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¡ANO SANTO JACOBEO 

1965! 
Ya estamos. Nuestra mira

da que, desde hace tres años 
comenzó a orientarse hacia 
estas fechas, ha llegado al 
presente de sus deseos. El te
ma de Santiago ha explotado 
en eclosión de entusiasmos 
sin tasa. Santiago y su an
cestral Camino son actuali
dad, son noticia cara, intere
san como valores de primera. 
Y todos nos sentimos acari
ciados por la mano de la fe
licidad. Sentimos revivir de 
sus cenizas seculares el cla
moreo de la Edad Media. De 
aquella Edad que descubrió 
-todas las edades tienen sus 
descubrimientos- los cami
nos de la fe, de la peregrina
ción, los caminos de la uni
dad. 

A este Año Santo le pode
mos llamar Año de la Uni
dad. Hace siglos que Europa 
busca afanada la unidad de 
las naciones. El Imperio fue 
un intento sublime abortado 
en aras de un nacionalismo 
individualista. El Gran Corso 
actuó como forjaúor de am
biciosas realidades desorbita
das para las fuerzas -aún 
gigantescas-- de un solo 
hombre. Desde entonces la 
vocación de unidad va to
mando cuerpo en las mentes 
de los hombres, que son las 
tierras propicias para que en 
ellas claven sus raíces las 
crandes realizaciones. 
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Si Santiago fue apóstol de 
la fe, lo jacobeo, plasmado 
en el Camino, es el "apóstol" 
de la unidad. Que hablar del 
Camino, es hablar de Europa 
entera, pues las naciones to
das tienen al Camino como a 

cosa propia. Así lo atesti
guan: Puy, Toulouse, V eze
lay, en Francia; Chaves en 
Portugal; la Cofradía de Ba
arlem en Holanda; el Itine
rario de William Wey en In
glat,erra; Brujas y Lieja, en 
Bélgica; Brema, Colonia Y 

Fulda, en Alemania; Pistoya 
y Ravena, en Italia ... Y así 
podríamos ir citando ciuda
des y pueblos de la Europa 
diversa íntimamente relacio
nados en su historia y en su 
vida con el Camino. 

No hay duda de que todos 
ellos se sentirán removidos al 
vivir durante este año su 
proyecto de peregrinación. De 
esa peregrinación que, es ver
dad, no podrá restaurar las 
estructuras totales del pere
grino medieval. Sería inútil 

esperarlo. Pero sí peregrina
ción viva, según los moldes 
de este nuestro siglo XX. Y 
no particular, de una u otra 
región; sino universal, de to
dos los puntos del mundo. Es
to lo esperamos y lo vemos 
ya llegar. Y en ello está pre
cisamente la unidad. Razas y 
pueblos movidos a caminar a 
la sombra de un afán único: 
la fe y Santiago. La unidad 
conseguida por la idea de 
Santiago en la E'dad Media, 
y cantada en el Calixtino: 

"Todos los pueblos, lenguas, 
tribus, 

acuden a él clamando : 
sus eya, ultreya." 
Al comenzar este Año San

to saludamos a nuestros ami
gos todos; a los que no lo 
son; a los que quisieran ser
lo. Saludamos a todos los que 
ven en Santiago y en su Ca
mino un ideal, una ilusión. 
Saludamos a todos los hom
bres necesitados de unidad. 
Y les brindamos nuestra ma
no de amigos, de amigos ja
cobeos. Y así, unidos en es
trecha y universal unidad re
citamos por vosotros, por 
ellos y por nosotros, estas es
trofas de la Misa de los pe
regrinos compuestas por Gui
llermo, Patriarca de Jerusa
lén: 

"A tu pobre gente 
que gime clemente: 
Jacobe, iuva. 
De los galicanos 
guía, y los hispanos: 
Jacobe, iuva. 
Te invocan montones 
de generaciones: 
Jacobe, iuva. 
A tus peregrinos 
guarda en los camines: 
Jacobe iuva.' 1 
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LA FORMACION DE LOS BDRGOS ESTELLESES EN 
LA EDAD MEDIA A TRAVES DEL FUERO DE ESTELLA 
(Continuación) 

tura de la calle de La Aste
ría (2). 

Sobre es~e burgo va perfilán
dose un barrio habitado por 
judíos, elemento étnico frecuen
te, que llegó a tener gran im
portancia, semejando una ciu
dad dentro de otra, denominán
dosela, «Elgacena» y que al co
rrer del tiempo fue donada por 
el Rey García cognominado el 
Restaurador, a Los varones de 
Estella por sus muchos servicios 
( año 1135). 

Sobre la Población de los 
Francos de San Martín, se alza 
por entonces el Castillo de Es
tella que con su fábrica y mu
rallas, constituvó un baluarte 
de/ ensivo inexpugnable. Las mu
rallas que aún hoy día son per
i ectamente discernibles, circu
yen una gran extensión de Jor
ma irregular. Dentro de ellas se 
incluyen tres baluartes prf,ncipa
les denominados Zalatambor 
( sito en la Peña de los Casti
llos), Belmecher (mirando hacia 
la ruta de Ordoiz) y la Atalaya 
que montado a caballo sobre la 
pequeña estribación montañosa 
dirigida hacia el Sur, asegura la 
llave de acceso a Estella desde 
la Rioja. La capilla del Castillo, 
denominada Santa María Jus 
del Castillo, con su fábrica ro
mánica sin mezcla de transición 
se levantó sobre la antigua sina
goga de Elgacena, que fue do
nada al Obispo Don Lope de 
Pamplona, por el rey García el 
Restaurador en el año de 1144, 
en memoria del alma de su mu
jer la Reina Margarita. La im
portancia del Castillo de Estella 
Jue muy grande, teniendo su 
Gobernador, con la Alcaldía 
título de Señor con Tenen
cia, en nombre del Rey (Cas
~ellanos ... , Lope Termal 1118, 
Lope Garcés, García López, 
Pedro Tizón, Rodrigo de 
Azagra 1140, Pedro Ruiz 1158, 
Femando Ruiz de Azagra 1182, 
etcétera). Todo esto destaca el 
interés puesto por el Rey San
cho Ramírez, primitivo funda
dor en consolidar su Ciudad de 
Estella. A una política de re
población, subsigue lógicamente 
una concesión de privilegios en 
la forma de una Carta puebla 
con extraordinarios beneficios 
para los pobladores. Estos son 
francos de origen, con los que el 
Rey sin duda había tenido una 
experiencia agradable, años an
tes, en la repoblación de Jaca. 

Esta Carta Puebla o Fuero de 
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Estella, del año 1090, confirma
do más tarde por el Rey Sanclw 
el Sabio, el año 1164, es en ex
tremo importante para la com
prensión de la Legislación de 
los Estados Pirenáicos y al ser 
la más importante colección de 
Leyes Municipales de Navarra 
por más completa, ve recogidas 
algunas de sus disposiciones en 
el FUERO GENERAL DE 
NAVARRA, que todavía hoy 
constituye una de las Fuentes 
del Derecho Civil, vigente en 
Navarra. 

El Fuero atrajo rápidamente, 
gentes del otro lado de los Pi
rineos, los cuales sirviéndose del 
soporte jurídico del Fuero, crea
ron unas estructuras económictfS 
y sociales que antes no existían. 
Con la repoblación vino el auge 
de la burguesía, las gentes de 
los burgos, con sus privilegios, 
comerciantes y artesanos que 
dieron nacimiento y fluidez a 
las relaciones mercantiles. 

Precisamente el crecimiento 
del comercio, plantea el primer 
problema y crisis de crecimien
to de Estella. Los navarros de 
la población de Lizarra, ven 
prosperar a los Jrancos de San 
Martín bajo el amparo de sus 
Fueros y envidiosos de ello se 
«desplazan» de su zona y en el 
llamado Parral de San Miguel, 
Juera de las murallas, estable
cen un mercado ilegal, creando 
una «situación de hecho». El 
Rey consciente de su misión de 
equidad, consolida jurídicamen
te la situación extralegal, consi
derando que ha llegado el mo
mento de aumentar la extensión 
de Estella y para ello Sancho 
el Sabio, dona unos terrenos 
(parral y huerto) que tenía 
para su recreo, a nuevos pobla
dores. Con ellos y en un espa
cio contiguo funda la llamada 
población del Rey o de San 
Juan, con su correspondiente pa
rroquia que donó al Monasterio 
de /rache y su Abad don San
cho de Y ániz, diciendo que lo 
hace por sus pecados y por la 
memoria de su mujer, la Reina 
Doña Sancha. Esta /undación es 
del año 1187, citando en el Se
ñorío de Estella a Don Fe man
do Ruiz de Azagra y en este 
mismo año (mes de marzo) ex
presa que desea ver que los po
bladores de San Miguel «ten
gan y gocen los Fueros igual 
que los demás Francos de Es
tella» pagándole cada casa, un 

maravedí de censo al año, por 
el suelo de las plazas que dio 
para edificar. De esta manera, 
el Fuero de Estella, que había 
sido aplicado por el Rey Gar
cía Ramírez, en 1)47 a Olite y 
en 1149 en Monreal y por el 
propio Sancho el Sabio a San 
Sebastián en 1180, viene a otor
gar franquicia a los pobladores 
de San Miguel y de San Juan 
en el año 1187. Iniciada la Jase 
expansiva de Estella, los pobla
dores de San Miguel se extien
den y ocupan ~errenos contiguos 
hacia el Este, por el llamado 
Arenal de San Salvador, lo que 
da lugar a que en Junio del año 
siguiente ( 1188) sobrevenga la 
última Jundación del Rey, con
cediendo a los habitantes del 
Arenal de San Salvador, los 
Fueros de los Francos de San 
Martín, con la exigencia de un 
censo análogo al de los pobla
dores de San Miguel, por el sue
lo que les cedió. 

Las Jases de creación de los 
Burgos estellrses, partiendo del 
primitivo núcleo urbano, pueden 
seguirse con facilidad: 

A) Burgo de Lizarra, habi
tado por navarros, ya a princi
pios del siglo XI. 

B) Creación del Burgo de 
los Francos de San Martín, y 
Castillo de Estella, por el Rey 
Sancho Ramírez «el Aragonés-», 
en 1090. 

C J La oposición entre nava
rros y Francos, trae consigo un 
desplazamiento de los navarros 
de Lizarra, hacia zonas «extra 
murallas», dando lugar sucesiva
mente al nacimiento de dos nue
vos burgos: 1.0 el de San Mi
guel y luego el de San Juan, los 
cuales recibieron el refrendo ju
rídico de los Fueros, el mismo 
año 1187. 

D) Creación del último Bur
go es~ellés, el de San Salvador 
del Arenal, en 1188, con el mis
mo Fuero que los anteriores. 

Estos núcleos urbanos, per/ec
tamente delimitados cronológica
~ente, adoptan el tipo urbanís
tico medieval, de casas bajas, de 
un solo piso, lo cual extiende 
notablemente la población, con 
una estructura rectilínea de edi
ficaciones. Las calles son por 
tanto rectas, formando a veces 
entre ellas, ángulos de casi 90º. 

El auge mercantil, hace au
men(ar la prosperidad y con ella 
la población de Estella. Los 
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concisos Fueros de Sancho Ra
mírez, ya no bastan y es la cos
tumbre jurídica la que modela 
e informa día a día, una ac
tuación a la luz del de, echo, 
que en materia penal, civil, fis
cal y municipal verán la san
ción del Rey en la carta de con
firmación de 1164, que respecto 
de los Fueros de Sancho Ramí
rez, hace el Rey Sancho el Sa
bio. Las disposiciones del Fuero, 
configuran jurídicamente, la 
vida de Estella, y aun cuando 
son lo suficiente numerosas e 
importantes, como para merecer 
un estudio detallado de cada 
una de ellas, me permitiré des
tacar, dos disposiciones que nos 
indican la impronta que el Ca
mino de Santiago, dejó en el 
Fuero, al regular en su dispo
sición «Si quis romipeta aut ne
gotiatur hospitatus f uerit ali
quam domum .. . » los conflictos 
entre los hospedados y sus hués
pedes, o dueños de la casa, por 
razón de pérdida de propieda
des e imputación de hurto, y 
subsiguiente Juicio de Batalla, 
con la entrega del vencido en 
él, como ladrón, si careciese de 
bienes. La disposición sobre 
F1,anzas, establecía plazos de 
prórroga especiales para quienes 
iban a Santiago y por último la 
disposición «Si quis bestiam de 
romipeta aut de negotiatore 
emerit, et ille auctorem non 
quesierit ... » en la que la propie
dad de la bestia comprada a pe
regrino, quedaba asegurada 
para su comprador jurando que 
la compró de peregrino que por
taba esportilla y bordón. No 
obstante, la cualidad de Franco, 
que otorgaba tantos privilegios 
de orden fiscal, penal y proce
sal ( sobre todo en materia de 
prueba), requería como es na
tural la vecindad en Estella, la 
cual era exigida por el Fuero, 
de forma que se precisaba «la 
voluntad del Rey y de todos los 
estelleses», disposición draco
niana que restringía notoriamen
te l_a admisión de nuevos veci
nos pdvilegiados ( Et quod illus 
navarrus vel presbiter de foras 
non possit populare in Stella. 
sine voluntate Regis et omnium 
stellensium). 

EL MERCADO 

Debido a su situación neurál
gica en el Camino de Compos
tela, el mercado de Estella, atra
jo gentes, produciendo el au-



mento de riquezas, en los bur
gueses e incrementando el era
Tio real. Prueba de ello, lo ha
Uamos en el Privilegio de Al
fonso, rey de Castilla, vencedor 
de las Navas de Tolosa, quien 
manda el JO de febrero de 1205 
que los mercaderes de Estella 
puedan comerciar libremente 
por todos los Señoríos y Ciuda
des de sus reinos sin que nadie 
les ponga obstáculos. ! aime el 
Conquistador, también concede 
a Estella, el 7 de Agosto de 
1254, análogo privilegio añadien
do que tomaría bajo su «espe
cial protección a los comercian
tes de Estella». De estos dos do
cumentos nos· habla el P. Mo
ret, como vistos por él en el 
archivo de la Ciudad, descri
biendo prólijamente los sellos y 
plomos de los mismos, si bien 
hoy no se encuentren en el mis
mo. A partir de 1187, el Mer
cado aforado, es decir, protegi
do por el Fuero, se celebraba en 
un espacio hábil cerca de la 
iglesia de San Miguel, lo cual 
ha sido recogido por la Tradi
ción popular que desde tiempo 
inmemorial viene defi,niendo a 
dicho espacio, y lugar, como 
«Mercado Viejo». 

La erección de la Población 
del Rey, de San Juan, va a 
crear en el tiempo el problema 
de la rivalidad mercantil entre 
San Miguel y San Juan, preci
samente a causa de los merca
dos. Para asegurarse definitiva
mente, el mercado, los burgue
ses de San Miguel, compran al 
Rey Teobaldo /, la vuelta del 
mercado a San Miguel, median
te el pago de 30.000 sueldos de 
sanchetes. El Rey, accede a ello, 
reservándose por otra parte los 
demás derechos suyos, como ca
loñas, hombdios, etc. ( Octu
bre de 1236). 

Sin embargo, años más tarde, 
en 1244, hallándose el Rey en 
Olite, deshace el agravio hecho 
a los del burgo de San Juan, re
conociendo con verdadera hu
mildad su yerro, en las senci
llas palabras ·de «Nos como ho
me nuevo que non entendíamos 
ancora les costumbres ni los jei
tos sabíamos de Navarra ... ». En 
esta reparación interviene con 
muchos «ricos hombres», el obis
po Don Pedro Jiménez, y en 
elfa ordena, el rey que si al
gún sucesor o la corte, quitasen 
a los de la Población del Rey, 
el mercado, el Rey debe devol
verles 20.000 sueldos sanchetes. 
Siguen no obstante proyectán
dose en el tiempo las dimensi,:,. 
nes entre los burgos, ya que en 
tiempo del tío de la Reina J ua
na, Felipe el Audaz (1280) y en 
el año 1300, la lucha por la 
primacía es muy fuerte, hasta el 
punto de que los Reyes Felipe 
el Hermoso y Doña Juana, dele
gan en Don Al/ onso Robray la 
.solución definitiva. 

La concesión por el Rey T eo
baldo en 1251 de una feria fran
ca de 15 días y más tarde. en 
1436 la concesión de dos ferias 
al año también de 15 días por 
los Reyes Don luan y Doña 
Blanca, con inmunidades espe
ciales a los asistentes ( tales co
mo, no ser preso ni embargado 
por deuda u obligación alguna, 
ni por crimen salvo el de lesa 
m~,jestad, moneda falsa, fuerza 
de mujer, robo manifiesto en ca
mino, etc.), tomándolos a ellos 
y a sus bienes bajo la protec
ción real, dan a conocer con 
bastante claridad la importancia 
que la actividad mercantil tenía 
para la economía estellesa y co
mo lógica derivación en su cre
cimiento urbano y demográfi,co. 
Ya en 1366 el libro de fuegos 
de la Cámara de Comptos daba 
como cifra de vecinos la de 829, 
de ellos 85 judíos, que seguían 
en Estella 38 años después de la 
gran matanza de judíos de 1328. 

Respecto de la riqueza de Es
tella, nos da un elocuente dato, 
el hecho de que a raíz de la ba
talla del río Salado, y a causa 
de rico botín, llegó a bajar el 
valor del oro en una sexta parte 
de su valor normal y esto «se 
notó en las Ciudades de Burgos, 
Estella y Brujas de Flandes, 
muy señaladas por el Comer
cio» (3). 

De todo lo hasta ahora ex
puesto se deduce, que el comer
cio, muy activo en Estella por 
su estratégica situación sobre la 
obligada ru~a jacobea, in/luyó 
decisivamente en su desarrollo 
urbano, dando nacimiento a dos 
burgos (la villa vieja y la «nue
va») con luchas continuas entre 
sí por la posesión del mercado; 
litigio resuelto definitivamente 
con la concesión de la pescade
ría a la Villa vieja, pudiendo 
ser mercado diario, y concedien
do todo lo demás al de jan 
Juan, debiéndose por tanto lla
mar, a este mercado, con exclu
sividad, mercado franco. 

(2) En la actualidad, sobre el es• 

tribo del puente volado, en la margen 

derecha, se ve un lienzo de muro con 

gruesas piedras siJlares, que presenta 

oaeteras en tres alturas. Indudablemen

te restos del torreón que defendía los 

accesos del puente. 

(3) Los comerciantes de Estella tu

vieron "Tablas de Cambio", señal evi

dente de una gran prosperidad. En el 

Archivo Municipal existe una sentencia 

(julio 1254) de los 12 jueces de Em

paranzas, elegidos por Teobaldo 11, en 

la que se afirma el derecho del Rey 

a declarar la guerra a la Ciudad en el 

caso de que ésta no le dejase hacer 

uso de la tabla de cambio durante los 

40 días a que tenía derecho. Igualmen

te les compelía a usar únicamente de 

la moneda recién acuñada. En Estella 

se batió moneda. 

(Continuará) 
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en la provincia de Palencia 
trogeriz que los autores 

identifican con éste. Arnold 

van Harff (1496) le llama 

«Ponte Fittir» (Puente de Hi

tero). Le chemin de Paris a 

Saint Jacques (1535) «Pon

terose». El Repertorio de 

Pero J. Viluga (1546), y el 

Itinerario Español (1798) ci

tan «La puente» sobre el Pi

suerga. Para Domenico Laf

fi, Viaggio (1670) es el «Pon

te della Mulla», confusión 

evidente de «La Muga». 

En el siglo XII existió jun

to a este puente un Hospital 

fundado por el Conde Nuño 

Pérez de Lara y su mujer 

D.ª Teresa. Fue exento de 

derechos episcopales por 

con veníos hechos en 117 4 

entre el fundador y el Obis

po de Burgos. 

ITERO DE LA VEGA. Re
poblado por Fernán Armen

tales. No lo citan los Itine

rarios. Desviado a derecha 

del Camino Francés que 

pasa por sus bodegas. A la 

entrada del lugar, ermita de 

N.ª Sra. de la Piedad (XIII). 
Hasta el siglo pasado exis

tó un hospital o Casa de be

neficencia para enfermos 

pobres. Se señala hoy el 

emplazamiento del hospital 

de peregrinos en una pane

ra. La iglesia parroquial de 

S. Pedro (XVI) fue ampliada 

en el XVII. Conserva Cru

cifijo gótico y escultura de 

Sta. Ana (XIV), dos tablas 

góticas pintadas, retablo 

barroco, sepulcros del Obis

po de Jaén, Don Antonio 
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de Piña y de sus padres, y 

un sepulcro gótico (XV) pro

cedente del Convento de Vi

llasilos. 

El Camino coincide sus

tancialmente con la carre

tera actual (7 kms.) hasta: 

BOADILLA DEL CAMI

NO. Repoblada por Fernán 

Armentales. No la cita el 

Codex. 

Arnold Von Harff (1496): 

«Bobadilia». Le chemin de 

París ... (1535) y N. Bonfons 

en la Nouvelle Guide (1583): 

«Boseville». 

Su iglesia parroquial (XV 

y XVI) es de tres naves cu

biertas de crucería; la ma

yor reformada en 1770. Ves

tigios de la primitiva cons

trucción románica. Buenos 

retablos del XVI, estropea

dos los laterales. Pila bau

tismal (XIII) de sabor romá

nico. Al exterior del ábside, 

lápida en memoria del P. 

Nicolás de Bobadilla, com

pañero de San Ignacio de 

Loyola en la fundación de 

la Compañía de Jesús. Fren

te al ábside, rollo jurisdic

cional gótico (XV) con pode

roso fuste adornado de flo

res y veneras, y ampuloso 

capitel. 

Ermita de Santiago que 

fue iglesia parroquial. Hos

pital-Asilo fundado en el si

glo XVI por el Obispo D. 

Antonio Rojas. 

El Camino sale de Boadi

lla por sus bodegas subte

rráneas, muchas de las cua

les se cierran con «trillos» 

Por /OSE M/ JJMENO /URJO (Pbro.) 

armados de pedernal. A un 

kilómetro aproximadamente 

se llega al Canal de Casti

lla. La carretera se desvía 

del Camino, describiendo 

un ángulo hacia el Sur, de 

cuyo vértice parte la carre

tera hacia Santoyo y Astu

dillo. El Camino sigue recto 

hacia Frómista, con una dis

tancia de 4,5 kilómetros. 

FROMIST A. Antes de lle

gar, sobre un altozano des

de el que se domina la po

blación y a izquierda de la 

Ruta, Ermita de Nuestra Se

ñora del Otero, gótica. Tuvo 

alberguería, quizás lazare

to, para peregrinos. Cruza 

la vía del Ferrocarril, en

trando en Frómista por N.ª 
Sra. del Castillo. 

Citado en casi todos los 

Itinerarios con curiosas va

riantes: El Codex Calixtinus 

«Frumesta», como fin de la 

6.ª etapa en España. Cau

mont: Voiatge (1417): «Fr::i

mesta». Arnold van Harf f 

(1496): «Fromeste». Pero J. 
Viluga: «Flomesta», N. Bon

fans (1586): «Formande», 

Domenico Laffi (1670): «For

mezza, Formeste», etc ... 

1.066, en construcción el 

Monasterio fundado por Do
ña Mayor, Viuda de Sancho 

el Mayor de Navarra. Su 

monumental iglesia de San 

Martín, precioso ejemplar 

de arquitectura y escultura 

románicas. Agregada a S. 

Zoil de Carrión por Doña 

Urraca (1118). Monumento 

Nacional (R. O. de 13-XI-

(Continuación) 

1894), restaurado en 1904 

por D. Manuel A. Alvarez. 

En este barrio de S. Martín 

tuvieron los judíos su alha

ma y sinagoga, de la que 

se conservan los muros en 

la ermita de Sta. Cruz (XVI). 

La iglesia de Santa María 

del Castillo, sustituyendo al 

Castillo-fortaleza del almi

rante castellano Fernán 

Sánchez de Tovar. Es góti

ca (XIV), de tres naves, con 

torre herreriana (1777). Mag

nífico retablo gótico de 29 
tablas pintadas, de la es

cuela castellana con in

'fluencia flamenca. Talla de 

la Virgen (XIII). Monumen

to Nacional (26-I-1944). 

El Camino desciende por 

la «Calle Francesa» ( vesti

gios del Monasterio de Be

nedictinos del XVIII) hasta 

la Plaza Mayor en que es

tán: el monumento al hijo 

de la Villa San Telmo (Pe

dro González Telmo, Patrón 

del pueblo y de los nave

gantes), la iglesia parro

quial de San Pedro, recons

truida en la 2.ª mitad del 

XV por Juan Díaz. En ella, 

talla de Santiago peregrino, 

procedente quizás del Hos

pital del mismo nombre, Y 
el Hospital de Palmeros que 

se conserva con sus típicos 

soportales adintelados. La 
«Calle Francesa» seguía ha

cia San Martín, pasando an

tes por el desaparecido Hos

pital de Santiago, fundado 

en 1507 por Juan Pérez para 

romeros. Los que falleCÍ(ID 



"aquí eran enterrados en el 

cementerio tras la iglesia, 

, •que hoy se den?mina «huer

ta del romero». Fue del pa

. tronato del Marqués de· Al

baida. 

En San Martín existió otro 

. hospital dependiente de su 

iglesia en el XV, y en el 

, que la tradición sitúa como 

. acontecido en 1453, el mila

gro de las Especies Eucarís

. ticas, recogido por el histo

riador Illescas siglo y medio 

. después. La patena con la 

• Sagrada Forma pegada, se 

guraba todavía como parro

quia en los libros de Matrí

cula de fines del siglo pa
sado. 

Sigue el Camino hacia 

POBLACION DE CAMPOS 

(3 kms.) desviándose ligera

mente de la carretera hacía 

el Sur. Poco antes del lugar, 

a izquierda de la carretera, 

está la Ermita de San Mi

guel, gótica, de planta rec

tangular y cabecera plana. 

En ruinas. Fue bailio de la 

Orden de Malta. Población 

de Campos es citada en el 

Interior de la Iglesia de Frómista 

·<:onservó hasta 1870. Hoy, itinerario de Harnold von 

-limpia, se guarda en el sa

•'grario de San Pedro. El hos

-pital fue del Mayorazgo de 

Jos Brasas y unido al de 

·santiago en 1557. 

Fuera de la población 

'€Xistió la Parroquia de San 

Miguel, en el barrio del mis

mo nombre. Incorporada a 

Ja de S. Pedro en 1557, fi-

Harff (1496) como «Pola

cioin». Le chemin ... (1535): 

«Population». N. Bonfons 

(1583): «Paublation». 

La iglesia parroquial está 

dedicada a Santa María 

Magdalena. Es de tres na

ve•s separadas por colum

nas. Buenas tallas de la Ti

tular. A la salida de Pobla-

ción, Ermita de Nuestra Se

ñora del Socorro, en ruinas, 

debido quizás a su proximi

dad al cauce del río U cieza 

que la hizo víctima de sus 

temidas inundaciones en si

glos pasados. A juzgar por 

los vestigios que restan, se 

trató de una iglesia de la 

última época del románico 

(XII). Virgen sedente (XIII). 

Próximo a esta iglesia hubo 

un hospital para peregrinos . 

Puente de seis arcos sobre 

el Ucieza. 

Inmediatamente el Cami

no primitivo, la «strata pe

regrinorum» del XI, tomaba 

dirección Norte hacia Arco

nada por Villovieco, si

guiendo por el valle la 

margen derecha del río y 

pasando a su izquierda en 

las proximidades de VI

LLOVIECO. Al llegar a este 

-lugar encontraban los rome

ros la Ermita de San Jorge, 

cuyo nombre ha permaneci

do en una calle del pueblo. 

Parroquia renacentista de 

planta de cruz latina, dedi

cada a Santa María. 

A cuatro kms. está AR

CON ADA, por donde discu

rría en el siglo XI la «stra

tam ah antiquis temporibus 

fundatam euntium vel re

gredientium Sancti Petri et 

Sancti Jacobi Apostoli», an

-tes de que Villasirga tuvie

ra su monumental iglesic;r y 

de que Alfonso X el Sabio 

cantara los milagros de Sta. 

María de Villa-Sirga en sus 

"Cantigas. 

Arconada conserva su an

tigua iglesia parroquial de 

N tra. Sra. de la Asunción, 

con cabecera cubierta de 

artesonado mudéjar y dos 

tallas góticas marianas. So

bre un altonazo estuvo en 

cenobio - hospital -«ceno

bium eleemosynarium con

venientium apuperum vel 

hospitum»- fundado por el 

Conde de Carrión Don Gó

mez, en honor de los San-

tos Facundo, Primitivo y 
Cristóbal, en el s. XI. Su 

iglesia fue consagrada en 

1042. Monasterio y hospe

dería fueron donados por 

D. Gómez a los cluniacen

ses de San Zoil de Carrión 

(1047). Desaparecidos los 

edificios, se conserva la ins

cripción de consagración de 

la iglesia de S. Facundo. 

Existió otro hospital para 

pobres de la localidad y 

transeuntes, fundado por 

Marta Pérez (1555). 

El «Camino francés» des

de Arconada a Villalcázar 

es continuación de una sub

ruta que venía de Osorno. 

Desde remotos tiempos se 

le da el nombre de «Sirga». 

Esta «Sirga» o Camino de 

Peregrinos, rebasado el río 

Ucieza, encontraba un po

blado hoy desaparecido, del 

que resta únicamente la Er

mita de Nuestra Señora del 

Río, con vestigios románi

cos de su construcción del 

XVIII. Tuvo calidad de pa

rroquial hasta principios del 

XVII. Del origen de este 

santuario hay una curiosa 

leyenda. 

Continuando hacia Villal

cázar, la «Sirga» pasa jun

to al Santo Cristo del H umi

lladero, a mitad de camino 

entre la Virgen del Río y 

Villasirga. 

A dos kms. al O. de Po

blación de Carr.¡::,os está 

REVENGA DE CAMPOS. El 

Camino, próximo a la ca

rretera, ha sido convertido 

en tierras de labor. Reco

rre el pueblo con el nom

bre de «Calle Francesa». En 

estos campos Manier y sus 

compañeros emularon a 

Noé comiendo racimos de 

sus viñas. Citado por Ar

nold von Haff (1496) y J. 
Manier: «Revenga», Le che

min... ( 1535): «La Ravani

re». N. Bonfons (1583): «La 

Ravanerie», y en 1713: «La 

Ravognerie». 
(Continuará) 
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Un viaje f amaso 
INAUGURACION DE LA Ita SEMANA DE ESTUDIOS 
MEDIEVALES EN ESTELLA, EL 17 DE JULIO, CON LA 
CONFERENCIA DE M. RENE DE LA COSTE-MESSELIE-

RE. CONDE LA COSTE 

Nuestro amigo René de La Coste-Messeliere, Secretario Ge
neral de la "Societé des Amis de Saint Jacques de Composte
lle" engloba cuatro personalidades: Archivero, Caballero, Pere
grino y Fotógrafo. De ello dio un testimonio vivo la Confe
rencia de apertura de la /l.ª S~mana de Estudios Medievales. 
Esta esencialmente no fue otra cosa, que el comentario enfer
vorizado y entusiasta de las diapositivas en color tomadas a 
lo largo del recorrido efectuado durante la famosa Y ya noto
ria "Chevauchée de Compostelle" (Cabalgada a Compostela) 
de 1963; la presentación de caballeros y caballos en su punto 
de partida, en la fiesta des Saintes-Maries-de-la-Mer, hasta su 
punto de llegada, descabalgando los jinetes rodeados de una 
gran muchedumbre, delante de la Basílica del Apóstol, después 
de 37 días y 1.500 kilómetros de peregrinación. 

A través de la proyección, fueron evocados visualmente, 
acompañados de la palabra grata del conferenciante, los países 
del Mediterráneo, los Pirineos, nuestra Navarra, el horizonte 
infinito de la meseta de Castilla, los rudos montes del Cebrero 
y de León, terminando con la dulzura lírica de las colinas ga
llegas. 

Pero si bien el conferenciante insistió acerca de las peri
pecias y anécdotas del viaje, en razón del carácter especial de 
peregrinación ecuestre, no por ello desaprovechó la oportunidad 
para unir estas experiencias y recuerdos a los de los peregrinos 
de otros tiempos e incluso a otros suyos muy recientes acerca 
de éste "Camino Francés" que él ha recorrido en repetidas oca
siones. Incluso tanto uti,/izando los textos y mapas como en 
ciertas yuxtaposiciones de las vistas proyectadas, multiplicó las 
referencias a "los otros Caminos de Santiago en Francia", des
tacando con claridad aquellos aspectos tanto del arte como de 
la Arquitectura que por la gran similitud aparencial en los dos 
países (Francia y España) llaman poderosamente la atención 
del peregrino de nuestros días. 

Recogió la acogida española a los cinco caballeros-peregri
nos, evocada con calurosa gratitud. La frontera de Somport, 
donde el General Nogueras, Presidente de la Federación Hípica 
Española, representando al Jefe del Estado Español y el Mi
nistro de lnf ormación y Turismo felicitaron a H enri Roque, 
René de La Coste y sus compañeros por haber llegado feliz
mente a la frontera culminando así la primera fase del re
corrido; la presentación oficial de los cuatro oficiales españo
les de caballería, que serían desde entonces sus compañeros de 
peregrinación ... , etc. Desfilan las recepciones de Jaca, Y esa, 
Sangüesa, destacando sobre todo, las coloridas escenas llenas 
de sabor medieval -uniendo el pasado y el presente-, de la 
llegada al puente de Larca, demostrando las exageraciones del 
Código Calixtino. La llegada triunfal a Estella ... 

Nos dimos cuenta que la fraternidad de los navarros para 
con ellos, les había calado muy hondo en el corazón a los ca
balleros y que cuando ellos decían ( separándose con pena de 
los atractivos de Viana y del "Bordón del Peregrino"): "¡V o/
veremos!", volviendo a tomar de nuevo el largo camino pol
voriento a Compostela, no hacían una vana promesa ... 

Precisamente, cumpliendo esta promesa en parte, René de 
La Coste, volvió para inaugurar la Semana, evocando y resu
citand~ . para nosotros, todo el itinerario artístico, humano y 
anecdot1co de la Cabalgada. (No podemos hacer aquí una ex
posición de todas y cada una de las etapas, cosa que nos lle
varía mucho tiempo. Bástenos el decir que sus comentarios fue
ron apoyados en una excelente colección de diapositivas de 
todas las regiones atravesadas, obtenidas a medida que la pere
grinación se. acercaba a Santiago)._ Además nos confirmó que 
el voto, nacido en Estella y confirmado en Viana por Henri 

6 

Roque, de volver con otros caball~ros provenzales, peregrmos·
sobre monturas, para ganar el ~ubz!~º Compostelano de 1965,,. 
era ya una idea en vías de realzzacwn. 

En colaboración con diversos organismos hípicos franceses,_ 
René La Coste, Secretario General de los "Amis de Saint Jac-

de Compostelle" nos manifestó que espera mandar ade- . 
ques • d' · l más ,a lo largo de los tres grandes itinerarws tra icwna es, con 
salida de París, Vézelay y Le Puy, banderines o gallardetes, a 
imitación de la antorcha olímpica, llevados en relevos por ji
netes. Estas grímpolas o gallardetes reunidos en Saint-Palais, . 
franquearán en las manos de un grupo de caballeros ( entre ellos 
René de La Coste) el puerto de Roncesvalles, siguiendo a Pam-. 
piona y llegarán por fin a Estella por Puente la Reina donde 
se unirán a los gallardetes portados por el grupo ecuestre de 
Henri Roque que habrá seguido la ruta de Arlés. 

Deseamos a estos proyectos un gran éxito para que de esta • 
manera los caballeros franceses, se unan a los festejos y ale
grías al Año Santo Compostelano, ya que el gran Santiago, Pa
trón de España, sobre su blanco caballo, es también patrón de -
los caballero3. 

PROYECTOS 
DE LOS Affll60S DE PARIS: 
para el Año Santo 

DROCON DE MELDIS 

Le Secrétaire général résume les projets patronnés par lcr 
Société pour sa participation a l'Année Jubilaire Compostella
ne 1965: 

1.° Conférences avec projections a Paris et en province par 
divers spécialistes fran(:ais et espagnols; 

2.0 Un pelerinage-voyage d'art est en préparation par me
Mond•et pour les membres de la Société sur les chemins de· 
Saint-Jacques en France et en Espagne, pérégrination dont le
caractere saint-jacquaire sera accentué le plus possible; 

3.º Un groupe chora[ prépare une rétrospective des chants· 
des pelerins fran(:ais et des danses des provinces fran(:aises, ir 
présenter tant en France qu' en Espagne; 

4.º Un de nos adhérents a propasé l'organisation, par l'in
termédiaJre du Touring Club de France, des "chemins de gran
des randonnées" et [' établissement ou l' extension de signes dis-· 
tincts sur les itinéraires de Saint-Jacques. Cette suggestion a 
reru un accueil tres favorable; 

5.º Le promoteur de la "Chevauchée de Compostelle 1963" 
prépare une nouvelle et nombreuse pérégrination équestre d'Ar-
les a Compostelle pour 1965; 

6.º ll est envisagé, en aecord avec l' Association du Touris
me Equestre et la Section Hippique du Touring Club de Fran
ce, de !aire porter de olub hippique en club hippique des "flam
mes" qui partiraient des principaux points de départ des granas 
itinéraires traditionnels, a la maniere des flambeaux olympi
ques, jusqu' a la frontiere ou elles seraient prises en charge jus
q_u' a Compostelle par oeux des cavaliers qui pourraient con
tuiuer le chemin jusqu' au but; 

7-º Le principe d'une exposition a Paris su printemps sur 
"les chemins de Saint-Jacques et le mouvement compostellan 
ª travers les siecles", projet retenu par le Conseil d'administra-
1'.º~· Ensuite cette exposition pourrait étre transportée en tota
hte ou en partie a Compostelle pour les fétes de l'Année Ju
bilaire. 

(Continuará) 
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(Continuación) 

Un día, pues, muy recio y 
tempestuoso, lidió y peleó el 

buen hombre y forcejeó con
tra vientos y nieves y, como 
pudo, llegó a la iglesia. Esta

ba un clérigo de los capellanes 

diciendo misa, bien descuida

do que en aquel tiempo traba

joso pudiese nadie subir a oir 

las misas. Había ya consagra
do la Hostia y el Cáliz, cuan

do el hombre llegó, y espan

tándose cuando le vio, menos

precióle entre sí mismo, di

ciendo : "Cuál viene este otro 
con una tan grande tempestad 
a ver un poco de pan y de 
vino". El Señor que en las 
concavidades de la tierra y en 
partes escondidas obra sus 
maravillas, la biza tan grande 
en aquella iglesia que luego 
la Hostia se convirtió en carne 
y el vino en Sangre, querien
do Su Majestad abrir los ojos 
de aquel miserable ministro, y 
pagar tan gran devoción, como 
mostró aquel buen hombre vi
niendo a oir misa con tantas 
incomodidades. 

La más fidedigna, la más 
clara, y también la más apa

. sionante noticia del milagro es 
ésa. 

En 1486, los Reyes Católi
cos, en viaje a Compostela, se 
hospedaron en el Cebrero y 

allí oyeron de boca de los 
frailes la historia del Milagro. 

DIEGO QUIROGA Y LOSADA Marqués de Santa Maria del Viliar 

La prueba de la verdad de lo 
que contaban los frailes, allí 

estaba: El Cáliz y la Patena 

en que se obró el Milagro y 

las reliquias de éste. 

El Cáliz es románico de pla

ta dorada, copa emisférica, 

nudo de follajes calados, pie 

abocinado con adornos florde

lisados. Tiene dos inscripcio-

frase de este modo: "En nom
bre de Nuestro Señor Jesucris

to de Santa María Virgen''. 

La Patena tiene grabada en 

el centro una mano, la del Sal

vador, que bendice a la grie
ga. En él, nada extraordinario, 
sino la eterna preferencia de 
Dios. 

En 1486 las reliquias -"la 

Aspecto vivo de la palloza en el C~brero. 

nes latinas en caracteres de la 
época -siglo XII-. La de la 

copa dice: "En este Cáliz se 
consagra lo que a todos da 

vida". Y en el pie acaba la 

111//1 

sangre como si se cuajase aho
ra, la carne como cecina colo

rada y seca", escribirá más de 
un siglo después el cronista ge
neral de los benitos- fueron 

1965 

puestas en unos fanales de 
cristal de roca en estuche de 

plata, regalo de los reyes Don 

Fernando y Doña Isabel. 

Además de las bulas ponti

ficias, el Milagro del Cebrero 

está presente en la obra his

tórica de Ambrosio de Mora

les, licenciado Molina y la re

ferida del Padre Yepes. 

Si en la evolución del Grial, 

tuvo algo que ver, este suceso, 

este Milagro, sólo lo puede 

decir con certeza, W olfram de 

Eschembach. 

Este es el PO RTICO AD

Ml RABLE que tiene el Cami
no de Santiago, para su en
trada en Galicia por tierras de 
Lugo. 

Muy cerca de El Cebrero 
está Padornelo y el Real H os
pital fundado por San Gira/
do, conde de Aurillac. Luego, 
adviene Triacastela donde los 
peregrinos recogían piedras de 
cal para la construcción de la 
Basílica de Compostela. Y 
poco más adelante, se nos pre

senta Loyo, la cuna de la 

Orden Militar de Santiago. 
Nuestra ruta marcha a buscar 

el Miño para atravesarlo por 

la PONTE MIÑA y atraviesa 
el desaparecido Portomarín, 
emotivo y sublime lugar, don
de terminamos éstas tan mal 

hilvanadas como incompletas 

notas. 

7 



VI NOS DEL 

SEÑORIO DE SARRIA 
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