
i í RTU0RI08” o DESPOBLADOS
Por GERARDO LOPEZ DE GUEREÑU

“M ortuorios” : D ifícilm ente encontrarem os otra palabra que co
mo ésta, tan castizam ente alavesa, nos señale con ta l certeza la des
aparición de un  pueblo o lugar, ya que en muchos casos no sólo se 
han perdido los edificios, sino que incluso del nom bre que tuvo no 
Gueda apenas n i el recuerdo.

Líbreme Dios de pretender hacer la historia de estas aldeas 
arruinadas, ya que ni m is conocim ientos, n i mis aficiones, m e lle
van por este cam ino. Plum as m ás doctas, según noticias, se ocupan  
de ello, por lo que mi labor se lim itará a poner un poco de orden  
en las notas que distintos autores han  ido sembrando en sus publi
caciones, añadiendo de mi cosecha un  poco de historia menuda, 
de anécdota sin  em paque académico, dándome por muy satisfecho  
si alguno de los datos, hasta  hoy inéditos, pueden contribuir en algo 
a futuras obras m ás documentadas.

Al final irá un apartado bibliográfico de las obras consultadas, 
habiéndome procurado otras noticias revisando Libros parroquiales 
y de ayuntam iento, de escaso interés la m ayoría de ellos, ya que 
para el siglo X V I o X V II, época de estos manuscritos, casi todos los 
hoy despoblados habían ya desaparecido.

Las causas de estas pérdidas que lam entam os son varias. Una  
de ellas, la principal y  m ás conocida, es el engrandecim iento de al
gunos lugares a costa de las aldeas vecinas. Gasteiz, Dulanci, Agu- 
rain, Legutiano, etc., eran en aquellos tiem pos guerreros sitios es
tratégicos en las continuas luchas entre Castilla y  Navarra, a los 
que los monarcas procuraban atraer, am urallar y engrandecer; el 
favor real les daba título ds Villa, cambiando su  nom bre en muchas 
ocasiones, concediéndoles fueros y otras prerrogativas, consiguien
do con ello que los moradores de los pueblos com arcanos fuesen  
abandonando su residencia habitual, acogiéndose a la villa  recién  
fundada, gozando así de todas las ventajas otorgadas por la corona. 
Otro motivo de la ruina de estas aldeas, fué la peste, azote fatal en 
aquellos atrasados tiempos, que acababa con el vecindario en  que



se cebaba la epidemia. También las guerras, tan corrientes en  la 
época medieval, contribuyeron en grado sumo a la despoblación de 
nuestra provincia. Actualm ente otra razón ha venido a sum arse a 
las anteriores; es el abandono del campo, m archando los labrado
res a trabajar a las ciudades, que ha empezado ya a surtir efecto, 
agregándose a la  desaparición del vecindario, la ruina de su  ig le 
sia. Antaño, siempre quedaba en pie el edificio religioso, que sub
sistía, a fuerza de reparos, con merma de sus dim ensiones y cate
goría, durante largos siglos y a cuyas erm itas seguían acudiendo 
los pueblos circunvecinos; hoy la Santa Casa de D ios es lo prime
ro que desaparece: lo vem os en Igoroin, Ochate, Santa María, Ca- 
ricedo, etc. Sus habitantes, faltos de la unión y fuerza espiritual 
que la parroquia les proporcionaba, van  emigrando, y, fatalmente, 
un nuevo “m ortuorio” aum enta la ya larga lista de despoblados.

Antes de comenzar esta relación, debo indicar que en ella van 
los pueblos desaparecidos del Condado de Treviño, por considerar
los geográficam ente alaveses, aunque en  lo adm inistrativo formen 
parte de la provincia de Burgos. Tam bién van algunos que en lo 
antiguo fueron tan  sólo monasterios, pero que tenían caserío agre
gado y colonos que trabajaban sus térm inos, con jurisdicción pro
pia y que al perder importancia, el tem plo se convirtió en  ermita, y 
el terreno en granja o coto redondo, casi siempre agregado a al 
gim a casa señorial.

Otra observación; Las coordenadas que establecen la posición de 
estos desaparecidos lugares en  los M apas del Instituto Geográfico, 
deben solam ente admitirse como aproximadas, ya que, como antes 
indico, hoy no es posible, en muchos casos, encontrar sobre el te
rreno referencias que nos perm itan situar estas aldeas hace siglos 
arruinadas por completo.

1.—ABA (o Santiago de L lano).— (Hoja 139 —^Eulate— ; longitud 
lo 15 40” ; lat. 42° 49’). A mediados del siglo X IX  era ya un “des
poblado en la provincia de Alava, de la herm. y ayunt. de Iruraiz: 
sólo consta que su  térm ino es de aprovecham iento com ún a los Lu
gares de Alaiza, Guereña (error por Guereñu) y Luzcano (por Luz- 
cando), por escritura de cesión que otorgó D. Iñigo de Mendoza 
en 1438” (D .

E n 1295 dló 205 mrs. para ayuda del cerco de Tarifa, sin que 
podamos aclarar, de momento, el m otivo de su desaparición, ya que 
de todo ello  no queda más que el recuerdo de la erm ita de Santia
go Llano, que se levantó en el cam ino que asciende a los m ontes de 
Iturrieta, entre los lugares de Alaiza y Guereñu.



2.—ABAUNZA.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longitud  
lo 09’ 50” ; lat. 42° 49’ 25” ). Unidos H ereinzguhin (=E renchun) y 
H abaum a, pagaban ambos “III reggas” al m onasterio de San Mi- 
Ilán (3). En una donación al m ism o monasterio, año 1089, entre los 
fiadores o testigos, figura García M onnios de H abauncia  (4, pági
na 278).

En la actualidad, separados de Erenchun por la vía férrea, unos 
edificios forman el barrio de A baunza  y en sus cercanías, la erm ita  
de Nuestra Señora de la Asunción, con una im agen rom ánica de la 
titular, será, probablem ente, la sucesora de la antigua parroquia de 
este despoblado.

3.—ABENDAÑO.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1°00’ 15” ; lat. 42® 
51’ 04”). En la merindad de M alizhaeza, con el nom bre de A ben- 
dangu, entre Armentei (Armentia) y Etiari (Ali), y contribuyendo 
con “I rega”, se cita este “m ortuorio” (3). Gz. de Echavarri (6, pá
gina 267), nos dice, copiándolo de un m anuscrito anónim o del A r
chivo Provincial, año 1774: “ ...según tradición antigua, en el sitio 
que hay sobre el arroyo de Avendaño desde la puente del Prado 
hasta la puente del cam ino de Ali, que era gran arrabal, en lo an
tiguo se conoció barrio y hoy no hay m ás señal ni rastro de casas 
que solo la H erm ita de San  M artin ...” .

Actualmente todavía se conserva este tem plo en el barrio de su 
mismo nombre, San M artín, que guarda una im agen de Nuestra Se
ñora, así como otras dos, de su titular y de San M illán, de época 
medieval, muy interesantes. Tratando de todo esto, don José Colà 
y Goiti, publicó a principios de siglo una curiosa monografía.

Aunque con aires de leyenda, resulta muy atractivo el relato  
que acerca de la destrucción de Abendaño  nos da Lope García de 
Salazar en las “Bienandanzas e fortunas” (7, pág. 89). D ice así: “En 
el tiempo que la Villa de Vitoria era del Reyno de Nauarra, avia un  
linaje de caualleros en vna aldea cerca della que llam avan e lla
man agora Sant M artjn de Avendaño, que eran poderosos en la 
comarca, e fasian continam ente muchos enojos a los pobladores de 
Vitoria, de lo qual todo el dicho Concejo se enviaron querellas al 
Rey de Nauarra su señor, e falláronlo en vna huerta mjrando con  
algunos Caualleros que estauan con el, como le dieron su querella, 
tomó el vna espada al m ensajero dellos e cortó con ella unas dies 
cauezas de verzas e dixoles: vos los de V itoria sodes para poco que 
a los que asi bos fatigan debriades les fazer como yo fise a estas 
berzas. Con esto se fueron a la dicha villa, e acordados en aque
llo todo el pueblo leuantaronse vna noche e fueron sobre aquellos



caualleros de Avendaño que alli fasian su viujenda, e sus palacios, 
e eredamientos que estauan descuydados, quemáronlos e m atáron
los a  todos con fijos e con mugeres, e con toda su  generación, si no 
vn  mozo fijo del mayor dellos, que era de dos años, que fuyó vna 
ama que lo criaua con el, e lo bacó de n och e...”.

4.—ABITONA.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. lo 15’; lat. 42° 50’). 
En el siglo X III, formando parte del arciprestazgo de Eguilaz, figu
ra "H abitona: aldea despoblada de Salvatierra” (14, pág. 40). E s
tuvo situada entre Guereñu, Langarica y Alaiza, y  fué cedida por 
privilegio real a la villa de Salvatierra, cuyo Cabildo percibía los 
diezmos de este “m ortuorio”.

ABORCIUN.— (Ver Alborcoin).
ACUA.— (Ver Aqua).
5.—ADANNA.—Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0°54’; lat. 42° 51’ 20”). 

M erindad de Langrares (Nanclares), entre Trasponte (Trespuen  
tes) y Mendoza, pagando “I rega” existía en 1025, sin que noticias 
posteriores confirmen bu em plazam iento (3).

6.—ADURZA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. l ° o r 2 5 ” ; lat. 42° 
50’ 20”). En 1025, M endiolha (M endiola) et H ollarruizu (Olárizu) et 
A dursáha  contribuían con “III regas” a San M illán (3). Amador de 
los Ríos (8 —primer sem estre 1891— págs. 198 a 205), nos señala 
que entre los Procuradores alaveses presentes en la conquista de 
Granada figuraba un M artín de Adurza, recordándonos a esta al
dea que fué una de las cedidas por Alfonso X , en 1258, para el en
grandecim iento de Vitoria.

En el siglo X V I suena este arrabal de A durza, que llegaba desde 
la plaza mayor y puerta de las barreras hasta pasada la Iglesia o 
Erm ita de San Cristóbal, conservándose solam ente algunas casas 
que dependían en lo espiritual de la parroquia de San Vicente, ya 
Gue en su Libro de Bautizados (años 1564 a 1689) figura una n o 
ta en 1576, “26 de enero baptize a Ju.® hijo de Thom as de Aranguiz 
y de su muger Mari Andrés de Lerm anda habitantes en la casa de 
A durza . . . A  principios del pasado siglo parece que todavía existía 
esta ermita de San Cristóbal que no sabem os cuándo se arruinó. Del 
increm ento que este antiguo barrio ha tenido últim am ente, nada 
decimos por ser sobradam ente conocido de todos los vitorianos.

7.—AGUIRRE.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. lo l4 ’ 55"; lal. 
42° 55’ 16”). Despoblado en  jurisdicción y cercanías del Monasterio 
de Barría, cuya abadesa era Señora de todo este territorio y nom
braba su  Alcalde, habiendo formado parte de la antigua Herman
dad de Lacha y Barría. Se cita este lugar en un privilegio del rey



Alfonso X I, fechado en Burgos a 22 de mayo de 1345, por el que 
exime de diferentes pagos y gabelas al m onasterio de Barría y a 
PUS agregados de A guirre  y  Alacha.

8.—AIMA.— (Hoja 170 —Haro— ; long. l^OrsO” ; lat. 42°39’30”). 
Nombre con que hoy se señala el despoblado que como A lm a  viene 
citado en el siglo X I, situándolo entre Loza y Paldu (Faido), y  p a 
gando “una regga” al monasterio (3). Se encuentra a unos tres k i
lómetros de Peñacerrada, yendo en dirección a Zum ento por el ba
rranco de “Santiam a”, y se  halla  estratégicam ente colocado entre 
los pueblos de Loza, Faido, Peñacerrada y Baroja. El lugar que se 
cree ocupó se conoce hoy com o “Peña hueca” y en ella se aprecian 
dos pequeñas oquedades donde se asegura estuvieron las cam panas 
de la antigua parroquia. En la toponim ia de los am ojonam ientos de 
Lagrán con los pueblos vecinos, suena tam bién esta denom inación  
de Aima.

9.—AISTRA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 2°21’; lat. 42° 53’ 
45”). Existía en  1025, pagando “I rega”, con el nom bre de H aizta- 
ra, situado entre H arhaia (Araya) y Zalduondo (Zalduendo) (3), a 
cuyos dos pueblos pertenecen en la actualidad los terrenos que com
prendía, y en donde adem ás de la erm ita de San Julián, nos queda 
su recuerdo en el térm ino de A istram endi.

En el Madoz (1) lo encontram os como A strea  o A ystara , y ya 
entonces, mediados del X IX , no conservaba más que una erm ita con  
pila bautismal, lo que hace suponer sería la antigua parroquia de 
San Julián y Santa Basilisa, que hoy se nom bra tan sólo de San  
Julián, que nos presenta, sobre todo en  los canecillos, e l románico 
más basto y rudo de toda la provincia.

10.—AIZPILLETA.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. 1« 16’ 10”; lat. 
42° 47’ 40” ). Entre M usitu y Onraita, se  afirm a que existió H aizpi- 
lleta, pagando “II reggas” (3). Lo cita Prestam ero en la Herman
dad de Arraya (5).

ALACHA— (Ver Lacha).
ALBERGOYEN.— (Ver Alborcoin).
11.—ALBIZU.— (Hoja 139 -E u la t e — ; long. 1° 17’ 25” ; la t  42° 49’ 

20”). Al oeste de Eguileor, a medio km, de distancia del pueblo, la 
tradición nos señala hoy el antiguo lugar en  que se asentó Alhizu. 
o Albizua, que en 1332 se hallaba ya despoblado. La villa de Salvatie
rra ostentaba el patronato de la errriita de Nuestra Señora de Al- 
hizua, aunque sus rentas pertenecían a la parroquia de San Juan. 
En los siglos X V I y X V II todavía estaba en pie este edificio reli
gioso, del que cuidaba un erm itaño, acudiendo a los reparos del



templo el ayuntam iento de Salvatierra, no habiendo podido dar 
con la fecha exacta de su desaparición.

12.—ALBORCOIN-— (Hoja 139 —Euiate— ; long. 1° 10’ 45” ; lat. 
42° 48’ 50”). En 1025 pagan a San  M illán “in duos annos III  regas” 
los dos despoblados actuales de Larraza y Arbelgoihen, conociéndose 
en el siglo X III  como A lborquian, y, por fin, hacia 1850 se nombra 
A borciun  o Alborciun  (1), poniéndolo aquí con el apelativo de Al- 
borcoin, por ser el que consta en  algunos de los docum entos consul
tados.

Parece que se despobló a  mediados del X V III, habiendo p erten e
cido al D uque del Infantado, pasando después a gozar los diezmos 
de su término los vecinos de Alegría, con la obligación, la iglesia de 
la villa, de decir tres misas de aniversario, según m andan en la 
Visita de 1784, reproduciendo una Sentencia de fecha 9 de diciem
bre 1880.

Como suele ocurrir en los “m ortuorios”, los pueblos vecinos, esta 
vez Alegría y Gauna, pretendieron apoderarse de todos sus prove 
chos, y tras largo pleito, que solam ente a G auna costó más de 1.600 
rs., se dictó la anterior Sentencia concediendo los diezmos a Alegría 
y las primicias, un cáliz y una de las cam panas a G auna, cuya Fá
brica tenia que cuidar de los reparos de la erm ita de San Miguel 
a que se redujo la antigua parroquia. Los vecinos de G auna no 
dejaron de cumplir con esta obligación y todavía en  la V isita de 
1819 se m anda que se tenga con decencia, no conociendo el año en 
que se arruinó, ya que hoy no queda más que el nom bre del tér
m ino en un altozano al lado del F.C. V itoria-Estella, entre los pobla
dos de Erenchun, G auna y Alegría.

13.—ALGIA.—Aunque Prestam ero lo cita  como despoblado, con 
ciertas dudas, seguram ente corresponde al actual pueblo de Dallo, 
ya que la Reja lo pone entre Audicana y Deredia (Heredia), situa
ción que corresponde exactam ente al citado Dallo.

ALMA.— (Ver Aima).
14.—ALTUBE.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 49’; lat; 42° 58’ 

40”). Hoy llevan este nombre varios caseríos que a poca distancia de 
Murguía, en dirección a Bilbao, encontram os en  la parte alta de la 
carretera que desciende hacia Baram bio por el puerto de su mismo 
nombre: A ltube. ¿Motivos para colocarlo entre los despoblados? 
Unicam ente la noticia de “et alia decania in  A ltube"  que en  1089 
(4, pág. 278), dona García González a San  M illán, y la existencia, 
poco clara, de la ermita de Santa M arina en las proxim idades de 
este citado Altube.



15.—AMAMIO.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 22’ 46” ; lat. 
42° 53’ 22”). En el siglo X I ya figura com o Ham am io, contribuyen
do con “I rega” (3). Este término forma parte de la Hermandad de 
San Millán, y es com unal de Araya y Albéniz, conservándose tan 
sólo la ermita de San Juan, indicándonos la advocación del titular 
de su antigua parroquia. Esta com unidad ocupa regular extensión  
aparte de las tierras que en torno al edificio poseía el anterior p a 
blado; también es dueña del m onte conocido por Larrinzar, todo 
ello, com o antes apuntamos, propiedad en com ún de los dos lu ga
res citados, estando situado este término al norte de Albéniz y al 
este de Araya, a una distancia aproxim ada de un  km. de esta ú l
tima villa.

La erm ita conserva elem entos rom ánicos muy interesantes, y a 
ella acuden en la víspera de San Juan B autista todos los vecinos 
en procesión, oon sus sacerdotes y autoridades, acreditando así su 
dominio y honrando al propio tiem po al Santo titular. Es tradicio
nal que el cura de Araya diga el primero la m isa en este templo, 
debiendo acabarla para cuando llegue su com pañero de Albéniz, y 
una vez term inada retornan, en igual forma, a sus respectivas a l 
deas. Animismo es costumbre del concejo de Albéniz, al llegar a un  
pequeño cerro conocido por “Los catorce árboles”, el obsequiar a los 
acompañantes con vino dulce y pastas, haciendo a continuación la 
entrada en el lugar.

16.—ANCTA.—^Muy dudoso. Según el Madoz: aldea arruinada, 
cuyos vecinos pasaron a poblar la villa de Elburgo en el siglo XIV, 
aunque com o se aprecia en el R eal Privilegio dado en Sevilla el 20 
de octubre de 1337 por Alfonso X I, en el que concede fueros a El
burgo, cuya población se engrandeció con varios lugares cercanos 
entre los que cita Gáceta, Argómaniz, A n d a , Arbulo, Ajona, etcé
tera, bien pudiera ser, por su situación, esta aldea de Ancia  la ac
tual conocida por Añua.

17.—ANDOSQUETA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 14’ 10"; 
lat. 42° 53’ 28”). En 1025 se cita  com o A ndosketa , entre Deredia 
(Heredia) y Zuhazu (Zuazo), colocándolo en la merindad de Barrun- 
dia y pagando “I rega” (3). En 1295 contribuyó con 365 mrs. y 3 
dineros para el cerco de Tarifa (16).

Varias publicaciones nos hablan de la antigua parroquia de este 
lugar que, dedicada a Santiago y convertida en ermita, pertenecía al 
pueblo de Heredia, subsistiendo hasta principios de este siglo ea  
que se arruinó por completo. Este “m ortuorio” se levantó a menos



de un  km. del citado Heredia, hacia el NO., y  es conocido actual
mente el térm ino que ocupaba por A ndacoechea  o Cachoste.

18.—ANGELLU.— {Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 02’ 40”,; lat. 42o 
56’ 30” ). En 1 de julio del 952 encontram os una donación de Diego  
Beilaz a San Millán, de varios bienes en diferentes pueblos de Cas
tilla  y  de Alava, entre ellos “In  Anguellu  tres casatos, Sancio, Tellu, 
B eila ...” (4, pág. 58). En 1025 lo hallam os entre Lucu y Urbina, de
nom inándolo Angellu  y  pagando, unido al citado Urbina, “I rega” 
{3). Por fin, en  1333, Alfonso X I lo agregó a la H erm andad de Vi
llarreal, terminando con ello las noticias históricas acerca de este 
despoblado.

19.—ANIA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 06’ 15” ; lat. 42<̂  52’ 
14”). Asociado con Junguitu pagaba en 1025 al m onasterio de San  
M illán “III regas” y se hallaba incurso en la m erindad de Harha- 
zua (3). En 1295, para el cerco de Tarifa, abonó la cantidad de 
250 mrs. (16). Como todos los pueblos alaveses su nom bre sirvió pa
ra apellido de sus habitantes, y  así encontram os en 1576, entre otros, 
un cantero llam ado Juan González de Ania.

Su parroquia estuvo dedicada a San M artín, y hoy, cercana a 
Junguitu, com unidad de este lugar, y  los de M atauco, Arbulo y Lu- 
biano, todavía existe una erm ita del mismo título, a  cuyos reparos 
y conservación acuden los citados pueblos que antes cobraban uni
dos las prim icias de este término, m ientras las alcabalas pertene
cían al D uque del Infantado.

Ya en 1577 se hallaba arruinado, según se desprende del “Libro 
de cuentas de la yglesia del despoblado de Sor. Sant Min. de Ania’\  
No vam os a detallar las distintas partidas que se nos ofrecen en los 
Libros de Fábrica de los pueblos anteriorm ente nombrados, única
m ente diremos que por Visita del 13 de agosto de 1696, se manda 
que por ser indecente que los ornam entos y alhajas de Ania  estén  
y anden en manos de mayordomos se valúen y repartan amigable
mente, como así lo efectuaron, repitiéndolo en 1808 con el superá
v it de los caudales de esta dicha ermita, habiendo correspondido a 
cada aldea la cantidad de 114 rs. y  8 mrs.

20.—ANTEPARDO.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; long. 0° 
40’ 50” ; lat. 42° 44’ 10” ). En la merindad de Ossingani y pagando 
“I rega”, encontram os en 1025 este antiguo poblado entre Cassicedo 
(Caicedo Y uso) y M oliniella (M olinilla) (3).

A mediados del pasado siglo conserva una erm ita situada junto 
a la venta que a orillas del cam ino real de la R ioja a Orduña se 
levantaba, habiéndose derruido el templo, no quedando más que un



edificio que forma parte del ayuntam iento de la Ribera y nos re
cuerda el antiguo lugar de Antepardo.

21—APREGUINDANA.— {Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 44’ 35” ; 
lat. 42° 58’ 30”). A últim os del pasado siglo todavía conservaba su  
parroquia, dedicada a San Lorenzo, y contaba con cinco vecinos. Hoy 
lleva una vida precaria y se considera como un sim ple barrio de 
Unza.

APROPIO.— (Ver Medropio).
22 . AQUA.—M uy dudoso como despoblado. En el archivo del

Ayuntamiento de Vitoria, Sección 9, Legajo 16, tenemos unos do
cumentos con el titulo de “Catálogo de propios” que trata de los 
montes pertenecientes a  los pueblos del Ayuntam iento de Vitoria, 
y en su página 8, nos dice: “Alinda Norte M ortuorio que llam an  
de la Aqua correspondiente a esta ciudad; Oriente, D ibisa Gám iz 
y ayedo del lugar de Zurbano; Meridiano, M ontes del Condado de 
Treviño y Poniente, D ibisa Arcaya”.

N o tenem os más datos que nos perm itan confirmarlo como des
poblado, e ignoram os si esta denom inación de “m ortuorio” tendrá 
en esta ocasión algún otro significado. En estas escrituras apare
cen varios térm inos con este mismo apelativo de “m ortuorio de los 
que no hay más noticias que las citadas en ellas, aunque tam bién  
vienen otros nombres (Ullibarri guchi, M eana, etc.), que correspon
den exactam ente a pueblos desaparecidos, por lo que la incógnita  
sigue en pie, hasta que nuevos estudios nos perm itan aclararla.

23.—ARCEINA.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; long. 0° 
56’; lat. 42° 46’ 15” ). Lo cita la R eja com o A rceyna, y parece que 
estaba situado entre G olernio y M eana, en  el Condado de Trevi
ño (3). Ignoram os la fecha de su desaparición, ya que los Unicos da
tos que podemos ofrecer son los referentes a  varías mandas de acei
te para alumbrar a Nuestra Señora de Arseña  encontram os en  el 
Libro de Bautizados y Finados de Arrieta de Treviño, correspon
dientes tedas ellas a l siglo XVI.

24.—ARCILLANA.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; long. 0° 44‘ 
30”; lat. 42° 44’ 10” ). En la merindad de Ossingani, más tarde Her
mandad de La Ribera, y, al parecer, cercano a Villabezana, existía  
en 1025, contribuyendo con “I rega”, el hoy despoblado de Arci- 
llana (3).

25.—ARECHAGA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. O» 52’ 40” ; lat. 
42° 57’ 50” ). Este barrio de M urguía ha sufrido el proceso contrario 
a la mayoría de los “m ortuorios” ; su  iglesia, dedicada a San  Este
ban, ha desaparecido, habiendo sido trasladadas sus cam panas a



Murguia, y su escaso vecindario, agregado a la citada villa, lleva 
una vida lánguida, sin  individualidad propia en  todo lo relaciona
do con las cuestiones adm inistrativas del antiguo lugar.

26.—ARGANZON.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 0° 52’ 30” ; lat. 42° 47’ 25” ). En el arciprestazgo de Treviño exis
tió en el siglo X III  un pueblo llam ado A rgam ón , que parece se le
vantaba cerca del actual lugar de Lapuebla de Arganzón y de un 
antiguo castillo que tomó su nom bre precisam ente de este despo
blado de Arganzón  (14).

27.—ARGUILLANA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 06’ 36”; 
lat. 420 56’ 32”). Lo encontram os en la merindad de Gamboa, pa
gando “III regas”, Essavarri et Argillana  e t Arina, todos ellos, al 
parecer, “mortuoriob” hoy en  día (3). En el siglo X III, todavía so
naba com o A rquizana  (13); en 1845 tenía cuatro vecinos y aún es
taba en pie la ermita de San Juan, con seguridad su antigua pa
rroquia; hoy no queda m ás que el caserío Sardin en terrenos co
munidad de Nanclares de Gam boa y Mendizabal.

28.—ARINA.— L̂o citam os al hablar del anterior, careciendo de 
datos complementarios^ U nicam ente hem os encontrado en docu
m entos del siglo X V II el apellido A rina  que todavía se conserva.

29.—ARMENTARANA.—El P. Mendoza nos dice que ya en  1427 
se hallaba despoblada la aldea de A rm entarana, que antes tenía 
trece casas enclavadas en jurisdicción de Laguardia, pasando sus 
vecinos a poblar esta guerrera villa (10, pág. 131). En el siglo X III  
ya se habla de los molinos que existen “en el río que es clamado 
A rm entarana", y de todo ello no queda ya n i e l recuerdo.

30.—ARNA.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; long. 1° 03 
25” ; lat. 42° 45’ 53”). Lugar treviñés, aunque lindando con Oquina, 
que estuvo situado entre los pueblos, también del Condado, de A ar
te y Aguillo. En 1589, en  las Cuentas del Concejo de Lagrán, viene 
citado un premio por una cam ada de lobos que trajeron d? Arna  y 
Ajarte, y entre otros documentos de años anteriores en que viene 
señalada esta aldea, tenem os en Oquina una Escritura de Concor
dia, fechada en 1770 “que otorgaron los Concejos, vecinos e intere
sados en la referida villa  de Oquina, y lugares citados de Aguillo, 
Ajarte, y  el de A rna  ia ierm o y despoblado...”, ignorando exactam en
te cuándo ocurrió ta l desaparición, así como los motivos de la mis
ma. A ponier^te de la cabecera del barranco de Ajarte, en los Mon
tes de Vitoria, el térm ino que hoy se llam a A rna  nos recuerda el 
em plazam iento que tuvo este pueblo arruinado, pudiéndose apre



ciar perfectam ente sus antiguas “piezas”, en la actualidad sin cul
tivar.

31.—AROMA.—En la m erindad de Gamboa, entre Langara (Nan- 
clareb) y Zuhazu, paga Aroma “l  rega” a l m onasterio de San Mi
llán (3). En 1761, Antonio de Arom a, vecino de Mendibil, carp in te
ro, efectúa algunas obras en el lugar de Arroyabe.

32.—A R R A R A IN .~(H oja 112 —Vitoria— ; long. 1° 08’ 34” ; la t i
tud 42o 51’ 10” ). H ararSiini en 1025, dando “I rega” (3); en 1295 
contribuye al cerco de Tarifa con 300 mrs. (16); y en  1337 los v e 
cinos de A raron  poblaron la villa de Elburgo (11, pág. 431). De to 
do ello no queda más que la erm ita rom ánica de San Juan, que sir
ve de capilla al cem enterio de Elburgo y que guarda una imagen 
medieval de Nuestra Señora de la Blanca. En el Libro de Aniversa
rios de Elburgo (folio 22 v.°) encontram os un testam ento del 23 de 
abril de 1605, en que Juan  Díaz de Arcaya —traxinero— y su mu
jer María Ruiz de Argandoña, dejan, entre otra^ disposiciones, “pa
ra la Caridad q. el dho. dia se da en San Juan de Arrarayn cada 
año perpetuam ente m edia fanega de trigo para que la buena jen- 
te ruegue a Dios por nras. anim as”.

33.—ARRATU.— Ên 1256 (fueros concedidos a Corres por Al
fonso X ) se nombra San Cristóbal A irratu . La erm ita de San Cris
tóbal era pública, propiedad del Concejo’ de Corres; e l año 1085, 
“ego Sancio Sangi de A rria tu  (¿Arrieta?) m itto pro anim a m ei” cede 
al monasterio de San Juan de la Peña varias propiedades en Ala 
va, y hoy tenem os el térm ino de A rratuzabala  en terrenos del c ita 
do lugar de Corres. Todo ello m e parece muy aventurado para con
siderarlo com o despoblado, pero lo hago constar con todas las re
servas del caso.

34.—ARRAYA.—Narciso Hergueta afirm a no sé con qué fun
damento, pues no se  podido encontrar dato alguno en ninguna  
otra publicación, hablando este lugar: "Arraya, H araia (1025-Re- 
ja): pueblo desaparecido y antigua herm andad de Alava. Ahora 
término m unicipal sin entidad determinada, com puesto de Atau- 
ri, Azaceta, M aestu, Sabando, Virgala mayor y m enor” (14, p á g i
na 38). Creo que el autor ha sufrido un lam entable error, con
fundiendo Harhaia, que corresponde al Araya actual, con la her
mandad de Harrahia, que viene tam bién citada en la R eja de San  
Millán, en la cabecera de los lugares que la forman, pagando 
“XLIII rregas”.

35.—ARRIETA.—^Dice el Cartulario de San M illán que entre 
Trasponte (Trespuentes) y Mendoza, pagando “I rega in  anno”.



se hallaba H arrieta, colocándolo en la m erindad de Langrares (3).
36.—ARZAMENDI.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 02’ 55” ; la

titud 420 56’). Siguiendo la costumbre alavesa de los apellidos, en 
una donación de 1138 ñgura como fiador Sénior Lope Iñiguez de 
Arzam endi, y en otra anterior, año 1083, es Sénior G arcía Gon- 
salbis de A rzam endi el que confirm a otra cesión del noble Fortún  
Sánchez que ofrece a San M illán sus palacios en Zam brana (4, pá
gina 257).

En el año 1025, figuran Lucu et A rzam endi que contribuyen  
con “I rega” al monasterio, perteneciendo a la merindad de Uba- 
rrundia (3); en un libro en folio, titulado “Calendario de el lu
gar de Am árita” (pág. 25), encontram os un testam ento otorgado 
en 1552 por una vecina de Luco A rzam endi, y  actualm ente un a n 
tiguo palacio separado del pueblo de Luco por el río Santa Engra
cia  nos señala el barrio de Arzam endi, único resto del antiguo p o 
blado, sin que existan rastros de la erm ita de San  M iguel que allí 
se levantaba.

ARZANA.—Citado entre los pueblos alaveses que com ponían el 
Obispado de Calahorra en el siglo X IIL  (Ver Arzanegui).

37.—ARZANEGUI.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 24’ 42” ; 
lat. 42° 52’ 20” ). Al este de Ilárduya, a  unos 300 m etros del case
río, tenem os la erm ita dedicada a Nuestra Señora de Arzanegui, 
habiéndose aprovechado para su edificación algunas lápidas ro
manas, siendo este templo lo único que subsiste del antiguo p o
blado que, perteneciendo a la m erindad de Hegiraz, levantaba su 
caserío entre Hillardui (Ilárduya) y Eguíno, contribuyendo en unión  
de otros lugares con “uno andosco” (¿cordero de tres años?).

38.—ASA.— (Hoja 171 —Viana— ; long. 1° 10’ 40” ; lat. 42° 31’ 15”). 
En una escritura del año 926, e l rey de Navarra G arcía Sánchez y bU 
esposa Teresa ceden a San M illán las villas de Logroño y Asa, con 
sus vasallos, tierras, etc., y  pesqueras, donativo este últim o muy 
apreciado por los monjes que en aquellos tiem pos guardaban absti
nencia continua de carne (4, pág. 25).

En este lugar se levantó un castillo que defendía el paso del 
Ebro que se efectuaba por el famoso puente M antible, obra de ro
manos, habiéndose encontrado num erosos restos de aquellos remo
tos tiempos.

Parece ser que en 1169 casi todos los vecinos de Asa  marcharon 
a Laguardia, sus edificios fueron desapareciendo, no quedando más 
que su parroquia, convertida en ermita, dedicada a Nuestra Señora, 
y en la guerra de la Independencia tam bién este tem plo se arruinó,



pasando la Virgen de Asa  a  la iglesia de Lapuebla de Labarca, c e 
sando con ello las rogativas y rom erías que los devotos vecinos de 
Laguardia y otras v illas celebraban a este lugar. Hoy de todo ello 
no queda mas que un  m olino y algunas casas que aprovecharon pa
ra su construcción los m ateriales de la erm ita y de algún otro cdi- 
íicio derruido.

39.—ASCOA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 56’ 40” ; latitud  
42° 54’ 50” ). Al SO. de Apodaca, a corta distancia del pueblo, se le
vantaron varias m ansiones que 'parece pertenecieron a la Enco
mienda de San Juan, ocupando la posición de la aldea de Aysécoa, 
como se nom braba en  el siglo X III, formando parte del arcipres
tazgo de Vitoria. A mediados del pasado siglo todavía se hallaba en 
pie la erm ita de Nuestra Señora de Azcue, que conservaba la pila  
bautibmal. A ctualm ente sólo queda el recuerdo de todo ello; dos 
capiteles románicos, probables restos del arruinado templo, y una 
Virgen m edieval que con la advocación de Nuestra Señora de As- 
coa se venera en  la iglesia de Apodaca.

40.—ASCORRI.—No tengo más noticias de este posible despobla
do que las transm itidas por don Dom ingo Fernández Medrano, quien  
lo sitúa entre Baroja y Loza.

ASTREA.— (Ver Aibtra).
41.—ASTRETA.—Viene citado entre los putb los que formaban 

en el siglo X III  el Obispado de Calahorra, situándolo entre Aran
guiz y Gam arra mayor (13). ¿Será el despoblado del citado Gam a- 
rra, conocido por San  Bartolom é? (Ver San Bartolom é).

ATAURI DE lU SO .— (Ver San  Saturnino).
42.—^ATAZAVAL.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi

tud 0° 59’ 10” ; lat. 42° 43’). Entre Armendihi (Arm entia) y  Betruz 
(Pedruzo), en la merindad de Rivo de Ibita (Treviño), tenemos, 
contribuyendo con “I rega”, este hoy “m ortuorio” de A tazava l, sin  
más noticias aclaratorias que el nom bre de Zabala que encontra 
mos aplicado a im as heredades sitas en jurisdicción de los dos lu
gares antedichos.

43.—AYAGO.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; longitud  
1° 09’ 20” ; lat. 42° 47’). Recientem ente, al efectuar unas labores en 
unos corrales cercanos a Berroci, han aparecido ruinas de antiguas 
edificaciones. Todos estos terrenos correspondientes al citado Berro
ci, son de propiedad particular, y en el país son conocidos con el 
nombre de “Villas de B 3rroci”, señalándose tam bién la existencia  
de otro pueblo que se llam ó Ayago  o  Villarrosa.

En una sentencia de los Reyes Católicos, 22 de octubre de 1483,



se  citan las aldeas de Izarza, Oquina, Berroci y A yago; en un apeo 
de mojones de Elburgo, año 1548, se nom bran los térm inos de Aya
go y  Ayagohidea, y, por último, lo hallam os tam bién en  una Rea: 
declaración de Felipe V  a íavor de don Francisco José de Vicuña, 
fechada en Zaragoza a 25 de m ayo de 1711.

44.—AY ALA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 10’ 30” ; lati
tud 42° 51’). Despoblado que ha tenido la suerte de conservar su 
antigua parroquia, hoy erm ita de Nuestra Señora de A yala, mara
villoso ejemplar de nuestro románico. En 1025, formando parte de 
la merindad de Iraszaeza y pagando “II regas”, el Catálogo lo ci
ta como Aialha (3). En 1295, demostrando ísU im portancia, contri 
buyo con 675 mrs. a los gastos del cerco de Tarifa (16), y en 1337, 
parece que sus vecinos pasaron a repoblar D ulanci (Alegría).

D elante del Santuario pasa un cam ino que todavía hoy se titu
la “La Calzada” y que, con toda seguridad, corresponde a la anti
gua vía romana. M ás tarde, en tiem po de las peregrinaciones, no 
es aventurado suponer, por ,bu disposición y otros varios detalles, 
Que Nuestra Señora de A yala  serviría como parada de los devotos 
que acudían a Santiago de Compostela. Hoy, gracias al cariño y 
devoción que los vecinos de Alegría sienten por su  Virgen, la er
m ita está perfectam ente acondicionada y en  situación de prestar 
largos servicios, recordándonos este antiguo poblado alavés.

45.—BAGOETA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1« 03' 25” ; lati
tud 42° 56’ 10” ). Pueblo que pagando “I rega” y perteneciendo a la 
merindad de Ubarrundia, viene citado ya a principios del si
glo X I (3). Anteriormente, 1 de julio de 952. D iego Beilaz deja va
rios bienes al m onasterio de San M illán, entre ellos “In  Beguheia 
(dos casas), Ulaquide Nunniz et M unnio N unniz”. (4, pág. 58). Pres
tamero nos lo recuerda, entre Ullibarri Gam boa y Luco, como Ba- 
bueta  o Bagueta  (5), y a principios del siglo X IX  se cita la ermi
ta de Santa M arina, en el térm ino de L aspagueia, que se reputa en 
el país como “m ortuorio” o despoblado, dentro de la jurisdicción 
del lugar de Luco, cobrando los diezmos correspondientes a San
ta M arina, la Colegial de Santa M aría de Vitoria, de los vecinos de 
Luco, G ojain y Urbina que sembraban estas heredades. Hoy suena 
el término de Bagüeta.

46.—BAHANESTA.—Lo citaba Prestamero, y anteriorm ente la 
Reja de San  Millán, asignándole “una rrega” de tributo, y colo 
cándolo entre Apinganiz (Apellániz) y Berrocihavi (Berroci). (3).

47.—BALBERDE.—^Muy dudoso, como Aqua. En el Libro citado 
en dicho Aqua, pág. 19, leemos: “Linderos Mortuorios de Balberde



y Dorronda: Mediodía, térm ino sembradío de Castillo; Poniente, en 
parte desa Gardelegui y heredad concexil de Arechavaleta y Garde- 
legui; Norte, heredades de dhos. lugares de parte de conzeio donde 
Daman Tallagorri, y Oriente, ladera de Sta. Cruz de lo Alto” .

B A R R A C A R A N . — ( V e r  B e r r a c a z a n ) .

48.—BARRIA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 15’ 10” ; lati
tud 42° 54’ 58” ). A ctualm ente residencia de M onjas Bernardas; San
tuario muy venerado por los alaveses que acudían a él en todas las 
necesidades de rabia y endemoniados. Su abadei-a era Señora de 
la Hermandad de Lacha y Barría, y a principios del siglo X V III se 
arruinaron las cuatro casas que com ponían el lugar, no quedando 
más que el referido convento, cuyo servidor adm inistraba el San
to Bautismo, ya que el monasterio tenía pila y autorización para 
ello.

49.—BARRUELO.—Landázuri en  “Historia Civil de A lava”, to
mo I, pág. 108, lo coloca entre los pueblos que form aban la Her
mandad de Arciniega. El Madoz lo señala como un barrio del tér
mino de Sojoguti, ,bin que podam os afirmar que haya tenido inde
pendencia adm inísírativa.

50 . BENEA.—N o tenem os más noticias que las sum inistradas por
el Catálogo de San  M illán, que lo coloca entre Zumulzu (Zumel- 
zu) y Subillana (Subijana), en la merindad de L angrares (3). Más 
tarde veremos un Menea, pero éste queda hacia Nafarrate y Eribe, 
por lo que no parece probable que ambos sean un solo poblado.

51.—BERBEA.— (Hoja 137 —M iranda de Ebrc— ; long. 0° 35’ 
24”; lat. 42° 49’ 10” ). E l conde Fernán González, 26 de diciembre del 
955,’ reconoce a San Zadom il, B erbeia  y Barrio sus fueros de ex en 
ción (4, pág. 59). Aparte de ebto, sólo conocem os el dato de haber 
existido al este del lugar de Barrio, un castillo conocido por el 
nombre de Berbea.

52.—BERBERANA.— (Hoja 170 —Haro— ; long. 1° 06’: latitud  
42° 34’ 40”). El celo y devoción de los vecinos de Laguardia ha hecho 
posible la restauración de esta erm ita que a punto de arruinarse 
era el único recuerdo d2l antiguo poblado de Berberana.

El Diccionario G eográfico Histórico de España, nos da una com
pleta descripción de este lugar. D ice así: "B erberana .—Despoblado  
de la herm. de la Guardia, prov. de Alava. El antiguo pueblo exis
tía en el año de 1366, y constaba su población de 21 fuegos, entre 
pudientes y  no pudientes. (Era aldea de Laguardia y los fuegos se 
dividían en 18 del estado llano y 3 hi.osdalgos) los quales contri
buían con 52 florines a razón de 2 Vz por’ fuego, como consta del



apeo que en el mencionado año se hizo de los pueblos de Navarra. 
En el de 1571 tenía 10 vecinos y una parroquia, com o decía el co
rregidor de la Guardia en su relación enviada en  este año a la real 
cám ara cuyo original para en el archivo de Sim ancas, y copia en 
la academia. Perm anecen aún (1802) m lichas ruinas bastante bien 
conservadas de sus casas y la puerta y paredes de la  iglesia hacia 
el O. y a una legua de la G uardia”.

Como últim o dato, aunque no aporte nada de particular interés, 
diremos que en 1390 Sancho Sánchez de Medrano, morador en Vi- 
ñaspre, vendió a D iego López de Medrano, mayordomo del rey, la 
mitad del lugar de Berberana.

53.—BERBERIEGO.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud 1° 19’ 30"; lat. 42o 45”). Al norte del actual San  Vicente Ara
na, estuvo situado Berberiego, prim itivo em plazam iento del citado 
San  Vicente, cuyos habitantes trasladaron su vecindad durante el 
reinado de Fem ando VI, debido a los desafueros que los señores de 
B erberiego  les infligían solam ente por ser propietarios del lugar, 
ya que las tierras y montes lo eran de dichos vecinos, y acogiéndo
se al amparo real fundaron nueva villa alrededor de la erm ita de 
San Vicente que en aquel sitio se levantaba. Según parece por do
cum entos de aquella época, hacia 1257 no contaba Berberiego  más 
que con una casa, y en 1326 se hallaba com pletam ente despoblado, 
no quedando en pie más que la ermita de San  Esteban, recuerdo 
de la antigua parroquia, que parece se  arruinó a mediados del p a 
sado siglo. En el archivo parroquial se conservan interesantes per
gam inos de los siglos X IV  y XV, detallando los pleitos y vicisitu
des que pasaron los de San V icente hasta conseguir ser villa  rea
lenga, emancipándose de Berberiego.

54.—BERCEJON.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 1° 20’ 35”; lat. 42° 41’). Lo cita H ergueta como Vercejon  o Ver- 
coen, situándolo entre Berberiego, Piédrola y Orbiso, aunque las 
deducciones que saca sean com pletam ente erróneas (15, pág. 116). 
Actualm ente existen unas heredades con el nom bre de Bercijon, 
próxim as al Santuario de Nuestra Señora de Ibernalo, en cuyo edi
ficio se guarda una im agen de San Juan que se afirm a procede del 
derruido pueblo.

55.—BERECECA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 22’; lati
tud 42° 51’ 25” ). Al SO. de San Román, equidistante de este lugar 
y de los de Vicuña y Eguilaz, a cuyos tres concejos pertenece, te
nem os el m onte de Berececa, y entre los vecinos de las antedichas 
aldeas aún se recuerda la existencia de varios edificios, restos de



lo que íué el antiguo poblado del mismo nombre. Hoy sólo quedan 
en aquellos términos, la fuente de Berececa y la charca de Balsan- 
dia que cría herm osas sanguijuelas.

56.—BERGILGONA.—La R eja (1025) lo sitúa con esta denom i
nación en Treviño (3). En el siglo X III  se hallaba ya arruinado ba
jo el nombre de Berguisona.

BERGUISONA.— (Ver Bergilgona).
57.—BERRACAZAN.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 42’ 35” ; 

lat. 420 58’ 30” ). En 5 de febrero de 1553, conceden poder para tra
tar con el concejo de Cuartango acerca de los m ontes y sierra del 
Señor Santiago de Nancleriz, “los vecinos y moradores de este di
cho Concejo de D élica que soníos D élica y B erracazan  y  Zamarre y 
Paul, todos un Concejo y todos juntos en un  C oncejo...”, figurando 
entre los Regidores, Lope López de V erracazan  y  Juan de Berra- 
cazan de Uriondo.

Esta aldea pertenecía al Ayuntam iento de Arrastaria, figurando 
entre los pueblos que en  el siglo X III  com ponían el Obispado de 
Calahorra, con el nom bre de Berracaran, entre Lecam aña y Un
za (13). En 1751, en una escritura, figura el señor don Francisco  
.totonio de Urbina, señor de la torre y Casa fuerte de Urbina, con  
el titulo, entre otros, de Patrono divisero de Santiago de Barraca
ran, en el valle dé Arrastaria.

BETRIQUIZ.— (Ver Petriquiz).
58.—BOARA.—Ignoram os por qué razón coloca Prestam ero este 

despoblado entre los de la Ribera, ya que ningún otro dato viene  
a corroborar esta afirm ación (5). En la Reja de San M illán viene 
un Bocara, cerca de la herm andad de Urcabustaiz, ignorando si 
puede ser el mismo, o  si éste pertenece a Castilla.

BOGARA.— (Ver Boara).
59.—BURADON.—H oja 170 —Haro— ; long. Oo 51’; lat. 42o 37’ 

40”). ¿Se trata tan sólo de la fortaleza de este nom bre que los re
yes de Navarra tenían establecida en lo alto de las peñas que do
minan el pabo del Ebro, o  de algún poblado cercano a dicho punto  
fortificado?

Como castillo suena repetidam ente desde el año 939 a lo largo 
de aquellos guerreros siglos, aunque parece que existieron dos po
blaciones en dichos términos: una, en lo alto, la de Buradón, que 
pertenecía a Navarra, y otra, al norte, la de Salinillas, fundada en  
la segunda m itad del siglo X III  por Sancho IV en el sitio que ya  
se aprovechaba para explotación de un m anantial salino.

En una escritura por cuestión de pastes entre los concejos de



D élica y Cuartango, fechada el 7 de marzo de 1436, se hace mención  
de una carta otorgada “en la villa de Salinillas, cerca de Buradón”, 
ignorando si se refiere al pueblo o al castillo.

60.— CABRIANA.— {Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; longitud  
Oo 42’ 30” ; lat. 42° 42’ 15” ). Antiguo poblado de la época romana, 
en cuyo térm ino han aparecido diversas lápidas y mosaicos de 
aquellos tiempos. El Diccionario G eográfico Histórico de España, 
año 1802, nos dice tratando de C ábriana  “término acotado en juris 
dicción del lugar de Salcedo, herm. de la Ribera baxa, provincia de 
Alava, con una iglesia dedicada a Nuestra Señora: en lo antiguo 
fué parroquia, y aún conserva su  pila bautism al”. Hoy no queda 
más que la Virgen rom ánica, que con el titu lo del desaparecido lu 
gar se  venera en el templo de Salcedo.

CABUERNIGA.— (Ver T abuém iga).
61.—CAI CEDO DE SUSO.—Sin  noticias aclaratorias hallamos 

este pueblo de Caycedo de Suso entre Lagos y Caycedo Yuso, en 
el arciprestazgo de la Rivera, siglo X III  (13). En el siglo X V III (2), 
se citan dos iglesias en Caicedo Yuso, una, su  parroquia de Santa  
María, y la otra de San M iguel, de la que tam bién se afirm a haber 
sido parroquia, aunque se hallaba sin  culto. ¿Corresponderá San 
M iguel al desaparecido Caicedo de Siiso?

62.—CAMPANABEA.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; 
long. lo 02’ 20” ; lat. 42° 46’ 50” ). Este térm ino se encuentra en las 
estribaciones del norte de los M ontes de Vitoria, jurisdicción de 
M endiola, y es otro de los despoblados dudosos del ayuntam iento de 
la ciudad (Ver Aqua). En los folios 28 y 28 v.o del citado “Catálogo 
de propios”, encontram os “M ortuorio Cam panabea o Cortina: De
bajo choza del lugar de M endiola... Linda Norte, m onte común 
M endiola y M onasterioguren, llam ado Cortina; Oriente, río q. ba 
ja del ayedo y M onte alto; Mediodía, M onte alto dibisa de Men
diola, y  Poniente, Desa de M endiola”.

63.—CAPANETA.—Entre los pueblos del antiguo Obispado de Ca
lahorra, siglo X III, figura éste de Capaneta o Capañeta, del que di
cen más tarde “lugar desaparecido no lejos de Peñacerrada”.

64.—CARASTA.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; long. 0° 45’ 
35”; lat. 42° 45’ 50”). Pagaba “I rega” al m onasterio de San Millán 
y estaba situado en las cercanías de Turiso, habiéndose encontra
do en su em plazam iento num erosos restos romanos de la antigua 
fortificación de aquellos lejanos tiempos. De los edificios que com
ponían este lugar tan sólo quedaba en pie su iglesia parroquial, ro 
mánica, que tuvo por titular a San Esteban, la que tam bién se



arruinó a finales del pasado siglo, no existiendo hoy m ás que las 
derruidas paredes de este artístico templo. Posteriorm ente m e llega  
la noticia de que la  portada rom ánica se ha desmontado, llevándo
la a Pobes donde ha sido reconstruida.

65.—CARICEDO.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud 0° 55’ 20” ; lat. 42° 41’ 55”). Este lugar viene citado en el si
glo X III com o CaycQdo, en  el arciprestazgo de Treviño (13). Hoy 
puede considerarse com o arruinado por com pleto, ya que hace años 
tan sólo quedaban dos vecinos en todo el pueblo, cuyas casas se 
iban desmoronando lentam ente. La parroquia (Asunción de Nuestra 
Señora), presenta un desolado cuadro con sus desnudas paredes, ya 
que sus altares y  m uebles fueron vendidos a un  anticuario.

66.—CASETAS (Las...).— (Hoja 171 —Viana— ; long. 1° 11’; la
titud; 42° 31’). Parece que en 1366 figuraba esta aldea en  el apeo 
que se hizo en el reino de Navarra, ignorando la fecha de su  des
aparición; únicam ente podemos indicar que en 1678 se trasladó a 
Laserna la iglesia parroquial de Las Casetas, así como una imagen  
de Nuestra Señora que con dicho título de Las Casetas se venera  
actualmente en  la iglesia de Lasem a.

67.—CASSICEDO.—Creemos que es error de Prestam ero el p o 
ner este despoblado en la herm andad de La Ribera, suponiendo co
rresponde bien a Caicedo Sopeña o bien a Caicedo Yuso, a  no ser 
que quiera referirse al Caicedo de Suso que nosotros hem os rela
cionado.

68.—<^ASTELLON.—U na de las aldeas de Labraza, desaparecida 
hace muchos años sin que podamos indicar la causa de su  pérdi
da. En el Fuero que Sancho el Fuerte concedió a “San Christoval 
de Labraza”, fechado en Tudela en septiem bre de 1196, se lee: 
“...y os dono tam bién Castellón  y  Espixano, con todos sus térm i
nos...” (18, pág. 112), siendo ésta la prim era noticia histórica de 
este despoblado actual. Los libros de Fábrica de Labraza, nos se
ñalan la existencia de varias erm itas en  su jurisdicción, y pro
bablemente alguna de ellas correspondería a este “m ortuorio” de 
Castellón, pero de m om ento nada sabem os en  concreto acerca de 
este extremo.

69.—CASTRO (EL..).—El único dato que hem os encontrado es 
del Madoz, que señala dentro de la circunferencia de Villabeza- 
na este despoblado de El C astro.

70.—CERRAN.—En los fueros concedidos a Labraza (Ver Cas
tellón), encontramos: “ ...y  tam bién os hago donación de Cerrón con  
todos sus términos, hierm os y p lantados...”. E l Libro de Fábrica de



Labraza, nos trae diversas partidas por reparos en  Santa M aría de 
C errón, no copiando m ás que lo que en la V isita del año 1731 se 
manda: “...que cuiden del aseo, limpieza y reparo... de las de S an 
ta M aría de Ribas y de Zerran (que fueron pueblos) por el ma
yordomo de fábrica de esta Yg.^ que lleba sus ren tas...” . Este cu i
dado no debió resultar muy efectivo, puesto que antes de terminar 
este siglo X V III ya se habia demolido esta erm ita que nos ocupa 
y vendido sus materiales.

71.—COLANTES.— Ên el siglo X III  se nom bra Colantes o  Có
sanles, entre Berberiego y Bercejon (13), no habiendo podido ave
riguar ningún otro detalle acerca del mismo.

72.—CORCUERA.—En el Cartulario de San M illán viene una 
escritura copiada del Bec. íol. 168.—Colee. n.° 49, en  la que Sa
rracino Obecoz con su  hermano y madre ceden su propiedad en 
Corcuera  de Cuartango al m onasterio de San Esteban de Salcedo. 
Año de 950 (4, pág. 57); y en 29 de marzo del 1075, el noble Lope 
Sánchez ofrece con su cuerpo y alm a a San M illán... posesiones en 
Tertanga, C orcuera  y Villam aderne... (4, pág. 224). En 1751 era 
Señor de los términos redondos de San  Juan de C orcuera  en el 
lugar de Luna, etc., e l señor don Franc.° Ant.o de Urbina.

CORTINA.— (Ver Campanabea).
73.—COSCOLLO.—Un poco problem ático resulta colocar este 

despoblado en Alava. En una relación del siglo X III, viene Cos- 
colío  nombrado anterior a B erantevilla (13). En 1192, Lope de 
Arcena cede al monasterio de San M illán una casa en  Coscojo. 
(Será el actual térm ino de Cascajos o Santa M arina de Cascajos, 
situado entre las jurisdicciones de Lacorzana y Ribaguda?

74.—^DERENDANO. — Hoy pertenece al concejo de Saracho, 
habiendo quedado D erendano  convertido en  un barrio de dicho lu 
gar. En la Concordia que hizo en el año 1093 el Obispo D on Pe
dro de Nazar con el Valle de Ayala, entre los varios pueblos que 
cita, viene Derendano  (17, pág. 197), que fué decayendo y perdien
do su propia personalidad, que todavía conservaba en el siglo XVII. 
ya que en 16:̂ 7 aún se habla de su parroquia dedicada a San Ni 
colás.

75.—DOIPA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 08’; lat. 42° 53’ 
40” ). Pagaba en 1025 “II regas” al m onasterio de San M illán (3). 
En 1332 figura entre las aldeas agregadas a Vitoria, y  parece que 
se despobló a principios del siglo X V II, ya que hasta 1611 figu
raba en los libros de la Junta de Caballeros H ijosdalgos de Elo- 
rriaga, no quedando más que su  iglesia de San  Juan, en un alto



zano al NE. de U llibarri Arrazua, siendo su término com unidad del 
anterior Ullibarri, Arzubiaga y Lubiano. Ullibarri Arrazua corría 
con los gastos del alumbrado y reparación de la erm ita de San  
Juan de Doipa, que se arruinó a principios del pasado siglo, puesto  
que en la V isita del año 1826 nada se dice de ella. En apellidos es 
bastante corriente, encontrando D oypa, G onzález de Doipa, López 
de Doipa, etc.

76.—DONAS.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; longitud  
10 16’ 35” ; lat. 42o 47’ 30” ). Entre M usitu y Onraita, próxim am ente 
a mitad de cam ino entre ambos, y a orillas del referido camino, te
nemos un am plio y despejado espacio entre el hayedo que cubre 
estos terrenos y en él los cim ientos de derruidas casas y la fuente 
que todavía se conserva, nos señalan el em plazam iento que tuvo 
Donas, que en 1025 ya era conocido como Donnas, pagando a San  
Millán “H  regab” (3).

No se sabe cuándo se arruinó este lugar, únicam ente podemos 
asegurar, según los Libros de Fábrica de Onraita cuya parroquia 
percibía las prim icias de Donas (alrededor de una fanega de trigo 
anual), que en 1691 no existía  más que la iglesia de San Juan, con
vertida ya en ermita, siguiéndose diferentes pagos por reparos en 
el edificio, hasta que en la V isita de 1827 se m anda arreglar por 
estar la esquina de la  iglesia quebrantada y am enazar ruina, no 
teniendo más noticias sobre el particular, aunque es de esperar no 
durase ya mucho tiempo, pues a principios de sig lo  se trajeron a 
Vitoria los capiteles de la portada rom ánica de la ermita, que hoy 
podemos admirar en el Museo de la Provincia.

7 7 ._ D 0 N D 0 N .—En la donación que el Obispo de Alava, D on  
Fortunío, hace en 1085 ai M onasterio de Leyre, figura una villa  lla
mada Dondon, con todos sus térm inos cultivados y yermos, que 
habia comprado al rey Sancho G arcía por el precio de un caballo y 
un mulo, señalando que se  hallaba junto al río Ebro cerca de Bri- 
ñas (17. pág. 127), s in  que pueda asegurarse si pertenecía a la pro
vincia de A lava o a la de Logroño.

78.—DONLACU.—Viene citado en la jurisdicción y propiedad de 
Salvatierra (2), aunque ni entre las aldeas que se le agregaron, ni 
en otros docum entos consultados venga este nombre de Donlacu.

DORRONDA.— (Ver Balberde).
79.—DOSO.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; long. 0° 57’; 

lat. 420 42’ 20”). Entre San  M artín de Zar y Dordoniz se nombra 
Doso como uno de los pueblos que en el siglo x n i  formaban par
te del Condado de Treviño (13). Hoy sólo queda la tradición de su



actual erm ita dedicada a San  Andrés de Dueso, com unal de Arana 
Moscador, Dordoniz, Caricedo, V illanueva de Tobera, Taravero y 
San  M artin de Zar.

DtILANTO.— (Ver Lulantu).
DUURUMA.— (Ver San R om án).
80.—ECHABARRI.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 50’; latitud  

42° 56’). En las cercanías de Luquiano, jurisdicción de Zuya, un ca
serío, hoy abandonado, lleva este nombre, único resto del antiguo 
pueblo de Echavarri, que viene nombrado entre los lugares que en 
el siglo X III  formaban parte del Obispado de Calahorra (13).

81.—ECHAURREN.— (Hoja 86 —Orozco— ; long. 0° 37’ 40” ; lati
tud 430 03’ 42” ). Landázuri (17, pág. 15), coloca en el arciprestazgo 
de Ayala, señalándolo como lugar, éste de Ichaurren, del que hoy 
se  conserva hermoso Santuario q u e cobija a Nuestra Señora de 
Echaurren, patrona del valle de Ayala, Pocos datos son para con
siderarlo com o despoblado, pero ahí quedan las noticias por sí 
acaso. Añadiremos que los apellidos Chaurren, E chaurren... son 
muy abundantes.

82.—EGUE.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. lo 13’ 20” ; lat. 42° 49’ 
10”). Lo cita Prestam ero (5, pág. 96), en la H erm andad de San 
M illán “un quarto de legua de Adana a l O riente”, así com o el M a
doz, que lo sitúa en término de Aldana (confusión con Adana), 
diciendo que hay una ermita dedicada a San Juan. Este “mortuo 
rio” tam bién se conoce con el nom bre de Elguea, que seguidam ente 
anotamos.

82.—^ELGUEA.— (Ver el anterior Egue). En el siglo X III  se  cita 
ya Elguea  (13), y  al tratar del docum ento en  que aparece esta re
lación, am pliándolo y com entándolo, don Narciso Hergueta, nos 
señala: “lugar despoblado cerca de Jauregui donde ha quedado 
la erm ita de San Ju an ” (14, pág. 42). E l em plazam iento de este des
aparecido lugar de Egue o Elguea, según tradición que todavía se 
conserva, está a m enos de medio km. al este de Adana, y un anti
guo apeo de m ojones señala que su térm ino se extendía entre las 
jurisdicciones de Adana, Acilu y Jauregui sin  que sepam os cuándo 
ni cóm o se  arruinó el poblado, ni época en que desapareció su er
mita.

83.—^ELHENIVILLA.—Se nom bra en la m erindad de Langrares, 
entre Zum ulzu (Zumelzu) y  Subillana (Subijana de A lava), pagan
do “I rega” (3); Prestam ero (5, pág. 98) señala su existencia en 
la herm andad de Nanclares y Mendoza, y  hoy no queda ni el re 
cuerdo de su  nombre.



84.—ELORZA.— Ên una publicación encuentro el dato de que a 
mediados del siglo X V III se  conocia un despoblado con este nom 
bre de Elorza, cercano a Larrinzar, sin más noticias que las de un  
término, entre este pueblo de Larrinzar y el cercano de Azua, que 
hoy lleva la m ism a denominación.

ELQUEGUREN.— {Ver Helkeguren).
85.—ERGOYENA.—Muy dudoso. U nicam ente viene en  la Geogra

fía General del País Vasco-Navarro, de Carreras Candi, indicando 
que pertenece a la jurisdicción de Salvatierra.

ERRASTI.— (Ver R estia).
86.—^ESAVARRI.—El Catálogo afirm a que E ssavarri e t  Argilla- 

na et Arina, pagaban “III regas”, los tres unidos, en la merindad 
de Gamboa (3), figurando tam bién E d ia va rr i (13) en el “archipres- 
biteratu” del citado Gamboa.

87.—^ESPIXANO.— Âl hablar de Castellón ya dijimos que tam 
bién E spixano  fué una de las aldeas cedidas a Labraza en 1196 
(18, pág. 112), no pudiendo precisar la fecha de su desaparición, n i 
el titular de su parroquia, que corresponderá con toda certeza a 
cualquiera de las num erosas erm itas de la citada villa de Labraza.

88.—^ESQUIBEL.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 0° 57’ 50” ; lat. 42° 48’ 34”). Pueblo señorial, como pregona el 
hermoso escudo de arm as que adorna el esquinal de una de las 
casas del lugar; cuna de ilustres señores que destacaron el apellido 
de Esquibel en la religión, en la política, en el arte, y en  la gue
rra. Hoy tan sólo quedan en la aldea un par de fam ilias que, sin  
escuela, con la iglesia parroquial de San Lorenzo arruinada, mal 
comunicados con los pueblos vecinos, llevan una vida rutinaria, no 
siendo difícil pronosticar el fatal desenlace que aguarda a este lu
gar, que ya era conocido por lo menos desde el año 1049, cuando 
el magnate M uño Tellez ofrece a San M illán el m onasterio de Ez~ 
kibal, citando tam bién a G azata (Ver G azaeta) que se levantaba  
al norte de Esquibel (4, pág. 146).

89.—ESQÜIDE.— (Hoja 171 —Viana— ; long. 1° 12’ 50” ; latitud  
42° 34’ 50” ). En el arciprestazgo de Viana, siglo X III, figura Esqui- 
ni, según allí se nom bra (13), que corresponde al Esquidi, aldea de 
Laguardia que en 1366 tenía tan sólo tres vecinos o fogueras per
tenecientes al estado de los hijosdalgo. La tradición asegura que 
la peste se cebó en el vecindario de este lugar, llegando a despo
blarlo por completo, y esto mismo encontram os en el folio 5 de 
uno de los Libros de Fábrica de la villa  de Yécora, que textual
mente señala: “por quanto en  treinta días de el mes de marzo de



el año pasado de mili y  seiscientos y sesenta y siete en  la  ciudad 
de Logroño su Illm a. el Señor D on Joseph de la Peña, Obispo 
que fué de este Obispado fué inform ado y le constó por inform a
ción que el Lugar de Esguide estaba totalm ente arruinado y sin 
ningún morador n i casa y su Y glesia desierta y sin  Parroquiano al
guno y por ello se consum ió el Santísim o y que no hauiendo quien 
cuidase de el reparo de sus edificios y  su fábrica de dha. Yglesia 
se podría menoscabar y caer y no quedar Yglebia en caso que el 
dho. Lugar se voluiesse a Abecindar y atendiendo a que nadie 
con más com beniencia podría cuidar de ello que la Y glesia de esta 
V illa de Yécora por ser la m ás cercana y que la m ayor parte de 
sus prim icias se las dan los vecinos de dha. villa  y  por otras cau
sas y razones que para ello  tubo, usando de su Jurisdición y auto
ridad Episcopal y Ordinaria unió y agregó a la Parrochial de esta 
villa  de Yécora todos los vienes rentas y frutos tocantes a  la dha. 
Y glesia de Esquide assi caydos com o los que en  adelante cayeren p a 
ra q. dha. Y glesia de Yécora los goce y usufructe m ientras dho. 
Lugar no se  voluiere a poblar con carga y obligación de cuidar de 
los reparos de dha. Y glesia de Esquide  para que esté permanente 
y no se  arruine”. Algunos pleitos ocasionó todo lo  anterior, pero 
no obstante Yécora corrió con todos los gastos de conservación de 
la antigua parroquia de San  Esteban (cosa que am pliarem os en 
lo relativo a las erm itas desaparecidas) hasta que hace pocos años 
la piedra de dicha iglesia se aprovechó para varias edificaciones de 
la villa  de Yécora,

90.—^ESTIBALIZ.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 07’; latitud  
42° 50’ 50”). N o podem os afirm ar si se trata solam ente del monas
terio de Santa M aría de E stlvaliz, que ya existía desde el siglo XI, 
según la donación que Alvaro González de G uinea hace a San 
M illán en 12 de abril de 1047, “et in  illo  m onasterio de Sancta 
M aria de Stihalez  illo  altare de dextero ad in tegritate ...”, y que 
tenía p ila  bautism al que hoy todavía conserva, y Sacram ento per
m anente, celebrando bautizos y funerales hasta bien entrado el pa 
sado siglo X IX , o si por el contrario, como afirma Madoz, se 
trata de la parroquia de algún lugar considerable, que se cree, 
asegura el D iccionario citado, fuese Villafranca de E stibaliz. Hoy 
Villafranca sigue su vida propia y Estihaliz, custodio seguro de 
Nuestra Señora, la Patrona de Alava, cada día ve aum entada su 
im portancia gracias a l fervor nunca desm entido de sus fieles hijos.

91.—^ESTOBLEDO.—^Perteneció a la jurisdicción de Laguardia, 
y en el Libro de Fuegos de dicha villa, del año 1427, se da ya como



despoblado a Estohledo, que tuvo, según a llí se indica, doce casas 
o fogueras (10, pág. 319).

92.—EURTIPIANA.—Conocido tam bién por U rtipíaña, citándo
lo Prestamero (5, pág. 98). En 1025 formaba parte de la merindad de 
Langrares, en  las cercanías de Mendoza, pagando “I rega in  
alio” (3).

93.—EZTENVERAN.—Un poco sospechoso m e resulta este “m or
tuorio” que figura en la relación del Obispado de Calahorra en el 
siglb X III, situándolo entre Arrieta y Langarica, en  el arcipres
tazgo de Eguilaz, ya que ninguna otra noticia perm ite asegurar su 
existencia.

94.—^FACHART,—^Despoblado parecido en detalles al anterior. 
Viene colocado entre Ogueta y Sáseta, y  lo dan por arruinado. ¿No 
corresponderá al actual Ajarte que no aparece entre los nombres 
del arciprestazgo de Treviño?

95.—FAIDO.— (H o >  138 —^Lapuebla de Arganzón— ; long. 0° 53’ 
10” ; lat. 42° 43’ 50”). Hoy tenem os un pueblo alavés, al sur de los 
lugares de Sam iano y Torre (Condado de Treviño), que lleva este 
nombre de Faido, pero la tradición afirm a que existió otra aldea, 
dentro del dicho Condado, al NE. y a unos 300 metros de M uer- 
gas, que respondía a l m ism o título de Faido, apareciendo tam bién  
este nombre de F aydo  en el siglo X III, en  el arciprestazgo de Tre
viño, precisam ente entre los lugares de “San Estevan, Morgas y 
Añastro” (15). Los Libros de Fábrica de Añastro nos confirm an lo 
anterior, ya que en 1828 (folios 19 v.o y 20), venden algunos ma
teriales de la “derruida Hermita de S. Juan de Faido”, y en  1834 
(folio 40 v.o), se dan “nueve rs. por refresco a los peritos que di
vidieron las heredades de San Juan que estaban proindiviso entre 
Añastro y M uergas”.

96.—FORNIELLO.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; longitud  
0° 48’ 36” ; lat. 42° 47’ 30” ). En el Alfoce de Fornello, entre Billa- 
luenga y L univilla (Nubilla) y pagando “I rega”, tenem os Fornie- 
llo (3), que m ás tarde cam bió su nom bre por Hornillos (18, pági
na 250), no conociendo noticias exactas de la fecha de su desapa
rición. A mediados del pasado siglo todavía conservaba su parro
quia, convertida en erm ita de San Miguel, antiguo titular de esta  
aldea; hoy ya no queda más que su m emoria en  el nom bre del 
término, Hornillos, en  que .se levantó, custodiándose la im agen gó
tica de San M iguel bajo el coro de la  iglesia de Tuyo, en cuya ju
risdicción estuvo este “m ortuorio”.

97.—^FRANCO DE YUSO.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ;



long. Qo 58’ 40” ; lat. 42° 43’ 30” ). En 1025, Frango et Frango  p a 
gaban “II regas” a San M illán (3), y en  el siglo X III  se nombraban  
Franco de Suso y Franco de Y uso. Hoy tenem os uno solo, ¿corres
ponderá el edificio llamado del Molinacho, a orillas del Ayuda, de
bajo del actual Franco, al despoblado de Franco de Yuso?

98.—GACEOGOYENA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1» 15’ 
20”; lat. 420 50’ 30”). En el siglo X III, “In Archipresbiteratu de 
Eguilaz” vienen dos títulos: Gacechobarren y G odogoyen  (13). El 
prim ero podría ser el actual Gaceo, y  el segundo correspondería al 
despoblado de G aceogoyend  que pertenece a la jurisdicción de Sal
vatierra (11, pág. 309).

99.>_GALBARIN.—En el condado de Treviño, a  dos tiros de 
bala del actual lugar de San  M artín de Galbarin, aseguran que se 
levantó la aldea de G albarin , que fué despoblada por una epide
m ia (1).

100.—GALBARRETA.—Un m onte entre Berrosteguieta y Lasar
te lleva hoy este nom bre de G albarreta , que tam bién señala el Ca
tálogo de propios que se guarda en el Archivo del Ayuntam iento  
vitoriano. En su folio 19, entre otros, nos dice: “El therreno de 
la heredad del therm ino llam ado G albarre ta  que la ciudad le con
cede al lugar de Berrostiguieta es M ortuorio de esta ciudad es de 
sembradura como de 16 fanegas”. Ignoram os el m otivo que pueda 
haber para considerar este lugar como pueblo desaparecido, ya que 
únicam ente en  sus cercanías existe un caserío llamado Itola que 
no creem os tenga nada que ver con este tema. El año 1735, Ma
nuel de G albarreta , escultor, vecino de Vitoria, trabaja algunas im á 
genes para la iglesia de Asteguieta.

101.—GALZARRA.—Al poniente de Ullibarri Gamboa, entre la 
carretera y vía del f.c. a Salinas de Léniz, no hace todavía mucho 
tiem po se arruinó un caserio que llevaba este apelativo de G al- 
zarra , no pudiendo asegurar si se trataba tan sólo de un edificio 
aislado, o  si por el contrario hubo anteriorm ente más casas en 
aquel terrwio, constituyendo un  pueblo.

102.—GARDEA.— (Hoja 86 —Orozco— ; long. 0° 43’ 20” ; la t i
tud 43° 07’ 40” ). El 5 de m ayo de 964 (4, pág. 64), Gim eno y Mari
na ceden al m onasterio de Salcedo varias posesiones, entre las que 
se cita  “in  loco cui dicitur G ardea, cum terras, víneas, molinos, 
pom ares...”. Hoy es tan sólo un barrio de Llodio en  el que recien
tem ente se ha inaugurado una nueva iglesia para el servicio del 
vecindario.

GARINA.— (Ver Garona).



103.—GARONA.— Ên 1025, Burgellu (Elburgo) y  G arona  pagan  
“II regas in alio anno I rega” al m onasterio de San M illán (3), y 
en 1294 contribuye, él solo, con 80 mrs. para ayuda del sitio de Ta
rifa (16). Tam bién suena en 1138 con m otivo de una donación al 
monasterio de Santa M aría de Nájera, en que para el servicio de 
Santa María de Estibaliz se cede un  solar en  G araona; así como 
en una Bula fechada en  1280, donde figura como testigo un “fijo 
de García Garona". En el Madoz viene como G arina  y  asegura que 
se arruinó en  el siglo XIV, pasando sus moradores a poblar el ve
cino Elburgo.

104.—GARZALHA.—Lo coloca Prestam ero en  la herm andad de 
Morillas, y, anteriorm ente, 1025, viene com o G erjalzaha, en  la me- 
rindad de Murielles, entre Olhabarri (Ollabarre) y  M andaita (Mon- 
tevite) contribuyendo con “I rega” (3).

GERFALZAHA.— (Ver anterior G arzalha).
105.—GAZAETA.—Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; long. 0° 

58’ 30” ; lat. 420 49- lo ”). En la m erindad de M alizhaeza, entre Ehari 
(Ali) y Berrosteguieta, encontram os este antiguo poblado de G aza- 
heta  que paga “I rega” a l tantas veces nom brado m onasterio de San  
Millán (3). Jim  tos Arm entia y G azth eta , colaboran en la empresa 
del cerco de Tarifa, entregando 250 mrs. para este patriótico em
peño. El 23 de septiem bre de 1049, el m agnate Muño Tellez ofrece a 
San M illán “m onasterium  cui vocabulum  est Ezkibal, qui est si- 
tum iuxta a S. Victoris, et vico G a za ta ...” (4, pág. 146). D e todo 
no queda m ás que un  caserio al borde del m onte de Armentia, hacia  
poniente del pueblo, sin nom bre determinado, y una barrancada 
con algunas heredades, cuyos diezm os cobraba la Colegial de Vito
ria de los vecinos de Zuazo, y terrenos de pastos que utilizan los 
lugares de Esquibel y Gom echa, todo ello bajo la denom inación de 
Santa María de G a zetta .

GAZTHETA.— (Ver G azaeta).
106.—GESALBA.—En la herm andad de Arraya lo cita la Reja  

como tributario de “I rega” (3), sin  que podamos certificar esta su
posición, ni conozcam os su probable situación.

107.—GOROSTIZA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 58’ 43”; la
titud 42° 59’ 12”). El Cartulario nos indica que en 1067, el Obispo 
Ñuño y otros nobles ceden varios terrenos a San M illán “et in  vi
lla G orostiza  mea portione cum  d iv isa ...” (4, pág. 198). En el si
glo X III, figura como parroquia del Obispado de Calahorra (13), 
y se cree que dejó de ser pueblo a principios del X V II, no quedan
do más que la erm ita de San  Pedro, con curiosas labores romàni-



cas, a  la que a mediados del pasado siglo se le agregaron dos ca 
sas que construyó un vecino de Cestafe, aldea próxim a a este “mor
tuorio”.

108.—GRANADO.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 10 02’ 45” ; lat. 42° 40’ 32” ). En el com entario que don Narciso 
Hergueta hace de los pueblos que formaban el Obispado de C a
lahorra en el siglo X III (14, pág. 57), afirm a que no existe ya 
Granctúo entre ellos, y no cabe duda que fué una confusión por su 
parto al afirmarlo, puesto que cercano a Albaina, en el Condado 
de Treviño, tenem os una erm ita con esta dedicación, digna en todos 
los porm enores de ser recordada, ya que se  trata de un templo 
rom ánico que conserva en toda su pureza mucho de su estilo pri
mitivo, y que, además, su titular es Nuestra Señora del “G ranao”, 
m agnífica im agen de nuestra época m edieval que ha pregonado por 
todo el ám bito nacional el arte de nuestros anónim os imagineros. 
Hoy, todo ello no es m ás que un edificio aislado que, periódica
mente, recibe la visita  de sus devotos, a quienes debíam os inculcar 
la valía d 3 lo que vc-neran en  todos sus aspectos, evitando así que 
desaparezcan nuestras antiguas costumbres y, ío que es m ás la
mentable, la pérdida irreparable de estos seculares edificios reli
giosos, así como la desaparición da estas valiosas esculturas que los 
anticuarios, ayudados por la apatía provincial, van consum ando len
tamente.

109.—GUERNICA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 00’ 08” ; la
titud 42° 55’). G em ica , de la m erindad de Ubarrundia, entre Men
gano goien (Miñano mayor) y  Zeriano (Ciriano), paga “una rega” 
a San Millán, en  el año 1025 (3) y, poco m ás tarde, 1295, entrega 
400 mrs. para la empresa de Tarifa, encontrándolo tam bién entre 
los pueblos relacionados en el siglo X III, form ando parte del Obis
pado de Calahorra (13). Poco después debió arruinarse y su térmi
no pasó a poder de Mendarozqueta, Ciriano y Betolaza, cuyos ve
cinos, ya en el siglo X V III, cultivaban las heredades pertenecientes 
a este “m ortuorio” de G uernica, entregando los diezmos a la Co
legial vitoriana de Santa María.

110.—GUIBIJO  ARRATE.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 40’ 
10” ; lat. 42° 53’ 30” ). En el arciprestazgo de “Quartango”, en el si
glo X III, suena G u ibijioarra te , en las cercanías de Arreguiano 
(Arriano), Inurrieta (Inurrita) y Arrua (Archua) (13), con-espon- 
diendo su situación a las alturas que dom inan el valle de Cuartan- 
go hacia el poniente. Todavía en  el siglo X V I existía este lugar, 
según vemos en la carta de com prom iso que por razón de pastos



formulan el valle de Urcabustaiz y  la Ledanía de Suso del R eal Va
lle de Cuartango, “a quince días, de el mes de marzo de mil e 
quinientos e treinta años”, entre cuyos asistentes figuró “Joan Roiz 
vecino de G uíbijo  A rrale" , sin que noticias posteriores nos indiquen  
las vicisitudes sufridas por este pueblo antes de su total desapa
rición.

111.—GUIPUZURI.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzór— ; lon
gitud lo 12’ SO” ; lat. 42° 47’ 38” ). En las estribaciones hacia el nor
te de los m ontes de Iturrieta, en pintoresco lugar en la parte baja, 
DO muy lejana de las alturas en que se levanta la erm ita de San V í
tor, estuvo en otros tiem pos este poblado de G uipuzuri, loado por 
el marqués de Santillana en una de sus famosas Serranillas, y  del 
cual hoy únicam ente nos queda la  erm ita con restos rom ánicos de 
Santa Isabel que parece se levanta en el antiguo em plazam iento de 
este “m ortuorio”.

Don Jesús Izarra, en un articulo publicado en  la revista “Eus- 
kalerriaren-alde (Año 1925 —Mayo—  Págs. 188 a 195), tratando de 
unos docum entos encontrados en el archivo parroquial de San M i
guel de Vitoria, y  hablando de las Letanías que la ciudad celebra
ba a Estíbaliz y otros lugares, nos dice, copiando de dicha escri- 
t\ira: “...y  en consequenda, otro día, lunes, por la mañana, parte 
la dicha Letanía a la  Herm ita de S. Víctor, donde dlzen missa con 
prozesión, y de ay vajan a otra Herm ita llam ada Nuestra Señora 
de GuipuUiri", y  añade de su propia cosecha: “Esta erm ita fué d e  
molida durante la últim a guerra, pero en la parroquia de Alegría 
se conserva aún la imagen, y  tam bién la Cofradía, de eclesiásticos 
exclusivamente, llam ada hoy de Nuestra Señora de G uiputxuri" .

112.—GURRANDIZ.—Solam ente hem os encontrado este nombre 
ontre las aldeas que formando parte del arciprestazgo de Trevi
ño, constituían el Obispado de Calahorra en  el siglo X III  (13).

113.—GUZKIANO DE SUSO.—Pagaba “I rega” al m onasterio de 
San M illán en el año 1025, citándolo entre su homónimo, Guzkiano 
(Uzquiano) y B ustia (Busto), en la merindad de R ivo de Ibita (3), 
sin que podamos aclarar estas noticias.

HAIZTARA.— (Ver Aistra).
114.—HELKEGUREN.—El Catálogo, año 1025, nos señala este 

pueblo, que no sabem os cuándo ni cóm o desapareció, en  las cer
canías de Zuhazu y Erdongana (Ordoñana), de la merindad de Ba- 
rrandiz, entregando “I rega” al m onasterio de San M illán (3). D on  
Félix Mz. de Lahidalga, culto párroco de Adana que está preparan
do un estudio de los despoblados de esta zona, me indica haber en



contrado en Salvatierra, documentos que confirm an la existencia  
de Helkeguren.

115.—HENAYO.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 11’ 34” ; la
titud 420 50’ 48”). Sobre un cerro cercano a la villa  de Alegría se 
levantaba el pueblo de H enayo, cuyos habitantes pasaron, en 1337, 
a repoblar Dulanci, com o en aquellos tiem pos se nombraba la ac
tual Alegría, no quedando poco después m ás que su parroquia de
dicada a San Miguel, que fué perdiendo rango y categoría hasta  
convertirse en  una sim ple ermita, cuyas ruinas todavía existían a 
mediados del pasado siglo.

En el em plazam iento de este “m ortuorio” han  aparecido bastan
tes restos de la época rom ana, habiendo tenido para su defensa un 
pequeño castillo, arruinado al desaparecer el pueblo. Esta forta
leza estuvo bastante tiempo en manos navarras, pasando después 
a los castellanos, existiendo una escritura de la reina D oña Isabel 
la Católica, año 1501, en la que se hace m ención de Henayo.

Los terrenos que pertenecieron a este antiguo poblado siguieron  
pagando los diezmos y prim icias a la Fábrica de Alegría, cuyos li
bros nos detallan los reparos que en la erm ita de San  M iguel se 
iban sucediendo, y la últim a partida corresponde a l año 1847, en 
que para arreglar el pórtico de A yala se llevó la teja de esta ermita 
de Henayo.

116.—HERENUELA.— (Hoja 137 —^Miranda de Ebro— ; longitud  
0° 46’ 40” ; lat. 42° 46’ 35”). En el Catálogo de San  M illán encon
tramos dos Erenna, pagando cada uno de ellos “I rega” (3). El que 
pertenece a la m erindad de Forniello, seguram ente es el actual 
Hereña, y el otro, de la merindad de Osingani, próxim o a Pobes y 
Caicedo Sopeña, bien puede corresponder a este despoblado de 
H ereñuela, de cuya parroquia, según tradición, es la pila bautis
m al rom ánica que hoy presta servicio en  la iglesia de Hereña.

En el siglo X V III todavía se conservaba la erm ita de Nuestra 
Señora de Iriñuela, y  en  los Libros de cuentas del concejo de San 
V icente Arana, se cita este nom bre en 1760, al anotar los pagos que 
se hicieron a los que llevaron lobos de diferentes lugares. Ambos 
pueblos citados anteriorm ente estuvieron frente a frente, única
m ente separados por el río Bayas, y las aguas de la fuente llamada 
de Heriñuela, se aprovechaban para el riego de las huertas que los 
vecinos de Hereña tenían en aquellos contornos.

HOLGA.— (Ver Olga).
HORNILLOS.— (Ver Forniello).
11.—HUERZAS.—Viene señalado en  1025, entre Olhabarri (Olla-



barre) y  M andaita (M ontevite), en  la m erindad de M urielles (3); se 
conoce en el siglo X III  como L iw rsas  (13); Prestam ero (5, pág. 98) 
también habla de H uerzas, en la herm andad de Morillas, y  hoy no 
queda más que el térm ino de Lluerzas, cercano y jurisdicción del 
lugar de Ollabarre.

HRIGUREMIA.—Lo cita Prestamero. (Ver U rigurenna). ¿No se
rá errata por Hurigurenna?

HURIGURENNA.— (Ver Urigurenna).
118.—IBERNALO.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi

tud 1° 20’ 20” ; lat. 42<> 40’ 05”). Cercana a Santa Cruz de Campe- 
zo todavía podemos admirar la erm ita de Nuestra Señora de Iber
nalo, y  es de esperar que el cariño que los cam pezanos siente por 
su Virgen haga que el edificio siga tan bien conservado como ac
tualmente. La pila bautism al, que sirviendo de bebedero a las g a 
llinas se halla  enterrada en el prado delante del Santuario, prego
na bien a las claras el antiguo destino parroquial de la actual er
mita. En el siglo X III  viene citada como Ibernai o Vernal, sin  
otra aclaración que considerarla “alguna aldea arruinada próxim a 
a Bernedo” (15, pág. 113). En el actual Museo de la Provincia, se 
guarda una lápida sepulcral rom ana procedente de este lugar.

119.—IDUYA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1« 22’ 20” ; la
titud 42° 52’ 55” ). D el actual barrio fabril de Araya no tenemos m ás 
noticias para considerarlo como probable “m ortuorio” que el de 
los varios apellidos que con este apelativo hem os encontrado en di
versos documentos, entre ellos, el cantero Pedro de Iduya, que a 
principios del siglo X V III trabajó en  Argómaniz, y Thom as P é
rez de Iduya, que en  1588 fué uno de los fundadores de la Cofradía 
de Santa Polonia, en  la ciudad vitoriana.

120.—IGOROIN.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 1° 17’; lat. 42° 46’ 40”). En la cabecera del barranco cuyas aguas, 
pasando por Santa P ía  y Leorza, se unen al río Ega en las in m e
diaciones de M arstu, una sola casa que sufrió un incendio no hace  
aún mucho tiem po es todo lo que resta del antiguo pueblo de Igo- 
roin. En 1782 era Patrón de su iglesia el señor don Pedro Ortiz de 
Zárate y Guebara; poco después, principios del X IX , tenía dos 
vecinos, y a mediados del m ism o siglo, ya era uno solam ente el mo
rador del lugar. Su ig l^ ia  que estuvo dedicada a San Martín, en 
1784 no tenía ya Sacram entos, y sus ruinas con labores rom áni
cas muy interesantes, se aprovecharon para construir un  borde in
mediato a la única casa del pueblo, que no dudamos desaparecerá 
en breve plazo, pues el terreno no es agradable n i productivo y úni



cam ente tenía algo más vida por un ccrcano molino, ya fuera de 
uso, lo que acelerará la com pleta pérdida de este lugar.

121.—ILARARIHIN.— L̂o indica P r^tam ero com o de la herman
dad de Iruraiz. ¿Será Larraza que no cita entre los demás pueblos 
de su relación?

122.—INURRITA.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 43’ 20” ; la
titud 42° 53’ 28”). En el siglo X III, Y n u rrie ta  era uno de los pue
blos del arciprestazgo de Cuartango; en 1870 se conocía por Y ñu- 
rrita ;  en la actualidad conserva un solo edificio, habiéndose arrui
nado hace mucho tiempo su parroquia {con la advocación de San
ta Eufem ia), por lo que el augurio de un fatal y pronto desenlace 
se im pone fácilmente.

123.—IRAZA.—En 1085, un señor Sancho Sánchez dió a San Juan  
de la Peña “unum  monasterium, quod dicitur Sancti Laurenti de 
Irosa  cum sua m edia villa, que apellatur E lkea”. Este Elkea, ¿será 
el actual Elguea, o más probablemente el despoblado de San  Juan 
de Elguea, o de Egüe, en las cercanías de Adana? En el siglo XIV  
se declara que este m onasterio de Izazaba  pertenecía a l de Ula, y 
por tanto a la villa  de Salvatierra que gozaba del dicho monaste
rio de Ula. Hoy llevan el nom bre de San Lorenzo unas heredades 
cercanas a Adana.

IRINUELA.— {Ver Hereñuela).
124.—IROSSONA.—El Catálogo de San  M illán {3) lo coloca en

tre Udalha y Zornoztegui, dos “m ortuorios” bien definidos, cerca
nos a Salvatierra, no teniendo m ás noticias com plem entarias que 
las que pueden leerse en el epígrafe de Helkeguren.

125.—IRUNA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 53’ 40"; latitud 
42° 50’ 40” ). No vamos a hablar de la fortificación rom ana de ¡ru
ña, ni de la suposición de que este pueblo hubiese sido habitado por 
los moros, según indica el R. P. Fray Juan  de Vitoria, que en su 
Com etorologia nos dice tratando de la fundación del Convento de 
Santa Catalina de Badaya “que el Fundador halló  un tesoro en 
Iruña, que tenía allí algún Moro de los que allí vivieron, soterra
do a la usanza m ahom etana: cscriviendo de que la genealogía de 
los Iruñas dice así: Iruña  íué pueblo cercado, habitado de Moros, 
que tuvieron allí Rey, que tuvo allí Palacios cuyas insignias aún 
duran, fué un gran Pueblo, fuerte y  con baño que ten ía  el Rey, etc. 
Tenía muchas Cuevas, hallaron allí estos Iruñas gran tesoro escon
dido, con que se hicieron ricos...” .

Lo anterior, m ezcla de historia y fantasía, debe dejar paso a 
las noticias que aseguran que en la Edad M edia los caballeros de



la Orden m ilitar de San Juan, establecieron sobre estas ruinas un  
priorato, del que a principios del siglo X IX  se conservaba su igle
sia gótica con su torrecilla separada, con sacramento y p ila bau
tismal, en donde dice m isa todos los días festivos un íreyre de 
esta orden, una casá y un m al edificio que llam an hospital, y  una 
ermita próxim a a la iglesia perteneciente al lugar de Trespuen
tes (2).

Los Libros de Fábrica de Otaza nos hablan en 1747 de los aca
rreos de piedra que para construir su torre se hicieron “desde el 
lugar de Iruña  y  desde el de Elguea”, y  entre las mandas del “Li
bro de Testam entos y deíuntos” del m ism o pueblo de Otaza, en
contramos una en 29 de enero de 1580, en  que se encarga que las 
misas de los doce Apóstoles se  le digan en Nuestra Señora de 
YTUña.

126.—ITURRAIN.—^Las prim eras noticias corresponden al si
glo X III, en  que Itu rra in  contaba entre los pueblos pertenecientes 
al Obispado de Calahorra en aquella época. No debió tardar mucho 
en despoblarse, ya que a mediados del X V II, el Visitador ordena  
(Libro de Fábrica de M endibil) que se  arreglen las erm itas del 
término de Itu rra in , cuyas heredades sem braban los vecinos de 
Mendibil, D urana y Arzubiaga, entre cuyos lugares se levantó este 
“mortuorio”, cobrando los diezmos la  colegial de Santa M aría de 
Vitoria, que abonaba a la parroquia de M endibil cuatro fanegas 
de trigo anuales, por la obligación que el Cura de dicha iglesia te
nia de celebrar dos m isas cantadas a l año en  cada una de las er
mitas de San  Esteban de Sansueta y de San Miguel de Iturrain .

En 1750 todavía celebraban “rogaciones” los vecinos de Mendi
bil a San Miguel, sin  que podamos asegurar con certeza la fecha 
de la desaparición de este tem plo del que hoy apenas si queda su  
memoria en los puebioá com arcanos, eso que antaño celebraban  
en él sus juntas las aldeas de la comunidad.

127.—ITURRIETA.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud lo 20’ 30” ; lat. 42o 47’ 40”). Este antiguo despoblado situado  
en los elevados m ontes de su mismo nombre, entre Onraita y Roite- 
gui, ha tenido la fortuna de volver a nacer con m otivo de la 
Granja que, para mejora de la patata, allí se ha instalado. Antes 
de hacer un poco de historia, direm os que en  1563 se detalla así la 
mojonera de Itu rrie ta :  “com ienza de la calzada y la losa que so
lían subir antiguam ente de la dha. villa de Contrasta para S a lva
tierra como decía el dho. camino, cordel tirado y del dho. mojón  
de la Calzada de Contrasta por otro nom bre La Losa a Urqutia y 
de ai a otro mojón por el mismo cam ino que está junto a  un ave



llano y deste dho. m ojón cordel tirado a A rlavaina y del dho. mo
jón  al puerto de Opacua que está al cantón  de la Calzada que su
ben de A lava”.

Arruinado desde tiem pos muy remotos, pues ya en 1563 con mo
tivo de unas “prendarias” de vacas y yeguas del lugar de Erdo- 
ñana (Ordoñana) se habla del “Despoblado de Iturrieta'*, solamen
te quedó en pie su  iglesia, propiedad, con todo su término, de los 
siete pueblos siguientes: Salvatierra, San  V icente Arana, Contras
ta, Ullibarri de Arana, Alda, O nraita y Roitegui, que acudían uni
dos a la conservación y decoro de dicha erm ita com o se acredita en 
los Libros de Fábrica y de Cuentas del Concejo de los lugares enun
ciados.

Solían celebrarse rogativas muy anim adas y misas por el buen 
éxito de las batidas contra los lobos, y  a su  cuidado estaba un er
m itaño nom brado por todos los pueblos interesados, según vem os en 
las cuentas del año 1799 del ayuntam iento de San V icente Arana, 
en que constan “doze y m edio rs. que tocó pagar a la V illa cuando 
se ajustó el herm itaño de Y tu rr ie ta ” .

En la V isita de 1799 se mandó derribar, pero los pueblos en su 
afán de conservarla tuvieron nueva reunión en este mismo año, 
testim oniándolo así el apunte del concejo de Contrasta “m as vein
te y siete rs. que se les pasa a los tres que fueron a Junta a Itu- 
rrie ta  a  tratar de la obra de la erm ita y de nuebo herm itaño”. Poco 
duró esta ilusión, pues en  Junta de los siete pueblos mandatarios, 
27 de m ayo de 1803, acuerdan que por orden de “los Señores de la 
Real Sala de Valladolid”, y  por la D iputación de esta Provincia y 
auto del Iltmo. Señor Obispo, se dem uela y arrase dicha Basílica y 
Casa de Itu rrie ta , “ ...ya  que las raterías y robos eran continuos por 
encontrarse en  tan  solitarios parajes”. Asimismo determ inan que 
la im agen y efectos pertenecientes a  Itu rrie ta  se guardasen en la 
Basílica de Santa Teodosia, “Y para la debida claridad y que cons
te siem pre los efectos que se han traído con dha. Y m agen se hizo 
rolde de los efectos traídos en la forma siguiente: Prim eram ente la 
Efigie con su Colateral, marco y frontal de lienzo pintado y cruz 
para el altar y la Ara.

"Yten la  C am pana cop su cadenita  en el Yugo,
"Yten una Lam para de m etal am arillo sin vaso.
"Yten una Alba con su Amito y Cíngulo.
"Yten una C asulla b lanca con su estola y manipulo.
"Yten una Ursa con sus corporales.
"Yten un M antel pa ra  el Altar y otro pequeño p a ra  entremanos.
"Yten otro M antel bueno con puntillas p a ra  el Altar.
"Yten un Pañito p a ra  el Altar, pa ra  el Lababo.



Yten una Cortina encarnada con su zeneía y Barra de yerro.
"Yten un Misal de buena calidad.
"Yten una Cruz p in tada p a ra  las Procesiones.
"Yten dos Candeleros de fusta mui biejos.
"Yten una Mesa con su tirador.
"Yten una Efigie de su Ymagen con su C aja p ara  pedir por los pueblos".

Poco después, y para evitar posibles reclamaciones por el depósi
to do esta Santa Im agen, acordaron los referidos pueblos sortearla  
entre ellos, y habiéndole correspondido a Onraita, el nueve de mar
zo de 1805, se  efectuó su solem ne traslado a la parroquia de dicho 
pueblo donde aún se venera, y  cuyos vecinos ayudaron a la Fábri
ca de la iglesia al pago de la construcción de una mesa altar para 
retablo de Nuestra Señora, así com o para reformar la citada ima
gen, siguiendo entregando lim osnas para su culto, cuya últim a par
tida, de seis celem ines de trigo, la encontram os anotada en 1818.

IZAZABA.— (Ver Iraza).
128.—JUAN DE LA MIQUELA.—¿Será Juan done M iquel (Señor 

San M iguel)? Lo detalla el Catálogo de propios del ayuntam iento de 
Vitoria, situándolo en jurisdicción de M onasterioguren, NE. del pue
blo, sin que tengam os m ás datos para poder considerarlo como des
poblado.

129.—JUGO MENOR.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. O» 53’ 20"; la
titud 420 57’). Muy dudoso, aunqué en los com entarios a los luga
res alaveses que en el siglo X III  com ponían el Obispado de Ca
lahorra, se afirm a que este despoblado estuvo en el lugar que hoy 
ocupa la erm ita de Nuestra Señora de Jugachi, en una altura  
próxima al actual pueblo de Jugo, sin que su situación y otros 
detalles abonen tal presunción de haber existido alli un antiguo  
núcleo habitado.

130.—KERRIANU.—Prestam ero lo  cita en la herm andad de 
Arraya, aunque no indica su  situación (5, pág. 99). En 1025, con  
el tributo de “II regas” lo señala el Catálogo de San M illán, entre 
Musitu y Erroheta (Onraita) (3). Hoy queda com o recuerdo el 
término de G uerriau  en  las propiedades de Musitu.

131.—KESALLA.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. 1® 14’ 50” ; lati
tud 42o 44» 30»)_ Lo nom bran tam bién los anteriores. Un poco a v en 
turada es la suposición, pero, ¿podría haberse levantado en  San  
Martín de Guesal o  de las Perrerías, cuya ermita situada cerca de 
Maestu y al pie del barranco de G uesal hace poco se ha arruinado 
por completo?

132.—KIRCU.—En la merindad de Barrandiz, entre los también



despoblados de Andozketa y Helkeguren, el Catálogo de San Mi
llán nos señala K ircu , pagando “I rega (3). Prestamero, por su par
te, confirm a esta noticia. Al sur de Heredia se levanta una lom a con 
el nom bre actual de G uircu, que bien puede ser el antiguo K ircn, 
ya que en las cercanías de dicha altura se arruinó a principios de 
este siglo una erm ita dedicada a San M artín de G uircu, ¿antigua 
parroquia de este despoblado? Por este terreno corre el arroyo co 
nocido por “río de los Apóstoles”, en cuya orilla  izquierda, cerca 
de su  confluencia con el Zadorra, se halla  en com pleto abandono 
una gran piedra labrada que nadie sabe de dónde procede, cuyos 
lados ostentan unos bien trabajados relieves representando a va
rios apóstoles, enm arcados por afiligranadas hornacinas de gusto 
gótico. Los térm inos compuestos con el nom bre de G uircu: Guircu- 
gaña; G uircoostea, etc., abundan en  la toponim ia de esta zona.

133.—^LACORZANÍLLA.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; longi
tud 0° 48’ 15”; lat. 42° 40’ 48” ). En el cruce de la carretera a La- 
guardia con la de Treviño a Miranda, escasos ediíicios con una er
m ita dedicada a Nuestra Señora, forman un barrio agregado a la 
cercana población de Berantevilla. ¿Habrá tenido antaño Lacorza- 
nüla, vida y adm inistración propia?

134.—LACHA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 15’ 32” ; lat. 42° 
54’ 53” ). Despoblado cercano a Barría, cuyo nom bre conserva un 
molino, y que formaba parte de la Herm andad de Lacha  y Barria, 
de la que era Señora la abadesa del referido m onasterio que llevaba 
el títu lo  de Compás de Barria.

135.—LAGOS.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; long. 0“ 42’ 2^’; 
lat. 42o 40’ 40”). Con el nom bre de Lagus, cercano al lugar de Arreo, 
y ayudando con “I rega” al m onasterio de San  M illán, figura en la 
merindad de Osingani el hoy desaparecido lugar de Lagos (3), que 
tam bién se  nombra en el siglo X III, perteneciendo a l arciprestazgo 
de “la R ivera” (13). En el pasado siglo todavía se conservaba el 
caserío de Lagos, agregado a Caicedo Yuso, y el em plazam iento de 
este “m ortuorio” creemos sería el sitio que hoy ocupa la ermita de 
Nuestra Señora del Lago, jim to a la laguna de donde toma nom
bre, en la com unidad de Arreo y ol nom brado Caicedo Yuso.

136.—^LANGARA.—Aunque lo cita prestamero, tan cuidadoso en 
todas sus noticias y  detalles, creo no obstante que por su situación 
entre los pueblos del Catálogo de San M illán, éste de Langara  co
rresponde al actual Nanclares de Gamboa.

137.—PLANTARON.— (Hoja 137 —^Miranda de Ebro— ; longitud 
oo 35’ 20” ; lat. 42° 46’). En el Cartulario de San M illán (4, página



X X II), se afirm a que “En 852 encontram os ya fortificado el castro 
de Lantarón, cuya guarnición protegía la tierra cristiana, siguien
do el Ebro” ; en la  Escritura de los votos del conde Fernán G onzá
lez, año 934, se cita tam bién a Lantarón; y en la pág. L X X X II del 
citado Cartulario se dice que Alfonso V III dispuso en 21 julio 1176 
que sus vasallos de B arrio... y Lantarón  pudiesen ir a poblar la 
serna que San M illán tenía en Puñorostro con ciertas prerrogati
vas y condiciones. En 1290, Sancho IV, rey de Castilla, concede a 
Salinas de Añana, entre otros lugares, éste de Lantarón.

Hoy, cercano a los edificios del Balneario de Sobrón, en una al- 
turita a orillas del Ebro, una erm ita rom ánica muy interesante es 
todo lo que queda de este antiguo poblado, y en este tem plo se 
guarda el recuerdo de otro “m ortuorio” : la  im agen de Nuestra  
Señora de Quíjera, abogada del dolor de muelas. La Historia de 
Nuestra Señora de Angosto (12, pág. 270), trae una cita correspon
diente al año 1715, que por su curiosidad copiam os: “Entre los lu
gares de Bachicabo y Sobrón, las peñas y el Ebro se m antiene una  
ermita de antiquísim a representación y bastante capaz, con mu
chos sepulcros de piedra dentro y fuera della, de la advocación de 
San Martín, y m uchas ruinas de edificios donde fué la ciudad de 
Lantarón  que tubo Condes en el principio de la restauración de Es
paña y consta que lo fué Fernando D iez el año ochocientos trece”.

138.—^LARRARA.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. 1° 11’ 10” ; lati
tud 42° 50’). Otro de los pueblos que desaparecieron al marchar 
sus vecinos a la villa  de Alegría para su  engrandecim iento. El Ca
tálogo nos lo señala como Larrahara, en la merindad de Hiraszae- 
?;a (3). Como en tantas ocasiones, del antiguo lugar no quedó más 
que la parroquia, convertida en erm ita dedicada a Nuestra Seño
ra; los frutos correspondían a la Fábrica de Alegría, la cual, según  
vemos en sus Libros, corría con todos los gastos necesarios hasta  
Que a últim os del pasado siglo se arruinó, no quedando ya ni el 
recuerdo de todo esto, pues hasta la im agen de la Virgen de La- 
TTara que se llevó al tem plo de Alegría, hace ya años que también  
se perdió.

139.—LARRAURI.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud lo 05’ 50” ; lat. 42^ 41’ 50” ). No viene citado en la R eja de 
San Millán, pero s í entre los pueblos del Obispado de Calahorra 
en el siglo X III, aunque no trae más noticias que: “Lugar arrui
nado” (14, pág. 56); señalándose tam bién en  el Convenio entre el 
rey Alfonso X  y los Caballeros de Alava, fechado en Segovia en 18 
de agosto de 1258, encontranüo su nom bre entre las Villas de los



Caballeros que parten con Treviño: Faido, Laño, Urarte, Larrau- 
ri, M arquínez, etc. (Realengos y cofrades. Artículo de don José Ma- 
dinabeitia). Hoy no se conserva m ás que la ermita, con restos ro
m ánicos muy curiosos y atractivos.

140.— LARRAZA.— (Hoja 139 —Euiate— ; long. 1°  10’ 40” ; lati
tud 42°  50’). Desde 1025 es conocida la existencia de este lugar (3 ), 
cuyo proceso de desaparición es idéntico al del anterior Larrara 
por lo que excusam os su repetición, ya que únicam ente varía el 
r.ombre del titular de su parroquia, que en  este caso corresponde 
a San Román.

141.—^LASARTE.—N o podemos considerarlo como un  despoblado 
propiam ente dicho, ya que se trata de un m onasterio con sus de
pendencias anejas, que parece tuvieron bastante im portancia. Sue
na su nom bre en 1089, cuando G arcía G onzález cede a l monasterio 
de San M illán éste de Lasarte  con  las R eliquias de los Santos, etcé
tera. A fines del siglo X V III la erm ita dedicada a Nuestra Señora 
de L asarte, restos del antiguo m onasterio que se levantaba en las 
cercanías del pueblo de Vitoriano, se hallaba ya arruinada, cono
ciéndose hoy este térm ino con la denom inación de la “Erm ita” o 
Lasarte. En 1751, don Francisco Antonio de Urbina, era Señor de 
los términos redondos de San Juan de Corcuera en  el lugar de 
Luna, y Nuestra Señora de Lasarte  en el de Vitoriano.

LASPAGUETA.— (Ver Bagoeta).
142.—LECEA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1°  24’ 50” ; lati

tud 42°  52’ 48” ). U n par de caseríos, en pintoresco lugar de la ju
risdicción de Ilárduya, al pie de la espectacular entrada de La 
Goba o La Lece, en la falda de la Sierra de Alzania, nos recuerda 
la antigua posición de Lecea, cuya erm ita de San Pedro, donde ce
lebraba sus juntas la Cofradía de H ijosdalgos de la comarca, se 
hallaba ya abandonada a principios de siglo, habiendo desaparecido 
por com pleto en la actualidad, y únicam ente la im agen medieval 
de su  titular, que se guarda en la fábrica de harinas de Albéniz, 
y un par de capiteles románicos, m agníficos de ejecución, recogi
dos en la casa rural de Ilárduya, son los escasos restos que nos 
recuerdan este “m ortuorio”.

143.— LEGARDAGUCHI.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0°  57’; 
lat. 42'  ̂ 51’ ). Viene en la lista de pueblos del Obispado de Calaho
rra en  el siglo X III: Lerm anda et L egardeta, anuncia en el arci
prestazgo de Victoria ( 13) ;  habiendo contribuido con 400 mrs. pa
ra el sitio de Tarifa en 1295, bien que nom brándolo allí Legartagu- 
tia. Actualm ente es conocidísimo, m ás que com o d e s íX )b la d o , por



el ambiente íormado por pintores y literatos vitorianos en torno a 
su atrayente paisaje a orillas del Zadorra y al m olino de Legarda- 
guchi, único edificio que hoy queda.

144.—^LEGARDETA.—Ni este nombre, ni el anterior, lo en con 
tramos en el Catálogo de San M illán, pero sí en la referida lista  
ciel siglo X III, en que vienen: Legarda (actual pueblo del mismo 
nombre), Legardeta (el antecedente de Legardaguchi) y otra vez Le- 
gardeta, que don Narciso Hergueta, al com entar la tantas veces 
nombrada relación, en el año 1907, afirm a: “pueblo llam ado tam 
bién Elegardeta; debió existir encim a de Legardaguchía"  (14, pági
na 47). Nos parece bastante aventurada esta hipótesis, así com o  
otras igualm ente gratuitas que establece este autor, por lo que con
sideramos como m uy dudoso este despoblado.

145.—LEHETE.— Ên la merindad de Gamboa, pagando “I re
ga” encontramos Lehete  (3), y en 952, D iego Beilaz cede B ienes y 
vasallos en  Lekete, sin encontrar más confirm ación de este despo
blado; solam snte los térm inos de L etebizear  y  Letequiturri, en  Ulli- 
barri Gamboa, acaso podrían indicarnos algo, pero no existe tra
dición ninguna acerca de ello.

146.—LUNANTU.—^Entre iVillavizana y Torissu (Turiso), se ci
ta este despoblado de Lunantu, que pagaba “I rega” (3); m ás tar
de, siglo X III, se conoce com o L ulantu  (13), y  lo nombra tam bién  
Prestamero en la Hermandad de La Ribera (5, pág. 99). La s itu a 
ción de este pueblo desaparecido parece ser entre Comunión, Vi- 
llabezana y Ribavellosa, afirm ando la tradición que a media hora, 
al SE. de Villabezana, existió un despoblado conocido por Santa  
María, que corrobora los datos del Madoz que tam bién señala este 
“mortuorio”. En la parroquia del citado Villabezana se venera una  
imagen de la Virgen de D ulanto. ¿Será esta escultura lo único que 
queda del perdida lugar y corresponderá Santa M aría de Dulanto, 
al nombre del epígrafe?

147.—LUPIERRO.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud 0° 52’; lat. 42° 47’ 48” ). Con este nombre se conoce una an
tigua venta, a orillas de la carretera de Madrid, cerca del boquete 
fie Lapuebla, que tn  tiem pos de arrieros y trajinantes tuvo gran  
importancia. En 1025 ya existía como Luperho, pagando “I re
ga” (3); Prestamero (5, pág. 98), lo coloca en la Hermandad de 
Nanclares y Mendoza, y  a mediados del pasado siglo X IX  se de
cía que Lupierro  era una casa solariega en térm ino de Nanclares 
da la Oca, que servia de parador a los viajeros (1).

148.—LUPUDIANO.— Ê1 Cartulario de San M illán (4, pág. 206),



nos dice que en 23 de mayo de 1070, la noble Leguntia ofrece a San  
M illán “m onasterium  in Quartango, qui dicitur Lupudiano". Igno
ram os la im portancia que tuvo, y  tam poco podem os precisar el 
lugar que ocupaba en el valle de Cuartango.

149.—LUZCANDO.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. 1° 15’ 40”; la
titud 420 49» 10”). La prim era noticia es del siglo X III, en que 
Luscando  pertenece al arciprestazgo de Eguilaz (14, pág. 40). En 
1694, en el Segundo Libro de cuentas de la Cofradía de San  Víctor, 
figuran como hermanos, Dom ingo Gz. de Luscando, M aría Lz. de 
Luscando  y  M aría Fernández, todos ellos vecinos del dicho Lus
cando. En 1850, este lugar se com ponía de tres vecinos, diez almas, 
y su parroquia de San V icente era aneja de la de Alaiza (1), pero 
ya a  finales del mismo siglo X IX , don Federico Baraibar nos di
ce: "Lureando  fué, no es; y  a  pesar del antiguo auge que da a en
tender la tradición de que en él funcionaban sim ultáneam ente siete 
escribanos, estaba abandonada cuando lo visitam os en 19 de sep 
tiem bre de 1894” (8 —año 1894— Tomo X X X I, pág. 219), descri
biendo a continuación las varias lápidas rom anas que se encontra
ban en las paredes de la iglesia y casa rural y que hoy se guar
dan en nuestro Museo vitoriano.

En 1930 todavía podían verse las ruinas de su  tem plo románico, 
y por entonces im  vecino de Salvatierra compró sus piedras para 
construir un almacén, resultando infructuosos los esfuerzos que en
tonces hicim os a fin de poder conservar la puerta rom ánica y nue
vas lápidas que aparecieron en el derribo. H oy únicam ente tene
mos en los Altos de Arbín, jurisdicción de Alaiza, cerca de la  fuente 
del mismo nombre, la pila bautism al procedente de Luscando, sir
viendo de abrevadero a l ganado.

LLANO.— (Ver Aba).
150.—MAÑARRIETA.—Antiguo priorato benedictino que ya exis

tía en el siglo X II, según vem os en la donación de doña M aría Ló
pez que en 1138 cede a Santa M aría de Náxera, el m onasterio de 
M agnarjeta. En el pasado siglo, época de su desaparición, un m on
je cuidaba del coto redondo, piezas de labor y cam pos de pastos, 
así com o de la erm ita dedicada a Nuestra Señora del mismo título.

151.—MARANCHONA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; loríg. 1° 12’ 
18” ; lat. 240 53’ 50” ). “In Archipresbiteratu de H eguilaz”, en  el si
glo X III, encuéntrase M aranchona  (13), que en 1295 entregó 126 
mrs. para las huestes de Tarifa (16). E n  el siglo X V III se habla de 
este despoblado entre Etura y Audicana, que conserva su ermita 
de Santa M aría Magdalena, edificio que todavía se hallaba en pie



en 1877 (20, pág. 304). Actualm ente el terreno de este “m ortuorio” 
pertenece a los lugares de Etura, Echabarri Urtupiña y Guevara, 
guardándose la im agen de la titular de la antigua parroquia, la 
Magdalena, en las bóvedas de la Iglesia de Guevara.

MARA.ZALDA.— (Ver M onreal).
152.—^MARIACA.—El 22 de noviem bre del año 1095, el Obispo 

don Pedro de Nazar, en un  convenio v en tu ra d o  con el valle de 
Ayala, señala entre otros varios pueblos, éste que hoy sólo conserva 
la casa solar de sus prim eros pobladores, dándole en el citado do
cumento el nom bre de M arieka  (4, pág. 286). La erm ita de San  
Pedro íué seguram ente parroqma de este lugar, y llegó a contar 
con dos servidores.

153.—^MARINDA.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 44’ 25” ; lati
tud 42° 53’ 10” ). Pueblo que podemos considerar como desapareci
do pues tan sólo conserva un vecino, y su iglesia parroquial, aban
donada, sin altares, y por tanto sin culto, sirve de corral de gana
do. ¡Lamentable destino de un buen templo románico!

154.—^MARQUINA DE SUSO.— (Hoja 138 —Lapuebla de Argan
zón— ; long. 1° 07’ 45” ; lat. 42° 42' 20” ). En el año 1025 suena este  
nombre, situándolo entre M arquina de iusu (Marquínez) y Carre- 
lucea (Arlucea) (3), m ientras que en  el siglo X III  no viene ya más 
que M arquiniz (13). No he podido conseguir m ás datos confirma
torios; ¿habrá sido la actual erm ita de San Juan Bautista, magni
fica edificación rom ánica desproporcionada al destino que hoy tie
ne, la antigua parroquia de este despoblado?

MASCATUERO.— (Ver M oscatuero).
155.—MEANA.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi

tud 1° 01’ 50” ; lat. 42° 47’ 40” ). Unidos G aztellu (Castillo) y M eia- 
T’-ú, pagan en 1025, “III regas” a San M illán (3); en 1295, contribu
ye al cerco de Tarifa con 355 mrs. (16); en  1332 fué M iaña  una de 
las aldeas agregadas a Vitoria (19, pág. 111); y  para mediados del 
siglo X V III se consideraba como despoblado, aunque conservaba la 
ermita de Santa María, hoy derruida, no quedando del antiguo pue
blo m ás que im  par de caseríos aislados. Al desaparecer com o a l
dea, el térm ino de M eiana  o  M iaña  se hizo comunero de Mendiola 
y Castillo, aim que son los vecinos del primer pueblo, unidos a los 
de las casas que hoy se consevan, los que actualm ente cultivan  
estas heredades. En el Catálogo de propios (folio 3 v.°) se anota: 
“Divisa de M endiola... Oriente, D ibisa de B etoño... Mediodía, Mon
tes del Condado de Treviño... Poniente, Mortuorio de M iaña  y desa



H endióla y Norte, m ism a desa y M ortuorio de Cortina o Campa
nabea”.

156.—MEDROPIO.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; long. 0° 36’ 
10” ; lat. 420 49’ 30”}. E n  un alto, entre V illanañe y Barrio, afirma 
la tradición local que se levantó este antiguo lugar de A propio  o 
M edropio, cuya primera alusión histórica nos la proporciona la 
R eal Cédula dada por Sancho IV de Castilla, en primero de ju
nio de 1290, en que concede a Salinas de Añana varios lugares, en
tre ellos “lo que nos habernos en D opropio” (18, pág. 59). Aunque 
con bastantes reservas, sobre todo en el párrafo final, copiaremos: 
“Entre los lugares de Viilanueva, Nograro, Barrio y V illanañe se 
levanta un  collado con el nombre de M edropio, en cuya cumbre 
f e  reconocen ruinas de edificios, y es tradición hubo en él una ciu
dad que destruyeron los alanos, año de cuatrocientos treinta y ocho; 
de cuya ruina y los que della escaparon se poblaron diferentes po
blados de Val de Gobia; y sin duda fué esta ciudad la que Ptolo- 
m eo dem arca en el libro segundo, tabla segunda, con el nombre 
de Oxam abarca en los autrigones en  cuya región se  consideraba 
Val de G obia” (12, pág. 410).

157.—mENDIETA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 15’; lati
tud 420 54’ 20” ). Lo encontram os citado en  el siglo X III, for
mando parte del arciprestazgo de Eguilaz, entre Larrea y Hazpu- 
rua (Aspuru) (13). En la Hermandad de San  M illán nos lo indica 
ya como despoblado Prestam ero (5, pág. 96) y, por fin, a princi
pios del siglo X IX , todavía se conservan las erm itas de Nuestra 
Señora de Uraburu y San Cristóbal, que fué, esta últim a, la pa
rroquia del desaparecido lugar, y  cuyos tem plos tam bién se han  
arruinado, sin  que sepam os la fecha en que ello ocurrió.

158.—M ENDIBIL.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0<> 55’; lat. 42« 
51’ 30” ). En la merindad de Langrares, año 1025, tenem os M endihil, 
pagando “I rega” a San M illán (3), sonando tam bién en 1332, en 
que con m otivo de la incorporación de A lava a Castilla, quedaron 
exentos de pechos M endivil y Mendoza. Hoy sólo queda Mendoza, 
ya que M endivil, situado en el barrio alto, donde se levanta la pa
rroquia, ha perdido su  nombre.

Lope G arcía de Salazar (7, pág. 32), hablando de don Diego 
Furtado, señor de Hendoza, dice que heredó por su mujer “la ca
sa de M endibel, que es allí cerca... Este don D iego Furtado ovo dos 
hijos en  aquella muger, e dexó al mayor dellos la casa de Men
doza con sus eredamientos. E dexó al fijo m enor a M endeujl e a 
M artuada (M artioda), e a Escarrona (Estarrona), e Cueto, e  Veto



(Huetos), porque asi lo avia mandado el Señor desta casa de Mar- 
tuada...”.

159.—MENDIZABAL.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1« 06’ 05” ; 
lat. 42° 55’ 50”). “In  Archipresbiteratu G am boa” uno de los pue
blos que lo formaban en el siglo X III, es M endizaval (13), que a 
mediados del siglo X IX  todavía conservaba cinco casas, con 30 
habitantes, y una iglesia titulada de San Pedro y servida por un 
beneficiado. Poco después debió arruinarse la parroquia, cuyos res
tos con labores románicab podían contem plarse no hace muchos 
años en un alto que dom inaba el escaso caserío que a orillas del 
Zadorra aún nos recordaba el antiguo lugar. Estos edificios, asi 
como todo el térm ino de M endizabal, se han visto cubiertos por las 
aguas del nuevo pantano.

160.—^MENEA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0  ̂ 59’ 50” ; lat. 42° 57’ 
30”). En la com arca todavía se habla de este “m ortuorio” que be le
vantó entre Nafarrate, Cestafe y Eribe, y del que a mediados d .l 
siglo X IX  se conservaba la erm ita de San Juan y una casa en un  
monte despoblado a corta distancia de Nafarrate, habiendo d es
aparecido todo ello sin dejar m ás rastro que el recuerdo. Pero 
donde m ás explícito encontram os este antiguo lugar es en una Ca
pellanía de D iego López de M aturana, que en  el inventario for
mado en 1776, entre su s bienes aparece: “Y tt. se com prehenden en 
este Ym bentario seis suertes de leña con su tierra en los términos 
comunes de los Porcioneros deel despoblado de Sn. Juan de Me
nea”.

161.—MONASTERIO.—¿Despoblado? El Cartulario de San  Mi- 
llán indica: “M onasterio (fortaleza). Se agrega el m onasterio de 
Santa María sito en la ilustre fortaleza de Alava riojana, denomi
nada M onasterio  que cedió el m onarca D. G arcía con m otivo de 
haber sido consagrado abad de San M illán D. G onzalo ...” (4, pá
gina XLVIII).

182.—^MONREAL.—M uy incierto com o despoblado. Becerro de 
Bengoa, nos habla de "M arazalda  (Zuya).—Antes M onreal, con sus 
nueve fuentes” (8 —Tomo X X III— pág. 341). A mediados del .si
glo X VIII, ya había desaparecido la erm ita de Nuestra Sañora de 
Monreal, que se levantaba en  este término. Landázuri nos había  
de la villa de M onreal de Murguia, que seguram ente corresponde al 
epígrafe, y que probablem ente será la actual Murguia.

163.—^MONTOYA.—En el arciprestazgo de Cuartango, siglo XIII, 
entre Subijana (de M orillas) y  M ontovit (M ontevite), nos halla
mos con M ontoya  (13), nom bre que volvem os a encontrar en las



cuentas del concejo de Lagrán por prem io de una cam ada de lo
bos traida en 1589 desde M ontoya. ¿Será este despoblado, o confu
sión con Montoria?

164.—MOSCATUERO.— (Hoja 137 —M iranda de Ebro— ; longi
tud 0° 43’ 20”; lat. 42° 44’ 40” ). Pagando “I rega”, lo encontramos 
en 1025 en la merindad de Ossingani, en la zona de Arreio (Arreo) 
y Villavizana (3), dándolo Prestam ero com o M oscatuero  en la Her
m andad de La Ribera (5, pág. 99). Hoy se conoce un labrantío con 
el título de M oscadero.

165.—MOSTREJON.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 16’; la
titud  42° 50’ 48”). En el arciprestazgo de Eguilaz, cercano a Lan- 
garica y Gaceo, se levantaba por lo menos desde el siglo X III  el 
lugar de M ostreion  (13), que ya para el X V III estaba arruinado, 
perteneciendo su jurisdicción a la villa de Salvatierra en virtud de 
real privilegio. Hoy no tenem os más que el nom bre de M ostrejon  
o M ostracon  en el térm ino que ocupó este antiguo poblado, y la 
im agen de Nuestra Señora del repetido título de M ostrejon  que se 
nos m uestra en una hornacina gótica de la  fachada parroquial de 
Gaceo, y  que procede del citado “m ortuorio”.

166.—MOYO.— [Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1« 07’ 12” ; la t  42° 
55’ 22”). Actualm ente cubierta por las aguas del nuevo pantano, se 
conservaba hasta hace poco tiempo, la erm ita de San M artin, co
munera de Zuazo y Nanclares de Gamboa, antigua parroquia de 
este despoblado que en  1025 era ya conocido por M oio, y con Lan- 
gara (Nanclares) contribuía con “III regas” a San M illán (3). Pa
ra ayuda del sitio de Tarifa dió 400 mrs. confirmando su situa
ción entre Lanclares y Zuazu (16), y m ás tarde, a  fines del XVIII, 
Prestam ero lo da como desaparecido en la Hermandad de Gamboa 
(5, pág. 97).

167.—^MURABE.—Despoblado cercano a M urua, com unidad con 
M anurga y Zárate; en  1088 parece que se nom bra M oreta  (?), y en 
1295, com o M uradehe, dió 200 mrs. para la lucha en Tarifa (16). 
Por fin, en 1802 se hallaba arruinado, sin que podam os aportar nin
gún dato aclarando la fecha exacta en que ello ocurrió.

MURADEHE.— (Ver el anterior, Murabe).
168.—^MURRIART.—En el siglo X V  fué una de las aldeas que se 

unieron a Laguardia por orden real (6, pág. 258). E n  1366, M urriart 
contaba con solo cuatro pagadores, según el Libro de Fuegos de La- 
guardia, eso que todavía no hacia mucho tiem po tenia doce casas, 
pero su  ruina llegó rápidam ente (10, págs. 319 y 321).



leg.—NANZIELLO.—S e trata probablem ente del despoblado de 
Angellu, habiendo dado com o N am iello , en 1295, 250 mrs. para T a 
rifa (16). (Ver Angellu).

170.—NARANA.—No tenem os m ás noticias de este probable “mor
tuorio” que los 240 mrs. que dió para la cerca de Tarifa, viniendo 
citado en las cercanías de Jauregui y  Enguereño .(Guereñu) (16). 
Aunque con muchas dudas, ¿será Adana?

171_N A V A R ID A S DE SUSO.—Otro de los lugares que se unie
ron a Laguardia, ya que por aquellas fechas se nom braban Navari- 
das de Yuso y N avaridas de Suso  (6, pág. 258). En 1366 no existía  
más que un pagador del estado llano (Libro de Fuegos de Laguar
dia), aunque anteriorm ente llegó a contar con veinte edificios (10, 
págs. 319 y 321). Hoy las dos poblaciones forman un solo núcleo  
habitado.

172.—NUNURI.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; long. 0° 
58’ 15” ; lat. 42° 45’ 40"). En el siglo X III, y  en el arciprestazgo de 
Treviño se levantó N unuy  (13), lugar que no sabemos cuándo d es
apareció, pero sí que se encontraba a la derecha del cam ino de 
Arrieta de Treviño a Ascarza del mismo Condado, al oeste y  en  un  
alto y km. y medio de este últim o pueblo, térm ino que hoy se co- 
cone por Nuni. Su  parroquia, convertida en  erm ita de San  Juan, 
cuyo titular guardan en  dicho Ascarza, se hallaba ya en ruinas en 
el siglo X V III, según una anotación que encontram os en un  L i
bro de Aniversarios ,que señala los linderos de una heredad en  
“camino antiguo q. va a erm ita que hubo en dicho térm ino de San 
Juan de N unuri”.

NUNUY.— (Ver Nunuri).
173.—OBALDIA.—En 1114, Diego López de Lizarzu ofrece a San  

M illán el m onasterio de Santa Cecilia y San Clemente de O baldia  
en Ayala, reservándose el usufructo personal para sí y su madre; 
figurando entre los testigos y fiadores Sancho Garceiz de Obaldia. 
Este lugar estuvo donde hoy subsiste Madaria, por lo que en rigor 
acaso no deba contarse como despoblado.

174.—OCARANZA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 57’ 10”; la
titud 42° 59’ 03” ). En 1801 conservaba tan  sólo un caserío y un mo
lino, arrendados ambos a un vecino de Ondátegui, por lo que esta 
parroquia cobraba los diezmos correspondientes a este término. 
Anteriormente tuvo “quince m olinos harineros con 8 fam ilias”, 
aunque no se  contaba ya entre los pueblos de aquella Hermandad 
de Cigoitia, por no tener voz n i voto, ni gobierno por si solo, con 
siderándose como feligresía de Larrinoa (2). La jurisdicción de Oca- 
ra m a  era considerada com o comunidad de Murua, Larrinoa, Go-



pegui y  Ondategui, y  todavía conserva un caserío y un molino. En 
el Libro de Aniversarios de Zuazo de Gamboa, año 1693, figura co
mo residente en Azua, un Pedro Fernández de O caram a.

175.—OCHATE.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; long. 1° 
o r  30” ; lat. 42® 44’ 56” ). En la merindad de Rivo de Ibita, cerca
no al lugar de Aguillo, estuvo G ogate, que pagaba “I rega” al mo
nasterio de San M illán (3), figurando en el siglo X H I como Cho- 
ch a t en el arciprestazgo de Treviño. Actualm ente se  halla  com ple
tam ente despoblado, aunque a mediados del pasado siglo todavía 
contaba con siete casas y veintiséis almas, y una parroquia dedi
cada a San Miguel, servida por un beneficiado, habiéndose también 
arruinado este tem plo románico, aprovechando la piedra los vec i
nos del cercano Tmiruri para construir un nuevo cementerio.

176.—OLARAN.—Otro de los problemáticos despoblados vito
rianos. El Catálogo de propios (fol. 29 v.o), indica “M ortuorio de 
O laran  con su  cuesta y ladera que llam an de San  Sebastián. Los 
linderos no se ponen por estar introducida esta cuarta parte en las 
otras tres correspondientes a M endiola, Otazu y Arcaya”. Y, se
guidam ente, hablando de San  Juan de Sarizuri, y de su extensión, 
señala; “90 fanegas sin árboles y  contiguo al m ortuorio anteze- 
dente”.

177.—OLARIZU.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud lo  o r  40”; lat. 42° 49’ 30” ). En la merindad de M alizhaeza, los 
tres pueblos de M endiolha et H ollarruizu  et Adurzaha, pagan en 
el siglo X I  al m onasterio de S an  M illán “III regas” (3); en 1258 
figura com o O lfiarizu  (16); Prestam ero dice H olarizu, en la Her
m andad de Vitoria (5, pág. 97); conservando a m ediados del si
glo X V III, la erm ita de Santa M aría de O larizu, cercana a los te
rrenos de la Campsa, y la casa propiedad del ayuntam iento que 
hoy todavía existe, habiéndose perdido el edificio religioso que a n 
taño servía de parroquia.

En 1778 escribía Gz. de Echavarri: “La Casa de O lharizu  esta
ba destinada entonces por el ayuntam iento a la guarda del ganado 
que tenía el contratista de la carne y de los novillos que se corrían 
con soga por las calles de la Ciudad los domingos y días festivos; 
pero los vecinos de la Ciudad acudían a aquel punto en  sus ratos 
de solaz y llegó a resultar la citada casa un centro de comidas y 
juegos que íué necesario evitar, ordenando term inantem ente al en
cargado que no se convirtiese en mesonero, y haciéndole responsa
ble de lo que ocurriera con m otivo del juego ...” (6 —Tomo I—  pá
gina 43).



178.—OLGA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 10’ 55” ; lati
tud 42° 50’ 10” ). El año 1078 el noble D. G arcía de Olga, dió todos 
sus bienes al m onasterio de San M illán, y en el siglo X III, Holga 
formaba parte del arciprestazgo de Eguilaz (3, pág. 41). En 1295, 
pagó Olga  para la guerra de Tarifa 25 mrs., siendo uno de los lu
gares que pasaron a poblar Dulanci en el año 1337, quedando el 
pueblo abandonado, tan sólo con la parroquia, más tarde ermita, 
(Je San Julián, cuyos reparos corrían a cargo de la Fábrica de Ale
gría que cobraba los diezmos y prim icios de este “m ortuorio”. En 
la Visita de 1819 se  encuentra indecente esta erm ita de San Julián, 
mandándose arreglar en  térm ino de seis meses o demolerla, no en
contrando m ás anotaciones, por lo que parece probable su ruina en 
estos años.

179.—OLIBANI.—^Pagando “una rega” a San M illán, encontra
mos en 1025 este lugar de O libani, entre M oliniella (Molinilla) y 
Padul (Paul), de la merindad de Ossingani (3). Prestam ero también 
lo cita en la Hermandad de La Ribera (5, pág. 99).

180.—ONDONA.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 45’ 40” ; la t i
tud 420 58’ 10” ). Hoy simples caseríos que dependen de Gujuli, 
aunque su decadencia viene de antiguo ya que el pasado siglo c o n 
taba tan  sólo con dos vecinos y la iglesia de Santa María, templo 
que actualm ente ha desaparecido.

181.—OQUERRURI.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud 1° 17’ 30” ; lat. 42° 43’ 50”). En el día no se tienen más noti
cias de este despoblado cercano a Sabando, que el nombre del tér
mino de Icurrialde, recuerdo de la erm ita que allí se levantó en pa
sados tiempos, y  que no podemos asegurar correspondería a la pa
rroquia de este pueblo desaparecido.

La Reja lo cita como O kerhuri, viniendo tam bién en escrituras 
de 1689: Oquerruri, y 1728: O querruriquerestu ia, así como anterior
mente, 1426 y 1503, en  la “Sentencia arbitraria entre la Villa de 
San V icente de Arana y la de Sabando, sobre el disfrute de la de
hesa de Gorostiza o B aracelaya”, al tratar de los lím ites jurisdiccio
nales, dice “fasta el otro cam ino que van de San Vicente a O querru
ri...", no habiendo encontrado datos de la fecha do su desapari 
ción.

El heroico defensor de Salvatierra en tiempo de los com une
ros, llevaba este apellido de M artínez de Oquerruri.

182.—ORIBE.—Otro de los pueblos del valle de Ayala que han 
P‘?rdido im portancia, conservándose la casa-torre del mismo apela
tivo. Viene citado O rive  en el convenio que el Obispo don Pedro



de Nazar celebró con los de Ayala en 22 de Noviem bre del 1095 
(4, pág. 286).

183.—ORO.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. Qo 51’ 30” ; lat. 42° 55’ 
50” ). Santuario que hoy cobija a Nuestra Señora de Oro, patrona  
del valle de Zuya, cuyo concejo ostenta su  posesión y derechos pri
vativos. Suena en 10B9 con m otivo de las donaciones que García 
G onzález hace a San M illán (4, pág. 278), entre las que encontra
mos “et una decania Ohoro  de illo  m onasterio de Z ufia”. D oña Ma
ría López cede al Real M onasterio de Nájera, el de Santa María 
de Oro, que según el “Diccionario G eográíico-H istórico de Espa
ñ a ” (2); “ ...En lo antiguo fué uno de aquellos m onasterios que fun
daban los dueños territoriales, destinándolos al pasto espiritual de 
los colonos, que derramados en varioy caseríos, cultivaban sus po- 
sesiODes”.

184.—ORZALZAN.—^Entre Sagassaheta (Sáseta) y  Uarte (Urar- 
te), pagando “I rega” tenem os en 1025 este hoy despoblado de Or- 
za lzan , entre los lugares de la merindad de R ivo de Ibita.

185.— OSANGO.—No podem os asegurar que sea realm ente un  
“m ortuorio”, puesto que el único dato encontrado es del 1 de ju
lio de 952, en que D iego B eilaz cede sus bienes a San M illán, y  en 
ellos vem os citado, entre Anguella (despoblado) y Urbina, "Osan- 
ge, cum casas, ecclesia et cum  sua hereditate” (4, pág. 58). Llóren
te afirma que Orango  es una variante del pueblo de Orenin, cuya 
« .̂ituación queda bastante lejos de A nguella y  Urbina.

186.—OTAZA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1« 10’ 06”,; lati
tud 42° 54’ 40” ). Frente a M aturana, al otro lado del Zadorra, un 
pequeño riachuelo que desciende de los térm inos en que estuvo en
clavada esta aldea, nos recuerda con su nom bre de O taza  el “mor
tuorio” que citamos, que a mediados del siglo X IX  contaba con 
17 habitantes, tres casas y una parroquia de Santa María, servida 
por un sacerdote, todo ello perdido en la actualidad (1).

En el siglo X IH  figura en  el arciprestazgo de Gam boa como 
O tazaha  (14, pág. 42), habiendo entregado en 1295 para las huestes 
de Tarifa, 400 mrs. (16), formando parte m ás tarde del ayuntam ien
to de Barrimdia.

187.—PADURA, en ayuntam iento de San M illán.— Ên 1025, en 
la merindad de Hegiraz, Ocariz et Opaucu (Opacua) et Padura, un 
despoblado y dos pueblos actuales, pagaban unidos tan sólo “I re
ga” a San M illán (3). A fines del siglo X V III se hallaba arruinado 
(5, pág. 98), sin que conozcam os las causas de ebta pérdida.



188.—PADURA, en ayuntam iento Urcabustaiz.—^Barrio de Abor- 
nicano que ignoram os si alguna vez tuvo independencia en  los 
asuntos ds concejo. Fué célebre por varias razones: Tuvo hermo
so castillo de la casa de Ayala; disfrutaba de una gran ferreria; y 
en íjU térm ino se criaban robles de gran tamaño, uno de los cua
les conocido por el nom bre de “Ron de Azcorri”, hueco por com
pleto, se levantaba cercano al m olino y asegura la tradición que 
el interior de su tronco servía de cóm oda habitación a una familia 
compuesta de seis individuos. Hoy tenem os en Abornlcano dos ba
rrios: alto y bajo (uno de ellos es P adura), bastante alejados, y 
en la llanura, entre ambos, se ha levantado, para evitar disensio
nes, la nueva, parroquia.

189.—PALACIO.— (Hoja 86 —Orozco— ; long. 0° 32’ 55’; lat. 43® 
08’ 50” ). Lo cita como aldea de Arceniega, Becerro de Bengoa (20, 
pág. 317), ignorando si tuvo autoridad propia. Actualm ente existen  
los Caseríos de Palacio, al NE. de Arceniega.

190.—^PATERNINA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 18’ 40” ; 
lat. 42° 51’ 55” ). Otro despoblado m ás de la merindad de Hegiraz, 
que estaba situado entre M izkina (Mezquia) y  Hagurain (Salva
tierra), pagando “I rega”, nom brándose P atern iana  (3). Suena co
mo apellido en  una carta del Rey Católico, año 1492, anunciando  
la conquista de Granada, en la que figura como procurador alavés, 
Juan Fernández de P atern in a  (8 —Tom o X X IV — pág. 198), asi co
mo en 1588 en que el Procurador general, D iego Fz. de Patern ina, 
confirma las reglas de la Cofradía de Santa Polonia, de Vitoria. Al 
despoblarse Patern ina, quedó en pie la erm ita de San Esteban, se
guramente parroquia en otros tiempos, bajo el patronato de la vi
lla salvaterrana y según parece se arruinó a fines del siglo X V III  
(9, pág. 158).

191.—PAUL.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0° 40’ 38” ; lat. 42° 58’ 
10”). En una escritura por cuestión de pastos entre Urcabustaiz y 
Cuartango, fecha 4 octubre 1557, en  uno de sus apartados, se e s 
cribe: “ ...donde hay hayas y hubiere pan y en tiem pos de pan e n 
traren algunos puercos de los dichos Concejos y vecinos de ellos de 
Bélica y Tertanga y P aul y Zem'arro y Berracazan... paguen tres 
cuartas de trigo de la medida m enor antigua cada vez que fuera 
prendado...”, figurando entre los Regidores un Juan M artínez de 
Paul, y llevando hoy este nom bre de P aúl un barrio de D élica, con  
la ermita dedicada a Santa Ana de Paul.

192.—^PAZUENGOS.— Aldea de. Laguardia, despoblada ya en 
1427; contó con diez casas, y en 1366, según el Libro de Fuegos de



la citada Villa, Pazuengos tenía cinco pagadores del estado llano  
(10, págs. 319 y 321).

193.—PEREA.— (Hoja 86 —Orozco— ; long. 0° 36’ 30” ; lat. 43° 05’ 
20”). Entre los lugares que cita  el docum ento del año 1095 tratando  
del convenio que hace el Obispo don Pedro de Nazar, figura Perea 
(4, pág. 286). Su  iglesia, dedicada a San Cristóbal, estaba bajo el 
patronato de D . Garci Galíndez (8 —Tom.o L X X V — pág. 268). Más 
tarde fué absorbido por el lugar de Beotegui, conservándose la ca
sa solar de Perea. A  principios de este siglo, aprovechando los m a 
teriales de los derribos de la erm ita de San  M iguel y  de la antigua  
parroquia, construyeron un  nuevo templo para el servicio de los 
vecinos del citado Beotegui.

194.—PETRIQUIZ.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1° 04’ 20” ; la
titud 42° 51’ 10” ). U n altozano, a  la derecha de la carretera en di
rección a Irún, cercano a la G ranja Modelo, lleva hoy este nom
bre de P etriqu iz, no quedando ya n i restos de su  erm ita de San Pe
dro, en que quedó convertida la parroquia del lugar.

El primer dato histórico es del año 1025, figurando en la m erin
dad de Harhazua, pagando juntos “III regas”, los lugares de Habe- 
rasturi et H urlarte et Arg¡?ndonia (Argandoña) et B etriqu iz  et Has- 
carzaha et Sancti Rom ani (3); en  1295 dió B etriquez, 300 mrs. pa
ra la lucha en Tarifa (16); en 1332 fué una de las aldeas que se 
agregaron a Vitoria; citándolo tam bién Prestam ero com o B etrikis, 
en la Hermandad de Vitoria (5, pág. 97).

Para 1730, aunque conservaba la erm ita de San Pedro, se halla 
ba com pletam ente despoblado, sembrando en sus heredades los ve
cinos de Ilarraza, M atauco, Zurbano, Elorriaga, Arcaute, Arcaya, 
Ascarza y Mendiola, quienes entregaban los diezm os a la Colegial 
de Santa María, de Vitoria. En el Archivo del A yuntam iento vito
riano se guarda el Catálogo que el G eneral Thouvenot, Gobernador 
de Vizcaya en  tiem po de la invasión napoleónica, m andó hacer el 
año 1810, “queriendo facilitar a los Pueblos los medios de realizar 
el pagam ento de las contribuciones... considerando que los parti
culares cuidarán mejor las fincas y sacarán m ás provecho... man
da hacer un estado de los propios para m ás tarde proceder a su 
v en ta ...”. Cumpliendo lo anterior, en  los folios 29 v.° y 30, leemos: 
“M ortuorio de San  Pedro P etriqu iz  con la Desa de Arcaya... alin
da Oriente, Larra y com unero Ilarraza y Arcaya; Norte, dha. la
rra; Poniente, heredades dho. M ortuorio que son de particulares y 
Mediodía, m onte Ascarza,

195.—^PJEDRAHITA.—^No tengo m ás noticias de este probable



despoblado que las com unicadas por los vecinos de V iilanueva de 
Tobera (Condado de Treviño), que aseguran existió el “m ortuorio” 
de Piedrahita, de cuya derruida iglesia trajeron un Santo y un es
quilón.

196.—PIEDROLA.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud 1° 19’ 10”; lat. 42o 4X’ 30” ). Solar muy antiguo, que se cita  
en la voluntaria entrega de Alava a don Alfonso X I, 2 de abril 
de 1332, concediendo exenciones al “Solar de Piedrola”, así como 
anteriormente en  los Fueros que Sancho el Sabio de Navarra dió 
a Antoñana, fecha 1182 en Tudela, entre los lím ites de su  jurisdicción  
figuraba como Petroles.

Más tarde los franciscanos erigieron un convento de su orden 
en estos terrenos, según Gz. de Echávarri, en “Alaveses ilustres”, 'a 
quien copiamos: “Bajo la elevada peña de Hornillos, a l norte de 
Santa Cruz de Campezo y en el famoso solar de Piedrola, por do
nación hecha a los religiosos menores por D. Lope de R ojas y La
ra, señor de Santa Cruz, se fundó este monasterio. S ixto  IV  e Ino
cencio V III dieron en el mismo año 1484, sus B ulas com isionando a 
D. Juan Cenicero, Abad del real m onasterio de Herrera, para que 
autorizase la fundación com o en efecto se verificó en 1486”. Pa
rece ser que ya en 1473 estaba fundado este convento de San J u 
lián de Piedrola, pero que, debido a la falta de medios de subsis
tencia, se retiraron en 1482, por lo que los Señores del Solar y el 
Concejo de Santa Cruz Ies concedieron propiedades para que pu
diesen vivir con decencia, refiriéndose Gz. de Echávarri a  esta nue
va entrada de los franciscanos en este monasterio.

No cabe duda que estos frailes tuvieron gran arraigo en la zona 
de la Montaña- alavesa. En las cuentas de varios concejos hem os 
encontrado repetidos pagos a los franciscanos que venían a con
jurar el ganado, así como a predicar. La prim era noticia inédita 
referente a ellos que h e  hallado, la tom o del Libro de Actas de 
Bemedo, que el 10 de septiem bre de 158ff, dice: “dho. ayuntam iento  
trató de como para el rreparo de la casa de Pierola  de la horden  
de San Francisco que acuden a predicar y confesar en esta v.a y su  
jurisdizión se pide lim osna y se acordó y mandó se pague y dé de  
vienes de conzejo para dho. efeto dos ducados”, y  e l 3 de m ayo de 
1̂ 603, “...predica un fraile de San Feo. de P ierola  y  se le dan doze 
rs. de limosna por la mucha necesidad que pasan”.

Otra prueba del cariño que sentían por la  Orden Franciscana  
ifi tenemos en los testam entos. Copiaré sólo algunas mandas para  
rio resul'.ar pesado. En 1655, Libro de D ifuntos de Contrasta, dejan



sendas m isas en Aránzazu y Piedrola; Libro de Difuntos de Alda, 
1734: diez m isas en Piedrola  y una fanega de trigo; en 1769: cien 
misas a dos rs.; en 179CÍ: veinte misas, y  adem ás viene la partida 
de defunción de una María de Piedrola, y al año siguiente, otras 
cincuenta misas, aparte de las que deja para Aránzazu; y en tes
tam entos de 1774, Apellániz, y 1775, Atauri, tam bién vienen misas 
con el mismo objeto. Esto añadido a que en  el Libro de cuentas df l 
concejo de Contrasta vem os repetidas veces que entregan a varios 
Santuarios, entre ellos éste de Piedrola, tres celem ines de trigo ca 
da año, y, hasta indirectam ente les ayudan, según apreciamos en 
los gastos de San Vicente de Arana del año 1777: “diez y ocho rs. 
da multa a un vecino a quien se  acusó de unas tablas que falta
ban en San M artín con la obligación de decir misas para Animas, 
debe presentar recibo de nueve misas de el convento de Piérola".

No obstante lo anterior, y acaso por tratarse de vecinos, las re
laciones con Santa Cruz no siempre eran todo lo cordiales que 
fuera de desear, suscitándose a veces disensiones y pleitos como el 
aue voy a relatar. Acostumbraba acudir e l ayuntam iento a Piero- 
la el día dos de agosto (La Porciúncula) y  el cuatro de octubre 
(San Francisco de Asís) y  después de la M isa mayor eran invita
dos por lös religiosos a alm orzar con la Comunidad, colocándose 
el Alcalde a la derecha del P. G uardián, a  menos que estuviera pre 
sente el P. Sindico del convento, en  cuyo caso éste se ponía a la 
derecha y el Alcalde a la izquierda. En 1818, el dos de agosto, el 
P. Arteaga, Predicador mayor, le dijo al Alcalde que fuera atrás 
“por intruso”, armándose un  escándalo bastante regular. Entablado 
el oportuno pleito, se resolvió a favor del concejo, y  parece que no 
volvió a alterarse en  lo sucesivo la  paz establecida.

Al llegar la desam ortización contaba Piérola con veinte religio
sos profesos, cinco legos, un donado y un criado, que tuvieron que 
abandonar el edificio, que durante las guerras civiles fué transfor
mado en H ospital de sangre, con la ayuda de todos los pueblos de 
la zona, ya que en 1874 encontram os en Lagrán: “Cuarenta y ocho 
rs. im porte de tres cam as o tarim as para el H ospital de Piédrola". 
Sus efectos fueron pasando a la parroquia de Santa Cruz, y la fá
brica del convento, único edificio que quedaba del antiguo Solar, 
fué resquebrajándose. No hace mucho la D iputación compró el in* 
mueble, que después volvió a enajenar en pública subasta. ¡Lamen
table destino el de Piédrola, ya que por su historia y tradición, era 
digno de mejor suerte!

197.—^PISANA.— Ên el arciprestazgo de Viana figura ya en el



siglo X III, sacando Hergueta, una vez más, esta errónea deducción: 
“Pisüna .—Creemos diría Piscina, casa divisa y coto redondo con  
pila bautismal. Las ruinas de su  iglesia aún subsisten a tres kiló
metros de San Vicente de la Sonsierra” (15, pág. 110). No hay tal 
Piscina esta vez, ya que Pisana  existió en la jurisdicción de Labra
za, conservando su erm ita de Nuestro Señora hasta finales del X V III.

En el Inventario de los bienes de la Abadía de Santa Cristina y 
Santa Pía, año 1787, tratando de la jurisdicción de Labraza (fo
lio 447 v.o) dice: “...una heredad en este dho. térm ino de Pisana  
q. es en el lugar despoblado de este nom bre”. Según aparece en el 
Libro de Fábrica de Labraza, para 1569 ya estaba arruinado este 
lugar, mandándose “que reparen la erm ita de Nuestra Señora de 
Pisana”; en la V isita de 1731 (fol. 9), se ordena “que cuiden del 
a?)eo, lim pieza y reparo de la (erm ita) de Sta. M aría de Pisana  
—que íué distinta yg lesia ...”. En este siglo son varios los pagos que 
traen las Cuentas del Concejo por Letanías a esta , ermita, hasta  
1782 en que se demolió y rem ataron los despojos de Nuestra Se
ñora de Pisana.

198.—^POCIELA.—Entre Ladrera y Zurbita (Zurbitu), figura en 
el siglo X III, formando parte del arciprestazgo de Treviño, el hoy 
despoblado de P ó d e la , sin más noticias aclaratorias (14, pág. 56).

199.—QUJJERA.— (Hoja 137 —^Miranda de Ebro— ; long. 0° 33’; 
lat. 42° 45’ 30”). En la erm ita de Lantarón tenemos la im agen de 
Nuestra Señora de Q uijera, abogada del dolor de muelas, traslada
da desde su antigua morada al socaire de una gran peña cercana  
a la muga con Burgos, a orilla de la carretera y m árgenes del Ebro. 
Entre las noticias históricas que podemos aportar, indicarem os que 
doña Elvira y su  h ijo Alvaro donaron, el 28 de marzo del año 913, 
al m onasterio de Santa M aría de C aliera , cerca de Sobrón, las he
redades que tenían en Sancta Eulalia de Rivo d3 Flum enciello (4, 
pág. 21); en 31 de octubre de 1050, García, rey de Navarra, agre
ga a San M illán el m onasterio de Santa M aría de Q uijera  con sus 
dependencias (4, pág. 156). Hoy sólo queda en este lugar el m anan
tial que surtía al desaparecido convento, cuyas aguas eran las que 
tenían la propiedad de curar los dolores dentales.

200.—QUILCHANO.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 10’ 08” ; 
lat. 420 52’ 28” ). En el siglo X III, “In  Archipresbiteratu de Hegui- 
laz”, aparece G ulziano, entre Argómaniz y Echavarri, que corres
ponde perfectam ente a su  situación actual (13); en  1295, Quilcha- 
no entrega 450 mrs. para Tarifa (16); pasando poco después, en 20



octubre de 1337, según privilegio del Rey Alfonso X I, los moradores 
de Quelchano a poblar la villa  de Elburgo.

La parte religiosa quedó circunscrita a la erm ita de San Pe
dro, de la que ya hablan los Libros de Fábrica de Argómaniz des
de 1504, confirmando la noticia de este despoblado el paga que se 
hace en 1686, que señala “retejar erm ita m ortuorio Q u i l c h a n O j  
40 rs.”. D e las vicisitudes sufridas por este tem plo que aún hoy, 
afortunadam ente, se conserva, m e parece m ás oportuno hablar en 
lo referente a las ermitas.

2Q1.—(QUINTANA.—Otra de las aldeas agregadas a Laguardia 
que llegó a contar con veinte vecinos, y que en  1366 todavia tenia 
16 pagadores del estado llano, según nos anuncia el Libro de F u e
gos de la citada villa  de Laguardia (10, págs. 319 y 321), ignorando 
cuándo pudo llegar a despoblarse por com pleto.

202.—QUINTANIELLA.—Lo encontram os en 1025, merindad de 
Langrares, pagando “I rega” Q uintaniella  de sursum et Zavalla (3), 
citándolo tam bién Prestam ero en la H erm andad de Nanclares y 
Mendoza (5, pág. 98), sin  que nuevas noticias aclaren este epí
grafe.

203.—QUINTANILLA.—En 1427 se hallaba ya desierto, habien
do tenido anteriorm ente veinte casas, y, contando en 1366, como 
aldea de Laguardia, con nueve fogueras del estado llano (10, pági
nas 319 y 321). Parece que su desaparición com pleta fué motivada 
por una epidemia, pasando poco después de las noticias antes ex
puestas a la  jurisdicción de Eivillar, ya que su térm ino se encuen
tra cercano al de esta villa.

204.—REINAVILLA.—Una de las aldeas de Laguardia ya arrui
nadas en 1366, y  que antes de esta fecha contaba con veinte veci
nos (10, pág. 319), sin que hayam os logrado encontrar los motivos 
de su abandono.

205.—REMARIARANA, o Ram ariaran.—Dos dudas se, m e ocu
rren: ¿Será un despoblado, o sim plem ente alguna ermita? Creo más 
bien lo segundo. ¿Querrá decir Anram ariarana (Andra Mari Ara
na =  Nuestra Señora de Arana)? Lo cierto es que hoy se señala 
este térm ino en  un  alto a un km. de Arrízala, y  a 700 metros al 
NE. de Eguileor, afirm ándose que el Santo Cristo que se venera en 
Arrízala procede de este lugar.

206.—REMELLURI.— (Hoja 170 —Haro— ; long. 0° 55’; lat. 42« 
36’ 10”). Al norte de Labastida, entre la villa y  las altas tierras de 
la  Sierra de Toloño, se levantó, hace años, la erm ita dedicada a 
Nuestra Señora de la Antigua, que tenía a l lado im a granja con



bastante terreno en  sus proximidades, todo ello propiedad del S a n 
tuario de Nuestra Señora de Toloño, que tanta preponderancia tu
vo en pasados tiempos. No puedo afirm ar que R em elluri tuviese an
teriormente independencia, ya que acaso no fuese m ás que una 
simple pertenencia del Santuario citado de Toloño, pero en la d u 
da me .permito citarlo con todas las reservas antedichas. Todavía 
a principios del siglo X IX  se habla de la granja de Errem elluri, pro
piedad de Toloño (2).

207.—RESTIA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 1« 04’; lat. 42° 55’ 
50” ). Prestam ero da el nombre de Errasti, en la Hermandad de 
Arrazua, y el Diccionario de Madoz lo sitúa en Arroyabe y dice con
serva una ermita dedicada a Nuestra Señora de E rrasti o Errastia. 
También se cita como B estia , pues aunque Prestam ero señala los 
dos (E rrasti y R zstia ), creo que deben ser un solo “m ortuorio”, ya 
que, entre otras razones, en ambos figura la dedicación de Nues
tra Señora en la antigua parroquia.

El Catálogo lo nom bra R sztia , y con Arroiaha (Arroyabe) en  la 
merindad de Harhazua, pagan “I rega” a San M illán (3), ignorán
dose la época en que se despobló, ya que por lo menos desde el si
glo X V III cobraba la Colegial de Santa M aría de Vitoria los 
diezmos de este “m ortuorio”, cuyas tierras sem braban los vecinos 
de Mendibil, Ullibarri de Gamboa, Am árita y Arroyabe, correspon
diendo ella por su parte a los arreglos necesarios en la ermita de 
Nuestra Señora de R estia , U rrestia  y A rrestia , com o en repetidas 
partidas de su Libro de Fábrica viene citada la antigua iglesia de 
este pueblo desaparecido, hoy tam bién arruinada.

208.—RETUERTO.— (H o’a 171 —Viana— ; long. 1° 13’ 30” ; lati
tud 42° 40’). Estuvo situado entre Q uintana y San Román, y parece 
que anteriorm ente se conocía como R iotuerto; a  principios del si
glo X V III se despobló, pasando sus moradores a San R om án de 
Campezo, y a ñnes de este siglo X V III todavía conservaba su igle
sia parroquial que no debió tardar en arruinarse, puesto que hacia  
]8S0 anuncia el Madoz que tan sólo conserva algunas paredes, v e s 
tigios de dicho templo.

Perteneció al señorío de la casa de Alava, y al desaparecer el 
pueblo, hubo grandes litigios entre Q uintana y San R om án por la 
propiedad del terreno que ocupaba, quedando, por fin, a favor de 
San Román, en cuya parroquia se guardan tam bién los altares de 
?:u perdida iglesia.

Tenemos varias pruebas de la existencia de este despoblado. 
En 1567, en el Legajo núm. 16, del concejo de Bernedo, en un Li



bro de cuentas, tenemos: “mas pago a Juan  de la Fuente vz.° de 
R itu erto  por quatro dias que andubo a azer teguillo para la casa 
del concejo ...”. En la reunión celebrada en 1584 para establecer la 
Ordenanza de M ontes de Izqui, estuvo presente por el Lug»r de Re
tuerto , M artín de M izarantón. En 1589 en  el Libro de Subsidios de 
la Colegial de Vitoria, leemos: “Y ten  el préstam o de San Rroman, 
Quintana, R rio tu erto , cargase al arciprestazgo de Campezo”. El “L i
bro de acuerdos y cuentas del arciprestazgo”, de Santa Cruz de 
Campezo, en su  año 1652, nos señala que pagaba R itu erto  diez ce
lem ines de trigo, igual a los demás pueblos de la Procuración de 
Izqui, excepto Lagrán que pagaba veinte, y, por último, la noticia 
final la encontramos en  el “Libro de cuentas de la cofradía de Se
ñor San  F austo”, de Bujanda (fol. 4), año 1706, “Entra Cofrade 
D on Joachin de Maestu, Beneficiado único en  la V illa de R itu erto ” 
y por las noticias a l principio citadas, poco después de esta fecha 
quedó desierto y arruinado.

209.—RIBA.— (Hoja 137 —^Miranda de Ebro— ; long. O® 45’ 30”; 
lat. 42° 45’ 15”). Aparece R ip a  en 1025, en las cercanías de Torissu 
(Turiso), en  la  merindad de Ossingani, dando “I rega” al monas
terio (3); así como en el siglo X III  (13), y en las noticias de P res
tam ero (5, pág. 99), citándolo en el arciprestazgo y herm andad de 
La Riba. Estuvo situado al oeste de San  Miguel, a poco m ás de 
medio km., habiéndose adjudicado los diezmos de su término a l lu
gar, antaño poblado, de Carasta. Los únicos restos de este “mortuo
rio” que hoy quedan, son algunos trozos de cerám ica que pueden 
verse en nuestro Museo Provincial.

RIBAM ARTIN.— (Ver R ipam artín).

210.—RIBAS.—En la V isita de 1731, el Obispo don Joseph de 
Espexo y Cisneros manda, según viene escrito en el Libro de Fá
brica de Labraza (fol. 8), “que se cuiden del aseo, limpieza y re 
paro de las herm itas de Santa M aría de R ibas  y  de Zerrán, que fue
ron pueblos...” . La primera noticia que encontram os en  dichos L i
bros de Fábrica, es de unos arreglos que se hacen en la “yglesia de 
R ib a s” en  1579, sucediéndose los pagos hasta el año 1796, en que 
el Visitador (fol. 16 v.°) dice que Nuestra Señora de R ibas  está con 
goteras y los altares desnudos de m anteles, crucifijos y sacras, que 
se  arregle y si no que no se celebre Misa en  la erm ita, sin que no
ticias posteriores perm itan establecer la fecha de su desaparición.

RIGUREM IA.— (Ver Urigurenna).

RIPA.— (Ver Riba).



211.—RIPAMARTIN.—E n el Alfoce de Fornello, 1025, pagando 
•‘I rega” a San  M illán, lo sitúan entre Tuiu (Tuyo) y Licinganiella 
(Leciñana de la Oca) (3); m ás tarde, siglo X III, aparece como R i
ba M artín  (13); Prestamero, en la Hermandad de La Ribera, nos 
índica R ipa  M artin i (5, pág. 99), y Labayru tam bién nos habla de 
Ripa M artin  entre los probables pueblos conquistados por el rey 
Alfonso el Católico en  el siglo X II (21, pág. 295). Su situación pa
rece que fué a orillas del Zadorra, pero esta noticia procede de Her* 
gueta y hay que ponerla en prudente duda.

212.—RIPAOTA.—Muy dudoso. Lo trae Prestamero (5, pág. 99), 
pero ¿no corresponderá al actual Ribaguda?

RITUERTO.— (Ver R etuerto).
213.—ROSNES.—Hoy térm ino de Caicedo Sopeña, cuyos m ora

dores aseguran que en la Jurisdicción de este lugar, hacia el este, 
hubo antaño un gran pueblo con este nombre de Roenes, especie 
que tam bién confirm an en el vecino Pobes.

214.—SABANDO DE lU SO .—Figuran en el Catálogo de San Mi
llán dos pueblos: Sabando de iuso y Sabando de suso, ambos tribu
tando “II regas”. Hoy tenem os sólo un Sabando, ignorando situ a 
ción y época de la desaparición de su compañero.

215.—SAERIN.—Coto redondo en Amurrio, con ermita, hoy  
arruinada, de Santa Catalina. Tuvo Casa-Torre, solar de antiguo  
y noble apellido del valle de Ayala.

216.—SALLURTEGUI.— (Hoja 113 —S a lv a tie r r a -;  long. 1° 18’ 
30” ; lat. 420 50’ 15”). Hagurahin (Salvatierra) et Salurtegi pagan, 
en 1025, “I rega” a San M illán (3), cantidad que no corresponde a 
la actual población de la villa  salvaterrana; en el siglo X III  se ci
ta como perteneciente al arciprestazgo de Eguilaz (13), encontran
do su nombre en un docum ento de 1087, en que figura com o testi
go Senior Beila Garceiz de Salurtegi (14, pág. 39), y parece que se  
arruinó en el siglo, X V III, ya que Prestam ero lo da com o “m ortuo
rio” (5, pág. 98). D e su actual erm ita dedicada a Nuestra Señora  
y la contigua casa de labor, así como de las fiestas que allí se ce
lebraban, tratarem os en otra ocasión.

217.—SAN ANDRES DE LA RIBERA.—Lugar que se levantó a 
orillas del Ebro, cercano a la actual erm ita de San Vicente que co n 
serva la pila bautism al, indicando su  rango parroquial, y  a  la que 
acudían los beneficiados de Elciego a tomar posesión de sus car
gos. La tradición afirm a que un vocino ciego de San Andrés de la 
Ribera, mandó levantar en térm inos de este pueblo una venta que 
se llamó del Ciego, y a su alrededor se formó el actual Elciego, des
poblándose San Andrés.



218.—SAN BARTOLOME, en  Berrosteguieta.— (Hoja 138 — L̂a- 
puebla de Arganzón— ; long. 0° 59’ 20” ; lat. 42° 47’ 50” ). Este tér
m ino con el nombre de Dehesa de San B artolom é  forma hoy un 
coto redondo de propiedad particular. Parece que estuvo h ab ita 
do desde tiem pos prehistóricos, como lo acreditan las hachas y otros 
útiles de sílex  allí recogidos, que se guardan en el Museo Provin
cial, así como las sepulturas antiguas aparecidas en toda esta zona.

A  mediados del siglo X V III conservaba la erm ita de San B ar
tolom é  que le dió nombre, y los ved n os de Berrosteguieta pagaban 
a la Colegial de Santa M aría “quarenta fanegas de trigo por los pas
tos y rozadura de el término redonde de San B arto lom é”, mientras 
que, según noticias, eran los de Arm entia los que sem braban este 
térm ino pagando los diezm os a la citada Colegiata. En 1865 la pa
rroquia de Santa M aría vendió estos terrenos a don Juan José 
Ugarte, quien al roturarlos, adem ás de los objetos prehistóricos 
a n t^  señalados, halló una pila bautismal y una cruz de piedra, res
tos de antiguo poblado, o  por lo m enos de la erm ita para enton
ces desaparecida (8 —Tomo XLIV—, págs. 114-17 y Tomo LI, pá
gina 314).

Confirmado lo anterior, tenem os las Letanías que en  el siglo 
X V II celebraban a este lugar las Vecindades vitorianas, así como 
una V isita de M ojones del año 1722, señalando los m ontes en  que 
tiene participación Arriaga, que indica; “...Zaldiaran en el mojón 
q. se halla  en dha. falda i cerca del carretil azia la herm ita de
S. Bartolom é..." .

219.—SAN BARTOLOME, en Gam arra mayor.— (Hoja 112 —Vi
toria— ; long. lo 01’; lat. 42o 52’ 30” ). (Ver Astreta). Hoy se re
cuerda este “m ortuorio” en los térm inos de San  B artolom é  y San- 
hartolom é-aldea, que todavía se citan en el pueblo. Prestam ero di
ce: “térm ino redondo pegante a Gam.arra M ayor al poniente, de 
siete a ocho ían. de sembradura cuyo diezmo perciben los PP. de 
San M illán. Los apeos de las heredades confinantes dicen estar pe
gantes a  M on^sterio'ostea que en vascuence quiere decir detrás del 
M onasterio. El año de 1791 se demolió esta E rm ita” (5, pág. 100). 
Todo lo anterior viene confirmado en  los Libros de Fábrica de 
Gam arra y será am pliado al tratar de las ermitas.

SAN ESTEBAN DE VILLANUEVA.— (Ver Ulibarri).

220.—SAN JORGE.—A unos cinco m inutos de la erm ita de Nues
tra Señora de Larrauri, único resto del despoblado del m ism o nom
bre, aseguran en Urarte que existió un pueblo con la denominación



de San Jorge, cosa bastante improbable dada la cercana situación a 
la ermita que ellos indican.

SAN JUAN DE ELGUEA.— (Ver Fgue).
221.—SAN JUAN, en  Arbulo.—^Más que dudoso se me antoja este 

iiombre, ya que la única noticia es de mediados del siglo X V III, 
afirmándose que perteneció a la obra pía de Vidania y estaba exen
to el término de diezm os y primicias. Ni la tradición, ni los Li
bros parroquiales, hablan en absoluto de ello.

222.—SA N  JUAN, en  Labraza.—Otro “m ortuorio” que tenemos 
que poner en duda, puesto que el único dato nos lo sum inistra el 
Madoz. ¿Corresponderá con algunos de los despoblados ya citados, 
y ésta de San Juan será la denom inación de su parroquia? Esta er
mita si que suena en Labraza, aunque para 1731 estaba ya arrui
nada.

223.—SAN JUAN DE MENDIOLA.— (Hoja 138 —Lapuebla de 
Arganzón— ; long. 1° 02’ 12”; lat. 42° 48’ 45”). Al sur del pueblo do 
Mendiola, en  un alto cercano, se indica el em plazam iento de San  
Juan de M endiola, que en el siglo X V III todavía conservaba su 
iglesia parroquial, formando parte del arciprestazgo de Armentia 
(17, pág. 6), y de cuyo despoblado apenas si tenem os noticias, a u n 
que se consideraba este lugar solo, com o una de las 53 H erm anda
des que com ponían la provincia de Alava.

224.—SAN JULIAN.—En el Alfoce de Forniello paga en 1025 “una 
rega” al monasterio de San  M illán, el lugar de S an cti Juliani, seña
lado entre Tuiu (Tuyo) y Licinganiella (Leciñana) (3); en  el siglo  
X III forma parte del arciprestazgo de La Ribera (13); se cita San  
Julián  en  los despoblados de la Hermandad de La Ribera, según  
Prestamero (5, pág. 99), sin  que actualm ente podam os indicar la  
fecha de su desaparición, n i el lugar exacto que ocupó.

225.—SAN JUSTE.—Los libros parroquiales de G am arra mayor 
nada nos dicen. Unicam ente Prestam ero afirma: “Despoblado a la 
otra parte de Zadorra enfrente de la Erm ita de Arriaga. Consta 
de una Ec.^ de las obras p ías de G am arra mayor. Se han hallado 
huesos hum anos en aquellos” (5, pág. 100).

228.—SAN MAMES.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 55’ 34” ; 
lat. 42° 51’ 20” ). A orillas del rio Zalla, cercano a su confluencia  
con el Zadorra, en el térm ino de Parecicua, com ún de Estarrona y 
Mendoza, parece que existió un antiguo poblado con esta denomi
nación de San M am és, según afirm an los vecinos de Estarrona. Lo 
que sí resulta cierto es que en 1581 suena el nom bre de esta ermi
ta en lo3 Libros de Fábrica de dicho Estarrona, ya que gozaba de



SUS rentas y por tanto debía de acudir a sus necesidades. D esde 1738 
se llevan cuentas aparte de .San M amés, hasta 1782 en que siguien
do las dichas cuentas, por haberse arruinado la citada erm ita se tras
ladó la im agen y culto a la de San Miguel, y  al desaparecer también  
esta últim a se llevó la escultura de San M am és a  la parroquia, don
de hoy se encuentra. En la toponim ia todavía se nom bran los tér
m inos de San M amés y C rv z  de San  M amés.

227.—SAN M ARTIN, en Treviño.— L̂os vecinos de San Vicentc- 
jo afirm an que en  las cercanías del pueblo se levantó el lugar de 
San M artín , hoy com pletam ente despoblado.

SAN MARTIN, en Yécora.— (Ver San M illán).
228.—SAN MEDERT.—Aunque acaso no pueda considerarse cier

tam ente com o despoblado, copiam os del Madoz: “M ederi (San): 
casa divisera y solar en  la prov. de Alava, part. jud. de Laguardia. 
térm. y a las inm ediaciones de Leza: trae su origen de los reyes 
de Navarra, habiendo sido fundada por D. Fortuño, hijo natural dPl 
rey D. Fortún Garcés que murió en 820. D. Sancho Ram írez donó, 
después de la batalla de V iana y en prem io de sus servicios, los 
montes y redondo a los Fortún, descendientes del fundador de 
San  M ederi, los cuales siendo señores de Sam aniego, dejaron el 
apellido de Fortún por el anterior, y en  el lugar de aquel nombre 
fundaron torre y casa fuerte. El edificio de San M ederi sufrió un 
terrible incendio en 1359, del que sólo se libraron las murallas de 
la torre más oriental; pero don G erónim o R uiz de Sam aniego, re
gidor perpetuo de Toledo y divisero mayor, reedificó posteriormente 
la otra torre y cuarto interm edio con habitación para el patrón 
y salas de junta de los diviseros. En el día se halla arruinado gran 
parte del edificio, y  son poseedores de todo los herederos del mar
qués de Cirinuela. A der. e izq. de la puerta de la fachada princi
pal se leen varias inscripciones latinas”. A ctualm ente en el Mu
seo ds Laguardia se conserva un capitel rom ánico procedente de 
esta antigua finca.

SAN MIGUEL DE HORNILLOS.— (Ver Hornillos).
229.—SAN MILLAN.—La prim era noticia es de 1058, en que do

ña Sancha cede a San M illán la tercera parte de San MiU';n de Yé 
cora (4, pág. 170). En el Libro de Fuegos de Laguardia, año 1366, 
con sólo dos vecinos hiosdalgo, lo que derñuestra su poca importan
cia, hallam os San  M illón, que poco después se arruinó totalmente 
(10, pág. 3). En 1350 figuraba Fortún Sánchez de San M ülán  como 
alcaide del castillo de Buradón, y  en 1300 lo era del de Toloño Juan 
Ortiz de San M illón  (10, pág. 711). En la V isita de 1731 (Libro de



Fábrica de Y écora), señala “que se ponga una cruz en la erm ita de 
San M illón, despoblada...” . Landázuri dice que “San M artin  se des
pobló hace 125 años”, y el Madoz cita al oeste el térm ino de San  
M artín  que por la peste del sigío XVI, quedó desierto. ¿No serán uno 
mismo los dos lugares, ya que en su advocación suelen ir juntos 
San M artin  y San M illán?-

SAN PEDRO, en Cigoitia.—^Los naturales conocen con este 
nombre el despoblado de Gorostiza. (Ver Gorostiza).

230 . SAN PEDRO, en Labraza.—Tenemos que señalar todo lo
que dijimos al hablar de San Juan, mandándose en la Visita de 
1731 (Libro de Fábrica de Labraza,' folio 8) “que en  las herm itas 
caidas... y  la de San Pedro  dicen de Tem plarios se ponga una  
Cruz por el m aiordomo de fabrica desta Yg.^...”.

231.—SAN PEDRO, en  Bernedo-Lagrán.— (Hoja 170 —Haro— ; 
long. lo 08’ 20” ; lat. 42° 37’ 50” ). En el siglo X III  figura entre Co
rres y Villaverde este lugar de San  P edro  (13). Comunal de L a
grán y Bernedo, tenem os hoy la erm ita de San P edro, con gran 
devoción de sus vecinos y anuales visitas de los dos concejos y 
.sus aldeas. ¿Será esta com unidad el terreno donde se asentaba este 
antiguo poblado, o estaría situado en el actual molino y ermita 
del mismo título que existe en el vecino pueblo navarro de Ca- 
bredo?

232.—SAN PEDRO DE SALAICES, en  Ollabarre.—Entre Nan
clares y  Ollabarre, tenem os este “m ortuorio” según lo considera la 
tradición local de estos lugares. G onzález de Echavarri, hablán
donos de la V ia  rom ana, dice: “En la erm ita de San P edro de 
Salaices de O llavarre, cerca de dicha venta de Melchora, hay el 
retazo siguiente de una inscripción... Cerca de esta Ermita, en el 
origen de la fuente que baja a o llavarre, hay un trozo de lápi
da...” (6 —Tomo I—  pág. 297).

233.—SAN PELAYO.— (Hoja 137 —Miranda de Ebro— ; lo n g i
tud 0° 46’ 30” ; lat. 42® 44’ 55” ). R ecientem ente despoblado, co
rriendo .su iglesia el peligro de derrumbarse por completo, per
diendo nuestro rom ánico un  interesante ejemplar. A mediados 
del X IX  contaba con 4 casas y 25 habitantes, estando servida su 
parroquia por un beneficiado, habiéndose encontrado en su tér
mino bastantes restos de la época romana.

En una sentencia arbitral dictada en el año 1495 en el Santua
rio de Nuestra Señora de la Encina, figura entre los “juezes árbi
tros arbitradores a amigables com ponedores”, Lope G arcía de San  
Pelayo.



234.—SAN QUILEZ.—Viene en el Madoz, que al hablar de Lan 
garica, escribe: “ ...y  comprende en su circunferencia un desp. t i 
tulado d '2 San Q uilez”, y tam bién lo cita Labayru {21, pág. 43), co
mo San Güis. Fué dado en Patronato, estando ya despoblado, a 
Salvatierra, por privilegio del rey don Fem ando, en Vitoria fe
cha 28 de noviem bre de 1308, confirmado después por otros m o
narcas, debiendo con sus rentas atender a la conservación y re
paro de las m urallas de la villa. Hubo graves pleitos con Langa- 
rica por esta posesión, y tras Varias vicibitudes, el ayuntam iento  
vendió al Cabildo eclesiástico el Patronato de San Quilis, en el año 
1810, para con su importe poder pagar los racionam ientos im pues
tos por los franceses para sus tropas invasoras (4, pág. 152).

235.—SAN REQUIL.— Ê1 Libro de Fábrica de Santa Maria, de 
Vitoria, que com ienza en 1729, asegura que este “m ortuorio” lo 
siem bran los vecinos de Mendibil, Ullibarri Gamboa, Am árita y 
Arroyabe. En los años de 1730 a 1737, viene citado con los nom
bres de S a n in q u e tie le tte , Sarrinquelete, San  R equile  y San Requü, 
sin que tengam os más datos que nos indiquen la situación y cer
teza de este desaparecido lugar.

236.— SAN ROMAN, en Arceniega.— (Hoja 86 —Orozco— ; longi
tud 0° 33’ 40” ; lat. 43° 07’). Becerro de Bengoa (20, pág. 317) afir
ma ser aldea de Arceniega, sin que tengam os más noticias de ello, 
no pudiendo, por tanto, asegurar si tuvo jurisdicción y autorida
des propias. En 1495 se cita “Casa de San R om án ”, en  los límites 
con Ayala; hoy es un barrio de dicho Arceniega.

237.—SAN ROMAN, en  Ascarza.— (Hoja 112 —Vitoria— ; longi
tud lo 04’ 45” ; lat. 42° 50’ 10” ). Al sur del pueblo d^ Ascarza, en 
un cerro de mediana elevación, estuvo la erm ita da D urrum a  (San 
R om án), único vestigio del antiguo pueblo del mismo nombre, San 
R om án, sitio histórico, ya que allí fué arm ado caballero por el 
príncipe de Gales, jefe del ejército inglés, el rey don Pedro el Cruel, 
efectuándose la ceremonia el 28 de marzo de 1367, delante de to 
das las tropas y en torno a la hum ilde erm ita que allí se levan 
taba (8 —Tomo VI— pág. 68). Hoy todavía se nom bran los térmi
nos de San  R jm á n , San R om án-aldea, D urrum a, etc., recordándo
nos este “m ortuorio” y su arruinada parroquia.

La primera noticia escrita es de 1025, citándose en la merindad 
de Harhazua, pagando S an cti Rom ani, en unión de otros varios lu
gares, “III regas” a San M illán (3); en  el siglo X III estaba agre
gado al arciprestazgo de Vitoria (14, pág. 47); siendo una de las



aldeas que se unieron al citado Vitoria en 1332, y poco después de
bió quedar deshabitado.

238 . SAN SATURNINO.— (Hoja 139 —Eulate— ; long. 1° 16’
20"; lat. 42° 42’ 40”). Comunidad de las villas de Antoñana y Atau- 
ri, entre ambos lugares, estuvo la erm ita dedicada a San Saturn i
no. ¿Será este término el ocupado por el antiguo poblado de Atau- 
ri de iuso, citado en el documento de la R eja y del que no ten e
mos noticias posteriores?

239.—SANSOETA.—Entre Doipa y Arroiaha (Arroyabe), en la 
merindad de Harhazua, tenem os el despoblado de Sansoheta, que 
pagaba “I rega” a San M illán (3); en  el siglo X III, Sansueta  per
tenecía al arciprestazgo de “Victoria y U rre” (Yurre) (13), y Pres
tamero lo coloca, como desaparecido, en la Hermandad de Arra- 
zua (5, pág. 96). En 1730 cobraba los diezm os la Colegial de Santa  
María, de este térm ino de Sansuetia , com unal de Mendibil y  A r r o 
yabe, teniendo obligación de abonar al cura de la iglesia de M en
dibil cuatro fanegas de trigo por las m isas que celebraba en San  
Esteban de Sansueta  y San  M iguel de Iturrain; mandándose de
moler en 1825 la erm ita de San Esteban, por orden del Tribunal 
Eclesiástico del Obispado.

240.—SANTA COLOMA.— (Hoja 137 —^Miranda de Ebrc— ; lon
gitud 0° 44” ; lat. 42° 44’). La única noticia de este nom bre la en
contramos en  el Madoz: "Coloma (Sta.): desp. en la prov. de A la 
va, ayunt. de Ribera alta y term. de Villavezana; se ignora la épo
ca de su despoblación”. Hoy encontram os al oeste de Villabeza
na, a  menos de un km. del lugar, la pieza nom brada de Santa C o
lomba, o Coloma.

SANTA CRISTINA.— (Ver Santa Pío).
241.—SANTA CRUZ DE LO ALTO.—Uno más de los “m ortuo

rios” tan dudosos que vienen en el Catálogo de propios del ayun
tamiento vitoriano. Por la descripción allí reseñada podemos co
locarlo en Kutzemendi o Castillo de Santa Cruz, altura bien co
nocida sobre la cam pa de Olárizu.

242.—SANTA MARIA, en Tobera,— (Hoja 138 —^Lapuebla de Ar
ganzón— ; long. 0° 54’; lat. 42° 41’ 05” ). Recientem ente despobla
do, ya que el único inquilino (todo el térm ino es propiedad de una  
persona) pensaba, en 1953, dejar el arriendo y m archar a traba
jar a una factoría. Su parroquia, dedicada a la Asunción de N ues
tra Señora, m agnífico templo rom ánico, tiene la nave principal 
hundida y de no acudir pronto a su remedio, cosa m uy improba
ble, terminará por arruinarse tótalm ente en  corto plazo. A  m e



diados del pasado siglo X IX , tan sólo contaba con dos edificios 
habitados por 13 almas, estando entonces su  iglesia servida por 
un beneficiado.

243.—SANTA MARIA, en  Villabezana.— Ê1 Madoz dice exacta
mente igual que en Santa Coloma (Ver). En Villabezana, al este 
y a medio km. tenem os la heredad de S anta  M aría, antiguo em pla
zam iento de la erm ita del mismo nombre. (Ver Lunantu).

244.—SANTA PIA.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; lon
gitud 1° 15’; lat. 42° 46’). M onasterio de gran im portancia que se 
levantaba en las cercanías de Cicujano. Cobraba los diezmos y 
nom braba los sacerdotes de los pueblos del ayuntam iento de La- 
minoría, y tenía num erosas propiedades, no sólo en las zonas co 
marcanas, sino también en Bujanda, Labraza, Salvatierra y otros 
lugares. En 1085 fué cedido al m onasterio de Hirache, siguiendo 
su próspera vida hasta 1786 en  que se suprim ió y desmembró, for
m ándose con sus rentas, seis curatos en los lugares de Cicujano, 
Leorza, Alecha, Musitu, Arenaza y Bujanda. Hoy sólo quedan sus 
ruinas y restos gloriosos de sus rom ánicas piedras en edificios de 
lob pueblos de sus alrededores.

SANTIAGO DE LLANO.— (Ver Aba).
245.—SANTO DOMINGO.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; longitud 

1° 19’ 30” ; la t  420 5i>). En el arciprestazgo de Eguilaz, siglo X VIII, 
entre M uniain (M unain) y San Román, tenem os a Santo D om in
go (17, pág. 8), sin que nuevas noticias confirm en este aserto, ya 
que únicamente, a orillas del Zadorra, hacia e l norte de Munain, 
la fuente de Santo  Domingo  nos recuerda este apelativo, al par que 
la erm ita que allí existió.

246.—SANTO TOMAS.—En una ficha de la Revista de Estu
dios Vascos, año 1751, encontram os estos datos: “Con una ermita 
del mismo Santo. Sito entre Luquiano, Apérregui y V itoriano”. 
Hoy existe este nom bre de Santo Tom ás, en un térm ino al SE. de 
Ijuquiano y a menos de un km. de su caserío.

247.—SAN VICENTE.—Al sur y a unos 300 ms. de Meana, en 
Treviño, existe el término de San V icente, en  el que aparecen 
huesos hum anos y restos de edificios, asegurando la voz popular 
aue se trata de un  antiguo poblado.

248.—SARRICURI.—En el 1025, entre Arcahia y Otazu, se nom  
bra Sarricohuri que paga “I rega” a San M illán (3); en 1295 dió 
S arrizu ri 300 mrs. para Tarifa (16); en este m ism o siglo X III  for- 
ira  parte del arciprestazgo de Victoria (13), y  Prestam ero nos lo



da como despoblado de Zarricohuri, en la herm andad de Vito
ria (5, pág. 97).

En 1730 cobra los diezm os de San Juan de Sarrizuri, la  Cole
giata de Santa M aría ,y cosechan en estos térm inos los vecinos de 
Arcaya, Mendiola, Ascarza y Otazu, conservándose todavía a fi
nales del siglo X V III la erm ita de San Juan, sucesora de la anti
gua parroquia, sin  que podamos señalar la fecha exacta de su de
molición.

249.—SASTEGUI.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 16’ 25” ; 
lat. 42° 54’ 40”). Aparece en una relación del siglo X III, entre los 
pueblos del arciprestazgo de Eguilaz (13); Prestam ero tam bién lo 
indica en la H erm andad de San M illán (5, pág. 96). A  principios 
del siglo X IX , se decía: “Narbaja: A medio quarto de legua por 
norte se ven los vestigios de otro despoblado llam ado Sastegui, y 
hasta pocos años ha se conservó la erm ita de Santa Marina, en 
cuyo circuito había varios sepulcros” (2), y a mediados del mis
mo siglo, leem os en  el Madoz: “desp. en  la prov. de Alava, part. 
jud. de Salvatierra, ayunt. de San M illán, y a  Vz quarto de le
gua de Narbaja, por la parte N. El ant. pueblo, del que aún exis
ten vestigios, se m enciona en el privilegio de los votos del conde 
Fernán G onzález”.

250.—SEBASTIAN.—En la merindad de Rivo de Ibita, pagan
do “I rega”, tenem os en 1025 el lugar de Savastian , entre Mesan- 
za y Langu (Laño) (3); citándose tam bién en el siglo X III como 
Sebastián, en el arciprestazgo de Treviño (14, pág, 56). En 1094, 
la noble Urraca cede a San M illán “in Ibita, in  villa  Sebastiane, 
meas térras” (4, pág. 285).

251.—SOLANA.—Según el D iccionario Madoz, al hablar de Nu- 
billa, se afirm a “comprendiendo dentro de su circunferencia el 
desp. do Sziana", sin que podamos hacer buena esta noticia.

252.—SORIELLA.—M onasterio, cuyas pertenencias, según varios 
privilegios reales dados en  el siglo XIV, eran de la propiedad del 
monasterio de Ula, de cuyos beneficios gozaba la villa  de Salva
tierra, no teniendo m ás inform es que aseguren la existencia de 
Soriella con autoridad propia anterior a los tiem pos citados, por 
lo que su inclusión entre los despoblados la consideram os muy 
aventurada (4, pág. 152).

253.—SORNOSTEGUI.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 18'; 
lat. 420 52’ 20”). Se nom bra Zornoztegui en 1025, contribuyendo a 
San Millán, junto con otros lugares, con “uno andosco” (3); tam 
bién lo encontramos en  el siglo X III, en el arciprestazgo de Egui-



laz (13); el D iccionario Geográfico-Histórico nos sum inistra datos 
de varios “m ortuorios” al hablar de Luzuriaga y escribir: “Con
fina (Luzuriaga) por S. m ediante el despoblado de Sornostegui, 
por O. con Zuazo y Heredia m ediante el de Udala, y  por N. con 
Gordoa y Narbaja, entre quienes m edian los despoblados de Vi- 
IJabuena y U dala” ; siendo tam bién curiosas las noticias de P res
tamero, que lo sitúa en la Hermandad de San M illán “entre Z u a 
zo y Luzuriaga de Salv.a” (5, pág. 96). Hoy se nombra S o rn o stt

254.— SOSAS.—Huergueta (14, pág. 45) en su  com entario a los 
pueblos que en el siglo X III pertenecían al ob ispado de Calahorra, 
nos dice hablando de Sosas, que es un “lugar desaparecido”, in d i’ 
cando que estaba cerca de Zumelzu.

255.—TABUERNIGA.— (Hoja 170 —Haro— ; long. 0° 53’ 45” ; la
titud 42° 37’ 40” ). En elevada posición, al pie de las alturas de To
loño, unas ruinas nos señalan el em plazam iento de la casa de la
bor a que quedó reducida la antigua villa feudal de Tabuérniga, 
cuya posesión, en otros tiempos, correspondía al vecino Santuario  
de Nuestra Señora de los Angeles de Toloño. La primera cita his
tórica que encontram os es del año 934, escritura de los votos de 
San M illán por el Conde Fernán González, de la que copiamos: 
‘’Cabuerneca (C abuérniga) tota subserra tota  Berrocia (Berrue- 
za), M aragon (M arañón), P unicastro...”.

256.—TARAITA.—En el siglo X III, arciprestazgo de Treviño, 
viene T ara ita  (13), sin haber podido encontrar noticias com plem en
tarias de este dudoso “m ortuorio”.

257.—TISONZO.—^Alfonso VIII, 21 julio 1176, dispuso que sus 
vasallos de Barrio, Tisonzo, Vachicabo y Lantaron pudiesen ir a 
poblar la serna que San M illán tenía en  Puñorostro (4, pági
na L X X X II). ¿Habrá sido T iso m o  algún antiguo lugar ya que aquí 
se  cita  entre dos pueblos actuales y un despoblado?

258—TOLONO.— (Hoja 170 —Haro— ; long. 0  ̂ 55’ 10”; lat. 42  ̂
37’ 20”). Antiguo m onasterio de gran celebridad en pasados tiem
pos, que adem ás de sus posesiones tenía jurisdioiión sobre Tabuér
niga y Rsm elluri. siendo propietario de sus granjas y casas de la
bor. Parece que en lo antiguo, sin  rem ontam os a la  época rom a
na, hubo en estas alturas fam oso e im portante castillo. En 1391 
estuvo el santuario a cargo de los m onjes Jerónimos: en  1410 pasó 
al M onasterio de Nuestra Señora de la Estrella, cuyos frailes lo 
ocuparon hasta  1422 en que lo cedieron al Obispo de Calahorra 
quien, a su  vez, lo donó a la Hermandad de la D ivisa (Peñace
rrada, Labastida, Salinillas, Ocio, Berganzo y Treviño) quienes



corrieron co n .su  adm inistración, celebrando allí sus juntas y ani
madas fiestas hasta  que sobrevino su ruina. A principios del pa
sado siglo X IX  todavía conservaba su herm osa iglesia y su espa
ciosa hog)edería, teniendo para su servicio, un capellán, dos er
mitaños y un criado; hoy sólo quedan las ruinas del tem plo, pre
gonando su im portancia, y  la im agen de la titular. Nuestra Señora 
de Toloño, se guarda y honra en  la parroquia de Labastida.

259.—TORRE (La).— Ên Zambrana señalan que en su  jurisdic
ción se levantó este hoy despoblado de" La Torre, sin que nada 
nos permita confirm ar esta suposición.

260.—TORRECILLA.—En 1025, cercano a Villabezana, se nom
bra Torreciella, pagando “I rega” a San M illán (3); en  1099 suena 
en el Fuero que Alfonso VI concede a M iranda; Lope de Arcena 
ai dar a San M illán el año 1192 una casa en  Coscojo, añade una  
viña en Torreciella; en e l siglo X III  forma parte del arciprestaz
go de Treviño (13), y  por últim o, tam bién lo trae Prestam ero en  
la Hermandad de La Ribera (5, pág. 99).

261.—TRES QUINTANAS.—En el arciprestazgo de Cuartango, 
siglo X III, en las cercanías de Sancta O lalia -(Santa Eulalia) y 
Villamanca, encontram os este lugar de Tres Q uintanas, que Her
gueta da com o desaparecido en su artículo (14, pág. 50).

262.—^UDALA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 16’ 20” ; la 
titud 42° 55’ 10” ). Y a hem os citado este “m ortuorio” al hablar de 
Sornostegui, estando situado entre Narvaja, Zuazo y Luzuriaga, 
según el apeo de m ojones que se hizo de su jurisdicción, conser
vando hoy este nom bre un térm ino m ontuoso al norte de Zuazo 
de San Millán.

Figura en  1025 en la merindad de Hegiraz, nombrándolo  
Udalha (3); paga en 1295 para los ejércitos de Tarifa, 75 mrs. 
(16); y en este mismo siglo X III, se  cita entre los lugares del ar- 
ciprestazgo de Eguilaz (13); así como tam bién lo recuerda Pres
tamero en la Hermandad de Salvatierra (5, pág. 95).

263.—UGARTE, en Ayala.—Hoy barrio de Amurrio. En docu
mento del año 1040 se cita, entre otros lugares, a  Colindres, R uar
te, Mena, Tudela y Llanteno. En su jurisdicción estuvo la ermita  
juradera, hoy desaparecida, de San Pelayo, y la casa solar de 
Ugarte participaba, con la de Saerin, de los diezmos de esta zona.

264.—UGARTE, en  Gamarra.—^Ponemos este nom bre por si 
surgiesen nuevas noticias que nos lo indiquen como despoblado, 
ya que los únicos datos los hem os encontrado en un  Libro de F á 
brica d3 Gam arra menor, que trae en  1818; “Y ten por una con-



pulta que los Cavildos y Maiordomos de Fábrica de los lugares 
de Gam arra menor, maior, Retana, los dos M iñanos, Mendiguren, 
Aranguiz y Abechuco hicieron con don Franc."^ de Zuazo, Capellán 
de las R elixiosas Vrigidas, para saver a cual de los pueblos co
rresponde los diezmos y prim icias de Araca de las Eredades de 
U gartevidea ... paga esta Fábrica 15 rs.” .

266.—ULA.— (Hoja 113 —Salvatierra— ; long. 1° 17’ 30” ; lat. 42° 
51’ 35”). En la merindad de Barrandiz, entre Zuhazu y Erdonga- 
na (Ordoñana), viene, en 1025, el lugar de Uhulla, pagando a San 
M illán “II regas” (3), que seguram ente corresponde al m onaste
rio de San Jorge de Y u la  que se cita en aquella época. Alfonso X  
el Sabio, concedió a Salvatierra en 2 de noviem bre de 1270, este 
m onasterio de Ula  con todas sus pertenencias a  cam bio de un pe 
queño tributo anual (9, pág. 160), citándolo Prestam ero en la 
Hermandad de Eguilaz (5, pág. 98).

Hoy de todo ello no queda m ás que una sencilla casa de la
bor a orillas del Zadorra, cercana a Salvatierra, con restos romá
nicos en el ábside del antiguo templo, y una Virgen del mismo 
estilo, recordándonos el antiguo esplendor de este “m ortuorio”.

266.—ULIBARRI.—Este lugar estuvo situado entre Gordoa, Lu- 
zuriaga y Arrióla. H oribarri se recuerda en  1025, en la merindad 
de Hegiraz (3), colocándolo Prestam ero en la H erm andad de As- 
párrena (5, pág. 96). A principios del siglo X IX , hablando de los 
montes de Gordoa, se escribía: “Los tiene propios y privativos de 
haya y roble... y comunidad y aprovecham iento con el lugar de 
Arrióla en los térm inos del despoblado llam ado U llibarri, de cu
yas ruinas sólo existe parte de las paredes de la que se dice íué 
iglesia de San E steban...” .

267.—ULLIBARRI.—Entre Lerm anda y Berrosteguieta, encon
tramos en 1295 H óllavarri que dió 600 mrs. para el sitio  de Tari
fa (16). Despoblado muy incierto, ya que n ingún otro dato hemos 
podido encontrar, por lo que únicam ente lo damo.s como noticia.

268.—ULLIBARRI D E ARACA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; lon
gitud lo  o r  20” ; lat. 42° 54’ 25” ). Hermandad de Ubarrundia, año 
1025, entre M engano y M engano G oien (los dos M iñanos actuales), 
pagando “I rega”, viene Hurix'arri (3), que en 1295 entregó para 
Tarifa, como HulLivarriaraca, 500 mrs. (16). U llibarri de Araca  íué 
una de las aldeas que Alfonso X I, en  1332, agregó a Vitoria (22, 
pág. 86), y  Prestam ero no deja de citarla, aunque equivocadamen
te lo hace com o Ullivarri Jáuregui (5, pág. 100), viniendo también 
en el Catálogo de propios del ayuntam iento de Vitoria, cuando



habla “de las D aciones concedidas por el Ayuntam iento en  favor 
de los pueblos de la Jurisdicción para la pensión de contribuir a 
la Casa de P iedad ...”, nombrándolo al tratar de M íñano ma
yor (folio 75).

La única señal que nos resta de este “m ortuorio” es el térm i
no de San Andrés, en las inm ediaciones do M iñano menor, don
de estuvo la ermita del mismo título que no sabernos cuándo se 
arruinó, siendo m uy probable que su em plazam iento coincida con  
los actuales caseríos llamados de Araca.

269.—ULLIBARRI GUCHI.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Argan
zón— ; long. 1° 03’ 35” ; lat. 42° 47’ 25” ). Unas pocas casas, cerca
nas a Monasterioguren, nos recuerdan este antiguo lugar, que en  
su término tiene el llam ado Mortuorio, indicándonos su condición  
de despoblado. Al lado de dichas casas, sirviendo de bebedero a las 
gallinas, se conserva la pila bautism al que señala la existencia de 
5u parroquia, convertida ya en los últim os años del siglo X V III en 
ermita titulada de San  Juan Bautista, que a mediados del siguien
te siglo agrupaba a su alrededor cinco viviendas.

En el siglo X III, se nom braba U rrivarriguchia  (13), pagando 
Ollivarri menor, en 1295, 100 mrs. para Tarifa (16), y Prestamero 
nos dice que estaba en  la Hermandad de Vitoria “entre Mostrum  
(Monasterioguren), Gám iz y Bolibar” (5, pág. 97).

270.—URABIANO.—En el siglo X III  formaba parte del arci
prestazgo de Zuibarrutia (13), estando situado entre Vitoria y Ape- 
rregui, y cerca de este despoblado estuvo la casa-torre de los Zá- 
rate, célebre en  la historia (20, pág. 315), que fué, dice Becerro de 
Bengoa, “infanzona, divisera, armígera, de voz y apellido y bando 
general, con coto redondo, iglesia y patronazgo”. D on Julián Ola- 
barria (23, pág. 26), nos indica que “En 1783 empezó el Santua
rio (de Nuestra Señora de Oro) a cobrar los diezmos que le corres
pondían por el lugar de U ribiano que  entonces se despobló”, re
cordando todavía los ancianos zuyanos, a  principios de este siglo, 
la existencia de la iglesia de este “m ortuorio”.

En la jurisdicción de U rabiano  asegura la leyenda que comen- 
70 a edificarse el Santuario de Nuestra Señora de Oro, pero que 
un día desapareció todo el m aterial preparado, que fué trasladado 
misteriosamente hasta e l sitio en que hoy se levanta (23, pág. 5).

271.—URALDE.— (Hoja 138 —Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 0° 52’ 30” ; lat. 42° 42’ 25” ). En pintoresco lugar del condado 
de Treviño, a orillas del río Ayuda, tenem os la erm ita de Nuestra  
Señora de Uralde, la  V irgen m ás venerada y querida de todos los



treviñeses que en  diversas ocasiones m andaban lim osnas de cera 
y misas ante su  altar. Landázuri (17, pág. 11), anuncia Uralde en 
el arciprestazgo de Lapuebla de Arganzón, y  hoy, com o antes de
cimos, se conserva la erm ita con restos románicos, aunque la ca
sa contigua, dedicada a sus cofrades, se  encuentra destrozada y 
fuera de uso.

272.—URANVILLA.— Ên los lím ites de Bernedo, Fueros de 1182 
concedidos a esta villa  por Sancho el Sabio, de Navarra, se nom
bra “la Iglesia de San Julián  de U ranvilla”, sin  que podamos in
dicar si quedaba dentro de la jurisdicción alavesa.

273—URDASCAY.—Otro “m ortuorio” del que no podemos afir
mar su  existencia. En “Archipresbiteratu de H eguilaz”, siglo XIII, 
viene citado en las cercanías de Zuazo y Heredia, pero esto es to
do lo que por hoy sabem os acerca de él.

274.—URIARTE.— Ên 1025, H urlarte  y otros cinco lugares paga
ban “III regas” a San M illán (3); viene citado en  e l siglo XIII 
(13), y  en  1295 dió 200 mrs. para el cerco de Tarifa (16). Prestame- 
ro lo da, cerca de Aberásturi, en  la H erm andad de Vitoria (5, pá
gina 97), y  a mediados del siglo X IX  no quedaba m ás que la er
m ita de San Juan, ignorando cuándo desapareció, siendo el único 
rastro que hoy se conserva de todo ello, una im agen románica de 
Nuestra Señora que se guarda en  la sacristía de Aberásturi, proce
dente de la referida ermita.

275.—^URIBARRI, en Peñacerrada.—^Lugar yermo y solitario, 
según se dice en los com entarios del Obispado de Calahorra en el 
siglo X III. E l Libro de Fábrica de Peñacerrada, en el año 1733, 
indica “Nuestra Señora de Sagarduya en U ribarri que fué pue
b lo ...”, sin que podamos ofrecer m ás datos complementarios.

276.—^URIBARRI, en Treviño.—Hergueta (14, pág. 56), indica: 
“Uribarri: lugar desaparecido. Debió estar entre Aguillo, Marau- 
ri y Sáseta”. Ignoram os los m otivos que pudo tener para esta afir
mación, o  si fué confusión con el anterior.

277.—^URIBEL.— Ên e l siglo X III  se cita en  la Hermandad de 
Iruraiz este lugar de Uríbel, del que por ningún otro lado encon
tramos ratificación de su nombre. Hergueta (14, pág. 42), asegu
ra: U ríbel, U ribaldo  (1025-Reja): lugar despoblado”, sin  que po
dam os hacernos cargo de esta afirmación.

URIBIANO.— (Ver Urabiano).
278.—URIGURENA.— Ên la m erindad de Barrandiz, entre Haz- 

purua (Abpuru) y Zuhalzulha (Zuazola), tenem os en 1025 a Huri- 
gurenna, pagando los tres lugares juntos “I rega” al monaste



rio (3). M ás tarde se cita como H rigurem ia  (¿será Hurigurenna?) 
en la Hermandad de Eguilaz (5, pág. 98).

279.—URIZARRA.— (Hoja 170 —Haro— ; long. 0° 59’; lat. 42° 
38’ 40”). La antigua Peñacerrada, com o nos da a entender su sig
nificado de “pueblo v iejo”. Estaba arruinado para mediados del 
siglo X III, ya que en 1256 se fundó la actual iglesia de Peñacerra
da, bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora, en vista 
de la gran distancia que había y poca cabida que tenía la antigua  
de Nuestra Señora de U rizarra , lo que demuestra que ya existía  
la villa donde hoy se encuentra. Subsistió no obstante la ermita, 
gracias a la devoción a la Virgen, y en el Libro de Fábrica de Pe
ñacerrada, vem os en 1613; “Y ten que cada un año el día de N u es
tra Señora de Agosto a de yr uno de los dhos. beneíiziados a de- 
zir mysa rezada en la herm yta de nuestra señora de H urizarra  
adonde están enterrados algim os de los caballeros de M ontoria”, 
Debemos hacer notar que estos caballeros fueron los fundadores 
de la actual parroquia.

280.—UROLA.—El M adoz nos dice, hablando de “Narbaja”, com
prendiendo dentro de su  periferia adem ás de los desp. de V rola  y 
San Esteban estensos y poblados m ontes...” .

281.—URRECHUA.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0° 52’; lat. 42° 
58’). En 1138, M aría López dona al Real M onasterio de Santa M a
ría de Náxera, el de “Sanctam  M ariam de Urrecha", y  en  el arci
prestazgo de Zuibarrutia, siglo X III, tenem os el lugar de Urrechua, 
del que Hergueta afirm a “lugar despoblado; sólo queda el caserío 
Urrechu de Sarria” (14, pág. 49), que tam bién desapareció hace  
pocos años.

282.—URRIALDO.— (Hoja 112 —Vitoria— ; long. 0« 54’ 38” ; la
titud 42° 53’ 15”). En la merindad de Divina, año 1025, Huribarri 
(Ullibarri Viña) y  U rrialdo, pagan “III regas” al m onasterio de 
San M illán (3); en  1295 entrega 300 mrs. para la cerca de Tarifa 
(16), y poco m ás tarde queda arruinado, según la leyenda por un  
basilisco que había en la fuente del lugar y m ataba a sus mora
dores con la mirada, aunque la historia sea m ás prosaica y lo de
je reducido a una de tantas escaram uzas en  las continuas luchas 
de los banderizos de pasados tiem pos .En 1937 sufrió un incendio  
la única casa del pueblo, fuego que se propagó al templo, que
dando com pletam ente arruinados ambos edificios, desapareciendo 
así este antiguo poblado.

URTIPIAÑA.— (Ver Eurtipiana).
283.—URTUPINA.—Otro más de los lugares que en  el siglo X III



vienen citados, sin  que noticias posteriores perm itan establecer su 
condición de despoblados. Lo encontram os (13) en el arciprestaz- 
go de Eguilaz, señalándose Hechavarri (Echabarri Urtupiña), Ur- 
tim pina , y  Harrieta,

284.—^URZANICO.— N̂o sabemos a qué poblado puede «referirse 
Landázuri (17, pág. 196). Al indicarnos varios nombres antiguos del 
valle  de Ayala, nos da éste de U rzanico. Hoy, com o agregado, que
da en Añes el caserío de Orgánico.

285.—UXENEVILLA.—Esta vez es Hergueta el que nos pone en 
confusión; ya que entre V illaluenga y N uevevilla (Nubilla), indi
ca, copiando los pueblos del siglo X III  del arciprestazgo de la Ri
bera, U xenevüla, señalando que es “lugar desaparecido”.

286.—UZUZA.— Ên un docum ento del año 864 que trae Landá
zuri (17, pág. 189), tratando del m onasterio de Añes, señala, entre 
otros, San  Juan de U zvza  de arriba (“son todos situados en Aya- 
la ”, indica particularm ente). N inguna otra noticia podemos agre
gar a este respecto, solam ente copiarem os al pie de la letra la par
te que aquí interesa la citada escritura: “ ...Sancti Jacobi, et Sancti 
Johannis de H ususa, U stiza  de sorsum , et U zuza  de ursum ...”.

287.—VALDERRUTIA.—^Despoblado según los indígenas, situa
do a 300 m etros al este del lugar de Ascarza de Treviño.

288.—VILLABUENA.— L̂o trae Prestam ero entre Narvaja, Lu
zuriaga y Zuazo de Salvatierra, y  aunque la situación varíe bas
tante, creemos que corresponde a San  Esteban de V iilanueva. (Ver 
Ulibarri).

289.—VILLACONES.—Otro descpoblado más que dudoso. La 
actual parroquia se denom ina de Santa M aría de Villaeones, y su 
cabecera ocupa el lugar en que se levantó la erm ita del mismo 
nombre, derruida al hacer la nueva iglesia. Salinas tuvo dos pa
rroquias: la actual y la de San Cristóbal, en lo m ás alto del pue
blo. En 28 de enero de 945 (4, pág. 41), el conde de Castilla, Fer
n án  González, dona a San  M illán la cuarta parte de Salinas de 
Añana, y entre otras citas viene Villamorosa (Villambrosa), Villan- 
con, etc., y en  una adición del 948, entre los firmantes del pacto fi
gura N unnu M aliz de Vülacones. ¿Tenía prerrogativas y mando 
propio como pueblo, o se trataba de una sim ple erm ita o monas
terio?

290.—VILLAMANCA.—El Madoz, en su epígrafe de Tobillas, 
nos dice que en su térm ino está el despoblado de Villam anca, y en i 
esta palabra, insiste: "Villam anca  (San Pedro de): desp. en la



prov. de Alava, part. jud. de Añana, ayunt. de Valdegovia, térm. 
de Tobillas”.

291.—VILLANUEVA.—Hoy término al oeste de Antoñana, cer
cano al Alto de las Ermitas, y  a  unos cuatro kms. de la villa. Muy 
dudoso como despoblado, pues no tengo m ás noticias que las su
ministradas por los vecinos, que resultan bastante contradictorias 
entre sí.

292.-—VILLANUEVA DE GALLETOS.—En la Hermandad de la 
Ribera, en el siglo X III, tenem os, entre Arvigano y Poves, el lugar 
citado en el epígrafe (13), siendo tradición en Pobes que en el 
actual término de San M artín existió este despoblado de Villanue
va de G altetes, como allí lo nombran.

293.—VILI^APATERNA.— Ê1 año 1028, Sancho el M ayor con su 
madre doña M uñía D ona, ceden al m onasterio de San  M illán unas 
Villas, entre ellas lâ , alavesas de Baliocabo, V illapaterna  y Villa- 
maderna, en la Hermandad de Valdegobia (18, pág. 58). Baliocabo  
corresponde a Bachicabo; Víllam aderna es Villamaderne, y  queda 
V illapaterna  que parece no corresponde a ningún pueblo de los 
hoy conocidos.

294.—VILLAPUN.—^Monasterio en Valdegobia, con terrenos pro
pios, que no sabem os qué independencia alcanzaba. En 1 de agosto 
del año 948 (4, pág. 55), se funda el m onasterio de V üla de Pun  
en Valdegobia, señalando sus térm inos y derechos; posesiones que 
aumenta en 1074 (4, pág. 317) con las dependencias y  una casa, si
ta frente al monasterio, que doña Teresa cede a Santiago de Vi- 
líapun.

VILLARROSA.— (Ver Ayago).
295.—VILLASUS.—En el siglo X V III, arciprestazgo de Tudela en  

Arceniega, viene Villasus (17, pág. 13), que a mediados del X IX  se 
considera: “Caserío de Retes de Tudela: Ant. lugar con iglesia, 
perteneciente a la Villa de Arciniega, en el día una casa q. habita  
un pobre de solem nidad” (1). Landázuri lo coloca com o Villasuso  
entre los pueblos de la Hermandad de Arciniega.

296.—VILLAVERDE.—^Actualmente térm ino de Villaverdecoce-
lo.ya, en Azáceta. Tam bién dudoso, aunque en este terreno han  
aparecido num erosos huesos humanos, lo que prueba que hubo en
terramientos en este lugar.

297.—VILLAVIEJA.—^Allá por el siglo X IV  era V ieüla V ieja  
una aldea de Labraza de muy escasa im portancia (10, pág. 320). 
En 1677 em piezan en los Libros de Fábrica de Labraza los pagos 
por arreglos en la erm ita de V ülavieja , estando ya despoblado es



te lugar; siguen las anotaciones hasta 1838, en que se anuncia la 
dem olición de V illavieja.

298.—ZABALLA.— (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; longi
tud 0° 53’ 20” ; lat. 42° 48’ 30”). En el año 1087 la noble Elo Tellez 
otorga a San M illán, reservándose el usufructo de por vida, la 
cuarta parte del m onasterio de Zaballa  (4, pág. 272); antes, en  
1025, pagan Q uintaniella (despoblado actual) et Z avalla  “I rega” 
al m onasterio de San M illán, formando parte de la merindad de 
Langrares (3); en el siglo X III  pertenecía al arciprestazgo de Vi
toria (13); Prestam ero lo da com o de la Hermandad de Nanclares 
y Mendoza (5, pág. 98), y, para terminar, en 1802 nos dicen que 
era “venta y térm. redondo en jurisdicción de la villa  de Nancla
res de la Oca, de la herm. de la Ribera, prov. de Alava, con una  
erm ita de S. Josef, donde van a decir m isa los beneficiados de aque
lla  villa todos los días festivos del mes de agosto, por cuya ra
zón perciben sus frutos” (2).

Hoy el edificio religioso tam bién se ha arruinado, y alguna ca
sa, a la izquierda de la carretera de Irún, dedicada a granja, es 
todo lo que nos recuerda este “m ortuorio”.

299.— ZAHAR.—En el siglo X III señalan en el arciprestazgo de 
Treviño este lugar de Zdhar, cercano, según dicen, a  San Martín, 
pueblo que hoy se nombra San M artín de Zar (14, pág. 57).

300.—ZALDUA.—Form ando parte del arciprestazgo de Ayala 
tenem os en  el siglo X V III el lugar de Zaldu  (17, pág. 15), del que 
no encontramos correspondencia con ninguno de los actuales; ú n i
cam ente en  unos documentos de 1615, se cita  el térm ino de Zaidua 
en esta comarca.

301.—ZALMADURA. — (Hoja 138 —^Lapuebla de Arganzón— ; 
long. 1° 13’ 30” ; lat. 42° 44’ 23” ). Landázuri nos habla (18, pági
nas 56 y 57) de “la R eal declaración y determ inación del Roy don 
Felipe V a íavor de don Francisco Josef de Vicuña, fecha en Za 
ragoza, a 25 de m ayo de 1711, por la que m ándó S. M. que se man
tuviese en la perpetua propiedad, y goce del Señorío, rentas, pe 
chos, y derechos jurisdiccionales de las Villas de Izarza y Verro- 
d , y Aldeas de Ayago y Zalmadxira, con los Palacios de M aistu ...” 
Actualm ente tenemos un término, entre Apellániz y  Maestu, que 
lleva este nom bre de Zalm adura, y  que acaso pueda convenir con 
el que Landázuri cita, ya que se cumplen varios de los requisitoo 
que corresponden a los despoblados. Existe una fuente en el lu
gar; hace poco fué derribado un herm oso nogal, árbol que gene
ralm ente se halla cercano al caserío, y en sus inm ediaciones existe



la Comunidad de Gurdibila, propia de los citados M aestu y Ape
llániz.

302.—ZAMARRE.— (Hoja 111 —Orduña— ; long. 0<> 41' 25” ; la
titud 42o 58’ 07”). En una sentencia por cuestión de pastos, se in
serta una Carta de Poder dada “en la iglesia de Santa María de 
Délica, cinco días del mes de febrero, año del Señor de m il y q u i
nientos y cincuenta y tres años”, por los vecinos de “D elica y B e
rracazan y Zam arre  y  P a ú l...”, siendo uno de los Regidores, S a n 
cho de Angulo de Z am arro, conservando hoy este nom bre un ba
rrio de D élica, por lo que no sabemos si antes Zam arre  tendría au
toridad propia.

303.—ZUIBARRUTIA.—^Ponemos este nombre, aunque no sea 
despoblado, ya que Hergueta (14, pág. 49) lo da com o tal, afirm an
do ser “pueblo desaparecido de la ant. herm. de Ossíngani en  Ala
va. La herm. se subdividíó y una parte tomó el nom bre de Zuya, 
del lugar de Z uibarru tia , cuyas ruinas se encuentran en térm. de 
Aperregui. Ahora es térm. mun. de 22 pueblos sin entidad deter
m inada”. D e estos restos que se citan no he podido encontrar con
firmación sobre el terreno, y  respecto a la R eja de San M illán a 
que alude Huergueta, en  la m erindad de Ossíngani se nombra 
Zuhiabarrutia pagando “novem  regas”, cantidad que corresponde
ría a todos los pueblos de su comarca, así como viene Quartango 
con duodecim rgs.”, siendo muy escasos los lugares que, individual
mente, llegaban a pagar tres rejas, ya que la m ayoría contribuía  
con una y algunos con dos.

304.—ZUMALBURU.— [Hoja 139 —Eulate— ; long. 1° 17’ 50” ; la 
titud 420 49» 25” ). “In Archipresbiteratu de H eguilaz”, en el si
glo X III, se encuentra Z um alburu  (13); en  1332, por sentencia de 
Alfonso X I, se agrega a Salvatierra el despoblado de Zum alburu, 
cuya ermita, con la advocación de Santa M aría, fué demolida el 
año 1694, estando en la actualidad todo el término que ocupó, co n 
vertido en piezas de labor (9, pág. 157).

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS  
E E  LOS DESPOBLADOS

Aunque un tanto a l margen del tem a desarrollado, no me pa
rece tan fuera de lugar el detallar y resumir los títulos que acom 
pañaban a las parroquias de estos lugares desaparecidos.

Dos ideas principales m e estim ulan a ello: Una, la de dar a 
conocer las prim itivas dedicaciones de estos templos, en orden al



culto que con preferencia se rendía a la Virgen y Santos en aque
llos lejanos tiempos. Otra, la perseverancia en continuar la devo
ción a dichas advocaciones, lo que supone el que se conserven o 
hayan desaparecido las erm itas a que, fatalm ente, quedaron redu
cidas las antiguas iglesias.

Em pezarem os la relación de advocaciones com enzando por la 
Santísim a Virgen y continuando por orden alfabético por los 
Apóstoles y  Santos, para finalizar con un  estado com parativo con 
arreglo al núm ero de títulos reseñados. Las erm itas que subsisten  
las señalarem os con una A, m ientras que en las arruinadas pondre
mos una D.

SANTA MAIIIA

Abaunza, A M añarrieta, D
Albizu, D M eana, D
Arceina, D M onasterio, D
Arzanegui, A Monreal, D
Asa, D Mostrejón, D
Ascoa, D Olárizu, D  ■
Ayala, A Ondona, D
Barria, A Oro, A
Berberana, A Otaza, D
Cabriana, D Pisana, D
Caricedo, D Quijera, D
Casetas (las), D Rem ariarana, D
Cerran, D Remelluri, D
Echaurrcn, A Restia, D
Estibaliz, A Ribas, D
Gazaeta, D Sallurtegui, A
Granado, A Sta. M aría Tobera, D
Hereñuelas, D Sta. M aría Viliabazana, D
Ibernalo, A Toloño, D
Iturrieta, D Ula, D
Jugachi, A Uralde, A
Lacorzanilla, A Uribarri, D
Lagos, A Urizarra, D
Larrara, D Urrechua, D
Lasarte, D Urrialdo, D
Lunantu, D Zamalburu, D



Paul, A

Doso, A

SANTA ANA

SAN ANDRES

Ullibarri Araca, D  

SAN BARTOLOME

San Bartolom é (Berroste- San Bartolom é (Gamarra
guieta), D  m ayor), D

Saerin, D

Obaldia, D

Adurza, D  
Arratu, D

Arechaga, D  
Berberiego, D  
Carasta, D 
Esquide, D

Inurrita. D

SANTA CATALINA

SANTA CECILIA Y SAN CLEMENTE

SAN CRISTOBAL

Mendieta, D 
Perea, D

SAN ESTEBAN

Paternina, D  
Sansoeta, D  
Ulibarri, D

SANTA EUFEMIA

Guipuzuri, A



Zaballa. D

SAN JOSE

SAN JUAN

Amamio, A 
Arguillana, D  
Arrarain, A 
Corcuera, D  
Doipa, D  
Donas, D  
Elguea, D  
Faido, D

M arquina de Suso, A 
Marinda, D  
Menea, D  
Nunuri, D  
Sarricuri, D  
Ullibarri Guchi, D  
Uriarte, D  
Uzuza, D

SAN JULIAN

Aistra, A 
Olga, D

Piédrola, D  
Uranvílla, D

Apreguindana, D  
Esquibel, D

SAN LORENZO

Iraza, D

SANTA M ARIA MAGDALENA

M aranchona, D

San Mamés, D

Altube, D  
Bagoeta, D

SAN MAMES

SANTA MARINA

Coscollo, D  
Saitegui, D

Abendaño, A 
Ania. A

Kircu, D 
Lantarón. A



Igoroin, D  
Kesalla, D

Alborcoin, D  
Arzamendi, D  
Caicedo de Yuso, D  
Forniello, D

Derendano, D

Gorostiza, A  
Lecea, D  
Mariaca, D  
Mendizabal, D  
Petriquiz, D

San Pelayo, D

Larraza, D

Aba. D

San Saturnino, D

Moyo, D
Villanueva de G alletos, D

SAN MIGUEL

Henayo, D  
Iturrain, D  
O díate, D

SAN NICOLAS

SAN PEDRO

Quilchano, A  
San Pedro (Bernedo), A 
San Pedro de Salaices, D  
Villam anca, D

SAN PELAYO

Ugarte, D  

SAN ROMAN

San Rom án (Ascarza), D

SANTIAGO

Andosqueta, D  

SAN SATURNINO

Santo Tomás, D



SAN VICENTE

Luzcando, D  San Andrés de la Ribera, A 

RESUMEN POR IM PORTANCIA NUMERICA  

Santa M aría ...............  16 actuales 36 desaparecidas Total 52
San Juan .....................
San Pedro ....................
San M artín .................
San Esteban ...............
San  M iguel .................
San Cristóbal ............
San Julián  ..................
Santa M arina .............
San  Lorenzo ...............
San Andrés ................
San Bartolom é ..........
San Pelayo .................
San Rom án .................
Santiago ........................
San Vicente ...............
Santa Ana ...................
Santa C atalina ..........
Santa Cecilia .............
Santa Eufem ia ..........
San José .....................
Santa Isabel ..............
Santa M.a M agdalena
San Mamés .................
San N icolás ...............
San Saturnino ...........
Santo Tomás ..............

13
6

5
7
7
4
3
4 
3 
1 

2 
2 
2 
2 
1

16

30 actuales 107 desaparecidas Total 137

I N D I C E
Los números que acom pañan a  cada nombre son los correspondien“ 

tes a l epígrafe en que se mencionan.
Cuando no llevan ninguna indicación, se tra ta  de "mortuorios" o des

poblados. Las abrev iaturas em pleadas son las siguientes: 
ap . =  apellido.
herm. =  herm andad, m erindad. ayuntam iento, arciprestazgo. 
lug. = lugar, 
top. = topónimos.



A ba, i
Abaunza, 2
lug. Abechuco, 264
Abendangu, 3
Abendaño, 3
lug. Aberásturi, 274
Abitona, 4
Aborciun, 12
lug. Abornicano, 188
lug. Acilu, 82
Acua, 22
lug. Adana, 82, 123
Adanna, 5
Adurza, 8
ap. Adurza, 6
Adurzaha, 6, 177
lug. Aguillo, 30, 175, 276
Aguirre, 7
Aialha, 44
Aima, 8
Airratu, 33
Aistra, 9
top. Aistramendi, 9 
Aizpilleta, 10 
lug. Ajarte, 30, 94 
lug. Ajona, 16 
Alacha, 7
lug. Alaiza, 1, 4, 149 
lug. Albaina, 108 
lug. Albéniz, 15, 142 
Albergoyen, 12 
Albizu, 11 
Albizua, 11 
Alborciun, 12 
Alborcoin, 12 
lug. Alda, 127 
lug. Alecha, 244 
lug. Alegría, 12, 44, 111, 115, 

138, 178 
Algia, 13 
lug. Ali, 3, 105 
Alma, 8 
Altube. 14 
top. Alzania, 142 
Amamio, 15 
lug. Amárita, 207, 235 
lug. Amurrio, 215, 263 
lug. Ancia, 16 
top. Andacoechea. 17 
Andosqueta, 17 
Andozketa, 17, 132 
Angellu, 18, 169 
AngueEa, 185

Anguellu, 18 
Ania, 19
Gp. Ania (González de), 19 
Antepardo. 20
lug. Antoñana, 196, 238, 291
Jug. Añastro, 95
lug. Añes, 284, 286
lug. Anua, 16
-^ug. Apellániz, 46, 301
lug. Apérregui. 246, 270, 303
lug. Apinganiz, 46
lug. Apodaca, 39
A preguindana, 21
Apropio, 156
Aqua, 22
top. Araca, 264, 268 
lug. Arana, 79 
lug. Aranguiz, 41. 264 
Araron, 32
lug. Araya, 9, 15, 119 
Arbelgoihen, 12 
top. Arbin, 149 
lug, Arbulo, 16, 19 
lug. Arbulo, 16, 19 
lug. Arcahia, 248 
lug. Arcaute, 194 
lug, Arcaya, 22, 194, 248 
Arceina, 23
lug. Arceniega, 189, 236, 295
Arceyna, 23
Arcillana, 24
herm. Arciniega, 49
lug. Arciniega, 295
lug. Archua, 110
Arechaga, 25
lug. A rechavaleta, 47
lug. Arenaza, 244
lug. Argandoña, 194
Arganzón, 26
lug. Argendonia, 194
Argillana, 27, 86
lug. Argómaniz, 16, 200
A rguillana, 27
Arina, 27, 28, 86
ap. Arina, 28
top. A rlavaina, 127
lug. Arlucea, 154
lug. Armendihi, 42
A rm entarana, 29
top. A rm entarana, 29
lug. Armentei, 3
lug. Armentia, 3, 105, 218
lug. Arm entia Treviño, 42



Arria, 30 
top. Ama, 30 
Aroma, 31 
ap. Aroma, 31 
Arquizana, 27 
Arrarain, 32 
top. A rrastaria, 57 
Arratu, 33
top. A rratuzabala, 33 
Arraya, 34
herm. Arraya, 10, 106, 130
herm. Arrazua, 207, 239
lug. Arreguiano, 110
lug. Arreio, 164
lug. Arreo, 135, 164
top. Arrestia, 207
lug. Arriano, 110
ap. Arriatu (Sangi de), 33
Arrieta, 35
lug. Arrieta, 93
lug. Arrieta Treviño. 23
lug. Arrióla, 266
lug. Arrizóla, 205
lug. Arroiaha, 207, 239
lug. Arroyabe, 31, 207, 235, 239
lug. Arrua, 110
lug. Arvigano, 292
Arzamendi, 36
ap. Arzamendi (Gonsalbis de), 36 
ap . Arzamendi (Iñiguez de), 36 
Arzana, 37 
Arzanegui, 37 
Arzeña, 23
lug. Arzubiaga, 75, 128 
Asa, 38
lug. Ascarza. 194, 237, 248 
lug. Ascarza Treviño, 172, 287 
Ascoa, 39 
Ascorri, 40 
herm. A spárrena, 266 
lug. Aspuru, 157, 278 
Astrea, 9 
Astreta, 41 
lug. Atauri. 238 
Atauri de iuso, 238 
Atazaval, 42 
lug. Audicana, 13, 151 
top. Avendaño, 3 
Ayago, 43, 301 
top. Ayagobidea, 43 
Ayala, 44, 115, 182 
herm. Ayala. 81. 152, 182, 215, 

248, 286, 300

Aysecoa. 39
Aystara, 9
top. Ayuda, 97, 271
lug. Azáceta, 296
top. Azcue, 39 ■*;
lug. Azua, 84
Babueta, 45
lug. Bachicabo, 137, 293 
Bagoeta, 45 
Bagueta, 45 
top. Bagiieta, 45 
Bahanesta, 46 
Balberde, 47 
lug. Baliocabo, 293 
top. Balsandia, 55 
top. Baracelaya, 181 
lug. Barambio, 14 
lug. Batoja, 8, 40 
Barracarán, 57
herm. Barrandiz, 114, 132, 265,

278
Barria, 7, 48, 134
lug. Barrio, 51, 137, 158, 257
Barruelo, 49
herm. Barrundia, 17, 188
top. Bayas, 116
Beguheta, 45
Benea, 50
lug. Beotegui, 193
lug. Berantevilla, 73, 133
Berbeq, 51
Berbeia, 51
Berberana, 52
Berberiego, 53, 54, 71
Bercejón, 54, 71
Bercijón, 54
Berececa, 55
lug. Berganzo, 258
Bergilgona, 56
Berguisona, 56
lug. Bernedo. 118, 231, 272
Berracaran, 57
Berracazan, 57, 191, 302
ap. Berracazan, 57
lug. Berroci, 43, 46
lug. Berrocihavi, 46
lug. Berrostegieta, 105
lug. Berrosteguieta, 218, 267
lug. Berrostiguieta, 100
lug. Betolaza, 109
Betrikis, 194
Betriquez, Betriquiz, 194
lug. Betruz, 42



lug. Billaluenga, 96
Boara. 58
Bocara, 58
lug. Bolibar, 269
lug. Bujanda, 244
Buradón, 59
top Buradón,. 229
lug, Burgellu, 103
lug. Bustia, 113
lug. Busto, 113
Cabriana, 60
Cabuérneca. 255
Cabuérniga, 255
top. Cachoste, 17
lug. Caicedo Sopeña, 116, 213
Caicedo suso, 61, 67
lug, Caicedo Yuso, 20, 135
top. C alzada (La), 44
Cam panabea, 62, 155
Capaneta, 63
Copañeta, 63
Carrasta, 64, 209
Caricedo, 65, 79
>ug, Carrelucea, 154
Cascajos. 73
Casetas (Las), 66
Cass'cedc, 20, 67
Cassiera, 199
Castellón, 68
lug. CastiUo, 47, 155
top. Castillo de Sta. Cruz, 241
Castro (El), 69
lug, Caycedo, 65
Caycedo de suso, 61
lug. Caycedo Yuso, 61
Cerran, 70
lug, Cestaíe, 107, 160 
lug. Cicujano, 244 
herm. Cigoitia, 174 
Jug. Ciriano, 109 
Colantes, 71 
lug. Comunión, 146 
lug- Contrasta, 127 
Corcuera, 72, 141 
lug. Corres, 33. 231 
Cortina. 62, 155 
Cesantes. 71 
Coscojo, 73, 260 
Coscollo, 73
herm. Cuartango, 57, 59, 72 

122. 163, 191. 261 
lug. Cueto. 158 
ap. Chaurren, 81

Chochat, 175 
lug. Dallo, 13
lug. Délica, 57, 59. 191, 302 
lug  Deredia, 13, 17 
Derendano, 74 
herm. Divina, 282 
Doipa, 75. 239
ap. Doipa (González de), 75
ap. Doipa (López de), 75
Donas, 76
Dondon, 77
Donlacu, 78
Donnas, 76
Dopropio, 156
lug, Dordóniz. 79
top, Dorronda. 47
Doso. 79
ap. Doypa, 75
top. Dueso, 79
lug. Dulanci, 44. 115. 178
top. Dulanto, 146
lug. Durana, 126
top. Durruna, 237
top. Ebro, 59, 137, 199
Echabarri, 80
lug. Echabarri Urtupiña, 151, 283
Echaurren, 81
ap. Echaurren, 81
Echavarri, 86
top. Ega, 120
Egue, 82, 123
lug. Eguilaz, 55
herm, Eguilaz, 4, 93, 149. 157, 

165. 178, 216, 245, 249, 253, 
262, 265, 278, 283 

lug. Eguileor, 11, 205 
lug. Eguino, 37 
lug. Ehari. 3. 105 
lug. Elburgo, 16, 32, 103. 200 
lug. Elciego, 217 
E legardeta, 144 
Elguea, 82, 123 
Elhenivilla, 83 
Elkea, 123
lug, Elorriaga, 75, 194 
Elorza. 84 
Elqueguren, 114 
lug. Eivillar. 203 
lug. Enguereño, 170 
lug. Erdongana, 114, 265 
lug. Erdoñana, 127 
lug. Erenchun, 2 
Erenna, 116



Ergoyena, 85
lug. Eribe, 50, 160
top. Ermitas (Alto de las), 291
Errasti, 207
Errastia, 207
Erremelluri, 206
lug, Erroheta, 130
Esavarri, 86
lug. Escarrona, 158
Espixano, 68, 87
Esquibel, 88, 105
Esquide, 89
Esquidi, 89
Esquini, 89
Essavarri, 27. 86
lug. Estarrona. 158, 226
Estíbaliz, 90, 103, 111
Estobledo, 91
lug, Etura, 151
Eurtipiana, 92
Ezkibal, 88, 105
Eztenveran, 93
Fachart, 94
Faido, 95
lug. Faido, 8, 95, 139 
Faydo, 95 
Forniello, 96
herm. Forniello, 116, 211, 224
lug. Franco, 97
Franco de Yuso, 97
lug. G acechobarren, 98
lug. Gaceo, 98, 165
Gaceogoyena, 98
lug. G aceta, 16
G albarin, 99
G albarreta, 100
ap. G albarreta, 100
G alzarra, 101
lug. G am arra mayor, 41, 219, 

225, 264 
lug. G am arra menor, 264 
herm. Gamboa, 27, 31, 86, 159, 

166
lug. Gamiz, 22, 269 
G araona, 103 
G ardea, 102 
lug. G ardélegui, 47 
G arina, 103 
Garona, 103
ap. G arona (García), 103 
G aronna, 103 
G arzalha, 104 
lug. G auna, 12

G azaeta, G azaheta, 105
G azata, 88, 105
Gazetta, 1()5
lug. Gaztellu, 155
G aztheta, 105
G erfalzaha, 104
Gernica, 109
Gesalba, 106
top. G oba (La). 142
Gociogoyen, 98
Gogate, 175
lug. Gojain, 45
lug. Golernio, 23
lug. Gomecha, 105
lug. Gopegui, 174
lug. Gordoa, 266
Gorostiza, 107
top. Gorostiza, 181
G ranado, 108
lug. Guereñu, 1, 4, 170
Guernicaj^ 109
top. G uerriau, 130
top. Guesal, 131
lug. G uevara, 151
G uibijioarrate, 110
Guíbijo arrate , 110
Guipuiziri, 111
Guiputxuri, 111
Guipuzuri, 111
top. Guircoostea, 132
top. Guircu, 132
top. G uircugaña, 132
lug. Gujuli, 180
Gulziano, 200
top. G urdibila, 301
Gurrandíz, 112
lug. Guzkiano, 113
Guzkiano de suso, 113
ap. H abauncia (Monnios de), 2
H abaunza, 2
lug. H aberasturí, 194
Habitona, 4
lug. Hagurain. 190, 216 
Haizpilleta, 10 
H aiztara, 9 
Hamamio, 15 
H ararihini, 32 
lug. H arhaia, 9, 34 
herm. H arhazua, 19, 194, 207, 

237, 239 
herm. H arrahia, 34 
H arrieta, 35 
lug. H arrieta, 283



lug. Hascarzaha, 194 
lug. Hazpurua, 157. 278 
lug. Hechavarri Urtupiña, 200, 

283
herm. Hegiraz, 37. 187, 190, 262, 

266
herm. Heguilaz, 98, 151, 273, 304 
Helkeguren, 114, 132 
Henayo, 115
lug. Heredia. 13, 17, 132, 273
lug. Hereinzguhin, 2
lug. Hereña, 118
Hereñuela, 116
top. Heriñuela, 116
lug. Hillardui, 37
herm. Hiraszaeza, 138
Holarizu, 177
Holga, 178
Hollarruizu, 6, 177
HoUavarri, 267
Hornillos, 96
top. Hornillos. 198
Hriguremia. 278
Huarte. 263
Huerzas. 117
Hullivarriaraca. 268
Huriarte, 194, 274
lug. Huribarri (Divina), 282
Hurigurenna, 278
Hurivarri, 268
Hurizarra, 279
Huzuza. 288
Ibernai, 118
Ibernalo, 54, 118
top. Icurrialde. 181
Ichouren, 81
Iduya, 119
ap. Iduya, 119
crp. Iduya (Pérez), 119
Igoroin, 120
llararihin. 121
lug. llarduya. 37, 142
lug. llarraza. 194
lug. Imiruri, 175
Inurrieta, 110
Inurrita, 110, 122
lierm. Iraszaeza, 44
Iraza. 123
Iriñuela, 118
Irossona, 124
Iruña, 125
herm. Iruraiz, 1, 121 277 
top. Itola, 100

Iturrain, 126, 239 
Iturrieta. 127 
top, Iturrieta, 1, 111 
lug. Izarza, 43. 301 
Izazaba, 123
top. Izqui, 208
lug. Jauregui, 82, 170
Juan de la  Miguela, 128
top. Jugachi, 129
lug. Jugo, 129
Jugo menor, 129
lug. Junguitu, 19
Kerrianu, 130
KesaUa, 131
Kircu, 132
top. Kutzemendi, 241 
lug. Labastida, 206, 258 
lug. Labraza, 68, 70, 87, 197, 210,

222, 229, 230, 244, 297 
lug. Lacorzana, 73 
Lacorzanilla, 133 
Lacha, 7, 48, 134 
lug, Ladrera, 198 
Lagos, 61, 135 
lug. Lagrán, 30, 231 
lug. Laguardia, 29, 38. 52, 89, 91, 
188, 171. 192, 201, 203, 204, 228, 

229 
Lagus, 135 
herm. Laminoria, 244 
lug. Lanclares, 166 
lug. Lángara, 31, 136, 168 
lug. Langarica, 4, 3, 165. 234 
herm. Langrares, 5, 35, 50, 83, 92, 

158, 202, 298 
lug. Langu, 250 
Lantarón, 137, 199, 257 
lug. Laño, 139, 250 
lug. Lapuebla de Arganzón, 26. 

147
herm. Lapuebla de Arganzón, 271
lug. Lapuebla de Laborea, 38
Larraharo, 138
Lorraro, 138, 140
Larrauri. 139. 220
top- Larrauri, 220
Lorrozo, 12, 121, 140
lug. Larreo, 157
lug. Lorrinoo, 174
top. Larrinzor, 15
lug. Larrinzor, 84
Losorte, 141
lug. Laserna, 66



top. Laspagueta, 45 
lug. Lecamaña, 57 
top- Lece (La), 142)
Lecea, 142
lug. Leciñana de la  Oca, 211. 224
lug. Legarda, 144
Legardaguchi, 143. 144
Legardaguchia, 144
Legardeta, 143, 144
Legartagutia, 143
Lehete, 145
Lekete, 145
lug. Leorza. 120, 244
lug. Lermanda. 143, 267
top. Letebizcar, 145
top. Letequiturri, 145
lug. Licinganiella, 211, 224
lug. Loza, 8, 40
lug. Lubiano, 19. 75
lug. Luco. 36. 43
lug. Lucu, 18. 36
Luerzas, 117
Lulantu, 146
lug. Luna, 72, 141
Lunantu. 146
lug. Lunivilla. 96
Luperho, 147
Lupierro. 147
Lupudiano, 148
lug. Luquiano, 80, 246
Luscando, 149
ap. Luscando (González de), 149 
ap. Luscando (López de), 149 
Luzcando, 1, 149
lug. Luzuriaga 253, 262, 266, 288 
Llano, 1
lug. Llanteno, 263
lug. Llodio, 102
Lluerzas. 117
lug. M adaria. 173
lug. Maestu, 301
M agnarieta. 150
lug. Maistu. 301
herm- M alizhaeza, 3, 105, 177
lug. M andaita, 104, 117
top. Mantible, 38
lug. M anurga, 167
M añarrieta, 150
lug. M arauri, 276
M aranchona, 151
M arazalda, 162
Morlaca, 152
Marieka, 152

Marinda, 153
lug. M arquina de iusu. 154 
M arquina de suso. 154 
lug. M arquinez, 139, 154 
lug. Marquiniz. 154 
lug. M artioda, 158 
lug, M artuada, 158 
M ascatuero, 164 
lug. Matauco. 19. 194 
lug. M aturano, 186 
Meana, 22. 155 
lug. Meana, 23. 247 
Medropio, 156 
M eiana, 155
top. M elchora (Venta de). 232 
lug. M endarozqueta, 109 
Mendevil, 158 
Mendibel, 158
lug. Mendibil, 126, 207, 235, 239 
Mendieta, 157 
lug. M endiguren. 264 
Mendihil, 158
lug. Mendiola, 6, 62. 155 194

223, 248 
lug. Mendiolha, 6, 177 
Mendivil, 31, 158 
Mendizobal, 27, 159 
lug. Mendozo, 5. 35, 158, 226 
Menea, 50. 160 
lug. Mengano, 268 
lug. M engano goien^ 109, 268 
lug Mesanza, 250 
lug. Mezquio, 190 
Miaña, 155
lug. Miñano mayor, 109. 264. 268
lug. Miñano menor, 264, 268
lug. Mizkina, 190
Moio, 166
tou. Molinacho, 97
lug. Moliniella, 20, 179
lug. Molinillo, 20. 179
Monasterio, 161
lug. M onasterioguren, 62, 128, 

269
top. M onosterio-ostea, 219 
Monreal, 162
lug. Montevite, 104, 117. 163
lug. Montovit, 163
Montoya, 163
Moreta. 167
lug. Morgas, 95
herm. Morillas, 104, 117
top. Mortuorio, 269



top. Moscadero, 164 
lug. Moscador, 79 
Moscatuero, 164 
Mostracón, 165 
Mostreion, 165 
Mostrejon, 165 
lug. Mostrum, 269 
Moyo, 166 
lug. Muergas, 95 
lug. Munain, 245 
lug. Muniain, 245 
Muraba, 167 
Muradehe, 167 
lug. Murguía, 25, 162 
herm. Murielles, 104, 117 
Murriart, 168 
lug. Murua, 167, 174 
lug. Musitu, 10, 76, 130, 244 
lug. Nafarrate, 50, 160 
lug. Nanclares de Gamboa, 27, 

31, 136, 166 
lug. Nanclares de la  Oca, 147, 

232, 298 
herm. Nanclares y Mendoza, 5, 

83, 147, 202, 298 
top. Nancleriz, 57 
Nanziello, 169 
Narana, 170 
lug. Narbaja. 249. 280 
lug. Narvaja, 262, 288 
Navaridas, 171 
Navaridas de suso, 171 
lug. Navaridas de yuso, 171 
ulg. Nograro, 156 
lug. NubiUa, 96. 251. 285 
lug. Nuevevilla, 285 
Nuni, 172 
Nunuri, 172 
Nunuy. 172 
Obaldia. 173
cp. O baldia (Garceiz de). 173 
Ocaranza, 174
ap. Ocaranza (Fernández de), 74
lug. Ocariz, 187
lug. Ocio, 258
Ochate, 175
lug, Ogueta, 94
Ohoro, 183
Okherhuri, 181
Olaran, 176
Olárizu, 6, 177
top. Olárizu, 241
Olga, 178

ap. O lga (G arcía de), 178 
lug. O lhabarri, 104, 117 
O lharizu, 177 
O libani, 179
lug. OUabarre, 104, 117, 232 
O llivarri menor, 269 
lug. O ndategui, 174 
Ondona, 180
lug. O nraita, 10, 76, 127, 130 
lug. O pacua, 187 
lug. Opaucu, 187 
Oquerruri, 181
ap. O querruri (Martínez de), 181
top. O querruriquerestuia, 181
lug. O quina,, 30, 43
Orango, 185
lug. Orbiso, 54
lug. O rdoñana, 114, 127, 265
lug. Orenin, 185
Oribe, 182
Orive, 182
Oro, 183
top. Oro (N.® S.® de), 270 
Orzalzan, 184 
top. Orzanico, 284 
Osango, 185
herm. Ossingani, 20, 24, 116,

135, 164, 179, 209, 303 
O taza, 186 
top. O taza, 186 
O tazaha, 186 
lug. Otazu, 248 
top. O xam abarca, 156 
lug. Padul, 179 
Padura (San Millán), 187 
Padura (Urcabustaiz), 188 
Palacio, 189 
lug. Paldu, 8 
top. Parecicua, 226 
Paterniana, 190 
Paternina, 190
ap. Paternina (Fernández de), 190 
Paul, 57. 191, 302 
lug. Paúl, 179
ap. Paul (Martínez de), 191 
Pazuengos, 192 
lug. Pedruzco, 42 
lug. Peñacerrada. 8. 63, 258. 275,

279 
Perea, 193 
Petriquiz, 194 
Petroles, 196 
Pedrahita, 195



Piedrola, 54, 196 
ap. Piedrola, 196 
Pierola, 196 
Pisana, 197
lug. Pobes, 64, 116, 213 
Pociela, 198 
lug. Poves, 292 
Prango, 97
herm. Quartango, 110, 148, 303
Quelchano, 200
Quijera, 137. 199
Quilchano, 200
Q uintana, 201
lug. Q uintana, 208
Q uintaniella, 202, 298
Q uintanilla, 203
Ram ariaran, 205
Reinavilla, 204
R em ariarana, 205
Remelluri, 206, 258
Restia, 207
lug. Retes de Tudela, 295 
Retuerto. 208 
Reztia, 207 
Riba, 209
lug. Ribaguda, 73, 212 
Ribamartin, 211 
Ribas, 70, 210 
lug. RibaveUosa, 146 
herm. R ibera (La), 20, 24, 58, 60 

61, 67, 135. 146, 164, 179, 209, 
211, 224, 240, 260, 285, 292, 
298

Riguremia, 278 
Riotuerto, 208 
Ripa, 209 
Ripamartin, 211 
Ripa Martini, 211 
Ripaota, 212 
Rituerto, 208
herta. Rivo de Ibita, 42, 113 175 

184, 250 
Roenes, 213 
lug. Roitegui, 127 
lug. Sobando, 181, 214 
Sobando de iuso, 214 
Sabastiane, 250 
Soerin, 215, 263 
top, Sogorduyo (N.^ S^), 275 
lug. Sagassaheto, 184 
lug. Salcedo, 60, 72, 102 
lug. Salinas de Añana, 137, 156, 

289

lug. Solinillas, 59, 258 
Salurtegui, 216
cp. Salurtegui (Garceiz de), 216 
lug. Solvotierro, 4, 11, 78, 85,

98, 123, 124. 127, 165, 190, 
216, 234, 244, 252, 265, 304 

berm. Solvotierro, 262 
SoUurtegui, 216 
lug. Somiono, 95 
Son Andrés Ribera, 217 
San Bartolomé (Berrosteguieta), 

218
Son Bartolomé (Gom orra), 219
top. San Bortolomé-aldeo, 219
Soneto Ololio, 261
Soncti Julianl, 224
Sancti Romani, 194, 237
Son Estebon de Villonuevo, 280
lug. Son Estevan, 95
Son Gilis, 234
Son Jorge, 220
Son Juan (Arbulo), 221
Son Juan de Elgueo, 82
Son Juan (Lobroza), 222
Son Juan de Mendiola, 223
San Julián, 224
San Juste, 225
San Momés, 226
Son Mortín, 227
lug. S an Mortín, 299
top. Son Martín, 292
lug, San M artin de Golborin, 99
San Mortín (Yécora), 229
lug. Son Martin de Zar, 79, 299
Son Mederi, 228
San MiUán, 229
herm. San Millán, 15, 82, 157, 

249
ap. San Millán (Ortiz de)., 229 
op. Son Millán (Sánchez de), 229 
San Pedro (Lobrazo), 230 
San Pedro (Lagrán), 231 
San Pedro de Soloices, 232 
Son Pelayo, 233
op. San Pelayo (G arcía de), 233
San Quilez, 234
San Quilis, 234
San Requil, 235
top. Son Requile. 235
San Román (Arceniega), 236
Son Román (Ascarza), 237
top. Son Román-oldea, 237
lug. Son Román de Campezo, 208



lug. San Román (San Millán), 55,
245

San Saturnino, 238
Sansoeta, 239
Sansoheta, 239
Sansueta, 126, 239
top. S anta C ata lina de Badaya

125
Santa Coloma, 240
top. Santa Coloma, 240
Santa Cristina, 244
Santa Cruz de lo Alto, 47, 241
lug. S an ta Ciuz Campezo, 118

196
top. Santa Engracia, 36
lug. Santa Eulalia, 261
Santa M aría (Tobera), 242
Santa M aría V illabezana), 243
Santa Pía, 120, 197, 244
top. Santiam a, 8
Santo Domingo, 245
top. Santo Domingo, 245
Santo Tomás, 246
top. Santo Tomás, 246
San Vicente. 247
lug. San Vicente Arana, 53, 127,

181
lug. San Vicentejo, 227 
top. San Víctor, 111, 149 
top. San Victoris, 105 
lug. San Zadornil, 51 
lug. Saracho, 74 
top. Sardin, 27 
top. Sarizuri, 176 
lug. Sarria, 281 
Sarricohuri, 248 
Sarricuri, 248 
top. Sarrinquelete, 235 
top. Sarrinquettelette. 235 
Sarrizuri, 248 
lug. Saseta, 94, 184, 276 
Sastegui, 249 
Savastian, 250 
Sebastián, 250 
lug. Sobrón, 137, 199 
lug, Sojoguti. 49 
Solana, 251 
Soriella, 252 
Sornostegui, 253, 262 
Sornosti, 253 
Sosas 254 
Stibalez, 90
lug, Subijana de Alava, 50, 83

lug. Subijana de Morillas, 163
lug. Subillana. 50, 83
Tabuérniga, 255, 258
top. Tallagorri, 47
Taraita, 256
lug. Taravero, 79
lug, Tertanga, 72, 191
Tisonzo, 257
lug. Tobillas, 290
Toloño, 258
top. Toloño, 206, 229, 255 
lug. Torissu, 146, 209 
Torre, 259 
lug. Torre, 95 
Torrecieila, 260 
Torrecilla, 260 
lug. Trasponte. 5, 35 
lug. Trespuentes, 5, 35, 125 
Tres Q uintanas, 281 
lug. Treviño, 258 
herm. Treviño, 26, 56, 65, 79. 95,

99, 108, 112, 172, 198, 260 
271. 299 

lug. Tuiu, 211, 224 
lug. Turiso, 64, 146, 209 
lug. Tuyo, 96, 211, 224 
lug. Uarte, 184
herm. Ubarrundia, 36 45 109 

268
Udala, 253, 262 
Udalha, 262 
Ugarte (Ayala), 263 
Ugarte (G am arra), 264 
top. Ugartevidea, 264 
UhuUa, 265 
Ula, 123, 252, 265 
Ulibarri, 266 
UUibarri, 266, 267 
Ullibarri Araca, 268 
lug. UUibarri Arana, 127 
lug. U llibarri Arrazua, 75 
lug, U llibarri Gamboa, 45, 101, 

145, 207, 235 
Ullibarri Guchi, 22, 269 
lug. U llibarri Viña, 282 
lug. Unzá, 21, 57 
Urabiano, 270 
top. Uraburu, 157 
Uralde, 271 
Uranvilla, 272 
lug. Urarte, 139, 184, 220 
lug. Urbina, 18, 46, 185 
heim. Urcabustaiz, 58, 110, 188, 191



Urdascay, 273 
Uriarte, 274 
Uribaldo, 277
U ribarri (Peñacerrada), 275
U ribarri (Treviño), 276
Uribel, 277
U;ibiano. 270
Urigurenna, 278
top. Uriondo, 57
Urizarra, 279
ÍJrola, 280
top. Urqutia, 127
Urrecha, 281
Urrechu, 281
Urrechua, 281
top. Urrestia, 207
Urrialdo, 282
Urrivarriguchia, 269
Urtimpina, 283
U rtipiaña, 92
Urtupiña, 283
Urzanico, 284
Uxenevilla, 285
lug. Uzquiano, 113
Uzuza, 286
lug. Vachicabo, 257
hérm. Valdegobía, 290, 293, 294
top. Val de Gobia, 156
V alderrutia, 287
Vercejón, 54
Vercoen, 54
Vernal, 118
ap. V erracazán (López de), 57 
lug. Verroci, 301 
lug. Veto (Ueto), 158 
lug, Victoria, 143 
herm. Victoria, 239, 248, 298 
lug. Vicuña, 55 
Vieilla Vieja, 297 
lug. V illabezana, 24, 69 146 

243, 260 
V illabuena, 253, 288 
Villacones, 289
ap. Villacones (Maliz de), 289
ViUa de Pun, 294
lug. V illafranca, 90
lug. V illaluenga, 285
lug. V illam aderna, 293
lug. Villamaderne, 72, 293
Villamanea, 290
lug. Villamanca, 261
lug. Villambrosa. 289
lug, Villamorosa, 289

lug. V illanañe, 156 
Viila.ncon. 289 
Villanueva, 291 
V illanueva de Galletes, 292 
V illanueva de Galletos, 292 
lug. V illanueva de Tobera, 79, 

195
lug. V illanueva Valdegobía. 156 
V illapaterna, 293 
Villapun, 294 
herm. Villarreal, 18 
Villarrosa, 43 
Villasus, 295 
Villasuso, 295 
Villaverde, 296 
lug. Villaverde, 231 
top. V illaverdecocelaya, 296 
lug. V illavezana, 240 
Villavieja, 297 
lug. V illavizana. 146, 164 
lug, Vitoria, 3, 6, 75, 126, 155 
herm. Vitoria, 22, 128, 177, 194, 

237, 248, 269, 274 
top. Vitoria (Montes de), 30, 62 
lug. Vitoriano 141, 246, 270 
lug. Yécora, 89 
Ynurrieta, 122 
Yñurrita, 122 
Yula, 265 
top. Zabala, 42 
Zaballa, 298 
Zaballa, 298
top. Zadorra, 159, 211, 225, 226, 

245, 265 
Zahar, 299 
top, Zaldiaran, 218 
Zaldu, 300 
Zaidua, 300 
lug. Zalduendo, 9 
lug. Zalduondo, 9 
Zalmadura, 301 
top. Zalla, 226 
Zamarre. 57, 302 
Zamarro, 302 
lug. Zam brana, 36, 259 
Zarricohuri, 248 
ZavaUa, 202, 298 
Zemarro, 191 
lug. Zeriano, 109 
Zerran, 210 
Zornoztegui, 253 
lug, Zuazo Gamboa, 166 
lug. Zuazo (San Millán), 17, 262.



273, 288 herm. Zuibarrutia, 270, 281, 303
lug. Zuazo de Vitoria, 105 Zamalburu, 304
lug. Zuazola, 278 lug. Zumelzu, 50, 83, 254
lug. Zuazu (Gamboa), 31, 166 lug. Zumento, 8
herm. Zufia, 183 lug. Zumulzu, 50, 83
lug. Zuhazu (San Millán), 17. 114, lug. Zurbano. 22, 194

265 lug. Zurbita, 198
lug. Zuhalzulha, 278 lug. Zurbitu, 198
Zuhiabarrutia, 303 herm. Zuya, 80, 303
Zuibarrutia, 303 top. Zuya, 183
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