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EDITORIALA

El carpintero que había contratado para
que me ayudara a reparar la vieja granja
acababa de finalizar un duro día de tra-

bajo. Su cortadora eléctrica se había estropea-
do, haciéndole perder una hora entera de traba-
jo. Ahora, su antiguo camión se negaba a arran-
car. Nos sentamos en mi coche y viajamos en si-
lencio hacia su casa. Una vez llegados, me invi-
tó a conocer a su familia. De camino a la puerta,
se detuvo brevemente frente a un pequeño ár-
bol. Lo miró y tocó las puntas de las ramas con
ambas manos. Seguimos caminando hasta la
puerta y, al abrirla, ocurrió una sorprendente
transformación: su bronceada cara se llenó de
sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le
dio un beso a su esposa. Tras una agradable
charla, me acompañó hasta el coche. Cuando
pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le
pregunté acerca de lo que le había visto hacer
un rato antes.

- “¡Oh!, ése es mi árbol de los problemas” -con-
testó-. “Sé que no puedo evitar tener problemas
en el trabajo, pero una cosa es segura: los pro-
blemas no pertenecen ni a la casa, ni a mi espo-
sa, ni a mis hijos. Así que, cada noche, los cuel-
go en el árbol. Luego, por la mañana, los recojo
otra vez. Lo divertido es -dijo sonriendo- que,
cuando paso a recogerlos, ni remotamente son
tantos como los que recuerdo haber colgado la
noche anterior”.

¡Qué sabiduría encierra esta cuento de au-
tor desconocido! Y ahora me pregunto: ¿So-
mos capaces de dejar las preocupaciones en
nuestro árbol de los problemas, o seguimos
sintiéndonos y actuando como víctimas duran-
te todo el día?

La vida es corta y bien merece que  la viva-
mos con humor e inteligencia pues, siguiendo
la filosofía de nuestra historia, hay muchas co-
sas que se arreglan simplemente al consultar-
las con la almohada. En el momento en que
dejamos de preocuparnos, ganamos un tiempo
precioso para ocuparnos de lo que realmente
merece.

MMaarrggaarr ii ttaa
OOllaaññeettaa 

Egun beltza zuen gure baserri zaharra kon-
pontzeko lanetan zebilen harotzak. Moto-
zerrak arazoak eman zizkion eta ordube-

te osoa galdu zuen hura konpontzen. Orain ka-
mioia zeukan blokeatuta, arrankatzeko gogo ba-
rik. Neka-neka eginda, nire autoa hartu eta aro-
tzaren etxerantz abiatu ginen biok hitz erdirik
esan gabe. Iritsi ginenean, gizona eskertuta zego-
en eta etxe barrura gonbidatu ninduen zeozer
hartzera. Atarirantz gindoazela, zuhaitz txiki ba-
ten aurrean geratu zen. Parez-pare jarri eta adar
puntak ikutu zizkion bi eskuekin. Oinez jarraitu
genuen eta, etxeko atea zabaltzearekin batera,
gure arotzari aldatu egin zitzaion aurpegia. Barre
zabal batez besarkatu zituen seme-alaba txikiak
eta andrea laztandu zuen. Berriketaldi atsegin
baten ostean, autoraino lagundu zidan. Zuhaitz
parera iritsi ginenean, jakin minak bultzatuta
galdetu nion ea zergatik ikutu zizkion adar pun-
tak zuhaitz hari lehentxeago etxera bidean.

- “Horko hori zuhaitz berezia da; arazoen
zuhaitza deitzen diot”, erantzun zidan. “Hara, ja-
kin badakit nahitaezkoa dela lantokian arazoak
izatea. Baina arazo horiek ez dira ez etxerako, ez
emaztearentzat eta ezta seme-alabentzat ere. Be-
raz, egunero, etxera bidean, zuhaitzetik zintzilik
jartzen ditut. Eta goizean berriro jasotzen ditut.
Baina gauza bat esan behar dizut -aipatu zidan
irrifarrez-: goizean jasotzen ditudanean, bezperan
utzitakoak baino askoz ere arazo gutxiago daude
zuhaitzetik zintzilik. Nik gogoratzen nituenak
baino dexente gutxiago, behintzat”.

Ez dakigu zeinek idatzi zuen ipuin hau. Egile
anonimo batena da. Baina jakinduria sakona da-
rio. Eta neure buruari galdetzen dio: Gai al gara
gure kezkak etxe atarian uzteko, edota egun oso-
an jarraitzen dugu biktimarena egiten?

Bizitza oso motza da eta hobe dugu umorez eta
inteligentziaz bizi izaten saiatzea. Ipuin honen fi-
losofiari jarraituz, gogoan hartu beharko genuke
zein garrantzia duen arazoak burkoarekin, almo-
hadarekin, kontsultatzeak. Izan ere, alperreko
kezkak baztertzen ditugunean, denbora eta ener-
giak irabazten ditugu benetako arazoei heltzeko.
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IIRRAAKKUURRLLEEAARREENN TTXXOOKKOOAA

Harena, Neurea eta Zeurea

Oso zaila egiten zait esatea edo idaztea pertsona batek zenbateko
garrantzia duen nire bizitzan; baina, ahal dudan moduan, kontatuko
dut nolako garrantzia duen nire amamak nire bizitzan.

Ni txikia nintzenetik, nire alboan egon zara laguntzeko prest; ez
dut gogoratzen, baina ziur naiz zuk gogoratuko dituzula zure altzo-
an egin nituen siesta guztiak. Baina gaur oso pozik nago zu nire al-
boan egoteagatik, zure alaitasunak eta pozak ni pozez betetzen
nauelako. Zaila egiten zait pentsatzea zu nire alboan ez egotea; bes-
tela, ni naizen guztia ez nintzateke gaur egun zu gabe izango. Zure
irribarre eta alaitasunak eragin handia du niregan; horregatik, beti
ondo ikusi nahi zaitut, nahiz eta gaitz edo arazo larrietan aurkitu.

Niretzat inork ezin izango zuen hain berezia egin norbaitekin hitze-
gitea edo eztabaidatzea, barre edo negar egitea... Zure isiltasunarekin

ere, askotan ulertzen zaitut. Begietara begiratzean, ematen du dena
ondo dagoela eta arazo gutxi daudela gure inguruan; oso gustura
sentitzen naiz momentu horietan zure alboan banago. Zure barnean
sentimendu eta maitasun asko dago eta hori da nik behar dudana.

Orain idatzi dudan guztia pentsatzen jarrita, zaren bezalakoa
maite zaitut, zure gauza on eta txarrekin. Baina jakinda egiten ditu-
zun gauzak benetan poza ematen dizutela eta denentzako hoberena
egiten saiatzen zarela. Ni ere saiatzen naiz dudan maitasun eta alai-
tasun guztia zuri ematen, badakidalako zuk ere asko behar duzula.
Badakit maitasun honek betiko iraungo duela, inork ezingo baitu
apurtu, handiegia baita. 

Zaren bezalakoa maite zaitut.
AAiittaannee

RReessppoonnssaabbii ll iiddaadd ccoommppaa rr tt ii ddaa

AAmmaammaa bbaa tt eenn ggaa rr rraannttzz iiaa

Se ha dicho que la labor que se realiza en las escuelas con los
niños es más importante para el futuro de la sociedad que el traba-
jo que puedan llevar a cabo en sus despachos los políticos, sin me-
nospreciar en modo alguno lo que éstos hagan. Y es verdad. To-
mando como base la actitud de Cristo con los niños, digamos que,
para educarlos debidamente, los educadores y maestros deberían
empezar por apreciar las cosas sencillas de la vida y no creer sola-
mente en su ciencia y sabiduría, ni en la fuerza de su carácter, al
tiempo que deberían también aprender a ser felices sin querer
siempre poseer muchas cosas y amar con entusiasmo la vida. En
efecto, sólo hombres y mujeres, libres de la codicia y de los odios,
pueden hacer con los niños algo más que transmitirles una infor-
mación científica. Hoy, tal vez más que nunca, “también los niños
deben tener mucha paciencia con nosotros, los adultos, pues en la
mayoría de los casos no encuentran en los mayores la comprensión,
el respeto, la amistad y la acogida que necesitan y buscan. Aunque
la sociedad no sepa, tal vez, valorar y agradecer debidamente la ta-
rea callada de tantos educadores y educadoras que gastan sus fuer-
zas y, muchas veces, sus nervios junto a los niños, ellos y ellas han
de saber que su labor, cuando es realizada responsablemente, es

una de las más grandes y encomiables para la construcción de un
país. Y los que lo hacen desde una actitud cristiana han de estar
también convencidos de que `quien acoge a un niño o niña en nom-
bre de Jesús, lo acoge a El´”.

Erantzukizun kontua da, azken batean: gurasoena, irakasleena,
hezitzaileena etabar. Izan ere, haurrek ikasi behar duten guztiaren
aurrean, zertarako ikasi? galdetu dezakegu. Gizartean kokatzeko?
Edo ekonomia munduan ahalik eta goien murgiltzeko? Alderdi asko
landu behar ditu pertsonak, bere osotasunean hazteko, eta denak ez
dira soilik dirua irabaztekoak.

Jesusek ez zizkien ordenagailuak manejatzen erakutsi haurrei;
baina Espirituzko ukitu goxoa eman zien eta bihotz handi baten be-
sarkada eskaini. Senide maiteok: Haurrek ikas bezate ikasi beharre-
ko guztia, noski, baina ikas bezate, lehenik eta behin, pertsonak iza-
ten. Pertsonaren barrua zabal irekiko duten bideak landu behar di-
tuzte horretarako, bizitzaren balio sakonak sumatzeko gauza izango
den heziera burutuz. Apaltasunaren argitan, gai diren pertsona osa-
tuak egin behar ditugu eta horretan saiatu behar dugu denok: bai
gurasoek, bai irakasleek eta baita hezitzaileek ere.

SSaabbiinn AAzzkkuuee

Hace ya unos años, conocí a un australiano que se llama Frank.
Nos conocimos en la estación de ferrocarril de Melbourne, cuando
los dos salimos a recibir a una expedición de emigrantes españoles
que vinieron en el buque Montserrat, cuyo destino era el puerto de
Melbourne. Pero el buque fue detenido por las autoridades austra-
lianas, por irregularidades en su interior y averías en el cuarto de
máquinas, y fue decomisado en el puerto de Perth -en el oeste aus-
traliano- y a los emigrantes les enviaron, en tren, a Melbourne. En-
tre los emigrantes, venía un eibarrés que traía un regalo para noso-
tros; de ahí nuestro interés en salir a recibirles. Enseguida localiza-
mos al eibarrés y todos nos querían hablar al mismo tiempo, porque
éste apremiaba. Fue un encuentro intenso, hasta que todos los emi-
grantes embarcaron en el tren para ir a su destino, que era un cen-
tro de recogida de emigrantes, para catalogarlos y enviarles a sus
destinos de trabajo.

Cuando se fue el tren, nos quedamos solamente dos personas en el
andén. Me acerqué a él y le pregunte: ¿Eres español? Y él me con-
testó: No, soy australiano; pero mi mujer es argentina y hablo un po-
co el español. Le invité a casa a tomar un café y, desde entonces, fui-
mos buenos amigos: salíamos juntos al fútbol y a otras reuniones.
Un buen día -que era sábado y fuimos a ver el fútbol australiano- me
dijo: Quiero presentarte a mis amigos australianos, que están en un
bar que solemos frecuentar regularmente. Después del fútbol, fuimos

al bar. La presentación fue bastante formal y empezó: Este es Javier,
que viene del País Vasco. Y, a continuación, me presentó a sus ami-
gos: Este es Jack; éste es Tom; éste, Jim; éste otro, Jon... Y, así, hasta
diez amigos. Al cabo de unos minutos, no sabía diferenciar quién era
Tom, o quién era Jim. Mi amigo me dijo: Este es el lugar al que veni-
mos todos los sábados a beber; siempre en el mismo rincón y siempre
de pie, ronda va y ronda viene, siempre cerveza. Mi amigo, que tenía
un vaso de cerveza en la mano izquierda y un cigarrillo en la dere-
cha, sacó a relucir la lucha de género. Yo vengo de un entorno “ma-
triarcal”, le dije. Y él me dijo: Aquí, el hombre australiano tiene este
orden de prioridades: la cerveza, los amigos, el fútbol, la carrera de
caballos y la mujer. Y lo dijo con una convicción que los presentes
aprobaron. Para mí, fue impactante. Después de la experiencia que
tuve con mi amigo australiano, oí comentarios de otros australianos
sobre esa lucha de género y decían que el lugar de la mujer era en la
cocina, descalza y en estado interesante.

Ahora, cincuenta años después, aquí en Brisbane, los periódicos
anuncian que, entre los estudiantes, a nivel de Bachiller, las chicas
aventajan en las notas que obtienen en los exámenes a los chicos. En
mi modesta opinión, después de todos estos años y los contactos so-
ciales que hemos tenido, puedo decir que la mujer australiana es in-
teligente y sabe muy bien cual es el lugar en donde tiene que estar.

JJaavviieerr IIrriioonnddoo

LLuucchhaa dd ee ggéénnee rr oo
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Ezer baino lehen, esan
gura dut Eibarko euske-
ria, eurak erabiltzen du-

ten (edo ez dakit zuten esan
beharko ote litzatekeen) az-
pi-euskalki hori beti izan du-
dala gustokua. Ez dago txiste
eta pasadizo kontalari hobe-
rik plaentxiar eta eibartarrak
baino. Hizkuntzaren mane-
juak, erabilera egokiak eta
berba aberatsak bakarrik ekar
lezake hori. Justu justu, ezi-
nean dabilenak ez du izaten
grazirik gauzak kontatzeko
orduan. Juanito San Marti-
nen “Eztenkadak” da horren
lekuko. 1965ean Zarautzen
argitaratua, por cierto.

Duela gutxi, kasualitate
hutsez, eskuratu zait “Herria-
ren arima” Eibarko aldizka-
riaren maiatzeko alea. Eta
horra non aurkitzen detan
“Amatiño” zarauztarroi era-
soan, Lekak, saiheskixa eta
pellak izenburu duen artikulu
baten bitartez.

Badakit, baina, zarauzta-
rrok jipoitzea baino, eibarta-
rron euskeria goraipatzea
duela helburu eta, bien bitar-
tean, ezbaia sortzen bada, ho-
be; hortarako zirikatzen gai-
tu. Eta desafiatu ere bai: “In-
darrian jarraitzen omen dau
ondiokan orduko karraska-
diak edozein giputxek jaso
gura izango balu”.

Orain dala 35 bat urte ger-
tatutakoaz ari da. Nonbait,
besteak beste, Basarri handia
bera aritzen omen zen Eibar-
ko erdarakaden aurka. Ez dut
horren berririk, bainan balite-

ke. Dakidana da, entzun izan
niolako, ez dut gogoan non
eta noiz, azkoitiar bakoitza
euskera irakasle paregabea
litzatekela. Granada erreka-
koarekin ezberdintasun naba-
riak izan arren Azkoitiko
euskerak. Basarri ffeeddeedduunnaa
zan, ez ppeeddeedduunnaa; eta TToorrrree
EEiiffeell esaten du, ez TToorrrree EEii--
ppeell , “Ene Zarautz maite”
kantu horretan ikus daiteke-
nez. “Amatiño” gazteak de-
safiatu egin omen zuen
baietz Zarautzko euskera
“garbixan” berak aurkitu Ba-
sarrik Eibarko euskera “mo-
troilluan” aurki zitzazken
hainbeste erderakada. Ez da
harritzekoa, edade eta ospe
hartako gizonak gazte lotsa-
gabe hari erantzun ez izana.

Gainera, horretan arrazoi
zuen “Amatiñok”. Zarautzen
enkarguak, presaka... eta Ei-
barren errekauak, prisaka...
Izan ere, adituek diotenez,
ehuneko hirurogeitamar hitz
bai omen dira euskerak erdal
hizkuntzetatik hartuak, batez
beste. Beraz, alferrikako tra-
besa dirudi.

Dena den, baliteke gu gaz-
tetxoak ginela euskerak atze-
rakada bat izatea gure herrie-
tan. Zarautzen, batez ere na-
rraztu egin zela uste dut.Gure
gurasoek etzuten inoiz esan-
go arroketa, arraldera bai-
zik; ikusi nizun, ikusi ziñutan
baizik; edo eon tzea, eon zai-
te baizik. Gaizkiago hitzegi-
ten hasi ginen, bainan ez ge-
nion hitzegiteari utzi. Eiba-
rren, aldiz, ez dakit ez ote zi-
ren biak gertatu: euskeria za-
bartu, batetik; eta ia erabilera
galdu, bestetik.

1967an Juan San Martin,
Toribio Etxebarriaren IIbbiillttaa--
rriixxaannaakk liburuari egiten dion
sarreran, ezkor azaltzen da:
... penagarria bada be Eibar-
ko euskeria azpaldi murriztu
zan eta aurki joango jaku
eriotzaren bidetik. Gurasorik
geiexenak dira euren semieri
erakusten alegindu ez dire-
nak eta etxerik geixenetan
eiñ ezik, kalian girua falta...
Orregatik, gaur eitxen daben
gaztien artian be bertako
euskera gutxi entzuten da...

Hirurogeiko hamarkadaren
hasera hartan, gazte berri be-
rriak ginen hartan, euskeraz
aritze ote zan “Amatiño” be-
re Eibarko lagunekin? Nik
ezagutzen nituen eibartar
euskaldunak euren artean
gazteleraz egiten zuten; eta
gurekin, zarauztarrorekin,
euskeraz, guk ohitura gehia-
go gendukalako.

Beste askoren lez, badute
eibartarrak euren euskeriataz
harro sentitzeko motiburik.

Bainan eurak gutxietsi dute
askotan. Agian bentania, ka-
zarixa eta antzeko txorakeri
horiek gehiegitan erabili di-
relako edo ditugulako. Ho-
rregatik Aurorita lotsatzen
zen txarto ari zelakoan eta
zarauztar emakumea, aldiz
harro harro asko zekilakoan.
Horregatik Toribio berak
zion, ongi jakin izan arren
bere euskeriaren aberastasu-
naren berri:

Garbatze biarrik ez dot
naiz baso-loria bezela

aintzakotzat artu ez iñok
eibartar eitten dotela.

“Amatiño”ren artikulua ira-
kurriz gero, badirudi eibarta-
rrera indarzten doala. Maite
dudanez, bene benetako poza
ematen dit, inork sinetsi nahi
badu. Ez dago, bainan, norbe-
rarena famatzeko, gurekin
sartu beharrik. Guk ere egiten
ditugu ahaleginak.

Eibarko euskeria 
eta “Amatiño”ren erronkak

AA ll bb ee rr tt oo  AA gg ii rr rr ee zz aa bb aa ll
-- ZZ aa rr aa uu tt zz --



--66--

““OOss vveeoo eexxttrreemmaaddaammeennttee 
rreelliiggiioossooss””......

El 29 de junio pasado terminamos el
“Año de San Pablo”, iniciado el mismo
día de 2008 para celebrar los dos mil
años de su nacimiento, ocurrido -según
cálculos fiables- el año 8 después de Je-
sucristo. El aappóóssttooll PPaabblloo fue un perso-
naje muy importante en la extensión del
Cristianismo en el mundo. El fue, en un
primer momento, un judío perseguidor
de los cristianos. Más tarde, convertido
a la causa cristiana, fue un gran propa-
gador de la Buena Noticia de Jesús. Ha-
cia el año 50-52 se encontró en Turquía
y Grecia. Y he aquí lo que nos narran
los “Hechos de los Apóstoles” sobre el
discurso de Pablo ante el Areópago de
Atenas: “Atenienses -dijo-, veo que sois
extremadamente religiosos, pues al pa-
sar y contemplar vuestros monumentos
sagrados, he encontrado también un al-
tar en el que estaba grabada esta ins-
cripción: Al Dios Desconocido. Pues
bien, lo que adorais sin conocer, eso os
vengo a anunciar” (la ciudad de Atenas
estaba llena de ídolos).

Ambivalencia, hemos dicho, de Tori-
bio y Tomás...: ¿Qué significa el térmi-
no ambivalencia? Significa, designa la
coexistencia en una persona de senti-
mientos amistosos y hostiles a la vez
respecto a un mismo objeto o persona.

TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa:: 
mmuuyy pprreeooccuuppaaddoo ppoorr lloo rreelliiggiioossoo

“Viaje por el País de los Recuerdos”
es un libro que resulta fundamental para
conocer y palpar el ser y el vivir de To-
ribio Etxebarria. El libro lleva un prólo-
go de JJuuaann SSaann MMaarrttiinn. Dice nuestro
Juanito en el Prólogo: “La lectura favo-
rita de Toribio Etxebarria fue la Biblia.
Su interés y conocimiento de la misma
era incuestionable. Pero, sobre todo, su
interés recobra magnitud en el ensayo
`El Hijo del Hombre. Vida pública de
Jesús de Nazaret (1966), donde expone
que Jesús vino al mundo, más que a
salvar, a ser ejemplo de vida. Ejemplo
de salvación si se quiere, en el que la
gloria es compartida con el hombre.
Esta idea, quizá paracristiana, marca
la actitud y conducta del ser humano en
los conceptos de Toribio”. Toribio na-
ció y se educó, en su niñez, en el am-

biente de una familia cristiana. Chaval
precoz, fue un lector de todo lo que caía
en sus manos; que, por lo que cuenta,
era mucho. A medida que pasaban los
años y surgían los problemas normales
de la adolescencia, nuestro personaje se
fue metiendo en problemáticas distintas
a las de los jovencitos de su edad. Su
tío Mateo, hermano mayor de su padre,
había observado el cambio que su so-
brino iba sufriendo por sus problemas
emocionales y la novedad que el Socia-
lismo había supuesto en Eibar. El tío
llamó un día a su sobrino y, a solas y en
un tono paternal, le dejó al aire esta
pregunta: “¿Qué has hecho, sobrino,
del Dios de otros días”.

“Yo no sabía lo que había hecho de
mi Dios de otros días -dice Toribio-, pe-
ro es verdad que me lo habían cambia-
do. Lo sentía de otra manera. Lo cierto
era que algo profundo había cambiado
en mí; y era otro, sin dejar de ser el
mismo”. Hay un acontecimiento impor-
tante en la vida de nuestro adolescente
que, según él, le pudo llevar al “cambio
de Dios”. Fue la enfermedad de gargan-
ta de su padre, que le supuso grandes
dolores y una dura muerte, que a nadie
deseaba.

El adolescente Toribio, gran lector y
pensador para sus años, se hizo esta pre-
gunta: “¿Dónde está la justicia en el
mundo? Si hay un Dios, ¿cómo no evita
estos males? ¿Cómo permite la muerte
terrible, como la de mi padre, un hom-
bre bueno e inocente? La ausencia de
justicia en el régimen y economía del
mundo que Dios preside era un proble-
ma que siempre me había de atormentar
en adelante”, dice.

Las preguntas y dudas del adolescente
Toribio se habían ya suscitado en toda
la historia del pensamiento. El mundo
de la Biblia y de la filosofía se había ya
preocupado por el enigma del mal, sin
dar una respuesta clara y evidente a la
cuestión. Los pensadores modernos, al
igual que los antiguos, dan vueltas y
vueltas al asunto, sin que lleguen a con-
vencer en y con sus elucubraciones. Una
gran reflexión sobre Dios y el Mal la en-
contramos en una doble afirmación del
filósofo existencialista MMaarrcceell, que ha-
bla así: ““DDiiooss nnoo eess uunn pprroobblleemmaa aa eenn--
tteennddeerr,, ssiinnoo uunn mmiisstteerriioo aa vviivviirr;; ccoommoo

ttaammbbiiéénn eell mmaall eess uunn mmiisstteerriioo aa vviivviirr,,
mmááss qquuee uunn pprroobblleemmaa aa eenntteennddeerr””.

Toribio Etxebarria, en su adolescen-
cia, dijo “adiós” al Cristianismo y a su
Dios. Lector empedernido desde niño,
leyó todo lo que caía en sus manos -que
no era poco, por los detalles que apunta
en sus “Recuerdos”-. El Socialismo le
entusiasmó y vio en Marx y en su obra
el cumplimiento de sus jóvenes sueños,
como “la emancipación de los trabaja-
dores, la igualdad social, la abolición
de la propiedad privada, la patria uni-
versal, el fin de las guerras y el milita-
rismo y demás bellezas del sueño socia-
lista”, que eran como la expectativa en
que vivía la primitiva iglesia de los
tiempos apostólicos, ante la inminente
venida de Cristo en su poder y gloria...
¡Eran los tiempos de los sueños del
adolescente Toribio, que veía, en la le-
janía, la llegada de los tiempos de la fe-
licidad, de la paz, de la igualdad en la
libertad, gracias a las doctrinas del mar-
xismo, que se iban expandiendo sobre
el mundo...!

Pasaron los días, pasaron los años, vi-
nieron los acontecimientos del 34, la
guerra del 36, el conflicto mundial, el
triunfo de los aliados con el gran poder
de Rusia en el mundo, con muchas de
las tristes realizaciones de Stalin. Y To-
ribio, manteniéndose fiel a sus ideas so-
cialistas, ejerció muy dura crítica (pen-
sando en Rusia), en sus escritos, contra
la omnipotencia del Estado y la identifi-
cación del Estado omnipotente con un
partido único de privilegiados políticos.
Método de gobierno: el terror. Técnica:
la destrucción de la personalidad en los
individuos. Destrucción física de las mi-
norías, eliminación sistemática de deter-
minadas clases sociales declaradas no

EELL BBIILLBBAAIINNOO--EEIIBBAARRRRÉÉSS TTOOMMAASS MMEEAABBEE EENN LLOOSS ““RREECCUUEERRDDOOSS”” DDEE TTOORRIIBBIIOO EETTXXEEBBAARRRRIIAA

LLaa aammbbiivvaalleenncciiaa ddee llooss ssoocciiaalliissttaass 
EEttxxeebbaarrrriiaa yy MMeeaabbee aannttee lloo rreelliiggiioossoo

““¿¿DDóónnddee eessttáá llaa jjuusstt iicciiaa
eenn eell  mmuunnddoo?? 

LLaa aauusseenncciiaa ddee jjuusstt iicciiaa 
eenn eell  rrééggiimmeenn 

yy eeccoonnoommííaa ddeell  mmuunnddoo
qquuee DDiiooss pprreessiiddee 
eerraa uunn pprroobblleemmaa 

qquuee ssiieemmpprree mmee hhaabbííaa 
ddee aattoorrmmeennttaarr  
eenn aaddeellaannttee””



gratas -como los judíos en la Alemania
de Hitler y los llamados gulags en Ru-
sia...-. Dura crítica de Toribio Etxeba-
rria a la Rusia de Stalin, a quien compa-
ra, en su poder dictatorial, al Vaticano...
Estos son los términos utilizados por el
autor de los “Recuerdos”: “De la misma
forma que, para la Iglesia de Roma, lo
más importante no es el Evangelio, sino
la obediencia incondicional al Pontífice
del Vaticano, para Moscú tampoco el
socialismo es lo más importante, sino el
acatamiento incondicional al Papa rojo
del Kremlin”.

No es fácil un diagnóstico sobre la re-
ligiosidad / no religiosidad de Toribio
Etxebarria. Diríamos, sobre él, lo que
un competente autor escribía sobre la
actitud de Marx ante el fenómeno reli-
gioso: “Generalmente, la actitud del
hombre ante la religión es un complica-
do misterio, oculto tras los pliegues
más íntimos de la conciencia de la per-
sonalidad. No es necesario que conci-
bamos la fe o el ateísmo como un fenó-
meno determinado exclusivamente por
factores puramente racionales. En el
ateísmo y en la fe interviene la decisión
de la voluntad y, tras esa decisión, sue-
len encontrarse los motivos, factores o
influencias más diversos: personales y
sociales, conscientes e inconscientes,
vivencias y pasiones”.

TToommaass MMeeaabbee:: 
jjoovveenn aa ttoorrmmeennttaaddoo ppoorr llaa RReelliiggiióónn
Tomas Meabe, el fundador de las Ju-

ventudes Socialistas de España, bilbaíno
de nacimiento, parece que se afincó en
Eibar por motivos de salud, tras una
temporada pasada en la cárcel “como
delincuente de la pluma”. La estancia
carcelaria había quebrantado su salud y

el médico le aconsejó “cambio de ai-
res”, que lo consiguió con la compañía
del francés Pedro Chastang, que vivía
con su madre y hermanas en la casona
llamada de Pagei, rodeada entonces de
amenos huertos de frutales, con una sa-
lida directa al campo y a la montaña, co-
mo señala el comentarista de ese tiem-
po. Tomas había sido creyente. Hijo de
una madre muy amada y muy creyente,
su “adiós” al mundo religioso supuso un
gran disgusto para su madre, que lo so-
brellevó porque así -como se dice hoy-
“le pedía su cuerpo”. Tan duro se volvió
Tomas en sus ataques a la Religión que
Unamuno, D. MMiigguueell UUnnaammuunnoo, cono-
cido y amigo de su adolescencia/juven-
tud, le advirtió cariñosamente “sobre el
sarampión irreligioso de que se teñía su
socialismo, tan bello por lo demás”...

Contaba el ateo que era AAqquuiilliinnoo
AAmmuuaatteeggii que Meabe, director de la pu-
blicación “Adelante”, que salía en aque-
llos tiempos en Eibar, “llevaba clavada
aún en el pecho la misma cruz de antes,
más ahora con la cabeza de Cristo para
abajo, queriendo significar que su irre-
ligión del presente le resultaba una co-
sa tan atormentada como lo había sido
su religiosidad anterior”.

Meabe fue víctima de una educación
jansenista. Triste educación religiosa,
que tiñó de tristeza su vida. La herejía
de Jansenio y su amigo vasco-francés
Duvergier de Hauranne, alias el abad de
Saint-Cyran, se introdujo en nuestras
tierras por diversas razones  e intentó in-
fluir en su concepción religiosa, que es-
taba sintetizada en la predicación de un
dios lejano y terrible que escogía a unos
para la salvación y a otros para la con-
denación, independientemente de los
méritos o deméritos del hombre; que,
por otra parte, no era libre en sus deci-
siones. Junto al Dios terrible y amenaza-
dor, una moral negativa, que veía falta e
imperfección en la música, en la come-
dia, y ¡no digamos! en el sexo. Estos
brotes heréticos siempre han existido, de
una forma o de otra, en la historia de la
Iglesia. Vayamos al siglo II de nuestra
era y nos encontraremos con los encrati-
tas o “abstinentes”, que pretendían que
todos los cristianos se abstuvieran de to-
do placer. Fueron condenados como he-
rejes por la Iglesia, pero su influencia
perduró en el correr de los tiempos.

TToommaass MMeeaabbee -- SSöörreenn KKiieerrkkeeggaaaarrdd --
MMiigguueell ddee UUnnaammuunnoo:: 

aallmmaass ppaarreecciiddaass
A Tomas Meabe le vemos como

anarco-bohemio-socialista-poeta-soña-

dor. KKiieerrkkeeggaaaarrdd, figura desgarbada y
especial, vivió su religiosidad de un mo-
do dramático y atormentado. Miguel de
Unamuno, rector de Salamanca, obse-
sionado por la inmortalidad y expositor
del sentimiento trágico de la vida, entu-
siasmado por las ideas, por el pensar re-
ligioso-filosófico del danés, quiso estu-
diar su lengua para leer, en su original,
lo que Kierkegaard había escrito.

¿Por dónde caminaban algunas de las
ideas fundamentales del nacido en Co-
penhague en 1813? Algunos títulos de
sus escritos -“Temor y temblor”, “El
concepto de la angustia”, “Tratado de
la desesperación” o “Los estudios en el
camino de la vida”- hablan mucho de
ese su caminar: a) camino del placer,
que en su repetición termina en aburri-
miento; b) camino ético, en que la mo-
ral se coloca en primer plano y se so-
mete la vida al carácter incondicional
del deber; c) camino-estadio religioso,
que significa la máxima autenticidad
existencial, en la que la persona con-
creta -en su singularidad única- se en-
cuentra ante Dios.

Volvemos a los “Recuerdos” de Tori-
bio Etxebarria. Dice éste que, a pesar
del contraste que parecía advertirse en-
tre el temperamento religioso de Una-
muno y la osadía de ateo de Meabe, di-
cho contraste no era para tanto, porque
el deísmo especial de Unamuno se per-
mitía con Dios libertades propias para
que algunos le calificaran de ateo y el
ateísmo de Meabe denotaba una mística
con que se traicionaba a sí mismo, des-
cubriendo una intimidad eminentemente
religiosa.

Cuano uno piensa en el ideario del da-
nés, en su triste y afligida vida y cuando
observa el itinerario de Meabe y Una-
muno en sus últimos años, se compren-
de que tanto uno como otro hicieran
muy suyos los temas “de la angustia, la
desesperación, el temor y el temblor”...

Un solo dato, elocuentísimo: contaba
IInnddaalleecciioo PPrriieettoo las circunstancias en
que descubrieron a Tomas Meabe muy
enfermo, agonizante en Madrid, en un
barrio perdido “sólo con su dolor y su
miseria”. En Salamanca, donde está en-
terrado, Miguel de Unamuno lleva el si-
guiente epitafio, que perfectamente se
podría haber colocado en el lugar de se-
pultura de Tomas Meabe y Sören Kier-
kegaard:

“Méteme, Padre Eterno, en tu pecho
Misterioso hogar

Dormiré allí pues vengo deshecho
del duro bregar”
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El río baja entre pistas laterales a tres metros del raso: una
pista por la que paseo y otra, enfrente, que sirve de ac-
ceso a campesinos para su labor. Y baja escoltado por

hileras de abedules que, uniendo hojarasca en la altura, se abo-
vedan para dar sombra al cauce -secano en el momento de la
anécdota- que permite de su frescura, a voluntad, en esa zona
del Orense castigado por calores tórridos... Eso es lo que hicie-
ron -llamémosles- Manil y Herminda cierta tarde de junio...

En aquel instante, con el arbolado a mi izquierda, oigo de
súbito una voz femenina que deja perplejo: ¡Venga, venga, te
espero, ven rápido!... No puede ser para mí, exclamo sin soltar
los labios... Miro por la celosía de hojas y sólo distingo, en la
orilla opuesta, alguna línea rota que difusa la forma entrecor-
tada de un furgón blanco... Espero un poco por si se repite u
observo a la autora del mensaje, sin suerte, lo que me acelera
los pies hasta un punto estratégico para ver bien el panorama y
descubrir, de primera mano, acontecimientos que, sin duda,
van a plasmarse, como así sucedió...

Sigo sin ver a Herminda que, bien seguro, está en el vehícu-
lo esperando al destinatario de su toque... Me dispongo para
no ser visto... Ya, entonces, convencido de que el “te espero,
ven rápido” llega a alguien por teléfono móvil... Permanezco
expectante, nervioso en insostenible amén de disipar titube-
os... Y empieza la película...

Un coche rojo enfila vereda para detenerse pos el furgón del
que desciende la telefonista que abraza con cariño al conduc-
tor; ambos de pelo canoso; ¡ancianos! cuando, pienso, lo que
se intuye sea cuestión más lógica de gente joven... Con garbo,
meneándose altiva, ella se dirige al cauce seguida de Manil,
portador de la clásica espuma de poliuretano y acomodarse so-
bre los juncales del ribazo...

Está clarísimo: van a lo que van... Los pierdo de vista pero
en mi cábala tengo la nitidez del momento: allá abajo cristali-
zan frenesí y arrebato, fuego y tormenta como si fuese la pri-
mera vez. También el fragor intenso, el ímpetu de caricias al
deseo de orgasmo sin fin... En suma: se diseña el ardor bajo
los abedules; se encienden, apoteosis, alborozo y excitaciones
de la pareja protagonista en doble infidelidad.

Pero, como todo film, esta secuencia también tiene compo-
nente humorístico: caído del cielo surge un tractor pidiendo
tránsito por la misma pista y el chófer la arma a bocinazos para
que sea despejada... Allí salta Manil, cual muelle de chistera,
apresurándose a recomponer camisa y pantalón a medio atar
que delatan algo caliente pasa en el río... La bocina no cesa ¡pel-
mazo! está envidioso de lo que sucede. Se convierte en avispa
cojonera... Y sigue y sigue el claxon... Con Manil despendola-
do, discuten, mientras Herminda camufla su sigilo de vieja ar-
pía... Llega la quietud, se difumina el tractorista y el amante ba-
ja de nuevo al cauce, sin agua, para terminar la faena...

¡Parece imposible!... Irrumpe una empacadora que repite,
exacta, la bronca anterior... Pobre hombre, una vez arriba, su-
jeta el pantalón que se le cae para enrollarse con los calcetines,
vuelve a discutir, ¡qué cuadro para las madres!... Otra vez al
río, se resiste a tirar la toalla y me condena al matiz: ¿Han te-
nido un solo coito o varios entre tanto sube-baja? En cualquier
caso, ante interruptus va y viene se transforman en coitos tar-
tamudos... Resulta chocante que a lugar tan bucólico vengan
perros de hortelano que ni comen ni dejan, precisamente,
cuando no hay actividad en días enteros viendo al silencio, o
sea, el vacío...

... En este punto quiero decirle, amigo lector, que ¡lleva us-
ted razón! nada tiene que ver esta anécdota con la tía Pilar,
nada. No obstante, permítame se la dedique en agradeci-
miento por tantas historias de la realidad que me regala junto
a la encina.

Dicho esto, confesaré que no he visto más a Manil y Her-
minda; ni los conocía ni conozco. Tampoco sé si son viudos o
se dedican a dibujar cuernos a sus cónyuges... Lo que sí ase-
guro: no les importa ser setentones sabiendo que el amor furti-
vo es mágico... Ignoro, asimismo, la procedencia. Sean de
donde sean, su pasión no pasará desapercibida en el entorno
que les haga padecer obligados a “guardar secreto” que clarea
para amplíe, si cabe, del sufrimiento no extrañando que en-
cuentren el extravío y Eurídice se caiga, como reza la leyenda,
en brazos de su amado Orfeo.

M O D E S TA M E N T E, U N A A N É C D O TA

AAuuttoorr eennttrree llooss aabbeedduulleess
Paso cada verano, de niño y adolescente, en casa de la tía Pilar, hermana paterna. Una solterona alta, muy
guapa, con el pelo rizo en total desorden, siempre vestida de negro. Mujer maravillosa, sin exigencia ni repro-
che ni queja; tan mística que no tiene yo; adorable, fuerte trabajadora rural, única, irrepetible... Y recuerdo su
gracia bajo aquella encina en el prado donde cuidamos de las vacas que pacen, al tiempo que muy amena me
cuenta enredetes de su duro pretérito, aprovechando para enseñarla a leer durante once estancias...

Pero se ha ido el tiempo y se la lleva con él. También sus torrijas incomparables, el hablar meigo, su alza-
do de voz para decir bajito, el desvelo a mis noches y la complicidad compartida en romanticismo lejano
de congoja que no borra el primoroso de una delicadeza, colma de ternura... Fue musa, piéride, mi poesía.

Hoy, que no acepto su muerte, le relato a título póstumo mis anécdotas, hechos del mundo que desconoce
¡lástima!... Como ejemplo, la presente...
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Piraten gaiñeko istorixuak
hamaika gidoirako aitza-
kixa emon detse zinema-

gillieri. Danok ikusi dittugu
urre, zillar eta beste hamaika
bitxirekin osatutako altxorren
billa, gizon zakarrez osatutako
tripulaziño odoltsuak itsaso za-
balian topatzen zittuen barkue-
tara salto egitten, kupida barik
parian ipintzen ziranak hil-
tzen… Baiña pelikuleri esker
danon artian oso ezagunak
egindako pirateri itzala egitten
diharduen beste batzuk agertu
jakuez, oiñ arteko irudi tipiko-
topikotik oso aldenduta dagua-
zen piratak: Somaliako piratak
ez dira zinema pantaillak era-
kusten deskun proiekziñuaren
ondorixua, bene-benetazkuak
dira, errealak, eta altxor-kutxak
billatzen jardun barik euren
kostan arrantzara juandako bar-
kuak erasotzen dittue. Helburu
daken altxorra, barriz, bahituta-
ko tripulaziñuak askatziarren
jasotzen daben erreskatia da.
Eta, guzurra badirudi be, azken
urtiotan benetako beldurra sor-
tu dabe Somalia inguruko itsa-
suan arrantzara juan bihar dira-
nen artian.

Piratak Somalian agertzia ez
da kasualidadia: Afrika osua
bezala, Somalia be gaur egu-
nian “herrialde garatu” eta an-
tzerako adjetibuekin janzten di-
ttugunetako batzuren menpian
egon zan luzaruan; bestiak bes-
te, britanikuak, frantsesak eta
italianuak okupau eben lurral-
dia eta gaur eguneko Somalia
britanikuen eta italianuen agin-
dupian egondako territorixuak
1960xan alkartu eta gero jaixo
zan. Sortu eta segittuan Etio-
piarekin gerran sartu zan,
1964. urtian, eta Ogadén izene-
ko lurraldiaren autonomixaren
inguruan piztutako burrukak
1987. urterarte iraun eban.
1991an iparraldian daguan So-
malilandiaren zati batek bere
burua independientetzat jo
eban. 1969tik 1991ra bittartian
Said Barre generalak agindu
eban Somalian, baiña harrezke-
ro estatuaren osotasun edo ba-

tasuna desagertu egin zan; bes-
te modu batian esatiarren, he-
rrialdia bere osotasunian go-
bernatzen daben agintaririk ez
da egon harrezkero eta, ONUk
zeiñ Amerikako Estatu Batuak
hori kanbixatzeko ahalegiñak
egin zittuen arren, oindiok be
nazioarteko maillan errekono-
zimendurik ez dakan goberna-
tzeko modua dago indarrian.

Gobierno zentral bariko he-
rrialdia Afrikako Adarrian ego-
tiak ez dittu gauzak hobetzen:
Adarra munduko eskualderik
pobrienetakua da hori eta go-
siaren mehatxua eguneroko
kontua da han bizi diranenda-
ko. Gaiñera, gobierno zentrala
desagertziarekin batera, 90eko
hamarkadaren lehelengo urtie-
tan arrantzale atzerritarrak So-
maliako uretan arraiñak har-
tziari ekin zetsen, modu ilega-
lian. Gaiñera, arrantzalieri
biharrerako aukera guztiak la-

purtzia nahikua izango ez ba-
litz moduan, somaliarren itsa-
sua hondakin toxikuak eta nu-
klearrak botatzeko erabiltzen
hasi zirala beste batzuk.

Pirata deitzen dittugunetako
asko euren itsasuan biharrian
jarduteko eskubidia aldarrika-
tzen eben arrantzale somalia-
rrak dira, baiña erreskatiak ko-
bratzian jasotzen hasi ziran di-
rutzak erakarritta, “gerrako
jauntxuak” pirateri euren babe-
sa eskintzia erabagi eben eta,
holan, pirateri euren jarduera-
rako bihar dittuen baliabidiak
emoten detsez eta, trukian, pi-
ratak erreskate bakotxarekin

irabazittakuaren parte batekin
pagatzen detse babes hori. Oiñ
arte, behintzat, piratak ez detse
bahitutako arrantzalieri miñik
emon, interesatzen jakuen gau-
za bakarra eurak askatziarren
pagauko detsen dirua jasotzia
dalako.

Batek baiño gehixagok gal-
detuko detsa bere buruari zelan
dan posible itsaso zabalian
arrantza-ontzi baten kontrola
hartu eta bertako tripulaziñua
bahitzia, horretarako lantxa
sinple batzuk eta eskopetadun
gizon gitxi batzuk erabillitta,
baiña bahiketak ez dira beste
barik egitten, parian agertzen
dan lehelengo barkuari eraso
eginda, ez horixe. Asuntuari
propaganda larregi emon nahi
ez badetse be, bahiketen atzian
oso ondo planifikautako nego-
zixo ikaragarrixa dago eta bu-
ruzagixak ez dagoz Somalian,
ezta Afrikan be: legiaren ba-

rruan jarduten daben taldiak ei
dagoz bahiketen atzetik eta en-
presa horrek Britania Haundi-
xan dake egoitza.

Europako militarrak idatzi-
ttako txostenen arabera, piratak
oso ondo dakixe zeintzuk diran
bahitu biharreko barkuak eta
zeiñ ibilbideri jarraitzen detsen.
Txosten azaltzen dabe piraten
gaiñetik jarduten daben estruk-
tura goreneko bat badaguala
eta horri esker lortzen dabela
barkuen gaiñian interesatzen
jakuen informaziñua: Londre-
setik esaten detse pirateri zein-
tzuk dira bahitzeko barko apro-
posak, zeiñ ibilbide egingo da-

ben, zelako kargia daroiaten,
zeiñ izen daken eta nungo ban-
deria daken, bestiak beste.
Egin dittuen bahiketak aztertu-
ta, piratak barkuen ibilbidia al-
dez aurretik zekixela eta haien
zaiñ egoten dirala ondorioztatu
dabe. Eta zelan izan leike hori?
Ba, itsas-trafikuarekin lotutako
kuestiñua, besterik ez da: barko
bakotxak nazioarteko erakunde
morduari euren borondatez
emoten detsez datuak eta era-
kunde horrek guztien erdigunia
Londres eta Erresuma Batua
dira. Hori holan izanda, azal-
pen gitxi bihar da gauza bako-
txa bestiarekin lotzen juateko.

Oiñ arte pagau diran erreska-
tiak, bahiketen inguruko nego-
ziaziñuak, arrantzaliak askatze-
ko kondiziñuak… danak Brita-
nia Haundittik manejau dittue.
Eta oiñ arte bahiketen gaiñeko
negoziuak millioiak eta mi-
llioiak mugittu dittuen arren,
badirudi etekin haundixaguak
lortzeko bidia zabaldu barri da-
bela: arrantzalien seguridadia
ziurtatziarren, barko bakotxian
seguridade pribaua eruatia ezin-
bestekua dala siñesteko arra-
zoiak emon deskuez. Eta, ka-
sualidadia, debatia gizartian za-
baldu aurretik, holako kontu es-
pezifikorako preparaziñua da-
ken “seguridade-agentiak”, ho-
rren zerbitzuak eskintzen di-
ttuen enpresak eta ustez pirateri
aurre egiñ eta barkua babestuko
daben soldado pribauak prepa-
ratzeko akademixak perretxi-
kuen modura agertzen hasi di-
ra, biharrerako prest. Ez da ha-
rritzekua, izan be, piratak izan-
dakuak beti segiduko dabe pira-
tak izaten. Eta pirata kontuetan
britaniarrek badake zer kontau.

XXI. mendeko piratak

SSiillbbiiaa HHeerrnnaannddeezz..

SS ii ll bb ii aa  HHdd eezz ..  AA rr rr aazz oo ll aa

Gobierno zentrala desagertziarekin batera,
arrantzale atzerritarrak Somaliako uretan 

arraiñak hartziari ekin zetsen, modu ilegalian
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EEll eessppíírriittuu eemmpprreennddeeddoorr ddee llooss vvaassccooss

S
egún recogen los
historiadores Alfon-
so de Otazu y Jose
Ramon Díaz de Du-

rana (El espíritu emprende-
dor de los vascos. Madrid,
2008), fue en los años en los
que yo asistía el parvulario
de los bajos del Ayuntamien-
to cuando el gobierno de Co-
lombia realizó un informe
dirigido a estudiar las posibi-
lidades del desarrollo econó-
mico de su país. El estudio
constató que la mayoría de
empresas y empresarios co-
lombianos se encontraban en
el entorno de la ciudad de
Medellín. No parecía tratarse
de ningún descubrimiento
novedoso, por cuanto que la
memoria colectiva daba por
hecho que, en tiempos de la
colonización española, un
activo contingente de fami-
lias judías se había instalado
en la comarca, tratando de
huir de la Inquisición. La
sorpresa cundió cuando, pro-
fundizando en la proceden-
cia de aquellos emprendedo-
res, se comprobó que no eran
judíos, sino originarios del
País Vasco.

Parece estar fuera de duda
que los vascos gozaron, me-
recidamente, de gran reputa-
ción como emprendedores a
partir del último tercio del
siglo XV, tanto en el entor-
no de la administración pú-
blica de Castilla, como entre
los mercaderes de Brujas y
Sevilla -primero- y la colo-
nización española -después-
. Y, como explicitan Otazu
y Díaz de Durana, el carác-
ter emprendedor atribuido a
los vascos ssee nnuuttrree ddee ccoonn--
ddiicciioonnaammiieennttooss ggeeooggrrááffii--
ccooss,, lliinnggüüííssttiiccooss,, ssoocciiaalleess ee
hhiissttóórriiccooss.

Geográficos, además de la
localización estratégica del
territorio, por la tradición
marinera y conocimiento de
la minería. Lingüísticos, por
cuanto la lengua vasca les
sirvió como aglutinante in-

terno, credencial externo y
código secreto en las nego-
ciaciones comerciales. So-
ciales, en la medida en que
la ausencia de estamentos en
la sociedad vasca y la su-
puesta hidalguía universal de
todos sus ciudadanos -ade-
más de asegurarles una cohe-
sión social inexistente en
otras comunidades peninsu-
lares- les permitió la parado-
ja competitiva de estar exen-
tos de pagar impuestos direc-
tos y poder acceder a cargos
de responsabilidad -al igual
que el  estamento nobiliario-,
así como ejercer toda clase
de oficios, hasta los manua-
les más elementales -propios
de los villanos- sin avergon-
zarse por ello. Además, el
hecho de que los vascos es-
tuvieran más alfabetizados
que otros pueblos les permi-
tió una mayor presencia en
los empleos públicos. 

Y también, finalmente,
condicionamientos históri-
cos, no en vano en la última
década del siglo XV se pro-
dujeron tres hitos realmente
históricos: la conquista de
Granada, la expulsión de los
judíos y el descubrimiento
de América. Tres hitos que
pusieron en valor la emigra-
ción vasca -coincidiendo,
precisamente, con un gran
excedente de mano de obra
en el País Vasco y las pecu-
liares decisiones que se
adoptan en el marco del ré-
gimen foral- y la propicia-
ron, no como un inevitable
abandono del país, sino co-
mo una iniciativa empren-
dedora que, a su vuelta, re-
dundaría en beneficio de to-
da la comunidad. 

Efectivamente, la conquista
de Granada da pie a la cada
vez mayor presencia de los
vascos en el ámbito de la ad-
ministración pública de Casti-
lla, en general, y de los reyes
y grandes señores, en particu-
lar. La expulsión de los judíos
ofrece a los vascos la posibili-

dad de cubrir los puestos que
aquellos dejan desocupados y
que los castellanos, llevados
por unos prejuicios sociales
que ahora resultan inexplica-
bles, los consideran  inapro-
piados a su rango. Y, final-
mente, el descubrimiento de
América abre un mundo am-
plísimo de posibilidades a
quienes, como vascos, lo mis-
mo les daba extraer mineral
que navegar, traficar, merca-
dear, servir, guerrear o corte-
jar, siempre que hubiera dine-
ro por medio.

En palabras de Otazu y Dí-
az de Durana, llooss vvaassccooss ccoo--
mmiieennzzaann aassíí aa aaccttuuaarr ccoommoo
uunnaa mmiinnoorrííaa oorrggaanniizzaaddaa,,
qquuee ccuueennttaa ccoonn uunn iiddiioommaa
pprrooppiioo,, ccoonn iinnssttiittuucciioonneess
pprrooppiiaass --uunnaass mmeerrccaannttiilleess
ccoommoo llooss ccoonnssuullaaddooss,, oottrraass
rreelliiggiioossaass ccoommoo llaass hheerrmmaann--
ddaaddeess yy ccoonnggrreeggaacciioonneess-- ee,,
iinncclluussoo,, ccoonn uunnaa sseerriiee ddee
eexxppeerriieenncciiaass pprriivvaattiivvaass --llaa
nnaavveeggaacciióónn,, llaa ttééccnniiccaa
pprreeiinndduussttrriiaall,, llaa aarrrriieerrííaa--
qquuee,, eenn ppooccooss aaññooss,, vvaann aa
ccoonnvveerrttiirrlleess eenn uunnaa mmiinnoorrííaa
eemmpprreennddeeddoorraa ccoonn rraassggooss
pprrooppiiooss mmuuyy aaccuussaaddooss..

EEll lloobbbbyy vvaassccoo
Son resaltables las conti-

nuas referencias que los au-

tores del libro hacen al eus-
kera como lengua privativa
de los emigrantes vascos.
Probablemente, en ninguna
otra época de la historia se
ha dado fuera del propio país
tal densidad de euskaldunes
y en posiciones de tanto po-
der y capacidad de decisión:
llaa lleenngguuaa,, mmiinnoorriittaarriiaa,, cceeññii--
ddaa aa ssuu eennttoorrnnoo nnaattuurraall,, ddii--
ffíícciill ddee aapprreennddeerr ppaarraa ccuuaall--
qquuiieerr eexxttrraaññoo,, pprreeiinnddooeeuurroo--
ppeeaa eenn mmeeddiioo ddee oottrraass qquuee
ssoonn iinnddooeeuurrooppeeaass,, lleess hhaa
oottoorrggaaddoo ccrreeddeenncciiaalleess iinn--
ssuussttiittuuiibblleess aa llaa hhoorraa ddee oorr--
ggaanniizzaarrssee ccoommoo ccoommuunniiddaadd
pprrooppiiaa eenn ppllaazzaass yy ppuueerrttooss
qquuee llooss aaccooggeenn..

Obviamente, no eran los
emigrantes vascos los úni-
cos que presentaban este
marco de actuación: eessttaa
aaddssccrriippcciióónn aa mmiinnoorrííaass éétt--
nniiccaass oo ppoollííttiiccaass ccoonnccrreettaass
yy llaa ccoonnffiiaannzzaa qquuee ggeenneerraa--
bbaa eennttrree ssuuss mmiieemmbbrrooss ssee
hhaallllaa,, pprroobbaabblleemmeennttee,, eenn llaa
bbaassee ddee llaa eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa
rreeppuuttaacciióónn mmeerrccaannttiill ddee jjuu--
ddííooss,, vveenneecciiaannooss,, ggeennoovvee--
sseess,, rraagguussaannooss oo ccaattaallaanneess..
LLooss vvaassccooss,, ppoorr ssuuppuueessttoo,,
hhaall llaarroonn mmuuyy pprroonnttoo ssuu
pprrooppiioo lluuggaarr eennttrree eellllaass..
Una peculiaridad que unos y
otros utilizaban para secre-

El libro que comenta Amatiño se extiende más allá
del espíritu emprendedor y combina narraciones

de auténtica aventura con prolijos detalles
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tos, connivencias y trapiche-
os: eessttoo tteennííaa ggrraannddeess vveenn--
ttaajjaass ppaarraa eell ttrrááffiiccoo mmeerr--
ccaannttiill,, ddoonnddee llaa ccoonnffiiaannzzaa
ssuueellee iirr ,,  ppoorr lloo ggeenneerraall ,,
aaccoommppaaññaaddaa ddeell sseeccrreettoo..
PPoorr eelllloo,, eenn ccuueessttiióónn ddee ppoo--
ccooss aaññooss,, aa lloo llaarrggoo ddeell ssii--
gglloo XXVV,, eell eeuusskkeerraa ssee ccoonn--
vviirrttiióó ppaarraa llooss mmeerrccaaddeerreess
vvaassccooss eenn ssuu lleenngguuaa pprreeddii--
lleeccttaa aa llaa hhoorraa ddee cceerrrraarr
ttrraattooss oo ddee eemmpprreennddeerr nnuuee--
vvaass aaccttiivviiddaaddeess..

En ese contexto, el euske-
ra fue utilizado poco menos
que como santo y seña. Tal
es el caso de los enfrenta-
mientos, como los que los
vascos tuvieron en las mi-
nas de  Potosí (Perú) contra
prácticamente todas las de-
más comunidades peninsu-
lares, cuando al parecer ha-
cían correr entre ellos la
voz de algo así como eeuuss--
kkeerraazz eerraannttzzuutteenn eezz dduueennaa,,
ggaarrbbiittuu. En la misma línea
en la que, en Navidades de
1643, en una bronca acaeci-
da en Salamanca entre estu-
diantes gallegos y vascos, la
contraseña de estos últimos
consistía en preguntar aann--
ddrreeaa, a lo que se debía con-
testar ggiizzoonnaa.

““AAggeenncciiaannddoo ppaaiissaannooss””
Con todo, no debía ser só-

lo cosa de hombres. Como
recogen Otazu y Ruiz de
Durana, en referencia a la
donostiarra Catalina de
Erauso, más conocida como
la “monja alférez”: AA tteennoorr
ddee lloo qquuee llaa EErraauussoo rreeffiieerree,,
llaa lleenngguuaa eerraa eell pprriimmeerr ffaacc--
ttoorr qquuee sseerrvvííaa aa llooss vvaassccooss
ppaarraa  iiddeenntt iiff iiccaarrssee eennttrree
eellllooss ffuueerraa ddee ssuu ppaaííss ddee

oorriiggeenn.. EEnn rreeaalliiddaadd,, eerraa uunn
vveehhííccuulloo iiddóónneeoo ppaarraa ssiinngguu--
llaarriizzaarrssee rreessppeeccttoo ddee llooss
rreessttaanntteess ppeenniinnssuullaarreess..

Al parecer, la propia Ca-
talina de Erauso ddeessccrriibbee
ccoonn pprreecciissiióónn llaa ffoorrmmaa eenn
qquuee llooss vvaassccooss ssee rreellaacciioo--
nnaabbaann eennttrree ssíí,, ffoorrmmaannddoo
lloobbbbyyss oo ggrruuppooss ddee pprreessiióónn
qquuee ssee mmoovvííaann eenn ttoorrnnoo aa
llaass aauuttoorriiddaaddeess vviirrrreeiinnaalleess,,
ssiinn ddeessddeeññaarr eell uussoo ddee ttooddaa
ccllaassee ddee ccoorrrruupptteellaass,, ccoommoo
eenn eell ccaassoo ddee PPoottoossíí.. AAssíí,, llaa
mmoonnjjaa aallfféérreezz,, ppaarraa eexxppllii--
ccaarr llaa ffoorrmmaa eenn qquuee ssee hhaa--
bbííaa lliibbrraaddoo ddee cciieerrttoo pprrooccee--

ssoo ddeessaaggrraaddaabbllee --uunnaa ccoonn--
ddeennaa ddee ddiieezz aaññooss ddee ddeess--
tt iieerrrroo ddee CChhiillee-- ,,  rreeffiieerree
qquuee ““nnoo ssaabbrréé  ddeeccii rr  ccóó--
mmoo””,,  ppeerroo qquuee ssee  hhiizzoo
““aaggeenncciiaannddoo ppaaiissaannooss””;; eess
ddeecciirr,, iinntteerrppoonniieennddoo llaa iinn--
fflluueenncciiaa ddee llooss mmiieemmbbrrooss
mmeejjoorr ssiittuuaaddooss ddee llaa ccoommuu--
nniiddaadd,,  qquuee ffaavvoorreeccííaann
ssiieemmpprree,, ccoonn rraazzóónn oo ssiinn
eellllaa,, aa llooss qquuee pprreecciissaarraann
aayyuuddaa ppuunnttuuaall..

Alfonso Otazua y Jose Ra-
mon Díaz de Durana consi-
deran, al respecto, qquuee llaass
lluucchhaass cciivviilleess lllleeggaarroonn aa ccoo--
bbrraarr eenn PPoottoossíí llaass ddiimmeennssiioo--

nneess qquuee aallccaannzzaarroonn,, pprreeccii--
ssaammeennttee,, ppoorrqquuee llooss vvaassccooss
eessttaabbaann ccoonnttiinnuuaammeennttee
““aaggeenncciiaannddoo ppaaiissaannooss””..

LLooss mmeerrccaaddeerreess vvaassccooss
Sea como fuere, con sus

más y sus menos, con sus ca-
rencias y sus “pasadas” -que
también las hubo, y nada
dignificantes-, lo cierto es
que los vascos de los siglos
XV, XVI y XVII hicieron
virtud de la necesidad de
emigrar y desplegaron una
actividad comercial sin pre-
cedentes. Su actitud durante
toda la Edad Moderna con-
trasta con la idea extendida
tras la revolución industrial
de que los vascos siempre
hemos sido malos comer-
ciantes, más dispuesto a pro-
ducir que a vender. 

Sin embargo, desde Sevi-
lla hasta Bruselas, y desde
Perú hasta México, los vas-
cos hicieron -hicimos- gala
de una gran habilidad en el
arte de emprender, de nego-
ciar, de intercambiar todo ti-
po de mercancías y de aten-
der a los mercados más com-
plejos. Y, entre ellos, no fal-
taron decenas de eibarreses,
entre los que sobresalieron
nombres como Martin López
de Isasi y los Ibarra -Miguel,
Diego, Martin y Francisco-.

Todo ello, y bastante más,
en un libro que, sin limitarse
al título,  se extiende más
allá del espíritu emprendedor
de los vascos y combina in-
teresantes narraciones de au-
téntica aventura con prolijos
detalles propios del oficio de
historiador.

LL uu ii ss  AA rraa nn bb ee rr rr ii  
““ AA mm aa tt ii ññ oo ””
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¿Animal racional?

CCrriissiiss
Resulta que la causa de la crisis es

que sobra de todo. Sobran pisos, co-
ches, lavadoras, frigoríficos, patatas,
etc. Cuando, en la Antigüedad, se des-
criben las épocas de vacas flacas, se re-
fieren a escasez y la abundancia es sig-
no de bonanza. Las hormigas y las abe-
jas también trabajan, pero no parece
que tengan problemas de abundancia;
tal vez sea porque no tienen bancos ni
partidos políticos.

Recordemos que, hacia el año 1993,
ocurrió lo mismo y no aprendimos la
lección. La crisis de 1981 fue más com-
plicada y conllevó la renovación del te-
jido empresarial; y la del 74 fue causa-
da, al parecer, por el precio del petróleo.
No parece apropiado darnos el título de
racionales cuando no hemos sabido pla-
nificar lo más mínimo la producción ni
los créditos, después de experiencias tan
numerosas y recientes.

NNoossoottrrooss
AAnntthhoonnyy SSttoorrrr, antropólogo y psi-

quiatra, ha escrito un libro titulado La
agresividad humana y, de su lectura, sa-
le uno muy triste. Afirma con rotundi-
dad que somos la especie más cruel que
jamás haya pisado la tierra (el tiranosau-
rus rex era un angelito). Salvo algunos
roedores, ningún otro vertebrado mata
habitualmente a miembros de su propia
especie. Ningún otro animal disfruta
practicando la crueldad sobre otro de su
misma clase y, encima, cuando quere-
mos juzgar las conductas más repulsi-
vas, las calificamos como algo brutal o
bestial, dando a entender que ello es
propio de animales menos desarrollados
que nosotros. O sea, que se puede poner
en duda lo de animal racional.

Además, no hay más que observar el
día a día: ha habido escándalo con la in-
demnización por cese de un banquero
del BBVA y peor aún parece lo que co-
bran algunos futbolistas. Lo del banque-
ro en total ronda el 1% del beneficio
anual de la empresa, pero lo de los fut-
bolistas, lo de algunos de ellos, supera

todo el beneficio y, a veces, provoca
pérdidas enormes. La última es la huel-
ga de Euskotren por la muerte de un ma-
quinista en el trabajo. Dejan a 100.000
personas de la noche a la mañana sin
transporte y un miembro del Comité di-
ce que no es una protesta, sino “un paro
para mostrar nuestro apoyo y solidari-
dad al compañero fallecido”. Espero
que, si un trabajador de Iberdrola muere
en accidente, no nos dejen a todos sin
luz. Realmente incomprensible y poco
racional. Se ha insinuado que ha podido
haber impulso político en esa huelga: si
así fuera, pasaríamos de la estupidez a la
perversión. Si, además, tenemos en
cuenta los abundantes crímenes contra
la mujer (la maté porque era mía), está
claro que somos más que animal racio-
nal, animal pasional.

DDeessiigguuaallddaadd
De acuerdo con Anthony Storr,

estamos entre la estupidez y la
maldad, aunque en la historia en-
contramos personas excepciona-
les que nos enorgullecen. Este
autor cree que la clave de los
problemas de la sociedad está en
la diferencia entre los hombres:
de aquí la envidia, después el

odio y, de ahí, la hostilidad. Igualmente,
considera que las diferencias entre las
naciones provocan grandes problemas.

¿Se pueden eliminar las diferencias
entre los hombres? La Revolución
Francesa, con su Libertad, Igualdad y
Fraternidad, supuso una auténtica revo-
lución jurídica, al suprimir los privile-
gios de la nobleza y del clero, y dio im-
pulso a  un nuevo derecho civil. Sin
embargo, no eliminó las desigualdades
sociales; y ni siquiera era su intención.
Creyeron que la religión era un obstá-
culo y la atacaron e intentaron sustituir-
la por la Diosa Razón y, más adelante,
por el culto al Ser Supremo. El caso es
que, aunque a la larga fue un gran avan-
ce para la humanidad, la revolución du-
ró muy poco. Danton fue guillotinado
por Robespierre; Marat murió apuñala-
do por una mujer muy guapa y, sobre
todo, muy resuelta, que se llamaba
Charlotte Corday (fue guillotinada a los
4 o 5 días); y Robespierre también mu-
rió en la guillotina: no quedó ni el
apuntador. Duró 10 años y, en su mo-
mento álgido, la época del terror (1793-
94), en poco más de un año fueron gui-
llotinadas casi 2.000 personas. 

NNaappoolleeóónn, que heredó el poder de la
revolución, viendo los
abusos y el desastre
provocado, a pesar de
los avances, restauró
la religión católica.
Hay un documento
histórico, en el libro de
Jean Comby LLaa hhiissttoo--
rriiaa ddee llaa iigglleessiiaa (tomo
2, pág. 99), que descri-
be lo que pensaba Na-
poleón (que no era
ningún angelito y fue

sobrenombrado el Robespierre a caba-
llo) sobre la religión: No veo en la reli-
gión el misterio de la encarnación, sino
el misterio del orden social... La reli-
gión es una especie de vacuna que, sa-
tisfaciendo nuestro amor a lo maravillo-
so, nos libra de los charlatanes y hechi-
ceros; los sacerdotes valen más que
cualquier Kant... ¿Cómo tener un orden
en un estado sin religión?...

CCrrííttiiccaass aa llaa rreelliiggiióónn
Últimamente asistimos a muchas críti-

cas a la Religión, basadas en argumen-
tos pretendidamente racionales. Si el
hombre no es un animal racional, sino

HHaaccee mmuucchhoo ttiieemmppoo qquuee ppiieennssoo qquuee lloo ddee aanniimmaall eessttáá ccllaarroo,, 
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más bien pasional, es absurdo criticar a
la Religión con argumentos puramente
racionales que, a veces ni siquiera lo
son, como traté de demostrar en el caso
del sida y el condón, en un artículo ante-
rior (en un acto simple, el condón resul-
ta favorable; pero si ello se enmarca en
una campaña de fomento de la sexuali-
dad promiscua, resulta contraproducen-
te). La religión está en otro plano. Es
curioso que fuera un ilustre matemático
del siglo XVII, BBllaass PPaassccaall, que era
profundamente religioso, quien dijo: El
corazón tiene razones que la razón no
comprende.

No se entiende que un gobernante -o
alguien que aspire a gobernar- ataque a
la religión, que es un sostén de cualquier
sistema. Otra cosa es la postura de quien
aspira a demoler el sistema, en cuyo ca-
so tiene lógica. La revolución soviética
intentó disolver la religión, pero sólo
duró 75 años y no consiguió hacer desa-
parecer las desigualdades, sino que éstas
fueran de otro tipo.

1.500 años antes de Napoleón, el em-
perador romano  CCoonnssttaannttiinnoo, que co-
nocía las persecuciones a los cristianos
de sus antecesores Nerón, Domiciano,
Diocleciano y demás, reflexionó y pen-
só: Cómo que perseguir  a los cristia-
nos. ¿Qué mejor que un pueblo que tie-
ne como normas no matar, no robar,
honrar a los padres, etc.? Constantino,
que personalmente dejaba mucho que
desear, pues mató a su suegro, a tres cu-
ñados, a su propia mujer y a un hijo, de-
claró la religión cristiana como religión
del estado romano. En el libro antes ci-
tado (tomo 1, pág. 78), puede verse lo
que opinaba Constantino sobre la reli-
gión; que, en el fondo, era parecido a lo
de Napoleón, pero con mayor entusias-
mo. Es muy interesante lo que el propio
Constantino opinaba sobre las disputas
dogmáticas entre el obispo Alejandro y
Arrio, párroco también de Alejandría,
sobre la naturaleza divina de Jesucristo.
En el mismo libro (tomo 2, pág. 96), se

lee una carta de Constantino a los dos
anteriores, donde les dice que se dejen
de disquisiciones dogmáticas y que con-
serven la unión... Aunque no estéis de
acuerdo en un artículo de ligerísima im-
portancia... Recurrid a la caridad y de-
volved al pueblo la unión.

Después de estos ejemplos históricos,
que (además de su vertiente personal de
la relación del hombre con Dios o con lo
trascendente) consideran a la religión

como garante del orden social, no es fá-
cil comprender los ataques a la misma,
sobre todo si no se la sustituye por algo.
Se habla de la Ética, pero ¿dónde está
escrita? ¿Quiénes la conocen? Aristóte-
les y Kant han escrito sobre ello, pero
nadie ha publicado el catecismo corres-
pondiente.

AAccttuuaalliizzaacciióónn
De todos modos, en mi modesta opi-

nión, después de tantos años de desarrollo
de la Iglesia, y habida cuenta de que por
la propia jerarquía han sido introducidas
algunas modificaciones a la doctrina ori-
ginaria, sería necesaria una actualización
de algunas cuestiones morales, tales como
lo relativo a la sexualidad y a la estructura
familiar, por lo menos. Anthony Store ha-
bla también de las desigualdades entre las
naciones, que producen numerosos con-
flictos. Esto es más difícil. Nuestra reli-
gión se hizo, en origen, para la conviven-
cia de hombres y mujeres dentro de un
pueblo y, aunque con el Cristianismo se
universalizó y se extendió a muchos pue-
blos, creo que no sirve para los conflictos
entre naciones, aunque practicasen la mis-
ma religión, que obviamente no es el caso
de hoy en día.

Para reducir las desigualdades, el ries-
go de conflicto nuclear y el desastre me-
dioambiental, aunque vemos los esfuer-
zos de la ONU, el G 20, etc., haría falta
un gobierno mundial, como traté de de-
fender en un artículo anterior. Creo que
habrá que volver a la carga.
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En el mes de julio moría, en nuestra
ciudad, un hombre verdaderamente
singular: Alejandro Lizariturri. Ale-

jandro era un hombre entrañable que repre-
sentaba a una generación de personas de las
que, por su avanzada edad, cada vez quedan
menos. Hace unos días, me acordé mucho
de él. Estuve en el Coliseo viendo la pelícu-
la de Alejandro Amenabar “Agora”,  pelícu-
la en la que el escenario central a partir del
que gira la trama es la biblioteca de Alejan-
dría. Fue inevitable la asociación de ideas
entre Alejandro Amenabar, la biblioteca de
Alejandría y la figura de nuestro entrañable
Alejandro Lizariturri leyendo en “su” bi-
blioteca de Eibar.

La biblioteca de Alejandría fue la mayor
biblioteca del mundo antiguo. Fundada por
Tolomeo I, fue ampliada por Tolomeo II a
principios del siglo III a.C., momento en el
que reunía casi 500.000 volúmenes o rollos;
además, en el templo anexo de Serapis, se
custodiaban otros 43.000 rollos con textos.
En la biblioteca de Alejandría se hacían co-
pias para las principales bibliotecas del
mundo civilizado; precisamente, han sido
esas copias las que han permitido que lle-
guen hasta nuestros días la mayoría de los
trabajos hechos en el mundo antiguo. Des-
graciadamente, la biblioteca de Alejandría
fue destruida en varias ocasiones y no se
conservó hasta nuestros días.

Alejandro Lizariturri sí conoció nuestro
Eibar y vivió, en primera persona, la mayo-
ría de sus hechos más significativos del si-
glo XX. Alejandro nació en un caserío de
Mekola en 1914, en el seno de una humilde
familia eibarresa y, desde niño, su vida estu-
vo enfocada al trabajo en la industria arme-
ra. Socialista y eibarrés hasta la médula,
Alejandro pronto sintió la inquietud del sa-
ber. Desde niño, además de trabajar, su afán
de cultura y su sentido humanista de la vida
le hacían ir a la biblioteca de la Casa del
Pueblo, a leer y formarse culturalmente. En
aquella época, era habitual que los partidos
políticos y sindicatos tuviesen en sus sedes
modestas bibliotecas para la formación cul-
tural y espiritual de sus afiliados. Allí se po-
dían encontrar obras de difícil acceso en li-
brerías, además de que se cumplía la misión
de facilitar gratuitamente el acceso a la cul-
tura a la clase obrera, aspecto verdadera-
mente novedoso en la época.

Con el inicio de la Guerra Civil, Alejan-
dro se presentó como voluntario en el
Ayuntamiento y trabajó como conductor de
camiones en la Junta de Defensa de Eibar.
Su primera labor fue ir con el camión a la

playa de Deba, para cargar arena con la que
proteger varios edificios de Eibar, tales co-
mo el Ayuntamiento, la iglesia de San An-
dres, los arcos de Unzaga -en los que se ubi-
caba la Junta de Defensa-, etc. Posterior-
mente, estuvo como correo entre Eibar y
Eskoriatza. En una ocasión, ya en los últi-
mos días de la defensa de Eibar, en abril de
1937, y cuando circulaba por el alto de Isa-
si, una bomba lanzada desde un avión al-
canzó su coche y estuvo a punto de causarle
la muerte. Poco después, fue destinado al
sector de Markina, a una unidad de blinda-
dos. Allí se enteró de que, al iniciarse la
ofensiva final sobre Euskadi, el 31 de marzo
de 1937, con el bombardeo de Durango per-
dieron la vida su madre y su hermano de
diez años, al caer el muro de la iglesia de
Santa Maria.

Tras la caída de la línea de defensa de Ei-
bar y Elgeta, Alejandro prestó servicios en
el monte Bizkargi y en el sector de Larrabe-
tzu; al caer Euskadi, siguió con el ejército
republicano en la defensa de Santander y
Gijón, hasta ser hecho prisionero en el
puente de Colindres, cerca de Laredo. Allí
se inició un largo peregrinar de tres años
por cárceles y Batallones de Trabajadores
de diferentes puntos de España. Lugares co-
mo San Juan de Mozarrifar -en Zaragoza-,
San Pedro de Cardeña -en Burgos-, Mérida
y Zarza -en Badajoz-, Almendralejo, Cabe-
za de Buey, Castuera, Jimena de la Frontera
o Los Naranjales vieron el triste penar de
Alejandro como prisionero del régimen
franquista por haber defendido la legitimi-
dad de la constitución y la república aproba-
das por los españoles. Fue “liberado” el 28
de mayo de 1940 y, al llegar a Eibar, tuvo

que buscar trabajo como troquelista y dejar
su antigua labor de ajustador, mientras esta-
ba en régimen de libertad vigilada.

Sin embargo, Alejandro no dejó de lado
sus ideas socialistas y su amor por la cultu-
ra. Su inquietud fue, animado por su familia
y sus amigos, escribir un libro con sus me-
morias de la guerra y la posguerra. Su nieta
Susana fue una de sus principales ayudas,
cuyo producto fue el libro “Memorias de un
combatiente de la Guerra Civil 1936-1940”.
Por ese libro puse yo hace años “cara” a
Alejandro. La verdad es que, de vista, le co-
nocía desde bastantes años antes. Los que
somos habituales a la biblioteca veíamos
allí a un señor mayor, con una planta impre-
sionante, que todas las tardes pasaba horas y
horas entre libros. Compartía espacio con
estudiantes de EGB, jóvenes universitarios,
adultos que iban a coger libros en présta-
mo... Todavía internet, los CDs de música,
etc. eran soportes desconocidos. Cada día,
poco antes de cerrarse la biblioteca, Alejan-
dro salía e iba a su casa y algunos días le es-
peraban sus hijas Juani y Arrate. 

Tuve la suerte de tratar con él bastante y
de admirarle por su modestia y por ser la
representación de una generación de socia-
listas eibarreses, hijos de su tiempo, que su-
pieron llevar con dignidad las humillacio-
nes que sufrieron. Alejandro nunca se rin-
dió; su sentido de la vida solidario y eiba-
rrés fue una constante en su vida, además
de unir de manera adecuada trabajo y cultu-
ra. Hace muchos años, fue él quien fabricó
el buzón metálico, en forma de Sputnik,
que podemos ver en la punta de Kalamua.
Fue su pequeño homenaje a Rusia y su so-
cialismo en la época de la carrera espacial.
Ese monte Kalamua, escenario de la defen-
sa de la República por parte del Batallón
Amuategi, se convirtió en un símbolo para
Alejandro. Cada vez que estemos en la
punta de Kalamua, podremos evocar el re-
cuerdo de Alejandro como hombre íntegro
y bueno, un eibarrés prototípico de los que
ya casi no quedan. Ese buzón metálico es la
obra de Alejandro, euskaldun, eibarrés, so-
cialista auténtico y hecho del hierro que el
fascismo no pudo doblegar.

En Egipto, la moderna biblioteca de Ale-
jandría fue reabierta en el año 2002, en el
mismo lugar donde estuvo la originaria.
Alejandro vivió para saberlo, como vivió
para dejar el recuerdo de un hombre huma-
nista, solidario y de izquierdas; pero, sobre
todo, de un hombre bueno. Goian bego Ale-
jandro Lizariturri.

JJ ee ss úú ss  GG uu tt ii éé rr rr ee zz
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AlarAlarguntza-pentsioakguntza-pentsioak
2 0 0 8 .  u r t e k o  u r t a r r i l a r e n  1 e a n
aallaarrgguunnttzzaa--ppeennttssiiooeeii bbuurruuzzkkoo aallddaakkee--
ttaa uuggaarrii sartu ziren indarrean. Horien
ondorioz, alarguntza-pentsioa jaso ahal
izateko baldintzak zorroztu egin ziren
eta, gaur egun, ondo begiratu beharra
dago kasu bakoitza alarguntza-pentsio-
rako eskubidea izango den ala ez jakin
ahal izateko.

Ondoren, pentsio mota hau jaso ahal
izateko Legeak ezartzen dituen baldin-
tzen azalpen bat: alarguntza-pentsioa bbii--
zziirriikk ggeerraattzzeenn ddeenn eezzkkoonnttiiddeeaakk kobra-
tuko du, beti ere heriotzaren unean ez-
konduta baldin badago (zibilez nahiz
modu erlijiosoan, ezkontza homosexua-
la nahiz heterosexuala) eta ez badago di-
bortziatuta nahiz legez banatuta. Eta,
gainera, hhiillttzzeenn ddeennaakk hhoonnaakkoo bbaallddiinn--
ttzzaa hauek betetzen baditu:
1. Azken 5 urteetan 500 egun kotizatuta

izatea, eta heriotzaren unean altan edo
pareko egoeran egotea.

2. Istripuz edo lan gaixotasunagatik hil-
tzen bada, ez da gutxieneko kotizazio-
rik behar.

3. Hildakoa altan edo pareko egoeran ez
bazegoen, 15 urteetako kotizazioa es-
katzen da.
Legearen aldaketak beste gutxieneko

baldintza batzuk ere sartu ditu zenbait
kasutan pentsioa jaso ahal izateko. Adi-
bidez, hhiillddaakkooaa eezzkkoonndduu aauurrrreettiikk zzeeuu--
kkaann ggaaiixxoottaassuunn bbaatteennggaattiikk hhiillttzzeenn bbaa--
dd aa, gutxienez urtebetez ez-
konduta egotea eskatzen da;
ala, bestela, ezkontzak urtebe-
te iraun ez badu, lehenago he-
riotza etorri delako, aurretik
bikote horrek seme-alabak
izatea. Urtebeteko ezkontza-
ren baldintza beteko ez balitz,
baina ezkondu aurretik bi ur-
tez elkarrekin modu iraunko-
rrean bizi izan direla frogatu-
ko balitz, pentsioa jasotzeko
eskubidea egongo litzateke. 

Legearen helburua da ez dadila ez-
kontza modu makurrean erabili pentsio-
ak jasotzeko eta, horregatik, ez dio pen-
tsiorik jasotzen uzten gaixotasun termi-
naleko pertsona batekin urtebete baino
gutxiago ezkonduta egon denari. Aurre-
tik pertsona horrekin bi urtez bizi izan
dela frogatu ahal bada, orduan bai. Sa-
rritan bizikidetza hori frogatzea ez da
horren erraza, gaur egunean bikoteen bi-
zitzeko moduak oso anitzak direlako:
badaude etxe batean bizi direnak, etxe
bitan bizi direnak, aldika etxe batean ala
bitan bizi direnak...

Kontua da gizarte harremanak eten-
gabe aldatuz doazela, eta gaur egun
bb aannaakkee tt aa  ee tt aa  dd iibb oorr ttzz iioo  kkaassuu ee tt aann
aallaarrgguunnttzzaa--ppeennttssiiooaa jjaassoottzzeekkoo bal-

dintzak ere arautzen direla gero eta
modu hertsiagoan eta baldintza gehia-
go jarriz:

Kasu horietan, pentsioa jaso ahal iza-
teko, hildakoak kotizazio eta alta bete-
beharrak bete behar ditu, eta alargun di-
bortziatua ezin da berriro ezkonduta edo
izatezko bikote batean egon. Era berean,
baldintza berri bat ezartzen da: dibortzio
edo banaketa epaian jasota egotea hilda-
koak pentsio konpentsatorio bat ordain-
du behar ziola ezkontideari. Ez bada
obligazio hori jasotzen, ez dago alargun-
tza-pentsiorik. 

Eta hildakoak aallaarrgguunn bbaatt  bbaaiinnoo
ggeehhiiaaggoo uzten badu, pentsioa horien ar-
tean banatuko da, bakoitza ezkonduta
egondako urteen arabera. Hala ere, az-
ken ezkontideari gutxienez pentsioaren
%40 ordainduko diote.

Gizarte harremanak aldatu diren hone-
tan, Legeak iizzaatteezzkkoo bbiikkootteeaakk ere izan
ditu kontutan eta, lehen aldiz, pentsioa
jasotzeko eskubidea ezartzen du ezkon-
duta egon barik izatezko bikote direnen-
tzako, baldin eta honako betekizun
hauek osatzen badituzte:
1. Bost urteko bizikidetza frogatzea edo

izatezko bikote moduan izena emanda
egotea

2. Hildakoak kotizazio eta alta betebe-
harrak betetzea.

3. Alargunak bikotekideak baino gutxia-
go irabaztea eta seme-alabak izatea.
Seme-alabarik ezean, alargunak hilda-
koak erdia baino gutxiago kobratzen
badu, eskubidea izango du; ostera, ez. 

4. Alargunak Lanbidearteko Gutxieneko
Soldata bider 1,5 baino sarrera txikia-
goak baldin baditu, izango du baita
ere pentsioa jasotzeko eskubidea.
Azkenik, jakinn behar da pentsioa ja-
sotzen diharduen alargun batek eesskkuu--
bbiiddeeaa ggaalldduu egingo duela berriro ez-
kontzen bada edo izatezko bikote egi-
ten bada.

EE ll ee nn aa  LL aa kk aa
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P
oco a poco, va llegando mi espe-
rado turno de pago. La amable
cajera marca la frontera de mis
compras con una regleta en la

que puede leerse “hurrengo bezeroa”
(el siguiente). A pesar de mis “arrapa-
takas” y de habérseme caído al suelo un
bote de melocotón en almíbar y el verde
melón, de oferta, destinado a refrescar
alguna sobremesa de aquel verano, he
conseguido instalar las compras adquiri-
das, de forma más o menos ordenada,
sobre la negra cinta corrediza que, man-
samente, cumpliendo con su deber,
transporta los productos para ser “inte-
rrogados” por el lector electrónico de
“mi cajera”.  

Siguiendo el obligatorio ritual de es-
tos casos, me sitúo al otro lado de la
cinta, esperando la llegada de mi mer-
cancía; mientras, desesperado e impo-
tente, intento abrir las bolsas de plástico
que, de forma gratuita, facilita el “Sú-
per”. Con ambas manos, froto concien-
zuda e insistentemente, dedos índice y
pulgar, contra las paredes de aquellas
bolsas “porta compras”... Soplo podero-
samente, hasta quedarme sin aliento, las
adheridas esquinas de aquellas mezqui-
nas “cosas plásticas”... Sujetando con
las yemas de mis dedos, las aireo con
convencimiento y pundonor lindante
con la violencia, pensando, incauto de
mí, podría con la desvergonzada  e im-
pertinente terquedad de las flácidas bol-
sas. ¡Ahora sí!, te vas a abrir, maldita
(pensaba), baiña alperrik. Triunfante, a
pesar de mi manifiesta y estresante inu-
tilidad, después de mi ímprobo esfuer-
zo, ¡eureka!... logro abrir tres bolsas.

Con velocidad endiablada, “mi” caje-
ra, mientras con una mano “escupía”
mis compras que, anárquicamente, se
amontonaban ante mí, con la otra, co-
giendo un número incalculable de bol-
sas, tras un pequeño y hábil zarandeo
(plis plas), con maestría, me mostraba la
tan buscada boca de aquellas rebeldes,
insolentes y provocativas puñeteras bol-
sas de uso gratuito, ofreciéndomelas
piadosamente, esbozando su irónica y
sibilina sonrisa.

Pero lo peor estaba por llegar aún. Es-
taba destinado a sufrir una nueva prue-
ba. La sensación de tranquilidad y  so-
siego que me invadía al despojarme de
la estresante compañía de mis circuns-
tanciales “amigas” de viaje en la inter-
minable cola -Jesusa, Maritxu, Felisa,
Angelita y Begoña-  estaba nuevamente
amenazada. Llegado el turno de pasar
por el “pi, pi” del artilugio electrónico a
una bolsa de albaricoques, “mi” cajera
del alma, amablemente, me indica la ne-
cesidad de someter aquella fruta a la
disciplina de la báscula y calcular auto-
máticamente su precio. Ante tal insinua-
ción, obligado estoy a abandonar mo-
mentáneamente mi puesto, ante la impa-
ciente mirada de las clientes, especial-
mente las que, por bajines, mascullaban
inaudibles improperios por el “parón” al
que se veían sujetas, lo que podía supo-
ner menos tiempo de exposición solar
en aquel hermoso día.

Cumplido mi deber, me reintegro al
“grueso del pelotón”. “Mi” gentil y ser-
vicial cajera, de nombre Nekane y “Ku-
txa” de “apellido” -según constaba en la
plaquita que la identificaba, al igual que
a sus compañeras de “máquinas”-, ofre-
ciéndome una interminable relación de
los productos adquiridos en mi compra,
de unos 60 cms. de longitud, que finali-
zaba con el importe total de mi compra
y un lapidario eskerrik asko, mirando
“al infinito”, comenzó con una intermi-
nable retahíla en su particular interroga-
torio: TTaarrjjeettiiaakkiinn??,, GGuurree ttaarrjjeettiiaa bbaaddaa--
kkaazzuu??,, PPuunnttuueenn ttaarrjjeettiiaa??,, DDeesskkuueennttuuaann

ttaarrjjeettiiaa,, bbaaii??,, ¿¿EEssttááss hhaacciieennddoo llaa ccoo--
lleecccciióónn ddee ttaazzaass??,, ””TTrraavveellaa””??......

Al mismo tiempo que las cantarinas
voces de la charcutera y la pescatera,
desde el fondo de aquel establecimiento,
irrumpían en el parsimonioso deambular
de la clientela que, a modo de laboriosa
abeja, pululaba de estante en estante,
confirmó a “mi recaudadora” la tenen-
cia de algunas de las tarjetas que, solíci-
ta, me proponía. Tarjetas que no falten,
¡por favor! (pensaba). Como ciudadano
del mundo que soy, en pleno siglo XXI,
¿no voy a disfrutar de la ventajosa mag-
nificencia de semejantes documentos?
Mesedez!

Mi torpeza con la compra y la tempra-
na y masiva asistencia de clientes, ani-
mados por aquella bella mañana que au-
guraba la esplendidez de un día de vera-
no, habían motivado que, tras de mí, se
formase otra larga “caravana” de  carros
sobrecargados, lo que daba motivo a sus
eventuales portadores -mejor dicho, a
sus portadoras- para entablar fugaces y
momentáneas amistades, que convergí-
an en conversaciones propias de un as-
censor o de una fila pagadera del “Su-
per”, como en este caso. EEgguurraallddii eeddee--
rrrraa ggaauurrkkuuaa!! apostillaba una “etxeko-
andre”. YYaa lloo ccrreeoo,, jjeennttiiaa eessppaabbiillllaauu
ddoonn!!, contestaba otra.

Nervioso y, en cierta manera, aliviado
al observar, a mi derecha e izquierda, que
en las cajas de otras “Vanessas”, “Lei-
res” o “Izaros”, emparentadas entre sí
por tener todas ellas “Kutxa” como
“apellido”, por motivos de la ingente
afluencia de clientela, se formaban colas
semejantes, ceremonioso, “escarbo” mi
cartera en busca de las dichosas tarjetas,
haciendo lo posible, sin disimulo alguno,
para que la cliente a la cual precedía pu-
diese fijarse en las fotografías de mis dos
preciosas nietas, Malen e Intza. Aprove-
cho este “impasse” para fijar mi vista y
mis oídos en unas “vecinas”, compañeras
de viaje en la fila de la izquierda. 
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Síndrome -II- EErrrroobbeerraa
bboorroobbiill

((CCoonnttiinnuuaacciióónn ddeell nnúúmmeerroo aanntteerriioorr,, ppuubblliiccaaddoo eenn sseeppttiieemmbbrree))

“Dichosos plásticos”



Haciendo gala de mi innata y mani-
fiesta sagacidad, deduje que una de ellas
era eibarresa (la que llevaba silla de pla-
ya, una hermosa bolsa amarilla a modo
de bandolera -de la que asomaban sen-
dos ejemplares de la revista EEiibbaarr y de
...eta kitto!- y calzaba dos playeras azu-
les de loneta: uno en cada pie), pues, en
el moreno escote que mostraba su vesti-
do estampado de verano, lucía una grue-
sa cadena de oro, de la que pendía una
hermosa medalla del mismo metal, que
mostraba la imagen de nuestra amatxo,
acompañada de otro collar
o gargantilla de metal pre-
cioso que finalizaba con
una plaquita, en la que, en
una de sus partes, podía
leerse “Arrate” y una fe-
cha, y en el otro, iniciales
del grupo sanguíneo. 

Arrate simétricamente
estaba bien concebida,
pues, en sus lóbulos oreji-
les (tenía un par), mostra-
ba hermosos pendientes
nacarados. En uno de sus
antebrazos (tenía dos), un
reloj de marca señalaba
las 11. En el otro, una
moneda mexicana, de oro,
que colgaba de una pulse-
ra, también de oro, tinti-
neaba al encontrarse con
las paredes de una discre-
ta “esclava” (no digo de
oro, por no repetir). Los
dedos (tenía diez) de una
de sus manos (en cada
mano, cinco), mostraban
ufanos sendos anillos: el
de pedida y la alianza ma-
trimonial. Pero... era el anular de su ma-
no derecha el que refrendaba mis bien
fundadas sospechas, pues en esa extre-
midad se hallaba la prueba iirrrreeffuuttaabbllee
((??)) que delataba la inequívoca proce-
dencia y su condición de eibarresa: ¡El
sello de oro macizo, con el escudo he-

ráldico grabado! ““AArrrraattiieenn”” eegguunneerraakkoo
iippiiññii jjoonnaauu ffeettxxiiaa,, bbeettiikkoo mmoodduuaann,, ssee--
ttiieennbbrriiaann iizzaannggoonn!!, decía Arrate.

Algo estresado por la situación, vien-
do que la “libre circulación” de produc-
tos se estaba colapsando tras de mí, co-
mienzo a extraer de mi cartera todos los

“plásticos” en mi poder: D.N.I, carnet de
conducir, S. Social, Polideportivo, ca-
lendario de fútbol, donantes, carnet del
C.C. Eibarrés, Círculo de Lectores, Eus-
ko Tren, Lurralde Bus, el de otro “sú-
per”, la Travel, el del “Depor”, la de cré-
dito... pero la de aquella casa con la que
podía beneficiarme de un descuento, la
que con un gasto acumulado de  2.000
euros me haría acreedor de un práctico
regalo -como una docena de pinzas para
colgar la ropa, o un servilletero-... ni ras-
tro. ¡¡LLaa tteennggoo qquuee tteenneerr aaqquuíí!!, comen-
taba en voz alta, pero poco convencido,
intentando justificarme ante mis pacien-
tes compañeros de fila. Los nervios del
momento, el estrés generado por aquella
situación y mi torpeza quisieron que mi
colección de “plásticos”, incluida una
estampa de la amatxo de Arrate, en clara
conspiración, revelándose, se desparra-
maran entre mis torpes dedos, yendo la
mayoría de ellos a parar, en su mansa
caída, junto a los pies de la cajera veci-
na, identificada como Raquel y también
“Kutxa” de “apellido”, poniendo a prue-
ba, una vez más, mi particular “estresí-
metro” en aquella calurosa mañana y la
capacidad de aguante de mis pacientes
colegas en la hilera.

Continuará... 
((PPrróóxxiimmoo ttííttuulloo:: ““TTaabbllóónn ddee aannuunncciiooss””))

Ondo pasau “sanandresak”

JJ oo ss ee  AA rr aa nn bb ee rr rr ii
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CCoommoo ““rreeggaalloo”” aa vvuueessttrraa ffiiddeelliiddaadd,, ooss ooffrreezzccoo uunnaa iimmaaggeenn
ddeell pprrooggrraammaa ddee ffiieessttaass ddee SSaann AAnnddrreess ddee 11996666..

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 6666    2200660000  EEIIBBAARR

TTffnnooaa:: 994433 1122 1199 7733 // 7744  

FFaaxxaa:: 994433 1122 7700 6688

BBuulleeggoo aallttzzaarriiaakk eettaa ppaappeerrtteeggiiaa

EEiibbaarrttaarr rreenn ddeennddaa
DDOONNOOSSTTIIAAkkoo GGiippuuzzkkooaa PPllaazzaann

BBUULLEEGGOO
IINNSSTTAALLAAZZIIOO
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L
a última Junta Munici-
pal del PNV en la clan-
destinidad, presidida
por Juanito Beistegi, se

ocupó de mantener la activi-
dad durante la transición,
hasta que, legalizados los
partidos políticos, se pudo
nombrar una Junta “oficial”
reconocida y en condiciones
de poder desarrollar su acti-
vidad en público y con todas
las bendiciones. Llegado el
momento, se celebró en el
salón de la iglesia de los Car-
melitas una Asamblea, al ob-
jeto de acometer el relevo
generacional y renovar aque-
lla Junta que tuvo el enorme
mérito de mantener vivo el
partido en tiempos tan duros
(mérito compartido con el
resto de partidos que desa-
rrollaron su trabajo en las
mismas circunstancias), y yo
salí elegido como presidente
de aquella Junta Municipal,
lo que, además de la respon-
sabilidad que el cargo conlle-
vaba, me proporcionaba dos
honores que, a mis casi 30
años, me abrumaban: prime-
ro, sustituir a un histórico co-
mo Juanito Beistegi, ex co-
mandante del Batallón Loyo-
la en la guerra civil y toda
una referencia del nacionalis-

mo, que superaba el ámbito
local; segundo, ser el primer
presidente local del partido
en la democracia que comen-
zaba a instalarse tras la
muerte de Franco.

Nos comenzamos a reunir
en el bar Loyola de la calle
del Carmen, para pasar luego
a la citada iglesia de los Car-
melitas y terminar en una
tienda de damasquinado (Co-
mercial Gisasola), que estaba
situada frente al Rialto y que
llevaba algún tiempo cerra-
da. Así empezó a trabajar un
equipo joven, con una ilusión
tremenda y una ignorancia
superior -si cabe-, observado
desde la sombra por los vete-
ranos del partido, siempre
dispuestos a acudir al quite
en cualquier apuro.

Entramos de lleno en una
época de mucha actividad,
tanto dentro de los partidos
políticos como en su proyec-
ción exterior, aspecto éste que
se materializaba en las reu-
niones que llamábamos “ínter
fuerzas”, que acogían aquella
sopa de letras que conforma-
ba el mapa político del mo-
mento. Aún a riesgo de olvi-
darme de alguno, citaré a
PPTTEE--OORRTT--EESSBB--LLAAIIAA--HHAA--
SSII--PPSSOOEE--PPCC--AANNVV--PPNNVV--

EEIIAA--PPaarrttiiddoo CCaarrlliissttaa... Nos
reuníamos para buscar pues-
tas en común de los distintos
asuntos que la actualidad iba
aportando al escenario políti-
co del momento. Fue el co-
mienzo de una cultura de en-
tendimiento (o, por lo menos,
de intentarlo) que creo que en
Eibar, en lo que ha constitui-
do mi experiencia, se ha desa-
rrollado de manera aceptable.

Estábamos en ésas cuando
el año 1977 fuimos convoca-
dos a votar por primera vez.
Para la mayoría de la pobla-
ción era, efectivamente, la
primera vez que acudía a las
urnas. Los partidos tuvimos
que acometer la correspon-
diente campaña electoral con
una precariedad de medios y
desconocimiento manifiestos,
que quedaban sobradamente
compensados por el entusias-
mo, tanto de los militantes de
los partidos como de la ciu-
dadanía en general. Los míti-
nes, que abarrotaban el fron-
tón Astelena o la plaza de to-
ros, asombrarían a los jóve-
nes de hoy en día por su asis-
tencia, su puesta en escena y
el fervor con que acudíamos
a ellos. De esas elecciones
salió el primer Congreso de
Diputados y comenzó el pri-

mer Gobierno de la UCD,
presidido por Adolfo Suárez,
que marcó verdaderos hitos
en la transición, como la le-
galización del Partido Comu-
nista o la negociación de
nuestro Concierto Económico
entre otros, que lo convirtie-
ron en un personaje impor-
tantísimo al que entiendo que
todos tenemos mucho que
agradecer y que ocupa ya un
lugar relevante en la historia.

Tras las elecciones genera-
les, y consolidado ya el Go-
bierno de UCD y las dos cá-
maras (Congreso y Senado),
se trataba de abordar el si-
guiente paso, tan importante
o más que el anterior, que
consistía en hacer llegar la
democracia a “ras de tierra”,
al estadio más próximo a los
ciudadanos: los Ayuntamien-
tos. Todos esperábamos con
ansiedad la convocatoria de
las Elecciones Municipales.
En lo que hacía referencia a
nuestro pueblo, se trataba de
buscar sustituto a aquellos
alcaldes que los de mi gene-
ración tuvimos la suerte de
conocer y que, salvo error,
fueron EEsstteebbaann OOrrbbeeaa,, PPaa--
llaacciiooss,,  HHeerrnnaannddoo,,  JJaavviieerr
EEgguurreenn,,  JJ..MM.. EEttxxeebbeerrrriiaa,,
AAnnttxxoonn IIrraaoollaaggooiittiiaa,, JJuuaannii--
ttoo EEggiiaa yy AAnnttoonniioo LLaannddaa.

Ocurrió entonces algo que,
por su curiosidad, creo que
merece ser comentado y que
seguro que recordarán tam-
bién los que en aquel tiempo
estaban “en la pomada”, en-

Historias de la transición

JJuuaanniittoo GGiissaassoollaa ““TTxxookkoo””,, JJoossee MMªª EEttxxeebbeerrrriiaa,, AAnnttxxoonn IIrraaoollaaggooiittiiaa yy EEsstteebbaann OOrrbbeeaa.. 2266--XXII--11998844..

MMiikkeell LLaarrrraaññaaggaa..

AAll aaccoommeetteerr eessttee eessccrriittoo,, nnoo pprreetteennddoo hhaacceerr hhiissttoorriiaa --sseerrííaa pprreetteenncciioossoo;; ssóólloo ccoonnttaarr hhiissttoorriiaass.. QQuuiieerroo ccoonnttaarr aa llooss lleeccttoorreess 
aallggúúnn eeppiissooddiioo ddee llooss aallbboorreess ddee llaa ééppooccaa ddeemmooccrrááttiiccaa eenn llooss qquuee ttuuvvee cciieerrttoo pprroottaaggoonniissmmoo rreepprreesseennttaannddoo,, 

jjuunnttoo aa oottrraass ppeerrssoonnaass,, aall ppaarrttiiddoo eenn eell qquuee aa llaa ssaazzóónn mmiilliittaabbaa,, EEAAJJ--PPNNVV.. EEnnttrraammooss eenn mmaatteerriiaa..
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tre ellos mis amigos socialis-
tas -aunque éstos, quizás con
un regusto amargo-. Transcu-
rría el tiempo y no acababan
de convocarse las elecciones
municipales. En las principa-
les ciudades se recurría a la
figura de las Gestoras, que,
bajo el mandato de un Presi-
dente/Alcalde, gobernaban
interinamente a la espera de
las citadas elecciones. Ello
permitía a los partidos ir fo-
gueando a los futuros candi-
datos, al tiempo que los da-
ban a conocer a los futuros
votantes, que se iban familia-
rizando con su imagen. Algu-
nos pensábamos que no había
excesiva prisa en convocar
las elecciones por parte del
Gobierno y los análisis que
hacíamos nos llevaban a sos-
pechar que el PSOE no era
ajeno a esta demora, pues ve-
íamos cómo se iban repar-
tiendo las Presidencias/Alcal-
días de las principales capita-
les de provincia del Estado,
en base a que todo apuntaba a
un mutuo acuerdo. Nuestras
sospechas quedaron confir-
madas cuando comprobamos
que Gipuzkoa no quedó al
margen de esos manejos. Lo
descubrimos cuando a la Jun-
ta Municipal del PNV de Ei-
bar se le transmitió el acuer-
do alcanzado con el PSOE,
en base al cual se repartían
entre los dos partidos los mu-
nicipios más importantes de
nuestra provincia, quedando
Eibar para los socialistas.
Nuestra juventud y nuestra
ilusión nos llevaron a rebelar-
nos contra ese acuerdo y, un
buen día, nos presentamos en
Donostia, en la sede del GBB

de la calle San Martin la tota-
lidad de la Junta, donde fui-
mos recibidos por Jesus M.
Alkain y Joseba Leizaola,
quienes nos intentaron con-
vencer de la bondad del
acuerdo pues, según ellos, se
anticipaba en Eibar una situa-
ción prevista y avalada por la
historia (las anteriores elec-
ciones municipales, que se
habían celebrado el año 1931,
habían dejado una Corpora-
ción compuesta por 11 con-
cejales del Partido Socialista,
7 del Partido Republicano y
uno del Partido Nacionalista).
A cambio, facilitábamos al
nacionalismo el acceso a
ayuntamientos emblemáticos,
como Donostia y Zarautz en-
tre otros. No consiguieron
convencernos y salimos de la
reunión manifestando nuestra
convicción de conseguir la
Alcaldía y amenazando con
trasladar toda nuestra afilia-
ción a Ermua si se nos obli-
gaba a cumplir el mandato.

Al poco tiempo, Juanito
Egia, haciendo gala de su ta-
lante, nos convocó al Ayunta-
miento a todos los partidos

políticos de Eibar, para poner
su cargo y los de toda la Cor-
poración a nuestra disposi-
ción, permitiendo así la for-
mación de una Gestora. In-
tentaba con ello facilitar la
consolidación de la incipiente
democracia. Hecha la consi-
guiente presentación y pro-
puesta por el alcalde Egia, to-
mó la palabra Benigno Bas-
karan quien, en nombre del
PSOE, agradeció a Juanito su
actitud y su oferta, aceptán-
dola de buen grado para, a
continuación, proponer a Jose
Fernández Lara como Presi-
dente/Alcalde de la Gestora,
supongo que convencido de
contar con nuestro apoyo en
virtud del acuerdo alcanzado
en Donostia (nosotros no ha-
bíamos vuelto a tener noticias
del GBB). Intervinimos a
continuación nosotros, agra-
deciendo la propuesta, para
rechazarla a continuación, ar-
gumentando que la creación
de gestoras suponía dar coar-
tada al gobierno de la UCD
para demorar “sine die” la
convocatoria de las ansiadas
elecciones municipales, que

era lo que realmente necesita-
ba el país. El resto de parti-
dos se unió a nuestra postura.
De esa manera, se cerró la
reunión con un intento frus-
trado de crear una Gestora en
Eibar, presidida por el PSOE,
y me temo que algunos “ga-
namos” amigos entre los so-
cialistas. Al poco tiempo,
Juanito Egia dejó la Alcaldía
en manos de Antonio Landa
y quedamos a la espera de las
elecciones municipales, que
se celebraron en marzo de
1979, saliendo yo elegido al-
calde en un Pleno celebrado
el 19 de abril.

Sinceramente, desconozco
las consecuencias de nuestra
posición en aquella reunión
en las relaciones PNV/PSOE
en Donostia. Tampoco me he
parado a pensar en lo que hu-
biésemos tenido que escu-
char los jeltzales de Eibar de
nuestros correligionarios de
Donostia si no hubiésemos
conseguido la Alcaldía; se-
guro que se hubiesen reforza-
do algunos de los estereoti-
pos que circulan en la capital
sobre los eibarreses.

Aunque tarde, quizás algu-
nos socialistas entiendan
ahora aquella reunión del
Ayuntamiento. Perdón por la
demora. Es probable que
otros protagonistas puedan
contar otra versión de los
mismos hechos. Quizás pue-
dan incorporar matices o vi-
vencias personales que enri-
quezcan lo aquí narrado. En
cualquier caso, es mi historia
y la he intentado transmitir
siendo fiel a mis recuerdos.

LLaa ccoonnvvooccaattoorriiaa ddee eelleecccciioonneess mmuunniicciippaalleess ssee eessppeerraabbaa ccoonn aannssiieeddaadd..

MM ii kk ee ll  LL aa rr rr aa ññ aa gg aa
MM aa nn dd ii oo ll aa
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Mikel Laboa y Jorge
Cafrune tenían mu-
cho en común. Per-

tenecían a dos universos sim-
bólicos, culturales y políticos
diferentes, pero a ambos les
unía su amor a la tierra, a la
Patria. Su forma de abrirse al
mundo, a la universalidad,
era desde la tradición de sus
respectivas naciones: Euskal
Herria y Argentina. Cafrune,
descendiente de dos familias
árabes (siria y libanesa), fue
un gran folklorista y el gran
representante musical del na-
cionalismo argentino. Por su
imagen, su larga barba, su ro-
paje y su sombrero, montado
en su caballo, parecía un per-
sonaje sacado de MMaarrttíínn FFiiee--
rr rr oo, el famoso poema gau-
chesco de José Hernández.
La gran labor de Laboa hay
que enmarcarla en torno al
gran esfuerzo colectivo por la
recuperación del euskera y en
la renovación de la música
vasca. Mikel sacó su disco
“Haika Mutil” en 1969, en
donde homenajea a Bertolt
Brecht. Fueron tiempos muy
convulsos en América del
Sur y en Euskal Herria. En
1968 se vivió el “mayo vas-
co”, con mucha actividad po-
lítica en la clandestinidad,
protestas... y en 1969 estalló
el “Cordobazo” en Argentina,
con las movilizaciones obre-
ras en contra de la dictadura.
Era la época de los cantauto-
res, de Quilapayún, de Víctor
Jara, de Mercedes Sosa (fa-
llecida cuando escribo estas
líneas). En Euskadi se había
vivido una vida enajenada de
su propio sseerr, porque el pue-

blo que no es libre vive una
existencia impropia. Los años
más duros, los años de la tra-
vesía del desierto para nues-
tra lengua, fueron los 40 y
50. Lo expresa bien el profe-
sor de la UPV JJaavviieerr SSáánn--
cchheezz EErraauusskkiinn en su libro
“El nudo corredizo”: “Por el
camino de la evasión y del
entretenimiento, se introduce
en Euskadi, avasalladora, la
canción andaluza y el cine de
Alfredo Mayo. De una u otra
forma, se imponen los mode-
los de aluvión de la subcultu-
ra española, en unos años en
los que la cultura vasca se
refugia en los circuitos aisla-
dos del mundo rural, para
dejar libres los espacios ur-
banos en los que, por otra
parte, la inmigración se in-
crementa hasta extremos ga-
lopantes, no sólo en los ba-
rrios marginales, sino en la
alta sociedad de las dos prin-
cipales capitales vascas”.

También bajo la dictadura
de la junta militar de Videla
se prohibió la canción “El
orejano”, del `turco´ (así
apodaban a Cafrune), que di-
ce así:

“porque cuando tengo que
cantar verdades

las canto derecho, 
nomás a lo macho

aunque esas verdades 
a nuestras bicheras
ande naides creiba 

que hubiera gusanos”

En sus temas narra las vi-
vencias del pueblo humilde,
como en la preciosa “Zamba
para Don Rosendo”, en la
que se relata la vida de los re-
colectores de la vendimia; o

en “Peón de campo”. En al-
gunos temas, recuerda a algu-
nas coplas de su compatriota
AAttaahhuuaallppaa YYuuppaannqquuii (que
conoció a Mikel Laboa). Yu-
panqui, cuya madre era de
origen vasco, nos dejó versos
y canciones inolvidables, que
hablaban de la explotación de
los campesinos por los terra-
tenientes. Pero, para mi gus-
to, Cafrune era mejor intér-
prete y expresaba mejor el
sentir del alma popular ar-
gentina. Fue amigo del presi-
dente Juan Domingo Perón,
entonces en el exilio, que -al
parecer- tenía todos sus dis-
cos, y es un referente para to-
dos los que luchan contra la
colonización anglosajona del
mundo. Uno de sus mejores
discos, y que tuvo una buena
recepción en Euskadi, fue
“Virgen India”, en donde in-
terpretaba temas a dúo con
Marito, niño cantante de es-
pléndida voz. “El turco” ha-
bía nacido en 1937, y Laboa
en 1934; pertenecían, pues,
prácticamente, a la misma
generación. Cafrune dignifi-
có la música argentina que,
bajo las dictaduras, se había
chabacanizado, como bien in-
dica el filósofo AAllbbeerrttoo BBuuee--
llaa en un artículo sobre el tan-
go: “El segundo elemento
que juerga en la decadencia
del tango es la introducción
del rock norteamericano,
promocionado y difundido a
diestra y siniestra por todos
los mass media de la época.
Se inaugura la influencia di-
recta, caído el peronismo, de
los Estados Unidos sobre
nuestra juventud, a través de
la música y de la comida.

Junto al rock, aparece la
hamburguesa. El tercer ele-
mento fundamental en ese
arrastre decadente del tango
es el mal gusto”. Vulgaridad
y chabacanería bajo la dicta-
dura, con el tango como un
espectáculo semierótico para
los turistas, mientras que los
ricos estilos y géneros musi-
cales argentinos eran aparta-
dos. Cafrune no cantaba tan-
gos, pero puso las milongas,
zambas, chacareras y vidalas
en el lugar que se merecían.

Aquí, en Euskadi, en un
contexto distinto, pero tam-
bién bajo la dictadura, Mikel
Laboa trabajó con el grupo
Ez Dok Hamairu y, junto a
Benito Lertxundi, fue uno de
los grandes impulsores de la
“Nueva canción” vasca. La-
boa, psiquiatra de profesión,
refleja en la letra de sus can-
ciones el amor a su tierra y
los deseos colectivos del
pueblo. Me gusta especial-
mente la canción “Gure Baz-
terrak”, que dice así:

Maite ditut, maite
Gure bazterrak, lanbroak

Izkutatzen dizkidanean
Zer izkutatzen duen

Ez didatena ikusten uzten
Orduan hasten bainaiz 

izkutukoa
Nere baitan pizten diren

Bazter miresgarriak ikusten

Mikel nos dejó hace un
año. Cafrune murió en 1978,
atropellado por una furgone-
ta, en un suceso que nunca
fue aclarado. Las palabras de
estos dos grandes no se ex-
tinguen. Ahora que asistimos
a la cocacolización del mun-
do y al aplastamiento de tan-
tos pueblos, está bien recor-
dar las palabras del MMaahhaatt--
mmaa GGaannddhhii: “No quiero mi
casa amurallada, ni mis ven-
tanas selladas. Quiero que
las culturas de todo el mun-
do soplen sobre mi casa, pe-
ro me niego a ser barrido
por ninguna de ellas”.

AA ss ii ee rr  EE zz ee nn aa rr rr oo
AA rr aa nn zz ii bb ii aa

Laboa y Cafrune: música e intrahistoria de dos pueblos
“¡No toméis al Espíritu 

por vuestro siervo!
¡No intentéis detener 
los corceles del sol 

y dejad que las estrellas 
prosigan su trayecto!

¡Y a mí, no me aconsejéis
que me someta, 

no pretendáis que sirva 
a los esclavos!”

Friedrich Holderlin



La presentación de la memoria
constituye un momento especial
de reconocimiento y gratitud. Re-

conocimiento gozoso de la labor que
Cáritas Diocesana realiza a lo largo del
año a favor de los más necesitados de
nuestro pueblo. Reconocimiento de la
tarea silenciosa y fiel que tantas perso-
nas de la Iglesia llevan a cabo para ha-
cer posible la atención y la promoción
humana de los más pobres y sufrientes
de nuestra sociedad. Y, ante todo, un
profundo agradecimiento a Dios, que
mueve los corazones de todos para lle-
var a la práctica la caridad de Cristo.
Gratitud hacia todos aquellos que, apor-
tando generosidad en la entrega, huma-
nizan y dignifican la vida en nuestro
pueblo. Vivimos tiempos difíciles, mar-
cados por la crisis económica. Los datos
son elocuentes y ponen de manifiesto
las grietas de un sistema económico que
ha generado una enorme vulnerabilidad
en personas y familias. Constatamos có-
mo la crisis golpea, de manera especial,
a quienes se encuentran más desprotegi-
dos, propiciando niveles de mayor po-
breza y exclusión social. Cáritas realiza
un gran esfuerzo para concienciar a la
comunidad cristiana y llamar a la socie-
dad a una reacción solidaria, justa y fra-

terna. Cáritas hace un llamamiento para
movilizar recursos humanos y materia-
les para hacer frente a las necesidades
crecientes y apremiantes de las familias
empobrecidas aquí y en los pueblos del
Tercer Mundo. Creemos firmemente
que esta situación de crisis, con todo el
drama que conlleva, puede convertirse
en una oportunidad para todos si de ver-
dad nos situamos de corazón del lado de
quienes más sufren la pobreza y la ex-
clusión. Hoy también, y con más apre-
mio que nunca, “el Espíritu de Jesús
nos envía hacia los pobres” (Una Igle-
sia al servicio del Evangelio).

Quiénes somos
Cáritas es el organismo oficial de la

Iglesia para la acción caritativo-social
con los más necesitados. Es el organis-
mo que cada comunidad cristiana posee
para hacer real y efectiva la opción por
los más pobres de la sociedad.

MMiissiióónn
La misión de la Iglesia es construir la

fraternidad humana desde las aspiracio-
nes y necesidades de los más pobres y
olvidados. Para ello, Cáritas alienta el
espíritu y la acción de la caridad en la
Iglesia y en el conjunto de la sociedad,

promoviendo la justicia y la igualdad de
todas las personas entre nosotros y en
todos los pueblos de la tierra.

VViissiióónn
Se trata de ir poniendo los medios

adecuados para avanzar hacia una socie-
dad más justa y solidaria, con una Igle-
sia más pobre y de los pobres, que se
configura a sí misma como un hogar
donde se vive una verdadera comunión
con los más desfavorecidos, siguiendo
el programa de vida de Jesús, el progra-
ma de vida del Buen Samaritano, un
“corazón que ve”. Cáritas promueve así
una acción verdaderamente liberadora,
que denuncia las raíces estructurales de
las injusticias, y desarrolla todas sus ac-
ciones en la línea de la dignificación de
las personas y la construcción de una
sociedad más justa y fraterna.

VVaalloorreess
Cáritas apuesta por los valores que

emanan del evangelio, valores como el
respeto a la dignidad de la persona, la
solidaridad y la gratuidad, la universali-
dad, la libertad y el cuidado en todos los
aspectos de la relación de ayuda: acogi-
da, empatía, escucha, acompañamiento,
participación, etc.

OPORTUNIDAD PARA LA ESPERANZA

--2211--

JJ oo ss ee rr rr aa  TT rr ee vv ii ññ oo

En la acción social del año 2008, en Gipuzkoa fueron atendidas 12.969 personas;
entre ellas, 576 en Eibar. Más información: cooperación@caritasgi.org

MMiill mmiilllloonneess ddee ppeerrssoonnaass vviivveenn ccoonn mmeennooss ddee uunn eeuurroo aall ddííaa

LLAA PPRREESSEENNTTAACCIIOONN DDEE LLAA MMEEMMOORRIIAA CCOONNSSTTIITTUUYYEE UUNN MMOOMMEENNTTOO EESSPPEE--
CCIIAALL de reconocimiento y gratitud. Reconocimiento gozoso de la la-
bor  que CCáárriittaass DDiioocceessaannaa realiza a lo largo del año a favor de los
más necesitados de nuestro pueblo. Reconocimiento de la tarea silen-
ciosa y fiel que tantas personas de la Iglesia llevan a cabo para hacer
posible la atención y la promoción humana de los más  pobres y su-
frientes de nuestra sociedad. Y, ante todo, un profundo agradecimien-
to a Dios, que mueve los corazones de todos para llevar a la práctica
la caridad de Cristo. Gratitud hacia todos aquellos que, aportando ge-
nerosidad en la entrega, humanizan y dignifican la vida en nuestro
pueblo.                                                                                       

Vivimos tiempos difíciles, marcados por la crisis económica. Los
datos son elocuentes y ponen de manifiesto las grietas de un sistema
económico que ha generado una enorme vulnerabilidad en personas y
familias. Constatamos cómo la crisis golpea, de manera especial, a

quienes se encuentran más desprotegidos, pro-
piciando niveles de mayor pobreza y exclusión
social.

Cáritas realiza un gran esfuerzo para concienciar  a la comunidad
cristiana y llamar a la sociedad a una reacción solidaria, justa y frater-
na. Cáritas hace un llamamiento para movilizar recursos  humanos y
materiales, para hacer frente a las necesidades crecientes y apremian-
tes de las familias empobrecidas aaqquuíí yy eenn  llooss ppuueebbllooss ddeell TTeerrcceerr
MMuunnddoo..

Creemos, firmemente, que esta situación de crisis, con todo el dra-
ma que conlleva, puede convertirse en una oportunidad para todos si
de verdad nos situamos, de corazón, del lado de quienes más sufren
la pobreza y la exclusión.

Hoy también, con más apremio que nunca, “el Espíritu de Jesús
nos envía hacia los pobres” (Una Iglesia al servicio del Evangelio)

MMeemmoorriiaa: facultad del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.
2008: Número de veces, ese año, que sentimos la necesidad de ayudar a los demás.



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

SSaann AAnnddrreess ppaarrrrookkiixxaakkoo kkaatteekkiissttaakk,, ddoommeekkaa 
aarrrraattssaallddeettaann AAllddaattzzeerraa jjuuaatteenn zziirraannaakk iirraakkaasstteerraa..
EEzzkkeerrrreettiikk eesskkuummaarraa,, ggooiittttiikk hhaassiittttaa:: XX,, BBaasstteerrrraa,,
EEuullaalliiaa AAnnttííaa,, MMaarriittxxuu LLeessaarrrrii,, CCaarrmmeenn AArriissttoonnddoo,,
XX,, MMeerrcceeddeess KKaarreeaaggaa,, XX,, MMaarriittxxuu EEttxxeebbeerrrriiaa,, 
VVaalleennttiinnaa DDoommíínngguueezz,, XX eettaa GGóómmeezz.. 

AAnnttoonniioo SSaann PPeeddrroo 
ttaa TTeerree GGaannttxxeeggii,, 
lleehheelleennggoo jjaauunnaarrttzzee 
eegguunniiaann.. 

PPeeddrroo AArrrriioollaa ““TTxxiirrllooiiaa””..

EEiibbaarrttaarrrraakk BBuueennooss 
AAiirreesseenn;; ttaarrttiiaann,, 

OOnn PPeeddrroo ZZeellaaiiaa..

--2222--



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

JJuuaann GGiissaassoollaarreenn kkoorruuaa.. 11994455.. OOjjaanngguurreenn

OOjjaanngguurreenn

--2233--



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

UUrrbbaannoo MMaanncchhoobbaass EEiibbaarrkkoo 
aarrkkiitteekkttuuaa iizzaannddaakkuuaa 11993300eekkoo 
ssaassooiiaann,, ffaammeelliixxaakkuueekkiinn.. 

BBeeggooññaa LLaarrrraaññaaggaa,, 
JJuuaaeellllaa ttaa MMªª CCaarrmmeenn 
AAllbbeerrddii,, bbii llaagguunneekkiinn.. 

UUrrkkoonn.. 11995588--II--11..

UUrrbbaannoo MMaanncchhoobbaass eettaa aannddrriiaa,, bbeessttee eeiibbaarrttaarr
bbaattzzuurreekkiinn,, AAbbeerrrrii EEgguunnaa oossppaattzzeenn IIrruuññeeaann..

--2244--



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

PPiillii CCaassttaaññaarr MMuuññóózzeenn eezztteeii eegguunnaa.. BBeerraarreekkiinn,, MMaarriittxxuu,, CCaarrmmeenn,, EEmmiilliiaa,, PPiillaarr,,
LLuuiissaa ttaa JJeessuussaa..

CCaarrmmeenn IIrruussttaa,, AAggiinnaaggaa,, 
MMªª LLuuiissaa GGaabbiilloonnddoo 
ttaa LLiiddee MMaaiizztteeggii..11994433.. 
OOjjaanngguurreenn

AArrrraattee SSaarraassuuaa,, JJuuaann sseemmiiaarreekkiinn..

--2255--

EEnnrriikkee ttaa EEdduuaarrddoo SSiimmóónn.. 11997788--IIXX--88..

TTeerreessiittaa GGóómmeezzeenn ddeessppeeddiiddiiaa.. ZZuuttiikk,, TTeerreessiittaa;; bbeerraarreekkiinn,, AAllmmaa
SSaarraasskkeettaa,, JJuulliittaa,, IIggnnaacciiaa,, LLoorreeaa,, FFlloorriittaa,, MMªª LLuuiissaa PPrriieettoo,, FFeelliissaa,,

MMaaggddaalleennaa EEssaaiinn eettaa PPiillaarr SSoollooggaaiissttuuaa.. 11995566--XXII--44.. PPllaazzaaoollaa



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

--2266--

EEiibbaarrttaarrrreenn ttaallddiiaa AArrrraatteekkoo eegguunniiaann,, LLeekkeeiittiixxookkoo AAgguussttiinnddaarrrreenn kkoonnbbeennttuuaann mmeezzaa eennttzzuunn eettaa ggeerroo.. JJaavviieerr LLiizzaarrrraallddee

EEiibbaarrkkoo EEllkkaarrttee AArrttiissttiikkuuaakk uurrrriiaarreenn 22ttttiikk 44rraa PPaalleennttzziiaa eeggiinnddaakkoo eesskkuurrssiiññoo kkuullttuurraallaa.. 
VViillllaallccáázzaarr ddee SSiirrggaakkoo SSaannttaa MMaarriiaa llaa BBllaannccaa eelliixxaarreenn aauurrrriiaann.. JJuuaann MMªª PPéérreezz



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

--2277--

11995599xxaann BBaattxxiilllleerraattuuaann ssaarrttuu zziirraann SSaaggrraaddoo CCoorraazzóónneekkoo iikkaasslliiaakk,, oorrdduukkoo 5500.. aanniibbeerrssaarriixxuuaa oossppaattzzeenn.. 
UUrrrriiaarreenn 2244aann,, kkoolleeggiixxuuaa bbiissiittaauu eettaa ggeerroo,, KKeerriizzppee ssoozziieeddaaddiiaann bbaazzkkaalldduu eebbeenn..

EEiibbaarrttaarrrraakk CCaacceerreesseekkoo TTrruujjiilllloonn,, aauurrtteennggoo eekkaaiiññiiaann..



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

--2288--

OOnnddoo bbaazzkkaalldduu ttaa ggeerroo,, kkaannttuuaann eeggiitttteekkoo pprreesstt..

SSaallbbiiaa AAzziittttaaiinnggoo AAnnddrraammaarriixxeettaann..



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess

--2299--

““CChhaaoo”” llaannaarreenn eerrrreepprreesseennttaazziiññuuaa SSaann AAnnddrreess ppaarrrrookkiixxaakkoo aarreettoo nnaagguussiixxaann,, 11993344 uurrttiiaarreenn iinngguurruuaann.. PPrroottaaggoonniissttiiaa BBeenniittaa
BBeeiittiiaa iizzaann zzaann.. EEzzkkeerrrreettiikk eesskkuummaarraa,, ggooiittttiikk hhaassiittttaa:: 11.. iillllaarraann,, JJuuaanniittaa AAllddaazzaabbaall,, PPeeppiittaa MMuurrggiizzaa,, CCaattaalliinnaa GGaallllaasstteeggii,, AAsscceenn

EEllggeezzuuaa,, PPaakkiittaa AAbbeennddiibbaarr,, MMaarriittxxuu LLeessaarrrrii,, AAnnggeelliittaa IIrraaeeggii,, EEssppeerraannzzaa GGaallllaasstteeggii ttaa FFeelliissaa LLooiioollaa;; 22.. iillllaarraann,, JJuussttiinnaa AAllddaaii,, 
MMiirreenn AArraannbbuurruu,, CCaarrmmeenn IIrruussttaa,, DDoorree UUrrbbiissttoonnddoo ttaa FFlloorraa MMuujjiikkaa;; 33.. iillllaarraann,, AAuurroorriittaa MMeennddiizzaabbaall,, FFeelliissaa BBaarrrreenneettxxeeaa,, 

MMaarriittxxuu GGaannttxxeeggii,, AAnnttoonniittaa IIuurrrriittaa,, BBeenniittaa BBeeiittiiaa,, MMiirreenn OOjjaanngguurreenn,, MMªª CCaarrmmeenn EEssppíínn,, FFeelliissaa AArriizzmmeennddii ttaa AAnnaa MMªª GGiissaassoollaa..

XX,, MMªª LLuuiissaa GGaarraattee,, MMaannoollii,, MMaarriivvii AAlloonnssoo,, BBeeggooññaa SSaann MMaarrttiinn,, EElleennaa EErrrreekkaallddee,, MMªª LLuuzz,, MMaarriiaa,, MMaarriilleenn EErrrraassttii 
ttaa MMªª PPiillaarr AArraannzziibbiiaa..



GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess
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GGaalleerrííaa ddee EEiibbaarrrreesseess
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““UUnn ddííaa eenn 
llaass ppaarrttiiddaass””



--3322--

Con su eterna sonrisa y
dinamismo, Angel
nos dejó, nuestro ai-

txitxa nos dejó, sumidos a to-
dos en el gran vacío que que-
da al perder a un ser querido.
Eibarrés hasta la médula, na-
ció el año 1929  en la calle
Tunelpe, nº 3, hijo de Jose
““IIrruunn”” y de Margarita   ““PPee--
ddrroo EEllggeettaa””nekua (antes to-
dos teníamos títulos).

Cursó parte de sus estudios
en el Sagrado Corazón, pues-
to que su padre no le dio
tiempo a finalizarlos, ya que
a los 14 años le llevó a traba-
jar con él a EErreeññaa yy GGiissaassoo--
llaa y, más tarde, a la GG..AA..CC..
Fue su nueva universidad,
donde aprendió de todo -has-
ta Humanidades-, pues le to-
có empezar desde cero, lle-
gando con el tiempo a ser en-
cargado. ¿Cómo lo consi-
guió? Pues, nada menos que
asistiendo a las clases noctur-
nas de la Escuela de Arme-
ría, que es lo que hicieron ca-
si todos los jóvenes de su ge-
neración. A los 61 años le
prejubilaron.

En septiembre de 1973 (te-
nía 44 años), en una reunión
celebrada en el Ayuntamiento

de Eibar, se acordó conceder
la ““BBoollaa ddee OOrroo ddeell GGrraabbaa--
ddoorr”” a una persona popular,
elegida por el pueblo. Tam-
bién se decidió organizar un
concurso de bacalao al pil-pil
entre las Sociedades Gastro-
nómicas eibarresas. Ese día
constituyó el comienzo de su
actividad culinaria.

Las fiestas de San Andres
fueron las señaladas para tal
evento y, así, el 30 de no-
viembre de 1973, con la par-
ticipación de 15 sociedades
gastronómicas, se celebró el
“Primer Concurso” de baca-
lao. Con el paso del tiempo,
los ánimos fueron decayendo
y, a falta de participantes, se
anuló el concurso. Ellos no
decayeron y, así, el 20 de
mayo de 1988, ocho socieda-
des tuvieron la genial idea de
entrar en el GGuuiinnnneessss prepa-

rando 500 kg. de bacalao al
pil-pil. El 3 de noviembre de
1988 ponen manos a la obra
y, con la colaboración del
Ayuntamiento, sociedades y
la ciudad entera, a las 6 de la
mañana comienzan a cocinar
los 500 kg. de bacalao, estan-
do dispuestos para las 12.30
del mediodía. Se vendió to-
do, quedando bastante gente
sin poder saborear tan exqui-
sito bocado.  EEss eell pprriimmeerr
mmaarraattoonn.. El 30 de noviem-
bre de 1989 prepararon 1.100
kg. de bacalao al pil-pil, con
el rotundo éxito del año ante-
rior. Nos encontramos ante el
sseegguunnddoo mmaarraattoonn; pero ahí
terminó todo.

En mayo de 1993 el Ayun-
tamiento pide a las ocho so-
ciedades su colaboración pa-
ra celebrar un concurso en
las fiestas de San Juan, que

esta vez es de... ¡¡mmaarrmmiittaa--
kkoo!!, con el consabido éxito
de participantes y público. A
raíz de esos concursos, al ai-
txitxa Angel se le enciende
una lucecita y piensa (algo
que quizás tendría ya comen-
tado) en constituir ““BBaakkii--
ll llaauuaarreenn EEgguunnaa””. El 8 de
noviembre de 1993 nace en
Eibar la ““CCooffrraaddííaa ddeell BBaa--
ccaallaaoo””, siendo su objetivo
organizar concursos dentro y
fuera de la ciudad, colabo-
rando con todos los que lo
solicitaran en todo tipo de
concurso culinario.

Angel no era solamente
conocido por todo lo citado.
Siendo hombre religioso,
perteneció a la Adoración
Nocturna, al Coro Parroquial
de San Andres, colaboró en
el Hogar del Jubilado de Ipu-
rua, en los talleres GGuurreeaakk
era muy conocido... ¡Sí! Así
era, siempre dispuesto a ayu-
dar a los demás.

El 27 de febrero de 2009
nos dejó, pero su ejemplo
pervivirá  entre nosotros.
GGooiiaann BBeeggoo!!

AA nn aa  MM aa rr ii  EE ll ii zz oo nn dd oo

BBaakk ii ll llaauuaarreenn  KKooffrraadd iixxiiaa  //  CCooff rraaddííaa  ddee ll  BBaaccaa llaaoo

Estimados amigos y compañeros:
Os comunico que el pasado 27 de febrero falleció, tras una larga enferme-
dad, nuestro Gran Maestre AAnnggeell EElliizzoonnddoo, quien hasta la última semana
de vida estuvo entre nosotros y con deseos de asistir a diversos Capítulos
durante el presente año. Muchos de vosotros ya conocéis la trayectoria de
Angel en el mundo de la gastronomía de su Eibar natal, como la entrada en
el Guinness de los record por la preparación de 1.100 kg. de bacalao al pil-
pil y la organización de numerosos concursos gastronómicos que no viene a cuento enumerar
en este momento. Sólo queda agradecer la atención que habéis tenido durante estos quince
años con nuestro querido Angel y enviaros un cordial saludo.

Cristina Azpiri, Secretaria

Angel Elizondo Retolaza
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UNTZAGAKO PLAZA BIXAK ordu batzuetarako behintzat sagardotegi
bihurtu ziran urriaren 3ko zapatuan, …eta kitto! Euskara Elkarteak antola-
tutako Sagardo Egunari esker. Eguraldixa be alde, ehundaka lagun animau

ziran txotx egiñ eta 20 sagardotegi diferentetik eka-
rrittako sagardua probatzera. Goizeko ekitaldixan,

duda barik, protagonista nagusixak
Oreretatik ekarrittako tolaria eta bertara
botatako sagarreri zumua etaratzeko jo

eta ke, etenbarik jardun eben gaz-
tiak izan ziran. Ikusmiñ haundixa
sortu eban, baitta be, Urkizutik
Untzagaraiño, Musika Eskolako
trikitilarixak lagunduta sagarrak
gurdixan ekarri zittuan Pantxika
astuak. Txikixenak txandia eta
dana itxoitteko prest eguazen, as-

tuari laztanen bat egitteko. 
Geratu barik jardun eben, baitta be,

egun osuan banatu ziran pintxo go-
xuak soziedadietan preparatzen ibilli zi-

ran lagun guztiak eta, zelan ez, 2.000 boti-
llak zerbitzatzen egon ziranak be. 

2200 SSAAGGAARRDDOOTTEEGGII::
GGiippuuzzkkooaattiikk hhaammaabbii,, 

AAssttuurriiaass eettaa KKaannttaabbrriiaattiikk bbiinnaa 
eettaa BBiizzkkaaiiaa,, AArraabbaa,, NNaaffaarrrrooaa,, 
LLaappuurrddii eettaa GGaalliizziiaattiikk bbaannaa..

SSaaggaarrddoo
EEgguunnaa

1993an antolatu zen lehenengo Sagar-
do Eguna Eibarren eta, iazko etenal-
diaren    ondoren, indarberrituta ekin
dio ...eta kitto!-k aurten. Jendeak ondo
igarri zuen iazko hutsunea eta antola-
tzaileek beste tokietan egiten dutena
aztertu dute; horrela, Aste Santutik
hona, Orereta, Usurbil, Gros, Donos-
tia eta Aramaioko Sagardo Egunetan
izan dira. 
Herriko elkarte gastronomikoak egi-
ten duten lanaz jabetuta, ...eta kitto!
eurekin elkarlanean hasi da eta, horre-
la, bost elkarteko kideek jardun dute
sukalde lanetan. Untzagan izan beha-
rrean, sukalde-lana Kamarroak, Bote-
llín, Untzaga eta Baten-Bi soziedadee-
tan egin da: euretako bitan bakailao-
tortila eginez eta beste bitan txorizo
egosia. Horrez gain, Peña Txinberan
prestatu zuten Sagardo Egunaren an-
tolaketan eta beharrean jardundako 80
lagunetik gorakoendako afaria.  
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HHiissttoorriiaa rreessuummiiddaa ddee LLaauurroonnaa ((11994411--22000055))

FFuunnddaacciióónn
La fábrica de escopetas Laurona fue
fundada en 1941 por los cuatro armeros
artesanos Pedro Gorosabel, Patxi Mu-
gerza, Jose Gantxegi y Azpitarte. Los
dos últimos se retiraron más tarde y,
luego, Casildo Txurruka se unió a la so-
ciedad, que quedó registrada como em-
presa individual a nombre de Pedro.

El primer taller de Laurona estaba si-
tuado en la tercera planta del edificio
Ibar-Gain, al final de la calle Jardines de
Eibar. Hacia 1960 se trasladaron a la
primera planta del edificio Almaral, en
la cuesta de Muzategi. A finales de los
años cincuenta, Jesus Aranegi y Fernan-
do Martín, quienes habían creado la so-
ciedad Aramar para realizar exportacio-
nes, comenzaron a trabajar para Laurona
en la correspondencia de la empresa. 

En marzo de 1960, Laurona se consti-
tuyó como sociedad mercantil entre
Francisco  Mugerza, Casildo Txurruka,
Pedro Lasuen, Fernando Martín, Jesus
Aranegi, Jose Luis Asua y Agustn Mu-
gerza. Después, en 1965, ingresaron co-
mo nuevos socios Eduardo Iraegi, Ro-
dolfo Etxeberria y Alejandro Ormae-
txea. Fernando Martín (en adelante, Fer-
nando) estuvo compaginando su trabajo
en la Star con el de Laurona, hasta que
se dedicó plenamente a ésta en 1971,
cuando se constituyó como Sociedad
Anónima, cuyos otros socios eran: Fran-
cisco Mugerza, Milagros Txurruka, Ra-
món Txurruka, Pedro Lasuen, Jesus
Aranegi, Jose Luis Asua, Agustin Mu-
gerza, Eduardo Iraegi, Rodolfo Etxebe-
rria y Alejandro Ormaetxea.

EEssccooppeettaa ssuuppeerrppuueessttaa
Hacia 1965, Eduardo Iraegi (en ade-

lante, Eduardo) se asoció con Laurona, a
raíz del proyecto de escopeta superpues-
ta. En aquel momento, había una lucha
de precios entre los armeros por conse-
guir una escopeta más barata. Todas se
basaban en el diseño de Hanson Deley,
creado hace unos 130 años. Eduardo
pensaba que lo bueno sería sacar un mo-
delo distinto a todos; y, así, se decidie-
ron por una escopeta superpuesta. Por
entonces ya se hacían superpuestas en
los talleres de Victor Sarasketa e Igna-
cio Ugartetxea, pero eran muy costosas,
por ser hechas a mano. Fernando y
Eduardo pensaron que no podían seguir
con esos procedimientos decimonóni-
cos, en los que había mucho de artesa-
nía. Eduardo hizo un ensayo con una es-
copeta de 12 mm, que fue de la satisfac-
ción de los socios de Laurona. No dis-
ponían de capitalización, así que debían
fabricarla con poca mecanización; por lo
que Eduardo pensó en la utilización de
la microfusión a gran escala para produ-
cir la báscula y otras piezas del arma, ya
que esta técnica permite obtener formas
bastante complicadas, aprovechables en
el desarrollo de una escopeta.

Las ventajas de la Superpuesta sobre
la Paralela, según Eduardo, son éstas: a)
El primer disparo produce una levada
vertical, pero no un desvío lateral, como
en la paralela; de modo que, al disparar

el segundo cartucho, el arma sufre me-
nos. b) La superpuesta no tapa tanto
campo de visión como la paralela. c) La
báscula de la superpuesta es más robus-
ta, para soportar los esfuerzos a los que
está sometida. d) El diseño de la super-
puesta es más bonito.

Así que Eduardo emprendió la prepa-
ración de fichas de operaciones, planos
de piezas, planos de herramientas y veri-
ficadores. Tras haber terminado ello,
Laurona montó una ampliación del taller
en el edificio Txonta 3, detrás del bar
“España”, donde anteriormente había
estado Laster. Como no disponían de
permiso de mecanización, sino sólo de
ensamblaje, fue necesario elaborar un
proyecto de fabricación para someterlo a
la Inspección de Armamento, que con-
cedió el permiso de fabricación. El pre-
cio de la nueva escopeta de Laurona era
de 10.000 ptas., frente a las carísimas
60.000 ptas. que costaban las de los ta-
lleres artesanos en Eibar. Vendían todo
lo que producían.

SSããoo PPaauulloo
Tras un tiempo, las instalaciones en

Txonta y Muzategi resultaron insuficien-
tes para hacer frente a la nueva produc-
ción; así que, en 1970, los socios decidie-
ron trasladar la fábrica al más espacioso
edificio São Paulo, en la Avenida Otaola,
que anteriormente había albergado una
troquelería para automóvil. El arquitecto
Javier Sáez les preparó un proyecto de
remodelación del edificio, hecho con es-
mero. Fue construido un forjado interme-
dio en la doble planta baja; toda la facha-
da frontal fue revestida con un alicatado
blanco, para evitar tener que limpiarla
por la acumulación de suciedad; y, en los
balcones, se instalaron jardineras con
plantas colgantes, para amortiguar el rui-
do del tráfico y dar una buena apariencia
al edificio. Un día, un camión que circu-
laba por la Avenida Otaola se desvió de
la calzada y  se empotró en la centralita
de la planta baja. Para protegerse ante es-
te tipo de accidentes, fueron construidas
unas jardineras-fortalezas frente a la en-
trada del taller.

IInnnnoovvaacciioonneess eenn ccrroommoo
El Cromo Duro, desarrollado por

Agustín Mugerza, empezó a aplicarse en
la escopeta superpuesta en el taller de
Txonta. El Cromo Negro fue importado
de la firma alemana Friedrich Blasberg,

AAssppeeccttoo ddeell pprriimmeerr ttaalllleerr ddee LLaauurroonnaa,, 
eenn eell eeddiiffiicciioo IIbbaarrggaaiinn.. DDee iizzddaa.. aa ddcchhaa..:: 
JJoossee AAllvvaarreezz ddee CCaassttaaññeeddaa ““PPoottoolloo””,, XX,, 
CCaassiillddoo TTxxuurrrruukkaa,, XX yy PPeeddrroo GGoorroossaabbeell..

PPeeddrroo GGoorroossaabbeell yy PPaattxxii MMuuggeerrzzaa,, 
ffuunnddaaddoorreess ddee LLaauurroonnaa..



dedicada a revestimientos electrolíticos,
y se empezó a usar al poco tiempo de
empezar la producción en São Paulo.
Laurona fue la primera empresa que lo
empleó en cañones y báscula; muchas
otras empresas escopeteras siguieron
con el pavonado de siempre.

BBuueennooss ttiieemmppooss
En la mejor época -los años setenta-,

Laurona llegó a contar con 160 obreros
(Agirre y Aranzabal tenía 200). Fernan-
do y otros socios tuvieron que viajar a
numerosos países y ciudades para captar
clientes, atender representantes y parti-
cipar en ferias. Estos lugares eran: Ale-
mania, Inglaterra, Francia, Suecia, Chi-
pre, Italia, Suiza, Estados Unidos (Chi-
cago, Nueva York, Dallas, Florida, Nue-
va Orleans), Bahamas, México, etc.

La marca Winchester, que gozaba de
un prestigio descomunal en la industria
armera mundial, fabricaba una escopeta
parecida a la FN de Lieja. Llegó un mo-
mento en que decidieron dejar de fabri-
carla, pero al ver que aún existía un
mercado para ese producto, trataron de
encontrar a alguien que se la hiciera pa-
ra ellos. Gracias al contacto que Fernan-
do realizó, Winchester encargó a Lauro-
na que las fabricara, aunque marcándo-
las como Winchester; desde entonces,
gran parte de la producción de Laurona
se destinó a los estadounidenses.

La máxima producción que se alcan-
zaba era de 1.000 escopetas al mes, o 50
al día. La distribución de las secciones
por plantas era la siguiente: 1ª planta: al-
macén de maderas, sierra; 2ª planta: me-
canizado, máquinas, fosfatado; 3ª planta:

montaje en blanco, ajustes previos al
probadero, baños cromo duro; 4ª planta:
montaje en negro, baños cromo negro,
oficinas; 5ª planta: galería de prueba.

En cierta ocasión, Fernando, Eduardo
y Rodolfo viajaron a Colombia, a inves-
tigar si allí se podía abrir una fábrica,
para lo que hablaron con militares de
ese país; pero no prosperó la idea.

Los beneficios de la empresa se inver-
tían en tres capítulos: reinversión, socios

y obreros. A fin de año se otorgaba a los
obreros un sobre con una gratificación,
que variaba según estos factores: anti-
güedad, méritos, número de piezas es-
tropeadas, productividad, comporta-
miento, etc. Venían a ser unas 9.000
ptas. Nunca se produjo ningún accidente
en la empresa.

En el llamado “Día de la Fábrica”, se
organizaban giras con los obreros -en las
que los jefes también estaban presentes-
a varios lugares: Arrate (donde se organi-
zaban tiradas en el Tiro Pichón), Ermua
(con partidos de fútbol), Haro y otros.

Los cargos que desempeñaban los so-
cios eran: Fernando Martín, gerencia;
Jesus Aranegi, dirección administrativa;
Eduardo Iraegi, dirección técnica; Ro-
dolfo Etxeberria, jefe talleres de meca-
nizado; Agustin Mugerza, montaje en

blanco y baños; Ramon Txurruka, mon-
taje superpuesta; Jose Luis Asua, mon-
taje yuxtapuesta; Alejandro Ormaetxea,
mecánica. Los jefes de producción suce-
sivos han sido: Emilio García Blanco,
Javier Laskurain y Javier Aldai. Durante
muchos años, el ilustrador Shanti Alon-
so hizo los dibujos y catálogos de las es-
copetas Laurona. A partir de 1993,
cuando se hizo la S.A.L, recurrieron a
otro ilustrador.

RReeppoorrttaajjee eenn vvííddeeoo
En 1981, por encargo de la propia

Laurona, se filmó un reportaje en vídeo
del proceso de fabricación de la escope-
ta, desde la fabricación de los cañones
hasta el final. Antonio Agirresarobe fue
el director y la esposa de Eduardo Ca-
rrera fue contratada como narradora, pa-
ra acompañar las imágenes. Se hicieron
tomas parciales de la realización de las
piezas y de la sección de Cromado de
Laurona, además de otras tomas de la
sección de Microfusión de Alfa. La im-
presión que causaba el vídeo era que
Laurona era una gran instalación indus-
trial. Jesus Mari Agirre hizo los títulos y
la edición final en vídeo Beta en la Es-
cuela de Armería, trabajando una larga
noche sin dormir, para inmediatamente
llevar el vídeo al avión de las siete de la
mañana, que habría de transportarlo a
Expo Madrid, para ser mostrado al pú-
blico ese mismo día. Por desgracia, no
he podido localizar a nadie que conserve
una copia de ese vídeo. En Alemania
fue filmado un vídeo en alta velocidad
en formato Súper 8, para estudiar la cau-
sa de la caída sucesiva de percutores du-
rante la primera pulsación. La Cronolu-
pa es un aparato para filmar a gran velo-
cidad; Laurona nunca llegó a tener algo
así, a pesar de los deseos de Eduardo de
disponer de una.
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JJ aa vv ii ee rr  MM aa rr tt íí nn  LL aa pp ee yy rr aa

EEdduuaarrddoo IIrraaeeggii,, FFeerrnnaannddoo MMaarrttíínn yy JJeessuuss
AArraanneeggii,, aall ccoommiieennzzoo ddee llaa ccuueessttaa ddee 

MMuuzzaatteeggii;; aall ffoonnddoo,, eell eeddiiffiicciioo AAllmmaarraall..

RReeuunniióónn ddee ssoocciiooss eenn eell ttaalllleerr ddee MMuuzzaatteeggii.. DDee iizzddaa.. aa ddcchhaa..:: PPaattxxii MMuuggeerrzzaa,, 
JJeessuuss AArraanneeggii,, RRooddoollffoo EEttxxeebbeerrrriiaa,, JJoossee LLuuiiss AAssuuaa,, EEdduuaarrddoo IIrraaeeggii,, RRaammoonn 

TTxxuurrrruukkaa,, AAgguussttiinn MMuuggeerrzzaa yy CCaassiillddoo TTxxuurrrruukkaa..

PPaarrttiiddoo ddee ffúúttbbooll eenn eell ccaammppoo 
ddee SSaann PPeellaayyoo,, eenn EErrmmuuaa;; JJeessuuss 

AArraanneeggii eeffeeccttúúaa eell ssaaqquuee ddee hhoonnoorr..



AAccaabbaa ddee rreeggrreessaarr ddee vvaaccaacciioonneess.. Le en-
cuentro moreno, pero mucho más delgado.
¿Qué tal? Como en el Paraíso. ¿Bali, Seyche-
lles, Fiji, Rapa Nui? Ninguna isla exótica. Un
lugar mucho más cercano. Suponiendo que el
Paraíso haya existido alguna vez -o sea, sólo
un cuento-, lo sitúan en algún lugar entre el
Tigris y el Eúfrates, en lo que ahora es Irak.
Con esta crisis global, estuve únicamente a
unas tres horas de San Sebastián en el AVE.
Busqué por internet una casa de campo don-
de, a cambio de colaborar en las tareas agríco-
las, me daban alojamiento y comida. Una ex-
periencia nueva. Por lo delgado que te en-
cuentro, parece que te daban más trabajo que
comida. No, no, es que la dueña era vegetaria-
na; pero el trabajo más duro lo hacía ella. Vi-
vía sola y estaba acostumbrada. “Ganarás el
pan con el sudor de tu frente”, dije, por utili-
zar una frase bíblica. Sí, claro, ese era el pac-
to, pero era muy tolerante. El primer día me
preguntó: “¿Qué sabes hacer?”. Rellenar im-
presos. Soy administrativo. Me miró, hizo un
gesto de resignación y me tendió el azadón.
La seguí hasta unos bancales de hortalizas
cuidadas con esmero: coliflores, zanahorias,
calabazas, puerros... y me dijo: “Cava cuatro
surcos más, a ser posible rectos”. Con el pri-
mer golpe, me lesioné el tobillo. Cuestión de
mala suerte. Ella, muy solícita, me aplicó un
ungüento. “Mejor antiinflamatorio que el ibu-
profeno o el feldene”, afirmó. Y acertó. Me-
nos mal que no te mandó cortar leña.

¿Cómo era un día cualquiera? Nos levan-
tábamos con los primeros soles y el alegre tri-
no de jilgueros, para iniciar pronto las faenas
agrícolas. Todos los productos eran ecológi-
cos. Nada de pesticidas. Utilizaba abono or-
gánico-compost. La luz, con paneles solares.
Todo se reciclaba. Un modelo sostenible. La
comida, a una hora temprana. Cocinaba con
mimo. Las verduras, excelentes: nunca he co-
mido una borraja como aquella. Algunos días
preparaba congrio -pescado de mar- y, excep-
cionalmente, el día de su cumpleaños, invitó
a sus amigos y asó, en horno de leña, ternas-
co -cordero lechal- de chuparse los dedos,
que ella no probó. Lo acompañamos con vino
de la tierra, variedad de uva garnacha, 14,50º,
sabor intenso. Cada invitado trajo algo: vino
o postres -bizcochos, compotas, frutas confi-
tadas, mermeladas de melocotón (allí son ex-
celentes) o de moras... También hubo rega-
los. El mío fue un libro: “Amarse con los ojos
abiertos”, de Jorge Bucay. Ella estaba radian-
te y muy guapa, con las mejillas sonrosadas;
eso que sólo tomó una copa. La sobremesa
fue larga y muy amena. Alguien preguntó:
“¿A qué huele el otoño?”. Tras un largo si-
lencio, uno respondió: “A nostalgia”. Otro di-
jo: “Al dulce aroma de los higos”. Recuerdo

mi respuesta: “A salitre y mareas”. Atardecía
y un sol rojo y naranja se retiraba con pereza.
La anfitriona propuso contemplar aquella be-
lla despedida. Luego, tras el último brindis,
nos despedimos todos.

Las tardes se te harían largas. Al contra-
rio. Cada una era distinta. Es una tierra de
contrastes y aproveché para conocerla: ex-
tensos campos de cereales, llanuras y mon-
tañas; pero, sobre todo, abundante agua.
Nuestra casa estaba en el valle donde el río
Jalón, principal tributario del Ebro, recibe
las aguas del Jiloca. Una vega feraz, en la
que abundan fuentes y manantiales, cabece-
ra de una comarca con embalses y pantanos,
aljibes y molinos. Visité el Monasterio de
Piedra, donde el río ha esculpido un paisaje
de lagos, grutas y cascadas. ¡Qué truchas
más sabrosas! También los balnerarios de
Alhama y de Jaraba, con aguas curativas, to-
dos ellos muy próximos.

Ayudaba a regar, podar y cuidar un jardín
pequeño y con encanto: un hermoso rosal
‘Mille e Une Nuits’ de perfume afrutado,
corolas rosa pálido que se tiñen de color al-
baricoque, resplandecía en un césped salpi-
cado de ciclamen, geranios y azaleas. Tam-
bién asaba, pelaba y embotaba tomates y pi-
mientos, preparaba mermeladas, desgranaba
panochas de maíz… En una ocasión, visita-
mos una granja de caracoles en Miedes, con
lábel ecológico, pionera en esta especiali-
dad. Otra vez fuimos a buscar setas a unos
pinares: turismo micológico. ¿Tú también
sabes de hongos: no tuviste miedo a una in-
toxicación, con transplante de hígado? No,
porque me limité a llevar la cesta. Al día si-
guiente comimos perretxikos y marmitako:
de chuparse los dedos. ¿Los preparaste tú?
Yo le dí la receta.

Un fin de semana nos visitaron, sin preavi-
so, unos primos suyos de la capital -se creían
progres, pero vestían y se peinaban como za-
rrios- que arramplaron con todo: se llevaron
canastas y cestos llenos de ajos, cebollas, le-
chugas, pepinos, guisantes, tomates… Hasta
las gallinas mostraron un inusual desasosie-
go. “Estrés por ansiedad preventiva”, me dijo
ella luego, y durante los días siguientes les
puso música de Mozart y les habló con espe-
cial dulzura. ¡Qué huevos más sabrosos en
agradecimiento!

Le gustaba pintar al óleo: un hermoso cua-
dro de un joven pastor-cazador, rubio, con
ojos azules, pintado cuando tenía 20 años,
presidía el salón. Me sentaba a contemplarla
mientras mezclaba los colores. Hablábamos
de todo y también compartíamos los silen-
cios. Así, nos fuimos conociendo poco a po-
co: crió un hijo de salud precaria y, cuando
todo parecía ir mejor, un accidente acabó con
su vida y la de su marido. Lloró hasta empa-

parse el alma. Luego recuperó la sonrisa -a
veces aún velada de tristeza- y prosiguió el
camino. “Polvo eres y en polvo te converti-
rás”, recordé. Hablábamos de todo y también
compartíamos los silencios. Le regalé un dis-
co de Luz Casal, que le gustó mucho. ¿Con
la canción que dice: “Si tienes un hondo pe-
sar piensa en mí”? Era una recopilación: esa
también. Incluía su último CD: “Pasión”, en
el que vuelve a sus  boleros.

Varias veces me acerqué hasta el centro de
la ciudad -24.000 habitantes, media docena
de hoteles y hostales, un espléndido paseo
bordeado a ambos lados por inmensos plata-
neros, una plaza inmensa, el ancho río cru-
zando la ciudad, barrio judío, castillo, muse-
os, cines…- para contemplar de lo mejor del
arte mudéjar aragonés. Entre las numerosas
iglesias y conventos, hay cuatro que desta-
can: Santa Maria, con una impresionante to-
rre mudéjar y su portada de alabastro; San
Andres, XIV-XVI, torre mudéjar y arcos que
recuerdan a una mezquita anterior; San Pe-
dro, gótico-mudéjar del XIV; y San Juan, ba-
rroco del XVII, con pinturas de Goya en su
cúpula. Me gustaba estar acompañado sólo
por el silencio.

Algunas tardes prefería no salir y me que-
daba sintiendo pasar el tiempo, escuchando
el monótono canto de grillos y cigarras, el
ronco croar de los sapos, el chapoteo de las
ranas o, simplemente, mirando el incesante
ajetreo de las hormigas bajo la frondosa hi-
guera del umbral del caserío. ¿Sabías que al-
gún autor apócrifo afirma que el Árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal -el de la fruta
prohibida- era una higuera, en lugar de un
manzano? No, pero no me extraña, porque
los higos son más eróticos. Y, ¿qué más?
Después de la cena, las sobremesas era lar-
gas y amenas. El perro de caza, un basset
hound, ojeroso, bajito y rechoncho (NNaappoo,
diminutivo de Napoleón), que pasaba  horas
tras la valla del corral mirando con nostalgia
a los conejos, gustaba de tumbarse a mi lado,
esperando alguna caricia. ¡Y cómo roncaba,
cansado de dar vueltas a la cerca!

Un atardecer tórrido fuimos a las Hoces
del Jiloca en bicicleta: un estrecho cañón con
vegetación exuberante. Nos bañamos en una
poza donde el río se remansa y luego nos
tumbamos sobre la hierba verde, rodeados de
silencio, sólo roto por el lejano balido de al-
gún rebaño lejano. Prorrogué mis vacaciones
hasta agotarlas por completo. El otoño ya
vestía de colores senderos y arboledas. Al
despedirnos, me dijo sonriente: “¿Volverás a
Calatayud?”.

Ya comprendo: el Paraíso está en cual-
quier lugar donde dos personas quieran
compartirlo todo y el entorno sea acogedor.

VVaaccaacciioonneess eenn......
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Este artículo cuenta la historia de có-
mo un eibarrés llegó a convertirse en
paje del rey Alfonso XIII. Todo co-

menzó a finales del siglo XIX, cuando el rey
Alfonso XII y su esposa la reina Maria Cris-
tina tenían por costumbre pasar el verano en
San Sebastián. Por aquel entonces, dos her-
manos de Eibar -Andres y Miguel Gallastegi
Azpiri- vivían en el caserío Txabola, cerca
de Arrate. Andres, que en aquel entonces
contaba con 22 años, estaba casado; Miguel,
nuestro protagonista, tenía 13 años y traba-
jaba ayudando a su hermano y a su cuñada
en las labores cotidianas del caserío.

Un buen día los tres decidieron trasladar-
se del caserío Txabola al caserío Kamiño-
kua, con el objeto de estar más cerca del
núcleo urbano. Kamiñokua había salido a
subasta, en régimen de alquiler, unos meses
antes; se encontraba en los terrenos que
ahora ocupa Alfa Microfusión. Tanto la ca-
sa como los campos pertenecían a los mar-
queses de Isasi y la costumbre era alquilar-
lo a gente que cuidara de él y trabajara las
tierras adyacentes al propio caserío. Una
vez asentados los tres, Miguel (nuestro pro-
tagonista) se encargaba de llevar diaria-
mente al palacio de Markeskua leña y leche
de oveja. Tras un tiempo, se hizo muy co-
nocido y apreciado en el palacio; y un día
la marquesa lo llamó para comentarle que
la reina estaba buscando una persona de
confianza para su hijo, el rey Alfonso XIII
-y digo bien, rey, ya que Alfonso XIII era
hijo póstumo, por lo que al nacer se convir-
tió automáticamente en rey-.

La marquesa vio en Miguel un candidato
idóneo para ejercer dicha función. Habló
con el muchacho de si quería ir a Madrid
para ejercer el puesto y le ofreció la posibi-
lidad de adquirir una formación previa en
el propio palacio de Markeskua. De hecho,
la marquesa ya había hablado anteriormen-
te con la reina, y sabía que aún pasarían
unos meses hasta que doña Maria Cristina
adoptase una decisión. Así, pues, mientras
Miguel seguía proveyendo de leña y leche
al palacio, la marquesa de Isasi le enseñó el
oficio que luego tendría que desempeñar,
así como a ser fluyente en castellano, ya
que Miguel apenas sabía comunicarse en
ese idioma.

Llegó el día en la reina se personó en el
palacio para comprobar los buenos infor-
mes que le había proporcionado la marque-
sa de Isasi. Miguel se presentó de inmedia-
to y la reina le hizo una serie de preguntas
para comprobar la formación que había re-
cibido y, a su vez, conocer el carácter de
nuestro protagonista. Después, la reina y la

marquesa hablaron a solas sobre el futuro
de Miguel. Tras esa conversación, la mar-
quesa le aconsejó a Miguel que fuera a un
sastre y se hiciera dos buenos trajes, pues
le había gustado mucho a la reina y era
muy probable que, en un corto espacio de
tiempo, fuese llamado a Madrid.

Dos meses más tarde, cuando contaba
con 15 años, se trasladó al Palacio Real
de Madrid, donde se inició como sirvien-
te. A lo largo de su carrera, fue ejerciendo
diferentes funciones, hasta convertirse en
el paje del rey Alfonso XIII, que era la
persona de confianza y el que llevaba to-
da la gestión del palacio. Una vez en Ma-
drid, el joven Miguel no perdió el contac-
to con su hermano Andres y su cuñada y,
periódicamente, enviaba cartas a éstos
contando cómo le iba en su nueva vida.
Los primeros años pasaba sus vacaciones
en Eibar y se alojaba, lógicamente, en el
caserío Kamiñokua. 

Siempre que venía a pasar una tempora-
da al caserío, incorporaba ciertas mejoras
y modificaciones que había visto en su
nueva vida. En concreto, uno de los prime-
ros cambios que introdujo Miguel fue el de
modificar la forma en que su hermano y su
cuñada comían diariamente. En aquel en-
tonces, la costumbre extendida en la ma-
yoría de los hogares era comer todos de la
misma cazuela, con lo que ello podía lle-
var al contagio de ciertas enfermedades
como la tuberculosis. Miguel trajo de Ma-
drid platos y cubiertos para cada uno de
los comensales de la casa. Otra de las me-
joras que incorporó al caserío fue la de do-
tar a éste de una cocina completa en condi-
ciones, ya que hasta ese momento no exis-
tía prácticamente cocina como tal. Tam-
bién realizó mejoras en los dormitorios; de
hecho, él mismo acondicionó una de las
estancias, con el objeto de pasar sus vera-
nos en el caserío. Después de un par de
años, Miguel hizo llegar al caserío de Ka-
miñokua una bañera enorme de color ne-
gro y mandó realizar modificaciones en el
fuego bajo, para suministrar agua caliente
al caserío -tenían agua corriente (estaba al
lado del río Ego), pero no disponían hasta
ese momento de agua caliente-.

Miguel Gallastegi se casó con una don-
cella del Palacio Real en Madrid y tuvo 5

hijos (una chica y cuatro chicos); estos na-
cieron en Madrid y la mayoría hizo allí su
vida. Dos de los chicos eran médicos, otro
hizo la carrera militar y el último se licen-
ció como ingeniero agrónomo, trasladándo-
se a Zizurkil, para trabajar en la granja
Fraysoro. Visitaba Kamiñokua a menudo e
introdujo técnicas innovadoras en el modo
de cultivar y labrar la tierra. La chica, por
su parte, volvió a San Sebastián y regentó,
durante toda su vida, una zapatería en el
centro de la capital guipuzcoana. Sus des-
cendientes, con el apellido Gallastegi, han
sido hasta hace poco dentistas personales
del actual rey Juan Carlos.

Miguel Gallastegi Azpiri sintió durante
toda su vida un gran agradecimiento a los
marqueses de Isasi por la oportunidad que
le habían brindado y así se lo manifestó
personalmente en numerosas ocasiones.
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UUnn eeiibbaarrrrééss eenn llaa ccoorrttee ddeell rreeyy AAllffoonnssoo XXIIIIII

MMiigguueell GGaallllaasstteeggii,, eenn eell PPaallaacciioo RReeaall 
ddee MMaaddrriidd..

PP..DD.. Me gustaría hacer un inciso con respecto a un artículo publicado en El Diario Vasco,
con el título “En la corte de Alfonso XII”, y que se basó en declaraciones del campeón 
de campeones manomanista Miguel Gallastegi (pariente también del protagonista de nuestra 
historia). En dicho artículo, se referían a nuestro protagonista como mayordomo del rey Alfonso
XIII. Nunca escuché a mi abuelo (Pedro Azpiri Gallastegi) decir que Miguel fuera mayordomo, 
sino paje del rey Alfonso XIII. Posiblemente, pasó previamente a ejercer de mayordomo, antes 
de llegar a su función principal -que fue la de paje-, como requisito para completar su formación.

PP ee dd rroo  AA zz pp ii rr ii  GG aa ll ll aa ss tt ee gg ii
(ALIAS “EIBAR”, CESTA-PUNTISTA)
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La placa de bronce colo-
cada en la pared frontal
del descansillo de la es-

calera del hall de la Escuela
dejó constancia palpable del
agradecimiento de todos los
ayuntamientos de la comarca
a la labor de la Escuela de
Armería. El acto de entrega y
descubrimiento de la placa
tuvo lugar el 30 de mayo y se
enmarcó en la celebración del
75 aniversario de la Escuela.

La comitiva de los alcaldes
durante este acto estuvo inte-
grada por Jesus Mª Agirre
(Eibar), Lucio Beitia (Elgoi-
bar), Patxi Basauri (Elgeta),
Iñaki Elosua (Deba), Jose An-
gel Basauri (Soraluze) y Juan
Loiola (Mendaro). Los alcal-
des de Ermua, Mallabia y
Mutriku también se sumaron
al homenaje, aunque no estu-
vieron presentes en el acto.

La placa que hoy recuerda
aquel homenaje fue obra del
artista eibarrés Javier Unze-
tabarrenetxea (autor, asimis-
mo, del diseño del sello de
Correos conmemorativo del
75 aniversario) y en la mis-
ma figuran los escudos de los
nueve municipios que home-
najearon a la Escuela. En el
centro de la placa aparece la
leyenda “Zientzia eta teknika
gizonaren zerbitzura” (“La
ciencia y la técnica al servi-
cio del hombre”). Junto a los
alcaldes de la comarca, parti-
ciparon en el homenaje los
máximos responsables de la
Escuela, entre ellos el direc-

tor Jose Antonio Arkotxa, así
como sus dos predecesores
en el cargo -Jose Ormaetxea
y Jesus Mª Larrañaga-, repre-
sentantes de la Asociación de
Antiguos Alumnos y varios
concejales del Ayuntamiento
de Eibar.

Jesus Mª Agirre, en nom-
bre de todos los alcaldes de
la comarca, fue el encargado
de descubrir la placa, diri-
giéndose a continuación a los
asistentes para manifestar:
“Celebramos este acto por el
que los ayuntamientos del
Bajo Deba hacemos entrega
de esta placa, mediante la
que nueve pueblos manifes-
tamos el reconocimiento a
una labor que se viene desa-
rrollando desde el año 1912,
cuando se gestó una escuela
que serviría para aunar las
habilidades manuales con

los conocimientos técnicos”.
Agirre auguró un esperanza-
dor futuro para el centro, al
señalar, en nombre de todos
los alcaldes, que “todavía los
años venideros tiene que de-
cir mucho más. Damos la en-
horabuena a la Escuela de
Armería y esperamos que es-
te reconocimiento sirva de
punto de arranque para po-
der mirar el futuro con opti-
mismo y que este centro sal-
ga adelante”.

Por su parte, el director de
la Escuela, Jose Antonio Ar-
kotxa, agradeció el galardón,
manifestando que “éste es un
reconocimiento a tantos y
tantos que, tan fervientemen-
te, han trabajado y luchado
por esta Escuela, en aras de
ofrecer un servicio y unas
respuestas lo más acordes
posibles con el entorno social
e industrial, bien desde un
marco interno o desde una
panorámica de colaboración
estrecha, a quienes, a tenor
de su paso por ella, se han
sentido ligados de forma pro-
funda y concienciada con su
labor. Esta Escuela ha esta-
do, y sigue estando, abierta a
todos, sin discriminación al-
guna de procedencia o status
social. Sin embargo, eso sí,
una vez dentro ha exigido
una dedicación plena e incul-

cado permanentemente el va-
lor del trabajo bien ejecuta-
do, como tema prioritario”.

En relación al futuro de la
Escuela de Armería, Arkotxa
reiteró que “también es cier-
to que ello nos obliga a todos
cuantos en ella trabajamos,
así como a las instituciones o
entidades que con nosotros
colaboran actualmente en el
Bajo Deba, a encontrar, en
esta difícil situación coyun-
tural, nuevos caminos y nue-
vas vías con las que poder
garantizar un futuro más
próspero y justo para las
nuevas generaciones”.

Por último, el director de la
Escuela agradeció a los ayun-
tamientos de la comarca la
concesión de la placa conme-
morativa en los siguientes
términos: “Con este espíritu,
y en nombre de cuantos nos
antecedieron a su paso por la
Escuela en calidad de alum-
nos, profesores, personal no
docente, directivos y tantos
colaboradores, así como en el
de los que actualmente traba-
jamos en ella, recibimos con
el máximo orgullo y emoción
esta placa que hoy se nos
brinda, y cuya inscripción
nos recordará cada día nues-
tro más importante cometido:
poner la ciencia y la técnica
al servicio del hombre”.

Una placa que refleja el agradecimiento
de nueve ayuntamientos

DDee iizzqquuiieerrddaa aa ddeerreecchhaa:: PPaattxxii BBaassaauurrii ((aallccaallddee ddee EEllggeettaa)),, JJoossee AAnnggeell BBaassaauurrii ((SSoorraalluuzzee)),, LLuucciioo BBeeiittiiaa
((EEllggooiibbaarr)),, JJeessuuss MMªª AAggiirrrree ((EEiibbaarr)),, JJoossee AAnnttoonniioo AArrkkoottxxaa ((ddiirreeccttoorr ddee llaa EEssccuueellaa ddee AArrmmeerrííaa)),, 
IIññaakkii EElloossuuaa ((DDeebbaa)) yy JJuuaann LLooiioollaa ((MMeennddaarroo))..

PPllaaccaa ccoollooccaaddaa ccoonn mmoottiivvoo ddeell 7755 aanniivveerrssaarriioo ddee llaa EEssccuueellaa..
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Eibarko Armeria Eskolak eraiki-
naren sarrera nagusian dauden
muralen birgaitze lanekin hasi-

ko da laster. Orain dela berrogeitaha-
mar urte, artista napar bikote batek
(Pedro Lozano de Sotes eta Francis
Bartolozzi) egin zituzten pintura ho-
riek; igarotako denborak tenple erara
eginda dauden pinturak konpontzea es-
katzen du. Birgaitze lanak 30.000 euro
baino gehiagoko aurrekontua dute eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak 24.000
euroko dirulaguntza emango du. Loza-
no-Bartolozzi senar-emazteek 1960.
urtean margotu zituzten muralok; biko-
teak hilabete batzuk igaro zituen Eiba-
rren lana burutu ahal izateko eta Un-
tzagako Kerizpe elkarte gastronomikoa
apaintzen duten muraletako batzuk ere
egin zituzten. Armeria Eskolan eginda-

ko lana Eskolaren sorkuntza prozesua -
zentrua sortzeko ideia aurkeztu zen le-
hen bilera haietatik abiatuz- eta zen-
truan ematen ziren irakaskuntza ezber-
dinak irudikatzen ditu, espezilitate tek-
nikoak eta ikasleen giza-formakuntza
ere erakutsiz.

Pinturak sarrera nagusian dauden di
paretetan banatzen dira eta 3,5 metro-
ko altuera eta 7 metroko luzeera dute.
Lozano eta Bartolozziri egindako en-

kargua Armeria Eskolan 50. hamarka-
dan burutu zen anpliazio proiektuaren
barruan sartu zen. Prozesu horretan,
eraikin berria eta sarrera nagusia eraiki
ziren; ordura arte, zentrora sarrera lo-
rategietatik egiten zen, La Salle zen-
troaren albotik. Lanaren egileak (biak
zendu dira jada) Iruñeako eta Madrilgo
panorama artistikoan oso ezagunak zi-
ren -Arte Ederrak Madrilen ikasitako-
ak biak-. Hainbat disziplina artistiko

landu zituzten (muralak, grabatuak,
pinturak, eszenografia, Calleja edito-
rialeko ipuin ilustratzaileak izan ziren).
Euren lan ezagunenen artean, Iruñeako
Gayarre antzokiko dekoratuak edo San
Ferminetako kartel ezberdinen elabora-
zioa nabarmendu daitezke. 

Pinturen birgaitze lanak hiru hilabete
ingurura luzatuko dira eta 2010eko
martxorako amaitzea espero da; eta
birgaitze lana denborak, hezetasunak
edota gotera txikiengatik pinturak
izandako kalteak garbitu eta egokitze-
an datza. Lan horiek momentuan zen-
troan aurrera eramaten ari den birmo-
delazio eta egokitze lanen barruan ko-
katzen dira. 1,5 milioi euroko aurre-
kontua dute eta helburua eraikuntza
irisgarritasun arau berrietara egokitzea
da; beste lanen artean, igogailuak ipin-
tzea eta sarrera nagusian sarbide arlan-
pa bat egitea aurreikusten da.

Armeria Eskolak eraikinaren sarrera 
nagusiko muralak birgaituko ditu

OOrraaiinn ddeellaa 5500 uurrttee 
eeggiinn zziirreenn,, tteennppllee 

eerraarraa,, iirraakkaasskkuunnttzzaa 
eezzbbeerrddiinnaakk 

eettaa zzeennttrruuaarreenn 
ssoorrkkuunnttzzaa pprroozzeessuuaa 
eerraakkuusstteenn ddiittuuzztteenn 

ppiinnttuurraakk



Salimos de Eibar a las 7.30 de la
mañana, con parada técnica en
Burgos y, de seguido, hasta La

Alberca, a la que llegamos sobre la
1.30 del mediodía, al Hotel Abadía de
los Templarios, magnífico hotel situa-
do en plena naturaleza, rodeado de en-
cinas y castaños, con unos servicios
dignos de un jeque árabe. Antes de
instalarnos, comimos, conocimos las
habitaciones -todas ellas, magníficas y
diferentes- y, a media tarde, visitamos
la localidad de La Alberca, que se en-
cuentra a 1,50 km. aproximadamente.
Primer pueblo de España declarado
Patrimonio de la Humanidad, situado
a una altitud de 1.084 metros sobre el
nivel del mar, al norte de la Sierra de Francia, la originalidad de
sus calles y casas hacen de ella una visita obligada.

Visitamos Peña de Francia, de impresionante subida; en la ci-
ma se encuentra un monasterio dedicado a la Advocación, anti-
guo paso del Camino de Santiago, con un mirador maravilloso,
que abarca hasta tierras cacereñas; en su alrededor, el buitre leo-
nado vuela a sus anchas, así como también corretea por ella la
cabra montés, que dispone de su territorio. De vuelta al hotel, en-
tramos en la localidad de San Martín del Castañar, pueblo encla-
vado en una zona de gran diversidad y belleza, con frondosos
bosques de robles, castaños, pinos, nogales, manzanos, almen-
dros, etc.; de entrada, descubrimos la iglesia parroquial, monu-
mento artístico-histórico, que conserva grandes arcos de estilo
morisco  siglo XIII y un interesante artesonado. Lo curioso de la
misma es que el sacristán recibe en la entrada a los turistas y,
después, explica la historia de la misma, con pelos y señales,
apoyado en el Altar Mayor; terminada la disertación, dijo que,
gracias al apoyo del pueblo y de los visitantes, habían recuperado
parte de su primitiva belleza, pero no su artesonado, que necesi-
taba otro tanto. Finalmente, acompañados al órgano por Amaia
Aranzabal, cantamos el Arrateko Ama, ante el asombro del resto
de visitantes; acto seguido, fuimos a la antiquísima plaza de to-
ros, sorprendente por su forma y que, anteriormente, se usaba co-
mo plaza de armas del castillo que se encuentra a su lado.

Sucesivas visitas nos llevaron a Ciudad Rodrigo, con catedral
de estilo románico de transición al gótico, palacio del plateresco
y una sorprendente fortificación, con muralla medieval perfecta-
mente conservada: el castillo de Enrique de Trastámara, hoy Pa-
rador Nacional. Una muy bonita ciudad, en resumen.

Estuvimos en Salamanca, ¡qué decir de la cuna de la sabiduría
en España!, donde la Universidad, fundada por Alfonso IX, y cu-
ya participación principal fue solicitada por Benedicto en el siglo
XII, es una auténtica joya del plateresco español, con su fachada
principal, y que dispone de una biblioteca con más de 150.000
volúmenes. Su Plaza Mayor, creada en el siglo XVIII por Alber-
to Churriguera, de estilo barroco, es una de las más hermosas de
España. La Casa de Las Conchas y un gran etc. hacen de ella una
estancia gratificante.

A mitad de semana, al anochecer, en la plaza de La Alberca,
con una comitiva de dos caballeros montados en sus corceles,
con antorchas y acompañados por un antiquísimo instrumento

musical y sus tambores, nos dirigimos a un establecimiento, pro-
piedad del hotel, para una cena medieval, en la que, por interva-
los, representaban una obra de teatro de la época; en dicha cena,
como en aquellos tiempos, no disponíamos de platos ni cubier-
tos, con lo que se comía con los dedos. Fue una grata sorpresa.

En Mogarraz, uno de los pueblos más bonitos de la zona, es de
destacar el trazado de sus calles estrechas, de casas con fachadas
hechas de adobe, piedra y madera, adornadas con infinidad de
geranios. Fue su alcaldesa la que nos explicó sus encantos. Tam-
bién visitamos Béjar y Candelario; en esta última no pudimos
contemplar su joya artística, la iglesia, pues su enseñante no hizo
acto de presencia.

En Las Urdes, tenemos un comentario especial para esta visita.
En uno de sus pueblos, nos recibió un personaje del lugar fuera
de lo corriente: el TTííoo PPiicchhoo. Integrante de una familia de 17 her-
manos, nos enseñó el pueblo -o lo que queda de él-, y nos contó
su historia con desparpajo y humildad, lleno de encanto. Descen-
diente de una familia de tantos hermanos, sus vicisitudes, su lu-
cha por la vida, su respeto y admiración por sus ascendientes -a
los que consideraba únicos-  y su dedicación a los mismos deja-
ron huella, antes de ofrecernos el producto de la zona que hoy es
su negocio y sustento: la miel. En plena plaza, nos recitó una po-
esía de su padre, que nos llenó de emoción y nostalgia. El Tío Pi-
cho, un producto de la tierra; sin estudios, pero un universitario
de la vida.

Seguidamente bajamos al valle de Las Batuecas, un lugar es-
pecial, en el que se encuentra un monasterio carmelita que, con-
juntado con la naturaleza, hace que se respire espiritualidad en
todos los sentidos. Parque Natural, su silencio sólo se ve trunca-
do por su agua saltarina, las aves y el roce de las hojas de sus ár-
boles producido por el viento. Los pensamientos de Santa Teresa
de Jesús ayudan a elevar el espíritu hasta lo mas alto: paz y so-
siego para el alma. Miranda del Castañar, con su castillo prote-
giendo la ciudad y su zona, dada su situación estratégica, conser-
va el sabor añejo de pueblo que aguanta el paso del tiempo con
orgullo, a pesar de la globalización. Este pueblo y toda la zona
visitada nos dejó un gratísimo sabor de boca, por su lucha por la
supervivencia. El último día, después de la cena, tuvimos fin de
fiesta en la sala de fiestas del hotel, con pastas, bebidas, baile y
canto. En fin, una salida que nos dejó un grato recuerdo.
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El coro de voces blancas
eibarrés GGoorruunntt zz ha
llevado este año sus

canciones y el nombre de EEii--
bbaarr un poco más lejos de lo
habitual y, junto con sus intré-
pidos acompañantes, ha cruza-
do el Atlántico hasta el cora-
zón de la “gran manzana” de
Nueva York. Gracias a un vas-
co de Legazpia, monseñor Jo-
su Iriondo, obispo auxiliar de
N.Y., el coro eibarrés fue invi-
tado a cantar en la misa de ha-
bla hispana el domingo 21 de
junio en la catedral de San Pa-
tricio, la más importante del
catolicismo en el continente
americano.

La misa era a las 4 de la tar-
de. Nos situaron en el altar cen-
tral y fuimos recibidas por el
celebrante, monseñor Roitehie,
quien se dirigió a la feligresía
en castellano y nos presentó
como un coro que venía del
País Vasco para participar con
sus canciones en la misa de ese
día especial, por celebrarse el
día del padre en Nueva York.
A continuación, sentándose,
nos invitó a comenzar. Lo hici-
mos con una canción plena de
alegría, “Canticorum Jubilo”,
de Haendel; no podíamos dar
crédito a lo que estaba ocu-
rriendo, pero la vista de aque-
llas magníficas vidrieras lo
confirmaban: ¡estábamos can-
tando en San Patricio! Segui-
mos con “Ave María”, de Sara-
sola, pero lo más emotivo fue
cuando llegó el momento del
Padrenuestro; el celebrante, si-
tuándose en las escalinatas del
altar, explicó en castellano que,
tras la oración en común, el co-

ro cantaría en euskera (su len-
gua milenaria) “Aita gurea”, de
F. Madina -que, traducido, sig-
nificaba Padrenuestro-. Tras
varias canciones, finalizamos
con “Agur Jaunak” y los feli-
greses de San Patricio se pusie-
ron respetuosamente en pie pa-
ra oírla. El celebrante pidió un
aplauso para “el coro vasco” y,
tras darnos su bendición, nos
deseó una feliz estancia en
Nueva York.

Salimos de la catedral como
flotando y, sin quitarnos los
uniformes, nos trasladamos a
la Euskal Etxea de N.Y., don-
de ofrecimos un pequeño con-
cierto compuesto por obras
vascas muy conocidas, lo que
permitió que el público se
identificara con el coro; ya
que, a pesar de vivir en lugares
tan distantes, nos unía nuestra
lengua materna, el euskera,
que ellos están intentando con-
servar, pese a las dificultades.
Al finalizar el concierto, se le
entregó a la presidenta, Itziar
Albisu, una lámina represen-
tando el antiguo ayuntamiento
de Eibar, enmarcada y con una
inscripción recordando nuestro
paso por “Euskal Etxea”, cor-
tesía del departamento de Cul-
tura y Euskara eibarrés. Y lue-
go, tras semejante jornada ma-
ratoniana, disfrutamos con
unos pintxos y unos cantos en
buena armonía.

Una vez cumplido nuestro
objetivo -cantar-, coro y acom-
pañantes (42) nos dedicamos a
disfrutar de Nueva York, visi-
tando sus lugares más emble-
máticos: Harlem con gospel;
Broadway y sus musicales;

Central Park; subir al Empire
de noche y contemplar Manha-
ttan iluminado es indescripti-
ble, ¡hay que verlo!; Metropo-
litan House, donde tuvimos el
placer de ver un “Lago de los
cisnes” irrepetible; la Milla de
los museos, la tristemente fa-
mosa “zona cero”, etc. En
aquel marco incomparable es-
tuvimos la víspera de San
Juan, tan significativa para no-
sotras (pero no nos olvidamos
de cantar el himno a las 12 de
la noche).

Pero Goruntz tenía una visi-
ta pendiente, la más importan-
te: saludar y agradecer a mon-
señor Josu Iriondo su media-
ción, gracias a la cual tuvimos
el placer de cantar en San Pa-
tricio. Monseñor es obispo ti-
tular de Alton y tiene su iglesia
en el Bronx; allí acoge a los
“sin techo”, a los inmigrantes
y a quien esté necesitado de
ayuda. Nos recibió en su casa,
sencilla pero cómoda, campe-
chanamente, en mangas de ca-

misa, hablando euskera -algo
que no podía hacer normal-
mente-. Tras los saludos, le en-
tregamos un pequeño regalo,
grande para él, pues dijo le re-
cordaba el verde y las ovejas
de su tierra... Seguro que lo
compartió con sus protegidos.
También unos libros, todos re-
lacionados con nuestra “villa
armera”.

Nos enseñó su iglesia, boni-
ta y acogedora, y nos pidió
cantásemos “Aita gurea” sólo
para los presentes, sus colabo-
radores, entre los que había al-
gunos hispanos. Cantamos “En
mi viejo San Juan” y, entre lá-
grimas de emoción, aquella
gente nos daba las gracias una
y otra vez. También nosotras
estábamos emocionadas por
aquella acogida. Nos ofrecie-
ron un “aperitivo comida” de-
licioso; monseñor nos acompa-
ñaba a la mesa, instándonos a
comer, pero él no lo hacía.
Preguntamos por qué y nos di-
jo que sólo hacían una comida
al día... Todo sin darle impor-
tancia, con su buen humor y
eterna sonrisa: una lección de
humildad. Llegó el momento
de despedirnos y lo hicimos
con un “Hurrengora arte”. Es-
kerrik asko, Josu Iriondo.

Volvimos a casa contentas
por las vivencias tan ricas que
hemos tenido en Nueva York
y, tras el descanso veraniego,
hemos podido volver a nuestra
labor con las pilas cargadas.
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UURRLLIIXXAA EEZZTTUULLKKAA ZZEEGGUUAANN.. Bere osasuna ez zan
zoragarria. Esaten detsa batek:
- Eztul txarra daukak!
Arek erantzun:
- Eztul txarra? Artuko leikiek kanposantuan dagozenak!

OOSSOO EERRRRIIKKOOIIAA ZZAANN PPLLAAEENNTTXXIIAAKKOO AABBAADDEE
UURRAA.. Erriaren maillan jartzen zekiana. Bere itzaldietan be
konparazioa erritarrak erabiltzen ebazen. Ara batzuk:
- “Batzuk esaten dabe bardiñ dala liburu onak edo txa-
rrak irakurtzia. Danetik irakurri biar ei da. Nik orrei
esango netzakie ia perretxiko jaten orduan, onak eta txa-
rrak, danak jango leikiezen”.
- Gure Jaungoikoa sumarinoan modukua da. Sumarinoa
sartzen da uretan. Ataratzen dau periskopioa ta dana
ikusten dau. Jaungoikoak bardiñ.
- Arrautzia, ¿zer da? Gorringoa, zuringoa ta ozkola. Bai-
ña, dana arrautza bat. Zerbait orrelakoxia da Irutasun
Deunaren misterioa be”.

PPLLAAEENNTTXXIIAAKKOO AABBAADDIIAA

EEZZTTUULL TTXXAARRRRAA
SSEERRMMOOLLAARRII  OOSSPPEETTSSUU BBAATTEEKK BBEERRBBAA EEGGIIÑÑ
EEBBAANN AARRRRAATTEE EEGGUUNNIIAANN AANNGGOO EELLEEIIZZAANN.. Bai-
ñan, nunbait, ez zan Ezoziko Ama aitatzen gogoratu. Baz-
kal orduan, sermolaria ta plaentxiatar bat alkartu dira, eta
abadiak, konturaturik bere Ezoziko Amaren aztutzearekin,
diñotsa:
- Barkatu egidazu, Arrateko Ama gogoratzian, ez naiz go-
goratu Ezoziko Amarekin.
Plaentxiatarrak erantzun:
- Eztaukazu barka eskatu biarrik. Alkartu bazenduzan, or-
duan bai. Ori ofensa izango bait-zan plaentxiatarrentzako.
Zer ba, guria, Ezoziko Ama, Amama da.

AARRRRAATTEE EEGGUUNNIIAANN

EEIIBBAARR TTAA PPLLAAEENNTTXXIIAAKKOO UUMMOORRIIAA
DDoonn PPeeddrroo CCeellaayyaarreenn lliibbuurruuttiikk

AALLKKAARRTTUU DDIIRRAA PPLLAAEENNTTXXIIAANN AABBEERRAATTSS BBAATT
EETTAA PPOOBBRREE BBAATT.. Onek diñotsa ari:
- Gogor abill?
- Ez mutil, dirua bajakat, bai, baiñan osasunik ez.
Orduan, pobriak:
- Zer nai dok, ba? Dana euretzat? Dirua ta osasuna ire-
tzat eta guretzat gaixua?

DDIIRRUUAA BBAAII,, BBAAIIÑÑAANN......

GGAAIIXXOO BBAATT JJUUAANN DDAA SSEENNDDAAGGIILLLLEEAARREENNGGAANNAA..
- ¡Que me voy, Don José!
Arek erantzun eutsan:
- Si te vas, estás bien. Lo malo es que te lleven.

QQUUEE MMEE VVOOYY

RR..MM.. AAllddaannaa



Como quiera que falta menos para
llegar a 2010, que será AAññoo SSaann--
ttoo CCoommppoosstteellaannoo, y van a ser

muchas las personas que, al llamamien-
to de los medios de comunicación, van a
emprender el camino hacia ““CCaammppoo ddee
EEssttrreellllaass”” -o séase, Santiago de Com-
postela-, he creído oportuno ofrecer al-
gunos detalles de tal celebración.

CCuuaannddoo ssee cceelleebbrraa
El Año Santo Compostelano se conme-

mora cuando el 25 de julio, fiesta de San-
tiago, cae en domingo. Esta celebración
tiene un ciclo de 11, 6, 5 y 6 años. Por lo
que el último del siglo XX fue en 1999 y
éste será el primero del siglo XXI. Así
que el siguiente será en 2016, para conti-
nuar en 2021, 2027, 2038, etc. (y que us-
tedes los vean). Pues será imposible que
por entonces aparezcan mis “abortos lite-
rarios” en esta querida revista (¿quién se
habrá hecho cargo de ella?).

En la visita que el pasado junio, con la
Kutxa, realicé a la ciudad jacobea, ya
estaban moviendo los hilos publicitarios
para recordar esa próxima efemérides.
Con lo que -supongo-, a partir de este
escrito, vamos a estar todos bien entera-
dos de los actos religiosos y protocola-
rios que se habrán previsto.

LLaa PPuueerrttaa SSaannttaa
El 31 de diciembre de este año que to-

davía vivimos se procederá a la apertura
de la PPuueerrttaa SSaannttaa que, en solemne ce-
remonia religiosa, oficiará el Arzobispo
de Santiago. Cerrándola, con el mismo
ceremonial y boato, el 31 de diciembre
de 2010.

EEll DDooccuummeennttoo ddeell PPeerreeggrriinnoo
Durante el anterior AAññoo SSaannttoo -que,

como hemos escrito, fue en 1999- la
Oficina del Peregrino entregó la volumi-
nosa cantidad de 154.600 documentos.
Que se entregan si se acredita que se
han hecho un mínimo de 100 kilómetros
del camino andando. Serán 200 en bici-
cleta, a caballo o en burro. Para el próxi-
mo año, se espera que casi se duplique
el número de peregrinos que solicitarán
““LLaa CCoommppoosstteellaannaa””. Documento que
atestigua, con los sellos de las localida-
des por las que han pasado, que cum-
plen con ese recorrido mínimo exigido.

AAllgguunnooss ccoonnsseejjooss ppaarraa hhaacceerr eell ccaammiinnoo
Viajando por las carreteras de Nava-

rra, Rioja, Castilla-León... es fácil en-

contrarse con personas que, mochila a la
espalda, bastones en la mano y cantim-
plora al cinto, caminan por el arcén de
esas carreteras. Y, salvo que llueva -que
marchan cubiertos con más o menos li-
geros impermeables-, visten como cual-
quier paseante callejero. “In illo témpo-
re”, es decir, en aquellos tiempos, el pe-
regrino vestía un hábito marrón de paño,
abrigo largo, con “esclavina” (especie
de capa que, por encima del hábito, lle-
ga hasta los sobacos), alpargatas, som-
brero de ala ancha, calabaza para llevar
agua o vino, un zurrón con algo de co-
mida (y menos dinero), el bordón (bas-
tón) largo, para ahuyentar a los perros -
e, incluso, lobos, que había muchos-, así
como para tratar de defenderse de los la-
drones que intentaban asaltarles en los
caminos (bordón que también servía de
apoyo en la caminata). Alguna lectora o
lector -que, posiblemente, los haya- me
dirá: ¿Y la concha de vieira? El llevarla
colgando del sombrero o de la esclavina,
cuando ssee vvaa hhaacciiaa SSaannttiiaaggoo, es moda
bastante moderna. Ya que los peregrinos
de aquel entonces, como no existía ese
documento de ““LLaa CCoommppoosstteellaannaa””, pa-
ra demostrar que habían llegado hasta la
tumba del Apóstol, era en Padrón o en
pueblos aledaños al final del trayecto
donde adquirían y se colocaban ese ca-
parazón. Así, al volver, la concha servía
de cceerrttiiffiiccaaddoo de que habían llegado a
Galicia. Y, por descontado, a SSaannttiiaaggoo.
Posteriormente, se puso de moda llevar-
la desde el inicio del peregrinaje. Mos-
trando con ella que se está en camino
hacia Santiago de Compostela.

En la actualidad, se aconseja llevar
calzadas unas buenas botas. Pero ¡¡nnuunn--
ccaa recién estrenadas!! Hay que asegu-
rarse de que ya están “domadas”. Es in-
teresante proveerse del Carné Oficial
del Peregrino, en el que se estampillan
los sellos y firmas de las Parroquias,
Ayuntamientos o Albergues del cami-
no. La ropa ha de ser cómoda: no más
de 10 o 12 kilos en la mochila (el 15%
del peso corporal); un untensilio que te
permita beber agua por las fuentes del
camino; una sartén, pues el resto de co-
mida es fácil de encontrar por las locali-
dades del trayecto (suele haber utensi-
lios de cocina en los Albergues); por
descontado, artículos de aseo personal;
y jabon para lavar alguna que otra ropa
cuando llegas a ellos, procurando ensu-
ciar lo menos posible durante la estan-
cia. Y, caminando de noche para evitar

el calorazo de Tierra de Campos, hay
que ponerse algún reflectante. También
es conveniente andar por la iizzqquuiieerrddaa
en caminos y carreteras. Así, se ven ve-
nir a los vehículos de cara; aunque en
algunas zonas paralelas a la carretera
han plantado algunos árboles, para in-
tentar suavizar la caminata.

BBoottiiqquuíínn iimmpprreesscciinnddiibbllee
Puede ser útil llevar algo de esparadra-

po, gasas y vendas -alguna de ellas
“elástica”, por si acaso ocurre alguna
torcedura-. Sin olvidar algún anti-infla-
matorio, desinfectante o antiséptico con
que curar las posibles rozaduras, ampo-
llas o heridas. Quienes han hecho el ca-
mino aconsejan cuidar muchísimo los
pies. Llevar las uñas mal cortadas, dema-
siado largas o calzarse mal los calcetines
produce rozaduras; que son el enemigo
más temido y temible del peregrino. Y,
si por causa del sol, te coge una insola-
ción o encuentras en el camino alguien
en esa situación, hay que colocarse -o
colocarlo- a la sombra y darle a/o beber
abundante agua, añadiéndole mmeeddiiaa ccuu--
cchhaarraaddiittaa ddee bbiiccaarrbboonnaattoo yy uunnaa ddee ssaall
por cada litro. Si se sufre de ccaallaammbbrreess,
es preciso añadir algo más de ssaall. Que
todo el que emprenda ese viaje recuerde
que, saliendo desde RRoonncceessvvaalllleess, “sola-
mente” tiene que recorrer 780 kilóme-
tros. ¡Que sea leve! Y recuerdos al ZZaa--
ppaattoonneess, el único que, vestido como de-
tallo más arriba, pulula por la Plaza de la
Catedral “recabando colaboración eco-
nómica” por fotografiarse con los visi-
tantes. Es su modo de vida. Y le va bien.

22001100,, AAññoo SSaannttoo CCoommppoosstteellaannoo
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Voces privilegiadas con corazones altruistas
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¿¿QQuuéé eess mmúússiiccaa?? MMúússiiccaa eess mmeellooddííaa,,
aarrmmoonnííaa yy rriittmmoo,, aaddeemmááss ddee llaa ccoommbbii--
nnaacciióónn ddee eessttooss ttrreess eelleemmeennttooss.. Pero,
yendo más allá de las definiciones de
diccionario, música es ese lenguaje uni-
versal que nos habla directamente al co-
razón. Por fortuna, desde la década de
los 80, en Eibar ha ido creciendo paula-
tinamente el número de hombres y mu-
jeres que pueden dedicarse profesional-
mente a la música. Son intérpretes voca-
cionales, compositores o docentes. Pero,
incluso en las épocas en que la dedica-
ción profesional era algo inimaginable,
los eibarreses hemos podido disfrutar de
grupos vocales que, con sus voces melo-
diosas, su gran sentido musical y un
enorme altruismo, nos han hecho vibrar
con sus interpretaciones. 

Me refiero a grupos como JJaaii, el TTrrííoo
LLaazzppiittaa, LLooss VVeerraaccrruuzz o LLooss CCaammppee--
rrooss. Cualquiera de los grupos menciona-
dos ha sido capaz de llenar los recintos
en que les ha tocado actuar. Si el frontón
Astelehena hablara... de cuantos gritos de
emoción, aplausos y vivas nos daría
cuenta. Especialmente, en las actuacio-
nes anteriores a la irrupción del tocadis-
cos. Cuando la música grabada era toda-
vía un bien escaso y las actuaciones en
vivo se apreciaban en todo su valor. JJuuaa--
nniittoo LLaazzppiittaa es una de nuestras glorias
del canto y un interlocutor de lujo a la
hora de conocer la trayectoria musical y
el modo de actuar de estos grupos. Re-
cuerda que tenía 8 años cuando los famo-
sos artistas cubanos del Trío Matamoros
actuaron en el Salon Kruzeta. Necesitarí-
amos la revista entera para narrar todas
sus experiencias. Por eso, nos centrare-
mos en algunas de las anécdotas del gru-
po Jai y el Trío Lazpita, ya que ambas
formaciones compartían cartel a menudo.

La primera actuación se-
ria del Trío Lazpita tuvo
lugar en el Salón Teatro, en
los inicios de la década de
los 40. Zubillaga, empresa-
rio del establecimiento, or-
ganizó un concierto tras
haberlos escuchado cantar
en el Bar Tupi. Se agotaron
todas las entradas. Juan
Lazpita, Alejandro Gisaso-
la y Eusebio Orueta apenas
habían cumplido los 20
años. De ahí, los grupos
vocales pasaron a formar
parte de la programación
estable del Salón Teatro,
amenizando los entreactos que se origi-
naban al cambiar las cintas de las pelí-
culas. Como pago del trabajo, recibían
200 pesetas, una cantidad que hacía es-
tremecer a uno de los participantes del
grupo. Cada vez que recogía el sobre,
repetía el mismo comentario: “Kartze-
lara eruango najue, lapurretan egin
dodalakuan” (“Me llevarán a la cárcel,
pensando que lo he robado”). 

Pero, aparte de esas actuaciones pro-
gramadas, estaban todos los conciertos
puntuales que los grupos vocales eiba-
rreses ofrecían, desinteresadamente,
cuando el fuego asolaba los caseríos, los
arrantzales sufrían algún percance en el
mar, se organizaba algún festival a favor
de los afectados por el Síndrome de
Down o en los distintos homenajes. Los
beneficios obtenidos se destinaban di-
rectamente a la causa que había dado
origen al evento. También cantaban por
Santa Cecilia o actuaban en fiestas pri-
vadas. En ambos casos, el dinero recibi-
do lo destinaban, de manera altruista, a
cubrir las necesidades del Hospital de

Eibar. Estamos hablan-
do de donativos impor-
tantes. Un día de Santa
Cecilia en que los can-
tores pasaron la boina
alguien depositó un bi-
llete de 1.000 pesetas,
una cantidad extraordi-
naria para aquellos
años, en los que un
buen sueldo rondaba
las 3.000 pesetas al
mes. En otra ocasión,
recibieron 10.000 pe-
setas de manos del pre-
sidente de Altos Hor-
nos de Vizcaya. Habí-

an acudido a su casa a amenizar una
fiesta familiar privada. El contacto se hi-
zo a través del sr. Olave, ingeniero de
Alfa, y la actuación fue un auténtico éxi-
to; especialmente, cuando interpretaron
“Maite”, una canción que tuvieron que
interpretar varias veces, ante la insisten-
cia de los asistentes. Al despedirse de la
casa, recibieron un sobre que contenía
las mencionadas ¡10.000 pesetas! Tras
cubrir los gastos del desplazamiento, el
resto fue a parar directamente al Hospi-
tal de Eibar.  

También actuaron en Ituren (Navarra),
en el chalet de un ganadero de reses bra-
vas de Méjico. Cenaron en casa del ga-
nadero. Ante una elegante mesa, llena de
vasos y cubiertos y, en vista de lo que se
avecinaba, Juanito Lazpita comentó:
“Tengo leído que Felipe V comía las
aves con la mano”, tras lo que todos los
comensales siguieron su ejemplo. Cuan-
do le pregunté si la frase era realmente
de Felipe V, me respondió con una son-
risa: “Lo dije al azar y ¡resultó!”. Tam-
bién este ganadero quiso agradecerles la
actuación con un sobre, pero el eibarrés
asistente al evento y amigo de la familia,
le hizo desistir. Consideró que un ban-
quete de aquellas proporciones era sufi-
ciente pago. Juanito Lazpita fue contac-
tado por el grupo Los Bocheros, con una
oferta para unirse a ellos; pero, tras so-
pesar el ofrecimiento, lo declinó ante
dos razones de peso: tenía trabajo fijo en
Alfa y ese mismo día empezaba a salir
con su novia...

Desde estas páginas, un sincero agradeci-
miento (“bihotzez”) al Trío Lazpita y Jai,
por todas las felices horas que, con sus can-
ciones, proporcionaron al pueblo de Eibar;
además de por su altruismo.

MM..OO..II..

EEll ggrruuppoo mmúússiiccoo--vvooccaall ““JJaaii”” lloo ccoommppoonnííaann:: PPeeppee yy PPaaccoo 
BBoolluunnbbuurruu ((vvoocceess yy gguuiittaarrrraa)),, MMaaiiddaaggaann ((vvoocceess yy gguuiittaarrrraa)),,

CCaassttaaññeeddaa ((ssaaxxooffóónn)) yy JJeessuuss AArreettxxaabbaalleettaa ““PPeelluuqquueerroo”” 
((aaccoorrddeeóónn)),, ccoonn PPiinnttaaddoo ddee pprreesseennttaaddoorr..

AAlleejjaannddrroo GGiissaassoollaa,, 
JJuuaann LLaazzppiittaa 

yy EEuusseebbiioo OOrruueettaa,, 
ccoommppoonneenntteess 

ddeell TTrrííoo LLaazzppiittaa..



Gaur egun, kirola hitza gauza la-
rregi identifikatzeko erabiltzen
dugu eta, horregatik, nonbait, la-

guntzaileak jartzen dizkiogu hitzari: ha-
la nola, eskola kirola, partaidetza kirola,
abentura kirola edo goi mailako kirola.
Azken horren inguruan hausnarketa bat
plazaratu nahiko nuke.

Goi mailako kirolariek errendimendua
dute helburu: batzuk profesionalak dira
eta baliabide asko dituzte; eta beste ba-
tzuk, berriz, ez dira hortik bizi eta baliabi-
de gutxirekin moldatu behar dute. Baina
denek dute helburutzat errendimendua.

Bizitzako beste arlo gehienetan beza-
la, bide ezberdinak aukeratu daitezke
helburuak lortzeko eta, bakoitzak, bizi
duen egoeraren arabera, jaso duen hezi-
ketaren arabera eta inguruan dituen per-
tsonen eragina kontuan izanda, hartzen
ditu erabakiak.

Bide batzuk luzeak, motelak eta gogo-
rrak izaten dira; beste bide batzuk, be-

rriz, gogorrak bai, baina laburragoak eta
azkarragoak, eta beste fruitu batzuk
eman ditzakete. Kirolariak hainbat moti-
bazio izan ditzake: txapeldun izatea, au-
rreko markak gainditzea, gustatzen zaio-
na eginez bizitzea, dirua irabaztea, abe-
rastea, ezaguna izatea...

Kirolaria prestatzen eta hezten ari de-
nean, hau da, nerabezaroan edo gaztaro-
an, laguntza eta orientazioa behar ditu
ezinbestean (denok behar dugun mo-
duan eta gehiago). Orientazioa, helbu-
ruak jartzeko orduan -hor dago lehenen-
go gakoa- oso ezberdina delako norbera-
ren maila hobetu nahi izatea edo txapel-
dun izan nahi izatea. Orientazioa, baita
ere, ezarritako helburuak noiz eta nola
lor daitezkeen erabakitzeko, eta hor da-
go bigarren gakoa.

Gizartearen baitan dago gazte haoriei
behar duten orientazioa ematearen ardu-
ra; teknikoek, epaileek, zuzendaritza tal-
deetako kideek, gurasoek, kazetariek...
eta guk guztiok, orohar, ardura handia
dugu pertsonak hezten: erabakitzeko
ahalmena duten kirolariak izan daitezen.
Ondoren, eurek hartu beharko dute era-
bakia, bide bakoitzak dituen ondorioak
ezagutu eta gero.

Eta aipatutakoa egin ahal izateko, hi-
pokresia alde batera laga eta benetan zer
baloratzen dugun, zer miresten, zer go-
raipatzen dugun argitu beharko dugu.
Zoritxarrez, egin gabe edo amaitu gabe
dauden eztabaidak burutzen ez ditugun
bitartean, besteak beste, pertsona asko
ari dira “galtzen” eta goi mailako kirola-
ri izan nahi duten gazte asko noraezean
dabiltza.

Erromako zirkoan zeuden gladiadore-
en antzeko kirolariak nahi al ditugu, non
garrantzia zuena ikuskizuna bera zen eta
ez pertsonak? Ala pertsona ereduga-
rriak, bikainak eta kementsuak nahi di-
tugu? Agian, ez bata eta ez bestea.

Gure seme-alabekin, kirolariekin, ki-
rolariei buruz hitz egiterakoan, mezuak
neurtu behar ditugu. 
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Norantz doa goi mailako kirola?

Kirolaria prestatzen eta hezten 
ari denean, hau da, nerabezaroan 

edo gaztaroan, laguntza eta 
orientazioa behar ditu ezinbestean
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Frank Vandenbroucke-ri eskainia
(txirrindulari belgiarra, urrian hil da 

34 urterekin, bere ibilbide 
profesionalean 50 garaipen baino

gehiago lortu ondoren)
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— Tratamendu neurologikoak
(BOBATH kontzeptua).

— Inkontinentzia urinarioa.
— Eskuzko drenaje linfatikoa.
— Esku terapia. Masajeak.
— Kirol lesioen tratamendua.
— Gihar luzatzerako klaseak.
— Etxerako zerbitzua.



A
ngelita Alberdi es una de las
muchas raquetistas o señoritas
pelotaris que ha producido Ei-
bar. Es hermana de Maria Lui-

sa, cuya biografía deportiva ya fue pu-
blicada en esta misma revista en julio
de este año. Angelita nació el 26 de
abril de 1925, en la calle Txirio kale, nº
14, de Eibar. Txirio kale, antes de que
fuera parcialmente destruida durante la
guerra civil, llegaba bastante más arri-
ba de adonde llega hoy en día y finali-
zaba en la casa donde ellos vivían, si-
tuada en el centro de la calle. A su altu-
ra, pero situada en la calle Elgeta kale,
estaba la casa donde vivió y murió el
gran Txikito de Eibar, cuya casa y la de
Angelita estaban separadas por una
huerta de su  propiedad. 

También estaba cerca de su casa el
frontón municipal de Txaltxa Zelai, en
cuyo frontón y en el “Astelena” hizo
Angelita su aprendizaje de pelotari ra-
quetista. Pero, antes de que comenzara
su aprendizaje, llegó la guerra civil; y el
verano de 1936 su familia evacuó a
Francia -excepto su padre, que se halla-
ba trabajando en Valencia, en una em-
presa eibarresa que se había trasladado
provisionalmente allí-. Cuando volvie-
ron de Francia a Eibar, se encontraron
con su casa destruida. Tuvieron que re-
fugiarse en el caserío Aldazu, en el ba-
rrio Ezozia, de Soraluze - Placencia de
las Armas, propiedad de su tío. 

Finalizada la guerra civil, comenzó el
aprendizaje del juego a raqueta, para lo
que se desplazaba desde el caserío de

Soraluze a Eibar. Pronto se decidió a
debutar profesionalmente, en 1939, con
sólo 14 años de edad, en el frontón
Txiki Jai de Madrid, gracias al amparo
que suponía tener a su hermana Maria
Luisa -tres años mayor que ella- jugan-
do en el mismo frontón. Después tuvie-
ron la compañía de su madre, durante
dos o tres años.

El frontón Txiki Jai de Madrid era
también conocido como “La Bombone-
ra”, por lo bonito que era y por los
“bombones” -así las definían- que ac-
tuaban en su cancha. Era frecuente ver
por el frontón nombres sonoros del
mundo del deporte, artistas de cine y
militares de graduación entre el público.
Algo -o mucho- de eso tuvo que ver con
que allí nacieran el noviazgo, y poste-
rior matrimonio, de las raquetistas Mari-
txu Lasuen (eibarresa) con el torero Cu-
rro Caro, y de “Marisa” con el galán del
cine español Rafael Durán. 

El Txiki Jai, que estaba ubicado en el
solar de un antiguo cabaret, en la calle
de la Aduana, nº 19, fue inaugurado a
principios de 1935 y su empresario fue
Del Rey. Tenía una longitud de 23,50
metros, una anchura de 7,60 y una capa-
cidad para 424 espectadores sentados. Si
bien se practicó el juego de raqueta juga-
do por señoritas pelotaris, su cancha fue
testigo de infinidad de desafíos entre pa-
listas y raquetistas. Fue un frontón que
alcanzó cierta fama durante los años 40
y la década de los 50. Se cerró en 1959.
Desde agosto de 2005, su solar está ocu-
pado por el Hotel Maria Elena Palace.

En 1945, el cuadro de raquetistas del
Txiki Jai de Madrid lo componían 52 ra-
quetistas -que ya es decir-, prueba de
que la actividad era intensa. Entre ellas
figuraban, aparte de Angelita, otras ra-
quetistas eibarresas, tales como: Julia
Abanzabalegi San Martin, Josefa Astar-
loa Arriaran, Maria Bastida Arriaran,
Paz Etxeberria Mendiguren, Maria del
Carmen Lasagabaster Padilla, Maria del
Carmen Ojanguren Aierbe y Dorita
Etxeberria Larrañaga.

Muchas veces, las raquetistas recibí-
an, en su cuarto o vestuario del fron-
tón, cartas, flores, felicitaciones, invi-
taciones, etc., enviadas por entusiastas
aficionados y admiradores. Cuando
Angelita llevaba jugando en Madrid
unos cuantos años, recibió de manos
del empresario una de esas cartas de
las que se suponía que su contenido
era algo agradable. Angelita abrió el
sobre y, ante su sorpresa, cayeron va-
rios billetes de dinero sobre el mostra-
dor donde tenía su local el empresario.
Con “la mosca detrás de la oreja”, co-
menzó a leer la misiva y quedó parali-
zada ante la proposición que le hacía el
supuesto admirador. La propuesta era
que hiciera “tongo” en el próximo par-
tido, que ya tenía programado, a cam-
bio de los billetes del sobre. Comuni-
cada la misiva que había recibido al
empresario, éste se hizo con los servi-
cios de un policía, para que protegiera
a Angelita durante el día del partido.
Pero no hizo falta la protección del po-
licía porque, al final, decidieron que
Angelita no jugara el día señalado, pa-
ra evitar cualquier sospecha o indicio
de culpabilidad en el caso, tanto si hu-
biera perdido como ganado el partido.
Buen susto se llevó la joven y cándida
Angelita. 

Como ya nos decía su hermana Maria
Luisa en la biografía que le fue dedicada
en esta revista, entre el público había
buena gente -a los que les consideraba
“normales”- y también había “groseros
o sinvergüenzas”, a los cuales se les ve-
ía rápidamente el “plumero” cuando
perdían las apuestas, o también porque
iban cargados con algunas copas de
más, y luego salían a relucir frases como
¡Vete al pueblo a plantar cebollinos! y
otras bastante peores.  

Angelita era de las que no utilizaban
maquillaje alguno para salir a jugar a la
cancha; no lo necesitaba, era guapa tal
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como estaba y, además, era muy joven.
Pero, en cambio, había muchas compa-
ñeras que se pintaban -y algunas, mu-
cho-. Cuando ya dejó de ser la chavalita
de 14 años, con el transcurrir de los
años, se decidió por fin a pintarse los la-
bios. En su debut en la cancha con los
labios pintados, pronto recibió el saludo
del gamberro de turno con un ¡¿Has co-
mido chorizo o qué?!

Sobre el tema de las frases despecti-
vas e insultos que, a veces, tenían que
soportar en el frontón por parte de al-
gunos groseros, Angelita nos dice que
tenían que apechugar con ello con na-
turalidad, aunque les molestase mucho.
Pero no todas las señoritas raquetistas
podían soportar las groserías de algu-
nos; a las muy sensibles les afectaba
mucho. Una muestra de esto último fue
el día que Angelita llegó al cuarto de
las señoritas pelotaris y se encontró con
una raquetista sevillana que estaba a to-
do llorar. Preocupadas, ella y otras
compañeras trataron de consolarla,
pensando que el motivo que le hacía
llorar tanto pudiera ser algo importante.

Esta les dijo que lloraba porque le ha-
bían llamado “cachonda”. Peores co-
sas estaban acostumbradas a oír. 

Las características del juego de An-
gelita como raquetista se centraban,
principalmente, en su buen saque -con
el que conseguía muchos tantos-, gra-
cias a que poseía una bonita derecha.
En lo demás -nos dice Angelita-, “se
hacía lo que se podía”. 

Angelita estuvo jugando en el Txiki
Jai de Madrid durante cerca de siete
años y luego se retiró, en 1945, de la
vida activa como raquetista, volviendo

a su Eibar natal. Su retirada fue in-
fluenciada por varios motivos: primero
-lo reconoce la misma Angelita-, no era
una raquetista de relumbrón, sino que
más bien era una “delanterita” que se
defendía bien; y con eso sólo, poco se
podía esperar… Después, su padre ya
se había instalado otra vez con su taller
en Eibar, tras haber andado deambulan-
do con sus máquinas -por Deusto pri-
mero y Valencia después-, todo ello
motivado por la guerra civil. También
influyó en ella la retirada de su herma-
na Maria Luisa de la vida activa como
raquetista ese mismo año, quien se es-
tableció en Eibar y encauzó la vida de
otra manera, más tradicional: trabajo,
casamiento, hijos...

Angelita hizo lo propio: aprendió a
confeccionar jerséis a máquina, tuvo
éxito y solucionó su vida, sin necesidad
de plantar cebollinos -como algunos le
habían augurado en Madrid-. Se casó
con un placentino, tuvo dos hijos y una
hija y, actualmente, vive tranquila y fe-
liz en Eibar, alternando con San Sebas-
tián, donde  también pasa temporadas.  

Años más tarde, en la década de los
setenta del siglo pasado, desapareció la
práctica del juego de la raqueta o fronte-
nis-cuero -como les gustaba llamar a al-
gunos-, ya que no se había jugado en el
campo aficionado, pues las diversas Fe-
deraciones nunca lo incorporaron a las
competiciones que organizaban. Su de-
saparición resulta doblemente lamenta-
ble porque, con ella, desapareció tam-
bién la única rama femenina de la pelota
vasca. Decimos única porque, si bien
queda el frontenis, de gran arraigo en
tierras americanas, esta especialidad se
juega con pelota neumática (hueca) y
tradicionalmente, entre nosotros, la pe-
lota maciza es el común denominador
de todas las especialidades. El apelativo
cubano de “señoritas-pelotaris” entende-
mos que se refería exclusivamente a las
raquetistas.
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Entre el público había
buena gente, a los que

les consideraba “normales”,
y también había “groseros

o sinvergüenzas”,  a los que
se les veía rápidamente

el “plumero”, cuando perdían
las apuestas, o también
porque iban cargados

con algunas copas de más 
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- Dario Ortega Fernández. 79 urte. 2009-VIII-1.
- Nardi Pereira Souto. 49 urte. 2009-VIII-1.
- Julio Pacheco Barracel. 77 urte. 2009-VIII-9.
- Benito Ortiz de Zarate Arrinda. 84 urte. 2009-VIII-15.
- Antonia Prat Barrenetxea. 93 urte. 2009-VIII-18.
- Maria Begil Agirre. 87 urte. 2009-VIII-18.
- Benedicta Carneros Omatos. 76 urte. 2009-VIII-19.
- Rosa Mª Gómez Gutiérrez. 66 urte. 2009-VIII-21.
- Juan Gisasola Suinaga. 86 urte. 2009-VIII-24.
- Javier Etxegarai Del Campo. 66 urte. 2009-VIII-27.
- Mª Teresa Aiarza Igartua. 68 urte. 2009-VIII-28.
- Mª Luisa Zubimendi Ibarguren. 81 urte. 2009-VIII-28.
- Eduardo Gonzalo García. 87 urte. 2009-VIII-31.
- Begoña Alberdi San Torcuato. 84 urte. 2009-IX-1.
- Lucia Mugartegi Kalzakorta. 74 urte. 2009-IX-1.
- Rosa Mª Barrenetxea Arrizabalaga. 61 urte. 2009-IX-1.
- Elena Corbillón Colmenero. 45 urte. 2009-IX-2.
- Eugenio Uzkudun Garitagoitia. 61 urte. 2009-IX-6.
- Mª Teresa Negruela Gómez. 86 urte. 2009-IX-6.
- Florencia León Barea. 95 urte. 2009-IX-8.
- Justa Txurruka Osa. 75 urte. 2009-IX-12.
- Julian Telletxea Aztarain. 78 urte. 2009-IX-13.
- Mercedes Aizpiri Zubiaurre. 74 urte. 2009-IX-13.
- Jose Santos López. 89 urte. 2009-IX-13.
- Antonio Mª Freitas Pereira. 35 urte. 2009-IX-17.

- Elvira Ramos Donoso. 91 urte. 2009-IX-17.
- Juan Carlos Martín Etxabe. 57 urte. 2009-IX-22.
- Jose Ramon Sampayo Fernández. 45 urte. 2009-IX-26.
- Antonia Alzerreka Olabe. 87 urte. 2009-IX-27.
- Pedro López Mazo. 84 urte. 2009-IX-29.
- Angeles López Martín. 87 urte. 2009-IX-30.
- Amadeo Porras Vicario. 79 urte. 2009-IX-30.
- Ricardo Ramos Novas. 74 urte. 2009-X-4.
- Asunción Maiora Yarza. 92 urte. 2009-X-4.
- Casimira Aierdi Aizpurua. 88 urte. 2009-X-4.
- Jose Luis Bartra Agirre. 59 urte. 2009-X-5.
- Narciso Conde De Dios. 58 urte. 2009-X-6.
- Ramon Sampayo Garrido. 72 urte. 2009-X-6.
- Mª Pilar Rojo Gutiérrez. 87 urte. 2009-X-6.
- Maria Intxaurraga Ariznabarreta. 95 urte. 2009-X-8.
- Maritxu Muñóz Azpiazu. 86 urte. 2009-X-10.
- Isabel Molero Calvo. 94 urte. 2009-X-15.
- Elena Larrarte Zurutuza. 74 urte. 2009-X-15.
- Pedro Rodríguez Torinos. 68 urte. 2009-X-17.
- Mª Angeles Elizburu Larreategi. 56 urte. 2009-X-17.
- Mª Teresa Barrutia Alzibar. 82 urte. 2009-X-21.
- Vicente Leal Corón. 71 urte. 2009-X-27.
- Isabel Barrocal García. 77 urte. 2009-X-27.
- Carmen Etxaluze Azpiazu. 97 urte. 2009-X-29.
- Agapito Amorrosta Apraiz. 84 urte. 2009-X-29.

DDeeffuunncciioonneess

DDaattooss rreeccooggiiddooss ddee llaa rreevviissttaa ......eettaa kkiittttoo!!,,
rreeffeerreenntteess aa AAGGOOSSTTOO,, SSEETTIIEEMMBBRREE yy OOCCTTUUBBRREE

- Izei Avilés Bogajo. 2009-VIII-1.
- Leila Aghbalou Jebari. 2009-VIII-3.
- Malen Kortaberria Bedaio. 2009-VIII-4.
- Ismael Basri. 2009-VIII-4.
- Udane Esteban Rodríguez. 2009-VIII-6.
- Danel Larrarte Samper. 2009-VIII-6.
- Unax Unanue Larrañaga. 2009-VIII-14.
- Luis A. Valverde Romero. 2009-VIII-15.
- Sara Rivas García. 2009-VIII-19.
- Amaia Azpiroz Anitua. 2009-VIII-19.
- Magwa Touimi. 2009-VIII-24.
- Maule Lazarobaster Arrizabalaga. 2009-VIII-26.
- Adil Afassi. 2009-VIII-27.
- Olatz Plazaola Forner. 2009-VIII-30.
- Ander Peñafiel Agurto. 2009-VIII-30.
- Irati Agirreazaldegi Bereziartua. 2009-IX-3.
- Haimar Gallego Martín. 2009-IX-4.

- Aitana Arriaga Nieto. 2009-IX-4.
- Uxue Gómez Silbares. 2009-IX-6.
- Nahia Mora Córdoba. 2009-IX-7.
- Xabier Pérez Ibáñez. 2009-IX-8.
- Naia López Larrea. 2009-IX-8.
- Danel Ogiza Gil. 2009-IX-20.
- Naroa Bengoetxea Rementeria. 2009-IX-27.
- Nerea Bergaretxe López. 2009-IX-30.
- Ysdali Martínez Vizcaíno. 2009-IX-30.
- Maitane Arizbet Acha Suárez. 2009-X-5.
- Brandston Ali Mangunza Bosch. 2009-X-7.
- Nerea Díez Prol. 2009-X-8.
- Maddi Larreategi Gómez. 2009-X-13.
- Julen Aranzabal Martín. 2009-X-15.
- Ekhi Irisarri Alamino. 2009-X-17.
- Zaid Ahdaddou. 2009-X-20.
- Noha Tagle Salvetti. 2009-X-24.

NNaacciimmiieennttooss



Por fin, los eibarreses llegaron a es-
tar en vísperas de ver cumplidas
sus aspiraciones. En sesión de 26

de octubre de 1885, se dijo que uno de
los próximos días iban a dar principio a
las obras del ferro-carril de Durango a
Zumarraga, en la heredad de Pedro Ma-
ria Astigarraga, y que los accionistas del
ferro-carril habían comunicado el pensa-
miento al Cabildo municipal por si dese-
aba presenciar al acto. Se acordó asistir
en corporación con la banda de música y
rodear de la mayor solemnidad posible
al acto de comenzar las obras de la aper-
tura de la vía férrea. Esta solemnidad
tuvo lugar el 2 de noviembre y, en el ac-
ta de la sesión celebrada por el Ayunta-
miento aquel mismo día, se reseña la
fiesta en los términos siguientes:
“Inmediatamente acordó el Ayuntamien-
to consignar en esta acta para que siem-
pre aparezca como un día señalado y
muy importante y trascendental para los
intereses de esta villa, por cuyo motivo
la población toda se ha entregado hoy a
la mayor expansión y ha celebrado con
entusiasmo indescriptible el aconteci-
miento de comenzar las obras del Ferro-
carril de Durango a Zumarraga, en esta
jurisdicción en el término de las hereda-
des de Ibargain, habiendo asistido a acto
tan solemne y dado el mayor realce este
Ayuntamiento, según tenía acordado en
la última sesión en corporación, precedi-
do de la Música de la villa y dando prin-
cipio a dichas obras el señor Alcalde con
un golpe de azada, seguido de un breve y
entusiasta discurso y dirigiendo un viva
a los Ingenieros que trazaron la línea,
que fue repetido con entusiasmo por la
muchedumbre que había asistido a pre-
senciar aquel solemne acto”.

Duraron las obras cerca de dos años
y, ya en el mes de septiembre de 1887, se
abrió al público la línea, y la inaugura-
ción de la estación de Eibar se verificó

con la solemnidad de que da testimonio
el hecho de haberse formado, exclusiva-
mente para realzarla, el Orfeón, que
cantó, en el acto de la inauguración, un
himno alegórico compuesto por el insig-
ne maestro Gorriti, quien hizo desde To-
losa a Eibar un viaje nada más que para
dirigir los ensayos de la masa coral, a fin
de que la interpretación que alcanzase la
pieza que se debía a su inspiración y a su
ciencia fuese más acabada y perfecta.

El movimiento de viajeros que hay en
aquella estación es considerable. Sobre
todo, en los meses de verano, la estación
resulta insuficiente, en los días festivos,
por el nutrido concurso de eibarreses
que utiliza el tren para trasladarse a la

playa de Deva, a aspirar las
salubres brisas del Cantábri-
co; o para presenciar, en San
Sebastián o en Bilbao, las fies-
tas que abundan en esa época
del año. El cuadro que inserta-
mos en nota es de por sí bas-
tante significativo y elocuente
para que nosotros nos creamos
relevados de insistir en estas
consideraciones. El lector las
hará por sí solo, con tal que pa-
re su atención en los números
que constan en esa nota.

Lo que resultaba impropio de la im-
portancia de la villa y del núcleo de via-
jeros que ésta facilita a la línea era la
estación del ferrocarril. Diferencias en-
tre la Corporación municipal y la Em-
presa, respecto a la cuantía del apoyo
que ésta solicitaba, impidieron por no
escaso tiempo realizar la aspiración de
dotar a Eibar de un edificio que fuera
pregonero de la importancia de la Villa.
Pero, salvadas al fin esas dificultades,
desde 1909, ya se yergue un esbelto edi-
ficio, recientemente ampliado, que pre-
dispone favorablemente al viajero que se
apea en la estación de Eibar para visitar
aquella floreciente e industriosa Villa.

100 años de la actual Estación de Eibar
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““MMoonnooggrraaffííaa hhiissttóórriiccaa ddee llaa VViillllaa ddee EEiibbaarr””,, 
ppoorr GGrreeggoorriioo ddee MMúúggiiccaa ((ppáágg.. 338877--338899))

LLaa AAssoocciiaacciióónn FFiillaattéélliiccaa AArrrraattee ddeeddiiccaa 
llaa eexxppoossiicciióónn aannuuaall ((EExxffiibbaarr)) ddee eessttaa eeddiicciióónn 

aa llaa EEssttaacciióónn ddeell FFeerrrrooccaarrrriill ddee EEiibbaarr,, 
ppoorr lloo qquuee hhaa ssoolliicciittaaddoo aa CCoorrrreeooss uunn sseelllloo 

yy uunn mmaattaasseelllloo ccoonnmmeemmoorraattiivvoo..

1907 enero ................................ 3.301
1907 febrero ............................. 3.426
1907 marzo ............................... 3.640
1907 abril ................................. 3.553
1907 mayo ................................ 3.706
1907 junio ................................. 6.247
1907 julio ................................. 7.490
1907 agosto .............................. 8.027
1907 septiembre ....................... 7.004

1907 octubre ............................. 6.413
1907 noviembre ........................ 4.080
1907 diciembre ......................... 3.043
1908 enero ................................ 3.273
1908 febrero ............................. 3.458
1908 marzo ............................... 3.621
1908 abril ................................. 3.438
1908 mayo ................................ 3.790
1908 junio ................................. 6.320

BBiilllleetteess ddee ffeerrrrooccaarrrriill eexxppeeddiiddooss eenn llaa eessttaacciióónn ddee EEiibbaarr 
ddeessddee eell 11ºº ddee eenneerroo ddee 11990077 aall 3300 ddee jjuunniioo ddee 11990088::

EEnn 11990099 ssee iinnaauugguurróó eell eeddiiffiicciioo qquuee hhooyy ccoonntteemmppllaammooss..
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MMªª TTeerreessaa UUnnzzuueettaa,, MMaaiittee
ppaarraa ttooddooss llooss qquuee llee ccoonnoo--
cceemmooss,, hhiizzoo ssuuss pprriimmeerrooss
ppiinniittooss eenn eell mmuunnddoo ddee llaa
ppiinnttuurraa ssiieennddoo jjoovveenn;; pero,
como otras muchas madres,
dejó uno de sus hobbies para
entregarse al duro arte de
criar y educar a sus 5 hijos.
Fue al enviudar cuando sus
hijos le regalaron una maleta
con todo lo necesario para re-
tomar algo que había dejado
por falta de tiempo; así fue
como entró nuevamente en
este mundo que, según sus
palabras, le ayudó a sobrelle-
var la tristeza de la pérdida
de su otra pasión -su marido-
y sacar la luz y la sensibili-

dad que lleva dentro y que
tan bien plasma en sus pintu-
ras. A sus 83 años, hemos po-
dido disfrutar de su arte en el
Topaleku y, aunque no es la
primera vez, ésta tampoco
nos ha dejado indiferentes.
Su afición a la pintura co-
mienza desde muy pequeña,
a lo largo de su estancia en
Elgoibar, donde recibió sus
primeras lecciones de Dibujo
y Acuarela. Pero no fue hasta
su llegada a Donostia cuando
pudo profundizar y dedicarse
plenamente a lo que en estos
momentos es el motor de su
vida. Mª Teresa de Unzueta
es una pintora inquieta que
se deja llevar por su entorno,

interpretándolo, en cada
obra, con los detalles de luz
y color que más le atraen. De
ahí su gran diversidad de te-
mas, desde paisajes o mari-
nas hasta figuras y retratos,

todos ellos elegidos con ex-
quisito gusto. Tela, madera,
seda... Unzueta ha ido plas-
mando su arte con diferentes
materiales, pero su técnica
habitual es el óleo.

Exposición de Mª Teresa Unzueta

Markeskuan ikasturte berria martxan

LLaa AAssoocciiaacciióónn ddee FFaammiilliiaarreess yy EEnnffeerrmmooss ddee PPaarrkkiinn--
ssoonn ddeell BBaajjoo DDeebbaa,, DDeeppaarrkkeell,, hhaa ffoorrmmaalliizzaaddoo yyaa llaa
eennttrreeggaa ddee llaass lliittooggrraaffííaass ddee NNeessttoorr BBaasstteerrrreettxxeeaa, que
fueron sorteadas en el festival ‘Eibar Kantuan’, celebra-
do el 17 de octubre en el frontón Astelena. En el espec-
táculo, organizado por Deparkel, se rifaron cuatro repro-
ducciones de la obra ‘Elurrez estalitako zubia’ que el ar-
tista bermeano donó, a beneficio de Deparkel, para su
venta. Los afortunados con estas litografías han sido: Mª
Pilar Agirre Maguregi (nº 344), Valentin Guruzeta Reto-
laza (453), Alfonso Muñoa Egiguren (556) y Maite So-
lagaistua Madinabeitia (1.299). 
Desde Deparkel, se quiere agradecer la presencia de todo
el público asistente y, en especial, mencionar la gran labor
realizada por parte de los presentadores Borja Rodríguez y
Ana Merche Martínez y colaboradores -como Pastor, entre
otros- y, por supuesto, agradecer el bonito espectáculo
ofrecido por todos y cada uno de los artistas participantes.

Satisfación por Eibar Kantuan

BBeeddeerraattzzii uurrttee ppaassaa ddiirraa UUEEUU EEiibbaarrrreerraa eettoorrrrii zzeellaa eettaa UUnnii--
bbeerrttssiiaatteekkoo IIkkaasstteettxxee NNaagguussiiaakk eerrrreeffeerreennttzziiaallttaassuunnaa lloorrttuu dduu
ffoorrmmaazziioo zzeennttrroo mmoodduuaann,, herrialde guztietako herritarrak etor-
tzen baitira Eibarrera UEUk antolatutako ikastaroetan parte har-
tzera. Irailarekin batera ikasturte berria abiatu da, bete-betea dato-
rrena: Juan San Martin Bekaren IX. edizioa abian dago; aurtengo
gaia aarrtteeaa da, zentzurik zabalenean, eta eskaera egiteko epea ire-
kita dago urriaren 11ra arte. Udazkenerako programa ere martxan
dago eta, UEUk 36 urte badarama ere goi mailako formazioa eus-
karaz eskaintzen, orain dela hiru ikasturte abiatu zituzten Markes-
kuako Ikastaroak (udaberrian eta udazkenean). Bederatzi ikastaro
antolatu dituzte udazkenerako: Informatika eta teknologia berriak
(Ordenagailuz lagundutako itzulpena / Wordfast 5 aurreratua; eta
Ingurugiroa ezagutu / GPS eta GIS baliabideak); Hizkuntzaren
irakaskuntza eta motibazioa (TELP tailerra); Gizarte gaiak (Jabe-
tza intelektuala eta teknologia berrien eragina; Proiektuen kudea-
ketarako teknika berrian; eta Antropologia ikusgarriruntz); Gara-
pen pertsonala (Komunikazio eraginkorraren artea / II. Modulua;
Oreka emozionalerako terapia naturalak; eta Tantra: maitasunaren
atea). Ikastaro bakoitzaren xehetasunak www.ueu.org helbidean
aurkituko daitezke eta Eibarko Udalak matrikularen erdia ordain-
duko die bertan parte hartzen duen eibartarrei.
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Zorionak ehun urtetik gora 
dituzten Asun eta Vicentarentzat

AAssuunn KKoorrttaabbaarrrriiaa 11990066.. uurrtteeaann jjaaiioo zzeenn eettaa VVii--
cceennttaa TTrrookkaaoollaa 11990077..eeaann;; 103 eta 102 urte egin di-
tuzte, beraz, hainbeste gauza bizi izan dituzten eta
hiru mendetako protagonista izan diren emakume bi
hauek. Horregatik, bihilabetekari honetatik zorionak
opa dizkiegu eta gure artean horrela jarrai dezatela
da gure desioa.

Bolsa de empleo para el comercio eibarrés

Jose Mari Kruzeta gogoratzen (2002-2007)

LLaa FFeeddeerraacciióónn MMeerrccaannttiill ddee GGiippuuzzkkooaa hhaa ppuueessttoo eenn mmaarrcchhaa uunnaa
bboollssaa ddee eemmpplleeoo oorriieennttaaddaa,, ddee ffoorrmmaa eessppeeccííffiiccaa,, aa aatteennddeerr llaass nnee--
cceessiiddaaddeess ddeell ccoommeerrcciioo eeiibbaarrrrééss.. Esta iniciativa es gratuita para los
beneficiarios y forma parte del convenio suscrito entre la Federación
Mercantil de Gipuzkoa, Eibar Centro Comercial Abierto y el Ayunta-
miento de Eibar para impulsar la formación, intermediación laboral y
el relevo generacional en este sector económico.  Las acciones con-
templadas en este acuerdo tienen un presupuesto de 43.000 euros.

EEssppeerráábbaammooss qquuee,, eenn eell ssii--
gglloo XXXXII,, llooss jjóóvveenneess ffuueerraann
ssoolliiddaarriiooss,, eemmpprreennddeeddoorreess
yy qquuee aammaarraann eell  aarrttee ddeell
ppeennssaarr.. Pero muchas veces
viven alienados, no piensan
en el futuro y no tienen cora-
je ni proyectos vitales.
Imaginábamos que, por el he-
cho de aprender idiomas en la
escuela y convivir apretados
en ascensores, en el trabajo y
en los clubes, la soledad de-
saparecería. Pero algunas
personas no aprendieron a
hablar de sí mismas, tienen
miedo a exponerse, viven en-
cerradas en su propio mundo.
Padres e hijos viven distan-
tes, rara vez lloran juntos y
comentan sus dolores, sue-
ños, alegrías y frustraciones.
En la escuela, la situación es
peor. Maestros y alumnos
conviven durante años en las
aulas, pero son extraños en-
tre sí. Se esconden  detrás de
los libros, de los cuadernos,
de los ordenadores. ¿La cul-

pa es de los ilustres maes-
tros? ¡¡NNoo!! La culpa, como
veremos, es del nocivo siste-
ma educacional que arrastra-
mos desde hace siglos.
Los niños y los jóvenes
aprenden a lidiar con hechos
lógicos, pero no saben hacer-

lo con fracasos y errores.
Aprenden a resolver proble-
mas matemáticos, pero no
saben resolver sus conflictos
existenciales. Se les enseña a
hacer cálculos y solucionar-
los, pero la vida está llena de
contradicciones y las cuestio-

nes emocionales no pueden
calcularse, ni dan una solu-
ción exacta.
¿Se prepara a los jóvenes pa-
ra lidiar con decepciones?
¡¡NNoo!! Se les educa solo para
el éxito. Vivir sin problemas
es imposible. El sufrimiento
nos construye o nos destruye.
Debemos  usar el sufrimiento
para construir la sabiduría.
Pero, ¿a quién le importa la
sabiduría en la era de la in-
formática?
Nuestra generación creó in-
formación como ninguna
otra, pero no sabemos qué
hacer con ella. Rara vez usa-
mos esa información para
mejorar nuestra calidad de
vida. ¿Haces cosas fuera de
tu agenda que te den placer?
¿Tratas de administrar tus
pensamientos para tener una
mente más tranquila? ““NNooss
hheemmooss vvuueellttoo mmááqquuiinnaass ddee
ttrraabbaajjaarr yy eessttaammooss ttrraannss--
ffoorrmmaannddoo aa nnuueessttrrooss nniiññooss
eenn mmááqquuiinnaass ddee aapprreennddeerr””..

“PADRES BRILLANTES” / “MAESTROS FASCINANTES”
NO HAY JOVENES DIFICILES, SINO UNA COMUNICACION INADECUADA. (AAUUGGUUSSTTOO CCUURRYY))



EEl cielo no se puede
describir, pero lo
podemos pregustar.
No lo podemos al-

canzar con nuestra mente,
pero es imposible no dese-
arlo. Si hablamos del cielo,
no es para satisfacer nuestra
curiosidad, sino para reavi-
var nuestra alegría y nuestra
atracción por Dios. Si lo re-
cordamos, es para no olvi-
dar el anhelo último que lle-
vamos en el corazón.

Ir al cielo no es llegar a
un lugar, sino entrar para
siempre en el Misterio del
amor de Dios. Por fin, Dios
ya no será alguien oculto e
inaccesible. Aunque nos pa-
rezca increíble, podremos
conocer, tocar, gustar y dis-
frutar de su ser más íntimo,
de su verdad más honda, de
su bondad y belleza infini-
tas. Dios nos enamorará pa-
ra siempre.

Pero esta comunión con
Dios no será una experien-
cia individual y solitaria de
cada uno con su Dios. Na-
die va al Padre si no es por
medio de Cristo. “En él ha-
bita toda la plenitud de la
divinidad corporalmente
(Col 2, 9). Sólo conociendo
y disfrutando del misterio
encerrado en este hombre
único e incomparable, pene-
traremos en el misterio in-
sondable de Dios. Cristo se-
rá nuestro “cielo”. Viéndole
a él, “veremos” a Dios.

Pero no será Cristo el úni-
co mediador de nuestra feli-
cidad eterna. Encendidos
por el amor de Dios, todos y

cada uno de nosotros nos
convertiremos, a nuestra
manera, en “cielo” para los
demás. Desde nuestra limi-
tación y finitud, tocaremos
el Misterio infinito de Dios
saboreándolo en sus criatu-
ras. Gozaremos de su amor
insondable, gustándolo en el
amor humano. El gozo de
Dios se nos regalará encar-
nado en el placer humano.

El  teólogo húngaro L.
Boros trata de sugerir esta
experiencia indescriptible:
“Sentiremos el calor, ex-
perimentaremos el esplen-
dor, la vitalidad, la rique-
za desbordante de la per-
sona  que  hoy  amamos ,
con la que disfrutamos y
por la que agradecemos a
Dios. Todo su ser, la hon-
dura de su alma, la gran-
deza  de  su  co razón ,  l a
creatividad, la amplitud,
la excitación de su reac-
c ión amorosa  nos  serán
regalados”.

¡Qué plenitud alcanzará
en Dios la ternura, la co-
m u n i ó n  y  e l  g o z o  d e l
amor y la amistad que he-
mos conocido aquí! ¡Con
qué intensidad nos ama-
remos entonces  quienes
nos amamos ya tanto en
la tierra! Pocas experien-
cias nos permiten pregus-
tar mejor el destino últi-
mo al que somos atraídos
por Dios.

Pregustar el cielo

DDEELL LLIIBBRROO

““CCóómmoo aacceerrttaarr””

Sentiremos
el calor, 

experimentaremos
el esplendor,
la vitalidad,
la riqueza

desbordante
de la persona

que hoy amamos,
con la que 

disfrutamos
y por la que 

agradecemos 
a Dios.

Todo su ser, 
la hondura 
de su alma, 
la grandeza 

de su corazón, 
la creatividad, 

la amplitud, 
la excitación 

de su reacción
amorosa nos serán

regalados

JJ .. AA ..  PP aa gg oo ll aa

Ascendió al cielo (Jn 16, 15-20)

EEll tteexxttoo qquuee 
nnooss aaccoommppaaññaa 
eenn eessttaa ppáággiinnaa 
eess uunnaa ddee 
llaass aappoorrttaacciioonneess 
qquuee rreeaalliizzaa
eell eexx--VViiccaarriioo GGeenneerraall
ddee llaa DDiióócceessiiss 
ddee GGiippuuzzkkooaa,, 
ddoonn JJoossee AAnnttoonniioo 
PPaaggoollaa,, eenn ssuu lliibbrroo
““CCOOMMOO AACCEERRTTAARR””..


