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Castro de Cabras, habitualmente denominada Castro, es una parroquia del área suroriental del 
municipio de Lalín, limítrofe con los de Rodeiro y Dozón. Son cuatro los lugares de la feligre-
sía: Castro, Eirexe, Froxán y As Tecedeiras. Es en el segundo en donde se asienta la iglesia. Se 
encuentra a unos 10 kilómetros de la capital municipal. Se llega a través de la carretera Lalín-
Monforte (C-533) tomando un desvío de 1 km en As Tecedeiras.

La parroquia, cuyo topónimo vislumbra un rico pasado cultural, cuenta con importantes 
restos arqueológicos. En su castro se descubrieron una vasija campaniforme, entre otros restos 
cerámicos, puntas de flecha, puñales y hachas.

CASTRO DE CABRAS

Iglesia de San Pedro

LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA a esta parroquia es 
tardía. Desde 1210 aparece mencionada en múlti-
ples donaciones de heredades, sitas en la feligresía 

de Sancti Michaeli de Castro de Capris, al monasterio de Santa 
María de Oseira (San Cristovo de Cea, Ourense). La 
relación con la abadía cisterciense no es extraña, dada la 
proximidad geográfica y la amplia difusión territorial que 
alcanzaron las posesiones del monasterio.

La iglesia sufrió una reforma importante en época 
moderna, a la que sólo sobrevivió el arco triunfal que co-
municaba la nave con el presbiterio. Responde al esquema 
de arco de medio punto rebajado, doblado y de perfil 
rectangular. Mientras la dobladura voltea directamente 
sobre el muro, teniendo como elemento intermedio una 
imposta en curva de nacela, la interior lo hace sobre una 
pareja de columnas entregas. Las columnas presentan unos 
fustes excesivamente cortos y de gran diámetro. Sus basas 
reproducen el tradicional modelo ático cuyas garras han 
sido eliminadas. Los plintos son paralepípedos, con reba-
jes cuadrangulares en cada uno de los frentes.

Los capiteles tienen grandes hojas con figuras en la 
parte frontal y de los collarinos parten cuatro grandes ho-
jas dispuestas en las aristas. Las hojas son apuntadas con 
nervio central marcado y los nervios radiales en forma de 
gancho; los extremos se curvan formando volutas en el iz-
quierdo y con bolas en el derecho. Sobre este primer nivel 
de hojas se disponen unas nuevas volutas. Entre las dos 
hojas centrales asoman, en el capitel izquierdo, un animal 
con una gran lengua que le llega a la mitad del pecho. En 
el derecho aparece un hombre de canon corto vestido con 
una túnica que le llega a los pies y tiene tres grandes plie-
gues en V invertida. Porta un libro en la mano izquierda, 

mientras eleva la derecha en actitud de bendecir. Sobre los 
capiteles se disponen cimacios en curva de nacela que se 
prolongan hasta los muros laterales de la nave.

Fachada occidental
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Los capiteles siguen modelos de procedencia com-
postelana que en manos de canteros rurales se encuentran 
muy degenerados. Presentan una decoración similar a la de 
iglesias relativamente próximas del municipios de Silleda 
(San Martiño de Fiestras y San Mamede de O Castro) y de 
Lalín (Santa Baia de Palio). El canon corto y ancho de su 
columna es explicable, tal vez más que por falta de oficio 
del cantero, por la avanzada cronología, encuadrable entre 
los años finales de la duodécima centuria y comienzos de 
la siguiente.

Flanqueando la fachada occidental hay dos pilas de 
gran tamaño. La del lado izquierdo presenta una forma 
peculiar pues, aunque sigue el tradicional diseño de copa 
semiesférica y pie cilíndrico, éste no se dispone recto sino 
con una fuerte inclinación. La del lado derecho tiene la 
copa cilíndrica con la parte inferior troncocónica y un pie 
cilíndrico ligeramente más estrecho en la base. En esta 
pila se marcan con baquetones la embocadura y las partes 
de transición entre la recta y en ángulo del vaso y entre la 
base de éste y el pedúnculo. La simplicidad de ambas pilas 
hace imposible establecer una cronología precisa, pero son 
deudoras de las pilas bautismales románicas en cuanto a 
proporciones, forma y profundidad de recipente.

Texto y fotos: AMPF

Pila bautismal

Bibliografía

BANGO TORVISO, I. G., p. 119; ARES VÁZQUEZ, N., 2004, p. 135; ROMANÍ 
MARTÍNEZ, M., 1989-1993, pp. 135, 199, 224, 230, 251, 273, 307, 585, 
701, 1153, 1275; YZQUIERDO PERRÍN, R., 1976, pp. 21-23.




