
B I B L I O G R A F I A

JOSE M. DE BARANDIARAN. Mitología vasca. Biblioteca Vasca, V 
Ediciones Minotauro. Madrid, 1960.

Este volum en, precioso  en  su  b rev ed ad , constituye  en p rim er lu g a r  un  
m erecido hom enaje , an tic ip o  de l q u e  se  le  e s tá  p re p a ra n d o  en  Bilbao, a l 
investigador e jem p la r q u e  sig u e  aho n d an d o  sin  d escanso  en  e l conoci
miento de  n u e s tra  p reh is to r ia  y  de  n u e s tra  c u ltu ra  popu lar. Es ad em ás p a 
ra  el lec to r un  v erd ad ero  regalo , pues g rac ia s  a  él podem os d isponer de 
una  sín tesis  p u e s ta  a l d ía  de  lo que  el au to r h a  d ad o  a  conocer en  muy 
diversos trab a jo s , a lgunos y a  an tig u o s  y  no siem pre de  íá c il consulta. 
Este libro  es e l com plem ento in d isp en sab le  d e l m an u a l c laro  y  nu trido  d e 
dicado a  la  p reh is to r ia  de  nuestro  p a ís  q u e  pub licó  prim ero Z abalkundea  
en San S eb astián  y ap a rec ió  después , en u n a  ed ición  en te ram en te  refor
m ada, en  la  E d ito ria l Ekin de  Buenos Aires.

Los dos cap ítu lo s cen tra les , titu lados "La m ag ia"  y "Los m itos", van  
precedidos de  u n a  in te re sa n te  in troducción  y  de  un  epílogo que  es un  m o
delo de í r ía  ob je tiv idad . A pe:;ar d e l c a rá c te r  de  m an u a l q u e  tiene la  obra, 
el au to r d a  en  todo m om ento, con m uy buen  acuerdo , la  ind icación  preci • 
sa  de los m a teria les  pub licad o s en  que  b a sa  sus afirm aciones. V arios ín 
dices fac ilitan  el m anejo  d e l lib ro : un  índ ice  an a lítico , deb id o  a  don  Ju 
lio C aro Baroja, uno  de  gen ios, núm enes y  d iv in id ad es  y otro d e  personas 
y cosas.

P a ra  q u ien  conozca la  o b ra  d e l Sr. B a ran d ia rán  no es necesario  a d 
vertir que  no es é s ta  u n a  m era  reim presión  de  trab a jo s  y a  publicados, 
Como en todo lo que  sa le  de  sus m anos, son v is ib les  la s  h ue llas  de  la  
reelaboración  den tro  d e  la  evolución y a  conocida  de  su  pensam ien to  que  
le lleva a  exposiciones c a d a  vez ceñ id a s a  los hechos y  m ás d e sp o ja 
das de todo a p a ra to  teórico.

Me perm itiré  a lg u n a s  observaciones, d esd e  m i punto  de  v is ta  m uy ii- 
mitado. El au to r  sig u e  la  p rác tica , q u e  me parece  b u en a  en princip io , d s  
citar los nom bres vascos sin  articu lo ; ekhi, illo tg i, etc. La p rác tic a  tiene, 
sin em bargo, dos defectos. No es sencillo  siem pre, en p rim er lugar, d e d u 
cir sin error el tem a a  p a rtir  d e  la  form a p ro v ista  de  a rtícu lo  y, en seg u n 
do, este modo de  c ita r  encub re  u n a  d ife ren c ia  que  m e p a rece  esencia l: 
no se puede sab er, cuando  no se  m enciona  a lg u n a  frase, si e l nom bre es 
propio -—es decir, si se  u sa  h ab itu a lm en te  sin  artícu lo—  o no. Por e jem 
plo, edei "nube (to rm entosa), to rm enta, trueno" es siem pre odeio> con lo 
que su ca rác te r p e rso n a l q u e d a  m uy d ism inuido, tarlalo es tartaloo "el 
tártaro^' y alarabi (véase  p. ej. W. Rollo, The Basque D ialect of Marquino) 
alarobie 'e l a lá ra b e " . El au to r m ism o s e ñ a la  esto  en  u n a  ocasión, a  pro*



pósito  d e  se rg in  (p. 139, n. 24): "es r a ta  vez nom bre p rop io  d e  u n  genio  
determ inado ; casi siem pre es nom bre g en é ric o ..." .

A p ropósito  d e l nom bre con que  son d e s ig n ad as  la s  b ru ja s , se d ice  en 
la  p. 74: "O tro es SORSAIN, que  s ig n iíic a  g u a rd iá n  d e l nacim iento , sin 
d u d a  po rque  es el gen io  que  p res id e  los nacim ien tos de  los n iños. También 
v e la  con m ucho celo po rque  la  c reen c ia  en  su  ex is ten c ia  se  conserve en 
el pueblo , castig an d o  severam en te  a  q u ien es  la  n ieg an " .

S ería  del m ayor in terés conocer q u é  b ase  p o p u la r m oderna  tiene este 
personaje , pues el au to r no la  m enciona. P a ra  m í soizain , en  o rtog rafía  
ac tu a l, es u n a  p a la b ra  que  O ih en art utilizó u n a  vez en  sus p oesías  y  ex
p licó  d esp u és  como p a la b ra  ra ra  p roceden te  de  la  A lta Soule; "La n a 
tu re  ou l'e sp rit q u i p res id e  à  la  n a is san ce  des en ian s" . Azkue. no  se  sabe  
b ien  con q u é  fundam ento , ca lifica  e s ta  p a la b ra  de  térm ino ba jo -navarro  
a rca ico  q u e  s ign ifica  "p a r te ra " , au n q u e  co p ia  a  con tinuac ión  la  defin i
ción de  O ihenart. De a q u í que  a l rep roducir s.v. sorzain la  es tro fa  d e l su- 
le tino  le  d ie ra  e s ta  p in to resca  traducción : "de  ta lle  a ju s tad o , in q u ie ta , la  
p a r te ra  a l  tom arla  en tre  la s  m anos, cu an d o  nació , supo  a  q u é  a ten e rse" . 
P a ra  ju zg a r de  su  corrección, a u n  s in  conocer e l texto  vasco, b a s ta  com
p a ra r la  con la  versión  de  R. Lafon: "Elle e st d e  ta ille  b ien  proportionnée , 
c a r l 'e s p r it  q u i p rés id e  à  la  n a is san ce  des en fan ts  a  p ris l 'a u n e  d an s  ses 
m ains en l a  fa isan t, e t a  su  a in s i où s 'a rrê te r" . El juego  de  p a la b ra s  entre 
bara ( =  kona) "v a ra "  y  bara "d e ten e rse"  s a l ta  a  la  v ista .

En la  p . 120 y ss., m ien tras la  re a lid a d  de l an t. er(t)zi re lac io n ad o  con 
e l cielo  es ev iden te , m e p a re c e  ex trem adam en te  d u d o sa  l a  ex is ten c ia  de 
u n  in - de v a lo r aná logo . V arios d e  los nom bres c itados d e  "rayo , re lám 
p ag o "  tien en  an tig u am en te  en  todas p a rte s  un  elem ento  in ic ia l ein -, oñ-, 
n u n ca  in-, y e l nom bre v izca íno  d e l "g ran izo" p re se n ta  lin - jun to  a  in-.

L  M.

FAUSTO AROCENA. Garibay. Editorial Icharopena. Zarauz, I960.

La b io g ra fía  d e  E steban  d e  G arib ay  no es em presa  fác il si, como es 
n a tu ra l, ad em ás de  t r a ta r  en e lla  d e l hom bre y de  su  v id a  h a  de  g losarse  
tam b ién  su  obra, po r m uy suc in tam en te  que  sea . A unque a  un  lad o  están 
sus "M em orias", c la ra s  y concisas, q u e  constituyen  un  valiosísim o matp*' 
r ia l p a r a  p re se n ta r  a l  hom bre y reco n stru ir su  v ida , de  otro lad o  e s tá  su 
o b ra  copiosísim a, c ap az  de  e n tu rb ia r  e l ju icio  de  cu a lq u ie ra . Y, como si 
fu e ra  poco, aú n  q u e d a  e l a lm a  e rran te  d e l in q u ie to  m ondragonés, p a ra  
confund ir a l m ás segu ro  d e  eí.

Pero A rocena no es hom bre a  q u ien  in q u ie ten  la s  d ificu ltad es siem pr« 
q u e  se p resen ten  en  el cam po de  la  H istoria  y den tro  d e l m arco  de  Gui
púzcoa. C laro  q u e  G a rib ay  re b a sa  en  m ucho, tan to  p o r su  v id a  inqu ie ta  
y  an d a rie g a , como p o r su  ob ra , de  ám bito  nac iona l, y m ucho m ás por 
su  fam osa "a lm a" , e l m arco de  la  p rov incia . Pero como n ac ió  y vivió en 
e lla  b u e n a  p a rte  de  su  v id a  y e ra  gu ipuzcoano  p o r e sen c ia  y potencia, 
A rocena te n ía  q u e  seg u irle  au n q u e  fu e ra  p o r la s  n u b es  in ace ssib le s  de 
la  estra to e sfe ra .

No q u ie re  esto  dec ir q u e  A rocena h a y a  ech ad o  la  p lum a a l a ire , p ara  
d a r le  lib e r ta d  de  vuelo , q u e  no e s  escrito r d ad o  a  fa n ta s ía s , sino  siem
p re  fie l y le a l a l docum ento. Y en  e s ta  ocasión  no p o d ía  p ro ced er de  otra 
m anera , po r e rran te  q u e  a n d u v ie ra  e l "a lm a" de  su  b iog rafiado . Y, en



efecto, en  el p rim er cap itu lo  sig u e  la  v ida  d e l au to r d e l C om pendio H is
torial. a  trav és de  sus p rop ias  "M em orias", q u e  es la  m ejor m an era  de  ca 
m inar con paso  firm e. En e l segundo, hace  un  itin e ra rio  geográfico  d e  sus 
diversos v ia jes, ja lonándo lo s de  año  en año , p a ra  m ayor precisión , s e ñ a 
lando  la  razón de  los mism os y recogiendo  la s  observaciones q u e  las  p o 
b laciones v is itad a s  su g irie ron  a l  v ia je ro  o los acontecim ien tos que  en  e llas 
presenció. Es u n a  m an e ra  excelen te  de  com pletar su  v ida, ro deándo la  de 
sus c ircunstanc ias. En e l tercero , e l m ás "difícil s in  duda , h ace  la  c rítica  
de su  obra. Pero po r m uchas q u e  se a n  la s  d ificu ltades es p rec isam ente  
donde A rocena pu ed e  desenvo lverse  con m ayor seg u rid ad , pues es su 
propio terreno . Pero el C ron is ta  de  la  p rov incia  no h a  q uerido  darnos su  
propio juicio, sin  que  lo  h a y a  huido, c laro  está , sino el q u e  m ereció a  
los h is to riado res q u e  le  sigu ie ron  con lo que, consigue darnos de  su 
obra y de  su  proyección  en  la  H istoria  y  en  la  crítica , u n a  v is ión  m ucho 
m ás com pleta. Es a  mi juicio, un  cap ítu lo  excelen te , m odelo en su  g é n e 
ro, pues no es sólo u n a  h is to ria  de  la  c rítica  sino tam bién , u n a  crítica  de 
la  crítica, au n q u e  hecha, como es h a b itu a l en A rocena, con g ra n  respeto  
y prudencia .

En el cuarto  cap ítu lo , nos ofrece u n a  relación, que  estoy seguro  se rá  
exhaustiva  de  la  o b ra  im p resa  y m anu sc rita  d e l ilu stre  m ondragonés, lo 
que  d a  a  la  b io g ra fía  in d u d ab le  valor.

La obra, b ien  im p resa  y p re sen tad a , e s tá  en riq u ec id a  por unas c u r io 
sas ilu strac iones, la s  co rrespond ien tes no tas , m uy im portan tes m uchas de 
ellas, y un  índ ice  de  pe rso n as y lu g a res . En fin, un  lib ro  excelente.

M. C -G .

KARL BOUDA. Introducción a la lingüística caucásica. Acta SaJ- 
mantícensia, Filosofía y Letras, tomo XV, núm. 1. Universidad 
de Salamanca, 1960.

E sta obra, c u y a  ed ición  h a  sido  su b v en c io n ad a  por la  C á te d ra  M anual 
de L arram endi, rep re se n ta  a lg o  excepcional en  E spaña, que  no sé  s i tiene 
otro p a ra le lo  que  el d e l volum en ded icad o  a l p e rsa  an tig u o  en  el M anual 
de Ungüisiica indoeuropea. Se tra ta , si. de u n a  traducción, pero  de  u n a  
traducción p u b licad a  cu an d o  el o rig in a l a lem án  sigue  inédito. C o n stitu 
ye, casi no es necesario  decirlo , u n a  m uestra  de  los afo rtu n ad o s esfuer
zos de don  A ntonio Tovar por e le v a r el n ivel y la  am plitud  de  los e s tu 
dios lingüísticos españoles.

El p rofesor Bouda, " in v estig ad o r u n iv e rsa l y critico", como le  llam ó 
en u n a  ocasión  U hlenbeck, no n eces ita  p resen tac ió n  y en n ingún  lu g a r  la  
n ecesita  m enos que  a n te  los lecto res de  este  BOLETIN, d e l que es asid u o  
colaborador. Es m erecidam en te  fam osa su  ex p erien c ia  lingü ística , a u té n 
ticam ente excepcional, tan to  po r la  am plitud  como por la  p ro fund idad  de 
sus conocim ientos. Y es sab id o  tam b ién  que, en tre  tan tos dom inios b ien  
conocidos y m a l conocidos, el lab e rin to  de  las  len g u as  d e l C áucaso  es 
uno de los q u e  m ás frecuen tem en te  h an  ten tado  su  cu riosidad  y su  p e 
netración. El lib ro  que  p resen to  es, pues, u n a  o b ra  de p rim era  m ano que 
muy pocos lin g ü is ta s  p o d rían  hoy escrib ir.

A unque el a u to r  es un  co m p ara tis ta , se h a  a ten ido  a q u í casi exclu
sivam ente a  la  descripción , a c titu d  p ru d en te  dado  e l ca rác te r d e l libro: 
el profesor Bouda e ra  ta n  com peten te  como e l prim ero p a ra  d a r  u n  re



sumen, de  los re su ltados ob tenidos h a s ta  a h o ra  por la  com paración  — n a
d a  desp rec iab les , au n q u e  acaso  no ta n  im portan tes como d eb ie ra n  se r— , 
pero  e l lector in te resad o  e n co n tra rá  un g u ía  segu ro  en la  n u tr id a  y  o rd e 
n a d a  b ib lio g ra fía  que  a q u í se  cita . No e s ta rá  de  m ás reco rdar q u e  una  
b u en a  in ic iac ión  a  estos p rob lem as se  en cu en tra  en  los Eludes basques 
e l caucosiques (1952) d e l p rofesor R. Lafon, pub licad o s tam b ién  en  S a 
lam anca.

El p resen te  lib ro  contiene ind icaciones p rec isas  y  com pletas dentro  
de  su  b rev ed ad  ace rc a  de la  d ifusión  geog ráfica , núm ero d e  h ab lan te s  y, 
en cuan to  es posib le , la  h is to ria  de  c a d a  u n a  de  la s  le n g u a s  llam ad as  c a u 
cásicas. O frece, po r otro lad o  y e s ta  es la  p a rte  m ás im p o rtan te  d e l l i 
bro, textos b a s ta n te  ex tensos de  m uchas de  la s  len g u as  co n sid e rad as 
(ab jaz , c ircasiano , chechen, ingush , av a r, d a rg v a , lakk, küri, ta b a s a ra n  y 
geo rg iano ), aco m p añ ad o s de  traducc ión  in te rlin e a r, n o ta s  y de  u n a  ver
sión  corriente. Tres a p a rta d o s  d ed icad o s a  los rasgos fu n d am en ta le s  d e  ca 
d a  uno  de  los tres g rupos en q u e  el a u to r  h a  d iv id ido  la s  le n g u a s  p resen 
ta d a s  (len g u as d e l noroeste , de l no rdes te  — inclu ido  e l g rupo  cen tra l—  y 
d e l su r), ex trem adam en te  ricos en  su  concisión, fa c ilitan  a l lec to r una  
o rien tac ión  g enera l.

A lguna vez e l lec to r no h ab itu ad o  a  en fren ta rse  con e s tru c tu ras  l i n 
g ü ís ticas  v a r ia d a s  y poco fam ilia res  d e se a r ía  acaso  ac la rac io n es  m ás 
am p lias , pero  su  b rev ed ad  e s tá  d e te rm in ad a  po r e l volum en d e l libro 
(90 p á g in a s , inc lu idos los índ ices). Se ech a  tam b ién  d e  m enos un  m apa, 
d e ta lle  en  el que  e l a u to r  no  h a  ten ido  la  m ás m ín im a cu lpa. Las ind i
caciones g eo g ráficas  que  se  d a n  en  e l texto  son por o tra  p a rte  ta n  p re 
c isas  q u e  n a d ie  e n co n tra rá  d ificu ltad  en  s itu a rla s  con la  a y u d a  d e  u n  buen  
a tla s .

Soy la  p e rso n a  m enos in d icad a  p a ra  d a r  u n  ju icio  ace rc a  de  la  tra  
ducción. A provecho, s in  em bargo, e s ta  ocasión  p a ra  co rreg ir a lg u n a  de 
la s  e rra ta s , según  in d icac ión  de l au to r: lé a se  A bhandlungen (p. 8, lín e a  9). 
mol (p. 48. 1. 6), M otpheme (p. 87, l. 13 d esd e  ab a jo ) , roíces (p. 88. 1. 4). 
Por un  e rro r d e  traducción , e l d icc ionario  d e  I. N izeradze, a p a re c e  citado 
en  la  p. 79 como svano-ruso, en  vez d e  ruso-svono. A ñádase  finalm ente 
a l ap én d ice  b ib liog ráfico  de  l a  p. 88 la  sig u ien te  ind icac ión ; S. I. Mi-

kailov, Ocerki ovarskojj d ia lek iologii (A puntes de  d ia lec to lo g ía  av a r) , 
M oscú 1959.

Q uiero  p a ra  te rm in a r recom endar este m an u a l a  la  a ten c ió n  de  todos 
los que  se in te re sa n  por la  p reh is to r ia  d  e la  le n g u a  v asca . Como en  v a 
rias ocasiones he hecho com en tarios no dem as iad o  fav o rab les  a c e rc a  del 
v a lo r p ro b a tiv o  de  la s  dem ostrac iones de  los vasco -cau casis ta s . tengo 
q u e  p rec isa r q u e  éste  sig u e  siendo , den tro  de  lo d ispon ib le  que  no  es 
dem asi(»io, uno  de  los cam pos m ás fav o rab les  p a ra  la  com paración  ex- 
tra -v asca . En todo caso  tenem os la  o b lig ac ió n  de  segu ir, au n q u e  s e a  de 
leios los p rog resos en e l estud io  d e  e sas  len g u as .

L M.

MARIANO CIRIQUIAIN-QAIZTARRO. El pobre multimillonario. 
Zarauz, 1960.

C iriq u ia in -G a iz ta rro  no  es u n  prim erizo  en  e l a lum bram ien to  de  nove
las . A e s ta  q u e  a h o ra  h a  lan za d o  a  la  v o rac id ad  — y conste q u e  v o rac i



dad  no es en  este  caso  u n  tópico— de sus lecto res le p reced ió  n a d a  m e 
nos que  en  vein tic inco  años o tra  que  nac ió  ta n  robusta , que  hub iese  d a 
do m ucho q u eh ace r en  e l ruedo de  la s  le tra s  li te ra ria s . "La L eyenda d e l 
P irata" h a  sido  ca lif ic ad a  de  "El Q uijote de l m ar" con estim ación  ta n  elo
cuente como justa .

El au to r, q u e  m ás que  am igo es novio d e l m ar. abo rdó  a ll í e l tem a que 
le h a  consag rado  como e sp e c ia lis ta  h a s ta  e l punto  d e  que  uno de  sus 
hijos, no m al do tad o  p a ra  la s  le tras, se firmó El hijo de Neptuno, dand*? 
así a  su  p ro g en ito r e l ap e la tiv o  que  m ejor le  conviene.

Pero en  e s ta  n o v e la  de  a h o ra  h a  dado  e l au to r  u n  v ira je  a  su  n av eg a  
ción y h a  hecho  v a ra r  su  nav e  en  un p uerto  ta n  conectado  con e l m ar 
como v incu lado  a l  m undo de  los negocios.

R esu lta  a s í que  e l e sp e c ia lis ta  d e l m ar se  nos p re sen ta  tam b ién  como 
espec ia lis ta  de  la s  fin an zas, es decir, como e sp e c ia lis ta  de  todo eso que  
nad ie  en tiende, p o rq u e  se  d a  la  c ircu n sta n c ia  de  que  m uchos de  sus m e 
jores técnicos h an  conocido en  su  p ro p ia  carne  la  h e rid a  de  la  q u ie b ra  
y de la  derro ta .

En "El pob re  m ultim illonario" hay , como a c a b a  de  decírnoslo  Ignacio  
Zumalde, m arione tas; pero  hay  tam bién , como él mismo a ñ ad e , perso n a
jes a  qu ienes sólo les  fa lta  la  c a rn e  y  e l hueso p a ra  m overse en tre  n u e s 
tras v idas. D om ina, c laro  está , la  m arione ta  L araya , cuyos h ilos m an e ja  ese 
buen novelista  q u e  acced ió  h a s ta  la  cim a de  u n  prem io nac io n a l de  no
vela. L araya  es efec tivam en te  u n a  ca ric a tu ra , pero  ta n  llena  d e  h u m a n i
dad, que  llegam os a  o lv idarnos de  los h ilos que  m ueven  el personaje .

La tram a  es qu im érica , pero  no ab su rd a . Todo lo  que  a p a rece  n a rrad o  
en tra  den tro  d e l cam po de  lo verosím il, m ejor dicho, den tro  d e l cam po de 
la  rea lidad . Porque la  v e rd a d  es que  todos estam os en te rados de  q u e  los 
negocios se  m ontan  sob re  la  n a d a  y sobre la  ficción, F icción es en  m u 
chos casos el c réd ito  y ficción que, como todos los pecados d e  engaño , 
bordea e l cam ino de l delito , de ese de lito  financiero  a  que  h a  alud ido  
agudam ente C arlos S an tam aría .

N ovela é s ta  de  C iriq u ia in  que  h a  d e  h ace r re ír a  m uchos; pero  que 
debe h ace r tam b ién  llo ra r a  a lg u n o s con llan to  de  rem ordim iento.

Ha su rg ido  el Q uijo te de  la s  finanzas,
r. A.

GREGORIO DE ALTUBE. Poliorama del San Fermín. Pamplo 
na, 1960.

G regorio de  A ltube h a b la  y escribe, es decir, prim ero h a b la  y des 
pués escribe. Esto n eces ita  u n a  exp licación , po rque  le  suele  p a sa r  a l  a u 
ditor, a l escucharle , que  q u e d a  m arav illad o  de  la  e sp o n tan e id ad  y ju g o 
sidad que ad v ie r te  en  este  ingenioso  m a la b a ris ta  de la  o ra to ria  que  es 
Altube, poseído de  so rp ren d en tes  ap titu d es  y ac titudes escén icas. Y, por 
el contrario, le  sue le  p a s a r  a l lector, a l leerle , que, v iendo  lo a lam b icado  
de la  frase  y lo  ccncep tüoso  d e l razonam iento , p ien sa  que  e l texto  es po
co espontáneo. La v e rd ad  de  todo ello  q u ed a  c a p ta d a  por q u ienes sab o 
reamos el p lace r d e  d ia lo g a r  con él en a lg u n as  de  esas te rtu lias  a  que  
acostum bra concurrir. Nos ponem os todos de  la  p a rte  d e l "au d ito r" , es d e 
cir, de la  p a rte  de  q u ien  c ree  en  la  e sp o n tan e id ad  y la  jug o s id ad  de  sus



p ieza s o rales, po rque  lo cierto  es que  en  la  in tim idad  h a b la  igual-igual que 
en  e l escenario .

De la s  F iestas de  S an  Ferm ín tra ta  con la  o rig in a lid ad  a  q u e  nos tiene 
h ab itu ad o s: p a rad o ja s , m alabarism os, p in ce lad as  im presion is tas, todo ello 
a l serv icio  de  u n a  fe lic ísim a in te rp re tac ió n  de  eso ta n  em b aru llad o  qu«s 
son las  c a ta ra ta s  fes tivas  d e  nuestro s am igos de  Pam plona, con quienes 
se  e n trev e ran  c a d a  vez m ás num erosos los ex tran je ro s que  q u ie ren  ser 
no  sólo v isores, sino  tam b ién  ac to res  d e l baru llo .

F. A.

A. GRIERA. Vocabulario vasco (Ensayo de una interpretación de la 
lengua vasca, I (aaide-llüstro), II {ma-zuzun). Instituto Interna
cional de Cultura Románica, Abadía de San Cugat del Va- 
llés, 1960.

Tengo a n te  m í los dos g ruesos y herm osos volúm enes en  q u e  Mon?. 
G rie ra  p ropone  u n a  in te rp re tac ión , d e fin itiv a  a  su  juicio, de  l a  lengua  
vasca . La fam a — u n a  fam a poco com ún en  e s ta  c lase  de  ob ras, cuyo in 
terés suele  q u e d a r  encerrado  en  u n  estrecho  círculo e rud ito— , me hab ía  
llegado  an tes  q u e  e l libro, po r o b ra  de  com entarios ap a rec id o s en  la  p ren 
sa  d ia r ia . Sólo q u ien es  conocem os a  Mons. G rie ra  podem os a p re c ia r  h asta  
q u é  pun to  h a  deb ido  se r  m olesta  p a ra  su  m o d estia  e s ta  pub lic idad .

Se h a  com parado  con e l de  u n a  bom ba, po r lo s acostum brados e x c e 
sos d e l len g u a je  period ístico , e l efecto que  se  e sp e ra b a  de  este  libro, Y, 
sin  em bargo , a  p e sa r  d e l tiem po tran scu rrid o  d esd e  su  ap aric ió n , no p a 
rece que  sus p resun to s re su ltados destructivos se  m an ifie sten  en  p a rte  a l
guna , n i s iq u ie ra  en ese  m undo m ás b ien  ab s trac to  y fan tasm a l de  las 
id e a s  y de  la s  teo rías . La am ab le  so n risa  que  h a  provocado  en  e l em i
n en te  rom an ista  G erh a rd  Rohlfs (Scienza nueva ou décadence linguisiique?  
Lettre persane^ T übingen  1960), p o r ejem plo, no  h a  pod ido  se r  p roducida 
po r la  con tem plación  de  u n a  ca tá stro fe . Si se tr a ta  de  u n a  bom ba, h ab rá  
que  p e n sa r  — p a ra  u sa r  u n a  m etáfo ra  y a  a n tic u a d a —  que  e s ta b a  c a rg a 
d a  con pó lvo ra  m ojada.

En rea lid ad , an te s  que  d e  u n a  bom ba se tra ta  de  u n a  se rp ien te  do 
m ar. Como e l obispo P on topp idan  de  B ergen, Mons. G rie ra  no h a  perdido 
la  fe en estos an im ales ta n  espan to sos como m al iden tificados. No es, 
pues, ex traño  q u e  h a y a  encon trado  eco en tre  los p e rio d is ta s  que, sobre 
todo d u ra n te  e l e s tia je  de  no tic ias , su e len  m ostrarse  c reyen tes , sinceros o 
in te resados, en la  ex is ten c ia  de  cu a lq u ie r  m onstruo, m arítim o o terrestre,

Mons. G rie ra  posee  u n a  se rp ien te  p a rticu la r, que  p e rs ig u e  po r los sie
te m ares. A sus ojos, como se  sab e , la  le n g u a  v asca , q u e  p o r lo  genera l 
es co n sid e rad a  a is la d a  o sólo le jan am en te  e m p a ren tad a  con len g u as  tam 
b ién  le jan a s , no  es o tra  cosa  q u e  un d ia lec to  rom ánico, u n a  form a m oder
n a  d e l la tín . H asta  se d iría , ap u ran d o  un  poco su  argum en tac ión , que  en 
su  fondo m ás an tig u o  no es o tra  cosa  q u e  u n  d ia lec to  c a ta lán , no  se sabe  
b ien  — p o rq u e  esto no e s tá  d ilu c id ad o —  s i o rien ta l u  occidental.

La p rim era  ap a ric ió n  d e  la  se rp ien te  d a ta  de  años b a s ta n te  an terio res 
a  n u e s tra  g u e rra  o, si se  p re fie re , es entonces cuando  e s ta lla n  la s  prim e
ra s  bom bas, y a  q u e  p o r a q u e lla  ép o ca  e l explosivo, en  lu g a r  de  estar 
concen trado  en  dos m acizos volúm enes, ib a  d is trib u id o  en  a rtícu lo s y co-



m unicaciones d e  a ire  m ás liv iano : v éa se  p o r ejem plo "Els noms vascos 
deis m eses de  l 'a n y "  en  ZRPh 47 (1928), p. 102 ss. No es íá c il hoy ju zg ar 
de  su  efecto, po rque  es ra rís im a  l a  m ención, si a lg u n a  existe, q u e  a lc a n 
zaron en lib ro s o rev is tas , y la  p re n sa  d ia r io  no  llegó a  en te ra rse  d e  su  
existencia.

La se rp ien te , que  no dejó  de  aso m ar en tre tan to  la  cab eza , reap a rece  
en 1958, p reced id a  d e  trom peteo  period ístico , en  u n a  com unicación d iri
g ida  a l C ongreso  de  O slo y  p u b licad a  en Pioceedings of the Eighth In
ternational Cengress of Linguists, 1958. p. 614-616. No fa lta b a n  a ll í rom a
n istas, n i s iq u ie ra  vascólogos, com peten tes p a ra  ju zg a r d e l va lo r de  u n a  
tesis ta n  so rp renden te : p o r lo  que  d icen  la s  ac ta s , s in  em bargo , n ad ie  la  
discutió, ta l vez p o r la  te rca  re s is ten c ia  que  siem pre opone la  in e rc ia  a  
los g ran d es descubrim ien tos. No m e ex trañ a , po rque  tengo que  confesar 
que yo mismo, a l cum plir con gusto  este  d e b e r  de  co rtesía , tengo la  c la ra  
sensación de  e s ta r  hac ien d o  a lgo  q u e  no d e b e ría  hacer.

Lo dicho b a s ta  p a ra  m ostra r q u e  este  ex tenso  Vocabulario vasco, pu 
blicado en  1960, no  en c ie rra  n in g u n a  novedad , por lo que  n ad ie  u n  poco 
a l corriente de  la s  cosas v a  a  e scan d a liz a rse  de  su  a u d a c ia . H ace tam bién  
sospechar que  su  su e rte  no v a  a  se r muy d is tin ta  de  la  de  los ensayos que  
le h an  precedido. P esa sob re  e l au to r u n a  ra ra  fa ta lid ad , sobre cuyas c a u 
sas v a ld ría  la  p e n a  de  m ed ita r d e ten id am en te : sus id eas  son a l parecer 
recog idas con av idez  p o r los p e rio d is ta s  y s ilen c iad as  por los esp ec ia lis
tas, exactam en te  a l con trario  d e  lo que  suele  ocurrir con los trab a jo s  de 
sus colegas. Si este  silencio  — ŷ a q u e l eco—  e s tá  ju stificado , es o tra  
cuestión.

C iertas d efic iencias ev id en tes  h a b la n  desde  e l p rim er m om ento en  c o n 
tra  d e l libro. En él. a l  revés de  lo que  se nos prom ete en  la  in troducción, 
no hay n i cu ltu ra  m a te ria l n i trad ic iones n i h is to ria : no  hay  m ás que  p a 
lab ras. P a la b ra s  tom adas d e  un  fuen te  ú n ica  — el D iccionario d e  Azkue— . 
cop iadas con g ra n  lu jo  de  e rra ta s  y cuyos sen tidos se  h an  resum ido no 
sin a rb itra ried ad . Lo m ás so rp ren d en te  es que  Mons. G riera , el a d e la n 
tado de  la  g eo g ra f ía  lin g ü ís tic a  en  E spaña, no se  cu ide de  s e ñ a la r  le  
d istribución  d ia le c ta l de  la s  voces. Porque no es c ie r ta  su  afirm ación  de  
que Azkue "no lo ca liz a  la s  p a la b ra s"  (p, VID: su  d ifusión, au n q u e  n a tu 
ralm ente sin e rro res e im precisiones, e s tá  in d icad a  siem pre  y a  veces 
h as ta  con m inuciosidad .

Uno no pu ed e  m enos de  p en sar, por o tra  parte , que  el au to r se  h a  p ro 
puesto, en varios sen tidos, u n a  em presa  dem as iad o  am biciosa. Q uiere  ex 
p licar po r el la tín , m ezclado  de  u n a  m an era  chocante  con los rom ances, 
la  to ta lidad  d e l léxico  y h a s ta  de  la  g ram á tica  vasca , y ex p lica rla  sin d e 
jar residuo, cuando  n a d ie  h a  p re tend ido  h a s ta  a h o ra  — salvo  a lg ú n  o p ti
m ista  inco rreg ib le ------  p roponer e tim ologías indoeu ropeas p a ra  todas las
p a lab ra s  de l g riego  o d e l la tín  o h a lla r  en  éste  el an teced en te  de  todo 
el vocabu la rio  c as te llan o  o ca ta lán . A n a d ie  so rp renderá , pues, que  
Mons. G rie ra  h a y a  lo g rad o  la  a u té n tic a  h a z a ñ a  de  encon tra r b u en as  e t i 
m ologías de  p a la b ra s  q u e  p rop iam en te  n u n ca  h an  existido: aiter, am ari, 
lausku "bizco", sorbo "cuerno", etc. A zkue, au n q u e  com peten te  en  g rado  
sumo, no e ra  n i p o d ía  se r  in falib le .

La m ism a d isposic ión  d e l libro, en  su  desm esura , no h a  podido p a re 
cer aconsejab le  m ás q u e  a  p ape le ro s e im presores sobrados d e  ex is ten 
cias y escasos d e  traba jo . B astab a  ev iden tem en te  con ex p licar la s  p a la 



b ra s  sim ples y los sufijos de  derivación , en  vez de  lo  cu a l se  h a  em p ren 
d ido  la  ta re a  de  a c la ra r  todo e l léxico  p a la b ra  po r p a la b ra , inc lu idos de
rivados, com puestos y v a rian te s  d ia lec ta le s . De a q u í los errores, hijos 
in ev itab le s  d e  la  p ro d ig a lid ad : se a tr ib u y e  o rigen  d is tin to  a  form as a p e 
n as  d ife ren tes  de  la  m ism a p a la b ra  o a  d is tin ta s  ap a ric io n es  d e  u n  mismo 
elem ento . Así e l lec to r q u e d a  en  lib e rta d  de  p e n sa r  q u e  vasc. sem e "hijo" 
v iene  de  sem en, de homo y h a s ta  de  sim ius. o q u e  a l(h )ab o  "h ija"  (e s 
crito  ttleiaba, no se  sa b e  po r qué) p rocede de  amo. de ornata e incluso  de 
pava.

A lguna m uestra , e n tre sa c a d a  de  u n  núm ero ilim itado  de  o tras p a rec i
das, b a s ta rá  p a ra  ju zg a r de  la  c a lid a d  de  m uchas de  la s  e tim olog ías p ro 
pu esta s . Ya h a  sido  co m en tad a  la  q u e  pone  en  el la t ín  populus el o rigen 
de l vasco  (h)erri. Es v e rd ad  que  (h)erri en  sus em pleos m ás an tiguos y 
ex tend idos s ig n ifica  " tie rra , p a ís " , a lgo  com pletam ente d is tin to  de  "con
jun to  de  c iu d ad an o s"  ("pueb lo , conjunto  de  p e rso n as"  se  d ice  c a s u a l
m en te  popula en  a lg u n as  zonas v ascas), pero  no vam os a  de ten e rn o s en 
e s ta  p eq uenez : la  d ife ren c ia  de va lo res no es m ayor q u e  la  q u e  h ay  entrá 
ñor? "¿quién?" y nullus "n inguno", que  sólo tiene  p a ra le lo  en  e l conoci
do ep isodio  de  U lises con e l C iclope. Tam poco in s is tiré  en  l a  ra reza  d« 
los cam bios fonéticos supuestos, pues no son im posib les y hago  g ra c ia  a l 
lec to r de  los in ev itab le s  ejem plos arm enios. Lo m alo de  estos cam bios está  
en  q u e  h a n  sido  a rb itra d o s  ad hoc, p a ra  ex p licar p rec isam en te  e sa  p a la 
b ra , lo cu a l no es obstácu lo  p a ra  q u e  se  in tro d u zcan  otros d ife ren tes  p a 
ra  ex p lica r o tras  voces. E nzarzarse con Mons. G rie ra  en  e l juego  de  las 
e tim olog ías es como en fren ta rse  a l a jed rez  con un  ad v e rsa rio  q u e  tenga  
la  d esco n ce rtan te  costum bre  de  m over cuando  le  conv iene  los a lfiles como 
cab a llo s  o de  d e sp la z a r  su  rey v a ria s  cas illa s  p a ra  h u ir  d e l m ate  in e v i
tab le . La p a r tid a  re su lta  so rp ren d en te  p o r su  novedad , pero  p ie rd e  todo in 
te ré s  a l  cabo  d e  p o cas  ju g ad as .

Ya se  h a  a p u n ta d o  q u e  a lg u n a  de  las  e tim olog ías re su lta  p in to resca  
p o r razones sem án ticas . N inguna m ás que  la  de  al(h)aba: "La m ujer es 
u n a  andera la  c a b ra  (sic); e l hom bre u n  gizon b ison te : la  h ija  pu ed e  muy 
b ien  se r u n a  p ava . ¿Por q u é  no, si e l hijo p u ed e  se r un  sim io? C onm ue
ve  v e r a  nuestro s an te p a sa d o s  en  u n a  com unión ta n  fran c iscan a  con el 
re ino  an im al, au n q u e  e l h o g a r vasco  v isto  p o r G rie ra  recuerde  mucho 
m ás a  los inqu ilinos d e l a rc a  de  Noé (p la n ta  b a ja ) q u e  a  la  S a g ra d a  F a 
m ilia, pero  los a fic ionados a  la s  brom as p o d rán  tom ar p ie  d e  p a sa je s  de 
este  gén ero  p a ra  ch is tes d em asiado  fác iles y no d e l todo faltos de  g rac ia . 
De ten e r que  b u sca r un  p recu rso r de  este  estilo  d e  etim olog izar, no se 
ofrece p a ra le lo  m ejor q u e  e l de  n uestro  g ra n  L arram endi. Sólo que  éste 
com etía  el p ecado  d e  no tom ar en serio  sus p ro p ias  ocurrencias, ta n  es
tu p en d as  como ex trav ag an tes .

Q u ed a  po r m enc ionar u n a  ú ltim a  objeción, la  m ás g rav e  de  todas, 
au n q u e  e l au to r no se  h a y a  p e rca tad o  de  su  posib ilid ad . Demos p o r de
m o strad a  la  filiac ión  la t in a  d e l vascuence , a u n q u e  no  sin  u sa r  to le ra n 
c ias  ab u siv as : s i eip e p rocede  de  le i (de le isa ) m ás p ede o a lte rn a tiv a  
m ente de  atrium, s i gau  "noche" (traduc ido  "d ía" en  la  p. VIII, sin  d u d a  
p a ra  sim p lifica r las  cosas) lo  mismo pu ed e  v en ir de  nocte que  d e  diurnu, 
se  p ien sa  q u e  con m étodos ta n  po ten tes es haced ero  p ro b a r q u e  el v a s 
cuence  es herm ano  gem elo  d e l chukch i o d e l po taw ato in i. Lo q u e  no se ha  
p en sad o  es que. si e l vasco  es u n a  form a m oderna  de l la tín , es tam b ién  un 
testigo  p a r a . la  reconstrucción  de  éste , un  testigo  ta n  au to rizad o  (recuérdese



el caso de la s  len g u as  ind o eu ro p eas de  A nato lia) como cu a lq u ie ra  de  los 
rom ances, g ran d es  o pequeños.

¡Qué la tín  nos d escu b re  su  testim onio! P rescindo de  la s  e rra ta s  e v i
dentes y h a s ta  de  los engend ros q u e  sin  asterisco  horm iguean  po r todas 
las p ág in as : en  la  fam ilia  de  pasee fig u ran  p o r lo m enos pascaceu, pas- 
caletu, pasconu, poscatu. pastariu y pasterata; a l m enos *pascaia!ione  
(s.v. askatasun) no e s tá  p riv ad o  de ese  adorno . Un la tín  en  el que  "h e le 
chal" se designe  po r filice-terxa o "n a lg a"  por merda-maiiunaj que  yu x ta 
ponga n evella  a  n evellu s o ad m ita  com binaciones po r e l estilo  d e  sp e ia -  
care, pet>en-ad, gen iiu s-lacle-b a l o vercia-itencho-el (II!) es a lgo  q u e  no 
puede ser llam ado  la tín  n i s iq u ie ra  con la  m ás exo rb itan te  de  la s  licen 
cias poéticas; aegri som nia llam ó H oracio a  Ids pesad illa s  de  ese g é 
nero.

En resum en, Mons. G rie ra  no h a  exp licado  e l vasco m ás que  a l p re 
cio de convertir el la t ín  en u n a  je rg a  de  o rates. El precio  es dem asiado  
elevado y pocos se d ec id irán  a  p ag a rlo . Se p u ed en  — es cas i costum bre— 
tom ar lib e rtad es  con la  le n g u a  v asca: h a s ta  se  pu ed e  h ace r sin  sab e rla  
un diccionario  etim ológico vasco. No a s í  con e l la tín , au n q u e  sólo se a  
porque en  él e sc rib ie ron  C icerón  y  S an  A gustín  y po rque  es m uy b ien  
conocido. Al m enos se  supone que  los rom anistas, y a  que  no los voseólo • 
gos, lo conocen p o r definición.

A lgunas p a la b ra s  d e l p rólogo (p. VI s.) exp lican  s in  d u d a  m uchas d<i 
las p a rticu la rid ad es  com en tadas: "P a ra  b u sca r u n a  in te rp re tac ió n  de  la  
lengua  vasca , he p resc ind ido  de  todos los estud ios e investigaciones hechas 
sobre e s ta  len g u a ; tam b ién  he hecho caso  omiso de todos los tra tad o s  g r a 
m aticales, estru c tu rad o s de  m an e ra  d iv e rsa . Como e l joven David, e q u i
pado so lam ente con m i b a g a je  de  rom an ista , conocedor de  la  le n g u a  y 
de la  cu ltu ra  p iren a ica , a  cuyos dom inios p ertenece  la  le n g u a  vasca , he 
em prendido b u sca r los o rígenes de  e s ta  len g u a" .

Por d ig n a  que  s e a  de  elogio  la  fran q u eza  ib é rica  de  e s ta  dec la rac ión  
de indiv idualism o, e l p roced im ien to  no re su lta  dem asiado  recom endable. 
Hace m ucho q u e  la  in v es tig ac ió n  dejó  de  ser, si a lg u n a  vez lo h a  sido, 
obra p a rtic u la r en  la  q u e  uno pu ed e  p a sa r  p o r a lto  la  la b o r  de  sus pró
jimos; hace m ucho tam b ién  q u e  la  h o n d a  no fig u ra  en tre  la s  a rm as m ás 
eficaces. Un c a ta lá n  em inente , don  lu á n  C orom inas, h a  llevado  solo a  
buen fin  rec ien tem en te  un trab a jo  g igan tesco , pero  se ha  cu idado  m ucho 
de cerra r los o ídos a  la s  op in iones de  los dem ás.

Muchos convendrem os e n  q u e  la  o b ra  q u e  reseño, s a lv a d a s  a lg u n as  
sugerencias a c e rta d a s , no  es m ás q u e  un  p ecado  v en ia l (no m ás leve  en 
todo caso  q u e  El enigm a del vascuence ante lo s lenguas indoeuropeas 
de F. C astro G u ísa se la ) que  es m ejor o lv id a r y que  en  n a d a  em p añ a  los 
méritos de  Mons. G rie ra  en e l cam po de  la  d ia lec to lo g ía  rom ánica. A New- 
ton, a l fin y a l cabo , no le  acom pañó  tam poco la  fo rtuna  como in térp re te  
de las  S ag rad as  E scritu ras. El p ecado  es particu la rm en te  ex cusab le  p a ra  
los vascos, como nac ido  d e l cariño  h a c ia  n u e s tra  le n g u a  y n u estra s  co
sas en genera l.

Luis MICHELENA



LUIS MICHELENA. Historia de la Literatura Vasca. Minotaur.:. 
Madrid, 1960.

A unque e l au to r, siem pre c a rg ad o  de  re se rv as como corresponde a  un 
e sp e c ia lis ta  ta n  au to rizado , eche por d e la n te  que  él no se  p ro fesa  d.e li
te ra to  sino  de  lin g ü is ta , la  v e rd ad  es q u e  q u ien es  nos recream os con b u  
b u en is im a p ro sa  en la s  p ág in a s  de  EGAN, au n q u e  adm itam os plenam ente 
su  ca lid ad  de  lin g ü is ta , no estam os d ispuestos a  m in im izar su  condición 
ev iden te  de  lite ra to . A sí es que  b ien  e s tá  como h is to riad o r de  la  l i te r a 
tu ra  v a sc a  q u ien  es por sus prop ios m éritos D irector d e l S em inario  de 
F ilo log ía  V asca  "Julio de  U rquijo", que  po r a lg o  se  llam ará  de  Filología 
y no de  L ingüística.

M ichelena es critico, como es crítico, a u n q u e  no q u ie ra  serlo , todo el 
que  sab e . Pero obsérvese  que. a s i  como es crítico de  u n a  p ieza , lo  es con 
la  c a u te la  q u e  le  ex ige su  cientifism o y con la  corrección que  le  com u
n ic a  su  d e licad eza . Con esto  y con d ec ir  ad em ás q u e  sa b e  je ra rq u izar 
m uy b ien  los asu n to s en ju ic iab les, a l m ismo tiem po que  habrem os a le ja 
do de  él todo desig n io  com inero, le habrem os s itu ad o  en  e l lu g a r  que  lo 
corresponde.

Con ese  b a g a je  ta n  b ien  e q u ip ad o  se p re se n ta  a h o ra  a  tra z a r  la  histo
r ia  de l cultivo  lite ra rio  de  su  idiom a. R ealm ente su  o p erac ión  se  d e sa rro 
lla  casi sob re  u n a  ta b la  ra s a  en  la  que  n a d a  h a b ía  escrito. Pero e s ta  a f i r 
m ación  no pu ed e  se r a c e p ta d a  en  térm inos abso lu tos, y a  que  circulan  
po r a h í p eq u e ñ a s  h is to ria s  de  la  li te ra tu ra  v asca , cuyos au to res , Lafitte, 
Leizaola, M ourlane M ichelena, A U ende-S alazar y O rm aechea , h an  ofrecí' 
do a  la  v o rac id ad  in te lec tu a l sus productos en  fo rm a m ín im a de  p íldoras.

Como es n a tu ra l, nuestros clásicos, D echepare, L e iza rrag a  y  A xular, se 
llevan  la  p a lm a  d e  los ag udos com entarios de  M ichelena; pero  no  se d e s 
p id en  de  vac ío  otros dü minores, en tre  los q u e  cabe  d e s ta c a r  a  los dos 
E tcheberri (convergen tes en  el doctorado , pero  d iv erg en tes  en  e l m in iste
rio), G aste lu za r y M endiburu , en tre  los m ás a le jad o s, y M oguel, Iztueta, 
E tchahun , E lissam buru  y V ilinch, en tre  lo s rec ien tes. H ay tam bién , claro 
está , la  m ención seg u id a  d e l ad je tivo  d e fin ido r (en  cuyo em pleo es m aes
tro  M ichelena) de  los recien tísim os a  q u ienes sólo p u ed e  adm in istrarse , 
po r razones de  e sp ac io  y de  fa lta  de  p e rspec tiva , ese  tra tam ien to  de  u su 
ra. L izardi y O rixe constituyen  u n a  excepción ine lud ib le .

A unque ún icam en te  pu ed en  co n sid erarse  como lite ra to s  en  cuan to  son 
im pulsores d e  la  o b ra  lite ra ria , f ig u ran  tam bién , en  la s  p á g in a s  de  M i
chelena , H um boldt, A sta rloa  y B onaparte . Y ese  es tam b ién  el sen tido  de 
la  p re sen c ia  en  e s ta  h is to ria  li te ra r ia  de  L arram endi, u n a  de  la s  filias dei 
au to r, f ilia  po r lo dem ás m uy ju s tificada . Porque éste  ocupa u n  lu g a r  de 
p referencia , no p rec isam en te  po r su  d ire c ta  d ed icac ió n  li te ra r ia , aunque 
co rra  p o r a h í u n a  p ieza  su y a  q u e  d is ta  m ucho de  se r d e leznab le , sino poi 
su  a rro lla d o ra  in flu en c ia  en  todos nuestro s  asp ec to s  cu ltu ra les.

Se h a  d e jad o  en  e s ta  re señ a  p a ra  e l f in a l lo que  e l au tor, con muy 
buen  acuerdo , h a c e r f ig u ra r a l  p rincip io  de  su  libro, es decir, su  in te rp re 
tac ión  y  en ju ic iam ien to  de  la  li te ra tu ra  p o pu lar: la s  P asto ra les  y el ber- 
so larism o. P a ra  él se  t r a ta  de  m an ifestac iones que  llegan  a  a lc a n z a r  e v i
d en te  ca teg o ría , au n q u e  a lgunos, g u iad o s  po r u n a  p recep tiv a  llena  de l i 
m itaciones y por u n a  función  de  g u a rd a d o re s  d e  la  " s ac ro san ta  pu reza  del 
id iom a", no h a y a n  q uerido  en ten d e rlo  así.



Porque lo c ierto  es q u e  M ichelena, c u y a  m aes tría  h a  llegado  y a  a  Ber 
un lu g a r  común, con to d a  la  v e rd ad  q u e  en c ie rran  en  sí los lu g a res  co 
munes, es q u izá  p o r lo  mism o un au tén tico  cam peón  d e  la  ob jetiv idad . 
Sus expresiones d e l p rólogo no d e ja n  lu g a r  a  d u d a . P a ra  é l " la  v erd ad , 
en la  m ed ida  que  uno  p u e d a  lleg a r a  e lla , es siem pre m ás sa lu d ab le , 
aunque no m ás a g ra d a b le , que  los p re tex tos rebuscados p a ra  consuelo 
del am or prop io". Y eso constituye  u n a  v e rd ad e ra  d ec la rac ió n  de  princi
pios que  todos deberíam os acep ta r.

El au to r m e se ñ a la  p a ra  su  corrección a lg u n o s d e ta lles . Por un  g rav e  
desliz de  im pren ta , la  Doctrina ch ñstion a  de E etolaza, que  es de  1596, 
aparece  fech ad a  en  1656, añ o  que  corresponde a l  catecism o de  C a p a n a g a  
reseñado u n as  lin e a s  m ás a b a jo  en  la  p. 62. Los versos a tr ib u id o s a  E tche • 
berti en la  p. 16 son en  re a lid a d  d e  C laveria , como h a  estab lec ido  A. Iri- 
garay . Entre la s  h is to ria s  de  la  li te ra tu ra  v a sc a  re señ ad as  en  la  p . 166 
fa lta  "L ittératu re  b asq u e"  de  René Lafon, en  Histoire des littératures III, 
p. I530-1543, E ncyclopédie de la  P léiade, París 195S. Hay un  c ierto  n ú 
mero de e rra ta s  que , au n q u e  m olestas, e l lec to r advertido  p o d rá  f á c i l
mente su b san ar.

F. A.

JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN y MARIO GRANDE. Excava
ciones en Sagastigorri (CoTtézuhi). Editado por el Servicio df; 
Investigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación de Viz
caya. Bilbao, 1959. 28 págs. con 14 figs.

Vemos con sa tisfacc ió n  en  la  p rov inc ia  de  V izcaya los trab a jo s  d'à 
excavación, g rac ia s  a  la  in te rvenc ión  de  d o n  José M iguel de  B arand ia rán .

La p u b licac ión  q u e  nos ocupa, es el re su ltado  de  la s  dos cam p añ as  
de excavaciones re a liz a d a s  en  la  C u ev a  de  S agastigo rri, d u ra n te  el 
año 1958.

De e lla  se  led u ce  q u e  la  cueva  h a  ten ido  u n  doble uso, sep u lc ra l y do 
hab itación . Los restos hum anos ap a rec ie ro n  en  superfic ie  o en  tie rra  re 
movida, en  conexión con restos de  ce rám ica  sig illa ta  y  m onedas. Los res
tos de h a b ita n te s  h a n  sido  cu id ad o sam en te  estud iados, denunc iando  la  s i
gu ien te  secuenc ia  cronológica: u n a  p rim era  c a p a  de  10 cm. de  espesor, 
con restos de  m ariscos y cerám ica  de  d iverso s tipos, fina, con su p erfi
cie estriad a , tosca y de l tipo  s ig illa ta . U na se g u n d a  cap a , de  10 cm., con 
fragm entos cerám icos en  g e n e ra l toscos, restos de  fa u n a  y u n a  p u n ta  de 
flecha de  silex, de  ta l la  b ifa c ia l con a le ta s  y pedúnculo . T ras u n a  cap a  
de esta lag m ita  d e  9 a  10 cm. h ay  u n a  c a p a  de a rc illa  ro jiza con restos 
de cerám ica tosca, con d e sg ra sa n te  calizo  m uy pa ten te , y  restos de  fau n a , 
sobre todo m ariscos. La ce rám ica  sig illa ta , a l  p a rece r de  tipo  h ispán ico , 
y el conjunto de  m onedas, a lg u n a s  de  e lla s  id en tif icad as como de  época  
de C onstan te  I (340"350 d. JC.) y  de  C onstancio  (337-361), d em u estran  
que la  cueva  h a  sido  h a b ita d a  o frecu en tad a  en  época  d e l Bajo Im perio 
Romano. La cerám ica  tosca, con decoración  en  re lieve, de  la  seg u n d a  
capa, se s i tú a  en  la  e d ad  d e l H ierro. La p u n ta  de  flecha  c itada , au n q u e  
tipológicam ente se r ía  an te rio r, po r sí so la  no perm ite h a c e r m ás deduccio
nes sobre u n a  e ta p a  de  la  e d a d  de l Bronce.

El estudio  de  este  nuevo  yacim ien to  v izcaíno  es de  g ra n  in te rés  co
mo con tinuación  de  los trab a jo s  rea lizad o s  an te rio rm en te  en  l a  c e rcan a



C ueva  de  SanÜ m am iñe, po r A ranzad i, E guren  y  B aran d ia rán , y  sob re  to
do  am p lía  e l conocim iento  a rqueo lóg ico  d e  la  zona, com pletando  'lo s  d a 
tos p ropo rc ionados po r los n ive les superio res de  Santim am iñe, en  lo  que 
a  época  rom ana se refiere.

Ana María MUÑOZ AMAIBIA

IGNACIO ZUMALDE. Historia de Oñate. Publicaciones de la Exce
lentísima Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián, 1957.

a ) Hemos recib ido  un  herm oso volum en escrito  p o r Ignacio  Zum alde, 
ed itad o  por la  D iputación  d e  G uipúzcoa y  tirado  en  su  p ro p ia  im p ren ta  en 
D onostia en  1957, T iene 694 p á g in a s  y su  títu lo  es HISTORIA DE OÑATE,

Trae como p resen tac ió n  un  prólogo m uy b ien  escrito  (n u n ca  supo 
hacerlo  m al) de l Sr. Fausto  A rocena, Jefe d e l A rchivo de  la  D iputación 
y  su  am ab le  d o n an te  p a ra  mí. A porta  un  índ ice  an a lítico  de  25 p ág in as  
y  18 ilu strac io n es y  se  p re se n ta  m uy b ien  e d ita d a  e s ta  obra, a  l a  q u e  p re 
cedió u n a  p ro ficua  la b o r  de  a rtícu lo s sobre e l tem a, con la  creac ión  y d i
rección  de  la  rev is ta  OÑATE, q u e  a p a rec ió  d iversos años, m uy b ien  lle
vad a .

Con e sa  la b o r  p rev ia , se com prende q u e  g a n a ra  en  b u e n a  lid  el p ri
m er prem io en  un  concurso  de  m onografías locales, donde los otros con
cu rsan tes  no  e ran  m ancos. La o b ra  e s tá  m uy b ien  e sc rita  y  sob re  todo es 
muy te rsa  y  c la ra .

A p e sa r  de  se r u n a  co rog rafía , s in  em bargo  se  a d iv in a  en su  au to r 
a  u n  escrito r experto  y  a  u n  reb u scad o r de  a rch ivos que  en  p le n a  juven
tud, no  retrocede  a n te  obstácu los, in sa lv ab le s  p a ra  o tros m uchos.

b) De m an e ra  p a rec id a , in iciam os el ju r is ta  v e rg a ré s  M arcos A guirre- 
o la  y  e l que  suscribe , la  ta re a  de  recoger p ap e le s  y  no tic ias referentes 
a  l a  h is to ria  de  la  v ec in a  v illa  de  V ergara , con la  fu tu ra  id e a  h istorio- 
g rá fica . R ecuerdo que  p a ra  ello  don  Juan  A llen d esa laza r m© ind icó  cierta 
vez un  lib ro  de  C eán  Berm údez (si no  yerro ) en  q u e  se h a b la b a  de la  
ad o rac ió n  de  c ie r ta  p ie d ra  en n u e s tra  v illa  n a ta l. La in fa u s ta  g u e rra  civil 
d e  1936, echó a l  tra s te  ese  proyecto .

c) En e l prólogo, F austo  A rocena nos in d ica  que  e l P. F rancisco  de 
V itoria, e l g ra n  in te m a c io n a lis ta , d e c la ra b a  EGO SUM GAMBOA. De la  
m ism a m a n e ra  u n  M iguel D íaz de  A rm endariz d e c la ra b a  c ie r ta  vez ser 
BIAMONTES (1), seg ú n  nos cu en ta  E nrique de  G an d ía  en  sus "Ita lianos 
en  el Río d e  la  P la ta"  q u ien  lo tom ó como si fu e ra  d e l P iam onte de  Tu- 
rín. Pero a q u é l e ra  un  n av a rro  BE AMONTES y co n sid e rab a  en  1547 esa  
cu a lid ad , c a s i como su  defin ic ión  de  n ac io n a lid ad . A dem ás, ello  no  su
ced ía  en  el río a rg en tin o  o de  la  P la ta , sino  en  la  c iu d ad  de  S an ta  Fe de 
Bogotá, hoy c a p ita l co lom b iana  (Bol. A m ericano d e  E studios Vascos 
1951, p. 19).

No se  pu ed e  o lv id a r en  este  rep aso  la  com ún confusión  de  O ñaz con 
O ñate , d e  la  q u e  he  tra tad o  en  el rec ién  c itado  Boletín (1953, p, 132).

d) M erece O ñ a te  por su U n iversidad  (b ien  t r a ta d a  p o r e l P ad re  Fran
ciscano  A drián  L izarra lde) y  p o r o tras  cau sas , la  a ten c ió n  d e l h is to rió 
grafo . U na de  e llas  es su  a is lam ien to  y su  so b e ra n ía  condal, que  se  p a 
rece  a  la  de  B idache en  la  V ascon ia  fran cesa  (C uzacq, págs, 14 y  16),

(1) Como si d ije ra , EGO SUM BIAMONTE.



e) Como suced ió  con la  ley en d a  de  las  horm igas en  E gina, q u e  ori
ginó p a ra  esos c iu d ad an o s  de  la  M orea la  d enostac ión  de  M irm idones, e l 
mote de txan tx iku  o ra n a  se  a p lic a  a  todo o ñ a tia rra , p roceden te  d e  la  le 
yenda de  la  to rre  de  Zum elzegi, que, sin  em bargo, no p a rece  h a b e r  te 
nido fosas según  Zum alde, en  c a rta  d e  8 de  Julio de  1952. Los franceses 
llam an a  eso baftre I'étong. Y ese  hecho  se  a tr ib u y e  a  los de  O chovi en 
la  cendea  de  Iza  (N avarra ) y a l  castillo  d e  V illanañe  (^ la v a )  según. Jo
sé M aría Ir ib a rren  en  BURLAS Y CHANZAS (1951, P am plona, p ágs. 55 y 57K

A unque Azkue llev a  ese  nom bre a  los sapos, sab id o  es q u e  se  trata» 
b a  de sie sta s  y  e sa  es la  h o ra  de  la s  ran a s , a s í como las  de  la  noche son. 
de los sapos. Por o tra  p a rte , L izarrag a  de  E lkano, llam a a  la s  ra n a s  u i-  
apoek, o se a  sap o s  de  río (2) (EUSKERA IV, 1959, p. 122) seg ú n  nos lo 
cuen ta  el Dr. A. Ir ig a ray .

Las ran as  h an  sido  a  m enudo ob jeto  d e  fáb u la s : la  ra n a  v ia je ra , la  
B atracom iom aquia de  Lope d e  V ega o s e a  su  b a ta l la  co n tra  los ra tones, 
las ran a s  p id iendo  rey  po r S am an iego  e t sie d e  caeteris .

A lgunas p a rtic u la r id a d e s  de  O ñ a te  son sin  d u d a  sólo h is to riog ráficas, 
pero no de l gén ero  h istó rico  o verdadero , sino  de l leg en d a rio  o e tn o g rá
fico. pues sab id o  es q u e  la  ra n a  es u n  an im a l muy u tilizado  por to d a  c la 
se de ley en d as. Aún é s ta  de  O ñ a te  tiene  otros pendcmts desde  Aix en Pro
vence h a s ta  V arsov ia  con su  río V ístu la  y desde  Pontoise y  L uxeuil h a s ta  
la  novela  de  D ickens "El m arq u és d e  S a in t Evrem ont" que  m uy o p o rtu n a 
m ente c ita  el p ro logu ista .

A p e sa r  de  e llas, ten g o  que  dec ir q u e  en  la  B ayrische S taa tsb ib lio thek , 
en Munich, a  p rinc ip io s de  nov iem bre  de  1959, v i en  las  "S itzungsberich te  
der B ayrische A kadem ie d e r  W issenschaften" de  1920 (págs. 10 a  15), e d i 
tado  en  la  m ism a c iudad , u n  trab a jo  de  K arl Borinski, m uy curioso  sobre 
esos ba trac io s y la  p a la b ra  h e lén ica  q u e  los d e s ig n a  que  es Friné, nom 
bre de  la  cé leb re  c o rte san a  g r ie g a  y  am or de  P rax iteles. El vocab lo  s ig 
n ifica  a  la  vez pazde de nuez que  es e l co lor b ronceado  que  b u scan  a h o ra  
las suecas, a lem an as  e in g le sa s  en  E sp añ a  e Ita lia , to stándose  los v e ra 
nos (3) en e l M ed iterráneo  p a ra  ten e r u n  herm oso con traste  con su rubio 
cabeDo. Ya frenoderm a en  M edicina es p ie l de  ran a , po r fa lta  de  v i t a 
m ina A.

S trabón d e s ig n a b a  como Frinoi o se a  Pueblo  de  ra n a s  (Froschvolk) a  
los Licios, que  O vidio en  sus METAMORFOSIS conv ierte  en ran as  (III de l 
libro IV). S trabón  escribe  q u e  los Licios e s ta b a n  cerca  de  Siria. Ello me 
parec ía  poco exacto  y h ab ien d o  consu ltado  en un m a p a  an tig u o  d e  A LI ■ 
TERARY AND HISTORICAL ATLAS OF ASIA (que constituye  el núm ero 
633 de la  E verym an 's lib ra ry ) veo  que  se h a lla n  a h o ra  se p a ra d a s  por 340 
millas, La Licia, en  efecto, e s tá  un  poco a l  O rien te  de  la  fam osa is la  de 
Rhodas y  en  la  costa , la s  p rov incias c lá s ic a s  de P an filia  y  C icilia, la  s e 
paran  de Siria.

Pero hay  otros au to res  q u e  con sid eran  q u e  e l vocablo  F rinoi se  a p li
caba  m ejor a  los H unos. T otal q u e  con todo eso  hem os log rado  sa c a r  a  
los o ñ a tia rra s  de  su  poco esp lén d id o  a is lam ien to  en  e l asu n to  de  la s  ranas-

f) O tra  im plicación  es la  de  los judíos de  G uevara . Y debo  dec ir que

(2) Así U rch ip ia  es a rro y o  chico y  no fuen te  p eq u eñ a , lo cu a l ap en as  
si tiene sen tido  alguno .

(3) H ay v itam inas que  in te rv ien en  en  l a  fijoción.



en  mi trab a jo  p u b licado  en  la  rev is ta  OÑATE (1952, 53. p. 34), fa l ta  una  
lín e a  p o r el e  seo , en que  term inan  la  lín e a  9 y la  que  se  h an  sa ltado . 
Ello h ace  p e rd e r m ucho a  l a  c ita  p e te rsb u rg u e sa  que  h ag o  a ll í d e  don 
Juan  V alero. En efecto, en tre  las  lín eas  9 y 10, fa lta  o tra  q u e  d ec ía  asi: 
"Cristo ha resucitado y se respond ía : Va istino vascrés, o sea" . Esto lo 
confirm a N icolai en  su "H istoria  de  las  su p e rs tic io n es” (I, p ágs. 189 y 400).

Mi c lien te  m on tenegrino  Juri R adulovich  m e d ice  que  por N av idad  en 
su  p a ís  y en su  len g u a  eslav a , se  sa lu d a n  d ic iendo  "C hristos erod ias" 
(C risto  h a  nacido) y se  responde "Vre is tes e rod ias"  (En v e rd ad  h a  n a 
cido).

En la  m ism a p á g in a  34, después de  la  lín e a  6, se p o d ría  d a r  la  ver
sión  que  m e contó el Sr, C onstan tino  D acuras, de  O lim pia  en el Pelo 
poaeso . "AUicinos o K irios" q u e  q u ie re  dec ir "Es cierto , el S eñor" . No 
h ice sino  m en ta rla  en la  su p rad ich a  rev ista .

T am bién R abela is en  su  fam osa o b ra  (I, 172 de  S opeña) c ita  la s  d is 
y u n tiv a s  ju d ía s  a  que  me refiero  en  d icho artícu lo .

Un curioso  a sun to  en  topon im ia  se r ía  e l v e r s i la  p a la b ra  v a sca  G au n a  
y G ao n a  tiene a lgo  que  v e r con la  ju d ia  de  G aon  o G heon q u e  p ienso 
s e rá  ju d ia , po r h a b e r  escrito  H enri G héon  e l T ém oignage d 'u n  convertí, 
d e l mismo creo que  vertió  u n a  o b rita  e l P. José M arkiegi, a l  euskera .

g) P robab lem en te  e l coetáneo  d e  los versos e ra  e l b isab u e lo  d e l Dr. 
Puerto  y en tre  am bos h a b la  — p or ello mism o— dos g en e rac io n es  in te rm e
d ias .

S egún  Zum alde (rev is ta  OÑATE, 1950, pág . 53) los H ernan i llegaron  
a  O ñ a te  h a c ia  el año  1460 y como lo  p ro b ab le  es q u e  e l Dr. Puerto de 
H ern an i reco g ie ra  el re la to  de  los jud íos v a sco -p a rlan tes  de  su  fam ilia, 
ello  se r ía  otro ind icio  de  que  la  acc ión  pudo  su ced e r d e sp u és  d e  ese año 
y a n te s  de  1492. Yo c a lc u la b a  en  mi tra b a jo  (pág . 33) q u e  acaec ió  hacia  
e l añ o  1470.

S e b a s tiá n  López d e l Puerto  e s ta b a  tu llido  d esd e  1565. Su hijo  el Dr. 
Pedro S áenz de l Puerto de  H ernani, e r a  c a te d rá tico  de  D erecho de  esa 
U n iversidad  en  1594, y  h a  de  se r  e l au to r  d e  los m anuscrito s u tilizados 
p o r F lorones, etc., p o r ejem plo, éste  de  los judíos.

E sta  V irgen  fué  lo a d o  y  e n sa lz a d a  en  M éxico por la  p lum a exce lsa  de 
lo  p re c la ra  Sor Ju an a  Inés de  la  C ruz, que  ton  v iv a  s im p a tía  d e s te lla  o 
su s  lectores, Es v en e rd a  en  el Perú en  la  c iu d ad  de  A req u ip a  y  en  la  A r
g e n tin a  en  V ictorio  de  Entre Ríos,

M ás d a to s  v en d rán  en  la  UNIVERSIDAD DE OÑATE, o b ra  d e l P. Lizo- 
ria ld e .

h) La e tim olog ía  co lino l que  p o ra  e l vocab lo  O ñ a te  d a b a  J. G. G ue
rra  la  acep té  y la  a ire é  en  la  RIEV pág . 351, en  e l año  1933. Por lo que 
a ll í se lee, d eb í an te rio rm en te  s a c a r la  d e  mi m inerva  y p u b lic a rlo  en  a l 
g ú n  otro trab a jo  en  a lg ú n  d ia r io  de  B ilboo, a n te s  de  conocer e l texto  del 
h is to rio d o r m ondrogonés.

El P. Z o b a le ta  es pues, por ah o ra , e l te rcero  en  pub lico rlo .
C o n vend ría  lo ca liz a r y  e s tu d ia r  e l topónim o Oñatibia.
i) C uondo los de  G oyerri (que h o b lo n  el gu ipuzcoano) lleg ab o n  o)!í 

a  la s  fe rias  y m ercodos se d e d o :  "E torri d irá  g ip u zk o arrak "  p o r se r de 
verbo  v izcaíno, los au tóctonos d e l OÑATE. Eso c ircu n stan c io  tam bién  se 
d a b a  en  V erg a ra  y  M ondrogón donde h o b ía  com ercios llam ados K iputze-



nekoa, pues los dueños h a b la b a n  ese  d ia lec to , como los párrocos, q u e  lo 
consideraban  m ás e leg an te , cuando  en d ich as  v illas todo e l m undo u sa b a  
el verbo v izcaíno, a s í como en  e l v a lle  de  Léniz, en  e l a lto  Deva.

Y en ese d ia lec to  en  territo rio  ad m in is tra tivo  de  la  p rov inc ia  de  G u i
púzcoa, se  u sa b a  en  topon im ia  e l v izca íno  uri como lo he  señ a lad o  en  el 
BoJeiín A m ericano de  E studios V ascos, año  1950 pág . 162; choca  que  
O ñate a p a re z c a  h ab lan d o  gu ipuzcoano  en e l m ap a  de  B onaparte  (V ide C a
ro Baroja, m a p a  V, fren te  la  p á g in a  20).

j) Es trad ic ión  q u e  a  Rodrigo B alza tegu i se le ap a rec ió  u n a  im agen  
de la  V irgen e l año  1469 p o r el verano . R ecién h a lla d a  po r d icho pasto r- 
cilio, la  vió tam b ién  sobre u n  esp ino  verde, un  n iño  de  10 años a l  que  
conoció E steban  G arib ay , cuando  d icho  tes tigo  a lc a n z a b a  la  e d ad  de  107 
años (pág . 503) o s e a  e l año  1565; es decir, 96 años tra s  e l ha llazgo . No 
es lo mismo e l v e r a  u n a  p e rso n a  d iv in a  que  la  p ercepc ión  v isu a l de  u n a  
im agen o un  icono y  no  nos p a rece  o b liga to rio  el que  un  p a s to r d ir ija  
la  p a la b ra  o estos objetos de  a rte , sa lvo  en m om entos de  fuerte  tr ib u la 
ción.

Hay q u e  p e n sa r  cómo se d efo rm arían  los sucesos en  e l p rec ioso  valle  
de O ñate  en  e sa  época , sob re  todo aq ue llo s  que  estuv ieron  ín tim am ente 
unidos a  la  fe re lig io sa  d e l pueb lo  por la  co n tinua  renovación  d e l re la to .

El P. Ignacio  O m aech ev arria  (A m igos d e l País, 1956, p ág . 193) en  un 
lindo artículo , d u d a  d e  q u e  A ran tzazu  fu e ra  un  topónim o an te r io r a l s i 
glo XV. V ierte (como todos h a s ta  ah o ra ) por esp ino  la  p rim era  p a rte  que  
en rea lid ad  se r la  E lor u otros nom bres parec idos. Y tom ó el -zu fin a l co
mo ab u n d an c ia l o m ero toponím ico.

Pero se m e ocurre q u e  arcmlza es m ás b ien  el fem enino esp in a  y que 
se ap lica  a  za rza l, ig u a l q u e  s a s i (h a b ía  que  co te ja r  con los A ranzadi, 
A ranceta, e tc.) y no a l esp ino  a lb a r . au b ép in e , w eisse r Dorn, tho rn  o era* 
taegus oxyacan tha , como d icen  los bo tán icos linneanos.

M as el 20 o su f in a l en  g ra f ía  m uy in d e te rm in ad a  p u ed e  p a ra  m í ser 
en toponim ia u n a  d e  e s ta s  cu a tro  cosas.

1.® Sufijo locativo  sim ple.
2 °  A bundanc ia l po r cam bio  de  -tsu-. S ag artzasu , pom arada .
3.® Asn es za rza l como lo  es sosL En ese caso  A ran tza-asu , su  co 

rrecta  g ra fía , h a b r ía  sido  za rza l espinoso, lo  q u e  es c a s i redundan te .
4.® A ras y A rasu  es arroyo . M en d iaras  es arroyo  de  m ontaña, Al- 

tzolaras es a rroyo  de  a lisos, L izarazu arroyo  de  fresnos y U rresta rasu  p o 
d ría  ser arroyo  de  av e llan o s  con sus p a ra le lo s  flam enco de  H azebrouk  y 
alem án de H esselbach.

No me parece  p ru d en te  in je r ta r  u n a  te rce ra  ra íz  en  esos vocablos, 
cuando con sólo dos llegam os a  su  esclarec im ien to  p o r p ara le lism o  con 
topónimos de  o tras len g u as .

k) El ms. d e l P ad re  F ranc iscano  U rtaza  (citado  por Z um alde en la  
revista OÑATE, 1952-53 y  p ág . 50) enum era  9 v eg e ta le s  en tre  ce rea les  y 
hortalizas en  O ñ a te  e l año  1648 o s e a  e l de  l a  p a z  d e  W estfalia .

Y lo curioso es q u e  pone  como d is tin to s e l m aíz y  la  bo rona. S e g u 
ram ente ésta  e ra  to d a v ía  e l m ijo, ese  año  en  O ñate , y  y a  se  h a b r ía  in tro 
ducido el maíz.

H alla en la  pág . 92 en  u n  sen tido  de  com estib le p a ra  an im ales, la  p a 



la b ra  cebera y creo que  como la  CIBERA de l V ocabu lario  N avarro  de  Iri
b a rren  (e l m ejor d iccionario  d ia le c ta l esp añ o l seg ú n  K rüger) qu izó  pro
ced a  de l la tin o  CIBUM, alim ento . Se m e h a b ía  ocurrido  cu an d o  le í la  pri
m era  c ita  que  se r ía  be llo ta , sobre todo d a d a  la  p rox im idad  d e l vocablo 
ezkurbesfe, cuando  ezkur, s ign ifica  a h í b e llo ta  y  en o tras conexiones, olmo. 
V i lu eg o  en la  305 que  Zum alde la  v ie rte  como bello ta .

E sta  re lac ión , pu ed e  q u izá  ex p lica r u n a  p a la b ra  e x tra ñ a  que  ap a rees  
en  e l e rud ito  y riquísim o lib ro  d e l P. L egarda  sob re  LO VIZCAINO DE 
LA LITERATURA CASTELLANA. En su  p á g in a  297 pone en  la  p lum a ds 
Luis V élez de  G u ev ara , e l au to r d e l D iablo co juelo  (que  tan to  éxito  tuvo 
en F rancia) la  denostac ión  a p a re n te  de  á rb o l de  cibiricera, ap lic ad o  al 
rob le  ju rad e ro  d e  la  an te ig le s ia  de  Luno, conocido u n iv ersa lm en te  como 
e l á rb o l de  G uern ica.

Ir ib a rren  en  su  m en tado  y  herm oso VOCABULARIO NAVARRO oporta 
la  voz de  CIBIRICERA ap lic ad o  a  cierta c lase  de  á rbo l, d e  T udela  que 
p a ra  noso tros sig u e  tra s  su le c tu ra  s iendo  m uy Incierta en  especie , Pero 
p u d ie ra  se r q u e  fu e ran  los p roducto res de  be llo ta s  com estib les p a ra  c e r
dos. es decir, robles y encinas.

1) La afirm ació n  de  C aro  B aroja (4) de  q u e  los Done p reced iendo  a 
nom bres d e  san to s se u b ican  de  p re fe ren c ia  en zonas fron terizas (prólo 
go de  A rocena, pág . 12) es fru to  de  in su fic ien te  in form ación  y  no resisto 
e l m enor an á lis is . (Comencemos p o r e l Pelayo. D onapa leu  e s tá  a l N orte de 
l a  fro n te ra  e sp a ñ o la  a  unos 30 kilóm etros.

Luis M ichelena y  A ngel Ir ig a ray  (Am igos de l País, 1955, pág . 419) 
no  nos c ita n  (5) e l E neperi d e  Bakio: es S an  Pelayo  y  sin  d u d a  resto del 
D oneperi. E stá  m ucho m ás le jos q u e  O ñ a te  de  la  f ro n te ra  francesa .

H ay u n  D onianiz o a lg o  p a rec id o  cerca  de  Estella, (lo sé  M. Iribarren), 
u n a  fu en te  term al, D onaiturri, q u izá  en  Betelu. D ordoniz en  A lava, debe 
se r  to rre  san ta , pues Becerro d e  B engoa nos recu e rd a  q u e  "en  Dordoniz 
crece  la  to rre". D oniansu  se  en cu en tra  en M uru-A strain  (De P ascuas a  
Ramos, p. 33).

El Dr. Luis M ichelena  no c re ía  en  mi afirm ación  d e  q u e  D in ep e riag j 
p ro ced ía  de  D o n ep eru ag a  que  leyó  en  m i lib ro  d e l ARTE DE TRADUCIR. 
No d a b a  yo a h í la  fundam entación , p u es  no m e g u s ta  re p e tir  la s  cosas, 
s ino  en  todo caso  am p lia r la s , co rreg irla s  y m ejo rarlas . Pero lo  podía 
h a b e r  le ído  en  la  RIEV, 1931, p ág . 358. El mismo c ita  P eria  como Pedro 
en  tres viejos catecism os v izcaínos (EUSKERA, IV, 1959, pág . 5).

D ecía yo q u e  d esd e  e l te rreno  en  cuestión  d onde  lu eg o  ed if ica ra  su 
c h a le t don  N icolás V iar en  D eusto, d eriv é  a q u e lla  p a la b ra  de  Donepe
ru a g a , p ues e stábam os cerca  de  su  p a rro q u ia  de  S an  Pedro. Y q u e  mese^ 
m ás ta rd e  e l mism o don  N icolás m e dijo  que  don  Teófilo G u ia rd  hab ía  
d escu b ie rto  u n a  e sc ritu ra  en  q u e  se  h a b la b a  d e  la s  to rres d e  D oneperua
g a  y  L uzarra , como ex is ten tes en  e sas  p rox im idades.

El Dr. M ichelena lo  p o n ía  en  d u d a  y p o r eso  so lic ité  a l P ad re  A. E. de 
M añ aricu a  de  B ilbao — v en ta jo sam en te  conocido p o r sus tra b a jo s  de  ar 
chivo y  su s  p u b licac io n es—  m e p e sc u d a ra  e l caso.

(4) T om ada d e ...
(5) Joane  no  sólo  e ra  v iv a  en  l a  época  de  I. A. M oguel (M ichelena 

e Ir ig a ray , p. 423) sino  en  la  m ía  en  V ergara , con Joane, e l inoxente  de 
S an ta le itz .



Tengo u n a  c a r ta  a é re a  su y a  fe c h a d a  el 25 de  agosto  de  1959, pero  
echada a l correo en  B ilbao e l 8 d e  octubre, fech a  en  que  yo  m e e n c o n tra 
ba  en A lem ania, p o r lo  q u e  no la  he  le ído  h a s ta  m i reg reso  a  fines d© 
diciem bre d e  1959.

En e lla  m© dic© que  n a d a  h a  h a llad o  en  G uiard , pero  s í en  cam bio 
en L abayru, tom o VI, pág . 171, con m otivo de  u n  reg istro  de  sep u ltu ras  
que se hizo en  la  p a rro q u ia  de  S an  Pedro de  D eusto, por la  renovación  
de su  pav im en to  en  los años 1730 y 1731. T ra ta  de  la  sep u ltu ra  núm ero 
7, de la  casa-to rre  de  S an  Pedro, jun to  a  la  ig lesia .. P ertenec ía  a  don  F ra n 
cisco de  L anda (cab a lle ro  de  S an tiago ) po r la  torre de  D onepereaga . Esto 
está aú n  m ás lejos q u e  Bakio de la  fro n te ra  fran cesa , con tra  i a  tes is  de 
Caro Baroja.

O sea  q u e  h ay  u n a  v a rian te , pues la  U (que  m e d ie ra  don  N icolás) 
es en rea lid ad  u n a  E. El se rv ic ia l P ad re  M añ aricu a  h a lla  tam b ién  esos 
datos en ¡b a rra  y G arm end ia , "Torres d© V izcaya", II, p. 95, M adrid, 
año 1946. El docum ento o rig in a l no h a  sido  hab ido .

Justo GA&ATE

IGNACIO AROCENA. Oñacinos y  gamhoínos. Introducción al es
tudio de la guerra de bandos. Colección Ipar, 19. Editorial Gó
mez. Pamplona, 1959.

Aunqu© ta rd e , no qu ie ro  d e ja r  de  s e ñ a la r  a  nuestros lec to res la  a p a 
rición d© este  lib ro , im portan te  den tro  d e  su  m odestia  y d es tin ad o  a  p res
tar un g ra n  serv icio  a  qu ienes, como m e sucede a  mi, e s tán  le jos de  eer 
especia listas en  la  h is to ria  d e  n u e s tra  E dad  M edia. «

Lo m ucho q u e  se  h a  escrito  a c e rc a  de  la s  lu ch as  de  banderizos en 
nuestro p a ís  es en  su  g ra n  m ay o ría  m ás ad ecu ad o  p a ra  a n e g a r  a l  lector 
corriente en u n a  m asa  caó tico  de  in c iden tes  sin  sen tido  q u e  p a ra  fac ili 
tarle un  a tisb o  d e  la  re a lid a d  soc ia l de  que  ta n ta s  escaram uzas h an  sido  
indicio y consecuencia .

A hora, g rac ia s  a  Ignacio  A rocena, d isponem os de  u n a  in troducción  
clara, g ra ta  y  s in  em bargo  se g u ra  a  ese  tu rbu len to  período  de  nuestro  
pasado. La n arrac ión , como corresponde a  u n a  o b ra  de vu lgarización , es 
siem pre á g il y p rec isa  y  no le  fa lta n  a q u í y a llí a lg u n o s g ranos d e  iro 
nía. Pero no se  h acen  concesiones a  la  n o v e la  h is tó rica  o a  la  h is to ria  n o 
velada. Si e l au to r  — aten ién d o se  a  lo  e sen c ia l—  no h a  creído  oportuno 
abrum ar a l lec to r con re fe renc ias  m inuciosas a  la  docum entación  en  qu3 
ha basado  su  exposición , la  p re sen c ia  tá c ita  d© u n a  cop io sa  b a se  docu
m ental es sen s ib le  en  c a d a  uno d e  los pasa jes .

Si a  esto  se une  u n  em peño ©vidente de  b u cea r m ás a llá  de  la s  a p a 
riencias (véanse, p o r ejem plo, los cap ítu lo s titu lados "Los p a rien tes  m a
yores: sus ren tas"  y "Los p a rien tes  m ayores: sus hom bres), se com prende 
que todos deseem os q u e  este  lib ro  no s e a  en rea lid ad , como d ice don 
Fausto A rocena en e l p rólogo, m ás q u e  "a v a n c e ... de  u lterio res e s tu 
dios". Y no hay  n in g u n a  razón  p a ra  que  e s ta  p rom esa  se p ie rd a  en  ei 
vago limbo de la s  b u en as  in tenciones que  n u n ca  llegaron  a  rea liza rse .

El único aspecto  d e l lib ro  que  se p re s ta  a lg o  a  la  crítica  es p ro b a b le 
mente su  o rien tac ión  m arcad am en te  g u ip u zco a n a  por la  cu a l lo s sucesoa 
de otras regiones a p a re c e n  u n  poco como m arg ina les . Es posib le  q u e  e s ta



lim itac ión  v o lu n ta ria  se  b a se  en  e l c a rá c te r  d e  la  docum entación  de  que 
d isp o n ía  e l a u to r  y  es posib le  tam bién , p o rq u e  no tengo  a u to r id a d  a lg u 
n a  en la  m ateria , que  esté  fu n d a d a  en  la  m ism a n a tu ra le z a  d e  los hechos.

El a u to r  h ace  u n a  afirm ación  m uy in te re sn te  en  la  p. 105: "Lo q u e  sí 
es curioso d e  v e rd a d  es que  la  h e rm andad , en  sus a lia n z a s  ocasionales 
con los b andos, a p a re z c a  siem pre, o c a s i siem pre, a l  lad o  de  la  b andería  
g am b o in a  y en  co n tra  de  la  o ñ ac in a " . U na excepción  a  la  reg la  es e l ca
so de  Sancho  G a rc ía  de  G arib ay , señ o r de  l a  to rre  de  G a rib ay  y  criado 
de  Pero V élez de  G u ev ara , a  q u e  se re fie ren  los fragm entos d e  S anda ili 
recogidos po r Floranes.

A p ropósito  de  la  n o ta  sobre banir, baziido en  la  p. 36, acaso  tenga 
in te rés  a p u n ta r  que  la  p a la b ra  se  h a  conservado  en  v ascu en ce  en  forma 
a r c a ic a . (ba(h)itu) con va lo res m uy curiosos ("em p eñ ar u n  ob jeto", "a p o 
d e ra rse  de g an ad o  a jeno  h a s ta  co m parecer e l d ueño  y resarc irse  d e  d a 
ños", " a p re sa r" ) , como seña lam os en  otro lu g a r  (1). Se d ec ía  a ll í  que 
bccnimendadu "des te rrado , p roscrito" en  la s  e sc ritu ras  de  A ndram endi, de 
asp ec to  m ás que  recien te , e s ta b a  d e riv ad o  de  un  bcmimendu ' destierro, 
p roscripción", q u e  a  fa lta  de  testim onios m arcam os con u n  asterisco . Este 
p u ed e  s e t  suprim ido  ah o ra , y a  q u e  bonim endu ocurre e n  Leigarraga, 
Aii v.°: " H a la b e r ... gom m endatzen  d ra u z q u ia g u  h ic crutzez e ta  tribu la- 
tionez v is ita tzen  e ta  g az tig a tzen  d itu á n  guc iac : hic i Q U r r i z ,  edo guerlaz, 
edo gosse tez  a fflig itzen  d itu a n  popu luac: p e rso n a  p au b rec iaz , edo preson- 
degu iz , edo e ritassunez , edo b an n im en d u z ... h u n q u iac  edo tr ib u la tu ac  .

Se tra ta , en  resum en, d e  un  lib ro  q u e  pu ed e  recom endarse  s in  re p a 
ros tan to  a  los in ic iad o s como a  los p ro fanos.

L. H.

EMILIANO DE ARRIAGA. Lexicón bilbaíno. 2.a edición aumenta 
da. Madrid, Ediciones Minotauro,- 1960.

La E d ito ria l M inotauro h a  ten ido  la  feliz id e a  d e  reed ita r , en  u n  mo 
m ento m uy ad ecu ad o  p a ra  que  este  lib ro  s e a  en tre  noso tros m ás consu l
tad o  que  en  los últim os años, e l ju s tam en te  fam oso Lexicón etimológico, 
naturalisto y  populat d el bUbciíno neto de E m iliano de  A rriaga , q u e  vió la 
luz p o r p rim era  vez en  1896. No es ad em ás u n a  m era  reim presión , por
q u e  p a ra  la  n u ev a  ed ición  se  h a  pod ido  u tiliza r e l m anuscrito  preparo- 
do  con b a s ta n te s  ad ic iones por e l m ismo a u to r  y que  la  m uerte  le  impidid 
p u b lica r. Lo ún ico  que  h a  q u ed ad o  a b rev iad o  y reducido  a  la s  p roporc io 
n es m ás u su a les  en e l d ía  de  hoy h a  s ido  e l título.

El Lexicón de A rriag a  no es só lo  un docum ento  envuelto  en  u n  ag ra 
d a b le  o lo r de  época , que  p u ed e  d e sp e r ta r  y a v iv a r  la s  añ o ran zas  de  m u
chos b u enos b ilba ínos. P a ra  los q u e  no nacim os a ll í y vem os la s  cosas sin 
velos de  n o sta lg ia , es tam b ién  un testim onio  de  p rim er o rden  ace rc a  del 
secu la r b ilingü ism o  b ilba íno , b ilingü ism o en  el que  la s  le n g u a s  en  con
tac to  tuv ie ro n  según  los tiem pos p ap e le s  de  im p o rtan c ia  m uy v a riab le . De 
un  estad io  m uy d ife ren te  d e l mism o nos inform ó y a  en  e l sig lo  XVII el 
docto r R afael de  M icoleta.

E l lib ro  de  A rriag a  d eb e  tom arse  como lo q u e  es: como la  o b ra  de  un 
afic ionado  cu y as  e tim o log ías son  a  m enudo m uy d iscu tib les , p o r  no decir

(1) BRSVAP 9, 482 y 10, 187.



o tra  cosa. Esto no d eb e  ex trañ a rn o s  cuando  vem os q u e  la s  e tim ologías 
propuestas po r los p ro fesiona les tien en  ta n ta s  veces que  se r m an e jad as  
con las  m ayores p recauc iones. Tenía, es c ierto , la  p e q u e ñ a  d eb ilid ad , b a 
sad a  en  h o ndas razones sen tim en ta les, d e  ex p lica r lo rom ance po r lo  v a s 
co, como otros la  tuv ieron  y  l a  tienen  d e  ex p lica r lo  vasco p o r lo rom an
ce. Es d ifíc il s itu a rse  en  e l' justo  punto  m edio, q u e  ad em ás su e le  se r  aq u e l 
en que e l critico  se  ve colocado a  s í mismo.

Este libro, a l  re a p a re c e r  hoy, se  a lin e a  jun to  a  la s  ob ras rec ien tes de 
José M aría Ir ib a rren  y  de  G erardo  López d e  G uereñu , s in  que  p o r ello 
tengam os q u e  o lv idarnos de  los trab a jo s  a n te r io re s  de  B ara ib a r p a ra  A la
va, cu y a  reed ic ión  am p lia d a  tiene  la  ob ligac ión  d e  ofrecernos O dón de 
Apraiz. A un p resc ind iendo  d e l in te rés  g en e ra l de  la s  cuestiones re lac io 
nadas con el con tac to  de  len g u as , que  en  n in g ú n  cam po se  pu ed en  e s tu 
d ia r con m ás fac ilid ad  q u e  en e l d e l vocabu la rio , hay  q u e  ten e r p resen 
te que  e l conocim iento d e  la  h is to ria  d e  la  le n g u a  v a sca  sólo p ro g re sa rá  
en m uchos asp ec to s en la  m ed ida  en  q u e  consigam os rom per e l a is la m ie n 
to a rtific ia l en  que  hoy se  en cu en tra  su  estud io , por cu lp as  p rop ias  y  a je 
nas. Miremos p o r lo  m enos con a tenc ión , p a ra  em pezar, a  la s  zonas m ar
g inales y fron terizas, como l a  b ilb a ín a  q u e  nos describe , con ta n ta  p re 
cisión como cariño , Em iliano de  A rriaga.

L  M.

L. ITURBIDE. Antoñita Bandrés ElÓsegui, Religiosa de Hijas de 
Jesús. Pamplona, 1960.

Se refiere  e s ta  b io g rafía , q u e  qu is ié ram os v e r tran sfo rm ad a  p ro n ta 
m ente en hag io g ra fía , a  la  que  en  v id a  se  llam ó A ntoñ ita  B andrés y  ElÓ
segu i y fue re lig io sa  to lo san a  v in cu lad a  a  fam ilias m uy conocidas y es • 
tim adas en tre  nosotros.

Su v id a  fue t r a b a ja d a  p o r la  v irtud , lo  cu a l q u ie re  dec ir to r tu rad a  
por el doJor y v is ita d a  p o r la  G rac ia  q u e  le h ac ía  su p e ra r ese dolor. 
Victima a l  p a re c e r  de l m ayor de  los sacrific ios: e l de  la  ob lación  g e n e 
rosa de su  v id a  p o r la  conversión  de  uno de  sus deudos.

A unque no se frecu en tan  en los cam inos d e  su  ex is tenc ia  m a n ife s ta c io 
nes sob ren a tu ra le s  so rp renden tes , no po r eso  d e ja  d e  tom ar l a  G rac ia  
ostensib lem ente su  p uesto  en  a lg u n o s  episodios, ta le s  como e l de  la  C o
munión, h um anam en te  d is p a ra ta d a , de  su  h e rm an a  N ata lia , en  la  que  
cupo a  A ntoñita  la  in so sp ech ad a  función  de  m in is tran te . T iene e l ta l ep i
sodio sabo r de  ílo rec illa  fran c iscan a .

O tra p a rtic u la rid a d  im presionan te  de  su  v ida  m uy decorosam en te  ex
p lan ad a  por su  au to r, es la  que  se  refiere  a  la  in q u ie tu d  que  p rodujo  e l 
caso en m en ta lid ad es  ta n  poco p rop ic ias  a  ese  género  de  sugestiones , c o 
mo fueron y  a lg u n o  d e  ellos es, M iguel de  U nam uno, Indalec io  Prieto y 
M arcelino Domingo, cu y as  h ue llas  o ra le s  o e scrita s  se  d escu b ren  en  laa 
pág inas de  e s ta  g ra tís im a  b io g rafía . Todos ellos se  s itú an  a lred ed o r de  
Filiberto V illalobos, e jem p la r m édico de  cuerpos que  puso  su  c ienc ia  y  su  
abnegación  a l serv icio  de  u n a  en ferm a que  en  ju s ta  co rrespondenc ia  le  
ganó el corazón d e sd e  e l p rim er m om ento. Tan im presionado  q uedó  V illa
lobos por los carism as q u e  rezu m ab an  d e  la  do lien te  m onjita, q u e  no t u 
vo inconvenien te  en  h a c e r  co n sta r q u e  "en  recuerdo  d e  a q u e lla  c r ia tu ra  
angelica l y p o r la  p rom esa  q u e  m e hizo  a l m orir, las  C ortes de  E spaña



son  testigo  de  mi voto en  con tra  de  la  d iso lución  (de la  C om pañ ía  de 
Jesús)

De todo eso  podríam os sa c a r  en consecu enc ia  que  m uchas m ás alm as 
se co n q u is tan  con m iel que  con hiel.

r. A.

CHARLES, MOELL ER. Literatura del siglo X X  y Cristianismo. 
IV Tomo. La Esperanza en Dios Nuastro Padre.—Ana Frank— 
UNAMUNO — Ch. du Bos — G. Marcel — Hochwälder — Pé- 
guy. Versión española de Valentín García Yebra. Editorial Gre- 
dos. Madrid.

La c rítica  d e l IV tomo de  la  o b ra  d e l canón igo  b e lg a  M oeller, sub titu 
la d a  e s ta  vez "La E speranza  en  Dios N uestro P adre" , se ju s tifica  p e rfec 
tam en te  en  la s  p á g in a s  de nuestro  BOLETIN. Porque M oeller e s tu d ia  a  
A na F rank, C harles  du  Bos, G ab rie l M arcel, H ochw älder, Péguy, pero  tam 
b ién  d e d ic a  u n  am plio  espacio  a  n uestro  M iguel de  U nam uno. O cupa  éste 
e l seg u n d o  lu g a r  en tre  los seis persona jes, a  co n tinuac ión  de  A na Frank, 
la  jovenc ita  ju d ía  que, en c ierto  modo, p erson ifica  en  la  li te ra tu ra  mun
d ia l e l d ram a  de  los judíos p e rsegu idos a  m uerte  p o r los naz is  a lem anes.

H olanda, E spaña , F ran c ia  y  A ustria  e s tá n  po r lo tan to  rep resen tadas 
en  ese  tomo d e  M oeller. Este p rec isa  q u e  su  estud io  a c e rca  de  Unamuno 
y la  e sp e ran za  d e se sp e ra d a  se  lim ita  a l período  1864-1893, a u n q u e  m a
n ifie s ta  asim ism o que  u tiliz a  d a to s  d e l período  u lte rio r d e l escrito r vasco. 
Por su  p a rte  e l trad u c to r p rec isa  ace rtad am en te  e l sen tido  q u e  tienen  en 
su  versión  los térm inos esp o ii y  espérance, puesto  que  en  e sp añ o l no exis* 
te  ta l d u p lic id ad  de  térm inos, y a  q u e  la  p a la b ra  espera u tiliz a d a  po r Lai'i 
E n tralgo  en  su  excelen te  estud io  "La espera y  la  esperanzo", no co rres
p onde  n i a  "espoir" n i a  "esperance", sino  como ob serv a  e l prop io  Moeller 
a  "atiente". Por eso, p a ra  m ayo r precisión , e l trad u c to r a ñ a d e  los ad je ti
vos hum ana p a ra  espoir y tee logo l o cristiano p a ra  espérance.

C onocí a  M oeller en  ocasión  d e  la s  ú ltim as C onversaciones In terna
c iona les  C a tó licas  d e  S an  S eb astián . C onservo  e l recuerdo  de  su  entu
siasm o a n te  e l espectácu lo  de l a la rd e  de  F u en te rrab ía  y  tam b ién  d e  una 
c h a rla  en  e l P a rad o r d e l Ja izqu ibel, en fren te  de l e s tu a rio  de  B idasoa, en 
m edio  de  u n  g rupo  donde el fam oso crítico  b e lg a  d e s ta c a b a  por su  e s 
ta tu ra . M oeller nos d ec ía  su  p ropósito  d e  com ple ta r su  in ic iado  estudio 
a c e rc a  de  la  fig u ra  de  U nam uno p a ra  a ñ a d ir lo  a  la  se rie  de  sus per
sona jes  lite ra rio s . Un estud io  q u e  Vito e  Pensiero, ó rgano  de  la  U niversi
d a d  C a tó lica  de  M ilán, escribe  que  " rep re sen ta  la  p rim era  ten ta tiv a  de 
u n a  li te ra tu ra  teo lóg ica" .

R ealm ente, a  la  le c tu ra  d e l cap ítu lo  "M iguel de  U nam uno y la  E spe
ra n z a  d e se sp e ra d a " , re s a lta  la  c ap a c id a d  d e l escrito r b e lg a  d e  cap ta r 
en  la  o b ra  de  sus p e rso n a jes  a q u e lla s  c ircu n stan c ia s  de  la  o b ra  d e  éstos 
q u e  m ás s irven  p a ra  c a rac te riz a rle s  y  c a ra c te r iz a r  su  pensam ien to . Un 
ac ie rto  la  b rev ísim a  im presión  li te ra r ia  de  su  lle g a d a  a  Bilbao, p a ra  to 
m ar e l p rim er con tac to  sen tim en ta l con U nam uno, a l a ta rd e c e r  de  un sá
bado  d e  junio , ch a ro lad o s  m uelles y ca lles p o r e l p e rtin az  sirim iri. A 
M oeller, los p ea to n e s  b ilb a ín o s  num erosos y  a ta re a d o s  le  p a re c e n  s ilen 
ciosos.



Pero so rp rende  sob re  todo la  fa c ilid ad  de  M oeller p a ra  constru ir ce
ñidam en te  u n a  fig u ra  b io g rá fic a  e x tray én d o la  de  los p ropios textos dei 
b iografiado  y en cu ad rán d o lo  ad em ás p erfec tam en te  en  e l am b ien te  quo 
en cad a  m om ento le  corresponde. Existe u n a  e strech a  co rre lac ión  en tre  
lo que M oeller hace  dec ir a  U nam uno con el m om ento y  sitio  de  estas  
m anifestaciones. M oeller, adem ás, confron ta  a  U nam uno con frecuencia  
u tilizando la  p rec io sa  ex p erien c ia  a d q u ir id a  en  su  em peño crítico d e  la s  
m ás e lev ad as  cum bres de  la  li te ra tu ra  m oderna.

Por ejem plo, a  p ropósito  de  las  p rim eras crisis re lig io sas  de  U nam u
no, el crítico  b e lg a  recu e rd a  sus considerac iones a  p ropósito  de  Jerni 
BaroiSj de M artin  du  G ard , y su b ra y a  h a s ta  q u é  punto  la  obsesión  d e  la  
p redestinación , la  a n g u s tia  de  la  m uerte  e te rn a  po r un  solo pecado , la  
to rtu ra  de no a lc a n z a r  u n a  a b so lu ta  perfección  m oral, p roduce  a  veces 
una  especie  de  hem ip le jía  psico lóg ica. M oeller a l  o b se rv a r la  excesiva  fre 
cuencia  de  este  g ra v e  acc id en te  se c ree  ob ligado  a  in s is tir  sobre la  n e 
cesidad  de  u n a  p e d a g o g ía  so b re n a tu ra l m ás ilu s trad a , p o rq u e  n i e l an - 
gelísm o ni la  rig idez e sto ica  tienen  n a d a  que  ver con e l dogm a cristiano .

M oeller se inc lina , ca rita tiv o , a  excusar los e rro res d e  U nam uno que, 
a  fuerza de  in te rro g a rse  y  de  rac io n a liz a r su  fe, la  vió v o la tiliza rse . Por 
cu lp a  de la  época  segu ram en te , n ad ie  enseñó  a  U nam uno a  d escu b rir el 
sentido in te lig ib le  d e  los dogm as, sa lv a g u a rd a n d o  a l prop io  tiem po su  ca 
rác te r de signos sag rad o s, q u e  conducen  a l  esp íritu  h a s ta  la  re a lid ad  s ig 
nificada , la  perso n a  v iv a  le  Jesucristo , q u e  se rev e la  y se com unica en  y 
por la  Ig lesia .

U na luc idez  im p lacab le  — a tra v e sa d a  sin  em bargo  po r la  m ás d e lic a 
d a  ca rid ad —  p res id e  el estud io  de  la  com plicada  evo lución  id eo lóg ica  de 
Unamuno rea lizado  po r M oeller, e l cual, rinde em ocionado hom enaje  a  la  
in tach ab le  v id a  fam ilia r  d e l — como é l le  llam a—  "g ran  eu ropeo".

Y la  c a rid ad  de  M oeller se  v a  h ac ien d o  c a d a  vez m ás d e lic a d a  se g ú a  
se va  acercando  a l fin de  u n a  ex is ten c ia  que  fue  u n  p e rp e tu o  y trág ico  
conflicto en tre  u n a  razón  q u e  d e c ía  no y u n  corazón q u e  q u e ría  dec ir sij 
porque, adem ás, la s  ra íces d e  la  in fan c ia  q u e  en lazan  estrecham en te  con 
las  p o stre ras  p a lp itac io n es  de  la  evolución  v ita l, a g ra v a n  en  U nam uno los 
problem as fu n d am en ta le s  en  lu g a r  d e  co n tribu ir a  resolverlos.

P ara  M oeller, e l p en sad o r v izca íno  e s tá  en cu ad rad o  en  la  fam ilia  e sp i
ritua l de  C alv ino-Jansen io . Pero e l d ra m a  in te rio r d e  U nam uno es com 
plicadísim o, pues s iem pre  se  ve a  sí m ism o rep resen tan d o  u n  pape l. "U na
muno h u ía  d e  su  m undo in te rio r po rque  tem ía  en co n tra r a llí e l m ismo 
juego de  reflejos q u e  le  o frec ían  la s  m irad as  d e l púb lico ; se v e la  cons
tan tem ente rep re sen tan d o  u n a  com edia; u n a  especie  de  g a le r ía  d e  c ris ta 
les se le  m o s trab a  en  e l fondo d e  su  a lm a  cuando  se  vo lv ía  h a c ia  e lla ; 
a ll í  no v e la  m ás q u e  su  p ro p ia  som bra, incesan tem en te  rep ro d u c id a  en  
un  juego de  espejos, re f le jad a  ju g an d o  a l escond ite  d e trá s  de  los b a s t i
dores de  su  tea tro  de  m ario n e tas" .

H ay que  re p e tir  q u e  la  c rítica  de  M oeller, in sp ira d a  — insisto—  en  
norm as de  p e rfec ta  c a rid ad  in te lec tua l, s ign ifica  sin  em bargo  u n a  d isección  
im placable  de  la  evo lución  u n am u n ian a . No tiene  p é rd id a  e l estud io  d e  la  
"conversión" a  la  in v e rsa  de  U nam uno: u n a  "conversión" que, p a ra  Moe
ller, no fué u n  partus v itae, sino u n  partas mortis.

J. A.


