
M I S C E L A N E A

IN  M E M O R IA M  
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Este  hom bre d inám ico , de e x trao rd in aria  capacidad d e  traba jo  
que unido  a  su tem p e ra m e n to  in tu itiv o  d e  co lecc io n is ta , h izo  qu?  
con p ers e ve ra n te  y  re c ia  actitud  que en e l transcu rso  d e  su v ida  
re c o rrien d o  m iles  de k iló m etro s  a  p ie . acum ulara  en su arch ivo  fo  
to g rá fico : paisa jes , cum bres , caseríos , escudos, ig les ias , e rm ita s  
ayu n tam ien to s , tip o s  popu lares , au to ridad es , costum bres , e s c en as  di 
versas , m onum entos, e tc ., del país  en g e n e ra l. En sus fic h e ro s  se 
reú ne  m e d io  s iglo  de te s tim o n io  g ráfico .

E ste  hom bre tan  querido  por cuantos llegaron  a tra ta r le , ha fa 
llec ido  e l 18 de fe b re ro  en Eibar. en la v illa  donde había n ac ido  el 
15 de nov iem b re  d e  1887.

Ei nos dejó  algo  transcen denta l: su arch ivo  de inm enso  va lo r  
d ocum enta l. Q ue en su género  a rtís tic o , fo lk ló ric o , h erá ld ico  e  his
tó rico  es  único en el p a ís . Este arch ivo , hoy. es  p ropiedad  d e  ta D i
putación de G uipúzcoa. Y  se calcu lan  en m ás de 7 .000  n egativos  
de  toda la  g eografía  d e l País V asco.

La prueba m ás ev id e n te  es que todo  lib ro  im p o rtan te  del país  
que lleve  ilus trac iones  fo to g rá fic as , por lo  g en era l, con tien e  la huella  
de O jang uren . Entre los años 1914 y  1915 re co rrió  tod a  la  p rovinc ia  
d e  G uipúzcoa, captando con su o b je tivo  tod os  los ayun tam ien tos , 
parroqu ias , v is tas  g en era les  de cada p ueb lo , re tra to s  de sus a lc a l
des , e tc ., para  ilu s tra r e l A lbum  g rá fico  d e s c rip tiv o  de  G u ip úzco a  que  
publicó  P icabea. Con la m ism a fin a lid a d  trab a jó  to d a  V izc a y a  du
ran te  las años 1918 y  1919, cuyo m a te ria l, en su m ayo ría , p e rm a 
nece in é d ito  porque e l álbum  de G uipúzcoa no tuvo  é x ito  co m e r
c ia l. E n tre  o tras  obras de im p ortan c ia  que se ilustran  con fo to g ra 
fías  de O jang uren , recordam os: la G e o g ra fía  G e n e ra l d e l P a is  V as
co-N avarro  bajo la  d irección  de C a rre ra s  C and i, Eusl<alerriaren  Ya- 
k in tza  de R. M . d e  A zku e , C atálogo  d e  M o n u m en to s  d e  V izcaya  por



J a v ie r d e  Y b a rra . El P a ís  Vasco  de Pío Baroja (fo to g ra fía s  que fu e 
ron ped idas por E d ic iones D estino  por ind icación  del p ro p io  don  
P ío ), Los V ascos  de J. C aro  Baroja (en  su p rim e ra  ed ic ión  d e  1 9 4 9 ). 
la E ncic loped ia  G e n e ra l Ilu s trad a  d e l P a ís  V asco  de la E d ito ria l 
A u ñam en d i, e tc . Fue re p ó rte r  g ráfico  de num erosos p erió d ico s , pero  
p rin c ip a lm e n te  de «La V o z de  G uipúzcoa» y  «La V oz de España» de 
San S eb a s tiá n , y  de «La V ascon ia»  de Buenos A ire s . En e s te  BO
LETIN de la R .S .V .A .P . tam b ién  han v is to  la luz num erosas fo to g ra 
f ía s  de O jang uren , sob re  todo  en los tra b a jo s  h erá ld ico s . Y  con  
fre c u e n c ia  v em o s  en d ive rsas  pub licac iones fo to s  suyas s in  f irm a .

En 1926. con m otivo  del C u arto  C o ng reso  de Estudios Vascos, 
ce leb rad o  en V ito ria , le  conced ieron  el p rim e r p rem io  de re p o rta je s . 
T am bién  e l C e n tro  d e  A tra c c ió n  y  T urism o  d e  San S eb astián , hace  
unos años, le  p rem ió  por su co lección  d e  escudos herá ld icos.

Era s e n s ib le  a  las a rte s  p lás ticas  y a la m úsica. En su ju ven tu d  
había p e rte n e c id o  a la  laureada banda e ib arresa  La M arc ia l q ue  fun 
cionó bajo  la  d irección  de Ilde fonso  Iru s ta , donde Indalecio  O jang uren  
tocaba  el tro m b ó n  de va ras . Pero, adem ás, es tab a  im pregnado  de 
un castizo  h um or e ib a rré s , con un anecd otarlo  am p lio  y  g e n ia l. D e l 
m ism o y d e  algunos o tro s  aspectos de su v id a  m e ocupé en las  
rev is tas  «Egan» (1966, págs. 9 2 /9 5 )  y en «Pyrenaica» (19 6 7 . págs. 

41 / 4 7 ) .

Sus grandes vocaciones fueron  la fo to g ra fía  y  e l m o n tañ ism o, v  
con e l m ism o  afán que co leccionó  las fo to g ra fía s , h izo tam b ién  
de las ascen s ion es  a las  m ontañas, desd e  las a ltu ras  m ás m o d estas  
oe las cu a tro  p rovinc ias  hasta las cum bres m ás e levad as  de  los 
Pirineos, P icos de  Europa. S ie rra  N evada, e tc . No en vano  se le  
ha conocido con el apodo de «El fo tóg ra fo  A g u ila» . E fec tu ó  s ie te  
concursos de  c ien  m ontañas d ife re n te s , m ás o tro  reco rrido  de  c ien  
fu e ra  d e  concurso, d u ran te  cuaren ta  años consecu tivos . V erd ad ero  
propagador d e l m ontañ ism o desde la época heró ica  de e s te  d ep o rte . 
M e re c e d o r de  las m ed a llas  al M é r ito  D ep o rtivo  de M o n tañ a , en 
bronce, en sus ca teg o rías  reg ional en 1943 y nacional en 1946. V arias  
v e c es  ocupó la p res iden cia  de la com is ión  d e  m ontaña y  d e  la  junta  
d ire c tiv a  d e l C lub  D ep o rtiv o  de Eibar; en tidad  é s ta  que en  1953 le  
h om enajeó  con la d ed icac ió n  de un ex tra o rd in ario  concurso  fo to 
g rá fico  a  e s c a la  nacional, y  en 1966 le nom bró p res id e n te  de  honor.

H om bre  que ha cum plido  con su d eb er, descanse en paz en 

las a ltu ras  que é l ta n to  tan to  am ó.

Juan San M a r t in



U N  D O C U M E N T O  O F IC IA L  E N  V A S C U E N C E

El año 1817 se declaró  una ep id em ia  de carbunclo  en el ganado  
vacuno, que vino  de tie rra s  de A ragón , y  p en etrando  en  N avarra  
por la p a rte  de  N avascués con tinuó  por A o iz , y  v a lle s  d e  U lzam a. 
Juslapeña, Burunda, e tc . y  llegando hasta  los ú ltim o s  rincones de  
G uipúzcoa, p rohib iéndose a los ganados de G uipúzcoa su en trad a  en  
Laburdi.

La preocupación causada por d icha ep id em ia  en localidades  
vecinas de dicha reg ión  francesa , v ie n e  reve lada  en e s ta  c a rta  ofi> 
c ia l, d ir ig id a  por el en tonces a lca ld e  de U rruña  al S r. A lc a ld e  de 
O yarzun, c a rta  e s c rita  en vascuence  y  que tra n s c rib im o s  in tegra 
m e n te :

«U rruyan  19 fé v r ie r  1817 —  U rruyaco  M airac  O yarzungo  Yaun  
« A lc a tia rl—  Yaun A lc a tia —  G argatuba a u to rita te  sup erio raz  arceco
< necesario  d iren  n eu rriyac  d ebecaceco  fro n te raco  p arte  untan gu- 
«ciyan E sp a in ia tic  e ldud iren  ac ien d a  adardunen  sarcia  —  N afarruaco  
«Erreinoan e ta  A lavaco  Provincian an im a li o rlen  artean  e rreg u iñ a tzen  
«duben heritasu n  and la  dala m ediyo—  In fin ituq u i o b ligac ion e  izanen  
«darouzut Yaun A lc a tia  n iri a d ie ras tias  a ilic  las te ren a  nolacoac di- 
«ren h eritasu n  o rrec  eguin  d ituben  b idegatiac: non seguratugu i 
«erregu iñ acen  duben e ta  descubritu  duten  m oyanic o rren  c a ltia n  bara  
«arasteco . Esperanza dut izanen duzula com placencia  o rí—  U h ure  dut 
«zure p reven itzeko  eritasun  o rrec  ezdubela  e rreg u iñ a tzen  franc lan —
•  E rrecibizazu  Yaun A lc a tia  ene con s iderac io ne  d is ting u itub aren  se- 
«gurantza.—  B alanquet—  M aire » .

P edro  E lósegu i

EUN-URTE-BETETZE A IP A G A R R I 
B A TZU K  EU S K A L U T E R A T U R A N

1672 A rim a  P e n iten ta ren  occupatione devotaq , O ra tlo n ia , B aru ra  e ta  
A m oyna. O rth ec e n  a rg ita ra tu  zan, luán d e  T artas , A ru e k o  e rre -  
to ra re n  Mburu au. 135 o rria ld eko a .

1772 A ita  M ea g h e r donostía rraren  e rio tza . Euskeraz e ta  gazte lane- 
raz idatzi zuen . A rd a o a rI e ta  M a ts a re n  zum ua  a b e s tia k  eg in  
z itu e n  euskeraz.

1872 A lta  A ran aren  San Ignacio  Loyolacoaren  b ic itza  la b u rtu a  eus
k e ra z  e ta  g aste lan laz. B ilbaon a rg ita ra tu . 224 o rria ld e ko  libu- 
rua.



1872 Jaure tch e  Larresorokoaren  San Josepe ilh a b e te a  edo m a rtc h o a  
con xecra tu a  San Josepe P atriarkha lo rioso ari. Baionan arg ita* 
ra tu . 234 o rria ldekoa.

Í872  A m a  V irg iñ a  g uc iz  g arb i concepciocoaren  o fic io  ¡ab u rra  la ti-  
ñ ezco  itz  n eu rtu e ta tic  eusquerazco  zo rc icoe tara  itzu lia . Erro- 
m an a rg ita ra tu . 24 o rria ld eko  llbu ru txoa . A ita  A ran a re n a  dala  
diño  V insonek.

1872 Enadak edo  S o r-H e rria re n  O rfio itzapen a  o le rk ia  a rg ita ra tu  zuen  
G ulib eau k  «Le C o u rrie r»  izparring lan .

1872 B elsunze C h arles  b iko n tearen  e rio tz -u rtea . B ordelen  ¡I zan , 
76 u rte r lk . Euskal o le rkaria . B erea da E ne iz a r m aitia .

1872 D Ih In x  A le x a n d re re n  e rio tz -u rtea . B errogel ta  bl u rte r ik . O le r-  
karl e ta  e rltz le m o te lü e tza ra k o  susm u onekoa Izan za la  eraku- 
ts l zuen.

1872 G ulbert-E dm ond (« E zp e le ta r bat» ) II, B ordelen  e ta  g azte rlk . 
Bl a ld iz  sa ritua  Izan zan Sarako ja ie ta n . D ascon agerre ren  
•A t f ie k a .. .»  Itzu ltzen  e re  p arte  artu  zuen .

M -e . A.

U N  R A R O  A N A G R A f^ A  G O T IC O

E x is te  a  m ano d erecha  de la p u erta  de  en trada  de  la  bella  
Parroquia de Apózaga un anagram a de Jesu cris to  que p o s ib le m en te  
será  e l m as antiguo  que se conserva en G ulp ijzcoa. S e  com pone  

de la a b re v ia tu ra  JH S  y a continuación, aunque a lgo  separad a , la 

a b rev ia tu ra  X R S . Lo raro  de  estos re lie v e s  es p oder v e rs e  c la ra -

ReUeve de Apteag*



m e n te  en am bas ab rev ia tu ras  cóm o la le tra  S va e s c rita  a l revés , 
cosa no usual en la zona vasco-españo la p ero  s í conocida, aunque  

m uy poco fre c u e n te , en la vasco francesa , com o se  puede com * 
probar en la m ag n ífica  obra «La tom be basque» de Louis C o lás .

Estelm de ItxsMOU con 
1« S  Invertid*

Estela d e  S . Martin d'ArroMa 
con S cerrad« en forma d e  8

donde las e s te la s  núm eros 102 y  178 llevan  la S del anagram a de  
Jesús co locada de esa fo rm a . Tam bién en la  zona vasco -francesa  

se  hallan  a veces algunas o tras  es te las  con ese t ip o  de S in v e r
tid a  y  tan  cerrada que acaba tom ando la fo rm a  d e  un núm ero  

8 , com o se  puede v e r en las es te las  n úm ero  303. núm ero  305  y 
núm ero  354  de la c itad a  obra de L. C o lás .

En n ues tra  zona vasca es tan  poco fre c u e n te  que p o s ib lem en te  

só lo  se  hayan hecho e s tas  S cerradas e  invertid as  en A pózaga y 
o tra  S ce rra d a , pero  no in vertid a , e x is te n te  en  la e rm ita  d e  Santo  

A n a  en A rrazu a  (V iz c a y a ).

Por o tra  p arte  en la zona vasco-francesa a esa S ce rrada  en 

fo rm a  de 8  se le han añad ido  a veces ta l cantidad  de adornos, 
que de no ve n ir a continuación  de una J y  una H , no se  p o d ría  na
d ie  im ag in ar que se había querido  re p re s e n ta r s e m e ja n te  le tra .

G. M an so  d e  Zúñ iga



EL A N ILLO  E S C O LA R  EN LA  
PR O S C R IP C IO N  D E L EUSKERA

N O TA  III

En e l «N O  M E O LV ID E S », de 1829, en  Londres, e s c r ib e  Pablo  
M e n d ib il, d e  A le g ría  de  A la v a  (17 8 8 -1 8 3 2 ), lo que s igue:

«O ue m i lengua es  la bascongada, y  para  ob ligarm e a que la 
o lv id e  com o si fu e ra  inco m p atib le  con apre n d e r I s a b e r la c as te 
llana, m e  condenan a re c ib ir  el m a ld ito  a n illo  si se m e escap a  una 
so la  pa lab ra  de las que m am é con la le c h e , aunque d ig a  A m a  ert 
lugar de M ad re , o  p ronuncie  Jauncoicoa  en  lugar de D io s , que
riendo  invocar su san to  nom bre. El a n illo  de m is pecad os  ac ierta  
a h a lla rse  en m i p oder. IC rim e n  peor que de  lesa au to rid a d  m ajis- 
te r ia l! .  IS o ta n a  so le m n ís im a !.

¿I si no parece e l an illo?  . ¿Si para e v ita r  ese paso, se  ocu lta , 
o  de una v e z  se hace pedazos i nadie  lo saca? . En ta l caso , !ai del 
ú ltim o  que lo tu v o l. El es responsable . ¿I si nadie lo tu v o , ¡ lo d ió  
e l s e ñ o r M aes tro ? . Todos serán  azotados, ¡Cóm o to d o s !. ¿I quién  
los to m a  a cuestas? Los señalados. ¿Q ué funcionarios  son esos?  
C u atro  o se is  con d isc ípu los , escojidos e n tre  los m ás robustos í 
m al in tencionados, que son ten ido s  por in tan jib les , só lo  porque  
hazen o fiz lo  de ve rd ug os , para a rro ja rse  com o p erros d e  presa  
sobre e l in fe liz  condenado  a azota ina , s u je ta rle , d es e m b rag a rle , i 
lle v arle  d e lan te  de la po ltrona del seño r m aestro , pon ién do lo  d es 
c u b ie rto  I b ien  a  t iro , p ara  que no y e rre  el golpe de la c ru jie n te  

d isc ip lin a»
Justo  G á re te

F R A Y  BENITO, EL DE LA G R U TA  D E  G E TS E M A N I (1875-19701

La G ru ta  de G e ts e m a n í es uno de los  m onum entos m ás  em o
tivo s  para  el a lm a c ris tian a ; en e lla  se  re fu jiaba Je s ú s  cuando  
p re te n d ía  d arse  en la so ledad  a la o rac ión . A  un t iro  d e  p iedra  
d e  e s ta  G ru ta  — hoy con v e rtid a  en san tu ario —  se h a lla  la em o ti- 
va B as ílica  de la A f lic c ió n , con su a lta r  m ayor sobre la roca en  
que se  apoyó C ris to  en su sudor de san g re . Entre la B as ílica  y 
la G ru ta  un ja rd ín  f lo re c ie n te , en to rno  a los fan tá s tic o s  troncos  
d e  o livo s  te s tig o s  de ia agonía  de Jesús, o inm ediatos re to ñ o s  de  

los m ism os.

En la G ru ta  nos acom paña Fray B en ito . Peina canas a  noventa  
y  dos años; su b arb illa  es tá  g rac io s a m e n te  recortada en  punta. 
N ariz  vasca , grandes o re ja s  s iem p re  d is p u es tas  a escuchar. Los o jos,



muy pequeños, se le p ierden  e n tre  sus d éb ile s  ce jas  y  las bolsas  
que se le  form an en la p a rte  baja; o jos m uy p illos  donde se  
re fug ia  to d a  la sana s o c arro n ería  del vasco . H ace de s a c ris 
tán  y  de  guía; sus largos p erlp lo s  por p aíses  d iversos le han  
m ternacionalizado , y  su e le m e n ta l escuela  se  ag iganta  al con tacto  
con la g e n te . Puede d ec irse  que habla va rias  lenguas, todas c h a 
purreadas, pero  con la s u fic ie n te  peric ia  para h acerse  en te n d e r  
& los p ereg rin o s  de las m ás d iversas p rocedencias . Lo que todos  
adm iran  en  él es su e q u ilib rio , su dom inio de s í m ism o, su puntillo  
de h um or que se desborda en  su m irada s u avem en te  p icara  que  
inspira con fian za , en su son risa  p erm an en tem en te  as ida  a sus la 
bios, y  en  sus «salidas» inven tadas sobre la m archa de  su m is ión . 
A m a d e  ta l m odo esta  G ru ta  honda, larga, oscura, a  la que Jesús  
se re tira b a  con frecuen c ia  con sus d isc ípu los  — según te s tim o n io  
de uno de  e llos , San Juan E vangelis ta—  que, cuando a sus 92 años  
fue  tras la d a d o  a la e n fe rm e ría  del convento  franc iscano  de  San  
Salvador en  e l m ism o Jerusalén . soñaba y so lic itab a  que te rm in a s e  
cuanto a n te s  su período  de descanso  para re to rn ar a la G ru ta.

Era un m odesto  herm ano franciscano , al que sus dotes n atu ra 
les fo r ja ro n  un hom bre deseado  por sus se rv ic io s  y  am ado p o r  
sus o le a je s  do hum anidad. A l fa lle c e r, era  e l re lig io so  m ás anciano  
de tod os  los que constituyen  la fam ilia  de  la C u sto d ia  de T ie rra  
Santa — cas i el m edio  m illa r—  y era  el que m ás tie m p o  llevaba al 
serv ic io  de  T ie rra  Santa. D e ta l m anera am ó y  se en treg ó  a la pa
tr ia  de Jesús  que, en sus 68 años de v ida  m is io n e ra  en P alestina  
y  a ledaños , so lam en te  una v e z  quiso aprovechar la fa c u lta d  de v i
s ita r su t ie r ra  nata l y  fue  en 1908.

Laureano  Pérez U rru tia  nació  en Zurbano  (A la v a ) el 4  de ju 
lio  de 1875. Ingresó  en la O rd en  franciscana e l 28 d e  fe b re ro  d e  
1894;el 2  de m arzo  de 1898 v e rif ica b a  su p ro fes ión  p erpetua .

Con la juven tud  p ro m eted ora  de 27 años es destinad o  a  Jeru 
salén . H u m ild e  en sus em p eño s  sencillos d e  los conventos y  re 
s idencias , hab ita rá  en A in  K arem , la encan tadora  v illa  d e  la V is i
tación de  M a ría  a  su p rim a S an ta  Isabel; en T ríp o li (L íb a n o ). Knaye  
(S ir ia ) .  Y  ya  s iem p re  en P a les tin a , ya sea  en H afa  y  H a ifa . com o  
a p a rtir  d e  1950 en la C iudad S an ta .

Un vasco  que paseó su hom bría  y  su rec ia  hum anidad tra s  
las huellas  fís ic a s  y  m ora les  d e  Jesús. S i una buena espada honra  
el tem p le  que rec ib ió , b ien  p odem os a firm a r que F ray  B enito  honró  
su o rig en  vasco, su sangre vasca su id io s in c ra s ia  vasca; todo



lia sido a labanza en to rn o  a su c a rá c te r. A  p esar de no hab er e je r
cido  cargo  alguno de responsab ilidad , se congregaron  jun to  a su  
cadáver p ara  d arle  una honrosa sep u ltu ra  re lig iosos  llegados de 
G e ts e m an í, de  «D om inus F la v lt» (lu g a r en e l que Jesús lloró  sobre  
la C iudad  de Jeru salén ] y  Belén; e ra  el m e jo r hom enaje a un sen 
cillo  franc iscano , ta n  venerad o .

Q ued ó  enterrado  en e l m onte S ión, d e  tan  am p lias  resonancias  
en la  h is to r ia  del e le g id o  pueblo  de Is ra e l, en las pág inas del A n 
tiguo  T es tam en to . Las secu lares  m ura llas  de la C iudad  d e  David  
vig ilan  su sueño. Y  no lejos se s itú a  el escen ario  d e  la ins titu 
ción de la  Eucaris tía  y  del Sacerdocio : el S an to  C enácu lo .

Por los  m érito s  adquiridos en la segunda g uerra  m undia l. F ray  
Benito  re c ib ió  — en C o n stan tino p la—  la M e d a lla  de la C ruz Roja  
Española.

En n u estra  g a le ría  d e  m erito rio s  vascos, b ien  es tá  que jun to  
al a rch ifam o so  Lope de  A g u irre , que reg a ló  m a ld ic io nes  y  arcabu- 
zazos tra s  la huella de los conqu istadores, fig u ra  e s te  F ray  B enito  
que só lo  rep artió  so n risas  y  p leg arias  tra s  las huellas de Jesús. Es 
que la H is to ria  no solo  se  fo r ja  de v io len c ias  y  a ltiso nan cias .

F ray  Pedro  d e  A n asag asti

ES C R ITO R A  M ÍS T IC A  Y  A L M A  D E  D IO S : 
M A D R E  A N G ELES S O R A Z U

F IC H A  PERSONAL

En V a llad o lid , y  los  d ías 22 y  23 de o ctu bre  se c e leb ró  una  
so lem ne conm em oración  d e  una guipuzcoana. Los Padres Luis V i-  
llasante  y Pedro de A n asag asti es tu d iaron  su personalidad  d e  m ís tic a  
y su d o b le  f ilia c ió n  d e  a lm a  m ariana y  p ro fu nd am ente  fran c iscan a . 
El Sr. A rzob isp o  d e  V a llado lid  p res id ió  el so lem ne ac to  re lig ioso  
y d ed icó  una hom ilia  e x a lta to r ia  de la personalidad  re lig io s a  de  
S o r A n g e le s  Sorazu.

Sorazu  es  una p ersonalidad  poco conocida en el P a ís  vasco , 
m as que va  adqu iriendo  re lie v e  hasta fu e ra  de nuestras  fro n te ra s . 
Por su d ob le  fa c e ta  de a lm a  de D io s  y  por su in te re s a n tís im a  pro 
ducción lite ra rlo -m ís tic a .

N ac ida  en Zum aya (G u ipú zcoa ) el 22 de fe b re ro  d e  1873, In
gresa en e l C onvento  d e  la C oncepción de V a llado lid  d e  la  O rd en  
fra n c iscan a  d e  las C o ncepc io n is tas  el 25 d e  agosto  de 1891, en el 
que m u e re  e l 28 de agosto  de 1921.



A L M A  DE D IO S

Sus tre in ta  años de v ida re lig iosa  son un curioso it in e ra r io , per- 
s on a lís im o , del hallazgo de D ios y de su en tre g a  plena a los in te re 
ses  d iv inos . D estaca  por el papel p repo nd eran te  de la V irg e n  M a ría  
f;n sus re lac ion es  con D ios. A lm a  de grandes experien c ias  m ís tic as , 
escrib ió  sobre e llas  por encargo de sus con fesores , o frec iéndonos  
libros de una e s p ir itu a lid ad  tan  m erid ian a  que con stituyen  verd ade
ros te x to s  de v ida sobrenatu ra l.

El exp e rto  en la v ida sobrenatu ra l, Padre Eusebio H ernández, 
je s u íta , tra s  expo ner b ere v em e n te  los puntos m ás s o b resa lien tes  
de la p ecu lia r e s p ir itu a lid ad  de Sorazu, fin a liza : «Por e s tas  ind ica
c iones se en tiend e  cóm o com ple ta  la M a d re  Sorazu a S a n ta  Teresa  
y  a San Juan de la C ruz, y  por qué no hay exageración  a trev ida  
en anu nc iar que, al lado de am bos S antos, fo rm ará  la M a d re  So
razu la te rn a  de los  grandes m ís tico s  d escrip tivo s  españ o les» .

La s inceridad  con que la M ad re  S orazu v iv ió  su e n tre g a  a D ios  
en el re t iro  de una com unidad re lig io s a  d e  clausura se reve la  en 
sus lib ros . Sus escrito s  no son es tud ios  teó rico s , im p ecab lem en te  
pensados y  cu idadosam ente  redactados. Son, m eram en te , expe rie n 
c ias  personales  d es c rita s  con una senc illez  ex traord in aria , en fo rm a  
de d ia rio  o de ca rtas , con la s incerid ad  y  el desparpajo  de una  
S anta T eresa, aunque e l c a rác ter vasco de Sorazu la fre n e  en su 
e u tra p e lia  respecto  a la abu lense. Lo ve rd ad eram en te  im p o rtan te  
es que, al tiem p o  que describe  los m ás d iversos fen ó m en o s  de 
h  a lta  v ida  sob ren atu ra l, d iseña su p ropia ex is ten c ia  q ue  reve la  
una e m in e n te  santidad . Por s e r d ive rso s  sus cam inos d e  los de 
S anta T eresa  de Jesús y de San Juan, la M ad re  Sorazu describe  
con m ayo r m eticu lo s id ad  y  lum inosidad  d iversas e tap as  del v ia je  
hacia  D io s  que los dos em in en tes  tra tad is ta s  habían d ejado  sólo  
esbozadas.

El Padre H ern ánd ez señala  la im p ortan c ia  de Sorazu en estos  
d escu brim ien tos  de la m ís tic a  teó ric a : «¿Tem as que b rinda  la  M ad re  
Sorazu a  u lte rio re s  investigaciones?  Entre  m uchos su g e rirem o s  para  
m u estra  algunos. Entre  los m ás p ersona les : e l co rte  dado por p r i
m era  vez  al m atrim on io  m ís tico  y  el es tad o  s igu ien te  en su alm a; 
la noche del sentido  con el m atiz  p erso n a lís im o  de que la rev is te  
la ex ig e n c ia  de la m an ifes tac ió n  al d ire c to r y  la lucha a brazo  par
tid o  e n tre  la g rac ia  y  e l a lm a; la im p ecab ilidad  en e l m atrim o n io  
m ístico ; la dependencia  tan especia l del d ire c to r para  la com u
n icación  de  las g ra c ia s ... Entre los puntos d e  In te ré s  g en era l que



pueden es tu d ia rse  m e jo r en la M . Sorazu, destacarem o s: los to 
ques su stanc ia les: la m uchedum bre de ac to s  en un m o m en to  solo  
bajo  la g rac ia  m ís tic a ; las luces infusas que , an tes  del m a trim on io , 
acom pañan la con tem plac ión  de los m is te rio s  de C ris to , las a lte r
nancias de m enguas e  in tensidad  en e l d esdob lam iento  d e l a lm a».

A p a rte  de cuanto de sum o in te ré s  puede o frec e r su v ida  p er
sona l. en su hero ica  adhesión  a la persona y a los in te re s e s  de  
C ris to , la IVIadre Sorazu ha suscitado  g raves  p rob lem as de  estudio  
y  ha a b ie rto  ru tas d e  so luciones para m uchos asuntos m ís tic o s  no 
del todo  estud iados y  expuestos hasta e l p resen te . Un im p ortan te  
exp e rto  d e  la v ida sob ren atu ra l, p ro feso r de U n ivers idad , el jes u íta  
Padre V il le r  decan tó  la excepcional v a lía  de  las e x p e rie n c ias  de 
Sorazu: « Im p os ib le  le e r s in  em oción la v ida  e x tra o rd in aria  d e  esta  
h um ild e  m u je r, que con tin úa  la trad ic ió n  de los m ayores  m ís ticos  
de  E sp aña ... La narración  em ocionante  de las g rac ias  por e lla  re
c ib idas desde  su in fan c ia , la exacta  descrip c ión  de los d iversos  
estados  porque ella  pasó, las d iv inas  com un icaciones con que el 
S eñ or la favo rec ió , no m enos que las cualidades e x te rn a s  del es
t ilo , hacen  de es ta  A u to b io g ra fía  un lib ro  inco m p arab le , que ha 
obten ido  en España un é x ito  c lam oroso  y que m erece  s e r d e  todos  

conocido».

ES C R ITO R A

A p arte  del va lo r n orm ativo  y d id ác tico  d e  su e x is te n c ia , los li
bros d e  la M ad re  S orazu poseen va lo res  lite ra rio s  y p oé tic o s  so
b re s a lie n te s . Es sorprend en te  la In tu ic ión  y la d isposic ión  lite ra ria s  
d e  e s ta  m u je r que sólo  poseía  una fo rm ac ió n  de e scu e la  e le m e n ta l, 
y  que e s crib e  con garbo , con s o ltu ra , con p rec is ió n , h as ta  con e le 
gancia . El Padre M azarlo  Pérez, gran conocedor de la o bra  de  Sora
zu  (fu e  el e d ito r y  p resen tado r de su A u to b io g ra fía ), p a te n tiza  su 
adm irac ión : «Los lite ra to s  hallarán aqu í bellezas  lite ra r ia s  de p ri
m e r o rden , ya en las escenas lír ic a s  de  la in fancia , ya  en  las pá
g inas de  p oes ía  m ís tic a , que recuerdan  las canciones de San Juan 
d e  la C ruz, y hallarán  por de pronto  una b io gra fía  llena d e  verdad  
y  s en c illez , y un es tu d io  au toslco lóg ico  adm irab le» .

La M a d re  A n g e les  Sorazu es au to ra  d e  los s ig u ien tes  libros: 
«La v ida  esp ir itu a l coronada por la tr ip le  m an ifes tac ió n  de  Jesucris 
to»  (V a lla d o lid . 1 9 2 4 ); « A uto b io grafía : mi h is to ria»  V a lla d o lid , 1 929). 
« itin e ra rio  m ís tico  de la M ad re  A n g e le s  S orazu (tre s  vo lú m en es  
de  ca rta s  a  su D ire c to r P. M arian o  de V e g a . M a d rid . 1 9 4 2 ); «O púscu
los M ariano s»  (V a llad o lid , 1 928); «Exposición  de va rio s  p asa jes  de



Ui Sagrada Escritura» (S a lam anca , 1 926). Q uedan pub licados a lgu 
nos fo lle to s  de m en or cuan tía ; y  todavía  sin sa lida  a la luz d iv e r
sos p ap e les  im p ortan tes  sobre tem as  s im ila res .

Para conocer a  la M ad re  Sorazu es im p resc ind ib le  la te s is  doc
to ra l de Teo log ía  dei actual P res id ente  de la A c a d e m ia  d e  la Len
gua V asca , Padre Luis V illa s a n te : «La S ie rva  de D io s  M . A n g e les  
Sorazu, concepcion ista  franciscana (1873- 1 9 2 1 )» . 2  vo lú m en es . Oña- 
te-B ilbao , 1950. Libro que d esc rib e  la v id a  hum ana, re lig io s a  y m ís ti
ca de S orazu , y  espiga  páginas im p ortan tes  de sus escrito s .

N u es tro  BOLETIN se  in te re s ó  a n te rio rm en te  de la fa m ilia  Sora
zu: en 1967 (pp . 213-223) publicó  un in te resan te  estudio  del Padre  
A g ustín  A rce , titu lad o  «A ven tu ras  de un m is ionero  de  T ie rra  San
ta»; d icho n otab le  y aven tu re ro  m is ionero  fue  el franc iscano  Fray  
Pedro (18 7 1 -1 94 8 ), herm ano de S o r A n ge les .

Fray Pedro  d e  A n asag asti

S A G A R R A G A  
Casa so la r y  te r re r ía

Los ves tig io s  h is tóricos  desaparecen  a jiro n e s  por im p era tivo s  
de la expansión  y  m odernizac ión  de los pueblos en  aras  de una 
m ayor com odidad y m e jo res  serv ic ios .

A s í le  ha tocado  e l turno  a  S agarraga, casa so la r que dio o r i
gen a un apellido  y a la reg ata  que pasa jun to  a sus m uros, porque  
S agar-erreka. tan to  la barriada com o el a flu en te  del D eva, no es  
c tra  cosa que una con tracc ión  d e  Sagarraga-erreka.

Esta m ansión , que hasta hace unos años fue  propiedad del C on
de del V a lle  y ú ltim a m e n te  d e  quien  la hab itaba, fu e  adqu irida  por 
el A yun tam ien to  de P lacencia  de las A rm as  al o b je to  d e  a m p lia r  
ia escom brera . Le espera, pues, su dem olic ión .

H asta  hace pocos años se observaba en sus In m ed iac ion es  el 
ú ltim o  ra s tro  o ves tig io  de una antigua fe rre r ía  que aprovechó  ín te 
g ram en te  las &guas de la reg ata  para los p ro ced im ien to s  labora les  
que en aquél en tonces suponían e l m áxim o adelan to  Industria l.

Por eso. b ien  m erece  e s te  so lar que se le ded ique un pequeño  
«req u iem » . Hay m otivos m ás que su fic ie n te s  para que sus ru inas  
insp iren  un poco de  venerac ión  e  infundan algo  de re s p e to . En m a
te r ia  h is tó rica  tam b ién  las p ied ras  «hablan».

A  e s ta  casa se ha ven ido  llam ándola  tam b ién  «N afarran eku a» .
Y  e s te  nom bre esp ec ia l, cuya razón de s e r se a tr ib u ía  a  una le y e n 



da sob re  c ie rto  noble s eñ o r del Reino de  N avarra  que liuyó y  se refu- 
glón en e s te  lugar, es  posib le  que deba ta l ape la tivo  a una causo  
m uy d is tin ta .

Hurgando hace unos d ias e n tre  a lgunas notas antiguas tropecé  
ca s u a lm e n te  con unos d ato s  que pueden ju s tif ic a r  e s te  segundo nom 
b re  que se  a tribu ye  a S agarraga. Y  e s te  nom bre no es o tro  que ei 
d erivad o  de «n afarreri o n afarre ixa»  en que en euskera  — p artic u la r
m en te  en es ta  zona—  es denom ida a la en fe rm ed ad  de la v iru e la . 
En E ibar ha habido una casa llam ada « N a fa rrie tx e a »  e n tre  A c ita in  y 
A p a la te g u i, donde al p a re c er se confinaba en un tiem p o  a ios que  
p adecían  la con tag iosa enferm edad .

La re fe re n c ia  a lud ida  es una real o rden  d irig id a  al co rreg id o r  
d e  G uipúzcoa el d ia  11 de nov iem b re  d e  1599, donde d ic e : «que  
con stán do le  s e r c ie rta  una súp lica de Pedro de S agarraga, vecino  
d e  P iacencia , que tra b a ja  en fo r ja r  arcabuces  y m o squ etes  y  lo m is 
m o h ic ie ron  su padre y  su abuelo , y que e l año 1597 se  o bligó  a 
h ac e r 950  m osquetes  y  por haber en trad o  el mal con tag ioso  en la 
v illa  y  hab er m u erto  en su casa fa m ilia re s  de é l, se la quem aron  
dos v e c es  consecu tivas  para e v ita r el con tag io , se le  o to rg ue  que  
en el p lazo de dos años no pueda s e r p reso  ni em bargado  por deu
das, o rdenándose al co rre g id o r que se ie  conceda» ( 1 ) .  O tro  dato  
que corrobora  es ta  época de ep id em ia  es el que con c ie rn e  a Juan 
d e  A rte a g a , que tuvo  que p erm an ecer se is  m eses en cerrad o  por 
h aber con tra ído  la en fe rm ed ad . C reo  que e s te  d e ta lle  es lo bastan
te  e lo c u e n te  para ju s t if ic a r  p len am en te  el ape la tivo  que ha llegado  
h asta  nuestros  d ías.

El ta l Pedro de S agarraga, ju n tam e n te  con Juan de C hurruca. 
D om ingo  y Pedro de A rg a ra te , y Juan d e  Loyola. tod os  ellos  v e c i
nos d e  P iacencia  y a rm ero s  que trabajaban  para las R ea les  Fábricas, 
tam b ié n  aparece  en o tra  orden de 9 de  ju lio  de 1595 por la que A n 
drés  d e  Itu rriaga , vec in o  de V erg ara  y  a s e n tis ta  de a rm as , so lic ita 
ba licen c ia  para ve n d e r 200 arcabuces y 200  m o squ etes  que fa b ri
caron  aquéllos  después de cu m p lir el a s ien to  que ten ía n  hecho con  
e l Rey. El capitán  Lope de Elio tuvo  que e m it ir  su in fo rm e  para  que  
dicho itu rriag a  los p ud ie ra  llevar a  S ev illa  para  vend erlo s  a la C asa  
de C o n tra tac ió n .

M á s  datos. En 1635 litig aba  la h id a lgu ía  Juan de S ag arrag a , con  
a rre g lo  a las leyes fo ra le s .

En o tro  orden, en  e l herá ld ico , es ob ligado  c ita r e l escudo  que

(1) Archivo Gral. de Simancas. Guerra Antigua, libro 85, fo lio 56.



o sten ta  S agarraga en su fechada. ¿R espetará  la d em oled ora  p ique
ta  el único  blasón que hay de e s te  a p e llid o ? ... C reo  que su v e rd a 
dero  lugar e s ta ría  en el M useo  de San Telm o , de San S eb astián , 
ju n tam e n te  con o tros escudos a llí expuestos. A  v e r  quién  recoge  
esta súp lica . D espués será  inú til lam en tar.

Entre  los h era ld is tas  conocidos, A tie n za  es el único  que ha h e 
cho una de ias re fe re n c ia s  m ás co m ple tas  sobre S agarraga. G arc ía  
G arra ffa  lo c ita  p ero  no lo describ e , y Labayru tam poco  lo d e ta lla . 
Pero en la p arte  d escrip tiva  del blasón que p resen ta  e! re fe rid o  
A tien za  hay a lgunas om is ion es. Lo c ita  com o oriundo de P lacencia, 
con las s ig u ien tes  arm as: C ortado . en cam po de p la ta  una cruz  
flo read a  de gules: y  2.” , en cam po de oro una to rre  de  p ied ra  sob re  
ondas de agua de azur y  p la ta , y dos osos de  sab le  em p inados a 
la to rre , uno a cada lado.

Pero la rea lidad  no es és ta ; no hay ta le s  osos s ino lobos, y  en  
la p arte  d ie s tra  del escudo hay tam b ién  un árbol. Salvo  estos  d e 
ta lle s , e l resto  de la exp licac ión  parece p erfec ta .

Esta puede s e r la pequeña h is to ria  de S agarraga que ahora  
d esap arece  para s iem p re . El apellido  se p erd ió  aquí hace m uchos  
años para  deam bu lar por o tras  tie rra s , váyase  a saber con qué d e 
rivac iones  y  re fo rm as , que bajo la  p lum a de escribanos poco d e ta 
llis tas  se habrá con vertido  en m ed ia  docena de e llo s  que serán  ya  
d ife re n te s  e n tre  s í.

Y  a s í. m ien tras  la casa so lar de S agagrraga y  su fe rre r ía  pasan  
a! o lv id o , y  cuando sus p ied ras  vayan a re fo rza r e l m uro  d e  una 
escom brera , algo quedará  flo tand o  en e l am b ien te  hasta que el 
inexo rab le  transcurso  del tiem p o  lo c o n v ie rta  todo  en pura leyenda.

R am iro  Larrañaga

A iT A  A S TA R LO A  P R A N TZIS K O TA R R A R E N  
ES K U -ID A ZTiTX O  BAT B IZ K A IK O  A R T X IB U A N

A rch ivo  del C o rreg im ie n to .

C arp e ta  núm . 755  

Fxp. núm . 21 

A ño 1807

C o nten id o : D . Ignacio de Landáburu, C ab a lle ro  de la O rden  de C a r
los 111. re s id en te  en Bilbao, in form ación  de la conducta y  es tad o  en  
que se encu entra  Don .......................  para ad m in is tra r sus b ienes



» R eserbado . -j-
•  D n . Ygnacio  Landaburu C ab a lle ro  d e  la
» Rl. y  D is tin g u id a  O rd en  d e  C arlo s  III ,  re s id e n te  en  
» e s ta  V illa , h a  s o lic itad o  an te  S .M . q u e  s e  le  n o m b re  un 
» Juez Im p arc ia l, que e xam in e  la  verdad  de  varios  
» hechos que propone, y  le  re in te g re  en  e l concepto  qe.
»  ¡ustam ente se mereze, y  habiéndoseme encargado qe.
» p o r los  m ed ios  reserbados, que m e  d ic te  la  p rudencia,
» ab erig u e  la  conducta  que h a  obserbado  Landaburu
•  en e s ta  V illa , m e  ha p arec ido  oportuno  m a n ife s ta rlo  
» á  V.P. para  que s ig ilo sam en te  m e  In fo rm e  s i e l  re fe - 
» rid o  Dn. Ignacio  e s ta  lib re  d e  la  e s p e c ie  d e  d em e n c ia
» q ue p are c e  ha e x p e rim e n ta d o  en o tro  tiem po , y  s i le  con- 
» te m p la  capaz d e  a d m in is tra r p o r s i  sus b ien e s  con  
» tod o  lo  dem ás que V.P. haya entend ido , y  se le  o frezca ,
» re s p e c to  d e  aqu e l In te resad o  a qu ien  d e v e  con ocer p o r ha
•  v e r  res id id o  a n te s  d e  haora en la  A n te  Ig le s ia  d e  Aban
•  do  P u erto  d e  la  Paz, y  h aver frequ en tado  ese  C o m b en to
» d e l cargo  d e  V.P., d e  cuyo c e lo  m e  p ro m e to  la  m a y o r breve- 
» dad, y  que su In fo rm e  le  es te n d e re  esc rito  á  continuación
•  d e  e s te  o fic io , d ev o lv ié n d o m e le  o rig in a l con  la  re s e rb a  
» que e x ije  asunto  tan  delicado , y  com o  s e  encarga
» p o r la  S uperioridad .
» D io s  g u e  a  V.P. m uchos años. B ilbao  31 
» d e  f\Aarzo d e  1807.
•  B en ito  San Juan  [ru b ric a d o ]
» R d.° P. G uard ian  d e l C om bento  d e  S. franc.®

•  La com un icación  y  tra to , qe. he ten id o  con  D n  Y gnacio
•  d e  Landaburu no  ha  s ido tan  in tim a , y  tan  con tin ua  com o se  
» re q u ie re  p ara  fo rm a r ¡u ic io  p e rfe c to  de  e l  es tad o  d e  su

[d e m e n c ia
•  y  p o d e r h acer ju s ta  com paración  d e  e l actua l, a l  qe. tubo

[quando
•  a n te s  v iv ió  en  e s te  pueblo  d e  A bando Puerto  d e  la  Paz; pero

[p o r
•  a lgunas conversac iones  qe. h e  ten id o  con e l y  a lgunas  ope-

[rac io -
•  nes, qe. h e  notado, m e p are c e  qe. aunqe. su d e m e n c ia  no es

[ta n ta
» com o la  qe. padeció anteriorm ente, no se  halle  con dispO'

[s lc io n  de



» a d m in is tra r sus b ienes.
•  D io s  gue. a  V.S. m s. años Sn. Franco.^
•  ex tram uros  d e  B ilbao  7 de  A b r il d e  1807.
» Fr. Pedro  de  A s ta r lo a  [ru b ric a d o ]
» Sr. C om andante  G en era l d e l S eñ o río  d e  V izcaya».

O rri gelago e re  baditu  auziag iri txo sten ak . baina a rg ita ra tze n  de- 
gun za ti onek bakarrik  dauka zer Ikusi A ita  A starloag az.

B araona Enrike irakas leak  em an zidan  idazti onen lo rra tze a , eta  
berari e s k e r aurk itu  d e t a rg ita ra tze  au eg ite k o .

B este  auziag irien  batean  ere  agertzen  ornen da A ita  A s ta rlo a  
p ran tz isko tarraren  b es te  ze r edo zer, edo berari dagokion auziag i
rien  bat, G ern ikako  idazk iteg ian . U rrengorako  utzi dezagun.

M -B . A .

O B S E R V A C IO N E S  SOBRE  
EL P IN TO R  M E N D IE TA  Y  S U  O BRA  

•JU R A  DE LOS FUERO S DE V IZ C A Y A »

V a rio s  han tra tad o  sobre el p in to r Francisco de M e n d ie ta  y 
R etes , vec in o  de B ilbao en la segunda m itad  del s ig lo  X V I, y  que  
d estacó  com o gran p in to r. Fue, adem ás, au to r de una C o ro n ica  de  
V izcaya, cuya cuarta  p arte  conocem os grac ias  al ve n e rab le  e s crito r  
Juan C a rlo s  de G uerra .

La obra m ás conocida d e  Francisco de M en d ita , es su cuadro  
Jura de  los  Fueros d e  V izcaya, que  se conservó  en la  C asa  de Jun
tas  de G uern ica  y  luego  pasó al m useo de Bellas A rte s  de  Bilbao.

S egún D e lm as , en su G uía  d e l S eñ o río  d e  Vizcaya, año 1864, 
«Este h is tórico  y m uy curioso  cuadro fu e  hallado en Londres en una 
tab ern a , y lo com pró e l cap itán  de un buque m ercante , que lo regaló  
a su país  a s í que p isó  sus costas» (ed ic ió n  de 1965, pág. 1 9 1 ). Hoy 
ex is te n  va rias  copias d e  e s ta  obra.

O tro  cuadro d e  la Jura de los Fueros, que D arío  de  A re it io  aso
c ia  con é s te  (en  R IEV, X X , 1929, pp. 2 6 9 /2 7 2 ) ,  según un m an uscrito  
de la B ib lio teca  N ac iona l, fu e  aquel en que figuraba  e l re y  a pie  
d escalzo , sin llegar a c o n firm ar fu e ra  obra de M e n d ie ta . S i se lee  
el te x to  de RIEV, tran s c rip to  por A re it io , se  puede c om prob ar que  
es un ca lco  d e  los p árra fos  fin a le s  del cap ítu lo  X V I (53  v .)  d e  la 
obra A n tig uas  Lenguas d e  las  Españas  del L icenciado A n d ré s  de 
Poza, y  que D arío  no reparó  en e llo , o b ien  nunca llegó  a  le e r  la  

obra de Poza.



Pero o bservam os una d ife re n c ia  con s iderab le  e n tre  am bos te x 
tos: cuando el L icenciado Poza habla  de una cap illa  de los v izcaínos  
en el m o n as te rio  de San A g u s tín  de la ciudad de B rujas (y  nos ba
sam os en la ed ic ión  de 1959 en M ad rid , por M in o ta u ro );  A re itio , 
sigu iendo  ai a lud ido  m an uscrito , habla  de la ciudad de Burgos, y 
no d e  Brujas.

A un  s iend o  verdad  el destino  que D e lm as  le a tr ib u y e  al cuadro , 
se ría  m ucho con je tu ra r que se tra ta s e  del m ism o que Poza le  s itúa  
en Brujas. La descripc ión  gen era l co in c ide  con la escen a  d e l cuadro  
conocido, y no ten d ría  nada de ex traño . C o n s id e ra r al re y  y  a los 
caballeros con ios p ies  descalzos, parece m enos p ro bab le  aún den 
tro  de lo d is c u tib le  (según  Poza, e ra  costum bre  que duró  h asta  su 
época) ; pero  lo m ás ex traño  s e ría  que Poza no tu v ie s e  n o tic ias  de 
su autor, en caso de s e r é s te  M e n d ie ta , puesto  que am bos eran  con 
tem p o rán eo s  y h ab itan tes  m uy p róxim os. D e todas fo rm a s , es te  
será  un asun to  d ifíc il de p oner en c la ro .

A l p are c er. Francisco Vázquez fue  el m a e s tro  y  p ro te c to r de  
Francisco de  M e n d ie ta , por s e r é s te  h ijo  natural d e  su c riad o  Pedro  
de  M e n d ie ta  y  de M a ría  de R etes  que tam b ién  le  s irv ió  algunos  
años. Esta, a  la vez, co in c id ía  ser de M e n d ie ta  del va lle  d e  Ayala, 
pueblo donde se a tribu ye  naciera  e l p in tor.

A re it io , que fue  quien  m ás investigó  sobre e s te  p in to r, d ice  
que, M e n d ie ta , en a g rad ec im ien to  a su m aes tro  y  p ro te c to r Francis
co V ázquez, en ocasiones llegó  a usar su a pe llido  com o  Vázquez  
de M e n d ie ta  (V e d  en BOLETIN de la R .S .V .A .P ., X , 1954, pp. 3 5 0 /3 5 1 ) .  
Las c itad as  investigac ion es  de  D arío  de A re it io , v o lv ie ro n  a ser pu
b licadas en las obras s e lec tas  póstum as Tem as h is tó rico s  vascos  
(B ib lio teca  Vascongada V illa r , B ilbao, 1 969).

F rancisco  V ázquez, a m í m e hace sospechar s e r algo  m ás que  
m aestro  y p ro te c to r del h ijo  de sus s irv ie n te s , cosa fre c u e n te  en  
aquella  época. Pero no v ie n e  al caso de m is  indagaciones sobre  
este  a rtis ta  y  su obra de la Jura. Lo c ie rto  es que al te s ta r  Francisco  
V ázquez, en 1584, com o tu to r  de sus n ie tos , p resen tó  com o fiad o r  
a Francisco de M e n d ie ta , y  é s te  a su vez, an te  el C o nce jo , para su 
vecindad en  B ilbao, dio com o fiad o re s  a dos a rtis ta s : l-lernando de  
Ibargüen, e n ta llado r, y  D om ingo  de Badia, p in tor.

Por o tra  p a rte , sabem os que M a ria  de R etes , en 1556, confesó  
que es tab a  em barazada d e  c ie rto  varón y m archaba a su tie rra ;  
pero si no hay algún e rro r en las c ifra s  de los años que m arca A re i
t io , V ázq uez M e n d ie ta  e ra  a rtis ta  conocido en B ilbao hac ia  1543.



(La p rim e ra  c ita  es del BOLETIN de la R .S .V .A .P . y  la segunda de 
RIEV. y  e n tre  am bos trab a jo s  m edian  25 a ñ o s ). Es posib le : que la 
m ad re  del p in tor tu v ie ra  m ás fam ilia  de m uy m ayor, tam b ié n  que  
s e  haya com etido  a lg ijn  e rro r en las transcripc ion es  de los años, 
pero  m ucho m ás probable  s e ría  que hub iera o tro  p in to r an terio r  
V ázq uez d e  M en d ie ta .

Sea de una fo rm a  o de o tra , aun queda por in ves tig a r s o b re  es te  
p in to r, com o queda por ac lara r el segundo cuadro de la Jura  a pie  
descalzo  que c ita  Poza.

J. San  M a r t in

M IS C E L A N E A  DE S U C E S O S  TO LO SA R R A b

Don G abrie l Joaquín  de Palacios, sacris tán  ec les iás tico  y  can to r 
d e  la Parroquia de S an ta  M a ría , fue  anotando en un libro  todas las 
in tenc io nes  por las que ce leb ró  sus m isas desde el año 1750 al de  
1794. E ste  libro se conserva  en el A rch ivo  Parroquial de Tolosa y  lo 
he podido consu ltar g rac ias  a la am ab ilidad  de mi buen am igo  y as i
duo  investigado r, don S eb astián  Insausti. que m e in form ó de su ex is 
ten c ia .

C om enzó  sus ano tac iones  el sacris tán  Palacios hacia la m itad  
del lib ro , dejando la p rim e ra  parte  en b lanco, que luego sigu ió  lie- 
nando, una vez que fin a lizó  su parte  ú ltim a , los fo lio s  no llevan nu
m erac ión  y  su títu lo  es  C E N S O S  DE C A P ELLA N IA S Y  A S IE N TO S  DE 
M IS A S .

D e  su lec tu ra  se p uede d educ ir que nos hallam os an te  un c lé 
rigo que cum plió  escru pu losam en te  su m en e s te r de sacris tán  y as í 
ano ta  m e tic u lo s am e n te  toda cerem on ia  litú rg ica  o de congrega
ción en la que él deba p reparar a lgo, seguram ente  con la  fina lidad  
de con servar los datos a m odo de ritu a l y  poderlos con su lta r cada  
v e z  que se  re p itie ra  la ce rem on ia . A p arece  com o un c lé rig o  piadoso, 
quizá a lgo  escrupu loso, con s im p atía  hacia  la C om pañía  de Jesús, 
e je rc ita n te  en Loyola, in te resado  por la G ram ática  (ad q u ie re  la c o n 
tes ta c ió n  de C abredo  a Erro sobre puntos de G ram ática  y  «otros  
m an uscrito s  de un cura de V erg ara  a la Sociedad sobre ens e ñ ar o 
no la G ram ática  en b ascuence») y  v a lie n te  duran te  la invasión  de  
los C onvenc iona les  fran ceses . Su salud se v ió  probada por «el mal 
del lovan illo»  (1 7 7 1 ) . por «algo de sordera» con el eu fem ism o  de  
los sordos, pues en 1783 se conform a con ped ir «que no se m e  
au m ente» , «hinchazón de piernas» (1 7 7 9 ) , «una rec ia  flux ión  en el 
o jo  derecho» (1784 ) y  « fria ldad  de la cabeza» (1 7 9 2 ).



D e  todas sus ano tac iones  sólo  he tra n s c rito  aquéllas  que m e  
lian p arec id o  podían o fre c e r algún in te ré s  a  los van ad o s  le c to re s  o 
investigado res . D e  e n tre  e llas  m erecen  destacarse :

Los consejos que da a su criado  U rru tia  sobre el tra to  con las  
m uchachas (1 7 5 1 ) .

A lgunas  breves notic ias  sobre partidos de p elo ta  (1751 y 17 5 2).

La honradez del bueno de Ignacio de Z u ria rra in . qu ién , fa lto  de  
m edios para pagar su a lq u ile r, huye a lo verg on zan te , dejando  todo  
bien ordenado, en tregando  las llaves a  «la Chinchoa» y «dos p iezi- 
tas  de  lienzo» para en pago de la ren ta  que d e ja  s in  pagar. Esta  
anécdota  nos proporciona la  oportunidad de te n e r una so m era  d es
crip c ión  del m o b ilia r io  de una casa to losana  en el X V Ill (1 7 7 7 ) .

Las n o tic ias  de te m b lo re s  de t ie r ra : 24 .V .1750; 1 y  2.X1.1755: 
7.V1.1778 y 2 .X II.1784 .

A lgunos topón im os to losanos: C ercau s ía , Lechua ca lea , Rondi- 
lia, Lugarda, Puente de S an ta  C a ta lin a  y  Z u luaberro .

A lgunas  re fe re n c ia s  a ta C o frad ía  del Sagrado C o razón , a  la 
C ongregación  je s u ític a  de N u es tra  S eñ ora  del Socorro , a  la H erm an 
dad de la S an ta  Escuela de  C ris to  y  unas deta lladas  y re p e tid a s  d es 
c rip c ion es  d e  los p rep ara tivo s  de las C ong reg ac io nes  d e l C lero , 
para las que p repara  el arch ivo  «quem ando esp liego  para  que oMe- 
se b ien».

H ay una b reve  re fe re n c ia  a la oblada en los fu n e ra le s  (1 7 6 3 ) y 
a la lec tu ra  de los E vangelios aun niño (1 7 7 1 ). S e  observan  con él 
los a ltib a jo s  que s u fría  la as is ten c ia  a ta M is a  de G allo  y  hace son
re ír  su observación  para que la co lec ta  re s u lte  b ien  hecha.

Son p ro lijas  las d escrip c ion es  que hace de las Exequias c e le 
bradas en la  Parroquia  por Juan V  de Portugal (2 6 .IX .1 7 5 0 ), con in
te re s a n te  m ención  de m úsicos y  can to res  d on ostia rras , y  la v is ita  
del D uque del In fan tado  con su fa m ilia  y  séqu ito  (6 .V I1 .1777 ). Tam 
bién d esc rib e  la ce leb rac ió n  de los Jub ileos  de 1751 y  1776.

N o  he puesto  especia l cuidado en a n o tar todos los a lta re s  que  
se  m encionan , pero , no o b s tan te , pueden c ita rs e : S an ta  C a ta lin a  (que  
t ie n e  en lo a lto  «una p in tu ra  de Santa A n a » ) , San M ig u e l, San Joseph  
(«en  que ai im agen de nr.'* S e ñ o ra » ), A n im as , San A n to n io  d e  Padua 
'y San A n to n io  A bad, del N azareno, San R afae l, S o ledad . Rosarlo, 
San Ignacio  de Loyola y el a lta r  del N a c im ie n to , que sólo  se  ponía  

por N avidad .

Tam bién  se  tra ta  en 1764 de la fáb ric a  de la portada de la ig le-



s ia  y de la doradura de los re tab los  m ayo r y  del R osario , y  en 1771 
d e  la doradura del de San Juan. R esu lta  m uy ih te re s a n te  e l re lato  
d e l incendio  del tem p lo  y  de los arch ivo s , con la ac titu d  heroica, 
y hoy casi o lv idada, de los M a is tru a re n a  y  B arrena ( 9 X 1 7 8 1 ) .

S e  m enciona la e rm ita  de San C ip ria n o  (1 7 6 4 ), la o rden  dada 
por el C onsejo  y por e l Prelado para que se cerraran  las e rm itas  
(7J .1770 ) y  la f in a l d estrucción  de las de Santa Lucía y  M ag d alen a  
(1 7 7 2 ) . cuyas im ágenes  fueron  tras ladadas  a la de San Juan de  
A rra m e le .

El fam oso c lé rig o  don D iego M a rtín  de Lazcano, p ensador avan
zado , parece  ser m encionado  al re fe rirs e  a las B ríg idas d e  Lasarte  
y que «Lazcano se ballava  todavía  en Logroño», en 28 .V .1792.

D e e s ta  m an era  llegam os a la G u e rra  de la C onvención  fra n c e 
sa. Don G abrie l Joaquín  de Palacios, que . cada vez que hab ía  Con
g regac ión  del C le ro , rezaba porque todo  suced iera con ca lm a  y paz. 
se ve  obligado a te rm in a r sus apuntes con noticias de g u e rra , na
rrándonos la d e rro ta  española en las ce rcan ías  de Tolosa. la huida  
tìe  todos sus herm anos c lé rigos , e! c ie rre  de la Parroquia y  su p ri
s ió n  en el C as tillo  d e  Bayona. A  su reg reso  en D ic ie m b re  te rm in a  
sus anotaciones d ic ien do : «y no espe c ific o  m ás. porque e l recuerdo  
m e hace tem b la r y  he ten ido  b astante  daño en mi salud».

« *  *

D ía  27 de S e p tie m b re  de 1751. e n tró  a  se rv irm e  de o fic ia l Jo
seph  San tiago  de U rru tia ; o frec íle  m esa  y dos excudos p o r m es, 
n o tificán d o le  el que quien  av ía  de s e rv irm e  debía s e r m uí lim itado  
en  el b eb er y no te n e r am is tades  p e lig ro sas  con m u g eres , y  que  
p o r es to  no q u e ría  fu e s e  a e s c riv ir  ca rta s  a m uchachas, pero  que  
si algún escriban o  le  d iese  algún m ed io  de ganancias, no siendo  
inco m p atib le  ccn m i as is ten c ia , le d aría  perm iso  para p oder aprove
ch arse  de ello.

En 3  de N o v ie m b re  le d i a Joseph San tiago  16 rea les  de  ve llón .

En 21 de N o v ie m b re  d i a Joseph San tiago  75 rea les  y  10 m rs. 
de  ve llón , m itad  e n  oro  y  m itad  en p la ta  y vellón por el p artid o  de  
A le g r ía  que Jugó Lavaca el inm ediato  d ía  22.

En 21 de H enero  de  1752, día del p artid o  de los de H ern an i con 
M en d ib u ru  y P reboste , d i a Joseph S an tiag o  16 rea les  de ve llón .

1752 en 8 de fe b re ro  le d i a Joseph Santiago d iez  excudos. En



13 d e  s e p tie m b re  d i a Joseph San tiago  16 reates  de v e lló n  para  
su v ia je  para el Pasaje y  Lezo.

En 17 (S e p t. ?) d i a Joseph S an tiag o  32 rea les  de ve llón .

D iz ie m b re  en 23 d i a Joseph San tiago  32 rea les  de ve llón .

En 13 de M arzo  de 1753 di a Joseph San tiago  para  e l v iage  
a A zp e itia  32 rea les  d e  ve llón .

Sum an e s tas  partidas de arriba  24 excudos de a 128 qu"s, 8  rea 
les  y  16 m rs . d e  ve llón . D em ás de es to  se  gastaron con é l tre s  
p ap e les  de polvos de A ix .

«I-lam e serv ido  en 16 m eses que, a razón de dos excudos por 
m es. sum an 32 excudos».

Pagué e l a lcance que m e hizo el m uchacho, a su M a d re , p e r
donándole los 15 rea les  de vellón  por el im porte  de los tre s  pape
les d e  polvos de A ix , que arriva  se d ize , y el m uchacho m e dió 
g razias  de tod o  en c a rta  d e  26 de M arzo  de e s te  año d e  1753, es
c rita  desde A zp e itia ; con to que quedó fin a lizad a  la c u en ta .

N o ta . —  V iéndose  Y g nac io  de Z u ria rra in  fa lto  de m ed ios  y de 
cu b ie rto . s in  te n e r con que s a tis fa c e r a sus ob ligaciones, to m ó  apar
tid o  e l ausen ta rse  de  e s ta  V illa , s in  d ec irm e , ni a m is  h erm an as, 
nada de  lo que in ten tava . y assi lo e g ecu tó  a fin e s  del m es  d e  Sep- 
t ie m b re  d e  1777. Y para  en pago de la ren ta  de la casa en que ha- 
b itava , dejó  a  M an u e la  de  M acazaga dos p ie z ita s  de  lienzo  para que  
m e ios d ie ra , las que se m id ieron  d e la n te  de ella  y  de B árbara de  
B rasillun  y  tan tea ro n  e lla s  e l precio  sup rem o  a que se pod rian  ve n 
der, y , aun ven d iénd ose  a dicho p rec io , he quedado p erju d icad o  en  
24 rea les  de ve llón  para  e l cu m p lim ien to  de 18 ducados que m e  
d ev ia  dar de ren ta  por e l año que c a e ria  a 11 de N o v ie m b re  p ri
m ero  ven idero .

La hab itac ió n , que ocupaba dicho Y g nac io  de Z u ria rra in , he dado  
en  a rre n d a m ie n to  a Juan Baptista  de Juanagorria  (a lia s  N a v a rro ), 
e n tre  onze o doce p re ten d ien tes , para se is  años por 22 ducados  
de  ve llón  al año, em pezando  a c o rre r los  años desd e  San  M a r tin ,  
11 d e  N o v iem b re  p rim e ro  v e n id e ro ...,  s iendo  tes tig o s  los G uardas  
de la A duana: M an u e l S aez y  F erm ín  del C id , y  Lorenzo d e  M ach i- 
nandiarena, cantero  mi vec in o , que se hallava  aquí es to s  d ías; y  
con la condición  expresa  d e  que d icho  Juan B aptis ta  no aya de to 
m ar en su hab itazión  ynqu ilinos que tengan  cocina separad a , porque  
en  e lla  no ha d e  a v e r m ás que la única cocina, que tie n e , ni puede  
sub arrend arla  s in  mi c on sen tim ien to .



Con e l m otivo  de la fuga de! expresado  Z u ria rra in , que se fus  
cerrada la casa y  entregando  las llaves d e  ella  a M a r ía  A na de  
A ram bu ru . a lias  C hinchoa, se  a lborotaron los que le  h ic ie ron  fianza  
para la v e n ta  del a c e ite , y  se fueron  a  d icha casa con la d ich a  Chin- 
choa y e l escribano  del A yun tam ien to  y  em bargaron  algunos tras - 
tros  (s ic )  que se hallaron. Ygnorando yo a punto f i jo  qué cosas  
av ía  de la  m ism a casa, acudí a A ran a lde , an te  quien  h ize  escritu ra  
d e  a rre n d a m ie n to  de e lla  para 9 años el d e  1750 al sob re  dicho Zu 
ria rra in , y  m e ha avisado dicho A rana lde  que ten ía  d icha hab itazión  
d ada en arren d am ien to  a  Zuria rra in : nueve zerrra jas  con sus llaves, 
laar, m o rillo s , tras fu ego  de cocina y  dos cu jas de cam a lisas , con  
que hallándose en se r, com o se hallan, han de quedar en dicha  
cassa com o proprias de e lla .

A ño  d e  1782. —  A s ie n to s  de M Issas  que iré  ce lebrando  por 
m is cape llan ías  y  o tras  ob ligac iones.

(R e s u lta  in te re s a n te , porque señala  los d iversos a lta re s  que  
ex is tía n  en  el te m p lo  p a rro q u ia l).

Feb rero . D ía  4, en e l A lta r  del Rosario , en que ac tu a lm e n te  es tá  
e l S ag rario , por R ecalde y  r“ (responso) en el cam "...

D ía  9 , m e pagaron los M ayordom os d e  la H erm andad por los  
résp ices  del m edio  año ú ltim o  de (1 7 )8 1 : com o a S acris tán  75 re a 
les y 22 m rs . com o a co ris ta , con desquen to  de 22 rea les  y  16 m rs. 
del A n ive rs ario , 13 rea les  y 30 m rs, y  por A n im as 12 rea les  y  24  
m rs ...

Junio. D ía  18, d ije  al C le ro  M issa  a las 8, de San C yriaco  y  
Paula, M á r t ire s ; ap liq ué  a honra y g lo ria  del E sp íritu  Santo , 
p id ién d o le  a  Su M agostad  h ic ie s e  el que se  ce leb rase  la C o ng reg a
ción con tod a  paz y  d isp us iesen  en e lla  lo que fuese m ás d e l agrado  
de la D iv in a  M ag estad  y  provecho del Y lu s tre  C le ro . En e lla  se  
nom bró p o r S ec re ta rio  (a  fa lta  de don Juan Baptista  de Echave, que  
m u rió ) a  don M anuel de  S alsam endi, uniform enívente. S e  o to rgó  po
d er en fa v o r del C o le c to r C h urruca  para que entend iese  en la causa  
p en d ie n te  con la Y g le s ia  de la C alzada sob re  el S ubsid io . Fuim os  
te s tig o s  don Ram ón de Zava la , A rra m a rra  y  yo.

La C ongregación  se ce leb ró  en la S a c ris tía  C h iqu ita  d e  en m e 
dio, al p a r de  la p uerta  para la S a c ris tía  m a io r se puso ia m esa  para  
e l S eñ or D iputado  G enera l con la sob rem esa  afe lpada y  la de seda  
que se p id ió  en e l Palacio V ie jo , com o o tros  años. La s illa  para el 
D iputado  G enera l y tre s  tau re te s  (s ic ) se trageron  de casa de  
A ran a ld e . D os de d ichos tre s  tau re te s  se  pusieron d e la n te  de la



p u erta  por donde so lía  sub irse  al cam a rín , y  la te rc e ra  en la esqu i
na vac ía , d e lan te  de la ventana. O tro  ta u re te , que ai en la Y g le s ia , 
se puso para  e l S e c re ta rio . D e la n te  d e  los arcos de las ventanas  
se pusieron  tre s  bancos d e  serm ones, y d e lan te  del lab a to rio  o tro, 
y é s te  fu e  e l único  q ue  se puso en aquel lado, los dem ás fu e ro n  los 
q ue ai en la m ism a s a c ris tía ; en e l sue lo , que se lim p ió  la v ís p e ra , 
se hecharon  las tre s  e s te ra s  y  es tu b ieron  todos con deshaogo. En 
el A lta r  puse quatro  v e la s , com o s ie m p re , y, después d e  acabada  

la C ongregazión  con tod a  quietud  an tes  d e  las 1 1 1/ 2. re m it í  a l Pala
c io  y  a  A ran a lde  sus resp ectivas  a la jas . S e  qu itaron  de la S a c ris tía  
todos los tra s te s  y  d i a  A rra m a rra  dos re a le s , por que d ie ra  a los 
tre s  com pañeros a q u a tro  quartos y  se quedara  él con c in co , y  a 
la m añana le  d i dos q uartos. porque m e ayudó la M iss a  con sobre
p e lliz . El C o lec to r se  o lv idó  de d arm e e l es tip end io  de  las ocho  
pese tas  y  en treg ó  anoche al v icario , qu ien  e s ta  m añana m e  ha dado  
en la S acris tía .

El q uarto  del A rch iv o , en donde an tes  se ce lebraba la  C ongre  
gazión, no es tab a  d e c e n te  a causa del incendio  de s e p tie m b re  del 
año pasado.

1783. —  M arzo  d ía  12. a honra y g lo ria  de San G re g o rio  (cu lo  
d ía  e s ) ,  d e l modo q u e  he podido a p lic a rla , suplicando al g lorioso  
san to  m e a lcanze e l que se  m e q u ite  la so rdera  o a lo  m enos no 
se  m e a um ente . H e ce leb rad o  en e l A lta r  d e  San A n to n io  A bad .

M ayo , d ía  14. En sufrag io  del a lm a  de nuestro  d ifu n to  V icario  
don Francisco  A n to n io  de O lloqui, por e l lib ro  de  C e re m o n ia s  de  
B ustam ante . B reve d e  ex tin zión  de los J esu ítas , que con c a rta  suia  
publicó  e l S e ñ o r A rzob isp o  de Toledo. U n cartapac io  Im p reso  en quo 
C abredo  respondió  a Erro  sobre puntos d e  G ram ática , y  o tro  m ano  
esc rito  de un cura  d e  V erg ara  a la S oc iedad  sobre e n s e ñ a r o no la 
G ra m á tic a  en b ascuence , y  que e l d ifu n to  m e  los d ió  p ara  le e r y 

quedaron  en m i pod er, y  com o tod os  los lib ros  se vend ían  a  tru eq u e  
de M is s a s  por e í e s tip e n d io  de 4 V i re a le s  de  vellón  p o r M is s a  que  
o í d e c ir  d ispuso  el m ism o  d ifunto , por tan to  e l tes ta m e n ta r io  A ran a l
de  m e d ijo  podía c e le b ra r una M is s a  por d icho  libro  y  p ap e les .

D iz ie m b re , d ía  3 . Por encargo de U rsu la  de Loinaz a  honra y 
g lo ria  de S anta Lucía, en e l A lta r  d e  San M ig u e l, para que la a lcan
ce  e l que se  la q u ite  e l m al del ojo que padece.

1784. D esde  d icho  d ía  9 hasta  17 de M arzo  no d ije  M iss a  a 
causa de una rec ia  flu x ió n  que p ad ec í en e l o jo  derecho .



D ía  17 de m arzo. En sufrag io  de las a lm as del P urgatorio  en  
g en era l por e l voto  o p rom esa hecha cuando el m al de o jo . D icho  
d ía , en la S a c ris tía , después de M iss a , d i dos rea les  a don Joseph  
de E lo rm end i por la  lim osna de la Escuela de C hris to .

D ía  18. a honra y  g lo ria  de San Y gnacio  de Loyola en su A lta r  
por cu m p lim ien to  d e l voto  o p rom esa hecha quando e l m al del o jo .

Junio, d ía  22. D ije  M issa  al C le ro  a las 8 . Y  C h urruca  m e d io  
las ocho pesetas  acostum bradas, y  yo a los M onag illos  lo m ism o  
que o tros  años. Las prevenziones, com o e l año de (1 7 )8 2 , con la 
d ife re n c ia  que la so b rem esa  tra jo  O tam end i de A tod o , y de casa  
de A ren a ld e  una s illa  y dos tau re te s . S e  acabó la C ongregación  
a la una. S e  vo lv ie ro n  a sus dueños las a la jas  arriba  m encionadas. 
Parece que C a rre ra  y  don C aye tan o , congregantes de aqu í, no pu
d ieron  s a c ar nada sob re  que los Santos O leos v in iesen  a p arar a 
e s ta  V illa , después de hecho e l rep arto , y  pro testaron  sobre e llo .

(N o ta : «don C ayetano» era  e l c lé rig o  don C ayetano  de A rizm e n d i)

D lz ie m b re . D ía  2. La noche del d ía  1 al 2  ha havido te m p e s ta 
d es de tru en o s, g ran izos, e tc . y  por debajo  del A lta r  del S an to  C h ris 
to  e n tró  m ucha agua en e l cru cero  a causa, sin duda, de e s ta r ce 
rrado  con broza un abu jero  que tie n e  la pared de la Y g le s ia  tras  
dicho A lta r , de donde an tes  de aora hem os v is to  sa lir  la agua tu rb ia  
qual v ie n e  en e l r ío . A b rió se  dicho abugero , y  he v is to  que sa lía  
d e  é l en cantidad  agua. El seño r G arm end ia  hizo d ilix e n c ia  d e  que  
se  e x tra g e ra  d icha agua de la Y g les ia  para lo que desd e  se ab rie 
ron las p uertas  de e lla  se han ocupado en e llo  m uchas m ugeres . 
Por la m añana no se  pudo pasar a la S a c ris tía , por lo que los m ona
guillos  llevaron  a la  Soledad cá lices , a lbas , e tc . y  a llí d ije ron  M is 
sa va rio s  señores  S acerd o tes , Para las 8  ya avia paso para la 
S a c ris tía  por el lado del Rosarlo , por ta n to  d ije  yo M is s a  en San  
M ig u e l y  o tros  en ta C oncepzión  y  Rosario . Para las 9 es tab a  ya 
ju to  d icho crucero .

1785. —  A g osto , d ía  2. En el A lta r  m a io r en su frag io  d e l a lm a  
del d ifu n to  Don M an u e l Y gnacio  d e  A g u irre  (que parece  m urió  de- 
rrep en te  e l d ía  31 del pasado en el Puente de Santa C a ta lin a ) y 
le  ap liq ué  tam b ién  la Indulgencia  p len aria ; todo g ra tis  por la a m is 
tad  que nos pro fesábam os.

N o v iem b re . D ia  2. T res  M issas  en e l A lta r  de San M ig u e l: la 
p rim e ra  p o r M a rtín e z  y  las o tras  dos p o r A n im as del Purgatorio  
en  g en era l.



D ía  15. En sufrag io  del a lm a de Joseph de Larre ta  com o h erm a
no de  ia S an ta  Escuela de  C hris to .

D ía  20 . A  honra y  g lo ria  de San Luis G onzaga y por la salud  
d e  la h ija  d e  Y zq u ie ta , si conv iene , en el A lta r  de S . Y g nac lo . En
cargóm e don Francisco Eguiluz y m e d ió  el es tip end io .

1786. —  H enero . D ía  1.® en el A lta r  de las A n im a s  con respecto  
a San Roque y a in tenzión  de la p a rte  que la hacía  c e leb ra r. D Ióm e  
el es tip e n d io  un casero  que v ino  ai m ercado . D ía  3 , por e l a lm a de  
don Y g n ac io  de A ran a lde  por el ro lde  puesto  en la S a c ris tía . Pa
góm e Eguiluz.

M ay o , d ía  23 , de la A p aric ió n  de  S antiago, d ije  la M is s a  a  las S, 
ai C le ro , de  d icha fes tiv id a d , haviendo  antes  en la S a c ris tía  hecho  
su ap licac ión  a honra y g lo ria  del E sp íritu  S an to , sup licando  a su 
D iv ina  M a g e s ta d  d iese  la g rac ia  a los C o ng reg an tes  de tra ta r  sus  
cosas con sosiego  y q u ie tu d  a rr>aior g lo ria  de D ios y b ien  del 
C le ro . Entraron  luego y se acabó la C ongregación  ce rca  d e  la una 
y m ed ia . En b  S acris tía  se pusieron  los bancos y  e s te ras  com o el 
año 82 y  84 , tre s  ta u re te s  y  una s illa  de  C asa  de A rm a n a ld e . y  se  
vo lv ie ro n . La sob rem esa  m orada  de raso d e l Palcio  V ie jo , com o  
o tros  años, y  la vo lv ió  A rra m a rra , que la p id ió . Q ua tro  v e la s  en  
can d e leros  de  p la ta , com o o tros  años. S e  m e d ieron , com o o tras  
veces , ocho pesetas  por la M issa  y dem ás m is  que h aceres . D i 
a los m uchachos dos re a le s  de ve llón , com o se acostum bra , y  d e 
m ás a A rra m a rra , que m e  ayudó la M is s a  con sob re p e liz , dos 

quartos.

1788. —  Junio. Hoi d ía  17 d e  Junio de 1788 ha ce leb ra d o  el 
C le ro  la C ongregazión  añal en e s ta  Parroqu ia , en la S a c ris tía  C h i
qu ita  u de  en m ed io , com o los años de 86, 84 y 82 . Las p revenzio nes  
d e  bancos, e tc . com o d ichos años. Las sob rem esas  ag en c ió  A r r a 
m arra . El D iputado  añal e ra  e l R ecto r de L izarza, q u ien  pres id ió . 
N u estro s  con gregan tes  E cheverría  y A q u lrre za v a l. Yo  d ije  la M issa  
al C le ro  a  las 8, d e  San  Segundo, de q u ien  rezábam os, aplicando  
antes  en la S a ris tía , com o o tros  años. S e  acabó la C ongregazión  a 
las 12. A l co lec to r O soro , que p arece  es d e  M o tric o , se  le o lv i
dó e l d arm e  las ocho p ese tas  por la M is s a , p revenzio nes  y 
cuidado  d e  la puerta , (añad ido: «Hoi 4 de o c tu b re  m e ha dado  las 
ocho p es e ta s  S a lsam en d i. v ic a rio  de A rr ia rá n » ).

S e tie m b re , día 14, e s te  d ía  d i a don M ig u e l Jazin to  d e  A ran a ld e  
s ie te  o ríto s  por el e s tip e n d io  de las M Issas  que e s tá  d ic ien do  por mi 
por R eca lde . que en todo  han de ser 37 y  pagados sus e s tip en d io s



a razón d e  quatro  reates  de vellón  por cada M iss a  y  sobraban en  
dichos s ie te  o ritos  se is  quartos, los que m e d ió  d icho A ran a ld e .

D ic ie m b re . —  N ota: Sobre la paga que m e hizo ia V illa  por 
m ano de L izarrib ar del pedazo de t ie r ra  que se quitó  a la  huerta  
de  Juan de O re ja  y  su m uger, y  ré d ito s  d e  25 años d e  dicha) 
porción  d e  tie rra , a razón de un ducado y  m edio  p o r año, com o  
consta  de  la plana an te c e d e n te . Porciones de t ie rra  que q u itaron  a 
nuestras  heredades de ac ia  San Juan y  ac ia  San Estevan y  terre<  
nos que para su paga nos d ió  la V illa  jun to  a unas h eredas  (s ic )  
que te n ía  D om ingo  de Z u ria rra in  en e l m onte , que creo  llam an de  
Z u luab erro , los cuales  te rre n o s  que nos señaló  la V illa , tod o  con  
in terven ció n  de Joseph Ygnacio  de  Lavi, M aes tro  P erito  A g rim e n 
sor, y  basas que d ió  a d ichas tie rra s  y  te rre n o s  e l expresad o  Lavi, 
las com pró  el sob re  dicho D om ingo  de Z u ria rra in , y  pagó, se m e  
o frec ie ro n  algunos tem o re s  de h avérsem e  dado m ás d inero  d e  lo 
que m e tocaba, haviendo  com unicado a d icho Lavi, que a una con  
L izarrib ar en te n d ía  en es tas  pagas, m e  d ijo  por dos v e ze s  que  
e llo s  sacaron  con todo  cuidado las quentas  y  que sob re  e llo  no 
te n ía  yo que te n e r m iedo  ni reparo  alguno. A ssi es (rú b r ic a ).

1790.—  Junio, d ía  15. D ije  M iss a  al C le ro  a  las 8 , de San Ba
s ilio , d e  quien  rezábam os. A p liq u é  an tes  en la S a c ris tía  a honra  
y  g lo ria  del E sp íritu  S anto , suplicando a Su D iv ina  M a g e s ta d  as is 
t ie s e  a  los C o ng reg an tes  con sus aux ilio s  a fin  de que tu b iesen  
en  paz la  C ongregación  y  d ispusiesen  las cosas a m ayo r g lo ria  de  
D io s  y  b ien  del C le ro . D ió m e  el C o le c to r O soro ocho p ese tas , d i- 
ziendo  s e r  cinco de e llas  por el es tip en d io  de la M is s a  y  las tre s  
re s tan tes  p o r los dem ás quehaceres . P rev ine  el A rch ivo  con tre s  
bancos d e  cada lado, quatro  tau re s  (s ic ) ,  dos de cada lado, jun to  
a  la p u e rta  de la en trad a , una s illa  con brazos para el D iputado  
G e n e ra l, y  o tro  tu a re te  a su lado para e l S ecre ta rio . La m esa  cu 
b ie rta  con un paño a fe lp ado  y  sobre é l la sobrem esa de seda del 
Palacio  V ie jo , que o tros años s u e le  s e rv ir  y  agenció A rra m a rra . No  
bastando d ichos bancos y tau re te s  bajó  e l v icario  S o rre g u ie ta , que  
a una con M en d izáb a l e ra  C o ng reg an te , y  hizo que se tra je ra n  
otros  quatro  ta u re te s , los que se tra je ro n , assi com o los quatro  
p rim e ro s  y  la s illa , de casa de A ran a ld e . A cabóse la  C ongregación  
a la una. Los m uchachos com ieron  y  yo entonces m e  re t iré  tan - 
bién a co m e r, y  los m uchachos han en treg ado  en casa de  A ran a ld e  
la s illa  y ta u re te s , y  a M a rtin a  la sob rem esa . En la M is s a  usé la 
casulla  b lanqu isca de  uno de los te m o s  nuevos con bo lsa  y  so
bre  cá liz  co rresp on d ien tes , q uatro  ve las  en cand e leros  de  p la ta .



A rra m a rra  m e ayudó la M is s a  con s o b rep e lliz , d íle  por e llo  q uatro  
q uartos. Y  adem ás para  é l y  los o tros  tre s , dos rea les  de  ve llón , 
com o se  acostum bre. N o se usa hysopo después de  la M iss a .

1792. —  M ayo , d ía  26. Este d ía  m e pagó A rra te  53 re a le s  y 18 
m rs de  ve llón  p o r la s isa  de  24 arrobas y un azum bre de v in o  ta* 
bernado  por m in ta (? ) d e l año pasado de  1791.

M ay o , d ía  28. D icho d ía  Landa, por m i encargo en A ld ab a . A p li
q ué de v ís p e ra  b ien  dicha M iss a . N o pudo ir  Sendoa, porqu e  dev ía  
d e c ir  M is s a  a las M on jas  de Lasarte , porque Lazcano se ha llava  to 
davía  en Logroño. D i a Landa quatro  p ese tas . Y  S ara legu i a  m í, el 
día  3 de  Junio, y yo a él el recivo.

Ju lio . D ía  17. San A le jo , sem idob le. D ije  M issa  del E sp íritu  San  
to  al C ie ro , a ias 8. A p liq u é  antes  en la S a c ris tía  a  honra y  g lo ría  
d e l E sp íritu  S anto , sup lican do  a su D iv ina  M ag estad  a s is tie s e  con  
sus aux ilio s  a  los C o ng reg an tes  para que tub ies e n  la C ongregación  
en paz y  d isp us iesen  sus cosas a g lo ria  de  D ios y  bien d e l C le ro . 
D e v ísp era  m e e m b ió  el cura de M o tric o , th ío  del C o le c to r O soro , 
con A rra m a rra  m is  ocho p esetas . D icho C o le c to r O soro  p arece  se  
ha hecho capellán  del R eg im ien to  de G uard ias  Españolas. Y  e l C le ro  
ha nom brado  por C o le c to r al S e c re ta rio  S alsam endi y q u e  corra  
con la S e c re ta ría  hasta la p rim era  C ongregación . El D ip u tad o  G e 
neral Y tu rria g a , que h izo  d e s is tim ie n to , ha s ido  sup licado  y  ha ad
m itid o  ia súp lica. La quadra para la C ongragazión  se puso en la 
S a c r is tía  m ayor, d e lan te  de la ventana  g rande, cerrada é s ta . La m esa  
para  e l D iputado  G enera l a llí m ism o y la s illa  de espaldas a d icha  
ven tan a . D e  a llí acia la S a c ris tía  m en or tira b a n  los se is  bancos res 
paldos, tre s  de cada lado, y av ía  cinco tau re te s : uno para  e l S e c re 
ta r lo  y  los o tros  para los C ong reg an tes , y , no bastando, p id ieron  
un banco respaldo , y  se les  llevó el en que sue len  sen ta rs e  e l P reste  
en  el P res b ite rio . Para o tro  año podrá b a ja rse  el que se  halla en 
e l A rch ivo . Lo d em ás de sobrem esa, e tc ., com o o tros  años, y se  
e n treg aro n . La C ongregación  se acabó a la  una y  m ed ia . Y o  m e  
re t iré  a co m e r a las 1 2 V i.  Y  quedó cuidando A rra m a rra  con los  m u
chachos, qu ienes  an tes  de las dos y  m ed ia  despejaron  la S a c ris tía  
to ta lm e n te . D íles  los dos rea les  acostum brados y adem ás a A rra m a 
rra  q uatro  quartos. U sé  una de las a lbas m e jo re s  de la Y g le s ia  en  
le M is s a  y  tam b ién  la casulla  y  el c íngulo  que suelo  g uard ar en el 
a rm ario .

1794. —  A b ril: M a rte s  Santo (1 5 ) ,  M ié rc o le s  S anto  (1 6 ) .  No  
d ije  m issa  estos  dos d ías  de  m iedo de la fria ld a d  de la cabeza.



Julio , d ía  22, d ije  M iss a  al C le ro , d e  Santa M a ría  M agdalena, 
cuio  d ía  e ra , a honra y  g lo ria  dol E sp íritu  Santo , com o e l año de 
(1 7 )9 2 . La quadra en la S a c ris tía  grande, com o entonces. T res  ban
cos respaldos de serm ones en cada lado y  adem ás tre s  ta u re te s ..  
de cada lado, y  se  neces itó  de una s illa , que la llevo d e  la S a c r is 
t ía  C h iq u ita . La m esa, que estaba al par de  los cajones d e  A rangoa  
(A ran g o r? ) y O rca iz teg u i, cub ierta  con la som esa (s ic )  q u e  o tras  
vezes, y  la de seda agenció  A rra m a rra  d e l Palacio V ie jo . S illa  con  
brazos para e l D iputado  G eneral y  un ta u re te  para el S e c re ta rio , 
éstos  y  o tros  cinco ta u re te s  se tra je ro n  d e  casa d e  A ran a ld e . Sai* 
sam endi que es el C o lec to r, m e  dió las ocho p esetas. El S e c re ta rio  es  
el cura de  S orab iila , O b in e ta . En el A lta r  puse q uatro  v e la s  m ías  
blancas. La casulla  la del d ifu n to  v ic a rio  O lloq u i. bordada en S an ta  
C lara , que la guarda A rra m a rra . La a lba una de las m e jo re s  del 
A rch ivo . El c ingulo  del arm ario . A rra m a rra  m e ayudó la M is s a  con  
sob rep e lliz  y  le d i q uatro  quartos, y después d i para los q uatro  
m onaguillos dos rea les  de ve llón , com o se acostum bra.

A g o s to  (D esd e  el 2T de A gosto  no c e leb ra  por in tenc ió n  seña
la d a ).

D ía  3 , dom ingo, o í M issa .

D ía  4  fu i a A lb is tu r.

D ía s  5, 6, 7 y 8; H asta  m ed iod ía  es tu b e  a llí con m i herm ana. 
Por la  ta rd e  v o lv í a  e s ta  mi casa.

D ía  9 . Tubieron los españo les  y  fra n c e s e s  en las c e rcan ías  de  
e sta  v illa  un choque m ui fu e rte  y  sa lie ro n  vencidos los españoles , 
y hubo de  és to s  m ás m u ertos  que d e  los franceses.

D ía  10. No hubo M iss a , porque hu ieron  todos los ec les iá s tic o s  
y sólo  yo  m e hallava en e s ta  v illa , ni se abrió  la Y g le s ia .

Los d ías  11, 12, 13 y  14: hubo en dos o tres  d ías M iss a , quo  
dijo  Larrum bide, el fra ile .

D ía  15. D ije  yo M iss a  e n tre  6 y  7, y  la apliqué por M a r ía  d e  A r- 
suaga y  sus encom endados. A  cosa de las 8 d ijo  M issa  e l expresado  
Padre Larrum bide. Y  a cosa d e  las 91/2 don Ygnacia de A ran go a , y  
en tod as  tre s  hubo m uchíss im a g en te  del Pueblo y S o ldados.

S e p tie m b re , d ía  9 . D icho d ía  por la noche nos apris ion aron  d e  
orden d e  los fran ceses  a don Joseph de  A ros teg u l, don M anuel 
Joaquín d e  M en d iza v a l, don M anuel de A rre taca , don M aria n o  d e  
E lo rm end I, don Juan Bapt^ de  G ara te , don Ygnacio  A ran g o a  y a mi 
y don M ig u e l Joaquín de V izcardo . F rancisco  de A rriv illa g a , A n to n io



O cariz , Estevan Y rigo yen , D om ingo  de Z u ria ra in , A rgaya , Z a ld u a  e l ds  
Y b a rra . M uñ oa  o Zum e y Joseph F rancisco  el de R ecalde , y  nos lle
varon  a Bayona, al C as tillo  o C iu dade la . Y o  p ad ec í m ucho a la ida 
y es tan c ia , que fu e  de un m es y tre s  d ías . Y  haviéndose librado  
tod os  los d em ás, quedé yo so lo . No e s p ec ifico  m ás porque e l re 
cuerdo  m e haze tem b la r y  he ten ido  b as tan te  daño a mi salud . A  la 
h erm ana C a y e tan a  enco ntré  v iva, aunque postrada en la cam a y  ha 
m u erto  el d ía  6  de D ic ie m b re , a la una y  m ed ia  de ia noche.

D esde d icho  d ía  9  hasta  la tarde  de  la v ísp era  de ia C oncep- 
z ió n . no he rezado  ei O fic io  D iv ino  por p a re c erm e  no e s ta r  capaz  
para  e llo , desp ués  acá prosigo  rezando . Tam poco he dicho M issa  
alguna, ya porque g en e ra lm en te  e s tá  ce rrada  la Y g le s ia  d e  modo 
q ue en m uchos d ías fe s tiv o s  no ha áv ido  M iss a , y  ya tam b ié n  por
que aún no m e  hallo  en d isposic ión  de ce leb ra rla , pues he de  to m ar  
a lim e n to  por la noche, sea caldo , que es lo reg u lar, o o tra  cosa.

H asta  e l p resen te  año de 1750, he llevado  la razón d e  ias 
M iss a s  ce leb rad as  por m is  capellan ías  y o tras  obiigaziones d e  es 
t ip e n d io s  sue ltos , en un carp atac io  y  algunos papeles; y  s iendo  c ie r
to , com o es ass i, h aver cum plido  yo con todas las o b ligac ion es  
de  todos los años hasta incluso el p róxim o pasado de 1749. Para 
q u ita r toda confusión  y en re d o  he puesto  aquí es ta  nota, a  la que 
se  d eve  es ta r, s in  hazer aprec io  de q ua lqu ier o tro  as ien to  o nota 
que pueda h a lla rse  en a lgunos papeles  u cartapac ios . —  Don G abrie i 
Joachín  de Palacio  (ru b r ic a d o ).

Razón de  las M iss a s  que ce leb ro  para las  q uatro  C a p e llan ías  
que poseo y  por o tros  títu lo s , ya por m í m ism o  y  ya hac ien do  c e 
le b ra r a o tros  por m is  ob iigaziones , y co m ien za  e s te  a s ien to  el 
p re s e n te  año de 1750 (Es la m ism a c a lig ra fía  que tod o  lo a n te rio r  
d e  e s te  lib ro ) .

1750. —  M a io , d ía  24. F ies ta  de la S sm a T rin idad  y  d e  la  So
lem n e  función  de ia C o fra d ía  del Sagrado  C orazón  d e  Jhs, hubo en  
e s ta  V illa , a las d iez d e  ia noche, un te m b lo r, que unos le  s in tie ro n  
algo  rec io , o tros  m enos y algunos no le  s in tie ro n . A  cosa d e  un 
C red o  rezado, rep itió , aunque m ucho m en or nos parec ió  a m i padre  
y a m í, que nos hallábam os de so b rem esa  en la S ala , y  don M a rtín  
Echagaray m e  d ijo  que en A todo  a la 2^ fu e  m a io r que a  la p rim e 
ra . No hubo ru inas , ni d esg rac ia  alguna en p a rte  n inguna.

S e p tie m b re , dicho d ía  26. C e le b ró  es ta  P rovincia  en la  Parro
q u ia l de e s ta  V illa  de Tolosa las Exequias p o r el a lm a del d ifu n to  
Rey de Portugal Juan e l 5®. Predicó el serm ón  el R. P. f r .  A n to n io



de C a la ta s , Predicador Jubilado, y re s id en te  en e s te  C onvento  de  
San Francisco. D ijo  la M iss a , por s e r su hebdóm ada, don Joseph Ygna^ 
cío de Landa, ben efic iado  entero  y  V ic a rio  que fue  d e  e s ta  Parro
quia. Fueron los revestid os  don A ndrés  de Landa, b en e fic iad o , don  
Joaquín d e  A yes ta rán , capellán . A s is tió  toda la C onm unidad  de  San  
Francisco, la que estubo  en el lado de la E p ísto la , desd e  jun to  al 
A lta r  de San Y gnacio  en  derechura al de San M ig u e l, y  la C onm un i
dad e c le s iá s tic a  de e s ta  Parroquia al lado del Evangelio, desde  e l 
A lta r  de San Francsico  al de San Juan Bapt“ . D ió  la P rovincia  ve las  
blancas d e  a m edia libra  a am bas C onm unidades. inclusos en  la una  
los es tu d ian tes  que as is tie ro n  con sob rep e liz , y  en la o tra  los legos. 
Dispuso la Provincia h acer d ec ir a am bas C onm unidades 500  M issas  
por m ita d  a 3 rea les  de vellón  e l es tip end io  de cada una. H izo  v en ir 
d esde San S ebastián  a los dos c la rin es  con trom pas  o serp en ton es, 
al B agonista  Echevelz y  a V rib is tondo  con el A bue, y, pasando por 
esta  V illa  el M ús ico  con tra lto  de d icha C iudad  llam ado C oncord io , 
fue  d eten id o  y  as is tió  a la función  cantando. S e  puso en las sepu l
tu ras  de A yaldaburu . Y arza , e tc ., d e lan te  del A lta r  d e  San Ygnacio . 
una barand illa  para los M úsicos , la que se  cubrió  con bayeta  negra. 
En el nocturno  el P res te , los revestidos y  quatro  d e  capas negras  
con sus ce tros , que fue ro n  don Juan Bapt® de V lib a rr i, e xv ica rio  
y b en e fic iad o  en tero , don M ig u e l de S em p e rte g u l, don Joseph de 
O la c ire g u i y  don Joaquin de V ergara , todos b enefic iados, es tu b ieron  
en dos bancos que se pusieron en el tachón  o grada de la o frenda  
al lado del evangelio , y jun to  al C avildo  y  herm andad, de  espaldas  
al p ie  d e  la Y g les ia . El fac is to l se puso jun to  a los c lé rig o s  al par 
o d e la n te  del pù lp ito  del evangelio . D esde  la grada, donde se  to m a  
la o fren d a, ac ia  e l p ie  de la Y g les ia  se pusieron  bancos por los dos  
lados de la ca lle  de en m edio , cerrando  al fin  con un banco, en don
de es tu b ie ron  el C o rreg ido r, A lca ld e  y D iputados, y  en los bancos  
laderos vario s  vezinos y m oradores  ves tid o s  de negro  que ocupa
ban tod os  los bancos, y a todos ellos se d io  a ve la  b lanca de a 
m edia lib ra , y lo m ism o a o tros  vezinos y  m oradores de o fic io s  h on 
rados que se hallaban fu era  de d ichos bancos, y las ve las  de éstos  
las reco g ió  don A n to n io  M ald ras , m as no las de los c lé rig o s  y  fra i
les que se  quedaron con e llas . El túm u lo  se  puso en e l c rucero , b ien  
alto  y  g rande , pues, adem ás de la M es a  de  a lta r, te n ía  c inco  tra 
m os para  arriba , y  rem ataba  una corona grande dada de d ife re n te s  
co lo res . Estaba todo  cu b ierto  de b a ie ta  neg ra  y  los c inco  tra m o s  lle 
nos de achas de ce ra  ro ja  redondas por los quatro  lados. En la M es a  
del A lta r  ocho belas de  a  libra  de cera  ro ja  en cand e leros  de  p la ta  
para lo que trageron  se is  herm osos d e  San  Francisco, y  continuaban



por los dos lados de la m esa  del a lta r  las b e las  en o tros  c a n d e le 
ros de p la ta  y  bronce. En m ed io  del A lta r  se puso la C ruz grande  
de  oro s in  peaña. Acabado el N octu rno  se fu e ro n  el P reste , reves 
tido s  y los q uatro  de las capas a  la S a c ris tía , y, dejando  en ella  
las capas, as is tie ro n  en s o b rep e liz  a la M iss a  y  serm ón, y , acabado  
é s te , se fu e ro n  o tra  vez a ia S a c ris tía  el P res te  y reves tid o s  y los  
que al N o ctu rn o  es tub ieron  con capas, y  vo lv ien d o  a p on er en e lla  
las capas, y io  m ism o e l P res te , y tom ando los quatro  los ce tro s , 
salieron  de  la S acris tía  para el responso e l q u e  entonó la M ú s ica , 
y se cantó  a lte rnan do  con e l coro. Para el responso  e l P res te , reves
tido s  y los  de  las capas se  pusieron  en el m ism o  s itio  que a l noc
turno . A cabad o  el nocturno sa lió  la Provincia y  todos los d em ás ve 
zinos y  m o rad ores  a la casa del seño r C o rrex id o r, de donde v in ie 
ron en acom pañ am ien to  a  la Y g le s ia , y  fue ro n  va rio s  seño res  sacer- 
co tes  b en e fic iad o s  y ta l qual capellán  y  e l V ic a rio  acom pañando, y  
sin  duda h ech a ría  en las puertas  del C o rre x id o r el responso e l V i
cario , com o se  e s tila  en o tros  duelos , lo que no sé de p os itivo  cóm o  
pasó por no h aver as is tid o  a d icho  acom pañam iento .

Q uando fu e  e l seño r C o rrex id o r. Provincia y dem ás acom paña
m ien to  a  la Y g le s ia  p ara  la fun c ió n , no los acom pañó et C av ildo  
e c les iá s tic o  ni ningún ind iv iduo  de él en su n om bre, ni n ingún seño** 
e c les iá s tic o  p rivad am en te , com o p are c e  lo  h acen  o  han h ec h o  a lgu 
n a  vez en  A z p e itia  con sus bonetes . D icho d ía  26, d ía  d e  San C i
priano, se h izo  a las ocho por las ca lles  la p rocesión  acostum brada, 
entrando  p o r la calle  de la lechuga, o cantón  donde e s tá  la  casa  
d e  A ranza, y  doblando por la ca lle  del co rreo , por jun to  a la  casa  
de la A ló n d ig a , por la P lazuela  a la ca lle  M a io r , y  desd e  e lla  por 
el cantón d e  V m end ia  a  la Y g le s ia , y  luego se  cantó  la M is s a  en  
canto  de órgano , com o todos los años, tra s  lo qual se h izo  la fun* 
zión de exequ ias  que a rrib a  ba asentado . T ub im os de ré s p ice s  por 
a s is tir  a d icha funzión a 10 reates  de vellón  cad a  herm ano, y  parece  
con s is tió  en que a S em p e rte g u i, com o a M ayo rd om o, le h iz ie ro n  de 
c ir  lo que se  podría d ar y él d ijo  que 400 re a le s , los que lib ró  la 
Provincia para  solos los herm anos, y  pagó separad am en te  a  los M ú 
sicos y  M on agu illo s .

D ía 28 . H izo  esta N o b le  V ilia  por sí la fu n c ió n  de exequ ias  por 
dicho d ifu n to  Rey de Portugal a las que e n tra m o s  a las nuebe y 
m edia . A s is tie ro n  a  e lla  los c la rin es  y  dem ás M úsicos  d e  San Se- 
vastián , que a rriba  se d ize , a  súp lica  de la V illa , la qual les  hizo  
e l gasto  h as ta  m edio  d ía  inc lu s ive , porque p o r la ta rd e  m archaron , 
y adem ás les  dio a dos excudos a cada uno, según nos d ijo  Laca-



rra , que se halló p resen te  a la paga. E stub ieron  en la  m ism a b aran 
d illa  que en la funzlón an teced en te , nocturno , M issa  y  responso que  
se cantaron . No hubo serm ón, com o no s u e le  h aver en sem e jan tes  
funziones de V illa . Tam poco as is tió  la C onm unidad d e  San Francis 
co. La C onm unidad ec les iá s tic a  (y  es tu d ian tes  que a s is tie ro n ) se di* 
v id ió , com o en o tra  qualqu iera funzlón , unos al lado de la e p ís to la , 
otros al lado del evang elio , adonde estubo  el V ica rio  y  tam b ié n  el 
Preste , D iácono y Sub Diácono; no hubo capas. Ni nos d ie ron  ve las . 
Se puso el túm ulo  pequeño que ai para el d ía  de A n im as, con ve las  
ro jas, en lugar del grande, que se quitó  e l m ism o d ía  de la funzlón  
de la Provinzia. En es ta  funzlón se pusieron  jun to  al a lta r  d e l túm ulo  
los c ir ia le s  con sus belas  b lancas, y  lo m ism o en la lám para  grande  
del A lta r  m ayor, com o en las cinco f ie s ta s , pero ni lo uno ni lo o tro  
creo  hubo en la funzión  de la Provincia. A cabada la fun c ió n , acom 
pañaron a la V illa , C o rreg ido r, A lca ldes  d e  los nuebe lugares  y d e 
m ás vezinos honrados que fueron  conbidados por la V illa  para la 
función y  estu b ieron , en los m ism os bancos y  s itio  que en la fu n 
ción an te c e d e n te , el V ic a rio  y  varios  o tros  señores sacerdo tes  a s í 
com o en  la función  de la Provincia. En e s ta  ú ltim a función  d ijo  la  
M is s a , s in  duda com o hebdom adario , don Joseph de O la c ire g u i, be
n efic iad o , y  fue ro n  revestid os  don Juan A n to n io  de A nduaga y don  
Juan A n g e l de A ren as , capellanes. Pagáronnos por la as is ten c ia  a 
dicha funzlón  d e  la V illa  a dos rea les  d e  ve llón  a cada ind iv iduo.

O c tu b re , d ía  4 . M issa  cantada p artic u la r en el A lta r  m aio r, que  
se d eb ía  haver d icho e l d ía  de San M ig u e l, y  en su A lta r , según ie  
p arec ía  al sacris tán , pero, por quanto av ía  algún em barazo  m ed ian te , 
los herm anos d e  la Escuela d e  C h rls to  es taban  com o sue len  d e lan te  
de d icho  A lta r  d e  San M ig u e l o iendo  la M iss a  de la Escuela, e tc .  
C o nfe rid o  con don C ayetano  de A ren as  sobre e llo  nos d ijo  que lo 
m ism o e ra  d ec irse  en e l A lta r  m aio r. A s í lo egecu té , y ap liq ué  la 
M is s a  para  cu m p lim ien to  de la ob ligazión  por la qual V e rg a ra  m e  
encom endó d ec ir d icha M issa . El es tip en d io  a la bolsa.

1751. —  H en ero . d icho d ía  8 . Se d e te rm in ó  en H erm andad e l 
que cada ind iv iduo d ijese  5 M issas  por A n im as en gen era l por la 
lim osna  d e  la a rq u illa , la qual d icha lim osna  la re te n ía  S em perteg u i 
para pagar al m éd ico  su salario  anual por e l año pasado d e  1750.

M a rzo , día 28 . Entre  10 y lOV^ de la noche m u rió  mi padre, 
haviendo  quedado en cam a el d ía  19. R ec iv ió  e l S an to  V iá tic o  el 
26. con pleno conoc im ien to  y devoción, haviéndose con fesad o  an tes  
con don C ayetan o  de espacio  y a tod a  sa tis facc ió n . R econc ilióse  
después, según m e  d ijo  don C ayetan o , p o r dos o cas io nes . R eciv ió



la S an ta  Vnción  poco an tes  que m u riese  y  ie agonizó Y ra o la , h3- 
v iénd om e ped ido  le  hab lase  a é l para d icho  tiem p o . No hizo te s ta 
m e n to  por d e c ir  no ten ía  que te s ta r, y . p reguntado  dónde q u e ría  ser  
en te rra d o , respondió  que donde qu is iesen  sus h ijos . Fue e n te rra d o  
el 29 , y  e i 30 y 31 se h ic ie ron  el p rim e ro  y  segundo o fic io ...

M ayo , d icho  d ía  27 . d im os p rin c ip io  a ganar e l Jub ileo  dei 
A ño Santo e i C avildo  y  H erm andad en  C om unidad  con so b rep e lices  
y bonetes . La 1.“ estazión  h izim os en ia Parroquia, y  luego, haziendo  
señ a  y entonando el V ic a rio  el V en i C re a to r S p iritu s , fu im o s  can 
tan d o  a S anta C la ra , donde hallam os a b ie rta  la puerta  grande d e  la 
Y g le s ia  y en e l A lta r  m a io r encendidas dos ve las . H echa a llí la es- 
t fz ió n  y entonando otra vez  el V ica rio  e l V en i C rea to r, pasam os a 
San Francisco, donde tam b ién  es taban  a b ie rta s  tod as  las p uertas  
d e  la Y g le s ia , y  quatro  v e la s  encend idas  en el A lta r  m aio r. Hecha  
la  es tac ión , en to nó  el V ic a rio  el Te D eum  y vo lv im o s  a la Parro
q u ia . haziendo toda la jo rnada  por C erc a u s ía , y  puestos d e  rro- 
d illas  a la larga con fo rm e íbam os sub iendo, los m ozos ju n to  a  la 
e s c a le ra  del c ru cero  y  los v ie jo s  donde se tom a la o frenda, unos en  
pos de o tros , h izim os o tra  estazión  y nos re tira m o s  a la S acris tía  
a d e ja r las sob rep e lices .

M ayo , d ía  30. Salió  la C onm unidad de San F rancisco  con la 3 ' 
O rd e n  a v is ita r  las  Y g le s ia s , sin C ruz, cantando la le ta n ía  d e  N r' 
S eñora : la 1^ estazión  h ic ie ro n  en S an ta  M a ría , la 2^ en S an ta  C la 
ra y  la 3^ en su m ism a Y g le s ia , con án im o  de h acer las o tras  dos 
v is ita s  los inm ed ia tos  dos d ías , que fue ro n  los tre s  de P en teco stés , 
com o lo h ic ieron .

Julio . El d icho  d ía  2 com enzó a ce leb ra rs e  en e s ta  V illa  la 
Junta G enera l de esta  Provincia , s iendo  C o rrex id o r don Joach in  Vr> 
tad o  de M en d oza  y  A lc a ld e  don Joseph Francisco  de Lapaza. H ízose  
la p rocesión  gen era l por las ca lles  acostum bradas con a s is te n c ia  de  
la  C onm unidad de  San Francisco, que con su cruz y  c ir ia le s  andubo  
d e la n te  de la C onm unidad ec les iá s tic a  secu la r. D e la n te  d e  las dos 
C o nm un idades  andubieron  en la p rocesión  la C ru z  grande d e  o ro . e> 
Pendón de e s ta  V illa , San  Y gnacio  y  M a ría  S an tís im a  de la C on
cepc ió n . Tras las dos C om unidades segu ía  la P rovincia  en dos fila s  
cerrando  la p rocesión  el C o rrex id or. Todos los ind iv iduos d e  las  tres  
C onm unidades  tra ía n  en la m ano a v e la  de a m ed ia  libra  q u e  da la 
Provincia . E stub ieron  a e s tas  fun c io nes  e l Theno r y  C o n tra a lto . Ba
jo n is ta  y  O bué  de San S evastián . y  tam b ién  los dos c la rin e s . El 
p rim e r d ía  d ijo  la M iss a  m aio r don A n drés  de  Landa, b en e fic iado  
d e  esta  Parroqu ia , y fue ro n  revestid os  don Juan A n to n io  de  Andua-



ga y  don Juan Bapf* d e  M end izava l. P red icó  e l serm ón e l R. P. Jo- 
seph A n to n io  de A ren as , de la C om pañía  d e  Jhs, h ijo  de e s ta  V illa , 
M ae s tro  en Sagrada Theo log ía  y de esp ec ia l habilidad para en todo  
y lo h izo  a d m irab lem en te , com o se esperaba.

El d ía  4, era  segundo de Y g les ia ; porque lloviznaba, se  d ijo  p ri
m e ra m e n te  ia M issa , la que ce leb ró  don Joseph de O la c lre g u i, b e 
n efic iado  de esta Parroquia, revestidos los m ism os que e l d ía  2. 
Predicó b e llam en te  don M anuel de Lacarra, ben efic iado  d e  es ta  Pa
rroqu ia y  C o m isario  del Santo O fic io  de la Ynqu is ic lón . D espués de  
M issa  sa lió  la p rocesión , y  entrando por C ercau s ia  y  bajando por la 
calle  de correo , por io pelig roso  del tiem p o , se in trodujo  la p roce
sión p o r lechua ca lea  o cantón de A ran za  para la Y g le s ia . En la 
Y g les ia  estubo  la C onm unidad de San Francisco al lado de  la ep ís 
to la , d esd e  donde se tom a la o frenda hasta  las gradas del a lta r  
m aio r, y  e l C avildo  y H erm andad  de e s ta  Parroquia al lado d e l evan
g e lio , en  la m ism a con form idad . En M is s a  bajó el A c ó lito  con e\ 
incen sario  y  incensó p rim e ra m e n te  uno en uno a todos los ind iv i
duos d e l C avildo  y  H erm andad , as í com o en el Coro; d espués, de  
la m ism a su e rte  a los R elig iosos, y  ú ltim a m e n te , desde e l p ie  d e  la 
escalera , con tre s  incensaciones a la Provincia . Con las Paces baja
ron los tre s  A có lito s , los dos de los lados d ieron a  la P rovincia  y  
el de en  m ed io  a las dos C onm unidades ec les iás ticas , p rim e ra m e n te  
fl los c lé rig o s  y desp ués  a los fra ile s . Las belas dadas a las dos 
C onm unidades e c les iá s tic a s  son para e llos  resp e ctiv a m e n te . El p ri
m er d ía  hubo m ucha g en te , esp e c ia lm e n te  de  señores sacerdo tes  
fo ras te ro s , m as e l segundo, que era  d ía  dom ingo, fu e  in n um erab le  
el concurso, de s u e rte  que, con s e r tan  grande la Y g le s ia , apenas  
podía ca b e r la g en te , b ien  que p arte  de e s ta  incom odidad con s is tió  
en h av e rse  puesto los bancos para Provincia  mui anchos, pero  de  
quatqu iera  suerte  se conocía en las ca lles  e l g rand ís im o concurso  

que hubo.

D icho  d ía  20 {de Ju lio ) m e pagó M an u el de A ren a s  12 rea les  
cié ve llón  de re facc ión  p erte n ec ien te  al año pasado d e  (1 7 )5 0  y  le  
di rec lvo  con reserba de mi derecho a m aio r re facc ión  para  los años 

ven id ero s.

1775. —  Enero, d ía  20. D icho d ía  m e  pagó A g u irre za v a l los 
résp ices  de año de 1753 de las M iss a s  de N u estra  S eñ ora , que so  

cantan los Sávados.

M ay o , d ía  17. D icho  d ía  m e pagó don Juan A n g e l d e  A ren as  
por su p arte  la re facc ió n  de carne, v ino  y  a ze lte  del año  próxim o  
pasado de 1754, que im p ortó  73 rea les  y  4  m rs de v e lló n . Y  di re-



civo en un papel en que estavan  los rezivos de los dem ás h erm a
nos.

Junio, d ía  16. D icho d ía  m e d ió  don C aye tan o  dos p ese tas  por 
e l es tip e n d io  de dos M is s a s  por A n im as  en g en era l, de la lim osna  
que recogen los M ayordom os los sávados por las ca lles , las q u a lc i  
dos M issas  devo d ec irlas , y quando lo h ic ie re  apuntaré, com o  la» 
dem ás.

N o v ie m b re , d ía  14. Fuim os O iloqui y  yo a  Loyola a h acer los 
S antos E xercic ios. V o lv im o s  a cassa el 21 . D ije  en Loyola q uatro  
M iss a s  a  intenzión  del Padre A g u s tín  y lo m ism o hizo O llo q u i, y 
d icho  Padre nos regaló  con unos lib rito s . S e  pagó al C o leg io  por 
cada sugeto  30  rea les  de ve llón . Y  se da a lgo  a los m uchachos s e 
gún p a re c ie re  a cada uno.

N ota . A  1.® de N o v ie m b re  de 1775 hubo a las d iez de  la m a
ñana, poco m ás o m enos, un te rre m o to  u n iversa l en el que han pa
d ecido  m uchas c iudades con s iderab les  pérd idas , y  algunas to ta l ru i
na. Lisboa con e l te rre m o to , a lte razió n  de la m ar y incend io  to ta l
m e n te  d es tru id a  sin h av e r quedado v e s tig io  d e  c iudad, to d o s  los 
caud a les  sepu ltados, e tc . Y  han p erec id o  c ie n to  y  m ás m il p erso 
nas. C e tu b a l, o tra  ciudad y p uerto  de m ar de  Portugal, tam b ié n  mui 
arru in ada . En C ádiz es tu b ie ro n  apique de que los sorb iese  la m ar, 
com o lo hizo en e fe c to  con va rias  personas que iban hu iendo  del 
te rre m o to  a la Y s la  d e  León. En S ev illa  p ad ec ieron  m u ch ís im o , pero  
m ui pocas personas m u ertas . En M ad rid  y  o tras  c iudades y  v illas  
del R eyno no fu e  cosa d e  cons iderac ión . En G uipúzcoa, en  p artes  
apenas se  d ejó  se n tir, y  en o tras , com o B eizam a, R egil, e tc ., parece  
fu e  a lgo  rec io , aunque no hubo desgrac ia . En Tolosa se em porcaron  
to ta lm e n te  las dos fu e n te s  que están  tra s  la rondilla , y  quasi nadie  
a d v ir tió  el te rre m o to , aunque s í el del d ía  2, que m u ch ís im os le 
s irftie ron , b ien  que o tros  m uchos no.

A i n o tíz ias  de que en dicho m es de N o v ie m b re  ha av ido  te r re 
m otos, ex tra o rd in arís im o s  alboro tos  de m ar, s a lirs e  de m a d re  va
rio s  río s  g randes, llover y gran izar m ucho, y  p iedras  del tam añ o  de  
10 a 11 onzas, v ien to s  mui v io len to s  que han hechado p o r tierr-'i 
lienzos de m urallas, tru en o s  y rayos, e tc ., en N ápo les, M eq u in e z . 
M a rru e c o s , Languedoc, A v ino n  y  o tras  v a ria s  c iudades d e  d is tin to s  
Reynos.

Lo que se d ize  a rriba  de Lisboa y  o tras  c iudades fu e  n o tic ia  m uí 
exagerad a . Es c ie rto  que p adecieron  m ucho, e s p e c ia lm e n te  Lisboa, 
pero  no tan to  com o se  d ijo  al tiem p o  que h ize  d icho a p u n tam ien to .

1758. —  Por dem is ión  que hizo don Juan Frane® de H o rm aech ea



O lozag a  fu e  nom brado D iputado  G eneral don Pablo de A rizag a , rec- 
to r de A ya , el d ía  20 de Junio  de 1758.

S e tie m b re , d ía  5. C ongregazión  p artic u la r del C le ro . D ije  la 
l\/?issa d e  la C om em orazlón  de  San Julián , y  ap liqué d ev id am en te  y  
m e pagó e l C o lec to r el es tip end io .

O c tu bre , d icho d ía  (2 0 ) fue  en terrado  el V ica rio  don Francsico  
A nton io  de G orostizu , qu ien  m urió  el 19.

A ño de 1759. H enero , d ía  30. M e  pagó A g u irrezaval los résp i
ces  por las as is tenc ias  a M issas  de v ie rn es  y  sávados de los años  
Oe 1756 y 1757, y  por ellos 86 rea les  de vellón . A  saver 6  rea les  
por el año de 56 y  los 80 re s ta n te s  por e l de 57. C om o a C o ris ta  lo 
que a  los dem ás as is te n te s , y  com o a S acris tán  m ed io  rea l de  p la ta  
c orrie n te  u tre s  quartIHos de vellón  por cada M issa  por la  oblazión  
y  cera  que pon e  e l  S acris tán  p ara  ellas. A ss i puso en e l rezivo  A gu i- 
rrezaval, porque ass i halló en el libro fo rm ado  por e l d ifu n to  Juan 
Joseph d e  O lac ireg u i, A d m in is tra d o r que fu e  del C av ildo , pero  lo 
c ie rto  es que ni yo ni mi an teceso r hem os puesto ningún vino para  
la ob lazión , sino  que és te  se saca de la a rquilla  de A n im as . No  
o bstan te  eso, por todas las M issas  cantadas de C av ildo , m e paga  
su M ayo rd om o  el m edio  rea l de p lata  c o rrien te  u los tre s  q uartillos  
de ve llón  por cada una de e lla s , sin que a ia  havido en es to  reparo  
alguno, ni yo sav ia  quando e n tré  de S acris tán  lo que m e tocava, 
y s in  duda e l M ayordom o que al tiem po  era  m e pagó lo que es tava  
de costum bre , o no sé si los  M onaguillos m e p rev in ie ron  de e llo . 
A g u irrezab a l m e m ostró  un papel escrito  por el d ifu n to  don D om in 
go d e  A m asso rra in , p re s v íte ro , mi an teceso r, en que dec ía  que por 
cada M is s a  cantada de v ie rn e s  y  sávado le tocava, com o a S acris 
tán , el d icho  m ed io  real de p lata  c o rrie n te  u los 3 / 4  de ve llón  y  
adem ás e l résp ice  de c o ris ta , y  por él se govierna A g u irre za v a l, y 
cíe la m ism a m an era  pagan tam b ién , com o llevo d icho, el C av ild o . 
la C o fra d ía  de S an tís im o  y la del Rosario , s in  que en es to  a ia  reparo  

alguno, com o es c ie rto .

A b ril, d ía  14, Sávado S anto . D icho d ía  m e pagó A rb e la iz  la 
re facc ión  d e  baca, carnero  y bino del año de 58 y le d i rezivo  en  un 
p liego  d e  papel en que te n ía  puesta  la razón d e  lo que tocava  a 
cada uno de nosotros.

M a io , d ía  12. M issa  vo tiva  del Ssm^ S acram ento  en e l A lta r  
m aio r por e l es tip end io  que m e d io  e l A lg uac il M arc o s  d lz len do  le  
av ía  dado su am o. A p liq ué  dev id am ente .»

Luis M urug arren

(co n tin uará )


