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La antigua colegiata de San Patricio es un referente 
de la arquitectura religiosa en la ciudad Lorca y la 
Región de Murcia. El edificio, cuya construcción co-
menzó en el año 1533, presenta, en su cabecera, una 
sacristía de planta octogonal irregular. Esta estancia 
se cubre con una singular bóveda compuesta por ar-
cos fajones y tramos decorados con casetones que se 
adaptan a la planta irregular generando superficies 
con geometrías complejas. El presente trabajo aborda 
el análisis geométrico y constructivo delabóvedade la 
sacristía, a partir de un levantamiento fotogramétrico 
riguroso, y compara las soluciones estereotómicas 
empleadas en su ejecución convarios trazados reco-
gidos en los tratados y manuscritos de cantería.

alGunos datos sobrE la construcción dE la 
colEGiata

La antigua colegiata de San Patricio de Lorca es una 
pieza fundamental en la arquitectura religiosa murcia-
na, siendo considerada la obra religiosa más relevante 
de Lorca y la segunda de toda la diócesis de Cartagena 
después de la catedral de Murcia. En 1533 fue erigida 
como Colegial insigne por bula del papa Clemente VII 
y dio comienzo su construcción. En 1547 se había le-
vantado la sacristía y en torno a 1570 ya estaba acaba-
da la capilla mayory la girola.Las obras se prolonga-
ron durantemásde doscientos años, hasta que, a finales 
del siglo XVIII, se culminó la torre (Gutiérrez-Corti-
nes 1987, 215-236; Segado 2006).

Diferentes investigadores defienden que el artífice 
de las trazas de la colegiata fue Jerónimo Quijano, 
aunque no está probado documentalmente (Gutié-
rrez-Cortines 1987, 216-219; Segado 2006, 16-20). 
Son varios los argumentos que se esgrimen a favorde 
esta hipótesis: en primer lugar, sabemos que cuando 
se iniciaron las obras de la colegiata, el maestro ma-
yor de la diócesis era Quijano; en segundo lugar, la 
planta de la colegiata guarda ciertas similitudes con 
la planta de la catedral murciana; y, en tercer lugar, la 
bóveda con decoración de venera de la capilla mayor 
de la colegiata recuerda a otras veneras similares 
proyectadas por Quijano en otros edificios, por ejem-
plo, en la iglesia de Santiago de Jumilla.

Jerónimo Quijano fue una figura clave en el Rena-
cimiento español (Gutiérrez-Cortines 1987, 66-80). 
Además detrabajar como maestro mayor de la dióce-
sis de Cartagena, también destacó porproyectarnu-
merosasbóvedas de cantería de notable calidad, algu-
nas de las cuales han sido ampliamente estudiadas. 
Es el caso, entre otras, de:la bóveda de una hilada he-
licoidal de la antesacristía de la catedral de Murcia 
(Calvo et al. 2005, 123-136);la bóveda tórica de eje 
horizontal de la capilla de Junterón, también en la ca-
tedral de Murcia (Calvo et al. 2005, 151-170);las bó-
vedas con veneras de la cabecera de la iglesia de 
Santiago en Jumilla (Alonso, Calvo y Martínez 
2008); la bóveda de planta pseudo-ovalque cubre la 
capilla mayor de la iglesia de Santa María del Salva-
dor en Chinchilla de Montearagón (Salcedo 2013); la 
bóveda medio tórica de la capilla de la Virgen del Al-
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cázar, en la propia colegiata de Lorca (Alonso, Calvo 
y Natividad 2013);o la bóveda de arcos cruzados de 
la cabecera de la iglesia de Santiago Apóstol en Ori-
huela (Natividad 2014).

la bóvEda dE la sacristía

La planta de la colegiata de Lorca se estructura en tres 
naves longitudinales con capillas laterales entre con-
trafuertes y cabecera con girola y capillas radiales. Es 
una planta que presenta bastante uniformidad, tan solo 
interrumpida por la sacristía, localizada en el lado de 
la epístola, cuya planta es un octógono irregular (figu-
ra 1). Esta estancia, que constituye el primer cuerpo de 
la torre, se cubre con una singular bóveda compuesta 
por arcos fajones y tramos decorados con casetones, 
que se adaptan a la planta irregular generando superfi-
cies con geometrías complejas.

Además, conviene señalar que, según la documen-
tación conservada, el acceso a la sacristía no se eje-
cutó tal y como estaba previsto en los planos origina-
les (Segado 2006, 40-41). Parece ser que, en un 
primer momento, el acceso se diseñó a través de una 
antesala que se abría al comienzo del ábside, en el 
lado de la epístola. Sin embargo, al final ese vanó de-
bió cerrarse y la entrada se abrió directamente desde 
la cabecera.

lEvantamiEnto FotoGramétrico

Para realizar el levantamiento fotogramétrico de la 
bóveda se llevaron a cabo varias tareas. En primer 
lugar, se tomaron numerosas fotografías con una cá-
mara de alta resolución, procurando que los solapes 
entre las mismas fueran superiores al 50%. En el mo-
mento de la toma, la sacristía disponía de suficiente 
iluminación artificial, de modo que no fue necesario 
emplear trípode. No obstante, se tuvo la precaución 
de fijar la cámara en el modo semiautomático con 
prioridad a la apertura y se estableció una apertura y 
una sensibilidad ISO adecuadas para tomar las foto-
grafías con un tiempo de exposición óptimo y la me-
nor cantidad de grano posible. Además, se tomaron 
varias medidas de la bóveda con un distanciómetro 
laser.

A continuación, las fotografías se importaron a un 
programa informático de fotogrametría y se sometie-
ron a un proceso automatizado de orientación. Hecho 
esto, se generó una nube de puntos de gran densidad, 
compuesta por más de 21 millones de puntos con co-
lor, que proporciona una información gráfica tridi-
mensional de gran precisión del intradós de la bóve-
da (figura 2). Esta nube se escaló empleando las 
medidas tomadas con el distanciómetro y, por último, 
se exportó a un formato legible por los programas de 

Figura 1
Cabecera de la colegiata de San Patricio de Lorca, con la 
sacristía en el lado de la epístola (Gutiérrez-Cortines 1987, 
221)

Figura 2
Nube de puntos tridimensional de la bóveda, vista desde 
abajo hacia arriba
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dibujo asistido por ordenador, con objeto de emplear-
la para analizar la geometría y construcción de la bó-
veda.

análisis GEométrico y constructivo

La planta irregular

El primer aspecto geométrico de la bóveda que llama 
la atención es la forma de su planta: se trata de un 
octógono irregular, cuyos lados, que representan los 
paramentos interiores de los muros de la sacristía, 
tienen longitudes y ángulos internos diferentes. Para 
una mayor claridad expositiva, hemos denominado a 
estos muros con la letra M seguida de un número del 
1 al 8 (figura 3). En base a esta nomenclatura, el 
muro M1 es el que alberga el acceso desde el deam-
bulatorio y el muro M5 es el que tiene la ventana cir-
cular.

La planta irregular surge como resultado de varias 
circunstancias. Por un lado, tenemos un primer grupo 
de muros formado por M1, M2 y M8 cuyas alinea-
ciones vienen impuestas por la geometría de la cabe-
cera de la colegiata. En concreto, el muro M1 se 
ajusta al diseño del deambulatorio poligonal, mien-
tras que los muros M2 y M8 llevan la dirección ra-
dial de los contrafuertes que hay entre las capillas de 
la girola. Por otro lado, tenemos un segundo grupo 
de muros formado por M3, M4, M5, M6 y M7 que 
parecen haber sido trazados con cierta libertad, es de-
cir, sin ceñirse a ningún condicionante. El trazado de 
este segundo grupo de muros nos resulta un poco 
desconcertante, pues pensamos que lo lógico habría 
sido diseñarlos con el propósito de regularizar la 
planta, no de hacerla todavía más irregular. En cual-
quier caso,el resultado final fue una sacristía con una 
planta muy extraña y cuya cubrición debió suscitar 
bastantes dudas.

El eje longitudinal

Una vez definida la planta, se realiza una operación 
fundamental para estructurar el interior de la sacris-
tía: se traza un eje longitudinalperpendicular al muro 
M1 y que pasa por el punto medio deM5 (figura 3). 
Este eje sirve para organizar algunos elementos rele-
vantes de la sacristía, como, por ejemplo, el acceso y 
la ventana, que se sitúan en los muros M1 y M5, cen-
trados respecto del eje y enfrentados entre sí. No solo 
eso, el eje también se utiliza para diseñar la bóveda, 
como ahora veremos.

El diseño de la bóveda

El primer paso para diseñar la bóveda consiste en di-
vidir su intradós en varios sectores. Para ello, se em-
plean cuatro arcos fajones dispuestos en planos per-
pendiculares al eje longitudinal. Hemos denominado 
a estos arcos con la letra A seguida de un número del 
1 al 4 (figura 3). El arco A1 es el que se sitúa juntoal 
muro M1y los arcos A2, A3 y A4 son los que apoyan 
sobrelos muros M2, M3, M7 y M8. Como los arcos 
se disponen en planos perpendiculares al eje y el 
muro M1 también es perpendicular al eje, no hay 
problemas en situar el arco A1 juntoa M1. Sin em-
bargo, en el lado opuesto de la estancia, el arco A4 

Figura 3
Planta del intradós de la bóveda, vista desde abajo hacia 
arriba
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no puede situarse junto a los muros M4, M5 y M6. 
Por ese motivo, A4 se sitúa con su borde lateral ali-
neado con las esquinas que forman M3 y M4 a un 
lado y M6 y M7 al otro. Por su parte, los arcos A2 y 
A3 se disponen, en planta, equidistantes respecto de 
A1 y A4.

Tras encajar los arcos fajones, los sectores que 
quedan libres se completan con cuatro tramos above-
dados decorados con casetones y flores. Hemos de-
nominado a estos tramos con la letra T seguida de un 
número del 1 al 4 (figura 3). El tramo T1 está entre 
los arcos A1 y A2, el tramo T2 está entre A2 y A3, el 
tramo T3 está entre A3 y A4, y el tramo T4 está entre 
A4 y los muros M4, M5 y M6.

Los arcos fajones

Si observamos una sección vertical de la bóveda, po-
demos comprobar que el arco A1 presenta cierto de-
rrame en su intradós, es decir, es un arco abocinado; 
por el contrario, los arcos A2, A3 y A4 no tienen de-
rrame (figura 4).

Los arcos A1, A2 y A4, vistosen alzados separa-
dos, presentantrazadosque se ajustan bastante a cir-
cunferencias con centros en el plano horizontal de la 
cornisa (figura 5, 6 y 8). Por tanto, podemos conside-

Figura 4
Sección vertical de la bóveda por el eje longitudinal

Figura 5
Alzado del arco A1

Figura 6
Alzado del arco A2.

Figura 7
Alzado del arco A3
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rar que A1, A2 y A4son arcos de medio punto.Sin 
embargo, el arco A3, visto en alzado, tiene un traza-
do que, al ajustarlo a una circunferencia con centro 
en el plano horizontal de la cornisa, presenta desvia-
ciones importantes en la parte superior (figura 7).Da-
das las circunstancias, se pueden plantear tres hipóte-
sis sobre la geometría del arco A3, las cuales 
pasamos a comentar a continuación.

La primera hipótesis es que el arco A3 sea de me-
dio punto, al igual que los otros, y que la desviación 
ensu parte superior se deba a tolerancias de ejecución 
y deformaciones; la segunda hipótesis es que el arco-
tenga directriz circular, pero que su centro esté situa-
do por debajo del plano horizontal de la cornisa; y la 
tercera hipótesis es que el arco no tenga directriz cir-
cular. En lasegunda y tercera hipótesis entendemos 
que debería existir alguna razón por la cual el arco 
A3 se diseñó con una geometría diferente a los arcos 
A1, A2 y A4. Está razón podría ser, quizá, que se 
quería controlar la altura de la clave del arco A3 
para, en última instancia, controlar la forma que 
adopta la sección vertical de la bóveda. Sin embargo, 
si observamos la sección de la bóveda, no se aprecia 
ninguna intencionalidad clara en su diseño, motivo 
por el cual pensamos que dicha sección surgió, sim-
ple y llanamente, como resultado del diseño de los 
arcos. Y esto nos lleva a pensar que la hipótesis más 
razonable, y también la más sencilla, es la primera: 
todos los arcos fueron proyectados como de medio 
punto, pero el arco A3 se deformó mucho más que 
los otros.

Llegados a este punto, nuestra hipótesis es que los 
arcos A1, A2, A3 y A4 fueron diseñados como arcos 
de medio punto con sus centros situados en el plano 
horizontal de la cornisa. Ahora bien,puesto que la 
planta de la sacristía es irregular, ocurre que los arcos 
arrancan desde muros diferentes y tienen diámetros 
desiguales, lo que provoca que algunos de sus cen-
tros no estén alineados entre sí, ni tampoco coinci-
dan, vistos en planta, con el eje longitudinal.

Los tramos con casetones

Una observación detallada de las juntas aparentes en 
el intradós de los tramos T1, T2, T3 y T4 revela que 
están despiezados mediante hiladas compuestas por 
una única dovela, de manera que a cada dovela le co-
rresponden tres casetones con flores (figura 9).

El tramo T1 es el que se localiza entre los arcos 
A1 y A2. Dicho tramo, visto en alzado, presenta dos 
embocaduras semicirculares que se ajustan, evidente-
mente, a los arcos A1 y A2(figura 10). En el alzado 
también se aprecia que los centros de A1 y A2 no 
coinciden y que el tramo se despieza en 27 dovelas 
cuyas juntas convergen al centro de A1. Todos estos 
condicionantes provocan que el tramo adopte la for-

Figura 8
Alzado del arco A4

Figura 9
Despiecede los tramos con casetones, con las juntas entre 
dovelas remarcadas con líneas discontinuas
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ma de una superficie semejanteal cuerno de vaca.La 
mayoría de tratados y manuscritos de cantería defi-
nen el cuerno de vaca como una especie de arco abo-
cinado con dos embocaduras semicirculares,de dis-
tinto diámetro,dispuestas en testas paralelasy que 
forman una jamba recta y otra oblicua. Su intradós es 
una superficie reglada alabeada que se genera apo-
yando, sobre ambas embocaduras, una serie de rectas 
contenidas en planosradiales convergentes al centro 
de la embocadura menor y perpendiculares a las tes-
tas.Dichos planos también definen la orientación de 
los lechos entre dovelas (Rabasa 2000, 318-320). Por 
tanto, es evidente que el tramo T1 se configura como 
una superficie reglada alabeada semejante al cuerno 
de vaca, pero con una diferencia: tiene sus dos jam-
bas oblicuas.

El tramo T2 es el que se localiza entre los arcos 
A2 y A3. Dicho tramo, visto en alzado, presenta dos 
embocaduras semicirculares que se ajustan a los ar-
cos A2 y A3 (figura 11). En el alzado también se 
aprecia que los centros de A2 y A3 no coinciden, si 
bien están muy próximos, y que el tramo se despieza 
en 27 dovelas cuyas juntas convergen al centro de 
A2. Todos estos condicionantes provocan queel tra-
mo T2adopte la forma de una superficie reglada ala-
beada semejante al cuerno de vaca, al igual que en el 
caso anterior.

El tramo T3 es el que se localiza entre los arcos 
A3 y A4. Dicho tramo, visto en alzado, presenta dos 
embocaduras semicirculares que se ajustan a los ar-

cos A3 y A4 (figura 12). En el alzado también se 
aprecia que los centros de A3 y A4 coinciden en un 
mismo punto y que el tramo se despieza en 29 dove-
las cuyas juntas convergen a dicho punto. Todos es-
tos condicionantes provocan que el tramo T3 adopte 
la forma de un tronco de cono recto, es decir, uncono 
cuyas secciones perpendiculares al eje son circunfe-
rencias.

El tramo T4 es el que se localiza entre el arco A4 y 
los muros M4, M5 y M6. Este tramo tiene dos embo-

Figura 10
Alzado del tramo T1

Figura 11
Alzado del tramo T2

Figura 12
Alzado del tramo T3
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caduras diferentes: la primera, que está en contacto 
con el arco A4, es un semicírculo, y la segunda, que 
resuelve el encuentro con los muros M4, M5 y M6, 
está formada por tres curvas, una por muro. Ahora 
bien, si se observa el tramo en alzado, se comprueba 
que ambas embocaduras se proyectan como semicír-
culos que se ajustan al arco A4 (figura 13). En el al-
zado también se aprecia que el tramo se despieza en 
20 hiladas cuyas juntas convergen al centro de A4. 
Todos estos condicionantes provocan que el tramo 
T4 adopte la forma de un tronco de cilindro.No obs-
tante, conviene señalar que las juntas entre las dove-
las de este tramo no son completamente paralelas en-
tre sí, sino que presentan cierta oblicuidad, tal y 
como se observa en la planta. Pensamos que esto se 
hizo así para que las juntas coincidieran con las es-
quinas que forman los muros M4, M5 y M6.

En conclusión, los cuatro tramos abovedados con 
casetones presentan geometrías complejas resultado 
de su diseño a partir de los arcos fajones. Los tramos 
T1 y T2 se configuran como superficies regladas ala-
beadas semejantes a los cuernos de vaca, aunque con 
la particularidad de presentar oblicuidad en las dos 
jambas; el tramo T3 adopta la forma de un tronco de 
cono recto; y el tramo T4 se materializa como una 
superficie cilíndrica. Llegados a este punto, resulta 
oportuno revisar las diferentes soluciones estereotó-
micas recogidas en los manuscritos y tratados de 
cantería para construir arcos abocinados oblicuos.

los arcos abocinados oblicuos En la litEratura 
dE cantEría

El problema de resolver un arco abocinado oblicuo, 
en el que los dos arcos de embocadura son semicir-
culares, paralelos entre sí, de diámetros diferentes, 
con sus centros a la misma altura y con una disposi-
ción de jambas asimétrica,siendo unajamba ortogo-
nal a las testas y la otra oblicua, ha sido abordado por 
los autores de la literatura de cantería con dos plan-
teamientos diferentes que generan dos superficies de 
intradós diferentes: el cono oblicuo y el cuerno de 
vaca(Rabasa 2000, 302-324).

El primer planteamiento consiste en dividir los dos 
arcos de embocadura en un mismo número de partes 
y definir las juntas del intradós uniendo entre sí los 
pares de puntos homólogos correspondientes a am-
bas divisiones. Con estas condiciones, las juntas con-
vergen a un punto alineado con los centros de las 
embocaduras yla superficie de intradós resultante es 
un cono oblicuo cuyo vértice se localiza en el punto 
de convergencia y cuyo eje es oblicuo a las testas. 
Las secciones verticales ortogonales al eje son se-
mielipses y las secciones verticales paralelas a las 
testasson semicírculos. Esta soluciónpresenta la ven-
taja de que los cuatro vértices de la superficie de in-
tradós de cada dovela son puntos coplanarios. Por 
tanto, es sencillo acometer la labra del intradós de las 
dovelas a partir de plantillas que representen en ver-
dadera magnitud el polígono plano formado por sus 
cuatro vértices. Sin embargo,existeel inconveniente 
de que los empujes producidos entre los lechos de las 
dovelas son oblicuos respecto del eje de los muros, 
lo que se conoce como empuje al vacío y que puede 
provocar problemas deestabilidad.

El segundo planteamiento busca, precisamente, 
eliminar los empujes al vacío a costa de una mayor 
complejidad, tanto en la geometría del intradós como 
en la labra de las dovelas. En este caso, los lechos se 
generan con la disposición de un haz de planos, ge-
neralmente radiales, perpendiculares a ambas testas, 
lo que provoca que los empujessean paralelos al eje 
de los muros. A continuación, para definir el intra-
dósse unen los pares de puntos homólogos resultan-
tes de la intersección de los planos con los dos arcos 
de embocadura, lo que generauna superficie reglada 
alabeada conocida como cuerno de vaca. En esta 
solución,el intradós de cada dovela deja de ser una 
superficie cónica para convertirseuna reglada alabea-

Figura 13
Alzado del tramo T4
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da, lo que provoca que no sea posible obtener una 
plantilla de intradós plana que represente en verdade-
ra magnitud polígono formado por sus cuatro vérti-
ces. Esto supone que la labra del intradós de la dove-
la debe realizarse por el método de los robos, 
partiendo de un prisma capaz de la pieza para ir eli-
minando el volumen de piedra sobrante.

En los tratados y manuscritos de cantería hay va-
rias trazas que presentan unas condiciones de partida 
similares a lasque vemos enlos tramos T1 y T2 de la 
bóveda de la sacristía de la colegiata de Lorca: dos 
arcos de embocadura de diámetros diferentes y con 
jambas oblicuas asimétricas.Estas trazas son: el arco 
viaje contra viaje(Mss/12686 ca. 1544, 7r) (figura 
14), el arco abocinado viaje por cara (Martínez de 
Aranda ca. 1600, 37), la trompe biayse en 
canonniere(Jousse 1642, 82), la bombardera biaixa 
per testa a cade capde(Gelabert 1653, 116v-117r) y 
el arco abocinado en viaje(Portor 1708, 11v). En to-
dos los casos, el intradós se resuelvemediante una su-

perficie cónica, dividiendo los arcos de embocadura 
en partes iguales y uniendo las divisionescorrespon-
dientes. Gelabert propone, incluso, que el cono sea 
de revolución, lo que le lleva a diseñar embocaduras 
elípticas. Pero ninguna trazaabordaun despiece me-
diante un haz de planos perpendiculares a las testas.

También existen trazas queresuelven arcos con 
embocaduras de diferentes diámetros, pero en las que 
solo una jamba es oblicua a las testas, siendo la otra 
perpendicular. Respondiendo a esta disposición, en-
contramos soluciones que emplean un cono oblicuo, 
por ejemplo: elarco viaje contra cuadrado 
(Mss/12686 ca. 1544, 7r; Mss/12744 ca. 1600, 27v) 
oel arco en cuadrado y viaje (Vandelvira ca. 1585, 
26v). Por el contrario, otras soluciones hacen uso del 
cuerno de vaca, como es el caso de: elarco viaje con-
tra cuadrado(Rojas 1598,98v; Martínez de Aranda 
ca. 1600, 11 y 13; Guardia c.1600, 70v) o el arco 
aviajado por solo una parte (Caramuel1678, IV: LII; 
Portor 1708, 5v). Entre los tratados franceses tam-
bién encontramos esta solución, por ejemplo, en: la 
voûtebiaized’un costé &droite de láutre, appellée-
corne de vache(Jousse 1642, 16) oel corne de boeuf 
(Derand 1643, 209). De hecho, el nombre de cuerno 
de vaca es fruto de la influencia de la denominación 
de los tratadistas franceses.

La mayoría de las trazas sobre cuernos de vaca 
mencionadas anteriormente plantean la obtención de 

Figura 14
Arco viaje contra viaje (Mss/12686 ca. 1544, 7r)

Figura 15
Arco viaje contra cuadrado (Guardia, ca. 1600, 70v)
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los lechos entre dovelas mediante un haz de planos 
radiales, perpendiculares a las testas y cuyo eje pasa 
por el centro del arco de embocadura menor. El úni-
co caso que se aparta de este planteamiento es el de 
Alonso de Guardia, que, para determinar los lechos 
de las dovelas,emplea dos haces de planos: un haz 
que sitúaen el centro dela embocadura mayory que 
define los lechos de las dovelas situadas en el lado de 
la jamba ortogonal a las testas y otro haz que sitúa en 
el centro de laembocadura menor yque define los le-
chos de las dovelas situadas en el lado de la jamba 
oblicua a las testas. Respecto del procedimiento de 
labra, todos los autores proponen el usodel método 
de los robos, con excepción de Martínez de Aranda, 
que en uno de sus dos trazados opta por el procedi-
miento de plantas al justo, a pesar del alabeo de las 
superficies de intradós.

conclusionEs

El levantamiento fotogramétrico y el posterior estu-
dio geométrico y constructivo revela interesantes da-
tos sobre la configuración de la bóveda de la sacristía 
de la colegiata de Lorca. Esta bóveda se estructura en 
base a cuatro arcos fajones semicircularesdispuestos 
en planos paralelos al muro que alberga el acceso a la 
estancia. Dado que la planta es irregular, estos arcos 
tienen diámetros desiguales y centros no alineados. A 
continuación, se disponen cuatro tramos abovedados 
decorados con casetones. Estos tramos conectan los 
arcos y los muros entre sí, de manera que se configu-
ran como superficies de geometrías complejas. Un 
tramo adopta forma de cilindro, otro de cono recto y 
los otros dos se materializan como superficies regla-
das alabeadassemejantes a cuernos de vaca.

En general, los tratados y manuscritos de cantería 
con trazas para arcos abocinados oblicuos de embo-
caduras semicirculares y testas paralelas, planteandos 
casos diferentes. El primer caso consiste endiseñar 
un arco con jambas oblicuas a las testas y asimétri-
cas, situación que se resuelve medianteun intradós 
definidopor un cono oblicuo, donde las juntas entre 
dovelas vienen determinadas por un haz de planos 
radiales convergentes al eje del cono. El segundo 
caso consiste endiseñar un arco con una jamba orto-
gonal a las testas y la otra oblicua, disposición que se 
resuelve mediante un intradós con forma de cuerno 
de vaca, donde las juntas entre dovelas vienen defini-

das mediante un haz de planos de eje perpendicular a 
las testas y que pasa por el centro de la embocadura 
menor.

La bóveda de la sacristía de la colegiata de Lorca, 
que fue construida con anterioridad a la redacción de 
casitodos lostextos de cantería aquí citados, combi-
nalas dos soluciones estereotómicas explicadas para 
resolver los tramos de casetones T1 y T2. Presenta 
arcos abocinados con jambas oblicuas y asimétricas, 
y los resuelve al modo de los cuernos de vaca, es de-
cir, mediante superficies regladas alabeadas con jun-
tas definidas por haces de planos de ejes perpendicu-
lares a las testas y que pasan por los centros de las 
embocaduras menores. No obstante, y a pesar de la 
diferencia en el diseño de las jambas, lo cierto es que 
los problemas que se plantean son de análoga natura-
leza a los vistos en la tratadística, tanto en lo referen-
te a la generación de los planos de los lechos, como 
en lo relativo a la labra de las dovelas o a la resolu-
ción de los empujes.

nota

El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto 
de investigación «Arquitectura renacentista y construc-
ción pétrea en el sur de España» (19361/ PI/14) finan-
ciado por la Fundación Séneca - Agencia Regional de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
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