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CONGRESOS Y SEMINARIOS

XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española 
de Ciencias de las Religiones: «Ad loca sancta: 
lugares, espacios y presencias» 
(Santiago de Compostela, 10-12 de mayo de 2023)

Dos años después del xiii Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las 
Religiones (secr), que se celebró en 2021 de forma virtual en la Universidad de 
Granada, con un año de retraso debido a la pandemia, la Universidad de Santia-
go de Compostela ha tomado el relevo acogiendo su decimocuarta edición, con 
el subtítulo «Ad loca sancta: lugares, espacios y presencias», haciendo referencia 
al relato de la monja Egeria 1, considerada como la primera peregrina hispana (y 
gallega) a Tierra Santa. En esta ocasión se trataba de abordar desde una pers-
pectiva pluridisciplinar la relación del fenómeno religioso con el espacio. Por 
tanto, la ciudad de Santiago de Compostela ha sido un marco excepcional para la 
celebración de este congreso, no solo por su peregrinación, sino también por ser 
un lugar privilegiado donde se han expresado aspectos del fenómeno religioso, 
que la han convertido en uno de los loca sancta en el que materializar esta relación 
con lo divino.

El comité organizador estaba encabezado por los profesores Fátima Díez 
Platas y Pedro Manuel López Barja de Quiroga, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, y ha contado con la inestimable colaboración de José Virgilio 
García Trabazo, Francisco Javier González García, Olalla López Costas, Tatiana 
Grela Tubío, Alexandra Iglesias, Brianda Otero, Manuel Mayo, Victoriano No-
dar, Jacobo Rodríguez Garrido, Héctor Paleo Paz y Clara Ramos Taboada, todos 

1 Itinerarium Egeriae 15,4.
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ellos profesores y doctorandos de la misma Universidad. Asimismo, en la organi-
zación del congreso ha participado un comité científico formado por un nutrido 
grupo de destacados especialistas en la materia, que ha garantizado la calidad de 
todas las comunicaciones presentadas. Hay que recordar además a las institucio-
nes colaboradoras, la Dirección General de Cultura de la Xunta de Galicia, el 
Instituto Teológico Compostelano, el Museo de las Peregrinaciones, los grupos 
de investigación Síncrisis-Investigación en formas culturales y Ecopast, así como 
la propia Universidad de Santiago de Compostela, sin las cuales no hubiera sido 
posible la realización de dicho congreso.

Este se desarrolló a lo largo de tres jornadas, repartidas en sesiones de ma-
ñana y tarde, el jueves y el viernes 11 y 12 de mayo, y en una primera sesión de 
tarde el miércoles 10. Cada una de ellas se desdobló en tres sesiones paralelas, 
precedidas por ponencias plenarias. Participaron cien comunicantes, a los que 
hay que sumar los seis ponentes de las sesiones plenarias. En lo que respecta a 
los comunicantes, se agruparon en veinticuatro sesiones temáticas, dividiéndose 
estas en ocho grandes áreas: «Lugares sagrados», «Epifanía», «Fronteras y espa-
cios liminales», «Espacios del rito», «Peregrinaciones», «Santuarios y puesta en 
escena de lo divino», «Religión vivida y mundo funerario» y «Espacios sacraliza-
dos». Además, entre ellas fueron alternándose otros actos: el jueves por la tarde 
tuvo lugar la Asamblea General de socios de la secr y el viernes el concierto de 
clausura «Chacona. A canción de Santiago» en la iglesia de la Universidad, que 
estuvo patrocinado por la Dirección General de Cultura de la Xunta de Galicia y 
corrió a cargo el grupo Resonet, dirigido por Fernando Reyes.

A continuación, expondremos la relación de ponencias que se presentaron 
en cada sesión plenaria, comenzando eso sí por la inauguración oficial por parte 
de las autoridades académicas 2. Esta tuvo lugar el miércoles 10 de mayo a las 16 
horas en el paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia, e intervinieron, en 
este orden, las siguientes autoridades: la profesora Fátima Díez Platas, secretaria 
del congreso, la profesora Juana Torres Prieto, presidenta de la secr, el profesor 
Pedro Manuel López Barja de Quiroga, presidente del congreso, el profesor Tim 
Jensen, presidente de la Asociación Internacional de Historia de las Religiones 
(iahr, por su siglas en inglés), y el profesor Marco Virgilio García Quintela, 
decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de 
Compostela. La profesora Díez Platas comenzó agradeciendo por su inestimable 

2 Puede consultarse el programa completo del Congreso a través del siguiente enlace: https://secr.
es/wp-content/uploads/AD-LOCA-SANCTA-PROGRAMA-FINAL-1.pdf

https://secr.es/wp-content/uploads/AD-LOCA-SANCTA-PROGRAMA-FINAL-1.pdf
https://secr.es/wp-content/uploads/AD-LOCA-SANCTA-PROGRAMA-FINAL-1.pdf
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apoyo y cooperación a las autoridades presentes, a las instituciones y entidades 
organizadoras y colaboradoras, así como a todos los asistentes y participantes 
en el congreso, y especialmente a la secr por haber confiado en su Facultad y 
en su grupo de investigación para la organización del congreso. La profesora 
Torres Prieto agradeció igualmente al comité organizador su aceptación de la 
propuesta y la superación con creces del reto que supone organizar un congre-
so tan complejo, coincidiendo en este caso con una ocasión tan especial como 
es la celebración del trigésimo aniversario de la fundación de la secr por los 
profesores Raimon Panikkar, Julio Trebolle, Montserrat Abumalham y Santiago 
Montero Herrero, entre otros, en el acto de constitución que tuvo lugar en las 
Facultades de Filología y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el 
25 de mayo de 1993. El profesor López Barja de Quiroga se sumó a los agrade-
cimientos y a las felicitaciones por el aniversario de la secr, haciendo hincapié 
en la dificultad organizativa y logística que representa el récord de más de ciento 
veinte participantes y asistentes inscritos. El profesor Jensen transmitió su en-
horabuena a los organizadores del congreso y a la secr, haciendo un repaso de 
los logros conseguidos por dicha sociedad desde su fundación en 1993 y desde 
su adhesión oficial a la iahr en la reunión mantenida en Ciudad de México en 
agosto de 1995, a la que asistieron los profesores Julio Trebolle y Montserrat 
Abumalham en representación de la Junta Directiva de la Sociedad. El profesor 
Jensen mencionó de forma especial la participación de algunos de sus miembros 
en el Comité Ejecutivo de la iahr, los catorce congresos de la secr celebrados 
hasta el momento y su órgano de expresión, la revista Bandue, que ya va por el 
decimocuarto número. No obstante, también destacó una carencia, como es la 
falta y necesidad en su opinión de departamentos de ciencias de las religiones en 
las universidades españolas. Finalmente, intervino el profesor García Quintela, 
discrepando con el profesor Jensen en su última afirmación al considerar inviable 
la creación de departamentos de ciencias de las religiones en España debido a 
una presunta excepcionalidad hispánica. Asimismo, el profesor García Quintela 
citó un artículo del profesor Francisco Díez de Velasco 3, en el que se hacía un 
recorrido por la historia de los estudios en ciencias de las religiones en España.

Después de la inauguración oficial, el congreso se inició con la primera 
ponencia plenaria, «Una tumba propia: topografía de la santidad femenina en 
la Hispania tardo-antigua y visigoda», ofrecida por la catedrática de historia 

3 Francisco Díez De Velasco, Ángel Álvarez de Miranda y la cátedra de Historia de las Religiones de 
la Universidad de Madrid: un proyecto truncado, en Bandue, 1 (2007), pp. 83-134.
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antigua María del Mar Marcos Sánchez (Universidad de Cantabria), en la que 
recorrió los sepulcros y lugares sagrados dedicados a las mártires hispanas de la 
Antigüedad tardía. A esta le siguieron las tres primeras sesiones paralelas de co-
municaciones, en las que se trataron diversos temas relativos a tumbas y lugares 
sagrados en la Antigüedad romana y en la Hispania tardoantigua, a epifanías en 
distintas tradiciones indoeuropeas y a espacios liminares en el Egipto grecorro-
mano, el Próximo Oriente antiguo y la tradición rabínica judía. La primera jor-
nada del congreso se cerró con la segunda ponencia plenaria, «He venido junto 
a tu luz refulgente: la humanidad al encuentro de lo divino en Mesopotamia», 
en la que el profesor José Antonio Castro Lodeiro (Instituto Teológico Com-
postelano) ilustró a los asistentes sobre el léxico sumerio que designa conceptos 
relacionados con las peregrinaciones y el culto a las divinidades, enumerando y 
ejemplificando los diferentes tipos de procesiones y festividades celebradas en 
la antigua Mesopotamia.

El jueves 11 por la mañana, el investigador Jacob Copeman (Universidad de 
Santiago de Compostela), presentó la tercera ponencia plenaria, «Indic gurus and 
their methodologies of presence», acerca de los nuevos espacios de difusión de 
los gurús hindúes a través de las redes sociales e internet, tras la cual se sucedie-
ron tres nuevas sesiones paralelas de comunicaciones dedicadas a lugares sagra-
dos reales, textuales y contextuales en el judaísmo, a epifanías y presencias divinas 
en la religión romana, en la exégesis protestante y en el hinduismo, así como a es-
pacios liminares en las cuevas cantábricas de la Edad del Hierro, en las religiones 
indoeuropeas y en el Japón antiguo. Después de la pausa-café, a mediodía comen-
zaron otras tantas sesiones paralelas con el doble de comunicaciones, que fueron 
desde los lugares sagrados en diferentes religiones indoeuropeas o en el taoísmo, 
pasando por espacios del rito en las religiones antiguas (romana y griega) y en 
los templos cristianos en la Galicia del siglo x, hasta diversas peregrinaciones de 
la Antigüedad y de la Antigüedad tardía a Tierra Santa, y de la Edad Media a lo 
largo del Camino de Santiago. La tarde del jueves se abrió con la cuarta ponencia 
plenaria, «Actos y lugares de culto en tiempo de coViD-19 desde una perspectiva 
jurídica», a cargo de la profesora María José Parejo Guzmán (Universidad Pablo 
de Olavide), a la que siguieron tres sesiones paralelas más breves dedicadas a la 
sociología de la religión en su análisis del cristianismo obrero en las periferias ur-
banas de la Barcelona de los años sesenta y setenta del siglo xx o de las minorías 
religiosas en la Italia contemporánea, a los espacios de culto en las universidades 
públicas y a la transmisión y educación de las religiones en España desde la pers-
pectiva del derecho eclesiástico del Estado, así como a espacios posliminares en 
la catedral de Santiago de Compostela y a experiencias fenomenológicas en es-
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pacios sacros contemporáneos. Después de la pausa-café de la tarde, otras tantas 
sesiones paralelas breves abarcaron una gran diversidad temática, incluyendo los 
lugares sagrados en religiones contemporáneas y su cambio/permanencia o su 
protección por las Naciones Unidas, los espacios de culto cristianos en el Egipto 
tardoantiguo o en las modernas series de televisión, o la liminalidad en las reli-
giones de los nativos americanos.

La jornada del viernes 12 de mayo comenzó con la quinta ponencia plenaria, 
«Relics from a bioarchaeological perspective», de la profesora Anna Kjellström 
(Universidad de Estocolmo), y continuó con las tres sesiones de comunicaciones 
correspondientes, que analizaron distintos aspectos de los santuarios y las puestas 
en escena de lo divino en las religiones antiguas, de la religión vivida y el mundo 
funerario en la Edad Media y en el Antiguo Régimen, y de las peregrinaciones en 
las religiones indoeuropeas antiguas y en el antiguo Egipto. A continuación de la 
pausa-café se desarrollaron otras tres sesiones largas de comunicaciones, que re-
visitaron distintos espacios sagrados de la religión griega y del mundo celta, luga-
res de martirio y de reliquias en la Antigüedad tardía y en la Edad Media, espacios 
sacralizados en la Hispania visigoda y espacios liminares figurados en la literatura 
y reales en las antiguas Grecia y Roma. Después de la pausa para la comida, la 
sesión de tarde se retomó con otras tantas sesiones paralelas de comunicaciones 
que disertaron sobre los espacios funerarios y sagrados del mundo antiguo, del 
reino medieval de León y Galicia, o de la España del Siglo de Oro.

Por último, el broche de oro lo puso el catedrático de historia del arte 
Manuel Antonio Castiñeiras González (Universidad Autónoma de Barcelona) 
con su ponencia de clausura «Los loca sancta como experiencia: movimiento, 
sentidos y estrategias narrativas en la hierotopía medieval». En ella, el profesor 
Castiñeiras comenzó por transmitir la experiencia multisensorial que sentían 
los viajeros del Camino de Santiago al llegar a la iglesia abacial de Santa Fe de 
Conques, en Francia, para después trasladarse a Tierra Santa, a la basílica de 
la Natividad de Belén, y repasar los distintos grafitis grabados sobre sus pilares 
por miembros de las principales familias aristocráticas europeas de la época 
de las Cruzadas que iban en peregrinación. Finalmente, tuvo lugar el acto de 
clausura del congreso, en el que las autoridades académicas y los organizadores 
hicieron un repaso de las actividades realizadas durante el mismo, congratulán-
dose por su éxito y por el alto nivel académico de las comunicaciones y ponen-
cias presentadas, así como por la excelente salud de las ciencias de las religiones 
en España.

En definitiva, el xiV Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Ciencias de las Religiones supuso una ocasión excepcional para ampliar cono-
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cimientos o contrastar opiniones sobre distintos aspectos relativos a los lugares 
sagrados y las peregrinaciones, ofreciendo una enorme diversidad temática y mo-
viéndose por las más variadas culturas, tradiciones, épocas y áreas geográficas. De 
esta forma, a través de la comparación quedó definido dicho fenómeno como un 
auténtico universal dentro de las religiones del mundo. Para quienes no pudieron 
asistir, todavía les queda la oportunidad de consultar las actas, cuya publicación 
se está preparando.

Enrique santos Marinas
Universidad Complutense de Madrid 

esantos@filol.ucm.es
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