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

E L  H A B L A  D E L  CA M PO  D E  JA C A , p o r don M anuel A lvar
(Prem áo «Meaiéindez P elayo»  de 1946). C onsejo S uperior de In v esti-  
gaoiomes Ciantífiíoas. Colegio trilingüe  d© la  U niversidad . S a lam an 
c a  1948. U n  tom o de 276 pág inas enx Hiamaño 25 x 18 con 50 figura* 
m ijercaladas e n  e l te x to  m á s  51 fo tografías y 6 p lanos en  32 pág iúas 
fifuplem«ntarias de p ape l couciié  y  9 m apas.

E l lib ro  q u e  reseñam os e s  d e  in te rés , no  só lo  p a ra  los Yacelanos» 
s in o  p a ra  los vascos, si e s  que cabe u n a  d is tin c ió n  rac ia l en tre  unos 
y o tro s , “La topon im ia es un  testigo  insobornab-le” , dice el seño r 
A lvar e n  su obra, y la  topon im ia  no habJa en  favo r de la d is tin c ió n . 
Los 'apellidos vascos ab u n d an  ac tu a lm en te  en  e l cam po de Jaca , y , 
¡cuántos o tro s , restitu idos a  su p rim itiva  form a, no  re su lta r ían  vascos 
tam bién! A ñádanse a ellos los pa tron ím icos e n  ez o  iz  que h u b ie ran  
p e rd id o  el d is tin tiv o  vasco, como* o cu rre  en  o tra s  p ro v in c ias ; un  Gó
m ez p u d ie ra  h ab e r sido  o rig inariam en te  “Gómez d e  Z árate” , p e rd ie n d o  
luego e l Z arate , que in d ic ab a  la o riundez , e l tro n co  de la  fam ilia , 
e l sa la r  nativo.

De los m érito s del señ o r A lvar com o filólogo es ocioso h a b la r  
aq u í. L a a lta  d istinción  d e  que h a  sido  ob je to  su obra, y  e l hab e r 
s id o  acogida p o r  el Colegio T rilin g ü e  de la  U n iversidad  d e  Sada- 
m anca, hace innecesario  lo  que en  su a labanza  pud ié ram os consig
n ar . P ero  tan  in te resa n te  com o co n o c er a l filólogo, es co n o c er ai 
hom bre. Y don M anuel A lvar es un hom bre  do tado  de dos p ren d a s  
in a p re c ia b le s : sen tido  com ún y corazón. Ya u n a  sola de ellas va 
siendo  d if íc il de e n c o n tra r  hoy d ía ; ¡cuán to  m ás am bas en lazadas!

Al h o m b re  do tado  de estas cualidades, se descubre  e n  las p rim e
ras líneas d e  su l ib r o : “ C ada d ía  que pasa  se acentúa la decadencia  
”y  el d ia lec to  va p e rd ie n d o  te rren o  en  sus m ontañas irre d u c tib le s ... 
"S a lv ar los restos d e  un  d ia lecto  m oribundo  h a  sido  n u es tra  em pre- 
” sa y n u es tro  p ropósito . E l g ran  núcleo  d e  población , ju stificado  
"p o liticam en te  y  m ilita rm e n te , con su en o rm e p o d er de ir ra d ia c ió n , 
’’ex tien d e  u n a  in flu en c ia  igualato ria  a  los pueblos de to d o  el p ir in e o  
"oscense. L a lengua o fic ia l, im puesta  p o r  los funcionario s ex trañ o s , 
" p o r  la  guarn ic ión  y  p o r  la escuela, h a  id o  desalo jando  los d ialec- 
"tism os, y, hoy, con  U n iv ersid ad  de veran o , con  la  c reac ió n  de una



’’E scuela  M ilita r de M ontaña, con un  ce n tro  in igualado  de tu rism o , 
”e l  aragonés evade ha-cia cum bres m ás tranqu ilas, perseguido  p o r  
” la  in v asió n  de v eran ean tes  y hablas desconocidas.”

T iene m uch ísim a razón  e l señ o r A lvar a l  ex p resarse  a s í ;  las 
n ac iones, creo  que s in  excepción a lguna y co n  abso lu ta inconscien 
c ia , e s tá n  ah o gando  en  u n  m ar de p ro sa ico  un ifo rm ism o tesoros de 
id io m as  y  d ia lec tos que, u n a  vez mueintos, n¿ la s  m ás fuiertes 
subvenciones del E stad o , 'ni todo e l o ro  del m undo p o d rán  resuc ita r. 
Q udará  topon im ia, q u ed a rán  in sc ripc iones, quedarán , ta l vez, gram á
tic as  y  h as ta  d ite ra tu ra , i>ero todo  ese conjunto  no se rá  m ás que 
u n  fósil enj e l q u e  se p o d rá  e s tu d ia r  algo la e s tru c tu ra  y la com po
s ic ió n  qu ím ica ; p e ro  los, fenómenos, biológicos, ¡jam ás!

L o que m ás in te re sa  a  los p ropósitos de esta R evista es los puntos 
de c o n tac to  que ex is te n  e n tre  pueblos donde se h ab la  hoy  y 
d o n d e  hab ló  an tañ o  e l euskera. No se h a  o lv idado  de ello  el 
s e ñ o r  A lvar, pero  agob iado  p o r  la  la b o r filológica del e s tu d io  de 
la s  fonéticas, fenóm enos d e  in ducción , acen tuación , m orfología, etc., 
creem os que n o  h a  p re te n d id o  a b o rd a r  este tem a en  su  in teg rid ad , 
lim itán d o se  a s>eñalar e l origen vasco  de ciertas voces y  nom bres 
d e  lugares. Y es. lá s tim a , p o rque  del ta len to  y p rep a ra c ió n  filológica 
d e l señ o r A lvar se p o d rían  e sp e ra r  éx itos insospechados. Los sacri
fic ios que p a ra  ello  h a b r ía  d e  im ponerse , son, c iertam en te , m uy 
d u ro s ; h a b la r  co n  so ltu ra  el v ascu e n ce ,'e s tu d ia r , especialm ente, los 
d ia lec tos de la  reg ión  vascongada m ás p róx im a al cam po de Jaca , 
a b o rd a r  ei p rob lem a de la  top o n im ia  (aún en  m an tillas), e s tu d ia r  
e sp ec ia lm en te  los nom bres de in strum en tos, aperos, vegetales, esto 
es , de lo  que e s tá  m ás e n  con tac to  con e l pueblo, es ta rea  como 
p a ra  am ilan ar a cu a lq u ie ra ... que no sea el seño r Alvar.

U n  solo y  pequeño  rep a ro  nos a trevem os a oponer al es tud io  
c o m p ara tiv o  co n  ©1 vasco que h a  rea lizado  el seño r A lvar en la 
o b r a  que com entam os. La p a lab ra  arto  (pág. 93), n i la  hem os o ído 
n i  la  hem os v is to  n u n c a  em pleada s ign ificando  encina  verde, sino  
m a iz  (como lo  reco n o ce  el señor A lvar para Aezcoa y A rce). EJ 
d ic c io n a rio  del Azcu«e y  el de F ie rre  L hande le dan  e s ta  sign ifica
c ió n , y  no señalan  la  de encina verde , que se expresa p o r  arte.

F elic itam os de n u ev o  y efusivam ente al' señor A lvar p o r  su mag
n íf ic a  labor y  esperam os, ¿ p o r q u é  no  dec irlo?, de él o tros fu turos 
éx itos. ¡Ojalá se 'decida algún d ía  (y todo se puede p ro m eter de su 
ta le n to  y c a p ac id a d  de traba jo ), a ab o rd a r con  todas sus fuerzas 
e l p rob lem a del euskera , que e n c ie rra  m isterios insondab les rela tivos 
a los id iom as y  razas de E u ropa  y  A frica sep ten trio n a l, cu an d o  
m e n o s !

I. M. E.



V I Z C A Y A  Y  S U  P A I S A J E  V E G E T A L . (G E O B O T A N I C A  V I Z -  
C A I N A ) ,  p o r  E m il io  G u in e a .  J u n t a  d e  C u l t u r a  d «  V iE o a y a . B i l 
b a o . 1 9 4 9 .

Si'eJito no pocos escrúpu los al ponerm e a  re g is tra r  Ja ap a ric ió n  
de este lib ro , -eni e l BOLETIN, porque soy to ta lm en te  p ro fano  e n  la 
m a te ria  que tra ta , P e ro  tam poco q u ie ro  d e ja r d e  hacerlo , pues 
no m e resig n a ría  a  que sa lie ra  este núm ero  a Ja calle sin  que nos 
ocupáram os d e  él, ya que se ría  un  grave pecado  de in sen sib ilid ad  
en  el que n o  podem os caer sin  com eter o tros m ás graves.

Sin em bargo, ins.isto «n que no debía se r  y o  quien lo  com entara . 
P ero  m e ha ganado  e l títu lo , “Vizcaya y  su paisa je  vegetal” . T end rá , 
lo tiene indudablem ente , un se n tid o  c ien tíf ic o  p rec iso  y justo , p e ro  
yo he v isto  en él ilo que tiene do poesía. ¿C óm o no va a  hab e r 
p oesía  en  e l  paisaje vegetal de V izcaya? E n las peñas p la teadas del 
D uranguesado, p o r  el severo  m acizo d e l G orbea, en tre  los valles y 
las lom as, ju n to  a  las regatas y a  la o rilla  d e  los cam inos, h ay  en  
p rim av era  y en  o toño  u n a  s in fo n ía  orquestial de verdes d is tin to s  
y o ros viejos que sólo las nubes o  el v ien to  son capaces de d ir ig ir . 
P o r  eso he ab ie rto  ed libro . Y a  p esa r  del •encanto del títu lo  y  de 
la p resen tac ión  p rin c ip esca , lo h e  hecho  con p revención , po rque 
sabía que su au to r, don E m ilio  Guinea, e r a  un sab io  naturalíst-a 
y ten ía  m iedo a en c o n tra rm e  con  esos nom bres te rrib lem en te  difí
ciles con  que los profesores se  obstinan  en  lla m a r  a  las hayas, a los 
robles y los helechos, no obstan te  la  g rac ia  s in  p a r  de sus deno
m inaciones vulgares. P e ro  sus acuarelas p erfec tam en te  logradas, sus 
fotografías esp'léndídas y  sus dibujos graciosísim os, h an  te n id o  la 
v ir tu d  de q u ita rm e  el en tre ce jo : cua lesqu iera  que fueran  los, nom 
bres técnicos de los pies, aquellas ilu s trac io n es me ay u d a rían  a 
com prenderlo  casi todo. Y an im ad o  p o r  tan  generoso au x ilio , m e he 
puesto  a le e r el prólogo. Cuando me he d a d o  cuenta , lo  hab ía  te rm i
nado, y  te rm inado , adem ás, con v erd ad era  pena, pues su  lectu ra 
m e h ab ía  cau tivado  p ro fundam ente . U na nueva duda m e asaltaba 
aún:  ¿no  se ría n  d istin tos e l p ro logu ista  y e l au to r  del lib ro ? , ¿será  
posible que aquel p rim oroso  trabajo, tan  sugestivo y  lite ra r io , fuera 
d e  un  hom bre  d e  c ien c ia?  P ero  no cab ía d u d a  ninguna,^ estaba claro, 
pro loguista  y a u to r  eran un solo e sc r ito r  verd ad ero . D espués de todo, 
n o  ten ía p o rqué  so rp re rd e rm e : e n tre  Jos n a tu ra lis tas  h ay  u n a  vieja 
trad ic ió n  del m ejo r hum anism o, y el se ñ o r  Guinea es h u m an ista  a 
p rueba  p lena, y , sobre h um an ista , excelen te  escrito r, adem ás. Si 
q u is ie ra  pod ía  h ac er unos lib ros m uy bellos sobre dos árlw les y  las 
p lan tas, com o F ab re  los hizo sobre los insectos.



P e ro  en  <sta ocasión  h a  hecho  un catà logo  sistem atizado, perfecto, 
a a r o  que de esto  n o  p u ed o  h ab la r yo. Sin em bargo, salta a  la v ista 
a l  m ás profano , el colosal esfuerzo d e l traba jo ; para hacerlo , su 
au to r  h a  ten id o  que re c o rre r  toda ila t ie r ra  de V izcaya palm o a  palm o, 
su b ir  a sus m ontes, b a ja r  a sus ríos y  a trav esa r la  p ro v in c ia  de 
p u n ta  a  pun ta . V iajero  incansab le, h a  id o  anota'ndo en  su  carte ra  
las innum erab les especies, con exp resión  concreta  d e l lugar, a ltu ra  
y n a tu ra leza  del suelo en  que crecía  c a d a  una. L abo r im proba , me- 
r itis im a . Y, c la ro  es, h a  hecho  tam bién  sus deducciones, dolorosas 
deduccio-nes a veces: ¡Oh, e l p ino! Ya hab íam os p resen tido  nosotros 
en  estas m ism as pág inas todo el p o d er de su estrago.

Las ilustraciones que avalo ran  e l l ib ro :  acua'relas, d ibujos, m apas, 
cuad ros y estad illos, hechos y  presen tados con  v e rd ad ero  p rim or, 
aum ejitan  considerab lem ente su in te rés. Un gran lib ro , en fin , del 
que su  au to r, la  Ju n ta  d e  C u ltu ra y la p rov incia  de V izcaya, pueden 
se n tirse  ju stam en te  orgullosos.

M. C.-G.

C U A D E R N O S  D E  A R T E  N A V A R R O , b) E S C U L T U R A , por 
Jo sé  R am ón  Castro. D ip u tac ió n  ForaT d e  N av a rra . I jis titu c ió n  « P rín 
cipe d e  Vian«o>. Peocnplonai. 1949.

Los docum entos recogidos p o r  don  José Ram ón C astro , d irec to r 
dej A rchivo  de N avarra , y las notas anejas añ ad id as p o r  él m ism o, 
poseen  la  v irtu d  de p en e tra rn o s en la in tim id a d  de los hum ildes, 
y a  Ja vez gloriosos, o b rado res de 'nuestros g randes im agineros del 
sig lo  XVI y en  e l am b ien te  de aquella  época. Una sociedad  funda- 
m eintalm ente hon rada , sin  burgueses n i p ro le ta rio s , en  m ed io  de la  
cual, e l  ta lle r  era una e n tid a d  viva que e l pueblo v iv ificaba  de con
tin u o  con  su acceso constan te.

Los im agineros del siglo XVI tran-sportaron) a Jos retab los m ayores 
de nu es tras  iglesias al pueblo, que, lleno  de cu rio sid ad , co n tin u a- 
memte en trab a  en; sus ta lleres. T alleres m ontados hoy en  un lugar, 
m añ an a  en  otro  p u n to  d istan te , según lo  exigiesen los encargos que 
rec ib ían . Y el pueb lo  en tend ía  y sab ía  v a lo ra r las ob ras de arte . 
Dos hum ildes can te ro s guipuzcoanos, e l m aestre  Juan  de R exil, veci
no  de. Régil, y  e l m aestre  M artin de L asarte, vecino de V idania, 
aparecen  tasando  en 1540, en  l 'u d e la , Ja o b ra  de un C rucifijo  y su 
hum illadero .



A través de las pág iaas del p ro fu n d o  e s tu d io  de C astro, estam os 
litera lm en te  con tem plando  ia  llegada de los a rtis tas  im ag ineros que, 
p roceden tes de F ran c ia , in s ta la ro n  ta lle res e n  N avarra y  allí fo r
m aron  escu e la : los. O bray, Jo li, B altasar F eb re , P ica rt, Im bert. ¿No 
fué O bray el au to r  de la  s ille ría  del co ro  de G uetaria, que destruyó  
e l in cen d io  d e  1836, cuando  la p rim era  g u e rra  c iv il?  Al ta lle r  de 
O bray, en  T udela, p en e tran  los vecinos com o P ed ro  p o r  su casa, 
y  cuando  la  esposa d e  un  vecino , D iego el cubero , da a luz un  n iño , 
O bray  accede con  m il am ores a l p rim e r requerim ien to  y  a p a d r in a  
a l in fan te  en  com pañ ía de la  m u je r d-s m aestre  PeraJdo, fustero  
y m olinero.

¡Qué s in g u la r p ersona lidad  la d e  F ra y  Ju an  de Beauvais, el tro 
tam undos escu lto r que, en  com pañ ía  de Ju a n  de A nchieta, tasó  el 
re tab lo  de la  p arroqu ia  d o n o stia rra  d e  San V icente! Las rivalidades 
del o ficio  es tán  todavía denunciando , al cabo  d e  los sig los, a l agrio  
y  p en d en c ie ro  Berna! de Gabadi. E n cam bio, algún  docum ento  del 
a rc h iv o  diocesano de P am plona  g u ard a  un  elogio no tab le  p a ra  nues
tro  A m brosio de Bengoechea, e l  escu lto r de Asteasu, com o perso n a  
so b ria  en  e l com er y  beber, asi ,como tam b ién  nos d ic e  e l cu id ad o  
en que ten ía  su salud, un  tan to  delicada, con  lo  que y a  sabem os 
dos cosas im portan tes más acerca del exce len te  escu lto r guipuzcoano.

Uin ín d ice  de a r tis ta s  y  o tro  ín d ic e  top-ográfico, fac ilitan  sobre
m anera  e l denso  es tud io  de Castro, que, adem ás, v iene com pletado  
p o r  una esp lén d id a  colección d e  fo tografías en  pape l couché, reco
g idas p o r  e l celo de don José E. U ranga.

J. A.

B I B L I O G R A F I A  D E  L A  L I T E R A T U R A  H I S P A N I C A ,  p o r  

J o s é  S im ó n  D ía z .  D ir e c c ió o i y  p ró lb g o  d© J o a q u í n  d e  E n t r a m b a s a g u a s .  

C o n s e jo  S u p e r io r .  M a d r id .  1950*

Don José Sim ón D íaz es un prestig io  nuevo del p ro feso rado , que 
h a  ac red ita d o  m uy cum plidam en te  sus condiciones, de buen  inves
tigador, y, lo  que es aú n  m ás de ag rad ece r, de eficac ísim o  au x ilia r  
d e  los investigadores. Sus índ ices , de fuen tes de conoc im ien to  h is
tó rico , le  h a n  alcanzado  u n a  n o to ried ad  que le  s itú a  en  e l p r im e r  
p lano de la  eru d ic ió n  sólida. E ste BOLETIN se ha h o n ra d o  tam bién  
en  algunas, ocasiones con los resu ltados de su in c u rs ió n  p o r  los



cam pos sob re  que d isc u rrió  la v id a  y la  obra de nuestro  Esteban, 
de ü a rib a y .

La ac tiv id ad  del señ o r Sim ón y D íaz se h a  proyectado  aho ra  
sobre  las fuentes de la  lite ra tu ra  hispánica,, y, d en tro  de la lim ita
c ión  q u e  se h a  im puesto , lleva cam ino  su ta rea  d e  hacerse exhausti
va. Un voilumen de g ran  fo rm ato  y d e  gran  núm ero  d e  pág inas re
su lta  se r e l p r im e r vástago en es te  alum bram ien to , y se an u n c ia  como 
ca d e te  de o tros dos, que h ab rán  d e  segu irle  an.tes de m ucho.

Aquí tenem os que re g is tra r  m uy com placidam ente , que tan to  e l 
señ o r E ntram basaguas, deu& m ajor  de la eru d ic ió n  lite ra ria , como 
el se ñ o r  Sim ón Díaz, hayan  ten ido  el buen acuerdo  de in c lu ir  en 
el p lan  a  nues tra  lite ra tu ra  vernácula . E l p ropósito  h a  quedado  b ien  
log rado , den tro  de la lim itación  que ya hem os ad v ertid o  que se 
han  im puesto  ios autores.

Con frase m uy c e r te ra  ha alud ido  a  ese p ropósito  el seño r E n
tram basaguas en  su prólogo, al a f irm a r  que n u es tro  país vasco es 
un  “m aravilloso  olvido de la h is to ria  y hallazgo de Ja c iv ilizac ió n ” .

Hemos de recoger m uy  com placidos aquella  rea lización  y  esta  
m an ifestación  p o r  lo  que tienen de halagadoras y de p rom etedo ras.

F . A.

C A R T A  I L U S T R A D A  D E  L A  M . N . Y  M .  L .  P R O V I N C I A  
D E  G U I P U Z C O A , p o r  G . H .  O ñ a t iv ia .

Si es tu v ie ra  en c ircu lac ió n  una m edalla de traba jo  in te lectual, 
su p r im e r  titu la r  h a b r ía  de ser, p o r  designación u 'nánim e, don  Gre
gorio  H. O ñatibia. Su d ed icac ió n  al trab a jo  se h a  hecho  proverbial,- 
y ya se  h a  c re ad o  una ley en d a  a  su  a lre d e d o r  sob re  que no  duerm e 
y so b re  que oio reposa. Y lo  c ie r to  es que su obra, tan ap re tada , 
p re s ta  vero sim ilitu d  a la leyenda, po rque, si O ñatib ia es hom bre  d e  
“ p o sad eras”, es d ec ir , hom bre  que sabe perm an ecer “am arrad o  a l 
d u ro  banco” du ran te  m ás de u n a  m itad  d e  su ex istencia , tam bién  
es c ie rto  que sabe h a c e r  a n d a r  a  sus p ie rn as  d u ran te  1« o tra  m itad , 
en una constan te  p ereg rin ac ió n  y en  un a fá n  in in te rru m p id o  de 
traba jo . Q uieto o  an d an d o , investiga siem pre  y  se le  llenan  los 
bolsillos con m in a d a s  de cu a rtilla s  cualqu iera que sea e l asunto, 
sobre todo  si se p ro y ec ta  hac ia  lo s  hom bres o los hechos del país- 
de donde  és y de donde procede.



E ste Mapa de Guipúzcoa', que una segunda ed ic ión , pero  que 
resu lta  p rim erísim a', es com o p a ra  p o n e r pasm o en  e l e sp ír itu  más 
frío . Uno se pone a ca lcu lar cuán to  tiem po  h a b rá  sido  n/ecesario 
p a ra  re u n ir  tan to  m ateria l y  p a ra  íijanlo des'pués sob re  el papel, sin  
que se organ ice un lío  -espantoso e n  e l ce reb ro  del o rd en a d o r y  én 

•el papel de la  im presión , y se m area  an te  las c ifras  de vértig o  que 
ie  p resen ta  e l cálculo. La conclusión  que se im pone es la  de que 
O iiatib ia no  puede, efectivam ente, rend irse  a l  sueño y tiene, adem ás, 
quie v iv ir, p o r  Jo m enos, dos v idas m ien tras  o tros viven, una.

Este m apa co n ten d rá  e rro re s . T iene que contenerlos. P ero  los oca
sionales censores h ab rán  d e  m e d ita r  en  si se  s irv e  m ejo r a l país 
c r itica n d o  la o b ra  ajena y d e jan d o  «la p ro p ia  en  b lanco , o  lab o ran d o  
efectivam ente, s^in p a ra r  m ien tes en e rro res  inev itab les y dé no 
m ucha m onta. T anto  m ás cu a n to  que e l m ism o a u to r  no h a  dejado 
d e  m an ifesta r que Ja inc lusión  de ilu s trac io n es en e l m apa ha 
ten ido  que desp lazar necesariam en te  algunos topónim os. Asi h a  ocu
r r id o  efectivam ente, y  creem os que el señ o r O ñatib ia  debe recon
s id e ra r  si no va ld ría  l a  penal de su p r im ir  esas ilu s trac iones p a ra  que 
no hayan  d e  se r elim inados topónim os que ta n to  rep re se n tan  en  
n u es tra  'h isto ria  com o los d e  Olás y  B asarte , sedes am bas de nuestras 
añoradas Ju n tas  P articu lares  d e  Guipúzcoa.

F . A.

E L  E S P I R I T U  R E L I G I O S O  E N  L A  P R E N S A  C A T O L I C A .

P o B ie n o ia  d e  d o n  A n to ú io  G o n z á le z ,  e n  l ü  C o n g re so i I n t e r n a c io n a l  

d e  E o m a ,. L a  E d i t o r ia l  V iz e a in a .  B i lb a o .  1 9 5 0 .

A ntonio GonzáJez, e l au to r  de Jas bellas “E stam pas C artu janas” , 
h a  recogido en un. folleto, ed itado  con  la m a y o r p iiíc ritu d , la  Po
n en c ia  pr-esentada p o r  él a  la  P rim era  A sam blea G eneral del I II  Con
greso In ternac iona l de la  P re n sa  C atólica, de 1950. El tem a, com o 
in d ic a  el títu lo , es e l e sp íritu  relig ioso  de la  p rensa  re fe rid a . Su 
solo en u n c iad o  señala su p ro fu n d id ad . P ero  acaso  tan to  com o el 
tem a m ism o, in q u ie ta ra  a  su au to r Ja so lem nidad  y  c irc u n sta n c ia s  
del ac to  al que iba des tinada. Había de s e r  le íd a  an te un  Congreso 
In tern ac io n a l, n ad a  m enos que e.n Rom a, y , precisam ente , co n  oca
sión  del Año Santo, en un  C oncilio ecum énico , com o si d ijéram os. 
A ntonio González sabe b ien , desde antiguo, ,no o b stan te  su  ju ven tud .



lo  q u e  es la  P rensa  C ató lica  y  cuáJ debe se r el e sp ír itu  religioso 
que la  anim e. P ero  h a y  ocasiones en  q u e  no  basta sab er ilas cosas, 
h a y  q u e  dec irlas y, lo  q u e  e s  m ás d ifíc il aún , es p rec iso  hacerse 
escuchar. La m onum enta l estatua de la  Ju stic ia , que s e  ilevanta a 
la d e rech a  d e  la  tr ib u n a  p resid en c ia l del Palacio  de la  Camcilleria, 
d onde  se celebró  la  A sam blea, le m o stra ría  e n  u n a  m ano la  balanza 
sim bólica, y  en la  o tra  la  espada. Y fren te , los ojos y o ídos de los 
rep resen tan tes  de to d a  la  P re n sa  C atólica del m undo se  ab ría n  an te  
él. H ab ría  c ie rta  cu rio s id ad  en  e l a u d ito r io : se tra ta b a  de un  pe
r io d is ta  de E spaña, t ie r ra  que ellos se h an  em p eñ ad o  en  c u b r ir  con 
un  te lón . Así, los p re ju ic io s  son  fáciles, y  es posible que los llevara 
m ás de uno, A ntonio Gonzáilez, con  su aspecto juven il de novicio , 
m esu rado  y c ircu n sp ec to , d a r ía  com ienzo a la  lec tu ra  en un  tono 
suave y  sereno. No le v an ta ría  dem asiado la  voz, p e ro  lisa  y llana- 
m nete , apoyándose e n  la D o c trin a  de los Santos P ad res, con  p a lab ra  
ju s ta  y  la c ita  p r e c ia ,  fué d esg ran an d o  su verdad  sobre «1 tem a, 
to d a  la  verdad , Ja v e rd a d  de todos; y acaso m ás de UJio q u ed ara  un 
ta n to  so rp ren d id o .

M. C.-G.

E L  C A PITA N  D E  S I  M ISM O- R E T A B L O  E S C E N IC O , por M a
n u el I r ib a rre n . E d ito ria l Góm ez. P am p lo n a .

E l apellido  I r ib a r re n  suena m ucho en la lite ra tu ra  m oderna.
Y es te  I r ib a rre n  de ah o ra  y  su hom ónim o José M aría h a n  hallado  
an tes puesto decoroso en e s ta  Sección de B ib liografía de n ues tro  
BOLETIN

E l asun to  que ha e je rc itad o  la  p lum a de M anuel I r ib a rre n  en  
esta ocasión es un  asun to  in¿igotable, p o rque  e l p ro tagon ista  d e  su 
tra m a  escén ica  es esa figu ra  un iversa l de la h is to ria  a qu ien  cupo  
n a c e r  en e l valle gu ipuzcoano de I ra u rg u í p a ra  conm oción  de 
todo e l m undo.

EJ “ re tab lo” no  v iene  a  ser u n a  de esas piezas ingenuas que 
ru ed an  p o r los p rov isiona les ting lados d e  los salones de ac to s : es 
u n a  d ig n a  p ieza tea tra l que resis te  Ja co m p arac ió n  con “E l D ivino 
Im p ac ien te” de P em án y  la s  “E stam pas T eres ian as” de M arquina.

Con m uy buen acuerdo  h a  dado  e l au to r  a  su pieza el c a rá c te r  
de “es tam p as” , p a ra  lib e ra rse  así d e  Ja coacción  de urna tram a poco 
escén ica . C laro está  que esa coacción puede se r superada) con otras



fórm ulas, com o h a  suced ido  rec ien tem ente  con una pelícu la  de 
asun to  ig n ac ian o ; pero  ello ha s id o  v io len tando  la  verdad  h is tó rica , 
ex trem o a  que no ha querido  llegar Irib a rren .

E ste , m uy respetuoso con la fidelidad  h is tó rica , h a  e sc rito  u n a  
p ieza  -escéniea d igna de que la ap ad rin en  las C om pañías profesio- 
nailes de teatro .

F . A .

B I L B A O  E N  E L  C A M IN O  D E  S A N T I A G O . T r e s  e p is o d io s  d e  
B i lb a o  e n  e l  s ig lo  X I V .  E l  n a c im ie a i t o  d e l  N e r v ió n , p o r  E .  C a l le  

I t u r r in o .  B i lb a o .  1 9 5 0 .

E steban Calle I tu rr in o , de licado  poeta y  v ia jero  incansab le , es 
un  enam orado  de Bilbao. Y cuando  guarda  sus m aletas e n  espera  de 
un  nuevo v ia je  y deja d escansar la  lira  p a ra  d a r  u n  m om ento  de 
reposo  a su sensib ilidad , su p ro p io  in q u ie tu d  y  e l am o r en trañ ab le  
a  su  pueblo, lo  llevan p o r  los cam inos m ás d ifíciles d e  la h is to ria  
pa ra  i r  deshojándoJa flo r a  flo r, con el p a trió tico  deseo de ponerla  
a l a lcance de todos. No es, n i p re ten d e  serlo , un  in \’e s tig ad o r, pero  
su  fino  in s tin to  no lo  engaña y  lo lleva siem pre a  las fuentes me
jores, e n  la  seguridad  de que e l agua que beba se  puede to m ar sin  
cu id ad o  ninguno.

E n  esta  ocasión se ha en fren tad o , en  tres breves ensayos, coji 
o tros tan to s tem as que son los del títu lo  del folleto. E n  e l p rim e ro  
ex am in a  la  im p o rta n c ia  que tuvo  p a ra  B ilbao, así p ara  su P uebla 
p r im itiv a  com o para su villazgo, e l d escu b rim ien to  del sepu lcro  de 
Santiago cuyos cam inos es tu d ia  con to d a  la ex tensión  que le  per
miten, las p ropo rc iones del ensayo. E n  e l segundo recoge tre s  ep i
sodios c ru e n to s  de banderizos que com o él d ice revelan  el estado  
social y po lítico  de nu es tro  pueblo  después d e  la fundación  de la  
villa. Y en  e l te rcero  busca, “ in  s itu ” , con enam orado  fe rv o r de pe
regrino , e l verdadero  origen del N ervión, en  la  m ism a fuen te de 
U re ta  q u e  los geógrafos desconocían en  generaJ.

Los tres constituyen  un  bello  b rev ia rio  del p rim itiv o  B ilbao; y 
es una pena que la en tid ad  p a tro c in ad o ra  d e  la ed ic ió n  no se  h ay a  
conform ado con h a c e r  co n s ta r  su  m ecenazgo en la p o rta d a  sin  
so m ete r la obra a un  reclam o de in stitu c io n es que se rán  m uy  d ignas 
de elogio p e ro  que n ad a  tienen  que v e r  con  e l lib ro .

M . C .-G .


