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SANTOS «COMPLUTENSES» EN TIERRAS DE GALICIA.
I. LUGARES EN LOS QUE 

CONOCEMOS SU PRESENCIA.

Eduardo Gil García 
miembro de la LEE. CC.

A la memoria de:
D. Eleuterio García Vaquero
D. Carlos Sáez Sánchez
D. Manuel Puebla Rodríguez
D. Antonio Cabello Rodríguez
por su profesionalidad y su gran amistad

RESUMEN.

En el presente trabajo aparecerán reflejados los diferentes 
lugares de las cuatro provincias gallegas que reciben la advocación 
de ese otro Santo Complutense tan olvidado y llamado SAN 
FÉLIX, o los casos de SAN DIEGO y SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA que también consideramos como santos propios. 
En la Conclusión también haremos una pequeña referencia a otros 
Santos que tuvieron algo que ver con nuestra Ciudad.

Anales XIX ■ PAgs. 367-393
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INTRODUCCIÓN.

Al escribir el año pasado sobre los Santos Niños y Galicia, tuve la 
oportunidad de conseguir alguna información sobre otros Santos 
«complutenses» que tuvieron algún nivel de implantación en aquellas tierras, y 
esto me llevó a plantearme la posibilidad de escribir el presente artículo, aunque 
esta información pensábamos utilizarla en años sucesivos, pero al recibir las 
tristes noticias sobre la desaparición de los cuatro amigos más arriba 
mencionados (desde mayo del 2006), hemos decidido acelerar la finalización 
del mismo.

Al leer las siguientes páginas comprobaremos como alguno de nuestros 
Santos ha tenido más veneración que los otros, pero todo ello viene dado por 
el gran arraigo que en tierras gallegas tuvo la Orden franciscana, en cuyos 
conventos y monasterios aparece en más ocasiones la figura de nuestro San 
Diego de Alcalá1.

San Félix2 que había «sido sacrificado» el 14-VI-8533, junto al presbítero 
Anastasio y la joven Digna, a causa de las persecuciones de Mohamed I4; posee

1 MARCHAMALO SÁNCHEZ, ANTONIO-MARCHAMALO MAIN, MIGUEL, La Iglesia Ma
gistral de Alcalá de Henares. Historia, Arte y Tradiciones, Alcalá de Henares 1990, págs. 299-301: proceso de 
canonización con Pío IV, Pío V, Gregorio XIII y Sixto V; auto fechado el 20-VI-1588 (Sixto V), los actos 
oficiales el 2-VII-1588 y las fiestas oficiales en Alcalá el 9-IV-1589, presididas por Felipe II, la emperatriz 
María de Austria, el príncipe D. Felipe y la Infanta Isabel Clara Eugenia; las fiestas populares se celebraron 
por orden real el 10-IV-1589. RINCÓN GARCÍA, WILFREDO, «Iconografía de San Diego de Alcalá», 
Anales Complutenses XVI, Alcalá de Henares 2004, págs. 24/29/32: natural del pueblo de San Nicolás del 
Puerto (Sevilla) de finales del siglo XIV principios del XV; de 1456 a 1463 estuvo en el convento de Santa 
María de Alcalá; muriendo en Alcalá el 12-XI-1463; canonizado por Sixto V el 2-VII-1588. FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, VICENTE, «Sucedió en Alcalá tal día como hoy...», Diario de Alcalá, 9-4-1995: canoniza
ción de San Diego el 9TV-1589; había fallecido en su convento el 13-XI-1463. SÁEZ SÁNCHEZ ed„ 
CARLOS, Anales Complutenses. Sucesión de tiempos desde los primeros fundadores griegos hasta estos nuestros que 
corren, Alcalá de Henares (1645) 1990: canonizado el 20-VI-1588. GIL GARCÍA, Eduardo: como pueden 
comprobar por la presente nota, los autores aquí mencionados no se ponen de acuerdo con la fecha de 
canonización, pero la real fue la de 20-VI-1588.

2 de la PORTILLA Y ESQUIVEL, MIGUEL, Historia de la Ciudad de Computo, vulgarmente, 
Alcalá de Santiuste, y aora de Henares II, Alcalá de Henares 1728, pág. 85: santo natural de Alcalá que fue
martirizado en Córdoba en 853. MARCHAMALO SÁNCHEZ, Antonio-MARCHAMALO MAIN, Mi
guel, op. cit. 1990, págs. 70/361: San Félix de Alcalá o Félix el complutense, vivía en el Monasterio benedic
tino de los Santos Niños Justo y Pastor fuera de Córdoba, fue degollado y expuesto en un arado antes de ser



mucha información en tierras gallegas, pero debido a la enorme confusión que 
existe sobre los diferentes santos con el mismo nombre, hemos querido plasmar 
en el actual trabajo los que pensamos que se deben referir a nuestro personaje.

También hemos querido tratar aquí la presencia de otro Santo que 
consideramos importante para la Historia Complutense, y cuya presencia 
hemos descubierto en tierras gallegas: la figura de Santo Tomás de Villanueva, 
que aunque es muy escasa en Galicia, aquí dejaremos muestra de su existencia.

Queremos que quede constancia que el presente trabajo debe servir, 
sobre todo, como reivindicación de la figura de San Félix de Alcalá, por haberse 
cumplido en Diciembre del pasado 2006, los 400 años del retorno de sus 
cenizas a nuestra Ciudad5. Sin que hasta el día de presentar esta comunicación

quemado el 14-VI-853. GIL GARCÍA, EDUARDO, «Bernardo de Sandoval y Rojas: Un personaje ilustre 
de los siglos XVI y XVII en nuestra villa», Acervo 8, págs. 28-29: trasladados parte de sus restos a Alcalá el 9
1-1607, bajo la petición del arzobispo de Toledo D. Bernardo de Sandoval y Rojas y del rey Felipe III, 
estando sus restos en Güitos desde el 29-XII-1606. GARCÍA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER, «Las 
vidrieras de la Santa e Insigne Iglesia Magistral de Alcalá: aproximación a su estudio», Anales Complutenses 
XII, Alcalá de Henares 2000, pág. 159: San Félix aparece representado con un cáliz en la mano y manto de 
color rojo.

3 QUINTANO Y RIPOLLÉS, ALFONSO, Historia de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares 1973, 
pág. 32.

4 Dar en este apartado las gracias a D. LUIS GARCÍA GUTIÉRREZ por facilitarme una serie de 
datos como: LAFUENTE, VICENTE, Historia eclesiástica de España, tom. II, pág. 99: habla del origen de 
San Félix como «... hijo de unos moros de Alcalá de Henares ...».

5 QUINTANO Y RIPOLLÉS, Alfonso, op. cit. 1973, not. 357: Fray Félix Dávila. Señalar que Fray 
Félix de Ávila escribió la Historia de la vida y martirio de San Félix, y ya en 1606 (antes de volver las reliquias) 
había pedido en la Magistral su retorno a nuestra Ciudad. MARCHAMALO SÁNCHEZ, Antonio- 
MARCHAMALO MAIN, Miguel, op. cit. 1990, pág. 361: desde 4-XI-1083 sus cenizas en Carrión de los 
Condes junto a las de San Zoilo, estas cenizas fueron trasladadas al Monasterio de San Juan Bautista de 
Carrión, pasando a llamarse desde entonces de San Zoilo y San Félix. SÁEZ SÁNCHEZ ed., Carlos, op. cit. 
1990, págs. 178-180: la Condesa Teresa de Carrión había fundado el Monasterio de San Juan Bautista bajo 
la regla de San Benito (a la que también pertenecía nuestro Santo), y su hijo Fernán Gómez (tras los buenos 
servicios prestados al Califa en Sevilla y Granada) solicitará y trasladará los restos a Carrión. MARCHAMALO 
SÁNCHEZ, Antonio-MARCHAMALO MAIN, Miguel, op. cit. 1990, págs. 361-363: Los restos son reci
bidos por el canónigo Magistral Dr. Francisco Giménez y el regidor de la Ciudad D. Juan Bautista Baena el 
29-XII-l606 en «Güitos», trasladándose a la Magistral el 9-1-1607, siendo recogidas por D. Juan Bautista 
Neroni, que las coloco junto a los Santos Niños. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Vicente, Diario de Alcalá, 
29-12-1994: el 29-XII-1606 llegan a Alcalá las reliquias de San Félix procedentes de la villa de Carrión de los 
Condes; y entrarán por la Puerta de Mártires el 9-1-1607. SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos ed., op. cit. 1990, 1242
1244 págs. 648-649: depositaron las Santas Reliquias en el Monasterio del Ángel, el 9-1-1607 entró por la 
Puerta de Mártires, bajándole a la Capilla de los Santos Mártires el día 10 del mismo mes.
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hayamos tenido noticias de ningún acto oficial en torno a dicha figura ni a tal 
acontecimiento6. Y ya que hablamos de un HIJO de nuestra Ciudad, queremos 
homenajearle aunque sea escuetamente desde las actuales páginas y señalar que 
su fiesta se celebra el 14 de Junio7.

LUGARES CON SUS DIFERENTES ADVOCACIONES.
SAN DIEGO DE ALCALÁ:8
.- CASTILLO DE SAN DIEGO:

Se encontraba en la Ciudad de La Coruña, y junto al de San Antón 
defendía la entrada de su Puerto. Después de la incursión del pirata inglés 
Drake en 15899, perdió su función; en 1809 los franceses atacaron desde esta 
posición a las tropas inglesas y el castillo de San Antón. Fue abandonado 
durante un tiempo hasta convertirse en Prisión militar, en 1949 fue declarado 
Monumento Nacional, pero en 1965 se derriba para el ensanche del muelle 
comercial10.

.- MUELLES DE SAN DIEGO:

En el interior del Puerto de la Ciudad de La Coruña. Realizado en 
la década de 1960 y mide unos 650 metros de longitud11, y en ese momento 

6 GIL GARCÍA, Eduardo: se que D. JUAN MIGUEL PRIM GOICOECHEA tiene la intención de 
celebrar una misa en su honor el jueves 14 de Junio; y este sería el único acto celebrado en su honor.

7 GIL GARCÍA, Eduardo: en la ciudad de Córdoba celebran este día su onomástica, y después de 
consultar el Almanaque El Firmamento. Calendario Zaragozano, Arganda del Rey 2006, en donde coincide 
en fecha con SAN ANASTASIO, martirizado con él en Córdoba, como ya habíamos señalado.

8 Recordar que la imagen de San Diego ha estado presente en la Ciudad Complutense en los siguien
tes edificios: en el interior del Convento franciscano de Santa María de Jesús-, en la Capilla de San Diego del 
mismo convento; en el actual Convento de franciscanas de Santa Clara-, en el actual Beatario de clarisas de San 
Diego-, en la iglesia del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús-, en la Magistral de San Justo y Pastor, en la 
capilla del Palacio Arzobispal-, en el exterior del convento de Santa María de Jesús-, en el exterior del Beatario de 
San Diego-, y la escultura existente en el Patio de la Ermita del Cristo de los Doctrinos. Su fiesta se celebra el 13 
de noviembre, y se le suele representar con hábito franciscano y en su regazo flores o panes; también aparece 
sujetando una cruz.

9 Al año siguiente del desastre de la Armada Invencible.

10 FERNÁNDEZ, CARLOS, La Voz de Galicia 2007.

11 W.AA., La guía del Trotamundos. Galicia, ed. Gaesa, Madrid 1998, pág. 338.
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era el muelle más alejado de la Torre de Hércules; actualmente ya no ocurre 
así.

DÁRSENAS DE SAN DIEGO:

Pertenecientes al muelle anteriormente descrito y muy cercanos a la 
siguiente instalación.

.- PUNTA DE SAN DIEGO:

Situada dentro de la ciudad de La Coruña, actualmente forma parte del 
puerto; para ser más exacto se trataría del lugar en donde se encontraba 
enclavado el antiguo Castillo y que hoy ocupan las dársenas y los muelles de San 
Diego.

.- ESTACIÓN DE SAN DIEGO:

Estación de ferrocarril dedicada, en su mayoría, al traslado de las 
mercancías que llegan al puerto de la Ciudad de La Coruña, en la Avenida del 
Ejército. Entró en funcionamiento el 15-XI-196712.

.- PARQUE DE SAN DIEGO:

En la Avenida del Ejército dentro de la Ciudad de La Coruña; a escasos 
metros de los anteriores edificios y del muelle petrolero.

■- COMPLEJO DEPORTIVO:

Este complejo municipal de San Diego se encuentra en el Parque 
anteriormente reseñado, y fue inaugurado en el año 2000.

CENTRO CIVICO:

Dedicado a San Diego en el Parque reseñado más arriba y con entrada 
por la calle Alberto García Ferreiro.

CALLE DE SAN DIEGO:

En el barrio de cuatro caminos dentro de la Ciudad de La Coruña.

12 GIL GARCIA, Eduardo: según Placa conmemorativa.
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TRAVESÍA DE SAN DIEGO:

En el barrio de cuatro caminos dentro de la Ciudad de La Coruña; y 
como la anterior aledaña a la estación de autobuses.

TORRES DE SAN DIEGO:

En la zona de Os Castres en el municipio de La Coruña, cercanas a la 
Estación de Mercancías, y entre los Parques de San Diego y Europa. Están 
torres poseen una altura de 63 metros.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO:

Antiguo convento de estilo ojival del siglo XIII, en él celebró Cortes 
Carlos I en 152013; situado en la calle San Francisco, actual Museo Militar 
Regional. La Iglesia fue trasladada en 1963 cerca de la Avenida Finisterre14, y 
en ella existió una imagen de San Diego.

.- PARQUE DE SAN DIEGO:

En la parroquia de San Vicente de Elviña perteneciente al ayuntamiento 
de La Coruña; pertenecía señorialmente al Corregidor de S.M.15. El pueblo de 
Elviña es famoso en la historia de España por la batalla que se desarrolló allí 
durante la Guerra de la Independencia, en donde los franceses derrotaron a las 
tropas anglo-españolas dirigidas por el general John Moore que murió en la 
misma el 16-1-1809, y que actualmente se encuentra enterrado en los jardines 
de San Carlos de la ciudad de La Coruña.

.- CASA DE SAN DIEGO:

En el municipio de El Ferrol, edificio datado en 1912 en el barrio de A 
Madalena. Esta situada en la calle de su mismo nombre y que se describe a 
continuación.

13 LAREDO VERDEJO, XOSÉ LUIS, A Coruña y provincia, Vigo 1995, pág. 26.
14 PONCE COUCE, LEANDRO-SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS A., Galicia. Guía do patrimonio 

arquitectónico, Oleiros 1998, pág. 113.
15 FARIÑA JAMARDO, XOSÉ, Os Concellos Galegas. Carral-Culleredo, Pontevedra 1993, Tomo 

III, pág. 403.
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CALLE DE SAN DIEGO:

Calle perpendicular al Puerto de la Ciudad de El Ferrol, y en donde se 
encuentra el edificio reseñado anteriormente.

ERMITA DE SAN DIEGO:

Situada en la parroquia de Santa Marina (Santa Mariña) de Obre sobre 
la ría de Noia, ayuntamiento de Noia (La Coruña). Obre dependía 
señorialmente del arzobispado de Santiago16.

.- IGLESIA DE SAN MAMEDE:

Parroquia del pueblo de Ribadulla en el municipio de Yedra (La 
Coruña), cercano a la Estrada. Nos encontramos con la imagen de San Diego 
en la parte superior del retablo lateral dedicado a Nuestra Señora. Ribadulla 
perteneció señorialmente a D. Juan Abraldes17.

.- CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LUGO:

Datada en el siglo XII y situada en el casco histórico de la ciudad de Lugo 
(fotografía N° 1). En la obra que Francisco Moure realiza dentro de la Catedral, 
y que consta de 27 sillas bajas y 41 altas, realizadas en 1624. En la zona 
correspondiente a la sillería baja del coro que preside la imagen de María 
Magdalena, en un medallón y en relieve: San Diego de Alcalá18, mandada hacer 
por el obispo D. ALONSO LÓPEZ GALLO19.

16 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op.cit. Mondariz-Ourense 1993, Tomo VI, pág. 410.

17 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Val do Dubra-Zas 1993, Tomo X, pág. 68.

18 VILA JATO, DOLORES, Francisco de Moure, Pontevedra 1991, pág. 113.
19 ALDEA VAQUERO, QUINTIN-MARÍN MARTÍNEZ, TOMÁS-VIVES GATELL, JOSÉ, 

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid 1987, pág. 1357: Alonso López Gallo fue obispo de 
Lugo desde 17-XI-1612 al 29-V-1624 en que será trasladado a Valladolid, no llegó a tomar posesión del de 
Ávila en 1627. WAA., «El obispo López Gallo», Boletín de la Comisión Provincial de los Monumentos de 
Lugo, tomo IV, pág. 187.
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO:

Perteneciente al ayuntamiento de Orense. Se conserva su Iglesia de 
mediados del siglo XIII20 en el Parque de San Lázaro, en el centro de la Ciudad, 
calle Xaquín Fernández «Xocas» (lateral al Parque) esquina Cardenal Quevedo; 
y parte de su claustro en su antiguo emplazamiento21, que más tarde pasarán a 
ser las dependencias del Cuartel de San Francisco, desde 184722, entre las calles 
Peña Trevinca y Emilia Pardo Bazán. Imagen de San Diego pintada por 
delante, y por detrás estofado sobre oro, obra de Francisco de Moure; hay quien 
atribuye esta obra a Juan de Angés el joven o sus seguidores23. Esta imagen se 
encontraba en 1598 en el retablo que construía el escultor Fructuoso Manuel, 
y que hoy se encuentra en el Museo Provincial de Orense24. Señalar que este 
Monumento Nacional había sido trasladado al Parque en 192925. En enero del 
2007 no se encontraba en su Iglesia.

MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL:

En el antiguo Palacio Episcopal y hoy sede del Museo Arqueológico 
Provincial, en la calle Progreso, en pleno centro histórico de la ciudad de 
Orense, el cual contiene restos arquitectónicos del siglo XII26. Posee una 
escultura de San Diego de Alcalá, atribuido a Francisco Moure; y que debe ser 
el mismo que hemos visto al hablar del Convento de San Francisco de esta 
Ciudad.

20 GIL GARCÍA, EDUARDO, «Breves apuntes sobre algunas poblaciones del trayecto de regreso de 
Ambrosio de Morales hacia Castilla (Provincia de Orense)», Actas del III Congreso Internacional de Cammena 
Hispánica, Morelia-Michoacán-México/Madrid 1997, pág. 244.

21 W.AA., Guía turística provincial. Cúrense, Orense 1997, pág. 60.
22 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, págs. 262-263.

23 GIL GARCÍA, Eduardo: en esta imagen el Santo aparece llevando las rosas en su regazo.

24 VILAJATO, Dolores, op. cit. 1991, pág. 16.

25 W.AA., op.cit. Trotamundos... 1998, pág. 430.

26 W.AA., op. cit. Cúrense 1997, pág. 68.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL:

En el mismo lugar anteriormente reseñado. Posee un cuadro de San 
Diego de Alcalá, pintado por Francisco Moure27.

IGLESIA DE SAN ANTONIO:

Situado en el Ayuntamiento de Ribadavia (Orense), en la antigua 
carretera que unía Orense con Vigo, sobre el cauce del río Avia (fotografía 
N°2). Imagen de San Diego en el Altar de Nuestra Señora del Carmen, 
acompañados por las imágenes de Santa Lucía y San Nicolás; nuestro Santo se 
encuentra en la zona superior del retablo28. Antiguo convento franciscano de 
San Antonio, actualmente regido por monjas franciscanas y datado en 1610. 
Esta reconocido como Monumento Nacional.

.- IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA:

Situada en el ayuntamiento de Caldas de Reis (Pontevedra), sobre el río 
Umia. Capilla dedicada a San Diego de Alcalá, dentro de la antigua Iglesia 
Parroquial de Santa María originaria del siglo XII y que reemplazó a la 
destruida por las incursiones de Almanzor; la Iglesia es de una nave y un ábside 
rectangulares a las que se añadieron la Capilla de San Diego en el siglo XVII y 
la de la Virgen del Carmen en el XVIII29.

IGLESIA DE SAN JULIÁN:

Parroquia del pueblo de Guláns, situado en el ayuntamiento de 
Ponteareas (Pontevedra); capilla en honor a San Diego de Alcalá. Sobre un 
afluente del río Tea. Guláns dependió señorialmente del marques de Sobroso30.

27 FRAGUAS FRAGUAS, ANTONIO, Emoción y recuerdo de la Ribera Sagrada, pág. 365. GIL 
GARCIA, Eduardo: señalar que Francisco Moure era escultor y no pintor; como ya hemos visto en anteriores 
apartados y seguiremos viendo a lo largo del presente artículo, por lo cual «debe» tratarse de un error, o bien 
no es obra de este escultor como dice Fraguas o no se trata de un cuadro.

28 GIL GARCÍA, Eduardo: y al igual que San Antonio aparece con hábito azul verdoso y un crucifijo 
en su mano.

29 RONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 73, J 7.
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Iglesia parroquial de San Julián (San Xián), de estilo neoclásico, finalizada en 
1841 y con tres capillas31.

CAPILLA DE SAN DIEGO:

En el pueblo de San Jorge (San Xurxo) de Mosende, ayuntamiento de 
Porriño (Pontevedra). Mosende dependió señorialmente del Conde de 
Salvatierra32. Cercano a los ayuntamientos de Tuy y Gondomar.

.- CONVENTO DE SAN FRANCISCO:

En el Paseo da Corredoira, en el centro histórico del ayuntamiento de 
Tuy (Pontevedra). En uno de los retablos colaterales de su Iglesia, actualmente 
dedicado al Sagrado Corazón de María, que fue subvencionado por Domingo 
de la Fuente, originario de Ciempozuelos (Madrid), regidor de la Ciudad, y 
fundador junto a su mujer Benita Patiño del altar de San Diego de Alcalá, de 
cuya imagen se podía disfrutar en la Capilla de la Misericordia. La imagen es del 
año 177833. En el año 2006 su imagen se encontraba en la zona inferior del 
retablo dedicado a la Sagrada Familia de la actual parroquia de San Antonio de 
Padua, antigua iglesia del convento franciscano (fotografía N°3)34. El antiguo 
Convento forma parte del actual Seminario Conciliar35 y la iglesia fue 
restaurada en el siglo XVIII36.

.- CONVENTO DE SAN FRANCISCO:

En el mismo edificio y la misma población, reseñados con anterioridad; 
y sufragada también, por D. Domingo de la Fuente y su esposa Da Benita 

30 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Ourol-Pontedeume 1993, Tomo VII, pág. 451

31 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 167, E 7.

32 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Pontedeva-Salvaterra de Miño 1993, Tomo VIII, pág. 101.
33 ALVAREZ FERNÁNDEZ, DOLORES, El retablo barroco en la antigua diócesis de Tuy (Pontevedra), 

Pontevedra 2001, págs. 372-373.

34 GIL GARCIA, Eduardo: vestido de franciscano, con traje azul verdoso y un pan en las manos.

35 WAA., op.cit. Trotamundos... 1998, pág. 399.
36 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 369.
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Patiño, mandaron construir la capilla de San Diego de Alcalá37, actualmente no 
recibe esta denominación. Debemos de comprender que este edificio ha 
cambiado sus funciones, ya que pasó de ser convento franciscano a Iglesia 
parroquial, y por lo tanto no debe extrañarnos que hubiese también cambios 
interiores en lo que respecta a la denominación de sus capillas38.

.- CONVENTO DE CAÑEDO:

Sobre el monte Picaraña dentro del ayuntamiento de Ponteareas, 
convento franciscano dedicado a la figura de San Diego y construido sobre el 
antiguo Palacio de los Sarmiento; comenzado en el siglo XV y con 
ampliaciaciones a mediados del siglo XVIII39.

SAN FÉLIX COMPLUTENSE:40
.- IGLESIA PARROQUIAL:

Parroquia del antiguo pueblo de Solovio, en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela (La Corufia), dedicada a San Félix41. Fundada 
después del descubrimiento del sepulcro del Apóstol, su Iglesia ya había sido 
reedificada por San Pedro Mezonzo en el siglo X y por Diego Gelmírez en 
112242.

■- PLAZA DE SAN FIZ:

Plaza en la que se encuentra situada la anterior Parroquia.

37 ALVAREZ FERNÁNDEZ, Dolores, op. cit. 2001, págs. 372-373.

38 GIL GARCÍA, Eduardo.

39 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 285.

40 Recordar que la imagen de San Félix ha estado presente en la Ciudad Complutense en: tres ocasio
nes dentro de la Magistral de los Santos Justo y Pastor, una de ellas como escultura, otra en bajorrelieve y otra 
en las cristaleras; todas ellas desaparecidas en la Guerra Civil. Se celebra su fiesta el 14 de Junio. Actualmente 
no existe ninguna representación en nuestra Ciudad.

41 Si damos como seguro que nuestro San Félix fue uno de los monjes benedictinos fundadores de la 
iglesia de Santa María de Corticela en la Ciudad de Santiago, no sería de extrañar que esta iglesia fuese 
dedicada a nuestro Santo.
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CRUCEIRO DE SAN FIZ:

Cruceiro situado en la anterior Plaza, a cuyos pies podemos leer la fecha 
de 1719.

IGLESIA PARROQUIAL:

Parroquia del pueblo de Sales, en el ayuntamiento de Yedra (La 
Coruña), cercano al ayuntamiento de Boqueixon y dedicada a San Félix. Sales 
perteneció señorialmente al arzobispo de Santiago43. Éste santo aparece con la 
marca de haber sido decapitado, lleva manto rojo y hábito benedictino, así 
como un libro y una palma.

PUEBLO DE VILAFIZ:

Pueblo situado en el ayuntamiento de Bóveda (Lugo).

.- RÍO DE SAN FIZ:

Río situado en el ayuntamiento de Bóveda (Lugo); discurre por la 
parroquia de San Fiz de Rubián y es afluente del río Mao44.

PUENTE DE SAN FIZ:

Puente situado en el ayuntamiento de Chantada (Lugo).

.- PAZO DE SAN FIZ:

Casa Grande ó Pazo situado en la parroquia de San Fiz de Asma en el 
municipio de Chantada (Lugo). Asma dependió del Marques de Astorga45.

.- CRUCEIRO DE SAN FIZ:

Cruceiro situado en la parroquia de San Fiz de Asma en el municipio 
anteriormente reseñado.

42 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 73, J 7.

43 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Val do Dubra-Zas 1993, Tomo X, pág. 67.

44 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Begonte-Carnota 1993, Tomo II, pág. 171.

45 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Cuntis-0 Irixo 1993, Tomo IV, pág. 56.
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.- IGLESIA PARROQUIAL:

Parroquia del pueblo de Asma, en el ayuntamiento de Chantada (Lugo), 
dedicada a San Félix.

IGLESIA PARROQUIAL:

Parroquia del pueblo de Vilamarin, ayuntamiento de Monforte de 
Lemos (Lugo); dedicado a San Félix. Vilamarin pertenecía al Conde de Lemos 
y José Hermosilla46.

.- CASAL DE SAN FIZ:

Casal situado en el municipio de O Saviñao (Lugo), se encuentra 
deshabitado47.

.- IGLESIA PARROQUIAL:

Parroquia del pueblo de Laxe, en el ayuntamiento de O Saviñao (Lugo), 
dedicada a San Félix. Laxe dependía del Conde de Lemos48.

■- IGLESIA PARROQUIAL:

Parroquia del pueblo de Lougares, en el ayuntamiento de Mondariz 
(Pontevedra), dedicada a San Félix49. Éste santo aparece con la marca de haber 
sido decapitado, lleva manto rojo, así como un libro y una palma. La iglesia 
pertenece a 176050.

46 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Mondariz-Ourense 1993, Tomo VI, pág. 67.

47 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Samos-Tui 1993, Tomo IX, pág. 217.

48 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Samos-Tui 1993, Tomo IX, pág. 214.

49 GIL GARCÍA, EDUARDO, «Apuntes sobre el trayecto de regreso de Ambrosio de Morales hacia 
Castilla II. (Provincia de Pontevedra)», IV Congreso Internacional de Camineria Hispánica, Madrid 2000, 
pág. 880 not. 76.

50 ALVAREZ LIMIESES, G., Geografía General del Reino de Galicia. Provincia de Pontevedra, vol. 
VI, Barcelona 1936, pág. 686. FERRO COUSELO, JOSÉ, «Monjes y eremitas en las riberas del Miño y del 
Sil», Actas del Congresso de Estados da Commemoragao do XIII Centenario da morte de San Fructuoso, 
Bracaraugusta 21, Braga, pág. 212.
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SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA:51
CATEDRAL SANTA MARÍA DE MONDOÑEDO:

En el interior de la Catedral de Mondoñedo52 (fotografía N° 4), nos 
encontramos con la imagen de Santo Tomás de Villanueva. La Catedral se 
encuentra en la Plaza de España, en el centro histórico de la Ciudad de 
Mondoñedo (Lugo). Conserva zonas pertenecientes al siglo XIII53. La imagen 
a la que aquí nos referimos debe de ser una de las más veneradas de la Catedral, 
debido al gran número de velas que se encontraban a sus pies (en comparación 
con otras imágenes de la propia Catedral) y que hemos podido comprobar que 
iluminaban su imagen.

CATEDRAL SANTA MARÍA DE TUY:

En el centro del ayuntamiento de Tuy (Pontevedra) (fotografía N° 5). 
En el interior de la Catedral, en el retablo de la Capilla de Santo Andró datada 
en 1766, imagen de Santo Tomás de Villanueva54 situada en el ático del mismo, 
el cual fue realizado a expensas del obispo de Tuy D. JOSE MANUEL

51 CANALDA CÁMARA, JOSÉ CARLOS, «Los otros alcalaínos: Santo Tomás de Villanueva», 
Puerta de Madrid 947, 27-IV-1985: natural del Campo de Montiel (Ciudad Real); estudiante en Alcalá de 
1504 a 1516, arzobispo de Valencia en 1544, reedifico el Colegio de San Agustín en Alcalá de Henares, a su 
costa, murió el 8-IX-1555, canonizado el 1 -XI-1658 por Alejandro VIL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Vicente, Diario de Alcalá, 8-9-1994: había nacido en 1486. GIL GARCÍA, Eduardo: nos encontramos con 
su imagen en la Iglesia del Convento de las madres Agustinas de Nuestra Señora de la Consolación de Alcalá: 
figura joven, hábito negro, báculo de obispo en su mano derecha y bonete en el suelo en su lado izquierdo; 
también aparece dando limosnas. Recordar que la imagen de Santo Tomás ha estado presente en la Ciudad 
Complutense en: en el Convento de San Nicolás de Tolentino-, en el Convento de Santa María Magdalena', en el 
Colegio-Convento de San Agustín-, en el Colegio Mayor de San Ildefonso-, bajorrelieve en su patio dentro del 
mismo Colegio Mayor, en la Iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso-, antigua vidriera de la Magistral de los 
Santos Justo y Pastor según GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, op. cit. 2000, pág. 153. Se celebra su 
fiesta el 10 de Octubre.

52 W.AA., Los caminos de Santiago en Galicia, La Coruña 2004, pág. 75.
53 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 219.

54 ALVAREZ FERNÁNDEZ, Dolores, op.cit. 2001, págs. 317-318.
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RODRÍGUEZ CASTAÑÓN5:>. La Iglesia ya fue restaurada en el siglo XII, y 
la actual se edificó entre los siglos XIII a XV56.

CONCLUSIÓN.-

Para finalizar diremos que: posiblemente la imagen de San Diego nos la 
encontremos, como hemos señalado en la Introducción, en más conventos 
franciscanos que los que aquí hemos mencionado, pero como no hemos 
podido recoger más información ni yo he podido visitar ningún otro, sólo 
hemos colocado los que aparecen como seguros. Por ese motivo queremos dejar 
constancia de los siguientes edificios franciscanos en donde es bastante posible 
que exista o existiera; provincia de La Coruña: convento en San Vicente de 
Caamouco-Ares, monasterio de San Francisco de Betanzos57, convento de 
clarisas de La Coruña, convento de San Francisco de Ferrol58, convento de San 
Francisco en Santiago de Louro-Muros59, convento de San Francisco de Noia, 
convento de San Francisco en Santiago60, monasterio de Santa Clara de 
Santiago61; provincia de Lugo: monasterio de franciscanas de Vilabad- 
Castroverde, convento de San Francisco en Lugo62, convento de clarisas de 
Monforte de Lemos63, convento de San Francisco de Ribadeo, monasterio de 

55 RÚJULA Y OCHOTORENA, JOSÉ, índice de los colegiales del Mayor de San Ildefonso y Menores 
de Alcalá III, Madrid 1946, pág. 923: Colegial de San Ildefonso en 1730, vicario general del arzobispado de 
Zaragoza, obispo auxiliar de Zaragoza, renunció al obispado de Jaca, obispo de Tuy, había nacido en Lois 
(León) y murió en Tuy. ALDEA VAQUERO, Quintin-MARÍN MARTÍNEZ, Tomás-VIVES GATELL, 
José, op. cit. 1987, pág. 2602: obispo de Urina, obispo de Tuy desde el 25-5-1752, murió en Tuy el 12-VII- 
1769.

56 PONCE COUCE, Leandro-SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús A., op. cit. 1998, pág. 369.

57 En la Plaza de Fernán Pérez de Andrade, su refundador a finales del siglo XIV.

’8 En la zona conocida como Ferrol Viejo, antigua Plaza del Mercado.

59 Actual Hospedería o Residencia.

60 En la actual rúa Campiño de San Francisco.
61 GIL GARCÍA, Eduardo, op. cit. 2004: existía en 1260.

62 GIL GARCÍA, Eduardo: actual Museo Provincial, en la Plaza de la Soledad. WAA., Las guías 
visuales de España. Galicia, Barcelona 2000, pág. 201: antigua Casa de Beneficencia y actual Iglesia parroquial 
de San Pedro.

63 Sobre la Ponte Vella que cruza el río Cabe, convento de franciscanas descalzas.
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clarisas de Ribadeo, convento de San Francisco en Viveiro; provincia de 
Orense: monasterio de Santa Clara de Allariz64, monasterio del Buen Jesús de 
Trandeiras-Xinzo de Limia; y provincia de Pontevedra: convento de San 
Francisco en Pontevedra65, monasterio de San Simón-Pontevedra, convento 
de Santa Clara en Pontevedra, convento de clarisas de Tuy66, monasterio de 
San Francisco de Vigo67. Además nuestro santo podría estar acompañando a la 
figura de San Francisco en: Iglesia de San Francisco de Cambados, y también 
en: la capilla de San Francisco parroquia de San Pedro de Horreos-Folgoso de 
Courel, capilla de San Francisco en Ribadeo, capilla de San Francisco en San 
Salvador de Padrons-Ponteareas; ...

En cuanto a la figura de San Félix de Alcalá, debemos decir que en Galicia 
existen innumerables lugares, aldeas, iglesias, capillas, ermitas, ..., dedicadas a 
la figura de San Fiz; pero por el momento sólo hemos creído identificar las que 
aquí hemos señalado con anterioridad; ya que los demás topónimos pueden 
referirse también a San Félix Cantalicio (18 de mayo), a San Félix de Valois (20 
de noviembre), a San Félix de Ñola (14 de enero), San Félix de Gerona (1 de 
Agosto),...; los dos primeros también tuvieron sus «celebraciones» en Alcalá68; 
y por eso queremos dejar constancia de los siguientes lugares bajo esta 
advocación sin puntualizar, si se trata del personaje complutense o de los otros:

Provincia de La Coruña: parroquia de San Fiz de Vixoi-Bergondo, 
parroquia de San Fiz de Brion-Brion, parroquia de San Fiz de Esteiro-Cedeira, 
parroquia de San Fiz de Eiron-Mazaricos, parroquia de San Fiz de Monfero- 
Monfero, parroquia de San Fiz de Caberta-Muxia, parroquia de San Fiz de

64 de MORALES Y OLIVA, Ambrosio, op. cit. 1791, págs. 203-204. del CASTILLO, ÁNGEL, 
Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, Pontevedra 1987, págs. 19-20. GIL GARCIA, 
Eduardo, op. cit. 1997, pág. 251: Real Monasterio de monjas franciscanas existente en 1289.

65 Primeras noticias en el siglo XIII; en la Plaza de la Perrería frente al Santuario de la Peregrina.

66 Conocido como el de las monjas encerradas.

67 En la zona del puerto pesquero.
68 San Félix de Cantalicio se encontraba en el Convento de Santa María Egipciaca-, mientras que San 

Félix de Valois se encontraba en el Convento de Santa Catalina-, e incluso San Félix de Ñola, aunque no hay 
referencias exactas. También tenemos constancia de la existencia de una imagen de un San Félix en el Colegio 

de los Trinitarios Calzados, pero no sabemos de cual se trata.
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Campelo-Negreira, parroquia de San Fiz de Feixieiro-Santa Comba69, 
parroquia de San Fiz de Quión-Touro; / Provincia de Lugo: parroquia San Fiz 
de Amarante-Antas de Ulla, parroquia de San Fiz de Donis-Cervantes, 
parroquia de San Fiz de Paz-Outeiro Rei, parroquia de San Fiz de Moredo- 
Palas de Rei, parroquia de San Fiz de Reimondez-Sarria; / Provincia de Orense: 
parroquia de San Fiz de Louxeira-O Barco, parroquia de San Fiz de Varon- 
Carballiño, parroquia de San Fiz de Galez-Entrimo70, parroquia de San Fiz de 
Navio-San Amaro, parroquia de San Fiz de Baños-A Veiga, parroquia de San 
Fiz de Pazos-Verín, parroquia de San Fiz de Vilar de Barrio-Vilar de Barrio71; 
/ Provincia de Pontevedra: parroquia de San Fiz de Estacas-Cuntis, parroquia 
de San Fiz de Nigrán-Nigrán72, parroquia de San Fiz de Celeiros-Ponteareas, 
parroquia de San Fiz de Forzans-Pontecaldelas, parroquia de San Fiz de Lois- 
Ribadumia, parroquia de San Fiz de Besexos-Vila de Cruces, parroquia de San 
Fiz de Solobeira-Vilagarcía; ...

Provincia de Lugo: capilla de San Fiz do Ermo-Guntin, capilla de San 
Fiz-Ribeira de Piquín; / Provincia de Orense: ermita de San Fiz-Esgos, ermita 
de San Fiz-Parada de Sil; ...

Provincia de La Coruña: pueblo de San Fiz-Cabana de Bergantiños; / 
Provincia de Lugo: pueblo San Fiz de Margaride-Baleira, pueblo de Vilafiz- 
Friol, pueblo de San Fiz de Rozas-Guntin, pueblo de San Fiz do Incio-O Incio, 
pueblo de Vilafiz-Láncara, pueblo San Fiz de Baltar-Meira, pueblo San Fiz de 
Robra-Outeiro Rei, pueblo de San Fiz de Vilapedre-O Paramo, pueblo de 
Vilafiz-O Paramo, pueblo de San Fiz-O Vicedo, pueblo de San Fiz de Roman- 
Vilalba; / Provincia de Orense: pueblo de San Fiz de Taboadela-Allariz, pueblo 

69 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Samas- Tui 1993, Tomo IX, pág. 110: dependía señorialmente 
del arzobispo de Santiago. Se tienen noticias de este pueblo en documentos datados el 1-VIII-1239.

70 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Cuntis-0 Indo 1993, Tomo IV, pág. 126: pertenecía señorial
mente al Conde de Ribadavia.

71 FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. cit. Val do Dubra-Zas 1993, Tomo X, pág. 307: señorialmente 
dependía del arzobispo de Valladolid.

72 ALVAREZ FERNÁNDEZ, Dolores, op. cit. 2001, pág. 281: retablo fechado en 1740, la imagen 
se encuentra en el ático del mismo, aparece representado con libro y palma. FARIÑA JAMARDO, Xosé, op. 
M. Mondariz-Ourense 1993, Tomo VI, pág. 349: dependía jurisdicionalmente del gobernador de Su Majes
tad.
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San Fiz de Parada-Amoeiro, pueblo de San Fiz-O Bolo, pueblo de San Fiz de 
Sas de Penelas-Castro Caldelas, pueblo de San Fiz-Chandrexa da Queixa, 
pueblo de San Fiz-A Veiga73; ...

Provincia de La Coruña: monte de San Fiz de Vixoi-Bergondo; / 
Provincia de Orense: alto de San Fiz-Manzaneda; / Provincia de Pontevedra: 
monte San Fiz de Barcela-Arbo74; ...

Provincia de Lugo: puente de San Fiz-Outeiro Rei; / Provincia de 
Orense: puente de San Fiz-Parada-Amoeiro, puente de San Fiz-Armeses- 
Maside; ...

Provincia de La Coruña: pazo de San Fiz-Mogor-Mañon; / Provincia de 
Lugo: casal de Sanfiz-Guntin; / Provincia de Orense: pazo de Fonte Fiz de 
Ucelle-Coles; ...

Provincia de La Coruña: cruceiro de San Fiz de Esteiro-Cedeira; / 
Provincia de Lugo: cruceiro de San Fiz-Guntin, cruceiro de San Fiz-Outerio 
Rei; ...

Provincia de La Coruña: castro de San Fiz-Bergondo, castro de San Fiz 
de Cesullas-Cabana; / Provincia de Lugo: medorra de San Fiz-Guntin, 
medorras de San Fiz-Monterroso; / Provincia de Orense: yacimiento 
arqueológico de San Fiz de Galez-Entrimo; ...

Además nuestro San Félix pudo refundar o reformar los siguientes 
Monasterios benedictinos, ya que con ese encargo se había trasladado a tierras 
gallegas75, y creemos que nuestro Santo estuvo en estas tierras entre los años 835 

73 Dentro de los pueblos señalados anteriormente decir que: sabemos que existía un Casal de San Fiz 
en 19-VII-1223; un Vilar de San Fiz en 27-XII-1245; y otro Vilar de San Fiz que dependía del Monasterio 
de Monfero en La Coruña el 8-XI-1244.

74 Señalar que este monte sirve además de Parque eólico y mirador.
75 Señalar que estos posibles Monasterios los hemos colocado aquí debido a que se tienen noticias de 

los mismos en el siglo IX, como Monasterio benedictinos; además de existir antes de la muerte de San Félix 
en el 853, sabiendo que su salida primero a Aragón y luego a Córdoba fue anterior a esta fecha; y sabemos 
según SÁEZ SÁNCHEZ ed., Carlos, op. cit. 1990, 249-261, págs 163-169: que salió de Alcalá hacia Asturias, 
allí «tomó el hábito de monje en la sagrada religión de San Benito», sus superiores «le encargaron luego el 
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y 842, y así: San Salvador de Paizás en el municipio de Ramirás en Orense 
refundado hacia el año 839, San Vicente del Pino en el ayuntamiento de 
Monforte en Lugo refundado en el año 840, San Martín de Xubia en el 
ayuntamiento de Narón en La Coruña refundado en 842, Santa María de 
Amandi en el ayuntamiento de Sober en Lugo fue reconstruido hacia el 842, 
Santa María de Barrero ó Barredo en el municipio de Castroverde en Lugo 
reconstruido hacia el año 842, San Julián y San Pedro de Celaguantes en el 
municipio de Pantón en Lugo, el Monasterio de Cortes ayuntamiento de 
Paradela en Lugo, San Esteban y San Martín El Real en el ayuntamiento de 
Samos en Lugo, Santa María de Temes en el ayuntamiento de Carballedo en 
Lugo 6,..., también se produjeron en esta etapa otras refundaciones como las 
de: Santa María de la Corticela en Santiago de Compostela origen de San 
Martín Pinario existente en el año 835, San Vicente de Vilón en el 
ayuntamiento de Trazo en La Coruña, el Monasterio de Barreiros 
ayuntamiento de Barreiros en Lugo, San Martín de Belesar ayuntamiento de 
Villalba en Lugo, San Esteban y San Pedro de Calvor en el ayuntamiento de 
Sarria en Lugo, Santiago de Meilán en el ayuntamiento de Lugo, San Juan 
Bautista de Mera en el ayuntamiento de Lugo, San Félix y los Macabeos en el 
ayuntamiento de Lorenzana en Lugo, San Martín de Pazo municipio de 
Allariz en Orense,..., en alguno de los cuales también podría estar involucrado 
nuestro Santo.

Santo Tomás de Villanueva, canonizado en 1658, es bastante seguro que 
su imagen fuese llevada hasta Mondoñedo, o bien por Francisco Torres 

gobierno y el reparo de algunos conventos de Galicia ... reparó y reedificó muchos conventos que los moros 
habían en sus invasiones destruido y edifico otros de nuevo en las Asturias y Galicia poblándolos de santos 
monjes», luego pasó a Aragón estando en el año 852 en Córdoba. GIL GARCÍA, Eduardo, op. cit. (La 
Coruña) 2004, (en prensa). GIL GARCÍA, Eduardo, op. cit. (Lugo) 2006, (en prensa).

76 Es bastante sencillo de comprobar que la mayoría de estos Monasterios, sobre todo los situados en 
la provincia de Lugo, pudieron ser pasto de la destrucción musulmana, debido a que se encontraban en dos 
de las vías principales de acceso a Galicia, como eran la entrada por el Camino de Santiago a través de 
Piedrafita del Cebreiro o la entrada por la zona minero-romana de El Bierzo a través de los municipios del 
Barco de Valdeorras y Rubiás. Por el primero llegarían hacia Samos, Sarria, Paradela, Lugo, Castroverde,...; 
y por el segundo a Monforte de Lemos, Sober, Pantón, Carballedo,... Quedando como casos aislados los de 
Narón y Ramirás.
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Grijalba7 ó por Sebastián de Arévalo y Torres78, ya que nos guiamos por lo que 
hemos visto en lo referente a la Ciudad de Tuy, a donde fue llevada por el 
obispo Rodríguez Castañón, que al igual que Torres Grijalba y Arévalo habían 
sido estudiantes de nuestra Universidad Complutense, y tenían conocimiento 
de que Santo Tomás había sido uno de nuestros primeros alumnos.

Señalar que también podríamos haber incluido a SAN URBEZ, por 
haber sido «el conservador» de las reliquias de los Santos Niños, pero como en 
Alcalá no ha tenido culto ni imagen (por lo que hasta el momento hemos 
estudiado), y en Galicia tampoco hemos encontrado en toda la bibliografía 
utilizada ninguna referencia al mismo, no lo hemos considerado pertinente 
mencionarle. En cuanto a otro personaje relacionado con Alcalá y los Santos 
Niños, como fue ASTURIO, señalar que no se contempla en ningún Santoral 
y por lo tanto no es tema de esta comunicación, ya que tampoco aparece en la 
Comunidad Gallega como tal. También podríamos haber hablado de otros 
Santos muy relacionados con Alcalá como: SAN ILDEFONSO79, SAN

77 ALDEA VAQUERO, Quintin-MARÍN MARTÍNEZ, Tomás-VIVES CATELE, José, op. cit. 1987, 
pág. 555: obispo de Mondoñedo desde el 13-1-1648 al 4-IX-1662, día en que falleció. GUTIÉRREZ TO
RRECILLA, LUIS MIGUEL-BORT TORMO, ESPERANZA, «El colegio de la Madre de Dios de la Uni
versidad de Alcalá de Henares», Anales Complutenses IX, Alcalá de Henares 1997, pág. 126: colegial de la 
Madre de Dios de la Universidad de Alcalá en 1648. GIL GARCÍA, Eduardo: no coinciden las fechas, ya que 
es muy difícil ser obispo de Mondoñedo en Enero de 1648 y a la vez estudiante del Colegio de la Madre de 
Dios.

78 ALDEA VAQUERO, Quintin-MARÍN MARTÍNEZ, Tomás-VI VES GATELL, José, op. cit. 1987, 
pág. 1720: obispo de Mondoñedo desde el 16-V-1672 al 20-IV-1682 en que será trasladado a Osma-Soria. 
de RÚJULA Y OCHOTORENA, José, op. cit. 1946, pág. 899: colegial menor de San Pedro y San Pablo de 
la Universidad de Alcalá, lector calificador de la Suprema Inquisición; predicador del Rey; confesor de las 
Descalzas Reales de Madrid.

79 Recordar que la imagen de San Ildefonso ha estado presente en: Iglesia del Colegio Mayor de San 
Ildefonso dentro de su propia Capilla; en el bajorrelieve sobre la Puerta que da a la calle de la misma Iglesia; 
bajorrelieves interiores de la propia Iglesia; bajorrelieve del Panteón del Cardenal Cisneros-, bajorrelieves inte
riores del Colegio Mayor de San Ildefonso-, bajorrelieve en la fachada del propio Colegio; y bajorrelieve sobre la 
puerta principal de la Magistral de los Santos Justo y Pastor, Ermita de la Paz; Sala Capitular de la Magistral de 
los Santos Justo y Pastor; Convento de San Bernardo de monjes bernardos; Convento de Santa Ursula; 
Colegio Máximo de la Compañía de Jesús; y también en una antigua vidriera de la Magistral de los Santos 
Justo y Pastor desaparecida en la Guerra Civil según GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, op. cit. 2000, 
pág. 153; también afirma en la pág. 158 que en la actualidad se encuentra en una vidriera del Altar Mayor. 
GIL GARCIA, Eduardo: se celebra su fiesta el 23 de Enero; se le suele representar como arzobispo con 
báculo, libro y tiara; pero en las de Alcalá suele aparecer recibiendo la casulla arzobispal de manos de la 
Virgen.



SANTOS «COMPLUTENSES» EN TIERRAS DE GALICIA. I. 387

FRUCTUOSO DEL BIERZO80, SAN VICENTE FERRER81, SAN LUIS 
GONZAGA82, SAN VIDAL83, SAN MIGUEL DE LOS SANTOS84, SAN 
IGNACIO DE LOYOLA85, SAN FRANCISCO DE BORJA86, SANTA 
TERESA DE JESÚS87, SAN FRANCISCO JAVIER88, SAN JUAN DE LA 

80 GIL GARCIA, Eduardo: señalar que San Fructuoso no ha tenido imágenes en Alcalá y sólo posee 
una calle dedicada a su nombre en nuestra Ciudad; su fiesta se celebra el 16 de Abril y se le representa 
acompañado de un ciervo y un grajo.

81 ACOSTA DE LA TORRE, Liborio, op. cit. 1882, pág. 87: visitó nuestra Ciudad, y se fue con una 
muy mala imagen. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santo celebra su fiesta el 5 de Abril y tuvo 
representación en: convento de la Madre de Dios, convento de Santa Catalina de Siena, Colegio de Santo 
Tomás de Aquino.

82 ACOSTA DE LA TORRE, Liborio, op. cit. 1882, pág. 26: estudiante del Colegio de la Compañía 
de Jesús. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santo celebra su fiesta el 21 de Junio y tuvo representa
ción en: Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, Hospital de Antezana.

83 Padre de nuestros Santos Niños. Recibía culto en la Magistral de los Santos Justo y Pastor y su 
fiesta se celebra el 2 de Julio.

84 ACOSTA DE LA TORRE, Liborio, op. cit. 1882, pág. 22: alumno del colegio-convento de la 
Trinidad. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santo celebra su fiesta el 5 de Julio, y tuvo representa
ción en el Colegio-convento de la Trinidad descalza.

85 MARCHAMALO SÁNCHEZ, ANTONIO, «La Iglesia alcalaína en el reinado de Felipe III», 
España y Alcalá en la época de Cervantes, Alcalá de Henares 2005, pág. 27: estudiante de la Universidad de 
Alcalá y residente en el Hospital de Antezana. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santo celebra su 
fiesta el 31 de Julio y tuvo representación en: Colegio de San Felipe Neri, Colegio Máximo de la Compañía 
de Jesús, Hospital de Antezana, Colegio de San Pedro y San Pablo, su estatua preside la Plaza de los 
Doctrinos, actual Iglesia de Santa María, y según GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, op. cit. 2000, 
pág. 153: en una antigua vidriera de la Magistral de los Santos Justo y Pastor.

86 Alumno y profesor del Colegio de la Compañía de Jesús y residente en el Oratorio de San Felipe 
Neri. ACOSTA DE LA TORRE, LIBORIO, Guía del viajero en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares 1882, 
pág. 26: en el año 1554. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santo celebra su fiesta el 10 de Octubre 
y tuvo representación en: Colegio de San Felipe Neri, Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, Hospital 
de Antezana, Colegio de San Pedro y San Pablo.

87 ACOSTA DE LA TORRE, Liborio, op. cit. 1882, pág. 26. MARCHAMALO SÁNCHEZ, Anto
nio, op. cit. 2005, pág. 17■. fundadora del Convento de la Imagen y su visitadora en tres ocasiones. GIL 
GARCIA, EDUARDO, «Comentarios sobre algunas inscripciones Complutenses del siglo XX», Anales 
Complutenses VIII, Alcalá de Henares 1996, pág. 186. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santa 
celebra su fiesta el 15 de Octubre y tuvo representación en: convento de la Imagen, Colegio de San Felipe 
Neri, convento de San Cirilo, convento del Corpus Christi, convento de Santa Catalina de Siena, colegio- 
convento de El Carmen, Magistral de San Justo y Pastor, Colegio de San Camilo de Lelis, convento de 
Santo Tomás de Aquino, convento de San Diego, convento de Santa Clara, Convento de Santa Ursula, 
Parroquia de San Pedro, según GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, op. cit. 2000, pág. 153: antiguas 
vidrieras de la Magistral de los Santos Justo y Pastor.

88 Alumno del Colegio de la Compañía de Jesús. GIL GARCIA, Eduardo: recordar que este Santo 
celebra su fiesta el 3 de Diciembre y tuvo representación en: Colegio de San Felipe Neri, Colegio Máximo 
de la Compañía de Jesús, Monasterio de San Bernardo, convento de Santa Clara.
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CRUZ89, Beato FRANCISCO DEL NIÑO JESÚS90, Beato JULIÁN DE 
LOS SANTOS91, SAN JULIÁN DE SAN AGUSTÍN92, SAN SIMÓN DE 
ROJAS93, SAN LIBERATO MARTIR94; pero los dejaremos para mejor 
ocasión.

89 ACOSTA DE LA TORRE, Liborio, op. cit. 1882, pág. 175: estudiante de la Universidad de 
Alcalá, fundador y prior del convento de San Cirilo. GIL GARCÍA, Eduardo: recordar que este Santo cele
bra su fiesta el 14 de Diciembre y tuvo representación en: Colegio-convento de San Cirilo, Convento de la 
Imagen, Colegio-convento de Nuestra Señora de El Carmen, Hospital de Antezana, Convento del Corpus 
Christi.

90 Fundador del Convento de Santa María Magdalena, y aparecía representado en el Convento del 
Corpus Christi, en donde estuvieron sus cenizas.

91 Sus cenizas se veneraron en la Magistral de los Santos Justo y Pastor.

92 Sus cenizas se veneraron primero en el Convento de Santa María Magdalena y luego en la Magis
tral de los Santos Justo y Pastor, tuvo una pintura en el Convento de San Diego, y su fiesta se celebra el 23 
de Mayo.

93 Residente en el Colegio de la Trinidad calzada, su fiesta se celebra el 28 de septiembre.
94 ACOSTA DE LA TORRE, Liborio, op. cit. 1882, pág. 85: su cadáver se encontraba por detrás del 

Altar Mayor de la Magistral de los Santos Justo y Pastor.
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Catedral de Lugo
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Iglesia de San Antonio de Padua de Ribadavia
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Iglesia de San Antonio de Padua de Tuy
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Catedral de Tuy


