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Programa oficial de los actos y 
fiestas que han sido organizados 
por el Iltre. Ayuntamiento de esta 
villa de Vergara, con motivo de 
las tradicionales ferias y fiestas de 
PASCUA DE PENTECOSTES

vergara



mouo 1 9 V 5

II festival provincial 
inter-escolar de

DEL DOMINGO DIA 4
AL SABADO DIA 10

Tendra iugar en el Salon de la Casa 
Consistorial, la

exposicion filatelica 
y numismdtica

que patroeinada por el llustre Ayuntamiento 
de esta Villa, ha sido organizada por el 
Patronato Irigoyen, con la colaboracion de 
los coleccionistas locales.

La exposicion podra visitarse los citados 
dias, de 6,30 a 9 de la tarde.

DIAS 13, 14, 1

Ciclo de conferencias

euskal unibertsita
URRATS BERRIAK, con la colaboracion dc 

Ayuntamiento de Vergara y con el fin de com
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maijo 1975

de Matxiategui, se celebre 
ara ciclista escolar.

ia. Iniciacion de las fie 
volteo de campana

os local

TiOSt8 iOTSntil
:on la participacion de todos los niños de 
a Villa, y la actuacion de los extraordinarios 
jayasos FANY y KINO.
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mciyo 1975

10,45 de la noche. En el Cine Irala, gran 
actuacion de

AMAYA - IÑAKI - CARLOS
Cancion moderna. 1.° premio Artistas 

Noveles ”La Voz de España 1974”.

LOS DOSES
Cancion sudamericana.

YON LIBARONA y el grupo Celula
Dos numero uno en el Hit Parade de la 

Cancion Vasca. 1.° Premio en el Festival 
de Benidorm 1972.

cassen
El humorista de mas actualidad.

11. En el Fronton Municipal, grandioso

baile
a cargo de la orquesta MEDELNORT y el 
conjunto LOS EGAN.

En el Cine Irala, a las 5 y 7,30 de la tarde, 
se proyectara'la grandiosa pelicula titulada 
LA REVOLUCION MATRIMONIAL.

En la Sala de fiestas ARIZNOA, baile, en 
sesiones de tarde y noche.

DIA 17
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sudiciOF
siguiente programa:

MARCHA ESLAVA

L'ARLESIENNE
Suite Biz

(a) Pastoral (c) Minueto
(b) Intermedio (d) Farandola

ANBOTOKO-DAMA
Seleccion de la Opera - Primer acto Zapirs

Asimismo, por la Banda municipal c 
txistularis, interpretacion de:

RAPSODIA DE CANTOS VASCOS
Carmelo Ibarzat

ANTXIÑAKO ABESTIAK
Garaizabal - Arm. J. Fram

D OIVUIXIGO, Ol/V 18
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1.719-1.8BB...
Hemas esç^o alguna vez, aunque no en i 

esie lugar, que el heclib de vivir 'eh siglos' 
pasados en los caserios de Vergara o de cual- 
quier otro pueblo de Euzkal-erria, era la mejor 
prueba de la entereza de animo y de la bra- 
vura de sus moradores. Desvalidos ante cual- 
quier enfermedad de aparicion mas o menos 
subita e inesperada; aislados de los nucleos 
urbanos en que se centraban las ventajas de 
la vida ciudadana; desasistidos de la protec- 
cion de la Autoridad que les pudiera servir de 
garantia ante el desman y el acto de fuerza 
de cualquier sujeto insociable e incontrolado, 
nuestros antecesores nos ofrecieron un nota- 
ble ejemplo de valor sereno y consciente.

Un valor desprovisto del fuerte impacto de 
los actos heroicos que muchas veces suelen 
ser consecuencia de situaciones desesperadas 
y de impulsos incontrolados, pero, sin embargo, 
mas permanente y quiza —y sin quiza— mas 
dificil y admirable ya que exigia plantarse cara 
al peligro, diaria y cotidianamente, en la in- 
mensidad de las montañas abrumadas de so- 
ledad, sobre todo en las largas noches inver- 
nales, sin asustarse de los rigores de los tem- 
porales, de las situaciones forzosamente in- 
solidarias de los vecinos alejados por excesivas 
distancias o de la resaca humana que dejaban 
las guerras con los pueblos plagados de «Ba- 
gamundos y desertores» que merodeaban en 
los montes y en la villa, robaban ganados e 
insultaban y amenazaban a los moradores de 
los caserlos, circunstancia que fue causa de 
que se facultase al Alcalde para que «por via 
de oficio o por medio de Hermandad juntase 
gente encargada de limpiar la villa de tales 
peligros», «echando publicatas y Bandos por 
las calles publicas a voz de pregonero y son 
de caja».

Y estos Alcaldes que reclutaban vecinos el 
año 1719 para imponer el orden, tenian, ade- 
mas, que rondar de noche (y no precisamente 
con guitarras y bandurrias) a menos que por 
su avanzada edad «delegaran toda la jurisdic- 
cion en el primer Teniente de Alcalde».

Las exacciones que los Ayuntamientos po- 
dian realizar en aquellas epocas para costear 
los gastos que originaban las actividades pro- 
pias de la vida municipal se centraban, casi 
en su totalidad, en las sisas que se estable- 
cian sobre los azumbres de vino que se con- 
sumian en las villas. La aplicacion del impues- 
to no podia hacerse libremente y a capricho 
de las autoridades municipales; habla que ade- 
cuar a las exigencias de las Ordenanzas le- 
gales y a los dictados de una recta moral. 
La sisa, segun lo acordado en sesion de 29 
de abril de 1719, se convirtio en un problema 
de casuistica, de conciencia. Se trataba de 
atender a los gastos que la guerra contra los 
franceses iba a ocasionar en Vergara y, en 
esta situacion, ante la imposibilidad de pedir 
dinero a Su Magestad o a los vecinos verga- 
reses, por medio de «censo o emprestito», 
se considero que la mejor manera de allegar 
fondos era la de gravar con cuatro maravedis 
los azumbres de vino que, al por mayor o al 
por menor, se consumieran en Vergara.

Se trato de si el pueblo podia en aquellas 
circunstancias establecer tal sisa y para salir 
de dudas, se dispuso que se consultara a un 
Jurista.

Hasta aqui la cosa es perfectamente nor- 
mal y no ofrece particularidad alguna. En cual- 
quier pais en que el ejercicio de la autoridad 
publica esta sometido a normas regladas, es 
indudable que los impuestos no pueden es- 
tablecerse a «troche y moche». Pero es que 
los Srs. Capitulares, en aquella ocasion, acor- 
daron que la consulta se extendiera tambien 
a un TEOLOGO. Y esto ya no es —ni era— 
corriente o habitual; y por ello —como suele 
decirse ahora en los medios informativos— es 
noticia.

Doy por supuesto que la necesidad de ob- 
tener dinero seria absolutamente indiscutida 
por razones supremas de defensa nacional y 
que solo cabria hablar de si este medio de 
la sisa era o no el mas conveniente o el mas 
justo. El informe del teologo, como es natural, 
procuraria disipar los escrupulos de concien- 
cia de los municipes que no querian pasar por 
arbitristas y se extenderia sobre varias cues-
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tiones, proyectadas en doble vertiente. En una 
de ellas se estudiarian las consecuenclas eco- 
nomicas de la sisa y en la otra las posibles 
ventajas que podrian ser inherentes al hecho 
de gravar mas y mas el consumo de los azum- 
bres de vino. Algo asi como las que se bus- 
can, en la actualidad, con los *arbitrios con 
fines no fiscales».

La represion de la bebida seria medida in- 
teligente pero gravar demasiado un «elemento 
de vida» (?) que tomado en proporciones pru- 
dentes se ha considerado siempre hasta acon- 
sejable, podia significar una perturbacion muy 
de tener en cuenta. No hay noticia de las con- 
clusiones obtenidas por el teologo pero de 
lo que no cabe duda es de que para ello en- 
trarian en juego las obligaciones de guerra, 
las arcas municipales, las razones de conti- 
nencia y templanza, etc., en una mezcla en 
la que no seria facil determinar que era lo 
principal y que lo secundario, pues dependeria 
de que el que habia de dictaminar fuera mas 
o menos pragmatico o mas o menos janse- 
nista.

Las piraterias en los archivos de los pue- 
blos vienen, por lo visto, de muy lejos. Se ve 
que las ha habido siempre. Desde la sustrac- 
cion de papeles hasta la arrancadura de las 
hojas. Hay «investigadores» que opinan que 
en su archivo particular se guardan mejor los 
papeles que en uno de caracter publico. Con 
esta afirmacion tratan de legitimar lo que no 
tiene justificacion posible. Es obvio que los 
archivos, en los pueblos, suelen encontrarse, 
en muchas ocasiones, en pesimo estado de 
conservacion pero la solucion para ello no ra- 
dica en que unos cuantos señores se apoderen 
de los mas importante documentos de un fon- 
do municipal para conservarlos como algo de 
pertenencia privada. No. La solucion debe pro- 
venir de que los archivos sean montados, en 
forma por lo menos decorosa, en locales lim- 
pios y aseados donde se puedan examinar los 
legajos sin necesidad de que el curioso o el 
investigador que llegue a ellos se convierta 
en un ser lleno de polvo y porqueria.

Este comentario nos ha sido inspirado por 
un acuerdo correspondiente a la sesion cele-

brada el dia 17 de agosto de 1865. En ella 
se trato con alguna amplitud de la forma de 
«DAR LA PAZ» a los Alcaldes; de lo que sobre 
el particular tenia manifestado don Pablo Go- 
rosabel en su Diccionario historico, geogra- 
fico y descriptivo de Guipuzcoa, y de lo que 
el Ayuntamiento y el Cabildo de San Pedro 
habian dispuesto en sesion jnada menos! que 
de 30 de septiembre de 1588.

El Ayuntamiento expreso su complacencia 
porque la Alcaldia defendiera los fueros que 
le pertenecian en orden a que el «PORTA 
PAZ», en las funciones religiosas de la Parro- 
quia, le fuera presentado siempre por un Sacer- 
dote. Se quiso dar a los Capitulares mas am- 
plias explicaciones sobre esta cuestion pero 
este proposito no fue posible llevar a vias de 
hecho porque se habia comprobado que el 
acta del mes de septiembre del año 1588, jun- 
tamente con otras muchas, habia desaparecido 
del libro correspondiente por haber sido arran- 
cados CIENTO SETENTA Y CUATRO FOLIOS 
con señales «de que esta extraccion de hojas 
habia tenido lugar hacia el siglo pasado», es 
decir en el XVIIL jBuen desmoche, si señor!

Vaya Vd. a saber lo que perseguia el autor 
de tal desaguisado. ^Tener a su alcance el 
testimonio escrito de acuerdos que conside- 
raba interesantes? ^Hacer desaparecer acuer- 
dos para el perjudiciales o comprometedores? 
De ser esta ultima pregunta la ajustada a la 
realidad, habria que sorprenderse de que a 
una decisidn municipal tomada en el siglo XVI 
se concediera vigencia en pleno siglo XVIIL

A todo esto, supongo que los lectores que 
lean este trabajo —me refiero a los jovenes 
si es que hay alguno que lo lea— se pregun- 
taran que ceremonia era esa de «dar la paz» 
a los Alcaldes.

Ha venido practicandose hasta no hace mu- 
chos años. y consistia en que en las Misas 
solemnes a las que asistia la Corporacion en 
cuerpo de Comunidad, el Parroco o algun otro 
sacerdote delegado por el, llegara portando un 
crucifijo hasta el banco destinado al Ayunta- 
miento y lo diera a besar al Alcalde mientras 
el sacerdote pronunciaba una formula latina 
con deseos de paz.



En sesion de 24 de noviembre de 1865 se 
acordo nombrar cuatro serenos y un Cabo, con 
seis reaies diarios de soldada aquellos, y ocho 
este ultimo, con la obligacion de realizar el 
correspondiente servicio de vigilancia y de 
encender y apagar los faroles de alumbrado 
publico y de atender a su limpieza. Se dis- 
puso hacer uniformes para ellos y comprar los 
faroles, silbatos, matracas y chuzos.

Las matracas eran de la familia de aquellas 
carracas (Jo recordais, cincuentones?) que al 
ser volteadas producian un ruido desagrada- 
ble y fuerte que no solo servia a los serenos 
para alertar a los vecinos en casos de incen- 
dio y en otros momentos de alarma, sino que 
tambien se utilizaban por los chicos en aque- 
llos famosos Maitines de los tres ultimos dlas 
de la Semana Santa, conocidos por «Tinieblas», 
en los que a falta de carracas (pues no todos 
las tenian ni muchisimo menos) se echaba 
mano de bancos y de sillas para golpearlos 
contra el suelo del templo, originando, ademas 
de un estrepito fenomenal, la indignacion del 
sacristan de turno, que perseguia a los mu- 
chachos con patadas y pescozones que a ve- 
ces llegaban a su destino, y no porque co- 
rrieran mas que los chicos, sino porque les 
sorprendian «en plena faena».

Pero aun asi —aun a costa de recibir estas 
«caricias»— solia valer la pena de armar aque- 
lla escandalera, un poco en revancha de las 
veces que se nos hacia estar derechos, rigi- 
dos y silenciosos.

En 1866, el 18 de enero, el Ayuntamiento 
se refirio al proyecto de construccion de una 
carretera que pasando por Elosua fuese a pa- 
rar a la villa de Guetaria. Estaban implicados 
en el, al parecer, varios Municipios que cos- 
tearon los estudios tecnicos y se comprome- 
tieron mas o menos a costear «la apertura 
del camino». El expediente que se instruyo con 
este motivo obraba en poder del Escribano de 
numero de Azcoitia don Manuel Roman Aram- 
buru y al resultar ineficaces las muchas ges- 
tiones practicadas para que los papeles fue- 
sen entregados a los pueblos interesados, se 
acordo recurrir al Sr. Alcalde de Azcoitia con 
apercibimiento de poner en juego los medios

que las leyes concedian en el caso de que la 
peticion no fuese tampoco atendida aquella 
vez.

El acuerdo adolece de excesiva sobriedad; 
y es una lastima puesto que de no haber sido 
asi hubieramos conocido los motivos que im- 
pidieron la construccion mencionada. El pro- 
yecto —segun el texto de la decision munici- 
pal— se extendia no solo al trazado de la 
actual carretera de Vergara - Elosua - Azcoltia 
—hecha cien años mas tarde— sino tambien 
a otra que habia de seguir hasta Guetaria.

Habria, sin duda alguna, aparte de los pro- 
blemas economicos inherentes a un proposito 
de esta envergadura, un enfrentamiento de in- 
tereses que contribuyeron a que el expediente 
se «congelara» en la escribania de Azcoitia.

Si siquiera se hubiera hecho una relacion 
de pueblos interesados en la ejecucion de la 
carretera, hubieramos podido ahora imaginar, 
con bastante aproximacion, la realidad viaria 
de aquella epoca. De lo que no cabe duda es 
de que no eran solo Azcoitia y Vergara los 
afectados por el proyecto como lo han sido 
cien años mas tarde.

En el mismo año 1866, en sesion del dia 
8 de febrero, se hizo presente «que seria bue- 
no que se construiese un farol para que ilu- 
minase a la musica de aficionados de este 
pueblo cuando sale por las noches a recorrer 
las calles» y se comisiono al Procurador Sin- 
dico y al Regidor Emaldi «para que examina- 
sen el que tenia la musica de Oñate».

No sabemos, naturalmente, que fuerza lu- 
minica iba a tener dicho farol, pero lo que 
si suponemos es que serviria para que los 
musicos pudieran leer en sus «particellas» 
cuando, formando corro o circulo, en algunos 
puntos de la villa, ejecutaran bailables para 
los seguidores del pasacalle.

No hace aun muchos años que la Banda 
Municipal de Musica, en los dias de kale-jira, 
interrumpia su aire marchoso en tres puntos 
concretos de la villa para hacer lo que aca- 
bamos de decir.

En la plazoleta existente en la bifurcacion 
de las calles Vidacruceta y San Pedro, en la
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plaza de San Martin de Aguirre y en la zona 
en que se quiebra la calle Arrurriaga para de- 
rivar a la izquierda, se hacia un alto a fin 
de recobrar el resuello y tocar una pieza bai- 
lable que solia ser aprovechada para que los 
jovenes que saltaban y brincaban tras la Banda 
se sometieran al ritmo musical.

Y eso sin originar ningun atasco de vehicu- 
los. jOue delicia! Aun, quiza, cuando se cons- 
truya la variante (que ya parece proxima) y 
se desvie el trafico, en la parte «vieja» de la 
villa, en el nucleo urbano señorial de Vergara, 
se podran celebrar estas kalejiras y los paseos 
peripateticos y las estancias entrañables lejos 
del trafago viario. AMEN.

En sesion tambien de 8 de febrero de 1866, 
se dispuso «que el Director de la Musica 
Sr. Irigoyen quedara autorizado para regalar 
ALGUNA FRUTA al musico mayor del Regi- 
miento de Ingenieros que le facilito algunos 
papeles de musica a fin de tenerle propicio 
para que en lo sucesivo pueda tambien adqui- 
rir del mismo algunos otros que sirvan para 
la musica de esta villa».

El deseo de «tenerle propicio» al musico 
mayor encierra su pizca de filosofia practica 
pero pone en evidencia, por otra parte, sin 
ocultar nada y, desde luego, con notable in- 
genuidad ese trasfondo, esa razon ultima que 
suele existir en actos humanos de esta natu- 
raleza, pues es evidente que los regalos, en 
estos casos, suelen ser mas frecuentes y me- 
jores cuando el personaje beneficiado por el 
obsequio esta en situacion de seguir haciendo 
mas favores. Importa mucho mas «merecer» 
otro posible favor que «agradecer» el anterior.

Lo chocante —aunque bien mirado no lo es 
tanto pues me figuro que en aquella epoca no 
habria plumas estilograficas, boligrafos o me- 
cheros para obsequio— es que para el Ayun- 
tamiento los objetos de regalo fueran articu- 
los alimenticios, como la fruta en la ocasion 
que contemplamos, o las jarrillas de borraja, 
las cajas de jalea y las nueces alcorzadas cuan- 
do se trato de agradecer su intervencion, en 
favor de la villa, a un importante caballero 
vergares que residla en la villa y Corte.

En sesion del dia 5 de junio de 1862 se 
acordo que siguiendo la costumbre establecida 
«DIESE VERGARA» un baile en su Sala Con- 
sistorial el segundo dia de Pascua de Pente- 
costes. Se autorizo al Secretario de la Cor- 
poracion a fin de que adoptase las disposi- 
ciones convenientes para la celebracion del 
baile y, entre ellas, la de arreglar el suelo de 
la Sala y la de colocar un pabellon sobre el 
retrato de la Reina. El funcionario municipal 
era, sin duda, precavido pues en el acto ma- 
nifesto que tenia comprado, por la cantidad 
de 320 reales, UN TOCADOR cuyo costo ver- 
dadero era de 480 reales. La razon de la re- 
baja radicaba, al parecer, en que estaba usado 
aunque muy poco. El «congreso» resolvio que 
el Sr. Presidente examinase el mueble y que, 
despues de ello, lo adquiriese para la villa.

Se supone que tal baile constituiria una 
autentica fiesta de sociedad con asistencia de 
autoridades y personalidades del pueblo, pues 
al decir antes que el baile «daba la villa» no 
lo hemos hecho por poner enfasis en nuestras 
lineas, sino porque en el acta se hacla cons- 
tar asi.

Un baile de esta naturaleza en plenas fies- 
tas de Pascua de Pentecostes tenia que ser, 
por fuerza, un acontecimiento importante pues 
me figuro que aparte de los que podian tener 
lugar en la plaza publica o en las romerlas 
campestres para los del estado llano, no ha- 
bria un festival asi, sino cuando repicara muy 
gordo, aunque puestos a pensar se da uno 
cuenta de que en aquellas epocas se cele- 
braban en los pueblos hasta los cumpleaños 
de los miembros de la familia reaL

De todos modos, el anuncio de estos bai- 
les produciria en la vida de muchas casas de 
Vergara la misma agitacion que origina el pe- 
drusco que se arroja a las aguas tranquilas de 
un estanque.

Perturbacion antes y despues del aconteci- 
miento. Primero, por los preparativos nervio- 
samente llevados en aquellas familias que ha- 
bian merecido la invitacion, pues es de creer 
que la asistencia no se hiciera con el derecho 
que confieren unos billetes comprados en ta- 
quilla. Y despues, por las criticas y comenta-
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rios acerca de las cosas ocurridas en la fiesta, 
una de las cuales —a no dudar— tendria que 
ver, y no poco, con los asistentes a la fiesta 
cuantitativa y cualitativamente considerados. 
Me inclino a creer que la seleccion de invi- 
tados serla penosamente dificil. Un trabajo que 
acarrearia al que lo realizara disgustos feno- 
menales, especialmente por la importancia que 
en aquellos tiempos se otorgaba a los niveles 
sociales, y a los rancios pergaminos fami- 
liares.

Es facil imaginar la vida de familias ver- 
garesas, encumbradas por sus ejecutorias de 
nobleza, que vivian en Vergara... sin vivir en 
Vergara, sin haberse insertado nunca (salvo 
alguna rara excepcion), en la vida del pueblo, 
moviendose en salones reciprocamente visita- 
dos y sin apearse de las alturas en que apa- 
recian instalados por su elevada posicion so- 
cial.

Como las familias notables serian pocas en 
el año 1862 y, por otra parte, tendrian que 
ser forzosamente invitadas a este aconteci- 
miento social, hay que llegar a las siguientes 
conclusiones: que los obreros y artesanos bai- 
laban en la plaza, mientras los de la pequeña 
burguesia lo hacian en la Sala Consistorial, 
y los aristocratas, a pesar de la invitacion, se 
reunian en sus salones apartados de todo bu- 
llicio popular; o bien, que en el baile muni- 
cipal participaban los señores y, ademas, los 
vecinos de profesiones liberales y algunos po- 
cos industriales y los rentistas que hubiere 
y los comerciantes mas o menos acomodados. 
Pero si esto fue asi, ique elemento de adhe- 
rencia, que aglutinante pudo servir para alcan- 
zar una decorosa tolerancia entre gentes tan 
proximas en el espacio y tan alejadas en el 
contexto social vergares?

tOuiza los intelectuales y alumnos que aun 
quedaran en el Real Seminario? Es lo pro- 
bable.

Jose Maria Uriona-barrenechea formulada en 
el sentido de que en las romerias se hiciese 
«alejar, a la conveniente distancia, a los indi- 
viduos que concurrian a ellas con violines y 
auitarras».

La CorpoTabi6nr. sin perjuicrodSe^obsi^^ 
justa esta peticidn, dispuso que el tamborilero, 
por su parte, cumpliese el convenio formali- 
zado en el año 1854 (cuyos terminos no se 
dieron a conocer); y que de no hacerlo asi, 
se le recordase la estipulacion de la escritura 
de obligaciones segun la cual podria exigir 
solamente «UN CUARTO» (moneda de cobre 
que valla cuatro maravedis de vellon o sea 
unos tres centimos de peseta) por cada hom- 
bre que saliese a bailar un zortziko en las ro- 
merias.

Estas aportaciones de los romeros consti- 
tuirian el ingreso fuerte de los tamborileros 
vinculados con el Ayuntamiento por medio de 
escrituras publicas. A traves de lo transcrito 
se ve que ademas de la cuestidn de la po- 
sible merma de los derechos economicos le- 
gitimamente defendidos por Uriona-barrene- 
chea, existia entonces el enfrentamiento de 
dos modalidades de baile: el baile «libre» di- 
rigido por los tamborileros, con el otro, *el 
agarrado», de los violines y guitarras.

Baile, este ultimo, tan criticado y vitupe- 
rado por los escritores catolicos de la epoca 
y, sobre todo, por aquel (^no fue Selgas?), 
que enfrentando uno de sus personajes de no- 
vela a una madre que distinguia entre abrazo- 
abrazo (un descaro) y la apretadura del baile 
(algo normal) le hacia decir aquello de *iEs 
que en el baile, el brazo no es brazo y la 
cintura no es cintura?».

jAy, Selgas, lo que hubieras tenido que 
cambiar sl por un fenomeno de hibernacion 
hubieras alcanzado esta epoca!

D. G.

Y ya que hablamos de baile, vamos a po- 
ner fin a este trabajo con algo que se refiere 
tambien a romerias.

En el año 1861, el dia 8 de mayo, el Ayun- 
tamiento trato de una suplica del tamborilero

19
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9,15 de la mañana. Se dara la salida er 

la plaza de San Martin de Aguirre, a k 

carrera ciclista

XXXIX premio 
pentecost6s 

con el recorrido y horario siguientes:

LOCALIDADES KM. HORARIO

VERGARA . . . . 9,15

Mondragon. . . . 10 9,31

Arechavaleta (viraje) 13 9,37

Mondragon. . . . 16 9,42

VERGARA .... 26 9,58

Placencia . . . . 34 10,12

Elgoibar (viraje) . . 41 10,23

Placencia . . . • 48 10,35

VERGARA. . . . 54 10,45

Mondragon. . . . 64 11,01

Arechavaleta (viraje) 67 11,06

Mondragon. . . . 70 11,11

VERGARA. . . . 80 11,27

Alto Elgueta . . . 90 11,50

Mondragon. . . . 101 12,02

VERGARA (meta) . 111 12,20

L U M ES , D I A 19
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popuiidr
de las cuadrillas presentadas al concurso, 
amenizada por la charanga ASPERTUARTE.

L U X E S , D I A 19



m cs u o 1975

9,30 de la noche. tn la plaz; 
Martln de Aguirre

toi*^5 fu©g<

10,45. En el Fronton Municipal, ;

Lx I v B

baile
a cargo de la orquesta MEDELNORT.

En el Cine Irala, en horas de costumbre, 
se proyectara la extraordinaria pelicula 
EL GOLPE.protagonizada por Paul Newman 
y Robert Redford.

En la Sala de fiestas ARIZNOA, baile, en 
sesiones de tarde y noche.

L U IXI E S , D I A 1 »



1975m o y o

12,30 de la mañana. En la plaza de San 
Martin de Aguirre, se celebrara el

X concurso 
de estampas

Los premios que se han establecido para 
este Concurso son los siguiehtes:

1 .° 30.000 pesetas y trofeo

2 .° 20.000 pesetas y trofeo

3 .° 15 000 pesetas

4 .° 10.000 pesetas

Todas las restantes estampas que hayan 
participado en el concurso percibiran una 

dieta de 7.000 pesetas.

4,30 de la tarde. En el Fronton Municipal 
se jugaran interesantisimos

partidos de
pelota a mano

IMARTES, DIA 2
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10,30 de la noche. En el Frontdn Municipal, 
festival de Danzas Vascas a cargo del grupo 
ARGIA de San Sebastian.

S/KB/XDO, DIA 24

-l~lZU.’ften.

T^LO. JJiño
Organizado por la IKASTOLA 

«TELESFORO DE ARANZADI»

Patrocinado porel lltre. Ayuntamiento

PORTADA ORIGINAL DE MI6UEL OQUINA
DIBUJO INTERIOR DE
JOSE MI6UEL BERROYA

IMPRENTA DE C. BERROYA - VER6ARA

DOMINGO DIA 25




