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Puesta en valor de la geología del Camino de Santiago: 
Camino Francés a su paso por Aragón

Highlighting the geology of St. James Way: The 
French Way on its path through Aragón
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Resumen: Este trabajo describe, para los peregrinos que atraviesan el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón, las 
características geológicas de aquellos terrenos que pisan, así como la geología que observan en el paisaje. Se han estable-
cido 10 paradas que permiten conocer las rocas, las unidades geológicas, la geomorfología y la historia de la formación de 
los Pirineos: (1) Somport, materiales del Pérmico y el Pirineo axial; (2) Rioseta, el Carbonífero y el Cretácico-Paleoceno, 
las Sierras Interiores; (3) Canfranc estación, el último Paleozoico y la deformación de las rocas mesozoicas; (4) Villanúa, la 
cueva de las Güixas y el karst eoceno en una megacapa; (5) Morrenas laterales y frontales de las glaciaciones cuaternarias 
bajo Aratorés; (6) Castiello de Jaca y el flysch del Eoceno; (7) Jaca: geomorfología fluvial y los icnofósiles del flysch; (8) 
Monte Cornaraña y la visión de la depresión intrapirenaica, la canal de Berdún; (9) Mianos, cárcavas en margas del Eoceno 
superior y geomorfología de vertientes; (10) Ruesta y el paso Eoceno-Oligoceno de paleoambientes marinos a continentales.

Palabras clave: geología, Camino de Santiago Francés, Aragón.

Abstract: This work explains to the pilgrims using the French Way of St. James on its path through Aragon, the geological 
characteristics of the materials they walk on. It also describes the geology of the landscape they observe. We have established 
10 stops to help understand the rocks, geological units, geomorphology and geological history of the Pyrenees: (1) Somport, 
Permian materials from the Axial Zone of the Pyrenees; (2) Rioseta, the Carboniferous and the Cretaceous-Paleocene boun-
dary, Inner Ridges; (3) Canfranc station, the last Paleozoic and deformation of Mesozoic rocks; (4) Villanúa, the Güixas cave 
and the Eocene karst in a megabed; (5) Aratorés lateral and frontal moraines of the Quaternary glaciations; (6) Castiello de 
Jaca and the Eocene flysch; (7) Jaca: fluvial geomorphology and the flysch ichnofossils; (8) Cornaraña Mountain and the 
Intrapirenaic Depression, the Canal de Berdún; (9) Mianos, gullies from the Upper Eocene marls and slope geomorphology; 
(10) Ruesta and the Eocene-Oligocene transition from marine to terrestrial paleoenvironments.

Keywords: Geology, St. James Way -The French Way, Aragón.

INTRODUCCIÓN

Según la tradición cristiana, la tumba de Santiago en Gali-
cia fue descubierta en el año 820, extendiéndose a partir 
de ahí el culto al Apóstol y la peregrinación a Santiago 
de Compostela. En una primera etapa esta peregrinación 
se entendía en clave espiritual, como una petición a las 
reliquias del Santo de protección en la vida. Sin embargo, 
hoy en día, además de esta faceta espiritual, miles de pere-
grinos acuden a Santiago de Compostela empujados por 
diversos motivos, ya sean culturales, turísticos o deporti-
vos. Así año tras año aumenta el número de personas que 
realizan la peregrinación: 3501 en 1988, 30126 en 1998, 
125141 en 2008 y 327378 en 2018 (https://oficinadelpe-
regrino.com/estadisticas/).

En el último año de censo completo (2018), fueron 186199 
(56,88%) los peregrinos que siguieron el Camino Francés, 
que entra en España por dos puntos principales: Ronces-
valles y Somport. Este Camino sigue el trayecto del sol de 

este a oeste y de noche el rastro marcado por la Vía Lác-
tea, de ahí la apelación de “Camino de las estrellas”. Fue 
declarado Primer Itinerario Cultural Europeo por el Con-
sejo de Europa en 1987 y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1993. A lo largo del mismo afloran todo tipo 
de rocas con distintas edades, desde el Paleozoico al Cua-
ternario. Sin embargo, son escasas las guías donde aparezca 
reflejada la riqueza geológica que pisan los peregrinos. 
Así Jiménez-Martínez y Díaz-Martínez (2013) describen 
la naturaleza y procedencia de las rocas de los monumen-
tos históricos de Galicia en las etapas del Camino entre O 
Cebreiro y Santiago de Compostela. Sáenz-Ridruejo (1999, 
2009) describe el patrimonio geológico del Camino de San-
tiago, aunque muchos de los puntos a observar se encuen-
tran muy alejados del Camino, hasta 12 km.

Los peregrinos que caminan cargados con sus pertenencias 
no suelen alejarse del Camino señalado oficialmente con 
las flechas amarillas. Por esto este trabajo pretende acercar 
al caminante las características geológicas del Camino que 
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pisa, así como la geología inmersa en el paisaje que con-
templa en su recorrido.

LOCALIZACIÓN

El Camino de Santiago que pasa por Aragón es el final de 
la Vía de Arlés o Vía Tolosana, que fue la ruta más utilizada 
en las primeras etapas de peregrinación, hasta que se creó el 
hospital de Roncesvalles en 1132 (Pombo, 2015). Penetra en 
España por el puerto de Somport y desciende los Pirineos en 
dirección N-S hasta Jaca siguiendo el curso del río Aragón, 
torciendo posteriormente hacia el oeste (Fig. 1). A este ramal 
del Camino Francés se le denomina Camino Aragonés, y en 
las guías clásicas del Camino aparece estructurado en cua-
tro etapas (Pombo, 2015): Somport-Jaca, Jaca-Arrés, Arrés- 
Ruesta y Ruesta- Sangüesa (Navarra).

La primera etapa, Somport-Jaca, discurre paralela a la 
Ruta Geológica Transpirenaica (http://rgtp.geolval.fr) en 
su tramo Aspe-Alto Aragón. Ésta presenta una serie de 
paneles explicativos sobre la historia geológica del Pirineo 
Occidental, que se hallan muy deteriorados, como ocurre 
con varias de las principales rocas de la ruta expuestas en 
Jaca, junto al Camino Aragonés.

METODOLOGIA

Se ha realizado el Camino Aragonés siguiendo la guía del 
Camino de Pombo (2015), estableciendo 10 paradas (Fig. 
1). Éstas permiten observar la geomorfología del Camino, 
las rocas más representativas y las diferentes unidades 
geológicas. Una pequeña explicación adicional sobre algu-
nos términos geológicos utilizados, tectónica y cambios 
paleoambientales permite además conocer brevemente la 
evolución geológica de los Pirineos.

RECORRIDO GEOLOGICO A LO LARGO DEL 
CAMINO DE SANTIAGO ARAGONES

1.- Somport: 42º47’43.97’’ N - 0º31’30.66’’O, altitud 
1633 m. El Monumento al Peregrino, punto oficial del 
comienzo del Camino, se encuentra sobre lutitas y arenis-
cas rojas de la serie de Somport de la base del Pérmico, 
interpretadas como depósitos de llanuras lutíticas de siste-
mas aluviales distales de clima cálido (Teixell et al., 1994). 
Bajando el puerto afloran las calizas arrecifales de la Fora-
tata (Ríos-Aragüés et al., 1990) o calizas con corales del 
Tobazo (Teixell et al., 1994), del Devónico Medio. Desde 
el punto de vista estructural la zona se sitúa en el Pirineo 
Axial, donde se encuentran los materiales más antiguos, 
que han sufrido tanto la orogenia Varisca como la Alpina 
o Pirenaica.

2.- Rioseta: 42º46’35.98’’ N - 0º30’45.77’’O, altitud 1377 
m. Aquí afloran calizas negras masivas o tableadas y are-
niscas del Carbonífero (Ríos-Aragüés et al., 1990). Ade-
más una visual sobre el campamento militar permite ver, 
enfrente del Camino, calizas del Devónico y sobre ellas 
calizas masivas blancas y grises, así como calizas areno-
sas y areniscas margosas de Marboré, ambas del Cretácico. 
Coronando éstas se observan calizas del Paleoceno. Estas 

rocas muy resistentes generan un escarpado relieve, presen-
tando abundantes restos paleontológicos de origen marino. 
Por último, en el talud de la carretera N-330 que atraviesa 
Rioseta, se encuentra una morrena lateral del Cuaternario. 
Esta parada se sitúa en el comienzo de la unidad estructural 
denominada Sierras Interiores. 

3.- Canfranc Estación (Los Arañones): 42º45’20.52’’ 
N - 0º30’50.74’’O, altitud 1203 m. La entrada al túnel 
ferroviario de Somport, utilizado en el pasado por la línea 
Pau–Canfranc, se encuentra excavada en calizas negras 
masivas o tableadas y areniscas del Carbonífero. Canfranc 
Estación se sitúa sobre grauvacas y pizarras (facies Culm) 
y la zona sur en pizarras con niveles arenosos del Devónico 
(Ríos-Aragüés et al., 1990). Éstas constituyen el último 
afloramiento de materiales paleozoicos en el Camino de 
Santiago aragonés. Según desciende el Camino hacia el sur, 
por la margen izquierda del río Aragón, atraviesa materia-
les del Cretácico Superior formados en ambientes de plata-
forma marina externa y de talud: calcarenitas ferruginosas 
y calizas nodulosas, margas y calizas de Zuriza, areniscas 
de la Tuca Blanca y Areniscas de Marboré (Teixell et al., 
1994). Todos presentan numerosas fallas y esquistosidad 
producto de la compresión sufrida por el empuje de las pla-
cas Ibérica y Euroasiática en la orogenia Alpina.

4.- Villanúa (cueva de las Brujas/Güixas): 42º41’02.32’’ N 
- 0º31’51.54’’O, altitud 978 m. La cueva se sitúa en la base 
del macizo de Collarada, que forma parte del dominio geo-
lógico de las Sierras Interiores, constituidas principalmente 
por calizas, cuya disolución generada por el agua ha origi-
nado un modelado kárstico El modelado externo (exokarst), 
constituido por un lapiaz, se ve a lo largo del Camino. En 
cuanto al endokarst, presenta numerosas cavidades, entre 
ellas la de las Güixas, con forma alargada y dirección OSO-
ENE de 1100 m de recorrido y 67 m de desnivel, con diver-
sos espeleotemas (Giménez y Ezquerro, 2016).

FIGURA 1. Recorrido geológico a lo largo del Camino de Santiago 
Aragonés (modificado del Mapa Geológico de la Península Ibérica, 

Baleares y Canarias. Escala 1:1.000.000).

Esta cueva se desarrolla en el contacto entre las calizas con 
nódulos de sílex y las megabrechas con clastos de calizas 
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y margas pertenecientes a la base de la Megacapa 3 o de 
Villanúa, en facies turbidítica (Eoceno inferior) (Teixell et 
al., 1994). A partir de este punto el Camino desciende hacia 
Villanúa, en paralelo a la carretera N-330, atravesando gra-
vas, arenas y limos aluviales del Cuaternario.

5.- Variante derecha GR-65.3 (bajo Aratorés): 
42º39’23.17’’N - 0º33’42.31’’O, altitud 961 m. El Camino 
discurre por un sendero situado 50 m por debajo de Ara-
torés (Fig. 1), sobre una morrena glaciar lateral formada por 
bloques angulosos de diferentes tamaños, arenas y arcillas. 
Desde este sendero se observan, además, las morrenas fron-
tales junto a Castiello de Jaca, constituidas por depósitos 
arrastrados por el glaciar, de 22 km de longitud, que ocupó 
el fondo del valle del Aragón en las etapas glaciares cua-
ternarias. Estas morrenas han sido datadas en 171 y 68 ka 
(Marine Isotope Stages MIS 6 y MIS 4), y en 20 a 18 ka para 
el último ciclo glacial (García-Ruiz et al, 2013). A continua-
ción el Camino se dirige hacia Castiello de Jaca atravesando 
capas alternantes de lutitas y areniscas de facies turbidíticas 
(flysch eoceno), formadas como consecuencia de la inestabi-
lidad tectónica provocada por el acercamiento de las placas 
Ibérica y Euroasiática, que originó un desequilibrio en los 
fondos marinos. Así los sedimentos que se encontraban en la 
plataforma marina fueron transportados por corrientes a lo 
largo del talud y depositados en los fondos abisales. Cuando 
las corrientes fueron más fuertes se formaron las megaturbi-
ditas denominadas «megacapas».

6.- Sur de Castiello de Jaca (debajo de Bergosa): 
42º37’19.23’’N - 0º32’43.73’’O, altitud 840 m. En Cas-
tiello de Jaca el Camino tuerce de nuevo a la izquierda del 
rio Aragón, atravesando afloramientos con materiales del 
Eoceno, concretamente una serie flysch compuesta por 
lutitas y areniscas en facies turbidíticas. A partir del puente 
de Torrijos (42º36’18.88’’N-0º32’36.88’’O, altitud 814 
m) y hasta Jaca, se pueden observar otros materiales del 
flysch: areniscas en capas gruesas y lutitas; la Megacapa 
8 o de Embrún-Jaca; areniscas, conglomerados y lutitas 
(complejo del Rapitán) (Teixell, 1994). Sobre la serie tur-
bidítica se encuentran depositadas, en los alrededores de 
Jaca, margas con niveles delgados de areniscas (Margas de 
Larrés) que se han interpretado como el resultado de la col-
matación del surco turbidítico y por tanto de origen marino 
somero (Teixell, 1994). Desde el punto de vista estructural 
el Camino entra así en la depresión intrapirenaica, en la 
cuenca de Jaca.

7.- Jaca, Paseo de las Canteras: 42º34’33.58’’N - 
0º33’12.68’’O, altitud 826 m. El Camino asciende a Jaca 
a través de un glacis. Desde el Paseo de las Canteras se 
diferencian varias terrazas fluviales. Éstas son franjas de 
terreno horizontal limitadas en uno de los lados por una 
escarpada pendiente descendente y en el otro por una 
ascendente, ambas utilizadas como zonas de cultivo. Están 
formadas por gravas y arcillas que a lo largo del Cuaterna-
rio han sido depositadas por el río Aragón. Estas terrazas 
son el resultado de la evolución de la red fluvial con episo-
dios en los que el río deposita, seguidos de otros de erosión 
con el progresivo ahondamiento del valle y el rebajamiento 
general del relieve, encajándose el cauce en su llanura alu-

vial y quedando las terrazas adosadas a las laderas del valle. 
Las rocas más duras del flysch eoceno (areniscas y calca-
renitas) han sido tradicionalmente utilizadas en el valle del 
Aragón en la construcción como ornamentación de facha-
das y de solados. En ellas aparecen numerosos icnofósiles, 
rastros en el sedimento dejados generalmente por inverte-
brados marinos, en momentos de calma tras las corrien-
tes de turbidez. Estos rastros se deben a actividades de los 
organismos como la reptación, alimentación o morada. 
En Jaca son numerosas las calles pavimentadas con estas 
rocas donde se pueden observar icnofósiles. Así en la Plaza 
Cortes de Aragón (42º34’11.04’’N-0º33’05.00’’O, altitud 
821 m) se pueden diferenciar: Granularia, Thalassinoides, 
Paleodictyon o Lorenzinia.

En la segunda etapa el Camino tuerce hacia el oeste a par-
tir de Jaca, siguiendo la carretera N-240, atravesando gra-
vas y arcillas del Cuaternario sobre un glacis y una terraza 
alta. Posteriormente atraviesa margas azules (Margas de 
Pamplona) y, según se asciende por la ladera del monte 
Cornaraña, areniscas y lutitas (Formación Belsué-Atarés) 
del Eoceno superior. Las margas de Pamplona se han inter-
pretado como depósitos de talud marino en relación con 
medios deltaicos. Por su parte la Formación Belsué-Atarés 
son facies deltaicas y litorales progradantes sobre las mar-
gas (Teixell, 1994).

8.- “Mirador” monte Cornaraña: 42º33’23.75’’N - 
0º39’10.36’’O, altitud 723 m. Un claro en el bosque del 
monte permite tener una muy buena visión de la canal de 
Berdún (Fig. 1). Situada en la depresión intrapirenaica, es 
una zona amplia erosiva donde el rio Aragón se ha enca-
jado fácilmente al atravesar rocas blandas, como las mar-
gas. La canal tiene una dirección este-oeste y está limitada 
por materiales más resistentes: al norte por la sierra cal-
cárea de Leyre (Fig. 1) y al sur por la Formación Cam-
podarbe, formada por lutitas y areniscas de color rojo, 
denominada molasa, de edad Eoceno-Oligoceno. Tras la 
bajada del monte Cornaraña el Camino atraviesa de nuevo 
margas azules y gravas aluviales del Cuaternario, como en 
las cercanías de Puente la Reina de Jaca (Fig. 1), donde los 
peregrinos realizan esculturas con los cantos rodados del 
río Aragón. A continuación, en la subida a Arrés (fin de la 
etapa), el Camino cruza las areniscas de Yeste-Arrés, con 
ripples de oleaje que indican medios someros de lagoon 
(Teixell, 1994). El pueblo se encuentra sobre las lutitas y 
areniscas rojas de la Formación Campodarbe, originada en 
medios fluviales. Se pasa por tanto en la cuenca de Jaca-ca-
nal de Berdún de ambientes marinos a continentales, como 
consecuencia del progresivo levantamiento de los Pirineos 
entre el Eoceno medio/superior y el Mioceno.

A través de pistas agrícolas de la canal de Berdún, la ter-
cera etapa del Camino Aragonés transcurre por la margen 
izquierda del río Aragón y del pantano de Yesa (Fig. 1) 
atravesando conglomerados y limos cuaternarios y las mar-
gas azules de Pamplona del Eoceno superior.

9.- Cruce de subida a Mianos: 42º35’21.74’’N - 
0º56’59.71’’O, altitud 579 m. En esta etapa se suceden 
afloramientos de margas azules de Pamplona con una 
geomorfología en cárcavas, formas erosivas (badlands)  
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producidas por las aguas de escorrentía en las zonas caren-
tes de vegetación. Tras el cruce a Artieda (42º35’32.15’’N-
1º01’24.95’’O, altitud 497 m) aparecen nuevas cárcavas. 
Desde este punto hacia el norte se aprecia la sierra de Leyre 
y la geomorfología asociada al modelado de vertientes: 
escarpe, talud de derrubios y glacis. El Camino prosigue 
hacia el oeste entre aluviales y margas acarcavadas hasta el 
final de etapa en Ruesta.

10.- Ruesta: 42º35’27.91’’N - 1º04’38.00’’O, altitud 552 
m. En la carretera de entrada a este pueblo abandonado 
aparece un afloramiento donde se observan margas y un 
flysch del Eoceno superior formado en ambientes marinos 
neríticos que, hacia techo, se somerizan (Rojas-Tapias y 
Martínez-Díaz, 1973). Por encima aparecen areniscas y 
margas de facies continentales del Eoceno superior - Oli-
goceno inferior que denotan ambientes sedimentarios pará-
licos. A la salida de Ruesta, camino de Undués de Lerda, 
afloran margas arcillosas de tonos rojizos y amarillentos 
alternándose con bancos de areniscas calcáreas del Oligo-
ceno, que fueron depositadas en lagos someros de medios 
continentales oxidantes (Rojas-Tapias y Martínez-Díaz, 
1973). Tras el paso por Undués de Lerda el Camino de San-
tiago Aragonés finaliza, al entrar en Navarra, atravesando 
areniscas con niveles margosos del Oligoceno medio.

CONCLUSIONES

Este trabajo pretende acercar el patrimonio geológico del 
Camino de Santiago Francés a los peregrinos que lo atra-
viesan por Aragón. Se describen las rocas y las unidades 
geológicas y estructurales que pisan los peregrinos, así 
como la geología que muestra el paisaje de los lugares y 
localidades por donde pasa. Se establecen diez paradas con 
buenas condiciones de observación que permiten conocer 
la historia de la formación y evolución de los Pirineos. 
Desde Somport a Undués de Lerda, en el límite de Nava-
rra, las paradas en el Camino muestran materiales desde el 
Carbonífero al Cuaternario, atravesando el Pirineo Axial, 
las Sierras Interiores y la depresión intrapirenaica de la 
canal de Berdún.
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