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los vestigios del castillo de guardiola se localizan so-
bre el túnel del Collet d’eina, en el km 112 de la C-16. 
la forma más fácil de acceder al castillo es tomar, a la 

salida del túnel, la carretera B-400 y antes de cruzar la riera 
de saldes, continuar por un sendero. 

el municipio de Guardiola de Berguedà se encuentra situado en la parte norte de la comarca, cerca 
de la confluencia de los ríos llobregat y Bastareny. aunque la localidad surgió a principios del si-
glo xx, en Guardiola encontramos vestigios de gran antigüedad. si llegamos desde el sur, antes de 
cruzar el túnel del Collet d’eina, podremos admirar a nuestra derecha el puente medieval y, sobre 
la colina, los restos del castillo. pero si hay un monumento que domina el paisaje de Guardiola ese 
es el monasterio de sant llorenç prop Bagà, habitado probablemente antes del siglo vii. 

GuaRDIola De BeRGueDà

Castillo de Guardiola
posiblemente en el siglo x ya existiera una torre de vi-

gilancia en Guardiola, pues históricamente ocupa un lugar 
estratégico, de carácter fronterizo, entre el condado de la 
Cerdanya y el pagus de Berga. esta torre fue cedida por el 
conde ceretano al cercano monasterio de sant llorenç prop 
Bagà, y a dicho monasterio pertenecerá, ya en el siglo xiii, 
también el castillo; será agnès, hija de los propietarios, pere 
de Guardiola y Berenguera, quien lo entregue al monasterio 
de sant llorenç a cambio de una manutención. a lo largo 
del siglo xiv el castillo fue objeto de disputas, por su cercana 
situación a la Cerdanya, territorio entonces perteneciente 
al reino de Mallorca. Disputas que se resolvieron en 1327 
cuando se acordó ceder al rey alfonso el Benigno la mitad 
del castillo, por lo que su propiedad fue monástica y real a la 
vez. a finales del siglo xiv se incorporó a la pujante baronía 
de pinós. 

los vestigios conservados indican la existencia de dos 
recintos amurallados. en el primero, que puede fecharse en 
los siglos xii-xiii, se incluían algunas viviendas. en el segun-
do recinto, situado en la cumbre, aparecen restos de, muy 
probablemente, dos torres circulares (la del lado sur mejor 
conservada). y en la parte más elevada de la colina aparece la 
construcción más importante en la actualidad, un edificio de 
planta trapezoidal que tuvo un piso superior. 
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Puente de Guardiola

Iglesia de Sant Climent de la Torre de Foix (o de Vallcebre)

el puente se divisa a la altura del km 112 de la carretera 
C-16, que conduce de Berga a Guardiola, justo antes del 
túnel del Collet d’eina. 

el puente, que cruza el río llobregat cerca de la rambla 
de saldes, consta de dos grandes arcos de medio punto. 
uno, el de mayor luz, aparece en el tramo central del puente 
mientras que el otro, de menor tamaño, lo hace en su tramo 
occidental. a ambos extremos se abren dos pequeños arcos 
más, también de medio punto, que permiten aligerar el pe-
so de la construcción. Fue construido con sillares no muy 
grandes y dispuestos horizontalmente, con la excepción de 
aquellos que dibujan los arcos de medio punto, dispuestos 
verticalmente. 

su origen es medieval, pudiéndose fechar hacia los si-
glos xi-xii. sin embargo, tal y como puede apreciarse, en su 
parte superior fue reformado a lo largo de los siglos xviii y 
xix. sirvió de acceso a un antiguo molino –hoy perdido– y 
posteriormente a las instalaciones eléctricas contiguas. unos 
kilómetros más al sur, en el término municipal de Cercs, se 
encuentra otro puente medieval, el del Far. ambos deben 
relacionarse con la existencia de una vía que, paralela al río, 
conectaba este territorio con la Cerdanya y a lo largo de la 
cual, además de otros puentes, se localizan diversos castillos 
destinados al control de las vías de comunicación.
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existen distintos itinerarios posibles para llegar hasta la 
iglesia de sant Climent, pero el más conveniente parte 
de Guardiola por la carretera que conduce hasta saldes 

y Gósol (B-400). 
según el acta de consagración de sant Climent (año 

1040), el obispo oliba habría hecho donación de la iglesia 
–al monasterio de sant llorenç prop Bagà– a finales del siglo 
ix. y de ese momento data, precisamente, la primera noticia 
conocida, en concreto del año 894, cuando el monasterio de 
sant llorenç prop Bagà la cede a la iglesia de sant Miquel, 
que también se encontraba bajo su tutela. Casi un siglo 
después, en el acta de consagración de la iglesia monástica 
de sant llorenç (983), sant Climent continua apareciendo 
como una posesión del cenobio. su consagración en 1040 

sugiere, por tanto, que entonces se ejecutaron reformas 
importantes sobre un edificio previo. 

la iglesia se encuentra en un estado de deterioro impor-
tante, junto a la casa de la Torre de Foix, documentada ya 
en el siglo xv. no obstante, a pesar de su lamentable estado, 
podemos apreciar una iglesia que, aún siendo modesta, pre-
senta unas proporciones y elementos decorativos interesan-
tes. Consta de una nave, abovedada con cañón, rematada a 
oriente por un ábside semicircular cubierto con cuarto de 
esfera que al exterior muestra, en su parte superior, un friso 
de dientes de sierra. Cuenta con una ventana axial, de medio 
punto y adovelada, como la que encontramos en el muro sur 
de la nave, donde, según algunos autores, se localizaría un 
primitivo acceso tapiado, que hoy debe de estar escondido 

Detalle de los arcos

Vista general
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detrás de la abundante vegetación. en la fachada occidental se 
encuentra el acceso al edificio. la puerta, que probablemente 
fue abierta en el momento de construcción de la iglesia, con-
siste en un arco de medio punto adovelado que se cobija bajo 
dos arcuaciones ciegas. los batientes estaban decorados con 
herrrajes de época románica que fueron vendidos. sobre la 
puerta se abre una ventana cruciforme y remata la fachada un 
imponente campanario de espadaña obra de una intervención 
muy posterior a la de la construcción del edificio, que suele 
situarse en el siglo xi. 

Texto y fotos: MBl - planos: Rna
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Iglesia de Sant Andreu de Gréixer

la pequeña localidad de Gréixer se encuentra a los pies 
del Moixeró y comunicada con Bagà por la carretera de 
Coll de pal (BV-4024). 
la primera referencia conocida sobre el edificio es su 

propia acta de consagración (del 13 de diciembre de 871), 
en la que se informa de que fue edificada a instancias de 
Daguí, futuro abad de Ripoll. puede suponerse, la luz de los 
documentos, que cuando Daguí se incorporó a la comunidad 
rivipullense, la iglesia dedicada a san andrés también pasó 
a depender del monasterio. no obstante en 938 y 982, la 
iglesia ya pertenecía al cenobio de Ripoll y parece que, desde 
un principio, ejerció como parroquia. en el siglo xviii aparece 
como sufragánea de sant Miquel de Turbians. 

sant andreu de Gréixer reproduce la tipología habitual 
de los edificios modestos de la zona: una nave rematada en su 
extremo oriental por un ábside semicircular. el acceso origi-
nal al edificio se encontraba en su lado norte, pero fue muy 
reformado en 1957, cuando también se añadió un herraje 
neorrománico. Cuenta con cuatro ventanes de iluminación y 
se cubre con bóveda de cañón ligeramente apuntada en la na-
ve –que probablemente sustituya a una primitiva de madera 
del siglo xi– y de cuarto de esfera en el ábside. 

en el enclave de Gréixer (perteneciente al municipio de 
Guardiola), al pie del antiguo camino de Bagà a la Cerdanya, 
encontramos también la iglesia de santa Maria de Roca-
sança, que conservó hasta la Guerra Civil (1936-1939) una 
talla románica de la Virgen. 

Portada en la fachada norte

Ábside
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incensario 

De sant andreu se conserva un sencillo incensario (Mu-
seu Diocesà i Comarcal de solsona, núm. inv. 584, donde 
ingresó antes de 1915) realizado en bronce y cobre –con 
unas dimensiones de 10 cm x 10,7 cm– formado por dos 
piezas semiesféricas caladas para permitir la salida del humo. 
la que sirve de base presenta huecos triangulares en su zona 
superior, mientras que la que hace de tapa posee orificios 
rectangulares. Tras su restauración en 1983, en el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, 
su estado de conservación es tan bueno que se conservan 
las cadenas de sujeción, de unos 37 cm, aunque falta la que 
permitía subir la tapa. se trata de una pieza, alejada de la 
sofistificación, que se suele datar en los siglos xi-xii.

Texto y fotos: MBl - plano: lHI

el teMplo de sant genís de gavarrós se encuentra en 
la parte alta del valle de Riutort, en un atractivo paraje 
al que llegamos tomando en Berga la carretera C-16. 

Desde allí continuamos en dirección a la pobla de lillet para, 
en el km 4, tomar la pista forestal que conduce a la mina de 
Riutort. en unos 6 km alcanzaremos sant Genís. 

Del lugar de Gavarrós, que no de la iglesia, se conocen 
referencias desde el siglo x, cuando algunas de sus tierras 
fueron donadas al cercano monasterio de sant llorenç prop 
Bagá. Dejando a un lado la aparición de una iglesia de Brocano 
cum Gavarreto (de lo que se ha deducido la existencia en el 
lugar de una iglesia sufragánea de Brocà), en la cuestionada 
acta de consagración de la seu d’urgell y en una donación 

de 1062 a sant llorenç ya se cita la parroquia de Gavarred. 
a partir del siglo xiii, Gavarrós pasó a formar parte de los 
dominios de los pinós y sant Genís conservó su carácter 
parroquial durante siglos.

la iglesia románica de sant Genís de Gavarrós ha sido 
objeto de intervenciones que han modificado sustancialmen-
te su aspecto original. no obstante, podemos afirmar que el 
edificio original dispuso de un nave rematada en su extremo 
oriental por un ábside semicircular, es decir, muestra una ti-
pología ampliamente extendida en las construcciones rurales. 
el ábside, probablemente la parte románica mejor conserva-
da, presenta un vano axial de medio punto y se decora con 
un friso de dientes de sierra o de esquinilla muy deteriorado. 
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la puerta primitiva se encontraba en el muro sur, pero 
fue tapiada al abrirse el acceso occidental. en el siglo xviii se 
erigieron la capilla del lado norte y la sacristía del sur y, ade-
más, se materializó la actual bóveda pétrea de la nave. 

Cabe informar de la existencia, en sant andreu de sagàs, 
de una pila bautismal, muy tosca y sin ornamentación que, en 

ocasiones, se ha considerado procedente de Gavarrós. el edi-
ficio románico se ha situado cronológicamente en el siglo xii.

Texto y fotos: MBl - planos: Rna
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el teMplo de sant Martí se encuentra en el valle de Bro-
cà, donde se ubicaba el pueblo homónimo. el acceso 
se lleva a cabo por la C-16 en dirección a Guardiola de 

Berguedà. una vez allí, seguiremos en dirección a la pobla de 
lillet para, en un par de kilómetros, desviarnos por la pista 
forestal que conduce a Cal Companyó. 

Iglesia de Sant Martí de Brocà

Detalle del ábside

Vista general de la cabecera Interior de la nave
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aunque la localidad de Brocà ya aparece documentada 
en el siglo ix, no se conocen datos concretos de la iglesia 
hasta el siglo xi. Como tantas otras parroquias de la zona, 
se la menciona en el acta de consagración apócrifa de la seu 
d’urgell (1081), conservada en el archivo parroquial hasta 
principios del siglo xx. en el siglo xiii la iglesia perteneció 
al monasterio de sant llorenç prop Bagà y en 1312 todavía 
conservaba su carácter parroquial.

la iglesia presenta una planta de cruz latina con un 
único ábside. De la planimetria del edificio hay que destacar 
la irregularidad del extremo norte del transepto, donde los 
muros norte y este no forman un ángulo recto. el ábside, cuya 
cubierta de cuarto de esfera fue remodelada entre los siglos 
xviii y xix, se decoró con arquillos ciegos y bandas lombardas; 
una decoración que, aunque propia del primer románico, al-
canzó un gran desarrollo más allá del siglo xi. además, en el 
semicírculo absidal se abren dos ventanas, una axial y otra en 
el lado sur, de medio punto y de doble derrame. También se 
abren otros vanos en el extremo sur del transepto, en el muro 
sur –junto al contrafuerte añadido a la nave– y en la fachada 
occidental del edificio. en esta última se aprecia una antigua 

puerta hoy tapiada, aunque el acceso original se encontraba 
en el lugar ahora ocupado por una puerta del siglo xix. Tanto 
el transepto como la nave fueron cubiertos con bóvedas de 
cañón ligeramente apuntadas, en el caso de la nave reforzada 
por dos arcos fajones. la transición entre nave y ábside se 
realizaba mediante un arco triunfal. sobre este punto, en el 
exterior, se eleva un pequeño campanario de espadaña de un 
solo ojo o abertura. 

el edificio, construido con un aparejo de sillería regular-
mente dispuesta, se considera obra del siglo xii. 

Texto y fotos: MBl - plano: lHI

Bibliografía

baraut i obiols, c., 1978, p. 56; bertran i roigé, p., 1979, p. 296; 
carabasa i villanueva, l. et alii, 1994, p. 110; catalunya roMànica, 
1984-1998, XII, pp. 313-315; Junyent i subirà, e., 1980-1996, I, p. 20, 
doc. 21; serra i rotés, R., bernadich, a. y rota, M., 1991, p. 128; ser-
ra i vilaró, J., 1930-1950, i, pp. 126-127, III, pp. 97, 119-120, 201-202; 
vigué i viñas, J. y bastardes i parera, a., 1978, p. 283.

para acceder a la iglesia de sant salvador del Jou, lo-
calizada en un cerro, en Berga tomamos la carretera 
C-16 en dirección norte para, después de la térmica de 

Cercs, desviarnos hacia sant Corneli. una vez pasada dicha 
localidad encontraremos indicado el Jou. 

Conocemos muy poca información relativa a esta iglesia 
y, además, muy tardía, pues se encuentra en un legado tes-
tamentario de 1443. su ausencia en la documentación hace 
pensar que nunca tuvo funciones parroquiales. la iglesia no 
fue descubierta hasta 1985 y de su fábrica tan solo se conser-

Iglesia de Sant Salvador del Jou
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vaban algunas hiladas del muro absidal y un pequeño paño de 
muro. Debió de tener una única nave, más ancha en la parte 
de los pies del edificio, rematada por un ábside semicircular. 
parece pues que se asemeja a sant Romà d’oreis (Gisclareny, 
Berguedà), fechadas ambas en el siglo xii. Hoy la iglesia 
está sufriendo una lamentable reconstrucción que impide 
distinguir los vestigios mencionados y que conocemos por 
fotografías antiguas. 

Texto y fotos: MBl
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Iglesia de Santa Maria de Roca-sança

la iglesia de santa Maria se encuentra adosada a la masía 
de l’Hospitalet, en un enclave del municipio de Guardio-
la situado a los pies del Moixeró. para llegar a la iglesia, 

en Bagà tomamos la carretera de Coll de pal (BV-4024) y en 
el km 7 nos desviamos en dirección a la casa de l’Hospitalet. 

en su origen, santa Maria fue la iglesia de un hospital de 
peregrinos emplazado al pie del camino que iba de Bagà a la 
Cerdanya por las colladas de Jou (hasta puigcerdà) y de pen-
dís (hasta Bellver). Tanto el lugar como la iglesia irrumpen en 
la documentación a finales del siglo xiii. Todo parece indicar 
que la concurrencia del camino favoreció a la iglesia, ya que 
a principios del siglo xiv consta como beneficiaria de algu-
nos legados testamentarios. no obstante, en el mismo siglo 
empieza un silencio documental que puede explicarse por el 
auge en aquel momento de Bagà, cuyo hospital debió absor-
ber las funciones del de santa Maria. la iglesia y el lugar de 
Roca-sança vuelven a aparecer en la documentación a finales 
del siglo xv cuando se llevaron a cabo algunas reformas en el 
edificio y se transformó el antiguo hospital en masía, convir-
tiéndose así la iglesia en una capilla particular. 

la integración de la fábrica eclesial en la edificación 
civil tan solo permite distinguir aquella parcialmente desde el 
exterior, en las fachadas sur y este de la casa. en este punto 
destaca el ábside semicircular, de sillería, en el que se abre 
una ventana axial de factura muy sencilla formada por dos 
sillares dispuestos verticalmente sobre los que descansa un 
tercero, a modo de dintel, donde se ha vaciado un semicírcu-
lo que actúa a modo de arco de la ventana. en el lado sur de 
la casa se abren una puerta (que puede que coincidiera con 
el acceso original) y una ventana circular, pero ninguna data 
de época románica.

en el interior apreciamos una iglesia de reducidas 
dimensiones, sensiblemente modificada para adecuarla a su 
condición de capilla particular al abrirse en el lado norte 
una puerta que comunica directamente con el coro moder-
no situado a los pies del edificio. santa Maria se cubre con 
bóveda de cañón ligeramente apuntada en la nave y de cuarto 
de esfera en el ábside, precedido por un arco triunfal. en el 
último tramo de la nave, que coincide con la zona del coro, 
la cubierta fue rehecha en épocas posteriores. 

Fachada occidental Ábside
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las características de la construcción (especialmente la 
cubierta apuntada) y las referencias documentales conocidas 
aconsejan fechar el edificio no antes del siglo xiii. 

virgen de roca-sança

la ventana axial del ábside se utiliza hoy como una 
pequeña hornacina que alberga en su interior una copia 
moderna de la desaparecida talla de la Virgen de Roca-sança, 
desaparecida en el transcurso de la Guerra Civil (1936-1939). 

la imagen, una Sedes Sapientae, sigue un esquema compo-
sitivo y una iconografía muy habituales. De marcada fronta-
lidad, la Virgen toma asiento en un trono con el niño en su 
regazo; este último, vestido con túnica y manto y ligeramente 
desplazado hacia la izquierda, parece en actitud de bendecir 
con su mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene 
el libro. la Virgen –vestida con túnica y casulla y con una 
corona de perfil flordelisada– coloca una de sus manos sobre 
el hombro del niño mientras que con la otra, apoyada en 

su rodilla derecha, sustenta una bola o esfera. aunque en 
las imágenes conservadas no se pueda percibir, todo parece 
indicar que la imagen estuvo policromada. 

en lo que concierne a las características formales, esta 
imagen se ha relacionado con el grupo rivipullense. en 
cuanto a su cronología, se ha fechado no antes de la segunda 
mitad del siglo xiii, lo que concuerda con la datación de la 
iglesia de la que procede. 

Texto y fotos: MBl
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el Monasterio de sant llorenç prop bagà se ubica en el 
valle de Brocà. el acceso al lugar resulta fácil por su bue-
na señalización; el desvío que nos llevará al conjunto se 

encuentra en el centro del municipio.
sucesivas campañas arqueológicas realizadas entre 1983 

y 2004, mayoritariamente llevadas a cabo por el servei de 
patrimoni de la Diputación de Barcelona, han permitido un 
mejor conocimiento de su evolución y de sus distintas etapas 
constructivas. a su vez se ha procedido a la restauración del 
cenobio y, en algunos puntos a su reconstrucción. su origen, 
como el de tantos otros cenobios, se debe a una pequeña 

comunidad eremítica que desde tiempos bastante remotos 
ocupó las cuevas y abrigos naturales situados sobre la con-
fluencia del río Bastareny con el llobregat, a escasos metros 
del cenobio. Durante las campañas arqueológicas de 2000 y 
2002 se pudieron estudiar los restos de una primera iglesia 
monástica, una construcción canónicamente orientada, de 
planta basilical, cabecera tripartita de testero recto (formada 
por un ábside de trazado interior ultrasemicircular flanquea-
do por dos capillas cuadrangulares) y triple nave. y también 
debe vincularse a esta primera construcción el hallazgo de 
una necrópolis formada por diecisiete tumbas –algunas rec-

Monasterio de Sant Llorenç prop Bagà

Vista general Interior del ábside con la reproducción de la Virgen de Roca-sança en la ventana
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tangulares, otras antropomorfas– localizadas a levante de la 
iglesia y que fueron utilizadas a partir del siglo vii. estos datos 
proporcionan una fecha ante quem para el origen de la comu-
nidad y una fecha orientativa para la fábrica eclesiástica que 
acabamos de describir, probablemente altomedieval. 

las noticias documentales conocidas evidencian que 
desde finales del siglo ix (898) el monasterio recibió distintas 
donaciones y gozó de la protección condal, lo que se tradujo 
en una cierta prosperidad económica (finales del siglo ix, 
principios del x) y en la ejecución de nuevas construcciones 
monásticas: se abandonaron las celdas eremíticas y se edificó 
a levante una dependencia monástica de la que subsiste, 
aunque muy modificada, las hiladas inferiores de sus muros. 
los restos de una escalera en uno de sus ángulos demuestran 
que en algún momento –posterior a las fechas que ahora tra-
tamos– la dependencia tuvo dos pisos.

probablemente fuera la bonanza económica (reflejada 
en su acta de consagración del 983, en la que se contabilizan 
más de setenta masías y explotaciones, una quincena de igle-
sias, algunas parroquiales, derechos sobre villas y terrenos, 
etc.) y el crecimiento de la comunidad lo que movió a edificar 
una nueva iglesia monástica. la nueva gran iglesia (de 33 m 
de longitud x 18 m de anchura) –que se inició a mediados del 
x y se concluyó bien adentrado ya el siglo xi– poseía planta 
basilical de triple nave, la central de mayores dimensiones y 
separada por arquerías sobre columnas de las laterales. su cu-
bierta era de madera y a un nivel más bajo que la actual (abo-
vedada), mientras que el pavimento era simple tierra batida.

por otro lado, la ubicación del acceso en la parte orien-
tal del edificio implica su occidentalización, de modo que 

el altar principal debió ubicarse en la parte oeste. Como ya 
ha puesto de manifiesto la historiografía, no parece que esta 
orientación se deba únicamente a la topografía del terreno, 
también a condicionantes litúrgicos. además del acceso prin-
cipal, había otros tres en la fachada sur y dos más en la norte, 
dos de ellos (los de la zona noroeste y sureste) en muy mal 
estado de conservación. la localización de algunos restos de 
pigmentación en el interior permitió deducir que el edificio 
estuvo ornamentado con algún tipo de decoración pictórica.

poco después se añadió en la parte oriental un imponen-
te pórtico, del que restan únicamente las bases de los pilares. 
aunque la historiografía ha equiparado esta estructura con 
las galileas y westwerk carolingios, no tenemos información 
suficiente, y mucho menos para deducir un uso litúrgico. en 
cambio, sí parece plausible la teoría según la cual el incre-
mento posterior del pórtico en altura se debería a la voluntad 
de conectar dicho espacio con las dependencias monásticas. 
Con la construcción de esta basílica y el consecuente aban-
dono de la anterior, dejó de utilizarse también la antigua 
necrópolis. las inhumaciones de este momento se localizan 
junto al extremo occidental de la fachada sur. 

Hacia el segundo cuarto del siglo xi se emprendió la 
construcción, al sur de la iglesia, de un claustro, de planta 
trapezoidal, hoy parcialmente derruido. las partes mejor 
conservadas son las pandas septentrional y oriental, donde 
se pueden observar arcos de medio punto ligeramente re-
bajados que se abrían al patio claustral, que coincide con la 
necrópolis surgida a partir del siglo vii. la localización en el 
ángulo noreste de unas escaleras ha corroborado, según los 
arqueólogos, que el claustro pudo llegar a contar con un piso 

Fachada este con la base de 
los antiguos pilares del pórtico 
y dependencias monacales
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superior. alrededor de este claustro, además del ya mencio-
nado edificio situado a levante –el único que queda en pie–, 
se han localizado otras dependencias. 

uno de los elementos más singulares de la iglesia mo-
nástica es su cabecera, situada en la parte occidental y de 
la que actualmente solo se conservan algunas hiladas, pero 
suficientes para dibujar su trazado. Descubierta a raíz de las 
excavaciones de 1986, contaba con dos absidiolos erigidos 
a mediados del siglo xi. el espacio entre ambas se cerraría en 
el siglo xii por medio de un muro que las unió en su extremo 
occidental. en el segundo tercio del siglo xi se efectuaron im-
portantes reformas en la fachada norte del edificio monástico 
erigido a levante, en la que se abrieron una gran puerta de ar-
co de medio punto y las ventanas geminadas que la flanquean. 

sin duda alguna, el elemento más singular y a la vez 
impactante de la iglesia monástica de sant llorenç prop Bagà 

es su imponente tribuna, que ocupa los tres tramos occiden-
tales de la nave central y que debe datarse ya en el siglo xii. 
su construcción transformó los anteriores soportes en pilares 
de grandes dimensiones, lo que permitió aguantar el peso de 
los tres tramos de su bóveda de arista. además se sustituyó la 
primitiva cubierta de madera por una bóveda de cañón. De 
todos los paralelos que se han propuesto hasta el momento, 
el más afín, y con una cronología similar, es el de la iglesia de 
Cruas (ardèche, Francia). pero, ¿cuál fue su función?

Como ocurrió en otros monasterios de la zona (recuér-
dese sant salvador de la Vedella) será en la Baja edad Media 
cuando sant llorenç prop Bagà inicie su declive. las conse-
cuencias del devastador terremoto de 1428 no hicieron sino 
agravar una ya difícil situación. la nave norte y toda la parte 
oriental de la iglesia de sant llorenç sufrieron importantes 
desperfectos, mientras que la estructura del edificio que mejor 

Claustro Restos de la antigua cabecera occidental

Galería norte del claustro Vista general de la tribuna
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resistió fue la de la tribuna. También se hundieron parte del 
claustro, el dormitorio de los monjes y otras dependencias 
monásticas. esta destrucción explica la localización –durante 
las campañas arqueológicas y los trabajos de restauración– de 
un importante número de piezas descontextualizadas. 

no será hasta el siglo xvii (hacia 1625) que el monasterio 
disponga de los medios suficientes para acometer la recons-
trucción de algunas edificaciones. y esto fue lo que ocurrió 
con la iglesia: la nave norte fue cerrada tapiándose los arcos 
que la separaban de la central y la iglesia mantuvo únicamen-
te, aunque de forma parcial, las naves central y sur, cuyo extre-
mo oriental quedó inutilizado al clausurarse el edificio con un 
muro perpendicular a la altura del límite oriental de la tribuna. 
Del mismo modo, se clausuraron los absidiolos de la parte 
occidental de la construcción. el nivel del espacio resultante 
–mucho más reducido– se elevó hasta alcanzar el del piso de 
la tribuna, lo que implicó la apertura de una puerta en la fa-
chada occidental acorde con dicha elevación y que el espacio 
inferior de la tribuna quedara impracticable. en el exterior del 
flanco sur se construyeron imponentes contrafuertes y en el 
lado norte se edificó un campanario-torre de base cuadrada.

Igualmente, resultado de la “reconstrucción” de la iglesia 
en el siglo xvii es también la ventana situada en la fachada sur, 

Interior de la nave sur Interior de la nave central con tribuna

Ventana con relieves reutilizados
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en cuyas jambas se reutilizaron varios elementos medievales, 
algunos con relieves. en el interior encontramos motivos 
vegetales muy geometrizados (flores de múltiples pétalos y 
una ruda versión de unos tallos entrelazados), mientras que al 
exterior aparecen representados motivos geométricos y una 
figura antropomorfa en disposición frontal que gira los pies 
y los brazos hacia un lado mientras oculta sus genitales con 
una mano. posiblemente se trate de la figura de adán o de 
eva expulsados del paraíso, pero la tosquedad de sus rasgos 
hace imposible especificar su sexo; incluso se ha interpretado 
como la figura de un penitente, relacionándola con la imagen 
de un pecador y el motivo de entrelazo con una serpiente, 
vinculando así estos relieves con el carácter penitencial de la 
peregrinación, en este caso jacobea. una propuesta, enten-
demos, demasiado arriesgada. la historiografía reciente ha 
situado estos relieves en el siglo xi, aunque subrayando que 
siguen anclados en la tradición. 

en el siglo xix se reconstruyó la parte occidental de la 
nave norte y el edificio adquirió la apariencia que mantendría 
hasta las recientes intervenciones. a partir de mediados siglo 
xx, el obispado de solsona convirtió el antiguo monasterio en 
una casa de colonias.

cenotaFio y tenantes de altar

en la iglesia se exponen un par de tenantes o pies de altar 
de piedra, monolíticos, probablemente del siglo x o inicios 
del xi. se componen de cuatro fustes que se elevan sobre una 
base y sostienen un cuerpo prismático de las mismas dimen-
siones y características. en alguna ocasión, se había propues-
to que pudiera tratarse del soporte de un cenotafio, lo que no 
parece encajar con las últimas hipótesis. 

no obstante, en la galería claustral norte se conserva un 
cenotafio monolítico (de 170 cm x 50 cm x 65 cm, algo más 
estrecho en su base) que en su parte posterior se ha tallado a 
doble vertiente, como si de una tapa se tratara. se suele datar, 
aunque con problemas por su sencillez y tosquedad, a princi-
pios del siglo xi. Xavier sitjes i Molins ha propuesto que este 
monumento funerario fue dedicado al conde oliba Cabreta, 
padre del obispo y abad oliba, que murió en Montecassino. 
De todos modos, los únicos argumentos esgrimidos para 
defender esta hipótesis no parecen determinantes, aunque 
tampoco excluyentes. sitjes argumenta tales datos partiendo 
del hecho de que la familia quiso mantener así el recuerdo de 
su memoria como benefactor del monasterio.

 
Texto y fotos: MBl
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