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  I.- Trazado “Ad pentagonum”.  
 I  
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II.- Trazado de la cabecera que define el 
“Modelo II” que se apoya en la traza “Ad 
pentagonum” (véase fig. 49 del capítulo VI). 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
Ya en los capítulos VI al XII de la tesis y en el apartado correspondiente a consideraciones finales, se han 
expuesto conclusiones parciales. Se recoge ahora un resumen de las conclusiones de carácter general 
sobre las iglesias así como las conclusiones finales sobre los trazados a las que se ha llegado y que son 
resultado de la investigación. Se basan, además de en la planimetría de los edificios y en el conocimiento 
de las circunstancias sociales, económicas, políticas y geográficas, en el estudio de los documentos, 
tratados y teorías que abordan el conocimiento y tratan de arrojar un poco de luz sobre el espíritu y los 
procedimientos utilizados por los arquitectos y maestros constructores medievales.  
 
SSoobbrree  llaass  iigglleessiiaass  
 
Se confirma que en Galicia los templos siguen los  patrones de la arquitectura de las iglesias 
franciscanas de segunda generación: son racionales, combinan espíritu religioso con sentido 
práctico, utilitario y funcional, y no olvidan la teatralidad en sus formas y espacios. Atienden además 
a factores tan importantes para ellos como la economía y la rapidez en la construcción.  
 
Los franciscanos son los que proyectan y construyen la primera iglesia de trazado totalmente gótico en 
Galicia, San Francisco de Orense, que constituye un referente para el resto de las demás iglesias 
construidas en este estilo en el país gallego; en ella se define el tipo y las características de las trazas de 
todas ellas. Las circunstancias en las que se desarrollan el proyecto y la obra de la iglesia franciscana de 
Orense, sus características y la fecha de su construcción lo confirman. Orense es por tanto la primera 
ciudad de Galicia en la que se edifica una iglesia proyectada y construida en su totalidad según el nuevo 
estilo y que muestra el nuevo espíritu de la Orden de los menores.  
 
Las iglesias estudiadas adoptan las soluciones técnicas del gótico, que los franciscanos adaptan para sus 
construcciones en el país gallego, y muestran el esqueleto del edificio: al exterior, contrafuertes en la 
portada, en las fachadas laterales de la nave, en los extremos del transepto y en el ábside; en el interior, 
en los casos de Betanzos, Lugo y Vivero, arcos de diafragma apuntados  que soportan la cubierta de 
madera de la nave, están apoyados en los contrafuertes laterales que refuerzan el muro y que hacen que 
soporte menos esfuerzos y pierda espesor en comparación con los existentes en los templos románicos; 
en los casos de Orense, Pontevedra y La Coruña, la estructura que soporta la cubierta de la nave es 

II 
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únicamente de madera, igual que la del crucero; y en todos los casos, en los ábsides, las bóvedas 
nervadas de abanico son soportadas por los contrafuertes que se muestran al exterior. 
 
En la definición de cada una de las iglesias inciden circunstancias, situaciones y planteamientos 
diferentes que condicionan su formalización final, como sucede en Orense, donde en el diseño de la 
nueva iglesia participan únicamente los franciscanos relegando, al menos inicialmente, la función 
funeraria a un segundo plano, o en el caso extremo de Betanzos, donde el protagonismo es del 
patrocinador y el templo adquiere desde sus inicios el carácter de iglesia-panteón.  
 
Las fachadas nor-occidentales, sencillas desde el punto de vista constructivo, recurren desde el 
punto de vista formal a la utilización, excepto en el caso de la iglesia de Pontevedra, de recursos 
estructurales y decorativos que las realcen. En su construcción se sigue la concepción de la portada 
como ““porta caeli”, se  configura como un cuerpo saliente, con arquivoltas decoradas con motivos 
geométricos y capiteles decorados –únicamente en la iglesia de Betanzos aparece el tímpano 
decorado-. Su composición y decoración buscan el protagonismo necesario para actuar como 
elemento de reclamo para los creyentes.  
 
Una vez traspasada la portada, el interior revela un recorrido visual y espacial que se extiende y eleva 
desde el nivel de acceso, pasando por el crucero, hasta el ábside. Este efecto ascensional se 
incrementa con la aparición de la luz en el coro. La nave sigue los criterios que definen los frailes y 
centra la atención de los fieles en el altar; estrecha y en penumbra, crea el contraluz característico de 
estos templos y produce un efecto apropiado para la concentración de los fieles y para la predicación.  
 
Las cabeceras, con un solo ábside en el proyecto inicial -esta hipótesis no descarta que los frailes 
considerasen la futura incorporación de las capillas absidales menores, de carácter funerario, en los 
brazos del crucero-, muestran la esbeltez y elegancia de una verticalidad que se manifiesta en los 
amplios ventanales ojivales y los contrafuertes escalonados en el exterior. Sus dimensiones y alturas 
acentúan estas características que definen al gótico mendicante de Galicia. Queda confirmado que las 
iglesias no contemplan en su traza inicial -proyecto gótico- la construcción de capillas menores por:  
 
• La existencia de distintos tipos de cabecera: 
 

! Sin capillas absidales menores, como sucede en el caso de Vivero. 
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! Con capillas menores de planta derivada del octógono –Orense, Pontevedra y Lugo-. 
! Con capillas menores de planta rectangular, como en Betanzos y A Coruña.  

 
• La clara diferencia, en cada caso, de traza y proporciones con respecto al resto del templo: 
 

! Con capillas menores de plantas de diferente trazado y diferente altura, como en Orense. 
! Con capillas menores de reducidas proporciones con respecto a las de la Capilla Mayor, como 

en Pontevedra. 
! Con capillas menores con asimetría en la disposición de las ventanas ojivales, como en Lugo.  
! Con capillas menores de diferente dimensión en planta, que no obedecen a patrones y/o 

proporciones que las relacionen con la Capilla Mayor, como en Betanzos y Coruña. 
 
• La resolución constructiva del encuentro de las fábricas de las capillas laterales con las de la 

Capilla Mayor en las cinco iglesias evidencia una ejecución posterior que obliga a redefinir el 
trazado y la construcción de esta. 
  

• La existencia de informaciones documentales que, como se recoge en los capítulos correspondientes 
a cada iglesia, referencian su construcción en fechas posteriores a la de las Capillas Mayores. 

  
Los paños que definen el remate hemidecagonal de los ábsides se descomponen en su interior en 
dos cuerpos separados por una imposta situada en la parte inferior de los vanos. Esta define también 
la línea de la que parten las columnas, en unos casos cilíndricas y en otros figuradas, que separan 
cada paño y rematan en los capiteles figurados que definen los arranques de los nervios de las 
bóvedas de crucería. En unos casos la base o cuerpo bajo carece de decoración y únicamente 
aparecen los pilares sencillos de sección circular que separan cada paño y continúan después de la 
imposta en el cuerpo superior de los ventanales o, como sucede en Pontevedra, el cuerpo bajo define 
un zócalo decorado por unas arcaturas ornamentales.  
 
En Orense, como sucede después en los demás templos franciscanos estudiados, a excepción de 
Betanzos, ni los frailes ni la familia que patrocina su construcción desarrollan programas y repertorios 
iconográficos en los paramentos de la cabecera. El protagonismo es de la luz, de la dimensión y de 
las proporciones del espacio que se constituye en centro litúrgico y de predicación de la iglesia.  
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En todas las iglesias lo simbólico tiene un gran protagonismo. Con carácter general, se siguen los 
parámetros que fija San Francisco de Orense para los templos franciscanos que se construyen o 
reedifican en Galicia en el período comprendido entre mediados del siglo XIV y principios del siglo XV. 
La forma y trazado de su planta, los espacios interiores, la luz, la decoración y los programas 
iconográficos manifiestan la personalidad de los frailes y, en alguno de los casos, del mecenas. La 
primera lectura simbólica que se puede hacer de cada uno de los seis edificios es que se trata de 
espacios de predicación y culto donde lo esencial es creer en la resurrección, el tránsito de la muerte 
a la nueva vida, el paso de las tinieblas a la luz. En estas construcciones es fundamental la búsqueda 
de la luz, y en ellas el recorrido desde la entrada de la iglesia, sombría, hacia el ábside totalmente 
iluminado simboliza el camino que lleva al fiel de la muerte a la resurrección.  
 
Las iglesias estudiadas siguen la lógica de la producción arquitectónica que los franciscanos 
plantean para la construcción de sus templos en la época bajomedieval. Se adaptan a la realidad 
social y económica de la villa o ciudad en la que se instalan y a sus protagonistas principales, cuyas 
características varían en cada caso. Hablamos de los nobles, autoridades eclesiásticas, personajes 
notables de la burguesía y los propios habitantes de la urbe. Esto propicia, dentro de la unidad 
tipológica que identifica a las iglesias, la aparición de características diferenciadoras.  
 
Los frailes son los encargados de ejercer el control arquitectónico de los templos góticos -proceso de 
diseño y construcción-, siguiendo la escasa normativa que tienen para la construcción de sus iglesias 
y adecuando las formas a los objetivos e ideales de la orden en ese momento, siendo los 
responsables de establecer las líneas generales y particulares que definen el carácter espacial, 
formal y simbólico del nuevo edificio.  
 
La manera en que los franciscanos financian la construcción de sus iglesias determina que el 
protagonismo de los mecenas y patrocinadores se reduzca, en general, a costear la construcción de 
la iglesia –los principales financian la construcción de la Capilla Mayor-, interviniendo únicamente, 
según los casos, en la definición y elección de emplazamiento de sus capillas funerarias y sepulcros. 
Sin embargo, dos de los templos constituyen una excepción: el de Betanzos, donde el patrocinador 
contribuye de manera importante en la financiación de su construcción, participando además 
activamente en su definición arquitectónica y en su decoración, convirtiendo la iglesia en un 
monumento funerario, y la iglesia franciscana de A Coruña en la que no existen patrocinadores 
destacados, participando en su  financiación los habitantes de la ciudad. 

III  

III.- Esquema gráfico, base del trazado del 
“Modelo II”, que se apoya en la traza “Ad 
pentagonum”/!” (recoge la fig. 34 del capítulo 
VI). 
 

!"#$

!%
"

!%

. . . . .



 717 

En la iglesia de San Francisco de Orense existe una planificación geométrica minuciosa y precisa que 
define con exactitud la forma y proporciones de la planta y de la totalidad del edificio, propiciando la 
total armonía de medidas del conjunto basadas en un sistema o modelo único de trazado. Esto 
mismo sucede en las demás iglesias estudiadas a excepción de la de La Coruña. 
 
SSoobbrree  llooss  ttrraazzaaddooss  
 
La investigación revela cómo la representación gráfica y la geometría que subyace en ella participa, 
en cada uno de los proyectos de iglesia, no solo como una herramienta que define dibujos para 
construir sino que interviene activamente en el proceso de proyecto, de composición general y 
particular de cada uno de los elementos que la conforman, incluido el dimensionado de sus fábricas.  
 
Para el estudio de los proyectos góticos de las iglesias se plantean tres modelos teóricos de trazado que 
tienen como base inicial la iglesia gótica que los franciscanos proyectan y construyen en Orense: 
 

• "Modelo I", modelo geométrico derivado de las teorías de Lund y Moessel (figs. 21 y 22 del 
cap. VI). 

• "Modelo II", modelo geométrico propuesto (figs. 58 y ss. del cap. VI) que se basa en la 
geometría que se denomina en la investigación “Ad pentagonum/!”125 (figs. V a X).  

• "Modelo III", modelo aritmético, aproximación al modelo geométrico (figs. 74 y ss. del cap. VI). 
 
Los resultados que se obtienen en el estudio confirman que en todas las iglesias y sus 
correspondientes proyectos góticos se producen relaciones ligadas al numero !: 
 

• En todas las plantas.  
• En todas las portadas, salvo en la de Pontevedra y La Coruña –que mantienen las proporciones 

de la portada románica del templo anterior-. 
• En todas las composiciones  que definen los alzados de los ábsides, salvo en la iglesia de La 

Coruña –que mantiene las proporciones de la portada románica -. 

                                                                    
125 Este deriva de la geometría “Ad pentagonum” y de la serie dinámica del pentágono y del pentalfa que plantea Lund en el 
diagrama transversal modular de la catedral de Colonia (véase fig. 22, cap. V, p, 171).  

IV 

IV.- Esquema gráfico correspondiente al  
modelo geométrico propuesto “Modelo II”,  cuya 
base de trazado es la traza “Ad pentagonum”/!” 
(recoge la fig. 58 del capítulo VI, véanse 
también las figs. 55 a 57 del mismo capítulo).  
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V.- Esquema de la traza “Ad pentagonum”/!”   
 
VI.-Traza “Ad pentagonum”/!” en la que se 
señalan las series de círculos, de números nn y 
nn’’, y las series de círculos que se generan entre 
ellos. En todos los casos  se trata de series que 
se relacionan mediante el número !. En la figura 
se señala que el círculo 4’ de la serie se 
corresponde con el 5 del trazado general 
propuesto “Modelo II”.  
 

. .

 

V  

VI  
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• En todas las secciones, longitudinales y transversales por el crucero. En este caso las relaciones 
ligadas al número ! se ven reducidas en la iglesia de Pontevedra y son inexistentes en la 
iglesia de La Coruña.  

 
Del análisis de los proyectos góticos de cada iglesia se deduce que en el doble proceso de proyecto y 
construcción se recurre a la geometría. Se confirma que, de los modelos propuestos, es el geométrico 
“Modelo II” y concretamente su geometría, basada en el trazado “Ad pentagonum/!” (figs. VI y VII), el 
que los franciscanos emplean en Galicia para definir los proyectos de sus iglesias góticas, el que 
permite plantear las distintas posibilidades y alternativas que, de una manera sencilla y apoyándose 
en trazados de base pentagonal, en el número áureo y en las figuras geométricas de carácter 
simbólico utilizadas en la Baja Edad Media, fue empleado  en la definición de sus proyectos. 
 
La investigación ratifica que los frailes basan las trazas que emplean para diseñar sus iglesias góticas 
de Galicia en la geometría de base pentagonal que aparece en los modelos propuestos "Modelos I y II". 
Se trata de modelos que se basan en el trazado "Ad Pentagonum" (fig. I)126, pero fundamentalmente, 
como se señala en el párrafo anterior, en el trazado denominado en la investigación "Ad 
Pentagonum/!"127 (fig. II). Este último genera series dinámicas de círculos nn y nn''   -con sus 
correspondientes pentágonos inscritos- cuyos trazados y diámetros permiten plantear los trazados que 
fijan las dimensiones y posiciones de puntos singulares de la traza de las iglesias –plantas, portadas, 
alzados y secciones- definiendo las correspondientes relaciones de proporción en el proyecto de cada 
una de ellas. La misma base geométrica permite obtener idénticos resultados mediante la trama de 
segmentos y puntos de intersección que definen las diagonales de los dos pentágonos inscritos –doble 
pentágono- en el primer círculo, y los sucesivos, de la serie (fig. III).  
  
El estudio confirma también que las dimensiones de los elementos que definen la estructura 
portante de las iglesias cumple con las reglas utilizadas en la época y que tienen su expresión en el 
correspondiente esquema gráfico (fig. 69 cap. VI) El trazado que define el modelo geométrico “Modelo II” 
propuesto responde con precisión a estas reglas.  
 

                                                                    
126 En este trazado aparece la serie de círculos y pentágonos que sucesivamente se van inscribiendo y/o circunscribiendo 
en la figura geométrica anterior 
127 Este queda definido por la serie de círculos, y el correspondiente pentágono inscrito, cuyo diámetro “dd”” se relaciona mediante 
el número "!" - el inmediato superior, con el producto dd..!!, o el inmediato inferior con la división, dd//!!-- 

VII.- Trazado “Ad pentagonum”/!” en el que se 
muestran las relaciones que se generan en la 
serie de círculos nn,, nn’’  y  aa,,bb,,cc,,……, y sus 
diámetros. Se especifican y numeran  definiendo 
la relación gráfica que se produce entre ellos.  
 

VII  

.
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VIII.- Esquema gráfico el “Modelo II” de trazado 
para la obtención de la planta de una iglesia, 
realizado a partir de la trama de diagonales 
del doble pentágono inscrito en el círculo 1 de 
la serie de la traza “Ad pentagonum”/!”. 
 
XI.- Trazado “Ad pentagonum”/!” realizado a 
partir de la trama de diagonales del doble 
pentágono inscrito en el circulo 1 y en el 2. El 
esquema recoge la relación que existe entre la 
trama y las series de círculos del trazado. 
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La investigación demuestra que la iglesia de San Francisco de Orense, referente inicial para todas las 
demás, sigue el “Modelo II” y su base geométrica128. Confirma que en Galicia los franciscanos siguen 
las relaciones de proporción que aporta este modelo que se basa en el que se denomina trazado “Ad 
pentagonum/!”. Este ofrece distintas posibilidades y alternativas de trazados gráficos para 
determinar puntos, dimensiones, alineaciones y círculos/arcos de la geometría del pentágono y sus 
series, que participan en los trazados que definen la geometría final de cada una de las partes de las 
iglesias. No se puede asegurar, por tanto, que el modelo geométrico propuesto, “Modelo II”, ya sea 
realizado a partir de la longitud de la iglesia o de la dimensión de la cabecera, sea el trazado exacto 
que los arquitectos de los franciscanos siguen para definir el proyecto de Orense primero y del resto 
de las iglesias después, pero sí es concluyente, y así queda confirmado, que sus proyectos están 
basados en el trazado “Ad pentagonum/!” por lo que se puede hablar de un Modelo Geométrico “Ad 
Pentagonum/!!” que los menores emplean en Galicia para la definición de los proyectos de sus 
iglesias bajo medievales.  
  
LLíínneeaass  ffuuttuurraass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ttrraabbaajjoo  
  
Esta investigación sigue una de las líneas de trabajo que el Departamento de Representación y 
Teoría Arquitectónicas de la Universidad de A Coruña viene desarrollando a lo largo de los últimos 
años, correspondiente a la descripción gráfica y el análisis del patrimonio construido de Galicia. En 
este sentido las líneas de investigación que se proponen han de ser entendidas desde la continuidad 
y desde la especificidad, como punto de partida de investigaciones relacionadas con la descripción 
gráfica y el análisis del patrimonio construido correspondiente a la arquitectura gótica y sus trazados. 
A continuación se plantean una serie de líneas de estudio y trabajo que darán  continuidad a la 
investigación hasta ahora realizada:  
 
• Profundización en el estudio de la composición y trazado de los detalles correspondientes a las 

portadas, los ábsides y todos aquellos elementos decorativos de carácter geométrico que 
aparecen en cada una de las iglesias estudiadas. Incluirá aplicar el modelo y el trazado “Ad 
pentagonum/!” a los elementos y detalles de media o pequeña dimensión de la iglesia y 
verificar su aplicación para su diseño y ejecución. 

                                                                    
128 Este planteamiento es independiente de que los trazados gráficos empleados por los franciscanos en su momento 
coincida con los propuestos o no, la base geométrica y los resultados finales están necesariamente ligados entre sí y lo que 
certifican es que al modelo y su traza final se puede llegar siguiendo distintas alternativas de trazados gráficos, pero 
partiendo de la misma geometría base.  

X.- Esquema del trazado correspondiente al 
“Modelo I”, realizado a partir del conjunto de 
diagonales del doble pentágono y que sigue la 
traza “Ad pentagonum”/!”. Los resultados que 
se obtienen son exactamente iguales a los que 
define el “Modelo II”. 
 

X  
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• Ampliación del estudio realizado a todas las iglesias góticas construidas en Galicia por las 

órdenes mendicantes, completando el análisis con los templos que los dominicos edificaron en 
el país gallego. 
 

• Ampliación del estudio realizado a todas las iglesias góticas construidas por los franciscanos en 
el ámbito geográfico de la antigua provincia franciscana de Santiago, incluyendo los templos de 
los menores y los edificados por los predicadores -los templos dominicos de la misma época-. 
 

• Ampliación del estudio al conjunto de iglesias góticas mendicantes construidas a lo largo del 
Camino de Santiago, comenzando con el denominado Camino Francés y continuando después 
con los demás tramos, incluido el tramo de camino que parte de Barcelona. 
 

• Análisis de las posibilidades que dan los modelos propuestos para reestudiar los trazados de 
iglesias góticas y de catedrales del mismo estilo, estudiando tanto sus cabeceras como el 
conjunto del edificio, de la pequeña a la gran escala/dimensión. 
 

• Desarrollo de nuevos modelos basados en la geometría del pentágono y las series dinámicas 
derivadas –círculos, pentágonos y tramas que surgen en ellos- que apoyadas en el  trazado "Ad 
pentágonum/!" permitan profundizar en el estudio de edificios religiosos de la época 
bajomedieval en Europa, incluyendo modelos para análisis de trazados tanto de iglesias de 
pequeña dimensión, como de las grandes catedrales góticas.  
 

• Recuperación y profundización en las teorías y trazados propuestos por Lund y Moessel.  
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FFUUEENNTTEESS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  
 

Dada la variedad de las fuentes bibliográficas consultadas se ha optado por organizarlas en 
apartados independientes, según sean obras de carácter general, de arquitectura medieval o 
específicas de trazados geométricos. Los artículos de revistas han sido incluidos todos ellos en un 
único apartado, independientemente del tema.   
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