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Te damos la más cordial bienvenida a España. Castilla y León es una
comunidad autónoma llena de lugares entrañables, cargados de cultura,
de historia y de tradición combinada con la innovación.

En Burgos, cuna del español y enclave estratégico en el Camino de San-
tiago, encontrarás una ciudad referente en el estudio de la evolución hu-
mana y cargada de historia medieval y renacentista. Es una ciudad agradable
y acogedora, llena de paseos y entornos naturales para disfrutar y con una rica
variedad gastronómica y enológica.

Gracias a nuestros profesionales, en la Universidad de Burgos tendrás la oportunidad de disfrutar de una
magnífica formación en distintos aspectos de la enseñanza del español, pero también te recrearás con otros aspectos sociales y
culturales que enriquecerán tu visión docente y personal.

Estamos deseosos de compartir contigo, en clima de enriquecimiento mutuo, esta experiencia inolvidable.

Ileana María Greca Dufranc
Universidad de Burgos
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
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El uso de proyectos mediados
por las TIC en el aula de ELE

Aránzazu García-Martínez es profe-
sora asociada de la Universidad de Bur-
gos. Desde hace 20 años se dedica a la
docencia en diferentes niveles y ámbitos,
en España y otros países como India,
Serbia o Polonia entre otros. Como do-
cente ha desarrollado su labor en insti-

tuciones públicas como el Instituto Cervantes o las Secciones
Bilingües, también en entidades privadas como asesora pe-
dagógica (Anaya ELE) o consultora senior de herramientas
TIC para la formación para el empleo. La mayor parte de su
tiempo lo dedica a la investigación sobre las nuevas tecnolo-
gías y la innovación educativa. Apasionada de la poesía y los
videojuegos, busca un espacio donde estas dos aficiones cru-
cen sus caminos.

El taller

Los procesos mediante los cuales se produce el aprendizaje
de lenguas extranjeras son infinitos, cada usuario recurre a
diferentes elementos metacognitivos que le sirven para ad-
quirir esos conocimientos que le son necesarios. Por otro
lado, la autorregulación es un elemento que debemos traba-
jar en el aula, es imprescindible valorar esos recursos meta-
cognitivos con los que cuenta el alumnado para aprender
nuevas estrategias que le ayuden a adquirir mayor autono-
mía. El aprendizaje basado en proyectos (ABP), así como la
mediación de estos proyectos, nos sirve para introducir re-
cursos y estrategias de autorregulación. Para ello debemos
apoyarnos en las nuevas tecnologías que nos permitan acer-
car una realidad que va más allá de la lingüística.

La lectura dramatizada como
recurso en el aula de ELE

Asunción Laguna Álvarez es Licen-
ciada en Filosofía y Letras (Filología His-
pánica) por la Universidad de Valladolid.
Máster en Profesorado de Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Enseñanza de
Idiomas por la Universidad de Burgos.

Doctora por la Universidad de Burgos en el Programa de Hu-
manidades y Comunicación. Adscrita al Área de Lengua Es-
pañola del Departamento de Filología de la Facultad de
Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos.
Profesora en el Grado de Español: Lengua y Literatura. Inte-
reses dirigidos tanto al estudio de la historia del español como
a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera; en este
sentido, es miembro del Grupo INFORELE.

El taller

La dramatización constituye un recurso óptimo para fomentar
las habilidades comunicativas en el aula de ELE. Entre otras
utilidades, sirve para practicar y adquirir estrategias de inter-
acción. La lectura dramatizada de una obra completa parte
de la propia escena como espacio de interacción; implica a

docente y alumnos en una actividad flexible que funciona
como desafío cultural además de pedagógico. Se incluye una
propuesta con actividades didácticas adaptables a distintos
niveles (según el MCER) para el desarrollo de la competencia
estratégica.

Recursos didácticos para la
clase de ELE: el arte y el baile en
ESO y Bachillerato

Carmen Ibáñez Verdugo es profesora
del Área de Lengua Española en el Grado
de Español: Lengua y Literatura, en sus
modalidades online y presencial y en el
Máster Universitario en Enseñanza de Es-
pañol como Lengua Extranjera, además

de pertenecer al grupo de investigación INFORELE, de la Uni-
versidad de Burgos. Trabaja también como profesora de ELE
en el Centro Internacional del Español de Burgos. Su ámbito
de trabajo se focaliza en la Sintaxis del Español, sin dejar de
lado sus relaciones con el resto de disciplinas de la lengua es-
pañola. Tiene amplia experiencia en la enseñanza de español
como lengua extranjera, ELE, así como también en cursos de
formadores, tanto en este ámbito como en la docencia de la
Lengua Española. Actualmente, combina esta actividad con la
investigación y realización de su tesis doctoral centrada en la
Enseñanza de Lenguas, y más concretamente, en cómo se
trabajan algunas combinaciones frecuentes de unidades léxi-
cas en el Español como Lengua Extranjera (ELE).

El taller

Este taller pretende trabajar el componente léxico, de una ma-
nera muy resumida y adaptada al público más joven, como
es el alumnado de ESO y BACH, con una metodología más
amena y didáctica. Se pueden presentar pares mínimos, ex-
presiones institucionalizadas y refranes, por ejemplo, en un
contexto cultural y artístico ayudados por la música y el baile.
Si a todo ello le añadimos TIC´s y redes sociales, se intentará
que el menú sea de lo más atractivo, tanto para los docentes
como para los alumnos.

Cómo integrar Literatura en la
enseñanza de ELE

María Simarro Vázquez es doctora en
Filología por la Universidad de Burgos y
profesora en el área de Lengua española
en la misma universidad. Es miembro del
grupo de investigación INFORELE. En el
campo de la enseñanza de español a ha-
blantes de otras lenguas, cuenta con una

experiencia de más de 20 años impartiendo docencia en edu-
cación superior para estudiantes internacionales, así como en
la enseñanza reglada de formación de profesores de español
como segunda lengua y lengua extranjera. Así mismo, ha sido
formadora de profesores de español en diferentes cursos en
colaboración con el Instituto Cervantes, el Instituto castellano
y leonés de la lengua y la Universidad de Burgos. Es coautora
del método Hablamos. Nivel C1 de la editorial Everest dirigido
a estudiantes de español como segunda lengua.

Ponentes
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El taller

Las generaciones Z y Alpha se conforman por personas naci-
das desde 1990 a 2010 y de 2010 en adelante, respectiva-
mente. Se trata, en la actualidad, de adolescentes y niños
que tienen en común el hecho de haber nacido en entornos
tecnológicos muy desarrollados y que poseen competencias
digitales desde muy temprana edad.

El habla de estos dos grupos de sujetos posee rasgos espe-
ciales que los diferencian del resto de la comunidad linguí̈stica
en la que se integran. Muchos de estos elementos diferen-
ciadores derivan, en gran medida, de este contacto habitual
con tecnologías digitales y redes sociales.

Microlearning: reducir los con-
tenidos en píldoras para au-
mentar el aprendizaje

Marta Sanz Manzanedo es profesora
titular de ELE en secundaria, embaja-
dora Etwinning/Erasmus y profesora
asociada de la Universidad de Burgos.
Doctora internacional en Educación y
máster en enseñanza de ELE por la Uni-

versidad de Burgos, también es Doctora en Filología por la
UNED. Se ocupa de formación del profesorado en la didáctica
del español como lengua extranjera a través del uso de he-
rramientas digitales y metodologías activas. Asimismo, es for-
madora en cursos de actualización del profesorado con varias
publicaciones sobre innovación y competencia digital docente
aplicada a la enseñanza de las lenguas. Diseñadora y crea-
dora de cursos e-learning para la formación del profesorado
en didáctica de las lenguas extranjeras, microlearning, ense-
ñanza de ELE y ambientes de aprendizaje híbridos.

El taller

El microaprendizaje está presente en nuestras vidas, aunque
muchas veces no seamos conscientes de ello; sin embargo,
cuando miramos un tutorial en YouTube, buscamos una in-
formación en Google, seguimos unas instrucciones o utiliza-
mos una aplicación para aprender un idioma estamos
utilizando microlearning. Si a esto le añadimos que cada año
el consumo de contenidos en dispositivos móviles crece un
8% o que solemos utilizarlos para buscar informaciones sim-
ples, ver tutoriales, búsquedas en Google, etc., constatamos
que estamos ante una generación que demanda información
just-in-time, es decir, cuando lo necesita. Por esta razón el
microlearning  tiene mucho que aportar ya que las últimas
investigaciones han puesto de manifiesto que mejora la mo-
tivación y la participación de los alumnos. En este taller
aprenderemos brevemente los principios del microaprendizaje
y a crear vídeos interactivos para nuestras clases que nos per-
mitan reducir la carga cognitiva y aumentar el aprendizaje.

El léxico coloquial en el aula de
ELE. Actividades para la ense-
ñanza-aprendizaje de expresio-
nes idiomáticas en ESO y
Bachillerato

Rafael Pontes Velasco es Doctor Europeus en Filología His-
pánica por la Universidad de Salamanca, mi investigación se
ha centrado en la poesía española contemporánea, la narra-
tiva breve hispanoamericana, el cine negro y los cómics de
superhéroes. Mis intereses se encaminan hacia el estudio de
la gramática española, sobre todo de morfología, y hacia la
propuesta de estrategias didácticas para ELE. Profesor Aso-
ciado Doctor en el Área de Lengua Española del Departa-
mento de Filología de la Facultad de Humanidades y
Comunicación de la Universidad de Burgos, en el Grado de
Español: Lengua y Literatura he impartido Fonética y fonología
españolas, Gramática del español: Morfología, Sintaxis del es-
pañol y Léxico del español. En el Máster Universitario Online
en Enseñanza de Español como Lengua extranjera, he impar-
tido la asignatura Componente léxico del español como lengua
extranjera.

El taller

La enseñanza-aprendizaje de vocabulario en el aula de ELE
puede realizarse a través del estudio de la fraseología, de tal
forma que los estudiantes de ESO y Bachillerato combinen
una serie de verbos clave de uso común (como dar, estar y
hacer) con las palabras, los significados y los contextos so-
cioculturales a los que dichos verbos pueden asociarse. 

Así, en este taller analizaremos expresiones coloquiales como
las que siguen: 

- Para el nivel de dominio B2, pondremos énfasis en las cons-
trucciones formadas con el verbo DAR(SE): darse por ven-
cido,a; dar saltos de alegría...   

- Para el nivel de dominio C1, nos detendremos en las cons-
trucciones formadas con el verbo ESTAR: estar de buenas,
estar entre la espada y la pared...  

- Para el nivel de dominio C2, nos enfocaremos en las cons-
trucciones formadas por el verbo HACER(SE): hacer oídos
sordos, hacerse la boca agua... 

La aplicación de estas expresiones en contextos coloquiales,
donde se propicia la oralidad y suelen predominar las respues-
tas positivas e inmediatas por parte del interlocutor, favorece
el enriquecimiento del vocabulario.

El desarrollo de la creatividad
con la colaboración de la inteli-
gencia digital

Raúl Urbina Fonturbel es licenciado
en Filología Hispánica por la Universidad
de Valladolid, máster en Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera y doc-
tor en Filología por la Universidad Autó-
noma de Madrid. Profesor del área de

Lengua Española en el Departamento de Filología de la Uni-
versidad de Burgos, imparte clases en el Máster en Enseñanza
del Español como Lengua Extranjera, del que ha sido coordi-
nador. En la actualidad, es director del Centro Internacional
del Español de la Universidad de Burgos y coordinada el grupo
de investigación INFORELE. Ha realizado estancias de inves-
tigación en el Instituto de Lingüística de la Universidad de
Buenos Aires y en la Universidad de Oxford. Ha sido ponente
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en congresos y jornadas en diferentes países de Europa,
América y Asia y colabora de forma asidua en talleres y jor-
nadas de formación para docentes de ELE. Sus áreas de in-
terés están orientadas a los aspectos pragmáticos,
socioculturales y multimodales en la enseñanza de ELE, así
como al análisis de los mecanismos culturales, persuasivos y
argumentativos del discurso publicitario y del discurso fíl-
mico. 

El taller

La comprensión lectura, como destreza lingüística para la
comprensión del texto escrito, está condicionada por muchos
factores, no solamente lingüísticos, sino que se extienden a
un proceso de interpretación textual. La lectura no es proceso
meramente receptivo, sino que depende de factores actitu-
dinales, cognitivos y de conocimientos previos que se activan
en el texto. Resulta siempre pertinente que nos preguntemos
qué leemos, cómo leemos y para qué leemos. En el taller re-
visaremos algunas de las técnicas de lectura habitualmente
utilizadas en el aula de ELE y su adecuada integración con el
resto de las destrezas comunicativas. De forma pautada, la
lectura debe aspirar a fomentar la reflexión y la creatividad,
pero también a una contextualización de la lectura dentro de
la cultura y las costumbres en un ámbito hispanohablante. Y,
más allá, un vehículo para relacionar un texto con las viven-
cias propias del estudiante.

El trabajo con materiales multimodales en el
aula de ELE

Los textos multimodales de corta duración resultan un re-
curso muy eficaz para el trabajo en el aula de ELE. Partiremos
de algunas consideraciones generales sobre el uso de textos
multimodales (fundamentalmente audiovisuales) y las carac-
terísticas de estos poniendo algunos ejemplos y luego reali-
zaremos un repaso de algunos aspectos culturales,
socioculturales e interculturales de este tipo de textos. Para
ello, revisamos los aspectos positivos y negativos de los es-
tereotipos, así como la manera de poder establecer relaciones
entre estereotipos y tópicos como manera de activar el lé-
xico.

La parte central de taller se basa en aspectos prácticos con
dinámicas fáciles de aplicar en el aula y sugiriendo propuestas
interesantes para los asistentes. Además de algunas propues-
tas de carácter más breve, nos centraremos, sobre todo, en
algunos vídeos de carácter humorístico que juegan con los
tópicos, que resultan muy sencillos de trasladar al aula. 

Evaluación en la clase de ELE:
claves, ideas y herramientas di-
gitales 

Rebeca Delgado Fernández es Profe-
sora del Área de Lengua Española (De-
partamento de Filología) de la
Universidad de Burgos. Su experiencia
en el ámbito del español como lengua
extranjera se vincula, además de a la en-

señanza, a la creación de materiales didácticos (coautoría en

el método Español ELELab Universidad de Salamanca), la eva-
luación y la certificación del dominio de la lengua, gracias a
que formó parte del Equipo SIELE de la Universidad de Sala-
manca, y la formación de profesores (programas de máster
MELE UBU, MUSAL-E USAL y JMU Dual Master’s Degree in
Spanish Language and Culture for Educators USAL). Destaca
su interés en el ámbito online, donde ha participado en el des-
arrollo de diversos cursos para alumnos y profesores, entre
los que sobresalen el MOOC Español Salamanca A2, el Curso
de acreditación de calificadores SIELE: prueba de EIE o, más
recientemente, el material en línea Un paso adelante. Claves
para la interacción cotidiana en español.

El taller

La evaluación es uno de los aspectos que más preocupa a es-
tudiantes y docentes, también en el aula de ELE, si bien no
siempre se le concede la atención que merece como elemento
esencial en el proceso de aprendizaje. En este taller, primera-
mente, repasamos algunos conceptos clave que nos ayuden
a determinar qué evaluar, para qué, quién puede hacerlo y
cuándo llevar a cabo la evaluación. Además, exploramos el
potencial que presentan algunos recursos digitales para dina-
mizar, organizar y, en definitiva, facilitar el proceso. Así, abor-
damos también el cómo plantear la evaluación, y lo hacemos
a partir de ejemplos prácticos trasladables al aula. 

Diseño de proyectos colaborati-
vos y tareas competenciales en
aulas digitales de Secundaria y
Bachillerato a partir de paisajes
de aprendizaje

Rosa Mariá Martiń Rodriǵuez  es li-
cenciada en Filosofiá y Letras (Filologiá
Inglesa) por la Universidad de Valladolid
y Máster en en Altas Capacidades Inte-

lectuales por la Universidad Francisco de Victoria. En la ac-
tualidad, trabaja como profesora de Secundaria y Bachillerato.
Es jefa del Departamento de Lengua e Idiomas y es coordi-
nadora del equipo de innovacioń educativa en su centro edu-
cativo, tras la puesta en marcha de aulas digitales y la
implementacioń de las nuevas metodologiás activas. Ejerce
como profesora asociada en la UBU en el Grado de Espanõl:
Lengua y Literatura. Y disfruta de la asignatura de Fonet́ica y
Fonologiá en la modalidad online. 

El taller

Disenõ de proyectos colaborativos y tareas competenciales en
aulas digitales de Secundaria y Bachillerato a partir de paisa-
jes de aprendizaje:

Uso de las TIC en la seleccioń de diferentes herramientas y
aplicaciones en lińea, para la creacioń de materiales relevan-
tes, para el disenõ de proyectos concretos y de tareas com-
petenciales en el aprendizaje del idioma (tanto de forma
individual como colaborativa), asi ́como para la creacioń de
instrumentos de evaluacioń de los mismos (autoevaluacioń,
coevaluacioń y heteroevaluacioń). 
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GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:45 1 El desarrollo de la Evaluación en la clase El léxico coloquial en el La lectura dramatizada Microlearning: reducir los
creatividad con la IA de ELE: claves... aula de ELE.. como recurso en el aula contenidos en píldoras...

2 Evaluación en la clase El habla de las Materiales multimodales El uso de proyectos Diseño de proyectos
de ELE: claves... generaciones Zeta... en ELE mediados por las TIC... colaborativos y tareas...

3 El habla de las El desarrollo de la El arte y el baile en Microlearning: reducir los La lectura dramatizada 
generaciones Zeta... creatividad con la IA ESO y Bachillerato. contenidos en píldoras... como recurso en el aula

10:45 - 11:15 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

11:15 - 13:00 1 El habla de las Materiales multimodales El arte y el baile en Diseño de proyectos El uso de proyectos
generaciones Zeta... en ELE ESO y Bachillerato colaborativos y tareas... mediados por las TIC...

2 El desarrollo de la El arte y el baile en El léxico coloquial en el La lectura dramatizada Microlearning: reducir los
creatividad con la IA ESO y Bachillerato aula de ELE... como recurso en el aula contenidos en píldoras...

3 Evaluación en la clase El léxico coloquial en Materiales multimodales El uso de proyectos Diseño de proyectos
de ELE: claves... el aula de ELE... en ELE mediados por las TIC... colaborativos y tareas...

La Universidad fue creada en el año 1994, como escisión de la Uni-
versidad de Valladolid a partir del campus que esta tenía en la ciudad
de Burgos.

En 2013 la UBU comenzó a impartir los grados de Lengua y Litera-
tura, de Ingeniería Informática, de Ciencia Política y de Gestión Pú-
blica, Historia y Patrimonio y Turismo en línea.  En 2014, obtuvo la
evaluación favorable para ser campus de excelencia internacional.

En el Hospital del Rey se encuentran el Rectorado y la Facultad de
Derecho. Fue fundado por Alfonso VIII en 1195, junto al Camino de
Santiago a su paso por la ciudad. Dependiente del Monasterio de
Santa María la Real de Las Huelgas constituía un gran centro de aco-
gida de peregrinos. Junto a su entrada, se encuentra la ermita de
San Amaro y el cementerio donde se enterraba a los peregrinos que
morían. Se trata de un conjunto renacentista, que conserva algunos

restos del primitivo hospi-
tal medieval (los pilares de
la antigua iglesia).

La entrada se hace a tra-
vés de la Puerta de los Ro-
meros, que es el símbolo
de la Universidad. Se trata
de un arco decorado por
ambos lados, en el que se
encuentran referencias ja-
cobeas, así como las efi-
gies de los fundadores
(Alfonso VIII y la reina Le-
onor). Se accede al Patio
de los Romeros, delimitado
por la iglesia del Hospital,
de la que destaca su entrada
y su puerta; el interior del tem-
plo es de estilo barroco.

El atrio de la iglesia da paso al Aula Magna
de la Facultad, utilizada para los actos solemnes. La Casa del Fuero
Viejo acoge la gran Aula Romeros. Por su parte, en la Casa de los
Sacristanes se encuentra el Decanato de la Facultad de Derecho y
el acceso a la cafetería.

Traspasada la Casa de los Sacristanes, se llega al Patio de Comen-
dadores, donde se encuentra el edificio del Rectorado, que destaca
por su fachada con celosías de madera. Otros lugares de interés son
la Sala de Lectura y el Edificio Departamental.

En el entorno ajardinado se encuentra el Tablero de Ajedrez donde
en verano se organizan actividades musicales coincidentes con los
Cursos de Verano de la universidad.

Universidad
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DOMINGO

Llegada a Burgos

9pm - 10pm Cena en la residencia

LUNES
7:30am - 8:30am Desayuno (DIARIAMENTE)

8:45am - 1pm Talleres didácticos

PUNTO DE ENCUENTRO: RESIDENCIA

1:15pm-3pm Inauguración del Curso

5pm - 7pm Visita guiada a la ciudad

PUNTO DE ENCUENTRO: ARCO DE SANTAMARíA

8pm - 10pm Ruta de tapas (15€) (Grupo 1)

MARTES

9am - 2pm Talleres didácticos

2:30pm - 3:30pm Comida en la residencia

5pm - 7pm Visita a la Catedral

PUNTO DE ENCUENTRO: ARCO DE SANTAMARíA

8pm - 10pm Ruta de tapas (15€) (Grupo 2)

MIÉRCOLES

9am - 1pm Talleres didácticos

2:30pm - 3:30pm Comida en la residencia

5pm - 7pm Museo de la Evolución Humana (Grupo 1)

Monasterio de las Huelgas (Grupo 2)

PUNTO DE ENCUENTRO: ARCO DE SANTAMARíA

8pm - 10pm Ruta de tapas (12€) (Grupo 3)

JUEVES
9am - 1pm Talleres didácticos

2:30pm - 3:30pm Comida en la residencia

5pm - 7pm Monasterio de las Huelgas (Grupo 1)

Museo de la Evolución Humana (Grupo 2)

PUNTO DE ENCUENTRO: ARCO DE SANTAMARíA

9pm - 11pm Cena de despedida (25€)

PUNTO DE ENCUENTRO: ARCO DE SANTAMARíA

VIERNES
9am - 12pm Talleres didácticos

1am Traslado al aeropuerto de Madrid

PUNTO DE ENCUENTRO: RESIDENCIA
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Fundada en el año 884 por el conde Diego Rodríguez Porcelos. asi
cincuenta años más tarde se convirtió en capital del condado de Cas-
tilla, primero dependiente del reino de León e independiente des-
pués por actuación del conde Fernán González. Fue capital del reino
de Castilla y, de manera intermitente, de la Corona de Castilla, desde
1230 hasta el reinado de los Reyes Católicos. Estos dictaron en 1512
las Leyes de Burgos, las primeras que la Monarquía Hispánica aplicó
en América para organizar su conquista e inspiró los actuales dere-
chos humanos.  Del 1 de abril al 18 de octubre de 1939 fue capital
de la zona sublevada en la guerra civil.

Cuenta con un anillo verde periférico extenso, dos parques lineales
en torno a los dos principales ríos que lo atraviesan y un amplio con-
junto monumental, entre los que destacan la catedral de Santa María
(exponente de la arquitectura gótica y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, junto a su centro histórico, en 2014), el
monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas y la cartuja de
Miraflores. La ciudad es atravesada por el Camino de Santiago y se
encuentra a menos de 15 km del yacimiento de Atapuerca, también
bajo la protección de la UNESCO desde el año 2000.

La ciudad experimentó una fuerte industrialización durante el siglo
XX, principalmente en torno al sector del automóvil y el de la ali-
mentación. Su privilegiada localización geográfica (aproximada-
mente en el centro de la mitad norte peninsular)  le ha permitido
convertirse en un importante nudo de comunicaciones en el norte
del país.

Cuenta con una diversa oferta educativa liderada por la Universidad
de Burgos, que cuenta con más de 8000 alumnos.  Alberga las sedes
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la escuela de
pilotos de aviación, la más grande de España.

En los últimos años la ciudad ha estado inmersa en diversos proyec-
tos, como la urbanización total del bulevar del Ferrocarril, el cual,
con unos 12 km de longitud, es una de las avenidas más largas de
Europa, atravesando gran parte de la ciudad de este a oeste si-
guiendo el trazado de las antiguas vías del tren. Además, Burgos
fue la capital española de la gastronomía en el año 2013.

Historia

Cerca del año 884, Alfonso III intentó detener el avance musulmán
y envió a Diego Porcelos a levantar una fortificación en un cerro de
la margen derecha del río Arlanzón. Esto contribuiría a que el lugar
fuese creciendo por su importancia estratégica.

En el 931, Fernán González logró reunir el gobierno de los condados
de Burgos, Lara, Lantarón, Cerezo y Álava, dejando a la ciudad como
capital del condado de Castilla. Cuando en 1038 Fernando I era co-
ronado rey de León, formando el reino de Castilla, Burgos fue ele-
gida su capital. En 1071 Sancho II encerró en Burgos a su hermano
García para arrebatarle el reino de Galicia. En 1080, Alfonso VI de
León y Castilla convocó un concilio general de sus reinos en la ciudad
y declaró oficialmente la abolición de la liturgia hispánica y su sus-
titución por la romana.

Tras la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, Burgos perdió
la capitalidad del Reino de Castilla en favor de esa ciudad. Esto no
paralizó el crecimiento de Burgos, donde se seguirían realizando al-
gunas Cortes.

El siglo XVI supuso para Burgos el siglo de su plenitud. Hacia finales
del siglo anterior y comienzos del XVI, la ciudad, que había nacido
sobre un medio agrícola, vuelve las espaldas al campo y se dedica
a funciones polarizadas en torno al comercio. Es durante ese siglo
cuando Burgos explota al máximo las ventajas de su situación geo-
gráfica. En la ciudad se legalizó la conquista militar de Navarra por
Castilla, ya que el duque de Alba informó de este suceso el 11 de
junio de 1515 en las Cortes Castellanas reunidas en la ciudad.

A finales del siglo se inició un periodo de decadencia de la ciudad.
Las principales causas fueron las guerras de Flandes, el descubri-
miento de América y el traslado de la capital a Madrid, entre otras.
También influyeron causas de carácter localista, como las famosas
pestes, que castigaron especialmente a la ciudad, principalmente en
el último cuarto de siglo, diezmando su población.

Desarmado el marco económico y social burgalés, decayeron los ca-
minos y las vías de comunicación. Burgos quedó aislada hasta las

La Ciudad
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últimas décadas del siglo XVIII, en que el despotismo ilustrado in-
tentó restaurar el Consulado (institución creada por Isabel I de Cas-
tilla en 1494, se trataba de una asociación mercantil de comerciantes
dedicados a la exportación de la lana castellana y a la importación
de paños y telas procedentes de Flandes), pero fue imposible sacarla
adelante porque había que hacer grandes inversiones financieras,
crear la industria y formar a los mercaderes, y restablecer los medios
de transporte. Además, a finales de ese siglo y comienzos del XIX,
el Gobierno central promocionó la industria textil de Cataluña y Vas-
congadas, unido a políticas proteccionistas, consiguió relanzar la in-
cipiente y poco competitiva industria manufacturera de esas
regiones aplicando aranceles a los productos extranjeros. Los ingle-
ses y holandeses aplicaron los mismos aranceles a la lana y el cereal
castellanos, por lo que dejaron venderse. Castilla tuvo que bajar sus
precios y compraba muy caros los productos extranjeros, lo que su-
poso un empobrecimiento importante y un estancamiento comercial
e industrial.

La Guerra de la Independencia afectó especialmente a la economía
castellana. Las cosechas de 1811 y 1812 fueron malas y escasas de-
bido a la incertidumbre que sentían los agricultores ya que los ejér-
citos y las guerrillas se aprovisionaron sobre el terreno mediante
requisas. La falta de subsistencia extendió el hambre y provocó una
intensa crisis de mortandad en 1812. No solo cayó la producción
agrícola, hubo industrias que casi desaparecieron como la textil la-

nera de Castilla, ya que los rebaños de ovejas merinas sirvieron para
alimentar a las tropas.

Durante la guerra civil española, la ciudad de Burgos fue sede de la
Junta de Defensa Nacional. En la ciudad tuvo también lugar la for-
mación del Primer Gobierno nacional de España (1936-1939), du-
rante el cual el dictador Francisco Franco asumió oficialmente los
cargos de jefe de Estado y de Gobierno. El gobierno franquista per-
maneció en Burgos hasta el 18 de octubre de 1939, cuando se tras-
ladó a Madrid.

En el siglo XX se produjo una fuerte industrialización, culminada con
la creación de los grandes polígonos industriales en los años 70.
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Monumentos
La Catedral es el momumento más represen-
tativo de la ciudad. Obra cumbre del gótico, fue
declarada patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984.

Si algo la caracteriza y distingue de otros tem-
plos catedralicios es la esbeltez que le otorgan
sus agujas; dos joyas que Juan de Colonia em-
pezó a levantar en el siglo XV. 

Su construcción se inició en 1221,  siguiendo pa-
trones del gótico francés. El interior del templo
destacan la capilla de los Condestables (obra de
Simón de Colonia y considerada una  catedral
dentro de la Catedral), la elegante Escalera Do-
rada (inspirada en el renacimiento italiano), la
capilla de Santa Ana (cuyo retablo es una de las
obras cumbres de la escultura tardogótica euro-
pea), o la tumba del Cid y de su esposa Jimena,
que  se encuentra en la nave central, a los pies
del espectacular cimborrio.

Uno de los atractivos más populares, sobre todo
para los más pequeños,  es el Papamoscas, un
curioso autómata que toca las campanadas cada
hora mientras abre la boca.

Monasterio de Santa María la Real de las
Huelgas, perteneciente a la Orden del Cister y
concebido como panteón real y retiro de las mu-
jeres de la nobleza y la aristocracia,  llegó a acu-
mular un inmenso patrimonio y numerosos
privilegios. Fue fundado por el rey Alfonso VIII
y su esposa Leonor de Plantagenet en el siglo
XII. De estructura cisterciense, alterna elemen-
tos de diferentes estilos artísticos como el bonito
claustro románico conocido como las Claustrillas
o la capilla mudéjar de Santiago.

Singular es también su colección de tejidos que
se muestra en el Museo de Ricas Telas prove-
nientes de los sepulcros del monasterio y mag-
níficamente expuestos en lo que fuera el antiguo

granero del monasterio. Además, en este museo
se guarda el pendón de las Navas de Tolosa, el
cual es sacado en procesión el día del «Curpi-
llos».

La Cartuja de Santa María de Miraflores.
Rodeado de un frondoso bosque se levantaba
un antiguo palacio de caza que más tarde el rey
Juan II, convirtió en un monasterio de monjes
cartujos. La reina Isabel la Católica lo trans-
formó para trasladar allí los restos mortales de
sus padres Juan II e Isabel de Portugal y de su
hermano el infante Alfonso.

Ambos sepulcros forman uno de los conjuntos
funerarios más curiosos y extraordinarios de la
escultura gótica europea. A esto hay que añadir
el magnífico retablo que preside la iglesia, obra
de Gil de Siloé. Esta es una de las obras más re-
presentativas de la escultura gótica hispana,
tanto por su originalidad en la composición
como por su iconografía, calidad de la talla y po-
licromía.

En la visita a la Cartuja también se puede ver
una pequeña exposición con algunas de las pie-
zas más importantes del monasterio, como la
Anunciación de Pedro Berruguete o la Elevación
de la Cruz de Joaquín Sorolla.

La ciudad de Burgos tiene su origen en el Cas-
tillo, situado en lo alto de un cerro. En el año
884 el conde Diego Porcelos funda la ciudad y
este emplazamiento sirvió de puesto de vigilan-
cia de los territorios cristianos.

La importancia de la edificación creció a la par
que la de la ciudad hasta levantarse en su inte-
rior un fastuoso alcázar real. Fue especialmente
relevante el asedio que sufrió durante la guerra
de sucesión castellana, en la que los partidarios
de la infanta Juana la Beltraneja resistieron du-
rante varios meses las acometidas de las tropas

defensoras del trono de Isabel la Católica.

Tras siglos de abandono e incendios, volvió a ser
utilizado durante la Guerra de la Independencia
adecuándose a la moderna artillería y a las nue-
vas tácticas de guerra. Su papel fue crucial
cuando las tropas anglo-portuguesas al mando
del Duque de Wellington lo atacaron en 1812.
Al año siguiente las tropas francesas pusieron
fin a su ocupación volando el arsenal. Tras res-
turar los restos se ha convertido en una silueta
que evoca las murallas y los cubos que tuvo an-
tiguamente.

Los fósiles originales de los homínidos hallados
en la Sierra de Atapuerca son, sin duda, el
mayor atractivo del Museo de la Evolución
Humana. Este moderno espacio expositivo,
obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, ex-
hibe desde los restos del Homo antecessor, una
especie cuya existencia se retrotrae a cerca de
un millón de años, hasta los numerosos hallaz-
gos del Homo heidelbergensis.

Las estrellas de esta exposición permanente son
la pelvis Elvis, el cráneo del Homo heidelbergen-
sis Miguelón, las reproducciones realistas de la
Galería de los Homínidos y una réplica del Bea-
gle, el bergantín en el que Darwin realizó su ex-
pedición a las Galápagos y que le condujo a
formular la teoría de la evolución.

Este moderno complejo se ha convertido por
méritos propios en uno de los espacios de refe-
rencia en todo lo relativo al fascinante mundo
de los orígenes del hombre y la evolución. En su
interior se muestra una amplia colección de los
restos fósiles originales encontrados en el yaci-
miento arqueológico de la Sierra de Atapuerca.

El Arco de Santa María, antigua puerta de ac-
ceso a la ciudad, es uno de los monumentos
más emblemáticos de Burgos. La antigua puerta
medieval se remodeló en el siglo XVI. Destaca
la figura del emperador Carlos V junto con otros
personajes relevantes de la historia de la ciudad
como son los jueces de Castilla: Laín Calvo y
Nuño Rasura; el conde Fernán González y Ro-
drigo Díaz de Vivar, el Cid.

En otras épocas fue sede del Ayuntamiento y del
Museo Provincial. Hoy es un espacio abierto al
público donde además de exposiciones tempo-
rales puede visitarse la sala de Poridad (o del
secreto). En esta sala se exponen objetos rela-
cionados con el Cid tan curiosos como uno de
sus huesos, bajo un artesonado de estilo mude-
jar.

No hay que abandonar el Arco de Santa María
sin antes pasar unos minutos contemplando el
monumental mural que preside la estancia cen-
tral del arco, obra del pintor burgalés Vela Za-
netti.

La creación del Museo de Burgos data de me-
diados del siglo XIX, con la finalidad de proteger
y catalogar las obras de valor artístico proceden-
tes de la provincia a raíz de la Desamortización
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del año 1835. Ocupa dos palacios contiguos de
estilo renacentista: la Casa de Miranda, con una
bella portada y patio, y la Casa de Iñigo Angulo. 

Entre las piezas más destacadas de la colección
del museo encontramos la espada «Tizona», im-
portantes restos de la ciudad romana de Clunia,
o el frontal de Santo Domingo de Silos. Este
museo se divide en dos secciones, la de arqueo-
logía, donde encontramos restos desde el pale-
olítico hasta la época visigoda, y la de bellas
artes, en la que se exponen muestras de pintura
y escultura desde el arte mozárabe hasta las
nuevas corrientes artísticas del siglo XXI.

Conocida como la segunda catedral de Burgos,
la iglesia de San Gil Abad, adosada a la mu-
ralla, atesora un legado difícilmente imaginable
por su sobrio exterior. En ella dejaron su huella
los principales artistas europeos que, atraídos
por la pujanza económica de la ciudad, se des-
plazaron a Burgos durante los siglos XV y XVI.

Entre sus capillas destacan la de la Natividad, la
de la Cruz, que alberga la imagen del Cristo de
las Santas Gotas (proveniente del antiguo Con-
vento de la Santísima Trinidad), y la de Nuestra
Señora de la Buena Mañana. Fue lugar de paso
para los peregrinos del Camino de Santiago.

La iglesia de San Nicolás de Bari una de las
más antiguas de la ciudad, se ubica en un en-
clave privilegiado en pleno trazado del Camino
de Santiago. La modesta apariencia externa de
esta edificación y su proximidad a la Catedral,
no permiten prever la belleza que esconde esta
pequeña iglesia. Su espectacular retablo mayor
es una verdadera filigrana en piedra. Pero no es
el único tesoro artístico que se puede descubrir
en su interior, ya que en el edificio anexo se ex-
hiben imponentes sepulcros, pinturas y una no-
table colección de tapices flamencos.

La Iglesia de San Esteban alberga el Museo
del Retablo con el fin de preservar y restaurar el
patrimonio de las iglesias abandonadas o en
proceso de ruina. El espacio elegido fue la Igle-
sia de San Esteban, una de las parroquias más
antiguas de la ciudad de Burgos. Su existencia
se data ya en 1163. De esta iglesia destaca su
portada policromada y su coro de estilo gótico
isabelino, obra de Simón de Colonia. En la iglesia
se muestran al público 28 retablos procedentes
de diversas localidades.

El Palacio de Castilfalé, conocido con este
nombre en honor a sus últimos propietarios.
Esta solemne edificación, levantada a mediados
del siglo XVI, responde a las características del
renacimiento burgalés. Actualmente es la sede

del Archivo Municipal.

Construido en la calle Fernán González, en pleno
Camino de Santiago y en la zona más lujosa de
la ciudad renacentista, donde los mercaderes
enriquecidos y ennoblecidos situaban sus resi-
dencias.

Frente a la puerta catedralicia de la Coronería,
se levantaba en la segunda mitad del siglo XV
la casa de los Colonia. El mercader Nicolás de
Gauna, encargó al artista cantero Juan de Va-
llejo y al maestro carpintero Juan de Aras, en
1550 la construcción de un palacio en este solar.
Los Condes de Castilfalé compraron la propiedad
en 1920 y llevaron a cabo una transformación
del palacio con un estilo postmodernista apre-
ciable en la actualidad.

La Casa del Cordón es conocida así por el cor-
dón franciscano que adorna su entrada principal.
Constituye un símbolo de la arquitectura civil
burgalesa de finales del siglo XV. Construida por
encargo de los Condestables de Castilla como su
residencia, sus muros acogieron la visita de
reyes y fue escenario de importantes aconteci-
mientos políticos y sociales.

En su fachada principal una inscripción recuerda
el recibimiento de los Reyes Católicos a Cristóbal
Colón después de su regreso del segundo viaje
a América. El palacio también fue escenario del
fallecimiento del rey Felipe el Hermoso y otros
acontecimientos históricos como la firma de las
Leyes de Burgos, las primeras que regulaban el
tratamiento a los indios en el Nuevo Mundo y
abolían la esclavitud de los indígenas.

El Arco de San Esteban era una de las doce
puertas de entrada a la ciudad situadas en la
muralla. Su construcción data del siglo XIV,
quizá llevada a cabo por artistas moriscos. Des-
taca por su estilo mudéjar, en el que se interca-
lan la mampostería y la sillería. Consta de dos
arcos de herradura flanqueados por dos torres.
Junto a la puerta se mantiene intacta una parte
de la muralla.

La iglesia de Santa Águeda es uno de esos
puntos emblemáticos de la ciudad que se en-
cuentra en relación directa con la figura
del Cid. Según la leyenda, en
este lugar transcurrió la jura de
Santa Gadea, mediante la cual,
el Cid, obligó a Alfonso VI “El
Bravo”, a jurar que no había
participado de ninguna manera
en el asesinato de su hermano
Sancho II “El Fuerte” de Casti-
lla, motivo por el cual el rey Al-

fonso mandó desterrar al Cid.

En lo que al edificio se refiere, es de estilo gótico
con elementos del siglo XIV, XV y XVI. Es un
templo sencillo de una nave con una capilla la-
teral, pero de gran belleza. El elemento sin duda
más bello y de más importancia es el baptiste-
rio.

El Arco de San Martín una de las doce puertas
de entrada a la ciudad, y como la de San Este-
ban, su obra fue llevada a cabo por artistas mo-
riscos en el siglo XIV. Destacan sus cubos
circulares, su arco de herradura y la fábrica
mixta de ladrillo y piedra. Durante muchos si-
glos, por ella entraron los reyes, tras jurar sus
fueros y privilegios, siendo sustituida en tal fun-
ción por la de Santa María, a orillas del Arlanzón.
Por ella abandonaban Burgos los peregrinos, de
camino a Santiago de Compostela. Antigua
puerta de la muralla medieval, aparece presidida
por un escudo de la Ciudad.

La Puerta de San Gil forma parte del conjunto
de murallas que mandó edificar el rey Alfonso X
el Sabio en 1276 y cuyas obras se culminaron
en el siglo XIV. La puerta original fue profunda-
mente modificada a mediados del siglo XVI y en
el siglo XVIII. En sus inmediaciones aún se con-
servan restos de un viejo cubo y la capilla de la
Natividad de la iglesia de San Gil, que descansa
sobre los restos de la antigua muralla. A lo largo
de su historia, el Concejo dotó a este arco de di-
versos usos, entre los que destacaron el carce-
lario y, más tarde, el de casa de vecindad.
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