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\\Porque ya 
no quedan 
aventuras 
como ésta". 
Todos tenemos una razón para celebrar 
un año que no se repetirá en once años. 
¿Cuál es la tuya? 
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Ahora es cuándo, 
Galicia es dónde. 
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1 gran incensario de la Catedral de Santiago 
de Composte a se balancea solemne en las grandes ocasiones 
y, durante un Año Santo como el que estamos viviendo, cada 
día es una gran ocasión para que "el rey de los incensarios que 
de nave en nave vuela", perfume con su sahumerio a los rome
ros y a la casa del Señor Santiago. Al final de las misas a ellos 
dedicadas, y envueltos por las aromáticas humaredas del enor
me turíbulo, los peregrinos celebran regocijados su llegada a 

la casa del Apóstol. Hemos querido cono
cer algo sobre la historia de este objeto 

tan fascinante, que se ha convertido 
en uno de los símbolos del Camino, 
para ofrecer a nuestros lectores lo 
que hemos descubierto. 

También, de la mano del pro
fesor Miguel Taín, hemos bajado a 
la mítica cripta, corazón de la cate
dral y lugar donde reposan los res
tos del Hijo del Trueno y de sus dis

cípulos Atanasio y Teodosio. 
Asimismo hemos recogido los tes

timonios de dos peregrinos muy espe
ciales: uno, Alejandro Uli Ballaz, el 

buen decano de los santiaguistas espa
ñoles, que con sus 87 envidiables años 
continúa peregrinando a Santiago 
desde los Pirineos, nos brinda unas 
interesantes consideraciones que, a 

pesar de haber sido redactadas haca 
más de tres lustros, siguen teniendo 

una impresionante actualidad. El otro, Ignacio 
Sanz Marcos, que acaba de regresar de un durísimo 

camino invernal, durmiendo en su tienda plantada en el mon
te, comparte con nosotros una emocionante síntesis de su 
singular experiencia. 

En este número presentamos las opiniones de un estu
dioso del Camino experto en picaresca, acerca de una gran 
Pícara: Pablo Arribas Briones nos deleita con sus comenta
rios sobre J ustina, taimada mesonera de Mansilla de las Mulas, 
y nuestro colaborador Xan Outeiro aporta una serie de útiles 
consejos para quienes peregrinen a Compostela durante este 
Año Jubilar. 

El Camino, tanto que se viva como viaje devocional, iti
nerario espiritual, búsqueda de Dios o de si mismo, o como 
una aventura más, hay que recorrerlo en medio de la natura
leza, y cualquier atentado a su recorrido físico es un atenta
do a un bien patrimonio de la Humanidad. Desde REVISTA 
PEREGRINA seguimos denunciando los atropellos que estro
pean y afean la Ruta. Aquí nos centramos en el primer obs
táculo artificial que se encuentra nada más bajar de los Pirineos: 
a todos los peregrinos se nos encoge el corazón al cruzar el 
paisaje lunar y desolado de la fábrica de Magnetita de Zubiri ... 
Que el Santo de este Año Santo los haga rectificar ... 
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RINAI HISTORIA 

Sus orígenes son al mismo tiempo litúrgicos 
e higiénicos: los peregrinos, anees de entrar en 
la ciudad, se preocupaban, normalmente en 
Lavacolla, de quitarse de encima la suciedad acu

ulada durante semanas, pero, evidentemente, 
resultado no era satisfactorio, por lo que los 

canónigos tuvieron que recurrir a este 
singular "ambientador". Además, 
la Catedral de Santiago, como 
todas las de peregrinación, per
mitía a los romeros dormir en 
el interior (las puercas de la 
catedral empezaron a cerrar
se por la noche desde abril de 
1529), lo que provocaba un 
olor muy desagradable, 

hecho que determinó la 
,necesidad de tener un 

incensario can 
grande. Hoy 

el 

ya no t1ene 
esca función, 

otros tiem
pos, y se 
pone en 
marcha en 

:::..._ __ ;;;:.;:~~7..~~~.-iF las grandes oca-
siones y, en los años de 

Jubileo, codos los domingos. 

El Códice Calixcino no lo cica en su descrip
ción de la basílica compostelana, y sus prime
ras utilizaciones suelen fecharse entre los siglos 
XIII y XIV. Cuatro diferentes incensarios han 
ondeado entre las voleas del cransepco: el pri
mero funcionó hasta principios del siglo XVI, 
fecha en que fue sustituido por otro de plata, 
realizado con una ofrenda que entregó el rey Luís 
XI de Francia a la catedral. Hay paradojas en la 
historia, y unos franceses regalan y otros desva
lijan: entre las incontables fechorías de las tro
pas napoleónicas durante la guerra de la 
Independencia, en 1809, se incluye el robo del 
gran incensario, que fue sustituido por uno de 
hierro, utilizado hasta 1851, cuando le sucedió 
el que se emplea actualmente, de lacón placeado; 

aleo, alrededor de un metro y medio, y cincelado 
por el burilador José Losada, el mismo artista que 
realizó el arca de plata de la cripta. En el año san
co de 1971 la hermandad de Alféreces Provisionales 
regaló a la iglesia compostelana un Botafumeiro 
de placa, con un peso de unos 54 kilos, que se 
conserva en el Museo. 

Después de 15 5 años de uso, el Botafumeiro 
fue restaurado a principios de 2006 por los arte
sanos que trabajan bajo la dirección de Luis 
Molina Acedo. Se repararon las abolladuras y 
grietas y se volvieron a aplicar 20 micras de espe
sor de recubrimiento de placa. 

¿ Y si el Botafumeiro se cae? 
Ver el gran incensario voltear con una veloci

dad de vértigo por encima de las cabezas de los 
participantes en la misa es realmente estreme
cedor, y a veces los tirones de las cuerdas que lo 
sujetan hacen pensar que está a punto de des
prenderse; pero en cantos siglos de funciona
miento sólo se dieron unos pocos accidentes, 
prácticamente codos ellos sin victimas. 

Entre las diferentes anécdotas relacionadas con 
esca pieza, la más famosa es el suceso que ocu
rrió en 1499, cuando la princesa Catalina de 
Aragón, hija de los Reyes Católicos, paró en 
Santiago antes de embarcar en A Coruña rum
bo a Inglaterra, donde iba a casarse con el prín
cipe de Gales. En el transcurso de una misa a la 
que asistía la infanta, se rompieron las cuerdas 
y, por suerte, los asistentes sólo se llevaron un 
gran susto. Pero el incensario quedó gravemen
te dañado, tanto que, unos años más tarde, tuvo 
que ser cambiado. 

La segunda vez que se desprendió, siempre sin 
ocasionar daños, fue durante las fiestas del Corpus 
en 1622, en que cayó a los pies de los cirabolei
ros. Los últimos incidentes acaecieron en 1922, 
-cuando las cuerdas y los otros dispositivos para 
asegurar el Botafumeiro fallaron, derramando 
las brasas por el suelo-, y en 193 7: las leyendas 
metropolitanas cuentan que, en esca ocasión, 
voló fuera de la Puerca de las Placerías y llegó a 
golpear a una vendedora de castañas en la Rua 
do Villar. 

La fantasía popular, frente a un objeto can insó
li co, se desencadena: del gran turibulo se dice 
que, con sus humos, cura a los asmáticos, reco
loca los ojos de los tuertos que siguen sus balan
ceos y sana a los tartamudos. No se conocen con
traindicaciones. 
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Los tiraboleiros 
En la cúpula, el Ojo de Dios, pintado al fresco 
en el interior del clásico triángulo, parece con
trolar el complejo sistema de funcionamiento 
del incensario más grande del mundo que está 
suspendido debajo. El complicado artilugio 
mecánico de garruchas y cuerdas que mueve el 
rey de los incensarios, como lo definió Víctor 
Hugo, es obra de Juan Bautista Celma que lo 
inventó en 1602. 

E l canónigo e historiador Antonio 
López Ferreiro, en su monumental 
Historia de la S.A.M.I (tomo VIII, 

Apéndices), recoge las Actas Capitulares de 
24 de mayo de 1602 acerca de las obras que 
habían de hacerse en el cimborio y del apa
rato para incensario o bota-fumeiro. Se acuer
da: " ... que se quitasen las bigas del incen
sario y hiciese algún ingenio como estuvie
se mas galan y vistoso", que se tomase: " ... 
trato y concerto con Baptista Celma ... " y 
" ... que se quitasen las traveso vigones gran
des que atraviesan el cimborio en que está 
puesta la polea para el incensario porque 
quitan mucha luz al coro y afean el cimbo
rio, y para que no se quitase esta antigua
lla del incensario, ordenaron que en lugar 
de las traves se hiciese un ingenioso artifi
cio de cuatro yerros que saliesen de las cua
tro esquinas de sobre los capiteles de los 
cuatro poste principales del crucero, se rema
tasen todos en obalo ... ". 

El entonces canónigo Fabriquero, carde
nal Ruyz de Durana, mandó fabricar las 
vigas (que pesaban unos treinta quintales) 
en las Herrerías de Vizcaya, ordenando que 
se trajesen a Galicia por mar, en cuanto salía 
más barato. 

Hacer funcionar el enorme turi
bulo requiere una gran habilidad 
y esa tarea está confiada a un gru
po de hombres especializados, lla
mados tiraboleiros -galleguiza
ción del latín "thuribularii "-. 
Estos, vestidos con unas túnicas 
de color granate, suministran 
expertas sacudidas a las cuerdas, 
proporcionándoles la fuerza nece
saria para moverse rápidamente 
hasta llegar a tocar casi las bóve
das del transepto. 

Ocho son los tiraboleiros encar
gados de provocar el vaivén del 
botafumeiro, y, el grupo está cons
tituido mayormente por emple
ados de la catedral: sacristanes y 
guardas del museo. Ocasional
mente participa alguno de fue
ra. El tiraboleiro principal es 
actualmente el veterano 
Armando Raposo: su función 
consiste en dar el empujón ini
cial al incensario y, casi al final 
de la aérea ceremonia, cuando el 
recipiente se balancea en corto 
recorrido, Armando lo agarra con 
fuerza, hace un habilidoso medio 
giro con él que cambia la iner
cia del sentido del movimiento 
y lo detiene definitivamente. A 
veces provoca aplausos entre los 
asistentes que han contenido la 
respiración mientras duró la dan
za. Armando es medalla de pla
ta de Galicia, pues su función, 
recogida en cientos de miles de 
fotografías, ha pasado a consti
tuir parte del paisaje humano de 
Galicia. Su hijo Julio es también 
tiraboleiro. 

El profesor Caucci, Rector de 
la italiana Confraternita de San 
J acopo de Perugia, en el Año 

Santo de 2004, tuvo la oportu
nidad de poder sustituir a un tira
boleiro ausente y nos confirmó 
cómo durante la singular expe
riencia pudo comprobar la com
plejidad de las maniobras. 

En el lugar donde se cuelga el 
Botafumeiro para ser puesto en 
funcionamiento, normalmente 
cuelga una alcachofa de metal. 
Los tiraboleiros sujetan el incen
sario con una cuerda en su extre
mo superior y tiran de las cuer
das menores enganchadas a la 
maroma imprimiéndole un movi
miento pendular en dirección a 
los brazos del cruceiro. Los exper
tos movimientos de los ocho hom
bres hacen que el balanceo del 
gran brasero, sujetado al techo por 
medio de una polea, alcance una 
velocidad impresionante (puede 
volar hasta 68 Km. /h), y que el 
arco por él trazado sea cada vez 
más amplio, hasta llegar a rozar 
las cúpulas. 

En numerosas otras catedra
les se utilizaron grandes incen
sarios de balanceo similares al 
Botafu-meiro. Sin embargo, la 
mayoría de las otras iglesias sus
pendió su uso con los años. En 
Galicia a veces se utiliza en la 
Catedral de Tui. 

A menudo se afirma que el 
Botafumeiro de Santiago de 
Compostela es el turibulo más 
grandes del mundo, pero en rea-
1 i dad hay un incensario en la 
ciudad alemana de Lohne 
(Oldenburg) que, según infor
man, pesa 500 kilogramos y 
mide casi 3 metros de altura. 







Para reservar el Botafumeiro 
Echar a volar el botafumeiro en días no pro

gramados litúrgicamente cuesta 300 euros, que 
incluyen el incienso y la gratificación a los tira
boleiros. Para solicitarlo hay que dirigirse a la 
Oficina del Peregrino enviando un fax a: 

Fax: 981. 563924 
o un mail a: 
peregrinos@archicompostela.org 

especificando la fecha, el nombre del grupo que 
lo solicita y el numero de personas que lo com
ponen. 

Aceptada la demanda, se hace el ingreso en 
una cuenta corriente o en mano. La contribu
ción económica tiene desgravación fiscal por 
tratarse de una donación, de manera que al efec
tuar el pago se puede solicitar un recibo. 

Gestionan ese pedido en la Oficina de 
Peregrinaciones (rúa do Vilar, 2, Santiago de 
Compostela; tel. 981 568 846). 

Costear esa ceremonia, además de poder asis
tir al balanceo del gran turibulo durante unos 
cinco/ocho minutos, lleva aparejado el 'derecho' 
a pronunciar una 'ofrenda' del incienso al Apóstol 
en nombre del colectivo familiar, profesional, 
vecinal, etc. que ha peregrinado. El celebrante 
responde a la ofrenda con palabras alusivas. Cabe 
que se pronuncie más de una ofrenda en cada 
Misa. 

El botafumeiro puede funcionar en cada una 
de las cuatro Misas diarias del peregrino que se 
celebran este Año Santo 2010. Los meses con 
mayor demanda son los comprendidos entre 
marzo y septiembre, coincidiendo con una mayor 
afluencia de peregrinos. Se aconseja reservar con 
una cierta antelación: también hay agencias de 
viajes y tour operadores que incluyen en sus 
catálogos esta ofrenda de culto al Apóstol. 

El profesor Paolo Caucci con Armando 
Raposo, jefe de los tiraboleiros 
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El Botafumeiro 
en los escaparates de Santiago 

El gran incensario es uno de los símbolos más 
conocidos de la ciudad de Santiago, y uno de los 
objetos más solicitados en las tiendas de recuer
dos. La mayoría de los peregrinos y de los turis
tas quiere llevarse un recuerdo de uno de los ritos 
más espectaculares y únicos que se pueden ver 
en una catedral. 

Últimamente se ha puesto de moda utilizar 
una pequeña reproducción del Botafumeiro, de 
unos 1 S o 20 centímetros, para quemar en casa 
unos pequeños conos de incienso. 

U no de los establecimientos más antiguos de 
Compostela, junto a la Oficina del Peregrino, exhi
be desde hace años en su escaparate una replica en 
plata a tamaño natural del Botafumeiro. 

En un nuevo comercio en Casas Reais, a la vera 
del Camino Francés, la artesana Mabel realizó 
recientemente una copia en cartón piedra (car
tón, agua, cola blanca de carpintero y pintura) 
a partir de una fotografía en la que aparece el 
celebrante junto al incensario, calculando a ojo 
(bastante bien) el tamaño del artefacto. 
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ICONSIDERACIONES 

Sobre la credencial ... 
Alejandro Uli Uli Ballaz 

suele ser recurrente afirmar que todas las 
ente válidas, y que cada uno aporta su 

:t!iJ, func.ió de su experiencia, nivel 
ue en democracia cada manifestación 

opiniones son i 
visión de 

cultural, etc., p 
tiene el mismo 

muchas personas se 
a pontificar sobre lo 

ocurre, por supuesto, 
a propósito 

embargo, a la hor, 
dudar ni un i 

Camino, t 
acerca a la RE 

· r que otra. Esta falacia permite que 
van ya no sólo a opinar, sino incluso 
~s más diversos, algo que también 
el mundillo del Camino de Santiago 

!quier cuestión de actualidad. Sin 
valorar estas ref!J xiones, no podemos 

que la ex_perien • enos en el 

discutir, una e 
panorama jacobeo. Alejandr 

ue hoy se 
se puede 
anas del 

:l~!Uliw antes de 
la "revolución de Elías Valiñan, en JJ;1JMlid-ió 

la asociación zaragozana de Amigos de ino, r¡ue en el 
presente es la que cuenta con un mayor núme 
entre las españolas. A día de hoy, con sus 87 an 

publicado cuatro libros sobre el Camino. Y, lo 
importante, U li sigue fiel a su fervor jacobeo y caminero, y 

sigue haciendo la ruta desde el Pirineo y asistiendo, como lo 
1rr hizo este año, a la apertura de trJdos los Años Santos. Sus 

•.• consideraciones sobr~ la CREDENC{JL DE~ PEREGRINO, 
, efJ,~ a 1:Jaber sido redactadas en 1994 siguen estando de 

pte1ta'.dcÍll'álidad en algános aspectos, con cierta nostalgia 
por una supuesta Edad Dorada, y constituyen a la vez un 
profundo a1flálisis his/orico y jurídico sobre la· realidad de 

este docum,ento -un completo ensayo monográfico- y un 
intento para poner orden en el caos. Con permiso del autor, 

or resultar el texto bastante largo, extractamos aquí sus 
ropuestas para una mejor gestión de la credencial. 
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CONSIDERACIONES I Camino de Santiago 

Cuestiones 
1/ La Credencial que antiguamente llevaban 

algunos peregrinos consistía en una carta exten
dida por el Pastor de una Iglesia local, median
te la cual certificaba, con conocimiento de cau
sa, que el portador de la misma era un auténti
co peregrino y lo encomendaba a la caridad de 
las otras Iglesias locales, como signo de comu-
nión eclesial. 

Es de suponer que el poseedor de un docu
mento de semejante categoría lo conservaría 
como un timbre de gloria o, por lo menos, 
como garantía personal. 

La opinión (¿común?, ¿mayoritaria?, ¿mino
ritaria?) de quienes recorren el Camino de 
Santiago queda reflejada en este diálogo: 

-¿Qué es eso de la Credencial o Carnet de 
Peregrino? 

MERRELLQ 

ecco MEPHISTO M 
CHAU~~URES D'tXCEPTION 

C/ Huérfanas, 38 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

·----
1 e1ras .. 

C/ Huérfanas, 38 SANTIAGO DE COMPOSTELA 



REVISTA PEREGRINA ICONSIDERACIONES 

C RTE DE PELERI 
DE SAi T-JACQ 'ES 

&hté~ ¡>.;tr 1,, cx.~télé l·f,111\:11'.,C 

-Un papel que te dan para que te lo vayan 
sellando en los pueblos por los que pasas y así 
tienes derecho a pasar la noche gratis [se refie
re a la realidad del año 1993} en los refugios del 
Camino. 

-¿ Y qué se necesita para conseguirlo? 

-Nada. Decir que piensas ir a Santiago a pie 
o en bicicleta. Además, con la Credencial pue
des pedir en Santiago la Compostela. 

Rigurosamente auténtico. 

Yo me pregunto: Si esto es así ¿no sería mejor 
cambiar el nombre de Credencial del Peregrino 
por el de Vale de pernocta en los refugios del 
Camino de Santiago? 

2/ Otra pregunta que me hago a menudo: ¿Por 
qué se entrega la Credencial únicamente a los 
que marchan a pie, o en bicicleta o a caballo aún 
a sabiendas de que no son peregrinos, y se la nie
ga a los que van en coche, aunque conste que lo 
son? 

3/ ¿Quién tiene facultad para acreditar que 
una persona es un auténtico peregrino y, por lo 
tanto, extenderle la Credencial? 

Desde luego no parece competencia de la auto-

t 

de, \mi, de ¡1111l J,"·<1uc, d~ ComposrclJc, 
X ruc de, Canc11c,. 75006 P.irn de.· · • ••• •• 

déhvréc p~r : 

M ................................................................. . 

,\drc~,..:. ....................................................... . 

~º <lu p~L,"-Cport ou de Ja cartc d'1dcntné • 

déhHé p.,r .... ............. ......... . ................. . 

.;ntn!¡)rcnd lo pérégrtnJttón vt!P• Compo"tcllc, ,tu 

dép,u1 de ........... ., .. 
le . .... ...... . ..................................... .. 



ridad civil en cuanto tal, ni de una peña depor
tiva, ni de una oficina de turismo, por aducir 
algunos ejemplos inocuos. Pero la pregunta con
tinúa en el aire. 

4/ Me atrevo a interpelar sin señalar a nadie 
con el dedo: ¿Qué significado encierra para nos
otros la Credencial 1 

Me sucedió años atrás. En Castilla, una tarde 
calurosa de julio, en las inmediaciones de un 
albergue. Se me acercó un vecino y, a la vista 
del comportamiento de unos "peregrinos", me 
formuló en tono acusador la siguiente pregun
ta retórica: "¿Es que por allí atrás les entregan 
las Credenciales como churros!''. 

Confieso que sentí vergüenza ajena. Pero lo 
peor del caso es que idéntica expresión -"como 
churros" - me ha herido los oídos en diversas oca
siones como un molesto estribillo y tal insisten
cia me ha inducido a hacer mis averiguaciones. 

Cuando he tenido oportunidad y confianza 
suficiente para preguntar si es así como suelen 
expedir las Credenciales [se refiere a una entre
ga indiscriminada por parte de los responsables 
de hacerlo}, "¿y qué otra cosa podemos hacer(' 
- me han respondido como disculpa. 

Supongo que escenas similares no se darán (¿o 
si 1) en las Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago, sino que mirando más a la calidad 
que a la cantidad hilarán más delgado. 

5/ ( ... ) ¿No será caer en la trampa cuando se 
distribuyen tan a la ligera las Credenciales, inclu
yendo así a todos los caminantes en una misma 
categoría y vaciando de contenido religioso la 
entrañable palabra de peregrino? 

6/ ¿Qué uso se le da luego a la CredenciaP 
A pesar de que la peregrinación es una deci

sión libremente adoptada por el peregrino y que, 
por lo tanto, es él quien debe correr con los gas
tos que se le originen, existe el convencimien
to general de que la Credencial confiere a su 
portador derecho estricto a un alojamiento gra
tuito en los albergues e incluso al sustento dia
rio, siempre que vaya refrendada con el sello de 
la parroquia o de cualquier establecimiento de 
los pueblos por donde transita. Como este requi
sito de llevar la Credencial no conlleva ningún 
gasto, lo normal es que todos cumplan con él. 
(Al regreso de Compostela la Credencial reple
ta de sellos y cuidadosamente enmarcada ocu
pará un lugar distinguido en el hogar del pere
grino, como recuerdo imperecedero de la pere
grinación, o excursión, maravillosa ... si es que 
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no termina en el cesto 
de los papeles). 

No faltan quienes la 

blanden como paten- C' j )(ftr.o 
te de corso a la puer- /Jj YJJj f t 
ta de los refugios y 
hasta de domicilios 

IJE 
particulares, exi
giendo no sé qué 
derechos y aten
ciones, sin caer 
en la cuenta de 

que no hay (! jN''fTZ 
mejor prueba .0/j l / j {Yo 
que delate al /J {J¡ 
falso peregri-
no como el 
cammar por 
el mundo 
con ex1-
genC1as. 

En 
definiti
va, sea cual fuere el 
motivo de la marcha, sea cual fue
re el modo de conseguir la 
Credencial, sea cual fuere la habi-
lidad para lograr el sellado (tam
bién aquí alcanza la picaresca), 
todos la llevan en la 
mano para 
entrar en 
los alber
gues y para 
solicitar en 
Santiago la 
Compostela. 

7 / Los alber
gueros son, por 
regla general, per
sonas estupendas y, 
por el mero hecho de 
entregar generosa
mente una buena par
te de su tiempo a aten
der a los peregrinos, son 
acreedores a todos mis res
petos. Pero ¿cuál es su acti
tud en lo que a la Credencial 
se refiere1 

Tampoco se puede genera
lizar; pero hay quienes sea por 
exceso de celo, sea por no saber 
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interpretar bien las instrucciones 
recibidas, sea porque se las han 
dado rorcidas, se conducen con 
muy poca ortodoxia: cuando un 
peregrino les muestra la 
Credencial, sólo reparan en el 
"copyright" que en ella figu
ra. No les preocupa lo más 
mínimo que la Credencial 
en cuestión venga avalada 
por la tabernera del puer
to o por el Patriarca de las 
Indias, no ven ninguna 
diferencia: lo único que 
cuenta para ellos es el 
"copyright". Y si aca
so se acerca al alber
gue un peregrino con 
los pies descalzos, 
sangrando y con 
ampollas, pero sin 
la Credencial en 
que figure un 
determinado 

"copyright", que se 
tiente la ropa antes de llamar, no 
le vayan a dar con la puerta en 
las narices. 

8/ En las cartas fundacionales 
de los antiguos hospitales era nor-

ma hacer constar que eran eri-
. gidos para atender "a los 

pobres de Crista" y en pro
vecho de la propia alma del 
fundador. Los monjes con
densaban su sentido de la 
hospitalidad en el conocido 

aforismo: Hospes venit, 
Christus venir. 

¡Cuán lejos de estos senti
mientos se sienta la actitud de 
la Administración Pública actual! 
Es verdad que se interesa por 
levantar albergues para peregri
nos a lo largo del Camino de 
Santiago, pero conviene no lla
marse a engaño: lo que se pre
tende con estas fundaciones, en 
la mayoría de los casos, es pro
mocionar los pueblos del Camino 
fomentando y facilitando el turis
mo, religioso o del signo que sea, 
y a lo sumo se atiende a solucio
nar una necesidad social. Por si 
cupiera alguna duda, los mismos 
representantes del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de 

los Municipios no han tenido reparo en confe
sarlo paladinamente en muchas ocasiones. 

Y yo me pregunto una vez más: ¿Consideraría 
la Administración rentables estos establecimientos 
si se limitaran a recibir exclusivamente a los 
auténticos peregrinos? Por otra parte: ¿se pue
den cerrar a un ciudadano, sólo por motivos reli
giosos, las puertas de un albergue sostenido con 
fondos públicos? ¿ Habrá que franquear, por lo 
tanto, la puerta a todo el que se presente, no sea 
que la Administración retire su apoyo económi
co? ¿ Y no sería esto una nueva claudicación? ¿No 
nos acusarán en su día de habernos vendido por 
un plato de lentejas? 

Propuestas 
Después de una prolongada situación de letar

go, el Camino de Santiago ha experimentado en 
los últimos tiempos una explosión de entusias
mo, como no cabía ni tan siquiera soñar unas 
décadas atrás. 

Las rutas que llevan a Compostela se han vis
to recuperadas por millones de peregrinos de 
toda edad y condición. Tres grandes aconteci
mientos de resonancia mundial han influido prin
cipalmente en este resurgir jacobeo: la visita del 
papa Juan Pablo II a la tumba apostólica en 1982, 
la celebración del último Año Santo Compostelano 
y el Xacobeo 93 (que son estas dos realidades 
diferentes que no conviene confundir). 

Paralelamente las asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago han proliferado de forma asom
brosa, están implantadas en todas las Comunidades 
Autónomas de España y han celebrado hasta la 
fecha tres congresos internacionales. 

La propaganda institucional a todos los nive
les, la de las agencias de viajes, la del sector hote
lero, etc., ha conseguido entrar en todos los hoga
res españoles dando cada una de ellas la imagen 
del Camino de Santiago que mejor cuadra a sus 
intereses. 

¿Cuál es el papel de las asociaciones de amigos 
del Camino de Santiago en la hora presente? 

Sin renunciar a ninguno de los objetivos mar
cados en los Estatutos de cada una de ellas, entien
do que ha de ser sobre todo el de mantener el 
espíritu genuino de la peregrinación, sin excluir 
ni apartar a nadie del Camino, por supuesto. 

Zaragoza, redactado en otoño de 1994 
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e' Es el Año Santo la mejor ocasión para hacer 
el Camino o será más recomendable que nos 

vayamos este año a la playa? Muchos 
candidatos a peregr.inos se siguen haciendo 

esta y otras preguntas, pues ante la 
publicidad intensiva surge la desconfianza: 
-Si tanto lo promocionan, habrá muchísima 

gente, y todo estará masificado, por lo que 
la experiencia se empobrecerá. Sobre estos y 

otros temores, en ocasiones infundados 
("leyendas urbanas"), queremos hoy 

reflexionar, al tiempo que intentamos dar 
respuesta a algunas de las preguntas más 
habituales planteadas por quienes desean 
hacer la ruta jacobea. Ya anticipamos, sin 

embargo, que nada se puede asegurar al 100% 
de antemano, y que si algo caracteriza al 

Camino es su capacidad de sorprender, por lo 
que a veces pasan cosas inesperadas, y tras 
una tormenta puede llegar rápidamente la 

calma. Por otra parte, sin una dosis de 
improvisación y sentido de la aventura no se 

puede acudir al Camino, que, por fortuna, no 
es un destino planificado por agencias. 
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____ _,,.,...., ___ u'?e difícil cometido el de ofrecer 
recomendaciones para el peregrino del Año Santo, 
que tras las campañas de publicidad realizadas 
por la Xunta de Galicia desde 1993 algunos ya 
confunden con el "Xacobeo". Cuando uno escu
cha las previsiones de los programadores cultu
rales y los políticos, siempre obsesionados por 
lo cuantitativo, a poco que sepamos del Camino 
no será extraño que nos veamos poseídos por el 
"miedo escénico", esto es, por el temor de no 
sentirnos a gusto en un espacio lineal que se 
supone saturado. De hecho, uno de los valores 
del Camino, al menos hasta ahora, es el de la 
relativa tranquilidad, porgue para destinos masi
ficados ya tenemos los playeros del Mediterráneo, 
la Semana Santa de Sevilla, Venecia en hora pun
ta o la muralla china. Quien acude al Camino, 
aún no siendo un solitario empedernido, tam
poco suele ser amigo de las grandes concentra
ciones, pues un itinerario que exige un esfuer
zo nunca será la plaza de San Pedro, la explana
da de las peregrinaciones de Lourdes o la 
respectiva de Fátima. Por fortuna, pese al empe
ño de Opera Romana por sacar tajada del "turis
mo religioso" también con este "producto" (aca
ba de sentar sus reales en San Martiño Pinario), 
las rutas que conducen a Compostela siguen 
suponiendo otra cosa, digamos que no apta para 
todos los públicos, al menos como peregrinos a 
pie o en bicicleta de medio o largo recorrido. 
Existen unas limitaciones impues-

tas por la propia dureza de la 
experiencia, la necesidad de rea
lizar un ejercicio para el que los 
cuerpos sedentarios del presente 
no están muy habituados, y sobre 
todo la de acoplar la mente, y para 
esto aún hay menos hábito, al de 
una tradición, unos ritmos y unas 
vivencias muy distintas de las que 
experimentan los urbanitas. 

Pero no está en nuestro ánimo 
disuadir a nadie de iniciar el 
Camino, algo tan sencillo como 
cargar una mochila, o las alfor
jas de la bicicleta, con lo 
imprescindible, y comenzar a 
moverse en dirección a 
Santiago. Personas sin entrena
miento han conseguido cubrir 
700 y 800 km. a base de sacrifi
cio, pundonor y amor propio, y 
otras habituadas a caminar, o al 
ejercicio físico aunque sólo sea 
en gimnasios, no han pasado de 
las primeras etapas. Desde lue
go, para plantearse un Camino 
de largo recorrido, lo primero que 
se necesita es la mentalización, y 
no se trata de concentrarse una 
semana antes en un balneario con 
instalaciones deportivas, como 
hacen los futbolistas antes de un 
encuentro trascendental, o reali-

zar un curso de yoga acelerado 
con un gurú, sino únicamente de 
tener el suficiente entusiasmo, y 
un mínimo conocimiento de lo 
que se va a hacer. 

El Camino de Santiago no es 
una ruta de senderismo más, no 
nos cansaremos de decirlo, y ni 
siguiera el más hermoso de los 
grandes itinerarios culturales o 
de naturaleza que recorren Europa 
o España. Quien desee disfrutar 
a tope de la naturaleza, con reco
rridos más exigentes, menos fre
cuentados, de excepcionales pano
rámicas, puede acudir a los gran
des parques naturales, ahí tiene 
los Picos de Europa, Sierra Morena, 
el mítico G R-11 circular por el 
Pirineo ... Hay multitud de itine
rarios con sus albergues, con sus 
lugares emblemáticos, pero no 
conducen a ninguna meta sagra
da, no son rutas de peregrinos. 

Si en lugar de tanta montaña 
preferimos sendas familiares, de 
fácil recorrido, sin fuertes desni
veles, ahí tenemos la red de vías 
verdes, creadas sobre las líneas de 
ferrocarril desmanteladas, que 
prácticamente están presentes en 
todas las comunidades autóno-
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mas con recorridos cortos o largos, al gusto del 
consumidor. La práctica del senderismo se ha 
desarrollado notablemente en las últimas déca
das, y ya casi no hay comarca, sobre codo las 
rurales, que no ofrezca su catálogo de caminos 
balizados, PR o GR para todos los gustos, al 
borde del mar o siguiendo el cauce de un río, 
por valles y montañas, indicadas para las dife
rentes estaciones del año, con más o menos dure
za o riesgo. Ustedes pidan, busquen, y encon
trarán lo que desean ... 

Pero el Camino de Santiago, amigos, es otra 
cosa. Evidentemente, se puede hacer senderis
mo en las rutas jacobeas, del mismo modo que 
se puede hacer turismo, o ir de marcha noctur
na por las villas y ciudades que jalonan sus rutas, 
pero esto no es hacer el Camino. Cada uno hace 

/ 
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el Camino, su Camino, como le 
place, dirán algunos, y en el pasa
do ha habido gallofos, pícaros, 
falsos peregrinos ... No cabe duda, 
falsos peregrinos, que no pere
grinos, porgue ser peregrino, hoy 
en día, no exige gran cosa, y el 
propio recuento estadístico que 
se hace en la oficina de peregri
nación de la catedral de Santiago 
es confuso y engañoso, ya que 
además de mediatizar las res
puestas por el deseo de obtener 
el certificado de la Compostela, 
incluye como tales peregrinos a 
muchos que no lo son, por ejem
plo los apresurados excursionis
tas de los 100 km., que cinco 
minutos antes de entrar en la Casa 
do Deán confirman que han 
hecho la ruta para gastar poco y 
pasárselo bien, sin cambiar un 
ápice su discurso a lo largo de 
estos 4 o S días de carreras y fies
ta. A un tiempo, no obstante, el 
cómputo deja fuera a muchísi-

. . 
mos que s1 son peregrinos, pues 
han acudido a Compostela con 

intenciones religiosas preferen
tes, pero que por falta de tiem
po o capacidad para realizar la 
ruta al modo tradicional, se han 
desplazado hasta la ciudad en 
coche, autobús, tren, avión ... Tal 
vez, ser peregrino tan sólo impli
ca la vocación o el deseo de ser
lo, viviendo una tradición histó
rica, y siendo conscientes de que 
estamos haciendo un Camino que 
conduce a un lugar sagrado, ello 
prescindiendo de las motivacio
nes personales. 

Puede parecer que estamos 
sumidos en plena ceremonia de 
la confusión, y hasta cierto pun
to no falta razón, pues la falta de 
referentes claros, después de que 
todo proceso haya sido sometido 
a la crítica, es un síntoma de los 
tiempos que corren. Pese a ello 
el peregrino sigue existiendo, y 
todos los días hay personas que, 
paso a paso en el Camino, se van 
dando cuenta de que lo son, cer-
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tidumbre que nace de una con
vicción muy personal, una espe
cie de fusión con la herencia de 
un camino histórico, como la de 
los nativos de Pandora en el 
momento de unir los filamentos 
de sus colas a las raíces del árbol 
sagrado (Avatar). Acaso se trata 
precisamente de eso, de entrar 
en comunión con la gran heren
cia jacobea, cada uno a su mane
ra, pero dentro de un marco refe
rencial que, paradojas del desti
no, ha superado guerras, 
revoluciones, postguerras, autar
quías, descreimientos y hasta el 
efímero huracán del consumis
mo a destajo. 

Pues bien, aquí sigue el 
Camino con sus paisajes eternos 
y renovados, monumentos que 
mantienen su función o recon
vertidos, albergues antiguos y 
modernos, personajes siempre 

cambiantes con su folclore y par
ticular mitología, compañeros de 
ruta que ahora proceden no sólo 
de Europa, sino también de 
América, el lejano Oriente, 
Oceanía o Sudáfrica. Un fenó
meno del viejo continente que, 
a pesar de los monseñores 
Duchesne o los Sánchez Dragó 
de turno, mantiene viva su capa
cidad de atracción a partir de una 
tumba apostólica. Unos itinera
rios que, sin embargo, corren el 
riesgo de quedar gravemente con
taminados por un aprovecha
miento que a veces no responde 
a las expectativas del peregrino, 
de la mano de promotores y 
empresarios turísticos que están 
aquí como podrían estar en 
Cancún o Bali, que se mueven al 
igual que el capital en la bolsa, 
a la velocidad del rayo allí don
de ven el negocio. 

Visto con perspectiva histórica, el Camino de 
Santiago ha resistido todas las tormentas, todos 
los vendavales, y su capacidad de adaptación a 
los tiempos, sin perder sus raíces, ha sido ejem
plar. Tal vez habría que entender el Camino como 
otra especie de Gaia, una entidad con vida pro
pia, subterránea, espiritual, cada uno puede 
emplear el símil que prefiera. De este modo 
podríamos comprender, a partir de una gran 
leyenda puesta en entredicho, el insólito proce
so contemporáneo de reactivación. En fin, que 
tenemos Camino para rato pese a los desmitifi
cadores de oficio, los críticos de salón, los vera
nos lluviosos y hasta los inmisericordes chinches, 
que vuelven a hacer de las suyas como antaño. 
Será que el ser humano, pese a las apariencias y 
los envoltorios de la postmodernidad tecnológi
ca, en esencia sigue siendo un nómada, un pere
grino en búsqueda permanente de si mismo y los 
demás, al encuentro de lo diferente y de la aven
tura, y para ello pocos espacios serán tan opor
tunos como el Camino, y pocas experiencias tan 
gratificantes como la peregrinación. 

Ahora damos un salto dialéctico, y del plane
ta de la metafísica nos proponemos descender a 
la tierra, allí donde se cuece el bacalao y se pre
paran los equipos. Surgen, entonces, algunas pre
guntas clásicas: 



' 
CTUALI DAD I Camino de Santiago 

lRealmente vale la 
pena peregrinar en año 
santo, no será una 
locura y un abarrote? 
Hay un efecto llamada, resulta 
evidente, y los peregrinos aumen
tan en número en año sanco res
pecto a los años ordinarios, pero 
también son muchos los recep
tores en los que la publicidad cau
sa alarma. En los últimos años 
sancos se ha constatado este mie

do a la masificación, canco es así 
que en algunos eramos y meses 
ha habido incluso menor afluen
cia que en el año ordinario pre
cedente o siguiente. Por ejemplo 
los alemanes, que son muy pla
nificadores, suelen evitar los 
"Xacobeos", del mismo modo que 
hacen con el verano. Y gran par
ce de la multitud peregrinante 
del año sanco se reduce a los gru
pos organizados, que no suelen 
utilizar los albergues, y al gran 
número de gallegos que recorre 
algunas etapas finales. Por lo can
to, creemos que para el peregri
no de largo recorrido un año san
to será igual a cualquier otro sal
vo en las 5-6 etapas previas a 
Compostela, y con mayor inten
sidad en el Camino Francés. 

lSerá bueno dejar para 
otra ocasión el Camino 
Francés, y hacer otro 
de los itinerarios? 
Quien así piensa, con lógica y 
previsión, a veces no se da cuen
ca de que otras muchas personas 
han tenido la misma idea. 
Cualquier año es bueno para ir 
al Camino Norte, al Catalán, a 
la Vía de la Placa, al Portugués, 
al de Madrid, etc., y lo que si está 
claro es que estos itinerarios están 
creciendo considerablemente en 
los últimos tiempos, en una pro
gresión más rápida que el 
Camino Francés, pero no así su 
capacidad de acogida. Ello quie
re decir, y le está pasando al 
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Camino Norte, que aunque el 
número de peregrinos sea menor, 
la saturación de los albergues 
puede ser mayor que en el 
Camino Francés, donde la ofer
ta es infinitamente superior. 

Tal vez, lo que conviene 
es lhacer la . . , 
peregnnac1on en 
temporada baja . .. ? 
Este concepto de la temporada 
baja, que para la hostelería turís
tica está muy claro, coincidien
do con aquellos períodos fuera 
de la Semana Sanca, dos meses 
de verano, los grandes puentes 
y las fiestas propias de cada lugar, 
no aparece tan definido en el 
Camino de Santiago. Parece cla
ro que el verano debería ser el 
período de mayor afluencia, y así 
lo sigue siendo para los españo
les o italianos, que han sacrali
zado las vacaciones estivales, pero 
no tanto para los peregrinos pro
cedentes de otros países, pues 
por ejemplo los centroeuropeos 
prefieren, siguiendo los conse
jos de Chaucer en los Cuencos 

de Canterbury, la primavera. Los 
franceses también suelen huir del 
verano. Tanto es así, que duran
te el mes de ma:yo se han llega
do a superar los registros de lle
gada de peregrinos de julio, y 
otro tanto cabe decir de sep
tiembre y octubre, cada vez más 
frecuentados. De lo que no cabe 
la menor duda es que el valle se 
sitúa en el invierno: muchos 
albergues cierran, y el frío y la 
falta de luz dificultan la marcha. 
El invierno se ha consagrado 
como la época de los aventure
ros, la única temporada baja real 
que nos queda hoy por hoy. 
Conviene apuntar, no obstante, 
que las coyunturas varían mucho 
a lo largo del año, con subidas y 
bajadas aparentemente inexpli
cables, muchas veces coinciden
tes con inicios de períodos vaca
cionales (siempre habrá más gen
te a principios de mes y tras el 
día 15) o con puentes unidos a 
moscosos. En fin, un galimatías 

tan difícil de descifrar que más vale no pensar 
demasiado en ello, y guiarse por la intuición, o 
adaptarse a las circunstancias, pues el Camino 
perfecto no existe. 

lSerá este año recomendable, 
entonces, no llegar a Santiago, y 
hacer la mitad del Camino, un 
tercio, etc? 
Si bien el concepto de "Camino Completo" es 
una entelequia, pues más allá de la certidumbre 
de la meta no existe ninguna sobre el punto don
de comenzar, habiéndose establecido con carác
ter muy chauvinista varios puntos en límites 
fronterizos (¿habrase visto mayor desatino y 
absurdo histórico?), quien ha realizado el Camino, 
sea cual fuere, a trozos, ya es consciente del dra
ma que supone "cortar" cuando los demás com
pañeros siguen, quedarse a medias sin haber 
alcanzado la meta, posponer para el año siguien
te una peregrinación que sólo tiene sentido si se 

realiza completa y de una vez. Dejar el 
Camino a medias es tan duro como 
tener que abandonar por una lesión. 
Hoy en día todos queremos hacerlo 
codo, y no somos conscientes de que 
hay cortapisas e impedimentos. 

- ... --· o. 
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Si no se dispone de tiempo, no se puede hacer 
el Camino de Santiago, y quien diga lo contra
rio está mintiendo pese a la lamentable confu
sión generada por el vergonzoso límite de los 
100 km. (una "bula tardomedieval"). Estar una 
semanita y marcharse a casa es como ir a comer 
a un buen restaurante y largarse tras probar los 
entremeses. Después de numerosas peregrina
ciones, y de haber compartido nuestras refle
xiones con muchos otros peregrinos, si de algo 
tenemos seguridad es de que el Camino, para 
ser disfrutado plenamente, necesita tiempo. Lo 
demás son aproximaciones, coqueteos, querer y 
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no poder ... En cuanto a la parcelación de la ruta, 
tan de moda hoy en día, además de generar 
mucha frustración, por responder en gran medi
da a la tiranía de un sistema laboral poco res
petuoso con el desarrollo de las personas, o a las 
cargadas agendas, llenas de compromisos, que 
soportamos, impide la conexión o comunión a 
la que aludíamos. Nuestro consejo, por lo tan
to, es que por corto que sea el Camino siempre 
se llegue a la meta, porgue de otro modo no 
seremos peregrinos, sino "visitadores tempora
les del Parque Temático" o meros senderistas. 



lHabrá que llevar 
estera y tienda de 
campaña por si no hay 
plazas en los 
albergues? 
Cada vez vemos a menos pere
grinos con este tipo de comple
mentos auxiliares. En el Camino 
Francés, por supuesto, bastaría 
con tener una tarjeta de crédito 
con fondos, y si el económico 
albergue está lleno, buscar una 
pensión u hostal, que en el caso 
de compartir habitación con otros 
peregrinos puede salir a un pre
cio no muy superior al de algu
nos albergues, pues hay muchos 
que ya superan los 9-1 O ~er 
cápita. También hay hoteles, casas 
rurales, centros de turismo rural, 
agroturismo, apartamentos, posa-

das, paradores, 
sinfín de posibi 
los bolsillos. 
administracio 
cuenca de que 
publicidad para 
go no acogerlas, 
mucha afluencias 
de medios altern 
alojamiento de b 
pas, polideportivos 
En el Camino Fran 
nidades de Galicia 
León ya han anunciado 
zo de su infraestructur 
gida para este año, aunque en 
ambos casos, y también por par
te de muchos ayuntamientos, 
parece haberse acabado el todo 
gratis, por lo que se cobrará una 
cantidad por el servicio ofrecido. 
La crisis no parece dejar otra alter
nativa. 

lOónde consigo la credencial? 
Más que la Compostela, la credencial será el gran 
recuerdo para el peregrino, con los sellos de codos 
los lugares en los que ha pernoctado, o en los 
que se ha detenido por devoción, curiosidad o 
para descansar. La credencial puede obtenerse 
antes de la partida, acudiendo a alguna de las 
instituciones que las expiden (parroquias, aso
ciaciones jacobeas ... ), o en el propio Camino, 
pero siempre y cuando comencemos en alguno 
de los lugares clásicos, así las grandes ciudades 
o puntos emblemáticos como St-Jean-Pied-de
Porc, Roncesvalles, Jaca, Irún, Puente la Reina, 
etc. Si acudimos a una asociación para recibir
la, conviene atender los consejos que nos darán 
para usarla, y leer con atención no sólo los dere
chos que otorga la credencial (básicamente el 
uso de albergues de peregrinos), sino también 
las obligaciones del peregrino. Te aconsejamos 
que cuides tu credencial como un tesoro, pues 
su pérdida suele causar una gran tristeza, y que 
la protejas con una funda plástica para evitar la 
humedad. En el interior puedes colocar una hoji
ta de papel secante, o una servilleta, para evitar 
que los sellos con mucha tinta acaben embo
rronando las páginas. Aunque hay un modelo 
de credencial única para España, creada por las 
asociaciones jacobeas en 1987 y editada por la 
catedral de Santiago, en otros países tienen las 
suyas propias, y también en otros itinerarios 
encontrarás modelos diferentes (Vía de la Plata, 
Camino Norte, Camino del Ebro, etc). Todas 
son aceptadas en los albergues, pero alguna de 
ellas puede presentar algún problema si quieres 
recibir la Compostela. 

lA pie o en bicicleta? 
Esto es algo muy personal. A pie hay que llevar 
mochila, es una obviedad pero no debe olvidar
se, y esta tendrá el peso con el que queramos 
cargarla, en función de lo que a priori conside
remos que puedan ser nuestras necesidades. En 
bicicleta, por mucho que se lleve la mejor BTT 
del mercado, es sabido lo que ocurre al segun
do día de marcha en el 80% de los casos: huida 
del camino y a seguir por la carretera. Entonces, 
me pregunto yo, que es lo que hacen muchos 
ciclistas, ¿el Camino de Santiago o la Carretera 
de Santiago? Por ambos medios se llega a la 
meta, pero no es lo mismo, desde luego que no: 
por el Camino seguimos la traza de la historia, 
convivimos con la mayoría de los peregrinos 
(83%) que van a pie, y nos forzamos también a 
caminar, a empujar la máquina en algunas cues
tas difíciles; por el segundo, y os lo comenta 
quien hizo el Camino muchas veces en bicicle-
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ta, llegamos rápido, pero nunca participaremos 
de las vivencias de un grupo (salvo que acuda
mos ya en grupo), porque avanzaremos mucho 
más que los caminantes, y diferentes distancias 
que otros ciclistas. Pedaleando la experiencia 
adquirirá un carácter más deportivo, acaso con 
más tiempo para hacer turismo, pero con menos 
para la introspección y el trato, a no ser en los 
albergues y fugazmente, con los demás. La fal
ta de tiempo no debería ser una excusa para uti
lizar la bicicleta, basta con hacer menos kiló
metros. Y quienes han hecho el mismo itinera
rio a pie o en bici no suelen dudar cual de las 
dos peregrinaciones ha sido más intensa. 
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ACTUALIDAD I Camino de Santiago 

lSolo o acompañado? 
Si comienzas sólo en el Camino, 
serás el protagonista de tu pelí
cula, pero desde el primer día, si 
así lo deseas, estarás acompaña
do. Es muy fácil relacionarse en 
el Camino, el propio Camino es 
la excusa, y la ruta no es un ascen
sor en el que se puedan reiterar 
tópicos, hablar del tiempo (que 
también) o esquivar las miradas. 
Únicamente está sólo en el 
Camino el que desea estarlo, pero 

siempre ha sido habitual, y hoy 
también, que los peregrinos tien
dan a unirse por afinidad perso
nal, por nacionalidades, por pura 
casualidad ... Resulta frecuente 
que cada uno salga por la maña
na sólo del albergue, y se vaya 
encontrando con los amigos a 
medida que avanza la jornada; de 
este modo hay tiempo para uno 
mismo y para los demás. En cuan
to a los grupos organizados, sue
len disrorsionar el ambiente por 
ir cerrados en si mismos, y cuan
do tienen programas inflexibles 
no suelen relacionarse con los 
demás en exceso. 

lRoncesvalles o Saint
Jean-Pied-de-Port? 
Lo cual quiere decir uno de los 
dos inicios que se han puesto de 
moda, y es cosa reciente sin 
mucho sentido, de las últimas 
décadas, porque cualquier lugar 
del Camino podría ser bueno para 
comenzar, ya que lo de salir de la 
puerta de la casa ha caído en des
uso. Sin salir del Camino Francés 
disponemos de otros puntos para 
comenzar igualmente arbitrarios: 
Somport, Jaca u Oloron-Sainte
Marie, ¿por qué no? Pero res
pondiendo a la pregunta, siem
pre apostaremos por el lugar más 
lejano, en este caso Saint-Jean
Pied-de-Port, para los vascos 
Donibane Garazi. Pero atención 
al topónimo, "al pie del puerto", 
y esro quiere decir que la prime
ra jornada será de dura subida, 
para superar más de 1.000 m. de 
desnivel cruzando el Pirineo. Para 
muchos peregrinos esta etapa ha 
sido la gran novatada, la prueba 
de fuego, una auténtica paliza 
para el cuerpo y la moral. Durante 
el ascenso pueden surgir los temo
res, el nunca voy a acabar, el pen
sé que esto no era tan duro o el 
por qué habré cargado tanto la 
mochila, y todo ello contando 
con que el Pirineo no nos juegue 
una mala pasada con sus nieblas 
cerradas, repentinas bajadas de 
tempera tura o chaparrones. 
Moraleja: si haces el primer día 





una etapa pirenaica, mejor que vayas mínima
mente preparado, y sepas a qué ce vas a enfren
tar. Un consejillo: comienza dos días anees, en 
cualquiera de los caminos franceses, que no 
muerden, el extranjero ya no existe, y están seña
lizados como los de aquí, comando asimismo 
con albergues. Tal vez en Saint-Palais, o algo 
más al norte en Peyrehorade, Orrhez, Lesear, 
Navarrenx, Oloron ... , codos ellos bien comu
nicados por eren. Y si eliges el Camino Norte, 
en vez de Irún comienza en Bayonne, con ben
dición en su catedral. 

ACTUALIDAD I camino de Santiago 

¿ Vale la pena seguir 
hasta Fisterra y Muxía? 

El Camino de Santiago concluye 
en Santiago, pero la prolongación 
histórica a Fiscerra y Muxía es una 
ruca perfectamente documenta
da desde el s. XII, y hoy en día 
ha recuperado su protagonismo, 
en gran medida gracias a la fuer
za simbólica que le imprime la 
naturaleza, con una sensación de 
término que no existe en 
Compostela, y unos rituales de 
purificación que cualquier pere
grino, sea cual sea su proceden
cia y cultura, puede asumir y com
prender (baño ritual, quema de 
ropas, contemplación de la pues
ta de sol). La experiencia de alcan
zar el fin del mundo de los anti
guos supone, por lo canco, un 

complemento ideal al masificado 
cenero receptor, una ciudad en la 
que el turismo cultural relega, 
más allá de la misa a ellos dedi
cados en la catedral, a los pere
grinos. Por otra parce, canco en 
Muxía como en Fiscerra perdu
ran los cultos practicados por los 
peregrinos del pasado: el maria
no, en el sanmario de Muxía, don
de la leyenda dice que la Virgen 
se apareció al apóstol Santiago 
cuando predicaba, y el del Sanco 
Cristo de Fiscerra, sobrecogedo
ra imagen del Crucificado que 
muere para resucitar, como el sol 
(iglesia de Sea. María das Areas). 
Lo que no vale la pena es ir 
corriendo en autobús, pues sin 
Camino, sin esfuerzo, sin aproxi
mación lenca, las metas pierden 
densidad y se diluyen. 



, n Z 'IA/yJ-~oria sob~ 
~ sftla Catedral e 
S antj/tgo-escrit por 

'el c~ónigo ]()sé de ega y 
"' 

frdugo~ntr,e 165 6 y 16 7., iste 
_,' exppne su p1k para .reabrir la 
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'a 'ligua cript del Apóstol 
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e Sqntiago y rec 'J!era1¡ para el 

::..-~~· _cu __ lto él mausol o apostólico. Ta,l 

Catedral de Santiago. 
Retablo del trasaltar, 

. primera mitad del s. XVI 1 

Jlropuest es el motivo de la 
primera exploración 

documentadd del mausoleo . . , 
romano en el siglo XVII en el 

subsuelo de la catedral. 
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Tu empresa en : 
www.mundicamino .com 
En pocos minutos tu empresa 
estará con nosotros en 
www.mundicamino.com 
uno de los portales en internet 
mas importante dedicado a los 
Caminos de Santiago con una 
enormidad de visitas anuales. 

Fácil, solo tienes que facilitarnos 
u nos breves datos sobre tu esta
blecimiento y procederemos a la . . , 
Inserc1on. 
Podrás actualizar los datos en 

Mundicamino SL. 947 260 194 

cualquier momento vía on line - 1 

con unas claves que os facilitamos 
o bien comunicándonoslo y 
nosotros nos encargamos. 

Por solo 1 O€ al mes 
Impulsa el éxito de tu negocio. 
Además Mundicamino os obsequia 
con el envío de 6 números de esta 
Revista Peregrina. 

---





Texto: Eric Sylvers 
Traducción: Lucrezia López. 

REFLEXIÓN 1 

"<b!Jtw clebená !Íae&JC, 

d ?IJ~ ~ (il/a/) 

o, la ta ~1wtj¡en 

Decenas de veces me han formulado esta 
pregunta unos aspirantes peregrinos 
cuando se enteraban de que he reco

rrido tanto el Camino desde Saint Jean Pied
de-Port a Santiago de Compostela, como el 
tramo italiano de la Vía Francígena (desde la 
frontera Suiza hasta Roma). Al haber también 
caminado este año desde Roma hasta Otranto, 
por el tramo que llaman la Vía Francígena del 
Sur (o Vía Micaelica, por pasar por el Santuario 
de San Miguel), debo ponderar también esta 
experiencia a la hora de dar consejos. 

Siempre resultará difícil aconsejar cual iti
nerario seguir, porque la peregrinación es una 
experiencia tan personal que no hay manera 
de saber lo que es 11mejor 11 para cada uno. Lo 
que tú sientes al andar 800 kilómetros en sole
dad, puede ser rotalmente diferente de lo que 
experimenta tu mejor amigo cuando realiza 
el mismo viaje. Esro no siempre fue tan obvio 
para mí. 

Al terminar mi primer día de camino a lo 
largo de la Vía Francígena, llegué al hospital 
del Paso del Gran San Bernardo en la fronte
ra suizo-italiana. Antes de que me quitara mi 
mochila, una joven mujer muy jov.ial se me 
acercó llena de entusiasmo. 

"Vi la concha atada a tu mochila. ¿Estás reco
rriendo la Vía Francígena?" preguntó. 
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11Voy a intentarlo 11 dije "E~te 
es mi primer día". , , 

" Q f --r • • .t ' '/ :t<' ¡ ue suerte. .1e va a en<i...aJ.l;'& , 
tar. Me gustaría unirme·a ~i"· 1,•·~-~'fíl,:J,f',i;llll 

• ' 1 

Pequeña y muy arracti\\ ; ~ J , 

Karin no dio inmediatam tl .. \ 
la impresión de ser una pere
grina "dedicada", pero luego 
resultó que lo era y esto expli
có la especial atención que reci
bí. Hacía unos pocos años que 
había cerrado la puerta de su 
casa en Bruselas para ir a 
Santiago, y en otro momento 
había hecho justo lo que yo esta
ba a punto de hacer: el tramo. , 

l 

italiano de la Vía Frandtena 
desde el Paso del Gran. Sa:n 
Bernardo hasta Roma. 

Pronto hicimos afilist 
intercambiamos e:x:perie 
del pasado como peregrino 
había hecho el Camino y 
leído acerca de la 
Francígena, pero todav 
quedaban muchas pregu 
dudas, como sien;i.pre ·p 
principio de una pere ri 
Pero una perpleji 
entre todas las de 



IREFLEXIÓN 

''¿Sabes que, desde que empe
cé a planear este viaje, he esta
do pensando que podría no estar 
a la altura de mis expectati
vas?", le dije a Karin mientras 
consumía un líquido aguoso 
que los monjes del hospital 
hacían pasar como sopa. 

"Eric" dijo Karin con aque
lla distinta "r" áspera francesa 
"Cada peregrinación es única y 
maravillosa, pero sólo tú pue
des saber lo que significa para 
ti y sólo por ti mismo lo pue
des encontrar a lo largo del 
camino". 

Nunca volví a ver a Karin 

después de aquel encuentro y 
nos intercambiamos sólo un 
correo electrónico meses más 
tarde. Sin embargo llevé con
migo sus palabras de sabiduría 
por todos los kilómetros hasta 
Roma, y luego hasta Otranto. 
Siempre me acuerdo de Karin 
cuando alguien me pregunta 
que itinerario debería recorrer. 

Cada peregrinación es verda
deramente única, pero lo que 
puedo añadir a las sabias pala
bras de Karin, es que tanto el 
Camino como la Francígena son 
muy enriquecedores, pero de 
maneras diferentes. La elección 

depende de como eres y quizás también en 
parte de tus motivaciones. Si estás buscando 
la soledad, la Vía Francígena es para ti. Puedes 
encontrar la soledad también a lo largo del 
Camino de Santiago, pero para ello tienes que 
salir temprano por la mañana si quieres ase
gurarte de que estarás sólo, y aún así te verás 
obligado a superar, o a ser superado, por otros 
peregrinos. Y olvídate de agosto si deseas la 
soledad. Si estás buscando ésta, la Vía 
Francígena es una ruta ideal ya que puedes 
caminar durante días (incluso en agosto) sin 
ver a otro peregrino. 

En el Camino en España todo es fácil, está 
bien señalizado y puedes escoger entre muchos 
lugares para el alojamiento. La Vía Francígena 
estaba menos señalizada cuando yo la recorrí 



en 2007, con unas pocas notables excepcio
nes en buena parte de la Toscana. (Hay indi
cios de que la señalización de la Vía Francígena 
ha mejorado mucho durante los últimos dos 
años, aunque no puedo dar fe de ello). Casi 
todas las iglesias a lo largo de esta ruta abren 
sus puertas a los peregrinos, pero a veces la 
búsqueda de alojamiento fuera de un hotel 
puede ser un reto y en algunos pueblos no 
serás capaz de encontrar un techo bajo el cual 
dormir, aunque estés dispuesto a pagar. 

Las personas que viven y trabajan a lo lar
go de la Vía Francígena son más hospitalarias 
y amables respecto a las del Camino, proba
blemente porque a lo largo de este último la 
gente ve demasiados peregrinos para poder
los atender personalmente. Si bien el Camino 
se desarrolla a través de muchos más caminos 
de tierra que en la Francígena, esta tiene un 
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mayor sentido de aventura porque cada paso no 
está indicado por una flecha amarilla. Para aque
llos que realmente están buscando la aventura, 
es decir, algo más que los caminos recorridos 
(aunque muy a menudo asfaltados) existe la Vía 
Francígena del Sur, donde no hay nada señali
zado ni parecido a una 11Ruta Oficial 11

• Para el 
peregrino, esta vía inicialmente produce temor 
y respeto, pero llega a ser extraordinariamente 
liberadora. 

Cualquier peregrinaje que hagan, a los ami
gos que me piden consejo les digo que la lec
ción más importante que pueden aprender con
siste en reconocer la importancia de la humil
dad. Al caminar puedes empezar sintiéndote 
satisfecho de ti mismo por haber recorrido equis 
kilómetros ese día, semana o mes, pero siempre 
descubrirás que hubo alguien que ha hecho más 
que tú y en condiciones más difíciles. 

a Vía Francígena se com
pone de muchas rutas y 

c=~~ ..... ______ no de una sola y bien 
definida que une dos puntos. Cuando hoy 
en día la gente habla de la Vía Francígena, 
generalmente se refiere a un itinerario docu
mentado en 990 por Sigerico, arzobispo de 
Canterbury recién nombrado en aquel enton
ces. Cuatro años antes Sigerico se había con
vertido en jefe de la Iglesia Católica en 
Inglaterra y tuvo que ir personalmente a 
Roma para recoger su palio. El trayecto 
recorrido por Sigerico entra en Italia (o sale 
si se viaja en dirección norte) por el Paso 
del Gran San Bernardo, en la frontera sui
za, y luego transcurre hasta Roma., cru
zando siete de las 20 regiones del país. 

En su Itinerarium el arzobispo enumera las 
80 submansiones (en realidad sólo 79, pues 
se salta la penúltima, aunque la numeración 
llegue hasta LXXX) que señalan la ruta des
de Roma usque ad mare, es decir hasta el puer
to de Calais. Su peregrinación en 80 etapas 
a 20 kilómetros por día se encuentra en un 
manuscrito en la Biblioteca Británica. 
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amino or e 
entre Sobrado y Santiago: 
recobrando la autenticidad 

Miguel Ángel Cajiga! Vera 
Universidad de Santiago de Compostela 

Aunque todavía conserva las huellas de 
los años que estuvo en ruinas, la 
fachada de la iglesia barroca del 

Monasterio de Sobrado, hoy 
recuperada, es una muestra del 

esplendor alcanzado por los monjes 
cistercienses. 



La imponente cúpula que corona el 
crucero de la iglesia de Sobrado nos 

devuelve a una época en que los monjes 
de Sobrado eran grandes señores 

territoriales, con importantes rentas 
sobre las tierras del los contornos. 

En los albores de lo Jacobeo 

Hablar del Camino Norte es hablar de la 
que es considerada tradicionalmente como 
una de las más primitivas rutas de pere
grinación a Compostela. Este Camino, cos
tero y marinero, sería anterior incluso al 
llamado Camino Francés, que luego se con
solidará como vía principal y le robará el 
protagonismo. El origen de este itinerario 
por la costa nos obliga a remontarnos has
ta los albores de lo jacobeo, pues el itine
rario que hoy conocemos como "Camino 
Norte" formaba parte de la red de caminos 
medievales que comunicaba entre sí los 
territorios del antiguo reino asturiano. Esos 
mismos caminos antiguos fueron los utili
zados por los primeros peregrinos, fieles del 

propio reino, para acercarse a 
rendir tributo a la recién des
cubierta tumba en la que, 
decían, se encontraban los res
tos del Apóstol Santiago. 

Ya en fecha tan temprana 
como el año 969 el conde 
Osorio Gutiérrez favorecía en 
su testamento al monasterio 
benedictino de Vilanova de 
Lourenzá para que los monjes 
se encargasen de la atención de 
"pobres y peregrinos" que hací
an parada en su casa. Esto es 
un síntoma de la primitiva vin
culación jacobea de la villa y 
su congregación, pero también 
es una forma de tomar el pul
so a una peregrinación que, en 
esos primeros momentos, era 
fundamentalmente local. Más 
tarde llegará la internaciona
lización del fenómeno, los pere
grinos de lejanos reinos, y será 
dos siglos y medio después, en 

1214,cuandotengalugarel 
viaje a Compostela de su más 
célebre peregrino: Francisco de 
Asís. "Il poverello", según man
da la tradición, siguió el cami
no costero hasta el sepulcro 
apostólico, y muestra de esa 
visita son las fundaciones fran
ciscanas que fueron germi
nando al paso del santo. 

Eran años de esplendor para 
el Camino Norte. El empleo 
de esta ruta alternativa por la 
costa estaba sujeto, funda
mentalmente, a razones prác
ticas, relacionadas con la segu
ridad de los viandantes: estan
do los territorios navarros y 
castellanos bajo la constante 
amenaza musulmana, la línea 
del litoral cantábrico y sus 
villas marineras ofrecieron 
mayores garantías que el 
Camino Francés, que todavía 
estaba en vías de desarrollo. El 
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En el monasterio cisterciense se 
cobijaba a los peregrinos que se 

acercaban a Santiago a través 
del Camino Norte, que atraviesa 
por los dominios de los monjes 

de Sobrado. 

peregrino medieval buscaba 
una red de núcleos urbanos y 
religiosos que facilitasen las 
etapas de su viaje, proporcio
nando sustento al cuerpo, a 
través de infraestructuras, y al 
espíritu, a través de reliquias 
que santificasen su esfuerzo 
viajero. Y precisamente, duran
te una primera fase de la pere
grinación, los principales pun
tos de atracción para el fiel que 
peregrinaba a través del reino 
astur se encontraban en esta 
ruta del norte. Hablamos, por 
supuesto, de la catedral de 
Oviedo y la reciente sede epis
copal de Mondoñedo, jalones 
fundamentales donde el rome
ro podía venerar las reliquias 
sagradas que movían su fe. 

Desde el siglo IX, pues, 
sabemos que los peregrinos 
empleaban esta ruta para lle
gar a su meta anhelada, cru
zando el norte peninsular de 
la manera más segura posible, 
recorriendo la costa cantábri
ca por tierra o bien desembar-

cando en alguno de sus puertos. Una vez arri
bados al Reino de Galicia, en el que entra
ban cruzando el río Eo, los caminantes atra
vesaban el territorio por los caminos que 
ofrecían mejores condiciones de uso y un 
tránsito más cómodo para sus cansados pies. 
El caminante medieval escogía su ruta por 
los caminos más estables y seguros, que solí
an coincidir con vías y pasos naturales pro
piciados por el propio terreno, de la misma 
forma que las carreteras y autopistas moder
nas tratan de aprovechar los beneficios que 
les ofrece el territorio de forma natural. 

Debemos tener en cuenta que, en una épo
ca en la que la conservación de los caminos 
públicos era muy precaria, podía ser una 
desagradable sorpresa encontrarse con que 
el vial escogido inicialmente había sido 
borrado por las lluvias invernales, o anega
do por un río cercano que bajaba crecido. 
Por eso, el viajero prefería dar un rodeo siem
pre que fuera por una ruta principal y un 
camino firme, que le ofreciese mayores garan
tías, núcleos urbanos de cierta importancia 
donde poder mendigar y también una dota
ción de lugares para su cobijo: hospitales, 
monasterios, ventas y posadas donde repo
sar el cuerpo y reponer fuerzas. 
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Mapa geográfico del Arzobispado de 
Santiago de Ángel Marín (1830). 

Gracias a este mapa, Cabildo y Arzobispo 
de Santiago tenían una imagen completa 

de sus dominios. 

Decadencia y olvido 
del Camino Norte 

A partir del siglo XIII, cuan
do el Camino Francés se con
solide definitivamente por el 
avance de la Reconquista y el 
asentamiento de población 
urbana a lo largo de su traza
do, el Camino Norte perderá 
su importancia y se preserva
rá como vía secundaria frente 

HISTORIAi amino de Santiago 
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al protagonismo principal de 
la vía francígena. Este es el 
motivo de la llamativa esca
sez de relatos de peregrinos 
que hayan empleado esta rut~. 
Si bien las reliquias esparCI
das a lo largo de la ruta con
servaban vivo su interés y la 
capacidad de atracción que sus 
lugares santos despertaban en 
los fieles, el despegue del 
Camino Francés, con sus nue
vas ciudades y magníficos 
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Detalle del Mapa geográfico del 
Arzobispado de Santiago de Ángel 
Marín. En rojo se puede seguir el 

trazado del Camino Norte, 
utilizando en su recorrido el camino 

real entre Sobrado y Santiago. 
En amarillo se observa el Camino 

Francés, desde Melide. 

templos, convertirá la vía del 
Norte en una ruta de menor 
entidad. Como resultado, se 
producirá un fenómeno clave 
para el análisis de este itine
rario: su conversión en un 
"camino de retorno", como 
alternativa terrestre para regre
sar de Compostela, visitando 
las reliquias de la Cámara 
Santa de Oviedo. 

El viajero que transita esta 
ruta desde el siglo XIII pre
senta, por tanto, un perfil dife
rente del peregrino habitual. 
No se trata ya de un cami
nante con un objetivo claro, 
la tumba de Santiago, a don
de espera llegar de la manera 
más ágil y cómoda. Por el con
trario, el viandante que tran-
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Detalle de la Carta Geométrica 
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de Galicia de Domingo Fontán 
(1845), verdadera obra maestra de 
la cartografía de su tiempo. Su 
minuciosidad permite localizar 
buena parte de los caminos medie
vales, todavía en uso a mediados 
del siglo XIX. En rojo se observa el 
Camino Norte, siguiendo el camino 
real entre Sobrado y Santiago. En 
amarillo se señala el Camino 
Francés, desde Melide. • J,,i,~,•~ 0 \b{f' c.~ 
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sita por el Camino del Norte, 
generalmente, ya ha visitado 
al Apóstol, y se propone com
plementar su peregrinación 
visitando otros lugares, o sim
plemente vaga por esta ruta 
jacobea antigua como forma 
de vida en sí misma. Por ello, 
no existe un Camino del Norte 
único, un trazado canónico, 
sino que cada peregrino con
feccionaba su ruta a partir de 
los lugares que deseaba visi
tar, y la planificaba en función 
de los caminos públicos que 
podía emplear para desplazarse 
por la costa norte peninsular. 

Se puede decir que el 
Camino Norte es el resultado 
de crear una ruta principal a 
partir de diversos caminos de 

ámbito más reducido. El resultado es un 
Camino jacobeo dividido en dos fragmen
tos principales, con su propia coherencia. 
Por una parte, el eje Ribadeo-Vilalba, a tra
vés de Mondoñedo, que estaba especialmente 
indicado para el trayecto hacia Oviedo. Y 
por otra parte, el tramo entre Sobrado y 
Santiago, cuyo trazado histórico ha perma
necido prácticamente desconocido hasta la 
fecha. Camino de ida y vuelta, nexo entre 
el centro de la diócesis y una de sus princi
pales fundaciones monásticas, de un espe
cial significado jacobeo y con estrecha rela
ción con los arzobispos compostelanos, el 
tramo Sobrado-Santiago posee característi
cas únicas y un interés histórico que hacen 
que merezca la pena su recuperación para 
las peregrinaciones del siglo XXI. 



De Sobrado a Santiago: 
caminando por la historia 

El camino histórico que unía 
Sobrado con Santiago sigue 
una antigua ruta natural 
que ya estaba activa en 
época romana, como vía 
secundaria que conecta
ba Lucus Augusti 
(Lugo) con la zona de 
Iria Flavia (Padrón), y 
que podríamos identi
ficar con la Vía XIX a 
la luz de los textos y las 
evidencias arqueológi
cas. En efecto, la arqueo
logía nos muestra abun
dantes ejemplos de la pro
funda huella dejada por los 
romanos en este territorio, 
especialmente túmulos y milia-
rios, aunque es sobre todo la </¡ ' 

sobresaliente presencia del campa
mento romano de Cidadela, en las 
inmediaciones de Sobrado, la que nos habla 
alto y claro del gran peso de la romanización 
en la zona, y del pasado romano de esta vía 
de comunicación que luego sería jacobea. 

Durante la época medieval tendrá lugar 
la fundación y desarrollo del monasterio de 
Sobrado, primera fundación cisterciense en 
la Península Ibérica que crecerá hasta con
vertirse en un centro monástico de impor
tancia capital. A pesar de que en las inme
diaciones del monasterio no había centros 
urbanos de importancia, la creciente pujan
za de la fundación cisterciense llevará a la 
conservación y utilización de la vieja vía 
romana, o de lo que quedaba de ella, pues 
se trataba del medio más adecuado para tras
ladarse hacia Sobrado. Esta ruta ofrecía un 
trazado especialmente útil para la pobla
ción de la Edad Media, pues comunicaba 
uno de los monasterios más poderosos de 
Galicia con las dos sedes episcopales más 
cercanas: Lugo y Santiago, que quedaban 
de esta forma unidas por tierra a través de 
los dominios de los monjes de Sobrado. 

Como es característico en las vías de ori
gen romano, la relación de este camino 
medieval con los accidentes geográficos que 

Fray Martín Sarmiento 

iba salvando era 1nuy estre
cha, haciendo posible cruzar 
buena parte de la Tierra de 
Santiago entre las cuencas del 
Tambre y el Ulla. Su utilidad 
propició una larga vida a este 
camino, luego convertido en 
Camino Real, y sostenido con 
el erario público como enlace 
terrestre entre dos núcleos 
principales de la diócesis com
postelana. 

La estrecha vinculación de 
la congregación monástica con 
la sede Compostelana y el fenó
meno jacobeo mantuvieron la 
ruta en uso hasta bien entra
da la época contemporánea, 
cuando la exclaustración de la 
orden marcó una decadencia 
en el territorio que todavía per
vive en nuestros días, y con-
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virtió a esta antigua vía en un 
mero camino de uso comarcal. 
No cabe duda de que los mon-

jes de Sobrado acogían en sus 
propiedades a los peregri

nos a Santiago, y por ello 
resulta también evi

dente que esos rome
ros que pernoctaban 
en el monasterio y 
eran asistidos en sus 
dependencias con
tinuaban su cami
no a Compostela 
por el camino 
terrestre más cómo
do, esto es, por el 
camino que iba 

directamente entre 
Sobrado y la ciudad 

del Apóstol. 

Un erudito en el 
Camino: Fray Martín 
Sarmiento 

Fray Martín Sarmiento viajó 
a Galicia en 1745 para poder 
asistir al capítulo general de 
su orden, en Valladolid. El 
fraile, que ya había tenido la 
ocasión de conocer múltiples 
lugares de España en los años 
de su formación académica, 
pertenecía a una nueva gene
ración de viajeros Ilustrados. 
Es por ello que durante esta 
visita a Galicia llevará un dia
rio de su recorrido, donde 
levantará testimonio escrito 
de todo cuanto vea de interés 
o despierte su curiosidad: 
nombres de lugares, inscrip
ciones, denominaciones autóc
tonas de botánica y zoología 
y voces gallegas en general. 

Este texto no ha sido emple
ado como relato de peregri
nación jacobea pues, hablan
do estrictamente, el Padre 
Sarm.iento no estaba peregri-
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nando a Santiago, pues no via
jaba con el motivo principal 
de visitar la tumba del 
Apóstol. Sin embargo, resul
ta de gran interés para nos
otros en la misión de recons
truir ese camino histórico que 
unía Sobrado con Compostela, 
hoy parcialmente oscurecido 
por el paso de los años, pues 
el fraile ilustrado, en su viaje 
entre Lugo y Santiago, reco
rrió el Camino Real de 
Sobrado. Con su minuciosi
dad ilustrada, fue dejando 
detallado relato de su devenir 
por esa ruta, en una enume
ración de lugares que hoy nos 
resulta de enorme valor: "El 
día 4 de junio, viernes, salí de 
Sobrado para Santiago, una 
jornada que es de ocho leguas. 
Buen camino pero todo sierra 
v.g.: a Farracal, a Boimorto, a 
Cinco Calles y al poniente 
Fonte Aldala; a Medín, a San 
Gregorio (de Sobrado, cuatro 
leguas). Mediodía. A Gonzar, 
a la izquierda. A la Puente 
Aponiña, sin lugar, buen río. 
A San Tiso, a San Paio de 
Sabugueira. A Lavacolla. A 
San Marcos. A San Lázaro. A 
Santiago (desde San Gregorio, 
cuatro leguas). Noche". 

La sucesión de lugares resul
ta de gran importancia, en 
cuanto que describe un 
Camino Real, que debía estar 
en buen uso en 1745, y que 
se corresponde con el camino 
de Sobrado. Y por si esto fue
ra poco, vemos que el camino 
por el que avanza el fraile atra
viesa el territorio surcado por 
la vía XIX romana, ese mis
mo territorio en el que tene
mos destacadas evidencias 
arqueológicas en lugares que 
el propio Sarmiento sitúa en 
su camino a Compostela: 
Sobrado, Gonzar y Puente 
Aponiña (Ponte Puñide), don
de se localizan los principales 

yacimientos romanos de la 
comarca. Con todos estos ele
mentos, cabe poca duda de 
que podemos localizar, a gran
des rasgos, la ubicación de ese 
camino, que había sido vía 
romana, y que fue parte de la 
ruta de peregrinación. 

En segundo lugar, esta mis
ma sucesión de núcleos de 
población verifica punto por 
punto la existencia del Camino 
Real que discurre, de forma 
directa, entre Sobrado y 
Santiago. La descripción de 
Martín Sarmiento nos docu
menta históricamente el uso 
de este camino, de origen 
medieval y génesis romana, y 
su pervivencia en la Edad 
Moderna y principios de la 
Contemporánea como infraes
tructura útil para desplazarse 
entre el monasterio cisterciense 
y la sede apostólica. 

Redescubriendo el 
Camino de Sobrado 

De poco sirven los escasos rela
tos de peregrinos para la tarea 
de rastrear y reconstruir el tra
zado del camino entre Sobrado 
y Santiago. Noticias dispersas 
y algunas menciones a puntos 
intermedios sirven, única
mente, para confirmar que la 
ruta existía y que, aunque esca
sos en número, algunos viaje
ros dejaron su huella en el 
Camino. Sin embargo, son los 
mapas históricos del norte 
gallego los que ofrecen una lec
tura clara para redescubrir ese 
Camino, coincidiendo todos 
ellos en recoger con minucio
sa claridad su recorrido. 

Cuando acudimos a la car
tografía histórica, el trazado 
del camino entre Sobrado y 
Santiago se revela con claridad 

ante nuestros ojos, especialmente bien refle
jado en el Mapa geográfico del Arzobispado 
de Santiago de Ángel Marín (1830) y en la 
excepcional Carta Geométrica de Galicia de 
Domingo Fontán (1845), obra maestra de la 
cartografía europea, de extraordinario deta
llismo. Ambos mapas son obras de la pri
mera mitad del siglo XIX y, por tanto, pre
vios al inicio de la decadencia del monaste
rio. Ofrecen el retrato de un Camino Real 
todavía en uso, como arteria de comunica
ción entre Compostela y los monjes de 
Sobrado, reproduciendo un trazado idénti
co al descrito por el Padre Sarmiento en su 
diario de viaje. 

Todavía en los años setenta del siglo XIX 
se refleja el camino terrestre en una curio
sa carta manuscrita de itinerarios de la pro
vincia de la Coruña, dibujada por Emilio 
Valverde y conservada en el Museo de 
Pontevedra. Se trata de un valioso testimo
nio, previo al proceso de disolución de este 
camino, resultado del desuso, y anterior tam
bién a la posterior modificación de la red 
de carreteras en la provincia, que alteraron 
su trazado para dar servicio a núcleos urba
nos de mayor peso en aquel momento. Por 
ello, esta carta de itinerarios provinciales, 
realizada con fines militares, resulta elo
cuente, pese a su deformidad, a la hora de 
darnos testimonio de los momentos finales 
de la ruta entre Sobrado y Compostela. 

Con posterioridad, este camino se verá 
desplazado, superpuesto y adulterado por la 
moderna red de carreteras. El desfalleci
miento y desaparición del monasterio de 
Sobrado, uno de los protagonistas de ese cor
dón de comunicación, convierte al camino, 
antiguamente útil, en un resto arqueológi
co. Extinguida su razón de ser, el camino 
languidece bajo el asfalto, y con él su pasa
do jacobeo, que se pierde en la memoria. 
Esa memoria que hoy, con la renovada fuer
za de la peregrinación, tenemos el deber de 
recuperar, para devolver al camino Norte 
toda la autenticidad histórica de una ruta 
jacobea con un pasado propio. 



EXPERIENCIASI amino de Santiago 

Sin tristeza en el final 
Thomas Hormuth del Camino 
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Después de dos caminos por España en compañía de un ami
go, decidí hacer en solitario el Camino Portugués. Además 
de la experiencia, me ofrecía la posibilidad de encontrarme 

con mi novia en Santiago, pues ella quería hacer el Camino Francés, 
justo al mismo tiempo, junto con una amiga. ¡Vaya! me dije, no nece
sitas mas motivación. Disfrutas el Camino y a la vez exploras el país 
de tu madre, pues ella es portuguesa. 

Originariamente la idea era partir de Lisboa, pero el tiempo dis
ponible y el hecho de que gran parte del camino desde Lisboa va por 
carretera me hicieron optar por la ciudad de Porto. Parto un lunes 
en septiembre de Alemania rumbo a Portugal, y afortunadamente 
me recoge un amigo en Porto. Nos conocimos el año pasado por el 
Camino del Norte, tenemos mucho que contar. 

El siguiente día comienzo de Maia, que queda unos kilómetros 
adelante. Voy en metro y, ¡qué buena suerte!, los transportes públi
cos están en huelga: funcionan pero no cobran a los clientes. En Maia 
pregunto por el Camino. Un señor muy amable me acompaña un tra
mo. Le cuento que soy luso-alemán y me dice que vivió muchos años 
en Stuttgart. En las afueras de Maia me despido de mi acompañan
te. Un buen rato camino por carretera hasta que llego a un puente. 
Allí comienza realmente la belleza del Camino, que está bien seña
lizado, pues además de las flechas amarillas cuenta con otras azules, 
que indican el sentido contrario, hacia Fátima. Llego tarde a Rates 
donde se encuentra el primer albergue de peregrinos construido en 
Portugal. Por fin también coincido con otros peregrinos, y alguien 
me 1nv1ta a cenar. 

Soy el último en salir del albergue. Por la tarde llego a un restau
rante en Pedra Furada: el dueño hace fotografías de cada peregrino 
y las pega en un álbum. Me cuenta anécdotas sobre la gente que ha 
pasado por su local, y me habla de un mirador desde el que se pue
de ver el mar. Se trata de un desvío, pero es una buena oportunidad 
para dejarse ir. Necesito una hora para subir al monte, y hace mucho 
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calor. La vista desde lo alto es 
muy linda, pero por estar un poco 
nublado no se puede ver el mar, 
cosas que pasan ... Aprovecho 
para descansar y comer mis pro
visiones. 

Con nuevas fuerzas sigo para 
Barcelos. Aparte de su feria de 
los jueves, la localidad es famo
sa por su leyenda del Gallo. En 
ella se cuenta que un peregrino 
gallego fue acusado de un robo y 
condenado a la horca. Como últi
mo deseo pidió que lo llevaran 
ante el juez. Este lo recibió en el 
comedor; entonces el condenado, 
en un súbito impulso de fe, al ver 
un pollo asado en la mesa del juez 
afirmó que el gallo se levantaría 
y cantaría como prueba de su ino
cencia. Inmediatamente el gallo 
se levantó y cantó vibrantemen
te. El juez se dio cuenta de su 
equívoco y dejó libre al hombre. 
Algo parecido también cuenca la 
leyenda de Santo Domingo de la 
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Calzada. Esta noche duermo don
de los bomberos voluntarios. 

Justo hoy hay feria en Barcelos. 
Veo gafas de Ray-Ban por 10 
Euros: -"Claro que son origina
les" -me afirma la vendedora. La 
etapa de hoy es larga. En un bar 
encuentro dos peregrinas, una 
alemana y otra coreana, y segui
mos juntos. Me hablan de la Casa 
de Fernanda, que queda antes de 
Ponte de Lima. Se trata de una 
familia que hospeda peregrinos, 
y así es, pues nos reciben de un 
modo muy acogedor. Somos los 
únicos peregrinos allí aparte de 
una pareja en bici que retorna de 
Santiago. 

En Ponte de Lima acaba de 
abrir un nuevo albergue, al que 
se llega cruzando el puente roma
no. Curiosamente, en el puente 
hay altavoces que no permiten 
disfrutar el silencio del ambien
te. La sede de la Associa<;ao dos 
Amigos do Caminho Portugues 

de S.Tiago se ubica en el mismo local. En el 
albergue se encuentra mucha gente: es la pri
mera vez que siento la multitud de peregrinos 
que van por el Camino. 

También en Rubia.es y Valen~a do Minho se 
encuentran albergues. ¿Quién dijo que se tenía 
que dormir siempre donde los bomberos volun
tarios? Valen<;a es la última ciudad en Portugal 
antes de llegar a Galicia. Ahora ya no queda 
mucho a Compostela, y el tiempo se acorta para 
mí, porque alguien especial me espera en 
Santiago. Me pongo las pilas. 

Vuelo por Redondela y Pontevedra para recu
perar tiempo. Conozco a un chico gallego que 
ha hecho varias veces este Camino. Nos entera
mos de la existencia del nuevo albergue de los 
amigos del Camino de Galicia en el convento de 
Herbón, cerca de Padrón. Llegamos tarde allá 
y, que sorpresa, somos los únicos peregrinos. Aún 
no se ha divulgado la existencia de este lugar 
maravilloso. Hoy como pimientos de Padrón. 

Al día siguiente ya estoy en Santiago. Ayer le 
conté una mentira a mi novia diciéndole que no 
iba a llegar este día. Cuando entro en el casco 
viejo le mando un mensaje para que me espere 
frente a la catedral. Es la primera vez que no 
siento tristeza al acabar un Camino. 
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El acceso a la catedral 
santiaguesa y su anhelado 

Pórtico consiste en darse de 
manos con el pegote mayúsculo 

de las obras de restauración. Se 
han levantado voces que 

denuestan de lo largo de las 
obras en el tiempo, y si estas no 

hubiesen podido esperar un 
añito más después de ocho siglos 

de serenidad. 'REVISTA 
PEREGRINA' recabó de la jefa 
de la restauración, la arquitecta 

Concha Cirujano, respuesta a 
las preguntas que publicamos a 

continuación. 
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¿En qué consiste la "monito
rización" de que es objeto el 
Pórtico? 

Se están efectuando dos tipos de 
monitorización. La primera de 
ellas es una monitorización de las 
condiciones ambientales que con
siste en la instalación de una serie 
de equipos que permiten recopi
lar los datos climáticos. Las son
das recogen los parámetros de 
humedad, temperatura ambien
te, temperatura de la superficie 
del material pétreo, la condensa
ción o punto de rocío, la veloci
dad del viento y por supuesto la 
concentración de contaminantes, 
es decir la calidad del aire y esto 
se complementa con datos sobre 
la incidencia de la radiación solar 
sobre los elementos escultóricos. 

Al mismo tiempo se está lle
vando a cabo una monitorización 
estructural cuyo objetivo es con
trolar la estabilidad del Pórtico 
y la evolución de las lesiones que 
presenta. 

¿Qué cabe esperar de ella en 
un monumento tan estable 
como el Pórtico de la Gloria? 

Por una parte, la influencia de las 
condiciones ambientales en los 
procesos de deterioro suele ser 
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deter- La Fundación Pedro 
mi nante y por ello es Barrié de la Maza ha dise-

especialmente importante conocer cómo ñado estas visitas guiadas y 
funciona desde el punto de vista climático el gratuitas con el fin poner a dis-
espacio en el que estamos trabajando y este espa- posición de la sociedad un pro-
cío no es solamente el Pórtico, por ello también yecto cultural integral, abierto y 
se han colocado equipos de medición en la Cripta, próximo, que contribuya a la pro-
la Tribuna y las naves. Nos interesa conocer qué yección internacional de Galicia 
influencia tiene el ambiente en los procesos de y que difunda la importancia de 
deterioro y establecer la relación causa/efecto. la conservación y valoración social 

Por otra parte también necesitamos indagar de los bienes culturales. Ha sido 
sobre las causas que generaron la aparición de necesario poner un límite de per-
las fisuras y grietas que encontramos en el Pórtico sonas que puedan visitar el 
y a ello puede contribuir la monitorización Pórtico diariamente para no inter-
estructural. ferir en los trabajos técnicos y 

Por tanto, la monitorización de uno u otro para no alterar las condiciones de 
signo nos aporta datos relevantes sobre el pór- su entorno inmediato. Estas visi-
tico que pueden ayudarnos a entender los pro- tas se pueden reservar en 
cesos de deterioro. www.fundacionbarrie.org o en la 

propia Cripta de la Catedral. 
¿Qué tipo de decisiones cabe que tomen 
los técnicos en función del resultado de la 
tal monitorización? 

Todos los datos procedentes deben ponerse en 
relación con los que obtengamos del resto de 
investigaciones que se están llevando a cabo. El 
objetivo es adquirir un nivel de conocimiento 
que nos permita efectuar un diagnóstico preci
so. Solamente a partir de este diagnóstico será 
posible diseñar una propuesta de actuación, tan
to en lo que se refiere a medidas preventivas 
como al proceso de restauración. 

Son esperados muchos centenares de miles 
de visitantes en el Año Santo. Sólo unos 
pocos son aceptados en las visitas guiadas. 
¿Cabe tomar alguna medida de emergencia 
que permita que más gente contemple el 
Pórtico en los próximos meses? 

El andamiaje lleva más de un 
año ocultando la vista de las 
esculturas. ¿Cómo explicar 
que eso es necesario? 

La monitorización tiene que rea
lizarse a lo largo de todo un año 
para recoger los resultados de las 
cuatro estaciones. Además, de 
forma paralela se están realizan
do otros estudios a partir que 
requieren de un andamiaje que 
permita el acceso a todos los pun
tos del Pórtico. Algunos de estos 
estudios deben realizarse in situ 
pero otros se efectúan a partir de 
datos que se recogen puntual
mente. 

Como he dicho anteriormente 

es 
necesa
rio conocer 
en profundidad el 
Pórtico y para eso hay 
que poder acceder a él. 

¿Cuál es el resultado previsi
ble de la intervención final? 

Sería arriesgado adelantar las 
directrices que deberán seguirse 
en la intervención final, y más 
arriesgado aún intentar prever el 
resultado. Quedan muchos aspec
tos por conocer que son deter
minantes y por tanto creo que lo 
mejor es ser prudente, continuar 
con el estudio y partir de los 
resultados buscar las mejores solu
Ciones. 

¿ Hay un calendario de esas 
obras? 

Los trabajos de monitorización 
se realizarán hasta la primavera 
del 2010. Paralelamente se están 
abordando otras fases de estudio. 
Las conclusiones que se obten
gan permitirán definir las inter
venciones cuya implementación 
dependerá también de su com
plejidad. 
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C5¿f a hora duerme el gallo, 

Dos el caballo, 

~el santo, 

Cuatro el que no es tanto, 

cgnco el teatino, 

Seis el peregrino, 

~te el escudero, 

Ocho el caballero, 

~e el mendicante, 

Diez el estudiante, 

(}ice el muchacho, 

Doce el borracho. 

(poesía popular) 
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Huellas de peregrinos 
bajo el vertedero 
El Nómada 
Defensa Camino fiZa/&neade·~ 

de Úbb.n. {9rrDJU/Mca) 

Es el primer obstáculo artificial 
que se encuentran los 

caminantes que vienen desde 
Roncesvalles por el Camino 

Francés. La sensación es la de 
estar atravesando un territorio 

lunar, áspero y desolado.· es la 
fábrica de Magnesitas de 

Zubiri, en Navarra. 

Se encuentra situada a la salida de Zubiri y 
ocupa casi en un kilómetro del recorrido 
del Camino. Los peregrinos se ven prime

ro amenazados por imperiosos carteles que les 
conminan a no abandonar ni un centímetro la 
senda en ninguno de sus márgenes ya que, según 
parece, se encuentran en "Propiedad Privada". 

Parece que a los caminantes les conceden una 
prerrogativa especial para poder atravesar "sus" 
dominios, cuando la más elemental lógica nos 
induce a pensar que es lo contrario, que la fábri
ca ha invadido un territorio "sagrado", un terre
no recorrido por el Camino desde tiempo inme
morial, un suelo que los dueños de la fábrica 
cambian a diario según sus necesidades pro
ductivas, que atraviesan cotidianamente con los 
vehículos industriales propios de una explota
ción química al aire libre, moviendo terrenos, 
construyendo montañas de residuos, levantan
do inmensas nubes de polvo día y noche ... Todo 

68 

IS-."'fENC\ÓN\\IA f>.. A.tRA\IBA 
1t.\\RENO \NOU~1R\~l t ~ 
NO S~lGi\ Otl REC.ORR\D0. 

f\OU Mi\G\ f>..Rt Sr\R 1 

\NOUS1R\J\lEA\ 1 SA.R17.ERt\ Z ~ 
EZ. J>..1EAA S\DtT\K. 



REVISTA PEREGRIN ISOS PATRIMONIO 

eso en medio del Camino, con 
peligrosos taludes a los lados, 
escaleras resbaladizas e insegu
ras, ruidos molestos, y con la sen
sación de estar atravesando un 
espacio lunar, seco y á pero, gris 
y desolado, que resulta un vara
palo importante para el estado 
anímico de los Peregrinos, des
pués de kilómetros de bo ques, 
montañas, verde y paz. 

El estado del Camino empeo
ra sensiblemente cuando las con
diciones atmosféricas no son muy 
favorables, circunstancia muy 
común por estos parajes: enton
ces, a las incomodidades ya men-

cionadas, hay que sumar el barro, 
los charcos, la mala y casi nula 
señalización a pie de Camino, lo 
que supone un peligro añadido 
por el riesgo de abandonar la sen
da y sufrir un accidente al estar 
las explotaciones a escasos centí
metros del Camino. 

Se impone una limpieza de lin
des en todo el recorrido, el aisla
miento vi ual de toda la explo
tación de la vía para caminantes 
y el mantenimiento de un nivel 
de ruidos, limpieza de suelo y aire 
adecuado en todo el recorrido. 
Además de, por supuesto, el res
peto a las franjas de protección a 

cada lado del Camino contempladas en la 
Declaración del Camino como Bien Cultural y 
Patrimonio de la Humanidad ... 

Desde hace mucho, probablemente desde siem
pre, el valle de Esteríbar, donde se encuentra esta 
parte inicial del Camino de Santiago navarro que 
parte de Roncesvalles, ha sido tradicionalmen
te el paso más sencillo para atravesar la impo
nente y majestuosa barrera natural que repre
sentan los Pirineos, y por tanto, uno de los mas 
transitados durante siglos siguiendo el curso del 
río Arga a esta altura del valle. 

Por aquí desfilaron desde los celtas, los roma
nos y hasta los árabes en su intento de invadir 
tierras francesas. En la Edad Media, esta senda 
que discurre a lo largo del valle se convierte en 



el trazado principal del Camino de Santiago, 
superponiéndose a la calzada que construyeron 
los romanos siglos antes para enlazar los encla
ves de Burdeos con Astorga, utilizando idénti
co paso transp1rena1co. 

Es en el siglo XII, coincidiendo con una épo
ca de máximo apogeo de peregrinos, cuando se 
construyen a lo largo del valle de Esteríbar varios 
albergues y hospitales para atender sus necesi
dades físicas y espirituales. El primer documento 
conocido sobre el valle es del año 1066, acerca 
de la donación del monasterio de San Agustín 
de Larrasoaña a la abadía de Leyre. Pero es en 
Eugui, la otra población importante del valle, 
donde se descubre en 1930 un importante yaci
miento de mineral de magnesita, considerado 
como uno de los más importantes de Europa. 
Los conflictos bélicos que se producen en fechas 
inmediatamente posteriores, tanto en España 
como en el resto del mundo, retrasan su explo
tación minera hasta el año 1945. A partir de esa 
fecha se inician la extracción del mineral a cie
lo abierto en Eugui y la construcción de la fábri
ca en la localidad de Zubiri, en el mismo empla
zamiento en que se encuentra en la actualidad, 
y perteneciente al municipio de Esteribar, a unos 
20 Km. de la ciudad de Pamplona. 

Estos hechos han provocado desde el princi
pio, injustificables daños al Patrimonio Natural, 
extracción del mineral a cielo abierto en Eugui, 
y muy especialmente daños al Patrimonio 
Histórico y Cultural del Camino de Santiago, 
ya que los terrenos elegidos para la construcción 
de la fabrica se emplazan precisamente sobre el 
mismo trazado físico del Camino, y en una dis
tancia aproximada de un Km. de longitud. La 
afección es brutal, y el daño causado al Camino 
y su entorno en este punto, salvaje. 

Tanto la explotación, como la fábrica de pro
cesado industrial de magnesitas pertenecen ori
ginariamente a un conglomerado de propieta
rios, principalmente locales, con participación 
de algún socio industrial alemán, siendo en aque
llos momentos la primera industria española que 
se dedicaba a esta actividad. Mucho tiempo des
pués, en enero del 2000, Magnesitas Navarras 
(Magna) fue comprada por el grupo francés 
Roullier (60%) y Grecian Magnesite (40%), a 
los que sigue perteneciendo. 

En la actualidad la fábrica cuenta con un área 
aproximada de 867.943 m2, de lo cuales 113.458 
m2 son de superficie cubierta. Históricamente, 
parte del material de los hornos salía por las chi
meneas dejando, en las proximidades, y a lo lar
go del trazado del Camino de Santiago que trans-

SOS PATRIMONIO !Camino de Santiago 

curre por el interior de sus lin
des, un paisaje degradado y gris. 
Desde el año 1998, y tras la ins
talación de unos filtros en sus dos 
hornos, se ha producido una fuer
te disminución en las emisiones 
de partículas por las chimeneas. 
Sin embargo, no ha influido 
obviamente en las emisiones fugi
tivas procedentes de los monto
nes de material de desecho, alma
cenados en buena parte de la zona 
colindante a la fabrica, tanto en 
su vertiente norte, como en la 
vertiente sur, donde se encuen
tra el Camino de Santiago, sepul
tado bajo toneladas de escom
breras y desechos, y que son pues
tos fácilmente en suspensión, 
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tanto por el viento como por la descarga y movi
miento incesante de nuevos materiales residua
les por maquinaria y camiones de esta actividad 
industrial. 

En la fábrica se trabaja a tres turnos, 24 horas 
al día, de lunes a viernes, por lo que el estridente 
ruido es incesante y presente la mayor parte del 
tiempo, e incluso notorio mucho antes de llegar 
caminando al núcleo industrial. Además, el "pai
saje" industrial que se echa encima del peregri
no cuando este se acerca para atravesar esta zona 
provoca todo tipo de sensaciones inhóspitas y 
amenazantes y el panorama es desolador y opues
to a su Camino. 

El impacto es brutal y descarnado. Pero no se 
considera suficiente para sus responsables que 
parecen hacer todo lo posible para acentuar el 
desconcierto y la angustia a los peregrinos en 
esos momentos. Por medio de un gran cartel 
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metálico en el que se puede leer 
en cuatro idiomas "ATEN
CION: Va a atravesar terreno 
industrial de Magna, S.A., no 
salga del recorrido" aún pien
san presionarlos un poquito más. 

El caminante debe proseguir 
en medio de ese recorrido, gro
tesco y gris, y sobre una gran 
tubería oxidada del complejo, 
puede leer otro mensaje descara
do: "Santiago 715 Km.". Parece 
un desafío, un reto, pero no 
mucho mayor que el lance que 
esta conquistando en esos 
momentos, y más cuando es cons
ciente que debe adentrase ahora, 
y tras bajar por unas escalinatas 
medio desvencijadas, a las escom
breras de la zona sur del com-

piejo. No cuesta mucho sentir en 
esos momentos las huellas de 
miles de otros semejantes, y tam
bién de sus sueños, enterrados 
bajos toneladas de desechos y 
escombros. 

Entre los ruidos omnipresen
tes de la fábrica, y el polvo gris 
que inunda sus botas, su alma y 
parte del ambiente, el peregrino 
se pregunta el porqué de tanta 
sinrazón y de lo que acaba de atra
vesar. No sabemos qué contes
tarle. Lo que si sabemos es que 
esta es sólo la primera mons
truosidad con qué se. topa. 
Desgraciadamente va a encontrar 
otras en su Camino, en el Camino 
de Santiago. 
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Ocurre a menudo que los peregrinos se 
quejen de la masificación en el Camino, 
que no les permite gozar de la soledad, o 

de que no siempre sea fácil encontrar 
una cama en los albergues, o que los 

ruidos o los ronquidos no les dejen 
descansar bien. . . Para todo eso hay una 

solución eficaz: llevarse un "alber. 
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ERRADO-CLOSED 

Se plantó en la tarde del 11 
de enero, bien abrigado y 
con una mochila de una 

docena de kilos, en la helada y 
desierta ciudadela de San-Jean
de-Pie-de-Port, en uno de los 
inviernos más rígidos de los últi
mos años. El día siguiente, acom
pañado de un viento salvaje que 
barría la Ruta de Napoleón, se 
puso en marcha hacía Ronces
valles, pero la nieve y la lluvia le 
hicieron desistir después de 14 
kilómetros cuando, envuelto en 
la niebla y azotado por la ror
menta, decidió sabiamente vol
ver atrás para volver a intentarlo, 
y conseguirlo, al día siguiente. 

Era su primera vez en el 
Camino: en la mochila llevaba 
una minúscula tienda de campa
ña, un saco de dormir, una bue
na esterilla, un machete, una 
indispensable linterna, una peque
ña cámara con que fotografió casi 
cada uno de sus pasos, y tampo
co faltaba una bandera de su que
rida Brigada Paracaidista, recuer
do del espíritu y experiencias vivi
das allí (pertenece a una 
Asociación de Veteranos a los que 
dedica algunas fotos). 

En u zurrón también tenían 
cabida unas buenas dosis de cora
je, de curiosidad y de ilusión por 
este viaje especial, en la natura
leza, en el monte, bajo las incle
mencias meteorológicas pero, 
sobre rndo, en un itinerario sagra
do. Su alrn bordón, regalo de un 
amigo peregrino, le fue de gran 
ayuda y les sacó de unos cuantos 
apuros. 



REVISTA PEREGRINA I EXPERIENCIAS 



El río Arga inundando todo el recorrido le dio 
la bienvenida en una Pamplona impregnada de 
lluvia, la melodía que acompañó su andar fue el 
crujir de la escarcha bajo sus botas durante unos 
días o el borbotar del barro durante otros, cuan
do avanzaba en una senda convertida en un loda
zal. Pero eso no le quitó ni la sonrisa ni las ganas 
de preparar el terreno, noche tras noche, para 
montar su pequeña tienda, donde se acurruca
ba protegiéndose de las intemperies y de las tem
peraturas polares. 

Se lo ocurrió también desviarse a San Millán 
de la Cogolla, donde encontró los Monasterios 
de Yuso y Suso cerrados por letargo. Como siem-

pre acontece en el Camino, su fama le precedía. 
¿Tú eres el que duerme en el monte?, le pre
guntaban unos paisanos admirados al encon
trarle. Otros le animaban, con un gesto, una fra
se amistosa o una mirada de solidariedad, pro
porcionándole la energía para seguir con brío en 
los momentos en que la fatiga y el esfuerzo inten
taban cogerle la delantera. 

En el Camino a Compostela, en pleno invier
no, son bastante escasos los peregrinos, y eso 
hace que los lazos de amistad y compañerismo 
que se instauran sean más fuertes e intensos. 
Algunas veces Ignacio se dejó convencer para 
quedarse a dormir en uno de los raros albergues 
abiertos, compartiendo unas veladas que el gru
po reducido y la atmósfera cálida que se crea 
entre compañeros de camino, hacían especial
mente entrañables, y todavía más comparadas 
con las ascéticas noches pasadas en la soledad 
obscura de la tienda plantada en el monte. 

Sacó una instantánea de la Cruz 
de Ferro recubierta de hielo, y 
disfrutó de la hermosura de O 
Cebreiro que se puso su librea 
más cándida para saludar su paso 
y el de los pocos valientes que 
marchaban hacia el fin del mun
do, y que comunicaban entre ellos 
dibujando unas letras en la nie
ve, creando un hilo invisible que 
los conectaba. 

Ignacio, que ha vuelto a la ciu
dad de Burgos donde vive, toda
vía bajo los efectos de los embru
jos del Camino, nos ha ofrecido 
algunas reflexiones acerca de su 
singular experiencia invernal en 
la Ruta Compostelana. 
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No resulta fácil resumir la intensa experiencia que he vivido, la de 
realizar el Camino de Santiago. 

Desde el 12 de enero al 13 de febrero, y solo, he dispuesto de 
mucho tiempo para reflexionar y meditar al natural ritmo de 
quien camina entre distintos paisajes: nieve, hielo, agua ... , mucha 
agua, y barro, muchísimo barro, y numerosas poblaciones, algunas 
de las cuales parecían deshabitadas. 
A esto hay que añadir las largas noches 
durmiendo en el campo, buscando lugares 
singulares, junto a calzadas romanas, 
ermitas, ruinas, bosques y montañas, y 
disfrutando en muchas de ellas de las 
estrellas y de la luna en sus distintas 
fases. 

El Camino es inmensamente rico de 
historia, historias y leyendas, que a lo 
largo de los siglos lo convirtieron en el 
"Primer Itinerario cultural Europeo". 

En mi caso ha sido un reencuentro 
con lo mejor de lo religioso: han sido 
especialmente emotivas la liturgia 
y la eucaristía del peregrino en 
Roncesvalles, y la misa final, en 
Santiago. 

Quizás lo que más me 
marcó, fue el contacto con 
distintas personas en el Camino 
y las emocionadas despedidas 
con abrazos de verdad con 
varios peregrinos de 
diferentes países, con 
quienes el lenguaje no 
verbal y emocional me 
conectó, y. . . ¡ con qué 
intensidad! 

Otra de las sensaciones que 
experimenté de manera 
penetrante, y que a menudo encuentro 
reflejada en mi diario, es la de una 
paz inmensa, la impresión de sentirme 
serenamente envuelto en el 
ambiente que me rodeaba, 
de un sosiego casi cósmico. 

Este Camino ha sido un 
experiencia vital única, y a quien 
no la conozca, le animo a vivirla. 

Ignacio Sanz Marcos 
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a ciudad de Burgo acogerá 
los ías de de 
yo un Cong 

• 1 

LA RUTA JACOBEA 
Y LOS CAMINOS 
DE RELIGIÓN Y 

CULTURA. 

Para más información: WWW. 

Por primera vez en la historia de los con
gresos sobre las peregrinaciones se junta
rán representantes de los diferentes con

tinentes, para aportar sus conocimientos sobre 
los Caminos Sagrados en sus países, estableciendo 
al mismo tiempo un paralelo con el Camino de 
Santiago. 

El aspecto realmente novedoso de este Congreso 
es que oiremos hablar del significado y de la 
importancia de las peregrinaciones en cultos no 
cristianos o de itinerarios sagrados que no tie
nen como meta un santuario o un lugar relacio
nado con una divinidad, sino que encarnan una 
espiritualidad y un misticismo propio. 

El Congreso "Los Caminos Sagrados" permi
tirá a los participantes adquirir una visión más 
extensa y profunda del mundo del peregrinaje, 
enriqueciendo su concepto de viaje espiritual. 

Acompañarán el Congreso dos exposiciones 
fotográficas: Roma Santiago-Santiago Roma: 
Itinerarios, Signos y Memoria de Europa de las 
peregrinaciones, y "El Camino de Santiago a su 
paso por Burgos", 

" 
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Guía a los Peregrinos 

Redacción 

80-~ 

XACOBEO 2010 
Castilla y León 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León 
es atravesada por nada menos que doce 
diferentes rutas de peregrinación, entre las 
históricas y las tradicionales. 
Además del muy conocido Camino Francés, 
cruzan la región la Vía de la Plata, su 
prolong'kción en el Camino Portugués, el 
Camino Mozárabe-Sanabrés, el de Bayona, 
la Vía Vadiniense, los Caminos del Salvador, 
de Besaya, de Madrid, del Levante y Sureste, 
la Ruta de la Lana y el llamado Camino 
Real de Invierno. 

Para orientar al peregrino en esta red de 
itinerarios que suman un total de más de 
2.000 kilómetros, la Consejería de Cultura y 
Turismo de la junta de Castilla y León ha 
editado varias guías: tres monográficas -del 
Camino Francés, del de Madrid y de la Vía 
de la Plata-, y dos generales, sobre los 
caminos históricos y sobre los tradicionales. 
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LAS GUIA~ 
MONOGRAFICAS 

Escas guías invitan a recorrer los 
Caminos de Santiago por Castilla 
y León, ya sea como peregrino, 
como via;ero o como turista. 
Recorrer el Camino de Santiago 
es una aventura física y espiri
tual, y hay que estar preparado y 
convenientemente informado: 
por eso los prácticos manuales 
editados con esmero por la Junta 

de Castilla y León propor-
. . 

c10nan conse;os para reco-
rrer el Camino a pie o en 
bicicleta, orientan al 
caminante acerca del 
uso de la credencial, de 
lo que tiene que lle
var en la mochila, y 
le sugieren sencillas 
pero preciosísimas 
indicaciones para 
que pueda reco
rrer srn 1nconve-
nien tes las 
Rutas que lle-

tan a la 
descrip
ción del 
recorn
en la 

Comunidad castellano-leo-

nesa, sino que lo explican desde 
el punto de partida ilustrando 
-aunque de manera más esque
mática- el paso por las otras 
regiones de la geografía españo
la. Eso es: el Francés está expli
cado desde Roncesvalles, la Vía 
de la Plata desde Sevilla y, obvia
mente, en Madrid arrancan las 
indicaciones para el itinerario que 
parte de la capital del reino. 

Por cada localidad se propor
ciona información acerca de 
Albergues y/o alojamientos alter
nativos, áreas de descansos, pun
tos de información (Of. Turismo, 
etc.), direcciones de Asociaciones 
de Amigos del Camino, recorri
dos alternativos y distancias al 
próximo pueblo. También se acon
se;an restaurantes y monumentos 
significativos o museos que visi
tar, con los correspondientes hora
rios y días de apertura. 

En los mapas que integran estas 
publicaciones, junto al esquema 
de los recorridos se indica cons
tantemente la altitud, y unos 
cómodos pictogramas de servi
cios permiten al usuario enterar
se con una simple ojeada de la 
presencia de albergues, fuentes, 
bares, tiendas de comestibles, 
bancos, farmacias, centros de 
salud o taller de bicicletas. Una 
singular selección bibliográfica 
y un pequeño glosario al final de 
la publicación, orientan al pere
grino que quiera profundizar sus 
conocimientos de la cultura y del 
mundo jacobeo y favorecen la 
comprensión de las descripcio
nes de los numerosos monu
mentos y obras de arte de las que 
lo que el peregrino puede dis
frutar en Castilla y León. 

Las tres guías monográficas 
(Camino Francés, Vía de la Placa 
y Camino de Madrid) han sido 
editadas en formato de bolsillo, 
aligerando así su peso para faci
litar su uso por parte de los cami
nantes. 
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LAS GUIAS 
GENERALES: 
CAMINOS HISTÓRICOS \ 
Y TRADICIONALES 

Los dos compendios acerca de los 
Caminos históricos y tradicio
nales ofrecen novedosas infor
mación sobre la historia, el des
arrollo y las infraestructuras de 
itinerarios jacobeos castellano
leoneses menos frecuentados pero 
igualmente fascinantes y ricos de 
cultura y de naturaleza. 

Entre los caminos históricos se 
incluyen, además del Francés, la 
Vía de la Plata y su prolongación 
en el Camino Portugués, el 
Mozárabe-Sanabrés, el de Bayona, 
el Vadiniense, el Camino del 
Salvador y el de Besaya. 

Los cuatro itinerarios definí-

dos como tradicionales son el de 
Madrid, el de Levante y Sureste, 
la Ruta de la Lana y el Camino 
Real de Invierno. 

EL CAMINO A CUERPO 
DE REY 

Se puede peregrinar andando, en 
bici o a caballo, pero nadie impi
de disfrutar de las comodidades 
de un parador o de un hotel: un 
elegante folleto invita a reco-
rrer la sen-

-
de una forma diferente, con un 
amplio programa que incluye bal
nearios, campos de golf, aloja
mientos en edificios emblemáti
cos e indicaciones para poder dis
frutar de la mejor gastronomía 
local. 

RUTAS EN MOTO POR 
LOS CAMINOS A 
SANTIAGO 
Son cada año más numerosos los 
viajeros que deciden recorrer los 
caminos a Santiago en moto: a 
ellos van dirigidos unos folletos 
que la Junta de Castilla y León 
ha editado con las indicaciones 
para las diferentes rutas. Los 

moteros podrán consultar el calendario de las 
varias concentraciones que se organizan a lo lar
go del año y seguir las etapas propuestas para reco
rrer los itinerarios que cruzan la Comunidad: 3 
días para el Camino Francés, dos para la Vía de la 
Plata o el Camino de Madrid ... en unas Rutas de 
encuentros y soledades, de preguntas y emocio
nes, de experiencias únicas y momentos compar
tidos. 

Caminos de cultura y de arte, de buena gas
tronomía y mejor descanso, de paisajes y luga
res que se recordarán para siempre. 
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CAMMINI 
PAOLO CAUCCI VO;--J SAUCKEN • PAOLO ASOLAN 

IN EUROPA 
l'dkgrin,1gg,1 
anli,hi e modcrni 
lr,1 ;,,rnliago, Roma 
e la 'krra S,rnla 

Pablo Arribas 

Coquins, gueux, catins ... 
sur le Chemin de Saint-Jacques 

Traduction J /enrique Sopena 

LIBROS I Camino de Santiago 

ro-6,,,, 

P. CAUCCI VON SAUCKEN - P. ASOLÁN 

Cammini in Europa. Pellegrinaggi antichi e moderni tra Santiago, 
Roma e la Terra Santa. 
Ed. Terre di Mezzo, Milano, 2009. 
249 págs. 18 ~ 

E
ste nuevo libro es un dialogo, una conversación relajada y culta entre dos expertos y amantes 
del Camino de Santiago y de las peregrinaciones en general. 

Ya desde las primeras líneas el lector puede captar el profundo afecto que ambos interlo
cutores le tienen a la Ruta Jacobea, la fluida relación de familiaridad, casi diríamos de com
plicidad, que se instaura entre ellos mientras hablan de una de sus pasiones y, sobre todo, el 
amplio conocimiento del argumento que tratan: Paolo Asolán, sacerdote y peregrino, enseña 
en la Universidad Lateranense de Roma, y Paolo Caucci es quizás el máximo experto a nivel 
internacional y gran especialista de las peregrinaciones compostelanas, romeas y jerosolimi
tanas. 

Un delicioso libro-entrevista que reconstruye la historia de los caminos en Europa y su sen
tido: en él se habla de las tradiciones acerca del descubrimiento de la tumba de Santiago, de 
la segunda inventio, de cómo se formó la más importante vía de peregrinación de la Edad 
Media cuyo trazado resiste inalterado en el tiempo. También se conversa de la Vía Francígena, 
de la Lauretana (la de Loreto), de la Micaelica (la Vía de San Miguel) y, obviamente, de Tierra 
Santa, pasando por los relatos de viaje que cuentan aventuras interiores y que documentan 
lugares y tradiciones. 

PABLO ARRIBAS BRIONES 

Coquins, gueux, catins ... sur le Chemin de Saint-Jacques. 
Ed. Cairn, Pau, 2009. 
455 págs. 25 ~ 

C. P. 

e orresponde a la traducción francesa de "Pícaros y picaresca en el Camino de Santiago", de Pablo 
Arribas Briones. Publicado por Éditions Caim, y ha supuesto una divertida sorpresa en el país 
vecino al comprobar que el Camino Francés encierra, junto al lado más conocido, el otro más 

humano y hasta pintoresco de la picaresca, que de él se alimentó durante siglos. En la contraportada 
se destaca "el lenguaje del autor, rico en matices, un poco pícaro, imbuido de un cierto tono goliar
desco y jovial que hace agradable la lectura de este libro sabio y erudito". 

Con todo, el más ajustado elogio de este clásico de la peregrinación, proviene del profesor 
Paolo Caucci, Presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, quien 
ha dicho que si solo se pudiese seleccionar cuatro libros de temática jacobea en los últimos 
años, uno de ellos sería el de Pablo Arribas. 

La agradable edición española, con dibujos e índices onomástico y toponímico, incom
prensiblemente suprimidos en la francesa, sólo se hace olvidar por la impecable traducción 
de Henrique Sopena. 

Para encontrarlo en España: libreriaberceo@ono.com - Tel. 947 260735 

E. R. 
JOSE GARRIDO PALACIOS - ALEJANDRO ULI BALLAZ 



REVISTA PEREGRINAI LIBROS 

El Camino de Santiago por el Valle Medio del Ebro. Montserrat
Lérida-Zaragoza-Tudela-Logroño. 
Geodesma-Asoc. de Cultura Popular Alborada. Zaragoza, 2009. 
189 págs. 20 N 

U n nuevo libro-guía, ampliamente documentado y a la vez práctico, sobre uno de los grandes iti
nerarios jacobeos que recorren la Península Ibérica: el Camino Catalán o del Valle Medio del 
Ebro, como prefieren titularlo los autores. Estos, por muchos motivos, son ya eméritos del Camino. 

En primer lugar hemos de hablar del veterano Alejandro Uli Ballaz, que desde 1971 no falta a la cita 
del Año Santo como peregrino de a pie -estuvo presente en la apertura del Año Santo en curso-y que 
ya tiene en su haber varios libros sobre el Camino como Herru Sanctiagu, ¿ Te vienes a Santiago? o 
Vivencias Jacobeas. Junto a él, participa en la obra el doctor en Filosofía y Letras José Garrido Palacios, 
que también ha publicado 20 títulos sobre historia, naturaleza e itinerarios de Aragón, entre ellos sus 
Paseos por la Ribera Alta del Ebro. Feliz conjunción, por lo tanto, que garantiza el rigor y la seriedad 
de la obra, que podemos clasificar en el género del R1anual enciclopédico, esto es, aquella guía que 
ofrece un gran número de datos sobre naturaleza, historia, arte, devoción jacobea, folclore, etc., pero 
que a la vez no descuida la descripción de las etapas, siendo por su formato más útil para el viajero 
cultural o peregrino sin prisas, que para el prototipo de peregrino que no quiere pesos y sólo valora la 
información práctica para la marcha y el alojamiento. 

El pero, quizá, se encuentra en la cartografía, con escasa precisión en la salida de Cataluña, 
y mapas topográficos sobre los que se han limitado a superponer, en trazos verdes disconti
nuos, el itinerario (grosso modo), sin más datos útiles para los peregrinos. 

Para concluir hemos de reconocer la labor de promoción cultural desarrollada por la aso
ciación "Alborada" de Gallur, que ha patrocinado la edición. 

A. NAVARRO, D. ORTEGA, J. L. MORENO 

CAMINO DE SANTIAGO. ITINERARIOS DIDÁCTICOS 
Ed. ADECO CAMINO, Burgos, 2009. 
263 pág. Edición no venal 

A. P. 

Se trata de un trabajo concebido para dar a conocer el Camino a los jóvenes, para que los estu
diantes y maestros que viven en las márgenes del Camino o de "los caminos" a Santiago, entren 
en contacto didácticamente con esta gran Ruta cultural y espiritual. 

La obra se divide en dos parte por razones metodológicas: tanto la primera, Itinerarios pre
vios, como la segunda, confluyen en el deseo de dar a conocer el Camino, buceando en todos 
los aspectos que proporciona este largo recorrido. 

Aprovechando de las características de interdisciplinariedad del argumento, entre los temas 
tratados, además del itinerario que se desarrolla en Castilla y León, se profundiza en la figu
ra del Apóstol, en la historia y la geografía del Camino, en la arquitectura y los relatos de pere
grinos de diferentes épocas. 

Un glosario, numerosos mapas y una buena recopilación de fotografías completan esta obra 
novedosa y útil. 

P.A. 
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MANUEL HERRERO 

Camino de Santiago. El espíritu del 
peregrino. 
Madrid, Palabra, 2004, 79 págs., 3.40 N 

Más de la mitad de este libro la ocupa la relación 
de visitantes ilustres y peregrinos de nota a Santiago. 
El resto lo ocupa una miscelánea de historia de las 
peregrinaciones, de testimonios de peregrinos actua
les -que siempre conmueven-y un capítulo final, 
'Cómo mantener el espíritu peregrino' que apunta 
por elevación a la mejora personal del peregrino 
'después del Camino'. 

Yy~ANTIAGO 

E__I apóstol 

de Híspanía 
MIGUEL 
LUIS 
SANCHO 

MIGUEL LUIS SANCHO 

Yo soy Santiago, el apóstol de 
Hispania. 
Madrid, Palabra, 2009, 126 págs., 7 N 

Adopta la forma de una novela focalizada desde la 
passio y traslatio del Apóstol hasta su enterramien
to en Libredón. Un epílogo arrastra la narración has
ta la inventio del cuerpo santo en el siglo IX. 
Entreverada en la narración, una ficticia 'carta del 
Apóstol a los jóvenes de Hispania' introduce, con esa 
estructura epistolar, la vida de Santiago narrada en 
primera persona. 
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LIBROS I amino de Santiago 

Hay un rincón en las librerías de tema jacobeo, domésticas o 
comerciales, ocupada por esos 'pequeños libros'. Divulgan 
cuestiones sabidas por el público más ilustrado pero inician a 
lectores, jóvenes como primeros destinatarios, que encuentran en 
ellos una primera información. Con frecuencia no hacen historia 
sino piedad, pues no por nada se trata de literatura santoral. 

CARMELO EPIS 

Santiago el Mayor. 
Col. Pequeñas historias de santidad. Edibesa, Madrid, 2009, 30 
págs., 1.50 N 

Es el más pequeño, y barato, de los librillos que aquí reseñamos. Junto 
a un texto convencional, lo más sabroso de esta "publicación-folleto" 
son las quince ilustraciones de iconografía jacobea (la mitad del volu
men) poco conocidas -pienso-en España: Cremona, Moscú, Bérgamo, 
Padua-. Domina la procedencia italiana pues ahí fue producido el tex
to y la edición original. Una curiosidad. 

JOSÉFERNÁNDEZLAGO 

M.C. 

Santiago el Mayor 
.lpóstul 

El Apóstol Santiago: vida, muerte y 
sepultura. Novena a Santiago el Mayor. 
Cabildo Catedral de Santiago, 5ª ed., 2009, 118 págs., 3.75 N 

OTTO HOPHAN 

Santiago el Mayor 

Bajo la apariencia de literatura devocional este librito constituye 
un pequeño compendio de la cuestión jacobea: predicación, sepul
tura y tradiciones. A mayores incluye letra y música del himno a 
Santiago, que suena cuando vuela el botafumeiro y que casi nadie 
sabe cantar; y, tal como anuncia en portada, una novena al Apóstol, 
literatura pietista; conviene recordar que cada año se predica 
una novena a Santiago en los días anteriores a su fiesta. 

Madrid, Palabra, 2010, 77 págs., 4 N 

Este texto exhuma discursos y homilías de Juan Pablo 11 en su 
segundo viaje a Santiago, en agosto de 1989. Añade otro texto más 
cercano, de Benedicto XVI, en sus conocidas catequesis de 2006 
dedicadas a los Apóstoles. Es oportuno soplar sobre el polvo que 
tiende a cubrir esos textos, que conservan vigor, dentro del ámbi
to litúrgico y ascético en que fueron pronunciados. El autor-com
pilador poco ha tenido que elaborar: unas cuantas páginas intro
ductorias con resumen de vida y culto jacobeo. 
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Redacción 

Monográficos 
del camino y revistas 

Durante los últimos Años Santos, hemos 
visto aparecer en las librerías y en los 
quioscos europeos numerosas ediciones 

monográficas sobre el Camino de 
Santiago: revistas que tratan temas de 

historia, de viajes, arte, naturaleza o 
esoterismo suelen dedicar una especial 

atención al itinerario compostelano 
durante el año jacobeo. 

Hemos hojeado las que han salido en 
estos primeros meses del 201 O y, 

comparándolas con las que vieron la luz 
en los anteriores Años Jubilares, 

notamos que el panorama de las vías de 
peregrinación es más amplio.· los 

artículos no se limitan a tratar del 
Camino Francés, sino que dedican más 

espacio a los otros itinerarios que cruzan 
España.· Vía de la Plata, Camino del 
Levante-Sureste, del Norte, Catalán, 

Sanabrés, etc., que van asumiendo un 
mayor protagonismo y cuya 

infraestructura mejora constantemente. 
En casi todas las publicaciones se siguen 

proporcionando consejos prácticos a los 
caminantes, pero un número 

significativo de páginas es dedicado al 
turista o viajero que recorre el Camino, 

o los caminos. Todas las portadas de 
estas publicaciones están dedicadas a 
temas jacobeos y la verdad es que hay 

para todos los gustos*, 

* Ver Revista Peregrina n. 1, pág. 23 

VIAJAR 

Asu edición de febrero VIAJAR añade un suplemento de 180 páginas dirigido a 
turistas de alto estanding: "El Camino de Santiago en Paradores". Un recorri
do por los hoteles de lujo en las regiones atravesadas por el Camino Francés, 

más Asturias, Cantabria y P'aís Vasco. Muchos de los paradores presentados ni siquie
ra están exactamente en el recorrido del Camino sino en sus cercanías (como los 
de Bielsa, de Lenna o de Cervera de Pisuerga), pero lo importante es publicitarlos e 
infonnar al viajero de su existencia. Los peregrinos de a pie no suelen pernoctar en 
los paradores, pero muchos, una vez finalizada la peregrinación, vuelven en coche 
acompañados por sus familiares, para disfrutar con más calma de las bellezas arqui
tectónicas, de las especialidades gastronómicas y del ambiente de los Caminos. El 
texto del publirreportaje es bastante ameno, y buenas las fotos que lo acompañan 
(aunque alguna, como la del difunto Don Jaime García, canónigo de Santiago, entre
gando la Compostela, esté un poco fuera de lugar). 
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REVISTAS lcamino de Santiago 

TRAVELER 

También TRAVELER,junto al n. 25, propone un ~xtenso supl~me_n_to de_196 pá~i
nas dedicado al Año Xacobeo, presentando no solo el consabido itinerano Frances, 
sino también los tramos de otros caminos limitados a su paso por Galicia. 

Buenas fotos, algunas muy simpáticas y novedosas, acompañan los textos 
(aunque se confunda Santiago con San Roque -pág. 178-), no falta algún que 
otro consejo, y se nos presentan los "peregrinos famosos y sus experiencias en 
el Camino". Nos enteramos de que para ser considerado peregrino es suficien
te con haberse sacado una foto en cualquier rincón cercano a Compostela y que 
"las primeras damas Cherie Blair y Ana Botella" también se han atrevido con el 
Camino de Santiago. La autora del artículo no especifica el número de metros 
que han recorrido las citadas señoras y olvida que en cualquier país donde haya 
una reina (es el caso España e Inglaterra), es ella la primera dama. Lo mejor: 
los publirreportajes eno-gastronómicos. Lo peor: el apunte cultural con tantos 
errores en tan pocas líneas. No fue Herodes el Grande quien mandó degollar al 
Apóstol Santiago, sino su nieto Herodes Agripa, ni la Casa Real francesa ¿? rega
ló el Botafumeiro actual, ni el renacimiento del Camino en el siglo XX es para
dójico: bastaría con documentarse un poquito. 

ARGI 

ARGI, la Revista de Castilla y León, abre el n. 19 con un excelente editorial titula
do "La invasión amarilla", en clara alusión a Elías Valiña, el gran artífice del rena
cimiento del Camino de Santiago en las últimas décadas. Javier Pérez, autor de 

estas líneas, consigue emocionamos con el recuerdo del cura de O Cebreiro -quien 
preparó la invasión de lo peregrinos y les marcó la senda con sus preciosas flechas 
amarillas-, y al mismo tiempo, con unas breves e incisivas palabras, lanza una adver
tencia acerca de la fragilidad de algo tan preciosos como la sagrada Ruta Compostelana: 
"El Camino de Santiago es una raya en el mapa que pende de una flecha muy frágil 
que puede borrarse si no cuidamos el mensaje que encierra''. Es el único entre los artí
culos que hemos leído hasta hoy, que penetra profundamente la esencia y el espíritu 
del Camino, meditando sobre el hecho de que antes de ser itinerario cultural, turístico, 
artístico o lúdico-gastronómico, es ruta de peregrinación. 

Con un artículo de una docena de páginas consigue informar correctamen
te, dar consejos prácticos y bibliográficos, y presentar una reseña de persona
jes que no ocupan las portadas de las revistas del corazón, sino que en su cora
zón el Camino ocupa un lugar importante desde hace años: el cura Bias, el '~ato", 
José María Maldonado, Arturo García, Raquel Martín, Ovidio Campo ... y muchos 
otros personajes reales (hospitaleros, peregrinos, presidentes de Asociaciones 
jacobeas, investigadores) que al Camino lo dan todo y a quienes el Camino debe 
mucho. Obviamente la revista hace hincapié en las 12 rutas jacobeas que atra
viesan Castilla y León, cuya descripción acompaña con un sencillo mapa y con 
bonitas fotos de los albergues. 

iEnhorabuena a la redacción de ARGI! 
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PAZ0S B GALICIA 
REVISTA DE VIAJES 

R~TAS DEL MUNDO 

La revista RUTAS DEL MUNDO, que felicitamos por su XX aniversario, además de 
la portada, dedica al Camino un extenso reportaje de unas 20 páginas, bien redac
tado y muy "peregrino". Las fotos que lo ilustran revelan que ha sido preparado 

con tiempo (la del interior del hospital de peregrinos de San Nicolás por ejemplo pue
de haber sido sacada sólo en verano) y la sensación que se recibe es que su autor se 
ha asomado realmente al Camino del Apóstol Santiago y no al del neo-Apóstol Google. 

Es exhaustiva la descripción del Camino Francés pero no tanto la de los otros 
caminos, de los cuales solo cita siete. 

PAZOS DE GALICIA 

Es una revista de viajes, distribuida en Galicia, redactada en castellano y gallego, 
y con la traducción de unos reportajes al inglés. 

En la edición de diciembre de 2009 dedica la portada y seis páginas a la aper
tura de la Puerta Santa, con un artículo muy ameno y al mismo tiempo riguro
so y bien documentado, de Elena Goyanes, acompañado de buenas fotos. 

Interesante, fácil de leer y ducho es también al artículo sobre la iconografía 
de Santiago el Mayor, que muestra algunas de sus imágenes más significativas 
entre las que se pueden visitar en Galicia. 
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REVISTAS I amin e Santiago 

TRAVELER 

T
ambién TRAVELER, junto al n. 25, propone un ~xtenso supl~me_n_to de_196 pá~i
nas dedicado al Año Xacobeo, presentando no solo el consabido itinerano Frances, 
sino también los tramos de otros caminos limitados a su paso por Galicia. 

Buenas fotos, algunas muy simpáticas y novedosas, acompañan los textos 
(aunque se confunda Santiago con San Roque -pág. 178-), no falta algún que 
otro consejo, y se nos presentan los "peregrinos famosos y sus experiencias en 
el Camino". Nos enteramos de que para ser considerado peregrino es suficien
te con haberse sacado una foto en cualquier rincón cercano a Compostela y que 
"las primeras damas Cherie Blair y Ana Botella" también se han atrevido con el 
Camino de Santiago. La autora del artículo no especifica el número de metros 
que han recorrido las citadas señoras y olvida que en cualquier país donde haya 
una reina (es el caso España e Inglaterra), es ella la primera dama. Lo mejor: 
los publirreportajes eno-gastronómicos. Lo peor: el apunte cultural con tantos 
errores en tan pocas líneas. No fue Herodes el Grande quien mandó degollar al 
Apóstol Santiago, sino su nieto Herodes Agripa, ni la Casa Real francesa ¿? rega
ló el Botafumeiro actual, ni el renacimiento del Camino en el siglo XX es para
dójico: bastaría con documentarse un poquito. 

ARGI 

ARGI, la Revista de Castilla y León, abre el n.19 con un excelente edrtorial titula
do "La invasión amarilla", en clara alusión a Elías Valiña, el gran artífice del rena
cimiento del Camino de Santiago en las últimas décadas. Javier Pérez, autor de 

estas líneas, consigue emocionamos con el recuerdo del cura de O Cebreiro -quien 
preparó la invasión de lo peregrinos y les marcó la senda con sus preciosas flechas 
amarillas-, y al mismo tiempo, con unas breves e incisivas palabras, lanza una adver
tencia acerca de la fragilidad de algo tan preciosos como la sagrada Ruta Compostelana: 
"El Camino de Santiago es una raya en el mapa que pende de una flecha muy frágil 
que puede borrarse si no cuidamos el mensaje que encierra". Es el único entre los artí
culos que hemos leído hasta hoy, que penetra profundamente la esencia y el espíritu 
del Camino, meditando sobre el hecho de que antes de ser rtinerario cultural, turístico, 
artístico o lúdico-gastronómico, es ruta de peregrinación. 

Con un artículo de una docena de páginas consigue informar correctamen
te, dar consejos prácticos y bibliográficos, y presentar una reseña de persona
jes que no ocupan las portadas de las revistas del corazón, sino que en su cora
zón el Camino ocupa un lugar importante desde hace años: el cura Bias, el •~ato", 
José María Maldonado, Arturo García, Raquel Martín, Ovidio Campo ... y muchos 
otros personajes reales (hospitaleros, peregrinos, presidentes de Asociaciones 
jacobeas, investigadores) que al Camino lo dan todo y a quienes el Camino debe 
mucho. Obviamente la revista hace hincapié en las 12 rutas jacobeas que atra
viesan Castilla y León, cuya descripción acompaña con un sencillo mapa y con 
bonitas fotos de los albergues. 

iEnhorabuena a la redacción de ARGI! 
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PAZ0S B GALICIA 
REVISTA DE VIAJES 

RUTAS DEL MUNDO 

La revista RUTAS DEL MUNDO, que felicrtamos por su XX aniversario, además de 
la portada, dedica al Camino un extenso reportaje de unas 20 páginas, bien redac
tado y muy "peregrino". Las fotos que lo ilustran revelan que ha sido preparado 

con tiempo (la del interior del hosprtal de peregrinos de San Nicolás por ejemplo pue
de haber sido sacada sólo en verano) y la sensación que se recibe es que su autor se 
ha asomado realmente al Camino del Apóstol Santiago y no al del neo-Apóstol Google. 

Es exhaustiva la descripción del Camino Francés pero no tanto la de los otros 
caminos, de los cuales solo cita siete. 

PAZOS DE GALICIA 

E
s una revista de viajes, distribuida en Galicia, redactada en castellano y gallego, 
y con la traducción de unos reportajes al inglés. 

En la edición de diciembre de 2009 dedica la portada y seis páginas a la aper
tura de la Puerta Santa, con un artículo muy ameno y al mismo tiempo riguro
so y bien documentado, de Elena Goyanes, acompañado de buenas fotos. 

Interesante, fácil de leer y ducho es también al artículo sobre la iconografía 
de Santiago el Mayor, que muestra algunas de sus imágenes más significativas 
entre las que se pueden visitar en Galicia. 
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Noticias reves 
El ajbergue de peregrinos "Las Tenerías" 
de Avila cumple un año 

Parece que fue ayer, el veintisiete de enero de dos mil nueve, y ya 
ha trascurrido un año desde la inauguración oficial del Albergue las 
Tenerías, de la mano de Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila. 

Un albergue no es un espacio cualquiera. Es un lugar de recep
ción Y acogida de peregrinos. Pero, no sólo es eso. Su importancia 
c?mo lugar de descanso va mucho más allá. Los peregrinos que dan 
vida a esta casa de todos, se contaron entre sí secretos e intimida
des, jamás antes contaronas. Historias de amores, búsquedas y 
e_ncuentros, ilusiones perdidas ... En el aire flotan alegrías y penas, 
nsas Y llantos que impregnan todos sus rincones. Las paredes del 
albergue rebosan su propia historia, que a lo largo de este año, han 
calado entre sus muros. No hay, más que estar un poquito atento ... 
sólo con entrar, se siente en el ambiente. 

En todos los Caminos a Santiago encontramos los valores huma
nos de amor y generosidad hacia los demás, pero es en los alber
gues dónde más se concentran. 

Tras este primer año de vivencias, han pernoctado en las Tenerías 
un total 213 peregrinos. Por género hay mayoría de hombres la 
nacionalidad mayoritaria ha sido la española, seguida de la fran~e
sa. Más del 73% peregrina a pie; hemos tenido un porcentaje del 
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23,94 % que llegan en bicicleta, que coinciden con los peregrinos 
más jóvenes. A caballo hemos recibido a cuatro personas. 

La ciuda~ donde comienzan a peregrinar es Valencia, seguida de 
Alicante. En Avila han comenzado el camino un total de 32 viajeros. 
La mayoría de los caminantes tiene de 40 a 70 años: diecisiete años 
ha sido la edad del peregrino más joven y setenta y siete primave
ras la del más veterano. 

No quería dejar pasar la ocasión, para contar literalmente, algún tes
timonio de gratitud, a modo de ejemplo, que nos dejan escritos en 
el Libro de Peregrinos a su paso por el albergue. Sin duda alguna, 
son estos detalles los que determinan, que nuestro principal objeti
vo como Asociación de Amigos sea la atención continúa al peregri
no, junto con la 
pro~oción y divulgación del Camino del Levante-Sureste a su paso 
por Avila. 

Sólo un par de ellos: 
El 13/08/2009, Braulio, de la Asoc. Comunidad Valenciana 

' 
escribió: 
«A todos los que cuidáis este albergue, os doy las gracias por saberlo llevar, 
como lo estáis haciendo. Es un orgullo para los peregrinos encontrar un alber
gue como el Vuestro. Gracias por vuestra amabilidad, hospitalidad y buen 
hacer». 

Javier, de Toledo, nos redac
tó lo siguiente el 21/10/2009: 
«Todos dan las gracias. Yo voy a 
demandar a todos los que nos 
refugiamos en este albergue, sea
mos como esta gente, que sin nin
gún provecho ni beneficio, nos 
acogen sin pedir nada a cambio. 
Disfrutar y cuidad este albergue, 
que pocos encontraréis con tanta 
calidad». 

Pedro Mena 
Asociación Amigos del 

Camino de Santiago 
de Ávila 
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Los cuentos del camino-Os cantos do camiño 
Les cantes du chemin-Os cantos do caminho 

Los cuentos del camino-Os cantos do camiño-Les cantes du chemin
Os cantos do caminho es un proyecto pluridisciplar que organiza 000 
editora (empresa especializada en literatura infantil y juvenil, y más 
concretamente en álbum ilustrado) y que cuenta como socios a la 
Fundación Thyssen-Bornemisza, La compagnie créative, O Bichinho de 
Canto. 

Son actividades y talleres que cuentan con el respaldo del 
Programa Cultura de la U E y están pensados para dar a conocer el 
patrimonio cultural e inmaterial de las diferentes rutas del Camino de 
Santiago. 

Esta campaña se celebra desde enero a junio en cinco ciu
dades por donde transcurre alguna de las rutas jacobes y por este 
orden: Évora ( en enero), Bordeaux ( entre enero y febrero), Óbidos 
(marzo), Madrid en el Museo Thyssen-Bornemisza (abril) y Santiago 
de Compostela en el Museo Galega de Arte Contemporánea (CGAC), 
Museo do Pobo Galega y la Biblioteca Pública Ánxel Casal (mayo). 

Se prevé que más de 25.000 escolares de España, Portugal 
y Francia participen en estas actividades. 

CALENDARIO ACTIVIDADES OQO 2010 

ÓBIDOS 
marzo 

MADRID 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA EN MADRID 
abril-mayo 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
mayo-junio-septiembre-diciembre 

1. UN CAMINO DE CUENTOS 
2. EL ARTE EN EL CAMINO 

Galería Ogiba 
3. TALLER ILUSTRAR UN CUENTO CON ... 

1. UN CAMINO DE CUENTOS: CUENTACUENTOS 
Del 6 al 30 de abril de 201 O 

2. UN CAMINO DE CUENTOS: TALLER DE ILUSTRACIÓN 
Del 4 al 7 de mayo de 201 O 

3. EL ARTE EN EL CAMINO: VISITAS-TALLER EDUCACIÓN PRIMARIA 
Del 6 al 30 de abril de 201 O 

4. EL ARTE EN EL CAMINO: VISITAS-TALLER FAMILIAS 
A partir de enero de 201 O 

5. EL ARTE EN EL CAMINO: PÚBLICO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

A lo largo del mes de abril de 201 O 

1. UN CAMINO DE CUENTOS 
Biblioteca Pública Ánxel Casal 
Dos semanas en mayo de 201 O 

2. EL ARTE EN EL CAMINO - Niños de 9 a 11 años 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
Mayo 

3. TALLER ILUSTRAR UN CUENTO CON Mafalda Milhoes - Niños de 9 a 11 años 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
Mayo 

4. CONCIERTO LOS CUENTOS DEL CAMINO 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) Junio 

5. EXPOSICIÓN 
Museo do Pobo Gale¡:¡o. Septiembre 

6. PUBLICACIÓN Y PRESENTACION Los cuentos del camino vistos por los niños 
Diciembre 

Más información en: www.oqo.es o en 986 109 270 
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Acercar el camino a los niños en el 
año Jacobeo: el ejemplo de Ávila 

Ya se sabe: a los niños hay que acercarse de manera lúdica, y 
entonces lQué mejor ocasión que el Carnaval para proponerles 
que se disfracen de peregrinos? 

En numerosos colegios y centros escolares, con la colabora
ción de las Asociaciones locales, se han llevado a cabo activida
des lúdico-didácticas para divulgar la cultura del Camino y de las 
peregrinaciones entre los alumnos. 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila ha 
desarrollado su primera actividad en el colegio público San Pedro 
Bautista de la ciudad. La actividad estuvo dividida en dos parte, 
una primera que consistió en una charla para alumnos de EGB y 
una actividad lúdica para los de primaria. La charla, sostenida sobre 
un montaje fotográfico, se basó inicialmente en mostrar a los alum
nos lo que significa el Camino de Santiago, sus orígenes y su evo
lución desde la época medieval hasta nuestros días, de los diver
sos caminos que conducen a Santiago de Compostela, haciendo 
especial hincapié en el Camino del Sureste que pasa por la pro
vincia abulense. 

Seguidamente se les habló de los símbolos distintivos de los 
peregrinos medievales y que, de cierta manera, son también de 
los peregrinos actuales; se les explicó el origen y significado de 
las flechas amarillas y de la importancia que tiene que los cami
nos estén bien señalizados, haciéndoles una pequeña exposición 
de lo que representan los albergues para los peregrinos que cami
nan hacia Santiago de Compostela. 

La actividad lúdica para los alumnos de primaria consistió en 
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la realización de un camino imaginario acompañados de un pere
grino ataviado a la usanza medieval. A través de diversas fotos de 
los lugares más emblemáticos por donde pasa el Camino por nues
tra provincia y siguiendo siempre flechas amarillas, el peregrino 
fue contando cuentos y cantando canciones, a la vez de simular 
diversas eventualidades que suelen suceder a los peregrinos y que 
fueron imitadas por los alumnos. Finalizó la actividad con la entre
ga de un pequeño obsequio distintivo de la Asociación abulense a 
quien descubriera una calabaza que previamente se había escon
dido. Con esta actividad, la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago en Ávila ha iniciado una serie que tiene prevista para dis
tintos centros escolares de la capital y provincia con el fin de pro
mocionar el Camino de Santiago en este Año Jacobeo de 2010. 

También en Burgos 
También los pequeños estudiantes de Burgos han recorrido el 
Camino con sus tutores: helos aquí disfrazados en la calle de San 
Juan. 
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Albergue de peregrinos en Amposta 
(Camino del Ebro) 

La Asociación de Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre del 
Montsia y el Patronato Hogar Nazaret de Amposta han llegado a 
un acuerdo de colaboración por el que se podrán utilizar las ins
talaciones del Patronato como Albergue de Peregrinos. 

El edificio situado al pie del Camino Jacobeo del Ebro, a la 
entrada de Amposta, cuenta con sala de estar y comedor, cocina 
con micro-ondas, aseo-baño con agua caliente y en él se ha habi
litado una habitación con varias camas (ampliables en función de 
las necesidades). En las cercanías existen establecimientos don
de el peregrino puede abastecerse. 

Creemos 
que este peque
ño logro debe 
congratularnos, 
tanto a nosotros 
de la Asociación -
como a toda la 
comunidad jacobea y esperamos que en el resto del Camino del 
Ebro empiecen a florecer los albergues, para que esta ruta adquie
ra la importancia que antaño tuvo. 

Sepulcro de un peregrino a Santiago en 
la basílica de Santa Prassede en Roma 

Muy cerca de Santa Maria Maggiore, en Roma descubrí la tumba, 
el enterramiento en el suelo de un peregrino a Santiago. EstÁ en 
la basílica de Santa Prassede, una bella y preciosa iglesia del 
siglo IV. 

Allí yacen muchos de los Papas que estuvieron enterrados en 
las catacumbas de S. Calixto. Los llevaron allí para salvar sus res-

tos de las devastaciones vandálicas y del abandono de las mismas 
en el siglo VI 11. Sé muy bien esto dado que estoy de guía en dichas 
catacumbas. 

Me acerco a la tumba y le elevo una pequeña plegaria a este 
peregrino desconocido para mí y querido por ser peregrino a 
Santiago. Fotografío la tumba del peregrino, se llama JUAN -
Giovanni da Montopoli, es de finales del siglo XIII, lleva concha en 
el zurrón y otra en el sombrero, parece que murió peregrinando 
después de Santiago a Roma. 

I 

► 
/ 

1 
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Estos datos me cuesta leerlos en la misma tumba que está en 
el suelo, de ahí que acudo a la pequeña tienda donde venden pos
tales y observo el libro explicativo de la iglesia de SANTA PRAS
SEO E y leo con claridad los datos de tal peregrino. Es muy posi
ble que sea el único vestigio jacobeo que se dé en Roma 

En la fotografía que le hice podemos observar el típico calza
do peregrino y luego, en el zurrón, la vieira santiaguera, así como 
- aquí, en esta foto es más difícil-la vieira que porta en el som
brero peregrino. 

José Miguel Burgui Ongay 
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David Meca: el Camino, a nado 

Lo ponemos entrecomillado por razones comprensibles. David Meca 
es el campeón mundial de natación larga distancia en sus tres 
modalidades -catorce, veinte y veinticinco kilómetros. El día 4 de 
enero, con el frío que se supone para esa fecha, David nadó los 
veinte kilómetros que median entre Vilagarcía de Arousa y 
Pontecesures durante siete horas. Llevaba un traje de neopreno 
muy adecuado pero necesitó seria asistencia médica al terminar. 
Su larga nadada recorría el trayecto de la llamada Ruta Marítima 
de Arousa, que sigue la derrota que presumiblemente hizo el bar
co que traía los restos del Apóstol en su momento. 

Estrafalarios peregrinos 

Lo eran las monturas más que los ocho honorables jinetes. A fina
les de enero venían caballeros en tres camellos, cuatro dromeda
rios y seis caballos que tiraban de un carruaje. Salieron de Tudela 
de Duero (Valladolid). La pintoresca caravana no era, sin embar
go, del todo nueva en el Obradoiro. En junio de 2004 llegaron cua
tro camellas que alborotaron a los escolares (yo fui con los míos, 
menudo espectáculo) en el obligado Obradoiro. La expedición de 
hogaño paró poco en la plaza. El Ayuntamiento prohíbe que los 
cuadrúpedos estén en la plaza más allá de las nueve; una norma 
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muy criticada por la ciudadanía, que no puede ver caballos en la 
ciudad, tanto más elegantes que los automóviles. 

De ofrendas e invocaciones 

Para los hosteleros casi nunca es temporada buena y los de Santiago 
esperan este mes de marzo para hospedar clientes. No obstante 
ello, las Misas del Peregrino (están previstas cuatro diarias, aun
que rara vez se celebran todavía en invierno; la de doce es la más 
asentada) acogen invocaciones y ofrendas con botafumeiro casi a 
diario. Lo hacen los colectivos más variados: dos grupos de pere
grinos del Japón; Corporación Bíblica de Puente Genil; la Sociedad 
Española de Láser en Odontología; el Coro 'Grossmon' de san Diego 
(EEU U); Club de baloncesto Colegio Marianista 'San José del 
Parque' ... 



OFREZCO UNA ESCULTURA 
PARA UN LUGAR DEL CAMINO 

Apreciada Directora: 

Llegó a mis manos su estupenda y cuidada revista (n. 8, noviembre 
- diciembre) y desconocía su existencia, por lo tanto felicidades y enho
rabuena a todo ese equipo humano. 

Mi carta tiene como objeto hacerle, a través de su revista, una peti
ción: se trata de una donación de una escultura para un lugar del 
Camino (el que sea), una vez hecha su publicación, si lo tiene a bien, 
en su revista. 

La primera persona responsable de la comarca que sea, y esté inte
resada, será la encargada de ubicarla donde le parezca el lugar más 
idóneo. 

Sólo diré que es una obra que fue concebida para el Camino, hecha 
en hierro, de 70 centímetros por 50 y de 25 kilos, para colocar sobre 
una peana de piedra, hormigón o madera. 

Yo fui peregrino y soy el autor de la obra. 
¿ Y la foto? Sorpresa, hasta que aparezca el receptor 

Manuel Xio Blanco -Mas 

..tL_ .... ------ ...... 

CARTAS A LA DIRECTORA Camino de Santiago 

a 
la 
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CAMINO DE 

Números anteriores de . \~ª·"'~'·ªgo 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 

Rogamos a todos los suscriptores que 
todavía no lo hayan hecho, que proce

dan a renovar su suscripción para 
poder continuar recibiendo Camino de 

Santiago. Revista Peregrina. 
La cuota de suscripción para España 

seguirá siendo la misma: 24 €, un 
año, 6 números 

Muy a nuestro pesar, y a consecuen
cia del aumento de las tarifas de 

correos, nos vemos obligados a modifi
car las cuotas para Europa y para el 

resto del mundo. 

Europa: 47 €, un año, 6 números. 
Resto del mundo: 57 €, un año, 6 

números. 

! • 
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España 5,50 € • Unión Europea 7,50 € 
Resto del mundo 9,00 € 

www.revistaperegrina.com 

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

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

APELLIDOS: --------------

CÓDIGO POSTAL ------ POBLACION ------

PROVINCIA PAÍS 

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

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

' D Domiciliación Bancaria (Indicar los 20 dígitos) 

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

comenzar a recibir la Revista Peregrina 

Los lectores que deseen renovar su suscripción para los próximos 6 números, rogamos lo comuniquen cuanto antes. 



\\Porque nos Ahora es cuándo, 
Galicia es dónde. 

lo merecemos''. 
El Camino de Santiago 

Primer Itinerario Cultural Europeo. 

xacobeo.es 

Todos tenemos una razón para celebrar 
un año que no se repetirá en once años. 
¿Cuál es la tuya? 

XUNTA 
DE GALICIA 
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CASTILLA Y LEON 

CASTILLA Y LEÓN 
www.turismocastillayleon.com 

902 20 30 30 

• 

XACOBEO 2010 
Castilla y León 

~ 

U Junta de 
Castilla y León 


