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

JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN Y  COLABORADORES. Anua
rio de Eusko-Folklore, 1960. Zarauz, 1960.

Si h u b ie ra  de  h acerse  u n a  selección  de  ob ras au to riz ad as  den tro  de 
n u estra  b ib lio g ra fía , los A nuarios de  Eusko>Folklore que  d irige  e l m aes
tro B aran d ia rán  lo son en  ca lid ad  de  defin ición  p a s a d a  en  au ío rid ad  de 
cosa ju zg ad a . E ste q u e  h a  ap a rec id o  a h o ra  en  la  C olección A uñam endi 
es e l co rrespond ien te  a  1960 y  d e b e r ía  llev a r e l o rd ina l XVII s i no se 
hub iese  d e jad o  de  e s tam p a r p o r razones q u e  seg u ram en te  existirán .

C onstituye  un  com plejo de  m a te ria s  con num eradores referidos a  la  
v ida p esq u era , p asto ril y  ag ríco la ; pero  con u n  denom inado r com ún re fe 
rido a  la  v id a  trad ic io n a l a  la  que  todas e sas  o tras vidas se  a ju s tan .

H an co labo rado  en  este  volum en C. C respo y J. M. d e  U gartechea , con 
u n a  exposición m uy do cu m en tad a  d e  l a  p e sc a  trad ic io n a l en Lequeitio; 
M anuel A izpurua, con n o tas  m uy ilu s trad o ra s  de  la  p esca  en  Zum aya; 
Jean y D om inique Peillen , con u n a  re señ a  pan o rám ica  d e  la s  ac tiv id ad es 
pasto riles d e  Z uberoa; e l b u en  in v es tig ad o r Juan  de  A rin y D orronsoro, 
con u n a  n u ev a  m u es tra  de  sus irrep ro ch ab les  estud ios, p ro y ec tad a  sobra 
la  la b ra n z a  y  o tra s  lab o re s  com plem entarias en  A taun; Sab ino  de  Arri- 
Ilaga, con u n a  con tribución  a l estud io  etnográfico  de  Elorrio; Juan  d e  O la- 
barría , con unos ap u n te s  docum en ta les referen tes a  la  e rm ita  de  N uestra 
S eñora de  Erm ua, de  Zuya; G era rd o  López de  G uereñu. con u n a  ú tilís i
m a relación, como todas la s  q u e  a c o s tu m b ra  darnos, de  toponim ia docum en
tad a  y topog ráficam en te  c a ra c te r iz a d a  que  se reü ere  a  A lava; y, fina l- 
mente, José M iguel de  B arand ia rán , con un estud io  etnográfico  e jem p lar de 
la  com arca de  S a ra , q u e  no es decir, e l m unicip io  de S ara , donde fig u ra  
una re lación  toponím ica d e  1839 en  l a  que  los topónim os a p a re c e n  tam 
bién topog ráficam en te  d e te rm inados s i  b ien  su  fa lta  d e  a lfabetizac ión , no 
im putab le  a l  au to r  sino  a l mism o docum ento, d ificu lta  su  consulta.

I lu strac iones de  g ra n  v a lo r  re a lis ta  a v a lo ra n  l a  publicación . El volu
men tiene e l c a rá c te r  de  hom enaje  a  Telesforo de  A ranzad i cuyo c en te n a 
rio de  nacim ien to  se  c e le b ra  este  año.

F. A.

JOSE DE ARTECHE. Camino y  horizonte. Editorial Gómez. Pam
plona, 1960.

Arteche ha rotulado con sumo acierto su libro último, nltimidad, claro 
está, provisional, ya que pronto le traerá la cigüeña un nuevo hermano. 
Poique la verdad es que estos libros un tanto heterogéneos suelen quedar



en ca llad o s en  la  esco llera  d e  los títu los. Y, sin  em bargo , este  lib ro  ílo la  
osten tando  a  ílo r de  a g u a  su  g a rb o s o , títu lo , m uy co ng ruen te  con lo  que  
v iene después.

El au to r  lleva  recorrido  m ucho cam ino en  e l a n d a r  de  su v id a  y se 
h a  encon trado  a  su  v e ra  con m ucha  g en te  a  la  q u e  h a  ven ido  estud iando  
con su  incon ten ib le  ten d en c ia  a  e scu d riñ a r ca rac te rizac iones. Suele en  ge.- 
n e ra l h acerse  p resen te  é l mismo; pero  e s ta  vez e s tá  m ás au se n te  q u e  en 
o tras ocasiones en  que  le  g u s ta  in trovertirse  den tro  de  sus p rop ias  in ti
m idades. Como es n a tu ra l, em erge tam b ién  a q u í de  cuando  en c u a n 
do, no a  trav és de  los prójim os puesto  que  recoge siem pre  fielm ente los 
d iá logos, sino a  trav és de su  propio  pensam ien to  que  se m an ifiesta  
tam bién, como es obvio, en sus coloquios. Eso q u ie re  dec ir que  en  e s te  su  
últim o lib ro  es m enos sub je tivo  que  en  otros an te rio res  en  los q u e  nos h a  
o b seq u iad o  con in tim idades p erso n a les  y fam ilia res . S ea  como sea , tr iun fa  
siem pre  lo mismo en  sus in troversiones q u e  en  sus ex troversiones.

Por o tra  p arte , le  v a  b ien  lo  de  ho rizon te  a  q u ien  lleva  s iem pre  fam a 
y hechos d e  b u en  p a isa jis ta , q u e  p a re c e  h a b e r  h e red ad o  su  hijo Ignacio  
en  lo p ictórico. Y confidencia lm en te  les  voy a  dec ir a  ustedes, porque 
v iene  a  cuento, que  a s í como es co leccion ista  de  bo líg rafos, lo es tam bién  
de  ca ta le jo s  y q u e  con ellos aco stu m b ra  a  c a p ta r  esos horizontes que 
luego  tra s la d a  pu n tu a lm en te  a  su  b u e n a  p ro sa  de  lite ra to .

Los a s tro s  d e l horizonte s id e ra l d e  su  ú ltim o lib ro  son  Ignacio  d e  Lo
yo la , E lias S a lav e rría , Pío B aroja, Regoyos, Loti, S ag arzazu , Lacoizque- 
ta , E chegaray , Pires d e  Lima, A xular, B onaparte , L arre ta , B asurco, Pago- 
la , B arrió la, Azkue, C asto  López, B ienabe, O te iza  y O lazaran . Pero en  ese 
firm am ento  re su lta  tam b ién  v is ib le  la  v ía  lá c te a , em p ed rad a  de  astero ides. 
M ás de  tresc ien tos a p a re c e n  enunc iados en  e l Ind ice d e  personas.

Se tro ta  en  su m a  de  u n  lib ro  a g ra d a b le  que  h a rá  pron to  m utis en  las 
librei^as.

r. A-

K IT A  TSCHENKELI. Georgisch-deutsches Wörterbuch, Faszikel 1, 
a - badri..., Zürich, Amirani-Verlag, 1960, XXXVIII, 58 p.

D er V erfasser, dem  m an  bere its  e ine  v^ertvolle G ram m atik  des Neu
geo rg isch en  in  zw ei B anden ve rd an k t (1), le g t soeben  —  N ovem ber 1960 — 
eine  au sg eze ich n e te  A rbeit vor : d a s  e rs te  Heft e ines georg isch -deu tschen  
W örterbuchs. An d e r  Spitze s teh en  e in  kurzes V orwort, e ine  Liste d e r  be
n u tz ten  L iteratur, a llgem eine  D arlegungen  ü b e r  d en  In h a lt und  d ie  geor
g isch en  V erba, w obei d e r V erfasser au sfü h rlich  beg ründe t, d a ss  sie lexi
k a lisch  in  d e r  Form ih re r  W urzeln au fgenom m en w erd en  m üssen . Das ist 
k la r  und  g ilt n ich t n u r fü r d ie  V erba  d e r  a n d e ren  kau k asisch en  sondern  
ü b e rh a u p t d e r  m eisten  Sprachen , in sb eso n d ere  d ie  p rä fig ie renden , vor 
a llem  dann , w en n  e tw as  w issenschaftlich  V ernünftiges in  d ie se r H insicht 
geschaffen  w erden  soll. Recht d an k en sw ert is t d ah er, d a ss  d ie  V erb a lw u r
zeln  n ach  den  einze lnen  B uchstaben  noch e inm al zusam m en verzeichnet 
w erd en  so llen , w as  fü r d en  B uchstaben  a  h ie r  g esch eh en  ist. N atürlich 
ist d a s  cum  g ran o  sa lís  zu v ers teh en , d en n  m an  findet d a ru n te r  au sser 
d en  re in en  W urzeln  zah lre ich e  K om posita ve rsch ied en e r W urzeln, abge-

(1) O ben  XIV 566-568.



leitete un d  redup liz ie rte  B ildungen, w as d e r  e rw äh n ten  B egründung zw ar 
nicht en tsp rich t, a b e r  eh e r p rak tisch en  B edürfnissen entgegenkom m t. Es 
folgen d a n n  noch e ine  Ü bersicht ü b e r  d a s  e inheim ische A lphabet. Bem er
kungen dazu , d ie  Liste d e r  A bkürzungen und  Z eichenerk lärungen . Alle 
georgischen W örter, A bleitungsform en u n d  B eispiele sind  in  dem natio 
nalen  A lphabet gedruckt, das  N ich tgeorg iern  ohne g rössere  Ü bung und  
G ew öhnung w ohl n ich t ganz  le ich t fällt flü ssig  zu lesen  und  zu ü b e r
blicken. Die G ründe dafü r, d a ss  au f d ie  e in fache , a llgem ein  bekann te  
Transkription v erz ich te t w orden  ist, s ind  n ich t klar. O bw ohl in  dem  u m fan g 
reichen M ateria l A rchaism en u n d  d ia lek tische  W örter a ls  solche g ek en n 
zeichnet un d  au ch  sonst A ngaben  ü b e r W örter d e r  K indersprache oder 
die vor bzw . n ach  d e r  russischen  R evolution von 1917 g eb räu ch lich en  
W örter gem ach t w erden  sollen, vorm isst m an  solche ü b e r d ie  Lehnw örter, 
die seh r zah lre ich  sind  (arm enische, ossetische, a u s  den  d re i K u ltu rspra- 
chen des Islam  usw ). Sie sind  b e i M eckelein (1) kurz angegeben , a b e r  
w eder ve rlä sslich  noch  erschöpfend, sodass es nü tzlich  und  erw ünscht 
wäre, d a rü b e r  g e n a u e re  A uskunft zu e rh a lten . Das ha tte  zugleich  den  gros- 
sen Vorteil, d a ss  d e r  e inheim ische W ortschatz du rch  eine d e ra r tig e  A us
sonderung  rich tig  e rk en n b ar w urde  und  hervorträte .

Der V erfasser hofft, d a ss  sein  W örterbuch, d a s  von 1961 a n  jäh rlich  in 
zwei L ieferungen e rsche inen  soll, "dazu  b e itrag en  w ird , den  E u ropäern  
die re ichen  K ulturschätze des G eorg ischen  zug än g lich  zu m achen  u n d  das 
G eorgische, se ine  a lte  G eschichte , L itera tu r usw . zu e rsch lie ssen". Jeder, 
der den  schönen  A nfang d ie ses  W örterbuchs g eseh en  hat. w ird  ih n  be
w undern  un d  dem  V erfasser d ie  besten  Erfolge für d ie g lück liche  Fort
führung se ines au f m ühevoller A rbeit v ieler Jah re  b e ru h en d en  W erkes, das 
ein w irk liches D esideratum  ist, w ünschen.

K. BOUDA

HISTORIA DE LA MONJA ALFEREZ DOÑA CATALINA DE 
ERAUSO, escrita por ella misma y  con la ULTIMA Y  TERCE
RA RELACION en que se hace historia de los últimos años ¡¡ 
muerte de este personaje. Prólogo de José Berruezo. Editorial 
Gómez. Pamplona.

Corre a  trav és d e l prólogo escrito  por el a rch ivero  de la  D iputació.i 
de G uipúzcoa — un g ra n  prólogo, e jem plo  de  bu en a  a rq u itec tu ra  li te ra r ia —  
una vena  de  fin ísim a g u asa , de  m uy tr a b a ja d a  iron ía . H asta  cierto  leve 
aire de escep tic ism o y de  d is ta n c ia  en  é l percep tib le , sirve de modo muy 
eficaz a  hacernos m ás p a lp ab le  la  v e rd ad  ace rca  de un tipo hum ano 
cuya triste  y co n g èn ita  s in g u la rid ad  alcanzam os hoy a  f ija r pe rf ‘̂ ctamente. 
Cuando se  sig u e  con te n a c id a d  e l ras tro  de  un  personaje , éste term ina

(1) R ichard  M eckelein, G eorg isch -deu tsches W örterbuch, Berlin-Leipzig 
1928, XXXIIl, 656 p. (L ehrbücher des Sem inars für o rien ta lische  S prachen  
2 U Berlin, Band XXXIl). Trotz ev id en te r M ängel, d ie  e tw a  d a rin  bestehen , 
dass viele W örter fehlen , a lte , m oderne und  d ia lek tische  n ich t au se in an 
der geh a lten  s ind  und  a llzu  V ieles m ehrfach  vorkommt, h a t sich d ieses 
W örterbuch b ish e r w ohl w e ite r  V erbreitung  nam en tlich  bei denen  erfreur, 
die d ie  g rossen  geo rg isch -ru ssischen  Lexika n ich t heranz iehen  konnten.



p o r rev e la r su  secreto . Esto es u n a  v e rd a d  en  a z a re s  de  b io g ra fía  y  Be
rruezo es uno m ás en  dem ostrarlo .

A som bra en  efecto cómo la  p re c la ra  in te lig en c ia  de  don  Marcelino 
M enéndez y Pelayo  a p u n ta  — en u n a  c a r ta  a  dos C arm elo  d e  E chegaray— 
su so sp ech a  "vehem entísim a" de  se r  la  re lac ió n  de  la  M onja A lférez una 
fa lsificac ión  de  d o n  C ánd ido  M aría  Trigueros, conocido p o r o tras  falsiíL- 
caciones li te ra r ia s  y con c ierto  ta len to  p a ra  rea liza r la s .

Porque si a lgo  s a l ta  a  la  v is ta  a  p o ca  costum bre que  se  te n g a  de  la 
H isto ria  y  d e  l a  G eo g ra fía  am erican as , es la  ló g ic a  g eo g rá fic a  d e  los 
an d a n z a s  d e l belicoso  p erso n a je  d o n o stia rra . Don M arcelino M enéndez y 
Pelayo a  q u ien  la  in cesan te  le c tu ra  d e  lib ros po r m iles, aguzó  osom brosa- 
m ente el o lfato  lite ra rio , es a q u í segu ram en te  e n g añ ad o  p o r su  propio  s e n 
tido  de  c rític a  y  de  sospecha.

La M onja Alférez, a rr iscad o  p erso n a je  que  p o r m enos de  n a d a  siem pre 
se  h a lla  d isp u e s ta  a  e c h a r m ano d e  la  e sp ad a , n u n ca  ve e l p a is a je  como 
ta l pa isa je , condición  é s ta  d e l com batien te  en  arm as, pero  n in g ú n  falsi
ficador lite ra rio , p o r h á b il q u e  sea , a u n  a lig e rad o  de  la  ob ligac ión  de  des
c rib ir un  p a isa je , es cap az  de  im ag in a r e l b revísim o pero  pavoroso  a p u n 
te d e l paso  de  los A ndes p o r l a  E rauso, a q u e l p a sa je  donde  é s ta  cuenta 
cómo d esp u és  de  ir  m atando  los c ab a llo s  p a ra  hacerlo s ta sa jo s  y comer
los con sus com pañeros, en cu en tra  en  la s  a ltu ra s  fríg id ísim as dos hombres 
m uertos de  frío: "Topam os dos hom bres a rrim ad o s a  u n a  p e ñ a  y nos a le
g ram os. Fuim os a  ellos, sa lu d án d o lo s  an te s  d e  llegar, y p regun tóndo les  q u é  
h ac ía n  allí, no respond ieron . L legam os a ll í  y e s ta b a n  m uertos: helados, 
la s  bocas ab ie rto s , como tiendo , y causónos eso  pavor" .

Es un  p a sa je  q u e  sólo pu ed e  re la ta r  q u ien  v ivió rea lm en te  e sa  terri
b le  experienc ia . In v en ta r e sas  lín e a s  es, lite ra lm en te , d ificilísim o, s i es 
que  no  es im posible.

A m érica, con sus p an o ram as d e  g ig an te sca s  m agn itudes , fué  e l teatro 
de  la s  h a z a ñ a s  d e  la  E rauso. M atar a  p u n ta  de  e sp a d a  no tuvo p a ra  ella 
n in g u n a  im portancia . Por m atar, m ató  h a s ta  a  su  propio  herm ano, bien 
que  sin  saberlo . En la  in m inenc ia  de  u n a  m uerte  horrib le , y a  con el do 
g a l a l  cuello , dió p ru eb as  de  incre íb le  p re sen c ia  de  ánim o, ga« tando  p u 
lios a  los fra ile s  q u e  le a s is tía n  en el trance , a s í  como a l  p rop io  verdu 
go. No desm in tió  su  época . S in  em bargo , e l re tra to  de  C a ta lin a  de  Erau
so rea liz ad o  po r e l p in to r Pacheco, un  feo rostro a tra v e sa d o  de  profun
d a  a m a rg u ra , p a rece  to d av ía  im plorarnos p iedad , La p ie d a d  que  d e s
p u és  d e  e sc u c h a r  e l re la to  d e  sus a v e n tu ra s  tuvo con e llo  e l P ap a  Urba
no VIII, d á n d o le  lic en c ia  p a ra  p ro seg u ir  v e s tid a  de  hom bre, au n q u e  con 
la  "ab s tin e n c ia  d e  o fender a l  prójim o".

I. R.

FR. JOSEBA INTXAUSTI. Euskal-aditza. Gipazko-Bizkaierak. Pa
radigmas verbales y  método racional para su estudio. Aránza- 
zu, 1960.

Fr. J. In ch o u s tl es y a  v en ta jo sam en te  conocido, o  p e sa r  de  su  juventud, 
po r sus trab a jo s  en  le n g u a  v asca , ap a rec id o s  sob re  todo en  Takin, uno de 
los índ ices m ás im portan tes  de  la  in q u ie tu d  e sp iritu a l q u e  a g ito  en tre  nos



otros a  a lg u n a s  m inorías en  estos ú ltim os años, in q u ie tu d  q u e  e s tá  s in  d u 
d a  d e s tin a d a  a  p ro p a g a rse  con el tiem po a  g rupos m ás extensos. Estoy 
muy lejos de  sen tirm e cap ac itad o  p a ra  ju zg a r d e l iondo  de  sus escritos, 
consagrados en  b u e n a  p a rte  a  p ro fundas especu lac io n es ontológicas, pero  
he sab id o  con todo a p re c ia r  l a  a g u d e z a  d e  su  pensam iento , s in  h a b la r  d e l 
dominio d e  l a  le n g u a  que  le  hace  a p a re c e r  como u n a  a u té n tic a  e sp e ran za  
de la s  le tra s  vascas, fenóm eno q u e  no  se  p re sen ta  todos los d ias .

Su n u e v a  ob ra , e l lib ro  c u id a d a  y  e legan tem en te  im preso que  a h o ra  
reseño, es de  m uy o tra  n a tu ra leza . N ac ida  de  u n a  p reocupación  ped ag ó 
gica, a sp ira  a  p ro p o rc io n a r a  lo s e s tu d ian te s  u n  m edio fác il y  cómodo 
en lo posib le  de  p e n e tra r  en  la s  com plejidades de l verbo  vasco. A dem ás 
de la s  ind icac iones con ten idas en  la  "A dvertencia" p re lim inar p a ra  su  em 
pleo con n iños y  m uchachos, e l e jem p la r q u e  he  recib ido  v iene acom pa
ñado  de  u n as  ho jas s e p a ra d a s  en  la s  que  se  enum era  la  d is tribuc ión  que  
se puede h a c e r  de  la  m a te ria  a  lo  la rg o  de  cinco cursos. El au to r  h a  p en 
sado adem ás en  aq u e llo s  que  no tienen  tiem po n i m ayores g a n a s  p a ro  a d e n 
trarse  en  em brollos g ram atica le s . P aro  ellos e s tá n  (se les supone no tu - 
raím ente u n  conocim iento  p rác tico  de  lo  len g u a ) los índ ices de  flexiones 
verbales que  c ierron  e l lib ro , los cu a le s  pu ed en  se r  m anejados con p ro 
vecho sin  m ás q u e  te n e r  e n  cu en ta  a lg u n a s  senc illas  instrucciones.

S ob ra  in d ica r q u e  e l deseo  de  o frecer p a rad ig m as y  lis ta s  d ig n as  de  
confianza o  todos, pero  a n te  todo a  los escrito res en  le n g u a  v asca , no 
está  au se n te  de  los p reocupac iones d e l au to r. De e s ta  m anera , e l p resen te  
libro — nacido  en  p a r tic u la r  de  la s  en señ an zas  d e l P. B errio tuo—  se a lin e a  
junto con e l de l P. O m aechevorrio , com entado  y a  en  estos p á g in a s  (XV,
1959, 451 ss.), sa lid o  tam b ién  de  A ránzozu, y q u ie re  p ropo rc ionar u n o  d i
rección se n sa to  o  tan to s  que  en  esto  m o terio  e s tán  ton  llenos de  buen  da- 
seo como de  confusión.

Por esto  ocurre  p re g u n ta r  — y no h e . encontrodo  la  re sp u es ta  en  n in 
guno p arte , ta l  vez po rque  no he  buscado  b ien—  de dónde proce
den o q u é  re p re se n ta n  los p a ra d ig m a s  gu ipuzcoanos y v izcaínos que  a q u í 
encontram os. Lo p reg u n ta , p o r d esg rac io , e s tá  lejos de  se r  ociosa. En este 
terreno re in o  ohoro  oproxim odom ente la  m ism o confusión que reinó en 
el d e l léxico, a u n q u e  m oderado  p o r e l invencib le  buen  sen tido  de  lo  g ron  
m oyorío de  los ou to res voseos, m uchos oños d esp u és  de  L arram endi: no 
se sabe  b ien  lo  q u e  es recogido  de  textos escritos u o rales, lo  q u e  ho  sido 
com pletodo o lo que  ho  sido  c read o  de  todas p iezas y h a s ta  recreado  a l
terando sin  con tem placiones lo  q u e  se  u so  rea lm en te  de  acuerdo  con c ie r 
tas ideas ocerco  de  c u á le s  fueron  la s  form as "prim itivos" o cu á le s  deb e
rían  se r en  todos los tiem pos seg ú n  lo  m ente de  a lg ú n  a tra sa d o  ad o ro d o r 
de la  Dioso Rozón q u e  d esg rac iad am en te  p a ro  él no puede u so r con li
bera lidad  d e  lo  g u illo tin a  como R obesp ierre . No e s ta rá  de  m ás repetir, 
aunque seo  y o  conocido, que  Azkue, e l g ra n  crítico  o q u ien  debem os la  
labor fundom ento l en  lo re fe ren te  o  lo  determ inoción  d e  o u ten tic idod  d e l 
léxico vasco, reolizó  con sus e n señ an zas  un o  la b o r  d es tru c tiv a  en  e l cam 
po de lo  m orfo log ía  v e rb o l q u e  sólo h a  sido  ig u a la d a  y  su p e ro d o  después 
por la  g ron  o b ro  lite ra r io  de  don  N icolás de  O rm aechea.

Hoy hoy, pues, p o r lo  m enos tres c lases de  usos, den tro  de  c a d a  uno 
de los cuales se  p u ed en  c a s i en co n tra r g rados de  v a tia c ió n  ton  g ran d es 
como se  q u ie ro : e l de  los g ram áticos y  tra tod istos , e l de  los escrito res y 
el de la  le n g u a  h ab lad o . Lo m ejor so lida , y ocaso  lo  única, d s  este lo-



berin to  es a  m i en tender la  q u e  p ropuso  e l P. O m aechevarria : a ten e rse  a 
la s  form as v erba les  q u e  "son la s  m ás u n iv ersa lm en te  conocidas como pro
p ia s  de  e sa  especie  d e  koiné o le n g u a  com ún d e  p red icado res , berso laris 
y escrito res clásicos". Es decir, en  o tras p a la b ra s , q u e  se d eb e  d a r  la  p re
fe ren c ia  en  la  en señ an za  a l uso lite ra rio  y m ás p rec isam en te  en todo lo 
e sen c ia l a l uso lite ra rio  an te r io r a  las  a leg res  reform as lin g ü is ticas  d e  la 
p rim era  m itad  de  este sig lo . Yo a ñ a d ir ía  q u e  los p a rad ig m as gu ipuzcoa
nos, av e riad o s  con reconstrucciones e rróneas de  form as ca ld a s  en  desuso 
y a  p o r L arram endi y sobre todo p o r L ard izabal, deb en  se r  com pletados de 
acu e rd o  con e l uso  com ún de  los dem ás d ia lec to s vascos, ta l como lo  ha 
hecho  y a  e l P. O m aechevarria .

E sta  es p rec isam en te  la  o rien tac ión  tá c ita  d e l lib ro  d e l P Inchausti, 
como se  ve en  pun tos e sen c ia les : vizc. deu tso , d eu stak , etc.; d istinción 
p rec isa  de  las  form as de  po tenc ia l-sub jun tivo -im pera tivo  con respecto  a  las 
de  ind ica tivo , etc. Esto no excluye a lg u n o s reparos de  d e ta lle . A mi modo 
d e  ver, no hay  razón  a lg u n a  p a ra  c ita r  en  la  p. 46 como form es g u ip u z 
co an as nu n , 'Áan, g enun . zen u n  en  vez d e  la s  trad ic io n a les  n uen , zucn, 
g en (d )u en , z en (d )u e n  (o nucm, etc., s i nos a tenem os a  la  p rác tic a  de  Ge- 
y erri), m ucho m ás próx im as ad em á s a  la s  v izca ín as y la b o r ta n a s  y p ara  
e l caso  a  la s  de  todos los dem ás d ia lec to s  vascos. Es particu la rm en te  
d e sa fo rtu n a d a  a  m i en tende r, la  d is tinc ión  a rtif ic ia l q u e  el au to r  e s ta b le 
ce en  gu ipuzcoano  en tre  xtindun "m e h a b e b a t"  y g in tu n  "nos h abeba t"  
que, sob re  no se r trad ic iona l, no  sé  que  hoy se  h a g a  en  p a rte  a lg u n a : si 
h ay  q u e  p lu ra liz a r a  to d a  costa, y no veo m otivo p a ra  ello puesto  que 
la  s im etría  no  es t n  v a lo r in su p e rab le , v a le  m ás d ec ir ginduzcm , linduzon , 
de  acuerdo  con u n a  p rá c tic a  re a l q u e  se  a te s tig u a  y a  en  D echepare.

Lo mism o cab e  d ec ir de  la  d is tinc ión  en tre  ikus(i) n in d eza n  "p a ra  que 
m e vea"  y  ikus(i) g in tz a n "  p a ra  que  nos v ea" , q u e  se en se ñ a  no menos 
artific io sam en te  en  la  p. 54. Por la s  razones que  sea , el hecho  es que 
siem pre  se  h a  d icho  n in tz a n  ig u a l que  ginlzcm  y u n  hecho d eb e  pesar 
m ás q u e  m ontones d e  teorías.

Como e l au to r  h a  fijado  m odestam en te  e l ca rác te r de  su  estud io  ("no 
se  p re ten d e  a q u í h a c e r c iencia , sino  d a r  u n  m étodo de  e stud io"), sería  
ev iden tem en te  in justo  cen su ra rle  p o r no  h a b e r  hecho aq u e llo  mismo que 
no se  h a  p ropuesto  hacer. Con todo, m e a tre v e r la  a  h a c e r u n a  incursión 
am isto sa  en  te rreno  vedado  sin  otro fin  que  e l d e  a c la ra r  en  lo posible 
a lg u n o s conceptos, a u n  a  sa b ie n d a s  de  que  u n a  d iscusión  de  e sa  clase 
no puede p ro seg u irse  a h o ra  con to d a  la  ex tensión  n ecesaria .

• A un cu an d o  q u ien  como yo no h a  hecho  m ás que  p is a r  a lg u n a  que 
o tra  vez los subu rb io s de  la  filosofía corre  p e lig ro  en  av e n tu ra rse  por 
ese territorio , se ñ a la ré  q u e  e l uso que  e l au to r hace  de  algunoü términos 
m e p a rece  pelig roso , ad je tivo  q u e  tom o p re s tad o  b ien  a  m i p e sa r  de la 
le n g u a  co rrien te  en los m ora listas . H ab la  p o r ejem plo de  "un m étodo d is
cursivo rac iona l"  y l a  "lóg ica" y lo "lógico" son  m en tados en  diferentes 
ocasiones.

Esto, b ien  m irado , tiene  poco d e  m alo  s i lo  q u e  en cub ren  esos térmi
nos aca so  no m uy ap ro p iad o s  es razo n ab le  y justo . Así, p o r ejem plo, el 

m étodo d iscu rsivo  rac iona l"  que, según  afirm a e l au to r  expresam ente, 
sólo q u ie re  dec ir que, en  vez d e  re c a rg a r la  m em oria  d e l a lum no con una 
serie  in te rm inab le  de  form as p erso n a les  y de  tiem pos, se fa c ilita  un  breve



inven tario  de  moi-femas y u n  conjunto  de reg las  que, h ab lan d o  a  lo 
Chomsky, perm iten  en g en d ra r con ellos flexiones v á lid as  y tiem pos de
rivados a  p a r tir  de  a lg u n o s prim itivos.

E stá tam b ién  c laro  que  "lógico" q u ie re  a q u í dec ir regu lar, con lo que 
"ilógico" se r ía  sinónim o d e  ir re g u la r y anóm alo : cf. (p. 5) "nc todo en  
el verbo vasco es ló g ica" . Pero, s i "lógico" q u ie re  decir reg u la r o au to 
m ático, ¿por qué  no d ice  esto  en  vez de  aque llo?  No es u n  descubrim ien to  
de e s ta  m a ñ a n a  q u e  la  g ram ática , que  no se cu id a  de  los valorf>s de  ver 
dad  y fa lsed ad  en los enunciados, tiene  poco que  v e r con la  lóg ica, 
si no es en  e l sen tido  d e  que  to d a  c ienc ia  tiene  re lac ión  con e lla . Así, un  
gram ático , s i no  se  sa le  de  su  terreno , no tiene  n a d a  que  o b je ta r a  f ra 
ses como "todos los bv.eyes vu e lan "  o " la  p a rte  es m ayor que  e l todo". 
Más aún : ¿es q u e  "los p a rad ig m as an tim oniosos d irim ieron m etáfo ras ver
des" no se r ía  u n  buen  m a te ria l p a ra  su  an á lis is?  U ).

No hay  ev iden tem en te  razón p a i a  sos tener que  e l turco o el q u ech u a  
sean  len g u as  m ás lóg icas q u e  e l g riego  an tiguo : lo único  q u e  se  pod rá  
decir es q u e  son  m ás reg u la res . Entre nosotros, adem ás, el p o n e r "lógi
co" donde d eb e  ponerse  " reg u la r"  no  sólo es im propio, sino  que  puede 
tam bién se r pernicioso . No h ay  sino  reco rdar, p a ra  h a b la r  sólo de  fru tos 
recientes o a l m enos de  rec ien te  reaparic ión , el ce leb rado  m étodo de  Eus- 
keltzale-B azkuna y c ie r ta  traducc ión  d e l P ad re  A rrian d iag a , p u b licad a  
no hace m ucho to dav ía . Sin p roponérselo , p o d rían  se rv ir de  p ru eb a  de  la  
conocida boutade de C hesterton  según  la  cu a l es el exceso da  lóg ica , y 
no la  fa lta , lo  q u e  en loquece  a  los hom bres.

T am bién se  p o d rían  h a c e r rep a ro s  a l "Elenco de  perífras is  verbales"  
(p. 80 ss.), donde a p a re c e  u n  etorri izaten  d a  "m ás consuetud inario" que  
el consue tud inario  ctorfzen da y  u n  p luscuam perfec to  y un p re té rito  a n 
terior (U am ados "sim ples" , a u n q u e  son de  la  c lase  a u e  todo e l m undo 
llam a com puestos) y que  no se  sa b e  b ien  a  qué  rea lid ad  corresponden . 
Las defin iciones de  térm inos u sad o s  (p. 167 s.) no son tam poco m uy a d e 
cuadas, po r exceso o por defecto : o se rem ontan  a  los espacios en ra rec i
dos de  la  m e tafís ica  o caen  en el recurso  fácil de  o frecer l a  traducción  
en o tra  len g u a . Una, la  d e  " irrea l" , m e parece  adem ás inexac ta , a l m e
nos p a ra  e l e jem plo  a ll í citado.

Se define  q u e  elem ento  epen té tico  "es todo a q u é l que  sin  lener u n a  
significación  p ro p ia  tiene  u n a  función  de  un ión  o en lace  den tro  de la  
flexión ve rb a l: nindnA n”. N atu ra lm en te  q u e  se rá  a h í u n a  epén tesis  
si por un  u k é z  au tcc rá tico  hem os defin ido  que  el sufijo  de  p re té rito  es - n

Y  n ad a  m ás que  -n. Pero con la  m ism a justificación  o fa lta  de e lla  lle
garíam os a  l a  conclusión d e  q u e  la  consonan te  f in a l es un  elem ento  so
b reañad ido  y p a rag ó g ico  (cf. aezcoano  nue, zne, etc.), s i p rev iam ente 
hubiéram os d ec la rad o  ex cothedra q u e  la  vocal e ra  e l elem ento e sen c ia l 
del sufijo y e l único  po rtad o r de  sign ificación . En rea lid ad , como la  lin -

(1) A no  se r  que  se p a r ta  d e  consideraciones e stad ís ticas . Si la s  p ro 
b ab ilidades en  c a d e n a  de  g rupos ta n  la rgos p u d ie ran  ev a lu a rse  con a l
guna ap rox im ación , se  ve ría , supongo , que  la  p ro b ab ilid ad  de  q u e  u n a  
secuencia como la  m en cio n ad a  llegue  a  ac tu a liz a rse  e s tá  muy próxim a 
a cero. U na ccnsecuenc ia  in e sp e ra d a  es q u e  la  c a n tid a d  de  inform ación 
—en el sen tido  técnico  de  la  p a la b ra —  que  tra n sp o rta ra  se r ía  e levadí- 
sima.



g ü ís tic a  es u n a  c ienc ia  em p írica  (y a u n  e l q u e  rech ace  e l su s tan tiv o  ten 
d rá  q u e  a c e p ta r  e l ad je tivo ), tenem os q u e  lim itarnos a  co n s ta ta r  que  hay 
v.n sufijo  v e rb a l -on  /  -en que  en a lg ú n  caso  (d e trás  d e  -gn, -zu, p o r ejem 
plo) p re se n ta  u n a  v a ria n te  -n. Todo lo  dem ás es e sp ecu lac ión  sin  b a se  ob
je tiva .

C reo, en  resum en, q u e  nos ha llam os a n te  un  lib ro  im p o rtan te  en  su 
cam po, b ien  concebido  y b ien  o rien tado , q u e  p re s ta rá  en tre  noso tros muy 
ú tile s  servicios. Lo q u e  h ay  de  critico  en m is o b servac iones a p u n ta  m ás 
b ien  a l am bien te  en  que  vivim os, no  m uy fav o rab le  p a ra  e s ta  c la se  de 
estud io s y a ca so  tam poco p a ra  o tras. Se pu ed e  se r  — y se  deb e  ser, a  mi 
p a re c e r—  trad ic io n a lis ta  en  los p a ra d ig m a s  sin  q u e  p o r ello h a y a  que 
m an tenerse  ap e g a d o  a  las  d oc trinas  de  D onato o de  A starloa . S erla  de
seab le . y a  q u e  d isponem os de  m edios su fic ien tes  p a ra  ello, q u e  nuestro  
p a ís  fu e ra  m enos res is ten te  a  la  p en e trac ió n  d e  los re su ltad o s de  la  in
v es tigac ión  lin g ü ís tica  m o d ern a  y de  l a  técn ica  a p lic a d a  a  la  en señanza  
de  id iom as. Y c la ro  e s tá  q u e  e l P. In ch au s ti e s tá  ta n  in te re sa d o  como el 
p rim ero  en  su  d ifusión.

L. M.

JOSE DE AZPIAZU. La Guitare et les Guitaristes. Editions 
Symphonia. Verlag A. A. Bale, 1959.

No p uedo  o cu lta r la  sa tisfacc ió n  que  he experim en tado  a l  recib ir, in e s 
p e rad am en te , e l opúscu lo  q u e  voy a  re se ñ a r en  e s ta s  lín eas . La breve 
m onografía  sob re  la  g u ita r ra  y lo s g u ita rr is ta s  (39 p á g in a s  con 41 ilus
trac iones fu e ra  de  texto) com puesta  p o r José d e  A zpiazu y  p u b lic a d a  por 
la  ed ito ria l S ym phonia d e  B asilea  m e p re s ta  l a  g ra ta  o p o rtu n id ad  d e  d e s
ta c a r  l a  p e rso n a lid a d  d e l m úsico o ñ a tia rra , hoy p ro feso r de  g u ita r ra  en 
e l C onservato rio  d e  G in eb ra  y  u n a  d e  la s  f ig u ras m ás so b resa lien tes  en 
e l florecim iento  a c tu a l d e l m arav illoso  instrum ento .

¿Q uién nos ib a  a  d ec ir  q u e  a q u e l m odesto  g u ita rr is ta  a fic io n ad o  que 
d e le ita b a  a  sus am igos "txan tx ikus" y  gu ipuzcoanos, lleg ase  a  se r  u n  día, 
no  sólo fam oso concertis ta , p ro d u c to r d e  d iscos p a ra  c a sa s  d e  repu tación  
m und ia l como la  EMS de  N ueva York y  R icordi de  M ilán, sino  a  consti
tu irse  en  a c red itad o  c read o r de  u n a  colección o rig in a l p a ra  g u ita rra , a u s 
p ic ia d a  p o r la  im p o rtan te  ed ito ria l SYMPHONIA de  B asilea? ... B ien pode
m os a firm a r que  e s ta  em p resa  cu ltu ra l le  co loca a l  fren te  d e l m ovim iento 
g u ita rrís tico  en  todo e l m undo. P a ra  ello  e ra  m en es te r un  ta len to  y una  
cap a c id a d  a r t ís t ic a  y  de  tra b a jo  d escu b ie rto s  en  b u e n a  h o ra  p o r el ge
n ia l g u ita rr is ta  A ndrés S eg o v ia  e l c u a l g en ero sam en te  an im ó  a  su  co
le g a  A zpiazu h a c ia  d ic h a  labo r.

M ás q u e  todos los e log ios que  p ud ié ram os a d u c ir  en  apoyo  d e  la  ta
re a  re a l iz a d a  lo p ro c lam a e l ex tenso  reperto rio , tan to  de  ob ras o rig ina
les como d e  a rreg lo s  y  tran scrip c io n es de  p iezas c lá s icas , estud ios, etc., 
q u e  so b re p a sa n  d e l c e n te n a r  de  títu los de  o b ras  p u b lic ad as . Y d a d a  la  
p len itu d  d e  ed ad  en  que  A zpiazu se  en cu en tra  no  es av en tu rad o  va tic inar 
q u e  d o b la rá  e l núm ero  d e  sus p u b licac iones en  años venidero», s i  como 
le  deseam os la  sa lu d  le  acom paña .

C o n sig n ad a  la  m ag is tra l a c tu a c ió n  d e l m úsico o ñ a tia r ra  y cong ra tu 



lándonos po r e l éxiio  ob ten ido  vam os a  d e d ic a r  el espacio  q u e  correspon  
de a  su  p e q u e ñ a  pub licación  l i te ia r ia  La Gaitana y los Guitarristas, tí
tulo que  en c a b e z a  este  trab a jo .

Un ráp ido  recorrido  h is tó rico  le  h a  perm itido  a l  au to r  s ituar, conve
n ientem ente, a l in strum en to  e in strum en tistas. C ita  a l  a rp a , nebel., kinnor, 
laúd  y  v ih u e la  como an tec ed en te s  d e  la  g u ita rra . No vam os a  segu irle  a  
través d e  su  b ien  c im en tad a  erud ición , p o r no  a la rg a r  en  dem as ía  este 
com entario. Pero no es ocioso su b ra y a r  que  la  tray ec to ria  de  O rien te  a  
O ccidente com ún a  c a s i todos los m ovim ientos cu ltu ra les  se  d e ja  v e r en 
la  m archa  d e  la  m úsica  p rim itiva . La in d u s tria  lo mismo que  la s  a r te s  y 
otros fenóm enos c iv ilizado res sigu ieron  idén tico  d e rro te ro  a  trav és d e l Me
diterráneo . R esum iendo cabe  se ñ a la r  q u e  son  los á ra b e s  q u ienes im pul
sados p o r sus ca lifa to s d e  D am asco a  C órdoba con tribuyeron  a  d iv u lg a r 
el uso d e l in strum en to  m usical q u e  tra s  la s  m odificaciones su fridas  se 
conoce hoy con e l nom bre de  g u ita rra .

Así como en  los dem ás p a íses  eu ropeos^el in strum en to  m ás p rac ticad o  
fué e l laú d , en  Espíaña la  hegem onía  correspondió  a  la  v ih u e la  q u e  llegó 
a  su m ayor e sp len d o r d u ran te  e l s ig lo  XVI. Los ce leb rados v ihue lis tas  
Luis N arvaez, M ila, V a ld e rráb an o  Fray Berm udo, M udarra , V enegas, C a
bezón, D aza Am at, etc., son nom bres q u e  fig u ran  en  {odas la s  an to lo g ías  
an terio res a  l a  transfo rm ación  de  la  v ih u e la  en  g u ita r ra  d e  cinco cuer
das.

No parece  que  e l a r te  de  l a  v ih u e la  fuese  m uy cu ltivado  en nuestro  
País V asco pero  no ob stan te , C am pión, M enéndez P idal y  otros au to res  
señalan  los nom bres d e  A rnau lt de  U rsua, Ancho de  E chalecu  y  otros ju
g lares y  ta ñ ed o re s  de  la  corte d e l P ríncipe d e  V iana.

,E1 m usicólogo H igin io  A nglés en  su  m agn ífica  o b ra  "La M úsica en la  
corte de  C arlos V" ad em ás de  m encionar con profusión  e l nom bre d e l 
em inente A nch ie ta  o rg a n is ta  de  lo s Reyes C atólicos c ita  otros ape llidos 
©usquéricos ta le s  como M endieta , Arce, B asurto, etc., au n q u e  luego  por 
un lap su s ex cu sab le  llam e " ita lian o "  a  Juanes de  G aram endi, n o tab le  m i
nistril d e  f la u ta  de  a q u e lla  época.

C iertam ente, q u e d a  m ucho q u e  in v e s tig a r en  e l tem a y  de  h acerlo  con 
método y  d ilig en c ia  se  o b ten d rían  re su ltad o s  muy positivos de  los que  
pueden se rv ir de  ejem plo  los que  encontram os en la  o b rita  “M úsica y M úsi
cos en el P aís V asco” de  n uestro  in o lv id ab le  P. D onostia, p u b lic ad a  por 
la  B iblioteca de  la  R. S. de  A m igos d e l País.

En los tiem pos m odernos, a n te  e l a u g e  av a sa lla d o r  d e l p iano , d e l v io 
lín y h a s ta  d e l tx istu , a p e n a s  h ab íam os conocido y  so lam ente de  o ídas 
la  ex istencia  d e  la  p o b re  g u ita r ra  de  nuestro  Ip a rrag u irre . a l  q u e  A zpiazu 
incluye ca riñosam en te  en tre  los g u ita rris ta s .

En verd ad  q u e  h ay  g ra n  d is ta n c ia  en tre  gitarra zartxo bat d e l bardo  
de U rretxua y la  ilu stre  g u ita r ra  d e l p rec la ro  hijo de  O ñ a te ...

Por lo tan to  n uestro  encom io tiene  q u e  se r m ayo r an te  e l a r t is ta  que 
por propios m éritos se h a  e lev ad o  a  la  cum bre d e l a r te  gu ita rrís tico  en 
todas sus m an ifestac iones, d e  la  que  es p ru e b a  la  pub licación  que  co
mentamos.

Y p a ra  term inar, u n a  vez que  d e je  de  p u lsa r " las tec las"  d e l in s tru - 
mentó en que  escribo, ten g o  la  in tención  de  em p u ñ ar m i arco  de  violinis



ta . Con fa lta  d e  aplom o y so b ra  de  to rpeza , pero  con el m ayor afec to  to
c a ré ...  la  CIACONA de Bach, p ieza  q u e  no dejo de  e jecu ta r con frecuen
cia, cuando  o tras ocupaciones no rae lo  im piden.

Este se rá  mi sincero  H omenaje a  trav és d e l e sp ac io  a l am igo  y maes
tro  que  ta n  a lto  m an tien e  nuestro  p ab e lló n  en  e l m undo  m usica l europeo.

A. M. L

MARCELO NUÑEZ DE CEPEDA. Biografía del General Don 
Emeteri') Celedonio Iturmendi y  Barharin. Editorial Gómez. 
Pamplona, 1960.

Don M arcelo N úñez d e  C ep ed a , m iem bro ju b ilad o  de l C uerpo  de  Ar
chivos, es un  ejem plo de  lab o rio sid ad . Los v e in te  títu los de  su  h a b e r  bi
b liográfico , siem pre re lac ionados con tem as históricos, lo a c re d ita n  cum
p lidam en te .

Este su  v igésim o lib ro  e s tá  p royec tado  so b re  la  fig u ra  d e l G eneral 
Itu rm end i a  q u ien  tocó tom ar p a rte  en  la s  dos g u e rra s  c a rlis ta s  d e l si
g lo p ascd o , en tre  la s  q u e  no  se  cu en ta  la  c a m p a ñ a  rea lis ta , a  p e sa r  d3 
que  es ah o ra  costum bre co n s id e ra rla  como tal.

A p e sa r  de  in ic ia rse  ccn  u n a  la u re a d a  de  p rim era  c lase  y  d e  obtener 
d e sp u és  sus ascensos, como ca s i todos en tonces, p o r m éritos d e  cam paña, 
no es Itu rm end i u n a  fig u ra  de  p rim er p lano , y ello ex p lic a  que  haya 
llegado  a  te n e r  b io g ra fía  h a s ta  ah o ra , y eso  a  p e sa r  d e  q u e  h u b ie ra  po
d ido  se r ilu s tra d a  con u n a  d e ta l la d a  h o ja  d e  servicios. E sta  h a  sido  pun
tu a lm en te  a p ro v e c h a d a  p o r don  M arcelo, q u ien  ad em ás, tom ando sus n o 
tic ias de  fuen tes au to r iz a d a s  h a  p rocu rado  e l m arco  conven ien te  a  las 
acc iones en q u e  in terv ino  e l G enera l.

H ay que  a d v e rtir  a l  lec to r que , a l  en co n tra rse  en  la s  p á g in a s  43 y 47 
con la  n o tic ia  d e l ascenso  a  c a p itá n  d e l b io g ra fiad o  en  dos fechas distin
tas  de  su  v id a , no  deb e  en te n d e r  q u e  h ay  con trad icc ión  en  ello, y a  que 
fue frecuen te  la  prom oción p rov isiona l en  u n a  fech a  y la  e fec tiv a  en  otra, 
como se  ve  en  este  mism o caso  a  trav és  d e  la  h o ja  de  servicios que  el 
señ o r C ep ed a  h ace  f ig u ra r en  su  lib ro  a l  lad o  d e  otros im portan tes docu
m entos. .

El au to r  a n u n c ia  la  p u b licac ión  de  o tra  b io g ra fía  c a r l is ta  d ed ica d a  al 
G en era l M endiry, a  q u ien  se refiere  Jav ie r Ib a r ra  en  sus B iografías de 
ilu stre s  n av a rro s  d e l sig lo  XIX y p a rte  d e l *XX.

F. A.

Vitoria Franciscana. Las Clarisas de Portal de Ali 1910-1960. Un 
vol. d3 108 págs., 215 por 155 mm.

Las C la risa s  de  P orta l de  Ali en  V ito ria  (ca lle  Beato Z um árraga , 28), 
h an  ten ido  la  feliz  id e a  d e  se ñ a la r  el c in cuen ta  an iv e rsa rio  de  su  funda
ción con la  p u b licac ió n  de  e s ta  h is to ria  de  la  C om unidad. Es v e rd cd  que 
c in cu en ta  años son  dem as iad o  pocos p a ra  h a c e r h is to ria , pero  en  este 
caso  no son  p rec isam en te  c incuen ta , y a  que  la  fundac ión  de  V 'to ria  en 
tro n ca  con e l g ra n  m onasterio  de  S a n ta  C la ra  de  P érigueux  (Francia),



que rem onta  a l  sig lo  XIII y  d e l cu a l es h iju e la  la  c a sa  h is to riad a . V ícti
mas d e l sec tarism o de  l a  T ercera R epública, las  C la risa s  d e  P érigueux  
fueron ex pu lsodas de  su  p a tr ia  a  p rinc ip ios d e l p resen te  siglo, v in iendo  
a  V itoria, donde u n a  ilu stre  d am a  v ito riana , d o ñ a  F elic ia  O lave, les  cons
truyó el c c tu a l m onasterio . C uando  la s  c ircu n stan c ia s  lo perm itieron, la s  
frcncesas reg resa ro n  nuevam en te  a  Périgueux, d e jando  en  V itoria  los 
elem entos su fic ien tes p a ra  q u e  el m onasterio  p u d ie ra  v iv ir oon v id a  
propia. En e l lib ro  se  hace  un  resum en d e  h is to ria  d e l monastt>TÍo d e  Pé- 
rjgueux, se  re la ta n  los conm ovedores ep isodios d e  la  expu lsión  y d e l a r r i
bo a  E sp añ a  de  u n as  re lig io sas  indefensas, y en  fin se  describen  las  inc i
dencias to d as de  e s ta  fundación  fran c iscan a  de  V itoria, a l m ism o tiem po 
que se te je  la  sem b lan za  de  a lg u n a s  g ran d es  a lm as que  a lb erg ó  e l mo
nasterio  en la  p rim era  fase  de  su  v ida . Son p ág in a s  sum am ente bellas, 
que cau tiv an  p o r su  sencillez  y p o r la  h u m an id ad  de  que  a p a re c e  p en e 
trado el relato .

F i. Lnis V illascm ie, OFM.

B O L S A  DE L  L I B R O
Se ofrece un ejemplar en buen estado del COM

PENDIO HISTORIAL DE GUIPUZCOA, de Lope 
Martínez de Isasíi, San Sebastián, 1850. Los intere
sados en SU compra pueden dirigirse a F. M., San 
Sebastián, calle de Zubieía n.° 5, primero, teléfono 
n."" 112 30.


