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RESUMEN

El texto aborda la importancia del románico del Valle 
de Arán. Debido a su ubicación geográfica, el Valle 
de Arán estuvo relativamente aislado, lo que contri-
buyó a conservar estructuras organizativas antiguas 
y a la renovación de edificios eclesiásticos entre los 
siglos XI y XIII. El estudio se enfoca en la clasificación 
y datación de las iglesias románicas de Arán, y se 
destacan métodos arqueológicos como el análisis 
estratigráfico para establecer una cronología rela-
tiva y absoluta de las iglesias.

El texto concluye con la discusión sobre la cronolo-
gía de las iglesias del Valle de Arán, agrupándolas 
según sus características arquitectónicas y técni-
cas de construcción. Estas agrupaciones se com-
paran con estudios documentales y se relacionan 
con periodos específicos, proporcionando una 
visión detallada de la evolución del románico en 
esta región.
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ABSTRACT

The text addresses the importance of Romanesque 
art in the Valle de Arán. Due to its geographical loca-
tion, the Valle de Arán was relatively isolated, which 
helped preserve ancient organizational structures 
and led to the renovation of ecclesiastical buildings 
between the 11th and 13th centuries. The study focu-
ses on the classification and dating of the Romanes-
que churches of Arán, highlighting archaeological 
methods such as stratigraphic analysis to establish 
a relative and absolute chronology of the churches.

The text concludes with a discussion of the chro-
nology of churches in the Valle de Arán, grouping 
them according to their architectural characteristics 
and construction techniques. These groupings are 
compared with documentary studies and related to 
specific periods, providing a detailed insight into the 
evolution of Romanesque art in this region.

Keywords: Romanesque, absolute dating, relative 
dating, Valle de Arán, chronology.
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Alfonso I el Casto desde 11752. Esta peculia-
ridad le ayuda a conservar estructuras orga-
nizativas antiguas y, a lo largo de los siglos 
XI y XIII una renovación de todos los edificios 
eclesiásticos3, renovación coincidente con la 
instauración del Obispado de Saint Bertrand 
de l’Isla (1083-1123)4.

Con ello el objetivo principal es el de esta-
blecer un orden cronológico de estas prime-
ras edificaciones de renovación del Valle de 
Arán a través del estudio de las característi-
cas constructivas de los muros y una datación 
a partir de estudios de datación absoluta. 
De igual modo se realizará un estudio de las 
características arquitectónicas asociadas a 
las agrupaciones de la ordenación cronoló-
gica. (Figura 2).

IMPORTANCIA DEL ROMÁNICO ARANÉS

El Valle de Arán es una región española 
que se encuentra en la ladera atlántica de los 
Pirineos, rodeada por picos de más de 3.000 
metros de altura con una sola vía de fácil 
acceso a través del río Garona. Esta situación 
hace que sea una zona de acceso difícil desde 
el sur y relativamente aislada1. (Figura 1)

Tal es así que, en época medieval con la 
invasión musulmana del siglo VII de la Penín-
sula Ibérica, el Valle de Arán queda incorpo-
rado al Condado de Commenge (Actual Sant 
Bertrand de Cominges en Francia) a unos 
50 km de distancia. A lo largo de los siglos X -XII 
oscila entre los condados de Commenge y el 
de Pallars para ponerse bajo protección de 

Figura 1. Situación del Valle de Arán en medio de los Pirineos. (www.instamaps.cat)

Figura 2. Ábside de Santa Eulària d’Unha; interior de Santa Maria de Vilamòs; puerta de Sant Peir d’Escunhau. 
(Autores)

1 AA.VV. 1984-1998, pp. 513.
2 AA.VV. 1984-1998, pp. 515.
3 AA.VV. 1984-1998, pp. 321.
4 AA.VV. 1984-1998, pp. 325.

www.instamaps.cat
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del estudio estilístico datando las iglesias de 
Santa María de Cap d’Arán, Vilamòs (primera 
fase), Sant Esteve de Tredòs y Escunhau entre 
el año 1000 y el 1050, las iglesias de Arres de 
Jòs, Sant Joan d’Arròs, Sant Roc de Begòs, Sant 
Miqueu de Vilamòs entre el año 1050 y el 1100, 
las iglesias de Unha, Mijarán, la nave de Vilamòs 
y la nave de Vilac alrededor del año 1100.

Posteriormente el trabajo de Ignasi Fernández 
Terricabras comentando la publicación de Serge 
Brunet asegura que hacia el año mil ya estaban 
construidas la mayoría de las iglesias Aranesas8.

Trabajos previos como los de Domenech i 
Montaner, Puig i Cadafalch, Durliat o Vergnolle 
son considerados con el objeto de contextua-
lizar el interés presente en la datación de unos 
edificios de gran interés que carecen de plani-
metrías de su construcción (al estilo del plano 
de Saint Gall) pero sí un gran proceso de cons-
trucción dirigido por un “magister operis” 9.

Domenech i Montaner ordenó cronológica-
mente las iglesias entre los siglos X y XIII. Poste-
riormente Puig i Cadafalch ordenó las iglesias 
entre los años 950 y 1080, destacando la gran 
diferencia entre la arquitectura románica del 
Valle de Arán y la arquitectura románica del 
resto de Cataluña10. Puig i Cadafalch, en su 
obra "L'arquitectura romànica a Catalunya"11, 
solo identifica como estilo románico las igle-
sias de Cap d'Arán de Tredòs, Unha, Vilamòs, 
Escunhau, sin aclarar las diferentes fases.

Durliat reclasificó las diferentes iglesias de 
Arán de acuerdo con su afinidad "románica" y 
así estableció que las iglesias de Santa María 
de Cap d'Arán de Tredòs, Sant Roc de Begòs y 
Santa Maria de Vilamòs son completamente 
románicas; la iglesia de Escunhau es parcial-
mente románica; y Sant Miqueu de Vilamòs es 

SOBRE LOS ESTUDIOS DE CATALOGA-
CIÓN Y DATACIÓN DE LAS IGLESIAS 
ROMÁNICAS DEL VALLE DE ARÁN

Una vez comprendida la situación político 
social del Valle de Arán alrededor del año 1000, 
es necesario explicar qué iglesias son pertene-
cientes a este primer periodo, nombrado como 
primer románico, y qué fechas de construcción 
son las más probables. Para concretar las igle-
sias pertenecientes a este periodo se confía en 
los trabajos de Elisa Ros y Emmanuel Garland.

En 2007, Elisa Ros propuso una clasificación 
en la que las iglesias de Santa María de Cap 
d'Arán de Tredòs, Purificación de Santa María 
de Bossòst, Santa María d'Arties, Santa Eulària 
d'Unha, Sant Félix de Vilac y Santa María de 
Mijarán tienen un esquema basilical principal; 
las iglesias de Sant Blas de Les, Sant Miqueu de 
Vilamòs y Sant Fabian d'Arres de Jos pertene-
cen a una clasificación secundaria5.

En 2012, Emmanuel Garland hace una cla-
sificación exhaustiva de las iglesias románicas 
de Arán6. Él define claramente un primer y un 
segundo estilo románico. Garland justifica esta 
clasificación en el uso de diferentes técnicas de 
construcción y recursos estilísticos. Según el 
autor, el primer románico es un estilo de tran-
sición que incluye pervivencias de edificios 
antiguos. Las iglesias pertenecientes al primer 
románico son Santa María de Cap d'Arán de 
Tredòs, Sant Esteue de Tredòs, Santa Eulària 
d'Unha, Sant Peir d'Escunhau, Santa María 
de Mijarán, Sant Feliu de Vilach, Sant Joan 
d'Arròs e Vila (capilla), Sant Roc de Begòs, Sant 
Miqueu de Vilamòs (capilla), Santa María de 
Vilamòs, Sant Fabian d'Arres de Jos (capilla) y 
Era Assumpció de María de Bossòst. Más tarde, 
incluye a Sant Peir de Betlán7. El mismo autor 
propone una ordenación cronológica a partir 

5 Ros 2007.
6 Garland 2012.
7 Garland 2012.
8 Fernández 2018.
9 Durliat, 1992, pp. 66-67.
10  Domenech y Montaner, 1886. 

Puig i Cadafalch, 1983. 
Whitechill, 1973.

11 Puig i Cadafalch, 1907-1918.
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Más allá de los edificios objeto de estu-
dio, en el Valle de Arán existen 35 iglesias 
con restos románicos. Las características de 
los inicios de este periodo son la ausencia de 
ornamentación y la aparición de elementos 
comunes a casi todas ellas como son los arcos 
ciegos o las cornisas con dientes de sierra16; 
la aparición de un presbiterio con paredes 
que convergen ligeramente hacia el ábside17; 
los pilares con un ábaco cuadrado de tran-
sición entre el fuste cilíndrico y la entrega 
rectangular de los arcos de medio punto 
de los muros formeros; el uso de bóvedas18, 
coros y ábsides construidos con piedra sin 
labrar y el uso de piedra calcárea en arcos 19  
(Figura 3).

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LAS 
IGLESIAS DEL PRIMER ROMÁNICO 
ARANÉS

El método de estudio se aplicará sobre la 
documentación generada por Coll-Pla sobre 
documentación y estudio geométrico y estruc-
tural20 trabajo en el que las iglesias fueron 
escaneadas completamente con un escáner 
láser Leica Geosystems P-20. (Figura 3).

Los edificios objeto de estudio serán estu-
diados a partir de métodos arqueológicos, 
como son el estudio estratigráfico propuesto 
por Mannoni, quien clasificó las técnicas 
de construcción más importantes y defen-
dió los estudios cronotipológicos como un 
método de datación fiable a escala regio-
nal21, y una herramienta de conocimiento de 
la arquitectura. En el texto “El análisis estra-
tigráfico, una herramienta de conocimiento y 

románica y se encuentra parcialmente en rui-
nas y que la iglesia de Sant Esteue de Tredòs 
tiene la portada románica12.

También se debe tener en consideración 
la clasificación de Elianne Vergnolle, quien 
clasificó el románico en cinco agrupaciones 
cronológicas: “prefiguración” (980-1020); “crea-
ción” (1020-1060); “explosión” (1060-1090); 
“madurez” (1090-1140) y “roturas y mutacio-
nes” (1140-1180)13. Esta consideración se tiene 
más a modo de clasificación dentro del propio 
románico que como fechas cerradas

Un último paso para la contextualización cro-
nológica se basa en la recopilación de estudios 
documentales sobre estas edificaciones o las 
villas para corroborar la existencia de las pobla-
ciones. La citación más antigua es la de la pobla-
ción de Tredòs en 1198 y la más reciente es la de 
Sant Fabian d’Arres de Jòs en 129814. (Tabla 1).

Tabla 1. Fecha de las citaciones de la iglesia o 
la población

Documentación15

Sant Peir d’Escunhau (1) 1289 (rector)

Sant Miqueu de Vilamòs (2) 1278 (vila)

Sant Roc de Begòs (3) -

Sant Fabian d’Arres de Jos (4) 1298 (vila)

Sant Joan d’Arròs e Vila (5) 1278 (vila)

Sant Esteve de Tredòs (6) 1198 (vila)

Sant Peir de Betlàn (7) 1278 (vila)

Santa Eulària de Unha (8) 1266 (vila) -1278 
(iglesia)

Cap d’Arán de Tredòs (9) 1198 (vila)

Santa María de Vilamòs (10) 1278 (vila)

12 Durliat, 1969.
13 Vergnolle, 1994.
14 AA.VV., 1984-1998, pp333-342.
15 AA.VV., 1984-1998, pp333-342.
16 Español et ali, 2007, pp. 64.
17  Esteban, 2007. 

Serrate, 1973.
18 Español et ali, 2007, pp. 39.
19 Ros, 2007.
20  Coll-Pla, 2018 

Coll-Pla, 2022 
Coll-Pla, 2016

21  Mannoni, 1984. 
Caballero, 2009.
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Figura 3. Plantas de las iglesias pertenecientes al primer románico: Sant Peir d’Escunhau (1), Sant Miqueu de 
Vilamòs (2), Sant Roc de Begòs (3), Sant Fabian d’Arres de Jòs (4), Sant Joan d’Arròs e Vila (5), Sant Esteve de 
Tredòs (6), Sant Peir de Betlàn (7), Santa Eulària d’Unha (8), Cap d’Arán de Tredòs (9), Santa María de Vilamòs 
(10). (Coll-Pla, 2022)
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tomado como referencias y se han utilizado 
para determinar una relación entre las fases 
arquitectónicas y las fechas de consagración. 
Sabemos que: el acto de consagración de La 
Seu de Urgell (I) es en 819; Sant Julià de Coaner 
(II) fue consagrada en 1022; Sant Vicent de Car-
dona (III) en 1040; Sant Serni de Tavérnoles (IV) 
en 1040; Sant Pere de Casserres (V) fue consa-
grado en 105226.

En la última fase del estudio se han anali-
zado sus características arquitectónicas para 
ver si la variabilidad de las formas depende de 
la variable cronológica. Domenech i Montaner 
describe el esquema en planta de las iglesias, 
y acepta el uso de una escuela previa que da 
lugar a las siguientes características: uso de 
tres pares de pilares, muros presbiterales con-
vergentes hacia el ábside y la cubierta a dos 
planos27. José Serrate Forja asocia los siguien-
tes rasgos al Visigótico: muros convergentes 
hacia el altar, bóvedas de cañón apoyadas 
sobre muros lisos de intencionado desplome 
interior para parecer que las vueltas se ini-
cian en el suelo, pretendida imitación de la 
bóveda celeste, arcos ultrapasados o ábside 
rectangular28.

A modo de ejemplos de estudio se con-
sideran los trabajos de José Carlos Sán-
chez-Pardo “Reusing stones in medieval 
churches: a multidisciplinary approach to San 
Martiño de Armental (NW Spain)”29 y el trabajo 
de Rebeca Blanco Rotea “Arquitectura como 
ConstrucciónEstratificada”30 en ambos ejem-
plos se desarrolla un levantamiento topográ-
fico o fotogramétrico de los alzados y sobre 
ellos se aplica el método estratigráfico ya 
explicado.

conservación de la arquitectura” se explican 
los preceptos a tener en cuenta para aplicar 
la técnica del ámbito arqueológico a la arqui-
tectura, indicando cuál es el proceso de tra-
bajo22. Cristina Vargas Lorenzo en su trabajo 
“Reflexiones sobre cronotipologías en Arqueo-
logía de la Arquitectura. Métodos y sistemas 
de análisis” explica claramente el proceso de 
trabajo cronotipológico aplicado a la arqui-
tectura, desarrollándose la datación relativa 
a partir del estudio estratigráfico, tipológico 
y constructivo23.

Azkarate estudia una serie de variables 
que han permitido definir las cronologías de 
los muros, como la litología de los materia-
les, el trabajo de la mampostería y el grosor 
de la junta24. Los diferentes tipos de muro 
y la posición relativa se han identificado a 
través de sus caras externas25. A partir de 
estos parámetros se realizará una selección 
de los diferentes tipos de muros existentes 
en el Valle de Arán. Posteriormente se bus-
carán semejanzas entre la estereotomía y 
junta de los muros de las iglesias del primer 
románico Aranés y los de los muros de las 
iglesias de fuera del Valle de Arán. Ello dará 
como resultado una ordenación cronoló-
gica, aceptando la hipótesis de que la capa 
que se encuentra más cercana al suelo es 
más antigua. El método estratigráfico revela 
las diferentes fases de una edificación con el 
conjunto final

El siguiente paso consiste en dar una cro-
nología absoluta, que se realiza a partir de la 
comparativa de paramentos de diferentes igle-
sias románicas de Catalunya. Las fechas obte-
nidas de la documentación histórica se han 

22 Mileto et alii,2010.
23 Vargas Lorenzo, 2013.
24 Azkarate, 2010.
25 Varga,s 2013.
26 Cebrià, 1995.
27 Domenech i Montaner, 1886.
28 Serrate, 1973.
29 Sánchez-Pardo, 2019.
30 Roeta, 2003.
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 – La tipología K mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.564 m2 y mortero de 0.436 m², los 
mampuestos mantienen una relación muy variable 
también, la junta es muy variable.

 – La tipología L mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.552 m2 y mortero de 0.448 m², los 
mampuestos mantienen una relación de muy varia-
ble, la junta es de 4.20 cm.

 – La tipología M mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.577 m2 y mortero de 0.422 m², los 
mampuestos mantienen una relación muy variable, 
la junta es de 4.60 cm. (Figura 4).

El estudio comparativo entre las diferen-
tes iglesias nos permite estudiar la secuencia 
cronológica de las diferentes fases, donde se 
observan tres grupos claramente diferencia-
dos (Figuras 5 y 6). En el primero encontramos 
a Santa Eulària d'Unha, Sant Peir d'Escunhau, 
Santa María de Vilamòs y Sant Peir de Betlan. 
Se caracterizan por tener un sillarejo de 10-15 x  
20-40 cm y el grosor de la junta es 1.20-1.6 cm.  
El segundo grupo son las iglesias de Sant 
Miqueu de Vilamòs, Sant Fabian d'Arres de Jos, 
Sant Joan d'Arròs e Vila y Sant Esteue de Tre-
dòs cuya mampostería está tallada con una 
estereotomía definida de 10-15 x 20-40 cm, sin 
embargo, tiene un grosor de la junta mucho 
más grande, 1.60 cm. El tercer grupo son las 
iglesias de Sant Roc de Begòs y Santa María 
de Cap d Árán de Tredòs. La mampostería se 
cuida con una estereotomía definida de 26 x 
11.87 cm y con un grosor de junta de 1.34 cm.

Para establecer una cronología absoluta, 
varias iglesias cerca del Valle de Arán, cuya 
fecha de consagración se conoce, han sido 
analizadas utilizando la misma metodología de 
estudio (Figura 7). El caso I, mantiene un rango 
de material de mampostería (Ma) de 0.657 m2 
y mortero (Mo) de 0.342 m², los mampuestos 
mantienen una relación de 1.92 (longitud /  
espesor) y la junta es de 0.37 cm de media; 
el caso II mantiene un rango de material de 
0.658 m2 de mampostería y 0.342 m2 de mortero, 
los mampuestos mantienen una relación de 2.17 
(longitud / grosor) y la junta es de 0.38 cm de 
media; el caso III mantiene un rango de mate-
rial de mampostería de 0.781 m2 y 0.219 m2 
de mortero, los mampuestos mantienen una 

ORDENACIÓN CRONOLÓGICA RESUL-
TADO DE LOS MÉTODOS APLICADOS

En relación con la datación relativa- 
cronotipología, según los criterios de Man-
noni, se han ubicado 12 grupos diferentes de 
paramentos a través de los rectángulos de  
1 m2 de superficie:

 – La tipología A mantiene un rango de material de 
mampostería (ma) de 0.730-0.759 m2 y mortero (mo) 
de 0.241-0.270 m², los mampuestos mantienen una 
relación de 1.69-3.43 (longitud / espesor) y la junta 
es de 3.01 cm de media.

 – La tipología B mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.732-0.788 m2 y mortero de 0.212-
0.268 m², los mampuestos mantienen una relación 
de 2.13-4.27 (longitud / espesor) y la junta es de 
1.4 cm de media.

 – La tipología C mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.765m2 y mortero de 0.235 m², los 
mampuestos mantienen una relación de 3.93 (longi-
tud / espesor) y la junta es de 1.05 cm de media.

 – La tipología D mantiene un rango de material de 
0.804-0.865 m2 de mampostería y 0.135-0.196 m2 de 
mortero, los mampuestos mantienen una relación 
de 1.88-2.64 (longitud / espesor) y la junta es de 1.34 
cm de media.

 – La tipología E mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.87 m2 y mortero de 0.13 m², 
los mampuestos mantienen una relación de 1.56 
(longitud / espesor) y la junta es de 0.86 cm de media.

 – La tipología F mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.891 m2 y mortero de 0.109 m², los 
mampuestos mantienen una relación de 3.80 (longi-
tud / espesor) y la junta es de 1.67 cm de media.

 – La tipología G mantiene un rango de material de 
0.785-0.789 m2 de mampostería y 0.211-0.215 m2 de 
mortero, los mampuestos mantienen una relación 
de 3.10 (longitud / espesor) y la junta es de 1.97 cm 
de media.

 – La tipología H mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.745-0.778 m2 y mortero de 0.222-
0.215 m², los mampuestos mantienen una relación 
de 1.85 (longitud / espesor) y la junta es de 1.42 cm 
de media.

 – La tipología J mantiene un rango de material de 
mampostería de 0.677 m2 y mortero de 0.323 m², los 
mampuestos mantienen una relación muy variable, 
la junta también es 1.36 cm.
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Figura 4. Tipologías de las diferentes estereotomías de las iglesias del Valle de Arán. Ma= superficie de 
mampostería; Mo= superficie de mortero. (Autores)
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Figura 5. Lectura de las estereotomías de las fachadas de las iglesias del Valle de Arán. (Autores)
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Figura 6. Ordenación cronológica de las estereotomías localizadas. (Autores)

Figura 7. Tipologías de las estereotomías de las iglesias comparadas. I: La Seu d’Urgell; II: Sant Julià de 
Coaner; III: Sant Vicent de Cardona; IV Sant Serni de Tavérnoles; V: Sant Pere de Casserres. Ma= superficie de 
mampostería; Mo= superficie de mortero. (Autores)
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de estudio de la estereotomía y el peso total 
no son significativos para el actual estudio.

Respecto a las características arquitectó-
nicas de interés y la asociación cronológica a 
rasgos constructivos, los grupos indican que 
las iglesias de Santa Eulària d'Unha, Sant Peir 
d'Escunhau, Santa María de Vilamòs y Sant 
Peir de Betlan pertenecen al mismo grupo 
según los estudios de la estereotomía. La 
característica común más importante es el 
uso de las paredes de la nave concurrente. 
Santa Eulària d'Unha tiene un ángulo de 5.95º, 
Sant Peir d'Escunhau tiene un ángulo de 
2.34º, Santa María de Vilamòs tiene un ángulo 
de 2.70º y Sant Peir de Betlan tiene un ángulo 
de 2.75º. (Tabla 2).

El segundo grupo incluye las iglesias de 
Sant Miqueu de Vilamòs, Sant Fabian d'Arres 
de Jos, Sant Joan d'Arròs e Vila, Sant Esteue 
de Tredòs, Sant Roc de Begòs y Santa María 
de Cap d'Arán de Tredòs. Los muros parale-
los de la nave son la característica principal. 
Las paredes de la iglesia de Sant Miqueu de 
Vilamòs tienen un ángulo de 0.89º, las pare-
des de la iglesia de Sant Fabian d'Arres de Jos 
tienen un ángulo de 0.629º, las paredes de 
la iglesia de Sant Joan d'Arròs e Vila tienen 
un ángulo de 1.093º, los muros de la iglesia 
de Sant Esteue de Tredòs tienen un ángulo  
de 1.20º, los muros de la iglesia de Sant Roc de 
Begòs tienen un ángulo de 1.318º y los muros 
de la iglesia de Santa María de Cap d'Arán de 
Tredòs tienen un ángulo de 1.337º.

Para la comparativa formal también se con-
sideran otros elementos arquitectónicos como 
el tipo de cubierta (cercha o bóveda) y la exis-
tencia de arco presbiterial.

relación de 1.63 (longitud / espesor) y la junta 
es de 0.21 cm de media; el caso IV mantiene 
un rango de material de 0.620 m2 de mampos-
tería y 0.380 m2 de mortero, los mampuestos 
mantienen una relación de 3.56 (longitud / 
espesor) y la junta es de 0,40 cm de media; el 
caso V mantiene un rango de material de mam-
postería de 0.929 m2 y 0.071 m2 de mortero, los 
mampuestos mantienen una relación de 13.08 
(longitud / grosor) y la junta es de 0.15 cm de 
media.

Los datos utilizados para hacer una compa-
ración consisten en la relación entre el porcen-
taje de mampostería y el porcentaje de mortero 
(Ma/Mo) y el espesor de la junta (Figura 8). La 
comparación entre la mampostería utilizada 
en el Valle de Arán y la mampostería de fuera 
del Valle de Arán nos muestra que la mampos-
tería A tiene similitudes con la mampostería I 
y II, manteniendo un rango de Ma/Mo de 1.92-
2.91 y un rango de grosor de junta de 3.01 cm 
a 3.14 cm. Las fases de construcción datan 
entre los años 819 y 1022. Podemos observar 
que el primer grupo (I, II, A) se caracteriza por 
tener una junta mayor que la relación Ma/Mo. 
La mampostería B, C, D, E y F tiene similitudes 
con la mampostería IV y V, manteniendo un 
rango de Ma/Mo de 3.17 a 3.08 y un rango de 
grosor de junta de 1.40 cm a 1.27 cm siendo 
los años de consagración entre 1040 y 1052. El 
segundo grupo (B, C, IV, D, E, F, V) se caracteriza 
por tener una unión menor que la relación Ma/
Mo. La mampostería G, H, J, K, L, M tiene simili-
tudes con la mampostería III, manteniendo un 
rango de 3.69 a 1.36 Ma/Mo y un rango de arti-
culación de 1.97 cm a 4.60 cm siendo el año de 
consagración el 1040. El tercer grupo (G, H, J, 
III, K, L, M) se caracteriza por tener una articula-
ción sin ninguna relación con Ma/Mo. Los datos 

Figura 8. Histograma del estudio de la asociación tipológica. (Autores)
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periodo románico. Si agrupamos las iglesias 
según el inicio de su construcción observa-
mos que:

 – Las iglesias de Santa Eulària d'Unha, Sant Peir d'Es-
cunhau, Santa Maria de Vilamòs y Sant Peir de Betlan 
pertenecen a la tipología A, iniciándose su construc-
ción entre el 819 y 1022, con la particularidad de 
que cuentan con muros concurrentes en sus naves. 
Podrían entrar dentro de la clasificación de Vergno-
lle, quien las nombraría como iglesias de “prefigura-
ción”, en cambio es importante incidir en que, según 
sus características arquitectónicas, se trate de 
arquitectura con influencias constructivas diferen-
tes a la arquitectura posterior, debido a que la con-
currencia de sus muros no se repite en las sucesivas 

DISCUSIÓN SOBRE LA CRONOLOGÍA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS 
DEL VALLE DE ARÁN

En el estudio de la mampostería de las 
iglesias del Valle de Arán se observan carac-
terísticas comunes a todas las iglesias. Las 
reglas de Manuonni permiten el estudio de 
la evolución de la construcción como una 
unidad, permitiendo así la datación crono-
lógica relativa de las iglesias. Las tipologías 
de albañilería más cercanas a la cimentación 
son A, B y C. El resto de mampostería se con-
sidera que se desarrolla con posterioridad al 

Tabla 3. Datación de las iglesias según diversos autores y estudios

Doc.31 Garland32 Vergnolle33 Dat. absoluta

Sant Peir d’Escunhau (1) 1289 1025-1050 980-1020 819 a 1022

Sant Miqueu de Vilamòs (2) 1278 1050-1100 1060-1090 1040 a 1052

Sant Roc de Begòs (3) - 1050-1100 1040 a 1052

Sant Fabian d’Arres de Jos (4) 1298 1050-1100 1060-1090 1040 a 1052

Sant Joan d’Arròs e Vila (5) 1278 1050-1100 1060-1090 1040 a 1052

Sant Esteve de Tredòs (6) 1198 1025-1075 1060-1090 1040 a 1052

Sant Peir de Betlàn (7) 1278 - 980-1020 819 a 1022

Santa Eulària de Unha (8) 1266 1075-1100 980-1020 819 a 1022

Cap d’Arán de Tredòs (9) 1198 1025-1225 1040 a 1052

Santa María de Vilamòs (10) 1278 1025-1050 980-1020 819 a 1022

Tabla 2. Elementos arquitectónicos característicos de las iglesias
Tipo cubierta Arco presbiterial Paralelismo muros

Sant Peir d’Escunhau (1) cercha - concurrente

Sant Miqueu de Vilamòs (2) bóveda - paralelo

Sant Roc de Begòs (3) bóveda apuntada - paralelo

Sant Fabian d’Arres de Jos (4) cercha concurrente paralelo

Sant Joan d’Arròs e Vila (5) bóveda apuntada paralelo paralelo

Sant Esteve de Tredòs (6) cercha - paralelo

Sant Peir de Betlàn (7) bóveda concurrente concurrente

Santa Eulària de Unha (8) bóveda rebajada concurrente concurrente

Cap d’Arán de Tredòs (9) cercha paralelo paralelo

Santa María de Vilamòs (10) bóveda - concurrente

31 AA.VV., 1984-1998, pp333-342.
32 Garland, 2012.
33 Vergnolle, 1994.
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de análisis de la mampostería, las técnicas de 
construcción y otros elementos arquitectóni-
cos, se han logrado establecer importantes 
conclusiones sobre la cronología constructiva 
de estas iglesias.

La aplicación de métodos arqueológicos, 
especialmente el análisis estratigráfico, pro-
porcionó una base sólida para la datación 
relativa de las iglesias. La comparación de 
la mampostería y las técnicas constructivas, 
tanto dentro como fuera del Valle de Arán, 
permitió establecer grupos cronológicos 
significativos.

Las iglesias se agruparon en dos catego-
rías principales basadas en la tipología de 
la mampostería y otros elementos arqui-
tectónicos. La primera agrupación inicia 
su construcción entre 819-1022, las iglesias 
pertenecientes a este grupo son Santa María 
de Vilamòs, Santa Eulària d’Unha, Sant Peir 
de Betlan y Sant Peir d’Escunhau. La carac-
terística constructiva de esta agrupación es 
la concurrencia de los muros de la nave. La 
segunda agrupación inicia su construcción 
entre 1040-1052, las iglesias pertenecien-
tes a este grupo son Cap d’Arán de Tredòs, 
Sant Esteve de Tredòs, Sant Joan d’Arròs e 
Vila, Sant Fabian d’Arres de Jòs, Sant Roc de 
Begòs y Sant Miqueu de Vilamòs. La caracte-
rística arquitectónica constructiva definito-
ria es el paralelismo de los muros de la nave. 
Otros elementos arquitectónicos clave, como 
la bóveda, la tipología de bóveda, el uso de 
arco presbiterial o la tipología de ábside, no 
son definitorios de estas dos agrupaciones 
debido a que no permiten una agrupación.

La diferencia entre las técnicas construc-
tivas y la presencia de diferencias entre las 
características arquitectónicas constructivas 
definitorias indican cambios significativos en 
las influencias o en las cuadrillas de cante-
ros que las construyeron, se observa así, una 
clara diferencia arquitectónica entre las igle-
sias del primer románico aranés.

evoluciones, invalidando desde ese punto de vista 
la continuidad de Vergnolle. Si nos acogemos a los 
textos de Sarrate se debe asociar estas iglesias a una 
procedencia visigótica.

 – Las iglesias de Sant Miqueu de Vilamòs, Sant Fabian 
d'Arres de Jòs, Sant Joan d'Arròs e Vila y Sant Esteue 
de Tredòs, pertenecientes a la tipología B, son igle-
sias de pequeño tamaño, todas ellas con los muros 
de la nave paralelos, y se asocia su inicio de cons-
trucción al periodo 1040-1052. De igual modo, en las 
iglesias de Sant Roc de Begòs y Santa Maria de Cap 
d'Aròn de Tredòs, pertenecientes a la tipología C, se 
asocia su inicio de construcción al mismo periodo, 
pero de inicios de construcción posterior a la tipo-
logía B. Esta agrupación coincide con el periodo de 
explosión de Vergnolle, que, como ya hemos dicho 
con anterioridad, no podemos asociarlo a una conti-
nuidad con la evolución constructiva, sino más bien 
a una discontinuidad en el proceso de construcción 
que puede ser debida a un cambio de tradición del 
“magister operis”.

En todos los casos se cumple con el reque-
rimiento documental, entendiendo que ya se 
ha construido la iglesia al ser citada la iglesia 
o la villa en documentos. Si nos fijamos en 
la datación propuesta por Garland observa-
mos que la datación absoluta de las carac-
terísticas constructivas indica que fueron 
construidas unos 50 años antes a la datación 
estilística propuesta por Garland, siendo per-
fectamente compatible su datación con la 
datación propuesta de forma absoluta.

Respecto la afirmación de Serge Brunet 
comentada por Ignasi Fernández34, en la que 
Brunet afirma que en el año mil ya estaban 
construidas la mayoría de las iglesias, según los 
resultados obtenidos en la investigación solo 
se podria considerar que estaban construidas 
las iglesias de Sant Peir d’Escunhau, Sant Peir 
de Betlàn, Santa Eulària de Unha y Santa Maria 
de Vilamòs. (Tabla 3).

CONCLUSIÓN

El estudio de las iglesias románicas en el 
Valle de Arán proporciona información sobre 
la evolución arquitectónica y constructiva de 
la región durante el período medieval. A través 

34 Fernandez, 2023.
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