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RESUMEN
La arquitectura vernácula vasca ofrece una amplia variedad de tipologías y variantes regionales. Ejemplo prominente de ello son las 

casas de seroras, construidas durante la Edad Moderna en las inmediaciones de iglesias y ermitas para albergar a las mujeres encargadas 
de mantener la iglesia y asistir en el culto. En este artículo se aborda el desarrollo geográfico y cronológico de este fenómeno mediante la 
combinación de fuentes documentales y orales, microtoponimia y el análisis de las arquitecturas conservadas. Se analizan, en especial, dos 
conjuntos tipológicos. El primero incluye varios edificios de la costa vasca oriental, formando casas aisladas de pequeñas dimensiones con 
muros laterales en piedra y estructura en entramado de madera. El segundo incluye varios casos del valle del Baztan, con volúmenes eleva-
dos, adosados a su correspondiente templo, con un espacio porticado bajo ellos. Ambos grupos forman conjuntos tipológicos bien definidos 
estrechamente ligados a su función original; pero, al mismo tiempo, pueden relacionarse con las tendencias vigentes en la arquitectura ver-
nácula de sus respectivas regiones.

LABURPENA
Euskal herri-arkitekturan askotariko tipologiak eta aldaerak aurki daitezke. Horren adibide nabarmena dira Aro Berrian eliza eta ermiten 

inguruan eraikitako serora-etxeak. Bertan bizi ziren serorak, tenpluak mantentzeko eta kultuan laguntzeko ardura zuten emakumeak ziren. 
Artikulu honetan, fenomeno horren hedadura geografikoa eta kronologikoa aztertuko dugu, idatzizko zein ahozko iturriak, toponimia ttipia eta 
kontserbatzen diren eraikinak uztartuta. Zehazki, bi multzo tipologiko aztertuko ditugu. Lehen multzoa ekialdeko euskal kostako lau adibidek 
osatzen dute; isolatuak dauden eraikin ttipiak dira, harrizko saihets-hormaz eta egurrezko bilbe-egituraz eginak. Bigarren multzoa Baztan 
ibarreko lau adibidek osatzen dute; tenpluei atxikitako bolumen goratuak dira, eta haien azpian portikoak sortzen dira. Bi kasuetan, ongi defi-
nitutako multzo tipologikoak aurkitzen ditugu, eraikinen jatorrizko funtzioari hertsiki lotuak; baina, aldi berean, eskualde bakoitzeko herri-arkite-
kturaren bilakaera orokorrean ere txertatzen dira.

ABSTRACT
Basque vernacular architecture is characterised by a wide variety of typologies and regional variants. Early Modern serora houses, built 

close to the parish churches as the habitation of the women charged with keeping the church and assisting the offices, are prominent examples 
of this. By combining documentary and oral sources, micro-toponymy, and the analysis of preserved architectural structures, this paper explo-
res the geographic and chronological development of serora houses, focusing on two specific typological ensembles. The first group includes 
four examples from the eastern Basque coast, consisting of small buildings with stone side walls and timber-framed structures. The second 
group includes four examples from the Baztan valley, consisting of raised architectural volumes attached to the corresponding churches, with a 
porticoed space beneath them. Both groups form distinctive typological ensembles related to their original function, but can equally be related 
to more general trends in the vernacular architecture of each region.
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1. INTRODUCCIÓN
El País Vasco cuenta con una larga tradición de 

estudios en torno a la arquitectura vernácula, que se 
inició ya a finales del siglo XIX en un contexto de toma 
de conciencia del valor de las culturas populares eu-
ropeas. A partir de publicaciones pioneras como La 
maison basque de Henry O’Shea (1887), se desarrolló 
así una serie de trabajos que documentaron de mane-
ra extensiva las tipologías constructivas de los distintos 
territorios vascos (p.ej., Yrizar, 1929; Baeschlin, 1930; 
Urabayen, 1929-1932; Caro Baroja, 1949; 1982). Sin 
embargo, la mayor parte de estos trabajos se centró de 
manera preferente en las arquitecturas domésticas del 
medio rural, que se ha prolongado después mediante 
el desarrollo de numerosos estudios arquitectónicos y 
arqueológicos centrados en el caserío (Santana et al., 
2001; Susperregui et al., 2017; Telleria et al., 2020).

En cambio, otras tipologías arquitectónicas han 
sido estudiadas en mucha menor medida. En los últi-
mos años, algunos proyectos y grupos de investigación 
han comenzado a aproximarse al estudio de las arqui-
tecturas domésticas de carácter urbano1 o marítimo 2, lo 
que está permitiendo abrir nuevas perspectivas en tor-
no a la adaptabilidad de las tradiciones arquitectónicas 
locales a distintos contextos y funciones. Así, se pone 
de relieve la diversidad interna de dichas tradiciones, 
que se manifiestan bajo distintas tipologías construc-
tivas cuya evolución puede ser estudiada mediante el 
análisis combinado de las fuentes documentales y ora-
les, la oiconimia y las arquitecturas conservadas.

En este trabajo se aborda el estudio de una tipo-
logía muy particular de arquitectura vernácula en el 
País Vasco: las casas de seroras o beatas, presentes 
en numerosas localidades en estrecha relación con las 
iglesias locales. Estos elementos han sido analizados 
a la vez como la plasmación material de un fenómeno 
etnohistórico específico - el prominente papel de estas 
mujeres en la vida cotidiana de las sociedades locales 
preindustriales - y como el reflejo de la adaptación de 
las tradiciones arquitectónicas vernáculas a unas fun-
ciones particulares. El texto se articula en cuatro apar-
tados principales. En primer lugar, se realiza un repaso 
al fenómeno de las seroras en el País Vasco, a partir de 

la literatura disponible. En segundo lugar, se presenta 
un inventario de las casas de seroras identificadas en el 
País Vasco, poniendo de relieve su distribución geográ-
fica y toponomástica. En tercer lugar, se propone una 
clasificación tipológica de estos edificios, delimitando 
en lo posible su cronología y área de difusión. En cuarto 
lugar, se analizan varios ejemplos, profundizando en la 
relación que establece cada edificio con su contexto 
local y con las tradiciones arquitectónicas de cada co-
marca. Finalmente, se plantean una serie de conside-
raciones relacionadas con el valor patrimonial de estas 
tipologías y se proponen una serie de líneas de trabajo 
para el futuro.

2. SERORAK: UNA INSTITUCIÓN SOCIAL
La palabra serora está presente en muchas varie-

dades centrales y orientales de la lengua vasca, donde 
designa a ciertas mujeres laicas encargadas del mante-
nimiento de las iglesias, con un rol claramente definido 
en el seno de las sociedades locales tradicionales. El 
término aparece recogido en los diccionarios desde el 
siglo XVII3. El Atlas de las Variedades Locales del Euska-
ra [EHHA], editado por Euskaltzaindia, registra diversas 
variantes, además de los términos equivalentes beata y 
sakristana, ambos derivados del castellano, en los dia-
lectos occidentales (fig. 01)4. En algunas comarcas, las 
fuentes documentales de los siglos XV-XVI también ci-
tan el término freila con un sentido análogo, vocablo que 
parece haberse perdido después; entre los diccionarios 
modernos, sólo el de Larramendi (1745) lo recoge5. En el 
País Vasco continental, el término francés benoîte tam-
bién designa una realidad similar (Veyrin, 1975).

Las fuentes documentales más antiguas que hacen 
referencia a estas mujeres en el País Vasco datan de 
finales de la Edad Media6. Su presencia se hace más 
evidente a lo largo de la Edad Moderna, aunque con 
notables matices entre distintos territorios (Larrañaga, 
2010; Arriet, 2011). En la costa labortana, el inquisidor 
Pierre de Lancre escribió que

Il y a aussi en toutes les grandes Eglises du pays, 
vne femme qu’ils appellêt la Benedicte, qui (...) garnit 
l’autel, blanchit & accommode les nappes, & baille 

1 Pueden citarse los estudios histórico-arqueológicos elaborados por la Fundación Arkeolan para las localidades guipuzcoanas de Elgoibar, 
Antzuola, Bergara, Aretxabaleta, Elgeta, Eskoriatza, Arrasate y Leintz-Gatzaga, que han permitido acercarse a la evolución del espacio cons-
truido y su evolución en el tiempo (consulta 04/06/2024): https://www.arkeolan.com/portafolios.php?_pagi_pg=1.
2 En este campo destaca el proyecto Portuarrak, beneficiado de la 1. Beca Enrike Lekuona del Ayuntamiento de Hondarribia en 2020-2022, que 
abrió las puertas a la exploración de las arquitecturas marítimas de la villa (Díez Oronoz et al., 2022; Díez Oronoz & Narbarte, 2024). Esta línea 
de trabajo se ha ampliado posteriormente a otras localidades costeras del País Vasco.
3 Orotariko Euskal Hiztegia [OEH] (2023/11/07): www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=bilaketa&Itemid=413&lan-
g=eu&query=serora.
4 Euskararen Herri Hizkeren Atlasa [EHHA] (2023/11/08): www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ehha&view=frontpage&Itemi-
d=466&lang=eu&mapa=2537.
5 OEH (2023/11/08): www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=bilaketa&Itemid=413&lang=eu&definizioak=0&query=-
freila&sarrera=152754.
6 Por ejemplo, un acuerdo alcanzado en 1416 entre los concejos de Zumaia y Getaria en torno a la jurisdicción sobre el estuario del Urola men-
ciona una “casylla de freiras” anexa a la ermita de Santiago, situada sobre la playa homónima. Archivo Municipal de Zumaia [AMZ], 61.01 (1416).
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ciedades locales y la Iglesia, hasta el punto de ser re-
conocidas como un grupo social definido por su oficio 
(Arza, 2015). Es conocido que, en muchos lugares, los 
concilios nombraban a las seroras de las iglesias loca-
les como medio para asegurar el control comunitario de 
los templos7. A la inversa, las autoridades eclesiásticas 
llevaron a cabo continuos intentos para limitar las fun-
ciones de dichas mujeres8. Esta represión se hizo espe-
cialmente patente en la diócesis de Calahorra, donde 
un Real Decreto emitido en 1769 ordenó su extinción 
(Larrañaga, 2010); también se dio en las diócesis de 
Pamplona y Bayona (Zudaire Huarte, 1978), pero pa-
rece haber sido menos efectiva dado que las seroras 
siguieron existiendo, con altibajos, hasta el siglo XX 
(Frank, 2001; Arriet, 2011).

les frezes blanches aux petits Saincts qui sont sur 
l’autel (Lancre, 1612, I/II: 44).

Además de estas labores de mantenimiento y lim-
pieza, otras fuentes atribuyen a las seroras un papel 
activo en la gobernanza de los templos, con funciones 
tales como la custodia de las llaves, la apertura de las 
puertas por las mañanas y su cierre al anochecer, la 
provisión de los elementos necesarios para el culto, la 
asistencia en los oficios, la gestión de las limosnas, la 
asistencia a pobres y enfermos, o el cuidado de los sa-
cerdotes y sus moradas (Nogaret, 1925; Lafourcade, 
1991; Duvert, 1998-1999; Scott, 2020).

Por tanto, estas mujeres jugaban un papel desta-
cado en la articulación de las relaciones entre las so-

Fig.1. Variantes de serora y términos equivalentes en las variedades dialectales de la lengua vasca. Fuente: Euskaltzaindia, EHHA. / Variants of serora and 
equivalent terms in the dialectal varieties of the Basque language. Source: Euskaltzaindia, EHHA.

7 AMZ, 16.03 (1518). Archivo Municipal de Hondarribia [AMH], Actas del Ayuntamiento, 14891 (1539); 14910 (1539).
8 Por ejemplo, un sínodo celebrado en Pamplona en 1540 ordenó que “en las dichas Iglesias, ni hermitas, ninguna persona esté, ni more por 
serora, ni beata, o hermitaño, sin que primero sea examinado de su persona, vida y edad y recogimiento, y tenga licencia nuestra (...) y que no 
sean de menos de quarenta años” (Rojas y Sandoval, 1591). En la costa labortana, Pierre de Lancre describió en su Tableau de l’Inconstance 
el fenómeno de las seroras y calificó sus funciones como “plus indecente que mauuaise”, aunque subrayó que el obispo de Bayona estaba 
trabajando para “à reformer tout cela” (Lancre, 1612, I/II: 44). En Bizkaia se prohibió que las seroras ejercieran oficios religiosos en 1617, dando 
lugar a un conflicto que se prolongaría durante varios años (Labayru, 1901).
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La centralidad de las seroras en la estructura so-
cial de muchas comunidades ha quedado reflejada 
en diversos elementos materiales distribuidos a lo lar-
go del país. Ejemplo de ello son las estelas funerarias 
conservadas en varias iglesias del territorio histórico 
de Lapurdi. Sin embargo, la evidencia más reseñable 
en este sentido son los edificios construidos específi-
camente como moradas de esas mujeres, y que pue-
den ser identificadas gracias a su nombre, posición 
—a menudo formando un conjunto distintivo junto con 
iglesias y cementerios— y características arquitectóni-
cas. Dichas casas constituyen un importante elemento 
patrimonial en el seno de las comunidades locales, y 
actúan a menudo como una referencia espacial de pri-
mer orden. Sin embargo, dadas sus dimensiones re-
ducidas y sus modestas características constructivas, 
la investigación histórica y etnográfica en torno a las 
mismas se ha visto eclipsada por la de otros elementos 
más monumentales de su entorno, como las iglesias o 
los caseríos.

En este artículo se propone una primera aproxi-
mación a las casas de seroras como elementos carac-
terísticos del patrimonio y de los paisajes locales del 
País Vasco. Para ello, se propone analizar estos edifi-
cios como la expresión de una tipología arquitectónica 
determinada en el marco de la arquitectura vernácula 
vasca y, al mismo tiempo, como el reflejo material de 
un fenómeno sociohistórico específico. En las páginas 
que siguen, se presenta en primer lugar la estrategia 
metodológica adoptada para tal fin. En segundo lugar, 
se identifican y cuantifican las casas de seroras exis-
tentes en el País Vasco y se propone una clasificación 
tipológica. A continuación, se desarrolla un análisis 
detallado de dos tipologías bien definidas, presentan-
do varios ejemplos en cada caso. Finalmente, el apar-
tado de conclusiones retoma la significación de este 
tipo de construcciones en el marco de la arquitectura 
vernácula del País Vasco y propone algunas vías de 
trabajo futuro.

3. INVENTARIO DE LAS CASAS DE SERORAS 
DEL PAÍS VASCO

Para el análisis de las casas de seroras en el País 
Vasco —su distribución geográfica, características ti-
pológicas y constructivas, evolución diacrónica, etc.— 
se ha realizado, en primer lugar, un inventario basado 
en distintos indicadores. Por un lado, considerando la 
relevancia y permanencia de los nombres de casas en 
muchos lugares del País Vasco, se ha llevado a cabo 
una recopilación de los oicónimos que incluyen el com-

ponente serora. Para ello, se han empleado las bases 
de datos incluidas en las infraestructuras de datos es-
paciales de la Comunidad Autónoma Vasca (GeoEus-
kadi9) y la Comunidad Foral de Navarra (IDENA10), a las 
que se suma la base de datos comunitaria OpenStreet-
Map11 que incluye información referente al País Vasco 
continental.

Por otro lado, se ha realizado un vaciado de los 
estudios históricos y etnográficos disponibles en rela-
ción con el fenómeno de las seroras. Además, se han 
consultado fuentes documentales inéditas relaciona-
das con casos de estudio concretos. Para cada uno 
de los ejemplos documentados, se han considerado 
los siguientes aspectos: (1) nombre; (2) localización; 
(3) principales fechas de construcción y/o reforma; (4) 
elementos arquitectónicos significativos; (5) propiedad; 
y (6) moradores. Finalmente, se ha realizado una en-
cuesta abierta para recabar información sobre lugares 
que cuentan o contaron con casas de seroras. Todas 
las referencias obtenidas se contrastaron y localizaron 
con recurso a catastros históricos, fotografías antiguas 
e imágenes aéreas.

Todo ello ha permitido identificar un total de 94 ca-
sas de seroras (tabla I). Casi la mitad de ellas (48%) se 
encuentran en Gipuzkoa; otro 22% corresponden a Na-
varra, 13% a la Baja Navarra y 12% a Lapurdi, mientras 
que en Bizkaia radica un 4%. Es necesario subrayar 
que esta distribución geográfica está sesgada por el 
criterio toponímico empleado al realizar el inventario; al 
identificar casas que incluyen la partícula serora, los re-
sultados se circunscriben lógicamente al ámbito de uso 
de dicho término (cf. fig. 01-02).

Se distinguen, en particular, tres conjuntos oico-
nímicos (tabla I; fig. 02). El primero agrupa las casas 
llamadas Serorategia, 34 casos. Se extienden desde 
la costa guipuzcoana hasta la Baja Navarra, con una 
importante concentración en la cuenca del Bidasoa. El 
sufijo -tegi (‘morada’) es muy común en la construcción 
de oicónimos en lengua vasca (Duguine, 2018). Pare-
ce que el vocablo serorategi incluso llegó a convertirse 
en nombre común en ciertas áreas; aparece recogida 
en el diccionario elaborado por M. Harriet a finales del 
siglo XIX en Lapurdi, y en el de R.M. Azkue a principios 
del XX en la cuenca del Bidasoa12.

El segundo conjunto agrupa las casas llamadas 
Seroretxea. Hay 34 casos, sobre todo en Gipuzkoa. 
Se componen de las palabras serora y etxe (‘casa’); la 
forma compuesta seroretxe aparece, como nombre co-
mún, en varios diccionarios del siglo XIX en Gipuzkoa. 
Su uso parece haberse extendido más hacia el oeste 

9 GeoEuskadi (2022/02/11): https://www.geo.euskadi.eus.
10 IDENA (2022/02/11): https://idena.navarra.es.
11 OpenStreetMaps (2022/02/11): https://www.openstreetmap.org.
12 OEH (2023/10/09): www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=bilaketa&Itemid=413&lang=eu&definizioak=0&query=-
serorategi&sarrera=201846.
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en el pasado13, donde hoy está virtualmente ausente 
exceptuando algunos ejemplos aislados en Bizkaia. 
Esto podría deberse al decreto que suprimió las sero-
ras en la diócesis de Calahorra en 1769.

El tercer conjunto, con 22 casos, agrupa las casas 
llamadas (Andere) Serorenea. Son comunes en la costa 
labortana y la cuenca del Bidasoa. El nombre se forma 
mediante la adición del sufijo genitivo -rena, muy ha-
bitual en la oiconimia vasca oriental (Iñigo & Rekalde, 

2018). La adición ocasional de la palabra andere (‘se-
ñora’) contribuye a resaltar el elevado estatus social de 
las seroras. Esta variante cuenta también con sus pro-
pias formas derivadas —Seroren(eko)borda14— pero, al 
no tratarse de casas de seroras en sentido estricto, no 
han sido consideradas en este trabajo.

Finalmente, es reseñable la existencia de tres Ca-
sas de la serora en zonas del Pirineo y el Prepirineo de 
Navarra.

13 OEH (2023/10/09): www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=bilaketa&Itemid=413&lang=eu&definizioak=0&query=-
seroretxe&sarrera=201892.
14 Todos los ejemplos documentados corresponden a la cuenca del Bidasoa: Serorenborda en Leitza y Arantza, Serorenekoborda en Elbete, 
Ziga, Zubieta, Ituren y Sunbilla. Sobre el origen y evolución de las casas llamadas -(ko)borda, v.Narbarte (2020).

Fig.2. Distribución toponímica de las casas de seroras en el País Vasco. / Toponymic distribution of serora houses in the Basque Country.
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# Localidad Municipio Territorio NOMBRE Tipología

1 Abaltzisketa Abaltzisketa Gipuzkoa Seroretxea C

2 Aia Aia Gipuzkoa Seroraetxea A2

3 Aiherra Aiherra Nafarroa Beherea Seroratea C

4 Ainhize Ainhize-Monjolose Nafarroa Beherea Seroretxea A2

5 Aizarnazabal Aizarnazabal Gipuzkoa Serorategi C

6 Alkiza Alkiza Gipuzkoa Xegoraetxea C

7 Altza Donostia Gipuzkoa Seroraetxea Reconstruida

8 Altzaga Altzaga Gipuzkoa Seroretxea A2

9 Amaiur Baztan Nafarroa Garaia Seroretegia B3

10 Amasa Amasa-Villabona Gipuzkoa Seroraetxeberri C

11 Amezketa Amezketa Gipuzkoa Seroretxea Reconstruida

12 Antio Zumarraga Gipuzkoa Seroraren etxea Desaparecida

13 Arbona Arbona Lapurdi Andereseroraenia A1

14 Argisain Albiztur Gipuzkoa Segoretxeberri Reconstruida

15 Arizkun Baztan Nafarroa Garaia Serorategie B3

15 Arnegi Arnegi Nafarroa Beherea Seroraenea C

17 Arritokieta Zumaia Gipuzkoa * Desconocida

18 Artadi Zumaia Gipuzkoa Serorategia Reconstruida

19 Askizu Getaria Gipuzkoa Serorategia A2

20 Astigarreta Beasain Gipuzkoa Seroretxea C

21 Aurtitz Ituren Nafarroa Garaia Serorenea C

22 Bazkazane Ahatsa-Altzieta-Bazkazane Nafarroa Beherea Seroretxea A2

23 Beasain Beasain Gipuzkoa Seroretxea C

24 Behauze Behauze Nafarroa Beherea (Serorateia) C

25 Beizama Beizama Gipuzkoa Seroretxea A2

26 Bera Bera Nafarroa Garaia Seronea Reconstruida

27 Berroeta Baztan Nafarroa Garaia Serorategia B3

28 Bidania Bidania-Goiatz Gipuzkoa Seroretxea A2

29 Bidarrai Bidarrai Nafarroa Beherea Seroraenea C

30 Buruntza Andoain Gipuzkoa Serorategi C

31 Derio Derio Bizkaia Seroetxe Reconstruida

32 Donamartiri Donamartiri Nafarroa Beherea (Serorategia) Desaparecida

33 Donoztiri Donoztiri Nafarroa Beherea Seroratea C

34 Elbete Baztan Nafarroa Garaia Serorategia B3

35 Eldua Berastegi Gipuzkoa Seroretxea A1

36 Elgorriaga Elgorriaga Nafarroa Garaia Seroretegia C

37 Elizondo Baztan Nafarroa Garaia Serorenea C

38 Elkano Aia Gipuzkoa Serorategia B2

39 Eparotz - Santa Fe Urraulgoiti Nafarroa Garaia Casa de la serora Otra

40 Errezil Errezil Gipuzkoa Serotegi C

41 Errezil Errezil Gipuzkoa Serorenea C

42 Gabadi Gabadi Nafarroa Beherea Serorategia A2

43 Gaztelu Gaztelu Gipuzkoa Seroretxea C

44 Getaria Getaria Lapurdi Serorategia Reconstruida

45 Gurutzeta Idiazabal Gipuzkoa Serorategia B2

46 Hiriburu Hiriburu Lapurdi Seroraenia A1

47 Hozta Hozta Nafarroa Beherea Serorategia A2

48 Igantzi Igantzi Nafarroa Garaia Seronea C
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# Localidad Municipio Territorio NOMBRE Tipología

49 Igurin Donamaria Nafarroa Garaia Seronea C

50 Itsasu Itsasu Lapurdi Serorategia Reconstruida

51 Itziar Deba Gipuzkoa Seroranekoa Reconstruida

52 Izturitze Izturitze Nafarroa Beherea Seroratea C

53 Jatsu Jatsu Lapurdi Seroraenia A1

54 Kalezar Usurbil Gipuzkoa Seroretxea A2

55 Larresoro Larresoro Lapurdi Serorategia A2

56 Lartaun Oiartzun Gipuzkoa Serorenea Reconstruida

57 Laurgain Aia Gipuzkoa Sotegia B2

58 Lazkao Lazkao Gipuzkoa Seroretxea A2

59 Legorreta Legorreta Gipuzkoa Seroretxea Reconstruida

60 Leitza Leitza Nafarroa Garaia Serore / Mikonea C

61 Lekaroz Baztan Nafarroa Garaia Sotegia B3

62 Lekorne Lekorne Lapurdi Serorania A2

63 Lekuine Lekuine Lapurdi Seroratea A2

64 Lesaka Lesaka Nafarroa Garaia Serotegia A2

65 Liernia Mutiloa Gipuzkoa Seroretxea A2

66 Madalena Hondarribia Gipuzkoa Seroretxea A1

67 Makea Makea Lapurdi Serorania C

68 Muskilda Otsagabia Nafarroa Garaia Casa de la serora X

69 Narbarte Bertizarana Nafarroa Garaia Seronea C

70 Narbarte Bertizarana Nafarroa Garaia Serotegia C

71 Olazabal Altzo Gipuzkoa Segoretxe C

72 Orendain Orendain Gipuzkoa Seroretxea Desaparecida

73 Orexa Orexa Gipuzkoa Segoretxea C

74 Otsagabia Otsagabia Nafarroa Garaia Casa de la serora X

75 Saiatz Aizarnazabal Gipuzkoa Serorategia B2

76 San Martin Orio Gipuzkoa Seroretxea Desaparecida

77 Sandaili - Araotz Oñati Gipuzkoa Seroraren etxea C

78 Santiago Zumaia Gipuzkoa Seroretxea A2

79 Santioerreka Aia Gipuzkoa Segotegi A2

80 Sara Sara Lapurdi Seroraenea Reconstruida

81 Sorabilla Andoain Gipuzkoa Seroretxea C

82 Sunbilla Sunbilla Nafarroa Garaia Seronea C

83 Ugarte Amezketa Gipuzkoa Seroretxea Reconstruida

84 Urdaneta Aia Gipuzkoa Seroretegia C

85 Uterga Uterga Nafarroa Garaia Serorearena Desconocida

86 Zaldibia Zaldibia Gipuzkoa Seroretxea Reconstruida

87 Zerain Zerain Gipuzkoa Serorategia A2

88 Ziburu Ziburu Lapurdi Serorenia B1

89 Ziga Baztan Nafarroa Garaia Sororategia A2

90 Zokotze Amorotze-Zokotze Nafarroa Beherea Seroretxea B2

91 Zubieta Zubieta Nafarroa Garaia Serorengoa C

Tabla 1: Relación de casas de seroras en el País Vasco. / List of serora houses in the Basque Country.
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4. LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
Una vez realizado el inventario, se han seleccionado 

aquellos ejemplos donde se conservan estructuras ar-
quitectónicas históricas para la realización de un estudio 
en profundidad. El análisis se ha basado en dos crite-
rios. Por un lado, la localización de cada casa dentro del 
paisaje local, y especialmente su relación espacial con 
la iglesia y el cementerio. Por otro lado, sus principales 
características arquitectónicas: tipología, estructura, ta-
maño y materiales. La integración de ambos aspectos ha 
permitido esbozar una clasificación tipológica. Allí don-
de ha sido posible, también se ha definido la distribución 
geográfica y cronológica de los conjuntos resultantes.

Entre las 93 casas de seroras cuya localización se 
puede precisar, 4 están actualmente en ruinas y otras 
18 completamente reconstruidas. Los 71 restantes pue-
den clasificarse de acuerdo con su localización y tipo-
logías constructivas (tabla I; fig. 03).

La mayor parte de ellas se encuentran en las inme-
diaciones de las iglesias, junto con las cuales y los ce-
menterios forman un conjunto unitario. Suele tratarse de 
edificios de pequeñas dimensiones, compuestos por un 
solo volumen con cubierta a piñón, una o dos plantas y 

distribución interna simple. Forman una variante tipológica 
A, subdividida en dos conjuntos: A1 (7% del total), edifi-
cios con muros laterales en mampostería y entramado de 
madera en la fachada principal (fig. 04a-c); y A2 (27%), 
edificios con estructura realizada íntegramente en piedra, 
aunque con una notable heterogeneidad (fig. 04d-f).

Una segunda variante tipológica, clasificada como 
B, corresponde a las casas directamente adosadas a 
las iglesias, entre las que se distinguen tres conjuntos: 
B1, construidas con entramado de madera (fig. 05a); 
B2, construidas en piedra (fig. 05b-c); y B3, una varian-
te muy característica y localizada consistente en un vo-
lumen elevado sobre pórticos, realizado en entramado 
de madera o, más tarde, en piedra (fig. 05d-f).

Una tercera variante, clasificada como C, agrupa 
un amplio número de casas que no presentan carac-
terística distintiva alguna, sino que siguen los modelos 
predominantes en la arquitectura rural de sus respec-
tivas comarcas. Su posición en el seno de cada locali-
dad es también heterogénea, ya que algunas se sitúan 
cerca de las iglesias mientras que otras aparecen dis-
persas entre el resto de casas o integradas en la alinea-
ción de las calles.

Fig.3. Distribución tipológica 
de las casas de seroras en el 
País Vasco. / Typological dis-
tribution of serora houses in 
the Basque Country.
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Fig.4. Ejemplos de la tipología A. / Examples of the A typology. (a) Jatsu. (b) Arbona. (c) Hiriburu. (d) Aia. (e) Lesaka. (f) Askizu.

Fig.5. Ejemplos de la tipología B. / Examples of the B typology. (a) Arizkun. (b) Elkano. (c) Laurgain. (d) Elbete. (e) Berroeta. (f) Amaiur.
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5. ANÁLISIS DE ALZADOS
Una vez definidas las principales tipologías cons-

tructivas, se ha procedido a un análisis arquitectónico 
en profundidad de algunos ejemplos relevantes de ca-
sas de seroras. Se han seleccionado aquellos edificios 
que mejor representan cada tipología de acuerdo con 
los criterios arriba citados, la coherencia de los siste-
mas constructivos, y la existencia de una datación fia-
ble. Las planimetrías y alzados se realizaron emplean-
do tecnologías fotogramétricas para asegurar la más 
alta resolución posible.

Casas exentas con entramado de madera y muros 
laterales en piedra: costa labortana, siglos XVI-XVIII

La variante tipológica A1 corresponde a casas exen-
tas construidas mediante entramado de madera, con dos 
muros laterales en piedra. Consta de cinco ejemplos, 
cuatro de ellos radicados en la costa labortana (Hiriburu, 
Larresoro, Jatsu y Arbona) y uno más en la frontera de Gi-
puzkoa (el arrabal marítimo de Hondarribia). Todas ellas 
se distinguen tanto por sus características constructivas 
como por su cercanía respecto a la iglesia y el cementerio 
locales, con los que forman un espacio unitario (fig. 06). 

Fig.6. Localización de los cuatro ejemplos de la variante tipológica A1 (rojo) con respecto a las iglesias parroquiales (negro) y los espacios habitacionales 
(gris). / Location of the four examples included in the typological variant A1 (red) with regard to the parish churches (black) and the habitat areas (grey). 
(a) Jatsu. (b) Arbona. (c) Hondarribia. (d) Hiriburu.
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A este grupo podría añadirse la casa Serorenia de 
Ziburu (Lapurdi) que, aunque adosada a la iglesia pa-
rroquial, muestra evidentes analogías tipológicas con 
las anteriores15. El estudio de estos ejemplos permite 
reconstruir la evolución del modelo tipológico a lo largo 
de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Uno de los ejemplos que mejor sintetizan las ca-
racterísticas básicas de esta tipología es la casa Ande-
reseroraenia de Arbona, a escasa distancia de la costa 
labortana. El edificio, datado entre finales del siglo XVI 
y principios del XVII16, parece ser contemporáneo de la 
última reforma de la iglesia parroquial de San Lorenzo, 
construida originalmente en el siglo XII y posteriormen-
te ampliada en el XV y el XVII17. Además, se conservan 
los nombres de varias seroras que habitaron la casa 
entre los siglos XVII y XIX18, lo que sugiere una continui-
dad de uso desde su construcción hasta su conversión 
en residencia familiar a principios del siglo XX, antes 
de ser definitivamente abandonada en la década de 
1960.

La casa ha sido definida como una miniatura del ca-
serío tradicional labortano (Martin-Ochoa de Alda, 1991). 
Se trata de un edificio compacto de planta rectangular, 
de 6,5 m de ancho y 8,20 m de largo, cubierta con un te-
jado con piñón a dos aguas. Tiene dos plantas y desván, 
con una altura total de 6,20 m hasta la cumbrera. Los 
muros laterales no se proyectan más allá de la facha-
da frontal, íntegramente construida con entramado de 
madera, con tres ventanas abiertas en los espacios que 
quedan entre los montantes. En torno a ellas, bajo el en-
lucido de cal que cubre toda la estructura, se observa un 
relleno de ladrillo. El desván situado en la planta superior 
tenía en su origen una función de almacenaje, tal y como 
evidencian los característicos huecos de ventilación de 
forma triangular junto al gablete (fig. 07).

Otro ejemplo paradigmático es la casa Seroraenia 
de Jatsu (Lapurdi). Se construyó probablemente en el 
siglo XVII, momento en el que la localidad se segregó 
de la parroquia de Uztaritze y su ermita de San Sebas-
tián —originalmente construida en el siglo XIII a orillas 
del río Errobi— fue remodelada para acoger la nueva 
iglesia parroquial19.

La casa forma un volumen compacto con planta 
rectangular de 5,35 m de ancho y 6,65 m de largo, con 

el frente situado en el lado más estrecho, construido so-
bre muros de carga laterales y una fachada principal 
enteramente hecha en entramado de madera formando 
piñón. Se estructura en dos plantas y desván, alcan-
zando una altura de 5,40 m en la cumbrera y 4,30 m 
en los aleros. Los muros laterales, construidos en mam-
postería, destacan hacia la fachada sobre ménsulas de 
medio bocel; en ambos lados se abren pequeñas ven-
tanas a intervalos regulares. La estructura de madera 
de la primera planta destaca también sobre la fachada, 
permitiendo el vuelo de un durmiente de madera sobre 
el que apoya el entramado de la fachada, definido por 
montantes verticales a distancias regulares que enmar-
can una única ventana, situada en el centro. La cubierta 
de teja destaca con su alero también hacia este frente, 
cubriendo las dos aberturas triangulares para la ventila-
ción del secadero situado en piñón (fig. 08). 

Las proporciones del plano, el volumen, el sistema 
constructivo e incluso la distribución interna de estas 
casas las relacionan claramente con la arquitectura 
vernácula que caracteriza el caserío labortano del mis-
mo periodo (Duvert & Bachoc, 2012). A pesar de ello, 
la distintiva posición de estas casas en relación con las 
iglesias y el resto del espacio habitado remarca su uni-
cidad en el marco del paisaje local, al tiempo que sus 
pequeñas dimensiones revelan una funcionalidad origi-
nal, distinta de la de las casas de labranza.

Un tercer ejemplo de interés es la casa Seroraenia 
de Hiriburu, en el bajo valle del Adour y cerca de la ciu-
dad de Bayona. La casa, estudiada por Desport (1992) 
aparece citada en un acta notarial de 1692, donde se 
indica que fue construida por una serora llamada Marie 
Salenave. Teniendo en cuenta que ésta había muerto 
en 1662, la construcción del edificio se fecha a media-
dos del siglo XVII20. De nuevo, esta datación coincide 
con importantes trabajos de reforma en la vecina iglesia 
parroquial de San Pedro, originalmente construida en 
el siglo XV. A lo largo de los siglos siguientes, las fuen-
tes documentales recogen los nombres de numerosas 
seroras que se sucedieron en la casa21. Después de la 
Revolución francesa, el edificio fue enajenado por las 
autoridades locales y destinado a actividades artesa-
nales, aunque volvió a convertirse en casa de seroras 
de 1820 en adelante. Finalmente, a principios del siglo 
XX se convirtió en una dependencia municipal22.

15 La casa Seroretxea de Eldua (Gipuzkoa) también cuenta con entramado de madera, pero queda aislada del resto de ejemplos tanto por sus 
características constructivas como por su lejanía geográfica.
16 POP (2023/11/08): https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00084551.
17 POP (2023/11/08): https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00084554.
18 1651, Marie Lissarrague; 1703, Marie Haramboure; 1773-1774, Marie Hayet; 1808, Marie Olhace; 1851, Jeanne Laffargue; 1854, Marie-Anne 
Laffargue (v. Laffite & Mersch, 1992).
19 Plateforme Ouverte du Patrimoine [POP] (2023/1105): https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA64000067.
20 Archives Départementales des Pyrénees Atlantiques, E 4033.
21 1640-1668, Marie Salenave; 1668-1712, Marie Dibarrart; 1712-1717, Gratienne Duhalde; 1717-1761, Marie Detcheverry; 1761-1773, Marion 
Esquiule; 1773-1775, Gratienne Belsussarry; 1775-1785, Marie Lalanne; 1785-1817, Marie Dornaletche; 1817-1847, Catherine Hirigoyen; 1847-
1852, Dominique Dolhagaray; 1852-1891, Stéphane Doyharçabal; 1891-1919, Marguerite Baladé (v. Desport, 1992).
22 POP (2023/11/08): https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00084552.
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Como testimonio de esa historia, la estructura de 
Seroraenia ha sido transformada, al menos, en dos oca-
siones. Las marcas de tales cambios son claramente 
visibles en el plano y las características constructivas 
del edificio. Inicialmente, la casa se construyó adosada 
al muro de cierre del cementerio parroquial, con muros 
laterales de piedra en la planta baja y entramado de ma-
dera en la planta superior. El edificio podría haber sus-
tituido una estructura anterior, quizá de una sola plan-
ta, a la que se añadió una nueva escalera en la parte 
externa formando un apéndice que sostiene las vigas 
de la estructura superior en entramado. A pesar de que 
estas características son en cierta medida heterodo-
xas, el plano original de la casa muestra claramente los 
elementos típicos de la tipología A1: forma compacta, 
plano alargado con fachada a piñón y cubierta a dos 

aguas, aunque adaptadas a las necesidades particula-
res del contexto local (fig. 09).

La casa fue ampliada hacia el cementerio a finales 
del siglo XVII, cuando se construyó un volumen con 
entramado de madera elevado sobre dos pilares cilín-
dricos en mampostería. En cierta medida, esta inter-
vención acerca este edificio a otros modelos de casas 
de seroras en otras comarcas, como la tipología B3 
que se describe en el siguiente apartado. Finalmente, 
el espacio cubierto que se creó bajo el segundo vo-
lumen gracias a esta intervención fue cerrado a prin-
cipios del siglo XVIII con muros de ladrillo, formando 
dos nuevas habitaciones anexas a la casa original.

El caso más particular dentro de la tipología A1 es 
posiblemente la casa Seroraren Etxea del arrabal de 

Fig.7. Planta y alzado 
de la casa Anderese-
roraenia (Arbona). / 
Elevation and plan of 
the house Anderese-
roraenia (Arbona).
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Fig.8. Alzado de la 
casa Seroraenia 
(Jatsu). / Elevation 
of the house Sero-
raenia (Jatsu).

Fig.9. Planta y alzado 
de la casa Seroraenia 
(Hiriburu). / Elevation 
and plan of the house 
Seroraenia (Hiriburu).



JOSU NARBARTE y ARITZ DÍEZ ORONOZ128

Munibe Antropologia-Arkeologia 75, 2024
pp.115-137

S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastián
ISSN 1132-2217 • eISSN 2172-4555

la Magdalena en Hondarribia (Gipuzkoa). Este asenta-
miento pesquero, situado extramuros de la ciudad amu-
rallada, aparece citado desde el siglo XV, articulándose 
en torno a la iglesia del mismo nombre (Díez Oronoz & 
Narbarte, 2023). Las Actas del Ayuntamiento del año 
1539 incluyen una mención a Catalina de Alcayaga 
como la “beata” a cargo de dicha iglesia, quien vivía en 
la primera planta de una casa de seroras23. El edificio 
se sitúa enfrente de la antigua iglesia, desconsagrada 
a principios del siglo XX. 

A pesar de las fuertes transformaciones sufridas 
durante las últimas reformas, la historia de la casa pue-

de rastrearse con cierto detalle (fig. 10). En su origen 
contaba con una planta rectangular de 4,80 m de an-
cho y 5,70 m de largo, y estaba dividida en dos plan-
tas. Las fachadas frontal y posterior están fabricadas 
con entramado de madera, con las viguetas de la plan-
ta principal proyectándose hacia la fachada principal 
para formar un balcón, un detalle que relaciona esta 
casa con una característica muy difundida en las arqui-
tecturas marítimas de la costa vasca —presente tam-
bién, sin excepciones, en todas las casas tradicionales 
del arrabal de la Magdalena (Díez Oronoz & Narbarte, 
2024). En contraste, los muros laterales estaban origi-

23 La planta baja estaba ocupada por Graçiana de Artalecu, encargada del cercano hospital de San Bartolomé, quien vivía con su hija y una 
criada llamada Mari Urdin. Ambas mujeres se habían visto envueltas en una serie de disputas, por lo que el concejo intercedió ordenandos 
dividir la vivienda y el huerto anexo, además de repartirse a medias las limosnas de los vecinos. AMH, Actas del Ayuntamiento, 14891 (1539); 
14910 (1539).

Fig.10. Planta y alzados de la casa Seroraren Etxea (Hondarribia). / Elevation and plan of the house Seroraren Etxea (Hondarribia).
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nalmente construidos en mampostería, todavía visible 
en la parte occidental, lo que la distingue de una exten-
sión posterior con entramado.

El edificio fue reformado y ampliado en 1589. Los 
trabajos fueron contemporáneos a la reconstrucción 
de la iglesia de la Magdalena tras la destrucción cau-
sada por el asedio francés de 1521-1524. En el libro de 
cuentas del templo se recoge, precisamente, un pago 
hecho a un cantero de Donibane Lohizune “por diez 
díez dias que puso en la casa de la beata”, además 
de algunos trabajos de carpintería en las vigas24. En 
esta intervención, la casa dobló su tamaño al exten-
derse con un nuevo espacio construido con muros en 
la planta baja y entramado de madera en la primera 
planta. En este momento se podría haber añadido el 
segundo volumen adosado a un lado de la casa, aun-
que la irregularidad del terreno sugiere que debió exis-
tir algún tipo de estructura desde el principio. En ese 
caso, debió de tratarse de un elemento más bajo que 
la casa principal, ya que el muro lateral de ésta está 
desplomado hacia fuera sugiriendo que estuvo exento 
durante un considerable lapso de tiempo.

La primera imagen que se conserva de ambas ca-
sas es una acuarela realizada por Ernest Lessieux en 
torno a 1875, donde se observa claramente la tipología 
original con las dos ménsulas de los muros laterales 
(fig. 11a). La cubierta de la casa secundaria se repre-

senta como una prolongación de la principal, por lo 
que ambas forman un solo faldón; un hecho que se 
repite en otras casas del arrabal. Siguiendo la pen-
diente, la casa secundaria forma un semidesván con 
un pequeño balcón en la fachada. La casa fue amplia-
da tras la visita del pintor. El resultado de esta reforma 
puede verse en una fotografía de Otto Wunderlich de 
1919, donde el edificio secundario tiene ya tres plan-
tas, y ambos volúmenes forman un conjunto simétrico 
con dos tejados a piñón que miran hacia la calle (fig. 
11b). La ampliación de la casa hacia la parte posterior, 
visible en el grosor de los muros, debió tener lugar en 
este periodo.

En resumen, estos ejemplos ofrecen un buen 
ejemplo de adaptación de una determinada tradición 
arquitectónica a las funciones propias de las casas 
de seroras. Sus pautas constructivas, basados en el 
uso del entramado de madera, las acercan netamente 
a los modelos vigentes durante la Edad Moderna en 
Lapurdi y algunas zonas aledañas, como la cuenca 
del Bidasoa (fig. 12). La arquitectura de esta región 
se caracteriza precisamente por volúmenes netos con 
cubiertas a dos aguas, formadas por muros laterales 
de piedra que usualmente vuelan sobre ménsulas en 
la fachada principal y contienen el plano del alzado, 
formando piñón, construido con entramado de madera 
con balcones corridos (Duvert & Bachoc, 2012).

Fig.11. Representaciones históricas de la casa Seroraren Etxea (Hondarribia). / Historical depictions of the house Seroraren Etxea (Hondarribia). (A) Ernest 
Lessieux, 1875. (B) Otto Wunderlich, 1919.

24 AMH, E/4/23/9 (1598).

a b
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Casas adosadas y elevadas sobre pórticos: valle de 
Baztan, siglos XVII-XVIII

La variante tipológica B3 corresponde a casas de 
seroras adosadas a su correspondiente iglesia parro-
quial, formando un volumen arquitectónico elevado so-
bre un espacio porticado (fig. 13). El conjunto incluye 
cinco ejemplos, todos ellos localizados en el valle de 
Baztan (Navarra): Berroeta, Lekaroz, Elbete, Arizkun 
y Amaiur. Sin embargo, las características tipológicas 
y constructivas de estos edificios muestran una cierta 
evolución del modelo, que puede seguirse a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII.

Entre los ejemplos más claros y expresivos de esta 
variante encontramos la casa Serorategia de Elbete, 
en la vega del río Baztan. Se encuentra adosada a la 
iglesia de Santa Cruz, construida en el siglo XVI y refor-
mada en el XVIII, junto a la que forma un conjunto arqui-
tectónico distintivo en el centro de la localidad. Se trata, 
por tanto, de una estructura contemporánea o posterior 

Fig.12. Ejemplo de varios caseríos y casas que siguen el modelo de la casa tradicional en Lapurdi y el Bidasoa. / Examples of houses and farms following the 
traditional architectural model of Lapurdi and the Bidasoa region. (A) Irun. (B) Lesaka. (C) Azkaine. (D) Goizueta. (E) Jatsu. (F) Biriatu.

al templo, quizá erigida en el siglo XVII. Juana de Azpi-
licueta es la primera serora de la que hay constancia 
documental, en 162625.

El edificio, bien conservado (figs. 05d & 14), forma 
un volumen de planta rectangular y frente horizontal, 
construido en entramado de madera con cubierta de 
teja y elevado sobre un pórtico. Se sitúa justo al pie de 
la esbelta torre del campanario, que forma el principal 
eje compositivo del que parten las vertientes de la cu-
bierta de Serorategia. La articulación entre la casa y la 
iglesia está marcada por esta tensión entre la verticali-
dad de la torre y la horizontalidad del volumen encala-
do de la casa, reforzada por la expresión del tejado y 
la posición de dignidad que le otorga el hecho de estar 
elevada sobre pilares de piedra (fig. 15).

Otro ejemplo, más sintético, es el de Berroeta, en 
las estribaciones montañosas al sur del valle. La iglesia 
parroquial de San Martín, construida en estilo renacen-
tista durante la segunda mitad del siglo XVI26, ocupa 

25 Archivo Diocesano de Pamplona [ADP], Ollo, 690/16, f.20.
26 Universidad de Navarra, Cátedra de Patrimonio y Arte [UN-CPA] (2023/11/05): https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/itinerarios-visi-
tas/iglesias-baztan/iglesia-berroeta.
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una posición prominente dentro del paisaje local, con 
un control visual privilegiado sobre el entorno. La casa 
Serorategia sería, también en este caso, contemporá-
nea o ligeramente posterior, dado que la presencia de 
seroras en el pueblo está atestiguada documentalmen-
te desde principios del siglo XVII27.

Consiste en un volumen arquitectónico de gran 
sencillez, elevado sobre el acceso principal al templo, 
en el eje del transepto (fig. 16). La casa se apoya en 
ambos lados sobre los muros de otros dos volúmenes 
adosados a la fachada del templo: la sacristía hacia el 
lado del ábside, y un corredor de uso desconocido que 
se renovó durante la segunda mitad del siglo XIX para 
albergar la escuela local. Al situarse sobre el acceso 
principal, la casa de la serora forma por tanto un pe-
queño atrio. Su expresión se reduce a un travesaño de 

madera, dispuesto de lado a lado, y un pequeño frente 
en entramado sostenido por vigas. Una sola ventana 
ocupa el centro de la composición.

Es posible que la casa de la serora ocupase origi-
nalmente todo el frente de la iglesia, como sucede en 
los ejemplos que se presentan a continuación. En tal 
caso, el edificio original se habría visto mutilado por la 
construcción de la escuela, quedando la sección situada 
sobre el acceso al templo como su única huella material.

Entre los ejemplos más desarrollados encontramos 
el caso de Amaiur. La iglesia parroquial de la Asunción, 
situada fuera del asentamiento lineal de la villa, fue eri-
gida durante la segunda mitad del siglo XVI usando 
piedras del castillo, arruinado tras la batalla de 152228. 
La casa Serorategia se adosa a la fachada sur del tem-

Fig.13. Localización de 
cuatro ejemplos de la 
variante tipológica B3 
(rojo) con respecto 
a las iglesias parro-
quiales (negro) y los 
espacios habitaciona-
les (gris). / Location of 
four examples inclu-
ded in the typological 
variant B3 (red) with 
regard to the parish 
churches (black) and 
the habitats (grey). (a) 
Elbete. (b) Berroeta. 
(c) Amaiur. (d) Arizkun.

27 María Hormaeche ejercía el cargo en 1626 (Archivo Diocesano de Pamplona, 690/16, f.20).
28 UN-CPA (2023/11/05): https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/itinerarios-visitas/iglesias-baztan/iglesia-amaiur.
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Fig.14. Fotografía de la casa Serorategia (Elbete) a principios del siglo XX. Autor: Julio Altadill. Fuente: AGN, ES/NA/AGN/F156/FOT_ALTADILL_C_177. / Image 
of the house Serorategia (Elbete) in the early-20th century. Author: Julio Altadil. Source: AGN, ES/NA/AGN/F156/FOT_ALTADILL_C_177.

plo, y es por tanto contemporánea o posterior. Dado 
que la primera serora registrada en las fuentes docu-
mentales, Juana Salanova, aparece citada en 162629, 
cabe proponer que la casa de la serora pudo estar en 
pie ya entonces.

La configuración inicial de la casa es visible en las 
fotografías tomadas por Julio Altadill en 191830 y Al-
berto Villaverde en 2004 (fig. 17). Formaba una densa 
estructura de montantes y vigas de madera sostenida 
por pilares de piedra, que ascendía gradualmente para 
formar un volumen horizontal escalonado. Los pro-
nunciados aleros de la cubierta marcaban el acabado 
horizontal del volumen, protegiendo las ventanas y un 
pequeño balcón que sobresalían sobre la última sec-
ción ciega de la parte oeste de la elevación (fig. 18). 

Esta original estructura fue completamente reformada 
a principios del siglo XXI, y sustituida por una nueva 
estructura de hormigón que conservó parcialmente el 
antiguo volumen, pero eliminó todas las huellas mate-
riales de la casa original.

Pero, sin duda, es la casa Serorategia de Arizkun 
la que mejor representa la evolución de la tipología B3. 
Se halla adosada al frente sur de la iglesia de San Juan. 
La construcción del templo comenzó en 1568, termi-
nándose a lo largo del siglo XVII. El coro y la torre del 
campanario se añadieron a principios del siglo XVIII.

La casa Serorategia forma un volumen arquitectó-
nico de disposición horizontal, elevado sobre una suce-
sión de arcos de medio punto que rodean la torre del 
campanario (fig. 19). La posición de la iglesia en medio 

29 ADP, Ollo, 690/16, f.20.
30 Archivo General de Navarra, ES/NA/AGN/F156/FOT_ALTADILL_C_177.
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Fig.15. Planta y alza-
dos de la casa Se-
rorategia (Elbete). / 
Elevation and plan of 
the house Serorategia 
(Elbete).

Fig.16. Planta y alzados 
de la casa Serorategia 
(Berroeta). / Elevation and 
plan of the house Serora-
tegia (Berroeta).
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Fig.17. Fotografía de la iglesia y la 
casa Serorategia (Amaiur) en 2004. 
Autor: Alberto Villaverde. Fuente: 
Auñamendi Eusko Entziklopedia. / 
Photograph of the church and the 
house Serorategia (Amaiur) in 2004. 
Author: Alberto Villaverde. Source: 
Auñamendi Eusko Entziklopedia.

Fig.18. Planta y alzados de la casa 
Serorategia (Amaiur). / Elevation 
and plan of the house Serorategia 
(Amaiur).
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Fig.19. Planta y alzados de la casa 
Serorategia (Arizkun). / Elevation 
and plan of the house Serorategia 
(Arizkun).

de la calle principal del pueblo marca el carácter longi-
tudinal de la casa, que forma así un nuevo frente urba-
no para el templo, con la esbelta torre del campanario 
alzándose en el centro de la composición.

Aunque las referencias más antiguas a seroras en 
Arizkun datan de principios del siglo XVII31, las caracte-
rísticas constructivas de Serorategia sugieren una cro-
nología más reciente, quizá producto de una recons-
trucción. Por un lado, la casa se apoya parcialmente 
en la sacristía, cuyo programa ornamental es análogo 
al del convento de las clarisas situado frente a la iglesia 
(fig. 20). Considerando que dicho convento fue fundado 
por Juan Bautista Iturralde, secretario del rey Felipe II, 
en 1736, la casa de serora debe haber sido erigida con 
posterioridad a esa fecha. Por otro lado, las soluciones 
materiales empleadas en su construcción —muros pe-
rimetrales en piedra, arcos de medio punto— están en 
línea con la evolución de la arquitectura vernácula en el 

norte de Navarra a lo largo del siglo XVIII (Caro Baro-
ja, 1982). Por tanto, esta casa podría haber sufrido una 
evolución desde una hipotética estructura inicial en en-
tramado de madera, similar a otros ejemplos descritos 
anteriormente, hacia una versión más desarrollada de 
la misma tipología representada por la estructura ac-
tual; una evolución que puede datarse en la segunda 
mitad del siglo XVIII.

El ritmo de la arquería se ve replicado en el volumen 
cerrado de la primera planta mediante la apertura de pe-
queñas ventanas que se corresponden con la posición 
de cada arco, definidas por sillares vistos característicos 
de la arquitectura vernácula baztanesa. El conjunto apa-
rece coronado por una cornisa continua y una cubierta 
de una sola vertiente. En un momento posterior, la arca-
da situada bajo la casa de seroras a lo largo de la facha-
da sur se amplió hacia la fachada occidental, formando 
un atrio cubierto que cubre el acceso de la iglesia.

31 Estebenia Oharricena en 1626 (ADP, Ollo, 690/16, f.20).
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Fig.20. Imagen aérea 
de Arizkun en 1996. 
Frente a la iglesia se 
observa el convento 
de las clarisasn, fun-
dado en 1736. Fuen-
te: Archivo Abierto de 
Navarra. Autor: FOAT. 
Fuente: AGN, ES/
NA/AGN/F432/FOT_
FOAT_2260. / Aerial 
image of Arizkun in 
1996. Note the con-
vent of the Poor Cla-
res of Arizkun, foun-
ded in 1736, in front 
of the church. Author: 
FOAT. Source: AGN, 
ES/NA/AGN/F432/
FOT_FOAT_2260.

6. CONSIDERACIONES FINALES
Las casas de seroras constituyen un elemento dis-

tintivo de la organización espacial de muchas comu-
nidades vascas, a menudo formando un característico 
conjunto urbano con las iglesias y cementerios, y por 
extensión con el resto del espacio urbano. Su presen-
cia también es un reflejo de cómo las sociedades loca-
les preindustriales interactuaban con la jerarquía ecle-
siástica mediante la nominación y mantenimiento de la 
figura de prestigio que representaba la serora, hasta 
el punto de generar una reacción represiva por parte 
de las autoridades episcopales. Desde este punto de 
vista, las casas de seroras también pueden considerar-
se como una plasmación material de las micropolíticas 
que operaban a escala local.

En este trabajo se ha dimensionado, por primera 
vez, la amplia difusión de este fenómeno en un territorio 
de dimensiones reducidas como es el País Vasco, po-
niendo de relieve su huella material. Los nombres Sero-
rategia, Seroretxea o Seroraenea se documentan profu-
samente en la zona centro-oriental del área de difusión 
de la lengua vasca, es decir, allí donde se documen-
tan el vocablo serora y sus variantes. Este hecho ha 
facilitado la localización e inventariado de estas casas, 
aunque plantea también una limitación geográfica liga-
da a la propia difusión del término. Así, aunque no se 

descarta la presencia de elementos similares en otros 
territorios del entorno, éstos deberán ser analizados 
mediante estudios específicos que tengan en cuenta 
sus particularidades lingüísticas y toponímicas.

Todas las casas documentadas comparten algu-
nos rasgos comunes, como el nombre, su posición en 
el seno del paisaje local y sus características arquitec-
tónicas básicas. Sin embargo, también se constata una 
notable variabilidad regional, ya que los modelos cons-
tructivos se adaptan a las tradiciones locales en lo que 
respecta a los materiales, las estructuras y el desarrollo 
histórico de los edificios. Por tanto, junto con un reco-
nocimiento general de las casas de seroras como un 
fenómeno de escala regional, también ha podido anali-
zarse la imbricación de cada ejemplo particular con los 
distintos modelos de arquitectura vernácula, lo que ha 
permitido establecer una clasificación tipológica.

Sobre esta base, se han explorado en profundidad 
dos conjuntos de casas de seroras, cuya limitada difu-
sión geográfica y datación relativamente precisa per-
miten definirlas como variantes tipológicas específicas 
con su propio desarrollo espacial y temporal. El análisis 
de varios ejemplos incluidos en cada conjunto corrobo-
ra su centralidad en el seno de los paisajes locales, a 
pesar de su escasa monumentalidad, lo que ha deter-
minado una menor atención de los investigadores con 
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respecto a las iglesias adyacentes. Estos resultados 
evidencian el valor de abordar el estudio de la arqui-
tectura material como la expresión material de deter-
minados procesos etnohistóricos, tanto a escala local 
como regional.
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