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ECOS DE TIERRA SANTA EN LA ESPAÑA MEDIEVAL: 
TRES PEREGRINACIONES DE LEYENDA

Víctor de Lama 
Universidad Complutense de Madrid

A Emilio Palacios († 11 de septiembre de 2017),
in memoriam, caliente aún su último aliento, porque 

me descubrió el encanto de Santa María de la Piscina 

Falta una investigación de conjunto sobre las peregrinaciones a Tierra Santa 
desde los reinos hispánicos medievales. Y los estudios particulares son aún muy 
escasos si los comparamos con los realizados en países de nuestro entorno. Son 
muchos los aspectos sobre los que habría que trabajar. Sin buscar la exhausti-
vidad, cabría indagar aspectos tan interesantes como la vinculación con el fe-
nómeno de las cruzadas, el tratamiento de los peregrinos en los tratados de los 
reyes aragoneses con los sultanes mamelucos, los propios relatos de peregrinos, 
las condiciones del viaje, los testamentos en que se mencionan peregrinaciones, el 
tratamiento literario de la peregrinación a Tierra Santa, etcétera.

Una dificultad que revisten estos estudios es que las circunstancias de dichas 
peregrinaciones, por lo general, son mucho más borrosas que las de viajeros de 
los ss. xvi y xvii y a menudo la realidad se confunde con la leyenda1. En esta 
comunicación voy a ocuparme de tres peregrinaciones que fueron más conocidas 
por sus elementos legendarios que por las circunstancias concretas en que se 
produjeron. Su difusión oral les hace compartir características de otros relatos 
medievales, lo que contribuyó sin duda a percibir las propias peregrinaciones, no 

1. Vease el catálogo de la exposición Urbs Beata Hierusalem. Los viajes a Tierra Santa en los siglos
xvi y xvii (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2017) celebrada en el otoño de 2017, donde
doy cuenta de una treintena de relatos de peregrinación de los ss. xvi y xvii.
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como una experiencia realizable, sino como algo muy vinculado a otras formas 
literarias. Esa dimensión legendaria tiene que ver, en parte, con la personalidad 
aristocrática de dos de estos peregrinos: don Ramiro Sánchez de Navarra y doña 
Sancha de Aragón. La tercera es la peregrinación de un destacado reformador 
dominico, San Álvaro de Córdoba. Están separadas en el tiempo por unos ciento 
cincuenta años, ya que la peregrinación de Ramiro Sánchez se debió de producir 
durante la primera cruzada, la de doña Sancha en unos años inconcretos de la 
segunda mitad del s. xiii y la de San Álvaro en los primeros del s. xv, así que las 
circunstancias de cada una debieron de ser muy diferentes. 

La peregrinación de Ramiro Sánchez de Navarra

Que una ermita medieval reciba el nombre de Santa María de la Piscina 
debería ponernos en alerta, pues dicho nombre solo cobra sentido si lo relaciona-
mos con algunos pasajes bíblicos. Esta hermosa ermita románica está situada en 
una colina a un km. de las localidades de Peciña y Ábalos y a 3 kms. de San Vi-
cente de la Sonsierra, en la actual Comunidad de La Rioja. Aunque una piscina 
se menciona en el 2º Libro de los Reyes (cap. 18, ver. 17) y en el Libro de Isaías (cap. 
7, ver. 3), la Piscina Probática es célebre por el pasaje del evangelio de San Juan 
(cap. 5) en que Jesús cura a un paralítico. Dicho lugar viene identificándose con la 
piscina de Bethesda que los investigadores sitúan, dentro del recinto amurallado 
de Jerusalén, justo detrás de la iglesia de Santa Ana. Según la tradición este fue 
el lugar del nacimiento de la Virgen2. Se encuentra en el barrio musulmán de 
Jerusalén muy cerca de la puerta de los Leones (también llamada puerta de San 
Esteban) y es uno de los santuarios cristianos más importantes de Jerusalén.  

Las fuentes que nos hablan de la fundación de Santa María de la Piscina 
por parte del infante Ramiro Sánchez de Navarra son bastante tardías. Podemos 
admitir que han pasado por seguras desde que Martín Fernández de Navarrete le 
dedicó un par de páginas en su exitoso libro Españoles en las Cruzadas, publicado 
en su primera versión hace ya más de dos centurias3. La historia del infante4 

2. Actualmente termina allí la procesión de los Ramos. Aunque es la opinión mayoritaria, aún
quedan muchas dudas sobre la ubicación de la piscina probática en el plano de Jerusalén.

3. La primera versión se publicó en el tomo V de las Memorias de la Real Academia de la Historia
(Madrid, 1816). La versión definitiva apareció con el título Disertación histórica sobre la parte que 
tuvieron los españoles en las guerras de ultramar o de las cruzadas como apéndice de la Historia de
las Cruzadas, vol. XII, de Joseph Michaud (Madrid, 1832).

4. También considerado rey, por haber firmado como tal en varios documentos y por no haber
abdicado de sus derechos a la corona. 
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Ramiro Sánchez de Navarra ofrece tintes novelescos: estuvo desterrado tanto de 
las cortes de Navarra como de Aragón y de Castilla, acogiéndose a la protección 
del Cid en Valencia, ya que fue el infante navarro con quien contrajo matrimonio 
una de sus hijas, doña Elvira, como se apunta en el verso 3724 del Cantar de Mio 
Cid («oy los reyes d´España sos parientes son»)5. Afirma Navarrete que 

todos convienen en que viajó a Jerusalén acompañado de muchos caballeros y sol-
dados cuando la primera Cruzada; que concurrió a la guerra y conquista de aquella 
ciudad, que visitó los Santos Lugares, tan venerables que en ellos obró nuestro 
Redentor y los santuarios que allí había, en especial la sagrada Piscina, a cuya 
semejanza mandó edificar cuando volvió a España una iglesia con su territorio en 
honra de la Beatísima Virgen María y en memoria de su devota peregrinación; 
dejándola, según expresa el testamento [que] se ha conservado hasta nuestros días, 
a sus descendientes, así reyes como soldados, que proviniesen de su sangre, con tal 
que guardasen la policía y las leyes de la caballería6.

Sigue comentando Navarrete que a la vuelta de su viaje encontró su reino 
tan revuelto que se retiró a Cardeña donde otorgó testamento y murió. Debido 
a esos años tan belicosos, la construcción de la ermita tuvo que retrasarse. Según 
nuestro historiador, la causa fue la siguiente:

Como hasta el año de 1134, en que ciñó la corona de Navarra su hijo don Gar-
cía el restaurador, no quedó libre el territorio que habían ocupado 58 años los 
perseguidores de don Ramiro, no pudo el abad de Cardeña, don Pedro Virila, su 
pariente, albacea y ejecutor de su testamento, fundar la iglesia, como dejaba orde-
nado en él, a honra y gloria de María Santísima, con la advocación de la Piscina. 
Viendo entonces que don García iba recuperando el reino, a la primera entrada 
que hizo por el territorio llamado la Sonsierra de Navarra, eligió sitio conveniente 
para cumplir la voluntad del testador; y conforme a ella hizo fabricar la iglesia en 
la era 1174, que es año de Jesucristo 1136, y la consagró en el siguiente el obispo 
de Calahorra y Nájera, Don Sancho de Funes, según consta de las inscripciones y 
memorias que hemos visto y copiado con detención, y que por ser poco conocidas 

5. En realidad la hija del Cid con la que se casó fue Cristina, pues Elvira es el nombre con el que
aparece en el poema. Para una discusión sobre el significado de este verso tan importante del
poema, véase la nota complementaria de Alberto Montaner en su edición crítica: Cantar de Mio 
Cid, Barcelona Crítica, 1993, pp. 679-681. 

6. Martín Fernández de Navarrete, Españoles en las Cruzadas, Madrid, Polifemo, 1986, pp. 28-29. 
Entre sus fuentes cita Navarrete a Sandoval, Moret y Berganza (n. 35).
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damos a luz, como una prueba de haber el infante concurrido a la primera Cruza-
da y conquista de Jerusalén, con otros caballeros y militares de Navarra7.

Hasta aquí las palabras de nuestro historiador del s. xix. Gregorio Vera Idoa-
te, en su libro Navarra y las Cruzadas, de 1931, sigue el relato tradicional, coin-
cidente con el de Fernández de Navarrete y apenas aporta información nueva. 
Repite que D. Ramiro partió a la Cruzada desde Valencia, donde se hallaba «ayu-
dando al Cid Campeador en todas sus empresas» y que «al entrar en Jerusalén 
por el lado de la Probática Piscina, halló una imagen de la Virgen que se dice 
trajo consigo a España»8. Es interesante su esfuerzo por precisar la lista de ca-
balleros navarros que debieron de participar en la primera Cruzada junto con el 
infante Ramiro Sánchez: 

En esta memorable jornada cupo no pequeña gloria a Navarra, que sin dejar de 
guerrear en sus fronteras con los enemigos de la Cruz y teniendo estrechamente 
asediada a Huesca, volaron a la conquista de Jerusalén no pocos de sus hijos guia-
dos de su fervor religioso.
Tales fueron D. Aznar Fortúnez de Etádar, muerto en Palestina; D. Juan Cruzat, 
tronco de la nobilísima familia de este apellido; los caballeros hermanos D. Fortún 
y D. Sancho Iñíguez; otro pariente de estos D. García Iñíguez de Mendinueta; su 
hijo D. Aznar Garcés partió también a la Cruzada de Tierra Santa dejando tam-
bién su hacienda de Oteiza a San Salvador de Leire; el tan alabado por Lope de 
Vega en su epopeya trágica «La Jerusalén conquistada», D. Enrique de Baztán o 
Bazán, que con cien hidalgos baztaneses, dice D. García de Góngora (en su «Hist. 
apol. de Navarra», lib. 2), asistió a la conquista de Tierra Santa con el infante de 
Navarra D. Ramiro, sobrino del rey D. Sancho IV el de Peñalén9.

7. Fernández de Navarrete, Españoles en las Cruzadas, ob. cit., pp. 29-30. Efectivamente Navarrete se-
ñala que «el edificio de la iglesia de la Piscina se conserva todavía aunque abandonado y ruinoso…»
(p. 30, n. 36) y ofrece la transcripción de los letreros. Uno del s. xvi, que seguramente reproduce
el que hubo en el s. xii, menciona a su financiador y a su constructor («DOMINUS PETRVS
ABBAS BERILLA EX COMMISIONE REMIRE REGIS NAVARRAE ERA MILLES-
SIMA CENTESIMA SEPTVAGESIMA QVARTA») y otro de la época de la construcción
que reza: «DOMINUS PETRUS ABBAS BERILLA FABRICAVIT HANC ECCLESIAM
ERA MCLXXIII», es decir, el año 1136 de la era cristiana, como declara Navarrete. La ermita
fue restaurada en 1975 y en los años siguiente se llevaron a cabo excavaciones que descubrieron la
existencia de una necrópolis que debía de existir ya antes de que se construyera la ermita.

8. Gregorio Vera Idoate, Navarra y las Cruzadas, Pamplona, Editorial Aramburu, 1931, pp. 71 y 73.
9. Vera Idoate, Navarra y las Cruzadas, pp. 69-75, donde se ocupa de la expedición a Palestina. Inte-

resa también la información relativa a su época, según la cual «Hoy perdura el templo consagrado
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Mucho más valioso es el artículo de Antonio Ubieto Arteta sobre dicha parti-
cipación en la Primera Cruzada, donde examina cada caso particular. Del Infante 
Don Ramiro analiza la información de anteriores historiadores (Moret, Gaztelu, 
etc.) en la que descubre contradicciones: 

El infante don Ramiro no pudo salir con sus acompañantes de tierra española el 
día 15 de marzo de 1095 para asistir a la primera Cruzada por el sencillo motivo 
de que en aquel entonces no se había predicado, ya que el Concilio de Clermont 
donde se decidió la marcha sobre Palestina, se reunió unos meses más tarde10. 

Por otro lado, postula Ubieto que habría que suponer la permanencia del in-
fante navarro en el ejército cristiano hasta la conquista de Jerusalén, «sin embargo 
lo encontramos en Valencia hacia 1098 contrayendo matrimonio con una hija 
del Cid y en julio de 1099 acompañando el cuerpo del Cid a Cardeña», según se 
afirma en la Primera Crónica General11.

En fin, nos encontramos en el caso de la peregrinación del infante Don Ra-
miro con datos que no resisten un análisis detenido. Aparte de estas incongruen-
cias de bulto, la información disponible hoy no permite deslindar con nitidez 
los hechos reales de los legendarios. En unos momentos de agitadas contiendas, 
precisamente cuando el infante está proscrito en la corte de Navarra, no es ex-
traño que la participación en la primera Cruzada de don Ramiro actuara como 
elemento propagandístico; pues lo que más importa a menudo en la historia no 
son los hechos que sucedieron, sino las creencias de las personas en esos hechos, 
asentadas tras una campaña de propaganda. Por eso, en este caso es razonable 
pensar que, durante su ausencia de Navarra, la noticia de que Don Ramiro había 
participado en la más noble de las aventuras caballerescas, la conquista de Jeru-
salén, pudo ser utilizada como el mayor timbre de gloria de un caballero. Pero 
también resulta extraño que tamaña impostura tuviera su fundamento en una 
decisión testamentaria.

en 1137 por el Obispo de Calahorra D. Sancho de Funes; es románico, de una nave, tuvo pinturas 
murales que representan la toma de Jerusalén, de las que solo se ven restos». (pp. 74-75)

10. Antonio Ubieto Arteta, «La participación navarro aragonesa en la primera cruzada», Príncipe de 
Viana, 28 (1947), pp. 366-367.

11. Resulta muy sugerente la tesis de Julio Trebolle Barrera, según la cual el juglar hace coincidir la
muerte del Cid en el Cantar con la toma de Jerusalén («La muerte del Cid y la toma de Jerusa-
lén: “Domingo de Pentecostés” del año 1099», Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 7 [2002], 
pp. 185-193).
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La secreta peregrinación de doña Sancha de Aragón

Doña Sancha fue la tercera hija de Jaime I de Aragón con Violante de Hungría. 
No se tienen datos concretos sobre su peregrinación a Tierra Santa, pero sí hay 
acuerdo que visitó Jerusalén y en que residió un tiempo en Acre atendiendo a los 
peregrinos enfermos. Por ser hermana de Violante de Aragón, la esposa de Alfonso 
X, fue cuñada del Rey Sabio. Aunque no aparece ninguna referencia a ella en el 
Llibre dels feits, su madre la nombra en su testamento firmado en 1251, dejándole 
unas joyas. Entonces ya tenía hermanos menores. Don Jaime no la nombra entre 
sus hijos en el testamento que otorga en 1241, así que Doña Sancha tuvo que nacer, 
según Martín de Riquer, entre 1241 y 1247. Su rastro se pierde hasta que Don Juan 
Manuel habla de ella en el Libro de las tres razones (conocido también como Libro 
de las armas) donde se refiere que pasó los últimos años de su vida en Tierra Santa, 
de forma anónima, asistiendo a los peregrinos. Este libro de Don Juan Manuel es 
una de sus últimas obras (se fecha entre 1342 y 1345), razón por la cual estamos 
ante una fuente relativamente tardía. La obra es considerada hoy una de las más 
importantes de Don Juan Manuel ya que es una especie de alegato ideológico, 
mezclando recuerdos y leyendas, en apoyo de su linaje frente al de su tío Alfonso X.

Don Juan Manuel no llegó a conocer a doña Sancha pues nos dice de ella:
Et oý decir que muriera en el ospital de Acre o estaba desconocidamente serviendo 
los romeros, et parésçeme que oý decir o a la infanta donna Ysabel, fija del rey de 
Mallorcas, que fue la primera mujer con que yo casé, o duennas de casa, que quando 
esta infanta finó en Acre, en el hospital, que se movieron todas las campanas de la 
villa a tanner por su cabo, commo las tañen quando ay un cuerpo finado, et veyen-
do las gentes cómo las campanas tannían por su cabo, fueron preguntando quién 
moría enntonçe et non fallaron omne ni mujer finado en toda la villa sinon una 
romera en el dicho hospital, et fallaron que tenía una carta en la mano; et quando 
la quisieron tomar para leer, non gela pusieron sacar de la mano fasta que vino y un 
gran perlado, non me acuerdo si oý decir si fuera patriarca o obispo, mas bien me 
acuerdo que oý decir que fuera perlado. Et desque vio que la carta non gela podían 
sacar de la mano, mandól en virtud sancta obediencia que diese la carta. Et ella, 
maguera era muerta más avía de 20 oras et estava yerta, luego quel fue mandado 
por sancta obediencia, abrió la mano, et tomó el perlado la carta et leóla a todo el 
pueblo, et falló que dizía la carta cómo era la infanta donna Sancha, fija del rey don 
Jaimes de Aragón et de la reyna donna Violante, su mujer; et si dieron entonçe 
gracias a Dios los que esto sopieron et le fezieron grant onra aquel sancto cuerpo, 
esto non es de preguntar, ca razones avía asaz por que lo debía[n] fazer.
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Todo esto non lo digo yo afirmando que en toda guisa fue todo así, más digo que 
me paresçe que lo oý en esta manera. Mas commo quier que sea, es cierto que 
el rey don Jayme de Aragón que ovo de la reyna donna Violante, su mujer, estas 
quatro fijas; la reyna donna Violante de Castiella, que casó con mi padre, et dicha 
infanta donna Sancha, que murió en Acre, commo dicho es.12

No conozco ninguna otra mención hasta los Anales de Zurita que confiesa 
seguir a Don Juan Manuel, pero se equivoca al afirmar que «pasó en peregrina-
ción a la Tierra Santa y murió en el Espital de San Juan de Jerusalén, en donde 
residió mucho tiempo en hábito desconocido, y feneció allí sus días dexando gran 
ejemplo de santa vida»13. Cuándo murió doña Sancha, no podemos determinarlo; 
en todo caso antes de 1291 cuando se pierde Acre14.

Hemos visto cómo don Juan Manuel se aleja de la afirmación categórica («me 
paresçe que lo oý en esta manera») y no recuerda si lo oyó a su primera mujer o 
a mujeres a su servicio15. Pero además de su origen incierto, hay dos elementos 
legendarios en este relato: las campanas que tañen solas y la carta en la mano de 
la difunta.

Riquer recuerda un pasaje del cantar de gesta francés Quatre fils Aymon o Ren-
aut de Montauban fechado a finales del s. xii. Al morir el protagonista el carro que 
lleva su cadáver se pone en marcha, se curan quienes lo tocan y las campanas suenan 
por sí solas a su paso en la ciudad de Tremoigne (Westfalia). Pero no es una fuente 
que podamos considerar segura pues ya en el año 762 las campanas de Malmédy se 
pusieron a tocar solas cuando el obispo de Colonia Bertolinus procedió a mostrar 
el cuerpo de San Agiolf. Aún mayor es la coincidencia con uno de los testimonios 

12. Cito por el artículo de Martí de Riquer, «La leyenda de la infanta Sancha hija de don Jaime el
Conquistador», en Homenaje a Millás-Vallicrosa, Madrid, CSIC, 1956, II, pp. 229-230.

13. Libro III, cap. 46. La mención de Jerusalén en lugar de Acre quizá se explique porque cita de
memoria a Don Juan Manuel o porque se refiera al hospital de San Juan que pasó de Jerusalén
a San Juan de Acre cuando cayó definitivamente aquella ciudad.

14. Riquer observa que Golubovich fija su muerte en 1272, aunque en realidad lo que afirma este
erudito es que entró en Jerusalén en esa fecha («Donna Sancia, una delle figlie di re Giacomo I
d’Aragona, recatasi in pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1272, colà moriva nello spedale di S. 
Giovanni, dopo aver per parecchi anni atteso a servire gl’infermi e i poveri Pellegrini» (cit. por
Riquer, «La leyenda de la infanta…», art. cit., p. 231, n. 6). 

15. Se inclina el erudito catalán a creer que le vino la información de la dama Saurina de Beziers, 
como mujer que había residido en la corte de Aragón y había criado en la corte aragonesa a
quien sería su segunda mujer, doña Constanza, hija de Jaime II de Aragón. Algunos documen-
tos indican que esa dama tuvo una especial relación con Don Juan Manuel y su esposa (Riquer, 
«La leyenda de la infanta ...», art. cit., pp. 231-232).
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del cantar de gesta Li coronemenz Loois ya que en un pasaje las campanas tañen 
espontáneamente al morir Carlomagno. Así que el prodigio de las campanas que 
tañen solas ya era conocido cuando murió doña Sancha a finales del s. xiii16.

Igualmente el motivo de la mano con la carta que revela la identidad tiene sus 
precedentes. Riquer cita algunos pasajes épicos referentes a Roldán y su espada 
Durandarte. Pero mucha mayor semejanza ofrece con un pasaje de la vida de San 
Alejo, pues coincide el motivo de la carta y la identidad de quien la posee. En el 
caso de San Alejo conservamos un texto latino y su versión francesa de la Vie de 
Saint Alexis, versión en que las campanas son sustituidas por voces misteriosas.

Vemos que estos motivos están asociados a héroes que a menudo han sido 
santificados popularmente, tanto Carlomagno como Reinaldos de Montalbán; el 
mismo rasgo de santidad se aprecia en la vida San Alejo. Por ello, postula Martín 
de Riquer que seguramente la familia real aragonesa quisiera conceder fama de 
santa a doña Sancha con estos prodigios sucedidos a su muerte, para equipararse 
así con la casa real francesa, en cierto sentido su rival, que desde 1297 contaba 
con un santo en su dinastía: San Luis de Francia.

La explicación de nuestro ilustre romanista es impecable, pero hay que decir 
que el carácter santo de los héroes épicos ya venía siendo habitual (recordemos 
los casos de Carlomagno y el Cid) y que, por tanto, nada tiene de extraño que se 
atribuyeran hechos milagrosos a la muerte de esta infanta de Aragón.  

Las huellas de la peregrinación de San Álvaro de Córdoba 

La peregrinación de San Álvaro a los Santos Lugares presenta otro tipo de 
problemas. Sabido es que fray Álvaro de Córdoba no fue, en rigor, santo. Fue 
beatificado por Benedicto XIV en 1741, pero nunca se produjo su canonización. 
Sin embargo, desde las primeras biografías, incluso anteriores a su beatificación, 
hasta hoy se le ha denominado San Álvaro. Su temprana popularidad hizo que se 
escribieran varias biografías que nos permiten conocer su vida con cierto detalle, 
pero hay muchas cuestiones dudosas que han afectado incluso a su origen. San 
Álvaro es zamorano para unos y cordobés para otros17. 

16. Ibid., pp. 233-234.
17. Parece que la adscripción a Córdoba, siempre defendida por los cordobeses, es de orden más

sentimental que documental. Álvaro Huerga aduce en favor de su origen castellano un testimo-
nio contemporáneo, una bula del papa Martín V, solicitada por la esposa del rey Juan II, doña
María, en que se le denomina «frater Alvarus Zamorensis» (Álvaro Huerga, Escalaceli, Madrid, 
Universidad Pontificia de Salamanca-Fundación Universitaria Española, 1981, p. 64)
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La revisión más completa de las fuentes para conocer la vida de San Álvaro es 
la que nos proporciona Álvaro Huerga en su libro Escalaceli. En todas ellas llama 
la atención que de su viaje a Tierra Santa hayan quedado tan escasas noticias. De 
las 20 páginas que dedica Huerga en su libro a la condición de “Peregrino a Tierra 
Santa” (pp. 87-106) resulta imposible espigar una información concreta ya que:

Los biógrafos clásicos de San Álvaro de Córdoba fantasearon un poco acerca de 
su viaje a Italia y de su peregrinación a Palestina. Sin querer o queriendo, imagi-
nan cuándo y cómo ocurrió, pues se carece de datos precisos. Fuera del hecho, todo 
lo demás es decoración literaria, cairel innecesario, panegírico del día18.

La base más importante para conocer su peregrinación a Tierra Santa es la 
biografía de Juan de Ribas19, publicada en 1687. Nos interesa el capítulo XIII 
titulado «Pasa San Álvaro a predicar a Italia y de allí a visitar los Santos Lugares». 
Según Ribas, la peregrinación de San Álvaro principia con su viaje a Italia, reali-
zado a pie en la primavera de 1404. Encontró al papa Benedicto XIII en Marsella 
por el mes de julio. El papa estaba «empleado muy de veras en tratar de la unión 
de la Iglesia y extinguir el Scisma y, tomada su bendición, [San Álvaro] comenzó 
a predicar en el estado de Saboya, en la Lombardía y en el Ginovesado» (p. 90). 
Supone Ribas que allí se encontró con Vicente Ferrer, donde ambos compartirían 
sus anhelos reformadores. En las páginas siguientes se elogia la vocación del san-
to por conocer los Santos Lugares de Palestina, pero apenas se nos ofrecen más 
detalles de la peregrinación en esta biografía:

Los lugares sagrados de esta tierra deseaba visitar San Álvaro y aviéndose despe-
dido de San Vicente, con la licencia y bendición de su M. General, salió de Gé-
nova y se encaminó a las tierras de Venecia y costas del mar Adriático buscando 
embarcación para pasar a Levante, sin omitir el exercicio santo de su predicación 
apostólica, especialmente en los lugares de la obediencia de Benedicto XIII, hasta 
que halló embarcación cómmoda y hizo su viaje felizmente.

18. Ibid., p. 87.
19. Vida y milagros del bienaventurado fray Álvaro de Córdoba, Córdoba, Diego de Valverde y Leyva

y Acisclo Cortés de Ribera, 1687 (Hay edición facsimilar: Córdoba, Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros, 1987). 
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Pero no da el autor muchos más detalles en las páginas siguientes:

Cuando seguía camino o vereda, que constaba averla andado el Redemptor de 
el mundo, los más de los pasos que daba era las rodillas por tierra y besándola y 
regándola con sus lágrimas a cada paso. Todos los lugares Santos visitó con de-
voción summa, en todos aquellos donde se permite dixo missa con una dulçura 
espiritual admirable, que esa es la miel y leche prometida en aquella tierra Santa; 
mas a donde fueron mayores los sentimientos piadosos, las afecciones espirituales 
más intensas y las lágrimas más copiosas, fue en el lugar donde como Adricomio 
dize distante trece pasos de la Cruz de Christo tuvo la Emperatriz de el Cielo en 
su regazo el Cuerpo de su hijo difunto, antes de darle sepultura… (pp. 93-94)20

Concluye Ribas que volvió a predicar a Italia y, habiendo empleado «en estos san-
tos exercicios tres años fuera de España, volvió a ella el de 1408» (p. 94)21. Después San 
Álvaro fue confesor de la reina viuda de Enrique III Doña Catalina de Lancáster, en 
una época en que los problemas sucesorios en Castilla (minoría de Juan II) y en Ara-
gón (muerte de Martín el Humano sin descendencia), así como el cisma de la iglesia 
aún sin resolver, aconsejaban mucha prudencia y buen juicio. Pasó luego a ser nuestro 
dominico confesor de Juan II en 1415, siendo el rey aún menor de edad. Tras unos 
años en la corte, consiguió que fuese aceptada su pretensión de que retirarse a Córdoba 
para fundar un convento. Fue en el otoño de 1422 cuando San Álvaro salió de Toledo 
para Córdoba. Estas fechas que nos proporciona Ribas han sido reproducidas después 
muchas veces. Álvaro Huerga, sin embargo, cree que su viaje a Italia y a Tierra Santa 
deben retrasarse («Mi opinión es que no fue tan largo ni tan duradero el viaje, que no 
lo emprendió antes del Concilio de Constanza», p. 88) y debe fecharse entre 1418 y 
1420, pero su opinión no está respaldada por fuentes fidedignas.

A falta de datos concretos, cabe situar esta peregrinación en el marco de las peregri-
naciones dominicas. Si Santo Domingo murió soñando con ir a peregrinar a tierras de 
cumanos, los frailes Predicadores crearon muy tempranamente la provincia de Tierra 
Santa. Jaime II de Aragón pactó con el sultán Melek-el-Naser que fueran dominicos 
catalanes los que custodiaran el Santo Sepulcro y es conocida la peregrinación de doce 

20. Concluye Ribas que «Con devoción fervorosa visitó San Álvaro aquellos santos Lugares, de-
teniéndose más de un año en ellos y, volviendo a Italia, prosiguió en ella con su predicación
apostólica, solicitando la salud de las almas con todas veras y aviendo gastado en estos santos
exercicios tres años fuera de España, volvió a ella el de 1408…» (p. 94).

21. No añade ningún dato nuevo sobre su peregrinación la biografía firmada por R.M.J. de C. titu-
lada Compendio de la vida y milagros del glorioso S. Álvaro de Córdoba, en el que se reseña la historia 
del Santuario de Sto. Domingo de Scala-Coeli, Córdoba, Imprenta de don Rafael Arroyo, 1849.
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frailes Predicadores de 1323 para instalarse en Jerusalén22. Diversas circunstancias, no 
muy conocidas, dieron lugar a que dicha custodia recayera definitivamente en los fran-
ciscanos que se establecieron en Monte Sión en 1335; luego, en 1342, mediante la 
bula Gratias agimus Clemente VI les concedió la Custodia de los Santos Lugares. No 
obstante, los dominicos tuvieron una presencia continuada en Oriente y San Álvaro 
en su peregrinación pudo encontrar posada y compañía en conventos de la orden. 

Hasta dónde influyó la peregrinación en San Álvaro debemos valorarlo en su 
principal fundación, el convento de Escalaceli. Tuvo su origen esta fundación en 
la compra, por 52.000 maravedís, de la torre Berlanga y los terrenos anejos en las 
proximidades de Córdoba. Parece que los dineros que recibió del monarca no al-
canzaron más que para la compra del solar que tuvo lugar el 13 de junio de 142323.

Probablemente en 1425 ya se había construido Escalaceli, uno de los pilares 
de la reforma dominica, y todos los biógrafos están de acuerdo en que San Álvaro 
creó el convento de Escalaceli como una nueva Jerusalén24. En los alrededores del 
convento el reformador edificó unas capillitas que serían el germen del viacrucis. 
Los más osados exégetas de San Álvaro fuerzan las semejanzas topográficas y 
establecen numerosos paralelismos que hoy despiertan una sonrisa en el lector:

Jerusalén está sobre el monte Sión; Escalaceli, sobre otro monte. Aquella tiene al 
este, pasado el torrente Cedrón, el Huerto y la Gruta de Getsemaní; este tiene en 
parecida posición, el cerro y la cueva llamada de San Álvaro y, en la hondonada 
intermedia, un arroyo llamado de los Cedros por el mismo Santo. Al monte Tabor 
corresponde aquí, si bien colocado al Oeste, el cerro coronado por la ermita de la 
Magdalena. Al Norte puso Álvaro un humilladero con una cruz, representando 
probablemente el Cenáculo. Al sur colocó un viacrucis, cuyas estaciones guar-
daban entre sí proporcionado trecho, según el paso que cada uno representaba, 
en dirección a un monte, parecido al Gólgota en su situación, altura y distancia. 
Hasta las producciones y temperatura de la Sierra completaban la analogía25.

22. El relato fue publicado por Joseph Pijoan, «Un nou viatge a Terra Santa en catalán [1323]»,
Anuari de l ’Institut d’Estudis Catalans, 1 (1907), pp. 370-384.

23. Aunque no se conserva el documento original, Huerga ofrece el texto de la copia que explica
quiénes eran los vendedores, etc.

24. George Hoornaert, El viacrucis. Estudio histórico, canónico, ascético y práctico de esta piadosa de-
voción, Santander, Sal Terrae, 1944; Las cofradías de Sevilla en la modernidad, eds. R. Sánchez
Mantero et al., Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1999, p. 38.

25. Raimundo Castaño, San Álvaro de Córdoba y su convento de Escalaceli, Vergara, Imprenta de El
Santísimo Rosario, 1906, pp. 28-29 (cit. por Huerga, Escalaceli, ob. cit., p. 164).
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Ninguno de los investigadores sobre los orígenes del viacrucis cuestiona la 
primacía cronológica del San Álvaro. Hay que esperar hasta los años finales del 
s. xv para que naciera una de las imitaciones más famosas de los Santos Lugares, 
la realizada por fray Bernardino Caimo en el Sacro Monte de Varallo, en Lom-
bardía. Cuando este franciscano regresó de Tierra Santa reprodujo los lugares
sagrados de Jerusalén para consuelo de los peregrinos que no podían realizar la
peregrinación real26. A menudo los historiadores del viacrucis objetan que lo que
San Álvaro promovió fue un camino del calvario elemental, que a duras penas
podría considerarse un auténtico viacrucis. Si partimos de que las estaciones han
fluctuado mucho en los ss. xv, xvi y xvii, hasta que se fijaron definitivamente en
catorce, podemos afirmar con Álvaro Huerga que

La originalidad de San Álvaro, si bien se mira, consistió en volver a los orígenes y 
en reproducir en el paisaje de Córdoba lo que sus ojos y su alma vieron en Jerusalén. 
Para seguir viéndolos. Lo más no excluye lo menos. El conjunto no es amontona-
miento. No lo permite, además la topografía, permitiendo en cambio que la via cap-
tivitatis tenga su rumbo propio, hacia oriente, y la via crucis tenga el suyo, del conven-
to al Calvario, en dirección sur, por el camino que baja a la ciudad, «lejana y sola»27.  

Quiero añadir para terminar que la peregrinación a Jerusalén durante los úl-
timos siglos medievales fue percibida por el cristiano de la Península Ibérica, a 
falta de relatos concretos accesibles, como una experiencia envuelta en la leyenda. 
Solo en el ámbito del reino aragonés, donde el comercio con los puertos del 
Mediterráneo oriental era relativamente fluido desde el s. xiii, la peregrinación 
a Tierra Santa pudo imaginarse como una experiencia viable; y esta situación 
cambió radicalmente cuando ya en los años finales del s. xv, la imprenta empezó 
a reproducir en miles de cuerpos los relatos autobiográficos de peregrinos reales. 

26. Y aún habría que esperar unos treinta años más hasta que el Marqués de Tarifa promoviera
desde su palacio sevillano, la «Casa de Pilatos», el célebre viacrucis que terminaba en el templete 
de la Cruz del Campo. 

27. Huerga, Escalaceli, ob. cit., pp. 166-167.
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