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Presentación

Francisco Singul 

El número cinco de la Revista de Investigación del Camino de Santiago y las 

Peregrinaciones Ad Limina es un monográfico que trata aspectos relevantes 

del franciscanismo vinculados a la cultura jacobea, editado en el marco de la cele-

bración del VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Com-

postela. Un nuevo número de Ad Limina que se adentra y explora las enormes y 

atractivas posibilidades que ofrece la cultura franciscana, en este caso relacionada 

con la arquitectura, la iconografía, la música y la etnografía. De esta suerte, ve la 

luz un valioso análisis que desvela aspectos significativos del compostelano con-

vento de San Francisco de Valdediós, gracias a la investigación de Carmen Manso 

Porto. Siguiendo la estela cultural y devocional de las comunidades franciscanas 

en la Compostela bajomedieval, Mª Dolores Fraga y María Luz Ríos muestran el 

marco urbano y ritual de las diversas devociones vividas al amparo de la nueva 

sensibilidad. Otra de las novedades de Ad Limina es la ofrecida por Manuel Cas-

tiñeiras con un revelador estudio centrado en una pieza tan imantadora como el 

órgano conservado en Jerusalén, en el convento de la Flagelación, y sus conexiones 

con Santiago. 

La iconografía franciscana en la cultura barroca es un tema bellamente pre-

sentado por Juan Monterroso, autor que se detiene en la imagen peregrina de san 

Francisco, ilustrando su elaborado discurso con una pequeña pero deslumbrante 

colección de grabados. Paula Pita ha trabajado con generoso esfuerzo en un tema 

de su especialidad, la arquitectura barroca compostelana; en este caso presentan-

do la labor de los maestros legos en el convento de San Francisco y su huella en la 

arquitectura y carpintería de esta fábrica conventual. Siguiendo una metodología 

similar, precisa en la documentación histórica y analítica con la bibliografía, Mi-

riam Elena Cortés ofrece un estudio sobre la escalera monumental de Santa Clara 

de Santiago, una obra maestra del funcionalismo barroco, con evidentes y eminen-

tes dotes ornamentales y urbanísticas, aspecto este último reflejado en el trabajo 

de Carla Fernández, y referido a la huella romántica del convento de San Francisco 
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de Pontevedra; un recuerdo dejado en la documentación gráfica decimonónica, 

muy útil para el análisis de los cambios vividos por la fábrica y su entorno urbano. 

Por último, Arlindo de Magalhâes Ribeiro da Cunha profundiza en la memoria 

del camino de Santiago y en la tradición de la peregrinación del poverello, recogidas 

a mediados del siglo XX del imaginario popular luso por Aquilino Ribeira, emi-

nente escritor portugués propuesto a Premio Nobel en 1960. 

Sirva este número de Ad Limina para iluminar mínimamente la trabazón histó-

rica entre cultura jacobea y franciscanismo. No se agotan los temas con este mo-

nográfico, ni mucho menos se pretende, más bien al contrario, pues sus estudios 

estimulan nuevas orientaciones en las investigaciones sobre las peregrinaciones, la 

cultura visual, la arquitectura y la etnografía.
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El convento de San Francisco 
de Valdediós, santuario de la 
tradición de la peregrinación de 
Francisco de Asís a Santiago  
de Compostela en 1214

Carmen Manso Porto 
Real Academia de la Historia

Al Prof. Dr. José García Oro, OFM, gran historiador de 
la Orden franciscana, maestro de muchos investigadores.

Resumen: La mayoría de los templos de las órdenes mendicantes edificados en Galicia durante el siglo 
XIII y comienzos del XIV fueron renovados y ampliados a finales de la Edad Media o en época moder-
na. El peso de la tradición de la peregrinación del fundador a Compostela en 1214 y la revelación divina 
de edificar conventos de su Orden en España, el primero de los cuales sería el compostelano, fue la prin-
cipal razón de la conservación de la iglesia medieval hasta el siglo XVIII. Este espacio sagrado evocaba 
la fundación de San Francisco de Asís. Las sucesivas ampliaciones por el ábside y alrededor de la nave 
fueron cubriendo las necesidades de los fieles. Las reformas contribuyeron a su conservación durante 
cinco siglos. En 1741, su grave estado de ruina obligó a su demolición. Los frailes solo pudieron salvar 
las reliquias más evocadoras de la tradición franciscana. 

Palabras clave: Francisco de Asís, fundación, convento e iglesia de San Francisco de Santiago, leyenda, 
peregrinación. 
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The convent of St. Francis of Valdediós, sanctuary of the Francis of 
Assisi’s pilgrimage tradition to Santiago de Compostela in 1214

Abstract: Most of the mendicant orders temples built in Galicia in the thirteenth and early fourteenth centuries were 
renovated and extended in the late Middle Ages and in modern times. The weight of the tradition of founder’s pilgrimage 
to Compostela in 1214 and the divine revelation to build convents of his Order in Spain, the first of which would be the 
Compostela, was the main reason for the conservation of the medieval church up to the XVIII century. This sacred space 
evoked the founding by San Francisco de Asís. Successive enlargements of the apse and around the nave covered the needs 
of the faithful. The reforms contributed to its preservation for five centuries. In 1741, its serious wreck status forced its 
demolition. The friars were able to save only the most evocative relics of the Franciscan tradition.

Keywords: Francisco de Asís, foundation, convent and church of San Francisco de Santiago, legend, pilgrimage.

O convento de San Francisco de Valdediós, santuario da 
tradición da peregrinación de Francisco de Asís a Santiago  
de Compostela en 1214

Resumo: A maioría dos templos das ordes mendicantes edificados en Galicia durante o século XIII e 
comezos do XIV foron renovados e ampliados a finais da Idade Media ou en época moderna. O peso da 
tradición da peregrinación do fundador a Compostela en 1214 e a revelación divina de edificar conven-
tos da súa orde en España, o primeiro dos cales sería o compostelán, foi a principal razón da conserva-
ción da igrexa medieval ata o século XVIII. Este espazo sagrado evocaba a fundación de san Francisco 
de Asís. As sucesivas ampliacións pola ábsida e arredor da nave foron cubrindo as necesidades dos fieis. 
As reformas contribuíron á súa conservación durante cinco séculos. En 1741, o seu grave estado de ruína 
obrigou a demolelo. Os frades só puideron salvar as reliquias máis evocadoras da tradición franciscana. 

Palabras clave: Francisco de Asís, fundación, convento e igrexa de San Francisco de Santiago, lenda, 
peregrinación. 

La tradición del viaje de San Francisco de Asís a Compostela en las fuentes 
franciscanas medievales

Las fuentes franciscanas medievales nos permiten conocer cuándo se empezó a di-
fundir la tradición del viaje de san Francisco de Asís a Compostela y la fundación 
del convento franciscano. Los relatos hagiográficos y las crónicas del siglo XIII men-
cionan con brevedad el viaje a España. Así, la Vita prima de Celano (1228) se refiere 
al “encaminamiento de Francisco hacia España, que se trunca por una nueva enfer-
medad”. La Vita secunda (1244-1247) desconoce ese desplazamiento y el Tratado de los 
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milagros (1250-1253) menciona su “regreso de España”1. Así pues, hasta mediados del 
siglo XIII la información sobre el viaje es muy escueta. A partir del segundo tercio se 
amplía y embellece el relato de la Vita prima y del Tratado de los milagros en la Legenda 
maior de san Buenaventura (1262), la biografía oficial de san Francisco de Asís, que 
se presentó en el capítulo general de la orden celebrado en París en 1266. Cuenta la 
leyenda que Francisco se dirigió a España en compañía de fray Bernardo, con in-
tención de pasar a Marruecos; no lo consiguió porque “le sobrevino una gravísima 
enfermedad, que le impidió llevar a cabo su anhelo”2. Lo cuidó un caballero, que le 
ofreció un potaje de ave, y después regresó a Santa María de la Porciúncula. 

Así pues, en el siglo XIII no hay noticias de la supuesta peregrinación de Francis-
co de Asís a Compostela y tampoco la mencionan los acompañantes de Francisco 
en las misiones transalpinas, que conocían muy bien el sentido de la peregrinación 
jacobea. Entre 1220-1230 se produce la expansión de los frailes por diversos países 
de la cristiandad, en asentamientos provisionales con actividad misionera, a la que 
después sucede un proceso fundacional que requiere el consentimiento del obispo y 
de las autoridades urbanas, antes de solicitar la aprobación del papa. Si en ninguno 
de los documentos conservados sobre el proceso de implantación de los frailes —in-
cluido el de Santiago según veremos—, se cita a san Francisco y su presunto viaje, 
es lógico pensar que no hubo tal peregrinación del santo a Compostela. Como ya 
apuntó García Oro, será la primera generación franciscana la que peregrine a Com-
postela y participe de las fundaciones en las principales ciudades del Camino de 
Santiago, en sus diversas etapas y vías3. Tras la muerte de san Buenaventura (1274) 
se escribieron nuevas narraciones sobre san Francisco con el deseo de evocar el es-
tilo de vida de los primeros frailes compañeros del santo. Es entonces cuando se 
empiezan a adobar y embellecer los primeros relatos de acontecimientos providen-
ciales protagonizados por el fundador. La leyenda de la peregrinación de san Fran-
cisco a Santiago se introduce en Actus Beati Francisci et sociorum eius (ca. 1327-1340), 
que compila en sesenta y ocho capítulos varios episodios de la vida de san Francisco 
y de sus primeros compañeros, a partir de la tradición oral y de los recuerdos de los 
frailes que conocieron al santo y a sus acompañantes. El texto latino fue redacta-
do por Hugolino de Santa María (hoy Montegiorgio), franciscano defensor de la 

1	 García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	Compostela.	Aspectos	de	una	tradición	franciscana”, Compostellanum, 
vol.	57,	3-4	(2012),	pp.	143-154,	ha	dedicado	un	valioso	estudio	a	esta	tradición,	en	el	que	ofrece	un	estado	de	la	
cuestión,	con	nuevas	aportaciones	documentales.	Las	citas	de	las	fuentes	del	siglo	XIII	las	he	tomado	de	este	
autor	(véase	pp.	144-145);	véanse	también	Manso	Porto,	C.,	“San	Francesco	d’Assisi	e	la	sua	missione	apostoli-
ca	a	Compostela.	Tradizione	letteraria	e	riflessioni	su	stanziamento	e	fondazione	del	convento	compostelano”.	
En:	Singul,	F.	(dir.),	Pellegrino	e	nuovo	apostolo.	San	Francesco	nel	Cammino	di	Santiago,	Palazzo	Bonacquisti,	
Assisi.	Dal	22	agosto	al	20	ottobre	2013,	Xunta	de	Galicia,	2013,	pp.	78-96	(italiano),	305-314	(gallego),	408-
417	(español),	513-523	(inglés).	Reedición	en	español	Peregrino y nuevo apóstol. San Francisco en el Camino de 
Santiago,	Xunta	de	Galicia,	2014;	Yzquierdo	Perrín,	R.,	“Iconografías	de	San	Francisco	de	Asís	en	Galicia:	tradi-
ciones,	leyendas	y	textos”,	Anuario Brigantino,	n.º	36	(2013),	pp.	277-316.

2	 “Leyenda	mayor”,	en	San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época.	Edición	preparada	por	
J.	A.	Guerra,	quinta	edición,	Madrid,	1993,	pp.	376-500;	p.	439,	núm.	6.

3	 García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	Compostela...”,	op. cit.,	pp.	146-147.
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pobreza absoluta en la línea de los espirituales, que murió hacia 1350. En el texto 
relativo a la peregrinación dice:

En los principios de la Orden, cuando los frailes eran pocos, y aun no se 
habían fundado conventos, se dirigió san Francisco a visitar el sepulcro 
de Santiago, llevando consigo algunos compañeros, entre los cuales iba 
Fr. Bernardo. Yendo todos juntos, al llegar a cierto paraje, hallaron a 
un enfermo, compadecido del cual, san Francisco, dijo a Fr. Bernardo: 
Quiero, hijo, quedes aquí para cuidar a este enfermo. Arrodillándose 
al punto e inclinando su cabeza, acató Fr. Bernardo con gran reveren-
cia el precepto de su santo Padre. San Francisco, pues, habiendo deja-
do a Fr. Bernardo con el sobredicho enfermo, continuó el viaje con los 
demás compañeros hacia Compostela. Hallándose ya aquí y haciendo 
oración delante del sepulcro del santo Apóstol, le fue revelado por el Señor 
que fundase conventos por el mundo; puesto que su Orden debería dilatarse 
prodigiosamente; así que desde entonces, obediente al divino mandato, 
comenzó a fundar conventos en muchos lugares4.

Entre 1370-1390, otro fraile franciscano anónimo toscano seleccionó los mejores 
pasajes de Actus y los tradujo del latín intitulándolos Florecillas. La narración del viaje 
a Santiago es muy parecida:

...Pasando la noche en oración en la iglesia de Santiago, le fue revelado 
por Dios a san Francisco que él debía ocupar muchos lugares en el mun-
do, porque la Orden suya debía extenderse y crecer en gran multitud de 
frailes. Por esa revelación comenzó san Francisco a fundar conventos 
en aquella comarca5.

La Crónica de los XXIV Generales, redactada por Fr. Arnaldo de Seranno hacia 1370, 
se inspira en los relatos precedentes:

Habiendo (san Francisco) venido a España comenzó a enfermar gravísi-
mamente; sin embargo, visitó con gran devoción el sepulcro del apóstol 
Santiago; y orando fervorosamente delante de él, le reveló el Señor que a 
su regreso adquiriese lugares aptos para vivir en ellos sus frailes6.

4 Actus, cap.	3,	cita	tomada	de	López,	A.,	La provincia de España de los Frailes Menores. Apuntes histórico-críticos so-
bre los orígenes de la Orden Franciscana en España,	Santiago,	Tip.	de	El Eco Franciscano,	1915,	pp.	125-128,	333-343		
(p.	126	para	la	cita);	también	en	Castro,	M.	de,	OFM,	La provincia franciscana de Santiago. Ocho siglos de histo-
ria, Santiago	de	Compostela, 1984,	p.	15.

5 Las Florecillas de San Francisco.	Versión	castellana	y	prólogo	de	Federico	Muelas,	Salvat	Editores,	Madrid,	
1969,	cap.	IV,	p.	26.	También	he	consultado	la	reciente	edición	en	versión	gallega,	As floriñas de san Francisco. 
Traducción	de	Darío	Xohan	Cabana.	Ilustrado	por	Darío	Basso,	Santiago	de	Compostela,	Xunta	de	Galicia,	
cap.	IV,	p.	23.

6 Analecta franciscana,	t.	III.	Quaracchi,	1897.	Praef.,	VII-VIII,	cit.	por	Castro,	M.	de,	La provincia franciscana de 
Santiago..., op. cit.,	p.	15.
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Así pues, en el siglo XIV se consolidan la tradición de la peregrinación del santo a 
Compostela y la revelación divina de extender la Orden por el mundo y fundar con-
ventos mientras oraba ante el sepulcro del Apóstol. Dichos relatos se mantienen en 
el siglo XV. En ninguno de ellos se menciona el convento de Valdediós. La tradición 
de la fundación de este convento por Francisco de Asís, en 1214, se formulará en el 
siglo XVI.

La implantación, fundación y construcción del convento de San Francisco en 
Compostela

Con buen criterio, García Oro plantea que el proyecto religioso de la peregrinación 
jacobea debió de ser asumido por la primera generación franciscana; es decir, la que 
siguió a Francisco y a las compañeras de Clara. En el Proceso de canonización de santa 
Clara, una de sus compañeras declaraba que la santa “le había encargado que visitase 
la Iglesia de Santiago”. Los fundadores del convento franciscano de Santiago serían, 
pues, los frailes que peregrinaron a Compostela en nombre de Francisco de Asís. 
Esta hipótesis también explicaría el hecho de que los testigos directos de Francisco 
en las misiones por tierras extra alpinas, que tenían conocimiento de la peregrina-
ción jacobea y de la implantación de los primeros franciscanos en Compostela, no 
mencionen en sus escritos la supuesta peregrinación del fundador7. 

En 1217 y 1219 Francisco celebró dos capítulos generales en la Porciúncula. En 
el primero envió una expedición de frailes a España, posiblemente al mando de fray 
Bernardo de Quintaval, que acaso formase una pequeña familia franciscana. En el 
segundo capítulo asignó a fray Juan Parenti como primer ministro de la Orden fran-
ciscana en España y responsable de la agrupación franciscana, que viajó con más de 
cien religiosos y demostró ser un buen organizador en la implantación y difusión de 
la Orden. Ambos grupos de frailes recorrieron el Camino de Santiago para estable-
cerse en ciudades estratégicas y florecientes, con buenas comunicaciones8. 

En el capítulo general celebrado en Asís en 1230 fue nombrado primer ministro 
fray Juan de Piancarpino. En 1232, el ministro presidió el capítulo de Soria y allí 
nacieron las provincias ibéricas de Castilla, Aragón y Santiago9. En este ambiente 
urbano dio, pues, comienzo la denominada Primavera franciscana en España10.

7	 García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	Compostela”,	op. cit.,	pp.	146-147.
8	 Castro,	M.,	La provincia franciscana de Santiago...,	op. cit.,	pp.	20-22;	García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	 la	

España	Medieval”,	Liceo Franciscano,	Año	XLI	(2.ª	Época),	n.os	121-123	(1988),	pp.	1-558	(pp.	45-49	para	la	cita).
9	 López,	A.,	La provincia de España...,	op. cit.,	pp.	293-297;	Id.,	“La	provincia	de	Santiago	en	el	siglo	XIII”,	El Eco 

Franciscano (15	de	octubre	de	1936),	pp.	456-457;	Castro,	M.	de,	“Ante	un	centenario.	Vitalidad	histórica	de	la	
provincia	de	Santiago	y	su	influencia	en	la	cultura	gallega”,	Cuadernos de Estudios Gallegos, XVI	(1961),	pp.	300-
338	(pp.	302-303	para	la	cita);	Castro,	M.	de,	OFM,	La provincia franciscana de Santiago..., op. cit.,	pp.	22-24;	
García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	la	España…”,	op. cit.,	pp.	45-52.

10	 Término	acuñado	por	García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	la	España…”, op.	cit.,	p.	47.
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En el proceso de implantación de los frailes mendicantes en las ciudades y villas 
concurrieron varias circunstancias comunes. En los primeros años ocuparon casas 
donadas por particulares o pequeñas residencias acondicionadas de otros edificios, 
principalmente hospitales, que suelen localizarse junto a las puertas de acceso al re-
cinto urbano. Desde allí, además de la labor hospitalaria, acogiendo a peregrinos y 
enfermos, los frailes se desplazaban a las iglesias parroquiales para celebrar los oficios 
litúrgicos y ejercer su misión apostólica. Su llegada a las villas es autorizada por el 
prelado de la diócesis y, en algunos casos, responde a una invitación de la realeza, 
de la nobleza, de los burgueses o del concejo. Los problemas con el clero secular y 
el cabildo catedralicio, en cuestiones de competencias religiosas, traerán consigo la 
protección de la Santa Sede, que regulará la misión apostólica de los mendicantes11. 

Los franciscanos llegaron a Santiago de Compostela hacia 1220 y los dominicos 
hacia 1222-1224. El arzobispo Bernardo II (1224-1237) y su cabildo favorecieron su 
implantación y los ayudaron en su formación intelectual. En 1222 ya residían en sus 
respectivas casas conventuales: los franciscanos en el barrio de Valdediós (vallis Dei), 
al poniente, junto al río Sarela, y los dominicos en el barrio de Bonaval (bona vallis), 
al oriente, junto al río Sar. Entre los años de 1222 y 1230, los “fratris Vallis Dei” y los 
dominicos de Bonaval acudieron al palacio arzobispal para retirar, en concepto de 
préstamo, de treinta y nueve a cuarenta volúmenes de la biblioteca arzobispal o de 
la particular del arzobispo. En una de las anotaciones (agosto de 1222) figuran los 
franciscanos Pedro Odoario y Juan Fernández12. Según García Ballester, la naturale-
za de esos libros anotados en el préstamo (libri naturalis y libros sagrados) documenta 
una importante actividad desarrollada en los Studia franciscano y dominico y en el 
de la sede episcopal de Compostela, con una comunidad de maestros y discípulos en 
sus respectivos centros, que muestran una preocupación intelectual y un especial in-
terés por el estudio de la Sagrada Escritura, las matemáticas y las ciencias naturales. 
Estas inquietudes eran compartidas por los centros más importantes de la Europa 
cristiana, especialmente el Studium de Oxford, que sigue el modelo de Santiago13. 

El convento franciscano se fue edificando lentamente con la ayuda de los compos-
telanos. El terreno debió de ser cedido por los monjes del vecino monasterio de San 
Martín Pinario. Algunos dignatarios de la catedral, residentes en este barrio de Valde-
diós, y burgueses compostelanos de apellidos conocidos contribuyeron con genero-
sos legados al mantenimiento del convento en los primeros años de su construcción14.  

11	 García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	la	España…”, op.	cit.,	pp.	45-59;	Manso	Porto,	C., Arte gótico en Galicia. Los 
dominicos, A	Coruña,	1993,	2	vols.,	I,	p.	34.	

12	 García	y	García,	A.,	Vázquez	Janeiro,	I.,	OFM,	“La	Biblioteca	del	arzobispo	de	Santiago	de	Compostela,	Bernar-
do	II	(†	1240)”,	Antonianum, 61	(1986),	pp.	540-568;	Castro,	M.	de,	“La	biblioteca	de	los	franciscanos	de	Val	de	
Dios,	de	Santiago	(1222-1230)”,	Archivo Ibero-Americano,	LIII	(1993),	pp.	151-162.

13	 García	Ballester,	L.,	“Naturaleza	y	ciencia	en	la	Castilla	del	siglo	XIII.	Los	orígenes	de	una	tradición:	los	Studia	
franciscano	y	dominico	de	Santiago	de	Compostela”,	Árbor, 153	(1996),	pp.	145-169.

14	 La	documentación	del	convento	franciscano	de	 los	primeros	años	no	se	conserva.	Existen	referencias	en	 la	
documentación	de	la	catedral	y	en	algunos	testamentos	de	particulares.	Los	datos	que	cito	a	continuación	has	
sido	recopilados	por	López,	A.,	“Convento	de	San	Francisco	de	Santiago.	Siglos	XIII	y	XIV”,	El Eco Franciscano,		
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La familia de “don Cotolaya”, 
que así se llama en su testa-
mento (1195), debió de con-
tribuir con generosos donati-
vos, aportando parcelas de sus 
fincas cercanas al convento15. 
Don Cotolaya es un magnate 
compostelano que mantiene 
buenas relaciones con conoci-
dos ciudadanos, canónigos y 
burgueses. Junto con su espo-
sa, Cotolaya recibió sepultura 
en el cementerio de la catedral. 
Su hija Urraca Muñiz casó con 
Alfonso Pérez. El hijo de estos, 
Fernán Pérez Cotolaya, casa-
do con Mayor Pérez, figura en 
un documento de 1225, resi-
diendo en la rúa de la Mone-
da Grande, en el barrio de los 
cambistas16. Seguramente, este 
personaje es el que se cita en el 
epígrafe fundacional del siglo 
XVI y se identifica con la leyen-
da del pobre carbonero llama-
do Cotolay que alojó en su casa 
a san Francisco y construyó en 
su nombre el convento fran-
ciscano con un tesoro encontrado en una fuente, lo que también le permitió casar 
noblemente, ser regidor de Santiago, financiar la construcción de las murallas y ente-
rrarse en un bello sepulcro a partir de su fallecimiento en 1238, que en la actualidad 
se conserva en la actual portería del convento (fig. 1). Por su generosa contribución a 
la fábrica del convento e iglesia, al sepulcro de Cotolay seguramente le correspondió 

t.	XXXI,	n.º	496	(1914),	pp.	291-301.	La	mayoría	están	tomados	de	los	documentos	publicados	por	López	Ferrei-
ro	en	Galicia Histórica. Colección Diplomática	Santiago	de	Compostela,	Año	I,	1901.

15	 El	testamento	fue	publicado	por	López	Ferreiro,	A.,	“Testamento	de	D.	Cotolaya”,	Galicia Diplomática,	III,	1888,	
pp.	19-20.	Para	este	autor,	Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela,	Santiago	de	Compos-
tela,	1902,	V,	pp.	109-111,	“el	Cotolay,	carbonero,	era	criado	o	sirviente	del	Cotolaya,	burgués	(de	quien	acaso	
habría	tomado	su	nombre),	dedicado	a	preparar	carbón	a	la	falta	del	monte	Pedroso	para	la	casa	de	su	amo,	o	
de	sus	amos,	los	hijos	de	Cotolaya”.

16	 García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	la	España…”,	op. cit.,	pp.	114-115;	Id.,	“Francisco	de	Asís	en	Compostela…”,	
op. cit.,	pp.	150-152.

Fig. 1. Yacente de Cotolay. Portería del convento de  
San Francisco de Santiago. Fotografía: Archivo Carmen  
Manso Porto.
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un lugar preeminente en la capilla mayor de la primitiva iglesia o en un lugar cercano 
a ella. Cuando se amplió la cabecera de la iglesia en el siglo XIV debió de trasladarse 
a la nave de la epístola, entre la puerta lateral sur (la que salía hacia la ciudad) y la 
fachada occidental. El cronista Castro menciona su emplazamiento en 1722:

La primera fábrica que hizo Cotolay, según vestigios, parece fue en lo 
que ahora es cementerio o entrada de la iglesia, donde está levantado de 
el suelo su sepulcro, sobre que en una lápida está escrita su milagrosa 
fundación17.

En mi opinión, su cronología se puede adelantar hacia 1240-1250, siendo uno de 
los pocos sepulcros compostelanos conservados de la primera mitad del siglo XIII, 
coetáneo al del arzobispo Bernardo II (Santa María de Sar), en cuyo rostro se aprecian 
algunos rasgos estilísticos cercanos a la yacente de Cotolay18.

Si los monjes de San Martín Pinario proporcionaron una casa a los primeros frai-
les, el importante mecenazgo de la familia Cotolaya a los franciscanos permitió am-
pliar el solar y la huerta de los franciscanos para levantar el convento y la iglesia.  
A ello también contribuyeron otras familias acaudaladas de burgueses y eclesiásticos 
que residían en el barrio de Valdediós19. El legado más antiguo destinado al convento 
se encuentra en el testamento de Juan Eubraldo (1228), de la familia compostelana 
de los Abraldes, que recibió sepultura en el cementerio de la catedral compostelana 
junto a su padre20. En 1245 figura el del canónigo compostelano Juan Pérez. En 1261, 
Fernando Alonso, vicario general del arzobispo Juan Arias, donó a los frailes la tercera 
parte del agua de la fuente de los altos de Vite, que los frailes habían desviado a su 
convento construyendo una sólida acequia bajo la dirección del maestro de obras de 
la catedral Pedro Boneth21. El mismo arzobispo Juan Arias, en su testamento, les dejó 
un donativo (1266). El canónigo Fernando Abril hizo un legado testamentario a favor 
de los franciscanos (1269). Por su parte, el canónigo Pelayo Eans, hizo una fundación 

17	 Castro,	J.	de,	OFM,	Primera parte de el	Árbol Chronologico de la Santa Provincia de Santiago, Salamanca,	1722,	
en:	Crónicas franciscanas de España,	dir.	O.	Gómez	Parente,	Madrid,	1976,	lib.	III,	cap.	II,	pp.	136-137.

18	 Para	esta	propuesta	véase	Manso	Porto,	C.,	“San	Francesco	d’Assisi	e	la	sua	missione	apostolica	a	Com-
postela”,	op. cit.,	pp.	88-91,	415-416.	El	estilo	de	la	yacente,	al	igual	que	el	sepulcro	de	Payo	Gómez	Chariño	
en	San	Francisco	de	Pontevedra,	se	ha	relacionado	con	los	modelos	castellanos	de	Palazuelos	y	Matallana,	
y	su	cronología	se	había	situado	hacia	1300	o	en	los	primeros	años	de	esa	centuria;	véanse	Moralejo	Álva-
rez,	S.,	Escultura gótica en Galicia (1200-1350),	resumen	de	tesis	doctoral,	Universidade	de	Santiago,	1975, 
p. 28;	Manso	Porto,	C.,	“Escultura	gótica	y	renacentista	en	Galicia”,	en	La escultura gótica: El Centenario 
de Francisco Asorey,	Santiago	de	Compostela,	Fundación	A.	Brañas,	1991,	pp.	31-54	(pp.	24-25	para	la	cita).	
Chao,	D.,	“L’Ordine	francescano	nella	morte:	considerazioni	artistiche	sulla	Galizia	del	basso	Medioevo”,	
En:	F.	Singul	(dir.)	Pellegrino e nuovo apostolo. San Francesco nel Cammino di Santiago, Palazzo	Bonacquis-
ti,	Assisi.	Dal	22	agosto	al	20	ottobre	2013,	Xunta	de	Galicia,	2013,	pp.	104-135	(pp.	107-109	para	el	sepulcro	
de	Cotolay).

19	 García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	Compostela…”,	op. cit.,	pp.	150-152.
20	 Éste	y	otros	legados	que	cito	a	continuación	están	extractados	de	López,	A.,	“Convento	de	San	Francisco	de	

Santiago…”, op. cit.,	pp.	291-301.	Los	documentos	han	sido	publicados	por	López	Ferreiro,	A., Galicia Históri-
ca, Colección Diplomática, Santiago	de	Compostela,	Año	I,	1901.

21	 Castro,	M.	de,	OFM,	“Tres	pleitos	de	aguas	en	Santiago	durante	los	siglos	XVII	y	XVIII”,	Cuadernos de Estudios 
Gallegos,	XXIV,	72-74	(1969),	pp.	413-462;	Id.,	Verdad y Vida,	L	(1992),	pp.	393-449;	p.	423	para	la	cita.
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carmen manso Porto El convento de San Francisco de Valdediós…

piadosa para que los frailes celebrasen misas por su alma (1270). Eclesiásticos, nobles 
y burgueses confiaban en la labor apostólica de los franciscanos. Así lo expresaba 
Teresa Yáñez de Deza (1262): “los frailes menores son señores buenos y veraces en los 
que tengo gran confianza”22.

Los legados de eclesiásticos y burgueses compostelanos a los frailes de Valdediós 
continuaron durante los siguientes decenios. Así, los de Nuño Fernández, arcediano 
de Salnés, y Gonzalo Ruiz de Bendaña (1276), el del tesorero Pedro Abril (1279), y el 
del canónigo Alonso Pérez (1283). Desde el último tercio del siglo XIII y comienzos del 
XIV, varios de estos mecenas eligieron su sepultura en el cementerio, claustro y en la 
iglesia franciscana. En 1303 lo hizo el canónigo Bernardo Pérez en el cementerio. La fa-
milia Martínez de Tudela, de burgueses, que desempeñaron cargos en el concejo com-
postelano y fueron prestamistas, propietarios de fincas y comerciantes en el sector del 
pan mantuvieron buenas relaciones con los franciscanos. En 1289, Fernán Martínez de 
Tudela, hijo de Martín Perez de Tudela (alcalde de Santiago entre 1219-1237), dueño 
de muchas propiedades rústicas en Santiago, también eligió el cementerio de Valde-
diós como lugar de enterramiento23. Su hija María Fernández de Tudela fundó en 1333 
el hospital de Santa Cristina dirigido por monjas terciarias. Un pariente contemporá-
neo de Fernán Martínez de Tudela, Martín Juliano de Tudela, había emparentado con 
la familia de los Cotolaya. Su antepasado, Pedro Martínez de Tudela, el primero de esta 
estirpe compostelana, residía en una casa alquilada por el caballero Pérez Cotolaya. 

En 1334, Sancha Mártiz de Tudela dispuso su enterramiento en el claustro fran-
ciscano, en donde yacía su hermano Gyaon Mártiz24. Quizá se trate de Juliano Martí-
nez de Tudela, hijo de Martín Juliano de Tudela, también llamado Martín de Tudela, 
defensor de los derechos de la aristocracia burguesa de la ciudad.

En la primera mitad del siglo XIV se documentan otros legados a San Francis-
co. Por estos años se produce una actividad constructiva importante en los con-
ventos mendicantes compostelanos: Santa Clara, Santa María de Belvís, Santo 
Domingo de Bonaval y San Francisco25. En el testamento de Mayor Rodríguez 
(29-XI-1323) hay generosos donativos para los conventos mendicantes gallegos, 
incluido el de San Francisco de Santiago, al que deja 100 maravedís26. En 1348, 

22	 López,	A.,	“Convento	de	San	Francisco	de	Santiago...», op. cit.,	pp.	291-293.	El	testamento	de	Teresa	Yáñez	de	
Deza	fue	publicado	por	López	Ferreiro,	A., Galicia Histórica, Colección Diplomática,	Santiago	de	Compostela,	
Año	I,	1901,	pp.	265-269	(p.	268	para	la	cita);	García	Oro,	J.,	“Francisco	de	Asís	en	la	España…”,	op. cit.,	p.	118.

23	 Las	noticias	de	la	familia	Martínez	de	Tudela	las	he	tomado	de	la	entrada	“Martínez	de	Tudela”,	en	Gran Enciclo-
pedia Gallega,	t.	28,	pp.	89-90.	Allí	también	figura	una	fotografía	del	testamento	de	Fernán	Martínez	de	Tudela,	
en	el	que	se	citan	al	guardián	y	a	algunos	frailes	conventuales	(p.	90).

24	 López,	A.,	“Convento	de	San	Francisco	de	Santiago...”, op. cit.,	p.	297	y	299.
25	 Para	la	construcción	de	los	conventos	mendicantes	durante	esta	etapa	vénase	Manso	Porto,	C.,	Arte	gótico en 

Galicia..., op. cit.,	I,	pp.	122-125,	153;	II,	pp.	582-584;	Fraga	Sampedro,	D.,	“La	Orden	de	las	Clarisas	y	el	Arte”,	
en	El Real Monasterio de Santa Clara de Santiago. Ocho siglos de claridad.	Edición,	coordinación	y	selección	de	
obras,	M.	E.	Gigirey	Liste,	Santiago,	1993,	pp.	101-116;	en	especial	pp.	102-105.	

26	 En	el	testamento	lega	unos	bienes	para	hacer	la	iglesia	de	Santa	Clara	de	Santiago;	otros	para	los	frailes	de	
Compostela	y	para	varios	conventos	mendicantes	gallegos	(editado	por	Cal	Pardo,	E.,	El monasterio de San 
Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos: colección documental,	La	Coruña,	1984,	pp.	254-256).	
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Noutra página, é Padre Augusto, o director espiritual, que, acaloradamente, re-
preende Macário, por causa de uma mulher que lhe andava a perder a cabeça:

“— Não te convido a pegares do bordão e ires de romaria a Santiago de 
Compostela, nem te quero sobrecarregar com penitências que fazem do 
cristão boi de nora.”14

Por onde caminhavam estes andantes jacobeus?
Aquilino não responde directamente à questão. No entanto, conhecendo como 

ele conhece velhos caminhos “que sulcavam a Beira”, dedica-lhes uma meia dúzia de 
páginas15 que, pena tenho eu de não ter tempo para as ler aqui:

“Em regra esses caminhos riscavam a província de lés a lés (…). Neles, 
em tanto que vias de primeira classe, vinham articular-se os caminhos 
comarcãos, ao mesmo tempo que ligava a vila à cabeça de correição ou 

14	 O Homem que matou o diabo,	Lisboa:	Bertrand,	1972,	p.	85.
15	 Estas	páginas	estão	transcritas	no	final	deste	texto.	
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ao santuário célebre e àquelas aldeias que atalhos transversais iam topar 
encovadas entre serras. Contudo, se alguns davam serventia ao carro de 
bois e à cadeirinha ou liteira, à parte a travessia pelos povoados, não 
eram de calçada. Por vezes galgavam o rio em pontes, que são ainda hoje 
um primor de engenharia. Existe uma, no alto Paiva, (…) era aquela pon-
te que utilizavam os peregrinos da Beira trasmontana e das províncias 
do Norte, vindos para a Senhora da Lapa pela rota de Almançor.

Demais destes caminhos secundários, de comércio rudimentar, ha-
via e ainda há uma variadíssima sub-ordem de ramais … [que] são os 
mais compridos, mais tropeçantes, mais selvagens, mas decerto os 
mais pitorescos.”16

Isto de caminhos, tanto faz ser ao perto como ao longe. Em O Homem que matou o 
diabo (1930), é D. Gonzalo que ensina a Macário, perdido por uma mulher e já acima 
referido, como fazer para 

“… atravessar a Espanha regaladamente [na demanda da dita mulher fran-
cesa], comendo e bebendo, levado agora na mula do almocreve, logo na 
carroça do charro, e até talvez de comboio e de automóvel. (…) Em vez de 
pedir esmola, … em vez de ir pelos caminhos servindo amo, que é uma 
estopada de respeito…, arvore-se em penitente. Penitente que vai cum-
prir um voto, a pé, sem fala e sem cheta. Aonde… aonde há-de ser? Olhe, 
ao santo Cristo de Limpias que lhe fica a talho de mão, no itinerário 
para França. … Hoje é uma das grandes romarias de Espanha. Desban-
cou Santiago de Compostela, onde quem não vai em vida vai em morto.”17

Esclareça-se que o “Santuario del Santísimo Cristo de la Agoní” está na cantábrica 
Villa de Limpias, no caminho de Santiago dito do Norte, de França para Compostela. 

Voltando ao território nacional, nestas demandas do santuário galego de Com-
postela, atravessar rios caudalosos era difícil e perigoso. E pontes havia poucas. Aqui-
lino explica:

“As pontes construíram-nas as esmolas dos peregrinos que precisavam, 
no Inverno, de atravessar os rios de jornada para Santiago, a Senhora da 
Lapa, a Senhora da Cabeça, e outros santuários famosos.”18

Aquilino Ribeiro não desconhecia a hipótese, que para alguns é certeza, de que 
S. Francisco de Assis — “que, ouvi ler num alfarrábio, era um vagabundo dos cami-
nhos”19 — tinha peregrinado a Compostela atravessando território português: 

16	 Arcas encoiradas,	pp.	156	ss.
17	 O Homem que matou o diabo,	pp.	215-216.
18	 Um escritor confessa-se,	Lisboa:	Bertrand,	1972,	p.	175.
19	 “A Grande Dona”,	in	Estrada de Santiago,	Lisboa:	Bertrand,	1956,	p,	285.
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“— Neste sítio, Libório, descansou o grande padre S. Francisco de jorna-
da para Compostela. Reza a história que o servo de Deus vinha trilhado 
do caminho e tinha sede; aqui lhe foi dado matá-la numa fontainha, que 
não era este chafariz formoso, talhado, mais parece, para os jardins do 
papa que para cerca de monges. Por certo que o suor lhe caía do rosto e 
o bebeu a terra onde pisamos. (…) Quando aqui vieres, que a tua mente 
esteja pura, Libório; este retiro — sabes? S. Francisco de Assis foi Jesus 
que voltou ao mundo de pobrezinho — é tão inspirado como o Horto 
das Oliveiras.”20

É assim que Aquilino Ribeiro se refere ao que a lenda construiu à volta da pere-
grinação de S. Francisco por terras portuguesas. A cena passa-se em Caria, junto às 
ruínas do velho mosteiro franciscano. O santo de Assis poderia perfeitamente ter se-
guido por ali acima, a passar o Douro talvez lá para os lados da Régua21. 

Há uma outra referência de Aquilino Ribeira a esta hipotética passagem de S. 
Francisco por Caria, desta vez no romance Lápides Partidas (1945). Um comerciante 
de antiguidades ocupava as suas noites a entrar, pela calada, claro!, em velhos mos-
teiros, conventos e outras casas onde pudesse encontrar coisas de interesse para o seu 
negócio. Já se tinha visto a contas com a justiça num processo-crime por homicídio 
frustrado e tentativa de roubo. Nem assim! Uma noite escura, depois de caminharem 
para S. Francisco [de Caria] diz ele para o Bemposta que o acompanhava: 

“— Vês aquela cabana? É dum homenzinho que passa ali a noite em vin-
do o tempo das melancias. A esta altura do ano está deserta. Vai-te lá 
deitar. Eu, se me dás licença, deixo-te por algum tempo. Vou, como se 
fosse em romaria, visitar o tanque onde se sentava meu mestre a dar-me 
lição de latim, no sítio onde, segundo dizem, se tinha sentado S. Fran-
cisco de jornada para Compostela. Ao convento entrarei se me persuadir 
que posso fazê-lo sem darem conta — porque, bem sabes, não quero ver 
ninguém — a buscar uns livros de estudo que deixei na Livraria.”22 

20	 A via sinuosa,	Lisboa:	Bertrand,	1960,	p.	9.
21	 Os	 diversos	 cronistas	 que	 relatam	 a	 discutível	 peregrinaçãon,	 p.o,	 201§anm	 Pablo,	 201§4,	 p.p.	 180-186)ou	

por	 Almeida,	 ou	 siudad	 Rodrigo,	 terpedirse	 de	 Hespanha	 franciscana	 a	 Compostela	 divergem	 bastante	 no	
seu	 trajecto:	 que,	 vindo	 S.	 Francisco	 de	 Ciudad	 Rodrigo,	 terá	 entrado	 em	 Portugal	 pela	 cidade	 da	 Guarda	
ou	por	Almeida,	ou,	já	depois	de	ter	visitado	o	túmulo	apostólico,	terá	passado	por	Chaves	e	Bragança	(ver	
REDONDO,	Valentín	–	El viaje de san Francisco a España,	Madrid:	San	Pablo,	2014,	pp.	180-186).	Penso	que	
tanta	 variedade	noticiosa	 apenas	pretende	 fundamentar	 a	 antiguidade	de	 alguns	 conventos.	 Fr.	Manuel	da	
Esperança,	o	cronista	português,	faz	uma	síntese	das	duas	hipóteses	principais:	“…	o	santo	seráfico,	deixando	
Ciudad	Rodrigo,	 se	metteo	em	Portugal,	 corria	 ja	o	 anno	de	 1214,	&	he	 tradição	 constante	que	esteve	 em	
a	 cidade	da	Guarda”	e	 “…	 tornou	a	 entrar	 em	Portugal	por	Bragança,	 caminho	de	Catalunha,	onde	queria	
despedirse	de	Hespanha.	…	[e]	lhe	ofereceram	logo	sittio	&	grande	ajuda	pera	se	fazer	a	casa”	(ESPERANÇA,	
Manuel	da	–	Historia Serafica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na Provincia de Portugal,	Lisboa:	
officina	Craesbeeckiana,	1656,	pp.	44	e	48).	

22 Lápides partidas,	Lisboa:	Bertrand,	1969,	p.	179.
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Se Francisco de Assis é lenda, El Cid imaginação:

“Encontrava-se D. Quixote a caminho de Santiago de Compostela por 
lhe terem dito que toda a alma cristã que não vai lá em vida, vai lá em 
morte, e porque a estrada dos peregrinos, insolitamente, era a cada pas-
so balizada de crimes inomináveis: romeirinhas violentadas por senho-
ritos, impetuosos e contemptores da lei divina e humana, ao atravessar 
os bosques, passageiros chacinados no sono para os roubarem, envene-
namento das águas e dos petiscos nas estalagens. O Guia dos Peregrinos 
é elucidativo: Em Espanha e Galiza livra-te de comer e beber do que te 
puserem, se não queres morrer ou quando menos ficar combalido para 
toda a vida. Pareceu-lhe que tal rota, trilhada de santo a ladrão, vindos 
de todos os cambais da Europa, requeria o socorro do seu justiceiro bra-
ço. Ei-lo pois, subindo da Mancha para o reino de Leão, daí, Astorga 
fora, a caminho de Vilafranca na fronteira galaica, direito por Triacaste-
la para a cidade do Apóstolo. 

(…) Sancho não tinha vergonha em pedir e remoer, sempre às espaldas 
do amo, uma lengalenga que às vezes pegava:

— Ó meus ricos senhores, dêem uma tijelinha de caldo aos romeiros que 
vão para Santiago! Vimos sem comer desde ontem. Tenham caridade… 
O Apóstolo os recompensará no céu…

— Donde são? — Somos do cabo do mundo, dum pueblo à beira de Ci-
dade Real. Sabem onde é? Vamos a Compostela num grande voto e a 
alimpar o caminho de ladrões e gigantes. (…)”23.

Aqui termino as referências de Aquilino Ribeiro à devoção e peregrinação jaco-
beias, admitindo não as ter detectado todas na obra do Mestre. Seja como for, dizia 
eu no início que, fazendo a peregrinação — a pagã e a cristã — parte da cultura multi-
-secular da região beirã, Mestre Aquilino não a podia ignorar, pois se tratava de algo 
indispensável e integrante de um mundo que ele conheceu como poucos. 

São Gonçalo de Amarante

Antes de terminar, não posso passar ao lado de uma outra devoção santoral muito 
próxima da de Santiago ou nela ensarilhada, pelo menos no Norte de Portugal, a que 
Aquilino se refere também algumas vezes: São Gonçalo de Amarante. 

23	 RIBEIRO,	Aquilino	-	Estrada de Santiago,	Lisboa:	Bertrand,	1956,	pp.	338-340.
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Fazia ele parte da lista dos santos mais populares — “S. Francisco, Santo António, 
S. Gonçalo, Santo Hilário”, sei lá quantos mais, todos eles “solícitos casamenteiros”, 
diz o escritor24 —, nunca esquecidos nas rezas da noite: 

“— S. Gonçalo nos dê boa companhia para a noite e para o dia, padre 
nosso… [ave Maria]!”25

S. Gonçalo foi um peregrino e por isso a sua devoção se espalhou também ao 
longo dos caminhos de Santiago, assunto que não vou agora tratar26. Com o tempo, 
a sua devoção — que teve o seu auge na Contra-reforma e, depois, nas lutas da restau-
ração da independência de Portugal — corrompeu-se, como aconteceu com tantas 
outras, e, por muito popular, rapidamente S. Gonçalo se transformou num santo 
casamenteiro. Aquilino afirma mesmo que ele consagrou “os antigos mitos fálicos”27. 
“A sensibilidade popular — explicava Agustina Bessa Luís de outra maneira — con-
verteu-o num santo fácil e casamenteiro; nisto veio a dar aquele que, por índole e por 
carreira, se entregou ao convívio das coisas humanas. (…) o asceta, a par da saudade 
de morrer, anda constante coma paixão da vida. Amou o mundo por algo que era 
nostalgia da felicidade. E os homens corresponderam-lhe com gratidão, que é amor 
por quem se afeiçoa às experiências deles, ainda que sem ilusão e familiaridade. Assim 
acontece, de facto, com as grandes figuras que calaram na alma popular” 28. 

Não pensava assim Aquilino Ribeiro, como deixa bem claro no conto Sam Gonçalo 
casamenteiro que publicou no Jardim das Tormentas (1961)29. 

Não são, porém, estas divergências de pensamento que me impedem de apreciar 
sumamente a arte de Aquilino, “águia que mudou de piso sem largar o ninho”, a sua 
Beira Natal — como dele escreveu Fernando Namora — cortada por tantos caminhos 
de peregrinação a Compostela e marcada por tantos lugares de culto jacobeu. 

Termino com uma pergunta. Porque deu Aquilino o título de Estrada de Santiago 
a uma colectânea de contos, publicada em 1ª edição em 1922? A resposta está na 
dedicatória do livro:

“Muitas vezes, à janela, nas noites de luz baça, quando a terra, em redon-
do, parece a boca dum cesto enorme, suspenso ao firmamento pelo aro 
luminoso da Via Láctea, em que tudo soçobra, homens, coisas e loisas, 
metia a mão no seio a procurar. Achava espinhos, remorsos, uma que ou-
tra flor imarcescível, e a gente que aí vai, alguma celestial e sobre-huma-
na, da muita que eu via andando, andando Estrada de Santiago fora.”30

24	 A via sinuosa,	p.	198.
25	 Ibid.,	p.	239.
26	 Ver	CUNHA,	Arlindo	de	Magalhães	Ribeiro	da	–	São Gonçalo de Amarante, um vulto e um culto,	Vila	Nova	de	

Gaia:	Câmara	Municipal,	1997
27	 O Arcanjo negro,	Lisboa:	Bertrand,	1960,	p.	318.
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Apêndice

1. O antigo Guia do peregrino de Santiago de Compostela
Este primeiro texto de Aquilino Ribeiro, O antigo Guia do peregrino de Santiago de Com-
postela, é transcrito de O Homem da nave, 1968, Lisboa: Bertrand, pp. 118-119: 

“… o antigo Guia do peregrino de Santiago de Compostela
Esta espécie de vade-mecum que teve grande voga na Baixa Idade Média, destina-

va-se aos devotos que, vindos de França e Aragança, iam fazer a romagem que as al-
mas, segundo a fé daqueles tempos, teriam a cumprir por estrito mandato de Deus: 
Quem não vai a Santiago em vida vai lá em morto. Príncipes, magnates, ricos-homens, 
oriundos dos cambais mais remotos da cristandade, tratavam de pôr-se quites com 
esta obrigação penitencial, de forma que o caminho da Galiza era trilhado como 
um carreiro de formigas. O Guia elucidava-os das estradas que deveriam seguir, das 
estalagens que topavam no itinerário, seu género e qualidade, e dos costumes das 
gentes com quem lhes seria fortuito ter comércio, das possíveis andanças da jor-
nada e até do meio geográfico e físico das regiões a percorrer. Reservado a gente de 
condição, estava escrito em latim, um latinório expedito e ágil, em que metia dente 
qualquer escrivão de meias letras. 

A característica mais saliente deste Baedeker avant la lettre era o espírito de verda-
de que o norteava. Feito para dirigir almas que iam dealbar-se da ganga terrena, im-
punha-se que não induzisse ao logro e à mentira. E de facto, o seu autor falava com 
coração intemerato nas mãos. Assim, à passagem de determinada comarca rezava: 
Cuidado, os habitantes são ladros e nada tementes das contas que hão-de dar a Deus. Junto da 
ponte X encontrareis uns homens a afiar as facas nas pedras porosas do rio. São samarreiros que 
esperam tirar a pele dos vossos cavalos. Não os deixeis beber nas fontes. 

De tal estalagem, com tabuleta mirabolante, proclamava: Nesta pousada há mu-
lheres de estrela e beta, que batem um fandango em cima de um maravedi. Todo o resguardo é 
pouco com semelhantes huris. O menos que vos pode acontecer é ficar sem a bolsa.

De outra hospedaria vem a advertência salutar: A cozinha é boa, mas cara como a 
hora da morte. Se vos demorais, arriscais o couro e a camisa.

E acerca de uma locanda nos picotos das serranias não falta a nota já proverbial: 
Consta que aqui foram despojados de seus haveres, mortos e enterrados no quintal, dois almo-
creves em trânsito. Foi o cão de um deles que foi uivar para cima da sua negregada jazida que 
aventou o crime.

De tudo, distâncias, víveres, forragens, lugares célebres ou monumentos a visitar, 
preços, acidentado da rota, procurava o Guia certificar o viajante. O mais notável 
dele, como atrás se diz, é a sinceridade, a lisura e a pontinha de glosa romântica mas 
obsequiosa dos factos, com que fora redigido.”31

31	 O Homem da nave,	pp.	118-119.
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2. Velhos caminhos
O longo texto que segue dedica-o Aquilino aos velhos caminhos da Beira em Arcas 
encoiradas, 1974, Lisboa: Bertrand, pp. 156-160 ss.

“Não oferece dúvida que os caminhos de longo curso que sulcavam a Beira e sus-
citaram nomes pitorescos: estrada do peixe, essa que ia de Viseu para Aveiro, estrada 
da Rainha Santa, uma que levava a Arouca, estrada do rei Herodes, assim chamada não 
sei a que título e se dirigia a Noroeste, estrada dos rebanhos, que cortava a serra da 
Estrela, estrada velha, estrada imperial — são as antigas vias militares construídas 
pelos romanos. Embora não venham mencionadas no códice Antonino, lá estão os 
marcos miliários com letreiros em latim a atestar a sua origem cesárea. Aos padrões 
não os encimava, como em Itália, a cabeça de Hermes, deus dos caminhantes, a 
quem eles se encomendariam ao tempo que liam o rumo e as léguas andadas. Mas, 
pelos lanços que restam aqui e ali, bem denotam o tipo de construção: sólidas e 
conjuntas lajes que séculos e séculos de tráfego — carros de bois de maciças rodas 
chapeadas à sovina, socos de brocha poliédrica e testeiras de ferro, e não se fala na 
usura natural do tempo — não conseguiram aluir e muito menos gastar. A esses 
caminhos, destinados à passagem das legiões e a dar vazão aos produtos da terra, o 
minério, o gado, as madeiras, capítulo que jamais um propretor digno passaria em 
claro, absorveu-os a estrada nova, de macadame ou de concreto betuminoso, tanto 
o seu traçado era racional e geométrico. Quando emergem porém de longe em lon-
ge, lá porque a engenharia de hoje, com ser mais ousada ou ver-se obrigada a sê-lo, 
corte a direito carreando aterro, abrindo trincheiras ou lançando o viaduto de ferro 
ou cimento armado por cima do côncavo, são admiráveis de ver em sua rochosa e 
dormente eternidade.

Em regra esses caminhos riscavam a província de lés a lés, direitos a Levante, 
tanto ainda se diz: todos os caminhos vão dar a Roma e, em Roma, ao Coliseu, umbilicus 
urbis. A este fim — reza Baptista de Castro — rompiam por entre penhascos e rochedos, cir-
culavam pelas fráguas de montanhas e vales, atravessavam ribeiros e rios caudalosos por cima 
de majestosas pontes, procurando sempre nesta obra, verdadeiramente régia e digna da gran-
deza romana, vencer as dificuldades da aspereza para que os passageiros, em qualquer tempo 
e a qualquer hora, a é ou a cavalo, pudessem transitar comodamente, achando a jornada mais 
branda e menos dificultosa.

Neles, em tanto que vias de primeira classe, vinham articular-se os caminhos 
comarcãos, ao mesmo tempo que ligava a vila à cabeça de correição ou ao santuário 
célebre e àquelas aldeias que atalhos transversais iam topar encovadas entre serras. 
Contudo, se alguns davam serventia ao carro de bois e à cadeirinha ou liteira, à 
parte a travessia pelos povoados, não eram de calçada. Por vezes galgavam o rio em 
pontes, que são ainda hoje um primor de engenharia. Existe uma, no alto Paiva, em 
diagonal com a corrente, formada por um arco de volta abatida estribada em dois 
menores que envergonha, coisa de um quilómetro a montante, a ponte da estrada 
nacional que teve de inflectir desastradamente sobre o curso do rio, com perigo para 
o automóvel que vá largado, a fim de lhe ficar perpendicular. Era aquela ponte que 

arlinDo De magalhães ribeiro Da cunha Mestre Aquilino e o caminho de Santiago



Ad Limina / Volumen 5 / N.º 5 / 2014 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[178]

utilizavam os peregrinos da Beira trasmontana e das províncias do Norte, vindos 
para a Senhora da Lapa pela rota de Almançor.

Demais destes caminhos secundários, de comércio rudimentar, havia e ainda há 
uma variadíssima sub-ordem de ramais com bitola ou sem ela para trânsito dos 
carros de lavoira, servindo lugarejos, almuinhas, a ermida dum santo, o cacho de 
poviléus duma freguesia, ou apropriados nada mais que à lida agrária.

São os mais compridos, mais tropeçantes, mais selvagens, mas decerto os mais 
pitorescos. Às vezes vêm pelo monte fora, mal arregoando a sarna do mato. Outras 
vezes cavam um leito na terra fundável. Azangam os ribeiros em alpoldras ou ainda 
em lájeas monolíticas — pontes pedrinhas — quando não é uma fiada de tábuas — 
pontão — estendidas sobre dois madeiros. Muitos tornam-se intransitáveis de Inver-
no, mas no Verão, do hortejo e quintal dobram-se sobre eles as fruteiras carregadas 
de pomos, os vidonhos espaldam seus cordões bêbedos de rácimos, de modo que 
só não se fartam os pobres que querem ir para o Céu. Separa-os da fazendinha mi-
mosa uma parede aérea como renda. Um caçador encosta-lhe o pé e rui tão grande 
extensão que podem passar carros e carretas. Por isso chamam portaleira à parte 
esbarrondada.

O vento não a deita abaixo porque enfia pelos buracos como por um canavial.  
O muro maciço da azinhaga em argamassa, peculiar ao Sul, ou de crista arredonda-
da à maneira das cercas monásticas, são excepção na Beira. Algumas vezes a vedação 
limita-se a um silvado em que negrejam tanto as amoras como os melros que as 
comem. Acontece também debruar em como uma fímbria a cabeceira da mata ou 
da bouça. Se esta é de giestal, no tempo das maias, os caminhantes, inebriados, não 
sentem o estirão.

Fora dos povos, o caminho velho corre livre, sem disciplina, com rodeiras às ban-
das, uma leiva encoirada ao centro, cascalho solto, rolante, e areia dos enxurros nos 
baixos. Se passa por meio dos soutos e entre moitas, ei-lo que vibra e zumbe como o 
bordão duma viola. Vai andando e, quando a gente menos se precata, uma cobrinha, 
que se insinuou nele à sorrelfa, mete-se-nos debaixo dos pés. É o arroio, água de açu-
de, água de mina, água de nora, que se p a cantar a todo o longo a sua cantiguinha 
de frescor e branquidão. A certa altura empoça, e as libélulas voam e revoam por 
cima dela, arpejando-lhe com asas rútilas a superfície ondulosa, enquanto uma rã 
dentre os limos, de quando em quando, berra por um rei.

Estes caminhos, que é o que mais se vê na província além dos penedos, testemu-
nham uma inexpansão lamentável, pois que representam tantas vezes o único meio 
de correspondência dum povo com outro povo. Em regra, a poucos destes atupiu a 
estrada nova, se é certo que o sistema rodoviário não abrange 75 % das localidades 
rurais. São obra ainda do habitante da orca ou do castro, o que equivale a dizer que 
estão ali desde o princípio do mundo.

Não admira por isso que se empinem umas vezes para remontar o fragão ou cos-
teiem em contra-escarpa uma saibreira. Barrancos e desníveis são os seus elementos 
normais. O citadino dá ao Diabo tais andanhos, mas em compensação os faunos e 
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génios silvestres — e à falta de divindades de pernil felpudo, cornichos e gaitinha de 
beiços, há os zagais e zagalas que também contam, tão perto estão da natureza — 
não escolhem outro palco para as empresas de amor. Também é verdade que não é 
raro uma cruz de homem morto pedir-nos no fundo do vale ou no estrangulamento 
da canada um P[ai] N[osso] e uma A[vé] M[aria] por alma do nosso pobre irmão a 
quem roubaram ali a vida.

Outras vezes é o nicho das alminhas do Purgatório, figuradas por torsos nus 
entre flamechas teatrais, que clamam pela nossa prece refrigerante. Tal é a legenda 
dos velhos caminhos, veros estuários da vida como são em relação à água os estuá-
rios dos rios. Traçou-os o formigueiro humano com seu passo e repasso secular e 
os rebanhos no vaivém periódico entre a montanha e o prado. Desdenham da linha 
recta, como a mais fastidiosa de todas. O homem tinha o tempo por si e dons impe-
riosos de poeta. Esses caminhos, tão vagabundos como maviosos, hoje não seriam 
mais possíveis, pois que o nosso entendimento procede segundo outras coordena-
das. Mas na Beira essas veredas medievais de feirantes e almocreves, de pé posto, 
sendas de cabras, atalhos, carreirinhos, para a fonte e para a mata, do poviléu, já 
antes do castro e mesmo da orca, eram todos assim: saltantes, sumidos e sinuosos 
como as ruas direitas das velhas cidades pré-afonsinas. Os mais antigos vinham 
naturalmente dos morros. Dos morros como os riachos. De lá derivou o caudal hu-
mano de que a urbe é a represa.”32

32	 Arcas encoiradas,	pp.	156-160.
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El Apóstol Santiago y la búsqueda de Dios en el Camino

El Apóstol Santiago y la 
búsqueda de Dios en el Camino
II Congreso Internacional Acogida 
Cristiana y Nueva Evangelización  
en el Camino de Santiago
Catedral de Santiago (ed.), 2014

Organizado por el Cabildo de la Catedral de Santiago y los Delegados Pastorales 
del Camino de Santiago, con el título “El Apóstol Santiago y la búsqueda de 

Dios en el Camino”, se celebró en el Aula Magna del Instituto Teológico Composte-
lano de Santiago de Compostela, durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, el II 
Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización.

El número de personas que recorren las rutas jacobeas aumenta año tras año. La 
motivación inicial de estos caminantes es diversa, sin connotación religiosa en mu-
chos de ellos. La oportunidad que brinda el Camino para encontrar a Cristo a través 
de la figura de Santiago es lo que, a través de conferencias, mesas redondas y comuni-
caciones, se abordó en este Congreso.

Segundo Pérez López, deán de la catedral compostelana, impartió la conferencia 
inaugural en la que disertó sobre las actitudes que definen el peregrinar. El arzobispo 
compostelano Julián Barrio Barrio, en su conferencia “La peregrinación a Santiago 
como encuentro interreligioso y cultural”, aludió a la plaza de O Obradoiro como 
“atrio de los gentiles”, señalándolo como lugar de encuentro entre todos los peregri-
nos, creyentes y no creyentes.

La oferta religiosa del Camino de Santiago en las sociedades secularizadas fue la 
temática elegida por representantes de asociaciones jacobeas como José A. Marzoa, 
presidente de la Cofradía de Apóstol Santiago en Luxemburgo, Adeline Rucquoi, pre-
sidenta de la Sociedad francesa de Amigos de Santiago de Compostela, o el reverendo 
Andrew Nunn, deán de la catedral de Southwark de Londres, que presentaron la rea-
lidad vivida por los peregrinos que llegan de esos países. 

El padre Luis Santamaría desentrañó las visiones esotéricas y mágicas de la pe-
regrinación jacobea y el desafío pastoral que representan para la Iglesia, aportando 
algunas líneas de acción.

Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, trazó en su confe-
rencia los elementos configuradores de la secularización en Europa, así como los 



Ad Limina / Volumen 5 / N.º 5 / 2014 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[184]

El Apóstol Santiago y la búsqueda de Dios en el Camino

grandes rasgos de la recuperación de la identidad cristiana, mientras monseñor Juan 
José Olmedilla, en su intervención, dio pautas de renovación de la pastoral en el Ca-
mino de Santiago.

En la mesa redonda sobre la acogida a los peregrinos Javier Fresno intervino expo-
niendo la identidad de los hospitaleros cristianos en el Camino; Antolín de Cela Pérez 
habló sobre la labor de apostolado en los albergues cristianos; y Mª Ángeles Fernán-
dez Fernández, de la labor de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago.

Las comunicaciones tuvieron temática diferente. Nava Castro señaló algunas me-
didas que permitirían mejorar la atención al peregrino e indicó algunos de los actos 
previstos por Turismo de Galicia para la conmemoración del VIII Centenario de la 
peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. El compostelano convento de 
San Francisco y su labor de hospitalidad es el núcleo de la que ofreció su rector guar-
dián, el padre Castro.

Los símbolos de la peregrinación fueron el objeto de la comunicación de Eduardo 
Pardo de Guevara, y sobre el encuentro antropológico y espiritual con el peregrino 
habló la madre Prado Hera.

 José Ángel Rivera de las Heras fue el encargado de presentar la proyección audio-
visual “El Pórtico de la Gloria, síntesis de fe y medio de evangelización”.

Francisco Singul disertó sobre el sentido de la peregrinación jacobea a través de 
la literatura de los caminos de Santiago, desde los orígenes del culto a Santiago en el 
siglo VIII hasta este siglo XXI.

La figura de Santiago el Mayor fue el tema central de varias conferencias desde 
diferentes ópticas. Su identidad, el papel dentro del grupo de Jesús, su carácter y ac-
titud ante el Reino junto a su fin fueron los puntos de la conferencia de José Antonio 
González García; mientras que la iconografía de Santiago, en concreto la iconografía 
del martirio de Santiago el Mayor, fue el núcleo de la conferencia de Miguel Ángel 
González García.

En “Iacobus. Apóstol, ciudad y Códice” Xosé Sanchéz parte de la figura de San-
tiago desde la inventio, la configuración de la ciudad y la elaboración del Códice Ca-
lixtino como muestras del poder alcanzado en la Alta Edad Media por la catedral y 
su arzobispo.

En la conferencia de clausura el arzobispo castrense de España retomó el término 
“atrio de los gentiles” para el Camino de Santiago, mostrando, junto a los elementos 
comunes a todos los cristianos, sean estos creyentes o no, los tres caminos o modos 
de acceso del hombre a Dios. Caminos que tienen su plasmación en el Pórtico de la 
Gloria de la catedral de Santiago.

Ofelia Gómez Estalote
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Imaginarios jacobeos entre 
Europa y América
Javier Gómez-Montero (ed.), Frankfurt am Main, Peter Lang, 
2014, 319 páginas

Editado con gran corrección por Peter Lang y coordinado por Javier Gómez-Mon-
tero, de la Universidad de Kiel, con la colaboración de Jimena Hernández-Alcalá, 

por fin salen a la luz las actas de un notable simposio de cultura jacobea celebrado en 
Berlín los días 7 y 8 de septiembre de 2009.

Tras un ajustado y expresivo preliminar a cargo de Javier Gómez-Montero, en el 
cual queda meridianamente clara la filosofía del encuentro —la proyección jacobea 
en América—, sus ambiciosos objetivos y evidentes logros, siguen unos cuadernos de 
imágenes que ilustran la pasión por el Santiago caballero que se vive en tierras ame-
ricanas desde el siglo XVI. El libro propiamente dicho se inicia con un texto de Klaus 
Herbers, profesor de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg, y 
miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, en el que 
trata un tema de su especialidad, “Santiago Matamoros y el concepto de Guerra justa”. 
Un texto que no omite el debate de lo políticamente correcto, al recordar la imagen 
guerrera del apóstol que se venera en la catedral de Santiago, al igual que sucede en 
muchas parroquias españolas y americanas, sobre todo en México, culto que forma 
parte de la historia jacobea y que está ligado a la imagen emblemática surgida en 
tiempos de reconquista, para representar a un apóstol protector de la grey hispana; 
una ayuda celeste en la batalla que, durante los siglos de la Edad Moderna, le dará a la 
catedral de Santiago buenos beneficios con las rentas del Voto de Santiago.

El profesor Michael Scholz-Hänsel, de la universidad de Leipzig, ofrece un trabajo 
de gran frescura, sugerente en muchos sentidos, que sintetiza de forma un tanto hete-
rodoxa el viejo tema de la “Iconografía jacobea en España y América: de Santiago Ma-
tamoros a Mataindios”; tras recordar los orígenes medievales de esta representación 
guerrera, el texto se adentra en tiempos de la España imperial, y de modo especial en 
la pintura e imaginería de la cultura barroca, con ejemplos de grandes maestros como 
Francisco Ribalta y Alonso de Mena. Concluye el profesor Scholz-Hänsen con una 
reflexión sobre la instrumentalización que de la imagen del apóstol guerrero hizo el 
régimen franquista, y con un interesante apunte sobre el valor universal de la icono-
grafía del caballero sobre blanca montura. Ahondando en este asunto, las profesoras 
Rosa Margarita Cacheda y Karina Ruiz Cuevas firman un texto en el que analizan el 
mito del apóstol caballero como causa fundacional de tres ciudades singulares; un 
trabajo expresivamente titulado “El traslado del Santiago miles Christi desde Santiago 



Ad Limina / Volumen 5 / N.º 5 / 2014 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[186]

Imaginarios jacobeos entre Europa y América

de Compostela a Querétaro y Tlatelolco. La figura del apóstol como nexo de unión 
entre tres lugares patrimonio de la humanidad”. Aunque las autoras incurren en el 
viejo error de situar la fundación de Compostela en el año 813, analizan con equili-
brio el desarrollo del mito del guerrero celeste que acude en ayuda de las huestes cris-
tianas, creencia documentada a partir de la primera mitad del siglo XII, y que tendrá 
en tierras americanas una fortuna elocuente, con la participación en diversas batallas 
del apóstol montado en brioso corcel.

Aurelio González, de El Colegio de México, firma un capítulo sobre “Santiago en 
la tradición popular mexicana”, muy interesante para quien pretenda adentrarse en 
el imaginario mexicano y en las fiestas populares de raíz novohispana, que tienen 
a Santiago el Mayor como referencia cultual. Ahondando en la cultura mexicana 
vinculada con el hecho jacobeo, Folke Gernert, de la Universidad de Tréveris, ofre-
ce un texto sobre “Mestizaje jacobeo en el teatro y en la cultura popular mexicana”, 
en el que estudia el llamado teatro de evangelización, las fiestas religiosas, los bailes  
—que no luchas— de moros y cristianos, y otro tipo de danzas y tradiciones populares 
que evocan en clave festiva los enfrenamientos del siglo XVI entre las poblaciones 
autóctonas y los conquistadores españoles.

El propio coordinador del volumen, Javier Gómez-Montero, escribe una pieza que 
justo es catalogarla de referencia para posteriores estudios sobre el imaginario jaco-
beo en la cultura mexicana; un muy medido y documentado trabajo titulado “Ciudad 
e imaginario jacobeo: mitos, textos e iconografía en Puebla, Guadalajara y (Santiago 
de) Querétaro”. En las fiestas de barrios y parroquias se evidencia la aceptación del 
apóstol como un santo americano de pleno derecho, el Señor Santiaguito, santo pere-
grino portador de la paz. Una devoción que contrasta con la guerrera, o con la castiza 
interpretación charra del Zebedeo. Ahonda el profesor Gómez-Montero en los valores 
del mestizaje cultural para explicar el imaginario jacobeo en estos marcos urbanos, 
así como la existencia y pervivencia en el imaginario urbano, diríase emblemática, de 
mitos en los que se funden leyendas de fundación, independencia y modernización. 

Continuando la orientación del profundo trabajo anterior, Jimena Hernández-Al-
calá, de la Universidad de Kiel, propone unas valiosas y poéticas “Reinterpretaciones 
de una urbe: el imaginario jacobeo en Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco”. En una 
población rodeada de canales, como era la original en la que habitaban los xochimil-
cas, surge un culto popular hacia la imagen del apóstol ecuestre, un Santiago que 
asume los valores y apariencia de una figura próxima y popular: la del charro mexica-
no, un hombre de campo montado a caballo. Una icnografía que, tras la revolución 
de 1910, deviene estereotipo de lo mexicano y una suerte de rechazo a la modernidad.

El siguiente capítulo tiene al área incaica como foco de atención, con un estudio 
de Verena Dolle, de la Universidad Justus-Liebig de Giessen, sobre “Santiago en el 
Perú. Historia de España vindicada del polígrafo limeño Pedro de Peralta y Barnuevo 
(1664-1743): negociación de identidades”. La autora profundiza con amenidad en el 
diverso papel de Santiago como guerrero, apropiado por distintos bandos e intereses, 
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a veces contrarios, símbolo polifacético que entra en crisis durante la Ilustración; sir-
ve de hilo conductor la obra del ilustrado criollo Pedro de Peralta y su visión colonial 
y santiaguista de la historia de España y de la conquista, de un Perú fundado gracias a 
la fusión de dos dinastías, la española y la incaica, con la Virgen y Santiago como vale-
dores celestes de los conquistadores, en hechos bélicos como el sitio de Cuzco (1536); 
para Peralta y Barnuevo, el apóstol gozaba de una movilidad y de una adaptabilidad 
únicas, interpretación que le vale la posesión espiritual de un espacio hostil, conquis-
tado gracias a su intervención, con el propósito de servir a una idea trascendental.

El juego de espejos que supone el desarrollo de influencias recíprocas entre las dos 
orillas del Atlántico queda en evidencia en el texto de la profesora María do Amparo 
Tavares Maleval, de la Universidade Estadoal de Rio de Janeiro, quien ofrece con ma-
gistral fortuna el relato de “A peregrinaçâo jacobeia em (alguma) poesia (brasileira e 
galega)”, un texto en el que abundan los reflejos legendarios, narrativos y sobre todo 
poéticos de la huella literaria de peregrinos y poetas que hollaron el camino de San-
tiago y la ciudad de Compostela a lo largo de los siglos. Tras tan evocador trabajo, 
Victor Andrés Ferreti, de la Universidad de Kiel, muestra unas “Reminiscencias de 
Santiago: Compostela en las Aguafuertes gallegas de Roberto Arlt”, un estudio sobre la 
obra de un periodista y bravo narrador, desconocido del gran público, llegado a Ga-
licia en 1935 para descubrir una realidad social e imaginada muy próxima a la de su 
patria, quedando deslumbrado por una Compostela que le sugiere el paradigma de la 
ciudad medieval, y por la grandeza y exuberancia formal y simbólica del Pórtico de la 
Gloria. El siguiente trabajo, del profesor Domingo González Lopo, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, centra su interés en “Un ejemplo de mestizaje cultural 
entre Galicia y América: la Virgen de Guadalupe”. El autor, un gran especialista en 
historia de las mentalidades en la Edad Moderna, analiza con rigor el auge en el siglo 
XVII de la devoción a la Guadalupana en México, tras diversas catástrofes naturales 
padecidas en la capital novohispana, la llegada a Europa de dicha devoción, ya en 
la segunda mitad del Seiscientos, y la difusión en Galicia del culto a la Virgen del 
Tepeyac, gracias al arzobispo Monroy y a la labor de franciscanos, jesuítas y laicos; 
un fervor mariano que no remite tras el final del período colonial, manteniéndose e 
incluso diversificándose —con advocaciones como la Virgen de la Caridad del Cobre o 
la Virgen de Luján— gracias al flujo migratorio de gallegos hacia América en el último 
tercio del siglo XIX y primera mitad del XX.

Concluye el volumen con apéndices fotográficos de Santiago en Perú, completa-
dos por las imágenes que ilustran cada uno de los textos del libro. No cabe duda que 
estamos ante un libro de referencia, una obra que ahonda en diversos aspectos clave 
de la cultura jacobea común a ambos lados del Atlántico, y que abre grandes perspec-
tivas de trabajo gracias a sus muy sugerentes aportaciones.

Francisco Singul
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Xacobeo. De un recurso a un 
evento turístico global
Varios autores

Andavira Editora, Santiago de Compostela, 2013, 194 páxinas

Malia o impacto do fenómeno, non abunda a bibliografía —nin sequera os 
artigos— con vocación de análise dos anos santos composteláns, tamén co-

ñecidos como xubileus. Como saberá seguramente o lector, con esta denominación 
coñécese o acontecemento relixioso celebrado na cidade de Santiago de Compos-
tela cada 6, 5, 6 e 11 anos, cando a festa do apóstolo Santiago o Maior coincide en 
domingo. Nestes períodos a igrexa compostelá concédelles indulxencias plenarias 
aos peregrinos que visitan a catedral de Santiago, xa cheguen pola ruta xacobea, 
xa polos medios de transporte convencional. O último xubileu foi en 2010 e o 
vindeiro abrirá un novo ciclo en 2021. 

Os anos santos composteláns, xurdidos na primeira metade do século XV —
hoxe a investigación máis contrastada ten demostrado que non foi no XII—, su-
puxeron un estímulo para a peregrinación na baixa Idade Media e reanimárona 
ciclicamente desde o século XIX a mediados do XX, un tempo de declive. Desde 
os anos cincuenta, nos que volveron ter certo alcance internacional, estimularon 
o proto-renacer de Compostela como meta xacobea, tanto na forma orixinal re-
lixiosa como na versión civil, que se modula, non sen altibaixos, nos xubileus de 
1954, 1965, 1971, 1976 e 1982. 

Con todo, será coa chegada da autonomía de Galicia (1981), cando o Goberno 
galego decida apostar polas expectativas que xeraba a celebración e poña en mar-
cha un ambicioso plan infraestrutural, cultural e promocional que ten por pri-
meira vez a súa propia marca civil, Xacobeo 93. O éxito, coas súas sombras e luces, 
foi inesperado e incuestionable: propiciou o relanzamento definitivo do Camiño 
de Santiago —un proceso plural que xa estaba en marcha— e proxectou unha re-
novada —e prestixiosa— imaxe de Galicia en España e no exterior. Este plan foi 
clonado en boa medida nos xubileus seguintes (Xacobeo 99, Xacobeo 2004 e Xa-
cobeo 2010).

Xa que logo, e como comezamos citando, sorprende a escaseza de traballos 
publicados dos anos santos e da súa marca civil. Estamos ante un fenómeno his-
tórico de impacto na cidade compostelá e, desde 1993 coa citada aposta política, 
tamén en Galicia e mesmo, en menor medida, noutras comunidades polas que 
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cruzan as rutas a Santiago. É ademais un evento que ofrece múltiples derivadas 
de análise (promocional, relixiosa, socio-económica, cultural, etc.) e que interesa 
no exterior. Evidénciano as teses de doutoramento, traballos de licenciatura e de 
máster que alumnos de varias universidades do mundo lle teñen dedicado.

Nesta liña, este libro vén sumar e achegar. Faino sobre todo atendendo á dimen-
sión económica a partir do estudo do enfoque turístico e de percepción do evento, 
como explica o catedrático de Economía da Universidade de Santiago (USC), José 
Carlos de Miguel, na introdución. A publicación ten como principal soporte un 
proxecto de investigación da USC sobre a lealdade do turismo en Galicia no con-
texto do ano 2010, coordinado polo profesor e economista Fidel Martínez.

A primeira parte da obra dá unha visión retrospectiva do fenómeno que se 
completa na segunda parte, centrada no Xacobeo 2010.

Esta primeira parte iníciase coa contextualización histórica da peregrinación 
xacobea realizada polos expertos Segundo Vázquez e Daniel García, que lle dan 
paso ao xornalista e profesor Luís Celeiro quen, desde as súas responsabilidades 
no Xacobeo 93, analiza este primeiro ano e achega reveladoras claves para enten-
der o seu éxito e repercusión. Da evolución do Xacobeo desde 1993 ao 2010 —crea-
ción, identidade, imaxe, etc.— encárgase, con métodos cualitativos e cuantitati-
vos, Magdalena Rodríguez, profesora de Económicas da Universidade da Coruña. 
Completa a visión, revisando o impacto do evento en Compostela, Xosé Manuel 
Villanueva, que tivo responsabilidades políticas nesta urbe no período de tempo 
considerado.

A segunda parte, baseada en distintas liñas de investigación estatística, cén-
trase, como xa avanzamos, no Xacobeo 2010. A profesora de Economía da USC 
Pilar Murias analiza aspectos tales como se os turistas que visitaron Compostela 
ese ano percibían que o evento achegaba un ‘plus’ á súa estancia e o interpreta-
ban como ‘único’. Os resultados apuntan a unha percepción desigual, aínda que 
matizada. O xa citado Fidel Martínez e Ewa Pawlowska, economista e profesora 
en Porto, céntranse no grao de satisfacción e lealdade dos turistas que visitan 
Compostela. A enquisa, realizada no marco do Xacobeo 2010, dá como resultado 
un nivel de valoración da cidade alto, sobre todo nos visitantes estranxeiros, pero 
tamén con moitos aspectos para a reflexión.

Outras interesantes reflexións propón Simone Novello, experto en marketing 
e colaborador das universidades de Dublín e Santiago, ao analizar un vello tema 
de debate á hora de afrontar cada novo Xacobeo: o da autenticidade, en relación 
directa cos graos de percepción de lealdade e satisfacción. A investigación de No-
vello, nova e moi reveladora, conclúe que o evento non tivo unha autenticidade 
alta, segundo os turistas enquisados, que si valoraron moi positivamente outros 
aspectos relacionados (contorno, comida, etc.). 

A conclusión final do libro é clara: a marca Xacobeo vinculada ao anos san-
tos composteláns —non confundir co permanente, diario, Camiño de Santiago— 
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funciona e ha mirar ao futuro, apostando por “un novo proxecto de dinamiza-
ción económica para Galicia que utilice como recurso a forza da marca Xacobeo 
e do Camiño e sexa ao mesmo tempo extensible a outros recursos ou actividades 
locais que hoxe en día non teñen sido explotados”. En definitiva, unha achega 
necesaria a deste libro, que nos deixa reflexións de valor de cara ao Xacobeo 2021, 
cando a renovación do evento será máis que unha aposta, unha obriga.

Manuel F. Rodríguez
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Redefining Pilgrimage.  
News Perspectives on Historical 
and Contemporary Pilgrimages
Antón M. Pazos (ed.), Farnham, Surrey (UK), Ashgate, 2014, 
188 páginas

Un nuevo libro fruto del último encuentro internacional de historia y cultu-
ra de las peregrinaciones, organizado por el Instituto de Estudios Gallegos 

“Padre Sarmiento” bajo la dirección de Antón M. Pazos. Esta vez buscando ideas y 
nuevas fórmulas, a partir del trabajo de un ilustre grupo de antropólogos, sociólog-
os, lingüistas y estudiosos de las religiones, que explican la idea de peregrinar en 
mundo actual, a partir de nuevas perspectivas que, ciertamente, amplían el foco de 
estudio de una manifestación cultural y espiritual tan rica en matices. 

Tras la introducción del coordinador, en la que no elude una referencia al cami-
no de Santiago y a otras peregrinaciones revitalizadas recientemente en Shikoku, 
en la Via Francigena, o en Trondheim, como meta de los caminos de san Olaf, ofrece 
una síntesis de cada uno de los capítulos de un libro pensado con un objetivo gener-
al: ofrecer una redefinición del peregrinaje —de algunas de sus variadas formas— en 
el siglo XXI. La antropóloga Ellen Badone inicia la obra con un texto, Conventional 
and Unconventional Pilgrimages: Conceptualizing Sacred Travel in the Twenty-First Century, 
preocupado por establecer un marco teórico para estos viajes sacros, sean peregri-
naciones vinculadas a una tradición religiosa —la Meca, Fátima— o no, como es 
el caso de las visitas al campo de batalla de Gettysbug o a Graceland (Memphis, 
Tennessee), la residencia de Elvis Presley, en cuyo jardín, el Meditation Garden, se 
encuentra la tumba del cantante. La profesora Badone estudia desde el punto de 
vista antropológico y sociológico unos fenómenos que, desde hace varias décadas, 
expone en diversos trabajos sobre turismo y peregrinación. 

En el siguiente capítulo, Old Pilgrimages, New Meanings; New Pilgrimages, Old forms: 
From the Ganges to Graceland, David M. Gitlitz analiza metas de peregrinación an-
tiguas y modernas, sus significados y los motivos para realizar estos viajes con des-
tino a un lugar de especial significación, sea religiosa o mítica. El profesor George 
Greenia ofrece una estimulante pieza titulada Pilgrimage and the American Myth, en 
la que presenta los motivos para peregrinar en los Estados Unidos, sean religio-
sos o culturales, y examina los lugares históricos, en buena medida con contenidos 
épicos, míticos o relacionados con la religión de los nativos norteamericanos, con-
sagrados como metas de peregrinación.



Ad Limina / Volumen 5 / N.º 5 / 2014 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[194]

Redefining Pilgrimage. News Perspectives on Historical and Contemporary…

El trabajo del sociólogo Paul Hollander, Heaven on Earth: Political Pilgrimages and 
the Pursuit of Meaning and Self-Transcendence, estudia el peregrinaje político de aquel-
los intelectuales occidentales que viajaban con fervor a la Unión Soviética, Cuba o 
China, atraídos por los países comunistas y los supuestos logros materiales y mo-
rales de unas sociedades de “trabajadores felices”, formados por “hombres y mujeres 
enteros”. En Israeli Youth Voyages to Holocaust Poland: Through the Prisms of Pilgrimage la 
profesora Jackie Feldman analiza los objetivos patrióticos de los viajes de estudios, 
entendidos como verdaderas peregrinaciones, que los jóvenes israelitas realizan a 
los campos de exterminio en Polonia. El caso expuesto por Darius Liutikas y Al-
fonsas Motuzas en The Pilgrimage to the Hill of Crosses: Devotional Practices and Identities 
ofrece el caso de la colina de las cruces de Šiauliai, en el norte de Lituania, lugar 
de peregrinación desde mediados del siglo XIX, donde los lituanos reafirman su 
identidad cristiana y su espíritu patriótico contra la intrusión de la Rusia zarista 
y después de la Unión Soviética. Las cruces desaparecían, pero periódicamente los 
lituanos peregrinaban, de generación en generación, incluso a riesgo de su vida, 
portando una cruz y dejándola en este lugar sagrado. Interesante el tema de las 
indulgencias, de las prácticas devocionales y de los ritos específicos en la colina de 
la cruces. 

Muy notables son también el capítulo de Jeanne Kormina, The Saint and His Cat: 
Localization of Religious Charisma in Contemporary Russian Orthodox Pilgrimages, sobre 
los santos vivos, tanto en la tradición rusa ortodoxa como en la católica, y del teólo-
go y filósofo Brian Kolodiejchuk, titulado Walking to Mother Teresa’s Grave, en el que 
analiza las peregrinaciones al sepulcro de la Madre Teresa de Calcuta, manifestac-
ión espontánea, contemporánea y popular que hace reflexionar al autor sobre el ini-
cio de otras peregrinaciones en el pasado. Finalmente, el texto de la doctora Linda 
Kay Davidson, Reformulations of the Pilgrimage of Santiago de Compostela, ofrece una 
breve síntesis de la historia del camino de Santiago que encuadra bien su reflexión 
sobre el desarrollo en las últimas décadas de la peregrinación jacobea.

En síntesis, puede decirse que el resultado de estos nuevos puntos de vista sobre 
el mundo de las peregrinaciones es tan atractivo como estimulante, tan valioso 
para el lector especialista, como para el curioso que desee una aproximación actu-
al a un fenómeno que, tradicionalmente, adopta formas y fórmulas propias de la 
vivencia religiosa, pero que también se adapta a nuevos rituales laicos vinculados 
con modernas devociones.

Francisco Singul
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Mille fois à Compostelle. 
Pèlerins du Moyen Âge
Paris, Realia / Les Belles Lettres, 2014,  
444 págs

Adeline Rucquoi

Estamos ante un libro necesario y ambicioso, un texto valioso que no olvida 
en su discurso ningún aspecto relevante de la peregrinación a Santiago en la 

Edad Media. Su autora es la prestigiosa profesora Adeline Rucquoi, directora de 
Investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia 
y miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, bien 
conocida por sus publicaciones sobre la Edad Media hispana y por su trabajo de 
dirección de un seminario de historia cultural de la Península Ibérica en la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Siguiendo un orden cronológico 
y temático muy didáctico, la obra trata el tema del culto jacobeo en época alto-
medieval, las motivaciones de los peregrinos medievales para ir a Compostela 
—la obtención de indulgencias, la peregrinación forzada, la curiosidad…—, para 
continuar con la preparación del camino, los salvoconductos, el dinero para el 
viaje piadoso y los ritos de despedida, como la bendición del bordón y el morral. 

Tras un análisis de los santuarios de la ruta, la hospitalidad y las dificultades 
propias del peregrinaje, el libro ofrece un clarificador análisis sobre las 
peregrinaciones marítimas… y las aéreas, con un estudio de mentalidades que 
pone su foco en las visiones y la peregrinación post mortem. Profundizando en 
el mundo de lo sobrenatural y lo maravilloso, el libro continúa con temas como 
los milagros de Santiago, el culto a las reliquias, los santuarios y sus tesoros 
—materiales y espirituales—, la iconografía del Zebedeo, como miembro del 
Colegio Apostólico, santo peregrino y caballero, todo ello sin olvidar la figura de 
Carlomagno y su papel —literario, legendario— en el Libro IV del “Calixtino”, un 
códice al que regresa una y otra vez la autora, recordando su valioso legado como 
fuente histórica para tantos temas, uno de ellos el estudio de la Compostela del 
siglo XII y su catedral románica. 

Tras la vivencia del camino y la visita a su meta, el texto concluye con la recreación 
de la experiencia del peregrinaje en el ámbito de las cofradías y de las diversas 
capillas e iglesias dedicadas a Santiago en Europa, un apóstol intercesor al que 
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Adeline Rucquoi ha dedicado un libro tan intenso como bien documentado. Una 
obra, en suma, imprescindible para quien desee una actualización de la historia 
de las peregrinaciones jacobeas en la Edad Media; una visión generosa y dilatada 
de todo aquello, humano y divino, que encaminó hacia Santiago a los peregrinos 
medievales —que no al diablo—, quienes dieron vida con sus bordones, escarcelas, 
simbología y cultura, una y mil veces, a Compostela y sus caminos.

Francisco Singul
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