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En el presente estudio se analiza el patrimonio urban�stico hist�rico y monumental de las �pocas medieval, moder -
na y contempornea de seis villas de frontera, que en su origen pertenecieron a la demarcaci�n geogr�fica de la Sonsierra
Navarra. En la actualidad cuatro de ellas forman parte del territorio alav�s: Salinillas de Burad�n, Labastida, Laguardia
y Labraza; mientras que Viana lo es de Navarra y San Vicente de la Sonsierra, de territorio Riojano.

Palabras Clave: Patrimonio urban�stico y monumental, villas de Fundaci�n Navarra. Medioevo. Edad Moderna.
Renacimiento. Barroco. Conservaci�n. Protecci�n. Difusi�n. Catalogaci�n.

Azterlan honetan mugako sei hiriko hirigintza, historia eta monumentu-ondarea ikertzen da, Erdi Aro, Aro Moderno
eta gaur egungo aroari dagokionez. Sorreraz Nafarroako Sonsierrako muga geografikoen barne zeuden sei hiri horiek.
Egun horietako lau Arabako lurraldean daude: Buradon Gatzaga, Bastida, Biasteri eta Labraza. Biana, aldiz, Nafarroakoa
da, eta San Vicente de la Sonsierra Errioxa lurraldekoa. 

Giltz-Hitzak: Hirigintza eta monumentu-ondarea, Nafar sorrerako hiriak. Erdi Aroa. Aro Modernoa. Errenazimentua .
Barrokoa. Kontserbazioa. Babesa. Zabalkundea. Katalogazioa.

On analyse dans cette �tude le patrimoine urbain historique et monumental des �poques m�di�vale, moderne et
contemporaine de six villes de fronti�re, qui, � lÕorigine, appartenaient � la d�marcation g�ographique de la Sonsierra
Navarraise. Quatre dÕentre elles forment partie actuellement du territoire dÕAlava: Salinillas de Burad�n, Labastida,
Laguardia et Labraza; alors que Viana fait partie de la Navarre et San Vicente de la Sonsierra du territoire de la Rioja.

Mots Cl�s: Patrimoine urbain et monumental, villes de Fondation Navarraise. Moyen-Age. Temps Modernes.
Renaissance. Baroque. Conservation. Protection. Diffusion. Catalogage.
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URBANISMO Y PATRIMONIO DE �POCA M O D E R N A

Dado que en el desarrollo de la Historia no hay lugar para los cortes ni para las escisio-
nes debemos partir de la �poca medieval si queremos pro fundizar en el desarrollo urban�sti-
co y arquitect�nico posterior de las villas de Salinilla s de Burad�n, Labastida, San Vicente de
la Sonsierra, Laguardia, Labraza y Vi a n a .

Como ya se indic� en la primera parte de este trabajo,  el momento fundacional de cada
una de las villas1 es de gran trascendencia urban�stica para las mismas. El marco jur�dico
junto al lugar de asentamiento va a dar lugar a unos planos determinados, con unos viales y
unas estructuras edificatorias concretas. Asimismo las construcciones m�s antiguas y singu-
l a res se dividen en dos tipolog�as: la religiosa y la civil. Los templos (en algunos casos con
f�bricas que se incorporan al sistema defensivo) y los ca stillos y murallas, con una clara fun-
ci�n defensiva en origen, aunque posteriormente a esta  misi�n principal se le a�adier o n
otras, como la dom�stica o r e s i d e n c i a l .

Los n�cleos en los que su trazado urban�stico actual es d eudor mayoritariamente de la
�poca de fundaci�n o medieval son: Salinillas de Bura d�n, Laguardia, Labraza y Viana, todos
ellos con restos de la parcelaci�n medieval, trazados vi arios de origen medieval y con perv i-
vencia, en diferente medida, de elementos defensivos.

San Vicente de la Sonsierra en la actualidad presenta un trazado urbano  muy posterior
a su momento de fundaci�n, aunque, a diferencia de L abastida, conserva una gran parte de
los restos del castillo-fort a l e z a .

Labastida es el n�cleo que m�s se ha desarrollado urban� sticamente fuera de su primi-
tivo enclave y tambi�n el que menos restos arquitect�nico s conserva de �poca medieval,
especialmente de car�cter defensivo, puesto que no hay restos del castillo ni de la muralla.

El tr�nsito del Medioevo a la Modernidad. Siglos XIV - X V

El hecho de que el origen de los n�cleos que analizamo s est� �ntimamente ligado a la
l�nea de frontera entre los antiguos reinos navarro y castellano implica que la evoluci�n hist�-
rica de ambos reinos influyese en el patrimonio, fundamentalmente defensivo, de los mismos. 

Nos encontramos pues con que villas como Labastida, de fundaci�n castellana, debido
a que muy pronto dejar�a de tener un exclusivo inter�s e xtrat�gico-defensivo, ha per d i d o
pr�cticamente todo patrimonio militar de origen, ra stre�ndose sus huellas casi exclusiva-
mente a trav�s de la documentaci�n y la ar q u e o l o g � a .

Sin embargo n�cleos como Laguardia, San Vicente de la Sonsierra, Labraza o Viana, no
s�lo lo conservan (en diferente pr o p o rci�n y estado de conservaci�n) sino que forma par t e
i m p o rtante del conjunto de su patrimonio civil. Y es que los ÒcastillosÓ fueron elementos de
fundamental importancia en la arquitectura civil del Reino de Navarra hasta el siglo XV, tanto
cuantitativa como cualitativamente. Seg�n Javier Mart� nez de Aguirre2 Ò los castillos...se lle-

1. Fueros de Poblaci�n: Sancho  VI el Sabio de Nava rra los concede a Laguardia y San Vicente de la Sonsierra en
1164 y 1172, respectivamente. Sancho VII el Fuerte de Navarra concede la Carta Puebla a Labraza en 1196 y a Vi a n a
en 1219. Alfonso VIII de Castilla concede el fuero poblacional a Labastida en 1242, y Alfonso X de Castilla a Salinillas
de Burad�n en 1289.

2. MARTŒNEZ DE AGUIRRE, Javier: ÒArte y Monarqu�a en Navarra. 1328-1425Ó. Pamplona: Gobierno de Navarr a ,
1987. P�g. 213.
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vaban tradicionalmente la mayor partida del presupuesto constructivo del tesoro...Ó supo-
niendo las obras una continua sangr�a para la hacienda real, m�xime en caso de guerra. Por
ello en el siglo XV se propone que los castillos de Viana, Laguardia y Labraza  debieran guar-
darlos las propias villas3, aunque en lugares con inter�s estrat�gico tan clar o para la defen-
sa occidental del Reino de Navarra, se produc�a una conjunci�n de intereses entre el monar-
ca y los propios pobladores lo que hac�a que en muchos casos compartieran los gastos de
reparaci�n y mantenimiento. Este hecho se constata sobr e todo en el caso del castillo de San
Vicente de la Sonsierra, que perteneci� a Navarra hast a mediados del siglo XV.

El castillo de San Vicente fue quiz�s el hito defensivo m�s importante del conjunto de las
villas de este estudio, y desde luego una de las piezas clave del patrimonio hist�rico de la
villa de la Sonsierra, no en vano a pesar de su dilatada y agitada historia mantiene en pie gran
p a rte de sus estructuras y en la centuria pasada fue objeto de la admiraci�n de numer o s o s
v i a j e ros ro m � n t i c o s .

Esto fue posible, entre otras cosas, porque las �rdenes d e demolici�n castellanas de
1516 y 1522 no le afectaro n4.

El castillo de Viana a partir del siglo XVI pierde su funci�n defensiva y se convierte en
residencia. En esta localidad la adquisici�n de las mur allas por parte de la villa (1569) per-
mite mejoras y cambios en el conjunto urbano, pero fundamentalmente al interior del re c i n t o
murado, a pesar de la existencia de arrabales. Sin embargo en San Vicente y Labastida los
edificios se sacan fuera de los primitivos enclaves. En este �ltimo caso quiz� sea en esos
momentos cuando desaparezcan las murallas al concentrarse la edificaci�n fuera de las mis-
m a s .

Respecto al patrimonio religioso de transici�n de �po ca medieval a moderna  podemos
citar fundamentalmente actuaciones concretas sobre edificios ya existentes, puesto que las
grandes f�bricas religiosas de Laguardia, Labraza y Vian a tienen un origen anterior al siglo
X V. As� es interesante la obra que tuvo lugar en Santa Mar�a de los Reyes de Laguardia en el
sig lo XV en la que se ejecutaron las b�vedas de crucer� a con terceletes y ligaduras. En la
misma localidad San Juan termina de configurar su f� brica g�tica iniciada en el siglo XIII en
este momento (siglo XV). En Viana se construye, sin embargo,  en el siglo XV la capilla del
antiguo Hospital de Santa Mar�a de Gracia, adem�s de  continuarse las obras en la magn�fi-
ca iglesia parroquial de Santa Mar�a, cuya actual f�brica se inicia con anterioridad y pr e s e n-
ta partes muy destacadas realizadas en siglos posteriores (XVI-XVIII), y tambien se sigue tra-
bajando en San Pedro .

En San Vicente de la Sonsierra, en la colina donde se levantaba el castillo, se constru y e
en el siglo XIV una peque�a ermita, hoy conocida com o de la Cofrad�a de la Vera Cruz, y bajo
la advocaci�n de San Juan, con un acceso ojival de gra n sencillez.

Respecto a la arquitectura dom�stica de los siglos XIV y XV hay gran escasez de testi-
monios. Se han conservado en buena medida las parcelaciones de las casas en villas como
L a g u a rdia, Labraza o Viana, as� como elementos singulares, tales como accesos ojivales o
conopiales, vanos geminados pero  ninguna casa completa de esos momentos. Un caso sin-
gular es la llamada ÒCasa de la PrimiciaÓ de Laguardi a, en la que se mantiene la planta y los
elementos m�s interesantes de su fachada principal ori ginal.

3. Ibidem pp. 219.

4. MARTINENA, J.J.:  ÒNavarra. Castillos y PalaciosÓ. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1980, p�g.  36



El significado del Renacimiento

N u m e rosos acontecimientos pol�ticos y sociales pro p i c i a ron el advenimiento del final de
la Edad Media. Durante el siglo XV tendr�n lugar cam bios radicales que alumbrar�n una
nueva �poca, el Renacimiento. Dichos cambios son obse rvables tambi�n en la zona geogr�-
fica objeto de este estudio, por ello no es banal que anunciemos un nuevo ep�grafe bajo este
t�tulo, dado que el Renacimiento ser� un momento hist �rico-cultural con reflejo propio en
estas villas.

Con el final de la Reconquista, Castilla unifica sus dominios y aumenta su poder y auto-
ridad bajo el cetro de una monarqu�a nacional.  Francia actuar� en el mismo sentido, mien-
tras que el Reino Navarro, debilitado por los enfrentamientos civiles tras el pr�spero r e i n a d o
de Carlos lll el Noble (1387-1425), no podr� manten er su independencia frente a estos pode-
rosos vecinos. Los ej�rcitos de Fernando el Cat�lico ca pitaneados por el Duque de Alba ocu-
par�n el territorio navarro en 1512 y este reino en l as Cortes de Burgos de 1515 quedar�
incorporado a la Corona de Castilla, aunque los reyes navarros de la casa de Foix-Albre t
mantendr�n la monarqu�a en la ÒBaja NavarraÓ, al Nor te de los Pirineos.

Este acontecimiento significa que las seis villas que tratamos en estas p�ginas est�n
incluidas de hecho y derecho en el Reino de Castilla a partir del siglo XVI, participando en
mayor medida que en �pocas anteriores de la coyuntura e con�mica y del devenir hist�rico
de aquel reino, y perdiendo, casi definitivamente, su principal raz�n de ser: el car�cter de
villas defensivas de fro n t e r a .

La paz y prosperidad del territorio, vinculado al desarrollo de los acontecimientos del
Imperio de Carlos V, tendr�n su reflejo en la fisonom� a urbana y el patrimonio constructivo de
estas poblaciones.

La ubicaci�n estrat�gica de las seis villas permitir� la pro g resiva adecuaci�n de sus
econom�as a la nueva �poca. Se convertir�n  algunas de  ellas en puntos de inter�s en el tr�-
fico de mercanc�as y de tr�nsito de personas 5, desde el coraz�n del reino castellano hacia
Francia y viceversa. Y pronto ver�n aumentar de forma g eneralizada su poblaci�n y tambi�n,
l�gicamente, su caser�o.

Algunas de estas villas pro c e d i e ron a la ampliaci�n del espacio habitado y tambi�n a l a
renovaci�n del conjunto edificatorio, tal es el caso  de Labastida, pero fundamentalmente de
San Vicente de la Sonsierra, donde se superan definitivamente los l�mites del castillo y de la
f o rtaleza y la poblaci�n se extiende por las laderas, especi almente la laderas Este y Oeste,
hasta alcanzar la zona m�s llana (actuales calles Fort aleza, Carnicer�as, Hornos y Barrio de
San Juan). En otros casos, y debido a la presi�n del cin tur�n murado sobre el recinto edifi-
catorio, la falta de espacio se subsana mediante el adosamiento de las casas a los lienzos
de muralla, como en Labraza y Salinillas de Burad�n.

Todo ello se deber� especialmente, como hemos indicado, al aumento demogr�fico favo-
recido por la ausencia de guerras durante d�cadas en estos territorios (final de la Reconquista
y de enfrentamientos civiles) as� como por la desaparici�n de las epidemias que tanto les afec -
taron en siglos anteriores (s�lo tenemos constancia de un brote de peste en 1599).

5. En este �ltimo aspecto adquieren especial releva ncia las villas de Viana y Salinillas de Burad�n co mo paso obli-
gado de las rutas jacobeas: Viana, enclave en el re c o rrido del camino que desde Roncesvalles atraviesa el terr i t o r i o
n a v a rro hacia Santo Domingo de la Calzada, y Salinillas de Burad�n dentro de la ruta que desde Guip�zcoa ll ega a
çlava por el T�nel de San Adri�n y  enlazaba con la  ruta mencionada de Vi a n a .
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P e ro la b�squeda de nuevos espacios no s�lo obedec�a a una  imperiosa raz�n demo-
gr�fica sino que atisbamos, en Laguardia y Viana especi almente, un sentido nuevo de con-
cebir las relaciones de los habitantes m�s acorde con l os tiempos que corr�an, tiempos en los
que cambia el sentido de ciudad y de organizaci�n de los espacios p�blicos de la mano de
nuevos principios urban�sticos emanados del humanismo italiano (tratadistas tales como
A l b e rti, Filarete...) que apoy�ndose en el pasado grecola tino preconizan el cambio de la mor-
folog�a urbana occidental.

Comienza, por tanto, a cambiar la morfolog�a interior de los n�cleos murados en un inten-
to de conseguir espacios p�blicos que faciliten la m�s e strecha relaci�n entre los vecinos y
reflejen el nuevo rumbo del gobierno municipal.

Igualmente vamos a comprobar c�mo todas estas villas cue ntan, en diferente medida,
con restos que atestiguan la presencia de nuevas tipolog�as edificatorias. 

Todo ello no es sino un s�ntoma evidente de la llegada y aceptaci�n incondicional de una
nueva forma de entender la vida, una nueva cultura m� s acorde con los tiempos que corr � a n ,
y que se materializar� en el patrimonio arquitect�ni co y urbano de los n�cleos de Salinillas
de Burad�n, Labastida, San Vicente de la Sonsierra, L aguardia, Labraza y Vi a n a .

P e ro al igual que hemos hecho con el urbanismo, vamos a indicar brevemente algunas
de las caracter�sticas generales de la arquitectura que se produce en este momento hist�-
rico. 

En base a los testimonios que nos han llegado del siglo XVI en las villas que analizamos,
que son bastante abundantes en comparaci�n con patrimo nio medieval (si exceptuamos el
defensivo), podemos afirmar en primer lugar que la arquitectura dom�stica es la tipolog�a en
la que mejor se reflejan los cambios, dada su mayor presencia desde el punto de vista cuan-
titativo. Existen ejemplos variados de adaptaci�n, desde  una sencilla casa de art e s a n o s
medieval cuya estructura se mantiene, ennobleci�ndose s u fachada con materiales y orn a-
mentos del nuevo estilo, hasta la transformaci�n de una  casa-torre medieval en gran palacio
renaciente, como es el caso del Palacio de los Condes de O�ate en Salinillas de Burad�n,
que engloba en su interior los restos de la To rre de los Sarmientos, Ayalas y Guevaras.

P e ro en l�neas generales se observa  el Renacimiento en la incorporaci�n de nuevos
motivos decorativos, en la utilizaci�n de nuevos material es constructivos (o por lo menos en
la utilizaci�n de la siller�a con mayor asiduidad que e n �pocas anteriores), as� como en la
c o n s t rucci�n de estructuras arquitect�nicas que obedecen a n uevas concepciones espacia-
les, las cuales tienen su reflejo tanto en el interior como en el exterior de los edificios.  Casas
de plantas m�s amplias en muchos casos por la uni�n de  varias parcelas medievales, con
fachadas en las que los huecos se organizan formando ejes y en las que se incorporan moti-
vos her�ldicos con mayor profusi�n que en el momento a nterior.

L�gicamente los cambios en arquitectura no se producen  de la noche a la ma�ana, ni
con la misma intensidad y densidad en todos los lugares, por lo que debemos indicar que
existen diversos grados de penetraci�n de los modelos ren acentistas en esta zona. En l�ne-
as generales se observan dos grandes tipos y luego hay variaciones de ambos:

— Las casas con mayor apego a la tradici�n g�tica que m antienen su estructura medie-
val, adecu�ndose perfectamente a la parcelaci�n de e se momento. En las que se
o b s e rva la permanencia de entreplanta, y que, a pesar de construirse en siller�a la
planta baja y dicha entreplanta, presentan la parte superior en ligero voladizo y apare-
jada en entramado de madera y ladrillo. 



— las casas que presentan fachadas rectas y equilibradas, aparejadas totalmente en sille-
r�a y cuyos vanos adintelados conforman ejes, y en las que la her�ldica se localiza en la
planta noble. Estas casas suelen tener unas dimensiones mayores que las corre s p o n-
dientes a las casas medievales por ocupar varias parcelas y la distribuci�n de su espa-
cio interior tambi�n ha cambiado en funci�n de las n uevas superficies de habitaci�n.

E n t re ambos tipos existen puntos en com�n y tambi�n variacion es. Un elemento com�n
suele ser el tipo de acceso, gran hueco en arco de medio punto adovelado. Pero mientras
que en los casos m�s plenamente renacentistas la her�ldi ca se localiza en el centro de la
fachada principal, en otros casos de mayor apego a la tradici�n sigue ubic�ndose en la clave
del arco de acceso. E incluso, en lugares como Laguardia en el que se dan varios modelos
seg�n avanza el siglo XVI, la Dra. Felicitas Mart�nez de  Salinas se�ala  un tercer tipo, como
avanzadilla hacia el barroco, caracterizado por la utilizaci�n de portadas adinteladas 6.

Respecto a la arquitectura religiosa tenemos que se�al ar que, siguiendo  la t�nica gene-
ral en los territorios circundantes, durante el siglo XVI se produce una gran actividad cons-
t ructiva, tanto es as� que no s�lo se realizan important es obras en f�bricas anteriores, g�ti-
cas, sino que en dos de las seis villas objeto de nuestro an�lisis se levantaron nuevos tem-
plos parroquiales:las iglesias parroquiales de la Asunci�n de Labastida y la Inmaculada
Concepci�n de Salinillas de Burad�n. Adem�s debemos s e�alar la importancia y calidad de
las obras que tienen lugar en la iglesia de Santa Mar�a la Mayor de San Vicente de la
S o n s i e rra, Santa Mar�a de Viana y tambi�n en Santa Mar�a de  los Reyes de Laguard i a .
Pr�cticamente con las obras realizadas en el siglo XVI quedan plenamente satisfechas las
necesidades de culto, por ello, la centuria siguiente no ser� muy productiva dentro de esta
tipolog�a edificatoria.

En el tr�nsito al Renacimiento mencionaremos la constr ucci�n extramuros del convento
de San Andr�s de Muga (1445) en Labastida, en el que  se fund� la Escuela  de Teolog�a y
A rtes, el cual desapareci� en 1835 a ra�z de la desamort izaci�n. Seg�n las fuentes, este con-
vento conten�a un templo de inestimable valor, y se erigi� sobre las ruinas de un antiguo san-
t u a r i o .

Una vez indicados algunos de los rasgos generales de este periodo hist�rico y est�tico,
pasamos a desmenuzar el significado del Renacimiento en cada una de nuestras villas:

Salinillas de Burad�n

Esta villa permanecer� en la nueva centuria dentro de  sus l�mites medievales, f�sica-
mente determinados por la cerca. Sin embargo, tenemos noticias de que posiblemente
desde el siglo XVI, debido al incremento poblacional, las casas se van adosando a los lien-
zos de muralla con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de la superficie urbana.

Por otra parte, nos encontramos con la construcci�n en  este momento de los dos edifi-
cios m�s emblem�ticos de la villa: la iglesia parroquia l de la Inmaculada Concepci�n y el
conocido como ÒpalacioÓ de los Condes de O�ate. Se tr ata de los edificios de mayor valor
patrimonial de Salinillas que, curiosamente, se realizan en pleno Renacimiento.

6. MARTŒNEZ DE SALINAS, F.: ÒArquitectura y urbanismo de Laguardia (çlava). De la Edad Media al primer  terc i o
del siglo XXÓ. Vitoria-Gasteiz: Diputaci�n Foral de  çlava, 1991. (Col. Azterlanak, n…26) pp. 269
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La organizaci�n del trazado
urbano actual es claramente deudora
del siglo XVI debido a la ubicaci�n de
los dos elementos antes citados.
Ambos se ubican en el centro de la
villa y en su entorno se abrieron espa-
cios p�blicos. As� pues iglesia y pala-
cio concentran toda la actividad cons-
t ructiva de este momento en esta
localidad y habr� que esperar al siglo
XVIII para encontrar edificios privados
de cierto empaque y valor patrimonial.
Los dos espacios urbanos a los que
acabamos de hacer re f e rencia son los
c o rrespondientes a la actual Plaza de
la Iglesia y a la Plaza frente a la facha-
da principal del palacio. Esta �ltima
s u rgi� por la prohibici�n expresa de
los Se�ores del Palacio de constr u i r
junto a su residencia viviendas popu-
l a re s .

Estos dos espacios conforman el
e n t o rno apropiado a dos obras arq u i-
tect�nicas singulares que modificar o n
no s�lo el caser�o sino tambi�n la morfolog�a del tr azado urban�stico de Salinillas.  En este
sentido la villa enlaza perfectamente con la tradici� n urban�stica del Renacimiento.

La iglesia de la Inmaculada Concepci�n es un templo se ncillo de una sola nave que pre-
senta transepto, cru c e ro y cabecera poligonal. A pesar de que la mayor parte de su f�brica
se levanta en el siglo XVI la pervivencia de lo g�tico  se manifiesta especialmente en la cubri-
ci�n de dicha nave mediante b�vedas de crucer�a. Parte  de la torre tambi�n se construy� en
el siglo XVI, pero no as� el p�rtico, que es posterior .

El gran bloque cuadrangular que engloba en su interior la antigua torre de los
S a rmientos, Ayalas y Guevaras,  corresponde al palacio mandado construir por I�igo V�lez
de Guevara. Este edificio de grandes dimensiones sobresale por encima de las constru c c i o-
nes de la villa, tanto por la superficie que ocupa, como por su ubicaci�n, la dignidad de sus
f o rmas y nobleza de los materiales y elementos constructivos. Se trata de una s�lida cons-
t rucci�n exenta de planta regular aparejada �ntegrame nte en siller�a. Presenta dos plantas en
las que los grandes huecos adintelados se organizan arm�n icamente formando ejes. Dichos
vanos presentan re c e rcos y algunos hasta motivos decorativos cl�sicos como front ones cur-
vos. Remataba todas las fachadas una cornisa de piedra moldurada. Hoy en d�a se encuen-
tra en estado de ruina total, manteni�ndose en pie �n icamente sus muros, mientras que en el
i n t e r i o r, y en el mismo estado ruinoso se observa la casa-torre de �poca anterior.

L a b a s t i d a

Como se ha indicado en cap�tulos anteriores, esta villa de gran dinamismo actual, es la que
menos restos medievales conserva. En la zona m�s elevada,  en el entorno de la Ermita del Santo

Salinillas de Burad�n. Murallas. Puerta Nor t e .



Cristo, se abrieron algunos viales, pro b a b l e-
mente al iniciarse la �poca Moderna (fines del
siglo XV, o principios del XVI) en los que se
o b s e rvan algunas construcciones deudoras en
su morfolog�a y ornamentaci�n del Rena-
cimiento. Es la zona correspondiente al Olmo y
aleda�os de la Plaza de la Iglesia parroquial. 

Sin embargo un cap�tulo importante es el
de la arquitectura religiosa del siglo XVI en
Labastida. En estos momentos se construye la
mayor parte de la f�brica de la Asunci�n,
actual iglesia parroquial de la villa. No s�lo
tiene inter�s este dato por tratarse de una
obra potente dentro de las edificaciones de la
poblaci�n sino porque este templo es muy
valioso desde el punto de vista del patrimonio
a rt�stico y as� lo confirma el hecho de que en
1984 se declarase Monumento Nacional7, hoy,
con la nueva legislaci�n, Bien Cultural
C a l i f i c a d o .

Se abri� al culto en 1602 y sustituy�
como parroquia al Santo Cristo.

P resenta una nave compuesta por capilla
a los pies, cuatro tramos y presbiterio al que se adosan la sacrist�a vieja, la nueva y la sala
c a p i t u l a r. La torre-campanario es otra estructura impresionante de este conjunto que se re a-
liz� en la centuria siguiente, siglo XVII. Al igual qu e el elemento externo m�s importante del
edificio, la gran portada tipo retablo que por sus caracter�sticas formales pertenece al primer
b a rroco o barroco desornamentado, muy endeudado con el estilo ÒescurialenseÓ como se
puede comprobar a trav�s de algunos elementos decorativo s tales como las pir�mides de
b o l a s .

Del patrimonio civil de car�cter dom�stico del siglo X VI quedan algunos edificios que
c o n s e rvan elementos, sobre todo los arcos de acceso de medio punto adovelados que con-
f o rman las portadas t�picas de este momento, tan extendidas por la zona que analizamos.
As�, en la calle del Olmo, se observa este tipo de entrada en los restos de un torre�n anterior
y tambi�n en  la casa n… 15 de la Mota Baja, que adem�s presenta escudo de armas de la
�poca. Igualmente en la casa del callej�n 2… a la derecha de Berlandino. Incluso una part e
del Palacio de los Paternina (c/Mayor 9)  enlaza con la est�tica del Renacimiento aunque la
mayor parte del edificio sea posterior; lo mismo que la casa n… 30 de la Calle Larrazur�a. En
estos dos �ltimos casos la parte inferior es rencentista pero la superior barroca. 

San Vicente de la Sonsierra

Esta villa comienza a desarrollarse desde el punto de vista urban�stico a partir del siglo
XVI, cuando cambia, tal y como hemos indicado anteriormente, la coyuntura pol�tica y eco-

7. MONUMENTOS NACIONALES DE EUSKADI. Tomo l Alava. Bilbao, 1985 (Gobierno Vasco. Dpto. de Cultura)
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n�mica. El crecimiento parte de su recinto fortific ado, del castillo, afianz�ndose el estableci-
miento de poblaci�n y la construcci�n de viviendas en lo  que primero fueron sus arrabales y
a partir de esta �poca el origen de un nuevo n�cleo ( actual barrio de San Juan, calle
F o rtaleza, calle Carnicer�as...). Las nuevas edificaciones ir�n ocupando el desmonte, las
laderas del cerro, al Este y al Oeste de la fortaleza, y con el paso del tiempo se convert i r � n
estas zonas en un simple puente entre el pasado y el futuro de la villa dado su pro g re s i v o
avance hacia la zona m�s llana.

La obra  m�s importante del siglo XVI  es de car�cter  religioso y est� en relaci�n con la
consolidaci�n y ampliaci�n de un edificio dentro del primitivo enclave fortificado, la que a par-
tir de estos momentos ser� Iglesia parroquial de Santa  Mar�a la Mayor. Este soberbio edificio
se encuentra perfectamente integrado  en el recinto defensivo junto al castillo medieval, par-
ticipando de los mismos materiales constructivos y de sus formas s�lidas. Sin embargo pre-
senta numerosos elementos que hablan en favor de una nueva �poca, fundamentalmente su
singular portada y su mobiliario (especialmente el retablo mayor).

Se trata por tanto de un templo de impresionantes dimensiones cuyo aspecto austero y
c e rrado concuerda plenamente con el entorno en el que emerge. Presenta una �nica nave y
un �bside poligonal. Las reminiscencias g�ticas se observa n en las b�vedas de cr u c e r � a
e s t relladas con que se cubre dicha nave y tambi�n en alguno s otros elementos como acce-
sos ojivales. Como ya se ha indicado desde el punto de vista arquitect�nico el elemento m�s
s o b resaliente es la monumental portada protegida por un arco de medio punto de ord e n
gigante que se prolonga en una peque�a b�veda acaseton ada. En las enjutas de dicho arc o
y en la parte superior del mismo se aprecia una cuidada decoraci�n escult�rica con motivos
p l a t e rescos. Este elemento protege el acceso principal al templo que adquiere la forma de
un gran arco ojival abocinado y moldurado.

Del caser�o del siglo XVI se conservan escasos restos de inter�s. S�lo destacaremos un
edificio que enlaza con la arquitectura dom�stica de car�cter noble y que se sit�a en el cha-
fl�n de las calles Fortaleza y Carnicer�as. Es una viviend a que se encuentra en estado de
ruina conserv�ndose en pie �nicamente la fachada prin cipal. Tuvo planta cuadrangular y se

San Vicente de la Sonsierra. Castillo.



En el siglo XVI el marco urbano de Laguardia es el mismo que en el periodo medieval.
La villa ten�a limitado su crecimiento desde el punto de vista superficial por causa de su cin-
tur�n amurallado. Sin embargo se van a producir algu nos cambios en el interior del re c i n t o
con vistas a solucionar el problema del incremento de poblaci�n: alteraciones de la par c e l a-
ci�n medieval, aumento de altura de los edificios...

Un episodio importante en la transformaci�n del espaci o interno de la villa es la cre a c i � n
de una nueva plaza mayor, en un intento de acomodaci�n  de sus habitantes a la nueva
�poca. Laguardia no contaba con anterioridad al sig lo XVI con un espacio p�blico c�ntrico
d e n t ro de su apretada estructura interna, s�lo se aligerab a la ocupaci�n del suelo en torno a
los hitos constructivos m�s importantes: el castillo y los d os templos parroquiales. En estos
momentos y en estrecha relaci�n con la apertura de l a puerta de las Carnicer�as, se poten-
cia la habilitaci�n de una plaza para atender a las n ecesidades sociales de los vecinos (mer-
cado, corridas de toros, etc.). Se ubicar� en el cent ro de la villa frente a  un edificio plena-
mente renaciente sobre la puerta de Carnicer�as que ostenta el escudo bic�falo de Carlos V
y que tal vez pudiera ser la segunda Casa Consistorial de la que hablan las fuentes8.

a p a rej� en siller�a. El acceso principal era un gran arco  de medio punto adovelado. Su facha-
da principal presentaba tres ejes de vanos perfectamente ordenados y todav�a hoy se man-
tiene en dicho paramento un buen escudo. Participa, por tanto de las principales caracter�s-
ticas exteriores de las casonas del XVI de su zona geogr�f ica.

L a g u a r d i a

El Renacimiento en esta villa va a dejar huellas significativas tanto desde el punto de
vista urban�stico como constructivo, aunque no tan profundas como el Barro c o .

8. MARTŒNEZ DE SALINAS, F.: Ob. cit. p�g. 178

30

H e rnando Rubio, M» Jos�; S�enz de Urturi Rodr�guez, Pa quita; Aretxaga Alegr�a, Susana

O n d a re. 18, 1999, 21-51

L a g u a rdia. Murallas.



31

Estudio comparativo del patrimonio urban�stico y monumental de las seis villas...

O n d a re. 18, 1999, 21-51

Igualmente destacaremos que en esta centuria tienen lugar en Laguardia otros cambios
urbanos, aunque de menor trascendencia que el anterior, tales como la apertura de la calle-
ja de San Andr�s y el empedrado de la villa con vistas a mejorar la conservaci�n de las calles.
Este gusto por el ornato de la localidad as� como por potenciar la comunicaci�n y el espar-
cimiento de los vecinos en espacios p�blicos hablan de u n cambio de mentalidad re s p e c t o
a la concepci�n de la ciudad que afectar� de manera  generalizada a las villas euro p e a s ,
fen�meno del que participa tambi�n Laguar d i a .

En cuanto a la construcci�n debemos decir que se rea lizan numerosas re f o rmas en los
edificios e incluso se lleg� a alterar la parcelaci�n medieval con el fin de levantar casas con
plantas m�s amplias. Ser�n las viviendas de las clases aco modadas, que se orn a m e n t a r � n
con escudos her�ldicos y que utilizar�n la siller�a en su s fachadas como principal material
c o n s t ructivo. Pero el cambio de est�tica arquitect�nica no s�lo se observar� en los casos de
nueva planta sino tambi�n en algunas viviendas de origen medieval. En este sentido entre las
casas apegadas a la tradici�n g�tica pero cuyas plantas  bajas son de siller�a donde se abre n
accesos renacientes en arco de medio punto adovelados destacan las de la calle Mayor 
no s 4, 34 y 36. Entre las casas de transici�n al pleno renac imiento: c/ Mayor 25 y c/P�ganos
3 2 - 3 4 .

P e ro realmente casas renacentistas son las correspondientes a la calle Mayor n�mer o s
3, 28 y 70; calle P�ganos n… 38 ; calle Santa Engracia n… 15 y tambi�n la antigua Casa-Museo
de la calle Mayor. En �stas se observa que la piedra de  siller�a se extiende a toda la fachada
principal remat�ndose la misma con cornisas molduradas. Los vanos tambi�n llevan antepe-
chos moldurados y son adintelados y de mayores dimensiones que los medievales. Destacan
los escudos y los grandes arcos de acceso en medio punto adovelados.

En Laguardia, debido a la riqueza de su patrimonio dom�stico, se puede apreciar per-
fectamente otra tipolog�a constructiva m�s, de transici �n al Barroco, aunque sin ser casas
b a rrocas. Son aquellas que fueron construidas en el tr�nsit o del siglo XVI al XVII y que pre-
sentan acceso adintelado como la n… 40 de la c/ Mayor, la 29 de la c/Santa Engracia o la 36
de la c/ P�ganos.

El Renacimiento dentro de la arquitectura religiosa tambi�n est� r e p resentado en esta
localidad riojana sobre todo en la f�brica de Santa Mar�a de los Reyes donde se transform a
en estos momentos la nave central consiguiendo mayor anchura y donde se observan arc o s
de medio punto y se construye la capilla de San Mart � n .

L a b r a z a

Esta villa desde fines del siglo XV va a perder su funci�n principal, la defensiva. En un
primer momento esto supuso un incremento poblacional que tuvo su reflejo en la ampliaci�n
del espacio de habitaci�n mediante el adosamiento de viviendas a los lienzos de muralla  y
la apertura de huecos en los mismos, as� como la renovaci�n de buena parte del caser�o.

Igualmente, desde el punto de vista urban�stico, en el siglo XVI se modifica la parc e l a-
ci�n medieval en algunas zonas. Se ocupa terreno del an tiguo castillo y se ampl�an las super-
ficies de los edificios de la zona Este. 

Respecto a la construcci�n podemos afirmar que el caser �o de Labraza se caracteriza-
r� en el siglo XVI por la utilizaci�n de la piedra, siller�a en las plantas bajas  y mamposter�a
en las superiores, y por tener dos fachadas exentas. En estas casas nuevas los accesos se



realizar�n en arco de medio punto adovelado y presentar �n escudete en la clave (como ocu-
rre en las casas renacentistas m�s simples de otras villas). La calle m�s rica en testimonios
dom�sticos, en lo que a arquitectura  del siglo XVI  se re f i e re, es la calle de San Roque (actua-
les n�meros 22 y 24).

Igualmente se han documentado algunas intervenciones en la iglesia de Labraza duran-
te esta centuria pero de poca import a n c i a9.

Vi a n a

Despu�s de los azarosos a�os vividos por esta localidad, a par tir del siglo XVI da
comienzo un periodo de paz y prosperidad que se va a manifestar en la propia imagen urba-
na y edificatoria de la villa. �sta va a gozar de una posici�n de ventaja en la ruta de per e g r i-
naci�n a Santiago de Compostela que desde Roncesvalles atravesaba el territorio navarro y
desde Viana enlazaba con la ruta principal. Adem�s dese mpe�� un papel importante en el
tr�nsito de gentes y mercanc�as. Y tambi�n habr�a que  hablar de una pr�spera agricultura,
para entender la envidiable coyuntura  econ�mica que hizo de Viana una villa din�mica, con
gentes enriquecidas que favore c i e ron su pro g resivo cambio de imagen a partir de esta cen-
t u r i a .

Desde el punto de vista urban�stico, en el siglo XVI se mantiene el trazado medieval con
escasas modificaciones. Tambi�n se mantiene el castill o aunque ha perdido su funci�n mili-
tar y en estos momentos se utiliza exclusivamente como residencia. No obstante, la compra
de las murallas por parte de la villa a la Corona (1570) permite urbanizar espacios abiert o s
tales como las calles de Abajo, San Pedro y Santa Mar�a. Quiz� el suceso m�s inter e s a n t e
desde este punto de vista sea la apertura de un gran espacio p�blico (la plaza del Coso) con
una funci�n principalmente l�dica, la organizaci�n d e corridas de toros, espect�culo con

9. VV.AA: ÒEstudio hist�rico art�stico de  la villa  de LabrazaÓ Vitoria, 1986 pp. 45 y 46 (facs�mil)
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gran aceptaci�n en esta localidad desde antiguo hasta la actualidad. Igualmente se pro c e-
di� a la ampliaci�n de la Plaza Mayor y al empedrado de las calles, como en el caso de
L a g u a rdia. Y se inicia un proceso ininterrumpido hasta el siglo XIX de apertura de paseos en
la circunvalaci�n de las murallas, rellenando fosos y al lanando pendientes.

De cualquier modo Viana participa de la nueva mentalidad urban�stica propiciando cier-
tas transformaciones en su fisonom�a con las que se pretend�a dar respuesta tanto a las nece-
sidades de los nuevos tiempos como al ornato de la villa. As�, en la ampliaci�n de la Plaza
Mayor se propiciaba dar vistosidad a la iglesia de Santa Mar�a cuyas espectaculares obras
s o b re todo exteriores en este momento iban a enriquecer sobremanera el aspecto de esta
zona de Vi a n a .

Tambi�n tuvieron lugar obras de r e c o n s t rucci�n de elementos anteriores, por ejemplo los
p o rtales, e incluso de construcci�n de nuevos como el de la  Solana, Estella y Santa Mar�a,
con sendos escudos de Carlos V y de la propia villa.

Aunque se tiene constancia de la incidencia sobre la localidad de una nueva mentalidad
que favoreci� su acomodo a los nuevos tiempos luchando p or conseguir espacios p�blicos
y porque la higiene fuera mayor1 0, Viana no cont� con un edificio emblem�tico en cua lquier
ciudad de la Edad Moderna, la Casa Consistorial, hasta el siglo XVII. No obstante nos han lle-
gado testimonios materiales y documentales que atestiguan la importancia del fen�meno
c o n s t ructivo durante la centuria del XVI en esta localidad, fundamentalmente por iniciativa pri-
vada. Se observa principalmente en las fachadas principales de muchas casas que se eri-
gen dentro del trazado urbano medieval. Son fachadas que se enriquecen con blasones y
con la utilizaci�n de siller�a sobre todo en las
plantas bajas, en las que se abren sendos
huecos de acceso en arco de medio punto
a d o v e l a d o s .

P e ro curiosamente en Viana se mantiene
p e rtinazmente el voladizo de las plantas
s u p e r i o res de las casas, aparejado en entra-
mado de madera y ladrillo. Esta ser� una
caracter�stica casi �nica de esta villa en r e l a-
ci�n con las otras cinco que componen este
e s t u d i o .

Sin embargo la presencia de escudos en
las claves de los arcos de acceso es un rasgo
c o m p a rtido con villas tales como Labraza y
L a g u a rd i a .

La mayor parte de los edificios del siglo
XVI que se conservan en la localidad se sit�-
an en las calles Tid�n y Medio de San Pedr o .
As� destacaremos las casas n�meros 13 y 21
de la calle de Medio de San Pedro y las
c o rrespondientes a los n�meros 14, 18 y 20
de la calle Ti d � n .

10. Juan Cruz Labeaga indica que en el siglo XVI se traslada el hospital de la Rua Mayor a extramuros. V�ase
Ò Viana monumental y art�sticaÓ Pamplona, 1984 p�g. 77

Viana. C/Medio de San Pedro 13



Desde el punto de vista de la arquitectura religiosa polariza la atenci�n las obras que se
est�n realizando en estos momentos en la majestuosa igle sia de Santa Mar�a, de las cuales
la m�s impresionante es la construcci�n de la gran por tada principal. �sta pertenece al m�s
p u ro Renacimiento con un programa iconogr�fico muy rico  en el que el esp�ritu cristiano y el
pagano se entremezclan. Se trata de una fachada retablo de grandes pro p o rciones a la que
se accede a trav�s de un gran arco de medio punto enm arcado por nichos con esculturas en
los que se procede a una disminuci�n de sus dimensiones seg �n se asciende y en los que
se suceden, siguiendo la moda cl�sica, los distintos �rde nes arquitect�nicos. El espacio de
la gran portada adquiere forma semicircular y realmente el aspecto es el de un tr�ptico1 1

a b i e rto  pero en el que se unen arm�nicamente el cerco en  gran arco de medio punto y el
remate de la fachada mediante el t�pico front�n tri angular propio de la est�tica renaciente. El
conjunto se estructura en tres cuerpos separados por entablamento y moldura. En el prime-
ro se abre el acceso al templo, adintelado, y enmarcado por arco de medio punto.
Flanqueando dicho acceso se ubican cuatro grandes hornacinas re c t a n g u l a res. Separando
todos los compartimentos se han utilizado soportes cl�sico s: columnas estriadas con capite-
les corintios. Una profusa y delicada decoraci�n escult �rica en distinto relieve completa esta
zona, que se eleva sobre z�calo. Mediante entablamento se accede al segundo cuerpo de la
fachada en el que se disponen distintas esculturas en torno a la Crucifixi�n central, y a tra-
v�s de una l�nea de imposta llegamos al coronamiento, gran concha acasetonada donde se
o b s e rva la figura de la Asunci�n-Coronaci�n en el centr o .

Todo el conjunto de piedra est� decorado por motivos e scult�ricos diversos, aunque
s o b resale la escultura humana. La perfecta combinaci�n de  los elementos arq u i t e c t � n i c o s
con la escultura, el programa iconogr�fico y la grand eza de la ejecuci�n han servido para
apoyar la declaraci�n de este edificio Bien de Inter� s Nacional.

Con la peste documentada en 1599 que afect� a Viana se ralentiza el proceso de pro-
g resivo avance econ�mico, social y material de la villa.

El  Barroco. Esplendor con matices

Los siglos XVII y XVIII tendr�n un significado diferen te en la historia de las seis villas que
analizamos. Dir�amos que es en este momento cuando se va a producir la separaci�n en la
andadura de sus respectivas historias.

Si hasta estos momentos compart i e ron muchas caracter�sticas, a partir de aqu� se dife-
renciaran netamente.

Mientras que para Labastida, Viana, Laguardia y San Vicente de la Sonsierra  (por este
o rden) van a ser momentos de esplendor que tendran su m�s clara materializaci�n en la
a rquitectura, para Salinillas de Burad�n y sobre todo p ara Labraza, significar�n la pr o g re s i v a
paralizaci�n de su dinamismo poblacional y econ�mico, c on un claro reflejo en la escasez de
las obras que se acometen tanto desde el punto de vista urban�stico como del caser�o. De
ah� el t�tulo de este ep�grafe.

El periodo barroco a nivel peninsular y concretamente del entorno m�s pr�ximo al con-
junto de estas seis villas (Pa�s Vasco y Navarra) signific� u n cierto declive art�stico sobre todo
en arquitectura. Sin embargo, y curiosamente, esto no es aplicable a buena parte del terr i t o-

11. LABEAGA, J.C.: Ob. cit. p�g. 236
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rio que analizamos. Este es un tema de indudable inter�s y en el que ser�a preciso pr o f u n d i-
z a r, no obstante vamos a analizar gen�ricamente algunos de  los factores que pudieron influir
en tal desarro l l o .

A pesar de las circunstancias hist�ricas hisp�nicas de lo s siglos XVII y XVIII, con la
decadencia y fin de la dinast�a de los Habsburgo, las consecutivas bancarrotas de la monar-
qu�a, la crisis econ�mica y tambi�n social; la Iglesia y las �rdenes religiosas segu�an siendo
f u e rtes. Continuaban siendo los principales mecenas del arte hispano. 

Bien es sabido que con independencia de la clase social todos los fieles legaban en sus
testamentos sustanciales sumas de dinero o bienes a tales instituciones, desde antiguo, pero
s o b re todo en estos momentos, fruto del fervor religioso contrarre f o rm i s t a .

Por otra parte la situaci�n  estrat�gica de algunas de  estas villas en el entramado de las
v�as de comunicaci�n sigui� significando una buena fue nte de ingresos bien por el tr�nsito
de mercanc�as o de personas (continuaci�n de las peregr inaciones). Labraza es el n�cleo
que pro g resivamente va quedando aislado de tales relaciones lo que va a suponer su decli-
ve definitivo a partir del siglo XIX.

La evoluci�n de la producci�n agr�cola va a ser determ inante. El cultivo del vi�edo, cono-
cido en este territorio desde �poca romana, hab�a ocu pado una superficie mucho mayor
( c e n t ro y occidente de çlava) en tiempos anteriores. En esta  zona cercana al Ebro,la pro-
ducci�n de vino hab�a sido importante en la Edad Med ia, quedando reflejada esta re a l i d a d
hasta en el art e1 2. Pero pro g resivamente fue perdiendo importancia y vigor hasta que comen-
z� su recuperaci�n a finales del siglo XVI, momento en  el que la producci�n vin�cola alcanz�
a la cereal�stica, claramente superior en d�cadas ante riores. En 1771  la cosecha de uva era
muy superior a la del siglo XVI1 3.

No se trataba de un vino con la calidad y finalidad  del actual pero quiz� pudiera, este
d e s a rrollo, ser uno de los condimentos a tener en cuenta en la elaboraci�n de los condicio-
nantes de expansi�n de ciertas villas en las centurias de l XVII y XVIII, sobre todo en el entor-
no de Labastida.

Sean cuales fuesen las causas nosotros hemos constatado una diferente evoluci�n del
d e s a rrollo urbano y edificatorio de las seis villas que forman esta investigaci�n. En la mayor
p a rte de ellas se producen modificaciones importantes en sus trazados y expansiones urba-
nas que potenciar�n la actual im�gen de las mismas, as� como la erecci�n de unas tipolog�-
as edificatorias ricas vinculadas a la arquitectura dom�stica. Pero dadas las diferencias a las
que hemos hecho re f e rencia en esta introducci�n al Barroco, consideramos qu e lo mejor es
ir vi�ndo las caracter�sticas de cada una de las villas d urante este periodo.

Salinillas de Burad�n

Esta poblaci�n permanece fiel a su morfolog�a origina l, consolidando los espacios que
f u e ron creados en la centuria anterior, entorno al Palacio de los Condes de O�ate y a la igle-
sia parroquial de la Inmaculada Concepci�n.

12. A�n se puede observar hoy la escultura de un ve ndimiador medieval en el templo de San Juan de Laguard i a .

13. VV.AA: ÒArqueolog�a industrial en çlavaÓ Bilbao , 1992 pp.217



En los siglos XVII y XVIII no se observa ninguna alteraci—n importante del trazado urba-
no. Perviven las murallas, sus dos portales, y en l’neas generales la parcelaci—n. Sigue
aumentando la poblaci—n, pero no de manera espectacular, por lo que siguen ados‡ndose
casas a los lienzos de muralla y practic‡ndose en Žsta numerosas aperturas. No obstante se
levantan algunas casas blasonadas, m‡s amplias que las medievales, ocupando varias par-
celas antiguas. Estas construcciones se aparejan en siller’a (al menos su fachada principal).
Ostentan grandes escudos y llaman la atenci—n en sus fachadas los balcones volados pro-
pios del Barroco, que en estos momentos hacen su aparici—n. Los balcones se sol’an colo-
car sobre todo en las plantas nobles.

Incluso se puede se–alar la apertura de alguna solana, elemento muy extendido en otro s
l u g a res, sobre todo en Viana por influencia sin duda de la arquitectura aragonesa. Los ejem-
plos m‡s se–eros se levantan en la calle Laurel n¼ 3 y 13.

Otras casas de interŽs se localizan
en la calle Mayor n¼ 4 y 6 y en la calle del
Ca–o. Estos edificios se caracterizan
por aparejarse en piedra bien trabajada,
al menos en fachadas principales; por la
p resencia de balconadas corridas y
ostentosos motivos her‡ldicos; as’ como
por ornamentar sus elementos arq u i t e c-
t—nicos con decoraci—n pro p i a m e n t e
b a rroca, como los cercos de ore j e t a s .

Las novedades m‡s import a n t e s
del Barroco en Salinillas de Burad—n no
p rovienen de la modificaci—n del urba-
nismo preexistente sino de la constru c-
ci—n de nuevas viviendas m‡s acord e s
con los nuevos tiempos y que part i c i-
pan, a travŽs de las caracter’sticas  que
hemos se–alado, del aspecto de la
a rquitectura domŽstica culta de toda la
z o n a .

Desde el punto de vista de la arq u i-
tectura religiosa continœan las obras en
la iglesia parroquial de la localidad, ter-
min‡ndose de construir en estos

momentos la torre y abriŽndose el p—rtico actual. En este sentido Salinillas de Burad—n part i-
cipa de lo que fue la t—nica general del desarrollo de la arquitectura religiosa barroca en todo
el territorio hispano, ya que debido a la gran actividad constructiva de Žpocas anteriores en
estos momentos lo que se hace, por regla general, es terminar o a–adir a las f‡bricas ante-
r i o res elementos complementarios, tales como torres, sacrist’as, p—rticos, etc., puesto que las
necesidades de culto estaban ya satisfechas.   

L a b a s t i d a

En esta villa se va a manifestar con todo su esplendor la estŽtica barroca, tanto desde
el punto de vista urbano como arquitect—nico. Se trata del principal ejemplo de la zona en
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