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1. OTRO ACIERTO DE DON JU LIO  D E  URQUIJO

A cierto  fué sin  duda el hecho  de su sc ita r  es te  tem a en  la e ru 
d ic ió n  vascológica, ya que e l  asunto  ha p re n d id o  y  a m enudo ap a
recen  nuevas pub licac iones que del m ism o  tra ta n . E l lo  hizo con 
a m p litu d  en la RIEV, pero  no  creo sea exacto  Jo q u e  escribe  E n ri
que de G andía en  sus “O rígenes p rea rio s  de los vascos” , (pág. 67), 
al a f irm a r que D. Ju lio  h u b ie ra  “so lucionado  e n  form a defin itiva  
lodo lo  re la tivo  a l C anto de Lelo, en  sus orígenes y  en  su sign ifi
cado” . Su renovación  periód ica  en revistas vascas y  lib ro s de e ru 
d ic ión , el ú ltim o  traba jo  d e  V eyrin  que ex p an d e  e l te rr ito r io  del 
es trib illo , la  hipótesis; b a ro jian a  de tío  y  sob rino  y este traba jo  de hoy 
Jo p ru eb a n  suficien tem ente. Aun queda tela p o r  c o r ta r  tras  todo 
ello, pues sé que Jesús E lósegui va a  ocuparse  de igual m ateria .

D esde hace algún tiem po  he señalado  en  m is d iversas lec tu ras 
poesías o canciones de m uy d iversos países en  las que ap a rec ía  com o 
es trib illo  la  voz lelo o alguna m uy parecida . C o inc ido  pues, p o r  ello, 
con D. Ju lio  U rquijo  y con M. Philippie V eyrin  en su concepción  del 
asunto .



H ubo un tiem po €n que observé las voz euskaricboa  que aparecía  
com o es trib illo  en u n a  poesía d e  la rev ista  EUSKAL ERRIA y la  
recogí p o r  hom ofonía con la  voz E u sk a ría ; D. B onifacio <le Eche- 
g aray  supuso  — con e r ro r—  que n o  la h ab ía  recogido yo, p o r  su 
aparen t«  falta d e  re lac ión  sem án tica  con  e l nom bre del país vasco.

P a ra  ex p lica r un nom bre  geográfico h ay  que re c u rr ir  a su sign i
ficad o  en  los nom bres com unes y a p o r ta r  la m ayor c a n tid a d  posible 
de homonim ias., que es lo que yo h ic e  en aquel m om ento, sin  p re 
ju z g ar su paren tesco . P ero  en aquel en tonces, p o r  v aria s  c ircu n s
ta n c ia s  concern ien tes a l púb lico  lector* reservé m i respuesta haciendo, 
com o dicen e n  la A rgentina , una agachada de tero , ave que anda 
p o r  los charcos y no p o r  los surcos rec ién  arados, com o cre ía  A rchi- 
b a ld  Mac Leisib, en  LOS IRRESPONSABLES.

2. M IS APO RTACIO N ES AN TERIO RES

H ay varias razones p o r  las que m e in te resa  este  asunto . P ara  em pe
zar, yo m ism o he f irm ad o  m uchos artícu lo s  con e l seudónim o “Elo” ; 
pero , adem ás, he ayudado  a l conocim ien to  del tem a con estas ap o r
taciones o rig ina les y p rim ic ia s ; tradu je  al caste llano  la ca rta  
desde G uetaria, de G. de H um boldt a su esposa C arolina, del 2 de 
m ayo  de 1801, en  m i lib ro  b ilba íno  de 1933 ed itad o  p o r  la  Ju n ta  
d e  C ultura Vasca de la D ipu tación  de Vizcaya.

2.°: pub liqué en la RIEV la p o rta d a  de la rev ista  reg iom ontana 
y  el com ienzo  del ca n to  de Lelo del año  1812 con facsím il.

3.®; trad u je  al caste llano , p ara  la  RIEV  y un ap a rte , las “C orrec
ciones y ad ic iones al M ith rida tes de A delung” , en las que H um boldt 
p ub licó  p o r vez segunda d icho  ca n to  en  1817, que se pub licó  en 
S. S. e n  1934. Tom é com o base la d e  A rguingoniz, qu ien  cobró  seis 
m il reales (1), pero  y a  lo h ice  g ra tis  e t am ore.

4.®: hallé  m a n u sc rita  la versión  francesa de las “ B erichtigungen 
u n d  Zusaetze” , p o r  F leu ry  Lecluse.

5.«*: pub liqué en EUSKO JAKINTZA, de 1947, un  traba jo  de Aíz- 
k ibel, en  e l que se in se rtan , en tre  o tras  cosas, la  versión  alem ana de 
H um bold t, u n a  frances.a d is tin ta  de la  an te rio r  y o tra  castellana, de 
A izkibel, aJ p arecer.

6.®: di cu en ta  en  u n a  nota de m i versión  de las “ C orrecciones 
y  ad ic io n es” de un ju ic io  del P. F ita  en e l BOLETIN D E LA ACA
DEMIA ESPAÑOLA, a c e rc a  de d ic h o  can to , en  1884.

( 1 )  Elosegui, p .  1 9 4  del h o m e n a j e  a u r q u i j o .



7.®: he com unicado en  el c itado  núm ero  de EUSKO JAKINTZA, 
>la ex is tenc ia  de la v ers ión  inglesa de Jo h n  R eade del canto  
dej Lelo, en  1888.

8.®: he dado cuen ta  en EUSKO JAKINTZA, 1949, pág. 49» de dos 
traba jos de B asaldua en los que fantasea acerca  del can to  de Elo (sic).

Y basta d e  eso, porque, com o decía P ascal, “ le m oi est haïssab le” , 
pues m i objeto p rin c ip a l es d a r  cuen ta  de lo ingente que es actual
m ente la b ib liografía leliana.

3. L A  FALSIFICACION POR IBARG U EN O PO R BEDIA

A lguien huho  de in v e n ta r  e l can to  de Lelo, pues p a ra  m i no hay 
duda de que es apócrifo . No nos consta que esas g randezas de los 
vascos co n tra  Jos rom anos fueran  an tiguas, ya que n i parece  p ro 
bable que esas batallas se d ieran  en la actual V asconia, s ino  a i N orte 
de Burgos. P o r  ende, son m uy posterio res. Juan  C arlos G uerra su
pone que el au to r de la  falsificación  era e l a r ra tia n o  Antón, de Bedia.

Si o tro  hub ie ra  inven tado  el canto> de Lelo, es posib le que h u b ie ra  
ex is tid o  alguna o tra  f iltrac ió n  o pub licac ión  de,l m ism o ; p e ro  ese 
in cen d io  no da o tro  hum o. P o r  lo  tan to , op ino  que son ellos, solos 
o acom pañados, los fautores de la falsificación  del llam ado  Canto' de 
Lelo. jH ay  que ver cuántas o tras fan tasías adm iten  en  su obra, con
sejas popu lares quizás!

Nos convendría  sab er m ás detalles de la vida de am bos, y p ara  
esto  se ria  bueno que alguien com enzara u n a  Galería de h istoriógra
fos  IXTSCO.S, p arec ida  a la  de “ CRONISTAS D E INDIAS” , que esc rib ie ra  
C arbia, o a la de los Vascólogos que hem os ido p ub licando  en tre  
varios.

Conviene d ec ir  a Jos lectores que d ich o  can to  es ap ó c rifo ; es 
d ec ir , que no d a ta  de los rom anos, sino que fué in ven tado , sin  duda, 
p o r Ihargüen  y C achopín  en e l siglo XVI. Me fundo  p a ra  ello , ap a rte  
de o tras razones, en  que los m ism os fo rja ron  las e sc ritu ras  de A ndra- 
m end i de Múgica (cerca de G uernica) in cu rrie n d o  en  el siguiente 
e rro r, q u e  no sé si alguien o tro  h a  hecho  n o ta r  hasta  ahora (Vid. m i 
CULTURA BIOLOGICA, p. 37, añ o  1943). H ablan de que están  
hechas en los años se tecientos y ochocien to s (poco m ás o m enos) 
de Ja E ra  C ris tiana ; p e ro  es ta  E ra  no com enzó a fu n c io n a r en 
E spaña  hasta  e l siglo XIV, un  poco  an tes e n  Aragón que en  Castilla. 
H asta en tonces, se contaba la fecha siem pre p o r la E ra  de Augusto
o H ispánica .

L a E ra  H ispán ica  fué abolida en  Aragón p o r  P ed ro  IV el Cere
m onioso en 1350 (Bali. T . III, p. 577). Y en  C astilla en  1383 p o r



Ju a n  I  en  las Cortes de Segovia <Ball. III, p. 80, E spasa, T . 54, 
p. 1.472 y Cap. VI de la  C rónica de Ju-an I).

4. DOS CO PISTAS Y  V N  PU BLIC ISTA

I tu rr iz a  cop ió  e l can to  hac ia  1783. Y Juego fué estud iado  por 
J. A. Moguel. Es c ie r to  que — com o escrib e  m i am igo V eyrin—  Hum- 
b o ld t su p o  del can to  de Lelo p o r Moguel (pág, 343 d e l HOMENAJE 
A D. JULIO D E URQUIJO). Pero  no  d irec ta , s ino  in d ire c ta m en te ; 
y  e llo  se p rueba , p o rque  ya habla d e l ca n to  de Lelo a su  esposa en 
c a r ta  del 2 de m ayo de 1801, y  no  p udo  conocer a  Moguel sino el 3, 
e n  que llegó p o r  la  ta rd e  a  M arquina, o e l d ía  4, en  cu y a  ta rd e  
debió , con B ockelm ann, sa lir  p a ra  V ergara.

P o r  eso  es inexac to  Jo que en  la  pág ina 96 de sus MITOS ESPA
ÑOLES, escribe C aro  B aro ja : “H um bold t descubrió  en M arquina el 
c a n to  en  la  c ró n ica  d e  V izcaya”.

De m i l ib ro  G. D E  HUMBOLDT. ESTUDIO DE SUS TRABAJOS 
SOBRE VASCONIA, pág. 83, ex tra c to  este p á rra fo  de la c a r ta  desde 
G uetaria d e l 2 de m ayo de 1801, q u e  d ic e : “ Con los vascos m e va 
d iv inam ente . F igúrate- He en co n trad o  un  fragm ento  de una v ieja 
ca n c ió n  tr iu n fa l que posib lem en te  fué com puesto  poco después de 
la s  guerras c a n tá b ric a s ; es decir, unos diez años después de Cristo. 
T iene  un to n o  p ro p io  d e  fuerza y  es. algo abso lu tam ente nuevo” . 
P ro n to  se desvaneció  esa c red u lid ad  in ic ia l.

¿Q uién  le  habló de ello? E l a lca lde  de G uetaria, c itad o  en la 
c a r ta , no  creo  que le h ab la ra  s in o  de epopeyas m arítim as.

E n  la  ca rta  le em o s: que , h ab ien d o  saJido a la  m añana a  las cinco 
d e  S- S.., llegaron a  Z arauz  a las d ie z  de la  m añana , con m ucho 
ap e tito ; p e ro  en  la ca sa  de N arros no  Ies d ie ro n  sino  agua con azú
c a r  y creo que chocolate , pues lo  p id ie ron .

C ierta  vez, en  la  b ib lio teca  de Lezam a Leguizam ón, m e decía m i 
am igo  V icente Amezaga que yo e ra  dem asiado m inucioso  y a tend ía  
h as ta  a  sa b e r  dónde Je hab ían  dado  chocolate  a H um bold t. P ero  
ú n icam en te  de esa m a n e ra  he p o d id o  h ac er diversos hallazgos de 
la  época.

L a c itad a  c a r ta  d ic e : “e l seño r no  estaba a llí y nos rec ib ió  la 
señora , q u e  p o d ía  te n e r  cuaren ta  y  tan to s años, pero  que segura
m en te  fué m uy b o n ita ; es taba v es tid a  m uy sencillam ente , com o un 
am a de casa ; p e ro  nos in tro d u jo  c o n  la  co rtesía  y  dom in io  que tú  
ya conoces en  E sp añ a” .

L a se ñ o ra  e ra  D ña. M aría M ercedes E ustaqu ia  de Azlor y Villa- 
v icenc io , n ac id a  en  la is.la de S anto  D om ingo, en las A ntillas, en



1762, o sea, que ten ía  39 años, algo más joven  que lo calcu lado  p o r 
H um boldt. E^te le llam a aragone.sa en  e l DIARIO DEX VIAJE, lo 
q u e  sólo e ra  p o r  sus padres.

Yo no creo que esta  señora  an tillan a  h ab la ra  a  H um bold t y Boc- 
kelm ann del can to  de Lelo. Su m arid o  no  se hallaba e n  casa cuando  
llegaron los dos a lem anes; pero  p ro n to  d a ría n  con él en  Zarauz, 
dada la  im p o rtan c ia  de la  v isita , y  así D. F austo  p udo  a c tu a r  de 
ú til  m edianero .

T uvo que decirle lo del can to  u n  co rresponsa l de Moguel, pues 
éste  h ab ía  ya cop iado  e l can to  de Lelo de la  C rón ica  de Ibargüen  
C achopín  que se hallaba en  M arquina.

H um boldt le llam a C arrol, pero  e ra  F au sto  A ntonio  Jo sé  de C orral 
Eguía (1756-1814) a l que llam arem os F au sto  II, pues 'hubo tres de 
d icho  nom bre.

En m i lib ro  LA EPOCA DE ASTARLOA Y MOGUEL digo que 
F austo  II  e ra  afic ionado  a  la m úsica (pág. 10).

Vargas P once hab ía  estado  en Z arauz poco  antes, en  m arzo  de 
1801, y e ra  de F austo  II  la  ca rta  a  V argas del 17 de este m es, cuya 
fo tocopia tran sc rib o  en  las pág inas 45 a 47 de ese lib ro . Se llam a 
a s.i m ism o vascongado, pero  al fina l denom ina sem ipaisano  al m a
rin o  gad itano , y  llam a al euskera  “ n u es tra  an tigua y  herm osa len
gua” . Según G uerra nac ió  en  C órdoba o Sevilla hac ia  1756 (?).

E l m arqués de de T ola de G aytán h a  pub licado  unas genealo
gías en  el BOLETIN DE AMIGOS DEL PAIS, 1947, págs. 59 y sig., 
en  que fácilm ente se veían  graves faltas de crono log ía , que 
m e h an  s id o  aclaradas a  ruegos m íos p o r  D. Ju lio  de U rquijo , lo 
que co n v en d ría  se pub licara .

Yo no lo hago, p o rq u e  la genealogía no  m e in te resa  sino  como 
ram a aux iliar, ad re ferendum .

En ellas topam os a Ignacio  M.* del C orra l a  quien conoció  H um - 
bo jd t en  M adrid  (Vid. m i VIAJE ESPAÑOL, pág. 156), qu ien  en su 
juven tud  se h ab ía  ded icado  al toreo , y e ra  tío  de F austo  II.

S ería  F au sto  III, e l tím id o  y desm añado  h ijo  m ayor d e  F austo  II 
que v ió  H um boldt según el c ita d o  D iario  o  sea el fu tu ro  m arqués 
d e  N arros. T am bién conoció en  la casa a  un  am igo que en  o tro  
tiem po  h ab ía  sido em bajador en  Venecia.

E n e n e ro  de 1802 consiguió  F austo  II  que se in ic ia ra  la  co rres
po n d en c ia  en tre  Moguel y  V argas P once (pág. 65 de ASTARLOA Y 
MOGUEL).

En M arquina, deb ía de se r Moguel Ja segunda persona p a ra  la que 
H um bold t ten ía  u n a  recom endación , d e riv ad a  del hecho  de h a b e r  
h ab lad o  de l canto  de Lelo con C orral en  Zarauz. La p r im e ra  (y m en
tada  en  la  carta) e ra  D. Josep  M.* M urga y  la  B arrera , d ip u ta d o  ge



n « ra l d« V izcaya; éste  le inv itó  la ta rd e  del d ia  4 de m ayo a ce
n a r  en  T o rre b id arte , p e ro  al reg resa r H um boldt de esta  casa al pa
lacio  M unibe, halló  m uy  m ejorado a B ockelm ann y d ec id ie ro n  p a r
t i r  en seguida a V ergara, com o se* lo h ic ieron  sab er a  M urga en  ca rta  
que yo  he pu b licad o  p o r  p rim e ra  vez.

l^etcordaré aquí que H um boldt fué quien hizo im p rim ir  p o r  vez 
p r im e ra  en 1812 en K oenigsberg e l texto  euskérico  de! ca n to  de 
Lelo. Asi realizó  un deseo de H erd er, sobre el que llam a justam en te 
la  a tenc ión  Ju lio  Caro Baroja y  que tran sc rib o  en los CUATRO EN
SAYOS D E G, DE HUMBOLDT SOBRE ESPAÑA Y AMERICA, que 
e d i ta rá  E spasa en Buenos Aires.

5. TRADUCTORES DEL CANTO

La p rim era  versión  im presa  a o tra  lengua, fué la  alem ana de 
H um bol'dt, en  1812.

Jesús Elósegui ha publicado  en  e l lib ro  HOMENAJE A DON JULIO 
D E  URQUIJO un  trab a jo  m uy in te resa n te  (palabra que m olesta a 
P ío  B aroja y  con m e n o r razón que o tras  suyas nos m olestan  a nos
o tro s).

Al final de! m ism o tra ta  de la cuestión  d e  los trad u c to res  de 
H um bold t a l  caste llano  y a l francés, e n  form a que no m e parece m uy  
c la ra  y que espero siga estud iando , y a  que se halla  in  loco dolente.

Al caste llano  ex is ten  varias versiones p o r  A izkibel; hay dos fran 
cesas d is tin tas , de las que no  d a  el o rigen  A izkibel p o r  se r e l suyo 
u n  ensayo  e tnog rá fico , m ás -bien que uno  b ib liográfico . No se da 
c u e n ta  Elósegui (190 y 193) de que Ja traducción  ca$ te llana de Ar- 
gu inzóniz e ra  tan  incom ple ta  com o errónea.

H ay un  trab a jo  en lengua inglesa publicado  en  los “P roceedings 
of the  tran sac tio n s  of the  Royal S ociety  of C anada” a llá  p o r  el año 
1888 “a peu p ré s” y  en e l cual su au to r  Jo h n  Reade tra ta  e ru d ita 
m en te  de Jas re laciones de los vascos con los p ieles ro jas d e  T e rra 
nova (New 'foundland) y C anadá e in se rta  una trad u c c ió n  al inglés 
d e l ca n to  de Lelo.

Ha h ab id o  d iversas versiones del can to  euskérico  de Lelo a la  
lengua caste ilana, p e ro  las recoge D. Ju lio  en  su  trabajo .

6. AMIGOS D E AIZKIBEL

Yo p re g u n ta rla : ¿Q uiénes e ra n  en  E spaña  ios am igos y  relacio
nes de A izkibel q u e  sup ieran  a  Ja p a r  alem án y  fran cés o sólo fran 
c é s?  Ellos se p u ed en  d ed u c ir  d e  los coetáneos que es tu d ia ro n  el te
m a de Lelo y que c i ta  D. Ju lio  en su  trabajo .



¿Qué vascóJogos estaban en aquella  situ ac ió n  d e  trad u c to res  po
tenciales? U no debe rec o rd a r  a F e r re r  y  C afranga, c itado  p o r  Eló- 
segui, R afael U rquijo , de cuya es tan c ia  e n  A lem ania hab la  F arin e lli 
y  hab ló  an tes H um boldt, al conde de V illafuertes que co rresp o n d ió  
con G uillerm o d e  H um boldt, a A bbadie a quien ya m e n ta ra  en m i 
trab a jo  sobre AIZKIBEL. El h e rre ro  de A bando, del que nos da cu
riosos datos E lósegui, m e hace rec o rd a r  m uta tis  m u tand is  al famoso 
learned blacksm ith  o h e rred o  ilu strado  de W orceste r (Mass.) que co
nocía m ás de 40 id iom as y se llam aba Edihu B urrit.

P ensé  que tam bién  Fagoaga pudo  h ab e r  sido  am igo  de A izkibel 
p o r  b ib lió filo  y  co terráneo , pero  pocos datos he p o d ido  allegar 
acerca  del m ism o. Su hom ónim o el can tan te  y b iógrafo  de los Ca
ra t me escribe qu« leyó algo referen te  a l huerto  de Fagoaga en  Ma
d r id  en DOÑA INES de Azorin y que «sim ism o ex istió  un  banquero  
d e l m ism o apellido  en e l siglo XVIII.

Es cu rio so  que ya el fam oso vasico R odrigo  Jim énez de R ada co
nocía el a lem án; nac ió  en P uent« la  R eina en  1170, y fué arzob ispo  
de Toledo, y m u rió  en 1247, según e l P ad re  G orosterra tsu  y su re- 
sum idor Manuel B allesteros G aibrois.

V edia Goosens es c ita d o  com o tra d u c to r  de H eine, pero  ignoro 
sj lo hizo d irec tam en te  o del francés com o lo hizo a l eu skera  mi 
am igo iru n és, el ingen iero  A rregui. Como se ha e sc rito  que V edia 
Goosens e ra  durangués y aun  a rg en tin o , qu iero  a c la ra r  o tra  vez esa 
cuestión , para lo que e l Dr. Suárez de V alm aseda, h a  ten id o  la bon
dad de m andarm e este docum ento :

PARTIDA DE BAUTISMO D E DON ENRIQUE VEDIA GOOSENS.
. “En la  v illa de B alm aseda S eñorío  de V izcaya e n  su Iglesia Pa

rro q u ia l de San Severino a  q u ince  d ías del mes de octubre  del año 
m il ochocientos dos. Yo, G regorio A ntonio  de O lavarrie ta  Cura Be
nefic iado  de esta Iglesia bau ticé  so lem nem ente y  pusse los Santos- 
óleos y ch rism a a un  n iñ o  que según dec laración  de sus pad res  na
ció  a  las diez y m ed ia de su m añana , es- h ijo  legitim o de Don Lo
renzo A ntonio de V edia C ap itán  de los Rs. E jérc itos na tu ra l de la 
c iu d ad  de M ontevideo y  avecindado  en es ta  Villa y de D oña Magda
lena  Goosens y P once de León n a tu ra l de Ja V illa de B ilbao; le 
puse p o r  nom bre H enrique Lorenzo R am ón de V edia. Avuelos pa
te rnos D. Joaquin  de V edia y la Q uadra n a tu ra l de esta, V illa y D oña 
Teresa Ram allo y  O cajo; n a tu ra l de d ic h a  c iudad  de San F elipe  de 
M ontevideo. Abuelos m aternos Sn. E n rr iq u e  Alejo de Goosens na
tu ra l de dcha (sic) Billa (sic) de Bilbao y D oña E u la lia  P once de 
León n a tu ra l de la Villa de H aro. F u ero n  sus pad rin o s el T.tc. Co
ronel de los R.ls E xc.ts D.n Josef D elgado de Solis y D .a E u la lia  de 
P once de León con  qu ien  no  in te rv in o  paren tesco  esp iritu a l e l que



a d v e r tí a  e l p ad rin o  co n  las dem as obligaciones siendo  testigos el 
a lferez D.n A ntonio de Blazquez y  M anuel González y  p o r  v e rd a d  lo 
f irm o  en  d ic h a  V illa dho . d ia  raes y año  u t Supra., E nm endado  En
rique . Valgaa. E nm endado  abuelos, vale. G regorio de O lavarrieta. 
M anuel González (ru b ric a d o )” .

D el e sc rito r  valm asedano  puede verse  un  ú til estud io  en  las pá
g inas 57 a 60 de la  HISTORIA DE LA POESIA ARGENTINA de Me- 
néndez y  Pelayo, Ck>lección A ustral de E spasa Calpe.

F u era  de los vascos, podem os c i ta r  en tre  o tros am igos han  
sid o , e l p ro tec to r duque de San F ern an d o  descub ierto  p o r  Elósegiii 
y  .por F au sto  A rocena, D iosdado C aballero  que “echó  las bases pa
ra  la  H isto ria  de la  T ip o g rafía  E spaño la, s in  que h as ta  la  fecha, n i 
él, n i el ag u stin ian o  M enéndez h ay an  ten ido  sucesores; fué tam bién  
a u to r  de una b ib liog ra fía  de los jesu ítas expulsos” según Menén
dez y  Pelayo, HIST. D E  LOS H ETER . ESP., VI, pág. 112. E n la  pá
g in a  445 dice que era  m allo rqu ín  y  com batió  a D avid Hume.

E l P. D iosdado C aballero , form ó con los traba jos de sus com pa
ñ e ro s , un  Sup lem en to  d e  la B ib lio teca  de la C om pañía de Jesús, se
gún M enéndez y P elayo  (ESTUDIOS, IV, 30).

Supongo sería  am igo suyo Manuel Góngora y  M artínez quien p r i
m e ro  im prim ió  en  1863 la etim ología so la r de euskaldun. Lo m ism o 
G ayangos y Gil C arrasco  que m urió  en  B erlín .

De B artolom é José de G allardo p u ed e  consu lta rse  a M ilton A. 
B uchanan  en  e l tom o 57 de la REVUE HISPANIQUE p o r  alguna poe
sía  poco  ed ifican te , con  léxico  arcaico , E l traba jo  se llam a NOTES 
ON GALLARDO.

P a ra  e s ta  gen erac ió n  convend ría  re p ro d u c ir  la s  célebres sá tiras 
p o éticas  <jue se d ed ica ro n  al am igo A izkibel.

“ G allardo es e l “b ib lío p ira ta” , re tra ta d o  p o r  E stébanez C alderón 
en  u n  soneto m em orab le :

Caco, cuco, faquín , b ib líop ira ta , 
tenaza de los lib ros, chuzo, púa 
d e  papeles, a p a rte  lo  ganzúa, 
h u ró n , carcom a, polille ja , rata.
U ñila rgo , garduño , g arrap a ta , 
p a ra  sa ca r  los lib ro s cabria-grúa.
A rgel de b ib lio tecas...

E n  o tro  soneto de Adolfo de C astro  se le llam a:
T ragain fo lios, engu llelib rerías, 

desvalijapapelcs, m ariscan te , 
p :sc a d o r , ratonzuelo, m arean te  
B a rb a rro ja  y D ragut de nuestros d ías ...” .



E n F ran cia  ten ia relaciones con el vasco  A bbadie an tes citado, 
con F leu ri Leclus-e, que p robé fuera  el a u to r  de una traduicción de 
de B erich tigungen  y  p robab lem ente  a  C laude F au rie l (1772-1844).

El siglo XV, Diego de V alera d iscu tía  en latín  e n  A ustria  y  
y  Bohem ia, pues igno raba  el alem án.

M enéndez y P elayo se p lan tea  e l nom bre  del p r im e r  tra d u c to r  
del alem án al caste llano  y lo trae  a  épocas m uy  m odernas. Véanse sus 
CARTAS A FARINELLI (pág. 39, Bs. As. 1948): veo que A rguinzóniz 
h a  de se r uno de los p rim eros.

De Mor de F uentes escribe  que trad u jo  el W ER THER y que “ fué 
s i no estoy equivocado, e l p rim e r lite ra to  español que estuvo en  d is
posic ión  de tra d u c ir  un  texto  alem án” .

Sabido es que A zorín h a  estud iado  la v id a  de ese o rig in a l a ra 
gonés.

Azorín en  ]a pág. 579 del tom o I I  de sus OBRAS COMPLETAS edi
tadas p o r  A guilar e sc r ib e : “Un d ía , el ven ced o r de B ailen, don  Teo
doro  R eding, encon tró  a  Mor de F uen tes  y le regaló un  e jem p lar 
en «lem án, del W ER THER de Goethe, Inm ed iatam en te  n ues tro  au to r 
com enzó a tra d u c ir  en lengua caste llana el lib ro  del g ran  poeta. He 
ten ido  en  las m anos un  e jem p lar de ta l trad u c c ió n ; no se puede de
c i r  qué es m ás curioso  en  ella, si e l e s tilo  laberín tico , lac rim a to rio  
y  s.entim ental del tex to , o el prólogo que M or de F uentes pone al 
lib ro ” .

P o r el lugar en que lo pone p o d ría  s e r  an tes de la  bata lla  de 
Bailén hac ia  1806, e ^  sucedido. E l g en era l suizo falleció  de sus 
h e rid as  en T arrag o n a  el 10 de a b r il d e  1809.

7. TOPONIMIA Y SEUDONIMOS

Elo er^ el nom bre vasco genu ino  de N avarra . P araece se r  esp ino  
y  E lh u y ar es una to p o n im ia  de H asp arren  que creo ^  trad u ce  b ien 
com o esp in o  m arch ito .

Cenca de la c iu d ad  de Yecla, en  e l L evan te  español, se  as ien ta  el 
ce rro  de los Santos, ru in a  de la  an tig u a  c iu d ad  de Elo, que fué 
luego ca p ita l del re in o  de Teodom iro .

Como Elo he firm ado  yo  bastan tes a r tícu lo s , algunos h a s ta  en  la 
RIEV. Quizá p o r se r bastan te  conocido, h ay  en  m í u n  deseo de no 
p ro d ig a n n e  que hace que me guste sa lir  con seudón im o; es justa
m en te  lo co n tra rio  — 5J Ucet parvis  esta com parac ión—  de E m pedo- 
cles, del D r. Sam Joh n so n  y de U nam uno.

P o r  eso, en c ie r ta  rev ista  oxoniense, una vez el p ro feso r 
E n tw is tle  m e c itab a  y luego citaba traba jo s del Sr. E lo, lo  que no 
de ja  de te n er g rac ia p a ra  mí.



El seudónim o tien e  algunos inconven ien tes como sucedió  con la 
reseña, hecha en la rev ista  de la U n iversidad  de O klahom a, de m i 
lib ro  VIAJEROS EXTRANJEROS EN VASCONIA, p o r  L au rence
S. T hom pson , en  que este seño r no se puede im ag in a r que E neko 
y e l Dr. G arate sean una sola y m ism a persona. censu raba  por« 
qu e  puse a  Houstonr S tew art G ham berlain en la sección de v ia jero s 
de ihabla ing lesa; es que todavía no h ab la  pensado yo en c re a r  una 
sección  especia! de T ra id o res  a sus p a tria s , o sea Q uislings y De- 
grelles.

8. COMENTARIOS EN ESPAÑA

Volvemos a to c a r el can to  de Lelo (falsificado p o r  Ibargüen  y  Ca
ch o p ín  en el siglo XVD, con ocasión de una c ita  que del m ism o hace 
B aro ja en  el segundo de sus artícu lo s de “La N ación” sobre esas 
in fid e lid ad es lite ra ria s , la cual tran sc rib im o s ín teg ra , aun cu an d o  
exagera no to riam en te  la escasez de la lite ra tu ra  euskérica .

“E n tre  los vascos, que apenas tenem os lite ra tu ra  en  lengua v er
nácu la , h ay  dos so fisticaciones lite ra ria s  de bastan te  fam a. La u n a  
€s el “Canto de Lelo” , cu y o  estrib illo  da la im presión  de se r  m u y  
antiguo , y  las estrofas parecen estar in terpoladas;  e l o tro  es e l “Can
to  de A ltab iscar” , que se sabe que es falso, y que es tá  inven tado  
p o r  e l e sc rito r fran cés G aray de M onglave y publicado en 1835”.

D iscrepam os de P ío  Baroja, GALERIA D E TIPOS, pág. 397, y d e  
su  sob rin o  Ju lio  C aro Baroja, que hallan  bastan te sem án tica  en e l 
e s trib illo , que no c re en  haya sido  fa lsificado  (MITOS, pág. 96) (1). El 
ú ltim o  lo refiere  al L eheren  d e  que ya hablaba Chaho y cuya posi
b ilid ad  refu ta  V eyrin .

H ubo un folletón en que se novelaba ese asunto p o r  M ariano Sa- 
lav erría  con  el seudónim o de J. Gaztelu en “L a  Voz de Guipúzcoa 
p o co  an tes o d u ran te  la guerra m undia l.

N adie lo c ita  qu izá  p o r  la m ism a razón  p o r  la que Baroja dejó de 
c i ta r  a “La G aceta del N orte” , cuando  publicó  un folletón sob re  el 
ex p lo ra d o r b ilb a ín o  Ib arre ta , m uerto  en  la A rgentina; y la m ism a 
“ G aceta de l N orte” no  c itaba m is pub licac iones b ilba ínas de 1933 a 
1936: p a rc ia lid ad , in s tin to  p rim a rio  que nunca me h a  costado su
p e ra r.

E l P ad re  F ita  pub licó  en el BOLETIN DE LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA, de M adrid , su op in ión  sobre  la canción  de Lelo, la cual 
i>3sum í en m i versión  de G. DE HUMBOLDT. CORRECCIONES Y ADI
CIONES. RIEV, 1934, pág. 120, nota 3, en la sigu ien te fo rm a; “Iñ i-

( 1 )  Autor dcl libro en 8.®, l e l o  o u  l e s  m o n t a g n a r m .



guez  de Ibargüen con ay u d a  de C achopín . Léase el adm irab le  tra 
bajo de D. Ju lio  de U rqu ijo  en esta REVISTA, titu lado  “La C rón ica 
Ibargüen-C achopín  y el C an to  de Lelo” qu€ tan to  esclarece e s ta  cues
tió n  y la falsificación del C anto  de A ltab izcar que trascen d ió  hasta  
1-a “ H isto ria  U niversal” de César Cantú. H e encon trado  o tra  op in ión , 
que se rá  in te resan te  p u b lica r, pues es la del P. F ita  en  el B oletín 
de la A cadem ia de la H isto ria , 1884, L IV, pág. 166, cuan-do e sc ri
b ía  del can to  de Lelo “pero  esto no q u ie re  d ec ir  que b ro tase  antes 
del siglo XVI, del cual y de cuyo rem ate aparece  se r  el p r im e r  m a
n u sc rito  au tén tico ”.

9. COMENTARIOS EN AMERICA

José R, de U riarte  en QUIENES SON LOS BASKOS (sic), pág. 78,
esicribe:

“La fam osa guerra c a n tá b ric a  d ió  lugar a  un  can to  que se hizo 
h is tó ric o ; e l Canto de Lelo , que no se p e rd ió  g racias a un  esc rib an o  
de Z ornoza, deil siglo XVI, llam ado Juan  Iñ iguez de Ibargüen , co
leccion ista  de an tigüedades. Lo encon tró  e n  un  pergam ino  casi ile
gible. pocos años después un sab io  alem án baskófilo  que se encon
trab a  de paso  en  B izkaya, se in te resó  de] hallazgo, qu ien  (sic) dió 
a conocer al m undo cien tífico  en  las ADICIONES AL M ITRIDATES” .

E sto  m e recuerda a u n a  fáb rica  de ob je tos antiguos que v i on 
M ilán en 1928. Los pocos años e ran  unos 250 ap rox im adam ente .

La voz tcnta i es wna p a lab ra  que se halla  en  el can to  de Lelo, a 
que se re fe ría  el fino  e sc rito r  A rtu ro  C apdevila  en  un decenatio  vas- 
co-porteño. S ignifica árbo l, com o o tros vocablos vascos, lo que p a
rece no conocían  V inson n i U nam uno, com o tam poco o tros sinó
nimos.

Mi versión  de las CORRECCIONES Y A D iaO N E S  fué c ita d a  p o r 
E n rique de G andía en sus ORIGENES PREARIOS DE LOS VAS
COS, pág. 66.

10. EL ESTRIBILLO EN VARIAS LENGUAS 

Arabe

EL Q U IJO TE recoge en  dos lugares de su segunda p a rte , algo re 
lacionado  con nuestro  es trib illo  vasco. En efecto, en  el cap ítu lo  34 
se lee: “ lelilíes agarenos” y  algo m ás ad e lan te  '‘imfinitos lelilíes al 
uso de m oros cuando e n tra n  en las ba ta llas” .

En el capitu lo  61 topam os con esto o tro : “Llegaros c o rr ien d o  con



g r ita  L ililíes (profesiones de fe e n  Alá) y  algazara... Los españo les 
e sc rib en  a  veces L ila ila  y H ila hila 'haila” .

W. B eckford escrib ió  su  novela VATHEK y  en  una n o ta  de P h i
lip  H enderson  a d ic h a  o b ra  ingresa , leamos la exp licación  de lo q u e  
an tecede , pues

La I la h  No hay  más Dios
Illa  A llah que D ios;

E l año 1899 pu h licó  su tesis docto ra l e l Sr. Is.aac López M endi- 
zábal con el títu lo  de Cantabria, la Guerra Cantábrica y  e l País Vasco  
en  tiem po d e  A ugusto , folleto de 80 págs. y -en la 61 ap o rtab a  la com
p a ra c ió n  de Avezac con e l R elim ad árabe que añad ía  a l d ístico  an
te r io r  este o tro :

Lá c h a r ik  N o hay p ro tec to r
L ’IJlah de Dios.

E l estrib illo  en  Hebreo

E n  la rev ista  ju d eo -a rg en tin a  DAVA, pág. 87 hallam os en el 
SHACKIED by  A chm ed A bdulíah, que d ec ían :

“E n  un ghettOt daando  las g racias a Ja h w e d  p o r el m ilagroso pa
so d e l Mar R ojo:

Elo Elo Yaino
E lo  E lo  Yaino
E lo  Elo Yano E lo  E h ad
S hoom ir Ish ra il...” .
P uede uno  re c o rd a r  ju n to  a ellos a los E lch im  del G énesis, y  al 

fam oso Eli, E li, del Calvario.
E stan islao  Sánchez Calvo (1), de Avilés en  A sturias, e scrib ió  

h a c ia  1875 EL EUSKARO Y SUS VESTIGIOS EN ASTURIAS, y asi
m ism o LOS NOMBRES DE LOS DIOSES (Ra, O siris, Jehová, E loin...)» 
u n a  indagación  a c e rc a  del origen del lenguaje y  de las religiones 
« la  luz del euskaro  y  de los id iom as tu ra n ia n o s : —estu d io  de m ás 
de qu in ien tas p ág in as— . “Al d em o stra r, d ice el au to r, la  u n id a d  de 
los m itos, hem os callado  e l origen del lenguaje, po rque mo es sólo la 
m ito logía la que se ilu m in a  con e s ta  ley, sino la lingü ística  y la  fi
lo log ía” .

Según m e d ijo  D, Augusto B arcia , fué uno de los p recu rso res  del 
p a r tid o  re fo rm ista  astu riano .

E l aleluya, es u n a  palabra m uy  can tada  en la Iglesia que p u d o  
(p o r su  parecido  c o n  e l tarareo) popu la rizarse  con fac ilidad . Véase 
m ás adelan te m i c i ta  del K irieleisón.

(1) Citado tam bién por Urquijo y Caro.



E l estrib illo  en inglés

El co ro  de A MIBSUMMER-MIGHT’S DREAM, de Shakespeare, en  
el acto II  y  escena II, c a n ta :

Philom el, w ith  m elody 
Sing in  o u r  sw eet lu llaby ;
Lulla, lulla, lu llaby, lulla, lu lla, lullaby.

que G erchunoff a trib u y e  al elfo Puck y v ie rte  lib rem ente  as i:

F ilom ena m elodiosa, 
cán tanos un  dulce canto , 
can ta p a ra  adorm ecernos, 
lulla, lulla, lullaby, 
lulla, lulla, lullaby.

E l estrib illo  en Grecia

En el absurdo y  d isp a ra tad o  lib ro  del ingen iero  F lo rencio  de 
B asaldúa, titu lado  “P re h is to ria  e h is to ria  de la civ ilización ind ígena 
de A m érica y de su destrucción  p o r  los bárb aro s  del E ste” , Tou- 
Jouse, 1931, Tom o II, (pág. 84) leem os:

“Sin em bargo, consérvase  trad ic io n a lm en te  en  E sk a le rria  un  him no 
an tiqu ís im o , que s.í b ien  se re fie re  a suceso m ui p o ste rio r, p rueba  
que hom bres de la an tig u a  Helade, fueron á  E sk alerria , llevando  al 
Canto de E le.

Hace años escrib í un folleto dem ostrando  que ese h im no  conm e
m o ra  Ja ca ída  de la  c iudad  de Elo, en la  H élade, v en d id a  p o r  dos 
tra id o re s  al re i de M acedonía, después de sang rien to  ased io  de un  
h am b re  espantosa.

E l coro  o re frán  p o p u la r  de cada  estro fa  dice as í:

Elo, il  E lo l E lo! m u rió  Elo!
Bloa La Elo
Zarac íl  E lo l jD e h am b re  m urió  E lo l
Eloa. L a Elo.

E sto  es lo que d ice  aquel caintar, d igno  de un  pueblo valeroso. 
P ero  — lo confie ro  con do lo r—  fui zaherido  p o r  los degenerados de 
la  noble raza roja, que sólo v en  en  esei can to ... el re la to  de u n -c o 
b a rd e  asesina to  del esposo, com etido p o r  su v il m ugerzuela i p o r  
su  a m an te : suceso ind igno  de se r perpe tuado  en h im nos, p a r tic u la r
m en te en  un  pueblo ta<n m oral i ta n  v ir il  com o es e l E skaldun” .

E n  la  pág ina  202 añade Jo s igu ien te : “Pasem os ah o ra  a  exp li
c a r  i  rep ro d u c ir  la  trad u cc ió n  inserta  ©n el lib ro  II, cap ítu lo  V de 
es te  v o lu m e n :



CORO DE LOS ESKALDUN

O riginal en  Eushera T raducción  en Castellano

Elo, il Elo! Elo, m urió  Elo!
E loa La Elo

Z arak  il E lo! ¡De ham bre m urió  Elo!
Eloa. La Elo.

Ern el o sc u ro  período  h is tó ric o  que p reced ió  al estab lecim ien to  
defin itivo  de los griegos en  e l  AJtika actual, re ferid o  p o r  P la tó n  en 
su  TIMEO con los datos que le su m in is tró  Solón, quien los hubo 
d e  sacerdo tes E k itu s  de Zaís (1), b r illa b a  E lo con el re sp la n d o r de 
sus luces, a tra y e n d o  la en v id ia  de las tribus E sitas com arcanas, ávi
das de las riquezas que en cerraban . La h is to ria  d ice que los des
cen d ien tes  de H ércules, apoyados p o r  un cuerpo  de tropas de los 
D orios, se  ap o d e ra ro n  de la  L akonia i v iv ieron  confund idos con los 
antiguos h ab itan tes  dej te rr ito r io , pero , después, com o los E sitas 
e ran  m uchos, im pusieron  un  trib u to  i los despojaron  de u n a  p a r te  
d e  los derechos civiles. Las v illas que consi-ntieron esta  im posic ión , 
conservaron  su  libertad .

P ero  Elo, la ciudad  soberana, resistió  con ind ignación  a tales p re - 
te-nsiones. E jé rc ito s  num erosos la s itia ron . D uran te  largos años com 
batieron  sus h ijos a l abrigo de sus pderosas m urallas, defend iendo  
su d ign idad  am enazada, sem brando  e l te r ro r  de su nom bre en tre  
las fuerzas s it ia d o ra s ; sí, p e ro  la noble sang re  de los h ijos de Elo 
c o rr ien d o  añ o  tras  año  en  defensa de la  p a tria , causó la  m uerte  de 
los jóvenes guerreros i la despoblación  de la c iudad ... h as ta  que el 
ham bre , (la falta de “ alim entos” Z^ra) perm itió  a los sitiado res  apo
d era rse  de la c iu d ad  que sólo ten ía  anc ianos, m ugeres i n iños 
ham brien tos.

E lo, la g lo riosa  Elo, la p resa  cod iciada p o r  las tr ib u s E sitas, re
cién  libe rada  p o r  el h u n d im ien to  de la  A tlán tida (sic) cayó a l fin  
del apogeo de su g lo ria ; p e ro  su recuerdo  p e rd u ra  en el alma i co
razón  del pueblo  eskaldun , que en tona las solem nes es tro fas  del 
C anto de Elo, c a d a  vez que recuerda la  g loria de algún héroe o 
c rem a su cad áv er (VoBasaldua, Canto de Elo, B. A ires, 21 de ju lio  
de 1902).

B asaldúa m e recu erd a  a un  portugués M anuel da P a r ia  y Sousa 
c itado  p o r  M enéndez y Pelayo en sus IDEAS ESTETICAS (Boreal, V, 
183), de enorm e le c tu ra  pero  n ingún  ju ic io  y  aunque en lo  p rim e ro

(1) Se refiere a  los egipcios de Sais, de que trató  también Hölderlin. 
G.



no alcanza con m ucho al famoso F a r ia i en  lo  segundo lo su p e ra ría  
s í cup iera  el tener el ju ic io  bajo cero.

Elo en fin és  

Nos ocuparem os ah o ra  de F in lan d ia

Ju lio  N avarro  Manzó escrib ió  en  “La N ac ión” de Buenos Aires 
el d ía 18 de ab ril de 1943, lo que sigue: “U n d ip lom ático  fin landés 
observó que en San Sebastián los vascos llam aban  ukko  a  la  c s rre ra  
de caballos. Muchos apellidos vascos son3ba*n com o fin landeses, p e ro  
no en tend ía  una sola p a lab ra  de vasco”.

Luego expone la  teorí-a tu ran ia  y la de la  em igración  vas.ca h as ta  
e l Báltico sigu iendo  e l reno glacial.

A clararé p o r  m i cuen ta  que T u rán  es T u rquestán  y que la  T a rta 
r ia  se hallaba al n o rte  de aquélla.

“La P renda” del 8 de noviem bre de 1949 tra ía  la  fo tog ra fía  de 
O lavi Elo, fin landés que g£-nó e l cam peonato  m u n d ia l de tiro .

C aro B aroja c ita  a  G outm an que en 1910 escrib ió  que Lelo es 
can to  en lengua estoniaina y que se re fie re  a u n a  d iv in id ad  llam ada 
Lelats.

Pom peyo G ener llam ó a  B aroja “ogro finés in je rto  en godo dege
n e ra d o ”. ¿Q uería d ec ir  ugro? Lo de godo es c reen cia  ab su rd a  de 
T raggia, co m p artid a  p o r  B alparda y Angel Zabala.

E l estribillo  en  m alayo

H enri M ichaux en UN BARBARO EN ASIA, pág. 182, e sc rib e : “E l 
m alayo tiene algo de sano, de noble, de lim piOi de hum ano ... Es 
p rec iso , ‘neto. Muchos recu erd an  a los vascos” .

A lfred R ussel W allace e n  su  VIAJE AL ARCHIPIELAGO MALAYO» 
p ág in a  119 de Ja ed ic ión  A ustral de E spasa  Calpe, escribe  lo  que 
s ig u e :

“La p rim era  vez que a l  v e r cóm o m an io b rab an  la  vela m ay o r los 
m arinos buguis, oí su in te rm in ab le  c a n tin e la  de : “vela a  vela , vela, 
vela, vela” , c re í que conservaban  e s ta  p a lab ra  desde la  época de la 
dom inación  portuguesa, pero  com o ai levar an c las  lanzaron  e l m is
m o  grito , cam biado  en  “ Hela, hela” , onom ataopeya  un iversa l .para 
e x p re sa r  el esfuerzo o la m olestia de la  re sp ira c ió n  causado  p o r  un 
rudo  trab a jo  co rporal, a d v e r tí que la pa-labra no  e ra  p robab lem en te  
sino  una sim ple in te rjec ión .

Sabido que los buguis son los h ab itan tes  de M acassar en las 
Célebes y que hay p a lab ras  portuguesas en  e l m alayo que recoge 
Joseph  C onrad.



No pensó «1 am igo y  r iv a l de D arw in  que los m usulm anes hab ían  
llegado  igualm ente a  M alasia y  a  M alaya y qu« p o r  «lio, los m ala
yos p o d ría n  tener ese ritorneU o  p ro ced en te  de la  exclam ación  m aho
m e tan a  a rr ib a  recogida. H abría  que d a r  nuevas pruebas de qu« se 
ha lla  en  otrog países y  con tinen tes s in  in fluencia  española, hebrea , 
p o rtu g u esa  n i m usu lm ana p ara  p e n sa r  en  que ^  h ab ía  generado  pa
ra le lam en te  en d ivrsos y  m uchos Jugares y  no  p ro ced ía  d e  la  ex p an 
sión  de pocos focos.

H ay  e sc r ito r  que cu en ta  que C arquízano  y  sus am igos, enseñaron  
e l eu skera  e n  las M olucas, h as ta  a l  h ijo  de un  Sultánj.

E l estrib illo  en  Méjico

E n  la  pág. 201 escrib e  B asaldúa:
“ Vamos a  es tu d ia r a h o ra  la o tra  a rcaica  poesía  can tad a  p o r  los 

N ahoas de A m érika i  p o r  los K án tabros eska ldun  del P ire n ia , lim i
tán d o n o s a cop ias el Coro que en to n ab an  am bos pueblos, al final 
de c a d a  estrof«, en  la  ce rem o n ia  de crem ación  de los cadáveres de 
sus gefes m ás benem érito s.

CANTO DE ELO

Coro de los Nahos en A m érika  Coro de los kántabros del P irenia

Hel-lel-lly EIo-il-E lo!
H elJel-lo  Eloa
Hel-lel-lu Zarak íl Elo!

? E loal

E l Coro de los N ahoas lo  copiam os fielm ente de la o b ra  rec ien te
m en te  pu b licad a  p o r  e l e ru d ito  h is to ria d o r m exicano  señ o r Chavero, 
que h a  om itido  su  trad u cc ió n  a l ac tual id iom a de la  nac ión  m exi- 
ka, om isión  que m e p r iv a  del p la ce r  de co m p ara rla  con la  tra d u c 
c ió n  que yo h ice , e l año  1902, del Coro de los E skaldun  que voi 
a  re p ro d u c ir  en  seguida. Consignem os prev iam ente  que, según el se
ñ o r  Chavero^ “Los N ahos p ro ced ían  de la A tlán tíd a  i llegaron  a este 
co n tin en te  — A m érika—  e l año 3877 antes de J. C. p o r  la  costa o rien 
ta l de iNorte A m érika ; y  que, a  p e sa r  de p ro ce d er de la región o rien 
ta l, se v ie ro n  ob ligados a  trasladarse  h as ta  la  c o rd ille ra  que a tra 
v ie sa  n u es tro  co n tin en te  de n o rte  a  su r, ocupando  algún tiem po la 
v e rtien te  o cc id en ta l” . Y agrega: “La cronología general de los Naiboas 
a lcan zó  a  6.400 años” . (V. A lfredo C havero  M éxiko a través de los si^ 
glos, p. 121, donde cop ia  el Coro tra n sc r ip to ; 1 M anuscrito d e  ChU



chicastenango, p o r V illacorta i  R odas, pp . 79-91, que re fie re  su  em i
gración i crono  logia).

Opino que el seño r C havero con fu n d e  la  llegada de los A llán ti o 
azt-ekas — “los p rim ero s”—  i  su v ia je  h ac ia  e l P acifico , con la lle
gada de los N ahoas E skaldun  — siglos después—  asignando  a éstos, 
la  cronologia de los A tlan ti o Aztek-as; son  fechas que yo no  he 
p od ido  es tab lece r exactam ente; i que espero  las fija rán  o tros histo
riado res  m ás ilustrados.

Las d iferenc ias o rtográficas e n tre  los “ Coros nahoa i e ska ldun  que 
acabam os de copiar, son fácilm ente exp licab les p o r  los largos si
glos tran sc u rrid o s  dede su  separac ión  en  la  ca tástro fe  A tlan ti, v i
n iendo  a q u í los p rim eros i  rad icándose en  e l P ire n ia  los segun
dos; v ic tim as unos i o tros de invasiones salvages que a rra sa ro n  sus 
b ib lio tecas (sic) i  d ificu lta ro n  la  conservación  del a r le  de e s c r ib ir ;  
pero  am bos textos b a n  sido  idén ticos, com o es id én tico  el m otivo 
de su  can to -g lo rificado r e l nom bre i los hechos del h éro e  crem ado-i 
conv iene q u e  al seño r C havero, a qu ien  cabe e l h o n o r de h a b e r  des
cu b ie rto  este  tesoro h is tó rico , quepa tam b ién  la  sa tisfacción  de su 
trad u c c ió n  a l id iom a k ic h é  o  nahoa.

Es in te resan te  n o ta r  que la te rc e ra  es tro fa  Z arak  il E lo! que aca
bam os de tra d u c ir  “ ¡De h am b re  m urió  E lo! revela e l em pleo  de la 
p a lab ra  Z ara  “Maíz” i  en  sen tid o  figu rado  “alim ento” p o r  las na
ciones de raza ro ja  de E u ro p a , de E k itu  i de A m erika, desde la 
m ás rem o ta  antigüedad . E n  la  c r ip ta  rea l de la  g ran  p irá m id e  Keops, 
se han  en c o n trad o  rec ien tem en te  granos de m aiz  (1); en las m om ias 
de la base de la p irám id e  de P achakam a, fre n te  a la  isla  Asia, al 
su r  d e  R im ak, do-nde m i ilu s tre  am igo D om ingo F. S arm ien to  halló 
granos de m aíz KAPI, es d ec ir  “es.pinoso” o de la  especie p rim itiv a , 
he ten ido  el p lace r de co n s ta ta r  el hecho  v is itan d o  esas regiones 
a  fines de 1938; i p o r  ú ltim o  es sab ido  p o r  todos m is lectores que 
desde M éxiko hasta  la  Patagonia, se cu ltiva e l m aíz co-n e l nom bre 
de  Sara, C ara o Zara, según lo d ijeron  G arcilaso  i e l s«bio U lloa en 
su Voyage au Perou  (2), P a rís , 1741; nom bres éstos exactam ente 
co n co rd an te s  co-n los esk eras  Sarales o Zarales, que, sup rim iéndo les 
la  te rm inac ión  alea =  “g rano” “sim ien te” , dejan  la rad ica l Sara, Z ara  
com o exp resión  de “alim en to” del nom bre m aíz de esa espec ie  cereal.

He aq u í u n a  tra d ic ió n  am erik an a , un m ito  religioso que explica 
el origen del cu ltivo  de este ce rea l: “La d iosa S ararum a, g-ccediendo

(1) ¿No habrá leído corn en  algxma publicación de la G ran B retaña 
y h a  entendido t i  com yanqui que significa maíz?.—J. G.

( 2 )  No aparece ese título n i  fecha en el estudio que precede a  la edi
c i ó n  Nova de 194 4  de sus n o t i c i a s  a m e r ic a n a s .—  J .  G.



al p ed id o  del pu-eblo h am brien to , puso  en  sus m anos un p u ñado  de 
sem illas d-s la  p lan ta  m ás necesaria  p a ra  su alim entación , o rdenán 
dole que las sem b ra ra  inm ed ia tam en te . Y en  cuanto  'hubo obede
cido , b ro tó  com o p o r  encan tam ien to  u n a  m agnífica p lan tac ión  de 
m aíz” . (V. D ’O rbigny, Voyage dan  TA m erique m érid ionale , t. III, 
p a r t .  I, p , 107.)

La etim ología eskera  del nom bre d e  esta Céres am erikana , Sara- 
rum a, es é s ta : S ara  =  Maíz, a lim en to ; a ra  =  ah í, aquí* e s tá ; U m ea=  
c r ia tu r a  viviente, hum an idad . Y efectivam ente  este g rano  fué i es 
e l p r in c ip a l alim ento  de la  pob lación  in d íg en a  am erik an a  i del 
an tiguo  m undo civ ilizado.

Los lectores ilu s tra d o s  que deseen conocer los docum entos p ro 
b a to rio s  de la  tesis que acabam os de esbozar, po rque no  es posib le 
tr a ta r la  m ás de ten idam en te  aquí, en c o n tra rá n  la  nóm ina de las obras
i de sus autores en  las  v e in titrés  pág inas de m i folleto E L  CANTO 
DE ELO que acabo d e  c ita r.

TEO BIA D E ORIGEN D E L E STR IB IL LO

A. En 1600, en el ballet de Giacom o Gastaldi, ap a rece  com o re
lleno  el lalala, así com o en  e l L ied  de baile  de 1621.

B n el ay re  de Jo h n  Milton de 1627 hallam os tam b ién  falalala... 
com o tarareo .

E n  polaco ta ra re a r  se dice Talatá y  en griego m o derno  tralatá.
L arian  la ri era u n a  fórm ula frecuen te  de ta rareo  en  Vergara.
E l ta ra reo  en vasco al m enos es m uy  a m enudo  co n  lala, la lo la  rio. 

irania , lai, v. gr. en  el ALTZA F E L IP E  TRUN LA LAI, reco rdándonos 
ese tru n  las trenod ias.

Se ta ra rea  com o si se  d ije ra  se tranlalea.
B. H um boldt, ta n to  en  las C orrecciones y  A diciones  com o en la 

G ram ática Vasca (p. 175 de mi lib ro  b ilba íno ), relaciona a  Lelo con 
u n a  canción  de c u n a  vizcaína.

A izkibel creía que se relacionaba co n  el es trib illo  cu n e ro  de lúa, 
lú a , según M anterola, C ancionero  Vasco, T . I II , pág. 10 (Caro, 105).

L a  HISTORIA GRAFICA UNIVERSAL D E LA MUSICA, de K urt 
P ab len , com ienza con  un  grabado  de m úsica de n iñ o s  y  d ice  que con  
e llo  em pieza toda m úsica . Yo creo lo  m ism o,' o  sea que ese es trib illo  
ta n  generalizado  d e  Lelo, ha ten id o  un  com ienzo in fa n til o m ejo r 
d ic h o  de canción  de cu n a  y ta ra reo .

C uando yo ten ía  sólo cinco años, m i m adré  nos can tab a  una 
c a a c ló n  vasca de cu n a  e n  e l cam po argen tino  que yo n o  pod ía  re
s is t ir ,  pues me h ac ía  llo ra r  y  yo siem pre la  ped ía  que cesa ra  de



can ta rla . Esa ■emoción tiene m ucha re lación  con el origen de la mú
sica, y ello nos recuerda las canciones de cu n a  como la  lo la  tam , 
s iendo  el lo el significado de d o rm ir  y de d o n n id o  en  vasco.

Los can tos popu lares alem anes es-pirituales se llam aban  L eis  y  
sa ld rían  de los K irile is  (W olf 36). E l L eich e  alem án e ra  p arec id o  al 
lai francés.

La p a lab ra  lelo com o es trib illo  u o tras  parecidas se ven en el 
griego m elodia y m elopea,

Las palabras alem anas L ied  y  L ied er  (p lural) y el francés lai son 
p a ra  c a n c ió n ; en inglés ex iste lu llaby  (pl. le labai) y  lull.

La L oreley  h a  sido  el p re tex to  eufónico  de una bella canción  
en  Alem ania.

C aro llam a dato an tiguo  a un  dato o ído  a nuestro  com ún amigo 
Irig a ray , 102, que, p o r  o tra  parte , es e l m ism o que da M anterola, 
o sea betiko leloa, 103.

D. Chaho relacionó con vena ro m án tica  y  ca le n tu rien ta  a Z ara 
con za r o viejo  y a Lelo con la  g loria , no  sabe Caro p o r  qué (p. 106).

No m e parece descam inada la  h ipó tesis  de que zara  fuera  zarra  
com o pensaba Chaho. No creo se pueda r e fe r ir  al Lelo viejo  o padre , 
com o p ie n sa  P ío  B aroja (112).

P ara  m í, lelo zarra  se ría  v ieja can c ió n  p o r  oposic ión  a berso  
berriak, com o aho ra  ta n to  dicen. Y el c fina l de za rac  no se ria  de 
agente tran s itiv o  sino  el p lural, o sea v iejas canciones : lelo zarrac.

E. Caro Baroja halla  que en G recia, E gip to , B itin ia  y F rig ia  
ex istía co inc idencia  en  el nom bre en tre  las canciones fúneb res y un 
héroe joven m uerto . O bserva, adem ás, u n a  trip le  lam en tac ión  en 
G recia com o en V asconia.

Creo que lo que an tecede es m ás verosím il que esta posib ilidad  
en  V asconia y, p o r  tan to , la  in v a lid a . Creo m ás sea co in c id en cia  y 
no  u tilización  de esos m itos p o r  C achopín  e Ibargüen.


