
MISCELANEA

PRIM ER COÍ^GRESO IN T E R N A C IO N A L  
D E  P IR E N E IST A S

E n  los días 22 a 26 de sep tiem bre  se ha celebrado en  San Sebastián  
el P rim er  Congreso In ternaciona l de P ireneistas, organizado p o r  el 
In s titu to  de E stud io s P irenaicos de Zaragoza, d e l Consejo S u p erio r  
de Investigac iones C in tíficas, con  la colaboración de la R eal So
ciedad Vascongada de los Am igos de l País. L a  laboriosa e in te ligen te  
organización de l m ism o, llevada p rin c ip a lm en te  po r don L u is  Solé  
aattaris y  don  José MI. Casas Torres, ha  cu lm inado  en  un  brillan te  
resultado que nos hace creer fundadam ente  que no  hem os d e  tardar  
en v e r  sus frutofs. P or lo p ro n to  el Congreso h a  reunido , y  publicado  
ya, una copiosa serie de com unicaciones in teresan tísim as sobre d is
tin to s  temas de p royección  pireneista , algunos de los cuales más 
que com unicaciones p rop iam ente  dichas  son  verdaderas m onografías, 
t i l  Congreso h a  tenido, pues, la v ir tu d  no sólo de excitar la curio
s id a d  de los p ireneistas y  d e  acuciarlos en  sus investigaciones y  
trabajos, s ino  que ha aum entado d e  golpe en can tidad  y  ca lidad  m u y  
estim ables la bibliografía  deí P irineo.

De una y  o tra  vertien te  han  venido al Congreso geólogos, na tu
ralistas, h istoriadores, etnólogos y  lingüistas interesados en trazar un  
p lan o planes d e  trabajo, en  ccm iin , que fa c iliten  e l d e  todos, abrién
dolos a maíf^ores posibilidades, y  el resultado de sus reun iones no 
p u ed e  ser m ás halagador. De ellas ha  salido com o conclusión  de la 
p o n en c ia  general la creación de la U nión de E stud ios P irenaicas que 
je spa idada  p o r  los M inisterios com peten tes de las dos naciones co
lindantes y  con la acción  d irecta  de las U niversidades, Centrots e 
In stitu to s  de investigación  y  estud io  puede ir  m u y  lejos en sus tareas.

Para nosotros los Am igos de l País, enclavados en  el P irineo , tiene  
iodo  lo que can  él se relacione el m a yo r in terés y , desde ahora, 
le ofrecem os nuestra  m ás entusiasta  colaboración com o ya la  h izo  
constar en la sesión de apertura  del Congreso n u es tra  v iced irec to r



d o n  Pablo Churruca, m arqués de A yeinena , que llevó la  voz d e  la 
Sociedad . N ada tenem os que añad ir a lo que él dijo , porque su& 
palabras, exactas y  claras, fijaron  nuestra  posic ión  ante  eí Congreso  
que, com o es natural, fu e ro n  de fervorosa  adhesión.

SO BRE E L  VASCO Y  E L  CAVCASICO

H em os d e  señ a la r a  nuestros lecto res la  aiparición del im p o rtan 
tís im o  lib ro  titu lado  K arl Bouda Bashisch-K aúkasische E tym ologien  
H eidelberg , Carl. W in te r, U n iversitä tsverlag , 1949. 55 pág inas en  
octavo , sob re  eJ cual n u es tro  co lab o rad o r A. T ovar p u b lica  en la  
re v is ta  de Buenos A ires R una  (tom o II., Págs. 2Í0-242) la  sigu ien te 
r e s e ñ a :

“ E l p resen te  trab a jo , que «es u n a  con tribución  im p o rtan tís im a al 
tem a de las ^elaciones en tre  vasco  y  caucásico , form a en  rea lidad  
u n a  p a r te  de los es.tudios que ocupan  a l au to r ahora sob re  e l tema. 
E s lástim a que razones ed ito ria les, y  sin  duda las im posiciones d e  
u n as  c ircunstancias d ifíc iles, no h ay an  p e rm itid o  al a u to r  d a r  todos 
es to s  traba jos jun tos  y  en una co n stru cc ió n  más cóm oda p a ra  su 
e s tu d io  y ap rovecham ien to .

Las relaciones que la p resen te  obra tiene con o tra  q u e  bajo el 
titu lo  d e  “Baskisch u n d  K aukasisch” ha com enzado a p u b lica rse  en  
la  rev is ta  Z eitsch rift fü r  P honetik  (la p rim e ra  p a rte  en  el vol. II. 
Págs. 182-202, añ o  1948) son tales, q u e  apenas pueden  es tud iarse  
a isladas am bas mornografías, tan to  que el im p o rtan tís im o  ín d ice  alfa
b é tico  que aparece  en la pub licac ió n  que estam os re señ an d o  se re
fie re  al m ateria l de u n a  y o tra, y p o r  o tra  .parte, q u ed an  fuera de 
es te  ín d ice  las apo rtac iones com plem entarias q u e  c ie rra n  e l volum en 
p resen te , al final d e  las cuales va una c rit ic a  d e  los paralelos vasco- 
caucásicos dados p o r  T rom betti en  sus O rigini. E n con jun to  tenem os 
no  sólo un  m ateria l valiosísim o p a ra  el léxico  etim ológico del vasco, 
s in o , adem ás, u n a  con tribución  e x tra o rd in a r ia  p a ra  la fonética  h is
tó r ic a  de la m ism a lengua. No conociendo  el traba jo  que se es tá  pu
b lican d o  en la nueva Z eitsch rift fü r  P honetik  nos lim ita rem os a d ar 
n o tic ia  de Ja m onografía  pub licada p o r  la  fam osa ed ito ria l Cari 
W in te r en su B ib lio thek  d er allgem einen S p rachw issenschaft, que 
d ir ig e  Hans K rähe, d en tro  de u n a  serie  e n  que se dan com o apare



cidos unos L akkische S tu d ie n  d e l p ro p io  Bouda y  una A ztekische  
Sh riflsp ra ch e  d€ Jakob Schoem bs, que señalam os a  los. am erican istas.

E l tem a d e  las relaciones vasco-caucásicast desde los tiem pos de 
F ita  y pasan d o  p o r  S chuehard t y  T rom betti, h a  llegado actualment-e 
a  un  grado  de c ien tifism o  y segu ridad  q u e  an tes apenas p o d ía  
im aginarse, Al lado  d e  B ouda, h« sido  e l vascólogo francés R«né Lafon. 
el que m ás se ha d istingu ido  en  es.ta e tap a  d e  m adurez de es to s  estu
d ios, y a  él v a  ded icada la  o b ra  que nos ocupa. A Lafon se d eb ea  
considerac iones m uy im portím tes sobre las relaciones vasco-caucá
sicas en  e l te rren o  de la m orfología v erb a l y de la d e riv ac ió n ; 
Bouda h a  hecho  su b ir  a  400 el núm ero  d e  co nco rdancias  lexicales 
-entre am bos cam pos, todo lo  cual au to riza  a B ouda a  fo rm u la r una 
tesis de ca p ita l im p o r ta n c ia : “Es is t k la r  zu e rk en n en , dass  das Bas- 
k ische sow ohl m it den S üdkaukasischen  ais au ch  m it den no rd k au - 
kasischen , d .h . w est- u n d  ostkaukasischen  S p rachen  scn r enge sp rach - 
lich e  Beziehungen hat, 50 dass m an n u n m e h r b erech tig t ist, von d er 
euskaro -kaukasischen  S p rachg ruppe  zu  red e n ” (p. 9). Con esto se 
apone a la  d o c trin a  estab lecida  no  hace  m ucho p o r  D um ézil, según 
la cua l se ría  con e l caucásico  del n o r te  con e l q u e  e l vasco  te n d ría  
u n a  relación  más ín tim a.

E n  cuan to  a l p rob lem a h is tó rico  que la re lac ió n  lingü ística  p lan tea , 
B ouda se rem ite  todavía a l traba jo  excelen te  de B osch-G im pera en 
las MUieilt der Antrropol, Ges. de V iena, q u e  san  de 1925. E l p ro p io  
p re h is to ria d o r  h a  v u e lta  sob re  e l p rob lem a, s in  duda con excesiva 
apego a  sus op in iones de hace un cuarto  de siglo, en  los Cuadern&& 
de H istoria  de E spaña  (Univ. de Buenos Aires) IX pp. 4 ss. y  una 
renovación  com pleta del tem a ha tra íd o  consigo el trabcjo  de O. Jlen - 
ghin. ap a rec id o  en  e l vol. I  de esta rev ista . Los preh is.to riadores 
p o d rán  lo g ra r  algiin dato sob re  la  época de la  com unidad  euskaro - 
caucásica considerando  las co incidencias del te rren o  de econom ía 
dom éstica que señala Bouda y que son p o r  dem ás sugestivas; tenem os 
en  estas co in c id en cias: casa , cabaña, p u e r ta , rin có n , cam a, seto, es
calera y  puen te , puchero , caldera, espeto , asa de caldero , c lavo  y 
llave, punzón , p ie d ra  de a fila r, saco, h ilo , coser, pan , leche, c rib a , 
m an irse  (las av«s) (p. 33). Son elem entos de u n a  cu ltu ra  m a te ria l 
avanzada, cuya fecba a  p r im e ra  v is ta  favorece las teorias de M enghin, 
que suponen  la  in tro d u cció n  de elem entos caucásicos en  el v rsco  
en  relación  con la  cu ltu ra  del vaso cam paniform e. E n  e l  m ism o 
sen tido  deponen  c iertas  co incidencias m uy sign ificativas en la agri
cu ltu ra  y g an a d ería : traba jo , bes-ana, sim ien te, rastrillo , hoz, e sca r
dar, cosecha, recoger, ganado, pasto r, basu ra , o rd eñ a r, co m p ra r, tie
nen (p. 33 y  sus referenc ias) té rm inos que p n ie b an  la época re la 
tivam ente ta rd ía  en que los elem entos caucásicos se estab lecieron



en  e l O ccidente. T rabajo  ú til se ría  re u n ir  y  exam inar estas concor
d ancias ta l  com o re su lta a  de am bos estudios de Bouda.

L o  q u e  da m ay o r v a lo r  c ien tífico  a la  conexión es tab lec ida  p o r  
B ouda es no  sólo el núm ero  de las co nco rdancias  observadas, sino  
las re laciones fonéticas que aseguran ta les conco rdancias y que nos 
p e rm ite n  le v an ta r  e l velo de la h is to r ia  vasca p a ra  m om entos m uy 
rem otos, an terio res  a los m ás viejos p réstam o s la tinos y  aun a  los 
con tac tos m ás an tiguos co n  invasores indoeuropeos del O ccidente.

E xam inem os algunos ejem plos: el fonem a vasco r  y  r r  (de valo r 
igual a l co rre sp o n d ien te  español) p ro ced ería , a  través de u n a  sono
rización , de p r im itiv as  africadas q u e  se m an lienen  en caucásico : 
vasc. bare “bazo” c o rre sp o n d e  así a  georg iano  paga-la “bazo” , orr-i 
“h o ja” a georg. purceli^ e-rre “a rd e r” a  abkhaz ca, e-r~i, “enferm o” 
a caucàsico  del n o rte  *  f . De esta  m anera , supon iendo  q u e  la  r 
puede p ro ce d e r de * /s  > s, se  ex p lican  form as vascas com o sagar 
“m anzana” , s.ogasti “ m anzanedo” (cf. núm . 101 a 105 y  p. 28).

B ouda concluye (p. 28) q u e  r  y  rr  son de origen “ ib é rico ”, lo que 
puede p a re c e r  ju stificad o , y  sitúa  a l  vasco  en e l am bien te  occiden tal, 
som etido  a  los m ism os cam bios que v an  alterando  progresivam ente  
a l celta. Así, en  e l e jem p lo  orri de los an terio rm en te  alegados, se  ve 
ja  m ism a p é rd id a  de lab ia l in ic ia l que en  celta , y  en  algún o tro  
ejem plo  se observa tam bién  la  len ic ió n  d e  la  m  in te rv o cálica , en 
vasco igual que en  ce lta ; a s í se  ex p lica ría  la  co rre sp o n d e n c ia  esta
b lec id a  p o r  Bouda bajo  e l núm . 98 en tre  vasc. heura-gi “m ucho” y 
a v á rico  o^mer^ oem era  “m ucho, m uy” , co n  u n a  evolución  p o r  c ierto  
s^emejante a  la  q u e  o p o rtu n am en te  aduce del a rm en io  B ouda; aur 
“ d ía ” de u n a  fo rm a q u e  hallam os en  gr. com o amera.

Los ejem plos que pod ríam o s recoger aqu í son num erosos, desde 
las. co nco rdancias  m ás obvias com o ch iiritu  “ lavar” en vasc. y curíz^ 
“ la v a r” en. avárico  (núm.. 22), h a s ta  otra:? en q u e  só lo  e l  ingenio  y 
los p ro fu n d o s conocim ien tos de lin g ü ista  de Bouda pueden  h ac er 
percep tib les , así en e l para le lo  vasc. arrain  “ pez” y m ingre lio  y 
'lásico cxom i “ídem ” ; p a ra  exp licarlo  (núm. 106) alega Bouda p é r
d id a  de la X, p é rd id a  en la a fr ica d a  de la oclusión, an tic ipac ión  
d e  u n a  vocal pala ta l, cam bio d e  la m  en n  a l q u e d a r en  posic ión  
fin a l, y la evolución  la reco n stru y e  a s í:  *  co m í > <  *  sam i >  *  raim  
*  ra in  arrain. E sta  h is to ria  fo n é tica  puede p a re c e r  dem asiado  inge
n iosa, p e ro  Bouda sale al paso de las objeciones co n  para lelos so r
p ren d en tes , com o vasc. apb)o “sap o ” , sván ico  a p xw  “ ra n a ” p a ra  la 
p é rd id a  de x, y georg. kaci, m ingr. koci, p a ra  e l cam bio  de vocalis
mo supuesto.

E l p resen te  traba jo  de Bouda, en  su brevedad , contiene un  m a-



le ria i eno rm e e im portantisìm o» y cons.titQye la  ap o rtac ió n  m ás com 
p le ta  h as ta  aho ra  .para estab lecer la s  re laciones vasco-caucásicas. E l 
estud ioso  que papele tee todo el m a te ria l aq u í con ten ido , ju n to  co*n 
e l de la  o tra  m onografía  B askisch  und  K aukasisch , q u ed a rá  sin  d u d a  
so rp re n d id o  de la  ab u n d an c ia  y riqueza de este es tu d io , y  e s ta rá  
en condicione^  d e  aaca r de estos hechos de léx ico  consecuencias 
im p o rtan tís im as p a ra  la  fonética h is.tó rica d e l vasco y p a ra  la  cu ltu ra  
p rim itiv a  reflejada en  la lengua. P o r  ello  m erece  e l au to r el ap lauso  
más rend ido , y  sólo cab ría  c r i t ic a r  que tan  ricos m ateria les se 
ofrezcan d ispersos y  s in  los ín d ices  com pletos que req u e rirían . P ero  
esto  lo puede realizar cualquiera, m ien tras que Bouda se a c re d ita  
Ja m anera  m ás concluyente Ja com unidad  euskaro -caucásica” .

A. T .

IN A VG VRAC IO N  D E L MUSEO D E L BEATO  
BERRIOCH OA, E N  ELO RRIO

A dqu irida  p a r  la E xcm a. D ipu tac ión  d e  V izcaya la  oa&a na tiva  
de F ray V alen tin  de Berriochoa, se acaba de inaugurar en ella el 
Museo dedicado  al ún ico  B eato  vizcaíno.

V istió  E lorrio  sus mejctí-es galas el d ia  d e  la  fe s tiv id a d  Uiúrgica  
de Valenlin , en  que tuvo  lugar e l so lem ne acto d e  b en d ic ió n  d e  la 
reaonstrulda casa na ta l p o r  e l D r. D. José Grau, V icaria  d e  ta 
D iócesis.

Casualm ente nació  B erriochoa  en  e$e ed ific io , porque hallándose  
instalados sus padres en  o tra  casa, que aún  se hallaba en  construc
ción , n o  consideró  p ruden te  Ju a n  Is id ro  que en  esas c ircunstancias  
d iera  a suz M aría M ónica, y  así p o sa ro n  at palacete tim brado  con  
las armas de A rrióla, que entonces pertenecía  a las M endivil.

T en iendo  en  cuei/ita estos hechos, los salones y  alcobas d e  la  
v iv ienaa— aquella en  que nació  e l Beato  e n /ra  ellas— se han am ueblado  
p o r  el a rqu itec to  p ro v in c ia l d o n  Eugenio  M aría d e  Aguinaga y  e t 
ayudante d e  A rqu itectu ra  don  L u is  E lejabeitiai com a  correspondía  en  
aquel tiem p o  a una  fa m ilia  acom odada.

A ta  cocino-, tip icam en te  vasca, el conservador de l M usea Arqueo^  
lógico y  E tnográ fico  de V izcaya, d o n  Jesús Larrea, ha  procurado  
con  a c ierta  darle el tono apropiado.



T odo  a lo largo de la fachada  que m ira  al río queda la  gran  sala  
qu e  com un ica  con  u n  ora torio  y> se halla  dedicada a  m useo , el cual 
p osee y a  en tre  otras reliquias: autógrafos de Berriochoa, sus libros 
d e  rezo, m uebles fabricados por él s iendo  carpintero en  el taller  
de su  padre y  la m esa  en  que com ia,

C onfiem os en los devo tos del O bispo de T ankin  para com pletar  
este m useo  que, como, d ija  e l V icario de la D iócesis, es relicario  de 
qu ien  m urió  m á rtir  p o r  la  Fe de Cristo.

J. de  Y. y  B.

DON AN AC LETO  DIAZ DE M END IVIL  
’’CUBA DISCOLO Y  BEBED O R”

P o r  ju lio  de 1841 las Jun tas  fera les de Guipúzcoa nom bran  
D ip u tad o  G eneral e n  ejercic io  a m i an tepasado  don F ra n c isc o  de 
P a lac io s  y Balzola. Y com ienza a Hogar a su tranqu ila  casa d e  Azcoi- 
iia  u n a  copiosa co rresp o n d en c ia  de los C om isionados de la  p ro v in c ia

en  la  Ciorte: don V alen tín  Olano, 
P ed ro  de Egañs, L ad islao  de Za- 
vala, M anuel Ignacio  de A ltuna y 
el conde de S anta A na de Iza- 
gu irre .

E l D iputado  G eneral va a rc h i
vando  cu idadosam ente estas ca r
tas en  im a c a rp e ta  con e l títu lo  de 
COMISIONADOS. E n otras carpe
tas s im ilares ro tu ladas CORRES
PONDENCIA SEM I-OFICIAL; CO
RRESPONDENCIA RESERVADA; 
CORREGIDOR PO LITIC O ; ACTAS 
RESERVADAS; ALAVA; VIZCAYA, 
etc., va, tam bién , guard an d o  toda 
la docum entación  referen te  a su 
gestión  po lítica . Y fo rm a con  todo 
ello  «n  legajo ap ris io n ad o  en tre  
dos cartones azulados con  veteado 

—  de m arm ol.ONDI« N mi. UUl K Ul ttt atoll L V 
lUI-
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Los com isionados escrib en  concisa y ipuntualm ente. L a cuestión  
que Jes h a  llevado a M adrid  es a rd u a : e l arreg lo  de los F ueros 
conform e a  la  Ley del 25 de o c tu b re  de 1839.

E l G obierno h a  constitu ido  una 'Com isión, titu lada de los Fueros, 
que tiene su sede e n  el exconvento  del C arm en Calzado, p res id id a  
p o r  d o n  A gustín F ernández  de G am boa y de la que fo rm a p a rte  
don  Claudio A ntón de L uzuriaga, ferv ien te  progresista .

A ntón de L uzuriaga y Olano son buenos am igos y se reúnen  p ara  
h a b la r  de las cosas del país. Un d ía  le com unica la dec isión  del 
G obierno d e  re c ib ir  p o r  se rapado  a las rep resen tac iones íprovincia- 
les. — E sc  será para deb ilitarnos, ap u n ta  Olano. — No, es porque les 
Fueros son  d istin to s. Y e n  e l  cu rso  de la  conversac ión  rozan  uno de 
Jos puntos sensibles,: — ¿Se trata d e  trasladar las aduanas?  —5 í, y 
añad ió  L uzu riaga: el m ás p rop ic io  a U.U. en la Jun ta  soy yo . — Vál
gate D ios, señor don Claudio, rep licó  iró n icam en te  Olano, cóm o m udan  
tos tiem pos, qu ien  había  de dec ir que habríam os de tenerle a V . por  
defensor.

E sp arte ro  des,confía de los rep resen tan tes  vascongados. E l 18 de 
ju lio  llega a  A zcoitia una c a r ta  de A scensio Ignacio  d e  A ltuna: 
"recelo que e l Gobierno, s i b ien  co n fía  en  nosotros respecto  a nues
tros antecedentes; anticarlistas, no las tien e  todas, consigo  en  cuanto
o las relaciones en que nos suponen  co n  los m oderados y  la  R eyna , 
que ío n  su eterna  pesadilla . A punta bieui e l  po lítico  azp eitian o ; en 
aquellos días los dedos se le an to jaban  huéspedes al R egente, pero  
a es^o se a ñ a d ía  su enem iga al deseo de los com isiom ados vascon
gados. C o incid ía más su pensam ien to  con los de A ntón de L uzuriaga 
que con e l de los Olano y Altuna.

C ita, p o r  fin , Gam boa a los G uipuzcoanos a su despacho del ex- 
con%’en to  del C arm en y no inv ita  a don P ed ro  de Egaña. In d ig n a  esto 
a sus com pañeros. Con d iversidad  de p re tex to s no  asisten  a la reu 
nión. Olano afirm a que cum ple con un  deber no asistie jido . A Zavala 
le re trae  e l p esa r que le p roduce  “m ezclar su nom bre en  u n  asunto  
que va a ser la ruina d e l país.”

T ra n sc u rre  todo  el mes de agosto sin  que se puedan  re u n ir . Los 
com isionados Jian regresado a sus c a sa s : O lano a Tolosa, Zavala pasa 
una tem porada e n  Regil, Egaña a V itoria  y  el Conde a P lacem cia. El 
G obierno p o rfía  y ya o tra  vez S anta Ana en  la  C orte e sc rib e  al D ipu
tado G en era l: ’’querrán dar p rin c ip io  a  las conferencias, y  que m ui 
d ifíc il nos sCrá po d er llevar m ás adelante la táctica  que hasta  ahora  
hem os usado de ir  aplazando la d iscusión , aprovechando toda  oca- 
sión j” V eían c la ro  lo pelig roso  que e ra  tr a ta r  de la re fo rm a an te una 
Com isión en que Luzuriaga, bien respa ldado , p o d ía  liab la r fuerte.

E l d ía  24 de agosto han ce rra d o  las C ortes y y a  es im posib le  di



la ta r  las reuniones. Y p o r  fiji el d ía  8 d« sep tiem bre  se p resen tan  
e n  e l  Convento del C arm en , a las ocho  de la  noche, los y izcam os 
A ldecoa y  H orm aeche. Este p rim e r c o n tac to  fué desagradable. In te r
v in o  L uzuriaga con pas ión  y  d iscu tie ron  h as ta  e l sen tid o  de la  pa
la b ra  oir. Vuelven a  co m p arec er los v izca ínos e l d ía  11 y  tra ta n  de 
g a n a r  tiem po, p id ie n d o  un  resp iro  de algunos días, h a s ta  rec ib ir  
in s tru cc io n es  de su D ip u tad o  G eneral, E n  e l in fo rm e que le h a n  en
v ia d o  le exponen  la  “aco-/ida poco sa tisfactoria  qae habían  m erecido  
del P residen te de l C o n se jo "

Sigue Egaña p ro ttó ta n d o  de su exc lu sión  p o r el G obierno. E l Dic
ta d o r, s in  duda, n o  o lvida que él fué e l que redactó , "elegante
m e n te ” según M-andas, e l  m ensaje d ir ig id o  a  la  R em a, «in e l ex ilio , 
su sc rito  p o r  las tres  p ro v in c ias  en  nov iem bre  de l añ o  an terio r.

A p e sa r  d e  q u e  E gaña ostenta la  doble rep resen tac ión  de Alava y 
G uipúzcoa, E sp arte ro  e s tá  dec id ido  a  im p e d ir  que acuda a la  Comi
s ió n  de Fueros, com o tam bién  está  dec id id o  a p a rlam en ta r con los 
vascongados, ú n icam en te  p o r separado.

A la  labor, sum isa al Regente, de d o n  C laudio  A ntón, se unen  las 
in tr ig a s  de F e r re r  y  C ollado, y  toda u n a  po lítica em b ro llad a  que 
e x c ita  a  la  gente d e l  N orte. U nase a  es to  la  p ro sa  de EL LIBERAL 
GUIPUZCOANO y  E L  VIZCAINO ORIGINARIO p o r  los p ro g resis ta s  y 
E L  VASCONGADO de D elm as p o r  los m oderados y  no se rá  d ifíc il con
je tu ra r  cuales e ra n  los lem as p re fe rid o s d e  las te rtu lias  guipuzcoanas 
y  v izcaínas. Y es en tonces cuando  a  un  cu ra  de O chandiano  de ideas 
p ro g re s is ta s  q u e  deam bu laba p o r  M adrid , rondando  los M inisterios, 
en  busca de alguna sab rosa  sinecu ra , s e  le o cu rre  p u b lic a r  un  in ten
c io n ad o  panfle to , p o n ien d o  en solfa a  lo s  p o líticó s fueris tas  b ilba ínos.

E gaña , co n  su  le tra  m en u d a  y c lara , escribe  — 12 d e  s e p t ie m b r e -  
a i D iputado  G eneral P a la c io s : “P o r  separado y  con  una sota faja 
mandOi a  í/, dos fo lletos que he creido  p o d ría n  in teresar su curio
s id a d : el uno es la de fensa  de E spartero  contra  los ataques de la 
P R E S S E ' V e l otro una sucia  e in fa m e  publicación  titu lada  L IN T E R 
N A  M AJICA, O S E A  R E V IS T A  D E LO S PARTID O S PO LITIC O S DE  
tilLH A O , dada a luz p o r  u n  Cura progresista  de aquella V illa  que se  
halla  a pretensiones en esta  capital.

D e  estos dos fo lletos sólo el de Meindivil, con  ano tac iones m anus
c r i ta s  de Egaña, es el q u e  h a  llegado a  m i b ib lio teca  y  m e h a  serv ido  
de clave p a ra  d e scu b rir  a los incógn itos po líticos b ilb a ín o s que sa ti
r iz a  e l  cu ra liberal.

D ebajo  de las in ic ia les  D. A. D. d e  M. que señalan  a l au to r, ano ta  
E g añ a  perd iendo  un  poco  su  hab itual fr ia ld a d : D on A nacleto Díaz de



M endivil — C ura díscolo y  bebedor—  H ijo  de u n  clavetero d e  Ochan- 
diano.

Vatt desfilando  p o r  la  Im le rna , grotescos y rid ícu lo s, los persona
jes bilbaínos. N o necesito  señalar sus nom bres. Cada uno de ellos ha  
d e  verse tan  fie lm en te  retratado en  m i  biografía  que to d a  el m undo  
allí los. conocerá. Y comienzaj, don A nacleto, hac iendo  a p a rece r  en  la 
paintalla a

ÜRIOSTE DE LA HERRAN .— E se joven  de ch ispa  que ven  Uds. 
ahi, de carácter inquieto , tade un  cam aleón en  po lítica  abandonó a 
las chaquetas y  levitas proletarias para un irse  a los fra c  y> levitas de 
la aristocracia.

Vien« a  con tinuac ión  uno  de los C om isionados d e  V izcaya:
ALDECOA.— Es nada m enos que u n o  de aquellos in tr igan tes de  

no ta  de m ás sagacidad y  talento en tre  los san tones de l país. S e  m an
tu v o  entre los carlistas todo el tiem po que le conv ino  hasta  que para  
desgracia nuestra  entró en  sus cálculos v e n ir  a encerrarse en  nues
tros m uros.

E l que le  sigue es su.co^m pañero de com isión  en  M adrid :
HORMAECHEA .— D icen que es poeta; pero  el púb lico  no  conoce  

n inguna  dg sus obras; sino  que sea cierto  fo lleto  que en  e l año  1828 
escrib ió  en prosa  y  en verso para ensalzar al tirano . V iste el un ifo rm e  
de la m ilic ia  d e  B ilbao, pero p o r  lo dem ás, D ios guarde a U. m u
chos años.

MAXIMO AGUIRRE .— A quel que v iene  o liendo los v ien to s es otro  
que ta l baila. Ignoram os si se ha  dec id id o  p o r  se r  español o  ciuda
dana  am ericano, al m enos con  este carácter h u y ó  de B ilbao é n  1835 
al aproxim arse Zumalacárregui.

L os que aparecen  ah o ra  en  la  pan ta lla , según las no tas m arg inales 
de E gaña, s o n :

BONIFACIO VILDOSOLA .— Parte in tegrante d e  u n a  fa m ilia  que ha 
hecho  estud io  particu la r para que ¡os em pleos lucrativos no  salgan de 
sus m anos. Genio a trevido  y  bu fón; pero  h a  caído en  gracia y  goza  
del aura popular.
seguido de o tro  b ilb a ín o  consp icuo:

LARRINAGA— B uen carabinero de la m ilic ia . H erm osos p u lm o
nes, su  voz trem enda  se oye de lo m ás rem o to  de  fas filas y  una  re
convenc ión  su y a  hace tem blar a  los pusilán im es. E s en  com plem en to  
lo que allí llam an un  buen  guizón.

E n estas dos ca rica tu ras  h a  c re íd o  e l Amigo A reilza recoinocer a 
G ortazar y a  Leguizam ón respectivam ente.

.\som a a con tinuac ión , p royectado  p o r  la lin te rn a  m ág ica :
ANTON ARANA.— Ese que ven  U ds. ah í, q u e  v iene  agarrado



del brazo de u n  ex -m in istro  de m arina , fué  de la$ que com o capitán  
de cazadores de la m ilic ia  voluntaria  llegó hasta L a  Coruña, fué en
tonces u n  constituc iona i dec id ido , y  s in  embargo koy< es.tá con los 
fueristas . E l sabrá porqué.

A con tinuac ión , p rese n ta  don A nacleto  un  personaje de m ucha  
apariencia  y  aspecto im ponen te , E n tu siasta , antes, de la  C onstituc ión  
de  1812 y  ah o ra  fu eris ta  dec id ido . N o nos descubre E gaña su nom bre.

Alguno m ás que los ocho que he recorrido  pud iera  cííar* pero no  
h a y  que m olestar a los lectores, y  sa rcás tico  agrega M endivil, son tan  
in sign ifican tes que seria  fa vo r ocuparm e d e  ellos. S in  em bargo , más 
ad e lan te , a lude con a c r itu d  a  o tro  b ilb a ín o :

UHAGON.— ¿Y qu ién  com etía  el sacrilegio de llam arse fuerista? El 
m ism o  que había  barrenado los fueros, el m ism o que no  era vizcaíno  
según la co n stitu c ió n  d e  Vizcaya, y  s i vizca ino  d e  B eai O rden. Mu
cho  m ás p u d ie ra  dec irse; pero no  es justo  n i generoso^ rem over  ictì 
huesos de los mueirtos. ¡Descanse en  paz!.

In trig ad o  con  las m isteriosas a lusiones de este folleto, m i buen 
am igo don José M aría d e  A reilra h a  escrito  u n a  em otiva  y  e ru d ita  
n a rrac ió n  : HISTORIA D E  UNA C O N SP IR A aO N  ROMANTICA. Y he 
q u erid o  ex p o n e r el am bien te  p o lítico  de l v.eraino de 1841, v ísp e ra  de 
la  O ctubrada, e n tre  los rep resen tan tes  vascongados, cuando  apareció , 
com o un  m ilic iano  m ás, el libelo  del c u ra  de O chandiano.

A lgún día, D ios m ed ian te, m e se rv iré  de los papeles, ya  am arillen 
tos, que tan  celosam ente guardaba e l D ipu tado  General de Guipúzcoa, 
p a ra  p u n tu a liz a r  su ac tuación , así com o la  de sus com pañeros de 
Alava y  V izcaya; don Iñigo O rtes de Velasco y don D om ingo Eulo
gio de la  T o rre . Vale la  pena.

E l Fo lleto  de D. A. D. de M. v iene c itado  en  las conocidas b ib lio
g rafías de A llende-Salazar, S o ra rra in  y  A reitio , Mide 145 x  205 m m .—
1 h o ja  +  24 pgs. P ub lico  la p o rtad a .

J. de Y.

JÌEU M O N DE L A  ACADEMLX D E LA LESG U A  
VASCA E N  BAYO NA

El pasado d ia  15 de ju lio  celebró la A cadem ia  de la L engua  Vasca  
una  so lem ne reu n ió n  en  el M useo Vasco de Bayi^na para  dar posesión  
o fic ia l de sus asientos a los nuevos académ icos Sr. don  L uis Das-



sanee, alcalde d e  U ztaritz y  p residen te  de l Eskaulzaleen B ilizarra  y  
a l Sr. d o n  R en é  Lafon, catedrático de la U n iversidad  de Burdeos.

Com enzó la sesión  con  u n  salud-o de l S r . don  Ignacio  M aria de 
E chaide qu ien  presid ió  el acto. Ju n to  con el S r . E cha ide se sen taron  
en  la p residencia  las académ icos de núm ero  S rs . E lissalde, K ruiojig , 
L a fitte  y  Oleaga y  el académ ico electa  M onseñor Jean de S a in t P ierre, 
Obispo de Gordus. D on Nazario de Oleaga, secretario  d e  la corpora- 
cion, dió cuenta  del m o tivo  de la reunión.

D on L ouis Dassance leyó su d iscurso  de en trada  en  el que h izo  
historia  de la asociación "Eskualzaleen B iltzarrcí’ que él preside y  de  
su actuación para  el fom ento  y  cultivo  de la  lengua vasca, especial
m en te  en  e l Labort, la Baja N avarra y  la Sola.

La con testación  corrió a cargo de M. Jean d 'E lissalde, qu ien  exaltó  
la personalidad  del nuevo académ ico y  recordó su obra en  fa vo r del 
vascuence.

A con tinuación  se celebró la recepción  d e l S r . L a fon , qu ien , des
pués de sa ludar a  la Academ ia, em pezó su d iscurso  recordando los 
tazos que u n en  a A quitania  con  las regiones d e l L abort, N avarra  
y  la Sola  y  destacando el h e th o  que Burdeos siem pre aparezca li
gado al id io m a  vasco desde an tiguam ente y  que a lli se im p rim iero n  
las prim eras obras d e  la litera tura  euskara. H abló sobre la im por
tancia que tien en  los estudios vm co s y  de l gran in terés que tiene  
para la ciencia  lingüistica  el conocim ien to  p ro fu n d o  de l euskara, 
en especial para la  Filología com parada. In d icó  la necesidad  de la 
confección de u n  atlas lingü ístico  de l País Vasco, así com o d e  la 
publicación  d e  las obras antiguas de la literatura  vasca.

A l señor iM fon  contestó  el señ o r K ru tw ig , qu ien  después de darte 
la b ienvenida , d isertó  sobre el tem a d e  la im portanc ia  d e  la posi
c ión  social de un  idiom a para su conservación . D estacó la necesidad  
de que las clases cultas y  acomodada$ de un  pueblo  hab len  su lengua, 
tanto para su conservación com o para la d ign ificac ión  de la m ism a.

E l acto term inó  con unas palabras d é l señ o r E chaide, qu ien  leyó  
los nom bram ien tos de los nuevos académ icos.

LA  CELU LA DE BILBAO : 
LOS A ST IL L E R O S D E ZORROZA

Líis P ro v in c ia s  V ascongadas h an  gozado, y a  d esd e  la E dad  M edia, 
de no tab le rep u tac ió n  en la  in d u s tr ia  m arin e ra . E n sus astillero s y



fe rre ria s  s€ delinearon^ se arm aron  y bas tim en taron  quizás las m ejo
res u n id ad es d e  la  escu ad ra  del R eino  -de Castilla, luego de la  un idad  
españo la , m áxim e e n  tiem pos del d escub rim ien to  del Nuevo M undo 
y  d e  Ja expansión  española .

L a  anex ión  de inm ensos e  inesperados te rr ito rio s  u ltra m arin o s  a  
la  C o rona  de E spaña y su considerab le  k ja n ia  de la  m etrópo li, 
ex ig iero n  la  creación  d e  una flota — ^militar a i p a r  que com ercia l 
y  de tra n sp o rte  de tropas— su fic ien te  p a ra  ab razar con v íncu los de 
v e rd a d e ra  m a te rn id a d  a  pueblos an tiguos, llenos de trad ic io n es y 
d e  a r te , que rec ib ían  —e n  general con sim patía— el in je rto  de una 
nueva civilización.

Los astillero s y las fe rre rías , d isem inados abundaintem ente en 
nu es tro  pais — constitu ían , con la ag ricu ltu ra , e l filón  de su riq u e
za—  tu v ie ro n  que en treg arse  a  u n a  la b o r febril, incansab le , p a ra  
ab a s te ce r  las ex igencias d e l trasiego de batallones, d e  m isioneros, 
d e  av en tu re ro s  y del co m erc io  rec íp roco , e n  q u e  los fru tos exóticos 
filip in o s y  am ericanos, q u e  h ic ie ro n  v erdadero  fu ro r  en  la  época, 
llegaban  a trueque d e  a rm as, lib ros, objetos de devoción, aperos de 
la b ra n z a  y  anim ales dom ésticos.

E n tre  los astilleros v izca ínos resa lta  el de Zorroza. E l docum ento  
que hem os hallado  en  el A rch ivo  de la  E m bajada E spañola a n te  la  San
ta  Sede, e n  Rom a, y q u e  copiam os a  con tinuac ión , paten tiza  e l grado 
d e  su  ac tiv id ad , N ada m enos que tresc ien tos hom bres — nos hallam os 
e n  la  au ro ra  m ism a del siglo XVII—  se ocupan  en  el con tinuo  labo
r a r  e n  los dos astillero s reales de Z orroza, eji las m árgenes del 
N erv ión . E ra  la  célula d e  lo que tres  siglos más ta rd e  asom aría con 
la  re a lid a d  d e  un  B ilbao  rebosante de v id a  com ercial, con el se r
p e n tin o  N erv ión  dom ado p o r  sus m uelles clavados d e  g igantescas 
ch im eneas, exponen te  d e  un hom enaje al tesón de un  pueblo  parco  
en  p a lab ras  y  e jem p la r  e n  realizaciones.

E n  aq u e l en tonces h ab ía  que v a d e a r el r ío  que, a  las veces, se 
d esa tab a  e n  crec id as y  berrin ch es. Los obreros ten ían  q u e  pasarlo  
p a ra  p o d e r  o ír  la  S an ta  M isa los dom ingos y  fiestas d e  g u ard a r, d ías 
sag rad o s en  los que la neces idad  de la  p ro n ta  b o tad u ra  y  reparación  
d e  los navios reales ob ligaban a u n  trab a jo  sin  descanso. S u rg ía  el 
d ile m a : o  se q u ed a b an  s in  o ír  la  S an ta  Misa y , ? i vadeaban  el r ío  
p a ra  hacerlo , les e ra  sum am ente  d if íc il vo lver a  sus ta lleres. El Rey 
p id e  a su em bajado r a n te  la  S an ta  Sede, ca rdenal Borja, in te rced a  
an te  Su S an tidad  p a ra  o b te n e r la  licen c ia  de p o d e r  d e c ir  la S anta 
Misa e n  Ja m ism a u b icac ió n  de los astide ros, e n  “ una b a rrac a  de 
tab las  acom odada con la  decencia posib le” . Es no tab le e l in te rés  
de l S o b eran o  en  q u e  “ no  §e arriesg u e  de aqu í ade lan te  en  q u ed a r



sin  Misa los d ía s  de p rece to  n inguna de las personas, qu-e trab a x a ren  
e n  aquellas fáb rica s” .

l'io se t r a ta  d« fu n d a r un  p reced en te . Ya an te rio rm en te  se h ab ía  
hecho  uso d e  id é n tic a  licenc ia . ¿C uándo? A unque e l té rm ino  “en 
tiem pos pasados” sug iere  le jan ía, an tigüedad , n ad a  podemos, d e te r
m in a r  m ien tras  duerm an e n  los arch ivos los docum entos ac red i
tativos.

E l docum ento  que rep roducim os es b as tan te  ex p líc ito  p a ra  p o d e r  
d e te rm in a r la situac ión  de los astillero s y v is lum bra  no poco  del 
género  de v id a  de nuestros, an tepasados, así com o los cim ien tos de! 
ac tu a l apogeo in d u stria l d e  la  p ro v in c ia  de Vizcaya.

“Don Felipe a n ues tro  Rdo. in  C hristo  P a d re  C ard i de B orja  y 
m i m u y  ca ro  y  m uy am ado am igo; en el S eño río  de V izcaya e n  la 
R ibera  que se llam a Ç orroça están  dos astillero s de m is fáb ricas  de 
navios donde d e  o rd in ario  se ocupan, tresc ien to s hom bres y  p o rq u e  
cquel s itio  d is ta  legua y m ed ia  de pob lado  y  se a  d e  a tra v e sa r  un 
R ío  y  todas veces no se puede b ad e ar y  los d ías d e  fiesta  q  va 
la gen te a  m isa  es con m u c h a  descom odidad  y  no acude a  tra v a ja r  
com o es necesario  p a ra  e l B eneficio de las fáb ricas y  m uchos se 
suelen  q u ed a r §in m isa p o r  las causas re fe rid as  y  con es ta  consi
deración  en  tiem pos pasados se conced ió  licen c ia  p* d e c ir  m isa  
con  una b a r ra c a  de tablas acom odadas con la  decencia p o s ib le  y 
po rq u e  no se arriesgue de aqu í ade lan te  el q u e d a r  sin  Misa los d ías 
de p rece to  n inguna  de las personas que tra b a x a ren  en  aquellas fá
b rica s  conb iene su p p c a r de m i p arte  a  S-S. conceda licen c ia  p o r  
e l tiem po q  d u ra ren  las fab ricas prese.ntes y  las q  adelan te  se h ic ie 
ren  p o r m i q u en ta  p* ce le b ra r  m isa en  aquel puesto , y  a s í os 
encargo q lo hagais y q  em bies con la b revedad  posib le  la  licenc ia  
q  m a n d a re  d a r  pa ello  p o r  es ta  V ía y  sea M uy Rdo. V. E*.— San 
L orenzo  a 23 de Sep. 1617.— A róstegui.” (A rchivo d e  la  E m bajada 
Es.pañola. R om a, legajo 56, fol. 354).

F r. P . A.

HOM ENAJE A LONGA
Y F IE ST A  EN  M UNIBE

E l dia 17 de sep tiem bre , los vizcaínos convocaron "a cam pana  
reptcadcf’ a todos los Am igos del Paí$ en la Colegiata de Cenarrnza.



Como hace varios siglos que m urió  e l A bad  Irusia, el tem plo , el 
claustro u  lo. hospedería , que é l cu idó  con  tonto esm ero, están  aban
donados; y a  no se escucha  la m elod ia  de l coro, en  el tem plo , n i 
susurro  de rezos en  co m ú n  p o r  el claustro; en  éste, algunas gallinas 
a lo  sum o, que cacarean después de haber puesto  su huevo  en  un  
rincón . E n  realidad m u y  poca  cosa para una Colegiata de su abo
lengo y  g r a d a  arquitectónica^ Pero alguna razón ten ían  los vizca ínos  
para convocarnos allí. Y, en  efecto , después de o íd a  la m isa , el ar
qu itecto  Gana desplegó u n  rollo de planos sobre uno de tos liefnzcs 
d el Claustro y  nos exp licó  los p royec tos que tiene la D iputación, 
en o rd e n  a  ta reconstrucc ión  de la Colegiata. Su  presiden te  nos 
habló luego que ha  realizado y  viene realizando para d evo lver  a 
aquel cuerpo  m uerto  el alm a de una com un idad  religiosa que vuelva  
a hacer sonar la cam panita  m uchas veces al d ía  desde el alba hasta  
el crepúsculo , para alegrar el valle con  su sonido y  a en tonar a 
coro los salm os del R e y  D avid.

D espués bajamos todos al lugar de B olívar, en  cu y a  plaza descu
brieron  una lápida conm em orativa: ”A la m em oria  de F rancisco To
m ás de A nchia , que, inm orta lizó  el nom bre  de su  caserío  "Longa" 
H éroe d e  la Guerra de la Independencia , cap itán  general de l E jér
cito. 1783-1S31. D edica este hom enaje la Real Sociedad  Vascongada  
de los A m igos del Pais.”

L os d iscursos ' d e l acto, breves y  apretados, estuvieron  a cargo de 
José M aria de A reilza  // Ja v ier  de Ibarra que h ic ie ro n  el elogio del 
hom enajeado y  nos o frecieron  en  vibrantes sem blanzas los rasgos m ás 
sign ificados d e l guerrillero.

Luego, ya  se com prende, com ida  en la fonda  d e  M arquina. A los 
postres, Pablo C hurruca levantó  la voz de tos guipuzcoanos para fe
lic ita r cord ia lm en te  a los vizcaínos y  excitarle^ a que co n tin ú en  tra
bajando e in ten sifiq u en  aún m ás su labor para b ien  de todos. E l Cón
su l de Chile, Juan M úgica, habló tam b ién ; fué  la voz de A m érica  que 
se un ía  en fervorizada  a nuestros actos.

A ta tarde y  trás la obligada visita^ estando en  M arquina, a Torre- 
bídarto  para regularnos co n  e l tono solariego de la casa y  evocar Ui 
inqu ie ta  figura  del ’’M oro v izca íno”; sub im os a "M unibe” donde el 
conde de U rquijo  nos recib ió  con singular hosp ita lidad . P ronunció  
él unas palabras sobre la trad ic ión  m usica l de los A m igos que oímos 
com placidos y  la O rquesta de Cámara de Bilbao, d irig ida  por el 
m aestro  Verhos, in terpre tó  u n  selecto program a en el que figuraba, 
claro está, el m inué  de los Caballeritos, S u  aud ic ión  m ovió  a José 
M aría de A reilza a que el Padre José A n to n io  D onostia , que había  
ido  co n  los guipuzcoanos, y  que fué  qu ien  recogió ta m elodía  popa-



lar que ha  servido  de base al m inué, la  vuelva  a su estado originario  
para hacerla e l h im n o  de los A m igos que se ejecutará a són  de ch istu  
en todas las reuniones. Ya tenem os h im no  los A m igos; y  m aestro de  
capilla  tam bién  porque, acto seguido, se  acordó con ferir  tan  honrosa  
ü is tín c ió n  al querido capuchino,

D on A tejandro  Gaytán de A yalá  mos leyó una  crón ica  de una vieja  
fiesta  celebrada en M unibe que p o r  su gracia y  su in terés, y  para no  
hacer dem asiado larga esta M escilánea, la transcrib im os en  o tra  de  
este m ism o  núm ero.

M. C.-G.

LO YO LA Y PEfíC AZTEG U I

Al de linear Ja figura de Gonzalo de Percaztegui, in tro d u c to r  d-el 
m aíz, s«gún au torizado  testim onio  del P ad re  L arram e n d i y  d« qu ien  
quiso conocer no tic ias don Garm-eJo de E chegaray  (RIEV, XXIV-114), 
tuve quie d e ja r flo tando  en  e l a ire  la sospecha de que era  d if íc íl que 
pud iese  a tr ib u irs e  la im portación  de ta n  p rec iad o  ce real a qu ien  se 
le situaba en  H ernan i sin  in te rru p c ió n  notaJyJe d u ra n te  todo el cu rso  
de su vida.

E l haUazgo ah o ra  de un  testam en to  o torgado p o r  doña M arina de 
Oñaz y  LoyoJa, sobrina  n ie ta  de nuestro  San Ignacio , p resta  ac tu a 
lidad  a  u n a  c ie r ta  rev isión  de las ideas con ten idas en e l a rtícu lo  
aludido.

C iertam ente no hay  que sostener com o cond ición  sine  qua non, 
que ej. in tro d u c to r  del m aíz tuvo que c o n d u c ir  la p rec iosa sim ien te 
en v ia je  personal. B astaba que fuese el des tin a tario  de una exped i
ción p uesta  en  cam ino p o r  u n  anón im o rem iten te . Q uiere ésto d ec ir  
que pudo  m uy  b ien  in tro d u c ir  eJ m aíz en G uipúzcoa ese Gonzalo de 
Percaztegui que es, s in  duda alguna, Ja p erso n a  a  que se re f ir ió  el 
P ad re  L arram e n d i en  su  Ck>rografía.

La co m parecencia  de los Ix)yoIa en este  p rob lem a viene a  cuento  
del testam ento  Q que se h a  hecho  referencia. P o rque en u n a  de sus 
cláusulas se lee  lo que sigue: “Ytt. digo y dec laro  que p o r  m i m an
dado y o rd en  se  fué Gonzalo do P ercaztegui, d ifun to , vecino  de H er
nani, a LisJjoa, quando  subzedió Ja m uerte  de la dha. doña M aría de 
Aquearza m i h ixa , a don  Ju an  de Borga (sic) y  dende a  M adrid...”

De m odo que tenem os a P ercaztegui en LisJ>oa, v ía ab ie rta  a  Jas 
com unicaciones uJtram arinas, y re lacionándose con personas de Ja



fam ilia  de Loyola, ta n  ex tra v e rtid a  h a c ia  las Ind ias, com o pueden  
atestiguarlo  cu m p lid am en te  don  H ernando  de Oñaz y  Loyola y don 
M artín  G arcía d e  Loyola, C ap itán  y a lto  je ra rc a  de C hile, m p e c t i -  
vam ente, y  herm ano  y so b rin o  n ie to  de San Ignacio , tam b ién  res
pectivam ente.

Que el in tro d u c to r  del m aíz on Guipúzcoa, p rim e ro , y  en  E uropa, 
después, fuera  Gonzalo d e  P ercaztegui, lo sabem os p o r  testim onio  de 
L a rram c n d i ta n  conocedor d e  la  h is to ria  de H ernan i. Que e l Gonzalo 
p o r  é l c itado  y  e l descub ie rto  después de la o rd en ac ió n  p rac ticad a  
en e l arch iv o  m u n ic ip a l de la  c i ta d a  v illa  fuesen u n a  m ism a p er
sona, nos lo dem uestra la  cronología y  la  inex is tenc ia  de o tro  hom ó
nim o de nom bre tan  p o co  frecuente^ E sas no son inducciones, sino
hechos concretos.

Y, p asan d o  ah o ra  a  la s  inducciones, no p a re c e rá  desatinado  supo
n e r  que , puesto  que no h a y  necesidad  de im p o n e r ob liga to riam en te  
el v ia je  a las Ind ias  d e  Gonzalo,, la  ocasión  m ás p ro p ic ia  que se le 
p re se n ta r ía  en  su b ien  ja lonada  v id a  p ara  se r p o r ta d o r  de la si
m ien te , que germ inó  e n  nuestro  p a ís  revo luc ionando  su  ag ricu ltu ra , 
fué ese  v iaje a  L isboa  q u e  realizó  p o r  cuen ta  y riesgo de los Loyola 
tan  asom ados al balcón  d e  las Ind ias.

Sea d icho  ésto p rov isiona lm en te , h a s ta  tan to  q u e  la  e ru d ic ió n  del 
D r. G arate, a  qu ien  he estim ulado  'iw ra q u e  investigue las posib les 
andanzas de un  O bispo P ercaztegui reseñado  p o r  los h is to riad o res  
sin  señala rnos su nom bre, nos d escub ra  un fu tu rib le  rival de Gon
zalo.

F. A.

PRIM ERA AUDICION DE VNA OBRA  
D E  EDUARDO MOCOROA

E l gran m úsico  y  com posito r tolosano E duardo  Mocoroa, decano  
ae los organistas españoles, h a  dado  a  conocer al público  do
nostiarra  tres fragm entos sin fó n ico s de su  ópera vasca "L e id o r^ , 
agrupados bajo el titu lo  de ’̂Iruko” . L a  orquesta  d e l Conservatorio  
M unicipa l d e  Música, de San  Sebostián, bajo la d irecc ió n  de d o n  i? o  
m ó n  Usandtzaga, ha sido  el in térpre te  d e  esa página  orquestal. E l 
estreno tuvo lugar en el concierto  celebrado e-n. el Teatro V ictoria  
Eugenia, de esta c iudad , el d ia  14 de mayo.



"L eid cr” es el titu lo  de una gran ópera vasca com puesta  p o r  Mo- 
coroa el año 1922, con  libreto de l J io ta b l&  poeta  vasco E m eterio  
Arrese, una de las prim eras figuras de la lir ica  vascongada m oderna.

E l tr ip lico  ”¡ruko” recoge tres situaciones s in fón icas, que s irven  
de preludios a los actos tercero, segundo y  cuarto, re sp ec tiva m en te  y  
preparcm  el am bien te  sonoro adecuado a la tram a m om ento  descri
tos en e l libro de l señor Arrese.

E n  el p rim ero  d e  los pre lud ios que in tegran  ”¡ruko", después de 
u n  in tenso  episodio , lleno de m o vim ien to  e inqu ie tud , aparecen los 
temas de K olda y  E ntxo , principales personajes de l dram a, fu n d id o s  
y  expuestos am orosam ente; siguen  apareciendo fragm entariam ente, 
hasta que se p ie rd en  en un  p ian ís im o , bruscam ente in te rru m p id o  por  
un to rtís im o  acorde final.

La trom pa in ic ia  el segundo, cantando tr is tem en te  un  tem a  reli
gioso, al que inm edia tam ente responde la cuerda  con  un  segundo  
tema, que alcanza m ás adelante una sonoridad  grandiosa  y  épica, para 
dar paso, al m ism o  tema^ en  p ian ís im o  y  tocado p o r  los vio lines y  
violas en  la región aguda.

Irru m p e fuertem en te  el tim ba l con  él tercer p re lud io , e inm ed ia 
ta m en te  son  los violoncéllos y  fagotes los que ca n ta n  el tem a d e  L e i-  
tíor  — el legendario Lelo—  diseñándolo  otros, in stru m en to s a lterna ti
vam ente, den tro  d e  una atm ósfera  d ensa  y  convu lsiva  adm irable
m en te  bograda, dando paso al m etal, que canta  con  carácter de epo
peya  el tema de L eidor, con testando  al m ism o  la m adera, con  el del 
anciano ¡tur, Vuelven a d iseñarse nuevos m o tivo s, h ^s ta  qae, después  
de u n  crescendo arrebatador, lucen las trom petas con  u n  tem a coral- 
etem éntc m u y  im portan te  en esta ópera  — dando al con jun to  u n  ca
rácter d e  transfiguración, que es sostenido por u n  fo r tís im o  glosado  
de los in strum en tos de arco. Poco a  poco se desvanece todó el apa
rato orquestal, y  la trom pa  d iseña, con enorm e m elancolía, el tem a  
del buen  L eidor, que d iluyéndose  en  la suave a tm ósfera  del con
jun to , da paso, tras brusca transic ión  tonal, a l fin a l:  claro y  tonal, 
pero sosten iendo  la am bien tación  p ro fu n d a  de todo  el tercer p re
ludio.

Paso a con tinuación  a cop iar u n  trozo de la critica  m usica l d e l Se
ñ o r  Inaraja publicada  en el d iario  local "U nidad”, con  m o tivo  de  
este estreno.

”La m úsica  del gran com posito r vasco E duardo  M ocoroa tiene una  
fuerza  de expresión  y  una concepción  ta n  am p lia  que nos asom bra  
que hasta  ahora no  hayam os ten ido  ocasión d e  escucharla en  los 
innum erables conciertos que han  preced ido  al d e l dom ingo . S en c i
llam ente m ajestuoso ese ”A n d a n te”, segundo tiem p o  de la versión



s in fó n ica  de la ópera ’’L e id o r”, que con el n o m b re  de "Iru ko ” form a  
una verdadera suite...

Vigoroso el "allegro”, lleno de v ida  y  en el que Mocoroa, con p re
ciosism os orquestales, h a  obtenido una página llena d e  d inam ism o , 
color y  emotividad;. A un  nos acordam os de aquella célebre danza, 
"Sorgifi-o ts”, de- tan  esp léndida  e jecución  por parte de A rúm barri y  
la  Orquesta de B ilbao. D igno cuarto tiem po de esta especie de "su ite” 
s in fó n ica  que es d ig n a  de figurar en  los program as d e  las orques
tas, y  que no desesperam os vo lver  a escuchar, si no  en  los concier
tos d e  es te  curso, s i en  los del ven idero”.

Como no andam os m u y  sobrados de estrenos de esta naturaleza, 
hem os de señalar nuestro  gozo y  sa tisfacción, y  recogerlos en las 
lineas d e  este "B o le tín ”, exponente d e  la labor que en pro  del Pai& 
se realiza.

M ocoroa se coloca con esta obra, m uestra  m u y  pequeña de lo 
m ucho  que hay d e  bueno en su "L eidor”, en uno de los puestos m ás  
relevantes de la p ro d u cc ió n  s in fó n ica  m oderna  de l Pais Vasco. N o  
se trata de una obra de carácter localista; no; su p ro yecc ió n  es mán 
am plia: es una obra para todos los públicos; am plia  y  de grandes  
m iras.

J. B. P.

UNA COLECCION DE AC ERTIJO S VASCOS

E l lib ro  se titu la  ’’Colección de enigm as y ad iv inanzas en  form a 
d e  d iccionario , p o r  Demófilo. Im p. de R. B aldaraque. Sevilla. 1880” . 
Sus 496 páginas con tienen  ad iv inanzas y  en igm as, acertijo s gallegos, 
endev ina llas ca ta lan as, m allo rqu ínas y  valencianas, sd iv in an zas vas
congadas, cosadielles o ad iv inanzas a s tu rian as, d iv íne las ribagorza- 
nas, y  un  in te resa n te  apénd ice  b ib liográfico .

D em ófilo no  e s  o tro  que A ntonio  M achado y A lvarez, p a d re  de 
los poetas A n ton io  y  Manuel M achado. La o b ra  ’’Unos cuantos seudó
nim os de esc rito res  españo les con sus co rresp o n d ien tes  nom bres v e r
daderos... p o r  M ax iria rth . M adrid. 1904” , descubre a s í la persona li
d ad  de D em ófilo : “A ntonio M achado y A lvarez, gallego. N ació en  
1846. Ha p u b licad o  con aquel seudón im o u n a  co lección de cantos fla
m encos. Sevilla. 1881” .

E n e l prólogo de “F o lk lo re  y C ostum bres de E sp añ a” , Joaqu ín  Ma



r ía  de N avascués c ita  elogiosam ente a  M achado y A lvarez com o fol
klorista .

£ n  las pág inas 372 a  375 de la  “Colección de enigm as y ad iv in an 
zas...” se pub lican , bajo e l titu lo  “V ascongadas” , trece  adiv inanzas «n 
vascuence con su  co rresp o n d ien te  traducción . H ay una no ta a l p ie  
que d ice tex tualm en te: “Nos h a  rem itido  estas ad iv inanzas un  ilus
trad o  joven b ilba íno ; ponem os a l p ié  la  trad u c c ió n  e n  caste llano  p o r  
se r e l vascuence id iom a poco conocido”. ¿E ste  ilu s trad o  joven b ilbaíno  
co labo rado r del p ad re  de lo^ Macha-do, no  será  M iguel de U nam uno? 
P o d ría  serlo , aunque U nam uno e n  1880 sólo con taba a lred ed o r de 
d ieciséis años. D em ófilo  dec la ra  tam bién  que las “ div ínelas ribagor- 
zanas” las debe “al d istingu ido  y laborioso p ro fe so r de la In stitu c ió n  
lib re  d-2 E nseñanza, Sr^ don Jo a q u ín  Costa, qiiien  — añade—  p u b li
c a rá  m uy en  b reve una obra  sobre  poesía  p o p u la r  ribago rzana” .

A títu lo  de cu rio sidad , p o r  tra ta rse  de u n  lib ro  y a  raro , tran sc rib o  
literalm ente , inc lusive con las. faltas o rto g rá ficas , los acertijo s  vas
congados del lib ro  de M achado y  Alvarez.

1.—Guilzabaco serra llá— A rrau tzia .— L a ce rra ja  sin  llave—Huevo.
2.—M iñiera m iñe es d a 'p íp e r r a —^Bitzarrac daucos, ez d a  gu izona: 

—Beracatza.— Cosa que p ica m ucho, p e ro  no  es p im ien to ;— Tienv b a r 
bas, y no es hom bre : — Ajo.

3.— A ita latza, am a baltza—Iñud ia  zuria , um ia zuriagua.— Gasta- 
ñ ia __P ad re  áspero , m adre  negra,— L a aya b la n ca  y  el n iñ o  m ás b lan 
co.— L a castaña.

4.— Basuan jayo, basuan aci—̂ r r i r a  e to rr i, e ta  bera nauci.—Ci- 
gorra .— N ació e n  el m onte, se c rió  en e l m onte,—^Vino a l pueblo , y 
fué am o de él.—^La v ara  del alcalde.

5.— Bosoan dagoanian , ech era  beguira,—E ta e c h ia n  dagoanian , ba- 
^ora beguira .—A zcoria.— C uando está en  el m onte , m ira  a la casa,—
Y cuando  es tá  en  casa, m ira a l m onte.— H acha.

6__ M uña azpibaten  lau  dam a—Beyen lau e rru a c .—Bajo de una
cum bre cua tro  dam as,— Los cu a tro  pezones de la vaca.

7— Egunes esca llerá , e ta  gam bes luce.— Ayiibetia.—De d ia  esca
lera, y de n o ch e  se alarga.—^Agujsta.

8— Guelachu e ta  guelachu—G ueía tacoch ian , dan iachu .— P in u a .—  
A lcoba y alcoba— Y en  cada alcoba su dam a.— P ino.

9— ^Punta e ta  p u n ta  b i—^Atzian sulo b i.— A rtasiyac.—^Una p u n ta  y 
dos pun tas— Y detrás dos agujeros.— ^Tijera.

10.— Lau dam achu  cuaxto  baten .— In c h a u rra — C uatro dam as en un  
cuarto .— La nuez.

11.— Lau dam achu  a lca rren  atzian— Eta a lc a rr i  ic u tu  ezin.— Auli- 
qu iye.—C uatro dam as u n a  tras  o tra—^Sin que se puedan  d a r  a lcance 
n inguna de e llas__ D evanadera.



12 . Basoan jayo,—B ascan  así,—^Eohera e to rri—Eta v era  nagosi.—
A lcatian  bastoya.— N ació en  el m onte,— En él creció ,—A casa v ino—
Y él nos m andó.— E l bastón  del alcalde.

13.—C erdala ta  o e rd a la—U re eda ten  i>atendana.— T auric  e d a n  ba
r io  e to rten  daña ,— A r r a n a . ^ l  que m arch a  a  beb e r agua,— Y se 
vuelve sin  beber,— ¿A certarm e tú  po d rías—Qué cosa cosita es?— El 
cencerro .

E sta  co n trib u c ió n  del anónim o joven b ilba íno  a l l ib ro  d e l p ad re  
de  los M achado n o  tien e  desde luego m ayores p retensiones. Sus trece 
ftcertijos aparecen  co n  m ás o m enos varian tes en la  o b ra  “Euskale- 
r ia re n  Y akintza, L ite ra tu ra  P opu lar del P aís Vasco” , d e  d o n  Resu- 
rec c ió n  M aría d e  Azkue. (Véase tom o III, <págs. 381 y  sigu ien tes). El 
c u a rto  acertijo  e s tá  sin  v a riac ió n  n inguna, con  la  ad v e rte n c ia  d e  ha
lla rse  tam bién  e n  e l trab a jo  de d o n  Ju an  Carlos G uerra, “Viejos tex
tos de l id iom a”. C onviene tam bién a d v e r tir  q u e  e l p ino  a  que se re
f ie re  el octavo  ac ertijo  «s la  p iñ a  del p in o  p iñonero .

J. A.

L A  CU LTU RA AZC O ITIAN A

L a acción de las fam osas tertulias azcoitianas no pod ía  perderse  
en el uacío. Sobre su gran  obra de la creación de "L a  R eal Sociedad  
E conóm ica  Vascongada de los Am igos de l País” ]p el ’’P atrió tico  
m in a r te  de Vergara", de vuelo y  revuelo un iversal, algo hab ía  de que- 
d a r  en  el prapio  pueblo  de A zcoitia  que fuera  más que u n  fe r
voroso  recuerdo. Y , efn efecto, este año, su  in te ligen te y  d inám ico  
alcalde d o n  Roque de A ram barri ha  ten ido  la fe liz  ocurrencia  de rom - 
p e r  con la trad iciona l m anera  de con feccionar los program as de fes- 
te /os, en  nuestros pueblos; b ien  están las vaquillas, tos fuegos a r tifi
ciales e incluso  los bailes. Pero hacía  fa lta  algo m ás. Y  este buen  
alca lde ha  incorporado al program a d e  sus fiestas locales u n  cursillo  
de conferencias que h a  denom inado "S a n a n a  pro-cultura azco itian (f’. 
E l p ropósito  no h a  p o d id o  se r  m ás a fortunado  n i el resultado m ás 
lison jero  pues e l Sa lón  de l Ciné en que aquellas s é  celebraron echó  
el "com pleto" todos los días. S i la idea  se generaliza ya  no  podem os  
prep a ra r los con ferencian tes, incluso los que som os de tercera cate
goría , a  andar p o r  los pueblas, de fie s ta  en  fiesta , lo m ism o  que los 
novilleros. A lo m ejor, al d ía  sigu ien te , quem ado el ú ltim o  cohete y



el pueblo en  paz, los chicos d é n  en  jugar a  conferencian tes, com o  
antes jugaban a toreros, y  se pongain en p ie , sobre no impO}Tta que 
p royete , para d ec ir  en  voz alta  /oi que saben sobre la h istoria  de su 
pueblo . D espués de todo no creo que jugar a investigado^res sea m e
nos d ivertido  que jugar a m oros y  crisiianos.

Pero no  acabó aquí la cu ltura  azcoitiana pués trás el ciclo  de con- 
terencias se celebró en la vieja  villa de l U rd a  una  novena  a su San ia  
P atrona  ta  Virgen de U zarrategui y  el serm ón  d e  cada d ia  estuvo a 
cargo de u n  predicador, hijo  de l pueblo  y  p er ten ec ien té  a d is tin ta  
O rden Religiosa. Acaso no  haya  en  el m u n d o  o tro  pueb lo  de su den
s idad  censal que pueda  presen tar, entre sus rutlivos, n u eve  p red ica 
dores a  la vezt pertenecientes, todos <t O rden d ife ren te . Supongo que  
esta  no  se achacará a la influetncia ”masónicc¿’ de lo$ Caballeritos.

Y, en  efecto, el E xcm o. Sr. O bispo, don José E guino, h ijo  tam bién  
d e  A zcoitia , que cerró el novenario , al contar desde la sagrada tr i
buna e l fe rvo r  d e  los azcoitianos a través de los tiem pos, tuvo  unas 
cariñosas palabras para la encendida re lig iosidad  d e  los fam osos Ca- 
baileritos. S eñ o r  Obispo, m uchas gracias en nom bre  de nuestro  que
rido  don  Julio  y  en el de todos los ’’A m igos”; su palabra, com o de  
Obispo, iiene en  esta m ateria ind iscu tib le  autoridad:

M. C.-G.

F IE ST A  ANTIG U A EN  M UNIBE

Copia de p a r te  de una ca rta , e sc r ita  p o r  M artín  M artínez de Ca- 
reaga e n  su T o rre  de C areaga (Jem pin) e l 19 de agosto  d e  1622, a  
P ed ro  O ronzua B arroeta, que la rec ib ió  e l d ia  26 d e l m ism o m es (se
gún  se  ex p resa  en  n o ta  m arg ina l de la m ism a). N o consta  e l p u n to  
die des tin o , p e ro  es de c re e r  fu era  B ilbao, d o n d e  se ventilaba p o r  
aquel tiem po, un  p le ito  en tre  e l A yuntam iento  d e  M arquina y las  ca
sas d e  U garte y B arroeta sob re  e l p a tro n a to  d e  la  ig lesia p a rro q u ia l 
de  Santa M aría de J e m e in :

“L a  d e  v. m. de 5 de agosto  reo ib í y  con e lla  e l co n ten to  que es 
razón con las buenas nuebas de su sa lud  de v. m., n ues tro  S eñ o r se 
lo  aumiente com o des&ea, aca  la  tenem os todos a  serv ic io  d e  v. m . 
De lo p rim e ro  qu ie ro  a v isa r  a  v. m. de las fiestas de M arquina que 
h a  estado  aq u í u n a  com pañ ía  de com ediantes q u e  tru jie ro n  de Azpei- 
tia concertados en  500 rs. que e l frayle del M onasterio  fué p o r  ellos.



H an  rep resen tad o  4 comiedias y en  e l Concejo u n a  pagando  todos. Y 
a y e r  rep resen ta ro n  e n  M unibe y hubo  m ucha gente y m ucho sarao  y 
pago  la com edia 100 rs. T am bién  h ubo  re p a rtic ió n  de los 500 rs. «n 
e s ta  m a n era : 100 de don M artin  de M unibe y  100 de P ed ro  de So
la rte , a cada 50 de los dos alcaldes (ilegible). Don M artin  de L exard i 
A po lina rio  y don A ntonio  de Loviano a  cada  50 rs. E l ob ispo  de (Ro- 
s-on) se ha aliado a  las fiestas, que v in o  a  la  confirm ación . Ha áv id o  
to ros y dancas de p o ca  co n sid erac ió n  eceto  una que danicaron con 
d o ñ a  Isabel de lig a r te  y  d o n  P ed ro  de U ncueta. T am bién  se lian s í i -  

lu d a d o  m ucho P e d ro  d e  S o lar con  don Gonzalo. De las fiestas nó ay  
q u e  av issar m ás, p o rq u e  no tien en  más. p r in c ip io  n i postre , todos
es to s  días h as ta  e l dom ingo  ay  to ro s ....................................... etc . No se
o frece  más. Que n u es tro  S eñor guarde a v. m. com o desea. Y de Ca- 
reaga a 19 de agosto  1622.—F irm ad o : M artin  M artínez d e  C areaga” .

A. G. d2 A.

V72CAYA EN  AM ERICA

E n  el Institu to  Chilen>o de Cultura H ispánica , de Santiago de Chile, 
h a  dado ú ltim am ente  una in tera n tis im a  conferencia  el ilu s tre  h ispa
n is ta  don  Jorge de Allendesalazar, m iem bro  de l I  Congreso H ispano
am ericano de H istoria, celebrado en  M adrid hace algunos m eses, y  en 
el cual d icho  h is to riador hubo de presen tar varias ponencias de s in 
g u lar  relieve.

L a  disertación  de l señor A llendesalazar — ’’V isión  em ocional de 
V izcaya”— , escuchada po r n u tr id ís im a  concurrencia  y  con la del 
E m bajador de España, fu é  un encendido  canto a nuestra  patria , qae  
el con ferencian te ha  recorrido m inucio sam en te , en  especial G uipúz
coa y  V izcaya, de cu ya  tierra  procede su  linaje, que acaba de estu
d ia r  en  un  im portan te  libro. Don Jorge de A llendesalazar describ ió
o su auditorio , con  sobria  y  elegantísim a palabra, cargada de nostal
gias españolas, el paisaje y  la costa vizca ínos; B ilbao y  M arquina, 
re firiéndose , en exactas y  trém ulas descripciones, al carácter, seño
r il y  sencillo  de sus gen tes; a sus palacios, torres y  caseríos — vi
vero  de viejas h idalguías—, deten iéndose en  la m enc ión  de aquellos 
que m ás im portancia  tuv ieron  en la h istoria  del noble Señorío . E  
h izo  re ferencia  a sus fiestas populares, a sus lom erío s, cual la de



üanta Eufem ia, en  Murélaga, que c itó  com o la m ás característica de 
las conm em oraciones colectivas vascongadas, iodo a través de su  
directa  observación , de viajero apercib ido  y  m u y  culto , transido  de  
la m ás autén tica  em oción de España.

La d isertac ión  de don Jorge de AUcndesalazar, a quien el Go
bierno español ha  condecorado recien tem en te con  la encom ienda  de 
la O rden de Isabel la Católica, logró un  resonante éx ito , del cual 
nos com placem os en hacer eco en estas páginas.

D. de la V.

I W m iU S M O  SO BRE ALGO TAN  SERIO  COMO 
E L  PALACIO D E JU STIC IA

Ya hace varias decadas B ilbao viene exigiendo un  nuevo P alacio  
de Justic ia . E l q u e  ah o ra  se llam a as í — fracc ionado  en  dos— no  
reún« condiciones. E l caserón de M aría Muñoz p o r  v ie jo  y d e s ta r ta 
lado y e l ed ific io  de Ibañez de Bilbao, p o r  q u e  n o  fué constru ido  
para  e llo  y tiene p o r  ta n to  graves deficiencias.

Y el decoro  de V izcaya exige con p rem u ra  que la Justic ia , una 
de las más a ltas  y nobles funciones dol E stado , tenga su adecuada 
m ansión. Y ya q u e  han  sido  alojados como se d?be o tras  altas fun
ciones oficiales creem os que y a  es el mom'ento que tra s , no sabem os 
sí siglos ya, se ad m in ís tre  la ju stic ia  en c lim a m ateria l que envuelva 
con d ig n id ad  lo que ya se realiza en un clim a m oral elevado p e ro  
¡ay! a la in tem perie ...

R ecordam os a  estos efectos las m uchas discu-sion-'js, a lgunas m uy  
recientes, sobre e l lugar m ás adecuado  p a ra  c o n s tru ir  el nuevo P í;- 
lacio de Ju stic ia . P ero  no basta tan  buenas in tenciones. Que ya es 
hora que las en tidades a qu ienes incum ba dejen  bien a Vizcaya. Y 
ofrezcan  p o r  ejem plo  al E stado  un te rreno  capaz y a  p o d er se r  en  
el Bilbao viejo — no h ay  que p e rm itir  que e l c lás ico  B ilbao se 
conv ierta  en suburb io  y p o r  ello hay  que d e ja r  cen tros vivos y  fun
cionales en  su  p e rím etro  u rb an o — donde n u es tro s  m ag istrados y 
jueces puedan  se n tirse  dentro  de un m arco  d igno  d e  su alta función  
m oral y ciudadana. Y m ás en  nues tra  P ro v in c ia  tan  a lta  función  
debe se r cu id ad a  y a tend ida s in  desm ayos.

Esto del P alacio  de Ju stic ia  debe ser cosa e n  n u e s tra  V illa problo*



m a de an tañ o  y  d e  b arb a  b lanca. R ecordam os a  este  respecto  u n  
jugoso e ingenioso a rtícu lo  del llo rad o  Jo aq u in  Adán, publicado  
en  la  p rensa  local e l 16 de noviem bre de 1930... E n  e l m ism o se 
aboga p o r  u n a  rá p id a  solución de tan  p eren n e  p roblem a. “Bilbao, 
d ice , d eb e  oibstinarse e n  h a lla r  la  sohiciónt sea cua l sea, inc luso  la 
de ro b a r un Palacio . P orque aún este  m edio ex traño , pe rm ite  e levar 
y  robustecer la  sum a de conceptos m orale? sim bolizados p o r  la 
Ju s tic ia .”

No, no es p a rad o ja  y a estos efectos c ita  u n a  ingeniosa anécdota 
— ¡cóm o no! p aris in a—  en la  que con  cuño  m olieresco  se  refleja un 
caso e n  c ie rto  m odo  y alegóricam ente parecido.

P o r  su in g en io  no nos. resistim os a  pub licarlo . He aq u í su 
esqueleto  :

“En un re in o  im ag inario  van m al los asuntos del Estado. El 
pueblo  no p ag a  los tributos, y  la H acienda p ú b lic a  está  exhausta . 
E l e jé rc ito  no  e s  capaz de im p o n e r la d isc ip lina , p o rque  no se sa
tisface  e l sueldo a  las tropas. E n  la  cám ara  reg ia  se reúnen  los 
m in istros. E l g enera l y e l a lm iran te  p id en  d in e ro  a l in ten d en te ; el 
G ran Ju stic ia  lo p id e  tam bién , po rque, m ien tras  sus colegas v isten  
herm osos un ifo rm es, él tiene la  toga h ech a  un andra jo . E l in ten d en 
te  p rotesta, se res is te ; mas acab a  en treg an d o  c ré d ito  general y  a l 
a lm iran te . Sólo p a ra  el G ran Ju s tic ia  no  h>ay fondos, y deberá  seguir 
con su toga desgarrada . P ero  es p rec isam en te  esa toga la  causa  de 
todo  e l m alestar. E l pueblo h a b ía  ap re n d id o  q u e  la  Ju stic ia  e ra  e l 
m ás alto  v a lo r  h u m a n o ; que d eb ía  §er ena ltecido  y  respe tado ; que 
era  la  au to rid ad , la  norm a, el o rd en , la  sanción, e l  castigo  o  el 
p rem io. Mas, v ie n d o  a l juez ves.tido de harapos, el pueblo  o lv idaba 
la  fe y  e l tem or; no  cre ía  en  e l castigo  n i reconocía  e l d eber; se 
b u rlab a  del P o d e r  y del o rd en ; no  se sentía p ro teg id o  y o b rab a  
a su antojo.

Un d ía  e n tra n  los m in istros -en. la cám ara  regia sin  co n ten e r su  
estupefacción . Se h a  notado u n a  reacc ió n  rep e n tin a  en  e l pueblo. 
A cepta los im puestos, es. dócil, no  se in d isc ip lin a . La bo lsa del in 
tenden te  está llena. Se paga a los so ldados y m a rin o s; e l e jérc ito  
e s tá  un ido  y con ten to , ¿A qué se debe e l b ien es ta r im prev isto  del 
E stado?

E n la p u erta  aparece  el Gran Justic ia . Al verle, lo  com prenden  
todo. T rae  u n a  toga nueva, pom posa, boyante, p u rp ú rea , resp lande
ciente. E l pueblo  h a  v isto  la  Ju s tic ia  ennob lec ida , rebosando  p o d er; 
h a  recob rado  la fe ; se sien te  am parado .

El rey  llam a ap a rte  a  su tran sfo rm ad o  m in istro .
—D im e — le p reg u n ta— ¿cóm o has conseguido esa toga nueva?



— S eñor —contesta e l G ran Ju stic ia  bajando  los ojos—  la he 
robado .”

Es dec ir, un  P alacio  de Ju stic ia  a toda costa. A unque sea robado. 
Que m e perdonen  los dignos rep resen tan tes de la Ju s tic ia  en Bilbao. 
Ya nos alcanza que ello es d ific il, p e ro  m uchas fórm ulas hay  en  el 
tran sc u rso  d e  Ja v ida de un  pueblo que hace cu a ja r e n  rea lidad  lo 
que h as ta  u n  m inuto  antes p a rec ía  p e rte n ec e r  al j^ in o  ¡^ay! tan  feliz 
de la fantasía .

F. d e  Y. y  L.

LA CRUZ DE "P E T R IQ U IL LO ’

E n la página 13't correspondien te al p r im e r  cuaderno de l BOLE- 
T W  del año ú ltim o dábamos cuenta  de que nuestro  "A m igo" Luis  
de Garay había  descubierto  y  exhum ado  
la Cruz que recordaba al viajero que 
subiera  o bajara por la cuesta  del üda~ 
na, que habia  acabado alli sus dias el 
fam oso  cu randero  "Petriquillo”, y  que 
p a r  lo v isto  había sido  sepultada  como, 
consecuencia, s in  duda, d e  algunas obras 
hechas en  la carretera. Y a  nos figurá
bam os que nuestro d iligente am 'go no 
hab ia  de conform arse co n  eso. Y , en  
efecto, en el núm ero  sigu ien te pud im os  
p u b lica r a la  página S80, la partida  de 
d efu n ció n  de l ú ltim o ’’m éd ico” del ge
nera l Zum alacarregui, que él nos envío.

P ero  es m ás lo que tenem os que agra- 
cLecer a nuestro  tiuen "A m igof', pufis 

gracias, a  sus gestiones, una vez lim pia  
y  restaurada la cruz  ha  sido  colocada
de nuevo  en su s itio , a la v ista  de les viajero^:. Can m u ch o  gusto  
damos una fo tografía  de la m ism a. Como podrán  ver  nuestros lec
tores, si la re d u cc ió n  de l fotograbado lo  perm ite , la in sc r ip c ió n  es 
m u y  ctara. D ice: ’’A quí m urió  don José F ranco . Tellería, A lias ”Pe- 
trequUto", el 11 de agosto de 1S42”, Descainse en paz.

M. C.-li.


