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Pocas veces hay ocasión de prologar un diccionario, aunque, desde luego,
haya bastantes más que de escribirlo. Preparar un diccionario es una tarea

ardua, metódica, un esfuerzo que exige vocación ante todo, afecto a lo que se
ordena y recopila. Los diccionarios que pueden ser llamados así son resultado de
años de esfuerzo, esfuerzo para que nada se olvide, esfuerzo para que todo resul-
te tratado de forma coherente. No resulta fácil eso, requiere paciencia infinita y
método; dos cosas que podemos encontrar juntas algunas veces, aunque resulta
raro encontrarlas unidas a la disposición necesaria para discernir, para establecer
relaciones entre las cosas.

Otra cuestión diferente son los repertorios en forma de diccionario; los reperto-
rios tan sólo necesitan elegir, repasar lo que otros dijeron ya de las cosas, elegir lo
que mejor conviene y darle otro orden u otro sesgo; aumentar lo que se encuen-
tra escaso y suprimir lo que no parece necesario. Es una cuestión de opinión, de
presumir qué es lo que quienes consultan esos manuales quieren encontrar en
ellos. Eso son los repertorios, diccionarios especializados en algo, diccionarios con
opinión, diccionarios que tienden hacia una u otra cosa según la voluntad del autor
o su deseo de facilitar uno u otro tipo de consulta.

Sin embargo, los diccionarios básicos, esenciales —como lo es éste— rara vez
opinan, casi nunca eligen, no aumentan ni suprimen nada, lo cuentan todo para
que sea quien busca quien elija y, después, opine. Son instrumentos para ayudar
a otros a conocer, tras ellos conocerlo casi todo. Naturalmente eso es vocación,
sin ella los diccionarios no serían posibles, sobre todo los que desean decir cuan-
to cabe. Y si, además, nadie antes ha dicho nada, o poco, sobre el asunto que tra-
tan, la empresa pasa de ser vocacional a resultar heroica.

Recuerdo ahora el diccionario de Antonio Palau, un héroe por cuyas manos
habían pasado miles de libros, los fichaba, los cuidaba, los quería y decidió un día
ordenar sus referencias, autor, título, año, edición, impresor, diferencias físicas,
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JOSÉ LABORDA YNEVAII

matices y todas las circunstancias necesarias para que quien estuviera interesado
en conocer lo conociera todo, lo que le interesaba y lo que no; siempre habría
alguien a quien aprovechara lo que a otros no había servido. Compuso así su
enorme diccionario bibliográfico de cuantos impresos han sido editados en
España y América del Sur, modestamente titulado Manual del librero hispano-
americano. Un instrumento imprescindible para cualquiera que desee adentrarse
en el infinito mundo del libro español.

De Palau han bebido cuantos después han tratado de componer nuevos reper-
torios, como él lo hizo también de otros que perfeccionó y puso al día: la
Biblioteca antigua de escritores aragoneses... de Félix Latassa, por ejemplo. Incluso
ha habido quienes han encontrado lagunas en su ingente trabajo; es natural, no
es difícil emplear unas horas en advertir faltas en la tarea de quien ha dedicado
años a producir información. Lo principal ya está hecho, lo fácil es encontrar mati-
ces a lo hecho y regocijarse con ello, —«no lo cita Palau», dicen alborozados.

Pocas veces opina Palau en su diccionario, tan sólo describe, reúne y ordena,
relata lo que ha pasado por sus manos o ha visto escrito en fuentes solventes,
libros que un día tuvo a su alcance, ediciones únicas que nadie volverá a ver jamás
pero que él conoció, apreció y anotó con método, paciencia infinita, vocación y
criterio. Con ese sentido común infrecuente que proporciona la costumbre de ver
y desentrañar semejanzas.

Ése es, me parece, un ejemplo conveniente para valorar el Diccionario Histórico
de Arquitectos en Aragón acopiado por Jesús Martínez Verón, en quien segura-
mente concurren parecidas condiciones que en Palau, heroísmo incluido. Un tra-
bajo de más de veinte años de anotarlo todo, iniciado en sus años de licenciatura
en Historia del Arte y proseguido luego en el tiempo de su doctorado y de su
empleo actual de catedrático. Acopiar notas para el diccionario, descubrir nuevos
datos sobre los arquitectos que trabajaron en Aragón desde el principio de la arqui-
tectura hasta en final del siglo XX, ha sido una de las constantes de su vida hasta
este momento en que ha dado por concluido su trabajo. ¿Cabe un servicio mayor?
Sin duda no; sobre todo si tenemos en cuenta que Verón no ha contado con reper-
torios anteriores a los que añadir otros nombres y ponerlos al día. Su trabajo ha
sido directo, imprecedido, precedente por eso de todos los que vengan después.

Existen, desde luego, repertorios moderados que tratan de los artistas en Aragón
e incluyen arquitectos en su contenido. Son prontuarios de lo más notable, que
cuentan con la arquitectura casi como una obligación, más que como un acto posi-
tivo. Les interesan sobre todo los artistas plásticos, —pintores y escultores— y los
arquitectos se encuentran en ellos como despistados, sin saber bien qué hacer.
Cabría ahora extendernos mucho sobre la relación entre los arquitectos y el arte,
casi tanto como sobre los artistas plásticos y el arte, pero tal vez no sea ésta la oca-



sión; lo que resulta indudable es que esos repertorios no acometen el fondo de la
cuestión, eligen, son superficiales, se quedan en la apariencia de las cosas, eluden
el ingente trabajo de reunirlo todo para que sea quien consulta quien elimine.

En ese sentido, el de Arquitectos en Aragón sí es un diccionario, sobrepasa con
creces el concepto antológico para convertirse en una fuente indiscutible; lo reúne
casi todo, reservando para sí su opinión sobre lo bueno y lo otro. Utiliza para ello
los libros que han tratado de una u otra forma sobre la arquitectura aragonesa en
cualquier tiempo: las escasas referencias impresas existentes hasta el final del siglo
XVIII, las noticias históricas del XIX y la copiosa bibliografía del XX, más abun-
dante a medida que el siglo avanza. La única condición es que esas referencias
hayan aparecido alguna vez en alguna fuente impresa. Un trabajo solitario y
paciente, apoyado por la hoy imprescindible ayuda de la informática.

Por eso, el diccionario de Arquitectos en Aragón se llama a sí mismo
Histórico; su vocación es abarcar la semblanza humanizada de la historia de la
arquitectura aragonesa, las referencias de los arquitectos que la hicieron posible,
desde los primeros alarifes musulmanes de los que se tiene noticia, a los jóve-
nes arquitectos contemporáneos de cuyas obras alguien haya escrito algo. Una
reunión alfabética, como no puede ser de otra forma en un diccionario, apoya-
da por extensos índices cronológicos y toponímicos que lo sistematizan todo.
Cada voz reúne las referencias que han tratado sobre ella, componiendo así
sucintos datos biográficos y profesionales del arquitecto que define. Todo un
estado de la cuestión de la arquitectura aragonesa, imprescindible en adelante
para cuantos quieran, de una u otra forma, acercarse a ella.

También Eugenio Llaguno compuso un diccionario de arquitectos en el final
del siglo XVIII, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su res-
tauración; pero no es lo mismo. Llaguno trabajó sobre todo con fuentes docu-
mentales, las únicas que entonces había; revisó archivos y anotó cuanto pudo. Su
enorme mérito es precisamente trasladar a la imprenta informaciones únicas,
manuscritas, muchas de ellas desaparecidas hoy. Pero su tarea no podía ser com-
pleta, por lo ingente; tan sólo se ocupó de lo principal, con ser mucho lo que dijo.
Martínez Verón, en cambio, ha contado con medios derivados, los libros, todos
ellos al alcance de cualquiera que pueda decidir comprobar lo que dice. No ha
revisado archivos, recoge lo que los autores de esos libros han visto en aquellos.
Lo que sí ha hecho es contrastar los datos ofrecidos por unos y por otros sobre la
misma cosa, los ha puesto juntos, ha comprobado concordancias y discordancias.

Conozco al autor del diccionario desde hace muchos años, supe hace ya tiem-
po de su trabajo y me pareció que la Institución «Fernando el Católico» iba a ser
un buen camino para que su esfuerzo viera la luz. Es la difusión de la cultura ara-
gonesa lo que anima a la Institución y, dentro de ella, es el conocimiento de nues-
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tra arquitectura lo que define la actividad de la Cátedra «Ricardo Magdalena». Nos
interesa la arquitectura como síntoma, como hecho social, como resultado inte-
lectual y como motivo de expresión del arte. Nos interesa lo que los arquitectos
hacen y han hecho. ¿Cómo no íbamos a apoyar un trabajo que trata precisamen-
te de eso? Un trabajo independiente, suelto, sin las trabas que a veces tienen los
resultados de las investigaciones dirigidas. No es casual, desde luego, que este dic-
cionario aparezca ahora que el siglo termina; hemos esperado a que los últimos
libros publicados en 2000 sobre arquitectura aragonesa vieran la luz para incluir
sus referencias en el diccionario. Podemos ofrecer un trabajo a fecha fija, redon-
da, casi mítica, el final del siglo XX.

Creo, por eso, que resulta particularmente honroso prologar un trabajo como
éste y que sea la Institución «Fernando el Católico« quien lo publique; para eso
estamos, faltaría más. Porque podríamos suponer que los arquitectos tal vez sepa-
mos algo de arquitectura, tal vez tengamos método, pero, desde luego, lo que nos
falta es paciencia; debemos acudir con rapidez a los sitios, todo el mundo cree
que nuestro tiempo es elástico, no podemos componer diccionarios, sin duda;
como mucho, prologarlos. Además, a los arquitectos no nos gusta ser demasiado
científicos, preferimos entornar los ojos para ver mejor las cosas en lugar de acer-
carnos mucho y no verlas, nos gusta opinar; de una u otra forma se advertirían
nuestras preferencias aunque hubiéramos tratado cuidadosamente de evitar deno-
tarlas.

Por eso, las páginas de prólogo que siguen ahora contienen leves opiniones
que tratan de acompañar sucintamente al extenso trabajo de Verón, explicar algu-
nas cosas sobre los arquitectos en Aragón que puedan resultar opinables, e incluir
algunos retratos. No imágenes de sus obras, claro está; no se trata de un empeño
enciclopédico, tan sólo de dar a conocer algunos rostros en el conjunto de un ins-
trumento bibliográfico que por su propio carácter descriptivo no puede ocuparse
de eso. Poner cara a la arquitectura, podríamos decir; considerar, en fin, que las
cosas existen porque alguien las ha hecho. Por eso y no por otra cosa existe la
Historia de la Arquitectura; porque alguien, además de haber construido hermo-
sos edificios, ha contribuido a forjar la Historia con su manera de vivir.

ESTAR Y SER

Ante todo, tal vez quepa comenzar nuestro repaso sobre los arquitectos en
Aragón señalando la diferencia entre la partícula en y la dependencia de. En
sugiere lugar, de señala origen. Sin duda es mucho más amplia la primera, lo
abarca casi todo, como debe ser. Aragón nunca ha empleado la partícula de como
excluyente, prefiere usar en; aquí las cosas son así. Preferimos que la gente, los
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arquitectos en este caso, se encuentren cómodos con nosotros, nos parece bien
que vengan y construyan edificios, de la misma forma que otros arquitectos de
Aragón hayan ejercido su oficio en otros lugares, es natural eso. Silvestre Pérez,
por ejemplo, lo hizo en Madrid y Vascongadas; Fernando García Mercadal lo hizo
en toda España. Ambos, por razones distintas, casi no construyeron en Aragón;
Pérez porque fue un arquitecto de corte, cercano al poder ilustrado pese a su
posterior decepción por el sesgo que las cosas adquirieron tras la invasión fran-
cesa; Mercadal porque no encontró aquí comprensión.

Cabría extender un poco lo dicho y decir que, para Silvestre Pérez, educado
en el ámbito de la Zaragoza ilustrada, Zaragoza no contaba entonces ni cuenta
ahora con los medios necesarios que le permitieran proseguir en el conocimiento
de la arquitectura. La Sociedad Económica Aragonesa de los Amigos del País, a
cuya escuela de dibujo acudió en la antepenúltima década del Setecientos, dirigía
sus empeños a la formación de los artesanos, no a la enseñanza de la arquitectu-
ra. Pérez hubo de ir a Madrid en 1781 para eso, asistió a las clases de la Academia
de San Fernando, ganó premios en ella, participó del talante de los ilustrados cor-
tesanos cercanos al poder de entonces, quedó fascinado por las novedades que
lo francés parecía sugerir y desarrolló su afán de modernidad al abrigo del ejem-
plo de los arquitectos revolucionarios franceses. Ése era entonces el camino a
seguir por un joven arquitecto moderno.

La Academia de Madrid y, desde luego, las academias provinciales —la
Aragonesa de San Luis, por ejemplo— se debatían todavía en el arraigo gremial,
en la duda de sus vínculos con el pasado barroco. Avanzaban con lentitud, suje-
tas a lastres sociales y conceptuales, prosperaban poco. Los jóvenes arquitectos de
talento, casi todos ellos pensionados en Roma, Villanueva, Hermosilla, Arnal, Lois,
Pérez, habían recibido la doctrina académica pero pronto hubieron de avanzar por
su cuenta, lejos de las cortapisas de su formación inicial. También a Goya le pasó
eso, aunque su talento no sea comparable con el de ningún arquitecto español de
su tiempo. Pérez, a su vez, tuvo ocasión en Madrid de trabar contacto con gentes
como él, impensables de encontrar en Aragón, enciclopedistas que veían en
Francia la fuente de la razón y el conocimiento. Sin embargo, pocos años des-
pués, la política y la inquietante ambición napoleónica  se ocuparon de desmon-
tar la bienintencionada fascinación de los ilustrados españoles. Muchos quedaron
definitivamente decepcionados: la fuente de las luces era también capaz de ejer-
cer actos de flagrante sinrazón, no era eso lo que ellos habían supuesto.

Otros, como Pérez, persistieron en su tendencia pese a todo: afrancesados, les
dijeron entonces. Sirvieron al gobierno intruso de José Bonaparte, se encontraban
cómodos con él, podían ejercer sus profesiones o sus artes, eso era lo principal
para ellos. Pero, casi enseguida, otras veleidades políticas del inconstante y detes-



table rey borbón español de entonces se ocuparon de trastocar sus expectativas,
arruinaron las carreras de muchos; fueron considerados traidores a la propia mez-
quindad del traidor. A Pérez, en cambio, casi no le pasó eso; fue desterrado un
tiempo pero enseguida se repuso y retomó su tendencia a permanecer cercano al
poder, tal era su deseo de participar en la arquitectura como fuera. Fue al Norte,
transmitió allí su influencia moderna a muchos de los arquitectos vascongados de
entonces. San Sebastián, Bilbao y Vitoria conocen sus edificios y su manera de
entender la ciudad.

A Mercadal, el otro aragonés que nos sirve de ejemplo para ilustrar la acti-
vidad de nuestros arquitectos fuera de Aragón, no le ocurrió casi nada de eso,
pero el resultado fue semejante. También Mercadal se formó en Zaragoza, en
la Zaragoza de los albores del siglo XX, y tampoco Zaragoza pudo ofrecerle
entonces la instrucción necesaria para ser arquitecto. Fue a Madrid, estudió allí
arquitectura y estableció contacto con los jóvenes profesores modernos,
Anasagasti, Zuazo, Flórez. Animado por Anasagasti optó y obtuvo el premio de
Roma y, como Pérez, fue pensionado allí. Tuvo entonces ocasión de viajar por
Europa y, al contrario que Pérez, casi no encontró en Roma sugerencias. Roma
es, ante todo, el pasado; y los arquitectos modernos habían cambiado mucho
desde el tiempo de la Ilustración, no cabía encontrar allí otro impulso que el
del ambiente, la arquitectura transcurría entonces por caminos muy distintos. La
Italia del Sur, en cambio, su arquitectura tradicional cúbica, natural y desorna-
mentada sí interesó extraordinariamente a Mercadal; tanto, que jamás olvidaría
ya su impacto. La pensión de Roma permitió a Mercadal viajar por Europa, la
Europa cúbica de la Bauhaus, eso era lo moderno entonces, el atavismo cúbi-
co del Mediterráneo, no Roma. En eso sí que Pérez y Mercadal se parecen,
ambos deseaban captar lo moderno; pero Pérez lo hizo en Roma catorce déca-
das antes que Mercadal lo hiciera en Europa.

Sin embargo, Mercadal no era, como Pérez, un arquitecto cortesano; él se
encontraba bien en su tierra, quería trabajar aquí. Y fue entonces cuando las cir-
cunstancias se ocuparon de demostrar que Zaragoza, como también pasó en el
tiempo de la Ilustración, caminaba más despacio que lo que cabía esperar.
Mercadal no tuvo en cuenta eso, proyectó en 1927 su Rincón de Goya en forma
de poema abstracto, moderno, insólito, y casi nadie lo supo leer, les pareció una
broma. Mercadal sufrió entonces una de las mayores decepciones de su vida,
semejante acaso a la de aquellos ilustrados que habían confiado en la moderni-
dad francesa en el comienzo del siglo XIX. No se recuperó, probó algunos otros
intentos que tampoco prosperaron y se estableció definitivamente en Madrid. Allí
sí fue apreciado como uno de los más notables arquitectos modernos españoles.
Mercadal, al contrario que Pérez, fue cortesano a la fuerza; sin embargo, tal vez
cupiera establecer entre ambos un paralelismo esencial: ambos hubieron de bus-
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car su formación fuera de su tierra, ambos fueron modernos, ambos no trabajaron
aquí, ambos fueron arquitectos de Aragón pero no ejercieron en Aragón.

Seguramente, en este breve repaso no quepa profundizar más en otros casos
semejantes; además, no serían casos tan claros. El ejemplo de Pérez y Mercadal es
suficiente para explicar lo que quiero decir, la diferencia entre estar y ser. Pero,
analizado el ser sin estar, lo que conviene ahora es explicar el estar sin ser. Y, natu-
ralmente, de entre los casos de arquitectos en Aragón, cabe elegir sobre todo los
notorios. Se trata de gentes que vinieron aquí a hacer cosas que resultaban preci-
sas: esos son los que interesan, dejando de lado a quienes ejercieron aquí su tra-
bajo sin añadir novedades a su tiempo. Hay muchos ejemplos de esos arquitectos
interesantes pero, por no extendernos mucho, tan vez convenga ceñirnos tan sólo
a dos y, como en el caso de los arquitectos de Aragón que trabajaron fuera, ele-
gir dos de dos épocas distintas y, en cierto modo, también levemente paralelos a
Pérez y Mercadal, pese a que su estancia aquí no resultó permanente.

Interesa decir ahora que todo este recorrido por el ser y el estar no pretende
compensar nada, no trata de equiparar lo que dimos con lo que recibimos; lo que
trato es de atar cabos para explicar algo de lo dicho sobre la permeabilidad de
nuestra tierra. Pues bien, esos dos arquitectos indiscutiblemente interesantes pue-
den ser Ventura Rodríguez y Pablo Monguió. Ambos fueron arquitectos modernos
en su tiempo —como Pérez y Mercadal lo fueron en el suyo— y vinieron aquí a
decir cosas que aquí no se decían entonces, ése es su mérito y, de ahí, la satis-
facción de Aragón por haber sabido acoger su trabajo.

Ventura Rodríguez vino llamado a Zaragoza en 1750, a resolver un problema
al parecer insoluble, un asunto entre simbólico y arquitectónico en cuya solución
habían fracasado otros, la Santa Capilla del Pilar. Precisamente era lo simbólico lo
que lo complicaba todo, debía mantenerse en su sitio de siempre el pilar de la
Virgen, pese a su disposición inaxial con el templo. Era un tiempo de ejes, de
visuales rectas, la basílica del Pilar había sido construida sobre unos ejes que no
tenían en cuenta más que el edificio, no consideraban la situación del pilar. ¿Cómo
era posible que el pilar, argumento del templo y del símbolo, estuviese desplaza-
do con relación al edificio?

El Cabildo pidió ayuda al rey y por eso vino Rodríguez a Zaragoza, a resolver
la inaxialidad inamovible del pilar. Y lo hizo desbordando destreza geométrica, y
utilizó además materiales y formas desconocidas por la ciudad de entonces, que
quedó fascinada por su talento. Dispuso una traza elíptica de manera que uno de
los focos visuales coincidiera con la línea de la columna y organizó las cosas 
de manera que la visual recta, la principal, estuviera supeditada a la atracción que
surgía de la derecha. Empleó toda su habilidad para ser moderno y clásico a la
vez, de manera que cualquiera pudiese comprender lo que hizo. A los arquitec-
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tos zaragozanos de la segunda mitad del siglo XVIII les marcó el ejemplo de
Rodríguez, comprobaron que era posible superar el barroco con elegancia, utili-
zando para ello recursos barrocos. Era la transición perfecta, la evolución que
necesitaba la arquitectura española de entonces. Y su arquitectura cambió, se vol-
vieron algo más modernos, no tenían más que acercarse y ver, y desdeñaron ense-
guida los agobios ornamentales que habían manejado. Tal vez Rodríguez sea el
caso más preclaro de los arquitectos en Aragón; sin duda la arquitectura ilustrada
aragonesa no hubiera sido la misma sin él.

Pablo Monguió fue otra cosa, desde luego. Trabajó en el Teruel del inicio del
siglo XX, una ciudad que había reunido algunas nacientes fortunas de comercian-
tes, deseosos de denotar su pujanza económica. Monguió era catalán y conocía
bien los recursos de la modernidad de su tiempo, el llamado modernismo. En
Teruel, la jugosa arquitectura inicial de los alarifes mudéjares había dado paso con
el tiempo a otras arquitecturas mucho menos cromáticas, más monocordes, más
arraigadas en la dureza de la tierra. Sin embargo, el estímulo visual de lo prece-
dente persistía en sus gentes y cuando Monguió propuso sus soluciones medite-
rráneas, colmadas de color y de forma, logró fascinar a la burguesía emergente.

Nunca hubo demasiados arquitectos estables en Teruel, como tan poco los
hubo en Huesca, su tamaño no era extenso. No es de extrañar, por eso, que algu-
na de las obras notables de esas ciudades hubiera de ser construida por arquitec-
tos de fuera. Por eso, los comerciantes turolenses contrataron a Monguió; era lo
que querían, color, forma, artificio, conseguían así denotarse y, en el límite del
recuerdo, revivir las arquitecturas islámicas que habían dado sentido a la ciudad,
sus atavismos. Además, las arquitecturas de Monguió iban a pertenecerles, no iban
a ser de todos como las torres mudéjares, iban a ser suyas. Su sentido burgués de
la propiedad quedaba por completo satisfecho.

Y Monguió acertó, sin duda; no tuvo que esforzarse para ello, hizo lo que sabía
hacer —como Ventura Rodríguez lo hizo en Zaragoza— con la ventaja de que eso
precisamente era lo que la gente quería que hiciera. También la arquitectura de
Teruel cambió desde entonces, se modernizó su manera de ver, se convirtió tal
vez en el enclave con mayor proporción de arquitectura modernista de Aragón.
Sin duda Teruel y la arquitectura modernista aragonesa no hubieran sido las mis-
mas sin Pablo Monguió.

Ése es el sentido del ser y el estar de los arquitectos aragoneses, mostrado
mediante cuatro casos indiscutibles que manifiestan la relación de cercanía y leja-
nía que cabe establecer. Son casos aparentes, tal vez extremos, aunque lo que de
veras constituye la esencia de nuestra arquitectura es lo cotidiano, la arquitectura
permanente que se hizo aquí por arquitectos que vivieron aquí, con independen-
cia del lugar del que pudieran provenir por nacimiento. Hermosas muestras loca-
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Pablo Monguió Segura. Tarragona, 1865-Barcelona, 1956.



les de la arquitectura española, entresacadas del transcurso enlazado de los esti-
los. Unas tiene, nombre, otras no. Las que no lo tienen, poseen todavía el atracti-
vo que proporciona la duda; las que lo tienen, permiten establecer vínculos, per-
miten intervenir a la historia con esa seguridad que la historia desea para sentirse
cómoda, permiten llamarlas por su nombre.

EL CONCEPTO DE ARQUITECTO

Pero, puestos a poner nombre a las cosas, puestos a averiguar nombres de los
arquitectos en Aragón, interesa conocer antes el concepto de lo que quiere nom-
brarse, deslindar en este caso la relación entre el autor y su obra y evaluar así las
posibilidades de poner a cada cosa su nombre. Naturalmente todos los edificios
han sido construidos por alguien y también alguien los pensó para que fueran
como son. A veces, quienes los pensaron y construyeron fueron una misma per-
sona, otras veces no, depende del tiempo y de que el concepto de la arquitectu-
ra hubiera ya traspasado o no la frontera del oficio: su inicial condición de arte-
sanía para convertirse en arte o en artificio. Todos ellos, oficio, artesanía, arte y
artificio son conceptos convergentes, es el hacer lo que los une, sea el hecho con-
siderado o no como una consecuencia intelectual.

Sabemos que la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios, pro-
yectar y construir, dos cuestiones diferentes por completo. La primera supone
estímulo intelectual, la segunda implica oficio, costumbre. Sabemos también que
el oficio tiene que ver con la artesanía, con el arte mecánico que implica hábi-
to de ejercitarlo. Proyectar, en cambio, nos sumerge en el ámbito de las ideas,
de la invención. Aparentemente, además de diferentes, proyecto y construcción
resultan también independientes, casi divergentes; cabría pensar que el primero
puede ser desempeñado sin conocimiento del segundo, y viceversa. Pero no es
así; la arquitectura no puede llamarse tal si no puede ser construida y la cons-
trucción carece de sentido si, de una u otra forma, no existe un proyecto pre-
vio, una invención.

Proyecto y construcción quedan así enlazados indisolublemente para que la
arquitectura exista. Cabe, claro está, ejercer la creatividad en dos dimensiones
y trazar hermosos dibujos de arquitecturas insólitas, incapaces de traspasar la
superficie del papel; pero eso nunca podrá ser arquitectura. La arquitectura,
para serlo de veras, necesita una tercera dimensión, necesita romper el espacio
y estabilizarse en él, lo contrario no es sino plástica, efecto inconsecuente, sin
consecuencias. También cabe ejercer el oficio y construir espacios estables sin
un plan prefijado, tan sólo con la base de la costumbre o del instinto. Entonces
sí existen consecuencias, se produce el cobijo y aparecen esos ritmos sabios y
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experimentados que demuestran el esfuerzo secular del hombre por encontrar
abrigo. ¿Es eso arquitectura?

Ciertamente si, la arquitectura también es posible cuando proviene de la sín-
tesis de la costumbre, de la evolución paulatina de las formas que se adaptan al
uso y al clima cada vez mejor. Los cinco continentes están repletos de esas arqui-
tecturas supuestamente espontáneas que hemos dado en denominar populares.
¿Populares? Popular es lo que pertenece al pueblo, lo que el pueblo acepta como
suyo. Pero en el pueblo existe una percepción atávica, basada en el ejercicio de
la inteligencia, una razón que destila las cosas entes de hacerlas suyas; las mode-
la, las perfecciona, las somete, y ejercita en todo ese proceso continuos actos de
proyecto, de invención. No cabe pensar en la arquitectura popular como en algo
espontáneo, casual, arbitrario, sin sujeción previa a un plan. Lo que ocurre es que
ese plan no corresponde a un sólo acto luminoso, corresponde a una larga cade-
na de actos inteligentes prolongados en el tiempo con la intención de convertir el
cobijo en posible; posible en cada tiempo, lugar y clima; posible y óptimo.

La arquitectura popular es la forma más excelsa del proyecto, la mejor adapta-
da a la necesidad del hombre, la esencia de la arquitectura, la arquitectura inma-
nente, el origen de cualquier otra. Por eso no cabe trivializar el acto de construir
como si se tratara de una función menor al margen del arte, desdeñarlo y supo-
nerlo carente de invención. Ese origen existe en el recuerdo, en la experiencia, en
la suma de actos inteligentes ejercidos antes, tal vez no por quien construye en ese
momento pero sí por quienes le precedieron y enseñaron a construir de esa forma. 

Ya vemos que las cosas pueden complicarse mucho si tratamos de encontrar
las razones estrictas de la arquitectura. En el fondo, la arquitectura entendida
como ahora la entendemos, es un acto reciente, un acto casi arbitrario —como lo
es el arte— sin que medie en él el sustento de la experiencia. Hay un gran com-
ponente de osadía en la arquitectura de los arquitectos que proyectan edificios en
cualquier tiempo. Se trata de un ejercicio intelectual más que inteligente, un pro-
ceso de reflexión sobre asuntos no del todo dominados. Se trata de proponer
novedades basadas muchas veces en la inexperiencia. ¿Es eso la arquitectura?

Sin duda sí, la arquitectura es precisamente el arte de lo innecesario, para lo
necesario ya está el cobijo, la costumbre; la arquitectura, tal como ahora la enten-
demos, está precisamente en la quiebra de la costumbre, en la ruptura que las
cosas necesitan para prosperar, de la misma forma que las arquitecturas sin autor
prosperaron a costa de las inexperiencias anteriores y convirtieron el acierto en
costumbre.

He hablado antes de lo innecesario, no de lo inútil; no cabe confundir un tér-
mino con el otro. El espíritu, la sensibilidad se basa precisamente en eso, en lo



innecesario, en lo que excede lo material, en la fluencia conceptual que induce el
arte. Lo inútil es otra cosa, es lo que a nada ni a nadie aprovecha; no es lo mismo,
desde luego. No cabe hablar de la inutilidad de la arquitectura salvo cuando apa-
rece la incoherencia disfrazada de pálpito intelectual, confundida con la preten-
sión de parecer arte. La arquitectura se nutre de la abundancia del espacio, de la
innecesariedad material del espacio contenido en ella, no de su inutilidad. Se
nutre también de la superfluidad de la forma, de la búsqueda de sensaciones que
exceden lo meramente esencial. Ése es precisamente el concepto intelectual de la
arquitectura como arte.

Se trata de un concepto sutil que deslinda la diferencia entre lo intelectual y
lo inteligente. Parece lo mismo, pero no lo es; lo intelectual dimana del enten-
dimiento, de la capacidad de concebir, comparar, juzgar y deducir; y lo inteli-
gente se manifiesta a través de la capacidad de conocer, de la habilidad innata
para comprender las cosas. Tal vez esa diferencia resulte ser el punto de parti-
da para distinguir entre la arquitectura de quien proyecta y la arquitectura de
quien construye. La primera implica osadía, riesgo, opinión, opción, creatividad
acertada o no; tiene que ver con la necesaria inconsistencia del arte. La segun-
da implica experiencia, prudencia, valoración de las cosas que ya son y actos
encaminados a perfeccionarlas; tiene que ver con el raciocinio.

Pues bien, los edificios, cualquier edificio proviene de un acto inteligente, ya
hemos visto que no necesariamente ese acto ha de ser intelectual, y precisamen-
te en eso estriba uno de los motivos para que los edificios tengan nombre o no
lo tengan. Y eso, que ahora nos parece trivial, no lo fue en absoluto en el comien-
zo de la historia de la arquitectura. Tan sólo permanece la memoria de quienes
eran conscientes de ejercer actos intelectuales transgrediendo la costumbre, la
memoria de quienes sabían que inventaban. No de todos, claro está, porque con
enorme frecuencia ese testimonio de propiedad intelectual no aparece grabado en
los edificios, tan sólo en documentos que se perdieron; no nos es dado conocer
a muchos de quienes proyectaron magníficos edificios en el pasado. La historia
antigua tiene sus especialistas y más es cometido de ellos que de los historiado-
res del arte conocer la procedencia intelectual de los edificios antiguos.

¿Y Aragón? Aragón pertenece como cualquier otra parte a la fluencia natural de
las cosas y también de la arquitectura. Carecemos prácticamente en Aragón 
de datos sobre los arquitectos que proyectaron aquí los edificios de la Antigüedad,
sus nombres se encuentran tan velados como los de las arquitecturas sin nombre,
las arquitecturas populares. Lo medieval ya es otra cosa, existen documentos, con-
tratos, inscripciones. Los arquitectos modernos de entonces, los alarifes musulma-
nes, conocían bien su trabajo, estaban orgullosos de él, dominaban el oficio de
construir que habían aprendido y, además, inventaban constantemente nuevas
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formas, hacían del manejo de los materiales a su alcance un instrumento capaz de
expresar el arte. No es de extrañar, por eso, que algunos firmaran sus obras; segu-
ramente son los primeros arquitectos en Aragón que nos es dado conocer.

Los maestros cristianos del románico y del gótico actuaban de manera seme-
jante, aunque, desde luego, mucho menos ostensible. Avanzaban lentamente en
la ligereza de sus fábricas, perfeccionaban sus plantillas de montea, arriesgaban
mucho a veces y, como los musulmanes, dejaban su nombre en los contratos de
las obras, en los libros de fábrica de las iglesias, y sus signos en la piedra que
labraban. Sin embargo, es preciso no confundir el mero registro de un ejercicio
mecánico y la actitud intelectual necesaria para concebir una traza. Los contratos
son muchos, las marcas de cantero pueden contarse por centenares en Aragón,
pero ninguno de esos vestigios implica necesariamente invención. En ese tiempo,
los maestros que proyectaban trazas también las construían, las sabían construir
como nadie, con sus propias manos; dirigían con su ejemplo el trabajo de los
demás obreros. Eran, por así decirlo, unos artesanos en el límite entre la artesanía
y el arte. Su consideración social, en Aragón y en todas partes, era la de obreros
distinguidos, maestros expertos y eficientes a quienes su valía era reconocida tanto
por la habilidad de sus trazas como por la presteza y la economía en construirlas.

Sus firmas están en los únicos lugares donde podían estar, en las fábricas esta-
bles promovidas por el poder temporal o espiritual, no en los lugares destinados
al cobijo de la gente. No existe esa arquitectura, no tenía nombre entonces y nada
de ella se conserva; la gente, quienes dieron sentido vital a las obras del poder,
tampoco tenían nombre, tan sólo vivieron, no tuvieron posteridad alguna, lástima.

Lo medieval evolucionó con lentitud, sujeto siempre a las estructuras sociales
de ese tiempo esencialmente piramidal, en el que, salvo el poder, pocas cosas han
transcendido con su nombre a los manuales de la historia. Fue el tiempo del
Renacimiento el que comenzó a considerar que las artes podían traspasar la fron-
tera de lo estrictamente artesanal y convertirse en una manifestación del intelecto.
La paulatina perfección de la costumbre conseguida en la Edad Media hizo que
arquitectos y artistas con nombre pudiesen ser tomados en cuenta como indivi-
duos dignos de mención. No era extraño ya que los buenos pintores, escultores y
arquitectos fueran ya considerados como inventores y distinguidos del resto de
quienes ejercían el oficio de pintar, esculpir o construir edificios.

En lo que a la arquitectura se refiere, Alberti tuvo mucho que ver en la defini-
ción de nuevo concepto de arquitecto, recuperó en cierto modo la doctrina de
Vitruvio sobre los arquitectos de la Antigüedad, por completo perdida tras el colap-
so de la civilización romana. No era ya imprescindible que los arquitectos constru-
yeran con sus manos, bastaba con que conocieran mejor que nadie lo que otros
habían de construir. La única condición requerida era el ejercicio de la invención,



la disposición para imaginar, para utilizar la geometría en el empeño del dominio
del espacio. La innecesariedad de la arquitectura se multiplicó desde entonces,
atrás quedaba la lenta evolución del oficio medieval. Los arquitectos proponían
espacios que no habían de construir con sus manos, la osadía creció imparable.

Sin embargo, en España pocos son los arquitectos que puedan ser incluidos en
el concepto albertiano del ejercicio de la arquitectura: tal vez Juan de Herrera y
pocos más. En Aragón, desde luego, apenas tenemos noticia de que ninguno de
ellos hubiera ejercido el sublime oficio de tracista. Conocemos nombres, sabemos
las trazas que proyectaron, pero tan sólo en eso resultan ser diferentes de los
maestros medievales. Todos ellos trabajaron al pie de sus obras, en y sobre ellas,
las contrataban, conocían y practicaban el oficio de construir, figuraban agremia-
dos en matrículas conjuntas con otros maestros de menor capacidad, meros cons-
tructores de las trazas ajenas. Su identificación como sujetos capaces de ofrecer
una respuesta intelectual —el arte entendido como tal— resultaba circunscrita a
los resultados de sus obras.

En eso, en su estructura social, nuestro tiempo actual concuerda con la mane-
ra renacentista y barroca de entender la actividad del arquitecto. El gremio es, ante
todo y sobre todo, un vínculo esencial que permite el ejercicio de la arquitectura;
no existe la arquitectura al margen del gremio. En él se reúnen quienes ejercen el
oficio, sea cual sea la calidad intelectual de su respuesta personal, no hay otras
distinciones que los resultados del trabajo. Otra cosa son las restantes artes. La pin-
tura y la escultura, que permanecieron agremiadas hasta el comienzo del siglo
XIX, han permitido a sus autores definirse por su cuenta, al margen de uniones
convencionales. Casi podemos decir que la arquitectura resulta ser un ejercicio
socializado, pese a su pretendido componente liberal. No hay posibilidad de ejer-
cerla al margen de las normas sociales establecidas, tal vez porque en ella residen
componentes de responsabilidad y coste material infinitamente superiores a los
que puedan recaer en la escultura o la pintura, con independencia del valor
comercial que pueda darse a éstas.

Pintores y escultores, en cambio, ejercen sus actos con absoluta libertad e
independencia, tan sólo dependen de sí mismos y de la validez de su invención,
de su talento. Tal vez por eso, cuando alguien hoy se refiere a los artistas, nadie
piensa en los arquitectos, es natural, los arquitectos permanecemos en el con-
cepto social heredero del gremio, somos —como ahora se dice de esa manera
tan chocante— un colectivo social, mientras que pintores y escultores son indi-
viduos identificables como tales en el ámbito de las artes. Las cosas, sin embar-
go, parecen estar cambiando en los últimos tiempos, por muchas partes surgen
arquitectos cuyos nombres se sobreponen a los del resto, ocupan lugares de
atención en los sistemas de difusión y actúan en consecuencia con la imagen
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que ellos mismos se han ocupado de difundir. ¿Resulta eso natural? Seguramente
sí, pero se advierte enseguida su falta de costumbre, los arquitectos no acaban
de encajar en el concepto convencional y social que distingue al artista. Tanto
tiempo velados sus nombres, los arquitectos contemporáneos de moda carecen
de soltura para denotarse con naturalidad, resultan un poco crispados, demasia-
do pendientes de demostrar cosas. Los artistas con nombre, en cambio, cuentan
con la costumbre de ser observados por la gente, resultan más comedidos, salvo
las excepciones histriónicas que hacen de su postura una campaña personal o
comercial.

Pues bien, volviendo a la historia, cuando renacimiento y barroco pasaron, se
produjo un nuevo cambio en el concepto de arquitecto, una auténtica renovación
social en el ejercicio de la arquitectura que también encontró reflejo en Aragón. Y
es que el poder, que también perfecciona sus maneras, encontró necesario supe-
rar las formas anteriores de mecenazgo. No se trataba de poseer un arquitecto o
un pintor propios que inventaran a sueldo, se trataba de tener muchos, cuantos
más mejor. Ése fue, entre otros motivos, el germen de las academias de bellas
artes: reuniones de arquitectos, pintores y escultores acogidos a la sombra del
poder para ejercer su trabajo y, supuestamente, objeto de distinción por parte de
los poderosos que manipulaban su talento. Aparece entonces la recurrente cues-
tión de la necesidad de expresión que todo artista tiene, junto a la también cons-
tante necesidad de encontrar cauces estables para conseguirlo.

En el fondo, las academias de bellas artes fueron una cuestión simbiótica,
ambas partes —el poder y los artistas— se necesitaban; y eso permitió a pintores,
escultores y arquitectos avanzar un paso más en el largo camino hacia el recono-
cimiento de su nombre, de su consideración ante la Historia. ¿Fue positivo ese
paso? Tal vez; sería largo de tratar, lo que resulta indudable es que, a partir de su
establecimiento oficial, las academias se convirtieron en depositarias de las esen-
cias de las artes; fuera de ellas ni la arquitectura, ni la pintura, ni la escultura 
tenían el menor sentido, ni siquiera tenían nombre.

En efecto, las academias, acogidas al abrigo del poder, se tornaron enseguida
despectivas con quienes ejercían las artes fuera de ellas. Los miembros de las aca-
demias españolas de bellas artes, distinguidos de entre sus semejantes por la
voluntad del rey, desdeñaron el gremio del que procedían, lo encontraban incó-
modo, vulgar, y se ocuparon en todas partes de hacer la vida imposible a sus anti-
guos camaradas. Pusieron cuantas trabas pudieron para impedir que el ejercicio
de las artes continuara como hasta entonces; contagiados por su cercanía al poder,
aplicaron leyes estrictas y consiguieron por fin la desaparición de los gremios.

En Aragón también pasó eso. La Academia Aragonesa de San Luis, fundada
contra todo pronóstico en 1792, ejerció con ahínco su nueva situación de domi-



nio. Un dominio casual, desde luego, tan sólo la ley podía distinguir al principio
a sus componentes de los restantes maestros gremiales. Pero, pese a todo, su sen-
cilla estructura organizativa se ocupó de trastocar los actos de quienes venían ejer-
ciendo desde hacía décadas su trabajo de construir. La Academia decidió exami-
narlos, impedir que siguieran ejerciendo su actividad si no se atenían a sus nor-
mas, evaluar el resultado de su trabajo de siempre. Fue un pequeño colapso
social, porque si la Academia impedía a los maestros de obras trabajar, ¿quiénes
iban a construir edificios? La Academia no contaba con medios para eso, sus pro-
fesores eran muy pocos, tan sólo tres, y los maestros de obras habilitados como
competentes no podían atender todo el trabajo. Claro está que las cosas hubieron
de acoplarse, era natural, pero las organizaciones gremiales de maestros de obras
sufrieron un durísimo percance del que no habrían de recuperarse ya, porque al
control de las obras siguió el de la enseñanza de la arquitectura. Los gremios,
secularmente autónomos para reconocer la valía de sus miembros tras el largo
aprendizaje empírico, perdieron su capacidad de examinar, los jóvenes que 
deseaban iniciarse en la arquitectura no contaron ya con la enseñanza del gremio,
hubieron de asistir a las clases de la Academia para obtener su licencia.

Encontramos nombres de buenos arquitectos académicos entre la segunda
mitad del siglo XVIII y la primera del XIX. Firmaban sus planos con orgullo y
permitían que quienes acataran la disciplina académica los firmaran también. La
historia de la arquitectura aragonesa cuenta con docenas de nombres de esos
arquitectos, perfectamente identificados en sus obras y en sus actos. Ese tiem-
po fue el primero de la historia en que arquitectos y edificios encuentran una
correspondencia nominal indiscutible, conocemos de él más que de cualquier
otra época precedente.

Pero la evolución de la sociedad, de las costumbres, la abolición del poder
absoluto, tuvo como consecuencia el inevitable decaimiento de la preponderancia
académica. Fue suprimida su capacidad de enseñar y fue mermada su posición
arbitral en el ejercicio de la arquitectura. La Escuela de Arquitectura de Madrid,
creada en 1850, se convierte así, en España y Aragón, en el penúltimo paso de la
evolución del concepto de arquitecto. Aparece entonces una nueva casta de arqui-
tectos distinguidos, los profesores de la Escuela, provenientes en su mayor parte
de las menguadas academias de bellas artes. Fueron arquitectos con nombre, con
firma y, casi por primera vez, también con rostro; la naciente fotografía se ocupó
de ello, un nuevo paso para la identificación de los autores con sus obras. Todo
se encontraba ya correctamente establecido, los arquitectos aprendían su profe-
sión en centros oficiales, los proyectos debían presentarse dibujados, habían de
superar los trámites de aprobación, podían hacerse de ellos copias que pasaban a
ser conservadas en los archivos públicos y privados. La Historia podía ya escribir-
se con facilidad, sin casi posibilidad de error.
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Además, la regulación de la enseñanza implicaba la existencia de matrículas de
alumnos y nóminas de profesores, no quedaban ya cabos sueltos. Comienza así
un periodo de casi ochenta años —entre 1850 y 1930— en que los arquitectos
españoles ejercen su profesión con libertad; tan sólo necesitan cursar sus estudios
para actuar como tales. Una parte del romanticismo y todo el eclecticismo y el his-
toricismo españoles transcurren por ese cauce en que los arquitectos resultan ser
profesionales libres, con un prestigio social semejante al de cualquier otra profe-
sión y, en cierto modo, todavía cercanos a los artistas, pintores y escultores, en el
reconocimiento de su capacidad de invención, aunque con muy distinta posición
de servicio.

Pero, ya al final del siglo XIX, aparecen los primeros síntomas de la necesidad
de retornar a la seguridad del gremio, de la asociación. Surgen entonces las pri-
meras sociedades de arquitectos, todavía sin reconocimiento oficial, que agrupan
voluntariamente a su miembros sin excluir por ello al resto. Podemos conocer los
nombres de esos arquitectos, sus firmas y sus planos, relacionarlos con los edifi-
cios que proyectaron y construyeron, no hay ya ninguna dificultad para conocer
su historia. Además, el numero de profesionales ejercientes en España no era
amplio en absoluto. Provincias como Zaragoza contaban con ocho o diez arqui-
tectos; dos o tres en Huesca y otros tantos en Teruel. La ley disponía que los edi-
ficios, cualquier edificio, debía ser proyectado y dirigido por un arquitecto titula-
do; los archivos municipales conservan los expedientes de las obras que necesa-
riamente habían de ser presentadas a licencia; las pesquisas para atribuir un edi-
ficio determinado a un autor concreto casi resultan triviales.

Fue, sorprendentemente, la República la que promulgó el decreto de la
constitución de los Colegios de Arquitectos, instituciones oficiales depositarias
de la viabilidad de la arquitectura en España. En el fondo, los colegios reunie-
ron las ventajas de los antiguos gremios, en lo concerniente a la ordenación del
trabajo, y de las academias de bellas artes, en cuanto a la garantía de la sol-
vencia de sus miembros. Una situación envidiable por cualquier otra profesión,
sin apenas cabos sueltos. Todo fue completándose paso a paso hasta llegar al
periodo óptimo —entre 1940 y 1970— en que los arquitectos españoles y con
ellos los aragoneses tuvieron su mejor momento. Eran todavía pocos, las leyes
amparaban su ejercicio profesional, su prestigio corporativo resultaba indiscu-
tible, definitivamente alejada ya su imagen de las supuestas veleidades de pin-
tores y escultores.

Los años Setenta iniciaron el declive de esta situación estable, sobrevenido por
la proliferación de nuevas escuelas de arquitectura y la progresiva titulación de
nuevos profesionales. Serían largas de explicar las circunstancias actuales de la
profesión de arquitecto, el concepto actual de arquitecto, fruto de la lenta evolu-



ción de los actos de los primeros maestros medievales que nos cabe conocer. Lo
cierto es que, en la actualidad, no hay dificultad ninguna para conocer. De los
arquitectos y sus obras se sabe todo; todo está archivado en muchos sitios al
mismo tiempo; en pocos minutos, los procedimientos informáticos permiten obte-
ner planos originales de cualquier cosa; las memorias de los proyectos pueden
reproducirse instantáneamente.

No es difícil hacer la historia de nuestro tiempo, aunque tal vez se ha perdido
el olfato imprescindible, la sospecha de que algo no encaja en una determinada
atribución de un edificio. Ahora existe constancia de todo, no es necesaria la sos-
pecha, fracasaríamos sospechando, es preferible acudir al lugar donde las cosas
están. Tal vez en eso la pintura y la escultura conservan todavía una leve incerti-
dumbre; su libertad de ejercicio permite aún la duda de quien se acerca a estu-
diarlas. La arquitectura no, ni en Aragón ni en ningún otro lugar; en la arquitec-
tura contemporánea las cosas son como son o no son nada, todas tienen nombre
y, como poco, dos apellidos.

LOS RETRATOS

No hace mucho que los arquitectos se retratan; además, es preciso distinguir entre
épocas. En la actual, todo el mundo se retrata muchas veces al cabo de su vida,
la identificación así lo exige, no es notable retratarse, ni hace falta ser notable para
ello, es trivial. Por eso no tiene demasiado mérito encontrar retratos de los arqui-
tectos de los últimos cien años, los hay por docenas. Sin embargo, las cosas antes
eran muy diferentes, retratarse era un acto meditado, una forma de tener posteri-
dad. De ahí la importancia de las imágenes de épocas precedentes, menos fre-
cuentes cuanto más alejadas están del comienzo del siglo XX.

Desde luego cabe establecer toda una gama de diferencias en eso, tomando
como base el hecho de que las imágenes del pasado tan sólo provienen de quie-
nes eran conscientes de su valía personal y, además, tenían medios para sufragar
el gasto de ser retratados. No tiene mérito ninguno el hecho de que cortesanos y
reyes hayan deseado tener posteridad y lo hayan conseguido. Ni siquiera, en
muchos casos, esos actos de permanencia provenían de su propia iniciativa: la
adulación se encargaba de perpetuar sus imágenes a cambio del favor o del mece-
nazgo. Tampoco hay demasiado mérito en los retratos de burgueses y comercian-
tes, el mérito es su dinero; ni casi tampoco lo hay en el caso de los pintores o
escultores, era su oficio.

Sin embargo, los particulares —entre los que, desde luego, deben contarse los
arquitectos— necesitaron siempre ejercer actos propios para ser retratados. Porque
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el mérito, antes, pese a que cada cual tuviese el suyo, no implicaba casi nunca
desear la posteridad a través de la imagen. Hay muchos magníficos maestros
medievales de quienes tan sólo conocemos sus obras, y docenas de buenos arqui-
tectos renacentistas y barrocos que, pese a la singularidad de sus edificios, no con-
sideraron necesario retratarse. No hay forma, por ejemplo, de encontrar retratos
de Diego de Siloé, Rodrigo Gil de Hontañón, Hernán Ruiz o, sin ir tan lejos, de
Pedro de Rivera, José de Churriguera o tantos otros a quienes seguramente nunca
conoceremos.

Para que los retratos de los arquitectos fuesen posibles debían cumplirse varias
condiciones: la valía, en primer lugar; la estimación pública de esa valía, después;
los fondos precisos para pagar al pintor o el grabador; y, por último, la voluntad
del retratado. Seguramente hubo y hay arquitectos con medios que desearon retra-
tarse sin que conste su valía ni su estimación pública. Hemos encontrado muchos
retratos de gentes a quienes la historia no conoce, pero no se trata de eso. Se trata
de encontrar los retratos de quienes sí pasaron a la historia de la arquitectura por
el mérito de sus obras; y eso, añadiendo todavía a lo anterior nuevas dificultades,
el soporte, el extravío. Porque además de valía, estimación, medios y voluntad es
preciso que los retratos de esos arquitectos lo sean en un soporte duradero, esta-
ble —el papel no es muchas veces suficiente— y que alguien se haya ocupado de
guardar ese retrato para que nosotros podamos hoy conocerlo. Muchas condicio-
nes, tratándose de particulares. No es de extrañar, por eso, que no sólo en
España, sino en cualquier otra parte, los retratos de los arquitectos anteriores al
siglo XX no abunden.

Por lo que Aragón se refiere, todavía los límites son más restringidos. Cuando
tuvimos Reino los arquitectos notables no tenían costumbre de retratarse y cuan-
do dejamos de tenerlo los arquitectos aragoneses dejaron de ser cortesanos para
convertirse inevitablemente en locales, como hasta hoy. No existe imagen alguna,
que sepamos, de arquitectos aragoneses medievales ni renacentistas; Damián
Forment se retrató en sus retablos, pero seguramente nadie conocerá nunca a Juan
de Sariñena. Tampoco hay noticia visual de los maestros de obras barrocos; ni
siquiera Agustín Sanz, nuestro mejor arquitecto del tiempo de la Ilustración —que
además legó a ser académico de mérito de San Fernando—, dio en retratarse, aun-
que otros con menor mérito sí lo hicieron. Tampoco de Sivestre Pérez hay retra-
to, pese a ser cortesano incansable.

Seguramente el primer arquitecto en Aragón del que conservamos imagen es
Ventura Rodríguez. Aprovechamos para ello el retrato que le hizo Goya, no pre-
cisamente por haber construido la Santa Capilla del Pilar, con cuyos planos quiso
Rodríguez retratarse, sino por ser arquitecto del rey cuando Goya lo era pintor.
Ventura Rodríguez inicia así nuestra breve galería de retratos de arquitectos en



Aragón, necesariamente circunscrita en extensión, y dedicada a algunos de los
más notables profesionales que aquí trabajaron. Desde luego, no están todos 
los que merecerían estar, no es posible eso en tan corto espacio, ni tampoco están
todos los que he podido encontrar, por el mismo motivo. Los reunidos ahora son
tan sólo una leve muestra que tan sólo pretende dar una idea de épocas y de imá-
genes, elegidas de la manera más imparcial posible. No es fácil elegir entre unos
y otros; muchos de los buenos arquitectos aragoneses del siglo XX no figuran en
este repertorio; ni siquiera cabe nombrarlos, nos podríamos dejar alguno y eso
sería todavía peor. Pido disculpas por ello.

Son retratos de gentes que indiscutiblemente hicieron bien su trabajo, gentes
de quienes hoy tan sólo podemos encontrar su recuerdo, no su palabra sino su
obra, gentes que forman ya parte de la Historia. Así, tras Rodríguez, arquitecto
en Aragón por propio mérito, el primer arquitecto de Aragón del que he podi-
do encontrar referencia es José de Yarza y Miñana, a quien por primera vez
podemos conocer a través de su retrato1. Larga historia la de los Yarza, estable-
cidos en Aragón en la mitad del Seiscientos, todos ellos arquitectos, uno tras otro
hasta hoy. Seguramente el de los Yarza es el único caso que pueda contar en
España y tal vez en Europa doce generaciones ininterrumpidas de arquitectos.
Yarza y Miñana se encuentra aproximadamente en la mitad de esa larga estirpe.
Para que su retrato fuese posible hicieron falta casi doscientos años de Yarzas
desconocidos, arquitectos aragoneses que fueron acumulando servicios y méri-
tos y que, pese a ejemplos tan notables en el siglo XVIII como Julián de Yarza
y Lafuente, no encontraron razón para retratarse antes. Pero el siglo XIX fue ya
diferente, el prestigio reunido y la época permitieron a Yarza y Miñana encargar
su retrato a un buen pintor, era el primer retrato de su familia de arquitectos y,
seguramente sin proponérselo, se convirtió también en el primer retrato de un
arquitecto aragonés en cualquier tiempo. Fue el arquetipo del arquitecto aca-
démico del XIX, entre neoclásico y romántico, intervino en la renovación urba-
nística de Zaragoza y trazó buena parte de las obras singulares de su tiempo, tanto
en arquitectura civil como religiosa.

Tras Yarza y Miñana las cosas son más sencillas, la aparición de los procedi-
mientos fotográficos en la segunda mitad del siglo XIX no necesitó actos singula-
res para que las imágenes de las gentes perduren; hay retratos de casi todo el
mundo, tan sólo hay que buscar un poco para encontrarlos. En nuestro caso, bas-
tantes de las fotografías publicadas ahora no eran antes conocidas. Perdida la
memoria de quien conviviera con ellos, nadie, salvo sus familiares cercanos, podía
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1. Debo agradecer a Pilar de Yarza Mompeón su amable cesión de una copia de los retratos de
sus antepasados José de Yarza y Miñana y Fernando de Yarza y Fernandez-Treviño.
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José de Yarza y Miñana. Zaragoza, 1801-1868.
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Enric Miralles Moya. Barcelona, 1955-2000.



en nuestro tiempo identificar la imagen de Fernando de Yarza y Fernández-
Treviño, Julio Bravo Folch, Manuel Martínez de Ubago Lizarraga, Luis de La
Figuera Lezcano, Ramón Cortázar Urruzola, Antonio Uceda García, José de Yarza
García y José Romero Aguirre2. Otras, las de José de Yarza Echenique, Miguel
Ángel Navarro Pérez, Francisco Albiñana Corralé y Teodoro Ríos Balaguer, han
sido publicadas antes una sola vez —todas ellas hace más de ochenta años— y,
en todos los casos, en medios impresos distintos a las monografías sobre arqui-
tectura aragonesa. Algunas otras, en cambio, han sido difundidas recientemente:
las de Ricardo Magdalena Tabuenca, Félix Navarro Pérez, Pablo Monguió Segura,
Pascual Bravo Sanfelíu, Regino Borobio Ojeda, Fernando García Mercadal,
Francisco Íñiguez Almech, José Borobio Ojeda, Santiago Lagunas Mayandía y Enric
Miralles Moya3.

Casi todos ellos son arquitectos de aquí, residieran o no en nuestra región, o
bien, como Monguió, Cortázar e Íñiguez, con vínculos antiguos en Aragón y
Zaragoza, pese a no ser aragoneses. Todos, salvo Miralles; a quien he decidido
incluir como homenaje póstumo a uno de los arquitectos contemporáneos espa-
ñoles con mayor talento. Miralles, profundamente admirado por muchos de los
jóvenes arquitectos aragoneses, proyectó aquí una de sus obras más notables, el
Pabellón municipal de deportes de Huesca. El pabellón, pese a la disparidad de
las opiniones que pueda suscitar, resulta ser una de las obras más singulares de la
arquitectura aragonesa de todos los tiempos.

Pero tal vez sea oportuno ahora que, sin ninguna pretensión de hacer historia,
tan sólo utilizando el recuerdo, podamos dibujar una leve referencia de los arqui-
tectos cuyas imágenes vemos. Ya hemos hablado de cinco de ellos, Mercadal, 1896-
1985; Rodríguez, 1717-1785; Monguió, 1865-1956; Yarza y Miñana, 1801-1868, y
Miralles, 1955-2000. Seguiremos ahora un orden cronológico para los otros dieci-
nueve. Fernando de Yarza y Fernández-Treviño, 1841-1907, también académico,
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2. Agradezco a Juan Domínguez Lasierra la fotografía de Julio Bravo Folch; a Manuel Martínez de
Ubago Fernández la de su abuelo Manuel Martínez de Ubago y Lizarraga; al Colegio de Arquitectos 
de Aragón la de su primer decano Luis de La Figuera y Lezcano; a Juan Manuel de Encío y Cortázar
la de su abuelo Ramón Cortázar Urruzola; a Solvi Nordmark, viuda de Yarza, la de su marido José de
Yarza García; y a Carmen Herrero, viuda de Romero, la de su marido José Romero Aguirre.

3. Las fotografías de Ricardo Magdalena Tabuenca y Félix Navarro Pérez aparecieron publicadas
en Arquitectura, núm. 95, noviembre de 1949; la de Pablo Monguió Segura en El modernismo en la
ciudad de Teruel, 1998; la de Pascual Bravo Sanfelíu en Academia, núm. 59, segundo semestre de
1984; las de Regino y José Borobio Ojeda y la de Fernando García Mercadal en Luces de la Ciudad,
1995; la de Francisco Íñiguez Almech en la edición del Acto Académico en su memoria, 1983; la de
Santiago Lagunas Mayandía en Lagunas, abstracción, 1991; y la de Enric Miralles Moya en Arquitectura
Viva, núm. 70, enero de 2000.
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Fernando de Yarza y Fernández-Treviño. Zaragoza, 1841-1907.
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Ricardo Magdalena Tabuenca. Zaragoza, 1849-1910.
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Félix Navarro Pérez. Tarazona, 1849-Zaragoza, 1911.
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Julio Bravo Folch. Zaragoza, 1862-1920.
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Manuel Martínez de Ubago y Lizarraga. Pamplona, 1869, Zaragoza, 1928.
Hijos, Carmen y Manuel.



siguió los pasos de su padre, construyó mucho y bien; a él se deben numerosos edi-
ficios de la mejor arquitectura burguesa zaragozana de su tiempo. Ricardo Magdalena
Tabuenca, 1849-1910, llegó a ser una institución en Zaragoza, trabajó incansable-
mente, planeó reformas urbanas, proyectó edificios esenciales sobre los que la ciu-
dad se apoyaría luego para crecer, interpretó los invariantes regionales y propuso en
sus edificios una forma de historicismo que la ciudad aceptó con alborozo.

Félix Navarro Pérez, 1849-1911, fue, ante todo, un intelectual; inquieto, moder-
no, ávido de novedades; en sus edificios zaragozanos se advierte ya el pulso de
la renovación, sentida mediante el sutil manejo de formas y materiales repletos 
de argumentos simbólicos y poéticos. Julio Bravo Folch, 1862-1920, fue un gran
arquitecto urbano, todos sus edificios producen una explícita sensación de sol-
vencia, adaptada con el paso del tiempo a las formas necesarias para ser inter-
pretada sin error; su arquitectura, entre historicista y ecléctica, es comedida y efi-
caz, con esa profesionalidad característica de los arquitectos que dignifican su
ciudad. Manuel Martínez de Ubago y Lizarraga, 1869-1928, fue un excelente arqui-
tecto modernista, imbuido del sentido plástico que caracterizó su tiempo; sus edi-
ficios en Pamplona y Zaragoza demuestran su habilidad en el manejo de la forma,
expresada con fluidez y soltura. 

Luis de La Figuera Lezcano, 1869-1941, pertenece también al pulso modernis-
ta; tomó parte activa en la renovación de las estructuras profesionales que desem-
bocaron en la creación de los Colegios de Arquitectos; fue el primer decano del
Colegio de Aragón. Ramón Cortázar Urruzola, 1869-1944, fue uno de los más nota-
bles arquitectos guipuzcoanos del cambio de siglo, autor de alguno de los mejo-
res edificios de San Sebastián; ganó aquí el concurso convocado para construir
uno de los edificios más caraterísticos de la Zaragoza de entonces, la Caja de
Ahorros. José de Yarza y Echenique, 1876-1920, heredó de su padre el prestigio
familiar, construyó notables edificios, inscritos en una arquitectura dúctil, capaz de
producir hermosas piezas modernistas y ejemplos historicistas entroncados con las
referencias visuales de la ciudad.

En Miguel Ángel Navarro Pérez, 1883-1956, se reúne toda la evolución de la
arquitectura de la primera mitad del siglo XX, desde el eclecticismo al funciona-
lismo; su extensísima obra comprende todo tipo de edificios públicos y privados,
resueltos siempre con distinción y talento; participó activamente en la planifica-
ción y urbanización de los ensanches de Zaragoza. Francisco Albiñana Corralé,
1887-1936, estuvo siempre abierto a la novedad plástica y social de su tiempo y
plasmó en sus edificios, por primera vez en Zaragoza, los signos distintivos de las
arquitecturas sezessionistas centroeuropeas, evolucionados luego hacia formas
abiertamente racionalistas. Teodoro Ríos Balaguer, 1887-1969, fue un gran arqui-
tecto clásico, seguro, solvente; sus edificios destacan por su certidumbre, por su
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serena firmeza, por el hábil manejo de recursos experimentados, aplicados allá
donde pudieran resultar necesarios. Pascual Bravo Sanfelíu, 1893-1984, hijo de
Julio Bravo, ejerció su trabajo en Madrid, donde fue catedrático y director de la
Escuela de Arquitectura; sus edificios, refinados, llenos de proporción y talento,
pertenecen a la arquitectura heredera de la simbiosis entre lo clásico y lo moder-
no; edificios comprensibles, sin excesos formales, característicos de la actitud sere-
na de la mejor arquitectura española de la primera mitad del siglo XX.

Regino, 1896-1976, y José Borobio Ojeda, 1907-1984, trabajaron juntos; en ellos
se reunió la serenidad de Regino y la modernidad de José para llevar a cabo doce-
nas de los mejores edificios de su tiempo en Zaragoza; fue una unión imprescin-
dible que les permitió introducir en la ciudad los conceptos de la arquitectura
moderna, enmarcada siempre por el respeto a los invariantes visuales de la ciu-
dad. Antonio Uceda García, 1898-1900, trabajó en Huesca y construyó allí edificios
que demuestran su talante moderno, mantenido toda su vida y extendido en el
tiempo durante más de sesenta años de ejercicio profesional. Francisco Íñiguez
Almech, 1901-1982, fue un arquitecto esencialmente fascinado por la Historia;
catedrático de la Escuela de Madrid y académico, se ocupó con pericia de inter-
venir en la restauración de muchos de los más notables monumentos españoles
—la Aljafería, entre ellos—, maestro indudable de toda la generación contempo-
ránea de los arquitectos dedicados a la salvaguarda del Patrimonio.

José de Yarza García, 1907-1995, introdujo en Zaragoza los signos de la moder-
na arquitectura del norte de Europa, construyó edificios singularmente avanzados
en forma y concepto, manejó materiales que advertían ya de la tendencia con-
temporánea a la ligereza, a la expresión lineal y sintética de la arquitectura.
Santiago Lagunas Mayandía, 1912-1995, fue, ante todo, un arquitecto influido por
su condición de excelente pintor abstracto; sus edificios poseen esos destellos
inquietantes de la arquitectura que dimana del concepto, de la plástica entendida
como una respuesta intelectual a la expresión de la forma. José Romero Aguirre,
1922-1979, fue un arquitecto plenamente vocacional, interesado por todo cuanto
pudiera referirse al entendimiento moderno de las cosas; dedicado en extenso a
su trabajo, introdujo en Zaragoza los nuevos conceptos y formas de la arquitectu-
ra religiosa, manejó con soltura el espacio y construyó docenas de hermosas igle-
sias, delicadamente plásticas. 

Sabemos que el diccionario incorpora también a sus páginas nombres de
arquitectos destacados que trabajaron aquí sin ser de aquí, conocidos sobre todo
fuera de Aragón. Un repaso a sus páginas nos recuerda algunos y nos descubre
otros. Todos ellos tuvieron poca relación con nosotros, construyeron edificios bien
resueltos, más o menos notables, pero sin una trascendencia esencial en la arqui-
tectura aragonesa. Los hay en todas las épocas y de todas las partes de España y
tal vez el orden alfabético que maneja el diccionario pueda ser un buen método
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Luis de La Figuera y Lezcano. Zaragoza, 1869-1941.
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Ramón Cortázar Urruzola. San Sebastián, 1869-1944.
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José de Yarza y Echenique. Zaragoza, 1876-1920.



JOSÉ LABORDA YNEVAXXXVI

Miguel-Ángel Navarro Pérez. Zaragoza, 1883-1956.
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Francisco Albiñana Corralé. Zaragoza, 1887-1936.
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Teodoro Ríos Balaguer. Zaragoza, 1887-1969.
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Pascual Bravo Sanfelíu. Zaragoza, 1893-Madrid, 1984.
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Regino Borobio Ojeda. Zaragoza, 1896-1976.
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José Borobio Ojeda. Zaragoza, 1907-1984.
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Antonio Uceda García. Huesca, 1898-1990.
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Francisco Íñiguez Almech. Madrid, 1901-Pamplona, 1982.
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José de Yarza García. Zaragoza, 1907-1995.
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Santiago Lagunas Mayandía. Zaragoza, 1912-1995.
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José Romero Aguirre. Zaragoza, 1922-1979.



para nombrar a alguno de ellos: Alberto Acha, Eduardo Adaro, Luis Aladrén,
Manuel Ambrós, Julián Apráiz, Teodoro de Ardemans, Francisco de Herrera,
Lorenzo Álvarez Capra, Francisco Basso, Rafael Bergamín, Luis Blanco-Soler,
Manuel del Busto, León Cappa, Ignacio de Cárdenas, Juan del Corro, Vicente Eced,
Víctor Eusa, Luis Elizalde, José Luis Fernández del Amo, Antonio Flórez, José María
García de Paredes, Luis Gutiérrez Soto, Enrique Huidobro, Juan Manuel Inclán,
Luis Laorga, José López Zanón, Luis Martínez Feduchi, Luis y Ramiro Moya,
Antonio Palacios, Narciso Pascual Colomer, Alejandro de la Sota, Juan de
Villanueva y Juan de Zavala.

De casi todos ellos hubiera sido posible aportar retratos —salvo de Ardemans,
naturalmente— como también de muchos otros arquitectos aragoneses del siglo
XX ya fallecidos; pero eso queda para otra ocasión. Además, nuestro recorrido de
opinión debe detenerse aquí, no debe tratar ni mucho ni poco de los arquitectos
que ejercen ahora, es natural eso. Sin embargo, tal vez los retratos que preceden
al diccionario de Martínez Verón supongan un aliciente para quien se acerca a la
Historia de la Arquitectura de Aragón, cualquiera que sea su actitud personal hacia
ella o su costumbre de conocerla. Y es que, junto a los edificios, interesa también
conocer a sus autores, de la misma forma que los retratos de pintores y esculto-
res nos aproximan más a su obra. No ocurre eso únicamente con los arquitectos,
sino con todos aquellos que ejercieron bien su profesión, médicos, abogados,
ingenieros, todos ellos particulares, alejados casi siempre de lo político o lo ofi-
cial, gentes que merecen ser recordadas por sus propios méritos y no por los pro-
pios de su cargo.

Zaragoza, septiembre de 2000
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DICCIONARIO HISTÓRICO DE ARQUITECTOS EN ARAGÓN
JESÚS MARTÍNEZ VERÓN

Doctor en Historia del Arte

T odo diccionario biográfico nace con una vocación de utilidad. Su objetivo
último es constituir una herramienta de trabajo efectiva para los interesados

en una determinada materia o disciplina. En sus páginas habrán de encontrar, de
manera ordenada y sucinta, la información de referencia básica que sirva de punto
de arranque, complemento o contraste para sus estudios.

Éste que ahora se presenta al lector no constituye una excepción. Lejos de la
voluntad enciclopédica, busca servir de orientación y guía para posteriores estudios
más exhaustivos en el campo de la arquitectura aragonesa. Se recopilan en él los
datos esenciales que sobre la vida y la obra de los profesionales de la construcción
en nuestra región han dado a conocer distintas generaciones de historiadores.

Aunque se haya procurado actualizar la información recogida, se han manteni-
do eventualmente referencias a autores y obras que están inmersos en el debate
historiográfico e incluso, en algún caso, se han visto superadas. Se ha partido, pues,
de la revisión del conjunto de la historiografía de la arquitectura aragonesa, y no
de una labor de campo o de investigación complementaria sobre el tema. Así, el
diccionario se entiende no sólo como una recopilación de artistas sino también
como una mirada panorámica sobre los estudios que de ellos han tratado.

Las diferencias de consideración laboral que los arquitectos han tenido a lo largo
del tiempo han sido significativas. En otras épocas, el deslinde de funciones entre
unos y otros profesionales de la construcción era mucho más difusa de lo que es en
la actualidad. Alarifes, canteros, maestros albañiles, maestros de casas, etc., eran con-
diciones profesionales que no siempre tenían perfectamente delimitadas sus atribu-
ciones a la hora de llevar a cabo una actuación constructiva. La inclusión en el dic-
cionario de unos u otros artistas se ha realizado con el siguiente criterio: en aque-
llos casos en que la condición laboral implicase la posibilidad de proyectar o dirigir
trabajos de edificación —como los arquitectos, maestros de obras o maestros alba-
ñiles—, siempre se han recogido sus referencias, aunque no tengan obras concre-
tas documentadas. En caso contrario —canteros, por ejemplo— se citan aquellos
que tengan documentado en la historiografía algún trabajo de verdadera entidad.

Por lo que respecta a la delimitación de lo que entendemos por arquitectura
aragonesa, es preciso decir que se engloban en ella los profesionales vinculados a
Aragón tanto por cuestiones biográficas como laborales. De esta forma se abre un
amplio espectro de posibilidades, desde quienes vivieron y trabajaron en Aragón
hasta los que se limitaron a una intervención ocasional. Con el objeto de contex-
tualizar la actividad de estos últimos, se recogen algunas referencias a actuaciones
suyas fuera del territorio aragonés aunque, por razones lógicas, en estos casos no
se haga una recopilación excesivamente pormenorizada.

Por último, es de justicia recordar aquí a todos aquellos investigadores que a lo
largo del tiempo han trabajado en el tema de la arquitectura aragonesa. Ellos son,
en cierta manera, los auténticos autores de este diccionario, cuya publicación pre-
tende ofrecerles un sincero y merecido homenaje.

Zaragoza, noviembre de 2000



NOTAS ACLARATORIAS

El diccionario se basa en la ordenación alfabética de los profesionales reseñados. En
aquellos casos en que un arquitecto haya sido documentado con distintos nombres se remi-
te al lector a uno solo de ellos.

Cada entrada del diccionario se compone, como máximo, de los siguientes campos:

Nombre.

Lugar y fecha de * nacimiento y † defunción.

Reseña biográfica.

Relación cronológica de obras, indicando el tipo de construcción, población y fecha.

Obra escrita por el arquitecto.

Referencias bibliográficas.

En las entradas, la bibliografía se recoge alfabéticamente mediante el autor o autores,
fecha de publicación (y número de orden, si procede) y páginas. En este último dato, se dife-
rencia entre artículo, en cuyo caso se indican la primera y última, y libro, en el que sólo se
hará mención de páginas si el arquitecto está citado en tres o menos páginas.

El diccionario se cierra con una bibliografía completa (en la que sólo se incluyen los tex-
tos efectivamente reseñados en alguna de las voces) y tres índices: el completo por profe-
sionales, el que los agrupa por siglos en función de su obra documentada, y el toponímico
referido, exclusivamente, a las obras ejecutadas en territorio aragonés.



ABAD HERRERO, Juan Manuel
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en los últimos años del si-
glo XX.

ABAD LAVILLA, Monserrat
Arquitecta. Titulada en 1993. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en los últimos años del si-
glo XX. 

ABAD VIELA, José Javier
Arquitecto. Titulado en 1982. Consta su trabajo en
Zaragoza en las últimas décadas del siglo XX.

Rehabilitación de 7 viviendas, trasteros y local co-
mercial, San Lorenzo n.º 33-35, Zaragoza (1985)
(junto a Heliodoro Dols Morell).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 260. 

ABADÍA, Hernando
Maestro de casas y obrero de villa. Hermano del
también obrero de villa Domingo Zapata (alias
Abadías). Vecino de Huesca. Activo en diferentes
puntos de la provincia durante los últimos años
del siglo XVI y primera década del XVII.

Obra documentada más significativa:
Iglesia de San Salvador, Loporzano (H.) (1598-
1601).
Iglesia parroquial de la Asunción, Poleñino (H.)
(1598-1603) (junto a Juan Combarel y Beltrán An-
dreu).
Trasvase al río Isuela de las aguas de la fuente de
Bonés, Huesca (1603) (junto a Juan Combarel).
Construcción de la bóveda de la ermita de Cillas,
Huesca (1608).
Traza de la fachada y trabajos de reforma de la Ca-
sa Consistorial, Huesca (1610) (junto a Antón de
Mendizábal, Juan Martínez y Domingo Zapata).

ARCO GARAY, Ricardo del, 1942, págs. 117, 176 y 392. ARCO

GARAY, Ricardo del, 1947, pág. 218. BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos
y PALLARUELO CAMPO, Severino, 1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo
M., y OTROS, 1991 (1), pág. 62. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.,
s.a., tomo II, pág. 336. CAMÓN AZNAR, José, 1978, pág. 364.
DURÁN GUDIOL, Antonio, 1972, pág. 50. LABORDA ZANDUNDO,
Javier, 1996, pág. 41. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. NA-

VAL MAS, Antonio y NAVAL MAS, Joaquín, 1980, pág. 207. NAVAL

MAS, Antonio, 1989, págs. 403-418. TORRALBA SORIANO, Federi-
co, 1979, pág. 98. 

ABADÍA, Juan
Maestro albañil. Vecino de Barbastro (H.). Docu-
mentado durante las primeras décadas del siglo
XVIII.

Tasación y ejecución de los trabajos de reforma de
la Casa Consistorial, Barbastro (H.) (1717).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989, págs. 161 y 163.

ABADÍA ORTIZ, Víctor Manuel
Arquitecto. Titulado en 1979. Trabaja en Zaragoza
en las últimas décadas del siglo XX.

ABARCA, José
Maestro albañil. Vecino de Fraga (H.). Activo a fi-
nales del siglo XVII.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983 (1), pág. 135.

ABARCA ANORO, Antonio
Arquitecto. Titulado en 1974. Afincado en Barbas-
tro (H.). Arquitecto municipal de Barbastro (H.).
Consta su trabajo en Aragón durante el último
cuarto del siglo XX.

ABASOLO SÁNCHEZ, Andrés
(1936)
Arquitecto. Titulado en 1963. Afincado en Ma-
drid. Arquitecto del ministerio de Haciencia en
Murcia. Trabaja eventualmente en Aragón con
motivo de la restauración llevada a cabo en el

A



monasterio de San Juan de la Peña (H.) a co-
mienzos de los años 80.

Instalación de la iluminación interior del monaste-
rio de San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós
(H.) (1980) (junto a José de Antonio).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). LACASA LACASA, Juan,
1993. LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel, 1994, pág. 87. 

ABAURRE HERREROS DE TEJADA, Ricardo
(* 1915)
Arquitecto. Titulado en 1942. Establecido en Ma-
drid y Sevilla. Arquitecto del ministerio de Ha-
cienda en Sevilla. Desarrolla su carrera durante las
décadas centrales del siglo XX. Su relación con
Aragón se limita a su participación en el concurso
de anteproyectos para la construcción del Monu-
mento a los Héroes y Mártires de la Cruzada de
Zaragoza en 1943.

Anteproyecto de Monumento a los Héroes y Már-
tires de la Cruzada, Zaragoza (1943) (junto a Ale-
jandro de la Sota Martínez y Javier Lahuerta Var-
gas).

YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 151.

ABD-AL-MALIK, Yusuf
Véase ADOLMALIH, Yuçaf.

ABDEL-MELIK, Muza
Véase ADOLMALIH, Yuçaf.

ABDELMALIC, Muza de
Véase DOMALICH, Muça *.

ABDELMALIH, Juce
Véase ADOLMALIH, Yuçaf.

ABDOLMALIC, Muza
Véase DOMALICH, Muça *.

ABDOMALIC, Muza
Véase ADOLMALIH, Yuçaf.

ABDÓN, Amet
Maestro de obras. Está documentado en la pobla-
ción de Ayerbe (H.) en 1514. Sólo se conocen la
duración de su trabajo, 122 días, y la persona que
le realizó los pagos: mosén Juan Cortés.

Obras sin especificar, Ayerbe (H.) (1514).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 102.

ABDÓN, Avdallá
(† Zaragoza, ≅ 1529)
Maestro de casas y fustero. Tras la conversión
adoptó el nombre de Pedro Abdón. Fue suegro

de los también maestros de casas Alí Alcahadudi
y Pedro Palacio. Vecino de Zaragoza. Activo du-
rante el primer cuarto del siglo XVI. Se poseen
abundantes noticias sobre su vida, aunque son li-
mitadas las relacionadas con su profesión. Ade-
más de su escasa obra constructiva conocida
consta que realizó diversas tasaciones e interven-
ciones similares.

Obra documentada más significativa:
Obras en las casas de Miguel Velázquez Climente,
calle del Coso, Zaragoza (1516).
Supervisión de una obra de Brahen Benamir en
Monzalbarba, Zaragoza (1523).
Obras en unas casas de Luis Esteban, Zaragoza
(1526).

CAMÓN AZNAR, José, 1933, págs. 121-136. GÓMEZ URDÁÑEZ,
Carmen, 1986 (1), págs. 261-267. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen,
1987 (1), tomo I, pág. 178 y tomo II págs. 101-102. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (2), pag. 21.

ABDÓN, Pedro
Véase ABDÓN, Avdallá.

ABELMÓN, Famet
Maestro de casas. Documentado a mediados del
siglo XV en la ciudad de Teruel con motivo del
pago de unas obras que había realizado en las Ca-
sas de los Estudios.

Obras en las Casas del Estudio, Teruel (1457).

VEGA Y LUQUE, Carlos Luis de la, 1974, págs. 53-91.

ABENDANYO, Juan de
Maestro piedrapiquero. De origen vizcaíno. Traba-
ja en la provincia de Teruel en el primer cuarto del
siglo XVI.

Trabajos de construcción para el Concejo, Villar-
luengo (T.) (1520).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

ABHULHAXAR, Brahen
Vease ABULBAXAR, Brahen.

ÁBILA, Martín de
Obrero de villa. Documentado en la ciudad de Za-
ragoza en 1524 con motivo de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 103.

ABRANDA, Jorge
(*Borja, Zaragoza)
Obrero de villa. Documentado en la ciudad de
Borja (Z.) en 1547.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO,
Concepción, 1989.
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ABRIL ROMERO, Cristina
Arquitecta. Titulada en 1978. Domiciliada en Te-
ruel y Zaragoza. Trabaja en Aragón en el último
cuarto del siglo XX. Arquitecta de Hacienda.

ABULBAXAR, Brahén
Obrero de villa. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en 1515 y 1521 en distintos actos nota-
riales.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 103.

ACÁN, Mahoma
(* Cadrete, Zaragoza)
Maestro de obras. Después de la conversión pasó
a llamarse Miguel Açán. Vecino de la ciudad de
Zaragoza. Consta su trabajo durante el primer ter-
cio del siglo XVI. Se sabe que falleció antes de
1537.

Obra documentada más significativa:
Obras en una casa de Francisco Medina, Zaragoza
(1514 y 1524).
Obras en casa de Antón Jironza, Zaragoza (1522)
(junto con Alí de Granada).
Obras en casa de Lucas de Aynsa, Zaragoza
(1525).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo I, pág. 181 y tomo
II, pág. 103.

AÇAN, Miguel
Véase ACÁN, Mahoma.

ACHA URIOSTE, Alberto de
(1913-1945)
Arquitecto. Titulado en 1940. Afincado en Madrid.
Junto con Mariano Nasarre Audera y Ricardo Mag-
dalena Gayán, elaboró el proyecto para la nueva
Casa Consistorial de Zaragoza que ganó el con-
curso celebrado en 1941. El proyecto original fue
adaptado por José Beltrán Navarro y José de Yar-
za García antes de iniciarse su construcción.

Casa Consistorial, Zaragoza (1941) (junto a Maria-
no Nasarre Audera y Ricardo Magdalena Gayán)
(construido entre 1946 y 1965).
Delegación de Hacienda, plaza de la Montañeta,
Alicante (1944-45).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996, págs. 361 y
362. BLASCO IJAZO, José, 1948, págs. 28-34. BLASCO IJAZO, José,
1950, págs. 210-217. BLASCO IJAZO, José, 1954, págs. 224-233.
BLASCO IJAZO, José, 1960, págs. 66-73. CHIRIBAY CALVO, Rafael
y OTROS, 1983, pág. 404. JAÉN URBÁN, Gaspar y OTROS, 1999,
pág. 63. LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 150. RÁBANOS FACI,
Carmen, 1986 (1), págs. 310-333. RÁBANOS FACI, Carmen,
1999, págs. 5-116. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, págs. 366 y
367. VV.AA., 1997 (1). YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1).

ACIBALAGA, Cristóbal
Obrero de villa. Vecino de Magallón (Z.). Consta
su trabajo a finales del siglo XVI.

Construcción de la casa de Diego de Vera, Maga-
llón (Z.) (1598).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

AÇÍN, Blasco de
Obrero de villa. Documentado en la ciudad de Za-
ragoza durante la primera década del siglo XVI.
En 1506 y 1508 actúa como testigo en sendos do-
cumentos relacionados con el monasterio de Pre-
dicadores de Zaragoza.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 103.

AÇÍN, Juan de
Véase DACÍN, Juan.

ACORBE, Juan de
(* Tudela, Navarra)
Cantero. Se formó en su ciudad natal en el taller
de Miguel de Aramendía. En 1548 figura como re-
sidente en Tarazona (Z.).
Contrató, en 1548, la construcción de la capilla
de San Bernardo de la iglesia del monasterio de
Veruela. En las cláusulas del contrato se afirma
que la capilla ha de ser conforme al diseño que
vino de Zaragoza y le ha sido mostrado a Juan de
Acorbe, diseño de mano de Jerónimo Valejo, pin-
tor. La construcción de esta capilla, con las mis-
mas cláusulas contractuales, había sido capitula-
da con Sebastián Martínez de la Charzia en 1547,
pero éste no llegó a finalizar las obras debido a
que falleció cuando apenas había construido los
cimientos.

Obra documentada más significativa:
Construcción del puente de Famaga, Tarazona (Z.)
(1548).
Capilla de San Bernardo, iglesia del monasterio de
Veruela, Vera de Moncayo (Z.) (1548-1550) (si-
guiendo la traza de Jerónimo Vallejo Cossida).
Intervención en la construcción del refectorio del
monasterio de Veruela, Vera de Moncayo (Z.)
(1549).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 785. ARRUE UGARTE, Begoña
y OTROS, 1991, págs. 353 y 355. CRIADO MAINAR, Jesús, 1985,
págs. 252-283. CRIADO MAINAR, Jesús, 1996, págs. 212 y 213.
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pág. 115. SANZ ARTIBUCILLA,

José María, 1942, págs. 21-30.
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ADARO, Eduardo de
(Madrid, 1848-1906)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1872. Académico de la Real de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Profesor
auxiliar de la Escuela de Arquitectura de Madrid,
Secretario de la Junta de Construcciones Civiles y
Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.
Durante buena parte de su trayectoria profesional
estuvo ligado, como arquitecto titular, al Banco de
España, para el que diseñó las nuevas sedes de
numerosas capitales de provincia, incluida Madrid.
También fue arquitecto del Banco Hispano-Ameri-
cano.
Su única obra en Aragón fue el Banco de España
en Huesca. Esta obra ha sido erróneamente atri-
buida en alguna ocasión a Ildefonso Bonells Re-
xach. La razón de esta confusión estriba en que
Bonells llevó a cabo, en 1901, un proyecto para
este edificio que incluso llegó a ser aprobado por
el Consejo del Banco. Sin embargo, finalmente se-
ría construido el realizado por Eduardo de Adaro
y no el de Bonells.

Obra documentada más significativa:
Correccional de jóvenes de Santa Rita, Madrid
(1880).
Sede del Banco de España, Madrid (1883) (en co-
laboración con Severiano Sáinz de Lastra, Alejan-
dro Herrero, Amador de los Ríos y Aníbal Álva-
rez).
Reforma de la Sede del Banco de España, Bilbao
(1895).
Sede del Banco de España, Burgos (1898).
Casa-palacio de Bruno Zaldo, Alfonso XII n.º 26,
Madrid (1901).
Sucursal del Banco de España, Coso Alto n.º 14,
Huesca (1902).
Sede del Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas n.º 1, Madrid (1903-1905) (junto a José Ló-
pez Salaberry).

BRIOSO MAYRAL, Julio, 1986, pág. 72. CALVO SALILLAS, M.ª José,
1990, pág. 112. GUERRA DE LA VEGA, Ramón, 1990, págs. 20 y
30. HERNANDO, Javier, 1989. LABORDA YNEVA, José, 1997, pág.
157. LABORDA ZANDUNDO, Javier, 1996, pág. 79. MARTÍNEZ

VERÓN, Jesús, 1991, págs. 61-82. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993,
pág. 190. MORENO NASARRE, Gloria, 1991, págs. 97-116. NAVAS-

CUÉS PALACIO, Pedro, 1973. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994.
ORBE SIVATTE, Asunción de, 1985, pág. 165. REPULLÉS VARGAS,

Enrique, 1906. SALADINA IGLESIAS, Lena, 1984, págs. 185-190.
URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág. 136. 

ADIEGO ADIEGO, Elvira
(1943)
Arquitecta. Titulada en 1968. Consta su trabajo en
Aragón en el último tercio del siglo XX. Arquitec-
ta del Ayuntamiento de Zaragoza.

Formó parte del Grupo Z, colectivo zaragozano de
arquitectos que proponía una renovación de la ar-
quitectura surgida del Movimiento Moderno.

Obra documentada más significativa:
Proyecto de parcelación del sector de la Vía Im-
perial, Zaragoza (1973).
Plan especial de reforma interior del sector de la
Magdalena, Zaragoza (1976).
Proyecto para la construcción de 53 viviendas, ca-
lle Jerónimo Cáncer, Zaragoza (1988) (construidas
por José María Mateo Soteras).

Artículos publicados:
«La rehabilitación del Mercado de San Vicente de
Paul», en Aragón, n.º 320, Zaragoza, S.I.PA., 1986,
págs. 21-23.
«El XVI Congreso de la U.I.A.», en Aldaba, n.º 7,
Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Ara-
gón y Rioja, 1987, págs. 65-72.
«La evolución urbanística de Zaragoza en los últi-
mos cuarenta años», en Jano, n.º 58, págs. 18-26.
(junto a José Calvo Palacios).

ADIEGO ADIEGO, Elvira, 1987, págs. 65-72. CARMONA MATEU,

Juan, 1981, págs. 62-69. LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 378.
RÁBANOS FACI, Carmen, 1995, págs. 5-115. VV.AA., 1997 (1).
YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (1), págs. 907-924. YESTE NAVARRO,

Isabel, 1993 (2), págs. 313-325. YESTE NAVARRO, Isabel, 1998
(1), págs. 205-207. ZARAGOZA. 1991, pág. 18.

ADIEGO IZQUIERDO, Clara
Arquitecta. Titulada en 1989. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo durante la última década
del siglo XX.

ADOLMALIC, Muça
Véase ADOLMALIH, Yuçaf.

ADOLMALIH, Yuçaf
Alarife. Vecino de Calatayud (Z.). Está documenta-
do a comienzos del siglo XV, al dejar su firma ins-
crita en el alfarje de la iglesia de Santa María de
Maluenda (Z.) como autor de la obra.

Construcción de la iglesia de Santa María, Ma-
luenda (Z.) (hacia 1400).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 377. BORRÁS GUALIS, Gonza-
lo M., y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, 1975, pág. 177. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1978, pág. 58. BORRÁS GUALIS, Gonzalo
M., 1982 (1), págs. 103-123. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984
(1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (2), pág. 2374-2375.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, págs. 242 y 288.
GARCÍA DE PASO REMÓN, Alfonso, 1981, págs. 137-144. LAVADO

PARADINAS, Pedro J., 1978, págs. 10-17. LÓPEZ LANDA, José Ma-
ría, 1923. PACIOS LOZANO, Ana Reyes, 1993. PEÑA GONZALVO,

Francisco Javier, 1989 (2), págs. 311-316. PEÑA GONZALVO,

Francisco Javier, 1995, págs. 73-86. PEÑA GONZALVO, Francisco
Javier, 1996, págs. 299-315. SANMIGUEL MATEO, Agustín, 1998,
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pág. 240. TORRALBA SORIANO, Federico, 1979, pág. 114. VV.AA.,
1989 (1), pág. 79. ZAPATER GIL, Alfonso, 1984, pág. 2145.

ADORRAMEN, Brahem
Véase DORRAMEN, Brahem.

ADORRAMEN, Mahoma
Véase DORRAMEN, Mahoma.

AGINADA, Pedro de
Véase AGUINAYAGA, Pedro de.

AGÓN, Eyça
Véase AGÓN, Jerónimo.

AGÓN, Jerónimo
Maestro de casas. Antes de la conversión de 1526
figura como Yça o Eyça Agón. Está documentado
en Zaragoza en la primera mitad del siglo XVI. Se
conoce su existencia gracias a una actuación me-
diadora entre los vecinos de Bujaraloz (Z.) en
1534.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 104.

AGÓN, Yça
Véase AGÓN, Jerónimo.

ÁGREDA, Francisco de
Obrero de villa y maestro de casas. Vecino de Za-
ragoza. Formó parte del taller de Juan Botero. Es-
tá documentado a través de diferentes documen-
tos notariales de mediados del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 104-105.

ÁGREDA, Pedro de
Maestro de casas. Vecino de Zaragoza. Docu-
mentado mediante un acto notarial que tuvo lugar
en la ciudad en 1519 donde interviene como tes-
tigo.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 104.

ÁGREDA, Rodrigo de
Maestro de casas. Documentado en Zaragoza en
el año 1518 al actuar como testigo en un acto no-
tarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 104.

ÁGREDA MARTÍNEZ, Luis
Arquitecto. Titulado en 1981. Consta su trabajo en
Zaragoza en las últimas décadas del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Construcción de 24 viviendas, calle Sástago, Cas-
pe (Z.) (1985) (junto a Ángel Colás Pareja y Anto-
nio Tristán Casas).
Construcción de un grupo de 72 viviendas y gara-
jes, área 7, manzana 27, ACTUR, Zaragoza (1986)
(junto a José Jesús Fau Hernando, Ángel Hernán-

dez Parejo, Cristóbal Santacruz Moros y Rafael Es-
pés Ojea).
Restauración de la ermita de San Nicolás de Bari,
Velilla de Ebro (Z.) (1993-96) (junto a Luis Miguel
Fernández Ramón).

LABORDA YNEVA, José, 1991, págs. 328 y 336. LABORDA YNEVA,

José, 2000.

AGUAS, Miguel de
(† Alcañiz, Teruel, 1750)
Maestro de obras. Vecino de Alcañiz (T.). Activo
durante la primera mitad del siglo XVIII.
En torno a 1705 llevó a cabo una serie de obras,
junto a otros profesionales, a fin de acondicionar
el castillo de Alcañiz para acoger soldados.
Se encargó, desde 1736, de la construcción de la
colegiata de Santa María la Mayor de Alcañiz. Los
planos de la obra se deben al arquitecto Domingo
de Yarza Maestro, ocupándose Miguel de Aguas
de la realización práctica de la obra en la que, en
principio, colaboró con Silvestre Colás. Sin em-
bargo, por problemas personales, Colás abandonó
pronto los trabajos.
De él afirma Llaguno y Amirola que destacaba más
en el sentido práctico que en el teórico ya que
adolecía de habilidad en el diseño de sus obras.

Obra documentada más significativa:
Visuras de la obra de construcción de la iglesia pa-
rroquial, Valdealgorfa (T.) (1703) (junto a otros
maestros).
Obras en el castillo, Alcañiz (T.) (1705) (junto a Je-
rónimo Alegría y otros).
Reconocimiento del estado de conservación de la
iglesia parroquial, Calanda (T.) (1721) (junto a fray
Bernardo y Silvestre de Escatrón).
Construcción de la colegiata de Santa María la Ma-
yor, Alcañiz (T.) (1736) (junto a Silvestre Colás)
(según planos de Domingo de Yarza Maestro).
Obras en el colegio de las Escuelas Pías, Alcañiz
(T.) (1736).

ALLANEGUI Y LUSARRETA, Vicente, 1998, pág. 178. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1980 (1), pág. 114. BORRÁS GUALIS, Gonzalo
M., s.a., tomo II, págs. 408. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente,
1994. LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829, vol. 4, pág. 229.
OVEJAS MARTÍNEZ, Manuel, 1964, págs. 5-119. QUADRADO, José
M.ª, 1886, pág. 650. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1962 (1), págs.
129-148. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1974, pág. 47. SEBASTIÁN

LÓPEZ, Santiago, 1977, pág. 112. TORRALBA SORIANO, Federico,
1979, pág. 54. THOMPSON LLISTERRI, Teresa, 1994, págs. 267-
275. THOMPSON LLISTERRI, Teresa, 1998.

AGUAS, Miguel de las
Maestro albañil. Figura como vecino de Huesca 
en 1676 y como habitante de La Fresneda (H.) en
1691. Sus trabajos conocidos se desarrollaron en
Morata de Jalón (Z.) y está ligados a la actividad
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desempeñada en la citada población por el maes-
tro Juan de Marca en la década de los años 70 del
siglo XVII.

Construcción de un puente sobre el río Jalón, Mo-
rata de Jalón (Z.) (1678 ant.)
Visuras en las obras realizadas por Juan de Marca
en el palacio del conde de Morata, Morata de Ja-
lón (Z.) (1678) (junto a Martín de Ortún).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983 (1), pág. 135.

AGÜERO, Mateo de
Maestro piedrapiquero. Consta como vecino de la
ciudad de Huesca en diversos documentos nota-
riales entre 1236 y 1241. En la primera de estas fe-
chas se le encargaron obras en la iglesia de San
Pedro el Viejo de Huesca consistentes, al menos,
en el levantamiento de la linterna.

Obras en la iglesia de San Pedro el Viejo, Huesca
(1236).

ARCO, Ricardo del, 1942, pág. 125. GARCÉS CONSTANTE, José
María, 1978, págs. 6-7.

AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando
(Tarazona, Zaragoza, 1954)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1982. Hermano de José Igna-
cio Aguerri Martínez. Afincado en principio en Ta-
razona (Z.) y, posteriormente, en Zaragoza. Fue
decano del Colegio de Arquitectos de Aragón. 

Obra documentada más significativa:
Construcción de 21 viviendas y estacionamiento,
calle Conde/Nicanor Mutiloa, Tarazona (Z.) (1984)
(junto a José Manuel Martínez de Ubago y Alber-
to Mendo Martínez).
Construcción de un grupo de 49 viviendas y loca-
les, área 7, manzana 30, ACTUR, Zaragoza (1985)
(junto a Basilio Tobías Pintre, Fernando López Ba-
rrena, José López Laborda y José Luis Pérez Vi-
cén).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, plaza de la
Iglesia, Acered (Z.) (1985).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, La Iglesia
n.º 6, Novallas (Z.) (1985-86) (junto a Miguel
Ángel Bordejé Muguerza).
Remodelación de la Casa de Argensola, Argensola
n.º 2, Zaragoza (1987-89).
Reforma y acondicionamiento del Cinema Herrero
para hotel y servicios, Tarazona (Z.) (1989).
Reforma de la Casa Consistorial, San Martín de
Moncayo (Z.) (1990) (junto a José Ignacio Aguerri
Martínez).

Construcción de 24 viviendas unifamiliares, térmi-
no de Acequia Nueva, Novallas (Z.) (1990) (junto
a José Ignacio Aguerri Martínez).
Restauración de la iglesia colegial, Daroca (Z.)
(1991) (junto a Javier Ibargüen Soler).
Remodelación de la plaza de San Felipe, Zarago-
za (1991) (junto a Miguel Ángel Bordejé, Carlos
Bressel, Javier Ibargüen y Javier Peña).
Rehabilitación y ampliación para residencia de an-
cianos y usos sociales, calle Ancha San Bernardo,
Tarazona (Z.) (1993).
Edificio de viviendas y local, Cañuelo n.º 23, Ta-
razona (Z.) (1994) (junto a José Ignacio Aguerri).
Grupo de 24 viviendas de promoción pública, No-
vallas (Z.) (1994) (junto a José Ignacio Aguerri).
Edificio Heliópolis, calle Balbino Orensanz, Zara-
goza (1995) (junto a José Ignacio Aguerri Martínez
y Manuel Castillo Malo).
Restauración del palacio abacial del monasterio de
Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Z.) (1995) (jun-
to a Javier Ibargüen Soler).
Restauración de la capilla de los Corporales de la
iglesia colegial de Santa María, Daroca (Z.) (1996-
98) (junto a Javier Ibargüen Soler).
Restauración de la catedral, Tarazona (Z.) (1997-
99).

Obra escrita:
Rehabilitación de edificios públicos en la provin-
cia de Zaragoza. Obras y proyectos (1985-86), Za-
ragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1987
(en colaboración).
«Rehabilitación del palacio Argensola», en Aldaba,
n.º 7, Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón y Rioja, 1987, págs. 46-48.
«El Palacio de los Argensola», en Aragón, n.º 322,
Zaragoza, S.I.P.A., 1988, págs. 48-49.

AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando y OTROS, 1987 (1). AGUERRI

MARTÍNEZ, Fernando, 1987 (2), págs. 46-48. AGUERRI MARTÍNEZ,

Fernando, 1988, págs. 48-49. LABORDA YNEVA, José, 1991. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995, pág. 354. LABORDA YNEVA, José, 2000.
RÁBANOS FACI, Carmen, 1999, págs. 5-116. VV.AA., 1992 (1).
VV.AA., 1993 (1), págs. 10-11. VV.AA., 1997 (1). VV.AA., 1998
(1). YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 381.

AGUERRI MARTÍNEZ, José Ignacio
(Zaragoza, 1963)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1988. Hermano de Fernando
Aguerri Martínez. Residente en Zaragoza. Consta
su trabajo en Aragón durante las últimas décadas
del siglo XX.
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Obra documentada más significativa:
Construcción de 24 viviendas unifamiliares, térmi-
no de Acequia Nueva, Novallas (Z.) (1990) (junto
a Fernando Aguerri Martínez).
Reforma de la Casa Consistorial, San Martín de
Moncayo (Z.) (1990) (junto a Fernando Aguerri
Martínez).
Edificio unifamiliar, urbanización Altos de la Mue-
la, La Muela (Z.) (1993).
Edificio de viviendas, Cañuelo n.º 23, Tarazona
(Z.) (1994) (junto a Fernando Aguerri Martínez).
Grupo de 24 viviendas de promoción pública, No-
vallas (Z.) (1994) (junto a José Ignacio Aguerri).
Edificio Heliópolis, calle Balbino Orensanz, Zara-
goza (1995) (junto a Fernando Aguerri Martínez y
Manuel Castillo Malo).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 434. VV.AA., 1997 (1).
VV.AA., 1998 (1), págs. 32-33.

AGUILAR, Antón
(† 1557)
Obrero de villa. Está documentado en Zaragoza
entre 1522 y 1557. 

Obras en el puente sobre el río Gállego, Zaragoza
(1550).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 105.

AGUILAR TOMÁS, María Dolores
Arquitecta. Titulada en 1983. Consta su trabajo en
Zaragoza en las últimas décadas del siglo XX.

Edificio de viviendas, Armas n.º 123-127, Zarago-
za (1990) (junto a Santiago Castellot Marín).

ZARAGOZA. 1991, pág. 27.

AGUILERA, Pedro
Maestro de cantería. De origen castellano. En el año
1603, cuando trabaja en Daroca (Z.), figura como
habitante de Calatayud (Z.) población en la que es-
tá documentado como testigo en una capitulación
de Domingo Pontones. En 1609 se encarga de 
la construcción del segundo cuerpo de la torre 
de la iglesia parroquial de Báguena (T.), entonces
aparece como residente en Pancrudo (T.).

Construcción de la portada de los pies de la cole-
giata, Daroca (Z.) (1603) (junto a Fernando de La-
roza y Domingo Pontones).
Construcción del segundo cuerpo de la torre de la
iglesia parroquial, Báguena (T.) (1609).

ARCE OLIVA, Ernesto, 1989-90, págs. 265-276. BORQUE RAMÓN,

Juan José y OTROS, 1994, pág. 50. PANO GRACIA, José Luis, 1987
(1), págs. 91-113.

AGUILLÓN, Martín de
Obrero de villa. Se tiene constancia de su presen-
cia en Zaragoza en el año 1542 con motivo de su
participación en un acto notarial en la ciudad.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 106.

AGUINAGA, Francisco de
Maestro de villa. Vecino de Zaragoza. Activo en la
ciudad durante la primera mitad del siglo XVII.
A comienzos de la centuria, colaboró con Gaspar
de Villaverde en la construcción de la iglesia del
colegio de las Vírgenes de Zaragoza.
Entre 1615 y 1621 construyó, junto a Diego Qui-
rós el Colegio Universitario de San Nicolás de To-
lentino, situado en la ribera del Ebro (junto al pa-
lacio de los señores de Ayerbe) de Zaragoza.
En el contrato que el convento de Santa Fe reali-
za para que trabajen en su construcción Pablo Fer-
nández, Jerónimo Gastón, Gaspar Bastarrica, Bo-
nifacio Esteban y Juan de Mondragón, consta que
la obra había sido iniciada por Francisco de Agui-
naga, aunque no figura fecha exacta.

Obra documentada más significativa:
Iglesia del Colegio de las Vírgenes, Zaragoza
(1607) (junto a Gaspar de Villaverde).
Construcción del Colegio Universitario de San Ni-
colás de Tolentino, Zaragoza (1615-1621) (junto a
Diego de Quirós).
Inicio de la construcción del convento de Santa
Inés, Zaragoza (primera mitad del siglo XVII).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, 1975,
pág. 113. GARCÍA GUATAS, Manuel y MARTÍN ROYO, Teresa J.,
1985, págs. 111-130. GIL ASENJO, M.ª Inmaculada y OTRAS,
1984, págs. 422-435. RUBIO SEMPER, Agustín, 1982, pág. 349.

AGUINAGUA, Pedro de
Véase AGUINAYAGA, Pedro de.

AGUINAYAGA, Pedro de
Maestro cantero. También documentado con los
apellidos de Aginada, Aguinagua, Aguiniaga, Ina-
gua y Aynaga. De origen vasco. Vecino de las po-
blaciones de Huerto, Bolea y Panzano, siempre en
la provincia de Huesca. Se tienen noticias suyas
trabajando entre 1543 y 1566. 
Además de sus obras conocidas se sabe que capi-
tuló, en 1543, la construcción de la casa rectoral
de Pertusa (H.) que, sin embargo, no llegó a rea-
lizar.

Obra documentada más significativa:
Construcción de la torre campanario de la iglesia
parroquial, Callén (H.) (1543).
Arreglos en la iglesia parroquial, Casbas (H.)
(1543).
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Construcción de la iglesia parroquial, La Roya (H.)
(1544).
Puente sobre el río Flumen, Monflorite (H.)
(1550).
Obras en el castillo, Argavieso (H.) (1550).
Construcción de una capilla y la torre de la iglesia
parroquial, Ibieca (H.) (1564).

BALAGUER, Federico, 1954, págs. 73-74. BLÁZQUEZ HERRERO,

Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino, 1999. PANO GRACIA, Jo-
sé Luis, 1987 (2), págs. 27-28.

AGUINIAGUA, Pedro de
Véase AGUINAYAGA, Pedro de.

AGUIRRE, Francisco de *
(Calatayud, Zaragoza-Calatayud, Zaragoza, 1642)
Obrero de villa. Vecino de Calatayud. Desarrolla
su labor en la primera mitad del siglo XVII. Su
obra aparece inicialmente relacionada con la del
también obrero de villa bilbilitano Gaspar de Vi-
llaverde. Su actuación más importante fue la cons-
trucción del convento de las Dominicas de Calata-
yud, iniciada por el citado Villaverde. A partir de
la muerte de éste, en 1622, Francisco de Aguirre
colabora con otros profesionales como Miguel de
Gomendradi o Juan de Segura. Con ambos con-
trató la fábrica de la iglesia parroquial de Sabiñán
(Zaragoza), si bien hay que tener en cuenta que
un año después de firmada la capitulación Fran-
cisco de Aguirre y Miguel de Gomendradi cedie-
ron la obra en exclusiva a Juan de Segura.

Obra documentada más significativa:
Capilla del Nombre del Jesús, Ariza (Z.) (1617)
(junto a Gaspar de Villaverde).
Obras en la iglesia parroquial, Monreal de Ariza
(Z.) (1619) (junto a Gaspar de Villaverde y Juan
Segura ***).
Finalización del convento de las Dominicas, Cala-
tayud (Z.) (1622) (iniciada por Gaspar de Villaver-
de).
Iglesia parroquial, Sabiñán (Z.) (1625) (junto a Mi-
guel de Gomendradi y Juan de Segura).
Obras de reparación en el convento de las Domi-
nicas, Calatayud (Z.) (1631).
Visuras de la Casa del Concejo, Ateca (Z.) (1633)
(iniciada por Domingo de Múxica y terminada por
Domingo de Archiquitigui).
Chapitel de la torre de la iglesia parroquial, Bor-
dalba (Z.) (1643).

ÁGREDA PINO, Ana María, 1995. AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando y
OTROS, 1987 (1), pág. 69. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1980 (2),
págs. 403-404. CACHO NAVARRO, Ángel Vicente y OTROS, 1992,
págs. 465-488. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. RUBIO SEM-

PER, Agustín, 1980 (1), págs. 15-18. RUBIO SEMPER, Agustín,
1980 (2). RUBIO SEMPER, Agustín, 1981, págs. 225-228. RUBIO

SEMPER, Agustín, 1982, pág. 349.

AGUIRRE, Francisco de **
Obrero de villa. Vecino de Maluenda (Zaragoza).
Trabaja a finales del siglo XVII.

Finalización del convento e iglesia de las Carme-
litas, Maluenda (Z.) (1698) (junto a Manuel Gómez
de Rabilla y Miguel Gómez de Rabilla).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), pág. 97.

AGUIRRE, Gregorio
Obrero de villa. Vecino de Maluenda (Zaragoza).
Está documentado durante el último cuarto del si-
glo XVII en la provincia de Zaragoza.

Construcción de cinco casas para Pedro Jerónimo
de Fuentes, Sabiñán (Z.) (1678).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), págs. 95, 216 y 219.

AGUIRRE, Martín
(* Lizarza, Guipúzcoa)
Maestro de obras. De origen guipuzcoano. Traba-
ja en Aragón durante los últimos años del siglo
XVI. Podría tratarse de la misma persona que el
maestro cantero Martín de Aguirre que en el año
1576 se ocupa, junto a Martín de Mendiola, de la
terminación del ábside de la parroquia de San Vi-
cente en San Sebastián.

Tasación de las obras de la construcción de la igle-
sia parroquial, Undués de Lerda (Z.) (1592).

ARSUAGA, Miguel y SESÉ, Luis, 1996, pág. 32. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1977, pág. 369.

AGUIRRE, Pedro
Obrero de villa. Documentado trabajando en la
ciudad de Calatayud (Z.) en la primera mitad del
siglo XVII.

Tasación de los trabajos realizados en la capilla de
Santo Domingo del convento de San Pedro Mártir,
Calatayud (Z.) (primera mitad del siglo XVII).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), pág. 144.

AGUIRRE ESTOP, José Javier
Arquitecto. Titulado en 1988. Consta su trabajo en
Zaragoza en las últimas décadas del siglo XX.

AGUIRRE PÉREZ, Miguel Ángel
(1945)
Arquitecto. Titulado en 1970. Establecido en Bil-
bao y Zaragoza. Consta su trabajo en Aragón en el
último cuarto del siglo XX.
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AGUIRREÇABAL, Juan de
Obrero de villa. Sólo se conoce de su trayectoria
la realización de una modesta construcción en la
provincia de Zaragoza durante la segunda mitad
del siglo XVI.

Construcción de un granero, Morata (Z.) (1572)
(junto a Juan de Monferriz).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 106.

AGUSTÍN, Juan *
Obrero de villa. Vecino de Ateca (Zaragoza). A fi-
nales del siglo XVI ejecuta algunos trabajos para el
Concejo de su localidad sin que se tenga constan-
cia firme de las características o volumen de los
mismos.

Obras para el Concejo, Ateca (Z.) (1597).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

AGUSTÍN, Juan **
Maestro de obras. Vecino de Zaragoza. Se conoce
su presencia en la ciudad a mediados del siglo
XVII.

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.

AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Luis
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en la última década del si-
glo XX.

AGUSTÍN SAMITIER, Santiago
Arquitecto. Titulado en 1995. Residente en Huesca.
Consta su trabajo en la última década del siglo XX.

AGUT, Antón de
Maestro de casas. Consta su trabajo en la localidad
de Barbastro (H.) a comienzos del siglo XVI.

Visuras de la reconstrucción de la iglesia de San
Marcos, Barbastro (H.) (1509) (junto a Juan de Tie-
rrantona).

SÁNCHEZ RUBIO, Amparo y OTROS, 1981 (2), págs. 247-264.

AHEDO, Juan
Maestro de casas. Hijo del también maestro Rodri-
go de Ahedo. Está documentado en diferentes
ocasiones a los largo de los primeros años del si-
glo XVI aunque sólo se conoce una obra suya, la
realización de algunos trabajos en unas casas par-
ticulares de Zaragoza, de no excesiva entidad.

Obras en dos casas de Luis Navarro, Zaragoza
(1516).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 104.

AHEDO, Rodrigo de
Maestro de obras. Padre del también maestro de
casas Juan Ahedo. Documentado en Zaragoza a
comienzos del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 103.

AÍNSA, Aniceto de
(Aínsa, Huesca, 1640-Zaragoza, 1698)
Maestro de obras. Perteneciente a la orden de San-
to Domingo. Está documentado realizando dife-
rentes trabajos de entidad arquitectónica en la
ciudad de Zaragoza y en Corella (Navarra) a fina-
les del siglo XVII.
El conde de la Viñaza afirma de él que fue un ar-
quitecto de grandes conocimientos tanto en el as-
pecto práctico como en el teórico. Buena prueba
es un escrito suyo en el que se estudia la seguri-
dad de la capilla mayor, cúpula y linterna del tem-
plo de San Ildefonso de Zaragoza. El libro era una
defensa de la construcción de la cúpula que, sin
embargo, se vino abajo en 1860 como consecuen-
cia de la caída de un rayo.

Obra documentada más significativa:
Construcción de la primitiva cúpula de la iglesia
de San Ildefonso, Zaragoza (fines del siglo XVII).
Informe sobre el estado de conservación de la cú-
pula del crucero de la parroquia del Rosario, Co-
rella (Navarra) (1696).
Reconstrucción de la capilla mayor y la nave de la
iglesia parroquial de San Miguel, Corella (Navarra)
(1696-98) (junto a Santiago Raón y Juan Martínez).

Obra escrita:
Tratado en el que se prueba matemáticamente la
seguridad de la capilla mayor, cimborrio y linter-
na del templo de San Ildefonso, Zaragoza, 1691.

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 105. ABBAD RÍOS, Francisco,
1957, pág. 121. AINSA, Aniceto, 1691. AZANZA LÓPEZ, José Ja-
vier, 1998, págs. 5-24. BLASCO IJAZO, José, 1960, págs. 81-87.
GARCÍA GAINZA, María Concepción y OTROS, 1983, págs. 93 y
101. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pedro,
1890, tomo II, pág. 246. GUÍA, 1991, pág. 249. OLIVÁN JARQUE,

M.ª Isabel, 1985, págs. 55-63. VIÑAZA, Conde de la, 1889, to-
mo II, pág. 40. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, Tomás, 1901, pág.
131.

AÍNSA PÉREZ, Francisco
Arquitecto. Titulado en 1990. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo durante la última déada
del siglo XX.

AÍSA, Aniceto de
Véase AÍNSA, Aniceto de.
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AÍSA DEA, Julio A.
Arquitecto. Consta su trabajo en Zaragoza media-
do el siglo XX.

Edificio de viviendas, Boggiero n.º 149, Zaragoza
(1960).

YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 251.

ALABA, Pedro de
Obrero de casas. Tan sólo se conoce de él la par-
ticipación como testigo en un documento notarial
firmado en Zaragoza en 1513.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 106.

ALABES, Juan de
Obrero de casas. Trabaja en Zaragoza en la déca-
da de los años 30 del siglo XVI. En 1549 se cono-
ce su afincamiento en Barbastro (Huesca).

Obra en la torre de Juan Vizcaíno, Zaragoza
(1534).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 106.

ALADRÉN MENDÍVIL, Luis
Arquitecto. Desarrolló la mayor parte de su labor
profesional en el País Vasco durante las últimas
décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Entre 1885 y 1900 llevó a cabo diversos trabajos
en Zaragoza, ciudad a la que estaba vinculado por
lazos familiares. Su hermano Alberto era uno de
los más importantes comerciantes de la ciudad.

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, Urbieta n.º 20, San Sebastián
(1880) (junto a Adolfo Morales de los Ríos).
Anteproyecto para la sede del Banco de España,
Madrid (1882) (junto a Adolfo Morales de los 
Ríos).
Casino (hoy Ayuntamiento), Igentea n.º 1, San Se-
bastián (1882-1887) (junto a Adolfo Morales de los
Ríos).
Joyería Aladrén, Alfonso I n.º 25, Zaragoza (1885).
Convento de las Siervas de María, San Martín 
n.º 45, San Sebastián (1886).
Reforma interior de la sede de la Diputación de
Guipuzcoa, plaza de Guipúzcoa n.º 1, San Sebas-
tián (Guipuzcoa) (1887) (junto a Adolfo Morales
de los Ríos).
Hotel de los condes de Lersundi, San Sebastián
(1890).
Edificio de viviendas, paseo de la Independencia
n.º 28, Zaragoza (1892-93).
Villa Almudena, paseo de Miraconcha n.º 13, San
Sebastián (1894).
Edificio de viviendas, plaza de San Miguel n.º 11,
Zaragoza (1895).

Diputación de Vizcaya, Bilbao (1897).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 5, Za-
ragoza (1900).
Casa Montero, Alameda de Rekalde n.º 34, Bilbao
(1901-04).

ARSUAGA, Miguel y SESÉ, Luis, 1996. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, As-
censión, 1990, págs. 1005-1010. HERNANDO, Javier, 1989, págs.
408 y 424. LABORDA YNEVA, José, 1995, págs. 177 y 252.
MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1993 (1), págs. 295-311. MARTÍNEZ

VERÓN, Jesús, 1993, pág. 191. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1978.
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997,
págs. 106 y 108.

ALAMAÑAC, Arnaucolo de
Maestro cantero. De origén bearnés. Vecino de
Pont de la Val. Trabaja en la provincia de Huesca
durante la primera mitad del siglo XV. Por sus
obras conocidas parece claro que estaba especia-
lizado en la construcción y reparación de puentes.

Puente de Abet sobre el río Gállego, Tramacastilla
(H.) (1437).
Construcción del puente de Milano, El Pueyo (H.)
(1438).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1992 (1).

ALAMIN, Muça el
Alarife. Activo en la ciudad de Zaragoza en la pri-
mera década del siglo XVI. En 1510 formó parte
del grupo de maestros que, por iniciativa del ar-
cediano de Daroca, Martín García, informó sobre
la continuación de las obras en la catedral de la
Seo de Zaragoza.

Informe sobre la continuación de las obras, cate-
dral de la Seo, Zaragoza (1510) (junto a otros ma-
estros).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 106-107. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1988, págs. 27-74.

ALANDÍN, José
Maestro albañil. Documentado en la ciudad de
Huesca en la segunda mitad del siglo XVII. Sus
trabajos, aunque escasos en cuanto a número, son
de un significativo interés por la entidad de los
edificios en los que se llevaron a cabo.

Obra documentada más significativa:
Obras en la iglesia del convento de la Asunción de
Carmelitas Descalzas, Huesca (1654-55).
Oratorio de la Escuela de Cristo, San Pedro el Vie-
jo, Huesca (1661).
Construcción de la sacristía de la iglesia de San Pe-
dro el Viejo, Huesca (1667).
Obras en la sala capitular de la catedral, Huesca
(1668).
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ARCO, Ricardo del, 1912, págs. 334-336. ARCO, Ricardo del y
LABASTIDA, Luciano, 1913, pág. 15. ARCO, Ricardo del, 1942,
págs. 103 y 131. BALAGUER, Federico, 1958, págs. 317-328.
EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1987 (1), págs. 151-166. FONTANA

CALVO, María Celia, 1998. VV.AA., 1987 (1), pág. 111.

ALANDÍN, Manuel
Maestro de obras. Documentado en Huesca en
1691. En aquel año se trasladó, junto al religioso
dominico Antonio Falcó, a visitar los pantanos de
la huerta valenciana. El viaje tenía relación con la
construcción del pantano de Arguis que se estaba
realizando en aquel momento.

ARCO, Ricardo del, 1950, págs. 101-122.

ALARTES, Pedro
Cantero. Ejerce en la provincia de Huesca a co-
mienzos del siglo XVII.

Construcción de un puente, Canfranc (H.) (1610)
(junto a Juan San Martín **).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1998, pág. 170.

ALAUDÍN, José
Véase ALANDÍN, José.

ALBAHO, Calema
Véase ALBARO, Calema.

ALBANELL BROSSA, Francisco A.
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectura
de Barcelona en 1922. Desarrolló su labor profe-
sional establecido en la ciudad de Barcelona. Ar-
quitecto municipal de Caldes de Estrach y San Vi-
cente de Montalt (Barcelona).
Su relación con Aragón se limita a su participación
en el concurso abierto para la ampliación y refor-
ma del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de
Zaragoza de 1929 que finalmente ganaría el pro-
yecto presentado por Francisco Íñiguez Almech,
José Enrique Marrero y Antonio Sala.

Participación en el concurso para la ampliación de
la sede del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola,
Zaragoza (1929).

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús y RIVAS GIMENO, José Luis, 1985 (1).
RÁFOLS, J.F., 1953, vol. I, pág. 11.

ALBARIEL, Alexos
Maestro de casas. Vecino de Zaragoza. Activo a
mediados del siglo XVI. 
Además de sus trabajos puramente constructivos
tiene documentadas diversas tasaciones y otras ac-
tuaciones similares. Así mismo se sabe que en
1552 se le encargaron obras en la iglesia y el
claustro de Santa María de Monzón (H.) con mo-

tivo de la convocatoria de Cortes en dicha ciudad.
Según parece, el trabajo fue llevado a cabo final-
mente por Jaime Fanegas.

Obra documentada más significativa:
Obra de una tañería para Agustín Martínez, Zara-
goza (1542).
Obras en casas de Miguel Navarro, Zaragoza
(1543).
Obras en casas de Jaime Juncos, parroquia de San
Pablo, Zaragoza (1543).
Obras en casas de Miguel Ongán, Zaragoza
(1543).
Reparación del mirador real y construcción de un
rafe en la Diputación del Reino, Zaragoza (1548).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t. II, pág. 382.
CRIADO MAINAR, Jesús, 1996, pág. 631. GÓMEZ URDÁÑEZ, Car-
men, 1986 (1), págs. 261-267. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987
(1). LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

ALBARIEL, Amet
Maestro de casas. Consta su trabajo en la ciudad
de Zaragoza a comienzos del siglo XVI. Murió an-
tes de 1517, seguramente a edad temprana.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 108.

ALBARIEL, Brahén
Véase ALBARIEL, Ybraim.

ALBARIEL, Ybraim
Alarife. Está documentada su presencia en la ciu-
dad de Zaragoza en 1461con motivo de un acto
notarial.

CABEZUDO ASTRAÍN, J., 1956. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987
(1), tomo II, pág. 107.

ALBARO, Calema de
Maestro de villa y fustero. Tras la conversión pasó a
llamarse Alonso del Baquo. Activo en la ciudad de
Zaragoza durante la segunda década del siglo XVI. 

Obra documentada más significativa:
Informe para la continuación de las obras, catedral
de la Seo, Zaragoza (1510) (junto a otros maes-
tros).
Tasación de unas casas, Zaragoza (1514) (junto a
Mahoma Cotín).
Tasación de unas casas, Zaragoza (1523) (junto a
Avdallá Abdón).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 107. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1988, págs. 27-74.

ALBARRÁN, Juce
Obrero de casas. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza durante el año 1514 al participar co-
mo testigo en un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 110.

ALBARRÁN13



ALBI, Antón
Piedrapiquero. Vecino de Laluenga (H.). Trabaja a
finales del siglo XVI y primeros años del siglo XVII
en distintos puntos de la provincia de Huesca.

Obra documentada más significativa:
Construcción de una pesquera, Laperdiguera (H.)
(1598).
Construcción de la Casa del Concejo y el horno,
Laperdiguera (H.) (1604).
Ermita de San Antón, Lascellas (H.) (1609).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989, pág. 296.

ALBICITUR, Juan de
Véase ALBISTUR, Juan de.

ALBIÑANA ARANDÉS, Francisco de Paula
(Tarragona-Zaragoza)
Maestro de obras. Padre del arquitecto Francisco
Albiñana Corralé. Desarrolló la mayor parte de su
actividad profesional en la ciudad de Zaragoza,
donde se convirtió en el más estrecho colaborador
de Ricardo Magdalena Tabuenca en el Ayunta-
miento de Zaragoza.

Mercado de Abastos, Calatayud (Z.) (1910).

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 191. POBLADOR MUGA, M.ª
Pilar, 1992, pág. 54. RÁFOLS, J. F., 1953, vol. I, pág. 13.

ALBIÑANA CORRALÉ, Francisco
(Zaragoza, 1887-Zaragoza, 1936)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectura
de Madrid en 1911. Hijo del maestro de obras
Francisco de Paula Albiñana Arandés. Presidente
de la Asociación Regional de Arquitectos de Ara-
gón, arquitecto jefe de la Segunda Región del Ca-
tastro Urbano y profesor de la materia de Mecáni-
ca Aplicada en la Escuela de Artes y Oficios de
Zaragoza. Fue concejal del Ayuntamiento de Zara-
goza entre 1916 y 1919, llegando a presidirlo pro-
visionalmente. Realizó una intensa tarea de tipo
social y político. 
La mayor parte de su producción se centró en la
vivienda obrera, en la que llevó a cabo una enor-
me labor tanto en pequeñas viviendas individua-
les como en cooperativas. También se preocupó
por la promoción de viviendas y el acceso de las
clases medias a las mismas. 

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, Costa n.º 6, Zaragoza (1911).
Edificio de viviendas, Boggiero n.º 124, Zaragoza
(1911).
Edificio de viviendas, Estrella n.º 2, Zaragoza
(1911).

Edificio de viviendas, Heroísmo n.º 21-23, Zarago-
za (1911).
Edificio de viviendas, Pza. Justicia n.º 2, Zaragoza
(1911).
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola, calle del
Coso, Zaragoza (1912).
Casa de Nicomedes Felipe, Lagasca n.º 3, Zarago-
za (1912 y 1913).
Reforma de fachada de los Almaces El Pilar, Al-
fonso I, Zaragoza (1913).
Edificio de viviendas, Cadena n.º 23, Zaragoza
(1913).
Edificio de viviendas, Predicadores n.º 10, Zarago-
za (1913).
Reforma de la casa de José García Sánchez, La-
gasca n.º 7, Zaragoza (1914).
Edificio de viviendas, Coso n.º 110, Zaragoza
(1914).
Edificio de viviendas, Reconquista n.º 18, Zarago-
za (1914).
Edificio de viviendas, Méndez Núñez n.º 3, Zara-
goza (1914).
Edificio de viviendas, Casta Álvarez n.º 56-58, Za-
ragoza (1914).
Edificio de viviendas, Casta Álvarez, n.º 18, Zara-
goza (1914).
Edificio de viviendas, Aben Aire n.º 41, Zaragoza
(1915).
Edificio de viviendas, barrio de Movera n.º 8, Za-
ragoza (1915).
Edificio de viviendas, Mayoral n.º 36, Zaragoza
(1915).
Reforma del edificio de viviendas, Rufas n.º 19,
Zaragoza (1915).
Trabajos de reforma en el Teatro Principal, calle
del Coso, Zaragoza (1915-19).
Edificio de viviendas de los hermanos Marín Co-
rralé, Don Jaime I n.º 47-51, Zaragoza (1916).
Edificio de viviendas, avda. César Augusto n.º 86,
Zaragoza (1916).
Edificio de viviendas, Villacampa n.º 38, Zaragoza
(1916).
Edificio de viviendas, Armas n.º 76, Zaragoza
(1917).
Edificio de viviendas, Graus n.º 14, Zaragoza
(1917).
Edificio de viviendas, Boggiero n.º 14, Zaragoza
(1918).
Edificio de viviendas, Rufas n.º 19, Zaragoza
(1918).
Reforma de la fábrica Galletas Patria, av. Cataluña
n.º 55-59, Zaragoza (1918).
Edificio de viviendas, Agustina de Aragón n.º 57-
59, Zaragoza (1918).
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Edificio de viviendas, plaza de las Tenerías n.º 5,
Zaragoza (1919).
Edificio de viviendas, plaza de la Corona n.º 3-4,
Zaragoza (1919).
Edificio de viviendas, Arcadas n.º 12, Zaragoza
(1920).
Reforma del Teatro Circo, Zaragoza (1923).
Edificio de viviendas, plaza de los Sitios n.º 2, Za-
ragoza (1927).
Local del periódico La Voz de Aragón, Costa n.º 2,
Zaragoza (1928).
Edificio de viviendas, Almagro/Pizarro, Zaragoza
(1933).
Edificio de viviendas, plaza de los Sitios n.º 11, Za-
ragoza (1934).
Edificio de viviendas, plaza de los Sitios n.º 12, Za-
ragoza (1934).
Edificio de viviendas, Coso n.º 2, Zaragoza (1934).
Edificio de viviendas, Conde de Aranda n.º 73, Za-
ragoza (1934).
Edificio de viviendas, Conde de Aranda n.º 75-77,
Zaragoza (1934).
Edificio de viviendas, Mefisto n.º 7, Zaragoza
(1935)
Edificio de viviendas, Mefisto n.º 9, Zaragoza
(1935).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996, págs. 266-
268. BLASCO IJAZO, José, 1945, págs. 17 y 79. BLASCO IJAZO, Jo-
sé, 1948, págs. 106-113. BLASCO IJAZO, José, 1952, págs. 234-
248. BLASCO IJAZO, José, 1954, págs. 31-41. BLASCO IJAZO, José,
1971. BOHIGAS, Oriol, 1968, tomo I, pág. 26. BORRÁS GUALIS,
Gonzalo M., 1968 (2). BORRÁS GUALIS, Gonzalo y OTROS, 1977.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, págs. 509, 516 y
521. CHIRIBAY CALVO, Rafael y OTROS, 1983, págs. 376 y 404.
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xavier, 1996, pág. 298.
FREIXA, Mireia, 1986, págs. 244 y 248. GARCÍA GUATAS, Manuel,
1976, pág. 46. GARCÍA GUATAS, Manuel, 1982 (1). GASCÓN DE

GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pedro, 1890, tomo II,
págs. 284 y 294. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo I,
págs. 184 y 186. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, 1997, pág.
47. JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995. LABORDA YNEVA, José y OTROS, 2000,
págs. 50-51. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1993 (1), págs. 295-
311. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1994, págs. 395-402.
MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1996, págs. 9-15. MARTÍNEZ HE-

RRANZ, Amparo, 1997. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1998, págs.
17-49. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1999, págs. 68-70.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús y RIVAS GIMENO, José Luis, 1985 (1).
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1991, págs. 61-82. MARTÍNEZ VERÓN, Je-
sús, 1993, págs. 191-197. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999 (2),
págs. 415-453. MURRIA PÉREZ, Alicia, 1985, págs. 331-332. NA-

VASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994, págs. 577 y 586. PÉREZ SÁNCHEZ,

Antonio y MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1998, pág. 166. POBLADOR

MUGA, M.ª Pilar, 1992. POBLADOR MUGA, M.ª Pilar, 1994-95,
págs. 577-591. POZO MUNICIO, José Manuel, 1990, págs. 184 y
210. RÁBANOS FACI, Carmen, 1980 (1), págs. 45-74. RÁBANOS FA-

CI, Carmen, 1980 (2), pág. 105. RÁBANOS FACI, Carmen, 1981
(1), págs. 179-188. RÁBANOS FACI, Carmen, 1982 (1), págs.
2784-2785. RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (1). RÁBANOS FACI,

Carmen, 1986 (2), págs. 303-329. RÁBANOS FACI, Carmen,

1995, págs. 5-115. TORRALBA SORIANO, Federico, 1964, págs.
139-148. TORRALBA SORIANO, Federico, 1979, pág. 191. URRUTIA

NÚÑEZ, Ángel, 1997. VV.AA., 1995 (1). VV.AA., 1995 (6), pág.
29 y 35. VV.AA., 1997 (1).

ALBIRTU, Juan de
Véase ALBISTUR, Juan de.

ALBISO, Martín
Maestro de casas. Está documentado trabajando
en la ciudad de Zaragoza durante el año 1570.

Obras en la torre de Miguel Español, San Juan de
Mozarrifar, Zaragoza (1570).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 110.

ALBISTO, Joan
Veáse ALBISTUR, Juan de *.

ALBISTUR, Juan de *
(† Zaragoza, 1564)
Cantero. Hermano de Martín de Albistur y tío de
Juan de Albistur ** y del obrero de villa Martín de
Gaztelu. Tras estar documentado en Navarra y La
Rioja, trabaja en Zaragoza a mediados del siglo
XVI. 
Es uno de los constructores de la casa de don Pe-
dro Martínez de Luna, conde de Morata, magnífi-
co y voluminoso ejemplo de la arquitectura pala-
cial zaragozana del siglo XVI que posteriormente
pasaría a ser sede de la Audiencia Provincial. So-
bre su intervención en el edificio existen diferen-
tes versiones. Según Abbad Ríos, quien lo recoge
con el nombre de Juan de Albirtu, se trataría del
autor de la construcción como tal (junto a Juan de
Amézqueta) mientras que en el momento actual la
mayor parte de los investigadores consideran que
se limitó a trabajos de cantería siguiendo el pro-
yecto de otro autor, probablemente Martín de
Gaztelu.

Obra documentada más significativa:
Construcción de la iglesia parroquial, Abarzuza
(Navarra) (1522) (junto a Esteban de Areta).
Iglesia parroquial de La Asunción, Cascante (Na-
varra) (1527-1558) (junto a Juan López de Soroa y
Luis de Garmendia).
Obras en la capilla mayor del convento de la Ma-
dre de Dios, Logroño (1538) (junto a Martín de Al-
bistur).
Labra de las columnas de la Lonja, Zaragoza
(1541).
Construcción del Palacio de los Luna, Coso n.º 1,
Zaragoza (1551-1552) (junto a Juan de Amez-
queta).
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Restauración de una arcada del puente sobre el río
Aragón, Villanúa (H.) (1553).
Enlosado del claustro bajo del monasterio de San-
ta Engracia, Zaragoza (1554).
Reparación del puente sobre el río Gállego, Sabi-
ñánigo (H.) (1557).
Construcción de un molino harinero para el Con-
cejo, La Puebla de Alfindén (Z.) (1558).
Construcción de un puente de piedra en Vico-
luengo, Biescas (H.) (1559).
Construcción de un algibe en la ermita de Nuestra
Señora de Magallón, Leciñena (Z.) (1560).
Construcción de un puente de piedra sobre el río
Alcanadre, Peralta de Alcofea (H.) (1562) (junto
con Juan de Amezqueta).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 101. ABBAD RÍOS, Francisco,
1957, pág. 148. ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, to-
mo I, págs. 222 y 236. BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUE-

LO CAMPO, Severino, 1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y
OTROS, 1991 (1), pág. 127. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., to-
mo II, pág. 329. GARCÍA GAINZA, María Concepción y OTROS,
1983. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo I, págs. 214 y
215. GUÍA, 1991, pág. 231. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.
SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

ALBISTUR, Juan de **
Cantero. Sobrino de Juan de Albistur *. Vecino de
la ciudad de Zaragoza. En 1564, con motivo del fa-
llecimiento de su tío se hizo cargo, mediante acta
notarial, de los trabajos que aquél había dejado
pendientes. Poco después deja de aparecer en la
documentación pues se registra por última vez en
una comanda en 1569.

Trabajos de cantería en el monasterio de Nuestra
Señora de Altabás, Zaragoza (1564).
Intervención en las obras del monasterio de Santa
Fe, Cuarte (Z.) (1565-67).

SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

ALBÍSTURIZ, Juan de
Véase ALBISTUR, Juan de.

ALBOLEX, Gaspar
Obrero de villa. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza. Sólo se conoce de él que actuó co-
mo testigo en un documento notarial en 1533.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 111.

ALBOLEX, Juan
Véase ALBOLEX, Juce.

ALBOLEX, Juce
Obrero de villa. Casi con total seguridad después
de su conversión adoptó el nombre de Juan Albo-
lex. Se tiene constancia suya en la ciudad de Za-
ragoza en la primera mitad del siglo XVI.

Obras en unas casas de Andrés Arévalo, Zaragoza
(1511) (junto a Alí de Fuentes).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 110-111.

ALCAÇAR, Jerónimo
Véase BALQUAÇAR, Jerónimo.

ALCAÇI, Brahén
Véase ALCAÇIN, Brahem.

ALCACI, Jerónimo
Obrero de villa. Trabaja en la ciudad de Zaragoza
en la segunda mitad del siglo XVI.

Obra en unas casas de Hernando Doñelfa, Zara-
goza (1575).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 113.

ALCACI, Miguel
Maestro de casas. Vecino de Fuentes de Ebro (Za-
ragoza). Está documentado a través de un acto no-
tarial a mediados del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 113.

ALCAÇIN, Brahem
Obrero de villa. Consta como vecino de la ciudad
de Zaragoza en 1501 con motivo de un acto nota-
rial. Pudiera tratarse de Brahen Alcaçi de Fuentes,
del que se tienen noticias ese mismo año.

Obras en casa de Diego Fernández, Zaragoza
(1501).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 111.

ALCAÇIN, Jerónimo
Véase BALQUAÇAR, Jerónimo.

ALCACÍN, Juan de
Maestro de casas. Activo en la ciudad de Teruel a
mediados del siglo XVI. Actuó en el pleito surgido
entre la parroquia de San Martín y el maestro
Quinto Pierres Vedel, con motivo de las diferen-
cias habidas entre ambos a causa de las obras de
aislamiento y reparación de la torre de San Martín.

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo II, pág. 385.

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1987, pág. 47.

ALÇADRICH, Amet
Maestro de casas. Está documentado en Zaragoza
en la segunda mitad del siglo XV vendiendo unas
casas.

CABEZUDO ASTRAIN, J., 1956. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987

(1), tomo II, pág. 113.
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ALCAHADUDI, Alí
(† 1538)
Maestro de casas. En ocasiones aparece nombra-
do como Alí el Morisco. A partir de su conversión
en 1526 adoptó el nombre de Juan de Lanuza. Ma-
nuel Abizanda transcribió erróneamente su nom-
bre como Juan de la Mica, lo que ha provocado
frecuentes problemas de identificación. Habitante
de la ciudad de Zaragoza. Está documentado du-
rante la primera mitad del siglo XVI. 
Tuvo una cierta notoriedad en la aljama con moti-
vo de las negociaciones con las autoridades cris-
tianas, a la vez que era comisionado del propio vi-
rrey de Aragón, Juan de Lanuza. Por su actividad
social llegó a obtener el título de caballero, lo-
grando un estatus que se extendería a sus des-
cendientes dedicados generalmente a la notaría.
También alcanzó el cargo de maestro de ciudad.
Desde el punto de vista profesional gozó de un
gran prestigio en la ciudad de Zaragoza lo que le
valió importantes encargos. Además de su activi-
dad como maestro de casas, también trabajó como
maestro carpintero. En este último campo, actuó,
en ocasiones, como supervisor de obras de otros
autores.

Obra documentada más significativa:
Obras en las casas de doña Aldonza Cerdán, se-
ñora de Agón y Gañarul, Plaza de San Felipe, Za-
ragoza (1508 y 1514).
Techumbres de la casa del notario Lope López,
Zaragoza (1512).
Intervención en la iglesia de San Miguel de los Na-
varros, Zaragoza (1517) (junto a Gil Morlanes).
Obras en casa de Pedro de Val, señor de las Pe-
drosas, Zaragoza (1517).
Asesoramiento y visuras en la construcción del
cimborrio de la Seo, Zaragoza (1520).
Obras en la casa del Conde de Aranda, don Mi-
guel Ximénez de Urrea, Zaragoza (1521).
Obras en casa del protonotario del rey Miguel Ve-
lázquez Climent, calle del Coso, Zaragoza (1526).
Trabajos en el palacio de la Aljafería, Zaragoza
(1527).
Obras en casa de Juan Pérez de Coloma, calle del
Coso, Zaragoza (1530).
Construcción de la torre de Domingo Aznar, Zara-
goza (1531).
Elaboración de informes sobre el estado de los
edificios del arzobispado, Zaragoza (1532) (junto
con Juan de Gali).
Construcción de las casas de Pedro Marcilla, Zara-
goza (1534).
Casa del mazonero Colau Gilbert, calle del Coso,
Zaragoza (1534-36).

Obras en las casas de Francisco de la Caballería,
calle de las Botigas Hondas, Zaragoza (1537).
Reformas en la casa de García Funes y Villal-
pando, señor de Quinto, Zaragoza (1538).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, tomo I, págs. 205
y 207, tomo II, págs. 358 y 371. BLASCO IJAZO, José, 1954,
págs. 31-41. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, pág. 64.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1981 (1), págs. 2369-2375. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). CAMÓN AZNAR, José, 1933, págs.
121-136. CORRAL LAFUENTE, José Luis y otros, 2000, pág. 71.
GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pedro, 1890,
tomo II, pág. 294. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo, 1939, pág. 42.
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1986 (1), págs. 261-267. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1). GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987
(2), pág. 21. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1988, págs. 27-74.
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1993 (1), págs. 177-226. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1993 (2), págs. 99-127. GUÍA, 1991. LOMBA

SERRANO, Concepción, 1989.

ALCAIDE DE LA FUENTE, Antonio
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectura
de Madrid en 1907. Inicialmente desarrolló su labor
profesional en la zona de León, en especial en la
localidad de Astorga, para pasar, más adelante, por
La Coruña y Gerona. Su vinculación con Zaragoza
resulta evidente ya en esta época puesto que su
único edificio en la capital leonesa le fue encarga-
do por el ingeniero zaragozano Raimundo Balet Vi-
ñas. En 1910 fue nombrado arquitecto de Hacienda
en la provincia de La Coruña. En esta época cola-
boró eventualmente con la revista La Construcción
Moderna. Posteriormente se domicilió en Zaragoza,
donde comenzó a trabajar en 1932. 

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas Balet Viñas, Ordoño II n.º 18,
León (1909). 
Vivienda de Felipe Bescós, ctra. Logroño s/n, Za-
ragoza (1933).
Edificio de viviendas, Luz n.º 30, Zaragoza (1933).
Edificio de viviendas, Doctor Cerrada/Dato, Zara-
goza (1933).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 41-
43, Zaragoza (1935).

Artículos publicados:
«Arquitectura regional», en La Construcción Mo-
derna, 1916.
«Consideraciones sobre arquitectura moderna», en
La Construcción Moderna, 1917.

ALCAIDE, Antonio, 1916. ALCAIDE, Antonio, 1917. ISAC, A., 1987.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999 (2), págs. 415-453. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1985, págs. 177-196. SERRANO LASO, Manuel, 1992.
YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 84.

ALCALÁ, Juan de
Maestro de casas. Conocido como Juan de Alca-
lá el Viejo. Trabaja en Zaragoza en la primera mi-
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tad del siglo XVII. En 1632 se encargó del planea-
miento del claustro bajo del monasterio cister-
ciense de Santa Lucía la Real de la ciudad de Za-
ragoza.

Obras en el monasterio de Santa Lucía la Real, Za-
ragoza (1632).

CANELLAS LÓPEZ, Ángel, 1987, págs. 59-100.

ALCAY, José
Maestro alabañil y maestro de obras. Durante las
últimas década del siglo XVII llevó a cabo algunos
trabajos en la ciudad de Zaragoza.

Obras diversas en la iglesia de San Miguel de los
Navarros, Zaragoza (1689-1693).
Trabajos en unas casas de Jacinto Gasia, frente a
San Juan de los Panetes, Zaragoza (1692).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983 (1), pág. 135.

ALCOBER, Andrés de
(* Mallén, Zaragoza)
Maestro de casas. Documentado en Aragón a fi-
nales del siglo XVI y comienzos del XVII. Llegó a
Zaragoza en 1577 a fin de trabajar en el taller de
Juan del Camino. En 1587 alcanzó el grado de
maestro y comenzó a ejercer libremente la profe-
sión.

Obra documentada más significativa:
Arreglo de las bóvedas y campanario de la iglesia
de Santa María Magdalena, plaza de la Magdalena,
Zaragoza (1589).
Iglesia parroquial, La Torrecilla (Z.) (1592).
Construcción del Colegio de San Diego, Zaragoza
(1601).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, 1975,
pág. 113. CRIADO MAINAR, Jesús, 1996, pág. 61. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 118. LOMBA SERRA-

NO, Concepción, 1989. SALA VALDÉS, Mario de la, 1933. SAN VI-

CENTE PINO, Ángel, 1981, págs. 27-30. VIÑAZA, Conde de la,
1889, tomo IV, pág. 76.

ALCOVER, Andrés de
Véase ALCOBER, Andrés de.

ALCUBIERRE GARCÍA, Antonio
Arquitecto. Titulado en 1976. Domiciliado en
Huesca. Consta su trabajo en Aragón en el último
cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Vivienda unifamiliar, Épila (Z.) (1978-80).
Ampliación del Hotel Pedro I, calle de Pedro I,
Huesca (1988-90).
Restauración de la iglesia de San Pedro, Siresa (H.)
(1990-95).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). CABAÑERO SUBIZA, Ber-
nabé y OTROS, 1989-90, págs. 241-295. ESTEBAN LORENTE, Juan
Francisco, 1994-95, págs. 511-516. LABORDA YNEVA, José, 1997,
pág. 254. VV.AA., 1980 (1), págs. 23-60.

ALDARIAGUA, Juan de
Véase ALDARIAGA, Juan de.

ALDAZ, Francisco Antonio
(Olalla, Teruel, 1731-Valencia, 1802)
Arquitecto. Miembro, desde 1757, de la Orden Je-
rónima en la que se le conoce como fray Francis-
co de Santa Bárbara. Sobrino del también religio-
so y arquitecto aragonés José Alberto Pina. Realizó
estudios de Filosofía en la Universidad de Zarago-
za y, posteriormente, los de Teología, Matemáticas
y Arquitectura en el convento de Carmelitas de Já-
tiva (Valencia). Tuvo una sólida formación teórica
como lo prueba su traducción del tratado de Ma-
thurin Jousse Le secret d’architecture. 

Obra documentada más significativa:
Remodelación de la iglesia de San Antón, Valencia
(1756-68).
Torre campanario de la iglesia parroquial, Cheste
(Valencia) (1761-79).
Claustro del patio norte del monasterio de San Mi-
guel de los Reyes, Valencia (1763).
Iglesia parroquial, Burjassot (Valencia) (1765-81).
Capilla del Sagrario de la iglesia parroquial, Ru-
bielos de Mora (T.) (segunda mitad del siglo
XVIII).
Reforma de la iglesia de la Cartuja de Portacoeli,
Valencia (1774-80).
Fachada de la iglesia parroquial, Cheste (Valencia)
(1779-84).

BÉRCHEZ, Joaquín, 1993. LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, t. IV,
págs. 292 y 293. ORELLANA, M.A., 1936.

ALEGRE ARBUÉS, Jesús Fernando
Arquitecto. Titulado en 1986. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en las últimas
décadas del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Pasos peatonales de las Delicias, Zaragoza (1990).
Construcción de cuatro viviendas y garajes, Berge
(T.) (1990).
Construcción de 16 viviendas unifamiliares adosa-
das, Alloza (T.) (1990).
Restauración de la ermita de San Miguel, El Frago
(Z.) (1996).
Restauración de la iglesia parroquial de la Asun-
ción, Bárboles (Z.) (1996-98).
Restauración de la iglesia parroquial de la Pu-
rificación, Lituénigo (Z.) (1997).
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Restauración de la iglesia parroquial de San Nico-
lás, El Frago (Z.) (1997).
Restauración del santuario de Nuestra Señora de
Sancho Abarca, Tauste (Z.) (1998-99).
Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles, Bardallur (Z.) (1998-99).

LABORDA YNEVA, José, 1991, págs. 164 y 166. LABORDA YNEVA,

José, 1995, pág. 355. LABORDA YNEVA, José, 2000.

ALEGRÍA, Jerónimo
Maestro de obras. Activo en la provincia de Teruel
a comienzos del siglo XVIII. En torno a 1705 llevó
a cabo una intervención de cierta entidad cuando,
en compañía de otros profesionales, realizó obras
de acondicionamiento del castillo de Alcañiz (T.)
a fin de alojar soldados.

Obras en el castillo, Alcañiz (T.) (1705) (junto a
Miguel de Aguas y otros).

THOMPSON LLISTERRI, Teresa, 1994, págs. 267-275. THOMPSON

LLISTERRI, Teresa, 1998.

ALEGRÍA, Juan de *
Obrero de villa. Vecino de Borja (Z.). Docu-
mentado en 1559 con motivo de ser elegido como
Jurado en el Concejo de su localidad.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

ALEGRÍA, Juan de **
Maestro de obras. Perteneció a la orden de los
Carmelitas. Activo a finales del siglo XVII. Asenta-
do en la ciudad de Zaragoza, su obra se extiende
por distintos puntos de Aragón y Navarra.

Obra documentada más significativa:
Tasación de la sillería del coro del convento de
Santo Domingo, Zaragoza (1696) (junto a Juan de
Urdalleta y fray Miguel Sanz).
Informe sobre la construcción de la capilla de San
Fermín de la parroquia de San Lorenzo, Pamplona
(Navarra) (1696) (junto a Martín de Zaldúa y San-
tiago Raón).
Visuras de las obras de la capilla de San Fermín de
la parroquia de San Lorenzo, Pamplona (Navarra)
(1699).

AZANZA LÓPEZ, José Javier, 1998, págs. 5-24. BOLOQUI LARRAYA,

Belén, 1982 (1), vol. I, pág. 159. MOLÍNS MUGUETA, J.L., 1974,
págs. 19-21. PAMPLONA, 1994, pág. 55.

ALEGRÍA, Miguel de
Maestro de casas y maestro fustero. Se estableció
como tal en Zaragoza en 1512.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 118.

ALEMÁN, Juan
Maestro de casas. Conocido con el alias de Juan el
Baco o Baquo. Vecino de Urrea de Jalón (Z.). Do-
cumentado a mediados del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 118.

ALEMÁN, Martín
Maestro de casas. Documentado en Zaragoza a
través de un acto notarial de 1529 relacionado con
Juan de Sariñena.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 118.

ALFAJARÍN, Brahén
Maestro de casas. Se tiene constancia suya a través
de un acto notarial, en el que actúa como testigo,
en la ciudad de Zaragoza durante el año 1503.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 119.

ALFAJARÍN, Hamet de
Maestro de casas. Está documentado trabajando
en Daroca (Z.) en 1498.

GARCÍA MARCO, Francisco Javier, 1995, págs. 167-186.

ALFAJARÍN, Juce
Maestro de casas. En 1550 está presente en un ac-
to notarial realizado en la ciudad de Zaragoza.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 119.

ALFAMBRA, Juan de
Maestro de villa. Documentado en Zaragoza en las
primeras décadas del siglo XVI. Veedor de la co-
fradía de la Transfiguración.

Obra documentada más significativa:
Obras en el crucero de la iglesia de Santa María
del Portillo, Zaragoza (1506) (junto a Juan Dacín).
Obras en la iglesia de Santa María del Portillo, Za-
ragoza (1511).
Obras en el coro y el claustro, iglesia de Santa Ma-
ría del Portillo, Zaragoza (1516).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, tomo I, págs. 196-
198. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1986 (2), págs. 105-135. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 119. LOMBA SERRA-

NO, Concepción, 1989. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Concepción, 1983.

ALFAQUÍ, Moisés
Alarife. Es recogido por Ignacio de Asso trabajan-
do en la ciudad de Zaragoza en la segunda mitad
del siglo XIII.

Construcción de la Alhóndiga, Zaragoza (1279).

ASSO, Ignacio de, 1798, pág. 199. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, To-

más, 1901, pág. 132.
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ALFARO, Mahoma de
Maestro de casas. Establecido en la ciudad de Za-
ragoza. En el primer cuarto del siglo XVI se tienen
noticias suyas a través de distintos actos notariales
aunque ninguna de ellas aporta información sobre
obras concretas.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 120.

ALFARO CASTRO, Ángel
Arquitecto. Titulado en 1986. Afincado en Zarago-
za. Trabaja en Aragón en las últimas décadas del
siglo XX.

ALFARO LERA, José Antonio
Arquitecto. Titulado en 1989. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en Aragón en la última dé-
cada del siglo XX.

Ampliación del colegio de El Salvador, Cardenal
n.º 5-7, Zaragoza (1997) (junto a Pablo de la Cal
Nicolás y Gabriel Oliván Bascones).
Restauración del convento de San Vicente de 
Paúl en la Alfranca, Zaragoza (1999) (junto a Pa-
blo de la Cal Nicolás y Gabriel Oliván Bascones).

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y SÁNCHEZ SANZ, M.ª Elisa, 1998, págs.
403-414. 

ALFAY, José
Maestro albañil. Trabaja a mediados del siglo XVII
en la ciudad de Zaragoza.

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.

ALFONA, Avdalla
Maestro de casas. Vecino de Calatayud (Z.). Do-
cumentado trabajando durante el último tercio del
siglo XV.

GARCÍA MARCO, Francisco Javier, 1993.

ALFONSO, Fernando
Maestro de casas. Trabaja a mediados del siglo XV
en Tarazona (Z.). Su única obra documentada es
la construcción del conocido como salón de los
retratos del palacio episcopal de esta población. 

Sala de los Retratos, palacio episcopal, Tarazona
(Z.) (1441).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo II, pág. 352.

ALGUIÑERO, Johan de
Maestro cantero. Activo en la ciudad de Huesca en
la segunda mitad del siglo XIV. Figura, junto a
otros maestros, en los trabajos de construcción del
cuarto cuerpo de la torre de la catedral.

Construcción del cuarto cuerpo de la torre de la
catedral, Huesca (1369) (junto a Martín de Algui-
ñero y Johan de Quadras).

VV.AA., 1987 (1), pág. 96.

ALGUIÑERO, Martín
Maestro cantero. Consta su trabajo en la segunda
mitad del siglo XIV en la ciudad de Huesca con
motivo de la construcción del cuarto cuerpo de la
torre de su catedral. Según Antonio Durán, fue él
quien dirigió el equipo encargado de las obras.

Construcción del cuarto cuerpo de la torre de la
catedral, Huesca (1369) (junto a Johan de Algui-
ñero y Johan de Quadras).

DURÁN GUDIOL, Antonio, 1991, pág. 86. VV.AA., 1987 (1), 
pág. 96.

ALHAMBRA, Francisco de
Obrero de villa. Padre del también obrero de villa
Miguel de Alhambra. Vecino de Juslibol (Z.). Do-
cumentado en el primer cuarto del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 119.

ALHAMBRA, Miguel de
Obrero de villa. Hijo del también obrero de villa
Francisco de Alhambra. Vecino de Juslibol (Z.).
Desarrolla su labor a mediados del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 119.

ALHAMÍ, Domalich
Véase FARIZA, Donalida de.

ALIAGA, Pedro de
Obrero de villa. Consta su trabajo en Caspe (Z.) en
el año 1601.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 201.

ALIFA, Miguel
Véase HALIFA, Miguel.

ALIRIA, Miguel de
Cantero. Documentado en distintos puntos de la
provincia de Huesca durante el tercer cuarto del
siglo XVI.

Construcción de unos muros de contención en el
río Gállego, Biescas (H.) (1567) (junto a Juan de
Quiçinta).
Finalización de la torre de la iglesia parroquial, Ye-
bra de Basa (H.) (1571).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999.
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ALJEDEMI, Alí
Alarife. Conocido también por su alias de Ba-
lestero. Activo a comienzos del siglo XV en la ciu-
dad de Zaragoza.

Intervención en los trabajos de reconstrucción del
cimborrio de la Seo, Zaragoza (1403).

GASCÓN DE GOTOR, Anselmo, 1939, pág. 37. PEÑA GONZALVO,

Francisco Javier, 1996, págs. 299-315.

ALJUDEMI, Alí
Véase ALJEDEMI, Alí.

ALLABAR, Brahén
Maestro de casas y maestro de ciudad. Tras la con-
versión pasó a llamarse Luis Allabar. Perteneció a
la dinastía de maestros de casas moros de los Alla-
bar. Vecino de Zaragoza. Ejerció el cargo de maes-
tro de ciudad, desde el que llevó a cabo abun-
dantes arbitrajes y actuaciones similares, al menos
desde 1549. Está documentado hasta 1557, fecha
hacia la que debió fallecer.

Obra documentada más significativa:
Obras en el templo de la Seo, Zaragoza (1498).
Obras en las casas de Luis Esteban, Zaragoza
(1525) (junto a Avdallá Abdón).
Construcción de unas casas para María Gil de Fan-
lo, Zaragoza (1555).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 124-125. MAINÉ BUR-

GUETE, Enrique, 1995, págs. 619-633. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL,

Tomás, 1901, pág. 33.

ALLABAR, Calema
Maestro de casas y fustero. Después de la conver-
sión pasa a llamarse Juan Allabar * (mayor). Hijo
de Mahoma Allabar ** , hermano de Mahoma Alla-
bar *** y Juce Allabar, y padre de Mateo y Jeróni-
mo Allabar **, todos ellos maestros de casas. Veci-
no de la ciudad de Zaragoza. Está documentado
en la primera mitad del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 122.

ALLABAR, Ezmel
Véase ALLABAR, Ismael.

ALLABAR, Faraig
Alarife. Habitante de la ciudad de Zaragoza. Está
documentado trabajando en la ciudad en la se-
gunda mitad del siglo XIV. Tuvo el cargo de obre-
ro del palacio de la Aljafería. 
Muy probablemente se trata de la misma persona
que Faraig Delbabar quien aparece trabajando en
el mismo palacio en los años 1373 y 1381. Según
J.F. Ráfols, en el año 1382, el rey Pedro IV de Ara-
gón, quien se encontraba en aquel momento en

Algeciras, le ordenó que se trasladase a la ciudad
de Valencia a fin de que examinara y ensayara una
determinada combinación de yeso y ladrillo que
se utilizaba en el palacio real de dicha población.

Obras en la Aljafería, Zaragoza (1382) (junto a
Ibrahim de Pina).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, pág. 58. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., 1984 (1). LEDESMA RUBIO, María Luisa, 1996, pág.
49. RÁFOLS, J.F., 1951, vol. I, págs. 398 y 399. SOBRADIEL, Pedro
I., 1998 (1), págs. 105 y 106.

ALLABAR, Farays
Véase ALLABAR, Faraig.

ALLABAR, Ibrahim
Pontero. Documentado en la ciudad de Zaragoza
entre los años 1372 y 1385. Fue encargado de la
realización de una serie de obras en el puente de
Piedra sobre el río Ebro. En un documento data-
do en 1385, con motivo de los pagos que Beltrán
de Tudela le hace, se le nombra como maestro
que so de la obra del puente mayor e de las obras
de la ciutat.

Obras en el puente de Piedra, Zaragoza (1372).

FAUS PUJOL, María Carmen, 1988, pág. 31. GUÍA, 1991, pág.
576. NAVARRO PÉREZ, Miguel Ángel, 1928, pág. 2.

ALLABAR, Ismael
Alarife. Vecino de Zaragoza. Documentado entre
1502 y 1514. Adelantado de la aljama. Intervino,
entre otros trabajos, en dos actuaciones de indu-
dable trascendencia: la construcción de la Torre
Nueva y el informe realizado por once maestros
de casas locales sobre las obras que se estaban lle-
vando a cabo en el templo de la Seo.

Obra documentada más significativa:
Obras en la capilla de Pedro de Alagón, iglesia de
Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza (1502).
Participación en la construcción de la Torre Nue-
va, Zaragoza (1504-1508) (junto a Antón de Sari-
ñena, Juce Gali, Braym Monferriz y el maestre
Gombau).
Informe sobre las obras de la Seo, Zaragoza (1510)
(junto a otros maestros).
Tasación de unas casas de Antón Sariñena, Zara-
goza (1511).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 80. ABIZANDA BROTO, Ma-
nuel, 1915-1917-1932, t. I, págs. 178-179. BARBÉ-COQUELIN DE

LISLE, Geneviève, 1981 (1), págs. 155-176. BLASCO IJAZO, José,
1953, págs. 105-113. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1981 (1),
págs. 2369-2375. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág. 244. CAMÓN AZNAR, Jo-
sé, 1933, págs. 121-136. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN

DE GOTOR, Pedro, 1890, tomo I, pág. 210. GÓMEZ URDÁÑEZ,

Carmen, 1987 (1), págs. 120-121. GUÍA, 1991, pág. 406. LE-
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DESMA RUBIO, María Luisa, 1996, pág. 54. LOMBA SERRANO, Con-
cepción, 1989. MADOZ, Pascual, 1985, pág. 334. MONEVA Y PU-

YOL, Juan, 1948, págs. 761-776. MONTAL MONTESA, Rafael, 1987,
pág. 41. PIJOÁN, José, 1973, pág. 557. QUADRADO, José M.ª,
1886, pág. 410. SOLANO, Fernando, 1982, vol. I, pág. 32. XIMÉ-

NEZ DE EMBÚN Y VAL, Tomás, 1901, pág. 33.

ALLABAR, Jerónimo *
Maestro de casas. Vecino de Calatorao (Z.). En
1540 se traslada a Zaragoza donde trabaja a me-
diados del siglo XVI. 

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 126.

ALLABAR, Jerónimo **
Maestro de casas y maestro de ciudad. Se le co-
noce también con el alias de Cotín (por el apelli-
do de su madre Cándida Cotín). Hijo de Calema
Allabar y hermano de Mateo Allabar. Vecino de
Zaragoza. Maestro de ciudad, al menos, desde
1572.

Obra documentada más significativa:
Obras en el chapitel de la Torre Nueva, Zaragoza
(1574).
Visuras en el molino harinero municipal, Zarago-
za (1574).
Supervisión de obras en un molino harinero, Za-
ragoza (1575).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 123-124. SAN

VICENTE PINO, Ángel, 1994.

ALLABAR, Juan * (mayor)
Véase ALLABAR, Calema.

ALLABAR, Juan ** (menor)
Véase ALLABAR, Mahoma ***.

ALLABAR, Juce
Maestro de casas. Después de la conversión pasó
a llamarse Jaime Romeu o Romeo. Hijo de Maho-
ma Allabar ** y hermano de Calema Allabar y Ma-
homa Allabar ***. Se formó con Farax Gali ***. Do-
cumentado en la ciudad de Zaragoza en la
primera mitad del siglo XVI.

Obra en las casas de Miguel Gironda, Zaragoza
(1524) (junto a Alí Sabiñán).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 123.

ALLABAR, Lope
Maestro de casas. Vecino de la ciudad de Zarago-
za. Vivió en el primer tercio del siglo XVI, estan-
do relacionado familiarmente con la dinastía de
maestros moros de los Allabar.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 126-127.

ALLABAR, Luis
Véase ALLABAR, Brahen.

ALLABAR, Mahoma *
Maestro de casas. Consta trabajando en la ciudad
de Zaragoza en el segundo cuarto del siglo XV.

Visuras de las columnas de la casa de Luis de San-
tángel, Zaragoza (1444) (realizadas por el cantero
Juan de Laredo).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 121.

ALLABAR, Mahoma **
Maestro de casas. Padre de los también maestros
de casas Calema Allabar, Mahoma Allabar *** y Ju-
ce Allabar. Probablemente vecino de Calatorao
(Z.). Documentado en la provincia de Zaragoza en
el primer cuarto del siglo XVI. Resulta muy difícil
diferenciar a través de la documentación conocida
el trabajo de Mahoma Allabar padre e hijo.
Con este nombre aparece un maestro de casas en
la capitulación para la realización de obras en el
castillo y en un molino de Calatorao (Z.) en 1509
sin que pueda afirmarse ni rechazarse con certeza
que se trate de la misma persona.

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 121-122.

ALLABAR, Mahoma ***
Maestro de casas. Después de la conversión pasó
a llamarse Juan Allabar ** (menor). Hijo de Maho-
ma Allabar ** y hermano de Juce y Calema Allabar.
Documentado en la ciudad de Zaragoza hasta
1557.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 122-123.

ALLABAR, Mateo
Maestro de casas y maestro de ciudad. Hijo de Ca-
lema Allabar y hermano de Jerónimo Allabar **.
Residió y trabajó en la ciudad de Zaragoza a me-
diados del siglo XVI.

Obras en casas de Juan Jerónimo Ruiz, Zaragoza
(1573).
Obras en casa de Valero del Puche, Zaragoza
(1575).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 123.

ALLABAR, Nofre
Maestro de casas. Vecino de Zaragoza. Documen-
tado trabajando en la ciudad en la primera mitad
del siglo XVI.

Reparaciones en la casa de Bernad de Aragón, Za-
ragoza (1526).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 125-126.
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ALLÁNEGUI BURRIEL, Guillermo
Arquitecto. Titulado en 1977. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en el último cuarto del
siglo XX.

ALLÁNEGUI FÉLEZ, Alejandro
(* 1910)
Arquitecto. Titulado en 1934. Ejerce en Aragón en
las décadas centrales del siglo XX. Académico 
de número de la Academia de San Luis. Arquitec-
to de la Delegación de Zaragoza del Ministerio de
la Vivienda y arquitecto Jefe de Regiones Devasta-
das, cargo desde el que llevó a cabo abundantes
trabajos en las zonas más afectadas de Aragón por
la guerra civil. 

Obra documentada más significativa:
Proyecto Parcial de Reforma Interior, Teruel
(1940).
Proyecto de urbanización de la plaza de Pérez
Prado, Teruel (1940).
Viviendas en el Ensanche, Teruel (1940).
Urbanización de la plaza de San Juan, Teruel
(1940) (junto a José María Lafuente).
Estación de Autobuses, Fuentes de Ebro (Z.)
(1940).
Cuartel de la Guardia Civil, Fuentes de Ebro (Z.)
(1940).
Grupo escolar, Fuentes de Ebro (Z.) (1941).
Grupo de viviendas de las calles Santa Teresa y
Bruno Solano, Zaragoza (1941) (junto a José de
Yarza García).
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución n.º
10, Zaragoza (1942) (junto a José de Yarza García).
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución n.º
14, Zaragoza (1942) (junto a José de Yarza García).
Grupo de viviendas protegidas en el barrio de
Montemolín, Zaragoza (1942) (junto a José de Yar-
za García).
Grupo de 40 viviendas para labradores, Belchite
(Z.) (1943).
Edificio de viviendas, San Martín n.º 2-4-6, Zara-
goza (1943) (junto a José de Yarza García).
Grupo de 7 viviendas, Siétamo (H.) (1944) (junto
a Antonio Chóliz).
Iglesia parroquial, Torrevelilla (T.) (1945).
Diputación Provincial, Teruel (1946).
Centro de higiene rural, Belchite (Z.) (1951).
Manicomio provincial, Huesca (1953).
Museo de Etnología, parque Primo de Rivera, Za-
ragoza (1956).
Proyecto de intervención en el exterior del palacio
de la Aljafería, Zaragoza (1971).

Obra escrita:
«Arquitectura popular en el Alto Pirineo aragonés»,
en Reconstrucción, n.º 11, 1941, págs. 15-28.

«Proyectos de reconstrucción en la región ara-
gonesa», en Reconstrucción, n.º 19, 1942, págs.
23-30.
«Divagaciones sobre arquitectura rural; la vivien-
da», en Reconstrucción, n.º 31, 1943, págs. 93-100.
La evolución urbana de Teruel, Zaragoza, Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
1959.

ALLÁNEGUI FÉLEZ, Alejandro, 1941, págs. 15-28. ALLÁNEGUI FÉ-

LEZ, Alejandro, 1942, págs. 23-30. ALLÁNEGUI FÉLEZ, Alejandro,
1943, págs. 93-100. ALLÁNEGUI FÉLEZ, Alejandro, 1959. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, págs. 523 y 524. CHIRIBAY

CALVO, Rafael y OTROS, 1983, pág. 406. GUÍA, 1991, pág. 473.
LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 299. LLANAS ALMUDÉBAR, José
A., y OTROS, 1987, pág. 48. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1988.
LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1991, págs. 27-44. LÓPEZ GÓMEZ,

José Manuel, 1993, págs. 327-339. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel,
1995. LORENTE, José Antonio, 1982, vol. I, pág. 64. NASARRE DE

LETOSA, Ángel Martí, 1994. RÁBANOS FACI, Carmen, 1981 (1),
págs. 179-188. RÁBANOS FACI, Carmen, 1986 (1), págs. 310-333.
RÁBANOS FACI, Carmen, 1995, págs. 5-115. SANCHO MARCO, Ma-
ría Pilar, 1999, págs. 41-59. SOBRADIEL, Pedro I., 1995 (1),
págs. 183-242. SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1), págs. 283 y 286.
SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (2), págs. 31 y 33. VV.AA., 1997 (1).
YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1).

ALLEBAR, Ezmel
Véase ALLABAR, Ismael.

ALLOBAR, Ismael
Véase ALLABAR, Ismael.

ALLOVAR, Ismael
Véase ALLABAR, Ismael.

ALLUÉ, Manuel de
Véase ALLUÉ, Miguel de.

ALLUÉ, Miguel de
Obrero de villa y maestro de casas. De origen gui-
puzcoano. Vecino de la ciudad de Huesca desde
1550. Ocupó el cargo de maestro de ciudad de
Huesca. Está documentado a mediados del siglo
XVI en diversas obras en las provincias de Hues-
ca y Zaragoza. Aunque su década más activa fue
la de los años 50, consta trabajando hasta el año
1577.

Obra documentada más significativa:
Obras en la iglesia de San Martín, Huesca, (1553).
Tasación de unas adoberías, Huesca (1553).
Capilla de don Pedro Agustín y Albanel, Sesa (H.)
(1553).
Obras en la iglesia parroquial, Lierta (H.) (1553).
Visuras de la ermita de San Jorge, Huesca (1556).
Obras de reforma de la antigua Casa Consistorial,
Huesca (1569-71).
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Intervención en los trabajos de construcción del
puente de piedra sobre el Huerva junto a la Puer-
ta Quemada, Zaragoza (1573).
Obras de reforma en el castillo, Sesa (H.) (1574).
Obras de reforma en el castillo, Argavieso (H.)
(1574).
Iglesia parroquial, Leciñena (Z.) (1575).
Reforma de la Casa Consistorial, Huesca (1577).
Construcción de las casas de mosén Miguel Coma,
Huesca (1577).

ARCO GARAY, Ricardo del, 1942, pág. 117. BALAGUER, Federico,
1986, págs. 133-146. BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO

CAMPO, Severino, 1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y OTROS,
1991 (1), pág. 62. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II,
pág. 336. CAMÓN AZNAR, José, 1978, pág. 364. DURÁN GUDIOL,

Antonio, 1972, pág. 50. ESQUIROZ MATILLA, María, 1989, págs.
527-548. LLANAS ALMUDÉBAR, José A., y OTROS, 1987, pág. 21.
LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. PANO GRACIA, José Luis,
1986, págs. 137-153. PANO GRACIA, José Luis, 1987 (2), págs.
27-28. PANO GRACIA, José Luis, 1987 (3), págs. 327-339. PANO

GRACIA, José Luis, 1993, págs. 129-154. SAN VICENTE PINO,

Ángel, 1994. TORRALBA SORIANO, Federico, 1979, pág. 98.

ALMACOR, Domingo de
Véase ALMAZOR, Domingo de.

ALMAGIRAT, Alí
Pontero. Trabaja en la ciudad de Zaragoza en
1368. Fue encargado de las obras de construcción
del puente de piedras sobre el río Ebro.

Obras en el puente de Piedra, Zaragoza (1368).

GUÍA, 1991, pág. 576.

ALMAGRO GORBEA, Antonio
Arquitecto. Titulado en 1971. Establecido en Alba-
rracín (T.) y Granada. Trabaja en el último tercio
del siglo XX en Aragón. Desde la Inspección de
Monumentos de la Dirección General de Bellas
Artes ha intervenido en diversos edificios históri-
cos aragoneses.

Obra documentada más significativa:
Restauración de la iglesia de Santa María, Iguácel
(H.) (1977-83).
Obras de consolidación de los restos de la casa
palacio de la calle Don Juan de Aragón n.º 7, Za-
ragoza (1979).
Restauración del palacio del marqués de Dos
Aguas e iglesia de Santiago, Onil (Alicante) (1979)
(junto a C. Martínez).
Restauración del torreón de Ambeles, Teruel.
Restauración del arco de herradura del recinto for-
tificado musulmán, Calatayud (Z.) (1981).
Obras en el claustro de la iglesia parroquial de San
Pedro, Teruel (1982-1983).

Restauración de las Casas de la Comunidad para
instalación del Museo Provincial de Bellas Artes,
Teruel (1987).

Obra escrita:
«La Torre de Ambeles», en Teruel, n.º 66, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1981, págs. 239-
265.
«La puerta emiral de Calatayud», en Homenaje al
profesor Martín Almagro Basch, Madrid, Ministerio
de Cultura, 1983, vol. IV, págs. 95-105.
«Restauraciones en el Románico oscense: La Iglesia
de Santa María de Iguácel», en Artigrama, n.º 6-7,
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 1989-90, págs. 49-79.
Urbanismo y arquitectura en la Sierra de Albarra-
cín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1993.
«La recuperación del patrimonio islámico de Cala-
tayud», en Primeras Jornadas sobre recuperación
del patrimonio. Comarca de Calatayud. Arquitec-
tura, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos,
1995, págs. 49-62.

ALMAGRO GORBEA, Antonio, 1983, págs. 95-105. ALMAGRO GOR-

BEA, Antonio, 1989-90, págs. 49-79. BARLÉS BÁGUENA, Elena y
PANO GRACIA, José Luis, 1988, págs. 21-27. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1987, pág.
45. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1989, págs. 227-238. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág. 62, tomo I, pág. 64. HE-

REDIA LAGUNAS, Úrsula, 1989-90, págs. 81-114. JIMÉNEZ

MARTÍNEZ, Antonio, 1999, págs. 135-145. LLANAS ALMUDÉBAR, Jo-
sé A., y OTROS, 1987, págs. 56 y 61. VV.AA., 1999, pág.83.

ALMALAYEZAT, Alí
Alarife. Documentado en la ciudad de Zaragoza
en la segunda mitad del siglo XIV. Se conoce su
participación en la tasación de una manzana de
casas de la calle de San Blas con vistas a la cons-
trucción del almudí de pan, sal, peaje y mercado
del lino.

Tasación de una manzana de casas, calle de San
Blas, Zaragoza (mediados del siglo XIV) (junto a
Ibrahim de Pina y Yayel Aterresí).

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., 1996, págs. 243-255.

ALMALER, Pascual
Véase ALMALET, Pascual.

ALMALET, Pascual
(Erla, Huesca-?)
Maestro de casas. Está recogido en un acto nota-
rial del año 1533 como habitante en la ciudad de
Zaragoza.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 128.

ALMANÇOR, Domingo
Véase ALMAZOR, Domingo de.
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ALMANZOR, Domingo de
Véase ALMAZOR, Domingo de.

ALMAZIR, Yuce
Alarife. También conocido por su alias de Jucetos.
Aparece en la ciudad de Calatayud (Z.) y su en-
torno entre los años 1480 y 1491.

Tasación de los trabajos realizado en unas casas
de Martín de Vera, Huérmeda (Z.) (1491).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, págs. 57 y 62. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1981 (1), págs. 2369-2375. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., 1984 (1). GARCÍA MARCO, Francisco Javier, 1993.

ALMAZOR, Domingo de
Maestro de hacer casas y obrero de villa. Vecino
de la ciudad de Huesca. Está documentado entre
las décadas de los años cuarenta y ochenta del si-
glo XVI.
En 1547 tomó parte en la elaboración de los esta-
tutos de la cofradía de carpinteros, mazoneros, cu-
beros, obreros de villa y torneros de la ciudad de
Huesca. Entre 1552 y 1553 ocupó el cargo muni-
cipal de obrero de muros de la ciudad de Huesca
y hacia 1566 ejercía como maestro de las obras de
la catedral de Huesca. 

Obra documentada más significativa:
Finalización del crucero de la iglesia de Loreto,
Huesca (1544).
Casa de don Vicencio Salinas, Huesca (1549).
Reconocimiento del puente del río Flumen, Mon-
florite (H.) (1551) (junto al piedrapiquero Antón
de Santolaria).
Mejoras en diferentes inmuebles de Miguel Tur-
pín, Huesca (1553).
Informe sobre la demolición de una torre de la ca-
sa de Pedro Navarro, calle del Coso, Huesca
(1553) (junto al piedrapiquero Miguel de Betania).
Ermita de San Jorge, Huesca (1553-1554).
Obras en la catedral, Huesca (1566).
Visuras de las obras de reforma de la Casa Con-
sistorial, Huesca (1571) (junto a Martín Zabala).
Obras en el templo de San Pedro el Viejo, Huesca
(1572).
Parroquia de Santa María Magdalena, Sipán (H.)
(1581).

AINSA Y DE IRIARTE, Francisco Diego, 1619, pág. 610. ARCO GA-

RAY, Ricardo del, 1911 (1), tomo 6, págs. 85-86. ARCO GARAY,

Ricardo del, 1942, págs. 130 y 138. ARCO GARAY, Ricardo del,
1947, págs. 217-218. BALAGUER, Federico, 1961, págs. 241-243
y 247-248. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y OTROS, 1991 (1), pág.
62. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág. 167. CRIADO

MAINAR, Jesús, 1996, pág. 61. GUITART APARICIO, Cristóbal,
1979. LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 182. LABORDA ZANDUN-

DO, Javier, 1996, pág. 85. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.
MORTE GARCÍA, Carmen, 1987 (1), págs. 227-238. NAVAL MAS,

Antonio y NAVAL MAS, Joaquín, 1980, pág. 391. NAVAL MAS, An-

tonio, 1989, págs. 403-418. PANO GRACIA, José Luis, 1984 (1),
págs. 113-145. PANO GRACIA, José Luis, 1986, págs. 137-153.
PANO GRACIA, José Luis, 1987, págs. 327-339. PANO GRACIA, Jo-
sé Luis, 1987 (2), págs. 27-28. PANO GRACIA, José Luis, 1988,
págs. 81-104. PANO GRACIA, José Luis, 1991, págs. 241-256. PA-

NO GRACIA, José Luis, 1993, págs. 129-154. QUADRADO, José
M.ª, 1886, pág. 242. TORMO CERVINO, Juan, 1939, pág. 177. 

ALMENARA, Miguel de
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en una comanda de 1516.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 128.

ALMONUX, Mahoma
Maestro de casas. Trabaja en la ciudad de Teruel a
comienzos del siglo XV. Está documentado con
motivo de unos pagos que le hace el síndico y
procurador de la ciudad por unas obras realizadas
en las Casas del Estudio.

Obras en las Casas del Estudio, Teruel (1414).

VEGA Y LUQUE, Carlos Luis de la, 1974, págs. 53-91.

ALONSO CRESPO, Felipe
Arquitecto. Titulado en 1979. Domiciliado en Te-
ruel. Consta su trabajo en Aragón en las últimas
décadas del siglo XX.

Construcción de un grupo de 12 viviendas y loca-
les, Calamocha (T.) (1985).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 150. 

ALONSO PÉREZ, Tomás
Arquitecto. Titulado en 1845. Establecido en Te-
ruel. Activo durante la segunda mitad del siglo
XIX. Arquitecto municipal de Teruel y arquitecto
diocesano de Teruel y Albarracín (T.). Se encargó
del diseño y construcción del Ayuntamiento el
cual, posteriormente destruido por un incendio,
ha llegado hasta hoy tras la reconstrucción lleva-
da a cabo por José María Lafuente.

Casa Consistorial, Teruel (1857-1882).

ANUARIO, 1866. LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 155. SANCHO

MARCO, María Pilar, 1999, págs. 41-59.

ALONSO SALVADOR, Roberto
Arquitecto. Titulado en 1980. Domiciliado en Te-
ruel. Arquitecto municipal de Teruel. Consta su tra-
bajo en Aragón en las últimas décadas del siglo XX.

Colaboración en la ordenación de la plaza de San
Juan, Teruel (1988) (junto a Alejandro Cañada y
Fernando López Barrena).

LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 227. 
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ALONSO SOLA, Eduardo
Arquitecto. Titulado en 1970. Afincado en Zarago-
za. Consta su trabajo en Aragón en el último ter-
cio del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Casa municipal de la cultura y residencia de estu-
diantes, Caspe (Z.) (1977) (junto a Antonio Tirado
Sebastián).
Centro comercial, paseo de la Independencia n.º
24-26, Zaragoza (1985) (junto a Joaquín Maggioni,
Antonio Tirado y Emilio Molinero).
Adaptación de edificio para casa municipal de cul-
tura y otros usos, Caspe (Z.) (1985) (junto a Anto-
nio Tirado Sebastián).

Ha publicado:
«Las termas romanas de Zaragoza. Propuesta de
Museo Municipal», en Aldaba, n.º 7, Zaragoza, Co-
legio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja,
1987, págs. 44-45 (junto a Antonio Tirado).

ALONSO, Eduardo y TIRADO, Antonio, 1987, págs. 44-45. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995, pág. 351. 

ALÓS BARDUZAL, Francisco
(1945)
Arquitecto. Titulado en 1969. Domiciliado en Za-
ragoza. Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza.
Consta su trabajo durante el último tercio del siglo
XX.

Participación en el concurso de ideas para la cons-
trucción de un edificio en la plaza de España, Al-
cañiz (T.) (1983) (junto a José María Martínez
Ágreda y María Pilar Sancho Marco).

CONCURSO, 1983 (1), págs. 13-34. 

ALSINA FERREROS, Luis
(1936)
Arquitecto. Titulado en 1965. Establecido en Zara-
goza y Barcelona. Consta su trabajo durante el úl-
timo tercio del siglo XX.

ALTOLAÇAR, Juan
Maestro de casas. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza al actuar como testigo en la firma de
un albarán durante el año 1528.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 128.

ALTOLAGUIRRE ABRIL, Fernando
Arquitecto. Titulado en 1982. Establecido en Zara-
goza. Consta su trabajo en Aragón en las últimas
décadas del siglo XX.

Rehabilitación de la antigua fábrica de Chocolates
Orús para hotel, calle de Escoriaza y Fabró, Zara-
goza (1994-95) (junto a Javier Tramullas).

ALTUBE, Miguel de
Véase ALLUÉ, Miguel de.

ALTUÉ, Miguel de
Véase ALLUÉ, Miguel de.

ALTUÉN, Miguel de
Véase ALLUÉ, Miguel de.

ALVALENCI, Farach
Alarife. Trabaja en la provincia de Zaragoza en la
segunda mitad del siglo XIV. Formaba parte de 
la morería de la ciudad de Zaragoza aunque su
único trabajo documentado lo llevó a cabo en otra
localidad de la provincia: Azuara.

Torre campanario de la iglesia de Santa María,
Azuara (Z.) (1372).

MAINÉ BURGUETE, Enrique, 1995, págs. 619-633.

ÁLVAREZ, Juan
Maestro de obras. De origen vizcaíno. Vecino de
Rubielos de Mora (Teruel). Se conoce su trabajo a
mediados del siglo XVI encabezando el grupo de
profesionales que inició la fábrica de la Lonja 
de Rubielos de Mora (T.). Este edifició quedó sin
terminar y años más tarde, a partir de 1569, Pedro
de la Hoya lo remata transformándolo en Casa
Consistorial.

Construcción de la Lonja, Rubielos de Mora (T.)
(1546-1550) (continuado por Pedro de la Hoya).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y OTROS, 1991 (1), pág. 69. LOM-

BA SERRANO, Concepción, 1989.

ÁLVAREZ, Manuel
Maestro albañil. Fue vecino de la ciudad de Zara-
goza. Se tienen noticias suyas a través de diversos
actos notariales a lo largo del siglo XVII.

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.

ÁLVAREZ, Pablo
Obrero de villa. Vecino de Paracuellos de la Ribe-
ra (Z.). Documentado en la segunda mitad del si-
glo XVII.

Construcción de diversas casas para Pedro Jeróni-
mo de Fuentes, Sabiñán (Z.) (1678).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), pág. 271.

ÁLVAREZ CAPRA, Lorenzo
(Madrid, 1848-Madrid, 1901)
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Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1871. Establecido en Madrid. Pre-
sidente de la Sociedad Central de Arquitectos y
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Activo a lo largo del último tercio
del siglo XIX. 
Su relación con Aragón es escasa. En 1891 pro-
yectó la plaza de toros de Barbastro (H.), quizás
debido al éxito de su colaboración con Emilio Ro-
dríguez Ayuso para la antigua plaza de toros de
Madrid.

Obra documentada más significativa:
Pabellón español, Exposición Universal, Viena
(Austria) (1873).
Plaza de toros, antigua carretera de Aragón, Ma-
drid (1874) (junto a Emilio Rodríguez Ayuso).
Teatro para los jardines del Retiro, Madrid (1880).
Plaza de toros, Barbastro (H.) (1891).
Iglesia de la Paloma, Madrid (1896).

Ha publicado:
«Barrios obreros», en Sesiones del Congreso Nacio-
nal de Arquitectos de 1881, Madrid, Sociedad Cen-
tral de Arquitectos, 1883.

ÁLVAREZ CAPRA, Lorenzo, 1883. BALDELLOU, Miguel Ángel y CA-

PITEL, Antón, 1996, pág. 486. BARREIRO PEREIRA, Paloma, 1992,
págs. 14 y 25. BOHIGAS, Oriol, 1968, tomo I, 25 y 79. FREIXA,

Mireia, 1986, págs. 79 y 192. HERNANDO, Javier, 1989. LASCORZ

GARCÉS, María Pilar, 1987, pág. 103. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús,
1993, pág. 179. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994. ORBE SIVATTE,

Asunción de, 1985, págs. 124, 141 y 197. TORRES ARGULLOL, J.,
1903. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, págs. 149 y 641.

ÁLVAREZ NOGUERA, Javier
Arquitecto. Titulado en 1976. Domiciliado en Te-
ruel, Alcañiz (T.) y Zaragoza. Trabaja en Aragón
durante el último cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Participación en el concurso de ideas para la cons-
trucción de un edificio en la plaza de España, Al-
cañiz (T.) (1983) (junto a María del Carmen Gil
Quílez).
Restauración de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría la Mayor, Peñarroya de Tastavíns (T.) (1988-
93).
Construcción de 15 viviendas, locales y aparca-
mientos, calle Belmonte de San José, Alcañiz (T.)
(1990) (junto a Emilio Dobato Liedana).
Edificios de viviendas, plaza de José Gonzalo, Te-
ruel (1994-1996) (junto a Ángel Luis del Barrio).
Remodelación de la plaza Galo Leoz, Alcañiz (T.)
(1995).

CONCURSO, 1983 (1), págs. 13-34. LABORDA YNEVA, José, 1991,
pág. 170. LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 232. VV.AA., 1993
(1), págs. 28-29. VV.AA., 1998 (1), pág. 54.

ÁLVARO, Juan
Véase ÁLVAREZ, Juan.

ALVIRA SUBÍAS, Germán
Arquitecto. Titulado en 1977. Domiciliado en
Monzón (H.). Arquitecto municipal de Alcolea del
Cinca (H.). Consta su trabajo en Aragón en el úl-
timo cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Construcción de un grupo de 18 viviendas, Esplús
(H.) (1980) (junto a Joaquín Naval Mas y Blas Es-
trada Montanuy).
Reforma de la Casa Consistorial, Monzón (H.)
(1980-83).
Trabajos de restauración del santuario de la Virgen
de la Alegría, Monzón (H.) (1981).
Casa de la Cultura, Monzón (H.) (1982-85).
Residencia de Ancianos, Predicadores n.º 115, Za-
ragoza (1990) (junto a Jaime Macipe Gayarre).

Ha publicado:
«La Casa de Cultura de Monzón», en Aragón cultu-
ral, n.º 4, Zaragoza, Diputación General de Ara-
gón, 1986, págs. 75-85.

ALVIRA SUBÍAS, Germán, 1986, págs. 75-85. CASTILLÓN CORTADA,

Francisco, 1989, págs. 451 y 452. LABORDA YNEVA, José, 1991,
pág. 38. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989, pág. 286. VV.AA.,
1997 (1).

ALVO RITUERTO, Carmen
Arquitecta. Titulada en 1988. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo durante las últimas déca-
das del siglo XX.

AMÁN, Mahoma
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza a comienzos del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 128.

AMBAXIEL, Brahem
Véase AMBAXIL, Brahem.

AMBAXIL, Alí
Alarife. Está activo en la ciudad de Zaragoza a co-
mienzos del siglo XVI. 

Empedrado de la calle de la Puerta Quemada, Za-
ragoza (1508) (junto a Yayel Ambaxil).
Obras para Juan Lasarte, Zaragoza (1518).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 129.
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AMBAXIL, Brahem
Maestro de casas. Ejerce en la ciudad de Zaragoza
en el periodo comprendido entre 1502 y 1521. 

Obra documentada más significativa:
Obras en una bodega de García de Leyça, Zara-
goza (1502).
Construcción de un almacén para Juan de Dredia,
Zaragoza (1503).
Construcción de un horno para Sancho Crestín,
Zaragoza (1504).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 128.

AMBAXIL, Juan
Véase AMBAXIL, Yayel.

AMBAXIL, Martín
Obrero de villa. Hermano del también obrero de
villa Yayel Ambaxil. Documentado en la ciudad de
Zaragoza entre 1533 y 1562.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo I, pág. 75 y tomo II,
pág. 130.

AMBAXIL, Yayel
Obrero de villa. También denominado Yayel del
Baxil o Yayel Ambaxir. Después de la conversión
forzosa de 1526 pasó a llamarse Juan Ambaxil.
Hermano del también obrero de villa Martín Am-
baxil. Vecino de la ciudad de Zaragoza. Activo du-
rante la primera mitad del siglo XVI. 

Obra documentada más significativa:
Empedrado de la calle de la Puerta Quemada, Za-
ragoza (1508) (junto a Alí Ambaxil).
Obras en la casa de Juan de Pardo, en la parro-
quia de San Felipe, Zaragoza (1514) (junto a Ma-
homa Gali **).
Tasación de unas casas de mosén Vicent de Villa-
nueva, Zaragoza (1516).
Obras en la casa de la cofradía de Ganaderos, Za-
ragoza (1521).
Levantamiento de un muro entre dos casas, Zara-
goza (1541).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t. II, págs. 359 y
364. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, pág. 64. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1981 (1), págs. 2369-2375. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., 1984 (1). CAMÓN AZNAR, José, 1933, págs. 121-
136. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1). GÓMEZ URDÁÑEZ, Car-
men, 1988, págs. 27-74. GÓMEZ ZORRAQUINO, José I., 1985,
págs. 105-115. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

AMBAXIR, Brahem
Véase AMBAXIL, Brahem.

AMBAXIR, Yayel
Véase AMBAXIL, Yayel.

AMBROC, Jerónimo de
Véase AMBROZ, Jerónimo de.

AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel
(* 1911)
Arquitecto. Titulado en 1936. Establecido en Ma-
drid. Trabaja ocasionalmente para Zaragoza du-
rante las décadas centrales del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Participación en el concurso de anteproyectos pa-
ra el Monumento a los Héroes y Mártires de la
Cruzada, Zaragoza (1943).
Teatro-Cinema Albéniz, Paz n.º 11, Madrid (1947-
49) (junto a José Luis Durán de Cottes y Rafael Ló-
pez Izquierdo).
Manzana de viviendas, Gran Vía n.º 38, Zaragoza
(1960).
Universidad Laboral Femenina, polígono de Mal-
pica, Zaragoza (1967).

LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 247 y 331. LAFUENTE FERRARI,

Enrique, 1945, pág. 143. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág.
358. YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 150.

AMBROZ, Jerónimo
Maestro de casas. Documentado en la primera mi-
tad del siglo XVI. De su persona sólo se conoce
una comanda, realizada en Zaragoza en el año
1539, junto a los también maestros de casas Juan
de Gali y Ximeno Calanda.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 129.

AMBUESA, Juan
(Rubielos de Mora, Teruel-Valencia, 1590)
Maestro de casas. Padre del también maestro de
casas Pedro Ambuesa. Trabaja, fundamentalmente
en la zona de Valencia, en la segunda mitad del si-
glo XVI.

Obras en el monasterio de San Miguel de los Re-
yes, Valencia (último cuarto del siglo XVI).

LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829, t. III, pág. 79.

AMBUESA, Pedro
(* Liria, Valencia, † 1632)
Maestro de casas. Hijo del también maestro de ca-
sas Juan Ambuesa e hijastro de Juan Lacambra.
Activo durante el primer tercio del siglo XVII. Lle-
va a cabo la mayor parte de su trabajo en las zo-
nas próximas a Valencia. Su relación con Aragón
es muy escasa, limitándose al trabajo en la am-
pliación de la iglesia parroquial de Rubielos de
Mora (T.). Esta sería, por otra parte, su primera ac-
tividad profesional conocida.
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Obra documentada más significativa:
Obras de ampliación de la iglesia parroquial, Ru-
bielos de Mora (T.) (1612-17) (siguiendo el traba-
jo de Juan Lacambra).
Inicio de la iglesia del monasterio de los Jeróni-
mos, Valencia (1623).
Intervención en las obras de construcción de la
iglesia parroquial, Liria (Valencia) (1634).

ALCAHALÍ, Barón de, 1897, pág. 406. ARCE OLIVA, Ernesto, 1988,
págs. 123-136. BÉRCHEZ, Joaquín, 1993, pág. 40. LLAGUNO Y

AMIROLA, Eugenio, 1829, t. III, pág. 184. LOMBA SERRANO, Con-
cepción, 1989. MARTÍNEZ RONDÁN, J., 1980. SEBASTIÁN LÓPEZ,

Santiago, 1974, pág. 376.

AMEÇOT (maestro)
Véase MEÇOT (maestro).

AMESTI, Diego
Maestro albañil. Probablemente sería de origen
navarro. También resulta bastante posible que es-
tuviera emparentado con el maestro de obras Pa-
blo Amesti. Está documentado como vecino de la
ciudad de Zaragoza en el año 1723.

GARCÍA TERREL, Ana María, 1999, pág. 57.

AMESTI, Pablo
Maestro de obras. Vecino de Zaragoza. Está docu-
mentado trabajando la ciudad entre 1738 y 1773. 

Obra documentada más significativa:
Construcción de dos casas en el callizo de la Da-
ma, Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de dos casas en la parte posterior
del convento de Jerusalem, Zaragoza (mediados
del siglo XVIII).
Reedificación de una casa en el Arrabal, Zaragoza
(mediados del siglo XVIII).
Reedificación de una casa, calle de la Cadena, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de una casa de nueva planta, plaza
del Carmen, Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de una casa, calle de San Miguel, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de dos casas, callizo de Mayoral, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII).
Visuras de la construcción de la ermita de Nuestra
Señora de las Angustias, Zaragoza (1747) (junto a
Raimundo Cortés).
Obras de reparación en la cárcel de la ciudad, Za-
ragoza (1761) (junto a Raimundo Cortés y Miguel
Barta **).

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. GARCÍA TE-

RREL, Ana María, 1999, págs. 57 y 103. LABORDA YNEVA, José,
1989, págs. 68-71.

AMET, Francisco
Maestro de casas. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza en 1530 a través de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 130.

AMEZCUETA, Juan de
Véase AMEZQUETA, Juan de.

AMEZOT
Véase MEÇOT (maestro).

AMEZQUETA, Juan de
(† Zaragoza, ≅ 1565 h.)
Maestro cantero. También documentado como
Juan de Mezquita y Juan de Amezcueta. Probable-
mente de origen guipuzcoano. Trabaja en Zarago-
za a mediados del siglo XVI durante poco más de
una década. Intervino en la construcción del pala-
cio de don Pedro Martínez de Luna, conde de Mo-
rata, uno de los más espléndidos y majestuosos
ejemplos de la arquitectura palaciega zaragozana
del siglo XVI. Su participación en la obra se debió
limitar a labores de cantería (junto a Juan de Al-
bistur) siguiendo el proyecto de otro autor. Puede
desecharse, así, la noticia dada por Abbad Ríos se-
gún la cual Juan de Amezqueta habría sido el au-
tor de la traza del edificio ya que lo más probable
es que lo fuera Martín de Gaztelu.
En la década de los años 50 figura en diversas oca-
siones colaborando con escultores. Así, en 1553 lo
hace con Pedro Moreto para la capilla del arzo-
bispo don Hernando de Aragón, y en 1559 con
Juan de Liceyre en la sepultura del conde de Ai-
tona en la provincia de Lérida.

Obra documentada más significativa:
Intervención en la construcción del palacio de los
Luna, Coso n.º 1, Zaragoza (1551-1552) (junto a
Juan de Albistur).
Labra de las molduras y guarniciones para el reta-
blo de la capilla del arzobispo don Hernando de
Aragón, catedral de la Seo, Zaragoza (1553) (cola-
borando con Pedro Moreto).
Construcción de un puente de piedra sobre el río
Alcanadre, Peralta de Alcofea (H.) (1562) (junto a
Juan de Albistur).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 101. ABBAD RÍOS, Francisco,
1957, pág. 148. ABIZANDA BROTO, Manuel, 1912, 1915, 1937,
tomo I, pág. 222. BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAM-

PO, Severino, 1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y OTROS, 1991
(1), pág. 127. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, pág.
329. CRIADO MAINAR, Jesús, 1987, pág. 23. CRIADO MAINAR, Je-
sús, 1996. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo I, págs.
214 y 215. GUÍA, 1991, pág. 231. HERNANSANZ MERLO, A., y
OTROS, 1992, págs. 85-210. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.
MORTE GARCÍA, Carmen, 1987 (2), págs. 117-231. SAN VICENTE

PINO, Ángel, 1994.
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AMPUERO, Martín de
Maestro cantero. De origen santanderino. Padre
del mazonero Juan de Ampuero. Vecino de la ciu-
dad de Zaragoza. Documentado en la provincia
de Zaragoza en el primer cuarto del siglo XVI. 

Construcción de la cerca de las propiedades del
conde de Aranda, Épila (Z.) (1513).
Ampliación y reforma de la iglesia de Santa María,
Caspe (Z.) (1517-22).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t. I, págs. 190-192,
t. II, pág. 373. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág.
162. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y MARCO FRAILE, Ricardo, 1981,
pág. 33. CORTÉS BORROY, Francisco Javier, 1998, pág. 95. CRIA-

DO MAINAR, Jesús, 1996, pág. 407. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen,
1987 (1), tomo II, págs. 130-131. ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo,
1980, págs. 85-98. SORO LÓPEZ, Joaquín, 1995 (1), págs. 87-96.

ANADÓN GARCÍA, José Luis
Arquitecto. Titulado en 1986. Residente en Zara-
goza. Arquitecto municipal de Encinacorba (Z.).
Consta su trabajo en Aragón en las últimas déca-
das del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Construcción de 50 viviendas unifamiliares en hi-
lera, Cariñena (Z.) (1989) (junto a Ángel B. Come-
ras Serrano y José Antonio Valgañón Palacios).
Rehabilitación de edificio para Museo del Vino,
segunda fase, Arrabal Alto n.º 7, Cariñena (Z.)
(1995) (junto a Ángel B. Comeras Serrano y la co-
laboración de Javier Gracia Marco).
Rehabilitación del Pasaje de los Giles, Zaragoza
(1998).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 416. VV.AA., 1998 (1), págs.
34-35.

ANDADOR, Juan
Maestro de casas. Documentado en la provincia
de Huesca a finales del siglo XVI. Se encargó del
proyecto y dirección de la fábrica de la iglesia co-
legial de San Vicente Mártir de Albelda.

Iglesia colegial de San Vicente Mártir, Albelda (H.)
(1570-76) (continuada por Juan de Orduxe).

IGLESIAS COSTA, Manuel, 1998, pág. 90.

ANDINA, José
Maestro albañil y maestro de obras. Desarrolló su
labor en la provincia de Huesca a finales del siglo
XVII.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983 (1), pág. 136.

ANDOMALIC, Muça de
Véase DOMALICH, Muça *.

ANDREO, Beltrán
Véase ANDREU, Beltrán.

ANDRÉS, Vicente
Maestro de obras. Residente en Valencia en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Su vinculación con
Aragón se concreta en la intervención que realizó
en el Santuario del Santo Cristo de la Vega de Al-
barracín (T.) en 1873. Poco tiempo antes se había
incendiado el recinto, y en su reconstrucción Vi-
cente Andrés ejecutó el camarín de escayola que
aloja al Cristo y adecentó la zona del altar mayor.

Obras en el santuario del Cristo de la Vega, Alba-
rracín (T.) (1873).

SOLAZ VILLANUEVA, Ángel, 1974, págs. 35-48.

ANDRÉS CODURAS, Manuel Ángel
Arquitecto. Titulado en 1992. Residente en Za-
ragoza. Trabaja durante la última década del siglo
XX.

ANDRÉS GALINDO, Antonio
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Teruel.
Trabaja en la última década del siglo XX.

ANDRÉS PUIGDOLLERS, Pedro de
Ingeniero. Establecido en Barcelona. Su relación
con Aragón le viene dada por le hecho de haber
construido el puente colgante sobre el río Cinca,
denominado de Santa María del Romeral, en las
proximidades de Monzón (H.), a mediados del si-
glo XIX. 

Construcción del puente colgante sobre el río Cin-
ca, Monzón (H.) (1848-49).

CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 1989, págs. 433 y 434.

ANDRÉS RUBIO, Joaquín
Arquitecto. Titulado en 1983. Establecido en Va-
lencia y Teruel. Arquitecto de la Mancomunidad
del Altiplano y de la Mancomunidad de Gúdar
(T.). Consta su trabajo en las últimas décadas del
siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, cuesta de la Jardinería, Te-
ruel (1990-1993).
Restauración de la torre de la iglesia parroquial de
la Asunción, Báguena (T.) (1991-92).
Ampliación del Instituto de Enseñanza Media Ibá-
ñez Martín, camino de la Estación, Teruel (1993).
Rehabilitación del edificio de viviendas, calle de
Mariano Muñoz, Teruel (1995).
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LABORDA YNEVA, José, 1996, págs. 230 y 232. VV.AA., 1993 (1),

págs. 22-23.

ANDREU, Beltrán
(* Huesca)
Obrero de villa. Vecino de la ciudad de Huesca.
Trabaja en diferentes puntos de la provincia de
Huesca durante la segunda mitad del siglo XVI y
primeros años del XVII.

Obra documentada más significativa:
Construcción de la vivienda de Martín Tello, Hues-
ca (1577).
Obras en la iglesia de San Pedro el Viejo, Huesca
(1588-89).
Construcción de la iglesia parroquial, Poleñino
(H.) (1598-1603) (junto a Juan Combarel y Her-
nando Abadía).
Reparación del remate del campanario de la cate-
dral, Huesca (1598).

ARCO GARAY, Ricardo del, 1942, pág. 392. BALAGUER, Federico,
1945, págs. 39-49. BALAGUER, Federico, 1958, págs. 317-328.
DURÁN GUDIOL, Antonio, 1991, pág. 230. LOMBA SERRANO, Con-
cepción, 1989.

ANDREU, Pedro
Maestro cantero. Probablemente de origen italia-
no. Suegro del también cantero Beltrán de Aniz.
Está documentado en Zaragoza y Huesca a me-
diados del siglo XVI. En la ciudad de Zaragoza es-
tá activo a lo largo del segundo cuarto del siglo
XVI. Posteriormente se trasladó a Huesca, donde
ocupó el cargo municipal de Obrero de muros a
partir del año 1553.

Obra documentada más significativa:
Obras en la casa de Miguel Velázquez Climent, ca-
lle del Coso, Zaragoza (1526).
Derribo de un inmueble y una muralla propiedad
de mosén Luis de Híjar, Zaragoza (1528).
Construcción de un trujal para Andrés Segovia,
Zaragoza (1534).
Construcción de una lonja delante de la puerta
principal, catedral de la Seo, Zaragoza (1535).
Construcción de un trujal para Jerónimo Palacio,
calle de la Hilarza, Zaragoza (1540).
Obras de enlosado en un campo de Julián de Zo-
rrilla y otros propietarios en Miralbueno, Zaragoza
(1541) (junto a Beltrán de Aniz).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1985, págs. 47-56. GÓMEZ URDÁÑEZ,

Carmen, 1987 (1), tomo I, págs. 82 y 179. GUÍA, 1991, pág.
125. PANO GRACIA, José Luis, 1987 (2), págs. 27-28. PANO GRA-

CIA, José Luis, 1989 (1), págs. 379-402. SAN VICENTE PINO,

Ángel, 1994.

ANDREU MERELLES, Jesús
Arquitecto. Titulado en 1982. Domiciliado en Za-
ragoza. Arquitecto de la Diputación General de
Aragón en Zaragoza. Consta su trabajo en Aragón
en las últimas décadas del siglo XX.

ANDUXES, Jaques
Maestro piedrapiquero. Vecino de Lascuarre (H.).
Activo a mediados del siglo XVI. En principio fue
él quien firmó la capitulación para la finalización
de la construcción de la basílica de la Virgen de la
Peña de Graus (H.) en 1555 aunque, por razones
que se desconocen, quien se encargaría de la
obra, a partir de 1556, sería Juan Tellet.

PERRELA LARROSA, Carlos, 1989, págs. 479-497.

ANIZ, Beltrán de
(† Zaragoza, 1567)
Maestro cantero y maestro de hacer trujales. Pro-
bablemente de origen navarro. Yerno del también
cantero Pedro Andreu. Documentado en la pro-
vincia de Zaragoza a mediados del siglo XVI.

Obra documentada más significativa:
Construcción de un trujal para Antón de Vitoria,
Zaragoza (1546).
Construcción de un trujal para Lucas de Albear,
plaza del Pilar, Zaragoza (1549).
Construcción de un trujal para Juan Torrellas, Ca-
setas (Z.) (1550).
Construcción de un trujal para Victoria Rem, plaza
de la iglesia, Peñaflor (Z.) (1552).
Construcción de un trujal para Jaime Casanat, Za-
ragoza (1553).
Construcción de un trujal para Juan Díaz de Alta-
rriba, parroquia de San Lorenzo, Zaragoza (1554).
Construcción de un trujal para Juan Ximénez, ca-
lle de las Armas, Zaragoza (1555).
Construcción de un trujal para Juan Sorra, parro-
quia de la Magdalena, Zaragoza (1557).
Obras en la escalera de la puerta de la Pabostría,
catedral de la Seo, Zaragoza (1557).
Obras en la enfermería de la catedral de la Seo,
Zaragoza (1562).
Construcción de un trujal para Juan González, ca-
lle de la Hilarza, Zaragoza (1567).

SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

ANRIQUE, Francisco
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en el año 1528 cuando actuó como tes-
tigo en un documento notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 131.
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ANTOLÍN, Cristóbal
Maestro cantero. Se conoce su trabajo en la pro-
vincia de Teruel en el año 1658 con motivo de la
construcción de la ermita de la Virgen de la Fuen-
te en Peñarroya de Tastavíns. El edificio venía a
sustituir al antiguo y más modesto de mediados
del siglo XVI.

Ermita de la Virgen de la Fuente, Peñarroya de
Tastavíns (T.) (1658) (junto a Pedro de Estrada *).

SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1974, pág. 343.

ANTÓN, Pedro
(Mora de Rubielos, Teruel-Mora de Rubielos, Te-
ruel, 1595)
Obrero de villa. Vecino de Mora de Rubielos (T.).
Está documentado entre 1568 y 1595.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

ANTONIO GARCÍA, José de
Arquitecto. Titulado en 1974. Establecido en Ma-
drid. Trabaja ocasionalmente en Aragón en el últi-
mo cuarto del siglo XX.

Instalación de la iluminación interior del monaste-
rio de San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós
(H.) (1980) (junto a Andrés de Abasolo).
Derribo de la iglesia de San Benito, Calatayud (Z.)
(1991).

LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel, 1994, pág. 87. SORO LÓPEZ, Joaquín y
SANMIGUEL MATEO, Agustín, 1992, págs. 201-218.

ANZAROBI, Juan
Cantero. De origen guipuzcoano. Activo en la se-
gunda mitad del siglo XVI. Está documentado tra-
bajando en la población de Urriés (Z.) en 1565.

Obras en la sacristía de la iglesia parroquial, Urriés
(Z.) (1565).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. SAN VICENTE PINO, Ángel,
1977, pág. 369.

AÑÓN, Andrés
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVI. En el
año 1556 nombró un procurador según un docu-
mento notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 131.

APARICIO VEYÁN, Luis de
Ingeniero militar. Destinado en la ciudad de Zara-
goza a comienzos del siglo XIX. Intervino en di-
versos trabajos relacionados con el palacio de la
Aljafería.

Obras en el palacio de la Aljafería, Zaragoza
(1807).

SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1), págs. 201, 202 y 203.

APO
Maestro constructor. De origen lombardo. Herma-
no de Guafrido. En el documento en el que apa-
recen recogidos como testigos de una donación,
en 1015, se les cita como hijos de Languarda. En
el texto se les atribuye la construcción de la torre
del castillo de Fantova (H.) que figura como ya
acabada en esa fecha.

Construcción de la torre del castillo, Fantova (H.)
(ant. 1015) (junto a Guafrido).

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, 1982, págs. 53, 90 y 259.
GALTIER MARTÍ, Fernando, 1981, pág. 176.

APRAIZ ARIAS, Julián
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid en 1902. Desde ese momento se
estableció en Vitoria, donde desarrolló la mayor
parte de su labor profesional. Académico corres-
pondiente de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid. Su relación con Aragón se
limita al hecho de haber participado en el con-
curso para la construcción de un Instituto de Se-
gunda Enseñanza en Zaragoza en el año 1930.

Obra documentada más significativa:
Banco de España, Bilbao (1902).
Catedral, Vitoria (1906) (junto a Javier Luque).
Anteproyecto para la construcción de un Instituto
de Segunda Enseñanza, Zaragoza (1930).

NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994, pág. 321. POZO MUNICIO, Jo-
sé Manuel, 1990, pág. 298. UCHA DONATE, Rodolfo, 1980, pág.
89.

ARAÇIL, Joan de
Cantero y maestro de iglesias. De origen vasco.
También documentado con los apellidos de
Resçil, Arrexil, Herregil, Pérez de Eregil y Pérez 
de Requiça. Trabaja en diversos puntos de la pro-
vincia de Huesca durante la segunda mitad del si-
glo XVI.

Obra documentada más significativa:
Fuente de San Francisco, Barbastro (H.) (1553)
(junto al maestro mazonero Jaques Guertch).
Construcción de la iglesia parroquial, Castejón del
Puente (H.) (1558-70) (junto a Domingo de Saro-
be).
Inicio de la construcción de la iglesia parroquial,
Capdesaso (H.) (1565) (finalizada por Joan de Ze-
rain).
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Construcción de la torre de la iglesia parroquial,
Pertusa (H.) (1570-75).
Reparación del puente sobre el río Alcanadre, Per-
tusa (H.) (1570).
Muro y contrafuerte del azud del Pueyé en el río
Vero, Barbastro (H.) (1576-78).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. PALLARUELO CAMPO, Severino, 1995, págs. 657-673.

ARAGÜÉS, Agustín
Maestro albañil. Está documentado en la ciudad
de Huesca en 1790, cuando superó el examen que
le concedía la maestría.

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1987 (1), págs. 151-166.

ARAGÜÉS RIOJA, Eduardo
Arquitecto. Titulado en 1996. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en los últimos años del si-
glo XX.

ARAIZ, Juan de
Maestro de casas. Probablemente de origen nava-
rro. Está activo en la provincia de Huesca a fina-
les del siglo XV y comienzos del XVI. De él dice
Federico Balaguer que había realizado ya nume-
rosas obras en la ciudad, aunque no hace constar
de cuáles se trata. Además de su labor ar-
quitectónica se conocen otros datos sobre su acti-
vidad, por ejemplo que en 1497 actuó como testi-
go en el contrato realizado con motivo de diversas
obras en la catedral de Huesca a cargo del maes-
tro Juan de Olózaga. 

Obra documentada más significativa:
Reconstrucción del crucero y pilares de la bóveda,
iglesia de Loreto, Huesca (1480).
Capilla de Nuestra Señora, iglesia de Santo Do-
mingo, Huesca (1505).
Visuras de las obras de construcción del coro nue-
vo de la iglesia de San Pedro el Viejo, Huesca
(1508) (obra realizada por Martín de Berastegui).

BALAGUER, Federico, 1951, págs. 167-177. BALAGUER, Federico,
1955, págs. 141-148. BALAGUER, Federico y PALLARÉS, M.ª José,
1989, págs. 419-432. FERRER BENIMELI, José Antonio, 1987,
págs. 81-91. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

ARAMBURU, Ignacio de
Cantero. Vecino de Valdealgorfa (T.). Desarrolla su
actividad a comienzos del siglo XVIII. En 1706 ob-
tiene la cesión de la conclusión de la iglesia pa-
rroquial de Valdealgorfa (T.), inicialmente adjudi-
cada a Juan de Zorita.

Finalización de la fachada de la iglesia parroquial,
Valdealgorfa (T.) (1706).

THOMPSON LLISTERRI, Teresa, 1998.

ARAMÍ (maestro)
Véase RAMI, Mahoma **.

ARANA, Miguel de
Obrero de villa. Vecino de Teruel. Trabaja en la
ciudad durante la década de los años 80 del siglo
XVI.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

ARANAZ DE MOTTA, José Antonio
Arquitecto. Titulado en 1981. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en las últimas
décadas del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Centro comercial Grancasa, Zaragoza (1981).
Construcción de 48 viviendas y estacionamientos,
calle Gollade, Brea de Aragón (Z.) (1983) (junto a
José María Gasca Ariza, María Luisa Pérez Calvo y
Carlos García Toledo).
Participación en el concurso de ideas para la cons-
trucción de un edificio en la plaza de España, Al-
cañiz (T.) (1983) (junto a Agustín Centelles Clúa e
Ignacio Frutos Navarro).

CONCURSO, 1982 (1), págs. 9-33. CONCURSO, 1983 (1), págs. 13-
34. LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 242. 

ARANCAR, García de
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en 1560, cuando actúa como testigo en
una sentencia arbitral.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 131.

ARANDA GARCÍA, Miguel
(*1912)
Arquitecto. Titulado en 1940. Padre de los arqui-
tectos Miguel y Carlos Aranda Jaquotot. Domicilia-
do en Huesca. Académico correspondiente de Be-
llas Artes de San Fernando. Arquitecto municipal
de Huesca, arquitecto del Ministerio de la Vivien-
da en la provincia de Huesca y arquitecto de Re-
giones Devastadas entre 1942 y 1951. Desarrolla el
conjunto de su trabajo en distintos puntos de la
provincia de Huesca entre las décadas de los años
40 y 70 del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Grupo Escolar, Bielsa (H.) (1941).
Gobierno militar, Rioja n.º 5, Huesca (1942).
Matadero municipal, Apiés (H.) (1942).
Construcción de 50 viviendas, Huesca (1942).
Iglesia parroquial, Banastás (H.) (1943).
Grupo de viviendas, Huerrios (H.) (1943).
Cuartel de la Guardia Civil, Siétamo (H.) (1943).
Grupo escolar, Huerrios (H.) (1944) (junto a Julio
Garrido Serrano).
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Grupo escolar, Banariés (H.) (1944) (junto a Julio
Garrido Serrano).
Capilla del Hospital, Huesca (1945) (junto a José
Urzola Estropa).
Iglesia parroquial, Huerrios (H.) (1945) (junto a
Julio Garrido Serrano).
Iglesia parroquial, Banariés (H.) (1945) (junto a Ju-
lio Garrido Serrano).
Ayuntamiento, Banariés (H.) (1945) (junto a José
Urzola Estropa).
Grupo de viviendas, Siétamo (H.) (1947) (junto a
José Urzola Estropa).
Seminario, Barbastro (H.) (1948) (junto a José Luis
de la Figuera Benito, Casimiro Lanaja Bel y José
Urzola Estropa).
Grupo escolar de niñas, Huesca (1948) (junto a Jo-
sé Urzola Estropa).
Grupo de viviendas, Bielsa (H.) (1948) (junto a
Eduardo Fernández Rodríguez).
Ayuntamiento, Siétamo (H.) (1949) (junto a José
Urzola Estropa).
Lavadero, Siétamo (H.) (1949) (junto a José Urzo-
la Estropa).
Torre de la iglesia de Santiago, Tardienta (H.)
(1949) (junto a José Urzola Estropa).
Grupo escolar, Igriés (H.) (1949) (junto a José Ur-
zola Estropa).
Viviendas de los maestros, Igriés (H.) (1949) (jun-
to a José Urzola Estropa).
Iglesia parroquial, Igriés (H.) (1950) (junto a José
Urzola Estropa).
Grupo de 7 viviendas, Banastás (H.) (1951).
Edificio de viviendas, Coso Alto n.º 31, Huesca
(1953).
Edificio de viviendas, Zaragoza n.º 3, Huesca
(1971-73).

Ha publicado:
«Reconstrucción de las Casas Consistoriales de
Huesca», en Reconstrucción, n.º 51, 1945, págs.
83-86.

ARANDA GARCÍA, Miguel, 1945, págs. 83-86. CALVO SALILLAS, M.ª
José, 1990, págs. 49 y 57. DURÁN GUDIOL, Antonio, 1950, págs.
261-266. IGLESIAS COSTA, Manuel, 1998, págs. 277 y 278. LA-

BORDA YNEVA, José, 1997. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1993,
págs. 327-339. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1995. TEJADA VI-

LLAVERDE, Jesús Ramón, 1999, págs. 27-40.

ARANDA JAQUOTOT, Carlos
(1942)
Arquitecto. Titulado en 1969. Hijo de Miguel Aran-
da García y hermano de Miguel Aranda Jaquotot.
Domiciliado en Huesca. Arquitecto de la Diputa-
ción General de Aragón en Huesca. Consta su tra-
bajo en Aragón en el último tercio del siglo XX.

Colegio Universitario de Huesca, plaza de la Uni-
versidad, Huesca (1976-82).

LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 250. 

ARANDA JAQUOTOT, Miguel
(1941)
Arquitecto. Titulado en 1969. Hijo de Miguel Aran-
da García y hermano de Carlos Aranda Jaquotot.
Domiciliado en Huesca. Trabaja en el último ter-
cio del siglo XX en Aragón.

ARANDA PEREY, Joaquín
Maestro albañil. Está documentado, a través de un
acto notarial, durante el último tercio del siglo
XVII en la ciudad de Zaragoza.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983 (1), pág. 136.

ARÁNDIGA, Jerónimo
Maestro de casas y fustero. Obtuvo el grado de
maestro de obras en el año 1533. Documentado
en la ciudad de Zaragoza en la primera mitad del
siglo XVI. 

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 132.

ARANGUREN, Pedro de
Obrero de villa. Vecino de Catalayud (Z.). Docu-
mentado trabajando en la provincia de Zaragoza
en los primeros años del siglo XVII.

Obras para Francisco Antonio Sesed, Jaulín (Z.)
(1605).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), pág. 146.

ARAÑÓN, Pedro de
Maestro de casas. Vecino de la ciudad de Zarago-
za. Documentado entre los años 1549 y 1554.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 132.

ARAÚJO ROMERO, Sebastián Antonio
(1942)
Arquitecto. Titulado en 1966. Establecido en Ma-
drid. Activo en el último tercio del siglo XX. Ar-
quitecto de la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos del Ministerio de Cultura. Su relación con
Aragón es escasa, limitándose al proyecto de con-
solidación del Foro de las ruinas de la ciudad ro-
mana de Bílbilis en el término municipal de Cala-
tayud (Z.).

Proyecto de acondicionamiento del Foro de la ciu-
dad de Bílbilis, Calatayud (Z.) (1972) (ejecutado
en el periodo 1984-85).

MARTÍN BUENO, Manuel, 1995, págs. 33-48. 
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ARBELOA ZABALETA, Victoria
Arquitecta. Consta su trabajo en Aragón en la últi-
ma década del siglo XX.

Fábrica Dicsa, polígono Actur-Puente de Santiago,
Zaragoza (1997) (junto a Javier Ruiz-Tapiador Tra-
llero).

ARBERUELA, José
Maestro de obras. Documentado trabajando en
distintos puntos de la provincia de Zaragoza en el
último tercio del siglo XVIII. 

Obra documentada más significativa:
Reconstrucción de dos casas, calle de Contamina,
Zaragoza (1769). 
Construcción de cuatro casas, Pastriz (Z.) (1770). 
Construcción de una casa, Coso, Zaragoza (1770). 
Construcción de una fábrica de aguardiente, ba-
rrio del Arrabal, Zaragoza (1772). 
Añadido de un cuerpo a la torre, iglesia de Santa
María Magdalena, Zaragoza (1772). 
Reconstrucción de la cúpula de la iglesia parro-
quial, Aguarón (Z.) (1776). 
Demolición del hospicio del monasterio de Santa
Fe, plaza de Santa Engracia, Zaragoza (1787).

CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, 1998, págs. 101-113. EXPÓSITO

SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. GONZÁLEZ MIRANDA,

Marina, 1989, pág. 11. LABORDA YNEVA, José, 1989, pág. 136.

ARBEX, Ángel
Comandante de ingenieros militares. Activo en los
primeros años del siglo XX. Tiene dos obras do-
cumentadas en Aragón: la Delegación de Hacien-
da de la ciudad de Zaragoza y un cuartel en la ciu-
dad de Teruel.

Delegación de Hacienda, Zaragoza (1901).
Cuartel de Ingenieros, Teruel (1903).

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 197.

ARBOLEX, Juce
Véase ALBOLEX, Juce.

ARBOREX, Juce
Véase ALBOLEX, Juce.

ARCHANCO, Celestino
Ingeniero. Activo en el primer cuarto del siglo XX.
Trabaja en la ciudad de Zaragoza entre 1914 y
1918 en la construcción de edificios de carácter
industrial.

JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611.

ARCHIQUITIGUI, Domingo de
Obrero de villa. De origen vizcaíno. Está activo en
la provincia de Zaragoza en la primera mitad del
siglo XVII. En 1633 se encargó de concluir la cons-
trucción de la Casa del Concejo de Ateca (Z.),
obra que había sido iniciada unos cinco años an-
tes por Domingo de Múxica.

Finalización de las obras de construcción de la Ca-
sa del Concejo, Ateca (Z.) (1633) (iniciada por Do-
mingo de Múxica).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. RUBIO SEMPER, Agustín,
1980 (1), págs. 15-18.

ARCILLA, Domingo de
(* Borja, Zaragoza)
Albañil. Está documentado trabajando en la ciu-
dad de Borja (Z.) a mediados del siglo XVII.

Construcción de unas casas para María Tarixa,
Borja (Z.) (1647).
Tasación del matadero municipal para su derribo,
Borja (Z.) (1654) (junto a Miguel de Aroca).

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS, 1988, pág. 109. LOMBA SE-

RRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO, Concep-
ción, 1989.

ARCOS, José de los
Maestro albañil. Documentado en la ciudad de
Huesca en 1702. Fue uno de los firmantes del me-
morial dirigido al Ayuntamiento de la capital os-
cense para que autorizase la creación de un gre-
mio de albañiles independiente de los otros
gremios ligados a la construcción.

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1987 (1), págs. 151-166.

ARCOS, Manuel de los
Maestro albañil. Documentado en la ciudad de
Huesca en 1702 al aparecer como uno de los au-
tores del memorial dirigido al Ayuntamiento de la
ciudad para que autorizase la creación de un gre-
mio de albañiles autónomo.

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1987 (1), págs. 151-166.

ARDANUY JIMÉNEZ, David
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Mon-
zón (H.). Consta su trabajo en la última década del
siglo XX.

ARDEMANS, Teodoro
(Madrid, 1664-Madrid, 1726)
Pintor y arquitecto. Establecido en Granada y Ma-
drid. Maestro mayor de la catedral de Granada, del
Cabildo de Toledo, arquitecto municipal de Ma-
drid y Maestro mayor de Obras Reales. En 1695
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llegó a Zaragoza, en compañía de Felipe Sánchez
y el matemático jesuita Jacobo Cresa, para resolver
el problema del mal desarrollo que se estaba lle-
vando a cabo en los cimientos del templo del Pi-
lar y que había puesto de manifiesto el maestro de
obras Pedro Cuyeo. También fue el autor de un
plano que desarrolla un proyecto original para el
propio templo del Pilar que, finalmente, no se lle-
vó a cabo.

Obra documentada más significativa:
Puertas y decoración escultórica de la Casa de la
Villa, Madrid (1679) (sobre la construcción de Juan
Gómez de Mora).
Intervención en los trabajos de construcción del
templo de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza
(1695).
Intervención en la construcción del palacio real,
Aranjuez (Madrid) (1715).

Obra escrita:
Declaración y extensión sobre las ordenanzas de
Madrid que había escrito Juan de Torija, y de las
que se practicaban en Toledo y Sevilla, con algu-
nas advertencias a los alarifes, Madrid, 1719.
Fluencias de la tierra y curso subterráneo de las
aguas, 1723.

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 70. ARDEMANS, Teodoro,
1719. ARDEMANS, Teodoro, 1723. HERNÁNDEZ DÍAZ, José y
OTROS, 1985, pág. 475. HERNANDO, Javier, 1989, pág. 66. LLA-

GUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CE-

BALLOS, A., 1971. USÓN GARCÍA, Ricardo, 1990. VALVERDE MA-

DRID, José, 1981, págs. 94-117. VIÑAZA, Conde de la, 1889,
tomo II, pág. 22. VV.AA., 1984, pág. 190.

ARDEMANUS, Teodoro
Véase ARDEMANS, Teodoro.

ARECABAL, Joan de
Véase AREYÇABAL, Joan de.

ARELLANO ABAD, Ángel
Arquitecto. Titulado en 1986. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón durante las
últimas décadas del siglo XX.

Proyecto de restauración de la iglesia parroquial,
Grisel (Z.) (1991).
Proyecto de restauración de la iglesia de Nuestra
Señora de la Merced, Tarazona (Z.) (1991).

ARÉVALO, Bernabé de
Maestro de casas. Documentado trabajando en la
provincia de Zaragoza a mediados del siglo XVII.

Obras en la iglesia parroquial, Pleitas (Z.) (1651).

GIL ASENJO, M.ª Inmaculada y OTRAS, 1984, págs. 422-435.

ARÉVALO, Caçin de
Alarife. Está activo en Daroca (Z.) en la segunda
mitad del siglo XV. Podría tratarse del mismo
maestro Cacin que en 1473 trabajó junto a Alí Ha-
quem en la Puerta Baja de la misma población.

Obras en las casas de Pedro de Esplugas, Daroca
(Z.) (1455) (junto a Alí de Mediana).

RODRIGO ESTEVAN, María Luz, 1995, págs. 143-165.

ARÉVALO CAMACHO, Juan José
Arquitecto. Titulado en 1982. Establecido en Ma-
drid. Trabaja en ocasionalmente en Aragón en las
últimas décadas del siglo XX.

Construcción de 81 viviendas, locales y garajes,
camino de la Estación, Alagón (Z.) (1984) (junto a
Eduardo Fernández Inglada).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 292.

AREYÇABAL, Joan de
(* Segura, Guipúzcoa)
Cubero y obrero de villa. Originario del barrio de
Vimaztegin en la población de Segura (Guipúz-
coa). En 1534 figura como vecino de la localidad
de Bulbuente (Z.) para la que contrató un año an-
tes la construcción de su iglesia parroquial con
fray Miguel Ximénez de Embún, abad del monas-
terio de Veruela. Con toda probabilidad se trata
del mismo Juan de Areyzabal que en 1552 realiza
la tasación de las obras de la iglesia parroquial de
Santa Eufemia de Villafranca (Navarra) junto a
Martín de Gaztelu.

Construcción de la iglesia parroquial, Bulbuente
(Z.) (1533).

CRIADO MAINAR, Jesús, 1985, págs. 252-283. GARCÍA GAINZA,

María Concepción y OTROS, 1983, pág. 420.

ARGELES ESCOFET, José Ramón
Arquitecto. Titulado en 1987. Establecido en Ma-
drid. Trabaja ocasionalmente en Aragón en la últi-
ma década del siglo XX.

Torre de comunicaciones, Vía de la Hispanidad,
Zaragoza (1992) (junto a Regino Borobio Nava-
rro).

LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 358.

ARGOS, Juan de
Maestro de obras. Documentado en la provincia
de Zaragoza. Activo en los últimos años del siglo
XVI. Es el maestro que finaliza la construcción de
la iglesia parroquial de la Asunción en Fuentes 
de Jiloca (Z.). La obra había sido iniciada por Juan
de Latas en 1532 siguiendo el diseño de la planta
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de Gabriel Meçot, realizando la parte fundamental
de la construcción Juan y Francisco Marrón entre
1574 y 1581. 

Finalización de las obras de construcción, iglesia
parroquial de la Asunción, Fuentes de Jiloca (Z.)
(1598).

PANO GRACIA, José Luis, 1984 (1), págs. 113-145. RUIZ DOMIN-

GO, Alicia, 1981, pág. 39.

ARGUEDAS REULA, Liliana
Arquitecta. Titulada en 1992. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo durante la última década
del siglo XX.

ARIAS REY, Federico
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1898. Tras sus estudios se esta-
bleció en Madrid, Barcelona y, posteriormente, en
Cuba. Activo en los últimos años del siglo XIX y
primer tercio del XX. Su relación con Aragón se li-
mitó al proyectó de la Casa de las Religiosas de
María Inmaculada de Zaragoza.

Casa Gallardo, plaza de España n.º 2, Madrid
(1911) (junto a Luis Vidal Tuasón).
Casa de las Religiosas de María Inmaculada, Zara-
goza (1913).

FREIXA, Mireia, 1986, pág. 186. GUERRA DE LA VEGA, Ramón,
1990, pág. 62. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 197. NAVAS-

CUÉS PALACIO, Pedro, 1973. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994,
págs. 558-559. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág. 132.

ARIAS-CAMISÓN GUIRLES, Mariano
Arquitecto. Titulado en 1986. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en las últimas décadas del
siglo XX.

ARIÇABAL, Joan de
Véase AREYÇABAL, Joan de.

ARIÑO BUIL, Alfredo Ángel
Arquitecto. Titulado en 1994. Residente en Utebo
(Z.). Consta su trabajo en la última década del si-
glo XX.

ARIZA, Domingo
Obrero de villa. Documentado en la provincia de
Zaragoza trabajando durante el primer cuarto del
siglo XVII. En su única obra conocida, la partici-
pación en la ampliación de los dormitorios del
monasterio de Veruela, no fue quien contrató ini-
cialmente la intervención sino que fue el sustituto
del obrero de villa Gonzalo Cisneros, fallecido po-
cos meses después de iniciados los trabajos.

Ampliación de los dormitorios del monasterio de
Veruela, Vera de Moncayo (Z.) (1622-24) (junto a
Jerónimo Vaquero).

SANCHO BAS, José Carlos y OTROS, 1997-98, págs. 35-106.

ARIZA, Lope
Obrero de villa. Vecino de Daroca (Z.). Documen-
tado en Báguena (T.) a mediados del siglo XVI.

Tasación de una vivienda, Báguena (T.) (1558).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. SAN VICENTE PINO, Ángel,

1977, pág. 369.

ARIZA, Miguel de
Maestro de casas. Sólo se conoce de él su partici-
pación en un acto notarial realizado en Zaragoza
en 1535.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 132.

ARMENGOL, Aureliano
Ingeniero. Trabaja eventualmente en la ciudad de
Teruel a mediados del siglo XX con motivo de la
construcción de la sede del Ministerio de Fomen-
to en la población.

Delegación del Ministerio de Fomento, avenida de
Sagunto, Teruel (1945-1946) (junto a Eugenio
Asensio).

LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 218.

ARMENTER, Federico
Ingeniero. Residente en Barcelona. Desarrolla su
labor profesional a finales del siglo XIX. Su rela-
ción con Aragón viene dada por su ofrecimiento
de llevar a cabo las obras de reparación precisas
para evitar el derribo de la Torre Nueva de Zara-
goza. La propuesta de Federico Armenter, realiza-
da junto a su colega José Batlle en el verano de
1892, no fue aceptada por el Ayuntamiento zara-
gozano alegando que la decisión del derribo era
firme y no había razones para el cambio.

GARCÍA LASAOSA, José, 1979, pág. 114. RÁFOLS, J.F., 1953, vol. I,

pág. 55.

ARMUETA, Juan de
Obrero de villa o maestro de casas. Vecino de la
ciudad de Huesca. Activo en los años centrales del
siglo XVI. En 1547 participó en la redacción de los
estatutos de la cofradía de carpinteros, mazoneros,
cuberos, obreros de villa y torneros de la ciudad
de Huesca. 
En 1554 intervino en las visuras de la ermita de
San Jorge de Huesca construida por Domingo 
de Almazor. En este reconocimiento actuó en
nombre del citado constructor, junto a Martín de
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Casamayor, que lo hizo en representación del
Concejo oscense.

Visuras de la ermita de San Jorge, Huesca (1554)
(junto a Martín de Casamayor).

PANO GRACIA, José Luis, 1986, págs. 137-153. PANO GRACIA, Jo-
sé Luis, 1987 (2), págs. 27-28.

ARNAHU, Juan
Véase ARNAU, Juan.

ARNAL, Diego
Maestro de obras. Trabaja en la ciudad de Monzón
(H.) en la segunda mitad del siglo XVIII.

Participación en la construcción del puente sobre
el río Sosa, Monzón (H.) (1768) (dirigida por Mi-
guel Bautista *).

CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 1989, pág. 388.

ARNALDAZ, Mahoma
Maestro de casas. Obtiene el título de maestro en
el año 1503. Vecino de Zaragoza. Activo en el pri-
mer tercio del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 132.

ARNALDICH, Miguel
Maestro de casas. Documentado en Montalbán
(T.) en la primera mitad del siglo XVI. A partir de
1524 se encarga de la reanudación de los trabajos
de construcción del convento de los padres domi-
nicos tras el parón sufrido en los años anteriores
por diversos problemas legales y económicos.

Construcción del convento de los padres domini-
cos, Montalbán (T.) (1524).

GARCÍA MIRALLES, Manuel, 1961, págs. 5-78.

ARNAU, Juan
Maestro de casas. Vecino de Zaragoza. Documen-
tado en el primer cuarto del siglo XVI a través de
diversas intervenciones en arbitrajes y tasaciones.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 132.

ARNAUT, Juan
Véase ARNAU, Juan.

ARNIALDE, Domingo de
(* Montalbán, Teruel)
Maestro de casas. Vecino de Teruel. Las noticias
que se poseen de su persona están datadas en la
ciudad de Zaragoza con motivo de diversos actos
notariales a mediados del siglo XVI. Según la do-
cumentación fue aprendiz de Martín de Mañaria.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 132.

ARNIALDE, Juan
Maestro cantero. De origen vasco. Perteneciente a
la familia de canteros de los Arnialde al igual que
Martín y Miguel Arnialde. Vecino de Huesca. Está
documentado a partir de 1479. Trabaja en diversos
puntos de la provincia durante las últimas décadas
del siglo XV. Falleció con anterioridad a 1491.

Obra documentada más significativa:
Obras en el claustro de la catedral, Huesca (1480).
Obras en la iglesia de San Felices, Apiés (H.) (ant.
1482).
Obras en la puerta de Montearagón, Huesca (ant.
1491).

BALAGUER, Federico, 1955, págs. 141-148.

ARNIALDE, Martín
Maestro cantero. Activo en las provincias de
Huesca y Zaragoza en la primera mitad del siglo
XVI. Se sabe que los pueblos del valle de Nocito
(H.), el Concejo de Huesca y el prior de San Pe-
dro el Viejo de Huesca le encomendaron, junto a
Juan Azpeitia (luego sustituido por Domingo de
Azbirón), los trabajos de restauración de la igle-
sia de San Urbez en Nocito. Sin embargo no se
conoce cuál fue la verdadera intervención de es-
tos maestros puesto que se tiene constancia de
que la mayor parte de la obra la realizó Pedro
Durant.

Intervención en la restauración de la iglesia de San
Urbez, Nocito (H.) (comienzos del siglo XVI) (jun-
to a Juan Azpeitia y Domingo de Azbirón).
Realización de unas columnas para el convento de
Santa Inés, Zaragoza (1534).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1912-15-37, t. II, pág. 381. BALA-

GUER, Federico, 1951, págs. 167-177. LOMBA SERRANO, Concep-
ción, 1989.

ARNIALDE, Miguel de
Maestro cantero. Ejerce en la provincia de Huesca
a mediados del siglo XV. Sus obras conocidas es-
tán en relación con Luis de Santángel, señor de
Novales. Para él llevó a cabo una importante in-
tervención en el castillo de Novales mediante la
cual se dio por finalizada la construcción de una
de las torres.

Obra de un azud en el río Guatizalema, Pueyo
(H.) (1451).
Obras en el castillo, Novales (H.) (1451).

BALAGUER, Federico, 1954, págs. 73-74.

AROCA, Domingo de
Obrero de villa. Está documentado en las pobla-
ciones zaragozanas de Vera y Borja en la primera
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mitad del siglo XVII. Se conoce su trabajo entre
los años 1609 y 1652.

Obra documentada más significativa:
Construcción de una casa para Jerónimo Echarri,
Vera (Z.) (1609) (junto Gonzalo Cisneros).
Construcción de la iglesia del convento de los
Agustinos, Borja (Z.) (1624-1628).
Realización de unos pilares, Borja (Z.) (1652).

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS, 1988, pág. 218. LOMBA SE-

RRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO, Concep-
ción, 1989.

AROCA, Miguel de
Albañil. Vecino de Borja (Z.). Desarrolla su traba-
jo en dicha localidad durante los años centrales
del siglo XVII. 

Obra documentada más significativa:
Partición de unas casas sin especificar, Borja (Z.)
(1643).
Tasación del edificio del matadero municipal, Bor-
ja (Z.) (1654) (junto a Domingo de Arcilla).
Construcción de un toril para el Concejo, Borja
(Z.) (1657).

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS, 1988, pág. 109. LOMBA SE-

RRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO, Concep-
ción, 1989.

AROCA HERNÁNDEZ-ROS, Ricardo
(1940)
Arquitecto. Titulado en 1964. Afincado en Madrid.
Fue decano del Colegio de Arquitectos y director
de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Trabaja
circunstancialmente en Aragón en los últimos
años del siglo XX con motivo de la restauración
llevada a cabo en la catedral de Tarazona (Z.).

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, calle Modesto Lafuen-
te/García de Paredes, Madrid (1971-74) (junto a
Luis Enrique Burkhalter).
Edificio de viviendas, calle de Arturo Soria/conde-
sa de Venadito, Madrid (1975-78) (junto a Mariano
Bayón, Emilia Bisquert y José Martín Gómez).
Edificio de viviendas, calle de los Señores de Lu-
zón, Madrid (1977).
Centro comercial Puerta de Toledo, ronda de To-
ledo, Madrid (1982-88) (junto a Martín Domínguez
Ruz y Jesús Manuel Peñalba).
Invervención en el Proyecto de Ordenación de
Madrid Sur (1987) (junto al equipo de Antonio
Vázquez de Castro).
Edificio de viviendas Orcasur, Madrid (1989) (jun-
to a Carmen González Lobo).

Obras de restauración, catedral, Tarazona (Z.)
(1989-96).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996, págs. 519 y
521. GÓMEZ VALCÁRCEL, Daniel, 1989. PIZZA, Antonio, 1997,
pág. 301. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997.

AROÇIA, Juan de
Maestro de casas. Sólo se conoce de su persona su
participación como testigo en un acto notarial re-
lacionado con Juan de Sariñena en Zaragoza du-
rante el año 1521.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 133.

AROÇIA, Martín
Maestro de casas. Trabaja en la ciudad de Zarago-
za a mediados del siglo XVI.

Construcción de unas casas para Jaime Ortolán,
Zaragoza (1552).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 133.

AROZ, Mahoma
Alarife. Documentado en la ciudad de Huesca en
1422. Fue uno de los profesionales encargados de
realizar pequeños trabajos de reparación en la ca-
tedral, concretamente, en el antiguo alminar de la
mezquita musulmana.

Trabajos de reparación en la catedral, Huesca
(1422) (junto a otros alarifes).

DURÁN GUDIOL, Antonio, 1991, pág. 38.

ARRAMI, Alí
Véase RAMI, Alí.

ARRAMI, Juce
Véase RAMI. Juce.

ARRAMI, Mahoma *
Véase RAMI, Mahoma *.

ARRAMI, Mahoma **
Véase RAMI, Mahoma **.

ARRANZ AYUSO, Julián
Arquitecto. Titulado en 1979. Domiciliado en Ma-
drid. Trabaja ocasionalmente en Aragón en la últi-
ma década del siglo XX.

Dirección provincial del Insalud, calle de San Jor-
ge, Huesca (1995) (junto a Fernando Sánchez
Álvarez y Carlos M. Sobrini).

LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 260. 

ARRANZ39



ARRANZ PERTIERRA, Victorino
(1929)
Arquitecto. Titulado en 1959. Arquitecto del Mi-
nisterio de la Vivienda en la provincia de Zarago-
za. Consta su trabajo durante la segunda mitad del
siglo XX.

Edificio de viviendas, calle Canfranc/avda. César
Augusto, Zaragoza (1965) (junto a Lorenzo Mon-
clús Ramírez).

YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 210.

ARRANZ SAN VICENTE, Luis Félix
(1961)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1988. Establecido en Barcelo-
na. Trabaja ocasionalmente para Aragón durante
las últimas décadas del siglo XX. 

Anteproyecto para el Museo Aragonés de Arte
Contemporáneo de Zaragoza (1993) (junto a Car-
los Ferrater e Isabela de Rentería).

LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos, 1993, págs. 661-662.

ARRATE, Miguel
Maestro de casas. Está documentado en Barbastro
(H.) a mediados del siglo XVI. La única noticia
que de él se posee le sitúa como veedor (junto a
Jerónimo de Castro y Juan Ferriz) de las obras de
reforma del Estudio Mayor de Barbastro llevadas a
cabo en los meses anteriores por Pedro Matute.

Visuras del Estudio Mayor, Barbastro (H.) (1556)
(junto a Jerónimo de Castro y Juan Ferriz).

MAIRAL, María del Mar, 1979, págs. 255-261.

ARRATE CELAYA, Juan
(* 1899)
Arquitecto. Titulado en 1928. Establecido en Ma-
drid. Arquitecto de la Dirección General de Arqui-
tectura del ministerio de la Vivienda. Su relación
con Aragón se limita al hecho de haber participa-
do en el concurso para la construcción de un Ins-
tituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza en el
año 1930.

Anteproyecto para la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria, Zaragoza (1930).

POZO MUNICIO, José Manuel, 1990, pág. 197. 

ARRATÍBEL, Pedro de
Maestro cantero. Natural de la provincia de Gui-
púzcoa. En 1600 consta como vecino de Badules
(Z.). Está activo a finales del siglo XVI y comien-
zos del XVII en distintos puntos de las provincias
de Zaragoza y de Teruel.

Construcción de una casa para Luis Alberuela, Da-
roca (Z.) (1595).
Obras en la iglesia parroquial, San Martín del Río
(T.) (1600) (junto a Pedro de Mayora).

ARCE OLIVA, Ernesto, 1989-90, págs. 265-276.

ARREDONDO, Manuel
Maestro de obras. Establecido en Madrid. Activo
en la segunda mitad del siglo XVIII. Su relación
con Aragón se limita a la revisión del plan previs-
to inicialmente por José Navarro en 1761 para la
fábrica de la iglesia de las Escuelas Pías en Sos del
Rey Católico y su sustitución por una planta de
una sola nave y cabecera poligonal.

Revisión y modificación de la iglesia de las Escue-
las Pías, Sos del Rey Católico (Z.) (finales del siglo
XVIII).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1998, pág. 361. CUEVA

GONZÁLEZ, Dionisio, 1999, pág. 220. URGEL MASIP, María Asun-
ción, 1994, págs. 67-82.

ARREXIL, Joan de
Véase ARAÇIL, Joan de.

ARRIAGA DE USTAROZ, Pedro
Maestro cantero o maestro de casas. Ejerce en la
provincia de Zaragoza en la segunda mitad del si-
glo XVI. Fue el autor de la construcción de la sa-
cristía de la iglesia parroquial del Salvador en Sal-
vatierra de Esca (Z.). 

Sacristía de la iglesia parroquial del Salvador, Sal-
vatierra de Esca (Z.) (h. 1572).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 699. ALMERÍA, José Antonio
y OTROS, 1998, pág. 318.

ARRIBAS CABREJAS, Alfredo
Arquitecto. Titulado en 1977. Establecido en Bar-
celona. Trabaja ocasionalmente en Zaragoza en las
últimas décadas del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Construcción de 214 viviendas, locales y aparca-
mientos, manzana 11, ACTUR, Área 10, Zaragoza
(1981) (junto a Basilio Tobías Pintre).
Concert Hall, Carretera nacional II km. 461, Lérida
(1990-91) (junto a Miguel Morte Morales).
Discoteca Gran Velvet, polígono Montigalà, Barce-
lona (1990-94) (junto a Miguel Morte Morales).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 222. PIZZA, Antonio, 1997,
págs. 252, 253 y 265. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág. 709.

ARRILLAGA DE LA VEGA, José María
(* 1901)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1922. Establecido en Madrid. Ac-
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tivo durante el segundo cuarto del siglo XX. En
1926 proyectó, junto a Ignacio de Cárdenas, el
edificio para la sede de la Compañía Telefónica de
España en el paseo de la Independencia de Zara-
goza. José M.ª Arrillaga abandonó la dirección de
las obras del inmueble en el mes de junio de 1926,
siendo sustituido por el también arquitecto José
M.ª de la Vega.

Obra documentada más significativa:
Sede de la Compañía Telefónica de España, paseo
de la Independencia n.º 35, Zaragoza (1926) (jun-
to a Ignacio de Cárdenas).
Edificio de viviendas, Joaquín María López n.º 24,
Madrid (1934).
Edificio de viviendas, Blasco de Garay n.º 82, Ma-
drid (1934).
Edificio de viviendas, Fernán González n.º 43, Ma-
drid (1935) (junto a Fernando Escondrillas).
Edificios de viviendas, Doctor Esquerdo n.º 22-
24/Fuente del Berro n.º 23-25/Goya n.º 127-143,
Madrid (1935) (junto a Fernando de Escondrillas).
Construcción del edificio de viviendas, Donoso
Cortés n.º 68, Madrid (1935) (junto a Antonio Mar-
sá Prat, siguiendo el proyecto de Antonio Vallejo
Álvarez).
Edificio de viviendas, Andrés Mellado n.º 78, Ma-
drid (1935) (junto a Germán Tejero de la Torre).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996. LABORDA YNE-

VA, José, 1995, pág. 227. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999 (2),
págs. 415-453.

ARROITA ASTELARRA, Gurutzne
(Caracas, Venezuela, 1947-Zaragoza, 1994)
Arquitecta. Estudia en las Escuelas de Arquitectu-
ra de Navarra y Barcelona. Titulada en 1972. Tra-
baja durante el último cuarto del siglo XX, cen-
trando su actividad en la ciudad de Zaragoza.

Obra documentada más significativa:
Fábrica Glaser, Zaragoza (1972-1974) (junto a
Ángel Guillera).
Almacenes Abad Metales, Zaragoza (1974-1975)
(junto a Ángel Guillera).
Escuela de ingenieros, María de Luna n.º 3, Zara-
goza (1978-1980) (junto a Ángel Guillera, Fernan-
do Larraz y Javier Navarro Martínez).
Conjunto residencial, Ruiseñores n.º 38, Zaragoza
(1985) (junto a Ángel Guillera y Javier Navarro
Martínez).
Polideportivo Municipal, Ejea de los Caballeros
(Z.) (1985) (junto a José Aznar Grasa, Ángel Gui-
llera Goyanes y Javier Navarro Martínez).
Construcción de 160 viviendas, locales y aparca-
mientos, área 11, ACTUR, Zaragoza (1986) (junto
a Ángel Guillera Goyanes, Francisco Javier Nava-

rro Martínez, José Miguel Sancho Marco y Ramón
Velasco Camina).
Edificios de viviendas, calle de Emeline Paukhurst,
Zaragoza (1990) (junto a Ángel Guillera, Ramón
Velasco, Javier Navarro Martínez y José Miguel
Sancho).
Polideportivo Ciudad de Zaragoza, calle Galán
Bergua, Zaragoza (1991) (junto a Ángel Guillera
Goyanes y Javier Navarro Martínez).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 599. LABORDA

YNEVA, José, 1991, pág. 370. LABORDA YNEVA, José, 1995, RÁBA-
NOS FACI, Carmen, 1999, págs. 5-116. VV.AA., 1997 (1).

ARRONDI, Alí *
Véase RONDA, Alí de.

ARRONDI, Alí **
Maestro de casas. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza en 1503 al aparecer recogido en el
privilegio de fundación de la cofradía mudéjar de
la ciudad.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 134.

ARRUETA, Juan de
Obrero de villa. Vecino de Ateca (Z.). Trabaja en
la citada localidad durante la primera mitad del si-
glo XVII.

Convento de los Capuchinos, Ateca (Z.) (1624-27).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), pág. 60.

ARRZEN, Joan
Obrero de villa. De origen vizcaíno o navarro.
Aparece documentado en Alcañiz (T.) a mediados
del siglo XVI.

Obras en la capilla de Santa Lucía, convento de la
Orden de Predicadores, Alcañiz (T.) (1559).

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 1994, págs. 36 y 147. LOMBA SE-

RRANO, Concepción, 1989.

ARTAL FERRER, José Luis
(1941)
Arquitecto. Titulado en 1965. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Zaragoza durante el
último tercio del siglo XX. Formó parte del Gru-
po Z.

CARMONA MATEU, Juan, 1981, págs. 62-69. RÁBANOS FACI, Car-
men, 1995, págs. 5-115. VV.AA., 1997 (1), pág. 35.

ARTIAGA, Juan de
Obrero de villa. Vecino de Calatayud (Z.). Activo en
la primera mitad del siglo XVII. Participa como tes-
tigo en diferentes actos notariales en 1630 y 1633.

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), págs. 220 y 257.
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ARTIGA, Francisco Antonio de
(Huesca, 1650-Huesca, 1711)
Arquitecto. Vecino de la ciudad de Huesca. Activo
durante el último cuarto del siglo XVII y primera
década del XVIII. Catedrático de la Universidad de
Huesca, matemático, pintor y literato. Aplicó sus
variados conocimientos a la astronomía, la topo-
grafía y la construcción. 
Proyectó la Universidad Sertoriana y propuso un
amplio proyecto de reconstrucción de su sede que
no llegó a finalizarse completamente. 

Primitivo pantano de Arguis, Arguis (H.) (1687-
1704).
Universidad Sertoriana, Huesca (1690).

Obra escrita:
Discurso de la naturaleza, propiedades, causas y
efectos de los cometas..., Huesca, 1681.
Laberinto intelectual y astronómico elemental,
Huesca, 1684.
Epítome de la elocuencia española, Huesca, 1692.

ARTIGA , Francisco Antonio de, 1681. ARTIGA, Francisco An-
tonio, 1684. ARTIGA, Francisco Antonio, 1692. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1988, págs. 119-132. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., y OTROS, 1991 (1), pág. 36. BORRÁS GUALIS, Gonzalo
M., s.a., tomo II, pág. 419. BUIL GIRAL, León J., 1997. CASAS

Y ABAD, Serafín, 1886, págs. 26 y 52. DONOSO, M.ª Rosa,
1968. ESCÓ SAMPÉRIZ, J. Carlos, 1979, págs. 159-186. FERNAN-

DEZ VALLIN, Acisclo, 1893. FORD, Richard, 1983, pág. 75. GUI-

TART APARICIO, Cristobal, 1981, págs. 1820-1822. GUITART APA-

RICIO, Cristóbal, 1985, págs. 11-27. HORMIGÓN, Mariano,
1980, pág. 293. LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 144. LA-

BORDA ZANDUNDO, Javier, 1996, pág. 49. LATASSA, 1784. LLA-

GUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829, vol. 4, págs. 91-94. NAVAL,

Antonio y NAVAL, Joaquín, 1978, pág. 61. NAVAL MAS, Anto-
nio, 1985, págs. 99-129. SOLER Y ARQUÉS, Carlos, 1864, págs.
115 y 127. TOMEO LACRUÉ, M., 1962. TORMO CERVINO, Juan,
1939, pág. 134. 

ARTIGAS, Francisco
Véase ARTIGA, Francisco Antonio de.

ARTIGAS JARDIEL, Cristóbal
Arquitecto. Titulado en 1990. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo durante la última década
del siglo XX.

ARTIGUES CODÓ, Ramón
(Lérida, 1936)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1967. Domiciliado en Barcelo-
na. Consta su trabajo durante el último tercio del
siglo XX sobre todo en Cataluña. En Aragón ha
llevado a cabo, junto a Ramón Sanabria Boix, el
proyecto y construcción de la nueva sede de la Di-
putación Provincial de Huesca.

Obra documentada más significativa:
Conjunto de apartamentos, Llesui (Lérida) (1978)
(junto a E. Bonell Costa y J.M. Gil Guitar).
Auditorio Enrique Granados, Magdalena n.º 2, Lé-
rida (1984-1994) (junto a R. Sanabria Boix).
Nueva sede de la Diputación Provincial, Huesca
(1985-1987) (junto a R. Sanabria Boix).
Cuartel de la Guardia Urbana, Rambla Caputxins
n.º 43, Barcelona (1985-1988) (junto a R. Sanabria
Boix).
Casa Pedreño, Alberes n.º 60, Vallvidrera (Barce-
lona) (1986-89) (junto a R. Sanabria Boix).
Campus Norte de la Universidad Politécnica de
Cataluña, Barcelona (1986-1996) (junto a otros au-
tores).
Edificio de oficinas y servicios Torreblanca, avda.
Torreblanca n.º 28, San Cugat del Vallés (Barcelo-
na) (1989- 91) (junto a R. Sanabria Boix).
Edificio Nova Unió, calle Colomé, Sant Cugat del
Vallés (Barcelona) (1992) (junto a R. Sanabria
Boix).
Almacenes Vielha Industrial, carretera de Francia,
Viella (Lérida) (1994) (junto a R. Sanabria Boix).
Instituto de Enseñanza Secundaria, calle Ramón
Casas/Granollers, San Cugat del Vallés (Barcelona)
(1994) (junto a R. Sanabria Boix).
Escuela Oficial de Idiomas, Baró de Maials n.º 53,
Lérida (1995) (junto a R. Sanabria Boix).
Paseo marítimo de la Barceloneta, Barcelona
(1995) (junto a otros arquitectos).

BOHIGAS, Oriol, 1987. FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xa-
vier, 1996. FORT, Josep M., 1992 (1). FORT, Josep M., 1994,
GONZÁLEZ, Antoni y LACUESTA, Raquel, 2000. LABORDA YNEVA,

José, 1997, pág. 253. LABORDA ZANDUNDO, Javier, 1996, pág.
25. PIZZA, Antonio, 1997, págs. 116, 226 y 227. RUIZ MILLET, J
y PLANELLA, A. (eds), 1996. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, págs.
579 y 605. VV.AA., 1991 (1). 

ARTURQUÍA, José
Véase ESTORGUÍA, José de.

ASARTA FERRAZ, Francisco Javier
(Graus, Huesca, 1936)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1966. Domiciliado en Barcelo-
na. Profesor de Dibujo en la citada escuela entre
1966 y 1991. Miembro del Servicio para la Protec-
ción del Patrimonio Arquitectónico Catalán y ar-
quitecto colaborador de la Dirección General de
Patrimonio Artístico Español. 

Obra documentada más significativa:
Restauración de la Seo, Manresa (Barcelona).
Restauración del convento de Santa Clara, Manre-
sa (Barcelona).
Restauración de la Basílica de la Virgen de la Pe-
ña, Graus (H.).
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Restauración del Palau Giudice, Barcelona.
Restauración del puente medieval, Pont de Vilo-
mara (Barcelona).
Restauración de Can Negre, Sant Joan Despí (Bar-
celona).
Restauración de la Casa Milá (la Pedrera), Barce-
lona.

GONZÁLEZ, Antoni y LACUESTA, Raquel, 2000, pág. 181.

ASAT, Juan de
Véase SAT, Juan de.

ASAT, Miguel de
Véase SAT, Miguel de.

ASCASO SATUÉ, José Manuel
Arquitecto. Titulado en 1980. Domiciliado en
Huesca. Consta su trabajo en Aragón en las últi-
mas décadas del siglo XX.

ASCORBE, Juan de
Véase ACORBE, Juan de.

ASENSIO, Eugenio
Ingeniero. Activo a mediados del siglo XX. Traba-
ja de forma puntual en Aragón con motivo de la
construcción de la Delegación del Ministerio de
Fomento en la ciudad de Teruel.

Delegación del Ministerio de Fomento, avenida de
Sagunto, Teruel (1945-1946) (junto a Aureliano Ar-
mengol).

LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 218.

ASENSIO, José
(* 1737)
Maestro de obras. Vecino de Zaragoza. Trabaja du-
rante las décadas de los años 60 y 70 del siglo
XVIII. Formó parte, en condición de oficial, del ta-
ller de Julián Yarza Ceballos. Su trabajo de mayor
trascendencia documentado es el derribo del anti-
guo hospital de niñas y su iglesia para construir
catorce casas en la calle de la Princesa, por encar-
go del capítulo de San Gil de Zaragoza.
En 1765 fue el primer maestro albañil que obtuvo
permiso para construir unos tejares particulares
(hasta entonces la actividad era privativa de los te-
xeros).

Obra documentada más significativa:
Construcción de catorce casas, calle de la Prince-
sa, Zaragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Derribo y edificación de cinco casas, calle de Al-
cober, Zaragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Reconstrucción de una casa, calle de la Frenería,
Zaragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).

Reedificación de una casa, calle de los Agustines,
Zaragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Participación en las obras de remodelación de la
portada de la iglesia parroquial de San Felipe y
Santiago el Menor, plaza de San Felipe, Zaragoza
(1774-76) (junto a Joaquín Insausti, Agustín Gra-
cián y Joaquín Gracián).

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. LABORDA

YNEVA, José, 1989, págs. 137-138. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús y RI-

VAS GIMENO, José Luis, 1985 (2), págs. 93-137. MARTÍNEZ VERÓN,

Jesús, 1985 (1), págs. 173-182.

ASENSIO MARTÍNEZ, Joaquín
(* Zaragoza, 1763)
Maestro de obras. Titulado por la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando de Madrid en 1789.
Previamente había estudiado en la Academia de
Dibujo (1778-1779) y en la Escuela de Dibujo 
de la Sociedad Económica (1784-1788) de Zarago-
za. En ambos centros fue alumno de Agustín Sanz.
Ejerció su profesión en Zaragoza. Activo durante
las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del
XIX. Arquitecto municipal de Zaragoza (desde
marzo de 1811) durante la ocupación francesa por
lo que fue encarcelado tras el final de la guerra.
Su actuación más importante fue la ordenación
urbanística de la zona comprendida entre la Cruz
del Coso y la puerta de Santa Engracia, afectando
tanto a la regularización de la primera como al tra-
zado de lo que habría de ser el futuro paseo de la
Independencia, denominado en este momento Pa-
seo Imperial. También fue el encargado, en su
condición de arquitecto municipal, de proceder al
desescombro y adecentamiento de los edificios
dañados durante los Sitios de la ciudad.

Proyecto urbanístico de regularización de la Cruz
del Coso y paseo de la Independencia, Zaragoza
(hacia 1812).
Arreglo y adecentamiento de los edificios dañados
durante los Sitios, Zaragoza (1812).

ANSÓN NAVARRO, Arturo, 1993, pág. 205. CASAMAYOR, Faustino,
1810-1812. EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1988, págs. 185-200.
FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, 1998, pág. 16. GARCÍA TERREL, Ana
María, 1999, pág. 245. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1991 (1),
págs. 191 y 193.

ASÍN ALOCÉN, Francisco Javier
Arquitecto. Titulado en 1988. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en las últimas
décadas del siglo XX.

ATERRER, Mahoma
Véase TERRER, Mahoma **.
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ATERRESÍ, Yayel
Alarife. Documentado en la ciudad de Zaragoza.
Activo durante la segunda mitad del siglo XIV.

Tasación de una manzana de casas, calle de San
Blas, Zaragoza (segunda mitad del siglo XIV) (jun-
to a Ibrahim de Pina y Alí Almalayezat).

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., 1996, págs. 243-255.

ATESTIEL, Jerónimo
Obrero de villa. Vecino de Borja (Z.). Trabaja du-
rante la segunda mitad del siglo XVI.

Construcción de una casa para Jaime de Alcañiz,
Borja (Z.) (1566).
Obras en la colegiata de Santa María, Borja (Z.)
(1596).

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS, 1988, pág. 47. LOMBA SE-

RRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO, Concep-
ción, 1989.

ATIENZA GARCÍA, Juan Antonio
Arquitecto. Titulado en 1853. Trabaja en Zaragoza
durante la segunda mitad del siglo XIX. Arquitec-
to provincial, académico de la Real de Nobles y
Bellas Artes de San Luis y miembro de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos de Zara-
goza.
Su obra más conocida es la cúpula mayor del
templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza
que proyectó junto a José de Yarza y que se cons-
truyó entre 1866 y 1869.
Además de sus proyectos arquitectónicos, se co-
nocen diseños de Juan Antonio Atienza para mo-
biliario eclesiástico, como los púlpitos de madera
para los pilares de la cúpula central del templo de
Nuestra Señora del Pilar (1871). 

Obra documentada más significativa:
Informe sobre el estado de conservación de la To-
rre Nueva, Zaragoza (1863) (junto a Pedro Martí-
nez Sangrós).
Conclusión del templo de la Real Casa de Miseri-
cordia, Zaragoza (1864-66) (a partir de la planta de
Pedro Martínez Sangrós).
Cúpula mayor, templo de Nuestra Señora del Pilar,
Zaragoza (1866-69) (junto a José de Yarza Miña-
na).
Construcción de un almacén de aceite y vivienda,
Zaragoza (1868).
Restauración de la cúpula del templo de San Ilde-
fonso, Zaragoza (1868).
Reforma de la decoración del altar del Santo Cris-
to del templo de Nuestra Señora del Pilar, Zarago-
za (1870-71).

Visura e informe sobre el estado de conservación
de la Torre Nueva, Zaragoza (1871) (junto a Ono-
fre Rojo y Mariano López).
Estudios previos para la construcción del Manico-
mio Provincial, Zaragoza (1873).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957. ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel,
1993, págs. 349-367. ANUARIO, 1866. BLASCO IJAZO, José,
1948, vol. I, págs. 15-27. BLASCO IJAZO, José, 1953, págs.
105-113. BLASCO IJAZO, José, 1954, vol. 5, págs. 148-156.
BLASCO IJAZO, José, 1960, vol. 6, págs. 179-194. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo I, pág. 291. GARCÍA LASAOSA,

José, 1979, pág. 112. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN

DE GOTOR, Pedro, 1890, tomo II, pág. 260. GUÍA, 1991, págs.
293 y 634. JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-
611. LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 251. LANA ARMISÉN, Jo-
sé L., 1980 (1), págs. 28-29. LASAGABÁSTER ARRATÍBEL, Daniel,
1999, pág. 156. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1985 (2). MARTÍNEZ

VERÓN, Jesús, 1986, págs. 285-301. SERRANO DOLADER, Alber-
to, 1988, págs. 17-19. TORGUET ESCRIBANO, Nardo, 1987,
págs. 25-26. VV.AA., 1984, pág. 195. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y

VAL, Tomás, 1901, pág. 150.

AUGÁN, Federico
Ingeniero. Establecido en Madrid. Trabaja ocasio-
nalmente para Aragón cuando, en 1838 y en com-
pañía de Juan de la Vega **, proyectó un puente
colgante para Zaragoza.

Proyecto de puente colgante para Zaragoza (1838)
(junto a Juan de la Vega **).

AUNETA, Johanes de
Obrero de villa. Vecino de Casbas (H.). Está acti-
vo en la provincia de Huesca en los años finales
del siglo XVI.

Obras en el monasterio de Casbas, Casbas de
Huesca (H.) (1591).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

AURED GALVE, Inmaculada
Arquitecta. Titulada en 1993. Residente en Zara-
goza. Trabaja en la última década del siglo XX.

AUSTURGUÍA, José
Véase ESTORGUÍA, José de.

AUX, Francisco de
Maestro de casas. Probablemente de origen fran-
cés. Recogido trabajando en la ciudad de Huesca
en el segundo cuarto del siglo XVII.

Construcción de la capilla de los Santos Justo y
Pastor, iglesia de San Pedro el Viejo, Huesca
(1645) (junto al maestre Campaña).

ARCO, Ricardo del, 1942, pág. 131.
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AVAJAS, Pedro
Cantero. Probablemente hermano del también
cantero Rodrigo de Avajas. Está documentado tra-
bajando en la provincia de Teruel a finales del si-
glo XVI.

Pórtico de la iglesia parroquial del Salvador, Te-
rriente (T.) (1585) (junto a Rodrigo de Avajas, Pe-
dro de Utienes y Toribio de Utienes).

ALMAGRO GORBEA, Antonio, 1993, pág. 60. BENITO MARTÍN, Fé-
lix, 1991, vol. I, pág. 369. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1974,
pág. 423.

AVAJAS, Rodrigo
Cantero. Con toda probabilidad era hermano del
también cantero Pedro de Avajas. En las últimas
décadas del siglo XVI trabaja en la provincia de
Teruel.

Pórtico de la iglesia parroquial del Salvador, Te-
rriente (T.) (1585) (junto a Pedro de Avajas, Pedro
de Utienes y Toribio de Utienes).

ALMAGRO GORBEA, Antonio, 1993, pág. 60. BENITO MARTÍN, Fé-
lix, 1991, vol. I, pág. 369. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1974,
pág. 423.

ÁVALOS AGRA, Simeón
(Madrid, 1829-Madrid, 1904)
Arquitecto. Titulado en 1853. Afincado en Madrid.
Activo en la segunda mitad del siglo XIX. Director
de la Escuela de Arquitectura de Madrid durante
los años 1874 y 1875. Miembro de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1875) en
la que alcanzó el puesto de Secretario Perpetuo en
1881, y presidente de la Sociedad Central de Ar-
quitectos. Llegó a ser alcalde de Madrid en 1872 y
miembro del Senado. 
Su relación con Aragón se limita al encargo que re-
cibió, junto a Antonio Ruiz Salas, por parte de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, para que realizara un completo informe,
tanto arquitectónico como historiográfico, sobre la
Torre Nueva de Zaragoza a finales del siglo XIX.

Informe sobre la Torre Nueva, Zaragoza (1892)
(junto a Antonio Ruiz Salces).

ANUARIO, 1866. BLASCO IJAZO, José, 1953, págs. 105-113.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo I, pág. 291. NA-

VASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994, págs. 54 y 374. SERRANO DOLA-

DER, Alberto, 1988, págs. 17-19.

AVAR, Juan de
Maestro de obras. Está documentado trabajando
en la provincia de Huesca durante a comienzos
del siglo XVII.

Construcción de una capilla en la iglesia parro-
quial, Labata (H.) (1600).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

AVDÓN, Pedro
Véase ABDÓN, Avdallá.

AVERLY, Fernando
Ingeniero. Activo en las primeras décadas del si-
glo XX. Documentado en la ciudad de Zaragoza
en 1913 en una construcción de carácter indus-
trial.

Fábrica de aceite, Zaragoza (1913).

JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611.

AYCA, Mahoma de
Alarife. Se le conoce también por el sobrenombre
de Mahoma Trompeta. Activo en la ciudad de Da-
roca (Z.) entre finales del siglo XV y comienzos
del siglo XVI. Además de los trabajos puramente
constructivos documentados, se sabe que llevó a
cabo numerosas intervenciones como experto en
tasaciones y labores similares.

Obra documentada más significativa:
Reconstrucción de la picota, Daroca (Z.) (1508).
Construcción de un coro en la iglesia parroquial,
Retascón (Z.) (1508).
Ampliación y reforma de las casas de Mateo Gar-
cía, Daroca (Z.) (1517).

RODRIGO ESTEVAN, María Luz, 1995, págs. 143-165.

AYLLÓN CAMPILLO, Manuel
Arquitecto. Titulado en 1975. Domiciliado en Ma-
drid. Activo en el último cuarto del siglo XX. Tra-
baja en Aragón en la década de los años ochenta.

Construcción de un grupo de 94 viviendas unifa-
miliares, Pedrola (Z.) (1983) (junto a Jaime Ferrer
Sarroca y Fernando Vera Ayuso).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 300. 

AYNAGA, Pedro de
Véase AGUINAYAGA, Pedro de.

AYNSA, Aniceto de
Véase AINSA, Aniceto de.

AYNSSA, Aniceto de
Véase AINSA, Aniceto de.

AYSA, Aniceto de
Véase AINSA, Aniceto de.

AYSSA, Aniceto de
Véase AINSA, Aniceto de.
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AZAGRA EZQUERRO, Alberto
Arquitecto. Titulado en 1991. Residente en Zara-
goza. Trabaja en la última década del siglo XX.

AZAILA, Bartolomé de
Maestro de casas. Vecino de Zaragoza. Documen-
tado a comienzos del siglo XVI. Sólo se conoce de
su mano un trabajo en unas casas propiedad de
Juan Ruiz en Zaragoza.

Obras en unas casas de Juan Ruiz, Zaragoza
(1505).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 135.

AZBIRÓN, Domingo de
Maestro cantero o maestro de casas. Consta docu-
mentalmente en la provincia de Huesca a comien-
zos del siglo XVI. Sustituyó a Juan Azpeitia en el
encargo que los pueblos del valle de Nocito, el
Concejo de Huesca y el prior de San Pedro el Vie-
jo de Huesca, le habían hecho, junto a Martín Ar-
nialde, para la restauración de la iglesia de San Ur-
bez en Nocito (H.). Sin embargo resulta muy
confusa su intervención, pues consta que el grue-
so de los trabajos lo realizó, poco después, Pedro
Durant.

Intervención en la restauración de la iglesia de San
Urbez, Nocito (H.) (comienzos del siglo XVI) (jun-
to a Juan Azpeitia y Martín Arnialde).

BALAGUER, Federico, 1951, págs. 167-177.

AZCÓN NAVARRO, Julio
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en la última década del si-
glo XX.

AZNAR, Atanasio de
(† 1764)
Matemático y arquitecto. Perteneciente a la regla
de San Francisco. Documentado en las provincias
de Zaragoza y Teruel en el segundo tercio del si-
glo XVIII. Fue el primer aragonés que obtuvo el tí-
tulo de Académico de Mérito de San Fernando
(1758). En Alcañiz (T.) llevó a cabo importantes
trabajos como el diseño y construcción de la igle-
sia de San Francisco y la participación en la coe-
tánea fábrica de la colegiata de Santa María la Ma-
yor. También destaca la iglesia parroquial de
Munébrega (Z.). Existe una noticia relacionada in-
directamente con fray Atanasio Aznar. Se trata de
la solicitud del maestro de obras alcañizano Vi-
cente Miranda para poder trabajar en Zaragoza pe-
se a la oposición del gremio de albañiles. En ella
afirma que se formó con fray Atanasio Pérez, fran-
ciscano. Por las coincidencias de fechas, lugares,

nombre y regla monástica, puede deducirse que
fray Atanasio Pérez y fray Atanasio Aznar serían la
misma persona.

Obra documentada más significativa:
Participación en la construcción de la Colegiata de
Santa María la Mayor, Alcañiz (T.) (1736) (según
los planos de Domingo de Yarza Maestro y junto
a Silvestre Colás y Miguel de Aguas, entre otros). 
Iglesia de San Francisco, Alcañiz (T.) (1738). 
Iglesia parroquial de Munébrega, Munébrega (Z.)
(hacia 1760).

BENITO MARTÍN, Félix, 1991, vol. II, pág. 208. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., 1980 (1), págs. 114-115. BORRÁS GUALIS, Gonzalo
M., s.a., tomo II, pág. 408. EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1985,
págs. 161-175. EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1986 (1), págs.
267-283. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 1994, pág. 106. LLA-

GUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829, vol. 4, pág. 276. SEBASTIÁN

LÓPEZ, Santiago, 1974, pág. 47. THOMPSON LLISTERRI, Teresa,
1998, pág. 52.

AZNAR, Juan
Maestro de casas y maestro de villa. Está docu-
mentado en Zaragoza a comienzos del siglo XVI.
Se conoce un trabajo suyo en unas casas de Jeró-
nimo de Urrea en Zaragoza.

Obras en unas casas de Jerónimo de Urrea, Zara-
goza (1512) (junto a Miguel Castán).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 135.

AZNAR, Pedro
Obrero de villa. Trabaja en Alcañiz (T.) durante la
primera mitad del siglo XVI.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

AZNAR GRASA, José
Arquitecto. Titulado en 1977. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón durante el úl-
timo cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Plan General de Ordenación Urbana, Zuera (Z.)
(1980).
Casa Hermenegildo Vidal, urbanización El Zoron-
go parcela 149, Zaragoza (1980-81).
Casa Luis Hueso, urbanización Torre Barajas par-
cela 5, Zaragoza (1982).
Construcción de un grupo de 23 viviendas rurales,
Barrio de Pinsoro, Ejea de los Caballeros (Z.)
(1984) (junto a Javier Bosch Arisó).
Participación en el equipo que inició la rehabilita-
ción de la Real Casa de Misericordia para sede de
la Diputación General de Aragón, Zaragoza (1984)
(junto a Saturnino Cisneros Lacruz y Juan Carmo-
na Mateu).
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Polideportivo Municipal, Ejea de los Caballeros
(Z.) (1985) (junto a Gurutzne Arroita Astelarra,
Ángel Guillera Goyanes y Javier Navarro Martí-
nez).
Construcción de un bloque de 14 viviendas, paseo
Echegaray n.º 126-146, Zaragoza (1988).
Urbanización del Polígono Residencial Santa Isa-
bel, Santa Isabel, Zaragoza (1989) (junto a Jesús
Heredia Lagunas, José Antonio Alonso García, Fé-
lix Royo Millán, Juan Rubio del Val y Vicente Ibar-
zo Ibarzo).

Obra escrita:
«Aproximación a un edificio singular de Zaragoza»,
en Aldaba, n.º 1, Zaragoza, Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Aragón y Rioja, 1981, págs. 60-61.
«Los suelos que pisamos», en Aldaba, n.º 2, Zara-
goza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y
Rioja, 1982, págs. 53-57.
Viaje a una casa tradicional aragonesa del valle
medio del Ebro, Zaragoza, D.G.A., 1985.

AZNAR GRASA, José, 1981, págs. 60-61. AZNAR GRASA, José,
1982, págs. 53-57. AZNAR GRASA, José, 1985. LABORDA YNEVA,

José, 1991. TIPOLOGÍAS, 1986, págs. 30-35. VV.AA., 1997 (1).
ZARAGOZA, 1988 (1). ZARAGOZA. 1991, pág. 19. 

AZNAR SARASA, Miguel Ángel
(1941)
Arquitecto. Titulado en 1967. Establecido en Ma-
drid y Zaragoza. Arquitecto municipal de Frescano
(Z.). Consta su trabajo en Zaragoza durante el úl-
timo tercio del siglo XX.

Edificio de viviendas, plaza de San Francisco n.º
13, Zaragoza (1975-77) (junto a José Antonio Fer-
nández y Antonio Salvatella).
Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Pilar, Fréscano (Z.) (1999) (junto a An-
tonio Salvatella Faure).

LABORDA YNEVA, José, 2000. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág.

694. 

AZNÁREZ DE BORAU, Blasco
Maestro de obras. Documentado en la provincia
de Zaragoza en las décadas centrales del siglo
XIV. A partir de 1356, y durante un largo periodo
de tiempo, su trabajo aparece en relación con di-
versas obras promovidas por el rey Pedro IV, y
muy especialmente en las llevadas a cabo para la
ampliación, ordenación y fortificación del palacio
de la Aljafería.

Obra documentada más significativa:
Obras en el palacio de la Aljafería, Zaragoza
(1356-57).

Obras de fortificación del palacio de la Aljafería,
Zaragoza (1358).
Obras en la capilla nueva del palacio de la Aljafe-
ría, Zaragoza (1359).
Obras en la barbacana del palacio de la Aljafería,
Zaragoza (1360).
Obras en el palacio real, Uncastillo (Z.).
Obras en el palacio de la Aljafería, Zaragoza
(1386).

SANCHO, V., CODESAL, M.ª P., y SOBRADIEL, P.I., 1984. SOBRADIEL,

Pedro I., 1998 (1).

AZNÁREZ TORÁN, Mariano
Arquitecto. Titulado en 1921. Afincado en Madrid.
Trabaja ocasionalmente en la ciudad de Teruel en
el segundo cuarto del siglo XX.

Edificio de viviendas, calle de José Torán/avenida
de Sagunto, Teruel (1933-1934).

LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 217.

AZORÍN IZQUIERDO, Francisco
Arquitecto. Titulado en 1911. Establecido en Cór-
doba y, posteriormente, en Madrid. Activo en la
primera mitad del siglo XX. Trabaja puntualmente
en la ciudad de Teruel en el primer cuarto del si-
glo XX. Participó muy activamente en el debate
profesional desarrollado a comienzos de siglo so-
bre el tema de la vivienda obrera. En este terreno
fue el arquitecto de la Cooperativa Española de
Casas Baratas Pablo Iglesias fundada en 1929. Tras
la guerra civil, hubo de exiliarse en Méjico.

Edificio de viviendas de la imprenta Perruca, ca-
lle de Abadía, Teruel (1912).
Colonia Pablo Iglesias de la Cooperativa Española
de Casas Baratas Pablo Iglesias, Madrid (1934-36).

Ha publicado:
«La socialización de las viviendas», en Boletín de la
Sociedad Central de Arquitectos, n.º 84, Madrid,
1920, págs. 3-4.

AZORÍN, Francisco, 1920, págs. 3-4. BARREIRO PEREIRA, Paloma,
1992. GINER DE LOS RÍOS, Bernardo, 1980, págs. 195 y 201. LA-

BORDA YNEVA, José, 1996, pág. 167. PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio y
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1998, pág. 91. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel,
1997, pág. 261.

AZPEITIA, Juan
Maestro cantero. Activo en la provincia de Huesca
a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI.
Los pueblos del valle de Nocito, el Concejo de
Huesca y el prior de San Pedro el Viejo de Hues-
ca, le encargaron, junto a Martín Arnialde, la res-
tauración de la iglesia de San Urbez en Nocito
(H.). También se sabe que Juan Azpeitia fue susti-
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tuido en la obra por Domingo de Azbirón. Sin em-
bargo, resulta muy confusa la intervención de es-
tos maestros pues consta que el grueso de la obra
lo realizó, poco después, Pedro Durant.

Intervención en los trabajos de construcción de la
catedral, Huesca (1497) (dirigidos por Juan de
Olózaga).
Intervención en la restauración de la iglesia de San
Urbez, Nocito (H.) (comienzos del siglo XVI) (jun-
to a Martín Arnialde y Domingo de Azbirón).

BALAGUER, Federico, 1951, págs. 167-177. FERRER BENIMELI, Jo-
sé Antonio, 1987, págs. 81-91.

AZPEITIA, Martín de
Obrero de villa. Vecino del barrio zaragozano de
Villamayor. Está documentado en la primera mitad
del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 214.

AZPIRO, Domingo
Maestro cantero y maestro de iglesias. Documen-
tado trabajando en la provincia de Teruel a me-
diados del siglo XVI.

Obras en la antigua Colegiata, Mora de Rubielos
(T.) (1553-58).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.
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BABARÓN, Juan
Obrero de villa. Su apellido aparece transcrito
también como Barbarón y Barberón. Además se
le conoce por su alias de Barquero. Se tienen no-
ticias suyas en Zaragoza entre 1528 y 1563. Reci-
bió la licencia municipal para ejercer su profesión
en 1533.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, págs. 135-136.

BACHILLER, Domingo
(* Toulouse, Francia)
Maestro cantero y pontero. De origen francés. Pa-
dre del también cantero Elías Bachiller. Poseía el
título de Arquitecto del Rey de Francia. Está do-
cumentado trabajando en Zaragoza, a donde lle-
gó contratado expresamente por el Concejo para
la reparación del puente de Piedra, entre 1582 y
1587.

Obra documentada más significativa:
Reparación de un pilar de la segunda arcada del
Puente de Piedra sobre el río Ebro, Zaragoza
(1582) (junto a Elías Bachiller).
Obras de reparación del Puente de Piedra sobre
el río Ebro, Zaragoza (1584).
Restauración del puente sobre el río Gállego, Za-
ragoza (1587).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

BACHILLER, Elías
(* Toulouse, Francia)
Cantero y pontero. De origen francés. Hijo de Do-
mingo Bachiller. Está activo circunstancialmente
en Zaragoza cuando, junto a su padre, es contra-
tado para reparar el Puente de Piedra sobre el río
Ebro, dañado por la crecida de mayo de 1582. A
diferencia de lo que ocurre con su padre, Elías

Bachiller no volverá a estar documentado con
posterioridad trabajando en Aragón.

Reparación de un pilar de la segunda arcada del
Puente de Piedra sobre el río Ebro, Zaragoza
(1582) (junto a Domingo Bachiller).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

BACO, Alonso del
Véase ALBARO, Calema.

BACO, Juan el
Véase ALEMÁN, Juan.

BADESA, Vicente
Maestro de obras. Documentado en la provincia
de Zaragoza a mediados del siglo XIX cuando
participó en la reparación de la iglesia de Nuestra
Señora de la Peña de Calatayud (Z.) tras los des-
perfectos causados por las guerras carlistas.

Obras de reparación de la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Peña, Calatayud (Z.) (1852) (junto a
Juan Vargas).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo II, pág. 113.

BADESA MAESTRO, Javier Elías
Arquitecto. Titulado en 1986. Domiciliado en Ca-
latayud (Z.). Arquitecto de la Mancomunidad del
Jiloca. Consta su trabajo en Aragón en las últimas
décadas del siglo XX.

BAEZA, Andrés
Maestro de obras. Vecino de Calatayud (Z.). Su
trabajo está documentado en la primera mitad del
siglo XIX.

Dirección de la construcción de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de las Peñas, El Frasno
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(Z.) (1836) (siguiendo el proyecto de Antonio Vi-
cente).
Informe sobre el estado de conservación del con-
vento de San Pedro Mártir, Calatayud (Z.) (1848).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, 1975,
pág. 178. EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1992, págs. 409-430.

BAGUER, Pedro
Obrero de villa. Vecino de Zaragoza. Documenta-
do trabajando en el último cuarto del siglo XVI.
Maestro de ciudad.

Informe sobre la ampliación de la casa de Do-
mingo Monzón, Puerta Cineja, Zaragoza (1588)
(junto a Marcos de Mañaria).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 136. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1999, pág. 48.

BAGUT, Ángelo
Maestro de cantería y maestro de obras. De ori-
gen italiano. Vecino de Jaca (H.). Documentado
en la provincia de Huesca a lo largo del último
cuarto del siglo XVI. No está clara su posible
identificación con el maestro cantero Ángelo Ba-
guti que trabaja en la ciudad de Cuenca por los
mismos años.

Obra documentada más significativa:
Obras en la iglesia parroquial, Bagüés (H.) (1588).
Construcción de la carretera de la Foz de la Ga-
roneta (H.) (1591).
Construcción de la casa de Juan de Santa María,
Jaca (H.) (1591).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999.

BAHILLO MONNÉ, Humberto
Arquitecto. Titulado en 1992. Residente en Hues-
ca. Consta su trabajo en la última década del si-
glo XX.

Pabellón polideportivo, calle de los Olivos, Hues-
ca (1993-95).

LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 259. 

BAHO, Calema del
Véase ALBARO, Calema.

BAIGORRI, Juan
Obrero de villa. Activo en Zaragoza a comienzos
del siglo XVI. En 1512 participó en unas obras de
la plaza de Santa María la Mayor de Zaragoza jun-
to a Juan de Bordalba.

Obras en la plaza de Santa María la Mayor, Zara-
goza (1512) (junto a Juan de Bordalba).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 136.

BALAGUER, Juan de
Maestro cantero. Ejerce en la provincia de Hues-
ca a finales del siglo XV y comienzos del XVI. En
1502 fue contratado por el señor de Anzano, don
Ramón de Espés, para la realización de una obra
de escasa entidad en el castillo de Anzano.

Intervención en las obras de construcción de la
catedral, Huesca (1497) (dirigidas por Juan de
Olózaga).
Obras en el castillo de Anzano, Esquedas (H.)
(1502) (junto a Guillén de Rories y Beltrán del So-
rrosal).

BALAGUER, Federico, 1951, págs. 167-177. FERRER BENIMELI, Jo-
sé Antonio, 1987, págs. 81-91. VALENZUELA, Virgilio, 1954,
págs. 57-63.

BALANTÍN, Antón
Maestro de casas. Consta trabajando a mediados
del siglo XV en Daroca (Z.).

Reconstrucción del burdel, Daroca (Z.) (1467)
(junto a Alí de Cuéllar y Pero Martín).

RODRIGO ESTEVAN, María Luz, 1995, págs. 143-165.

BALBÍN BEHRMANN, Juan Enrique de
(1942)
Arquitecto. Titulado en 1966. Establecido en Ma-
drid. Activo en el último tercio del siglo XX. Ar-
quitecto de la Sección Histórico-Artística del
Ayuntamiento de Madrid. Su relación con Aragón
se limita a su participación en el concurso de an-
teproyectos para la remodelación de una zona del
casco antiguo de Zaragoza en 1970.

Tercer premio en el concurso de anteproyectos
para la remodelación del casco antiguo en la zo-
na próxima al Tubo, Zaragoza (1970).

URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág. 693. YESTE NAVARRO, Isabel,
1998 (1), pág. 180.

BALESTERO, Alí
Véase ALJEDEMI, Alí.

BALET VIÑAS, Raimundo
Ingeniero. Trabaja en la ciudad de Zaragoza, pro-
yectando edificios de carácter industrial en el pri-
mer tercio del siglo XX.

Construcción fabril, Noria s/n, Zaragoza (1920).

JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611. SERRANO

LASO, Manuel, 1992, pág. 71.
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BALLESPÍN51

BALLABAR, Ezmel
Véase ALLABAR, Ismael.

BALLADAR, Ezmer
Véase ALLABAR, Ismael.

BALLADAZ, Ezmel
Véase ALLABAR, Ismael.

BALLARÍN, Antón
Cantero y albañil. Padre del también cantero Pe-
dro Ballarín. Vecino de Broto (H.). Se conoce su
trabajo en la provincia de Huesca durante el pri-
mer cuarto del siglo XVII.

Obra documentada más significativa:
Construcción de la Casa del Concejo, Panticosa
(H.) (1603) (junto a Pedro Ballarín).
Participación en la construcción de la iglesia pa-
rroquial, Panticosa (H.) (1615) (dirigida en aquel
momento por Esteban Barra).
Construcción de la carnicería del Concejo, Panti-
cosa (H.) (1619) (junto a Pedro Ballarín y Juan de
Xemeno).
Reforma de la casa de Miguel Guillén, Panticosa
(H.) (1623) (junto a Pedro Ballarín).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1995 (1). GÓMEZ DE VALENZUE-

LA, Manuel, 1998, págs. 137-139.

BALLARÍN, Esteban
Cantero. Vecino de Broto (H.). Activo en la pri-
mera mitad del siglo XVII. Está documentado en
la fábrica de la iglesia parroquial de Panticosa
(H.) en el periodo en que dirigió las obras Este-
ban de Barra.

Participación en las obras de construcción de la
iglesia parroquial, Panticosa (H.) (1615).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1995 (2), págs. 385-398.

BALLARÍN, Pedro
Cantero. Hijo del también cantero Antón Ballarín.
Vecino de Broto (H.). Está documentado en el pri-
mer cuarto del siglo XVII trabajando en la locali-
dad de Panticosa (H.).

Obra documentada más significativa:
Construcción de la Casa del Concejo, Panticosa
(H.) (1603) (junto a Antón Ballarín).
Construcción de la carnicería del Concejo, Panti-
cosa (H.) (1619) (junto a Antón Ballarín y Juan de
Xemeno).
Reforma de la casa de Miguel Guillén, Panticosa
(H.) (1623) (junto a Antón Ballarín).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1995 (1). GÓMEZ DE VALENZUE-

LA, Manuel, 1998, págs. 137-139.

BALLESPÍN LARROYED, Elías
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1873. Recibió su educación, 
incluida la superior, a cargo del Consistorio de
Zaragoza, al igual que Ricardo Magdalena Ta-
buenca. Ambos compitieron en el concurso res-
tringido para la construcción de la iglesia del ba-
rrio zaragozano de Garrapinillos, que implicaba la
selección del nuevo arquitecto municipal y que
acabó recayendo en Magdalena. Desde aquel mo-
mento llevó a cabo su labor profesional en dife-
rentes poblaciones aragonesas. Fue arquitec-
to diocesano de Tarazona y Zaragoza, arqui-
tecto provincial interino de Zaragoza (1887), ar-
quitecto municipal de Huesca (1887-1889 y 1898-
1899) y arquitecto provincial de Huesca.

Obra documentada más significativa:
Obras en la iglesia parroquial de San Miguel Ar-
cángel, Talamantes (Z.) (1877).
Reforma de la iglesia parroquial de San Miguel
Arcangel, Alfaro (La Rioja) (1879).
Obras de reforma en la iglesia parroquial de San-
ta Eulalia, Moros (Z.) (1879).
Obras en la iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción, Montón (Z.) (1880).
Obras en la iglesia colegial del Santo Sepulcro de
Jerusalén, Calatayud (Z.) (1881).
Obras en la iglesia parroquial de Santa María, Ol-
vega (Soria) (1881).
Proyecto de ampliación de la capilla de Nuestra
Señora de la Peana, colegiata de Santa María, Bor-
ja (Z.) (1883).
Edificio de viviendas, San Miguel n.º 20, Zarago-
za (1885).
Edificio de viviendas, Cerezo n.º 14, Zaragoza
(1886).
Anteproyecto de Monumento al Justiciazgo, Zara-
goza (1888).
Obras en el Ayuntamiento, Huesca (1888).
Edificio de viviendas, Coso Alto n.º 7-9, Huesca
(1888).
Convento de las religiosas de la Encarnación, Za-
ragoza (1890).
Edificio de viviendas, Coso Alto n.º 10, Huesca
(1890).
Edificio de viviendas, Padre Huesca n.º 41, Hues-
ca (1890).
Obras en la iglesia parroquial de la Asunción,
Cascante (Navarra) (1891).
Edificio de viviendas, Santa Paciencia n.º 14,
Huesca (1891).
Edificio de viviendas, Sancho Ramírez n.º 27-29,
Huesca (1891).



Obras en la Diputación Provincial, plaza de Zara-
goza s/n, Huesca (1893).
Edificio de viviendas, Coso Bajo n.º 9, Huesca
(1895).
Edificio de viviendas, Coso Alto n.º 21, Huesca
(1896).
Obras en la iglesia parroquial de San Blas, Santa
Cruz de Grío (Z.) (1896-97).
Iglesia parroquial de Santiago Apostol, Albeta (Z.)
(1897).
Trabajos en la iglesia parroquial de San Miguel
Arcángel, Corella (Navarra) (1897).
Edificio de viviendas, Castilla n.º 6, Huesca
(1897).
Edificio de viviendas, Templarios n.º 12, Huesca
(1899).
Edificio de viviendas, Templarios n.º 8, Huesca
(1899).
Iglesia parroquial, Castejón (Navarra) (1900).
Edificio de viviendas, Sepulcro n.º 16, Zaragoza
(1900).
Edificio de viviendas, Cuatro Reyes n.º 6-8, Zara-
goza (1900).
Edificio de viviendas, Cuatro Reyes n.º 10, Zara-
goza (1900).
Edificio de viviendas, Escuelas Pías n.º 35, Zara-
goza (1901).
Reconocimiento de la Torre del Reloj, Jaca (H.)
(1902).

BLASCO IJAZO, José, 1948, págs. 97-105. BRESSEL ECHEVERRÍA,

Carlos y OTROS, 1988. BUESA CONDE, Domingo J., 1987 (2),
pág. 64.  CALVO SALILLAS, M.ª José, 1990, págs. 82 y 107. ES-

CRIBANO, José C. y RINCÓN, Alejandro, 1983. JIMÉNEZ ZORZO,

Francisco Javier, 1987, pág. 88. JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Ja-
vier, 1993, págs. 603-611. LABORDA YNEVA, José, 1997, pág.
154. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1991, págs. 61-82. MARTÍNEZ

VERÓN, Jesús, 1993, págs. 197-198.

BALLESTER, Juan
Obrero de villa y fustero. Vecino de Muel (Z.). Fi-
gura en algunos documentos notariales en 1526 y
1527.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 136.

BALQUAÇAR, Jerónimo
(† Zaragoza, 1553)
Maestro de casas. Vecino de la ciudad de Zarago-
za. Trabaja en la primera mitad del siglo XVI. 

Obra documentada más significativa:
Obras en casa de Gracia Benet, Pastriz (Z.)
(1532).
Obras en casa de Martín Villacampa, Zaragoza
(1537).

Obras en casa de Jaime de Exea, Zaragoza (1541)
(junto a Miguel de Seña).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), págs. 111-113.

BALS, Narciso
Maestro albañil. Vecino de Caspe (Z.). Documen-
tado en el último cuarto del siglo XVIII.

Ermita de San Roque, Caspe (Z.) (1782).

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y MARCO FRAILE, Ricardo, 1981, pág.
81. VALIMAÑA, Mariano, 1978.

BAMBÓ MOMPRADE, Raimundo Pablo
(1936)
Arquitecto. Titulado en 1966. Domiciliado en
Huesca. Arquitecto provincial y del Ministerio de
Educación y Ciencia en Huesca. Consta su traba-
jo en Aragón durante el último tercio del siglo XX.

BANS OCHOA, Octavio
Arquitecto. Titulado en 1927. Establecido en Ma-
drid. Activo a mediados del siglo XX. Su relación
con Aragón se limita a una intervención ocasional
para la construcción de unas viviendas para tra-
bajadores de Renfe en Zaragoza en 1944.

Bloque de viviendas protegidas para trabajadores
de Renfe, Capitán Casado/García Galdeano, Zara-
goza (1944) (junto a Alfonso Fungairiño y Fausto
García Marco).

NASARRE DE LETOSA, Ángel Martí, 1994, pág. 88.

BAÑO, Luis del
Véase BAÑO, Mahoma del.

BAÑO, Mahoma del
(† 1533)
Maestro de casas. Tras la conversión pasó a lla-
marse Luis del Baño. Activo en la ciudad de Za-
ragoza durante el primer cuarto del siglo XVI.

Obra documentada más significativa:
Obras en casas de Diego Morales, Zaragoza
(1521) (junto a Mahoma Moraga).
Obras en casas de Belenguer Quinzano, Zarago-
za (1524).
Obra de una bodega en las casas de Juan de Sos,
Zaragoza (1524).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 136.

BAQUERO, Jerónimo
Obrero de villa. Desarrolla su trabajo durante el
primer tercio del siglo XVII en la provincia de
Zaragoza. En sus obras conocidas se ocupa de
intervenciones de un cierto volumen en sendos
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conjuntos arquitectónicos religiosos, el monaste-
rio de Veruela y el convento de la Merced de Ta-
razona (Z.).

Obra documentada más significativa:
Ampliación de los dormitorios del monasterio de
Veruela, Vera de Moncayo (Z.) (1622-24) (junto a
Gonzalo Cisneros y, posteriormente, Domingo de
Ariza).
Finalización de la construcción de la iglesia de la
Merced, Tarazona (Z.) (1629-1633).
Ampliación de las celdas, lado norte del claustro
e inicio de la construcción de la escalera, bóveda
y mirador del monasterio de Veruela, Vera de
Moncayo (Z.) (1630-37).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 767. ARRUE UGARTE, Bego-
ña y OTROS, 1991, pág. 223. MORENO LAPEÑA, José Luis, 1995,
pág. 50. SANCHO BAS, José Carlos y OTROS, 1997-98, págs. 35-
106.

BAQUERO OLIVER, Ramón Antonio
Arquitecto. Titulado en 1986. Residente en Alca-
ñiz (T.). Arquitecto municipal de Alcañiz. Trabaja
durante las últimas décadas del siglo XX.

BAQUO, Alonso del
Véase ALBARO, Calema.

BAQUO, Juan el
Véase ALEMÁN, Juan.

BARATTO BESATTI, Carlo
Arquitecto. De nacionalidad italiana. Entre media-
dos de los años 30 y comienzos de los 40 perma-
neció en la ciudad de Zaragoza. En aquellos años
colaboró con Manuel Muñoz Casayús. Parece ser
que no tenía su título profesional convalidado pa-
ra ejercer en España y, en consecuencia, necesi-
taba de la ayuda de un colega español quien se
encargaría de la firma y presentación de los pro-
yectos.

Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 7-9, Zaragoza
(1934) (junto a Manuel Muñoz Casayús).
Edificio de viviendas, Arzobispo Doménech n.º
2/Gran Vía, Zaragoza (1941-49) (junto a Manuel
Muñoz Casayús).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996, pág. 277.
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xavier, 1996, pág. 298.
GUÍA, 1991, pág. 398. LABORDA YNEVA, José, 1995, págs. 239 y
242. RÁBANOS FACI, Carmen, 1980 (1), págs. 45-74. RÁBANOS

FACI, Carmen, 1982 (1), págs. 2784-2785. RÁBANOS FACI, Car-
men, 1984 (1), págs. 139-140. RÁBANOS FACI, Carmen, 1995,
págs. 5-115.

BARAZÁBAL, Baltasar *
Maestro de obras. Padre del también maestro Bal-
tasar de Barazábal **. Documentado en la provin-
cia de Huesca a mediados del siglo XVI. 

Durante largo tiempo ha sido considerado uno de
los autores de la construcción de la catedral 
de Barbastro (H.). Esta atribución venía dada por
una nota del deán Juan Antonio Hernández de
Larrea en la edición de los Discursos practicables
del nobilísimo arte de la pintura de Jusepe Martí-
nez. Alega Juan Antonio Hernández que la noti-
cia se la dio, a su vez, Francisco Rocha. Sin em-
bargo, investigaciones llevadas a cabo desde
comienzos de los años 80 han descartado esta po-
sibilidad. Teniendo en cuenta este hecho, se po-
ne en cuestión también su intervención en la
construcción de la colegiata de Bolea. 

ALAMAÑAC, Isabel, 1980, págs. 149-209. ARCO, Ricardo del y
LABASTIDA, Luciano, 1913, pág. 20. ARCO GARAY, Ricardo del,
1942, págs. 150 y 200. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo
I, pág. 167. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo, 1939, pág. 37.
MARTÍNEZ Y LURBE, Jusepe, 1866. MORTE GARCÍA, Carmen, 1982
(2), págs. 2857-2863. NAVAL MAS, Antonio y NAVAL MAS, Joa-
quín, 1980, pág. 59. PANO GRACIA, José Luis, 1984 (1), págs.
113-145. PANO GRACIA, José Luis, 1984 (2), págs. 393-398. PA-

NO GRACIA, José Luis, 1987, págs. 327-339. PANO GRACIA, José
Luis, 1988, págs. 81-104. PANO GRACIA, José Luis, 1993, págs.
129-154. SÁNCHEZ RUBIO, A., SALAS AUSÉNS, J.A., y BURILLO JIMÉ-

NEZ, G., 1981, págs. 247-264. TORMO CERVINO, Juan, 1939, pág.
195. TORRALBA SORIANO, Federico, 1979, pág. 68. VV.AA., 1987
(1), pág. 194.

BARAZÁBAL, Baltasar **
Maestro de obras. Hijo del también maestro Bal-
tasar de Barazábal *. Documentado en Bolea (H.)
a mediados del siglo XVI.
Su figura resulta confusa. Aparece citado por Juan
Antonio Hernández de Larrea en un apéndice de
los Discursos practicables del nobilísimo arte de la
pintura, de Jusepe Martínez. Según esta noticia,
los Baltasar de Barazábal, padre e hijo, constru-
yeron la colegiata de Bolea entre 1535 y 1556, 
fecha en la que el hijo entregó la obra por falle-
cimiento del padre. Sin embargo, una vez demos-
trada la inexactitud de otras noticias aportadas
por Juan Antonio Hernández sobre Baltasar de
Barazábal padre (participación en la catedral de
Barbastro), se debe poner también en cuestión la
atribución de la colegiata de Bolea (H.).

ARCO GARAY, Ricardo del, 1942, vol. I. BORRÁS GUALIS, Gonza-
lo M., s.a., tomo I, pág. 167. MARTÍNEZ Y LURBE, Jusepe, 1866.
PANO GRACIA, José Luis, 1984 (1), págs. 113-145. PANO GRA-

CIA, José Luis, 1984 (2), págs. 393-398. PANO GRACIA, José
Luis, 1987, págs. 327-339. PANO GRACIA, José Luis, 1988, págs.
81-104. PANO GRACIA, José Luis, 1993, págs. 129-154. SÁNCHEZ

RUBIO, A., SALAS AUSÉNS, J.A., y BURILLO JIMÉNEZ, G., 1981,
págs. 247-264.

BARBANY ALFONSO, Ignacio
Arquitecto. Titulado en 1990. Residente en Zara-
goza. Hijo del también arquitecto Antonio Bar-
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bany Bailo. Consta su trabajo durante la última
década del siglo XX.

BARBANY BAILO, Antonio
(1926)
Arquitecto. Titulado en 1953. Domiciliado en Za-
ragoza. Padre del también arquitecto Antonio Bar-
bany Bailo. Trabaja en Zaragoza en la segunda
mitad del siglo XX.

Proyecto de urbanización del solar del monaste-
rio de Santa Lucía, Zaragoza (1966).

YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (3), págs. 481-493. YESTE NAVA-

RRO, Isabel, 1998 (1), págs. 267-268.

BARBARÓN, Juan
Véase BABARÓN, Juan.

BARBASTRO, Juan de
Maestro de casas. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza en el último cuarto del siglo XIV y
primeros años del siglo XV con motivo de diver-
sos trabajos en el cimborrio de la catedral de la
Seo.

Cimborrio de la Seo, Zaragoza (1376) (junto a Do-
mingo Serrano).
Intervención en los trabajos de reconstrucción 
del cimborrio del templo de la Seo, Zaragoza
(1400-1403).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 46. BORRÁS GUALIS, Gonza-

lo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág.

260. CORRAL LAFUENTE, José Luis y OTROS, 2000, págs. 47-51.

GALINDO Y ROMEO, Pascual, 1922-23, págs. 379-421. GARCÍA DE

PASO REMÓN, Alfonso, 1981, págs. 137-144. GASCÓN DE GOTOR,

Anselmo, 1939, pág. 37. PANO GRACIA, José Luis, 1989 (1),

págs. 379-402. PEÑA GONZALVO, Francisco Javier, 1996, págs.

299-315.

BARBASTRO, Virón de
Maestro cantero. Vecino de Barbastro (H.). Activo
a finales del siglo XV. En 1497 fue llamado a la
ciudad de Huesca para que emitiera un informe
sobre las obras de construcción de la fábrica de la
catedral que acababa de ser contratada con Juan
de Olózaga.

Informe sobre la construcción de la catedral,
Huesca (1497).

ARCO, Ricardo del y LABASTIDA, Luciano, 1913, pág. 13. DURÁN

GUDIOL, Antonio, 1991, pág. 129. FERRER BENIMELI, José Anto-

nio, 1987, págs. 81-91. VV.AA., 1987 (1), pág. 97.

BARBER, Bernardo
(† ≅ 1678 h.)
Maestro de obras. Vecino de la ciudad de Zarago-
za. Documentado a mediados del siglo XVII a tra-
vés de diversos actos notariales.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983 (1), pág. 136. BRUÑÉN

IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.

BARBERO MARTÍN, Arsenio José
(1936)
Arquitecto. Titulado en 1964. Activo en el último
tercio del siglo XX. Afincado en Salamanca. Tra-
baja ocasionalmente en la ciudad de Zaragoza en
la década de los años 60.

Edificio de viviendas, Boggiero n.º 182, Zaragoza
(1965).

YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 259.

BARBERÓN, Juan
Véase BABARÓN, Juan.

BARBOD, Joseph
Maestro de casas. Activo a finales del siglo XVII y
comienzos del XVIII. Su relación con Aragón de-
riva de ser el autor de la traza de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Rosario en la locali-
dad de Ambel (Z.).

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario,
Ambel (Z.) (1693-1701).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo II, pág. 49.

BARDAJÍ, Antonio
(* Jarabillo, Huesca-† 1690)
Albañil. Trabaja en la ciudad de Zaragoza en la
segunda mitad del siglo XVII. En los años 1666,
1668 y 1673 figura como miembro de la Cofradía
de albañiles de Zaragoza. Ejerció como oficial de
la parroquia de San Pablo de Zaragoza (en 1676
fue elegido por la citada parroquia, junto al car-
pintero Jerónimo Fuster para la realización de to-
dos los trabajos que fueran precisos en su iglesia).

Obra documentada más significativa:
Reparación de casas, calle Rufas, Zaragoza (1669).
Obras en la iglesia parroquial de San Pablo, Zara-
goza (1676).
Reparación de unas casas de Pedro Pérez Guiralt
en Adula del Lunes, Zaragoza (1680 h.).
Obras de reedificación de la parroquia de San
Juan el Viejo, Zaragoza (1684) (junto a José de Es-
torguía y Juan de Labarta).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, págs. 136-137. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1980 (2), pág. 404. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana,
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1986, págs. 179-188. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.
BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., 1996, págs. 243-255.

BARDAJÍ, Bernardo
Maestro albañil. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVII.
Consta como miembro de la Cofradía de maestros
albañiles de Zaragoza, en 1673.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 137.

BARDAJÍ, Joaquín
Maestro de obras. Vecino de Zaragoza. Está do-
cumentado en los años 60 y 70 del siglo XVIII. 

Obra documentada más significativa:
Reedificación del hospitalico de niños huérfanos,
callizo del Horno, Zaragoza (1765).
Reedificación del molino del puente de Piedra y
una casa aneja, Zaragoza (tercer cuarto del siglo
XVIII).
Reedificación de una casa, Cruz del Coso, Zara-
goza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Construcción de una casa, calle de Predicadores,
Zaragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. LABORDA

YNEVA, José, 1989, págs. 138-139.

BARDAJÍ, José
Maestro de obras. A finales del siglo XVII residía
en Corella (Navarra), pero por razones familiares
y, probablemente, profesionales, está relacionado
con Zaragoza. Parece tratarse del mismo Joseph
Bardaxí que se encargó de la ampliación de la
iglesia parroquial de Quinto de Ebro (Z.) entre
1696 y 1697. La obra consistió en la prolongación
de la nave en dos tramos con sus correspondien-
tes capillas laterales.

Ampliación de la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, Quinto de Ebro (Z.) (1696-
1697).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 137. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo II, pág. 319. VV.AA., 1987
(2), pág. 86.

BARDAJÍ, Pedro
Maestro albañil y maestro de obras. Vecino de
Zaragoza. Trabajó en la ciudad a finales del siglo
XVII. Además de encargarse de la remodelación
de la capilla de Santa Isabel en la iglesia de San
Miguel de Monzalbarba, Pedro Bardají pudo ha-
berse ocupado del arreglo del conjunto del edi-
ficio.

Remodelación de la capilla de Santa Isabel de la
iglesia de San Miguel, Monzalbarba (Z.) (1687).
Conclusión de la fábrica de la iglesia parroquial,
Monegrillo (Z.) (1695) (junto a Juan Berdiel).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 138.

BARDAXÍ, Antón
Obrero de villa. Vecino de la ciudad de Borja (Z.).
Documentado en la población en el año 1571.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BARDAXÍ, Joseph
Véase BARDAJÍ, José.

BARGALLO FONTANA, Eva
Arquitecta. Titulada en 1993. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo durante la última década
del siglo XX.

BARGUÍN, Juan
Obrero de villa. Vecino de Villarluengo (T.). Su
trabajo consta entre los años 1584 y 1598.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BARNOLA PORTOLÉS, Rafael
Arquitecto. Titulado en 1990. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en las últimas décadas del
siglo XX en la ciudad de Zaragoza.

Edificio de control de acceso a industrias quími-
cas, polígono de Malpica, calle D n.º 97, Zarago-
za (1995).

VV.AA., 1998 (1), pág. 54.

BARQUERO, Gaspar
Maestro de casas. Se tienen noticias suyas en la
ciudad de Zaragoza en la segunda mitad del siglo
XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 137.

BARQUERO, Juan el
Véase BABARÓN, Juan.

BARRA, Esteban de
Cantero y obrero de villa. Vecino de la ciudad de
Huesca. Está activo en la provincia en los prime-
ros años del siglo XVII. Se encargó de continuar
la fábrica de la iglesia parroquial de Panticosa
(H.) en la que le habían precedido Bartolomé de
la Hermosa, Pedro de la Carcoba y Diego Latorre.
Durante los trabajos se enfrentó con el obispado
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por lo que se le llegó a retirar el pago económi-
co de los mismos.

Obras de construcción de la iglesia parroquial,
Panticosa (H.) (1613-15) (iniciada por Pedro de la
Carcoba).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1995 (1). GÓMEZ DE VALENZUE-

LA, Manuel, 1995 (2), págs. 385-398. GÓMEZ DE VALENZUELA,

Manuel, 1998, págs. 187-190.

BARRABICA, Juan de
Piquero. Originario de Guipúzcoa. Activo en la
provincia de Huesca durante la segunda mitad del
siglo XVI.

Obras en el puente de Abet, El Pueyo (H.) (1565).
Construcción del puente del Paco, Sallent de Gá-
llego (H.) (1565-67).

BIARGE, Fernando y BIARGE, Ana, 1999, pág. 31. GÓMEZ DE VA-

LENZUELA, Manuel, 1992 (2).

BARRANTA, Bernat
Maestro de casas. Se conoce su presencia en la
ciudad de Zaragoza a través de un documento
notarial de 1512.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 137.

BARRAO MELERO, Enrique
Arquitecto. Titulado en 1971. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en el último
cuarto del siglo XX.

BARRERA, Antón
Obrero de villa. Vecino de la ciudad de Teruel. Su
trabajo está documentado durante los últimos
años del siglo XVI.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BARRERO CANTALAPIEDRA, María Lucía
Arquitecta. Titulada en 1977. Domiciliada en Te-
ruel. Trabaja en Aragón en el último cuarto del si-
glo XX.

BARRIL, Rafael
Ingeniero. En las primeras décadas del siglo XX
llevó a cabo algún trabajo constructivo en la ciu-
dad de Zaragoza.

Construcción de una fábrica para J. Lloréns, Soto
Mezquita s/n, Zaragoza (1913).
Construcción de una fábrica para P. Luna, camino
del Cementerio s/n, Zaragoza (1920).

JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993.

BARRIO BONDÍA, Antonio
Arquitecto. Titulado en 1977. Domiciliado en Cas-
pe (Z.) y Barcelona. Consta su trabajo en Aragón
durante el último cuarto del siglo XX.

BARRIO DAJO, Alonso de
Véase FERNÁNDEZ DE BARRIO DE AJO, Alonso
de.

BARRIO DE AJO, Alonso
Véase FERNÁNDEZ DE BARRIO DE AJO, Alonso
de.

BARRIO YESA, Ángel Luis del
Arquitecto. Titulado en 1978. Domiciliado en Te-
ruel. Consta su trabajo en Aragón en el último
cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Centro de Discapacitados, calle de Nicanor Villal-
ta, Teruel (1988-1994).
Urbanización del Polígono Industrial El Tollo,
Monreal del Campo (T.) (1989).
Construcción de un grupo de 12 viviendas, traste-
ros y garajes, calle Las Eras s/n, Monreal del Cam-
po (T.) (1991) (junto a Caridad Imaz Alas Pumari-
ño).
Edificios de viviendas, plaza de José Gonzalo, Te-
ruel (1994-1996).

LABORDA YNEVA, José, 1991, págs. 172 y 194. LABORDA YNEVA,

José, 1996, págs. 231 y 232. VV.AA., 1998 (1), pág. 54.

BARRÓN, Francisco
Véase MARRÓN, Francisco.

BARTA, Manuel
Arquitecto. Trabaja en la provincia de Zaragoza
durante los últimos años del siglo XVIII y primer
tercio del siglo XIX. Perteneciente a la familia de
maestros de obras del mismo apellido. Realizó
sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes
de San Luis. Fue Visitador General del Canal Im-
perial de Aragón. Finalizada su formación perma-
neció ligado a la Academia como profesor y ob-
tuvo el titulo de académico supernumerario. Tras
los Sitios de la ciudad participó activamente en su
reconstrucción, llevando a cabo un número rela-
tivamente importante de proyectos de diversa en-
tidad.

Obra documentada más significativa:
Construcción de una casa, calle del Carmen, Za-
ragoza (1795).
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Construcción de una casa, paseo de Santa Engra-
cia, Zaragoza (1795).
Fachada de una casa, Coso n.º 33, Zaragoza
(1818).
Construcción de una casa, Piedras del Coso n.º
94, Zaragoza (1818).
Reedificación de una casa, Danzas n.º 31, Zara-
goza (1818).
Construcción de la casa de campo de Luis Colás,
camino de la torre del conde de Sástago, Zarago-
za (1820).
Reforma de una casa, calle de las Arcadas, Zara-
goza (1820).
Reforma de una casa, Coso, Zaragoza (1826).
Construcción de una casa, calle de Obrejuelas,
Zaragoza (1828).
Construcción de una posada, Villanueva de Gá-
llego (Z.) (1830).
Construcción de una posada, camino de Zuera a
San Mateo (Z.) (1830).
Construcción de la venta del Soto, Villar del Salz
(T.) (1830).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 495. GARCÍA TE-

RREL, Ana María, 1999, págs. 250 y 251. LABORDA YNEVA, José,
1989, págs. 321-322. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994, pág.
174. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1991 (1), pág. 141. TORRES, Die-
go de, 1801, pág. LXXIX.

BARTA, Miguel * (mayor)
Maestro de obras. Activo en la ciudad de Zarago-
za entre 1735 y 1771. Pese a conocérsele con el
apelativo de mayor, no era padre de Miguel Bar-
ta menor. La mayor parte de su trabajo se centra
en edificios de viviendas destinados al arriendo y
propiedad de distintas congregaciones religiosas.

Obra documentada más significativa:
Reedificación de dos casas, calle de San Pablo,
Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de seis casas, calle del Portillo, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII).
Reedificación de cuatro casas, calle de Cantare-
rías, Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Reedificación de dos casas, callizo de Mayoral,
Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Reedificación de dos casas, calle de Santa Móni-
ca, Zaragoza (mediados del siglo XVIII).

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. LABORDA

YNEVA, José, 1989, págs. 71-72.

BARTA, Miguel ** (menor)
Maestro de obras. Documentado en Zaragoza a
partir de 1738. Pese a su apelativo de menor, no
era hijo de Miguel Barta mayor, sólo unos años
mayor que él. Entre su producción destaca la re-

forma del palacio de Sobradiel de Zaragoza,
consistente, básicamente, en diversas modifica-
ciones del interior así como en la reestructura-
ción de los huecos exteriores y el trazado de la
portada principal (si bien su aspecto actual pro-
cede de la reforma de José de Yarza Miñana en
1859).
En el conjunto de su producción se distinguen
dos etapas: hasta 1760, de escaso volumen de tra-
bajo, y desde 1760 hasta 1773, periodo en el que
tiene abundantes encargos de distintas congrega-
ciones religiosas y nobles locales (como el conde
de Sobradiel o el marqués de Tosos).

Obra documentada más significativa:
Reedificación de una casa, calle de Barriocurto,
Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Reedificación de una casa, calle del Portillo, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII).
Reformas en el palacio de Sobradiel, plaza del
Justicia n.º 2, Zaragoza (1760).
Obras de reparación en la cárcel de la ciudad, Za-
ragoza (1761) (junto a Raimundo Cortés y Pablo
Amesti). 
Reedificación de dos casas, calle de Predicadores,
Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de dos casas, calle de la Victoria,
Zaragoza (mediados del siglo XVIII).
Reedificación de una casa, calle del Coso, Zara-
goza (mediados del siglo XVIII).
Construcción de tres casas, calle de las Armas, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII). 
Reedificación de una casa, calle de Enmedio, Za-
ragoza (mediados del siglo XVIII).
Informe sobre la construcción de la iglesia parro-
quial, Aguarón (Z.) (1778) (junto a José Vaquero
y Cristóbal Estorguía).

CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, 1998, págs. 101-113. EXPÓSITO

SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. LABORDA YNEVA, José,
1989, págs. 72-74. LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 180.

BARTA RICA, Gaspar de
Véase BASTARRICA, Gaspar de.

BARTA SANZ, Francisco
Maestro de obras. Vecino de Zaragoza. Pertene-
ciente a la familia de los Barta, que trabaja en
Zaragoza en los siglos XVIII y XIX. Francisco
Barta está documentado en los años 60 y 70 del
siglo XVIII. Estuvo relacionado como técnico
con el Ayuntamiento de Zaragoza, participando
en diversos expedientes entre los que destaca el
relativo a la demolición del monasterio de San-
ta Fe.
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Obra documentada más significativa:
Reedificación de dos casas, calle del Portillo, Za-
ragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Construcción de una casa, calle Castellana, Zara-
goza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Reedificación de una casa, calle de San Pablo, Za-
ragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Construcción de tres casas, calle del Portillo, Za-
ragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Construcción de tres casas, calle de las Armas, Za-
ragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Reedificación de varias casas, calle de San Gil, Za-
ragoza (tercer cuarto del siglo XVIII).
Intervención en el expediente para el derribo del
monasterio de Santa Fe, Zaragoza (tercer cuarto
del siglo XVIII).

EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel, 1985, págs. 161-175. LABORDA

YNEVA, José, 1989, págs. 139-140.

BARTOX, Guillén
Véase BERTOX, Guillén.

BARYASO, Pedro
Obrero de villa. Vecino de Borja (Z.). Está docu-
mentado en la citada problación en 1571.

Construcción de una casa para el doctor Jordán,
Borja (Z.) (1571).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 201. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BÁRZANA, Martín de la
Véase LABARCANA, Martín.

BAS AUGUSTÍN, Enrique
(1921)
Arquitecto. Titulado en 1949. Padre de Luis Bas
Arrechea. Desarrolla su labor profesional en Za-
ragoza durante la segunda mitad del siglo XX, tra-
bajando en distintos puntos de la geografía ara-
gonesa. Decano del Colegio de Arquitectos de
Aragón. Arquitecto municipal de Calatorao, Épila
y Morata de Jalón (Z.).

Sede del Servicio de Sanidad, ronda de la Libera-
ción, Teruel (1961).
Rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia
Civil, calle Ramón y Cajal, Calatorao (Z.) (1985-
86).

AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando y OTROS, 1987 (1), pág. 102. LA-

BORDA YNEVA, José, 1996, pág. 215. 

BAS ARRECHEA, Luis
Arquitecto. Titulado en 1987. Hijo del también ar-
quitecto Enrique Bas Augustín. Domiciliado en

Zaragoza. Consta su trabajo en Aragón durante
las últimas décadas del siglo XX.

BASCO, Bartolomé
Maestro cantero. De origen castellano. Durante la
segunda mitad del siglo XVI trabaja en la provin-
cia de Teruel en compañía de sus dos hermanos
Francisco y Pedro Basco.

Iglesia parroquial, Monreal del Campo (T.) (1575)
(junto a Juan Palacio **).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BASSÓ BIRULÉS, Francisco
(Gerona, 1921)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1949. Establecido en Barcelo-
na. Centra la mayor parte de su carrera en Catalu-
ña. Arquitecto del Servicio de Hacienda Pública en
Barcelona y profesor de la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona. Estuvo ligado, durante un tiem-
po, a la empresa Galerías Preciados para la que di-
señó un buen número de grandes almacenes en
distintos puntos de España. Formó parte del Gru-
po R, creado en 1952 con el objeto de proponer
una tendencia renovadora al Movimiento Moder-
no.

Obra documentada más significativa:
Editorial Gustavo Gili, Roselló n.º 87-89, Barcelo-
na (1954-1961) (junto a J. Gili Morós).
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales,
avenida Diagonal n.º 694-696, Barcelona (1954-
1961) (junto a J. Carvajal Ferrer y R. García de
Castro).
Galerías Preciados, paseo de la Independencia n.º
13, Zaragoza (1969-71) (junto a J. Feduchi Ben-
lliure).
Galerías Preciados, Goya/Hermanos Miralles, Ma-
drid (1971-73) (junto a J. Feduchi Benlliure).
Galerías Preciados, Paz/plaza de Santa Bárbara,
Vitoria (1972-1975) (junto a J. Feduchi Benlliure).
Galerías Preciados, avenida de Maisonave, Ali-
cante (1973-75) (junto a J. Feduchi Benlliure).
Reforma y ampliación de la antigua Facultad de
Medicina, Barcelona (1979-82) (junto a Lluís Clo-
tet, Óscar Tusquets y Carles Díaz).

BUIL GUALLAR, Carlos, 1993, págs. 659-660. FLORES LÓPEZ, Car-
los y GÜELL GUIX, Xavier, 1996. JAÉN URBÁN, Gaspar y OTROS,
1999, pag. 77. GONZÁLEZ, Antoni y LACUESTA, Raquel, 2000. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995, pág. 339. PIZZA, Antonio, 1997, pág.
173. RÁFOLS, J.F., 1953, tomo I, pág. 105. URRUTIA NÚÑEZ,

Ángel, 1997.

BASTA RICA, Gaspar de
Véase BASTARRICA, Gaspar de.
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BASTARRICA, Gaspar de
(† Zaragoza, 1667)
Maestro albañil, cantero y carpintero. Vecino de
Zaragoza. Trabaja a lo largo de la segunda mitad
del siglo XVII. Está documentado como miembro
de la Cofradía del albañiles de Zaragoza en los
años 1656, 1659, 1662 y 1663. 
Llevó a cabo un buen número de trabajos de in-
dudable entidad en la ciudad de Zaragoza, lo que
indica que se trataba de un profesional de reco-
nocido prestigio y categoría.
Una de sus actuaciones más importantes es la
colaboración con Juan de Marca y Pedro Cuyeo
en la remodelación de la iglesia de San Miguel
de los Navarros en Zaragoza. Se trató en esta in-
tervención, de sustituir las primitivas bóvedas
de crucería mudéjares por las de cañón con lu-
netos actuales. Así mismo, se modificó la deco-
ración y se edificó una nave en el lateral dere-
cho del templo.

Obra documentada más significativa:
Finalización de la construcción del convento de
Santa Inés, Zaragoza (1649) (junto a Pablo Fer-
nández, Jerónimo Gastón, Bonifacio Esteban y
Juan de Mondragón. La obra había sido iniciada
por Francisco de Aguinaga).
Intervención en los trabajos del Palacio de la Di-
putación del Reino, Zaragoza (1656).
Reparaciones en diversas casas de la propiedad
del duque de Monteleón, Zaragoza (1656).
Reparaciones en el convento de Nuestra Señora
de Jesús de la orden de San Francisco, Zaragoza
(1659).
Construcción de varias casas para el Colegio de
San Diego, plaza de San Diego, Zaragoza (1662).
Reparaciones en casas de la marquesa de Almo-
nacid, Zaragoza (1663). 
Obras en la iglesia del convento de Santa Inés,
Zaragoza (1666) (junto con Pedro Cuyeo).
Participación en la reedificación de la iglesia de
San Miguel de los Navarros, Zaragoza (1666-1669)
(junto a Juan de Marca y Pedro Cuyeo).
Construcción de unas casas para el Colegio de
San Diego, callizo de San Diego, Zaragoza (1670)
(junto a Jerónimo Gastón ** y Pedro Ricarte *).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 102. ALMERÍA, José Anto-
nio y OTROS, 1983, pág. 138. BARRIO, 1999, pág. 66. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), tomo II, pág. 466. BRUÑÉN

IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987. GIL ASENJO, M.ª Inmaculada y
OTRAS, 1984, págs. 422-435. GUÍA, 1991, pág. 186. SALA

VALDÉS, Mario de la, 1933. VIÑAZA, Conde de la, 1889, tomo
II, págs. 50-51.

BASURTE, Francisco
Maestro de obras. Consta realizando un trabajo en
la población de Tarazona (Z.) en las últimas dé-
cadas del siglo XVIII. En 1785 emitió un informe
sobre el estado de conservación de la casa con-
sistorial levantada apenas dos años antes según el
proyecto del maestro alarife local Pedro Serrano.
El informe reveló numerosos defectos que hubie-
ron de ser reparados.

Informe sobre el estado de conservación de la ca-
sa consistorial, Tarazona (Z.) (1785) (junto a Pru-
dencio Serrano y José Basurte).
Construcción de la capilla de la Venerable Orden
Tercera, Iglesia de San Francisco, Tarazona (Z.)
(1793).

ARRUE UGARTE, Begoña y OTROS, 1991, pág. 229. VALLEJO ZA-

MORA, José, 1984, págs. 255-289.

BASURTE, José
Maestro de obras. Documentado en la provincia
de Zaragoza a finales del siglo XVIII y primeros
años del XIX. Su primer trabajo conocido es el
dictamen que emitió, junto a Prudencio Serrano y
Francisco Basurte, sobre el estado de conserva-
ción de la casa consistorial de Tarazona (Z.) cons-
truida dos años antes según el proyecto del maes-
tro alarife local Pedro Navarro. 
Treinta y un años más tarde, en 1816, firma, jun-
to al también maestro de obras turiasonense Ju-
lián Lirón de Robles, un estudio encargado por la
duquesa de Villahermosa sobre el estado de con-
servación de la iglesia parroquial de Torrellas
(Z.). Además, ambos maestros realizaron un pro-
yecto de obras para el templo que no llegó a ma-
terializarse.

Informe sobre el estado de conservación de la ca-
sa consistorial, Tarazona (Z.) (1785) (junto a Pru-
dencio Serrano y Francisco Basurte).
Informe sobre el estado de conservación y pro-
yecto de obras, iglesia parroquial, Torrellas (Z.)
(1816) (junto a Julián Lirón de Robles).

ESCRIBANO SÁNCHEZ, José C., 1984 (1), págs. 292-338. VALLEJO

ZAMORA, José, 1984, págs. 255-289.

BATLLE, José
Ingeniero. Residente en Barcelona. Lleva a cabo
su labor profesional a finales del siglo XIX. Su
única vinculación con Aragón vino dada por su
ofrecimiento, junto a su colega Francisco Armen-
ter, para realizar las labores precisas para la con-
servación de la Torre Nueva de Zaragoza. El
Ayuntamiento, que había decidido el derribo unas
semanas antes, en julio de 1892, no aceptó la pro-
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puesta de los ingenieros catalanes pese a que in-
cluía la renuncia a sus honorarios profesionales.

GARCÍA LASAOSA, José, 1979, pág. 114.

BATRES GONZÁLEZ, Ángel
Arquitecto. Titulado en 1977. Domiciliado en Za-
ragoza. Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza.
Consta su trabajo en Aragón durante el último
cuarto del siglo XX.

BAUBERIE, Pedro
Véase PEDENOS DE SANT BORIBI, Pedro.

BAUTISTA, Miguel *
Maestro de obras. Vecino de la ciudad de Lérida.
Trabaja en la provincia de Huesca ocasionalmen-
te durante la segunda mitad del siglo XVIII con
motivo de la construcción de un puente en Mon-
zón.

Construcción del puente sobre el río Sosa, Mon-
zón (H.) (1768).

CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 1989.

BAUTISTA, Miguel **
Maestro de obras. Aparece citado en la docu-
mentación como Miguel Bautista menor. Este da-
to y el hecho de que su único trabajo conocido
en Aragón sea su participación en la construc-
ción del puente sobre el río Sosa en Monzón
(H.) dirigida por el maestro de obras leridano
Miguel Bautista *, hace suponer que se trate de
un hijo de éste último.

Participación en la construcción de un puente so-
bre el río Sosa, Monzón (H.) (1768) (dirigida por
Miguel Bautista *).

CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 1989, pág. 388.

BAXIL, Yayel del
Véase AMBAXIL, Yayel.

BAYO MATA, Pedro Fernando
Arquitecto. Titulado en 1991. Residente en Zara-
goza. Trabaja durante la última década del siglo
XX.

BAYOD, Cosme
Maestro de obras. Vecino de Valjunquera (T.). Do-
cumentado en 1746 con motivo de la cesión que
hace a Simón Moreno de la obra de la iglesia pa-
rroquial de Belmonte de Mezquín (T.).

Obras en la iglesia parroquial, Belmonte de Mez-
quín (T.) (ant. 1746).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 409. THOMPSON

LLISTERRI, Teresa, 1998.

BAZÁN, Vicente
Arquitecto. Religioso de la orden de los Jeróni-
mos. Trabaja en la provincia de Zaragoza durante
la segunda mitad del siglo XVIII.

Construcción de la iglesia parroquial, Movera (Z.)
(segunda mitad del siglo XVIII).
Reformas en el atrio de la cripta del monasterio
de Santa Engracia, Zaragoza (1789).

GARCÍA TERREL, Ana María, 1999, pág. 149. XIMÉNEZ DE EMBÚN

Y VAL, Tomás, 1901, pág. 120.

BAZTÁN PÉREZ, Vicente
(* 1907)
Arquitecto. Titulado en 1934. Afincado en Madrid.
Trabaja ocasionalmente para la provincia de Za-
ragoza a mediados del siglo XX. En 1943 realizó,
junto a Julio Garrido Serrano, un proyecto de to-
rre (vivienda aislada) para el nuevo pueblo de
Belchite (Z.). El proyecto, que se inscribía en el
trabajo de Regiones Devastadas, no llegó a ejecu-
tarse.

Proyecto, no construido, de torre para M.ª Isabel
Sanz, Belchite (Z.) (1943) (junto a Julio Garrido
Serrano).

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1995. 

BECAR, Amadeo
Obrero de villa. Vecino de Borja (Z.). Está docu-
mentado en la citada población en el año 1567.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 202. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BEDEL, Pierres
Véase VEDEL, Quinto Pierres.

BEDOT, Pascual
Maestro de casas. Su apellido también aparece
transcrito como Bedote. Vecino de Zaragoza. Ac-
tivo a finales del siglo XVI. Sólo se conocen dos
trabajos suyos, uno de los cuales está relacionado
con las obras realizadas en la Universidad de Za-
ragoza en torno a 1591.

Obras en casa de Juan Vélez, Zaragoza (antes de
1589).
Obras en la Universidad, Zaragoza (1591).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 137. SAN VI-

CENTE PINO, Ángel, 1981, págs. 30-31.

BEDOTE, Pascual
Véase BEDOT, Pascual.
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BELANZA, Jerónimo
(† Sos, Zaragoza, 1562)
Cantero. Vecino de Sos (Z.). Se tienen noticias su-
yas entre 1533 y 1563.

Visuras de las obras realizadas en el monasterio
de Nuestra Señora de Valentuñana (Z.) (h. 1544).
Visuras de las obras realizadas en el monasterio
de Nuestra Señora de Valentuñana (Z.) (1547).

SAN VICENTE PINO, Ángel, 1977, pág. 370.

BELANZA, Lope de
Cantero. Vecino de Sos del Rey Católico (Z.). Do-
cumentado entre los años 1526 y 1547 a través de
diferentes actos notariales.

Tribuna coral de la iglesia de San Esteban, Sos del
Rey Católico (Z.) (1530).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. SAN VICENTE PINO, Ángel,
1977, pág. 371.

BELASCO, Francisco
Véase VELASCO, Francisco.

BELCHIT, Ica
Maestro de casas. A comienzos del siglo XV apa-
rece en una obra en las cercanías de la ciudad de
Zaragoza.

Construcción de la torre de Litago, Zaragoza
(1416).

CABAÑERO SUBIZA, Bernabé y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. Carlos,
1986, págs. 397-414.

BELCHIT, Miguel
Maestro de casas. Documentado en Zaragoza en
1548 con motivo de su matrimonio.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 137.

BELENGUER, Esteban
Obrero de villa. Consta su actividad a comienzos
del siglo XVI en Zaragoza.

Visuras de las obras de la Puerta de Toledo, Za-
ragoza (1500).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo I, pág. 23.

BELLICO, Mahoma de
Véase BELLITO, Mahoma.

BELLITO, Abdallá
Alarife. Perteneciente a la familia zaragozana de
los Bellito. Activo a mediados del siglo XIII en Za-
ragoza. Según una noticia procedente del Archivo
de la Corona de Aragón, en 1250 la condesa de

Bigorra entregó (por donación real) a Abdallá Be-
llito y sus sucesores al obispo de Zaragoza. La
única condición es que los frailes predicadores de
la ciudad pudieran disponer de ellos para sus
obras. De esta manera, la familia Bellito queda li-
gada, desde mitad del siglo XIII, a la orden de
Predicadores de Zaragoza y, concretamente, a las
obras del convento de Santo Domingo.

CRIADO MAINAR, Jesús, 1986, págs. 397-400. CRIADO MAINAR,

Jesús, 1989, págs. 137-153.

BELLITO, Abraham
Véase BELLITO, Brahem.

BELLITO, Aldallah
Véase BELLITO, Abdallá.

BELLITO, Brahem
Alarife. Está documentado en la primera mitad del
siglo XIV. Perteneciente a la dinastía de los Belli-
to, cuyos miembros poseían el título de maestros
de obras del palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Fue el autor del refectorio del convento de Santo
Domingo de Zaragoza.

Refectorio del convento de Santo Domingo, plaza
de Santo Domingo, Zaragoza (1336).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., s.a., tomo I, pág. 243. GUÍA, 1991, pág. 191. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995, pág. 250. MAINÉ BURGUETE, Enri-
que, 1995, págs. 619-633. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, Tomás,
1901, pág. 144.

BELLITO, Jucef
Alarife. También aparece como Jusef o Jucefus
Bellito. Padre de Mahoma Bellito. A fines del si-
glo XIII ocupó el cargo de maestro de obras de la
Aljafería de Zaragoza, puesto en el que sería sus-
tituido, a partir de 1301, por su propio hijo.

Obras en la Aljafería, Zaragoza (finales del siglo
XIII).

BLASCO IJAZO, José, 1953, págs. 34-46. BORRÁS GUALIS, Gonza-
lo M., 1978, pág. 58. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1).
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (2), págs. 2374-2375.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y OTROS, 1991 (1), pág. 40.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág. 243. CASTELLA-

NO, M.ª Águeda, 1982, págs. 15-22. EXPÓSITO SEBASTIÁN, Ma-
nuel y OTROS, 1986, pág. 63. GUÍA, 1991, pág. 76. NOUGUES SE-

CALL, Mariano, 1846, pág. 58. SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1),
pág. 92.

BELLITO, Mahoma
Alarife. Hijo de Jucef Bellito. Maestro director de
las obras del palacio de la Aljafería de Zaragoza,
título que le fue concedido por el rey Jaime II el
31 de octubre de 1301. 
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El conde de la Viñaza y José María Quadrado ya
recogen a Mahoma Bellito trabajando en la capi-
lla de la Trinidad del monasterio de Sigena (H.)
en 1354.

Obras en la Aljafería, Zaragoza (1301).
Obras en la capilla de la Trinidad, monasterio de
Sigena (H.) (1354).

BLASCO IJAZO, José, 1953, págs. 34-46. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., 1978, pág. 58. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (2),
págs. 2374-2375. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1).
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y OTROS, 1991 (1), pág. 40.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, pág. 243. CABAÑERO

SUBIZA, Bernabé y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. Carlos, 1986, págs.
397-414. CASTELLANO, M.ª Águeda, 1982, págs. 15-22. EXPÓSI-

TO SEBASTIÁN, Manuel y OTROS, 1986, pág. 63. GUÍA, 1991,
págs. 76 y 574. LEDESMA RUBIO, María Luisa, 1996, págs. 46 y
49. MAINÉ BURGUETE, Enrique, 1995, págs. 619-633. NOUGUES

SECALL, Mariano, 1846, pág. 58. QUADRADO, José María, 1886,
pág. 120. SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1), pág. 92. VIÑAZA, Con-
de de la, 1889, tomo I, pág. 92. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, To-
más, 1901, pág. 156.

BELMONT, Pedro
Véase GUILLÉN, Pedro.

BELTRÁN (maese)
Véase ANDREU, Beltrán.

BELTRÁN, Domingo
Maestro de obras. Vecino de Bujaraloz (Z.). Do-
cumentado en la segunda mitad del siglo XVIII
trabajando en la provincia de Huesca.

Construcción de la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, Alcolea de Cinca (H.) (1767-83).

IGLESIAS COSTA, Manuel, 1998, págs. 40, 80 y 111.

BELTRÁN, Miguel
Obrero de villa. Vecino de Huesca. Consta su tra-
bajo durante la segunda mitad del siglo XVI.

Construcción de la casa de un notario, Huesca
(1577).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BELTRÁN NAVARRO, José
(Elche, Alicante, 1902-Zaragoza, 1974)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1929. Poco tiempo después se
trasladó a Aragón. Durante los primeros años 30
simultaneó su trabajo en Zaragoza y Huesca. 
Arquitecto municipal (entre 1931 y 1936) y pro-
vincial (desde 1933) de Huesca. Más adelante lle-
garía a ser, también, arquitecto municipal de Za-
ragoza (desde 1937). En los inicios de su ejercicio

profesional colaboró con José Luis de León Díaz-
Capilla y, sobre todo, Regino Borobio Ojeda.

Obra documentada más significativa:
Proyecto de casas militares, carretera de Cariñena,
Zaragoza (1930).
Construcción del Hospital provincial, Huesca
(1931) (junto a José Luis de León Díaz-Capilla).
Construcción del Pabellón de enfermos tubercu-
losos, Huesca (1932) (junto a José Luis de León
Díaz-Capilla).
Proyecto de cinematógrafo, Calatayud (Z.) (1932).
Laboratorio F. Cuenca, Gascón de Gotor n.º 2, Za-
ragoza (1932).
Edificio de viviendas (casa de las Lástimas), Rica-
fort n.º 7, Huesca (1933).
Edificio de viviendas, Miguel Servet n.º 6, Huesca
(1933).
Edificio de viviendas, Castelví n.º 1, Zaragoza
(1933).
Edificio de viviendas, Zurita n.º 16, Zaragoza
(1933).
Edificio de viviendas Casa San Agustín, Las Cor-
tes n.º 17, Huesca (1933).
Edificio de viviendas, Parque n.º 2, Huesca (1933-
35).
Anteproyecto de sede de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, Zaragoza (1933).
Edificio de viviendas, Paseo María Agustín n.º 7,
Zaragoza (1934).
Edificio de viviendas Casa Francoy, Miguel Servet
n.º 12, Huesca (1934).
Edificio de viviendas Casa Lacasa, Miguel Servet
n.º 16, Huesca (1934).
Palacio de Justicia, calle de Moya, Huesca (1934).
Trazado de la Ciudad Universitaria, Zaragoza
(1934) (junto con Regino y José Borobio).
Edificio de viviendas, Costa n.º 16, Zaragoza
(1934).
Facultades de Derecho y Filosofía, y Casa de Go-
bierno de la Ciudad Universitaria, Zaragoza
(1935) (junto a Regino Borobio Ojeda y José Bo-
robio Ojeda).
Edificio Coms, avenida del Parque n.º 4, Huesca
(1935).
Casa baratas para funcionarios municipales, ave-
nida de Juan XXIII, Huesca (1935).
Reforma del Teatro Principal, Zaragoza (1937)
(junto a Regino Borobio Ojeda).
Monumento a los universitarios caídos en la gue-
rra civil, Zaragoza (1937) (junto a Regino Borobio
Ojeda y Félix Burriel).
Proyecto de prolongación de la Gran Vía, Zara-
goza (1938) (junto a Regino Borobio Ojeda).
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Edificio de viviendas, paseo de la Constitución 
n.º 31, Zaragoza (1938).
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución 
n.º 35, Zaragoza (1938).
Plan de Reforma Interior, Zaragoza (1939) (junto
a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas Ágreda Automóvil, avda. Va-
lencia n.º 20, Zaragoza (1939).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 2 /
Coso n.º 95, Zaragoza (1939) (junto a Regino Bo-
robio Ojeda).
Feria de Muestras de Zaragoza, (1939-1958) (jun-
to a José Borobio y Regino Borobio).
Obras en la Casa de Amparo, Zaragoza (1940)
(junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 19-
21-23, Zaragoza (1940) (junto a Regino Borobio
Ojeda).
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución 
n.º 27, Zaragoza (1940).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 1 /
Coso, Zaragoza (1942).
Colegio de Huérfanos de Magisterio, Isabel la Ca-
tólica n.º 3, Zaragoza (1943) (junto a Regino Bo-
robio Ojeda y José Borobio Ojeda).
Colegio Mayor Cerbuna, Zaragoza (1944) (junto a
José Borobio Ojeda y Regino Borobio Ojeda).
Mercado de San Vicente de Paul, San Vicente de
Paul, Zaragoza (1945) (junto a José de Yarza Gar-
cía).
Edificio de viviendas, plaza de San Francisco 
n.º 18, Zaragoza (1945).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 11, Zaragoza
(1946).
Bloque de casas para militares, paseo de María
Agustín, Zaragoza (1946).
Edificio de viviendas, avda. Clavé/paseo de Te-
ruel, Zaragoza (1946).
Edificio de viviendas, avda. Valencia n.º 8, Zara-
goza (1946).
Edificio de viviendas, Burgos n.º 9, Zaragoza
(1946).
Edificio de viviendas, Latassa n.º 12, Zaragoza
(1946).
Edificio de viviendas, avda. Valencia n.º 16, Zara-
goza (1946).
Grupo de viviendas para los trabajadores de Eléc-
tricas Reunidas, avda. Madrid n.º 123, Zaragoza
(1946).
Grupo de viviendas ultrabaratas Francisco Fran-
co, barrio del Picarral, Zaragoza (1947) (junto a
José de Yarza García).
Edificio de viviendas, plaza del Pilar n.º 14-15, Za-
ragoza (1947) (junto a José de Yarza García).

Poblado para los trabajadores de Tranvías de Za-
ragoza S.A., barrio de Las Fuentes, Zaragoza
(1949).
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Zara-
goza (1950) (junto a Regino Borobio Ojeda y Jo-
sé Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, San Pablo n.º 130-132, Za-
ragoza (1964).

Ha publicado:
«Ordenación urbana de Zaragoza» en Revista Na-
cional de Arquitectura, año IX, núm. 95, Madrid,
1949, págs. 481-488 (junto a Regino Borobio y Jo-
sé de Yarza).

ADIEGO, Elvira, 1986, págs. 21-23. ALMERÍA, José Antonio y
OTROS, 1983 (2), págs. 435-481. ANDREA, Victoria, 1977 (2),
págs. 28-30. BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996,
págs. 272-276. BLASCO IJAZO, José, 1945, pág. 6. BLASCO IJAZO,

José, 1948, págs. 120-127. BLASCO IJAZO, José, 1952, págs.
171-180. BLASCO IJAZO, José, 1953, págs. 47-53. BLASCO IJAZO,

José, 1953, págs. 219-225. BLASCO IJAZO, José, 1954, págs.
224-233. BLASCO IJAZO, José, 1960, págs. 81-87. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, págs. 520-522. CALVO SALILLAS,

M.ª José, 1990. COMISIÓN DE CULTURA DEL COAAR, 1977. CHIRI-

BAY CALVO, Rafael y OTROS, 1983, págs. 404 y 406. FAUS PUJOL,

María Carmen, 1988, págs. 67 y 129. FERNÁNDEZ CLEMENTE,

Eloy, 1999 (1), pág. 38. FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX,

Xavier, 1996. GUÍA, 1991. LABORDA YNEVA, José, 1995. LABOR-

DA YNEVA, José, 1997. LABORDA ZANDUNDO, Javier, 1996, págs.
31 y 87. LISTA, 1940. MARCO FRAILE, Ricardo y RABANOS FACI,

Carmen, 1979. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1993 (2), págs.
403-422. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1998, págs. 17-49.
MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1999. Martínez Verón, Jesús,
1999 (2), págs. 415-453. MATEO, José Luis, 1977, págs. 52-62.
NASARRE DE LETOSA, Ángel Martí, 1994. OLIVA MORA, Ana, 1987,
págs. 109-119. PÉREZ LATORRE, José Manuel, 1998, págs. 89-
108. PIZZA, Antonio, 1997, págs. 114 y 121. POZO MUNICIO, Jo-
sé Manuel, 1990, RÁBANOS FACI, Carmen, 1980 (1), págs. 45-
74. RÁBANOS FACI, Carmen, 1980 (3), pág. 429. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1981 (1), págs. 179-188. RÁBANOS FACI, Carmen,
1982 (1), págs. 2784-2785. RÁBANOS FACI, Carmen, 1983 (1),
págs. 19-34. RÁBANOS FACI, Carmen, 1983 (2), págs. 237-277.
RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (1). RÁBANOS FACI, Carmen, 1984
(2), págs. 175-179. RÁBANOS FACI, Carmen, 1986 (1), págs.
310-333. RÁBANOS FACI, Carmen, 1986 (2), págs. 303-329. RA-
BÁNOS FACI, Carmen, 1999, págs. 5-116. RÁBANOS FACI, Car-
men, 1987, págs. 25-30. RÁBANOS FACI, Carmen, 1995, págs.
5-115. SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1), págs. 197 y 198. URRUTIA

NÚÑEZ, Ángel, 1997, págs. 284, 288 y 349. VV.AA., 1989 (1),
pág. 154. VV.AA., 1991 (2). VV.AA., 1995 (1), pág. 117.
VV.AA., 1997 (1). YARZA, José de; BELTRÁN, José y BOROBIO,

Regino, 1949, págs. 481-488. YESTE NAVARRO, Isabel, 1991,
págs. 135-152. YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (1), págs. 907-
924. YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (2), págs. 313-325. YESTE NA-

VARRO, Isabel, 1996-97, págs. 567-581. YESTE NAVARRO, Isabel,
1998 (1). YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (3), págs. 481-493. YES-

TE NAVARRO, Isabel, 1998 (2), págs. 131-146. ZARAGOZA, 1994,
págs. 31 y 48.
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BELVIS, Joan
Véase MONTESINO, Farache.

BELVÍS, Mahoma
Alarife. Activo en Teruel en la segunda mitad del
siglo XV. Consta que en 1470 se encarga de co-
brar las obras realizadas por él y una larga serie
de moros turolenses (sin duda sus ayudantes en
trabajos menores y auxiliares) para el cierre de las
puertas Nueva y de Daroca (o Andaquilla) de la
ciudad de Teruel.

Obras en las puertas Nueva y de Daroca (o An-
daquilla), Teruel (1470).

VEGA Y LUQUE, Carlos Luis de la, 1974, págs. 53-91.

BENAMIR, Alí
Alarife. Ejerce su actividad en la ciudad de Zara-
goza a finales del primer cuarto del siglo XVI.

Obras en la casa de Garci Barba, calle del Palo-
mar, Zaragoza (1522).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t. II, pág. 365.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, pág. 64. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., 1981 (1), págs. 2369-2375. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., 1984 (1). CAMÓN AZNAR, José, 1933, págs. 121-136.
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 137.

BENAMIR, Brahem
Maestro de casas. Probablemente fue padre del
también maestro de casas Juan Benamir, menor.
Documentado en Zaragoza en el primer cuarto
del siglo XVI.

Obra documentada más significativa:
Obras en unas casas de Pedro Villar, Zaragoza
(1510).
Construcción de una casa sin especificar, Zarago-
za (1522).
Obras en casa de Garci Barba, Zaragoza (1523).
Obras en unas casas de Isabel Esparza en el ba-
rrio de Monzalbarba, Zaragoza (1523).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t. II, pág. 365.
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 137-138.
LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BENAMIR, Ibrain
Véase BENAMIR, Brahem.

BENAMIR, Juan
Maestro de casas. Aparece recogido en ocasiones
como Juan Benamir, menor. Quizás era hijo del
también maestro de casas zaragozano Brahem Be-
namir. Está documentado en Zaragoza a media-
dos del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 138.

BENEDET, Juan
Maestro de casas. Vecino de Zaragoza. Trabaja en
el primer cuarto del siglo XVI. Carmen Gómez
apunta la posibilidad de que pudiera tratarse del
maestre Benedet que aparece como supervisor de
una obra del fustero Bernat Giner en 1525 (junto
a Alí Alcahadudi).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 138.

BENEDÍ GARCÍA, Gregorio
Arquitecto. Titulado en 1995. Residente en Zara-
goza. Trabaja durante los últimos años del siglo
XX.

BENEDICTO, Domingo
Obrero de villa. Vecino de Alcañiz (T.). Está do-
cumentado en la segunda mitad del siglo XVI a
través de un acto notarial.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 1994, pág. 147. LOMBA SERRA-

NO, Concepción, 1989.

BENEDICTO LOMBÍA, José
(* ≅ 1843-† Huesca, 1919)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectura
de Madrid en 1867. Arquitecto provincial de Cana-
rias y arquitecto municipal de Valladolid. Vicese-
cretario de la Sociedad Central de Arquitectos. Fue
nombrado arquitecto municipal de Huesca en
1903, cargo en el que sucedió a Ildefonso Bonells
y en el que permaneció hasta 1919. La mayor 
parte de su obra en Huesca es de tipo privado,
predominando la edificación de viviendas multifa-
miliares.

Obra documentada más significativa:
Dirección facultativa de las obras de la cárcel, Ma-
drid (segunda mitad del siglo XIX).
Intervención en la finalización de la Biblioteca y
Museos Nacionales, Madrid (segunda mitad del si-
glo XIX) (junto a José María Ortiz).
Casa Consistorial, plaza Mayor, Esguevillas de Es-
gueva (Valladolid) (1889-93).
Finalización de la construcción del Matadero Mu-
nicipal, calle de Alcoraz, Huesca (1902-09).
Edificio de viviendas, San Lorenzo n.º 11-13,
Huesca (1903).
Edificio de viviendas, Coso Alto n.º 2, Huesca
(1904).
Edificio de viviendas, Sancho Ramírez n.º 23,
Huesca (1904).
Edificio de viviendas, paseo del Muelle s/n, Hues-
ca (1906).
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Edificio de viviendas, Alfonso el Batallador n.º 2,
Huesca (1907).
Edificio de viviendas, La Palma n.º 10 ac., Huesca
(1907).
Reforma de la fachada, Porches de Galicia n.º 3-5,
Huesca (1909).
Obras de construcción en el Casino, plaza de Za-
ragoza, Huesca (1910-11).
Edificio de viviendas, Templarios n.º 6, Huesca
(1911).
Edificio de viviendas, San Lorenzo n.º 15, Huesca
(1912).
Edificio de viviendas, Berenguer n.º 10, Huesca
(1912).
Edificio de viviendas, San Orencio n.º 13, Huesca
(1913).
Edificio de viviendas, Santa Paciencia n.º 16,
Huesca (1914).
Edificio de viviendas, Coso Bajo n.º 38, Huesca
(1915).
Edificio de viviendas, costanilla de Sedán n.º 3,
Huesca (1916).
Edificio de viviendas, La Palma n.º 5, Huesca
(1916).
Proyecto de urbanización de la Ronda de la Con-
quista, Huesca (1917).
Edificio de viviendas, San Lorenzo n.º 79, Huesca
(1917).
Garaje Aventín, carretera de Zaragoza s/n, Hues-
ca (1918).
Proyecto de urbanización y jardines de la plaza
de Zaragoza, Huesca (1919).

CALVO SALILLAS, M.ª José, 1990. LABORDA YNEVA, José, 1997,
págs. 158, 194 y 196. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, págs. 198-
199. PÉREZ CHINARRO, José María, 1986, págs. 51 y 52.

BENEDICTO SALAS, Roberto
Arquitecto. Titulado en 1975. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón durante el úl-
timo cuarto del siglo XX. 

Obra documentada más significativa:
Restauración de la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora, Monterde (Z.) (1983-1991).
Restauración de la iglesia parroquial de Santa
Ana, Mediana de Aragón (Z.) (1985).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, plaza de
España, La Almunia de Doña Godina (Z.) (1985).
Restauración de la iglesia de San Miguel Arcángel,
Ambel (Z.) (1986).
Obras de consolidación de la ermita de la Virgen
del Rosario, Ambel (Z.) (1987).

Museo Diocesano, Palacio Arzobispal, plaza de la
Seo n.º 5, Zaragoza (1989) (junto a Joaquín Soro
López).
Trabajos de restauración de la ermita de Santa
María, Iguacel (H.) (1989).
Restauración de la iglesia parroquial de San Fruc-
tuoso, Barós (H.) (1990).
Renovación de las cubiertas, iglesia parroquial,
Bulbuente (Z.) (1990).
Restauración de la Colegiata de Santa María la Ma-
yor, Caspe (Z.) (1992) (junto a Joaquín Soro).
Proyecto de consolidación y restauración del pa-
lacio abacial del Real Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Veruela, Vera de Moncayo (Z.) (1992)
(junto a Joaquín Soro).
Restauración de la iglesia parroquial de San Gil
(fase 1), Zaragoza (1993) (junto a Joaquín Soro
López).
Restauración del Palacio Arzobispal, plaza de la
Seo, Zaragoza (1996) (junto a Joaquín Soro y Jo-
sé María Valero).
Restauración de la torre de la iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel, Fuentes de Ebro (Z.) (1996-
98) (junto a Joaquín Soro López).
Obras de restauración en la iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel, Villafranca de Ebro (Z.)
(1998) (junto a Joaquín Soro López).
Restauración de la torre de la iglesia parroquial de
San Gil Abad, Zaragoza (1999) (junto a Joaquín
Soro).

Ha publicado:
«Informe sobre el monasterio de Santa María de
Rueda», en Cuadernos de Estudios Caspolinos, n.º
XV, Caspe, Grupo Cultural Caspolino, 1989, págs.
269-314 (junto a Joaquín Soro).

AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando y OTROS, 1987 (1). BENEDICTO SA-

LAS, Roberto y SORO LÓPEZ, Joaquín, 1989, págs. 269-314. BUE-

SA CONDE, Domingo J., 1991-92, págs. 51-103. GALTIER MARTÍ,

Fernando, 1989-90, págs. 219-240. GRACIA, M., 1991, s.p. LA-

BORDA YNEVA, José, 2000. VV.AA., 1987 (2). VV.AA., 1997 (1).
VV.AA., 1999, pág. 84.

BENEDIT, Juan
Obrero de villa. Trabaja en la segunda mitad del
siglo XVI en Alcañiz (T.).

Construcción de la casa de Miguel de la Foz, Al-
cañiz (T.) (1575).

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 1994, pág. 147. LOMBA SERRA-

NO, Concepción, 1989.

BENET, Pedro
Obrero de villa. Vecino de la ciudad de Zaragoza.
Documentado en la primera mitad del siglo XVI.
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GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 138. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1993 (1), págs. 177-226.

BENGOCHEA, Domingo
Véase OCHEA, Domingo.

BENGOECHEA, Pedro de
Cantero. Probablemente de origen vizcaíno. Do-
cumentado trabajando en la ciudad de Zaragoza
en el último tercio del siglo XVI.

Construcción de un trujal para Juan González, ca-
lle de la Hilarza, Zaragoza (1568) (junto a Juan de
Zamudio).

SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

BENITO, Domingo
(† ≅ 1667)
Maestro de obras. Hermano del también maestro
de obras Pedro Benito. Vecino de Zaragoza.
Miembro de la Cofradía de albañiles de Zaragoza
en los años 1659, 1662, 1663, 1666 y 1668.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 138. BRUÑÉN

IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.

BENITO, Pedro
(† ≅ 1669)
Maestro de obras. Hermano del también maestro
de obras Domingo Benito. Vecino de Zaragoza.
Documentado durante la segunda mitad del siglo
XVII.

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 139. BRUÑÉN

IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987.

BENITO, Sebastián
Obrero de villa. Vecino de Borja (Z.). Está activo
en la citada población durante la segunda mitad
del siglo XVI.

Reparación y modificación de la casa de Jerónimo
de Erla, Borja (Z.) (1567).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 202. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BENITO RODRÍGUEZ, Zacarías
Maestro de obras. Está documentado ocasional-
mente en la provincia de Huesca a finales del si-
glo XIX.

Kiosco para la música, Barbastro (H.) (1893).

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 199.

BENLLIURE, Mariano
Véase BENLLIURE Y LÓPEZ DE ARANA, José Luis
M.

BENLLIURE Y LÓPEZ DE ARANA, José Luis M.
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1927. Domiciliado en Madrid.
Trabaja ocasionalmente en Aragón en el primer
tercio del siglo XX. Su proyecto para la construc-
ción de las escuelas de primera enseñanza de
Fuendetodos (Z.) fue ejecutado, como director de
la obra, por Regino Borobio Ojeda.

Colegio de primera enseñanza, Fuendetodos (Z.)
(1930).

RÁBANOS FACI, Carmen, 1983 (1), págs. 19-34. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1983 (2), págs. 237-277.

BENOSA GÓRRIZ, Victorián
(1927)
Arquitecto. Titulado en 1956. Domiciliado en
Huesca. Arquitecto de la Obra Social del Hogar y
Arquitectura de Huesca. Consta su trabajo en la
provincia de Huesca en la segunda mitad del siglo
XX. 

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, Boltaña n.º 1, Huesca
(1959-62).
Edificio de viviendas, General Lasheras n.º 5,
Huesca (1962-65).
Remodelación de la capilla de Nuestra Señora de
Gracia, Tardienta (H.) (1966-1967).
Edificio de viviendas, Manuel Bescós n.º 1, Hues-
ca (1966-69).
Convento de las Capuchinas, avenida del Doctor
Artero n.º 21, Huesca (1966-70).
Industrias Albajar, avenida del Doctor Artero 
n.º 21, Huesca (1967).
Ermita de Nuestra Señora de la Huerta, Lupiñén
(H.) (1967-1970).
Iglesia de Santiago, Huesca (1969-74).
Iglesia de San Miguel, Callén (H.) (1970).
Edificio de viviendas, Fuente del Ángel n.º 2,
Huesca (1970-74).
Iglesia parroquial de San Sebastián, Castejón de
Sos (H.) (1972).
Edificio de viviendas, General Lasheras n.º 19,
Huesca (1976-79).
Edificio de viviendas, Almogávares n.º 1, Huesca
(1983-87).

IGLESIAS COSTA, Manuel, 1998, pág. 48. LABORDA YNEVA, José,
1997. NAVAL MAS, Antonio y NAVAL MAS, Joaquín, 1980. 

BEOXA, Antón de
Maestro de casas y obrero de villa. También apa-
rece documentado como Antón Chález. Hijo del
maestro de casas Francisco de Beoxa. Vecino de
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Borja (Z.). Ejerce en las provincias de Zaragoza y
Navarra en el segundo cuarto del siglo XVI. 
Se trata del profesional más importante de los que
trabajan en la población de Borja (Z.) durante la
primera mitad del siglo XVI, como se puede apre-
ciar tanto por la cantidad como por la entidad de
algunas de las actuaciones que realiza. Este pres-
tigio profesional le llevó a ocupar el cargo de Ju-
rado dentro del Concejo de Borja, circunstancia
excepcional teniendo en cuenta su condición de
morisco. Quizás debido a los problemas profesio-
nales que le afectaron, en 1545 se trasladó a vivir
a Illueca (Z.) y, dos años más tarde, a Cortes (Na-
varra).
Una de sus obras más conocidas es su interven-
ción en la iglesia colegial de Borja. En estos tra-
bajos se planteó un pleito entre la colegial y el
propio Antón de Beoxa, ya que el cabildo consi-
deraba que Beoxa no había cumplido los acuer-
dos del contrato. Intervinieron como árbitros del
litigio Alonso de Leznes y Juan Botero. La cues-
tión se resolvió finalmente en favor de Beoxa, pe-
ro la disputa retrasó la marcha de los trabajos que
se prolongaron prácticamente una década. La
obra afectó a la terminación del claustro, sustitu-
ción de las antiguas bóvedas y otros arreglos me-
nores.
También tuvo problemas Antón de Beoxa en la
fábrica de la Casa de la Estanca, esta vez para el
Concejo de la ciudad, y también fueron resueltos
en favor del maestro después del informe de los
peritos (entre los que vuelve a aparecer Alonso
de Leznes).

Obra documentada más significativa:
Retejado de las iglesias colegial de Santa María,
San Miguel y San Bartolomé, Borja (Z.) (1529).
Obras en el claustro de la iglesia colegial de San-
ta María, Borja (Z.) (1530).
Obras en las casas de José Coloma, Borja (Z.)
(1532).
Construcción de la Casa Consistorial, Borja (Z.)
(1532-1535).
Obras en la iglesia colegial de Santa María, Borja
(Z.) (1534-1543).
Construcción de la Casa de la Estanca, camino
Valdebajil, Borja (Z.) (1539-1543).
Obras menores en el Palacio de Sayón, calle Sa-
yón, Borja (Z.) (mediados del siglo XVI).
Construcción de la iglesia parroquial, Cortes de
Navarra (Navarra) (1547).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., s.a., tomo I, pág. 282 y tomo II, pág. 334. BRES-

SEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS, 1988. CRIADO MAINAR, Jesús,

1996, pág. 478. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos y JIMÉNEZ

APERTE, Manuel, 1981, págs. 109-232. GÓMEZ URDÁÑEZ, Car-
men, 1987 (1), tomo II, pág. 186. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen,
1987 (3), pág. 215. LOMBA SERRANO, Concepción, 1982. LOM-

BA SERRANO, Concepción, 1989. RESTAURACIONES, 1981, s.p.
SANZ ARTIBUCILLA, José María, 1944, págs. 145-158. SÍNTESIS,
1983, s.p.

BEOXA, Francisco de
Maestro de casas. Padre del también maestro de
casas Antón de Beoxa. Vecino de Borja (Z.). Ejer-
ce en la provincia de Zaragoza en la primera mi-
tad del siglo XVI. Su prestigio y categoría no lle-
gó a alcanzar la que, poco más adelante, lograría
su hijo Antón.

Obras en la casa del Vizconde de Ebol, Fréscano
(Z.) (1534) (junto a Farax de Gali ***).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 186. LOMBA

SERRANO, Concepción, 1982, pág. 205. LOMBA SERRANO, Con-
cepción, 1989.

BERDEJO LAREDO, Eduardo
Arquitecto. Arquitecto provincial de Teruel. Tra-
baja durante el último tercio del siglo XIX.

PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio y MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1998, pág.
97.

BERDIEL, Cristóbal
(* Muel, Zaragoza)
Maestro de obras. Hermano de Juan e Hipólito
Berdiel. Vecino de Zaragoza. Trabaja en la ciudad
durante los últimos años del siglo XVII.

Obra documentada más significativa:
Iglesia de San Nicolás, Zaragoza (1691) (junto a
Juan Berdiel).
Construcción de un frontispicio en el convento de
Nª Sª del Carmen, Zaragoza (1692).
Construcción del refectorio y celdas del colegio
de San José, Zaragoza (1693 h.) (junto a Juan Ber-
diel y Jacinto Ximénez).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 139. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1980 (2), pág. 404. 

BERDIEL, Hipólito
(* Muel, Zaragoza)
Maestro de obras y maestro albañil. Hermano de
los también maestros de obras Cristóbal y Juan
Berdiel. Vecino de Zaragoza. Trabaja en la pro-
vincia durante el último cuarto del siglo XVII.

Obra documentada más significativa:
Reedificación de la iglesia de Santa María Magda-
lena, Zaragoza (1678 h.) (junto a Juan Berdiel).
Reparación de unas casas de Ana Argenao, Taus-
te (Z.) (1683).
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Reparaciones en el Mesón de la Reina para Balta-
sar de los Cobos, marqués de Camarasa, Zarago-
za (1696).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 139-40.

BERDIEL, Juan
(* Muel, Zaragoza)
Maestro de obras y maestro albañil. Hermano de
Cristóbal e Hipólito Berdiel. Vecino de la ciudad
de Zaragoza. Se conoce su trabajo durante el úl-
timo cuarto del siglo XVII en la ciudad y área pró-
xima.

Obra documentada más significativa:
Reedificación de la iglesia de Santa María Magda-
lena, Zaragoza (1678) (junto a Hipólito Berdiel). 
Construcción de la iglesia de San Pedro, Zarago-
za (1685) (junto a José de Estorguía). 
Reedificación de la iglesia de San Nicolás, Zara-
goza (1691-1694) (junto a Cristóbal Berdiel).
Conclusión de la iglesia parroquial, Monegrillo
(Z.) (1695) (junto a Pedro Bardají).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, págs. 140-141. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1980 (2), pág. 404. GUÍA, 1991, pág. 266.
LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 146.

BERGAMÍN GUTIÉRREZ, Rafael
(Málaga, 1891-Madrid, 1970)
Arquitecto e ingeniero. Titulado por la Escuela de
Arquitectura de Madrid en 1918. Residente en Ma-
drid. Fue uno de los pioneros españoles de la ar-
quitectura racionalista, llevando a cabo obras tan
significativas en su estilo como la Residencia del
Amo o la colonia El Viso (siempre en colabora-
ción con Luis Blanco Soler). En 1930 realizó una
de las obras cumbres del racionalismo zaragoza-
no: la vivienda de Matías Bergua Oliván en el pa-
seo de Ruiseñores. Entre 1937 y 1959 permaneció
exiliado en Caracas (Venezuela).

Obra documentada más significativa:
Casa del marqués de Villora, Serrano n.º 130, Ma-
drid (1928-1929).
Residencia del Amo, Ciudad Universitaria, Madrid
(1929-31) (junto a Luis Blanco Soler).
Vivienda de Matías Bergua, paseo de Ruiseñores
n.º 55, Zaragoza (1930) (junto a Luis Blanco So-
ler).
Colonia Parque-Residencia, Vitruvio/Carbo-
nero/Sol, Madrid (1931-1932) (junto a Luis Blanco
Soler).
Casa del Barco, Joaquín Costa n.º 27, Madrid
(1933-34).
Grupo de viviendas El Viso, Serrano/Guadalqui-
vir/Tormes, Madrid (1933-1936).

Hospital Martínez Anido, carretera de Ciudad Ro-
drigo km. 7, Salamanca (1934-45) (junto a Gena-
ro de No Hernández).

AMAT, Rafael, 1977, págs. 204-205. BALDELLOU, Miguel Ángel
y CAPITEL, Antón, 1996. BARREIRO PEREIRA, Paloma, 1992.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, págs. 521 y 523.
CASTRO ARINES, José de, 1970. CHÍAS NAVARRO, Pilar, 1986. CHI-

RIBAY CALVO, Rafael y OTROS, 1983, págs. 402 y 404. FLORES

LÓPEZ, Carlos, 1967. FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xa-
vier, 1996. GUÍA, 1991. LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 295.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999 (2) págs. 415-453. PIZZA, Anto-
nio, 1997. POZO MUNICIO, José Manuel, 1990. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1980 (1), págs. 45-74. RÁBANOS FACI, Carmen, 1981
(1), págs. 179-188. RÁBANOS FACI, Carmen, 1982 (1), págs.
2784-2785. RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (1), págs. 140-141.
RÁBANOS FACI, Carmen, 1995, págs. 5-115. URRUTIA NÚÑEZ,

Ángel, 1997. VV.AA., s.a. VV.AA., 1941. VV.AA., 1967.
VV.AA., 1971 (1). VV.AA., 1988 (1).

BERGES, Pedro de
Maestro de obras. Vecino de Cascante (Navarra).
Trabaja en la zona de Tudela (Navarra) durante el
tercer cuarto del siglo XVI. Su relación con Ara-
gón es limitada, concretándose en su participa-
ción en la peritación de las obras de la iglesia pa-
rroquial de Maleján (Z.).

Remodelación de la iglesia del monasterio de
Nuestra Señora de la Caridad, Tudela (Navarra)
(1563-65).
Peritación de las obras de la iglesia parroquial,
Maleján (Z.) (1566) (junto a Domingo Mendizá-
bal).

COLOMBAS, G.M., 1987, págs. 349-352. CRIADO MAINAR, Jesús,
1996, pág. 485. CRIADO MAINAR, Jesús, 1997-98, págs. 107-148.

BERGUA GUILLÉN, Jesús María
(Sallent de Gállego, Huesca, 1952)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Valencia en 1982. Domiciliado en Zaragoza.
Consta su trabajo en Aragón en las últimas déca-
das del siglo XX.

Grupo de 88 viviendas, locales comerciales y
aparcamientos, calle de María Zambrano, Zarago-
za (1994) (junto a Carlos Labarta Aizpún, Miguel
Ángel Castillón y Alberto Ferraz Navarro).

VV.AA., 1997 (1).

BERIS, Mahoma
Véase BERROZ, Mahoma.

BERMOSA, Bartolomé de
Véase HERMOSA, Bartolomé de.

BERNABÉ, Miguel
Monje que, por encargo del arzobispo don Her-
nando de Aragón, recorrió a mediados del siglo
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XVI, junto a Martín de Mitença el reino de Valen-
cia al objeto de estudiar y levantar los planos de
sus cartujas. El objetivo final del viaje era que Mi-
tença se encargara de construir la Cartuja de Au-
la Dei en las proximidades de Zaragoza.

LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829, vol. 2, pág. 97.

BERNAD ARTIGAS, Luis
Arquitecto. Titulado en 1982. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en las últi-
mas décadas del siglo XX.

Construcción de un grupo de 33 viviendas, carre-
tera de Castellón, El Burgo de Ebro (Z.) (1983)
(junto a Antonio Buj Ramo y Amable González
García).
Edificio de 63 viviendas de protección oficial, ca-
lle Solidaridad, Santa Isabel, Zaragoza (1993)
(junto a Antonio Buj Ramo).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 250. 

BERNAD MORENO, Justino
Arquitecto. Titulado en 1979. Domiciliado en Ca-
lamocha (T.). Trabaja en Aragón durante el último
cuarto del siglo XX.

BERNAD RIVERA, Pedro Miguel
Arquitecto. Titulado en 1978. Domiciliado en Aín-
sa (H.). Consta su trabajo en Aragón en el último
cuarto del siglo XX.

Participación en el concurso de ideas para la
construcción de un edificio en la plaza de Espa-
ña, Alcañiz (T.) (1983).
Restauración de la torre del castillo, Abizanda
(H.) (1987).

CONCURSO, 1983 (1), págs. 13-34. ESTEBAN LORENTE, Juan Fran-
cisco, 1989-90, págs. 297-329. 

BERNAL ROJO, Fernando
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Cala-
tayud (Z.). Arquitecto municipal de Moros (Z.).
Trabaja en Aragón en la última década del siglo
XX.

Restauración de la cubierta de la iglesia pa-
rroquial de Santa Eulalia, Moros (Z.) (1995-96).
Restauración de la cubierta de la iglesia parro-
quial de Santiago el Mayor, Orera (Z.) (1996).

LABORDA YNEVA, José, 2000. 

BERNARDUS (maestro)
Su nombre aparece inscrito sobre el tímpano de
la puerta de acceso a la antigua iglesia de Pui-
lampa, perteneciente al desaparecido monasterio
cisterciense, en el término municipal de Sádaba

(Z.). El texto dice: BERNARDUS ME FECIT. En otra
inscripción figura que la consagración del templo
tuvo lugar en el año 1191. Abbad Ríos apunta la
posibilidad de que el maestro Bernardus estuvie-
ra también relacionado con la fábrica de una de
las pequeñas iglesias románicas construidas en el
término de El Bayo, en Biota (Z.). Fundamenta su
comentario en el parecido de la labor escultórica
entre estos restos y los de Puilampa.

Iglesia de Puilampa, monasterio de los monjes
hospitalarios, Sádaba (Z.) (1191).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1979, pág. 23. ALMERÍA, José Antonio
y OTROS, 1998, pág. 316. MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1985,
págs. 407-500. MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pág. 423.
OLIVÁN BAYLE, Francisco, 1974, págs. 27-46.

BERNUÉS SANZ, Félix
Arquitecto. Titulado en 1981. Domiciliado en la
ciudad de Huesca. Consta su trabajo en Aragón
en las últimas décadas del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, Padre Huesca n.º 84, Hues-
ca (1983-88).
Construcción de un grupo de 32 viviendas y lo-
cales comerciales, ronda de Isuela, Huesca (1985)
(junto a Manuel Jiménez Catalán y Jesús Moreno
Martínez).
Edificio de viviendas, Loreto n.º 8, Huesca (1991-
92).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 74. LABORDA YNEVA, José,
1997, págs. 252 y 256. 

BERREGEL, Juce
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en 1517 a través de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 138.

BERROZ, Mahoma
Alarife. Padre de los también alarifes Yaye y Ma-
homica. Activo en las poblaciones de Torrellas y,
sobre todo, Tarazona (Z.) durante el primer cuar-
to del siglo XVI. Parece tratarse de la misma per-
sona que el Mahoma Beris que Abbad Ríos sitúa
trabajando en la primera mitad del XVI en la ca-
tedral de Tarazona.
Se tiene constancia de una serie importante de
trabajos de su mano, generalmente en colabora-
ción con otros alarifes de su momento. Entre ellos
sobresalen sus intervenciones en la catedral de
Tarazona: obras en el ábside y lado de la epísto-
la de la catedral para construir la nueva sacristía,
oratorio y sala capitular y, en la parte superior, la
biblioteca y tesorería (junto a Mahoma el Rubio y
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Muza de Vera) en 1516. Trabajos en la librería
(junto a Yaye y Mahomica) en 1518. Obras en el
primitivo cimborrio (también junto a Yaye y Ma-
homica) en 1519. Instalación de un órgano y ha-
bilitación de una estancia para el organista sobre
la capilla de don Antonio de Talavera (junto a
Ibray de Vera) en 1518.

Obra documentada más significativa:
Obras en diversas casas, Tarazona (Z.) (junto a
Muza de Vera) (primeros años del siglo XVI).
Obras en diversas casas, Torrellas (Z.) (junto a
Muza de Vera) (primeros años del siglo XVI).
Obras en la catedral, Tarazona (Z.) (1516) (junto
a Mahoma el Rubio y Muza de Vera).
Obras en la librería de la catedral, Tarazona (Z.)
(1518) (junto a Yaye y Mahomica)
Instalación de un órgano y habitación para el or-
ganista de la catedral, Tarazona (Z.) (1518) (junto
a Ibray de Vera).
Obras en el primitivo cimborrio de la catedral, Ta-
razona (Z.) (1519) (junto a Yaye y Mahomica).
Obras en la fachada de la iglesia de Santa María
Magdalena, Tarazona (Z.) (1521) (junto a Juce
Moçaten).
Obras en la torre de las reliquias, Tarazona (Z.)
(1522) (junto a Juce Moçaten).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 751. BARBÉ-COQUELIN DE LIS-

LE, Geneviève, 1981 (2), págs. 7-15. BORRÁS GUALIS, Gonzalo

M., 1978, págs. 63 y 160. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1980,

págs. 2369-2375. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I, págs. 260 y 282. LE-

DESMA RUBIO, María Luisa, 1996, pág. 50. MORTE GARCÍA, Car-

men, 1981 (1), págs. 141-149. SANZ ARTIBUCILLA, José María,

1935. TORRALBA SORIANO, Federico, 1954 (2), pág. 17. VV.AA.,

1987 (1).

BERROZ, Mahomica
Alarife mudéjar. Hijo de Mahoma Berroz y her-
mano de Yaye, ambos también alarifes. Docu-
mentado en Tarazona (Z.) en el primer cuarto del
siglo XVI.

Obras en la librería de la catedral, Tarazona (Z.)
(1518) (junto a Mahoma Berroz y Yaye).
Obras en el primitivo cimborrio de la catedral, Ta-
razona (Z.) (1519) (junto a Mahoma Berroz y Ya-
ye).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, págs. 63 y 160. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.,

s.a., tomo I, pág. 260. MORTE GARCÍA, Carmen, 1981 (1),

págs.141-149. TORRALBA SORIANO, Federico, 1954 (2), pág. 17.

VV.AA., 1987 (1), pág. 126.

BERROZ, Yaye
Alarife mudéjar. Hijo de Mahoma Berroz y her-
mano de Mahomica. Está documentado en la ciu-
dad de Tarazona (Z.) en el primer cuarto del si-
glo XVI.

Obras en la librería de la catedral, Tarazona (Z.)
(1518) (junto a Mahoma Berroz y Mahomica).
Obras en el primitivo cimborrio de la catedral, Ta-
razona (Z.) (1519) (junto a Mahoma Berroz y Ma-
homica).

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, págs. 63 y 160. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.,
s.a., tomo I, pág. 260. MORTE GARCÍA, Carmen, 1981 (1), págs.
141-149. TORRALBA SORIANO, Federico, 1954 (2), pág. 17.
VV.AA., 1987 (1), pág. 126.

BERRUETE MARTÍNEZ, Luis Manuel
Arquitecto. Titulado en 1991. Residente en Zara-
goza. Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza.
Consta su trabajo durante la última década del si-
glo XX.

BERTOLÍN, Miguel
(1646-1680)
Arquitecto. Perteneció a la orden religiosa de los
jesuitas. De origen turolense, estudió arquitectu-
ra en la ciudad de Valencia. Su relación conocida
con Aragón se limita a sus trabajos en el Real Se-
minario de San Carlos Borromeo de Zaragoza. En
concreto, intervino levantando una de las pare-
des del claustro, proyectando la ampliación del
colegio hasta el Coso Bajo y diseñando la esca-
lera principal.

Obras en el Real Seminario de San Carlos Borro-
meo, Zaragoza (fines del siglo XVII).

GUÍA, 1991, págs. 276 y 283.

BERTOX, Guillén
(* Murcia)
Maestro de cantería. Trabaja en la ciudad de Za-
ragoza en la segunda mitad del siglo XVI. Ocupó
el cargo de Maestro mayor de la Acequia Impe-
rial. Documentado en la segunda mitad del siglo
XVI. Mantuvo una estrecha relación profesional
con Quinto Pierres Vedel de quien, quizás, fue
discípulo.

Obra documentada más significativa:
Intervención en la construcción de un puente de
piedra sobre el río Alcanadre, Peralta de Alcofea
(H.) (1562).
Obras en la acequia del Rabal, Zaragoza (1573).
Obras en el puente sobre el río Huerva, Zaragoza
(1573).
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BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 139.

BESCÓS, Juan de
Maestro mazonero y maestro de casas. Vecino de
la ciudad de Zaragoza. Activo en la provincia 
de Huesca a finales del siglo XVI y comienzos del
siglo XVII. 
Entre 1598 y 1604 trabajó en la catedral de Jaca
(H.) donde realizó una doble intervención como
corresponde a su personalidad artística: la finali-
zación de la construcción de la bóveda de la na-
ve central y la labra del retablo mayor. Dentro de
esta misma faceta escultórica, Juan de Bescós tie-
ne documentada la ejecución del retablo de San
Miguel para la iglesia de la Santa Cruz de Zara-
goza.

Obras en la cubierta de la nave central de la ca-
tedral, Jaca (H.) (1598-1604).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, págs. 141 y ss. AR-

CO, Ricardo del, 1942, págs. 349 y 350. DURÁN GUDIOL, Anto-
nio, 1972, pág. 114. GALTIER MARTÍ, Fernando, 1989-90, págs.
219-240. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1998. OLIVÁN JARQUE,

M.ª Isabel, 1987 (1), págs. 167-183. OLIVÁN JARQUE, M.ª Isa-
bel, 1987 (2). PASSINI, Jean, 1993, págs. 82 y 84. VV.AA., 1987
(1).

BESCÓS DOMÍNGUEZ, Ramón
(San Sebastián, 1936-San Sebastián, 1993)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1961. Master of Architecture and
Urban Design en Cornell University. Trabajó en la
Gerencia Municipal de Madrid. Ha colaborado
con otros arquitectos como Luis Cubillo y Rafael
Moneo. 
Su vinculación con Aragón se concreta en su in-
tervención restauradora en el monasterio de San
Juan de la Peña durante la década de los años 80.

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, paseo de la Habana, Madrid
(1971-79) (junto a Rafael Moneo).
Edificio Bankinter, Marqués de Riscal, Madrid
(1972-77) (junto a Rafael Moneo).
Restauración del monasterio de San Juan de la Pe-
ña, Santa Cruz de la Serós (H.) (1983-1986).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996. FLORES, Car-
los y GÜELL, Xavier, 1996, pág. 215. GONZALVO VALLESPÍ, José
Carlos, 1987 (1). LACASA LACASA, Juan, 1993. LAPEÑA PAÚL, Ana
Isabel, 1990, pág. 66. LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel, 1994, pág. 87.
URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997.

BESTEIRO RAFALES, Jorge
Arquitecto. Titulado en 1974. Domiciliado en Za-
ragoza. Arquitecto de la Diputación General de

Aragón en Zaragoza. Consta su trabajo en Aragón
durante el último cuarto del siglo XX.

BETANIA, Miguel de
(Astaso, Guipúzcoa-Huesca, 1564)
Cantero. De origen vasco. Vecino de la ciudad de
Huesca. Documentado en diversos puntos de la
provincia de Huesca a mediados del siglo XVI.

Obra documentada más significativa:
Obras en las casas de Pedro de Ip, Huesca (1546).
Reconstrucción del puente sobre el río Isuela,
Huesca (1553).
Obras de reparación del azud sobre el río Isuela,
Nueno (H.) (1556).
Obras de reparación del azud de Montearagón so-
bre el río Flumen (1563).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. PALLARUELO CAMPO, Severino, 1995, págs. 657-673.

BETBEDE, Bernat de
Maestro cantero. De origen bearnés. Trabaja en la
provincia de Huesca durante las décadas centra-
les del siglo XVI.

Construcción de los tramos cruceros de la iglesia
parroquial, Sallent de Gállego (H.) (1537-38).
Construcción del puente sobre el río Caldarés,
Panticosa (H.) (1556).

BIARGE, Fernando y BIARGE, Ana, 1999, págs. 22 y 97. GÓMEZ

DE VALENZUELA, Manuel, 1992 (2).

BETRÁN ABADÍA, Ramón
(Huesca, 1960)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Valencia en 1984. Domiciliado en Zaragoza.
Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza. Consta
su trabajo en Aragón en las últimas décadas del
siglo XX.

Participación en el concurso para la restauración
de la plaza Mayor, Burgo de Osma (Soria) (1987)
(junto a Javier Simón Niño).
Decoración de la Joyería Bérniz, plaza del Car-
men n.º 1, Zaragoza (1988) (junto a Javier Simón
Niño).

Obra escrita:
La forma de la ciudad. Las ciudades de Aragón en
la Edad Media, Zaragoza, Colegio de Arquitectos
de Aragón, 1992.
«La construcción de la eternidad: arquitectura y
mito en el Antiguo Testamento», en La Arquitec-
tura como diversidad, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1998, págs. 77-102.
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«El casco histórico de Jaca», en Cascos históricos
aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1999, págs. 83-114.

BETRÁN ABADÍA, Ramón, 1992. BETRÁN ABADÍA, Ramón, 1998,
págs. 77-102. BETRÁN ABADÍA, Ramón, 1999, págs. 83-114. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995, pág. 353. PLAZA, 1987, págs. 87-92.
VV.AA., 1997 (1).

BEXINGO, Pedro
Obrero de villa. Vecino de la localidad de Borja
(Z.). Está documentado en dicha población en el
año 1618.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 202. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BIEL, Juan de
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza a mediados del siglo XVI como conse-
cuencia de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 139.

BIELSA, Nicolás
Nicolás Bielsa es citado por Ponz y por Abbad 
Ríos en relación con la misma iglesia: la parroquia
de San Martín en Belchite. Sin embargo, ambos
divergen profundamente en su figura. Para Ponz,
habría sido el autor del primitivo edificio mudéjar
del siglo XIV, mientras que para Abbad lo sería de
la remodelación que sufre el edificio en el siglo
XVI, intervención en la que, además de ampliarlo
de una a tres naves, lo moderniza desde el pun-
to de vista estético.

Ampliación y reforma de la iglesia de San Martín,
Belchite (Z.) (siglo XVI).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 276. BAQUERO MILLÁN, Je-
sús, 1988, pág. 43. PONZ, Antonio, 1788, pág. 228.

BIERLAS, Nicolás de
(† ≅ 1693)
Maestro de obras y maestro albañil. Ejerce en la
ciudad de Zaragoza en el tercer cuarto del siglo
XVII. Tuvo una azarosa vida: en febrero de 1660
asesinó a su mujer y fue condenado a muerte.
Posteriormente marchó fuera de Aragón y no vol-
vió a Zaragoza hasta la redacción de varios docu-
mentos de perdón por parte de sus cuñados. Fue
miembro de la Cofradía de albañiles de Zaragoza
entre 1656 y 1673.
Puede tratarse del mismo Nicolás de Vierlas que,
según García Gaínza, trabajó junto a Domingo de
Ancheta y bajo la dirección de Alonso Pamplona
en la remodelación de la iglesia de N.ª S.ª del Ro-
sario de Corella, con anterioridad a 1664.

Obra documentada más significativa:
Intervención en la fachada de la iglesia del con-
vento de San Ildefonso, Zaragoza (1657).
Participación en la construcción de la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora del Rosario, Corella
(Navarra) (1657-64).
Visura de las obras de la iglesia del convento del
Carmen, Zaragoza (1658) (realizadas por Felipe
Busiñac y Borbón y Carlos Busiñac y Borbón).
Obras en el convento de la Encarnación, Zarago-
za (1659).
Obras en casas de la Congregación de la Escuela
de Cristo, Zaragoza (1663).
Visuras de la obra del coro de la iglesia parroquial
de San Miguel de los Navarros, Zaragoza (obra de
Juan de Marca) (1668 y 1669) (junto a Martín 
de Ortún, Francisco Fernández, Francisco Solís y
Pedro Martínez, mayor).
Reedificación de las fachadas de dos casas pro-
piedad del convento de la Encarnación situadas
en el Callizo de San Diego, Zaragoza (1673).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 141. BRUÑÉN IBÁÑEZ,

Ana I., y OTRAS, 1987. GARCÍA GAINZA, María Concepción y
OTROS, 1980, vol 1, pág. 101. GARCÍA GAINZA, María Concep-
ción y OTROS, 1983, pág. 454. GUÍA, 1991, págs. 249 y 610.

BIGARAY, Martín
Maestro de obras. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza en 1734 cuando el Cabildo del tem-
plo de Nuestra Señora del Pilar le pagó por un di-
seño para la Santa Capilla. No consta si, además,
hizo otros trabajos para el templo, aunque Arturo
Ansón apunta la posibilidad de que así fuera.

Proyecto para la Santa Capilla, templo de Nuestra
Señora del Pilar, Zaragoza (1734).

ANSÓN NAVARRO, Arturo, 1981 (1), págs. 35-52.

BINILLAM, Prudencio
Obrero de villa. Vecino de Illueca (Z.). Docu-
mentado trabajando en la cercana localidad de
Sabiñán en la segunda mitad del siglo XVII.

Construcción de cinco casas para Pedro Jerónimo
de Fuentes, Sabiñán (Z.) (1678).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (2), pág. 275.

BLANCO, Antonio
Ingeniero de caminos, canales y puertos. Activo
en la primera mitad del siglo XX. Trabajó para la
Sociedad Española de Construcciones Metálicas,
empresa para la que proyectó el puente de hierro
sobre el Gállego en Zaragoza. El ingeniero encar-
gado de la obra fue Jaime Ramonet.
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Diseño del puente de hierro sobre el río Gállego,
Zaragoza (1931) (construido por Jaime Ramonet).

RÁBANOS FACI, Carmen, 1985, págs. 177-196. 

BLANCO, José
Maestro de obras. Su relación conocida con Ara-
gón es muy escasa, limitándose a un modesto di-
seño de modificación de fachada para una vi-
vienda de la ciudad de Zaragoza en los últimos
años del siglo XIX.

Reforma de fachada, Barrioverde n.º 16, Zaragoza
(1887).

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 199.

BLANCO, Mahoma el
Maestro de casas. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en 1503 a través de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 139.

BLANCO-SOLER PÉREZ, Luis
(Madrid, 1894-Madrid, 1988)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1918. Completó estudios junto a
Antonio Palacios y, posteriormente, viajó por di-
versos países de Europa. Establecido en Madrid.
Desde el comienzo de su carrera colaboró estre-
chamente con Rafael Bergamín Gutiérrez, compa-
ñero suyo desde sus estudios universitarios. 
Ambos propugnaron una renovación de la arqui-
tectura española a partir de las aportaciones de
los principales autores internacionales ligados al
Movimiento Moderno. En 1983 fue nombrado di-
rector de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid.
Su relación con Aragón es escasa pero importan-
te. En 1930 proyectó, junto a Rafael Bergamín, la
casa de Matías Bergua en el paseo de Ruiseñores
de Zaragoza, uno de los edificios claves en la in-
troducción del racionalismo en Aragón.
Por otro lado, formó parte del jurado que debía
seleccionar el anteproyecto para la construcción
de la sede de la Confederación Hidrográfica del
Ebro en Zaragoza, que tuvo lugar en 1933 y ga-
naron Regino y José Borobio Ojeda.

Obra documentada más significativa:
Consulado de España, Rabat (Marruecos) (1929-
30) (junto a Rafael Bergamín Gutiérrez).
Fundación del Amo, Ciudad Universitaria, Madrid
(1929-31) (junto a Rafael Bergamín Gutiérrez).
Casa de Matías Bergua, paseo de Ruiseñores 
n.º 55, Zaragoza (1930) (junto a Rafael Bergamín
Gutiérrez).

Colonia Parque Residencia, Vitruvio/Carbonero-
/Sol, Madrid (1931-1932) (junto a Rafael Bergamín
Gutiérrez).
Colonia El Viso, Madrid (1933-54) (junto a Rafael
Bergamín Gutiérrez).
Hotel Wellington, Velázquez n.º 8, Madrid (1945-
48).
Remodelación de Casa Bakanik, Alcalá n.º 35, Ma-
drid (1951).
Cancillería de la Real Embajada de Suecia, Cara-
cas n.º 25, Madrid (1962-63) (junto a M. Ahlgren,
T. Olsson y S. Silow).
Colegio mayor Jaime del Amo, Ciudad Universita-
ria, Madrid (1964-65).
Embajada de Gran Bretaña, Marqués de la En-
senada n.º 16, Madrid (1964-67) (junto a W.S. 
Bryant).

Ha publicado:
«Plantas, alzados y perfil del edificio del Museo
inventado y dirigido en su ejecución por don Juan
de Villanueva», en Arquitectura, Madrid, 1926.

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996. BARREIRO PE-

REIRA, Paloma, 1992. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II,
pág. 523. CASTRO, Carmen, 1973. CHIAS NAVARRO, Pilar, 1986.
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xavier, 1996, págs. 187 y
207. GUÍA, 1991. LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 295. NAVAS-

CUÉS PALACIO, Pedro, 1994, págs. 17 y 22. PIZZA, Antonio,
1997, págs. 120, 292 y 298. POZO MUNICIO, José Manuel, 1990,
pág. 352. RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (1), págs. 140-141.
URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997. VV.AA., s.f. VV.AA., 1941.
VV.AA., 1986 (1). VV.AA., 1988 (1). VV.AA., 1988 (2).

BLAS PÉREZ, Luis Carlos de
Arquitecto. Titulado en 1995. Residente en Cala-
tayud (Z.). Trabaja en los últimos años del siglo
XX.

BLASCO, Francisco
Maestro de obras. Documentado en la ciudad de
Zaragoza en el primer cuarto del siglo XVIII. Jun-
to a otros maestros participó en las visuras de las
obras que se llevaban a cabo en la iglesia parro-
quial de San Gil Abad con motivo de las diver-
gencias surgidas entre los autores de los trabajos
y la Junta de Fábrica.

Asesoría en la reconstrucción del templo parro-
quial de San Gil Abad, Zaragoza (1719-25) (junto
a Juan y Domingo Yarza, Miguel Blasco y Pedro
Ricarte **).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 94. GARCÍA DE PASO REMÓN,

Alfonso, 1985, págs. 5-79.
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BLASCO, Miguel
Maestro de obras. Ejerce en la ciudad de Zarago-
za en el primer cuarto del siglo XVIII. Se conoce
su intervención en las visuras de la remodelación
del templo de San Gil Abad, junto a otros maes-
tros.

Asesoría en la reconstrucción del templo parro-
quial de San Gil Abad, Zaragoza (1719-25) (junto
a Juan y Domingo Yarza, Francisco Blasco y Pe-
dro Ricarte **).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 94. GARCÍA DE PASO REMÓN,

Alfonso, 1985, págs. 5-79.

BLASCO ABAD, José Antonio
Arquitecto. Titulado en 1987. Domiciliado en Bar-
bastro (H.). Consta su trabajo en Aragón durante
las últimas décadas del siglo XX.

BLASCO Y TAULA, Eusebio
(1817-Zaragoza,1863)
Arquitecto. Vecino de la ciudad de Zaragoza. Ejer-
ce a mediados del siglo XIX. Arquitecto provincial
de Zaragoza.

Obra documentada más significativa:
Tasación de los bienes inmuebles de la Real Casa
de Misericordia, Zaragoza (1855) (junto a José de
Yarza Miñana).
Reforzamiento de las bóvedas y gradas de la pla-
za de toros, Zaragoza (1858).
Obras de reparación de la Casa de Misericordia,
Zaragoza (1858).

BLASCO IJAZO, José, 1953, págs. 67-75. GARCÍA TERREL, Ana Ma-
ría, 1999, pág. 280. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1985 (2), págs. 91,
172 y 237. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999, págs. 127-129.

BLASCO Y TAULA, Mariano Anselmo
Maestro de obras. Activo durante la segunda mi-
tad del siglo XIX y primeros años del XX en di-
versos puntos de las provincias de Huesca y Za-
ragoza. Maestro de obras municipal y diocesano
de Huesca, al menos entre 1868 y 1882 (cuando
accedió al cargo de arquitecto municipal Federico
Villasante Milón) y maestro de obras municipal de
Calatayud (Z.) entre 1885 y 1902. A partir de esta
fecha, la mayor parte de su trabajo se localiza en
la ciudad de Zaragoza aunque también tiene al-
guna actuación aislada en Huesca.

Obra documentada más significativa:
Proyecto de reedificación de la iglesia parroquial,
Munébrega (Z.) (1857-62).
Trabajos de pavimentación de la catedral, Tarazo-
na (Z.) (1859).

Chapitel para la iglesia parroquial de la Asunción,
Terrer (Z.) (1861).
Proyecto de alineación de las calles Vega Armijo,
Herrerías, Descalzos, Callejón del Saco y Ronda,
Huesca (1868).
Torre de la iglesia parroquial de Santo Domingo,
Huesca (1869).
Casa de la Música, Aínsa n.º 9, Huesca (1875).
Obras de reparación, ermita de San Jorge, Hues-
ca (1875-1879).
Hotel La Unión, Huesca (1876).
Proyecto de cárcel municipal, Huesca (1879).
Edificio de viviendas, Coso Bajo n.º 75, Huesca
(1885).
Reforma del lavadero público, Calatayud (Z.)
(1888).
Matadero municipal, carretera de Zaragoza, Cala-
tayud (Z.) (1893).
Cementerio, Catalayud (Z.) (1894).
Informe sobre el estado de conservación del mo-
nasterio viejo de San Juan de la Peña (H.) (1895).
Reforma del remate de la Torre del Reloj, Jaca
(H.) (1897-1902).
Escuelas municipales, Aulas s/n, Calatayud (Z.)
(1899).
Edificio de viviendas, Santa Isabel n.º 9, Zaragoza
(1899).
Edificio de viviendas, plaza del Pilar n.º 4-5, Za-
ragoza (1900).
Edificio de viviendas, Torrenueva n.º 34-38, Zara-
goza (1901).
Edificio de viviendas, Méndez Núñez n.º 15, Za-
ragoza (1901).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 34, Zara-
goza (1901).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 36, Zara-
goza (1902).
Edificio de viviendas, paseo de María Agustín 
j75n.º 37, Zaragoza (1902).
Edificio de viviendas, Pignatelli n.º 47, Zaragoza
(1902).
Casa-hotel de Blas Alix, paseo de Sagasta s/n, Za-
ragoza (1902-1904).
Edificio de viviendas, Verónica n.º 42, Zaragoza
(1903).
Edificio de viviendas, Casta Álvarez n.º 33, Zara-
goza (1903).
Edificio de viviendas, Agustina de Aragón n.º 102,
Zaragoza (1903).
Edificio de viviendas, Coso n.º 20-22, Zaragoza
(1903).
Edificio de viviendas, San Jorge n.º 22, Zaragoza
(1903).
Edificio de viviendas, Pozo n.º 4, Zaragoza (1903).
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Edificio de viviendas, Cereros n.º 5-7, Zaragoza
(1904).
Edificio de viviendas, Luna n.º 10, Zaragoza
(1904).
Edificio de viviendas, Roda n.º 24-26, Zaragoza
(1904).
Edificio de viviendas, paseo de la Mina n.º 9, Za-
ragoza (1904).
Casa de Marcos Samper, paseo de la Mina n.º 9,
Zaragoza (1905).

BIEL IBÁÑEZ, Pilar y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, 1999,
págs. 313-364. BUESA CONDE, Domingo J., 1987 (2), págs. 62,
63 y 64. CALVO SALILLAS, M.ª José, 1990. ESCRIBANO, José C. y
RINCÓN, Alejandro, 1983. FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, 1998,
pág. 59. JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611.
LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 173. LACASA LACASA, Juan,
1993, pág. 29. LLANAS ALMUDÉBAR, José A., y OTROS, 1987, pág.
15. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 199-200. PANO GRACIA,

José Luis, 1986, págs. 137-153. TORGUET ESCRIBANO, Nardo,
1987, pág. 25-26. 

BLAT PIZARRO, Juan Salvador
Arquitecto. Titulado en 1979. Domiciliado en Va-
lencia. Trabaja en Aragón en las últimas décadas
del siglo XX.

Construcción de un grupo de 56 viviendas, loca-
les y garajes, carretera de Alcañiz, Teruel (1985)
(junto a Alejandro Cañada Peña).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 154. LABORDA YNEVA, José,
1996, pág. 227. 

BLATIÑAC, Marçal de
Cantero. De origen francés. Durante los últimos
años del siglo XVI aparece realizando diferentes
actuaciones, siempre vinculadas a la construcción
o reparación de puentes, en diversos puntos del
norte de la provincia de Huesca.

Reparación de diversos puentes en el valle de Te-
na (H.) (1594) (junto a Juan de San Martín ** y Pa-
blo Frañac).
Construcción del puente de Abet sobre el río Gá-
llego, El Pueyo (H.) (1594-95) (junto a Pablo Fra-
ñac).

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1992 (2), págs. 248 y 258.
GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 1998.

BLECUA ELBOJ, José Antonio
(1934)
Arquitecto. Titulado en 1968. Domiciliado en Hues-
ca. Trabaja en Aragón durante el último tercio del
siglo XX. Su labor se centra en la ciudad de Hues-
ca aunque se extiende a otros puntos de la pro-
vincia.

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, Parque n.º 13, Huesca 
(1968-71).
Edificio de viviendas, Saturnino Baquer n.º 3,
Huesca (1973-75) (junto a Emilio Giménez Ju-
lián).
Edificio de viviendas, María Auxiliadora n.º 1-5,
Huesca (1973-76) (junto a Alejandro Lansac Fuer-
tes).
Biblioteca de la antigua Universidad Laboral, ca-
rretera Huesca-Cuarte, Huesca (1979-80) (junto a
Alejandro Lansac Fuertes).
Grupo de viviendas sociales, calles Monseñor Ar-
nulfo Romero y Santo Cristo de los Milagros,
Huesca (1980-83).
Construcción de un grupo de 66 viviendas, carre-
tera de Alcolea a Sariñena, Alcolea del Cinca (H.)
(1983) (junto a José de la Mata Gorostizaga).
Construcción de un grupo de 30 viviendas, calle
Megapano, Gurrea de Gállego (H.) (1983).

LABORDA YNEVA, José, 1991, págs. 54 y 66. LABORDA YNEVA, Jo-
sé, 1997. RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (1), pág. 64. 

BLECUA SUELVES, José
Arquitecto. Titulado en 1984. Domiciliado en Jaca
(H.). Trabaja en Aragón en las últimas décadas
del siglo XX.

Construcción de un grupo de 12 viviendas y ane-
jos, Santa Cruz de la Serós (H.) (1989).

LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 90. 

BLEIN ZARAZAGA, Gaspar
(Madrid, 1902-Madrid, 1988)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1924. Arquitecto municipal de La
Línea de la Concepción, Ceuta (1926-29) y Murcia
(desde 1929). En 1933 se trasladó a Madrid. Ocu-
pó los cargos de Director de Arquitectura del
Ayuntamiento de Madrid y arquitecto de la Direc-
ción General de Arquitectura del ministerio de la
Vivienda. Miembro del Instituto de Estudios de 
la Administración Local. Después de la guerra ci-
vil alcanzó notoriedad como teórico de la prime-
ra arquitectura franquista. Su relación con Aragón
se limita a su participación en el concurso de an-
teproyectos para la construcción de la Casa Con-
sistorial de Zaragoza en 1941.

Obra documentada más significativa:
Proyecto, no construido, para Ateneo Mercantil,
Valencia (1927) (junto a Luis Albert Ballesteros).
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Edificio de viviendas Hermanas Benito, calle
Mendoza, Ceuta (1932) (junto a José Gaspar
Blein).
Almacenes Coy, calle Pascual, Murcia (1935).
Anteproyecto, no construido, para la Casa Con-
sistorial de Zaragoza (1941) (junto a Manuel Mar-
tínez Chumillas).

Ha publicado:
«La unidad urbana en Madrid», en Reconstrucción,
n.º 7, 1940, págs. 16-23.

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996. BARREIRO PE-

REIRA, Paloma, 1992, pág. 168. BLEIN, Gaspar, 1940, págs. 16-
23. FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xavier, 1996, pág. 229.
LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1995, págs. 170 y 178. RELACIÓN,

1971. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997. YESTE NAVARRO, Isabel,
1998 (1), págs. 123, 125 y 127.

BOBERÍA, Pedro
Véase PEDENOS DE SANT BOBIRI, Pedro.

BOCANEGRA DE SEGURA, Jerónimo
Véase SEGURA BOCANEGRA, Jerónimo.

BOIRA, José
Maestro de obras y maestro albañil. Activo en la
provincia de Zaragoza en el último cuarto del si-
glo XVII y primeras décadas del XVIII. Realizó el
aprendizaje del oficio en el taller de Miguel San-
clemente y alcanzó el grado de maestro hacia
1679.

Obra documentada más significativa:
Reedificación de la iglesia parroquial, Las Pedro-
sas (Z.) (1679) (junto a Miguel Sanclemente y
Juan Francisco Rosales).
Reparación de unas casas de Pantaleón de Latas,
Callizo de Azor, Zaragoza (1681-1685).
Reparación de unas casas de Antonio Poianos,
Zaragoza (1690) (junto con el cantero Francisco
de Urbieta).
Trazado de la portada de la Torre Nueva, Zarago-
za (1712) (junto al cantero José de Urbieta).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, pág. 142. ALMERÍA, José
Antonio y OTROS, 1998, pág. 174. BOLOQUI LARRAYA, Belén,

1979, págs. 141-166.

BOLBAÇAR, Brahén
Alarife. Documentado en la ciudad de Zaragoza
en el año 1514 a través de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 139.

BOLOMBURU LATOUR, Patricio de
Arquitecto. Titulado en 1879. Establecido en Ma-
drid. Trabaja ocasionalmente en Huesca con mo-

tivo de la restauración de San Pedro el Viejo en
1888.

Restauración de San Pedro el Viejo, Huesca
(1888).

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, 1989-90, págs. 345-369. LA-

BORDA YNEVA, José, 1997, pág. 173. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús,
1993, págs. 200-201.

BONAFONTE PUEYO, Jesús
Arquitecto. Titulado en 1987. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en las últi-
mas décadas del siglo XX.

Restauración de la iglesia de Santo Domingo, Al-
cañiz (T.) (1990-92).
Restauración de la iglesia de San Miguel, Uncasti-
llo (Z.) (1999).

VV.AA., 1993 (1), págs. 18-19.

BONED, Francisco
Maestro de obras. Vecino de Barbastro (H.). Se
tiene constancia de su actividad en la población
de Borja (Z.) en la primera mitad del siglo XIX.
Fue uno de los profesionales que se encargó de
la dirección práctica de las obras de reforma lle-
vadas a cabo en la iglesia colegial de Santa María
de Borja, según el plan trazado por el arquitecto
Antonio Vicente.

Dirección de las obras de reforma de la colegiata
de Santa María, Borja (Z.) (1829) (siguiendo el
plan trazado por Antonio Vicente).

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS, 1988, págs. 48 y 59.

BONELLS REXACH, Ildefonso
(Barcelona, 1867-Alicante, 1934)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1891. En la ciudad condal fue
ayudante de Antonio Rovira Rabassa y de Juan
Bruguera Díaz. Fue nombrado arquitecto munici-
pal de la ciudad de Huesca en julio de 1900, 
cargo en el que permaneció hasta su renuncia en
julio de 1902. Posteriormente se afincó en Peña-
randa de Bracamonte (Salamanca); Sevilla, donde
ocupó el cargo de arquitecto de Hacienda; Valen-
cia, a partir de 1910; y Alicante, desde 1914, don-
de fue arquitecto del Catastro y de la Diputación
provincial. 
De su obra en la capital altoaragonesa destaca la
sede del Círculo Oscense, una de las construccio-
nes claves de principio de siglo en la ciudad. Jun-
to a su obra construida se conoce la realización,
por parte de Bonells, de un proyecto para la se-
de del Banco de España en Huesca que no llegó

76BOBERÍA



a ejecutarse pese a haber sido aprobado, en 1901,
por el consejo del citado banco.

Obra documentada más significativa:
Inicio de la construcción del Matadero Municipal,
calle de Alcoraz, Huesca (1900) (según proyecto
de Manuel Pardo).
Edificio de viviendas,  Artigas n.º 3, Huesca (1900).
Edificio de viviendas, Quinto Sertorio n.º 1-3,
Huesca (1900).
Edificio de viviendas, Coso Bajo n.º 7, Huesca
(1900).
Proyecto, no construido, para la sede del Banco
de España, Huesca (1901).
Circulo Oscense, plaza de Zaragoza s/n, Huesca
(1901-1904).
Edificio de viviendas, San Salvador n.º 24, Hues-
ca (1901).
Edificio de viviendas, Coso Alto n.º 45, Huesca
(1902).
Capilla del Colegio de Santa Ana, Coso Alto 
n.º 47, Huesca (1902).

BENITO GOERLICH, Daniel, 1992 (1), pág. 400. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 519. CALVO SALILLAS, M.ª José,
1990. LABORDA YNEVA, José, 1997, págs. 174 y 192. LABORDA

ZANDUNDO, Javier, 1996, pág. 13. MARTÍNEZ MEDINA, Andrés,
1998. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1991, págs. 61-82. MARTÍNEZ

VERÓN, Jesús, 1993, págs. 201-202. MORENO NASARRE, Gloria,
1991, págs. 97-116. MUR VENTURA, Luis, 1928. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1995, págs. 5-115. RÁFOLS, J.F., 1953, vol. III, pág.
1411. 

BONET LACADENA, José María
Arquitecto. Titulado en 1981. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en las últi-
mas décadas del siglo XX.

BONET SÁENZ, Miguel
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona en 1912. Entre septiembre de
1911 y noviembre de 1914 ocupó el cargo de ar-
quitecto municipal de Teruel. Posteriormente se
estableció en Valencia.

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, págs. 202-203. PÉREZ SÁNCHEZ,

Antonio y MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1998, págs. 97 y 130.

BONILLA, Judas
Maestro albañil. Vecino de Calatayud (Z.). Desa-
rrolla su labor durante la segunda mitad del siglo
XVIII.
En 1786 se ocupó de la supervisión de las obras
de construcción del mesón de la cercana pobla-
ción de Ateca (Z.), diseñado por Agustín Sanz y
construido por Cristóbal Serrate.

Supervisión de las obras de construcción del me-
són, Ateca (Z.) (1786) (según proyecto de Agus-
tín Sanz y construcción de Cristóbal Serrate).

RUBIO SEMPER, Agustín, 1980 (3), págs. 147-156.

BONOA, Juan de
Maestro de casas. Está documentado en la pro-
vincia de Huesca en la primera mitad del siglo
XVI.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BORAU, Juan de
Maestro albañil. Está documentado en la ciudad
de Zaragoza en el primer cuarto del siglo XVI a
través de un acto notarial.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 139.

BORAU CAPELLA, Sara María
Arquitecta. Titulada en 1992. Residente en Hues-
ca. Consta su trabajo en la última década del si-
glo XX.

BORAU PARDO, José Luis
Arquitecto. Titulado en 1971. Domiciliado en Jaca
(H.). Consta su trabajo en Aragón en el último ter-
cio del siglo XX.

Reforma interior de la Casa Consistorial, Jaca (H.)
(1973).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989, pág. 265.

BORBÓN, Diego
Cantero y albañil. Vecino de Zaragoza. En la pri-
mera mitad del siglo XVII ejecutó algunos traba-
jos para la catedral de la Seo de Zaragoza enmar-
cables en el programa de actividades llevada a
cabo durante el arzobispado de don Pedro Apao-
laza. 
La reforma de la capilla de San Bernardo con-
sistió, básicamente, en el añadido de una linter-
na central a la bóveda gótica, mientras que la
intervención en la capilla de Santa Elena, se
centró en el diseño y ejecución de una portada
monumental.

Obra documentada más significativa:
Ingreso de la capilla de Santa Elena (actual de
Nuestra Señora del Carmen), catedral de la Seo,
Zaragoza (1636).
Reforma de la capilla de San Bernardo, catedral
de la Seo, Zaragoza (1640-42).
Trabajos en la Cartuja de la Concepción, Zarago-
za (mediados del siglo XVII).
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BARLÉS BÁGUENA, Elena, 1993, págs. 321-348. GIL ASENJO, M.ª
Inmaculada y OTRAS, 1984, págs. 422-435. GUÍA, 1991, págs.
128 y 149.

BORBÓN, Jaime
Véase BUSIÑAC Y BORBÓN, Jaime.

BORBONIO, Jaime
Véase BUSIÑAC Y BORBÓN, Jaime.

BORDEJÉ MUGUERZA, Miguel Ángel
(Ainzón, Zaragoza, 1955-Agón, Zaragoza, 1996)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1982. Domiciliado en Ainzón
(Z.). Trabajó en Aragón en las últimas décadas del
siglo XX. Fue miembro de la Comisión de Patri-
monio de la Diputación General de Aragón. 

Obra documentada más significativa:
Restauración de la iglesia parroquial, Fombuena
(Z.) (1984).
Restauración de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría la Blanca, Torrehermosa (Z.) (1984-85).
Construcción de un grupo de 29 viviendas, calle
Abadía, Borja (Z.) (1985) (junto a Ángel Borruey
Bastardés y Leoncio Rubio Seara).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, La Iglesia
n.º 6, Novallas (Z.) (1985-86) (junto a Fernando
Aguerri Martínez).
Restauración de la iglesia parroquial, Bordalba
(Z.) (1986-92).
Proyecto de restauración de la iglesia de la Asun-
ción, Pozuel (Z.) (1987).
Piscinas y vestuarios municipales, Ainzón (Z.)
(1988).
Restauración de la iglesia parroquial, Anento (Z.)
(1988-92).
Rehabilitación de una casa del siglo XVII para Ca-
sa de Artistas y Restaurante, plaza del Mercado,
Borja (Z.) (1989).
Restauración de la iglesia parroquial, Albeta (Z.)
(1990).
Proyecto de restauración para la iglesia parroquial
de Nuestra Señora, Monreal de Ariza (Z.) (1990).
Restauración de la iglesia parroquial, Ainzón (Z.)
(1990-91).
Restauración del convento de la Concepción, Bor-
ja (Z.) (1991).
Remodelación de la plaza de San Felipe, Zarago-
za (1991) (junto a Fernando Aguerri, Carlos Bres-
sel, Javier Ibargüen y Javier Peña).
Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, Alcalá de Moncayo (Z.)
(1991).

Restauración de la ermita de la Virgen del Pilar,
Bubierca (Z.) (1991-95).
Restauración de la ermita de Nuestra Señora de la
Huerta, Fréscano (Z.) (1992).
Proyecto de restauración de la iglesia parroquial,
Olvés (Z.) (1992).
Proyecto de restauración del patio del palacio
abacial del monasterio de Veruela, Vera de Mon-
cayo (Z.) (1992).
Restauración de la Casa de las Conchas, Borja (Z.)
(1993).
Reforma de las cubiertas de la ermita de San Bar-
tolomé, Bulbuente (Z.) (1993).
Grupo de viviendas San Jorge, ctra. Cortes/Justi-
cia de Aragón, Borja (Z.) (1993).
Proyecto de restauración parcial de la iglesia de
Santa María Magdalena, Codos (Z.) (1994-95).
Rehabilitación de vivienda, San Francisco n.º 8,
Borja (Z.) (1995).
Proyecto de rehabilitación de estancia interior de
edificio para bibliotecta de la U.N.E.D., Calatayud
(Z.) (1995).

ÁGREDA PINO, Ana María, 1985, págs. 5 y 8. AGUERRI MARTÍNEZ,

Fernando y OTROS, 1987 (1), pág. 198. CASANOVA, Mariano,
1991, págs. 4-5. CASANOVA, Mariano, 1993 (1), pág. 4. CASA-

NOVA, Mariano, 1993 (2), pág. 3. FERRER CÓRDOBA, Pedro,
1993, págs. 4-7. GRACIA, M., 1991, s.p. LABORDA YNEVA, José,
1991, pág. 352. LABORDA YNEVA, José, 2000. V PREMIO, 1991,
s.p. VALERO SUÁREZ, José María, 1989-90, págs. 29-48. VALERO

SUÁREZ, José María, 1995, págs. 149-167. VV.AA., 1987 (2),
pág. 105. VV.AA., 1993 (1), págs. 10-11. VV.AA., 1997 (1).
YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 381.

BORGAS, José de
Maestro albañil. Vecino de la ciudad de Zaragoza.
Desarrolla su labor durante el último cuarto de si-
glo XVII y comienzos del XVIII. La entidad de las
obras en que participó lo muestran como un
maestro de importante reputación en la Zaragoza
de su momento.
Destaca su colaboración con Jaime Busiñac y Bor-
bón en la decoración de yeserías de la iglesia de
San Ildefonso de Zaragoza, concretamente en la
segunda fase de esta actuación, la que se centra
en el crucero, cabecera y cúpula del templo, den-
tro de una estética barroca frente a la mudéjar de
la primera fase realizada por Felipe Busiñac y
Borbón unos treinta años antes. Con anterioridad,
había llevado a cabo una intervención previa de
similares características en la iglesia del convento
de los Agustinos de Zaragoza.
También es reseñable su trazado de la iglesia de
Nuestra Señora del Portillo, que lleva a cabo jun-
to a Gaspar Serrano. De la construcción del edifi-
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cio se ocupó sólo José de Borgas debido al falle-
cimiento de Gaspar Serrano.

Obra documentada más significativa:
Reedificación de unas casas propiedad de Juana
Ventura Labalsa, Villamayor (Z.) (1674).
Obras en el convento de Agustinos Descalzos, Za-
ragoza (1686).
Decoración de yeserías de la iglesia de San Ilde-
fonso, Zaragoza (1692-95) (junto a Jaime Busiñac
y Borbón).
Informe sobre la conveniencia de continuar las
obras del Pilar según los diseños de Francisco de
Herrera, Zaragoza (1694-1695) (junto a Pedro Sa-
lado, Miguel Ximénez y Gaspar Serrano).
Visuras de la construcción de la iglesia de Santa
Isabel, Zaragoza (1696) (junto a Gaspar Serrano).
Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, Zaragoza
(1702) (proyectada junto a Gaspar Serrano).

ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, págs. 142-143. ÁLVAREZ

GRACIA, Andrés, 1996, pág. 72. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.,
1980 (2), pág. 404. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1), to-
mo II, pág. 473. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II,
págs. 401 y 407. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987. GUÍA,
1991. LABORDA YNEVA, José, 1995, pág. 208. OLIVÁN JARQUE,

M.ª Isabel, 1985, págs. 55-63. RÍOS BALAGUER, Teodoro, 1925,
págs. 1-79. SALA VALDÉS, Mario de la, 1933, pág. 302. SÁNCHEZ

MARTÍNEZ, Concepción, 1983. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, To-
más, 1901, pág. 196.

BORGAS, Miguel
Maestro cantero o maestro de casas. Santiago Se-
bastián le atribuye la participación en la cons-
trucción de la iglesia de la Asunción en Ferrerue-
la y la ermita de San Roque en Loscos (ambas en
la provincia de Teruel), aunque la gran diferencia
cronológica existente entre ambas supone una
traba para la aceptación de la doble autoría.

Iglesia de la Asunción, Ferreruela (T.) (1733).
Ermita de San Roque, Loscos (T.) (1787).

BENITO MARTÍN, Félix, 1991, vol. II, pág. 79. BORRÁS GUALIS,

Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 411. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santia-
go, 1974, págs. 200 y 267.

BORI, Gaspar
Maestro albañil. Padre del también maestro alba-
ñil Pedro Bori. Vecino de Maella (Z.). Trabaja du-
rante el último cuarto del siglo XVI.

Construcción de una capilla en la Iglesia Mayor,
Alcañiz (T.) (1579) (junto a Pedro Bori).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BORI, Pedro
Maestro albañil. Hijo del también maestro albañil
Gaspar Bori. Vecino de Maella (Z.). Figura traba-
jando junto a su padre en Alcañiz (T.) en el últi-
mo cuarto del siglo XVI.

Construcción de una capilla en la Iglesia Mayor,
Alcañiz (T.) (1579) (junto a Gaspar Bori).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BORIA, Pedro
Obrero de villa. De origen francés. Está docu-
mentado en Aragón en 1582 cuando se halla rea-
lizando una obra sin concretar en la ciudad de Te-
ruel.
Podría tratarse de la misma persona que Pierris
Boria, maestro de casas y piedrapiquero que en
1603 trató con el cabildo de la Seo de Urgel (Lé-
rida) para realizar diversas obras en la catedral.

Obras sin especificar, Teruel (1582).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. RÁFOLS, J.F., 1951, tomo I,
pág. 155.

BORIA, Pierris
Véase BORIA, Pedro.

BORJA, Juan de
No consta su condición profesional. Autor de la
iglesia de San Pedro de Torralba de los Sisones
(T.), según se desprende de la inscripción que di-
ce: IOANNES DE BORIA ME FECIT 1600.

Iglesia de San Pedro, Torralba de los Sisones (T.)
(1600).

SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1974, pág. 430.

BORJA, Mahoma de
Alarife. Consta a comienzos del siglo XV forman-
do parte del equipo de maestros encargados de
las obras llevadas a cabo en la iglesia de San Pe-
dro Mártir de Calatayud (Z.).

Participación en las obras de San Pedro Mártir,
Calatayud (Z.) (1413-1414).

CUELLA ESTEBAN, Ovidio, 1981, págs. 131-140. CUELLA ESTEBAN,

Ovidio, 1984, pág. 58.

BOROBIA ATIENZA, Juan Daniel
Arquitecto. Titulado en 1977. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en el último
cuarto del siglo XX. Secretario Técnico del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Aragón.
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Restauración de edificio de viviendas, paseo de la
Independencia n.º 30, Zaragoza (1984).
Proyecto de restauración de la iglesia parroquial
de la Asunción, María de Huerva (Z.) (1991).

Ha publicado:
«El castillo palacio de los Luna (Illueca, Zaragoza):
evolución histórica y proyección de futuro», en VI
Centenario del Papa Luna. 1394-1994, Calatayud,
Centro de Estudios Bilbilitanos, 1996, págs. 251-
262.

BOROBIA ATIENZA, Juan Daniel y OTROS, 1996, págs. 251-262.
La MIRADA, 1992, pág. 22. RESTAURACIÓN, 1985 (1), págs. 28-
29.

BOROBIO NAVARRO, Luis
(1924)
Arquitecto. Titulado en el año 1951. Hijo de Regi-
no Borobio Ojeda y hermano de Regino Borobio
Navarro. Catedrático de la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universidad de Navarra. Trabaja durante
la segunda mitad del siglo XX.

Universidad Autónoma, Cantoblanco (Madrid)
(1969-1972) (junto a Regino Borobio Ojeda, José
Borobio Ojeda y Luis Borobio Navarro).

POZO MUNICIO, José Manuel, 1990. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel,
1987, págs. 67-89. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, págs. 285 y
524.

BOROBIO NAVARRO, Regino
(Zaragoza, 1940)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1964. Hijo del arquitecto Regino
Borobio Ojeda y hermano de Luis Borobio Nava-
rro. Domiciliado en Zaragoza. Arquitecto de la Di-
putación Provincial de Zaragoza. Consta su traba-
jo durante el último tercio del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Universidad Autónoma, Cantoblanco (Madrid)
(1969-1972) (junto a Regino Borobio Ojeda, José
Borobio Ojeda y Luis Borobio Navarro).
Edificio de viviendas, paseo de los Reyes de Ara-
gón n.º 18, Zaragoza (1972) (junto a José Borobio
Ojeda).
Proyecto, de consolidación y reforma, Casa Con-
sistorial, Borja (Z.) (1974).
Edificio de la Escuela de Cerámica, Muel (Z.)
(1975).
Proyecto, no construido, de Casa Consistorial,
Borja (Z.) (1976).
Centro de Bromatología e Instituto de Higiene,
Zaragoza (1976) (junto a José Borobio Ojeda y
Regino Borobio Ojeda).

Participación en el concurso de anteproyectos pa-
ra la construcción de un Centro Cultural Islámico,
Madrid (1979) (junto a José Borobio Ojeda).
Restauración del palacio de los Pardo para sede
del Instituto de Humanidades Camón Aznar, Es-
poz y Mina, Zaragoza (1979).
Edificio de viviendas, plaza de Aragón n.º 5, Za-
ragoza (1980-83) (junto a José Borobio Ojeda).
Cubierta de las termas de las ruinas de Bílbilis,
Calatayud (Z.) (1983).
Nuevo edificio de la Feria de Muestras, carretera
de Madrid, Zaragoza (1986).
Colaboración en la construcción de un grupo de
115 viviendas en la Quinta Julieta, Zaragoza
(1986) (según proyecto de Manuel Ramos Mar-
tos).
Estación de servicio Costa, paseo de la Mina n.º
12, Zaragoza (1988) (junto a Elías del Pino Jimé-
nez).
Plan parcial, Sector 5, Panticosa (H.) (1989).
Torre de comunicaciones, vía de la Hispanidad,
Zaragoza (1992) (junto a José Ramón Argeles Es-
cofet).

ANTECEDENTES, 1983, s.p. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984
(1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 599. CAL-

VO RUATA, José Ignacio, 1991, pág. 40. GONZÁLEZ MAYORGA,

Enrique, 1976, págs. 20-21. GRUPO, 1987 (1), págs. 54-55.
GUÍA, 1991. LABORDA YNEVA, José, 1995. LANA ARMISÉN, José L.,
1980 (2), pág. 97. LIBERTAD, 1986, págs. 16-21. LOMBA SERRA-

NO, Concepción, 1982, págs. 145 y 148. MARTÍN BUENO, Ma-
nuel, 1995, págs. 33-48. La MIRADA, 1992, pág. 49. POZO MU-

NICIO, José Manuel, 1990, págs. 297 y 357. RÁBANOS FACI,
Carmen, 1999, págs. 5-116. SOLANA, Ignacio, 1989, págs. 14-
38. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1987, págs. 67-89. URRUTIA NÚÑEZ,

Ángel, 1997, págs. 285 y 524. VV.AA., 1980 (1), págs. 48-60.
VV.AA., 1981 (1), págs. 44-45. VV.AA., 1997 (1).

BOROBIO OJEDA, José
(Zaragoza, 1907-Zaragoza, 1984)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1931. Hermano de Regino Boro-
bio Ojeda. Recién terminada la carrera se instaló
en la ciudad de Zaragoza donde se incorporó al
estudio de su hermano. Arquitecto escolar de la
provincia de Huesca (1936-39), arquitecto del Mi-
nisterio de Agricultura, Secretario del Colegio de
Arquitectos de Zaragoza y arquitecto asesor y co-
laborador del Banco de España.
Durante los años 50 llevó a cabo un amplio pro-
grama de trabajo en relación con el Instituto Na-
cional de Colonización y su labor de creación
de nuevos núcleos rurales en la provincia de
Huesca. 

Obra documentada más significativa:
Iglesia del Sagrado Corazón, Zaragoza (1929-
1942) (junto a Regino Borobio Ojeda).
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Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 7, Za-
ragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Antigua Caja Nacional de Previsión, Costa n.º 1,
Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 17, Zaragoza
(1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 31, Za-
ragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 11, Zaragoza
(1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 24, Zara-
goza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 22, Zara-
goza (1932) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, Ciu-
dad Universitaria, Zaragoza (1935) (junto a Regi-
no Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
paseo de Sagasta n.º 24, Zaragoza (1936) (junto a
Regino Borobio Ojeda).
Reforma del teatro Principal, Zaragoza (1937)
(junto a Regino Borobio y José Beltrán).
Hospedería del Pilar, plaza del Pilar n.º 22, Zara-
goza (1939) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Antigua Feria de Muestras, paseo de Isabel la Ca-
tólica, Zaragoza (1940-1958) (junto a Regino Bo-
robio Ojeda y José Beltrán).
Editorial Luis Vives, Zaragoza (1940 y 1950) (jun-
to a Regino Borobio Ojeda).
Tienda Económica, plaza del Pilar n.º 1, Zaragoza
(1941) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Colegio de Huérfanos de Magisterio, Isabel la Ca-
tólica n.º 3, Zaragoza (1943) (junto a Regino Bo-
robio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, Ciudad Universita-
ria, Zaragoza (1944) (junto a Regino Borobio Oje-
da y José Beltrán Navarro).
Iglesia de los Carmelitas Descalzos, Zaragoza
(1944) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Gobierno Civil, plaza del Pilar, Zaragoza (1949)
(junto a Regino Borobio Ojeda).
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Zara-
goza (1950) (junto a Regino Borobio Ojeda y Jo-
sé Beltrán Navarro).
Creación de una serie de núcleos urbanos para el
Instituto Nacional de Colonización en la provincia
de Huesca: El Temple (1954), San Jorge (1957),
Valfonda de Santa Ana (1961) o Valsalada (1957). 
Sede de los Juzgados, plaza del Pilar n.º 3, Zara-
goza (1956) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Universidad Autónoma, Cantoblanco (Madrid)
(1969-1972) (junto a Regino Borobio Ojeda, José
Borobio Navarro y Luis Borobio Navarro).

Edificio de viviendas, paseo de los Reyes de Ara-
gón n.º 18, Zaragoza (1972) (junto a Regino Bo-
robio Navarro).
Centro de Bromatología e Instituto de Higiene,
Zaragoza (1976) (junto a Regino Borobio Ojeda y
Regino Borobio Navarro).
Participación en el concurso de anteproyectos pa-
ra la construcción de un Centro Cultural Islámico,
Madrid (1979) (junto a Regino Borobio Navarro).
Edificio de viviendas, plaza de Aragón n.º 5, Za-
ragoza (1980-83) (junto a Regino Borobio Nava-
rro).

Ha publicado:
BOROBIO OJEDA, José, Dibujos, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2000.
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BOROBIO OJEDA, Regino
(Zaragoza, 1895-Zaragoza, 1976)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1919. Padre de los arquitectos
Luis y Regino Borobio Navarro y hermano de Jo-
sé Borobio Ojeda. Arquitecto escolar de las pro-
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vincias de Huesca y Zaragoza, arquitecto de la
Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia
de Zaragoza (1924), arquitecto asesor de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (1926-1931), ar-
quitecto diocesano de Tarazona (1928) y Zarago-
za, arquitecto municipal de Zaragoza (1936-1942),
arquitecto jefe de la Oficina Técnica de la Comi-
sión Superior de Ordenación Urbana de la pro-
vincia de Zaragoza (1959-1963), arquitecto jefe de
la Sección de Urbanismo de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza
(1963-1965), decano del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón y Rioja (1954-1965), miembro de
la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zara-
goza, correspondiente de la de San Fernando de
Madrid y director de la Cátedra Ricardo Magdale-
na de la Institución «Fernando el Católico». 

Obra documentada más significativa:
Casa Fairén, calle Progreso, Zaragoza (1920).
Casa Hernández, paseo de Ruiseñores, Zaragoza
(1923).
Escuelas de primera enseñanza, Maleján (Z.)
(1923).
Farmacia Dehesa, Alfonso I, Zaragoza (1924).
Edificio de viviendas, paseo de Pamplona n.º 11,
Zaragoza (1924).
Escuelas de primera enseñanza, Villanueva de
Gállego (Z.) (1925).
Colegio de la Enseñanza, Bilbao n.º 10, Zaragoza
(1925).
Vivienda unifamiliar, Sanclemente n.º 12, Zarago-
za (1925).
Restauración del Palacio de los Luna (Audiencia),
Coso, Zaragoza (1925).
Casa Faci, paseo de Sagasta, Zaragoza (1925).
Edificio de viviendas, Costa n.º 9-11, Zaragoza
(1926).
Edificio de viviendas, Coso n.º 51-53, Zaragoza
(1926).
Casa Consistorial, Belchite (Z.) (1926).
Cooperativa de casas para obreros Augusta Bílbi-
lis, carretera de Valencia, Calatayud (Z.) (1926).
Grupo escolar Galo Ponte, San Mateo de Gállego
(Z.) (1927).
Casa Solá, paseo de Ruiseñores, Zaragoza (1927).
Casa Sánchez Ventura, paseo de Sagasta, Zarago-
za (1927).
Iglesia de San Valero, Unceta n.º 18, Zaragoza
(1927-1945).
Iglesia parroquial, plaza de España, San Juan de
Mozarrifar (Z.) (1927-1955).
Reforma del Cine Alhambra, paseo de la Inde-
pendencia n.º 26, Zaragoza (1928).

Reforma del edificio de viviendas, Conde de
Aranda n.º 3, Zaragoza (1928).
Residencia de estudiantes, Jaca (H.) (1928) (junto
a Teodoro Ríos Balaguer).
Instituto de Segunda Enseñanza, Calatayud (Z.)
(1928).
Edificio de viviendas, Zumalacárregui n.º 12, Za-
ragoza (1928).
Pabellón de la Confederación Hidrográfica del
Ebro en la Exposición Internacional de 1929, Bar-
celona (1929).
Escuelas para barrio obrero, carretera de Valencia,
Calatayud (Z.) (1929).
Hermandad del Refugio, Crespo de Agüero n.º 5,
Zaragoza (1929).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 25, Zara-
goza (1929).
Antigua Cámara de la Propiedad Urbana, Costa
n.º 18, Zaragoza (1929-1933).
Iglesia del Sagrado Corazón, plaza de San Pedro
Nolasco, Zaragoza (1929-1942) (junto a José Bo-
robio Ojeda).
Reforma del edificio de viviendas, paseo de Sa-
gasta n.º 7, Zaragoza (1930).
Refugio de Santa Cristina, Candanchú (H.) (1930)
(junto a Teodoro Ríos Balaguer).
Café Salduba, Zaragoza (1930-33 y 34).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 7, Za-
ragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Antigua Caja Nacional de Previsión, Costa n.º 1,
Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 17, Zaragoza
(1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 11, Zaragoza
(1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 24, Zara-
goza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Casa Hernández Luna, paseo de Ruiseñores 
n.º 20, Zaragoza (1931).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 31, Za-
ragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 22, Zara-
goza (1932) (junto a José Borobio Ojeda).
Bar Abdón, Zaragoza (1933).
Cafetería Alaska, Zaragoza (1934).
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, Ciu-
dad Universitaria, Zaragoza (1935) (junto a José
Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
paseo de Sagasta n.º 24, Zaragoza (1936) (junto a
José Borobio Ojeda).
Reforma del teatro Principal, Coso n.º 57, Zarago-
za (1937) (junto a José Borobio y José Beltrán).
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Monumento a los universitarios caídos en la gue-
rra civil, Zaragoza (1937) (junto a José Beltrán y
Félix Burriel).
Proyecto de alineación para el barrio del Sepul-
cro, Zaragoza (1937).
Hospedería del Pilar, plaza del Pilar n.º 22, Zara-
goza (1938).
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución 
n.º 33, Zaragoza (1938).
Plan de Reforma Interior, Zaragoza (1939) (junto
a José Beltrán Navarro).
Convento de Jerusalén, Zaragoza (1939).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl 
n.º 2/Coso n.º 95, Zaragoza (1939) (junto a José
Beltrán Navarro).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 7 y
7 dup., Zaragoza (1939).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 19-
21-23, Zaragoza (1940) (junto a José Beltrán Na-
varro).
Antigua Feria de Muestras, paseo de Isabel la Ca-
tólica, Zaragoza (1940-1958) (junto a José Borobio
Ojeda y José Beltrán).
Editorial Luis Vives, Zaragoza (1940 y 1950) (jun-
to a José Borobio Ojeda).
Reforma de la casa de Miguel Torrero, San Voto,
Zaragoza (1941).
Tienda Económica, plaza del Pilar n.º 1, Zaragoza
(1941).
Colegio de Huérfanos de Magisterio, Isabel la Ca-
tólica n.º 3, Zaragoza (1943) (junto a José Borobio
Ojeda y José Beltrán Navarro).
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, Ciudad Universita-
ria, Zaragoza (1944) (junto a José Borobio Ojeda
y José Beltrán Navarro).
Iglesia de los Carmelitas Descalzos, San Juan de
la Cruz n.º 8, Zaragoza (1944) (junto a José Boro-
bio Ojeda).
Reparaciones en la iglesia de Nuestra Señora del
Portillo, Zaragoza (1945).
Stadium Casablanca, Zaragoza (1945).
Colegio Mayor Miraflores, plaza de San Francisco,
Zaragoza (1948).
Gobierno Civil, plaza del Pilar, Zaragoza (1949)
(junto a José Borobio Ojeda).
Restauración de la iglesia de San Juan Bautista,
Tierga (Z.) (1949-52).
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Zara-
goza (1950) (junto a José Borobio Ojeda y José
Beltrán Navarro).
Instituto de Enseñanza Media Goya, Zaragoza
(1951).
Proyecto de prolongación del paseo de la Inde-
pendencia, Zaragoza (1952 y 1965).

Restauración de la iglesia de los Padres Escola-
pios, Barbastro (H.) (1955-56).
Sede de los Juzgados, plaza del Pilar n.º 3, Zara-
goza (1956) (junto a José Borobio Ojeda).
Restauración de la torre de la iglesia parroquial de
San Clemente, La Muela (Z.) (1956).
Oficina del Banco Hispano-Americano, Ejea de
los Caballeros (Z.) (1960).
Finalización de la fachada de la iglesia de Nues-
tra Señora del Portillo, Zaragoza (1962) (junto a
Manuel Lorente).
Instituto de Enseñanza Media Miguel Servet, Zara-
goza (1965).
Oficina del Banco de Aragón, Monzón (H.)
(1966).
Restauración de la iglesia de Santa Cruz, Zarago-
za (1966).
Colegio Menor San Pablo, Teruel (1967).
Universidad Autónoma, Cantoblanco (Madrid)
(1969-1972) (junto a José Borobio Ojeda, José Bo-
robio Navarro y Luis Borobio Navarro).
Centro de Bromatología e Instituto de Higiene,
Zaragoza (1976) (junto a José Borobio Ojeda y Jo-
sé Borobio Navarro).

Obra escrita:
«Proyecto de plaza de Nuestra Señora del Pilar»,
en Revista Nacional de Arquitectura, n.º 1, Ma-
drid, 1941, págs. 39-46.
Planes de urbanización de Zaragoza, Madrid,
Pub. del Instituto de Estudios de la Administra-
ción, 1946.
«Ordenación urbana de Zaragoza» en Revista Na-
cional de Arquitectura, año IX, núm. 95, Madrid,
1949, págs. 481-488 (junto a José de Yarza y José
Beltrán).
«El Ebro en su aspecto urbanístico», en Coloquios
sobre el Ebro a su paso por Zaragoza y comarca,
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
1956, págs. 69-80.
«Zonificación urbana», en Estudios de Urbanismo.
Dos cursos en la Cátedra Ricardo Magdalena, Za-
ragoza, Diputación Provincial, 1960, págs. 137-
146.
«Zonas rurales», en Estudios de Urbanismo. Dos
cursos en la Cátedra Ricardo Magdalena, Zarago-
za, Diputación Provincial, 1960.
«El plan de ordenación urbana de Tarazona», en
Zaragoza, n.º XIV, Zaragoza, Diputación Provin-
cial, 1961, págs. 101-115.
Evolución urbanística de Zaragoza, Zaragoza,
Pub. La Cadiera, 1962.
«El arquitecto Ricardo Magdalena», en Zaragoza,
n.º XXII, Zaragoza, Diputación Provincial, 1965,
págs. 83-98.
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Arquitectura contemporánea. Cincuenta años de
arquitectura española. Precursores de la arquitec-
tura moderna, Zaragoza, Publicaciones La Cadie-
ra, 1965, págs. 5-16 (junto a Fernando García Mer-
cadal).
Algunas ideas sobre nuestras torres, Zaragoza,
Pub. La Cadiera, 1966.
Conservación de los restos de la Ciudad antigua,
Zaragoza, Pub. La Cadiera, 1967.
«Los suburbios interiores», en Zaragoza, n.º XX-
VII, Zaragoza, Diputación Provincial, 1968, págs.
257-274.
Cincuenta años de arquitectura española, Zara-
goza, Pub. La Cadiera, 1969.
Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto, Zaragoza, Pub.
La Cadiera, 1969.
«El plan de ordenación urbana de Tarazona», en
Aragón, n.º 297, Zaragoza, 1970, págs. 8-14.
Las casas de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1996.
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págs. 117-134. POBLADOR MUGA, M.ª Pilar, 1992. POZO MUNICIO,

José Manuel, 1990. POZO MUNICIO, José Manuel, 1996, págs.
11-27. RÁBANOS FACI, Carmen, 1978, págs. 1070-1072. RÁBANOS

FACI, Carmen, 1980 (1), págs. 45-74. RÁBANOS FACI, Carmen,
1980 (4), pág. 489. RÁBANOS FACI, Carmen, 1981 (1), págs. 179-
188. RÁBANOS FACI, Carmen, 1982 (1), págs. 2784-2785. RÁBA-

NOS FACI, Carmen, 1983 (1), págs. 19-34. RÁBANOS FACI, Car-
men, 1983 (2), págs. 237-277. RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (1).
RÁBANOS FACI, Carmen, 1984 (2), págs. 175-179. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1986 (1), págs. 310-333. RÁBANOS FACI, Carmen, 1986
(2), págs. 303-329. RÁBANOS FACI, Carmen, 1987, págs. 25-30.
RÁBANOS FACI, Carmen, 1995, págs. 5-115. RÁBANOS FACI, Car-
men, 1999, págs. 5-116. REGINO, 1939. RINCÓN GONZÁLEZ DE

AGÜERO, Alejandro, 1999, págs. 115-133. SÁNCHEZ MARTÍNEZ,

Concepción, 1983. SANMIGUEL MATEO, Agustín, 1999, págs. 61-
82. SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1), págs. 197 y 198. SOLÁ-MORA-

LES, Ignacio, 1980, págs. 108-111. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1987,
págs. 67-89. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997. URZAY BARRIOS, José
Ángel, 1995, págs. 92 y 144. VV.AA., 1989 (1), pág. 154.
VV.AA., 1991 (2). VV.AA., 1995 (1). VV.AA., 1997 (1). YARZA,

José de; BELTRÁN, José y BOROBIO, Regino, 1949, págs. 481-488.
YESTE NAVARRO, Isabel, 1987, págs. 356-360. YESTE NAVARRO, Isa-
bel, 1991, págs. 135-152. YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (1), págs.
907-924. YESTE NAVARRO, Isabel, 1993 (2), págs. 313-325. YESTE

NAVARRO, Isabel, 1996-97, págs. 567-581. YESTE NAVARRO, Isabel,
1998 (2), págs. 131-146. ZARAGOZA, 1994, pág. 31.

BOROBIO SANCHIZ, Javier
Arquitecto. Titulado en 1994. Residente en Zara-
goza. Consta su trabajo en los últimos años del si-
glo XX.

BORRELL DEVESA, Ana
Arquitecta. Residente en Huesca. Consta su traba-
jo en Aragón a finales del siglo XX.

Edificio de viviendas, Ramón y Cajal n.º 77, Hues-
ca (1992-95) (junto a Carlos López Hernández).
Edificio de viviendas, Obispo Pintado n.º 6, Hues-
ca (1993-95) (junto a Carlos López Hernández).

LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 259.

BORRUEY BASTARDÉS, Ángel José
(1931)
Arquitecto. Titulado en 1959. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón durante la
segunda mitad del siglo XX.
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Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución 
n.º 22, Zaragoza (1963) (junto a Isidoro Garasa
Collado).
Edificio de viviendas, paseo de las Damas n.º 5,
Zaragoza (1967).
Construcción de un grupo de 29 viviendas, calle
Abadía, Borja (Z.) (1985) (junto a Miguel Ángel
Bordejé Muguerza y Leoncio Rubio Seara).
Edificio de la Telefónica, plaza de Navarra n.º 6,
Huesca (1988-90).

LABORDA YNEVA, José, 1991, págs. 340 y 352. LABORDA YNEVA,

José, 1995, pág. 267. LABORDA YNEVA, José, 1997, pág. 254.
YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1), pág. 296.

BORZONE TETTAMANTI, Susana Arminda
Arquitecta. Titulada en 1964. Establecida en Bar-
celona. Su trabajo en Aragón se limita a su inter-
vención en la rehabilitación del Cine Goya de Za-
ragoza.

Rehabilitación del Cine Goya, San Miguel n.º 5,
Zaragoza (1989) (junto a Gilbert López-Atalaya).

MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1997, págs. 279 y 281.

BOSCH ARISÓ, Javier
Arquitecto. Titulado en 1975. Domiciliado en Ejea
de los Caballeros (Z.). Trabaja en distintos puntos
de la provincia de Zaragoza, especialmente en la
comarca de las Cinco Villas, durante el último
cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Restauración de la iglesia de Santa María Magda-
lena, Codos (Z.) (1982).
Restauración de la Casa Provincial, Ejea de los Ca-
balleros (Z.) (1982) (junto a José M.ª Valero Suá-
rez y Antonio Salvatella Faure).
Casa cuartel para la guardia civil, Uncastillo (Z.)
(1983).
Construcción de un grupo de 23 viviendas rura-
les, Barrio de Pinsoro, Ejea de los Caballeros (Z.)
(1984) (junto a José Aznar Grasa).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, Luesia (Z.)
(1985-86).

AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando y OTROS, 1987 (1), pág. 170. CAL-

VO RUATA, José Ignacio, 1991, pág. 46. GIL ORRIOS, María
Asunción, 1998, págs. 62-67. LABORDA YNEVA, José, 1991, pág.
296. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. VV.AA., 1987 (2).

BOSCH FRIGARO, Honorio
Maestro de obras. Está documentado trabajando
en la ciudad de Teruel en los últimos años del si-
glo XIX.

ANUARIO, 1885. PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio y MARTÍNEZ VERÓN, Je-
sús, 1998, pág. 102.

BOSQUE PALACÍN, Carmelo
Arquitecto. Titulado en 1978. Domiciliado en Za-
ragoza. Hermano de Francisco Javier Bosque Pa-
lacín. Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza.
Consta su trabajo en Aragón durante el último
cuarto del siglo XX.

BOSQUE PALACÍN, Francisco Javier
Arquitecto. Titulado en 1989. Residente en Zara-
goza. Hermano de Carmelo Bosque Palacín.
Consta su trabajo durante las últimas décadas del
siglo XX.

BOTERO, Juan
(† ≅ 1545)
Maestro de obras y obrero de villa. Su verdadero
nombre fue Juan Lucas, con el sobrenombre de
mayor, por ser padre de otro alarife también lla-
mado Juan Lucas **; pero normalmente se le 
conoce con el alias de Juan Botero. Debido a
errores de transcripción se le ha recogido, en oca-
siones, como Juan Lisuar, Siguas, etc. Vecino de
Zaragoza. Fue maestro de ciudad al menos desde
1516.
Gozó de un reseñable prestigio profesional parti-
cipando no sólo en algunos de los trabajos cons-
tructivos más sobresalientes de su momento, sino
también en informes, visuras o pleitos profesio-
nales, tanto en la ciudad de Zaragoza como fuera
de ella (por ejemplo, en Borja, con motivo de las
obras de Antón de Beoxa en la colegial). 
Su trabajo en La Seo de Zaragoza es de una gran
importancia, tanto por su duración como por su
entidad. Se extendió a lo largo de más de quince
años y en ellos estuvo al frente de un equipo del
que formaban parte los maestros Pedro de Mo-
nesma, Juan Vizcaíno, Pedro de Ochoa y el maes-
tre Estanilla. Trabajó no sólo en la ampliación y
remodelación del templo sino también en la re-
construcción del cimborrio, finalizada en 1520 y
tras la que continuarían otras obras menores. Una
vez concluida la remodelación, Juan Botero obtu-
vo el título de maestro de la Seo por lo que se
mantendría ligado de por vida al templo (no sólo
para obras sino también para engalanarlo en las
grandes solemnidades y otras circunstancias simi-
lares).
También sobresalen sus intervenciones, junto a
Juan Gombau, en el claustro del monasterio de
Santa Engracia de Zaragoza (en el que realizaron
un amplio programa constructivo y decorativo,
incluyendo la construcción de una sencilla capi-
lla) y en los cimborrios de las catedrales de Teruel
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(sólo la traza pues fue construido por Martín de
Montalbán) y Tarazona (Z.).

Obra documentada más significativa:
Obras en el claustro del monasterio de Santa En-
gracia, Zaragoza (1514) (junto a Juan Gombau **).
Arreglo de la sala de la librería del monasterio
del Carmen, Zaragoza (1516) (junto a Juan Gom-
bau **).
Obras en la catedral, Barbastro (H.) (1518) (junto
a Juan de Sariñena y Juan Palacio *).
Construcción del cimborrio de la catedral de La
Seo, Zaragoza (1520-1521) (junto a otros maes-
tros).
Realización de cuatro pilares en la zona del coro
de la catedral de La Seo, Zaragoza (1521).
Construcción de una serie de estancias en el cas-
tillo, Albalate (T.) (1524).
Obras en casas de Pedro Sesé, Zaragoza (1526).
Capilla de San Martín y Todos los Santos, cate-
dral de La Seo, Zaragoza (1528) (junto a Juan Lu-
cas **).
Obras en el monasterio de Nuestra Señora de Al-
tabás, Zaragoza (1528) (junto a Juan Lucas **).
Visuras de la catedral, Barbastro (H.) (1528) (jun-
to a Luis de Santa Cruz y Juan de Sariñena).
Enlosado del templo de La Seo, Zaragoza (1536)
(contratado junto al cantero Beltrán de Amís).
Planificación del cimborrio de la catedral, Teruel
(1537-38) (construido por Martín de Montalbán).
Obras en el dormitorio del monasterio de Nuestra
Señora de Altabás, Zaragoza (1538).
Visura de las obras realizadas en la iglesia colegial
de Santa María, Borja (Z.) (1543) (junto a Antón
de Leznes).
Planificación y construcción del cimborrio de la
catedral, Tarazona (Z.) (1543-45).
Iglesia parroquial, Bárboles (Z.) (contratada en
1544) (junto a su hijo, Juan Lucas **).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 741. ABIZANDA BROTO,

Manuel, 1915-1917-1932, tomo II. ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isa-
bel, 1984, págs. 47-66. ANSÓN NAVARRO, Arturo, 1979, págs.
5-26. ARCE OLIVA, Ernesto, 1989, págs. 185-191. BARBÉ-CO-

QUELIN DE LISLE, Geneviève, 1981 (1), págs.155-176. BARBÉ-

COQUELIN DE LISLE, Geneviève, 1981 (2), págs. 7-15.
BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, págs. 66 y 161.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1981 (1), págs. 2369-2375.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., s.a., tomo I, págs. 167 y 262. ARRUE UGARTE, Be-
goña y OTROS, 1991, pág. 136. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y
OTROS, 1988. CORRAL LAFUENTE, José Luis y OTROS, 2000,
págs. 71-74. CRIADO MAINAR, Jesús, 1996, págs. 157, 161 y
204. CRIADO MAINAR, Jesús, 1998, págs. 253-276. ESPÉS, Die-
go de, 1575. GALINDO ROMEO, Pascual, 1922-23 (2). GASCÓN

DE GOTOR, Anselmo, 1939, pág. 43. GÓMEZ URDÁÑEZ, Car-
men, 1987 (1), tomo II, págs. 216-218. GÓMEZ URDÁÑEZ,

Carmen, 1987 (3), pág. 215. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen,
1988, págs. 27-74. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1993 (1), págs.
177-226. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1993 (2), págs. 99-127.
GUÍA, 1991. IGLESIAS COSTA, Manuel, 1998, pág. 221. LACARRA

DUCAY, M.ª Carmen, 1987. LOMBA SERRANO, Concepción,
1982, pág. 34. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. MORENO

LAPEÑA, José Luis, 1995, pág. 86. MORTE GARCÍA, Carmen,
1981 (1), págs. 141-149. MORTE GARCÍA, Carmen, 1993 (1),
págs. 155-198. PACIOS LOZANO, Ana Reyes, 1993. PANO GRA-

CIA, José Luis, 1984 (1), págs. 113-145. PANO GRACIA, José
Luis, 1987, págs. 327-339. PANO GRACIA, José Luis, 1988,
págs. 81-104. PANO GRACIA, José Luis, 1989 (1), págs. 379-
402. PANO GRACIA, José Luis, 1993, págs. 129-154. SÁNCHEZ

RUBIO, Amparo y OTROS, 1981 (2), págs. 247-264. SANZ AR-

TIBUCILLA, José María, 1930, págs. 94-95. SEBASTIÁN LÓPEZ,

Santiago, 1968 (2), págs. 5-15. TARAZONA, 1964, págs. 6-7.
TORRALBA SORIANO, Federico, 1954 (2), pág. 17. TORRALBA

SORIANO, Federico, 1979, págs. 143 y 167. VV.AA., 1987 (1),
págs. 126 y 196.

BOU SANTOS, Joaquín
Arquitecto. Titulado en 1974. Domiciliado en
Igriés (H.) y, posteriormente, en Lérida. Consta su
trabajo en Aragón durante el último cuarto del si-
glo XX.

BOYER RUIZ-BENEYÁN, Andrés León
(* 1908)
Arquitecto. Titulado en 1941. Establecido en Ma-
drid y Las Palmas de Gran Canaria. Arquitecto del
Ministerio de la Vivienda en la provincia de Las
Palmas. En Aragón tan sólo tiene documentado
un trabajo, el proyecto de torre para Belchite (Z.)
en 1946, dentro de los trabajos llevados a cabo
por Regiones Devastadas.

Torre n.º 6, Belchite (Z.) (1946).

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, 1993, págs. 327-339. LÓPEZ

GÓMEZ, José Manuel, 1995. 

BRADILA (maestro)
Maestro. Documentado en la provincia de Hues-
ca en los primeros años del siglo XI. Concreta-
mente se le atribuyen los trabajos de reparación
de los daños sufridos por algunos templos, como
la catedral de Roda de Isábena o la iglesia de
Güel, a consecuencia de la razia de las tropas de
Abd-al-Malik, que ocuparon la zona entre los
años 1006 y 1009.

Obras en la catedral, Roda de Isábena (H.) (1010).
Trabajos en la iglesia parroquial, Güel (H.) (1010).

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, 1982, pág. 264. VV.AA.,
1987 (1), págs. 35 y 50.

BRADIÑA (maestro)
Véase BRADILA (maestro)
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BRAVO FOLCH, Julio
(Zaragoza, 1862-Zaragoza, 1920)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1886. Padre del también arqui-
tecto Pascual Bravo Sanfelíu. Arquitecto provin-
cial de Zaragoza (1892-1918), miembro de la
Academia de Bellas Artes de San Luis (1895) y
profesor de Dibujo de adorno y figura en la Es-
cuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Activo du-
rante las últimas décadas del siglo XIX y primeras
del XX.

Obra documentada más significativa:
Edificio de viviendas, Santa Isabel n.º 7, Zaragoza
(1886).
Edificio de viviendas, Pignagelli n.º 52, Zaragoza
(1887).
Edificio de viviendas, Boggiero n.º 80, Zaragoza
(1888).
Cafetería-restaurante Ambos Mundos, paseo de la
Independencia, Zaragoza (1889).
Edificio de viviendas, Coso n.º 176, Zaragoza
(1890).
Edificio de viviendas, plaza del Portillo n.º 6, Za-
ragoza (1890).
Obras de reforma en el templo de San Ildefonso,
Zaragoza (1891).
Edificio de viviendas, Azoque n.º 60, Zaragoza
(1892).
Edificio de viviendas, plaza del Pilar n.º 7, Zara-
goza (1893).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 38, Zara-
goza (1893).
Edificio de viviendas, paseo de la Independencia
n.º 30, Zaragoza (1893).
Edificio de viviendas, Don Jaime I n.º 13, Zarago-
za (1893).
Templo del asilo de Nuestra Señora del Pilar, Za-
ragoza (1894).
Edificio de viviendas, plaza de Lanuza n.º 19, Za-
ragoza (1895).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 19, Zara-
goza (1896).
Edificio de viviendas, Predicadores n.º 5, Zarago-
za (1899).
Edificio de viviendas, Coso n.º 5, Zaragoza (1900).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 13, Zara-
goza (1900).
Edificio de viviendas, Prudencio n.º 14 ac., Zara-
goza (1900).
Edificio de viviendas, paseo de Pamplona n.º 5-7,
Zaragoza (1901).

Edificio de viviendas, Pignatelli n.º 43, Zaragoza
(1901).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 16, Zara-
goza (1902). 
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 18, Zara-
goza (1902).
Edificio de viviendas, Manifestación n.º 11, Zara-
goza (1903).
Templo de las Siervas de María, paseo de Sagasta
n.º 33, Zaragoza (1903).
Segunda torre del templo de Nuestra Señora del
Pilar, Zaragoza (1903-1907) (junto a Ricardo Mag-
dalena y Fernando de Yarza, y construida por Jo-
sé de Yarza Echenique).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 16, Za-
ragoza (1904).
Construcción de cinco pabellones, Manicomio
provincial, Zaragoza (1904).
Edificio de la compañía La Actividad, paseo de
Cuéllar n.º 17, Zaragoza (1904).
Obras de reparación en el Hogar Pignatelli, Zara-
goza (1904-11).
Templo de las religiosas de Santa Ana, Madre Rá-
fols n.º 13, Zaragoza (1905).
Edificio de viviendas, San Jorge n.º 3, Zaragoza
(1905).
Edificio de viviendas, Torrenueva n.º 37, Zarago-
za (1905).
Edificio de viviendas, San Jorge n.º 3, Zaragoza
(1905).
Edificio de viviendas, Santo Dominguito de Val
n.º 11, Zaragoza (1906).
Edificio del Museo Provincial de Bellas Artes, pla-
za de los Sitios, Zaragoza (1907) (junto a Ricardo
Magdalena Tabuenca).
Edificio de viviendas, Cádiz n.º 10, Zaragoza
(1907).
Edificio de viviendas, Mártires n.º 3-5, Zaragoza
(1909).
Edificio de viviendas, Cádiz n.º 12, Zaragoza
(1909).
Edificio de viviendas, San Miguel n.º 19, Zarago-
za (1909).
Edificio de viviendas, paseo de la Independencia
n.º 16, Zaragoza (1910).
Salón Blanco, Espoz y Mina n.º 26, Zaragoza
(1910).
Edificio de viviendas, Coso n.º 35, Zaragoza
(1911).
Edificio de viviendas, Boggiero n.º 74, Zaragoza
(1912).
Edificio de viviendas, plaza de Asso n.º 4, Zara-
goza (1912).
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Edificio de viviendas, Aben Aire n.º 33, Zaragoza
(1912).
Antigua fábrica Orús, Escoriaza y Fabro, Zarago-
za (1913).
Proyecto, no construido, de plaza de toros, Zara-
goza (1914).
Edificio de viviendas, Luna n.º 8, Zaragoza (1915).
Edificio de viviendas, avda. César Augusto n.º 76,
Zaragoza (1915).
Talleres del Hogar Pignatelli, Zaragoza (1915-16).
Edificio de viviendas, Coso n.º 154, Zaragoza
(1916).
Edificio de viviendas, plaza de Aragón n.º 12, Za-
ragoza (1916).
Edificio de viviendas, Cadena n.º 8, Zaragoza
(1919).
Edificio de viviendas, Mayor n.º 20, Zaragoza
(1920).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 164. ANDREA, Victoria, 1977
(2), págs. 28-30. BLASCO IJAZO, José, 1945, pág. 80. BLASCO IJA-

ZO, José, 1948. BLASCO IJAZO, José, 1952. BLASCO IJAZO, José,
1953. BLASCO IJAZO, José, 1960. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y
OTROS, 1977, pág. 68. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo
II. GARCÍA GUATAS, Manuel, 1976, pág. 46. GARCÍA LASAOSA, Jo-
sé, 1979. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1996-97, págs. 663-673.
GONZÁLEZ MIRANDA, Marina, 1989, pág. 8. GUÍA, 1991.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, 1997. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,

Ascensión, 1999. JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1987, pág.
88. JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611. LA-

BORDA YNEVA, José, 1995. LABORDA YNEVA, José y OTROS, 2000,
pág. 91. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1997, págs. 89, 229 y
230. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1984 (2), págs. 385-386.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1985 (2). MARTÍNEZ VERÓN, Jesús,
1991, págs. 61-82. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, págs. 204-
208. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999 (1), págs. 127-129. MARTÍ-
NEZ VERÓN, Jesús, 1999 (2), págs. 415-453. NAVASCUÉS PALACIO,

Pedro, 1994, pág. 584. PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio y MARTÍNEZ

VERÓN, Jesús, 1998, pág. 56. POBLADOR MUGA, M.ª Pilar, 1986,
págs. 410-411. POBLADOR MUGA, M.ª Pilar, 1991, págs. 117-
134. POBLADOR MUGA, M.ª Pilar, 1992. POBLADOR MUGA, M.ª Pi-
lar, 1994-95, págs. 577-591. RÁBANOS FACI, Carmen, 1995,
págs. 5-115. TORRALBA SORIANO, Federico, 1964, págs. 139-
148. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág. 113. URZAY BARRIOS, Jo-
sé Ángel, 1995, pág. 87. YESTE NAVARRO, Isabel, 1998 (1),
págs. 141 y 167.

BRAVO SANFELÍU, Pascual
(Zaragoza, 1893-Madrid, 1984)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1918. Hijo del arquitecto Julio
Bravo Folch. Su proyecto Casa de campo arago-
nesa, realizado en su periodo de estudiante, ob-
tuvo el primer premio de la Sociedad Central de
Arquitectos para alumnos de las Escuelas de Ma-
drid y Barcelona, y la tercera medalla de la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes. Fue discípulo
de Antonio Palacios, con quien colaboraría en los
primeros momentos de su labor profesional. Ejer-

ció la docencia como catedrático de la asignatura
de Proyectos en la Escuela Superior de Arquitec-
tura de Madrid. Miembro de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la
Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ar-
quitecto de la Junta General de Espectáculos del
ministerio de la Gobernación y arquitecto dioce-
sano de Zaragoza.

Obra documentada más significativa:
Reforma del Cine Ena Victoria, Coso n.º 54, Za-
ragoza (1919-20).
Edificio de viviendas, Torrenueva n.º 13, Zarago-
za (1920).
Edificio del Sindicato Central de Aragón, San Vo-
to n.º 6-8, Zaragoza (1922).
Iglesia de la Inmaculada Concepción del colegio
de los padres Jesuitas, paseo de Sagasta n.º 1, Za-
ragoza (1923).
Pabellón de España en la Exposición de Artes
Decorativas de París (1925).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 43, Za-
ragoza (1925).
Edificio de viviendas, Goicoechea n.º 25, Zarago-
za (1926).
Edificio de viviendas, Méndez Núñez n.º 16, Za-
ragoza (1928).
Edificio de oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, paseo de Sagasta n.º 28, Zarago-
za (1928).
Reforma de edificio de viviendas, paseo de la In-
dependencia n.º 34-36, Zaragoza (1928).
Pabellón de Aragón en la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla (1929).
Edificio de viviendas, plaza de los Sitios n.º 18,
Zaragoza (1930).
Reforma del café Ambos Mundos, paseo de la In-
dependencia, Zaragoza (1930).
Escuela Técnia Superior de Arquitectura, av. Juan
de Herrera, Madrid (1932-1936). 
Anteproyecto finalista en el concurso para el Edi-
ficio de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Zaragoza (1933).
Hospital Clínico, Ciudad Universitaria, Madrid
(1941-46) (junto a Miguel de los Santos y Agustín
Aguirre).
Sede del Banco Central-Hispano, plaza de Carlos
Castel, Teruel (1949-1953) (junto a José María Ga-
lán).
Arco de Triunfo, Ciudad Universitaria, Madrid
(1949-56) (junto a Modesto López Otero).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996. CASTÁN PA-

LOMAR, Fernando, 1934, pág. 574. FLORES LÓPEZ, Carlos y
GÜELL GUIX, Xavier, 1996, pág. 186. LABORDA YNEVA, José,
1995. LABORDA YNEVA, José, 1996, pág. 190. MARTÍNEZ HE-
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RRANZ, Amparo, 1993 (1), págs. 295-311. MARTÍNEZ HERRANZ,

Amparo, 1997. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 208. MAR-
TÍNEZ VERÓN, Jesús, 1999 (2), págs. 415-453. PIZZA, Antonio,
1997, págs. 292 y 294. POZO MUNICIO, José Manuel, 1990,
RÁBANOS FACI, Carmen, 1983 (1), págs. 19-34. RÁBANOS FACI,

Carmen, 1983 (2), págs. 237-277. RÁBANOS FACI, Carmen,
1995, págs. 5-115. UCHA DONATE, Rodolfo, 1980. URRUTIA

NÚÑEZ, Ángel, 1997. VV.AA., 1995 (1), pág. 117. YESTE NAVA-

RRO, Isabel, 1991, págs. 135-152. ZARAGOZA, 1994, pág. 76.

BREA, Abdallá de
Maestro de casas. Padre de Alonso de Brea. Do-
cumentado en Zaragoza a finales del siglo XV y
comienzos del siglo XVI. Es el iniciador de una
dinastía de maestros de casas zaragozanos.
Junto con Mahoma Monferriz, levantó el cuerpo
de campanas octogonal de la iglesia de San Mi-
guel en Alfajarín (Z.), uno de los más interesantes
ejemplares de torre mudéjar aragonés. Además se
conocen otras obras suyas en casas particulares,
así como tasaciones y arbitrajes, en los que cola-
boró con colegas de la talla de Gabriel Gombau
o Alí Alcahadudi.
Se sabe que falleció entre 1523 y 1529, aunque no
se conoce la fecha exacta.

Obra documentada más significativa:
Segundo cuerpo de la torre de la iglesia de San
Miguel, Alfajarín (Z.) (1486) (junto a Mahoma
Monferriz).
Construcción de unas casas de Franci de Roda,
Zaragoza (1502).
Obras en las casas de Pedro Aduart, Zaragoza
(1515).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, pág. 159. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., 1978, pág. 194. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1984 (1),
tomo II, pág. 38. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo I,
pág. 276. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, págs.
139-140. SOBRADIEL VALENZUELA, Pedro I., y OTROS, 1987, pág.
36.

BREA, Alonso de
Maestro de casas. Antes de la conversión pudo
llamarse Omar Brea. Hijo de Abdallá de Brea y
padre de Bernaldino y Jerónimo Brea. Documen-
tado en la ciudad de Zaragoza en la primera mi-
tad del siglo XVI. 

Obra documentada más significativa:
Obras en casas de Pedro Aduart, Zaragoza (1515)
(junto a Abdallá de Brea).
Obras en las casas de Alonso González, Zaragoza
(1517).
Obras en las casas de Jerónimo Salvatierra, Zara-
goza (1524).
Intervención en la capilla Partenoy, iglesia de la
Magdalena, Zaragoza (1526) (en sustitución de Je-
rónimo Moferriz).

Obras para Diego Lorenzo, Zaragoza (1530) (jun-
to a Jerónimo Moferriz).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 140. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1988, págs. 27-74.

BREA, Amat de
Maestro de casas. Documentado en Zaragoza en
1516 con motivo de la capitulación de una obra
en Zaragoza. También figura en el mismo contra-
to como Amat de Obequar.

Obras en casa de Fernando de Mur, Zaragoza
(1516).

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 141.

BREA, Bernaldino de
Maestro de casas. Hijo de Alonso de Brea y her-
mano de Jerónimo de Brea. Se tiene constancia
documental suya en la ciudad de Zaragoza en
1550.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 141.

BREA, Jerónimo
Obrero de villa. Hijo de Alonso de Brea y herma-
no de Bernaldino de Brea. Trabaja en la ciudad de
Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVI. Se tie-
nen pocas noticias sobre su obra, aunque sí hay
referencias indirectas de su ejercicio profesional,
por ejemplo, su condición de veedor de la Cofra-
día de la Transfiguración, o su intervención en vi-
suras, como la que realizó junto a Martín de Ola-
rán en una obra realizada por Mateo de Allabar
(1573).

Reparación del cuerpo de campanas de la torre
de la iglesia de San Pablo, Zaragoza (1565).

BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., 1996, págs. 243-255. GÓMEZ URDÁÑEZ,

Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 141.

BREA, Juan de
Maestro de casas. También se le conoce por su
alias Juan el Catalán. Está documentado en la ciu-
dad de Zaragoza en el primer tercio del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 143.

BREA, Mahoma de
Maestro de casas. Existen noticias suyas en la ciu-
dad de Zaragoza entre 1500 y 1515. Ejerció la pro-
fesión, al menos, desde 1501.

Obra documentada más significativa:
Construcción de unas casas para Felipe Clemente,
Alagón (Z.) (1501).
Construcción de unas casas para Juan de Gocens,
Zaragoza (1501).
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Construcción de unas casas para Juana Díez, Za-
ragoza (1504) (junto a Ibrahín Molega).
Obras en la casa de Juan Tarabal, Zaragoza
(1507).
Intervención en la construcción del Ayuntamien-
to, Barbastro (H.) (1510-17) (obra dirigida por Fa-
rax Gali ***).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, tomo II, pág. 354.
CAMÓN AZNAR, José, 1933, págs. 121-136. GÓMEZ URDÁÑEZ,

Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 141. LOMBA SERRANO, Con-
cepción, 1989. SÁNCHEZ RUBIO, Amparo y OTROS, 1981 (1),
págs. 229-245.

BREA, Nofre de
Maestro de casas. Activo en la ciudad de Zarago-
za a mediados del siglo XVI. No se conocen obras
suyas, aunque sí una circunstancia relacionada
con su condición profesional, la de su nombra-
miento como lugarteniente del veedor de carre-
ras, que implicaba la supervisión del manteni-
miento del buen estado de las vías públicas.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 143.

BREA, Omar
Véase BREA, Alonso de.

BREA, Pedro de
Maestro de casas. Vecino de Morés (Z.). Se tiene
constancia suya a mediados del siglo XVI.

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, pág. 143.

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Valencia en 1978. Domiciliado en Zaragoza.
Consta su trabajo en Aragón en el último cuarto
del siglo XX. Arquitecto municipal de Borja (Z.).
Encargado del Servicio de Rehabilitación de Edi-
ficios de la Excma. Diputación Provincial de Za-
ragoza. 

Obra documentada más significativa:
Restauración de la Torre del Reloj, Maella (Z.)
(1981) (junto a Carlos García Toledo y Javier Pe-
ña Gonzalvo).
Construcción de 40 viviendas, carretera de Borja,
Magallón (Z.) (1982) (junto a Miguel Ángel Nava-
rro Trallero, Pedro Joaquín Navarro Trallero y
Francisco Javier Peña Gonzalvo).
Restauración de la iglesia de San Pedro y San
Pablo, Used (Z.) (1982) (junto a Ricardo Marco
Fraile).
Restauración de la fachada de la iglesia parroquial
de San Bartolomé, Borja (Z.) (1982) (junto a Ri-
cardo Marco Fraile).

Rehabilitación de la Torre de Salamanca, Cabezo
de Monteagudo, Caspe (Z.) (1985-86) (junto a
Carlos García Toledo y Javier Peña Gonzalvo).
Rehabilitación de la antigua Casa del Obispo, pla-
za Mosén Colás, Nuévalos (Z.) (1985-86) (junto a
Elías del Pino Jiménez).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, Bubierca
(Z.) (1985-86).
Restauración y rehabilitación de una casa-palacio
para sede del Museo Arqueológico, San Bartolo-
mé n.º 16, Borja (Z.) (1985-1987) (junto a Carlos
García Toledo y Javier Peña Gonzalvo).
Rehabilitación de la Casa Consistorial, Chodes
(Z.) (1987).
Reforma de la plaza de San Felipe, Zaragoza
(1991) (junto a Fernando Aguerri, Miguel Ángel
Bordejé, Javier Ibargüen y Javier Peña).

Obra escrita:
«Rehabilitación y arquitectura», en Boletín Infor-
mativo, n.º 45, Borja, Centro de Estudios Borja-
nos, 1987, s.p.
«Arquitectura civil: nobiliaria y popular», en Pri-
meras Jornadas sobre recuperación del patrimo-
nio. Comarca de Calatayud. Arquitectura, Calata-
yud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1995, págs.
113-118.
Catálogo monumental de Caspe, Caspe, Grupo
Cultural Caspolino, 1981 (junto a Ricardo Marco).
Borja: arquitectura y evolución urbana, Zarago-
za, Diputación Provincial de Zaragoza, 1988 (jun-
to a otros autores).

AGUERRI MARTÍNEZ, Fernando y OTROS, 1987 (1). BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1984 (1). BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1988,
págs. 119-132. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y MARCO FRAILE, Ri-
cardo, 1981. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos, 1987. BRESSEL ECHE-

VERRÍA, Carlos y OTROS, 1988. BRESSEL ECHEVARRÍA, Carlos, 1995,
págs. 113-118. LABORDA YNEVA, José, 1991, pág. 284. MUSEO,

1986. RÁBANOS FACI, Carmen 1999, págs. 5-116. SANMIGUEL MA-

TEO, Agustín, 1995, págs. 13-32. VV.AA., 1987 (2). VV.AA.,
1993 (1), págs. 10-11. VV.AA., 1997 (1). YESTE NAVARRO, Isa-
bel, 1998 (1), pág. 381.

BRIDA, Esteban de la
Cantero. Vecino de Luesia (Z.). Documentado
ejerciendo entre 1588 y 1597 en la provincia de
Zaragoza.

Construcción de la estanca, Catiliscar (Z.) (1588).
Claustro del monasterio de Nuestra Señora de la
Merced, Uncastillo (Z.) (1597) (junto a Ramón
Sansón).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1977, pág. 371.
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BRIMBEAUF, Guilleaume
Véase BRIMBEZ, Guillaume.

BRIMBENS, Guillaume
Véase BRIMBEZ, Guillaume.

BRIMBEUF, Guillaume
Véase BRIMBEZ, Guillaume.

BRIMBEUS, Guillaume
Véase BRIMBEZ, Guillaume.

BRIMBEZ, Guillaume
Cantero, piedrapiquero y escultor. De origen fran-
cés. En 1554 está documentado como vecino de
la ciudad de Zaragoza. Activo en la provincia de
Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVI. Tiene
una importante intervención en dos construccio-
nes señeras del Renacimiento aragonés: la casa de
los Luna en Zaragoza y el patio del palacio epis-
copal de Tarazona (Z.).
En la Casa de los Luna ejecutó la portada, carac-
terizada no sólo por sus figuras de salvajes que la
flanquean sino, en general, por su planteamiento
derivado de Serlio. 
También está documentado en la realización del
trabajo en alabastro para el cenotafio de D. Her-
nando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en el
templo de la Seo, contratado en 1551.

Obra documentada más significativa:
Obra de estructura y ornamentación del cenotafio
del arzobispo don Hernando de Aragón, templo
de La Seo, Zaragoza (1551).
Portada de la Casa de los Luna, Coso n.º 1, Zara-
goza (1552-1553).
Realización de las columnas del patio del palacio
episcopal, Tarazona (Z.) (1556).
Obras en la Casa Consistorial, Tarazona (Z.)
(1558).
Reforma de la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena, Ablitas (Navarra) (1564) (junto a Pe-
dro Verges y otros maestros).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 103. ABIZANDA BROTO, Ma-
nuel, 1915-1917-1932, t. I, pág. 222. BLÁZQUEZ HERRERO, Car-
los y PALLARUELO CAMPO, Severino, 1999. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., y OTROS, 1991 (1), págs. 72, 127 y 130. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., s.a., tomo II, pág. 329. CAMÓN AZNAR, Jo-
sé, 1978, pág. 357. CRIADO MAINAR, Jesús, 1988. CRIADO MAI-

NAR, Jesús, 1996. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos y AINAGA

ANDRÉS, María Teresa, 1981 (2), págs. 175-194. ESCRIBANO

SÁNCHEZ, José Carlos y AINAGA ANDRÉS, María Teresa, 1981 (1),
pág. 583. GARCÍA GAINZA, María Concepción y OTROS, 1983,
pág. 1. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pe-
dro, 1890, tomo II, pág. 294. GUÍA, 1991. HERNANSANZ MERLO,

A., y OTROS, 1992, págs. 85-210. LABORDA YNEVA, José, 1995,
pág. 129. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989. MORENO LAPEÑA,

José Luis, 1995, pág. 44. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994. SE-

RRANO MARTÍN, Eliseo, 1997, pág. 18. TORRALBA SORIANO, Fe-
derico, 1979, pág. 177.

BRUALLA PALACÍN, Miguel Ángel
Arquitecto. Titulado en 1993. Residente en Cofita
(H.). Trabaja en los últimos años del siglo XX.

BRULL SINUÉS, Andrés
(* Madrid, 1818)
Ingeniero militar. Destinado en la ciudad de Za-
ragoza a mediados del siglo XIX. Estuvo ligado al
cuartel de la Aljafería de Zaragoza para el que 
realizó diferentes proyectos y levantamientos de
planos. En 1844 redactó una Memoria del castillo
de la Aljafería..., en la que se hacía ver el lamen-
table estado de la construcción y los graves dete-
rioros que su inapropiado uso como recinto pe-
nitenciario estaba provocando en el edificio
histórico.
A finales del 1856 realizó otro informe, esta vez
sobre el estado de conservación de la Torre Nue-
va de Zaragoza.

Obra documentada más significativa:
Proyecto de fortificación para la Aljafería, Zarago-
za (1848).
Informe sobre el estado de conservación de la To-
rre Nueva, Zaragoza (1856).
Proyecto de reedificación del cuartel de Santa Isa-
bel o de Mediodía, Zaragoza (1859).

SERRANO DOLADER, Alberto, 1988, págs. 17-19. SOBRADIEL, Pe-
dro I., 1993, págs. 121-142. SOBRADIEL, Pedro I., 1998 (1),
págs. 212, 213 y 214.

BUELTA SAN BARTOLOMÉ, Mariano
(* Pamplona, Navarra, 1827)
Teniente coronel del cuerpo de ingenieros milita-
res. Destinado en Zaragoza en la segunda mitad
del siglo XIX. Elaboró un anteproyecto de par-
que de artillería que había de levantarse en el re-
cinto del castillo de la Aljafería de Zaragoza.

Anteproyecto de parque de Artillería de primer
orden, castillo de la Aljafería, Zaragoza (1878).

SOBRADIEL, Pedro I., 1993, págs. 121-142. SOBRADIEL, Pedro I.,
1998 (1), págs. 227 y 229.

BUEN AGUA, Martín de
Maestro de casas. Trabaja en Daroca (Z.) a co-
mienzos del siglo XVI. Probablemente fuera con-
verso.

Tasación de las casas de Águeda Gastón, Daroca
(Z.) (1508) (junto a Mahoma Dorramen y Johan
de Palomenes).

RODRIGO ESTEVAN, María Luz, 1995, págs. 143-165.
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BUEN AÑO, Alí
Véase BUENAÑO, Alí.

BUENAÑO, Alí
Alarife, maestro de casas, obrero de villa y empe-
drador. Con casi absoluta certeza mudó su nom-
bre por el de Juan de Buenaño tras la convesión.
Activo en la provincia de Zaragoza durante los
dos primeros tercios del siglo XVI. 
La mayor parte de las noticias que se refieren a él
son de trabajos relacionados con su condición de
empedrador. También llevó a cabo algunos arbi-
trajes, como el que realizó en 1542 (junto a Alon-
so de Leznes y Pedro García), con motivo de las
disputas surgidas entre Antón de Beoxa y el Con-
cejo de Borja (Z.) por la construcción de la Casa
de la Estanca.

Obra documentada más significativa:
Obras en la casa de Juan de Litago, Coso, Zara-
goza (1514).
Informe sobre la construcción de la Casa de la Es-
tanca, Borja (Z.) (1542) (junto a Alonso de Leznes
y Pedro García).
Empedrado de la calle de la Albardería, Zaragoza
(1563-65).

ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t. II, pág. 358.
BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,
1999. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., 1978, pág. 64. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1981 (1), págs. 2369-2375. BORRÁS GUALIS,
Gonzalo M., 1984 (1). BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y OTROS,
1988. CAMÓN AZNAR, José, 1933, págs. 121-136. GÓMEZ

URDÁÑEZ, Carmen, 1987 (1), tomo II, págs. 143-144. LOMBA SE-

RRANO, Concepción, 1982, pág. 45. LOMBA SERRANO, Concep-
ción, 1989. SAN VICENTE PINO, Ángel, 1994.

BUENAÑO, Juan
Véase BUENAÑO, Alí.

BUENO MONTAÑÉS, Fernando
Arquitecto. Titulado en 1981. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en los últimos años del
siglo XX.

Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, Malanquilla (Z.) (1999).
Restauración de la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, Bisimbre (Z.) (1999).

LABORDA YNEVA, José, 2000.

BUESA, Victoriano
Maestro de obras. Activo en Zaragoza a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su obra do-
cumentada se limita a sendas reformas de facha-
das de dos edificios de viviendas de la ciudad de
Zaragoza.

Reforma de fachada de edificio de viviendas, Co-
so n.º 76, Zaragoza (1885).
Reforma de fachada de edificio de viviendas, San
Agustín n.º 23, Zaragoza (1915).

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 208.

BUJ RAMO, Antonio
Arquitecto. Titulado en 1970. Domiciliado en Za-
ragoza. Consta su trabajo en Aragón en el último
tercio del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Construcción de un grupo de 33 viviendas, carre-
tera de Castellón, El Burgo de Ebro (Z.) (1983)
(junto a Luis Bernad Artigas y Amable González
García).
Restauración de la iglesia parroquial de San Ber-
nabé, Orcajo (Z.) (1983-98) (junto a Luis Faci
González, Jesús Faci González e Ignacio Pascual
Sánchez Jiménez).
Urbanización de Polígono Industrial, El Pardillo,
sector, 2, Pedrola (Z.) (1990) (junto a Miguel
Ángel Vera Bertomeu y A.Z. Ingeniería).
Edificio de 63 viviendas de protección oficial, ca-
lle Solidaridad, Santa Isabel, Zaragoza (1993)
(junto a Luis Bernad Artigas).

Ha publicado:
«La regulación en la calefacción central», en Alda-
ba, n.º 1, Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón y Rioja, 1981, págs. 70-71.

BUJ RAMO, Antonio, 1981, págs. 70-71. LABORDA YNEVA, José,
1991, págs. 250 y 456. LABORDA YNEVA, José, 2000.

BUNOS, Francisco
Cantero. Trabaja en Calaceite (T.) en la primera
mitad del siglo XVII. Él fue el encargado de la
construcción de la modesta ermita de Santa Ana
en la citada población.

Ermita de Santa Ana, Calaceite (T.) (1621).

SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, 1974, pág. 108.

BUÑUEL PORTOLÉS, Alfonso
(Zaragoza, 1915-Zaragoza, 1961)
Arquitecto. Realizó sus estudios en las Escuelas
de Arquitectura de Madrid y Barcelona. Se tituló
en 1945. Permaneció en Madrid hasta 1955, año
en el que se estableció definitivamente en Zara-
goza. Formado en el ambiente surrealista impul-
sado por su hermano Luis, llevó a cabo una 
actividad multifacética, sobresaliendo por sus co-
llages y decoración de locales. 

Obra documentada más significativa:
Librería y sala de exposiciones Clan, Madrid
(1944).
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Peletería Lobel, Madrid (1947).
Restaurante Ducal, Zaragoza (1952).
Colegio de Sordomudos, Corona de Aragón 
n.º 54, Zaragoza (1956) (junto a Juan Pérez Pára-
mo).

DICCIONARIO, 1983, págs. 113 y 114. LABORDA YNEVA, José,
1995, pág. 281. PÉREZ LIZANO, Manuel, 1980. PÉREZ LIZANO,

Manuel, 1992. RÁBANOS FACI, Carmen, 1999, págs. 5-116.
VV.AA., 1997 (1), pág. 30.

BURBANO, Emilio
Ingeniero. Trabaja en la ciudad de Zaragoza en el
primer cuarto del siglo XX realizando proyectos
de construcción de edificios de carácter industrial.

Talleres de ebanistería de Francisco Torres, calle
de Hernán Cortés, Zaragoza (1919).

JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier, 1993, págs. 603-611.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, pág. 208.

BURDEOS, Juan de
Maestro albañil. Documentado desarrollando su
trabajo en Barbastro (H.) durante el primer cuar-
to del siglo XVI.

Obra documentada más significativa:
Reforma de la Fuente del Rodero, Barbastro (H.)
(1516) (junto a Juan de Palacio *).
Obras en la Fuente Nueva, Barbastro (H.) (1517)
(junto a Juan de Palacio *).
Intervención en las obras de construcción de la
catedral, Barbastro (H.) (1520).

SÁNCHEZ RUBIO, Amparo y OTROS, 1981 (1), págs. 229-245.
SÁNCHEZ RUBIO, Amparo y OTROS, 1981 (2), págs. 247-264.

BURETA, Andrés
Obrero de villa. Padre del también obrero de vi-
lla Juan Bureta. Vecino de Borja (Z.). Ejerce su
oficio en Borja durante el primer cuarto del siglo
XVII.

Reparación de las casas del molino de Luis To-
rralba, Borja (Z.) (1618).

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 202. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BURETA, Juan
Obrero de villa. Hijo del también obrero de villa
Andrés Bureta. Vecino de Borja (Z.). Documenta-
do en la citada población en el año 1619 al cobrar
determinada cantidad por los trabajos ejecutados
previamente por su padre.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 202. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.

BURILLO LAFARGA, Luis
(Zaragoza, 1949)
Arquitecto. Titulado en 1976. Domiciliado en Bar-
celona. Hermano de la arquitecta María Victoria
Burillo Lafarga. Trabaja en Aragón en el último
cuarto del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Restauración de la iglesia de San Juan, Daroca
(Z.) (1980) (junto a Jaime Lorenzo).
Restauración del palacio episcopal, Tarazona (Z.)
(1982) (junto a Jaime Lorenzo).
Rehabilitación del Castillo de Maqueda para vi-
viendas, Toledo (1985-87) (junto a Jaime Lo-
renzo).
Rehabilitación del Hospital del Rey para Facultad
de Derecho, Burgos (1989-91) (junto a Jaime Lo-
renzo y Francisco Rodríguez de Partearroyo).
Restauración, catedral, Jaca (H.) (1992).
Museo Arqueológico Provincial, plaza de la Uni-
versidad n.º 1, Huesca (1993-97).

Ha publicado:
«Palacio Episcopal de Tarazona. Restauración y
Proyecto de adaptación para Museo de Historia
de la ciudad», en Arquitectura, n.º 244, Madrid,
págs. 53-54.

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996, págs. 555,
561 y 615. BURILLO, Luis y OTROS, págs. 53-54. ESCRIBANO

SÁNCHEZ, José Carlos, 1984 (2), págs. 374-375. LABORDA YNE-

VA, José, 1997, pág. 261. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997, pág.
702.

BURILLO LAFARGA, María Victoria
Arquitecta. Titulada en 1981. Domiciliada en Za-
ragoza. Hermana del también arquitecto Luis Bu-
rillo Lafarga. Consta su trabajo en Aragón duran-
te las últimas décadas del siglo XX.

BURREN, Pascual
Maestro de villa. También documentado con los
apellidos de Burreu y Burrer. Vecino de la ciudad
de Huesca. Activo en esta población durante la
segunda mitad del siglo XVI.

Construcción de un puente, Huesca (1574) (junto
a Miguel Lardiés y Mateo Lardiés).
Apertura de una calle, Huesca (1574) (junto a Mi-
guel Lardiés y Mateo Lardiés).

BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos y PALLARUELO CAMPO, Severino,

1999. LOMBA SERRANO, Concepción, 1989.

BURRER, Pascual
Véase BURREN, Pascual.
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BURREU, Pascual
Véase BURREN, Pascual.

BURRIA, Francisco
Maestro de obras o maestro albañil. Vecino de
Monzón (H.). Con toda probabilidad era hermano
del también maestro de obras local Remigio Bu-
rria. Ejerce en Monzón en la segunda mitad del si-
glo XVIII.

Participación en la construcción de un puente so-
bre el río Sosa, Monzón (H.) (1768) (dirigida por
Miguel Bautista *).

CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 1989, pág. 388.

BURRIA, José
Maestro de obras. Trabaja en la provincia de
Huesca a mediados del siglo XVIII. Se ocupó 
de la construcción de la iglesia de los escolapios
en Peralta de la Sal (H.). 

Iglesia de los escolapios, Peralta de la Sal (H.)
(1757-77).

CUEVA GONZÁLEZ, Dionisio, 1999, pág. 220. URGEL MASIP, Ma-
ría Asunción, 1994, págs. 67-82.

BURRIA, Remigio
Maestro de obras o maestro albañil. Vecino de
Monzón (H.). Probablemente hermano del tam-
bién maestro albañil local Francisco Burria. Tra-
baja en la segunda mitad del siglo XVIII.

Participación en la construcción de un puente so-
bre el río Sosa, Monzón (H.) (1768) (dirigida por
Miguel Bautista *).

CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 1989, pág. 388.

BUSIGÑAC, Felipe
Véase BUSIÑAC Y BORBÓN, José Felipe.

BUSINAT, Felipe de
Véase BUSIÑAC Y BORBÓN, José Felipe.

BUSIÑAC Y BORBÓN, Jaime
(† ≅ 1694)
Maestro de obras. De origen rosellonés. Hermano
de José Felipe (maestro de obras), Francisco y
Carlos (canteros) Busiñac y Borbón. Afincado en
la ciudad de Zaragoza. Figura como miembro de
la Cofradía de albañiles en 1662. En 1693 se tiene
documentado como residente en Bujaraloz (Z.).
Trabaja durante el último tercio del siglo XVII.
Es uno de los maestros de obras de mayor rele-
vancia en la Zaragoza de su momento. Su trabajo

más importante fue la construcción de la torre de
la Seo, según proyecto de Juan Bautista Contini.
Jaime Busiñac y Borbón estuvo muy ligado a las
obras de construcción de la iglesia y colegio de
San Carlos Borromeo de Zaragoza. Así, son varias
las noticias que lo documentan en diversos traba-
jos: en las obras de albañilería para cortar el 
incendio de 1671 y reparación de los daños cau-
sados, en la construcción del claustro y, proba-
blemente, en la de la portada de la iglesia. Al ha-
blar de él, se le recoge como maestro albañil del
colegio.

Obra documentada más significativa:
Reedificación de la torre de la iglesia de Santa
María Magdalena, Zaragoza (1670) (junto a Ber-
nardo Mondragón).
Obras en el Real Seminario y templo de San Car-
los Borromeo, Zaragoza (1671-1680).
Proyecto de remodelación de la iglesia de San Lo-
renzo, Zaragoza (1679) (ayudado por Jacinto Ca-
paces, José de Mur y Jacinto Ximénez, quien po-
co después se haría cargo de la obra). 
Proyecto, no realizado, para la construcción de
una de las torres del Pilar, Zaragoza (1683 h.).
Ejecución del proyecto de torre de la Seo, Zara-
goza (1686) (según el diseño de Juan Bautista
Contini. Junto a Gaspar Serrano y Pedro Cuyeo).
Obras en unas casas particulares en la parroquia
de Santiago, Zaragoza (1688).
Blanqueo y cortado de la capilla mayor, crucero y
cúpula de la iglesia de San Ildefonso, Zaragoza
(1692) (junto a José de Borgas).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 22. ABBAD RÍOS, Francisco,
1957, pág. 49. ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, págs.
144-145. BLASCO IJAZO, José, 1954, págs. 114-122. BORRÁS GUA-

LIS, Gonzalo M., 1980 (2), pág. 404. BORRÁS GUALIS, Gonzalo
M., 1984 (1), tomo II, págs. 465 y 473. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., s.a., tomo II, págs. 401 y 412. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I.,
CALVO COMÍN, M. Luisa, SENAC RUBIO, Begoña, 1987. CANELLAS

LÓPEZ, Ángel, 1975. CORRAL LAFUENTE, José Luis y otros, 2000,
pág. 90. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pe-
dro, 1890, tomo II, pág. 244. GASCÓN DE GOTOR, Anselmo,
1939, pág. 26. GUÍA, 1991. LABORDA YNEVA, José, 1995, págs.
141-142. MADOZ, Pascual, 1985, pág. 313. OLIVÁN JARQUE, M.ª
Isabel, 1985, págs. 55-63. QUADRADO, José M.ª, 1886, pág.
430. SENAC RUBIO, M.ª Begoña, 1985, págs. 79-87. THOMPSON

LLISTERRI, Teresa, 1998, pág. 98. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, To-
más, 1901, pág. 28.

BUSIÑAC Y BORBÓN, José Felipe
(† ≅ 1680)
Maestro de obras, maestro albañil, maestro de fá-
bricas, cantero y escultor. De origen rosellonés.
Hermano de Jaime (maestro de obras), Francisco
y Carlos (cantero) Busiñac y Borbón. Figura co-
mo miembro de la Cofradía de albañiles de Za-
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ragoza al menos entre 1656 y 1673. Poseía la
condición de infanzón. Trabaja en la provincia de
Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII. Fue
uno de los profesionales más activos y valorados
de su época en el territorio aragonés por la enti-
dad de algunas de sus obras y por las referencias
que nos hablan del prestigio de que gozó en su
momento.
Se encargó de la finalización del templo de San Il-
defonso de Zaragoza (parroquia de Santiago) ini-
ciado por Juan de Hiberte (y tras la no materiali-
zación del contrato con Pablo de Goya). Dirigió
los trabajos de finalización del palacio de Argillo
en la plaza de San Felipe de Zaragoza. En 1674 el
Cabildo del Pilar de Zaragoza, vista la pujanza de
las obras que se estaban realizando como conse-
cuencia de la iniciativa de Juan de Marca, decidió
ponerse al frente de los trabajos y solicitó un pro-
yecto a Felipe Busiñac y Borbón. El proyecto no
se ejecutó. Al final de su vida, ocupaba el cargo
de maestro de obras de La Seo de Zaragoza.

Obra documentada más significativa:
Convento de la Concepción, Borja (Z.) (1651).
Reparaciones en la Cruz del Coso, Zaragoza
(1654).
Construcción de la iglesia del convento de Nues-
tra Señora del Carmen, Zaragoza (1654).
Obras en las Casas de la Comedia y Teatro, Zara-
goza (1657).
Intervención en los trabajos realizados en el
Puente de Piedra, Zaragoza (1657-1668).
Conclusión de la fábrica de las iglesias, casa de la
cofradía y parte del convento, de los capuchinos
de N.ª S.ª de Cogullada, Zaragoza (1658-1663).
Trabajos en la torre de la Seo, Zaragoza (1660 h.).
Obras en las casas del conde de Morata, plaza de
San Felipe, Zaragoza (1660-61) (a continuación
de Juan de Mondragón).
Trabajos de conservación del puente del Gállego,
Zaragoza (1661-62).
Finalización de la iglesia de San Ildefonso, Zara-
goza (1661-1665).
Construcción de unas casas para José Papillón, 
calle de Aben-Aire, Zaragoza (1662).
Trabajos en la capilla de la Concepción del con-
vento de Jesús, Zaragoza (1664).
Realización de la capilla de San Antonio de Padua
en la iglesia de San Lorenzo, Zaragoza (1665).
Obras en las casas de Martín del Buey, calle de
Nuestra Señora del Portillo, Zaragoza (1668).
Obras en la cárcel de los Manifestados, Zaragoza,
(1669) (junto a Jerónimo Gastón **, Pedro Martí-
nez y José Pueyo).

Construcción de unas casas, calle del Coso, Zara-
goza (1669) (junto a Pablo Hernández).
Capilla y retablo de la cofradía de Nª Sª del Pó-
pulo en la iglesia de San Pablo, Zaragoza (1671).
Construcción de unas casas propiedad del conde
duque de Hijar en la calle de San Gil, Zaragoza
(1672).
Proyecto para las obras del templo del Pilar, Za-
ragoza (1674).

ABBAD RÍOS, Francisco, 1952, pág. 79. ABBAD RÍOS, Francisco,
1957, pág. 143. ABIZANDA BROTO, Manuel, 1915-1917-1932, t.
II, pág. 356. ALMERÍA, José Antonio y OTROS, 1983, págs. 143-
144. ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel, 1993, págs. 349-367. AZANZA

LÓPEZ, José Javier, 1998, págs. 5-24. BLASCO IJAZO, José, 1952,
págs. 97-103. BLASCO IJAZO, José, 1953, págs. 15-23. BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M., 1980 (2), pág. 404. BORRÁS GUALIS, Gon-
zalo M., 1984, págs. 199-225. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.,
1984 (1), tomo II, pág. 473. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., y
OTROS, 1991 (1), pág. 140. BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., s.a.,
tomo II, págs. 401, 414 y 420. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos y
OTROS, 1988, pág. 109. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana, 1986, págs. 179-
188. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., y OTRAS, 1987. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana
I. y OTRAS, 1989, págs. 381-385. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana I., 1996,
págs. 243-255. CALVO COMÍN, M.ª Luisa y SENAC RUBIO, Bego-
ña, 1986, págs. 189-203. CANELLAS LÓPEZ, Ángel, 1975, pág.
13. CONVENTO, 1983, s.p. FAUS PUJOL, María Carmen, 1988,
pág. 31. GARCÍA-NIETO ALONSO, Luis, 1986, págs. 53-63.
GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pedro, 1890,
tomo II, pág. 187. GIL ASENJO, M.ª Inmaculada y OTRAS, 1984,
págs. 422-435. GONZÁLEZ Y GÓMEZ, Simón, 1987, pág. 11.
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 1978. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,

Vicente, 1979, págs. 111-140. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente,
1981, págs. 118-160. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 1983,
págs. 58-99. GONZALVO VALLESPÍ, José Carlos, 1987 (1), págs.
239-240. GUÍA, 1991. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, 2000, págs.
141-192. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio, 1983. LABORDA YNEVA, José,
1995, págs. 183, 203 y 326. LASAGABÁSTER ARRATÍBEL, Daniel,
1999, pág. 131. LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, 1829, vol. 1,
pág. 105; vol. 4, págs. 52-53. MADOZ, Pascual, 1985, pág. 374.
MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 1996-97, págs. 193-215. OLIVÁN

JARQUE, M.ª Isabel, 1985, págs. 55-63. PACIOS LOZANO, Ana Re-
yes, 1993. PONZ, Antonio, 1772, pág. 1326. QUADRADO, José
M.ª, 1886, pág. 404. RÁFOLS, J.F., 1951, tomo I, pág. 184. SAN-

MIGUEL MATEO, Agustín y PÉTRIZ ASO, Ana Isabel, 1992, págs.
345-371. SENAC RUBIO, M.ª Begoña, 1985, págs. 79-87. SOBRA-

DIEL, Pedro I., 1998 (1), pág. 156. USÓN GARCÍA, Ricardo, 1990.
XIMÉNEZ DE EMBUN Y VAL, Tomás, 1901.

BUSSIGNAC, Felipe de
Véase BUSIÑAC Y BORBÓN, José Felipe.

BUSTILLO BRAVO, Isabel
(Madrid, 1956)
Arquitecta. Titulada por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1981. Trabaja ocasionalmente en
Zaragoza a finales de la década de los años
ochenta.

Casa de la Mujer, calle Don Juan de Aragón, Za-
ragoza (1989) (junto a Ana Estirado Gorría y Fer-
nando Larraz Mompó).

VV.AA., 1997 (1).
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BUSTO DELGADO, Manuel del
(Cuba, 1874-Gijón, Asturias, 1948)
Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid en 1898. Arquitecto municipal de Sa-
ma de Langreo (Asturias). Centró su labor profe-
sional en Asturias, especialmente en Oviedo,
donde trabajó para la pujante burguesía general-
mente de origen colonial. 
En la ciudad de Zaragoza realizó dos proyectos
aislados en la segunda década del siglo XX.

Obra documentada más significativa:
Casino, Paseo de Begoña, Gijón (Asturias) (1906)
(junto a Miguel García de la Cruz).
Banco Herrero, Oviedo (Asturias) (1910).
Ayuntamiento, Luarca (Asturias) (1912).
Banco de Aragón, Coso n.º 42, Zaragoza (1913).
Villa Rosario, Ribadesella (Asturias) (1914).
Reforma de la clínica del doctor Lozano, Lagasca
n.º 2, Zaragoza (1916).
Edificio de viviendas, Principado n.º 8, Oviedo
(1927).
Edificio de viviendas La Casa Blanca, Uría n.º 13,
Oviedo (1931) (junto a José Manuel del Busto
González).
Edificio de viviendas, plaza de San Miguel n.º 10,
Gijón (Asturias) (1931) (junto a José Manuel del
Busto González).

Edificio de viviendas, plaza del Instituto n.º 3, Gi-
jón (Asturias) (1934-1936) (junto a José Manuel
del Busto González).
Edificio de viviendas, polígono industrial, Gijón
(Asturias) (1935) (junto a José Manuel del Busto
González).
Edificio de viviendas, Asturias n.º 12-14, Gijón
(Asturias) (1935-1940) (junto a José Manuel del
Busto González).
Estación de servicio de Alsa, calle Llanes, Gijón
(Asturias) (1939) (junto a José Manuel del Busto
González).

BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, 1996. FAES, Rosa,
1982. FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL GUIX, Xavier, 1996, págs.
236 y 238. FREIXA, Mireia, 1986, págs. 224, 225 y 226. GASCÓN

DE GOTOR, Anselmo y GASCÓN DE GOTOR, Pedro, 1890, tomo
II, pág. 284. GUÍA, 1991, págs. 388 y 639. LABORDA YNEVA, Jo-
sé, 1995, pág. 134. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1991, págs. 61-82.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, 1993, págs. 208-209. MARTÍNEZ VERÓN,
Jesús, 1999 (2), págs. 415-453. MORALES SARO, María Cruz,
1981. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, 1994. PIZZA, Antonio, 1997,
págs. 37 y 40. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, 1997.

BUZALES, Juan
Obrero de villa. Vecino de la localidad de Borja
(Z.). Está documentado en 1552 a través de un ac-
to notarial por la venta de unas casas.

LOMBA SERRANO, Concepción, 1982, pág. 202. LOMBA SERRANO,

Concepción, 1989.
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