
I renacimiento espiritual y cultural vivido en Europa occidental durante el iglo XIP d 1 fu 
renovado di' b ' suma o a es erzo 

1 e r, e :royec~o gregonano que uscaba una nueva espiritualidad para la cri tiandad latina lograro 
en e ,~m,lUo e anuago la con ecución de.un e pacío agrado y común, bien atendido por lo od~res laic n 
y ecleslasticos, de alto valor devocional y ritual. A lo largo de ta ruta edil é ' Pl "o rel' , , ' , esarro a con xlto e entlmlento 

19lOSO yascetlco caractenstico del siglQ XII, Occidente procura una nueva Vl'venCl'a de la 'd 1" 
más p " l ' die'" VI a re 19lOsa 
como reOnXlffiamba ~ OSt ongenels e nStlanlS~O, un sentimiento que surge y se desarrolla tanto a nivel moná tic~ 

len es popu ares Este ascetlSmo '" , " , Padres d l Des' , 'd ' cuya mspuaclon pnmlgema e encuentra en el ejemplo de los 
la ruta unae ler:-~' se p~actllca ,uran

1 
te la, plena Edad Media en el Camino de antiago, desarrollando durante 

asceslS que lOrta eCla e espíntu del' d' 'd 1 
Dio&, el temor al infierno y el desdén por las gl' d 3 El m lVl uo para ograr ~a conversión in pirada por el amor a 
itinerario piadoso, por el ataque de un animal ° onas m~ ~ , temor a una muerte Violenta e imprevista en el seno de este 

~ a cuidar de la salud del alma para no ~~ m:va~~s ~r, 1°:°1' ,un: mala caí~a, enferme~ad o crisis repentina, obligaba a los 
las ~es diarias, con el sagrado objetivo de :. e ~al~ ~ Por ~~ siempre deblan estar pre tos, sin de fallecer ante 

, canzar su pun caclon espmtual tras visitar la tumba de Santiago, 

Al [lempo que esta marea espiritual inunda los caminos de peregrinaci6n en Euro 'd 
zadóf cultural del ardo cluniaciensiss atendiendo red' , l pa OCCI ental se expande a través de ellos el impulso coloni-

!-.d. ,con su asIStenCia unas rutas que en' , 
mumcatnente custodiado por la acción del apóst l las l' , d ' poco tiempo, se convertirán en un e pacio sagrado 

..:1: ___ El o , re Iqutas e cuerpos santos y por la be é ' '6 d ~~ Camino de Santiago deviene en suma 'bl' , nem rIta accl n e unos monjes de aspiraciones 
--:..c.- ' , un espaCIO pú ICO y ntualizado ca t' d d 1 d 
....... IUU supraterrenal hasta entonces descon 'da U ' ' u lva or e as masas evotas, poseedor de una di-
~ OCI , na característica que comparte l 1 
""'-.so-'5UIUIoAl en sí mismos. Un camino sacro endehniti logró 1 '1 con os temp os y monasterios de su entorno, espacios 
_1_ deI-'-"--~ ,va, que e mi agro secular de ser corre d.... ' " d 1 l 
UIICII ItIUllUO cristiano medieval6 y cuya mirfl:. '60 ' a e ",ansmlslon e ~os va ores morales y cultu-

, nca aCCI servla para preparar "al h b' " Loe ~egrinos que transitaron l 'd' om re mtegro para su resurrección en el mundo futuro
1
, 

os canunos escntos en el Libro V del Uber Sancti 1 obi8 d nueva apirltualidad que gennin6 en un impulso ' , oc gozaron e un ambiente eclesiástico renovador; 
~ de formas y modos caducos y corru tos ~eraclorusta ~ara ~nefici~ del cuerpo sociaL Se busc6 este cambio a través de una 
~ fntimo del fiel con su Cread-

9 
p andq ,tras Ja expenenCIa ascética def peregrinaje, enardeciese las almas hasta lograr el 

ur, renov o y regenerando a toda ' d d' , una apsimcla taumatúrgica impactante capaz de camb' id 10 1] una socle a neceSitada de cambiOS, El peregrino procuraba 
, tal' su v a y o ograba si se rnant 'fi I 

tu renovación moralll, Santhao d Co la d ' enta e a un propósito de enmienda que, tenía 
<':,'.JIWJIaI:úna' 1__ -& e mposte estaca, en lo que podr'a 11 « Ulte"'""'lll1es IDÚ creativos de Europal2 d' izad b ,1 mos amar proyecto colectivo medieval", como 

&...-.L-.__ _ ,maro o en uena medida po un " , ~IUIIJCIJIJ de masas13, peregrInaje espontaneo y fecundo, convertido 

~;J"~oocorrwel~~ .~ __ tJI en cuyo seno nace y se nutre el fenómeno' b I .. a las creencias religiosas a la' . dial" , Jaco eo, es norma el desarrollo de una serie de rituales 

P
rq,IIo'¡.'" ' Vlvencl8 e re 19losidad popular y co l ' I d" _.Iido como etpacio sacrol4 El 'hecho de ' n e tiempo, a as tra lClOnes <lue se consolidan en 

de lo coddIano a un ejercicio .,cr~co':apttra° és d l ualperegrinar es un ritual en sí mismo, pues el fiel se aleja de la trivialidad 
u,;., I!- ---~. V e c procura la" '60 d 1 .... Jor.lalatec:anuno~activo enelq e '00' lffiltaCI e as empresas evangelizadoras de Santiago el 
ttfica como 1___ ,u piensa, m Ira reza y padece el ' , penona en PEIIU ejeR:icio de una "';..(ctica 1" 11 " d ' peregnno extenoriza su relación con DioSl6 

y se iden-
pi" re ¡glosa motiva a por aquello que A 'd , " san gustlO enomma sentimiento de nostalgia 

J' 
Santiago 
ritual e simbólico 

renacemento espiritual e cultural vivido en Europa occidental durante o século XIII. sumado ó esforzo renovador 
do proxecto gregoriano que ía na procura dunha nova espirituaridade para a cristiandade latina. fixeron realidade 
no Camiño de Santiago a consecución dun espazo sagrado e común, ben atendido polos poderes laicos e 
mais eclesiásticos, de alto valor devocional e ritual. A través desta ruta se desenvolve con éxito o sentimento 
relixioso e ascético característico do século XII. Occidente procura unha nova vivencia da vida relixiosa. máis 
en consonancia coas orixes do Cristianismo. un sentimento que xorde e se desenvolve quer a nivel monástico 
quer en ambientes populares, Este ascetismo. cuxa inspiración primixenia se atopa no exemplo dos Padres do 
Deserto, practícase durante a plena Idade Media no Camiño de Santiago e desenvolve durante a ruta unha 
ascese2 que fortalecía o espirito do individuo para acadar unha conversión inspirada polo amor a Deus . .o temor 

ó inferno e o desdén polas glorias mundanas3, O temor a unha morte violenta e imprevista no seo deste itinerario piadoso. quer 
polo ataque dun animal quer por un malfeitor. ben por unha mala caída. enfermidade ou crise repentina. obrigaba ós peregñnos 
a coidar a saúde da alma para non seren privados do Paraíso", Por iso sempre debían estar prestos. sen desfalecer diante das 
penalidades diarias. co sagrado obxectivo de acadar a súa purificación espiritual lago de visitar a tumba de Santiago, 

Ó tempo que est¡¡ marea espiritual inunda os camiños de peregrinación, na Europa occidental se expande a través deles o impulso colOnizador 
e cultural do ordo clLmia,aiensis5• que atendía coa súa red e asistencial unhas rutas que, en pouco tempo, se converterán nun es~o sagrado 
milagrosamente custodiado pola acción do Apóstolo, as reliquias de corpos santos e pola benemérita acción duns monxes con aspiracións 
anxélicas, O Camiño de Santiago devén, en suma. un espazo público e ritualizado, cativador das masas devotas. posuidor dunha dunension 
supraterreal aba daquela descoñecida, Unha característica que comparte cos templos e mosteiros da súa contorna, espazos sagrados en SI mes 
mos, Un carpiño sacro, ep definitiva, que logro u o milagre secular de ser correa de transmisión dos valores morais e culturais do mundo cristián 
!iledl~v~16, e cuxa mirífica acción servía para preparar 'o home íntegro" para a súa resurrección no mundo futuro

1
• 

Os peregrinos que tran ittqron os caminos descritos no libro V do Liber Sancti lacobi' gozaron dlJn ambiente eclesiástico renovador: unha nova 
espiritwalidade que agromou nun impulso rexenerador para beneficio do corpo social. Este cambio foí buscado a través dunha purificaciÓfl de 
ormas e odas caducos e corruptos que, logo da experiencia ascética da peregrinación, acendese as almas ata que acadasen o reeñcontro 
íntimo do fiel ca seu Creador9, renovando e rexenerando a toda unha sociedade necesitada de cambios, O peregrino procuraba unha xpe
riencia taumatúrxica abraiante. capaz de cambiar a súa v¡da IO , e só o lograba cando se mantiña fiel a un propósito de emenda que, tiña como 
obxectivo a súa renovación moral", Santiago de Compostela destaca, no que poderiamos chamar "proxecto colectivo medieval", como un dos 
focos intelectuais máis creativos e fecundos de Europa l2• dinamizado en boa medida por unha peregrinación espontánea e fecunda. convertido 

no século XII nun fenómeno de masasl
), 

Para un mundo simbólico como o medieval. en cuxo seo nace e se nutre o fenómeno xacobeo. é normal o desenvolvemento dunha serie de rituais 
de peregrinación ligados ás crenzas relixiosas, á vivencia da relixiosidade popular e. co tempo. ás tradición s que se consolidan no propio Camiño, 
entendido como espazo sacro'4, O simple feito de peregrinar e un ritual en si mesmo. pois o fiel se afasta da trivialidade do cotián para consa
grarse a un exercicio ascético '5 a través do que se entrega a unha imitación das empresas evanxelizadoras de Santiago o Maior. Neste camiño 
espiritualmente activo. ande pensa. medita, reza e padece, o peregrino exterioriza a súa relación con Deu 16 e identificase como peI en eno 
exercicio dunha práctica relixiosa' 7 motivada por aquilo que Santo Agostiño denomina "sentimento de nostalxia pola patria celestial perdida" 



pe r la patria cele tial perdida"l . De igual modo que I cruzado rea
li:aban 'u particular Imitatio Christi, tomando la cruz y di poniéndo e 
a :ufnr peligro y grand rie go para liberar los ntos Lugare 19, lo 
ja obitas imitaban la itinerancia evanaeliladora - y peregrina- de l 
a t I antia e! Mayor en Occidente; y ha ta u lejano santuario 

dirigían caminando, con actitud a cética paciente y e piritual
mente activa. La hi toria de la Humanidad como grupo peregrinante 
en la tierra, cuyo de tino es regresar al ámbito cele te del que parte 
el e'píritu de cada cual, e inicia con Abrahán, egún lo teólogo 
que compilaron e! Calixtino, igue con Jacob y el pueblo de 1 raeF , 
y continúa con I di cípul de Je ú , ya que "1 apó-tole fueron 
peregrin ,pue e! eñor I envió in dinero ni calzado"21. Teniendo 
e to en mente el pen amiento medieval y la religio idad popular en
contraron en e! Camino de antiago una alida a mucho problema 
upranaturale . En un entorno tan acralizado el peregrino e entre

gaba a una forma ritual, una uerte de regla establecida en e! culto a 
antiago el Mayor, reproduciendo en la tierra e! caminar ilente de 

la alma que, bajo la forma de e trella, iguen lo pasos del e pírí
tu de! apó tal, conductor de lo eres de encarnados que pueblan el 
cielo fí ico en e! que e dibuja con nitidez la Vía Láctea, uno de los 
icono más recurrente de la peregrinación occidental. 

Ese camino de estrellas señala en e! cielo el itinerario terrestre que Lle
va al fiel a la tumba de antiago. Así lo indica el propio apó tal, en la 
célebre aparición onírica a Carlomagno, epi odio recogido en e! Libro 

Do mesmo xeito que os cruzados realizaban a súa particular imitatio 
Christi. tomando a cruz e dispoñéndose a sufrir perigos e a correr 
grandes riscos para liberar os Santos LugaresJ9, os xacobeos imitaban a 
itinerancia evanxelizadora -e peregrina- do apóstolo Santiago o Maior 
en Occidente; e viñan camiñando ata o seu afastado santuario, cun
ha actitude ascética. paciente e espiritualmente activa. A historia da 
Humanidade como grupo peregrino na terra , cuxo destino é regresar 
ó ámbito celeste do que parte o espírito de cada quen, principia con 
Abrahán, segundo os teólogos que compilaron o Calixtino, segue con 
Xacob e mals o pobo de IsraeFo, e continúa cos discípulos de Xesús, 
xa que "os apóstolos foron peregrinos, xa que o Señor os enviou sen 
cartos nin calzado"2 . Tendo isto en mente, o pensamento medieval 
e a relixiosidade popular atoparon no Camiño de Santiago unha saída 
a mOltos problemas sobrenaturais. Nunha contorna tan sacralizada, o 
peregnno entregábase a unha forma ritual, unha sorte de regra esta
blecida no culto a Santiago o Maior, que reproducía na terra o camiñar 
Silente das almas que, baixo a forma de estrelas, seguen os pasos do 
espírito do Apóstolo, condutor dos seres desencarnados que poboan 
o ceo físico no que se debuxa con nitidez a Vía Láctea, unha das 
¡conas máls recorrentes da peregrinación occidental. 

Ese camlño de estrelas sinala no ceo o itinerario terrestre que guía ó 
fiel cara a tumba de Santiago. Así o indica o propio Apóstol na célebre 
apariCión onírica a Carlomagno, episodio recollido no Libro IV del 
Llber Sanct; Jacobin . Non é estraño, pois, que a popularización des-

IV del Uber Saneti Jacobizz , o es ex traño, por tantoJ que la populari
zación de e'ta narraciónZl

, junto con el sentido imbólico y real que el 
pen amiento medieval tiene del mundo, die e lugar a la creencia de 
la existencia de dos camino paralelos que conducen a la salvación; 
por una parte, un camino cele te por el que transitan. las almas de 
lo difunto hacia la patria ultraterrena, bajo la guía e intercesión del 
Zebede024; en egundo lugar, un camino terrestre de largo recorrido, 
orientado en el norte penin ular de Este a Oe te, que sigue la vía e te
lar ha ta el lugar donde toda anación e posible, tanto física como es
piritual. La luz mí tica de la Vía Láctea eñala el Camino de antiago 
y la alvación de lo fiele , de igual modo que una estrella había guiado 
los pa o de los Mago de Oriente ha ta el lugar donde había nacido el 
alvador, La ruta terre tre en la que se escenifica el ritual de la pere

grinación a Santiago e figuración de un camino trazado en un plano 
uperior e inmutable: un camino de e trellas, de alma hacia la Gloria, 

que es más verdadero que el upue tamente rea[25, Es bien abido que 
las fronteras entre lo agrado y lo profano no e taban minucio amente 
delimitada en la Edad Media, de uerte que la vida de lo sentido 
e taba empapada de religiosidad, formulándose una cosmovisión muy 
particular, en la que la percepción de la realidad e conformaba con 
una uerte de fusión de lo tangible y lo upraterrena[26. 

Esta explicación precientí6.ca y imbólica de la naturaleza visualiza 
un paralelismo entre lo do camino, el de estrella o de almas y su 
tra unto terrestre, en el que lo peregrinos sienten la compañía de 

ta narraciónD
, xunto co sentido simbólico e rea l que o pensamento 

medieval ten do mundo, levase a crer na existencia de dous camiños 
paralelos que conducen á salvación; por unha banda , un camiño ce
leste polo que transitan as almas dos defuntos na procura da patria 
ultraterrena, baixo a guía e intercesión do Zebede024; en segundo 
lugar, un camiño terrestre de langa percorrido, orientado no Norte 
peninsular de Este a Oeste, que segue a vía estelar ata o lugar ande 
toda curación é posible, quer física quer espiritual. A luz mística da 
Vía Láctea sinala o Camiño de Santiago e mais a salvación dos fieis , 
como unha estrela guiara tamén os pasos dos Magos de Oriente ata o 
presebe ande nacera o Salvador. A ruta terrestre na que se representa 
o ritual da peregrinación a Santiago é a figuración dun camiño trazado 
nun plano superior e inmutable: un camiño de estrelas, de almas na 
procura da Gloria , que é máis verdadeiro que o supostamente real 2s . 

É ben sabido que as fronteiras entre o sagrado e mais o profano non 
estaban delimitadas polo miúdo na Idade Media. e por isio a vida dos 
sentidos estaba empapada de relixiosidade, o que formulaba unha 
cosmovisión moi particular, na que a percepción da realidade se con
formaba cunha sorte de fusión do tanxible e o supraterreal26. 

Esta explicación precientífica e simbólica da natureza visualiza un pa
ralelismo entre os dous camiños, o de estrelas ou de almas e a súa 
réplica terrestre, ande os peregrinos senten a compañía de Santiago 
o Maior coa lembranza dos seus milagres e a evocación do seu mi
nisterio e apostolado nas abondosas representacións da súa imaxe 
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mia o el May r con el recuerdo de u- milagro y la evocación de 
'u mini 'terio y a tolado en la abundante repre-entacione de u 
im aen como evangelizador y peregrino, reproducida en portales 
e- ulcurad ,altare, CTtlceiros y todo tipo de aportes cultO, y p -
rular . El ricual de la peregrinación comp telana como imitación 
y evocación de una peregrinado cele te, de un camino de e trella 
celebrado en un texto como el Libro IV del Calixdno, íntimamente 
vinculado, ademá , a una figura tan" amificable ' como la de Car
I magno2i, p ee un innegable valor ociaF, refrendado por una de 
las obra má ólida de la producción culcuralletrada del siglo XII. 

La pr encía de antiago el Mayor no e de eaba únicamente como 
evoca ión a través de u imágene. Había también un de ea de que 
determinad recuerdos fí icos uyos forma en pane de los caminos 
y territori ligad al culto jacobeo, de modo que entre lo iglos XI 
y XV proliferaron las reliquia del apóstol -manos, brazo, cabezas, 
sangre o cuerpos enteros- repartido por media Europa29. Inclu o en 
el camino a Roma, santuario rival del campo telano.lO, qui o el obi po 
Atón de Pi toia que hubiese una vera reliquia jacobea, en una catedral 
donde e le rinde culto al Hijo del Trueno, algo que logra de la gene
rosidad de Diego Gelmírez en 113831 . Los restos fí ico de antiago 
son objeto de culto y en tomo a ello , a la devoción que las gentes 
les profesan, e escenifica un ritual, reforzando así el prestigio de unos 
camino de peregrinación colmado de cuerpos anta que deben ser 
visitados y honrad0s3z. La cu toclia de estas reliquias se ejercía en lu-

como evanxelizador e peregrino, reproducidas en pórticos con escul
turas. altares. cruceiros e todo tipo de soportes cultos e populares. 
O ritual da peregrinación compostelá como imitación e evocación 
dunha peregrina/io celeste, dun camiño de estrelas celebrado nun 
texto como o libro IV do Calixtino, intima mente vinculado. ademais. 
a unha figura tan "santificable" coma a de Carlomagn027. posúe un 
innegable valor social28

• referendado por unha das obras máis sólidas 
da produción cultural letrada do século XII . 

A presenza de Santiago o Maior non se desexaba unicamente como 
evocación a través das súas imaxes. Había tamén un devezo de que 
determinados recordos físicos seus formasen parte dos camiños e te
mtorios ligados ó culto xacobeo. o que fixo que. entre os séculas XI 
e Xv. proliferasen as reliquias do Apóstolo -manso brazos. cabezas. 
sangue ou corpos enteiros- espallados por media Europa29. Mesmo 
no Camiño a Roma. santuario rival do compostelán30. quixo obispo 
Atón de Plstoia que houbese unha vera reliquia xacobea. nunha ca
tedral ande se IIe rende culto ó Filio do Trono. algo que logra da xe
nerosidade de Diego Xelmírez en 113831 • Os restos físicos de Santiago 
son obxecto de culto e ó seu carón e pala devoción que as xentes IIes 
profesan se representa un ritual, reforzando así o prestixio duns cami
ños de peregrinación colmados de carpos santos que deben ser visi 
tados e honradosn. A custodia destas reliquias era exercida en lugares 
espectais. nos tesauros das igrexas e abadías. gardadas no interior de 
arquetas reutilizadas ou relicarios ad hoc realizados con rica ourivaría 

gare e peciales, en los tesoros de igles ia y abadía , guardados en el 
interior de arquetas reutilizada o relicario ad hoc rea lizados con rica 
orfebrería de metales noble y piedra precio as, con la finalidad de 
una exhibición pública y ritual que, compartida con los cálice precio
o', la cruce de altar de oro y gema, o las pieza de ajedrez de marfil 

o cri tal de roca, formaba parte de la liturgia del poder feudaP3. Estos 
resto anta que participan del imbolismo de la parte por el tod034, 
y que cumplen en la Edad Media una función clave en la simbología 
y la repre entación del poder, refuerzan con u pre encia y capacidad 
de mediación35 la plasmación de una geografía sagrada y ritualizada. 

Ademá de lo te oros, altares y criptas de lo templos, en el Camino 
de antiago había necrópoli antigua digna de er honrada con 
unción, atendiendo a la firme creencia de los buenos efecto que lo 
cuerpo de los mártires ejercían obre los fiele . De ahí el consejo del 
Líber ' .. . de vi itar junto a la ciudad de Aries un cementerio en el 
lugar llamado Ali camps, para rogar por los difuntos con rezos, al
mos y limo na '36. El cuerpo de san Trófimo -tra ladado en 1152 a la 
iglesia que lleva u nombre- , discípulo de san Pablo y primer obispo 
de Arlés, era el má venerado de Aliscamps; pero no el único, al 
contener este cementerio numero o mártire e inclu o, según algu
nas creencias recogidas en el Libro IV del Liber, a mucho guerreros 
notables y mile de oldados del ejército de Carlomagn037. También 
e daba que hubie e peregrinos destacados que viajaban portando 

reliquia, como el caso del obispo de Patrás (Grecia) que peregrinó 

de metais nobres e pedras preciosas. coa fina lidade de realizar unha 
exhibición pública e ritual que, compartida cos cál ices preciosos. as 
cruces de altar de aura e xemas ou as pezas de xadrez de marfil ou 
cristal de rocha, formaba parte da liturx ia do poder feuda P3. Estes 
restos santos que participan do simbolismo da parte polo todo34 • e 
que cumpren na Idade Media unha función clave na simboloxía e na 
representación do poder. reforzan coa súa presenza e capacidade de 
mediación1s a plasmación dunha xeografía sagrada e ritualizada. 

Ademais dos tesauros, altares e criptas dos templos. no Camiño de 
Santiago había necrópoles antigas dignas de seren honradas con un
ción. consonte a firme crenza dos bos efectos que os carpos dos márti
res exercían sobre os fieis . De aí o consello do Líber " de visitar preto da 
cidade de Arlés un cemiterio no lugar chamada Al iscamps. para pregar 
polos defuntos con rezos, salmos e esmolas·'16. O carpo de san Trófi
mo -trasladado en 1152 á igrexa que leva o seu nome-. discípulo de 
san Paulo e primeiro bispo de Arlés, era o máis venerado de Aliscamps; 
pero non o único. xa que este cemiterio acollía numerosos mártires 
e mesmo. segundo algunhas crenzas recollidas no libro IV do Líber, 
moitos guerreiros notables e milleiros de soldados do exército de Car
lomagn037. Tamén había peregrinos destacados que viaxaban portando 
reliquias , como é o caso do bispo de Patrás (Grecia), que peregrinou 
de incógnito cunha reliquia de santo André, e que lago de enfermar, 
morreu en Estella en 1270 e deixou a reliquia nesta cidade do Camiño, 
ande o resto do santo non deixou de obrar milagres38; ou aben co-
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Peregrinos en el Monte do Gozo 
Gregorio Español. 1594- 1596 
Madera de nogal dorada 
Procede de la reforma del antiguo 
Coro de la Catedral. 
Fue reutilizado en su retablo de Reliquias 
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ñecida reliquia do Apóstolo -ó parecer, un dente- guarnecida nunha 
excepcional estatuíña relicario de prata dourada. que en 132 1 viaxou 
desde París ata Compostela como ofrenda de Geoffroy Coquatrix19 

Volvendo ó tema das tumbas dos santos. o rezo polos defuntos e a 
piadosa solicitude de mediación de santos e mártires. froito da viva 
comuñón entre o mundo físico e mais o sobrenatura l. levaba ós fieis 
a sol icita r seren enterrados ad sane/os, preto dun sepulcro sagrado. 
fose en Aliscamps ou en Compostela. para gozar así da paz e da 
proximidade física do carpo sant040 Cada reliquia explícase como un 
canal de comunicación entre o fiel e o espírito do mártir ou do santo 
ó que piadosamente se invoca . consonte unha tradición que afunde 
as súas raíces nos primeiros anos do cristianismo; unha crenza que 
agroma do pensamento devoto que acredita o poder duns restos que 
foron parte dun carpo iluminado polo espírito de Deus e cuxa alma 
goza no Paraíso da visión da divindade41. Os santos son acompañados 
dunha figura maternal. clave na evolución da rel ixiosidade popular e no 
desenvolvemento do rito sacro. A íntima vinculación con Cristo da súa 
Nai . María , potenciará no espazo privilexiado do Camiño de Santiago a 
devoción pala Virxe e a creación de templos marianos de diversas ad
vocacións42 . sobre todo a partir do século XII. no que se difunde e hu
maniza este culto. en correspondencia coa devoción ó carpo de Cristo. 

E ó final do Camiño está Santiago, agardando os seus peregrinos. Com
postela acolle no seu seo o corpo completo do Apóstolo. coida do seu 
culto e gábase do seu poder mediador; unha función de aduoca/us 

que se manifesta na súa Catedral43 -así se representa no parteluz do 
Pórtico da Gloria4L . pero tamén nos Camiños de peregrinación, ande 
as súas accións milagrosas se multiplican . mesmo entre os peregri
nos que regresan de Xerusalén por mar. O célebre sermón Veneranda 
dies45 do libro l do Ca/ixlino e os vinte e dous milagres do Apóstolo 
recollidos no libro 11 do mesmo Códice4ó informan sobre o alcance 
popular dun itinerario sacro e ritualizado ande se pode manifestar o 
papel de Santiago como santo patrón e avogado dos peregrinos: dos 
occidentais. dos españois e dos galegos -así aparecen diferenciados en 
diversos textos do Líber-. para os defender do pecado e da maléfica 
acción dos demoños. na causa do xuízo da alma. posterior á morte 
do individuo. e na causa xeral que será o Xuízo FinaI4' . Unha antífona 
cantada nos responsorios do capítulo 23 do Libro l implora a inter
vención do Apóstolo nestes termos: "Santiago. Apóstolo de Cristo 
( ... ). o naso pobo suplicante pídeche Que. pala túa mediación. sexan 
borrados os seus crimes e que, servíndonos ti de guia . pOldamos es
calar o Reino do Ceo''l8: este exercicio da avogacía quizais quede máis 
claro no conductum de Santiago composto por Fulberto de Chartres: 
"Despois do naso I xuízo final I lévanos á Iluz celestial"49. O poder de 
sandar e de mediación do Apóstolo continuou a ser o motor do Cami
ño de Santiago nos anos finais da Idade Media lO e reforzou o ritual da 
peregrinación internacional ata o drama da Reforma. 

Este xeito de expresar a relixiosidade. a peregrinación como ritual a tra é 

dun espazo sagrado. baixo a bóveda de almas guiadas polo espinto de 
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Libramjento de juro perpetuo 
a favor de la Iglesia de 
Santiago por Juan 11 
15 de diciembre de 1450, Ocaña 
Tima sobre pergamino 
y sello de plomo 
Archivo de la Catedral de Santiago 

libramento de xuro perpetuo 
a prol da Igrexa de Santiago por 
Xoán 11 

15 de decembro de 1450. Ocaña 
Tinta sobre pergameo 
e se lo de chumbo 
Arquivo da Catedral de Santiago 

de incógnito con una reliquia de san Andrés, y que tras caer enfer
mo falleció en Estella en 1270, dejando la reliquia en esta ciudad 
del camino~ donde el resto santo no dejó de obrar milagros3 ; o la 
~uy conOCida reliquia del apóstol -al parecer un diente- guarne
Cida e~ ~~a excepcional estatuilla relicario de plata dorada, que en 
1321 Vla}o desde París hasta Compostela como ofrenda de Geoffroy 
Coquatrix39. 

Volviend~ al tema de las tumbas de los santos, el rezo por los difun
tos y la Plad.osa solicitud de intermediación de santos y mártires, 
fruto de la Viva comunión entre el mundo físico y el sobrenatural 
llevaba a los fieles a SOlicitar ser enterrados ad sanctas 1 ' , d ,en as cerca-
mas e un ,sepulcro sagrado, fuese en Aliscamps o en Compostela, 
gozando ~I .de la paz y de la cercanía física del cuerpo venerado40. 

Cada reltq~l.a se explica como un canal de comunicación entre el 
:e1 y el espmtu del mártir o del santo al que piadosamente se invoca 
: acuerdo .c~n ~na tradición que hunde sus raíces en los primero~ 

anos del CnstlanlSmo; una creencia que emana del pensamiento de
voto que ~cred~ta en el poder de unos restos que fueron parte de 
un c~erpo Ilur~u.nado por el espíritu de Dios, y cuya alma goza en el 
paralSO de la VISión de la divinidad41 A los santos les a -fi . compana una 
gura maternal, clave en la evolución de la religiosidad popular y 

en el desarrollo del rito sacro. La íntima vinculación con Cristo de 
u madre María potenciará en el espacio privilegiado del Camino 

de antlago la devoción por la Virgen y la creación de templos ma-

Salvoconducto para los 
peregrinos que acudan a 
Santiago dado por los Reyes 
Católicos 
16 de enero de 1479, 
Santa María de Guadalupe 
Tinta obre pergamino 
Archivo de la Catedral de Santiago 

Salvoconduto para os peregrinos 
que acudan a Santiago dado 
polos Reis Católicos 
16 de xaneiro de 1479. 
Santa María de Guadalupe 
Tinta sobre pergameo 
Arquivo da Catedral de Santiago 

rianos de diversas advocaciones42 , sobre todo a partir del siglo XII, 
al difundirse y humanizarse este culto, en corre pondencia con la 
devoción al cuerpo de Cristo. 

y al final del Camino está Santiago aguardando a sus peregrinos. 
Compostela guarda en su seno el cuerpo completo del apóstol, cuida 
de su culto y se enorgullece de su poder mediador, una función de 
advocatus que se manifiesta en su catedral43 -así e representa en el 
parteluz del Pórtico de la Gloria44-, pero también en los caminos de 
peregrinación, donde sus acciones milagrosas se multiplican, incluso 
entre los peregrinos que regresan de JenlSalén por mar. El célebre 
sermón Veneraruladies45 del Libro 1 del Calixtirw y los veintidós mila
gros del apóstol recogidos en el Libro Il del mismo códice46 informan 
sobre el alcance popular de un itinerario sacro y ritualizado donde 
puede manifestarse el papel de Santiago como santo patrono y abo
gado de los peregrinos: de los occidentales, de los españoles y de los 
gallegos -así aparecen diferenciados en diversos textos del Liber-, 
para defenderlos del pecado y de la maléfica acción de los demonios, 
en la causa del juicio del alma, posterior a la muerte del individuo, y 
en la causa general que será el J uido Final47. En una antífona canta
da e~ los responsorios del capítulo 23 del Libro 1 se implora la inter
venClón del Apóstol en estos términos: "Santiago, Apóstol de Cristo 
( ... ), nuestro pueblo suplicante te pide que, por tu mediación, sean 
bo~ados sus crímenes y que, sirviendo tú de guía, podamo escalar el 
Remo del Cielo"48. b' . d ,a ogacla que qUizá que e más clara en el comIue-
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Bula del Papa Alejandro III por la que se 
concede el privilegio del Año Santo Compostelano 
25 de junio de 1181, Viterbo 
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Bula do Papa Alexandre 111 pala que se concede 
o privilexio do Ano Santo Compostelán 
25 de xuño de 1181. Viterbo 
Tinta sobre pergameo. con miniaturas 
Arquivo da Catedral de Santiago 

Santiago. enriquécese en cadanseu santuario receptor de reliquias cos seus 
rituais particulares. guiados pola palabra. a música e a repetición dunha 
secuencia de actos formais -rituais- e cerimonias que contribúen de xei
to significativo á riqueza da Iiturxia; é dicir. o modo de representar o culto 
público, neste caso no interior dos templos custodios dos corpos santos. 
A palabra como medio de expresión do ritual. guiada poi a envolvente 
beleza da música. é unha das formas máis singulares de representación 
e celebración. No caso do culto xacobeo xa se comentou máis arriba o 
papel dalgunhas composicións integradas no Calixlino. rico en pezas 
musicais ó servizo da liturxia. onde Santiago aparece reiteradamente 
como protector dos seus devotos neste mundo e avogado das súas 
almas no xuízo do Alén. 

Esta función protectora principiara xa séculas antes co himno litúrxico 
O Dei uerbum. Patris ore proditum (ca. 785). atribuído ó monxe Beato 
de Liébana. Un himno que se cantaba nas igrexas de Asturias e mais 
de Galicia e que foi o instrumento que elevaría ó Apóstolo á categoría 
de valedor e intercesor do pobo cristián de Hispania. nunha época de 
especial tribulación, como foron as últimas décadas do século VIII. O 
O Dei uerbum. ó formar parte do oficio hispánico da festa de Santiago 
o Maior51 , foi esencial para crear unha imaxe, a do Apóstolo como 
guerreiro celeste e campión da cristiandade. cauterizada na conciencia 
colectiva dos fieis e dos poderes laicos. en especial da Monarquía; un 
"soldado invicto do Rei Eterno"s2 cuxos restos morta is se atopan nun 
santuario que simboliza o ecumenismo da Igrexa e o universalismo do 

Imperio de OccidenteS). A fe54 no poder de Santiago e o ritual xacobeo 
que desde o século VIII se foi creando ó abeiro do seu culto. quer nas 
igrexas de Asturias quer no Camiño de peregrinación e na Basílica com
postelá. déronlle forma e legalidade ó poder espiritual e temporal da sé 
apostólica. cuxo prestixio se al icerzou na posesión do corpo completo 
do Apóstolo evanxelizador dos confíns occidentais do mund055

• 

Tamén nos mosteiros da ruta. visitados polos peregrinos que cha
maban pedindo caridade e hospitalidade. se exercitaba diariamente o 
poder evocador dunha liturxia na que os monxes cantaban ó unísono 
as gabanzas do Señor. suplicando polos vivos e intercedendo polos 
defuntos56

• O carácter do mosteiro como espazo sagrado onde re
side unha comunidade anxélica estaba explícito no texto do himno 
Terribilis est. interpretado na consagración das igrexas cluniacenses. 
que celebra a imaxe do novo templo como porta do Paraíso. lugar 
venerable. Casa de Deus. A liturxia monástica. renexo da futura eXIs
tencia das almas no Ceo. reproducía na terra aqu ilo que os espíritos 
dos santos estarían gozando na Xerusalén celestial: a visión de Deus, 
un ámbito espiritual onde non hai máis que amor e paz. Este estado 
queríase anticipar dalgún modo no interior dos cenobios. cunha vida 
en común entregada á oración. ó exercicio permanente da caridade e 
a cantar as gabanzas do SeñorST. Outro aspecto importante da vida 
litúrxica do mosteiro era a celebración de misas de deruntos. costume 
que tan célebres fixera ós cluniacenses -o sufraxio dos mon es servlu 
para librar a Afonso VI. gran benfeitor de Cluny. das penas post mor-
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mm d antiago compue ro por Fulberro de Chartre : "Despué" de 
nue rr 1 juicio linal 1 lIéven 'a la Iluz cele tial"49. El poder sanador 
} mediador del apó rol continuó iendo el motor del Camino de 
antiag en I linale de la Edad Medias, refor..ando el ri tual de la 

pere!ITinación internacional ha ta el drama de la Reforma. 

Esta forma de expresión de la religi idad, el peregrinaje como ritual 
a travé de un e pacio agrado, bajo la bóveda de alma guiada por 
el espíritu de antiago, e enriquece en cada uno de [o antuario 
re epror de reliquia con us rituale particulare, guiado por la 
palabra, la mú ica y la repetición de una ecuencia de actos formale 
-riluales- y ceremonias que contribuyen de modo significativo a la 
riqueza de la liturgia; es decir, el modo de repre enear el culto público, 
en e te caso en el interior de lo templo cu rodio de lo cuerpos an
ro . La palabra como medio de expresión del ritual, gu iada por la en
\'okente belleza de la mú ica, es una de la forma má ingulare de 
repre entación y celebración. En el ca o del culto jacobeo ya e han 
comentado má arriba el papel de algunas composiciones integrada 
en el Calixtino, rico en piezas mu icales al ervicio de la liturgia, don
de antiago aparece rei teradamente como protector de u devotos 
en te mundo y abogado de us almas en el juicio del má allá. 

Esta función protectora había principiado siglos antes, con el him
no litúrgico O Dei verbum, Patris ore proditum (ca. 785) atribuido al 
monje Beato de Liébana. Un himno que e cantaba en la iglesias de 
Asturias y Galicia y que fue el instrumento que habría de elevar al 

tem destinadas ós pecadoress8
- e que foi retomada polo Cister. en cu

xos mosteiros se celebraron misas privadas a pral da alma do abade. 
dos monarcas. dos monxes e dos laicos merecedores da lembranza 
da comunidades9

. Con esta capacidade para organizar no mundo sen
sible un espazo anxélico de santidade e traballo. fiel reflexo da Xeru
salén celestial. os monxes crearon coa súa rica e envolvente liturxia 
a ilusión en residentes. peregrinos e visitantes de que o mosteiro era 
esa ansiada porta ó Paraíso. esa antesala ó mundo celestial evocado 
no ritual de consagración da igrexa. 

Tras deixar atrás cada un destes oasis de piedade e virtude. o peregrino 
medieval retomaba a dureza ascética da ruta. a vía penitencial que 
elixlra como camiño cara á Vida Eterna. Nos anos finais do século XII 
estaba xeneralizada a práctica da peregrinación baixo a forma ritual 
dunha viaxe expiatoria. coñecida no XIII como paenitentia publica 
non solemnis. Neste ritual purgativo. os laicos podían expiar no Cami
ño os pecados non escandalosos. mentres que os clérigos que incorre
sen en faltas especialmente graves e públicas podían atopar na peregri
nación unha vía de penitencia e reconciliación60. Así pois. cando pon a 
súa Vida en mans da Divina Providencia. o peregrino acepta someterse 
con espírito paciente e ascético ós perigos e incomodidades da ruta. 
como unha sorte de eremita in itinere61 que debe evita r o balbordo do 
século para se refuxlar na práctica do xaxún e da oración62 . Este cami
ño purgativo conforma un espazo ritual que favorece. cunha mestura 
inextricable de dureza e canso lo. a conversión e renovación do fiel. O 

apóstol a la categoría de valedor e interce or del pueblo cristiano de 
Hispania, en una época de especial tribulación, como fueron las últi
ma décadas del siglo VIII. El O Dei verbu.m, al formar parte del oficio 
hispánico de la fie ta de antiago el Mayor5', e desvelarfa e encíal 
para crear una imagen, la del apó tol como guerrero cele te y cam
peón de la Cri tiandad, grabada a fuego en la conciencia colectiva 
de los fiele y de lo poderes laico, en e pecial de la Monarquía; un 
"soldado invicto del Rey Eterno"52 cuyos re tos mortales se encuen
tran en un antuario que simboliza el ecumenismo de la Iglesia y 
el universalismo del Imperio de OccidenteSJ• La fe54 en el poder de 

antiago y el ritual jacobeo que de de el siglo VIII se fue creando en 
tomo a u culto, tanto en las igle ias de Asturia como en el camino 
de peregrinación y en la basílica campo te lana, le dieron forma y 
legalidad al poder e piritual y temporal de la ede apostólica, cuyo 
pre tigio e cimentó en la posesión del cuerpo completo del apóstol 
evangelizador de los confines occidentales del mundo55 . 

También en lo monasterio de la ruta, vi itados por los peregrinos que 
llamaban pidiendo caridad y hospitalidad, se ejercitaba diariamente el 
poder evocador de una liturgia en la que los monjes cantaban al uní-
ano las alabanzas del eñor, uplicando por los vivos e intercediendo 

por los difunto 56. El carácter del mona terio como espacio sagrado 
en el que reside una comunidad angélica e explicitaba en el texto 

del himno terribilis est, interpretado en la consagración de las iglesias 
cluniacienses, que celebra la imagen del nuevo templo como puerta 

Camiño de Santiago. cómpre dicilo claro. non é unha vía de comunica
ción ó US0

63
• malia que tamén sirva para o transporte de mercadorías 

e persoas, o movemento de tropas e a repoboación. Na cosmovisión 
dos séculas XI e XII é un es pazo sagrado, amparado espiritualmente 
palas reliquias dos santos. a Virxe. os seres anxélicos que habitaban 
as antesalas do Paraís064 e sobre todo por Santiago o Maior. atento á 
chamada dos seus peregrinos penitentes. 

Antes de se converter nun pecador in uia ou uiator. palabra que defi
nía ó home no Occidente medieval. a persoa que decidía emprender 
esta viaxe de renovación espiritual era sometida a unha solemne ceri
monia relixiosa na súa parroquia de orixe. Na celebración deste ritual. 
o peregrino era despedido con grandes honores. rodeado dos seus 
familiares. amigos e veciños: a congregación de fieis rezaba pola súa 
causa. para que a viaxe fose propicia e que lograse o seu obxectivo de 
chegar á meta e regresar á súa casa purificado e espiritualmente trans
formado. Lago de pronunciar estas preces. eran bendicidos o bordón e 
mais o zurrón que o acompañarían durante langas semanas ou meses. 
Este ritual de despedida. que ca tempo foi algo propio das tradicións e 
costumes dos xacobeos. chegou a formar parte da liturxia da Igrexa a 
partir do século XI e foi recollido na missa pro fratibus in uia dirigen
lis do Misal de Vich (1083). nos chamados cerimoniais de Roda e de 
Lleida. no sacramentario de Laon. de principios do século XI, e mesmo 
nun formulario de bendición de peregrinos de Munich. En síntese, o 
ritual abrigaba ós peregrinos a confesar os seus pecados. despois re-
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del paraí ,lugar venerable, ca a de Di . La liturgia maná tica, re
flejo de la futura exi tencia de la alma en el Cielo, reproducía en la 
tierra aquello que I espíritu de lo antos e tarían di frutando en la 
Jenr lén cele tial: la vi ión de Di ,un ámbito e piritual donde no 
hay m' que amor y paz. Este e tado se quería anticipar de algún modo 
en el interior de 1 cenobio, con una vida en común entregada a la 
ora ión, al ejercicio permanente de la caridad y cantando alabanza al 

ñof7. Otro aspecto importante de la vida litúrgica del mona terio 
era la celebración de misa de difunto • ca tumbre que tan célebre 
habían hecho a 1 c1uniaciense -el ufragio de los monjes irvió para 
librar a Alton VI. gran benefactor de Cluny. de la pena post mor
cem destinada a los pecadore - y que fue retomada por el Cí ter, en 
cuy monasteri e celebraron mi as privadas en beneficio del alma 
del abad. de los monarca , de lo monjes y de los laico merecedores 
del recuerdo de la comunidad59• Con esta capacidad para organizar 
en el mundo sensible un e pacio angélico de antidad y trabajo, fiel 
reflejo de la Jeru alén celestial, lo monjes crearon con su rica y en
volvente liturgia la ilu ión en re identes, peregrino y visitante. de 
que el mona terio era esa anhelada puerta al paraíso. esa antesala al 
mundo cele tial evocado en el ritual de consagración de la iglesia. 

Tras dejar atrá cada uno de e tos oasis de piedad y virtud, el peregrino 
medieval retomaba la dureza ascética de la ruta. la vía penitencial que 
había elegido como camino hacia la vida eterna. A fines de! siglo XII 
se genetaliza la práctica de la peregrinación bajo la forma ritual de un 

cibían a penitencia e. axeonllados diante do altar. cantaban sobre eles 
os sete salmos penitenciais. e lago dunha ladaíña e de varias oracións. 
entre elas a denominada pro iter agenlibus. se levantaban para recibir 
de mans do bispo a bendición. o bordón e a esparta ou zurrón65. 

Bordón e mais zurrón son dous elementos esenciais neste ritual de 
despedida. dous adminículos que fixarán a imaxe do peregrino xa
cobeo -o terceiro. o máis definitivo. é a cuncha de vieira que porta
ban na viaxe de regreso- e que servirán para o identificar sen dúbida 
ningunha en pobos e cidades. en camiños e prazas. como membro 
dunha comunidade itinerante na procura do gran perdón. O signifi
cado simbólico de ambos os dous elementos é explicado no sermón 
Veneranda dies66

: mentres o bordón. que lIe serve de sustento ó fiel. 
é coma un terceiro pé que simboliza a fe na Santísima Trindade. o 
zurrón. que debe ser de pequeno tamaño. é símbolo da confianza que 
o peregrino deposita na caridade e a hospitalidade do Camiño de San
tiag067. Nesta vía sagrada e ritualizada. o zurrón debe gardar unha pe
quena cantldade de cartas e permanecer sempre aberto. como mostra 
de solídariedade cos necesitados que puidese atopar o peregrino no 
Camiño ou cos seus compañeiros de viaxe máis desfavorecidos. 

Para a identificación do peregrino. ademais do uso da barba. como 
lembra o cronista anglo-normando Orderic Vitalis (1075-ca. 1143)68. 
ca ~empo se chegou a xeneralizar algún tipo de vestimenta ou prenda 
axeltada para a viaxe69 -quizais inspirada na iconografía de Cristo 
como peregrin01O

, popularizada en dramas litúrxicos medievais e en 

viaje expiatorio, conocido en el siglo XIII como paenitemia publica non 
solemnis. En e te ritual purgativo los laicos podían expiar en el Camino 
l pecado no e candalo o ,mientra que lo clérigos que hubiesen 
incurrido en faltas e pecialmente grave y pública podían hallar en la 
peregrinación una vía de penitencia y reconciliación60• Por lo tanto , 
poniendo u vida en mano de la Divina Providencia, e! peregrino e 
omete con e píritu pacient y a cético a lo peligros e incomodidades 

de la ruta, como una uerte de eremita in itinerél que debe evitar el 
bullicio del iglo para refugiar e en la práctica del ayuno y la oración62. 

Este camino purgativo conforma un e pacio ritual que favorece, con u 
mezcla inextricable de dureza y con uelo, la con ver ión y renovación 
del fiel. El Camino de antiago, hay que decirlo claro, no e una vía 
de comunicación al u 063 , aunque también sirva para e! ttan porte de 
mercancías y persona, el movimiento de tropas y la repoblación. En la 
cosmovi ión de lo iglo XI y XII e un espacio agrado, amparado es
piritualmente por las reliquias de los santos, la Virgen, lo ere angéli
co que habitaban las ante alas de! paraí o"" y sobre todo por Santiago 
e! Mayor, atento a la llamada de su peregrino penitentes. 

Antes de convertirse en un pecador in via o viator, término que defi
nía al hombre en el Occidente medieval, la per ona que decidía em
prender este viaje de renovación e piritual se ometía a una solemne 
ceremonia reLigio a en su parroquia de origen. En la e cenificación 
de este ritual el peregrino era despedido con grandes honores, rodea
do de us familiares, amigos y vecino j la congregación de fieles reza-

determinadas escenas e miniaturas. e en Santiago como peregrino. 
xogo de espellos que favorecerá o reflexo inverso-, de modo que a in
dumentaria xacobea chegou a posuír tamén un valor singular e iden
titario. Non se lIe ocultou este aspecto ó rei Afonso VI cando decidiu 
peregrinar a Compostela; lago do pasamento de seu filio Sancho nun 
combate contra os almorávides que asediaban a cidade de Toledo, 
Diego Xelmírez decidiu visitar o aflixido soberano ca ánimo de con
solalo e solicitar da súa magnificencia o dereita de acuñar moeda para 
Compostela. Lonxe de se sentir apremado o rei respondeulle: "Antes 
-dixo- irei visitar as murallas de Toledo e lago. con hábito de peregri
no, tomarei de boa gana a alforxa e directamente irei visitar a tumba 
de Santiago. patrón e titor meu , que durante tanto tempo desexei 
ver. E cando chegue, coa axuda de Deus, a estes lugares, conseguirá 
a súa caridade a escritura que con tanta insistencia me pide, pois eu 
a presentarei como ofrenda"71. Para tan sinalada ocasión. a rei viste 
"hábito de peregrino". ou un aditamento -un manto. talvez- que a 
identifica como tal. pon o zurrón e carga nel o documento que per
mite que a cidade de Santiago poida acuñar moeda, un dos maiores 
privilexios que lIe podía outargar un soberano medieval a un señor 
feudal como Xelmírez; concede este dereito como ofrenda ritual ó seu 
santo patrón. O caso non pode ser máis exemplar. nun momento de 
gran tribulación, como é o pasa mento de seu filio en combate; o rei 
de Castela e León identifícase como peregrino xacobeo e preséntalle 
ó Apóstolo. señor da cidade e do señorío compostelán. unha ofrenda 
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ba por su causa, para que el viaje fuese propicio y lograse su objetivo 
de llegar a la meta y regresar a su casa purificado y espiritualmente 
transformado. Tras estas preces se procedía a la bendición del bordón 
y el zurrón que habrían de acompañarle durante largas semanas o 
meses. Este ritual de despedida, que con el tiempo fue algo propio de 
las tradiciones y costumbres de los jacobitas, llegó a formar parte de 
la liturgia de la Iglesia a partir del siglo XI, y fue recogido en la missa 
pro fratibus in via dirigentis del Misal de Vich (1083), en los llamados 
ceremoniales de Roda y de Lleida, en el sacramentario de Laon, de 
principios del siglo XI, e incluso en un formulario de bendición de 
peregrinos de Munich. En síntesis, el ritual obligaba a los peregrinos 
a confesar sus pecados, después recibían la penitencia, se arrodilla
ban ante el altar, se cantaban sobre ellos los siete salmos peniten
ciales, y después de una letanía y de varias oraciones, entre ellas la 
denominada pro ¡ter agentibus, se levantaban para recibir de manos 
del obispo la bendición, el bordón y la esportilla o zurrón65

• 

Bordón y zurrón son dos elementos esenciales en este ritual de des
pedida, dos adminículos que habrán de fijar la imagen del peregri
no jacobeo -el tercero, el más definitivo, es la concha de vieira que 
portaban en e! viaje de regreso- y que ervirán para identificarlo sin 
género de dudas en pueblos y ciudades, en caminos y plazas, como 
miembro de una comunidad itinerante en busca de! gran perdón. El 
significado simbólico de ambos elementos se explica en e! sermón 
Veneranda dies66: mientras el bordón, que sirve de sustento al fiel, es 

excepcional: a capacidade de acuñar moeda propia. Unha doazón coa 
que o monarca procuraría a mediación do Apóstolo no xuízo da alma 
do infante don Sancho, o seu único filio varón, en cuxa memoria 

realizaría a peregrinatio. 

O esforzado afán penitencial e a vocación ascética que empuxan ó 
peregrino cara á súa meta, sexa rei ou vasalo, mostra a súa concordan
cia cunha nova sensibilidade relixiosa auspiciada polos monxes que 
habitan os mosteiros do Camiño: o culto ó carpo de Cristo. unha hu
manización da divindade que leva implícita unha nova espiritualidade 
cristolóxica na que se lIe rende culto ó Xesús da Paixónn Este novo 
referente espiritual eliminaba as fronteiras entre o humano e mais o 
divino, de modo moi distinto ó simbolismo que guiaba o ritual de 
unción e consagración que sacralizaba os soberanos dos séculas XI e 
XII73 , e do que por suposto participaba Afonso VI. A renovada espiri
tualidade do momento quería cimentarse nun novo modelo de divin
dad e a imitar dentro do claustro. a humanidade de Cristo. a devoción 
ó carpo do Redentor. un novo xeito de relixiosidade que influirá na li
turxia74 e a iconografía relixiosa. A devoción cristolóxica, ligada ó cul:o 
eucarístico. auspiciará a composición de himnos ó Sagrado Corazon 
de Xesús e impulsará ritos como a presentación ó pobo da Hostia con
sagrada para a súa adoración, e a celebración de procesións portan.do 
a Sagrada Forma. Un cerimonial que principia no sécul.o XI e sera o 
xermolo da festa do Corpus Christi na Baixa Idade Medla

75
. Co aceno 

da elevación da Hostia. introducido polo Cister na segunda metade do 

como un tercer pie que simboliza la fe en la Santí ima Trinidad, el 
zurrón, que debe ser de pequeño tamaño, es símbolo de la confianza 
que el peregrino deposita en la caridad y la hospitalidad del Cami
no de Santiag067• En esta vía sagrada y ritual izada, el zurrón debe 
guardar una corta cantidad de dinero y permanecer siempre abieno, 
como muestra de solidaridad con los necesitados que pudieran en
contrar en el camino, o con compañero de viaje más desfavorecidos. 

Para la identificación del peregrino, además del uso de la barba, 
como recuerda el cronista anglo-normando Orderic Vitalis (1075-ca. 
1143 )68, con el tiempo se llegó a generalizar algún tipo de vestimenta 
o prenda adecuada para el viaje69 -quizá inspirada en la iconografía de 
Cristo como peregrin070, popularizada en dramas litúrgico medievales 
y en determinadas escenas y miniaturas, y en Santiago como peregri
no, juego de espejos que favorecerá el reflejo inverso-, de modo que la 
indumentaria del jacobita llegó a poseer también un valor ingular e 
idenritario. No se le ocultó este aspecto al rey Alfonso VI cuando de
cidió peregrinar a Compostela; rras la muerte de su hijo ancho en un 
combate contra los almorávides que asediaban la ciudad de Toledo, 
Diego Ge!mírez decidió visitar al afligido soberano con e! ánimo de 
consolarle y olicitar de su magnificencia el derecho para Compostela 
de acuñación de moneda. Lejos de sentirse atosigado e! rey le res
ponde: "Antes - dijo- iré a visitar las murallas de Toledo y luego con 
hábito de peregrino tomaré de buen grado la alforja y directamente iré 
a visitar la tumba de Santiago, patrono y tutor mío, que durante tanto 

século XII. o monacato -e despois toda a Igrexa- representaba diante 
do pobo a corporeidade de Deus76, ofrecendo o corpo do Salvador á 
adoración pública. fóra dos templos. nas procesións do Corpus que na 
España cristiá comezan na primeira metade do XIV17. 

Estas novas prácticas rituais que enriquecen a liturxia da Igrexa e a 
iconografía sacra intégranse no Camiño de Santiago. en principio en 
ambientes monásticos. e o seu eco chega a espazos de tanta signi
ficación como a Catedral de Santiago. coa escena da Epifanía presi
dindo o trascoro mateán (ca. 1200)18. e as pinturas do Panteón Real 
de San Isidoro de León. Se en Compostela o episodio dos Magos en 
Belén inaugura de xeito elocuente a iconografía da Virxe ca Nena no 
interior da CatedraV9. como resultado da humanización da figura da 
Virxe e a difusión do seu culto no século XII. nos frescos románicos 
do Panteón Real de San Isidoro de León. de inicios da mesma centu
ria se ofrecen as pasaxes da infancia de Cristo e da Paixón. e se suce
de~ as escenas da Anunciación. Visitación. Natividade, o Anuncio ós 
Pastores. a Fuxida a Exipto e a Matanza dos Inocentes. que continúan 
coa Santa Cea. o Prendemento e a Crucifixión80

. 

Na celebración do banquete eucarísticoS verificase esta corporeidade 
coa conversión do pan no carpo de Cristo e do viña no sangue do 
Salvador. evocación do sacrificio de Xesús para lograr a Redención 
do xénero human082 • En correspondencia con esta vivencia íntima e 
colectiva. en templos e mosteiros. os peregrinos enchíanse de fervor 
coas diversas reliquias eucarísticas difundidas nas rutas compostelás: 
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tiempo he de ad ver. y cuando llegue con la ayuda de Dio a e to 
lu¡;.¡re ' cOl1$eguirá ru caridad la e crirura que con tanta in i tencia me 
pide, pue yo la pre nraré como ofrenda" (HC 1-29)1'. Para tan eña
lada oca ión el rey vi te ' hábito de pere2Tino", o Wl aditamento - un 
manta, tal vez- que lo identifica como tal e pone el zurrón y carga en 
él el documento que permite que la ciudad de antiago pueda acui'i.ar 
moneda, uno de I mayore privilegios que podía otorgar un abe rano 
medieval a un eñor feudal como Gelmírez, dándo elo como ofrenda 
ritual a u santa patrono. El ca o no puede er má ejemplar; en un 
momento de gran tribulación, como el fallecimiento de u hijo en 
combate, el rey de Castilla y León e identifica como peregrino jaco
beo y ofrece al apó tal, eñor de la ciudad y del eñorío campo telano, 
una ofrenda excepcional: la capacidad de acuñar moneda propia. Una 
donación con la que el monarca procuraría la mediación del apó tal 
en el juicio del alma del infante don ancho, u único hijo varón, en 
cuya memoria realizaría la peregrinado. 

El e for:ado afán penitencial y la vocación ascética que empujan al 
peregrino hacia u meta, ea rey o va allo, mue tra u concordancia 
con una nueva en ibilidad religiosa au piciada por lo monjes que 
habitan los monasterios del Camino: el culto al cuerpo de Cristo, una 
humanización de la divinidad que lleva implícita una nueva espiritua
lidad cri tológica en la que e rinde culto al Jesú de la Pasión12• Este 
nuevo referente e piritual eliminaba las fronteras entre lo humano y 

lo divino, de modo muy di tinto al simbolismo que guiaba el ritual de 

amáis antiga coñecida era o cáliz de Santo Evurcio. conservado no 
Camiño de Tours. na igrexa da Santa Cruz de Orleáns. peza que esta
ba acompañada dun lignum crucisB3. Outro cáliz medieval do Camiño 
de Santiago beneficiado ca misterio dun milagre eucarístico é o de 
Santa María do Cebreiro. Unha piadosa e adornada tradición relata de 
xeito slnxelo unha crenza firmemente consolidada a partir de princi
pios do século XIV8'I. A igrexa custodia este vaso sagrado da segunda 
metade do XlIsS como verdadeira reliquia . ademais dos restos físicos 
gardados en dúas ampolas de cristal de rocha doadas polos Reis Ca
tólicos lago da súa peregrinación a Compostela en 148686 . En pleno 
século XIV o Camiño de Santiago en terras de Aragón contará cunha 
nova e significativa reliquia eucarística. nada menos que o suposto 
cáliz da Santa Cea ande Xosé de Arimatea recol leu no Calvario o 
sangue de Xesús. Consonte a tradición. a pez a foi trasladada de Roma 
a Huesca a mediados do século '" polo diácono San Lourenzo. que 
fuxia das persecución s do emperador Valeriana: e posteriormente pa
sou ó mosteiro de San Juan de la Peña. ande os monxes foron os seus 
custodios ata 1399. A partir desta data. o cáliz foi levado ó Tesauro 
Real de Aragón. na Aljafería de Zaragoza. antes de viaxar a Barcelona 
e rematar o seu periplo na Catedral de Valencia como peza principal 
do seu tesour0

67
• Estas reliquias eucarísticas cobraron gran celebri

dade entre os peregrinos. pasto que. unha vez máis. a ruta com
postelá funcionaba como caixa de resonancia dos feitos e milagres 
acontecidos na súa contorna. Malia a perda do cáliz de San Juan de 

unción y consagración que acralizaba a los oberano de lo iglos XI 
y XII7J

, y del que por upuesto participaba Alfan o V!. La renovada 
e piritualidad del momento quería cimentarse en un nuevo modelo 
de divinidad a imitar dentro del clau tro, la humanidad de Cri to, la 
devoción al cuerpo del Redentor, un nuevo modo de religio idad que 
influirá en la Iiturgia74 y la iconografía religio a. La devoción cristoló
gica, ligada al culto eucarí tico, auspiciará la campo ición de himno 
al agrado Corazón de ] ú , e impul ará rito como la pre entación 
al pueblo de la ha tia con agrada para u adoración, y la celebración 
de proce ione portando la agrada fo rma. Un ceremonial que prin
cipia en el siglo XI y será germen de la fiesta del Corpus Christi en la 
baja Edad Media7

' . Con el ge to de la elevación de la ha tia, intro
ducido por el Císter en la segunda mitad del siglo XII , el monacato 
-y despué toda la Iglesia- escenificaba ante el pueblo la corporeidad 
de Dios76

, presentado el cuerpo del alvador a la adoración pública, 
fuera de lo templo, en las proce iones del Corpus que en la España 
cri tiana comienzan en la primera mitad del siglo XIV77. 

Estas nueva práctica rituale que enriquecen la liturgia de la Iglesia 
y la iconografía sacra e integran en el Camino de antiago, en prin
cipio en ambientes monástico , llegando su eco a espacio de tanta 
ignificación como la Catedral de antiago, con escena de la Epifanía 

presidiendo el trascoro mateano (ca. 1200)78, y las pinturas del Pan
teón Real de San Isidoro de León. Si en Campo tela el epi odio de 
lo Mago en Belén inaugura de modo elocuente la iconografía de la 

la Peña. polos seus sucesivos traslados. o Camiño de Santiago seguiu 
enriquecendo esta vivencia con outras reliquias eucarísticas como a 
de Frómista. divulgada en pleno século XVII polo peregrino italiano 
Doménico Laffi . autor dun diario pu blicado en Bolonia en 1673. no 
que informa da veneración que lIe mereceu un relicario que cantiña 
unha Sagrada Hostia que ma nara sangue e queda ra milagrosamente 
pegada a unha pa tena. evitando así o sacrilexio de que un mori bundo 
que estaba excomungado a tomaseSS . 

Se na escena sagrada dos templos monásticos e diocesanos o pere
grino podía asistir á celebración diaria da Eucaristía. como memoria 
do sacrificio de Cristo. o Camiño de peregri nación foi impoñendo 
os seu s sacrificios e os seus ritos particu lares. e a tradición logro u 
na lgúns casos a supervivencia de certos ritua is intima mente ligados ó 
sentido ascético e penitencial da peregrinación. A piadosa lembranza 
de Carlomagno e as súas miríficas fa zañas pro xacobeas. relatadas 
polo miúdo no Libro IV do Calixtino. atopaban no ánimo afervoado 
dos peregrinos medievais unha vía fecunda para a creación de ritos 
especiais: así, no Alto de Ibañeta, nos Pireneos. ande se atopaba a 
Cruz de Carlomagno. os xacobeos axeonllábanse e rezaban mirando 
cara a Santiago. e alí deixaban cravadas unhas cruces que no século 
XII podían "atoparse a milleiros"s9. A ofrenda de humildes exvotos. 
como as devanditas cruces. continuou en lugares como o monte Ira
go (León). un porto de montaña . con 1.500 metros de altitude. co
ñecido na Antigüidade como mons mercurii. encrucillada de camiños 
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¡rgen on el iño en el interior de la catedral79, como re ultado de 
la humani:ación de la figura de la Virgen y la difu ión de u culto en 
el i lo XlI, en I fre románico del Panteón Real de an Isidoro 
de León, de inici de la mi ma centuria, se ofrecen los pasaje ' de 
la infancia de Cri to y de la Pa ión, ucediénd e la e cena de la 
Anunciación, Vi itación, atividad, el Anuncio a lo pa tore , la 
Huida a Egipto y la Matanza de I Inocente, continuando con la 
anta Cena, el Prendimiento y la Crucifixión80• 

En la celebración del banquete eucarí tic081 e verifica esta corporeidad 
con la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la angre 
del alvador, evocación del acrificio de Jesú para lograr la Redención 
del género humano 2. En corre pondencia con esta vivencia íntima y 
colectiva, en templos y mona terio , los peregrino e enardecfan con 
las diversas reliquia eucarf ticas difundidas en las rutas compostelana ; 
la más antigua conocida era el cáliz de san Evurcio, conservado en el 
camino de Tours, en la iglesia de la anta Cruz de Orleáns, pieza que es
taba acompañada de un lignum crucis8J• Otro cáliz medieval del Camino 
de antiago beneficiado con el mi terio de un milagro eucarí rico e el 
de anta Maria do Cebreiro. Una piadosa y adornada tradición relata 
c~n senc~llez una ~reen~ia ~rmemente consolidada a partir de princi
PI~ del Ig~O XlV : La Iglesia custodia este vaso sagrado de la egunda 
mnad del Iglo XlI ) como verdadera reliquia, además de los restos fí i

eos ~dados en dos ampollas de cristal de roca donadas por los Reyes 
Catoltcos tras u peregrinación a Compostela en 148686. En pleno siglo 

desde tem~o inmemorial. cuxa cima logrou a súa sacralización na 
Idade MedIa cun sinxelo pero emotivo ritual. A principios do sécu
lo XII. contra o ano //03. o piadoso Gaucelmo solicitoul/e axuda a 
Afonso VI para construír unha igrexa e mais un hospital neste lugar 
esp~clalmente complicado para os peregrinos pola súa desolación: 
algun t~mpo despois foi construído o xermolo dun mosteiro90 que I/e~ 
axudarra. e non pouco o's t d C'- '. . asce as o ammo. QUlzals como mostra 
de. agradecemento. arrepentimento e renovación. os peregrinos foron 
delxando no alto do monte Irago un humilde exvoto. unha pedra ou 
~o tempo. un anaco de pergameo ou papel. que cantiña escrito u~ 
esexo. u,n pensamento ou unha oración. Esta práctica continuou 

durante seculos e aínda segue viva hoxe. como o testemuñan unha 
marea de pedras e seixos que sosteñen un tronco de carbal/o coroado 

~'~ C,ruz de Ferro .de. Foncebadón91
• Este rito de peregrinación é. en 

efinrtlva. unha practIca enraizada no tempo. repetida con ma" 
menos ~ fi IS ou 

. ervor. pero el a un ha tradición e a un sentimento persoal' e 
malra que o'· . 
, I peregrrno canta cunha Importante infraestrutura litúrxica 
o ongo. da ruta. á dimensión penitencial da peregrinación se l/e une 
a neces~d~de de expresar. a través de prácticas piadosas e sinxelas 
caracterrstlcas da relixiosidade popular. un íntimo des d 
ración e purificación92. exo e rexene-

Un xesto semellante ó que se popularizou en Foncebadón foi o curio
~ ritual. xa en terras de Galicia. de cargar cunha pedra calcaria desde 
nacastela para l/a deixar como doazón ó Apóstolo nos fornos de cal 

XIV el Camino de antiago en tierras de Aragón cont .,( 
" . . ala con una nuc-

va y 'Igntficattva rehquia eucarí tica nada menos q I 
' ue e supuesto cáliz 

de la anta Cena con el que José de Arimatea recogl'ó 1 C I . • en e a vano 
la angre de Je ~. egún ~a tradición, la pieza fue tra ladada de Roma 
a Hue ca a medIados del Iglo III por el diácono san Loreru h d 
di' o, uyen o 

e a pe~ecuclOne del emperador Valeriana; y posteriormente pasó al 
mona tena de an Juan de la Peña donde lo monJ'es fue . 'ron us custo-
dIOS ha ta 1399. A partir de e 'ta fecha el cáliz fue llevad 1 I o a tesoro rea 
de ~gón, en la Aljafería de Zaragoza, antes de viajar a Barcelona y 
termma~ en la catedral de Valencia como pieza principal de su tesoro81. 

Esta reliqUIas eucarística cobraron gran celebridad entr 1 . e os peregrl-
n~ , puesto que, una vez más, la ruta campo te lana funcionaba como 
caja de re onancia de lo hechos y milagros acaecidos en su entorno. A 
pesar de la pérdida del cáliz de San Juan de la Peña, por sus ucesivos 
traslado, el Camino de antiago iguió enriqueciendo esta vivencia 
c.on otra reliquia eucarísticas como la de Frómi ta, divulgada en pleno 
Iglo XVII por el peregrino italiano Doménico Laffi, autor de un diario 

publicad~ en BoI~ni~ en 1673, en el que informa de la veneración que 
le merecIó un rehcano que contenía una agrada hostia que había san
grado y quedado milagrosamente pegada a una patena, evitando así el 
sacrilegio de que un moribundo que estaba excomulgado la tomase . 

i. en la ~e~ ~~grada de lo templos monástico y diocesanos el pere
grmo podla aslSltlr a la celebración diaria de la Eucaristía, como memo
ria del sacrificio de Cristo, el camino de peregrinación fue imponiendo 

da Castañeda (Arzúa). Nesta localidade era fabricado un material tan 
necesario para a obra da Catedral de Santiago como o cal utilizado 
nos seu s muros93. Este transporte de materia prima levado voluntaria 
e sacrificad~mente polos peregrinos, como mostra de amor ó Apósto
lo. reforzo penitencial no final do Camiño, en definitiva como exvoto 
a Santiago. deu lugar a un novo xénero de piedade popular que. cando 
menos no século XII. formalizou un ritual moi beneficioso para a 
boa marcha da fábrica da Basílica románica94• A ruta compostelá non 
delxou de ser, nin nos seus últimos treitos, unha vía de ascese. peni
tencIa ~ superación interior. favorecedora dun ambiente de piedade e 
renuncia. ferramenta para unha catequese que buscaba a restauración 
da liberdade espiritual e o retorno do fiel a Deus. nun espazo sacrali
zado e ritualizado que non deixará de manifestarse ata que o peregri
no alcance a porta da Basílica e realice os seus últimos ritos antes de 
penetrar no misterio do divino da man do Apóstolo. 

Aínda que a renuncia e a ascese estaban encamiñadas a fomentar 
un rexeitamento da envoltura carnal do espírito. o esforzo físico da 
peregrinación. lago de langas semanas de ruta. afectáballes tanto ós 
carpos como ás roupas, de xeito que a limpeza ritual do carpo foi 
unh . t' . a prac Ica xeneralrzada polos peregrinos pouco antes de chegar a 
Co~postela: en concreto no lugar da lavacolla, en cuxo río lavaban a 
sucldade de todo o seu carpo, despoxándose dos seus vestidos e así 
o ~acían "por amor ó Apóstolo"9s. Unha limpeza ritual que quiz~is ta
men se levase a cabo ocasionalmente na fonte do Paraíso, construída 
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su sacrificios y us ritos particulares. La tradición logró en algunos casos 
la pervivencia de algunos rituales íntimamente ligados al sentido ascé
tico y penitencial del peregrinaje. El piadoso recuerdo a Carlomagno 
y sus mirrficas hazañas pro jacobeas, relatadas con lujo de detalles en 
el Libro IV del Calixtino, encontraban en el ánimo enardecido de los 
peregrinos medievales un cauce fecundo para la creación de ritos espe
ciales; así, en el Alto de lbañeta, en los Pirineos, donde se encontraba 
la Cruz de Carlomagno, los jacobitas se arrodillaban y rezaban mirando 
en dirección hacia Santiago, y allí dejaban clavadas unas cruces que 
el siglo XII podían "encontrarse a millares"89. La ofrenda de humildes 
exvotos como las cruces citadas continuaron en lugares como el monte 
lrago (León), un puerto de montaña, con 1.500 metros de altitud, co
nocido en la Antigüedad como mons mercurii, encrucijada de caminos 
desde tiempo inmemorial, cuya cima logró su sacralización en la Edad 
Media con un sencillo pero emotivo ritual. A principios del siglo XlI, 
en el entorno de 1103, el piadoso Gaucelmo solicitó ayuda a Alfonso 
VI para construir una iglesia y un hospital en este lugar, especialmente 
complicado para los peregrinos por su desolación; algún tiempo después 
se construyó el germen de un monasterio90 que ayudaría no poco a los 
a cetas del Camino. Quizá como muestra de agradecimiento, arrepen
timiento y renovación, los peregrinos fueron dejando en lo alto del 
monte Irago un humilde exvoto, una piedra o, con el tiempo, un trozo 
de pergamino o papel, que contenía escrito un deseo, un pensamiento o 
una oración. Esta práctica continuó a lo largo de los siglo y pervive en 

polo tesoureiro Bernardo diante da entrada norte da Catedral. como 
parece suxerir a descrición que dela fai o libro V do Calixtino. que 
afirma que no seu pío podían bañarse comodamente quince homes 
e gozar dunha auga que no verán era fresca e no inverno. cálida96

. O 
valor hixiénico destas prácticas. documentadas no hospital de Ron
cesvalles97 • reforzábase ca seu sentido purificador9B • pois a abstinencia 
de baño e de todo tipo de coi dados corporais era unha forma habitual 
de facer penitencia na Idade Media99 • adoptada. sen dúbida por nume
rosos peregrinos. que rexeitaban así a sedución de ríos e fontes . como 
espazos para o solaz, e o ofrecemento que lIes podían facer os monxes 
de lava riles os pés. como parte da hospitalidade monásticaloo

• 

Antes de entrar en Compostela. os peregrinos alcanzaban a cima do 
Monte do Gozo. o Mons Gaudii compostelán que. como o de Xeru
salén. anunciaba as alegrías espirituais do inmediato xubileu. Os pere
grinos podían ver no alén a cidade santa. Os que marchaban en grupo 
celebraban a chegada do primeiro que acadaba o alto e o coroaban 
"rei da peregrinación": pala súa parte. os que viaxaban daca balo facían 
a pé o último treito da ruta. e algúns mesmo se descalzaban como 
mostra de piedade. para rematar dun xeito tan penitencial un Cami
ño purgativo e ascético que os levaría á reconciliación co Creadorlol

. 

A emoción de chegar a este monte continuou afervoando os ánimos 
dos peregrinos en tempos posteriores: en /670, Doménico laffi e ou
tras peregrinos caeron de xeonllos. con bágoas nos ollas. e entoaron 

d .. d 102 os primeiros versos do Te Deum como xesto e acclon e grazas . 

nuestros días, testimoniada con un gran montón de piedras y guijarros 
que sostienen un tronco de roble coronado por la Cruz de Fierro de 
Foncebadón91

. Este rito de peregrinación es, en definitiva, una práctica 
enraizada en el tiempo, repetida con más o menos fervor, pero fiel a una 
tradición y a un sentimiento personal; y aunque el peregrino cuenta 
con importante infraestructura litúrgica a lo largo de la ruta, a la di
mensión penitencial del peregrinaje se une la necesidad de expresar, a 
través de prácticas piadosas y sencillas características de la religiosidad 
popular, un íntimo deseo de regeneración y purificación92• 

Un gesto parecido al que se popularizó en Foncebadón fue el curioso 
ritual, ya en tierras de Galicia, de cargar con una piedra caliza desde 
Triacastela para dejarla como donación al apó tol en lo horno de cal 
de A Castañeda (Arzúa). En esta localidad se fabricaba un material tan 

necesario para la obra de la catedral de Santiago como la cal empleada 
en sus muros93

• Este transporte de materia prima llevado voluntaria y 
sacrificadamente por los peregrinos, como muestra de amor al apóstol, 
refuerzo penitencial al final del Camino, en definitiva como exvoto a 
Santiago, dio lugar a un nuevo género de piedad popular que, por lo 
menos en el siglo XlI, formalizó un ritual muy beneficioso para la bue
na marcha de la fábrica de la basílica románica94• La ruta compostelana 
no dejó de ser, ni en sus últimos tramos, una vía de ascesi , penitencia 
y superación interior, favorecedora de un ambiente de piedad y renun
cia, herramienta para una catequesis que buscaba la restauración de la 
libertad espiritual y el retomo del fiel a Dios, en un espacio sacralizado 

logo de realizados os ritos da peregrinación no interior da Basílica 
apostólica. a oración diante do Altar Maior. as vixilias e ofrendas. 
o peregrino medieval procuraba unha emblemática cuncha de vieira 
na praza do Paraíso. un espazo urbano ordenado diante da fachada 
norte da Catedral. ande se daban cita toda clase de comerciantes. 
laretas e prestamistas. Este obxecto simbólico. pendurado das roupas 
ou do zurrón do interesado. tiña como fin evidenciar a súa renovación 
espiritual'°3 Malia que as cunchas naturais son as máis coñecidas e 
difundidas. a partir do século XIII. os concheiros composteláns di
versificaron a súa oferta cunha produción de pequenas cunchas de 
chumbo e estaño para adorno de sombreiros. cintos e esclavinas104

• 

Un elemento tan simbólico como o bordón tamén podía ser decorado 
con vieiras. como aconteceu con que lIe ofreceu o arcebispo Beren
guel de landoria á raíña de Portugal dona Isabel de Aragón. ca gallo 
da peregrinación a Santiago da soberana en /325: nesta ocasión. o 
prelado tamén agasallou á Rainha Santa cun zurrón adornado cunha 
cuncha. aínda que o elemento máis prezado foi o báculo ou bordón 
con remate en tau. cuxo hastil estaba decorado con vieiras gravadas 
sobre pranchas de prata: unha peza. en definitiva. de gran carga sim
bólica como elemento clave do ritual do peregrino. obra de artesáns 
que atoparon a súa inspiración no bordón que empuña o propio San, 
tiago o Maior no parteluz do Pórtico da Gloria'os. 

Os teólogos composteláns que compuxeron o Veneranda dies foron 
claros na súa explicación sobre a importancia da cuncha como ob ec-
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, rtcuali:ado que no dejará de mani~ tarse h ta que e[ peregrino a[
elO e [a puerta de [a b ' ílica y realice u último rito ante de pene
trar en e[ mi rerio de [o divino de [a mano del apóstol. 

Aunque [a renuncia y la a ce i taba encaminada a fomentar un 
r cha:o de la envoltura carna[ del espíritu, el e fuerzo fí ico de [a 
peregrinación, tra largas emanas de cuta, hacía mella en cuerpo 
y rop ,de modo que la limpieza ritual del cuerpo fue práctica ge
nerali:ada por l peregrin poco ante de llegar a Campo te [a; en 
concreto en e[ lugar de A Lavacolla, en cuyo río lavaban la uciedad 
de roda u cuerpo de pojánd e de u ve rido , haciéndolo a í "por 
am r al Apó tol'>9j. Una limpieza ricual que quizá también e lleva e 
a cabo ocasionalmente en la fuente del Paraí o, con truida por e[ te-

rero Bernardo frente a la entrada norte de la catedral, como parece 
uaerir la de ripción que de ella hace el Libro V del Ca/ixtino, afir

mando que en u taza podían bañarse cómodameme quince hombres 
y di frutar de un agua que en verano era fre ca y en invierno cálida96

• 

El valor higiénico de estas práctica ,documemada en el hospital 
de Ronce valle 97, e reforzaba con e[ entido purificador de [as mi -
mas " pues [a ab tinencia de baño y de todo tipo de cuidados corpo
rale era una forma habitual de hacer penitencia en [a Edad Media99, 

adoptada in duda por numero o peregrinos, que rechazaban de e te 
modo la educción de río y fuentes, como espacio para el regocijo, 
así como el ofrecimiento que podrían hacerles los monje de lavarles 
los pies, como parte de la hospitalidad monástica 100. 

to de ritual '06. Se aqueles que regresaban de Xerusalén portaban un ha 
palma. como símbolo de triunfo persoal, e os romeiros que foran á (j

dade Eterna levaban unha insignia coas chaves cruzadas ou pequenas 
placas de metal ca pano da Verónica ou os bustos de San Pedro e San 
Paulo,o7, os xacobeos facían a viaxe de regreso cunha vieira '08, símbolo 
do seu renacer espiritual e das boas obras que no futuro terían que 
realizar'09• Unha cuncha dignamente levada por un fiel renacido era 
un obxecto sagrado que, como unha sorte de rel iquia xacobea, podía 
servir para a transmisión do poder salvífica do Apóstolo. Iso é o que 
acontece no décimo segundo milagre do Libro 11 do Calixtino"o, ou 
naqueloutro milagre que lIe afectou a un cabaleiro portugués de Maia, 
localidade que está preto de Porto (Portugal), quen caeu ó mar coa 
súa montura pero saíu vivo das profundidades, malia que cubertos, 
home e cabalo. de "cunchas de Santiago", pois nese momento pasa
ba preto da costa o barco que transportaba o seu carpo desde Terra 
Santa"'. Cando remata a existencia terreal. no ritual de inhumación 
do peregrino, era utilizada a vieira que levara pendurada o resto da 
súa vida como parte fundamental do enxoval funerario, para que no 
Alén Santiago o recoñecese como devoto seu e puidese exercer a súa 
Intercesión no momento do xuízo da alma. Este ritual funerario está 
probado na propia Compostela e en diversas localidades de Alema
ña, Dinamarca, Inglaterra, Escocia, Franeta, Bélxica e Holanda, lugares 
como Schleswig, Esslingen, Bristol. Winchester, Perth, Amsterdam, 
AUfllIac e Louvain' 2, 

Antes de entrar en Compostela los peregrino alcanzaban la cumbre del 
Monte del Gozo, el Mons Gaudii compostelano que, com el de Jeru a
[én, anunciaba la alegría e pirituales del inmediato jubileo. Lo pere
grinos podían ver a lo lejos [a ciudad anta. Lo' que marchaban en grupo 
celebraban la llegada del primero que llegaba a lo alto y lo coronaban 
"rey de la peregrinación"; por u parte, 1 que viajaban a caballo hacían 
a pie el último tramo de la ruta, y algun incluso e descalzaban como 
mue era de piedad, terminando de modo tan penitencial un camino pur
gativo y a cético que [e llevaría a reconciliarse con e[ Creador lol • La 
emoción de llegar a e te monte continuó enardeciendo los ánimo de 
[o peregrino en tiempo posteriore ; en 1670 Domenico Laffi Y otros 
peregrinos cayeron de hinojo , con lágrima en [o ojo, y entonaron los 
primero verso del Te Deum como gesto de acción de gracia 102. 

Una vez realizado [o rito de peregrinación en e[ interior de la basí
[ica apo tÓ[ica, [a oración ame el altar mayor, [as vigilias y ofrendas, 
el peregrino medieval se procuraba una emblemática concha de vieira 
en la plaza del Paraí o, un e pacio urbano ordenado ante la fachada 
norte de la catedral, donde e daban cita toda uerte de comerciante , 
charlatane y pre tami taso Este objeto simbólico, colgado de las ropas 
o del zurrón del interesado, tenía como fin evidenciar u renovación 
espirituaPOJ. Aunque [as concha naturale son [a más conocidas y 
difundidas, a partir del iglo XIII lo concheiros compostelano diver
sificaron u oferta con una producción de pequeñas concha de plo
mo y e taño para adorno de sombreros, cinturones y esclavinaslO4 • Un 

Non é estraño este afán do peregrino por ser recoñecido por Santiago 
no Alén. A cultura medieval deu sobradas probas do seu poder me
diador. da súa capacidade de sandar e de salvación nos perigos -en 
terra e mar-o así como da súa intercesión no mu ndo ultraterreo. Ade
mais do célebre monxe alemán do século X que sanda a súa cegueira 
en Compostela") e dos variados milagres de corte terreal e espiritua l 
recoll idos no devandito Libro 11 do Calixtino, hai un caso destacado 
na Inglaterra de principios do XIII , unha visión mística do Alén na que 
a alma do campesiño Thurkill é levada á cidade de Santiago por San 
Xulián o Hospitaleiro e alí o Apóstolo, diante do Pórtico da Gloria. lIe 
mostra o momento do xuízo particular da alma . o padecemento das 
ánimas no Purgatorio, as lapas do Inferno e o xubiloso desti no das al
mas brancas dos benaventurados"4• A plasmación desta realidade ul 
traterrea no Pórtico da Gloria e a posición central de Santiago o Maior 
no seu parteluz. equidistante entre a terra e o Paraíso. ilustra de xeito 
elocuente o poder de intercesión do evanxelizador de Occidente. 

126 

É precisamente a capacidade da Igrexa de Santiago para lIes outorgar 
indulxencias ós peregrinos o estímulo espiritual que mantén durante 
séculas a vitalidade das peregrinacións e consolida o Camiño de San
tiago e a súa reprodución estelar -ou viceversa . son dous camiños 
paralelos que constitúen unha única realidade- como vía privilexiada 
para a salvación da alma . A mediados do século XIII. nun sínodo 
compostelán presidido polo arcebispo Xoán Arias (1238-1266). a 
Igrexa de Santiago fai explícita a concesión destas indulxencias para 
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elemento tan simbólico como el bordón también podía 'er decorado 
c n t'¡eiras, como ucedió con el ofrecido por el arzobi 'po Berenguel 
d Landoria a la r ina de Portugal doña Isabel de Aragón en ocasión 
del peregrinaje a Santiago de la oberana en 1325; en esta ocasión 
el prelado también le ofreció a la rainha santa una escarcela adorna
da con una concha, aunque el elemento más preciado fue el báculo 
o bordón con remate en tau, cuyo ástil estaba decorado con vieiras 
!!rabada sobre plancha de plata; una pieza, en definitiva, de gran 
carca imbólica como elemento clave del ritual del peregrino, obra 

<:> 

de artesanos que haUaron u inspiración en e! bordón que empuña e! 
propio antiago en Mayor en e! parteluz del Pórtico de la Gloria lO5

• 

Los teólog compostelanos que compusieron el Veneranda dies fueron 
clar en u explicación sobre la importancia de la concha como obje
to rirualizado106. i aquello que regresaban de Jeru alén portaban una 
palma como ímbolo de triunfo personal, y los romeros que habían 
ido a la Ciudad Eterna portaban una insignia con la llaves cruzadas, 
o pequeñas placas de metal con el paño de la Verónica o los busto de 
san Pedro y san Pablolo7, los jacobitas hacían el viaje de regreso con 
una vieira lO8, ímbolo de su renacer espiritual y de las buenas obras 
que en e! futuro tendrían que demostrarlO9• Una concha dignamen
te llevada por un fiel renacido era un objeto sagrado que, como una 
suerte de reliquia jacobea, podía servir para la transmisión del poder 
salvífica del apóstol. Eso es lo que sucede en el décirnosegundo mila
gro del Libro II del Calixtino llO, o en aquél otro milagro que afectó a 

os peregrinos que fosen devotamente ata a tumba do Apóstolo ca 
obxectivo de alcanzar a remisión dos seus pecados"s. Esta prácti
ca introduciu de modo espontáneo a regulación, a partir da primeira 
metade do XV, dun período de gran perdoanza. un Ano Xubilarl16 

que enxalza coa súa indulxencia plenaria o ritual por excelencia da 
sé compostelá: a facultade de perdoar os pecados e ofrecerlles ós 
peregrinos múltiples redencións, concedidas ca devir dos anos polos 
Papas. Nun mundo solidario como o medieval. no que o carpo social 
trabara as súas relacións de interdependencia en virtude da chamada 
teoría das tres ordesll7

• non foi estraño que os afectos familiares ou 
fraternais traspasasen os límites terreais para que se exercese unha 
ardente solidariedade cos defuntos, unha caridade fraterna que triunfa 
en virtude do principio da comuñón dos santos. "que, na súa estru
tura sacramental. prefigura a comunidade celeste dos benaventura
dos'ls

, reforzada pala estendida crenza no Purgatoriat l9. 

A partir dos anos finais do século XII, esta comuñón de amor mutuo. de 
caridade cos pecadores e solidariedade sobrenatural alcanza plenamen
te os defuntos, en cuxo favor se celebran ri tos funerarios acompañando 
a familiares e achegados'20 e se elevan sufraxios para implorar a mise
ricordia de Deus. A intercomunicación e sociabilidade que existe entre 
tan distintos planos -pero que, insistimos, forman parte dunha mesma 
realidade- cómpre entendelas como comuñón da Igrexa militante, pur
gante e triunfante'21

. Aínda que xa había mostras claras de solidariedade 
entre vivos e mortos na Iiturxia galicana e na mozárabe'22, será con-

un caballero portugués de Maia, localidad próxima a Porto (Portugal), 
quien tras caer al mar con u montura salió vivo de las profundidades, 
aunque cubiertos hombre y caballo de "conchas de Santiago", pues en 
ese momento pasaba próximo a la costa el barco que transportaba su 
cuerpo desde TIerra Santa 111. Al final de la exi tencia terrenal, en el 
ritual de inhumación del peregrino, se usaba la vieira con la que había 
compartido el resto de u vida como parte fundamental del ajuar fu
nerario, con el fin de que en el más allá, Santiago lo reconociese como 
devoto uyo y pudie e ejercer su intercesión en el momento del juicio 
del alma. Este ritual funerario está probado en la propia Compostela y 

en diversas localidades de Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Escocia, 
Francia, Bélgica y Holanda, lugares como Schleswig, Esslingen, Bris
tal, Winchester, Perth, Amsterdam, Aurillac y Louvainl12• 

No es extraño este afán del peregrino de ser reconocido por Santiago 
en el más allá. La cultura medieval ha dado obradas pruebas de u 
poder mediador, de u capacidad de sanación y de salvación en caso 
de peligro -en tierra y en mar-, así como de su intercesión en el 
mundo ultraterreno. Además del célebre monje alemán del siglo X 
que cura su vista en CompostelalI3 y de los variados milagros de corte 
terrenal y espiritual recogidos en el ya citado Libro II del Calixtino, 
hay un caso destacado en la Inglaterra de principios del siglo XIIl, 
una visión mística del más allá en la que el alma del campesino Thur
kili es llevada a la dudad de Santiago por san Julián el Hospitalero y 
allí el apóstol, ante el Pórtico de la Gloria, le muestra el momento del 

tra 1180 cando o concepto do Purgatorio entre plenamente na vida da 
Igrexa e na cosmovisión occidental lZ3 , convivindo coa firme crenza na 
existencia do Inferno, vivamente pintado con todos os seus tormentos 
ata o final da Idade Media'24 . O Purgatorio intúese desde antigo como 
lugar de penitencia e transición cara á Gloria; un estado intermedio ande 
penan temporalmente as almas e limpan as impurezas terreas, que será 
oficializado polo Papa Inocencia 111 (1198-1216)125. A súa popularización 
no século XIII influirá no concepto de solidariedade sobrenatural auspi
ciado tamén pala peregrinación xacobea. pois no Camiño de Santiago e 
diante do sepulcro do Apóstolo o individuo renovado podía interceder 
polos fieis defuntos, ca seu esforzo penitencial e rexenerador, orando 
para que as almas que habitaban nese lugar intermedio obtivesen be
neficios espirituais'26 . 

Para que fose posible mitigar as penas dos martas con tales sufra
xios, era preciso que os defuntos se esforzasen na vida por seren 
mellores, e que os vivos que peregrinaban e rezaban por tal causa 
levasen unha existencia xusta e piadosa: de aí a simboloxía da vieira, 
que lIes lembraba a conveniencia de perseverar nas boas obras. A 
peregrinación compostelá podía ser, xa que lago, un ritual entendido 
como elevado acto de caridade, no que o fie l que perseguía a súa 
reconversión espiritual podía. por mor do seu esforzo persoal e dos 
sufraxios realizados a prol dunha alma -xaxúns, penitencias, ora
cións e o ofrecemento de esmolas e misas-o mitigar as súas penas 
no Purgatorio. Oeste modo podían su rtir mellar efecto as indulxen-
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juicio particular del alma, el padecimiento de las almas en el purga
torio, las llamas del infierno y el jubiloso destino de las almas blancas 
de los bienaventuradosl 

14. La plasmación de esta realidad ultraterrena 
en el Pórtico de la Gloria y la posición central de Santiago el Mayor 
en su parteluz, equidistante de la tierra y del paraíso, ilustra de modo 
elocuente el poder de intercesión del evangelizador de Occidente. 

Es precisamente la capacidad de la Iglesia de Santiago para otorgar 
indulgencias a los peregrinos el estímulo espiritual que mantiene du
rante siglos la vitalidad de las peregrinaciones, consolidándose el Ca
mino de Santiago y su trasunto estelar -o viceversa, son dos caminos 
paralelos que constituyen una única realidad- como vía privilegiada 
para la salvación del alma. A mediados del siglo XIII, en un sínodo 
compostelano presidido por el arzobispo Juan Arias (1238-1266), 
la Iglesia de Santiago explicita la concesión de estas indulgencias 
para los peregrinos que fuesen devotamente hasta la tumba del após
tol con el objetivo de alcanzar la remisión de sus pecados' 15. Esta 
práctica introdujo de modo espontáneo la regulación, a partir de la 
primera mitad del siglo Xv, de un período de gran perdonanza, un 
año jubilarl1 6 que ensalza con su indulgencia plenaria el ritual por 
excelencia de la sede compostelana: la facultad de perdonar los pe
cados ofreciendo a los peregrinos múltiples redenciones, concedidas 
a lo largo de los años por los papas. En un mundo solidario como el 
medieval, en el que el cuerpo social había trabado sus relaciones de 
interdependencia en virtud de la llamada teoría de los tres órdenes1l1, 
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no fue extraño que los afectos familiares o fraternales traspasasen los 
límites terrenales para que se ejerciese una ardiente solidaridad con 
los difuntos, una caridad fraterna que triunfa en virtud del principio 
de la comunión de los santos, "que, en. su estructura sacramental, 
prefigura la comunidad celeste de los bienaventuradosllB, reforzada 
por la extendida creencia en el purgatorio1l9• 

A partir de finales del siglo XII esta comunión de amor mutuo, de ca
ridad con los pecadores y solidaridad sobrenatural alcanza plenamente 
a los difuntos, en cuyo favor se celebran rito funerarios acompañando 
a familiares y allegados l20 y se elevan sufragios para implorar la mi eri
cordia de Dios. La intercomunicación y sociabilidad que existe entre 
tan distintos planos -pero que, insistimos, forman parte de una misma 
realidad- se entiende como comunión de la Iglesia militante, purgante 
y triunfantel21 . Aunque ya había muestras claras de solidaridad entre 
vivos y muertos en la liturgia galicana yen la mozárabe lll, ero hacia 
1180 cuando el concepto del purgatorio entre plenamente en la vida 
de la Iglesia y enla cosmovisión occidentaP23, conviviendo con la firme 
creencia en la existencia del infierno, vivamente pintado con todos liS 

tormentos hasta ellinal de la Edad Media 124. El purgatorio se intuye 
desde antiguo como lugar de penitencia y transición hacia la Gloria; un 
estado intermedio donde penan temporalmente las almas, limpiando 
las impurezas terrenas, que será oficializado por el papa Inocencia III 
(1198-1216)125. Su popularización en el siglo XIII influirá en el concep
to de olidaridad supranatural au piciado también por la peregrinación 
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j,} ot>ea. pue en e! Camino de antiago y ante el epulcro de! apóstol 
el indi\'iduo renovado podía interceder por lo fiele difunto" con u 
e fuer:o penitencial)' regenerad r orando para que la alma que ha
bItaban en 'e IU!mr intermedio obtuviesen beneficio e pirituale 126. 

Para que fu e posible mitiaar la pena de lo muerto con tale u
fragi . era preci que I difunto e hubie en e forzado en vida por 
ha erse mejore, y que I vivo que peregrinaban y rezaban por tal 
cau lleva n una exi tencia ju ta y piadosa; de ahí la imbología de 
la tieira, recordándol la conveniencia de perseverar en la buena 
obras. La peregrinación com te!ana podía er, por lo tanto, un ritual 
entendido como elevado acto de caridad, en el que el fiel que perse
guía u recofl\'ersión e piritual podía, gracia a u esfuerzo personal y 
a I ufragi' realizado en favor de un alma -ayuno, penitencia, 
oraciones )' el ofrecimiento de limo na y mi as-, mitigar u pena 
en e! purgatorio. De e te modo podían surtir mejor efecto la indul
gencia que la Igle ia compo te!ana otorgaba a la ma a devota en 
representación de antiago el Mayor; una gracia bien documentada 
en Compo tela a mediados de! iglo XllI, como ya e ha dichol l? Esta 
caridades también se practicaban en ámbito más re tringido y culto , 
por ejemplo entre e! propio Cabildo de la catedral compo telana y las 
comunidade monásticas de diversos cenobio de! Camino de Santiago 
-Fulda, Minden, Cluny, aint Gilles, aint Denis y Saint Martin de 
Tours-, quiene formalizaron a fines del iglo Xl y durante el XII una 
serie de confraternidades in memoria orationis, dando lugar a una suerte 

cias que a Igrexa compostelá lIes outorgaba ás masas devotas en 
representación de Santiago o Maior: unha graza ben documentada 
en Compostela a mediados do século XIII. como xa se dixo127• Es
tas caridades tamén se practicaban en ámbitos máis restrinxidos e 
cultos, por exemplo entre o propio Cabido da Catedral compostelá 
e as comunidades monásticas de diversos cenobios do Camiño de 
Santiago -Fulda, Minden, Cluny, Saint Gilles, Saint Denis e Saint 
Martin de Tours-, que formalizaron a fins do século XI e durante o 
XII unha serie de confraternidades in memoria orationis, que deron 
lugar a unha sorte de alianza, segundo a cal se intercambiaban os 
nomes dos monxes e dos cóengos composteláns, para que cada co
munidade rezase polos membros defuntos da outra . Esta tradición 
principiou en 1076-1077 coa peregrinación do abade Ruthard de Ful
da, que asinou en Compostela unha confraternilas in memoriam de 
oratíone que se colocou sobre a tumba de Santiago e que obrigaba 
ó Cabido compostelán a rezar unha misa diaria en memoria dos 
monxes de Fulda'28 • 

de alianza, 'egún la cual e intercambiaban lo nombres de lo monjes 
y de lo canónigos compo telano ,con el propó ita de que cada comu
nidad reza e por los miembro difunto de la otra. Esta tradición e ini
ció en 1076-1077 con la peregrinación del abad Ruthard de Fulda, que 
firmó en Compo tela una confratemicas in memoriam de oratione que se 
colocó obre la tumba de antiago y que obligaba al Cabild compos
telano a rezar una mi a diaria en memoria de lo monje de Fuldal28. 

Con la institucionalización en Compostela, a partir del siglo Xv, de un 
año de gran perdonanza, a celebrar cada vez que el 25 de julio, fiesta 
del apóstol antiago, coincida en domingol29, e ofrecen al final de la 
peregrinación occidental lo mismo beneficio e pirituale - la indul
gencia plenaria (plenisima venia peccatorum), el completo perdón de lo 
pecado - que durante el jubileo romano, cuyo año anta había ido 
convocado por vez primera por el papa Bonifacio VIII en 130013°. e 
reforzaba de este modo en el iglo XV, época en la que reinaba en am
plia áreas de Occidente una amarga melancolía 131, un rito de profundo 
ignificado religioso, la peregrinación a la ca a del eñor Santiago. Un 

fenómeno que había gozado de gran éxito desde el de cubrimiento de 
u epulcro en el iglo IX ha ta la cri i de la peregrinacione en el 

XVI1J2, y que se retomará en la época de la Contrarreforma, con reno
vados brío y prácticas rituales propias de u tiempo. Un renacimiento 
-uno de tanto - que no olvidó su raíz espiritual, inspirada y nutrida 
por la co movisión medieval, capaz de elevar a travé del tiempo una 
fronda a arhore cencia de múltiples ramificaciones culturales. 

Coa institucionalización en Compostela, a partir do século XV, dun 
ano de gran perdoanza, que se celebraría cada vez que o 25 de xullo, 
festa do Apóstolo Santiago, coincida en domingo'29, son ofrecidos ó 
final da peregrinación occidental os mesmos beneficios espirituais 
-a indulxencia plenaria (plenisima venia peccatorum), o completo 
perdón dos pecados- que durante o xubileu romano, cuxo ano santo 
fora convocado por vez primeira polo Papa Bonifacio VIII en 130013°. 
Reforzábase así no século XV, época na que reinaba en amplas áreas 
de Occidente unha amarga melancolía')'. un rito de profundo signi
ficado relixioso, a peregrinación á Casa do Señor Santiago. Un fe
nómeno que gozara de grande éxito desde o descubrimento do seu 
sepulcro no século IX ata a crise das peregrinacións no XVII32, e 
que se retomará na época da Contrarreforma, con renovados bríos e 
prácticas rituais propias dese tempo. Un renacemento -un de tan
tos- que non esqueceu a súa raíz espiritual. inspirada e nutrida poi a 
cosmovisión medieval. capaz de elevar a través do tempo unha fron
dosa arborescencia de múltiples ramificacións culturais. 
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Libtr SoncllJacobl. idem.llbro IV. capitulo l. p. 413-414. 

23 Crenza documentada en FrancIa en 1320 segundo JACOMET. H.: ·pelennage et culte 

22 En , ueñ se presenta el apóstol ante Carlomagno para señalarle la ruta cele 'te que 
habrá de seguir para dar con el lugar donde reposa u cuerpo, según el relato del Líber 
Saneti )acobi; idern. Libro IV, capftulo 1, p. 413-414. 

23 Creencia documentada en Francia en 1320. 'cgún J.... MET. H.: "Pelerinage et culte 
de saint-Jacque en France: bilan et perspectives". Peb'inages et croisades. Acres du 
11 congn!s naúonaI 1I111l1/el des sociétés historiques ft scienúfiques (Pall. octObre 1993). 
Parí, Édition du CTH .1995. p. 191. 

24 Es interesante notar cómo un filósofo como Gustavo Bueno de taca que. para la men
talidad medieval. el alma de anriago "está en el ciel • al menos en el ciclo (ísico. 
al frente de esa muchedumbre de alma que. con apariencia de estrellas, se veran 
desde el camino en la (onna de una vía láctea"; cfr. BUENO. G.: "El nuevo camino 
de antiago", ltínere. Camiño e Camiiíanres. catálogo de la exposición. antiago de 
Compostela. Xunta de Galicia. 1994. p. 54. 

25 PASTOUREAU. M.; Una hisroria simbólica de la Edad Media occidental. Buenos Aires. 
Kan, 2006. p. 17-22. 

26 Esta religiosidad que envuelve como un manto de piedad a todo lo cotidiano se siguió 
dando ha ta el final del perrodo medieval. como recuerda HUIZINC ..... J.; El OtOlio de 
la Edad Media. Estudios sobre la forma de la uida y del espírirn duranr.e los siglos XIV y XV 
en Francia yen los Países Bajos. Madrid. Alianza Editorial. 2005, p. 208-2 lO. 

n En el iglo XII tomó carta de naturaleza un movimiento internacional de glorifica
ción de la figura del emperador, que llegó a sus últimas consecuencias el 29 de diciem
bre de 1165, con la propuesta de u canonización por el antipapa Pascualltl; véanse 
BENVENUTI. A.:" an Carlomagno: de Orón III al Pseudo Turprn". en HERBERS. K. 
(coord.): El Pseudo-Turpín. Loza enlTe el Culeo Jacobeo y el Culto de Carlomagno. Actas 
del VI Congreso Inremacional de Estudios Jacobeos. Santiago de Compostela. Xunta de 
Galicia. 2003. p. 201-214; y VONES. L.: "La canonización de Carlomagno en 1165. la 
Vita . Karoli de Aquisgrán y el Pseudo-Turpín", en ídem, p. 271-283. 

2 Carherine Bell ha propuesto una teoría sociológica del ritual. explicado como una 
serie de manifestaciones sociales análogas a aquellas que emanan de la producción 
cultural lerrada. capace de construir una comunidad imaginada cuyas tensiones se 
reducen con la creación de un espacio sagrado y común. que evoca simbólicamente la 
rransfonnación del caos en cosmos; el peregrino jacobeo tenía conciencia de ser parte 

de saint-Jacques en France: bilan et perspectives" Pélerinages et croisades. Acles du 
1/8e congrés national annuel des sociétes historiques et scientifiques (Pau. octobre 
/993). París. Éditions du CTHS. 1995. p. 191. 

24 É Interesante notal que un filósofo como Gustavo Bueno destaca que. para a mentalidade 
medieval. a alma de Santiago "está no ceo. cando menos no ceo físico. á fronte desa mul
titude de almas que. con aparencia de estrelas. se vían desde o Camiño na forma dunha 
vía láctea": cfr. BUENO. G .. "El nuevo camino de Santiago". Itinere. Camiño e Camiñantes. 
catálogo da exposición. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1994. p. 54 

25 PASTOUREAU. M.: Una historia simbólica de la Edad Media occidental. Bos Aires. 
Katz. 2006. p. 17-22. 

26 Esta relixiosidade que envolve coma un manto de pledade todo o cotián continuou 
ata o final do periodo medieval. como lembra HUIZINGA. J.: El Otoño de la Edad Me· 
dia. EstudIOS sobre la forma de la vida y del espiritu durante los siglos XIV y XV en 
Francia y en los Paises BaJOS. Madrid. Alianza Edítorial. 2005 . p. 208-210. 

27 No século XII tomou carta de natureza un movemento internacional de glorificación 
da figura do emperador. que chegou ás súas últimas consecuencias o 29 de decembro 
de 1165. coa proposta da súa canonización polo antipapa Pascual 111: véxanse BEN
VENUTI. A.: "San Carlomagno: de Otón 111 al Pseudo Turpín". en HERBERS. K. (coord.): 
El Pseudo-Turpin. Lazo entre el Culto Jacobeo y el Culto de Carlomagno. Actas del 
VI Congreso Internacional de Estudios Jacobeos. Santiago de Compostela. Xunta de 
GaliCJa. 2003. p. 201-214: e VONES. L.: "La canonización de Carlomagno en 1165. la 
Yita S. Karoli de Aquisgrán y el Pseudo-Turpín". en idem. p. 271-283. 

28 Catherine Be" propuxo unha teoría sociolóxica do ritual. explicado como unha serie 
de manífestaclóns sociais análogas a aquelas que emanan da produción cultural le
trada. capaces de construir unha comunidade Imaxínada cuxas tensión s se reducen 
coa creación dun espazo sagrado e común. que evoca simbolicamente a transfor
mación do caos en cosmos: o peregrino xacobeo tiña conciencia de ser parte dunha 
colectividade cunha Identidade reforzada pola práctica do ntual e lograba así a unIón 
simbólica e imaxinada do grupo: véxanse BEll. c.: Ritual Theory. Ritual Practice. 
Oxford. Oxford Universlty Press. 1992. p. 15 e 116: oOMrNGUEZ GARCIA. J.: Memorias 
del futuro. Ideologia y ficción en el símbolo de Santiago Apóstol. Madrid. Yervuert I 
Iberoamericana. 2008. p. 59-60. 
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de una colectividad con una identidad reforzada por la prácrica del ritual. logrando 
así la unión simbólica e imaginada del gtupo; véanse BELL, c.; Ritual Theory, Ritual 
Practice, Oxford. Oxford University Press. 1992. p. 15 y 116; DoMfNGUEZ G .... RcfA. 
J.: Menlorias del fl/turo. ldeologúl y ficción en el s(mbolo de Santiago ApóstOl. Madrid, 
Ycrvuert ¡Iberoamericana, 2008. p. 59-60. 

29 Hay reliquias jacobeas vinculadas a Venecia. varias iglesias de Dinamarca, la catedral 
de Bamberg. el monasterio benedictino de WOrzburg. las abadías de Saint-Denis y 
Reading, la catedral de Nevers. Saint-Sernin de Toulouse y la iglesia bretona de Lo
cquirec; véanse LA ORDEN M,RACLE. E.: Santiago en América y en Inglorerra y Escocia. 
Madrid. Publicaciones Españolas. 1970; PI.OTZ. R.: "Sancti Jacobi maioris reliquiae 
verae", en GAI. L. (ed.); Piswia e il Cammino di Santiago. Una dimensione europea nella 
Tosca1lll medioeuale (Aui delConwgrtO lnr.emaVonale di Suldi. PistOia, 28-29-30 setrem
bre, 1984). Universita degli Srudi di Perugia. 1987. p. 343-355; GAI. L.: "Relicario de 
Santiago". Santiago, Camino de Europa. CultO y cultura en la peregrinación a Composr.ela. 
catálogo de la exposición. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1993. p. 363-
366; GEORCE. P.: "Pie relicario de Santiago". Santiago, Camino de Europa .... 01'. cit., 

p. 366-367; ALM .... ZÁN, v.: "Las reliquias de Santiago de Dinamarca". Composr.ellanum. 
45. Santiago de Compostela. 1995. p. 496-500; JACOMET. H.: "Estatua relicario de 
Santiago peregrino", Luces de Peregrinación. catálogo de la exposición. San[Íago de 
Compostela. Xunta de Galicia. 2003. p. 59-61; PéRlCARD-Mú, D.: Composr.elo e il 
culto di san Giacomo nel Medioew. Bolonia. II Mulino. 2004. p. 77. 116-124 y IZ8-131. 

30 Para los compiladores del Calixrino. preocupados por afianzar el prestigio de la sede 
compostelana, ranto Roma como Jerusalén estaban en un segundo plano con res
pecto a Santiago. Para estoS teólogos Compostela era el mejor destino para lograr la 
salvación del fiel; véase DfAz y DfAz. M. c.: "Las tres grandes peregrinaciones vistas 
desde Santiago". en C .... UCCl VON S .... UCKEN. P. (ed.): Santiago ... , op. cit., p. 81-97. 

31 Un canónigo de la catedral de Pistoia llamado Rainierus sirvió de enlace entre el 
obispo Atón y el arzobispo Gelmírez. con el 6n de obtener una reliquia de la mandí
bula del apóstol para dicha catedral italiana; tras largo viaje la reliquia llegó a Pi toia 
en 1144; véase STONES. A. y KROCH .... LIS. J.: "Qui a lu le guide du pelerin de Saint
Jacques?". Pelerinages .... al'. cit .• p. 19-20. Durante el episcopado de Gelmírez (1100-
1140) los peregrinos circulaban por el camino de Santiago. en una y otra dirección. 

29 Hai reliquias xacobeas vinculadas a Venecia. vallas igrexas de Dinamarca. a Catedral 
de Bamberg. o mosteiro beneditino de Würzburg. as abadias de Saint-Denis e Rea
ding. a Catedral de Nevers. Saint-Sernrn de Toulouse e a igrexa bretoa de locquirec: 
véxanse LA ORDEN MIRAClE. E.: Santiago en América y en Inglaterra y Escocia. Madrid. 
Publicaciones Españolas. 1970: Plarz. R.: 'Sancti Jacobi maioris reliquiae verae". en 
GAI. lo (ed.): Pistoia e il Cammino di Santiago. Una dimensione europea nella Tosca· 
na medioeuale (Atti del Convegno Internazionale di Studi. Pistoia. 28·29-30 settem
breo /984). Universitá degli Studi di Perugia. 1987. p. 343-355: GAI. l.:Relicario de 
Santiago". Santiago. Camino de Europa. Cullo y cultura en la peregrinación a Com
postela. catálogo da exposición. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1993. p. 
363-366: GEORGE. P: "Pie relicario de Santiago". Santiago. Camino de Europa .... op. 
cil.. p. 366·367: AlMAZAN. v.: "Las reliquias de Santiago de Dinamarca". Compostella
numo 45. Santiago de Compostela. 1995. p. 496-500: JACOMET. H.: "Estatua relicario 
de Santiago peregrino". Luces de Peregrinación. catálogo da exposición. Santiago de 
Compostela. Xunta de Galicia. 2003. p. 59-61: PERICARD-MEA. O: Compostela e iI culto 
di san Giacomo nel Medioevo. Bolonia. 11 Mulino. 2004. p. 77. 116-124 e 128-131. 

30 Para os compiladores do CaIJxtino. preocupados por afianzar o prestixio da sé com
postelá. tanto Roma como Xerusalén estaban nun segundo plano con respecto a 
Santiago. Para estes teólogos. Compostela era o mellor destino para lograr a salva
ción do fiel: véxase orAZ y oIAZ. M. c.: "Las tres grandes peregrinaciones vistas desde 
Santiago". en CAUCCl VON SAUCKEN. P. (ed.): Santiago .... op. dI.. p. 81-97. . 

31 Un cóengo da Catedral de Pistoia chamado Raimerus serviu de enlace entre o .blspo 
Atón e o arcebispo Xelmirez. para obter unha reliquia da mandíbula do Apostol.o 
para a devandita Catedral italiana: lago dunha longa viaxe. a reliquia chegou a PIstOla 
en 1144: véxase STONES. A. e KROCHAlIS. J.: "QUI a lu le gUlde du pélenn de Samt
Jacques?". Pelerinages .... op. cit .. p. 19-Z0. Durante o episcopado de Xelmirez (II~O-
1140). os peregrinos circulaban polo Camiño de Santiago. nunha e a outra dlrecclon. 
de modo que o Camiño a Roma. onde se atopa Pistoia. tamen podia entenderse. en 
dirección contraria. como Camiño xacobeo: sobre a presenza de peregrinos en época 
de Xelmírez. véxanse GAllEGOS VAZQUEZ. F.: "[1 Camino de Santiago y los peregrinos 
en la Historia Compostelana". Compostellanum. XLIV, nO. 3-4. Santiago de Com
postela. 1999. p. 393-409: FAlQlIE. E.: "Las peregrinaciones a Santiago en la Historia 

de modo que el camino a Roma, donde se encuencra PistOia. también podea enten
derse. en dirección contraria. como camino Jacobeo; sobre la presencia de peregri~ 
en época de Gelm(rez véanse GALUGOS YÁZQUEZ. F.; "El Camino de SantJagO V lo> 
peregrinos en la Historia Compostelana". Composr.el/anum. XLIV. n°. 3-4, anua 
de Compostela, 1999, p. 393-409; FALQUI!. E.; "Las peregrinacIones a Sanuago en la 
Historia Compostelana", Composrellanum. En camino haaa la Gloria (Miscelánea en 
honor de Mom. Eugenio Romero Pose). Santiago de Compostela. Instituto Teológico 
Composrelano. 1999. p. 588-592. 

32 "De los cuerpos de los Santos que descansan en el Camino de Santiago. y que deben 
ser visitados por los peregrinos". en MORALEJO. A .• TORRES. C. y FEO. J. (trad.). y 

MORALEJo. J. J. y GARcf .... BLANCO. M. J. (ed.): Uber .... al'. ar .• Libro Y, capítulo , 
p. 559-584. En los siglos XI y XII este elenco se enriquece en tierta> hispana> con san 

Lesmes (t 1097). santO Domingo de la Calzada (ti 109) y san Juan de Ortega (tI163), 
tres santOS íntImamente vinculados con la arención a los peregrinos y la construcción 
física del camino de antiago; véase FERNÁNDEZ CoNDE, F. J.: La religiosidad mediew1 
en España. Plena Edad Media (siglos Xl-XlII). Gijón. Ediciones Trea. 2005, p. 484-4 5. 

33 Véanse las reflexiones que. sobre el simbolismo de las piezas de ajedrez guardada> en 
los teSOros de las iglesias medievales. propone PASTOUREAU. M.: Una Iusroria simbóli
co .... op. cit.. p. 301-315. 

34 Un hueso o un diente de un samo valen tanto como su cuerpo entero, según el 
simbolismo de la parte por el todo. que cons[Ítuye el primer grado de simbolt:ación 
medieval. como destaca Pastoureau; idem, p. 21-22. 

35 GEARY. P. J.; Utting wim che Dead in the Middle Ages. lrhaca and London, Comell 
Universiry Press. 1994. p. 163-176. 

36 MORALEJO. A.. TORRES. C. y FEO. J. (trad.). y MORALEJo, J. J. y GARCfA BLANCO, M. 
J. (ed.); Uber ... , al'. cit.. Libro V. capítulo 8. p. 560-561. 

37 ldem. Libro IV. capítulo 29. p. 502-503. 
38 BANCO TORvlso. 1. G.: El Camino de Santiago. Madrid. Espasa Calpe. 1994, p. 160-

162. 
39 Mu.HAlJ. D.: "Estatuilla-relicario de Santiago Peregrino donada por Geoffrov Caca

trix". SlI11tiago, Camino de Europa .... op_ cit.. p_ 347-348; JACOMET. H.; "Estatua relica

rio .. .", al'. cit.. p. 59-61. 

Compostelana". Compostellanum. En camino hada la Gloria (Míscelánea en honor 
de Mons. Eugenio Romero Pose). Santiago de Compostela. Instituto Teolóxico Com
postelán. 1999. p. 588-592. 

32 "Dos corpos dos Santos que descansan no Camiño de Santiago e que deben ser 
visitados polos peregrinos". en MORAlEJO. A" TORR1~. e e FEO. j. (trad.). e MOAAlEJO 
j. J e GAROA BlANCO. M. j. (ed.): Liber. .. op. cil.. libro V. capitulo 8. p. 559-584. Nos 
séculos XI e XII este elenco se enriquece en terras hispanas con San lesmes (t 1097). 
Santo Domingo de la Calzada (1 1109) e San Juan de Ortega (t 1163). tres santos 
intimamente vinculados coa atención ÓS peregrinos e a construClón fíSIca do Camiño 
de Santiago: véxase FERNANOI:Z CONDE. F. j.: La religiosidad medieval en España. Plena 
Edad Media (siglos XI-XIII). Xixón. EdiCIones Trea. 2005. p. 484-485. 

33 Véxanse as reflexións que. sobre o simbolismo das pezas de xadrez gardadas nos 
tesouros das igrexas medievais. propón PASTOUREAU. M .. Una histona slmbóIJca . 

op. cit. p. 301-315. 
34 Un ÓSO ou un dente dun santo valen tanto coma o seu corpo entelro. consonte o sim

bolismo da parte polo todo. que constitúe o primeiro grao de SImbolización medIeval. 
como destaca Pastoureau: idem. p. 21-22. 

35 GEARY. P. J.: Living with the Dead in lhe Middle Ages. Ithaca and london. Comell 
Unlversity Press. 1994. p. 163-176. 

36 MORAlEJO. A .. TORRES. C. e FEO. J. (trad.). e MORAlEjO. J. J. e GARClA BlA CO_ M. j. (ed,)' 

Liber .... op. cit.. LIbro V. capítulo 8. p. 560·561 
37 Idem. Libro IV. capítulo 29. p. 502-503 
38 BANGO TORVlSO.!. G,; El Camino de Santiago, Madrid. Espasa Calpe. 1994. p. 160-162 
39 MllHAU. D .. ''Estatuilla-rehcallo de Santiago Peregrino donada por Geoffroy Cacatnx 

Santiago. Camino de Europa .... op. cit .. p. 347-348: JACOt.IET. H.: "Estatua rehcano " 

op. cit .. p. 59-61. 
40 ARI!S. P: fl hombre ante la muerte. Madrid, Taurus. 1983. p. 36-37 
41 Para Tomé de Aquino (1225-1274) o poder das reliqUias basease en tres conceptos. 

primelro. por seren recordos fíSICOS dos santos e posuiren un ha vmculaclón estrelta 
con eles: segundo. porque o Espirito Santo actuou sobre o espinto e o carpo destes 
seres. por ISO os seus restos teñen relaCIón dIrecta coa alma do santo e telee ro por 
que Deus manifesta o seu desexo de que eses corpos sexan venerados a traves do 
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4l ARlt:·, p.: El hombre ¡mIela muerr~, Madrid, Taurus, 19 ,p. 36-37. 
41 Para T. más de Aqumo (1225-74) el poder de las reliquias se basa en ues conceptos: 

po mero, ror >er recuerd fíSIC de los sant )' poseer una vinculación estrecha 
on ell; se¡!Undo. poque el Espíritu _ ~ntO actuó sobre el espíritu y el cuerpo de 
e>t, res. por ello SU> rest uenen relación direcca con el alma del santo; y tercer , 
porque DÍ< . mani6esca u deseo de que - . cuerpos sean venerados a travé de los 
milagros que >e producen allí d nde esmn sepuleados; véase MPTIO, J.: The Age 
01 Ngnmage. The mediet'tÚ journey to God, Londres. Faber& Faber, 1975. New Jersey, 
HiJden pring, 2003, p. 23-24. bre el poder de intercesi6n de la reliquias, véanse 
camblt~n UCLERCQ. J.: Espiriwalidad occidmral..., op. cie., p. 100-101; y Go ZÁLEZ 
Col'GIL, R.: "A" reliquias ... ", op. cit., p. 42. 

42 CUENDE, M.)' IZQUIERDO, D.: Úl Virgen Mana en las Rurasjacobeas. Camino francés, 
_ nuago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997. 

43 Es elocuente el parecer de 10'> teólogos compostelanos en el Uber Sanca }acobi: "iOh, 
cuán bienaventurados n los que tienen ante Dios tal intercesor y cal valedor! ¡Por 
qué tardas canto en ir, amador de ntiago, al lugar en donde no sólo se reúnen todas 
las tril-us )' lenguas. _ino cambién los coros angélicos. y se perdonan los pecados de los 
hombres? adie hay que pueda narrar los beneficios que el anto Apóstol concede a 
los que le piden de todo cora:6n"; cfr. MORALEJO, A., TORRES, e. y FEO, J. (trad.), y 
MORALEJO. J. J. y GARCfA BLANCO, M. 1- (ed.): Uber ... , op. cit., Libro 1, capítulo 17, 
p- 193. 

44 Se resalca así el papel de Santiago como intercesor de su peregrinos; un sermón del 
papa san León, recogido en el Libro 1 del Calixtino asegura que Hispania, antiguamen
te célebre ror las Columnas de Hércule ,se apoya ahora "en la columna firmí ima de 
Santiago", cuyo poder intercesor logra la ligazón de esca tierra con su Creador; véase 
MORALEjO, A., TORRES, e. y FEO, J. (trad.), y MORALEJo, J. J. Y GARct ... BLANCO, M. 
J. (ed.): Uber ... , op. cit., Libro 1, capítulo 15, p. 169. 

45 "¡Cómo hace milagros en los lugares en donde no está sepulcado, como en Galicia, en 
donde está su cuerpo? Pues si tenemos un criterio discreto, se vem pronto. Porque en 
todas partes está presente para ayudar en el acto a los que están en peligro, o atribu
lados, que le invocan: así en el mar como en la tierra. Así, pues, se lee de la presencia 
de los santos mánires: En el lugar en que yacen de los santos mártires sus cuerpos, 

mllagres que se producen alí onde están sepultados; véxase SUMPTlON. J.: The Age of 
Pilgrimage The medieual journey to God. londres. Faber & Faber. 1975. New Jersey. 
Hidden Spring. 2003, p. 23-24. Sobre o poder de intercesión das reliquias. véxanse 
tamén lEQl.RCQ.j.: Espiritualidad occidental.. .. op. cit. p. 100-101; e GONZALU COUGll. 
R. -As relIquias ... -. op. CI/. p.42. 

42 ÚJENDE. M. e IZQUIERDO. O .. La Virgen Maria en las Rutas jacobeas. Camino francés. 
Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1991-

43 Resulta elocuente o parecer dos teólogos composteláns no Líber Sancti jacobi: "Oh. 
que benaventurados son os que teñen diante de Deus tal intercesor e tal valedor! Por 
que tardas tanto en ires. amador de Santiago. ó lugar onde non só se reúnen todas as 
tnbos e linguas. senón os coros anxélIcos. e se perdoan os pecados dos homes? Non 
hai ninguén que poida narrar os beneficios que o Santo Apóstolo lIes concede ós que 
IIe piden de todo corazón"; cfr. MORAlEJO. A .. TORRES. C. e FEO. j. (trad.). e MORAlEJO. J 
j. e GAAdA BlANCO. M. J. (ed.) Líber .... op. cit .. libro 1. capitulo 17. p. 193. 

44 Resáltase así o papel de Santiago como intercesor dos seu s peregrinos: un sermón 
do Papa San león. recollido no libro I do Calixtino asegura que Hispama. antiga
mente célebre polas Columnas de Hércules. se apOla agora "na columna firmis/ma de 
Santiago". cuxo poder intercesor logra a ligazón desta terra co seu Creador; véxase 
MOAAlEJO. A .. TORRES. C. e FEO. J (trad.). e MORAlEJO. J J e GARdA BLANCO. M. J (ed.): 
Lrlxr .op. cll .• libro 1. capítulo 15. p. 169. 

45 -Como lal mIlagres nos lugares onde non está sepultado. como en Galicia. onde 
está o seu corpo? Pois se temos un criterio discreto. se verá pronto. Porque en todas 
partes está presente para lIes axudar no acto ás que están en perigo. ou atribulados. 
que o invocan: asi no mar coma na terra. Así pois se lee da presenza dos santos 
mártires: No lugar onde xacen os santos mártires. os seus corpos. non hal a menor 
dúbida de que poden lacer moitos prodixios e en realIdade os fan: e ós que veñen 
con corazón puro lles é dado apreciar verdadeiros milagres": idem. libro 1. capítulo 
17. p 194. 

46 MENACA M DE: Hlsloire de Sainljarques el de ses m/facles au Moyen·Age (V/lIéme. 
XI/eme slte/es}. Nantes. 1987. p. 251-424. 

47 PUf MUÑOZ. p. "Santiago abogado en el Calixtlno·. en GAI. l. (ed.): Pistoia .... op. eit .. 
p S7-92. 

no cabe la menor duda que pueden hacer muchos ptodigios y en realidad los hacen; 
)' a los que vienen con coraz n puro le es d,ldo apreciar verdaderos milagros"; idem, 
Libro 1, capítulo 17, p. 194. 

46 MENAcA, M. DE: Histoire de Saint }acques et de ses miracles au Moyen-Age (Vlllemc
XIIeme siecles), antes, 19 7, p. 251-424. 

47 PUY Mu OZ, P.:" antiago abollado en el alixtino", en GAI, L. (ed.): Piswia ... , op. 
cit., p. 57-92-

48 MORALEJo, A., TORRES, e. y FEO, J. (trad.), y MORALEJo, J. J. y GARcfA BLANCO, M. 
J. (ed.): Uber ... , op. cit., Libro 1, caprtulo 23, p. 267. 

49 Idem, Libro 1, caprtulo 30, p. 310. 
50 HONEMANN, V: "Motives for Pilgrimages to Rome, antiago and Jerusalem in the 

later Middle Ages", en CAuccl VO AUCREN, P. (ed.): Santiago ... , op. cit., p. 185-1 6. 
51 El texto se encuentra en GONZÁLEZ EcHECARAY, CAMPO, J. DEL Y FREEMA ,L. G.: 

Beato de Uébana. Obras compleras, edición bilingüe, Madrid, BAe., 1995, p. 667-
675. Diversos estudiosos han reflejado la importancia de e te himno, en especial 
PÉREZ DE URBEL, J. : "Origen de los himnos mozárabes", Bulletin Hispanique, XXVIII, 
1926, p. 125; PÉREZ DE URBEl, J.: "Orígenes del culto de antiago en España", Hispa
nia Sacra, y, 1952; DIAl y DIAl, M. e.: "Estudi sobre la antigua literatura relacio
nada con Santiago el Mayor", ComposleUanum, Xl, Santiago de Compostela, 1966, p. 
623 y .; DfAz y DiAz, M. e.: De Isidoro al siglo XI. Ocho esnu/ios sobre la lIida literaria 
peninsular, Barcelona, Ediciones El Albir, 1976, p. 237-272. 

52 MORALEJO, A., TORRES, C. y FEO, J. (trad.), y MORALEJO, J. J. Y GARCfA BLANCO, M. 
J. (ed.): Uber ... , op. cit., Libro 1, capítulo 23, p. 267. 

53 BARRElRO RlvAs, X. L: Úlfuncí6n ... , op. cit., p. 298. 
54 Entre el clero medieval existió la preocupación bá ica de que el pueblo tuviese fe 

en las tres personas de la divinidad y en la resurrección universal para el juicio de 
buenos y malos; véase JUNGMANN, A.: "El clero y la cura de almas", en JEDIN, H.: De 
la Iglesia de la primitiva Edad Media a la Refonna Gregariana. Manual de Hiswria de la 
/glesia, t. Ul, Barcelona, Herder, 1987, p. 487. Para un medievali ta tan poco dado a 
la metafísica como Robert Fossier, la fe, la ¡ides, deposicada por un individuo en Dios 
o en un santo es una uerte de contrato que necesita de los ritos para ser eficaz, iendo 
la Iglesia la instituci6n en la que se deposita ese sentimiento, que tiene su fuente en 

48 MORAUJO. A .. TORRES. C. e FEO.). (trad.). e MORALEJO.).). e GARCíA BLANCO. M. J. (ed.): 
Liber .... op. cit .. libro 1. capitulo 23. p. 267. 

49 Idem. libro l. capitulo 30. p. 310. 
50 HONEMANN. V: "Motives for Pilgrimages to Rome. Santiago and Jerusalem in the later 

Middle Ages". en <:Auca VON SAUCKEN. P. (ed.): Santiago .. op. eit .. p. 185-186. 
51 O texto atópase en GONZALEZ ECHEGARAY. CAMPO. 1- OH e FREEMAN. L G.: Beato de Lié· 

bana. Obras comple/as. ediCión bilingüe. Madrid. B.A.e.. 1995. p. 667-675. Diversos 
estudosos recoñeceron a Importancia deste himno. en especial P1REZ DE URBEl. J .. 
"Origen de los himnos mozárabes". Bul/elin Hispanlque. XXVIII. 1926. p. 125: P1REZ 
DE URBEl.j.: "Origenes del culto de Santiago en España". Hlspania Sacra. V. 1952' DiAZ 
y DiAZ. M. c.: "Estudios sobre la antigua literatura relacionada con Santiago el Mayor". 
Compostel/anum. XI. Santiago de Compostela. 1966. p. 623 e ss.: DIAZ y DiAz. M. c.: 
De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la uida literaria peninsular. Barcelona. 
Ediciones El Albir. 1976. p. 237-272. 

52 MORAlEJO. A .. TORRES. C. e FEO. j. (trad.). e MORALEJO. J. j. e GARClA BLANCO. M. J (ed.)· 
Liber .... op. eil.. libro l. capitulo 23. p 267. 

53 BARREIRO R/VAS. X. L: La función . .. op. cit .. p. 298. 
54 Entre o clero medieval eXlstiu a preocupación báSIca de que o pobo tivese fe nas tres 

persoas da divmdade e na resurrección universal para o xuízo de bos e maos: véxase 
JUNGMANN. A.: "El clero y la cura de almas". en JEDIN. H.: De la Iglesia de la primlliua 
Edad Media a la Reforma Gregoriana. Manual de Historia de la Iglesia. t. 111. Barce· 
lona. Herder. 1987. p. 487 Para un medievalista tan pouco dado á metafísica como 
Robert Fossier. a fe. a fides. depositada por un individuo en Deus ou nun santo é un ha 
sorte de contrato que necesita dos ritos para ser eficaz. sendo a Igrexa a institución 
na que se depOSita ese sentimento. que ten a súa fonte na dimensión metafísica da 
xente da Idade Media: véxase FOSSIER. R.: Gen/e .... op. eit .. p. 366-372. 

55 As capelas do deambulatorio e o transepto da Catedral románica de Santiago lem 
bran a presenza nos Camiños de peregrinación de diversos santuarios contedores de 
relIquias. Santa Fe de Conques. a Magdalena de Vézelay. San Pedro de Roma. San 
Martrño de Tours. San Nicolás de Ban e mesmo os santuarios franceses de Mont
Saint-Mlchel e Samt-Michel de le Puy e o Italiano de San Michele di Monte Gargano. 
devoción evocada no altar que estaba situado na tribuna da capela malor: véxase 
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la dimensión metaffsica de la gente de ilI Edad Media; véase FOSSIER, R.: Gente ... , op. 
cit., p. 366-372. 

55 Las capillas de la girola y el transepto de la catedral románica de Santiago recuer
dan la presencia en los caminos de peregrinación de diversos santuarios contene
dores de reliquias: Santa Fe de Conques, la Magdalena de Vézelay, San Pedro de 
Roma, San Marern de Tours, San Nicolás de Bari e incluso los santuarios franceses 
de Mont-Saint-Michel y Saint-Michel de Le Puy y el italiano de San Michele di 
Monte Gargano, devoción evocada en el altar que estaba situado en la tribuna de 
la capilla mayor; véase CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A.: "Os espazos arquitect6nicos 
en función das reliquias", En Olor de Sanridade ... , op. cit., p. 65-80, especialmente, 
67-72. 

56 Durante los siglos X-XI en los monasterios de Cluny se ofrecfan misas de difuntos día 
y noche, de modo que los altares estaban ocupados al mismo tiempo o sucesivamente, 
en una cadena permanente de misas encajadas -se iniciaba una antes de que termina
se la anterior-; véase ARIEs, P.: El hombre ... , op. cit., p. 137-138. 

57 LECLERCQ,].: Espiritualidad ... , op. cit., p. 240. 
58 Poco después de la muerte del soberano, un anciano de Estella que habla ingresado 

en el monasterio de Nájera tuvo esta visión del más allá, según OURSEl, R.: "Cluny 
y el Camino", en CAUCCI VON SAUCKEN, P. (ed.): Santiago. Úl Europa del peregrinaje, 
1993, p. 128-129. 

59 CARRERO SANTAMARfA, E. : "Arte y liturgia en los monasterios de la Orden del Císter. 
La ordenaci6n de un ambiente estructurado", Acras del III Congreso Internacional sobre 
el Cúter en Galicia y en Partugal, t. 1, Ourense, 2006, p. 531-533. 

60 VOCEl, C.: En rémission ... , op. cit., p. 113-153. 
61 VIOLANTE, C: Studi sulla Cristianitil medioevale. Societil, isrituzioni, spiritualitil, Milán, 

Vita e pensiero, 1975, p. 138. 
62 Recuérdese el ejemplo del milagro XIX del Libro 11 del Uber, según el cual en 1064 

un obispo griego de nombre Esteban que había realizado la peregrinaci6n, tras un 
perrodo de ayuno, vigilia y oración en el interior de la catedral, goza de la visión del 
apóstol. Se le apareció Santiago acaviado con blancas vestimentas, portando armas 
de guerrero y dos llaves en u mano, revelándole lo siguiente: "Esteban, siervo de 
Dios, que mandaste que no me llamasen caballero, sino pescador; por eso te me 

CASTIÑEIRAS GONZAlEZ. M. A .. "Os espazos arquitectónicos en funCión das reliquias". 
En Olor de Santidade .... op. cit.. p. 65·80. especialmente. 67·72. 

56 Durante os séculos X e XI nos mosteiros de Cluny se ofrecían misas de defuntos dia 
e noite. de xeito que os altares estaban ocupados asemade ou sucesivamente. nunha 
cadea permanente de misas encaixadas -iniciabase unha antes de que rematase a 
antenor-; véxase ARlts. P. : El hombre . .. op. eil. p. 137-138. 

57 l EClERCQ. J: Espiritualidad ... . op. cil.. p. 240. 
58 Pouco despois da morte do soberano. un ancián de Estella que ingresara no mosteiro 

de NaJera tivo esta visión do Alén. segundo OURSEl. R.: "Cluny y el Camino". en 
CAUCCI VON SAUCKEN. P. (ed.): Santiago. La Europa del peregrinaje. 1993. p. 128-129. 

59 CARRERO SANTAMARíA. E.: "Arte y liturgia en los monasterios de la Orden del Cister. la 
ordenaCión de un ambiente estructurado". Ac/as del /11 Congreso Internacional sobre 
el Cister en Galicia y en Portugal. t l. Ourense. 2006. p. 531-533. 

60 VOGE L. c.: En rémission .... op. cit .. p. 113·153. 
61 VIOlANTE. C. S/udi sulla Crislianitá medioeuale. Societá. islituZloni. sprritualitá. Mi

lán. Vlta e pensiero. 1975. p. 138. 
62 lémbrese o exemplo do milagre XIX do libro 11 do Liber. segundo o cal en 1064 un 

bispo grego de nome Estevo que realizara a peregrinación. tras un periodo de xaxún. 
vixilia e oración no interior da Catedral. goza da visión do Apóstolo. Aparecéuselle 
Santiago ataviado con brancas vestimentas. portando armas de guerreiro e dúas cha
ves na man e reveloulle o seguinte: "Estevo. servo de Deus. que mandaches que non 
me chamasen cabalelro. senón pescador: por iso me aparezo diante de ti desta forma. 
para que non dubides máis de que milito ó servizo de Deus e son o seu campión e na 
loita contra os sarracenos precedo ós cnstláns e saio vencedor por eles ( ... ). E para que 
creas isto máis firmemente. con estas chaves que teño na man abrirel mañá ás nove 
as portas da cidade de Coimbra que leva sete anos asediada por Fernando. rel dos 
cristiáns. e introducindo a esteS nela devolveréillela ó seu poder": véxase MORAlEJO. A .. 
TORRES. C. e FEO. 1- (trad.). e MORAl(JO. J 1- e GARCÍA BLANCO. M. J. (ed.): Liber ... op. dI.. 

libro 11. p. 375-376. 
63 SWANSON. R. N.: Religion .... op. dt .. p. 206-209 
64 SINGUl. F.: "Ao abelro dos monxes de Samos. A antesala do Paraíso no Camiño Fran

cés". en FOlGAR DE LA CAllE. M. C. e Goy Dlz. A (ed.). San Xulián de Samos. His/oria 

apat= de esca forma, para que no dudes más de que milito al serviCIO de Dios y 
soy su campeón y en la lucha contra los sarracenos precedo a lo> crÍ>liallO!o y salgo 
vencedor por ellos. ( ... ) y para que creas e:.to más firmemente con esta~ llave:. que 
tengo en la mano abnré mañana a las nueve las puertas de la ciudad de COImNa 
que lleva siete años asediada por Fernando, rey de los cristiano., e introduciendo a 
éstos en elill se la devolveré a su poder"; véase MORALEJo, A., TORRES, C. y FEO, J. 
(trad.), y MORALEJo, J. J. Y GARdA BLANCO, M. J. (ed.): Uber ... , op. Ot., Libro 11. 
p.375-376. 

63 SWANSON, R. N.: Reü/don ... , op. cit., p. 206-209. 
64 SINCUL, F.: "Ao abeiro dos monxes de Samos. A anle5llla do Paraíso no Camlño Fran

cés", en foLGAR DE LA CALLE, M. e. y GOY DII, A. (ed.), San XUÜán de Samos. 
Hiswria e Arte dun mosreiro. Opus Monasticorum 111, anuago de Compostela, Xunca 
de Galicia, 2008, p. 95-107. 

65 VÁZQUEZ DE PARCA, L., LAcARRA, J. M. y URfA, J.: lAs peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, t.l, Madrid, CSIC, 1948 (ed. facsímil: Pamplona, Gobiemode Navarra, 
1993), p. 137-139; Pú>Tz, R.: "Contribución á iconografía de Santiago llO!o territo
rios de fala alemana", en ALMAZÁN, V. (ed.): Seis ensaios sobre o Camiño de Santiago, 
Vigo, Galaxia, 1992, p. 230-231; Pú>Tz, R.: "Jacobus benedictio perarum et bacu
lorum", Sanliago. Úl Esperanza, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 
Xuntade Galicia, 1999, p. 612-613 

66 MORALEJo, A., TORRES, e. y FEO, J. (trad.), Y MORALEJo, J- 1. V GARefA BLANCO. M. 
J. (ed.): über ... , op. cit., Libro 1, capítulo 17, p. 196-197. 

67 Pú>Tz, R.: "Indumenta Peregrinorum", Peregrino, 11, 1989, p. 18-21. 
68 En efecto, este cronisca de fines del Siglo XI y primera miead del siglo XII recuerda que 

a los peregrinos se le distinguía de los demás viajeros por no llevar el rostro afeitado; 
véase PLOl'z, Jl: "Memoria de peregrinaci6n y de peregrillO!o", en CAuccl VON AVC

REN, P. (ed.): Santiago ... , op. cit., p. 290_ 
69 El u..<o continuado de un manto, un sombrero y calzado adecuado, junto con el bor

dón, el zurrón y la concha de tieira, consolidó la imagen clásica del peregrino jacobeo, 
sólidamente asencada en el iglo XVI; véase GALLEGOS VÁZQUEZ, F.: Esumao jurídico 
de los peregrinos en la España mediet>al, Santiago de Compostela, Xunca de Galicia. 
2005, p. 65-67. 

e Arte dun mos/eiro. Opus Monasticorum 111. Santiago de Compostela. Xunta de 
Galicia. 2008. p. 95-107. 

65 VAZQUEZ DE PARCA. l.. lAcARRA. J M. e URIA. J: Las peregrinaciones a Santiago dt 
Compostela. t. 1. Madnd. CSIC, 1948 (ed. facsímile: Pamplona. Goberno de Navarra. 
1993). p. 137-139: PUJTZ. R.: "Contnbución á iconografía de Santiago nos territonos 
de fala alemana". en Au.IAZÁN. V. (ed.): Seis ensaios sobre o Camiño de Santiago. 
Vigo. Galaxia. 1992. p. 230·231: PlOTZ. R.: "Jacobus benedictio perarum et bacu
lorum". Santiago. La Esperanza. catálogo da exposición. Santiago de Compostela. 
Xunta de Galicia. 1999. p. 612-613 

66 MORALEJO. A. TORRES. C. e FEO. j. (trad.). e MORAUJO. j. j. e GARdA BLANCO. M. j. (ed.): 

Liber .... op. eit .. libro l. capitulo 17. p. 196-191-
67 PlÓTZ. R.: "Indumenta Peregnnorum·. Peregrino. 11. 1989. p. 18·21. 
68 En efecto. este cronista de fins do século XI e a primelra metade do XII. lembra que 

os peregrinos eran distinguidos dos demals vlaxeiros porque non levaban o rostro 
afeitado: véxase PlOrz. R __ "Memoria de peregrinación y de peregrinos". en CAUCO 
VON SAUCKEN. P (ed.): Santiago .... op. cil. p. 290. 

69 O uso continuado dun manto. un sombreiro e calzado adecuado. xunto co bordón. o zu· 
rrón e a cuncha de vieira. consolidou a imaxe clásica do peregnno xacobeo. solidamente 
asentada no século XVI: vexase GAlLEGOS VAZQUEZ. F.: Estatuto juridico de los pertgnnos 
en la España medieual. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 2005, p. 65·61-

70 D·ONOfRIO. M.: Ticonografia di Cristo ad Emmaus e rabblglIamento del pellegnno 
medievale". en CAUCCI VON SAUC EN. P. (ed.): Santiago .... op. ciL p. p. 63-79. PlOrz_ R .. 
"Memoria ..... op. cil. P 290. nota 75. 

71 FAlQUl REY. E. (ed.): Historia Compostelana. Madrid. Akal. 1994. p. 126. 
72 Este concepto adquire suma importancia a partir do século XI: a vida humana de Xesús 

sobre todo os periodos da infancia e a morte. son venerados polos cluniacenses poi se! 

os de maior pobreza e sufrimento na vida do Salvador; véxanse CON TABlE. G.· Thrte 
Studies in Medieual Religious and Social Thought. Cambridge UnivelSlty Press. 1995. p 
160.217. espeCIalmente. 179-193: e CONSTABLE. G.: Tht Reforma/Ion .... op. cil. p. 278·284. 

73 KOZIOl. G.: -England. France and the Problem of Sacrality In Twelrth-Century Ritu¡l". 
en BISSON. T. N. (ed.): Cullures of Power Lordship. Status and Proetss IR TweI/h
Century Europe. Filadelfia. Universlty of Pennsy!vaOla Press 1995. p 125-131 
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i D'. FRlO. M.: "LICOnO!!Tllfia di risto ¡¡d Emmau' e I'abbigli,¡menro del pellegri-
no malle\-ale". en UCCI \'0. AUCKE, P. (ed.): Santiago ... , op. cil., p. p. 63-79; 
l\óTl. R.: "Mem ria ... ", op. dI., p. 290, nota 75. 

il FAtQL'E REY. E. (ed.): Hisroria Compostelana, Madrid, Akal, 1994, p. 126. 
n E,.tt' c,m'erro ¡¡dquiere >uma import,mcia a partir del iglo XI; la vida humana de 

Je-;ú" . )bre todo I 'perí de infancia)' muerte,. n venerados por I c1unia-
I n por ser I . de mayor pobre:a )' sufrimiento en la vida del Ivador; véanse 

Co. 'STABLE, G.: Three ntdies in Medieval Religious arul ocial Thoughr, Cambridge 
Uni\'en;ity Pt=, 1995, p. 160-217, especialmente, 179-193; y CONSTABLE, G.: The 
R4<lfTMr1on· .. , op. cir .• p. 27 2 4. 

I KOlIOL, G.: "England, France and me Problem of Saeraliry in Twelfth-Century Ri-
tual", en BI N. T. . (ed.): Culntres of POII~. Lordship, Swrus and Process in Twdfh-
CentltT) EItTOp.!, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1995, p. 125-131. 

i4 CoNSTAS LE, G.: The Refarmation ... , op. cit., p. 2 -2 1. 

i5 L1 eonsagroelón de la fiesta del Corpus en el Concilio de Trento ( esión. XIII, ce. 
1-5) mantiene el sentido exaltador de la celebración del antf imo acramento; véase 
MORÁ."" ~lAATfN, R.: "Representaciones rel igi . Aspectos jurídicos de la festiv idad 
del Corpus Chrisri (sigl XlII-XVII!)", en FERNÁNDEl jUÁREl, G. y MARTfNEl GIL, E 
(coord.), La jiesw del Corpus Christi, Cuenca, junta de Castilla-L1 Mancha, 2002, p. 74. 

76 GARelA DE CoRTÁlAR, j. A.: "Cultura en el reinado de Alfonso VlII de Ca tilla: 
'Ign de un cambio de mentalidades y sensibilidade ", 11 Curso de CulOlTa Medieval. 
Seminario: ,AJfonso VIII y Sil época (Agiular de Campoo, 1-6 de octubre de 1990), Agui. 
lar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, 1992, p. 180. 

n FERNÁNDEl Co. DE, j.: "Religiosidad popular y piedad culta", en GARcfA.Vn_LOSL<\
D .... , R.: La Iglesia en la Espmia de los siglos VIIl-XN. Historia de la Iglesia en España, t. 
11_2°, Madrid, BAC, 19 2, p.3 3. 

i jumo a la Virgen l' el iño jesús están los Reyes Magos -y los célebres caballos de su 
conejo (MlL>eo de la Catedral de Samiago)-, protagonisras del Ordo stellae, pieza dra
máuca que constituye la primera obra teatral de la literatura castellana, ínrimameme 
vinculada con la liturgia de la Epifanía, o día de Reyes. Esta dramaturgia, cuyo texto 
fue hallado en la catedral de Toledo, se relaciona con an Marcial de LimO!!es Santa 
María de Ripoll y la escuela catedralicia compostelana; como se recordará o"rro' drama 

74 CONSTABU, G.: The Reformalion .... op. cit.. p. 280-281. 

75 ~ consagraCión da resta do Corpus no Concilio de Trento (sesión XIII. cc. 1-5) man
ten o sentido eloXloso da celebraCión do Santísimo Sacramento: véxase MORAN MAR' 
T . R -Representacion~.s religiosas Aspectos jurídicos de la festividad del Corpus 
Chrlstr (Siglos XIII~XVIII) . en FER ~Á ~OE.ZJUAR[z. G. e MARTíNE.Z GIL. F. (coord.). La fiesta 
del Corpus Chnsll. Cuenca. junta de Castilla-La Mancha. 2002. p. 74. 

76 GAAdA ~ CORTAZAR. J. A.: "Cultura en el reinado de Alfonso VIII de Castilla' signos de 
un cambiO de mentalidades y sensibilidades". JI Curso de Cultura Medieval. Semina. 
no. Alfonso VIII y su época (Aguilar de Campoo. 1·6 de octubre de 1990). Aguilar de 
Campoo Centro de EstudiOS del Románico. 1992. p. 180. 

77 fERNANllfz CONllf. ).: "Religiosidad popular y piedad culta", en GARCiA,VILLOSLADA. R.: 
La IgleSia en la España de los siglos VIII·XIV Historia de la Iglesia en España t 11.2" 
Madnd. BAC. 1982. P 303. .. . 

78 Xunto á Vírxe e o Neno Xesús están os Reis Magos -e os célebres cabalos do seu 
cortexo (Museo da. Cated.ral de Santlago)-. protagonistas da ardo stellae. peza dra
mátICa que constltue a pnmelra obra teatral da literatura castelá. íntimamente vincu
lada coa hturxla da Epifanía. ou día de Reís. Esta dramaturXla. cuxo texto foí atopado 
na Catedral de Toledo. está. relacíonada con San Marcial de Limoges Santa Maria de 
RJpoll e a escala catedraliCia compostelá: como se recordará outro drama rt. 
que IIe pert '. . I urXICO 

encla o patnmonro litúrxíco de Limoges e Compostela. a ardo prophe. 
Larum mflUlu na serre dos profetas do Pórtico da Gloria: non sería estraño que a 
ardo stelfae esllvese na orlxe da composIción do tímpano da Epifanía. labrado tamén 
polo obrado ro do Mestre Mateo: segundo Ramón Menéndez Pidal. o Auto dos Reis 
Mag~s como el ~enomrna a ardo stellae. era coñecldo na España crisliá a mediados 
do seculo XII: vexanse DONOVAr'. R. B.: The Lllurgical Drama in Medieval Spain 
Toronto Ponlificallnstltute 01 Medieval Studles 1958 p 76 e ss . M' P R' ( d) TI . .. .. ENENOEZ IOAL 
e extos medievales. Madrid. Espasa·Calpe. 1976. p. 169 e ss.: fERNANOEZ CO~OE' 
F J La religiosidad . op. CI/., P 459'462: LOZAIIO. T: Cantemos al alba: origins o{ 
songs sounds and Iilurglcal drama of Hispanic New Mexico University of New 
M;XICO 2007, P 228·230 Sobre a Epifanía do coro mateán. vé~ase OTERO TullLZ R 
e z [ P N R' El Coro del Maestro Mateo. A Coruña. FundaCión Barrié d~ la 
Maza 1990 p. 120·124 

sacro, que.pertenecfa al patrimonio litúrgico de Limoges l' Compostela, el Ordo pro-
phewllIm. mfluyó en la sene de lo profetas tic! Pórtico de la Gloria' no s f _ , er a extrono 
que el Ordo ste!UIC e'ruviese en el origen de la compo ición del tfmpano de la Epifanfa 
labrado también por el taller del maestro Mateo; según Ramón Menéndez Pidal, el 
"Auto de los Reyes Mago ". como él tlenomina al Ordo stellae, era conocido en la Es
~aña cri ·tiana a mediados del iglo XII; véanse DoNOVAN, R. B.: The Litrlrgical Drama 
m Medieool Spam, Taronto, P ntificallnstitute of Metlieval tudies 195 76 . 
M 

' ,p. y ss., 
I ENÉNDEl P!DAL, R. (ed.): Texw~ "'.edievales, Madrid, &1'a a·aupe, 1976, p. 169 y SS.; 

FERNÁ D~Z Co DE, E j.: La religiosidad . .. , op. cit., p. 459-462; LOZANO, 1:: Cantemos 
al alba: ollgms of SOllgS, sol/lIds and liclIrgical drama of Hispanic New Mexico, University 
of,New Mexlco, 2007, p. 228-230. bre la Epifanía del coro mateano, véase OrnRO 
TUÑEZ, R. e YZQUlEROO PERRÍ ,R.: El Coro del Maestro Mateo, A Coruña, Fundación 
Barrié de la Maza, 1990, p. 120-124. 

79 ldem, p. 120. 

Desconocemos la cantidad de frescos románicos perdido donde se representase esta 
iconografía, in duda abundante en el camino de antiago l' fuera de él; sobre el 
excepcional conjunto leonés vésnse WILLtAMS, J.:" an I idoro in León. Evidenee for 
a new history", Are BI/Uetin, LV, 1973, p. 171-/85; VIÑAYO GONZÁLEZ, A.: San Isidoro 
de León. Pinrura Románica del Panteón de Reyes, León, Everest, 1993; GRAU loBO L. 
A.: Pintura Románica en Castilla y León, Valladolid, junta de Castilla y León 1996' p 
62·72. ' ,. 

En la noche en que fue entregado, dijo Jesús a su discfpulos: "Tomad y comed todos 
de él, porque e to es mi Cuerpo, que será enrregado por vosotros" (Mr. 26, 26; Le. 22, 
19; l Co. 11, 24); convite repetido al tOmar el cáliz con el vino, para decirles a los 
Doce: "Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la 
alianza nueva y eterna, que será derramada por VOSOtros y por todos los hombres para 
el perdón de los pecado" (Me. 14, 24; Le. 22, 20; l Co. 11, 25). 

2 VllUETE MENOOZA, J. e.: "Teología, Liturgia y Derecho en el origen de la fiesta del 
Corpus Christi", en FERNÁNDEZjUÁREl, G. y MARTfNEZ GIL, E (cootd.): La Fiesta ... , 
op. cit., p. 2 . 

3 En cierta ocasión que san Evurcio estaba oficiando misa apareció milagrosamente 
en el altar la mano derecha de Cri tO, "en carne y hueso", para hacer la señal de la 

79 Idem. p. 120. 

80 Descoñecemos a cantidade de frescos románicos perdidos ande se representase esta 
1C0nografia. sen dúbida abundante no Camiño de Santiago e fóra del: sobre o ex
cepcional conxunto leonés. véxanse WILLlAMS. J.: "San ISidoro 10 León. Evidence for 
a new history". Art Bulletin. LV. 1973. p. 171-185: VIÑAYO GONZALEZ. A.: San Isidoro 
de León. Pintura Románica del Panteón de Reyes. León. Everest. 1993: GRAU LOBO. L. 
A.: Pintura Románica en Castilla y León. Valladolid. junta de Castilla y león. 1996. 
p. 62-72. 

81 Na noite na que foi entregado. díxolles Xesús ós seu s discípulos: "Tomade e comede 
todos del. porque isto é o meu corpo. que será entregado por vós" (MI. 26. 26: Lc. 
:2. 19: 1 Co. 11.24): convite repetido ó tomar o cáliz ca Viña. para dicirlles ós Doce: 
Tomade e bebed e todos del. porque este é o cáliz do meu sangue. sangue da alianza 

nova e eterna. que será derramado por vós e por todos os homes para o perdón dos 
pecados" (Me. 14.24; Lc. 22, 20: 1 Co. 11.25). 

82 VIZUET.E"ME,NDOZA. j. c.: ·Teología. Liturgia y Derecho en el origen de la fiesta del Corpus 
;hnstl . en f¡~NANDE.Z JUAREZ. G. e MARTINEZ GIL. F. (coord.): La Fiesta .... op. cit.. p. 28. 

83 n certa ocaslon en que Santo EvurCIO estaba oficiando misa apareceu milagrosamen-
te no altar aman dereita de Cristo. "en carne e óso". para facer o sinal da eruz e elevar 
o cál~z e a Hostia: véxase MORALEJO. A .. TORRES. C. e FEO. j. (trad.). e MORALEJO. J.)' e 
GAR~A BLANCO. M. J. (ed.): Liber .... op. cit .. Libro V. capítulo 8. p. 571-572. 

84 O mllagre foi coñecido e descrito a mediados do século XVI polo licenciado MOlINA. 
B. S. OE: Descripción del Reyno de Galicia. Mondoñedo. Agustín Pal. 1550. fol. 21v. 
Segundo o Padre Yepes. o milagre do Cebreiro aconteceu contra 1300. un día de 
vlolen~ tormenta de neve. Na igrexa oficiaba misa un clérigo descrido. que tiña 
como unlco representante do pobo a un campesiño de Barxamaior chamado Xoán 
Santín. O oficiante desprezou intima mente o esforzo do paisano por asistir a misa un 
día tan de~!pracible. pero ante o seu estupor. no momento da consagración. o pan 
e mals o vmo se converteron na carne e no sangue de Cristo. Os dous protagonistas 
desta hlstona. Santín e o clérigo. xacen enterrados en senllos nichos no interior da 
igrexa; véxanse VAZQU¡Z DE PARGA. l.. lACARRA. J. M. e URJA. J: Las peregrinaciones .... t. 
1I .. p. 316·318: DELGADO GÓMEZ. J.: El Camino Francés en su tramo lucense. A Coruña. 
Hercules de Ediciones. 1993. p. 30 
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cruz y elevar el cáliz y la hostia; véase MORALEJO, A., TORIlES, C. Y FEO, j. (trad.), y 
MORALEJO,). J. y GARC(A BLANCO, M. J. (ed.): Liber . .. , op. cit., Libro V, capítulo 8, p. 
571-572. 

84 El milagro fue conocido y descrito a mediados del siglo XV! por el licenciado Mo
LINA, B. S. DE: Descripción del Reyno de Galicia, Mondofiedo, Agustín Paz, 1550, fol. 
21 v. Según el padre Yepes el milagro de O Cebreiro sucedió hacia 1300, en un día de 
violenta tormenta de nieve. En la iglesia oficiaba misa un clérigo descreído, que tenía 
como único representante del pueblo a un campesino de Barxamaior llamado Juan 
Santín. El oficiante de preció fntimamente el esfuerzo del paisano por asistir a misa 
en un dfa tan desapacible, pero ante u estupor, en el momento de la consagración, 
el pan y el vino se convirtieron en carne y sangre de Cristo. Los dos protagonistas de 
esta historia, Santfn y el clérigo, yacen enterrados en sendos nichos en el interior de 
la iglesia; véanse VÁZQUEl DE PARGA, L., LACARRA, j. M. y URfA, J: Las peregrinacio
nes ... , t. JI, p. 3l6-3l8; DELGADO GÓMEZ,j.: El Camino Francés en su tramo lucense, A 
Coruña, Hércules de Ediciones, 1993, p. 30. 

85 Los relicarios, el cáliz y su patena se encuentran en la capilla del lado de la Epístola de 
la cabecera del templo. El cál iz de O Cebreiro está compuesto de copa semiesfética, 
hástil con nudo esférico decotado con arcos y motivos vegetales y base troncocónica. 
En el borde de la copa tiene la inscripción: HOC SACRATUR QUO CUNTIS 
VITA PARABATUR. Hay Otro texto en el semicfrculo de la base: IN NOMINE 
NOSTRI IHESU CHRISTI ET BEATE MARIE VIRGlNE. La patena es circular y 
está decorada con seis lóbulos en relieve; en su centro está grabada la mano de Dios 
en actitud de bendecir; sobre estas piezas véase LARRlBA LEIRA, M.: "Cáliz y patena. 
Santuario do Cebreiro", Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1990, p. 2l7-2l8. 

86 Las ampollas son de cristal de roca, se coronan con dos pequeños ángeles metálicos, 
en cuyas manos portan un cáliz y una patena, y se conservan en una pequeña cajita 
de plata. 

87 Se trata de un cáliz fonnado por una raza de comerina oriental, del siglo 111-1 a.e., 
realizada en un taller de Amioquía o Alejandría, identificado con el de la Última 
Cena, un pie de piedra rica de época califal cordobesa (s. X) y Wla montura con dos 
asas de oro y adomada con gemas l' perlas, que une ambas piezas -taza y pie· con 

85 Os relicarios. o cáliz e a súa patena están gardados na capela. no lado da Epistola da 
cabeceira do templo. O cáliz do Cebreiro está composto por unha copa semiesférica. 
hastil con nó esférico decorado con arcos e motivos vexetais e base troncocónica. No 
bordo da copa ten a inscr¡ción: HOC SACRATUR QUO CUNTIS VITA PARABATUR. 
Hai outro texto no semicírculo da base: IN NOMINE NOSTRI IHESU CHRISTI ET 
BEATE MARIE VIRGINE. A patena é circular e está decorada con seis lóbulos en relevo: 
no seu centro está gravada a man de Deus en actitude de bendicir: sobre estas pezas. 
véxase LARRIBA LURA. M.: "Cáliz y patena. Santuario do Cebreiro". Galicia no Tempo. 
catálogo da expOSición. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1990. p. 217-218. 

86 As ampolas son de cristal de rocha. coroadas con dous pequenos anxos metálicos. 
en cuxas mans portan un cáliz e unha patena. e conservadas nunha pequena caixiña 
de prata. 

87 Trátase dun cáliz formado por un vaso de cornerina oriental. do século 111·1 a. de c., 
realizada nun obradoiro de Antioquia ou Alexandria. identificado ca da Derradeira 
Cea. un pé de pedra rica de época califal cordobesa (sécúlo X) e unha montura con 
dúas asas de ouro e adornada con xemas e perlas. que une ambas as pezas -vaso e 
pé- con rico labor de ourivaría gótica; véxase BmRAN. A.: "Digresión sobre aplica· 
ciones del método arqueológico a temas medievales". Spania. Estudies d'Antiguitat 
Tardana o{erts en homenatge al professor Pere de Palol i Salellas. Barcelona. Publi· 
cacions de I'Abadía de Montserrat. 1996. p. 65·67. 

88 Por suposto. cando chegou ó Cebreiro. Laffí deixou constancia de que VIU "un im· 
portante e santo relicario cunha Hostia. convertida na mesma carne de Cristo Noso 
Señor. e unha ampola de cristal con viño convertido no verdadeiro sangue do Noso 
Señor". O texto. impreso en Bolonla en 1673. é fiel reOexo da súa segunda peregnna
ció n a Compostela (1670): véxase LAffl. D.: Viaje a Poniente. Santiago de Compostela. 
Sildavia. 1992. p. 115·116 e 124. 

89 MORALEJO. A .. TORRES. C. e FEO. J. (trad.). e MORALEjO. J. j. e GARCrA BLANCO. M. J. (ed.): 
Liber .... op. cíl.. Libro V. capitulo 7. p. 550·551: véxase BANGO TORVISO. 1. G.: El Cami· 
no .... op. cit.. p. 122-123. 

90 Idem . p. 294. 
91 A peza orixinal. realizada en ferro forxado no século XV. atópase no Museo de los 

Caminos de Astorga: no alto do monte. un ha réplica desta cruz segue a manter a lem· 

rica labor de orfebrería gótica; véase BELTRÁN, A: "Digresión sobre aphcacion Jel 
método arqueológico a temas medievales", Spania. Estudies d' AntiguiUU Tanlano oferu 
en hontenatge al professor Pere de Palol i Sa1ellas, Barcelona, Publicacio~ de l'Abadía 
de Montserrat, 1996, p. 65-67. 

88 Por supuestO, al llegar a O Cebreiro, Laf/i dejó constancia de haber VLStO ·un Im
portante y santo relicario con una Hostia, convenida en la mISma carne de CriStO 
Nuestro Sefior, y una ampolla de cristal con vino convenido en la verdadera sangre 
de Nuestro Sefior". El texto impreso en Solonia en 1673 es fiel reflejo de su segunda 
peregrinación a Compostela (I670); véase LAFFl, D.: Viaje a Ponierue, Santiago de 
Compostela, Sildavia, 1992, p. 115-116 y 124. 

89 MORALEJO, A., TORRES, C. Y FEO, J. (trad.), Y MORALEJO, J. J. y GARdA BlANCO, M. 
j. (ed.): Liber ... , op. cit., Libro V, capítulo 7, p. 550-551; véase BANGO TORVISO, 1. G.: 
El Camino ... , op. cit., p. 122-123. 

90 ltiern, p. 294. 

91 La pieza origina~ realizada en hierro forjado en el siglo xv, se encuentra en el Museo 
de los Caminos de Astorga; en lo altO del monte una réplica de esta cruz sigue mante
niendo el recuerdo de este ritual; véase GRAU loBO, L.: "Cruz de Ferro del puerto de 
Foncebadón", Luces ... , op. cit., p. 336. 

92 PÉREZ LópEl, S. L.: Religiosidad ... , op. cit., p. 86-87. 
93 MORALEJO, A., ToRRES, e. y FEO, J. (trad.), y MORALEJO, j. j. y GARdA BlANCO, M. 

j. (ed.): Liber ... , op. cit., Libro V, capítulo 3, p. 536. 
94 LóPEl FERRI!IRO, A.: HÍ5toria de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Composrefa, t. 111, 

19oo,p.27. 
95 MORALEJO, A., TORRES, C. y FEO, j. (trad.), y MORALEJa, J. J. y GARdA BlANCO, M. 

j. (ed.): Liber ... , op. cit., Libro V, capítulo 6, p. 545. 
96 ldem, Libro V, capítulo 9, p. 593-594. 
97 Un poema del siglo Xlll informa de las piadosas mujeres que lavaban los pies y la ca

beza de peregrinos y pobres, quienes podían también bañarse, i lo deseaban, en unas 

"salas de lavados por aguas corrientes"; véa.<e BANGO TORVlSO, J. G.: El Camino ... , op. 
cit., p. 123·124. 

98 Sobre la capacidad bienhechora y salvífica del agua véase FossIER, lt: Gente ... , op. 
cit., p. 162-165. 

branza deste ritual: véxase GRAO loBO. L: "Cruz de Ferro del puerto de Foncebadón ". 
Luces .... op. cit.. p. 336. 

92 PEm LÓl'fz. S. L.: Religiosidad .... op. cil. p. 86·87. 
93 MORAujo. A., TORRES. C. e fEO. 1- (trad.). e MORAlEJO. J. 1- e CARdA BLANCO. M. J. (ed.): 

Liber .... op. cil.. Libro V. capítulo 3. p. 536. 
94 LÚPEz fERREIRO. A.: Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. t. 111. 

1900. p. 27. 
95 MORALEjO, A .. TORRES. C. e FEO. 1- (trad.). e MORAlEJO. J. 1- e GARdA BLANCO. M. 1- (ed.): 

Liber .... op. cit.. Libro V. capítulo 6. p. 545. 
96 Idem, Libro V. capitulo 9. p. 593-594. 
97 Un poema do século XIII informa das piadosas mulleres que lIes lavaban os pés e 

mais a cabeza ós peregrinos e pobres. que podian tamén bañarse. se asi o desexaban. 
nunhas "salas de lavados por augas corren tes": véxase BANGO TORVISO. 1. G.: El Cami· 
no .... op. cil.. p. 123·124. 

98 Sobre a capaCldade benfeitora e salvifica da auga. véxase FOSSI[R. R.: Gente . op ci/. 
p. 162·165. 

99 SERRANO DURBÁ. A .. Higiene y salud pública en el Cammo de Santiago. Santiago de 
Compostela. Xunta de Galicia. 1998. p. 55. 

100 A falta de hixiene corporal no Camiño de Santiago. quer en epoca medieval quer na Idade 
Moderna. fOI destacada por URJA. J.: "La peregrinación compostelana en el aspecto médiCO . 
en VI\zQUEZ (){ PARGA. L. OOR!\A.1- M. e UItiA. J.: Las pt'regrmaciones. ,op. CII , 1. 1. p. 415·421 

101 ROSENllf VALotS. A.: 'Peregrinos en el Monte do Gozo". Santiago. Camino de Euro· 
pa .... op. cit.. p. 334·335: STARKIE. W: El Camilla de Santiago. Las peregrinaciones al 
Sepulcro del Apóstol. Palencia. EdiCiones Pálamo. 2010. p. 392·393. 

102 LAffl. D.: Viaje .... op. cit.. p. 127. 
103 CASTIÑEIRAS GONZALEZ. M. A.: A vieira en Compostela: a msigma da peregrinación 

xacobea. Santiago de Compostela. Xunta de Galicla. 2007. 
104 Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pélerinage Eurpün. catálogo da e posl(·lon. 

Gante. Europalia. 1985. p. 295·299: SPENCER. B.: Pilgrim Souvenlfs and Secular Badgts 
Medieual Fillds {rom Excavalion in London. Londres. TSO. 1998: Pllgt/m BadgtS {ro 
Scolland. SI Andrews Museum. An exhibition for the Millennium (20 ouembtr 1999 
27 March 2000). St. Andrews. 1999. 

- 137 -



99 ,'ERRA.·O Dl:RBÁ. A.: Higiene) salud ptlblica en el Camino di' Santiago, antiago de 
G:>m¡x: tela. Xunm de Galicia. 199 ,p. 55. 
L'l f.llra de h'll1ene corporal en el camino de miago. mmo en época medieval como 
en la Edad Moderna. ha .ido desmcada por UIÚA, J.: "La peregrinaci6n compostelana 
en el aspecto médico". en VÁZQUEZ DE PARGA, L.. LACARRA, J. M. y URfA. J.: Las 
p..'T'I'l{I'TIllICiOlllS ...• 0(1. cle .. t. l. p. 415-421. 

111 R -E. 'DE VALDÉS. A.: "Peregrin en el Mame do Go:o". Santiago. Camino de Euro
pa .... 0(1. Cit •• p. 334-335; TARKJE. w.: El Camino de SantÍllgO. Las pereg!inaciones al 

'pulcro del Apóscol. Palencia, Ediciones Pálamo, 2010, p. 392-393. 
Il_ LAFFI. D.: \ .ia}e .... op. cie .• p. 127. 
1 3 WsrIÑEIRA Go ZÁLEZ. M. A.: A tieim en Composeela: a insignia da peregrilUICión 

XIlCobea, ~antiago de Compostela, Xunm de Galicia. 2007. 
104 Sanoago de Composeela. 1000 AIlS de Pélerinage Eurpéen, catálogo de la exposici6n, 

Game, Europalia. 19 5. p. 295·299; PENCER. B.: Pilgrim Sout'enirs and Secular BaLl
ges. :-'fedi¿tal Fmds from EXClwation in London. Londres. TSO. 199 ; Pilgrim BatJ.ges 
from Scoeland. SI. Andrett~ Mu.<eum. An exhibition fOl che MiUennium (20 ovember 
1999-17March2000). t.Andrews. I999. 

5 Con ros elemem se emerró la reina Isabel en ama Clara-a-Velha de Coim
bra; \'éanse LóPEZ FERREIRO. A.: HiseOtÍll .... [. VI, 1903. p. 297-300 y apéndice XIX: 
"Relaci6n de la peregrinacIón de la Reina de Porrugal Santa Isabel a antiago". p. 
3-86; BAQUERO MORE 'o. H. l' OUVEIRA MARTLNS. A. M. DE: "Figuras de la reale:a 

porrugue>a en peregrinación a miago", Sanciago Camino de Europo ... , op. dt .• p. 
109-112; MORALEJa. . y REAL, M.: "Báculo de Santa Isabel de Porrugal". idem. p. 
434-435. 

1<.'6 CAL:CCI VaN UCKEN. J.: 11 sermone Veneranda Dies del Uber Sancti Jacobi. Senso e \IIl
/ore del pe/Iegrmaggio composeellano, Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 200 l. 

107 Con la celebración del primer año jubilar romano (1300) y la presentación pública 
del Iien:o de la Verónica. se populari:aron las pequeñas réplica de la anta Faz; 
sobre estos aspectos véase el valioso trabajo de K6STER, K.: "Emblemas rnedievais de 
peregrinos". en AlMAZÁN, V. (ed.): Seis ensaios .... op. dt .• p. 380-381. 
JACOMET. H.: "Le bourdon, la besace et la coquille", Archéologia, nO. 25 • 1990. p. 
42-51; MEm:NDEZ PIDAL DE NA\'ASCUÉS, E: "Emblemas de peregrinos y de la pere-

105 Con estes elementos foi enterrada a raiña Isabel en Santa Clara-a-Velha de Coimbra: 
véxanse LOPa FERREIRO. A.: Historia .... t. VI. 1903. p. 297-300 e apéndice XIX: "Rela
cIón de la peregrinación de la Reina de Portugal Santa Isabel a Santiago". p. 83-86: 
BAQUERO MORENO. H. e OUVElRA MART NS. A. M. DE: "FIguras de la realeza portuguesa 
en peregnnac/ón a SantIago", Santiago Camino de Europa .... op. cil.. p. 109-112: 
MOAAlEjO, S. e REAl. M.: "Báculo de Santa Isabel de Portugal". idem. p. 434-435. 

106 CAUCCJ VON SAU\KEN. J JI sermone Veneranda Dies del Liber Sancti Jacobi. Senso e 
valore del pellegrinaggio compostellano. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 
2001 

107 Coa celebraCIón do pnmeiro Ano Xubllar Romano (1300) e a presentación pública do 
lenzo da Verónica. popularlzáronse as pequenas réplicas da Santa Face: sobre estes 
as~ctos. véxase o valioso traballo de Kosm. K.. Emblemas medievais de peregri
nos. en ALMAZAI . V (ed.): Seis ensaios.... op. cil.. p. 380.381. 

108 JACOIo!fT. H.: "Le bourdon. la besace et la coquille" Archéologia. n° 258 1990. P 42-
51: ME! tNDEZ P DAl. OE NAVAICUts. F' "Emblemas de peregrinos y de la peregnnación a 
SantJ~go·. en SANTIAGQ-Omo. H. (coord.): El Camino de Santiago. la hospitalidad 
~onastjca y las peregrinaciones. Salamanca, Junta de Castilla y León. 1992. p. 365-373. 

109 As cunchas. acomodadas á manelra de dedos. sigO/fican as obras boas. nas que 
quen dIgnamente as leva debe perseverar": cfr. MORAUjO. A .. TORRES. C. e FEO. J 
(trad.) e ~ORALEjO. J J e GAACiA BLANCO. M. J (ed.): Liber .... op. cil.. Libro l. capitulo 
17 p 197 L en defiOltlva. un simbolo da renovación vital do peregnno. como lembra 
DIAl y DIAl. M. c.: "La espIritualidad. ,op. cil.. p. 260. 

110 Un mllagre que acontece en Apulra: un home enfermo da gorxa pide que lIe dean 
unha cuncha de VIeIra que levara un peregnno xacobeo: un seu veciño dálle unha e. 
cando toca con ela a parte enferma. sanda de socato. polo que marchou como pere
gnno a Compostela para lIe mostrar o seu agradecemento ó Apóstolo: cfr MORALEjO. 
A . TORRtS C. e FEO. J (trad.). e MORAUjO. J. j. e GAROA BLA KO. M J. (ed.): Liber .... op. 
cel . libro 1/ capítulo 17, p. 355. 

111 Mllagre coñecldo por un pergameo de 1443 do mosteiro de Alcoba~a. publicado por 
~ E LA FiRRER. M Historia d~1 Apóstol de lesvs Christo Sonteago Zebedeo Patrón y 
Capetdn General de las Espanas. Madrid. 1610 (edición facsímIle. Santiago de Com
postela Xunta de GahCla. 2000). Libro 1/. 101. 123-124 

grinaci6n a antiago". en ,ANTIAGO·OrERO, H. (coord.): El Camino de Santiago, la 
hO'piealidaLl monáseica y las peregrina Iones, abmanca, Junta de C"tilla y León, 1992. 
p.365-373. 

109 "La conchas. acomodada-a manera de dedos, significan las obras buenas. en las cua
le el que dill11amente las lleva debe perseVe¡¡lr"; cfr. MORALEJo, A., TORRES, C. y FEO. 
J. (trad.), )' MORALEJa, J. J. y GAR fA BLANCO, M. J. (ed.). Liber .... op. cir., Libro 1 
capítulo 17, p. 197. Es, en definitiva. un símbülo de la renovación vital del peregrino: 
comü recuerda DfAz y DIAz. M. c.: "La e piritualidad ... ". op. cie .• p. 260. 

11 0 Un milagro que riene lugar en Apulia; un hombre enfermo de garganta pide que le 
diesen una concha de t>ieira que hubie e llevado un peregrino jacobeo; un vecino suyo 
le facilita una y al rocarse con ella la parte enferma sanó de inmediato, por lo que 
marchó como peregrino a Compostela pata mostrar u agradecimiento al apóstol; cfr. 
MORALEJa, A., TORRES. C. y FEo, J. (trad.), y MORALEJa, J. J. y GARCrA BLANCO. M. 
J. (ed.): Uber ... , op. cit., Libro 11, capítulo 17, p. 355. 

11I Milagro conocido por un pergamino de 1443 del monasterio de Alcobaq,¡, publicado 
por WSTELLÁ FERRER, M.: Hiseoria del Apóstol de lestls Christo Santiago Zebedeo Patrón 
y Capitán General de las Espalias. Madrid, 1610 (ed. facsímil antiago de Compostela, 
Xunta de Galicia. 2000), Libro 11, fol. 123-124. 

112 La concha es emblema jacobeo de identidad pose morcem, símbolo de la virtudes de 
quien lo porta y elemento ligado a la resurrección y a la vida eterna, como recuerda 
CASTElLl, P.: "Dalla conchiglia di Venere alla conchiglia di ant'lacopo. La meta
morfosi di un imbolo". Acras del Congreso de Escudios Jacobeos (Sanciago. TlOIIiembre 

1993). op. cit.. p. 111-125; sobre las necrópolis con ritual funerario jacobeo véanse 
GUERRA CAM POS. J.: Exploraciones arqueológicas en romo al sepulcro del Apóstol Sanciago, 

antiago de Compo tela. Cabildo de la AM. Iglesia Catedral de antiago. 1982. p. 
454; SantÍllgO de CompoStela, 1000 ans .... op. cit.,p. 292-294; MORALEjO. .: "Concha 
de peregrino", Sanciago. Camino de Europa .... op. cit .• p. 356-357. Había cementerios 
exclusivos para peregrinos. como el de Azofra (La Rioja) y el de los Trinitarios de 
Burgos, San Juan de Burgos l' el cementerio de peregrinos de Compostela, al que se 
accedía saliendo por la Puerta del anta Peregrino (MORALEJa. A.. TORRES, C. y FEO. 
J. (trad.), y MORALEJa. J. J. y GARCÍA BU,NCO. M. J. (ed.): Uber ...• op. cit.. libro V. 
capítulo 9, p. 5 5); véase GALLEGOS VÁZQUEZ. F.: ESliltuJO jurídico .... op. dt.. p. 165. 

112 A cuncha é emblema xacobeo de Identidade post mortem. simbolo das virtudes 
de quen a porta e elemento ligado á resurreCCIón e á Vida Eterna. como lembra 
CASTELL!. P: "Dalla conchiglia di Venere alla conchiglia di Sant·lacopo. La metamor
fosi di un simbolo". Actas del Congreso de Estudios Jacobeos (Santiago. noviem
bre 1993). op. cit.. p. 111-125: sobre as necrópoles con ritual funerario xacobeo. 
véxanse GUERRA CAMPOS. J.: Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del 
Apóstol Santiago. Santiago de Compostela. Cabido da S.A.M. Igrexa Catedral de 
Santiago. 1982. p. 454: Santiago de Compostela. 1000 ans.. .. op. cit.. p. 292-294: 
MORALEJO. S: "Concha de peregnno". Santiago. Camino de Europa .. . op. cit.. p. 
356-357. Había cemiterios exclUSIVOS para peregrinos. como o de Azofra (A Rioxa) 
e o dos Trinitarios de Burgos. San Juan de Burgos e o cemiterio de peregrinos de 
Compostela. ó que se accedía saíndo pola Porta do Santo Peregrino (MORALEjO. A .. 
TORRES. C. e FEO. J. (trad.). e MORAUjO. J. j. e GARCfA BLANCO. M. J. (ed.). Llber .. op. 
cit.. libro V. capítulo 9. p. 585): véxase GALLECOS VAZQUEZ. F.: Estatuto jurídico . . op. 
cil. p. 165. 

113 Trátase dun peregnno que en 930 chega ó mosteiro de Relchenau. Situado ó sur de 
Alemaña. no lago Constanza. asegurando que VIsitara vaflos santuanos famosos. 
"entre outros. Santiago de Compostela. onde recobrou a vista". segundo HERSlRS. 
K.: "El primer peregrino ultrapirenaico a Compostela a comienzos del siglo X y las 
relaciones de la monarquía asturiana con AlemanIa del Sur". Compostellanum. 36. 
Santiago de Compostela. 1991. p. 255-264. espeCIalmente. 257-258. 

114 A denomInada Visio Thurkillí recolle un caso que acontecera o 27 de outubro de 
1206. segundo o cal a alma dun campesiño inglés dunha aldea situada preto de Col
chester (Essex) foi levada a Compostela por San Xulián o Hospitaleiro: alí o reCiben 
Santo Domingo de la Calzada e Santiago o Maior. que o recoñece como peregrino 
seu. para lIe mostrar 05 tres lugares de destino das almas: cando regresa ó mundo 
dos vivos. logo de dous días de transo. conta a súa experiencia nas festas de Defun
tos e Todos os Santos: finalmente. o abade cisterciense Ralph de Coggeshall deixa 
escrito este relato que xa pertencia á tradición oral. A fonte atópase en SCHMIDT. 
P G. (ed.): Visio Thurkilli relatore. ut videtur. Radulpho de Coggeshall. Leipzig. 
B.G. Teubner. 1978. o tema foi tratado. entre outros. por STARKll. W.: El Camino de 
Santiago. Las peregrinaciones al Sepulcro del Apóstol. Madrid. 1958. p. 386·387 e 
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113 Se trata de un peregrino que en 930 llega al monasterio de Reichenau. situado al sur 
de Alemania, en c1lago Constanza. asegurando que había visitado varios santuarios 
famosos, "entre OltOS Santiago de Compostela donde recobró la vista". según HER
BERS, K.: "El primer peregrino ultrapirenaico a Compostela a comienzos del siglo X y 

las relaciones de la monarquía asturiana con A lemania del Sur", Compostellanum. 36. 
Santiago de Compostela. 1991, p. 255-264. especialmente. 257-258. 

114 La denominada Visio ThurkiUi recoge un caso sucedido el 27 de octubre de 1206. 
según el cual el alma de un campesino inglés de una aldea próxima a Colchester 
(Essex) fue llevada a Compostela por san Julián el Hospitalero; allí lo reciben santa 
Doming de la Calzada y antiago el Mayor. quien lo reconoce como peregrino 
suyo. para mostrarle los tres lugares de destino de las almas; al regresar al mundo de 
los vivos, tras dos días de trance. cuenta su experiencia en las fiestas de Difuntos y 
Todos los Santas; finalmente. el abad cisterciense Ralph de Coggeshall deja escrito 
este relata que ya pertenecfa a la tradición oral. La fuente se encuentra en ScHMIOT, 
P. G. (ed.): Vi.sio ThurkiUi relatare, ut tlidetur, RaLlulpho de CoggeshalI. Leipzig. B.G. 
Teubner. 1978; el tema fue tratado. entre otro, por STARKIE, W.: El Camino de 
Santiago. Las peregrinaciones al Sepulcro del Apóswl. Madrid. 1958. p. 386-387 y Pa
lencia, Ediciones Pálamo, 2010. p. 413-414; GEREMEK, B.: "La historia de la cultura 
i la cultura popular: observacions epistemolbgiques". en SAN MARTIN, A. (ed.): 
Cap a una nova cultura. Valencia, 1995, p. 216-217; KERR, J.: "Monastic Hospitaliry: 
the Benedictines in England. c. 1070-c. 1245". en J. GIt.LlGHAM. J. (ed.): Anglo
Norman Seudies. XXIll ProcelUJ.ings of che Battle Conference 2000. Suffolk, 2001. p. 
99, nota 14; CASTIÑEIRAS. M.: "El concierto del Apocalip is en el arte de los ca
minos de peregrinación". en VILU,NUEVA, C. (coord.): El sonido de la piedra. Acras 
del encuentrO sobre insrrumenws en el Camino de Santiago. Santiago de Compostela. 

2005. p. 145-146. 
115 LóPEZ FERREIRO. A.: Historia .. .. op. dt.. t. V, 1902, apéndice 28, p. 73-74. 
116 LóPEZ ALSINA. E: "El papa Alejandro \ll confirma el jubileo de la Iglesia de Santia

go". Santiago. Camino de Europa .... op. dt., p. 340; LóPEZ ALSINA. F: "Años Santos 
Romanos y Años Santo Compostelanos". en CAUCCI VaN SAUCKEN, P. (ed.): San
tiago .... op. cit., p. 216-219. Una tradición bierzana de origen incierto asegura que 
podían obtener indulgencias. pasando por la portada norte de la iglesia de Sanriago 

Palencia. Ediciones Pálamo. 2010. p. 413-414: GEREMEK. B.: "La hIstoria de la cultura 
I la cultura popular: observacions epistemologiques". en SAN MARTiN. A. (ed.): Cap 
a una nova cultura. Valencia. 1995. p. 216-217; KfRR. J .. "Monastic Hospltality: the 
Benedictines in England. c. 1070-c. 1245". en J GILlICHAM. J. (ed.): Anglo·Norman 
Studies. XXIII Proceedings of the Battle Conference 2000. SuHolk. 2001. p. 99. nota 
14: CAsTIÑEIRA5. M.: "El concierto del Apocalipsis en el arte de los caminos de pere
grinación". en V/LLANU¡VA. C. (coord.): El sonido de la piedra. Actas del encuentro 
sobre instrumentos en el Camino de Santiago. Santiago de Compostela. 2005. p. 

145-146. 
115 LÓPEZ FERREIRO. A.: Historca .... op. cit.. t. V. 1902. apéndice 28. p. 73-74 ., 
116 LÓPEZ AL5INA. F.: "El papa Alejandro 1/1 confirma el jubileo de la IgleSIa de SantIago. 

Santiago. Camino de Europa .... op. cil.. p. 340: LóPEZ AlSlNA. F .. "Años Santos Roma
nos y Años Santo Compostelanos" en CAUca VON SAUCKEN. P. (ed.): Santra~o .... op. 
cit.. p. 216-219 Unha tradición berciana de orixe incerta asegura que podlan obter 
indulxencias. pasando pola portada norte da igrexa de Santiago de VIIlafranca del 
Bierzo. aqueles peregrinos impedidos ou esgotados. Incapaces de ascender ata ~ 
Cebrelro e de continuar cara a Santiago: vexase URiA. J .. "De Ponferrada al Cebrero 
en VAZQUEZ DE PARGA. l.. LACARRA. j. M. e URIA. J.: Las peregrinaciones .... op. cil.. t. 

1/. p. 301 d d C 
117 Referímonos ó sIstema Ideolóxico enunciado entre 1025 e 1030 por Gerar o e am-

bray e Adalberón de Laon. forxadores da representacIón trifuncional da sOCledade 
medieval: un sistema que organizaba o mundo en tres ordes: a dos que oran. a dos 
que combaten e a dos que traballan. Entre eles habia un principio de rwproc/dade. 
e así os oradores podian dedicarse ás súas actividades grazas ¡i segundade garantida 

.. .- . testaban baixo a proteccIón dos polos guerrelros e o traballo dos campesinos. es es. . n 
gueereiros e obtiñan o perdón das súas culpas coas pregarras dos que orab~n. e e 
terceiro lugar. os guerreiros obteñen o seu sustento co traballo dos campes~nos e os 
impostos dos mercadores. e salvan a súa alma coas oraclóns dos cléngos: vexanse LE 
GOlf. J.: Tiempo. trabajO y cultura en el Occidente medieval. Madlld. Taue~s. 1983. 
p. 76-85; LE Gorr. j.: La civilización del Occedente medieval. Barcelona. Paldos. 1999. 
p. 233.236: DUBY. G.: Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. Madnd. Taurus. 

1992. p. 76-77. 

de Villa franca del Sierro. aquellos peregrinos impedidos o agotados, incapace.. de a,o,. 

cender hasta O Cebreiro y continuar ha>ta Santiago; véase UIÚA. J.: "De Ponferrada 
al Cebrero". en VÁZQUEZ DE PARGA, L, L-.cARRA. J. M. y URlA. J.: Las peregrinaao
nes ... , op. cit.. t. 11. p. 301. 

117 Nos referimos al sistema ideológico enunciado entre 1025-1030 por Gerardo de 
Cambray y Adalberón de Laon. forjadores de la representación trifuncional de la 
sociedad medieval; un sistema que organizaba el mundo en tres órdenes: el de I que 
oran. el de los que combaten y el de los que trabajan. Entre ellos se daba un pnncipio 
de reciprocidad. y así los oradores podran dedicme a sus actividades gracia!; a la -.egu
ridad garantizada por lo guerreros y el trabajo de los campesinos; 6tCh estaban bajo 
la protección de los guerreros y obtenían el perdón de sus culpas con las plegarias de 
los que oraban; y en tercer lugar. los guerreros obtienen su sustento con el trabajO de 
los campesinos y los impuestos de los mercaderes. y salvan su alma con las oraciones 
de los clérigos; véanse LE GOFF. J.: Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente mediet(l/, 
Madrid, Taurus, 1983, p. 76-85; LE GOFF, J.: lA dlilizaclÓn del Occid.ente mediet(l/, 
Barcelona, Paidós, 1999, p. 233-236; Dusy. G.: Los eres 6rdenes o lo imaginario del 
feudalismo. Madrid, Taurus, 1992, p. 76-77. 

118 CoUANI. G.: lA comunIÓn de los sanws. Unidad de crisr%gfa) eclesiología. antander. 
Sal Tenrne, 1986,p.20. 

119 La práctica de las oraciones-sufragIo en beneficio de los difuntos se remonta a los 
primeros tiempos de la historia de la Iglesia. cosrumbre piadosa que lleva ImplícIta la 
creencia en una purificación pose morrem. Esta fe es encuentra en padre de la Igle
sia corno Clemente Alejandrino, Orígenes, Terruliano. san Cipriano 'í san A~tín 
(Confesiones. rx. XIIl, 34-37). quien creyó fi.nnemente en la validez de I sufrngtos 
a favor de los difuntos (lA Ciudad de Dios, libro XXl, capltulos XlII, XXIV, XXVI); 
véase el trabajo clásico de LE GOFF, J.: El nacimienro del Pwgcuorio. Madrid, Taurus, 
1981, p. 80-102. y las apreciaciones más recientes de FERNÁNDEZ CoNDE, E J.: La 
religiosidad ... , op. dr.. p. 519-525; CARRAsco MANCHEOO, A. L y lUsADE ÜBRADÓ, 
M. P. (coord.): Pecar en la Edad Media, Madrid, Sílex. 2008. p. 380-3 9. 

120 Esta solidaridad de la comunidad con los familiares de los difuntos era recomendación 
de san Pablo (1 Tes. 4.18). 

121 COUANI. G.: lA comunión ... , op. cit., p. 24-25. 

118 COlZANI. G. La comunión de los santos. Unidad de crestologia y eclesiología. Santan

der. Sal Terrae. 1986. p. 20. 
/19 A práctica das oracións-sufraxlo a prol dos defuntos remóntase ós primellOs temp?s 

da historia da Igrexa. costume piadosa que leva ImplíCIta a crenza nunha punficacron 
post mortem. Esta fe atópase nos padres da Igrexa. como Clemente Alexandnno. On· 
xes. Tertuliano. San Ciprián e Santo Agostiño (Confesións. IX. XI/l. 34·37). quen creu 
firmemente na validez dos sufraxlos a prol dos defuntos [A Cidade de Deus. Irbro 
XXI. capitulas XIII. XXIV, XXVI): véxase o traballo clásico de LE GofF.j.: El nacimiento 
del Purgatorio. Madrid. Taurus. 1981. p. 80-102. e as apeeciacións máis recentes de 
FERNANDEZ Co DE. F. J.: La religiosidad .... op. dI.. p. 519-525: CARRASCO MA CHEDO. A. 
1. e RASAD[ OSRAllÓ. M. P. (coord.): Pecar en la Edad Media. Madrid. Sí/ex. 2008. p. 

380-389. .. 
120 Esta solidariedade da comunidade cos familiaees dos defuntos era recomendac/on de 

San Paulo (1 Tes. 4.18). 
121 COLZANI. G.: La comunión .... op. cil.. p. 24-25. 
122 En ambas as dúas litu[)oas altomedievais existía a oracIón polos defuntos. para os 

vivos. os fieis pedian a saúde do carpo e da alma. e para os m?rtos era Implorado o 
descanso mentres agardan o final dos tempos: véxanse P ARIES. El hombre ante la 
muerte. op. cit.. 1983. p. 131: McLAUGHlIN. M.: Consorting with Saints Prayer for the 
Dead 10 Early Medieval France. Londres. Come" University Press. 1994. p. ~78-249 

123 A este espazo ou estado intermedio que existe no mundo ultraterreo deberan 11. por 
tempo indefimdo. as almas dos que non foron nin absolutamente bos mn totalmente 
maos: véxanse LE GOff. J .. El nacimiento . .. op. cil.. p. 339: e LE GOff. J .. Lo maraulllo· 

so .... op. Clt., p. 44-51 
124 HU/ZINGA. J.: El Otoño ... op. cit.. p. 285-289. 
125 A este pontifice debémos/le esta refleXIón. "Quen non Intercedena de b~ gana coas 

súas pregarias diante da indivisible Trindade a pral dos mortos. sendo aSI que el mes· 
mo deberá morrer tamén. quen non faria nesta vida por outeo o mesmo que desexa 
que outeos fagan por el cando morra?". A fins do secul~ XII comeza a popu\¡nzarse o 
concepto de solidalledade entre vivos e mortos. a traves .do pleno establecemento da 
idea do Purgatorio. na que foron decisivos o papel de teologos .. canonIstas e mon es 
cistercienses e. por suposto. as definiClóns emanadas dos conclhos ecumen/cos Lyon 

- 139-



122 En ambas lirurgi 'altomedievales e.xisda la oración por los difunt ; para lo vivos 
I . fieles pedían la salud del cuerpo y del alma. mientras que para los muer~os se 
impl raba el descanso mientraS lIocuaroan el final de I tiempos; véanse P. ARIES. El 
hombrellllre la muerre, op. cit., 19 • p. 131; McLwCHU ,M.: ConsorringlUith Sai1l!s. 

Prayer far me Dead in EarI. Me/.Üeiral France, Londres. Comell Unive.rsity Pre <, 1994. 
p.17 49. 

123 A este espacio o estado intermedio que exisre en el mundo ultraterreno deberán ir, 
por tiempo indefinido. las almas de los que no fueron ni absolutameme buenos ni 
absolutamente mal ; véanse LE GOFF, J.: Elnacimienro ... , op. cir., p- 339; y LE GOFF, 
J.: La mllT/uilJaso ...• op. cit., p. 44-5!. 

124 HUrzINCA, J.: El Otoño ...• op. cir .• p. 285-2 9. 
125 A este pontífice le debem esta reflexión: "Quién no intercedería de buena gana 

con sus plegarias ante la indivi ible Trinidad en favor de los muertos. iendo así 
que él mismo deberá morir también, quién no haría en esta vida por orro lo mi mo 
que desea que otrOS hagan por él cuando muera?". A fines del siglo XlI comienza a 
popularizarse el concepto de solidaridad enae vivos y muertos. a través del pleno 
establecimiento de la idea del purgatorio. en la que fue deci ivo el papel de teólogos, 
canonistaS y monjes cistercienses. y por upuesto las definiciones emanadas de los 
concilios ecuménicos Lyon 1 y Lyon 1I; véanse LE GOFF. J.: Elnocimienro ... , op. CiL, 

p.201-202. 
126 ldem, p. 151-177 y 190-200; ARIEs. P.: El hombre ... , op. cit., p. 132-134; DfA2 y DíAz. 

M. C: "La espiritualidad ... ". op. cit., p. 250. 
127 Las indulgencias ofrecidas por la Iglesia de Santiago precedieron en el tiempo a los 

beneficios espirituales ganados en Roma, cuyas iglesias no dispusieron de indulgen-

le lyon 11' véxanse LE GOff. j.: El nacimiento .... op. ei/.. p. 201-202. 
126 Idem. p. 151·177 e 190·200: Ap,lÉS. P.: El hombre .... op. cit.. p. 132·134: DiAl y DiAl. M. 

c.: "la espiritualidad .. :'. op. cil.. p. 250. 

127 As indulxencias ofrecidas pola Igrexa de Santiago precederon no tempo os bene
fiCIOS espintuais gañados en Roma. cuxas ígrexas non dispuxeron de indulxencias 
oocíais ata fins do século XIII. cando o Papa Nicolás IV (1288-1292) Ue concede á 
Basílica de San Pedro a primeira gran perdoanza. segundo destaca PLOT1. R.: "Me
mona .. ".op. cit. p. 281. 

128 Idem. p. 280-281. 

129 Será en tempos do arcebispo lope de Mendola (1400-1445) cando a Igrexa compos· 
telá auspiCie a celebración do seu Ano Santo. A SÚd pnmeira convocatoria produciuse 
en 1428. logo da celebración do quinto Ano Santo Romano (1423): no Ano Santo 
Compostelán de 1484 o xubileu de Santiago recibe por fin o respaldo do Papa Sixto 
IV: véxase looz AI5INA. F.: "Años Santos .. :. op. cit.. p. 230·242. 

cias oficiales hasta linales del siglo XIIl, cuando el papa Nicolás IV (1288-92) le 
concede a la ba. ilica de an Pedro la primera gran pcrdonanza, según destaca PLOTZ, 
R.: "Memoria ... ". op. cit., p. 28!. 

128 Idem, p. 2 0-28!. 
129 Será en tiem¡lliS del arzobiSpo Lope de Mendoza ( 1400-45) cuando la Iglesia compos

telana auspicie la celebración de su arlo santo. Su primera convocatoria se produjo 
en 1428, tras la celebración del quinto a110 santo romano (1423); el afio santo com
postelano de 1484 el jubileo de Santiago recibe por fin el respaldo del papa Sixto IV; 
véa e LÓI'ElALSINA, F.: "Afios amos .. . ", op. dt., p. 230-242. 

130 FRUCONl. A.: "11 Giubileo di Bcmifacio VIII". Bollerino dell'lsrituro Srorico Iwliano per 
il Medioe~'O e Archi~.¡o Mararociano, 1950, p. 1-12!. El mi mo e tudio se ha publicado 
también en Ineonm!le! Medíoet.'O, Bolonia. II Mulino, 1979, p. 73-177. 

131 HUIZINGA J.: El Oro¡lo ... , 0/1 . cie. , p. 43-54. 
132 Sobre la pervivencia de la peregrinación compostelana en los finales del medioevo se 

ha in istido en I GUL, F.: "O Camiño de Santiago no século XV: rutas terrestres e 
peregrinacións marítima ", Os Capítulos tia lnnandade. Peregrinaci6n e eonjliro social na 
Galicia do século XV. Santiago de Compo tela, Xunta de Galicia. 2006, p. 468-483. La 
crisis del Quinientos fue provocada, más que por la crftica de Erasmo de Rotterdam 
y Martín Lutero. por el exceso de celo de la Inquisición española, la xenofobia -<les
confianza hacia los extranjeros, posibles herejes o malhechores-, las guerras enrre 
España y Francia, y la guerra civil francesa de la segunda mirad del siglo XV]; véase 
MlECK, 1.: "A peregrinación a Santiago de Compostela entre 1400 e 1650. Resonan
cia, transfonnación de estructura e crise", en ALMAZÁN, V. (ed.): Seis ensaios.. .• op. 
cit., p. 338-349. 

130 FRUGONI. A.: "11 Giubileo di Bonifacio VIII". Bolletino dell'lslituto Storico Italiano pef 
il Medioeuo e Archiuio Mara/oriano. 1950. p. 1-121. O mesmo estudo foi publicado 
tamén en lncontri ne/ Medioeuo. Bolonia. 11 Mulino. 1979, p. 73-177. 

131 HUIZlNGA.J.: El Otoño .... op. ciL. p. 43·54. 
132 Sobre a supervivencia da peregrinación compostelá nos anos finais do Medievo insís

tiu SINGUL. F.: "O Camiño de Santiago no século XV: rutas terrestres e peregrinacións 
marítimas". 05 Capítulos da Innandade. Peregrinación e conflito social na Galicia 
do século Xv. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 2006. p. 468-483. A crise 
do Quiñentos foi provocada. máis que poi a crítica de Erasmo de Rotterdam e Martín 
Lutero. polo exceso de celo da Inquisición Española. a xenofobia -desconfianza dos 
estranxeiros. posibles herexes ou malfeitores-. as guerras entre España e Francia. e a 
Guerra Civil Francesa da segunda metade do século XVI; véxase MIECK. 1.: "A peregri
nación a Santiago de Compostela entre 1400 e 1650. Resonancia. transformación de 
estructura e crise··. en ALMAlAN. V. (ed.): 5eis ensaios ... . op. cit.. p. 338-349. 
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Insignia de peregrinación 
con la imagen de la Magdalena 

Taller francés. Siglo XIV 
Plomo y estaño 
Museo de la Catedral de San Martiño. Ourense 

Insignia de peregrinación coa imaxe da Magdalena 

Obradoiro francés. Século XIV 
Chumbo e estaño 
Museo da Catedral de San Martino. Ourense 

Imagen relicario de la Magdalena 

A nónimo. Sigl XVI 
Madera policromada 
Museo de la Catedral de an Martiño. O urense 

Imaxe relicario da Magdalena 

Anónimo. Século XVI 
Madeira policromada 
Museo da Catedral de San Martiño. Ourense 


