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Presentación

Aunque el Camino de Santiago, como itinerario cultural, solo apor-
ta una parte pequeña del volumen total de turistas que llegan no 

solo a la ciudad de Compostela sino también a Galicia, su importancia 
cualitativa resulta de enorme interés. De hecho, la estrategia turística 
de esta Comunidad Autónoma, al menos desde la década de 1980, 
descansa sobre esa oferta. El paso del tiempo ha demostrado que cada 
documento de planificación que se aprueba evidencia, de forma pro-
gresivamente clara, la gran relevancia que tiene el Camino de Santia-
go para los intereses turísticos, culturales y de proyección externa de 
Galicia.

En la historia contemporánea del Camino de Santiago, iniciada a fi-
nales del siglo XIX con la localización y autenticación de lo que se con-
sideraron los restos del cuerpo del Apóstol Santiago, la recuperación 
de la tradición peregrinatoria se basó en los impulsos de los años san-
tos, aquellos en los que el 25 de julio es domingo. Era, precisamente, en 
esos años en los que el deseo de ganar el jubileo movilizaba a miles de 
peregrinos. Rodríguez (2004) nos relata los principales acontecimien-
tos de cada uno de esos años, en los que el número de peregrinos iba 
en aumento. Desde los 140.000 estimados para 1909 hasta los 2,5 mi-
llones de 1965. El estímulo dado por el franquismo, con un uso político 
indisimulado, convirtió a los años santos en auténticos fenómenos de 
masa. Al contenido político y religioso se le fue añadiendo otro de tipo 
cultural, pasando a adquirir una orientación turística y una organiza-
ción propia de un evento (Santos, 2016; Lopez y Santos, 2019).

La novedad que introduce el ciclo jubilar de 1993, con sus cuatro 
años santos (1993, 1999, 2004 y 2010) fue la recuperación masiva de la 
peregrinación a pie y una linealidad en la afluencia de caminantes que 

ya no se limita exclusivamente a los años jubilares. En estos últimos se produce un cre-
cimiento significativo de peregrinos, pero lo importante es la tendencia  continua al au-
mento. De hecho, las cifras oficiales de 2019 fueron ya superiores a las de 20101. En este 
proceso, pasar de un ciclo jubilar a otro, con un período de 11 años de espera representa 
un mérito importante en el que se vieron implicas muchas instituciones, desde la Iglesia 
a las administraciones públicas, las empresas privadas, las agencias internacionales o 
las asociaciones de amigos del Camino, todo ello en un ambiente favorable en el que el 
post-secularismo ayuda al éxito de la ruta (Blom, Nilsson y Santos, 2016; Lois-González y 
Santos, 2015; Nilsson y Tesfahuney, 2016).

Conseguir superar con éxito algo más de una década sin años santos se considera un 
logro importante que abre la puerta a un nuevo ciclo en el que los años de espera se redu-
cen a un máximo de seis. Así llegamos a 2020, la antesala del jacobeo 2021. Todo, o casi 

1 https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/
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todo, estaba preparado: un plan director y estratégico específico, un avance del programa 
de actividades y toda una serie de acciones que convertirían el año 2021 en un éxito. Las 
cifras de peregrinos de enero a marzo de 2020, las últimas disponibles, nos muestran que 
el volumen de caminantes seguía una tendencia similar a la que se venía experimentando 
años atrás, es decir de crecimiento. Tanto enero como febrero evidenciaron ese compor-
tamiento positivo con cifras sustancialmente mayores a las de los años previos, especial-
mente en febrero con casi mil peregrinos más que el año precedente, alcanzado en ese 
mes, uno de los más bajos de la temporada, algo más de 3.000 peregrinos.

Por lo tanto, las expectativas que existían antes de que se declarase el estado de 
alarma eran muy positivas, como corresponde generalmente al periodo inmediatamente 
anterior a un año jubilar. El cierre de fronteras con la consecuente implicación en la lle-
gada de turistas, las limitaciones a la movilidad de las personas en muchos países del 
mundo, el cierre de establecimientos y el miedo generalizado al contagio, han reducido la 
actividad turística al mínimo. En este contexto el Camino de Santiago, como el resto de 
los destinos, ha dejado de recibir peregrinos, abriendo un periodo de incertidumbre que 
afecta de manera muy directa a las celebraciones del año santo de 2021.

El Xacobeo 2021

Como se ha comentado, tras un largo periodo de 11 años y un esfuerzo por mante-
ner la atención permanente sobre el Camino de Santiago, el año jubilar de 2021 era 

esperado con gran optimismo. La mejora económica después de la crisis de la década 
anterior y la estabilidad política de Galicia, aún a pesar de las elecciones previstas para 
abril de 2020, permitían desarrollar una programación ambiciosa y prever una llegada de 
peregrinos que superaría ligeramente el medio millón2, de los que el 56% serían extranje-
ros, según figura en el Plan Estratégico Xacobeo 20213. El plan cuenta con una dotación 
presupuestaria de unos 250 millones de euros entre los años 2019 y 2022, de los que 
105 millones se corresponden con inversiones. Como consecuencia, el impacto esperado 
acumulado para ese mismo período es del 0,9% del PIB, arrastrando además a la creación 
de 11.500 puestos de trabajo a tiempo completo. 

El Plan Estratégico Xacobeo 2021 recoge incluso un avance de actividades que incluye 
la segunda parte del año 2019 y las más importantes previstas para 2020. Entre las que 
figuran en dicho documento están exposiciones, presentaciones, encuentros, realización 
de obras, conciertos, etc. Se cita, además, la esperada finalización de los trabajos que 
permitan la llegada del tren de alta velocidad a Galicia, en concreto a Ourense, ciudad que 
ya está conectada con Santiago. A todo esto, hay que añadirle la programación diseñada 
por otras instituciones públicas o privadas, como pueden ser las diferentes comunidades 
autónomas o las ya aprobadas por el Consejo Jacobeo4 que es el organismo de coopera-
ción y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Aún con la certeza de que no siempre se cumplen las expectativas que aparecen en las 
programaciones y en la planificación, por ejemplo, en lo relativo a la llegada del tren de alta 
velocidad a Galicia, o que sean acertadas o interesantes las acciones propuestas, lo que sí 
se puede afirmar es que toda la maquinaria estaba en marcha a inicios de 2020. Como en 

2 El Plan Director y Estratégico 2015-2021 rebajaba sensiblemente esa cifra en casi 40.000 peregrinos. 
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/6/1/9/7_ea6b4c1cd5c2132/16197_f55ecb4c0306bdd.pdf

3 https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/8/0/5/3_66c1f535732692d/18053_e66ed12a82097c3.pdf

4 https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:99e7afee-fa03-4e53-91ef-667f50ce8c99/objeti-
vos%20final.pdf y https://consejojacobeox21.es/programa_de_actividades/

https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/6/1/9/7_ea6b4c1cd5c2132/16197_f55ecb4c0306bdd.pdf
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/8/0/5/3_66c1f535732692d/18053_e66ed12a82097c3.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr
https://consejojacobeox21.es/programa_de_actividades/


573Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel. Universidad de La Laguna

cualquier evento de masas, más allá del incremento del número de peregrinos, en Galicia se 
pretendía desarrollar una frenética operación para asegurar el éxito de público. Así, en la pre-
sentación que hizo el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia a finales de diciembre 
de 2019, luego de una reunión de la Comisión Organizadora del Xacobeo 2021, se habló para 
2020 y 2021 de 7.000 actividades y unas 7,5 millones de personas asistiendo a las mismas5. 

Por su parte, la Iglesia también estaba preparada para enfrentarse a un nuevo año san-
to. De hecho, las obras de rehabilitación de la catedral avanzan rápidamente para poder 
ofrecer una nueva imagen que afecta a puntos tan simbólicos del templo como el Pórtico 
de la Gloria, con su recuperado cromatismo original, o las diferentes fachadas. Además, 
en diciembre de 2019 el obispo de Santiago presenta la Carta Pastoral para el año jubilar 
20216 que se une al sitio web que la archidiócesis creó para este acontecimiento7. Una 
de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa es la prolongación del año santo hacia 
2022 debido a la excepcionalidad causada por el coronavirus. Esta situación no es nueva 
puesto que ya ocurrió en anteriores ocasiones, como en 1937-38. Aunque dicha solicitud, 
de carácter informal, aparece recogida en los medios de comunicación, no es la Iglesia 
sino las administraciones públicas, Ayuntamiento de Santiago y Xunta, las que la han su-
gerido. Mientras, en una nota del Cabildo catedralicio se deja muy claro que tal decisión 
corresponde exclusivamente a la Santa Sede y que la solicitud compete al Cabildo que 
ni se ha reunido y, de hacerlo, no tienen ese punto en su agenda. Con todo, se especifica 
que el arzobispo podría hacer una consulta al respecto al Cabildo8.

En este contexto de dificultad sobrevenida, surge la necesidad de una rápida respuesta 
a una situación que ha trastocado completamente los fundamentos de la política cultural 
y turística de Galicia con sus consecuentes impactos económicos. Desde la administra-
ción autonómica se ha creado un grupo de trabajo específico para adaptar el Xacobeo 
2021 al escenario pos-COVID-19 y, sobre todo, se ha aprobado un Plan de Reactivación 
de los sectores cultural y turístico9 que tiene un capítulo exclusivo dedicado al Xacobeo 
2021. En dicho documento se habla también de la elaboración, sin finalizar, de un estudio 
sobre la exposición del Camino de Santiago a los efectos del COVID-19.

A falta de los resultados de este estudio, a cargo de un grupo de investigación sobre 
análisis y modelización económica de la USC, las estimaciones y las medidas de refe-
rencia son las que aparecen en el plan de Reactivación que toma como alusión un docu-
mento elaborado por el Clúster de Turismo de Galicia que analiza las previsiones que la 
pandemia puede tener sobre el sector10. El Clúster, a partir de estimaciones realizadas 
por la OMT, el FMI, Exceltur y otras organizaciones, dibuja cuatro escenarios posibles que 
en orden ascendente va incorporando elementos cada vez más pesimistas. Aunque el 
informe del Clúster fue realizado en el mes de abril de 2020, el escenario 1 que preveía el 
fin del confinamiento como muy tarde a principios de mayo, no se ha cumplido. Tampoco 
es real el escenario 3 que considera el levantamiento de las restricciones a mediados de 
mayo. Los escenarios 2 y 4 hacen referencia a rebrotes en otoño. Por lo tanto, ninguna de 
las previsiones realizadas (1 y 3) son plausibles.

5 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/12/17/xacobeo-2021-llegara-concellos-diez-acti-
vidades-dia/0003_201912G17P6991.htm y https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/45678/comision-or-
ganizadora-del-xacobeo-21-presentara-manana-avance-programacion-del?langId=es_ES

6 https://anosantocompostelano.org/carta-pastoral-en-el-ano-santo-compostelano-2021-de-mons-
julian-barrio-barrio/

7 https://anosantocompostelano.org/

8 http://catedraldesantiago.es/nota-del-cabildo-de-la-catedral-de-santiago-2/

9 https://www.turismo.gal/osdam/filestore/2/0/0/1/3_ca5875058a12b42/20013_b03a7f19714b8c9.pdf

10 http://clusterturismogalicia.com/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_14_Previsio%CC%81n_
COVID_v4_FINAL.pdf
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En el documento del Clúster se hace una referencia explícita al Camino de Santiago 
considerando el escenario 1 (fin del confinamiento a principios de mayo) y sin valorar la 
posibilidad de rebrotes en otoño. Tomado como base el medio millón de peregrinos que 
estimaba para 2021 el Plan Estratégico del Jacobeo 2021, el Clúster cifra el número de 
peregrinos en 131 mil para 2020 y casi 265 mil para 2021, es decir, poco más de la mitad 
de lo esperado para el año santo y un valor mucho mayor para 2020 debido a que la de-
pendencia de los mercados internacionales es más elevada en años no jubilares.

Tomando como base este documento del Clúster, la Xunta de Galicia elaboró su plan 
de Reactivación al que hemos hecho referencia unos párrafos más arriba. Uno de los 
puntos fundamentales referidos al año santo de 2021 es que se mantiene, en buena me-
dida, la vigencia tanto del Plan Estratégico como del Avance de la Programación, a pesar 
de que sería necesario modificar prioridades y dar un nuevo enfoque en función de la 
situación sobrevenida. La importancia que se le da al año santo es tal que se afirma que 
representa el eje transversal vertebrador de todo el plan. Se concretan 11 medidas con 
un presupuesto total de algo más de 5,5 millones de euros sobre un total de 26 millones, 
si bien es cierto que el carácter transversal de muchas acciones hace difícil establecer 
compartimentos estancos.

De las 11 medidas propuestas en el Plan de Reactivación, la mayor parte tienen que ver 
con las de carácter cultural que incluye actividades online y otras presenciales adaptadas 
a las nuevas circunstancias. En estas medidas se incluye, por ejemplo, un fondo para pro-
yectos culturales Xacobeo 2021, que tiene el mayor de los presupuestos con 1,5 millones de 
euros, la adquisición de obras de arte o ciclos musicales, suponiendo en algunos casos el 
refuerzo de actividades ya previstas y, en otros, nuevas propuestas. En el campo específico 
de la inversión en servicios o infraestructuras directamente relacionadas con el evento, 
solo nos encontramos con dos medidas que suman 320 mil euros y que hacen referencia a 
la red de albergues; en concreto son de carácter higiénico-sanitario y tecnológico.

Es cierto que existen en el apartado de turismo, al igual que en el de cultura, otras 
muchas medidas que afectan de manera directa al Camino de Santiago, como puede 
ser la redacción de la estrategia de turismo 2030 pos-COVID (medida 33) o el programa 
“Galicia destino seguro” (medida 27) dotado con casi 3 millones de euros, así como otras 
relativas a la comercialización, creación de nuevos produtos o iniciativas de carácter 
higiénico-sanitario. La importancia adquirida por el Xacobeo, llevó a afirmar al titular del 
departamento de Turismo de la Xunta en el Parlamento, que la necesidad de repensar y 
reorientar este evento es de vital relevancia ya que se pretende que sirva como motor 
para la “reactivación económica y emocional” de Galicia11.

El futuro del Camino de Santiago 

Uno de los ejercicios preferidos en estos tiempos de incertidumbre es el de fantasear, 
imaginar o prever como será el futuro una vez que se adopte una nueva normalidad. 

Nos encontramos saturados de encuestas, algunas directamente relacionadas con el tu-
rismo, que intentan darle una base racional, científica, a lo que nos espera. Proliferan las 
modelizaciones, que toman a las matemáticas como ancla para dibujar escenarios basa-
dos en la rigurosidad de la ciencia. Sin embargo, debemos de reconocer que casi todos 
estos estudios no dejan de ser bienintencionados intentos que buscan despejar caminos 
que no sabemos bien hacia donde nos llevan.

11 https://www.europapress.es/galicia/noticia-xunta-trabaja-reorientar-xacobeo-reactivacion-econo-
mica-emocional-galicia-20200513153059.html

https://www.europapress.es/galicia/noticia-xunta-trabaja-reorientar-xacobeo-reactivacion-economica-emocional-galicia-20200513153059.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-xunta-trabaja-reorientar-xacobeo-reactivacion-economica-emocional-galicia-20200513153059.html
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En la maraña de informaciones que nos abruma a diario, los resultados que arrojan los 
estudios de ciencias que se consideran exactas llegan a ser contradictorios, generando 
una enorme confusión y desconfianza. Cuando nos enfrentamos al desafío de abordar 
una actividad, como el turismo, que afecta al comportamiento humano, las variables de 
carácter social y cultural son absolutamente imprescindibles haciendo muy complejo, 
sino imposible, desbrozar las pautas que definirán a la movilidad y al comportamiento 
del consumo turístico. Las dificultades añadidas provienen, fundamentalmente, de las 
soluciones que nos aporte la medicina. En todo caso, se puede prever que el shock al que 
nos ha sometido el virus, junto con otras variables que ya estaban presentes pero esca-
samente llevadas a la acción, como el cambio climático, van a provocar que se acelere la 
transformación de la actividad turística hacia nuevos parámetros difíciles de precisar en 
estos momentos.

En relación al Camino de Santiago y, de manera especial, al Xacobeo 2021, ya hemos 
visto la reacción de las administraciones públicas. Nos hemos centrado en Galicia, pero 
todas las comunidades autónomas, en el caso español, han tenido que dar respuestas 
más o menos acertadas a los cambios impuestos por la enfermedad. La rapidez exigi-
da en las actuaciones se limita fundamentalmente a la cancelación o traslado de fecha 
de actividades ya programadas y a la aprobación de normas que sirvan para cumplir la 
distancia física entre personas, que es la medida más eficaz hasta el momento. En todo 
caso, de lo que se trata siempre es de reactivar el turismo de un modo lento, seguro, pero 
que nos lleve de nuevo a escenarios de crecimiento económico.

Entre las primeras reflexiones de urgencia que se hacen sobre el turismo, hay algunas 
constantes que se repiten y que respoden a la lógica del miedo al contacto físico, que 
es la forma en la que se expande el virus. Los destinos de proximidad y no masificados, 
como el turismo rural, aparecen como los más beneficiados en el nuevo escenario. El 
Plan Renacer del Turismo Español, 2020-2023, elaborado por Exceltur12, aunque está más 
pensado para los grandes destinos de sol y playa y urbanos, nos da alguna orientación 
sobre la recuperación, al menos en sus fases iniciales. Así, por ejemplo, se insiste en la 
demanda doméstica de proximidad como la primera que se reactivará. Las dificultades 
económicas, el cierre de los mercados internacionales y el miedo al contagio, pendien-
tes de los protocolos de seguridad de los establecimientos y de los modos colectivos de 
transporte, son puntos clave en los primeros pasos hacia un nuevo escenario. En todo 
caso, Exceltur estima que la recuperación de la facturación a niveles de 2019 no llegará 
hasta la segunda mitad de 2021 cuando el año jubilar esté muy avanzado. En líneas pare-
cidas se mueven otros estudios realizados, como el de Hosteltur13.

Centrándonos específicamente en el caso del Camino de Santiago, iremos analizando 
los pros y los contras que tiene la ruta jacobea en el nuevo escenario que, al menos ini-
cialmente, parece que se va a instalar en el turismo; y siempre teniendo como fondo el 
año jubilar de 2021. Insistimos en la idea de que se trata de especulaciones que se basan 
en un debilitamiento progresivo del virus aunque con riesgos permanentes de rebrote, si 
es que no se descubre una vacuna que haga desaparecer el problema.

Como destino turístico, el Camino de Santiago presenta alguna singularidad muy mar-
cada. Recordemos que estamos ante un itinerario cultural y, por lo tanto, no existe un 
punto específico que actúe como destino; al contrario, este está representado por la 
linealidad que marca su propio concepto. Así lo define la UNESCO para quien se trata 
de un “conjunto14, donde la ruta tiene una valía superior a la suma de los elementos que 

12 https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turis-
mo-30042020.pdf

13 https://www.hosteltur.com/136774_como-viajaran-los-espanoles-este-verano.html

14 Negrita en el texto original
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la componen”15. Así entendido el destino como ruta, la concentración de turistas no se 
produciría en un solo punto sino que se extendería a lo largo del trazado que, en nuestro 
caso, tiene una longitud mínima de 100 km. Es una evidente ventaja en la medida en la 
que, como hemos visto, la concentración de personas no solo está limitada por el CO-
VID-19, sino que representa uno de los riesgos más evidente para la expansión del virus.

A lo anterior, se une una característica intrínseca al Camino que figura en todos los 
estudios e informaciones sobre las motivaciones de los peregrinos: la espiritualidad. En-
tre otras cosas, este concepto nos remite a un encuentro con uno mismo a través de un 
proceso de reflexión personal. Aunque se puede llegar a ese momento de muy diversas 
formas, suele implicar un cierto estado de tranquilidad que conlleva, en muchas ocasio-
nes, unos límites temporales en la sociabilidad. De hecho, es muy significativo el volumen 
de peregrinos que caminan solos. En los estudios sobre el perfil de la demanda turística 
en Santiago de Compostela16, se observa que un 30% de las personas entrevistadas lle-
garon solas a la ciudad. Obviamente, en muchos casos puede tratarse de gente de nego-
cios, congresos, etc., pero también peregrinos. Aunque los datos ya tienen algunos años, 
el Observatorio Turístico del Camino17 señalaba que sobre el 30% del total de peregrinos 
caminaban sin compañía (CETUR, 2007-2010).

Por lo tanto, el Camino de Santiago ofrece algunos elementos que son muy valorados 
en la nueva situación turística: naturaleza, encuentro con uno mismo o inexistencia de 
masificación que, en el peor de los casos, se limitaría a tramos muy concretos y en épo-
cas determinadas del año. A esto hay que añadirle dos características más. En primer 
lugar el precio. La peregrinación a Compostela representa, generalmente, un gasto me-
dio por persona y día más bien bajo, de unos 30 euros. El Plan Director y Estratégico del 
Camino 2015-202118 estima un gasto medio más elevado, de 44 euros/día, tomando como 
referencia el Estudio de Impacto Socioeconómico del Camino de Santiago19. Sin conside-
rar ahora otro tipo de impactos de carácter local o autonómico o, incluso, la existencia de 
elevados presupuestos para el Camino, lo cierto es que la ruta puede hacerse de una for-
ma muy económica, teniendo en cuenta que la red de albergues representa una manera 
barata de alojarse, evitando así uno de los ítens que genera más gasto.

Un segundo punto que resulta favorable para explicar una recuperación de la peregri-
nación en el escenario pos-COVID-19 tiene que ver con las motivaciones y el origen de 
la ruta. Las incertidumbres existenciales que ha dejado la enfermedad llevan a buscar 
refugio en la religión o, al menos, en la espiritualidad, que son dos de los motores que 
empujan a muchas personas a realizar el Camino. Siegel, Anderman y Schrimshaw (2001: 
647), después de una amplia revisión bibliográfica, señalan que “there appears to already 
be considerable evidence than religious beliefs and activities may be valuable resources 
in coping with illness-related stress”. De hecho, trabajos como los de Terzidou, Scarles y 
Saunders (2018) han evidenciado que una de las motivaciones para realizar una peregri-
nación tiene que ver con situaciones traumáticas e importantes en la vida, como superar 
una grave enfermedad o la pérdida de un ser querido, como muestra, por ejemplo, la 
película The Way.

Frente a estos aspectos que podemos considerar positivos, existen otros que podrían 
actuar en sentido contrario y representar un freno para la recuperación de la peregrina-

15  Punto 24 (ii) del anexo 3 de las Directrices para la inscripción de tipos específicos de bienes en la 
Lista del Patrimonio Mundial. http://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf

16 https://www.santiagoturismo.com/files/2019/08/INFORMEANUAL2018.pdf

17 Último informe año 2010

18 https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/6/1/9/7_ea6b4c1cd5c2132/16197_f55ecb4c0306bdd.pdf

19 https://www.eixoatlantico.com/images/SIE/181129-sie-turismo-barcelos/informe_estudio_camino_
santiago-esp_laura-dopeso.pdf

http://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf
https://www.santiagoturismo.com/files/2019/08/INFORMEANUAL2018.pdf
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/6/1/9/7_ea6b4c1cd5c2132/16197_f55ecb4c0306bdd.pdf
https://www.eixoatlantico.com/images/SIE/181129-sie-turismo-barcelos/informe_estudio_camino_santiago-esp_laura-dopeso.pdf
https://www.eixoatlantico.com/images/SIE/181129-sie-turismo-barcelos/informe_estudio_camino_santiago-esp_laura-dopeso.pdf
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ción, especialmente para el año santo de 2021. El más evidente es el que afecta al mer-
cado extranjero que representa algo más de la mitad del total de caminantes. El cierre 
de fronteras o el turismo de proximidad muy probablemente incidirán en que el volumen 
de peregrinos procedentes de Europa, Asia o América sufra una bajada considerable. Sin 
embargo, hay una baza interesante que, bien jugada, puede resultar de gran ayuda. Las 
Asociaciones de Amigos del Camino desempeñan un papel fundamental en la promoción, 
ayuda y canalización de peregrinos. Algunas de ellas, como las de Estados Unidos, Cana-
dá, Alemania, Francia o Reino Unido, están muy bien organizadas y reparten un número 
considerable de credenciales. Si estas asociaciones consideran que las condiciones para 
realizar el Camino son seguras, con toda probabilidad activarán los mecanismos necesa-
rios para reiniciar sus tareas propias de apoyo a la peregrinación jacobea. En su contra 
está el envejecimiento generalizado de estas asociaciones que hace que muchos de sus 
miembros sean especialmente sensibles a las consecuencias del virus.

A falta de peregrinos extranjeros, el mercado doméstico y de proximidad representa 
otra posibilidad para fortalecer la peregrinación. La evolución de los datos desde la dé-
cada de 1990 permite observar muy claramente que en los años santos el crecimiento 
de las cifras se sustenta básicamente en peregrinos españoles. Si estos últimos vienen 
representando menos del 50%, en el año santo de 2010 fueron el 69% y el 74% en 2004. 
Por lo tanto, cabría esperar que, si bien no se llegará ni mucho menos a las expectativas 
generadas, la caída en 2021 estaría amortiguada por el peso de la peregrinación española 
en los años jubilares. Sin embargo, de nuevo hay que introducir matices. Las informacio-
nes del Observatorio del Camino nos indican que el peregrino español realiza, en general, 
recorridos más cortos, frecuentemente en el entorno de los 100 km y muy centrado en 
los meses estivales. Por ejemplo, en 2010, y según los datos de la Oficina del Peregrino, 
el 50% del total empezó la ruta en algún punto de Galicia, ocupando el primer puesto 
en el conjunto de lugares de inicio la localidad lucense de Sarria (24,94%) que es la más 
importante del Camino Francés a poco más de los 100 km necesarios para obtener la 
Compostela. En 2018, aunque Sarria se refuerza (27,04%), ganan peso los puntos de inicio 
de la ruta más lejanos, como Saint-Jean-de-Pie-de-Port que pasa del 6,55% al 10,05%. 
Además, el peregrino español es mucho más estacional de tal forma que sólo en dos me-
ses, julio y agosto, concentra más del 40% del total anual. 

Los datos descritos en el párrafo anterior confirman que, en caso de pérdida del mer-
cado internacional, el español podría evitar la debacle del año santo pero, de repetirse el 
patrón de años anteriores, a costa de una masificación espacialmente concentrada en los 
últimos 100 km y, desde el punto de vista temporal, muy estacional en los meses de vera-
no. Estaríamos, por lo tanto, ante una situación muy poco favorable para lo que se quiere 
evitar e implicaría la aplicación de medidas que favorezcan la descongestión.

Otra cuestión de gran importancia que afecta al Camino es la que hace referencia 
al tipo de alojamiento más popular y singular a lo largo de la ruta y que contribuye, en 
gran medida, a que el gasto por peregrino sea más bajo de lo habitual. Se trata de los 
albergues, ya sean de gestión pública o privada. Por sus características, estamos ante 
un tipo de establecimiento que es especialmente vulnerable a los efectos psicológicos 
(y probablemente también al contagio) creados por la pandemia. El hecho del carácter 
comunitario de la mayor parte de las piezas de estos edificios, sobre todo los dormitorios, 
resulta un inconveniente para estos establecimientos. Autoras como Frey (1998) habían 
destacado el papel de los albergues como lugares de encuentro, de intercambio de expe-
riencias y de enriquecimiento mutuo entre los peregrinos. Aunque las administraciones 
públicas están trabajando en protocolos de seguridad, su adaptación a la nueva realidad 
resulta más compleja que la de los hoteles, por ejemplo.

Por último, haremos referencia a un aspecto de la peregrinación que es ambiguo y más 
especulativo que los otros ya mencionados. La historia de la ruta a Compostela evidenció 
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que el temor a la expansión de enfermedades fue una causa para su declive en ciertos 
momentos del pasado. Obviamente, nada tiene que ver, por ejemplo, la peste negra con 
el COVID-19; las circunstancias sociales, técnicas o económicas son completamente dife-
rentes. Sin embargo, si consideramos que la historia nos da continuas lecciones, tampoco 
parece exagerado plantearnos los posibles efectos negativos que la pandemia puede 
tener sobre la ruta, independientemente de otras consideraciones. Estamos observando 
reacciones de desconfianza de zonas rurales o litorales hacia la llegada de gente de fuera 
que busca entornos más seguros. Por lo tanto, no resulta difícil pensar si esa misma re-
acción va a aparecer a lo largo de las localidades atravesadas por el Camino, uniéndose 
así a a otros efectos reactivos.

Conclusiones

Alo largo de este texto hemos hecho unas reflexiones que, aunque apoyadas en com-
portamientos, tendencias o proyecciones, no dejan de ser ideas poco consistentes 

debido a la gran incertidumbre en la que nos movemos. Es cierto que el Camino de San-
tiago, al igual que el turismo en general, va a tener un comportamiento muy anómalo 
en 2020. Parece que únicamente una vacuna eficaz podría hacernos volver a una cierta 
normalidad, pero los avances en ese sentido son necesariamente lentos. Lo más intere-
sante será ver cómo el turismo se va adaptando a la nueva realidad y cómo responden 
los destinos a la misma.

En todo caso, como hemos visto, y con todas las precauciones posibles, se van dibu-
jando escenarios de transformación a más largo plazo que tienen que ver también con la 
necesidad de ir hacia nuevos modelos de sociedad en las que el consumo tiene que ser 
reorientado para evitar amenazas todavía más graves que la actual. El cambio climático 
es la principal. En este sentido, la sostentabilidad vuelve a ser la palabra clave. La OMT 
señala que cuando volvamos a viajar lo haremos de una forma más consciente, más 
sostenible y con un mayor sentido de la solidaridad que nunca20. La consultora Verne, en 
su documento titulado Claves del turismo en tiempos de coronavirus21, reflexiona sobre 
lo que está pasando y sobre las oportunidades que se abren para el cambio. Entre otras 
cosas señala el cambio de paradigma de las 4S (solidaridad, salud, sostenibilidad y segu-
ridad) que sustituirá a las 4C (cliente, coste, conveniencia y comunicación) y 4P (precio, 
producto, place y promoción).

El Camino de Santiago, como la mayoría de los destinos, tiene el enorme desafío de 
enfrentarse a estos cambios y de aprovechar las oportunidades que se van abriendo. Por 
sus propias características está muy cerca de cumplir con las 4S que se citaban en el 
párrafo anterior. Pero ello requiere no solo esfuerzos económicos para adaptarse, sino 
también reflexiones más profundas que permitan salir reforzados de la crisis. Tal vez sea 
un error pensar en repetir el año santo en 2022 o incluso tratar de salvar los muebles en 
2021 en base a unos objetivos similares, aunque aminorados, a los previos a marzo de 
2020. Aun con todos los riesgos que pueda implicar adentrarse por itinerarios descono-
cidos, puede que sea más interesante abrir un nuevo periodo que no se limite a repetir el 
esquema de 1993 y sí a innovar en un contexto de cambio profundo, de incertidumbre en 
el futuro, no solo por el COVID-19, sino por otras amenazas más graves e irreversibles.

20 https://www.unwto.org/es/turismo-COVID-19

21 https://www.emoturismo.com/claves-del-turismo-en-tiempo-de-coronavirus/
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