
A puntes  de fo lk lo re  vasco
Los guardianes de Belate

por el 

P. Donostia

Con es te  nom bre o e l d e  los “L ad rones de Belate” h a  q uedado  
g rabada en  la m em oria de los hab itan tes  de la m o n tañ a  n a v a rra  
euskalduna en  que está  enclavado este  p u erto , de 847 m-etros de 
a ltu ra , u n a  canción  que re la ta  un hecho  q u e  les estrem eció . Se tra ta  
de la ejecución ca p ita l de unos guardas que, ten iendo  p o r  o ficio  
ac o m p a ñ a r a  los v ia jeros que iban  o ven ían  de P am plona y  g u ard a rle s  
de todo acciden te , agresión  o robo, es to s  m ism os guardas fueron  los 
que d u ran te  un tiem po desvalijaron  y m a ta ro n  a los cam inan tes, 
h as ta  que, p o r  fin , fueron  descub iertas sus fechorías. O currió  todo  
eS(to a  p rin c ip io s  del siglo XIX, pues no  ex is tía  todav ía  en to n ces la  
ca rre te ra  rea l que une P am plona  con  Irú n  y  con  B ayona pasan d o  
p o r  M ugaire (1).

Estos crím enes h an  quedado  b ien  g rabados en  la  m em oria  d e  los 
h ab itan te s  de B aztán, U lzam a, e tcé te ra ... Y, com o o cu rre  en  casos

(1> lA  carretera debió de inaugurarse en  1848, después de varias vici
situdes y proyectos. Gomo es natural, los pueblos deseaban que el trazado 
fuera el conveniente a  sus intereses. Pero algunos individuos o pro
pietarios velaban por los suyos manifestando los daños o perjuicios que 
a  ellos se les seguían en uno u  otro caso. Así puede verse en  los papeles 
del Ayuntamiento de Elizondo de los años 1&41 y siguientes. El puente de 
M arín estaba ya construido en  1845« como lo dice una fecha grabada en 
él y hoy cubierta por la hiedra. De su existencia dan fe unos versos en 
que se cuenta el viaje de Chaho a  Pamplona para las fiestas de setiembre 
de 1845. «Aitzinat, haurrac, aitzinat /  Laster Moringo (sic) zubirat, /  Zubt 
atrebitu, haltua, /  Ez eghin behiti sa ltua : /  Bi m enditan doblez zangua, 
/  Nonbait du erdian ondua.»

Acerca de esta y o tras carreteras de N avarra puede consultarse: L. de 
Urabayen.: «Una interpretación de las comunicaciones en  Navarra» por... 
R€v. In t. de los Est. Vaáos, núms. 3 y 4 del Tomo XVII, 1927. E n 1840 se 
publicó una «Exposición dirigida por los valles del Baztán, BertizarMia, 
Santesteban de Lerin, y villas de Sumbilla, Lesaca, Vera, Echalar, Aranaz, 
Yanci, M aya y Urdax, a  la Excma, Diputación de Navaira, acerca de la 
conveniencia del proyecto de un. nuevo camino real desde Pam plona para 
Francia, con comunicación a  Guipúzcoa». Pamplona. Im prenta de Fran
cisco Erasun y Rada. Es u n  folleto de 27 páginas.



p a re c id o s , e l ca n to r  p o p u la r, e l “b e rtso la r i” , los divulgó «n  u n a  can 
c ió n  q u e  h e  pod ido  rec o g e r y  cuyos tex tos, m usical y l i te ra r io  v erá  
e l  lec to r.

A es te  suceso fam oso hacen  alusión  unos versos pub licados en  
L ’A R IEL, C o u rrie r des P y rén ées  (2). Al d e sc r ib ir  su  itin e ra rio , cuando  
e n  sep tiem b re  de 1845 fué a  las fiestas de P am plona , el e sc r ito r  
in te rp e la  a C haho d ic ié n d o le :

Izan  haiz, Chaho, Iru ñ ia n ,
Traila zenian  lauian .
B ada ze r dukan  h a n  kaustu  
Z ertak o  ezduc co n d a tu ?

E go tu  nauc b eg ira  gosia 
N oiz, eg o rriz  b eh in  asia,
H ic, A riel, ab e ra tsa .
E sk ilt^en  huen  h a tsa . e tc ...

E l au to r  del re la to  nos d ice  cóm o, a caballo  “zald ian  go ra” , su
b ie ro n  p o r  la  cuesta  d e  U rdax  (U rdazuriko  p a ta r r ia n ) ,  la v is ta  de 
L a b u rd i desde lo a lto  (lehen b iz ca rra ren  p u n ta n /L a p h u rd ic  itc h u r  
o n  zaüfcan), e l e sp ec tác u lo  de B aztan en el fondo co n  casas herm o
sas y  o tras  oscuras (e lche h az k a rrek in  n a s k i/b a in a n  beltzac ere 
f isk i) ; c ita  a  Maya y  A rizcun  y describé  e l paisa je :

U rac  b ilduz c lk h a rre k in  
T ap izac  so rroz , e rrek a n  
H edatzen  d ire  h erru n k an .
A rlh a ld iac , bi a ld e rd ie tan ,
A lha d ire  m end ietan .

(2) En 5 de octubre de 1845 y entregas siguientes, apareció una reseña 
cu  verso, bastante larga, que Ueva por título «IRUÑEÍECO BESTAK» e a  
que se describen las fiestas de Pamplona de setiembre de aquel año de 
1845. Se firm a el autor con el seudónimo : «Un Phileuskarien», bajo cuyo 
nom bre se oculta H iribarren (Cfr. Justo G ara te : Apuntes acerca de José 
Francisco Aizkibel : Busko-Jakintza, vol. 11, núm. I, Urtharril-Otsaill’ak 
1948, pág. 24). Hay en  es ta  crónica en  verso una parte destinada a  n arrar 
el viaje, o tra  «Haurren dantza» y o tras «Zezenetaco plaza berria», «Zez<;- 
n a n  plazako yendia», «Zezen laaterken seghida» (continuación d e : Corri
das de toros), «Iruneco (sic) bestac»,... No he visto e a  L’Ariel la  continua
ción de la  reseña n i en  1845 n i en 1846. Acerca de Chaho y L’Ariel véase : 
J . M aría Azcona : «Joseph Augustin Chaho» en : Boletín de la  Real Socie
dad  Vascongada de Amigos del País, Año IV, cuaderno IV, S an  Sebastián, 
1948, págs. 504, S.

P ara  completar los datos que publica Azcona diré, a  título de exactitud 
h is t i^ c a , que Chaho cuenta con dos obras condenadas por la  Iglesia y 
puestas en el Indice (ed. de 1948, Romae, Typis Polyglottls Vaticanls). Son : 
«Paroles d’un voyant en  réponse aux paroles d ’un croyant, de M. l’abbé 
De La Mennais» (decr. 7 iul. 1835) y «Philosophie des révélations adreseée 
A  M. le professeiu* Leiminier» (Decr. 23 iun. 1836).



P o r  no  a la rgar estas no tas no  seguirem os a l e s c r ito r  en  su  re 
la to . V in iendo  al tem a q u e  m otiva e s te  a r tic u lo , el d e  los lad ro n es 
d e  Belate o de Lanzl (que tam b ién  as í se les desigria) y de la  im p re
sión  que su  muertie dejó e n  el án im o de los m ontañeses de la  re
g ión , c itarem os soflámente los versos; que a  ello  aluden.

B ald in  den b o raz  B elaten  
Z enbat h e r io  egh inden  
K antaz n ih o r  h asten  b ad a ,
EghiOzu g o rra ren a ;
H a rria  bezin  b o rth itza  
Izan ic e re  bihotza,
A itz ian  B elateco leziac 
G orde tu e n  herio tz iac .
Bada u rtzeco  n ig arrez  
E ta  lasteco  beldurrez .

Como d igo al com ienzo  de este  a rticu lo , estos sucesos h a n  que
d a d o  fuertem en te  g rabados en la  m em oria  de los h ab itan te s  de esta  
región,. No es, pues, de e x tra ñ a r  que u n a  de las p rim e ra s  canciones 
que recogi en  m is c o rre r ía s  fo lk lórioas fu era  ésta. He ®qui la m ú
s ic a  y le tra  de e s ta  canción . La m úsica tiene u n  c a rá c te r  guipuz- 
co an o  m arcado , uno  de esos zortzikos fáciles de re te n e r  y  p ro p io  
p a ra  bertso iaris .
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r a ,  A l ie  -  g a tu  g a b a n  -  t a n ik  t r e n z a  o - r r a t a -

E g u n  a r ta n  z l  -  tu z t a n  u r  -  k a b l -  a n p a -

He aq u í las es tro fas cop iadas >a A ntonio  E iizalde, tx is tu la r i  d e  
Arizcun» que las copió  de las q u e  ten ía  M artín  Goñi, h ijo  del q u e  
fué guardam ontes de A rizcun .

I

Gauza ba t d e k la ra tz e n — l>ear det o ra in  a s i; 
D enbora asko  ez tu e la— zer degun ikusi.
Ni en k a rg a tu  n a u e n a — o ra in  ez da b iz i; 
Lagunekin  b a tían  —  zuten galeraz i;
O rien b ek a tu ak  —  a la z u te a  m erezi.

II

Bi u rte  b e ta  d i t u — esan zidatela 
Batek p a r tik u la rk i —  lazki b e ld u r  tzela; 
A ditzen b a ld in  banuen  —  galdu  zituztela,
Berso b ida b e r r ia k  —  p ara tu  netza la ;
O ral ab iatzen  naiz —  o ro itzen  naizela.

III

Egun señala tua  —  zen Santa B arbara, 
P re sen tían  g iñ en ak  —  oro itzen  al gera ;
San José G loriosoak  —  gaitzala anpara , 
A llegatu g ab en tan ik  —  tranze  o rre ta ra .
Egun a r t a a  z ituzten  —  u rk ab ia n  para .



IV

A nay«tan za rren a  —  juan  tzen a u r re ra ; 
G arbos j>asa zituen —  zenbait e sk a le ra ; 
Allogatu zanian  —  gero u rkabera ,
K onseju onak  em aten  —  oyuz zegon bera . 
Ai[ u ra  egun a r ta k a  —  glzonen galera.

T un ika b a t b u ruan  —  soñ ian  tra jia  
P re b e n itu rik  zego:n —  ayen enka jia . 
Eskialeretan go iti —  id u ri pajia,
I ltzera  goaki eta —  u ra  kurajia!
M akurren  x u x en tae k o — A! zer p a ra jia l

VI

O rdukoz u ra  ijla  —  gero b ig a rren a ri, 
K uerda lepo tik  sartzen  —  zitza izk o larik  ari. 
T u n ik a  bat b u ru tlk  —  zitzayon e ro r i,
Begira geld itu  z e n —  bere an-ayari,
A! ze r iconsuelua —  b io tz a ltx ag a rri!

VII

B ida illak  z ituzten  —  gero  iru g arren a .
A rk  raan ifesta tzen  z u e n — la s tim arik  geyena. 
L enagoa gaizki eg iñaz  —  gsro  zuen p ena ; 
E tzuela ^ a r d a t u  —  Ja u n a ren  o rdena ,
Zuzen ib iliko  da —  m u n d u an  zu rduena.

V III

Laugarren-a juan  tz e n — guzien atzian , 
Jesus esaten  zuen —  k u erd a  p a ra tz ia n ;
Salve bat errezatzeko  —  a rta z  o ro itz ian ;
Ala agintzen zuen —  a rk  e rio tz ian .
P en a  asko zedukala —  bere b io tzean .

IX

Ayen e txuak  z i r a n — 0;ngi p ro b a tu a k ; 
K rueldade au n d iy an  —  ziren  fcastigatuak; 
L au e ta tik  iru  deskuartizatuak ,
Izu g a rriak  z iran  —  ayen bekatuak ,
A m ar leku tan  daude —  p u sk ak  p a ra tu ak .

E ken pensam entua —  beti m a ld ad ian , 
Ez d irad e  ib illi —  K ristaueni leg ian ;
111 eta a rro b a tu z  —  zoazilarik  b id ia n , 
Noia egunaz e ta  —  igual gabian,
O rai pagatu  tu z te — azken egun ian .



XI

A inbertze b e ld u rrek in  —  je n d ia k  B elaten,
U ste d ü t p a sa je ru a k  —  gusto  a rtzen  duten. 
B ertzeren  o n ta su n ak  — a ri z iren  yaten , 
P esa lu n b ria  b a iz ik — «tzu ten  em aten ;
P ep ek  d esk an tsu  o n a — p a ra tu  du  au rten .

X II

Z enba it a r ro a r io  (a rro b ario , robo)— eta  erio tze 
M undu o n ta n  k la ro k i —  a i to r tu  d ituz te ;
A inbertze g a ix tak e ri —  z ire la r ik  gazte;
Geyago eg in en  zuten  —  u tzi balituzte,
A zkenian  e d e rk i —  pagatu  dituzte.

X III

G aizki eg in  bazuten —  ay ek  m undu  onetan , 
P ad ez itu  z i tu z te n — azken  eg u n e tan ;
B ald in  p o r  s i acaso  —  b ad au d e  b ia rre tan ,
B eren zo rren  pagatzen —  purg ato rio e tan ,
E rreza tu  d ez ag u n — ek en  faboretan .

XIV

AI ze r konsuelua —  gure  asoena (gurasoena) 
U m iengatik  a rtzen  —  o rre n b e rtze  pena!
Asì e ta  o n d o k o  —  pagam endu  ona.
A zkenekoz ero rtzen  —  gaizk i dab illena;
O ri da m u n d u  o n ta n — p e n sa ta  b e a r  dena.

XV

G izonak m u n d u  on tan  —  p en sa tu  b e a r  luke 
N ond ik  e to r  daiteken  —  o rre n b e rtze  neke. 
Ja n g o ik o ari o y u k a  —  m ise rik o rd ia  eske,
B añan e tz io ten  utzi —  n ai ad iñ a  epe.
P a d r in o  ona zu ten  —  azkeneko  Pepe.

XVI

Asko gu raso eri —  n ai d ie t ad ieraz i 
B eren u m ia k  no ia —  b e a r  d ituz ten  azi.
Ingenio  gaiz toak  —  alez galerazi,
Ja n g o ik o aren  legia —  ongi a rre raz i,
N a i d u en a  eg ite ra  —  b eñ ere  ez utzi.

XVII

K onseju  o n a k  em an —  um eari gaztetan, 
D o trin a  e ra k u ts i —  goiz edo  a rra tse ta n .
K astigu sobera  gäbe —  b e a r  den m odutan , 
E stim atu  d e z a te n — dab iltzan  lekuetan ,
Asko galtzen b a itira  —  gurasoen  faltan.



3CVIII

A m ar m anam enduak .—  agin tzen  dueña 
Jango ikua a m a tu —'d a  p rin z ip a len a .
Ju ra m e n tu r ik  gabe —  gero b igarrena .
O bligaziua d e la r ik  —  en tzu n  m eza baña.
E rre sp e tu a  i d u k i - ^ a i t a  e ta  am aingana.

XIX

B ortzgarrenekoa —  n io r  ez iltzia.
L u ju riak  u tz i e la  —  -ain gu ti ebastia .
F a lso  testim onioirik  —  iñ o r i ez goratz ia .
Ez deseatu b e r tz e n — se ñ a r edo  em aztia .
O rí da m a n am e n d u ak —'Ongi guarda tz ia .

XX

Kalabozo b a tían  —  k an tu en  p ara tzen ,
G osiak il u r re n a  —  otzak akabatzen .
E zta  e n b u s le r ia — 'a la  a r i n itzen .
A nim a d efu n tu ak  —  n au te  >amparatzen.
P asa  baño  errex ag o  —  d irad e  kon ta tzen .

E sta  es u n a  de las versiones que h e  rec o g id o ; pero  en  o tra  que 
m e p ro p o rc io n aro n  e n  Buenos A ires en c u en tro  dos es tro fas  (que no 
ex is ten  en  la  que ha v is to  el lecto r) o tra , lalgo d is tin ta , quie valen  
la  pena de ano tar.

L a es tro fa  IX aparece a s í:

H ayen etxu-ak ziren  —  ongi p ro b a tu a k  
K rude lita te  an d ian  z iren  gaz tiga tuak ;
L au e ta tik an  biga esk u ak  itza tuak ,
Izu rragoak  (izugarriak) z i r e n — h ay en  bekatuak ,
H am ar lekuetan  daude —  p u sk ak  p ara tu ak .

Según es ta  versión , de los cu a tro  a ju stic iad o s dos h a b r ía n  ten ido  
sus m anos cl-avadas. No creem os que esto  se re f ie ra  a l m om ento  de 
s e r  a ju stic iados , sino  al de h ab e r  sido  expuestas en  diversios luga
res  sus /nanos clavadas, com o era  cos tum bre  en  aque lla  época h ac er
lo  con  aquellos cuyos crím enes e ra n  repu tados m u y  g randes. La tra 
d ic ión  co n firm a e l ú ltim o  v erso  de esta  es tro fa . Y d ice que la ca
beza del q u e  dec laró  14 m uertes fué co locada en  M endiburu  (un 
m o n te  de Lanz) y  es creencia  com ún que le» salió  la  barba i fenóm e
no  que no tiene nada de p a r tic u la r , pues se  le observa e n  algunos 
cadáveres.

E l a u to r  estuvo p resen te  a la e jecución  de estos “g u a rd ian o s” y 
ten ia  el encargo  de d ivu lgarlo  en  p ertsu  berris, co s tu m b re  de aquella



época com o lo «s de 1.a ac tua l. ¿Q uién era  e l p e rtsu la ri que rec ib ió  
este  encargo? No sabem os su  nom bre, pero  sí que tam b ién  es tab a  
en la cárcel, no sabem os tam poco  p o r  qué delitos. Lo confiesa en  
la ú ltim a  estro fa , cuando  d ice que su fría  de h am b re  y  de frío , p«ro 
ta m b ié n  da en c ie rto  m odo la causa  de su p ris ió n  en  u n a  estro fa 
e n  q u e  lam en ta  h ab e r n ac id o  y no  h a b e r  m uerto  el d ía  del bau
tism o, pues la  ho lgazanería  no conduce a cosa  buena; lo confiesíi 
en  e s ta  estro fa  que ap a rece  e n  m i co lección  in é d ita  de le tras  popu
la re s  de canciones, que un  am igo de Buenos A ires m e p ropo rc ionó .

Ez b a in itzen  n i jayo —  señale onean  
Oj-ala 'hil b an in tz  —  b atay o  egunean,
A lferrak  gauza on ik  —  ez h a in  gu tch i lan ian  
Beti p e rse g ia n — eta  karzelean ,
Ez dak it ze r b eh arkoden  —  n itaz  azkenean.

E l p e r tsu la r i, después de h a c e r  su pequeño serm ón a los padres 
acerca  d e  la educac ión  de los h ijos y  re c o rd a r  los diez m andam ien
tos, com o lo h a  v isto  el lector, pone un  co lofón  que no  consta  en 
la v ersión  baz tanesa  que he dado, la  o fic ia l com o quien  dice. E n  la 
de Buenos A ires en cu en tro  esta o tra  es tro fa  que hace la 13 de las 15 
de q u e  consta. D ice a s í:

E skarm en ta  g a itia n  —  gu b ek a ta riak ,
Ñ ola aberatsak  —  e ta  igual p o b riak ,
K onberti ahal d ite n  —  heyek  id u r ia k  
F ago re  h o r i  eginez —  zeruko E rreg iak
Zuzen p a ra  gaitzala  —  k ris ta u  e rre n to r ia k  (e rreden to riak?)

A dem ás de las dos versiones que he com entado  tengo una te r
c e ra , que m e p ro cu ró  u n  buen -amigo, G erm án G arm endia (que en  
g lo ria  esté) de Sara, el año  1913. L as  es tro fas  son so lam ente 13 y 
la s  versiones, las tres  d ifie ren  so lam ente en  detalles. La de Buenos 
A ires, com o se h a b rá  p erca tad o  e l lec to r, h a  pasado  p o r  labios la- 
b u rd in o s , p e ro  estas dos versiones tro p iezan  en  u n a  p a lab ra  cas
te llan a  q u e  no  acaban  de co m p ren d er. C uando  recogí la canción , oí 
la te rc e ra  estro fa  c o rrec tam en te : “ S eñaladam ente zen S an ta  B arba
r a ” . La versión  que a h o ra  publico  d ice, con m ás p u reza  de léx ico : 
“E gun señala tua zien S an ta  B a rb a ra” . La de Buenos A ires d ic e : “Se- 
flalam ente qu ie ro  zen S an ta  B arb a ra” . Y la  de G. G arm end ia : “ Sei- 
ñ a lam e n te k in ” . E l le c to r  d isp en sará  que m e p are  en  es tas  m inu
c ias . Lo hago p o rque  creo  dem uestran  cuán lejos está  m uchas veces 
e l vasco , cuya lengua h ab itu a l e s  el euskera, de co m p ren d er pa la
b ra s  que a noso tros nos p arecen  tan  co rr ie n te s . Es observación  que 
en  m ás de un  caso h e  p od ido  h acer.



Los versos señalan  con exac titud  la  fecha de la ejecución de los 
maM iechores, e l 4 de d ic iem bre , pero  c o n tra  la costum bre h ab itu a l 
en los p e rtsu la ris  qu« in d ic an  e l año de la com posic ión de los ver- 
s&s, en  e s te  rela to  el nuestro  lo  o lv ida y  nos deja en  la in c e rti-  
dum bre. P o r  las averiguacion'es que llevé a cabo  con in s is ten c ia , 
p ude so sp ech ar que todo e llo  h ab ía  o cu rrid o  a p rin c ip io s  del si
g lo  XIX; así se desprendí-a d e  los rela tos que los descend ien tes de 
los con tem poráneos reco rd ab an  h a b e r  o ído  a sus abuelos o b isabue
los. Salim os hoy d? dudas graci-as a u n  m an u scrito  (3) titu lad o : 
"Algunas cosas notables qe han ido ocurriendo  desde el año Í817  
apuntadas por José M iguel Gorraiz y  trasladadas de u n  libro  en 
qe las fué  apuntatndo”. D ice así la  n o ta  re fe ren te  al tem a objeto  de 
estas lín eas : “E l d ía  4 de d ic iem b re  de 1818 fueron a ju stic iados en  
h o rca  3 herm anos y un  cu ñ ad o , todos 4 del L ugar de L anz” .

P rec isad o  este pu n to , d'esearíam os sab er los nom bres y  e l lugar 
de donde p roced ían . Este des^o nuestro  quedíi in sa tisfecho , pues 
h as ta  ah o ra  no hem os p od ido  d a r  con ellos. E l sem in a ris ta  G orraiz 
d ice  que e ran  de Lanz, y  la tra d ic ió n  o ra l parece  co n firm arlo  
cuando  al -hablar de ellos dice “ los lad rones de Lanz” . A p e sa r  de 
las rebuscas hechas en  este pueblo  y  en  o tro s  que se nos señalaban , 
n o  hem os pod ido  id e n tif ic a r  a nues tro s p ro tagon istas . Se nos h a  d a 
do  com o posib le  apellido  suyo el de Cenozj y hasta  se nos insinuó  
q u e  uno  de los descend ien tes v iv ía en B ayona. C onjeturas que no 
nos h a  s id o  posible co n firm ar, a p esa r  de h a b e r  co n o c id o  a  este

(3) Debo el conocer este manuscrito a  mi amigo D. José M aría de 
Azcona, en  cuya biblioteca se encuentra. José Miguel Gorraiz e ra  semina
rista. Nació el 27 de abril de 1806; su segundo apellido era Yaniz. Este 
manuscrito es el que cita José M aría Iribarren  en su artículo BANDIDOS 
y  SALTEADORES, que apareció en  la revista «Príncipe de Viana» (Pam
plona, 1942, n i ) .  El autor del artículo tra ta  en  uno de sus apartados de 
estos guardianes da Lanz. Algunos de los detalles allí aducidos coinciden 
en  el fondo con los que damos nosotros en estas lineas; varían algunos, 
como es natu ra l que ocurra en lo que se transm ite por tradición oral. 
Hagamos notar solamente lo que el Sr. I r ib a r r ^  dice al term inar el apar
tado : «Un párroco de Lanz escribió acerca de ellos un romance con mora
leja». No creemos que el autor del romance o «pertsu-berrls» que publi
camos en este artículo, sea un párroco^ porque el pertsulari era u n  dete
nido en  la cárcel, de conducta no muy ajustada a las leyes como él mismo 
confiesa y lo hemos hecho notar en  el curso de estas líneas. ¿H abrá un  
segundo romance o «pertsu-berris» de cuya existencia no tengamos noticia? 
En todo caso, las relaciones que hemos recogido, más o menos completas, 
máa o menos fragm entarias (que no insertamos en  este artículo), todas 
ellas acusan u n  origen o fuente com ún; el romance que h a  visto e l lector. 
No parece que exista o tra  relación cantada de este hecho ocurrido en la 
m ontaña navarra. (Véase el apartado a  que aludimos en las págs. 472-475 
de la citada revista).



descen d ien te , m uerto  después de 1936. F altan  tam bién  en  P am plona  
los docum entos d o n d e  h u b ie ran  ap a rec id o  las p rec is iones necesa
ria s . D ejarem os, pues, p a ra  m ejo r ocasión  el e sc la re ce r este  pun to .

A D. E steban S a lav erri d e  E lizondo  debo algunos datos acerca 
de los g uardas de L anz. P arece  que deb ieron  de se r deten idos p o r  
un a  co m p añ ía  de so ldados h a c ia  e l año  1815, según se deduce de 
los dato s s ig u ien te s: Ju an  M artín  G aray , que fué dueño de la casa 
E ch o to a  (barrio  de M endiola), falleció  en  A lm andoz ol año  1890 a 
los 87 años; se ría , p o r  consigu ien te, del a ñ o  1803. Así lo  re la ta  su  
n ie to  Ju an  M. A rrechea Garay.

Le con tó  su abuelo  que, cuando ten ía  unos 12 años o sea en  1815». 
el g u ard a  m ayor de L anz hizo nochei en  casa d e  sus p ad re s  de Ciga 
y  les p reg u n tó  a v e r  qué decía la gen te  acerca  de los gu ard as d e  
Lanz. A unque sab ían  m uchas cosas, le con testa ron  que nada.

E stos guardas que, com o hem os d icho , e ran  los en cargados d e  
a c o m p a ñ a r  a los v ia je ro s  p o r  todo e l m onte p a ra  a tra v esa r  el valle 
de  B aztan, se valían  de su cargo  p a ra  com eter sus fecho rías, h a s ta  
q u e  fueron  d-etenidos en  la H ospedería  de B2late, p o r  u n a  com pa
ñ ía  de soldados que v in ie ro n  de la capit-al. F u ero n  condenados, des
p ués de ju stificados sus delitos, a m u e rte  p a ra  después co lgar su s  
cabezas en los sitios en  que co m etie ro n  sus crím enes y  así se tra n 
q u iliza ra n  las gentes.

P arec e  q u e  estos la d ro n e s  de L anz ten ían  g ran  od io  al g u a rd a  
de B aztan, A ntonio, p o r  tem or a  que les delatara . Al p rese n ta rse  
éste  u n a  vez deten idos, e l m ay o r d e  ellos p a rece  h ab e rle  d ic h o : 
“ p reso  a r tu  g aitiz tek” . E l les co n testó : “Ez baduzue ob eren ik , u tz i- 
ko  zaizte, b a i” .

A cerca de la c ru e ld a d  de estos guard ian o s se cuen ta  este  h e c h o r 
D icen  que llegó a B elate u n a  m u je r joven  y  com o e ra  p r im a  de ellos, 
les d ijo  que iba a E lizondo  a  co m p ra r  algunas ro p as; ellos se ofre
c ie ro n  a  acom pañarla . Ya en  «1 m onte , les in d ic ó  que p o d ía n  a n d a r  
con  cu idado , puesto  que la  gente m u rm u rab a  que e ra n  ellos los q u e  
h ac ía n  las fechorías de que tan to  se ‘hab laba . T em erosos ellos, s in  
d u d a , de que fuera e lla  u n a  de las h ab lad o ras , a l lleg ar a la  s im a 
d e  Bagozelai, la  t ira ro n  allí. P ero  com o su in te r io r  tiene escalones 
(com o se com prueba tir a n d o  una p ie d ra )  la  in feliz  v íc tim a  quedó  en  
a lg u n o  de ellos. C om padecido  uno  de los guardas, le  alargó  su faja 
p a ra  sacarla . C uando, ag arrad a  a ella, h a b ia  sacado  la  cabeza 
a la superfic ie , o tro  le a rro jó  u n a  p ie d ra  de g ran  tamaño» que la  
a r r a s t ró  d e  nuevo a l in tierior p a ra  no  s a lir  m ás. La e n tra d a  de esta  
sim a era  m ucho m ayor, pero  los ganaderos de A lm andoz casi la  cu
b r ie ro n  con una p eñ a  p o rq u e  h ab ía  pe lig ro  que cay era  en ella el 
ganado . D ejaron só lo  una pequeña a b e rtu ra  p a ra  t i r a r  p ie d ra s .



P. Donostia. - Apantes de folklore vosco 319

la s  cuales, después de buen  ra to  de ro d a r  p ro d u c ie n d o  d iversos so
n idos en  el in te r io r  de la sim a, .finalizan chocando  con  agua.

Los versos nos hab lan  de un  ta l P epe, q u e  fué qu ien  tra jo  a los 
e sp íritu s  'la tran q u ilid ad  neoesaria . E ste  P epe no e ra  o tro  s in o  el 
verdugo que los ajustic ió .

La tra d ic ió n  oral h a  g u ardado  en  sus re la tos varios detalles que 
qu ie ro  po.ner aqu í p a ra  re c o n s titu ir  e n  lo  posib le  la  d e ten c ió n  de 
estos lad rones de Lanz. Los recogí en 1928.

D. Ju s to  Albizu (que es a  qu ien  debo  los datos qu.e siguen (4) co- 
n-oció a uno de los lad rones, que no  fué aho rcado  porque era  jo
v en ; te n d ría  unos 14 añ o s ; m urió  con unos 80 años h ac ia  1908. Esto 
nos co n firm a ría  la trad ic ió n , u n a  de las versiones, según la  cual 
se ría n  5 los en c a rta d o s: 4 a justic iados (tres herm anos y  un  cuñado) 
y  es te  joven  de q u ien  hacem os m ención  (5). U n ulzam és fué qu ien  
íes p e rd ió , el amo de M endia, de Lizaso. V olvía de E lizondo , de una 
fe r ia : llevaba d inero  en oro, co rtad o  en  triángu los o cu ad rán g u 
los (6). Le cogieron los la d ro n e s  y le ro b aro n  en A m ati, de Iraizoz. 
Llegó a  casa y  no> d ijo  n ad a  a su m ujer. Esta» d ió  de c « n a r  a su  m a
r id o  q u e  no dem ostró  n inguna em oción  y no  hab ló  n ad a  d e  lo su
ced id o  a su m ujer. U no de los lad rones, su b id o  a la  v en tan a , escu
chaba  la  conversac ión , p o r  v e r  si e l u lzam és les descubría .

A los pocos días hubo  feria  en  E lizondo. U no de los lad rones, 
tra ta n te , pagaba e n  las m onedas robadas, lo  cu a l fué causa  de que 
se sos>pechara de ellos.

P a ra  cogerlos, e l robado  se puso de acu erd o  con  la fam ilia  de 
la  iposada. Les d ie ron  de ce n ar b ien  y luego com enzaron  a  b a ila r , 
excepto  uno  que es tab a  de guard ia  con su  arm a. La m uchacíha de 
la  posada co-nsiguió que tam bién  éste  se an im ara  y e n tra ra  en  el 
baile . D ejó éste las arm as y  ellas estaban  d e trá s  de la p u erta . La 
h o ste le ra  se puso delan te , guardando  la  p u e r ta  y  así, cuando  m ás 
an im ados es taban , gente fo rn id a  que el u lzam és ten ía  apostada , se

(4) D. Justo Albizu, párroco de Alcoz, cuando en  20 de julio de 1928 
le copié los datos que transcribo. En es* fecha tenia 65 años.

(5) Bartolo Garbisu, d© Irurita , m e decía que libraron a uno de loa 
ladrones de Lanz. Ocurrió esto cuando su m adre e ra  joven, hace más de 
cien años, m e decía el comunicante. Murió ella hacia 1919, de m ás de 
80 años. Damos las cifras tal como nos las presentan nuestros com unican
tes, aunque el lector no dejará de ver que hay que tomarlas con amplitud.

(6) Antonio Elizalde, txistulaxi de Arizcun, me decía en 12-XII-1943, 
que, según su padre, los ladrones de Lanz se perdieron porque lobaron a  
una persona su dinero, xm dinero que llam aban «nuxikánoa». 12se hombre 
dió conocimiento en  su alrededor de cómo le habían robado su dinero 
y qué era  la  señal para reconocerlo. El padre de Antonio Elizalde murió 
a  los 63 años en  1917-191«. Hay, por consiguiente, im a oolncidcncia entre 
esta versión y  la de D. Justo Albisu.



echó  sobre ellos. Q uisieron éstos coger sus arm as, pero  no  les fué 
po sib le , po rque la  dueña Jes esto rbó . Este fué el p ro ced im ien to  de 
que se s irv ie ro n  p a ra  d e ten e r  a  los lad rones. A penas fuercen cogidos, 
e l  m ayor d ijo : “Ya sé qu ién  nosi h a  dela tado ; el de M endia. Lo que 
s ien to  es no  h 'aberle dado  m u e rte”. Asi lo  oyó c o n ta r  D. Ju s to  Al- 
bizu, desde q u e  ten ia  uso de razón,j h ac ia  los 9 años. En ju lio  de 
1928 ten ia  65.

La versión  de S alaverri, a p u n ta d a  m ás a r r ib a  y ésta no p a re cen  
c o n c o rd a r  respec to  del sitioi e n  que fueron ap resados los lad rones. 
No ten ien d o  docum entos q u e  nos fijen d e  una m an era  d e fin itiv a  el 
hecho , no acep tarem os n inguna  de las versiones com o defin itiva . £1 
fo lk lo rista  cum ple con  su com etido  de re u n ir  e l m ay o r núm ero  po
sib le de datos (7).,

Del m ayor de los lad rones d ice  la trad ic ión i oral, que a la  ed ad  
da 11 años estaba de p as to r  en la  casa M aizcornia-A rtxaya. E sta n d o  
e n  el cam po con las borregas con  un  parvu lillo , tiró  una p ie d ra  a 
u n a  bo rrega  y le rom pió  u n a  p a ta , acción que v ió  el parvulillo . P a ra  
que éste  no  le de la ta ra , le m ató  y le en te rró  e n tre  p ied ra s . Se 
descub rió  el c rim en  al cabo de c ie r to  tiem po, p e ro  é l no  sie delató . 
Sólo a  la h o ra  de la m uerte  d ec la ró  e l ah o rcad o  ?e r él el cau san te  
de la m uerte  del párvu lo . Según referenc ias, tuvo u n a  se re n id ad  p as
m osa e n  el m om ento  d e  s e r  aho rcado . Mi com unican te , D. Ju s to  Al- 
bizu, m e a firm ab a  se r de L anz estos guardas.

Vemos q u e  la  trad ic ió n  co n firm a algunos de los datos que el 
p e r tsu la r i dejó consignados en  sus versos, p o r  e j . : e l de la se ren i
d ad  del m ay o r en. el m om ento  de lai ej-ecución.

A nayetan  z a rre n a  —  juan  tzen au rre ra ,
G arlw s pasa zituen —  zenbait eska le ra ...

Y, com o lo  hem os no tado  m ás a rrib a , la d isp ers ió n  de los m iem 
b ros de sus cuerpos p o r  los p ara jes  que h ab ían  sido  testigos de sus 
crím enes, se ve tam bién  co n firm a d a  p o r  el re la to  trad ic io n a l.

De uno  de ellos se puso la  cabeza en e l cam ino  vec ina l que h a y  
d e  A izaroz h as ta  D onam aría. E l abuelo  del re la tan te  pasaba p o r  e s te  
cam in o  con sus m achos y él m ism o tocaba con un  palo  el pelo

(7) Así, supe por un religioso (fr. Serafín de Yaben, en  1934), que la 
versión fam iliar suya dice que los ladrones fueron cogidos en Lanz, en 
su casa, traicionados por su criada. El abuelo de este religioso (que murió 
hacia 1884 de inás de 70 afios), decía haber visto cómo pusieron la cabeza 
de uno de los ajxisticlados en el camino vecinal que hay  de Aizaroz a  
Donamaría. Su abuelo pasaba por este lugar con los machos y con un 
palo tocaba el pelo de la  cabeza. Refería tam bién que se pusieron los 
brazos, pies, etc., en  otros sitios para escarmiento de las gentes.



de la cabeza allí colgada. D espués de descuartizados los cuerpos, 
co locaron la cabeza de uno  en  una p ica  e n  “A urpegi” (lugar del 
valle de U lzam a). D ice q u e  de ah í le  v iene el nom bre. A és te  le 
creció  la b a rb a  y su m u je r  loca (po r una p aliza  que le d ió  su  m a
rid e) so lia llevarle  sopas. P usieron  una ípiern« en o tro  lugar que 
desde en tonces se llam a “A n k ad en a” . O tro trozo  de cuerpo  fué co
locado en  e l sitio  de las p resas  “L eu rtzek o -errek a” de U rroz.

Digam os, p a ra  c e r ra r  estos datos m acab ros, que, según un testi
m onio , uno de los lad rones, e l m ayor, se  llam ab a  P ello  M atxiko (8).

T odo lo  que e l lec to r Iha k id o  da una idea  general de lo que la 
canción  evoca; faltan  dalos p a ra  acab a r de p e r f ila r  b ien  este pun 
to de h is to ria  local. La delicadeza norm al en  estos casos ha im pe
d ido  al a u to r  de estas lineas h ac er algunas p regun tas d irec tas  a 
qu ienes se supon ía  descend ien tes de los p ro tagon istas . Aun así, que
da su fic ien tem en te  d ibu jado  aquel m om ento  de p r in c ip io s  d e l si
glo XIX, en q u e  los hab itan tes  de la m on taña baztanesa , u lzam arra , 
etcétera, se v ieron  lib res de una pesad illa  que , m ás que u n a  desi
nenc ia  de d im inu tivo  debía tenerla  d e  aum en ta tivo ; ta l e ra  el te rro r  
que e l nom bre de los lad rones d e  L anz in sp iró  a toda esa  m on taña 
de v ida tan  pacífica.

Con la ejecución de los lad rones de L anz, ¿d esap arec ió  d e fin iti
vam ente la in tra n q u ilid a d  en  la com arca? N o lo p arece , pues en  1841 
el A lcalde del Valle p ro p o n e  se aum ente e l sueldo a los guardam on
tes del valle... “y bajo este p rec iso  títu lo  p o d ían  a rm a rse  h as ta  cin
cuenta hom bres... co n se rb a r  la tran q u ilid ad  y  p ersegu ir los m al
hechores” .

(8) Así me lo dijo J . Iiorenzo Iturralde (Ellzondo).


