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1. Estado de la cuestión y objetivos iniciales 

El fenómeno histórico de las peregrinaciones a la ciudad de Santiago no se 

comprende sin una serie de textos, de procedencia y cronología diversa, que legitiman y 

dan veracidad a los distintos factores que motivan esas peregrinaciones: la predicación 

del apóstol Santiago el Mayor en la Península Ibérica, la traslación de su cuerpo a Galicia 

y el hallazgo milagroso de su tumba en Compostela. Algunos de estos textos pasaron a 

configurar el llamado Liber sancti Iacobi, cuyo testimonio más antiguo e importante, el 

Códice Calixtino, es hoy bien conocido, existiendo una transcripción reciente y 

traducciones anotadas a diversas lenguas. 

No obstante, el Liber sancti Iacobi no constituye la única herramienta textual útil 

para la comprensión del fenómeno jacobeo. Algunas de las piezas que componen el Liber 

son reelaboraciones de textos anteriores, escritos con pretensiones y orientación 

diferentes, y existe un buen número de textos relevantes para el hecho jacobeo que no 

fueron incluidos en la compilación calixtina. Estos otros textos han recibido desde 

siempre una atención menor de parte de la crítica. 

El objeto inicial de este proyecto fue reunir todos los textos referentes al apóstol 

Santiago en Compostela y a las peregrinaciones jacobeas para traducirlos al castellano, 

con una pertinente introducción histórica y las correspondientes anotaciones. Se 

planteaba publicar todo ello en forma de monografía, la cual cumpliría dos objetivos 

fundamentales: el primero, poner a disposición de la comunidad académica la primera 

compilación y traducción de todos estos textos, facilitando su acceso a los especialistas 

del fenómeno jacobeo (historiadores, historiadores del arte, filólogos) cuando precisen 

recurrir a estas fuentes textuales para sus investigaciones; el segundo, difundir ante el 

público general esta colección de textos, que, en la actual coyuntura social, es previsible 

que tengan una buena recepción entre los no especialistas.  
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Fue necesario establecer un límite cronológico en el año 1200, dado que, por una 

parte, para entonces se encontraba ya bien configurado el canon más influyente de textos 

jacobeos y, por otra, a partir del siglo XIII los textos se multiplican, lo que alargaría en 

exceso la longitud del trabajo. 

El libro se concibió compuesto de dos partes, la primera de las cuales se ocuparía 

de los textos en torno a Santiago el Mayor posteriores a los evangelios y hasta el siglo 

VII incluido, lo que constituye toda la “prehistoria” del culto jacobeo en Compostela. De 

aquí se excluyen varios textos griegos y todos los orientales, demasiado lejanos a la 

tradición jacobea española. Asimismo, se previa incorporar todos los textos hispánicos 

del siglo VIII referentes al apóstol, en los que se observa una evolución del culto que 

culmina en el siglo IX con el hallazgo de la tumba apostólica en la actual Compostela. La 

segunda parte estaría dedicada a los textos jacobeos vinculados o emparentados con la 

tradición compostelana y posteriores al hallazgo. 

Así pues, el conjunto de textos incluido en la monografía sería el siguiente: 

1. Passio sancti Iacobi (BHL 4057). 

2. Anonymus I (BHG 153c), según el manuscrito Vatopedi 853 

(transcripción de Guignard 2015). 

3. Breviarium apostolorum (BHL 652) 

4. Libellus pseudo-Epiphanii. 

5. Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu patrum. 

6. Aldhelmo de Malmesbury, De sancto Iacobo. 

7. Versus memoriales. 
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8. Himno O Dei verbum. 

9. Himno Gaudeat cuncta pia. 

10. Beato de Liébana (?), Commentarius in Apocalypsin. 

11. Testamento de Avezano y Adosinda. 

12. Dos diplomas del Tumbo A de la Catedral de Santiago. 

13. Epistola Leonis: versión breve (BHL 4059, BHL 4060). 

14. Epistola Leonis: versión Casanatense. 

15. τ (antes translatio de Gembloux: BHL 4068, 4069). 

15.1. τ1 (München Clm 2552, Firenze San Marco 599) 

15.2. τ2 (München Clm 3704) 

15.3. τ3 (København Thott 133, Oxford BL 160, Bruxelles 5333-

35, Cambridge UL Dd.I.4) 

16. Translatio de Fleury (BHL 4058). 

17. Historia Compostellana. 

18. Translatio de Marchiennes. 

19. Translatio de Honorio de Autun. 

20. Translatio de Juan Beleth. 

21. Carmen de translatione (BHL nouv. suppl. 4078a*). 

22. Carta de Alfonso III a la iglesia de Tours. 

23. Cronicón Iriense. 
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24. Concordia de Antealtares. 

25. Prólogo de Gomesano. 

26. Historia Silense. 

Como es posible comprobar, no fueron incluidos algunos textos anteriores al siglo 

XIII y tradicionalmente vinculados al hecho jacobeo compostelano. Así ocurre con el 

Karolellus, escrito al filo del año 1200 y por lo tanto en el límite de la fecha impuesta, 

además de lo suficientemente extenso para merecer en su momento su propia monografía; 

el Privilegio de los Votos, escrito a mediados del siglo XII, que cuenta con una amplia 

tradición textual y que igualmente merece un estudio diferenciado; también algunos 

milagros del siglo XII escritos indudablemente fuera de Galicia y escuetas menciones de 

peregrinos a Compostela; tampoco se incluye la Adbreviatio Braulii, que, aunque algunos 

autores la tuvieron por más antigua de lo que es en realidad, se trata de un texto de finales 

del siglo XII o principios del XIII, y escrito fuera de Compostela. 
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2. Medios y desarrollo 

La única persona participante fue el Dr. Joel Varela Rodríguez. El proyecto se 

desarrolló adecuadamente conforme al cronograma expuesto en la solicitud. El trabajo 

compendio de material, análisis y traducción culminó en la redacción de una monografía 

de alrededor de 300 páginas que actualmente se encuentra en valoración para su 

publicación en la serie “Textos” de la editorial de la Universidad de Santiago de 

Compostela. La publicación ha pasado ya la primera valoración interna y ha recibido la 

valoración favorable de uno de los expertos externos, por lo que queda pendiente la 

valoración del segundo experto. 

Durante el curso del proyecto pudimos comprobar que varias de estas ediciones 

de los textos no eran aceptables como texto lo más próximo posible al original, ya fuera 

porque fueron llevadas a cabo por autores que no habían trabajado con las bases de la 

moderna crítica textual, ya fuera porque no habían tenido en cuenta la totalidad de la 

tradición manuscrita y / o impresa de cada texto. Así pues, fue necesario elaborar en varios 

casos nuevas ediciones que ofrecieran un texto fiable, las cuales se suman al trabajo de 

estudio, traducción y comentario que aquí se reúne. Todo ello permitió obtener diversas 

conclusiones sobre el origen y difusión de los textos, así como desarrollar diferentes 

consideraciones relativas a su tradición textual que se relacionan en el punto III de esta 

memoria.  

El dinero concedido por la Cátedra del Camino de Santiago y las Peregrinaciones 

fue empleado para el pago de las reproducciones de los manuscritos utilizados para la 

edición de los textos, la compra de material informático necesario para la lectura de dichas 

reproducciones y la adquisición de material bibliográfico. 
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Durante el desarrollo del proyecto no tuvieron lugar incidencias que afectaran a 

su correcta ejecución ni al cronograma propuesto. 
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3. Principales conclusiones 

Si bien ha de reservarse para la monografía la argumentación por extenso de las 

conclusiones de nuestro proyecto, entre las que se cuentan las traducciones de los textos, 

el estudio particular (filológico y de contenido) de cada uno de ellos y la introducción 

general al fenómeno jacobeo, ofreceremos aquí una relación de las conclusiones más 

relevantes en el plano científico. 

En primer lugar, dado que se ha conseguido escribir y presentar en tiempo y forma 

la monografía a la editorial, consideramos que se ha cumplido el objetivo fundamental y 

primario, que era la elaboración de una compilación de los textos de la tradición jacobea 

en traducción con sus convenientes notas e introducción. Una vez que esté publicada, esta 

monografía será útil a los especialistas y el público en general. 

En todo caso, durante el curso de nuestro trabajo hemos llegado a algunas 

conclusiones novedosas sobre el origen o intención de los textos estudiados, lo cual, junto 

a las ediciones propuestas, constituyen las aportaciones de nuestro proyecto en el ámbito 

académico. Pasaremos a señalar aquí las conclusiones más de relieve en este sentido. 

Siguiendo el orden cronológico de los textos estudiados, se debe hablar en primer 

lugar de la Passio sancti Iacobi (s. VI), la hagiografía más importante sobre Santiago el 

Mayor, probablemente escrita en la Galia o el norte de Italia. Su tradición textual es 

amplísima. En nuestro libro proponemos una nueva edición de la recensión hispánica de 

esta pieza, utilizando los manuscritos de los distintos pasionarios, tal como hizo Yarza 

Urquiola 2020, pero añadiendo el actual Tuy, Archivo de la Catedral, 1, que no fue 

empleado por este editor. A partir de ello hemos podido cambiar y corregir algunas de las 

variantes propuestas por Díaz y Díaz 1997 y Yarza Urquiola 2020. 
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Cabe mencionar también el Breviarium apostolorum (s. VI), una lista de los 

lugares de predicación y sepultura de los apóstoles y el primer documento que menciona 

expresamente la predicación de Santiago en Hispania. También señala el enterramiento 

del apóstol in Achaia Marmarica, un topónimo que los textos hispánicos posteriores 

interpretan posteriormente como in arca marmorica (“en un arca de mármol”), sub arcis 

marmoricis (“bajo arcos de mármol”) y otras formas parecidas. Este misterioso topónimo 

ha sido muy debatido, si bien consideramos que lo más verosímil es que se trate de una 

corrupción de arquetipo por in ach Marmarica, lo cual a su vez es una transcripción del 

topónimo que ofrece la lista griega más antigua, la conocida como Anonymus I (transcrita 

recientemente por Guignard 2015), la cual afirma que Santiago se encuentra enterrado ἐν 

Ἄκῃ τῆς Μαρμαρικῆς, probablemente Tolemaide, ciudad del norte de África. 

Un texto del cual hemos ofrecido una nueva edición es el testamento de Avezano 

y Adosinda, formalmente fechado en el siglo VII, pero casi sin duda una falsificación del 

XII. Este diploma da cuenta de la milagrosa fundación de la iglesia de Santiago de Meilán 

(Lugo), casi sin duda inspirada en la inventio de la tumba apostólica en Compostela. Si 

bien este documento fue editado en varias ocasiones, continuaba precisando de varias 

enmiendas textuales en evidentes lugares corruptos que llegaban a deturpar su adecuada 

comprensión, y era necesario proponer una nueva puntuación con el mismo propósito. La 

edición se llevó a cabo a partir de la copia más antigua, que es el Tumbo Viejo de Lugo 

(actualmente Madrid, Archivo Histórico Nacional, Códices y cartularios, 1043B). 

El conjunto de textos sobre el que se ha realizado un mayor número de aportes 

originales son las distintas versiones de la traslación del cuerpo de Santiago a Compostela. 

Cabe mencionar en primer lugar la Epistola Leonis, que es el primer texto que transmite 

el relato de la traslación. Se trata de una carta apócrifa atribuida a un obispo León, que 

pensamos, al igual que Díaz y Díaz, que puede identificarse con León Magno. Hemos 
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observado en ella un influjo directo del Transitus sancti Philippi, esto es, la versión latina 

de los hechos apócrifos de San Felipe. Todos los estudiosos que se han ocupado del tema 

consideran que esta última obra no circuló en Hispania hasta el siglo XI, pero los 

argumentos a este respecto no son muy concluyentes, por lo cual consideramos que la 

Epistola Leonis podría datarse en una época todavía más primitiva. Posiblemente el texto 

estaba ya configurado a inicios del siglo X, cuando lo cita Alfonso III en una carta cuyo 

contenido ha sido tildado de falso en algunas ocasiones, pero que, al menos por lo que 

respecta al pasaje relativo a la translación, no hay razones concluyentes para considerarlo 

espurio. 

Podemos detectar influjos del Transitus sancti Philippi en otros relatos de la 

traslación. No todos estos influjos aparecen en la Epistola Leonis. Eso lleva a concluir 

que la Epistola Leonis es una suerte de versión abreviada de un relato de la traslación más 

amplio que no se ha conservado pero que constituye el modelo sobre el que se escribieron 

las restantes versiones de la traslación. La forma original posiblemente está próxima a la 

llamada “versión Casanatense” (Roma, Biblioteca Casanatense, 1104 [s. XII]), si bien no 

puede identificarse plenamente con ella. 

Las versiones posteriores a las anteriormente mencionadas datan, verosímilmente, 

del siglo XI en adelante. Todas ellas incorporan elementos narrativos procedentes de la 

leyenda de los Varones Apostólicos1 (la mención de una reina llamada Luparia, la 

persecución de los discípulos de Santiago por parte de un anónimo rey y su ejército hasta 

que mueren por el derrumbe de un puente, la edificación del edículo apostólico sobre un 

 
1 Se trata de la leyenda más antigua de la evangelización de Hispania, conservada en los pasionarios desde 
al menos el siglo X, aunque debe de ser anterior. De acuerdo con este relato, san Pedro y san Pablo 
ordenaron en Roma a siete sacerdotes que partieron a Hispania para evangelizarla, llegando en primer lugar 
a Guadix. Tras diversas peripecias que los textos de la traslación de Santiago también reproducen a su 
manera atribuyéndolas a los discípulos del apóstol, terminan estableciéndose como los siete primeros 
obispos de la Bética. 
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antiguo templo pagano de Luparia, etc.), que los textos se cuidan de localizar en la 

geografía gallega. Consideramos que el objetivo de estas nuevas versiones de la traslación 

fue el de neutralizar la leyenda de los Varones Apostólicos como relato creíble de la 

primitiva evangelización del la Península y proponer en su lugar la versión jacobea como 

la real. Esto debió de tener lugar en paralelo a las pretensiones de la iglesia compostelana 

por erigirse como sede apostólica a lo largo del siglo XI. 

En el plano textual, hemos identificado tres redacciones distintas de esta primitiva 

redacción del siglo XI, diferenciadas por leves pero significativas modificaciones 

permiten intuir, como se puede leer en la monografía, su cronología aproximada dentro 

de esta centuria. Nos referimos a τ1 (conservada en los códices München, 

Staatsbibliothek, Clm 2552 [s. XII] y Firenze, Biblioteca Medizea Laurenziana, San 

Marco 599 [s. XII]), τ2 (en el códice München, Staatsbibliothek, Clm 3704 [s. XI/XII]) y 

τ3 (en København, Det Kongelige Bibliotek, Thott 133 [s. XIII], Oxford, Bodleian 

Library, 160 [s. XII], Bruxelles, Bibliothèque royale, 5333-35 [s. XII] y Cambridge, 

University Library, Dd.I.4 [s. XIII]). Presentamos la primera edición crítica de las tres. 

Hemos prestado atención también a la llamada “traslación de Fleury”, que recibe 

este nombre por ser originaria de esta abadía del norte de Francia. Contra la mayor parte 

de críticos, que la sitúan en el primer tercio del siglo XI, consideramos que puede datarse 

en los alrededores de 1080, y es probablemente un texto gallego parcialmente modificado 

en Francia. La edición accesible hasta ahora de este testimonio era del siglo XVII (Dubois 

1605), y aquí hemos cotejado por primera vez de forma completa el único manuscrito 

conservado: Roma, Biblioteca Vallicelliana, G.98. Consideramos que no hay razones para 

dudar, como en ocasiones se ha hecho, sobre el hecho de que este manuscrito constituye 

la base de la edición de Dubois. Por este motivo, hemos editado el texto con base en el 

manuscrito de Roma, con ligeras correcciones. 
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También nos hemos ocupado de una versión de la traslación editada por Cuper 

1729 (denominada “traslación de Marchiennes” por proceder de un manuscrito de esta 

abadía, hoy perdido o no identificado) y otra transmitida en el Speculum ecclesiae de 

Honorio de Autun (1080 – ca. 1153). Hemos comprobado que ambas versiones son muy 

similares y es obvio que guardan dependencia, aunque resulta difícil diferenciar cuál 

procede de cuál. En cualquier caso, hemos podido encontrar la “traslación de 

Marchiennes” dentro del denominado “cartulario de Guimann”, obra compuesta entre 

1170 y ca. 1194 en la abadía de Saint-Vaast, en la diócesis de Arras. Como quiera que el 

cartulario no cuenta tampoco con una edición realizada conforme a los actuales criterios 

de la crítica textual, hemos llevado a cabo nuestra propia edición del fragmento de la 

traslación cotejando los testimonios sobrevivientes del cartulario de Guimann (Arras, 

Bibliothèque municipale, 573 [s. XIII], Arras, Bibliothèque municipale, 734 [s. XIII], 

Dainville, Archives départamentales du Pas-de-Calais, H 01 [s. XV], Dainville, Archives 

departamentales du Pas-de-Calais, J09 AA [s. XVII-XVIII]) y la edición de Cuper. El 

resultado permite fijar un texto más próximo al original que el que presenta la edición de 

Cuper, actualmente utilizada como referencia. 

Por otra parte, al margen de los distintos relatos de la traslación, hemos estudiado 

la llamada carta de Alfonso III a la iglesia de Tours, formalmente fechada en el año 906, 

si bien sobre ella se cernían desde hace tiempo firmes sospechas de inautenticidad. La 

carta es una respuesta del rey a una oferta de venta de una corona que previamente le 

habría realizado el cabildo de Tours, si bien el rey se permite introducir unas referencias 

a la traslación del cuerpo apostólico. Resaltan en ella las alabanzas del monarca a los 

milagros y maravillas de san Martín de Tours, así como varias incongruencias históricas. 

Consideramos que, como en ocasiones se ha aducido, existió un documento original, en 

el que posiblemente estaban las alusiones que en la carta a Santiago, pero, a nuestro 
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parecer, ese texto debió de ser reescrito a principios del siglo XII para justificar la 

importancia de las reliquias de san Martín en el contexto del Camino de Santiago, 

intencionalmente soslayada en los ambientes compostelanos, que probablemente temían 

la posible competencia que por su prestigio podía significar para la peregrinación a la 

tumba del apóstol.  

Asimismo, hemos propuesto una nueva edición para este texto. El original se 

conservaba en el cartulario de la catedral de Tours, que se perdió a finales del siglo XVIII, 

pero de él se conservan varias copias recientes que nunca han sido cotejadas. Nos 

referimos a Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 13898 (s. XVII), Paris, 

Bibliothèque nationale de France, Touraine Anjou 1 (s. XVIII) y Paris, Bibliothèque 

nationale de France, Brequigny 46 (s. XVIII), que deben utilizarse junto a las ediciones 

antiguas de Duchesne 1614 y Monsnyer 1663, ambas igualmente basadas en el perdido 

cartulario. Especialmente significativas resultan algunas grafías mantenidas por el 

manuscrito parisino Brequigny 46, que parecen atestiguar un ancestro en letra visigótica, 

que era la escritura en uso en Hispania en la pretendida fecha de la carta. 

Finalmente, por lo que respecta a los testimonios del hallazgo de la tumba 

apostólica en Compostela, hemos estudiado en profundidad la complicada tradición 

textual de la Concordia de Antealtares, un pacto firmado en el año 1077 entre el abad de 

Antealtares y el obispo de Santiago, en cuyo preámbulo se encuentra el relato más rico 

sobre la milagrosa revelación de la tumba. Si bien el original no se ha conservado, hemos 

transcrito por primera vez la copia más antigua conservada (Santiago de Compostela, 

Archivo Histórico Universitario, Clero, Pergaminos, Mitra 1 [s. XV]), de cual derivan, a 

través de una compleja relación que estudiamos exhaustivamente en la monografía, los 

restantes testimonios que hemos identificado, y que son: Santiago de Compostela, 

Archivo del Monasterio de San Pelayo, 591a (s. XVIII), Santiago de Compostela, Archivo 
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del Monasterio de San Pelayo, 591b (s. XVIII), Santiago de Compostela, Archivo-

Biblioteca de la Catedral, M-10 (s. XVIII), Santiago de Compostela, Archivo-Biblioteca 

de la Catedral, CF 51 (s. XVIII) y las ediciones parciales de Castellá Ferrer 1610 y Yepes 

1613. 
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Arras, Bibliothèque municipale, 573 (s. XIII) 
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El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, L.III.9 (s. XII) 
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København, Det Kongelige Bibliotek, Thott 133 (s. XIII) 

London, British Library, Add. 25600 (s. X) 

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Clero, Montesacro, carp. 511, nº 16 (s. XI) 
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Lugo”) (s. XIII) 

Madrid, Biblioteca Nacional, 1547 (s. XIII) 

München, Staatsbibliothek, Clm 2552 (s. XII) 
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