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REVISTA PEREGRINA I EDITORIAL 

-I d 
"iComo mola el Camino!" 

Con estas palabras comentaban su experiencia unos jóvenes peregrinos que caminaban juntos disfru
tando de cada paso y se tambaleaban bajo el peso de las mochilas, marcando el ritmo de la marcha 
con el bordón. 

Es verdad: tenemos mucha suerte todos los que nos metemos en el Camino y nos dejamos conducir y 
cautivar por él. El Camino es mucho más que andar día tras día, centenares de kilómetros: no es una 
forma de senderismo, es un mundo que se abre en todos sus múltiples aspectos, materiales e inmate
riales, y que marca para siempre. 

Hay itinerarios por los que no es posible pasar sin implicarse, y uno de estos es el Camino de Santiago. 
Aquí todo tiene una vibración especial: las gentes, el paisaje, las flores y también las piedras, aparen
temente inanimadas, labradas o amorfas, como las que se llevan con el corazón encogido hasta la Cruz 
de Ferro. 

Sonrisas, miradas, oraciones en el silencio de una capilla o en el medio del páramo, colores, cantos ... 
Son experiencias que marcan para siempre: es verdad que mola muchísimo y llega, cosa difícil en estos 
tiempos, al corazón de los jóvenes, que recorren cada vez en mayor número la Ruta. 

Y a los muy jóvenes -especialmente a los niños-hemos querido dedicar unas páginas en este número 
de Revista Peregrina. Ana Belén de los Toyos repasa los documentos que nos hablan de ellos, y Tom 
Maguire refiere sus experiencias con las familias peregrinas que acogió como hospitalero. 

También presentamos las reflexiones de otro hospitalero, Flavio, que contempla el flujo del torrente pere
grinatorio con guasa e ironía. 

Todos los aspectos de la cultura encuentran sitio en las sendas compostelanas: hemos curioseado entre 
los grafiti jacobeos, una forma de arte tan representativa de nuestra sociedad actual y que tiene día a 
día mayor presencia en las piedras, muros y mojones que bordean la ruta. 

Continuamos nuestro recorrido a través de los Caminos que, pasando por Francia y por Roma, 
van de Compostela a Jerusalén, presentando la Vía Francígena (o Romea), la que con

duce ad limina Sancti Petri y que está viendo aumentar considerablemente tanto los 
peregrinos que la recorren como la infraestructura para recibirlos. 

Pero no todos aman el Camino ni desean proteger su entorno: hay quienes están 
dispuestos a inmolar lo que sea en el altar del dios Dinero, como los que pre
tenden emplazar nada menos que una refinería de petróleo sobre el trazado del 
Camino de la Plata. Desde Revista Peregrina manifestamos nuestra total soli-

daridad a los colectivos que se han movilizado para impedir este atropello. 

La Vía hacia Compostela la recorren pecadores y santos; parece que también 
Francisco de Asís, el Poverel!o, caminó hasta el sepulcro del Apóstol: desempol
vamos una vieja película del año santo 1965 que cuenta esta historia. 

Asimismo nos hemos dado una vuelta por Fitur, esa Feria Internacional de 
Turismo de Madrid donde lo Jacobeo siempre ocupa un espacio de primer 
plano, para encontrar las últimas novedades, propuestas por los expositores 
acerca del mundo del peregrinaje, y ofrecerlas a todos los que nos acom
pañáis, página tras página, en nuestro Camino editorial. 

... ULTREIA 

C.P. 
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os n1nos pere r1nos 
Ana Belén de los Toyos de Castro 

La participación infantil en la romería 
compostelana no se puede desligar de las 

peregrinaciones familiares, pues es en el seno de 
estos grupos en el que aparecen las noticias sobre 

los peregrinos infantes. De estas familias en 
movimiento por los diversos caminos a Santiago 

nos interesan sus mie1nbros más pequeños, los hijos 
y las hijas de los romeros, y, en particular, la edad 

de los ca111inantes primerizos de los tienipos 
medievales y modernos. 

U no de los peregrinos medievales 
más famoso de todos los tiempos, 
protagonista involuntario del 

"milagro del ahorcado" que iba de boca en 
boca por la ruta jacobea y al que los relatos 
de peregrino hacen alusión a su paso por 
Santo Domingo de la Calzada, es Hugonell, 
el hijo de un matrimonio alemán, mancebo 
de dieciocho años, al decir de alguna de las 
versiones conocidas de la leyenda. Su nom
bre, edad y condición de hijo es tan sólo una 
muestra de los numerosos testimonios que 
las fuentes escritas e iconográficas nos han 

l 11 
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Una peregrina amamantando a su hijo - Puerta renacentista del 
Hospital del Rey - Burgos -

burgo de Érase, provin\'.a de Gascuña. Traxo andra
xos. Fuese en 22 de noviembre de 1655". 

Los estadillos que componen esta serie documental 
se nutren de los datos que suministraba el propio pe
regrino enfermo (nombre, vecindad, estado civil, 
profesión), de detalles sobre su indumentaria y obje
tos personales, y de las fechas de alta y salida o de
ceso del asistido. Pese a la parquedad informativa de 
los asientos, los enfermos casados, tanto entre los ex
tranjeros como los nacionales, superan en número a 
los solteros y sus hijos se mencionan bajo la deno
minación genérica de muchacho, mozo, moza . ... 

Dos siglos más tarde, los Libros de entradas de 
peregrinos en el Hospital Real siguen desvelando 
el nombre y la edad de los hospedados en el estable
cimiento. Sirvan de muestra las siguientes reseñas: 
"Entraron de peregrinas (sic) Juan Manuel Arrinda y 
M. A. del Carmen, su muger, con dos hijos de tier
na hedad, naturales de San Sebastián, en la provin
cia de Guipúzcoa" (1828); "Antonio Estévez y su mu
ger Nicolosa Sánchez, con sus hijas María, Fausti
na y Maximiano, vezinos de Villaverde, provincia de 
León" (1836); "M. A. González, viuda y labradora y 
su hijo de 10 años, Ramón Saiz, de ídem" (1847); 
"María Dolores Saavedra, natural y vecina de Ferrol, 
provincia de La Coruña, 22 años de edad, soltera, 
pordiosera. Dos niños, Avelino y Carmen, de 4 y 1 

8 

años de edad, hijos de la anterior" 
(1887); o "Manuel Alvarez, natural 
y vecino de León, 46 años, viudo, 
con 4 hijos Secundino, Naverio, 
Benjamín y Placido, de 12, 10, 9 
y 8 años" (1897). 

La peregrinación jacobea fue 
un movimiento colectivo, 
de familias o de compañeros 
peregrinos 

Estas copiosas anotaciones decimo
nónicas, y aún de comienzos del si
glo XX, confirman la continua llega
da de familias de jacobitas a Santia
go, integradas por padres, en pri
meras o posteriores nupcias, y su 
prole (hasta un máximo de cuatro), 
viudos con hijos, madres viudas o 
solteras, abuelos con su descenden
cia y nietos, y por otros grupos he
terogéneos de familiares (abuelos 
con nietos). Los benjamines son 
nombrados en ocasiones como "de 
tierna edad" "menores" "hi¡· os de 

' ' pupilar edad" o sencillamente "pe-
queños". Criaturas "de pecho" o ca
si recién nacidos también afloran en 
los registros: "Eusebio Serrano y su 
esposa Bárbara Galipienso, con un 
niño de 14 meses, vecino de Ma
drid, oficio marinero" (1838). 

Y nos brindan ejemplos de la exis
tencia de familias de peregrinos 
"profesionalizadas" que recorren el 
Camino año tras año, al tiempo que 
sus hijos crecen. Este es el caso de 
las francesas María y Elisa, de nue
ve y dos años respectivamente, hi
jas de José Serra, maquinista, y de 
Celestina Charles, quienes son reci
bidas en el hospital compostelano el 
4 de septiembre de 1886; regresan 
el 9 de noviembre de 1887, regis
trándose como "María de 11 años 
y Elisa de 3 años"; y reaparecen el 
4 de julio de 1889, esta vez sin la 
pequeña Elisa, presumiblemente fa
llecida. 

Muchos de estos peregrinos, tras 
haber confesado y comulgado en el 
templo catedralicio, correrían pre-

HISTORIAlcamino de Santiago 

surosos a obtener su certificado de 
la peregrinación, la Compostela. 
Son los que figuran en los Regis
tros de peregrinos de la catedral 
de Santiago de este siglo XIX como 
"peregrinos que vienen a Santiago y 
llevan Compostela": Así lo hicie
ron el 13 de junio de 1833 "Juan 
Verdum, y su hijo Juan, de Fran
cia" y "Pablo Lator, y su hijo Pa
blo, franceses". 

Igualmente elocuente se muestra la 
documentación del Hospital del 
Buen Suceso de A Coruña. Los 
listados de los enfermos acogidos 
en este albergue entre 1696 y 1800 
contienen numerosos asientos refe
ridos a peregrinos, de los que se di
ce, casi sistemáticamente, su edad y 
estado civil, además de su lugar de 
origen y los nombres de los padres: 
"Juan Pattriz, ixo de Francisco y de 
María de Fron, nattural de Fentte
mer en Francia, de hedad de 12 
años, soltero peregrino" (1742) o 
"Margarita Llate, hija de Margarita 
Llate y Nore Joseph, soltera, su edad 
9 años" (1767). 

Guiándonos por la temprana edad 
de las inscripciones, cabe suponer 
que son los hijos e hijas de familias 
de romeros en tránsito por A Coru
ña. No obstante, tampoco podría
mos descartar que, alguno de estos 
niños y niñas que aparecen solos, 
estén viajando efectivamente so
los, o en compañía de otros cami
nantes, a una edad que parece im
pensable en la actualidad. Uno de 
ellos sería "Matheo Baijil, hijo de 
Pedro Baijil, de su madre no da ra
zón, natural de la villa de Tria, en 
Alemania, de 14 años, soltero, pe
legrino, andrajillos." (1732) o "Sal
bador Capdan, yjo de Joseph y de 
Francisca Capdan, natural de la ciu
dad de Palermo, de hedad de 15 
años, peregrino forastero" (1749). 
Máxime si reparamos en la edad de 
la casada "Angela Dria, hija de Clo
dio y de Brotona Grion, natural de 
la provincia de Normandia en Fran-
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cia, de hedad de 16 años, casada con Claudia Ribo, peregrina." 
(1741). 

Muchos niños revivieron la experiencia del peregrinaje en 
las vestes de adultos y de padres 

En otra concurrida meta de santidad, el relicario de 
San Salvador de Oviedo, las Constituciones otorgadas 
en el año 1586 al Hospital de San Juan, establecí-
an que el administrador del centro hiciera inventario 
de los bienes que traían los peregrinos enfermos, 
apuntando "como se llama y de que tierra es, y cuyos 
hijos, y si son solteros, o casados, o clérigos, o religio
sos, para que si muriere aya cuenta de él, y de lo que 
dexa". De los Registros de peregrinos socorridos 
por la institución asistencial ovetense se han preservado 
y son muy conocidas las relaciones correspondientes a 
los años 1795-1803, relativas a peregrinos y pasajeros 
pobres en general, no necesariamente enfermos. 

Se trata de un largo elenco de nombres y procedencias, 
donde los pasajeros jacobitas, mayoritariamente nacio
nales, que van y vienen de Compostela, se entremez
clan con todo género de viandantes. Los grupos fa
miliares reproducen toda la tipología vista en 
Santiago y los hijos son 
siempre viajeros anóni-
mos, de los que única-
mente se hace constar 
su número y sexo: "Jo
aquín J osef Acuña, 
portugués, y una hi
ja, viniendo de Ro
ma" (1796); "Mar
celo Mínguez, su mu
jer y un niño de po
cos años, de dicho 
obispado de Siguen
za, yendo también 
para Santiago" 
(1799); "Juan Mou
lins, francés, esta
blecido en Reinosa, 
con un nieto, casado, 
mujer de éste, dos niños 
del mismo matrimonio, chi
cos, y una hermana de la mu
jer, caminando todos juntos 
a dicho Reinosa, de vuelta 
de Santiago" (1798); o 

Peregrinas en O Cebreiro 
(Años 60) 



"Henrrique Reinthers, alemán, con mujer y dos hi
jos, virúendo de Santiago" (1803). 

La edad se expresa en ocasiones - "Francisco Lo
renzo de Burgos, con mujer y dos hijos, uno de éstos 
de cuatro años, para Santiago" (1795) o "Antonio 
Romero y Ana Rosa Castañón, con un hijo de 13 
años, de Bilbao, virúendo de Santiago" (1801) -, 
aunque, por lo general, se hacen alusiones del tipo 
"Manuel Pelayo, María Meléndez, su mujer, de San 
Vicente de la Barquera, y dos hijos grandes y uno 
menor de cinco años, de Santiago" (1802), "Anto
nio Santos de San Pedro, su mujer María Ceballos y 
tres hijos, el uno de menos de cinco años, de las 
montañas de Santander, viniendo de Santiago" 
(1802) o "Nicolás de Salaverría, de Bilbao, con tres 
hijos mayores, virúendo de Santiago" (1802). 

Como vemos, parecen ser los cinco años el lúnite de 
edad que para los administradores del hospicio ov~-

Historia de una familia de peregrinos del 
siglo XVIII, escrita por el párroco de 

Santa María de la Isla (Colunga, Asturias): 
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tense marcaba la diferencia entre 
los hijos mayores y los menores. El 
más chico entre estos peregrinos 
tardíos es, sin embargo, el hijo del 
berciano Domingo Regueiro, quien 
"con su mujer y un niño de pe
cho" venían de Santiago, el 31 de 
Octubre de 1800. 

Finales tristes 

La experiencia de la peregrinación 
comportaba muchas veces para los 
niños el encuentro con el dolor de 
la enfermedad y con la profunda 
tristeza por el fallecimiento de uno 
de los progenitores, e incluso la de 
ambos. En efecto, las actas de de
función de peregrinos que atesoran 
los Libros de Difuntos Parro
quiales nos permiten recabar más 
información sobre los caminantes 
piadosos de la Edad Moderna (na
cionalidad, sexo, edad ... ) y, por en
de, sobre los más párvulos. 

De la riqueza testimonial que 
pueden llegar a contener esas pocas 
líneas redactadas por los párrocos 
del Camino, son muy representati
vos los Libros de Difuntos del siglo 
XVIII correspondientes a algunas de 
las principales villas (todas ellas do-

Familias peregrinas en O Cebreiro 
(Años 60) 
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tadas de hospital para peregrinos) y 
localidades que surcan las rutas as
turianas hacia Santiago. Y la prime
ra observación que cabe hacer al le
er estas partidas es que la mención 
de los hijos del romero fallecido no 
va normalmente seguida de la edad 
de los mismos, dato que, por lo de
más, tampoco se suele recoger ( o 
indagar) de los propios caminantes 
muertos. Este tenor presenta, por 
ejemplo, el asiento de "un Peregri
no de Alemania que se llamaba Ge
orgio Adamo Yestrevel, según pape
les que me enseñaron su mujer Cata
lina Fainaman y su hija Mariana 
Adamo y Fainaman" (La Isla, Co
lunga, 1745). Tampoco consta en el 
de Thomas Femández, oriundo de la 
ciudad de Vitoria, quien en Abril de 
1763 "pasaba en peregrinación, con 
la dicha su mujer y dos hijas legi
timas María y Bartolomea, al 
Apóstol Santiago" (Llanes); ni en el 
acta de "Ysabel Reymandi, viuda y 
natural de la Provincia de Vitemberg, 
según dijo un hijo que la acompa
ñaba" (Ribadesella, 1 777). 

lProseguían solos los niños 
huérfanos su camino a Santiago? 

En algunas ocasiones, por el contra
rio, los curas párrocos sí indican la 
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edad de los hijos que acompañaban 
a los peregrinantes difuntos: "Ma
theo de Aro, peregrino, natural del 
lugar de Hoz de Marrón, jurisdic
ción de la villa de Laredo, obispado 
de Santander, casado con Francisca 
Obeso de el mismo obispado [ ... ] 
deja un hijo de cuatro años" (Vi
llaviciosa, 1780) o el "Pobre Pere
grino que venía de Santiago de Gali
cia, que dijo llamarse Agustín Forti 
[ ... ]. Dijo asinlismo que era viudo 
y que su muger, que havía muer
to en la Villa de Rivadeo del núsmo 
Reyno de Galicia, se llamaba María 
Sisaldo, que eran naturales del Lu
gar de Paln, obispado de Clliva, en 
el ducado de Saboya; traía en su 
compañía un niño de cinco a seis 
años llamado Pedro, que dijo ser 
hijo suyo, y de la dicha su muger" 
( Gobiendes, Colunga, 1764). 

En el caso de este niño saboyano, 
Pedro, no puede pasar inadvertido 
el hecho de su completa orfandad 
tras el fallecinúento de sus padres, 
lo que nos lleva a preguntarnos cuál 
sería su posterior destino. ¿Viajaba 
la familia Forti con otros peregrinos, 
quienes lo recogerían? ¿Se harían 
cargo del crío otros canlinantes o al
guna familia del lugar? También ca
be imaginar que proseguirían solos 
su andadura si los niños huérfanos 
tenían cierta edad --en los paráme
tros de la época que ya vimos en los 
documentos del hospital coruñés-, 
o uniéndose a otros grupos de vian
dantes que hallaría a su paso. 

La suerte que corrió uno de estos 
"huérfanos del Camino" la aclara el 
párroco de San Martín de Villallana 
(Lena, Asturias), en cuya iglesia fue 
sepultada en 17 46 "María Josefa 
Soriano y Torres peregrina, natu
ral de Ginebra, christiana nue
va, ella y una niña hija suya [ .. .], 
la que tenía de edad de seis 
años; i se quedó en esta parro
quia". 

Y, como cabía esperar, no faltan 
tan1poco las referencias al falleci
miento de alguno de estos meno-

res. Así aconteció a "Una niña de 
una peregrina" que sería enterrada 
en la iglesia parroquial de San Juan 
de Oviedo, anexa a la alberguería, 
"con misa rezada", el 14 de Sep
tiembre de 1 728. 

Alumbramientos 

Si la corta edad de muchos de los 
niños que de la mano de sus padres 
realizan el largo viaje hacia Galicia 
resulta cuanto menos sorprendente, 
otra fuente, los Libros de Bautis
mo Parroquiales, nos anuncian la 
buena nueva de los nacinúentos que 
tenían lugar en el Canlino, natalicios 
que ya se intuyen al hallar niños de 
pecho y de pocos meses por los hos
pitales. 

Algunas de estas partidas de bautis
mo han sido exhumadas en el ámbi
to asturiano. De esta forma, el 13 de 
noviembre de 1750, era bautizada 
en el templo parroquial de la villa de 
Candás, "una niña, que se llamó 
MaríaAmbrosia [. .. J Y dijeron ser 
hija de María Lorenza Olieta, y és
ta que tubo su parto yendo en 
romería al apóstol Santiago, 
en el ospital desde (sic) villa. dijo 
ser suya fidítima y de domingo Pé
res de Rico, su fidítimo marido y 
bezinos de la parroquia de San 
Juan, estramuros de la villa de Bil
bao, obispado de Calaorra ". 

Colofón 

A la vista de tantas huellas de la pre
sencia de niños peregrinos por la 
senda jacobea, no podemos dejar de 
recrear en nuestra imaginación las 
correrías, los gritos y las risas de es
tos peques, confundiéndose las dis
tintas nacionalidades en las salas de 
los hospitales y albergues; mezclán
dose en los mercados y plazas que 
atravesaban con los niños de cada 
lugar, con los que también compar
tirían juegos y canciones infantiles o 
se enzarzarían en peleas pueriles. 

Muchos de ellos aprendían a cami
nar y a hablar en el Canlino y las ex
periencias de la vida en ruta, con sus 
momentos de fatiga y hambre, de ca-

Familia peregrina en Camino. Miniatura, segundo cuarto del 
siglo XIV. 

ridad, de amor paterno y filial, y con el conocinliento 
de nuevos lugares y gentes, forjarían indudablemente 
su carácter de mayores y su vocación de peregrino. 
¿Regresaban al Canlino de mayores? ¿Lo hacían solos 
o llevaban ahora a sus hijos? 

No cabe duda: muchos peregrinos niños revivie
ron la experiencia del peregrinaje en las vestes 
de adultos y de padres. Se comprueba en los registros 
de peregrinos compostelanos. Sola culmina su pere
grinación, el 16 de julio de 1895, la lucense Jacinta 
Abelenda, a los diecisiete años. Con diez años, en 
1888, la había realizado en compañía de su madre: 
"Jacinta Abelenda, natural de esta ciudad y vecina de 
Lugo, de 40 años de edad, soltera, y su luja Filomena, 
natural de Lugo, de 10 años de edad, soltera". 

Por su paiie, El 14 de octubre de 1832, José Alvarez y 
su padre Genadio Alvarez, vecinos de Palacios (León), 
durnlieron en el Hospital Real de Santiago. Era la pri
mera peregrinación a la tumba del Apóstol para el ni
ño. Veintiocho años después, el 10 de septiembre de 
1860, José, ahora padre de una hija llamada 
Manuela, volvió a pedir asilo en el hospital; y lo ha
ría un año más tarde, el 7 de octubre de 1861, acom
pañado por su hija y por su padre, de 68 años. La 
pasión jacobea se transmitía de generación en 
generación. ■ 
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Ofrer, Ander, Uni, Antonia ... 
Tom MacGuire ~Uk) &V e/ ?iJCl/llU/Jw 

Hice mi primera peregrinación desde Francia hasta 
Santiago en marzo de 1998. No vi niños en el Camino 

pero el Camino cambió mi vida. Lo hice de nuevo en 
2004, también en marzo. En las dos ocasiones caminé solo 

la mayor parte del tiempo. Pienso que esto enriqueció mi 
fantástica experiencia. 

Como profesor de inglés en España desde hace veinte años, 
pasé mi tiempo con montones de niños ruidosos y 

absorbentes horarios. 
En 2007 trabajé como voluntario en el albergue de Santa 

María de Carbajal en León. Fue ahí donde vi por primera 
vez niños en el Camino. 

-

Mi experiencia con niños 

He convivido con gente joven du
rante 35 años por razones profesio
nales, como tutor, profesor, fotógra
fo y monitor de tiempo libre. Du
rante 15 veranos guié grupos de 
muchachos de diez a catorce años 
por las montañas de Vermont en los 
Estados Unidos. Sé cómo pueden 
resultar de asombrosos. Y sé 
también que en el Camino se en
cuentra tanta variedad de familias 
como la hay de peregrinos. 

Los niños que encontré 

Era una familia alemana constituida 
por Welfried, Christine y la pequeña 
Antonia de ocho años. Una delicia. 
La madre y yo hablábamos en in-

Familia de ciclistas peregrinos en Santiago. 
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Los Caminos de 
Santiago en Galicia 

XUNTA DE GALICIA 



glés. Tenía curiosidad por saber cómo se organiza
ban. Me dijo que hacían el Camino por etapas. Ese 
verano caminaron desde Pamplona y abandonaban 
en León. Pensaban llegar a Santiago en 2008. 

Me interesé por su cayado. Era una rama con una 
graciosa curvatura en su extremo y ella la usaba 
como bastón, o como caballito de madera. En las 
charcas y fuentes metía el palo en el agua para Que 
su caballito tomara un trago. 

Me dijo que Antonia nunca se aburrió durante el 
Camino. Encontraba una piedra y jugaba con ella 
durante un buen rato. La madre le contaba historias. 
Y a menudo encontraba otros niños para hablar en 
los albergues. Nos mantuvimos en contacto y este pa
sado verano llegaron a Santiago. 

Otra familia hizo el Camino desde Bilbao. Su hijo de 
diez años hizo el Camino entero. Ese verano arregla
ron las cosas para que el chico hiciera la Prime
ra Comunión en el Camino. Eso exigió cierta pla
nificación pero consiguieron su'propósito. Anotó sus 

pensamientos esa noche en el patio 
del albergue en su libretita de notas. 

En mis dos semanas como hospita
lero en León atendí a más peregri
nos de fuera de España que españo
les. Lamentablemente no pude con
seguir cama para otra familia ale
mana: un joven matrimonio con dos 
hijos de siete y cinco años que, se
gún me contó la madre, pasaron un 
reconocimiento médico de su pe
diatra antes de salir; los dos esta
ban muy sanos. Habían caminado 
ya un buen trecho y habían reduci
do al mínimo el peso de sus mochi
las. Estaban encantados. Su perro 
provocó problemas. ¿Un perro? Salí 
fuera del albergue para verlo: un 
limpio y educado perro negro. Pero 
en el albergue las normas eran es
trictas: no se aceptan animales. La
menté tener que enviarlos al alber
gue municipal. El perro estaba me
jor educado que alguna de las fami-

HISTORIA I Camino de Santiago 

lias que atendí... No todas las fa
milias son iguales. Venían desde 
París y traían un bebé que apenas 
caminaba y otro de cerca de cuatro 
años. El bebé y su hermano llega
ron a crear tal ruido y confu
sión que en algún momento tuve 
que salir para escapar del barnilo. 
El rorro corría y gritaba por el patio 
sin parar. El padre, algo confuso, 
asistía sentado y la madre sencilla
mente sonreía. Francamente, quedé 
tranquilo al verles marchar al día si
guiente, una hora más tarde de 
cuando se suponía que todos los 
peregrinos estaban ya de marcha. 

Familia donostiarra. 

Quiero hablar también de María Jo
sé, de 60 años, con su marido y dos 
nietos, Unai, de 12 años, y Ander, de 
10, procedentes de San Sebastián. 
Los chicos eran estupendos y esta-
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Castromonte (Camino de Madrid): mural 
con familia peregrina pintado por los niños 
del colegio 

ban encantados de hacer el Camino. 
La abuela ya había hecho el Camino 
varias veces. En esa ocasión, cami
naban con una familia amjga, de Ja
vier. Y carninaban por tramos. Tam
bién para ellos León era la última 
etapa. Pregunté a Javier cómo se lle
vaban los niños con sus abuelos. Me 
contó que Mª José conocía un mon
tón de relatos, leyendas e historias 
del Camino de forma que los chicos 
nunca se aburrían y siempre tenían 
tema de conversación. 
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Antonia nunca se aburrió durante el 
Camino. Encontraba una piedra y 
jugaba con ella durante un buen 
rato. La madre le contaba historias. 
Y a menudo encontraba otros niños 
para hablar en los albergues. 

Físicamente, estaban bien prepara
dos. Sus mochilas no pesaban más 
del 10% del peso corporal y su cal
zado había sido ya acostumbrado. 
Habían planeado terminar el Cami
no el verano siguiente. Estuvimos en 
contacto y el verano siguiente fui a 
León para verlos de nuevo y seguían 
constituyendo el mismo apretado 
entramado familiar. Pregunté a Mª 
José si la religión jugaba un pa
pel entre los motivos para ha
cer el Camino y ella dijo que cier-

tamente sí. Y los chicos conocían esa dimensión al 
hacerlo. 

Pero los chicos hablaban euskera y tuve problemas 
entre ellos y mi spanglish. Dejando de lado el hecho 
de que ellos dormían cada noche en un lugar dife
rente, se lavaban entre extraños y salían antes del sol, 
arrastrando mochilas y caminando kilómetros con 
sus abuelos, eran peregrinos absolutamente norma
les en el Canlino. 

Un payaso de doce años. 

Hay un muchacho que nunca olvidaré: un 
clown inglés de doce años. Lo vi a él y a su madre 
en la puerta del albergue sobre sus tronadas bicicle
tas. Venían polvorientos y sus ropas estaban tan gas
tadas como sus bicicletas. Llegaron a España en ferry 
desde Inglaterra. Recorrían el Carnino en bici y se
guían después a Portugal para visitar unos amigos. Su 
nombre era Orfeo y sabía hablar castellano. Su ma
dre, Desireé era bilingüe aunque prefería hablar con-



migo en inglés. Los conduje al dormitorio colectivo 
para que se ducharan e intentar después curar su 
pierna ensangrentada. Él había sufrido una caída a 
primera hora pero parecía estar bien. Su madre y él 
eran consumados ciclistas. 

El dinero Que consiguiera serviría para ofrecer 
espectáculos de circo para personas discapacitadas 
y ancianos en su ciudad. 

Me contó que junto a la escuela normal hay en su 
ciudad una escuela de payasos. Los muchachos de su 

La más pequeña peregrina 

Cuatro meses y medio tenía Ronja cuando, 
junto a sus padres, llegó al recién 
inaugurado albergue de Peregrinos de 
Torres del Río (15 de agosto de 1998). 
Fueron ellos Quienes lo estrenaron. La 
joven familia alemana venía nada menos 
Que de Burdeos: ellos andando y la 
peQueña Ronja en el ingenioso carrito 
construido por su padre. En el albergue 
todavía no había colchones, mas los 
hospitaleros recordamos Que nunca se les 
Quitó su encantadora sonrisa a ninguno de 
los tres. Dejaron esta frase de 
agradecimiento en el libro. 

edad pueden aprender trucos y 
otras habilidades. Monta en bicicle
ta desde los seis años. Me contó que 
quiso recorrer el Camino en bici pa
ra conseguir dinero. Me pregunté si 
le gustaría tener un juguete caro, al
go electrónico o así; dijo que no. 
Consiguió patrocinadores para su 
proyecto. El dinero que consiguiera 
serviría para ofrecer espectáculos 
de circo para personas discapacita
das y ancianos en su ciudad. 

HISTORIAlcamino de Santiago 

o olvidaré las personas que encon
tré en León o en el Canlino. Pero 
pienso que la mejor clase de ni
ños en el Camino ... son Orfeo 

' Ander, Uni y Antonia. ¡Buen Ca-
mino! chavales. ■ 
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Los guardianes del templo 
Victoriano Nadar ótíJo(J cf' Jluidon/31 de lo6 anbnah 

eJv la6 /ttenaA del 6anáta1JW 

"En las paredes hay en la 
parte de afuera dos grandes y 

feroces leones, uno a la 
derecha y otro a la izquierda, 

que siempre miran IJacia las 
puertas como si las vigilasen" 

E
l autor de la Guía del Pe
regrino del Códice Ca
lixtino de la Catedral de 

Santiago recoge así dentro de su 
descripción de las portadas de 
la basílica esta interesante inter
pretación de los leones que to

davía hoy podemos ver en el 
machón central y en uno de los 
contrafuertes de Platerías. Esta 
lectura en clave apotropaica no 
era nada nuevo sino que consti-

tuía un uso habitual de las 
manifestaciones plásticas 
del románico y, por lo 
tanto, formaba parte de la 
"cultura visual" del redac
tor del texto. 

Lo cierto es que no era 
tampoco una utiliza-

ción nueva para el 
arte medieval, ni 
había sido creada 
por él. Más bien, 
la Edad Media lo 
que hizo fue rein-

terpretar en clave 
cnsuana un uso que 

era habitual en al arte 
antiguo en el que 

abundaban los animales, 
sobre todo salvajes, re
presentados con una clara 
función de protección de 
un espacio contra las 
fuerzas del mal. 

Ménsula con león andrófago 
de la desaparecida puerta 
occidental de la catedral 
románica de Pamplona. 

Cabeza de león en el umbral derecho de la 
Puerta de las Platerías. 

Como no podía ser de otra for
ma, en el Camino de Santiago, 
una de las vías fundamentales 
de transmisión de modelos ar

tísticos durante el período ro
mánico, encontramos abun
dantes ejemplos de esta utiliza
ción del animal en la puerta 
del santuario. Sus función bas

cula desde la defensa de los ac
cesos al santuario, hasta la de 

encarnar el mal contra el que 
luchan santos y personajes bí
blicos. Su estudio debe hacerse 
siempre desde una perspectiva 
en la que su interpretación se 
inserte dentro del contexto fi

gurativo en el que aparecen, 
evitando generalizaciones que 
nos ofrecerían unos resultados 

parciales y simplificadores. 

En la via tolosana, el santuario 
de Saint-Sernin de Toulouse 
nos ofrece un ejemplo de este 
tipo de estudio iconográfico. 
En el acceso meridional del 
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transepco, la Porte des Comp
tes, encontramos en el friso su
perior, sobre las bíforas, un mu
tilado relieve, realizado hacia 
1080, en el que se representaba 
a Saint-Sernin como patrono 
del santuario en una posición 
orante. A ambos lados dos leo
nes rampantes lo escoltan con
templando al espectador desde 
lo alto. Estos leones participan 
aquí de un simbolismo poliva
lente, ya que recuperan el valor 
apotropaico que tenían en los 
accesos de los edificios de la an
tigüedad, y un valor funerario 
también tomado del mundo 
antiguo aquí puesto en relación 
con el panteón de la familia 
condal de Toulouse, que se en
cuentra al lado de esta puerta. 
Sin embargo, los dos leones no 
están aislados, sino que están 
asociados a la figura central de 
San Sernin. La asociación de 
una figura orante entre leones 
no deja de evocar la historia bí
blica de Daniel en el foso de los 
leones, también presente en el 
portal en uno de sus capiteles. 
La exégesis bíblica interpretaba 
este pasaje como una alegoría 
de la Salvación y del triunfo so-

León con su presa en el portal occidental 
de la catedral de Trani (Apulia). 

bre la muerte en la que Daniel 
era la prefiguración de Cristo y 
los leones las fuerzas demonía
cas sobre las que triunfa por su 
sacrificio. En este sentido, 
Saint-Sernin, primer obispo de 
la ciudad, evangelizador, y már
tir de su iglesia, se presenta en 
este friso como una esperanza 
de salvación y triunfante sobre 
los fieros leones que simboliza
rían, por tanto, el paganismo. 

Como paradigma de la vigilan
cia, ya que los bestiarios pro
clamaban que dormía con los 
ojos abiertos, el león fue uno 
de los animales preferidos para 
decorar los accesos de las igle-

Monstruo andrófago en el portal de la abadía de Saint-Pierre de 
Moissac. 

León del friso superior de la Porte des Comptes de Saint-Sernin 
de Toulouse. 

sias. Su función de centinela se hacía si cabe 
más explícita por el lugar que solían ocupar, las 
mochetas que sostenían el tímpano, donde 
eran perfectamente visibles para los que entra
ban a la iglesia. Entre los numerosos ejemplos 
que encontramos a lo largo del Camino de Pe
regrinación hay que destacar por su belleza las 
mochetas de la Puerta del Perdón de la iglesia 
de San Isidoro de León. Una de ellas represen
ta una cabeza de león de grandes fauces y riza
da melena que surge de la imposta con fuerza 
y se gira buscando la mirada del viandante que 
accede a este santuario donde se veneraban las 
reliquias de San Isidoro de Sevilla. A la elec
ción de este animal no debió de ser ajena la 
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Santiago sobre una cabeza de león en el friso de la Puerta 
de las Platerías. 

tradición medieval que situaba a un toro y a 
un león custodiando el acceso al mítico tem
plo de Salomón en Jerusalén. La voluntad 
que en todo momento siente la Edad Media 
por emular el paradigmático Templum Domi

ni en las iglesias cristianas, debió de influir a 
la hora de elegir ciertos elementos decorati
vos y simbólicos como el del león vigía. 

En otros casos el carácter defensivo de estas 
figuras se amplifica todavía más si cabe, ya 
que se representan con una presa en sus fau
ces. Es el caso de las mochetas que se conser
van de la desaparecida puerta occidental de la 
catedral románica de Pamplona, que debie
ron de ser realizadas hacia 1120. En ellas 
aparecen dos prótomos de león con unos ras
gos muy marcados para destacar su feroci
dad. Sus bocas son enormes y de ellas penden 
sus presas. En uno de los casos se aprecia, a 
pesar de lo deteriorado de la escultura, a un 
desgraciado hombrecillo de afligido rostro. 
El tema, de clara tradición languedociana, lo 
encontramos, por ejemplo, en la portada de 
Saint-Pierre de Moissac. En principio podría 
parecer tomado de un repertorio de castigos 
infernales a los pecadores, lo cual no anula su 
carácter apotropaico, ya que estos leones se 
presentan como devoradores de todo aquel 
que fuese indigno de entrar en el santuario. 

En la meta del Camino, la Catedral de San
tiago, encontramos una especie de "com-

Mocheta de la Puerta del 
Perdón de la Colegiata de San 
Isidoro de León. 
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pendio" de todas estas varian
tes en el uso de los animales a 
las puertas del santuario. De 
hecho, en la puerta de las Plate
rías, un conocido relieve nos 
presenta a Santiago triunfante 
sobre una cabeza monstruosa 
que surge bajo uno de sus pies. 
Las mochetas de las puertas es
tán sostenidas por cabezas 
monstruosas de amenazantes 
expresiones, y por si esto fuese 
poco se colocaron cuatro leones 
de cuerpo entero, dos en los 
contrafuertes laterales y dos en
frentados por la grupa sobre el 
machón central. Son estos los 
que llamaron la atención del re
dactor del Códice Calixtino y a 
los que atribuye un particular 
carácter defensivo dado su as
pecto vigilante y su colocación 
elevada. 

En la misma Catedral localiza
mos un nuevo ejemplo de este 
uso de la figura animal cuando 
a finales del siglo XII se esculpe 

Basamentos monstruosos del Pórtico 
de la Gloria. 

e l 

co 
Gloria. Aquí ya 

no encontramos a los vigías ce
riomórficos encaramados a los 
muros ni en las mochetas del 
tímpano, sino que toda la es
tructura arquitectónica se 
asienta sobre un potente basa
mento en el que fueron esculpi
das multitud de figuras anima
les de gran tamaño. Tradicio
nalmente, estos basamentos 
han recibido poca atención por 
parce de los estudiosos del Pór
tico de la Gloria, siendo identi
ficados como las fuerzas del mal 
vencidas por la fuerza de la 
Iglesia. Por su parte, Manuel 
Castiñeiras ha propuesto que 
algunas de escas representacio
nes sean una evocación de un 

León del contrafuerte izquierdo de la Puerta 
de las Platerías. 

pasaje del libro de Daniel, personaje veceroces
tamentario que aparecería en la base del parte
luz. En este texto (Dn. 7, 4-8) aparecen algu
nos motivos que se pueden ver en este zócalo 
como los osos, leones y monstruos alados. 

Buscando una relación con la simbología que 
se les atribuye a estas representaciones en los 
pórticos con animales escilóforos del románico 
italiano, se puede ver en ellos la función de 
protección del lugar sagrado a la que estamos 
aludiendo. 

Razones que van más allá de lo puramente sim
bólico refuerzan esca idea. Por un lado, los 
enormes esfuerzos por romper con el bloque 
que se aprecian en toda la escultura del Pórtico 
y que lo hacen anuncio de un nuevo gusto ar
tístico, desaparece en los animales del zócalo, 
que parecen intencionadamente arcaizantes. La 
supeditación de estos al bloque de piedra cua
drangular del basamento es total, lo que lleva a 
un aplastamiento de las formas que no se co
rresponde con la escultura de finales del siglo 
XII. Sin embargo, si observamos ejemplos del 
románico italiano como los leones del próciro 
de la catedral de Trani (Apulia), nos encontra
mos con esca misma supeditación al bloque así 
como con otras concomitancias de cipo icono
gráfico. Así, abundan los leones y los grifos co
mo en el Pórtico de la Gloria, éstos suelen te
ner presas en sus garras y, además, suelen mirar 
hacia el umbral de la puerta, por lo que escas re
presentaciones maceanas deben de ser entendi
das como los guardianes del lugar sagrado con
tra los espíritus impuros, representados por las 
presas que han capturado. ■ 
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Grafiti en el Camino de Santiago 
Xan Outeiro 

A veces podemos tener la 
impresión de que los caminos de 

Santiago son un coto vedado a 
las aportaciones creativas de la 

contemporaneidad. Es cierto que 
dichos itinerarios conservan un 

notable legado artístico del 
Medievo y la Edad Moderna, en 

gran medida vinculado con la 
. . , , 

peregrinacion, pero nuestra época 
también está presente a través de 

grandes infraestructuras, edificios 
singulares y actuaciones de todo 
tipo. En un plano más humilde, 

por obra y gracia de la propia 
espontaneidad del peregrino y 

contagio de las nuevas formas de 
creatividad urbana -a veces en 

clave underground-, a la vera del 
Camino también encontramos 

I _,+j muestras mas o menos e1 imeras 
que entroncan con la gran 

aventura del peregrinaje; entre 
ellas se cuentan numerosos 

grafiti. 

MOÁie&i a la 
de wcte ánecd 

gunos retrotraen la 

p~rición ~e los grafiti 
ciertas pmturas, poco 

elaboradas, presentes en las 
cuevas y abrigos prehistóricos. 
Sin embargo estas pintadas (del 
latín graphiti, que pasó al italia
no como graffiti y a las demás 
lenguas con una forma parecida 
o adaptada), comienzan a ser 
identificadas en el antiguo 
mundo romano. Nacidas en el 
ámbito urbano, y ejecutadas en 
paredes con instrumentos pun
zantes, grafitos o carboncillos u 
otros pigmentos, servían para 
ejercer la crítica política, la sáti
ra social o dejar constancia de 
cualquier otro tipo de comen
tario. Entre los que han llegado 
a nuestros días destacan, por 

Piedras decoradas de la Cruz de Ferro. 

Dibujo realista de peregrino, entrada en 
La Rioja. 

ejemplo, los encontrados en los 
prostíbulos de Pompeya, alusi
vos a la categoría de los servi
cios prestados. 
Dando un salto en el tiempo, y 
sin que desde la antigüedad 
hayan desaparecido (en la cár
cel de peregrinos de Triacastela 

I • aun se conservan 1nc1s10nes rea-
lizadas por los franceses en el s. 
XVIII), a partir de los años 60 
se desarrollaron como una 
nueva forma de expresión urba
na a parcir de Filadelfia y 
Nueva York Una gran oleada 
de grafiti invadió los espacios 
públicos de los barrios y se 
extendió por toda la ciudad 
empleando como soporte 
muros, pilares de puentes y via
ductos, edificios públicos, 
mobiliario y, en una segunda 
fase y con un claro intento de 
provocación, los vagones del 
metro, los trenes y también los 
autobuses. El espíritu crítico, 
reivindicativo y contraculcural, 
los vinculan al underground y a 
la cultura hip-hop, aunque al 
otro lado del Atlántico, en 
Europa, también fueron asumi
dos como una forma de expre
sión política, contestataria con 
el sistema, a partir del Mayo 
del 68. 

El desarrollo pleno de los grafi
ti, ya a nivel mundial, tiene 
lugar en los años 80, en coinci-
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ciencia con el renac1m1ento del Camino 
Francés. Poco a poco, pues el capitalismo 
acaba deglutiendo e integrándolo todo, los 
grafiti han ido perdiendo parte de su orienta
ción provocadora y anti-sistema, y se han con
vertido en una forma de expresión alternativa 
a través de la que se proyectan componentes 
egolátricos (afán de notoriedad, grandes com
posiciones, recreación de firmas, ... ). Es así 
como han pasado a ocupar espacios públicos 
programados por los ayuntamientos, entrado 
en la dinámica de la convocatoria de concur
sos, a formar parte de la decoración de edifi
cios y hoteles, y, también, a ser reproducidos 
en diversos objetos de consumo. Los grafiteros 
ya no son individuos eminentemente margi
nales o asociales, y muchos de ellos han con
seguido hacerse un hueco en el mercado del 
arte e incluso a exponer sus obras en galerías 
y museos. 

Además del grafiti genuino, plenamente calle
jero, también se ha identificado una forma 
más rústica y poco ecológica en la naturaleza 
que, por ejemplo, utiliza la corteza de los árbo
les. Este siempre fue, desde luego, un marco 
predilecto para dejar recordatorios de paso o 
hacer promesas de amor. 

El Camino de Santiago, como espacio público y line
al, no ha permanecido ajeno al fenómeno grafitero, y 
a lo largo de sus diversas rutas es posible encon
trarse con pintadas realizadas tanto por los habitan
tes de las poblaciones atravesadas como, y esto es 
lo Que nos interesa especialmente, por los amigos 
del Camino y los peregrinos. 

,.. 
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Es habitual que los viajeros no 
sólo se lleven recuerdos y foto
grafías de su experiencia, sino 
que también dejen testimonios 
de su paso. En los grandes 
monumentos, la realización de 
este tipo de pintadas o inscrip
ciones ha sido una constante 
histórica que en el presente, 
con el desarrollo del turismo de 
masas, se ha convertido en un 
grave problema que afecta al 
Patrimonio Cultural: además 
de los que coleccionan obsesi
vamente souvenires de todo 
tipo (hace poco, una alemana 
fue sorprendida en el Palatino 
de Roma cargando en su 
mochila una gran piedra talla
da, y en Atenas es costumbre 
afirmar que cada noche se 
esparcen por el suelo de la 
Acrópolis piedrecillas de már
mol, procedentes de cualquier 
cantera, para que los turistas se 
las lleven sin dañar los edifi
cios), proliferan los individuos 
que no se sienten satisfechos si 
no dejan una prueba de su 
escancia. No hay ruinas, gran
des monumentos o parques 

La célebre lagartija del Camino de vuelta 
al Pirineo. 

Frase de ánimo próxima a Villafranca 
del Bierzo. 

naturales que se libren de estos 
atentados del mal gusto genera
dos por la pura ignorancia o la 
estupidez humana, y hasta el 
mismísimo Pórtico de la Gloria 
o la Puerta Santa, años atrás, 
han llegado a padecer acciones 
vandálicas en forma de pinta
das. 

En el Camino, que cuenta con 
canales organizados para la cre
atividad (por ejemplo, los pro
pios libros de Peregrino pre
sentes en la mayor parte de los 
albergues), no faltan las actua
ciones grafiteras realizadas, 
como antaño, con objetos pun
zantes o, lo más común, rotula-

Grafiti esquemático del trovador 
peregrino y su amada. 



REVISTA PEREGRINA IACTUALIDAD 

dores y spray. En los foros jaco
beos ha sido reiteradamente 
denunciado, por ejemplo, el 
uso permanente de los marcos 
de piedra y otros elementos de 
señalización por parte de los 
que desean perpetuar la "haza
ña de su paso". Los mojones 
que señalan la entrada a Galicia 
o el kilómetro 100 a 
Compostela han sido, desde su 
colocación, los más "castiga
dos", pero pocos son los que se 
libran de alguna pintada. 

También es menester recordar 
que miembros de asociaciones 
de amigos del Camino, y otras 
personas que señalizan las rutas 
con las populares flechas amari
llas, no contentos con colocar 
las marcas de dirección a veces 
escriben, en árboles, rocas, 
muros, edificios abandonados o 

Señal retocada para actualizar el icono 
(Logroño). 

sobre el asfalto, frases de ánimo 
que van del clásico 
"ULTREIA" al "YA FALTA 
POCO", con un amplísimo 
repertorio icónico que navega 
por lo esotérico y también 
incluye dibujos de símbolos 
astrales, lagartijas y otros ele
mentos al gusto del pintor, que 
en ocasiones planifica su 
acción, diseña su propia icono
grafía y la ejecuta con moldes. 
En algunos casos es reconocible 
una impronta estética, pero 
otros resultan burdos y "conta
minan" el paisaje. En cuanto a 
las flechas amarillas, en algún 
caso superan el propio concep
to de la guía para convertirse en 
un objeto de diseño. 

El gran santuario del grafiti 
jacobeo se encuentra en la Cruz 
de Ferro, pero allí, por fortuna, 
no hay pintadas que afeen el 
entorno de la montaña, sino 
sólo miles de piedras que han 
sido decoradas por los peregri
nos, con una gran diversidad 
tipológica que algún día mere
cería ser examinada a fondo. En 
este caso no se trata siempre de 
una manifestación espontánea, 
pues un número considerable 
de peregrinos ya llevan las pie
dras preparadas desde su casa. 
Algunas son de tal belleza que 

Subida a San Guillerme (Fisterra). 

han despertado la codicia de coleccionistas y 
turistas, un hecho que de agravarse podría aca
bar provocando, algún día, que el humilladero 
acabe siendo protegido con algún cipo de 
vallado para impedir el acceso. 

Mucho más simpáticas son las actuaciones 
espontáneas realizadas por los peregrinos en 
árboles o rocas, en ocasiones relatando algún 
suceso de su travesía, por ejemplo la propia 
alegría del amor encontrado en el Camino, 
plasmada en una de las imágenes creadas este 
mismo año por un neo-trovador (ver foto). 
Hay lugares, como los viaductos que sobrevue
lan el Camino Francés a la entrada de la Rioja 
o a la salida de Burgos, en los que el grafiti 
parece encontrar su perfecto hábitat, en un 
ambiente más propio de la degradación urba
na, y con su presencia contribuye a ablandar la 
dureza del hormigón. 

Hemos de concluir esta brevísima aproxima
ción reconociendo que el Camino no es un 
espacio fosilizado al margen de la contempora
neidad, y que todos los fenómenos sociales de 
nuestra época, para bien o para mal, encuen
tran en sus veredas un cauce válido, con sus 
especificidades, para desarrollarse. ■ 

Dibujo satírico, Cardeñuela Ríopico. 
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Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago en Á;ila 

Placa de inauguración del 
Albergue 

Un nuevo Albergue en una 
capital del Camino Sureste: 

,,oJJ . ~ / ,, -/~ a 
~ UmwdatJ ae 

L
a ciudad de Ávila está de enhorabuena: en la 
mañana del 27 de enero se inauguró el Alber
gue de Peregrinos del Camino de Santiago 

"Las Tenerías". 

El acto ha empezado con la bendición del alber
gue: el ecónomo Don Femando Carrasco, que sus
tituía al Sr. Obispo, ha pronunciado unas palabras 
relativas al hombre y al Camino, que han calado 
muy profundamente, luego ha procedido a bende
cir el albergue empleando una rama de romero. A 
continuación se ha firmado por parte del Alcalde 
de la ciudad, Don Miguel Ángel García 1ieto y la 
Presidenta de la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago, Doña Raquel Martín Femández, el 
convenio de cesión del inmueble para uso de al
bergue y se ha procedido a descubrir la placa de 
inauguración. El último acto, cargado de un inten
so valor simbólico, ha consistido en la plantación 
de una higuera, obsequio de la Asociación de Ami
gos del Camino de Albacete. En la jornada estuvie
ron presentes también numerosos miembros de 

La Presidenta de la Asociación de Amigos del 
Camino de Ávila, Raquel Martín, y el Alcalde de 
la ciudad, Miguel Ángel García Nieto, firman el 

convenio de gestión del Albergue de Peregrinos 

otras Asociaciones, como la de Alicante, ovelda, Valla
dolid (Aj ova), y Galicia (AGACS). 

Luego hubo un convite para todos los asistentes, entre 
los cuales destacaban Don Manuel Fuentes, Comisalio 
para los Caminos en Castilla y León, quien de paso apa
dlinó los bebes de la Asociación de Ávila, el Delegado 
Terlitorial de la Junta de Castilla y León, jefes de los Ser
vicios Terlitoliales de Cultura Don Francisco José Sán
chez, Familia y Gerente de Servicios Sociales, alcaldes de 
municipios del camino, presidentes de asociaciones de 
vecinos de Ávila, miembros de la asociación abulense y 
como no, la Directora, el monitor y los alumnos de la 
Escuela Taller "AD AJA", auténticos protagonistas del re
mozado del edificio que acoge las instalaciones -la anti
gua Casa del Tío Pirulo-a los cuales se agradeció su pre
ciosa labor. 

Un acto, muy entrañable y que servirá para dar infraes
tructura a todos los pereglinos que recorran la ruta del 
Sureste y que hagan su parada en Ávila. ■ 
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1. El tema del concurso es: PEREGRINOS V PEREGRINACIONES. 
2. Se podrán enviar fotografías en color o en b/n, con un máximo de tres por 

cada autor, quedando excluidos de la participación los miembros de la 
redacción de la Revista y sus familiares directos. 

3. El tamaño mínimo de las fotografías será de 18 x 24 cm y podrán entre
garse tanto en soporte de papel como digital (CD). 

4. Los trabajos se presentarán en un sobre con lema y se enviarán a la direc
ción de CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA: c/ Hortelanos, 10 -
1° B - 09003 - BURGOS, indicando en el exterior "Concurso fotográfico 
PEREGRINOS Y PEREGRINACIONES". En el interior de este sobre habrá 
otro, de tamaño inferior, cerrado, con los datos del concursante. 

5. El plazo de entrega de las fotografías es el 25 de abril de 2009. 
6. Las fotos premiadas y los nombres de los ganadores se publicarán en el 

número 5 (mes de mayo) de CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRI
NA. 

7. Un jurado, compuesto por tres miembros de la redacción de CAMINO DE 
SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA y por dos fotógrafos profesionales, deci
dirá los premios. En ningún caso el certamen podrá quedar desierto. 

8. El 1 º premio será un fin de semana (dos noches) para dos personas en 
uno de los hoteles con encanto M.V. en el caso histórico de Santiago de 
Compostela: "Bonaval" o "Algalia'~ El 2º premio será un fin de semana 
(dos noches) para dos personas en la casa de Turismo Rural "Casa de 
Trillo': en Muxía (A Coruña). El 3º premio serán 9 libros diferentes sobre 
el Camino de Santiago. 

9. Todas las fotografías, premiadas o no, quedarán en poder de CAMINO DE 
SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA, que se reserva el derecho de exponerlas 
o reproducirlas a partir de la fecha del fallo del concurso. 
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José María Maldonado 
Antón Pombo <@Cl/lúcu@1c del ?Bamwn,0 

Por dedicación al Camino, pasión por peregrinar, oficio y muchos meses de faena, 
Maldonado se ha convertido en un personaje imprescindible en la ruta jacobea, y su 

música en la banda sonora ideal para la aventura de los que se dirigen a 
Compostela. Natural de Coria del Río, desde adolescente ya tocaba en grupos o 

actuaba como solista, pero su afición, casi compulsiva, era la de componer. Tanto es 
así que desde entonces ya ha creado más de un millar de canciones, algunas de ellas 

interpretadas por artistas famosos. Pese a que todos conocemos las virtudes y defectos 
de este mundillo de la canción, Maldonado es un hombre humilde, del Camino, lo 

opuesto a un "triunfito" deseoso de escalar posiciones en las listas comerciales. Al 
margen de las directrices de las grandes compañías o del juego político, y alejado de 

los devaneos de la Corte, se ha dedicado en cuerpo y alma, por amor al arte y con la 
generosidad propia de un buen hospitalero, al Camino. 

Un día fuiste asaeteado por la flecha amarilla del Camino, cuya punta 
está impregnada de "jacobeina" lPodrías fijar el instante en que se pro
dujo? 

-Yo conocí el Camino de una forma muy extraña, gracias 
a una canción. Un buen día, allá por el año 94 o 95, un 
señor llamado Félix Andrés Pérez se puso a llamar a 
todos los Maldonados de la guía telefónica de Sevilla 
buscando al autor de cierto tema que había oído 
cantar en un pub y del que le habían dicho que su 
autor era un tal José María Maldonado. Cuan-
do oí el mensaje le contesté ... Dos días 
después estábamos mi mujer y yo en 
una fiesta en un caserón de la sierra 
de Huelva con aquel enigmático se
ñor, el cual entre otras cosas nos ofre-
ció una casa que tenía alquilada en Ba
res, el punto más septentrional de la 
península. ¡Nos regaló unas vacaciones 
en Galicia! Casualmente nos acabábamos 
de comprar un cochecito y pensábamos 
estrenarlo con algún viaje, así que no 

Maldonado en El Acebo 



nos lo pensamos. Una semana después pisé tie
rras gallegas por primera vez en mi vida y en una 
venta en la que paramos a tomar una cerveza des
cubrí el Camino, que pasaba por allí y vi los pri
meros peregrinos que llamaron mi atención. Yo 
entonces no sabía que el Camino existía, era algo 
que había estudiado en el colegio como cosa de 
tiempos pasados. Cuando unos días después visi
té Santiago vi otra vez a los peregrinos dándose 
abrazos en la catedral, llorando emocionados y 
comprendí inmediatamente que allí estaba suce
diendo algo importante que yo tendría que des
cubrir por mí mismo algún día. Pasaron algunos 

De peregrino con Tomás de Manjarín 

ENTREVISTA amino de Santiago 

años hasta que, en 2002, comen
cé a andar en Roncesvalles. El 
resto es la historia de una pasión, 
y un esfuerzo constante por con
tarla en canciones. 

Tus canciones están llenas de 
experiencias personales, metáfo
ras, recreaciones poéticas, filoso
fía jacobea, una permanente exal
tación de los valores universales 
de la peregrinación. . . En este 
aspecto nos recuerdas a los can
tautores comprometidos con la 
realidad, comprometidos hasta 
los tuétanos ... 

- Bueno, es que en realidad me 
he comprometido hasta los tuéta-

nos. El cura de San Juan de 
Ortega siempre decía que el 
Camino es la demostración de 
que en el mundo podría ser fácil 
que todos se entendieran y vivie
sen en paz, y esa es una idea que 
nunca me ha abandonado y en la 
que quiero creer. Yo nunca he 
estado en luchas políticas, pero si 
puedo aportar un grano de arena 
en la evolución espiritual de la 
gente, en el entendimiento uni
versal, en la búsqueda interior y 
esas cosas ... , ¿ cómo escatimar 
esfuerzos? Y el Camino represen
ta todo eso, creo yo. 

En tus coplas elogias la hospitali
dad, recuerdas a los "personajes 
del Camino" que están o se han 
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ido, exaltas la amistad entre los 
peregrinos,. . . todos tus discos 
derrochan gratitud al Camino. 
lQué ha supuesto el Camino en tu 
vida para que tu música sea un 
continuo agradecimiento? 

-A mí me ha dado muchas res
puestas a cuestiones transcen
dentales, y a los cincuenta años 
me ha ofrecido una nueva juven
tud, un motivo para seguir com
poniendo, una cantidad de ami
gos maravillosos y una fe en que 
lo que hago pueda servir a 
alguien siquiera mínimamente. Es 
para estar agradecido. ¿No te 
parece? 

Es evidente que el protagonismo, 
en tus cinco discos, lo tiene el 
Camino Francés, y en segundo 
lugar, como sevillano, no te olvi
das de la Vía de la Plata. lPero 
qué opinas de la actual prolifera
ción de itinerarios?, lexiste una 
jerarquía viaria que también afec
ta a la inspiración? 

-Me parece fascinante que este 
país se esté llenando de senderos 
por los que la gente puede cami
nar y reflexionar. Creo que esta 
oferta es única en el mundo, y me 
encanta que se recuperen cami
nos y que vengan de todas partes 
a andar por nuestra península. Yo 
no sé si existe una jerarquía de 
caminos, pero es verdad que 
estoy enamorado del Francés más 
que de ninguno, y es el que suelo 
frecuentar. Por la Vía de la Plata 
suelo ir con frecuencia; me 
encantan las etapas de la sierra 
norte sevillana, están cerca de 
casa y suponen para mí esa 
pequeña dosis de "jacobeína" 
que de vez en cuando me admi
nistro para quitarme el mono. El 
Portugués también lo hice, y me 
pareció bellísimo. 

Resulta difícil de entender que 
una obra como la tuya, cuando el 
Camino está lleno de productos 
de todo tipo, y de reediciones de 
música medieval del Códice 
Calixtino, no haya interesado a 
una editora. 

- Es que ni siquiera lo he intenta
do. Realmente no sirvo para ges
tionar mis cosas, ni sé a quién 
dirigirme para esto. En el fondo 
confío en que alguna vez surgirá 
la oportunidad de hacer una edi
ción como Dios manda y esa 
oportunidad llegará por "causali
dad", como todo en el Camino. 
Yo no me explico por qué hay tan 
poca música actual jacobea. En el 
Camino del Rocío, por ejemplo, 
surgen todos los años un montón 
de nuevas canciones, sevillanas, 
rumbas y esas cosas de la tierra. 
En cambio, en el Camino de 
Santiago parece que no hay com
positores, y la gente apenas canta, 
pero no es por falta de ganas. En 
cuanto aparece una guitarra en 
un albergue el personal lo agra
dece, participa y disfruta. El 
repertorio que ofrece el Camino 
no es muy amplio, y muchas 
cosas pertenecen al pasado, y 
hasta están en latín. Bueno, la 
historia está ahí, pero el Camino 
que renace a finales del siglo 
veinte tiene que tener su propia 
música también, y reflejarse en 
ella, como en otras artes. Yo creo 
que, modestamente, estoy en esa 
labor. 

Me imagino algunas de tus com
posiciones grabadas en un estu
dio profesional o, esto ya sería el 
delirio, interpretadas por una 
orquesta clásica. De ser posible, y 
a poco que se divulgasen, ciertas 
canciones podrían convertirse en 
melodías e himnos tan populares 
como el Ultreia ... 

-Claro, yo también me imagino cómo podrían 
haber sido los discos con un presupuesto de pro
ducción generoso. Pero eso es algo que no podía 
ni siquiera sugerir a las compañías discográficas 
del sur, a las que el Camino de Santiago les puede 
sonar a chino. Afortunadamente los ordenadores 
nos ofrecen hoy en día la posibilidad de simular 
orquestas y de esa forma, con mucha paciencia y 
sin ningún dinero, he podido al menos ofrecer 
unas versiones más o menos decentes de las 
obras. 

En tus temas también aparece alguna crítica 
(contra el progreso sin seso en el Camino, los cor
tos de vista que acaban la ruta como turistas, 
esos tremendos madrugones de la marabunta 
entre Sarria y Santiago ... ), pero por lo general 
prefieres centrarte en la cara amable del peregri
naje. Con todo, y estando al día de los graves pro
blemas que amenazan la ruta, lcuál puede ser, en 
tu opinión, el peor? 

- Yo creo que todos los problemas del Camino 
son puntuales y transitorios, pero que su esencia 
es intemporal, y esa esencia es amable en el sen
tido profundo del término, o sea, digna de ser 
amada. Los caminos estaban prácticamente 
muertos y enterrados en el olvido hace aún muy 
pocos años. Hoy tienen problemas, como todo lo 
que vive. El Francés tiene los suyos particulares, 
masificación en ciertas épocas del año, un éxito 
que algunos consideran excesivo, sus negocietes 
turísticos, etc, pues está vivísimo, lo que me pare
ce maravilloso. Los otros caminos en cambio, 
bellas durmientes, están resucitando poco a poco 
y no tienen esos problemas, sino los propios de 
todo lo que comienza. 

"Voy por el Camino, soy parte de él" has canta
do ... lpero sigue el Camino siendo "una fiesta", 
un espacio mágico y para la realización personal, 
o nos lo están estropeando? 

-Nadie nos va a estropear lo que no queramos 
que nos estropeen. El que quiera tener una expe
riencia de encuentro consigo mismo la va a tener 
incluso en los días más fuertes de agosto en el 
Camino Francés. Y cuando necesite buscar la 
soledad la encontrará incluso allí en esos días. 
Pero no hay que olvidar que el Camino no es sólo 
el verano del francés; hay muchos meses y 
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muchos caminos, y por eso no corre peligro de 
estropearse. 

lSigues componiendo en torno al Camino? lNo te 
quita mucho tiempo para otros cometidos? 

- Si, claro, voy al Camino todos los años y siem
pre me traigo la libreta llena de anotaciones 
sobre las que después voy trabajando en las can
ciones. Tengo mucho tiempo libre para ello, pues 
la profesión está realmente en crisis y no hay 
mucho trabajo para los músicos. Me lo han pues
to así de fácil. 

lDisfrutaremos, por lo tanto, de nuevas entregas? 

- Amenazo con eso. 

Te ponemos ahora en un compromiso. Quédate con 
una de tus hijas, con una canción de tu ya amplio 
repertorio caminero, y dinos por qué la eliges. 

ENTREVISTA mi o de Santiago 

- Es la peor pregunta que podrí
as hacerme, pues he puesto 
mucho de mí mismo en cada una 
de las canciones, pero ... Tal vez 
"Sé lo que busco yo" fue un 
acierto al ser tan sencilla y tener 
el texto en diferentes lenguas. 
Ella me permite cantar con los 
extranjeros en los albergues y 
me ha provocado momentos 
entrañables. Pero no es que sea 
la que más me gusta. A eso, sin
ceramente, no sé responder. 

lHan pasado la peregrinación y 
el Camino a ser una especie de 
pasión irrefrenable, una religión 
para Maldonado? ("Cómo contar
le a nadie lo que sentimos, cuan
do llega el momento de ir al 
C • " ) ammo ... 

- Desde luego, lo has definido 
perfectamente. Me encantaría 
ser considerado como un hom
bre del Camino, un hijo de él, un 
apasionado de él o algo así. Tal 
vez sea como una religión, según 
dices. Y he de reconocer que me 
ha entrado una cierta vocación 
"misionera" de esa religión, ya 
que me dedico a propagarla. 
Realmente creo que es impor
tante que difundamos la idea del 
Camino como escuela interior 
en la que se aprenden unas 
humanidades de las que el 
mundo está muy necesitado. El 
Camino puede contribuir mucho 
a la felicidad humana. Transmitir 
esta idea es la razón básica de 
todo lo que hago. ■ 
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Cinco discos del camino a 
corazón abierto 

rnaldonado 
hitos del camino 

Desde la primera peregrinación, realizada en 2002, nuestro 
protagonista recibió un flechazo y ya nunca pudo apartarse 
del Camino. Recurriendo a métodos artesanales de grabación, 
pero supliendo estas limitaciones con sensibilidad y pasión 
por lo que hace, hasta el presente ha editado cinco discos en 
los que trata todo tipo de temas jacobeos ( rutas, personas, 
hitos, sensaciones), un compendio de familiaridad con los iti
nerarios que se ha ido fraguando a través de varias peregrina
ciones y prestando servicio como hospitalero. 

Flechas Amarillas (2003 y 2004) 

La primera aproximación a la temática del Cantino, y acaso el disco que 
más llega al corazón del peregrino "complice". Entre sus 10 temas se 
encuentran auténticos "himnos", así "Banda Almada-El Comando 
Peregrino" ("Forman una banda almada, gente con alma, gente ena
morada ... ") o las "Sevillanas Jacobeas" ("En el Camino, ya no importa 
el origen, sólo el destino . .. "), con unas letras muy cuidadas, filosofía 
caminera de hondo calado, derroche de sensibilidad, dos canciones dedi
cadas a la Vía de la Plata (magistral la "Oración peregrina del alba") y un 
emotivo recuerdo para la entrañable Felisa, fallecida en 2003, que entre
gaba Wgos a los peregrinos en la bajada a Logroño. En el disco también fue 
incluido un tema, "Cuento de Hadas", perteneciente a 
otro disco y grabado en estudio, pero que encaja 
en la magia del CalllÍno. Hasta ahora es el único 
CD editado por una empresa (Music'al 29), 
que lo sacó al mercado en 2004. 

Gozos Peregrinos (2004) 

Una nueva explosión 
de creatividad y, sobre 
todo, de gratitud a 
tantos personajes y 
amigos del Camino 
Francés (Santiago 

Maldonado en su estudio de 
Sevilla. 



Zubiri, Pablito de Ázqueta, Luis y Carlos del 
Pequeño Potala, etc), con una también cariñosa 
aproximación al Camino Portugués. El tema estre
lla, traducido a cuatro idiomas y que contó con la 
colaboración de varias voces, es "Se lo que busco 
yo", que se convierte en un elogio a los valores del 
Camino: la renuncia, la sencillez, la amistad, el 
amor ... , que sacian el apetito del verdadero pere
grino. Completan esta entrega otras canciones de 
todo género, entre ellas un vals de la hospitalidad o 
una rumba navarra. La dedicada a Pablito es un ati
nado retrato del personaje y de su incansable acti
vidad como abastecedor de bordones, y "Cualquier 
Día" una emotiva meditación sobre la meta verda
dera, más allá de Compostela, hacia la que alzare
mos el vuelo. 

Hitos del Camino (2006) 

De nuevo con generosas colaboraciones, entre ellas 
las de la vocalista Elena Gamis, supone el remate de 
lo que se presurrúa una trilogía. Maldonado nos 
ofrece 12 nuevos temas, casi todos alusivos al 
Camino Francés, referidos a aspectos de lo más 
diverso: la cita de los peregrinos en los foros, los 
hitos de piedras compuestos por los caminantes, la 
Rioja, una fiesta musical en Rabé de las Calzadas, 
más sevillanas ... Quizá es el más flojo de los cinco, 
con un algo ramplón y "ultreico" "Himno de los 
Peregrinos" y otras composiciones con soniquete 

Recital en Villaviciosa de 0dón (2008) 
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de "música de comunión", aunque 
también con notables aportaciones 
como "Machado y el Camino", a 
cuyo sencillo y profundo estilo 
poético tanto debe el cantautor, y 
una larga canción-sermón, "El 
Lugar", poco jacobea. 

Interludio Jacobeo (2007) 

Ahora el protagonismo correspon
de al Camino Aragonés, que inagu
ra el disco con una Coral y plega
ria. El tono del disco vuelve a ser 
muy emotivo y sentimental, con 
alusiones reiteradas a la paz, la 
amistad, la senda del corazón o la 
gran fraternidad jacobea. El ansia 
por partir cada año a la ruta, siem
pre diferente y llena de sorpresas, 
brota con maestría en la envolven
te "Mañana luminosa", en nuestra 
opinión uno de los mejores temas 
compuestos por Maldonado ( "Al 
sol esta mañana se le adivina, 
que nuestra primavera ya se 
aproxima . .. "). Como continua
ción de los Gozos Peregrinos se 
nos ofrece una nueva versión en 
varios idiomas, muy depurada, de 
"Se lo que busco yo" ( en italiano 
por Ercole Vittori), y en "La 
Paradoja" se resuelve un simpático 
enigma iconográfico: el del Apóstol 
Peregrino que se busca a si mismo. 
Otros dos temas tratan las relacio
nes interpersonales, la dureza de la 
despedida y el regreso al que nos 

place denominar como "mundo 
exterior". En la conclusión 

surge la metamorfosis o 
resurrección del 

peregrino ("El 
Transformado"), 
una larga y pro
funda reflexión 
sobre la fuerza 
transformadora 
del Camino que 
tiene por esce
nario los montes 
de León (Taberna 

de Gaia, Cruz de 
Ferro, Manjarín, 

Valle del Silencio ... ) recuperando 
la coral del inicio. 

Jacobeína (2008) 

A estas alturas ya es evidente que el 
autor no puede despegarse del 
Camino, del que ya forma parte, y 
evocando la célebre Bilirrubina, 
puesta de moda por el cantante 
dominicano Juan Luis Guerra hace 
casi dos décadas, recurre al térmi
no Jacobeína para retratar esa 
droga, dulce, barata y generadora 
de tanta felicidad, que corre por 
las venas de los que estamos para 
siempre enamorados del Camino. 
Entre los diez temas encontramos 
un nuevo vals, unas sevillanas que 
muestran el antagonismo entre 
Camino y carretera, o una bella 
melodía compuesta por Alberto 
Solana ("Hacia Compostela"), con 
el preludio de la ya consagrada 
"Banda almada". Por motivos sen
timentales nos quedamos con el 
merecido homenaje a Elías Valiña, 
que recoge la famosa anécdota de 
la "invasión" guiada por las flechas 
amarillas, y con dos temas dedica
dos a albergues: "Este lugar", a 
José Luis y el de Tosantos, y el 
"Bolero de San Antón", al antonia
no de Castrojeriz. Estos y otros 
temas completan una entrega, 
hasta ahora la última, caracteriza
da por la madurez no ya musical, 
sino de absoluta fusión con el 
Camino, sus códigos, valores y 
enseñanzas.■ 
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Camino de Santiago en Guzzi 65 
Miguel Cumbraos 00 'lJlll¿Jeo, (Z la {!j)5' ~/Cll)~ 

Motorizar la Europa de la postguerra era una 
tarea costosa y complicada. En materia de 
cuatro ruedas el popular Seat 600 jugó en 

nuestro país un rol decisivo, aunque fuese más 
bien adquirido por la clase media. La baja 

recurrió para desplazarse a la motocicleta 
italiana Guzzi 65, pieza hoy en día de museo. 

Presentamos aquí una breve crónica de cómo 
este popular vehículo de los 5 O también vale 

para afrontar la ruta que lleva a Compostela, 
buscando la tumba de un Santiago que también 

obró milagros ... aunque fueran de otro calibre. 

-

--
El grupo de peregrinos junto a las motocicletas italianas. 

Lanzarse a la aventura de llegar a Galicia, por 
la senda que se inició tras descubrir la tum
ba de Santiago, es algo muy habitual hoy en 

día. Forma parte de un turismo in crescendo, cuya 
finalidad en cierta medida ha variado su objetivo 
inicial. Bien a pie, caballo o bicicleta, los peregri
nos que recurren a estos medios de locomoción 
buscan igualmente ese diploma llamado Composte
la, que exige un núnimo de cien kilómetros o dos
cientos, según como. ¿Y si se hace en moto? No ha
brá recompensa en forma de papeles, pero la ob
tendremos, en cambio, en la singularidad de reco
rrer, de forma directa o indirecta, una ruta llena de 
magia, paisajes, monumentos y gente acogedora. 

Por la localidad alicantina de Villena no pasa ningu
na de las más conocidas rutas a Santiago, como el 
camino Francés, los del orte, el Portugués o la vía 
de la Plata. Así, transitando por Alicante, Teruel, Za
ragoza y Huesca, un grupo de diez amantes de las 
motos clásicas, pertenecientes al "Moto Club Alto 
Vinapoló", con dos personas de apoyo en coche, 
llegaron a Roncesvalles, lugar relevante del Camino 
Francés. Y desde allí continuaron, por todos los pa
sos obligados de este recorrido, autononúas, villas, 
pueblos, hasta dar con la majestuosa plaza del 
Obradoiro, meta del recorrido establecido, frente a 
las históricas y bellas piedras de la hermosa cate
dral gallega. 

PROBLEMAS TÍPICOS, FORTUNA 
ESQUIVA 

Lanzarse a un recorrido de 1.600 kilómetros, divi
dido en 8 etapas, con medias diarias de 200 kiló
metros, te1úa clarmente sus inconvenientes. Se bus
caba el asfalto de carreteras paralelas a la senda de 
peregrinación, por disponer ésta de tramos en tie
rra poco practicables, y sobre él se obterua en llano 
una velocidad máxima de 40 km/h., que podían 
llegar a 50 si era cuesta abajo. Los escasos 2 CV de 
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Zapatones no faltó en la foto de familia. El grupo en la plaza del Obradoiro. 

potencia se notaban en las subidas, 
mientras que los pequeños frenos 
resultaban ineficaces y obligaban a 
anticipar las detenciones. El bajo 
consumo, fijado en 2 litros a los 100 
km., contrarrestaba con la capaci
dad del depósito, de tan sólo 61. 

Empezar este singular camino a 
Compostela lo hicieron diez ali
cantinos, pero la mala suerte los 
dejó en ocho. Un problema de hi
pertensión ocasionó la primera ba
ja, mientras que un fallo del mani
llar causó la caída y posterior rotu
ra de pierna de otro de los partici
pantes, segundo en retirarse. Cu
riosamente la edad no fue impedi
mento para que Justo Torrero, a 
sus setenta y tres años, afrontase y 
concluyese esta particular aventura. 

ALEGRÍAS MÚLTIPLES 

Viajar por el Canlino de Santiago 
puede aportar no pocas anécdotas 

y recuerdos. Por encima de cual
quier otra cuestión, para este intré
pido grupo de alicantinos estaba el 
interés que todos los lugareños y 
visitantes mostraban al paso de la 
caravana, inmortalizando en cente
nares de fotografías estas motos 
restauradas, que están valoradas 
en 3.500 € cada unidad. 

El alojamiento también supuso un 
tema a gestionar diferente a lo que 
es habitual en esta ruta, donde los 
peregrinos suelen recurrir a alber
gues públicos o privados. Las casas 
de turismo rural, con espacio en 
forma de aparcamiento, fue el re
curso hallado, buscando siempre 
proteger las Guzzí de las incle
mencias climatológicas o de posi
bles robos. Esto aumentó en cierta 
medida el coste por persona, que 
finalmente rondó los 1.000 €. ■ 

En una de las etapas, pasando por la localidad de Paradela. 
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Flavio como hospitalero en St
Palais/Oonapaleu. 

El hospitalero de larga 
profesión puede aprender 
muchas cosas, contemplando 
y analizando el flujo del 
torrente peregrinatorio, sobre 
la realidad actual del 
Camino. Flavio, que lleva 
años prestando su servicio en 
el Camino, y peregrinando 
también por todos los 
itinerarios jacobeos, describe 

• JJ "'b,, con sosiego, uesae esa ri era 
u observatorio privilegi,ado, 
los cambios que ha 
experimentado la 
peregrinación en los últimos 
años, y nos ofrece un 
particular manual 
del hospitalero 
-modelo. 

Flavio Vandoni 

a!a~deló6 'ClffJUIJW6 

principio no era más 
que un riachuelo. Unos 
pasionados, tal vez unos 

vagabundos, tal vez unos turistas. 
¿ Una élite?, unos pioneros, deci
mos nosotros, hay siempre algu
nos que abren la pista y otros co
nocidos y desconocidos que si
guen sus pasos. Practicar la acogi
da en St-Jean-Pied-de-Port o 
Roncesvalles permite asombrarse 
ante el caudal que tiene ahora es
te riachuelo, pero no realizar una 
evaluación de sus componentes y 
motivaciones. No tenemos tiem
po, vemos el río; el riachuelo 
convertido en arroyo y en segui
da en río, acaso en inundación. 
La acogida de St-Jean es como la 
presa que abre sus compuertas y 
deja pasar las riadas (de peregri
nos). Ser hospitalero, como en 
Saint-Palais o en Cizur Menor u 
otro albergue del Camino, nos 
permite contemplar las diferentes 
com-

ponentes, edades, temporadas, motivaciones, va
riaciones de este río. 

Más allá de la «gestión del albergue» (limpieza, 
cocina, planning), la diferencia está también en 
el «Tiempo»: la acogida y la posibilidad de tener 
un largo contacto cotidiano con los "componen
tes" de este río humano. Estamos, en suma, en 
una posición de privilegio «a la orilla de los ca
minos», como en las ribera del río, y esto nos 
permite extraer algunas reflexiones. 

Las temporadas de los caminos 

Si los meses veraniegos siguen siendo los más fre
cuentados, sobre todo en España, la primavera y 
el otoño también se han convertido en época de 
gran demanda, mientras que el invierno sigue 
siendo una excepción. Hay quincenas que los 
profesores et asimilados son la regla. Meses como 
julio y agosto en los que no hay nadie en los ca
minos de Francia. Pascua, mayo, junio, sep
tiembre, parecen ser los preferidos para 
hacer la semana, los diez días o los 
quince. En la edad dorada de la 
peregrinación esta práctica frac
cionada no 
existía, 
pero en 

1 o s 



Hospitalero con peregrinos en 
St-Jean-Pied-de-Port/Donibane Garazi 
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tiempos modernos se ha convertido en una 
opción casi impuesta por la vida real que 
nos condiciona todos. 

Las edades de los caminos 

Una investigación que ha durado mucho 
tiempo y ha costado muchísimo dinero, ha 
sido editada en otoño 2006, y sus conclu
siones ponen en evidencia la soledad de los 
mayores. Si hubieran venido a los caminos, 
habrían visco con sus ojos esta realidad que 
nosotros conocimos bien. De año en año, 
más y más personas mayores pisan los ca
minos hacia Compostela y otros lugares ... 
Ganas de ponerse a prueba, placer de en
contrarse con los otros, de salir de su pro
pia soledad y/o angustia, de extrañarse ... , 
por codas partes en Europa los mayores se 
ponen en marcha, codo el año. 

En cambio, julio y agosto son sobre codo 
para los menores de 50 años, trabajadores, 

Peregrinos y hospitalero en 
Cizur Menor (2008) 

estudiantes, veraneantes. Pero, año tras año, son los mayores los que ali
mentan y desarrollan los caminos, y hace falta tener en cuenta esto para 
comprobar nuestras opciones, para bien preparar nuestra acogida y nuestros 
albergues ... 

El deporte y el turismo en los caminos 

La atracción de la marcha a pie, con o sin o mochila, con o sin coche de 
apoyo, alimenta este apetito de caminos. Los puros y duros os dirían que el 
verdadero Camino es el que empezamos en la puerta de nuestra casa hasta 
Compostela y Finisterre, como en la Edad Media. Pero no estamos ya en 
aquella época, y hace falta tener en cuenta las transformaciones que ha ex
perimentado la sociedad. Como mucho, no se pierde nada por intentar ex
plicar a los peregrinos que es posible, y deseable, caminar normalmente, sin 
peso superfluo, con el mínimo en la mochila, como lo hacen los caminan
tes de largo recorrido. 

A la orilla del Camino observamos el vaivén de las furgonetas portaequipa
jes. Como si la gente tuviese necesidad de cargar 30 kg. o más. Pero, ¿para 
qué todo eso? Podemos decirles que hay codo lo que necesitan en los cami
nos, pero están tan acostumbrados al coche, a las vacaciones normales, a los 
equipajes cargados, que no llegan a pensar en «lo estricto necesario, la pri
vación, el despojarse de lo que no es imprescindible», y prefieren cargar el 



peso sobre las espaldas a lo largo de muchos días 
de Camino. Entonces hacemos pedagogía ... , 
comparamos, invitamos, discutimos ... , acaso 
ellos no comprenden algunas cosas y puedan re
alizar un Camino normal al final. .. 

También están los deportistas buscando proezas, 
récords: los bulímicos del kilometraje, del «yo, 
yo hago ... tantos kilómetros por día», del «yo, yo 
lo hago en ... días». Como si fuera un maratón o 
una competición. 

A la orilla del Camino pasan también los turistas 
que picotean en la ruta como pájaros que dan 
saltitos de pueblo en pueblo buscando cosas pa
ra ver sin nunca penetrar en el espíritu del Ca
mino: el cansancio de la marcha a pie que se 
transforma en rutina, las sensaciones que se acu
mulan, la generosidad necesaria para con los 
otros caminantes como nosotros, el compartir 
que se transforma en placer de estar juntos, el 
dejar atrás a uno mismo y la soledad cotidiana, 
la relación entre humanos en comunidad ... en 
suma, este vinculo que nos une codos al fin, sea 
cual sea nuestra origen. 

Peregrinos y hospitalero esperando el pulpo en Melide 

Solo o en grupo 

En pareja o sin compromiso, e_n 
grupo de amigos en vagabundaJe 
o solitarios en búsqueda, los ve
mos pasar, cada uno con su his
toria. Y a veces no tenemos ganas 
de escucharlos, sobre codo a los 
que parecen profesionales de_ la 
palabra, del «yoismo». En ocas10-
nes esperamos que el otro se 
abra; aguardamos pero no dicen 
nada; es demasiado temprano (¿o 
tarde?); esperamos que antes de 
la partida ellos sepan comunicar
se. 

Probablemente los grupos, fre
cuentemente replegados en si 
mismos, nos perturban porqué 
cambian la vida del albergue, 
ocupan espacio y tiempo. Por eso 
a veces los rechazamos o los en
viamos a otra parte, ellos saben 
por qué. 

Desde la orilla del Camino pode
mos intentar darles algunas suge-
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renc1as, fruto de nuestra expe
riencia, y hacerles ver que hay 
otras formas más enriquecedoras 
de hacer el Camino, ello sin ha
blar de fines metafísicos o extra
terrestres o místicos. 

A la orilla del Camino tenemos 
que trabajar para que «el espíritu 
del Camino» entre también en 
sus costumbres a través de nues
tro servicio y ejemplo. Debemos 
garantizar una acogida limpia, 
equipos correctos, cuidados a la 
persona, sugerencias para los ca
minos. Venga vestido con ropa 
de marca, sea pobre, a pie o en 
bici, del país o extranjero, pere
grino o peregrina, deportista, lo 
que nos interesa es que la «CO
MUNIDAD EN MARCHA» 
pueda al día siguiente proseguir 
su Camino, sea el que sea, en for
ma. La comunidad en marcha re
cuerda su humanidad y nosotros, 
a la orilla de los Caminos, traba
jamos por esto. ■ 



La Ciudad de Burgos desea abrir sus puertas a Europa y al resto 
del mundo ofreciendo a todos los ciudadanos su sentido 
universal, su patrimonio histórico y monumental y su apuesta 
por la convivencia, recogida en la Carta Europea 
de Derechos Fundamentales. 

La UNESCO ha reconocido en tres ocasiones 
la riqueza cultural de Burgos al declarar 

Patrimonio de la 
Humanidad la 
Catedral de Burgos 
(1 984), el Camino de 
Santiago (1993) y los 
Yacimientos de 
Atapuerca (2000). Es 
en este escenario en 
el que hay que 
entender esta 
importante iniciativa 
de optar a convertirse 

en Capital Europea de la Cultura 2016. 

El objetivo de la acción comunitaria "Capital 
Europea de la Cultura" consiste en resaltar la 
riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de 
la cultura europea, favoreciendo el acceso a la 
cultura de los ciudadanos y potenciando el papel de la cultura 
en el desarrollo de las ciudades. 

Burgos pone su legado y patrimonio al servicio de la Capita 
Europea del año 2016. Su historia, su tradición cultural, s 
categoría de cruce de caminos y punto de encuentro de 
ciudadanos europeos, su proyección y su espíritu de superación 
y modernidad, hacen de la Ciudad un enclave cultural que ya 
acogió a los rimeros europeos hace más de 800.000 año 

Desde sus orígenes, Burgos ha sido fiel reflejo del impulso de 
la cultura europeísta. En el siglo XI, Burgos ya se convierte en 
uno de los principales hitos de la política europeísta gracias al 

auge del Camino de Santiago. En el año 1221 se 
inicia la construcción de la Catedral de Burgos; 
el legado europeo de la ciudad es visible en todo 
su patrimonio artístico. La economía también 
permitió a la Ciudad crear lazos de unión con 
los distintos pueblos 
europeos. 

Asimismo, la ciudad 
de Burgos tiene el 
honor de unir su 
nombre al primer 
ordenamiento que 
reconoció los 
derechos de las 
comunidades 
indígenas americanas 
y haber sido la cuna de juristas tan 
destacados como Francisco de Vitoria. 

El origen del castellano, lengua 
hablada hoy en día por más de 400 

millones de personas en todo el 
mundo, nos remite, de nuevo, a Burgos y su 
nto Nos encontramos ante una herencia 

que ha encontrado su punto de 
ti1t1:HE~ los hallazgos del Yacimiento 

rea. Casi un millón de años después, 
la C uda desea convertirse en lugar de 
enQJe~o del hombre moderno. 
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Monginevro: Cartel indicador del Camino compostelano y romeo. 

En el corazón de este camino está Roma, la 
Ciudad Eterna, la civitas apostolurum con 
la cátedra de Pedro, las memorias de San 

Pablo, los muchos lugares de fe y de historia. Una 
ciudad con mil facetas que las guías medievales, 
con el sugerente título de Mirabilia, ya entonces 
describían con abundancia de detalles. Historia y 
encanto tiene la Meta e historia y encanto tiene la 
Vía. 

Desde el paso alpino del Monginevro hasta 
Roma, hay poco más de 900 kilómetros. Es la Vía 
Francígena que recorren los peregrinos que llegan 
del sur de Francia, viniendo desde Compostela y 
siguiendo la Vía Tolosana, el itinerario francés que 
desde el Pirinéo lleva a Arles. Desde aquí remon
tan la Vía Domicia, la antigua calzada romana 
que entra en Italia por el Monginevro, puerto uti
lizado a lo largo de los siglos también en invierno 
porque podía salvarse más fácilmente que los 
otros. Y en este punto la Vía se convierte en 
Francígena. 

Al revés, otros peregrinos, no compostelanos, 
empiezan su camino desde el tramo norte de la 
Vía Francigena, el que entra en Italia por el Paso 
del Gran San Bernardo, puerto que se dio a cono
cer como consecuencia del relato de viaje de 
Sigerico, arzobispo de Canterbury, quien alrede
dor de 990 viajó a Roma para recibir del papa el 
pallium episcopal. 
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Los dos ramales de la Vía Francigena -el que 
viene del norte y el del oeste-al final confluyen 
en Vercelli y desde allí hay una sola Vía, tal 
como ocurre con el Camino de Santiago en 
Puente la Reina. 

In itinere 
Recorriendo la Vía el aspecto del paisaje natural, 
que varía a lo largo del camino, acompaña al 
aspecto/ rostro de la historia con sus testimonios 
artísticos y culturales. La diversidad y la riqueza de 
los territorios atravesados son notables. 

Se empieza entrando en Italia por el Valle di Susa, 
en un tranquilo paisaje alpino. Se camina por sen
das que unen pequeños núcleos de casas construi
das en las faldas de los montes y cruzando aldeas 
en las vaguadas. Se necesitan dos días para llegar a 
Susa, acercándose a la llanura, y a Torino (Turín). 

Antes de alcanzar la ciudad se encuentra uno de 
los puntos más importantes de todo el recorrido. 
Dirigiendo la mirada hacia arriba se contempla la 
mole imponente de la abadía de Sacra di S. 
Michele, edificada en el siglo XI para recibir a los 
peregrinos procedentes de Francia y punto central 
del itinerario micaelico, el "Hendiente Micaelico" 
que une Mont Saint Michel, en el norte de 
Francia, con S. Michele del Gargano. Es un itine
rario sacro muy importante que preveía también 
el paso por Le Puy, en Francia, donde, enrocada 
en la cumbre de un aislado espolón, existe otra 
importante capilla dedicada al Arcángel Miguel. 
Así la Vía Francígena se llama y también se reco
rre como vía del Ángel o Micaélica. 

Los que quieran pueden subir hasta la abadía y 
dormir allí en la cima. Se alarga el camino pero 
merece realmente la pena. 

Filattiera, altorrelieve en el antiguo Hospital de S. Giacomo. 
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La abadía de Sacra San Michele, 
punto central del itinerario 
micaélico (Piamonte). 

Prosiguiendo por caminos que todavía conservan 
su original denominación francígena -Vía antica 
Francia, Vía antica di Francia, Strada antica di 
Francia- se llega finalmente a Torino. Hoy en el 
Duomo se puede venerar -cosa que no podía 
hacer el peregrino medieval- la Sábana Santa. 

Luego, bordeando el río Po y entre canales de 
riego de la zona de Vercelli, en medio de arrozales 
y campos de maíz, se llega a Vercelli, punto de 
enlace de los dos ramales que vienen de los Alpes. 

Un poco más adelante, en S. Albino, abadía en las 
inmediaciones de Mortara, afloran historias anti-
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guas. La leyenda cuenta que en 
773, cerca de la que entonces era 
la iglesia de S. Eusebio, se libró 
una batalla entre Carlomagno y 
Desiderio, rey de los 
Longobardos, en la que murieron 
dos paladines francos, Amile 
D'Auvergne y Amis de Beyre, 
amigos del alma. Carlomagno 
mandó sepultar sus restos debajo 
del altar de la iglesia de S. 
Eusebio. 

En pocos años se fundó un 
monasterio por recomendación 
del monje Alcwin, del sequito del 
rey franco. Los primeros monjes, 
todos franceses, lo dedicaron a S. 
Albino d'Angers, patrono de 
Francia. Los peregrinos que tran
sitaban a lo largo de la Vía 

Mapa de la Vía Francigena en el revés de la 
credencial. 

Francígena encontraban acogida y 
cobijo, difundiendo el renombre 
del convento por todo el mundo. 

La ruta sigue atravesando un 
territorio de campos, claros y sen
das lejos del tráfico y del munda
nal ruido, cuya existencia nunca 
podríamos imaginar y que se des
cubren sólo cruzándolos a pie. A 
veces nos acompaña sólo el soni
do del salto de las ranas en el 
agua, o el grito de una urraca 
asustada, o el espectáculo del 
repentino vuelo de una garza real. 

La bellísima Pavía no está lejos. 
Aquí podríamos detenernos para 
hablar de muchas cosas pero el 
camino es todavía largo. Sólo un 
detalle: en la iglesia románica de 
S. Pietro in Ciel d'Oro se veneran 
los restos de S. Agustín, padre y 
doctor de la Iglesia, compañero y 
modelo de los corazones apasio
nados y de las mentes ardientes y 
sedientas de Verdad. 



REVISTA PEREGRINAIOTROS CAMINOS 

Para los peregrinos, que tenemos 
a Santiago como compañero de 
camino, una etapa obligada es la 
pequeña iglesia de S. Giacomo de 
la Cerreta, en la campiña paviana, 
poco antes del pueblo de 
Belgioioso. Es un preciosísimo 
oratorio gótico de la primera 
mitad del siglo XV edificado 
sobre un preexistente edificio 
sacro del XII. En su interior se 
encuentran numerosos frescos del 
Quattrocento realizados por 
Giovanni da Caminata: todos 
ellos representan a Santiago. En 
muchas de estas imágenes se 
muestra al Apóstol mientras pre
senta un devoto suyo a la Virgen 
con el Niño. Esto quizás para 
recordarnos que Santiago, en su 
momento, será uno de nuestros 
abogados defensores más influ
yentes. 

Otro dato importante e impres
cindible es el paso del río Po, el 
Transitum Padi. Aquí está histó
ricamente documentada la exis
tencia de un vado para la travesía 
del Po en las inmediaciones del 
pueblo de Coree S. Andrea. 

Duomo de Fidenza: ángel indicando el 
Camino a los peregrinos. 

La llanura padana continúa. 
Evitando el tráfico de la Vía 
Emilia, por recorridos paralelos se 
llega a Fidenza. En el Duomo hay 
numerosas referencias a la peregri
nación y a sus símbolos. En la 
fachada lucen bajorrelieves con 
peregrinos andando, los Reyes 
Magos, San Simon que indica el 
camino hacia Roma y un ángel 
con bordón que acompaña a una 
familia en camino. La parada es 
obligatoria para contemplar, foto
grafiar, meditar. 

Las montañas se acercan: hay que 
atravesar los Apeninos por el 
puerco de Cisa, que antaño se 
conocía como Monte Bardone o 
Mons Langobardorum y era utili
zado por los Longobardos como 
paso principal para enlazar el 
norte y el sur de Italia. La Vía 
sube entre sendas que se adentran 
en los bosques. Poco antes de 
superar los montes hay que parar 

Bagno Vignoni, estanque termal (La "Plaza del agua") 

en Berceto, donde el Duomo está dedicado a S. 
Moderanno, peregrino a Roma en 718 y que a la 
vuelta se quedó aquí para convertirse en el primer 
abad del monasterio que luego dio origen al pue
blo. 

Una vez que hemos llegados a la Toscana ya esta
mos a mitad de camino. Nos esperan todavía 
muchas localidades importantes y ricas en histo
ria: el pueblo de Pontremoli, la iglesia románica 
de Sorano, Aulla, Sarzana. Aquí empalma el otro 
recorrido, el Camino de la Costa que llega de 
Francia cruzando toda la Liguria. Los que quieran 
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aprovechar para una visita cultural pueden hacer un peque
ño desvío para ver las ruinas de la antigua Luni, romana y 
medieval, para luego continuar para Massa y Pietrasanca, 
famosas por el mármol, y para Camaiore. 

El peregrino llega finalmente a Lucca, donde se conserva el 
Rostro Santo, el gran crucifijo esculpido, según la leyenda, 
por Nicodemo y entregado al mar que lo trajo a la costa tos
cana cerca de Luni. Ya desde la Edad Media todos los vian
dantes recuerdan esta etapa devocional. 

Pasada Lucca está el Hopital (así lo recuerda también Felipe 
II de Francia volviendo de la cruzada en 1191), el Hospital 
por excelencia: Altopascio, el hospital para peregrinos fun
dado por los caballeros de la Tau que fue famoso en media 

Europa. 

Llegados a S. Miniato empieza un territorio muy celebra
do por pintores y fotógrafos por sus escorzos poéticos. El 
camino sube y baja por suaves laderas entre viñas y campos 
de trigo que siguen las olas de las colinas. Hileras de cipre
ses flanquean unos tramos de las calzadas y de repente, 
pasada una pequeña divisoria, aparece S. Gimignano con 
sus torres y más adelante el burgo fortificado de 
Monteriggioni. 

Siena es otra etapa importante. La ciudad es rica en recuer
dos de la peregrinación además que de historia y obras 
maestras de arte empezando por el Duomo. Frente a este 
surge el hospital de S. María de la Scala con la vasta sala lla
mada "Il Pellegrinaio", con frescos del siglo XIII que repre
sentan la acogida a peregrinos y enfermos. Unos 14 kiló
metros después de Siena, en medio de la campiña, se 
encuentra la Grancia di Cuna, un granero fortificado pro
piedad de S. María de la Scala. Fuera de la muralla se 
encuentra la pequeña iglesia de Santiago, con un precioso 
fresco del celebre milagro del ahorcado que ocurrió en el 
Camino de Santiago en Santo Domingo de la Calzada. Este 
es uno de los signos más evidentes de una cultura común 
de la peregrinación que une todo el territorio europeo. 
Estas representaciones aparecen en todas las principales vías 
de peregrinación. Es una historia que forma parte de la tra
dición compostelana y que ha sido difundida por los pere
grinos, y por ellos mismos ha sido pintada o encargada la 
pintura a la vuelta a sus casas. 

La Vía sigue por una divisoria manteniéndose bien lejos de 
la transitada Cassia. Es un recorrido sin grandes desniveles, 
muy bonito. A veces, desdichadamente, pasando en coche 
por la Cassia, se siguen viendo peregrinos a pie por la carre
tera. Quizás no disponen de una buena guía ... 

El camino continúa pasando por S. Quirico d'Orcia, con 
las celebres termas de Bagno Vignoni y Radicofani. Aquí 
en la Cassia ya no hay tráfico. Queriendo se puede caminar 
por la carretera pero hay cómodos recorridos por caminos 
que alargan muy poco el itinerario. 

En Acquapendente comienza la región del Lazio y ya está 
cerca el paso del lago de Bolsena que desde la Vía 
Francígena parece un pequeño mar en el que nos apetece
ría zambullirnos en los días calurosos. 
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En la etapa de Bolsena la memo
ria vuelve al paso de otro pere
grino con una historia que 
recuerda el milagro del Cebreiro. 
En 1263 un sacerdote bohemio 
llamado Pedro de Praga, paró 
aquí para celebrar misa. El hom
bre dudaba de la veracidad del 
ritual de la Eucaristía. Ocurrió 
que durante la celebración brotó 
sangre de la hostia consagrada. 
Bolsena se convirtió en meta de 
nuevas peregrinaciones por el 
Milagro Eucarístico. 

Otra etapa histórica es 
Montefiascone, con la leyenda 
del vino "Est, Est, Est". 
Aconsejamos al peregrino catar
lo. Y los que no conocen la his
toria pueden leerla en la etiqueta 
de las botellas. 

Pasada Montefiascone se 
encuentra un tramo de calzada 
romana en perfecto estado. Las 
piedras que la forman están 
siempre allí desde siglos, pisadas 
cotidianamente por los lugare
ños que a veces las apisonan con 
tractores. Pero la calzada queda 
como testimonio de un trabajo 

bien hecho, dando una visión no 
precaria o efímera de la vida del 
hombre. Los que quieren probar 
una emoción pueden caminar 
sobre ella con unas sandalias, así 
como hacían los antiguos roma
nos. 

Antes de llegar a Roma hay otras 
dos etapas importantes, Viterbo 
y Sutri, acerca de las cuales nos 
gustaría alargarnos un poco más 
de lo que permite un artículo. 
En efecto, en cada kilómetro de 
esta vía se encuentra algo que 
merece la pena. En Sutri no se 
puede dejar de visitar el Mitreo, 
iglesia excavada en la toba y 
dedicada a la Virgen del Parto. 
En su interior un fresco muy 
antiguo nos recuerda una vez 
más que estamos en una vía 
Micaélica. De hecho, están repre
sentados peregrinos en marcha 
hacia S. Michele del Gargano. 

Esta zona del Lazio encanta tam
bién por su campiña, sus ovejas y 
vacuno apacentando y su natural 
y aparente desorden. Se llega a 
Roma de repente. Los campos se 
adentran en la periferia y sólo los 
últimos kilómetros coinciden 

con las aceras de la ciudad, 
c a s 1 

como en Santiago. Y así como en Santiago a 
pocos kilómetros de la meta ya se puede gozar 
viendo S. Pedro desde el alto del Monte Mario, 
el Mons Gaudi. 

LA HOSPITALIDAD 
Todos nosotros hemos sido peregrinos compos
telanos. Todos venimos de la experiencia del 
Camino. También yo que escribo, recorrí el 
Camino en 1994. Lo que más me impactó y que 
reconozco como verdadero motor de la ruta, fue
ron los lugares de hospitalidad y las personas que 
los atendían. Sin hospitalidad, sin un lugar 
donde poder parar de forma sencilla y económi
ca, la experiencia de la peregrinación estaría 
vedada para muchos. En la Vía Francígena esta 
sensibilidad va haciéndose presente y está cre
ciendo cada año más. Pero no son las adminis
traciones comunales o las instituciones públicas, 
como pasa a menudo en el Camino, las que per
miten la apertura de lugares de hospitalidad. La 
mayoría de los albergues activos, algunos desde 
hace 10 años, se deben a personas que se han 
puesto al servicio del peregrino y han organizado 
una red de acogida, con la máxima simplicidad y 
gratuidad, sin esperar a fondos europeos o a 
complicados proyectos de marketing turístico y 
territorial. 

Parroquias y cofradías, grupos de scout y aso
ciaciones del voluntariado han puesto su 
disponibilidad para ofrecer un 
techo a los que recorren el 
camino. Han apostado 



por la ruta, por su espíritu. Han querido creer 
que es posible construir algo desde un encuentro 
y desde una experiencia en el Camino. Si la Vía 
Francígena está volviendo a vivir se debe princi
palmente a ellos. 

El aspecto humano es el más importante porque 
son las gentes quienes custodian esta Vía y le dan 
vida. Son ellos los verdaderos depositarios de la 
herencia. No son los operadores turísticos, ni los 
políticos, no son los teóricos o sus asesores. Son 
las personas que te acogen a lo largo de la Vía y 
cuando te ven pasar salen a tu encuentro. 
Caminando por lugares poco habitados y sin trá
fico es fácil que te paren para hacerte alguna pre
gunta o que te inviten a entrar un momento en 
casa para un café. La Vía Francígena, así como el 
Camino de Santiago, tiene este rostro de espon
taneidad y simplicidad que viene de los vecinos 
qu~ allí viven y que reconocen como peregrino a 
qmen pasa. 

Personas que se ensucian las manos de amarillo 
para señalizar un tramo de camino con el 
"Peregrinito Amarillo", personas que no tienen 
miedo a perder el tiempo para ir a buscar a los 
que no llegan al hospital y que piensan que se 
han perdido, personas que abren sus puertas y 
sus ~orazones, que rezan por los que están en 
cammo. 

Para quien no es peregrino sino turista, a lo largo 
de la Vía hay hoteles y casas rurales. La oferta no 
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falta y los que organicen su viaje 
podrán encontrar fácilmente 
soluciones idóneas. Pero la ver
dadera alma de la Vía está reser
vada a los que la recorren paso a 
paso con la mochila a hombros y 
la concha al cuello. 

Concluyendo 
Todavía queda mucho en el tin
tero: tantas cosas se podrían con
tar. Ya sabemos que sólo hemos 
esbozado los rostros de esta Vía, 
pero esperamos haber consegui
do crear curiosidad e interrogan
tes. Lo mejor para quien quiera 
resolverlos es partir para descu
brirlos por si mismo, con el lento 
ritmo de sus pasos una riqueza 
que está vedada a los apresurados 
turistas. 

Riqueza que no es sólo estupor 
paisajístico o euforia artística. Es 
una riqueza que nace del esfuer
zo de la conquista y del abrir el 
corazón a encuentros casuales a 
lo largo del camino; es riqueza 
que nace y empieza a crecer en el 
momento mismo en que decidi
mos ponernos en Camino. 

Para el peregrino que parte por 
Fe es fácil dar un nombre a este 
tesoro que se acumula. Para el 
viandante que parte con el espíri
tu de Ulises el fruto puede tener 
otros nombres pero las sorpresas 
al final del Camino pueden ser 
muchas. 

En el siglo VIII d. C. Pablo Dia
cono, historiador longobardo, 
escribía un texto en memoria de 
Ansa, esposa del rey Desiderio, 
contando el favor de la reina ha
cia los peregrinos. En efecto sa
bemos que fueron los Longobar
dos quienes abrieron la vía por el 
"Mons Langobardorum" (la Cisa) 
como paso hacia la Tuscia (Tos
cana) y para consolidar esta segu
ra directriz viaria organizaron pa
sos, puentes y hospitalidad. Pa
blo Diacono escribe entonces pa
ra ella esta celebración: 

"Ya puedes proceder seguro, pere
grino, seas quien seas tú que 
desde las lejanas tierras del 
Occidente te diriges a la tumba 
de Pedro o a la roca del Gargano. 
Gracias a ella, ya no tendrás que 
temer las armas de los ladrones 
en los caminos, ni el frío ni las 
tempestades de las noches oscu
ras, porque te ha preparado, ella, 
hospitales seguros y comida para 
tu camino". 

Hoy ya no está la esposa de un 
rey protegiendo a los peregrinos 
y a los viandantes. Pero creemos 
que en este presente y en el futu
ro habrá sin duda una verdadera 
vía para los peregrinos gracias a 
aquellos pocos que tanto hacen 
para que el Camino sea de todos 
y gracias a aquellos muchos que 
con nueva esperanza partirán a 
pie para llegar ad limina aposto
lorum. ■ 

Iglesia de S. Giacomo de la Cerreta, en 
Belgioioso (Pavía) - fresco de Giovanni da 
Caminata (s. XV). 
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TRANSITUM PADI: 
CRUZANDO 
EL RÍO PO 

E 
l peregrino que sigue fielmente las anti
guas huellas no puede dejar de cruzar el 
río Po por el Transitum Padi cerca de 

Corte S. Andrea. Ya hay memoria de esto en un 
documento con que Carlomagno en el siglo IX 
dona esta villa al Monasterio de Sta. Cristina de 
Olona. El lugar es llamado Santo Andrea ad 
Caudam, porque en ese punto el territorio se 
enclavaba entre los ríos Lambro y Po forman
do una larga lengua de tierra parecida a una 
cola. En este punto se pasa de la ribera lom
barda a la emiliana navegando por el río 
durante 4 kilómetros. 

El paso del río está cuidado con pasión en 
ambas orillas. En la ribera lombarda Giovanni 
Favari es uno de los custodios de la Vía más 
generosos y amables que puedan encontrarse, 
siempre dispuesto para ayudar a cualquiera. 

El servicio de cruce del río, con la pequeña 
embarcación puesta a disposición por el 
Ayuntamiento de Calendasco, está a cargo de 
Danilo Parisi, redivivo Caronte, rudo e impre
visible como el río donde vive, pero siempre 
muy acogedor. ■ 
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IL PELLEGRINETIO GIALLO 
(El Peregrinito Amarillo) 

A
ndando por la Vía Francígena 
una de las señales más difun
didas y fiables que se pueden 

encontrar es la del Peregrinito 
Amarillo, que es la silueta amarilla 
de un pequeño peregrino. Junto a 
él aparece una flecha blanca en 
dirección a Roma, al revés, los que 
de Roma van hacia Santiago 
podrán encontrar al peregrinito 
acompañado de una flecha amari
lla, del mismo modo que en el 
Camino en España. Ha sido pintado 
sobre piedras o árboles y también 
aparece en pequeñas pegatinas 
pegadas e los postes. Esta señal 
nace de un voluntariado activo, 
animado y motivado sólo por la 
pasión y por el amor a la Vía 
Francígena y los peregrinos; nace 
en la Francígena así como en los 

Flecha blanca indicando el camino hacia 
Roma. 

Flecha amarilla indicando el camino hacia 
Santiago. 

años 70 nació por obra de don 
Elías Valiña, la flecha amarilla. Los 
promotores son un grupo de pere
grinos y voluntarios que se hacen 
llamar Custodios de la Vía. A lo 
largo de la Vía pueden encontrarse 
otras muchas señales colocadas 
por asociaciones locales, o por 
viandantes que sólo quieren señali
zar su paso. A veces pueden gene
rar confusión o son señales limita
das a un pequeño tramo. El pere
grinito amarillo ya está extendido 
por todo el trazado de la Vía, 
siguiendo el recorrido de la princi
pal guía de referencia, la de la edi
tora Terre di Mezzo (ver la infor
mación práctica). A veces, desgra
ciadamente. algunos han sido 
suprimidos o cubiertos, pero estos 
son los imprevistos de cada cami
no.■ 

Duomo de Fidenza. Peregrinos en Camino 
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Altopascio: campanario de la Smarrita, la 
campana que repicaba para orientar a los 
peregrinos. 

información 
práctica 

Guía a la Vía Francígena - Monica D'Atti y 
Franco Cinti - "Guida alla vía Francigena", 
Terre di Mezzo Editare, Milano, 2006. ISBN 
88-8938-565-0 
Guía detallada, escrita y verificada durante 
las numerosas peregrinaciones por la Vía de 
los autores, Mónica D'Atti y Franco Cinti 
quienes empezaron su trabajo para la prime
ra edición de la guía en 1998. Descripción de 
la Vía, hospitalidad, lugares de interés. 

La Vía Francígena - Cartografia y Gps -
Monica D'Atti e Franco Cinti - "La Vía 
Francigena - Cartografia e Gps", Terre di 
Mezzo Editare, Milano, 2007. ISBN 978-88-
89385-60-9 
Edición cartográfica a escala 1 :30.000, 
siempre por Monica D'Atti y Franco Cinti. 
Muy apta para peregrinos extranjeros que 
pueden utilizarla sin necesidad de traduc
ción. Altimetrías, distancias, coordenadas 
gps. Se puede también pedir gratuitamente a 
los autores el trazado gps completo rellenan
do el cupón en el interior de la cartografía y 
enviando la solicitud a autori@guidafranci
gena.it 

La Vía Francigena es un recorrido vivo. Cada 
año puede haber pequeñas novedades y 
mejoras del recorrido. Por lo tanto es acon
sejable visitar el sitio www.guidafrancigena.it 
y especialmente las páginas dedicadas a la 
puesta al día del recorrido y de la hospitali
dad: 
http :/ /www.confraternitadisanjacopo.iV Fran 
cigena/guida/newspercorso.htm 
http :/ /www.confraternitadisanjacopo.iV Fran 
cigena/quida/newsospitalita.htm 

La credencial para recorrer la Vía se puede 
solicitar a la asociación a que pertenece 
cada peregrino o, en Italia, a la Confraternita 
de S. Jacopo di Compostella en Perugia. 
http :/ /www.confraternitadisanjacopo.it e-
mail: santiago@unipg.it 
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La Iglesia de Santiago 
de ~ de (!7[1t{Meeo? 6tb 

Rosa Vázquez Santos ~h 
Medina de Rioseco, la villa de los 

Almirantes de Castilla, es hoy 
parada obligada en el Camino 

de Madrid. Famosa por sus igle
sias, vio nacer la de Santiago en 
1533. Su construcción se prolon
gó durante décadas, dando lugar 

a un templo en el que convive 
una gran diversidad de estilos 

arquitectónicos. En el interior, de 
inusitada claridad y grandiosi

dad espacial las esbeltas bóvedas 
y cúpulas cubren un notable con
junto de retablos barrocos, entre 
los que destaca el mayor, dedica

do al apóstol Santiago. 

La larga historia de Medina 
de Rioseco ha estado ligada 
desde 1405 a los Almirantes 

de Castilla. Desde la Edad Media 
tuvo una vocación comercial que, 
poco a poco, fue adquiriendo un 
carácter más oficial. Primero ob
tuvo el privilegio de realizar una 
feria anual, concedido por Juan 
II, luego el de celebrar una segun
da feria, concedido por Enrique 
rv, y, finalmente, en 1465 Enri
que N otorgó a la villa un jueves 
semanal franco de impuestos. 

El gran desarrollo económico y 
comercial propició un período de 
esplendor artístico y constructivo, 
en gran medida ligado a la figura 
de don Fadrique II Enríquez de 
Cabrera, cuarto almirante de Cas
tilla, quien inició la construcción 
del palacio de los almirantes, las 
iglesias de San Francisco y Santa 
María de Mediavilla, y fundó el 
convento de Santa Clara. Pero 
además del apoyo y mecenazgo de 
los almirantes de Castilla, Medina 
contaba desde el siglo )(V con 
una importante oligarquía de co
merciantes que, a través de los 
cargos municipales y las mayor
domías de sus parroquias, impu
sieron su mentalidad en la planifi
cación de la ciudad a lo largo de 
todo el siglo XVI, período en el 
cual se completó la citada iglesia 
de Santa María de Mediavilla y se 
construyeron los grandes templos 
de Santiago y de Santa Cruz. 

Cuando hacia 15 3 3 se inició la 
iglesia de Santiago, la villa tenía 
unos 2.200 vecinos, lo que equi
vale a aproximadamente 10.000 
habitantes, un número elevado 
que refleja la expansión económi-

Miguel de Espinosa. Santiago el Mayor. Portada sur de Santiago 
de Medina de Rioseco. 

ca y, en parte, explica la adopción 
de la planta de salón, muy co
mún en los grandes templos del 
reinado de Carlos V concebidos 
para alojar a una población en 
crecimiento. 

La traza de la iglesia se atribuye al 
gran arquitecto salmantino Ro
drigo Gil de Hontañón, cuyo 
nombre comparece en la docu
mentación parroquial desde 
1546. A la muerte del maestro, en 
15 77, Juan de Hermosa se encar
gó de continuar las obras. Final
mente, el conjunto se completó a 
finales del siglo XVII con los ar
cos y bóvedas de Felipe Berrojo. 

La arquitectura resultante presen
ta tres naves de cuatro tramos, 
siendo más ancho el inmediato a 
la cabecera por actuar como cru
cero, y una cabecera de tres ábsi
des curvos con escasa profundi
dad. El alzado es de gran esbeltez, 
sustentado en altos pilares apoya
dos sobre grandes basamentos ca
jeados que se rematan con capite
les toscanos. Las cubiertas barro
cas son de arista en las naves late
rales y con cúpulas ovaladas y re
bajadas en la central, pero lo que 
verdaderamente sobresale de ellas 
es su decoración con finas yeserías 
policromadas, entre cuyas filigra
nas ornamentales destacan emble
mas compostelanos, particular
mente la cruz de Santiago, la con
cha o vieira y el bordón, casi om
nipresentes en toda la iglesia. 

El exterior, de una gran pureza 
volumétrica, presenta tres facha
das que ejemplifican la conviven
cia de diferentes estilos presente 
en toda la iglesia. La principal fue 
realizada por el maestro Alfonso 
de Tolosa y es de estilo clasicista 
escurialense. La fachada norte 
presenta una portada goticista li
gada a modelos salmantinos y, 
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probablemente, fue concebida 
por Gil de Hontañón. 

La fachada sur posee un particu
lar interés para nosotros por su te
mática jacobea. De estilo plateres
co, se organiza a modo de facha
da-retablo, con claras con remi
niscencias de la fachada de la 
Universidad de Alcalá. En altura 
consta de dos cuerpos y un ático 
articulados mediante columnas y 
pilastras y totalmente decorados 
con medallones y grutescos. Co
mo ocurría en las bóvedas de la 
iglesia, el culto y la devoción ja
cobeos vuelven a aparecer en un 
programa iconográfico que aúna 
los temas y motivos humanistas 
con aquéllos compostelanos pre
sididos por la concha y la escultu
ra de Santiago peregrino que pre
side el nicho del ático, obra del 
artista palentino Miguel de Espi
nosa. 

En su conjunto la arquitectura 
posee una gran belleza tanto en su 

. . . . 
espac10 mtenor como extenor, 
capaz de maravillar a visitantes 
ilustres como Emilia Pardo Bazán 
que, emocionada, se refirió a la 
iglesia diciendo: "todo es armonía, 
elegancia y magnificencia". 

Junco a la piedra la madera es la 
otra gran protagonista de la igle-
. . . 

s1a, pues en su mtenor se conser-
va un notable conjunto de reta
blos barrocos y de pasos procesio
nales de clara impronta vallisole
tana. Entre todos ellos nos deten
dremos en el monumental retablo 
mayor, dedicado al Apóstol y ver
dadera joya de la iconografía jaco
bea, obra coral de algunos de los 
principales escultores y tracistas 
del siglo XVIII. 

En el siglo XVIII Medina de Río
seco conservaba todavía parte de 
su grandeza renacentista, tal y co
mo sugieren las palabras del fa
moso viajero Antonio Ponz, 
quien la visitó en 1783: "este ha 
sido un pueblo opulento y muy 
principal en Castilla, y para lo po
co que de esto hay en nuestra edad, 
todavía se puede seguir diciendo". 
Un claro indicio de la riqueza 
mantenida es la importante acti
vidad artística que se desarrolló 
en la villa, así como el gran nú
mero de artistas riosecanos, acti
vidad concentrada especialmente 
en la primera mitad del siglo y, 



más todavía, en el campo de la escultura. El reta
blo mayor de Santiago inauguró la centuria y 
marcó uno de sus vértices artísticos. 

En 1703 el arquitecto Francisco Pérez, de Zamo
ra, y el ensamblador Diego de Suano, de Carrión, 
contrataron la realización del retablo que debía 
hacerse siguiendo una traza del salmantino Joa
quín Churriguera, miembro de una de las sagas de 
artistas más importantes del barroco español. La 
máquina arquitectónica estuvo finalizada en 
1704, cuando el escultor Tomás de Sierra contra
tó la escultura del retablo por 34.000 reales. Fi
nalmente, el pintor vallisoletano Manuel Martí
nez de Estrada fue contratado por 70.000 reales 
para encargarse del dorado, estofado y pintura del 
retablo. 

Estructuralmente el retablo constituye un per
fecto ejemplo del barroco del siglo XVIII, con 
gran movilidad en planta y un alzado que utiliza 
columnas panzudas como soporte principal. En 
su alzado se superponen un banco dividido en 
cinco calles, dos cuerpos coronados por sendos 
entablamentos, todos ellos con tres calles centrales 
y dos intercolumnios laterales, y como remate un 
cascarón dividido en cinco espacios decorativos. 

El conjunto escultórico posee una enorme calidad 
artística y dibuja uno de los programas iconográ
ficos jacobeos más interesantes del barroco. Su 
ejecución fue, sin duda, una labor titánica, pues 
incluye un enorme número de relieves historiados 
destinados al banco, primer y segundo cuerpos, 
cornisa y cascarón, a los que hay que sumar un 
apostolado completo, cuatro doctores de la iglesia, 
cuatro evangelistas y cuatro niños, codos ellos de 
bulto redondo, así como relieves para la custodia 
y otros detalles. 

Tomás de Sierra, el escultor que acometió tal 
empresa, había nacido en torno a 1654 en San
talla, un pueblo de El Bierzo, y, eras vivir varios 
años en Valladolid, se había instalado en Medina 
de Rioseco, donde se casó en 1681. Con los años 
otros miembros de su familia se avecindaron en la 
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Portada sur de Santiago de Medina de 
Rioseco. 

villa, formando parte de un taller 
familiar que, fundamentalmente, 
se nutrió de los hijos del maestro, 
entre los que se contaban pintores 
y entalladores. 

A pesar de codos los datos aporta
dos, desconocemos el nombre del 
autor del programa iconográfico 
que, inteligentemente, entrelaza 
la leyenda del Santo titular, San
tiago el Mayor, hijo del Zedebeo, 
con la iconografía mariana y cris
cológica, reflejo de una devoción 
impulsada desde el concilio de 
Trento y con un protagonismo 
siempre creciente en los retablos 
barrocos españoles. 

En el banco y el primer cuerpo se 
concentran las escenas criscológi
cas, representando los principales 
episodios del Nuevo Testamento 
en los que comparece Santiago, 
subrayando así el papel bíblico del 
Santo titular del retablo como 
uno de los discípulos predilectos 
de Cristo. Siguiendo esta lógica la 
escena de la llamada de Cristo a 
los hijos del Zedebeo, representa
da en uno de los relieves del ban
co, nos recuerda que Santiago y el 
evangelista Juan eran hermanos, 
mientras que los relieves de la 
Transfiguración y de la Oración 
en el Huerto, situados en las calles 
laterales del primer cuerpo, insis
ten en la presencia de Santiago 
junto a Pedro y Andrés en dos de 
los momentos más importantes 
de la vida de Cristo. 

Presidiendo el primer cuerpo, en 
su hornacina central, se dispone 
una hermosa talla de grandes di
mensiones en la que el Santo se 
presenta bajo una iconografía ne
tamente apostólica: vistiendo tú
nica y manto y portando el libro. 
El bordón es el único atributo 
que, en la Castilla del siglo 
XVIII, recuerda todavía el papel 
de Santiago como patrón de los 

Felipe Berrojo. Cubiertas barrocas con 
decoración de yeserías de Santiago de 

Medina de Rioseco. 



peregrinos que se dirigían a su 
propia tumba o a cualquier otra 
meta de peregrinación. 

En el segundo cuerpo irrumpe la 
iconografía mariana a través de la 
más jacobea de sus devociones: la 
Virgen del Pilar. El culto a esta 
devoción mariana, apoyado en 
fuentes del siglo XIII, se desarro
lló particularmente en los siglos 
XVII y XVIII, llevando al papa 
Clemente XII (1730-40) a acep
tar el 12 de octubre como fecha 
para la celebración de la «festivi
dad de La Virgen María Aparecida 
en Carne Mortal». 

Los dos relieves laterales de este 
cuerpo se consagran a sendos mi
lagros atribuidos a la Virgen del 
Pilar, mientras que el gran relieve 
central está dedicado a su mila
grosa aparición a Santiago cuando 
se hallaba predicando en tierras de 
España. Al margen de su interés 
iconográfico, el relieve constituye 
un ejemplo muy interesante de la 
complementariedad entre la es
cultura y la pintura que ocupa to
da la superficie central, reprodu
ciendo la ciudad de Zaragoza sim
bolizada a través del río Ebro y la 
basílica del Pilar. 

En el cascarón de remate se aco
pian cinco relieves historiados. En 
uno de sus laterales, el del Evan
gelio, se representa la escena bíbli
ca de la decapitación de Santia
go, ~~o martirio presente en 
un texto bíblico, las Actas de los 
Apóstoles, y permite reivindicar 
una vez más su importancia en
tre los discípulos de Cristo. 

Las otras tres escenas laterales recogen diferentes 
momentos de la traslación marítima y terrestre del 
cuerpo del Apóstol a Galicia, episodios presentes 
en las principales fuentes literarias jacobeas, desde 
el Códice Calixtino a la Leyenda Dorada, y muy 
representadas en toda Europa desde la Edad Me
dia. La escena del lado del Evangelio plasma la 
traslación marítima de Santiago acompañado por 
sus discípulos en una barca, mientras que las del 
lado de la Epístola recogen la llegada al puerto de 
Iria Flavia y la arribada de las reliquias de Santia
go al palacio de Lupa, transportadas en un carro 
tirado por toros milagrosamen~e amansados. 

Presidiendo el cascarón se dispone la última esce
na narrativa: una representación de la batalla de 
Clavijo, o tal vez la de Coimbra, importante con-

Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Hermosa y Felipe Berrojo. 
Exterior de Santiago de Medina de Rioseco. 
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Tomás de Sierra y Manuel Martínez de 
Estrada. Batalla de Clavija. Retablo mayor 
de Santiago de Medina de Rioseco. 
© Imagen M.A.S. 

tienda de la Reconquista en la 
que -según narran la Historia Si
lense y el libro de los milagros 
del Códice Calixtino- Santiago 
llevó a la victoria al ejército cris
tiano. Finalizada la Reconquista, 
la imagen militar del Apóstol per
vivió en la iconografía, funda
mentalmente en relación a su pa
pel como patrón de España y de 
su monarquía que, tras las dispu
tas relativas a su patronazgo y po
lémico "voto", se vio reafirmado 
durante las últimas décadas del si
glo XVII y todo el siglo XVIII. 

El relieve de Medina de Rioseco 
sigue modelos pictóricos del XVII 
español como el cuadro de altar 
de Francisco Rizzi para la parro
quial de Santiago de Madrid y, 
como muchas obras posteriores a 
la caída de Constantinopla 
(1453) y el inicio de la cruzada 
mediterránea, muestra al "Mata
moros" luchando contra enemi
gos con vestiduras y estandartes 
turcos. 

La superposición de la batalla del 
Clavijo, la Virgen del Pilar, la calla 
de Santiago y la custodia exposi
tor, configura un programa cen
trado en la exaltación del Apóstol, 
la Virgen y el protector y defensor 
de la Monarquía Hispánica, pro
grama iconográfico claramente 
barroco e institucional que testi
monia la pérdida de protagonis
mo del culto al Santiago "pere
grino" y patrón de peregrinos, 
culto e imagen que, tal vez, el 
Camino de Madrid devolverá a 
Medina de Rioseco. ■ 

Fotografía: Imagen M.A.S. ©. Todas las 
fotos que ilustran este artículo han sido 
cedidas de forma gratuita y desinteresada 
por la empresa Imagen MAS. 

Tomás de Sierra y Manuel Martínez de 
Estrada. Aparición de la Virgen del Pilar al 
apóstol Santiago. Retablo mayor de 
Santiago de Medina de Rioseco. 
© Imagen M.A.S. 
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Reflexión: In Memoriam Pablo Arribas Briones 

Un año sin Don José María Alonso Marroquín 

José María Marroquín 

Un 24 de febrero del pasado año, el Señor 
nos llevó al que era, sin ninguna duda, el 
hito más humano y cabal de quienes han 

atendido a los peregrinos en los últimos años: des
de los tiempos heroicos del actual resurgir de las 
peregrinaciones, hasta la fecha del ejemplo de su 
muerte serena al lado de la calle de peregrinación 
de Las Calzadas en Burgos. En su obituarium dije: 
"El tiempo se ha llevado a ilustres figuras vincu

ladas en Europa al mundo jaco
beo; más sabios que Don José 

María en papeles y estudios; 
pero nadie le ha aventaja
do en humanidad, en la 

- acogida 

-

dp~de 
{i!lwv l«MV de 

franca a los peregrinos, en su atención, secundada por sus her
manas Delfina y Julia. En los tiempos de ahora, nadie ha hecho 
más que él por el Camino de Santiago. Su entrega ha sido total; 
sin aspavientos ni apariencias: la hipocresía era algo desconoci
do en su carácter, enérgico cuando era necesario, pacífico siem
pre; nunca quiso aparecer como un santo varón y lo era". 

Fue Don José María muy amigo de Don Elías Valiña, a quien secundó 
en su enorme tarea santiaguista. El mundo de los Amigos del Camino 
de Santiago en Burgos le debe a él casi todo en los tiempos más difí
ciles. Auxilio y reconfortador de peregrinos de todo el mundo. Des
de los más modestos feligreses, como el inolvidable Luisito Moraza 
con su acogedora bodega y su perro Calixto, acompañador de pere
grinos, hasta grandes escritores, columnistas de renombre, políticos 
de relieve ( el actual Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi
cente Herrera, entre los más fervientes) y hasta la propia Casa Real, 
son deudores de su bonhomía y ejemplo. Llegó a elevar con su tra
bajo personal el santuario de los Montes de Oca a las más altas co
tas de respeto. Willy Derveaux, famoso conductor de jóvenes delin
cuentes de los Países Bajos redimiendo penas hasta Santiago, con el 
proyecto OIKOTEN, decía que en su larga y dificultosa peregrinación 
iban provistos de tiendas de campaña, y que los dos únicos albergues 
de peregrinos que habían utilizado en España eran el de la Cofradía 
del Santo, en Santo Domingo de la Calzada, y el de San Juan de Orte
ga, justificando esta excepción a la regla, "debido a la auténtica 
hospitalidad y al verdadero espíritu de peregrino que rige en di
chos establecimientos". 

San Juan de Ortega 
cubierto de nieve. 



En 1989, por petición del Cardenal Rouco Varela, 
estuvo en la recepción a su Santidad Juan Pablo 11 
en Labacolla. Tuve noticias de una particular defe
rencia del Pontífice con su persona (dato que él 
había silenciado) y ante mi insistencia me confir
mó que así había sucedido. Cuando hubo que 
dilucidar la espinosa elección de cuales per
sonas deberían recoger el Premio Príncipe 
de Asturias a la Concordia que se había 
otorgado al Camino de Santiago, fue Don Jo
sé María uno de los elegidos para tal acto 
solemne en el Teatro Campoamor de Oviedo 
el 22 de octubre de 2004. 

José María Marroquín con el pontífice Juan Pablo 11 y monseñor 
Rauco Varela en Labacolla (1989) 
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El veterano investigador santia
guista alemán y guía de peregrinos 
Kuni Bahnen, nos entregó, en el 
reciente Congreso Internacional 
de Asociaciones de Amigos del Ca
mino de Santiago en Zaragoza, un 
par de páginas de entrañables vi
vencias jacobeas desde 1989 con 
Don José María, lamentándose de 
que hayamos perdido a "una de 
las personas claves del Camino". 
Finalizando: " ... era creíble y vi
vía de acuerdo con lo que predi
caba. Y ahora, le digo, "AD/OS 
JOSEMARI"; es triste que ya no 
volvamos a encontrarnos en la 
tierra, pero estoy contento por 
habernos conocido y haber podi
do ser amigos". 

En el mismo Congreso, Tomoko 
Morioka, Presidenta de la Asocia
ción Amigos del Camino de Santia-

go en Japón, nos daba la carta 
(que traducida al español se en
marcaría dos días después en 
Burgos para colocarla en San Juan 
de Ortega) de la que era portado
ra por encomienda de aquel artis
ta japonés que hizo un libro inter
minable con dibujos del Camino 
de Santiago, y en la que, junto con 
un exquisito pésame, repasa ex
tremos muy parecidos a los de Ku
ni, recordando aquellos viejos 
tiempos en los que el Camino era 
tan distinto al actual: la hospitali
dad franca que en agosto de 1984, 
cuando no existían lugares de 
acogida, le había dado el párroco 
de San Juan de Ortega. Dice como 
despedida Miguel Angel Ikeda Mu
nehiro, "Reverendo padre, que 
mire por nosotros para que 
nuestra actividad sea un servi
cio a Dios y a mucha gente. Vd. 
ha recibido calurosamente a in
numerables peregrinos. Desea-
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mos que ahora V d. sea despedido 
por muchos amigos y que sea 
bien recibido en el destino, dón
de tenga un eterno descanso. 
Muchas gracias por toda su 
amabilidad". 

Ahora sí, pero antes no todo fue 
feliz para el párroco de San Juan 
de Ortega; de su imagen y hospita
lidad se aprovecharon muchos, y 
otros, sin dejar de aprovecharse, 
lo ningunearon hasta su muerte. 

En Fuentebureba, donde había na
cido, en el funeral, ( concelebrado 
por más de cincuenta sacerdotes y 
al que asistieron desde el Presi
dente de la Junta de Castilla y León 
hasta el Jato) , el Arzo hispo de la 
diócesis que lo presidía, dijo, del 
que estaba de cuerpo presente, 
que "era un sacerdote de cora
zón sencillo, acogedor y abierto 
a todos quienes en un proceso 
de mejora descubren en el cami
nar la dimensión trascendental 
del ser humano". El Presidente 
de la Junta de Castilla y León diría 
que: "El padre Alonso era un cu
ra de pueblo de Castilla, extre
madamente bondadoso, creado 
ex profeso por Dios para un lu
gar como San Juan de Ortega". 

Hoy son muchos los jóvenes que 
continúan peregrinando. Algún 
romero más viejo les hablará de 
cuando pasando por los Montes 
de Oca llegaron a San Juan de Or
tega, de cómo para ellos ése era 
un hito vivo que consideraban pa
rada y referencia indiscutible en el 
Camino de Santiago; les contarán 
de las sopas de ajo, de un tiempo 
que, pese a ser tan reciente, les 
parecerá surgido de las más anti
guas y bellas historias del Camino. 
En algún libro podrán leer aquello 
que tuve la satisfacción de recitar 
emocionado, cuando al artífice de 
tanta ilusión le dábamos modesta 
sepultura en el cementerio de su 
pueblo, que una peregrina, María, 
acababa de transmitir por Internet 
y que comenzaba así: 

José María Marroquín sirviendo su celebérrima sopa de ajo 

L 
a sonrisa en los labios, la dulce mirada de sus ojos 
azules, enjuto y cano; así era en sus últimos tiempos 
el Padre José María. Un hombre pequeño que era un 

gran hombre. Peleando con quien hiciera falta para 
mantener el monasterio y sus obras de reparación y su uso 

como albergue de peregrinos. 

Un hombre que día a día conseguía el milagro de la fe en 
los peregrinos y gentes que a su lado pasaban. 

Se puso en el Camino hace muchos años; muy bien hecho, 
así hemos sido muchos los afortunados que hemos 

disfrutado de algunos ratos a su lado. Las tertulias a la 
tarde al fresco del patio del monasterio hoy albergue de 

peregrinos y sin monjes. Sólo el cura de San Juan de Ortega. 
Él solo era suficiente para dar luz ... 
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La construcción del primer convento 
franciscano en España como 

consecuencia de una visión divina 
durante la supuesta peregrinación de 
San Francisco de Asís a Compostela: 
todo esto aderezado con abundantes 

dosis de azúcar y caramelo ... 

f~ 

PARRA• HAUDEPIN 
I IV\!. ) 

BODALO . SAN MARTIN 

CINE I Camino de Santiago 

Paulina Álvarez 

Las notas del Oum Paterfamilias, el canto de Ultreia, abren 
la película y acompañan a un grupo de peregrinos que, 
ataviados al más clásico de los estilos -concha, bordón 

con calabaza, esclavina marrón y sombrero de ala ancha-pa
san bajo la muralla de Ávila, camino a Compostela. Seguida
mente suben las escaleras de las Platerías y se encuentran 
en la plaza del Obradoiro, donde Maese Mateo está comple
tando las obras del maravilloso Pórtico de la Gloria. 

Es evidente que el director utiliza la versión según la cual 
Francisco se encaminó a Santiago desde Ciudad Rodrigo, pro
cedente de Sevilla, y no sigue la tradición que refiere que el 
Santo vino por el Camino Aragonés, a lo largo del cual dejó 
huellas de su paso. Aunque parece cierto que Bernardo de 
Quintaval y Juan de Florencia estuvieron en Santiago -respec
tivamente en 1217 y 1219-no aparece documentada la pre
sencia del de Asís en la Ruta compostelana, que sólo está ci
tada en los Fíoreni. En cualquier caso su hipotético viaje sue
le fecharse en 1214, y la fecha que consta inscrita en la pie
dra de la Catedral santiaguesa como indicativa de su finali
zación es de 1188. Quizás el film no sea cronológicamente 
correcto, por la ubicación de los acontecimientos, pero tam
poco estamos ante una reconstrucción fidedigna sino de una 
fábula, y las fábulas no necesitan de rigor histórico. 

Los personajes, que se expresan con un delicioso acento ga
llego, se mueven en el Bosque de los embrujados, junto al 
sanguinario lobo Oimo, amansado por Francisco que también 
habla con el ciervo Kebo, y el ambiente general es bastante 
irreal. 

Hay algunos detalles en la película que sorprenden, como las 
palabras del abad de los benedictinos respecto a los peregri-
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nos: "Esto es lo molesto de las peregrinaciones: los pobres. iCuándo harán algo pa
ra terminar con ellos?': y la casi total ausencia de personajes femeninos: las escasí
simas mujeres se muestran desde atrás, de lejos, con la cabeza cubierta y nunca ha
blan. iEs una casualidad o sirve para complacer a la censura? 

Es cierto que el guión puede resultar interesante, pero la realización está poco curada: 
la imagen de un Francisco enfermo y decaído por los días de ayuno no requería un ac
tor tan regordete y mofletudo como Parra, que por encima nos ofrece durante todo el 
largometraje la misma sonrisa tan pía cuanto artificial, a pesar de que el guión le pro
porcione diversas posibilidades de lucir sus calidades en el arte de la recitación. Si pen
samos en la filmografía franciscana echamos de menos la intensidad dramática de Mic
key Rourke en "Francesco", de Liliana Cavani, y la elegancia figurativa del "Hermano 
Sol", de Zeffirelli. 

Resulta simpática la figura del niño Cotolay -unas leyendas hablan de él como de un 
carbonero y otra de un miembro de una acomodada familia compostelana que habría 
apoyado económicamente los proyectos de los franciscanos-bien interpretada por el pe
queño y luminoso Didier Haudepin, que evoca en algo al celebre Marcelino pan y vino. 

En suma, quitando unas escenas graciosas protagonizadas por el pequeño protagonista, 
la obra cinematográfica resulta algo empalagosa e indicada para santurrones mojiga
tos. A diferencia de otras producciones de Nieves Conde, que tuvieron unos cuantos pro
blemas con la censura, esta seguramente no habrá tenido dificultades en obtener el ni
hil obstat por el régimen. ■ 
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José Antonio Nieves Conde 

E 
I cineasta segoviano, que algunos consideran como 
precursor del neorrealismo español, empezó su carre
ra como crítico cinematográfico en el diario "Pueblo". 

Su maestro fue Rafael Gil, con quien trabajó como ayudan
te de dirección a principios de los 40, cuando decidió dedi
carse profesionalmente al cine. En su producción destacan 
largometrajes como Angustia-1947-y Ba!arrasa-1951, con 
Fernando Fernán Gómez interpretando a un sacerdote
ambas declaradas de interés nacional, y Surcos (1951 ), 
que tuvo como guionista a Gonzalo Torrente Ballester y está 
considerada como una de las grandes películas del cine 
español. Aunque pluri-galardonada Surcos causó polémica 
y fue atacada por la Iglesia al tratar temas tabú de la época 
como el estraperlo, el éxodo rural y la miseria de los que 
emigraban en las ciudades, recibiendo unos buenos cortes 
por parte de la censura, por lo que tuvo que cambiar el final 
antes del estreno. Además, a pesar de ganar el segundo 
Premio Nacional del Sindicato del Espectáculo y el primer 
premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, no 
alcanzó el éxito comercial que merecía. También otras pelí
culas de Nieves Conde, como El inquilino (1958), con un 
reparto en que figuraba Fernando Fernán Gómez, chocaron 
con la censura, que le impidió expresar sus cualidades. Los 
merecidos reconocimientos a su trayectoria le llegaron 
cuando ya era octogenario. Falleció en Madrid el 14 de sep
tiembre de 2006 a los 91 años de edad. 
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El nuevo albergue municipal 
e peregrinos de Burgos 

Redacción 

Siguiendo las flechas amarillas 
desde la calle de Las Calzadas se 
llega al corazón de Burgos y a su 
flamante Albergue de Peregrinos 
de la Casa de los Cubos. Se puso 

en marcha el mismo día de las 
últirnas Olimpiadas -el 8-8 
2008- y ya desde el primer 
momento colocó el cartel de 

"completo" 

LA INTRAHISTORIA DEL 
ALBERGUE 

¿Cómo nace un Albergue de 
Peregrinos? Revista Peregrina 
habló con el arquitecto Luís García 
Camarero, autor del proyecto de 
construcción del edificio y ''Padre 
de la criatura", que nos contó su 
íntrahístoría. 

Un hospital para Peregrinos no nace 
en dos días, y menos en una ciudad 
emblemática como Burgos. Desde 
que en el Año Santo de 1993 se inau
guró el albergue del Parral, situado 
en las afueras en medio de un amplio 
parque, han pasado tres lustros y 
muchos peregrinos; cada año más. 
Por eso era fuerte la exigencia de 
renovar la estructura de acogida con
siguiendo que respondiera adecuada
mente a la creciente demanda y tam
bién que ocupase un espacio más 

Peregrinos delante de la entrada del 
albergue en el primer día de 

funcionamiento 

céntrico para permitir a los caminan
tes acercarse a visitar las preciosida
des artísticas, culturales y gastronó
micas que la capital castellana ofrece. 

Concebir y construir un albergue de 
Peregrinos no es como proyectar un 
edificio cualquiera: es algo que sólo 
se pude hacer con sumo cariño, que 
te permite asomarte a un mundo tan 
sugestivo y fascinante como es el 
Camino de Santiago y que deja huella 
en tu trayectoria profesional. Quizás 
es por esto que durante toda le entre
vista hemos visto brillar en los ojos 
del arquitecto una luz que los vetera
nos del Camino conocemos muy bien. 

... Érase una vez, en el Burgos del 
siglo XVI, unas casonas señoriales 
ubicadas cerca de la puerta norte de 
la Catedral: una de estas era la de los 
Duques de Lerma y la otra la llama
ban Casa de los Cubos, por los dos 
elementos situados en los flancos del 
cuerpo de fachada que arranca en 
voladizo sobre su bella portada. 
Durante cuatro siglos las casonas vie
ron pasar mucha historia ante de sus 
puertas y padecieron un importante 
proceso de deterioro. Hace más de 
tres décadas, cuando ya se encontra-
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ban en estado de ruinas, fueron 
adquiridas por el Colegio Oficial de 
Arquitectos para establecer allí su 
sede, pero no todos estaban conven
cidos de esta nueva ubicación. 

Más años pasaron hasta que un día la 
brillante idea municipal de ubicar el 
albergue en el centro de la ciudad se 
concretó en la permuta de los solares 
del e.O.A., que antiguamente ocupa
ban las casonas, y en utilizar los espa
cios que se encontraban en plena 
Ruta Jacobea para construir un gran 
albergue a la altura de la ciudad. 

El Colegio aceptó y la maquinaria se 
puso en marcha: el Ministerio de 
Fomento aportó un consistente apoyo 
económico, las empresas COPSA y 
A2G arquitectos resultaron ganadoras 
del concurso municipal para la reha
bilitación del edificio y Luís García 
Camarero se puso al frente del equi
po redactor del proyecto. 

No se trataba sólo de edificar un 
nuevo albergue, sino de revitalizar el 
barrio, céntrico pero poco valorado, 
integrar a los peregrinos con el tejido 
social del casco antiguo y utilizar la 
nueva estructura para unir la parte 
baja de la ciudad con la parte alta 
(algo que se hizo por medio de un 
ascensor público) facilitando el flujo 
de vecinos y visitantes hacia todos los 
rincones de la parte alta de la ciudad. 

Las mayores dificultades que los téc
nicos tuvieron que superar fueron las 
relacionadas con las grandes diferen
cias de nivel existentes entre los fren
tes de la parcela. Ya en tiempos pasa
dos los constructores de la Catedral 
tuvieron que sortear los importantes 
desniveles debidos a la morfología, 
que se solucionaron con la utilización 
de varias escaleras, entre ellas la 
dorada de Diego de Siloé, que hoy en 
día podemos admirar pero no utilizar. 

De las casonas estaba suficientemente 
conservada sólo la fachada. Se trataba 
de respetarla combinándola con una 
edificación moderna: hay que decir 
que se consiguió. 

Confesamos que la primera vez que 
hemos entrado en este albergue nos 
impactó su estilo insólito, mezcla de 

minimalismo y vanguardismo. Las 
líneas sobrias y esenciales nos trans
mitieron la sensación de un espacio 
limpio, amplio y severo. Luís García 
Camarero nos refiere que antes de 
poner mano a la obra visitó diversos 
albergues y que llegó a la conclusión 
de que el espíritu de de la peregrina
ción tiene una gran componente de 
austeridad. Esta austeridad del 
Camino quiso reflejarla en el edificio, 
que aún siendo muy confortable, 
carece casi totalmente de decoración, 
exceptuadas unas gigantescas y mag
nificas fotos del Camino -una calle de 
Hornillos y los campos de Castilla -
utilizadas como paneles lumínicos: 

"Los elementos de valor en el 
Camino el peregrino /,os encuentra 
en el contacto con sigo mismo y 
con los compañeros, no necesita 
buscarws en la decoración del lugar 
que le acoge. Siempre ha sido una 
referencia la austeridad de los 

Recepción del albergue: un peregrino de invierno acaba de llegar 

monasterios, lugares sólidos y duraderos donde 
siempre se respiró una gran espiritualidad", comen
ta. "Los peregrinos necesitan limpieza -por eso se 
han utilizado materiales y formas que la facilitaran, 
buena acogida y descanso. Para favorecerlo es nece
sario un buen tratamiento de la luz: en zonas como 
la entrada, las escaleras y el salón han sido cowcados 
grandes ventanales para captarla al máximo, mien
tras /,os dormitorios están en la parte más recogida y 
tranquila, con una iluminación natural muy tenue 
que concilie el reposo". 

Entre los materiales utilizados el hormigón ocupa un 
lugar destacado: para dignificarlo e integrarlo con el 
entorno el arquitecto señala que se inspiraron en los 
antiguos constructores, que solían señalar con unas 
marcas las piedras que labraban: han dibujado unas 
siluetas de la fachada con los cubos y con ellas se 
marcó repetidamente el hormigón para modificar su 
textura, obteniendo un efecto interesante. 
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En la distribución de los espacios se ha tenido en cuenta la importancia de 
fomentar la integración de los vecinos con el albergue y con la cultura del 
Camino: por eso el edificio cuenta también con una sala diáfana y multiusos, que 
puede destinarse tanto a dormitorio en los momentos de gran afluencia como a 
lugar de reuniones, exposiciones o talleres. 

¡Un albergue polifacético para una ciudad candidata a la capitalidad europea de 
la Cultura 2016! 

* Luis García Camarero ha redactado el proyecto junto con Antonio García Muñoz y Francisco. Javier 

Santamaría. 

Las siluetas de la fachada están marcadas repetidamente en el hormigón para modiicar su 
textura y dignificarlo 

L
a Asociación de Amigos del Ca
mino de Santiago de Burgos, a la 
que el Ayuntamiento confió la 

gestión de la infraestructura, está 
muy orgullosa de este nuevo Alber
gue. Su presidente nos cuenta que 
empezó a funcionar cuando el verano 
estaba ya avanzado y en los primeros 
meses hubo una afluencia importan
te, tanto que en algunos días se tuvie
ron que colocar colchonetas en el 
suelo de la sala multiusos. El alber
gue permanece abierto todo el año 
pero en los meses invernales hubo 
una disminución de peregrinos que 
hizo más familiar el trato con los 
huéspedes acogidos. La labor de aco
gida se realiza por los voluntarios, la 
mayoría ex peregrinos. 

Por ejemplo, en Nochebuena la Aso
ciación celebró una cena con una de-

cena de peregrinos que habían elegi
do estas fechas tan señaladas para 
recorrer el Camino y luego se fue
ron todos juntos a la Misa del Gallo. 
También en Nochevieja los 6 pere
grinos que pernoctaron en Burgos 
pudieron celebrar con los hospita
leros la llegada del nuevo año con 
cava y fuegos artificiales. 

La A.A.C.S. de Burgos está prepa
rando una biblioteca para ponerla 
a disposición de los amantes del 
Camino y entre sus propósitos está 
también el de fomentar el contacto 
con la Iglesia e involucrarla en la 
atención a los devotos santiagueses. 

En los seis meses que lleva funcio
nando el albergue ha acogido 
aproximadamente a 7. 500 pere
grinos. ■ 





LIMOSNAS V ENCUENTROS 
CON PEREGRINOS 

Iglesia de O 
Cebreiro. 







REVISTA PEREGRINAISOS PATRIMONIO 

¿una refinería 
Diego Muñoz Hidalgo Dentro de las amenazas que se ciernen sobre el trazado y el 

patrimonio de los Caminos de Santiago, hay una que por su urgen
cia y magnitud llama la atención de todos los amantes de las rutas 

jacobeas: el proyecto de Refinería que, si el Apóstol no lo remedia, se 
pretende construir en las cercanías de Los Santos de Maimona, sobre 

el mismo trazado de un Camino para el que se solicita la declara
ción de ''Patrimonio de la Humanidad". Revista Peregrina trae 
aquí el testimonio y la petición de ayuda de las Asociaciones de 

Amigos del Camino de Santiago- Vía de la Plata, en la persona de 
Diego Muñoz Hidalgo, Presidente de la de Zafra, que nos refleja 

una defensa apasionada, y razonada, de este patrimonio amenazado 
así como una crónica de la marcha que, en defensa del mismo, se 

celebró el día siete de marzo. 

T
odo sendero puede ser un lugar 
en donde aprender y mejorar 
nuestra calidad de vida; una 

oportunidad para crecer en lo espiri
tual y en lo material. Pero hay cami
nos en donde se concentran tantas ri
quezas, han pasado tantas civilizacio
nes, duermen tantas huellas. . . que 
los hacen ser únicos en el mundo. 
Uno de ellos es 

la Vía de la Plata. "Camino de caminos", en su curtida 
piel se aúnan pasos de primitivos cazadores y trashu
mantes, arrieros y comerciantes, reyes y ejércitos, emi
grantes a las Indias ... pero, sobre todo, peregrinos al 
"campo de las estrellas": es el reconocido "Camino Mo
zárabe de Santiago". 

Hoy, y gracias a la labor de las asociaciones de Amigos, 
la Vía de la Plata es uno de los itinerarios más frecuen
tados por personas de todo el mundo. Reandar su hue-

llas, descubrir su calzada en donde enraízan enci
nas ... es aprender de historias y emo

ciones en una verdadera "Uni
versidad abierta". Pero, 

además, está comen-



zando a ser una vía para nuestro desarrollo, y un espa
cio sin fronteras para el hermanamiento entre los pue
blos: un camino para la Paz. Sus diversos tramos están 
comenzando a ser declarados Bien de Interés Cultural; 
es candidata a ser "Patrimonio de la Humanidad" por 
la UNESCO ... todo ello es un importante recurso social, 
medioambiental y económico que hay que proteger de 
impactos negativos, y así pueda seguir siendo disfruta
do por nuestras futuras generaciones; lo que se ha ve
nido en llamar: "desarrollo sostenible" (Satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin com
prometer las posibilidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades; Informe 
Brundtland "Nuestro Futuro Común", Comisión Mundial 
de Medio Ambiente, 1987). Es decir, un respetuoso mo
delo de progreso que no afecte a este valor patrimonial y 
a sus potencialidades, presentes y futuras. 

Pero, sobre estas milenarias y sabias piedras, sobre un 
océano de fértiles viñedos y olivos de Tierra de Barros, 
amenazando alados y limpios azules. . . surgen egoístas 
ansias devoradoras "desarrollistas": un contaminante 
proyecto de refinería de petróleo (bajo el nombre "Refi
nería Balboa") en la Finca de San Jorge (Los Santos de 
Maimona, Badajoz), ¡justamente encima del trazado de 
la Vía de la Plata-Camino de Santiago! Ante esta irracio
nalidad empresarial e institucional (la Junta de Extrema
dura participa con un 20 % con fondos públicos), y con
vocados por los Amigos de este Camino; asociaciones ja
cobeas, culturales, senderistas, ciclistas, ecologistas, pla
taformas ciudadanas, etc., se manifestaron aquí, el pasa
do 7 de Marzo de 2009, en defensa de la integridad y del 
entorno de este itinerario; trascendental en la Historia y 
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PROYECTO DE 
REFINERÍA DE 
PETRÓLEO 

los Santos de Maimona ,,: 

Villafranca de los Barros 

E LA.PLATA 
Al\IINO 

ÁRABE 
IAGO 

TER.\ 
CIONAL-630 

(Fuente: Guía del Camino Mozárabe de 
Santiago, Vía de la Plata, editado por las 

asociaciones de Sevilla y Zafra) 

en la Cultura española, europea y uni
versal. Cientos y cientos de personas se 
unieron para no permitir un aberrante 
proyecto petroquímico sobre este im
portante recorrido, pues sería incom
patible con los objetivos asumidos por 
el Estado Español, la Unión Europea y 
la ONU. Más aún, de permitir este 
atentado se crearía un gravísimo pre
cedente administrativo-jurídico que 
abriría las puertas para cualquier atro
pello ( obra pública o privada) sobre 
todos nuestros Caminos de Santiago e 
itinerarios históricos; quedando todo 
este Patrimonio desprotegido. 

Este proyecto de refinería está en fase 
de "Evaluación de Impacto Ambiental" 
por el Ministerio de Medio Ambiente 
(¡todavía tenemos muchas posibilida
des de pararlo!); de ahí la importancia 
que ha tenido esta multitudinaria ma
nifestación del 7 de Marzo bajo el 
nombre: Marcha Internacional y Jor
nada Informativa en defensa de la 
Vía de la Plata, de los Caminos de 
Santiago y Naturales, y del Turismo 
Sostenible. Este proyecto petroquími
co ha originado gran crispación so
cial, con miles de alegaciones en con-

tra por sus impactos negativos (a lasa
lud de las poblaciones próximas; con
taminación medioambiental; al sector 
agroalimentario de vinos y aceites de 
Tierra de Barros; etc.). Igualmente los 
Amigos del Camino de Santiago-Vía de 
la Plata presentaron sus alegaciones, 
con el apoyo de más de 1.000 firmas. 

Hagámonos una idea virtual de lo que 
pasaría si esto no se para. Antes, a va
rios kilómetros, veríamos una "boina" 
de humo que ensuciaría nuestro hori
zonte, surgida de una refinería de pe
tróleo. Tristes reflexiones nos sacudirí
an: ... ¿)' a esa negra ciudad de hie
rros y humos me dirigen las flechas 
amarillas? ... Como reos, nos introdu
ciríamos en una sucia cárcel a lo largo 
de 2 interminables kilómetros. Por sus 
contaminadas "tripas" petroquímicas, 
andaríamos entre gigantescas infraes
tructuras metálicas de grandes depósi
tos y chimeneas vomitivas; a tan sólo 
cinco metros escasos de nuestras ca
bezas, tres grandes puentes con inten
so tráfico de camiones-cisterna; innu
merables tuberías nos sobrevolarían 
de un lado a otro; humos insalubres; 
incorregibles impactos visuales; calor 
asfixiante de su microclima; etc. Nues
tros sentidos viajarían acorralados en
tre hierros y malos olores químicos, 
aprisionados en impactantes infraes
tructuras ... un insufrible "efecto túnel" 
que nos rompería, emocionalmente, la 
visión de los atractivos espirituales, 
culturales, naturales, turísticos. . . de 
la Vía de la Plata-Camino de Santiago. 

Conscientes de esta amenaza ha
cia los valores que representa este tra
zado, los Amigos de este camino con
vocaron esta Marcha-manifestación en 
defensa del mismo, con la colabora
ción y apoyo de distintas entidades 
(Asociación Galega de Amigos do Ca
miño de Santiago, Federación Españo
la de Asociaciones jacobeas, etc.). Rei
vindicación extensible, y de cara a 
nuestras Administraciones, a la protec
ción de todos nuestros itinerarios ja
cobeos, históricos y naturales. Esta 

Foto de la manifestación celebrada el 
pasado 7 de marzo 
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marcha ha tenido el apoyo oficial de Federación Españo
la de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago; 
Federación Española de Iniciativas y Organizaciones de 
Promoción Turística; asociaciones jacobeas de América: 
Costa Rica, Brasil, Méjico, Florida, Canadá, etc. Múltiples 
asociaciones jacobeas de Europa: Portugal, Inglaterra, 
Francia, Italia, Holanda, etc. Múltiples asociaciones jaco
beas y senderistas de toda España. Asociaciones ecolo
gistas: ADENEX, Ecologistas en Acción, etc. Plataforma 
Ciudadana Refinería No y de la Confraternita italiana, cu
yo rector es el profesor Paolo Caucci. 

Más de 1.500 personas unieron aquí sus pasos a lo lar
go de unos 15 kilómetros entre Los Santos de Maimona 
y Villafranca de los Barros. A las 9'30 h. fue la concen
tración, en donde se reencontraron viejos compañeros y 
se hicieron nuevos amigos ... A las 10'30 h. comenzó el 
recorrido. Encabezaba la marcha unos tradicionales "ca
rros arrieros" de la asociación jacobea de Fuenterroble 
de Salvatierra (Salamanca), en donde se portaba una be
lla talla de Santiago Peregrino. Llegados a la Finca de San 
Jorge, lugar del aún proyecto petroquímico, se dio lectu
ra a un emotivo manifiesto. Continuando la marcha se 
llegó a Villafranca, en donde se saboreó los ricos caldos 
de Tierra de Barros. Por la tarde, entre las 17'30 y 19'30 
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h., se celebró unas Jornadas Informa
tivas con distintas e interesantes po
nencias a cargo de: Diego Muñoz 
(Asociación de Zafra); José Antonio 
Pérez Rubio (Profesor de Sociowgía, 
y de Turismo y Desarrollo Sostenibk, 
en la Facultad de Estudios Empresaria
les y Turismo de la Universidad de Ex
tremadura); y José Antonio de la Riera 
(Asociación Galega). Tras una fructífe
ra mesa redonda, se cerró las Jorna
das con la actuación musical del can
tautor sevillano José Mª Maldonado, 
con bellas canciones peregrinas, y con 
un breve recital poético. 

En conclusión, este día no sólo sirvió 
para marchar en defensa de la Vía de 
la Plata-Camino de Santiago, sino que 
ha marcado un hito en la Historia de la 
protección de nuestros caminos jaco
beos, históricos y naturales. Hemos le
vantado la voz para que nuestras Ad
ministraciones sean sensibles y cohe
rentes; pues son ellas las que nos re
presentan y tienen el deber: 1 º) de 
conservar todo este Patrimonio común 
ante egoístas intereses; y 2º) velar por 
un respetuoso "desarrollo sostenible", 
en lo espiritual y en lo socioeconómi
co. Nosotros, asociaciones y particula
res, ciudadanos libres que quieren an
dar caminos libres, sin ir en contra de 
nadie y sin intereses partidistas, y con
siderando que la Democracia ha de 
ser "participativa". . . ¡lo exigimos! ■ 
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Casa F rte de Lusío (Samos) 
Nombre Apellido {{jj{)lwÁIÍitada? eo/Jwenida e1i 

aa~w de J~)((/JW<l? nuMeo, 

La Red de albergues 
en los caminos a 

Santiago en Galicia es 
una realidad de la 

que la Xunta de 
Galicia puede estar 

muy orgullosa, y 
cuando se inaugure el 
próximo edificio que 

se pondrá a 
disposición de los 
peregrinos en la 

víspera del Año Santo, 
la Casa Porte de 

L , , d , usio, aun po ra 
estarlo con mayor 

I razon. 

P
artiendo de Triacastela, en 
dirección a Samos, la variante 
que recorre el valle del Oribio 

pasa por la bella aldea de San 
Cristobo do Real. Poco después, 
desde la umbrosa vereda, que discu
rre sostenida por muros de conten
ción compuestos por piedras piza
rrosas y bajo antiguos castaños, un 
desvío de 900 m. permite a los pere
grinos alcanzar el lugar de Lusío, al 
que también puede accederse, desde 
la carretera LU-634, poco antes de 
llegar al pueblo de Renche, con su 
iglesia romamca dedicada a 
Santiago. 

La Casa Forte, propiedad del 
monasterio de Samos, estaba 
completamente abandonada y en un 
avanzado estado de ruina, comida 
por la frondosa vegetación autóctona 
que nace en el valle, y cubierta de 
hiedras, musgos y líquenes, aunque 
los muros maestros exteriores, y los 

Recreación de la Casa Forte rehabilitada. 

elementos nobles de cantería, resistían a duras penas 
el paso del tiempo. Adquirida por la Consellería de 
Innovación e Industria de la Xunta de Galicia a través 
de la S.A. de Xestión del Plan Xacobeo, la rehabi
litación del edificio ha respondido a criterios de recu
peración y puesta en valor del patrimonio. Así pues, en 
la obra no se han limitado a rehabilitar el inmueble, 
sino también a darle un destino útil, transformándolo 
en albergue de peregrinos, museo y auditorio. 

En el interior del edificio principal, que en realidad 
responde más a la imagen de un pazo que a la de una 
casa grande, han sido recuperadas la /areira de pie
dra y la enorme chimenea de la cocina, que era apro
vechada para secar y curar los embutidos, con sus 
tiros de madera. Para los trabajos de construcción se 
han aprovechado, en la medida de lo posible, los 
materiales existentes (vigas, suelos de madera y car
pinterías), manteniendo en todo momento la configu
ración arquitectónica original. Y la provisión energéti
ca ha sido solventada a través de medios sostenibles, 
así los colectores solares y otros medios de regulación 
y captación calorífica dispuestos en las nuevas facha
das. 
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Imagen antes de las obras de rehabilitación. 

El antiguo complejo incluye también, ahora en funcionamiento, dos 
significados elementos del patrimonio etnográfico: un molino y 
una notable ferrería del siglo XVI, ambos movidos por el agua de 
un regato. Los visitantes podrán conocer, enriqueciendo la oferta 
de este tipo en la comarca, las técnicas tradicionales para activar 
las muelas, el mazo y el fuelle. Con esta aportación el propio con
junto edificado pasa a convertirse en un museo en si mismo que 
nos permite entender el modo de vida practicado en otros tiempos. 
Con el deseo de mejorar la utilización didáctica de la casa y el 
entorno, han sido diseñados unos paseos hasta el río Oribio que 
permiten integrar la morada en su ámbito espacial inmediato. 

El Albergue de Peregrinos ocupa las que eran las salas nobles de la 
vivienda, y dispone de unas 60 plazas. Otra parte del edificio está 
destinado a aulas de interpretación de la Naturaleza, sobre la figu
ra del ilustre matemático Vázquez Queipo y a una sala polivalente. 
La inauguración del conjunto está prevista para Semana Santa. 

El proyecto ha sido realizado por Hermo Iglesias Veiga Arquitectos 
(HIVAS S.L.P.) de A Coruña. 

Fachada de la Torre reconstruida. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CASA 

L a Casa Forte de Lusío se 
encuentra en el Camino 
Francés, no lejos del tramo que 

discurre entre Triascastela y Sarria 
por Samos, dominando desde un alto 
los hermosos paisajes sobre el estre
cho valle boscoso del río Oribio. La 
edificación, que consta de dos plan
tas y posee una torre cuadrada de 
piedra, fue el solar de la familia 
Vázquez Queipo de Llano. De origen 
incierto, consta que fue reedificada, 
según reza la cartela que se halla en 
mismo bloque en el que fue tallado 
el blasón heráldico, en 1551 por D. 
Lópe Vázquez de Bilamexe y su 
esposa Dª Leonor Alfonso Balboa: 
"ESTA CASA FVNDO LO/PE VAZ
QUEZ DE BILAME/XE: 1 SV MV/GER 

LIONOR/ ALFONSO DE/VALBOA 
/AÑO1551 ". 

La última propietaria de la Casa de 
Lusío, perteneciente al linaje 
Vázquez Quiroga Queipo de Llano, 
fue Dª María del Rosario de la 
Barrera Vázquez Queipo, quien la 
cedió por testamento, otorgado en 
1939, a su gran amiga y ama de lla
ves Pilar Quevedo Martín. Como con
secuencia de su fallecimiento, y por 
encargo expreso de doña María del 
Rosario, pasó al monasterio de 
Samos, que en el Medievo ya había 
ejercido el señorío de Lusío. 

En esta Casa Forte, que era un pazo 
fortificado, se administraba la justi
cia e incluso se ejecutaba a los con-

denados. En efecto, en una sala de la planta baja se 
encontraba un hueco en el forjado desde el que se 
lanzaba a los condenados a muerte hasta un recinto 
del semisótano. Al lado de las salas destinadas a cua
dras, y en su día celdas, se disponía la terrible sala 
cal, porque a los condenados los ejecutaban echándo
les cal viva. 

En el interior de la torre de la izquierda se disponían 
varias estancias nobles: así el salón-despacho-biblio
teca. En la segunda mitad del siglo XVI 11, dicha biblio
teca había reunido, según inventario de la época, unos 
trescientos volúmenes, algunos de los cuales han sido 
localizados, hace unos años, en un anticuario de A 
Coruña. Encuadernados en pergamino, los libros tení
an una anotación que expresaba: "Soy de la casa de 
Lusío". 

La Casa Forte, antes y durante las obras. 
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El ilustre matemático 

E
n el pazo de Lusío nació el físico, mate
mático y político Vicente Vázquez 
Queipo de Llano (1804-1893), nieto 

del conde de Toreno. El distinguido morador 
de la casa familiar ha pasado a la historia de las 
matemáticas por ser el autor de unas Tablas de 
logaritmos vulgares desde el 1 hasta el 2000. 
E ta obra fue premiada en la Exposición 
Universal de París de 1867, y en la de 
Barcelona de 1888. El Consejo de Instrucción 
Pública las declaró libro de texto, y los estu
diantes han trabajado con ellas durante déca
das hasta que dejaron de emplearse a raíz de la 
introducción en las aulas, hace cuatro décadas, 
de las calculadoras científicas. 

Su segundo trabajo matemático fue un ensayo 
sobre unidades de medidas y monedas. En 
1835 se le había encargado un estudio con el 
objetivo de terminar con el caos de pesos, 
medidas y monedas que circulaban por el país. 

Vázquez Queipo 
En aquellos años existía un 
debate político sobre si unificar 
los pesos y medidas que se 
empleaban en España, aceptan
do el modelo del sistema métri
co decimal propuesto en 
Francia, o si era propuesta otra 
unidad de longitud diferente, 
por ejemplo la vara castellana. 

Entre otros cargos, Vicente 
Vázquez Queipo ejerció como 
miembro de la Real Academia 
Española de la Historia, de la 
Real Academia de las Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y 
de otros institutos científicos y 
academias extranjeros. 

Imagen virtual del interior del albergue. 







Un poco de historia 
El juego completo de naipes que se designa con el nombre de 

Tarocco, se compone de 22 Arcanos mayores o Triunfos y de 56 
'.Arcanos menores. El origen de estas imágenes es incierto: no hay 

fundamento histórico para las hipótesis que atribuyen su invención a 
Egipcios o Chinos. Sin embargo se consideran probables unos lazos 
judíos, en cuanto la Cábala hubo de ser familiar a los autores del Tarot 
por la fijación de 22 Arcanos mayores, es decir, en número igual a las 
letras del alfabeto hebreo. 

Las crónicas europeas hablan por primera vez de la utilización de naipes 
en el s. XIII sin especificar si se trataba de Tarot. Se cuenta que se intro
dujeron en Europa viajando en carromatos gitanos y que se usaban en 
las cortes renacentistas. 

Los primeros Tarot de los que tenemos noticia cierta son los que en 
1392 pintó el pintor Gringonneur para el rey Carlos V1 de Francia, pero 
se considera Italia como la patria de estas imágenes alegóricas. En efec
to los Tarot más antiguos que se conservan forman parte de una celebre 
baraja utilizada en la corte y que se pintó para el duque Filippo María 
Visconti, señor de Milán y Lombardía. Este noble tenía dos pasiones: la 
guerra y el juego, y sus naipes eran pintados por los más afamados 
miniaturistas de la época. También sus sucesores, los Sforza, tuvieron 
gran interés por las cartas y unas láminas realizadas para ellos por el pin
tor Bonifacio Bembo están conservadas en el milanés Museo de Brera. 

En los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con una proliferación de ocul
tistas, los Tarot asumieron un cierto protagonismo y fueron redibujados 
por personajes como Court de Gebelín, Etteilla, Eliphas Levi, Stanislas 
de Guaita y Papus. 

Actualmente uno de los mayores expertos en este campo es Alejandro 
Jodorowsky. 

El Juicio: mazo Bembo 
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En 2008 llegaron 8. 700 
catalanes a la Oficina 
catedralicia de la rúa do 
Vilar: Pero solo 270 de ellos 
habían empezado el Camino 
en aquella Comunidad 
siguiendo, suponemos, uno 
de los dos Caminos más 
practicados: el que inicia en 
Montserrat y/o el que lo hace 
en el delta del Ebro. Empieza 
a menudear la bibliografía 
sobre los caminos catalanes. 
Trasiego en mi biblioteca 
jacobea y aparecen seis 
libros: los reseño por orden 
de publicación. Confiemos en 
dar noticia, a no mucho 
tardar, de las rutas que 
entran en Cataluña por los 
Pirineos y la atraviesan por 
caminos distintos. El que 
pasa por San Pere de Rodes 
(Cabo Creus, en el Ampurdán) 
está siendo señalizado, y por 
el Ripollés y la Cerdaña es 
fácil encontrar marcas de 
caminos jacobeos. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (+ 2008) 
Cataluña y el Camino de Santiago 
Ed. □estor, Barcelona, 1992, 191 págs., edición 
agotada. 

Libro noticiero -no caminero-, un 'libro
marco' con historia general sabrosa por 
datos y fotografías. Es el libro primerizo 

para un camino poco practicado todavía en el 
año en que fue publicado. 

88 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DEL CAMÍ DE SANT 
JAUME-SABADELL 
El camí de sant 
Jaume de Galícia. 
De Montserrat a 
Santiago de 
Compostela 
1993, 93 págs., 9 €. 

EL CA.MÍ 
DE SANT JAUME 

DEGAÚCIA 

DF \IO'\TIFRRAT A 
', \ '\ TL-\(.0 DL C0'1 POSTl (.,\ 

Tiene ya estructura de guía, con información 
kilométrica aunque no de acogida, inexis
tente todavía entonces. La Asociación saba

dellense fue madrugadora; después de la labor 
entusiasta de Ramiro Arca, gallego instalado en 
Barcelona y alentador de primera hora. 

1 ..-.Je.~•~- W'f'"-

RAMON RIBERA
MARINE 
A peo ... pel 
camíde Sant 
Jaume, des de 
Montserrat 
Publicacións de l'aba
dia de Montserrat, 
1997, 150 pags, 10 €. 

Literatura odepórica en estado puro. El autor 
narra su peregrinación de 1085 Km. desde 
'els Degotalls' (en Montserrat, donde él es 

monje benedictino) hasta Compostela, en 31 
días de primavera, con una media patilarga de 
35 Km. diarios. Camino exterior y camino inte
rior, con mucho de pionero en el trayecto hasta 
Logroño, donde es visto todavía (1995) como 
raro o extravagante. El subtítulo 'Notes d'un 
pe!egrí solitari' abre el libro a confidencias que 
añaden interés a un libro con personalidad. 

CARLOS MENCOS 
Camino Jacobeo del Ebro y 
Camino Catalán 
Jacobeo-net, 2006, 171 
págs., 19 € 

Guía en sentido pleno 
y contemporáneo. 
Bien documentada, 

estructura leedora, preci
sa, manejable. Con la 
garantía de la 'casa' edi
tora, la misma de la repu
tada página web aquí 

LIBROSICamino de Santiago 

anotada. Termina en Logroño, donde la multitud 
de guías del mercado y/o de Internet hacen 
redundante esa guía. Estoy deseando oír los jui
cios de algún peregrino que la haya manejado. 
www.jacobeo.net 

CAMINO DE SAN11AOO JOSÉ LUIS MUÑOZ 
COSTA 
Camina de 
Santiago 
Penombra d'Argent, El 
Prat de Llobregat, 
2008, 183 págs., 10€. 

Su peculiaridad 
reside en que ini
cia su informa

ción en !'Hospitalet -esa población de 350.000 
habitantes-, tangente a Barcelona. El topónimo 
transparenta hospitalidad medieval jacobea, y la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
l'Hopitalet de Llobregat, vigorosa, aspira a cons
truir un albergue 'como lo había hace mil años'. 
El autor de la guía preside la reciente Federació 
d'Associacions d'Amícs del Camí de Sant Jaume 
a Catalunya y, como cocinero que es, añade un 
simpático apéndice gastronómico. 

CARM E MARSAL 
El Camino de 
Santiago en 
Cataluña: de 
Montserrat a 
Alacarras 
Generalitat de 
Catalunya, 2008, 143 
págs. edición no venal. 

SSugestivas presentación e información 
general que hacen mochilero este libro. Un 
reparo, típico a las ediciones de gobiernos 

autonómicos: la guía se acaba en Fraga, al poco 
de entrar en la Comunidad de Aragón; lqué 
hacer ahí? Otra guía puede ser necesaria, si no 
imprescindible. La de Carlos Meneos llega hasta 
Logroño ... 

Una observación a las tres últimas guías: 
no coincide el kilometraje de las etapas en 
uno y otros libros; el desajuste es, en oca
siones, de algunos kilómetros. (iPaciencia, 
Señor!) 

M.C. 
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MÓNICA D'ATTI 
Gialla e la Via, ovvero l'albero delle Cerbaie e il Pellegñnetto 
(Amañlla es la Vía, o sea el árbol del bosque Cerbaie y el Peregñnito) 
Ed. Por la autora, 2007, 50 págs., 10 € 

Así se titula_ el cuento esc~ito por Mónic~ ~'Atti, it~liana experta en la Vía Francigena, y dedicado a todos 
los Peregrinos Y a la sena! del Peregnrnto Amarillo, compañero y amigo de muchos caminantes. Este 
relato, tan delicado Y tierno como profundo, ha sido escrito para los Custodios de la Vía como forma 

de agradecerles su silencioso y gratuito servicio de señalización de la Ruta de los Peregrinos. 

L á&u~u de-t'/4 tu..Ja/e, e, 

;f ¡dti¡Filfdtu 

Es u~ dialogo enternecedor entre la silueta de un Peregrinito Amarillo, pintado sobre la corteza de un árbol 
~ el Arbol mismo. El Peregrinito, joven y pequeño, acaba de asomarse a la Vía y a la vida y escucha al viej~ 
Arbol, sabio Y grande, que le habla de los peregrinos que pasan, de los Custodios de la Vía, de los antiguos 
Caballeros de la Tau de Altopascio, de la eterna búsqueda de los seres humanos y del sentido de la vida. 
Una fabula poética, acompañada de unos dibujos ligeros y expresivos, que emocionará a más de un lector. 

Para solicitarlo informaciones en: custodidellavia@libero.it 

ORIAN 
Autor d•I be1t seller 

EL JARDINERO 

EL PEREGRINO L CO 

C.P. 

GRIAN 
El Peregrino Loco 
Ed. Obelisco. Barcelona, 2006. 
109 págs. 7,50 € 

Autor de El Jardinero, que ya va por su 20ª edi
ción en castellano, y en 1998 de El Camino de 
Santiago es el Camino de la Vida, Grian vuelve 

una vez más a la carga, desde su editorial de refe
rencia (Obelisco está especializada en la temática 
paracientífica, esotérica, los misterios, cultos orienta
les, etc.), con un libro fácil de leer que podríamos 
denominar "de reflexiones" (también teológicas). 
Tanto el personaje, el "peregrino loco" (revestido de 
los atributos de un maestro sufO, como el escenario 
en el que se desenvuelve, el Camino de Santiago, son 
en realidad prescindibles, pues los pensamientos y 
consejos que se ofrecen tienen un carácter universal, 

y podrían surgir en cualquier otro marco y circunstancia. Es cierto, sin embargo, que las 
situaciones planteadas son realistas, surgen de la propia experiencia de Grian, y a menudo 
reflejan las tensiones que el Camino experimenta en el presente. Al peregrino exigente que 
vocifera, por ejemplo, el supuesto loco le replica: "Más loco estás tú, por meterte a peregri
no sin saber donde te metes". 

Los 52 micro-relatos en los que se divide siguen un esquema fijo: a partir de un suceso se 
desarrolla un diálogo, como los que establecían los filósofos socráticos, entre el peregrino 
loco y una persona que está en el Camino (peregrino, hospitalero, habitante), concluyendo 
el primero con una breve lección, muchas veces prepotente, que es reforzada por un comen
tario posterior del autor. De este modo se confecciona un manual, con evidentes resabios 
coelhistas, para crecer interiormente. Dominado por un sincretismo entre la espiritualidad 
oriental y occidental, y de la mano del panteísmo, rinde un sentido homenaje al jesuita Tony 
de Mello (Bombay, 1931-Nueva York, 1987), pensador cristiano que desarrolló la sádhana 
(espiritualidad en sánscrito) a través de cuentos magistrales y que cada día tiene mayor 
influencia en el ámbito de la peregrinación, ello pese a que alguna de sus obras fue parcial
mente censurada por Joseph Ratzinger al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe. 

Las "moralejas" del peregrino loco, con su bestia negra en el daño que provocan en el indi
viduo la socialización programada y las desmesuras del ego, nada tienen pues de insensatas, 
todo lo contrario, están llenas de sentido común, buen humor y cordura, y muchas de ellas 
las podríamos rastrear en el refranero o el Nuevo Testamento, así como en textos de moral 
y manuales de psicología. Resulta un poco exagerado, por lo tanto, poner en boca de un loco, 
recurso muy manido, lo que es sabiduría popular, doctrina revelada, argumentación filosófi
ca o conocimiento científico, todo ello patrimonio de nuestra cultura secular. Y desde luego, 
seguir camino a Fisterra y Muxía no es ninguna "locura". 

A.P. 
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JESÚS VILLAMIL VÁZQUEZ, 
MANUEL VILLANUEVA DE 
CASTRO 
Por el Camino 
Primitivo. Peregrinar 
a Compostela. 
lrial Comunicación. Vigo, 2008. 
207 págs., 18 € 

■ Recuerdan vds. aquella 
J adivinanza de "oro pare
U ce, plata no es"? Pues 
aquí sin solución platanera y 
anulación por doble presencia 
del sujeto, el acertijo se queda 
en "guía parece, guía no es". 
En efecto, no sabemos muy 
bien como calificar una obra 
que, pese a los que la firman, 
miembros de la laboriosa 
Asociación de Amigos del 
Camino Astur-Galaica del 
Interior, está repleta de textos, 
considerados "documenta
ción", elaborados por otros 
autores, entre ellos Francisco 
Singul, José Fonte Sardiña y 
Martín Villamil Enríquez. De un 

modo parecido los famosos elaboran sus memorias, encargando a alguien que les redacte el marco 
ambiental histórico. 

Subvencionado por la Fundación Caixa Galicia y Unión Fenosa, el texto no es, por más que lo pre
tenda, un manual para el peregrino de Oviedo a Santiago, sino más bien un compendio informativo 
que toma por base, poco caminera, la división administrativa municipal. En cada capítulo-municipio 
se describe el tránsito del "Camino", incorporando "Testimonios" documentales que en ocasiones 
tienen todo el aire de un puro "relleno" (variedades), y por fin se dedica un espacio al "Patrimonio" 
(turismo). En un breve apéndice figuran los datos de los albergues existentes y de sólo tres aso
ciaciones de entre las que actúan en el Camino Primitivo. 

Modestos esquemas y abundantes fotos nos permiten, al menos, familiarizarnos con el itinerario, 
pero el estilo general nos recuerda a obras ya tan antiguas como la de Vázquez Seijas y sobre el 
Camino Francés. iDesde entonces ya llovió! 

A.P. 

Tras de Santa Clara s/n 
15704 

..._~~~~ Santiago de Compostela 
Tel.: 981 585 667 

981 584 661 
Fax: 981 062 846 

891 584 221 

Bienvenidos al corazón de Santiago 

* H 
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RAMÓN HERRERA TORRES 
Cine jacobeo: el Camino de 
Santiago en la pantalla 
La Cineclopedia Ediciones. Ediciones 
Mensajero, 2008. 159 págs., 18,24€. 

De la mano del periodista y escritor cine
matográfico navarro Ramón Herrera 
Torres, a fines de 2008 aparecía este 

libro dedicado al poco estudiado tema del 
Camino de Santiago en la pantalla. En sus 159 
páginas recopila veintiún películas de ficción o 
documentales que penetran o se inspiran en el 
Camino y la peregrinación, más una selección 
de cortometrajes. Se ilustra con carteles y 
fotogramas de los films. 

El elenco lo abre en 1953 Rafael J. Salvia con 
El Pórtico de la gloría y se cierra en el año 
2007 con otra producción española, Quart, el 
hombre de Roma. Las ocho primeras realiza
ciones, entre las que está La vía Láctea (1969) 
de Luis Buñuel, son mayoritariamente naciona
les y anteriores a 1978, año que da paso a un 
largo silencio y desinterés por lo jacobeo al que 
puso fin, en 1999, el Camino de Santiago de 

Robert Young, teleserie para Antena 3 que 
contó con la participación de Anthony Quinn y 
Charlton Heston. El Año Santo 2004 deparó 
nada menos que cuatro películas, tres de ellas 
españoles: Camino de Santiago, el origen, 

" ... y aún podríamos decir que si 
en todas las partes,fuesen tan bien 

atendidos (los peregrinos) ... se 
despoblarían muchas comcarcas para 

vivir en perpetua peregrinación" 

(Manuscrito de la Real Colegiata de Roncesvalles, siglo XVII) 

• 
ie 

Nuestros caminos a Santiago y Paulo Coelho en 
el Camino de Santiago. 
Francia sigue a España en número de obras, no 
faltando cintas made in Gran Bretaña, EE UU, 
Italia y Alemania. Todas evidencian la plurali
dad de enfoques que tienen cabida en el 
Camino: religioso, histórico, artístico, literario, 
biográfico, anecdótico, etc. Hay relatos históri
cos -La chanson de Roland (Frank Cassenti, 
1978)-; adaptaciones de obras literarias como 
La dama del alba de Alejandro Casona (1965), 
El bordón y la estrella de Aguírre Bel/ver 
(1966) o Flor de Santidad de Valle-lnclán 
(Adolfo Marsillach, 1972); documentales con 
aires de road movie familiar como la produc
ción francesa L 'enfant du chemín (Jean 
Frangois Castel!, 2005); y el humor de One day 
in Europe, Galatasaray-Dépor (Hannes Sttihr, 
2005), en la que veremos las peripecias de un 
peregrino húngaro que llega a Santiago el día 
de la final de la Champions . 

Siéntense, pues, los lectores, la película va a 
comenzar. . . A.B.T.C. 

_,¡ 
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2009 Redacción 

FITU R'09, la Feria 
Internacional de Turismo, abrió las 
puertas de su vigésima novena edi
ción el 28 de enero y las cerró el 1 
de febrero, los dos últimos días con 
acceso al público. A este escaparate 
mundial del sector turístico, uno de 
los más importantes, acudieron 
todas las Comunidades Autónomas, 
en un despliegue multicolor de 
stands que 
ocuparon los 
pabellones 
impares de 
IFEMA 
(Institución 
Ferial de 
Madrid). 
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Entre su variada oferta de desti
nos, cultura, naturaleza y ocio, 
el Camino de Santiago hace 

años que ha adquirido un lugar y un 
nombre propios. Galicia, en su papel 
de meta receptora de los peregrinos y 
de promotora del Xacobeo 2010, dedi
có un amplio espacio y mostrador a 
repartir folletos y marcapáginas sobre 
todos los caminos e itinerarios que 
convergen ante los pies del Apóstol y 
cruzan su geografía: Camino Francés, 
Camino Francés en bicicleta, Camino 
de Fisterra-Muxía, Camino Primitivo, 
Camino del Norte, Camino Portugués, 
Camino del Sudeste-Vía de la Plata y 
Camino Inglés. En un mapa plegable 
se ofrece una Guía monumental de 
los caminos y la Red de albergues. 

Únicamente otra comunidad, 
Cataluña, diseñó y presentó un punto 
de información específico sobre el 
Camino. Su entrada en el universo 
jacobeo no podía estar mejor ampara
da que por la reciente recuperación y 
señalización del Camino y por la pre
sentación de su guía f/ Camino de 
Santiago en Catalunya: de Montserrat 

a Alcarrás: 143 páginas a todo 
color editadas en 2008, con 
introducción histórica, itinerarios 
y mapas, alojamientos e informa
ciones complementarias de utili
dad para el caminante. Una nueva 
referencia a sumar a la ya extensa 
bibliografía jacobea. 

Las restantes regiones atravesadas 
por el Camino Francés no descuida-

ron la publicidad de sus respectivos 
tramos, y alternativas, de la vía jaco
bea, al punto que el sábado por la 
tarde algunas de ellas, Aragón, 
Castilla y León o Euskadi, ya habí
an agotado los folletos; no obstante, 
siempre se pueden solicitar gratuita
mente por teléfono o Internet. 

Navarra, Tierra de 
Diversidad, en El 
Camino de Santiago 
en Navarra (2008) 
se ocupa del 
Camino Francés, 
con su Vía ara
gonesa, de la 
Ruta Jacobea 
de Baztan y de 
la Ruta 
Jacobea del 
Ebro. La Rioja lo hace bajo el suge
rente slogan Entre viñedos hacia 
Santiago, con sendos folletos, delica
damente impresos en 2008 en papel 
reciclado y ecológico -loable iniciati
va-, dedicados al Camino Francés, el 
Camino secundario a San Millán de la 
Cogolla y el Camino del 
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Ebro. Castilla y León propuso su ágil 
guía del Peregrino, con información 
detallada sobre pueblos y albergues, 
direcciones de interés y un pequeño 
glosario para ayudar a interpretar las 
estupendas obras de arte que abun
dan en la Comunidad. 

Todos los caminos y santuarios de 
devoción estuvieron presentes en la 
Feria. Andalucía y Extremadura 
concurrieron con su Vía de la Plata, 
entre un rico muestra
rio de guías y folletos de 
todo tipo. El País Vasco 
en su Camino de 
Santiago, dos rutas por 
Euskadi (2008) recorre el 
Camino de la Costa y el 
Camino del Interior. 
Cantabria infinita promocio
nó el Camino del Norte y el 
Camino lebaniego. Éste último, 

revitalizado con el Jubileo 2006 de 
Santo Toribio, tiene su propia Guía del 
peregrino a Santo Toribio: de 
Santander a Santo Toribio de Líébana 
(Santander, 2000), editada en DVD en 
2008. Con el emblema de Caminos de 
Europa (Camino de Santiago-Vía 
Francigena) también ha editado los 
Caminos jubilares en Cantabria (inclu
ye la Vía románica del Besaya) y la 
Red de albergues de peregrinos 
Cantabria 2009. 

El Principado de Asturias presume 
de acoger Los primeros caminos a 
Santiago de Compostela y así lo pre
gona su guía 2009 de A Santiago por 
Asturias, en la que da cuenta de las 
etapas y albergues del Camino del 
Norte, el Camino Primitivo y el enlace 

con el Camino Francés. 
Recorriéndolos estare
mos Saboreando 
Asturias y, por ello, 
en los créditos se 
nos pide "No me 
tire, recícleme. 
Cuidemos del 
Paraíso Natural". 

A nivel de enti
dades locales, 
las diputacio-

nes también difunden la práctica del peregrinaje: 
Camino de Santiago: Palencia (2007) o Camino de 
Santiago por la Costa: Gipuzkoa (2008); el Consejo 
Comarcal del Bierzo edita El Camino de Santiago en el 
Bierzo (2004). La huella del Camino está presente, asi

-n.o.m"'m 

mismo, en folletos turísticos 
generales -Rutas por Aragón 
100% Guipuzcoa: guía de 
recursos turísticos, 0urense: 
rutas y ofertas de la provincia
; mapas generales de carrete
ras -caso de Euskadi-; o en 
los planos de ciudades: 
Roncesvalles, Sangüesa, 
Pamplona o Estella, en Navarra; 
Santo Domingo de la Calzada, 
en La Rioja; Oviedo, en 

Asturias. Y un largo etcétera de títulos que transmite un 
mensaje claro: el Camino de Santiago es un reclamo 
turístico que cotiza al alza. 

Faltan todavía algunos meses 
para que el buen tiempo 
anime las veredas jacobeas, 
pero es seguro que muchos 
de los nuevos peregrinos 
habrán encontrado su 
momento de inspiración 
al hojear los folletos 
recogidos en FITU R y 
descubrir un sinfín de fotografías que incitan 
a calzarse las botas y emprender la peregrinación. ■ 



Santuario y rectoral de A Barca (Muxía) 

OPORTUNIDAD PERDIDA 

M uxía, junto con Fisterra, es uno de los finales posibles de la 
prolongación jacobea hasta la Costa de la Muerte, donde 
concluía el mundo conocido hasta el descubrimiento de 

América. Allí se eleva el santuario de Nosa Señora da Barca, y a su 
vera la antigua rectoral del s. XIX, que también cumplió funciones 
de hospitalillo. Hace unos años se intentó convertirla en albergue de 
peregrinos, pero las negociaciones con el Arzobispado no llegaron a 
buen puerto por la oposición radical del párroco, que allí guardaba 
la cera del santuario y tenía unas gallinas. Ahora, con el muxián 
Antón Castro como Subdirector de Patrimonio Cultural en Madrid se 
ha conseguido, por fin, la cesión, pero no para crear un albergue, 
que ya existe, ni tampoco, como sería lógico, un Centro de 
Interpretación de la Leyenda Jacobea asociada a las piedras del 
milagro (aparición mariana), de la pervivencia de los ritos célticos, 
del santuario y del Camino al Fin del Mundo. Despreciando lo inme
diato, que sería lo primero a explicar y promocionar, se ha optado 
por algo más tópico (el Océano y los Naufragios), genérico y reite
rado, pues en el faro de Cabo Vilán, cerca de Camariñas y al otro 
lado de la ría, también va a ser convertido en un museo dedicado 
a la misma temática. A veces la rivalidad aldeana puede más que 
el sentido común. 

GUERRA ABIERTA A LOS 
CHINCHES 

Estos molestos insectos, que de 
unos años a esta parte protagoni
zan una invasión del Camino que 

nada tiene que ver con la que profetizaba Elías Valiña en el Pirineo, 
han llegado a una osadía tal que no queda otra opción más que "io 
ellos, o nosotros!". Para acometer la madre de todas las batallas 
contra la "miseria", que decían nuestras abuelas, la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino ha elaborado un 
protocolo de actuación que pretende implicar, de una forma coor
dinada, a los responsables de la Sanidad publica de las comunida
des autónomas. De no terciar a tiempo y de forma sistemática, el 

94 

BREVES I Camino de Santiago 

problema puede acabar enquistándose o, lo que es peor, exten
diéndose de forma alarmante y perjudicando seriamente la imagen 
del Camino. Ignorar o tapar la realidad nunca da buen resultado, y 
menos aún cuando las noticias corren de boca en boca y por los 
foros de internet. Los chinches podrían acabar causando más daño 
al Camino que la masificación. 

lAFECTARÁ LA CRISIS AL CAMINO? 

P
arece que no, más aún, todo lo contrario. lCómo se explica 
esta aparente contradicción cuando la gente se está apre
tando el cinturón en todas partes? Pues por un sencillo moti

vo: ahora es la oportunidad de cumplir con una promesa sin cum-
plir, la de hacer el Camino, para muchos que antes optaron por via
jar por Europa, el Norte de África o el Caribe. No podemos olvidar 
que el Camino es, aunque nos duela, un producto turístico de bajo 
coste y, aunque no apto para todo el mundo en el aspecto de la 
preparación física, pues se necesita un mínimo de resistencia, si es 
asequible a la mayoría de los bolsillos. Por otra parte ya es conoci
do el efecto disuasorio del Xacobeo 2010, último año santo hasta el 
2021, para muchos peregrinos, principalmente extranjeros. El pere
grino del presente ya no se mueve por tradiciones ni por lucrar 
indulgencias en la meta, sino por vivir la experiencia del propio iti
nerario, y los de largo recorrido suelen escapar del tiempo jubilar. 
Es por ello que algunas asociaciones ya pronostican que en la tem
porada que ahora comienza vamos a batir récords de afluencia 
como nunca se han conocido. Los riesgos son evidentes: colapso de 
la red de acogida en ciertos tramos del Camino Francés y períodos 
(no sería algo nuevo), aumento de los "turigrinos" que no tienen ni 
idea de lo que es el Camino, y aumento considerable de peregrinos 
en los restantes itinerarios. 

Peregrinos en Compostela. 
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EL CAMINO, LIBRE DE CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA. 

La celeste Vía Láctea era indicador fiable del camino hacia la 
tumba apostólica en la antigüedad. Una encantadora y muy 
progresiva iniciativa ha tenido el astrónomo Fernando 

Jáuregui, director del Planetario de Pamplona y responsable del 
área de contaminación lumínica del presente Año Internacional de 
la Astronomía. Consiste en reducir el exceso de luz artificial en el 
Camino de Santiago para permitir admirar a la Vía Láctea, la gala
xia protagonista de tantas leyendas. De esta forma el itinerario 
terrestre, que es Patrimonio de la Humanidad, tendría su reflejo en 
el cielo, en ese camino de leche que lleva deslumbrando a los 
humanos desde siempre. 

CELEBRACIÓN EN EL HOSPITAL DE 
PEREGRINOS DE SAN ANTÓN 
(CASTROGERIZ) 

e orno ya se viene haciendo desde hace siete años, el día 17 de 
enero, coincidiendo con la fiesta de San Antón Abad, se cele
bró en el Hospital de Peregrinos de San Antón (Castrogeriz) la 

bendición de los animales ( de los cuales el Santo es protector); 
También fueron bendecidos los panes de la buena suerte, las cam-

Un momento de la misa en San Antón. 

panillas y la cruces Tau, símbolo de los Antonianos. El frío intenso y 
la nieve no impidieron una asistencia masiva de personas, algunas 
venidas desde lejos para asistir a la misa que se celebró en el entra
ñable marco de las ruinas del Monasterio que últimamente, gracias a 
la incansable labor de Ovidio Campo, han sido consolidados. Entre los 
asistentes a la ceremonia hubo representantes de varias Asociaciones 
de Amigos del Camino, como la de Madrid, Valladolid, Bierzo, Galicia 
y, naturalmente, Burgos. 

Inauguración de la muestra. 

INAUGURADA EN COMPOSTELA LA 
EXPOSICIÓN ROMA-SANTIAGO SANTIAGO
ROMA 

H asta finales de marzo se podrán contemplar en el Palacio de 
Xelmírez, contiguo a la Catedral de Sa~tiago, v~~ias d~cenas 
de fotografías de gran formato, que siguen el 1tmerano que 

une dos de las principales metas de peregrinación cristiana: Roma 
y Santiago de Compostela. El catedrático italiano Paolo Caucci von 
Saucken, comisario de la exposición, explicó en la ceremonia de 
inauguración de la muestra lo avanzado de los trabajos de docu
mentación y señalización de la Vía Francígena (Alpes-Roma). 
También adelantó la noticia de una guía que tratará del itinerario 
(ida y vuelta) entre la tumba del Apóstol Santiago y la de San 
Pedro: el Centro Italiano di Studi Compostellani y la Xunta de 
Galicia están elaborando la publicación que se editará en cuatro 
idiomas: castellano, gallego, italiano y francés. 

PONS SOROLLA V LA RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL CAMINO 

O 
urante la posguerra se privilegió la reconstrucción de las 
zonas más castigadas por el paso del tiempo, como los con
juntos arquitectónicos del Camino de Santiago. El principal 

autor de las campañas de restauración fue el arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla quien, con criterios más o menos acertados, contri
buyó decisivamente a la salvaguardia del milenario patrimonio de 
la ruta de peregrinación. 

La figura de este gallego quedó en el olvido, en parte por los pre
juicios derivados por su colaboración con la administración fran-
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quista, en parte por la dificultad de encarar una labor vastísima que 
incluía decenas de intervenciones y traslados de monumentos. 
Finalmente, hace unos años, la investigadora Belén Castro decidió 
rescatar a este "naufrago" dedicando su tesis doctoral al estudio de 
su obra. 

Partiendo de su monumental trabajo Belén Castro comisaría ahora 
la exposición Os náufragos de Galicia, en la que resume la actividad 
restauradora de monumentos y conjuntos históricos dirigida por 
Pons-Sorolla en Galicia entre 1945 y 1985. 

La muestra, financiada y organizada por la Consellería de Innovación 
e Industria de la Xunta de Galicia, fue inaugurada el 16 de enero por 
Rubén Lois (Director General de Turismo de la Xunta de Galicia), 
Ignacio Rodríguez Eguíbar (Director Gerente del Xacobeo) y Antonio 
Veiga (diputado del Área de Cultura de la Diputación de Lugo). 

Durante la inauguración la comisaria resaltó el papel del arquitecto 
como "pionero en Europa en el traslado de monumentos, como es 
el caso de Portomarín, aunque él pensaba que estaban pensados 
para el lugar en el que estaban, pero prefería salvarlos de los pan
tanos". 

Según la especialista, Pons-Sorolla se formó en una escuela conser
vadora pero "fue evolucionando" a lo largo de una carrera que abar
có muchas líneas de trabajo: la creación de museos, la liberación de 
monumentos (a través del derribo de edificios modernos que impe
dían su visión), la ordenación de entornos monumentales, las inves
tigaciones arqueológicas e, incluso, la restauración de la pintura 
mural. 

FALLECE OTRO PÁRROCO DE LA VERA DEL 
CAMINO. 

El 18 de enero fallecía repentinamente don Javier Carballo, 
párroco de Furelos, esa aldea inmediata a Melide, pegada al 
hermoso puente sobre el río de ese nombre, y a la pequeña 

capilla que don Javier tenía siempre abierta, y él mismo a su puer-
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ta con gana de explicársela 
a los peregrinos. Don Javier 
era, a su nivel, de la pasta 
de José Mª Alonso, otro 
párroco fallecido última
mente (San Juan de 
Ortega). Don Javier mostra
ba con pasión el interior del 
pequeño templo, con énfa
sis en el curioso Cristo con 
la mano derecha desclava
da, el sagrario y las imáge-

f/ Cristo desenclavado de San nes en él conservadas. Para 
Xoan de furelos. tantos peregrinos que 

comienzan la peregrinación 
en Sarria, Furelos es de las escasas iglesias abiertas a su paso y en 
el libro de firmas abunda el agradecimiento: "um padre que nos 
explicou o sentido teológico da imagem de Jesús com um bra90 
pendente foi maravílhoso': dejó escrito la brasileira Paula en mayo 
de 2007. 

RAYOS V TRUENOS SOBRE LA CATEDRAL. 

En enero pasado se desmontó el andamio que permitió instalar 
un nuevo pararrayos en la Berenguela, la torre del Reloj de la 
catedral compostelana. Dimos cuenta de ello en el anterior 

número de Revista Peregrina. El Instituto Nacional de Meteorología da 
noticia -en sus Anales Históricos-de tres rayos caídos en el templo. 
El primero, en 15 de mayo de 1554 mató a tres personas. El 20 de 
mayo de 1583 entró otro en el templo, abarrotado ese día, y no causó 
daño personal alguno a pesar de su espectacular recorrido hasta el 
coro, situado entonces en la nave central de la basílica. El tercero y 
último registrado por esa fuente oficial cayó el 1 ° de marzo de 1664, 
también sin daño personal. Actualmente hay pararrayos en las dos 
torres del Obradoiro además del nuevo de la Berenguela. Los obser
vadores curiosos de la fachada barroca saben bien que hay una esta
tua de santa Bárbara, patrona de artilleros y abogada frente al rayo, 
delante de la torre derecha. Es fama que fue colocada ahí como pro
tectora de ese fenómeno después que un rayo (no registrado por el 
Instituto de Meteorología) cayera durante las obras. 
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A VUELTAS CON LA INTIMIDAD EN 
LOS ALBERGUES 

Estimada directora: 

Leí con sumo interés los dos primeros núme
ros de la Revista, que me dejaron un excelen
te sabor. Si atractiva y cuidadísima es la 
forma, presentación etc. no menos el conteni
do. Enhorabuena y a seguir por esos derrote
ros. 

Mi carta es en relación a la "intimidad" en 
algunos aseos de los Albergues. Hasta cierto 
punto comprendo la "queja" de José Mª 
Huerga, pero también hay que tener en cuen
ta que allí, ofrecemos lo que podemos, sobre 
todo los que solamente subsisten con los 
donativos de los peregrinos. Y lo digo como 
administrador de dos Albergues Parroquiales, 
en Foncebadón y El Acebo, ambos en el 
Camino Francés en la provincia de León, que 
aunque pequeñitos, TAMBIÉN tienen los aseos 
separados y convenientemente individualiza
dos. Aún así, me agrada leer en su carta en la 
que incluye al de San Nicolás de Flüe de 
Ponferrada, del que también soy colaborador, 
entre los ... "buenos" 

De todos modos un Albergue no debe medirse 
por la comodidad-intimidad de los Aseos, si no 
más bien por la calidad de la acogida, el amor 
hacia los peregrinos y el deseo de compartir 
con ellos lo mucho o lo poco que de cómodo 
pueda tener el lugar. Por cierto ... en "mis" 
albergues, por mucha gente que se haya 
duchado, SIEMPRE hay agua caliente para un 
peregrino, por tarde que llegue. 

Buen Camino a todos los esforzados peregri
nos. 

Rafael Canseco 

GUERRA A LOS CHINCHES 

Querida Directora de la Revista Peregrina, 

Empiezo con darle a Usted y a todo el Consejo 
de Redacción mi más sincera enhorabuena 
por la nueva publicación a la que deseo larga 
vida y mucho éxito. 

Quiero tocar un asunto un poco difícil: en los 
últimos dos años 2007 y 2008 recorrí con unos 

amigos el Camino y paramos a dormir siempre en albergues, la 
mayoría limpios y en buenas condiciones higiénicas. Un día nos 
encontramos con unas chicas que habían sido victimas de picadu
ras de insectos y los hospitaleros nos dijeron que había una plaga 
de chinches y que por mucho que fumigasen no conseguían acabar 
con ellas. 

Nosotros hemos tenido la suerte de no topar con estos insectos, pero 
varios compañeros de camino nos comentaron los problemas que 
habían tenido con ellos. Algunos procedían de Francia, donde tam
bién se da este problema. 

Personalmente estuve dándole vueltas al tema y creo que puedo dar 
unas sugerencias a los albergues para deshacerse de los bichos que 
se resisten a tratamientos químicos. Existen unos aparatos, peque
ños y bastante baratos, que se enchufan a la red eléctrica y emiten 
una frecuencia que aleja de las habitaciones donde están instalados 
a todo tipo de bicho, volador o caminador que sea. Probarlos no 
cuesta nada: mi hermana los tiene instalados en su casa del campo 
y la verdad es que nunca vimos insectos allí. 

Espero que mi humilde consejo pueda contribuir a la solución de un 
problema que por lo que he oído lleva un par de años preocupando 
a los que están en el Camino. 

Un saludo atento y mucha suerte a todos 

Francisco Pérez Castañeda 
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