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REVISTA PEREGRINA I EDITORIAL 

1 día 25 de julio está a las puertas: los preparativos para la celebración 

de las fiestas del Apóstol se intensifican y Compostela se viste con sus mejores galas 

para recibir al nutrido número de visitantes y ofrecerles el insuperable espectáculo de 

fuegos de artificio que conmemora las luces divinas que guiaron al ermitaño Pelayo 

hasta el sepulcro del Hijo del Trueno. El Obradoiro, la plaza más hermosa del mundo y 

la más internacional, en estos días emana una energía especial que no deja indiferen

te a nadie y también los pueblos y ciudades de los Caminos se engalanan y celebran 

la fiesta de Santiago, con procesiones, cantos, queimadas, juegos y espectáculos. 

Son las pruebas generales para el Año Jubilar que está al caer y que tiene en vilo a las 

Administraciones, a la Iglesia, a las Asociaciones y a todos los que se asoman al Camino, 

o mejor dicho, a los Caminos.

Es que ya está bastante claro y asumido que las vías de peregrinación no se limitan al 

clásico y tan concurrido Camino Francés y que Compostela no es sólo una meta sino 

también un punto de partida o una etapa más, uno de los diversos puntos que visitan

dum est. 

Por ejemplo, están aumentando constantemente los peregrinos que, una vez abrazado 

al Santo en la catedral santiaguesa, continúan siguiendo las flechas -esta vez azules

que les llevan al santuario de Fátima o a la basílica de San Antonio en Lisboa reco

rriendo el recuperado Camino Portugués. 

Revista Peregrina ha querido dedicar unas páginas a este histórico itinerario, descrito 

en los relatos de peregrinos desde hace siete siglos: nuestros redactores analizan la his

toria de la Senda Lusitana y su proceso de recuperación, nos ofrecen una lista de los 

lugares de acogida desde Lisboa a la capital de Galicia y presentan el aspecto más 

romántico del itinerario, hurgando entre los versos de los trovadores, poetas y juglares 

que esta senda han cantado. 

En este número tratamos también de otros itinerarios, como los caminos del Norte de 

España - el Primitivo y el de la Costa-, antiguos y auténticos, y de una curiosa ruta bra

sileña, el Caminho do Sol, concebida artificialmente por un ex-peregrino para que sus 

compatriotas pueden entrenarse antes de recorrer la sagrada Vía a Compostela. 

Itinerarios antiguos, recuperados o inventados: lo importante es andarlos con ilusión, fe 

y alegría, con o sin guías (hemos indagado si sirven realmente) y posiblemente acom

pañando nuestros pasos con el ritmo de "iUltreia!", de Jean-Claude Benazet ... 

... Tous les matins nous al/ons plus loin .. . 

... c'est le chemin de tous les Jacquets .. . 

C.P.
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OTROS CAMINOS lcamino de Santiago 

L s Caminos de Santiago 
Pablo León Gasella en d G one de �rMia 

Camino Primitivo y Camino Costero propuestos para su inclusión en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 

Ampliación de la declaración de 1993 

A lo la.rgo de sus mil doscientos años de historia, el Camino de 
Santiago se ha consolidado como el gran itinerario cultural y
religioso de la Europa occidental siendo uno de los elementos 

que mds decisivamente ha propiciado la. formación de una 
identidad común entre los diversos pueblos del continente. Su 
relevancia fue reconocida por la. UNESCO con la inscripción, 

en 1993, en la. Lista de Patrimonio Mundial de la llamada 
ruta francesa a su paso por la. Meseta Norte de España, y, en 
1998, de los principales caminos de peregrinación jacobeos a 

01 Francia. 

T 
anto el Camino Primitivo a 

Santiago como el Costero y los 

distintos tramos de conexión 

entre estas vías y el Camino Francés 

clásico, configuran rutas históricas 

de singular importancia: han contri

buido a modelar y a construir el te

rritorio septentrional de España y 

atesoran un notable conjunto de ele

mentos patrimoniales a ellas vincula

dos. Su incorporación al Listado del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO 

supone completar el reconocimiento 

ya efectuado en 1993 y 1998 para 

Camino de Santiago Francés, suman-

Camino costero en La Espasa, Asturias 



REVISTA PEREGRINAIOTROS CAMINOS 

do las primeras vías de peregrina

ción a Compostela utilizadas en el si

glo IX, así como otras rutas costeras 

que representan el resultado lógico 

de la expansión del fenómeno jaco

beo en la plena y baja Edad Media. 

Desde 2006 las comunidades autó

nomas del País Vasco, Cantabria, Ga

licia y el Principado de Asturias par

ticipan, bajo la coordinación de esta 

última, en la elaboración del expe

diente a presentar ante la UNESCO 

para conseguir esa ampliación. Se ha 

constituido a tal efecto un Grupo de 

Trabajo dentro del Consejo Jacobeo 

nacional, y se está trabajando con la 

previsión de poder presentar esta 

candidatura al alto organismo inter

nacional a lo largo de 2009, de tal 

manera que se pueda conseguir la 

ampliación durante el próximo Año 

Santo Jacobeo de 2010. 

HITOS EN EL 

RECONOCIMIENTO Y LA 

RECL/PERACION DEL 

CAMINO DE SANTIAGO 

Tras años de relativo olvido y, en al

gunos casos, de abandono, el Cami

no de Santiago resurge con fuerza en 

los años finales del siglo XX. Un hito 

fundamental para este proceso de 

recuperación lo constituyó la publi

cación en 1949 de la monumental 

obra Las Peregrinaciones a Santia

go de Compostela, escrita por tres 

de los más relevantes medievalistas 

españoles, Luis Vázquez de Parga, 

José María Lacarra y el asturiano 

Juan Dría Ríu. Otro paso destacado 

lo señaló la declaración en 1962 del 

Camino de Santiago como Conjunto 

Histórico-Artístico, lo que que se lle

vó a cabo mediante la aprobación 

del Decreto 2224/1962, de 5 de sep

tiembre, en el que se decía que la 

ruta jacobea conservaba "un pro

fundo arraigo sentimental y espi

ritual que no desmerece ni se debi

lita con el transcurso del tiempo" y 

se abogaba ya entonces por fijar cla

ramente los distintos tramos por los 

que discurrían las vías de peregrina

ción a Compostela. 

Un nuevo eslabón de la historia de la 

recuperación del Camino de Santia

go fue su declaración el 23 de octu

bre de 1987 como Primer Itinerario 

Cultural europeo por parte del Con

sejo de Europa, la primera distinción 

de este tipo otorgada por esta alta 

institución, con la que se quería re

flejar que el Camino de Santiago re

presentaba un destacado ejemplo de 

patrimonio cultural común de los di

ferentes pueblos europeos. Al mismo 

tiempo, el Consejo de Europa hacía 

un llamamiento a las autoridades pa

ra que emprendiesen un trabajo se

rio de identificación de las rutas ja

cobeas por todo el continente euro

peo, se estableciese un sistema de 

señalización, y se desarrollase una 

acción coordinada de restauración y 

de puesta en valor del patrimonio 

cultural y natural situado en la pro

ximidad de los caminos. 

En estos años finales de la década de 

1980 se comenzó a trabajar intensa

mente con vistas a la celebración del 

Año Santo Jacobeo 1993, en el que 

eclosiona el nuevo auge peregrinato

rio que hoy vivimos. 

Surge en 1991 el Consejo Jacobeo, 

órgano de colaboración, intercam

bio y coordinación entre el Estado y 

las comunidades autónomas. 

El Camino Francés fue 

inscrito en la Lista de 

Patrimonio Mundial de la 

UNESCO en el año 1993 

Campana de la capilla del Hospital de 

Buspol (Asturias) 

Será en este inicio de la década de 1990 cuando las 

comunidades del norte inicien las labores de recupe

ración, estudio y difusión de su Camino de Santiago, 

pese a que tanto el Camino Primitivo como el Camino 

de la Costa estuvieron ausentes del siguiente gran re

conocimiento internacional concedido al Camino de 

Santiago, y que consistió en su inclusión en el Listado 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En esa ocasión, 

el alto organismo internacional optó por reconocer a 

la ruta francesa, significándola como "una de las



principales manifestaciones de la cultura europea 

medieval, que ha tenido una gran influencia en la 

formación del arte y de la civilización de varios pa

íses occidentales de Europa". 

OTROS CAMINOS I Camino de Santiago 

La recuperación de los caminos de 

Santiago del Norte de España fue un 

proceso coordinado por el Consejo 

Jacobeo, organismo que apostó por 

sacar del olvido la antigua traza de 

los Caminos de Santiago, definida 

como el "único hilo que da sentido 

e hilvana el disperso conjunto mo

numentaf' surgido en el entorno de 

la ruta. 

En la actualidad todas las comu

nidades autónomas del norte 

español han procedido a la 

fijación de sus respectivas 

rutas jacobeas, tanto 

del Camino 

Primitivo co

mo del Coste

ro, en lo que 

constituye la 

Alfonso 11 el Casto, rey de Asturias y 

primer peregrino (Líber 

Testamentorum ovetensis) 

base legal sobre la que se asienta el 

resto de políticas que se están des

arrollando en torno a la vía jacobea 

y que incluyen medidas de protec

ción, recuperación, puesta en valor y 

promoción. 

UN VALOR UNIVERSAL 

EXCEPCIONAL, LA 

INTEGRIDAD Y 

AUTENTICIDAD DE LAS 

RUTAS PROPUESTAS 

El Camino de Santiago constituye, 

por múltiples razones, un caso espe-

Imagen de Santiago en la muralla de Lugo 
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L
. a situación actual del • 

Camino die Santiago .en sú;. 
dos vertientes Primitiva y 

Costera, ies satisfa�toria, pudiendo 
el. peregrino itransitar sin 
dificuHad.· a lo largo de toda s1:1 
extensión. En los casos en IQs que· 
existe una coincidencia entre el 
Camino de Santiago y carreteras 
de orden regional o naciona'I se 
está tendiendo a impulsar la 
construcción de sendas paralelas, 
separadas mediante barreras 
vegetales de la vía rodada 

cial dentro de los elementos patrimoniales. Se trata de 
una vía histórica que en parte hereda viejas rutas uti
lizadas en etapas anteriores (prerromanas y romanas 
fundamentalmente) y que se ha mantenido en uso du

rante más de 1.200 años, con sus lógicos períodos de 
esplendor y decadencia, volviendo a ser en la actuali

dad un auténtico eje cultural, religioso y turístico que 
articula buena parte del norte español y lo vincula con 
el resto del continente europeo. 

El Camino de Santiago ha ido modelando el paisaje 
urbano y rural de los lugares que lo acogen, tanto des

de un punto de vista físico, algo fácilmente apreciable 

en el rico y peculiar patrimonio monumental que ja

lona su itinerario, como desde su relación con el de

nominado patrimonio oral e inmaterial, en el que el 
fenómeno jacobeo ha dejado múltiples huellas en for
ma de leyendas, tradiciones o cultos locales. 

o de los principales méritos de la ruta
jacobea ha sido el de haber servido de 
"calle mayor" de Europa 

Esta ruta histórica de peregrinación supuso un fenó
meno singular y destacado dentro de la historia cultu
ral de Occidente, por lo que ha tenido de hilo con

ductor de ideas políticas y económicas, creencias re
ligiosas o estilos artísticos. Fue el Camino de Santiago 
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uno de los vínculos más fuertes que 
durante la Edad Media ligaron entre 
sí a los diferentes pueblos del conti

nente europeo, en una época en la 
que los desplazamientos debidos a 

motivos de fe fueron sumamente im
portantes. Las peregrinaciones, junto 

con el comercio o la guerra, contri

buyeron a que las gentes del occi

dente europeo se conocieran mejor 

entre sí, intercambiando sus formas 

de ver la vida y sus avances en cues

tiones sociales y culturales de todo 
tipo. 

En este escenario, los actuales Cami
nos de Santiago Primitivo y Costero 

son herederos directos de las más 
antiguas vías de peregrinación a 

Compostela existentes desde el siglo 
IX. Existen tramos concretos que

apenas han experimentado transfor

maciones desde el momento en el

que se consolidaron y que en conse

cuencia han conservado íntegramen
te sus características originales. La

mayor parte de las actuales vías no

son, sin embargo, datables en la
Edad Media, ni tan siquiera en la

Moderna, sino que han adquirido su

configuración actual en épocas re

cientes, fruto del desarrollo y mejora

de las vías de comunicación en el 

norte peninsular durante el últi

mo siglo y medio, algo que hizo 

que se fueran superponiendo 
distintos tipos de firme y de solu

ciones constructivas a las primi

tivas infraestructuras viarias que 
dieron soporte al flujo peregri

natorio. 

Lo que garantiza la integridad de 
estas rutas jacobeas es que si

guan teniendo a día de hoy con

tinuidad total, permeabilidad y 
capacidad de comunicar sin inte
rrupción la totalidad de espacios 

por los que discurren hacia 

Compostela y la tumba del Após

tol. Esa continuidad se consigue 

a través de una pluralidad de ti

pos de vías, que van desde sen

das peatonales a carreteras de 

nivel local, regional e incluso na

cional, pasando por sendas ver

des, caminos de concentración 

parcelaria o simples rutas rura-



REVISTA PEREGRINAIOTROS CAMINOS 

Pinturas murales de Alaiza 
(Álava) 

les. Su carácter especial radica en 

que toda esta variedad de rutas sigue 

en buena proporción los antiguos iti

nerarios de peregrinación asentados 

durante las edades Media y Moder-

na, como atestigua la labor de documentación y estu

dio que permitió conocer su trazado. 

Las rutas del Camino Norte de Santiago 
propuestas cuentan con más de 1.065 
kilómetros 

LAS RUTAS 

Frente a los caminos hasta ahora reconocidos, cuyos 

itinerarios están documentados con precisión ya en la 

Edad Media gracias a obras como el Códice Calixtino, 

las rutas Primitiva y Costera han sido identificadas en 

las últimas décadas gracias a una exhaustiva labor de 
análisis de fuentes documentales, de estudios sobre el 

terreno para identificar los tramos adscribibles a este 
camino de peregrinación, y de valoración de los res
tos materiales existentes. Esto ha permitido configurar 
dos rutas de 1.065 kilómetros de extensión, en torno 

a las cuales se disemina un valioso conjunto monu
mental, compuesto por bienes culturales de muy dis

tintas características, que van desde edificios religio
sos a infraestructuras viarias, pasando por la variada 

Fonte Vella de Mondoñedo 



arquitectura popular del norte de la Península Ibérica, 

todo lo cual hace de estas rutas jacobeas auténticos 

ejes culturales y monumentales comparables, en una 

escala más limitada, pero igualmente significativa, a 

las rutas jacobeas ya inscritas en la Lista del Patrimo
nio Mundial. 

OTROS CAMINOSI Camino de Santiago

CAMINO PRIMITIVO 

El descubrimiento de la supuesta 

tumba del Apóstol cerca de la locali

dad de Iría Flavia tiene lugar a co

mienzos del siglo IX. Reinaba en As

turias Alfonso II el Casto (791-842), 

monarca que se convierte en el pri-

mer peregrino a la tumba 

del Apóstol en Com

postela, inau

gu rando  

c o n 
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ello una tradición que en estos co
mienzos del siglo XXI se mantiene vi

va y pujante, tras casi mil doscientos 
años continuados de existencia. 

La primera ruta de peregrinación a 

Santiago, la hoy conocida como Ca
mino Primitivo, enlaza a lo largo de 
cerca de trescientos kilómetros, las 
ciudades de Oviedo y Compostela, 
coincidiendo gran parte de su reco
rrido con una antigua vía romana, 

que unía Lucus Asturum ( en las 
cercanías del actual Lugo de Llane

ra) con Lucus Augusti (Lugo). 

Es este Camino Primitivo una vía in

terior de singular belleza y excepcio
nal riqueza patrimonial, en la que se 

combina la arquitectura popular tra

dicional asturiana y gallega con con
juntos monumentales de la impor

tancia de las catedrales ovetense, lu

cense y compostelana, monasterios 
como los de Cornellana y Obona o la 

muralla romana de Lugo. También la 
naturaleza se muestra espléndida en 
esta embrionaria vía jacobea, siendo 
constantes las sucesiones de sierras 
de dura ascensión, como las asturia

nas de los Hospitales y el Palo o las 
gallegas de Invernal y Montouto. 

Al igual que ocurre en el resto de ru
tas del Camino de Santiago, la primi
tiva ha influido notablemente en el 
surgimiento y desarrollo de un buen 
puñado de villas y ciudades de ori
gen medieval que aún en la actuali
dad siguen desempeñando un papel 
destacado en la articulación del te
rritorio interior de Asturias y Lugo. 
Lugares como Grado, Salas, Tineo o 
Grandas de Salime en el Principado, 
y Pobra de Burón, A Fonsagrada, 
Castroverde o Melide en Galicia, 
acreditan, en estos enclaves alejados 
de la ruta jacobea de la Meseta, el 

mismo nivel de influencia que habría 
de desempeñar en el urbanismo me
dieval el Camino de Santiago. 

En los extremos del Camino Primiti
vo se encuentran las dos ciudades 
que a lo largo de la Edad Media más 
peregrinos verían afluir de toda la 
Península Ibérica: Oviedo y Santiago 
de Compostela, la ciudad santuario 
por excelencia de España, surgida en 
torno a la tumba del Apóstol y desti
no de la más importante ruta de pe
regrinación europea. En el caso de 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana 

la capital asturiana serán las veneradas reliquias con
servadas en la Cámara Santa de su Catedral las que 

atraigan desde fines del siglo XI a innumerables rome

ros, muchos de los cuales se desviaban del Camino 
Francés a la altura de León para llegar a Asturias tras 

coronar el puerto de Pajares, por el denominado Ca

mino del Salvador. 

Era este desvío una dura prueba para el peregrino, 

que se veía obligado a atravesar bajo muy adversas cir
cunstancias la Cordillera Cantábrica, en lo que supone 

un ejemplo palmario de la importancia que durante el 
medievo se confirió a la visita del relicario ovetense, 

mencionado en la popular estrofa 

Quien va a Santiago y no al Salvador, 
visita al Criado y deja al Señor 

CAMINO COSTERO 

Junto a la ruta primitiva y al Camino Francés, otro iti
nerario jacobeo adquirirá notable influencia a partir 
de los siglos XII y XIII. Se trata del Camino Costero, 
que se desliza a lo largo del litoral vasco, cántabro, as
turiano y gallego. Las referencias documentales que 
atestiguan la existencia de tramos costeros de Camino 
de Santiago aparecen ya en el siglo IX y X (posible
mente herederos de una ruta costera de origen roma
no), aunque no será hasta las décadas centrales de la 
Edad Media cuanto se fragüen estas rutas. 

La formación de este camino costero se vincula de ma
nera clara con el fenómeno de la repoblación y arti
culación de los territorios septentrionales de la Penín

sula, impulsado de manera notable por los monarcas 
castellanos de la plena Edad Media. En estos ten-ito
rios hasta el siglo XII marginales y escasamente pobla
dos, sometidos a la amenaza constante de piratas mu
sulmanes y normandos, el asentamiento de nuevas 
gentes y la consiguiente mejora de las comunicaciones 
entre las recién surgidas poblaciones contribuirá de 
manera evidente a reforzar el camino costero que des
de las estribaciones occidentales de los Pirineos per
mitirá al romero acercarse a Santiago. 

Fue también durante siglos el costero un camino difí
cil y de complicado tránsito dada la gran irregularidad 
de una orografía intermitentemente interrumpida por 
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profundas rías y estuarios que obligaban al peregrino 
a tomar una barca o a realizar largos rodeos en los 
765 kilómetros de su extensión. Estas peculiares y ad
versas características físicas provocaron que con fre
cuencia el peregrinaje se realizara de manera mixta 
por tierra y mar, recurriendo incluso a la navegación 
de cabotaje, un medio de transporte seguro y rápido 
ya desde época romana. 

Especialmente abrupto era el transcurrir por el litoral 
guipuzcoano, en el que tras la desembocadura del Bi
dasoa el caminante se encontraba con los nuevos obs
táculos, en forma de ría, del Oiartzun, Urumea, Oria, 
Urola y el Deba, mejorando un tanto la situación en 
Vizcaya, con su rasante mucho más suave. Innumera
bles son las villas y ciudades en el Camino de Santiago 
vasco, entre las que destacan puertos de la importan
cia de Hondarribia, San Sebastián, Zarautz, Zumaia o 
Getaria. También Bilbao y Gernika-Lumo tienen espe
cial relevancia en esta ruta jacobea. 

Además de la costera, otra ruta, quizá la más impac
tante desde el punto de vista histórico de la peregri
nación, es la que desde Irún se interna por el País Vas-

OTROS CAMINOS I Camino de Santiago 

co, Guipúzcoa y Álava siguiendo anti
guas calzadas y caminos de pastoreo, 
y que atraviesa lugares de la signifi
cación de Hernani, Tolosa, Ordizia 
para tras pasar el célebre túnel de 
San Adrián acercarse a Vitoria, hasta 
desembocar en el Camino Francés. 

Por su parte, el Camino Costero con
tinúa por el litoral de Cantabria a tra
vés de villas de la importancia de 
Castro Urdiales, Laredo, Santoña, 
Naja, Santander, Santillana del Mar o 
San Vicente de la Barquera. Varias 
rutas enlazaban la costa cántabra 
con la Meseta, sobresaliendo la que 
desde cerca de San Vicente de la 
Barquera y a través de las cuencas de 
los ríos Nansa y Lamasón cruza loca
lidades como Castro o Potes hasta 
llegar al importante monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, nacido en 
el siglo VI y que desde entonces se ha 
convertido en uno de los principales 

santuarios del norte de España gra
cias al fragmento del Lignum Crucis 
que atesora, el mayor del mundo. 

En la ría de Tina Mayor se inicia el 
tramo asturiano del camino costero 

'

en el que, al igual que en los casos 
vasco y cántabro, se escalonan villas 
y ciudades de honda historia jaco
bea, como Llanes, Ribadesella, Gi
jón, Avilés o Castropol, siendo va
rios, además, los enlaces existentes 
con Oviedo y su catedral de San Sal
vador. Otra ría, la del Eo, marca el lí
mite de Asturias con Galicia. Se su
ceden en esta ruta norteña de Lugo 
localidades de la importancia de Ri
badeo, Vilanova de Lourenzá o Mon
doñedo, para proseguir el Camino 
de Santiago por la gran llanura lu
cense, la Terra Chá, con su centro 
neurálgico situado en Vilalba. Pobla
ciones como Baamonde, Guitiriz o 
Sobrado dos Monxes se visitan hasta 
alcanzar Arzúa, donde el camino 
costero se vuelve a encontrar con la 
ruta francesa, ya cerca de Santiago 
de Compostela. ■



Guías 
Redacción 

de Santiago 
<bCVíilidad {p (30/'!f�tnúr¡; 

D 
esde que Aymeric Picaud 

regaló al mundo la primera 

guía para peregrinos, recogi

da en el celebérrimo Llbro V del 

Codex Cali:x:tinus, en las profundida

des del siglo XII, los peregrinos han 

venido utilizando toda suerte de 

guías y relatorios para orientarse en 

el Camino. Las guías y relatorios han 

sido, a lo largo de la historia, una 

lámpara, o un débil candil, que han 

iluminado la oscuridad de un itine

rario para muchos lejano, lleno de 

peligros y acechanzas, hacia una 

tumba remota en el más lejano occi

dente. Forzosamente subjetivas 

( todas fueron realizadas por pere

grinos que trasplantaron a ellas sus 

vivencias), en su mayoría poco más 

que una sucesión de hechos (gene

ralmente calamitosos) acaecidos a 

sus protagonistas, las guías han atra

vesado la historia en los morrales de 

los peregrinos señalando los buenos 

y los malos vinos, los portazgos, los 

hospitales y sus raciones magras o 

espléndidas, la soledad de las este

pas o el miedo a los "puentes tem

blantes", pero muy raramente la des

cripción exhaustiva de un territorio. 

De eso se han ocupado las guías 

modernas, desde el pistoletazo de 

salida que, en los años ochenta, die

ron las guías de la Asociación de 

Estella y, sobre todo, la famosa "guía 

Everest" de Elías Valiña, tan copiada, 

remedada y difícil de superar. 

Docenas y docenas de "guías" han 

visto la luz en los últimos años al hilo y amparo del 

glorioso renacimiento de las peregrinaciones jacobe

as, pero con ellas ha llegado la polémica: ¿realmente 

aportan estas guías algo nuevo al Camino?, ¿realmente 

son, a estas alturas, de alguna utilidad para el peregri

no, sobre todo las que se ocupan de caminos tan tri

llados como el Francés?, ¿ofrecen algo nuevo y ayudan 

en algo al peregrino tantas y tantas guías como se 

publican? 

Nuestra revista os aporta dos opiniones, dos puntos de 

vista para obtener luz en esta polémica: el de un pres

tigioso autor de guías del Camino de Santiago (su guía 

del Camino Norte es ya todo un clásico), el periodista 

navarro Carlos Meneos (mantenedor y propietario, 

además, de una página web de referencia sobre el 

Camino de Santiago,]acobeo.net) y, por parte de los 

destinatarios de estas guías, Javier de la Fuente, pere

grino veterano curtido al calor de todas las rutas jaco

beas. 



C
uando hace 
un par de 
años mi 

sobrino de 14 
me manifestó 
su interés 
por hacer un 
tramo del 
Camino de 
Santiago, lo 
p r i m e r o

que hice 
f u e 

dejarle una guía para que se informara sobre los sitios 
que iba a visitar, las etapas que iba a hacer, los kilómetros 
diarios que iba a recorrer y los pueblos por los que pasa
ría. 

Todo ello sin contar con las viandas que podría degustar 
en cada uno de los pueblos que atravesaría, los ríos que 
cruzaría o los albergues en los que podría dormir. 

Para eso, entiendo yo que valen las guías, y para ello están 
concebidas. 

En la guía de Elías Valiña se da una gran importancia a los 
planos (hasta 75 podemos encontrar). En cambio, en 
guías más modernas se nos informa de si los albergues 
tienen lavadora, intemet. . . así como de su precio en 
euros. 

La palabra "hospital de peregrinos" sólo se utiliza hoy 
para nombrar algún vestigio de hospitalidad en siglos 
muy remotos o quizás alguna ruina. . . Es posible que el 
motivo sea que, a fecha de hoy, es muy difícil encontrar 
"hospitales de peregrinos"; en una palabra, Hospitalidad 
con mayúscula. 

Claro que conociendo cómo se escriben algunas guías, no 
es de extrañar que los autores de las mismas no encuen
tren la tan demandada hospitalidad. La verdad es que 
haciendo los Caminos por etapas excesivamente predeter
minadas y en coche, lo que al final puede plasmarse en 
una guía poco se parece al Camino, otra vez con mayús
cula. 

No se ve de la misma manera un Camino hollado paso a 
paso desde el principio hasta el final, que un Camino apa
ñado con coches, autobuses o bicicletas (sí, he dicho 
bicicletas). 

El Camino se camina, no se rueda, y caminando, un 
metro es un metro y un kilómetro son mil metros, y para 
recorrer un kilómetro habrá que dar alrededor de 1.250 
pasos, uno tras otro. Si sólo pretendiéramos avanzar geo
gráficamente, poco importaría la forma. Pero si además, 
pretendemos dar al Camino un plus de búsqueda no sólo 
física, entonces, sólo el caminar ofrece el tiempo y las cir
cunstancias idóneas para ello. 

En realidad, me considero un fiel usuario de las guías 
jacobeas, y la experiencia me ha demostrado que acabo 
teniendo una opinión de las mismas bastante diferente 
antes y después de su uso 

Para nada se ve igual una guía de un Camino que todavía 
no se conoce, como la guía de un Camino que ya se ha 
caminado. 
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OPINION 1 

La primera, no deja de ser un libro c�n más o 
menos información que suele llegar a IIllS manos 
con mucha ilusión 

Sin embargo, la Guía de un Camino ya recorrido,_ es
un libro de viaje, con más sellos que la credencial, 
con el desgaste de llevarla en las manos o en la 
panza cogida con la cincha de la mochila , en la 
que la tinta de los sellos se ha corrido con el sudor, 
con la lluvia, con la nieve, o incluso con alguna 
gota de vino desparramada al estampar en ella un 
sello del lugar. 

La Guía de un Camino ya recorrido, es un libro de 
recuerdos, con sus anotaciones; unas veces cons
tructivas, otras críticas, pero siempre es una com
pilación de vivencias. Recuerdo que en una de mis 
guías, otro peregrino me recortó el careto de un 
tabernero que había entre Arroyo San Bol y las 
Ruinas de San Antón. 

Camino de la Plata, Norte, Portugués, Francés, 
Primitivo, el de Madrid , el de la Lana o el Camí de 
Sant Jaume, con variantes como el camino 
Sanabrés, Aragonés, Vasco Interior, Prolongación a 
Muxia y Fisterra ... todos ellos con sus guías for
man parte de mi acervo jacobeo, de mi vida de 
peregrino. 

Evidentemente no todo aparece en las guias. Por 
ejemplo, que la hospitalera de Fisterra es buena 
gente pero tiene muy mala leche ..... ¡Y menos mal 
que no lo pone! porque lo que aparece en las guías 
en demasiadas ocasiones se toma como manda
miento a seguir por las hordas de Peregrinos. 
Desde las etapas ( de 20km de media) hasta parar 
a que Fulano me regale una vara o una calabaza, 
Mengano me convide a un vino, Zutano haga el 
payaso con un pon-ón o Jesús nos deleite con una 
queimada. 

No quiero ni mencionar la decepción y la mala 
leche que se le pone a la concurrencia si el espec
táculo que aparece en la guía no se da ese día ... 
¡Que desilusión! 

Lo bueno que tienen las guías es que en fotografía 
todo se ve muy bonito. Sin embargo, en ellas -creo 
que afortunadamente-, no se perciben olores ni los 
rayos de sol, ni nieve ni tormentas, nieve. Mucho 
menos las escoceduras, tendinitis, diarreas o almo
rranas, ... ¡ que de todo hay ! Ni por supuesto, los 
duros suelos que hasta hace poco servían de con
suelo a peregrinos de por la tarde y que ahora ya 
están incluso prohibidos a golpe de real decreto. 

La información de las guías suele estar tomada de 
libros de historia, de intemet, o de otras guías 
publicadas con anterioridad. De ahí los errores 
garrafales de kilometrajes que tienen casi todas en 
alguna de sus etapas. Alguna guía hay escrita entre 
un grupo de quince o veinte personas que han apro
vechado para plasmar sus fotografías realizadas 
mientras pintaban su trozo de Camino asignado. 

Un conocido escritor de guías me reconocía 
tom�do un vino, que había sitios a los que no 
podía pasar por lo exageradamente bien que lo tra-
taban cada vez que lo reconocían .. . 

Y ello a pesar de que al peregrino ... no le quiere
nadie ... 

¡Que pena! ... ¡Tantos Caminos y tan poco tiem
po! ... 

Javier De la Fuente, Peregrino veterano 



VIST OPINION 

A
lguna vez he contado que, a principios de los años 
noventa, la casa de mis padres fue un hervidero 
jacobeo. Siendo mi padre presidente de los 

Amigos del Camino de Santiago en Navarra (1990-
94), nuestro teléfono apareció en todas las guías 
como punto de información del Camino en Pamplona. 
Y recibimos cientos de llamadas de todas partes (y a 
todas horas) y allí, hasta el pequeño de 12 años (yo) tuvi
mos que aprender a acoger e informar al peregrino. 

¿La tranquilidad llegaría con el fin de la presidencia? Pues 
no. El teléfono de nuestro hogar siguió sonando, incluso 
con más únpetu, durante años. E incluso en estos 
meses de 2009 aún ha recibido llamadas de futuros 
peregrinos que tienen entre sus desfasadas informa
ciones para ir al Camino este número de teléfono 
como referencia en Pamplona. 

¿Qué significa esto? En primer lugar, que es realmen
te necesaria una información correcta, actualizada y 
precisa para el peregrino. Está claro que muchos buscan datos, sobre todo de albergues, teléfo
nos, consejos, cartografía ... esos datos existen, los consiguen y van con ellos al Camino pero 
puede que sean datos viejos, como ocurre con los que traen los peregrinos que llaman a casa de 
mi padre todavía. Hoy en día son datos habitualmente sacados de miles de páginas webs jacobeas 
que no son actualizadas ( ocurre con todas las webs, y me incluyo a mí, que a veces por falta de 
tiempo se me escapa algún dato viejo en Jacobeo.net). También son datos sacados de guías de via
jes ( esas que narran un viaje pero que no tienen ningún tipo de actualización o reedición). O bien 
son informaciones aportadas por otros peregrinos que recorrieron el Camino años atrás, pero que 
en realidad ya no sirven. 

Pese a llevar ocho años con Jacobeo.net veo por experiencia que, frente a las webs o las fotoco
pias, son las guías prácticas, en papel, las que aportan la información más correcta y actualizada. 
Quizá porque se trabajan más, con más cuidado o son hechas por profesionales. Ahora bien: hay 
que seleccionar bien la guía, pues la mayoría poco o nada aportan, pues están pensadas para el 
turista en general, olvidando lo que es un peregrino. Hay que buscar aquellas guías hechas por 
peregrinos que han realizado el Camino y saben de qué hablan, que se patean nuevamente la ruta 
en cuestión cada año para recoger toda la información, hablar con todo el mundo, sacar fotogra
fías y luego, tras la publicación de la guía, mantienen actualizaciones vía web y siguen en contac
to con el Camino para ver su evolución y seguir informando a los futuros peregrinos. Y esas guías 
se reconocen con sólo echar un vistazo a los textos y a los mapas. Eso es a lo se puede llamar una 
guía del Camino de Santiago. Y los demás libros y guías que aportan datos viejos o erróneos son, 
a mi entender, piedras en el Camino. 

De la anécdota telefónica con la que arrancaba este artículo extraigo una segunda conclusión: que 
es casi intrínseco al futuro peregrino que se encuentre ávido de información. Cualquiera que ha 
estado con peregrinos antes de su partida palpa con certeza su ansia por lanzarse al Camino pero 
también su inseguridad de ir a una ruta de la que desconoce casi todo, por lo que necesita un clavo 
al que agarrarse. Y cuando llegan al Camino, esos clavos son las guías de peregrinos. Es un alivio 
y una tranquilidad llegar a un destino desconocido, ir a una dirección qlJ.�tpone en la guía y encon
trarse con el lugar y personas descritos. O comprobar 
que la señalización sobre el mapa de la guía indicando 
"zona embarrada" o cosas así es correcta, pues ayuda a 
organizar la etapa y prevenir los problemas. Es un apoyo 
para lanzarse con tranquilidad al Camino, sabiendo que 
el autor de la guía que lleva en el bolsillo ha reconido 
esos mismos caminos he intenta solucionar en la guía 
los problemas que se encontró y con los que seguro 
chocará el nuevo peregrino en el Camino. 

Y quizá ocurra como en mi caso que, pasados los 
años, haciendo orden por casa, vuelvo a encontrar 
aquella guía que llevé a mi primer Camino y que 
volvió sucia, descolorida, arrugada y con emails y 
teléfonos apuntados a mano en cualquier página y, 
qué quieres que te diga, todavía no me da la gana 
de tirarla. 

Carlos Meneos, responsable de jaco
beo.ne! y autor de guías de varias rutas 
jacobeas 
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MITOS ACTUALES 

L
os hermanos Manuel y Antonio 
Rodríguez Gómez llegaron desde 
Ourense para ganarse la vida en 

Santiago con una filosofía clara: aliviar 
los estómagos del prójimo, que es una de 
las formas más auténticas y honradas de 
amar a los semejantes. Eligieron para 
ello, en 1953, un humilde local en la Rúa 
Travesa, muy cerca del actual emplaza
miento del restaurante, que tardó muy 
poco en convertirse en referencia abso-

luta para los estudiantes de la cercana 
Facultad de Letras, para las gentes que 
frecuentaban el mercado y para todo 
aquel aldeano que llegaba a Compostela 
para hacer "recados", para ir al médico, 
para asistir a la feria... pero para los 
estudiantes, al modo de Coimbra, Casa 
Manolo era casi una "república". En los 
años sesenta y setenta allí se comía, se 
conspiraba, se hacían planes y se arre
glaba el mundo. Era un establecimiento 
afanoso y libertario, donde las mesas 
corridas igualaban al catedrático ( que 
los hubo) con el funcionario de correos, 
a los conspiradores del PC con los seño
res abades, llegados a Compostela desde 

cualquier parroquia del rural gallego para 
reclamar "lo suyo". Una verdadera república 
del grelo y del cocido, una democracia 
hecha igualitaria por la empanada de xou

bas o de raxo, un parlamento donde los 
campanillazos de la presidencia llegaban 
desde la cocina acompañados de natillas o 
flan de la casa. 

Con el renacimiento de las peregrinaciones 
jacobeas, a mediados de los ochenta del 
pasado siglo, comenzaron a llegar los pere
grinos. Casa Manolo no figuraba en ningu
na guía, ni repajolera falta que le hacía, fue 
el buen trato y los buenos precios unidos al 
boca a boca, lo que pronto hicieron de la 
modesta casa de comidas un referente abso
luto para aquellos primeros peregrinos que 
aparecían en Compostela recorriendo un 
Camino resucitado. Después, ya en los 
noventa, llegó el maremagn_um a la modesta 
casa de comidas, el magnífico totus revolu
tum gastronómico y vital que muchos pere
grinos no dejaban de practicar por nada del 
mundo, después de la visita a la Rúa do Vilar 
y su Oficina del Peregrino y del abrazo al 
Apóstol que sonríe bondadoso en la cercana 
catedral. 

Pero fue precisamente a finales de los noven
ta cuando vino "el cambio". El viejo local se 
quedaba pequeño ante la marea peregrina 
así que José Luís Gayoso, yerno de Manolo y 
al frente del local, "tiró palante", se estable
ció en Cervantes en los antiguos locales de 
Almacenes Simeón, se sentó con el arquitec
to Pedro del Llano y de ahí salió el coquetón 
local de diseño actual. Naturalmente, cundió 
el pánico entre la peña habitual, ya mayori
tariamente peregrina: "José Luís ahora ha 
abierto un local para la pijería" Pero nada 
más lejos de la realidad: los quince primeros 
platos a elegir, los quince famosos segundos, 
el precio moderado como pocos, la filosofía 
de siempre y sobre todo la sonrisa abierta y 
la mano tendida a los peregrinos hicieron el 
resto: local siempre a tope y clientela pere
grina "in crescendo". A los valores gastro
nómicos de Casa Manolo hay que añadir 
(incluido en el precio) la sabiduría, la cor
dialidad y la paciencia del propio José Luis 
y de toda su gente, algo realmente difícil de 
tonseguir en medio del aparente caos (per
fectamente organizado, por otra parte) del 
restaurante en hora punta, justo cuando se 
mezclan lenguas inverosímiles pidiendo chi
pirones con arroz o caldo gallego, una foto-



grafía con Manolo (los brasileños le adoran), un con

sejo, un recado traído de lejanos países ... todo el ecu

menismo, toda la solidaridad y la inmensa fiesta del 

Camino se congregan allí. 

José Luís no quiere publicidad (le sobra), no 

quiere entrevistas, "lo importante no soy yo, 

son ellos", dice refiriéndose a la clientela feliz 

que vocifera en las mesas. Realmente un mito 

del Camino de Santiago. Pertenece a la estirpe de 

Pablo Payo, el inolvidable mesonero de Villasirga, en 

los Campos Góticos, y representa cincuenta y seis años 

de trabajo bien hecho, un día y todos los días, que 

MITOS ACTUALES 

demuestra que no todo en el Camino 
es picaresca y abuso, que todavía 
quedan lugares donde el peregrino 

es recibido con cariño, tratado con 
esmero, escuchado, alentado. AJosé 

Luis sólo le queda una cosa tras tan
tos años a pie de obra y hablando de 

un Camino que conoce de carrerilla: 

"hacer" el Camino. Lo tiene difícil, a 

no ser que lo haga debidamente dis

frazado, es querido urbi et orbi y no 

pasaría de Navarra. Y eso le pasa por 

haberse convertido en uno de los 

símbolos de una Compostela peren
ne, acogedora, abierta a todos 

( como en los siglos) y que aún per

vive entre los muros de locales como 

Casa Manolo, la otra catedral de 
Santiago de Compostela. 



E ISl PEREGRINA CURIOSIDADES 

Una 1 ta de e tr m I en o 
Lili Joppert para brasi e·r s· 

d --------- rurti1zlto do 'ol 

El Caminho do Sol fue concebido por José Palma, 
un peregrino de Sáo Paulo que, al volver de 
España, entendió la necesidad de ayudar a prepa
rar al caminante brasikiro para este desafío. Más 
de seis mil peregrinos lo han recorrido ya. 
El Camino do Sol recorre la región sudeste de 
Brasil en el interior del estado de Sáo Paulo. 
Parte de Santana de Parnaíba y concluye en 
Águas de Sáo Pedro; cubre unos 250 kilómetros, 
que se recorren en once días, con una media de 
23 Km. diarios. 
Santana de Parnaíba es una ciudad colonial fun
dada en 1580, rival de Sáo Paulo. Hoy es una 
población con un rekvante patrimonio histórico 
dentro del área metropolitana de Sáo Paulo. 
El final del Caminho se sitúa en la Casa de 
Santiago, dentro del parque forestal de Águas de 
Sáo Pedro. En el parque hay un altar donde, el 
25 de julio de 2002, fecha de ·na ugu, a ió11 a { 
Caminho, fue colocada una imagen ile 

.:a_pn,11t,nI. l traída de España. 

guas, la meta del Caminho do Sol, es 
una pequeña estación termal que 
hora celebra su fiesta el día 25 de 

julio. Por iniciativa de José Palma, en 2003, 
el obispo Don Moacyr Vitti proclamó al 
Apóstol patrón de la ciudad mediante un 
decreto. 

El recorrido que lleva a Águas, de unos 250 
Km., es esencialmente rural, con una topo
grafía variada que quiere evocar el itinerario 
compostelano. Se alternan subidas, bajadas y 
zonas planas; la mayor parte de la senda dis
curre entre cañaverales, cultivos típicos de la 
región y la casi totalidad de los caminos son 
pistas de tierra, muy agradables. Se cruzan 
bosques, haciendas ganaderas y de caña de 
azúcar, muchas con hermosas casas colonia
les bien conservadas. De vez en cuando se 
atraviesan pequeñas poblaciones, donde los 
caminantes pueden aprovechar para com
prar lo que necesitan. 

El Caminho do Sol fue concebido por José 
Palma, un peregrino de Sao Paulo que, al 

Cañaveral en el Camino hacia 

la fazenda Vesuvio 



El Estado de Sao Paulo en el mapa de Brasil 

Señalización del Caminho do 

Sol con flehas amarillas y con 

el sol estilizado 

volver de &paña, vio la 
necesidad de ayudar a pre
parar al caminante brasilei
ro para este desafio. Palma 
concibió una senda en la 
que el peregrino, antes 
de salir para recorrer el 
Camino de Santiago, 
pudiera vivir la rutina de 
los albergues, el proble
ma de las ampollas, la 
'pérdida de privacidad' y, 
sobre todo, aprendiese a 
dominar la ansiedad 
para llegar hasta el final. 
Lo que importa es que el 
peregrino perciba la 
diferencia entre 'andar' y 
'caminar'. Se confía que, 
cuando llegue al 
Camino español, esté 
maduro y preparado 
para disfrutarlo íntegra
mente. 

Más de seis mil peregri
nos y algunos hospitale
ros del Camino ya lo 
recorrieron: entre ellos 
Jesús Jato, quien donó la 
imagen de Santiago que 
fue llevada al lugar por 
94 peregrinos, y Tomás 
de Manjarín. 

CURIOSIDADES ICamino de Santiago 

ENTREVISTA CON JOSÉ 
PALMA, HCONCEBIDOR" DEL 
CAMINHO 00 SOL 

1.¿Por qué un empresario bien
situado tuvo la idea de un Caminho

en Brasil?

Cuando volví del Camino de 
Santiago, en 1996, quise devol
ver de algún modo lo mucho 
que recibí de él. Como los bra
sileiros no tienen costumbre de 
cammar 'largas distancias' 

I ( • 

pense en crear un cammo pre-
paratorio' al Camino de 
Santiago. Está trazado en un 
entorno seguro, permite cami
nar siempre en contacto con la 
naturaleza y propicia momen
tos de introspección, reflexión 
y liberación material. Hacemos 
un acompañamiento diario de 
los caminantes, informando a 
los hospitaleros de final de 
etapa y, si hay necesidad, acudi
mos a los 'ángeles del Camino', 
que aparecen siempre en el 
momento preciso: verdaderos 
peregrinos anónimos que 
amparan a los peregrinos con 
dificultades. 

2. ¿oe qué manera el Caminho do

Sol prepara para el Camino de
Santiago?

Además del ' hecho de caminar' 
otros factores nos acercan al 

Las flores acompañan al caminante hacia Elías Fausto 
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Camino de Santiago. El pere

grino aprende a manejarse con

la mochila, a utilizar el bordón,

vivir la rutina de los albergues;

descubrir las flechas amarillas,

prevenir v cuidar ampollas y el

estrés muscular. E iniciará su

Camino de Santiago con auto

confianza, sin las inseguridades

del peregrino inexperto. 

3. Ulué aceptación ha tenido el

Caminho do Sol entre los peregri

nos brasileiros? y ¿cuál es el pertil

de los que \o hacen?

La mayor motivación es el

sueño de recorrer el Camino de

Santiago. La mayoría son

mayores de 40 años, profesio

nales liberales, empresarios , eje

cutivos, profesores, en general

sin experiencia en recorridos de

larga distancia . Les incentiva

encontrarse con un ambiente

seguro, bien señalizado, con

albergues limpios, y los novatos

perciben que son capaces de

caminar en España y aprenden

en la práctica que ... el Camino

se hace al andar.

4. ¿por qué e\ nombre de Caminho

do Sof? 

Brasil es un país tropical donde

el sol tiene un papel primordial

en el buen humor y la alegría

' 

' 
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de nuestro pueblo. El sol es nuestro Astro Rey. 
Las siglas C.S. incluyen reverencia y un home
naje al Camino de Santiago. 

5. A pesar de que se puede recorrer en solitario,
lpor qué incentivan que el Caminho sea hecho en
grupo?

El Caminho do Sol cruza propiedades particu
lares, casi nunca zonas públicas; los propieta
rios imponen algunas condiciones para su 
seguridad y privacidad. El 80% de los alber
gues pertenecen a particulares que permiten 
que el Camino cruce su terreno. Se adaptaron 
para recibir caminantes, acrecentando con la 
'pousada' sus actividades rurales productivas. 
Salvo dos escuelas rurales que pertenecen 
ahora al Caminho do Sol, el resto son manteni
das por los dueños de los inmuebles. 

Recibo a la mayoría de caminantes y ciclistas y 
oigo sus emocionadas declaraciones, y consta
to que aquellos que recorren el camino en 
compañía experimentan un crecimiento inte
rior y un aprovechamiento mayores que aque
llos que lo recorren solos. 

6. Hábleme un poco del Caminho.

Para quienes se disponen a hacerlo les exigi
mos la participación previa en una reunión 
orientativa para que entiendan las peculiarida
des de este Camino y algunas características 
como el equipamiento, los costes, etc. Esta 
exigencia es tan importante que el 70% de 
quienes asisten a la reunión luego no recorren 
el Caminho, porque perciben que precisan 
invertir en un equipo adecuado, que caminar 
11 días exige determinación, que los albergues 
son sencillos y los servicios no son hosteleros, 

que tendrán que limitar su pri
vacidad, etc. 

El peregrino aprende a 
manejarse con la mochila, 
utilizar el bordón, vivir la 
rutina de los albergues a 
descubrir las flechas 
amarillas, prevenir y cuida 
ampo las y el estrés 
muscular. E iniciará su 
Gam no e �a iago con 
autoconfia 12a as 
i se •• a es del peregri o 
inexperto. 

El campo devastado después da la cosecha de la caña de azúcar causa desanimo al ver el 

lodazal antes de alcanzar la Fazenda Milha 

Imagen de Santiago donada al 

Caminho do Sol por el hospitalero 

Jesús Jato y llevada al lugar por 94 

peregrinos. 

7. ¿Qué balance hace hoy de la
iniciativa del Caminho do Soll,
¿cuáles son sus planes?

Los brasileiros, a diferencia de 
los extranjeros, descubren ahora 
los caminos de largo recorrido. 
En este proceso el Camínho do 
Sol tiene y ha tenido una parti
cipación decisiva. Surgirán 
innumerables nuevos Caminos 
y ese es un hecho muy positivo 
pues, además de propiciar a los 
amantes de las caminatas 
ambientes seguros y organiza
dos, permite un contacto con 
nuestra historia, cultura y la 
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José Palma (primera a la izquierda), 

inventor del Caminho do Sol 

posibilidad de conocer a nues
tro pueblo y nuestras raíces, a la 
vez que promueve el desarrollo 
y genera empleo a estas regio
nes, pobres y olvidadas, cuna 
mayor de nuestra cultura. 

Queremos favorecer la convi
vencia entre diferentes culturas 
a través de un movimiento pací
fico, con personas acogedoras, 
que llevan en sus mochilas y en 
sus corazones el Amor 
Peregrino, ese sentimiento que 
refleje y traduzca las acciones de 
nuestras almas peregnnas. 
También deseamos intercam
biar experiencias con otros 
Caminos para estar mejor orga
nizados y ofrecer una meJor 
calidad de vida. 



El 
Victoriano Nodar 

Figura 1 

ARTE I Camino de Santiago 

ono, una constante 
en la tMettÚt&ea del <@� 

Figura 3 
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1. Ars simia Naturae

E
l arte es el simio de la naturale

za. La capacidad de imitación

que siempre ha tenido el mono

hizo que la emblemática de época 

moderna lo convirtiese en símbolo de 

las artes imitativas por excelencia: la 

pintura y la escultura. Hablemos pues 

de escultura y de un animal, el mono, 

que a pesar de ser totalmente exótico 

para el hombre del Medievo occiden

tal y de no formar parte del horizonte 

de expectativas de su cotidianeidad, 

ha sido objeto de una gran atención 

por parte de pensadores y artistas. 

De entre lo que se sabía de estos ani

males, conocidos a través de los tra

tados enciclopédicos que recogían el 

saber de la Antigüedad y los relatos 

legendarios de comerciantes, pere

grinos y viajeros, dos aspectos llama

ron la atención de los eruditos me

dievales que se ocuparon de este ani

mal o que simplemente lo citan en sus 

obras: 

La primera es la relación de la mona 

con sus crías. Las fábulas de Esopo ya 

habían creado a las monas una fama 

de madres negligentes ya que cuando 

tenían dos crías, a una la querían más 

que a la otra y la llegaban a abrazar 
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tanto que ésta moría asfixiada. Volve
remos después sobre la moraleja de 
este relato, que como es imaginable, 
encantó a los pensadores cristianos 
medievales por su capacidad morali
zante. 

La segunda característica es su capa

cidad de imitación del hombre. Aun
que San Isidoro lo niega en sus Eti
mologías, existía ya una fuerte tradi

ción asociada a este animal como 
imitador de la especie humana y de 
sus movimientos. 

Los bestiarios medievales con el Fisió
logo a la cabeza van a hacer suyas es
tas características del mono y adap
tarlas a una serie de historias que re
cogerán y transmitirán con ligeras va

riantes: 

La relación de la mona con sus crías 
generará el relato de que las monas, 
cuando tienen dos hijos, llevan al que 
más quieren en sus brazos y al que no 
en su espalda colgado de su cuello. 
Sin embargo, si esta es perseguida 
por un cazador, cuando está agotada 
de correr sobre las patas de atrás de
be de desembarazarse del que ama 
para poder usar las delanteras, y lle
var a cuestas al hijo que detesta aun
que no quiera (Figura 1). 

Su ansia por imitar al hombre gene
rará diferentes variantes para dar ca
za a los monos. Uno de estos méto
dos, recogido en diferentes miniatu

ras, consiste en que el cazador se cal
za unas botas a la vista de un mono. 
Luego el cazador va dejando unas pe
queñas botas en el mismo lugar. El 
mono sale entonces de su escondrijo 
y se calza también las botas. En ese 
momento el cazador se acerca y el 
mono intenta huir, pero con las botas 
puestas no puede subir a los árboles, 
por lo que resulta atrapado. 

La otra variante, más conocida, fue 
difundida por el Fisiólogo Griego: 

''.Así el que desea capturar 
un mono, toma una clase 
de liga llamada liga para 

Figura 2 

aves, y finge untarse los ojos 
con ella; luego, se marcha 
del lugar, dejando en él la li
ga y se oculta en un lugar 
concreto; el simio sale de su 
madriguera, y se unta los 
ojos, como lo vio hacer al 
cazador; así queda ciego, y 
no sabe dónde se encuentra. 
En cuanto ve el cazador que 
el mono se ha frotado los 
ojos con la liga y ha perdido 
la visión, acude corriendo 
con una cuerda que tenía 
preparada, la ata al cuello 
del simio, y sujeta el extre
mo de la cuerda a un árbol 
El mono camina arriba y 
abajo, y se amansa a la 
fuerza." 

En estas historias hay una serie de 

elementos que se repetirán en las di
ferentes versiones de los bestiarios, 
porque resultaban muy aptas para la 
moralización, es decir, para extraer 
un mensaje edificante y doctrinal pa
ra el lector. 

Uno de ellos es el apego del mono a 
uno de sus hijos que fue interpretado 
dentro de la dualidad humana de lo 
espiritual y lo material. El hijo amado 
representa el excesivo apego al cuer

po al que los pecadores alimentan sin 
cesar descuidando el alma que, al fi
nal, cuando viene el cazador, es decir, 
el diablo, es lo único que queda (Fi

gura 2). 

Otro de los elementos es la capacidad de imitación del 
mono, que llévó a autores cristianos como Bemardo 
Silvestre a decir que era la imagen deformada del hom
bre, pues había sido el último esfuerzo de Dios antes de 
crear a Adán. De esta forma, todo el que rechazase su 
lado espiritual y se quedase sólo con la carne, retoma
ba al estado de simio. 

La tercera constante es el cazador que aparece siempre 
como el desencadenante de la acción y que representa 
al diablo y a la tentación. Este, con sus tretas y engaños, 
tienta al hombre desprevenido y lo convierte en su es
clavo. 

De alú la cuarta constante, que tendrá una gran acepta
ción en las glosas de estos pasajes y que es la del mono 
atrapado que, representando al pecador, queda someti
do a su captor y sin escapatoria. 

2. La imagen del pecado y del pecador

De todas las imágenes generadas por la moralización de 
las características vitales del mono en los bestiarios, la 
que ha tenido un mayor éxito en la escultura monu
mental románica fue precisamente esta del mono atra
pado. El resto de los pasajes, mucho más narrativos, 
fueron ilustrados en los propios manuscritos de los bes
tiarios a partir del siglo XII y sobre todo en las dos cen
turias siguientes, cuando se produce la eclosión de es
te tipo de literatura. 

En Auvernia, una de las zonas de Francia más fecundas 
en el nacimiento y desarrollo de la escultura monu
mental románica, encontramos un capitel, en la iglesia 
de Mozac, con el tema del mono atrapado (Figura 3). 
Realizado en el último cuarto del siglo XI, se puede con
siderar el modelo para toda una serie del mismo tema 
que, con ligeras variantes, será recurrente en los mo

numentos de la región. 



Figura 5 

En los ángulos del capitel se sitúan las dos figuras que forman la escena. El ca
zador, a la derecha con unos ropajes perfectamente descritos en sus detalles, 
tira fuertemente de una cuerda que rodea el cuello del animal que, en cucli
llas, aparece caracterizado tal y como lo describía San Isidoro en las Etimolo
gías: con la nariz chata y el rostro feo. 

El simio, imagen deformada del hombre, se convierte así en la perfecta ima
gen del pecador atrapado por el Diablo tal y como era descrito en los textos 
de los bestiarios. En este capitel se muestra a un pecador genérico, ya que no 
existe ninguna notación que concrete su culpa. 

Otros ejemplos van más allá, como el de la iglesia colegial de Saint-Gaudens 
en Gascuña, donde en un capitel el escultor ha creado una animada escena 
con multitud de personajes (Figura 4). En este caso son dos los monos ata
dos por cuerdas, y cinco los cazadores que los atrapan. Los monos, en con
traposición a los hombres que los rodean, se sitúan en la posición que los ca
racteriza, pero la novedad radica en los gestos procaces que realizan al llevar 
sus manos al bajo vientre para tocar sus partes pudientes. A pesar de las mu
tilaciones que han sufrido, fruto del pudor de los siglos posteriores, todavía se 
puede reconocer la clara alusión al onanismo: se pretende mostrar al espec
tador como una acción repugnante al estar encarnada por el mono, estado al 
que se rebaja el hombre que se queda con la carne y rechaza su lado espiri
tual. 

Una variante del tema que aparece en arte relacionado con el camino de pe
regrinación es el del mono cuyo bajo cuerpo aparece inmovilizado por un tra
vesaño que se puede complementar con una soga que le rodea el cuello. Así 
lo encontramos en un grupo de ménsulas del interior de la antigua catedral de 
San Martillo de Mondoñedo en Foz (Lugo), realizadas en una campaña bajo el 
influjo de los talleres compostelanos, y en un capitel de la tribuna de Saint-Ser
nin de Toulouse (Figura 5). En este último ejemplo, por si no fuera ya de por 

Figura 6 
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Figura 3 

sí evidente el carácter negativo del simio, éste aparece asociado al tema del 
ballestero, símbolo del mal en sí mismo por el carácter destructivo inhe
rente a este instrumento de guerra. Es, por tanto, la violencia desmedida tan 
habitual, por otro lado, en la vida cotidiana medieval la que se está recha
zando y ridiculizando en una imagen en la que los tintes sexuales vienen de 
la mano de la figura del simio y por la propia desnudez de los dos soldados, 
el que tensa la ballesta y el que sostiene las flechas en el centro del capitel. 

No debemos olvidar en ningún momento que estas imágenes no son casua
les y que existe una elaboración previa por parte de un comitente eclesiás
tico culto con una intencionalidad muy clara de mostrar un dogma y de pro
pagar unas ideas religiosas puestas en boga por la denominada Reforma 
Gregoriana, en la que se planteaba un rechazo evidente a la violencia y a la 
sexualidad descontrolada. 

Es en este ambiente en el que hay que entender otra variante del tema que 
aparece en la capilla del aragonés castillo de Loarre, en el que es un perso
naje religioso, vestido con una casulla, el que sujeta las cuerdas de dos mo
nos en cuclillas que se encuentran a su lado (Figura 6). La connotación se
xual que ya de por sí lleva implícita la figura del simio se amplifica aún más 
a través del recurso de situar sobre ambos dos figuras femeninas que los ca
balgan. El tema de la mujer cabalgando animales, muy querido en el arte del 
camino de peregrinación nos ofrece aquí una nueva variante aunque sin 
perder el significado de lubricidad desbocada, una lubricidad que debe de 

Figura 9 
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ser controlada de acuerdo con el dogma, representado 
aquí por el religioso que sujeta a los dos monos con las 
consabidas sogas al cuello. Se entiende todavía mejor 
esta imagen si tenemos en cuenta que fue realizada pa
ra un auditorio culto y además religioso, ya que era una 
comunidad de canónigos agustinianos la que utilizaba 
esta iglesia. Otra de las claves es la comentada Reforma 
Gregoriana, que potencia el papel emergente del sacer
dote como modelo de conducta, ejemplificado en la 
preocupación de la iglesia hispana por regular la vida 
del clero a través de actas conciliares y sentencias mo
ralizantes. 

3. El mono es la figura del diablo, el

diablo en forma de mono.

Como hemos visto brevemente a través de estos ejem
plos, el mono puede ser la representación del pecador 
atrapado o bien formar parte de alegorías sobre el pe
cado, sobre todo de carácter sexual. 

Además, y siguiendo la exégesis de los autores medie
vales y de los propios Bestiarios, el diablo es el "mono 
de Dios" (Diabolus simia Domini). Hugo de Saint
Victor habla del mono como una figura del Diablo 
(cuius fuguram Diabolus habet). Es decir, que su 
imagen evoca en sí mismo al Diablo como ya decía el 
Fisiólogo Griego, "pues de hecho tiene un principio, pe
ro no tiene un final, esto es, no tiene rabo, de la misma 
manera que el demonio, al comienzo, era uno de los 
arcángeles, pero no se ha encontrado su fin". 

a 

Dos ejemplos de la Catedral de San
tiago nos ilustran a la perfección so
bre este aspecto. Uno es un capitel del 
transepto, realizado entre 1105 y 
1112, en el que comparecen una se
rie de monstruos presididos en el 
centro por un mono acróbata (figura 
7). En el conjunto todo tiene unas 
connotaciones negativas y diabólicas: 
el contexto de animales monstruosos 
hfbridos que se retuercen en el espa
cio del capitel, el propio mono como 
imagen diabólica e incluso su posi
ción forzada con la cabeza entre las 
piernas y los pies en la cabeza en un 
claro gestus turpis, inadecuado e im
propio. 

El tema del mono acróbata es bastan
te frecuente en la escultura románica, 
aunque suele aparecer asociado figu
rativamente al juglar. De hecho, en la 
realidad cotidiana era bastante fre
cuente que las actuaciones juglares
cas estuviesen acompañadas por ani
males acróbatas, particularmente 
monos. Ambos, animal y juglar fue
ron fuertemente rechazados por la 
iglesia oficial por promover espectá
culos obscenos y ser, por tanto, "mi
nistros de Satán". En el caso del capi
tel que estamos tratando, bastaba la 
imagen del mono con su cuerpo con
torsionado en medio de otras bestias 
para transmitir una idea negativa de 
connotaciones demorúacas que pare
ce tomada del mundo de lo orúrico, 
de los relatos de religiosos sobre vi
siones infernales. 

Figura 9 
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Figura 8 

Pero el mismo taller de la Catedral 
nos presenta en la Puerta de las Plate
rías la imagen perfecta para ilustrar la 
idea del mono como figura del Dia
blo, precisamente a través de un Dia
blo en forma de mono. En el timpano 
izquierdo de esta portada se repre
sentan las tentaciones de Cristo en el 
desierto (Figura 8). Cristo aparece 
rodeado por ángeles que lo adoran y 
por los diablos que lo tientan. Uno de 
ellos, el que le ofrece las piedras pa
ra que las convierta en pan, está ca
racterizado como un mono de hocico 
afilado, ojos saltones y piel arrugada 
como los describfa San Isidoro (figu
ra 9). La exégesis bfulica medieval so
bre el episodio de las tentaciones en 
el desierto dejaba claro que cada una 
de ellas se refería a un tipo de peca
do: la carne (lujuria y gula), la vana
gloria y la avaricia. Por eso no es ex
traño que sea un mono, imagen del 
apego a lo material y de la lujuria, el 
que ofrezca las piedras a Cristo para 
que las convierta en pan y sacie así su 
hambre tras cuarenta dfas de absti
nencia en el desierto. ■
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Saori Furuya 

En septiembre de 
2008 hice un curso 
sobre el Camino de 

Santiago organizado 
por el Xacobeo en 

colaboración con la
USC y el IDEGA. 

Fue una experiencia 
inolvidable y aquí 

quiero escribir sobre 
mí experiencia en este 

curso desde el punto 
de vista de una 

Japonesa. 
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La Magia del Camino 
Lo primero que me sorpren

dió en el Camino fue que no 
había "muros en el corazón" en
tre los peregrinos. Entre los pe
regrinos, independien cemente 
de su nacionalidad, de su raza o 
de su clase social había mucha 
camaradería. En el Camino 
podíamos hacer amigos más fá
cilmente que en la vida cotidia
na. Esta característica del Ca
mino la llamábamos entre los 
compañeros del curso "la Ma
gia del Camino". Como el Ca
mino es un espacio muy distin
to de lo cotidiano, uno puede 
experimentar, como por arte de 
magia, la solidaridad de la gen
te que se conserva desde la épo
ca antigua. 

El Camino y el Zen 
Antes de participar en este curso, creía que 

iba a ser muy dura la peregrinación y pensaba 
aprovechar la oportunidad para madurar tanto 
física como mentalmente. Pero resulta que el 
Camino no era un campo de entrenamiento 
sino un sitio de descubrimientos. Cuando em
pecé a caminar, en seguida me di cuenta que 
era muy divertido caminar y no tuve dificulta
des físicas para nada. Caminando mucho, po
día sentir cómo funcionaba cada músculo y mi 
cuerpo entero. Me sentía yo misma, y era co
mo dialogar conmigo misma y descubrirme a 
mí misma, pero no pensando con la cabeza si
no sintiéndome con todo el cuerpo sin pensar 
en nada. 

En una ocasión caminé con una sudafricana. 
Ella me dijo que le interesaba el "Zen" y lo es
tudiaba en su país. También me dijo que lo 
practicaba en el Camino, es decir, ella camina
ba sin pensar ni pretender nada. Hablando 
con ella me dí cuenta que yo también podría 



practicar Zen en el Camino porque estaba ca

minando sin pensar nada, como ella. En el 

Camino, que es la T ierra Santa del cristianis

mo, una sudafricana practicaba Zen y gracias a 

ella una japonesa se encontró con el Zen, que 

es propio de la cultura japonesa. Me pareció 

que el Camino podía superar cualquier fron

tera entre las nacionalidades o las culturas. 

Protección del Patrimonio de la 

Humanidad 

En el curso aprendí también muchas cosas 
sobre la cultura de la peregrinación. Me im

presionó sobre todo la reconstrucción de Por

tomarín. Aunque planearon una urbanización 

perfectamente ordenada, la puerta simbólica 

de la peregrinación se quedó intacta por ser 

protegida como un legado cultural de la ciu

dad. En esto se nota claramente cuánto cui

dan los españoles su cultura. 

Después de la clase, me fui fijando en estos 

aspectos de la protección del patrimonio en el 
Camino, y así me di cuenta que en el Camino 

no solamente se conservan monumentos his
tóricos como iglesias y catedrales, sino tam

bién "la cultura del Camino", que no necesa
riamente toma una forma física. Por ejemplo, 
los vecinos de cada pueblo reciben a los pere
grinos con los brazos abiertos y a veces hasta 
alzando la voz. Creo que son ellos los que des
empeñan un papel muy importante para pro-

teger el Camino, el Patrimonio 
de la Humanidad. 

Mi Camino 

Con la participación en el 
curso del Camino tres cosas 
han cambiado en mi vida dia
ria. La primera es la manera en 
cómo tratar con los demás. En 
una ciudad tan grande como 
Tokio, uno tiende a vivir indi
ferente a los demás. Por ejem
plo, en la Estación de Tokio, 
que siempre está llena de gente, 
hay poca gente que te pide per
dón aunque choque con el 
hombro al pasar por tu lado. 
O, en las tiendas, poca gente 
saluda a los dependientes. Vi
viendo en Tokio todas esas 
"des-comunicaciones" eran na
turales para mí, pero en el Ca
mino descubrí que me hacía 
sentir muy bien recibir un salu
do o una palabra amable de los 
que no conocía. Era tan agra
dable que ahora pido perdón 
cuando le choco el hombro a 
alguien o saludo a los depen
dientes en las tiendas. Con es
te tipo de comunicación, aun
que sea breve, me siento bien y 
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siento que se hace un poco más 
alegre y agradable la vida estre
sante de la ciudad. 

La segunda es mi postura an
te la cultura japonesa. En el 
Camino hablé con los peregri
nos de las distintas nacionalida
des. Muchos de ellos tienen in
terés en la cultura japonesa. La 
sudafricana estudiaba Zen, un 
español practicaba Karate y a 
los checos les gustaba el sushi. 
Hablando con ellos, me entra
ron ganas de conocer más la 
cultura tradicional de mi país. 
Y ahora después del Camino, 
estoy retomando Karate, que lo 
había dejado de practicar a los 
doce años. 

La tercera es que me gusta 
España más que antes. En el 
Camino me emocionó la afec
tuosidad de los peregrinos y de 
los vecinos, y también me en
cantó la riqueza de la naturale
za y la cultura. Antes de parti
cipar en el curso, yo tenía la im
presión de que España era un 
país muy seco y había pocos ár
boles, pero en Galicia conocí 
mucha naturaleza y me sentía 
bien caminando. En los cam
pos de maíz las espigas se ilu
minaban con los rayos del sol. 
En un pueblo las vacas desfi
laban despacio y me sentía 
muy cómoda caminando 
con ellas con toda tran
quilidad. En la Cate-
dral de Santiago de 
Compostela quedé 
abrumada por su 
belleza. En los ba-
res podía probar 
gran variedad de 
mariscos muy ricos. 
Los pueblos eran bo-
nitos y la gente era 
amable. Cuando me 
acuerdo de todo esto, me 
entran ganas de volver a 
España. 
Era también una experiencia 
muy bonita poder peregrinar 
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con los compañeros japoneses. 
Aunque yo no sentía dificulta
des físicamente en el Camino, 
al llegar al albergue y encontrar 
a mis compañeros, me sentía 
muy aliviada. Lavar juntos la 
ropa, ir a hacer las compras en 
los supermercados, comer y ha
blar de muchas cosas, etc., son 
recuerdos inolvidables. Antes 
de asistir al curso no nos cono
cíamos, pero con el tiempo y 
peregrinando juntos, nos hici
mos muy buenos amigos y al fi
nal era muy natural estar siem
pre juntos como una familia. 
Cada uno tenía sus propias for
talezas y, ayudándonos y cola
borando, caminamos juntos 
hasta el final. Eso me dio mu
cha confianza en mí misma y 
para mí fue una expenencia 
muy valorada. 

Desagraciadamente todavía 
son pocos los japoneses que pe
regrinan hasta Santiago de 
Compostela. Seguiré hablando 

de mi preciosa experiencia a más gente para 
que más japoneses conozcan el Camino y ex
perimenten "la Magia del Camino". 
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Adrián Barreiro Viñas 
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Tras superar el soberbio pórtico de Galicia que es la ciudad de Tui, el Camino Portugués a Santiago se enfrenta 
a su primera gran prueba: el polígono industrial de Porriño, un verdadero descenso a los irifiernos que el 

peregrino debe afrontar con su mejor disposición, sabedor de que el Camino nunca ha sido un "camino de 
rosas': Pero un nuevo proyecto, si consigue salir adelante, puede convertir el tramo Tui-Redondela en algo 

insufrible. Y nos referimos al proyecto de Polígono Industrial Mos-Redondela (que contempla, ademds, industria 
pesada), sobre el trazado del Camino Portugués en la zona de O Chan das Pipas, un drea emblemdtica donde 

el peregrino ya avizora la ría de Vigo y la villa de Redondeta. Para mds INRI, es uno de los tramos donde se 
conserva parte de la antigua Vía Romana número XIX del Itinerario de Antonino, en la que se mantiene, 

ademd,s el único miliario situado sobre el terreno: el miliario de Saxamonde. 

Una de las asociaciones jacobeas mds combativas, la AGACS, Asociación Galega de Amigos do Camiño de 
Santiago, ya ha anunciado públicamente que se opondrd con todas sus fuerzas a este proyecto" alegando qu1 

acabaría para siempre con cualquier futuro para el Camino Portugués a Santiago. Oposición a la que se suma 
la Asamblea de Vecinos de Saxamonde. Así las cosas, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de ( 1di, • 

ha dictado una verdadera "enmienda a la totalidad" del proyecto, devolviéndolo íntegramente para su revisz, 
precisamente por no respetar en absoluto los bienes patrimoniales afectados, lo que ha supuesto un , c•pi 'O

no ha alejado definitivamente el peligro que supone I R J

Para situar el estado de la cuestión, nuestra revista ha invitado a esta sección a los represen. 
Asamblea de Vecinos de Saxamonde, uno de los colectivos en lucha contra este proyecto 

E
l Camino de Santiago,. en fo. os
sus trazados, fonna parte de-un
patrimonio histórico-cult.uiiit

�� particular. A diferencia de otr�. 

42 

mentos patrimoniales, la Ruta Jaco
bea se puede pensar como la .u • ' � 
de un patrimonio múltipl� y1' .

1 
• . , 

indivisible. Iglesias, monasterios, ·ven-� 
tas, cruceros o capillas forman parte. 

Peregrinación reivind.-mi .. _.,.·J..,lii.l&& 

vecinos de Saxa 
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del Camino, pero también el medio 
natural, el paisaje, la calzada y, en 
cierto sentido, los habitantes que resi
den en sus proximidades y el pátri;
monio inmaterial asociado al itiner- -
rio. En las rutas que nos llevan a Com
postela converge todo el elenco d • 
elementos considerados pattimoru ) 
de una forma viva y dinámica. 

Más de un milenio después, la Ruta' 
Jacobea sigue siendo realizada por 
miles de peregrinos y, al mismo tiem
po, reinventada. Las e:xperieocias. tan
to espirituales como culturales y ó
ciales de la peregrinación consoHd, 1 
al Camino como Itinerario Cultural'..-"!'.� ..... � 
Europeo y ponen de relevancia ... 1
trascendencia y lo agraciado: lie le • 
lugares por donde transcurre. ·aber ,,...._��,.... -�·•, ... � 
entender y aprovechar esta ti"� cen
dencia debería formar part� tl . 
cualquier manual de gestión 
política, pero no 
siempre es así y 
la palabra 
"progreso" 
se emplea 
c o m o  
a r i e t e  



contra las voces, cada vez más numerosas, que cuestio

nan la rentabilidad social de acciones cuya consecuen

cia es la destrucción de los recursos y la calidad de vi

da que nos ofrece el entorno. En muchos lugares de Ga

licia, albergar parte de este legado supone una respon

sabilidad que no siempre es bien asumida. 

El Camino Portugués ha sido objeto de múltiples aten

tados, en varios casos irreversibles. En menos de 30 

Km., desde que cruzamos el Miño encontramos signifi

cativas muestras. Saliendo de Tui se camina en paralelo 

al río Louro, contaminado por múltiples vertidos de in-
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dustrias y residencias sin saneamien
to. A la altura de O Porriño, los pere
grinos se ven obligados a cruzar va
rias vías rápidas y el polígono indus
trial de As Gándaras. En el ayunta
miento de Mos, colindante con el an
terior, hay otra zona industrial en 
construcción, A Veigadaña, a la vera 
de la Ruta. Las nuevas vías del Eixe 
Atlántico de Alta Velocidade atravie
san el trazado en Redondela. En su 
entrada en Compostela, varias circun-

Las obras del Eje Atlántico de Alta 
Velocidad atraviesan el camino a la 
entrada de Redondela 

valaciones hacen casi imposible lle
gar a destino. El maltrato del Camino 
Portugués es una realidad que parece 
no tener fin. En la agenda política 
existe otro proyecto que amenaza, 
otra vez, el trazado de la Ruta Jaco
bea: el Polígono Industrial Mos-Re
dondela. 

En el mes de Agosto de 2008 se pu
blica el proyecto de polígono indus
trial de forma silenciosa. Los gobier
nos municipales y autonómicos no in
forman de sus intenciones, ni tan si
quiera a los vecinos directamente 
afectados. Es así que en Octubre de 
ese mismo año se constituye en Saxa
monde, parroquia de Redondela, una 
Asamblea Vecinal contraria a la cons
trucción de este polígono. Entre las 
argumentaciones de los vecinos des
tacan que el proyecto linda con zonas 
residenciales, afecta a los manantiales 
que abastecen de agua a más de la 
mitad de la parroquia, los incremen
tos de tráfico supondrían una amena
za constante y supone la expropiación 
del único espacio de recreo de la zo
na, el Chan das Pipas, reforestado con 
árboles caducifolios. Junto a estos 
elementos, los vecinos destacan la 
existencia de patrimonio arqueológi-

El Camino a su paso por la zona de 
Chan das Pipas (Redondela) en la 
que se proyecta un nuevo polígoflO!: 
industrial. 
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co catalogado, la Senda da Auga, re
cientemente inaugurada y el paso del 
Camino Portugués y de la Vía Romana 
XIX. 

Desde el mes de Octubre, este colec
tivo se ha movilizado tanto en la calle, 
con diversas manifestaciones, recogi
da de firmas, organización de reunio
nes informativas, participación en 
comparsas reivindicativas, como en 
los despachos, con reuniones con di
ferentes consellerías de la Xunta de 
Galicia y otros organismos. La Asam
blea realizó una peregrinación sim
bólica a Compostela siguiendo el tra
zado que se pretende destruir. Su in
tensa labor le ha llevado a recabar di
versos apoyos dentro y fuera de la pa
rroquia y a alcanzar ciertos éxitos. 

El pasado mes de Marzo, la Asamblea 
Vecinal es informada de un dictamen 
del Comité Asesor del Camino de San
tiago, dependiente de la Consellería 
de Cultura, que ratifica y da entidad 
jurídico-administrativa a sus argu
mentaciones. En este dictamen se 
desaconseja la construcción del Polí
gono en las proximidades del Camino 
y se insiste en la importancia de la 
conservación de su entorno como ga
rantía de su permanencia. Las panta
llas vegetales planteadas como medi
das correctoras son consideradas co
mo un parche que no soluciona el 
impacto paisajístico. El dictamen 
apunta que encapsular los yacimien
tos arqueológicos del lugar en las zo
nas verdes del polígono "suponen un 
freno a su puesta en valor". Las pro
puestas que se realizan desde el Co
mité obligarían a reducir la extensión 

El Polígono de As Gándaras (O 

Poniño) es un duro trago para vista, 

oído, olfato y seguridad del peregrino 

del proyecto a dimensiones no renta
bles económicamente. 

La presencia del Camino Portugués 
en la zona se ve reforzada por el paso 
de la Vía Romana XIX. En la parroquia 
de Vilar, en Redondela, encontramos 
un miliario romano que en el s. XIX 
Casto Sampedro intentara llevar al 
Museo de Pontevedra, impidiéndose
lo la población local dada su utiliza
ción como marco y en rituales de fer
tilización. Si atendemos a la toponi
mia, las rutas forman parte del coti
diano del lugar. El trazado del Camino 
Portugués recibe diferentes nombres: 
Camiño Romano, dos Peregrinos o 
dos Frades. Tal y como comentamos al 
comienzo, el Camino de Santiago per
manece vivo en Saxamonde. Diaria
mente pasan decenas de peregrinos 
por caminos milenarios que se preten
den rodear de naves industriales. 

La Asamblea Vecinal ha puesto en 
marcha un proyecto de valorización 
de su entorno. Un grupo de vecinos 
ha elaborado un volumen con mate
rial didáctico destinado a Centros Es-

colares de la ESO y Bachillerato sobre la parroquia de 
Saxamonde. El volumen consta de ocho capítulos con 
diversas materias sobre las que trabajar y cuatro rutas 
con destino a Chan das Pipas, zona afectada por el pro
yecto. Esta propuesta pretende cuestionar la realización 
de la zona industrial desde una perspectiva positiva y 
constructiva. Presentado el pasado mes de Mayo, el ma
terial se puede descargar de internet en la dirección 
www.issuu.com/saxamonde. 

El proyecto de Polígono Industrial Mos-Redondela es 
un ejemplo, que de realizarse se convertiría en trágico, 
de una visión reducida del progreso. La falsa asociación 
de zona industrial a desarrollo económico y bienestar 
subyace tras la propuesta del proyecto. Admitiendo la 
necesidad de ordenar el territorio y ubicar las zonas in
dustriales, no lo es menos considerar los elementos 
humanos y patrimoniales presentes en ese mismo terri
torio. El Camino de Santiago, allende su naturaleza pa
trimonial, es un claro ejemplo de desarrollo económi
co y bienestar. Su paso significa generación de riqueza 
económica, social y cultural mediante el intercambio 
dentro del respeto al medio ambiente, las personas y el 
propio patrimonio. Valorar ese potencial es labor de to
dos y, en el caso de que nuestros gobernantes no lo ha
gan, es nuestro deber recordárselo y exigírselo.■

Más información en 

http://nonopoligono.blogspot.cmn 
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Una res esperada 
Anión Pombo YIJCl/mtlJw �{)/}(Ó'#'IÁJ Cb �Jl/�

El Camino Portugués se ha incorporado recientemente a la gran red internacional de los itinerarios 
jacobeos de peregrinación. Lo ha hecho con cierto retraso, acaso como consecuencia de ciertos recelos 

enquistados entre Portugal/España, pero con la legitimidad histórica aportada por una tradición 
secular y un gran apoyo por parte de las instituciones y asociaciones que lo han promovido. En el 
presente ya ha sido identificada y señalizada la vía central entre Lisboa y Santiago, que pasa por 
Santarem, Coimbra, Porto, Barcelos y Ponte de Lima, y también se estdn recuperando otras rutas 
documentadas, así la trasmontana por Braganra, el camino interior por Viseu, Lamego y Chaves 

hasta Verín; la variante por Braga y Portela de Homem a Ourense, y otras alternativas por la costa 
(Porto-Viana do Castelo-Caminha y Barcelos-Lanheses-Valenra). Estamos, pues, ante un fenómeno 

ya conocido, de plena efervescencia, caracterizado por el entusiasmo de los promotores y la lenta 
pero creciente respuesta por parte de los peregrinos, que se lanzan a la aventura aún sabiendo que 

en estas rutas no van a encontrar una red de acogida homologable a las existentes en las vías 
españolas o francesas. 
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Valenga-Porta Sul interior 

Devoción al apóstol por 
encima de las coyunturas 
políticas 

P
ese a que Compostela ejerció, 
durante el período central del 
Medievo -cosas de la política-, 

como rival de la metropolitana 
bracarense, que siempre había rei
vindicado su primacía y mayor 
antigüedad en el territorio de 
Gallaecia, los portugueses no 
desertaron, ni siquiera tras el pío 
latrocinio realizado por Gelnúrez, 
de la gran peregrinación jacobea. 
Los propios reyes del país vecino, 
creado como reino independiente 
del leonés en 1143, siguieron mos
trando su devoción al apóstol y en 
muchos casos peregrinaron hasta 
su casa, tomándolo por abandera
do de sus ejércitos del mismo 
modo que habían hecho leoneses 
o castellanos: de este modo
Santiago combatía al frente de tro
pas distintas y en ocasiones enfren
tadas, ¡qué paradoja!, hasta que los
portugueses le dejaron a Castilla el
monopolio y decidieron, influen
ciados por sus aliados ingleses,
encumbrar a San Jorge como
lugarteniente. Pero más allá de la
diplomacia y los iconos que las éli
tes rectoras de los estados siempre
han instrumentalizado en su pro
vecho, hemos de fijar nuestra aten
ción en las devociones populares,
mucho más espontáneas, hereda
das por tradición familiar y reco
nocibles a través de ]l?rácticas que
se van prolongando eh el tiempo.

Del culto a Santiago en Portugal da 
testimonio, en primer lugar, el 
gran número de parroquias de las 
regiones del Minho, Douro y Tras
os-Montes, todas las que forman 
parte del antiguo condado de 



Lisboa. Río Tejo 

Portus Cakm, que tienen por orago o patrón a 
Santiago el Mayor. A estas hay que sumar multitud 
de capillas y ermitas erigidas en su honor, así como 
la presencia toponímica. Hasta fecha muy reciente 
los habitantes del norte de Portugal estimaban, del 
mismo modo que sucede con la tradición gallega de 
San Andrés de Teixido [ vid. nº5 de REVISTA PERE
GRINA], que a Santiago era preciso acudir al menos 
una vez en la vida como romero: "S. Tiago de 
Galízalé um cavaleiro forte:lquem lá náo for en 
vidalhá de ir lá depois da morte". 

Las cantigas populares aluden a las almas en pena 
que, guiadas por la Vía Láctea, avanzan con gran 
dificultad hacia Santiago, extraviando en ocasiones 
el rumbo. Otra costumbre pagana, que se mantuvo 
en aldeas apartadas del Norte hasta el s. XX, consis
tía en colocar en la caja de los muertos una mone
da que, en vez de servir de pago a Caronte, tenía 
como fin sufragar la barca de Santiago, acaso para 
cruzar el Miño sin infortunios y poder así llegar así 
a Compostela. En cuanto a los propios peregrinos 
lusos, con mayor presencia de los de la mitad sep
tentrional, fueron los que mantuvieron el flujo 
durante la gran depresión decimonónica, quedando 

4 



buena referencia de su llegada en los registros del 
Hospital Real. 

Ya hemos apuntado que los reyes portugueses 
seguían visitando el santuario compostelano, y en 
ocasiones realizaban ofrendas tan ricas como la de 
Dª. Isabel, la Rainha Santa, que constaba de una 
corona de pedrería, lujosas vestimentas, paños de 
brocado y ornamentos sacros, o D. Manuel I o 

Venturoso, que tras regresar de la ciudad del 
Apóstol envió una gran lámpara en forma de casti
llo, acompañada de la pertinente dotación de aceite 
para que estuviera siempre encendida en su memo
ria. Otros monarcas concedieron importantes dona
ciones a la hora de la muerte, y así lo dejaron con
signado en sus testamentos; es el caso de D. Afonso 
II (1123) o de D. Dinis (1325), el rey trovador. 

El interés de la corte portuguesa por Santiago llega 
a tal punto, aún en fecha aparentemente tardía, que 
el rey Juan m, en 15 36, llegó a realizar gestiones, al 
final infructuosas, para contar en la catedral con 
una capilla nacional, como sucedía con los france
ses, en la que además de manifestar el prestigio de 
la monarquía pudiesen ser recibidos los naturales 
del reino. Y todo esto seguía sucediendo al margen 

Coimbra. lgreja de S. Tiago 

49 



de las tentativas de Castilla para integrar a Portugal, 
por medios violentos o pacíficos (normalmente 
mediante la vía matrimonial), en el imperio hispá
nico. Ya en el s. XVIII, cuando las relaciones entre 
ambos reinos vuelven a ser tensas, la emperatriz Dª

María, del mismo modo que D. Manuel, regala en 
1782 una suntuosa lámpara a la catedral. En otras 
ocasiones, en vez de presumir de riqueza y engran
decer más la ya ostentosa basílica, los reyes opta
ban por encauzar su generosidad hacia los centros 
de acogida, fuesen conventos u hospitales, tanto del 
territorio luso como de la propia Galicia, pero 
siempre que prestaran su servicio en el Camino 
Portugués. En este aspecto destacó la labor de la 
reina doña Leonor, creadora de una red de 
Misericórdias u hospitales cuyas constituciones 
siempre solían aludir a la caridad debida con los 
"romeiros que vam para Santiago". 

Algunos de los más famosos milagros de la tradi
ción jacobea están localizados en el territorio por
tugués, sin ir más lejos los de la serie del Santiago 
Caballero que participa en la Reconquista, contri
buyendo a la toma de Coimbra o ayudando a los 
lusitanos en la batalla de Ourique. Por lo que se 
refiere a la Translatio, los discípulos que transpor
taron su cuerpo desde Palestina hubieron de coste
ar todo el frente occidental ibérico, navegando fren
te a la desembocadura del Douro. En este punto un 
caballero de Maia, al ver pasar la nave e introducir
se con su montura en las aguas, al salir del Atlántico 
comprobó que la cabalgadura estaba cubierta de 
conchas de vieira, desde entonces insignias de los 

Puente internacional entre ValenGa 

y Tui de fines del siglo XIX 

romeros. Con ser esta leyenda her
mosa, el prodigio de más amplia 
proyección es el del "Galo de 
Barcelos", convertido en verdade
ro emblema nacional. El relato 
resulta en todo punto equiparable 
al del ahorcado desenforcado de 
Santo Domingo de la Calzada, si 
bien aquí los protagonistas son dos 
peregrinos gallegos. 

Hubo que esperar a la época con
temporánea, con la construcción 
del "santuario nacional" a partir 
de las apariciones de Fátima, para 
que la peregrinación portuguesa a 
Compostela decayese. Ha sido pre
cisamente este nacionalismo exa-
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cerbado -desde la Reforma 
Luterana hasta los nuevos y recien
tes afloramientos en las últimas 
elecciones europeas-, que en la 
dictadura salazarista experimentó 
un gran florecimiento, el gran ene
migo de las peregrinaciones inter
nacionales que no tienen por meta 
el propio territorio. Por fortuna, en 
la onda del renacimiento jacobeo 
que se vive en toda Europa, los 
portugueses han sabido, fieles a 
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esa tradición que tanto respetan en el país vecino, 
recuperar una experiencia milenaria poniendo al 
servicio de los peregrinos, la mayoría por ahora 
extranjeros, sus caminos históricos. 

Los itinerarios históricos de 
peregrinación. 

A medida que nos alejamos de la frontera, esa raía 
marcada por el Miño o, entre el país trasmontano y 
Ourense, por montañas de escasa altura (raía 
seca), la memoria de los caminos jacobeos se toma 
más difusa. Es cierto que la máxima intensidad 
peregrinatoria, consecuencia de la concentración, 
se ha experimentado entre el Douro y el Minho. El 
profesor Humberto Baquero Moreno, una de las 
máximas autoridades en lo que respecta a la histo
ria lusa de la peregrinación, ha delimitado con pre
cisión los dos itinerarios básicos que aparecen 
documentados en el Medievo: 

El que desde Porto pasaba por Braga, Ponte de 
Lima y Valen�a do Minho, cruzando a Tui emplean
do las barquerías, y el que discurría de Porto al 
Ponte do Ave, continuando por Sao Pedro de Rates, 
Barcelos y Ponte de Lima hasta Valen�a. 

Barcelos 

Ambas opciones evitaban la costa, 
de tránsito hostil en el pasado, y 
buscaban los pasos de las calzadas 
romanas. En ambos casos, Ponte 
de Lima queda identificada como 
el principal núcleo de concentra
ción de peregrinos antes de cruzar 
el Miño desde la fortificada plaza 
de Valen�a. 

Por lo que atañe a la Vía Atlántica, 
que seguía el litoral desde Porto 
por Vila do Conde, Viana da Foz do 
Lima (Viana do Castel o), Caminha, 
Vila Nova de Cerveira y Valen�a, 
con posibles cruces del río utili
zando las diferentes barcas de 
pasaje que prestaban su servicio, 
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Catedral de Tui 

siempre fue minoritaria. En cual
quier caso, los autores portugueses 
identifican hasta siete vías consoli
dadas, entre ellas la de Portela de 
Homen por el Parque Nacional de 
Peneda-Geres (Geíra Romana) y 
las trasmontanas de Chaves y 
Bragan�a.■
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F
ue como una especie de espíri
tu de misión lo que en una 
mañana helada del año 2002, 

en la Ribeira de Santarem, unió a 
tres almas que dieron los primeros 
pasos para lo que luego se convirtió 
en la gran aventura de redescubrir 
el Camino Central Portugués, en su 
tramo entre Lisboa y Porto. Han 
pasado siete años y ello me permite 
escribir un poco de esa historia y 
contar como un compromiso per
sonal se ha convertido en el com
promiso de docenas de personas ... 
más éste ha sido el fin, no el princi
pio de esta historia. El principio 
tuvo lugar a comienzo de los años 
noventa del siglo XX, cuando los 
componentes de la Asociación 
Galega de Amigos do Camiño de 
Santiago, AGACS, iniciaron su inves
tigación del tramo Tui-Santiago para 
señalizarlo y publicar la primera 
guía en el Año Santo de 1993. 

Luego, trabajando hombro con 
hombro, la AGACS y la recién naci
da Associafao de Valenfa do

Minho dos Amigos do 
Caminho de Santiago, en cola
bora<;ión con el padre Manuel Días, 
recuperaron a mediados de los 
años noventa el tramo portugués 
entre Ponte de Lima y Valen\a do 
Minho, siendo la primera vez que 
españoles y portugueses, gallegos y 
miñotos, trabajaban juntos en 
nuestros caminos jacobeos portu
gueses. Ambas asociaciones henna
nas presentaron conjuntamente el 
levantamiento, identificación y seña
lización de este primer tramo en 
Portugal, durante el III Encontro 
dos Caminhos Portugueses a 
Santiago, celebrado en Valen\a do 

Minho en la primavera de 1995 y 
también, como había sucedido 
antes en Galicia, publicaron la pri
mera guía de este tramo, el primero 
recuperado en Portugal. Ya nada 
podía detener el avance del Camino 
Portugués, y así pronto nacen nue
vas asociaciones jacobeas en 
Portugal mientras, la Associayao 
dos Amigos do Caminho 
Portugués de Ponte de Lima, con 
el asesoramiento del llorado 
Alfredo Jeremías, miembro funda
dor de la AGACS, continuó la inves
tigación del Camino Portugués 
Central hacia el sur, fijando al fin el 
tramo entre Porto, Barcelos y Ponte 
de Lima. Pero durante años, y por 
circunstancias extrañas que no son 
del caso, y a pesar del interés de 
peregrinos de todas las nacionalida
des, el Camino pennaneció "dormi
do" en Porto. 

El Camino Central 
Portugués desde Lisboa ha 
sido investigado y recupera
do sobre la base de los 
relatos de peregrinación de 
los siglos XV a XVI 11. Los 
pasos de ilustres peregrinos 
del pasado han sido los que 
guiaron la tarea de los 
miembros de las asociacio
nes encargados de señali
zarlo. 

El Camino pennaneció así varios 
años, hasta que el año 2002, en un 
viejo café de Valen\a do Minho, se 
sentaron José Antonio de la Riera, 
por parte de la AGACS, Rafael 
Estanqueiro por la Asociación de 
Valen\a, Djalma de Souza por la 
Asociación de Porto, un represen
tante de la Asociación de Ponte de 
Lima y yo mismo. Les presenté la 
propuesta de recuperar el tramo 
Lisboa-Porto para el año 2004. 
Debieron pensar que estaba loco, 
pero todos me dieron su apoyo. 
Claro que, de inmediato, surgieron 
las dudas: ¿cómo investigar un 

Mojón y flechas Fátima y Santiago, juntas desde el sur 

Camino en un país en el que todos los municipios 
reclaman para si un "Camino de Santiago"?, ¿qué 
Camino investigar en el país de los mil "Caminos"? La 
respuesta fue inmediata por parte de los gallegos y 
aceptada por todos al unísono: El Camino Central, ya 
investigado y fijado entre Porto y Valen\a y continua
do en Galicia entre Tui, Redondela y Santiago de 
Compostela. Y se sentó como base el viaje y relato de 
Juan Bautista Confalonieri (1594), pronto comple
mentado con los relatos de peregrinación de 
Jerónimo Münzer (1495), Edme de Salieu, abad de 
Claraval y visitador de la Orden del Cister (1531-
1533), Erich Lassota de Steblovo (1581), Cosme m 
de Médicis (1669) y Nicola Albaní (1745 y 1746). 
Los pasos de estos peregrinos del pasado fueron los 
nuestros durante meses. 

Poco a poco y metro a metro fue apareciendo el viejo 
trazado que salía de Lisboa para seguir por Santarem, 
Tomar, Ansia.o, Raba\al, Cernache, Coimbra, 
Mealhada, Águeda, Albergaría-a-Velha, Oliveira de 
Azémeis, Grijó y, al fin, Porto. Nos ayudó la literatura 
odepórica, pero también las Misericordias que aco
gían a pobres y necesitados y que también reflejaban 
el paso de peregrinos. Si elMappa de Portugal anti
go e moderno" de Joao Baptista de Castro (1700), 
apenas un repertorio de viajes, nos ayudó a no per
dernos en divagaciones, fue sin embargo el ejército 
portugués el que nos proporcionó la mejor joya al 
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permitirnos acceder ( cosa nada común) a la Carta 
General do Reino o Carta Corográfica de Portugal, 
de 1853, la primera cartografía moderna concebida 
en Portugal y que nos permitió resolver muchos de 
nuestros problemas. 

Al fin, sólo faltaba señalizar el Camino. Reuniones 
con las comarcas y su posterior compromiso de 
señalización demoraron la misma todo un año. No 
hubo ejecución del compromiso, sólo excusas o 
silencio, y fue al fin la AGACS, desde Galicia, la que 
nos dio una vez más la mano, su gente y su sudor, y 
fueron una vez más españoles y portugueses de base, 
sin apoyo de institución alguna -como había ocurri
do a lo largo de todo el proceso de investigación- los 
que se ocuparon de señalizar el Camino. De la mano 
de la AGACS, desde Galicia y todas las autonomías 
españolas llegaron peregrinos de forma altnústa 
para ayudamos a sacar adelante la vieja ruta. El 14 
de mayo de 2006, al fin, podían recorrer los pere
grinos el itinerario futegro entre Lisboa y Santiago de 
Compostela. Tras una nueva labor conjunta de portu
gueses y españoles, conseguimos sacar adelante la 
primera guía del itinerario completo. Otra vez, el 
paso al frente de la AGACS pennitió su publicación, 
presentándola en noviembre de 2006 en el tt'lonaste
rio de Sobrado dos Monxes. 

Mucho ha cambiado este viejo itinerario en los tres 
años que lleva señalizado. Las gentes de los pueblos 
ya saben que están en el Camino de Santiago, ya ven 
pasar cotidianamente a los peregrinos y hasta las ins
tituciones también van cambiando. Recuerdo cuando 
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Camino enlosado en Portugal 

acompañaba a unos peregrinos a 
sellar su credencial a la Sé Catedral 
de Lisboa. El sacristán, incrédulo, 
sólo selló dubitativo la credencial 
después de explicarle reiterada
mente que aquellas personas eran 
peregrinos que iban, a pie, a 
Santiago de Compostela. En sep
tiembre de 2008 volví con unos 
peregrinos de Brasil, era la hora de 
la misa y yo estaba con las creden
ciales en la mano. El viejo sacristán 
llegó directo y sólo preguntó: ¿es 
para sellar, verdad? 

Pero el principal problema del 
Camino Portugués Central en terri
torio portugués sigue siendo la falta 
de albergues de acogida al peregri
no. La salvación han sido los 
Bombeiros Voluntarios, providen
ciales en una hospitalidad sencilla y 
de primera mano: un suelo y un 
baño. Si en Galicia, desde muy tem
prano, ha surgido una red de alber
gues con auténticas "joyas de la 
corona" como la Casa da Torre, en 
Redondela, o el convento de 
Herbón, en Portugal han sido ellos, 
los bombeiros, los verdaderos 
ángeles custodios del peregrino en 
un Camino tan carente de todo, tan 
parecido al Camino Francés en los 
años ochenta. Pero poco a poco las 
cosas están cambiando y así las 
Posadas dajuventude han dado un 
paso importante y abrirán sus puer
tas a los peregrinos en Lisboa, 

Típico Palleiro portugués 
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Almiñas 

Ruinas romanas de Conímbriga (villa 

romana), Condeixa-a-Velha 

Coimbra, Porto y Ponte de Lima, 
sustituyendo la tarjeta de alberguis
ta por la credencial del peregrino. 

Y, por otro lado, han ido viendo la 
luz los primeros albergues de pere
grinos. El más veterano, el de San 
Pedro de Rates, abrió en soledad el 
día del Apóstol de 2004, seguido de 
los de Valen�a do Minho (2006) y 
Rubiaes (2007) para ya en septiem
bre de este año anunciarse - ¡ por 
fin!- la apertura del albergue de 
peregrinos de Ponte de Lima. 
Iniciativas de hospitalidad, modes
tas pero emocionantes, van surgien
do poco a poco más al sur. Así, la 
junta de fregresia de Zambujal, 
cerca de Fonte Cuberta, en la que 
no sólo han bautizado la calle prin
cipal "Caminho de Santiago" sino 
que podemos ver unos azulejos 
reproduciendo los dibujos de Pier 
María Baldi reflejando el viaje de 
Cosme de Médicis en la pequeña 
plaza con su nombre. Allí están 
comenzando a acoger peregrinos 
en la casa parroquial, un local sen
cillo pero que refleja los primeros 
pasos de la más sencilla hospitali
dad al sur de Porto. Y van llegando 
noticias de pequeños refugios parti
culares o de personas que van 
abriendo sus puertas a los peregri
nos. Pero nada va a sustituir a un 
albergue específico de peregrinos y 
del interés que representa para el 
desarrollo sostenible de las regiones. 

Iglesia manuelina de Golega 

En el año 2005 efectué un largo peregrinaje por las 
Cámaras Municipales mostrándoles lo que un alber
gue representa para la gente del pueblo donde está 
establecido y su hospitalidad. Y que, además, repre
senta una forma de promoción para el pueblo o 
región donde está establecido, mostrando a gente de 
todo el mundo el patrimonio religioso y paisajístico, 
el folklore, la artesanía, la gastronomía, lo mejor de 
cada pueblo. Pero se hace difícil hacer comprender 
a los políticos lo que es y lo que representa un pere
grino. No me atrevo a decir que para que exista un 
Camino debe existir una red de albergues, pero lo 
cierto es que en Portugal, a falta de éstos, no faltan 
puertas abiertas hasta que los responsables políticos 
perciban la importancia universal del Camino (a no 
ser que el número de peregrinos les proporcionara 
un número equivalente de votos). Pero los peregri
nos pasarán por este Camino renacido como hicie
ron durante cientos de años. En ello estamos, unidos 
como nunca, gallegos y portugueses amantes del 
Camino.■
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ALBERGUES/ ALOJAMIENTOS EN EL 
CAMINO PORTUGUÉS 

LISBOA/ PARQUE DAS NA�ÓES 
Pousada de Juventude Parque das Nm;;oes 
Rua de Moscavide, Lt 47 -101 . 1998-011 LISBOA 
-Tel.: 218 920 890 

ALVERCA DO RIBATEJO 
A.H.B.V. Alverca 
Rua dos Bombeiros Voluntários - 2615-052 
ALVERCA-Tel.: 219 581 551 

VILA FRANCA DE XIRA 
A.H.B.V. Vila Franca de Xira 
Rua Bombeiros Voluntários - 2600 VIIA FRAN CA 
DE XIRA -Tel..: 263 280 650 

AZAMBUJA 
A.B.V. Azambuja 
R. José Ramos Vide - 2050-334 AZAMBUJA-Tel..:
263 401 144

SANTARÉM 
Santa Casa da Misericórdia Santarém 
Lg. Candido dos Reis 17- Ap.23 - 2001-901 
SANTARÉM -Tel.: 249 305 260 

A.H.B. V. Santarém 
Rua Dr° Teixeira Guedes, 22 - 2000-029 
SANTARÉM -Tel.: 243 323 122 

Sé de Santarém (GRUPOS) 
Edilicio do Seminário, 
Largo Sá da Bandeira - 2000-135 

SANTARÉM -Tel.: 243 324 534 

GOLEGA 
A.H.B.V. Golega 
Largo do Parque do Campismo -
2150-198 GOLEGA-Tel.: 249 979 
070 

TOMAR 
B.M. Tomar
Rua de Stª Iria - 300-475 TOMAR
-Tel.: 249 329 140

ALVAIZERE
A.H.B.V. Alvaiázere
R. dos Bombeiros Voluntários -
3250-163 ALVAIÁZERE -Tel.: 236
650 510

ANSIA.O 
A.H.B.V. Ansiao 
Av. Dr. Vitor Faveiro -3240-153 
ANSIAO -Tel.: 236 670 600 

ZAMBUJAL 
Junta de Freguesia do Zambujal 
( Casa Paroquial) 
Lago da Igreja - Zambujal - 3230-

000 PENEIA-Tel.: 239 569 849 
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COIMBRA 
Pousada de Juventude de Coimbra 
Rua Dr. Henriques Seco, 14 -

3000-145 COIMBRA -Tel.: 239 
822 955 

MEALHADA 
A.H.B.V. Mealhada 
Rua Bernardino Felgueiras -
3050-347 MEALHADA-Tel.: 231 
202 122 

ÁGUEDA 
A.H.B.V. Águeda 
Avenida 25 de Abril - 3750-101 
ÁGUEDA -Tel.: 234 622 591 

ALBERGARIA-A-VELHA 
A.H.B.V. Albergaria- a-Velha 
Rua Dr. Jose Henriques Ap 111 -
3854-909 ALBERGARIA A VELHA -

Tel.: 234 529 110 

OLIVEIRA DE AZÉMEIS 
A.H.B.V. Oliveira de Azeméis 
Rua dos Bombeiros Voluntarios -
3720-532 OLIVEIRA DE AZEMÉIS -
Tel.: 256 682 122 

S. JOAO DA MADEIRA
A.H.B.V. Sao Joao da Madeira
Rua Oliveira Figueiredo, Z. Ind. 1

3 700-1 O 1 SAO JOAO DA MADEIRA
-Tel.: 256 837 120
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LOUROSA 
A.H.B.V. Lourosa 
Avenida Principal, 4030 -4535-
038 LOUROSA -Tel.: 227 443 189 

PORTO 
Pousada de Juventude do Porto 
Rua Paulo da Gama, 5 51 -4169-
006 PORTO -Tel.: 226 177 257 

VILARINHO 
Refúgio Provisório Polidesportivo 
( 4 Camas / cozinha) 
Farmácia Rei / Rua D. Ildefonso, 
Nº 313 - Vilarinho 
VILA DO CONDE -Tel.: 252 661 
610 

S. PEDRO DE RATES
Albergue de Pergrinos de Rates (32
camas)
Rua Sto. António n.º 189 -4570-
503 S. PEDRO DE RATES -Tel.: s/n

BARCELOS 
A.H.B.V. Barcelos 
Avenida Doutor Sidónio Pais 
67n7 -4750-333 BARCELOS -
Tel.: 253 802 050 

PONTE DE LIMA 
Pousada de Juventude Ponte de 
Lima. Rua Papa J oao Paulo II -
4990-062 PONTE DE LIMA -Tel.: 
258 943 797 

PONTE DE LIMA 
Albergue de Peregrinos Casa do 
Amado (¿81 camas?) 
Abrirá en breve 

RUBMES 
Albergue de Peregrinos de 
Rubiaes (34 camas) 
EN 201-Costa - 4940-686 PARE
DES DE COURA -Tel.: s/n 

VALEN�A DO MINHO 
Albergue de Peregrinos S. 
Teotónio (50 camas) 
Av. dos Bombeiros Voluntários -
4930-593 VALEN<;A -Tel.: s/n 

A.H.B. V. -> Bomberos 
Voluntarios; POUSADA DE 
JUVENTUDE -> Albergue 
Juvenil; JUNTA DE FREGUESIA 
-> Ayuntamiento 

Observaciones: 
1. En los bomberos hay que soli

citar autorización (se necesita
la autorización del comandan
te o 2º comandante);

2. En las Pousadas de Juventude
hay que reservar e informar de
que se es peregrino (no se
necesita tarjeta de alberguis
ta).

ALBERGUES DEL CAMINO PORTUGUÉS 
EN GALICIA: 

Albergue de peregrinos de Tui. Rúa Párroco 
Rodríguez Vázquez sin. 40 plazas 

Albergue de peregrinos de Porriño. Carretera 
de O Porriño a Gondomar. 50 plazas 

Albergue de peregrinos de Mos. Santa Eulalia 
de Mos. 16 plazas 

Albergue de peregrinos de Redondeta. Casa 
da Torre. 44 plazas. 

Albergue de peregrinos de Pontevedra. Rúa 
Otero Pedrayo sin. 56 plazas 

Albergue de peregrinos de Briallos (Portas): 
Lugar de Castro. 27 plazas 

Albergue de peregrinos de Padrón. Costiña do 
Carmen s/n. 44 plazas 

Albergue de peregrinos de Herbón. 
Monasterio Franciscano de Herbón, 22 plazas, 
apertura en agosto. 

Albergue de peregrinos de Teo. Vilares de Rúa 
de Francos s/n. Calo, Teo.28 plazas 



José A. de la Riera 
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E
l peregrino que camina por
las umbrías de Sotoxusto

teniendo a sus pies el rna;
de Vigo y la ensoñadora isla de San
Simón, puede que ya sea plena
mente consciente de que está
haciendo un Camino distinto, dife
rente a todos. Tal vez ha dejado
atrás todo el verde de Portugal
caminando por un Camino humil
de, aldeano, siempre envuelto en
las brétemas del amanecer, que
discurre entre bosques milenarios
por el rural de Lusitania y la anti
gua Gallaecia. Habrá dejado atrás
encrucijadas perdidas en cien bos
ques primigenios donde los dioses
celtas duermen ya un sueño de
siglos, le habrán recibido crucei

ros donde los líquenes dorados de
sus gradas reflejan, al atardecer, el
ocaso de todos los soles de occi
dente. Habrá visto las humildes
almiñas portuguesas, convertidas
ya en petos de ánimas en la
Galicia más profunda, almiñas y

petos con sus velas temblorosas
que reflejan la sencillez y la cerca
nía de la religiosidad aldeana,
siempre conversando con un fami
liar "más allá".
¡Ah del Camino!. Si el Camino
Francés es el Camino de la épica,
con Carlomagnos, Roldanes y
Miocides vivaqueando con los
peregrinos, el Camino Portugués,
al que ya bautizarnos hace muchos
años como el Camino de los
Trovadores, es el Camino de la líri
ca. Por estas trochas crepusculares
caminaron, amaron, padecieron y
murieron Martín Codax
Meendinho, Bernal de Bonaval

'

'

Paio Gómez Chariño ... que hicie-
ron universales un idioma y una
forma de sentir y contar desde las
profundidades de una era preten
didarnente oscura; tal vez el pere
grino atento escuche su llamada en
la soledad de las corredoiras, o en
las carball,eiras sagradas donde el
dios Nubia todavía se manifiesta en

el rumor eterno de las aguas de los
mil riachuelos que besan la vieja
tierra que pisan sus botas,
¡Ah del Camino!, peregrino, estás
en Sotoxusto y puede que si cami
nas en libertad, con la mente abier
ta y el alma atenta, te cruces con la
sombra de Meendinho, pequeño,
desmedrado, solitario, pero tal vez
el más genial de los trovadores
medievales gallegos. Estás también
ante el mar de Martín Codax, un
mar que no es mero testigo, que
alcanza caracteres de dramático y
permanente protagonista. Martín
Codax, juglar, respira desde lo
más hondo del pueblo y eso ha
garantizado su pervivencia a través
de los siglos:

Quantas sabedes amar amigo, 

treides conmigo a lo mar de Vigo, 

e bañarnos hemos nas ondas. 

Quantas sabedes amar amado '
traides conmigo a lo mar levado 

e bañarnos hemos nas ondas. 

(C. Vaticana, 888)

Camino de trovadores, sí, pero
también de peregrinos que han
dejado huella de su paso a lo largo
de los siglos corno en ningún otro
Camino de peregrinación, si excep
tuarnos el Camino Francés.
Peregrinaciones pnnc1pescas,
corno la del noble bohemio Leo de
Rosmithal ( 1466), peregrinación
calamitosa corno pocas.
Roszmithal y su comitiva se encon
traron en Compostela la catedral
cercada por el furibundo feudal
Bemal Yánez de Moscoso y el arzo
bispo preso y enjaulado. La madre
del arzobispo, que se hizo fuerte en
la catedral, hizo caer sobre los
bohemios una excomunión fulmi
nante según cuenta el relator del
viaje, Gabriel Tetzel, ya que a un
escudero del barón no se le ocu-

rrió mejor cosa que curar a Bernal Yáñez de un sae
tazo sufrido en el cerco. Mejor le fue a la comitiva
del gran duque Cosrne III de Médicis (1669), cuyo
itinerario quedó reflejado en los extraordinarios
dibujos del pintor Pier María Baldi.
Extraordinaria crónica de la peregrinación es la del
joven clérigo Juan Bautista Confalonieri ( 1594),

que acompañaba en su peregrinación desde Lisboa
al nuncio Fabio Biondo de Montalto. Peripuesto,
chauvinista, magnífico observador, Confalonieri dis
para a todo lo que se mueve. Celebérrima (y cate
góricamente falsa, manda, cara/lo) es su rotunda
afirmación: "las mujeres gallegas son feas y

sucias". Con Confalonieri, una auténtica constela
ción de peregrinos avanza por el Camino Portugués,
desde el seráfico (y poseedor del don de la ubicui
dad) Dornénico Laffi (1691) hasta Nicolás
Popielovo ( 1484), que torna su lanza y peregrina de
torneo en torneo, o Nornpart II (1417), señor de
Caurnont, y Erich Lassota de Steblovo (1582) o
Jacobo Sobiesky (1611). Peregrinos piadosos corno
el pobre Fray Claude de Bronseval, o bribones des
atados corno Bartolorné Villalba y Estaña (1577) y
el mismísimo Diego de Torres y Villarroel, que
peregrinó corno un verdadero hooligan entre
Salamanca y Compostela. Y con ellos, los cientos
que, sin dejar relato alguno, aparecen en los libros
parroquiales, o de los hospitales y misericordias

que jalonaban el Camino, reflejando muchas veces
trágicas historias en su marcha hacia la tumba
apostólica.
Pero debernos detenernos en una peregrinación
algo tardía (siglo XVIII), pero determinante en
cuanto a fijar corno se asomaban al Camino muchos
jóvenes peregrinos. Es la peregrinación de Nicola
Albaní, que pertenece a ese grupo de peregrinos, tal
vez mayoritario, movidos a la par por una acendra
da piedad y un ansia incontenible de ver mundo y
correr aventuras. Albaní no dudó en calificar a su
forma de peregrinar corno política peregrinesca,

ejercida, desde luego, con notable éxito, consisten
te en gozar de lo bueno y lo menos bueno que le
diera el Camino con tal de poder conjugar con la
mayor felicidad un verbo sagrado para los peregri
nos: "llegar". Así, comienza su viaje intentando
timar en Lisboa al mismísimo infante Don Manuel, y
no dudo al despachar al otro mundo a bordonazo
limpio a un bandido que le asaltó en plena Sierra de
Labruja.

Camino de mitos (la Rainha Santa, Isabel de
Portugal, es uno de ellos), de leyendas y de mila-

61 



gros (El gallo de Barcelos o Nuestra Señora de Esclavitude), de 

tradiciones (la Translatio en Padrón o la Predicación de 

Santiago en Santiaguiño do Monte), de lugares sagrados ( el 
Monte Aloia o el Castro Lupario, en Rúa de Francos), camino 

de trovadores, camino de peregrinos. Camino campesino pero 

también de ciudades y villas inolvidables, difíciles de encontrar 

en cualquier otra ruta: Lisboa o la serenidad, Tomar la templa

ria, Coimbra de Doña Inés, Porto la reina del norte, Barcelos la 

mágica, Ponte de Lima o el Portugal eterno, Valen�a la bien 

cercada, Tui el gran pórtico de Galicia, Redondela y sus leyen

das, Pontevedra que entrega al peregrino un casco antiguo de 

ensueño, Padrón y sus tradiciones jacobeas ... 

REPORTAJE I Camino de Santiago 

Con la investigación culminada del tramo Lisboa-Porto, te 

entregamos, peregrino, un Camino fruto del trabajo altruista y 
constante de muchos otros peregrinos que, durante años, han 

aportado lo mejor que tenían para sacar a la luz un itinerario 

histórico que no merecía permanecer en el olvido. Camínalo 

con entusiasmo, vívelo, cuídalo, es tuyo, ya pertenece a todos. 

Y antes de ponerte en Camino, cuelga estos versos de tu bor

dón. Son de un gran trovador, Paio Gómez Chariño, almirante 
de la mar, que amó y vivió en Pontevedra. ¡ Ultreia y Buen 

Camino!■

¡Ai Santiago, padrón sabido, 

vós me adugades o meu amigo! 

Lisboa. Capital de Portugal Residencia 
Real. Grabado del VIAJE DE NÁPOLES A 
SANTIAGO DE GALICIA de Nicola Albani, 
(1743-1745). 

Sobre mar ven quen frores de amor ten. 

¡Míraréi, madre, as torre de Xeén! 

¡Aí Santiago, padrón probado 

vós me adugades o meu amado! 

Sobre mar ven quen frores de amor ten. 

¡Míraréi, madre, as torre de Xeén! 

(C.Vaticana, 429) 
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ENTREVISTA 

Mario Clavell 

Se canta a diario en la abadía de 'Conques; suena en la película "Tres en 
el·Camino':· ·alguna Asociación la tiene como canto festivo en sus 

reuniones; y como canto de entrada- se oye ocasionalmente en la catedral 
de Compostela. En 1999 se incorporó a las Actas del Congreso jacobeo de 

Cee a modo de vibrante comunicación. Muchos peregrinos la tararean 
aunque no pasen de las primeras palabras del texto. Desde su casa en 

Lavaur (reg. De Tarn, Midi-Pirenee), Jean Claude, profesor de castellano 
en el "lycée'' de su localidad, reconstruye la invención 

J "C''- d' l • "ae su nant un pe erin . 

ENTREVISTA CON JEAN CLAUDE BENAZET, 

SU AUTOR 

GCómo nace Ultreia? 

E
n 1989 salí de Le Puy en peregrinación hacia Santiago y su 
continuación a Finisterre. Son 1.500 km de camino. El 
abundante tiempo disponible ayuda a pensar y reflexionar. 

No soy músico aunque siempre me ha gustado cantar en la 
� cotidiana. Salí con tres compañeros el 3 de julio y el 

día 15, antes de llegar a Cahors, ya había compuesto la 
roelodía y escrito las dos primera estrofas. 

Durante esas primeras etapas pensaba en unas pala
bras y en una música que plasmaran el día a día del 

peregrino. Para mí era obvio que fa. ;a.nción 
debía tener tres estrofas: la primera, expresión 

Jean-Claude Benazet, autor de "Ultreia" 
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REVISTA PEREGRINl I ENTREVISTA 

de ese cotidiano día peregrino que consiste en madrugar 
para avanzar más allá que el día anterior. La segunda estro
fa debía recordar la dimensión histórica y sagrada de esa 
vía. Y la tercera estrofa tenía que aludir a la meta final: la 
sonrisa de Santiago en el Pórtico de la Gloria y la atracción 
hacia el cabo de Finisterre con el simbolismo del sol que 
muere a diario en el océano y vuelve a nacer el día siguien

te. 

El estribillo: Curiosamente, las palabras de la última 
estrofa surgieron definitivamente el día de Santiago, el 25 de 
julio ... Por eso, siempre he pensado que yo no he com
puesto nada, sino que me he limitado a transcribir lo que 

Alguien me susurraba al oído. 

Me contenté con introducir las palabras históricas de los 
peregrinos en los momentos difíciles cuando piden ayuda 
para ir más lejos ("ultreia": ultra, eia!, más allá, ánimo!) y 
sobre todo para elevarse ("et suseia": et sursum, eia!, y 
más arriba, ánimo!) hacia lo divino. 

Aprender francés a través de la música: Mis compañe
ros de peregrinación fueron los primeros en cantar la can
ción, como es lógico. Pero al pasar por La Rioja conocí por 
casualidad (si es que la casualidad existe ... ) a José Ignacio 
Díaz, por entonces párroco de Hervías. Le gustaron ense
guida la letra y la música, y a pesar de diversos intentos para 
traducirla al español, decidimos que era mejor dejarla 
como está y cantarla en su versión original. 

A partir de 1993, la canción se canta cada día en la abadía 
de Conques, en el refugio de Estaing (ver Revista Peregrina 

n.º3) y en casi todas las etapas de la Ruta. Algunas personas
han intentado traducirla a otros idiomas pero sin mucho
éxito, porque lo bueno de ese texto es que se ha convertido
en el himno de todos los peregrinos, sin diferencia de len
gua o cultura.

Como curiosidad, algunas personas prefieren silenciar la 
tercera estrofa porque alude demasiado al cabo Finisterre, 
como si quitara protagonismo a Compostela. Es controver
sia inútil que me duele en el alma; afortunadamente, 
muchos párrocos, religiosos, creyentes y peregrinos siguen 
cantando íntegra la canción sin ejercer ninguna censura. 

lComo autor lhaces alguna 
sugerencia para cantarla? 
e trata de una canción para acompañar al peregrino y 
darle ánimos, tanto en los buenos como en los malos 

Partitura musical del Codex Calíxtínus

CHANT D'UN PELERIN 

DE COMPOSTELLE 

JEAN-CLAUDE BÉNAZET 

CHANT D'UN PFLERIN DE COMPOS1ELJ..E 

l. Taus les matins nous pre-nons le che� taus les matins nous ar-
2. Chemin de terre et che - min de foi voie millénai - re
3. Et tout la - bas au bout du con-ti-nent, Mes - sire Jac - ques

j J J ª ( k±+ fr1 -F=tc:El-t=�¡ ? 1 í L:¼4--==4-_;.J-=,r::f.�=�fSd -
-lons plUS-loin, jaur apres jour la tQ.Ut� nous appelte_, c't� !a. voie 
de l'Eu-rope, la voie lactée de Char - le - ma-gne, c'est le chemin 
nous at-tend. depuis toujours son sourire fi-xe le so - leil • 

tJ ffl 1) tJ1(#.-#nqJ�J 
de Com � po.5- tellc. líltreia ! líltreia ! e sus eia, Deus'adjuva nos. 
de tous les Jacqucts. 
qui m�urt au finistere. 

Parole et �fosique : Jcan-Oaudc BÉNAZET 

00000000000 

momentos. Sugiero cantarla con ritmo vivo, no lentamente. Hay 
algo más: por un error de transcripción -que me parece proce
de de una guía espiritual francesa- muchos entonan el segundo 
verso de cada estrofa con notas más agudas que el primero; no 
es así: suenan exactamente igual el segundo y el primer verso; las 
siete notas primeras del primer y segundo verso son idénticas. 

Quiero, en cualquier caso, agradecer a todos los que cantan esta 
modesta canción, que nació para disfrute privado y ha pasado a 
incorporarse al patrimonio musical jacobeo de comienzos del 
siglo XXI. 
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¿ Cuál es tu trayectoria 
jacobea, Jean Claude? 
Empecé a caminar en 1981, cuando no exis

tían todavía las flechas de don Elías Valiña. 

Luego, como tantos otros, repetí en 1987, 

1988, 1989, 1990, 1992, 1993... El 

Camino sigue operando dentro de mí y la 

próxima vivencia jacobea la tendré en julio 

próximo, cuando ejerceré de hospitalero en 

el mítico Foncebadón. Como soy novato, 
acompañaré a la veterana Pilar, de Talavera 

de la Reina. 

Las palabras liltreia y Suseia, que los pere

grinos utilizan a menudo para saludarse y 

darse ánimo, están extraídas del texto del 

"DUM PATERFAMILIAS", uno de los can

tos recogidos en el Códice Calixtino.■

La abadía de Conques, donde a 

diario se canta el "Ultreia" 

ENTREVISTA I camino de Santiago 
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Mist· cismo y espir·tualidad en las 

peregrinac·ones medievales de 
David Santomil Mosquera

Ll 

Universidad de 
Santiago de Compostela 

"Una mujer recorre miles 
de kilómetros visitando los 

principales centros de 
peregrinación de Europa".· 

Un titular atractivo propio 
de un periódico de 

actualidad: eso se me ha 
ocurrido al leer las 

referencias al manuscrito de 
Margery Kempe. Hablamos 

de un libro autobiográfico 
del siglo XV, que cuenta en 

tercera persona la vida y 
viajes de una mujer 

peregrina de la Baja Edad 
Media. "The Book of 

Margery Kempe" es una 
historia fascinante, atractiva 
y única, que me ha llevado a 

profundizar en su lectura 
para analizar los 

componentes básicos de las
peregrinaciones medievales y 

tratar de establecer puntos 
comunes con relatos de 

peregrinos que realizan el 
Camino en la actualidad. 

M 
argery Kempe ha sido una peregrina sin
gular. En primer lugar porque está consi
derada la autora de la primera autobio

grafía inglesa, redactada en torno al año 1436. Un 
manuscrito medieval que ha pasado cinco siglos en 
el olvido y ha visto la luz a principios del siglo XX. 
A partir de su descubrimiento se ha comenzado a 
traducir y analizar en profundidad gracias a las in
vestigaciones de Sanford Brown Meech, Hope 
Emily Allen, Lynn Staley, o Barry Windeatt entre 
otros. Este último ha sido uno de los autores britá
nicos que, desde mi punto de vista, ha profundiza
do más en la traducción y obra de Margery Kempe 
y su vinculación al misticismo inglés de la Edad 
Media. En base a esto, las traducciones y ediciones 
recientes están dando una importante popularidad 
internacional a este documento, del que podemos 
encontrar bastante información en Internet. 

En segundo lugar, Kempe ha sido una peregrina 
pionera que ha inmortalizado sus viajes a modo de 
relato autobiográfico, como han hecho posterior-

Distintas publicaciones sobre 

Margery Kempe 
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mente otros peregrinos ingleses y alemanes durante 
el siglo XV y posteriormente franceses e italianos; cu
riosamente, estos son los principales países emisores 
de peregrinos en la actualidad, lo que ha provocado 
en mi una atracción de cara a conocer cuales son las 
principales motivaciones actuales de los peregrinos 
europeos y comprobar si existe algún punto en co
mún con sus antepasados medievales, pues fueron 
ellos los que, mediante sus relatos y guías, reflejaron 
la importancia de esta antigua ruta medieval. 

El libro de Margery Kempe confirma que Santiago de 
Compostela -"where the supposed remains of St. Ja
mes the Greater were enshrined' (afirma dudando) -
era uno de los principales centros de peregrinación 
cristiana junto a Jerusalén y Roma, por el hecho de 
incluir esta ciudad en su particular ruta de lugares de 
peregrinación entre los que también se encontraban 
Nol.Wi.ch, Canterbury, Asís o Aquisgrán. En el año 
1417, sobre el 7 de Julio, embarca en el puerto de 
Bristol y se dirige hacia Santiago siguiendo el Camino 
Inglés, regresando 26 días después por la misma ru
ta marítima. La autora no se detiene en explicaciones 
concretas del viaje, pero las características del mismo 
podemos extraerlas analizando en su totalidad los via
jes realizados. Largas travesías caracterizadas por una 
devoción que alcanza la histeria y que algunos auto
res enmarcan en una tradición religiosa, difundida en 
la Baja Edad Media, caracterizada por los llantos, los 
gritos y las lágrimas. Por esta razón, ha sido consi
derada una enferma, una loca e incluso una mujer 
poseída a causa de su excentricidad religiosa. 

Casada y madre de catorce hijos había vivido la mayor 
parte de su vida en su ciudad natal (King's Lynn -
Norfolk). En un momento determinado de su vida, 
cerca de los 40 años de edad, comienza a sentir un 
crecimiento espiritual y una devoción que le empuja 
a romper con la monotonía e iniciar toda una serie de 
viajes de peregrinación caracterizados por el misti
cismo, su particular encuentro con Dios y la búsque
da de un estado extraordinario de perfección religio
sa. Destaca especialmente el momento en el que llega 
al Monte del Calvario en Jerusalén, donde se derrum
ba y sufre su primer ataque de histeria acompañado 
de visiones de Cristo y su crucifixión. 

Pero, ¿cuáles son los principales elementos que ca
racterizan sus viajes de peregrinación? 

El primero de ellos es el misticismo. Caracterizado 
por la separación entre los físico y lo divino, entre el 
cuerpo y el alma -" body and souf' -. El cuerpo se 
mueve, se desplaza, y el alma está con Dios ( con lo 
divino) o, simplemente, en otro mundo. Cuerpo Y 
mente no viajan juntos. 

Un segundo aspecto podemos enmarcarlo en la vo
cación espiritual, que va más allá de lo material Y 
de la propia realización del viaje físico. La mente tien
de a viajar por separado, reflexionando sobre mu
chos aspectos de su vida ( encontrarse a si misma o 

encontrarse con Dios) y dando 
rienda suelta a su imaginación. 
Todo ello en base a una sensación o 
motivación inicial, que lleva a 
romper con el pasad.o e iniciar 
una nueva etapa en su vida, caracte
rizada por la pasión de alcanzar un 
objetivo. En este caso, los diferentes 
centros de peregrinación. 

Un tercer elemento estaría relacio
nado con el coraje y la fortaleza 
física y mental. Teniendo en cuen
ta que la peregrinación a Santiago de 
Compostela estaba protagonizada 
básicamente por hombres, dada la 
dureza del Camino y su peligrosidad. 
En este sentido, Andrew Boorde afir
maba en 1530 que era el peor viaje 
que un inglés podía hacer, refirién
dose al Camino Francés, para ir des
de Inglaterra a Santiago. O bien que 
prefería ir a Roma cinco veces que 
una a Santiago, dada las dificultades 
y dureza del trayecto por tierra. 
Kempe realizó un viaje más placente
ro en barco, aún así, los demás via
jes demuestran su coraje y fortaleza 
para realizar enormes trayectos por 
tierra y mar. 

Dando un salto en el tiempo y sal
vando las diferencias, algunos de es
tos elementos siguen caracterizando 
los viajes de peregrinación en la ac
tualidad. Recientemente debatíamos 
en Santiago de Compostela (en el 
marco del Congreso Internacional 
"Mujeres y peregrinación en la Gali
cia Medieval") sobre los vínculos 
existentes entre el libro de Margery 
Kempe (s. XV) y el best-seller de la 
actriz americana Shirley MacLaine, 
publicado a raíz de su peregrinación 
a Santiago en 1994 a lo largo del Ca
mino Francés. Realizando una com
parativa entre ambos relatos, bajo el 
título "Woman on the Way: From 
Margery Kempre to Shir/,ey Maclai
ne", quisiera afirmar que las dife
rencias no son tan grandes como se 
podría pensar inicialmente. Algunos 
de los elementos comentados ante
riormente pueden observarse en la 
lectura del libro "The Camino: A 
pilgrímage of courage". La espiri
tualidad femenina, la diferenciación 
entre el viaje del cuerpo y de la men
te, la imaginación, las evasiones, el 
coraje, la motivación, peregrinar a 

SHIRLBY -[vl�cLAINE
The(!mino

A tllcuMAC! o, C'OV•Aot 

Santiago en período estival, el femi
nismo y las reflexiones sobre la se
xualidad, son algunos de los puntos 
en común de dos relatos distancia
dos más de quinientos años. 

Curiosamente, con la lectura del 
best-seller de Hape Kerkeling "!ch 
bin dann mal weg', que cuenta su 
experiencia personal en el Camino 
Francés en el año 2001, podemos 
identificar alguno de los elementos 
citados. La necesidad de romper 
con la monotonía, de desconectar y 
marcharse ("me piro" o "me 
largo", sería la traducción del títu
lo) o el hecho de dar rienda suelta a 
la imaginación caracterizan su libro 
de viaje. Por otra parte, la imagina
ción y las visiones también están 
presentes en otro de los best-sellers 
del Camino, hablo de "The Pilgrí
mage" de Paulo Coelho. A pesar del 
carácter mágico del viaje de su pro
tagonista, se incide en la espirituali
dad, el misticismo, los aspectos sen
timentales y en la necesidad de en
contrarse a si mismo. 

Quizás, algunos elementos identifi
cados en el relato de Margery Kem
pe siguen vivos en la actualidad. Y 
quisiera despedirme con una pre
gunta: ¿Por qué lloran algunos pe
regrinos cuando llegan a la Praza 
do Obradoiro y contemplan la fa
chada de la Catedral por primera 
vez después del largo y duro Cami
no? 

La auténtica esencia del Camino se 
vive durante el viaje, pero el auténti
co Camino empieza cuando interio
rizas todo lo que te ha enseñado es
te viaje. 
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Espero que si alguien está 
pensando en irse al Camino 

de Santiago, siga adelante 
con su propósito y lo haga. 

Es una experiencia 
fantástica, enriquecedora, 

intensa y con muchos 
desaflos. 

¡No os arrepentiréis de 
haberla emprendido! 

Bueno, si puedo aportar 
alguna sugerencia, serían 
estas -las que experimenté 
durante el Camino- y no 

necesariamente en este 
orden: ORACIÓN, YOGA, 

CALOR PROFUNDO 
(Deep Heat) 

ORACIÓN: 
Como católico practicante (y 
como colaborador de la Iglesia 
Católica en la difusión de la fe), 
tenía un especial interés en el 
lado religioso/espiritual del Ca
mino. Parar en las numerosas 
iglesias a lo largo de la Ruta y 
tomarme un tiempo cerca de 
ellas para reflexionar con calma 
y en silencio acerca de lo que 
ocurría ha sido extraordinario. 
Recuerdo cuando estuve en la 
bendición en la iglesia de San 
Juan de Ortega y el sacerdote 
nos animó a recordar 3 cosas en 
nuestras oraciones: 

1. Dar gracias por tener la
oportunidad de recorrer
el Camino y acordarnos
de los que quisieran ha
cerlo y, por diferentes ra
zones, no pueden

2. Rezar por nuestras pro-
. . . 

p1as mtenc1ones, porque
cada uno de los que an
damos el Camino tene
mos nuestras motivacio
nes

3. Recordar que tendría
mos que ser como estre
llas (Compostela: "cam
po de estrellas"). Tendrí
amos que brillar como
estrellas para todos los
que hallemos, tanto en el
Camino como, lo que es
más importante, los que
encontraremos cuando
volvamos a nuestras ca
sas. Esto me gustó espe
cialmente y me recordó
la canción de Moby
"Wé're ali made of stars"
[ todos estamos hechos
de estrellas]. Tenemos
que dejar que la luz que
brilla en nosotros ilumi
ne lo más posible a los
que tenemos a nuestro
alrededor.

Puedo finalmente decir que ha
cer el Camino me ha ayudado y 

ha fortalecido mi fe. Dios exis
te, y podemos verlo en los ros
tros de los que nos encontra
mos a lo largo del Camino. 

YOGA: 
Quiero recomendar a quienes 
se van al Camino que dediquen 
un tiempo para hacer estira
mientos antes y después de ca
minar. Es especialmente útil 
tumbarse en el suelo y levantar 
las piernas contra una pared pa
ra el drenaje de la sangre acu
mulada en los pies y en los to
billos después de una larga jor
nada de camino. He practicado 
yoga durante varios años y con
sidero que ejercicios como los 
del saludo al sol y del guerrero 
me han ayudado a calentar el 
cuerpo antes de empezar a ca
mmar. 

CALOR PROFUNDO 
(DEEP HEAT): 
Esta es una pomada para los 
músculos que contiene bálsamo 
de tigre y es eficaz para las do
lencias articulares. 
Un buen calzado es esencial. Yo 
utilicé un par de zapatos para 
caminar de una buena marca y 
tuve sólo tres ampollas en todo 
el Camino, lo que es un óptimo 
resultado. Recomendaría utili
zar zapatos más que botas, por
que con los zapatos es menor la 
superficie que roza y esto dis
minuye la formación de ampo
llas. 

¡Buen Camino! 

]oe McKeown, lreland (Camino 
Frances ]uly 2007 



Petra Aldomovar 
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E
sta vez no vamos a reseñar un filme ya rodado y estrena
do, sino que proponemos un trabajo que está en prepara
ción. 

La productora gallega Artefacto Producciones produce un film 
sobre el Camino que será estrenado el 25 de Julio de 201 O. 

O Apóstolo, así se llama el largometraje, comenzará a rodarse 
en Agosto en Santiago de Compostela bajo la dirección del tam
bién guionista Fernando Cortizo. Se trata de un film de miste
rio y terror ambientado en la histórica ruta, donde un convicto 
recién fugado de la cárcel tratará de recuperar un botín escon
dido años atrás en una solitaria aldea de un Camino de San
tiago en miniatura. 

Será protagonista también la SANTA COMPAÑA. Galicia es des
de siempre una tierra de meigas (brujas), trasgos (troles) y to· 
do tipo de artes mágicas, mal de ojo y magia negra, pero hay 
un tema realmente inquietante para el gallego: la muerte y to
do lo que vendrá junto a ella. Uno de los hechos más intere
santes dentro de esta obsesión por la muerte es la Santa Com
paña, que también es conocida por los siguientes nombres: Es
tadea, Estadía, Procesión de las ánimas ... 

Básicamente, y a grandes líneas se podría definir la Santa 
Compaña como una procesión de ánimas en pena, vestidas con 



CINE 

túnicas con capucha, que vaga durante la no
che. Uno de sus signos de identidad es la pre
monición de la muerte. 
Va encabezada siempre por un vivo, el cual 
porta una cruz. Lo necesitan para comandar la 
fúnebre peregrinación y para guiar estas áni
mas por caminos de comunidad, desde el ce
menterio hasta la casa de las víctimas previa
mente elegidas. 
Puede ocurrir que al que se encuentra con la 
procesión a altas horas de la noche, se vea 
obligado a sustituir a este vivo y a acompañar
les en su penoso tránsito. Si en una de las ex
cursiones de los difuntos se encuentran con 
otra persona, se produce una especie de cam
bio de rehenes, liberan a la persona que venía 
encabezando el acompañamiento y obligan al 
que encuentran a vagar junto a ellos todas las 
noches, portando una gran cruz y conduciendo 
la comitiva. 
EL REPARTO está formado por artistas naciona
les e internacionales: 
Carlos Blanco interpretará a Ramón, un convic
to fugado; Jorge Sanz será Pablo, ayudante del 
arcipreste de Santiago (Paul Naschy); Xosé 
Manuel Olveira desarrollará el papel de Don 
Cesáreo, un cura oscuro y lleno de misterio, 
mientras Pico Celso Bugallo dará vida a Celso, 
un anciano del pueblo encargado de captar pe
regrinos hacia la aldea. 
Geraldine Chaplin será Dosinda, una amable 
anciana de la localidad, Luis Tasar interpretará 
a Xavier, compañero de celda de Ramón y Ma
nuel Manquiña a Atilano, perseguido por la 
Santa Compaña. Todos ellos prestan sus vo
ces, gestos y cuerpos al film,. 
Primero se graban sus voces, tomando a la vez 
imágenes de referencia que servirán en el pro
ceso de moldeado y animación. De esta forma, 
los muñecos, que son moldeados en toam-lá
tex (material derivado del látex ligero y flexi
ble) adquieren una vivacidad y realismo que 
aporta un atractivo adicional a la película. 
Pero la magia no sólo vendrá de la mano de los 
�rot�gonistas. Los decorados de la película, 
inspirados en la realidad, atienden a una esté

.::;;,.-.._tica especial donde el Camino es el protago-

nista. Frondosos bosques, empedradas calles, 
estrechos senderos y rústicas casas construi
das a escala formarán un marco misterioso 
ideal para el desarrollo de la trama. Además, 1� 
�iebl.a ,Y el humo que envuelven los espacios
mfenran una ambientación inquietante al lar
gometraje. 
El equipo técnico está f armado por profesiona
les con experiencia en largometrajes como Co
raline, Hellboy, El perfume, Mortadela y File
món, Biutiful, El laberinto del fauno, los abra
zos rotos, El Orfanato, los Girasoles Ciegos, 
Mar adentro, El Sueño de una noche de San 

Juan, ... venidos desde diferentes puntos de la 
geografía española y norteamericana. 
El tema principal está compuesto por Philip 
Glass, músico minimalista también norteameri
cano nominado en varias ocasione a los Pre
mios Osear con películas como las Horas, El
Ilusionista o El show de Truman. 

El proyecto ha comenzado su peregrinación en 
mercados como Cannes o Annecy, donde ha te
nido muy buena acogida. Habrá que esperar al 
día del Apóstol para ver este largometraje am
bientado en la histórica ruta. 







El día 25 de junio de 2009, el jurado, compuesto por tres miembros de la 
redacción de CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA ha decidido 
asignar los premios del Concurso fotográfico PEREGRINOS Y 
PEREGRINACIONES a: 

1 º premio: "Alto del Poio. Al oeste, siempre hacia delante". 
Autor: Pedro Mena Urrutia, de Ávila 

2º premio: "Después de la tempestad viene la calma y ... el barro". 
Autora: Mª. Paz Sedano lrazusta, de San Sebastian. 

3º premio: "V el árbol seco dio fruto ... y lo dio en abundancia". 
Autor: José Manuel Sánchez Sáez, de Valencia 

CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA agradece su participación a 
todos los lectores que participaron en el Concurso y que no han sido premia
dos. i Otra vez será! 

Os recordamos los premios: 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. 

www.mvhoteles.com 

CASA DE TRILLO. 

Disfrute tres noches y pague dos (Días Verdes Oro) 

www.casadetrillo.com 
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1u premio: "Alto del Poio. Al oeste, siempre

hacia delante". 

Autor: Pedro Mena Urrutia, de Ávi\a

� 

www.revistaperegrina.com



2º premio: "Después de la 

tempestad viene la calma 

y ... el barro". 

Autora: Mª. Paz Sedano lrazusta,

de San Sebastian. TERCER 
P'REMIV 

3º premio: "V el árbol seco dio 

fruto ... y lo dio en abundancia". 

Autor: José Manuel Sánchez Sáez, de 

Valencia 



REVISTA PEREGRINA ICURIOSIDADES 

En el n. 2 de CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA publicamos una viñeta con un peregrino 
despistado que se había encontrado nada menos que en las pirámides de Egipto: iparece que a los 
miembros de la Asociación de Ávila les pasó lo mismo! 

No se trata de un fotomontaj�. 
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ILUSTRACIONES

Dibujas de
Ismael Rodriga

de Sa.



POEMA 

e on sumo placer publicamos este delicioso poema del cantautor José María Maldonado, 

sobre el milagro de O Cebreiro, ilustrándolo con los dibujos de Manuel Rodrigo, de Valencia. 



ALFOMBRAS FLORALES V PEREGRINOS 

@&lla 0'Jta;Jn}a (í2/a#/Wna; 

L 
Siguiendo una ya consolidada tradición la rúa Maior de Sarria, 
desde la iglesia de Santa Marina hasta la del Salvador, se 
engalanó con alfombras florales confeccionadas por los vecinos. 

Fue con motivo de la festividad del Corpus, fiesta del ayuntamiento, y 
que congregó a cientos de visitantes, tanto locales como foráneos. La 
calle del viejo casco sarriano, parte obligada del Camino Francés a 
Compostela, acogió también a peregrinos que pudieron disfrutar de la 
jornada festiva y de la belleza de las realizaciones como nos muestran 
estas imágenes. 

Miguel Cumbraos 

CURIOSIDADESI Camino de Santiago 

www.revistaperegrina.com 
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GUIA 

DEL PEREGRINO 
PRÁCTICO 

LIBROS ICammo de )antiago 

ANTÓN P0MB0 
El Camino de Santiago en tu mochila 
Anaya Touring Club, Madrid, 2009. 336 págs., 15€. 

U 
na guía para peregrinos tiene que ser exhaustiva, actualizada, 
correcta, útil y ¿porqué no? también amena. Todos estos requisi
tos, y alguno más, los encontramos en esta publicación de Anaya 

para el 2009. 

Describe los caminos desde Francia -los últimos 100 Km. de la Vía de 
Arles, de Le Puy y del camino del Piamonte-, las dos variantes navarra 
y aragonesa e incluye también las rutas hasta Fisterra y Muxía. 

El autor es uno de los más experimentados peregrinos y experto en 
temas jacobeos, que recorrió doce veces, metro a metro -andando y en 
bicicleta- cada camino que describe, entró en todos los establecimien
tos (albergues, bares, fondas, etc.) para comprobar personalmente los 
datos y puso a disposición de los lectores sus extensos conocimientos 
y experiencias como peregrino, hospitalero, historiador y enamorado del 
Camino. 

Encontramos indicaciones no sólo para caminantes sino también para 
ciclistas (tanto respecto a los recorridos como a las tiendas de repues
tos), todas las sugerencias para elegir alojamiento con indicación de 
precios, características y hasta los nombres de quien lo atiende, hay 
mapas de las ciudades con el itinerario a seguir para cruzarlas, des
cripción de los monumentos más significativos, consejos para antes, 
durante y después del Camino, etc. Encuentran cabidas otros datos de 
interés como direcciones web y de oficinas de turismo, estaciones de 
trenes y autobuses, farmacias, cajeros, horarios de apertura de muse
os y edificios religiosos y pinceladas sobre la historia de monumentos 
y localidades. 

Los mapas se centran en los itinerarios, claros y bien dibujados, y tras
miten con inmediatez las informaciones necesarias con detalles como 
el tipo de firme de cada tramo concreto. 

El autor añade también un lema por cada etapa, un toque poético que 
se agradece y que además de darnos una idea del perfil de la etapa 
puede ser motivo de reflexión y meditación. 

Las anteriores guías de Pombo publicadas por Anaya sólo tenían un 
defecto: el peso. Esta pesa menos de la mitad que las anteriores. 
Sinceramente, no hemos encontrado ninguna guía del Camino de 
Santiago en castellano mejor que esta. 

C.P.

www.revistaperegrina.com 



REVIS ILIBROS 

Hijos del 
fin del mundo 
De Roncesvalles a Finisterre 

imagir 

ESPIDO FREIRE 

Hijos del fin del mundo. De Roncesvalles a 
Finisterre 
lmagineediciones, Madrid, 2009. 220 págs. 17€. 

e ada vez que cae en nuestras manos un nuevo libro/diario de 
peregrinación nos echamos a temblar. Muchos -demasiados 
en los últimos años- parecen salidos del mismo aburrido 

molde y fabricados en serie: ... que me levanté por la mañana, me 
eché la mochila al hombro, que bonito el amanecer, que si los kiló
metros y las ampollas ... 

El libro de Espido Freire es diferente: ganador del IV premio Llanes 
de viaje (ed. 2009), es una excursión por la Ruta Jacobea espol
voreada con recuerdos de la infancia. 

En su niñez la autora, de origen vasco-gallego, viajaba cada año de 
Bilbao a Coruña con los padres para la clásica visita al pueblo y a 
los abuelos. Recorriendo el Camino se sobreponen y se mezclan los 
recuerdos y las emociones de los años chicos con la conciencia del 
tiempo que pasa y todo lo endurece. 

No es el primer trabajo de Espido Freire, que demuestra dominar el 
oficio de escribir con soltura y fluidez, entremezclando las etapas 
del Camino con la historia, las leyendas, la gastronomía local y el 
folklore, todo ello intercalado por unas pinceladas autobiográficas 
que dejan un retrogusto amargo e invitan a reflexionar 

Hijos del fin del mundo, del Trueno y de las estrellas es un trabajo 
fresco y agradable, que se lee rápidamente y nos trae a la memo
ria las aportaciones de Cees Nooteboom o Lee Hoinacki: un viaje 
por el Camino, por las tradiciones de la España contemporánea y 
por los entresijos de los comportamientos humanos. 

C.P.
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LIBROS ICamino de Santiago 

MONS. JULIÁN BARRIO BARRIO. 
Peregrinos de la fe y testigos de Cristo Resucitado 
Carta pastoral del arzobispo de Santiago, Año Santo 2010. 
Santiago de Compostela, 2009, 121 Págs., sin pvp. 

E 
I arzobispo Barrio publicó sendas pastorales en los pasados Años Santos 1999 y 
2004 para acompañar al peregrino en su trayecto espiritual. Continúa la serie cara 
a 2010 y toma como plantilla el camino de vuelta a Emáus de los dos discípulos 

desencantados por la muerte del Maestro. El regreso a Jerusalén después de que Cristo 
se les aparezca y los instruya ilustra el camino de fe que el peregrino a Santiago des
cubre o reafirma: "El Camino de Santiago es propicio para que quien _peregrina en espí
ritu y en verdad dialogue con Dios, le ayude a sentirse creado por El; y es experiencia 
en la que aprende a dar y a recibir posponiendo el tener por el ser''. 

El grueso de la pastoral describe el itinerario que parte de la fe en Cristo resucitado -
fe descubierta o recuperada-; se reafirma con el estudio de la palabra de Dios y con la 
recepción de los sacramentos de la penitencia y la eucaristía -necesarios para lucrar la 
indulgencia propia del año jubilar-. Detrás de la teología de la carta pastoral late una 
antropología: "el hombre es pregunta que no cesa, un asombro ante la realidad, un pro
yecto que no acaba. Pregunta, asombro y esperanza Jo constituyen en caminante''. Invita 
a la oración: "el silencio es el Jugar de la palabra y el peregrino ha de meditarla a lo 
largo del Camino de su peregrinación, como lo hicieron los de Emaus''. La pastoral cul
mina con la invitación para que, tras su regreso a casa, el peregrino comunique al 
mundo su vivencia de conversión e interiorización. "Necesitamos una nueva cultura del 
cariño, la solidaridad, el compartir y la compasión''. Barrio presenta la peregrinación 
como "pasar de una visión a otra de la vida'; más que un traslado de lugar. 

El autor redacta el grueso de la pastoral en un nivel lingüístico y teológico culto que 
puede distanciar al lector común. La pastoral necesitará divulgadores y glosadores. El 
peregrino ordinario, sin renunciar a la lectura completa, encontrará en la introducción y 
en el capítulo VI -"La peregrinación jacobea hoy"- datos, ideas y sugerencias estimu
lantes para esa magnífica experiencia que constituye la peregrinación a Santiago. 

Pedidos a www.archicompostela.org o a 34 981 568846. 

M.C.

Santo Domingo de la Calzada, 

ingeniero en la tierra 

Javier Pérez Escohotado 

llugtraciones-: Saturio Alons-o 

EDICIONES EMILIANENW 



REVISTA PEREGRINA ILIBROS 

W.AA.
Traslatio literaria y jacobea 
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2007. 
358 págs. 20€. 

1 Qué libro puede resultar de los textos 
J de 34 autores que escriben en paralelo 
U a propósito de una vivencia comparti
da? La vivencia consistió en navegar, suce
sivamente y durante algunos días, en el 
velero ruso Mir desde Valencia a Vilagarcía 
de Arousa en la travesía organizada por la 
Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de la Comunidad Valenciana 

con ocasión de su vigésimo aniversario. 
Como el título sugiere, el viaje evoca el 
traslado por mar del cuerpo del Apóstol 
hasta Galicia. El grueso de los pasaje-
ros lo constituían peregrinos valencia
nos a los que se unieron, sucesiva
mente, los escritores invitados. 
Patrocinó el viaje, lo mismo que el 
libro, la S.A. de Xestión do Xacobeo.

Resulta un libro tan original como la 
misma navegación. Los textos, tan variados 

como era de esperar, pertenecen a subgéneros narra
tivos -intriga, sentimental, histórico, epistolar-, poesía 
y ensayo. Hay abundancia de páginas hermosas y/o 
interesantes. Destaco los relatos que entrelazan pasaje
ros y tripulación rusa, con una incomunicación lingüís
tica que favorecía la creatividad literaria. 
El contenido es, en conjunto, más marinero que jaco

beo. El capítulo inicial, "La Historia", mezcla hasta la 
confusión tradiciones, mitologías de varios orígenes, 
leyendas e intuiciones de historiadores de la antigüe
dad, y no hace mención de la hipótesis plausible de un 
traslado efectivo del cuerpo santo, de acuerdo con his
toriadores profesionales. Mucha barca de piedra que 
avanza sola, y poca navegación en un barco de made
ra, posibilidad bien conocida en época romana. Menos 
espacio todavía, salvo en algunos textos de la antología, 
se dedica a la dimensión religiosa que acompaña a la 
peregrinación. El techo interpretativo del autor del capí
tulo pretendidamente histórico es que la peregrinación 
es un "paradigma simbólico, un sueño colectivo cara al

fin del Mundo ... , recreación quimérica, sucesión de 

mitos cuyo recuerdo apunta a profundidades del sub

consciente colectivo': 

El libro, que mejoraría con un expurgo selectivo, mere
ce un hueco en una biblioteca jacobea -y marinera
por lo insólito de su origen y factura, y por la emoción 
de algunas de sus páginas. 

M.C.
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BREVES lcamino de Santiago 

IV marcha universal 
Antón Pombo 

E
n el paseo de la playa de San 
Lorenzo (Gijón), una caseta di
vulga la /V Marcha Universal a 

Santiago de Compostela para la 
Paz. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser 
que un fenómeno calificado de "uni
versal" haya pasado hasta ahora des
apercibido? Entrevistamos a Eduardo 
Bouza, gallego de Combarro, que es 
uno de los coordinadores del pro
yecto y nos ilustra sobre su origen y 
objetivos. 

La iniciativa de marchar por la paz 
surgió a partir de la inquietud de un 
pequeño grupo, formado por cinco 
peregrinos que se conocieron en el 
Camino y consideraron positivo rea
lizar anualmente una convocatoria 
abierta a todos los que quisieran 
acompañarlos. La primera marcha 
tuvo lugar en 2006, y desde entonces 
quedó definido el modus operandi: 
cinco grupos de caminantes, emple
ando cinco itinerarios en línea recta 
con partida en Galicia, se dirigirían a 
Compostela durante 5 días. Numero
lógicamente hablando, el cinco pa
rece ser la apuesta recurrente. 

Lo más curioso de esta propuesta es 
que los organizadores han decidido 
apartarse de los itinerarios históri
cos balizados, entendemos que deli
beradamente, y optado por unas lí-
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neas rectas que tendrían por origen 
cada uno de los cinco continentes, 
proyectándose en cinco cabeceras 
de partida sin especial vinculación 
con el Camino: Irixoa, Laxe, O Irixo, 
Camota y A Guarda. De este modo, 
en Galicia se avanzará más sobre el 
asfalto de las vías que se adapten a la 
ilusión de la línea recta que por los 
recorridos utilizados por los pere
grinos. La consecuencia de este pro
ceder, ignoramos si por expreso de
seo de los organizadores, es que los 
que claman por la paz hacia Com
postela se apartaran de sus compa
ñeros jacobeos y de la red de alber-

Eduardo Bauza explica el proyecto 

gues, y de este modo no podrán contar, sobre la mar
cha, con más adhesiones. 

Para apoyar la iniciativa en otros lugares del mundo, 
el primer domingo de cada mes han sido convocadas 
marchas, empleando internet, en diversas ciudades, 
con una respuesta desigual en varias ciudades de Es
paña, América, Francia, Serbia o China. Otro paso en 
la consolidación del proyecto, para el que, insisten, no 
hay más apoyo económico que el de sus promotores, 
ha sido la creación de una Fundación con sede en Vi
go (Rúa Areal, 138, 36201 Vigo, www.muasc.es). 

La marcha de este año arrancará en los cinco caminos 
el 8 de agosto, y concluirá en la praza do Obradoiro el 
13 del mismo mes, estando prevista la celebración de 
un concierto a las 13 horas. La convocatoria es apro
vechada para divulgar, en varios idiomas (la publici
dad está impresa en castellano, gallego, inglés y fran
cés), un Manifiesto para la Paz que tiene por epígra
fe "un solo objetivo ... para compartir, soñar, la espe
ranza, la unidad, conocer, la solidaridad, transmitir, 
heredar, caminar ... En 2008 fue firmado el manifies
to por los 100 participantes de la convocatoria, y co
mo acto simbólico plantaron en el claustro de San 
Martiño Pinario un rosal blanco. 

Muchos peregrinos anónimos, la mayoría de más lar
go recorrido que cinco jornadas, también se manifies
tan individualmente por la paz, un sentimiento que, 
cualquier buen jacobita que se precie, comparte. 



REVISTA PEREGRINA IBREVES 

LA CATEDRAL NO DA MÁS DE SI 

e orno la basílica románica no puede ser ampliada, y entre tanto la 
Ciudad de la Cultura no es concluida para propiciar así una acogida 
temática y laica, para acceder a ella en temporada alta habrá que 

esperar más que antes, y hacer mayores colas. En efecto, una de las mayo
res preocupaciones ante el próximo año santo tiene que ver con la masifi
cación, con el inmenso número de peregrinos y turistas lanzados a presión 
por un embudo hacia el interior de la basílica. Un estudio sociológico, pre
sentado por el Centro de Estudios Turísticos de la Universidad de Santiago 
con la colaboración del profesor Troitiño, de la Universidad Complutense, 
demuestra que la mayor parte de los visitantes de la basílica realizan un 
recorrido visual, el 60% desciende a la tumba del apóstol, la mitad de ellos 
dan el abrazo a la imagen del altar mayor, un número parecido visita el 
Pórtico de la Gloria y una cuarta parte el museo; tan sólo el 40,5% asisten 
a la misa. 

La conclusión de este trabajo, ante las grandes puntas de afluencia previs
tas para 2010, son claras: ha llegado a haber hasta 1.730 personas al mismo 
tiempo en la catedral, y entradas de 23.400 almas al día, y esto constituye 
un gran riesgo para la seguridad, a la vez que entorpece el normal funcio
namiento de una basílica concebida para unos fines diferentes de la con
templación artística o del puro consumo banal de cierto turismo. 

lSoluciones propuestas?: 1. Que se cierren las puertas cuando se supere un 
número determinado de visitantes. 2. Apurar la marcha, para que sea más 
fluida en el interior, siguiendo un determinado recorrido con entrada por 
Acibechería. 3. Evitar las visitas durante las misas, lo cual impediría la con
templación del botafumeiro, elemento litúrgico convertido en espectáculo, 
por parte de los que no estén presentes en los oficios. 4. Los grupos organi
zados deberían hacer una reserva previa para la visita, que nunca podrá 
durar más de 30 minutos. 5. Sustituir a los guías vocingleros (esto lo vemos 
difícil, por las quejas que suscitará en el gremio) por las audioguías. 6. Crear 
un centro de interpretación de la basílica en el vecino palacio de Xelmírez o 
en el claustro, lo que permitiría regular los accesos en contacto con los vigi
lantes del interior. 7. También se ha sugerido la posibilidad de cobrar la 
entrada, algo que rechaza el cabildo, por tratarse la catedral de una basílica 
de peregrinación. 

Si alguien desea huir de la masificación, sepa que la temporada alta se da 
en agosto, y la baja en octubre, y que las horas de menor afluencia son las 
de la tarde, entre las 18 h. y el cierre, y también, lqué curioso?, las de la 
misa del peregrino ( de 12 a 13 h). 

Como siempre, pues ya ocurrió lo mismo con los ritos del Pórtico de la Gl�ria,
nos tememos que acabarán pagando justos por pecadores, o sea, peregnnos 
por turistas. 

A.P. 

Catedral de Santiago de Compostela 

EL CAMINO DE LOS FAMOSOS 

L
os medios de comunicación pocas veces son 
capaces de realizar una aproximación seria y bien 
documentada al fenómeno contemporáneo de la 

peregrinación; digamos que se les escapa su mística, su 
magia, su funcionamiento y códigos internos. En el otro 
lado de la balanza suelen desplegar todos sus recursos 
para cultivar con gran predilección lo que se viene en 
denominar como "famoseo". Cada vez que un persona
je popular, miembro de la farándula nacional más cas
tiza o de la jet internacional, pisa el Camino, ahí está la 
prensa colocándole el palio de su cobertura. Hay casos 
conocidos que recordamos: la hija de Bush, Shirley 
Maclaine, el torero Ortega Cano ... , y ahora le ha toca
do el turno a David Bisbal fjunio), ello a pesar de que el 
extriunfito intentó por todos los medios, y esto le honra, 
pasar desapercibido. Su 
Camino fue muy parti
cular, pues llegó acom
pañado de Roberto 
Heras, el ciclista que 
nos hizo vibrar tantas 
jornadas del Tour de 
Francia y la vuelta 
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Ciclista a España. Los famosos, condenados a pernoctar 
en hoteles y concluir en el Hostal de los Reyes Católicos, 
muchas veces añoran el anonimato para poder disfrutar 
un poco de las cosas sencillas de la vida, entre ellas la 
humildad del Camino. 

A.P. 
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UN CONTRAPUNTO A LOS 

FAMOSOS ... 

... personificado en un grupo de 24 personas sin hogar 
que, convocadas por la Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral, han completado el Camino desde 
Ponferrada 0unio) hasta Santiago. Notablemente des
compensado, pues sólo había una mujer, el grupo avan
za a marcha lenta, dedicando tiempo a la charla y a la 
reflexión con los monitores, que procuran inculcar valo
res de superación personal a partir de la experiencia 
jacobea. Algunos de los participantes se han sorprendi
do por lo que han encontrado en el Camino, y han 
adquirido confianza en sus posibilidades para afrontar 
retos, planteándose futuros cambios en su vida. El tiem
po dirá ... , pero una vez más nos encontramos ante una 
demostración de la capacidad transformadora del 
Camino y, sin necesidad de películas con gurús brasile
ños, de la gran terapia que propicia la peregrinación. 

A.P. 

MALA PLANIFICACIÓN HISPANA 

U na vez más, en lo que ya constituye un clásico 
compostelano durante el año santo, la ciudad del 
apóstol va a estar levantada en 2010. Sólo por 

recordar algunas obras que entorpecerán el paso de los 
peregrinos, o fastidiaran y mucho a los que deseen visi
tar sus monumentos, recordamos las siguientes: 
ampliación del aeropuerto de Lavacolla con maquinaria 
junto al Camino Francés, restauración del Pórtico de la 
Gloria (lleno de andamios por más que ahora son apro-
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vechados para una visita guiada de proximidad), construcción de un túnel en el 
cruce de Galuresa (causando buenos atascos en la entrada por 0urense y en los 
alrededores de la estación del ferrocarril), imposibilidad de visitar la Ciudad de 
la Cultura por el retraso en los plazos de construcción, etc. En fin, que estamos 
acostumbrados, y por fortuna la experiencia del Camino ya se ha consolidado 
frente al éxtasis de la meta. 

A.P. 

EXPOSICIÓN "CAMIÑO PEREGRINO" 

L
a pintora brasileira Christina Oiticica estrenó su exposición 'Camiño 
Peregrino' el pasado 12 de mayo en la Iglesia de la Universidad. Tres doce
nas de lienzos que Oiticica pintó a lo largo de dos años, desde Saint-Jean 

hasta Santiago, con una peculiaridad: enterró las pinturas en el lugar donde las 
realizó. Las desenterró pasados unos meses, después de que sufrieran las alte
raciones producidas por los elementos naturales, y esa combinación artista-natu
raleza es lo que ahora se exhibe: una mezcla de abstracto y land-art (arte de la 
tierra) de resultado informalista. El proyecto ha sido sufragado por varias insti
tuciones y patrocinadores que promueven una mayor interacción entre países 
lusófonos. Oiticica es esposa de Paulo Coelho y el conjunto visual de lo expues
to puede incluirse, en opinión de algunos, en lo que cabe llamar 'usar el Camino 
como pretexto' y aprovecharse del famoseo. 
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Una de las obras expuestas. 

ALTAR PROVISIONAL 

M.C.

E l altar mayor y la extensa tarima de madera que lo sostiene son de esos
elementos �provisionales' �ue parecían llamados a que�ar en definitiv�s. No
va a ser asI, pues el arquitecto Yago Seara ha acometido la elaboración de 

un proyecto definitivo en piedra, mármol y alabastro. Pero como en las otras 
obras de la catedral en proyecto, ni ha sido publicada la propuesta (estamos a 
finales de mayo), ni se conoce fecha para el comienzo de las obras. Es seguro, 
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Altar provisional. 

en cambio, que va a esperar al post-Año Santo la recuperación de 
las pinturas de la bóveda del presbiterio (junos andamios menos!). 

M.C.

Una de las playas de Fisterra. 

BAJADA DESDE EL FARO DE FISTERRA 

L 
a bajada hasta el mar desde el faro de Fisterra sigue siendo 
desaconsejable para inexpertos. En la primera semana de 
mayo una ola se llevó a dos turistas polacos que bajaron hasta 

la línea de olas; uno solo pudo ser rescatado al momento; el cuer
po sin vida del segundo apareció dos días después del accidente. 
Hace cuatro años un peregrino navarro corrió igual suerte fatal por 
acercarse imprudentemente al agua al pie de faro. Los nativos insis
ten en que es lugar /peligroso, y el rito del baño nunca se practicó 
en este lugar sino eh las playas de la ensenada. 

M.C.

LA TORRE D� HÉRCULES, PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD 

L 
Se tomó la decisión en la3ª reunión del Comité de Patrimonio 
Mundial, celebrada el 26-27 de junio en Sevilla. El más anti
guo faro activo del planeta, vinculado con episodios legenda-

rios de los mundos greco-latino y céltico, es una construcción del 
s. 1 d.c., firmada por el arquitecto Caio Serbio Lupo, que fue repa
rada y revestida en el s. XVIII por el italiano Gianinni. Emblema de
la ciudad de A Coruña, en cuyo escudo permanece la referencia de
la gesta herculina -el héroe griego habría vencido en este lugar al
gigante Gerión-, la torre lo es también del Camino Inglés de pere
grinación, también conocido como "de Faro". Con la incorporación
al selecto catálogo de la UN ESC0 , España pasa a contar con 40
sitios, justo tres menos que Italia, que es el país con mayor núme
ro de bienes declarados. Galicia, por su parte, ya contaba con el
casco histórico de Compostela (1985), el Camino Francés de
Santiago (1993), compartido con Castilla y León, La Rioja, Navarra
y Aragón, y la también romana muralla de Lugo (2000). El nuevo
rango de la torre de Hércules, que para promocionar su candidatu
ra fue hermanada con el faro de la Punta del Morro (La Habana) y
con la neoyorkina Estatua de la Libertad, estimulará a muchos
peregrinos para realizar, en la conclusión de su viaje, un corto des
vío hasta A Coruña.

A.P. 

Torre de Hércules. 
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La Asociación Japonesa de 
Amigos del Camino de Santiago 
ett4�/e tun año? etitmna e1tedmieial 

L
a Asociación japonesa de Amigos del Cami
no de Santiago celebra su primer año de vi
da -ha sido fundada el 21 de junio de 2008-

estrenando una nueva y preciosa credencial pa
ra los peregrinos nipones. 

La credencial ha sido diseñada por el maestro 
Ikeda Munehiro, el celebre pintor-peregrino que 
ha dedicado sus obras sobre el Camino de San
tiago al Museo das Peregrinacións de Composte
la. Al crear la credencial de Japón el maestro di
jo que "Era mi sueño tener una asociación del 
Camino de Santiago en japón. Desde hace 25 
años, he estado esperando este momento. En 
aquellos tiempos ¿quién imaginaba que desde 
japón se pudiera expedir una credencial ori
ginal? Es una labor sagrada,. Si tu deseas algo 
con fuerza, Dios te lo ofrece. " 

En la Catedral de Tokio, el 29 de abril de 2009, 
tuvo lugar por primera vez en Japón la bendi
ción de los peregrinos, que fue impartida a más 
de setenta futuros jacobipetas por el Arzobispo 
de Tokio, Monseñor Petro Takeo Okada acom
pañado del padre Cerestino. 

Se dice que la peregrinación empieza cuando 
uno sale de su casa, y ahora los que salgan del 
país del Sol Levante podrán hacerlo contando 
con su "Charta Rutae" redactada en su idioma 
y donde se recogen las palabras de la bendición 
del Arzobispo, unas sugerencias para peregrinar 
( consideraciones necesarias), la oración del pe-
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regrino al momento de la salida y otra 
oración al Arcángel Miguel. 
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¡Enhorabuena a la infatigable y en
cantadora presidenta de la Asocia
ción Nipona, Dª. Tomoko Morioka! 

www.camino-de-santiago.jp 

,C.P. 

Peregrinos en la Catedral de Tokio. 
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¿ES ISABEL DE 
PORTUGAL? 

Sra. Directora. 

Sigo con mucho interés la Revista que 
publica desde el primer número y me 
interesa la novedosa serie de las muje
res peregrinas: no pensaba que hubiese 

tantas. 

En el último número de la publicación 
leo un artículo sobre Santa Isabel de 
Aragón, reina de Portugal y peregrina 
jacobea. 

En la página 72 aparece una imagen de 
una escultura de la Rainha Santa que se 
conserva, según se apunta, en el Museo 
das Peregrinacións de Santiago de 
Compostela. 

Mi pregunta es: lestáis seguros de que 
esta imagen representa a Isabel de 
Portugal y no a la Magdalena, de la cual 
tiene todos los símbolos iconográficos? 

Me gustaría que me aclarasen esta 
duda. 

Un atento saludo y enhorabuena por su 
revista. 

Pep Ferre,, Castellón 

¿QUIÉN MANDA EN EL 
CAMINO? 
Estimada Redacción. 

Acabo de recorrer el Camino de Santiago 
por segunda vez en cinco años. Mi prime
ra peregrinación ha sido una experiencia 
inolvidable, pero esta última he terminado 
un poco decepcionado por la acogida 
recibida en varios albergues (que no 
todos). 

Más de una vez mi mujer y yo nos hemos 
sentido engañados porque después de 
haber pagado la cuota que nos exigieron 
(alrededor de 4 €) nos pedían más dine
ro para utilizar la lavadora, o Internet, o la 
cocina o, en un albergue, para tener 
funda y manta. 

Se entiende que estos servicios están 
incluidos en el precio que te piden cuan
do llegas y, de lo contrario, tendrían que 
aclararlo para evitar que los peregrinos 

-nos pasó a varios y aquí recojo las quejas de muchos de
ellos- tengan la sensación de ser estafados. No es una cues
tión de dinero, sino de evitar la sensación de tener que pen
sar: "Me voy al baño. ¿Me pedirán un euro de suplemento
para utilizar el papel higiénico?':

Soy católico y lo primero que hice fue dirigirme al cura del 
primer pueblo donde nos habían hecho pasar un mal rato. El 
pobre hombre me dijo que la Iglesia no puede intervenir en la 
gestión de los albergues de acogida. 

En una ciudad donde nos pasó lo mismo intentamos ponernos 
en contacto con el Ayuntamiento (dueño del albergue, según 
nos comentaron) o con socios de la Asociación que lo gestio
naba para pedirles cuenta del trato y de las continuas peti
ciones de dinero: no hubo manera de contactar con nadie que 
pudiese darnos explicaciones. 

No voy a poner los nombres de los albergues o de los hospi
taleros, no se trata de puntar el dedo en contra de alguien en 
especial: si en los albergues hacen lo que les viene en ganas 
es porque ALGUIEN se lo permite. 

Lo que quisiera saber es: lQuién es este ALGUIEN? We 
quien depende la infraestructura del Camino de Santiago? 
lExisten una organización, un ministerio o una ley que pueda 
iluminarnos al respecto? 

Les agradecería que me diesen alguna indicación al respecto. 
Gracias y felicitaciones por la revista. 

Alberto Pérez Fernández, Córdoba 
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CAMINO DE 

Números anteriores de • - \$.ª.���·ªgo 
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