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Se presenta: su nombre es Blas Ignacio Otazu Amatriain, pero le llaman Blas. Nació en Villava, en la casa 
que había en la Calle Mayor n.º 42, el 3 de febrero de 1950. Actualmente vive en la misma calle, en el 
número 58.

El padre era de Echagüe y la madre de Uzquita, ambos pueblos en la Valdorba, actualmente muy 
despoblada. Emigraron a Villava hacia 1938. Blas y sus hermanos nacieron ya en Villava. El padre 
encontró trabajo como peón en la papelera Onena y acabó como oficial de tercera. La familia de su padre 
procede de la Valdorba, al menos, desde el siglo XVI. Su padre fue la primera generación de su familia 
que emigró. 

En casa eran muchos: los padres y 6 hijos/as (una hermana, cuatro chicos y otra hermana). Además, vivía 
con ellos un tío paterno soltero. Durante un tiempo también vivió otra hermana del padre, viuda con dos 
hijos. Vivían de alquiler en una casa grande, aunque tampoco sobraba espacio. Había ventanas a la calle y 
al río, pero también alcobas. La vida se hacía en la cocina para aprovechar el calor, aunque pasaban 
mucho tiempo en la calle. Compartían cuarto.

En 1961, con 11 años, se mudaron a una de las viviendas promovidas por gente de las fábricas (entre 
ellos, su padre) en las travesías, dentro de la Obra Sindical del Hogar de época franquista. Allí ya estaban 
en régimen de propiedad. Su tía y sus primos se mudaron a otra casa. Hasta entonces, lo normal era 
compartir cuarto y hasta cama.

Descripción de la cocina: una mesa, una ventana al callejón con vistas a la fábrica de Onena y cocina 
económica con calderín de agua caliente. Compraban sacos de serrín para cargar la cocina y explica el 
proceso. Recuerda una fregadera con un hueco que hacía de leñera. Medidas aproximadas de 3x4m.

Siempre ha conocido el agua corriente en casa, cree que se puso antes de la Guerra Civil. Hacia 1947 se 
empezó a captar agua de Lanz, impulsada a un depósito en el monte de Ezkaba por razones de 
salubridad. 

Los colchones eran de lana. Cada año en verano se lavaba la lana y se vareaba para hacerla más mullida. 
Su padre y su tío bajaban los colchones a un punto concreto del río.

Después de bajar los colchones a la orilla del río se soltaban, se les sacaba la lana, se metía en pequeñas 
represas que se hacían en el río y los niños la pisaban. Después se sacaba y se ponía a secar en la hierba o 
en las zarzas. La madre y la tía les llevaban la comida. Cuando la lana estaba seca, el padre y el tío le 
daban con unas varas (cree que de avellano) para mullirla. Las mujeres de la familia la recogían, la metían 
en la funda, la cosían y subían el colchón. La ropa de cama eran sábanas y mantas normales.

Se convivía con el frío y la humedad del río. En invierno calentaban la cama envolviendo en un trapo un 
ladrillo que había estado al fuego. De críos siempre andaban con sabañones y con las manos cuarteadas 
(por el cambio de temperaturas y por jugar a la pelota).

No conoció a ninguno de sus abuelos, aunque sí a la abuela paterna, que vivió con ellos hasta que falleció 
cuando él tenía 8 años. Cree que la relación con la nuera era buena. Siempre iba vestida de luto. Murió 
con 94 años, pero no tiene muchos recuerdos suyos. La abuela materna seguía viviendo en la Valdorba y 
la vio muy poco.

Al padre y a la madre les trataban de usted (y en general, a toda la gente mayor). El padre imponía, 
aunque nunca le levantó la mano. Falleció cuando él tenía 16 años. Tenía más relación con su madre. Los 
padres enseñaban cuestiones básicas (forma de vida, valores) pero la educación también la recibían en la 
escuela y en el propio entorno, que ejercía un control social muy grande. Su padre tenía cierta cultura, 
pero la madre prácticamente solo sabía firmar. Cuando él ingresó en la Universidad, fue él quien se 
encargó del papeleo y ella solo firmaba.

El trato con los padres era menos cómplice que el que después él ha tenido con sus hijos, pero cree que 
eso era algo generacional. Había un respeto absoluto a los padres, pero en general a los mayores, a las 
autoridades… Recuerda estar jugando al balón y que el alguacil se lo recogiera porque era hora de misa, 
pero era algo que no se cuestionaba.

La madre lavaba la ropa a mano en el fregadero. Cuando pasaron a Las Travesías ya tenía una lavadora 
eléctrica que se abría por arriba, con un sitio para el jabón, una hélice… Para aclarar le ayudaba el padre, 
algún hermano o él mismo porque había que volcar todo en la fregadera. 

Se veía normal que la ropa se heredara de los hermanos porque no había dinero. Hasta los 14-15 años se 
llevaba pantalón corto, incluso en invierno. Hasta entonces solo se llevaba pantalón largo en el traje de la 
Primera Comunión. Lo normal era llevar jersey, camisa y alguna prenda de abrigo. Se tenía un par de 
pantalones de diario y otro para los domingos. Para cuando la ropa llegaba a él, ya había pasado por 
varios hermanos. Pasaba también en el resto de las familias de su entorno porque salvo unas pocas 
familias con más recursos, el resto vivían de las fábricas: Mina (Huarte), las serrerías…

Las diferencias sociales no se notaban demasiado en los vestidos y adornos de las mujeres por la 
costumbre del luto. A veces se enlazaba un luto con otro. Las mujeres siempre llevaban falda y las 
primeras en usar pantalones fueron las de su generación, por ejemplo su mujer a finales de los sesenta.

Entre los 7 y los 12 años (que fue cuando entró al Seminario) comía siempre en “las cantinas”, pensadas 
para hijos de trabajadores con pocos recursos. Las pagaba el Ayuntamiento. La comida era la que 
preparaban algunas mujeres: legumbres, “sopa cana” (receta), carne… 

En casa desayunaban café con leche y una rebanada de pan. Merendaban pan con aceite y azúcar o pan 
con chocolate. La cena era sopa. En general la dieta era sana, mediterránea: legumbres, ensaladas, 
verdura… El padre tenía alquilada una huerta entre Villava y Huarte y comían productos que él cultivaba.

Había un economato donde compraban otro tipo de productos. No se compraba con dinero: el 
encargado apuntaba y se lo descontaban al padre del sueldo. Compraban naranjas, manzanas, aceite… La 
leche la compraban directamente a quienes tenían vacas. Se cocía y se apartaba la nata. 

Se generaban muchos menos residuos. El plástico es muy reciente, los envoltorios eran de papel de 
estraza y la fruta a granel iba al bolso. Las latas de conserva se echaban a la basura que recogía una 
persona encargada.

Descripción del pueblo hasta finales de los 50: conventos, viviendas, chalés, carretera nacional, trenes 
Irati y Plazaola, terrenos de Onena... 
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Descripción del extrarradio de Villava: fábricas, campo de fútbol, gallineros… Villava era un núcleo 
relativamente grande comparado con los de alrededor (unos 3000 habitantes) pero la población estaba 
muy concentrada en torno a la Calle Mayor. Villava era núcleo industrial. A Onena, Viscarret, San 
Andrés…venía gente de otros sitios a trabajar. 

Expansión de Villava, primero con la construcción de las casas de Las Travesías entre 1955-61 y luego con 
otra fase desde 1968. Hasta entonces, se podía jugar al fútbol en la carretera.

No había gran relación con otros pueblos, en cada sitio eran muy endogámicos. Tampoco le tocó 
relacionarse mucho con chavales de otros pueblos. Villava ejercía cierta superioridad respecto a Burlada, 
Arre, Huarte… que eran más pequeñas y con menos fábricas.

De chavales cuando no estaban en clase iban al monte, al río, perseguían bichos, se tiraban piedras… 
pero siempre con otros del pueblo, no de fuera. Era muy diferente la relación con otros chavales y la 
relación con los mayores.

Los mayores tenían otras relaciones. Veía a su padre relacionarse con compañeros. Las mujeres hacían 
tertulia en verano. Hasta que se fundó el Beti Onak, había dos ambientes: el Círculo Carlista y el Centro 
Católico. Allí la gente jugaba a cartas, charlaban, luego veían la tele… También estaban los bares: el 103, 
el del frontón, el Avenida…

Las familias más pudientes eran las de los dueños de las fábricas (el de Onena, Viscarret, Zozaya…) y otros 
tres o cuatro agricultores (Erquiza, Vidaurreta, Indurain). El resto era gente más humilde. Un operario 
cualificado de Onena podía cobrar incluso más que algunos funcionarios.

Siempre ha conocido el ayuntamiento en el mismo lugar, aunque la distribución del edificio ha cambiado. 
Cuando él era pequeño, en el bajo había una carnicería, una celda y Correos. En el primer piso estaba el 
salón de plenos y las oficinas. En el siguiente vivía el secretario con su familia y en el último piso estaba el 
archivo.

Explica la forma de designar los cargos del ayuntamiento durante el franquismo, mediante el sistema de 
la democracia orgánica. Las mujeres no participaban. La gente que optaba a los cargos tenía más 
categoría social. 

Cuando él era crío el alcalde era Francisco Laquidain. Lo recuerda por los bandos que echaba el alguacil. 
Cree que le sucedió un tal Zozaya, luego Eransus y después ya los de la democracia.

El alguacil además de echar los bandos recogía la basura. Iba con un burro y un carro que después 
vaciaba en una escombrera junto al río. También cuidaba que no hubiera broncas. Cuando él era crío 
había dos: el señor Lorenzo y Valdemoros.

Composición de la Junta de Veintena: el ayuntamiento y los mayores contribuyentes. En total sumaban 
21. Aprobaban los presupuestos y tenían atribuciones en patrimonio.

Hace un repaso de los secretarios que él recuerda. Había un guarda de campo de Villava y otro que hacía 
la vigilancia de la zona de Burlada, porque en la ladera del Ezkaba había viñas. 

Auzolan no ha conocido. Para pagar la contribución había un depositario en el ayuntamiento. El padre 
tenía libreta de ahorros. Había un médico y una practicanta. 

Cuando él era crío el médico era Ricardo Bel, que actualmente tiene una calle con su nombre. Había una 
practicanta que ponía las inyecciones. De los 12 al 16 que estuvo en el Seminario, el médico que le 
controlaba ya no era el de Villava. Después de Bel estuvo Hilario Eransus. No recuerda la consulta. Si 
hacía falta, el médico o la practicanta iban a casa, como una vez que tuvo gripe. Las vacunas se las ponían 
en la escuela. No recuerda que siendo pequeño hubiera consultorio o similar. 

No conoció el tranvía que subía a Pamplona por la cuesta de Beloso, pero sí la Villavesa. Se le llama así 
porque la primera línea fue Pamplona-Villava. 

Recuerda los trenes Irati y Plazaola. El primero llevaba pasajeros y mercancías (madera de Aoiz, 
remolacha azucarera…). Cree que lo desmontaron en el 57. Recuerda el trazado desde Huarte hasta San 
Juan. A veces para subir la cuesta tenía que echar marcha atrás y coger impulso. No lo usó porque de crío 
no tuvo que ir a Aoiz o a Sangüesa. Sí recuerda robar remolacha de alguno de los vagones si el tren 
estaba parado. 

De críos, cogían remolacha de la que transportaba el Irati. También entraban en huertas a coger 
manzanas y tenían mucho cuidado con el perro.

Había pocas familias de agricultores. Recuerda varias eras donde ahora están las instalaciones deportivas. 
Trillaban con bueyes y caballo. A los críos les dejaban montarse sobre el trillo. Luego se aventaba y se 
recogía el trigo. Lo que más se cultivaba era cereal. Se espigaba trigo, garbanzos… En Villava había pocas 
tierras, pero se llevaban en propiedad o arrendadas tierras en otros pueblos. Las huertas eran de 
subsistencia.

Había poco ganado. Los de Equiza tenían vacas, pero en general quien tenía ganado era para la 
agricultura (bueyes…). Producían leche para consumo en el pueblo, lo mismo que los de la familia Mayo. 
En el pueblo no ha conocido rebaños de ovejas ni otras ganaderías.

En cuanto a los oficios artesanos, había unos talleres (Irisarri) para carrocería y motores, sobre todo de 
camiones porque coches había pocos. Otros se dedicaban a mantenimiento de las fábricas 
(electricistas...). Había un zapatero, una serrería, la vinatería… 

Onena daba muchos trabajos en Villava y también en otros barrios. Lo normal era entrar de aprendiz al 
acabar la escuela. Viscarret era importante pero no tanto. Después se abrió la Virgen del Rosario, un 
centro para conseguir mayor especialización en la mano de obra.

En Onena se hacía la manipulación de papel más que la propia elaboración: bolsas de papel, cartelería, 
papelería (del Corte Inglés, Simago…), impresión… Había otras tareas secundarias. Por ejemplo, muchas 
mujeres hacían trabajos para Onena en casa: bolsas de celofán para dulces, etc. 

La sirena o el tuto de Onena marcaba la vida cotidiana de Villava, además de las campanas del reloj de la 
iglesia marcando las horas.

La segunda fábrica más importante era la de Viscarret. Él tenía trato con los hijos y en los talleres de 
arreglos de vehículos pedían gomas de cámara para hacer tirachinas. Luego Viscarret abrió San Andrés y 
allí pedían bolas defectuosas para jugar. Otra fábrica importante era Esparza, que hacía anís, pacharán…

Describe las ubicaciones de las serrerías de Mikeo y Aldunate. También había unos talleres (Pujol). Otra 
serrería era Bretón, de la que saldría Brello, que empezaron con la elaboración de piezas de plástico para 
lo que después serían Seat y Volkswagen, ya en los sesenta. 



46 01:30:28,01 01:32:29,40 00:02:01,39 46 Comercios

47 01:32:30,38 01:34:03,22 00:01:32,34 47 Riadas

48 01:34:02,35 01:35:26,28 00:01:23,43 48 Asociaciones lúdicas y deportivas

49 01:35:24,07 01:37:05,44 00:01:41,37 49 Pelota

50 01:37:03,45 01:39:29,09 00:02:25,14 50 Club Ciclista Villavés

51 01:39:29,14 01:40:30,00 00:01:00,36 51 Personajes curiosos No recuerda a ningún personaje especialmente peculiar, en todo caso a un tabernero muy gracioso. 

52 01:40:32,20 01:43:42,23 00:03:10,03 52 Nacimientos y bautizos

53 01:43:42,06 01:45:50,09 00:02:08,03 53 Juegos deportivos
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60 02:00:08,26 02:02:22,21 00:02:13,45 60 Diversiones de mozo

61 02:02:20,24 02:04:53,08 00:02:32,34 61 Cuadrilla y diversiones

62 02:04:51,36 02:07:36,47 00:02:45,11 62 Segregación por sexo

63 02:07:38,08 02:09:19,47 00:01:41,39 63 Noviazgo El noviazgo en su generación se vivió de una manera muy diferente a las épocas anteriores. 

64 02:09:17,29 02:11:32,25 00:02:14,46 64 Boda 1

65 02:11:30,40 02:12:31,19 00:01:00,29 65 Boda 2

66 02:12:29,29 02:15:13,36 00:02:44,07 66 Viático y Extrema Unción

67 02:15:10,00 02:17:01,39 00:01:51,39 67 Velatorios y funerales

68 02:16:59,05 02:18:26,16 00:01:27,11 68 Todos los Santos

Hasta principios de los 60, además del economato, había una pequeña tienda, una carnicería, un par de 
ultramarinos y la vinatería. Mucha gente compraba en el economato porque eran trabajadores de Onena 
y tenían crédito, pero allí no vendían ni carne ni pescado. Había una pescadería a la que traían el género 
desde San Sebastián en camiones que después descargaban en Pamplona. 

De vez en cuando se desbordaba el río. Había una familia que vivía en el antiguo edificio del molino y 
todos los años había que rescatarlos con una barca. Las riadas no eran mucho mayores que las actuales.

Había dos sociedades de adultos, el Centro y el Círculo. Como asociación lúdico-deportiva surge hacia 
1959 el Beti Onak, casi a la par que el Oberena de Pamplona, ambas en el entorno de la iglesia. El Beti 
Onak se reorientó hacia el balonmano.

El frontón de Atarrabia es de 1931 y era el único sitio aparte de Pamplona donde había partidos 
profesionales en fiestas. El padre marcaba las entradas. Él ha visto jugar a Atano, Ogueta, Gallastegi… Los 
aficionados jugaban en el Interpueblos. 

En deporte, lo más importante ha sido el Beti Onak de balonmano. En los sesenta apareció el Club Ciclista 
Villavés. Desde entonces ha habido una actividad deportiva importante. La bici era un elemento que se 
usaba mucho en la vida cotidiana.

Su parto y el del resto de hermanos/as fueron en casa. No sabe si a la madre la ayudaba la comadrona o 
el médico. Los bautizos se hacían a los dos o tres días de nacer, enseguida, por la combinación de 
mortalidad infantil y creencias religiosas. Las madres estaban presentes.

De juegos deportivos recuerda la pelota y el fútbol. La pelota la fabricaban con “bolobeta”, una tripa o un 
globo de goma, que botaba mucho. Se envolvía en lana para amortiguar el bote y de ganchillo. Las 
pelotas de cuero eran casi un lujo. De más mayores empezaban a jugar con paleta. Había costumbre de ir 
a jugar al frontón después del trabajo. Con el balón jugaban en la carretera y en la plaza. 

En verano jugaban mucho en el río y cogían cangrejos, madrillas, culebras… Describe la captura de 
cangrejos con ladrillos. Aprendió a nadar buscando madrillas. También jugaban en el monte: tiraban 
piedras, hacían prisioneros, emboscadas… Además, cogían cerezas o ciruelas de huertas particulares. En 
otoño, cogían pacharanes. Ha acompañado a coger pajarillos de pasa con cepos o con liga. En todas las 
casas había alguna jaula con pájaros pequeños. 

Se puso por primera vez pantalón largo en la Primera Comunión. Llevaba el mismo traje que todos sus 
hermanos anteriores. La mayoría de los niños iban de marinero y las niñas de blanco. Hasta los 13-14 
años no se empezaba a usar pantalón largo de forma habitual, incluso estando en el Seminario. A los 14 
lo normal era dejar la escuela para entrar o bien a la fábrica o bien en bachiller y llevar pantalón largo 
marcaba ese cambio.

Ha hecho la escuela en tres sitios diferentes. Primero fue a Las Dominicas (preescolar). Con 7-8 años se 
les escolarizaba. Después pasó a un edificio entre el ayuntamiento y el frontón (las chicas en el piso 
inferior y los chicos en el superior). De ahí los pasaron a otro edificio más nuevo, donde estuvo hasta los 
12 que entró al Seminario. 

En la escuela les enseñaban las “cuatro reglas” de matemáticas, a leer y a escribir. También lo básico de 
geografía e historia de España, de física… Era una educación muy marcada ideológicamente orientada a 
que con 14 años un chico pudiera valerse en un oficio. De las chicas se esperaba que se casaran. En la 
misma aula podía haber 40 niños de diferentes edades. Usaban pizarrín, pluma, plumilla, tajo, tintero… 

En la escuela a media mañana les repartían queso cheddar que cortaban de una lata. También les 
repartían leche en polvo, que cada día un par de encargados deshacían en agua calentada en la estufa. 
Eran productos americanos, cree que sobrantes de la Guerra de Corea. De casa llevaban en una bolsa de 
tela un vaso y un poco de pan. 

La Historia que les enseñaban tenía grandes lagunas. Por ejemplo, la de Navarra la aprendió en el 
Seminario, no en la escuela. No le tocó cantar el Cara al Sol, ni siquiera con cierto maestro más afín al 
régimen, aunque sí el himno de España en días determinados. Es posible que no se cantara el Cara al Sol 
por ser una tierra muy carlista.

Siendo mozo las diversiones eran los bailes: en el Natación, en la piscina de San Juan, en el Labrit, en el 
Oberena, en Amaya… Al Club de Tenis no iban. En la Parte Vieja había discotecas: el Catachú, otra en 
Abejeras, otra en San Juan… Los sábados a la mañana se trabajaba. A las discotecas se iba entre las siete 
de la tarde y las doce de la noche. Baile descubierto había en la Plaza del Castillo, solo en Sanfermines.

La cuadrilla que ha tenido ha sido más de Pamplona que de Villava, por estudios. También a través de las 
novias se iban creando otros grupos de relación. Quedaban varias parejas e iban a bailar a diferentes 
sitios de Pamplona. En Villava solo había bailes por fiestas y algún año por Navidades, en el frontón. 

En la infancia niños y niñas vivían en ámbitos separados (en la escuela, en el juego, iglesia…). En su caso, 
conocía a su mujer desde siempre: eran quintos, vivieron en las Travesías, él era amigo de su hermano… 
pero realmente no empezaron a relacionarse hasta mucho después. Era algo muy habitual.

La boda fue en Villava. Hubieran hecho una boda civil, pero las familias eran tradicionales y prefirieron no 
darles disgusto. De todas maneras, en 1974 las únicas bodas válidas eran las religiosas, aunque eso luego 
cambió. 

Su boda fue mucho más informal que la de sus hermanos: en los dominicos, sin banquete y como era la 
“Sanpedrada” se fueron a bailar al Club. Invirtieron lo mínimo.

Ha conocido dar el viático muchas veces, acompañando al párroco como monaguillo. Describe en qué 
consistía y en qué se diferencia de la Extrema Unción. Le impresionaron las primeras veces, luego ya 
menos. 

Describe el velatorio que se hacía en casa. Había funerales de primera categoría, de segunda y de tercera 
y en función de eso había más o menos flores, velas… Eran de cuerpo presente. El traslado al cementerio 
se realizaba a hombros. 

Describe cómo en Todos los Santos los curas y monaguillos iban al cementerio para rezar responsos en 
aquellas tumbas donde las familias lo habían pedido. 
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Muchos niños entraban al Seminario con 12 años (por estudiar, por deseo suyo o de la familia…) aunque 
solo unos pocos llegaban a ordenarse. Con 11 años hizo 2º de Bachiller en Escolapios de Pamplona. 
Ingresó en el Seminario a los 12, pero el primer curso lo hizo en Tudela y el resto (hasta los 16) en 
Pamplona. Ahí acabó 6º de Bachiller.

70 Estudios secundarios y 
universitarios

Pensaba estudiar una carrera corta para poder empezar a contribuir en casa cuanto antes, aunque al final 
hizo Derecho. Al salir del Seminario se examinó por libre en el Instituto (de 6º y de la reválida) e ingresó 
en PREU. Después fue a la Universidad del Opus porque no había otra e ir a Zaragoza era impensable. 
Tuvo beca y los veranos de la carrera trabajaba para poder pagar libros, material, etc.

Compaginó la carrera y la mili. No hizo Milicias Universitarias porque no le hubiera permitido trabajar los 
veranos. Hizo coincidir la mili con el último curso de carrera e iba a la universidad a examinarse. Acabó la 
carrera con 23 años, en septiembre, pero hasta marzo del año siguiente no se licenciaba de la mili. Al día 
siguiente de licenciarse empezó a trabajar como abogado.

Hace buen balance de su estancia en el Seminario. Cuando llevaba un par de cursos entraron profesores 
“progres” que fomentaban un espíritu crítico. Él ha conocido gente de Jesuitas, etc. que tuvieron una 
educación religiosa mucho más estricta que la suya. 

El balance de su estancia en la universidad es diferente porque el ambiente era también diferente, con 
mucha carga ideológica. La Universidad de Navarra tenía interés por atraer a gente con dinero o con 
buen expediente. 

En la universidad el ambiente se politizó en el 68 con protestas y asambleas, por lo que acabaron 
expedientando y expulsando a gente e implantando su propio sistema de selectividad para ver a quién 
admitían y a quién no. Eso dio sus frutos: las huelgas por el proceso de Burgos en 1970 solo fueron 
secundadas en los cursos superiores. Más allá de las clases, su cuadrilla no hacía vida en el ambiente 
universitario.

Desde 1968 militaba en lo que sería el PTE, más a la izquierda que el PCE. Les cayó una multa de 100.000 
pesetas a él y a otros abogados por hacer un manifiesto en pro de las libertades democráticas (la iban 
recurriendo hasta que fueron amnistiados por la muerte de Franco). También fue detenido junto a otros 
por una celebración del 1 de mayo en los Dominicos de Villava. Como abogado, le tocó defender a otros 
militantes.

La sociedad entre 1960 y 1978 cambió por completo. Cuando entró en el ayuntamiento de Villava tenía 
29 años, pero otros eran de edades similares, se maduraba antes. Aun así, hay gente que sigue teniendo 
una mentalidad tradicional y los cambios nunca son totales.

Vivió la muerte de Franco con expectación, por la radio, trabajando. Tenían dudas y miedo por lo que 
podría ocurrir. A las elecciones del 77 el PTE no se podía presentar porque no estaba legalizado, 
concurrió como otras formaciones bajo fórmulas de agrupaciones de trabajadores. Tuvo mucha ilusión 
por las movilizaciones, pero después se dio un baño de realidad por los malos resultados. 

78 Primera corporación democrática 1
Se presentó a las primeras elecciones de Villava por una candidatura de izquierdas, que sacó la mayoría. 
Hubo cosas que les tocó montar desde cero, como la Mancomunidad. En la siguiente legislatura no 
repitió ninguno de los 13 concejales. Él tenía claro que solo iba a estar cuatro años y que después 
deberían presentarse partidos políticos que defendieran unos programas. 

79 Primera corporación democrática 2

Cuando estuvo de concejal no tenían sueldo. El partido únicamente compensaba a la gente que trabajaba 
en fábricas y tenía que faltar por acudir a comisiones, con la correspondiente reducción del salario. Lo 
que más recuerda de esa legislatura son el respeto en los plenos y que el 96% de los asuntos se 
aprobaron por unanimidad. Fue entonces cuando se empezó a montar la ikastola, la guardería, se hizo el 
primer programa bilingüe… 
En el Ayuntamiento se debatía internamente, sin correos de transmisión, y se buscaba el consenso 
incluso teniendo mayoría absoluta. Los plenos podían alargarse mucho. Explica cómo bordeaban la 
legalidad parando el reloj para poder votar acuerdos fuera de horario. 
Fueron los primeros en favorecer la participación ciudadana en los plenos, aunque suspendían la sesión 
cuando algún ciudadano hablaba y en el acta no constaba que alguien hubiera opinado. De todas formas, 
la gente no solía acudir salvo cuando se dieron acontecimientos importantes, como el primer expediente 
de crisis en Onena. 
Su vida laboral como abogado empezó en 1974, cuando montó uno de los primeros despachos 
laboralistas que había, Eskubide, con unos compañeros de la Universidad y el tío de uno de ellos. 
Representaban a gente de CCOO y de otros sindicatos ilegales. Hasta 1983 compaginó el despacho y su 
cargo de concejal. En 1984 dejó el despacho para entrar en el Gobierno de Navarra y durante cuatro años 
fue Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Cuatro años después de entrar en el Gobierno de Navarra volvió a la abogacía. Para entonces su mujer, a 
la que habían echado de Potasas de Navarra, se había sacado la carrera de Derecho. En lugar de regresar 
al antiguo despacho, habló con sus compañeros y acabó montando otro con su mujer.

Montó el despacho Otazu-Vega con su mujer en 1991 (el primer apellido de ambos). Ahora lo llevan sus 
hijos.

Siempre ha conocido la iglesia en el mismo lugar, pero no como ahora. Cuenta una anécdota de cómo se 
decidió en pleno municipal que la corporación siguiera acudiendo a la procesión por fiestas, aunque 
luego iban quienes habían votado que no y faltaban los que lo habían hecho a favor. En los sesenta 
ampliaron la iglesia. Arquitectónicamente, hubiera sido mejor rehabilitar la antigua. 

Cuando él era monaguillo había misas a las seis de la mañana (por si alguien quería ir antes de entrar a la 
fábrica), a las ocho y a la tarde el rosario. Después, la de las seis de la mañana se pasó a las siete y media 
de la tarde, con el rosario. Los domingos había misa mayor. Los monaguillos se turnaban para estar en 
una o en otra. 

Procesiones recuerda que se hacían en fiestas y en el Corpus, pero en Semana Santa no. En primavera 
había un día en el que los críos y las crías de Burlada iban a misa a Villava y viceversa, aunque no sabe por 
qué. Después les daban pan con chocolate. Era una especie de romería. Otro acto religioso era la llegada 
del Ángel de Aralar: se lo recogían a los de Huarte, de allí lo llevaban a la parroquia y luego a la Trinidad 
de Arre. Al día siguiente iban los de Ezkabarte, se hacía romería y los críos tenían fiesta en la escuela. 
Rogativas no recuerda, quizá porque no había apenas agricultores.
En Navidad no se montaba belén en la iglesia. Lo típico era la Misa del Gallo. A las tardes se hacían juegos 
infantiles en el frontón (carreras de sacos, con una cuchara y una mandarina…). Antes de Navidad se 
hacía la rifa del cordero con fines benéficos. De dulce eran típicas las “anguilas”, un mazapán con forma 
enrollada. Misas importantes eran la del Gallo y la de Navidad. Siendo crío había Cabalgata de Reyes, que 
desapareció y luego la han recuperado.

Las fiestas siempre han empezado el primer domingo de octubre. Comenzaban con el cohete de víspera. 
Antes siempre lo tiraba el alcalde y luego los concejales siguiendo un orden, pero no se elegía a una 
persona como ahora. Lunes, martes y miércoles había pelota. Eran típicas la música, las barracas… El 
ayuntamiento controlaba los presupuestos, la programación, la subasta de los puestos de barraqueros, la 
gestión de las vacas y de la costillada que funcionaban desde finales de los setenta. Orquestas de la 
época eran Joselu Anaiak… Aparte de las fiestas, del Ángel de Aralar o de las Navidades no había otras 
celebraciones

Entre 1992 y 2004 vivieron en Pamplona por conciliar vida familiar y laboral, aunque no perdieron el 
contacto con el pueblo. En 2004 regresaron a Villava. 

Cree que Villava ha mejorado mucho y es un buen lugar para vivir. Por ejemplo, culturalmente tiene una 
de las mejores ofertas de la Cuenca. También ahora hay mejor ambiente, una convivencia más fácil que 
en otras épocas entre gente que piensa diferente.
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