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Resumen

Este volumen recoge los resultados de la intervención arqueológica realizada entre los años 2005-2009 
en el despoblado medieval situado en la colina alavesa de Zornostil o los altos de Zornostegui, identifica-
ble con el poblado medieval de Zornoztegi. Con anterioridad se habían realizado durante los años 2001-
2003 una serie de prospecciones intensivas en la Llanada Oriental de Álava en las que se pudo comprobar 
las grandes dificultades que suponía identificar y delimitar los yacimientos altomedievales y los numero-
sos despoblados existentes en esta zona. Por este motivo se decidió realizar una excavación intensiva en 
un despoblado con el fin de reconocer la naturaleza de los depósitos arqueológicos de estos yacimientos y 
desarrollar nuevos protocolos de intervención.

Aunque Zornoztegi está documentado desde el siglo XI y en la Baja Edad Media varios textos lo re-
cuerdan como despoblado, la excavación de una extensión de más de 4.000 m2 ha permitido recono-
cer una articulada secuencia ocupacional que arranca en el Calcolítico y, tras un largo hiato, se extiende 
desde el período romano hasta el siglo XV. De esta forma ha sido posible estudiar el proceso de formación 
y transformación, en términos de larga duración, de una comunidad campesina medieval.

El grupo de investigación multidisciplinar que se ha gestado en torno a este proyecto ha estudiado de 
forma sistémica los registros bioarqueológicos y geoarqueológicos de este yacimiento y ha analizado pro-
cesos históricos como la transformación de los paisajes tardorromanos, la formación de las aldeas medie-
vales, la implantación de las parroquias o los procesos de avecinamiento urbano que tuvieron lugar como 
consecuencia de la creación de las villas de formación real en el territorio alavés. En definitiva, Zornoztegi 
es una ventana abierta para comprender el campesinado alavés en términos diacrónicos, dando voz a los 
olvidados de la historia.

Laburpena

Liburuki honek 2005. eta 2009. urteen artean Arabako Zornostileko muintxoaren gainean kokatutako 
Erdi Aroko abandonatutako herrixkan burututako proiektu arkeologikoaren emaitzak biltzen ditu. Lehen, 
2001. eta 2003. urteen artean, hainbat prospekzio intentsibo egin ziren Arabako Lautadaren ekialdean. 
Fase honetan azaleratu ziren Goi Erdi Aroko aztarnategiak eta zonaldeko abandonatutako herrixka ani-
tzak identifikatzeko eta mugatzeko arazo handiak. Arrazoi honengatik abandonatutako herrixka baten in-
dusketa intentsiboari ekitea erabaki zen, aztarnategi hauetako metaketa arkeologikoen izaera ezagutzeko 
eta esku-hartze protokolo berriak garatzeko helburuarekin.

Zornoztegi XI. mendetik aurrera agertzen da idatzizko dokumentuetan eta Behe Erdi Aroan hainbat 
idazkik abandonatutako herrixka gisa aipatzen dute. Hala ere, 4.000 m2 baino gehiago hartu zituen indus-
keta honek, Kalkolitoan hasten den eta, hiato luze baten ostean, erromatar garaitik XV. mendera arte lu-
zatzen den okupazio sekuentzia artikulatua ezagutzeko aukera eman du. Modu honetan, Erdi Aroko ne-
kazal komunitate baten eraketa eta eraldaketa prozesua iraupen luzean ikertzea posiblea izan da.

Proiektu honen inguruan jaio den ikerketa talde multidiziplinarrak modu sistemikoan aztertu ditu az-
tarnategi honetako erregistro bioarkeologiko eta geoarkeologikoak eta garai erromatar berantiarreko pai-
saien eraldaketa, Erdi Aroko herrixken sorrera, parrokien ezarpena edo errege-ekimenak bultzatutako 
hiribilduen sorrerak Arabako lurraldean ekarri zituen hiri-auzotasun prozesuak bezalako gertaera histo-
rikoak analizatu egin ditu. Azken finean, Zornoztegi Arabako nekazalgoa modu diakronikoan ulertzeko 
leiho ireki bat da, historiak beti ahaztutakoei ahotsa emateko.
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Abstract

This book presents the results of Zornoztegi Archaeology Project, carried out in a deserted village lo-
cated in the hill of Zornostil between 2005 and 2009. An intensive survey previously done in the East 
A lava Plane in 2001-2003 showed great limitations in the location of early medieval sites and the visibility 
of deserted villages. As a result, an intensive archaeology excavation was conducted in order to study the 
formation process of archaeological deposits and develop new protocols of archaeological study of these 
kinds of sites.

Although Zornoztegi is documented in written evidence from 11th century and, as a deserted village, 
in the late medieval period, the open area excavation showed a complex archaeological sequence between 
Chalcolithic age and 15th century. This long occupation has allowed an analysis of a medieval rural com-
munity in terms of longue durée.

A multidisciplinary research group, including bioarchaeologists and geoarchaeologists, has analysed 
the transformation of late roman landscapes, the formation of medieval village, the establishment of a 
parish church and the progressive incorporation of Zornoztegi inhabitants in the emerging town of Sal-
vatierra in the 13th-14th centuries. Summing up, Zornoztegi is a window to understand the transformation 
of alavese rural communities in diachronic terms, giving voice to a forgotten and anonymous people.

Riassunto

Questo volume raccoglie i risultati dell’intervento archeologico realizzato negli anni 2005-2009 nel 
villaggio medievale abbandonato situato sulla collina alavesa di Zornostil, identificato con il villaggio di 
Zornoztegi. Durante una serie di ricognizioni, svoltesi negli anni 2001-2003 nella pianura orientale della 
provincia di Álava, si è potuta osservare una gran difficoltà nell’identificazione e delimitazione dei siti al-
tomedievali e dei numerosi villaggi abbandonati presenti in quest’area. Per questo motivo si decise di in-
dagare in maniera estensiva uno di questi villaggi abbandonati, con il fine di determinare la natura dei de-
positi archeologici di questi siti e sviluppare nuovi protocolli d’indagine.

Sebbene Zornoztegi sia documentato a partire dell’XI secolo e nel basso medioevo compare come ab-
bandonato, lo scavo archeologico di un’area di più di 4.000 m2 ha permesso la ricostruzione di un’artico-
lata sequenza d’occupazione che inizia nel Calcolitico, e, dopo una lunga pausa, si sviluppa tra l’epoca ro-
mana e il XV secolo. Si è cosí potuto indagare il processo di formazione e trasformazione, nei termini della 
lunga durata, di una comunità contadina medievale.

Il gruppo di ricerca multidisciplinare che si è formato intorno a questo progetto ha studiato in modo 
sistematico i record bioarcheologico e geoarcheologico di questo sito ed ha analizzato alcuni processi sto-
rici come la trasformazione dei paesaggi tardoromani, la formazione dei villaggi medievali, la nascita della 
parrocchia o i processi di accentramento urbano, a seguito della creazione delle ville di fondazione re-
ale nel territorio alavese. Zornoztegi è quindi da considerare come una finestra aperta alla comprensione 
della realtà contadina alavesa in senso diacronico, che dá voce ai dimenticati della storia.
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Resumé

Ce volume fait le bilan des résultats de l’intervention archéologique effectuée entre les années 2005-
2009 dans un village médiéval déserté placé sur la colline de Zornostil (Álava), et qui a pu être identifié 
comme le village médiéval de Zornoztegi.

Précédemment, des travaux de prospection ont été faits pendant les années 2001-2003 dans la plaine 
orientale d’Álava. Ces travaux ont permis de constater les grandes difficultés quant à l’identification et 
délimitation des sites haut-médiévaux et des nombreux villages désertés médiévaux de cette zone. C’est 
pourquoi ont a décidé de mener une fouille intensive dans un village déserté, dans le but d’identifier et 
comprendre les dépôts archéologiques particuliers de ces sites, ainsi que développer et mettre au point 
des nouveaux protocoles d’intervention.

Même si Zornoztegi est-il documenté dès le XIème siècle, et au Bas Moyen Âge il est cité dans les tex-
tes en tant qu’un village déserté, les recherches archéologiques sur plus de 4.000 m2, ont mis au jour une 
séquence occupationnelle qui s’étale dès le Chalcolithique, et après un vide stratigraphique, depuis l’épo-
que romaine jusqu’au XVème siècle. Ceci a permis d’étudier le processus de formation et transformation, 
en longue durée, d’une communauté paysanne médiévale.

Le groupe de recherche multidisciplinaire chargé du projet, a fait une étude systématique des registres 
bio-archéologiques et géo-archéologiques du site, ainsi qu’une analyse des processus historiques comme 
la transformation des paysages tardo-romains, la formation des villages médiévales, la mise en place de la 
paroisse ou les processus de démarrage urbain qui ont eu lieu suite à la création des villes dans le terri-
toire d’Álava. Tout bien considéré, Zornoztegi est une fenêtre ouverte à la compréhension diachronique 
de la paysannerie d’Álava, tout en faisant entendre la voix des oubliés de l’histoire.
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En estos años estaba teniendo lugar en toda Europa una ingente actividad arqueológica preventiva 
vinculada al desarrollo de infraestructuras y urbanización de amplios sectores periurbanos que ha lle-
vado a que, en amplios sectores de la Península Ibérica, se indagasen numerosos despoblados abando-
nados en distintos períodos históricos2. Estos proyectos, realizados a una escala prácticamente descono-
cida por la arqueología española y en plazos muy cortos, fueron ejecutados principalmente por empresas 
de arqueología que han desarrollado nuevos protocolos y técnicas de intervención ajenas a la academia 
hispana (QUIRÓS CASTILLO, 2013a). Por todos estos motivos, el proyecto de Zornoztegi ha hecho te-
soro de estas experiencias y ha contado, desde una fase inicial, con el asesoramiento de la ahora desapa-
recida empresa Área Sociedad Cooperativa Madrileña, que fue pionera en la realización de excavaciones 
en grandes extensiones (FERNÁNDEZ UGALDE, 2005) o en el estudio de ocupaciones domésticas alto-
medievales (VIGIL-ESCALERA GUIRADO, 2007). Asimismo, se consideró prioritario, desde un primer 
momento, prestar una atención especial a los registros bioarqueológicos y geoarqueológicos de los despo-
blados campesinos, puesto que solamente a través de ellos habría sido posible analizar adecuadamente las 
características de este tipo de yacimientos, poco conocidos y poco comprendidos. El apoyo y la enseñanza 
de varios colegas del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País 
Vasco, y en especial de Lydia Zapata†, María José Iriarte y Ana Polo, ha sido fundamental para que esta 
aspiración pudiese ser realidad.

Por otro lado, uno de los principales resultados de este proyecto arqueológico ha sido la conformación 
de un grupo de investigación que, en los últimos años, ha intervenido en otros despoblados y yacimien-
tos de varios sectores del norte de la Península Ibérica. Muchos de estos investigadores siguen vinculados 
y colaborando con el grupo de investigación en otros proyectos, aunque otros han seguido otros caminos. 
Por ello, hay que recordar que Roc Arola, Izadi Salsamendi, Iker Gómez, Lidia Virseda, Lorena Elorza, 
Idoia Grau y Egoitz Alfaro han tenido un papel fundamental en el desarrollo del trabajo de campo. Lo-
rena Elorza, Maite García Iris y Sonia Gobbato han hecho posible la elaboración posterior del registro es-
tratigráfico, el estudio de los materiales y la edición de esta monografía.

A lo largo de los años se ha contraído numerosas deudas de agradecimiento con muchas personas que 
han participado, apoyado o colaborado con el proyecto de Zornoztegi. En primer lugar, deberemos seña-
lar que este proyecto no se habría podido llevar a cabo sin el apoyo de Amelia Baldeón y de Iñaki Beraza, 
directora del Museo Arqueológico de Álava y alcalde de Salvatierra-Agurain respectivamente durante es-
tos años. Ambos han creído y apoyado este proyecto. También Josu Pérez de Villareal, técnico de la cua-
drilla de Agurain, los técnicos del ayuntamiento de Agurain, Juan Carlos Arriaga, Enrique Arriaga y Fran-
cisco Garciein, vecinos de Luzuriaga, o Elisa García Retes, de la Diputación Foral de Álava, han facilitado 
de muchas formas la realización del proyecto de Zornoztegi. Los vecinos de Luzuriaga, de Zuazo, de He-
redia y de otros pueblos cercanos han sido, igualmente, celosos informantes, pero también partícipes del 
desarrollo del proyecto arqueológico.

Otros colegas y amigos, como Henrike Knörr†, Juan Luis Plaza, Xavier Murelaga, José Yravedra Sainz 
de los Terreros, Ricardo Cierbide†, Ernesto Pastor, José Ramón Díaz de Durana, Teresa Fernández 
Crespo y Enrique Gutiérrez Cuenca han colaborado de distintas formas con el proyecto a lo largo de los 
años. Un agradecimiento especial va a Sergio Escribano que, en la fase final de la redacción de este volu-
men, accedió a revisar la cerámica vidriada, proporcionando importantes elementos para fechar la fase fi-
nal de la ocupación. Las reconstrucciones incluidas en el volumen han sido realizadas por José Ramón Al-
meida y Xosé Otero. Rafael Varón, José Ángel Fernández, Miguel Loza y Javier Niso nos han facilitado el 
acceso a material inédito o informes técnicos que han permitido establecer comparaciones útiles con el 
yacimiento de Zornoztegi.

2 De hecho, nuestro grupo promovió la realización en el año 2008 de un coloquio internacional sobre la arqueología de las 
aldeas medievales que permitió evaluar la entidad y naturaleza de estos yacimientos y confrontar las experiencias hispanas con 
otras tradiciones europeas (QUIRÓS CASTILLO, 2009c).
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Grupo de trabajo de Zornoztegi, año 2007

En las excavaciones han participado Roc Arola i Arnal, Izadi Salsamendi, Rafael Mansilla, Igor Oca 
Pulido, Zohartze Galán, Maider Roda, Patricia Pardo, Alberto Alonso, Estibaliz Marín, Egoitz Alfaro, 
Ester Ortiz de Guinea, Cristina Mendiguchia, Iker Gómez, Idoia Grau, Lorena Elorza, Sandra Macei-
ras, Sonia Gobbato, Amaia Mendizábal, Antico Ibáñez, Beatriz Loyo, Begoña Hernández, Estibaliz 
Peña, Hugo Huidoro, Iratxe Bravo del Fresno, Itsaso Sopelana, Itxaso Azcune, Judith López de Here-
dia, Laura Arango del Campo, Libania Fernández, Mikel Pozo, Natalia Sanmiguel, Oihan Mendo, San-
dra Arroyo, Sandra Maceiras, Tania Sandín, Ulitai Rodríguez de la Rosa, Marta Sabando, Pablo Her-
nández, Amaia Hernando, Adur Intxaurrandieta, Ander Ortega, Unai Iriondo, Argia Martínez, Itxaro 
Taberna, Marta Fernández, Maite Iris García, Izaskun Ruiz de Arbulo, Ainhoa Irureta, José Manuel Ma-
tes, Luis García, Estixu Soto, Julen Ramos Aranzabal, Laura García, Alain Sanz, Itxaso Bolado, Iraia Sanz 
de la Fuente, Marina Figueras, Maitane Tirapu de Goño, Maialen Zorrozua, Daniel Jones y Etor Telleria.

La preparación y la edición de este volumen ha sido realizada en el marco de los proyectos de inves-
tigación «Desigualdad en los paisajes medievales del norte peninsular. Los marcadores arqueológicos» 
(HUM2012-32514) y «Agencia campesina y complejidad sociopolítica en el noroeste de la Península Ibé-
rica en época medieval» (HUM2016-76094-C4-2-R) financiados por el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, de la actividad del Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales / 
Ondare eta Kultur Paisaietan Ikerketa Taldea reconocido por el Gobierno Vasco y de la Unidad Asociada 
UPV/EHU con el CSIC «Grupo de Estudios Rurales». El estudio de Anna Stagno ha sido realizado en el 
marco del proyecto ARCHIMEDE, «Archaeology of Commons: Cultural Heritage and Material Evidence 
of a Disappearing Europe» (FP7-PEOPLE-2013-IEF) id 630095. El estudio de Francesca Grassi fue reali-
zado en el marco del Proyecto EARMEDCASTILE ‘The formation of the state in Early Medieval Castile: 
craft production and social complexity’ (H2020-MSCA-IF-2014) id 656540. Ambos proyectos han sido fi-
nanciados por la Unión Europea. El estudio de los materiales arqueológicos de Zornoztegi ha contado con 
la ayuda del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en su convocatoria del año 2009.

Juan Antonio QUIRÓS CASTILLO





RESUMEN
Este trabajo pretende ofrecer elementos para una 

lectura histórica de los «montes altos» de Zornoztegi, 
hoy en día catalogados como Montes de Utilidad Pú-
blica y Lugares de Importancia Comunitaria. Esta lec-
tura se articula, por un lado, en torno a la larga histo-
ria de pleitos entre la villa de Sal vatierra y las aldeas de 
Zuhatzu, Narbaiza y Luzuriaga, que resultó en la divi-
sión administrativa actual y en la cual la presencia de 
los despoblados de Zornoztegi y Udala jugó un papel 
clave. Por otro lado, se basa en las evidencias arqueoló-
gicas que permiten leer las antiguas formas de aprove-
chamiento y así aclarar cómo se ejercían los derechos 
materialmente. A través de la arqueología, haremos una 
lectura regresiva de las evidencias actuales para descri-
bir las posibles fases y diferentes formas de apropiación. 
La combinación de ambos análisis ha permitido recons-
truir la existencia de formas de gestión de los recursos 
ambientales más complejas que las que se practican hoy 
en día. De este modo, concluiremos que es la compleji-
dad de estas prácticas (así como su valor jurisdiccional) 
lo que ha permitido construir y mantener el interés na-
tural de estas tierras, que hoy en día se pretende preser-
var a través de figuras de protección natural.

PALABRAS CLAVE: Pleitos, Montes de Utilidad Pú-
blica, Prospección arqueológica, Cultivos tempora-
les, Pastos arbolados.

ABSTRACT
This paper aims to provide a historical overview for 

the historical understanding of the uplands shared by 
the village of Zornoztegi. These uplands are currently 
classified as “Mountains of Public Utility” and “Places 
of Community Importance”. This paper is organised 
in two parts. On one side, the long jurisdictional con-
flicts between the town of Salvatierra and the villages 
of Zuhatzu, Narbaiza and Luzuriaga, which resulted 
in the current administrative organisation and where 
the presence of the two deserted villages of Zornoz-

tegi and Udala played a key role. On the other side, 
archaeological evidence of ancient uses lets us recon-
struct the effective practice of rights and its material 
consequences. Based on archaeology, we will regres-
sively read the current material evidence in order to 
describe the possible phases and different forms of ap-
propriation. The combination of both types of analy-
ses provides the opportunity to reconstruct practices 
of environmental resources management in the past 
more complex than those operating today. In this 
way, we will conclude that it is the complexity of these 
practices (as well as their jurisdictional value) what al-
lowed constructing and keeping the natural interest 
of these lands, which nowadays are preserved under 
schemes for the protection of nature.

KEYWORDS: Conflicts, Montes de Utilidad Públi-
ca, Archaeological survey, Temporary cultivation, 
Wooded pastures.

1.  INTRODUCCIÓN: PAISAJES Y CONFLICTOS

El área situada al este del cerro sobre el que se 
asienta el despoblado de Zornoztegi (Sal vatierra-
Agurain) está actualmente destinada al cultivo 
de cereales (v. capítulo 2.2). Sin embargo, su ver-
tiente occidental está ocupada por monte bajo de 
robledales, con algunas áreas abiertas en su inte-
rior (fig. 6.1). Esta área está protegida bajo la figura 
de Lugar de Interés Comunitario de la red Natura 
2000 (fig. 6.2)1 y se caracteriza por la presencia de 

1 <http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/
espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_lista_
LIC.aspx> (consultado el 5/8/2017); http://www.mapama.
gob.es/es/ biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-
 natura-2000/lic_paisvasco.aspx> (consultado el 5/8/2017).

6
Historia de un monte compartido:  

un enfoque multi-disciplinar para el estudio  
de las formas históricas de apropiación  

de la tierra entre Zornoztegi y Udala
ANNA MARIA STAGNO
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Figura 6.1. Montes de Utilidad Pública (MUP) Udala, Sarribarena y Alarico. Ortofoto con límites actuales

Figura 6.2. MUP Udala, Sarribarena y Alarico. Mapa de los Hábitat de Interés Comunitario en el área
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brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, 
pastos mesófilos de Brachypodium pinnatum, pas-
tos xerófilos de Brachypodium retusum y robleda-
les ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis.

Estos espacios pertenecen a los Montes de 
Utilidad Pública de Álava (fig. 6.3) y los dere-
chos de aprovechamiento están compartidos por 
el municipio de Agurain/Sal vatierra y los con-
cejos de Zuhatzu, Luzuriaga y Narbaiza. Como 
se aprecia en el mapa, cada localidad posee una 
parte del monte, y la mayoría de estas porciones 
están delimitadas por recintos de alambre de es-
pino (fig. 6.4). Si se observan las características de 
estos espacios delimitados se aprecia que no hay 
grandes diferencias entre ellos, lo que sugiere que 
en el pasado no existían estos límites. En efecto, 
estos espacios eran aprovechados como pastos 
de manera conjunta por todos los vecinos sin que 
hubiese división alguna, aunque sí existiesen dife-
rentes derechos de uso y de acceso según la pro-
piedad de los términos jurisdiccionales. Desde 
al menos finales del siglo XV la propiedad de los 

montes y la regulación de estos derechos han 
dado lugar a un amplio número de conflictos a 
escala local. Estos pleitos están directamente re-
lacionados con la presencia en este territorio de 
dos despoblados: Zornoztegi y Udala.

Los objetivos de este capítulo son tres: en pri-
mer lugar, se pretende reconstruir la evolución 
de las formas de gestión de los espacios comu-
nales entre los siglos XV y XX a través del análi-
sis de los pleitos y de otros documentos norma-
tivos. En segundo lugar, se pretende contrastar 
esta documentación con las evidencias arqueo-
lógicas relativas a la gestión de los recursos am-
bientales2. En tercer lugar, se intentará examinar 
el papel que han tenido los despoblados en rela-
ción con los derechos de acceso a estos espacios.

2 La expresión «recursos ambientales» hace referen-
cia a los recursos agro-silvo-pastoriles (MORENO, 1990) de 
acuerdo con el enfoque desarrollado por el Laboratorio de 
Arqueología e Historia Ambiental de la Universidad de Gé-
nova (MONTANARI, STAGNO, 2015).

Figura 6.3. Mapa de los Montes de Utilidad Pública que pertenecen a Luzuriaga, Narbaiza, Agurain/Salvatierra y Zuhatzu
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Algunos de los documentos utilizados en 
nuestro estudio ya han sido utilizados anterior-
mente en otras investigaciones dedicadas a temas 
como el análisis de las relaciones entre Sal vatierra 
y sus aldeas; las relaciones entre los linajes mayo-
res, los linajes menores y el campesinado; el pa-
pel de las Hermandades fundadas a lo largo del 
siglo XV para limitar la violencia y las arbitrarie-
dades de la nobleza, o las transformaciones que 
tuvieron lugar tras la «crisis» del siglo XIV3. Mi 
objetivo es analizar estos documentos desde la 
perspectiva del estudio de las prácticas de ges-
tión de los recursos ambientales para revelar la 
conexión existente entre las prácticas agrarias y 
los derechos de paso hacia los recursos comunes. 
De este modo se mostrará cómo los cambios en 
las practicas de gestión de los recursos ambienta-
les hayan permitido modificar los derechos de ac-
ceso a los recursos colectivos, y cómo partiendo 
desde el estudio de las practicas se pueden su-
gerir cambios en la relaciones sociales y econó-
micas que se fundamentaban en esos derechos.
Comprender estas dinámicas permite, además, 
ofrecer un cuadro más complejo de las relacio-
nes entre Sal vatierra y sus aldeas. Por ejemplo, 
los cambios en los derechos de acceso a los ejidos 
(de espacios reservados exclusivamente para las 
aldeas en 1408 a espacios en los que el concejo de 
Sal vatierra tenía los mismos derechos, según una 

3 Véanse PASTOR DÍAZ DE GARAYO, 1986; FER-
NÁNDEZ DE LARREA ROJAS, 2003; DÍAZ DE DURANA, 
1986 y, para una reseña general, SANTOS SALAZAR en 
este volumen.

sentencia de 1462) apuntan a cambios más ge-
nerales en la relación entre la villa de Sal vatierra 
y sus aldeas. Como veremos, las estrategias de 
apropiación de los espacios colectivos aparecen 
funcionales a la construcción de nuevas siner-
gias entre el concejo de Salvatierra y las elites que 
controlaban las aldeas (como Narbaiza) de su ju-
risdicción. De este modo, las diferentes formas de 
usurpación que se pueden identificar (ejidos la-
brados dentro y fuera de delimitaciones) sugieren 
varios niveles de inversión, diferentes estrategias 
de apropiación de estos espacios y una articula-
ción social y económica compleja dentro de las 
aldeas y en sus relaciones con la villa.

Así, el registro arqueológico ofrece la posi-
bilidad de llevar a cabo análisis de larga dura-
ción. Las huellas de las transformaciones de los 
espacios de cultivo temporal y de los pastos de 
los últimos siglos indican que estas prácticas no 
desapa re cie ron, sino que su significado jurisdic-
cional y su papel en los sistemas de gestión de los 
recursos agro-silvo-pastoriles fue cambiando.

Para llevar a cabo este análisis se partirá, en el 
siguiente apartado, de una sentencia del año 1810 
en la que se recogen las referencias a varios plei-
tos anteriores relativos a la gestión de los espa-
cios comunales de Udala y de Zornoztegi que nos 
permitirán examinar la naturaleza de las formas 
de gestión de estos bienes. A continuación, en el 
tercer epígrafe, abordaremos los conflictos sobre 
los espacios comunales de Zornoztegi y Udala en 
los siglos XV y XVI, contextualizándolos en el ám-
bito de las estrategias de construcción territorial 
de los grupos sociales de Sal vatierra y sus aldeas. 

Figura 6.4. Recintos de alambre de espino en Udala
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Figura 6.5. MUP Udala, Sarribarena y Alarico. Áreas estudiadas indicando en cada caso el método de investigación aplicado
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Posteriormente, en el cuarto apartado, analizare-
mos los mismos documentos desde la perspec-
tiva de la gestión de los recursos ambientales y de 
los derechos de acceso a los espacios comunales. 
Compararemos las sentencias de los pleitos de 
los siglos XV y XVI, haciendo hincapié en los eji-
dos. Así, veremos cómo las reivindicaciones ju-
risdiccionales siempre estuvieron encaminadas 
a la construcción de nuevos derechos de uso de 
los términos disputados. A menudo esto sugiere 
cambios en las estrategias de gestión de los recur-
sos ambientales. Además, el contraste con las re-
presentativas Ordenanzas de Luzuriaga de 1542 
(transcritas en 1577) nos permitirá profundizar 
en el análisis de la articulación de los recursos co-
munales en esta aldea y en sus efectos en la orga-
nización social de la comunidad, reflejado en el 
quinto apartado.

En el sexto trataremos las evidencias materia-
les todavía observables en la actualidad. Mediante 
su lectura arqueológica haremos una propuesta 
de interpretación de la evolución diacrónica de 
los espacios comunales y de sus diferentes formas 
de apropiación. Como se verá, la arqueología hace 
aflorar una gestión compleja a lo largo del tiempo, 
tal y como indican las evidencias de pasto arbo-
lado, cultivos de temporales y las numerosas can-
teras y terrazas. En el séptimo epígrafe contrasta-
remos la documentación con los resultados de las 
prospecciones arqueológicas para ofrecer un cua-
dro general de las transformaciones de los usos 
y derechos de uso y del acceso a los recursos co-
munales. Finalmente en las conclusiones regresa-
remos al punto de partida. Veremos cómo el he-
cho de que los espacios analizados pertenecieran 
a dos despoblados influyó en la construcción de 
las características particulares de los derechos de 
acceso a estos recursos comunales y en la comple-
jidad de sus prácticas de gestión. Para terminar, 
sugeriremos que esta complejidad, que se pierde 
progresivamente con el abandono del territorio, 
es la base del valor de estas tierras, actualmente 
protegidas por su supuesto valor natural.

2.  EL SIGLO XIX: UN SIGLO DE CAMBIOS 
EN LA CONFIGURACIÓN 
DE LOS ESPACIOS COMUNALES

El trabajo de archivo se ha realizado principal-
mente en el Archivo Histórico del Ayuntamiento 
de Sal vatierra y en el Archivo del Territorio His-

tórico de Álava4. Hemos identificado los princi-
pales pleitos sobre los términos de Udala y Zor-
noztegi. El punto de partida de esta larga serie es 
una sentencia de 1810 en la cual, como veremos 
en detalle, se reseñan todos los pleitos anteriores 
conservados en los archivos.

En 1810 Felipe Santiago Larrañaga, cura be-
neficiario de Alaiza, emite una sentencia arbi-
traria acerca del pleito que desde 1804 mantenía 
el concejo de Sal vatierra con los concejos de los 
pueblos de Narbaiza, Zuhatzu y Luzuriaga so-
bre el aprovechamiento del término de Udala. La 
copia conservada en el Archivo del Concejo de 
Narbaiza incluye un apeo (además de otros pos-
teriores de los años 1843, 1849, 1863, 1871, 1879 
y 1927) con los términos de Galzargacha o San 
Agustín, Laorecate, Arambalza, Basarrate, Basa-
gain, Lam barre ta, Sarriabarrena, Erromesbide, 
Sarburu, Sornostegui, Bartia, Arbutia y Basospe5.

El objetivo de la sentencia es afirmar la pose-
sión y propiedad de la villa de Sal vatierra sobre los 
términos de Udala y establecer un nuevo amojo-
namiento en base a los documentos anteriores y a 
los mojones aún reconocibles. El motivo del pleito 
es la delimitación de hasta noventa fanegas de tie-

4 El análisis empezó con la consulta en línea de los in-
ventarios, ya que no es posible consultarlos en papel. Los 
inventarios en línea solo se pueden consultar por palabras 
clave. Esto supone una ayuda para las búsquedas sobre un 
determinado tema. Sin embargo, no permite comprender 
cómo se han construido las series documentales (única-
mente se puede consultar el documento en cuestión, no el 
conjunto en el cual se ha conservado). Este sistema siem-
bra la duda sobre la posibilidad de construir series docu-
mentales ad hoc. Las palabras clave que se han utilizado 
son «Udala», «Zornoztegi», «pleito y Sal vatierra», «pleito y 
Zuazo», «pleito y Luzuriaga», «pleito y Narbaiza», «pasto» y 
los pueblos mencionados. De este modo se seleccionaron un 
total de 357 documentos. 

5 Archivo del Concejo de Narbaiza (ACN). La sentencia 
y el apeo se encuentran también en los archivos del Concejo 
de Luzuriaga (ACL), Hacienda municipal. Bienes municipa-
les. Propiedades. Administración de los términos propios y 
comunales, Caja 2 n. 13.2 y en el Archivo Histórico Munici-
pal de Sal vatierra (AHMS), 0294, N.º 15, donde se ha consul-
tado el documento. El amojonamiento de 1863 está relacio-
nado con un pleito sobre la extracción de piedra de Udala, ya 
que Luzuriaga quería extraerla sin que Sal vatierra le cobrase 
intereses (AHMS, Municipal De Sal vatierra, 0332, n.º 13, 
47, 300). En el apeo que sigue al pleito el área se define como 
«comunero de Sal vatierra, Narvaja, Zuazo de san Millan y 
Luzuriaga, en los términos de Galzargacha, Laurecate, Lau-
recateoste, Arambalza, Churrita, Basagain, Basarrate, Lam-
barreta, Erromezbide y Sarburu (ACL, Hacienda municipal. 
Bienes municipales. Propiedades. Administración de los tér-
minos propios y comunales, Caja 2 n. 15.2).
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rras de cultivo en los lugares más adecuados para 
la labranza que serán destinados al aprovecha-
miento privativo de la villa de Sal vatierra6.

Otro documento del mismo año nos informa 
de la venta por parte de Sal vatierra de tres por-
ciones de terreno con un total de noventa fanegas 
de cultivo en el despoblado de Udala a favor de 
Víctor Nicolás Martínez de Guereñu, vecino de 
Luzuriaga, a cambio de 8.500 reales, que se des-
tinan al pago de contribuciones militares (esta-
mos en los años de la Guerra de Independencia 
española)7. Esta justificación de la venta de bienes 
comunales para cubrir gastos militares no es un 
hecho aislado. También en 1810 Sal vatierra ven-
dió otras veinticuatro fanegas de cultivo a Zuha-
tzu y Luzuriaga, quienes en 1836 las dividieron8.

El momento en el que se dicta esta senten-
cia es un periodo clave en las transformaciones 
del concepto de tierras comunales. Así lo indica 
el objeto de la sentencia misma: la venta de una 
parte de ellas.

No se trata de un caso aislado. Desde el si-
glo XVII en el Archivo de Sal vatierra se encuen-
tran documentos relacionados con usurpaciones 
y arrendamiento de pastos comunales con ma-
yor frecuencia a medida que pasa el tiempo. Pero 
es a partir de finales del siglo XVIII y sobre todo 
en el siglo XIX cuando las actas de venta de pas-
tos comunales se multiplican. En el caso de Udala 

6 «Para que haya la devida claridad en lo sucesibo devia 
mandar y mando que dentro de los terminos de dho Despo-
blado de Udala que van delindados en esta mi sentencia, en 
los sitios que sean mas adequados para labranza y pan traher 
y menos perjudicial al pasto, y transito de ganado, se señale 
en una o mas porciones hasta noventa fanegas de terremo 
de sem.ra las quales sean para el aprovechamiento priva-
tivo de la dha N.e Villa, cuyo señalam.to me reservo tambien 
hacerlo con interbencion delas partes y perito agrimensor 
si fuese necesario y analm.te reservandome el d.ro de alcar 
qualquiera duda...» (AHMS, 0294, N.º 15).

7 AHMS, 0298, N.º 4. El documento está conservado en 
copia tanto en el Archivo del Concejo de Zuhatzu como en 
el de Luzuriaga. La venta generará un nuevo pleito. El 24 de 
septiembre del mismo año se hará una nueva adjudicación a 
Ponciano de Villarreal, vecino de Sal vatierra, por 10625 rea-
les (ACL, Relaciones del Ayuntamiento con autoridades, en-
tidades y particulares, Relaciones con autoridades militares, 
Guerras, Caja 2 n. 14.1). Entre 1815 y 1816 Ponciano de Vi-
llarreal, de Sal vatierra, demandará a Martin Fernandez de la 
Cuesta, de Vitoria, para continuar con la posesión de 5 He-
redades en Mezkia y en Udala (AHMS, 0302, n.º 9).

8 ACL, Hacienda municipal, Bienes municipales, Propie-
dades, Alteraciones de la propiedad: ventas, arriendos, per-
mutas, divisiones, etc, Caja 2 n. 14.2.3.

y Zornoztegi, a lo largo del siglo XIX se producen 
diversos amojonamientos relacionados con plei-
tos por el aprovechamiento de la madera, la ex-
tracción de piedra y sobre todo, por la venta de 
herías y heredades en los términos comunales.

Este proceso de venta se dio en toda Europa a 
lo largo del siglo XIX. De hecho, este siglo ha sido 
definido como «el siglo de la liquidación de los es-
pacios comunales»9. Desde finales del siglo XVIII 
y durante la siguiente centuria en Álava, así como 
en muchas otras áreas de España y de Europa, tu-
vieron lugar varios procesos paralelos. Por un lado 
(en parte a causa del crecimiento demográfico), 
aumentó la preocupación por la productividad de 
la tierra. Los estudios agronómicos de finales del 
siglo XVIII investigaron los métodos de produc-
ción y propusieron una gestión más intensiva y 
(teóricamente) más racional de los recursos am-
bientales, promoviendo el monocultivo y limi-
tando las zonas de pasto. Anteriormente el pasto 
era ubicuo —aunque, tal y como veremos más 
adelante, sólo en unos periodos del año— y se veía 
favorecido por las costumbres locales10. Por otro 
lado, a las preocupaciones sobre la productividad 
y la racionalidad, se unieron la escasa considera-
ción de las autoridades estatales por las formas de 
gestión colectiva. Según los modernos estudios 
agronómicos, la propiedad privada evitaba la ex-
plotación indiscriminada de la tierra, ya que se-
gún ellos las tierras comunales eran explotadas sin 
ninguna consideración sobre su productividad.

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, 
en el marco de un supuesto intento de racionali-
zación de la explotación de los montes, en Álava 

9 En 1855 se promulga la Ley de desamortización de 
Pascual Madoz que, entre otros objetivos, planteaba la venta 
de los propios y comunes de los pueblos. Como consecuen-
cia de esta ley, el Ministerio de Fomento realizó una Clasifi-
cación General de los Montes Públicos, que tenía como ob-
jetivo evitar la venta cuando no era razonable, en cuanto el 
artículo 2.9 de la Ley posibilitaba eludir la venta cuanto se 
tratase de terrenos de aprovechamiento común. Hasta la 
abolición del régimen foral los montes de Álava quedaron 
fuera de estas acciones. Entre 1877 y 1885, la Diputación de 
Álava tramitó los expedientes para exceptuar de la venta los 
montes poseídos por más de 335 entidades locales (pueblos, 
ayuntamientos y comunidades) que comparecieron ante el 
Estado para defenderlos. El primero Catalogo definitivo de 
montes exceptuados de la venta por razones de utilidad pú-
blica de Álava es del 1897 (BUESA SALTÓ, 2013). 

10 Sobre estos temas véase por ejemplo INGOLD, 2008 
y 2011. Sobre algunas reflexiones desarrolladas aquí véase 
también STAGNO et alii, 2017.
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y en muchas otras zonas del sur Europa se suce-
den numerosas propuestas para mejorar su ren-
dimiento. Estas van desde encuestas estadísticas, 
hasta reglas para la roturación de las tierras incul-
tas, el cuidado de los árboles y la venta de tierras 
comunales. Entre estas propuestas, el In terro ga to-
rio sobre la cantidad, calidad, destino y cultivo de 
las tierras, para formar la división agríco la de Es-
paña11 (conocida como Encuesta Soler) de 1802 
es particularmente representativa. En la Encuesta 
hay preguntas referidas a cómo aumentar la pro-
ductividad de la tierra y también otras que evi-
dencian la consideración negativa de las tierras 
concejiles y baldías12. Contrariamente a las inten-
ciones de su autor, el interrogatorio demuestra 
que la reducción de los espacios de pasto a favor 
de los de siembra era considerada un daño por los 
representantes de los pueblos de la Llanada Ala-
vesa oriental. Puede verse un ejemplo de ello en 
las respuestas a la siguiente pregunta: «10.ª Qué 
cosas o qué providencias se juzgan convenientes 
para el bien del pueblo, aumento de su agricul-
tura, cría de ganado, y disminución de las trabas 
o inconvenientes que se opongan al bien pú-
blico?». Tanto el alcalde de Sal vatierra como los 
de Zuhatzu y Luzuriaga responden que carecen 
del pasto necesario para el crecimiento de la agri-
cultura. Narbaiza habla de la falta de ganado y es-
tiércol. Además, en la pregunta 13 del Interroga-
torio político Sal vatierra subraya que «Cada dia 
va peor y las tierras que se han roturado en estos 
treinta años en vez de ser probecho al publico an 
sido muy perjudiciales como se lleba exepuesto 
en las preguntas antecedentes». Por su parte, 
Zuha tzu manifiesta que: «se han roto tierras con 
perjuicio del pasto de sus ganados, para suplir las 
decadencias de la escasa y seran como 20 fan.».

Estas preocupaciones de los representantes lo-
cales no impidieron que en esta zona a lo largo 
del siglo XIX se promovieran, si bien menos in-

11 ATHA, DAH 4360/1, Sal vatierra y sus Barrios; 
DAH 4361 Narbaiza, Luzuriaga, Zuhatzu de Sal vatierra. Esta 
encuesta estadística provee numerosas informaciones sobre 
las modalidades de aprovechamiento de las tierras, tanto de 
las privadas como de las comunales (ANDRÉS UCENDO, 
1996).

12 Interrogatorio Político, «Pregunta 2.ª A qué están des-
tinadas las tierras concejiles; y si pudieran ser más útiles al 
público? Expresando el modo. 3.ª Á quién pertenecen las 
tierras baldías de la jurisdicción del pueblo? 4.ª Á qué es-
tán destinados los baldíos? qué daños o provechos causan al 
pueblo? y, si causan daño, como podrá remediarse?»

tensamente que en otras áreas del sur de Europa, 
la roturación de tierras incultas, la venta de los 
comunales y la explotación maderera, esta última 
en perjuicio del uso de las áreas arboladas como 
pasto. Todo ello condujo a una fuerte reducción 
de los espacios comunales y a la simplificación de 
las actividades agrícolas. Tal y como indican las 
preguntas, la encuesta pretendía ofrecer un pa-
norama muy simple, en el cual las tierras estaban 
divididas únicamente entre cultas e incultas. Sin 
embargo, en las respuestas de los actores loca-
les resulta evidente que la categoría de «inculto» 
se entendía incorrectamente, ya que lo que no se 
cultivaba permanentemente se destinaba por lo 
menos a pasto. Además, emerge un cuadro más 
complejo en el cual la tierra se utilizaba de dife-
rentes maneras en distintos momentos del año. 
Es ahí donde se entienden los cultivos tempora-
les13. La dicotomía cultivado-inculto, propia de 
las clasificaciones agronómicas del siglo XIX, no 
tenía en cuenta estos matices, ni tampoco su va-
lor desde una perspectiva jurisdiccional (los cua-
les eran clave en la certificación de la posesión en 
el Antiguo Régimen)14. La venta de los comuna-
les a favor de la propiedad privada y la uniformi-
zación de las modalidades de gestión silvo-cultu-
rales y agrícolas se sitúa en este contexto. Estos 
procesos trajeron consigo la separación del es-
tatuto jurídico de los lugares de sus prácticas de 
uso, y causaron la pérdida del valor jurídico de las 
prácticas agrícolas que hasta entonces se man-
tuvo a través de siglos de conflictos y negociacio-
nes de derechos.

3.  YENDO HACIA ATRÁS EN EL TIEMPO: 
POSESIÓN, PROPIEDAD E HISTORIA 
DE UN LUGAR

Como se ha mencionado, en su sentencia de 
1810 el cura Felipe Santiago Larrañaga reseña los 
pleitos anteriores sobre los términos de Udala y 
Zornoztegi. De este modo corrobora el «privativo 
dominio que corresponde a la Villa de Sal vatierra 
en los términos y pastos de la aldea despoblada 

13 PASTOR DÍAZ DE GARAYO, en prensa, reconstruye 
a través de las respuestas a la encuesta la presencia de culti-
vos temporales en la Llanada Alavesa Oriental. 

14 Sobre cómo estas categorías duales no se puedan apli-
car a la clasificación de la tierra en el Antiguo Régimen, 
véase MORENO, 1990.
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de Udala, que admitieron en comunión y parce-
ría los lugares de Narbaiza, Luzuriaga y Zuhatzu 
para el disfrute y aprovechamiento de sus pastos 
y aguas»15. Más concretamente hace referencia 
a cuatro documentos: a la sentencia y amojona-
miento dictados por el alcalde de Sal vatierra en 
un pleito de 1397 entre las aldeas de Narbaiza y 
Luzuriaga16, que fue usada como prueba de otro 
pleito que enfrentó a las aldeas de Luzuriaga y 
Zuhatzu con Sal vatierra en 1494; a una sentencia 
arbitral de 1520 y, finalmente, al arrendamiento 
de heredades en el término de Udala cedido por 
Sal vatierra a unos vecinos de Narbaiza en 156317. 
Efectivamente, después de 1563 y hasta 1810 las 
referencias a estos espacios casi desaparecen de 

15 AMS, 0294, N.º 15.
16 En este documento, como en el documento del 1494 

donde se conserva el traslado de esta sentencia, está escrito 
en 1300, aunque la fecha correcta debería ser 1397 (Sal-
vatierra, I: 19). 

17 Relata el cura que en 1397 «el alcalde de la referida vi-
lla pronuncio sentencia en que aprovo la mojonera y declaro 
por propia de la misma los terminos de Udala, y sus pastos, 
y admitió a la comunion y participacion de ellos a los veci-
nod de dhas aldeas, como que lo heran de la referida Villa 
consistiendo aquellas en dha declaracion como resulta del 
docum.to de su razon con totra que representaron por la vi-
lla en nuebe de mayo de mil quatrocientos noventa y qua-
tro en el pleito que se seguia con sus aldeas de Luzuriaga y 
Zuazo sobre dho termino de Udala en la Real chancilleria de 
la ciuadad de Valladolid de los cuales en virutd de decreto 
de la msima (ridiendo en Toro) en veinte y dos de Septiem-
bre de mil quientos diez y ocho, se sacó copia a instancia de 
aquella y a la ocurrencia de dho pleito es indubitable, pues 
aunque no le dijera el testimonio citado, lo enuncia también 
la transacion de mil quinientos y veinte en la cual para co-
rar dha villa los pleitos que tenia con los vecinos de Zuazo y 
Luzuriaga e uno de ellos sobre los terminos y morutorios de 
dho lugar Despoblado de Udala nombraron y eligierono Jue-
ces arbitros por ambas partes a quiens dieron poder y esitos 
por sentencia que pronunciaron el once de Abril del citado 
año, previa visita ocular, andiendo a relacion y confiero le 
las partes interesada inspeccion de Ess.ras e informacion de 
testigos, declaracion de las dudas pendeintes a tenor de los 
veinte capitulos que comprende dha transacion y aunque en 
el sesto y decimo septimo se declaró que el dominio de la re-
ferida Aldea de Udala y sus terminos hera proprio de la dha 
Villa, y en lo quinto y septimo se la reservó para su proprio y 
privativo yso de sus vecinos todo quanto hasta entonces es-
tava o hubiere estado labrado que se redujo segun arriendo 
otorgado en tres de marzo del año de mil quinientos se-
senta y tres a favor de dha Villa por vecino del nominado lu-
gar de Narvaja a diez suertes de heredad separandose solo 
cinquenta y cinco jugadas de bueyes para aplicarlo a pastos 
comunes con el resto del termino se admitió a la comuni-
dad uso y disfrute de ellas a las citadas aldeas de Lururiaga 
y Zuazo y se declaró tambien estendida a Narvaja» (AHMS, 
0294, N.º 15).

los archivos18. Por este motivo, el análisis que se 
desarrollará de aquí en adelante se centra en es-
tos documentos.

La sentencia de 1520 se refiere a dos pleitos: 
uno sobre el aprovechamiento del término de 
Udala (¿podría ser la continuación del pleito de 
1494?) y otro sobre la construcción por parte de 
Sal vatierra de un puente en el término de Zor-
noztegi que los vecinos de Luzuriaga y Zuhatzu 
destruyeron19. La mencionada sentencia arbitral 
fue dictada en el mes de abril de 1520 por Garci 
López de Zuazo y Juan Díaz de Santa Cruz, regi-
dores de Sal vatierra; Juan López de Zuazo, escri-
bano de dicha villa, y Juan López de Luzuriaga, 
escribano de Luzuriaga. Estos eran los jueces ár-
bitros a los cuales los concejos de Sal vatierra, 
Zuha tzu y Luzuriaga habían otorgado carta de 
poder, renunciando a la posibilidad de empren-
der nuevos pleitos posteriormente.

La sentencia, en veinte capítulos, certifica el 
derecho de Sal vatierra a construir el puente, ar-
gumentando que Sarribarena se sitúa en el tér-
mino de Zornoztegi, perteneciente a Sal vatierra. 
Asimismo, confirma que el mencionado puente 
podía ser utilizado para el paso del ganado mayor 
y menor de Sal vatierra, así como del de Zuhatzu 
y Luzuriaga tanto de noche como de día.

Sobre el aprovechamiento del término de 
Udala, la sentencia relata que «los vezinos e mo-
radores de los dichos/ lugares de Zuazu e Luzu-
riaga» sostenían «que la dicha villa de Sal vatierra/ 
ni los vezinos e moradores en ella no han thenido 
ni tie/nen parte alguna en los dichos terminos de 
el dicho lugar/ despoblado de Udala y que todo 

18 No se han encontrado documentos datados entre los 
años 1563 y 1810 sobre las áreas de Udala y Zornoztegi. Las 
únicas excepciones son los «Dictamenes de varios licencia-
dos sobre los derechos de Luzuriaga en los despoblados de 
Ullibarri de san Esteban y Udala y en el monte Luzuriaga-
baso» de 1664 y trasladados en 1804 (ACL, Hacienda mu-
nicipal. Bienes municipales. Propiedades. Administración 
de los términos propios y comunales, Caja 3 n. 6) y los docu-
mentos de arrendamiento de suertes en Udala (AHMS, 021, 
n.º 1701, 1703). 

19 Zuhatzu y Luzuriaga afirmaban que el puente dañaba 
el pasto de sus ganados y sus tierras labradas. Ante ello, Sal-
vatierra afirmaba «que los terminos de Udala son todo ello 
suios e pertenezerles por xusto titulos y posesion pacifica 
desde tempo immemorial», a lo que los vecinos y moradores 
de Zuazo y Luzuriga respondieron que «la dicha villa de Sal-
vatierra ni los vezinos e moradores en ella no ha thenido ni 
tiene parte alguna en los dichos terminos altos y bajos del di-
cho lugar despoblado de Udala y que todo ellos es suio pro-
prio de los vecinos» (Donemiliaga, n. 80: 484-485).
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ello es suio propio, de los/ vezinos e moradores 
de los dichos lugares de Zuazu e Luzuriaga/ sin 
parte alguna de los vezinos y moradores de la di-
cha villa», mientras que los vecinos de Sal vatierra 
declaraban lo contrario. En este caso, la sentencia 
confirma la posesión del término del despoblado 
de Udala por parte de Sal vatierra y, al mismo 
tiempo, el derecho de pasto común:

«el dicho lugar despoblado de Udala con to-
dos sus términos, montes, pastos y prados, 
tierras labradas y por labrar, que al señorio y 
propiedad haya seido e sea proprio de la dicha 
villa de Sal vatierra para hazer de ello lo que 
quisiese y para bien tobiere y par alo bender, 
donar, rozar y labrar sin consentimiento y vo-
lutad de los conzexos vezinos y moradores de 
los dichos lugares de Zuazo y Luzuriaga, pero 
que por bien de paz y concordia ambas las di-
chas par/tes que deuemos de mandar y man-
damos que todo lo que hoi esta por/ labrar en 
los dichos terminos de Vdala y son hauidos e 
tenidos por/ pastos comunes y con ellos las di-
chas cinquenta e zinco xugadas/ de lo labrado 
que an de quedar porheriales e pastos comu-
nes» (Donemiliaga, n. 80: 494).

Además, establece una reducción de las here-
dades labradas, la prohibición de realizar nuevas 
heredades (labrar y rozar) sin el consentimiento 
de todos los vecinos y moradores y otras reglas 
que se abordarán en la siguiente sección. Final-
mente, establece que, tras haber construido el 
puente, haber abiertos los caminos, haber recu-
perado cincuenta y cinco yugadas de tierra y ha-
ber dejado para pasto todo lo que no hubiera sido 
labrado, «se aberiguen los mojones y los apea-
mientos antiguos, e si arreglen los que están ro-
tos y se pongan los que faltan, para agora y para 
siempre por donde antiguamente fue»20.

En el capítulo 14 de la sentencia de 1520, ha-
ciendo referencia a una sentencia precedente, 
se especifica que los vecinos de Narbaiza tenían 
el mismo derecho de pasto común (Sal vatierra, 
IV: 619). La sentencia a la cual se hace referencia 
es la previamente mencionada de 1397 sobre el 
aprovechamiento de los términos de Udala, que 

20 Según el cura Felipe Santiago Larrañaga, autor de 
la sentencia de 1810, este amojonamiento nunca se llevó a 
cabo porque no se encontraban los restos de los mojones 
mencionados en 1520.

fue trasladada en copia en los documentos del 
pleito de 1494. En ella se confirmaba el amojona-
miento de los términos de las aldeas de Luzuriaga 
y Narbaiza y del despoblado de Udala, declarando 
que los «terminos e/ pastos de acia Udala ser pro-
piamente de/ la dicha aldea de Vdala e del dicho 
concejo/ de la dicha villa de Salbatiera», toda-
vía «por quan/to los dichos vecinos de Narbaxa e 
Luzuriaga/ son vecinos de la dicha villa, que, por 
ende, les da/ban licencia para que en comuni-
dad pudiesen/ pacer con sus bestias e ganados en 
los dichos ter/minos e pastos de Vdala asi como 
lo hacen/ los otros vecinos de la dicha villa sin 
enbargo/ alguno de los uno a los otros» (DONE-
MILIAGA: 465-466).

Asimismo, el derecho de los vecinos de Sal-
vatierra a pastar en los términos no adehesados 
de las aldeas también estaba ratificado en dos 
sentencias más generales de 1462 y de 1408, las 
cuales pretendían solucionar los pleitos jurisdic-
cionales entre Sal vatierra y sus aldeas (véase más 
adelante). Por lo tanto, el pleito que los conce-
jos de Luzuriaga y Zuhatzu mantenían con Sal-
vatierra sobre los derechos de pasto en Udala se 
puede interpretar como un intento de las aldeas 
de limitar el poder de Sal vatierra para convertir 
los pastos de Udala en tierras de cultivo, es de-
cir, para limitar el derecho a roturar nuevas tie-
rras. Además, si bien por un lado es evidente que 
el concejo de Sal vatierra tenía interés en facilitar 
el acceso de su ganado a los pastos, por otro, la 
construcción del puente implica una fuerte rei-
vindicación de su poder jurisdiccional mediante 
el control de los caminos y los pasos21.

Este largo pleito se desarrolla en un período 
en el cual los litigios sobre el aprovechamiento de 
los recursos comunales y el acceso a los mismos 
son numerosos. Sus sentencias tratan de regu-
lar las relaciones entre las aldeas y, a pesar de las 
arbitrariedades, intentaban definir las relaciones 
jurisdiccionales entre Sal vatierra y los poblados 
bajo su jurisdicción. La lectura conjunta de todas 
las sentencias de este período permite apreciar 
cómo poco a poco se intentan regular todos los 

21 Sobre los enfrentamientos relacionados con los ca-
minos, la defensa de los pastos, el creciente peso de las ac-
tividades ganaderas en la Llanada Alavesa oriental a partir 
de mediados del siglo XIII, su organización y las diferentes 
formas de aprovechamiento, véase PASTOR DÍAZ DE GA-
RAYO, 1986: 94 y siguientes.
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aspectos de la gestión de los espacios comunales, 
desde el aprovechamiento de los pastos hasta la 
utilización de los caminos para llegar a los mon-
tes22, aunque ninguna sentencia sea definitiva.

En términos más generales, los litigios sobre 
los comunales se sitúan en un momento entre los 
siglos XV y XVI en el cual se asiste a una prolife-
ración de los pleitos entre Sal vatierra y sus aldeas 
por cuestiones de jurisdicción territorial. Estos 
pleitos, e incluso aquellos mantenidos entre Sal-
vatierra y Luzuriaga y Zuhatzu que se cerraron en 
1520, están relacionados con dos cuestiones: por 
un lado, el intento del concejo de Sal vatierra de 
consolidar su jurisdicción territorial y adminis-
trativa sobre las aldeas que le pertenecían desde 
133223 a través de un estrecho control del terri-

22 Véase, por ejemplo, la sentencia de 1471 dictada por 
los jueces árbitros Juan González de Heredia, vecino de He-
redia, y Juan Ruiz de Luzuriaga, vecino de Luzuriaga, en el 
pleito que mantenían Narbaiza y Zuhatzu de San Millán 
acerca de la utilización por parte de los vecinos de Zuhatzu 
de los caminos que conducen desde Narbaiza hasta Arriola, 
Luzuriaga y el monte Egiluz (Donemiliaga, n. 44). Véase 
también la sentencia arbitraria dictada por Juan Pérez de 
Munaín y Diego Sáez de Mezquía el 19 de febrero de 1489 
en el pleito entre los vecinos de Munain y Mezkia sobre los 
caminos que debía seguir el ganado de Mezkia para subir a 
su monte alto y a Entzia y sobre las caloñas que se les debían 
imponer cuando fueran prendados (Donemiliaga, n. 71). Fi-
nalmente, véase la sentencia dictada en la Ermita de Santa 
Lucía de Zalduondo el 7 agosto 1500, que establece los ca-
minos que debían utilizar las hermandades de San Millán y 
Asparrena para subir a las sierras de Altzaina, Urbia y Entzia 
(ACL, Caja 2, n. 10, copia hecha en Zuhatzu en 1774 en base 
a un traslado de 1594, que a su vez era copia otro de 1567).

23 La sentencia de 1332 dictada por el rey Alfonso XI en 
el pleito que enfrentaba a la villa de Sal vatierra con la Cofra-
día de Álava por la jurisdicción de la aldea redujo la jurisdic-
ción de Sal vatierra de 30 a 17 aldeas: Zuhatzu, Adana, Ulli-
barri, Bikuña, San Román, Egilaz, Albeiz, Mezkia, Ordoñana, 
Luzuriaga, Zalduondo, Galarreta, Narbaiza, Aspuru, Txin-
txetru, Ocariz y Munain, además de los despoblados de Zu-
malburu y Albizua (Sal vatierra, I: 75-76). Alfonso XI también 
«concedió a la villa aquellos despoblados situados entre Sal-
vatierra y las aldeas pobladas que pertenecían a su jurisdic-
ción» (PASTOR DÍAZ DE GARAYO, 1986: 35, nota 59). En 
1384 el señorío jurisdiccional de la villa de Sal vatierra pasó 
a manos de los Ayala mediante una donación del rey Juan 
I. Posteriormente, Zalduondo pasó al señorío de los Gue-
vara como parte de la dote de una Ayala que contrajo matri-
monio con Beltrán de Guevara. Esta era la situación cuando 
Enrique II donó a Fernán Pérez, señor de Ayala y conde de 
Sal vatierra, los montes de Altzania (URZAINKI MIKELEIZ, 
2007: 112). A principios de 1408 el rey Juan II confirmó la 
sentencia dictada por Alfonso XI el 2 de abril de 1332 en la 
cual se determinaba qué aldeas quedaban incorporadas a la 
jurisdicción de Sal vatierra (Sal vatierra, II, n. 4).

torio y de sus recursos; por otro, los esfuerzos de 
las aldeas —lideradas en la mayoría de los casos 
por la Hermandad de Eguílaz y Junta de San Mi-
llán— por mantener su autonomía, cuando no 
por librarse de la jurisdicción de Sal vatierra y, so-
bre todo, de las cargas fiscales que ésta conlle-
vaba. Esto explica por qué los momentos en los 
cuales se avivan los conflictos sobre los derechos 
de aprovechamiento de los montes coin ci den con 
una intensificación de los conflictos de jurisdic-
ción política y fiscal24.

Esta relación queda bien reflejada en las sen-
tencias ya mencionadas de 1462 y 1408, que mez-
clan temas de jurisdicción territorial, política y 
fiscal. La sentencia de 1462 emitida por la Junta 
General de Álava se refiere a un pleito que en-
frentaba al concejo de Sal vatierra con los escu-
deros de la Junta de San Millán por el nombra-
miento de alcaldes de la hermandad, el nombre 
mismo de la Hermandad de Eguílaz y Junta de 
San Millán y otras cuestiones jurisdiccionales 
como los derechos de pastos y de cultivo de los 
ejidos comunes (estos últimos se analizarán en 
el apartado 4). Por lo que se refiere al pasto, con-
firma lo establecido por la sentencia del 1408, 
añadiendo que «el dicho conçejo de Sal vatierra/ 
e vesinos e moradores en la dicha villa asy los que 
agora biben y mo/-ran en ella commo los que bi-
bieren e moraren de aqui adelante por siempre ja/ 
-mas que puedan paçer e comer e pastar e coman 
la dicha grana e çebera/ en los dichos montes de 
Ençia e en todos los otros montes comuneros que 
son/ e estan sytuados de fuera de los dichos mo-
jones e termynos de las dichas/ aldeas», ya que la 
sentencia precedente se refería únicamente a los 
montes dentro de los términos de las aldeas (Sal-
vatierra, III, n. 39: 143-145).

La sentencia arbitraria de 1408 dictada por los 
alcaldes árbitros Martin Perez de Ocaris y Ruy 

24 El siglo XVI es especialmente intenso en este sentido. 
Además de los pleitos, la escritura de Ordenanzas también se 
puede considerar parte de estas estrategias de negociación. 
En 1542 tanto la Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán 
(DONEMILIAGA: 21 y sig.) como el concejo de Luzuriaga 
ponen por escrito sus Ordenanzas. Estas últimas —según la 
redacción que se conserva actualmente— serán modificadas 
en 1577 mediante la supresión de algunos capítulos. En 1691 
y 1820 se añadirán nuevos con la inclusión de un Decreto 
para el arreglo por la conservación de los montes (ATHA, 
DH729.6, Ordenanzas Luzuriaga). Estas ordenanzas se con-
servan tanto en el Archivo del Territorio Histórico de Álava, 
como en el Archivo del Concejo de Luzuriaga (ACL, Caja 2, 
n. 1, Ordenanzas de Buen Gobierno, con fecha de 1577).
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Martines de Hordunna buscaba solucionar los 
numerosos pleitos entre el concejo de Sal vatierra 
y los escuderos y labradores de las aldeas de su 
jurisdicción por la posesión y aprovechamiento 
de los pastos, dehesas, ejidos, montes y molinos 
comprendidos dentro y fuera de los términos de 
las aldeas. Mientras que el concejo de Sal vatierra 
reclamaba su propiedad, los vecinos aldeanos rei-
vindicaban su condición de únicos propietarios 
de los bienes contenidos en sus respectivos térmi-
nos de acuerdo con la costumbre antigua previa a 
su incorporación en la jurisdicción de Sal vatierra. 
Esta sentencia otorgaba a los hidalgos y labrado-
res de las aldeas la propiedad y los derechos de 
disfrute de dehesas, prados adehesados, molinos, 
ejidos y otras tierras mostrencas labradas hasta la 
fecha de la sentencia25. Ordenaba que los montes 
y pastos no adehesados situados dentro y fuera de 
los términos aldeanos «azia la syera de Hençia e 
azia Guypuzcoa e Honnate» fuesen «commune-
ros de la villa e aldea para los paçer e cortar e fa-
zer madera e tabla e/ leynna e carbon de lo que 
ovieren menester, cada que quysyeren, asy los de 
la dicha villa commo/ los de las dichas aldeas co-
munmente, los de las dichas aldeas cada uno en 
lo suyo sobre sy/ syn enbargo alguno de los unos 
de los otros» (Sal vatierra, II, n. 13: 46-47).

El hecho de que se insertasen en procesos más 
generales no resta valor a los pleitos sobre los de-
rechos de acceso a los montes comunes. Además, 
dada la indefinición de las delimitaciones (a pesar 
de las numerosas órdenes de amojonamiento, en 
ocasiones incumplidas) y el interés por mantener 
las formas de aprovechamiento comunal, estos 
pleitos son los más numerosos y los de más larga 
duración. Se basan en repetidos apresamientos 
de ganado (en la documentación prendarías), 
usurpaciones, sentencias y amojonamientos. Su 
larga duración muestra claramente cómo los de-
rechos de acceso a los recursos ambientales y las 
jurisdicciones territoriales no eran una cuestión 
estática, sino que estaban permanentemente en 
construcción en un juego infinito de negociacio-
nes mediante acciones concretas que, poniendo 
en discusión las sentencias anteriores, generaban 
a su vez nuevos pleitos26.

25 Las tierras mostrencas son aquellas de las cuales se 
desconoce el dueño, y la propiedad final era del Rey.

26 Véase por ejemplo el pleito entre Luzuriaga y Nar-
baiza por la posesión del monte «Entre Ambas Aguas», «As-
coiza» o «Luzuriagabaso». La primera noticia se remonta 

Si bien el aprovechamiento de los pastos era 
casi siempre compartido, la propiedad de los tér-
minos determinaba la posibilidad de practicar 
otras actividades: el aprovechamiento de la ma-
dera, el derecho de hacer heredades y labrar la 
tierra, las roturaciones y las rozas, el derecho de 
construir puentes, abrir y utilizar los caminos o 
el derecho de extraer piedra27. En algunos casos 
la propiedad también determinaba diferencias en 
los derechos de pasto, reservándolo tanto de día 
como de noche exclusivamente para los propieta-
rios de los términos y limitándolo para los demás 
a solo durante el día28. Por eso, la definición de la 
posesión y la propiedad de los términos es rele-
vante.

En los pleitos que hemos mencionado, así 
como en otros entre Sal vatierra y sus aldeas, la 
presencia de despoblados juega un papel clave. La 
ausencia de una comunidad que habite los térmi-
nos ofrece a los vecinos la posibilidad de discutir 
su propiedad y su posesión. Supone una oportu-
nidad para reivindicarlos como propios. Zuhatzu 
y Luzuriaga lo hicieron con el despoblado de 
Udala y Sal vatierra con el de Zornoztegi. Así, la 
presencia de despoblados es un buen argumento 
en las negociaciones que las aldeas mantienen 
para reivindicar los derechos de acceso a los re-
cursos comunes o la construcción de nuevos de-
rechos29.

Ernesto Pastor Díaz de Garayo señala que, 
según el «uso e costumbre de Alaua», cuando 

a 1418, cuando el escribano Martín Sánchez de Galarreta, 
a petición de los vecinos de Luzuriaga, hace una copia de 
un pleito de 1396 y de la sentencia dictada por el alcalde de 
Sal vatierra adjudicando el monte a Luzuriaga y amojonán-
dolo en los términos de «Gorostimendi», «Urrigorta», «Ca-
razaeta» y «Arroyo de Escoriza» (Donemiliaga, n. 18 y 26). 
En 1597 tenemos noticia de un nuevo pleito por la posesión 
de los mismos términos (ACN, Hacienda municipal, Bie-
nes municipales, Propiedades, Administración de los térmi-
nos propios y comunales, Caja 1. N.6) y en 1670 se hace un 
nuevo amojonamiento (ACL, Hacienda municipal, Bienes 
municipales, Propiedades, Administración de los términos 
propios y comunales, Caja 4 n. 2). Hoy en día el término de 
Askoitza pertenece a Luzuriaga y es un enclave en el interior 
de los Montes de Utilidad Pública de Narbaiza (fig. 6.3).

27 Véase nota 4. 
28 Sobre estas diferencias véase PASTOR DÍAZ DE GA-

RAYO, 1986: 96-97.
29 Por este motivo la documentación sobre estos plei-

tos lleva aparejada largas cadenas documentales, ya que (tal 
y como sucedía en el pleito de 1810) cada pleito reseña todos 
los precedentes para reconstruir los derechos sobre los luga-
res discutidos. 



 HISTORIA DE UN MONTE COMPARTIDO 493

una aldea se despoblaba pasaba a pertenecer a la 
más cercana de las que continuaban habitadas30, 
aunque esta regla no siempre se aplicó31. Así su-
cedió con los términos de Udala, cuya propiedad 
y posesión pasó a Sal vatierra32, tal y como espe-
cifican numerosas sentencias y amojonamien-
tos, a pesar de que la aldea más cercana era Lu-
zuriaga33. Esta decisión se considera firme desde 
al menos 1397, cuando se aclaran los términos 
poseídos por Sal vatierra, aunque la posesión de 
Udala fue repetidamente discutida por Luzu-
riaga y Zuhatzu.

El caso de Zornoztegi se puede reconstruir a 
partir de la sentencia de 1520, que confirmaba el 
derecho de Sal vatierra de construir el puente en 
los términos de Zornoztegi, porque esos térmi-
nos les pertenecían. Al certificar esta jurisdicción, 
aunque la aldea más cercana fuese Luzuriaga, la 

30 La mención de este uso es el argumento al que recu-
rre Araya en un litigio que mantiene con Albéniz para dis-
poner de manera exclusiva de los términos de la «aldea des-
poblada» de Amamio (PASTOR DÍAZ DE GARAYO, en 
prensa).

31 Se refiere, en particular, al caso de Aistra, disputada 
por Araya y Zalduondo. El acuerdo consistió en tener «cu-
mun a medias» (PASTOR DÍAZ DE GARAYO, en prensa).

32 En 1351 la carta de privilegio y confirmación de Pe-
dro I de la sentencia de Alfonso XI de 1332 (véase nota 24) 
adscribía a la jurisdicción de la villa de Sal vatierra también 
aquellos despoblados situados entre Sal vatierra y las aldeas 
pobladas que pertenecían a su jurisdicción (PASTOR DÍAZ 
DE GARAYO, 1986: 35, nota 59). El privilegio de Pedro I 
mandaba «que si entre la dicha villa e las dichas aldeas po-
bladas ay algunas aldeas que son despobladas queque (sic) 
non aya casas desde que el rey don Ferrando fino a aca de 
que el dicho conçeio es en tenençia en las heredades dellas 
que las aya el dicho conçeio de Sal vatierra en uno con las al-
deas que sobredichas son e todas estas aldeas que dichas son 
pobladas e yermas e cada una dellas tengo por bien que ayan 
los de la dicha villa de Sal vatierra al fuero dende con entra-
das e con sallidas e con montes e dehesas e prados e termi-
nos e exidos e con aguas corrientes e estantes con pastos e 
con verdes e secos e con molinos e ruedas fechas e por faser 
e con todos sos derechos e pertenençias quantas an e aver 
deven de derecho de la foija del monte fata la piedra del rio 
segunt que avian e tenian las primeras aldeas que les dio el 
rey don Alffonso, mio visavuelo el tienpo que la mando po-
blar la dicha villa de Sal vatierra» (Sal vatierra, I: n. 61). En el 
caso de Vitoria, la sentencia de un pleito que mantenía con 
cinco aldeas de su jurisdicción determinó que, en el caso de 
que se despoblaran nuevas aldeas, la propiedad de su tér-
mino pasaría a la ciudad (DÍAZ DE DURANA, 1986: 121).

33 Tal y como ha demostrado Ernesto Pastor Díaz de 
Garayo para el caso de Aistra, la documentación sobre los 
numerosos amojonamientos permite, mediante la topografía 
y las prospecciones sobre el terreno, reconstruir los límites 
del término de Zornoztegi antes de su abandono.

sentencia de 1520 hace referencia a una senten-
cia anterior de 1462 sobre un «pleito que mante-
nía el cabildo de Sal vatierra con los beneficiados 
de la aldea de Luzuriaga, por los frutos y diezmos 
de la iglesia de la aldea despoblada de Zornóste-
gui» (Sal vatierra, II, n. 48: 59-161). Esta establecía 
que los frutos y diezmos de lo que se produce en 
el término de la aldea despoblada de Zornoztegi 
pertenecían a las iglesias parroquiales de Santa 
María y de San Juan de la villa de Sal vatierra, a 
las cuales la iglesia de la aldea despoblada de Zor-
noztegi «se prueva ser unyda, por virtud de un 
instrumento fecho con las dichas iglesias»34. Esta 
adscripción, que es confirmada por la sentencia 
de 1520 y las sucesivas, será corroborada por la 
división administrativa actual.

4.  DE LOS PLEITOS Y LOS DERECHOS 
DE ACCESO A LOS RECURSOS  
AGROSILVOPASTORILES

El análisis detallado de la sentencia de 1520 y 
su comparación con las dos sentencias anteriores 
nos permite reconstruir cómo se construyeron y 
regularon los derechos de acceso a los recursos 
comunales entre la villa de Sal vatierra y las al-
deas cercanas. Además, como ya se ha subrayado, 
esta sentencia ofrece numerosos elementos para 
reconstruir las formas de gestión de los recursos 
ambientales, los derechos de acceso a los mismos 
y sus transformaciones a lo largo del tiempo.

El capítulo 10 de la sentencia de 1520 es par-
ticularmente interesante para comprender cómo 
funcionaban los derechos de uso y las diferentes 
formas de apropiación de los espacios de pasto:

el dicho termino de Udala sea amojonado pue-
dan pazer las yervas y bever las aguas las aguas 
e vsar de qualquiera manera de prestazion e 
aprobe/chamiento, asi de noche como de dia, 
los vezinos de la dicha villa de Sal/vatierra y 

34 La misma sentencia condena a los beneficiados de la 
iglesia de Luzuriaga, que habían cogido los diezmos durante 
veinte años y no produjeron documentos que probasen lo 
contrario, a pagar 25 florines en dos años cada uno (DÍAZ 
DE DURANA, 1986: 160-161). En 1462 las tierras del tér-
mino de Zornoztegi estaban labradas por vecinos de Luzu-
riaga. Hoy en día hay tierras del antiguo término de Zornoz-
tegi, oficialmente englobadas en el municipio de Sal vatierra, 
que pertenecen a vecinos de Luzuriaga Sobre esta documen-
tación, ver capítulo 2.4.
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moradores en ella y los moradores en los di-
chos lu/gares de Zuazu y Luzuriaga como qui-
sieren y cada/ que quisieren y por bien to-
bieren con sus ganados ma/yores y menores 
de toda calidad y natura que sean,/ haciendo 
majada y corral en los dichos terminos de/ 
Vdala, asi de noche como de dia, todos los 
vezinos e mora/dores de la dicha villa y los 
moradores en los dichos lugares/ de Zuazo y 
Luzuriaga xunta o comuneramente/ o qual-
quier vezino o vezinos de la dicha villa e de 
los dichos luga/res de Zuazu y Luzuriaga, sus 
criados, hijos y pan/yaguados con los dichos 
ganados sueltos o xuncidos, por/ si y sobre si, 
con que ningun corral se haga por/ ninguna 
de las dichas partes de cal y canto ni seto/ ni 
se haga cabaña ni casa ni cosa que tenga te/
cho. Y que los dichos ganados de la dicha vi-
lla de Salvatier/ra y de los vezinos y moradores 
de ella que hoi son y seran/ de aqui adelante 
para siempre xamas puedan salir/ de los di-
chos terminos de Vdala a los dichos terminos/ 
de Zuazu y Luzuriaga y otros qualesquier/ ter-
minos donde tengan facultad y derecho de/ 
pazer, asi de dia como de noche, e puedan 
dende sa/liendo pazer las yervas y vever las 
aguas de los dichos/ lugares de Zuazu y Luzu-
riaga y sus terminos/ tam vien como podian 
saliendo de la dicha villa de Salva/tierra, y que 
lo mismo puedan pazer los ganados de/ los lu-
gares de Zuazu y Luzuriaga saliendo de el di-
cho ter/mino de Vdala y llevantandose dende 
en los termi/nos de la dicha villa de Sal vatierra 
tam vien como podrian (Fol. 12 rº) pazer sa-
liendo los tales ganados de los dichos lugares 
de Zuazu y/ Luzuriaga. E asi lo pronunciamos 
y mandamos (Donemiliaga: 494).

El derecho de uso que se concede tanto a Sal-
vatierra como a Zuhatzu y Luzuriaga de hacer 
majadas y corrales «así de noche como de día» 
indica un derecho de aprovechamiento pari-
tario entre las dos partes en lo que se refiere al 
pasto35. En otros casos documentados, el dere-

35 Derecho repetido en el capítulo 17, que subraya que: 
«Otrosi, fallamos que el señorio y propiedad de el dicho lu-
gar despoblado de/ Udala y sus terminos siempre fue y es de 
el dicho conzexo y vezinos y mora/dores de la dicha villa de 
Sal vatierra sin parte alguna de los conzexos, vezinos y mora-
dores/ de Zuazu y Luzuriaga. E que en quanto a la propiedad 
y señorio de el dicho lugar des/poblado de Vdala y sus ter-

cho de pasto de noche y de día se limita a quie-
nes tenían la posesión de los términos, mientras 
al resto sólo se le autorizaba el derecho de pasto 
de sol a sol36. Sin embargo, el derecho de uso está 
limitado a la construcción de corrales y majadas 
para guardar el ganado de noche, pero ningún 
vecino tiene el derecho de hacer cabañas, casas 
o estructura alguna que tenga techo. Esta dife-
rencia es muy importante, porque la construc-
ción de una casa o de una cabaña con techo sig-
nificaría una apropiación del espacio común. En 
el mismo sentido, en otros documentos se esta-
blece que en los lugares donde se pueden cons-
truir cabañas éstas no tengan techo de tejas, sino 
de paja. Con respecto a los derechos de pasto so-
bre el término de Udala, esta sentencia es muy 
similar a la de 1397, que supuestamente ratifica 
lo que ya ocurría y que aclaraba que antes no ha-
bía comunidad de pastos ni en Udala, ni en Lu-
zuriaga, ni en Narbaiza.

A pesar de que cabría verificar esta informa-
ción, de ser confirmada, podría indicar un cam-
bio en las modalidades de aprovechamiento de 

minos nunca tubieron derecho alguno los dichos/ lugares de 
Zuazu y Luzuriaga ezeto quanto a la prestazion de las hier-
vas y beber de/ las aguas y corta y tala de arvoles según y de 
la manera que de arriva/ esta declarado. Y así lo pronuncia-
mos y mandamos./».

36 Es el caso atestiguado, por ejemplo, por una Relación 
del año 1493 de los enfrentamientos entre la villa de Sal-
vatierra y Narbaiza por el aprovechamiento de los términos 
de Amileta y Androana. (Esta relación estaba incluida en un 
memorial entre los papeles del pleito de 1597 entre Narbaiza 
y Sal vatierra por los mismos términos. Donemiliaga, n. 56: 
271 y sig.). En ella se declara que Sal vatierra, no teniendo la 
posesión del término, solo tenía derecho de pasto de sol a 
sol: «tiempo de las dichas sentencias arbitrarias y de ynme-
morial aca/ el huso y costumbre que ha hauido y ay en apro-
becharse los vezinos/ de la dicha villa de los pastos, yerbas 
y aguas, çebera y grana de los/ montes de fuera de los so-
tos y dehesas en que las dichas arbitrarias/ les dan facultad a 
sido, fue y es de que en los tales montes no han huso ni/ po-
dido hazer choças, cauanas ni seles ni manadas alguna de/ 
noches, sino que ha hauido y ay costumbre ynbiolable/ yn-
memorial de que para aprovecharse de las yerbas, aguas,/ 
çebera y grana de los tales montes an de salir y an salido 
despues/ del sol salido de la dicha villa y boluer antes de po-
nerse el dicho sol a ella/ o a lo menos salir de los tales mon-
tes y aproechamientos antes/ de ponerse el sol. De manera 
que, no enbargante que las/ dichas sentençias arbitrarias no 
declaran la forma y tienpo/ en que y como se an de aprobe-
char la dicha villa de los dichos mon/tes y pastos, la costum-
bre ynmemorial de gozarlos/ a sido solamente de sol a sol en 
la forma que esta dicha/ y no en otros tienpos ni de noches, 
haziendo cabanas/ y choças ni manada de ganado en ellos» 
(Donemiliaga, n. 56: 279).
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los pastos. Ernesto Pastor Díaz de Garayo seña-
laba que en esta área las referencias al pasto «así 
de noche como de día», que implica la estancia 
permanente del ganado en los pastos, son muy 
tardías (la primera en 1419), puesto que antes el 
pasto era sólo de sol a sol. Las evidencias arqueo-
lógicas demuestran que la frecuentación de las 
sierras (Oltza, Urbia, Altzania, Malla) por parte 
del ganado37 en el contexto de movimientos de 
trashumancia de medio recorrido es mucho más 
antigua. Sin embargo, esta modificación podría 
estar indicando un cambio en los movimientos 
del ganado estante y trasterminante en los mon-
tes bajos de las aldeas y, por lo tanto, una trans-
formación en los derechos de acceso a los recur-
sos comunales.

Analizando la sentencia de 1520 se entiende la 
importancia que tuvieron las actividades pasto-
riles durante las primeras décadas del siglo XVI. 
Todas las tierras, incluyendo las cultivadas, esta-
ban abiertas al pasto durante determinados perio-
dos del año. Por eso, el capítulo 15 de la sentencia 
establece que no se pueden cortar los espinos, las 
matas y los árboles.

15. Otrosi, mandamos que por que mejor 
sean guardados los/ panes y pastos de los di-
chos terminos de Udala, que to/dos e quales-
quier vezinos y moradores de la dicha villa de 
Sal vatierra/ e de los lugares de Zuazu y Luzu-
riaga que puedan pren/dar qualquier ganado 
o ganados maiores o menores que/ allaren, 
asi en los panes como en la hierba, faciendo/ 
daño de noche y de dia, que sean personas 
que asi/ tengan parzoneria en los dichos ter-
minos de Vdala/ e a qualesquier personas que 
no sean parzoneros ni comu/neros que alla-
ren cortando espinos o matas o otros/ arboles. 
E que qualquier persona que asi los prendare, 
asi de/ la dicha villa como de los dichos luga-
res de Zuazu y Luzuriaga,/ que haya y lleve al 
tal foranio o foranos por cada/ caveza mayor a 
ocho mrs. y cada ravaño de carne/ros, obejas, 
cabras o puercos treinta quatro mrs./ e por ra-
vaños de corderos, cabritos o bezerros, a ca/
da veinte mrs. por cada vez que prendaren en 
la hi/erba y panes, y mas el daño de el pan. Y 

37 GANDIAGA et alii, 1989; UGALDE, et alii, 1992-
1993; STAGNO, 2018; STAGNO et alii, en prensa. Véase 
también para un panorama general FERNÁNDEZ MIER, 
QUIRÓS CASTILLO, 2015. 

que qualquiera,/ asi de los vezinos de la dicha 
villa de Sal vatierra como de los dichos/ luga-
res de Zuazu y Luzuriaga que por si hicieren 
(Fol. 14 rº) las tales prendas, que lleven e haian 
para si las tales penas y caloñas/ y el daño de 
el pan la parte cuio fuere el pan (Donemi-
liaga: 494).

Además de certificar la relevancia del pasto, 
esta norma es muy interesante porque sugiere la 
existencia de cultivos temporales cerrados con 
espinos. También indica que existían pastos ar-
bolados y que los arboles se utilizaban tanto para 
sombra como para pasto (quizás usando las hojas 
como forraje). La prohibición de que el ganado 
entrara en las tierras sembradas («los panes») se 
subraya en el capítulo 11, que define las penas 
que se han que pagar si los animales entran en es-
tos espacios38.

También demuestra la importancia del pasto 
el capítulo que establece una reducción de los es-
pacios labrados. Éste decreta la recuperación de 
cincuenta y cinco yugadas de bueyes de heredad, 
todo «xunto a una azera de lo labrado o por la-
brar», que habrá que amojonar. De hecho, se ex-
plicita que no se pueden jamás labrar ni rozar es-
tas cincuenta y cinco yugadas de tierra y subraya 
que en el futuro no se podrán labrar, ni rozar las 
tierras que no estuviesen cultivadas hasta ese mo-
mento. Por lo tanto, todo tiene que quedar para 
pastos comunes, junto con los otros pastos de los 
términos de Udala39.

38 Además, el capítulo 12 proporciona informaciones 
útiles sobre lo que se cultivaba en Udala: «E que/ este tal 
carnerear se haga en el dicho termino de Uda/la en el tiempo 
susodicho entre cargas de trigo o zevada/ o zenteno y hazes 
y montones de mesto o otro qual/quier pan que este coxido 
o por coxer o comenzado a co/xer en cada año, e no en parte 
donde no se coxiere el/ pan». En Álava se denomina mesto 
a la mezcla de semillas de legumbres, como habas, yeros, al-
garro bas, etc. (DANTÍN CEREDA, 1943: 18).

39 «Mandamos que todo lo que hoi esta por labrar en los 
dichos terminos de Udala y son hauidos y tenidos por pas-
tos comunes para comun aprobechamiento siempre xamas 
quede por pastos comunes e para comuna apro ve cha meinto 
de la dicha villa de Salvattierra y logares de Zuazu y Luzu-
riaga, e que de e que de hoy en hadelante/ la dicha villa y 
conzexo de Sal vatierra no sea poderoso de labrar/ ni mandar 
labrar ni rozar en los dichos terminos de Uda/la ni en parte 
alguna de ellos cosa alguna, ni donar nin/ bender ni hazer 
merced de lo que se manda se dexe y quede/ por pastos co-
munes de entre ambas las dichas partes. Y asi/ lo pronuncia-
mos e declaramos./» (Donemiliaga: 496).
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La sentencia ratifica la apropiación de otras 
tierras «rozadas y labradas» en Udala por parte 
de los vecinos, tanto de Sal vatierra como de Zu-
hatzu y Luzuriaga. Excluidas las cincuenta y cinco 
yugadas, se reconoce la posesión de las otras tie-
rras tanto a los vecinos particulares de Sal vatierra 
como a los de Zuhatzu y Luzuriaga. Esto sugiere 
que la reducción a pasto de una parte de los espa-
cios labrados pudo ser una compensación (¿para 
los vecinos de Zuhatzu y Luzuriaga?) por la ratifi-
cación de las otras (y probablemente más nume-
rosas) usurpaciones.

8. Otrosi, mandamos que si algunos vezi-
nos particulares, asi de la dicha villa/ de Sal-
vatierra como de los lugares de Zuazu y Lu-
zuriaga, tienen algunas/ heredades propias 
en los dichos terminos de Udala o en alguno 
de ellos,/ que valgan las tales heredades a las 
personas particulares cuias son/ y las labren 
y rozen y puedan labrar y rozar y arrendar/ 
y aprobecharse como de cosas suias propias 
sin parte alguna/ de el conzejo de la dicha vi-
lla de Sal vatierra y de los conzejos y lugares,/ 
vezinos y moradores de Zuazu y Luzuriaga sin 
embargo de esta nuestra/ sentenzia y declara-
zion. Y asi lo pronunciamos y mandamos […]. 
Mandamos que todo lo que hoi esta por labrar 
en los dichos terminos de Udala y son haui-
dos y tenidos por pastos comunes e para co-
mun aprobechamiento siempre xamas quede 
por pastos comunes e para comuna aprove-
cha mein to de la dicha villa de Salvattierra y 
logares de Zuazu y Luzuriaga, e que de e que 
de hoy en hadelante/ la dicha villa y conzexo 
de Sal vatierra no sea poderoso de labrar/ ni 
mandar labrar ni rozar en los dichos terminos 
de Uda/la ni en parte alguna de ellos cosa al-
guna, ni donar nin/ bender ni hazer merced de 
lo que se manda se dexe y quede/ por pastos 
comunes de entre ambas las dichas partes. Y 
asi/ lo pronunciamos e declaramos./» (Do ne-
milia ga: 494-495).

Además, la sentencia reconoce un estatuto es-
pecífico para las tierras «que antiguamente fue-
sen labradas, las tierras desmanparadas» que se 
hallen «vestidas de hierbas/ o reducidas a ma-
nera de pastos» y establece que se queden como 
tierras a disposición del concejo y de los vecinos 
de Sal vatierra para que en el futuro «puedan/ li-
bremente mandar rozar y labrar las tales tierras 

y heredades que/ ansi quedaren heriales» (Do ne-
milia ga: 494-495). Y a continuación detalla:

7. Otrosi, mandamos que todas las tie-
rras que antiguamente fue/ron labradas en 
los dichos terminos de Vdala o en qualquier 
de/ ellos e lo que nuevamente sea labrado por 
la dicha villa de Sal vatierra/ y por su mandado 
y por sus renteros, que todas las sobredichas 
tier/ras, sacando las dichas cinquenta e cinco 
xugadas que an de ser/ reservadas en pastos 
comunes, que todo lo otro que asi fue/ la-
brado y esta labrado y rozado fasta hoi, este 
presente dia, queden/ por tierras y hereda-
des propias de la dicha villa de Sal vatierra, 
conze/xos y vezinos de ella para agora y para 
siempre xamas, sin parte/ alguna de los vezi-
nos y moradores de los dichos lugares de 
Zuazu y/ Luzuriaga ni otra persona alguna, 
para que la dicha villa, conzexo y vezinos/ de 
la dicha villa que hoi son y seran en hadelante 
puedan por/ si y sus renteros labrar en las di-
chas tierras y heredades/ y gozar y llevar las 
rentas y aprobechamientos de las tales hereda-
des/ y hazer de ellas y en ellas lo que quisieren 
e por vien tobieren/ como de cosas suias pro-
pias sin parte alguna de los dichos con/zexos 
de Zuazu y Luzuriaga. E, si caso fuere que al-
gun tiempo alguna de/ las heredades que fue-
ron e hoi estan labradas y mandamos/ que se 
puedan labrar quedaren por heriales por ne-
glixenzia/ de los arendadores o por voluntad 
del conzexo de la dicha/ villa de Sal vatierra o 
por gastamiento o esterilidad de las tales tier/
ras, mandamos que las tales tierras labradas 
que asi/ dexaren por labrar y quedaren para 
heriales por las (Fol. 11 rº) razones susodichas, 
otra u otras qualesquiera que sean, que en tal 
caso por/ que las tales tierras desmanpara-
das se hallen vestidas de hierbas/ o reduci-
das a manera de pastos, que la dicha villa, 
conzejo y vezinos de Sal vatierra/ que hoi son 
y los que adelante seran por sis y sus rente-
ros y sus cria/dos y familiares, cada que qui-
sieren y por vien tobieren, puedan/ libre-
mente mandar rozar y librar las tales tierras 
y heredades que/ ansi quedaren heriales y 
darlas en renta a quien quisieren y/ por bien 
tobieren, y que los dichos conzexos y vezinos 
de Zuazu y Luzuriaga/ que hoi son y los que 
adelante seran no les puedan impedir ni con/
tradezir ni impidan ni contradigan la tal roza y 
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labranza/ caso que digan y aleguen que an es-
tado en posesion de pazer las hi/erbas de las 
tales tierras y heredades derebitas y que no se 
pue/dan aprobechar de ninguna posesion ni 
prescrizion caso que sea inme/morial ni les 
valga, e que sin embargo de todo ello todavia/ 
la dicha villa, conzexo y vezinos de ella sean 
poderosos de rozar, labrar/ y arrendar las tales 
tierras y heredades y gozar de sus rentas y ha-
zer/ merced, gracia y donazion de ellas a quien 
quisieren e por bien tobieren/ sin lizenzia de 
los conzejos e lugares de Zuazu y Luzuriaga. E 
asi lo pronun/ciamos y mandamos./ (Donemi-
liaga: 494-495).

Como se ve, en cuanto a estas tierras «des-
manparadas», el mero hecho de haberlas «labra-
das y rozadas», aunque sólo fuera temporalmente 
y en el pasado, tiene fuertes implicaciones en la 
construcción de la posesión: estas acciones per-
mitieron construir un derecho sobre las tierras 
labradas que no sólo se reconoció, sino que tam-
bién legitimaba el hecho de que aquellas tierras 
se sustrajeran al aprovechamiento común. El he-
cho de cambiar la naturaleza agronómica de las 
tierras (mediante las rozas y labranzas) conlleva 
el reconocimiento del cambio de su naturaleza 
jurídica. Por lo tanto, se les asigna un estatuto es-
pecífico que las transforma de tierras comunales 
en tierras «separadas» a disposición solo de la vi-
lla de Sal vatierra, para que se puedan labrar en el 
futuro, aunque por el momento se queden como 
pastos40.

La comparación del contenido de esta senten-
cia con lo que dicen las ya mencionadas de 1408 
y 1462 acerca de las tierras colectivas labradas 
(tanto en ese momento como antiguamente) o 
por labrar, permite apreciar que estaba en mar-
cha un proceso de apropiación y definición del 
espacio. Mediante este proceso, los vecinos de las 
aldeas por un lado, y los de la villa de Sal vatierra 
por otro, construyeron su propia jurisdicción de 
espacios comunales, de la cual el resto de veci-
nos estaban excluidos41. En el área analizada, este 

40 «Nel diritto consuetudinario la «natura della cosa» 
che produce utilità [e quindi prodotti] non è separabile dalla 
pratica della utilizzazione, anzi propriamente da questa è de-
finita» (MORENO, 1993: 17).

41 De la misma manera, también la construcción de de-
hesas y prados adehesados —que eran espacios que que-
daban sólo para el aprovechamiento de los vecinos de las 

proceso llevará a lo largo del siglo XVI a una pro-
gresiva apropiación individual de espacios espe-
cíficos que antes eran destinados al aprovecha-
miento colectivo.

En las sentencias anteriores, los espacios «la-
brados y por labrar» de la sentencia de 1520 se 
definían como ejidos. Se trataba de espacios den-
tro de los términos de las aldeas y cerca de ellas 
destinados originariamente al aprovechamiento 
exclusivo de los vecinos de cada aldea para el 
pasto y otras actividades comunes. En estos es-
pacios, con el consentimiento del concejo, se po-
día cultivar por un periodo de tiempo limitado42. 
En el caso de Udala, al tratarse de un despoblado, 
estos espacios no pertenecían a ninguna comuni-
dad, por lo que pueden haber perdido su condi-
ción de ejidos.

La sentencia de 1408 establecía que los ejidos 
ya labrados se quedasen como «suyos propios en 
comunidad de todos los moradores» de cada al-
dea, para que los vecinos los pudiesen labrar co-

aldeas en las cuales se encontrasen— puede ser indicativa 
de un proceso de apropiación y construcción de un espa-
cio jurisdiccional autónomo de las aldeas con respecto a 
Sal vatierra. «Otrosi, que non entre ninguno de las di/ chas 
partes con sus bestias, ganados/ ni en otra manera en los 
lugares e pastos/ que antiguamente son e suelen haber/ 
deesados e defendidos en las dichas al/ deas para tiempos 
(tachado:...) para sus gana/ dos para en el tiempo de la se-
mentera/ mientra que asi estodieren deesados e/ defendi-
dos. E, si en tales pastos dehesa/ dos e defendidos mientra 
que se esto/ biere defendidos los unos a los otros en/ tra-
sen e en las dichas mieses y here/ dades labradas algun da-
pño fi ciesen/ los unos a los otros, que les puedan/ prendar 
los unos a los otros e les fagan/ pagar el daño que fi cieren 
e los vena/ les que son acostumbrados» (Sal vatierra, IV, 
n. 200: 848). Traslado de 1469 de la sentencia dictada el 18 
de junio de 1397 por Garci López de Zuazo, alcalde de Sal-
vatierra, en el pleito que mantenían los moradores de la al-
dea de Opacua con los de Ocáriz. Sobre su funcionamiento 
y las diferentes maneras de ejercer los derechos de acceso a 
estos espacios delimitados véase la serie de testimonios re-
cogida en el pleito de 1511 entre Sal vatierra y las aldeas de 
Alangua, Opacua, Arrízala y Eguileor por haber talado los 
árboles de los sotos y dehesas que eran de su propiedad ex-
clusiva sin el consentimiento del concejo (Sal vatierra IV, 
n. 66: 297). Sobre las dehesas como espacios comunales, 
al mismo tiempo acotados y en muchos casos arrendados 
véase IRIARTE GOÑI, LANA BERASAIN, 2007: 207-208. 
En estos espacios se podía pastar y cortar leña. Tenían ca-
racterísticas similares los sotos, que se mencionan en la do-
cumentación posterior, como por ejemplo en las Ordenan-
zas de Luzuriaga (véase párrafo siguiente). 

42 Sobre los pleitos originados por el hecho de haber la-
brado ejidos comunes sin autorización véanse también los 
documentos n. 13 de 1503 y n. 98 de 1515 en Sal vatierra, IV. 
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lectivamente. Por el contrario, establecía que los 
ejidos por labrar nunca se labrasen y se quedasen 
como pastos comunes de la aldea y de la villa de 
Sal vatierra:

los exidos e las otras mostrencas que son las/ 
dichas aldeas e sus terminos e jurediçiones, 
las que son labradas fasta aquy que deven/ 
ser suyos propios en comunydad de todos 
los moradores de las dichas aldeas e de cada/ 
aldea lo suyo e sobre sy comunalmente, e asy 
de labrador commo de escudero fijodal/ -go 
myentre las labraren. E otrosy fallamos que 
las tierras mostrencas que son en las dichas e/ 
en sus termynos e juridiçiones, que las puedan 
labrar los vesinos de cada una de las dichas al/ 
-deas cada uno en su aldea, e gozar e aprove-
charse de ellas syn enbargo alguno del dicho 
con/ -çejo. E todo lo otro que es de fuera de 
las dichas aldeas e de sus terminos que deven 
de ser e/ sean del dicho conçejo e moradores 
de la dicha villa, syn parte de los de las dichas 
aldeas/, porque puedan paçer con sus ganados 
los de las dichas aldeas en todos los pastos/ de 
la dicha villa. E otrosy fallamos que los exidos 
que son en las dichas aldeas por labrar fa/ -sta 
aquy en sus terminos, que non se labren mas e 
que sean comuneras, asy de la villa/ commo de 
las aldeas para paçer e aprovecharse, porque 
las aldeas que ayan la dicha comu/ -nydad en 
uno con la dicha villa cada aldea lo que fuere 
en su termino e non las dichas al/ -deas la una 
con la otra, salvo las dichas aldeas con la dicha 
villa (Sal vatierra, II: 46-47).

Pasados algo más de cincuenta años tras la 
sentencia de 1462 dictada por las Juntas Genera-
les de Álava43, se establecía que los ejidos:

que se fallaren/ fraguados de dentro de ba-
rreras por quanto aquello es hen honrra e de/ 
-coramyento de los pueblos, que sea tolerado 
e pase e que amas las/ dichas partes ayan e 
presten paçiençia, pero mandamos e defende/ 
-mos que de aqui adelante ningund conçejo 
de villa ny de aldeas por sy so/ -lo pueda dar 
ny de liçençia a ninguna persona que sea para 
fraguar ny/ labrar los tales exidos comunes 
aunque sean dentro de barreras, mas/ que la 

43 Sal vatierra, III, n. 39: 143-145.

tal liçençia sea dada por todos juntamente, 
conbiene a saber por/ el conçejo de la di-
cha villa e el conçejo de la aldea donde el tal 
exido/ estoviere [...]. E çerca los exidos comu-
nes que se/ fallaren labrados fuera de barreras 
despues que la dicha sentençia arbitraria/ fue 
dada por los dichos Martin Peres de Ocaris e 
Ruy Martines de Ordonnana, man/ -damos 
que las personas que los tyenen los dexen li-
bres para comuny/ -dad de todos e que de aqui 
adelante no los labren, mas que se quede en 
todo/ ello la forma de la dicha sentençia arbi-
traria, para lo qual aberiguar/ mandamos que 
sean tomados e nombrados dos onbres bue-
nos el uno por/ la una parte e otro por la otra 
e fagan pesquisa e sepan verdad quales/ exidos 
son labrados despues que la dicha sentençia 
arbitraria fue dada/ por los dichos Martin Pe-
res de Ocaris e Ruy Martines de Ordonnana 
porque la ver/-dad sabida çerca de lo suso di-
cho e en la dicha sentençya arbitra/ -ria esta 
declarado se cumpla lo contenydo en la di-
cha sentençia, e reser/ -bamos a los que los ta-
les exidos tovyeron labrados su derecho sy al-
guno/ tyenen contra algund conçejo o persona 
syngular porque los aya ven/ -dido o trocado 
los tales exidos para que gelo puedan pedyr e 
demandar/ cada e quando e ante quien enten-
dieren que les cumple. (Sal vatierra, III: 143-
145).

Esta sentencia hace referencia a dos situacio-
nes que se pueden dar en los ejidos y que sugie-
ren dos posibles procesos de apropiación tras la 
acción temporal de «fraguar y labrar»: por una 
parte, la construcción de barreras y con ellas la 
conversión en cultivos permanentes (una usur-
pación que la sentencia invitaba a «perdonar») 
y, por otra parte, el quedarse fuera de las delimi-
taciones y probablemente regresar al estado pre-
cedente de pasto (como sugiere el hecho de que 
estas tierras sean objeto de pesquisas). Además, 
estas dos fases corresponden a diferentes niveles 
de inversión (la construcción o no de delimitacio-
nes) que reflejan el nivel de articulación social y 
económica de las aldeas. También pueden seña-
lar diferentes estrategias de cultivo de los ejidos 
(para apropiarse definitivamente de los espacios 
o para seguir con la práctica de los cultivos tem-
porales).

El carácter temporal de las acciones de fra-
guar y labrar (o rozar y labrar) parece evidente 
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en las tres sentencias. Así lo indica su carácter 
comunal, el hecho de que sólo se pudiesen reali-
zar con el consentimiento del concejo y el hecho 
de que la acción de labrar no tuviese un carácter 
permanente, sino que se llevaba a cabo durante 
unos años, después de los cuales la tierra retor-
naba al pasto44. Sin embargo, al mismo tiempo las 
tres sentencias constituyen formalizaciones de 
antiguas usurpaciones mediante la certificación 
de la posesión de las tierras labradas y la prohibi-
ción retórica de que se labren nuevas tierras, tal y 
como se ve en el caso de las tierras «desmanpara-
das» de la sentencia de 1520.

Por otro lado, la comparación de las tres sen-
tencias indica un cambio progresivo en la natu-
raleza de estos espacios y en el significado que se 
les atribuye. Parece que se estuviera produciendo 
un proceso de progresiva reducción de los espa-
cios comunales a través de repetidas usurpacio-
nes, que llevará finalmente a la desaparición de 
los ejidos. Si bien las tres sentencias subrayan el 
carácter colectivo de la labranza de los ejidos es-
tableciendo que ésta sólo se puede llevar a cabo 
con el consentimiento de todo el concejo45, en-
tre las sentencias de 1408 y 1462 se introduce 
un cambio. En 1408 se establece que los ejidos 
«fraguados y labrados» se queden como «suyos 
propios en comunidad de todos los moradores» 
de cada aldea (sin que la villa tenga derechos en 
ellos), mientras que en 1462 se insta a que los ve-
cinos puedan labrar los ejidos dentro de delimi-
taciones con el consentimiento del concejo de la 
aldea dentro de la cual se sitúan y del de la villa 
de Sal vatierra, reconociendo implícitamente el 
derecho a una utilización exclusiva y particular 
de estos espacios, siempre y cuando se admitida 
por los concejos. Este cambio muestra con clari-
dad cómo Sal vatierra estaba consolidando su ju-
risdicción también a través del control de los re-
cursos comunales. La sentencia de 1520 da otro 
paso en esta dirección: atribuye la total posesión 

44 En el área cantábrica estos ejidos se denominan eji-
dos labrantíos y desaparecieron progresivamente entre los 
siglos XVI y XVII (VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, 2016: 76-77). 
La bibliografía sobre los cultivos temporales es muy densa, 
desde SIGAUT (1975) hasta VIADER, RENDU (2014), quie-
nes abordan el tema desde una perspectiva historiográfica 
y arqueológica. Sobre el fuerte valor como acto posesivo de 
esta práctica véase RAGGIO (2001) y RAGGIO (2007).

45 Sobre los pleitos originados por el hecho de haber la-
brado ejidos comunes sin autorización véanse también los 
documentos n. 13 de 1503 y n. 98 de 1515 en Sal vatierra, IV. 

de las tierras «rozadas y labradas» a los vecinos 
que las labraron y ratifica su conversión en culti-
vos permanentes. Asimismo, reconoce una espe-
cie de derecho colectivo a los vecinos de Salvatie-
rra solo para las tierras antiguamente labradas y 
cubiertas de hierba, subrayando la posibilidad de 
arrendamiento de estas tierras. Estos elementos 
sugieren que el interés por roturar nuevas tierras 
por parte de Salvatierra se insertaba en una es-
trategia más amplia de construcción de vínculos 
con los vecinos de las aldeas a través del arren-
damiento de las tierras apropiadas. De este modo 
se sustraían al uso colectivo (en este caso com-
partido con los vecinos de Zuhatzu, Luzuriaga y 
Narbaiza) y se arrendaban a algunos vecinos de 
las aldeas de la jurisdicción de Salvatierra, en el 
caso de Udala, muy probablemente sólo a los ve-
cinos de Narbaiza. Gracias a unos documentos de 
1577 sabemos que el concejo de Sal vatierra ha-
bía arrendado heredades en Udala a los vecinos 
de Narbaiza46. En este sentido es interesante no-
tar que el concejo de Narbaiza no participa de la 
controversia, pero la sentencia en varios capítulos 
especifica que los derechos de uso colectivo del 
territorio de Udala pertenecen también a la aldea 
y a los vecinos de Narbaiza. Documentos de este 
tipo son más frecuentes a partir de finales del si-
glo XVI y documentan el proceso de reducción de 
los espacios comunales. Dado el estatuto jurídico 
especial de los despoblados como términos no 
pertenecientes a ninguna comunidad específica, 
en ellos este proceso de reducción podría haber 
empezado antes.

Es interesante comprobar cómo un docu-
mento poco posterior a la sentencia de 1520 
como son las ordenanzas de Luzuriaga ofrece 
muchos indicios de la práctica de cultivos tempo-
rales (por ejemplo, las repetidas prohibiciones de 
cortar espinos) pero no hace ninguna referencia 
a los ejidos. Esto parece indicar una fuerte reduc-
ción de este tipo de espacios ya desde mediados 
del siglo XVI47. No obstante, hay que considerar 
que la sentencia de 1462 ya establecía que los eji-
dos no se podían labrar sin el consentimiento 
conjunto del concejo de la aldea y de la villa. Por 
lo tanto, el hecho de que las ordenanzas de Luzu-

46 AHMS, 021, n.º 1701, n.º1703.
47 Para detalles documentales sobre la desaparición de 

los ejidos en este área, se vea STAGNO 2017. En otros sitios 
las ordenanzas establecen de una manera muy precisa las re-
glas de acceso y uso de los ejidos (VAZQUEZ, 2016). 
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riaga no los nombren se puede deber a que no es-
taban bajo la jurisdicción exclusiva de la aldea.

5.  LAS ORDENANZAS DE LUZURIAGA: 
HUELLAS DE LA GESTIÓN COLECTIVA 
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES

Los diferentes capítulos de las sentencias nos 
permiten intuir cómo estaban regulados (o más 
bien cómo se querían regular) los derechos de 
acceso de los vecinos a los recursos comunales, 
cuáles eran las modalidades de aprovechamiento 
de estos términos y cuáles podían ser las posi-
bles causas de nuevos pleitos (daños en las tierras 
cultivadas causados por el ganado, rozar y labrar 
nuevas tierras, etc.). Hay otro documento norma-
tivo que puede ser útil para reconstruir un cua-
dro más articulado de cómo estaría regulado el 
acceso a los recursos comunales en el siglo XVI: 
las Ordenanzas de Luzuriaga de 1542, transcritas 
y modificadas en 1577 y con adiciones de 1691 y 
182648. Las Ordenanzas tenían la función de re-
gular las relaciones entre los vecinos del pueblo 
y definir lo que cada vecino tenía que hacer para 
la «utilidad común», de tal manera que el análisis 
de este documento arroja luz sobre la organiza-
ción social de Luzuriaga a mediados del siglo XVI.

Se pueden afrontar muchos temas a través de 
la lectura de estatutos rurales como las ordenan-
zas concejiles49. A pesar de ciertas características 
comunes (carácter sancionador, establecimiento 
de reglas y de calendarios de actividades), tienen 
sus propias especificidades que permiten profun-
dizar sobre las prácticas locales de gestión de los 
recursos ambientales y sobre la organización y las 
tensiones entre grupos sociales dentro de la al-
dea. Sin embargo, las referencias sobre las rela-
ciones con otras comunidades, en este caso con 
Sal vatierra y las aldeas vecinas, son escasas.

Las ordenanzas de Luzuriaga nos muestran 
una aldea en la cual las actividades relacionadas 
con la ganadería y el aprovechamiento de los re-
cursos comunales tenían un papel de primer or-

48 ATHA, DH729.6, Ordenanzas Luzuriaga.
49 Véase por ejemplo VAZQUEZ, 2016. Para una dis-

cusión más general desde una perspectiva neoinstituciona-
lista véase DE MOOR et alii, 2016 y, para el estudio de estas 
fuentes para la reconstrucción de los sistemas de gestión de 
los recursos ambientales y de las formas de aprovechamiento 
comunal RAGGIO, 1996.

den y cuyo desarrollo a lo largo del año estaba 
definido por las decisiones del concejo. Como ya 
vimos en los capítulos de la sentencia, también 
aquí resulta evidente que el pasto estaba permi-
tido en todos los sitios, aunque no durante todo 
el año50. El pasto en las tierras labradas se permi-
tía de acuerdo con un calendario muy similar al 
que se encuentra en otros estatutos rurales51. El 
capítulo 45 establece que hay que cerrar las tie-
rras labradas (cerrar los setos) después de que 
se siembren los panes antes del día de San Mar-
tín (11 de noviembre). Además, hay que cerrar 
muy bien las heredades durante el mes de agosto, 
cuando se siegan los «panes», ya que el ganado 
mayor no puede entrar a pastar durante todo ese 
mes (caps. 64 y 65), incluso después de haber se-
gado los panes (caps. 33 y 39)52. El capítulo 19 su-
braya la importancia de los setos, prohibiendo 
que se tomen o lleven los setos de huertas o de 
piezas. La necesitad de cercar las heredades nos 
indica que, cuando no estaban cerradas, el ga-
nado podía entrar a pastar. Esto pasaba desde 
septiembre hasta San Martín (capítulo 45)53. Es 
evidente que esta práctica también era impor-
tante para la agricultura, ya que permitía el abo-
nado de los campos antes de la siembra.

Las Ordenanzas nos informan de que el pasto 
en los montes se organizaba a través de pasto-
res profesionales (el porquerizo, el yegüerizo, y 
el pastor) que recogían el ganado de cada vecino 
y del concejo54 de acuerdo con un calendario que 
era diferente según el tipo de ganado y los sitios 
donde éste fuera a pastar: los montes propios de 
Luzuriaga o las sierras. Las sierras eran los pas-

50 Casos particulares son El Soto o Prado de Sarburu, en 
el cual estaba prohibido el pasto de ovejas y carneros (capí-
tulo 34), y el Alto de las Yeguas, donde estaba prohibido el 
pasto de los grañones, es decir, «quien sea caballo ó rocin ó 
mulo» (capítulo 46).

51 VASQUEZ, 2016: 72. 
52 Sobre el tema de la cosecha, el capítulo 25 ordena que 

«de noche nadie ose coger el trigo, ni segar o coger el mesto 
en los términos después de que fueran tocadas las campanas 
tres veces». Esto se hacía para evitar que alguien hurtase el 
trigo. Otra razón era que de noche había riesgo de dañar los 
panes de los otros vecinos, problema que es objeto específico 
del capítulo 65: «que ninguno pegue con carros en el Agosto 
de los trigos que estuviesen sin segar».

53 Para el calendario en el cual las piezas de tierra queda-
ban abiertas véase RAGGIO (1995). 

54 El capítulo 67 establece «que el ganadero del pueblo 
no pueda trabajar por otros, y si haciéndolo el ganado del 
pueblo recibiese daño, habría que pagar». 
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tos comunes que el concejo tenía «con los de-
mas parzoneros»: Entzia, Altzania, Oltza, Urbia55. 
Además de estos, estaban «nuestro monte pro-
pio» (capítulo 78) y las tierras y montes alrededor 
de Luzuriaga, en los cuales se situaban los térmi-
nos de Zornoztegi y de Udala.

Todos los años era el concejo quien estable-
cía cuándo tenía que subir el ganado a los montes. 
Hacía lo mismo con las yeguas que subían a la sie-
rra con el yegüerizo (capítulo 19) o con los cerdos 
que, cuando había «vellota y cebera», el concejo 
enviaba a las sierras de Entzia y Askoitza o a la de 
Urbia o «donde andubiese el dho porcarizo con 
los puercos del dho concejo» en los pastos comu-
nes del concejo (capítulo 78)56. También establecía 

55 Es en 1430 cuando se establece mediante un acuerdo 
el sistema de propiedad compartida de estos montes y el dis-
frute en común de todos sus recursos, dando forma insti-
tucional a la comunidad parzonera. Es a partir de entonces 
cuando puede hablarse de espacio organizado. La compra 
de los montes y el Pacto de San Adrián marcarán el primer 
paso formal en el proceso de organización en la medida en 
que configuran la apropiación y delimitación del territorio, 
las fórmulas genéricas de uso y los miembros integrantes 
de la comunidad propietaria (URZAINKI MIKELEIZ, 2007: 
95-99). Los montes que integraban el dominio parzonero se 
mantenían, al menos formalmente, como patrimonio de la 
Corona, pero, tal y como se desprende de la documentación, 
servían y eran aprovechados por los ganados de los pueblos 
cercanos. Véase también ARAGÓN RUANO, 2003. 

56 Capítulo 78 «que quando se enbiasen los cerdos a la 
sierra quando hay vellota aunque queden algunos vecinos 
aen goardandos en casa sean obligados a pagar el pan al por-
carizo. Otro si que por quanto decisos, que con el porcarizo 
del dho concejo enbiamos nuestros puercos, quando hay ce-
bera a la sierra de encia, é a la sierra de Arcoiza y qalgunos 
vecinos detienen en sus casas sus puercos, á engordar, por 
sus meyorías, los quales dizen, que no han de pagar el pan 
al porcarizo del dho concejo que andubiese en la sierra con 
los puercos del dho concejo, pues que ellos sus puercos tie-
nen en sus casa, y el dho concejo dice que al porcarizo del 
dho concejo que le han de pagar el pan donde andubiese con 
los puercos del dho concejo, pues que antes vayan sus puer-
cos ante el porcarizo del dho concejo sobre lo qual a traved.. 
entre algunos vecinos defensas, de questiones é por evitar 
questiones, mandamos y ordenamos, que de aqui adelante si 
la maior parte del dho concejo acordasen de enbiar los puer-
cos con el porcarizo del dho concejo a la sierra de Encia, o 
de Aizcoiza, o a Urbia o donde andubiesen el dho porcarizo 
con los puercos del dho concejo, que alli pague el pan al dho 
porcarizo, entiendere andando en los pastos comunes, que 
el concejos tiene con los demas parzoneros como dho es, 
Encia, o Alzania, Olza, Urbia, Aizcoiza, nuestro monte pro-
prio, é lo contrario aciendo pague de pena cinquenta mara-
vedís». En las ordenanzas de Zalduondo, de dos siglos poste-
riores, se especifica que el período de pasto de bellota de los 
cerdos era desde primeros de octubre hasta San Andrés, 30 
de noviembre (AYERBE IRÍBAR, 2010).

el tiempo en el cual había que subir a las sierras a 
hacer chozas (capítulo 54). Ésta era una actividad 
colectiva: cada vecino, aunque no tuviese ganado, 
tenía que ir a las sierras a hacer chozas y cabañas, 
los caminos del monte57 «é [lo que fuera necesa-
rio] para las otras necesidades comunes, por eso 
no se pueda eximir con decir que no tiene gana-
dos» (capítulo 54). Los montes donde se hacían 
«chozas é cabañas, si para las goardas, como para 
los puercos» eran Urbia, Entzia o «nuestro monte 
alto» (Askoitza). La responsabilidad colectiva de la 
cría del ganado se subraya también en otros capí-
tulos referidos al sueldo y al pan que cada vecino 
tiene que dar al pastor (capítulos 52-53)58, al pan 
para el porquerizo (capítulo 78), al hecho de que si 
no hubiese pastor cualquiera tuviera que hacer de 
ganadero (capítulo 75)59 y a los turnos que todos 
los vecinos tenían que cumplir para guardar el ga-
nado de noche en las majadas dentro de los pastos 
(capítulo 61)60. Estas tareas debían ser cumplidas 
por cada uno de los vecinos, aunque no tuviesen 
ganado. Del mismo modo, las ordenanzas esta-
blecen que si cualquier tipo de ganado —«Yeguas, 
bueies, o bacas, y otro ganado mayores é meno-
res»— fuese apresado por los vecinos de Oñati en 
los pastos de las Sierras «que de aqui adelante en 
las tales costas y gastos q.e se icieren en traer los 
tales ganados, y en lo que para elle de más fuese 
necesario, contribuian y habian de pagar todos los 
vecinos que tubíesen Yeguas, o del mismo género 
de ganado que ansi fuese prendado» (capítulo 79). 
Esta es la única referencia a posibles tensiones en-
tre los vecinos. Sugiere que antes los de Luzuriaga 
iban a pastar a los montes del condado de Oñati, 

57 Para cuidar los caminos, también los del interior del 
pueblo, el capítulo 72 establece que no se pueda «en las varre-
nas en el pueblo ni en los caminos sacar tierra ni rozar con pala 
de herro ni con hazadon ni con otro Instrumento por cada vez 
que sacase tierra, que pague de pena al concejo un real». 

58 En 1691 se establece que quien no tenga ganado sólo 
tenga que dar el pan al pastor, y no la soldada. 

59 Capítulo 75: «Otro si ordenamos, como por costum-
bre tenemos que los ganaderos asi Yeguerizos como porca-
rizos quando se despidiesen a cada dos sui anos qualquiera 
vecino hada la vez de qual quer ganador a un que no tiene 
ganado, e si por caso no quiere hacer la vez del ganado con 
decir que no tiene ganado que en tal caso quando viniese el 
ganadero se buelba a quel vecino que no dio el pan e tome 
por los panes en el y ansi tomados los panes pase adelante a 
tomar los otros panes». 

60 Otra tarea obligatoria para todos los vecinos eran 
tañer las campanas. Por el contrario, el horno concejil se 
arrendaba y quien lo arrendaba debía calentarlo dos veces 
por semana (el miércoles y el sábado) para todo el concejo.
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colindante con Urbía, y que siguiesen haciéndolo 
como forma de reivindicación.

Por último, algunos capítulos nos informan 
sobre cómo se regulaba el cuidado de los árbo-
les para conservar los bosques. En algunos sitios, 
como en el Monte Alto de la Sierra Saltendes, es-
taba prohibido cortar árboles (capítulo 56). En 
otros se establecían turnos. Por ejemplo, en el ja-
ral y el robledal del monte de Askoitza no se po-
dían cortar durante «diez años o a lo menos hasta 
que sea voluntad del concejo» (capítulo 8261). En 
el Soto de Luzuriaga (o Prado de Sarburu, capí-
tulo 34) estaba admitido el pasto, pero no de todos 
los ganados (estaba prohibido el pasto de carneros 
y ovejas) y no se podían cortar árboles («robres, ni 
verdes ni secos [...] ni fresnos, ni otro qualquiera 
arbol») porque se hacían suertes, pero solo con el 
acuerdo de todo el concejo (capítulo 51). El Soto 
de Luzuriaga se puede localizar, gracias al topó-
nimo Sarburu, en un área al noroeste de Luzu-
riaga hoy en día ocupada por cultivos de regadío. 
Con la excepción de estas referencias, las Orde-
nanzas no proporcionan mucha información so-
bre los pastos arbolados y los cultivos temporales, 
aunque sabemos que ambos se practicaban, tal y 
como sugiere la sentencia de 1520.

6.  LEYENDO EN EL PAISAJE LAS HUELLAS 
DE UNA GESTIÓN COMPARTIDA: 
LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE LOS COMUNALES

Para reconstruir los derechos de acceso a los 
espacios comunales, su funcionamiento y las 
prácticas de gestión de los recursos ambientales 
hay que comparar las categorías de las que ha-
bla la documentación escrita con las que maneja-
mos hoy en día. Por ejemplo, mediante este pro-

61 «Capítulo 82 como se a de guardar el Iaral, y Robles 
dal del monte de Aizcolza Otro si ordenaron, y mandaron 
todos los vecinos, que vedabana, y vedaron en el mente de 
Aizcolza, que en los montes altos, por que asi combenia al 
dho lugar el Charal y el robredal, comenzando del mojon 
que esta como subimos Aicomas Zubeta, que es punto a la 
veca, y de alli a la cavaña, que tenemos, y de allí a Bustingo-
rria, camino, que suben los vecinos que es acia lo de Narbaxa 
que bamos para el Ayala para diez años o a lo menos hasta 
que sea Voluntad del concejo, y que si alguno de los vecinos, 
en trase a cortar Iaras, y rama que haia de pena quatro rea-
les por cada carro que cortase para el concejo, porque era la 
voluntad de los vecinos del dho lugar, y lo firmaron todos los 
que sabian firmar».

ceso las «rozas y labranzas» se pueden interpretar 
como cultivos temporales y las «dehesas y los so-
tos» como pastos arbolados delimitados por zan-
jas o barrancos.

Del mismo modo, para reconocer en el terreno 
las acciones que se llevaban a cabo y su significado 
en la construcción y en el ejercicio de los derechos 
de acceso a los recursos ambientales, tenemos que 
efectuar otra operación de desciframiento de las 
huellas arqueológicas para comprender el valor 
jurisdiccional de cada forma de ocupación. Es un 
procedimiento similar al que presuponen las sen-
tencias de 1462 y de 1520 en relación con las tie-
rras antiguamente labradas. La sentencia de 1462 
manda que unos «onbres buenos» hagan una pes-
quisa para reconocerlas. El objetivo de esta pes-
quisa era reconocer, a través de testigos, las tierras 
que estuvieron labradas antes de 1408, las que 
lo estuvieron después y las que nunca lo estuvie-
ron, para reconocer a partir de ello el derecho de 
apropiación de los que hicieron la labranza. Esto 
es muy similar a lo que propone la arqueología de 
los comunales: el reconocimiento de las diferentes 
fases y formas de apropiación del espacio.

Desde un punto de vista metodológico, hemos 
adoptado los enfoques topográficos de la ecolo-
gía histórica y de la arqueología rural (STAGNO, 
2016). Este enfoque se ve enriquecido con la adop-
ción de perspectivas específicas de la arqueología 
agraria, más centrada en la reconstrucción de las 
estructuras sociales (tales como las jerarquías o 
las desigualdades) de las sociedades preindustria-
les a través del estudio de los sistemas agrícolas y 
de sus conexiones con la articulación de los asen-
tamientos (KIRCHNER, 2010; QUIRÓS CAS-
TILLO, 2012; FERNÁNDEZ MIER, 2010).

Partiendo de la observación de la organización 
contemporánea de los espacios comunales, el ob-
jetivo consiste en ir hacia atrás en el tiempo, re-
conocer las evidencias de las antiguas prácticas 
de producción primaria y, entre ellas, identificar 
los indicios que permiten inferir transformacio-
nes en las formas de apropiación y en la tempora-
lidad de las ocupaciones (sensu INGOLD, 2000). 
De hecho, el estudio de las evidencias materiales 
es la clave para identificar las diferentes estrate-
gias de aprovechamiento de los recursos ambien-
tales y para comprender el papel de los conflictos 
en la construcción e implantación de las mismas.

Las prospecciones visuales extensivas de ar-
queología y de ecología histórica, así como las en-
trevistas orales, han tenido como objetivo identi-
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ficar dentro de las áreas de los Montes de Utilidad 
Pública seleccionadas los marcadores del aprove-
chamiento histórico de las laderas de montaña: 
caminos, restos de cultivos, evidencias de la pro-
ducción de forraje, pastos arbolados, áreas para 
la producción de carbón vegetal, recintos, can-
teras, asentamientos estacionales (cabañas), etc. 
Las observaciones de ecología histórica han in-
cluido el análisis de la flora y la vegetación pre-
sentes, con particular atención al arbolado (talas 
o podas, y en especial algunas técnicas específicas 

como son los trasmochos y los ipinabarres; ARA-
GÓN RUANO, 2013).

Partiendo de la identificación de las eviden-
cias de las diferentes prácticas de producción pri-
maria (agrícola, pastoral y forestal), los análisis 
tenían dos objetivos: por un lado, identificar las 
áreas de apropiación individual temporal, los es-
pacios hipotéticamente usurpados y aquellos de 
posesión individual dentro de las tierras colecti-
vas. Por otro, verificar los diferentes marcadores 
de estas prácticas (Tabla 6.1). Por lo tanto, inci-

Evidencia Actividad Interpretación Tipo de apropiación
Pie de gato  (Antennaria 
dioica) Fuego controlado y pasto Cultivo temporal y ganadería Temporal

Humedales Abrevaderos Ganadería Temporal
Árboles trasmochos (y po-
dados)

Recogida de la hoja como fo-
rraje y de la leña o madera Ganadería y silvicultura Temporal

Árboles dispersos Pastos Pastos arbolados (dehesa) Temporal

Setos y líneas de espinos al-
bares u otros espinos

Delimitación de áreas para 
cultivo, barreras para el ga-
nado

Campos de cultivo temporal, 
prados Temporal

Piedras alisadas
Repetido paso de ovejas en 
los sitios de estacionamiento 
nocturno

Ganadería Temporal

Morcueros Limpieza del terreno para 
realizar cultivos

Cultivo temporal o perma-
nente ¿Temporal o permanente?

Muros filtrantes en los hu-
medales

Regulación del flujo del agua 
y de la erosión

Abrevaderos o producción 
de heno (prados húmedos) ¿Temporal o permanente?

Ortiga mayor (Urtica dioica) Estacionamiento prolongado 
del ganado

Ganadería intensiva y seden-
taria Permanente

Terrazas Actividades agrícolas Cultivo permanente Permanente (o periódica)

Cerámica en los campos Abono, residuos domésticos 
utilizados como fertilizante Cultivo permanente Permanente

Prados húmedos Cultivo para producción de 
forraje Ganadería Permanente

Canales y acequias Irrigación Cultivo permanente Permanente
Hileras de piedras Delimitación de áreas División entre áreas Signo de posesión

Espinos albares aislados Delimitación de un área de 
cultivo

Campos de cultivo, prados, 
producción de heno Signo de posesión

Cabañas, chabolas Asentamientos estacionales Ganadería Signo de posesión o de dere-
cho de aprovechamiento

Recintos de piedras, muros
Delimitación de áreas para 
cultivo, barreras para el ga-
nado

Cultivo y prados Signo de posesión

Tabla 6.1. Marcadores arqueológicos y ecológico-históricos de las diferentes actividades agro-silvo-pastoriles y su potencial informa-
tivo sobre las ocupaciones temporales o permanentes (a partir de STAGNO, 2016 modificado).
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dimos en la identificación de los elementos (pre-
sencia de recintos, setos, delimitaciones y otras 
evidencias ligadas a la vegetación) que pueden 
ayudar a distinguir entre ocupaciones individua-
les temporales y permanentes de tierras colec-
tivas, su duración y sus usos (para cultivo, para 
producción de forraje, para producción de car-
bón, para extracción de piedra, etc.). Prestamos 
especial atención a la identificación de los mar-
cadores de apropiación. Consideramos tanto los 
marcadores vegetales, por ejemplo, las hileras de 
espinos (concretamente los espinos albares62), 
más ligados a apropiaciones temporales, como 
aquellos constituidos por estructuras (recintos y 
muros) o antiguos seles.

Las áreas investigadas se distribuyen entre la 
Llanada Alavesa oriental y Gipuzkoa. De la pri-
mera se han estudiado los comunales de Zal-
duondo y los montes comunes entre Sal vatierra-
Agurain, Narbaiza, Luzuriaga y Zuhatzu de 
San Millán (San Millán-Donemiliaga) y Heredia 
(Barrundia). De la segunda se han incluido el al-
tiplano de la Sierra de Aizkorri y sus alrededores 
(Malla, Urbia, Oltza y Urbiarrate-Gorostiaran). 
El interés de esta zona reside en el hecho de que, 
en un área de menos de 40 km2, existe una gran 
variabilidad geomorfológica, altimétrica y de or-
ganización de los espacios mancomunados (co-
munales concejiles, comunales municipales y 
Parzonería). Esta heterogeneidad es el resultado 
de diferentes procesos históricos. No obstante, 
actualmente todos estos espacios se engloban 
dentro de la categoría de Montes de Utilidad Pú-
blica63.

El trabajo de campo se desarrolló durante 
2015 y 2016 y se dividió en dos fases: en un pri-
mer momento prospecciones visuales extensivas, 
y posteriormente prospecciones visuales intensi-
vas con o sin muestreos y sondeos en lugares ele-
gidos en base a los resultados de la primera fase. 
Se realizaron muestreos para análisis arqueobo-
tánicos (antracología, palinología, microfósiles no 
esporopolínicos, fitolitos y dendroecología) y fi-
sicoquímicos. Así, mediante la localización y do-

62 Por ejemplo, sobre el valor del espino albar en la rei-
vindicación de la posesión, que luego se convierte en signo 
de propiedad privada, ver AGIRRE GARCÍA et alii, 2010; 
AZPIAZU, 2011.

63 Los primeros resultados de las investigaciones se pue-
den consultar en STAGNO, 2016a; STAGNO, TEJERIZO, 
2017; STAGNO, 2018; STAGNO et alii, en prensa.

cumentación de las evidencias ecológicas y ar-
queológicas, se pudieron identificar los sitios con 
mayor potencial para posteriormente profun-
dizar en su análisis mediante excavaciones. Los 
objetivos de los sondeos (de limitada extensión, 
0,70 × 1 m) y los muestreos eran definir la crono-
logía de las evidencias identificadas y mostrar las 
transformaciones en la gestión de estos espacios 
no conservadas en superficie. El trabajo de campo 
concluyó en junio de 2016 con una campaña de 
arqueología de la arquitectura que se centró en 
el análisis extensivo de los pueblos de Luzuriaga, 
Narbaiza, Zuhatzu y Zalduondo. En el caso de 
Zuhatzu se pudo profundizar en su estudio me-
diante su análisis intensivo, gracias a su mejor es-
tado de conservación y a la mayor legibilidad de 
las transformaciones de sus estructuras.

En cuanto al área objeto de estudio del pre-
sente trabajo, el fuerte estado de abandono en el 
que se encuentran las laderas, especialmente las 
que están arboladas, ha tenido un peso determi-
nante a la hora de seleccionar las áreas investi-
gadas de manera intensiva, ya que algunas zonas 
han resultado ser completamente inaccesibles 
(fig. 6.5). Esto, sumado a la fuerte erosión pre-
sente en los sitios seleccionados para los sondeos, 
ha conllevado a que sólo se haya podido llevar a 
cabo un sondeo en correspondencia con una can-
tera de piedra.

Durante las prospecciones cada evidencia fue 
documentada mediante una descripción indivi-
dualizada estandarizada en fichas de unidad to-
pográfica (fig. 6.6)64 y fotografía. Todas ellas fue-
ron situadas en la cartografía actual con la ayuda 
de un Garmin GPSmap 78 y de un GPS diferen-
cial en los lugares en los que era necesaria más 
precisión. Se realizaron 10 entrevistas orales a 
pastores y otros habitantes de las zonas investiga-
das, que también fueron registradas y documen-
tadas apropiadamente.

64 La Unidad Topográfica (UT) es la unidad espacial mí-
nima que se puede reconocer y en la cual se puede descom-
poner el territorio durante las prospecciones de superficie a 
nivel de artefacto. Permite reconocer los sitios después de la 
investigación y documentar también todo lo que se refiere 
al off-site. Por todo ello, la Unidad Topográfica es la unidad 
mínima de documentación sobre la cual se fundamenta la 
investigación de superficie. Para una perspectiva más am-
plia con más referencias bibliográficas véase GATTIGLIA, 
STAGNO 2005. Para el empleo del concepto de unidad to-
pográfica en las investigaciones sobre arqueología rural 
véase STAGNO 2018a. 
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Figura 6.6. Ficha de Unidad Topográfica utilizada durante las prospecciones del proyecto ARCHIMEDE
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Las investigaciones han permitido identificar 
un número muy relevante de sitios interesantes 
para analizar la dinámica de los espacios comu-
nales (fig. 6.7). Asimismo, se han podido seleccio-
nar los lugares más relevantes para los sondeos y 
los muestreos para análisis de laboratorio que se 
llevaron a cabo en la segunda fase de la investi-
gación. No obstante, y como hemos mencionado, 
a causa de la fuerte erosión presente en todos los 
sitios seleccionados, no se han podido realizar 
sondeos con extracción de tierra.

Las prospecciones han permitido documentar 
varias categorías de evidencias que se pueden re-
lacionar con diferentes formas de apropiación del 
espacio:

— Robles de edad avanzada con evidencias 
de poda y trasmocho que indican la exis-
tencia de pastos arbolados en el pasado. En 
la actualidad se encuentran integrados en 
el seno de bosques compuestos por robles 
más jóvenes.

— Alineamientos de rosáceas y de espinos que 
pueden señalar antiguas áreas de cultivo 
temporal dentro de los antiguos pastos ar-
bolados. En algunos casos estas alineacio-
nes se corresponden con taludes que defi-
nen pequeñas terrazas en la ladera.

— Áreas para la extracción de piedra.
Los pastos arbolados parecen ubicuos hasta 

los 700 metros y dibujan un pasado en el cual los 
bosques densos como los actuales no existían, 
sino que prevalecían los bosques pastados o los 
pastos arbolados.

Los posibles cultivos temporales documenta-
dos se encuentran en una zona justo por encima 
de los cultivos permanentes actuales, entre los 
625 y los 670 msnm, en laderas con pendientes de 
entre el 5 y el 15% de inclinación. En comparación 
con los campos cultivados actuales, son espacios 
de tamaño reducido, cuyas dimensiones oscilan 
entre los 100 y los 600 m2 de superficie (no obs-
tante se ha identificado un caso de casi 1.700 m2 

Figura 6.7. MUP Udala y Sarribarena. Mapa de las Unidades Topográficas identificadas y su tipología
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Figura 6.8. Zornoztegi-Sorgin. UT 4008, área de cultivo temporal delimitada por espino albar

Figura 6.9. Bosque de Udala. UT 2110, taludes e hileras de espino
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de superficie). Es evidente que los espinos han 
sido cortados numerosas veces, lo que valida la hi-
pótesis de su utilización para cerrar los cultivos 
temporales. En el área denominada Zornoztegi-
Sorgin, en los Montes de Luzuriaga, municipio de 
San Millán, se ha reconocido un sitio de cultivo 
temporal delimitado por espinos albares dentro 
de un bosque abandonado con evidencias de ha-
ber sido usado como pasto arbolado en el pasado 
(UT 4008, fig. 6.8)65. En tres casos (UUTT 2101, 
2110, 2011) se puede afirmar que a la fase de 
apropiación temporal para el cultivo le siguió una 
apropiación definitiva de los espacios para cultivo 
o para la producción de forraje, tal y como indica 
la presencia de taludes (UT 2110, fig. 6.9).

Entre las evidencias documentadas desta-
can las canteras de caliza. En uno de los casos 
(UT 1101) la cantera se sitúa en un área aterra-
zada y parece que el material extraído se utilizó 
para la construcción de las propias terrazas. Por 

65 Sobre el valor del espino albar como marcador de po-
sesión véase AZPIAZU, 2012; STAGNO, 2016.

el contrario, en otros casos las canteras son de ta-
maño muy reducido y no se puede determinar ni 
su función, ni su cronología66.

Sólo en un único caso documentado en Udala 
es posible identificar con seguridad la extracción 
de material pétreo para la construcción de edifi-
cios (UT 2113, fig. 6.10). En esta UT se pueden 
observar claramente los «negativos» de los blo-
ques de construcción extraídos, además de varias 
marcas de trabajo en los cortes. Durante las pros-
pecciones en esta cantera se documentó un frag-
mento rodado de cerámica oxidante y muy depu-
rada. En mayo de 2016 se hicieron dos sondeos 
en esta zona con los objetivos de datar la cantera 
y poder relacionarla con la construcción de al-
guno de los asentamientos cercanos. Uno de los 
sondeos se situó en la base de la cantera y el otro 

66 El estado de conservación de estas evidencias y la baja 
sedimentación que cubre sus paredes permiten asignarles 
una cronología post-medieval, probablemente dentro de los 
últimos dos siglos. Los pleitos sobre el derecho de extrac-
ción de piedra en Udala mencionados en la nota 4 son de la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Figura 6.10. Udala. UT 2115, cantera de piedra
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en la pendiente bajo ella. El primero de ellos per-
mitió reconocer dos niveles o fases de explota-
ción de la cantera. Sin embargo, no proporciona-
ron ningún tipo de material cerámico o carbones, 
por lo que no han podido ser datados.

En los campos arados cercanos a esta cantera se 
han localizado varias concentraciones de areniscas 
trabajadas que se pueden relacionar con la presen-
cia del despoblado de Udala (UUTT 2115, 2109).

7.  APROPIACIONES Y MARCADORES 
ARQUEOLÓGICOS

En los parágrafos anteriores se ha podido ob-
servar cómo, a través de los pleitos surgidos en 
torno a los derechos de explotación de los despo-
blados de Zornoztegi y Udala, era posible recono-
cer los cambios en las estrategias y en las formas 
de gestión de los recursos ambientales y los espa-
cios comunales. También ha sido posible analizar 
el progresivo proceso de desaparición de los es-
pacios comunales a partir del avance de las tierras 
«rozadas y labradas», pasando por las repetidas 
usurpaciones (la mayoría de ellas identificadas 
a partir de 1408), hasta la venta de los comuna-
les y el abandono de las actividades pastoriles a lo 
largo del siglo XIX. Este trabajo ha mostrado, ade-
más, que los derechos de uso estaban estrecha-
mente relacionados con las formas de utilización 
de los espacios comunales. Esta relación generaba 
modalidades de aprovechamiento muy comple-
jas por la variedad de actividades que se podían 
practicar en la misma parcela (cultivos tempora-
les, pasto, recogida de leña, etc.) y por las diferen-
cias en la titularidad de los derechos de acceso.

De las Ordenanzas de 1542 y de la sentencia de 
1520 se desprende que el pasto de Luzuriaga se lo-
calizaba en los términos cercanos al pueblo (donde 
se sitúan Zornoztegi y Udala). En ellos se podían 
hacer corrales y majadas para dejar el ganado, pero 
no chozas. Éstas sólo se podían levantar en los mon-
tes altos de Askoitza, que eran propios del pueblo, y 
en las sierras de Entzia, Oltza, Urbia y Altzania, en 
las que el concejo era parzonero de los pastos co-
munes. Esto significa que las actividades de pasto 
combinaban ganadería «estante» y la trashumancia 
de medio recorrido (o trasterminancia)67.

67 Utilizo aquí las definiciones de ARAGÓN RUANO, 
2009a.

En la ganadería estante los animales pastaban 
en los «montes bajos», es decir, los términos pro-
pios del pueblo y otros términos cercanos com-
partidos con Sal vatierra y con las aldeas vecinas 
(Zuhatzu y Narbaiza). En estos espacios com-
partidos se ubicaban los ejidos comunes y las de-
hesas. Los ejidos eran los espacios de pasto más 
próximos a las aldeas. Tal y como se ha visto, a lo 
largo de los siglos XV y XVI se modificaron los de-
rechos de acceso a los ejidos como resultado de la 
creciente presión de Sal vatierra. En los ejidos se 
realizaban cultivos temporales que contaban con 
el consentimiento de los concejos. A menudo, es-
tos cultivos temporales han sido la primera etapa 
de las apropiaciones definitivas. En la documen-
tación analizada encontramos al menos tres «for-
malizaciones» de usurpaciones (sentencias de 
1408, 1462 y 1520 específicamente referidas a 
Udala) que señalan la progresiva reducción de los 
espacios comunales y la paulatina desaparición 
de los ejidos68. Las dehesas eran espacios acota-
dos, a menudo amojonados, que estaban reserva-
dos al exclusivo aprovechamiento de las aldeas. 
En ellos se podía ir a pastar y a recoger leña. Es 
decir, eran pastos arbolados o bosques pastados. 
En estos espacios también era posible practicar 
cultivos temporales. De noche el ganado se que-
daba en las majadas y corrales de los montes ba-
jos, que no podían ser construidos de cal y canto, 
ni de seto y tampoco podían tener techo (como 
ocurría en Udala). Su cuidado nocturno era tarea 
de todos los vecinos del pueblo por turnos.

En la trashumancia de medio recorrido los 
pastores profesionales se quedaban con el ga-
nado de todo el pueblo en las cabañas de la sierra. 
Cada año había que construirlas (o arreglarlas). 
Todos los vecinos del pueblo estaban obligados 
a contribuir a esta tarea. Hay que señalar que las 
sierras, al igual que los montes propios del pueblo 
y de los vecinos, también eran montes comparti-
dos, entre otros con Sal vatierra, Narbaiza y Zuha-
tzu. Por lo tanto, se puede sugerir que tanto en 
Luzuriaga como en las aldeas vecinas se organi-
zaban de forma similar el pasto y sus lugares. De 
hecho, gracias a los testimonios del único pastor 
de Zuhatzu y de otros vecinos sabemos que hasta 
hace veinte años se mantuvo una organización 

68 Los límites actuales entre Sal vatierra y Luzuriaga po-
drían indicar la extensión de las tierras cultivadas cuando se 
estableció la división del término del despoblado de Zornoz-
tegi. 
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del pasto muy parecida, aunque con algunas mo-
dificaciones. Hasta la década de 1980, al igual que 
hoy en día, se pastaba en los términos de los pue-
blos durante todo el año. En cambio, a la sierra 
de Entzia se subía entre los meses de mayo y sep-
tiembre, dependiendo del tiempo.

Prácticamente, con algunas excepciones ya se-
ñaladas, no hay referencias de cómo estaban or-
ganizados los espacios mancomunes antes del si-
glo XV. Sólo es posible sugerir que el espacio de 
los ejidos comunes era más extenso que en mo-
mentos posteriores y es probable que antes de 
1542 los vecinos de Luzuriaga tuvieran derecho 
a pastar en los términos que en aquel momento 
pertenecían al condado de Oñati69.

Las investigaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en el área de los montes propios de Luzu-
riaga y Narbaiza y en los términos de Udala no 
han proporcionado ninguna evidencia de caba-
ñas, ni de antiguos corrales o majadas. Esto pa-
rece confirmar lo establecido por las sentencias, 
también confirmado por las entrevistas a pas-
tores actuales o retirados de Zuhatzu, es decir, 
que las majadas y los corrales debían ser de ma-
teriales perecederos. Además, la ausencia de ca-
bañas y de espacios de utilización domestica su-
gieren una utilización de los montes bajos que en 
la cual los pastores no se quedaban en los pastos 
con el ganado, así como ha sugerido el análisis de 
las Ordenanzas de Luzuriaga. No obstante, sí que 
se han documentado numerosas evidencias re-
lacionadas con el pasto y con diferentes formas 
de apropiación de los montes comunes: árbo-
les trasmochos, pastos arbolados, setos de espi-
nos, huellas de antiguos cultivos temporales, ta-
ludes abandonados, canteras, etc. La escasez de 
estructuras tanto en uso como abandonadas en 
la zona alavesa70 se contrapone a la gran densidad 
de asentamientos estacionales de Aizkorri (áreas 
de Oltza, Urbia y Malla). Sin embargo, el apro-
vechamiento ganadero de la zona de Aizkorri se 
remonta a periodos más antiguos que los que he-
mos documentado en los Archivos.

En la vertiente alavesa la prospección de su-
perficie ha permitido caracterizar las últimas fa-

69 Sobre el cambio en los límites de la Parzonería, véase 
URZAINKI MIKELEIZ, 2007.

70 Solo se han encontrado estructuras en los comunales 
de Zalduondo: dos asentamientos abandonados (Beorlatza, 
UT 1302 e Idubaltzanburu, UT 1213) y un establo pluries-
tratificado que sigue siendo utilizado (Goano, UT 1103).

ses de uso de las tierras colectivas antes de su 
abandono. Se ha identificado un mosaico de pas-
tos arbolados y cultivos temporales (en muchos 
casos con evidencias de posteriores intentos de 
apropiación permanente). Como se ha señalado, 
en la documentación escrita las dehesas se des-
criben como espacios de pasto arbolado acotados 
y definidos donde se podía cultivar. En el área ob-
jeto de este trabajo estos espacios no estaban per-
fectamente delimitados y por eso no es posible 
identificarlos como dehesas71.

Ernesto Pastor ha reconstruido el funciona-
miento de los cultivos temporales en este sector 
de la Llanada Alavesa a partir de las respuestas 
al Interrogatorio de 1802. Así, ha concluido que 
los cultivos temporales se practicaban en un área 
intermedia entre los cultivos permanentes y los 
montes colectivos (PASTOR, en prensa). La pros-
pección de superficie parece confirmar esta hi-
pótesis, ya que no se han documentado cultivos 
temporales en cotas superiores a los 670 msnm, 
donde siguen estando presentes los pastos arbo-
lados. La comparación con la toponimia resulta 
muy útil en este sentido. Mediante ella se pueden 
identificar las localizaciones de las antiguas dehe-
sas y ejidos y se puede verificar la progresiva des-
aparición de las mismas a medida que avanzan 
los cultivos permanentes. De este modo, los re-
sultados de las prospecciones indican que los cul-
tivos temporales no desaparecen, sino que se des-
plazan en altitud.

Las investigaciones desarrolladas en este pro-
yecto han demostrado que existe una estrecha 
relación entre la presencia de pastos arbolados, 
cultivos temporales y la práctica de la ganadería 
estante en los espacios que la documentación de 
archivo describe como montes bajos. De hecho, 
no se encuentran evidencias de cultivos tempora-
les en las áreas de Oltza y Urbia, donde se practi-
caba la trashumancia de medio y largo recorrido. 
Las evidencias más sólidas de pasto arbolado es-
tán en la zona alavesa y en Malla, en esta última 
en las fases en las que se ha identificado el pasto 
de ganado estante. Por el contrario, en Oltza y 
Urbia, así como en las fases de Malla en las que 
se practicaba el pasto trashumante, se han docu-

71 Mientras que en otras áreas de la zona alavesa hemos 
documentado antiguos pastos arbolados (con evidencias 
de cultivos temporales) definidos por zanjas que se pueden 
identificar con las dehesas mencionadas en la documenta-
ción escrita.
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mentado cabañas, huertas y espacios aterrazados 
(STAGNO, 2018; STAGNO et alii, en prensa).

El cuadro que emerge es un modelo verti-
cal de aprovechamiento de la montaña con áreas 
funcionales diferenciadas. En cada una de estas 
áreas los marcadores arqueológicos son diferen-
tes, tanto en lo que se refiere a los asentamientos, 
como en cuanto a los espacios en torno a ellos 
(los off sites).

La imposibilidad de tomar muestras en las zo-
nas de cultivos temporales identificadas en el área 
de Udala y Zornoztegi ha impedido corroborar su 
existencia. No obstante, su posición dentro de los 
pastos arbolados es coherente con las evidencias 
de cultivos temporales documentadas por Er-
nesto Pastor.

Actualmente estos antiguos espacios de cul-
tivo están abandonados y no se cuestiona su po-
sesión o su propiedad, de tal manera que todos 
ellos se engloban dentro de los Montes de Utili-
dad Pública (MUP). En general, con la excepción 
de las tierras labradas, hoy en día casi todos estos 
espacios están abandonados a causa de la casi to-
tal desaparición de las actividades pastoriles. Las 
fotografías aéreas permiten apreciar que la ve-
getación ha cambiado profundamente en los úl-
timos sesenta años: los otrora pastos arbolados 
hoy son bosques de segunda generación con una 
elevada presencia de árboles muertos y maleza 
(fig. 6.11). El abandono y el avance de las tierras 
de cultivo de la mano de la mecanización están 
borrando año a año las huellas de las diferentes 

Figura 6.11. MUP Udala, Sarribarena y Alarico. Ortofotos de 1945, 1956, 1980 y 2012 del área investigada 
(fuente: Fototeca Digital Instituto Geográfico Nacional, <https:// fototeca.cnig.es/>
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fases de apropiación de estas tierras. No obstante, 
todavía nos siguen hablando de una gran com-
plejidad de la cual, en algunos casos, ya casi se ha 
perdido la memoria.

8.  CONCLUSIONES: HISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA Y ABANDONO

El objetivo principal de este trabajo ha sido el 
de construir una historia de los comunales alre-
dedor de los despoblados de Zornoztegi y Udala 
centrándonos en la gestión de los recursos am-
bientales y en los derechos de acceso que los regu-
laban. Todo ello es útil para entender las dinámi-
cas de las despoblaciones. De este modo también 
ofrecemos elementos de comparación con los re-
gistros arqueobotánicos y zooarqueológicos pro-
porcionados por la excavación de la aldea y con-
tribuimos a la reconstrucción de la organización 
de las actividades agro-silvo-pastoriles que se de-
sarrollaban en los espacios que le pertenecían.

Mediante la reconstrucción de esta historia ha 
aflorado la complejidad de las formas de gestión y 
de los diferentes derechos. También la compleji-
dad geográfica que implicaba el aprovechamiento 
de recursos complementarios que se situaban a 
grandes distancias (por ejemplo, la explotación 
de varias sierras). Asimismo, ha emergido la es-
pecificidad de estos espacios en cuanto pertene-
cientes a despoblados. Esta particularidad ha sido 
la causa de que se generaran derechos de acceso 
diferentes a los de los términos de los poblados 
habitados. Por ejemplo, en Udala los ejidos des-
aparecen antes, tanto funcional como concep-
tualmente. El comunero de pasto que se establece 
en Udala también responde a esta especificidad72. 
Llama la atención el hecho de que, mientras que 
el proceso de despoblamiento fue relativamente 
rápido, los derechos vinculados con la aldea y sus 
términos siguieron existiendo y transformándose 
siempre vinculados al despoblado. Del mismo 
modo que la acción de labrar y rozar construye 
un derecho de apropiación que permanece en las 
tierras «desmanparadas» de la sentencia del 1520, 
los derechos del antiguo poblado sobre sus térmi-
nos también siguen existiendo e influyen en el 
ejercicio de los derechos de acceso a los recursos 

72 También el caso de Aistra, estudiado por Ernesto Pas-
tor, confirma esta especificidad.

comunales por parte de los vecinos de los pueblos 
que los heredan73.

Como ya hemos dicho, esta particularidad de 
derechos se traducía en la particularidad de las 
prácticas de gestión, tal y como sugieren los ca-
sos de las labranzas y el comunero de pasto. Esto 
puede haber dejado también una huella más evi-
dente en el registro arqueológico, con una mayor 
densidad de procesos de apropiación.

Es evidente que las transformaciones que se 
pueden observar en el terreno y las que leemos en 
los documentos son diferentes. Del mismo modo, 
tienen envergaduras y niveles de detalle diferen-
tes. En una excavación de pocos centímetros de 
potencia se pueden documentar diferentes fases 
de uso74. Asimismo, las evidencias de superficie 
nos ofrecen muchos elementos de diferentes cro-
nologías que hay que organizar en una secuencia. 
Unos pocos días de trabajo de campo se convier-
ten en muchos días de análisis de laboratorio y en 
muchísimas páginas de documentación, que fi-
nalmente se resumen en pocas líneas: una cabaña 
que se transforma en establo o un pasto arbolado 
que se convierte en un bosque.

Como creo haber demostrado en el análisis de 
los ejidos, el dinamismo que la arqueología per-
mite trazar es esencial a la hora de descifrar los 
documentos escritos y ofrece nuevas claves para 
interpretarlos. Lo mismo sucede con la perspec-
tiva jurisdiccional que he intentado aplicar a las 
evidencias arqueológicas. Ésta ofrece claves para 
interpretar huellas que de otra forma no se con-
siderarían, como por ejemplo la presencia de es-
pinos.

La investigación de archivo combinada con la 
de campo documenta los mismos procesos, pero 
arroja luz sobre diferentes detalles y contribuye 
así a una reconstrucción más compleja de las for-
mas de apropiación del espacio. En las últimas fa-
ses que se han documentado arqueológicamente 
se ha visto cómo los cultivos temporales escala-
ron las pendientes ante el avance de los cultivos 

73 Esta estrecha relación entre derechos y términos 
marca una diferencia muy grande con lo que pasa, por 
ejemplo, en los Apeninos ligures. En esta región hasta el fi-
nal del Antiguo Régimen los derechos se transmitían prin-
cipalmente por relaciones de parentesco (GRENDI, 1993; 
R AGGIO, 1990).

74 Es el caso de Malla. En 40 cm de potencia hemos do-
cumentado tres fases de asentamiento: una cabaña que se 
convierte en establo y luego en cercado dentro de un pasto 
arbolado (STAGNO et alli, en prensa). 
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permanentes75. Ahora no es así. El avance de los 
cultivos permanentes contrasta con el abandono 
de las pendientes, que están cada día más exten-
samente ocupadas por formaciones de bosque se-
cundario cada vez más denso e impracticable.

Uno de los objetivos de la arqueología es con-
tribuir a los procesos de patrimonialización, ge-
nerando un conocimiento profundo de nuestro 
pasado. Las investigaciones sobre los comuna-
les han permitido caracterizar históricamente la 
formación del paisaje actual. Éste, a pesar de su 
abandono, está protegido sobre todo por sus va-
lores naturales. Los montes analizados no sólo es-
tán definidos como Montes de Utilidad Pública76, 
sino que también están protegidos como Lugares 
de Interés Comunitario. Como ya se ha demos-
trado en muchos otros casos, la biodiversidad 
que estas figuras tratan de proteger y valorizar es 
el resultado de un proceso histórico en el que el 
pasto libre del ganado ha tenido un papel clave77. 
El abandono de las actividades pastoriles conlleva 
una disminución en la biodiversidad como conse-
cuencia de la reducción de los espacios abiertos, 
la ausencia de pastos para el ganado y la interrup-
ción de la siega de la hierba. La dimensión histó-
rica que hemos reconstruido cuestiona el sentido 
de estas figuras de protección y abre el camino a 
nuevas reflexiones en términos más amplios.

Actualmente en Zuhatzu, Narbaiza y Luzu-
riaga casi ya no quedan pastores. En Zuhatzu 
y Luzuriaga solo hay un vecino en cada locali-
dad que tenga ovejas. En Udala hay dos pastores, 
pero ninguno de ellos reside allí. Tal y como ha 
ocurri do en muchas zonas del sur de Europa, la 
minusvaloración creciente del pasto libre va de 
la mano del aumento de las actividades agrícolas 

75 En otras áreas, por ejemplo, en Zalduondo, todavía 
actualmente queda memoria de los cultivos temporales, tal y 
como demuestra el testimonio de un pastor entrevistado. 

76 El artículo 11 de la Norma Foral de Montes n.º 11/ 
2007, de 26 de marzo, reconoce que «los montes y suelos fo-
restales, por los recursos naturales que sustentan y por los 
valores ecológicos, paisajísticos y sociales que contienen, 
se hallan afectos» a numerosas funciones sociales, entre las 
cuales «Atender a la conservación del patrimonio natural, 
histórico y paisajístico y al mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos».

77 Véase por ejemplo ALDEZABAL et alii, 2016; CE-
VASCO, 2007 y MOLINARI, MONTANARI, 2015, quienes 
a través del análisis polínico muestran cómo históricamente 
las fases de mayor biodiversidad vegetal se encuentran en 
los periodos en los cuales se realizaban prácticas de gestión 
múltiple de los recursos ambientales.

y madereras. De hecho, la sedentarización de la 
ganadería con el fin de recuperar tierras incultas 
y convertirlas en prados artificiales o en cultivos 
permanentes es un proceso que arranca en el si-
glo XVIII y se intensifica a lo largo del XIX78.

A medida que ha ido disminuyendo la biodi-
versidad se ha ido perdiendo también valor ju-
risdiccional de las prácticas de gestión de los es-
pacios comunales que había constituido un eje 
fundamental del aprovechamiento de estos espa-
cios por parte de las sociedades locales. La pér-
dida de esta dimensión forma parte de un pro-
ceso más amplio que se desarrolla desde el final 
del Antiguo Régimen: la separación entre accio-
nes y derechos efectuada por la justicia suprema.
Mediante este proceso las comunidades rurales 
fueron transformadas desde depositarias acti-
vas de derechos, aunque objeto de repetida ne-
gociaciones, en protagonistas de una especifi-
cidad cultural catalogada como mero folclore 
(T ORRE, 2011). La historia de las dinamicas de 
apropiación del espacio que hemos reconstruido 
nos ha permitido investigar este proceso a partir 
de su materialidad y de sus efectos.
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