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Resumen: 
Tras realizar un estado de la cuestión sobre el 

estudio de la cultura escrita en la comarca del 

Salnés medieval y constatada la inexistencia 

de trabajos específico sobre este tema, en 

este trabajo se lleva a cabo un análisis desde 

las ciencias y técnicas historiográficas de la 

pieza escrita aparentemente más conocida: 

el documento 18454-6 del Archivo Municipal 

de Vilagarcía de Arousa. Se introduce la pieza 

en su contexto y se lleva a cabo su estudio pa-

leográfico, diplomático, histórico, trayectoria 

y edición.
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Abstract: 
After making a state of question on the study 

of written culture in the medieval region of 

Salnés and having noted the non-existence of 

specific publication on this subject, this work 

carries out an analysis from the historiogra-

phic sciences and techniques of the appa-

rently most know written piece: the document 

18454-6 from the Archivo Municipal de Vila-

garcía de Arousa. This piece is introduced on 

its context and is carrying out a paleographic, 

diplomatic and historical study, trajectory and 

edition.
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1. Introducción

Este trabajo centra su atención en la zona del Salnés1, la comarca de las Rías Baixas 
demarcada geográficamente entre O Barbanza, Caldas, Pontevedra y la ría de Arou-
sa, englobando de norte a sur los concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de 
Arousa, Cambados, a Illa de Arousa, Ribadumia, Meis, Meaño, O Grove y Sanxenxo. 
O Salnés se podría dividir en dos partes divididas por el río Umia: al norte, el valle 
del Salnés, con una menor altitud y horizontes más amplios; y el sur, una zona con 
una topografía más accidentada debido al sistema montañoso de Tierra de Mon-
tes2. El lugar escogido se debe a que he nacido allí y también a que, como suponía al 
iniciar este trabajo y ha corroborado su desarrollo, su cultura escrita bajomedieval 
apenas ha recibido atención en la bibliografía científica especializada. 

El marco temporal es la Baja Edad Media, concretamente el siglo XV, momento 
en el que se realiza el documento objeto principal de este estudio. Es una época 
bastante convulsa para Galicia, de crisis y conflictos. La presión de la aristocracia 
y el arzobispado de Santiago sobre el campesinado cristalizará en las “guerras ir-
mandiñas”, momento en el cual las grandes casas señoriales gallegas se hunden 
con el conflicto, mientras que la Corona castellana y la pequeña nobleza salen re-
forzadas. El arzobispo compostelano logra salir casi indemne del conflicto3.

Con este trabajo se pretende, en primer lugar, llamar la atención sobre la falta 
de atención prestada a los escritos y escrituras de esta comarca en el periodo elegi-
do y la necesidad de buscarlos, identificarlos y abordarlos desde la historia y de las 
ciencias de la cultura escrita (paleografía, diplomática, epigrafía, etc.). En segundo 
lugar, demostrar que incluso la pieza aparentemente más conocida, el documento 
18454-6 del Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa, carece de un estudio inte-
gral y cómo un análisis exhaustivo, tomando en consideración todos sus aspectos, 
permite cuestionar y corregir afirmaciones, relativas a su fecha y tipología, sobre él 
difundidas en las publicaciones científicas, en las divulgativas y en las plataformas 
web dedicadas al patrimonio documental. En tercer lugar, probar que cualquier 
afirmación sobre un diploma bajomedieval debe sustentarse en su estudio direc-
to, tomando en consideración cuanto sobre él se ha dicho con anterioridad, pero 
sometiéndolo a crítica y, sobre todo, concediendo la última palabra al documento. 

1  Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de mi tutora, Ana Suárez González 
y Adrián Ares Legaspi, quien me ayudó mucho con la transcripción y la parte paleográfica. 
También al Concello de Vilagarcía de Arousa, en especial a Roberto Sobrado Miguélez, archi-
vero del Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa, por la ayuda y el acceso a la pieza tratada 
en este trabajo; y a Manuel Villaronga, Director del Área de Comunicación Social del Conce-
llo de Vilagarcía.

2  Franco Espiñeira, Beatriz (2001): 37-38
3  Guimot Rodríguez, Enric (2003): 205-211.
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Por último, se ha convertido este monumento gráfico en el protagonista de un estudio 
de caso, situándolo en su contexto, identificando a sus actores, realizando un aná-
lisis completo de sus caracteres externos e internos -con aplicación de los métodos 
propios de dos ciencias historiográficas (la paleografía y diplomática). Se ofrece, 
además, una edición diplomática crítica.

2. La cultura escrita del Salnés bajomedieval ¿objeto de estudio?

La cultura escrita del Salnés bajomedieval apenas ha sido tratada, salvo la vincula-
da al monasterio quizás más conocido de la comarca, el de Santa María de Armen-
teira. Aunque la atención recibida también ha sido insuficiente, hay que destacar 
la realización de trabajos académicos inéditos como las memorias de licenciatura 
de Beatriz Franco Espiño o la de M. M. García Miraz. En la de la primera, se realiza 
la transcripción de parte del corpus documental del monasterio de los siglo XII y 
XIII4, mientras que el segundo volumen de García Miraz es un apéndice documental 
que incluye la transcripción de un centenar de diplomas de la abadía de los siglos 
XIV y XV5. También algunos estudios publicados que, al igual que estas tesinas, se 
ocuparon de los documentos para reconstruir su historia y sus relaciones econó-
micas6, etc. Anselmo López Carreira emplea documentación de Armenteira (entre 
otras) para realizar un estudio sobre Cangas do Morrazo en la Edad Media7.

En lo que se refiere a otros establecimientos del territorio, cabe mencionar tra-
bajos del área de historia del arte, sobre todo relativos a arquitectura y escultura, 
que incluyen referencias a documentos, utilizados como fuente. Es el caso de los 
debidos a Alicia Padín sobre la desaparecida iglesia de Cálago (Vilanova de Arousa), 
o los de María Canedo sobre los sepulcros de San Martiño de Sobrán (Vilagarcía 
de Arousa)8. Víctor Viana, por ejemplo, trató los arcedianos del Salnés, pero estas 
figuras no vivían allí, no eran parte de la dinámica del lugar apenas. Lo que recoge 
este autor es la demarcación territorial de lo que era el arcedianato del Salnés, con-
tando con seis arciprestazgos (Montesacro, Tabeirós, Montes, Moraña, Morrazo y 

4  Franco Espiño, Beatriz (2000), memoria de licenciatura.
5  García Miraz, María del Mar (1984), memoria de licenciatura.
6  Numerosos autores han tratado el monasterio de Armenteira desde diversas perspectivas. 

Miguel Romaní Martínez y Pablo S. Otero Piñeyro Maseda trataron varios documentos so-
bre este lugar desde la diplomática y la paleografía. Véase Romaní Martínez, Miguel y Otero 
Pyñeiro Maseda, Pablo S. (2004): 239-262.

7  López Carreira, Anselmo (1999).
8  Padín Buceta, Alicia (2020): 78-119 y Canedo Barreiro, María (2016): 125-148.
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el propio Salnés) y aproximadamente un total de 1793 kilómetros cuadrados, cerca 
de un 40% de lo que hoy es la provincia de Pontevedra9.

Si, además de la bibliografía científica, tenemos en cuenta la divulgativa y revi-
samos, asimismo, la información en línea que recogen tanto los portales dedicados 
al patrimonio documental como páginas centradas en la historia de la comarca, 
destaca la atención prestada a una pieza escrita del Salnés bajomedieval: el docu-
mento 18454-6 del Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa, la llamada “carta 
puebla” o “carta de avenencia”, pero ¿es tan conocido como parece? ¿Las denomi-
naciones propuestas son adecuadas para su tipología? ¿Se ha estudiado con rigor? 

3. El documento 18454-6 del Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa

3.1. Estado de la cuestión 

Pocos autores tratan la pieza o hablan de una fecha para la fundación de Vilagar-
cía. En sus Memorias del Arzobispado de Santiago, de 1607, Jerónimo del Hoyo no cita 
explícitamente el documento, pero sí da un tiempo aproximado, señalando que se 
fundó la villa 120 años atrás: 

“Esta Villa abrá que se fundó como 120 anos. Era una isla que llamaban Yn-

suela, donde venía a pescar algunos pescadores e para reparo del tiempo de 

invierno haçían algunas chosas con unos palos e paja”10.

Fermín Bouza-Brey dedica bastante espacio al diploma en uno de sus libros, 
El señorío de Villagarcía..., publicado en 196511. No realiza un análisis paleográfico y 
diplomático y tampoco realiza una edición crítica del documento, sino que se cen-
tra en su contenido y en el apartado histórico. Aporta bastantes datos de utilidad 
sobre el autor de la carta y su familia, pero hay que tomar lo afirmado con cierto 
cuidado, debido al uso de su “archivo propio”, una colección privada de documen-
tos cuyo paradero actual se ignora y a la que no es posible acceder para verificar la 
veracidad de la información. 

En dos entradas de la Gran Enciclopedia Gallega (1985), se alude a la fundación de 
Vilagarcía y paradójicamente, sus autores no coinciden en la fecha de este hecho. 
Antón Torreiro Varela señala que fue el 12 de marzo de 1461 y que García de Caa-
maño era cardenal-arzobispo. Por otro lado, Jaime de Bugallal y Vela señala que el 

9  Viana, Víctor (2010): 90-94.
10 Del Hoyo, Jerónimo. (edición de 2016, original de 1607): folio 473.
11 Bouza-Brey Trillo, Fermín (1965).
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nuevo burgo se fundó el 12 de mayo de 144112. Víctor Viana se basa en Bouza Brey 
cuando habla del documento en una página web13.

De lo expuesto se desprende que el diploma carece de un estudio completo y 
contextualizado. Ni siquiera está clara su tipología.

Habitualmente se denomina a este documento “carta puebla” de Vilagarcía. 
Pero tanto la actio como la estructura diplomática que presenta no concuerdan con 
otros instrumentos considerados cartas de población o foros por especialistas en 
historia y diplomática medieval.

Como señalan María Josefa Sanz Fuentes y Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, 
la bibliografía historiográfica se ha ocupado de un amplio abanico de documentos 
dentro de este grupo de “fueros” o “cartas-puebla”14. Nada tiene este documento 
que ver con los fueros castellano-leoneses15, como el Fuero de Benavente, en el que 
trabajaron García Gallo o Guerrero Lafuente16; ni con el que trabajan los citados 
Sanz Fuentes y Ruiz de la Peña Solar de San Tirso de Abres (Asturias), que es una 
carta partida por ABC17, como otras concedidas por el monasterio de Meira18. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que todas estas cartas o foros son anteriores al 
diploma de Vilagarcía.

3.2. Contexto 

Las raíces de las nuevas “pueblas”, “burgos” o villas en Galicia están en el fuero de 
León (realizado entre 1017 y 1126), el fuero de Benavente (mencionado antes, de 
1167) y los fueros de Sahagún (varios entre 1085 y 1255). Estas son las normativas 
primitivas de la primera etapa de fundaciones urbanas gallegas entre los siglos XI y 
XIII. Su momento cumbre fue en los reinados de Fernando II (1157-1188) y Alfon-

12 Sin embargo, ninguno de ellos dice de dónde sacó la información (el primero menciona la 
crónica de Jerónimo del Hoyo y el segundo no aporta nada de bibliografía). Véase Torreiro 
Varela, Antón: (1985): 69-72; y de Bugallal y Vela, Jaime (1985): 123-126.

13 Viana Víctor (2020): https://www.revistaesmas.com/el-nacimiento-de-vilagarcia.html. Otra 
página que habla de la fundación de la villa es: http://www.patrimoniovilagarcia.com/garcia-
de-caamano-%E2%80%9Cel-hermoso%E2%80%9D---biografia_ws185185.wsbl#!idb=23874
964&idpnl=ad&idart=191163&pg2=0&anc=BlogDetail23874964, pero no se incluyen refe-
rencias bibliográficas ni se menciona este documento. En la siguiente página se menciona 
la fundación de Vilagarcía de Arousa en 1441 también: https://www.pazoderubianes.com/
el-pazo/historia/.

14 Sanz Fuentes, María Josefa y Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio (1999): 4.
15 Barrero García, Ana María (2001): 89- 129
16 Guerrero Lafuente, María Dolores (2018): 271-288.
17 La carta partida por ABC es uno de los tipos de original múltiple también denominado quiró-

grafo, según el Vocabulario de la Comisión Internacional de Diplomática. Véase: Cárcel Ortí, 
María Milagros (1997)

18 Sáez Sánchez, Emilio (1943): 500-518.
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so IX (1188-1230). Estas pueblas libraban a estos pobladores de las cargas señoria-
les, lo que generaba quejas por parte de los señores de la tierra, que en Galicia son 
habitualmente los monasterios y arzobispados. Las nuevas pueblas se convertían 
en realengas, y aunque hubo ciertas quejas, lograron cierto equilibrio. La etapa 
creadora de Cartas de población llega a su recta final en el siglo XIII, apareciendo 
en su lugar los municipios y regimientos, con Alfonso X y Alfonso XI19.

Entre la documentación real no hallamos nuevas cartas pueblas desde comien-
zos del XIV. Sí hay confirmaciones de algunos privilegios, usos y costumbres que 
se habían dado ya. También aparecen instrumentos para otorgar ciertas gracias, 
como la autorización para llevar a cabo ferias anuales o la exención de determina-
dos tributos. La Iglesia compostelana termina absorbiendo los núcleos municipa-
les de la corona, que acepta esta “señorialización” de los realengos, pero sin dejar 
de tener el control de las rutas marítimas20. 

La fundación de Vilagarcía que supuestamente atestigua el documento 18454-
6 de su Archivo Municipal puede responder a la dinámica de fundación de burgos 
marineros que otros señores y el arzobispo también realizaron en otros lugares 
desde el final del siglo XIII. Ejemplo de esto es Juan Mariño de Sotomayor con 
Vilaxoan o el propio arzobispo Lope de Mendoza con Portonovo. La causa del 
aumento de fundaciones marineras en este momento es el fin del monopolio de 
producción de saín y aceite de sardina que Fernando III había otorgado en 1238 a 
las ciudades de Noia y Pontevedra, dos de los puertos más importantes de Galicia 
en la Baja Edad Media. Dicha medida que ponía fin a esta exclusividad fue pro-
pulsada por el arzobispo, y fue una oportunidad provechosa para los señores de 
beneficiarse mediante la actividad pesquera y las rentas al pescado en concepto de 
foro21.García de Caamaño hizo lo mismo en Vilagarcía, dándole su nombre y esti-
mulando la venida de pescadores, pobladores y mercaderes a este primitivo burgo 
de la ría arousana. Los habitantes tendrían que pagar sólo dos tributos, la alcabala 
y el yantar, mejorando las condiciones de otros lugares cercanos más gravosos con 
los impuestos: 

“asy que todoslos moradores e probadores que agora moran e moraren eno 

dito lugar de Vilagarçia que dem e pagen a min...viinte marabedís vellos os 

quaes ditos viinte marabedís son dez marabedís por razón de alcauala e out-

ros dez marabedís por iantar... e que todos...seiam quitos e ingentos de to-

doslos outros pedidos e moedas e iuizos maaos”

19 García Oro, José (1987): 9-17, tomo II.
20 Op. Cit.: 18-23.
21 Ferreira Priegue, Elisa (1988): 90-93.
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Sin embargo, este documento viene a confirmar una realidad que parece que ya 
se estaba dando, no se funda ex novo, sino que se reafirma sobre un pequeño núcleo 
poblacional una conexión señor-población plasmada por escrito.

La costa gallega se fue cubriendo de puertos, y las cartas de navegación y portua-
rios italianos los señalan y valoran con precisión desde el siglo XIV. Mencionan los 
de la costa norte, de Ribadeo a Ferrol y A Coruña; los del Noroeste, Noia y Muros; 
y los de la costa sur, entre ellos Pontevedra, Redondela o Baiona. Las Rías Baixas, 
en concreto. recogían unas condiciones naturales excepcionales para la pesca, que 
hacía de esta una zona muy competitiva a nivel europeo en la Baja Edad Media22.

Dentro de todos estos “grandes puertos” suele aparecer la mención casi anó-
nima de un lugar que posteriormente será Vilagarcía de Arousa, que solía ser una 
visita obligatoria. Dentro de esta dinámica de la Gran Ruta de Poniente, por la que 
circulaba la pañería nórdica y los objetos de lujo mediterráneos, este lugar aparece 
mencionado en el tránsito marítimo23. Por lo tanto, pese a no haber sido fundada, 
la ínsula que estaba en la jurisdicción de la Iglesia de Santa Baia de Arealonga ya 
estaba dentro de la dinámica marítima medieval gallega. A raíz de esto, cabe pen-
sar que esa mal llamada “carta puebla de Vilagarcía” pueda ser, en realidad, una 
avinza24 entre la población ya establecida allí y el señor de Caamaño, con el fin de 
confirmar y fijar por escrito su relación. Además, esto podría estar respaldado por 
lo que pone en el propio documento: 

“(…) outorgo e conozco que por min e por todas as miñas voces faço avynen-

ça conposyson por todo tempo de senpre con todos os moradores e proba-

dores que quiseren vyr a morar e vivir (…)”25.

3.3. Génesis del documento

García de Caamaño “el Hermoso” es el autor de esta pieza y Iohán Gonçálvez de 
Orellán, notario de Caldas de Reis, su artífice material. Los destinatarios son todos 
aquellos que quisieran vivir en la villa. 

Sobre la familia de los Caamaño, Bouza Brey recoge bastante información de la 
Noticia de la familia de Caamaño de su origen antiquissimo, y de las de Vistaalegre, Rubianes 
y Barrantes, nobles ramas suyas, un impreso anónimo hecho posiblemente en Santia-
go alrededor de 1645. Parece que esta obra fue bastante criticada en ese siglo por 
Fray Felipe de Gándara, quien le achacaba falsedad en sus leyendas genealógicas, 

22 Ferreira Priegue, Elisa (2009): 20- 23.
23 García Oro, José (1987): 24-25, tomo II.
24 Op. Cit.: 266.
25 Fragmento transcrito del documento 18454-6 del Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa.
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mientras que este autor hacía exactamente lo mismo en su Nobiliario26. Esta noticia 
del siglo XVII recoge el origen legendario de los Caamaño, desde el vínculo con 
Héctor de Troya, la relación con los reyes suevos, con Atanagildo de los visigodos, 
un Caamaño compañero de armas de don Pelayo, el vínculo de los Caamaño con 
los Camacho andaluces y los Camões de Portugal y otros muchos actos loables 
con el fin de engrandecer a esta familia27. Quitando el matiz legendario y que no se 
puede probar, parece que, en 1390, García Fernández de Caamaño, abuelo de Gar-
cía de Caamaño “el Hermoso”, recibió en feudo junto con su mujer, Inés Fernández 
de Silva y Fajardo, por parte del arzobispo compostelano Juan García de Manrique, 
la feligresía de Santa Baia de Arealonga por sus hazañas en la recuperación y de-
fensa de Tui contra las tropas de Enrique III de Portugal. El arzobispo Rodrigo de 
Luna otorga y confirma este feudo para García de Caamaño, quien debió de nacer 
en algún momento del primer tercio del siglo XV. De todas formas, se sabe que su 
padre, Ruy Fernández de Caamaño, fue partícipe en la batalla de Olmedo, y que la 
partija de sus dominios se dio en 1462 en Caldas de Reis ante notario público (Ares 
García de Moraña), entre sus dos hijos, el mencionado García y Martín Becerra 
Caamaño28, por lo que el protagonista de la carta en esa fecha quizás estaría ya en 
edad adulta. Se sabe también que en 1459 García de Caamaño fue alcaide de la for-
taleza de Barrera29 y en 1458 ocupó durante seis meses la tenencia de la fortaleza 
de Rocha Forte30.

De la partija mencionada, Martín Becerra se quedó con el valle de Carnota y 
parte de lo que hoy es Porto do Son, herencias que vienen del origen de la familia, 
mientras que García se quedó la tierra de Postmarcos (en la comarca de O Barban-
za), y las tierras del Salnés que su familia poseía. De su segundo matrimonio, con 
Inés de Mendoza y Sotomayor, obtuvo el convento de Armenteira como dote31. La 
familia de su segunda mujer era de muy ilustre pasado, siendo familia del obispo 
Lope de Mendoza, Inés era nieta de Payo Gómez de Sotomayor, Mariscal de Cas-

26 Bouza Brey añade, además, que esta Noticia tenía como fin resaltar la figura de la estirpe del 
arzobispo compostelano de aquel momento, Fernando de Andrade y Sotomayor. Cabe añadir 
también que no sólo esta noticia y Fray Felipe de Gándara acometieron estas genealogías de 
base legendaria, otros genealogistas como Salgado de Somoza hicieron lo mismo. El objetivo, 
por supuesto, era engrandecer el linaje de alguna familia. Véase: Bouza-Brey Trillo, Fermín 
(1965): 7-9.

27 Anónimo (ca. 1644): folio 31-46.
28 Bouza-Brey Trillo, Fermín (1965): 16-34. Sobre Santa Baia de Arealonga comenta además que 

la primera mención a ella fue la donación de Ordoño II al abad Don Guto en el año 912, y que 
fue fruto de donaciones al monasterio de San Martín Pinario de Santiago.

29 Crespo Pozo, José Santiago (1983): 248, tomo II. Como recompensa de la defensa de Barrera, 
Rodrigo de Luna le otorgó en feudo diversas feligresías. Entre ellas, confirmó el feudo de 
Santa Baia de Arealonga.

30 Sánchez Sánchez, Xosé M. (2010): 113.
31 Bouza-Brey Trillo, Fermín (1965): 22-23.
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tilla y parte de la segunda embajada del Gran Tamerlán a Samarcanda. Es hija del 
también mariscal Suero Gómez de Sotomayor y Mendoza, señor de numerosas 
fortalezas y villas, entre ellas Sobrán, Lantaño, Carril o Rianxo32. En definitiva, pa-
rece que este matrimonio resultaba bastante honroso para García de Caamaño “el 
Hermoso”, ya que los Sotomayor es de los linajes más importantes de la Galicia del 
siglo XV33.

El artífice material, como antes se apuntó, es Iohán Gonçálvez de Orellán, no-
tario público de Caldas de Reis designado por la Iglesia de Santiago. Así lo dice 
explícitamente en la completio del documento:

“E eu Iohán Gonçáluez de Orellán, notario públiquo iurado de Caldas de 

Reix e terra de Salnés porla iglesia de Santiago”

En esta suscripción se muestra cómo el trabajo del escribano es escriturarlo y 
confirmarlo, dotándolo de fides publica. El oficio de notario obtiene el carácter de 
público y autenticador a mediados en el siglo XIII, a raíz de la elaboración de tres 
textos fundamentales de la época de Alfonso X. Estos son El Fuero Real, El Espéculo 
y Las Siete Partidas34. Estás tres obras son el despegue del notariado público en la 
corona de Castilla. Por su denominación, parece que Iohán Gonçálvez era notario 
público señorial, más concretamente episcopal, ya que el “señor” que lo nombró 
fue el arzobispo de Santiago. En principio, sólo podría ejercer su oficio en el seño-
río de la Tierra de Santiago, por lo que podría pensarse que era escribano público 
del número en la tierra de Salnés35.

La intervención de Iohán Gonçálvez de Orellán permite ya una precisión sobre 
la tipología documental: el documento 18454-6 del Archivo Municipal de Vilagar-
cía de Arousa es un testimonio notarial de la avenencia entre García de Caamaño 
y los moradores y pobladores de lugar con su nombre. Es una carta porque está 
redactada de forma subjetiva, en primera persona y el protagonista es el otorgante 
o autor del documento36 (“eu, García de Caamano…conosco e outorgo”). Parece una 
avenencia por dos motivos: el primero porque así consta en el documento y el se-
gundo porque parece un acuerdo o confirmación de la relación entre el señor de 

32 López Ferreiro, Antonio (1968): 19-24. 
33 García Oro, José (1981); y Crespo Pozo, José Santiago (1985): 99-118, tomo V.
34 Álvarez-Coca González, María Jesús (1987): 12-14.
35 Esto es sólo una posibilidad, ya que con lo sustraído del documento de Vilagarcía es difícil sa-

ber si ejercía únicamente en la tierra de Salnés o también en otros lugares, como Pontevedra. 
Tampoco se puede saber si nació en el Salnés. Sin embargo, si “de Orellán” se refiere a su pro-
cedencia, hay dos lugares en Galicia y una localidad en León que se llaman así. Uno en Ordes, 
otro en Porto do Son y otro en Borrenes. Búsqueda en el Nomenclátor de Galicia: https://www.
xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_
lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_cou-
nt=2.

36 Op. Cit.: 529.
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una familia y un grupo poblacional fijado por escrito de un lazo que ya se estaba 
dando previamente oralmente, sin fijación notarial. No es una “carta-puebla” por-
que no está fundando ex novo un lugar, el documento explícitamente señala que es 
una avenencia entre dos partes: 

“faço aviinça con posisón para todo tempo de senpre con todos los mora-

dores e probadores que quisere viir a morar e viuer e no meu porto e lugar 

de Vilagarçía”

3.4. Caracteres externos

El soporte del documento es el pergamino, uno de los más habituales en la Edad 
Media junto al papel37. Su forma carece de regularidad. De izquierda a derecha, 
la altura de la pieza va disminuyendo, empezando en 161mm y rematando en 
140mm. En cuanto a la anchura, de arriba abajo va aumentando ligeramente su 
medida, de los 310 mm a los 315 mm. Presenta una curva natural debido a la orilla 
de la piel del animal en la parte inferior derecha, lo que denota un aprovechamien-
to extremo de la membrana. Dicha porción de orilla mide 84mm. Su presencia 
también indica que este documento no es de extremo valor, ya que se aprovechó la 
parte menos valorada de la piel del animal38. En un documento real, por ejemplo, 
no es habitual que esté realizado coincidiendo con la orilla del animal, ya que sue-
len primar la regularidad y la calidad del soporte de la pieza. Sólo está escrito por 
la cara de la carne, y la tinta empleada parece desvaída por el paso del tiempo, pero 
parece que originariamente fue negra.

Su estado de conservación es bastante bueno, es legible en su totalidad, y sólo 
presenta alguna mancha en la parte escrita que no es importante y otras manchas 
en el dorso. Estas manchas, además del desgaste ligero de la parte superior izquier-
da, parecen causadas por el simple paso del tiempo y la humedad. Lo que sí que 
parece intencionado, de gran interés, es el raspado en la segunda línea. La parte 
más desgastada parece la parte superior, pese a que en la esquina inferior derecha 
hay un corte, aunque no parece grave. 

37 El pergamino fue el soporte exclusivo de los documentos expedidos hasta la segunda mitad 
del siglo XIV, mientras que el papel se usó casi exclusivamente para los libros de registro. No 
fue hasta las últimas décadas del siglo XIV y el XV que papel fue sustituyendo al pergamino 
paulatinamente, llegando a la época moderna con un claro predominio del papel como so-
porte de escritura notarial. Véase Op. Cit.: 527-528.

38 Esta afirmación sobre su valor radica en la comparación con los documentos elaborados por 
la Real Chancillería castellana, con documentos mucho más regulares, con una letra más le-
gible, pausada y cuidada y una iluminación riquísima. Los documentos notariales requerían 
más prisa en su elaboración.
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No posee sello ni marcas de haberlo tenido, pero si tiene una especie de cinta 
en la parte inferior izquierda (véase anexo, imágenes 1 y 2) indicadoras de que es-
tuvo unido, quizá, a otras unidades documentales o a una camisa o carpetilla de 
identificación. 

En cuanto a la modalidad de escritura utilizada, empleando terminología tra-
dicional, podría decirse que se trata de una escritura gótica cursiva cortesana, de 
trazos rápidos, alargados y con bucles39. Sin embargo, más allá de esta tipología y 
fijándose un poco más, si se siguiese el enfoque de Lieftinck esta escritura estaría 
entre una cursiva como tal y una híbrida o bastarda. Por otro lado, mediante el en-
foque “cartesiano” de Gumbert se podría decir que no es completamente cursiva, 
pero tampoco se acerca a un enfoque intermedio como la híbrida, ya que predo-
minan los astiles sin bucle (más híbrida que cursiva). Por lo tanto, se puede consi-
derar esta pieza, según el enfoque de Gumbert40, una escritura gótica semihíbrida. 
Adrián Ares Legaspi ya señaló que, en las notarías más alejadas del ámbito urbano, 
el sistema gótico perduro más junto con el uso del gallego, aunque los artífices 
tenían un peor dominio de la pluma que los notarios compostelanos. Las góticas 
cursivas o hibridadas con elementos librescos eran las predominantes en Galicia 
entre el notariados episcopal y real, al igual que en otros lugares de la Corona de 
Castilla41. Además, Ares Legaspi también hizo hincapié en que se dan elementos 
mezclados de la escritura híbrida y cortesana, y siguiendo la clasificación de Gum-
bert el modelo más empleado en la Tierra de Santiago sería el tipo H o H/C, con un 
predominio de la a triangular sobre la uncial, los caídos de las letras que se alargan 
por debajo del renglón y la eliminación de los bucles de estos42.

En el documento 18454-6 la letra a se da de diferentes formas: 
“faço aviinça”, estas dos palabras tienen dos tipos de 
a distinta: una más redonda y cerrada y otra abierta 
por la parte superior.

En ocasiones se da otra forma de la a inicial, 
como en este ejemplo, “A qual dita aviinça”

La b, la h y la l presentan diferentes formas, en ocasiones con bucles sobre los asti-
les y en otras sin ellos. Las dos primeras no presentan bucles, pero la l varía su forma:

“obligo” con la b y la l sin bucles.  “hun”.

39 Vaquero Díaz, Beatriz (2014): 19-21.
40 Gumbert, Johan Peter (2000): 9-28.
41 Ares Legaspi, Adrián (2018): 46-51.
42 Ares Legaspi, Adrián (2019): 606-607.
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“alcauala”, con dos l, la primera sin bucle y la segunda 
con él.

La s y la f descienden el astil por debajo de la escritura. La s adopta otras formas 
distintas cuando comienza la palabra (s de sigma) o cuando la termina: 

“asy”, con la s con caído bajo el renglón y 
“foresteyros”, tanto la f como la s se apre-
cian con el caído.

“sateenta” con s en forma de sig-
ma y “todos los” con las s finales.

La r y la t también presentan un ligero astil que cae por debajo del renglón de 
escritura cuando no se sitúan en la primera posición de la palabra. El de la r parece 
que baja más que el de la t. La r también tiene una versión cuando es inicial para 
mostrar el sonido fuerte de rr:

“agora moran”, se ve como la r, con forma de 
cruz, tiene un caído menos pronunciado que 
los de la s o la f. Como se puede apreciar tam-

bién, la g tiene el caído curvado hacia la izquierda. 

“razón” con la r para marcar el sonido fuerte.

La o sigue la forma habitual de la cortesana43, sin llegar a cerrarse: 

“los moradores”, con la o sin cerrarse en la parte su-
perior.

En cuanto a los nexos, son bastante habituales -es o -ar al final de la palabra.

“lugar” “moradores”

   
Las abreviaturas tienen bastante uso en este texto. Varias veces se emplean las 

abreviaturas para con, dito, que o qui, santa o para. La abreviatura de manera también 
se usa, y cuando una t va seguida de ro u or se coloca sobre la t una o.

43 Sánchez Prieto, Ana Belén y Domínguez Aparicio, Jesús (1999): 142.
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“con” seguido y prácticamente unido a “todos”.

“dito”.  “que quiseren”. Se ven las dos 
abreviaturas de la q. 

Abreviatura de “Santa”. “para”.

“maneira”abreviado. 

“outorgo” y “Outrosy”.

En general, tras ver estos ejemplos, no se aprecian demasiados bucles y nexos, 
pero eso no quiere decir que no sea una escritura rápida, el ritmo sigue siendo ágil, 
ganando en cursividad. El ductus de la escritura es cursivo, se aprecia la velocidad de 
los trazos y la ligera inclinación en algunas letra. El peso de la escritura es bastante 
uniforme, sin trazos especialmente gruesos ni muy finos, por lo que el instrumento 
de escritura pudo ser duro44. 

3.5. Caracteres internos

El idioma del documento es el gallego, lo que concuerda con el “proceso” de paso 
de latín a gallego durante la Baja Edad Media. El proceso de transición se dio a lo 
largo del siglo XIII de forma paulatina y desigual. En Santiago, por ejemplo (el caso 
más tratado siempre), este se dio entre 1320 y 1330. Lo que sí parece que está claro 
es que a finales del siglo XIV ya se usaba en todo el reino de Galicia, al igual que 
las otras lenguas romances en sus zonas45. El gallego fue la lengua predominante 
en la actividad notarial del siglo XV, habitualmente en una letra gótica cursiva o 
hibridada46.

La pieza carece de “elementos extratenor”.
El tenor documental comienza con una fórmula del escatocolo: la data crono-

lógica, en este caso se expresa en era cristiana al estilo de Navidad, que permaneció 

44 Ávila Seoane, Nicolás (1994): 38-43.
45 López Alsina, Fernando María (2007): 54-61.
46 Ares Legaspi, Adrián (2018): 48.
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en uso hasta 155047 (“ano do nascemento do noso sennor ieshuchristo…do mes de mayo”). 
Que comience con la data es una característica propia de los documentos notaria-
les de forma objetiva. Sin embargo, suelen ofrecer más detalles, y en este caso se 
trata de un testimonio notarial de forma subjetiva, ya que el verbo dispositivo está 
escrito en primera persona y el protagonista de la carta es el autor u otorgante, no 
el escribano48. 

A continuación, una notificatio con directio universal implícita (el llamamiento 
general que empieza “sepan todos”) da paso a la intitulación del autor de la carta 
(“commo eu, García de Caamaño… que presente soon”).

Sigue la dispositio con los habituales outorgo e conosco de los documentos notaria-
les castellanos bajomedievales49. Esta dispositio establece la avenencia entre el dicho 
García de Caamaño y los moradores y pobladores de su puerto y lugar, señalando 
lo que deben pagar y de lo que quedan libres de pago. Las mismas ventajas fisca-
les tendrían los que viniesen a comprar o vender al lugar, salvo los vecinos de las 
feligresías colindantes (“outorgo e conosco que por min…e cada huna delas”). El 
propio García se compromete a no modificar el curso del agua que desemboca en 
la ría, lo que sería una disposición más de la dispositio. También incluye una cláusula 
obligativa para sí y sus generaciones siguientes, de cumplir lo escrito y para ello, 
guardar dicho documento. 

Tras estas cláusulas está la data tópica que completa la datatio (sólo relativa 
al tiempo) con la que abre el documento, señalando de modo explícito que ya se 
mencionaron antes “ano e mes e día”.

Esta data suele ir después de la corroboratio, pero en este caso se da así. En la 
dicha corroboratio, para cerrar el tenor documental definitivamente, se mencionan 
a los testigos y al escribano (“Testigos que foron presentes…porla Iglesia de Santia-
go”), que parece enlazar la corroboratio directamente con la validatio del documento, 
donde el notario plasma su suscripción y signo (“a esto que dito he…Iohán Gonçál-
vez, notario”), que son los elementos de validación principales y necesarios en la 
documentación notarial50.

3.6. Tradición, trayectoria y difusión

Por lo que se refiere a la tradición, la pieza es un original.
De su trayectoria archivística lo ignoramos casi todo. El reverso está en blanco y 

la ausencia de notas dorsales nos priva de toda información al respecto.

47 Ostos Salcedo, Pilar (2012): 532.
48 Op. Cit.: 533.
49 Por supuesto, en este caso esos verbos están en romance gallego. Op. Cit.: 530.
50 Op. Cit.: 532.
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Sobre su andadura no se sabe apenas nada, sólo de los últimos año. Es probable 
que hasta finales del siglo XX la carta se haya conservado en el pazo de Rubianes 
desde su origen. La parroquia de Rubianes, perteneciente al Concello de Vilagar-
cía, y el propio pazo se sitúan al suroeste del centro urbano, casi colindante con el 
Concello de Vilanova de Arousa. Fue anteriormente una torre fortaleza, que, su-
puestamente, construyó (o mandó construir) García de Caamaño en 141151, según 
una inscripción a la entrada. Al parecer el edificio fue reformado en el siglo XVIII, 
donde adquiriría la estética que mantiene hoy.

La familia Bouza cedió el documento al ayuntamiento de Vilagarcía en un acto 
llevado a cabo en un pleno extraordinario el 2 de noviembre de 1996. En esos años, 
varias noticias de prensa dejan constancia de dicho acto de entrega y de la fecha de 
la mal llamada “carta-puebla”. El documento fue donado por Emilia Álvarez, viuda 
de Fermín Bouza Brey, que según la noticia de La Voz de Galicia (anexo 6), dijo en 
dicho acto: “Por vuestra generosidad os entregamos un documento histórico que 
su afición investigadora (la de su difunto marido) hizo llegar a sus manos”. Por lo 
tanto, parece que el documento fue prestado a Fermín Bouza Brey para la investi-
gación y realización de El señorío de Villagarcía desde su fundación hasta su marquesado 
(1461-1655), citado en la bibliografía.

El pergamino fue trasladada al Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa para 
su mejor conservación, y ahí sigue hoy, a buen recaudo, en una caja fuerte, dispo-
nible para su consulta con fines de investigación. Se encuentra también registrado 
en el Portal ATOPO52. Hay que señalar que la signatura con la que aparece en la 
plataforma (50000/3) no es la actual, sino 18454-6, la empleada a lo largo de esta 
trabajo y facilitada por el archivero de Arquivo Municipal de Vilagarcía, Roberto 
Sobrado. 

El Documento 18454-6 del Arquivo Municipal de Vilagarcía sigue aparecien-
do en publicaciones de diversa índole. Manuel Villaronga, en su libro La Ciudad 
de Arousa. Mil años buscando un lugar en el mapa realiza una introducción sobre los 

51 Por lo leído y buscado para este trabajo, tiene sentido que quien mandó construir dicho Pazo 
en esa fecha fuese García Rodríguez de Caamaño, abuelo del protagonista del documento 
que se trata en este trabajo, quien recibiera en feudo en 1390 la feligresía de Santa Baia de Are-
alonga (más tarde Vilagarcía) y también la feligresía de Santa María de Rubianes, entre otros, 
por su labor en la recuperación de Tui. En el sitio web del pazo de Rubianes parece que se 
alude a García de Caamaño como constructor de este pazo y además fundador de Vilagarcía. 
Sin embargo, todo esto lo afirman asumiendo que la fecha de la mal llamada “carta-puebla 
de Villagarcía” es de 1441. Véase Bouza-Brey Trillo, Fermín (1965): 124.

52 ATOPO es el catálogo documental y bibliográfico promovido por la Diputación de Ponte-
vedra, localizado en los fondos del Museo de Pontevedra, del Servicio de Patrimonio Docu-
mental y Bibliográfico de la Diputación, de los archivos municipales y otras instituciones, 
públicas o privadas, de la provincia de Pontevedra. https://atopo.depo.gal/.
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orígenes de Vilagarcía y ciertos aspectos sobre la posible fecha de fundación del 
puerto y lugar y sobre la naturaleza del documento53. 

4. Edición crítica de AMVA, documento 1845-6

La realización de una edición crítica diplomática de la carta, que incluya la trans-
cripción paleográfica del texto54, precedida de su data cronológica (normalizada) y 
tópica, regesto, descripción somera de sus caracteres externos, tabla de tradición y 
registros de ediciones y citas publicadas, es imprescindible para subsanar algunos 
errores extendidos y permitir, con una base más fiable, el desarrollo de nuevos es-
tudios sobre su autor, su finalidad y la trascendencia de su contenido.

1471, mayo, 18. Cornazo.
Testimonio notarial de la avenencia de García de Caamaño con los moradores y po-
bladores de su puerto y lugar de Vilagarcía concediéndoles a estos y a los mercaderes que 
viniesen provechosas ventajas y exenciones tributarias.
A. Vilagarcía de Arousa. Archivo municipal. 18454-6. Pergamino. 161 mm x 
315 mm, forma irregular, con una curva natural debido a la orilla de la piel en 
la parte inferior derecha del documento, lo que indica un aprovechamiento 
extremo de la membrana. Tinta negra. Escritura gótica cursiva semihíbrida. 
Buena conservación.
Edit. Bouza-Brey Trillo, Fermín: “El señorío de Villagarcía desde su fundación 
hasta su marquesado (1461-1655)”. Santiago de Compostela: Cuaderno de estu-
dios Gallegos, Anejo XV, 1965: 100-102
[Anónimo]: Transcripción del facsímil. [Vilagarcía de Arousa, s. d.]
Reg. Bouza-Brey Trillo, Fermín: “El señorío de Villagarcía...”: 100

53 Villaronga, Manuel (2014): 23-30.
54 Las normas de transcripción que se han seguido en la edición crítica del documento (apar-

tado 4 de este trabajo) son las siguientes: los renglones se indican mediante /, con el número 
volado en la parte superior derecha; se respeta la grafía del original; las contracciones en 
desuso se mantienen como están  (“eno”, porla”); todos los tipos de i (sea alta, caída o nor-
mal) se transcriben como i; la s alta se transcribe como s normal; la nota tironiana se trans-
cribe e; se desarrollan todas las abreviaturas; xpo se resuelve en christo; los errores atribuibles 
al amanuense se transcriben como aparecen y se añade (sic) después; la laguna que aparece 
en el texto, debida a la supresión de palabras por raspado, se indica con puntos suspensivos 
entre corchetes; la r inicial de sonido fuerte se transcribe como ; las letras n y m con un trazo 
superior se transcribirán como nn y mm, respectivamente; se transcribe tal y como aparece ao; 
se desarrolla mrs como marabedís porque la lengua es el gallego. Son normas de transcripción 
basadas en las proporcionadas por Vaquero Díaz, María Beatriz (2004) y las recogidas en el 
material didáctico inédito de la materia Introducción al estudio de la cultura escrita, 2º de Grado 
en Historia, USC.
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Cit. Bouza-Brey Trillo, Fermín: “El señorío…”: http://www.patrimoniovilagar-
cia.com/garcia-de-caamano-%E2%80%9Cel-hermoso%E2%80%9D---biografia_
ws185185.wsbl. 
https://www.revistaesmas.com/el-nacimiento-de-vilagarcia.html.

Ano do nascemento do noso señor Ihesuchristo de mill e quatrocentos e sa-
teenta e hun anos, doze días do mes de mayo. Sepan/1todos commo eu, García 
de Caamano, escudeiro do señor [...]55 que presente soon, outorgo e conos-
co que por min e por todas /2[as] miñas vozes faço aviinça conposisón para 
todo tempo de senpre con todos los moradores e probadores que quisere viir 
a morar e viuer /3

 eno meu porto e lugar de Vilagarçía que he açerca da iglesia 
de Santa Vaya de Arealonga. A qual dita aviinça faço con os mora- /4 -dores que 
agora moran eno dito meu lugar e con todoslos outros que de aqui endiante 
quiseren viuer e morar eno dito lugar em /5

 esta maneira: asy que todoslos mo-
radores e probadores que agora moran e moraren eno dito lugar de Vilagarçia 
que dem e pagen /6 a min, o dito Garçía de Caamanno, e minnas vozes para 
todo tempo de senpre viinte marabedís vellos os quaes ditos viinte marabedís 
son dez marabedís por /7

 razón de alcauala e outros dez marabedís por iantar 
e asy en cada hun ano para senpre e que todos los moradores e probadores que 
viueren /8

 e moraren eno dito lugar seiam quitos e ingentos de todoslos outros 
pedidos e moedas e iuizos maaos. Outrosy, que todos/9

 aqueles e aquelas que 
touveren vyndiçón ao dito lugar que lle seia quita alcauala de todo o que vend-
eren e mercarem eno dito lugar. E /10

 eso meesmo todoslos foresteyros que vi-
ieren de qualquer parte que seian quitos e ingentos de pagar a dita alcauala do 
que asy venderen aos /11

 do dito lugar e de fóra del e mercaren, saluo que nin-
guno (sic) moradores das filigrisías de Santa Vaya de Arealonga e de San Pedro 
de /12Cornaço e de Santa María de Rubiaas non leuen viinos ao dito lugar para 
vender aos de fóra por dizeren o alegaren que non deuen /13de pagar alcauala 
por non pagaren enas ditas fligrisías e cada huna delas. Outrosy, que eu, o dito 
Garçía de Caamano me obligo que agoa (sic) que a faça segura de ela yr a fasta 
onde ela agora está eno esteyro de Santa Vaya. E nós os moradores e /14

 proba-
dores que agora somos eno dito porto de Vilagarçia, e por todoslos outros que 
a el viieren viuer e morar asy o reçebemos. /15E eu, o dito Garçía de Caamanno, 
asy outorgo e prometo de o asy teer e comprir e a gardar por min e por meus 
beens que para elo obligo /16

 e so pena de çem dobras douro que outorgo de 

55 Según Bouza Brey pone “arcibispo de Santiago”, lo cual fue borrado por las disputas del siglo 
XVI con la mitra compostelana y San Martiño Pinario. Bouza-Brey Trillo: “El señorío de Vi-
llagarcía desde su fundación…”: 101.
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pagar de pena eu ou minnas vozes se contra elo for ou pasar para elo obligo 
/17a gardar, a qual pena, pagada ou non pagada, todaviia esta carta de aviinça 
e igoalança fiique firme e valla en súa reuor para /18senpre. Feita e outorgada 
eno lugar de Cornaço ano e mes e día sobreditos. Testigos que foron presentes 
Lopo de Cornaço e Pedro Amado e /19Gonçaluo Rodrigues de Fontecarmooa 
e Afonso Daluar e Pedro Caruo, clérigo e Afonso Roa e Garçía Ferreiro de Cal-
das e outros. /20E eu Iohán Gonçáluez de Orellán notario publiquo iurado de 
Caldas de Reix e terra de Salnés porla Iglesia de /21

 Santiago a esto que dito he 
con os ditos testigos presente (sinal) foy e escripuín. e aquí /22 meu nomme e 
signo ponno en testemoyo de verdade, que tal he./23 Iohán Gonçálvez, notario.

5. Conclusiones

Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, faltan contribuciones sobre 
los escritos del Salnés medieval abordados desde el punto de vista de las ciencias 
y técnicas historiográficas. La cultura escrita de esta comarca no ha sido objeto de 
estudio en sí misma, los “monumentos gráficos” del periodo (documentos, ins-
cripciones) sólo han sido considerados (y de modo parcial y desigual) fuentes de 
información para el desarrollo de investigaciones en otras disciplinas como la his-
toria y la historia del arte.

También cabe concluir que, tras observar las menciones a la fundación de Vi-
lagarcía y al documento 18454-6 del Archivo Municipal, en publicaciones conven-
cionales de índole científica, obras de divulgación y páginas web, que es impres-
cindible acudir a las fuentes primarias y no tomar al pie de la letra, sin crítica, lo 
afirmado sobre el tema con anterioridad, incluso cuando los responsables de estas 
informaciones son investigadores o eruditos reputados. En el caso de los traba-
jos de Fermín Bouza-Brey, por ejemplo, he optado por consultar directamente las 
fuentes disponibles que él menciona (como la crónica de Jerónimo del Hoyo o la 
Noticia de la familia de Caamaño…) para verificar la veracidad de sus afirmaciones.

Por último, debo destacar la aportación de novedades de interés derivadas del 
análisis de esta pieza documental. En primer lugar, se ha aportado una transcrip-
ción propia más correcta, suprimiendo errores de la de Bouza-Brey. La fecha de 
1471 es una novedad, ya que nunca ha sido sugerida seriamente esta idea. Previa-
mente sólo se debatía si la fecha era 1441 o 1461. 

Otra novedad es la naturaleza del documento. Por sus características, se puede 
sugerir que es un testimonio notarial de una avenencia Por lo tanto, la carta no 
“funda” como tal una nueva villa, realmente parece confirmar por escrito una re-
lación entre señor y habitantes que posiblemente ya se estaba dando, y otorgando 
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una serie de ventajas fiscales para los que viven y quieran vivir ahí posteriormente. 
El nombre de Vilagarcía pudo haberse adquirido por costumbre durante el tiempo, 
quizás ya antes de la realización de esta pieza.

Además, este trabajo es el primer intento serio de análisis desde las ciencias y 
técnicas historiográficas de un documento de tal valor histórico en la comarca del 
Salnés, con la excepción de los trabajos centrados en la documentación de Santa 
María de Armenteira.
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