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Antón Pombo 

Basílica de Luján: detalle de la fachada 
del santuario 



• OTROS CAMINOS 



Aomienzos de año hemos tenido la oportu
nidad de visitar, durante una jornada com
leta y de la mano de un excelente guía, 

devoto de la Virgen y peregrino compostelano, Ri
cardo Novelli, el santuario de Luján. En él nos han 
sorprendido muchas cosas, y en primer lugar la 
magnificencia del escenario. La estructura de aco
gida propia de los grandes lugares de peregrina
ción contemporáneos, en gran medida inspirados 
en San Pedro de Roma, con los célebres brazos co
lumnados de que dotó a su plaza-atrio Bemini, es
tá aquí presente en forma de una gran avenida re
ceptora, toda ella provista de pórticos abovedados 
donde se sitúan dependencias de acogida, museos y 
los vendedores de recuerdos, que muy oportuna
mente se van turnando por todo el espectro de las 
posiciones. A continuación, una amplia plaza em
pedrada se abre ante la impresionante fachada ne
ogótica de la basílica, que parece haber sido trasla
dada, piedra a piedra, desde el mismísimo corazón 
de la lle de France. 
Teníamos especial curiosidad por conocer la histo
ria del santuario, por saber cómo había llegado a 
desarrollarse un culto que hoy, y máxime en un pe
riodo tan duro de crisis y ajustes económicos como 
vive Argentina, pasa por una de las fases más fe
cundas de su peregrinación. Y como no podía ser 
de otro modo, lo grandioso surge siempre a partir 
de una historia humilde, la de una pequeña imagen 
que, como ha ocurrido en tantas ocasiones y en 
tantos lugares, no quiso marchar de aquí o, mejor 
dicho, renunció a proseguir su Camino. 

UN PRIMER MILAGRO V OTROS MUCHOS 
POSTERIORES 

En 1630, un hacendado portugués de la Pampa de
voto de la Virgen encargó en Brasil una imagen pa
ra rendirle culto en una capilla particular. Tal vez 
para que pudiese elegir entre dos modelos, quienes 
habían recibido la encomienda adquirieron dos pe
queñas figuras de terracota, que debidamente pro
tegidas en sendas cajas fueron trasladadas por mar 
hasta el puerto de Buenos Aires. Desde allí, por el 
camino antiguo de Córdoba, unos arrieros las tras
ladaron en carretas a su destino, haciendo noche 
junto al río Luján, cerca de la Estancia Rosendo. Al 
amanecer intentaron de nuevo ponerse en marcha, 
pero los bueyes se negaban a moverse. Sabien
do que trasladaban imágenes de María, y que éstas 
a veces desean comunicarse con los humanos de 
este modo, alguien les aconsejó que hicieran prue
bas, descargando una de las cajas, y luego otra, pa-



ra saber cual de ellas deseaba quedarse allí. Así lo 
hicieron, comprobando que era una de las dos 
imágenes, digamos la "sobrante del encargo", la 
que quería permanecer en la estancia Rosendo. 

El milagro pronto llegó a oídos del pueblo, que 
acudía al lugar para venerar a María. Los propieta
rios de la estancia colocaron la imagen en un mo
desto oratorio que ya existía en 1633. Sin em
bargo, lo indecoroso del lugar hizo que una rica 
devota, Ana de Matos, que tenía una propiedad en 
la zona, adquiriese la imagen para llevarla a una 
capilla, más digna, que pensaba construir. Por se
gunda vez, la Virgencita de Luján se resistió al cam
bio, y cada noche regresaba a su pobre cobertizo, 
así hasta que el obispo la convenció a través de un 

Reproducción exacta de la Virgen de Luján, 
custodiada en el Tesoro. 



Basílica de Luján. 



solemne traslado. Es así como jun
to a la casa de Ana de Matos surge 
una primera capilla estable en 
1685, contando como ermitaño al 
negro Manuel, que había contem
plado el primer milagro, y que aca
baría asistiendo a otros muchos, 
entre ellos el de hablar el mismo 
con la Virgen. 

Cuando el vizcaíno Juan de Lezi
ca y Torrezuri, regidor del cabil
do bonaerense, cayó gravemente 
enfermo, requirió el amparo de 
Nuestra Señora de Luján, sanando 
poco después. Unos años después 
le volvió a suceder lo mismo, y de 
nuevo se repitió la curación cuan
do recurrió a la Virgen, por lo que 
ya comprendió que debería hacer 
algo para agradecer tan alta gracia. 
Desde entonces se dedicó a pro
mover la construcción de un nue
vo templo a partir de 1754. 

Sería Juan de Lezica el que crea el 
cabildo de Luján, primero villa y en 
la actualidad cuidada ciudad de 
70.000 habitantes. En ella, Juan 
Martín de Pueyredón reunió a 
300 gauchos, fuerza de choque im
prescindible en el contraataque de 
Liniers para expulsar a los invaso
res ingleses de Buenos Aires 
(1807). A falta de insignias, lleva
ron cosidas unas cintas celeste y 
blancas, los colores de la futura 
bandera argentina. De este modo, 
uno de los mitos nacionales de la 
independencia (1810), de la cual 
se celebra el Bicentenario, quedó 
para siempre fijado en Luján, con
vertido en una suerte de gran san
tuario nacional. 

Otra de las fechas clave en la cró
nica del santuario es 1872, año en 
que se hacen cargo de él los PP. de 
San Vicente de Paúl, misioneros 
de una congregación francesa lle
gados dos décadas antes a la Ar
gentina. De entre ellos destacó so
bremanera el P. María Salvaire 
(1847-1899), natural de Castres, 
por donde pasa la jacobea Vía To-

losana. Predicando en La Pampa a 
los indios, fue condenado a muer
te por creer que había propagado 
entre ellos la viruela, pero al solici
tar el amparo de la Virgen de Luján 
fue liberado. Desde entonces, en 
agradecimiento, se dedicó en cuer
po y alma a estimular el culto. Pri
meramente escribió la historia del 
santuario, luego consiguió intere
sar al arzobispo de Buenos Aires, 
monseñor Aneiros, y a León XIII, 
para proceder a la coronación 
canónica de la imagen, acto que 
tuvo lugar en 1887. Poco después 
daría comienzo, con los donativos 
aportados por los fieles, la obra de 
la actual basílica. 

El hecho más memorable de la his
toria reciente de Luján estuvo en la 
visita del Papa Juan Pablo 11, 
cuando la Guerra de las Malvinas 
ya tocaba a su fin, el 11 de junio de 
1982. 

UNA "CATEDRAL'' FRANCESA 
EN LA PAMPA 

Iniciado en 1890, el actual santua
rio ya fue considerado en su día 
una obra colosal, que excedía la 
capacidad de la diócesis bonaeren
se, de la que en 1897 se desgaja el 
obispado de La Plata. Sin embargo, 
el tesón de Salvaire, y la gran devo
ción nacional a su Virgen, obraron 
el milagro de hacer avanzar la fá
brica, cuyas naves ya estaban con
cluidas en 1910. Las trazas inicia
les, dadas por el arquitecto francés 
Ulrico Courtois, buen discípulo 
de Viollet-le-Duc, y por el ingenie
ro Alfonso Flamand, fueron lige
ramente modificadas en el período 
constructivo, que se prolongó has
ta 1935. 

Santiago Peregrino, en la fachada de la basílica. 

No nos detendremos en describir todos los detalles 
de la monumental basílica, que pueden apreciarse 
en las fotografías, pero basta con señalar que su fa
chada alcanza los 106 m. de altura en las agujas de 
las torres, y que la longitud hasta la cabecera es de 
104 m. En el interior consta de tres naves, crucero 
y, como todo templo de peregrinación que se pre
cie, de un amplio deambulatorio alrededor del altar 
mayor y el camarín. Para las devociones particula
res, adosadas a las naves aparecen 14 capillas, y en 
torno a la girola otras 11. Bajo las naves existe una 
gran cripta convertida en museo mariano, con re
presentación nacional de diferentes advocaciones 
del mundo ( de España están las vírgenes de Cova
donga, El Pilar o El Rocío), y en tesoro. Completan 
el rico conjunto, en el que se han empleado con 
profusión los mármoles, la colección de vidrieras, 
en las que se representan episodios de la evangeli
zación de Argentina, otros de carácter patriótico-re
ligioso y santos. 

Como detalle jacobeo, sobre las tres puertas de la 
entrada principal, respectivamente dedicadas a Ar
gentina, Uruguay y Brasil, en el piso superior del la
do oeste encontramos una bella imagen en piedra 
del apóstol Santiago Peregrino. Un hecho sin-
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Interior de la basílica. 

gular afecta al remate de esta torre, coronada por 
una cruz de hierro con una imagen de la Virgen en 
su centro, pues el 13 de junio de 2000 se cayó con 
gran estrépito, pero fue prodigio contemplar que a 
pesar de la altura y del fuerte golpe, la imagen no 
sufrió ningún percance. Desde entonces se proce
dió a realizar una restauración integral del edifi
cio que aún sigue en curso, y cuyos trabajos pueden 
ser entendidos a través de una exposición. 

PEREGRINOS V PEREGRINACIONES 

Luján es un santuario perfectamente organizado pa
ra recibir a los peregrinos. Además de la estructura 

de acogida, con numerosos lugares 
para el reposo, la comida o la per
nocta, en el templo, que abre de 7 
a 20 h., se suceden seis misas dia
rias, incrementadas los fines de se
mana. Los confesionarios también 
son atendidos a lo largo del día. 
Desde Buenos Aires es fácil llegar a 
Luján en tren o autobús, ambos 
con partida desde la plaza Once, y 
en el segundo caso con salidas ca
da hora; el viaje dura unos 75 mi
nutos. 

Aunque los cómputos de peregri
nos llegados al santuario difieren 
bastante según la fuente, se estima 
que una media de 4 millones de 
personas lo visitan cada año. 
Las principales peregrinaciones 
anuales tienen lugar el 8 de mayo, 
fiesta de la Virgen y conmemora
ción de la coronación canónica de 
1887. Muy colorista, la peregri
nación gaucha a caballo, que 
acude desde 1945 con participan-

tes de varios países, tiene lugar el 
último fin de semana de septiem
bre, y en ella suelen congregarse 
alrededor de 7.000 jinetes, con sus 
atuendos pamperos, y numerosas 
carretas. Pero si de números ha
blamos, la peregrinación multitu
dinaria por excelencia es la de la 
Juventud (primer fin de semana 
de octubre),· organizada por vez 
primera en 1975 y que en 2009 lle
vó a Luján a ¡un millón trescien
tas mil almas! Completa el calen
dario de las grandes citas la fiesta 
de la Inmaculada (8 de diciem
bre). 

Otras peregrinaciones menores 
son la del Colegio Militar, que jura 
aquí la bandera, la Boliviana 
(agosto), la de los Inmigrantes 
(realizada durante el mes de sep
tiembre por las comunidades de 
14 nacionalidades presentes en Ar
gentina) o la de los carruajes y los 
coches antiguos (ambas en no
viembre). 

Un puesto de venta con reproducciones de la Virgen de Luján. 
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La Capital navarra es una urbe bien planificada, por la que discurre sin 
estridencias, de puente a puente y cruzando varios parques, el Camino de 

Santiago. Dos albergues acogen en la actualidad a los peregrinos: el de Paderborn, 
junto al río Arga, y el de la calle Compañía. En Pamplona también tiene su sede 
una de las asociaciones más veteranas de Amigos del Camino de Santiago, aunque 

recientemente haya dejado de gestionar el albergue de jesús y María. Por su 
parte la Asociación Alumni, de la Universidad de Navarra, ha puesto en 

marcha una bella iniciativa: la Credencial Universitaria, que 
debidamente sellada por quienes están cursando o han realizado 

estudios superiores en las universidades 
del Camino, permite obtener en 

Santiago un certificado específico 
que sumar a la Compostela. 

Remate de la fachada barroca del 
ayuntamiento pamplonica, concluida en 1760. 
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NUESTROS HITOS PREDILECTOS 

De puente a puente ... Como en el juego de la oca, 
el tablero nos propone en !ruña un recorrido entre el 
medieval de la Magdalena, tendido sobre el Arga, de 
una factura limpia y atractiva, con el realce del bosque 
de ribera que en el otoño se convierte en miel que 
acaramela sus sillares, y el modesto paso de un único 
ojo, también del Medievo, sobre el Sadar, por el que 
abandonamos el campus de la Universidad de Nava
rra. 

El ascenso a pie de muralla nos mete de golpe en 
un escenario muy "a la francesa", para acceder direc
tamente al casco antiguo por la puerta de Francia, 
también llamada de Zumalacárregui en recuerdo del 
general carlista que protagonizó, con Espartero, aquel 
abrazo de Vergara que, en poco tiempo, de poco sir
vió para pacificar a los levantiscos paladines del legi
timismo, aquellos del Dios, Patria y Rey que en Nava
rra tuvieron su corte y bastión. 

La antigua Navarrería, hoy popularmente conocida 
como el barrio Abertzale, nos seduce con sus calles y 
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Detalle del mausoleo de Carlos 111 y 
Leonor de Trastámara (Janin Lome 
de Tournai, 1419). 

callejas desordenadas, muros des
conchados, población inmigrante, 
locales alternativos, su tienda para 
reparar bicicletas en el Carmen, sus 
notas de melancolía, autenticidad, 
cierto sentimiento de derrota, una 
especie de ghetto por el que el pere
grino suele circular con prisa. 

Una catedral que, como la de Lugo, 
oculta tras su sobria y aburrida fa
chada neoclásica de Ventura Rodrí
guez, puro academicismo formalista 
sin vida, uno de los templos góticos 
más fascinantes de España. Al que
dar ligeramente apartada del Cami
no, es despreciada por muchos de 
los que siguen la zanahoria colgada 
del palo, ello a pesar de que sería 
merecedora de una larga visita, pues 
al estar musealizada nos permite go
zar con parsimonia de su claustro, 
primor de tracerías, gabletes y ricas 
portadas góticas; del museo, donde 
las vírgenes medievales se suceden 
en el antiguo refectorio y Santiago 
peregrino aparece representado en 
sendos vitrales; y por supuesto de la 
basílica, habitualmente vacía a pri
mera hora de la mafiana, perfecta
mente restaurada en su fábrica y mo
biliario. 

Y en el interior nos quedamos, muy 
especialmente, con esas figuritas en 
alabastro que lloran a perpetuidad la 
muerte de Carlos 111 y doña Leo
nor de Trastámara (1419), que 
parecen haber sido recién labradas 
alrededor de su mausoleo, emplaza
do bajo el centro del crucero. Plañi
deras, eclesiásticos de prestancia y 
monjes encapuchados que desde sus 
ropajes, obra de Jan.in Lome de 
Tournai, parecen anticipar los con
traluces zurbaranescos. 

La fachada del Consistorio es ale
gría barroca dieciochesca de gigan
tes con sus mazas y ángeles trompe
teros, el reiterado cuadro del Chupi
nazo, donde los Sanfermines se inau
guran para regocijo de los mozos, 
bacanal de tanto guiri desenfrenado 
y Jauja para la hostelería, que asiste 
dichosa el efímero paso del rey Mi

das. El Camino desaparece estos días 
en que sólo se habla del Encierro, de 
las carreras por la Estafeta con el 
pertinente y morboso parte de gue
rra. 

Plaza del Castillo, otra vez fuera 
de itinerario, pero de irresistible 
presencia y ya sin restos de la forta
leza que le da nombre. Sobre los so
portales del s. XVIIII nacen como 

Puente medieval sobre el Sadar, en la 
salida de Pamplona por el Camino. 



Puente de la Magdalena, a la entrada 
del Camino sobre el río Arga. 



El Portal de Francia o de Zumalacárregui (1553), con el 
escudo imperial de Carlos V, acceso a la Navarrería. 

hongos otoñales los edificios apiñados, de colores y altu
ras desiguales, algunos de fachadas muy estrechas, casi 
todos con sus balconadas de hierro para asomarse al es
pectáculo. El Café Inrña convertido en templo para la re
cordación de aquel grueso y barbudo vividor, paladín del 
hedonismo, seguidor de la Dolce Vita a quien tanto debe 
la ciudad. Ese templete pesado, que parece querer hun
dirse en las entrañas del subsuelo, ahora transformado 
en gruyere-garaje. Un lugar más de paso que para la es
tancia, pero que cuando sale el sol se torna alegre, y has
ta acoge a los niños con sus pelotas y bicicletas incomo
dando a quienes lagartean en las terrazas. 

Plaza del Castillo. 
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Fachada neoclásica de la catedral de Pamplona, obra de 
Ventura Rodríguez fechada en 1783 

La calle Jarauta, un tanto apartada del recorrido turísti
co más clásico, pero del barrio intramuros, y donde siem
pre encontramos los menús de cocina casera de aroma 
tradicional y contundente que ofrecen sus bares y meso
nes: Oreja, Montón, Gallego, París 365, Goal, ... 

Dos chocolaterías para esposarnos con la Gula, puro vi
cio de la calle Zapatería, donde a falta de alpargatas nos 
dejamos llevar por la dulce melodía: más clásica, Casa 
Man terola, con sus bombones artesanos y pasteles; de 
nueva apertura, más en la línea del diseño y el chocolate 
fino, Xocoa. Para gustos hay colores ... 

Nuestro reducto predilecto para la tertulia peregrina de 
batalla, leer las noticias si es que aún lo que pasa en el 
mundo nos interesa, hojear un libro para provocar una 
segunda evasión dentro de la evasión, repasar la guía re
gresando a la rutina caminera, recargar las pilas o ver el 
mundo pasar: La Hormiga Atómica, café-librería de la 
calle Curia, que es la cuesta que conduce de la ruta jaco
bea a la catedral. 

Camino adelante aún nos seducen dos grandes edificios 
que son un puro contraste: ese Baluarte que ha hecho fa
moso al arquitecto Patxi Mangado, de líneas cúbicas, pro
totipo de obra pública para el lucimiento de sus promo
tores, catedral de la postmodernidad provista de palacio 
de congresos, auditorio y sala de exposiciones; y la in-

27 



ALOJAMIENTOS PARA EL 
PEREGRINO 

Casa Paderborn 
Ribera del Arga, a 300 m. del puente de la Mag
dalena. Telf. 948211 712. 
El primero en aparecer, no lejos del Camino, y 
gestionado por hospitaleros alemanes, muchos de 
ellos procedentes de la ciudad que le da nombre, 
que está hermanada con Pamplona. Ofrece 26 
plazas en habitaciones de 4 u 8, y también servi
cios de lavadora y secadora, pero carece de coci
na. Abierto de principios de febrero a fines de oc
tubre, su tarifa es de 5 € y 2 € más por el des
ayuno. 

Jesús y María 
Calle Compañía. 
Desde marzo de este año gestionado por la aso
ciación ASPACE (Amigos de los Afectados por la 
Parálisis Cerebral), es el albergue de referencia 
en la ciudad, y ocupa un enorme y sobrio caserón 
bien restaurado y próximo a la catedral. Dispone 
de 114 plazas, cocina, lavadora, secadora, inter
net y sitio para guardar las bicicletas. Abre todo el 
año y la estancia cuesta 5 € 

Hostel Hemingway 
Amaya, 26, 1º izda. Telf. 948 983 884. 
Inagurado en el verano de 2009, ocupa un piso 
grande en el segundo Ensanche, más o menos a 1 
km. de la plaza del Castillo, pero igualmente cén
trico. Surgió a partir de una idea de tres jóvenes 
amigos, que al regresar de Argentina pusieron en 
marcha un "hostel" como los que abundan en 
América y por todo el mundo, salvo curiosamen
te en España. Dispone de 32 plazas, distribuidas 
en 7 habitaciones nominadas del 1 de enero al día 
de San Fermín, provistas de literas, taquillas para 
que se coloque el candado y 2, 4 o 6 plazas. Tam
bién tiene un buen salón-comedor con biblioteca, 
juegos, tv y ordenadores para conectarse a inter
net por unas perrillas. A los peregrinos les hacen 
un precio especial, de 15 € con el desayuno in
cluido y derecho a usar la cocina. 

Albergue juvenil Fuerte del Príncipe 
Goroabe, 36 Telf. 948 291 206. 
Sólo abre de mediados de julio a fines de agosto, 
y no es una opción específica para los peregrinos, 
sino para los jóvenes, que lo suelen llenar en es
tas fechas. Pero se puede probar, si los demás es
tán ocupados, para intentar conseguir alguna de 
sus 16 plazas en habitaciones dobles con baño. 

REPORTAJE Camino de Santiago 

Un detalle del Baluarte, moderno auditorio y palacio de congresos (2003) con 
su fachada revestida de piedra negra procedente de Zimbawe. 

mensa, aunque achaparrada, Ciu
dadela, iniciada en 1571 por man
dato de Felipe 11, y equiparable a las 
de Jaca o, por ser su rival más próxi
ma, St-Jean-Pied-de-Port. Siempre 
deseamos atravesar la Ciudadela de
nostando esas flechas amarillas que 
prefieren rodearla a poniente. 

Ya cerca del final, con Zizur Menor a 
la vista sobre una colina, el colofón 
para la despedida: un campus que 
parece salido de Connecticut, con 
grandes áreas arboladas, césped 
siempre impoluto, edificios bien or
denados, capilla peregrina al borde 
del tránsito y la sorpresa de una se
gunda credencial. 

Pamplona es, desde luego, un obse
quio para el peregrino, un lugar con 
una alta calidad de vida, algo que 
también se nota en los precios, que 

nos ofrece el más agradable recorri
do urbano de las ciudades del Cami
no Francés. Libre de estridencias de 
polígonos industriales, arrabales 
desgarrados o marginales, incómo
das rondas o áreas abandonadas, 
por ella transitamos suavemente, sin 
preocuparnos de caóticos nudos de 
comunicación o del feísmo cons
tructivo. Para mayor confort hemos 
de recordar que estamos en una de 
las urbes con más metros cuadrados 
de zona verde per cápita en España, 
rodeada de sendas verdes que reco
rren los ríos, entre las que se cuenta 
el acceso alternativo por la ribera 
del Arga, muy recomendable para 
los ciclistas, procedente de Huarte. 
La primera del Camino no es un lu
gar de paso, sino un espacio muy re
comendable para detenerse al me
nos una jornada. 

La Ciudadela, gran fortaleza de los s. XVI y XVII al estilo Vaubán, y preparada 
para resistir las acometidas de la artillería. 
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José Antonio Fernández 

QUÉ ES LA ACREDITACIÓN 
JACOBEA UNIVERSITARIA 

La Acreditación Jacobea Universi
taria es una iniciativa que en el 
año 2002 pone en marcha Alum
ni-Universidad de Navarra junto 
con las universidades situadas en 
el "Camino Francés" (UPNA, 
UNED, La Rioja, Burgos, León y 
Santiago), con el objetivo de di
fundir el Camino de Santiago entre 
el colectivo universitario a escala 
internacional. Desde su inicio se 
han entregado más de 20.000 
ejemplares. 

Dicha acreditación está compuesta 
por dos documentos (la creden
cial jacobea universitaria y el 
certificado jacobeo universita
rio) que acreditan al "universita
rio peregrino" de cualquier uni
versidad del mundo y certifican su 
paso por las universidades euro
peas situadas en alguno de los iti
nerarios europeos del Camino de 
Santiago tanto históricos como ac
tuales. 

Con la credencial, debidamente 
sellada, el universitario podrá ob
tener el Certificado Jacobeo 
Universitario ("Compostela Uni
versitaria"), que certifica haber 
realizado la peregrinación jacobea 
universitaria. 

De acuerdo con el itinerario jaco
beo que se realice, el peregrino 
puede presentar la Credencial en 
cada una de las universidades de 
la ruta elegida para que en ella le 
estampen el sello correspondien
te. En el caso de que haya más de 
una universidad en una misma ciu
dad, es suficiente con que figure el 
sello de una de ellas. 

O bien antes de la peregrinación o bien una vez completado el Camino, el peregrino po
drá presentar la credencial universitaria en su universidad de procedencia para que es
tampen en la casilla correspondiente el sello donde este estudiando, haya estudiado o im
parta clase. De este modo se hacen partícipes de la Acreditación Jacobea Universitaria a 
todas las universidades del mundo. 

Con la Credencial Jacobea 
Universitaria el pere-
grino podrá soli-
citar aloja-
miento en los 
albergues 
del camino y 
beneficiarse 
de descuen
tos en dife
rentes em
presas que 
ofrecen ser-
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v1c10s a los peregrinos (hostelería, transporte, 
tiendas de deporte, librerías, etc.). También sirve 
para solicitar la clásica "Compostela" en la Ofici
na del Peregrino de Santiago de Compostela. 

En el caso de que el peregrino realice la prolonga
ción a Fisterra o Muxía, la Credencial dispone de 
espacios suficientes para sellar, e incluso para es
tampar el sello del término de la prolongación. 

CÓMO SOLICITAR LA CREDENCIAL 
JACOBEA UNIVERSITARIA 

La Credencial Jacobea Universitaria se solicita a 
través de internet y se le envía a su domicilio. Tam
bién se puede obtener en el edificio Central de 
la Universidad de Navarra (Pamplona) situado 
en el propio Camino de Santiago a su paso por el 
campus universitario. El horario para solicitar la 
credencial jacobea universitaria es de 8,30 a 17,30 
h. en horario laboral de lunes a viernes. Sin em
bargo para recogerla (si se ha encargado previa
mente) y para sellar credenciales el horario es du
rante cualquier día de la semana, incluso festivos, 
y a cualquier hora (7 días a la semana los 365 dí
as del año). El coste de la credencial es de 1 si 
se recoge en la Oficina Alumni y de 5 si se ha de 
enviar por correo certificado. Al ser una iniciativa 
universitaria, si el peregrino es socio de la asocia
ción de antiguos alumnos de su universidad la cre
dencial es gratuita. 

Algunas universidades disponen también de eje'm
plares de la Credencial Jacobea Universitaria para 
repartir entre sus estudiantes. Se puede consultar 
qué universidades ofrecen esta posibilidad. 

30 

CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO JACOBEO 
UNIVERSITARIO ("COMPOSTELA UNIVERSITARIA") 

Una vez realizado el Camino de Santiago por cualquiera de los itinerarios, 
si se desea obtener el Certificado Jacobeo Universitario se ha de enviar 
(por correo postal o por correo electrónico) o entregar personalmente 
en la Oficina Alumni-Universidad de Navarra (edificio Central, 31080 
Pamplona. España) el original o una fotocopia de la Credencial Jacobea 
Universitaria debidamente sellada con: 

~ 
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a)las certificaciones de paso universitarias, es decir, con los sellos de las 
diferentes universidades del itinerario realizado. 

b) las certificaciones de paso de peregrino, al menos dos sellos por día. 

c)el sello de la Universidad de procedencia del universitario peregrino. 
En caso de no poder conseguir el sello de la universidad de origen, 
también se puede adjuntar algún documento (fotocopia) que certifique 
su condición de estudiante, profesor o antiguo alumno de la Universi
dad de procedencia (fotocopia del carnet, del diploma, del título, etc.). 

d) el sello de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela. 

Una vez recibida la documentación en la Oficina Alumni, se le enviará a 
su domicilio, sin coste alguno, el Certificado Jacobeo Universitario que 
acredita la realización de la peregrinación jacobea universitaria. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Algunas universidades conceden créditos de libre confi-
guración a aquellos estudiantes que realicen 
en todo o en parte la Peregrinación Jacobea 
Universitaria de acuerdo con las especifica
ciones propias de cada universidad. 

SANTIAGO-ROMA (VÍA ROMEA) 

La Credencial Jacobea Universitaria es válida 
también para poder realizar la peregrinación de 
Santiago a Roma. 
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NOTAS 

-Se considera "universitario peregrino" a cualquier 
estudiante, profesor, antiguo profesor o antiguo 
alumno de cualquier universidad del mundo que 
desee realizar el Camino de Santiago por cualquie
ra de sus itinerarios o rutas reconocidas. 

-La "universidad de procedencia" se corresponde 
con la universidad ( cualquier universidad del mun
do) en la que el peregrino esté estudiando, haya 
estudiado o imparta clase. 

-La Credencial Jacobea Universitaria la puede soli
citar cualquier persona, sin embargo para poder 
obtener el Certificado Jacobeo Universitario se ha 
de ser estudiante universitario, profesor o antiguo 
alumno de cualquier universidad del mundo. 
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dela 
María Victoria Arraiza Zorzano 
Presidenta de la Asociación Navarra de Amigos del Camino de Santiago 

Corría el año 1987 y el Ca
mino de Santiago se des
perezaba poco a poco del 

apacible silencio en el que había 
permanecido unos cuantos años. 
Nunca desapareció la magia de la 
ruta: oculta en sus escondrijos es
peraba atenta a que los pasos de los 
peregrinos decidieran sumarse con 
brío a los que durante siglos deja
ron su huella en el Camino. Año 
1987, el Consejo de Europa se
ñala al Camino de Santiago como 
Primer Itinerario Cultural Eu
ropeo. 

En Pamplona, Andrés Muñoz 
Garde, un entusiasta jacobipeta, 
pone en marcha la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago 
en Navarra. Andrés, de la mano de 
Elías Valiña, recorre la vieja ruta 
compostelana con un bote de pintu
ra amarilla y una brocha para seña
lar el Camino de Santiago, ese itine
rario Cultural Europeo que tendrá 
en las Asociaciones de Amigos los 
auténticos motores de su revitaliza
ción. No pasó mucho tiempo antes 
de que la flecha amarilla se convir
tiera en el símbolo por antonoma
sia del Camino de Santiago contem
poráneo. 

Hoy, cuando conmemoramos el 
Año Jacobeo 2010, se suceden 
actividades de promoción y difusión 
del Camino de Santiago de la mas 
variada índole: concursos, mar
chas, travesías, recitales, exposicio
nes, rutas gastronómicas y vitiviní
colas, certámenes, jornadas festivas 

y congresos; se inaugu- r~---
ran nuevas señalizacio- .....___ :; - ~---
nes, indicadores de mo
numentos, se arreglan 
caminos y se abren 
nuevos albergues, esta- / 
blecimientos de res- l BLAS DE ;:it:~:~: 11 LASERNA 1
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Las Asociaciones pusieron su pe-
queño grano de arena para que hoy 
el Camino sea un espacio de en
cuentro universal. La Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago en 
Navarra recorrió multitud de cami
nos señalizando con la sempiter
na brocha la dirección hacia Com
postela, no solo en tierras navarras 
sino en la multitud de caminos que 
se dirigen a Compostela, tanto el 
Camino Francés como la Vía de la 
Plata, la ruta de Urdax Baztán, el Ca
mino Portugués .... Y, fundamental
mente, se ocupó de acoger a los 
peregrinos que se sumaban año 
tras año a esta fascinante ruta. En 
distintos puntos de la ciudad, con 
escasos medios, Pamplona acogió a 
los caminantes de la mano genero
sa y voluntaria de los miembros de 
la Asociación. Como nómadas la 

' 
atención al peregrino cambió de 
ubicación recorriendo distintos ba-

rrios de la ciudad, pero siempre con entusiasmo y 
buen hacer. 

Y, como corresponde a todo interesado en el Cami
no de Santiago, la difusión jacobea estuvo siempre 
presente en el hacer de la Asociación: las Jornadas 
Jacobeas, que este año cumplen su vigésimo segun
da edición, han puesto voz a especialistas, investiga
dores, albergueros, periodistas, cineastas, músicos y 
poetas para dar a conocer las diferentes facetas de 
esta secular ruta. Un apartado especial merece la re
vista Estafeta Jacobea: suman ya 94 números los 
que han visto la luz desde la primera publicación en 
el año 1988. 

• 
No cabe duda de que la evolución del Camino de 
Santiago a lo largo de estos últimos años obliga a re
pensar las tareas de las Asociaciones. Muchas de las 
iniciativas que impulsaron el conocimiento del Ca
mino de Santiago son realizadas hoy en día por otras 
instituciones: a los concursos de fotografía iniciales 
organizados por la Asociación se han sumado multi
tud de concursos artísticos, literarios y deportivos. 
Los albergues se multiplican y la proyección turísti-



ca de las Administraciones sustituye al trabajo artesano 
pero eficaz que la Asociación desarrollo a finales de los 
ochenta y en la década de los noventa. 

En este Jacobeo 2010, la Asociación de Amigos del Ca
mino de Santiago en Navarra, junto al resto de asocia
ciones de Navarra, ha recibido una mención especial en 
los premios de Turismo otorgados por el Departa
mento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra. Es 
el reconocimiento a un trabajo discreto pero sostenido 
y eficaz a lo largo de estos años. 

El Año Jacobeo nos ha proporcionado la oportunidad 
de colaborar con un buen número de instituciones. 
Asociaciones y medios de comunicación, la ONCE, Gas 
Natural, Instituciones Penitenciarias, centros educati
vos, Universidades, asociaciones culturales. Las peticio
nes de ayuda y colaboración se suceden en un año en el 
que la ruta jacobea esta de moda. A lo largo de 12 se
manas y fruto de la colaboración con la Cátedra de Pa
trimonio y el Ayuntamiento, se ha desarrollado el curso 
"El Camino de Santiago y las raíces de Occidente". En el 
mes de junio un curso de verano de la Universidad Pu
blica de Navarra, con la participación de la Asociación, 
propondrá a los peregrinos un conocimiento mas pro
fundo de todos los matices del Camino en Navarra. Tam
bién nos reclaman para participar en conferencias que 
den a conocer aspectos prácticos y de interés para ha
cer el Camino. Participaremos en el bordón europeo y, 
como no, recorreremos distintos tramos del Camino. El 
domingo 11 de abril finalizamos el trayecto Roncesva
lles-Burgos iniciado en enero, una actividad que ha po
sibilitado que unas 80 personas realizaran domingo a 
domingo este tramo jacobeo. En la segunda mitad de ju
lio, la Asociación recorrerá el Camino entre Avilés y San
tiago. Tampoco dejaremos de editar los números de la 
Estafeta Jacobea o de convocar el Premio de Fotografía. 
Y, como curiosidad, una de las primera actividades de 
la Asociación este año fue la colocación a los Magos de 
Oriente de la Concha Jacobea cuando entraban en Pam
plona por el Puente de la Magdalena el 5 de enero. Y es 
que el Camino esta repleto de magia .... 

¿Y después de este intenso Jacobeo? La Asociación se
guirá a pie de camino haciendo lo que sabe: recorrer la 
ruta jacobea, ayudar al peregrino, contribuir a la mejo
ra del Camino. En la "Preciosa", el poema del s. XII es
crito en Roncesvalles, se dice que el albergue de la Co
legiata "estaba abierto a todos, a enfermos y sanos, a ca
tólicos y paganos, judíos, herejes, enfermos y vanos ... ". 
Ese es el espíritu plenamente jacobeo de las Asociacio
nes: estar en actitud de apertura en la hermosa aventu
ra que es el Camino de Santiago. 

REFLEXION tamino de Santiago 
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Carlos Meneos Arraiza 

La acogida al peregrino ha sido la esencia misma de la asociación 
desde su fundación en los años ochenta. Por aquel entonces, ya 
acogían Santiago Zubiri en Larrasoaña y Maribel Roncal en Cizur 

Menor y la asociación consiguió del ayuntamiento de Pamplona un piso 
a desmano del Camino en el que comenzar nuestra acogida. Era el 
albergue de Bias de la Serna, donde se fraguó el comienzo de todo lo 
que vendría después. Eran escasos los peregrinos que venían e incluso 
el hospitalero se podía permitir no estar todo el día en el albergue y 
dejar su número privado en la puerta, por si llegaba algún peregrino. 

La idea de tener un albergue a pie de Camino rondaba desde el primer 
momento y se consiguió de la parroquia de San Saturnino, en pleno 
Casco Antiguo, una cesión de la casa del campanero. Mientras realizá
bamos las obras, pasamos fugazmente por el Paseo de los Enamorados, 
en los locales del colegio del infatigable Andrés Muñoz. En San 
Saturnino se habilitaron 20 camas y se levantaron una cocina y dos 
baños que eran le envidia de todos los albergues. Nada menos que 20 
plazas, que al principio quedaban infrautilizadas pero en pocos años 
fueron ampliamente sobrepasadas. 

Nuestro objetivo no fue centrarnos en Pamplona, sino apoyar la acogi
da al peregrino por toda Navarra. Los Arcos, Viana, Tudela en el Camino 
del Ebro fueron alguno de los lugares. Pero el aumento de peregrinos 
desbordó la capacidad de la asociación. En verano, se tuvo que habili
tar el colegio Amaiur, a la salida de Pamplona, e incluso un Año Santo 
se acogió en el propio seminario de la ciudad. Superados con creces los 
locales por el número de peregrinos, se abrió los ojos al Ayuntamiento 
para que asumiera la apertura de un gran albergue con capacidad sufi
ciente. Se barajaron varias propuestas, como un viejo molino a orillas 
del río Arga, hasta que se dio con el lugar adecuado: la antigua iglesia 
de Jesús y María, a pocos metros de la Catedral. 

Mientras se gestionaba el nuevo albergue, el Ayuntamiento, espoleado 
una y otra vez por la asociación, consiguió un local en el convento de 
las Madres Adoratrices para la acogida del peregrino, que abrió en abril 
de 2005. La Asociación atendió durante dos años a un número cada vez 

La antigua sede del albergue de peregrinos en la Calle Ansoleaga. 



Albergue Amaiur. 

más creciente de peregrinos hasta que, por fin, 
quedó inaugurado en 2007 el albergue definitivo 
en la calle Compañía, dando un buen uso a la anti
gua iglesia desacralizada de Jesús y María. El 
Ayuntamiento escuchó todas las sugerencias y 
advertencias de nuestra experiencia y levantó un 
albergue a la medida del peregrino. Allí estuvo la 
asociación, atendiendo hospitalariamente a los 
peregrinos en aquel albergue de cinco estrellas 
durante dos años. 

Este año, por primera vez desde hace décadas, la 
asociación no llevará un albergue directamente, ya 
que el que regentábamos lo coordinará la asocia
ción de discapacitados ASPACE. Echando la vista 
atrás, nos sentimos orgullosos, no sólo de los pere
grinos acogidos, sino del impulso que hemos dado 
a las administraciones, Iglesia y otras asociaciones 
para promover y sacar adelante albergues aquí y 
allá con un espíritu de acogida muy diferente al 
que reina en un albergue juvenil. Hoy, sólo en la 

Albergue Errotazar. 

comarca de Pamplona tenemos 
un albergue religioso en Arre, 
uno público en Villava, otro muni
cipal en Huarte, un pequeño 
albergue junto al río Arga en 
Pamplona, el macro-albergue de 
la calle Compañía, el refugio pri
vado de Maribel Roncal en Cizur, 
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el de los Sanjuanistas en verano 
también en Cizur y otro privado 
en Zariquiegui. En total, más de 
trescientas plazas de acogida al 
peregrino. Desde aquel piso en la 
calle Blas de la Serna de los años 
ochenta, la mejora ha sido total . 
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Paulina Álvarez / 

Si entramos por la puerta principal 
de la Catedral de Burgos y 

levantamos un poco la cabeza 
mirando hacia arriba, en el 

ventanal sobre el triforio a la 
izquierda de la nave principal 

podremos admirar una escultura 
insólita, el Papamoscas. Es un reloj 

del s. XIV; de posible procedencia 
veneciana, que el folklore popular ha 

envuelto con una extraña leyenda. 

LEYENDAS amino de Santiago 

"El Papamoscas soy yo y el 
Papamoscas me llamo; este 

nombre me pusieron hace ya 

E
n la Catedral de Burgos, de
clarada por la UNESCO Patri
monio de la Humanidad, se 

encuentra una extraña figura de 
autómata de medio cuerpo aso
mando sobre la esfera de un reloj a 
15 metros de altura. Todas las ho
ras en punto abre la boca al tiem
po que mueve su brazo derecho 
para accionar el badajo de una 
campana. Viste una chaqueta roja, 
los rasgos de su rostro son diabóli-. 
cos y muestra una partitura en su 
mano derecha. La mejor hora para 
ver en marcha al autómata es, lógi-

. . ,- )) 

quznzentos anos 

camente, al mediodía, cuando da 
doce golpes y abre y cierra doce 
veces la boca. 

A la izquierda del Papamoscas, a 
menor altura y de menor tamaño, 
se sitúa en un balconcillo otro au
tómata llamado Martinillo que se 
encarga de señalar los cuartos. En 
este caso, mueve ambos brazos y 
acciona las campanas que le flan
quean. 

Son numerosas las referencias lite
rarias a este muñeco y aparecen 
especialmente en los diarios de 
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viajes de los que visitaban Burgos. 
Entre otros lo citan en sus obras 
Edmondo de Amicis, Víctor Hugo y 
Benito Pérez Galdós, que afirma: 
"No me avergüenzo de decir que 
jamás, en mis frecuentes visitas, 
perdí el encanto inocente de ver 
funcionar el infantil artificio del 
Papamoscas'. 

La leyenda que explica el origen 
del Papamoscas está relacionada 
con una historia de amor: cuentan 
que el rey Enrique III de Castilla, al 
que llamaban el Doliente por su 
débil constitución, solía visitar la 
Catedral de Burgos, donde se pasa
ba muchas horas rezando. Un día, 
cuando contaba con 17 años, la vi
sión de una hermosa doncella, 
arrodillada al lado del sarcófago 

de Fernán González ( estamos en 
una leyenda), le distrajo de sus 
oraciones. 

Sintiéndose muy atraído por la be
lla joven, cuando esta se encaminó 
hacia su casa, el rey la siguió tími
damente, y así continuó durante 
unas semanas, hasta que una ma
ñana la muchacha dejó caer su pa
ñuelo de seda a los pies del mo
narca que, muy turbado, lo reco
gió, devolviéndoselo junto al suyo. 
No dijeron ni una palabra -el rey 
era un hombre muy tímido-, sólo 
se intercambiaron una tierna son
risa. 

Luego la damisela desapareció, y a 
Enrique, que se había quedado en 
la iglesia ensimismados por las 
emociones recibidas, le pareció es
cuchar un amargo suspiro. Inquie
to salió a buscar a la moza, y siguió 
buscándola durante días y días, pe
ro no encontró ni rastro de ella. No 
sólo: cuando preguntó por ella a 
los vecinos de la casa donde la ve
ía entrar, estos le confirmaron que 
tal demora estaba deshabitada des
de los tiempos de la peste negra ... 

Entonces el rey decidió encargar 
una estatua con los rasgos de 
la misteriosa mujer y se la 
encomendó a un artesa
no moro que colabora
ba con los trabajos pa
ra el reloj de la Cate
dral, pidiéndole que se 
las ingeniara para que 
la estatua pudiera emi
tir el mismo suspiro 

que se le había quedado tan grabado en la memo
ria. 

El sarraceno hizo un trabajo pésimo: no sólo escul
pió un rostro desgarbado y feo, sino que parece que 
también el sonido que reproducía era bastante irre
verente, tanto que unos años más tarde, un obispo 
especialmente molesto por el pedorreante objeto, 
lo mandó desactivar. 

Pero éste siguió abriendo desmesuradamente la bo
ca a cada hora, y con este grito silencioso parecía 
que estuviese comiendo moscas: por eso y por s~ 
manera de golpear la campana (parece que este 
matando los molestos insectos), le pusieron el apo
do de Papamoscas. 

Otra versión refiere que encontrándose el rey Enri
que enfermo, los médicos le aconsejaron dar largos 
paseos. En uno de esos paseos, se encontró a una 
mujer de la que se enamoró perdidamente, pero ~o 
le confesó que él era el rey. En una fiesta en palac10, 
se encontró con la mujer que al verle y darse cuen
ta de que era el rey dio un grito de dolor. El rey la 
buscó pero no la encontró por ninguna parte. Paso 
el tiempo, y el joven monarca, que gustaba mucho 
de la caza, se sintió acosado por unos seis lobos, 
que escaparon despavoridos cuando escuchar?n un 
grito que les hizo huir. Entonces se encontro a la 
mujer, le dijo que la amaba pero que el deber _se lo 
impedía. El soberano mandó entonces constrm~ es
te reloj en honor a ella, queriendo que al abnr la 
boca profiriera un grito como el de la mujer. 
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Mario Clavel! jaffaLÓ6 
cf jwca tJi&ta;Júm de eaaliJco etJ/iJrd!aA 
Constituye un rincón feliz en la ciudad de piedra. En el 

monumento al Santo que labró Francisco Asorey en 1926 

crecen rosas y anidan gorriones, muy franciscano. El santo 
mira a la ciudad que se abre ante él y en el "campiño de san 

Francisco" que le guarda las espaldas se ensamblan de forma 

ingeniosa la iglesiona neoclásica, campo con césped, 

liquidámbares, camelios y laureles, un crucero, el hotel

monumento, y la iglesita de la Orden Tercera con su 
cementerio. Ese conjunto da la bienvenida a los visitantes que 

han dejado el autobús o su coche en el aparcamiento contiguo 

de Xoán XXIII Es la entrada más practicada para los 

visitantes de Compostela 

La figura de Cotolay emerge de la semioscuridad biográfica medieval y permanece -carbonero 
acomodado, patricio local más tarde-en la memoria colectiva como el primer benefactor que 
Francisco encontró en Compostela. 

52 

SAN FRANCISCO Y EL BUEN 
CARBONERO COTOLAY 
Es cuestionable que la corta vida del 
santo (h. 1182-1226) le perrrútiera ha
cer esa peregrinación a Santiago, que 
la tradición local da por segura. A favor 
de ella juega la biografía "Dei fioretti" 
(s. XIV) que narra esa venida y una fun
dación en estas tierras. Esa tradición 
construye, además, la biografía de Co
tolay, el hacendado e influyente carbo
nero que acogió a Francisco y ayudó a 
construir el primitivo convento para la 
recentísima Orden. Hubo conversacio
nes con los benedictinos, junto a cuyo 
monasterio quiso el fundador elevar su 
convento y los monjes cedieron un te
rreno detrás de las bardas de su mo
nasterio en la bajada al río Sarela, con 
lindas vistas al río y al monte Pedroso. 
Los benedictinos pusieron renta a la 
cesión del terreno: la entrega anual de 
un cestillo de peces. La enredosa Des
amortización puso a monjes y frailes en 
la calle y se acabó el tributo pesquero. 
Pasada la 'treboada' (término gallego, 
'tronada') volvieron franciscanos -y en 
la actualidad vuelve a haber peces en el 
Sarela-pero no benedictinos a quien 
entregarlas. Cotolay, por su parte, goza 
del bizarro privilegio de estar enterra
do en la entrada del Hotel Monumento 
San Francisco, con figura yacente en la 
tapa del sarcófago y lápida que lo re
cuerda. Pocos rezarán, quizá, por su 
alma delante de la recepción de un ho
tel de cuatro estrellas, pero representa 
un gesto de agradecimiento hacia el 
buen santiagués por parte de los frailes 
venidos de Italia. 
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El monumento a San 
Francisco (Francisco Asorey, 
1926) es una suma de 
motivos franciscanos, al 
margen de convencionalismos 
escultóricos: un crucificado -
amor de Francisco-remata el 
conjunto de figuras que, al 
pie y alrededor del santo, 
representan reyes, frailes y 
gentes del pueblo, volteados 
por un cordón -todo en 
granito-que evoca el hábito 
franciscano. 



--
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A favor de la presencia de San Francisco en Com
postela juega la biografía "Dei fioretti" (s. XIV) que 
narra esa venida y una fundación en estas tierras. 

Actualmente, San Francisco es un com
plejo que, además del convento, alber
ga un Centro social, un museo, el ar
chivo franciscano provincial, un hotel y 
un albergue para necesitados. 

UN CUATRO ESTRELLAS A TRES 
PASOS DE LA CATEDRAL 
El Hotel se beneficia de la condición 
monumental del edificio y el enorme 
refectorio es el comedor para los gran
des saraos; el patio cubierto -uno de 
los dos claustros-admite conciertos y 
eventos; el salón de conferencias, anti
gua sala capitular, se llama "Carlos V" 
porque ahí reunió Cortes el Emperador 
en 1520. Para los huéspedes del hotel 
Monumento San Francisco albergarse 
ahí comporta estar a cien metros del 
Obradoiro, un regalo de cuatro estre
llas para una ciudad peatonal. El hotel 
cuenta con 76 habitaciones y el restau
rante opera con productos de huer1a 
propia, algo así como 'la huerta de los 
frailes'. Nos lo cuenta el director, Jorge 
San.martín, santiagués que conoce bien 
la plaza. 

DE FRANCISCANOS Y SUS 
ATENCIONES 
Santiago es cabeza de la Provincia 
Franciscana de ese mismo nombre y 
abarca -además de Galicia-Asturias y 
media Comunidad autónoma de Casti
lla-León: León, Zamora, Salamanca, Pa
lencia. Y es 'custodia' de Venezuela y 
tiene una relación especial con Tánger, 
en Marruecos. Ahí fue la primera mi
sión a no cristianos, en vida de San 
Francisco, lugar de los primeros márti
res, y de la provincia franciscana san
tiaguesa proceden, por tradición, los 
arzobispos de aquel lugar. 

UNA IGLESIA DIECIOCHESCA 
SOBRE UNA BASE GÓTICA 
La iglesia, dieciochesca, es clara, armó
nica y extrañamente aérea. La fachada, 
de traza gigantona, serena a quien la 

El conjunto de edificios de San Francisco resultan monumentales y, por la armonía de sus 
volúmenes y bajantes, constituyen un buen telón visual desde el norte de la ciudad, bien 
perceptibles para los visitantes que llegan al cercano aparcamiento de Xoán XXI 11. 

contempla, no obstante sus enormes 
columnas y el tímpano que las remata. 
Quizá sea el estilizado san Francisco, 
obra de José Ferreiro ( 1780), uno de 
los buenos escultores gallegos del si
glo, lo que le dé amabilidad al conjun
to enorme. Es, junto con la catedral y 
San Martín Pinario ( esta última con es
casos actos de culto) una de las gran
des iglesias de la ciudad: funerales de 
asistencia masiva, grandes celebracio
nes, además del culto diario. En el re
tablo mayor hay hornacinas para los 
santos de Asís -Clara y Francisco-y 
una dulce y volante Inmaculada del si
glo XX, copia de un original italiano del 
siglo XVIII. Todo en madera policroma
da. En un salón del Hotel puede ver ves
tigios de la primitiva iglesia gótica, lo 
único que conservamos de ella aparte 
la triple ventana que da al claustro de 
Santiago. Se trata de cinco arcos ojiva
les de gótico flamígero. 

La iglesia, dieciochesca, es clara, armónica y ex
trañamente aérea. La fachada, de traza gigantona, 
serena a quien la contempla, no obstante sus enor
mes columnas y el tímpano que las remata. 

Si lleva a su niño a bautizar a esa iglesia 
que nos ocupa, sepa que el agua con 
que recibirá el sacramento viene del 
río Jordán, el mismo en que fue bauti
zado Jesucristo: suerte que tienen los 
franciscanos, consecuencia de ser los 
custodios de los lugares de Tierra San-

ta desde el siglo XII .... Nos cuenta esto el padre Francisco 
Castro, superior del convento, satisfecho de ese toque pa
lestino en la administración del sacramento. 

Por lo demás, el interior, tan grande como luminoso se 
hace más familiar que apabullante. La buena traza arqui
tectónica, con elementos del agonizante barroco de placas 
santiagués y la cantidad de figuras en la docena larga de 
altares laterales contribuyen a ello. 

Un grupo escultórico representa, junto a la puerta de sali
da de la iglesia, la muerte de San José, el patrón de la bue
na muerte. Tendido en un lecho, es acompañado en su 
tránsito por Jesús y María, además de por un ángel. Las fi
guras, un poco de pasta flora, conmueven en su ingenua 
falta de afectación, y hacen bueno el patronazgo de José 
para una 'bue.na muerte'. 

EL MUSEO DE TIERRA SANTA Y EL CENTRO 
XOÁN XXIII 
Santiago fue noviciado y colegio de Misioneros para Tierra 
Santa. Conserva vinculación con aquellas tierras, como se 
evidencia en el Museo de Tierra Santa. Se abrió en 1993 y 
reabrió, con criterios museísticos muy contemporáneos, 
en 2008. Exhibe unas setecientas piezas, del millar que 
conserva en sus fondos. Muy arqueológico para el visitan
te común, tiene, como compensación, una preciosa ma
queta del Santo Sepulcro y una serie de piezas de nácar y 
madera de olivo. 

ALBERGUE PARA TRANSEÚNTES Y ESCUELA 
VARIA 
El albergue fue una apuesta que los frailes hicieron en los 
pasados años sesenta, al calor del Concilio Vaticano II a fa
vor de los más necesitados, nos cuenta el padre Francisco 
Castro, superior del convento y supervisor del complejo. 
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Los ocupantes, hasta siete días seguidos por mes, encuen
tran calor afectivo (hay un seI.Vicio de voluntarios) ade
más de la atención física: duchas, ropero, lavado de ropa, 
alimentos. Se les pide, sí, que se duchen por la mañana y 
se les invita a que se aseen por la noche. Algún fraile re
cibió un palo de algún transeúnte malencarado pero la 
comunidad está satisfecha de vivir ese rasgo fundacional 
en el siglo XXI. 

El Centro Xoán XXIII se ha integrado en los circuitos de 
enseñanzas no regladas que oferta la ciudad. Un seI.Vidor 
aprendió allí a 'colocar la voz' en un lejano curso de can
to. SeI.Vidor ignoraba en qué consistía 'colocar' la voz y 
dónde había que colocar semejante cosa una vez descu
bierta esa necesidad. Hay una oferta variada. Le están dan
do un giro, cara a una capacitación laboral de personas 
sin recursos, a través de cursos homologados, en línea 
con el Albergue arriba mostrado. 

La larga presencia franciscana en Santiago -hay, además del complejo Que 
nos ocupa, un convento de Clarisas-está empastada con la historia de la 
ciudad por el espacio físico Que ocupa, por las personas que ha dado, por 

los acontecimientos que protagoniza y, aunque no 
tiene el peso de la catedral, merece atención de 
propios y de visitantes. 

Y EL RINCÓN JACOBEO 
En un número anterior de Revista Pe
regrina dábamos cuenta del espacio 
diario para la oración por la paz que 
los franciscanos dedican en verano a 
peregrinos que allí se reúnen. Lecturas 
en variados idiomas y buenos ratos de 
silencio propicios a la oración perso
nal. El día de julio pasado en que yo es
tuve, tres franciscanos que habían lle
gado a pie desde Eslovaquia practica
ron el lavatorio de pies como símbolo 
de acogida. Ya saben ustedes que esta 
práctica está viva en el albergue de san 
Nicolás de Puente Fitero (Burgos), que 
atiende la italiana Confraternita di San 

HISTORIA Camino de Santiago 

Iacopo. Los franciscos están de asiento 
en Vega de Valcarce, al pie del Cebrei
ro, lado Bierzo, y practican también ahí 
la hospitalidad. Y algunos frailes ocu
paban una palloza de la cumbre y aten
dían a peregrinos en los meses de ve
rano. La ceremonia, pausada y sin nin
guna estridencia, potencia la interiori
zación de la experiencia peregrinera y 
el amor a la oración por la paz. 

La larga presencia franciscana en San
tiago -hay, además del complejo que 
nos ocupa, un convento de Clarisas
está empastada con la historia de la 
ciudad por el espacio físico que ocupa, 
por las personas que ha dado, por los 
acontecimientos que protagoniza y, 
aunque no tiene el peso de la catedral, 
merece atención de propios y de visi
tantes. 
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Celia Tonkinson-Dollmeyer (Hanover College, Indiana, EE.UU.) 
Texto adaptado por Ana Belén de los Toyos de Castro 

En números anteriores de esta revista, hemos 

presentado al lector varias figuras de peregrinas, 

desde el siglo IV y durante toda la Edad Media. 

Hoy queremos fijar la atención en las actuales 

protagonistas del Camino de Santiago: peregrinas, 

pero también hospitaleras, investigadoras ... 

Para evitar que las mujeres de hoy pasen 
desapercibidas, cuando en los siglos venideros se 

trate de reconstruir estos importantes años del 

resurgimiento del Camino, debemos analizar la 

participación femenina y dar a conocer a algunas 

de las mujeres que en España, durante los últimos 

veinticinco años, han sido protagonistas del gran 
movimiento jacobeo. 

Las estadísticas de la Oficina del Peregrino do
cumentan un claro aumento del número de 
mujeres que llegan a Santiago haciendo el Ca

mino. Mientras que en 1991 representaban el 30,9% 
de los peregrinos, en 2008 esta cifra alcanza el 41,7%. 
En años santos recientes (1999 y 2003), las mujeres 



componen el 44,2% de peregrinos. Es evidente que el 
incremento de mujeres en el mundo jacobeo se ve re
flejado también en el terreno de la hospitalidad, las 
funciones y la dirección de las Asociaciones de Amigos 
del Camino, y en el de la investigación sobre el Cami
no. 

En este sentido, uno de los factores que determi
na el continuo aumento de las mujeres peregri
nas puede ser la seguridad que se percibe en el 
Camino, pues, si bien la actual masificación del Ca
mino francés es un tema polémico, la falta de aisla
miento que ello conlleva contribuye a que las mujeres 
se sientan más seguras. 

A modo de introducción al retrato individual de algu
nas mujeres que han contribuido de manera significa
tiva al desarrollo de los Caminos, muchas seguramen
te conocidas por el lector, trazamos aquí sus rasgos 
generales. De las 30 mujeres entrevistadas para 
este estudio, 23 viven o vivían en el Camino 
francés; 12 de estas 23 recuerdan haber visto en su 
niñez a gente "extraña" pasar por allí; las familias de 
8 de estas 12 acogían a peregrinos de alguna manera 
no oficial. Veintidós de las 30 mujeres han recorrido 
el Camino -todas a pie-, y el de peregrina fue el 
primer papel jacobeo activo de 14 de ellas. Once mu
jeres atendieron a peregrinos como primera activi
dad. Diez de ellas han sido hospitaleras volun
tarias y 9 se dedican a la hospitalidad a tiempo 
completo. Cuatro se dedican a la investigación, otras 
4 han contribuido a la publicación de las guías de sus 
asociaciones o han escrito algún artículo suelto. Otras 
diez han formado parte de la junta directiva de su aso
ciación local, y 5 de estas 1 O también han desempe
ñado un cargo en la junta directiva de la Federación. 

La olla de la celebre sopa de ajo en San Juan de 
Ortega, preparada por Julia y Delfina, hermanas de 
José María Alonso Marroquín. 

PEREGRINAS 

Pilar y Amelia Valiña en O Cebreiro. 

La motivación de estas féminas pro
cede de dos áreas principales, la _pri
mera es la búsqueda del enrique
cimiento personal e individual. 
Muchas mujeres identificaron como 
muy gratificante el acto de peregri
nar. Caminar aporta una "liberación 
total," una oportunidad de salir de la 
sociedad dirigida, de tener contacto 
directo con la naturaleza y de verlo 
todo desde otra perspectiva. La sole
dad les da tiempo para pensar. Es 
una oportunidad para conocer 
el mundo (la cultura, el arte, la 
naturaleza) y al ser humano, 
aprendiendo a depender de otros y a 

no juzgar a los demás. Algunas mu
jeres aprehenden a Dios. Es un en
cuentro con uno mismo (y con Dios 
y con los otros) . En los restantes pa
peles jacobeos desempeñados, las 
mujeres encuentran también satis
facción personal. Una hospitalera a 
tiempo completo se alegra de ver 
que otros valoran su trabajo; otra 
mujer explica que todo lo que hace 
por el Camino le hace sentirse útil. 

Las relaciones que el Camino facilita 
es la segunda fuente de motivación. 
El Camino les ofrece la posibili
dad de compartir momentos con 
otras personas, de formar lazos de 
amistad. Las mujeres que atienden a 
los peregrinos aprecian sobre todo 
el trato con gente muy variada y con
sideran que parte de su labor es ten
der puentes: hacer posible el inter
cambio de ideas entre gente de ideo
logía diversa contribuye a mejorar el 

mundo. Las hospitaleras ayudan 
a la gente, les hacen un bien, 

les protegen. Por ello, les 
gratifica ver lo agrade
cidos que son los pe
regrinos, a cambio de 
lo poco que se les 
ofrece. Aquellas que 

consideran que el servir a 



los demás es un compromiso cristia
no afirman asimismo que "elevan
gelio se vive a pequeña escala"; su 
deseo es proporcionar al peregrino 
un encuentro con Dios ya que para 
ellas "el Camino 110 existe sin San
tiago y sin Jesús". Otras mencionan 
una espiritualidad que "va mucho 
más allá". 

Por su parte, las mujeres que inves
tigan y publican quieren mantener 
viva la historia y difundir el co
nocimiento del Camino (tanto en 
España como en el extranjero). Una 
de las metas de las que colaboran 
con las Asociaciones de Amigos es 
contagiar a los demás para que co
nozcan el Camino, para que lo apre
cien y, en consecuencia, para que ca
da uno descubra su propio yo y el 
mundo. Por el efecto que el Camino 
ha tenido en su vida, hay mujeres 
que expresan su deseo de devol
verle algo al Camino. 

El celebre sello: "FELISA, HIGOS, 
AGUA Y AMOR" 

Letrero que anuncia a los peregrinos 
el "chiringuito" de Felisa 

Bien conocida es la labor de don Jo
sé María Alonso Marroquín, cura de 
San Juan de Ortega desde 1976 has
ta su muerte en 2008. Menos reco
nocida es la labor de sus dos herma
nas. JULIA, que vivió allí con él, se 
levantaba a las cinco y media to
das las mañanas para prepa
rarles el café a los peregrinos. 
El día terminaba con la sopa de 
ajo que preparaba para darles 
de cenar. DELFINA venía todos 
los fines de semana para echar 
una mano. Eran la cara menos 
vistosa de San Juan de Ortega, 
lugar de recuerdos entrañables 
para cientos de miles de pere
grinos. 

Tampoco la inestima
ble labor del gran 
Elías Valiña, el cura 
de O Cebreiro, hu-

Felisa y María, su hija, les ofrecen información y recuerdos a 
los peregrinos 

hiera sido tan efectiva sin el apoyo constante de su so
brina PILAR y de su hermana Amella, que hoy en día 
siguen acogiendo peregrinos en los montes gallegos 
con amor y dedicación. 

Con FELISA RODRÍGUEZ MEDEL se inició una la
bor que ha abarcado tres generaciones en las afueras 
de Logroño, en pleno Camino. Primero con piedreci
tas en un cubo, luego con rayitas en papel, Felisa cum
plió, desde 1982, el trabajo de contar a los peregrinos 
que pasaban, a petición de un cura de Logroño, Jesús 
Martínez Cañas. Les cogió tanto cariño que em
pezó a ofrecerles agua o un higo de su higuera 
y, de esta manera, esta humilde parada en el Camino 
se convirtió en todo un hito en el recorrido de los ja
cobitas. ¡Felisa vivía el Camino! Se levantaba tempra
no y con mucha ilusión todos los días. La familia has
ta comía en la calle muchas veces para que Felisa no 
perdiera la oportunidad de saludar a ningún peregri
no. Al principio no sellaba credenciales, pero a un pe
regrino, conmovido por el trato que recibió allí, se le 
ocurrió diseñarle un sello: "Felisa: higos-agua
amor". Varios años después, le envió otro igual, se
guro de que el primero se había desgastado con el 
uso. Desde la muerte de Felisa (con 92 años) en 2002, 
son MARÍA, su hija, y Felisa, la hija de María, las que 
reciben a los peregrinos cada mañana con café, tosta
das y mucho cariño en el merendero al lado de la ca
sa de María. Al principio María lo hacía simplemente 
para mantener la costumbre iniciada por su madre, 
pero pronto empezó a "vivir el Camino"igual que su 
madre, y es evidente que ha contagiado a la tercera ge
neración. Y, aunque María nunca ha hecho el Camino 

caminando, dice que lo hace todos los dí
as, a través de los peregrinos. 



MARÍA ISABEL RONCAL BARAIBAR se dedica a 
tiempo completo a la acogida de peregrinos en su ca
sa natal de Cizur Menor. Ha visto desde siempre pa
sar peregrinos y a su familia ofrecerles cobijo en el ga
llinero. En 1987, Maribel montó un albergue que ya 
ha ampliado dos veces. Fue secretaria de la Asocia
ción de Amigos de Navarra durante ocho años y aho
ra contribuye en el área de cultura. Dice que su al
beq~ue es "una ventana al universo", que "cada día 
es una película distinta", como "en un puzzle, ca
da peregrino es una pieza distinta"y se combina to
do "para formar arte". Con su cálida sonrisa, sa
luda a los peregrinos en tres lenguas. Maribel 
sabe escuchar bien, valora la dignidad de cada ser hu
mano y potencia a la gente desde el recoleto jardín de 
su casa-albergue. 

Otra mujer que se crió con la tradición de la acogida 
es MARÍA NATMDAD MARCILLA, de Villalcázar de 
Sirga. Recuerda que su familia dejaba que los pe
regrinos durmieran en el pajar y que les daban 
sopa de ajo. Con una fuerza de voluntad excepcio
nal, Mari Nati superó los retos físicos que le dejó un 

grave accidente para convertirse en pionera en 
muchos campos. Sirvió primero 
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Mari Nati Marcilla delante de la 
Iglesia de Santa María la Blanca en 
Villalcázar de Sirga 

como "coordinadora del Camino" 
cuando se creó la Asociación de 
Amigos de Palencia en 1987 y aún no 

existía la Federación. Es la única mu
jer que ha sido concejala de cultura 
en Villalcázar de Sirga y la única mu
jer elegida alcaldesa. Como conceja
la inició programas culturales inno
vadores e inauguró una biblioteca; 
durante sus ocho años de alcaldesa 
abrió la "Casa del peregrino" para 
alojar a los caminantes. Fue igual
mente tesorera de la Federación 
cuando ésta se creó, cargo que ha 
vuelto a ocupar en el año 2000. Se
gún Mari Nati, el Camino "es un li
bro abierto"y ella hace todo lo po
sible para difundir el conocimiento 
que el Camino ofrece. Considera gra
tificante todo lo que hace en relación 
con el Camino y afirma que el Cami
no es "el recreo" de su vida. 

ISABEL RODRÍGUEZ MORÁN, en 
Rabanal del Camino, perpetúa desde 
1995 la hospitalidad que se remonta 
a la época de sus abuelos. La madre 
de Isabel, Esperanza Morán, recuer
da haber visto pasar a unos peregri
nos franceses cuando ella era joven. 
Dado que no había ni bar en el pue-

blo, su familia los acogía. Cuando 
Esperanza y su marido 

se jubilaron co
mo labrado

res, Isa
bel, im

pulsa-



En el patio del albergue Nuestra 
Señora del Pilar en Rabanal, Isabel 
Rodríguez Morán le cuida los pies y 
la tendinitis a un peregrino danés. 

da por la experiencia de haber sido 
peregrina durante un par de años, 

regresó a Rabanal desde Madrid y 
abrió el albergue Nuestra Señora del 
Pilar. El albergue ha ido ampliándo
se poco a poco y Esperanza sigue 
echándole una mano a su hija, cui
dando a los peregrinos como si 
fueran otros hijos suyos. El don 
de gentes de Isabel y el desinteresa
do tratamiento de podología que les 
ofrece hace que los peregrinos que 
repiten el Camino siempre pasen por 
su albergue para saludarla. Cuando 
Isabel necesita cargar las pilas, le 
encanta invertir los papeles e irse 
de peregrina. 

La tradición de la acogida cristiana en los monasterios 
y conventos, desde tiempos inmemoriales, se mantie
ne en nuestros días. SOR ANA MARÍA RENEDO se 
ocupa de los peregrinos desde mucho antes de 1995, 
año en que se inició la asistencia sistemática en el Mo
nasterio de las Carbajalas de León. Siente una satis-

facción enorme cada noche, a las nueve 
y media, cuando logra alentar 

a casi todos los peregri-
nos hospedados 

para que bajen 
a la iglesia 

a rezar 
1 a s 
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Sor Ana María Renedo 
(Carbajalas de León) 

completas y participar en la bendi
ción del peregrino. Sor Ana María 
comenta "Dios me l1a marcado en 
los peregri110s". Otra hermana be
nedictina que lleva 12 años en el 
monasterio, Sor Petra de Melchor 
Casero, se acuerda que de muy jo
ven, en Grañón, su abuela solía hos
peclar a los pocos peregrinos ( casi 
todos extranjeros) cuando no tenían 
dónde dormir; le impresionó mucho 
que siempre les diera la mejor habi
tación de la casa a "esta ge11te ra
ra". Una imagen que le ha quedado 
grabada es la de los calcetines tendi
dos en una cuerda porque su abuela 
dejaba que se lavaran algo de ropa. 
A Sor Petri se le saltan las lágrimas al 
contar como, más adelante, sus ex
periencias como peregrina y hospi
talera voluntaria le cambiaron total
mente la vida. También cuenta que 
su madre lamenta, entre bromas y 
veras, que el Camino le haya quitado 
a su hija, pero Sor Petri jamás volve
ría a la vida fuera del monasterio, 
prefiriendo dedicarse al cuidado de 
los peregrinos y a otras misiones. 

MARIE NOnLLE MAURIN COR
TEZ, laica consagrada, lleva unos 7 
años atendiendo a peregrinos en 
Burgos; estos últimos dos años en el 
albergue de Emaus, en la Parroquia 
San José Obrero. Como hospitalera 
dice que "cada día es u11a ave11tu
ra" y que recibe tanto como da. Le 
conmueve mucho el sufrimiento 
del ser humano que observa al 
compartir momentos con aquellos 
cuya peregrinación ha sido motivada 
por alguna crisis personal. La com
pasión que Marie Noelle les ofrece 
no se les olvida, siendo testimonio 
de ésto los que vuelven como hospi
taleros voluntarios para echarle una 
mano. 

Balbanuz Benavides en su Camino 
de Madrid a Roma 



LOURDES LLUCH, de Barcelona, 
pudo cumplir su sueño de contri
buir al Camino, sin vivir en el mismo 
Camino francés. En julio de 1990, 
Lourdes pasó su mes de vacaciones 
recibiendo a peregrinos en una casa 
que decidió alquilar en Hornillos 
del Camino, que no obstante su si
tuación estratégica entre Burgos y 
Castrojeriz, carecía de un lugar de 
acogida. Y, así, de la iniciativa de 
Lourdes, nació el concepto del 
hospitalero voluntario que de
cidió adoptar la Federación. A 
Lourdes le resultó muy gratificante 
emprender algo y ver la posterior 
transformación; hoy sigue ofrecién
dose como hospitalera en diferentes 
albergues. 

En la actualidad, ANA ISABEL BA
RREDA es quien se encarga de la 
organización de los hospitaleros vo
luntarios de la Federación; también 
es vocal de la Asociación de Amigos 
de Palencia. Con la ayuda de ANA 
CONDE, Ana l. recorre España im
partiendo cursillos para hospitale
ros. Para describir su papel, cita el 
lema que se usó en una reunión de 
hospitaleros hace unos años, toma
do del libro Educación sentimen
tal de Gustave Flaubert: "Hay perso
nas cuya única misión entre los 
demás es servir de mediadores. Se 
pasa a través de ellos, como si fu e
ran puentes y se sigue caminan
do". Ana l. y Ana, ambas peregrinas 
y hospitaleras en repetidas ocasio
nes, son víctimas del "enganche" 
del Camino, algo que Ana califica de 
"enfermedad" -¡incurable, sin lugar 
a dudas!-. 

La vida de BALBANUZ BENAVIDES 
ha sido marcada por el Camino des
de su primera peregrinación a San
tiago en 1994. Fue en peregrinación 
incluso a Roma -igual que Lour
des Lluch-, sirvió de hospitalera 
en varios albergues, conoció a su 
marido gracias a su mutuo interés 
por el Camino y a sus dos hijos les 
pusieron por nombres Santiago y 
Juan de Ortega. Balbanuz destaca 
por ser el alma máter del antiguo 
hospital de peregrinos de San An-

Amparo Sánchez Ribes (Asociación 
de la Comunidad Valenciana) 

tón, a escasa distancia de Castroje
riz, restaurado gracias a los esfuer
zos suyos y de su marido, Ovidio 
Campo. "Ver la cara de algunos 
peregrinos que no habían podido 
conocer San Antón en sucesivas 
peregrinaciones" era el motivo pa
ra dedicar todos los fines de sema
na al duro trabajo manual que re
quirió el proyecto (Balbanuz co
menta que volver a sentarse delante 
del ordenador en su mesa de traba
jo los lunes ¡le parecía un descan
so!). Los peregrinos disfrutan 
de cenas a la luz de las velas y 
de las estrellas en este jalón jaco
beo que ha vuelto a cumplir su fun
ción hospitalaria y que contribuye a 
que el Camino sea '1ugar privile
giado para encontrarse con Dios". 

Maite Moreno en su despacho de Logroño 



María Ángeles Fernández (Lita) - Presidenta de la 
Asociación Valenciana 

Hay mujeres que han sido la piedra angular de 
las Asociaciones de Amigos. Es imposible hablar 
de la Asociación de la Comunidad Valenciana sin 
nombrar a AMPARO SÁNCHEZ RIBES y MARÍA 
ÁNGELES (LITA) FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, pio
neras incansables en su labor. Las únicas personas de 
allí que habían hecho el Camino, designadas las "da
mas peregrinas"por Millán Bravo Lozano, Amparo y 
Lita, entraron en la junta directiva cuando se creó la 
Asociación en 1987. Lita fue y es de nuevo presiden
ta de la Asociación; Amparo se encarga de la publica
ción del boletín de la Asociación y de la guía del Ca
mino de Levante. Lita es la actual vicepresidenta y Am
paro la secretaria de la Federación. Amparo fue hos
pitalera en varias ocasiones, ha sido directora de la 
revista Peregrino y actualmente dirige la publicación 
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Son de suma importancia los cambios que se han ope
rado en la actual sociedad, y en el caso de las mujeres 
españolas, en particular, hay que tener en cuenta que la 
revitalización del Camino coincide con los años de la tran
sición y de la democracia. La Constitución de 1978 sen
tó las bases para proporcionarles una libertad antes prác
ticamente desconocida. Las mujeres han logrado dere
chos políticos, sociales y civiles que les han permitido su
perar las barreras que reducían su protagonismo al espa
cio doméstico. 

Los datos, sin embargo, muestran que el nivel de partici
pación de mujeres de algunos países es superior al de las 
españolas: en 2008 (con un 41,7% de mujeres peregri
nas), sólo el 36,9% de los caminantes españoles fueron 
mujeres; frente al 54,5% de las romeras estadounidenses. 
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Bibliografía Jacobea para el Centro de Estudios y Do
cumentación en Carrión. Ambas fueron "descubrido
ras" del Camino de Levante, siguen ocupándose de su 
infraestructura y su señalización y cada año hacen 
parte del Camino con grupos de discapacitados. 
En reconocimiento a su contribución, a la Asociación 
de la Comunidad Valenciana se le concedió el premio 
Elías Valiña en 1999. Amparo y Lita desean transmitir 
el Camino a otros, sobre todo por haber conocido el 
Camino cuando prácticamente había dejado de existir. 

Peregrina diez años consecutivos, IBAI MOLERO 
OTERO ha jugado un importante papel desde Bilbao. 
Durante sus ocho años como presidenta de la Asocia
ción de Vizcaya, coordinó la recuperación y señaliza
ción del Camino del Norte, la redacción de la guía del 
Camino y la participación de sus socios como hospita
leros. Ibai fue hospitalera voluntaria tres veces, fue vo
cal en la Federación durante tres años, presentó po
nencias y escribió artículos para la revista Peregrino. 
Médica de profesión, ofrece consejos médicos 
prácticos en un cursillo para hospitaleros que 
organiza cada año. Ibai ha notado que, a veces, sus 
pacientes superan sus enfermedades haciendo el Ca
mino y afirma que en el Camino existe "un saber no 
intelectualizado". 

Después de ser peregrina y de servir de hospitalera en 
Logroño, AMELIA GARCÍA PORTILLO, junto con 

Teresa Ramos cerca del albergue de peregrinos de 
Salamanca, con la catedral al fondo. 



otros leoneses, empezó a concienciar a sus conciu
dadanos de la necesidad de abrir un albergue en Le
ón. En 1995, cuando el Monasterio de las Carbajalas 
empezó a asistir a los peregrinos, Amella ejerció de 
hospitalera durante la primera temporada (junto a 
Lo urdes Lluch). Tras firmarse, al año siguiente, los 
estatutos para crear la Asociación de Amigos de Le
ón, Amella fue la primera presidenta. Se encargó de 
los hospitaleros voluntarios y hoy es secretaria de la 
Federación. Amelía no se considera pionera sino 
aprendiz en esta escuela de mujeres como Am
paro, Lita e Ibai, que la precedieron en una década. 
Otra mujer con un cargo directivo es MARÍA VIC
TORIA ARRAIZA ZORZANO, quien lleva cuatro 
años sirviendo de presidenta de la Asociación de Na
varra. Le interesa mucho el Camino como fenómeno 

social que reúne a gente muy dife
rente, que crea un tipo de utopía 
durante la media de 30 días que el 
peregrino camina, y que funciona 
cuando, bajo otras circunstancias, 
la misma situación no funcionaría. 

Desde su despacho en Logroño, en 
la sede de la Federación -cuya pe
queñez sorprende si se considera la 
amplitud de asuntos auspiciados 
por esta organización-, MAYTE 
MORENO responde a un sinfín de 
peticiones que le llegan de peregri
nos, hospitaleros voluntarios, inves
tigadores, Asociaciones, la junta di
rectiva de la Federación, etc. Nacida 

' 
. 

en Hervías, el pueblo donde fue cu
ra José Ignacio Díaz, Mayte se en
ganchó al Camino siendo joven y 
empezó a trabajar para la Federa
ción cuando la sede se encontraba 
en Santo Domingo de la Calzada, 
abarcando también su responsabili
dad la asistencia de peregrinos. Pe
se a ser empleada de la Federación, 
y no haber sido peregrina, vive el 
Camino todos los días. Para ella no 
sólo es un trabajo sino una for
ma de vivir a la cual lleva casi 
veinte años dedicándose al cien por 
cien. 

MARÍA DEL CARMEN ARRIBAS 
nació en el Camino ( en Carrión de 
los Condes), pero fue su profesión 
el motivo inicial de su participación 
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Rosa Vázquez Santos 

y reconoce que "todo termina gi
rando en torno al Camino". Desde 
el Ayuntamiento de Carrión donde 
trabajaba después de licenciarse en 
Madrid, ayudaba a Ángel Luis Ba
rreda y la Federación. Más tarde, 
como parte de unos módulos supe
riores de informática, Mamen eligió 
hacer las prácticas en el Centro de 
Estudios y Documentación del Ca
mino para poder seguir en Carrión. 
Fue así que pudo crear una base de 
datos para catalogar-todos los fon
dos bibliográficos de la Asociación 
de Amigos de Palencia y con poste
rioridad los de la Federación. Una 
labor que no acaba, ya que constan
temente sigue ampliando la base de 
datos para incluir las nuevas publi
caciones. Otra "crea tura" suya -
empleamos aquí el término de Gon
zález Prieto que a Mamen le gusta 
citar- es la Bibliografía Jacobea. 
Esta publicación da a conocer a to
do el mundo el patrimonio que se 
va incrementando, reunido en una 
biblioteca que, para estudios 
sobre los Caminos, no tiene par 
y cuyas puertas están abiertas a 
todos, como el Camino mismo. 
Mamen ha colaborado, además, en 
la redacción de una serie de guías 
sobre varios Caminos a su paso por 
la comunidad de Castilla y León. 
Encuentra gran satisfacción en la la
bor de la creación, sobre todo 
cuando ve que un peregrino lleva en 
la mano una de las guías o cuando 
la base de datos le facilita el trabajo 
a un investigador. Desde el princi
pio, Man;¡en ha sido secretaria de la 
Asociación de Palencia y del Centro 
de Estudios. Ha participadd en casi 
todos los congresos y, como pere
grina, disfruta mucho de la peregri
nación de noche que organiza la 
Asociación palentina y que coincide 
con la lluvia de estrellas fugaces en 
el mes de agosto. 

Dos investigadoras que seguramen
te se han valido de los esfuerzos de 
Mamen son MARÍA JOSEFA SANZ 
FUENTES y ROSA VÁZQUEZ SAN
TOS. PEPA, catedrática en el Área 
de Ciencias y Técnicas Historiográfi
cas del Departamento de Historia 
de la Universidad de Oviedo, se de
dica a la historia de la escritura y de 
los documentos, así como al estu
dio de los Caminos de Santiago. Co
laboró con Elías Valiña para iniciar 
la recuperación del Camino Primiti
vo por Asturias, algo que se logró 
hacer cuando ella fue presidenta de 
la Asociación Astur-Leonesa. Bajo 
su dirección se abrió el albergue de 
Oviedo y se celebró, también en 
Oviedo, el Congreso Internacional 

Carmen Pugliese 

de Estudios Jacobeos, reunido por primera vez, fuera 
del trayecto del Camino francés. Pepa ha sentido una 
dicha especial observando los cambios que se 
operan en los niños a los que ha acompañado re
corriendo el Camino, y aprecia el poder del Camino 
para unir a personas muy diferentes que tienen una 
meta en común. Rosa hizo su tesis doctoral sobre el 
arte del Camino y ahora tiene plaza de investigadora 
para el Xacobeo; también forma parte del consejo de 
redacción de esta Revista Peregrina. Según ella, hay 
que fomentar la peregrinación de largo recorrido, en 
particular la de los peregrinos extranjeros que son 
"embajadores voluntarios". Para Rosa la difusión 
del conocimiento relacionado con el Camino, sobre 
todo en el extranjero, es esencial para garantizar 
que todo lo que se ha hecho durante este re-
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surgimiento no desaparezca 
cuando el Camino quizás pase 
de moda. La base histórica (inter
disciplinaria e internacional) son los 
cimientos del Camino, y lo que hay 
que seguir investigando. 

TERESA RAMOS RIOJA, musicólo
ga de Salamanca, ha dado clases de 
canto hasta a los monjes de Silos. Pe
regrina y hospitalera voluntaria in
numerables veces, Teresa también 
acogía a peregrinos en su casa en Sa
lamanca antes de que hubiera alber
gue allí. Se encarga de la música en 
los actos de la Federación y forma 
parte del consejo de redacción de la 
revista Peregrino. Por su talento mu
sical y su conocimiento de la música 
jacobea, fue elegida para coordinar y 
participar en la grabación de un do
ble CD que reunió a músicos euro
peos de renombre internacional en 

' Bruselas Y Salamanca, hace un par 
de años. Proyecto de la Comisión de 
los Episcopados de la Comunidad 
Europea, esta grabación de músi
ca litúrgica jacobea celebra la 
peregrinación a Santiago como 
elemento que ha configurado y 
sigue configurando una civiliza
ción común europea. La diversi
dad inherente a esta comunidad eu
ropea se refleja en el uso de varios 
idiomas en algunas de las piezas de 
esta grabación, ¡una verdadera joya! 

Cierra este mosaico de mujeres ex
cepcionales la directora de esta re
vista, CARMEN PUGLIESE. Nacida 
en Italia, lleva dos décadas -desde 
que peregrinó por primera vez- en 
España dedicada totalmente al Cami
no. Con un espíritu inquieto, que la 
conduce a buscar siempre nuevos 
desafíos y a alcanzar nuevas metas 

' 

Carmen va dejando su huella en el 
Camino. Publicó un libro sobre el 
Camino del siglo XIX y abrió un al
bergue en Torres del Río, donde fue 
hospitalera y donde, pese a sus di
vergencias con el alcalde de enton
ces, fue elegida concejala. Su último 
empeño, ahora desde Burgos, es la 
publicación de esta Revista Peregri
na. Se dedica a la investigación, pre
sentando ponencias y dando char
las sobre el Camino, incluso en 
la cárcel, a mujeres presas que 
se plantean emprender la pere
grinación como modo de eximirse 
de parte de la condena. Desde que 
fue peregrina la primera vez, Carmen 
siempre ha vivido a lo largo del Ca
mino francés. Se nutre del contacto 
con los peregrinos, sobre todo de 
"aquellos a quienes les brillan los 
ojos cuando hablan del Camino". 
Suele dejar abierta la ventana de su 
casa que se asoma al Camino, para 
oír la música más melódica del mun
do: el sonido rítmico del bordón que 
marca los pasos de los peregrinos 
por la vía milenaria. 

De esta pequeña selección de prota
gonistas, se desprende que no se 
puede pasar por alto a las mujeres 
de hoy que sin ser reinas, nobles ni 
santas contribuyen de manera in
calculable a la esencia de la pe
regrinación jacobea. Los Caminos 
han dejado su impronta en ellas, y 
ellas, a su vez, en los Caminos. Son 
un ejemplo Y una inspiración para 
todos (¡y todas!) y para nosotros, 
que estamos en deuda con ellas. ¡Ul
treial 





PUBLIRREPORTAJE Camino de Santiago 

PRODUCTOS , 

GASTRONOMIC s 
de los Caminos a Santiago por Castilla y León 

El Camino de Santiago es Cultura, y la 
gastronomía es una parte fundamental de 

la Cultura: lo demuestran los relatos de 

los peregrinos de todos los tiempos, que 
hablan de las costumbres alimentarias de 

los diferentes pueblos del Camino, desde el 
Códice Calistino -que alaba la sidra 

vasca, los peces de Logroño y, sobre todo, 
el pan, vino, carne, pescado, leche y miel 

de las tierras de Castilla- al italiano 

Giacomo Naia, cuyo diario de 

peregrinación es un auténtico tratado de 
cocina internacional del siglo XVIII 

La gastronomía en los Caminos a Santiago a su pa
so por Castilla y León es al igual que las rutas a re
correr, una recreación de lo que producen sus pai

sajes, con la intervención y la sabiduría acumulada por 
sus gentes, las que viven en estos territorios y las que han 
transitado a lo largo de los siglos. 

Los Caminos que cruzan Castilla y León tienen un rico 
y diversificado patrimonio cultural, y formando parte 
del mismo hay que entender su gastronomía. 

Presentamos aquí las recetas de cuatro hitos que identi
fican y zonifican gastronómicamente las diferentes rutas 
que llevan a Santiago. 

Camino Francés Morcilla de Bur os 

Ingredientes: morcilla de arroz, aceite de oliva, 50 gr. de piñones, 
harina 
Poner un poco de aceite en la sartén a calentar. Cortar la morcilla en 
rodajas gruesas. Rebozar la zona del corte de la morcilla en harina y 
freírla por las dos caras, sacarla de la sartén cuando tenga una pre
sencia crujiente. 
Para los piñones poner una pequeña cantidad de aceite de oliva en la 
sartén, añadir los piñones a la vez y calentar muy lentamente dándole 
vueltas a los piñones con frecuencia. Cuando los piñones empiezan a 
dorarse retirarlos de la sartén con una espumadera y sazonar. Presentar 
la morcilla en el plato sin nada de aceite y acompañarla de los piñones 
crujientes. 
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Camino Francés Cocido Maragato 

Ingredientes: 300 gramos de garbanzos, 200 gramos de lacón, 250 gramos de 
cecina, 250 gramos de gallina, 400 gramos de morcillo, 50 gramos de tocino, 1 
hueso de caña, 1 hueso de jamón, 1 chorizo fresco, 1 oreja de cerdo, 1 manita de 
cerdo fresca, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 200 gramos de patatas, 1/2 berza de Asa 
de Cántaro, 100 gramos de fideos medianos, aceite de oliva virgen, pimentón, 
perejil, sal, agua. Para el relleno: 2 huevos, 150 gr. de miga de pan del día ante
rior, 1 diente de ajo, 50 gr. de jamón en trocitos menudos, 50 gr. de chorizo en 
trocitos muy pequeños, aceite de oliva virgen. 
Los garbanzos deberán estar a remojo desde la noche anterior, en agua templada 
y con dos cucharadas de sal. En una cazuela grande, ponemos todos los ingre
dientes, menos los garbanzos, la patata, los fideos y la berza. Lo cubrimos con 
agua y lo ponemos a cocer. Cuando lleve 1 hora, se añaden los garbanzos una vez 
escurridos. Esperaremos a que rompa de nuevo a hervir, para dejarlo cocer a 
fuego muy lento durante 4 horas. Media hora antes de finalizar hay que añadir las 
patatas y la sal. El repollo, lavado y troceado, se pone a cocer aparte durante 
media hora, aproximadamente. A continuación se pelan y filetean los ajos. En una 
sartén con el aceite de oliva se doran los ajos, seguidamente se retira la sartén 
del fuego, y se le añade al sofrito un poco de perejil picado y el pimentón, mez
clándolo todo bien. Se juntan las patatas con la berza y se riegan con este refri
to. Para la sopa, se retira una parte del caldo del cocido, se pone a hervir y se le 
añaden los fideos dejando que cuezan durante 15 ó 20 minutos. 
Para el relleno: Se baten los huevos y se les añade el pan, el jamón, el chorizo, el 
perejil y los ajos muy picados. Se fríe como si fuera una tortilla, se presenta en la 
mesa y se corta en tantos trozos como comensales. El cocido maragato se con
sume en el siguiente orden: primero las carnes, el tocino, la oreja, el relleno Y el 
chorizo. A continuación, los garbanzos con el repollo y finalmente la sopa, con la 
que, si se quiere, se pueden mezclar los garbanzos. 

~, ES VIDA ~ 
-Junta de 

www.turismocastillayleon.con castilla y León 

902 20 30 30 

XACOBEO 2010 
Castilla y León 

Vía de la Plata 
Arroz a la Zamorana 

Ingredientes: 300 gramos de arroz, 1 cebolla, 1 nabo, 200 
gramos de chichas de cerdo, 1 oreja y un morro de cerdo, 
100 gramos de jamón, 6 cucharadas soperas de manteca o 
aceite, 500 gramos de arroz, perejil, orégano, tomillo, 
pimentón dulce de Villalpando, 3 dientes de ajo de Zamora, 
tocino en lonchas finas para cubrirlo. 
Limpiar bien la oreja y el morro, y partirlo en trocitos 
pequeños. En cazuela se derrite la manteca de cerdo, 
echándolo a rehogar el nabo, la cebolla, el ajo, el perejil, el 
orégano y el tomillo, se le añade a continuación el picadi
llo de oreja y morro se cubre con agua abundante y deja
mos cocer hasta que esté tierno. En una paellera con un 
poquito de aceite se rehoga el arroz con las chichas y el 
jamón. Se añade un poquito de pimentón y a continuación 
se le incorpora todo lo que está hervido en la cazuela. Si 
necesita más caldo se le añade el agua necesaria. Cuando 
vaya a estar a punto, se le retira del fuego y se cubre con 
las lonchas de tocino o panceta. Previamente encendemos 
el grill del horno y cuando esté al rojo metemos la paelle
ra para que se haga torrezno el tocino. Se retira y estará 
listo para servir. 



- CAMINO FRANCÉS 
1 - Lechazo Asado (Burgos) 

2 - Morcilla de Burgos (Burgos) 

3 - Sopa de Truchas (Órbigo, León) 

4 - Bacalao al Ajoarriero 
(Los Oteros y La Tierra de Campos) 

5 - Cocido Maragato (Astorga-Maragatería) 

6 - Botillo del Bierzo (Bierzo) 

- VÍA DE LA PLATA 
7 - Calderillo Bejarano (Sierra de Béjar) 

8 - Cabrito Cuchifrito (Salamanca) 

9 - Potaje de Garbanzos de Fuentesaúco (Tierra del Vino) 

10 - Arroz a la Zamorana (Zamora) 

U - Cañas Zamoranas (Zamora) 

12 - Bacalao a la Tranca (Valles de Benavente) 

13 - Alubias de La Bañeza con chorizo de León 
(Tierras de la Bañeza-Órbigo) 

- CAMINO DE MADRID 
14 - Cochinillo Asado de Segovia 

(Tierras de Segovia y Pinares) 

15 - Ponche segoviano (Tierras de Segovia y Pinares) 

16 - Sopa Castellana (Tierras de Valladolid) 

17 - Pichones Estofados (Tierras de Campos) 

18 - Estofado de Lenteja Pardina (Tierras de Campos) 

Camino de Madrid Ponche Segoviano 

El Cubo de 
Tierra de Vin 

r 
Calzada de 
Valdunclel 

uerto de Bé 
VÍA DE LA PLATA 

9 
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ÁVILAÜ 

Ingredientes: Para la elaboración del bizcocho: 75 g harina (preferiblemente harina 
de Biscuit), 3 huevos, 30 gramos de azúcar. Se puede agregar un poco de agua para 
ayudar en la mezcla. Para la elaboración de la crema: 1/2 litro de leche, 50 gramos 
de azúcar, 50 gramos de harina (preferiblemente Maizena), 3 yemas de huevo. 

Hay que diferenciar entre la elaboración del bizcocho y de la crema. Elaboración del 
bizcocho: Se baten los huevos y se agrega a continuación el azúcar y la harina. La 
masa se pone en una bandeja plana y se mete al horno durante 10 minutos a 160º. 
El horno debe haber sido previamente calentado. 

Elaboración del relleno: En un recipiente se baten las yemas junto con el azúcar y la 
harina; todo esto se añade a la leche con una monda de limón que previamente hemos 
calentado sin parar de remover hasta que espese. Montaje: Se corta el bizcocho en 
rectángulos, poniendo una capa de bizcocho, el cual hemos emborrachado anterior
mente con un jarabe (agua y azúcar), a continuación una capa de crema y seguida
mente se espolvorea con un poco de canela; a continuación otra capa de bizcocho en 
las mismas condiciones que la anterior, es decir, emborrachada en jarabe. Una vez 
constituido el bizcocho final con las citadas capas, se recubre toda la estructura con 
una fina capa de mazapán y todo esto se espolvorea con azúcar glass, procediéndose 
al adorno del ponche con la ayuda de un hierro al rojo. 

PUBLIRREPORTAJE Camino de Santiago 

• Localidades de orientación 

Q CAPITALES DE PROVINCIA 



REVISTA PEREGRINA LIBROS 

TOMÁS SANTAMARÍA POLO 
LA RUTA JACOBEA. PATRIMONIO NATURAL DE EUROPA 
Universidad Católica. Ávila, 2010. 176 págs. 13 €. 

□ irigido al peregrino_, ~ero tambi~n a_l naturalista, esta publicación, 
de la que el Serv1c10 de Pubhcac1ones de la UCAV ha editado 
medio millar de ejemplares -cuesta 25 euros-, es fruto de un tra

bajo gestado durante una década por su autor Tomás Santamaría, 
quien, en varias ocasiones, ha recorrido a pie el Camino de Santiago. 

El libro pretende descubrir al peregrino los espacios naturales, la flora 
y la fauna de las rutas navarro-riojana, castellano y leonesa y gallego
portuguesa; un valor que se suma a la concepción del Camino como 
itinerario cultural, patrimonial, religioso, histórico y espiritual. 

En cuanto a las características naturales de los caminos analizados, en 
el navarro-riojano, el peregrino se encontrará con enclaves tan espec
taculares como la Selva lratí, las toces de Arbayún o Lumbier, las sie
rras de Urbasa y Andía, el nacedero del río Urederra, la laguna de 
Cañas, los sotos del Ebro o la Tierra de Cameros, además de tener la 
posibilidad de ver una amplia variedad de fauna. 

La Sierra de la Demanda, los Montes de Oca, las cuencas de los ríos 
Carrión y Pisuerga, la Tierra de Campos, las Médulas y la Sierra de 
Aneares son algunos de los principales ecosistemas del camino caste
llano y leonés, donde, en lo que a fauna se refiere, destacan lobos, 
jabalíes, corzos, urogallos, perdices, conejos, liebres, culebras y dece
nas de especies de aves y rapaces. 

Finalmente, la ruta gallego-portuguesa ofrece al caminante áreas natu
rales tan singulares como el estuario del río Miño, el Parque Natural de 
Monte Aloia, las Gándaras de Budiño, el Parque Natural de 
Cotorredondo y Lago de Castañeiras, la ría de Vigo, la ría de 
Pontevedra, el Complejo lntermareal Umia-0 Grave y los complejos 
dunares de Corrubedo y lagos de Carregal y Vixán, mientras que la 
riqueza faunística está representada con la presencia de gran variedad 
de aves marinas. 

Escrita de forma divulgativa, esta guía se caracteriza por su "visión 
ecológica", ya que, hasta ahora, la mayoría de las publicaciones que se 
han editado sobre la Ruta Jacobea se han centrado en los aspectos 
tradicionales y son pocos los estudios dedicados en exclusiva a la 
riqueza natural del Camino, que se constituye, además, en una "encru
cijada de culturas", como se destaca en uno de los capítulos. Asimismo, 
se dedica un capítulo a los caminos "naturales" del Apóstol, donde se 
destacan las zonas más importantes, y también se ofrecen páginas al 
entorno físico del Camino, su climatología, geología y edafología. 

TOMÁS SANTAMARÍA POLO 

Finalmente, se ha incluido una breve guía de consejos útiles para que 
el peregrino-naturalista realice el Camino de la forma más cómoda y 
pertrechado con todos los útiles y herramientas necesarios para poder 
disfrutar de la naturaleza jacobea: cuaderno de campo, prismáticos, 
lupa de bolsillo, cámara de fotos, etc. 

P.A. 

www.revistaperegrina.com 
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FICCIONES Y SEMBLANZAS DE UN TERRITORIO 
JACOBEO. CASTILLA Y LEÓN EN EL CAMINO. 
Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Fundación 
Siglo para las Artes de Castilla y León, 2010. 
256 págs., Edición no venal. 

Magnífica iniciativa de la Junta de Castilla y León que ha 
logrado reunir en un volumen veinticinco textos de los otros 
tantos escritores galardonados con el Premio Castilla y León 

de las Letras. Textos todos ellos vinculados a los territorios que 
recorren los Caminos a Santiago por la Comunidad castellano-leo
nesa. Así podemos leer " Ancha es Castilla" del primer galardo
nado Miguel Delibes en 1984, pasando por escritores tan ilustres 
como Gonzalo Torrente Ballester con su clásico "Compostela y su 
ángel" o Julián Marías con su texto "El Camino de Santiago. La 
España europea y la unidad de España". Delicioso volumen, aus
tero en presentación y generoso en contenido, totalmente reco
mendable tanto para el mundo jacobeo como para el literario. 
Enhorabuena a la Junta de Castilla y León porque una publicación 
como esta engrandece la literatura jacobea y hace que podamos 
disfrutar de "nuestros autores" y de nuestra Comunidad. 

o.e. 
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MANUEL F. RODRÍGUEZ (coordinador) 
GRAN ENCICLOPEDIA DEL CAMINO DE 
SANTIAGO. DICCIONARIO DE LA CULTURA 
JACOBEA. 
Bolanda. Santiago de Compostela, 2010 
18 tomos de 210 págs. 9,95 € cada uno 

U n camino de la A a la Z. Es la primera enciclopedia euro
pea sobre un Camino que es el primer Itinerario Cultural 
de este continente. Su coordinador, Manuel Rodríguez, 

periodista y profesor en la Universidad de Santiago de 
Compostela, subraya el carácter europeo e internacional de la 
ruta Jacobea, que "encarna las principales virtudes del euro
peismo, como son las de libertad, solidariedad, afán de cono
cimiento, superación e interculturalidad". 

Es la obra de consulta más exhaustiva y completa de cuantas 
se hayan editado hasta hoy sobre el hecho jacobeo en su glo
balidad, permite informarse de modo rápido y sencillo sobre 
cualquier aspecto relacionado con los diferentes Caminos a 
Santiago. 

Este ambicioso trabajo, que concentra en 18 tomos a color, 
3000 entradas, 4000 páginas, 2000 imágenes, entre fotografí
as y grabados, y un centenar de mapas, es el producto de la 
colaboración de cerca de cuarenta expertos en la historia de 
las peregrinaciones jacobeas, entre los cuales hay que señalar 
a Paolo Caucci, Humberto Jacomet, José María Ballester y 
Bieito Pérez Outeriño. 

Los volúmenes que componen la enciclopedia pueden adqui
rirse semanalmente en los quioscos de España, donde se 
entregan por un precio muy asequible junto a los periódicos 
locales. 

C.P. 

www.revistaperegrina.com 
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JOSÉ-ANTONIO LINAGE CONDE, DIEGO 
CONTE BRAGADO 
NACIONAL GEOGRAPHIC. CAMINO 
DE SANTIAGO. 
RBA. Barcelona, 2010. 400 págs. 30 € 

H a sido, no cabe duda, una de las grandes 
noveda~es de la div~lgación jacobea en 
este ano santo. Nat1onal Geographic la . . ' prest1g1osa marca de viajes que en España ges-

tiona la editorial RBA, siempre apuesta fuerte 
Y. su guía del Camino Francés no podía decep~ 
cionar. En algunos aspectos su calidad es mani
fiesta, así en la visualmente atractiva maqueta
ción, la excelente fotografía, el tratamiento 
riguroso de los textos, el enciclopédico conteni
do de los temas culturales (historia, arte), etc. 
Sin embargo, la guía peca de un defecto común 
en _e_l mercado: querer servir, al mismo tiempo, 
a tmos y troyanos, esto es, tanto al turista cul
tural y al peregrino que lleva coche de apoyo 
como a los ciclistas o a los de a pie. El resulta
do de tanta ambición está a la vista: manual 
excesivamente pesado, con abundancia de ilus
traciones, en el que la visita de monumentos 
ocupa la mayor parte de la guía, y en el que se 
entremezclan informaciones para automovilis
tas (aparcamiento, gasolineras, monumentos 
distanciados del Camino, hoteles de lujo e 
igualmente apartados, a veces muchos kilóme
tros, de la ruta) con la destinada a ciclistas o 
caminantes (perfiles, albergues, kilométricos, 
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descripción de itinerarios, consejos prácticos). 

En cierto modo, tan hiper-denso manual res
ponde a la autoría compartida por José-Antonio 
Linage Conde, erudito medievalista cuya firma 
nos extraña encontrar en una publicación de 
este tipo, aunque sin duda aporta rigor y una 
visión académica a la divulgación, que en oca
siones adolece de este tratamiento, y Diego 
Conte Bragado, procedente del mundo empre
sarial de la promoción turística en el ámbito de 
la naturaleza, con una visión más fresca y prác
tica. Pese a lo dicho, si entramos en detalle 
encontramos algunos dislates históricos como 
la etimología del topónimo Compostela a partir 
del Campus stellae, que ya cansa, o la retahíla 
de tópicos sobre el peregrinaje en el s. XIX y 
XX, época cada vez más estudiada por los 
investigadores. En cuanto a la elaboración de 
los mapas, parece evidente que se han inspira
do en las guías con mayor presencia en el 
panorama español, que deliberadamente no se 
citan en el muy subjetivo repertorio bibliográfi
co, donde en cambio si se incluye una guía 
francesa francamente atrasada. 

Sería deseable que la guía no se quedara en el 
proyecto estelar de un año santo, y que tuviera 
la voluntad de ser actualizada y mejorada en el 
futuro. 

X.O. 

LIBROS amino de Santiago 
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MONTAÑA CENTRAL 
camino de santiago 

camino del salvador 
LEÓN-OVIEDO 

CAMINO DEL 
SALVADOR: LEÓN
OVIEDO 
Consorcio para el Desarrollo de 
la Montaña Central de Asturias, 
2009. 
88 págs., Edición no venal 

Esta cuidada guía de pere
grino está dedicada al 
Camino del Salvador, entre 

León y Oviedo que enlaza la 
peregrinación a Santiago de 
Compostela con la visita a la 
famosa imagen del Salvador y a 
la Cámara Santa de la catedral 
ovetense. 

Eminentemente práctica, la guía 
propone seis etapas asequibles 
para todo tipo de caminantes y 
con finales en una localidad que 
dispone de albergue para pere
grinos. La información se organi
za en tres niveles de consulta: 
descripción del itinerario, datos 
sobre el contexto cultural y/o 
natural de la ruta y cartografía y 
perfiles de cada tramo. Cuenta 
con una excelente fotografía, 
citas literarias que amenizan la 
lectura y con información prácti
ca (albergues y servicios dispo
nibles). Toda una invitación a la 
realización de este viejo enlace 
jacobeo. 

A.B.D.L.T. 

AMPARO SÁNCHEZ RIBES (A.A.C.S. de la Comunidad Valenciana) 
CAMINO DE SANTIAGO DE LEVANTE GR 239 
Imagine Ediciones. Valencia, 2009. 
324 págs. y estuche con 10 mapas. 20 € (versión inglesa 24 €) 

Son por todos conocidos, desde hace más de dos décadas, la seriedad y el empeño de una de 
las más antiguas Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, la de la Comunidad 
Valenciana. Amparo Sánchez Ribes, uno de sus miembros más destacados, ya había presenta

do, en 1998, una Topoguía del Camino de Levante, manual que desde entonces ha sido el instru
mento utilizado por todos los peregrinos que han seguido esta vía para dirigirse a Compostela. La 
que se presenta ahora es una actualización de la anterior: se muestran las modificaciones del tra
zado que ha habido en estos años, los nuevos albergues y establecimientos de acogida, servicios e 
información que antes no aparecían o no existían y todos los cambios que el Camino, como ser vivo 
que es, experimenta día tras día. 

La cartografía de esta nueva guía está también actualizada, resimbolizada en gran parte y con un 
nuevo diseño en los perfiles que los hace más sencillos de interpretar. Gracias a la gran labor de 
campo por parte de la Asociación, ha sido posible comprobar y actualizar los recorridos, las distan
cias parciales o los topónimos. La escala utilizada es 1 :50.000. 

Además de las hojas correspondientes a cada etapa, se incluyen los perfiles altimétricos correspon
dientes, las ampliaciones de los cascos urbanos más importantes, así como unos mapas guía del 
Camino a través de las distintas Comunidades Autónomas por donde discurre. 

Es una publicación realizada por peregrinos para peregrinos. Cada descripción y cada metro carto
grafiado del Camino acompañarán al caminante en sus miradas, esfuerzo e ilusión. Wn defecto? 
Quizás el peso excesivo del manual. 

P.A. 

Camino de SA TIAGO 

de P1vAN I L GR-?J9 
.................................................................... 

* imaglremn:: 
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JOSÉ MARÍA MALDONADO 
LEYENDAS Y FANTASÍAS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
www.portalatino.com/maldonado 
maldonadoperegrino@hotmail.com 

M ientras escribo estas líneas lo estoy escuchando, y la verdad es 
que la música de José María Maldonado ya se ha convertido en 
todo un clásico del Camino: ha marcado un estilo propio que, los 

que le conocemos, podemos reconocer con sólo un par de notas. Su 
sexto disco de canciones camineras recoge en forma de baladas algu
nas de las leyendas más famosas que se cuentan por el Camíno, tales 
como la del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, la del 
monje Virila de Leyre, el milagro de O Cebrero o el misterio de Obanos. 
En este último CD nuestro moderno juglar canta acerca de unos perso
najes de carne y hueso, presentes con toda su "humanidad" en las tro
chas jacobeas y conocidos por todos los que las recorren. Los textos, iró
nicos, sencillos y profundos al mismo tiempo, confirman que el cantau-

LIBROS Camino de Santiago 

MARIBEL OUTERIÑO 
DE SEVILLA A SANTIAGO POR EL CAMINO 
MOZÁRABE 
Asociación de Amigos Vía de la Plata. Camino Mozárabe. 
Ourense, 2010. 130 págs. 

En castellano y en inglés, esta guía escueta y minimalis
ta proporciona al peregrino la información básica e 
imprescindible para llegar a la meta. Según afirma la 

propia autora "hacer el Camino es sencillo y no conviene com
plicarlo con excesivos datos". El texto bosqueja las caracterís
ticas geofísicas del itinerario de Sevilla a Santiago, pasando 
por Zamora y A Gudiña, describiendo el recorrido que no 
empalma con el Camino Francés y proponiendo a los peregri
nos una ruta menos concurrida y toda por descubrir. 
Completan la información unos esquemáticos mapas y los 
perfiles altimétricos. Quizás se echa en falta la clásica infor
mación proporcionada con símbolos por la casi totalidad de 
las guías, sobre los servicios presentes en las diversas pobla
ciones, como farmacias, cajeros, tiendas, talleres de repara
ción de bicicletas, etc. Las ilustraciones, todas en color, están 
presentes en cada página. La verdad es que nos deja un poco 
perplejos la foto de la pág. 46. 

P.A. 

tor sevillano (le hemos dedicado unas páginas [33-38] en el n. 4/2008 
de nuestra revista) es un verdadero poeta y sus composiciones son un 
gran regalo para los oídos de los peregrinos. 

A.P. 



REVISTA PEREGRINA I REVISTAS 

En el pasado número de CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA, por un 
error técnico (a veces los ordenadores juegan malas pasadas), las páginas 89 y 

90 se han repetido. Pedimos disculpas a nuestros lectores y publicamos aquí la 
reseñas víctimas del error. 

MUY HISTORIA 

MUY HISTORIA consagra un abigarrado número monográfico a la pere
grinación compostelana. Ya desde la portada lanza una noticia al esti
lo revistas del corazón con la cual se supone que quiere sorprender al 

lector: "El Apóstol Santiago nunca estuvo en España". Inspirador de este bro
te de sensacionalismo barato es el aventurero Fernando Sánchez Dragó, desde 
hace tiempo convertido en la Belén Esteban de la literatura (dicho sea con todo 
el respeto hacia Belén Esteban), que no se limita a revelarnos grandes verda
des, sino que cita también las fuentes. Un ejemplo que demuestra la seriedad 
y la base científica de las afirmaciones de Don Fernando, es el testimonio de 
una anciana señora, cuyo aristocrático marido asistió a finales del siglo XIX (como 
si de una película se tratara) a la apertura de la cripta jacobea y, -agárrense
vio una lápida en latín que documentaba que allí estaba enterrado Prisciliano. 
Sabemos que la citada cripta se abrió durante una noche de febrero de 1879. 
Si la interlocutora de Dragó estaba entonces casada, habrá tenido alrededor de 
una veintena de años, y por lo tanto cuando refirió los hechos a nuestro avis
pado escritor (a comienzos de los ochenta) superaba los ciento veinte. Eso de 
conversar con las momias era una habilidad desconocida del místico de Cas
tilfrio, cuyos recursos son inagotables y que nos regala otro notición: el obispo 
Gelmirez se sacó el Matamoros de la manga. Realmente patético. Una reseña 
de los disparates que encontramos en las páginas de este monográfico, que no 
tiene desperdicio, nos llevaría demasiado tiempo. Aquí también se nos presen
tan los '1amosillos" de tumo, varios de los cuales han pisado la senda compostelana 
para hacerse la foto y, puestos a buscar lo mejor del centenar de folios que com
ponen la publicación, nos inclinamos por la noticia con la indicación de la re
construcción en 30 del monasterio de San Antón. 

GRANDES ESPACIOS 

La edición de febrero de GRANDES ESPACIOS, magacín de turismo ac
tivo en la naturaleza, es un monográfico sobre el Camino de Santiago, di
rigido a los peregrinos que van a pie y en bicicleta. Se centra mucho en 

las imágenes, realmente estupendas y muy cuidadas, ofrece consejos prácti
cos y profundiza en aspectos importantes como el entrenamiento, el cuidado 
de los pies, el calzado y el alojamiento disponible para los peregrinos. Se nota 
que los redactores tienen experiencia en lo de caminar a través de la natura
leza y que están al tanto de los últimos inventos tecnológicos que facilitan la 
empresa de recorrer centenares de kilómetros con la mochila a cuestas. Tam
bién los ciclistas encuentran en las páginas de esta publicación óptimas su
gerencias y recomendaciones. En medio de tanta técnica y consejos, GRAN
DES ESPACIOS nos sorprende positivamente, focalizando su atención en un 
aspecto tan importante como desconocido de la peregrinación: la redención, 
la cara desconocida del Camino. Pocos saben que instituciones penitenciarias 
españolas y europeas, siguiendo una práctica que era habitual en la Edad Me
dia, utilizan la peregrinación a Santiago como uno de los medios de redención 
y reinserción social. Es la única de las revistas que hemos analizado que tra
ta este tema y, como con el resto del monográfico, lo hace con seriedad y com
petencia. iBravo! para GRANDES ESPACIOS. 

79 



GRANDES ESPACIOS 2 

E I número 153 de esta revista de Turismo Activo, 
correspondiente al mes de marzo y editada por 
Desnivel, ofrece un ambicioso monográfico so

bre el Camino de Santiago. La propuesta es ambicio
sa, y a lo largo de 70 páginas se van desgranando di
ferentes aspectos sobre la peregrinación: itinerario del 
Camino Francés con rutómetro y selección de hitos re
levantes, breves pinceladas sobre otros itinerarios ja
cobeos, consejos para peregrinar a pie y en bicicleta, 
galería de personajes, análisis sociológico, etc. Los tex
tos no están firmados, por lo que se entiende que fue
ron confeccionados coralmente por la Redacción. Tan 
sólo la editorial aparece firmada por el fotógrafo Da
río Rodríguez, que hace un acto de humildad al con
fesar que "no ha hecho el Camino'; sino tan sólo tra
bajado en él, conversando con cientos de peregrinos. 

Fotos de calidad, buenos consejos iniciales y un plan
teamiento bastante variado nos seducen a primera vis
ta, aunque al entrar en detalle se nota que las prisas 
del oportunismo en Año Santo, una vez más, juegan ma
las pasadas. Nos referimos a los muchos errores, de 
todo tipo, que se han colado en todas las secciones. 
Los hay de carácter histórico, como adelantar la fun
dación de Roncesvalles al siglo X (fue en 1132), decir 
que la Vía Aquitania [sic] principia a 6 km. de Carrión, 
atribuir a una casualidad por parte de los obreros el 
hallazgo de las reliquias de Santiago en 1878 o fijar en 
1965 el inicio del renacimiento del Camino, si bien unos 
párrafos antes se había expresado que había sido en 
los años 90 (no aciertan en ninguna de las propues
tas). En Arte no estamos mucho mejor, p.ej. cuando 
se apunta que la estela de Mezkiritz es medieval (fue 
labrada con Nª Sra. de Roncesvalles y colocada allí hace 
unas décadas) o que el cruceiro de Melide data del s. 
XI (se adelantan 300 años). Otro tanto cabe señalar 
de los ritos, pues nadie quema ropas en un inventado 
''altar de Fisterra''. Tenemos también despistes topo
nómicos, así la reiteración (no hay manera de corre
girla) de la etimología "Campus Estellae'; hasta tres 
formas diferentes para denominar a Palas de Rei o la 
fantasía del cruceiro de Lameido (por Lameiros). Otro 
despiste que se está popularizando es el de rebauti
zar a Elías Valiña como "Padre Va/íñas''. 

El cacao aumenta cuando se habla de otros caminos, 
considerando al Aragonés como una "variante del Fran
cés", que sólo sería el que viene de Roncesvalles; al Pri
mitivo como una "alternativa" del Francés, sin citar para 
nada que se puede realizar el Camino Norte también 
desde Francia; y como restantes vías jacobeas men
ciona las del Túnel de San Adrián y el Salvador, de la 
cual dice no haber información, desconociendo las guías 
editadas por las asociaciones, o la de Carlos Meneos. 
El cambalache ya es total al figurar cambiados los ma
pas de los caminos Primitivo y del Salvador con el del 
Aragonés. La prolongación a Fisterra no aparece re-
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flejada en el esquema, y se ignoran olímpicamente la Vía de la Plata, el Camino Catalán o del Ebro y otros 
itinerarios históricos. Aunque más vale ... , porque del Camino Inglés se dice ii"que comienza en Fisterra"!! 

El reportaje incluye una entrevista con el presidente de la Federación de Asociaciones Jacobeas, que no pier
de ocasión para lanzar sus puyas contra el Ministerio de Cultura, y una galería de personajes singulares en 
la que no faltan los fotogénicos Tomás, Marcelino y Jato, amén de otros anónimos que se ha inventado el 
redactor, así como varios peregrinos escogidos al azar, componiendo una selección sumamente subjetiva, efec
tista e incompleta. 

Con todo, y por tratarse de una revista especializada en senderismo y bicicleta de montaña, los dislates más 
sorprendentes aparecen en los consejos prácticos que ofrece a los peregrinos: una tabla de marchas para 
entrenarse 75 días antes de ir al Camino (?), huir del "insoportable" sol y calor que en verano hace imposi
ble caminar después del mediodía (?), llevar una colchoneta auto-hinchable para salir de los dormitorios de 
los albergues y así no escuchar los ronquidos (?), o, para los ciclistas, llevar botines con pedales automáti
cos (?) y temer las subidas al ''puerto de la Cruz de Ferro" y la que principia en Portomarín, sin que se alu
da, en cambio, a la que conduce a O Cebreiro. 

Como se puede comprobar, Pepe Gotera y Otilio siguen haciendo de las suyas en el año santo, y la cosa no 
parece tener remedio ... 

A.P. 
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Coincidiendo con el Año jubilar Compostelano del 201 O, el 
Xacobeo, la entidad promotora del Camino y organizadora de 

sus actos conmemorativos, invita a los alumnos 
de todos los cursos de Primaria y Secundaria a participar en 

un estimulante y divertido concurso sobre el Camino de 

Santiago junto a sus familias y profesores 

¡Buen Camino! 
Es la expresión que utilizan los peregrinos para saludarse, despedirse o simplemente desearse 
suerte al empezar su marcha diaria. Detrás de este saludo tan sencillo se esconde una serie 
de valores que van mucho más allá de la religión o de la espiritualidad que tradicionalmente 
se asocian a la ruta jacobea. 

Se trata de valores tan importantes para el desarrollo de las personas como el compañerismo, 
la solidaridad, el esfuerzo personal, el afán de superación, la convivencia, la hospitali

dad y el respeto a otras culturas. La conservación de estos valores esenciales, los 
mismos que se enseñan en las escuelas, es una de las principales misiones 
que la "Vía Lactea" o Camino de Santiago, lleva fomentando desde hace más de 
1.000 años. 

Además la ruta jacobea también representa un nexo entre pueblos y naciones 
de todo el mundo, ya que cada año la recorren personas de todos los rincones del 

planeta. De hecho, este carácter aglutinador se encuentra presente desde sus orígenes, 
pues el Camino de Santiago se ha configurado a través de los siglos como una red de 

caminos que parten desde los lugares más distantes de Europa, representando 
uno de los pilares fundamentales en los que se cimentó la 

conciencia europea. Por ello fue declarado por el Consejo de 
Europa Primer Itinerario Cultural Europeo en 1987 y por 

la UNESCO Bien Patrimonio de la Humanidad en 
1993. 

Como sucede desde la Edad Media, 
cuando el 25 de julio, festividad del 
Apóstol Santiago, coincide en 
domingo, se celebra Año Jubilar. 
Esto sucede en 2010 y no volverá a 
ocurrir hasta 11 años después, en 
2021. La S.A. de Xestión do Plan 
Xacobeo, la entidad que promueve el 
Camino, ya está organizando los 
actos conmemorativos, culturales, 
artísticos y religiosos del Año Jubilar 
Compostelano, que tendrán una gran 
resonancia en los medios nacionales 
e internacionales. 

Y para que los niños también puedan 
participar de esta celebración, el 
Xacobeo 2010 ha organizado un 
concurso para los alumnos de 
toda España. Este concurso preten
de ser una herramienta lúdica y par
ticipativa para trasladar a los niños 
el significado y los valores posi
tivos que respeta la ruta jacobea 
mediante el trabajo sobre el aconte
cimiento nacional que más repercu
sión tendrá en los medios durante el 
2010: el Año Jubilar y el Camino de 
Santiago. 
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VAS CAMINO AL 1 O 

Para los alumnos de Primaria 

Primer eoncorso escolar sobre 81 Camino de Santiago y sos Valores 
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UN CAMINO, UNA HISTORIA 

Para los alumnos de Secundaria 

XUNTA 
DE GALICIA 
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ES UN CONCURSO QUE BUSCA 

COMPARTIR: concurso por equipos. Los alumnos participarán en grupos de 4 ó 5 com
ponentes para fomentar el trabajo en equipo y el espíritu de colaboración. 

DIALOGAR: trabajo en grupo. El trabajo en grupo fomenta el diálogo y la pluralidad de 
opiniones. Los alumnos aprenden a opinar y a respetar las opiniones de sus compañeros. 

EXPERIMENTAR: fomentando la participación. El Concurso ha sido diseñado para que 
niños de todas las edades descubran, aprendan y apliquen experiencias relacionadas con 
el medio natural, las personas Y.los valores asociados al Camino de Santiago. 

TRABAJAR LOS VALORES: a través del conocimiento. El Concurso pretende ser una 
herramienta para trasladar los valores propios del Camino de Santiago a las actitudes coti
dianas. Valores como el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo personal, el afán de 
superación, la convivencia, la hospitalidad y el respeto a otras culturas. 

UN CONCURSO QUE SÓLO NECESITA 3 HORAS 
El concurso Camino al 10 ha sido diseñado para que los alumnos no inviertan muchas 
horas en su realización. 
PRIMERA HORA: entrega del material didáctico y explicación a los alumnos de qué 
es y qué significa el Camino de Santiago. 
SEGUNDA HORA: creación de equipos, explicación del concurso y deliberación en 
equipo para decidir qué trabajo realizar. 
TERCERA HORA: realización del concurso por parte de los alumnos. 

• 
I 

• 

UN CONCURSO QUE 
SE ADAPTA A TODAS 
LAS EDADES 

Ciclo inicial de Primaria 
(6 a 8 años) 
Ciclo medio de Primaria 
(8 a 10 años) 
Ciclo superior de Primaria 
(10 a 12 años) 
Primer Ciclo Secundaria 
(12 a 14 años) 
Segundo Ciclo Secundaria 
(14 a 16 años) 

XUNTA 
DE GALICIA 

' 
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Participar en "VAS CAMINO AL 10" es muy fácil 
Todos los centros inscritos recibirán gratuitamente y sin 
compromiso el material didáctico y de participación del con
curso. 
Este divertido Concurso FOMENTA: 

- La creatividad 
- La imaginación 
- El esfuerzo 
- El compañerismo 
- La solidaridad 
- La expresión plástica y verbal 
- La reflexión 
- El descubrimiento y el trabajo en equipo 

• 
Con el Concurso 

"VAS CAMINO AL 10" y "UN CAMINO, 
UNA HISTORIA" 

todos ganan 
PREMIOS 
Para los alumnos: al mejor trabajo ciclo inicial de primaria una fantás
tica bicicleta para cada miembro del grupo. 
Para todos los otros ciclos una videoconsola de última generación para 
cada alumno. 
Para la escuela: todas las escuelas que tengan un equipo de alumnos 
ganador recibirán un ordenador portátil. 
Para los profesores: Los profesores que hayan inscrito a su nombre un 
equipo de alumnos ganador recibirán un libro electrónico. 
Para las familias: Las familias que resulten ganadoras en la categoría 
familiar del concurso CAMINO 1 O FAMILIA conseguirán un viaje a 
Santiago de Compostela para celebrar en persona el Xacobeo 201 O. 

Una oportunidad como ésta no 
se presentará hasta el 2021, 

próximo Año Jubilar 
~ 

Compostelano. 

Inscriba hoy mismo 
a sus alumnos en el Concurso 

POR TELÉFONO 
902 000 000 

lnscnbase cómodamente o solicite más 
información sobre este concurso llamando 
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00h. 

POR INTERNET: 
www.xacobeo.es 

Entra en nuestra web y rellena todos los 
datos que encontrarás en la Tarjeta de 
Inscripción. 

POR FAX 
902 000 000 

Envíenos debidamente cumplimentada la 
Tarjeta de Inscripción que encontrará en 
nuestra web 
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Pequeiia crónica 
Mario Clavell 

La ciudad patas arriba: A pedra que 
pisas" 
Así se llama el programa municipal de reposición de 
losas de granito en el casco histórico. Un nombre 
sugestivo para una actuación paralítica. Desde la 
inauguración del Año Santo hay en la Plaza de la 
Quintana una brigadilla que avanza como en el juego 
de la oca o, mejor, como los movimientos del caballo 
en el ajedrez; cambian una losa aquí, la semana 
siguiente otra allá, y así vamos, a saltos, desde enero. 
El lirismo que podría tener en circunstancias ordina
rias se convierte en un pegote, síntoma de improvisa
ción municipal, en la Plaza en la que se forman las 
colas para acceder a la Catedral. 

Fotos 1 (pon las dos) 

El Año Santo, en marcha 
Entrar en la Catedral es más prolijo que en los ocho
cientos años anteriores de su historia. Es fama que 
hasta el siglo XVI no había puertas en los tres o cua
tro accesos practicables. Ahora debe usted elegir 
entre dos opciones: si quiere entrar por la Puerta 
Santa, su circuito incluye dar un abrazo al Apóstol y 
orar ante la tumba del Apóstol y salir por otra puerta 
abierta al efecto. Si desea entrar en el templo para 
algún acto litúrgico o permanecer sin más en él, 
deberá permitir que los responsables de seguridad 
miren en su bolso o mochileta en la puerta de 
Platerías, única habilitada para entrar en el templo. 
He dicho mochileta porque las mochilas convencio
nales -atención, peregrinos-deben ser depositadas 
en la nueva consigna de la Casa del Deán, donde fun-
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ciona la Oficina del Peregrino, o en 
el aparcamiento de Xoán XXIII. 

Se anunció que se limitaría el núme
ro de personas admitidas simultáne
amente en la Catedral para evitar 
apreturas. Antes nos autorregulába
mos. Ahora estamos en 1.200 perso
nas, cifra provisional mientras se 
ajustan los máximos. 

Las Misas del Peregrino 

(kj 

. /F.,,I' 1 , iJ,.. ,. 

Hay cuatro Misas del Peregrino al día, dos por la mañana y otras tantas por la 
tarde. Se acepta que el grupo que lo desee haga una invocación al Apóstol y, a 
mayores, ofrenda de incienso y vuelo del botafumeiro (300 euros, pago a los 
ocho tiraboleiros y sustancia combustible). Cada día pasan varios grupos: aso
ciaciones profesionales, colegios, arciprestazgos, entidades deportivas, y una 
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variante que me resulta nueva: pere
grinaciones familiares, de hasta cua
tro generaciones (familia Solana, de 
Madrid, el 2 de mayo), o reuniones 
extensas de parientes. 

Peregrinos hispanos 
Dicen los responsables de la Oficina 
de Acogida que en otros Afios Santos 
ocurría lo mismo: más españoles 
que extranjeros. A mitad de abril 
habían llegado quince mil seiscien
tos espafioles de un total de veinte 
mil. Más, en conjunto, que en 2004: 
habían llegado unos catorce mil qui
nientos por esas fechas. 

El Grupo 
Interparlamentario del 
Cammo 
Esa denominación recibe el colecti
vo de cincuenta parlamentarios 
europeos que se constituyó en 
marzo pasado. Se presenta como 
transversal (caben diputados de 
todos los partidos), sin vínculos ide
ológicos y abierto a todas las nacio
nalidades. Fue constituido en febre
ro pasado en Estrasburgo y maneja 
dinero de forma indirecta: apoyó la 
concesión de un millón ochocientos 
mil euros para acciones transfronte
rizas y la exposición sobre Gelmírez, 
actualmente expuesta en París (a 
continuación lo será en Roma, final
mente en Santiago). 

Novedad litúrgica 
Sólo a los cincuentones largos les 
sonará en su memoria remota el 
áspero sonido de las carracas, que 
acompañaban las ceremonias de 
Viernes Santo, día triste de la muer
te del Señor, en sustitución de cam
panas. En la torre de la derecha del 
Obradoiro sonó una gigante hasta 
hace medio siglo. Este afio se ha 
estrenado una nueva, reproducción 
de la antigua: madera de castaño, 
forma de aspa, más de dos metros 
cada brazo, gira alrededor de un eje 
y sonido producido por una lengüe
ta que resbala alrededor de un eje 
dentado. 

La gracia jubilar 
La fascinación de la Puerta Santa y el 
deseo de ingresar a través de ella en 
un espacio sagrado, reduce para 
muchos visitantes la experiencia 
jacobea a paso por la Puerta ('y mis 
pecados me son perdonados'), 
abrazar al santo y, quizá, comprar 
un bordón con una vieira en el 
extremo. La doctrina católica es 
clara, más allá del folklore: además 
de entrar en el templo y de rezar por 
las intenciones del Romano Pontífice 
hay que confesar y comulgar entre la 
quincena anterior y posterior a la 
visita a la Catedral. La Archidiócesis 
reparte a mansalva dípticos en los 
que se explica el proceso. 

Para quienes vivimos en Galicia, otro 
factor que distrae es el fenómeno 
"Xacobeo", que abarca todos los 
eventos civiles que la Xunta de 
Galicia monta en paralelo: congre
sos, certámenes y festivales. El ciu-

dadano de a pie se pregunta "¿tendrá algo que ver 
esto con el Año Santo?" 

Montaña de bordones 
Un indicio del aumento de peregrinos, y una nueva 
costumbre, es la pila de bordones (nada de bastones 
telescópicos) que los peregrinos abandonan al tér
mino de su peregrinación, en el zaguán de la Oficina 
del Peregrino. 
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Noticias breves 

Nueva señal colocada a la entrada de Gijón en la N-
632 y ejemplo de paso peligroso sobre la N-634 poco 
después de Cartavio 

Fomento señaliza los cru
ces del Camino Norte 
En otra ocasión hemos denunciado la mala señaliza
ción, en el Camino Norte, de las diversas variantes 
provocadas por las obras de la autovía del Cantábrico. 
Y otro tanto cabe decir de los cruces sobre las carre
teras nacionales próximas a este itinerario jacobeo, y 
más señaladamente la N-634. Entre Luarca y el con
cejo de El Franco (Asturias), con gran peligro para los 
peregrinos, las intersecciones del Camino y dicha vía 
son continuos, en ocasiones con escasa visibilidad 
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para peatones y ciclistas, que se ven 
obligados a atravesarla poniendo en 
riesgo su integridad física. Hay 
pasos situados en curvas, inmedia
tos a un paso sobre vía férrea, en 
cuestas con cambios de rasante, en 
zonas industriales con denso tráfico 
pesado y hasta en tramos con carril 
lento en los que automóviles y 
camiones circulan a gran velocidad. 
Si bien la solución definitiva a este 
rosario de puntos negros no llegará 
hasta que se concluya la autovía del 
Cantábrico, algo que como mínimo 
va a demorar un par de años más, 
no estaría de más que en los luga
res más problemáticos se habilita
ran pasarelas o pasos subterráneos. 
Sin embargo, la única solución del 
Ministerio de Fomento ha sido seña
lizar los cruces con carteles de paso 
de peregrinos, y otros que advierten 
al conductor de la coincidencia de la 
carretera con la ruta. Pocos serán 
los que al volante reduzcan la velo
cidad ante esta abundante cartele
ría, que ha sido dispuesta por el 
Ministerio en todos los itinerarios de 
peregrinación que cruzan las carre
teras de su competencia. 

BREVES Camino de Santiago 

Novedades en la 
gestión de 
albergues urbanos 
En dos de las grandes ciudades del 
Camino Francés ha habido signifi
cativos cambios en la gestión de 
sus albergues municipales, pues los 
ayuntamientos han prescindido, en 
ambos casos, de las asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago, 
que hasta ahora los administraban. 
El primero de los casos es el de la 
capital riojana, donde incluso hubo 
una tentativa, por parte de la 
Federación Española de 
Asociaciones Jacobeas, por hacerse 
con el albergue. La asociación de La 
Rioja reaccionó airada, interponien
do denuncias por calumnias a las 
que el ayuntamiento respondió con 
otras. La institución municipal tomó 
las riendas del edificio, totalmente 
renovado y reabierto en febrero, y la 
asociación se quedó sin su principal 
fuente de ingresos. 

Otro caso, más reciente, es el del 
albergue de Jesús y María, en 
Pamplona, ya que el ayuntamiento 
iruñés decidió conceder la gestión 
del albergue a la Asociación de 
Amigos de afectados por Parálisis 
Cerebral (ASPACE), dejando en la 
estacada a la asociación Navarra, 
que se encargaba de este cometido, 
con hospitaleros propios, desde 
hace años y a través de los diferen
tes albergues que se han ido suce
diendo en la ciudad. Aunque a la 
asociación Navarra aún le quedan 
los albergues de Zizur Menor, de la 
orden de M~lta, y Los Arcos, es evi-
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Albergue de Logroño 

dente que la medida ha supuesto un duro golpe. En la decisión 
municipal parece haber pesado mucho el hecho de que ASPACE 
ofreciese una apertura ininterrumpida a lo largo del año. 

Ambos casos demuestran que las asociaciones deberían ir pen
sando, como ha hecho la de Astorga, en administrar albergues 
propios, pues invertir en edificios que no son de su propiedad 
puede acabar generando un gran desencanto. 

El Camino de Santiago, 
protagonista hasta julio 
de los cupones de la 
ONCE 
El Camino de Santiago es protagonista en los cupones de la ONCE 
desde el 6 de abril hasta el 25 de julio. Esta organización va a edi
tar, en total, 325 millones de cupones con 65 imágenes del cami
no, desde Canfranc y Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. 
Los días 19, 20, 21 y 22 de abril distribuyeron por toda España 20 
millones de cupones con imágenes de Jaca y Canfranc. 

La ONCE se suma con esta iniciativa, tentadora para los colec
cionistas, a la celebración del Año Santo Compostelano 2010. La 
serie dedicada al Camino Altoaragonés comienza el día 19 de abril 
con la edición de cupones con la imagen de la estación de 
Canfranc y saldrá a la venta con el precio habitual de 1,50 euros. 
El día 20 la protagonista será la catedral de San Pedro de Jaca, 
el día 21 los cupones llevarán la imagen de San Juan de la Peña 
y el 22, la serie se dedicará a la Torre de Fusileros de Jaca. Llevar 
la suerte a los hogares españoles, como siempre, y homenajear la 
historia e importancia del Camino de Santiago es el doble objeti
vo de esta iniciativa, tal y como ha destacado el delegado territo
rial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero. La Diputación de 
Huesca ha sido anfitriona de la presentación de estos cupones, 
donde miembros de la Once han entregado cuadros con las imá-

genes de los cupones altoaragoneses a representantes de los 
Ayuntamientos de Jaca y Canfranc. 

A lo largo de su historia, el cupón de la ONCE ha reflejado los 
eventos más importantes del país. Suponen, además, la mayor 
parte de los ingresos de esta organización que lucha por los dere
chos y mejorar la situación laboral de los invidentes y otros dis
capacitados. En este sentido, Escanero ha trasladado que en 
2009, la ONCE Aragón promovió 106 contratos en la comunidad, 
20 de ellos de carácter indefinido. 

Acogida para caballos peregrinos 
en Castilla y León 
La Junta de Castilla y León fiel a su compromiso con el Camino 
de Santiago y en concreto en este año jacobeo 2010, ha creado 
tres áreas de descanso para caballos. Las localidades donde ya 
disponen de estas instalaciones son: San Juan de Ortega, Rabé 
de las Calzadas y Castrojeriz. Igualmente ha confeccionado una 
guía desplegable orientada a los peregrinos que recorran el 
Camino de Santiago a caballo. En esta guía podremos encontrar 
donde pueden alojarse amazonas, jinetes y caballos. Figuran con
sejos útiles, como preparación física y el equipo que necesitan 
tanto el jinete como el caballo. También dispone de direcciones 
y números de teléfono de herradores y veterinarios por el cami
no, en las provincias de Burgos, Palencia y León. 

Revista Peregrina presente en la XI 
Exposición del libro turístico y de revistas 
de turismo en la 1TB Berlin 2010. 

Del 10 al 14 de marzo de 2010 ha tenido lugar en MESSE BERLIN 
la 44ª edición de la 1TB BERLIN, considerada como la feria de turis-
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mo más importante del mundo. 11.127 empresas de 187 
países mostraron en ella sus productos y asistieron 
110.953 visitantes profesionales procedentes de 180 paí
ses, notándose un sustancial incremento de los proceden
tes de Asia. 

1\111\ Messe Berlin 
Co\oboradofes: 

S1. MICHAEl5 - HEIM 

En la feria se ha celebrado la "11 ª Exposición Internacional 
del Libro Turístico y de Revistas de Turismo" organizada 
por el Centro de Documentación Turística dirigido por 
Miguel Montes, Secretario General de la Federación 
Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). 
La Exposición ha contado con el patrocinio de MESSE 
BERLÍN. Se mostraron libros turísticos nacionales e inter
nacionales y un valioso fondo de volúmenes técnicos. El 
stand fue muy visitado tanto por profesionales, alumnos y 
profesores del sector como por público en general. En 
este evento, convertido en un referente para las mejores 
editoriales y publicaciones de viajes y turismo de nuestro 
país, ha participado Camino de Santiago. Revista 
Peregrina. 

Hay que poner una foto en que se vea la revista y los cua
tro con la escrita Messe Berlín, mezclando las dos fotos 

La colección de 
postales «Le 
chemin, c' est le 
pied», de MARI KA 
Marika y Catherine, peregrinas empedernidas en los 
Caminos compostelanos, dibujan unas deliciosas postales 
en las que cuentan con humor, ternura y sencillez todas 
las pequeñas anécdotas de la larga ruta hasta Compostela. 
http ://www. chemins-compostelle. comlobje tslobjets
marika.html Para saber más: http:llwww.chemins-composte
lle.com/objetslobjets-marika.html 
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El Ayuntamiento de El Tiemblo (Ávila) 
convertirá la maltrecha casa del juez en 
albergue de peregrinos 
El Ayuntamiento de El Tiemblo, aprovechando que por sus tierras pasa el Camino de 
Santiago, pidió a la Administración Regional que se involucrara para que el munici
pio pudiera tener su propio albergue de peregrinos en la que fue la antigua casa del 
juez. 

No es la primera vivienda municipal en la que se ha trabajado para rescatarla del mal 
estado en el que se encontraba, dado que lo mismo se ha hecho ya a través del Taller 
de Empleo con la denominada casa del agua o la casa del maestro. 

La casa del juez, la del agua y la del médi
co, de propiedad municipal, son proyectos 
que van tomando forma, aunque quedan 
algunas otros en el tintero desde hace ya 
varios años: es el caso del proyecto turís
tico para uno de sus lugares más emble
máticos: el Charco del Cura. La intención 
es convertirlo en destino rural, pero con 
cabañas. 

XXII ENCUENTRO 
COMPOSTELANO EN ITALIA 
Perugia, 28, 29 y 30 de Mayo de 2010 

Como cada año durante el último fin de semana de mayo tendrá lugar el Encuentro 
Compostelano en Perugia (Italia), organizado por el Centro Italiano di Studi 
Compostellani y la Confraternita di San Jacopo di Compostella. 

El Encuentro, se desarrollará según la fórmula utilizada en los años anteriores: habrá 
una misa, se hablará de las últimas investigaciones científicas, del proyecto Santiago
Roma-Jerusalén, de la Vía Francígena, y del Año Santo Compostelano. También se 
entregarán, según el antiguo ritual medieval, las credenciales y la bendición a los 
peregrinos que van a empezar el Camino, y se celebrará la ceremonia de acogida de 
los nuevos cofrade. Los actos serán presididos por el profesor Paolo Caucci, Rector 
de la Confraternita. 

Centro italiano di 
studi compostelliani, 
Via del Verzaro 49, 
06123 PERUGIA 
Tel. 075-5736381 fax. 
075-5854607 santia
go@ un i p g. i t. 
http:I lwww.confra
ternitadisanjacopo.it/ 



CINE 

Petra Aldomovar 

La idea en la que se basa 
la película, aunque 
carente de fundamentos 

documentales e históricos, no 
es descabellada en absoluto. Es 
cierto que Girberga de 
Flandes, la peregrina citada en 
el Códice Calixtino, es un per
sonaje rodeado de misterios e 
interrogantes (véase Revista 
Peregrina n. 7, págs. 60-62). 
Varios autores han señalado 
que una misión tan importan
te como la de llevar el sagrado 



Pablo Iglesias 
Pablo Iglesias Rendo (Santiago de Compostela, 
1977), director y guionista, desde muy joven se 
interesó por la realización de peQueñas piezas 
audiovisuales en vídeo, colaborando en varias 
películas como meritorio. En 1998 obtuvo una 
beca para estudiar dirección y produción en el 
European Film College de Ebeltorf (Dinamarca). 
A su vez, participo en varios proyectos de diver
sas empresas (Dygra, Formato, etc), y en la Film 
Comission de Compostela. Trabajó como guio
nista de la productora Vaca Films, y como res
ponsable de desarrollo de Mute. Actualmente 
realiza sus propios proyectos con la marca 
Producions Ledesma. 

El cineasta compostelano peregrinó a Lourdes 
junto a su padre en el año 2005, partiendo de 
Santiago por el camino del Norte y regresando 
por el Camino Francés. Una experiencia Que se 
le Quedó grabada en la memoria y Que ha vuel
to a revivir rodando la las sinapsis del Códice, 
Que ha definido como "la película más ambicio
sa sobre la Ruta Jacobea". 

Entre sus realizaciones recordamos: Hay que 
joderse (1995), Un canto triste (1996), A ver
dade sí non mínto (2000), Sebastían (2001), 
Jalisco (2001), Redondeo (2004), X N. V. 
Memorias dun emigrante (2008), Pedro e o 
Capitán (2008). 

Hugo Silva 

Tessa Bergmeier 

manuscrito de Roma a 
Santiago, no podía ser confiada 
a cualquiera, y que, por lo 
tanto, los portadores del libro 
tenían que ser personas especia
les. ¿Por qué no podrían haber 
sido el supuesto compilador y 
la mujer a la que en aquella 
época se le reconocía como la 
máxima autoridad femenina en 
materia de doctrina cristiana? 
Es decir, el papa Calixto II y la 
monja Hildegard von Bingen, 
llamada la Sibila del Rhin. Esta 
religiosa alemana tuvo, desde la 
infancia, frecuentes visiones, 
que nos la hacen asociar a otras 
celebres peregrinas de la Edad 
Media, como Santa Bona da 
Pisa, Brígida de Suecia o 
Margery Kempe. Camino y 
misticismo, a menudo, van de 
la mano. 

El pretexto narrativo del filme 
es una larga carta, acompañada 
por unas fotos y una cinta gra
bada, que relata los pormenores 
del viaje (aquí también encon-

CINE 

tramos un cierto paralelismo 
con una peregrina de la anti
güedad, la gallega Egeria). Ana, 
la protagonista, viaja por el 
Camino de Santiago para 
reconstruir la leyenda de 
Girberga/Hildegard e inmorta
lizar su figura. 

El ritmo de la película, que 
puede parecer lento, es avivado 
por unos personajes insólitos y 
por una serie de detalles suges
tivos, como por ejemplo el 
homenaje a Laffi en la catedral 
de Santo Domingo de la 
Calzada, cuando la protagonis
ta ofrece migas de pan a los 
gallos ayudándose con el bor
dón. 

La fotografía, moderna y origi
nal, se detiene en los pequeños 
detalles y rebusca planos extra
vagantes, pero al mismo tiem
po consigue mostrar la impre-

Yolanda Castaño, Ignacio Santos 
(gerente del Xacobeo), Pablo 
Iglesias (director), Tessa Bergmeier 
y Luis losar 



Sara Casasnovas 

s10nante horizontalidad de 
Castilla como pocas veces 
hemos admirado. El plantea
miento estético del filme es 
bastante radical: novedoso e 
hipnótico, combina dos tipos 
de texturas de imágenes. Para la 
parte subjetiva y de recuerdos 
utiliza un tratamiento de cine 
antiguo en tonos sepia, calibra
do y procesado de forma digi
tal, y para la línea más docu
mental un blanco y negro pur
púreo. Las innovaciones visua
les y los enfoques insólitos 
colocan la película en un esta
dio intermedio entre el cine 
surrealista y el video casero, y 
podría tranquilamente ocupar 
un sitio destacado en las selec
ciones cinematográficas singu
lares del crítico italiano Enrico 
Ghezzi. 

También la música es un ele
mento a destacar en ese largo
metraje. Compuesta por el 
catoirense, Manuel Riveiro 

conjuga atmósferas electrónicas 
con melodías de organillo, y 
fusiona fragmentos de José 
María Maldonado y de Franco 
Battiato. La poesía de Lorca 
Balada ingenua, cuyos versos 
aparecen en los cambios de 
escena, está musicada por 
Ayelen Italia. 

El guión es original e interesan
te, aunque no esté exento de 
algunos resbalones: los más 
impactantes son la mención al 
carácter afable de los navarros, 
en neto contraste con las afir
maciones del Códice, los 8 
ábsides de la iglesia de Eunate, 
el trato especial que recibirían 
los bicigrinos (con albergues, 
credenciales y caminos sólo 
para ellos) y el hecho de que a 
nuestra protagonista, que reco
rrió el entero Camino en coche 
-y con un look nada peregrino
la nombren en la lista de pere
grinos de la misa de 12.00. 

Osear Jaenada 

1 1 

s1nops1s 

Ana, la protagonista, quiere inmortalizar la 
figura de la primera peregrina del Camino de 
Santiago, la pionera Gerberga de Flandes, la 
que llevó el Liber Sancti lacobi de Roma a 
Santiago. En un viaje de siete días, consegui
rá descubrir las verdaderas identidades, tanto 
de la misteriosa peregrina como de su acom
pañante, el famoso Aymeric Picaud, alias 
Olivier de lscan. El punto de partida de este 
recorrido se sitúa en París, pero no en la clá
sica Tour de Saint-Jacques, sino en el mítico 
cementerio de Pere Lachaise, con un homena
je a las grandes mujeres, entre ellas Sarah 
Bernhardt. Para reconstruir la leyenda de 
Girberga y de Aymeric, bajo cuyas identidades 
se esconden el papa Calixto II y la monja 
Hildegard van Bingen, Ana, acompañada de un 
cámara, graba todo lo que se encuentra a lo 
largo del itinerario -que recorre en coche
conjugando la realidad con la leyenda. En plan 
reportera y con una_ especie de monologo, va 
hilvanando unas leyendas a lo largo de la ruta, 
siguiendo el hilo conductor que la llevará a 
encontrarse con una reencarnación de 
Hildegard (interpretada por una modelo ale
mana) y con la solución del misterio. 



CINE 

Genero: 

País: 

Año: 

Dirección: 

Guión: 

Música: __ 

Productor: ..... '........,. ~i:.nLW~ ...... 

Interpretes: 

Distribuidora: 
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Números anteriores de 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
España 5,50 € • Unión Europea 7,50 € 

Resto del mundo 9,00 € 

CAMINO DE 

Rogamos a todos los suscriptores que todavía no lo 
hayan hecho, que procedan a renovar su suscripción 
para poder continuar recibiendo Camino de Santiago. Santi 

Revista Peregrina. 
La cuota de suscripción para España seguirá siendo la 

misma: 24 €, un año, 6 números 
Muy a nuestro pesar, y a consecuencia del aumento de 
las tarifas de correos, nos vemos obligados a modificar 

las cuotas para Europa y para el resto del mundo. 
Europa: 47 €, un año, 6 números. 

Resto del mundo: 57 €, un año, 6 números. 

Oferta Año Santo: OFERTA AÑO SANTO para 
España: primeros 6 números: 21€, Europa 34€, 

Resto del mundo 43€ (Gastos de envío incluidos) 

! ·~:J~l 
Hirir:r.:rir.:: 

www.revistaperegrina.com 

Deseo suscribirme a REVISTA PEREGRINA durante un año (6 números), 
al precio de 24 euros (gastos de envío incluidos para España 
-Península e Islas-). Unión Europea 47 euros (gastos de envío incluidos). 
Resto del Mundo 57 euros (gastos de envío incluidos). 

NOMBRE: --------------

CÓDIGO POSTAL ------ POBLACION -----

PROVINCIA PAÍS --------

. FORMA DE PAGO 
D Ingreso en Cuenta: ESPAÑA 0049 5668 17 2116022370 

RESTO PAISES IBAN: ES 38 0049 5668 17 2116022370 
SWIFT: BSCHESMM 
BIC: BSCHESMM ES 38 0049 5668 17 2116022370 

D Domiciliación Bancaria (Indicar los 20 dígitos) 

Enviar datos para el envío a: suscripciones@revistaperegrina.com o REVISTA PEREGRINA. 
C/ Hortelanos 10, 1º8 • 09003 BURGOS o Fax +947 260 814 Indicar desde Qué número se desea 

comenzar a recibir la Revista Peregrina 

Los lectores Que deseen renovar su suscripción para los próximos 6 números, rogamos lo comuniQuen cuanto antes. 
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CASTILLA Y LEON 

CASTILLA Y LEÓN 
www. tu rism ocasti l layleon. com 

902 20 30 30 

XACOBEO 2010 
Castilla y León 
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~ -U Junta de 

Castilla y León 



\\Porque 
todo salió 
bien". 
Todos tenemos una razón para celebrar 
un año que no se repetirá en once años. 
¿Cuál es la tuya? 

Ahora es cuándo, 
Galicia es dónde. 

Camino de Santiago 
Primer Itinerario Cultural Europeo 

xacobeo.es 
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