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Resumen
A raíz del desarrollo religioso, social y político del cambio del primer al segundo milenio, 
nació un estilo artístico y arquitectónico, más tarde conocido como “románico”, que se 
 propagaría por la Península Ibérica entre los siglos XI y XIII. Durante este periodo, se invir-
tieron muchos recursos en la construcción de iglesias y monasterios, especialmente en las 
regiones atravesadas por el Camino de Santiago. Este último seguía las vías de comunica-
ción existentes entre los distintos reinos cristianos del momento, aunque la sacralización del 
lugarveníainfluenciadaporelcrecientecultoalasreliquiasylasperegrinaciones.
Siendoesteestiloarquitectónicotanprolíficoenelnortepeninsular,yespecialmenteenel
Camino, el estudio estadístico de sus patrones de orientación podría aportar información 
sobre las posibles similitudes y diferencias entre las regiones cristianas, así como el po-
tencial uso de la ruta jacobea como entrada y vía de propagación de las nuevas corrientes 
provenientes de Europa. 
Al recorrer el Camino Francés a través de sus iglesias románicas, se han podido observar 
numerosos ejemplos de iconografía astral, desde tímpanos decorados con el sol, la luna y 
las estrellas, hasta portadas con zodíacos con un posible simbolismo solar, sin olvidar las 
leyendas en torno al Apóstol que involucran elementos del cielo como la Vía Láctea. Estas 
decoraciones y leyendas destacan la importancia del cielo y sus cuerpos celestes en las 
creencias religiosas de la época.
Las iglesias también han arrojado, gracias al análisis arqueoastronómico de sus orien-
taciones, una serie de conclusiones fundamentales. Vistas en su conjunto, las iglesias 
románicas estudiadas presentan dos patrones principales de orientación. La Pascua apa-
rece como máximo principal, tanto hacia la salida como hacia la puesta del sol. Se trata 
de una festividad crucial en el calendario litúrgico cristiano que parece trasladarse a 
la construcción de estos lugares sagrados en los siglos del románico. En segundo lugar, 
quedaría el equinoccio, ya sea eclesiástico o astronómico. Sin embargo, las orientacio-
nes equinocciales están mayoritariamente presentes en los antiguos reinos de León y 
 Navarra, mientras que la Pascua aparece con más o menos predominancia en cada reino. 
Talesdiferenciasysimilitudesdanpieaevaluarlainfluenciadelastradicionesprevias
locales, las nuevas corrientes externas e incluso la introducción gradual de la liturgia 
romana en la Península Ibérica. 
La perspectiva de la astronomía cultural sobre el Camino de Santiago ha permitido poner 
en valor un aspecto hasta ahora desconocido de este paisaje cultural sagrado, dotando a las 
iglesias románicas de la ruta de una dimensión astronómica hasta ahora  desapercibida, y 
proporcionando una visión novedosa sobre los posibles intercambios culturales y religio-
sos que tuvieron lugar entre los distintos reinos cristianos de la Península Ibérica durante 
la época del románico.
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Abstract
Duringthetransitionfromthefirsttothesecondmillennium,anewartisticandarchi-
tecturalstyleknownas“Romanesque”emergedanddevelopedintheIberianPeninsula
between the 11th and 13th centuries.Many resourceswere invested in the construc-
tion of churches and monasteries, particularly in the regions crossed by the Camino de 
Santiago.Thispilgrimageroadfollowedtheexistingcommunicationroutesbetweenthe
different Christian kingdoms of the time, and its sacralizationwas influenced by the
growingcultofrelicsandpilgrimages.
Given the abundance of this architectural style in the northern Iberian Peninsula, and 
 especially along the Camino de Santiago, a statistical analysis of its orientation patterns 
could provide valuable insights into the potential similarities and differences between
Christian regions, aswell as theuseof the Jacobean route as a gatewayandmeansof
spreadingnewcurrentsfromEurope.
Numerousexamplesofastraliconographyhavebeenobservedwhiletravelingalongthe
CaminoFrancésandexploringitsRomanesquechurches.Decorationsontympanumswith
thesun,moon,andstars,zodiacsonportalswithpossiblesolarsymbolism,andlegends
abouttheApostlethatinvolveelementsoftheskysuchastheMilkyWayarejustafew
 examples. These decorations and legends highlight the importance of the sky and its 
 heavenly bodies in the religious beliefs of the time.
The churches have also yielded a series of fundamental conclusions, thanks to the archaeo-
astronomicalanalysisof theirorientations,whichreveals twomainorientationpatterns.
ThefirstandmostprominentisEaster,bothtowardsthesunriseorsunset.Thisisacrucial
holidayintheChristianliturgicalcalendarthatseemstohaveinfluencedtheconstruction
ofthesesacredplacesintheRomanesqueera.Thesecondorientationpatternistowardsthe
equinox,eitherecclesiasticalorastronomical.However,equinoctialorientationsaremostly
presentintheancientkingdomsofLeonandNavarre,whileEasterappearswithmoreor
lesspredominanceineverykingdom.Suchdifferencesandsimilaritiesprovideabasisfor
evaluatingtheinfluenceoflocalprevioustraditions,newexternalcurrents,andeventhe
gradual introduction of the Roman liturgy in the Iberian Peninsula.
TheperspectiveofculturalastronomyontheCaminodeSantiagohasallowedtohighlight
anaspectofthissacredculturallandscapethatwaspreviouslyunknown,endowingthe
Romanesquechurchesoftheroutewithanastronomicaldimensionthatwaspreviously
unnoticed,andprovidinganovelviewonthepotentialculturalandreligiousexchanges
thattookplacebetweenthedifferentChristiankingdomsoftheIberianPeninsuladuring
the Romanesque era.
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Introducción
En la Península Ibérica, el Camino de San-
tiago fue un fenómeno clave de los siglos 
XI y XII, actuando como vía para el inter-
cambio de ideas y corrientes artísticas 
 provenientes de Europa, especialmente en 
lo referente a la entrada de la arquitectura 
románica (Figura1)ya la transmisiónde
las medidas para la reforma litúrgica que 
estaba teniendo lugar en el momento.
Durante este periodo adquirieron gran rele-
vancia las órdenes monásticas, el culto a las 
reliquias y las peregrinaciones, estas últimas 
fundamentales para la sacralización del pai-
saje europeo medieval. De hecho, la difusión 
cultural de la ruta jacobea y la construcción 
denumerososedificioseclesiásticosvino,en
gran parte, del otro lado de los Pirineos, con 
elcrecientepodereinfluenciadelaOrden
borgoñona de Cluny. 
Siendo las iglesias románicas tan abundan-
tes en la ruta jacobea, se puede establecer 
unamuestraestadísticamentesignificativa
a lo largo del Camino Francés que permita 

estudiar la iconografía astral y analizar los 
patrones de orientación, que darían  cuenta 
de las posibles diferencias y similitudes 
regionales, así como del potencial uso del 
Camino como entrada y vía de propagación 
de las nuevas corrientes culturales. 

Con la mirada puesta 
hacia oriente
La información aportada por la literatura 
conduce a diversas hipótesis sobre cómo se 
pudo conseguir la orientación de las iglesias 
ysuimportanciasimbólicayritual(McClus-
key 1998). La orientación equinoccial, o la
salida o puesta del sol sobre el horizonte lo-
cal el día del equinoccio, es una de las teo-
rías más exploradas, siendo mencionada 
por autores como Isidoro de Sevilla (c. 556-
636) (OrozRetayMarcosCasquero2004).
Sin embargo, este puede hacer referencia 
al equinoccio astronómico o verdadero, al 
eclesiásticofijadoel21demarzo,oalequi-
noccio vernal o el 25 de marzo (también
la fecha de la Anunciación), entre otras
(Ruggles1997,González-GarcíayBelmonte
2006,Belmonte2015).
Otrahipótesiscomúnesladelasalidadel
sol el día del santo patrón, idea que apare-
cearaízdeunpoemadelescritorWilliam
Wordsworth(Wordsworth1827),peroque
enEspañanopareceestarjustificadasalvo
en casos muy concretos, como por ejemplo 
la iglesia mozárabe de Santiago de  Peñalba 
en León, con una orientación compatible 
con la festividad del apóstol (González- 
GarcíayBelmonte2015).
La orientación pascual aparece mencionada 

Figura 1. Iglesia románica de Santa María 
de Iguácel en Aragón.
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en contadas ocasiones, casi todas en traba-
jos europeos, sin ser estudiada con el mismo 
nivel de detalle en comparación con el resto. 
Romano (1997),porejemplo, intentaexpli-
car la concentración de orientaciones hacia 
el nordeste que aparece en un pequeño con-
junto de iglesias en Italia con una ceremonia 
que se realiza la mañana de la Pascua. 
Con el tiempo, sin embargo, parece que hu-
biera más laxitud a la hora de orientar las 
iglesias. En el último Concilio de Trento en 
1563,elcardenalCarlosBorromeoescribió
cómo “la parte trasera de la iglesia debería 
mirar al este, en concreto al este equinoccial, 
pero si no fuera posible al menos cuidar que 
mirehaciaelsur”(Borromeo1577).Estaes
una gran diferencia con respecto a las pres-
cripciones más tempranas, que señalan la 
necesidad de orientar las iglesias a oriente, 
enladireccióndelsolnaciente(Vogel1962).

Un camino de estrellas
La relación de las iglesias con el Cielo y 
sus elementos no se presenta únicamente 
en su orientación, sino también en su rica 
decoración. A lo largo del Camino se pue-
den encontrar varios ejemplos de iglesias 
románicas con iconografía astral (Figura 
2).Laescenade laEpifanía, con losreyes
magosadorandoalniñoJesúsylaEstrella
deBelén, esun temarecurrenteenelCa-
mino, especialmente en los antiguos reinos 
cristianos de Navarra y Aragón. En cambio, 
en Galicia, perteneciente al antiguo reino 
de León, se pueden encontrar representa-
ciones más explícitas del sol y de la luna en 
las portadas de los templos.
También se encuentran representados los 
signos zodiacales en diversas portadas, 

Figura 2. Iglesias románicas del Camino con iconografía astral. (A) Los signos zodiacales 
en la basílica de San Isidoro de León, con el dios Mitra en lugar de Capricornio y su compa-
ración con el Mitra de la basílica de San Clemente en Roma. (B) La escena de la Epifanía en 
Santa María de Eguiarte, en Navarra. (C) y (D), portadas con decoración de soles, lunas y 
estrellas en Santiago de Vilanuñe y Santa Cruz de Retorta, ambas en la actual Galicia. 
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como es el caso de la puerta del Cordero 
en la basílica de San Isidoro de León. En 
dicha portada se encuentra, además, una 
representacióndeloquepareceserMitra,
el dios Sol adoptado por los romanos, cuyo 
Nacimientosefestejael25dediciembre,en
 lugar del correspondiente signo invernal 
deCapricornio(MoralejoÁlvarez1977).
Algunas de las leyendas en torno al Camino 
guardan una estrecha relación con el cielo. 
Según el libro cuarto del Codex Calixtinus, 
también conocido como la Crónica del ar-
zobispo Turpín o Pseudo-Turpín, el Após-
tol se le apareció en sueños a Carlomagno, 
instando al Emperador a seguir un camino 
de estrellas, probablemente la Vía Láctea, 
que conducía a Galicia, para luchar contra 
losinfieles(Moralejoetal.1951).Estohabría
convertido a Carlomagno en el primer pere-
grino y daría pie a que la Vía Láctea se aso-
ciara con el Camino de Santiago. De hecho, 
“Camino de Santiago” es el nombre popular 
queseledaalaVíaLácteaenEspaña(Bel-
monteAvilésySanzdeLaraBarrios2020).

La orientación de las 
iglesias románicas del 
Camino
Los años del desarrollo del Románico 
 fueron de una gran inestabilidad para los 
reinos cristianos de la península, con lo que 
escomplicadotrazarunafronterafijaentre
los reinos. Por lo tanto, para este análisis, 
sehatomadocomoreferenciaelaño1150,
una fecha para la que el Románico ya está 
asentado en la Península Ibérica. Además 

de ser una fecha media entre el Románi-
co más temprano y tardío,se puede cubrir 
todo el periodo de los siglos X al XIII con 
aproximadamente un día de error asociado 
a la naturaleza del calendario juliano, que 
acumulaundíacada128años.
La información contextual y los datos ar-
queoastronómicos, tomados siguiendo tra-
bajos de referencia previos (González- García 
yBelmonte2015), sepuedenencontrar en
Urrutia-Aparicio et al. (2022). En la Figura
3semuestraelmapaconlalocalizaciónde
las iglesias, el curvigrama de declinaciones 
de la muestra completa de iglesias románi-
cas(untotalde275medidas),yelmapade
frecuencias de declinación en función de 
la longitudgeográfica.Esteúltimopermite
excluir cualquier límite cultural, político o 
religioso y, por lo tanto, realizar un análisis 
libre de suposiciones, considerando la conti-
nuidad física de la ruta jacobea a lo largo del 
norte peninsular. Esto es posible ya que la 
latitudgeográficaessimilarenlasdistintas
paradas del Camino Francés.
Las iglesias románicas del Camino presen-
tan una concentración en el rango solar, 
con dos máximos predominantes, uno li-
geramente al norte del equinoccio astro-
nómico y otro en torno al noreste, similar 
a la distribución pascual de la época. Cabe 
recordar que esta celebración es móvil, 
entreel 22demarzoyel 25deabril,por
lo que una orientación hacia las fechas pas-
cuales más tempranas podría confundirse 
con una equinoccial. Por otro lado, se pue-
de observar que las orientaciones equinoc-
ciales,yaseanastronómicasofijasenuna
fecha determinada como el 21 demarzo,
están presentes y son dominantes en León, 
posiblemente debido a las tradiciones pre-
vias locales (González-García 2015), y en
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Navarra. Aunque la Pascua parece ser la 
segunda opción en estos dos reinos, es la 
orientación dominante en Castilla y Ara-
gón, en los que no hay muchas iglesias con 
orientaciones equinocciales. El análisis re-
gional puede verse con mucho más detalle 

enUrrutia-Aparicioetal. (2022),dondese
observan estos máximos con claridad, aun-
quelaFigura3ofreceunaimagenmásge-
neral del Camino.
Las declinaciones negativas que  aparecen 
en el mapa de frecuencias podrían  estar 
asociadas a la Pascua al considerar la 
orientación hacia la puesta del sol en lugar 
de hacia la salida del sol. Cabe plantearse 
la posibilidad de que esta elección guarde 
relación con la celebración de la Vigilia 
Pascual celebrada la víspera del  Domingo 
de Resurrección. Su comienzo no tiene 
una hora exacta, aunque según el Misal
 Romano, tiene que ser posterior al ocaso, 
y previo al amanecer. La puesta del sol po-
dría estar actuando como un marcador, a 
partir del cual darían comienzo los ritos 
propios de la vigilia. Por tanto, las iglesias 
estarían orientadas a levante (es decir, el 
altar se dispone en esa dirección de forma 
canónica), pero tendrían una orientación
funcional, religiosa, a poniente.
Varios factores podrían haber sido los res-
ponsables de tales diferencias entre reinos. 
Uno de ellos podría tratarse de la sustitu-
ción paulatina del rito tradicional visigodo 
o hispano por el rito romano como parte de 
la reforma eclesiástica, que no tuvo lugar 
en el mismo momento en todos los terri-
torios cristianos.Otrade lasposibilidades
guarda relación con el comienzo del año, 
al que corresponden fechas distintas de-
pendiendo de la región y de su tradición 
religiosa. Ambas opciones estarían liga-
dasa la influencia francesayde laorden
 cluniacense, mayor en ciertas zonas, por lo 
que en el futuro sería necesario ampliar el 
estudio en esta dirección.

Figura 3. Frecuencias de declinación de las 
iglesias románicas en el Camino Francés, 
comparada arriba con el curvigrama de 
declinaciones de las iglesias del Camino y la 
distribución de las fechas de Pascua en los 
siglos del Románico, y a la derecha el mapa 
con la ubicación de las iglesias. Adaptada 
de Urrutia-Aparicio et al. (2022).
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Conclusiones
A través de este trabajo, y bajo la pers-
pectiva de la Astronomía Cultural, se 
han podido establecer varias cuestiones 
 fundamentales. La visión detallada de los 
patrones de orientación a lo largo de la ruta 
jacobea ha dado pie a establecer diferen-
cias y similitudes entre los distintos reinos 
cristianos,yaevaluar la influenciade las
tradiciones previas locales, las nuevas co-
rrientes externas e incluso la introducción 
gradual de la liturgia romana, mostrándose 
así como un elemento catalizador para el 
estudio no sólo de los rituales sino también 
de la práctica política y el poder. 
Finalmente, se ha podido comprobar que 
el Domingo de Pascua, la principal celebra-
ción del calendario litúrgico cristiano, pa-
rece trasladarse a la construcción de estos 
lugares sagrados del Camino en los siglos 
del románico a través del orto solar en ese 
día (Urrutia-Aparicio et al. 2021). En ese
sentido, se ha demostrado por vez  primera 
la relevancia de la Pascua en la orientación 
de las iglesias analizando el caso de los tem-
plos románicos del Camino de Santiago, 
dotando al patrimonio cultural de la ruta 
jacobea de una dimensión complementa-
ria, que es la astronómica, que refuerza el 
valor universal excepcional de este paisaje 
cultural declarado Patrimonio de la Huma-
nidadporlaUNESCO.
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