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LA PROPORCIÓN MEDIEVAL EN EL DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

Josep LLuis i Ginovart 1

Universitat Rovira i Virgili

La construcción gótica está sujeta al saber del magíster operis, condicionado en el contexto de las 
catedrales, por el Capítulo. El ábside de la catedral de Tortosa es un banco de pruebas, y en este entorno 
aparece la traza de Guarc (c.1345-1380). El análisis del pergamino descubre los métodos de trazado del 
ábside con la figura del heptágono, y del cimborrio con el octógono. El análisis de los códices ACTo 80 
y ACTo 236, con obras de Calcidio, Capella y Macrobio, permite conocer la teoría de la que emanaba la 
proporcionalidad numérica que los canónigos conocían.
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MEDIEVAL PROPORTION IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF TORTOSA 
CATHEDRAL

Gothic construction is subject to magíster operis knowledge, conditioned in the context of the cathe-
drals by the Chapter. The apse of Tortosa Cathedral is a testing ground, and in this context the Guarc trace 
(c.1345-1380) appears. Analysis of this parchment reveals the design method used for the apse, with the 
figure heptagon, and the dome, with an octagon. Review of the codices ACTo 80 and ACTo 236 with the 
works of Calcidius, Capella and Macrobius, reveals the theory behind the numerical proportionality known 
by the Canons.
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Geometría y diseño de las trazas góticas

En el Archivo Capitular de la catedral de Tortosa (ACTo), existe un pergamino 
(917 × 682 mm) que representa la planta de una catedral, con la anotación “En Antony 
Guarc”. En el verso “Fábrica –N.º49–”, “Mostra d’En Antony Guarç”(fig. 1). El documento 
permite completar los conocimientos geométricos de los constructores medievales, a la vez 
que plantear el proyecto gótico en los términos de diseño medieval propuestos por Roland 
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Recht (1941-)2. La metodología utilizada es complementaria a los estudios específicos del ms. 
1092 Stiftsbibliothek, del plano de Sant Gall (c.820), de Walter Horn y Walter Born3. Se rea-
liza a través del análisis de los elementos auxiliares de trazado. La renovada búsqueda del 
canon gótico en la geometría platónica, planteados por Nigel Hiscock (2000) y Robert Bork 
(2011)4, permiten inducir una teoría proporcional en la catedral que Guarc había de construir 
La introducción desde el análisis informático en la geometría gótica de Dag Nilsen (2001) y 
Han Vandevyvere (2001), junto la revisión de las geometrías prácticas desde de la historia de 
matemática de Jenes Høyrup (2009), son los antecedentes metodológicos en la exploración 
del pergamino5.

El interés del dibujo gótico, y su adecuada catalogación, tiene como antecedente el proyecto 
de Francois Bucher en el Architector. The Lodge books and sketchbooks of medieval architects 
(1979), pretendiendo recorrer así, desde Villard de Honnecourt, hasta Rodrigro Gil de Hontañon. 
A estos hay añadir los de la exposición de Les batîsseurs de cathédrales gothiques en Strasbourg 
(1989), con las principales trazas europeas editadas por Roland Recht (1941-). En España el in-
tento de recopilación de las principales referencias góticas y tardogóticas ha sido realizado por 
Begoña Alonso Ruiz (1966-) y Alfonso Jiménez Martín (1946-)6, convirtiendo la traza de Guarc 
en la más antigua conservada sobre pergamino en España.

La Mostra d’En Antony Guarc

El pergamino de Guarc fue transcrito por José Matamoros (1932) y recogido por Pierre La-
vedan (1935)7, modificado en 1984 por Josep Lluis (1958-), publicado también en 1991 por 
Victoria Almuni (1959-).8 El primer estudio sobre la traza, atendiendo a la estructura modular del 
gótico fue, La traça de la catedral de Tortosa. Els models d’Antoni Guarc i Bernat Dalguaire 
(1997), de Almuni y Lluis. La traza será divulgada en Sancta Maria Dertosae. Guía de la cate-
dral (2000)9. La figura del maestro Guarc será contextualizada por Almuni, en La catedral de 
Tortosa als segles del gòtic (2007)10. Otras aproximaciones desde la geometría medieval han sido 
publicadas en los catálogos de las exposiciones; Fidei Speculum (2000), La Llum de les Imatges 
(2005), y en la Traça de la iglesia de Sevilla11.

Guarc representa la planta de un proyecto de cabecera y parte del cuerpo de la nave de una 
catedral. El sistema de representación del conjunto es de proyección ortogonal, ichonographia, 
excepto en el detalle de la puerta de la capilla anexa, representada como proyección vertical. 
Matamoros sitúa el plano de Guarc, en los preparativos de la construcción gótica, antes de la 
intervención de Bernat Dalguaire y Benet Basques de Montblanc (1345). Almuni lo hace en la 
reanudación de la fábrica hacia (1375), con la aparición onomástica de Guarc, en el los libros de 
fábrica (1379-1382). Así la cronología de la traza ha de situarse entre (1345-1380)12.

2 recht, 1995:21-56.
3 horn, W.; Born E., 1966: 285-308. horn, W.; Born E., 1979.
4 hiscock, 2000, Bork, 2011.
5 niLsen, 2001: 27-42, vandevyvere, 2001, 59-84, høyrup 2009, 367-377.
6 aLonso, B.; Jiménez, A., 2009.
7 matamoros, 1932:53, Lavedan 1935:185.
8 LLuis, 1984:25-26, aLmuni, 1991: 234, 247.
9 LLuis, 1984:25-26, aLmuni, 1991: 234, 247. aLmuni V.; LLuis J., 1997: 312-313, aLmuni V.; LLLuis J., 

2000: 45.
10 aLmuni 2007: vol.1, XX-XXI.
11 LLuis, 2000: 190, LLuis, 2005: 240-241, aLonso, B.; Jiménez, A. 2009: 106.
12 matamoros, 1932:52, aLmuni 2007: 362-364.
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La representación gráfica de plantas góticas, como la de Guarc, son escasas, debido a la abs-
tracción geométrica que ello requiere. Las existentes están concebidas como anotaciones tipoló-
gicas, como las del Villard de Honnecourt (c.1175-1240) (BNP ms.fr.190093), en Notre-Dame 
de Cambrai (fol.14v.), la catedral de Saint-Etienne de Meaux (fol.15r), y la abadía de Vaucelles 
(fol.17r)13. Otras son realizadas como traslados de modelos; las atribuidas a Michel de Fribourg, 
de las catedrales de París y de San Croix de Orleans (1388) (Musée de l’Oeuvre Notre-Dame de 
Strasbourg, Inv.29, Inv. 21)14. Otras trazas se plantean como un proyecto global de edificio; Ste-
yr (Vienna Akademie ABK 17052), Zagreb (ABK 16926), Augsburg (ABK 16846), Kuttemberg 
(ABK 16841)15, y la de Nürnberg (German-isches National-Museum)16. En Italia existen, el 
proyecto de la Catedral de Milán atribuido a Henri Parler (c.1392) (Musée de l’Oeuvre Notre-
Dame de Estrasburgo, Inv.n.º29), y el de Antonio de Vicenzo (1390-1392) (Museo de San Petro-
nio de Bolognia, cart.389, n.º1), completados con los diseños (S2-S3) del Duomo de Siena 
(Museo dell’Opera della Metropolitana)17. En la Península Ibérica, las trazas tardogóticas son 
posteriores a Guarc, como la de la catedral de Sevilla, del Convento de Bidaurreta (1433?, 

13 Lassus, 1858: 112-124,130-131. Bucher 1979: 96-107. Bechmann, 1993: 108-112.
14 Bucher, 1968: 59, fig.15, vandekerchove, 1989: 317-318.
15 Bucher, 1968: 59.
16 Bucher 1972: 38.
17 ascani, 1989: 268-270, ascani, 1997: 89-94.

Fig. 1. Pergamino Antoni Guarc (c.1345-1380). ACTo Fábrica 49.
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1490?)18, el pergamino de Bartolomé de Pelayos para la catedral de Coria (1502)19, la Planta de 
la Iglesia de San Bartomé de Javea (1513)20, la de Juan Gil de Hontañón en la de Segovia 
(1524)21, o las de Juan de Alava en el Convento de San Esteban de Salamanca (1524) junto con 
el de la catedral de Salamanca (c.1537)22.

Geometria fabrorum en la traza de Guarc

El estudio del documento permite el análisis de los medios auxiliares de trazado, líneas y 
puntas de compás, sobre la que se traza la planta definitiva, y así de las cuestiones definidas como 
geometria fabrorum23. Sobre el soporte existen unos orificios que penetran el pergamino, unos 
en el perímetro fijándolo (Pa1), y otros de puntas de compás. En ellos cabe distinguir los del 
transporte de medidas (Pa2), y los que trazan la circunferencia, que rasgan la superficie (Pa3). El 
análisis de los puntos da la secuencia del trazado, y determinan el número de operaciones que 
parte de él. Hay puntos que tienen tan sólo una solicitación, hasta otros PO.1, con cinco utilida-
des. En este punto se concentra la mayoría del trazado auxiliar, reconociendolo como punto de 
origen. Las líneas están trazadas con punzón, en los tramos rectos (La4), o con compás de punta 
seca, en las secuencias circulares (La5). En cuanto a la técnica gráfica de líneas: unas trazadas 
con elementos punzantes que alterarán la superficie; y otras semejantes al trazo de grafito. Las 
primeras son las que encajan el dibujo y trazan las proporciones, mientras que las segundas son 
líneas auxiliares, y fijadas con trazos definitivos de tinta (La6) (fig. 2). El encaje del pergamino 
se realizó mediante un modulo inicial. Así se divide el ancho de la catedral en 6 partes (91 mm), 
unidad patrón. El rectángulo junto a la clave del presbiterio tiene una relación de (91/82 mm), 
de manera que la proporción entre el ancho de las capillas laterales y el muro de separación es 
de 8/1, teniendo el módulo de la nave colateral 9 y la central 18 unidades.

La secuencia de trazado permite determinar el método geométrico del trazado del octógono 
del cimborrio, y la del polígono de 14 lados derivado del heptágono del ábside. El cimborrio se 
diseña a partir del cuadrado de base, abatiendo su semidiagonal (fig. 3). Es el mismo trazado 
que el publicado en la Geometrie Deutsch (1488) (fol 3r.) de M. Roritzer (1440-1493)24. Este 
método difiere de las fuentes gromáticas del Fragmentum de hexagono et octogono atribuida a 
M. T. Varro (116-27aC)25, y de los de tradición árabe de Abū al-Wafā Al-Būzjānī (940-998) 
Kitāb fī mā yaḥtāju al-ṣāni‘min al-a‘māl al-handasiyya (c.993-1008) (Chap.II.8)26. También es 
diferente del la figura mediatrix de De triangulis (c.1250) de Jordanus Nemonarius (1225-1260) 
(P.IV.15)27.

Para trazar el doble heptágono del ábside, Guarc realiza una operación previa. Sobre el diá-
metro del presbiterio de módulo 18, abate la medida que va a tener la capilla radial de 8 módulos. 
En definitiva, Guarc utiliza la relación numérica 18/8 entre la nave central y la capilla lateral, o 

18 aLonso, B.; Jiménez, A., 2009b: 63-74.
19 sánchez, 1982: 63-76.
20 arroyas M., zaraGozà A., 2003:175-176.
21 casaseca, 1978: 29-51.
22 aLonso, B.; Jiménez, A., 2009: 116-117.
23 ruiz de La rosa, J. A., 1987a: 52-59. ruiz de La rosa, J. A., 1987b: 195-208.
24 roriczer, 1999: 56-60, heideLoff, 1844: 97, hoffstadt, 1847: 20, sheLBy 1977: 119-120, recht 1980:25.
25 BuBnov, 1899: 552.
26 Woepcke, 1855: 330, raynaud, 2012: 34–83.
27 Octogonus circulo inscriptus inter quadratum eidem inscriptum et quadratum circumscriptum proportionali. 

curtze, 1887, BeauJouan, 1975: 453-454.
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Fig. 2. Trazos auxiliares del pergamino de Guarc; (1) líneas, (2) puntos.

Fig. 3. Trazado del octógono en el pergamino de Guarc.
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lo que es lo mismo 9/8 entre el ancho deambulatorio y la capilla radial. El método difiere de la 
Geometrie Deutsch (1488) de Roriczer, en la que la construcción se realiza mediante una opera-
ción combinada de compás, a partir de altura del triángulo equilátero, de lado el radio de la cir-
cunferencia28. En el tardogótico se traza el heptágono a partir de la altura del triangulo equiláte-
ro de base el radio. De esta manera lo hace Charles Bouvelles (1478-1567) Libellus de 
mathematicis supplementis (1509) (Mas. Sup. fol.192) y A. Dürer (1471-1528) en Underweysung 
der Messung (1525) (L II.12, 62), mediante el corolario del pentágono (L II.15, 62). A partir de 
aquí estas soluciones tardogóticas tienen la misma base geométrica, y cuyo origen está en el libro 
de construcciones geométricas necesarias para los artesanos de Abū al-Wafā Al-Būzjānī29. Los 
métodos geométricos góticos y tardogóticos difundidos en los tratados, están lejos del utilizado 
por Guarc (c.1345-1380). Tan sólo el Manifiesto Geométrico (1684) de Fray Ignacio Muñoz 
(1612-1685), determina una solución parecida con la relación de 4/9 entre el lado del heptágono 
y el radio.

Las fuentes directas de los promotores de la catedral de Tortosa

El estudio pormenorizado de los códices del Archivo Capitular de Tortosa ACTo, más allá de 
la catalogación de Bayerri (1962), ha permitido identificar algunas fuentes directas de obras que 
abordan la proporcionalidad numérica.

El Civitatis Dei ACTo 20 de San Agustín (354-420) hace referencia a la teoría numérica. En 
el libro XI (fol. 156r.-170v), dice que el seis es la perfección; así es el primer número que resul-
ta de sus partes, 6=3+2+1 (XI.30). El número 10, es el que tiene como divisores a (5,2,1), mien-
tras que el 12 tiene a (6,4,3,2,1) (XI.30). El siete representa el séptimo día, se reconoce como el 
reposo del Señor, 7=4+3 (fol 168v-169v) (XI.31)30. En el libro XX (fol.333r-359r), el número 
doce, 3x4=12. El doce es el triple de cuatro y cuádruplo de tres (fol. 335r-336v) (XX.5.3). El mil 
es el número perfecto la plenitud del tiempo. Es la figura cuadrada, que es plana, y al darle altu-
ra, se hace cúbica (fol. 337v-338v) (XX.7.2)31.

Otro texto es el Timaeus de Calcidio (f.350) ACTo 80 (146r-155v.14), del siglo XII, acompa-
ñado en el (fol.150r.) por uno de sus comentarios (XXXII)32 (fig. 4). En él aparece la secuencia 
numérica (1,2,4,8) y (1,3,9,27), con las modulaciones armónicas (XLI). Así se generan: el uno; 
el dos (2=2x1); el tres (3=2+1/2x2); el cuatro (4=2x2); el ocho (8=1+7); el nueve (9=3x3) y el 
27 (27=27x1). Otras proporciones son la parte más su medio (1+1/2); la parte y su tercio (1+1/3), 
llamada epítrito; y la parte más su octava (1+1/8), epogdo. Aparece el duplo, el triple y el cuá-
druplo, además de la relación (243:256). En el (fol.155v.15-66) un Comentario del Timeo 
(XLIX), referente a la proporcionalidad de las modulaciones numéricas, la diatesarón y la dia-
pente. Inserto en el ACTo 236 (fol.39), el Comentario (II,1,15) del Timeo de Calcidio, con el 
esquema de las relaciones armónicas.

Otra referencia es el Comentarii In Somnium Scipionis del ACTo 236 (fol.1-61v) de Macrobio 
(f.400) de siglo XIII33(fig. 4). Define el esquema de la secuencia (1,2,4,8) y (1,3,9,27), recordan-
do el dios creador del alma, tomando números pares e impares con dobles y triples (fol. 6v 19-

28 roriczer, 1999: 56-60, heideLoff, 1844: 95-99, hoffstadt, 1847: 17-18, sheLBy, 1977: 118-119, recht 1980: 
24-25.

29 Woepcke, 1855, 218-256: 309-359 (CII.6) y (CIII.13).
30 aGustín, 2000: (XI.30) 742-743,
31 aGustín, 2001: (XX.5.3) 644, (XX.7.2) 655.
32 La notación edición Waszink. 1975.
33 La notación edición de WiLLis, 1970.



Arch. esp. arte, LXXXVII, 348, OCTUBRE-DICIEMBRE 2014, 321-334 
ISSN: 0004-0428, eISSN: 1988-8511, doi: 10.3989/aearte.2014.20

JOSEP LLUIS I GINOVART DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL DE TORTOSA 327

22). En el libro segundo define la armonía de las esferas (II,1,1). También el porque oímos la 
música de la esferas (II,4,15), comentando la relación (243:256) (II,1,15-22), a la que los pitagó-
ricos llamaron díesis.

Por otra parte, un fragmento de la Geometría del Libro VII del De Nuptiis Philologiae et 
Mercurii de Marciano Capella (f. 430), ACTo 80 (fol. 160 v.28- fol. 161r.5) del siglo XII, define 
los géneros de las figuras planas a las que llama ergásticas. También las líneas rhētós, o álogos; 
la primera línea es racional, y puede ser comparada, en cambio la segunda no puede ser cotejada. 
Las líneas son isotếs cuando la proporción de dos de ellas, tiene una longitud igual o doble. Se 
dice homólogos cuando éstas son coincidentes. Análogos, cuando la línea es superada por otra 
en el doble de longitud, y supere a su vez, a una tercera en la misma proporción. La línea álogos, 
o irracional, es la que no coincide ni en igualdad ni en la mitad o en la tercera parte, ni en el 
doble, ni en el triple, ni tampoco en ninguna otra cantidad34.

Aparece la Geometria Incerti Auctoris de Gerberto de Aurillac (c. 940-1003). ACTo 80 (fol. 
159r.1-160v.27), siglo XII, con 20 proporciones del L.III y L.IV35. Aborda cuestiones relaciona-
das con la medida indirecta de objetos, con fuentes diversas. Las proposiciones P1 y P2 tienen 

34 Edición de WiLLis, 1983. Ergasticis Schematibus [715]… t, quarum prima dicitur Mese Alogos [720].
35 BuBnov, 1899: 317-330, 336-338.

Fig. 4. Fuentes neoplatónicas. Macrobio ACTo 236, Calcidio ACTo 80.
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fuentes gromáticas; las P3, P4, P5, P6, P7, son utilidades del astrolabio de origen árabe; mientras 
que las P8 y P9, tienen fundamentos en la óptica. Otras como las P18, 19, 20 i 21 pertenecen a 
la Óptica Pseudo-Euclides, así como las P10, P11, P13, P15 y P16. La proporcionalidad del 
triangulo, P12, P14, P17, y P20, con la escuadra isósceles P18, y la pitagórica P19. Las propo-
siciones tienen una metrología de proporcionalidad de base 12, donde se utilizan las relaciones: 
de igualdad 1/1, la 1/2 dupla o diapasón, la 2/3 sesquiáltera o diapente y la de 4/3 sesquitércia o 
diatesarón.

La construcción de la fábrica gótica

La catedral de Tortosa (fig. 5), dispone de un ábside con doble deambulatorio ejecutado entre 
1347 y 1435. La primera fase fue la construcción del cinturón de las capillas radiales, construidas 
de forma correlativa entre (1383-1424) y con las claves rematadas a 45 palmos y de proporción 
9/5, en términos de despliegue de la sección gótica. En la segunda se construye el deambulatorio, 
cubierto a 72 palmos, donde las bóvedas fueron construidas simétricamente (1424-1435), desde 
la nave hacia el interior del presbiterio. Finalmente se cubre el presbiterio (1435-1441), con una 
clave de 10 palmos de diámetro, situada a 100 palmos del suelo (fig. 6). Tanto el deambulatorio 
como el presbiterio tienen un proporción de 9/6.

En el inicio de la obra el maestro impone la unidad de medida, una cana de ferre per pendre 
mesures de l’obra (Ll.o.2 1345-1347, f.36 v)36. El patrón básico de las medidas de los Llibres 
d’Obra (ACTo), es la cana de Tortosa definida en el Libro IX, Rubrica 15.5 de las Consuetudines 
Dertosae (1272) (AHCTE cod.53, fol.256r)37, tiene 185,8 cm y el palmo de 23,23 cm. Así el 
conjunto del ábside de la catedral tiene unas proporciones metrológicas: 150 palmos de ancho y 
100 de fondo y altura. Las capillas radiales, de planta cuadrada, tienen interiormente 21x21 pal-
mos. Los puntos de los pilares del ábside, donde se replanteo la obra, equidistan 24 palmos, 3 
canas de Tortosa, replanteados a 54 palmos del centro del presbiterio. Existe así, una relación 
entre el radio de la circunferencia (54 palmos) 18 módulos, y el lado del polígono de catorce 
lados (24 palmos) 8 módulos, estableciendo una proporción de 9/8.

La traza de Guarc (c.1345-1380) y el replanteo general de fábrica (1383-1424) tienen la mis-
ma estructura genética (fig.7). La solución entre el radio, 18 módulos de la circunferencia del 
deambulatorio, y 8 módulos de la capilla radial, y que es además el lado del doble heptágono, 
establece una solución geométrica y a la vez aritméticamente metrológica. En la fábrica, para 
construir una capilla de 3 canas (24 palmos), se necesita un radio para el deambulatorio de 6 
canas y 6 palmos (54 palmos).

Dada la estructura modular del pergamino de Guarc, se permite especular con una relación 
aritmética que sea capaz de trazar el cimborrio. De esta manera se puede hacer conmensurable 
la medida del octógono, de la misma manera que lo hizo la Metrica (LI.XVIII) de Herón Alexan-
dria (c.20-62)38, utilizando la relación de 12/10 entre el radio y el lado del octógono. Esta teoría 
ha sido aplicada al trazado de templos y ábsides de planta octogonal39. En el caso de Guarc, se 
podría replantear el cimborrio sobre el cuadrado 18x18, donde el lado del octógono fuera igual 
al fondo de la capilla radial 7,5 módulos, y que tiene 8 módulos de ancho, cumpliéndose así la 
condición heroniana (fig.8).

36 aLmuni, 1991: 214.
37 feLipe II (1527-1598), cortes de monzón (1585). Capitulo 89. AHCTE, 387 (Comú II-63).
38 schoene, 1903: 57-59. Bruins; 1964:3).
39 cantor, 1907: 377-379. ÖzduraL, 2002: 217-242. svenshon,2008:103-112. høyrup, 2009: 367-377.
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Fig. 5. Planta catedral Santa María Tortosa.

Fig. 6. Planta y sección ábside catedral Tortosa.
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Traza y proporcionalidad en la catedral de Tortosa

Marciano Capella (ACTo 80), plantea dos tipos de líneas rhētós, y álogos. Tanto en el traza-
do del heptágono empleado por Guarc, como en el trazado del ábside, se utiliza la relación entre 
el ancho de la nave 9/8 con la capilla lateral. Con ello se hace conmensurable, e iguales, las 
capillas del tramo recto del ábside y las situadas en la cuerda de ábside. Esta mediada en térmi-
nos de Capella es de una línea rhētós. Por otra parte la relación de Guarc, 9/8, se interpreta en 
Calcidio ACTo 80 y Marcobio ACTo 236, como la parte y su octava (1+1/8), a la que definen 
como epogdo. El trazado geométrico del octógono de Guarc (c.1345-1380) es similar al que se 
publicará en la Geometrie Deutsch (1486). Su trazado es álogos, inconmensurable, puesto que 
abate la diagonal del cimborrio. La transposición aritmética del octógono puede tener la base de 
la Metrica de Herón de Alejandría. Ésta permite trazar, sobre un cuadrado de base 18 módulos 
de cimborrio, un lado de medida 7,5 módulos, igual que el fondo de capilla lateral, convirtién-
dose así en una media de línea rhētós.

La relación de Guarc 9/8 no aparece en los tratados cultos. Puede ser así un instrumento de 
la geometria fabrorum, que permite a la vez una solución geométrica y aritmética. En la catedral 
de Tortosa, se construye a partir de la medida de la capilla, 3 canas (24 palmos). La medida se 
despliega a manera de algoritmo, mediante números enteros, determinando así todas las medidas 
del ábside. Las grandes medidas de la catedral de Tortosa disponen una proporcionalidad basada 
en modulaciones numéricas, diatesarón y diapente, que bien conocían los canónigos a través de 
los códices ATCo 80 y ACTo 236.

Fig. 7. Construcción proporcional de la Traza Guarc (c.1345-1380) 
y del ábside catedral de Tortosa (1383-1441).
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Fig. 8. Estructura proporcional en la traza de Guarc.
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El concepto de proporcionalidad como ciencia se difundió en la Europa gótica, por el De 
Scientiis de Domingo de Gundisalvo (fl. 1150). Su precedente es el Catálogo de las ciencias de 
al-Fārābī (c.870-950). La matemática, sciencia doctrinali, dice al-Fārābī, es una de las cinco 
ciencias que se conocen. Comprende la aritmética, geometría, la óptica, la astronomía, la mate-
mática, la música, la ciencia de los pesos y la ingeniería. En la Aritmética y la Geometría tienen 
las bases y principios todas las demás ciencias matemáticas, diferenciando en estas disciplinas 
entre theorica y practica40. Gundisalvo utilizará estos mismos términos en el De Scientiis41, y 
divulgados en Speculum Doctrinale al mundo de las catedrales góticas por Vicente de Beauvais 
(c.1194-1264)42. La dualidad theorica y la practica impregnará la definición de las ars medieva-
les. El concepto está también latente en la liturgia del Prochiron, vulgo rationale divinorum 
officiorum (1291), de Guillermo de Durando (1230-1296)43. En ella se define la correspondencia 
entre la ecclesia materialis y la ecclesia spiritualis.44. La catedral medieval ecclesia materialis 
visualiza el hecho constructivo de la fábrica, acogiendo la ecclesia spiritualis. La belleza de la 
construcción dependía de la habilidad de los maestros medievales, con su practica que es activa. 
Frente a ella, el conocimiento de los promotores de la catedral, teorica que es speculativa.
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