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Resumen: la sostenibilidad social y económica de los territorios rurales pasa, 
en buena medida, por las posibilidades que ofrece la movilidad de los actores 
implicados en esta: desplazamientos cotidianos, estrategias birresidenciales, 
suministros comerciales o flujos turísticos. En este sentido, la interconexión 
entre las esferas rural y urbana resulta especialmente significativa y da lugar a 
realidades socioespaciales híbridas, cuya articulación es clave en los procesos de 
cambio social. El objetivo de este artículo es analizar la relación entre distintas 
formas de movilidad y la celebración de un conjunto de eventos festivos en 
los territorios de despoblación, dentro del marco de la ruralidad de montaña 
y más concretamente en los valles pirenaicos de Aezkoa, Salazar y Roncal, en 
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la región de Navarra (España). Estos eventos no sólo se han multiplicado  
en los últimos años, sino que tienen considerable relevancia como elementos 
de reivindicación, cohesión identitaria y promoción turística. De este modo, 
estudiamos la imbricación entre movilidad, eventos festivos y sostenibilidad 
territorial, atendiendo a la manera como la organización y la celebración implican 
a los residentes permanentes, los residentes no permanentes, los visitantes y 
los actores económicos que pueden pertenecer o no a los propios territorios. La 
estrategia metodológica se ha desarrollado desde un enfoque cualitativo utili-
zando como técnicas la recolección y el análisis documental, la observación y 
la realización de veintidós entrevistas semiestructuradas a informantes clave 
y personas expertas de la región. Este enfoque supone un análisis original 
al incorporar los procesos de movilidad al estudio de la transformación de 
los territoriales rurales, teniendo en cuenta la resignificación de lugares, 
espacialidades e identidades y que deja atrás miradas estáticas. Esto se hace 
visible especialmente por medio de la organización y celebración de eventos 
festivos en los que actores sociales con tipologías distintas de movilidad y 
de vinculación con el territorio contribuirán a la producción y reproduc-
ción de identidades y patrimonios locales.

Palabras clave: cultura, eventos festivos rurales, identidad, movilidad, patri-
monio.

Mobilities and Patrimonial and Identity Reproduction in Rural Festive 
Celebrations of the Navarre Pyrenees, Spain

Abstract: The social and economic sustainability of rural territories largely 
depends on the possibilities offered by the mobility of the actors involved: 
daily commuting, bi-residential strategies, commercial supplies, and tourist 
flows. In this respect, the interconnection between rural and urban spheres 
is particularly significant and gives rise to hybrid socio-spatial realities, 
whose articulation is key in processes of social change. The purpose of this 
article is to analyze the relationship between different forms of mobility and 
the celebration of a set of festive events in depopulated territories, within 
the framework of mountain rurality, specifically in the Pyrenean valleys of 
Aezkoa, Salazar, and Roncal, in the region of Navarre (Spain). These events 
have not only multiplied in recent years but also hold considerable relevance 
as elements of vindication, identity cohesion, and tourist promotion. Thus, we 
study the interplay between mobility, festive events, and territorial sustaina-
bility, considering how both organization and celebration involve permanent 
residents, non-permanent residents, visitors, and economic actors who may 
or may not belong to the respective territories. The methodological strategy 
involves a qualitative approach, using techniques such as documentary collec-
tion and analysis, observation, and twenty-two semi-structured interviews 
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with key informants and experts from the region. This approach offers a 
novel perspective by incorporating mobility processes into the analysis of 
rural territorial transformation. It acknowledges the importance of redefi-
ning places, spatialities, and identities, moving away from static perspectives. 
This becomes particularly evident through the organization and celebration 
of festive events in which social actors with different types of mobility and 
connection to the territory contribute to the production and reproduction of 
local identities and heritage.

Keywords: Culture, heritage, identity, mobility, rural festive events.

Mobilidades e reprodução de patrimônio e identidade em celebrações festivas 
rurais nos Pirineus de Navarra, Espanha

Resumo: a sustentabilidade social e econômica dos territórios rurais depende, 
em grande parte, das possibilidades oferecidas pela mobilidade dos atores 
envolvidos: movimentos diários, estratégias de emergência, suprimentos co-
merciais ou fluxos turísticos. Nesse sentido, a interconexão entre as esferas 
rural e urbana é particularmente significativa e dá origem a realidades so-
cioespaciais híbridas, cuja articulação é fundamental para os processos de 
mudança social. O objetivo deste artigo é analisar a relação entre diferentes 
formas de mobilidade e a celebração de um conjunto de eventos festivos 
em territórios despovoados, no âmbito da ruralidade de montanha e, mais 
especificamente, nos vales pirenaicos de Aezkoa, Salazar e Roncal, na região 
de Navarra (Espanha). Esses eventos não apenas se multiplicaram nos últi-
mos anos, mas também têm uma relevância considerável como elementos de 
reivindicação, coesão de identidade e promoção turística. Dessa forma, estu-
damos a inter-relação entre mobilidade, eventos festivos e sustentabilidade 
territorial, prestando atenção à maneira como a organização e a celebração 
envolvem residentes permanentes, residentes não permanentes, visitantes e 
atores econômicos que podem ou não pertencer aos próprios territórios. A 
estratégia metodológica foi desenvolvida a partir de uma abordagem quali-
tativa, utilizando coleta e análise de documentos, observação e 22 entrevistas 
semiestruturadas com informantes-chave e especialistas da região. Essa abor-
dagem implica uma análise original ao incorporar processos de mobilidade 
ao estudo da transformação de territórios rurais, levando em conta a res-
significação de lugares, espacialidades e identidades e abandonando visões 
estáticas. Isso se torna visível especialmente por meio da organização e da 
celebração de eventos festivos nos quais atores sociais com diferentes tipolo-
gias de mobilidade e vínculos com o território contribuem para a produção e 
a reprodução de identidades e patrimônios locais.

Palavras-chave: cultura, eventos festivos rurais, identidade, mobilidade, 
patrimônio.
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A la par que la sempiterna crisis del mundo rural se hace más visible 
a causa de la denuncia de la llamada “España vaciada” (Camarero 
2020; Cerdà 2017; Del Molino 2016), asistimos a una proliferación de 
eventos festivos que tienen como telón de fondo o como protagonista 
al mundo rural (Duffy y Mair 2021, 2018; Lysgård 2016; Querol y 

Ginés 2021). En unos casos como exotización e idealización, en otros como grito de 
socorro e impugnación de los desequilibrios territoriales y, en medio, con múltiples 
referencias a la “identidad”, a la “cultura” y al “patrimonio local”, los festivales rurales1 
están desempeñando un papel relevante en la vida de las comunidades locales, contri-
buyendo a la transformación social y económica de los territorios. Ello confirma la 
condición híbrida de dichos territorios, mediante las actividades desplegadas por 
actores sociales, económicos y culturales diversos, que rompen con el imaginario de 
un espacio rural aislado, alejado y en decadencia —en supuesta oposición al mundo 
urbano—, y que solo lograría la supervivencia a través de sus propias/os pobladoras/
es o de aquellas/os nuevas/os que vinieran a insertarse y reproducir los modos de 
vida tradicionales del agro o los ritmos y estilos de vida etiquetados como “rurales” 
(Camarero y Oliva 2018, 2016; Lefebvre 2017).

En el caso que nos ocupa, el de tres eventos festivos que tienen lugar periódica-
mente en los valles pirenaicos de Aezkoa, Salazar y Roncal, en el noreste de la región 
de Navarra (España), las celebraciones cobran importancia especialmente como 
refuerzo de la identidad y el patrimonio local y en clave de plataformas de visibiliza-
ción de la vulnerabilidad del territorio. Ello sin perder de vista la dimensión turística 
y económica que permite constatar la existencia de una articulación compleja de las 
estrategias de los diferentes actores sociales: residentes permanentes tradicionales, 
nuevas/os residentes, residentes no permanentes, visitantes, así como distintos niveles 
de la administración y agentes económicos (Sanz y Martínez 2019, 2018).

En este sentido, comprobamos que para entender el alcance de los eventos 
festivos en el mundo rural resulta fundamental incorporar la movilidad como factor de 
análisis (Bell y Osti 2010; Del Pino 2014; Sheller y Urry 2006). Esto supone reconocer 
la inserción del espacio rural en un escenario de intensa circulación de información, 
de objetos-mercancías, pero también de personas altamente movilizadas que hacen 
que sea difícil mantener la clásica y reductiva distinción rural/urbana. Un enfoque 
innovador que pretende abordar esta creciente complejidad espacio-temporal desde 
las nuevas dinámicas interculturales reconociendo las múltiples fuerzas que les afectan 
(Bissell 2016), y que ha sido trabajado de un modo diverso en el contexto antropoló-
gico latinoamericano (Salazar, Riquelme y Zúñiga 2020; Zunino, Giucci y Jirón 2017). 
Sin embargo, también exige atender a la paradoja de este escenario contemporáneo 
hipermóvil, mediante la figura de personas inmovilizadas especialmente relevantes en 
contextos rurales como el de nuestro caso de estudio.

1 En este trabajo utilizamos como sinónimos los términos festivales, festividades, eventos festivos o celebra-
ciones festivas.
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Este texto cuenta con cuatro apartados. En el primero se justifica la metodología 
cualitativa seleccionada para el análisis. En el segundo se sitúan los conceptos teóri-
cos fundamentales, articulados a partir de distintas visiones sobre los eventos festivos 
rurales y el vínculo que establecen con las ideas de cultura y patrimonio cultural. En 
el tercero se presenta el caso de estudio y en el cuarto se procede al análisis de la infor-
mación recabada. Por último, en las conclusiones se discuten los resultados obtenidos 
y se avanzará en algunas ideas con el fin de ampliar el debate sobre la sostenibilidad de 
los territorios rurales, a partir de la convergencia de los eventos festivos culturales y la 
movilidad espacial.

Metodología
Este texto articula su estrategia metodológica desde un enfoque cualitativo (Valles 
1997) que nos permita proyectar una mirada interpretativa sobre la realidad social. 
Trabajar desde esta mirada no supone un mero ejercicio analítico-reflexivo, que 
podría remitir indistintamente al quehacer investigador desplegado desde el uso  
de técnicas bien cuantitativas, o bien cualitativas, sino como aquella que se inscribe 
en la tradición de la sociología interpretativa o comprehensiva de las actitudes y 
las representaciones de los actores. Por tanto, la idoneidad del uso del enfoque 
cualitativo-interpretativo en el marco de nuestra investigación tiene que ver con 
la necesidad de reconstruir por medio de esta mirada la intención de los actores, 
comprendiendo sus posiciones y decisiones no como meras respuestas indivi-
duales en un sentido acumulativo y externo, sino como una información cuya 
interpretación permitirá captar su sentido dinámico dentro de un entramado 
complejo de relaciones sociales (Alonso 1998).

La estrategia metodológica desplegada se organizó en distintas fases y a través 
de diversas vías (análisis documental, observación y entrevistas semiestructuradas) 
que se concentraron en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, si bien se inclu-
yeron después visitas de reconocimiento y revisión documental anualmente (hasta el 
año 2022), lo que facilitó evaluar y contrastar los resultados obtenidos. Debe remar-
carse que la forma que ha adquirido este trabajo, en la que cobra gran relevancia lo 
que dicen los actores acerca de lo que hacen y el sentido que le conceden, nos ha 
hecho optar por una presencia predominante del análisis de la información produ-
cida en las entrevistas semiestructuradas.

El trabajo inició con una recopilación y análisis documental que permitió nutrir 
de información y reconstruir críticamente los casos de estudio. Para ello se recurrió 
a una revisión de la literatura especializada, de prensa generalista y de documen-
tación producida por las propias entidades y asociaciones locales que organizan y 
protagonizan los eventos estudiados, tanto en formato físico como digital. También 
se recabó información temática en páginas web institucionales.

El proceso documental arrancó con la elaboración de un dosier de prensa de 
los dos principales periódicos regionales (Diario de Navarra y Diario de Noticias), 
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basado en la selección de noticias relativas a los eventos festivos analizados y de la 
movilidad y conectividad de los territorios estudiados. Ello requirió de una labor 
de hemeroteca que comenzó en las fases iniciales y que mantuvo el dosier como un 
documento vivo a lo largo de los años sucesivos.

También se recopiló información y se hizo un análisis temático (relativo a los 
eventos festivos estudiados) de publicaciones generadas en los territorios por parte 
de los actores implicados en los eventos festivos (Etxegoien 2017; Hualde 2003b; 
2003a), así como información procedente de páginas web de las asociaciones orga-
nizadoras2 y/o colaboradoras de los eventos en los que se recogen convocatorias 
preparativas de las fiestas, los programas o información útil sobre los eventos para 
los visitantes3. Simultáneamente, recurriendo a un trabajo etnográfico (Díaz de Rada 
2012; Guber 2011; Jociles 1999) se realizó, por un lado, un ejercicio de observación 
panorámica no participante (Ruiz de Olabuénaga 2012) a lo largo del tiempo en que 
se desarrolló la investigación, identificando y accediendo a las prácticas festivas selec-
cionadas. Actuando como visitantes a los eventos festivos, las/os investigadoras/es 
nos desplazamos al terreno los días previos a la celebración de los actos y lo aban-
donamos en los días posteriores, con el fin de contrastar las dinámicas de cambio 
de los territorios. Para ello tomamos como unidades de análisis las modificaciones 
espacio-temporales, las modalidades de desplazamiento de los actores implicados, las 
actividades organizadas y los perfiles y roles de las/os participantes (organizadoras/es, 
vecinas/os y visitantes). Durante los primeros años, esta labor facilitó la identificación 
de perfiles para las entrevistas.

Por otro lado, se aplicaron veintidós entrevistas semiestructuradas (véase anexo 
con los perfiles) a informantes clave y a personas expertas (Berteuax 2005; Roca y 
Martínez 2006). El criterio utilizado para la identificación y selección de las/os entre-
vistadas/os partió, en primer lugar, de las/os expertas/os en áreas como la política, 
la gestión local y regional, las agencias de desarrollo, ciudadanas y/o empresariales. 
En segundo lugar, se recurrió a informantes clave con una percepción estratégica 
y con vinculación con el territorio, pero sin una implicación tan directa sobre las 
decisiones políticas o económicas como los perfiles anteriores. Este sería el caso de 
docentes, personal sanitario, agentes de servicios sociales y de empleo. Además, se 
contó con la voz de figuras que se ajustaban al papel estratégico por su perfil socio-
lógico, como el caso de mujeres de la denominada generación soporte, o de jóvenes 
que cumplen una función relevante, tanto en las dinámicas de movilidad como en 
la implicación en las actividades de gestión social y cultural. Finalmente, se entre-
vistó a informantes cuya selección se hizo a partir de su vínculo con la localidad, 

2 Aezkoako Eguna: valleaezkoa.com; Día de la Almadía: https://almadiasdenavarra.com/ y Orhipean: 
http://orhipean.org/

3 Información institucional de cada valle: https://aezkoa.org, https://vallederoncal-erronkaribar.com/, de 
colectivos de cada valle: https://www.turismoabaurrea.com/, http://lakukula.com/, https://www.iratialdea.
com/ o la revista https://www.mendixut.com para los tres valles.

http://valleaezkoa.com
https://almadiasdenavarra.com/
http://orhipean.org/
https://aezkoa.org
https://vallederoncal-erronkaribar.com/
https://www.turismoabaurrea.com/
http://lakukula.com/
https://www.iratialdea.com/
https://www.iratialdea.com/
https://www.mendixut.com
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sus recorridos residenciales, su patrón de movilidad, la tipología familiar, el perfil 
laboral, el género y la generación.

El contacto con las personas entrevistadas se produjo por vía telefónica o por 
el correo electrónico profesional. También, se recurrió al efecto bola de nieve, en el  
que los enlaces fueron otras/os informantes. Atendiendo a la normativa sobre 
protección de datos vigente durante el periodo de aplicación de las entrevistas, 
el equipo se presentó ante las/os informantes como miembros de la Universidad 
Pública de Navarra, explicó los objetivos del proyecto y solicitó permiso para la 
grabación y uso investigador-académico del material recopilado. Las entrevistas 
fueron realizadas de forma espaciada cronológicamente, tanto en el terreno (Piri-
neo navarro) como en Pamplona (capital de Navarra), pero en todos los casos fuera 
del momento puntual del desarrollo de los eventos festivos para disociar la labor de 
observación de aquella de las entrevistas.

Festivales, movilidades y territorios rurales de montaña
Durante los últimos años podemos constatar la creciente relevancia de los eventos 
festivos rurales en la búsqueda de una dinamización de los territorios (Querol y 
Ginés 2021). Muchas de las celebraciones festivas investigadas destacan, de un modo 
u otro, por la apelación explícita a una dimensión cultural (Lysgård 2016). En el 
marco de nuestro trabajo, la cultura en un sentido amplio (Geertz 1987; Williams 
1987) está estrechamente vinculada con la reivindicación del patrimonio cultural 
(García 1999; Lisón 2013; Smith 2011), entendido como

campo de significación que se organiza en torno a la valoración social de los 
objetos y prácticas como expresiones testimoniales, con valor creativo o simple-
mente documental, de la herencia pasada digna de preservación; y que este 
campo ha sido construido en y por la modernidad. Y no antes. (Ariño 2013, 210)

Resulta oportuno dar cuenta de la relación ambivalente entre la idea de 
cultura, en general, y patrimonio cultural, en particular, en las celebraciones festivas 
contemporáneas. Tomando como punto de partida la larga tradición de estudios 
sobre la ritualidad festiva, tanto en la antropología social como en la sociología en 
España (Ariño 1992; Brisset 2009; Caro 1984, 1965; Delgado 2004; García 2021; Gil 
1991; Homobono 2009, 1990; Velasco 2004, 1982), podemos constatar la frecuencia 
con que las festividades rurales caracterizadas como “culturales” son presentadas 
en tanto que elementos clave de una nueva economía de servicios (Cànoves, Prat 
y Blanco 2016; Lash y Urry 1998; Sánchez-Sánchez y Sánchez-Sánchez 2021). Así, 
actuarían, por un lado, como factor de señalamiento de la particularidad de un 
territorio frente a otro, convirtiéndose en elementos de distinción (búsqueda de 
ventajas comparativas), lo que serviría para reforzar la atención y atracción de visi-
tantes, inversores y futuros residentes a determinados lugares (Harvey 2007; Picard 
2016; Silva y Fernández 2008; Vicente 2013). En lo que respecta específicamente a 
la atracción turística, cabe entenderla, en los términos utilizados por McCannell 
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(2017), como parte de un proceso en el que se articulan el recurso susceptible de 
turistizar, el denominado “marcador” como representación del mismo y la mirada 
turística. Por otro lado, y sin disociarse del todo de la cuestión anterior, la celebra-
ción cultural y patrimonial actúa como una suerte de indulto territorial, esto es, 
como dispositivo simbólico de salvación de algunos lugares por medio del recono-
cimiento de un “valor cultural” que, hasta hace poco, sus poblaciones, según esta 
interpretación, no habían logrado reconocer. Es lo que sucede cuando se produce 
un juego de “patrimonialización” (Choay 2007; Davallon 2014; Santamarina 2017; 
Smith 2011), mediante el cual, algunas prácticas y elementos ordinarios, incluso 
reforzados por cierto carácter “decadente”, son seleccionados, mostrados y reivin-
dicados, haciéndolos pasar por extraordinarios: la arquitectura civil, la vestimenta, 
determinadas prácticas y labores o determinados utensilios que son “rescatados del 
olvido” en no pocas ocasiones por la intervención externa al propio territorio (Ariño 
y García 2006; Cuisenier 1999; Delgado 2000; Harvey 2007).

Aparte de esta doble perspectiva, en la que tanto o más protagonismo que las/os 
pobladoras/es locales tienen las/os observadoras/es o prescriptoras/es externas/os, 
debemos destacar la consideración de la cultura y el patrimonio como un derecho de 
las propias “poblaciones locales”, al margen de, o al menos, no estrictamente supedi-
tadas a las dinámicas de competitividad territorial (Lysgård 2016; Troitiño y Troitiño 
2018). En el contexto de nuestra investigación, entendemos por “poblaciones locales” 
no solo a las/os residentes permanentes que habitan los municipios donde se celebran 
eventos festivos, sino también aquellas/os residentes no permanentes como las/os que 
acuden todos los fines de semana o las/os residentes vacacionales a quienes podemos 
definir igualmente como “población flotante” o “población vinculada”. Este marco 
ampliado del sentido de “población local” resulta estratégico en nuestra investigación.

Por otra parte, creemos adecuado recurrir al concepto de “cultura plebeya”, 
en el sentido otorgado por E. P. Thompson (2019): frente a la cultura hegemónica  
(urbana, institucional, mercantilizada) sobre la que las/os habitantes locales no 
tienen control en su producción y gestión, la “cultura plebeya” remitiría a unas 
prácticas espacio-temporales protagonizadas por dichas/os habitantes locales, en 
que los saberes, las normas, las sanciones, las actividades o los enclaves de reu-
nión y celebración serían gestionados y controlados de un modo mayoritario por 
ellas/os. En este caso, esta “plebe rural” no se caracterizaría estrictamente por su 
pertenencia a las clases populares, como se podría entender de la propuesta de 
Thompson, pero sí de un modo más genérico por pertenecer a una “posición ple-
beya” de vulnerabilidad territorial y subalternidad cultural.

En este sentido, los eventos festivos del medio rural serán interpretados 
como la celebración y la reivindicación no solo de una simple pertenencia, sino 
también de unos intereses propios frente a unos intereses ajenos que actuarían 
en detrimento de las especificidades socioculturales de dichos entornos. La exal-
tación festiva de la identidad y el patrimonio propios ha actuado, a diferencia de 
lo sucedido tantas veces en el medio rural, como un mecanismo diferenciador y 



P
A

N
O

R
Á

M
I
C

A
S

69

Movilidades y reproducción patrimonial e identitaria en celebraciones festivas rurales del Pirineo navarro, España
Ion Martínez Lorea, Elvira Sanz Tolosana y Andoni Iso Tinoco 

aglutinador, reforzando la consideración de una comunidad con peculiaridades que 
estarían en situación de vulnerabilidad.

Así, en este trabajo enfatizamos las festividades que giran en torno a esa 
suerte de “cultura plebeya”, en la que el medio rural se muestra como protagonista 
y cuyas/os pobladoras/es actúan en primera persona. Sin descartar el rol comple-
mentario de suministradoras/es de recursos de la celebración (alimentación, 
alojamiento, ocio), subrayamos el protagonismo de las/os residentes permanentes y 
no permanentes como organizadoras/es y dinamizadoras/es de las actividades que 
pretenden poner en valor la comunidad, el territorio, la forma de vida local o alguno 
de sus aspectos y con ello reforzar la identidad y el patrimonio local (Bauman 2000; 
Duffy y Mair 2021; 2018).

En todo caso, como apuntaran Ariño y García (2006), el viejo concepto de 
comunidad festejante, en el que habría una conexión estrecha del ritual con un 
cuerpo de creencias sistemáticas, debe ser matizado cuando no sustituido por “la 
ilusión de la communitas” (Ariño y García 2006, 17), la cual toma forma a partir 
de los usos que se hacen de ella, pudiendo ser este el caso de algunas festividades 
rurales. Dichas festividades actuarían como dispositivos identitarios —reforzando 
el “nosotras/os”— que contribuyen a dar forma a lo que Benedict Anderson (1993) 
llamara “comunidades imaginadas”, en donde encuentran, sobre todo, eficacia por 
medio del propio éxito del ritual. No obstante, tal como recuerda Gil (2012), el 
culto a la “nosotridad”, que tiene lugar en el ritual festivo, actúa como una matriz 
de cohesión social que trasciende tal momento y que, precisamente por ello, debe 
ser tomado en consideración en la construcción —producción y re-producción— 
de identidades rurales contemporáneas, a las que podríamos definir como nuevas 
ruralidades (Ginés y Querol 2019). Estas deben ser asumidas, justamente, en su 
pluralidad, alejadas del reduccionismo nostálgico que hace referencia a un territorio 
aislado, en declive, en riesgo de despoblación y cuya única alternativa de supervi-
vencia parecería ser reforzar su función como objeto de consumo.

En este punto, resulta crucial destacar que la complejidad social que anima 
a hablar de ruralidades diversas —reivindicadas desde las celebraciones festivas—, 
solo será entendida si asumimos la realidad híbrida de los territorios y sus pobla-
ciones. Para ello es necesario incorporar la denominada “movilidad cotidiana” como 
factor clave que permite comprender los territorios no en un sentido estático, aten-
diendo a la localización y a los condicionantes físicos, sino en un sentido dinámico, 
al resaltar las diferentes estrategias de los actores, así como una accesibilidad y recep-
tividad física y social (Oliva 2018; Sheller y Urry 2006). De esta forma, la movilidad 
permitirá articular de un modo estratégico la diversidad de actores implicados en la 
organización y celebración de los eventos festivos.

Así debemos entender las dinámicas de actores hipermóviles que explican su 
condición de sujetos híbridos, lo cual les posibilita construir trayectorias residen-
ciales y sociales flotantes: viven aquí y allí, son de aquí y de allí. Paradójicamente, 
en estos contextos festejantes híbridos e hipermóviles se pone de manifiesto la 
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desigualdad en torno a la movilidad y los territorios (Marsden 2009), puesto que 
la distancia, la orografía y la ausencia de infraestructuras viales adecuadas crearán 
sujetos inmóviles o, mejor dicho, inmovilizados (Camarero 2009; Camarero y Oliva 
2018). Muchas/os de las/os cuales, residentes permanentes de edad avanzada, serían 
a su vez el objeto de atracción de aquellas/os que están interesadas/os en definir, 
re-producir y consumir el patrimonio cultural. Al fin y al cabo, son esas personas 
mayores quienes tienen el saber acumulado sobre las prácticas y objetos que 
alimentan el patrimonio local.

Tres eventos festivos en el Pirineo navarro
Con el objeto de estudiar el papel de la movilidad tanto en la sostenibilidad como 
en la metamorfosis de los territorios, centramos nuestra investigación en el marco 
de la ruralidad de montaña que representa el Pirineo de la región de Navarra 
(España), circunscrita a los valles de Aezkoa, Salazar y Roncal. Dichos valles se 
sitúan en la zona occidental de los Pirineos en la frontera entre España y Francia, 
al noreste de Navarra y sus apenas 3500 habitantes empadronados se distribuyen 
en 25 municipios en una extensión de 925 km2. Las características de su población 
son las habituales de escenarios rurales remotos: envejecimiento y masculiniza-
ción en un contexto de dispersión y despoblación apuntaladas por una orografía 
y una climatología especialmente duras. No obstante, un fenómeno que ha sido 
identificado en esta investigación es la existencia de una importante población 
flotante compuesta por residentes no permanentes: hijas/os del pueblo o nuevas/os  
residentes que los frecuentan el fin de semana o en periodos vacacionales, susten-
tados en una movilidad espacial constante (Iso y Oliva 2018).

En este espacio se acumulan un conjunto significativo de experiencias vincu-
ladas a la recuperación y reivindicación patrimonial. Es un territorio con gran peso 
simbólico en la configuración de las “identidades navarras” (Sanz 2009), donde 
destaca la producción del paisaje natural (acoge iconos reconocibles como la Selva 
de Irati y la Reserva Natural de Larra-Belagua), la diversidad cultural ejemplificada 
por las variadas tipologías habladas en estos valles de la lengua vasca (euskera), 
pero también la identificación de prácticas e instituciones que ahondan en el refor-
zamiento del sentido de pertenencia de las comunidades locales (juntas del valle, 
batzarres, auzolanes o la propiedad comunal de los montes)4. En este contexto 
encontramos una combinación de actividades productivas tradicionales como la 
ganadería, la agricultura o el trabajo forestal, con labores que podemos definir como 
posproductivas como el ocio, el turismo o las actividades de conservación.

4 El batzarre es una asamblea vecinal para la propuesta y debate de diferentes asuntos de las localidades, 
que pueden ir desde la organización de las fiestas patronales hasta las necesidades de reparación de cami-
nos. El auzolan es una forma tradicional de trabajo comunitario colectivo en la que se convoca a todo el 
vecindario de una localidad, regulado por una ordenanza, pero que en ocasiones se utiliza como forma 
de llamamiento a la comunidad para el arreglo o mantenimiento de espacios comunes, por ejemplo, la 
limpieza de las vegas de los ríos. En otros lugares se utiliza el término vecinal.
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La década de 1980 se considera un periodo de inflexión en este territorio, pues 
la relevancia de algunos cultivos, como particularmente tuvo la patata, se vio muy 
mermada por la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (hoy 
Unión Europea), bajo la exigencia de una reestructuración de la economía en detri-
mento de determinados sectores o actividades. A su vez, en ese momento se dio 
comienzo al turismo rural que en el Pirineo navarro tuvo una de sus experiencias 
más tempranas, tanto en la oferta de casas rurales como de actividades deportivas y 
de naturaleza (Cànoves, Herrera y Blanco 2005).

Estas dos circunstancias marcan un proceso de polarización entre activi-
dades productivas y posproductivas en las que van ganando cada vez más terreno 
los requerimientos turísticos: alimentación, artesanía, mantenimiento de pastos y 
animales, etc. Durante los últimos años, el turismo se ha convertido en una fuente 
de debates en torno al futuro del medio rural, visto como un elemento clave para la 
sostenibilidad del territorio que atrae población y recursos, o como una forma de 
desposesión que ni siquiera llega a anclar población de forma permanente (extrac-
tivismo turístico). A ello hay que sumar la amenaza que acecha —para quienes ven 
esta actividad con recelo— la combinación de un sector primario muy menguado y el 
riesgo del “monocultivo turístico” como horizonte de futuro (Gascón y Cañada 2016; 
Harvey 2004; Posada 1999; Sanz y Martínez 2018; Torres, Grosso y Scoones 2018).

En claro diálogo con la preocupación por la sostenibilidad de la vida en los 
valles pirenaicos, y el predominio de las actividades postradicionales, se sitúa 
nuestro estudio sobre los eventos festivos y su relación con la movilidad espacial. 
A pesar de la vulnerabilidad demográfica, nos encontramos en un territorio con 
multitud de eventos y festividades, desde las fiestas patronales y romerías de cada 
pueblo, pasando por eventos festivos locales puntuales, hasta aquellos pensados y 
desarrollados para todo un valle5.

Entre todos hemos seleccionado las celebraciones que cumplen los siguientes 
criterios: que sean festividades de reciente creación, surgidas en un contexto de 
toma de conciencia de vulnerabilidad socioterritorial; su carácter de reivindicación 
patrimonial; que acojan al mayor número de asistentes, tanto población local como 
turistas; y finalmente que sean consideradas las fiestas principales en cada uno de los 
valles. Así, los tres casos de estudio son el Aezkoa’ko Eguna (Día del Valle de Aezkoa), 
Orhipean (en Otsagabia, Valle de Salazar) y el Día de la Almadía6 (en la localidad de 
Burgui, Valle de Roncal).

El Día del Valle de Aezkoa surge en 1978 dentro del contexto del final de  
la dictadura en España y del inicio del sistema democrático. Aúna la reivindica-
ción de los derechos sobre el Monte Aezkoa (comunal arrebatado por el Estado en 
1784 y devuelto en 1982), de las prácticas y formas de relación tradicionales con las 

5 Véase “Agenda de fiestas y eventos de Navarra”, en https://www.visitnavarra.es/es/agenda
6 Las almadías son las balsas confeccionadas con troncos destinados a su propia comercialización que han 

sido cortados en los bosques pirenaicos y que utilizan algunos ríos como medio de desplazamiento. Es el 
caso del río Esca en el Pirineo navarro.

https://www.visitnavarra.es/es/agenda
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actividades forestales y ganaderas y la celebración festiva de la hermandad de los 
diferentes pueblos que conforman el valle.

El Día de la Almadía, celebrado por primera vez en 1991, pretende dar a 
conocer y homenajear el oficio de almadiero y las formas de vida propias de estos 
valles hasta tiempos recientes. En 1952 bajó la última almadía ya que la construcción 
de embalses aguas abajo imposibilitaron seguir su recorrido. En 1971 los hermanos 
Caro Baroja (Julio y Pío) representaron el oficio de almadiero para la grabación del 
documental etnográfico Navarra, las cuatro estaciones (1972) y se inició la fiesta 
cuarenta años después de la desaparición del oficio.

El Orhipean es la fiesta más reciente. Comienza en 2002 con el objetivo  
de promocionar turísticamente la localidad de Otsagabia desde la recuperación del 
patrimonio cultural. La festividad consiste en la recreación de oficios y tradiciones 
del pueblo un siglo atrás. Las/os vecinas/os de la localidad, ese día, recrean un oficio 
con la representación de un personaje, desde un pastor o una lavandera al médico 
rural, por ejemplo.

Respecto a su ubicación comprobamos cómo en el caso del Aezkoa’ko Eguna 
cada año se desarrolla en una localidad diferente del valle. Por el contrario, el 
Orhipean siempre se celebra en la localidad de Otsagabia, al igual que el Día de la 
Almadía que tiene lugar en Burgui. Las actividades desplegadas en las tres festivi-
dades son comunes: charangas, danzas locales, exposiciones, mercados artesanales, 
comidas y bailes populares.

Las tres fiestas han mantenido su continuidad con apenas variaciones desde su 
inicio. La acumulación de crisis desde 2008 ha tenido un escaso impacto en ellas. La 
última, la generada por la covid-19, ha supuesto un parón puntual por la suspensión de 
los años 2020 y 2021. En 2022 se han reanudado sin afectación en sus programas.

Iniciativas populares festivas entre lo rural y lo urbano
A diferencia de lo que ocurre en otras festividades, el punto de partida se encuentra 
en la iniciativa popular, al margen, al menos inicialmente, de la intervención de 
actores institucionales o económicos. Un hecho que da la medida de la importante 
cultura asociativa y participativa de esta zona:

O sea, se utiliza la fórmula de que todo el que quiera participar o aportar se le 
da opción y se convoca, habitualmente, cada cierto tiempo. Antes de empezar 
alguna cosa se hace un llamamiento y se organiza. Últimamente, la fiesta del Día 
del Valle cada año le tocaba a un pueblo y cada pueblo lo organizaba ese año 
y ahora ya se está organizando entre todo el Valle, toque donde toque, toque 
en el pueblo que toque. Hay como un grupo de personas que se va juntando y, 
entonces, se hace así. (PNE-18-Varón. Salazar, 29 de octubre de 2015)

En todos los eventos analizados se propone una celebración de la identidad 
colectiva en torno a la pertenencia a cada valle. Ello se articula además mediante 
la manifestación como territorios vulnerables: social, cultural, económica y 
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medioambientalmente (Sanz y Martínez 2019, 2018). Por ejemplo, en el caso del valle 
de Aezkoa la indicada exigencia de devolución de los llamados Montes de Aezkoa. 
La visibilización como enclaves a los que se desposee de sus recursos (la madera 
de sus bosques), como sucede en este caso, se combina con la manifestación de  
la pérdida de memoria colectiva en torno a actividades cotidianas o bien económicas 
tradicionales. En Salazar, el Orhipean destaca precisamente como una celebración 
de los oficios de principios del siglo XX y muchos residentes de la localidad parti-
cipan en la recreación de labores cotidianas de entonces (ganadería, horticultura, 
educación, hostelería, ocio, etc.). En el caso de Roncal, el día de la Almadía supone 
la puesta en valor de la actividad forestal que fue central para la economía del valle 
gracias al traslado de la madera por el río Esca.

Consideramos que los tres eventos festivos, como expresión de una “cul-
tura plebeya”, han ido convergiendo en una triple combinatoria compuesta por 
el reforzamiento de la identidad local, el espacio de denuncia de vulnerabilidad 
territorial y la recreación —producción y re-producción— del patrimonio local. 
Así, la organización de comidas populares y bailes suele vertebrarse en clave inter-
na-local, mayoritariamente con pobladoras/es permanentes y población flotante. 
Además de la celebración de la pertenencia, la lectura de manifiestos y la coloca-
ción de cartelería diversa, pintadas, murales y pancartas, así como la invitación a 
responsables políticos para acudir a la festividad, subraya la condición de espacio 
de reivindicación. Asimismo, los desfiles con trajes tradicionales, las exposicio-
nes de artesanía local, o la realización de bailes y actuaciones ritualizados marcan 
el reforzamiento de un patrimonio local que se muestra y se ensalza tanto para un 
“autoconsumo” de aquellas personas vinculadas a los valles, cuanto para un consumo 
simbólico de visitantes que buscan las particularidades naturales y culturales de di-
chos valles. Sin duda, en el caso del valle de Roncal, la producción y venta de queso se 
ha convertido en un recurso que identifica al territorio, especialmente por la Deno-
minación de Origen Roncal. También, en el conjunto de los valles, destaca la puesta 
en valor simbólica del paisaje de montaña combinando la exaltación de la naturaleza 
y la estética arquitectónica de los pueblos, con el caserío abigarrado, los tejados apun-
tados y el empedrado de las calles.

Podríamos afirmar que los propios eventos festivos, en los que se recrea y 
destaca el patrimonio local, se han convertido ellos mismos en patrimonio local, e 
incluso cuentan, en el caso de Salazar y Roncal, con el reconocimiento institucional 
como Fiesta de Interés Turístico de Navarra y de Interés Turístico Nacional, respec-
tivamente, subrayando también la condición de objetos de consumo. Además, el 
descenso de las almadías ha sido incorporado a la lista de Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad de la Unesco. Este reconocimiento de los elementos patrimoniales 
propios por parte de agentes externos puede interpretarse, por un lado, como un 
reforzamiento de la identidad local. No obstante, por otro lado, unas fiestas que son 
construidas desde el territorio y para el territorio, son también reapropiadas por 
algunos de aquellos agentes externos que los utilizan como dispositivos simbólicos 
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de cohesión territorial. El Pirineo navarro, en este sentido, es imagen recurrente 
utilizada desde hace décadas por las instituciones públicas navarras como conden-
sador de unos determinados valores regionales, entendidos como significantes 
vacíos llenados con características positivas: naturaleza, ruralidad, autenticidad, 
hospitalidad, sencillez, esfuerzo7.

Si nos detenemos en la cronología de los eventos festivos, podemos decir que 
cada uno de ellos tiene una temporalidad propia, dentro de la coincidencia de una 
ritualidad cíclica común (Delgado 2004; Velasco 2012). En primer lugar, no existe 
un solapamiento entre estos en el calendario ni con otras fiestas, ferias o romerías de 
cada valle. Esto favorece que se refuerce su centralidad como celebraciones principa-
les en cada momento dentro del Pirineo navarro. Asimismo, es importante subrayar 
su condición de fiestas de primavera y verano, lo cual contribuye a una mayor afluen-
cia de público. En el caso del Día de la Almadía se desarrolla el primer fin de semana 
más próximo al 1.º de mayo. El Orhipean se celebra el último fin de semana de agosto 
o el primer fin de semana de septiembre. Mientras que el Aezkoa’ko Eguna tiene 
lugar el segundo fin de semana de septiembre. Esta calendarización no está exenta  
de conflictos dentro de las poblaciones locales, que reflejan la tensión de compatibili-
zar la afluencia de la población residente y flotante con los flujos turísticos.

Si atendemos a los actores que intervienen en estos eventos tendríamos que 
distinguir, por un lado, las/os organizadoras/es y, por otro lado, las/os festejan-
tes-espectadoras/es. En los tres valles la organización de los eventos está a cargo de una 
asociación creada exprofeso o que, si tenía una existencia previa, acaba centrando su 
actividad principal en esta labor organizadora (Asociación Cultural Aezkoa, Asocia-
ción Orhipean Fiestas y Tradiciones y Asociación Cultural Almadieros de Navarra). 
Tras estas asociaciones hay un cuantioso número de voluntarias/os, imprescindibles 
para coordinar y movilizar a parte importante de las/os pobladoras/es de los valles  
y para gestionar la llegada de numerosas/os visitantes.

Si algo me ha llamado positivamente la atención […] [es] el tema de la población, 
que es una de las fortalezas o de los potenciales que tiene el Valle, es la implica-
ción de la gente. Gente que está ligada al Valle, me da igual que viva o que no viva. 
Hay mucha gente de fin de semana, los que se llaman allá “de fin de semana” que 
trabajan mucho y que han hecho muchísimas cosas. Un ejemplo, el de Burgui, 
el tema de los oficios. Esa gente tenía casa allá, familia allá, pero no viven de fijo 
allá, pasan veranos y épocas. Y yo he visto a gente trabajar allá y meter horas… Lo 
mismo puedo decir de Kurruskla en Isaba. A los que les llaman los de los pisos, a 
la entrada del pueblo […] [gente] que no tenían casa, gente que se han instalado 
allá y se han implicado muchísimo. Y, hoy en día, el apoyo a la organización de 
actividades y eventos es importantísimo por parte de la población local, de esta 
gente de fin de semana. Es impresionante. (PNE05 - Roncal, 16 de junio de 2014)

7 Véase Turismo Navarra: https://www.visitnavarra.es/es/home

https://www.visitnavarra.es/es/home
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Los resultados de la observación y el análisis documental destacan la presencia 
de jóvenes y especialmente mujeres en la organización, en contraposición a su tradi-
cional ausencia en cargos institucionales locales. No debemos olvidar que parte 
importante de quienes participan en la organización son residentes jóvenes no 
permanentes de los valles, siendo la figura más habitual la de residentes de fin de 
semana implicadas/os en diversos colectivos y actividades del valle, cuando no en 
las dinámicas políticas y administrativas locales.

Todas esas cosas de normal se llevan más los fines de semana, esas reuniones, y 
también mayoritariamente, aunque estemos siempre los mismos que residimos 
aquí, mayoritariamente es la gente que viene el fin de semana, la gente joven. 
Mucha de la gente que viene es gente que la familia la tiene todavía aquí toda la 
semana, que eso es muy importante, y la que viene con toda la familia también. 
Gente con mucha implicación. Claro, es cierto que si te mueves a nivel de organi-
zación es que te importa tu pueblo, te importan equis cosas. Pues esa es la gente 
que se mueve, la gente que viene todos los fines de semana. (PNE09 - Roncal, 20 
de abril de 2014)

Poniendo en valor la convergencia en la participación de la organización 
festiva por parte de dos perfiles de actores diferentes como son las/os residentes 
permanentes y las/os de fin de semana, debemos destacar también las tensiones que 
se producen entre ambos a la hora de priorizar tanto las actividades a realizar, como 
los objetivos a definir. De este modo, suelen diferenciarse los eventos festivos con 
mayor carga simbólica e identitaria de otras actividades de orden más rutinario: 
desde cursos de formación y ocio destinados a la población residente hasta actua-
ciones de carácter urbanístico.

Entonces, esas discusiones surgen. Y el que va el fin de semana o el que va en 
verano pues dice “venga, las fiestas, vamos a…”, “pero macho”. Ya, pero es que el 
resto del año también vivimos aquí, que en vez de gastarnos todo eso que estás 
diciendo es mejor… Porque luego en invierno nos hace falta para mantener las 
calles limpias, para tener no sé qué. (PNE05 - Roncal, 16 de junio de 2014)

Si prestamos atención a las/os festejantes-espectadoras/es debemos añadir a 
las/os demás residentes, permanentes o no, de cada uno de los valles o de los valles 
aledaños. Cabe destacar esa suerte de “renovación de votos”, como integrantes de la 
comunidad local, de quienes asisten a estos eventos de forma aislada por no poder 
acudir de forma continuada o por haber perdido el contacto cotidiano con las loca-
lidades que les vinculaban a los valles: por vivir lejos, no mantener lazos familiares o 
afectivos o no mantener vivienda (García 2021).

Aparte de las fiestas de Abaurrea, el día del socio y demás, solemos intentar ir 
también al día del Valle, que para mí también es una fiesta que tiene mucho interés 
¿no? Que la gente de diferentes pueblos del mismo valle se junte un mismo día, 
un fin de semana. Ya es el fin de semana alrededor de un tema, además. Suelen 
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trabajarse mucho los temas y me parece… y, bueno, sacar un poco el folklore, 
las tradiciones y los vestidos tradicionales. Me parece que es algo interesante, 
muy bonito de guardar y de seguir. Y se ve que la gente, no sé, se mueve mucho. 
(PNE01 - Aezkoa, 7 de diciembre de 2013)

Finalmente, entre las/os festejantes-espectadoras/es existe un creciente  
protagonismo de las visitas turísticas de quienes acceden al territorio como 
consumidoras/es de experiencias locales. Una afluencia que, aparte del periodo 
de restricción a la movilidad motivado por la covid-19, no ha dejado de aumen-
tar. Asimismo, las visitas han reforzado el valor simbólico del entorno rural, y 
suelen complementarse con la exploración de la zona, conocer la oferta gastro-
nómica, etc.

A ver, la casa rural que tenemos nosotros son ahora dos apartamentos y dos habi-
taciones. Los dos apartamentos, pues la gente de primeras ya te lleva muchas 
cosas. Pero, después…, bueno, el pan lógicamente tienes que comprarlo en la 
zona para todos los días. Y, después, la carne, a veces, compran. Queso, siempre 
se quieren llevar queso, siempre se quieren llevar queso. Cosas típicas, igual 
compran patxarán8 de allá de la zona. (PNE14 - Salazar, 12 de febrero de 2014)

Como hemos planteado en este trabajo, tanto la organización, la celebra-
ción como el disfrute de estos eventos festivos, no pueden ser explicados sin tener 
en cuenta la movilidad de sus protagonistas. Evidentemente, los distintos actores 
implicados tienen formas de movilidad diversas —que en casos se combinan y coor-
dinan—, pero constatamos que tanto organizadores como festejantes cuentan con la 
particularidad de tener un alto grado de movilidad respecto a la clásica inmovilidad 
o, al menos, a una movilidad muy penalizada por diversos factores que han carac-
terizado a estos territorios rurales. Es, sobre todo, aquella población flotante joven 
o de mediana edad que habita entre los valles pirenaicos y la capital (Pamplona) la 
que va a contribuir a que estos eventos se celebren y permanezcan en el tiempo. Es 
esta población la que muestra mayor capacidad y compromiso con el territorio, al 
margen, claro es, del caso de las/os residentes permanentes, con perfiles similares, 
pero mucho menos numerosos. Una movilidad autónoma y flexible les permite a 
estas personas, que cuentan con carnet y vehículo propio o perteneciente al núcleo 
familiar, mantener la conectividad entre espacios y contribuir así a la sostenibilidad 
de los territorios de montaña remota a los que venimos atendiendo. Asimismo, las/os 
visitantes hacen de su alta movilidad autónoma, independiente pues de los lastrados 
desplazamientos en transporte colectivo, un recurso fundamental que convierte, desde 
esta perspectiva, el territorio en un escenario poroso y accesible también como objeto 
de consumo turístico. En este sentido, la intensa movilidad permitiría aproximar a 
las/os visitantes-turistas a espacios asociados a la idea de la “autenticidad” del medio 
natural (McCanell 2017).

8 Bebida tradicional navarra con base de anís y endrinas.
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¿Qué te cuentan los turistas de la zona?
Ah, que les gusta, encantados, encantados, encantados. Pero todos, ¿eh? Todos. Y 
en la otoñada mucho más, el color de las hojas les encanta. Espectacular. Espec-
tacular, y el paseo y todo muy bonito, sí. (PNE14 - Salazar, 12 de febrero de 2014)

Por su parte, la población autóctona percibe que la llegada de estas/os visitantes 
altamente movilizadas/os va a suponer un esfuerzo para mantener y acomodar las 
prácticas económicas tradicionales a las exigencias de las/os turistas. Dicho de otro 
modo, a partir de la especificidad del medio natural y de las actividades desarro-
lladas allí, el turismo, siempre desde el apelativo de “rural”, para convertirse en un 
recurso económico viable para la zona, según los pobladores, debe incardinarse en 
las dinámicas sociales, económicas y culturales de esta.

Nos tenemos que dar cuenta de que el sector turístico… No podemos seguir 
siendo ganaderos y si en Aezkoa desaparecen los ganaderos, el sector turístico 
o se tiene que transformar totalmente o no tiene el sentido como turismo rural, 
desaparecería. Yo creo que ahora en el Valle está habiendo… Nos hemos dado 
cuenta de que tenemos un gran tesoro que se llama Irati que da igual que sea 
Irati-Salazar, Irati-Garazi, Irati-Zuberoa o Irati-Aezkoa. (PNE 03- Aezkoa, 29 
de abril de 2014)

No obstante, destacando la importancia de la movilidad como factor clave 
para la sostenibilidad de la vida de estos valles, resulta oportuno subrayar que 
junto a la porosidad geográfica y social, en tanto hacemos referencia a celebra-
ciones festivas que implican a un considerable número de personas involucradas 
en la organización y un mayor número de festejantes, también encontramos un 
perfil distinto en clara oposición a los anteriores: el de residentes “resistentes” o 
“reactivos”, con una condición menos móvil, que toman una actitud de rechazo ante 
lo que representan las figuras más móviles, y su consideración, muchas veces roman-
tizada, de las prácticas autóctonas. Así, un vecino de Burgui recuerda cómo su abuela

era hija de un almadiero fallecido en accidente en la foz de Arbaiun en 1942 […], y  
luego se casó con otro almadiero. Siempre transmitía la angustia que le suponía 
y, de hecho, para ella, la posterior fiesta del Día de la Almadía no era tal, y nunca 
quiso ver un descenso. (“50 años de una almadía...” 2021)9

Representaría pues la oposición a las vetas que abre la hibridación rural-urbana 
en aspectos como la celebración del tipo de eventos analizados.

9 Véase “50 años de una almadía inolvidable”. 2021. Diario de Navarra, 9 de mayo, acceso 23 de junio de 
2023. https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2021/05/09/50-anos-una-al-
madia-inolvidable-726131-1010.html

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2021/05/09/50-anos-una-almadia-inolvidable-726131-1010.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2021/05/09/50-anos-una-almadia-inolvidable-726131-1010.html
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Conclusiones
Podemos interpretar que los eventos festivos rurales aquí estudiados están experi-
mentando, en la actualidad, un proceso de crecimiento y que mantienen una “buena 
salud”. Este proceso encuentra explicación en parte en la revalorización simbólica de 
lo rural (frente a lo urbano) y, derivado de ello, en un incremento turístico vivido 
tras las sucesivas crisis económicas y la pandemia de la covid-19. No obstante, por sí 
mismos tienen un impacto directo moderado para la economía y demografía de los 
territorios en que se celebran. Ni son un puntal para la sostenibilidad económica ni 
parecen tener efectos para fijar población. A pesar de ello, no debemos pensar que 
este es su cometido único y ni siquiera principal.

Tiene mayor relevancia la dimensión simbólica que permite el autorreco-
nocimiento de sus pobladoras/es, reforzando —definiendo y redefiniendo— una 
identidad propia y un sentido de pertenencia gracias a eventos de exaltación y 
recreación patrimonial que a su vez acaban por convertirse en patrimonio institucio-
nalizado: las fiestas de los valles. La renovación cíclica de la identidad y la pertenencia 
grupal por medio del ritual festivo permite que cada año se vuelva al mismo lugar 
para celebrar el “nosotras/os”, el cual, evidentemente, no es un elemento fijo, sino 
que se reactualiza precisamente en cada repetición de la festividad (Ariño 2013).

Ese “nosotras/os” rural pone en valor la singularidad de sus características 
culturales y patrimoniales, de una forma aproximada a lo que E. P. Thompson (2019) 
llamaba “cultura plebeya”. Aquí los rituales de exaltación de lo propio marcan una 
distancia con las referencias y dinámicas culturales hegemónicas que se consideran 
ajenas y enajenantes y, en cierto modo, representativas de aquello que refuerza la 
vulnerabilidad de los territorios rurales: una administración y una economía que 
se perciben como lejanas y cuyo patrón normativo sería la forma de vida urbana 
(Fulkerson y Thomas 2019).

La celebración de la pertenencia local representa también el control sobre la 
producción y reproducción cultural, al margen de otras dinámicas entendidas como 
externas —situando el territorio rural como coartada y proscenio— y mercantili-
zadas —movilización del territorio para obtener un rédito económico como objetivo 
principal—. Frente a ello, desde la relevancia otorgada a la autoorganización y al 
voluntariado, estos eventos festivos ponen de manifiesto la primacía del valor de uso 
de la cultura local.

No obstante, esta cultura y este patrimonio “plebeyos” no pueden interpretarse 
de un modo esencializado y, por ende, desgajados de cualquier dinámica comercial y 
mercantil, esto es, de una cierta consideración como valor de cambio. Además de la  
venta de productos durante los días de celebración, como se hace especialmente 
patente en el Día de la Almadía de Burgui con la venta de quesos de Denominación 
de Origen Roncal, los propios eventos festivos se convierten en un “espectáculo” que 
busca “espectadoras/es” en las/os residentes de los valles, pero sobre todo en las/os 
visitantes turísticas/os, ajenos a los valles. El ejemplo de la recreación del descenso de 
las almadías en Burgui o de la recreación de “profesiones y actividades tradicionales” 
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en el caso del Orhipean dan buena cuenta de ello. Como se ha apuntado antes, la 
tensión entre los intereses de la celebración como reforzamiento de la identidad 
local y la espectacularización de los eventos festivos es un elemento de discusión 
presente entre las/os organizadoras/es y festejantes, oscilando desde una búsqueda 
de equilibro entre ambas posiciones, hasta la negación del componente mercantil de 
la fiesta, pasando por la posible vehiculación de la celebración identitaria por medio 
de una dinámica mercantil que podría darle mayor proyección exterior.

En todo caso, para explicar la viabilidad de estos eventos, tanto en su vertiente 
identitaria y patrimonial cuanto en su vertiente económica, debemos subrayar la rele-
vancia del factor movilidad. Si por algo pasa la sostenibilidad de los territorios rurales 
y, particularmente, de la organización y desarrollo de los eventos festivos estudiados, 
es por la intensa movilidad de sus protagonistas (Oliva 2018; Sanz y Martínez 2019, 
2018). Es la hipermovilidad lo que permite mantener trayectorias flexibles y con alta 
capacidad para acceder y conectar el territorio rural y los núcleos urbanos. Y es lo que 
también va a dar como resultado una recomposición de las lógicas identitarias locales 
abriendo campo para figuras sociales híbridas que, sin perder de vista a aquellos resi-
dentes permanentes de los núcleos rurales, residen aquí (en los pueblos) y allí (en las 
ciudades o cabeceras comarcales), que trabajan, estudian y compran aquí y allí, que se 
sienten de aquí y de allí y que, de algún modo viven entre aquí y allí.

Ciertamente, el “nosotras/os” festejado dista de ajustarse a la perfección al 
“nosotras/os” festejante. Por ello, habría que considerar en el futuro qué sucede, por 
un lado, con el rol de las/os visitantes-espectadoras/es ajenos al evento y, por otro 
lado, con el rol de las/os habitantes autóctonas/os que observan con hostilidad este 
tipo de celebraciones por suponer tanto una reinterpretación de prácticas tradi-
cionales que no se ajusta a las experimentadas en un pasado, como una suerte de  
colonización del territorio por parte de actores ajenos a él. Sería pues relevante estu-
diar con mayor profundidad en qué medida la celebración de un sentimiento de 
pertenencia y la vinculación a un lugar puede contribuir a vincular a una determinada 
población sin conexión previa a dicho lugar. Asimismo, sería pertinente atender a las 
posibilidades de conciliación de las identidades rurales, en plural, que parecen haber 
sido asumidas por la figura central de las y los actores híbridos e hipermóviles, pero 
que tiene más dificultades para integrar a aquellas/os residentes permanentes con una 
postura reactiva ante las celebraciones del patrimonio y las identidades locales.
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Anexo 1. Personas entrevistadas en el Pirineo navarro
En la relación de los perfiles se incluyen personas expertas, informantes clave e 
informantes pertenecientes a localidades de los valles de Aezkoa, Salazar y Roncal. 
Siguiendo la normativa de protección de datos, las localizaciones han sido anonimi-
zadas y cada perfil designado como PNE más el número de la / del informante (Pirineo 
Navarro Entrevista-X). Asimismo, se han destacado aquellas características centrales 
para la elección del perfil y para el desarrollo de la entrevista: sexo, edad, valle, resi-
dencia y ocupación.

• PNE01. Hombre, 50, Aezkoa, residente secundario, profesor.
• PNE02. Hombre, 56, Aezkoa, local, vendedor ONCE, itinerante.
• PNE03. Hombre, 32, Aezkoa, nuevo residente, propietario de casa rural.
• PNE04. Mujer, 32, Aezkoa, local de fin de semana, administrativa.
• PNE05. Hombre, 44, no residente, técnico de turismo en la zona, trabajador pendular.
• PNE06. Mujer, 38, Roncal, retornada, casada con hijos, profesora.
• PNE07. Hombre, 23, Aezkoa, bi-residente, estudiante y camarero.
• PNE08. Mujer, 39, Roncal, retornada, casada con hijos, ama de casa.
• PNE09. Mujer, 38, Roncal, local, casada con hijos, trabajadora pendular fuera.
• PNE10. Mujer, 56, Salazar, retornada, ruralidad extrema, casada con hijos, 

enfermera.
• PNE11. Hombre, 54, Aezkoa, local, rural, ganadero y chofer de transporte escolar.
• PNE12. Mujer, 47, Aezkoa, retornada, casada y con hijos, enfermera.
• PNE13. Hombre, 32, Salazar, local, ruralidad extrema, casado con hijo, ganadero.
• PNE14. Hombre, 38, Salazar, local, no residente, con hijo, ganadero.
• PNE15. Hombre, 52, Salazar, residente no local, rural, médico.
• PNE16. Mujer, 54, Roncal, local, soltera, enfermera.
• PNE17. Mujer, 56, Salazar, no local, residente, con hijo, técnica de desarrollo.
• PNE18. Hombre, 35, Salazar, local, chofer de ambulancia, propietario de casa rural.
• PNE19. Director General de Transportes del Gobierno de Navarra.
• PNE20. Mujer, 31, Salazar, residente, originaria de Bolivia, empleada en cuidados.
• PNE21. Mujer, 49, Roncal, retornada, casada, con hijos, propietaria de hostal.
• PNE22. Dos mujeres, 43, Aezkoa, retornadas, empresa de atención domiciliaria.

Ion Martínez Lorea
ion.martinez@unavarra.es

Doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor ayudante 
doctor del Departamento de Sociología y Trabajo Social y miembro de I-Communitas-
Institute for Advanced Social Research de la Universidad Pública de Navarra, España. Entre 

file:///Users/lorenamorales/Creative%20Cloud%20Files/AN-52/AN52-WORDS/ion.martinez@unavarra.es


86

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 52 · Bogotá, julio-septiembre 2023 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 61-86 
https://doi.org/10.7440/antipoda52.2023.03

sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Andoni Iso Tinoco) “Emergencias, laten-
cias y activaciones de las redes comunitarias en el marco de la pandemia de covid-19”, en El 
apoyo mutuo en tiempos de crisis. La solidaridad ciudadana durante la pandemia covid-19, ed. 
de Oriol Nel·lo, Ismael Blanco y Ricard Gomà (Buenos Aires: Clacso, 2022), 301-322, https://
www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/05/El-apoyo-mutuo.pdf; (en coautoría con María 
Barrero Rescalvo) “Espai i oci”, en Espai i... Reflexions sobre el paper de l’espai en les societats 
contemporànies, coord. de Martin Lundsteen y Gabriela Navas (Barcelona: Bellaterra Edicions, 
2022). https://orcid.org/0000-0003-1208-8380

Elvira Sanz Tolosana
elvira.sanz@unavarra.es

Doctora en Sociología. Profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social 
de la Universidad Pública de Navarra y miembro del I-Communitas-Institute for Advanced 
Social Research de la Universidad Pública de Navarra, España. Entre sus últimas publicacio-
nes están: (en coautoría con María Jesús Rivera) “The Narratives of New Rural Residents in 
the Configuration of the Peri-Urban Area: From Circumstancial Constraints to Openness”, 
Population, Space and Place 28, n.º 6 (2022): e2573, https://doi.org/10.1002/psp.2573; (en 
coautoría con Jesús Oliva): “Estrategias sociales, crisis y gobernanza rural. Paradojas de la 
resiliencia en la montaña pirenaica navarra”, Cuadernos de Desarrollo Rural 17 (2020): en 
línea, https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr17.escg. https://orcid.org/0000-0002-6613-9027

Andoni Iso Tinoco
andoni.iso@unavarra.es

Doctor en Sociología. Profesor ayudante doctor del Departamento de Sociología y Trabajo 
Social e investigador vinculado al I-Communitas-Institute for Advanced Social Research de 
la Universidad Pública de Navarra, España. Entre sus últimas publicaciones están: (en coau-
toría con Elvira Sanz e Ion Martínez) “¿Movilidad rural sostenible? Más allá de las políticas 
de movilidad con mirada urbana”, Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi 28, n.º 1 (2023): 
1-24, https://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/6502; “Participación e in-
novación social”, en Guía de innovación social en el ámbito de los servicios sociales, coord. de 
Julen Etxebeste (Pamplona: Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra; 
Observatorio de la Realidad Social de Navarra, 2020), 60-77, https://www.observatoriorea-
lidadsocial.es/es/guia-innovacion/co-11/. https://orcid.org/0000-0002-6091-2218

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/05/El-apoyo-mutuo.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/05/El-apoyo-mutuo.pdf
https://orcid.org/0000-0003-1208-8380
file:///Users/lorenamorales/Creative%20Cloud%20Files/AN-52/AN52-WORDS/elvira.sanz@unavarra.es
https://doi.org/10.1002/psp.2573
https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr17.escg
https://orcid.org/0000-0002-6613-9027
mailto:andoni.iso@unavarra.es
https://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/6502
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/guia-innovacion/co-11/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/guia-innovacion/co-11/
https://orcid.org/0000-0002-6091-2218

