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RESUMEN

El estudio de historia local actual, basado en investigación de archivos, sintetiza una 
obra del autor del mismo tema y título. En los distintos capítulos se van desgranan-
do temas de especial relevancia para la historia de un pueblo pequeño, en este caso 
del Valle de yerri, ayuntamiento que engloba a varias poblaciones: el territorio (valles 
y céndeas), el gobierno del valle por medio de juntas (diputados, jurados), avatares 
históricos, guerras, movilizaciones, requisamientos, economía, contribución al reino, 
agricultura y ganadería, cultivos, pastos, explotación de montes, molinos, la cultura 
(idioma, maestros), sanidad (médico, cirujano, farmacéutico, veterinario), el arcipres-
tazgo del valle (provisión de abades por los vecinos del pueblo, la primicia, reuniones 
periódicas de clérigos).

Palabras clave: Valle de yerri (Navarra); arciprestazgo de yerri; desolados valle de ye-
rri; mercado de fijosdalgo de Estella; Junta de Sanidad de yerri.

LABURPENA
Herrien historia garaikidearen azterlan hau, artxiboen ikerketan oinarritua, egilearen 
beste lan baten laburpena da, gai eta izenburu berak dituen obra batena, hain zuzen. 
Zenbait biztanlegune biltzen dituen udala da Deierri, eta lan honen kapituluetan he-
rri ttipi honen historian garrantzi berezia izan duten gaiak jorratzen dira: lurraldea 
(ibarrak eta zendeak), batzarren bidez gorbenatutako ibarra (diputatuak, zinpekoak), 
gorabehera historikoak, gerrak, mobilizazioak, konfiskatzeak, ekonomia, erreinuaren-
dako kontribuzioa, nekazaritza eta abeltzaintza, laboreak, larreak, mendien ustiaketa, 
errotak, kultura (hizkuntza, irakasleak), osasungintza (medikua, zirujaua, farmaziala-
ria, albaitaria), ibarreko artzapez-barrutia (herritarrek abadeak hornitzea, primizia, 
elizgizonen aldizkako bilerak).

gako-hitzak: Deierri (Nafarroa); Deierriko artzapez-barrutia; Deierriko herri hustuak; 
Lizarrako kapareen azoka; Deierriko Osasun Batzarra.

ABSTRACT
This study of local history, based on archival research, summarises a work by the au-
thor on the same subject and under the same title. The different chapters deal with 
subjects of particular relevance to the history of a small locality, in this case the Valley 
of yerri, a council which covers several hamlets: the territory (valleys and cendeas), 
the government of the valley by means of juntas (diputados, jurados), historical ups 
and downs, wars, mobilizations, confiscation, economy, contribution to the kingdom, 
arable and livestock farming, crops, pastures, use of the countryside, mills, culture 
(language, schoolteachers), health (doctor, surgeon, pharmacist, veterinarian), arch-
priestship of the Valley (provision of abbots by the residents of the village, first fruits, 
periodic meetings of clerics).

Keywords: Valley of yerri (Navarre); archpriestship of yerri; abandoned settlements in 
the Valley of yerri; Estella fijosdalgo market; yerri Junta of Health.
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1. intRoduCCión. 2. Capítulos. 2.1. Aspectos generales. 2.2. El territorio: los valles y 
sus cendeas. 2.3. El gobierno del valle. 2.4. Alusiones históricas desde el siglo xv. 2.5. Eco-
nomía del valle y contribución al Reino. 2.6. Agricultura y ganadería. 2.7. La cultura en 
el valle. 2.8. Nuevas formas de vida y sanidad. 2.9. El arciprestazgo del Valle de yerri. 
3. ConClusión. 4. lista de RefeRenCias.

1. INTRODUCCIÓN

Este acto no quiere ser una conferencia científica, sino una conversación, apoyada 
en el libro que os ofrezco. Versará sobre el Valle de yerri, y pretende servir, como dice 
el subtítulo, de aproximación inicial documentada (Tarsicio de Azcona, 2009). Aproxi-
mación: quiere ser un acercamiento o paso para llegar a una meta más alta. Inicial: por 
ser el primer estudio global, salvadas las referencias de las enciclopedias. Documenta-
da: basada en investigación de archivos, sobre todo los de Navarra: General, Diocesa-
no, Notarial y parroquial 1.

Prólogo: nos honra escribiendo el prólogo del libro el señor alcalde del valle, don 
Carlos Remírez de Ganuza Ros, quien expone algunas ideas muy válidas sobre el valle, 
mirado como nexo de unión entre los pueblos, síntoma y augurio de buena salud del 
mismo, recuerdo de los antepasados y estímulo para continuar esta historia hasta su 
perfección posible.

Introducción: estudiaba papeles para Azcona, el pueblo, su parroquia y sus ermitas, 
cuando me llegó la invitación para una conferencia en este Día del Valle. Ha sido tan 
importante el material encontrado que he querido dar prioridad a este libro sobre el 
valle al que seguirá sobre el pueblo de Azcona.

1 El estudio sobre yerri ha sido enriquecido posteriormente con la documentación de dichos archivos, de modo 
que ha conocido una segunda edición (2012).
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El Ayuntamiento aceptó la publicación, que queda en su propiedad, habiendo gestio-
nado yo la impresión. He aquí el contenido del libro.

Texto del estudio: he querido que el proyecto fuese ambicioso, para que cupiesen 
todos los aspectos de la historia del valle y fuese como un punto de referencia para la 
historia de cada pueblo. Se trata de un estudio de historia local con este método: reunir 
datos, ordenarlos con crítica y describirlos con claridad. Comentaré con rapidez sus 
capítulos.

2. CAPÍTULOS

2.1. aspectos generales

Delimitación del valle: unos 90 km2, con 22 pueblos durante siglos.

Intento resumir las notas típicas de la comarca de Estella e insisto en el Mercado de 
los fijosdalgo de la comarca de Estella, institución desconocida válida para la merindad 
y el Valle de yerri y no solo en el aspecto judicial, sino en el social y que lo empleo en 
numerosos documentos.

Analizo la raíz del nombre, así como su escudo. Ofrezco ilustraciones gráficas de los 
22 pueblos, obtenidas en el vuelo de 1929.

2.2. el territorio: los valles y sus cendeas

Aludo a las tensiones de los valles en Navarra en el siglo xvii a causa de la desigual-
dad fiscal y del valor global de su riqueza, de cara al alistamiento de soldados y entrega 
de vituallas.

Ofrezco censos muy completos y nuevos sobre el número de hijosdalgo (nobleza ru-
ral), las armas existentes en cada localidad y el vecindario para cada pueblo.

Me detengo bastante en la división del valle en cendeas o distritos: os ofrezco docu-
mentos importantes sobre su división, no siempre igual e inmutable. Por ejemplo, la de 
1734: Azcona, Lezáun, Murugarren, Abárzuza y Villanueva.

El territorio comprendía 22 pueblos hasta la separación de Abárzuza en 1851 y de 
Lezáun un siglo más tarde, en 1951.

Los desolados: documento de 1534: 6 desolados, sobre todo los de Arrastia y Ciriza.

Las Ventas de Urbasa, porque siempre pertenecieron al valle y cuya gestión siguió 
ubicada en el valle. Esta gestión administrativa sigue vigente, no obstante la tendencia 
centralizadora de la Consejería de Medio Ambiente de Pamplona.
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La demografía la extraigo sobre todo de los alistamientos, del censo de Floridablanca 
y de los intentos por catastrar la riqueza de los concejos.

Dedico bastante atención a los foranos: familias de fuera, asentadas con casa, puerta 
a la calle y posesiones. Son datos importantes... siendo Azcona uno de los lugares ape-
tecidos. El concejo tuvo que recurrir muchas veces a vender vecindades foranas para 
ajustar su economía maltrecha.

2.3. el gobierno del valle

Existen muchos datos para la historia moderna. Aunque no hemos visto alusión a 
posibles Ordenanzas del valle, que sin duda existieron. Se ha perdido o existe olvidado 
el Libro de las Juntas de Yerri. Sugiero trabajar unidos para localizarlo, ya que sería 
esencial para el valle.

Su aprobación fue en 1595 y se dieron criterios y datos de interés al ponerlo en marcha.

Se ha perdido el archivo antiguo del valle.

El valle se gobernaba a base de Juntas, formadas por la siguiente matrícula:

– 5 diputados (uno por cendea...)
– 22 jurados o regidores, uno por cada pueblo

Intervenían también en las Juntas un escribano y varios testigos.

El Orden del día era señalado por los cinco diputados.

El lugar de las Juntas fue Arizala, aunque no deja de aparecer cierta tendencia a reu-
nirse en Abárzuza y en Úgar.

Paso por alto muchos datos secundarios, unidos con el gobierno; así, la retribución 
a oficiales y profesionales.

En 1776 se pide un escribano propio para el valle.

Así mismo, un solo regidor para cada lugar, no dos, por evitar gastos.

Cabe acentuar un dato importante: el paso de Juntas a Ayuntamiento del valle en el 
Trienio Constitucional en 1821-1823 e incluso el intento de formar dos ayuntamientos: 
uno, el de Abárzuza con 5 pueblos, y otro con 17 pueblos (el resto), aunque se volvió 
al Ayuntamiento único, el que todavía está en vigor, con las dos secesiones arriba men-
cionadas.

Competencia de la Junta: se veía la tramitación ordinaria de asuntos y la concesión 
de poderes para representarles ante los tribunales.
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2.4. alusiones históricas desde el siglo xv

He aquí un capítulo de interés especial, pero no respaldado todavía con datos sufi-
cientes.

Aparece el valle en la distribución de cuarteles o contribuciones al erario regio.

Dato importante: Juan II y doña Leonor y el palacio de Azcona. Es la primera docu-
mentación regia que hemos manejado referente al Palacio de Azcona y a las mercedes 
concedidas por sus servicios en 1459 y en 1476, de valor diplomático y económico.

Intervención en varios temas del siglo xvi: las tres guerras de incorporación a Cas-
tilla –el Memorial de Azcona y Úgar contra los de Sesma por el impago de la cañada–. 
La detenida visita del contador Antonio de Fonseca en 1534 para averiguar cuánto se 
debía a la hacienda real, por ejemplo, en los desolados.

xvii-xviii. Guerras de religión –Cataluña y Portugal–; Sucesión y Convención (1700 
y 1795).

xix. Independencia; Trienio Constitucional (1821-23); Tres guerras carlistas (1834-
39, 1846-49, 1872-76); La guerra civil española de 1936-39.

Se trató de casi tres siglos transidos de movilizaciones, requisamientos de vituallas, 
animales y pertrechos de tracción que produjeron una palpable pobreza, rayana en la 
indigencia, con deterioro de la población, de las familias y de la vida cotidiana.

2.5. economía del valle y contribución al reino

No insistiré en los bienes del valle, porque eran muy limitados: poseía una casa para 
las Juntas y algunos campos sin procedencia definida.

Hago constar la petición casi continua de censos para la Administración y ayuda de 
los pueblos, lo que sugiere que vivían con el agua al cuello.

En diversos momentos se estudió el notable problema sobre la riqueza territorial del 
valle y el de las diversas cendeas y pueblos de las mismas.

La economía de cada pueblo y los ingresos de cada año se pueden conocer año tras 
año siguiendo los siguientes arriendos, certificados ante notario.

Canteras de piedra y yeso
Taberna del pueblo (en ocasiones más bonancibles, una segunda taberna)
Las cañadas
Las hierbas y aguas
La posada, que debía ofrecer limpieza y buenos alimentos
La panadería pública
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La pescamercería, indispensable para las amas de casa
La posada para alojar a forasteros
La hoja del fresno
En algunos pueblos, las neveras para refrescar el calor de los veranos

La economía y riqueza territorial en algunos momentos especiales:

El 5 de noviembre de 1813: la presencia francesa obligó a una averiguación detallada 
de todos los ingresos y recursos de todo el reino de Navarra.

Aparece con frecuencia la protesta por el exceso de contribuciones.

2.6. agricultura y ganadería

He aquí un tema esencial, del que ha dependido la vida del valle. Le dedico espacio y 
atención, dividiendo el tema en diversos apartados:

Para empezar os ofrezco un documento excepcional y luminoso sobre el tema para 
1792: se trata de la averiguación exacta de las cosechas de cada uno de los 22 pueblos 
y tres caseríos (pp. 93-103).

Se consignan las cantidades globales de trigo, cebada, centeno, avena, vino, cá-
ñamo, lino, lana, animales mulares, bovinos y bebidas como aguardiente. Industria: 
telares...

Se formula una síntesis global de tales productos: lo que se recoge, lo que se necesita 
y lo que sobra. Se consigna el precio de los productos.

Es notable la documentación sobre compraventa de suelo por vecinos del valle, como 
los de Lezáun, en la llanada del mismo. He aquí una profunda historia, la del suelo: 
el poseído de siempre por las familias, el que pasó por diversas manos que lo regaron 
con sus sudores, la transformación del mismo desde el lieco y barbecho para hacerlo 
cultivado y productivo...

Se descubre un drama soterrado, el de quien tenía que vender para cubrir sus nece-
sidades.

El tema da margen para estudiar problemas especiales, que paso por alto. Por ejem-
plo, la política en el cultivo de la viña, con controles anuales sobre el cumplimiento de 
su Ordenanza, para la averiguación de las plantaciones año por año. Se podría llegar a 
formular la historia de cada pieza de campo dedicada a viña.

El cultivo del olivo: yerri era frontera y reducto para este cultivo de alcance familiar 
muy moderado.
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La ganadería: este párrafo nos introduce en una de las facetas más domésticas y más 
imprescindibles en un valle eminentemente agropecuario. La documentación es abun-
dante para todos los pueblos.

Documentamos diversos aspectos, aunque no es posible detenerse en todos ellos.

Los llamados cotos y paramentos dedicados al ganado.

Se conocen apeos de ganado, sobre todo de cerda, desde el siglo xvii: número de 
cabezas por familia, lugar para reunir dicho ganado o dula, pago al año por apacen-
tarla...

De estos roldes de ganado pendían otros problemas, como la especialidad de ganado 
en cada pueblo: «Los toros para padre» de Lezáun y los briosos caballos altivos del 
mismo pueblo o los rebaños del sur del valle. El uso del estiércol. El de la dula y el de 
las calles.

Estos aspectos estaban determinados en las Ordenanzas con gran detalle. Las hemos 
localizado solo para Abárzuza y Azcona y son de un valor inapreciable, por eso me he 
atrevido a reproducirlas en este texto que se refiere al valle 2.

Montes: no obstante la importancia del tema, lo presentamos con brevedad. Eran 
pueblos con montes notables, Abárzuza, Lezáun, Ibiricu... o con masas forestales me-
nores y de distinta especie, como Azcona... o la política de la crianza del álamo o chopo 
en muchos otros.

Cerca de este tema está el de las batidas por Andía y Urbasa, organizadas contra los 
animales dañinos.

Los molinos: los pueblos tenían necesidad de los mismos para la molienda del trigo 
y de los alimentos para el ganado. Pueblo con molino poseía un tesoro. yerri tuvo pue-
blos privilegiados en este tema, por su proximidad a los ríos, como Riezu, Villanueva 
y Alloz, con sus molinos «farineros». Azcona tuvo que buscarlo en el río Salado y se 
llamó Erbierrota, prado de las liebres junto al pozo de las culebras con abundante his-
toria. Abárzuza tuvo siempre el del pueblo aprovechando el río Iranzu y se lanzó a abrir 
otro nuevo en el Urederra, junto a las Peñas de San Fausto.

Tema pleno de aspectos industriales, etnográficos, humanos y aun románticos, con 
historias de bellas molineras.

2 Paso por alto aspectos secundarios del tema de agricultura y ganadería: la roturación de nuevo suelo para 
dedicarlo al cultivo; la señalización de dehesas nuevas para el ganado menor; el problema de la propiedad del 
estiércol en cada pueblo; o el cultivo y comercio de la lana, notable, pero entregado a mayoristas riberos o de 
Estella y Pamplona.
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2.7. la cultura en el valle

Se trata de un tema en barbecho, al que es necesario prestar más tiempo y atención, 
para cuando llegue el buen tempero.

El idioma: fue el castellano, pero con testimonios sobre el empleo habitual del vas-
cuence, de modo que todo el norte del valle era considerado de habla vascófona, prove-
niente de los antiguos vascones. Existen testimonios desde el siglo xvi.

Principios de la educación escolar con «maestro conducido» desde final del siglo xvii.

Antes la impartían los curas y beneficiados a título individual o eclesial.

Llegó como prestación del reino de Navarra en campañas sucesivas. Es necesario ir 
espigando pueblo por pueblo, aunque se tiene la impresión de que llegó al valle por el 
mismo tiempo. La retribución corría a cargo de cada concejo y de cada familia, según 
las prestaciones que pidiesen las familias: aprender a leer, a escribir, y cuentas (menos 
solicitado).

Conocemos la historia bastante completa para Azcona. Recuerdo a todos, sobre todo 
al que fue mi maestro, don Víctor González.

Costó la transformación cultural cuestión de un siglo: entrado el siglo xix, todos los 
soldados sabían escribir y firmaban algunos con buena caligrafía, según se ve en los 
alistamientos y en los protocolos.

Los estudios superiores se realizaban en la universidad de Irache, en Santiago de 
Pamplona, y los más acomodados, en Alcalá y Salamanca.

2.8. nuevas formas de vida y sanidad

Me permito una ligera alusión al uso del chocolate y del tabaco en el siglo xviii, con 
apertura de estancos arrendados al mayorista de Estella e independiente de la tienda 
concejil.

El peso de este capítulo descansa en la sanidad: basada en la conducción desde el 
siglo xvii de profesionales, como albéitar, médico cirujano y farmacéutico propios. Se 
puede documentar con profusión desde el siglo xvii para cada pueblo.

Veterinario: esta figura no ocurre con frecuencia en la documentación, lo que parece 
probar que la salud de los animales era más doméstica que profesional. Excepto en 
ocasiones, como en 1773, en la epidemia de los bueyes.

No es posible no recordar a la Junta de Sanidad del valle, impuesta y obligatoria des-
de 1821 por el Trienio Constitucional y de la que formaron parte tanto clérigos como 
laicos distinguidos, por ejemplo, don Tiburcio Remírez de Ganuza, palaciano de Riezu.
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A este capítulo sobre la sanidad pertenece el uso de las sepulturas en las parroquias 
y en su derredor, las «fuesas» en la iglesia o las sepulturas fuera de la misma. Larga 
historia, plena de devoción familiar a los difuntos y de tensiones y pleitos vecinales.

Se documentan los cementerios públicos comunales desde 1862, con expediente para 
el de Arizala en dicho año.

2.9. el arciprestazgo del Valle de Yerri

El valle, como «república» civil, era regido por sus Juntas; como sociedad religiosa 
por el llamado arciprestazgo, entidad jurídica secular que estaba compuesta por todas 
las iglesias del valle con sus párrocos y beneficiados, y que para momentos especiales se 
le agregaban pueblos de otros valles, por ejemplo de Valdega.

Era una institución canónica para la pastoral del valle, para elegir representantes 
para los sínodos diocesanos y otros acontecimientos.

Tiene su historia secular que es necesario y posible rehacer desde la Edad Media.

Temas propios del arciprestazgo: los económicos, para colaborar con el obispado y 
con la corona, y los pastorales espirituales.

La provisión de «abad» o párroco se realizaba por los vecinos del pueblo, con prefe-
rencia para los clérigos del mimo pueblo; se trataba de un hecho de notorias consecuen-
cias sociales y económicas familiares.

La Primicia era la aportación de cada vecino al sustento y a la fábrica de la iglesia. 
Fue uso y costumbre arrendarla a civiles y era supervisada por el mismo concejo.

Destaca la historia de las parroquias del valle cuya construcción se inició en torno a 
1200 y que fueron reformadas en torno a 1600.

La historia del clero de Yerri, de su acción pastoral, de su conducta religiosa y moral, toda 
queda reflejada en los Libros de visita por el obispo o su delegado y quiero dejar constancia 
de no haber hallado ningún rasgo inmoral de los curas denunciado a los visitadores.

Reuniones periódicas desde final del siglo xvii para tratar sus problemas económi-
cos, pastorales y de asistencia a los sínodos diocesanos.

Es preciso aplaudir el esmero en conservar ordenados los archivos de las parroquias, 
reunidos hoy día en el Archivo Diocesano de Pamplona.

3. CONCLUSIÓN

El estudio que os ofrezco no es más que el «anuncio de una cosecha en ciernes, con-
tando con más tiempo y más medios».
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Sabemos dónde se hallan las fuentes y que existen otras no descubiertas. Se echan en 
falta estudios más profundos de geología y geografía física.

Necesita mucho más estudio la elaboración de la historia del valle dentro del reino y 
de la monarquía central.

La existencia del valle se basa en la tarea agropecuaria, de la que dependía su econo-
mía y riqueza territorial.

El valle era una comunidad humana, por eso he dedicado dos capítulos a la cultura 
y a la sanidad. y era una comunidad religiosa: de ahí el capítulo sobre el arciprestazgo.

Existen lagunas.

Se echará en falta un capítulo sobre las personas destacadas del valle, sean clérigos, 
sean laicos. Queda para mejor tiempo a fin de realizarlo en equipo y con vuestra co-
laboración... por ejemplo, rellenando algún cuestionario dirigido a todos los concejos 
del valle. Sería valioso formar un equipo a fin de iniciar una lista de personas que se 
recuerdan en la historia oral de cada pueblo.

Historia y actualidad:

Os he ofrecido la historia... toca al valle y a todos vivir la actualidad y proyectar el 
futuro:

• con la mejor unión posible,
• con solidaridad por el bien común del valle,
• con cierta audacia, superando costumbres y rutinas y atendiendo a los signos de 

los tiempos.

Por propia iniciativa o al amparo de los planes de desarrollo del Gobierno de Nava-
rra. He llegado a leer en Internet no pocas iniciativas para el valle y la zona desde las 
consejerías de Navarra.

Todo para el bienestar de las personas, meta última de todo Día del Valle.
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