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«Desde el primer tercio del siglo Ix, cuando comienza la peregrinación a 
la futura Compostela, va a nacer un camino que con el paso de los siglos va 
a convertirse en un auténtico fenómeno de carácter histórico-cultural de 
relevancia universal. Ya “La Guía del Camino” del “Codex Calixtinus” nos da 
en el siglo xII, por primera vez, amplia referencia escrita de este hecho.

El Camino de Santiago fue una vía de comunicación, lugar de encuentro 
de culturas y generador de una vida social y económica que dio lugar a la 
formación de ciudades y villas y, consecuentemente, a una transformación del 
paisaje, rasgos todos ellos que lo dotan de esa impresionante riqueza cultural 
e histórica merecedora de respeto y protección.

El Camino de Santiago se muestra hoy como un espacio ligado a la idea 
de Europa. Por todas partes proliferan asociaciones, confraternidades, cofradías, 
centros de estudios e institutos cuya finalidad es el estudio y difusión del 
hecho jacobeo y su proyección en la historia y cultura europeas.»

Ley 3/1996, de 10 de mayo, de Protección de  
los Caminos de Santiago, preámbulo
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prólogo

Como resultado de la colaboración de la Cátedra Institucional de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela El Camino de Santiago y de las Peregrinacio-
nes, dirigida en 2018 por Domingo L. González Lopo y desde septiembre de 
2019 por Miguel Taín Guzmán, el Grupo Compostela de Universidades, del que 
es Secretaria Ejecutiva María Teresa Carballeira Rivera, y la Cátedra d´Estudis 
Jurídics Locals Márius Viadel i Martí de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
cuyo responsable es Josep Ramon Fuentes i Gasó, se celebró en la ciudad de 
Santiago de Compostela en octubre de 2018 el congreso internacional El Año del 
Patrimonio Cultural Europeo y el Camino de Santiago, con motivo de haberse 
dedicado aquel año por la Unión Europea a su Patrimonio Cultural. Asimismo, 
se celebró en Tui, Valença do Minho y Santiago de Compostela en noviembre de 
2019 el congreso Camino Portugués de Santiago: un Patrimonio Cultural para 
la Nueva Europa, cuyos trabajos más sobresalientes recoge el presente volumen, 
junto con algunos de otros expertos invitados a tratar la cuestión. Consistieron 
ambos congresos en sendos encuentros multidisciplinares de especialistas que 
se reunieron para reflexionar sobre la situación de dicho patrimonio, teniendo 
como eje vertebrador el Camino de Santiago, sin lugar a dudas uno de los capí-
tulos más importantes del rico acervo cultural de Europa, como demuestra el 
importante conjunto de reconocimientos por él obtenidos, como la declaración 
de Primer Itinerario Cultural Europeo en 1987, de Patrimonio de la Humanidad 
otorgada al Camino Francés en España en 1993, Patrimonio de la Humanidad de 
los Caminos a Santiago de Compostela en Francia en 1998, y de Patrimonio de 
la Humanidad al Camino del Norte, también en España, en 2015. A ello debe 
sumarse el creciente interés que despierta en la población, no sólo europea, sino 
de todo el mundo, según acreditan las 327.378 compostelas expedidas por la 
Oficina del Peregrino a lo largo de 2018.

Se ofrece, pues, en este libro a la comunidad científica y al público interesa-
do en el Camino, la Peregrinación y la Cultura Jacobea, un conjunto de textos 
que avanzan en el estudio de la gestión del Camino de Santiago, su protección y 
los problemas que esta realidad entraña. Así en un primer bloque, se reflexiona 
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sobre cuestiones jurídicas y legales que afectan al Camino, como sus diferentes 
gestores y su ámbito competencial, estudiados por Íñigo Sanz Rubiales; su regu-
lación jurídica, abordada por María Teresa Carballeira Rivera; su carácter de do-
minio público por Javier Barcelona Llop; los mecanismos de protección a nivel 
general, a cargo de Antonio Díaz Otero, y también a nivel gallego, vinculándolo 
con el patrimonio cultural, por Isabel Espín Alba. Los trabajos de los especialistas 
en el campo del Derecho, se complementan con un estudio del papel de la ciu-
dad de Compostela en la peregrinación, un interesante recorrido de su espacio 
urbano elaborado por Manuel Rodríguez, experto en el mundo jacobeo.

En la segunda parte, se analiza la protección del patrimonio cultural, abor-
dándose cuestiones como las ciudades inteligentes y el desarrollo urbano basado 
en la sostenibilidad, y su relación con el patrimonio cultural, por Josep Ramón 
Fuentes i Gasó; la consideración de los grafiti como documentos de manifesta-
ción artística, por Marcílio Toscano Franca Filho; el papel de los ayuntamientos 
en la defensa de los itinerarios culturales, por Fernando García Rubio; así como 
la experiencia italiana en la protección de los bienes culturales, estudiada por 
Alessandra Piconese.

En la tercera parte, en cambio, con un enfoque más amplio, se tratan cues-
tiones relativas a la gestión y enriquecimiento del patrimonio histórico y el te-
rritorio en general, correspondiendo el primer análisis con un enfoque ambien-
talista a María Consuelo Alonso García. Le siguen una reflexión sobre los planes 
de ordenación urbana en las Islas Canarias, a cargo de Claudia Hernández López; 
el papel de la contratación pública en la generación de patrimonio, por María 
del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, y en su gestión, por Marina Rodríguez 
Beas; la función de los museos, examinada por Chiara Mazzantini; y, finalmente, 
la destrucción descontrolada del patrimonio cultural argentino como ejemplo a 
evitar en el ámbito europeo, por Lorena V. Elizalde.

Por todo ello, podemos afirmar con plena seguridad, que estamos ante una 
obra de referencia, que, estamos convencidos, servirá para plantear debates y 
concienciar a especialistas y público en general, no sólo acerca de la riqueza y 
diversidad de nuestro patrimonio cultural, con referencia especial al Jacobeo, y 
de la necesidad de avanzar en el estudio de sus características, sino también de 
la urgencia de superar las importantes, y a veces insospechadas, lagunas exis-
tentes respecto a su conservación y protección. Si en algo hemos contribuido 
con este libro a avanzar en ese sentido, bene est.

Domingo L. gONzÁLEz LOPO y Miguel TAíN guzMÁN

Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones  
de la Universidad de Santiago de Compostela


