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EL MILAGRO MARIANO EN EL SIGLO XVI:  
ENTRE LAS POLÉMICAS REFORMISTAS Y LA 

REVALIDACIÓN CATÓLICA1

Carme Arronis Llopis 
Universitat d’Alacant

Entre los géneros devotos de la Edad Media, la popularidad de los relatos de 
milagros fue enorme, y por eso procede examinar cómo esa tradición fue recibida 
y asumida en la Modernidad. Así, en esta ocasión observaré la manera en que los 
flores sanctorum reformados (los elaborados tras el Concilio de Trento y siguiendo 
sus premisas) revisaron esta materia. 

En este análisis tendré en consideración dos líneas de transformación ya exis-
tentes en aquellas fechas; por un lado, la que paulatinamente refleja el género 
miraculístico desde el otoño de la Edad Media, y, por otro, la de los cambios que 
la hagiografía va incorporando para superar las polémicas reformistas a las que se 
enfrenta en el Quinientos. Por razones de espacio el análisis se acotará al estudio 
de dos corpus: el de los milagros marianos contenidos en los Flores sanctorum 
de Alonso de Villegas y de Pedro de Ribadeneira, los santorales más populares 
en el territorio hispánico tras la reforma conciliar2. Los compararé así con los 
incluidos en los flores sanctorum de procedencia medieval, que se basaban casi 
exclusivamente en la Legenda Aurea de Jacobo de Vorágine, y que desde época 

1. Trabajo realizado en el marco del proyecto “La literatura hagiográfica hispánica ante la Reforma 
protestante” (FFI2017-86248-P) concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad.

2. Me referiré para ello a las siguientes ediciones: Alonso de Villegas, Flos Sanctorum y historia ge-
neral en que se escrive la vida de la Virgen Sacratíssima y de los santos antiguos [1582-1584], Toledo, 
Juan Rodríguez, 1588, II, pp. 1-88, y Pedro de Ribadeneira, Flos sanctorum o Libro de las vidas de 
los Santos [1599], Madrid, Luis Sánchez, 1616, I, pp. 72-82.
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incunable, y todavía a lo largo del s. xvi, continuaron reeditándose, aunque con 
frecuentes añadidos y revisiones, quizá para mostrarse más competitivos en el 
mercado editorial3.

La hipótesis de partida, por tanto, pretende descubrir si los indicios de secula-
rización que se observan en algunas compilaciones nuevas de milagros marianos 
de finales de la Edad Media se consolidan en estos nuevos repertorios postriden-
tinos, que por primera vez se desvinculan de la tradición medieval para revisar y 
actualizar la materia. Como ya he demostrado en ocasiones anteriores4, algunas 
colecciones vernáculas de milagros marianos preparadas en el Cuatrocientos re-
flejan en sus cambios la actualización natural de la poética receptiva del géne-
ro. El milagro mariano, como todo género doctrinal que pretenda seguir siendo 
efectivo con el paso del tiempo y lograr el impacto esperado en el auditorio, 
debe necesariamente incorporar a la realidad interna de los relatos la exterior del 
público que los recibe5. Observamos así cómo en estos compendios predominan 
los personajes laicos sobre los eclesiásticos, los escenarios urbanos sobre los mo-
násticos, e incluso las peripecias y los motivos que se desarrollan en la anécdota 
son propios de estos grupos sociales; y, sobre todo ello, observamos cómo los mi-
lagros que se recogen reflejan la sensibilidad devota del s. xv, alejada de aquella fe 
expresada en clave de vasallaje característica de las primeras compilaciones de los 
ss. xii y xiii. Además, en las nuevas colecciones se atenúa el prodigio y se desma-
terializa lo sagrado: son contadas, por ejemplo, las apariciones de la Virgen a los 
fieles, las presencias diabólicas, o las luchas entre el bien y el mal por la salvación 
in extremis del alma del devoto, entre otros rasgos6. 

3. Tomaré como elementos de comparación solo las ediciones quinientistas que no contienen
añadidos en esta materia respecto a la tradición medieval; dejo para otro momento el análisis de 
los diferentes milagros marianos que incorporan algunas de las reediciones de esos flores sanc-
torum, bien a manera de apartado diferenciado (como ocurre en la edición sevillana de 1520 de
la Leyenda de los santos), bien como milagros puntualmente añadidos al final de las narraciones
de las festividades mariológicas (como los que incorporó Francisco de Lillo para la reedición de
1558); estos y aquellos muestran estadios de transformaciones intermedios a los que ahora me
refiero.

4. Véase sobre la cuestión Carme Arronis, «La secularització dels miracles marians en La vida de
la Verge Maria de Miquel Peres», Caplletra, 62 (2017), pp. 187-217, y Ead., «Nuevos tipos de
milagros marianos en colecciones catalanas del final de la Edad Media: Del milagro clerical al
milagro laico», en «En Doiro, antr’o Porto e Gaia»: Estudos de Literatura Medieval Ibérica, ed. J. C. 
Miranda, Porto, Estratégias Criativas, 2017, pp. 79-91.

5. Sobre la cuestión véase Fernando Gómez Redondo, «Narradores y oyentes en la literatura ejem-
plar», en Tipologías de las formas narrativas breves románicas medievales, eds. J. Paredes, P. Gracia, 
Granada, Universidad de Granada, 1998, pp. 253-310; véanse pp. 253, 256-257.

6. Véase Arronis, «Nuevos tipos de milagros...», art. cit., p. 89.
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Parece haber en todo ello una búsqueda de la verosimilitud, cuando no de 
la historicidad de los casos narrados, que se consigue principalmente a través 
de tres procedimientos: 1) sumando a los milagros de la tradición latina clerical 
otros nuevos de procedencia local con información muy precisa (declaran la lo-
calización y la fecha, nombre u oficio de los protagonistas, etc.); 2) seleccionando 
de la tradición aquellos milagros más afines a la nueva sensibilidad devota; 3) o 
reescribiendo sutilmente, en ocasiones, las narraciones tradicionales para mos-
trarlas más acordes a la fe del siglo (por ejemplo presentado a los pecadores como 
devotos falsamente acusados, y justificar así su perdón, evitando interpretaciones 
poco acordes al mensaje evangélico)7. 

Sin embargo, la lectura de los nuevos santorales postridentinos permite apreciar 
que su actualización no obedeció –o no exclusivamente– a la actualización poética 
del género, ni intentó satisfacer estos anhelos por acercar los relatos a los lectores. 
La prioridad doctrinal de los nuevos santorales es otra, como veremos, aunque la 
exposición de los milagros que reúnen sí asumirá alguna de las tendencias insinua-
das en la centuria anterior, como añadir datos concretos sobre su historicidad. Y 
es que el Quinientos, desde sus inicios, fue un periodo crucial para la revisión de 
este género piadoso, que nunca hasta esa fecha había sido centro de controversias 
teológicas acerca del provecho espiritual que se derivaba de su difusión, y sobre 
todo, de su lectura individual. Autores tildados de heterodoxos, entre otras razones 
por los juicios que emitieron en relación a la materia miraculística, o reputados 
teólogos católicos representantes de la más estricta ortodoxia reflexionaron sobre 
los principales problemas que observaban en la lectura de los relatos de milagros y 
la necesidad de examinarlos desde el punto de vista teológico8. 

Las críticas de los heterodoxos, encabezadas por Erasmo y Juan de Valdés, 
apuntaban hacia el poco provecho edificante que se derivaba de los relatos mi-
raculísticos, puesto que una lectura literal de muchos de ellos podría ser causa 
de la ruina espiritual del devoto, al considerar que una fe ritualizada y vacía de 
significación bastaría para obtener la Salvación. Célebre es sin duda la condena a 
la materia que expresa el Diálogo de doctrina cristiana (1529), en la que Valdés, por 
boca del arzobispo, advierte del peligro que entraña la lectura de estos prodigios 
cuando muestran una fe superficial: 

7. Véase algunos ejemplos de este particular en Arronis, «La secularització dels miracles...», art.
cit., p. 206.

8. No ahondo en esta ocasión en las críticas de los teólogos protestantes sobre la materia, puesto
que estos no abogaban por la reforma del género, sino por su eliminación.
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Arçobispo: (…) Donosa bobería es, que siendo yo vicioso, me tenga por devoto 
de Nuestra Señora porque le rezo no sé qué oraciones, y le ayuno no sé qué días, 
a la fe que es esta una burlería y abominación la mayor del mundo. (…) he visto 
y he leído buena parte dél; y quando pienso en la ocasión de aquel librillo da a 
algunos necios, para que sean viciosos, no puedo dezir sino que mal viaje haga 
quien lo escribió y el primero que lo imprimió. (…) Dezidme, por vuestra vida, el 
que leyere esto, o otra cosa semejante, de las quales ay muchas, y lo creyere, ¿no os 
parece que con rezar él otra Ave María pensara que le es lícito ser quán grandís-
simo vellaco quisiere?9 

Menos conocida es, tal vez, una ficción irónica de Erasmo contenida en los 
Colloquia familiaria, en «Peregrinatio religionis ergo» (1526), en la que recrea una 
supuesta carta de María dirigida a un protestante, Glaucopluto, en la que le agra-
dece que sea seguidor de Lutero y que se oponga a la invocación a los santos e 
incluso a ella misma. Con sarcasmo describe las peticiones que le hacen sus fieles, 
a menudo carentes de sentido moral, y cómo la consideran cruel si no atiende sus 
súplicas10. Fue este relato muy criticado por los teólogos católicos postconciliares, 
como Pedro Canisio, quizá la personalidad más influyente en la revisión del culto 
mariano, que la tildó de irreverente por poner en boca de la Virgen una loa a la 
fe luterana11. En realidad, una lectura profunda permite apreciar que Erasmo 
denuncia únicamente la devoción popular deturpada y supersticiosa, pero de nin-
guna manera propone eliminar el culto a la Madre de Dios.

Las críticas de estos autores, por tanto, apuntan a las prácticas devotas que 
insinúan a menudo estas historias, cuando devotos sin ninguna pretensión de 
enmienda moral se salvan de la condena eterna por mantener determinados ritos. 
Se favorecían así las prácticas supersticiosas, desviadas del sentido primigenio, y 
la idolatría, es decir, la fe desmesurada en la omnipotencia mariana (y en otros 
santos), que estos reformistas consideraban cercana a la gentilidad, puesto que 

9. Juan de Valdés, Diálogo de doctrina christiana, ed. J. Ruiz, Madrid, Editora Nacional, 1979, pp. 
99-100.

10. Véase Erasmo de Rotterdam, «Peregrinatio religionis ergo», en Colloquia familiaria et Encomium 
moriae [1526], Lipsiae, Ottonis Holtze, 1892, I. Conviene destacar que la traducción castellana
que en la época realizó Alonso Ruiz de Virués no incluía esta misiva: véase Erasmo de Rotter-
dam, Coloquios familiares [ed. A. Ruiz de Virués, ca.1529], eds. A. Herrán, M. Santos, Barcelona, 
Anthropos, 2005, pp. 64-69.

11. Léase de Pedro Canisio, el capítulo décimo del libro V del De Maria Virgine incomparabili et Dei 
Genitrice sacrosanta (Ingolstad, David Sartorius, 1577), en que reflexiona sobre las opiniones de
Erasmo sobre la materia mariana, y su comentario a esta epístola en la p. 603. 
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olvidaban que María es la intercesora y es solo Dios quién otorga la gracia12. 
Además, el gusto por los milagros favorecía la desafección y el desconocimiento 
de la doctrina, que los devotos tendían a considerar innecesaria.

En cambio, los autores ortodoxos, entre los que podrían destacar compila-
dores de milagros, como el abad benedictino de Montserrat, Pedro de Burgos, o 
teólogos como Melchor Cano, dominico representante de la Escuela Salmantina 
en Trento, más que analizar los aspectos teológicos conflictivos de estos conte-
nidos, denunciaban la carencia de rigor que se evidenciaba en la transmisión de 
los relatos, en que se hallaban reunidos milagros probados junto a invenciones 
infundadas, mezcla que desacreditada al conjunto de toda la materia13. Hacía 
falta, por lo tanto, purgar las colecciones para eliminar todo aquello considerado 
falso, es decir, aquello que no se podía probar ni por autoridad, ni por historici-
dad, tal y como exigía la Historia de la Iglesia, ya que, según Cano, «La historia 
cristiana (…) es valorada por su verdad, no por su deleite»14. El principal aspecto 
que estos autores pretendían subsanar era el método y urgía revisarlo para confe-
rir a la materia el crédito necesario; era la misma problemática que afectaba a las 
compilaciones hagiográficas en general. 

Así las cosas, y pese a que en el Concilio de Trento no se marcaron unas di-
rectrices concretas sobre cómo reformar el género miraculístico15, en su última 
sesión sí se anunciaban unas pautas de actuación para la preservación y enmienda 
del culto a los santos –y, a juzgar por las acciones derivadas, también a la Virgen–. 
Con las conclusiones del Concilio, no solo se garantizó la pervivencia de dicho 
culto en la Iglesia de Roma, sino que lo reafirmó como un rasgo esencial de la fe 
de los católicos, asumiendo la tradición secular patrística y conciliar de la Iglesia, 
y se instó a la responsabilidad pastoral para el correcto adoctrinamiento de la 
devoción de los fieles.

12. Será esta una cuestión sobre la que los nuevos santorales incidirán con frecuencia para rebatirla
implícitamente, presentando los milagros como «hechos por Dios a intercesión y ruego de su
sagrada madre» (véase Villegas, Flos sanctorum, ob. cit., II, p. 75).

13. Véanse tales afirmaciones en Pedro de Burgos, «Proemio» al Libro de la Historia y Milagros hechos 
a invocación de Nuestra Señora de Montserrat, 1536, fol. a4, y su comentario en Arronis, «Nuevos
tipos de milagros...», art. cit., p. 83. 

14. Estas reflexiones sobre Melchor Cano se refieren a la materia hagiográfica en general, y por
tanto también a los milagros. Véanse sus reflexiones sobre la cuestión en Melchor Cano, De locis 
theologicis [1563], ed. y trad. J. Belda, Madrid, BAC, 2006, en concreto pp. 646-647.

15. Las únicas pautas al respecto conciernen a la no aceptación de nuevos milagros hasta que no
queden probados y muestre su conformidad la autoridad pertinente. Véase El sacrosanto y ecu-
ménico Concilio de Trento, ed., trad. y notas I. López de Ayala, Barcelona, Ramón Martín Indar, 
1847, p. 332.
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Los nuevos santorales, en consecuencia, son herederos de estos postulados, 
asumen sus objetivos y pretenden superar los aspectos conflictivos esbozados 
más arriba, especialmente por los autores católicos. La materia hagiográfica en 
su conjunto debe ser tratada con el rigor que requiere la Historia de la Iglesia, 
purgada y enmendada, si fuera necesario, y fundamentada en la autoridad de los 
santos padres confirmada en los sagrados concilios. Y así lo declaran los propios 
autores en los prólogos y preliminares de las nuevas compilaciones16. Tanto Vi-
llegas como Ribadeneira justifican la necesidad de sus obras, la de ofrecer unos 
Flores sanctorum reformados, y hacen alarde del rigor empleado en tal propósito17. 
Así anuncia Villegas:   

[En los antiguos Flores sanctorum] se leen muchas cosas apócrifas, y agenas de 
toda verdad, léense también otras muchas tan faltas de la autoridad y gravedad 
que pide semejante letura, que antes provocan a irrisión que a devoción. (…) visto 
que el Breviario reformado se ha recebido en España, procuré poner en orden lo 
que tenía allegado, y juntarlo todo en un volumen y libro (…) todo lo cual colegí 
de autores graves y fidedignos18. 

Y añade en el prólogo al lector en relación a los milagros: 

Yo solo pretendí escrevir lo que pude autorizar con autor o escritura auténtica 
y grave. Y lo mismo digo acerca de los milagros, que escreví los ciertos, y dexé 
los dudosos19. 

16. Ambos, en realidad, siguen ya el modelo de las Vitae Sanctorum de Luis de Lippomano, revisa-
das por Lorenzo Surio (Colonia 1570-1575), que ya habían sido compiladas según estos pará-
metros. Y en lo que concierne a la doctrina mariana, igualmente determinante es la influencia
de Pedro Canisio, y su monumental De Maria Virgine incomparabili et Dei Genitrice sacrosanta, 
ob. cit., que ambos conocen y citan como autoridad moderna de referencia.

17. Pese a todo, esta declaración de intenciones fue en realidad más pretendida que real. Véase sobre 
la cuestión: José Aragüés, «La difusa autoría del Flos sanctorum: silencios, presencias, impos-
turas», en El autor oculto en la literatura española. Siglos xiv a xviii, ed. M. Le Guellec, Madrid,
Casa de Velázquez, 2014, pp. 21-40, especialmente pp. 35-38, y Fernando Baños «Paratextos,
ilustración y autoridad en los flores sanctorum castellanos del siglo xvi», Versants, Revista suiza de 
literaturas románicas, 65, 3 (2018), pp. 33-61. 

18. Afirmaciones tomadas de la «Dedicatoria a Felipe II» de Alonso de Villegas, Flos sanctorum y
historia general de la vida y hechos de Jesuchristo, Dios y Señor nuestro, y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica, conforme al Breviario Romano, reformado por decreto del Santo
Concilio Tridentino [1578], Madrid, Pedro Madrigal, 1588, I. 

19. Extracto del «II prólogo al lector», ibid., p. 70v.
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El mismo proceder declara el jesuita Ribadeneira, mucho más comedido que 
el clérigo toledano, y apunta también otros aspectos conflictivos ligados a la pur-
ga de materiales, como el difícil equilibrio que se ha de conseguir en el dilema 
entre eliminar aquello dudoso o preservarlo cuando está muy arraigado en la 
piedad colectiva20:   

Porque en las historias de los santos ay muchas cosas escuras y enmarañadas, que 
se han de desmarañar y esclarecer (…) otras por una parte apócrifas, y por otra tan 
recebidas y assentadas en la común opinión, que ni se pueden aprovar sin notable 
perjuizio de la verdad, ni desechar, sin grave ofensión de la gente vulgar y común. 
(…) Y si se quieren acortar, muchas vezes se escoge más lo que admira que lo que 
edifica, y más los milagros que las virtudes21. 

Como vemos, ambos compiladores asumen las directrices apuntadas en el 
Concilio, pero, además, una lectura atenta permite apreciar que sus santorales, 
en el aspecto concreto que ahora analizamos, no solo reflejan la reforma de la 
materia miraculística eliminando aquello inconveniente, sino que, siguiendo el 
ejemplo ya dispuesto por Canisio, son asimismo una respuesta implícita a las 
controversias surgidas sobre la materia y una contestación a las críticas lutera-
nas. Mientras en las colecciones cuatrocentistas nuevas la actualización natural 
de la materia había sido de cariz esencialmente poético, por las necesidades del 
género para perpetuar su vigencia e interés y acercar la realidad de los relatos a 
la de los devotos, ahora se lleva a cabo por primera vez una revisión consciente y 
de naturaleza teológica, que pretende primero superar las cuestiones doctrinales 
conflictivas en el seno del catolicismo, y después refutar los postulados heréticos 
que negaban su validez, lo cual determinará la evolución del género. 

Así, la selección de milagros marianos de ambos santorales –aparecida ahora al 
final de la narración de la vida de la Virgen, y no como en los flores sanctorum an-
teriores, tras el tratamiento de cada una de las festividades marianas del año litúr-
gico22– trata en ambos casos de legitimar algunos de los milagros más difundidos 

20. El propio Cano reflexiona sobre este aspecto, y valora el escaso provecho que se deriva de
eliminar aquello muy arraigado en la fe popular, cuando no es inconveniente ni dañino para el
provecho espiritual. Vid. Cano, De locis theologicis, ob. cit., p. 577.

21. Véase Ribadeneira, Flos sanctorum, ob. cit., II, p. 4. 
22. Vemos además en este proceder una marcada intención pastoral por aislar la transmisión de la

doctrina, contenida en la exposición de las festividades marianas, de la función laudatoria a la
que obedecen los milagros, más si cabe si se reúnen como conclusión a su vida ejemplar, como
ocurre con las hagiografías de los santos.
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en la piedad popular. En primer lugar se incluyen aquellos relacionados con el 
origen de santos lugares asociados al culto mariano (como el Pilar de Zaragoza, 
Montserrat o Guadalupe, entre otros), a los que a continuación siguen un grupo de 
milagros muy divulgados, casi omnipresentes en las colecciones medievales, como 
son el milagro de Teófilo, el de la casulla de san Ildefonso, o el del niño judío que 
recibe la comunión. Pero estos milagros, sin embargo, son tratados de una manera 
distinta a la que usualmente ofrecían las compilaciones anteriores, ya que, como 
paso previo a la anécdota, los milagros se presentan probados por criterios de au-
toridad e historicidad, especialmente en el caso de Villegas, mucho más prolijo: 

Simeón Metafraste, San Antonino, Pedro Damián, referidos por Canisio, cuentan 
de Theofilato Arcediano, en un lugar llamado Adana en Cicília, en tiempo del em-
perador Justiniano, el cual, porque le quitaron la dignidad, se concertó con un judío 
nigromante y hechicero, que renegaría de Cristo y su madre si le fuese vuelta (…)23.

Ribadeneira, en cambio, para incorporar estos milagros tan arraigados en la 
fe popular, en lugar de aludir a las fuentes autorizadas que lo reportan, en estos 
casos prefiere apelar a esa devoción ya existente sobre el milagro e integrarla en 
su relato para legitimarla, y el asumir ese conocimiento colectivo le permite ser 
breve en la narración de estos casos, que da por sabidos: 

¿Quién no sabe cómo libró esta madre y abogada de los pecadores a aquel arce-
diano o mayordomo de Adama, ciudad de Cilicia, llamado Teófilo? El cual, por 
verse acusado falsamente (…) negó a Cristo y a su bendita Madre y se entregó 
totalmente a Satanás y le dio vasallaje con una cédula escrita de su mano (…)24. 

La inclusión de estos ejemplos, por tanto, responde a la primera funciona-
lidad aludida, la de legitimar los relatos de milagros, empezando por aquellos 
casos más conocidos; pero también con esa intención ambos santorales contienen 
algunos milagros protagonizados por los propios autores de la patrística, como 
san Juan Damasceno o san Basilio. Como en los anteriores, la cita de fuentes de 
referencia y datos sobre su historicidad son obligados, pero con la inclusión de 
este subgrupo se consigue un objetivo doble: por un lado, el de probar que desde 
tiempos primitivos se tiene noticia en la Iglesia de la existencia de milagros ma-
rianos, y, por otro, la de edificar al lector con ejemplos de buenos cristianos que 

23. Véase Villegas, Flos sanctorum, ob. cit., II, p. 77.
24. Véase Ribadeneira, Flos sanctorum, ob. cit., p. 82. 
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han obtenido la intercesión mariana, algo en lo que Villegas no se abstiene de 
matizar que más milagros haría la Virgen a sus devotos «si en todos concurriesen 
las causas que en estos concurrieron». Se quiere zanjar así, de alguna manera, las 
polémicas teológicas planteadas sobre aquellos casos en que los fieles parecen no 
merecer el perdón mariano, por no conducirse como buenos cristianos. En cam-
bio Ribadeneira, para salvar la controversia, prefiere poner el foco en la piedad 
mariana, que con su bondad infinita puede compadecerse incluso de pecadores, 
siempre que se muestren arrepentidos: 

Sería nunca acabar si quisiéssemos referir aquí todo lo que graves autores escriven 
de los favores que esta Señora nuestra ha hecho a los que con limpio y devoto 
coraçón le han pedido remedio o le han hecho algún servicio. Pero no es menos 
admirable su misericordia para con los pecadores, que su liberalidad y magnificen-
cia para con sus devotos siervos25.

Finalmente, encontramos la serie de milagros que, especialmente Villegas 
–nuevamente siguiendo el ejemplo de Canisio– ha incluido para combatir la
herejía luterana. El número es significativo, ya que de los dieciocho que incor-
pora en total, ocho obedecen a este fin. Estos casos narran en realidad castigos
experimentados por aquellos impíos que, bien por blasfemia, reniego o ultraje a
la Virgen o a alguna sagrada imagen, han sido castigados, pues como argumenta
el toledano «pocas veces aguarda Dios a castigar las ofensas hechas a su sagra-
da madre en la otra vida, en esta comiença a castigarlas». Cuando el agravio es
consciente, el castigo se consuma y se describe con lujo de detalles; en cambio,
cuando no hay una intención voluntaria en el protagonista por alejarse de la or-
todoxia católica, la Virgen suele advertirle de la amenaza que le acecha en caso de
persistir. Especialmente significativo es, en este sentido, el milagro siguiente, en
que María muestra en sueños su desafección a un devoto porque, por error, posee
entre sus libros uno herético:

En el libro llamado Prado espiritual, hecho por Moseo Evirato y atribuido a Sofro-
nio, patriarca de Jerusalén, libro de mucha autorida, alegado por san Juan Damasce-
no y por Juan Diacono, que fue después Sumo Pontífice y se llamó Juan IX (nono), 
y aprobado en el Concilio Neceno II, dice de un sacerdote llamado Ciriaco Abad de 
Lauracolomon, varón de santa vida que vido diversas veces entre sueños la Madre de 
Dios (…). Despertó Ciriaco y pensaba qué ocasión había porque la Virgen le dijese 

25. Ibid., p. 82.
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cosa semejante. Y tomando acaso un libro que le había prestado Isychio presbítero 
Jerosolimitano, vido, al cabo del, dos tratados del hereje Nestorio, el cual negaba 
que se debía llamar la Virgen Madre de Dios. Cayó en la cuenta y volvió el libro a 
su dueño diciendo: «Toma tu libro, que más daño he recibido del que provecho». 
Isychio certificado del caso quitó del libro aquellos tratados y quemolos diciendo 
que no tendría dentro de su casa enemigo de la Madre de Dios26.

Los autores postridentidos se valieron con estos casos de las herejías de los 
primeros siglos, como el nestorianismo, en el ejemplo anterior, o el arrianismo, en 
otros, aunque lo cierto es que la amenaza herética que se cierne sobre la Iglesia 
de Roma en el Quinientos es otra mucho más cercana. Sin embargo, para com-
batirla se aconseja a los fieles, indirectamente, los mismos buenos hábitos que 
la Virgen insinuaba a sus devotos de siglos atrás, como ni siquiera dejar entrar 
en casa libros que se consideren «enemigos de la madre de Dios», que más vale 
lanzar a la hoguera.

De este sucinto análisis de los dos santorales, podemos concluir que hay una 
serie de prioridades nuevas que determinan la selección de los milagros, y su 
inclusión parece obedecer a una fuerte intención catequética para el correcto 
adoctrinamiento de los fieles en la fe mariana en las coordenadas de controversia 
de la Modernidad. Vemos que muchos de los rasgos que presentan los milagros 
dan respuesta a las controversias expuestas más arriba, por lo que podemos con-
cluir que la evolución del género del milagro, al menos en estas compilaciones 
analizadas, estuvo determinada esencialmente por la revisión de la adecuación 
teológica y por el didactismo característico postridentino para salvaguardar la 
ortodoxia de la tradición. Parece que la paulatina adecuación al público que se 
había iniciado en las compilaciones un siglo atrás, respondía a otros intereses que 
no a los pretendidos en estos santorales, cuya finalidad principal es la de validar la 
autenticidad de la devoción mariana y de la fe en los milagros como una parte in-
trínseca del catolicismo desde los primeros tiempos de la Iglesia y, además, la de 
declarar que, por el contrario, es herético todo aquello que cuestiona su validez. 
Aquella adecuación poética, iniciada en la centuria anterior, que quiere acercar la 
realidad de los relatos a la de los devotos, habrá que buscarla en las compilacio-
nes de milagros que continúan reuniéndose en los centros de peregrinación, ya 
que estas sí tienen como objetivo principal recoger y difundir la experiencia, los 
anhelos y la fe de los devotos de aquellos nuevos tiempos.

26. En Villegas, Flos sanctorum, ob. cit., II, p. 77-78.

|   Carme Arronis Llopis
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