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Petrificación de la riqueza. La construcción medieval en las 
Merindades de Burgos

Rocío Maira Vidal

Las Merindades es una zona rural en el norte de Espa-
ña, en la provincia de Burgos, que, durante el Medioe-
vo, desde el siglo X, conformó una región político-ad-
ministrativa controlada por una persona de la 
confianza del rey. El estudio comparativo de las cons-
trucciones religiosas que poblaron este territorio entre 
los siglos XII y XIII nos ha permitido señalar los dis-
tintos sistemas constructivos utilizados y su incidencia 
en los costes de construcción de las más de 100 igle-
sias que pueblan Las Merindades. El análisis de los 
materiales empleados, los sistemas auxiliares utiliza-
dos en su montaje y la especialización de los grupos 
de trabajadores que participaron en su construcción, 
indican que algunas de ellas son estructuras de transi-
ción entre el románico y el gótico donde los conoci-
mientos constructivos de los maestros son aún limita-
dos, sin embargo, muestran una especial destreza en el 
trabajo de talla, con grupos especializados de canteros. 

Esta investigación se ha desarrollado dentro del 
proyecto Petrifying Wealth. The Southern European 
Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, 
c. 1050–1300 del CCHS-CSIC Instituto de Historia, 
financiado por el programa de investigación e inno-
vación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el 
acuerdo n.° 695515.

LA PETRIFICACIÓN DE LA RIQUEZA 

El proyecto europeo Petrifying Wealth, liderado por 
Ana Rodríguez (IH-CSIC), está formado por un equi-

po multidisciplinar de investigadores y técnicos; histo-
riadores, historiadores del arte, arqueólogos y arqui-
tectos; lo que permite abordar el estudio de la sociedad 
medieval desde diferentes campos que se complemen-
tan entre sí. Tiene por objeto una extensa área geográ-
fica y cronológica de estudio en la Península Ibérica: 
los reinos hispanos entre los siglos XI y XIII. Su obje-
tivo es la determinación de las causas que provocaron 
el abandono de los sistemas tradicionales de construc-
ción, basados en la utilización de materiales perecede-
ros, para adoptar materiales pétreos, transformando el 
paisaje y la forma de territorialización, seña de identi-
dad de la sociedad medieval.

La utilización de la piedra y el ladrillo como prin-
cipales materiales de construcción es una evolución 
en los sistemas constructivos que hemos asumido 
históricamente como un proceso natural de la socie-
dad medieval, consecuencia del crecimiento econó-
mico y asociada al crecimiento demográfico, al au-
mento de las áreas de cultivo y las relaciones 
comerciales, y a los avances tecnológicos en cons-
trucción. Los grandes edificios religiosos y las edifi-
caciones fortificadas europeas, residencias del poder 
eclesiástico y político, fueron construidas desde la 
antigüedad en materiales duraderos. Sin embargo, a 
partir de los años 1050–1100 se produce un cambio 
en la inversión social en construcción: los edificios 
de menor relevancia empezaron a construirse en pie-
dra, abandonando el uso de materiales perecederos 
como la madera o el adobe. Este proceso de petrifi-
cación del paisaje se produce de igual manera en te-

Libro Congre Mexico vol. 2.indb   609Libro Congre Mexico vol. 2.indb   609 02/01/19   19:0302/01/19   19:03



610 R. Maira

rritorios muy distantes entre sí y en medios con dife-
rente dinamismo económico; tanto en regiones 
rurales como urbanas, en pequeñas iglesias y edifica-
ciones campesinas, en el ámbito eclesiástico y en el 
civil (donde se construyen barrios enteros de las ciu-
dades castellanas en piedra, como las canonjías de 
Segovia o Salamanca) y todo ello en un corto espacio 
de tiempo. Nuestro planteamiento considera que este 
cambio no es solo consecuencia del crecimiento eco-
nómico, sino que también implica la aparición de di-
námicas institucionales nuevas, usos sociales inédi-
tos en Europa Occidental así como concepciones 
ideológicas radicalmente distintas a las que habían 
imperado hasta entonces, que dieron lugar a crear 
identidades individuales, colectivas y regionales.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las Merindades de Burgos es una zona rural en la re-
gión septentrional de la actual provincia de Burgos 
que limita al noreste con la provincia de Álava y al 
noroeste con la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(figura 1). Se trata de un interesante campo de estudio 
sobre la construcción medieval en esta cronología, 
donde cada población, incluso aquellas de tamaño re-
ducido y próximas a poblaciones de mayor tamaño, 
contaba con una iglesia construida en piedra. En las 
Merindades hay actualmente catalogadas 168 iglesias 
construidas en la cronología de estudio, según la En-

ciclopedia del Románico1, aunque sin duda debieron 
existir muchas más de las que no ha quedado resto al-
guno (García Guinea; Rodríguez Montañés y Peridis 
2000). Entre nuestros objetivos está la detección en 
las fuentes escritas de aquellas construcciones que no 
han llegado a nuestros días, reflejando así un mapa de 
la densidad de la construcción medieval que habría 
formado parte del paisaje castellano en los siglos XI, 
XII y XIII, inédito hasta la fecha. 

Los datos producto de la investigación realizada 
están configurando una base de datos que también 
integra la recopilación de la información existente 
sobre el tema de investigación. Todo ello se trabaja 
con sistemas de información geográfica (SIG), que 
permiten mostrar una representación global de los re-
sultados geográficamente referenciados para poder 
realizar análisis globales (figura 2). Los resultados 
serán publicados en una base de datos de acceso li-
bre, una vez finalizada la investigación.
Para estudiar los sistemas constructivos utilizados se 
han seleccionado los ejemplos más representativos de 
la región. Este análisis consiste en la determinación 
del material utilizado y la localización de las posibles 
zonas de extracción, el análisis de los sistemas 
constructivos y los costes asociados. Los elementos 
constructivos que presentan una mayor complejidad, 
como los sistemas de abovedamiento, donde los 
conocimientos de los maestros de obras y los medios 
técnicos empleados quedan especialmente en 
evidencia, están siendo medidos con fotogrametría y 
estación total láser (figura 3). Las nubes de puntos 

Figura 1
Las Merindades de Burgos. Autor Enrique Capdevila y Ro-
cío Maira 2

Figura 2
Iglesias construidas entre los siglos XII y XIII en las Merin-
dades de Burgos. Selección de las iglesias analizadas. Auto-
res Enrique Capdevila y Rocío Maira. 
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realizadas nos permiten estudiar el trabajo de cantería, 
así como los medios auxiliares utilizados en su 
montaje (figura 4).

Se han analizado de forma pormenorizada 41 edi-
ficios eclesiásticos (la numeración entre paréntesis 
corresponde a su situación en la figura 2): Iglesia de 
San Salvador en Escaño (1), Ermita de Santa María 
del Torrentero en Villalaín (2), Iglesia de San Mi-
guel Arcángel en Manzanedillo (3), Iglesia de San 
Pedro en El Vigo (4), Iglesia de San Pelayo en Aye-
ga (5), Iglesia de San Pedro en Bortedo (6), Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Bárcena de 

Pienza (7), Iglesia de San Lorenzo en Vallejo de 
Mena (8), Iglesia de Santa María En Siones (9), 
Iglesia de San Miguel Arcángel en Bercedo (10), 
Iglesia de Santa Eulalia en Santa Olalla (11), Ermita 
de San Pantaleón en San Pantaleón de Losa (12), 
Iglesia de Santa Águeda en Villabáscones de Bezana 
(13),Iglesia de Santa María en Virtus (14), Iglesia de 
San Vicente en San Vicente de Villamezán (15), 
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Bricia (16), 
Iglesia de Santa Juliana en Cilleruelo de Bezana 
(17), Iglesia de San Andrés en Montoto (18), Mo-
nasterio Santa María de Rioseco (19),Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción en San Martín del 
Rojo (20), Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua 
en Butrera (21), Iglesia de San Martín en Torme 
(22), Iglesia de San Martín Obispo en Villacompara-
da de Rueda (23), Iglesia de San Miguel Arcángel en 
Valdenoceda (24), Iglesia de San Nicolás en El Al-
miñé (25), Iglesia de San Miguel Arcángel en San 
Miguel de Cornezuelo (26), Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción en Manzanedo (27), Iglesia de la 
Inmaculada Concepción en Crespos (28), Iglesia de 
San Pedro de Tejada en Puente-Arenas (29), Iglesia 
de San Antolín en Baillo (30), Iglesia de San Andrés 
en Villamagrín (31), Iglesia de San Millán Abad en 
Almendres (32), Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción en La Cerca (33), Ermita de Nuestra Se-
ñora de las Torres en Torres de Medina (34), Iglesia 
de San Andrés en Tabliega (35), Iglesia de San Juan 
Bautista en Cubillos de Losa (36), Iglesia de la Ex-
pectación de Nuestra Señora en Colina de Losa (37), 
Iglesia de San Andrés Apóstol en Las Eras (38), 
Iglesia de San Miguel Arcángel en Lastras de Las 
Eras (39), Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves 
en Gobantes (40) y la Iglesia de Nuestra Señora de 
las Nieves en Criales de Losa (41).

EL TRANSPORTE DEL MATERIAL

Uno de los objetivos del proyecto es el análisis de los 
materiales empleados en la construcción. El acarreo 
de material desde canteras situadas a grandes distan-
cias de la obra supondría problemas técnicos y costes 
añadidos. Conocemos ejemplos de construcciones 
medievales donde se han utilizado diferentes tipos de 
piedra dependiendo de la calidad del material dispo-
nible en la zona y de los problemas técnicos que ne-
cesitaban resolver. Bechmann hace referencia a la 

Figura 3
Levantamiento fotogramétrico de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora la Antigua de Butrera. Imagen de la autora

Figura 4
Levantamiento fotogramétrico de la iglesia de San Lorenzo 
en Vallejo de Mena. Imagen de la autora
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construcción de la iglesia del Monasterio de Vauce-
lles en Francia, donde se constató que la piedra utili-
zada en la talla de los pilares principales provenía de 
canteras situadas en la región de Tournai, a 80 Km 
del cenobio; sin embargo, para la construcción de los 
muros, que no soportan el peso de las bóvedas, se 
utilizó la piedra local, de menor calidad (Bechmann 
2010).

Otro caso, más conocido, es la construcción de la 
Catedral de Canterbury con piedra de las canteras de 
Caen, en Francia (Willis 2006). Ya en la construcción 
de la cabecera, que data de finales del siglo XII, se 
utilizó piedra de estas canteras (Foyle 2013). Gimpel 
afirma en sus estudios que el transporte del material 
por tierra en el siglo XIII a una distancia de 18 Km 
podía duplicar el precio de la carga transportada. 
Aunque podría parecer lo contrario, el transporte flu-
vial y marítimo podrían suponer un menor incremen-
to. Gimpel afirma que en 1287 el transporte de la 
piedra desde Caen a Canterbury, situada a 400 Km 
de la costa francesa por barco, triplicaba el coste del 
material transportado, sin duda más barato que el 
trasporte terrestre (Gimpel 1981).

En las Merindades de Burgos, la dificultad geográ-
fica estriba en la orografía irregular del terreno, ya 
que es una región formada por distintos valles (figura 
5). El transporte podría haberse realizado utilizando 
los caminos tradicionales que conectaban los valles 
entre sí, o a través de los montes con animales de 
carga para pasar de un valle al siguiente. Es intere-
sante resaltar que en este caso se optó por la utiliza-
ción de la piedra local. En buena parte de las iglesias 
podemos encontrar arenisca de la zona, una calcare-
nita que no resulta idónea para la construcción por su 
alta capacidad corrosiva3. Es un material con un alto 
contenido en sílice, más blando y fácil de trabajar, 
pero que deshace el metal de las herramientas de tra-
bajo, lo que repercute en los utensilios empleados, 
que se van desgastando rápidamente, y como conse-
cuencia en la velocidad de ejecución. Antes incluso 
de acabar la talla de un sillar el cantero necesitaría 
volver a afilar sus herramientas, gradinas, punteros y 
cinceles, lo que suponía la necesidad de fabricar una 
mayor cantidad de utensilios para llevar a cabo la la-
bra de la piedra4. A pesar de los inconvenientes aso-
ciados a la arenisca local, ésta se usó en buena parte 
de los edificios analizados, lo que indica la preferen-
cia por los materiales locales independientemente de 
su calidad o trabajabilidad. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS 

Las construcciones medievales de esta comarca fue-
ron ejecutadas con tres tipos de piedra: arenisca, cali-
za y toba. El uso de una u otra depende del valle en el 
que nos encontremos; algunas iglesias fueron realiza-
das en su totalidad en piedra caliza y otras en arenis-
ca, existiendo escasos ejemplos donde se han utiliza-
do ambos materiales mezclados. En buena parte de 
las iglesias construidas con caliza se ha utilizado tam-
bién la toba, material muy poroso y ligero (figura 6). 

Probablemente la elección del material en cada 
caso está ligada a la proximidad a los lugares de ex-
tracción, aunque también podría haber influido la 
propiedad de las canteras, que podría repercutir en 
los costes de construcción5. 

Figura 5
Orografía de las Merindades de Burgos. Autores Enrique 
Capdevila y Rocío Maira.

Figura 6
Geología y materiales utilizados en las iglesias analizadas. 
Autores Enrique Capdevila y Rocío Maira
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La toba se empleaba fundamentalmente en las par-
tes altas del edificio y probablemente no era conside-
rada entonces, como ocurre ahora, una piedra de cali-
dad. En la Iglesia de San Pedro de Tejada, 
perteneciente a un antiguo priorato desaparecido que 
dependía del Monasterio de Oña, el maestro de obras 
utilizó toba únicamente en la construcción de las 
bóvedas y del cimborrio. Su uso supone una reduc-
ción del 60% del peso respecto a la caliza, ya que 
presenta un 60% de poros6. Siendo además un mate-
rial blando (con un serrucho podrían desbastarse si-
llarejos sin problemas), resulta fácil de trabajar y 
ligero, idóneo para facilitar la elevación del material 
a importantes alturas, así como para simplificar y 
abaratar los medios auxiliares necesarios para contra-
rrestar el peso de las bóvedas durante su montaje, 
utilizando una menor cantidad de estructuras de ma-
dera. 

La altura a partir de la cual podemos apreciar la 
presencia de toba en el cenobio, indica que el cambio 
de material no es arbitrario; por el contrario, apunta 
al buen conocimiento y criterio del maestro para so-
lucionar problemas técnicos que podrían provocar 
importantes retrasos y complicaciones. La toba, en el 
caso de las bóvedas de cañón de la nave, de los ner-
vios perpiaños y de la bóveda de horno de la cabece-
ra, comienza a utilizarse a partir de 1/4 de la altura 
del intradós, aligerando un 60% el peso general de la 
estructura y minimizando su empuje horizontal (figu-
ra 7). El primer cuarto de su altura se construyó con 
caliza, un material más pesado y compacto para ha-
cer frente a estos empujes. Además, estos primeros 
plementos más pesados se construyeron prácticamen-
te sin cimbra, con la ayuda de pequeños puntales, ya 
que son prácticamente verticales.

Sin embargo, a partir de esta altura se necesitan 
importantes estructuras auxiliares de madera para 
apoyar los plementos, que ya presentan una fuerte in-
clinación, por lo que su ejecución en toba podría 
simplificar y abaratar la ejecución de las cimbras. En 
el cimborrio el uso de la toba comienza a partir de 
los arcos torales, es decir, la totalidad de la cúpula se 
ejecutó con este material. Únicamente encontramos 
caliza en las trompas de las esquinas y en la cornisa 
de apoyo de la cúpula, que presenta una decoración 
ajedrezada. En este caso los medios auxiliares no se 
ven tan reducidos ya que cada anillo de plementería 
de la cúpula es autoportante una vez que se ha cerra-
do y sirve de apoyo al siguiente (Huerta 2004), lo 

que ya de por sí reduce los medios auxiliares utiliza-
dos. 

La torre cimborrio también se construyó 
íntegramente en toba, con excepción de sus colum-
nas y capiteles, únicos elementos con motivos escul-
tóricos. Este material presenta grandes ventajas, pero 
también importantes inconvenientes que aconsejan 
su uso únicamente en determinadas situaciones y con 
una clara finalidad. Las grandes oquedades que pre-
senta impiden la talla de piezas que requieren una es-
tereotomía cuidada, como es el caso de las trompas 
de la cúpula, o decoración escultórica7, como la cor-
nisa, los capiteles o los canes. Desde luego las herra-
mientas utilizadas en su talla deberían tener un tama-
ño importante para poder desbastar la piedra sin 
importar la dimensión de las oquedades que fueran 
apareciendo.

Otros ejemplos utilizan la toba en su fábrica, aun-
que con un purismo menos acentuado que el que se 
percibe en San Pedro de Tejada. En la Iglesia del Sal-
vador en Escaño la toba se utilizó prácticamente en 
la totalidad de la estructura. Aquí la caliza se encuen-
tra en las piezas que presentan decoración escultóri-
ca, dovelas de arcos en ventanales o portadas, o en 
aquellos elementos cuya función estructural es im-
portante y está expuesta a un mayor grado de ero-
sión, como la base del husillo. En otras iglesias, 
como en San Miguel Arcángel en Valdenoceda, el 
uso de la toba parece aleatorio; se utiliza en las zonas 
altas del cimborrio, tanto en las dovelas de los arcos 
como en los sillares de la torre, mezclada con caliza.

Figura 7
Uso de la toba en San Pedro de Tejada. Fotografía de la au-
tora
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La toba fue un material ampliamente utilizado en las 
estructuras tardogóticas de la zona para la ejecución 
de los muros, tal y cómo se puede comprobar en el 
Monasterio Santa María de Rioseco o en la Iglesia de 
Bisjueces entre otros ejemplos, donde se mezclan 
mampuestos pequeños, de arenisca, caliza y toba. 
Además, en el cenobio las plementerías de las 
bóvedas de crucería de las naves laterales de la iglesia 
y las bóvedas de algunos espacios accesibles desde la 
escalera de caracol de mallorca del claustro se 
ejecutaron con toba, así como la cubierta de este 
husillo, de la que solo quedan los arranques8.

GEOLOGÍA DE LAS MERINDADES DE BURGOS: EL USO DE 
LOS MATERIALES LOCALES DISPONIBLES

En la zona Este de Merindades las iglesias del Valle de 
Valdebezana (13, 14, 15, 16, 17 y 18 en el plano de la 
figura 6) se construyeron con arenisca, material dispo-
nible en la zona. Existe una franja de caliza arcillosa y 
margas en el fondo del valle, la orografía no facilita su 
uso y además son rocas blandas y deleznables, lo que 
hace que la arenisca sea el material local idóneo. 

En el valle de Manzanedo, el de Valdivielso y el 
de Sotoscueva, en la zona central y meridional de las 
Merindades, las iglesias fueron construidas mayorita-
riamente en caliza y en algunas de ellas se utilizó la 
toba calcárea (1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 
29 en la figura 6). En estos valles de la comarca el 
material predominante es la caliza, sin embargo, la 
toba se sitúa a más de 20 Km hacia el Este9. El uso 
de un material situado a mayor distancia parece res-
ponder a la aplicación de técnicas de construcción 
concretas y podría indicar ciertas influencias entre al-
gunos edificios. Por el contrario, las iglesias cons-
truidas en las áreas cercanas a los terrenos formados 
por carniolas (o tobas) no la utilizan en su fábrica 
(números 7, 33, 34, 35, 36 y 40). 

Los edificios construidos en la llanura situada al 
norte de la Sierra de la Tesla, en la Merindad de 
Cuesta Urría, son de arenisca (23, 30, 31) material 
predominante en la zona. Sin embargo, en la parte 
occidental del centro de la comarca las iglesias fue-
ron construidas con caliza (12, 32, 33, 40 y 41). Si 
estudiamos con detenimiento el plano geológico del 
IGME podemos ver como se trata de una zona hete-
rogénea, donde hay terrenos de arenisca, pero tam-
bién grandes extensiones de caliza (figura 6). 

La zona septentrional de las Merindades fue cons-
truida en su totalidad de arenisca (números 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 35, 36 y 37), sin embargo, en el análisis 
de la geología del terreno encontramos calizas, dolo-
mías y margas. La arenisca se sitúa en una franja en 
el límite norte de la comarca con Cantabria y País 
Vasco y en el eje horizontal que forman Bárcena de 
Pienza, Tabliega y Cubillos de Losa. Probablemente 
la arenisca de estas zonas, distante nunca más de 10 
Km de la población, constituía el mejor material de 
construcción disponible. En las iglesias donde se uti-
lizaron ambos materiales (38 y 39) los elementos con 
una función estructural más relevante, esquinas y 
contrafuertes, fueron ejecutados con sillares de are-
nisca. Sin embargo, el resto de la fábrica se constru-
yó con pequeñas lajas de caliza, lo que indica que el 
material idóneo en esta zona es la arenisca.

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DETECTADAS Y 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DESTACABLES

Encontramos dos tipologías arquitectónicas diferen-
ciadas con algunas características comunes. Son igle-
sias de una sola nave, cuyo volumen se diferencia de 
la cabecera por su mayor tamaño. Su portada princi-
pal, normalmente la única, se sitúa en su fachada me-
ridional, quedando el hastial occidental del edificio 
ciego o con alguna ventana en la parte superior. La 
cabecera tiene forma semicircular y se cubre con bó-
veda de horno en el tramo semicircular, y de cañón 
en el tramo recto. 

La tipología que definimos como popular (figura 
8), se encuentra en pequeñas poblaciones. Su nave, 
construida en mampostería, se cubre con estructuras 
de madera, reservando los muros de sillería y las bó-
vedas para la cabecera. El cuerpo de campanas se si-
túa en el hastial Oeste y se trata de una espadaña de 
sillería a la que se accede a través de estructuras de 
madera adosadas a la edificación. Las espadañas que 
se conservan en la actualidad datan en su mayoría de 
los siglos XVII y XVIII, aunque estos elementos ar-
quitectónicos debían haber existido en el Medioevo, 
quizá realizados con materiales perecederos, dada la 
importancia de las campanas como sistemas de aviso 
de peligro, de festividades y oficios, siendo también 
representativas de la jerarquía de los edificios sacros. 
Además, las campanas eran objetos muy preciados, 
símbolos de la comunidad, siendo su destrucción o 
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robo la mejor forma de humillar a su población (Bac-
ci 2005). El acceso a la iglesia por su fachada meri-
dional cuenta con un pórtico, de madera y de cons-
trucción reciente, aunque es probable que existiesen 
en origen estructuras similares. 

Las iglesias de mayor tamaño e importancia dan 
lugar a una tipología arquitectónica distinta cuya 
nave, construida con sillares, se cubre con bóvedas 
de cañón, de crucería o cúpulas sobre trompas. En 
estos edificios el crucero destaca, en altura (figura 9) 
o en volumen (figura 10), y su presencia cambia por 
completo la volumetría de la iglesia respecto a los 
ejemplos anteriores. El cuerpo de campanas es el 
cimborrio, que lleva asociado un husillo como acce-

so en su fachada meridional, construido en sillería 
con saeteras a lo largo del recorrido de la escalera. 
Ambos elementos arquitectónicos contribuyen al as-
pecto defensivo de estos edificios. 

ESTRUCTURAS RELEVANTES: BÓVEDAS ANGEVINAS Y 
AQUITANAS

Las bóvedas angevinas y aquitanas son bóvedas cu-
puladas protogóticas cuatripartitas, con dos nervios 
diagonales apuntados. Se desarrollan en la zona occi-
dental de Francia, desde Anjou hasta Aquitania, en la 
primera mitad del siglo XII. Ambas tipologías se ca-
racterizan por su volumetría, con superficies de ple-
mentería de fuertes pendientes como consecuencia 
de la diferencia de altura entre las claves de los ner-
vios formeros y la central, lo que oscurece las partes 
altas de las bóvedas. Estas estructuras presentan me-
nos empuje horizontal que las bóvedas menos apun-
tadas, lo que permitió su construcción en iglesias sin 
contrarrestos importantes, con pequeños contrafuer-
tes adosados a su fábrica, como las iglesias románi-
cas. La diferencia entre ambas estructuras estriba en 
la ejecución de sus superficies de plementería. Las 
bóvedas aquitanas se construyen con las hiladas de 
plementos concéntricas mientras que las angevinas 
presentan sus plementos en hiladas paralelas a los 
ejes principales de la bóveda (De Vega García 2011). 
En el Valle de Mena y en la merindad de Sotoscueva, 

Figura 8
Tipología popular. Iglesia de Montoto. Fotografía de la au-
tora

Figura 9
Tipología destacada con cimborrio y husillo. Iglesia de El 
Almiñé. Fotografía de la autora

Figura 10
Tipología destacada con desarrollo horizontal del brazo cru-
cero. Iglesia de Butrera. Fotografía de la autora
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podemos encontrar estructuras de este tipo que sin 
duda apuntan hacia una influencia de la arquitectura 
aquitana. 

Las iglesias de Santa María en Siones y de San 
Lorenzo en Vallejo de Mena cubren su nave con bó-
vedas aquitanas (figura 11). Las dovelas y claves 
son toscas, presentando un escaso desarrollo en su 
talla. Las hiladas de plementería presentan disposi-
ción anglonormanda, confluyendo en el centro de 
los cuarteles de plementería y sobre los nervios dia-
gonales. Las líneas de encuentro entre los distintos 
cuarteles se ocultan con la ejecución de dos nervios 
añadidos en el rampante de las bóvedas. Este apare-
jo deriva de disposición en hiladas concéntricas de 
las cúpulas románicas: en las enjutas las hiladas 
concéntricas se apoyan sobre los nervios formeros y 
diagonales pero una vez que se alcanza la altura de 
las claves de los formeros su colocación se compli-
ca, ya que la volumetría de la bóveda no es cupular. 
La disposición anglonormanda surge para resolver 
este problema. La dimensión y calidad de talla de 
sus plementos, sillares perfectamente escuadrados, 
es mayor que la que presentan habitualmente los 
plementos de las bóvedas de crucería. En el caso de 
Vallejo de Mena encontramos marcas de cantero en 
sus plementos y dovelas, generalmente inexistentes 
en los abovedamientos góticos. Estas estructuras se 
realizaban por canteros especializados, por lo que 
los sistemas de cobro a partir de las marcas carecían 
de utilidad. 

La bóveda del crucero de la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Antigua en Butrera es la única angevina 
encontrada en la zona (figura 12). Se trata de una es-
tructura próxima a los principios góticos de construc-
ción y no a las cúpulas románicas como ocurre en los 
dos ejemplos anteriores. En este caso las dovelas se 
tallaron con una delicadeza reseñable y su sección es 
parecida a la que encontramos en otras bóvedas pro-
togóticas relevantes, como la cabecera del Monaste-
rio de Las Huelgas Reales de Burgos o el refectorio 
gótico del Monasterio de Santa María de Huerta en 
Soria. 

CONCLUSIONES

El estudio de la construcción medieval entre los si-
glos XI y XIII en las Merindades de Burgos está em-
pezando a arrojar los primeros resultados. Los análi-
sis realizados nos han permitido detectar dos 
tipologías arquitectónicas con características comu-
nes, cuya diferencia es la configuración, posición y 
construcción del cuerpo de campanas. Las iglesias de 
mayor tamaño son edificios con un claro carácter de-
fensivo, compuestas por una torre a la que se accede 
por un husillo adosado. Estas construcciones se reali-
zaron enteramente en sillería y sus abovedamientos 
presentan una clara influencia de la región aquitana, 
en Francia. Las iglesias más pequeñas fueron cons-
truidas con materiales modestos, mampostería en su 
mayor parte, y carecen de torre presentando en su lu-

Figura 11
Bóvedas aquitanas en la iglesia de Vallejo de Mena. Modelo 
fotogramétrico realizado por la autora

Figura 12
Bóveda angevina en la Iglesia de Butrera. Modelo fotogra-
métrico realizado por la autora
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gar una espadaña. Las tipologías arquitectónicas de-
sarrolladas, la utilización de los materiales locales 
disponibles y el desarrollo de peculiares sistemas de 
construcción empiezan a dibujar el sistema de territo-
rialización de la sociedad medieval.

NOTAS

1. La catalogación de los edificios construidos en la cro-
nología de estudio ha sido facilitada por la Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio Histórico, con la 
que se ha suscrito un convenio de colaboración.

2. Las imágenes 1, 2, 5 y 6 han sido realizadas en colabo-
ración con Enrique Capdevila Montes, Arqueólogo y 
Técnico en Sistemas de Información Geográfica del 
Proyecto Petrifying Wealth. La imagen 2 se ha elabora-
do a partir de la catalogación de las iglesias de la Enci-
clopedia del Románico en las Merindades de Burgos 
(García Guinea, Rodríguez Montañés y Peridis 2000). 
Las imágenes 5 y 6 se han elaborado a partir de los da-
tos sobre geología y orografía publicados por el Institu-
to Geológico y Minero de España (2018).

3. Este material es fácil de detectar porque la calcarenita 
de la zona tiene una tonalidad oxidada muy peculiar

4. Mi agradecimiento a Miguel Sobrino por su ayuda para 
poder determinar las ventajas e inconvenientes del tipo 
de piedra utilizada en el trabajo de labra. 

5. El estudio de la propiedad y los derechos de explota-
ción de las canteras forman parte del estudio que esta-
mos abordando en el proyecto.

6. La densidad de la caliza es 2700 Kg/m3, la de la are-
nisca 2600 Kg/m3 y la de la toba calcárea 1100 Kg/m3.

7. La aparición de oquedades durante la talla puede arrui-
nar una pieza prácticamente terminada.

8. En las construcciones del monasterio que datan del si-
glo XIII no se utilizó toba.

9. Según el mapa geológico de España a escala 1:50.000 
MAGNA del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME).
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