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

ISIDORO DE FAGOAOA. Retablo vasco: Hiuirta, Ravel, Paoli, Ga- 
¡jarre. Eslava. Colección “Auñamendi”. Zarauz, 1959.
Isidoro de  F a g c a g a  h a  dado  en m uchas ocasiones e l do de  pecho en 

los escenarios que  h a n  sido e sc a p a ra te  de  sus a fo r tu n ad as  in te rp re tac io 
nes de ope rís tica  w a g n e rian a . Pero h a  sab ido  d a rlo  tam bién  en el cu l 
tivo de las  le tra s  p a ra  el que  Dios le  h a  d o tad o  pród igam en te . Porque lo 
cierto es q u e  no escribe  q u ien  qu iere , s ino  qu ien  puede, en  "La N ación" 
de Buenos A ires, y , a  p e sa r  de  ello h a  log rado  F ag o ag a  que  se le  reser
ven a llí frecuen tem en te  p á g in a s  ilu s tra d a s  en  las  q u e  é l '  d e ja  im prim ir 
textos sa lidos de  su  p lu m a ág il, c as i todos ellos asom ados a  la  o rilla  de 
la  m úsica escén ica.

De aq ue llo s  polvos v in ieron  estos Iodos, s i es q u e  lo bueno de  la  m er
cadería  se  d e jase  llam ar así. C asi todo o q u iz á  todo lo que  F ag o ag a  ha  
recogido en  este  lib ro  h a  p a sa d o  a n te s  por laSi p ág in a s  de  "La N ación" 
y tiene por co n sigu ien te  el p a se  de  u n a  a d u a n a  ed ito ria l m uy ex igen te  y 
la  ap robación  de  u n a  m asa  p o p u la r  m uy exigente.

El núcleo cen tra l de  este  lib ro  de  a h o ra  lo constituye  la  b io g ra fía  de 
G ayarre, en  la  q u e  pone F ag o ag a  toques hum anos de  afecto  de  cam a ra 
da, de  com patrio ta  y de  adm irado r, en  todo lo cu a l a v e n ta ja  a  Enciso, c lá 
sico b iógrafo  d e l so rp ren d en te  n avarro , pero  m ucho m enos hu m an ista  que 
Fagoaga. (Al le e r  esas p á g in a s  b iog ráficas, no h a  podido m enos de  re
cordar este re señ ad o r q u e  un  fam ilia r  suyo  tuvo e l a lto  honor de acom 
pañar m algré lu í a l  g ra n  d ivo que  se  p resen tó  in o p inadam en te  en la  sa la  
donde aq u é l e n re d a b a  en  e l p ian o  con u n a  p ieza  q u e  e l c an ta n te  ilustró  
a  m edia voz). Y hay  q u e  a n o ta r  asim ism o que  el esc rito r v e ra ta rra  nos 
obsequia con u n a  c a r ta  en  vasco  roncalés que  el g ra n  tenor redactó  y 
dirigió a  u n a  tía  suya . C on eso, G ay a rre  en tra  en el W alh a lla  de  los c lá 
sicos y F ag o ag a  en  e l de  los h is to riado res  d e l id iom a vasco.

Q uedam os en  que  la  sem b lan za  de  G ay a rre  es la  p a rte  su s tan tiv a  de 
este libro, y a  que  la s  porc iones d e l mismo d ed ica d as  a  H uarte, Eslava. 
Ravel y Paoli (que  en re a lid a d  se  a p e ll id a b a  Iru legu i) cum plen u n a  fun
ción de cortejo.

Buen lib ro  este , d e l buen  c an ta n te  y d e l buen  escritor,
r. R .

DOM ILDEFONSE DARRICAU, O.S.A. V abbaye de Belloc. Editions 
EzKila. Notre Dame de Belloc. Urt.
Además de  la s  razones de  p rox im idad  g eo g ráfica , ex is ten  tam bién  

otras que im periosam en te  rec lam an  u n  com entario  d e  e s te  bello  libro.



herm oso en  cuan to  a  su  fac tu ra  m a te ria l y  sugestivo  asim ism o po r modo 
n o tab le  en  cuan to  a  su  contenido, constru ido  todo é l con a rm o n ía  y  la  
a ñ a d id u ra  de  a g il id a d  y  "esp rit"  q u e  p a re c e  exclusivo  de  los escritores 
en  le n g u a  francesa .

Belloc, fu n d ad o  en  la  época  de  la  se g u n d a  g u e rra  carlis ta , el añ o  1875, 
en  los lím ites de  la  tie rra  vasco -francesa , g a sco n a  y b ea rn esa , es u n  im
p o rta n te  m onasterio  bened ic tino , cuyos m onjes, lo mism o q u e  otros m uchos 
re lig iosos, h ub ie ron  de  ex ila rse  a  p rinc ip io s de  sig lo  a  consecuenc ia  de 
la  d iso lución  de  la s  ó rdenes re lig io sas  d e c re ta d a  p o r los g o b e rn an te s  que 
en tonces co n d u c ían  la  n av e  p o lítica  de  F rancia .

Yci en tre  los m onjes que  a b a n d o n a n  la  a b a d ía  ha llam os a  un  herm a
no Ignacio  M articorena, v e te ran o  de  l a  se g u n d a  g u e rra  c a r lis ta  que , por 
lo visto, en  com pañ ía  de  otros com pañeros, a tra v e sa n d o  la  fron te ra , hab ía  
buscado  refugio  en  e l m onasterio  a l fin  de  la  co n tienda : pero  dos im por
tan te s  g ru p o s d e  m onjes ex ilados tom an, los unos la  d irección  de  Olza, 
en N avarra , y  otro g rupo  la  d irección  d e  Id iazáb a l, en  e l G oyerri gu ipuz
coano, un  refug io  q u e  v ivam en te  reco rd ab a  a  lo s m onjes expu lso s la s  tie
rra s  de  L aburd i y  d e  la  B aja  N av arra . E sta  c a s a  de  Id ia z á b a l d ió  luego 
ocasión  a  la  creac ión  d e l nov iciado  bened ic tino  d e  L azcano, en  un  viejo 
m o naste rio  ab an d o n a d o  p ro p ied ad  d e l d u q u e  d e l In fan tad o  y  ced ido  por 
éste  a  la  com unidad.

La h is to ria  d e l m onasterio  de  Belloc e n laz a  a q u í  con m uy sugestivas 
an o tac io n es  re feren tes a  c iertos recios y au to rita rio s  e jem p lares  d e l cle
ro gu ipuzcoano  d e  a q u e l tiem po, seducidos a lg u n o s de  ellos p o r lo s es
p lendo res de  la  litu rg ia  b en ed ic tin a , lo mism o q u e  la  h o sp ita lid a d  d e  los 
m onjes, p ra c tic a d a  siem pre  s in  d iscrim inación , e n laz a  tam b ién  con a lg u 
nos im portan tes p erso n a jes  de  la  v id a  e sp añ o la . Los lev es  pero  sugesti
vos ap u n te s  que  Dom Ildefonse D arricau  rea liz a  d e l c a rd e n a l S eg u ra  o de 
Alfonso C arlos de  Borbón, herm ano  de  don  C arlos VII, e s tá n  adm irab le  
m en te  en tonados.

De c u a lq u ie r  m a n e ra  q u e  sea , e l estud io  de  Dom Ildefonso D arricau 
con tiene  ind icac iones p a ra  la  h is to ria  de  a lg u n a s  in tercom unicaciones en
tre  u n a  p a rte  y  o tra  d e  l a  t ie r ra  v asca . La p e q u e ñ a  h is to ria  de  G uipúz
co a  rec ibe  tam b ién  con e s ta  o b ra  a lg u n a s  cu rio sas apo rtac iones .

I. A.

B. ESTORNES LASA. Eneko Arista fundador del Reino de Pamplo
na y  su época. Buenos Aires, 1959.
B ernardo E stornés L asa  tiene  e l p ropósito  de  p u b lic a r u n a  ex ten sa  His

to r ia  d e l P aís V asco. Y a n te s  de  em b arca rse  d e l todo en  l a  am biciosa 
av e n tu ra , h a  q uerido  ir ech an d o  la s tre  en  p eq u e ñ a s  po rc iones como hoy 
es y a  p rá c tic a  co rrien te  en tre  los exposito res d e  h is to ria .

T iene ello  d iv e rsa s  v en ta ja s ; p e ro  l a  m ás im p o rtan te  es l a  de  ofre
cer a  la  c rític a  fragm en tos en  cierto  m odo p ro v is io n a les  q u e  luego , con 
la s  expe rien c ia s  recog idas, p a sa rá n  a  se r defin itivos. Se tra ta , como se 
ve, d e  un  p roced im ien to  m uy p lau s ib le , con la  p a rtic u la r id a d  de  q u e  ese 
p rocedim ien to  pone ad em á s a l  au to r  a  cub ie rto  de  l a  im pugnación  de 
q u ien es  echen  d e  m enos la s  n o ta s  p a ra le la s  q u e  au to ricen  la s  afirm acio
nes d e l texto  con in d icac ión  d e  fuen tes de  p rim e ra  m ano, y a  q u e  esa 
p u n tu a lizac ió n  q u e d a rá  re se rv a d a  p a ra  l a  o b ra  defin itiva .



En este lib ro  de  E stornés se  p ro y ec ta  e l estud io  d e l au to r sobre un 
periodo b a s ta n te  m ás conocido q u e  otros q u e  h a  ab o rd ad o  con v a le n tía  
en estudios an te rio res , p o r lo que  su p a so  se  hace  m ás seguro  y firme. 
Ha tenido ad em ás b u en  cu id ad o  en no  d e sap ro v ech a r la  luz q u e  h a  tra ído  
el mejor conocim iento  de  las  fuen tes á rab es , em p resa  en  que  hay  que  
atribu ir la  m ejor p a r te  a  Lévi P roven ra l, s in  q u e  esto q u ie ra  h a c e r  des- 
m eercer la  ta re a  d e  la  d e scen d en c ia  de  los traduc to res  de  Toledo. Son 
por eso muy o p o rtunas la s  tran scripc iones de Ibn  H ay y an  que  se  deben  
a  la  ap o rtac ió n  d e l g ra n  a ra b is ta  francés y que  h an  sido  pun tualm en te  
traducidas por G a rc ía  Gómez,

C onviene ad em á s d e s ta c a r  que  la s  n o tas  a c la ra to r ia s , que  se e n tre 
veran en e l índ ice  a lfab é tico  de  asun to s y que  p u n tu a liz an  m uchos de 
éstos, a v a lo ran  la  edición.

Se tra ta  po r todo lo  expuesto  de u n a  b io g ra fía  de Iñigo de  A ris ta  o 
Aresta, según  se  lee  en  el C ódice de  Roda, q u e  m erece u n a  retención  per
m anente en  n u es tra s  b ib lio tecas  p ú b licas  y p a rticu la res .

F. A.

PEDRO DE AMASAGASTI ^Franciscano). Rato juvenil a la muer
te. Fr. Domingo del Sino. Sacramento Iturrate, Trinitario Des
calzo. Gráficas Ellacuria. Bilbao.

La b io g rafía  q u e  e l escrito r v izca íno  P ad re  Pedro de  A n asag asti de
dica a  Domingo Itu rra te  y Zubero, e l joven tr in ita rio  de  Dima, espejo  do 
virtudes asom brosas, es, a n te  todo, e l lib ro  de  u n  poeta . H ay en  este libro  
una cab a l b io g rafía , en trev e rad a , p a ra  q u ien  se p a  le e r  en tre  líneas, de 
bastantes v ivenc ias  au to b io g ráficas .

El m uchcho d e l caserío  "B iteriño", en  la s  inm ediaciones de  Dima, el 
pintoresco pu eb lo  a l p ie  d e l U ncilla, ha lló  en  el P. A n asag asti e l b iógrafo  
más adecuado . No se  tr a ta  de  u n a  b io g ra fía  fácil. La m ism a b rev ed ad  de  
su sencillísim o desarro llo , ca ren te  de  e sp e c ta c u la r id a d  por m odo to tal, 
hacía incóm oda la  em presa , a l  p r iv a rla  de  h itos llam ativos y vistosos. U na 
tarea capaz  de  som eter a  un  escrito r a  u n a  v e rd a d e ra  p ru eb a .

A nasagasti, franc iscano  y poe ta , q u e  es como dec ir que  es p o e ta  dos 
veces, sa lv a  la  d if icu ltad  pon iendo  en  la  b io g rafía , co rta  pero  in tensísi
ma, e sa  in ten sid ad  re q u e r id a  im perio sam en te  po r la  m ism a. La b io g rafía  
del tímido, v ivaz, a rd ien te  y puro  caserito  de  Dima ad q u ie re  en la  p lum a 
del ilustre  franc iscano  berm eano  m uy po ten te  vigor.

Porque el P ad re  Pedro de  A n asag asti, a l  con trario  de  m uchos poetas 
de ahora, m aestros de  la  p o es ía  en  c lave , es concreto  h a s ta  cuando  es
cribe poesía, y m ás concreto  to dav ía , como es n a tu ra l, cuando  hace  p ro 
sa. Y si su  p o es ía  con g ra ta  frecuenc ia  es au to b io g rá fica , m ás a g ra d a b le  
resulta com probar tam b ién , a  lo  la rg o  de  su  lib ro , e s ta  a y u d a  au tob io  
gráfica-relig iosa q u e  tan to  s irve  p a ra  l a  m ejor com prensión  d e l mismo.

A nasagasti ve c la ram en te  a l  p e rso n a je  de  su  b io g ra fía  y lo in te rp re ta  
a  lo largo de  la s  p á g in a s  de  su  lib ro  con g ra n  c la r id ad , sigu iendo  la s  e ta 
pas que constituyen  su  breve  p ereg rin ac ió n  tem poral: Dima, A lgorta, Ma
rrón, Roma y Belm onte de  C uenca . Las in ten sas  descripciones am b ien ta 
les que in ic ian  e l estud io  d e l hum ilde  relig ioso  v izca íno  no p ie rd en  n u n 
ca, a l sucederse  de  los d is tin to s cap ítu lo s , su  fu erza  in icial.



El angustio so  d iá logo  de  Domingo Itu rra te  con su  p ad re , a l  ab an d o 
n a r  e l caserío  n a ta l, tien e  p erfec ta  ad ecu ac ió n  con la  descripción  minu
c io sa  y llen a  asim ism o d e l m ás hum ano in te ré s  d e  los cursos segu idos por 
a q u é l en la  P ontific ia  U n iversidad  G reg o rian a  de  Roma, o con sus más 
ín tim as y sec re ta s  luchas , en la  ra íz  m ism a de  sus m ás hero icas decisio 
nes, que  con m ucha riqueza  de  m atices nos v a  descu b rien d o  e l Padr3 
A nasagasti.

I. A.


