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RESUMEN
En el Val d’Aran existe un conjunto de iglesias románicas construidas entre el siglo XI y el primer tercio del XIII, 
de lo que se ha llamado primer románico aranés. Estas iglesias han sido sistemáticamente estudiadas a través 
de la captura masiva de datos con un Escáner Láser Terrestre (TLS) en cinco campañas (2014-2015). Los datos 
obtenidos nos han permitido hacer un análisis transversal de estas iglesias con el fin de analizar su topología 
y sus relaciones y asonancias desde la aproximación a las liturgias románicas, especialmente desde el Gemma 
animae de Honorio de Autun y el Mitralis de Officio de Sicardo, obispo de Cremona. Para ello, se determina la 
relación entre el espacio sagrado, el Sancta, el lugar de los fieles, y el Sancta Sanctorum.  La relación de las 
características formales, superficies, volúmenes, proporciones y las orientaciones de las iglesias, nos acercan a 
su conocimiento epistemológico.
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ABSTRACT
In Val d’Aran there is a group of Romanesque churches built between the 11th and the first third of the 13th 
century, of what has been called the first Aranese Romanesque. T hese c hurches have b een systematically 
studied through mass data capture with a Terrestrial Laser Scanner (TLS) in five times (2014-2015). The data 
obtained have allowed us to make a transversal analysis of these churches in order to analyse the topology of 
them and their relations and assonances from the approach to the Romanesque liturgies, especially from the 
Gemma animae of Honorius of Autun and the Mitralis de Officio of Sicard, Cremona’s bishop. For this purpose, the 
relationship to the sacred space, the Sancta, in place of the people, and the so-called Sancta Sanctorum, where 
the priest officiates, is studied, as well as the relation of areas, volumes and orientations of these churches.
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Las iglesias que pertenecen total o parcialmente 
al primer románico, según Emmanuel Garland (2012) 
y Elisa Ros Barbosa (2015), son: Santa Maria de Cap 
d’Aran, Sant Estèue de Tredòs, Santa Eulària d’Unha, la 
nave de Sant Pèir d’Escunhau, el ábside y los restos de 
parte de los muros de Santa Maria de Mijaran, Sant Joan 
d’Arròs, el muro norte del presbiterio y parte central del 
ábside de Sant Ròc de Begòs, Sant Miquèu de Vilamòs, 
Sant Fabian d’Arres de Jos, la torre campanario de Era 
Mair de Diu dera Purificación de Bossòst, Sant Pèir de 
Betlan y la cabecera de lo que fue la antigua iglesia de 
Sant Blas de Vilac, actualmente reconvertida en vivien-
da, así como también las naves y la torre campanario de 
Santa Maria de Vilamòs.  

OBJETIVO

El objetivo del estudio es determinar algunos aspectos 
relacionados con la topología de estas primitivas iglesias 
del Val d’Aran, entendidas como el lugar que ocupan 
estas construcciones. Para ello, se va a analizar la to-
pología de estos De aedificiis sacris en los términos de 
los enciclopedistas medievales como Isidoro de Sevilla 
(c. 556-636), en el Originum sive etymologiarum libri 
viginti (c. 630) (Etymo. L XV. iii, iv) (Isidoro de Sevilla 
1919) y Rabano Mauro (c. 776-856) en su De Universo 
libri viginti duo (c. 844) (Rabanus Maurus 1864), (Uni. 
L XIV. XXI). El objetivo es dar a conocer unas primeras 
conclusiones sobre las principales liturgias de la época 
(XI-XIII), en base al tratamiento inicial de los datos ob-
tenidos en las cinco campañas de levantamiento (2014-
2015). El estudio así se realiza a través de sus atributos 
físicos, los cuales permiten identificar las coincidencias 
y disonancias entre estas construcciones y las principales 
liturgias de referencia. Se estudia así la cantidad y calidad 
del espacio a través del volumen. No forman parte de la 
investigación algunos patrones generales sobre la propor-
cionalidad de estas edificaciones, dado que los patrones 
metrológicos no son en este momento concluyentes, y 
relacionados con la dimensión del Galin Reiau. 

METODOLOGÍA

Se establece una metodología por comparación entre la 
realidad física de los edificios y las prescripciones de 
las liturgias románicas de Honorio de Autun, el Gemma 
animae (c. 1120), el Rationale divinorum officiorum, (c. 

INTRODUCCIÓN 

El Val d’Aran conserva treinta y cinco iglesias en pie, o 
con restos suficientemente significativos, de cuya cons-
trucción se tiene una cronología algo incierta, pero iniciada 
a partir del siglo XI. Las primeras construcciones del Val, 
se extienden hasta el siglo XIII, cuando todavía no habían 
hecho su aparición los elementos característicos del arte 
gótico. Este periodo es definido tradicionalmente como 
románico aranés. Las construcciones del románico se 
realizaron bajo la influencia de las principales liturgias de 
la época, según exponen diversos autores como José An-
tonio Íñiguez Herrero (1986), Santiago Sebastián (1994), 
Nicolas Reveyron (2003), Francesca Mambelli (2004), 
Constant J. Mews (2009), Eduardo Carrero (2009). Estas 
liturgias se basaban en el Liber officialis (820-826) de 
Amalario de Metz (c. 780-851), que inspirará a los prin-
cipales autores de los siglos románicos: Ruperto de Deutz 
(c. 1075-1129), con su Liber de divinis officiis (1120), el 
Gemma animae (c. 1120) de Honorio de Autun (1080-c. 
1153), el Mitralis de Officio (1190) de Sicardo obispo de 
Cremona (1185–1215), Jean Beleth (fl. 1135-1182) con 
su Rationale divinorum officiorum, (c. 1150), Innocenzo 
III (1161-1216) con De sacro altaris mysterio (c. 1200) 
y, finalmente, el Prochiron, vulgo rationale divinorum 
officiorum (1291) de Guillermo de Durando (1230-1296) 
de mayor influencia en el mundo gótico.

Así, las primeras iglesias aranesas se forjan en el con-
texto románico con este entorno litúrgico. Además, Josep 
Puig i Cadafalch (1867-1956) les atribuye una conexión 
lombarda (Puig i Cadafalch 1906). Esta consideración 
difiere de aquellas iglesias ibéricas donde el rito mozárabe 
planteará unos postulados para su definición arquitectónica 
muy diferentes, ya que estos fueron paulatinamente adap-
tándose a los ritos europeos (Martínez 2002). 

El grupo más antiguo de estas iglesias se inscribe entre 
los siglos XI y XII, al que se define como primer románico. 
Puig i Cadafalch lo define como una primera escuela de 
tradición foránea que será sustituida por otra de readap-
tación local (Puig i Cadafalch et al. 1918). Esta caracter-
ización la hará patente Marcel Durliat (1917-2006) (Durliat 
y Allègre 1969), aunque la primera gran catalogación del 
románico aranés la realiza José Serrate Forga, bajo una 
forma territorial, Naut-Aran (Sarrate i Forga 1975a), Mig-
Aran (Sarrate i Forga 1975b) y Baix-Aran (Sarrate i Forga 
1976a). Este primer inventario concluirá con el Esquema 
del Arte Románico Aranés (Sarrate i Forga 1976b), el cual 
ha alcanzado un reconocimiento enciclopédico en la Cata-
lunya Romànica (Pladevall 1987).
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malla tridimensional, con el programa 3DReshaper.5 La 
precisión estimada del conjunto de puntos obtenidos de 
este proceso lo determinamos con un error de [0.02-0.01 
m] (Fig. 1).

Teniendo en cuenta la condición topológica de los 
espacios sagrados, es necesario precisar las relaciones 
dimensionales de estas edificaciones, a través tanto 
del volumen como de su superficie, con respecto a la 
ocupación de los fieles a los que pertenece la iglesia. 
La importancia del dato demográfico para realizar estos 
cálculos ha de extrapolarse a la fecha de cuando Juan II 
(1267-1327) recupera el Val d’Aran y otorga los privile-
gios de la Era Querimònia (1313). En estos momentos 
se plantea que, en el Val d’Aran, había unos 7.640 ha-
bitantes (Reglà 1948). Existen otros censos posteriores 
como el de 1716 con 3.076 habitantes, y el de 1787 con 
5.625 habitantes (Sanllehy i Sabi 1996). El Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus po-
sesiones de Ultramar (1845) de Pascual Madoz (1806-
1870), censa 7.345 almas (Madoz 1845). Para el cálculo 
se utiliza el criterio de los focs u hospicia, considerando 
5,2 habitantes por cada uno de ellos (Reglà 1951). Se 
utiliza el criterio estadístico de máxima población posi-
ble, arrojando una población a principios del siglo XIV, 
de 8.455 habitantes (Tabla 1). 

5  La distancia promedio de puntos es de 5 cm y se establece un tamaño de 
triángulo para la detección de orificios de 10 cm.

1150) de Jean Beleth y el Mitralis de Officio (1190) de 
Sicardo obispo de Cremona, para poder determinar si 
estas edificaciones siguen o no los patrones determina-
dos por las principales liturgias.  

Así, el estudio comparado de la topología con las 
liturgias quiere determinar el posible seguimiento de 
los preceptos invocados, organizados bajo la secuencia 
de las decisiones a tomar para la construcción de los 
espacios sagrados. La primera dimensión del espacio sa-
grado se determina tipológicamente como Templi y De 
capellis. En segundo lugar, se determina la orientación, 
con el objetivo de identificar si siguen la orientación ca-
nónica del Ortum solis aequinoctialem. En tercer lugar, 
se traza el edificio con la definición del espacio sagrado, 
diferenciando entre el Sancta y el Sancta Sanctorum, 
para finalmente determinar la construcción del espacio 
sagrado, Muri lapidum caementati sunt religiosorum.

Para determinar el espacio topológico se ha 
utilizado un Escáner Láser Terrestre (Terrestrial Laser 
Scanner, TLS), el cual permite obtener una topografía 
completa de forma no invasiva y sin contacto. Se ob-
tiene así una información geométrica y radiométrica 
de una superficie (Pesci et al. 2012), de gran precisión 
para el estudio de estos edificios (Guarnieri, Vettore y 
Remondino 2004). El escáner láser utilizado es el P20 
de Leica, la información obtenida ha de ser tratada in-
formáticamente, para convertirse en una nube de puntos 
completa mediante el programa Cyclone. Posterior-
mente se genera la volumetría del objeto mediante una 

Fig. 1. Representación 3D de la toma de 
datos escáner láser terrestre (TLS) de Santa 
Eulària d’Unha (XIII).
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Municipio Otras denominaciones Nombre iglesia Focs/
Hospicia Cálculo Fieles

Cap d’Aran Capdaran, Capite Aranni; Caput Aranno - 14 14 73
- Muntros - - - -
Tredós Trados, Tresdors, Transdosio, Trasdos Santa Maria de Cap d’Aran 63-60 63 328
Tredós Trados, Tresdors, Transdosio, Trasdos Sant Estèue de Tredòs 63-60 63 328
Unha Huyan, Unia, Hoia, Unha, Hunya Santa Eulàlia d’Unha 34-30 34 177
Bagergue Bayri, Bageli, Bagirio, Bagiri Sant Fèlix de Bagergue 55 55 286
Pujo Podio, Puig, Pug, Vuert, Vuer - 32-30 32 166
Salardú Saverduno, Salarduno, Salardunum Sant Andrèu de Salardú 102-100 102 530
Gessa Hyexa, Xessa, Guixa, Gricha Sant Pèir de Gessa 60 60 312
Arties Artis, Arters, Dartiers, Artes Santa Maria d’Arties 121-120 121 629
Arties Artis, Arters, Dartiers, Artes Sant Jaume d’Arties 121-120 121 629
- Laspan, Lespa, Espan, Lasian, Laspanno - 23-20 23 120
Garòs Garos, Galos Sant Julian de Garòs 45-50 50 260
Casarilh Canarill, Casaril, Casarihl, Casarillo Sant Martí de Casarilh 37-40 40 208

Escunhau Escuñau, Aczcinia, Espinyau, Scunya, Scunhall, Scun-
hallbus Sant Pèir d’Escunhau 41-40 41 213

- Castello, Castell, Castel - 11 11 57
Betren Berten, Bertre, Vetrenio, Bertren Sant Estèue de Betren 36-50 50 260
Vielha Vilabella, Vetula, Veiha, Vieilla, Biella Sant Miquèu de Vielha 150-160 160 832
Vielha Vilabella, Vetula, Veiha, Vieilla, Biella Santa Maria de Mijaran 150-160 160 832
Gausac Gausat, Gausaco, Gahusaco Sant Martín de Tours de Gausac 35-40 40 208
Casau Casal, Casalibus, Casalius Sant Andrèu de Casau 21-30 30 156
Vilac Vilac, Vilaco, Villacho, Vilacho Sant Pèir de Vilac 106-120 120 624
Vilac Vilac, Vilaco, Villacho, Vilacho Sant Fèlix de Vilac 106-120 120 624

- Sancto Germerio et Idem {Sta Gema], Sangermos e Ide 
[Sta. Gema] - - - -

Aubèrt Hubeit, Averto, Onert, Onerto, Olocón Mare de Diu deth Rosèr 40 40 208
Aubèrt Hubeit, Averto, Onert, Onerto, Olocón Sant Martín d’Aubèrt 40 40 208
Betlan Bella, Bela, Bellano, Venlano Sant Pèir de Betlan 30 30 156
Vila Castri de Vila, Villa, Vila - 38-45 45 234
Arròs Aros, Arres Sant Joan d’Arròs e Vila 32-40 40 208
Arròs Aros, Arres Santa Eulàlia
Montcorbau Montcarball, Montecorballo, Muntarbal Sant Estèue de Montcorbau 30-30 30 156
Mont Munt, Monte Sant Laurenç de Mont 22-30 30 156
- Sancto Vincentio - - - -
Vilamòs Bilamos, Vilamos, Villamos Santa Maria de Vilamòs 40 40 208
Vilamòs Bilamos, Vilamos, Villamos Sant Miquèu de Vilamòs 40 40 208
Benòs Benos Sant Martín de Benòs 20 20 104
Begòs Begos, Bergons, Begons Sant Ròc de Begòs 20 20 104
Arró Arro, Derror, Ror, Error, Baor, Ro Sant Martín de Arró 10 10 52
- Sentels - - - -

Arres de Jos Arres, Darres , Arres Sotiras (de jos) e Arres Sobiras (de 
sus) Sant Fabian de Arres de Jos 40 40 208

Bossòst Bossost, Belsost, Bellsost, Bolsost, Bolson Era Mair de Diu dera Purifacion 70-80 80 416
Les Les, Lees, Lenes, Lens Sant Blai de Les 90-80 90 468
Bausen Bausen, Balsen, Bolson Sant Pèir ad Víncula de Bausen 25-30 30 156
Canejan Canejan, Caneia, Caneiano, Canigano Sant Joan de Toran 35-30 35 182
Canejan Canejan, Caneia, Caneiano, Canigano Sant Sernilh 35-30 35 182

Total habitantes Val d’Aran 8.455

Tabla 1. Hipótesis de Población de los núcleos habitados en 1313. Toponimia antigua Elisa Ros Barbosa.
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de los elementos verticales con el suelo del edificio. Lo 
representamos gráficamente por un plano (π1) que corta 
al ámbito (A1) en su punto de mayor cota topográfica 
(a1), en el intervalo [a0-a1] desde la cota más baja del 
suelo. Esta área determinará el plano del De pavimen-
to (Gem. Ani. L. 1, Cap. CXXXIV), mediante el cual 
podremos determinar las proporciones del Sancta y el 
Sancta Sanctorum.

Con el objeto de determinar la geometría de la 
sección se establecen unos planos (ωi) que son los trans-
versales a la directriz (τ). Las secciones (ωi) variarán en 
función de la tipología de la planta, bien sea de planta 
basilical de tres naves o de nave única. Para determinar 
el estudio topológico se establecen unas secciones ex-
tremas, la (ω1), la más próxima al ábside, y la (ω2), en la 
fachada opuesta (Fig. 6).

TOMA DE DATOS EN LAS IGLESIAS 
ROMÁNICAS DEL VAL D’ARAN

La técnica de levantamiento topográfico mediante el 
escáner láser terrestre (TLS), es mucho más precisa 
que las que utilizaron los grandes historiadores de 
la construcción, como Eugène Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814-1879) en la Eglise de Bosost (Español 2013), 
Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), quien realiza 
los primeros levantamientos topográficos con la Es-
cuela de Arquitectura (1905) (Granell y Ramon 2006), 
o Josep Puig i Cadafalch en la expedición científica 
al Val d’Aran y la Ribagorza (1907) (Alcolea 2008).  
Los métodos topográficos tradicionales fueron también 
utilizados por Juan Bassegoda Nonell (1930-2012) en 
Santa Maria d’Arties (Sàez-Aragonès 1976), y a partir 
de medianos de los años 80 fueron utilizados los siste-
mas Computer-Aided Design (CAD) en Santa María de 
Arties (Polo y Cots 2009). 

Estas técnicas tradicionales basadas en la inspec-
ción visual, disponen de un error relativo de [3%-5%], 
mientras que las de instrumental topográfico tradicional 
un 1%. Otra técnica fue la utilizada por la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la Universidad Rovira 
i Virgili (2012-2016), mediante levantamiento con me-
didas directas (Lluis i Ginovart, Costa y Coll 2016a) 
y fotogrametría digital (Lluis i Ginovart, Costa y Coll 
2016b), basada en la técnica Close Range Photogram-
metry (CRP) y la basada en algoritmos de Structure 
From Motion (SFM), con un error [0.05-0.03 m] (Fig. 
2).

Estas primeras experiencias, permitieron identificar 
las limitaciones de las diferentes técnicas. Así, se deci-
dió realizar un topografiado masivo con un dispositivo 
láser terrestre de todas las iglesias del Val d’Aran, a 
través de cinco campañas en el periodo (2014-2015) 
(Figs. 3, 4 y 5).

Para conseguir una representación bidimensional 
de estos edificios, se genera la sección longitudinal a 
través del plano (τ), el cual es perpendicular al plano 
del suelo y pasa por los puntos (s1) y (s2), situados en el 
punto más alto de la boca del presbiterio y de la fachada 
opuesta respectivamente. Esta sección determina un 
eje imaginario que marca la orientación del edificio, y 
permite también identificar los puntos importantes para 
representar la planta, con cuatro planos horizontales 
característicos de las posibles secciones de la planta. 
El primer plano horizontal es el que suponemos como 
indeformable (A1), y se define a partir de la intersección 

Fig. 2. Levantamiento de Sant Pèir d’Escunhau. Mónica López Piquer, 
Marta Gonzalvo Burcet y Helena Focadell Ciuret.
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Fig. 3. Iglesia de Santa Maria de Cap d’Aran, Tredòs.
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Fig. 4. Iglesia de Santa Maria de Vilamòs.
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Fig. 5. Iglesia de Sant Pèir de Betlan.
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pequeñas e inicialmente itinerantes, instaladas en tiendas 
de piel de cabra, recibiendo este nombre de los capellanes, 
en referencia a la capa de San Martín, llamadas también 
capeum o lugar de limosna. Estas son las que, actualmente, 
se entenderían como ermitas (Monge España 2013). La di-
ferencia de tipología, plantea el Templi con planta basilical 
con tres naves y las Capellis de nave única. 

La definición topológica del espacio permite anali-
zar en cada construcción el volumen útil interior (Vu) en 
relación a la superficie interior (Su). Esto permite ade-
más determinar la utilización por habitante que pudieran 
tener estas construcciones. Con estos parámetros podre-
mos determinar qué nivel de ocupación tienen tanto los 
Templi como las Capellis, con respecto a su volumen 
(Ovu) y a su superficie (Osu) (Tabla 2).

LA DIMENSIÓN DEL ESPACIO 
SAGRADO, EL TEMPLI Y LAS DE 
CAPELLIS  

Honorio de Autun avanza el futuro hacia el ideal gótico, 
defendiendo que el mundo es el templo de Dios. Estas 
construcciones románicas simbolizan las piedras reales 
del templo de gloria construido en la Jerusalén Celeste, 
venerando los antecedentes del Tabernáculo de Moisés y 
el Templo de Salomón (Gem. Ani. L. 1, Cap. CXXIII) (Mi-
tra. L.1, Cap. XII). Dentro de esta clasificación, se pueden 
diferenciar entre las edificaciones que pueden ser definidas 
como Templi (Gem. Ani. L. 1, Cap. CXXVII) (Mitra. L.1, 
Cap. V) o Capellis (Gem. Ani. L. 1, Cap. CXXVIII) (Mi-
tra. L.1, Cap. V). Las Capellis son construcciones más 

Fig. 6. Metodología del análisis topológico.
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terrestres y nos permite comparar la orientación de las 
iglesias estudiadas en territorios distantes. Se define como 
la proyección en la esfera celeste de la coordenada de la 
latitud terrestre y se obtiene a partir del acimut geográfico 
real (A), la altura del horizonte (h) y la latitud (ϕ). 

En el periodo de este estudio, las hipótesis cultas de 
orientación son la canónica, de oriente a occidente, y la de 
la Festividad del Patrón de la advocación de la construc-
ción. En cuanto a la primera tesis, hay que tener en cuenta 
que la declinación de un edificio orientado hacia el orto 
tiene un rango de coordenadas [-23º 26’, +323º 26’]. Para 
los equinoccios astronómicos, la declinación es igual a 0°, 
mientras que en los solsticios de verano e invierno tienen 
sus valores extremos. Las orientaciones que no están en 
este rango, no están dentro del orto del horizonte. Para la 
segunda hipótesis de estudio, la de la fecha del Patrón de la 
construcción de la Iglesia, hay que tener en cuenta que el 
actual Calendario litúrgico se basa en el Calendario Roma-
no de Pablo VI (1897-1978), el Mysterii paschalis celebra-
tionem, y no coincide con los calendarios de referencia en 
los siglos XI-XII; el Martirologio Hieronymianum (s.VI) y, 
pudiéndose incorporar a finales del siglo XIII, la Legenda 
aurea de Jacopo della Voragine (1230-1298).

Para la determinación de la segunda hipótesis de 
estudio, la de la fecha del Patrón de la construcción, hay 
que tener en cuenta el cambio de la fecha del calendario 
Gregoriano (1582) de la bula Inter gravissimas del Papa 
Gregorio XIII (1502-1585), con el Juliano existente en el 
periodo de estudio. La Festividad del calendario eclesiás-
tico tiene que tener en cuenta el desajuste del calendario 
Juliano con el Gregoriano.6 El ajuste de los calendarios de 
los equinoccios en el periodo de estudio (siglos XI-XIII), 
aequus nocte, era de entre cinco y siete días, donde el 

6  Calculadora: https://carta-natal.es/calendario_gregoriano.php.

LA ORIENTACIÓN, ORTUM SOLIS 
AEQUINOCTIALEM

Tanto las orientaciones de las iglesias como la coloca-
ción del altar y la sede, fueron evolucionando desde una 
orientación de los ábsides a poniente, a una alineación 
inversa, con el ábside al Este y, por ora parte, desde 
una alineación del altar y la sede determinada, a la co-
locación trasladada de la sede hacia la epístola. La cro-
nología que determina las orientaciones de las iglesias 
se enmarca dentro de lo que se conoce como el primer 
románico aranés (Vogel 1962). 

Isidoro de Sevilla (c. 556-636), en el Originum 
sive etymologiarum libri viginti (c. 630) define los De 
aedificiis sacris, de forma que los grandes edificios, 
templa, han de estar dispuestos en dirección al oriente 
equinoccial (Etymo. L XV. iii, iv). También lo hará Ra-
bano Mauro (c. 776-856) en su De Universo libri viginti 
duo (c. 844), orientem expectabant æquinoctialem (Uni. 
L XIV. XXI). Esta tradición se impuso en las liturgias 
románicas con Honorio de Autun: ecclesiae ad orientem 
vertuntur ubi sol oritur (Gem. Ani. I, 129, De situ eccle-
siae). Según Sicardo obispo de Cremona: Ad orientem, 
id est, ortum solis aequinoctialem (Mitra. I, 2, De fun-
datione ecclesiae). Para Jean Beleth: Versus orientem, 
hoc est, versus solis ortum aequinoctialem (Ration. cap. 
II, De loco). Guillermo de Durando: Yerus ortum solis 
aequinoctialem, ad denotandum quod ecclesia quae in 
terris militât (Prochi. I, 8, pp.5).  

Una parte de la metodología de la arqueoastronomía 
actual, se basa en la astronomía moderna (González-
García y Belmonte 2015). Ambas tienen como base 
universal, para la comparación de las orientaciones de 
los edificios, el concepto de declinación astronómica 
(δ). Este parámetro es independiente de las coordenadas 

Municipio Fieles Nombre iglesia Tipología 
Nave Vu (m

3) Vu Sancta Su (m
2) Ovu Osu

Tredós 328 Santa Maria de Cap d’Aran Templi 2.604,83 modificado 305,32 7,94 0,93
Tredós 328 Sant Estèue de Tredòs Capellis 374,56 modificado 66,62 1,14 0,20
Unha 177 Santa Eulària d’Unha Templi 899,36 original 202,22 5,08 1,14
Escunhau 213 Sant Pèir d’Escunhau Capellis 1.113,37 modificado 157,77 5,23 0,74
Vielha 832 Santa Maria de Mijaran Templi en ruinas modificado en ruinas en ruinas en ruinas
Betlan 156 Sant Pèir de Betlan Capellis 478,96 original 99,85 3,07 0,64
Arròs 208 Sant Joan d’Arròs e Vila Capellis 212,66 original 64,74 1,02 0,31
Vilamòs 208 Santa Maria de Vilamòs Templi 1.290,27 original 217,08 6,20 1,04
Vilamòs 208 Sant Miquèu de Vilamòs Capellis 125,18 original 34,64 0,60 0,17
Begòs 104 Sant Ròc de Begòs Capellis 232,00 original 80,69 2,23 0,78
Arres de Jos 208 Sant Fabian d’Arres de Jos Capellis 195,36 modificado 49,90 0,94 0,24

Tabla 2. Relación entre el volumen interior (Vu), superficie útil interior (Su) y el número de fieles.
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Municipio Iglesia
Longitud Latitud (φ)

Hora 
solar

Altura
(h)

Azimut
(A)

Declin.
(δ) 

Día
2016/17

Des-
fase
días

Día
1150

Fiesta Mayor /
/ Patrón Municipio

Calendario
Romano

Des-
fase
días

Día
1150deci-

mal o ,’ decimal o ,’

Tredòs Santa Maria de Cap d’Aran 0,92 0 55 42,70 42 42 7:11 32,40º 109,57º -14,90º 9-Feb -7 2-feb 2-ago San Esteban I Papa IV id. aug. 10-ago -7 3-ago
Tredòs Sant Estèue de Tredòs 0,91 0 54 42,70 42 42 6:48 38,00º 102,14º -9,30º 25-Feb -7 18-feb 2-ago San Esteban I Papa IV n. aug. 2-ago -7 26-jul
Unha Santa Eulària d’Unha 0,90 0 54 42,71 42 42 6:18 45,00º 92,58º -2,29º 14-Mar -7 7-mar 10-dic Santa Eulalia de Mérida IV id. dic. 10-dic -7 3-dic
Escunhau Sant Pèir d’Escunhau 0,83 0 49 42,70 42 41 - 0,00º 50,90º -47,30º solsticio verano - 29-jun San Pedro, apóstol III n. iun. 3-jun -7 27-may
Vielha Santa María de Mijaran 0,80 0 47 42,71 42 42 6:37 40,70º 98,73º -6,59º 3-Mar -7 24-feb 29-sep Sant Miquèu IV id. aug. 10-ago -7 3-ago
Betlan Sant Pèir de Betlan 0,79 0 47 42,73 42 43 6:18 45,00º 92,71º -2,27º 14-Mar -7 7-mar 5-ago F.M. Nòstra Sra. des Nhèus III n. iun. 3-jun -7 27-may
Arròs e Vila Sant Joan d’Arròs e Vila 0,77 0 46 42,76 42 45 - 0,00º 40,70º -47,24º solsticio verano - 29-ago San Juan Bautista (Martirio) VIII k. aug. 25-ago -7 18-ago
Vilamòs Santa Maria de Vilamòs 0,73 0 43 42,75 42 44 6:58 35,40º 105,23º -11,85º 18-Feb -7 11-feb 15-ago Asunción de la Virgen María IV id. aug. 10-ago -7 3-ago
Vilamòs Sant Miquèu de Vilamòs 0,74 0 44 42,75 42 44 6:09 46,90º 90,00º -0,35º 19-Mar -7 12-mar 15-ago Asunción de la Virgen María IV id. aug. 10-ago -7 3-ago
Begòs Sant Ròc de Begòs 0,74 0 44 42,74 42 44 7:02 34,40º 107,08º -12,86º 15-Feb -7 - 16-ago San Roque - - -7 -
Jos Sant Fabian d’Arres de Jos 0,71 0 42 42,75 42 45 - 0,00º 164,72º -47,25º solsticio invierno - 20-ene San Fabián Papa k. ian 1-ene -7 25-dic

Tabla 3. Orientación Iglesias románicas del Val d’Aran.

ecuador celeste es paralelo a la declinación del Sol. En 
este entorno, podemos determinar los resultados de la 
investigación según los datos de la Tabla 3.

EL ESPACIO SAGRADO, EL SANCTA  
Y EL SANCTA SANCTORUM

El espacio definido por el Sancta y el Sancta Sancto-
rum tiene su referencia en el Tabernáculo de Moisés, 
referido por Honorio de Autum (Gem. Ani. L. 1, Cap. 
CXXIV, Cap. CXXIX) y por Sicardo de Cremona 
(Mitra, L. 1, Cap. 1). Era una tienda cuadrangular, de 
treinta codos de largo por diez de ancho, de proporción 
(1:3), por diez codos de alto de proporción en sección 
(1:1), ad quadratum. La tienda estaba dividida en 
dos compartimentos, el Sancta de 10 codos por 20 de 
proporción (1:2) dupla, y el Sancta Sanctorum, consti-
tuido por un cubo de 10 codos por lado, de proporción 
(1:1). El tabernáculo estaba rodeado por un atrio de 50 

codos de ancho por 100 de largo de proporción (1:2). 
Ambos autores definen el Templo de Salomón como 
una reinterpretación del Tabernáculo (Gem. Ani. L. 
1, Cap. CXXV; Mitra. L. 1, Cap. 1). El templo tenía 
sesenta codos de largo por veinte de ancho, con una 
proporción total de (1:3), y treinta codos de alto, con 
una proporción (1:1,5). El Templo disponía de un ves-
tíbulo o entrada, de veinte codos de ancho por diez de 
profundidad, de proporción (1:0,5). Se accedía al Sanc-
ta, de veinte codos de ancho por cuarenta de largo, de 
relación (1:2) y a continuación al Sancta Sanctorum, 
un cubo de veinte codos por lado, con una proporción 
de (1:1) y una sección (1:1) (Fig. 7). Existen otros 
autores como Raoul de Saint-Trond (c. 1070-1138) en 
su Gesta abbatum Trudonensium (c. 1110-1120), que 
buscaba una relación antropomórfica, y entendía que, 
en su abadía, la construcción de su iglesia era como la 
de las iglesias que los entendidos consideran bien aca-
badas, porque estaba realizada a semejanza del cuerpo 
humano. (Continuatio III. Pars. I, col. 318C).

Fig. 7. Proporciones, en planta, de los 
espacios sagrados.

http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2017.013


TOPOLOGÍA DE LA ARQUEOLOGÍA LITÚRGICA DEL PRIMER ROMÁNICO DEL VAL D’ARAN

Madrid/Vitoria. ISSN-L: 1695-2731. http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2017.013 ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, 14, enero-diciembre 2017, e059

12

La comparativa de las medidas y proporciones de los 
espacios sagrados, la realizaremos a través de la diferen-
ciación entre las dos partes principales de los edificios, 
las cuales son el Sancta y el Sancta Sanctorum. Los datos 
analizados son la envergadura de los espacios, definidos 
como longitud, (Es) y (Ess), respectivamente, así como la 
luz total de los espacios, definida como anchura (Ls) y 
(Lss). Estos datos están representados en la Tabla 4.

Según la metodología explicada anteriormente en 
la Figura 6, se han realizado 78 secciones tipo (ωi). 
En ellas se determina previamente la proporción del 
cuerpo central de la edificación (Lsc), sea ésta la bóve-
da única, o la de la nave central, con el gálibo total de 
esta edificación (a), que es la altura máxima de esta en 
la sección (ωi), a través de la relación (a/Ls) (Tabla 5; 
Fig. 8).

Municipio Nombre Iglesia
Proporción Sancta Proporción Sancta Sanctorum Proporción Total

Es (m) Ls (m) Proporción 
Sancta Ess (m) Lss (m) Proporción        

S. Sanctorum Et (m) Lt (m) Proporción 
Total

Tredós Santa Maria de Cap d’Aran 20,91 14,11 1,48 5,47 4,87 1,12 26,38 14,11 1,87
Tredós Sant Estèue de Tredòs 9,22 5,42 1,70 3,36 5,22 0,64 12,58 5,42 2,32
Unha Santa Eulària d’Unha 16,92 11,00 1,54 4,21 3,74 1,13 21,13 11,00 1,92
Escunhau Sant Pèir d’Escunhau 17,15 5,38 3,19 modif. modif. - modif. modif. -
Vielha Santa Maria de Mijaran 12,07 15,39 0,78 5,47 5,44 1,01 17,55 15,39 1,14
Betlan Sant Pèir de Betlan 10,93 5,04 2,17 3,80 3,93 0,97 14,73 5,04 2,92
Arròs Sant Joan d’Arròs e Vila 10,94 3,52 3,11 3,93 3,42 1,15 14,88 3,52 4,23
Vilamòs Santa Maria de Vilamòs 16,89 10,01 1,69 modif. modif. - modif. modif. -
Vilamòs Sant Miquèu de Vilamòs 6,96 3,95 1,76 2,79 3,28 0,85 9,75 3,95 2,47
Begòs Sant Ròc de Begòs 7,56 3,91 1,93 4,02 3,65 1,10 11,58 3,91 2,96
Arres Sant Fabian de Arres de Jos 10,18 4,52 2,25 1,89 3,50 0,54 12,08 4,52 2,67

Tabla 4. Relación entre la planta del Sancta y el Sancta Sanctorum.

Fig. 8. Proporciones, en sección, de los 
espacios sagrados.
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Municipio Unha Betlan Arròs e Vila Vilamòs Begòs
Nombre 
Iglesia

Santa Eulària 
d’Unha

Sant Pèirde 
Betlan

Sant Joan 
d’Arròs e Vila

Santa Maria         
de Vilamòs

Sant Miquèu de 
Vilamòs

Sant Ròc de 
Begòs

Sección (ω1) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m)
ω1 6,42 3,98 6,71 4,41 4,33 3,69 7,38 3,37 4,25 3,81 6,02 3,81
ωv2,1 6,36 4,12 7,13 4,60 4,53 3,73 7,62 3,45 4,46 3,82 5,96 3,84
ωv1,1 6,68 4,18 7,18 4,86 4,54 3,69 7,90 3,56 4,52 3,85 5,78 3,85
ωv2,2 6,65 4,28 7,19 4,63 4,52 3,74 7,81 3,67 4,56 3,87 5,89 3,92
ωp1 7,11 4,24 7,15 4,33 4,28 3,17 7,40 3,05 4,34 3,75 - -
ωv2,3 7,20 4,73 7,31 4,81 4,57 3,69 7,59 3,75 4,50 3,89 5,79 3,86
ωv1,2 7,10 4,66 7,32 4,92 4,57 3,67 7,53 3,78 4,49 3,83 - -
ωv2,4 7,19 4,73 7,33 5,03 4,60 3,66 7,55 3,69 4,50 3,94 5,77 3,95
ωp2 6,69 4,52 - - 4,49 3,58 7,33 7,46 4,29 3,82 - -
ωv2,5 7,19 4,96 - - 4,70 4,58 7,57 3,68 4,72 3,89 - -
ωv1,3 7,27 4,98 - - 4,58 4,58 7,45 3,66 4,72 3,87 - -
ωv2,6 7,26 5,07 - - 4,75 4,56 7,59 3,64 4,72 3,90 - -
ωp3 6,39 4,81 - - - - 7,39 3,32 - - - -
ωv2,7 7,36 5,20 - - - - 7,41 3,60 - - - -
ωv1,4 7,25 5,22 - - - - 7,43 3,62 - - - -
ωv2,8 7,25 5,21 - - - - 7,61 3,62 - - - -
ω2 7,29 5,22 7,27 5,10 4,83 3,44 7,55 3,68 4,67 3,89 5,78 3,85

Promedio 6,98 4,71 7,18 4,74 4,56 3,83 7,54 3,80 4,52 3,86 5,86 3,87
Lsc = a/Ls 1,48 1,51 1,19 1,98 1,17 1,51

Tabla 5. Proporción de las secciones de la nave central

Municipio Unha Betlan Arròs e Vila Vilamòs Begòs
Nombre 
Iglesia

Santa Eulària 
d’Unha

Sant Pèir de 
Betlan

Sant Joan 
d’Arròs e Vila

Santa Maria de 
Vilamòs

Sant Miquèu de 
Vilamòs

Sant Ròc de 
Begòs

Sancta
a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m) a (m) Ls (m)
6,98 11,00 7,18 5,04 4,56 3,52 7,54 10,01 4,52 3,95 5,86 3,91

Lsc = a/Ls 0,63 1,42 1,30 0,75 1,14 1,50

Tabla 6. Proporción del Sancta.

También se analiza la luz total de construcción (Ls), 
entendida como la distancia interior de los muros de 
cerramiento y el gálibo (a/Ls) (Tabla 6).

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 
SAGRADO, MURI LAPIDUM 
CAEMENTATI SUNT RELIGIOSORUM.

Según la trascendencia simbólica de la construcción 
de la ecclesia materialis, la iglesia se cierra mediante 

muros, que representan a los de la Jerusalén celestial 
(Gem. Ani. L.I. Cap. CLXXV). Estos simbolizan las 
cuatro partes del mundo, los cuatro eruditos, las cuatro 
virtudes establecidas. La fortaleza de la edificación 
representa también a esta virtud (Mitra. L.I. Cap. IV), 
como también a los cuatro evangelistas. Por ello en 
el Liber de Miraculis Sancti Iacobi (c. 1140), dice 
refiriéndose a la basílica de Santiago de Compostela, 
“en esta iglesia no hay ninguna grieta o rotura; está 
maravillosamente construida” (Cap. IX. 2. De eccle-
siae mensura). Encontraremos el mismo simbolismo 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
TOPOLÓGICOS

El análisis conmensurable realizado en estos edificios, 
permite determinar relaciones entre diferentes paráme-
tros de las edificaciones.

1. Dimensión del espacio sagrado, Templi y De ca-
pellis. Del conjunto de iglesias del Val d’Aran que 
forman parte del primer románico, el 36,36% son de 
planta basilical con tres naves, Templi, mientras que 
el 63,64% restante son de nave única, Capellis. En 
el año 1313, los Templi tienen una relación entre la 
superficie útil y el número de fieles cercana a 1 m2/
persona (1:1), la cual es coincidente con la ocupación 
que actualmente define la Normativa española de 
ocupación.7 Este es el caso de Santa Maria de Cap 
d’Aran de Tredòs, Santa Eulària d’Unha y Santa 
Maria de Vilamòs. En las Capellis, la relación entre 
la superficie útil y el número de fieles aumenta con-
siderablemente. Se diferencian funcionalmente de los 
Templi de planta basilical, ya que la ocupación llega 
a aumentar un 30%, como en el caso de Sant Pèir 

7  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI Seguridad en caso 
de incendio. Consulta 11-01-2017 http://www.codigotecnico.org/images/
stories/pdf/seguridadIncendio/DccSI.pdf 

en la mezcla para unir los muros. El caementum, está 
compuesto por cal, agua y arena; la cal es el fervor de 
la caridad, el agua el Espíritu Santo, la mezcla con la 
arena, la espiritualidad de lo terrenal, sin la cual no es 
posible que haya vida (Mitra. L.I. Cap. IV). Honorio 
de Autun anuncia que las piedras están cogidas con 
cemento, al igual que los fieles lo hacen con el amor 
(Gem. Ani. L.I. Cap. CXXIX). Aunque en De cons-
tructione ecclesiae, imponía límites éticos a la cons-
trucción. Decía que está bien edificar iglesias y decorar 
construcciones con vasijas, vestidos, ornamentos; pero 
es mucho mejor gastar este mismo dinero en provecho 
de los indigentes y enviar su fortuna a los tesoros ce-
lestes a través de las manos de los pobres, y preparar 
allí en el cielo un regalo no material, sino eterno (Gem. 
ani. L.I, CLXXI).

El análisis de los sistemas constructivos, permite 
investigar la relación entre la superficie total de la 
construcción (Sc) y su superficie útil (Su), así como 
también determinar la relación entre la superficie de 
muros (Sm) y pilares (Sp). Los muros originales de 
cerramiento (Smo) son, a la vez, muros estructurales 
que han ido reforzándose con la construcción de con-
trafuertes (Smc). Con la diferencia entre la superficie 
total de construcción y de los contrafuertes, podemos 
determinar la superficie de la construcción original 
(Sco) (Tabla 7).

Municipio Nombre Iglesia Sc (m
2) Su (m

2) Su/Sc Sm (m2) Sp (m
2) Sp/Sm Smc (m

2) Smo (m
2) Sp/Smo Sco (m

2) Su/Sco

Tredós Santa Maria de Cap 
d’Aran 434,53 305,32 0,70 129,21 12,53 0,10 6,28 122,94 0,10 428,26 0,71

Tredós Sant Estèue de Tredòs 111,63 66,62 0,60 45,01 - - 6,71 38,31 - 104,92 0,63

Unha Santa Eulària d’Unha 286,93 202,22 0,70 84,71 2,80 0,03 25,10 59,61 0,05 261,83 0,77

Escunhau Sant Pèir d’Escunhau 253,33 157,77 0,62 95,56 - - 73,37 22,19 - 179,96 0,88

Vielha Santa Maria de Mijaran 297,14 208,23 0,70 88,91 - - 0,00 88,91 - 297,14 0,70

Betlan Sant Pèir de Betlan 165,01 99,85 0,61 65,16 - - 35,43 29,73 - 129,58 0,77

Arròs Sant Joan d’Arròs e Vila                   102,75 64,74 0,63 38,01 - - 10,16 27,85 - 92,59 0,70

Vilamòs Santa Maria de Vilamòs                   321,79 217,08 0,67 104,71 4,46 0,04 9,91 94,80 0,05 311,88 0,70

Vilamòs Sant Miquèu de Vilamòs 62,54 34,64 0,55 27,90 - - 4,01 23,89 - 58,52 0,59

Begòs Sant Ròc de Begòs 128,61 80,69 0,63 47,93 - - 34,32 13,61 - 94,30 0,86

Arres de 
Jos

Sant Fabian d’Arres de 
Jos 81,81 49,90 0,61 31,91 - - 0,00 31,91 - 81,81 0,61

Tabla 7. Relación elementos estructurales.
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de Sant Pèir de Betlan, según sus coordenadas [(ϕ), 
(λ)], en su declinación astronómica (δ =-2,27), la altura 
máxima del sol este día es exactamente 45o. Forma así 
el triángulo rectángulo isósceles (45°-90°-45°) defini-
do en el Timaeus de Platón (c. 429-437 a. C.), como 
el elemento básico de la geometría, al que le asignará, 
además, el mayor grado de belleza (Tim. 53, c-d).

3. El espacio sagrado, el Sancta y el Sancta Sanctorum. 
La proporción de la planta del Sancta Sanctorum, 
tanto del Tabernáculo como del Templo de Salomón, 
es (1:1). Esta relación sólo existe en las iglesias de 
Santa Maria de Mijaran y Sant Pèir de Betlan. La 
proporción mayoritaria de estas iglesias tiende a 
(1:1+1/12), cosa que ocurre en Santa Maria de Cap 
d’Aran, Sant Esteve de Tredòs, Sant Joan d’Arròs y 
en Sant Ròc de Begòs. En cuanto a las proporciones 
del Sancta, en relación a la dupla (1:2), tanto del 
canon del Tabernáculo como del Templi, tan sólo 
Sant Ròc de Begòs tiende a ella. Finalmente, de la 
proporción tripla (1:3), de la totalidad interior del 
espacio sagrado, tan solo la mantienen Sant Pèir de 
Betlan y Sant Ròc de Begòs (Tabla 4).
 En cuanto a las proporciones de las secciones 
de la nave central respecto a su gálibo (Tabla 5), en 
Santa Maria de Vilamòs es (1:2), mientras que en 
Santa Eulària d’Unha, Sant Pèir de Betlan y Sant 
Ròc de Begòs es de (1:1+1/2). Finalmente, tanto en 
Sant Joan d’Arròs e Vila como en Sant Miquèu de 
Vilamòs las proporciones son (1:1+1/20). 
 En cuanto a las proporciones del volumen del 
Sancta, analizadas a través de las secciones transver-
sales de estos edificios (Tabla 6), hay que destacar 
que tanto Sant Pèir de Betlan como Sant Ròc de Be-
gòs tienden a la proporción del Templo de Salomón 
(1:1+1/2), mientras que las edificaciones de planta 
basilical tienen una sección más baja a la del Taber-
náculo de Moisés. La proporción es sesquiáltera en 
Santa Eulària d’Unha (2/3) y sesquitercia en Santa 
Maria de Vilamòs (3/4). 

4. La construcción del espacio sagrado, Muri lapidum 
caementati sunt religiosorum. El promedio de relación 
entre la superficie interior de estas iglesias (Su) y la 
total construida actual (Sc) es de (0,64 m2/m2), lo que 
significa que el 36% de la superficie de la construcción 
actual está destinada a elementos estructurales. Por 
otra parte, la relación entre la superficie interior (Su) y 
la construida original (Sco) es de (0,72 m2/m2), es decir, 
el 28% de la superficie construida original corres-
ponde a elementos estructurales (Tabla 7). Algunas 

d’Escunhau, Sant Pèir de Betlan y Sant Ròc de Be-
gòs, y llega a cuadriplicarse en Sant Estèue de Tredòs, 
Sant Joan d’Arròs e Vila, Sant Miquèu de Vilamòs y 
Sant Fabian d’Arres de Jos. 
 En cuanto al volumen (Tabla 2), podemos esta-
blecer que el 54,55% de estas iglesias conservan el 
volumen original del Sancta. Será el caso de Santa 
Eulària d’Unha, Sant Pèir de Betlan, Sant Joan 
d’Arròs e Vila, Santa Maria de Vilamòs, Sant Miquèu 
de Vilamòs y Sant Ròc de Begòs. El 45,45% de bó-
vedas restantes pudieron tener un colapso estructural 
y fueron sustituidas por la estructura de madera que 
tienen actualmente, excepto en el caso de la iglesia 
de Santa Maria de Mijaran, que fue dinamitada en la 
Guerra Civil Española (1936-1939). Por esta causa 
tienen el volumen interior del Sancta modificado, 
como es el caso de Santa Maria de Cap d’Aran, Sant 
Estèue de Tredòs, Santa Eulària d’Unha, la nave de 
Sant Pèir d’Escunhau y Sant Fabian d’Arres de Jos. 
Por el contrario, los Sancta Sanctorum se han visto 
menos afectados por estas modificaciones. Las alte-
raciones, como en Santa Maria de Vilamòs, donde 
la totalidad del presbiterio es reformado en el siglo 
XIX, se producen por motivos litúrgicos. Lo mismo 
ocurre con la ocupación, la relación volumen/fieles de 
los Templi es superior a 5 m3/fiel, mientras que en las 
Capellis este parámetro se reduce considerablemente.

2. La orientación, Ortum solis aequinoctialem. De los 
once resultados obtenidos en el estudio de las orien-
taciones (Tabla 3), se puede determinar que, tanto 
Santa Eulària d’Unha, Sant Miquèu de Vilamòs, como 
Sant Pèir de Betlan, están dentro de los rangos de la 
orientación canónica de oriente a poniente, lo que 
representa el 27,27% de las iglesias. Otras tienden a 
estar orientadas al solsticio de verano, como Sant Pèir 
d’Escunhau y Sant Joan d’Arròs, coincidentes con la 
festividad del Patrono de la Iglesia, mientras que Sant 
Fabian d’Arres de Jos está orientado hacia el solsticio 
de invierno, coincidente con el día del antiguo Patrón 
del siglo XIII, el 25 de diciembre. Las iglesias de 
Santa Maria de Cap d’Aran de Tredòs, Sant Estèue de 
Tredòs y Santa Maria de Vilamòs también coinciden 
con la fecha del Patrón, lo que representa que a esta 
tipología pertenecen el 54,55% de las edificaciones. 
Existen unas iglesias que, hasta el momento, no hemos 
sabido encontrar un criterio claro de orientación, éstas 
corresponden al 18,18% y son Santa Maria de Mijaran 
y Sant Roc de Begòs. Entre los resultados astrofísicos, 
podemos destacar como curiosidad que la orientación 
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Mitra. = De Mitrali Seu Tractatus De Officiis Ecclesiaticis. 
Sicardus Cremoniensis. Patrologia Latina. MPL213.

Prochi. = Guillermo de Durando. 1775. Prochiron vul-
go rationale divinorum officiorum. Auctore Gulielmo 
Durando. Matriti: Ex typographia Blasii Roman.

Ration. = Joanne Beletho. Rationale divinorum officio-
rum. MPL 202.
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de estas iglesias del primer románico han aumentado 
considerablemente su superficie construida, debido a 
la construcción de contrafuertes, por motivos estruc-
turales. Este es el caso de Sant Pèir d’Escunhau, con 
el aumento de superficie del 28,96%, Sant Pèir de Bet-
lan, con un 21,47% más de estructura y, finalmente, en 
Sant Ròc de Begòs con un incremento del 26,69% de 
su superficie construida inicial. 

CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que, tan solo las secciones de Sant 
Pèir de Betlan y Sant Ròc de Begòs, consideradas Ca-
pelli, tienden a la misma proporción que la del Templo 
de Salomón (1:1+1/2). Las iglesias mayores, Templi, de 
planta basilical, disponen de una ratio de ocupación para 
el fiel, por su superficie interior, similar a los parámetros 
funcionales definidos en la actualidad. La proporción de 
las basílicas que conservan su sección es sesquiáltera en 
Santa Eulària d’Unha y sesquitercia en Santa Maria de 
Vilamòs. Este hecho hace pensar en la influencia de la 
proporción del mundo clásico en estas iglesias de planta 
basilical. Esta proporción fue transmitida por los prin-
cipales comentaristas medievales de Platón. Es el caso 
del Timaeus translatus commentarioque instructus de 
Calcidio (f. 350), y el Comentarii in Somnium Scipionis 
de Macrobio (f. 400), y el De Nuptiis Philologiae et 
Mercurii de Marciano Capella (f. 430). 

La iglesia de Sant Pèir de Betlan tiene una propor-
ción en planta de (1:3), como el Templo de Salomón, y a 
su vez tiene orientación canónica, de oriente a occidente.

Por ello, de las once iglesias del primer románico, 
tan solo la iglesia de Sant Pèir de Betlan tiene una ten-
dencia hacia los tratados litúrgicos Gemma animae de 
Honorio de Autun y el Mitralis de Officio de Sicardo 
obispo de Cremona. 
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sis. Patrologia Latina. MPL172.  
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