a 
los relatos sobre el traslado de reliquias, con un gran pero de lo que García de 
Cortázar en su trabajo dedicado al Sanctus Viator de+ne como «traslaciones 
o+ciales»4.

Teniendo en cuenta lo expuesto, antes de comenzar con la exposición de 
resultados, creemos oportuno comenzar con una breve introducción al tema 
de estudio, en la que nos centraremos en la importancia de las reliquias como 
objeto simbólico en el imaginario medieval; pasando después a de+nir a qué 
nos referimos cuando hablamos de «traslaciones o+ciales» y a presentar las 
fuentes seleccionadas para este estudio, que comprenden documentación pro-
cedente de diferentes cenobios castellanos.

1.1 Las reliquias como objeto simbólico

Existen numerosos trabajos dedicados al estudio de la santidad y el culto a los 
santos y a sus reliquias, su signi+cado y simbolismo, así como a la relevancia 
de los relatos sobre sus descubrimientos y traslados5. De ellos podemos extraer 
algunas ideas que nos pueden ayudar a comprender la gran importancia de los 
restos de los santos como objetos con marcado carácter simbólico en el imagi-
nario de los hombres y mujeres de la Edad Media.

No debemos pasar por alto que las reliquias y su culto formaban parte 
de la vida cotidiana medieval en tanto que representan una suerte de punto 
de unión entre el mundo terrenal y el más allá prometido cerca de Dios. Esta 
signi+cación vendría dada por la creencia, heredada del mundo clásico, del 
mantenimiento de cierta forma de vida en los restos materiales humanos que 
quedan tras la muerte del individuo: si los santos aparecen como hombres y 
mujeres que se acercan a Dios hasta el punto de que es posible que él interceda 
a través de ellos en la vida del resto de las personas que los rodean, esta ca-
pacidad taumaturga, milagrosa y protectora quedaría materializada de forma 
imperecedera en los restos de los santos y en parte de los objetos que estos 

4 García de Cortázar 1999.
5 Resulta imposible recoger en este trabajo toda la bibliografía disponible al respecto, y aunque nuestra 

intención no es plasmar un «estado de la cuestión» pormenorizado, nos gustaría destacar algunas obras 
que hemos utilizado con gran frecuencia a la hora de buscar de+niciones sobre los conceptos mencio-
nados y que utilizamos de nuevo como fuentes en la realización de esta propuesta. Nos referimos a los 
trabajos de Abou-el-Haj 1997, Bozoky-Helvetius 1999, Bozoky 2006, García García 2016, Herrmann-
Masrcard 1975, Sigal 1976, Castillo Maldonado 2002 y Geary 1990.
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utilizaron en vida6. De hecho, algunos autores consideran que el extraordi-
nario desarrollo alcanzado por el culto a los santos no hubiera sido posible sin 
el que recibieron sus reliquias7.

La carga simbólica asociada a las reliquias, así como el prestigio que su 
posesión otorgaba, pronto generaron interés por su fragmentación, compra, 
robo y traslado. En este sentido, aparecían claras diferencias entre la costumbre 
oriental y occidental. Así, mientras en oriente el fenómeno de la fragmen-
tación y multiplicación de reliquias fue muy temprano y terminó por restarles 
importancia, debido en gran medida a las dudas que ello generaba sobre su 
autenticidad, occidente se mostró más reacio a estas prácticas, lo que conllevó 
un desarrollo más tardío.

Cuando una reliquia era robada, vendida o trasladada su antigua función 
en su ubicación original, su simbolismo, quedaba puesto en entredicho. Los 
restos materiales de los santos solo se convertían en un símbolo importante si 
la sociedad que los acogía los distinguía como tales, por lo que para evitar la 
pérdida de su signi+cado y su importancia era necesario desarrollar un relato 
que superase las discontinuidades que las traslaciones generaban8. 

1.2 Hagiografía historiográ!ca

Nacen así textos de marcado carácter litúrgico y propagandístico que expresan 
los valores que la audiencia asociaría a unas reliquias en concreto dentro de su 
nueva ubicación, legitimando a las instituciones que los custodiaban y ensal-
zando las +guras de aquellos que las descubrían y trasladaban9. Este conjunto 
de documentos narrativos forma lo que Castillo Maldonado de+ne como ha-
giografía historiográ+ca.

Se trata de relatos de carácter historiográ+co, en tanto que pretenden re-
construir una determinada secuencia histórica, pero claramente hagiográ+cos 
en sus motivaciones en tanto que nacen como consecuencia de una devoción 
cultural que buscan promocionar, publicitan un determinado lugar en el que la 
6 Véase a modo de ejemplo la de+nición y «gradación» de reliquias en el imaginario de los +eles pro-

puestas por Castillo Maldonado 2002: 172-173.
7 Brown 1982: 88. 
8 Geary 1990: 7-9.
9 Si bien en la mayor parte de la bibliografía consultada se hace hincapié en la carga política y legi-

timadora que contienen los relatos sobre traslados o invenciones de reliquias, encontramos algunas 
excepciones en las que se considera que esta interpretación sobre el trasfondo de estos relatos es una 
«contaminación contemporánea ideológica» «valorada muy negativamente por la crítica histórico-ha-
giológica». Castillo Maldonado 2002: 179. Confróntese, por ejemplo, con las valoraciones incluidas en 
los análisis hagiológicos de las obras de Pérez-Embid 2002 y 2017.
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virtus apotropáica y salutífera de la reliquia se desarrolla plenamente y exaltan 
a sus protagonistas como miembros de una élite espiritual privilegiada en su 
contacto con lo divino10.

Es posible hacer una clasi+cación de estos relatos, distinguiendo entre in-
ventiones (hallazgo milagroso de la sepultura de un santo), translationes (com-
prendiendo entre ellas las elevationes o traslados realizados dentro del mismo 
recinto en el que se encuentra la tumba original, y las circumlationes) y ad-
ventus (acogida ciudadana tributada a las reliquias en su lugar de destino). Sin 
embargo, resulta muy común que estas categorías de relato se unan formando 
una única secuencia. De ser así, la narración comienza con la invención de los 
restos del santo, continuando con su elevación o su traslado y terminando con 
su acogida y depósito en su nuevo emplazamiento. 

2 ¿Qué entendemos por traslaciones o!ciales?

En el citado trabajo de García de Cortázar en torno al sanctus viator se ex-
ponen las características básicas de lo que el autor denomina «traslaciones o+-
ciales», las cuales presentan algunos rasgos comunes que pueden apreciarse 
en el estudio de los mismos. Podemos señalar así, a nuestro parecer, cuatro 
características que pueden servir para de+nir este subgénero de la «hagiografía 
historiográ+ca»11.

En primer lugar, el traslado será promovido por un rey, un noble o una 
institución. Generalmente, la justi+cación para tal acto es dotar al santo de 
una sepultura más digna o segura, sobre todo cuando se trata de mártires cris-
tianos enterrados en territorio andalusí o en áreas fronterizas castigadas por el 
enfrentamiento entre musulmanes y cristianos.

En segundo lugar, terminará siendo recogida por escrito para dejar cons-
tancia de tales hechos. En ocasiones existen varias versiones de la misma his-
toria, en las que se van añadiendo nuevos relatos intercalados con la redacción 
original. Con el tiempo, la estructura narrativa y los tópicos que en ella apa-
recen se terminarán estandarizando.

En el momento del descubrimiento o inventio de los restos y de su traslado 
(circumlatio) desde la tumba original pueden producirse dos situaciones: o 
bien al santo le place y permite o incluso facilita su traslación, o bien muestra 

10 Castillo Maldonado 2002: 176.
11 Resulta de especial interés en este sentido el estudio de Navarro sobre las traslaciones en la literatura 

hagiográ+ca en torno a los traslados de reliquias en Andalucía. Navarro 2012.
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su voluntad de continuar en el lugar en el que estaba, manifestándose incluso 
de forma violenta. Esta demostración, de carácter marcadamente sobrenatural, 
sería la tercera característica de+nitoria del contenido de estas narraciones.

Por último, en todas ellas los fenómenos milagrosos son indiscutibles pro-
tagonistas de los hechos, al margen de los miracula que pueden anexionarse 
al +nal del relato sobre el traslado. Parte de estos fenómenos es de carácter 
sensorial, especialmente cuando se mani+estan en forma de aroma fresco y 
envolvente que aparece en el momento de la inventio; o en forma de curaciones 
que se producen en el momento en el que las reliquias son depositadas en su 
nuevo emplazamiento.

En estrecha relación con lo anterior, la mayoría de estos textos con-
tienen una verax visio (de+nible también como instinctu divinitatis o 
inspiración divina), en ocasiones posterior a rituales o prácticas que re-
cuerdan a la tradición de las incubationes12¸ a través de la cual el santo 
protagonista mani+esta su deseo de ser trasladado y en la que suele in-
dicar el lugar de su sepultura para facilitar el trabajo a quienes desean 
cumplir su voluntad. En ocasiones, esta revelación puede tener lugar si 
la traslación se retrasa en el tiempo para exigir que se produzca lo antes 
posible.

Atendiendo a las características que acabamos de señalar, hemos realizado 
una tabla-resumen que utilizaremos para recoger los resultados del estudio 
comparativo de las fuentes seleccionadas, que enumeraremos a continuación 
(Fig. 1).

12 En este sentido, resultan de especial interés las re.exiones sobre el tema que planteó el profesor Acebrón 
utilizando como ejemplo la visión de Fernán González durante los prolegómenos de la legendaria ba-
talla de Hacinas. Acebrón Ruiz 2004: 83-104. 
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3 Casos de estudio

Para llevar a cabo este estudio ha sido preciso realizar una criba sobre la docu-
mentación seleccionada para el conjunto del proyecto de tesis doctoral al que 
hemos hecho alusión anteriormente. Para ello hemos tenido en cuenta como 
criterios de selección las características que García de Cortázar señaló al de-
+nir las «traslaciones o+ciales», tomando así como muestras de estudio relatos 
sobre traslados de reliquias en los monasterios de San Millán de la Cogolla, 
San Pedro de Arlanza y la colegiata de San Isidoro de León13.

Para el caso de San Millán de la Cogolla contamos con dos fuentes que 
narran los traslados de san Millán y su maestro, el ermitaño san Félix (o 
Felices) de Bilibio. La más antigua de ambas es la Translatio Corporis Beati 
Felicis14, texto latino de +nes del siglo xi recopilado en el Cod. 10 de la Real 
Academia de la Historia, atribuida al monje silense Grimaldo. El texto cuenta 
el traslado de los restos mortales del eremita desde el Castrum Bilibium hasta 
el monasterio de emilianense de Yuso que tuvo lugar durante el reinado de 
Alfonso VI, incluyendo además una breve referencia al intento fallido del rey 
pamplonés García Sánchez III el de Nájera de llevar estar reliquias a Santa 
María la Real de Nájera.

Posteriormente, en el siglo xiii un monje emilianense redactó en latín 
la Translatio Sancti Emiliani15, en la que se recoge el traslado de las reliquias 
de san Millán desde el monasterio de Suso hasta el valle en el que se asienta 
el monasterio de Yuso como resultado de la negativa del santo a ser llevado a 
Nájera. El documento narra además la elevatio que tuvo lugar en 1030, durante 
el reinado de Sancho III el Mayor, y se conserva en los códices 10 y 23 de la 

13 Sobre los criterios de selección de centros a estudiar en el conjunto del proyecto de tesis doctoral véase 
Ilzarbe 2018. Es preciso aclarar que el caso de San Isidoro de León no estaba contemplado en el proyecto 
inicial, pero dadas las características de los relatos hagiográ+cos sobre el traslado de las reliquias del 
santo desde Sevilla a León y sus similitudes en contenido, forma y contexto histórico de redacción con 
las narraciones de los cenobios seleccionados, hemos creído conveniente incluir esta documentación 
como «muestra de control».

14 Códice 10 de la Real Academia de la Historia, 2. 91v-95v, justo después del Liber Miraculorum Beati 
Emiliani, y seguido de una serie de milagros obrados por san Félix; y en su versión castellana, en el 
Códice 59, 2. 145r-149r. Fue editado en latín y traducido al castellano en el tomo XXXIII de la España 
Sagrada, editado por Manuel Risco (Risco 1781: 399-411, 439-449). En el mismo tomo, entre las pá-
ginas 458 y 465, se recoge un o+cio religioso con preces, himnos y ocho lectiones en conmemoración 
del traslado de las reliquias del santo.

15 La Translatio aparece recogida en tres códices, custodiados actualmente en la Real Academia de la 
Historia: 10, 23, con la versión latina editada por Dutton 1967; y 59 con una traducción al castellano 
del siglo xv, editada recientemente desde un punto de vista +lológico por Asensio Giménez 2016. Otra 
propuesta de edición crítica de la fuente latina: Ilzarbe 2018: 63-118. 



Nuevos trabajos en estudios medievales: historia, arte, !lología, arqueología

Isabel Ilzarbe

____

220
____

Real Academia de la Historia precediendo al Liber Miraculorum Beati Emiliani, 
recopilación de milagros obrados por intercesión del santo emilianense.

El ya mencionado Grimaldo es también autor de la Vita Dominici Silensis16, 
obra dedicada a santo Domingo de Silos en la que recoge el traslado de los 
santos abulenses Vicente, Sabina y Cristeta, martirizados en el año 304 en esa 
misma ciudad, al monasterio de San Pedro de Arlanza17. Según nos cuenta, los 
propios mártires revelaron al abad arlantino García su deseo de ser llevados 
allí.

En el scriptorium de San Isidoro de León, en un contexto de creación de un 
ciclo hagiográ+co en torno al santo hispalense, nacieron dos textos destinados 
a recoger el traslado de los restos mortales de san Isidoro desde Sevilla a este 
centro religioso. El más antiguo de ellos, la Translatio Sancti Isidori18, fue es-
crita en latín a +nes del siglo xi, cuenta el viaje encabezado por el obispo Alvito 
a Sevilla para buscar los restos de santa Justa. Tras la negativa del rey Benabet 
(Abbad II al-Mutadit) sobre su deseo de trasladar los restos de la santa, le será 
revelada la localización de la tumba de san Isidoro, así como su deseo de ser 
trasladado a León, permitiendo su traslado. Posteriormente, ya en la decimo-
tercera centuria, la historia de la traslación se amplió con la redacción de la 
Historia Translationis Sancti Isidori19. 

16 El episodio se recoge en el Capítulo VIII de la Vita Dominici Silensis de Grimaldo, editada y traducida 
por Valcárcel 1982. El relato se completa con la traducción y reinterpretación de Gonzalo de Berceo de 
la Vida de Santo Domingo de Silos, entre las estrofas 262-287 (Dutton 1978: 76-80). Será reproducido 
por todos los biógrafos de Santo Domingo posteriores (Corral 1649, Gómez 1653, Castro 1688, Vergara 
1736, Alcocer 1925, Gutiérrez 1932, Álamo 1953). 

17 Sobre la literatura hagiográ+ca en torno a estos mártires y el desarrollo de su culto el Talavera de la 
Reina, ciudad considerada como origen de los santos, véase Ferrer García 2008 y Pacheco Jiménez 2010.

18 Editada por F. Santos Coco como anexo a la Historia Silense (Santos Coco 1921: 93-99) y por Henriet en 
«Translations de reliques» (en Henriet 2004: 265-271).

19 El documento original se conserva en el manuscrito Ms. 2040 custodiado en la Biblioteca Universitaria 
de Salamanca (2. 241v-248v), datado en el siglo xvi. Fue editado en su versión latina por Estévez Sola, 
acompañada de un amplio estudio preliminar sobre el contenido de la narración y su contexto histórico 
(en Estévez 1997: 119-179). Contamos también con una traducción editada y preparada por el mismo 
autor, que seguiremos para nuestro análisis, en Estévez 2010: 165-224.
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4 Estudio comparativo

El primer caso que analizaremos será el de la Traslatio Sancti Emiliani, que 
como ya hemos indicado, recoge la elevatio datada en 1030 y la traslación de 
1053. En el primer caso, la iniciativa de mover los restos de san Millán desde 
su tumba original para situarlos ante el altar del templo del cenobio partirá 
del rey Sancho III el mayor, después de conocer el mensaje en este sentido 
que el propio santo revela mediante una verax visio a uno de los monjes emi-
lianenses20. La voluntad del santo se expresó a+rmativamente permitiendo la 
apertura de su tumba y el traslado de los restos a un arca de plata. Sobre los 
fenómenos de carácter milagroso presentes en el relato, cabe señalar que en 
la lectio que narra el descubrimiento de la tumba se señala una serie de cura-
ciones obradas por intercesión de san Millán21. 

La segunda parte de la Translatio recoge el relato sobre el traslado de san 
Millán promovida por el rey pamplonés García Sánchez III el de Nájera. En 
este caso no se produjo ninguna visión o revelación en la que los deseos del 
santo sobre su traslación fueran expresados, sino que es el propio monarca 
quien decide efectuarla para enriquecer el recién fundado monasterio de 
Santa María la Real22. Entre la alegría de los porteadores y los lamentos de los 
monjes, la voluntad del santo cuyas reliquias ya habían salido del monasterio, 
se mani+esta en forma de negativa: el arca se queda inmóvil cuando llegan al 
valle, haciendo imposible el avance de la comitiva23. Finalmente, ante la impo-
sibilidad de depositar las reliquias en el monasterio najerino, el rey decide fa-
vorecer la construcción del monasterio de Yuso en el lugar en el que se produjo 
el milagro.

Estrechamente relacionada con la historia del traslado de san Millán24, 
la Translatio Corporis Beati Felicis relata dos episodios relacionados con el 
eremita de Bilibio. Según cuenta Grimaldo, el traslado se llevó a cabo bajo el 
20 «Anno autem Incarnationis Dominice millesimo XXX‹o› cuidam religiossimo (sic) viro en visione est 

revelatum sacrum corporis beati Emiliani sepulcro debere levari, et impensiori cultum iam palam a 
populo supplici venerari […]». Cod. 23 BRAH, f. 236r, col. a; Ilzarbe 2018: 82. 

21 «Mox sicut relatione +deli idem rex testatur, languentium multitudo aridorum claudorum diversa-
rumque in+rmitatum que causa sperande salutis inibi advenerant, per beatum Emilianum est obtate 
saluti restituta.» Cod. 23 BRAH, f. 236v, col. a; Ilzarbe 2018: 83.

22 «Quam cum multipliciter perornarent ad maiorem adhuc decoris titulum corpora sanctorum cir-
cumquaque existentiem illuc deferre laborabat.» Cod. 23 BRAH, f. 236v, col. b; Ilzarbe 2018: 84.

23 «Quanta autem eran gaudia ferentium, tanta erat lamenta monacorum remanentium. […] subito arca 
quasi saxum immobile stetit et a ferentibus moveri non potuit.» Cod. 23 BRAH, f. 237r, col. a; Ilzarbe 
2018: 84.

24 Tradicionalmente, la crítica ha interpretado que la Translatio Beati Felicis es una de las fuentes que el 
monje emilianense Fernandus utilizó para redactar la narración de los hechos de la traslación de san 
Millán. Gai/er D’Hestry 1946: 167-168; Dutton 1967: 57-58; Ilzarbe 2018: 98-100. 
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reinado y patrocinio del rey castellano Alfonso VI, aunque la iniciativa partió 
del abad emilianense Blas en tanto que fue él mismo el que, acompañado de 
un grupo de monjes de este cenobio, solicitó permiso al monarca y a don Lope, 
conde de Vizcaya y tenente del Castrum Bilibensi25. La empresa que proponía 
el abad de San Millán pareció justa en ambos casos, y +nalmente contaron con 
el apoyo regio para llevar a cabo el traslado de los restos desde Bilibio.

La historia cuenta, no obstante, que diversos asuntos provocaron un re-
traso a la hora de hacer efectiva la traslación de san Félix de Bilibio. Mientras 
el convento emilianense reclamaba a su abad la necesidad de apresurarse ante 
el riesgo de perder el favor del santo, uno de los monjes recibió in somnis26 un 
mensaje relativo a la voluntad del santo al respecto. En su visión, un grupo de 
hombres en procesión, ataviados con blancas vestiduras, le reclaman sobre la 
tardanza en realizar el traslado de las reliquias27 y le conducen hasta el lugar en 
el que se encuentra la tumba dentro del castrum. Vemos pues que la voluntad 
del santo se muestra positiva ante su traslado no solo mostrando el lugar en el 
que se encuentra, sino también reclamando que se lleva a cabo lo antes posible.

En cuanto a los hechos milagrosos recogidos en el texto, cabe señalar que 
durante la inventio de los restos mortales de san Félix los allí presentes perci-
bieron una «suave fragancia» tras la apertura de+nitiva del sepulcro. Más allá 
de este prodigio sensorial, el autor no narra milagros de curación u otros ni en 
la inventio ni durante el adventus.

Esta Translatio recoge también un intento previo por trasladar los restos 
de san Félix, el cual se habría llevado a cabo por iniciativa de García Sánchez 
III el de Nájera. Al igual que hemos podido comprobar en el análisis de la 
traslación de san Millán, el rey pamplonés deseaba llevar las reliquias de este 
santo a Nájera, al recién fundado monasterio de Santa María la Real. Resulta 
llamativo en este caso que la voluntad negativa del santo se mostró de forma 
mucho más violenta: una fuerza invisible apartó bruscamente al obispo García 
de Álava en el momento en el que intentó abrir el sepulcro, al tiempo que se 
desató una repentina tempestad28. Siglos más tarde, el padre Anguiano inter-

25 «Hic itaque abba prudens reperiens in Beati Emiliani gestis, virum Dei Felicis Presbyterum in castro 
Bilibensi […] ardua et pene inaccesibili di+cultate castri frequentem populorum prohibente accessum, 
in residuo internae mentis Desiderio estuabat, et quo ingenio, vel labore praefati famuli Dei Felicis 
Presbyteri artus, de tam inhabitabili et vili loco ad Ecclesiam Sancti Emiliani eius discipuli transferret 
[…]» Cod. 10 BRAH, f. 92r, Col.a.

26 Cod. 10 BRAH, f.93r. Col. a. 
27 «Cur tam morose et negligenter di2ertis deferre ad istam Ecclesiam artus Beati Felicis? Hoc veritate di-

citur vobis, quod si amplius corpus eius transferre neglexeritis, et corpore et patrocinio illius carebitis.» 
Cod. 10 BRAH, f.93r. Col. a-b.

28 «[...] superna ira terribili ultione non solum eum a loco venerandi tumuli repulit, sed etiam deformi oris 
tortione damnavit, ac turpiter dehonestavit [...] Orta ergo insuper tempestate ingenti omnes comites 
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pretará estos prodigios como una demostración de que «no gusta a Dios se 
hagan trasiegos de los cuerpos de los santos ni se ande en sus sepulcros» si no 
se ha decidido tras una revelación en la que así se solicite29.

Como hemos mencionado, al monje silense Grimaldo se le atribuye 
también la Vita Dominici Silensis, obra en la que se dedica un capítulo a la 
traslación de los mártires abulenses Vicente, Sabina y Cristeta.

Antes de analizar este relato, hay que tener en cuenta que el objetivo del 
mismo, más que relatar los hechos que desembocaron en el traslado de los 
restos de los mártires a San Pedro de Arlanza en sí, es la exaltación de santo 
Domingo. No debemos perder de vista que esta historia compone un capítulo 
dedicado a «cómo brilló en el don de la profecía». El abad, después de volver a 
su monasterio consuela a los monjes, que se sienten apenados porque a pesar 
de que ha participado en la comitiva que llevaba a cabo la traslación de las re-
liquias desde Ávila no lleva consigo ninguna anunciándoles que ellos contarán 
con un tesoro mayor:

[…] amados hijos, nos os entristezcáis porque no he traído reliquias de 
los santos mártires, pues si oís y cumplís los preceptos del señor […] sin 
duda tenéis con vosotros a un santo, por cuyos méritos y súplicas no 
seréis inferiores a vuestros vecinos y compañeros30.

A pesar de lo expuesto, el relato contiene datos su+cientes para poder ana-
lizarlo en busca de las características señaladas por García de Cortázar para 
las «traslaciones o+ciales». En primer lugar, en cuanto a la iniciativa sobre el 
traslado de los restos de los mártires, si bien Grimaldo solo señala la revelación 
vivida por el abad arlantino García como espoleta, en la versión de Gonzalo de 
Berceo se señala el interés previo a esta visión de Fernando I por sacarlas de 
Ávila para reubicarlas en una sepultura más segura31.

En segundo lugar, y aunque se trata de un relato intercalado en la 
vita de mucho mayor volumen y desarrollo narrativo, el episodio de-
dicado a este traslado cuenta también con hechos milagrosos que en-
cajarían con los rasgos que buscábamos para esta investigación. Por 

Episcopi tanto terrore sunt exterriti [...]» 10 BRAH, f. 94v. Col. a.
29 Anguiano 1704: 431.
30 Valcárcel 1982: 249. Tradicionalmente, la crítica ha interpretado este pasaje como una profecía en la que 

santo Domingo anuncia a sus monjes que él mismo, tras su muerte, será venerado como santo, siendo 
sus restos mortales las reliquias que se venerarán en el cenobio silense.

31 «El reï don Fernando, siempre amó bondad, / e metié en complirlo toda su voluntad;/ asmó de trasla-
darlos a mayor sanctidad, / e meterlos en tumbas de mejor onestad.» Berceo, estrofa 263, Dutton 1978: 
76.
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ejemplo, atendiendo al contenido de la historia, sabemos que la ubi-
cación de las reliquias y el deseo de los santos de ser llevados a otro 
lugar le serán revelados a san García de Arlanza mediante una visión 
en sueños32. Interpretamos además que la voluntad de los santos es po-
sitiva a su traslado, en tanto que permiten la apertura de su tumba y su 
traslado a su nueva ubicación. Por lo demás, no aparecen registrados 
milagros sensoriales durante la inventio de las reliquias, pero sí tenemos 
una mención a prodigios de curación posteriores al adventus y al depósito 
de los restos de los mártires en Arlanza33.

No obstante, debemos señalar que, aunque en las dos fuentes que hemos 
empleado para analizar la traslación de los mártires señala como punto de 
destino el monasterio de San Pedro de Arlanza, existen relatos que sitúan a 
estos en la ciudad de León, o al menos a «la mayor parte» de sus reliquias34. Es 
el caso de la Historia Translationis Sancti Isidori, siguiente texto que analiza-
remos, en la que además se indica que el traslado se llevó a cabo por iniciativa 
de Fernando I de Castilla sin mencionar la visión de san García de Arlanza.

Según este texto, Fernando I no fue artí+ce únicamente de la traslación de 
los mártires abulenses. Al comienzo del relato sobre el traslado de las reliquias 
de san Isidoro de Sevilla, el autor nos informa sobre el deseo explícito del rey 
castellano de llevar a León los resto de alguno de los mártires hispalenses para 
procurarles una mejor sepultura35. Este deseo se materializaría, en principio, 
tras el acuerdo alcanzado con el gobernante musulmán Benabet para que les 
entregase los restos de santa Justa, pero a la llegada de la comitiva encabezada 
por los obispos Alvito de León y Ordoño de Astorga se les comunicará que no 

32 En Grimaldo: «una revelación divina le indicó en sueños que sacara de la ciudad de España llamada 
Ávila los cuerpos de los santos mártires Vicente y sus hermanas Sabina y Cristeta, allí abandonados», 
Valcárcel 1982: 247; en Berceo, estrofa 267: «En visión li vino de fer un ministerio, / âquellos sanctos 
mártires, cuerpos de tan grand precio, / que los dessoterrasse del viejo ciminterio,/ e que los aduxiesse 
pora’l su monasterio.», Dutton 1978: 77. El relato evolucionará de tal manera que algunos autores mo-
dernos situarán también como vidente a santo Domingo de Silos. Véase, por ejemplo, las palabras de 
Corral en el capítulo 18 de su biografía manuscrita del santo silense: «Santo Domingo de Silos y San 
García de Arlanza […] tuvieron revelación por un ángel, como mostraba Dios su voluntad, que los 
sagrados cuerpos de sus mártires Vicente, Sabina y Christeta, que estaban en la ciudad de Ávila en 
humilde lugar, fueras traídos y trasladados al convento de San Pedro de Arlanza». Corral 1649, f. 73r.

33 Estrofa 275, «En essa traslatión de estos tres ermanos/ fueron muchos enfermos de los dolores sanos, 
/ los unos delos piedes, los otros de las manos, / ond rendién a Dios gracias christianas e christianos.», 
Dutton 1978: 77.

34 «Así agrupó en correspondiente honor el cuerpo del ínclito mártir Vicente y la mayor parte de sus dos 
hermanas, Sabina y Cristeta, prendas de las que el piadoso rey por aumentar el testimonio del honor del 
piadoso confesor ordenó que fueran traídos desde la ciudad de Ávila a León», Estévez 2010: 166.

35 «el rey, junto con su esposa, de los que el mayor deseo era también el mismo, pensando de qué manera 
de entre los cuerpos de los santos mártires que en la ciudad de Sevilla en la defensa del nombre de Cristo 
habían sido degollados pudieran conseguir al menos uno» Estévez 2010: 192.
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es posible indicarles el lugar de sepultura de la mártir, invitándoles a buscarlo 
por sí mismos.

Ante tal situación, Alvito instará a sus compañeros a propiciar una re-
velación que les mostrase la sepultura de Santa Justa mediante el «triduo de 
ayuno y oración», ritual que en sí mismo actúa de forma similar a la incubatio 
clásica en cuanto a sus objetivos. A partir de este punto podemos señalar el 
primer hecho milagroso del relato: tras quedar dormido vencido por el es-
fuerzo del ayuno y la vigilia, Alvito recibirá en sueños una revelación en la que 
san Isidoro se le aparecerá hasta en tres ocasiones para indicarle que es deseo 
divino que recojan sus restos y los trasladen a León, indicándole también el 
lugar exacto de su sepultura36.

En este caso, la voluntad del santo se expresará de forma positiva a la 
apertura de su tumba y el traslado de sus reliquias mediante una nueva reve-
lación en la que transmitirá en sueños a los presentes en los momentos previos 
a la inventio que efectivamente sus restos descansan en aquel lugar que había 
indicado37, sobre el que quedó marcada la señal del cayado que portaba san 
Isidoro en los sueños de Alvito38.

Durante la apertura de la tumba se cita también un milagro de tipo sen-
sorial, en tanto que se narra que una fragancia agradable envolvió a los pre-
sentes39, además de cumplirse la profecía según la cual San Isidoro había anun-
ciado en la tercera visión la muerte de Alvito40. En ese mismo momento, un 
grupo de enfermos aquejados de diversas dolencias que se encontraba en el 
templo fueron sanados por intercesión del santo hispalense41.

Después del adventus, la Historia Translationis Sancti Isidori recoge otros 
hechos milagrosos: mientras León se vio bene+ciado por la presenta de las 
reliquias del santo al recibir abundantes lluvias que terminaron con una larga 
sequía, en Sevilla se perdieron las cosechas debido a una inesperadas heladas 

36 Estévez 2010: 195.
37 «a los pontí+ces que rezaban junto al sepulcro, a los que la fuerza del sueño venció sobre la propia piedra 

del túmulo, a ellos se presenta Isidoro […] ’He aquí que por deseo de vuestra mente en este momento 
encontraréis mi cuerpo y conmigo como patrón gozará Hispania, pero principalmente la ciudad de 
León’». Estévez 2010: 197-198.

38 «encontraron en el mismo suelo de tierra las huellas del cetro con el que el santo confesor había se-
ñalado el emplazamiento del monumento», Estévez 2010: 197.

39 «Cuando fue descubierto, tan gran fragancia de suavísimo olor emanó, que empapó los cabellos de 
la cabeza, las barbas y las vestiduras de todos los presentes como una niebla o un rocío de balsámico 
néctar», Estévez 2010: 198.

40 «Tan pronto como fue abierto, el obispo Alvito, reverendo varón, contrajo la enfermedad», Estévez 
2010: 198.

41 «Entre ellos había dos ciegos y otros muchos mudos y sordos y sufridores de diversas enfermedades, 
todos los cuales al instante quedaron sanos», Estévez 2010: 198.
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propiciadas por su ausencia42. A modo de resumen, recogemos en la siguiente 
tabla los resultados obtenidos en este estudio (Fig. 2).

5 Conclusiones

A lo largo de nuestro análisis hemos podido observar que, como cabía esperar 
por tratarse de textos hagiográ+cos, en todos ellos nos encontramos con la 
presencia de topoi del género: visiones y revelaciones en sueños, milagros 
sensoriales relacionados con aromas suaves y agradables que emanan de las 
tumbas de los santos como signo de su condición, curaciones obradas por in-
tercesión de la voluntad de Dios a través de reliquias… Resulta llamativo en 
este sentido la relevancia que se da a las visiones en las que los santos expresan 
su voluntad de ser trasladados.

Si observamos los resultados obtenidos tras la aplicación de los criterios 
marcados por García de Cortázar para de+nir las traslaciones o+ciales, te-
nemos dos casos en los que esta verax visio no se produce antes de decidir 

42 «A la alabanza también del santo prelado parece que al venirse abajo la ciudad de León por la sequía 
y la falta de recursos […] todos esos males al instante huyeron ante la abundante efusión de lluvias»; 
mientras en Sevilla «hasta tal punto se mostró tal patria huérfana de tal padre […] que incluso quedó 
des+gurada y debilitada por el insólito rigor de unas inesperadas heladas […] en aquel año precisa-
mente en aquel año en el que los beatos miembros fueron retirados», Estévez 2010: 203-204.
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el traslado de los restos del santo: las traslaciones frustradas de san Félix de 
Bilibio y san Millán de la Cogolla promovidas por García Sánchez III el de 
Nájera. Se podría a+rmar que la ausencia de una comunicación expresa que 
favorezca el traslado es el detonante para que la voluntad del santo se exprese 
de forma negativa ante el intento de llevar sus restos mortales a otro lugar. De 
hecho, en ambos relatos la negativa es evidente, si bien hay que señalar que 
resulta mucho más violenta en el de san Félix.

El contexto en el que se redactaron estos documentos resulta también fun-
damental para comprender las motivaciones que llevaron a los responsables 
de los scriptoria a su creación y recreación. En general, teniendo en cuenta la 
bibliografía consultada durante el desarrollo del conjunto del proyecto de tesis 
doctoral, podemos apreciar que se distinguen dos momentos históricos en los 
que los monasterios seleccionados para este estudio se esforzaron por generar 
un relato sobre los traslados de las reliquias que custodiaban.

El primero de ellos tendría lugar en torno a mediados siglo xi, centuria 
que tradicionalmente se ha de+nido como periodo de crecimiento de los do-
minios de los grandes cenobios castellanos43. De este periodo datan la Vita 
Dominici Silensis, en la que se incluye el pasaje sobre la traslación de los már-
tires de Ávila, y la Translatio Corporis Beati Felicis.

El segundo nos trasladaría al siglo xiii, momento en el que estos centros 
monásticos vieron multiplicarse los pleitos con los poderes episcopales y 
concejiles44. Durante la decimotercera centuria, además, las relaciones de 
competencia entre Silos y Arlanza provocarán un importante desarrollo de 
documentos narrativos cuyo +n era legitimar y ensalzar a estas instituciones45. 
Es en este momento cuando Berceo traducirá y adaptará la Vida de Santo 
Domingo de Silos, modi+cando algunos aspectos de la traslación de los santos 
Vicente, Sabina y Cristeta para otorgar un mayor protagonismo al abad 
Domingo, mientras en San Millán de la Cogolla el monje Fernandus redactaba 
la Translatio Beati Emiliani.

Resulta lógico interpretar que en ambos periodos se precisaba, por tanto, 
de una base narrativa e ideológica que permitiera ensalzar la +gura de los 
santos protagonistas de los relatos y de las instituciones que custodiaban sus 
restos. En el caso de los relatos sobre la traslación de san Isidoro, cabe des-
tacar que esta se produce después de que Fernando I resultara victorioso en 

43 Sobre Santo Domingo de Silos: García González 1990; San Pedro de Arlanza: Juárez Benito 2014; y San 
Millán de la Cogolla: García de Cortázar 1969. 

44 Sobre el con.icto entre Santo Domingo de Silos y el burgo de Silos: Escalona Monge 2004. Para el caso 
de San Millán de la Cogolla: García Turza 2000. 

45 Azcárate et al. 2006.
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su campaña contra al-Mutadit en Sevilla en 1063 y se estableciera una relación 
en la que el reino de León ejercería el papel de dominio sobre sus adversarios 
vencidos, y ello con+ere un gran valor simbólico al hallazgo y traslado de los 
restos del santo hispalense en tanto que incluso se ha llegado a a+rmar que en 
la Translatio Sancti Isidori las reliquias del santo son empleadas como metáfora 
de las parias pagadas46.

Por último, nos gustaría destacar un aspecto que ha llamado nuestra 
atención tanto durante el análisis planteado para este trabajo como para el 
conjunto del proyecto: el papel que desempeñan los personajes de la esfera po-
lítica en estas narraciones. En los casos que nos ocupan hemos podido apreciar 
que la iniciativa de los traslados de reliquias ha partido casi en la totalidad de 
las fuentes estudiadas de los reyes, tanto castellanos (Fernando I, Alfonso VI) 
como pamploneses (Sancho III, García Sánchez III).

En este sentido, puede que lo más llamativo sea que en los dos intentos 
fallidos de las traslaciones de san Félix de Bilibio y san Millán de la Cogolla el 
rey implicado es García el de Nájera. Resulta de especial interés en tanto que 
existen más fuentes hagiográ+cas y cronísticas surgidas en el entorno de los 
monasterios de Santo Domingo de Silos y San Millán de la Cogolla en las que 
don García aparece retratado como ejemplo de «mal rey», atribuyéndole cali+-
cativos relacionados con la avaricia, el furor, la violencia o su pretendida escasa 
querencia por los monjes emilianenses47. Consideramos que la presencia de 
García Sánchez III como protagonista de dos traslaciones frustradas por la 
voluntad de los santos implicados en ellas sirve como contrapunto a aquellos 
traslados en los que los implicados son monarcas más estrechamente ligados a 
Castilla, que se entenderían como ejemplos de «buen rey».

A la vista de lo expuesto, podemos concluir que las traslaciones o+ciales 
resultaron de gran relevancia para los procesos de creación de memoria his-
tórica que fueron ideados en los escritorios monásticos de la Castilla medieval, 
en tanto que a través de estos relatos se aseguraban ensalzar la +gura de sus 
protectores, generar una atracción hacia las reliquias que custodiaban, y se li-
gaban además a personajes políticos de la época, situándolos en un plano muy 
cercano al de los verdaderos protagonistas de estas historias. 

46 Véase, por ejemplo, Pérez-Embid 2002: 43. 
47 Presentamos un estudio sobre estas fuentes en el VI Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas 

celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid en febrero de 2018, cuyas conclusiones +nales reco-
gemos en un trabajo titulado «Avaricia y furor: García el de Nájera a través de la hagiografía silense y 
emilianense», aceptado y pendiente de publicación a fecha de 09/03/2020.
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