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SIST E M A  D E  NU M ER A C IO N  NORTEAFRICANO. E&tudio 
<ie L ingü ístioa  C sm parada . P re m io  A ntonio  N ebrija , 1947. C onsejo 
S uperior do Investigac iones C ientíficas. In s tita ito  «A ntonio N ebrija» . 
M anuales  y  A nejos de « E m érita» , V I I I .  M adrid , 1949. U n  to m o  ei-. 
naetica 18 x  25,5 cm s. A u to r don Juan Alvarez Delgaido.

Nos com placem os en  re se ñ a r es ta  b en em érita  obra, cuyos pun tos 
d e  con tac to  co n  e l eu sk era  se  pueden  p rev e r con sólo p re s ta r  aten
ción  a  la p a lab ra  NORTEAFRICANO.

El au to r se dis.tingue p o r  su só lida preiparación y  u n  e sp ír itu  
c r ít ic o  su tilís im o  que le pe rm ite  llegar, co n  las m áxim as p ro b ab i
lidades de acierto , desde las voces m al in te rp re tad a s , desfiguradas 
y  ■contaminadas, con elem entos a lien ígenas, a  las form as p rim itiv as  
de l idiom a.

El m étodo  seguido es e l adecuado, dejando  de lado  e l  poco  ra
c ional s is tem a de T rom betti y  estab lec ien d o  la com parac ión  “ no 
sob re  u n o  u o tro  n u m era l aislado, sino  sobre la a rq u itec tu ra  y la 
se rie  to ta l del sistem a”. La base ad o p tad a  p a ra  com paración  es e l 
ex tin to  guancke  de Canarias.

Del sis tem a d e  num eración  de l gaanche  h ace  un e s tu d io  deten i
d ís im o  y  con una c r it ic a  dep u rad a  que co m p ren d e  n o  m enos d e  82 
pág inas d e  ap re tad a  p rosa , de cau tiv ad o r in te rés , a p>esar de lo 
á r id o  d s  la m ateria . A unque este  es tud io  es ob je tivo  y  no  co m p ara 
tivo, aparecen  alusiones a l vascuence, señalando  e l origen in d eu ro 
p e o  y concre tam en te  celta del num era l vasco ogei; añade que e l 
ca rác te r vigesim al d e  la  num eración  del goidelo  (céltico  p rim itiv o ) 
y del ac tu a l francés no puede provem ir del indeu ropeo  (cuyo s is te 
m a e ra  d ec im al), s ino  de] vasco-caucásico  com o sugirió  e l m alogrado  
C astro  Guisasola.

Es la ú n ic a  ocasión  e n  que e l au to r co inc ide  con  C astro  Guisa- 
sola, pues todas las veces que lo  c i ta  es p a ra  oponérsele. N ada tiene 
de p a r tic u la r  que halle defectos en  su o b ra  m eritís im a, p e ro  que, 
p o r  es ta r  conceb ida con un  “ p a r ti  p r is ” , in c u rrió  en  b u rd o s e rro 



res, algunos de los cuales revelan deficie'nte conocim ien to  del vas
cuence. No obstan te , acopió m a teria les  siem pre aprovechables con 
u n a  c r ít ic a  d isc re ta .

L a pirim era vez que e l seño r A lvarez Delgado m u estra  su oposi
c ió n  a  Castro G uisasola es a  p ro p ó sito  del n u m era l “2” del vasco 
q u e  estim a com o un  prés.tam o de l la tín ; p e ro  d ice “ que esto a taca  
p rec isam en te  la  base  de la teo ría  de C astro Guisasola” . Más ade lan te  
d ic e  q u e  no  puede ac e p ta r  la  ap ro x im ació n  de C._ Guisasola, del 
n u m era l basco “h ir u r ” con e l in deu ropeo  o  la tín  “ tres” :“ tr is ’̂  y 
a íiade “que e l vascuence corresponde , le tra  a  le tra , al bereb er kerad, 
co n  cam bios fonéticos y m ucho m ás claros y  conform es a l euskaro  
que los p ropuesto s  p o r  C. G uisasola e n  su  exp licac ión  p o r  el 
indeuropeo .

N uevam ente ap a re c e  la d isc rep an c ia  a  (propósito de amar, pues 
“parece  del todo inadm isib le  p re te n d e r  exp lica rlo  a bese del in 
deuropeo, pues n i dec^m^  n i sus derivados, com o el la tín  denarius, 
c lave  según C. G uisasola, llevan tran q u ilid ad  al ánim o. Sobre todo 
ex is tien d o  en  la  zona cercana del A frica  u n  n u m era l hom ólogo tan  
ce rcan o  fonética y  sem án ticam en te” . De bost o  boríz  d ice que no  
p u ed e  ex p lica rse  p o r  e l in d eu ro p eo  penkive, com o hace  C. Guisasola.

Sobre e3 n u m era l vasco  iau, laur  (cuatro) no  se m uestra  m uy con
c lu y en te  e l s.eñor A. Delgado. R echaza el p a ren tesco  co n  id iom as 
del g rupo  C uch ita . A dm ite com o m ás p robab le  una com parac ión  
con e l sá n sc rito  y  con el eg ipcio  y  cop to , aunque e l p rim e ro  es 
dndeuropeo y los o tro s  dos cam iticos.

E l va§co za zp i (siete) lo  ap rox im a al estrusco cezp  y  a l co.pto 
sasf, sug irien d o  q u e  unos y o tro s  pueden  p ro ce d e r  de un  tronco  
com ún que a b ra ce  a estas lenguas, a l eg ipcio  sa fh iv , al sem ítico  
hübai- y a l in d e u rp e o  sepi^m .

E stu d ia  e l a u to r  las fo rm fs bal y eka (uno) del vascuence y tam
b ién  se a p a r ta  de la tesis so sten id a  p o r  C. Guisasola. D ice que no 
puede d a rse  com o exclusiva la ap rox im ación  del eka  vasco con el 
in d eu ro p eo  p o rq u e  en  las lenguas, africanas se e n c u en tra n  form as 
s im ila re s  y tam b ién  en  las sem íticas y  caucásicas. E l bi (dos) vasco 
lo  ap rox im a a] la tín  y  al celta, De se i (seis) o p in a  que se puede 
ap ro x im ar q id iom as in d eu ropeos, cam itas y  sem itas. De zo r tz i  
(ocho) y  bedera tzi (nueve) d ice que la deso rien tac ión  es general 
en  los tra tad is tas , pues pueden  ap ro x im arse  al georgiano, a l egipcio , 
ü l árabe y al bereber. El au to r m u e stra  p referen c ia  p o r  este  ú ltim o, 
p o r  razones que nos p arecen  m uy  fundadas. El am ar  (diez) lo tiene 
indudab lem ente  com  p réstam o  a fr ica n o  (merau, eg ipcio ; m araiva, 
canario , y  m erau, bereber).

Lo m ás no tab le del traba jo  d e l a u to r  en lo  que a l eu sk ara  se



refiere, son las co n c lu s io n 's . "Sea o no cierta  — dice—  la tesis del 
vasco-iberism o, tos num erales de la base de l sistem a num era l vasco  
so n  en su m ayoría  norteafricanos...”

He aq u í o tra  vez puesta sobre e l tapete  la fam osa teo ría  que 
lanzada y respaldada p o r  la  au to rid ad  del g ran  H um boldt resurge 
s iem p re  que se h a  in te n ta d o  so te rra rla . No obstante, e l vasco-iberis
m o del seño r A lvarez D elgado d ifie re  algo del p rim itivo , pues agrega: 
”Y  estas conclusiones de los num erales las juzgam os in teresan tís i
m as para la com paración lingüistica  general del id iom a  vasco. Por
gue  JWfi lleva a adm itir  que SOBRE UNA CAPA GENUINAMENTE 
VASCA (a  que pertenece el vigesim alism o, los com puestos y  tal vez  
algún num era l irreductib le  com o  LAUR, BORTZ o ZORTZÍ) SE  SU
PERPUSO UNA BASE AFRICANA, SEGURAMENTE IBERICA, y  so. 
bre ambas una  con tam inación  poserior de elem entos indeuropeos, 
predom inan tem en te  celtas, y  rom ánicos. Y SE ALCANZA BIEN QUE 
LUZ PUED E DAR ESTO PARA LA EXPLICACION INTEGRAL DEL 
VASCUENCE.

Y b ien , se ñ o r Delgado, ¿ P o r  qué n o  acom ete la obra  d e  buscar 
e^a exp licación? La base sobre  que o p era  en  su o b ra  es c ie r ta 
m ente dem asiado  estrecha p a ra  e llo ; sólo la  num eracióm , Y téngase 
en  cuen ta  que los núm eros em ig ran  fácilm ente em pujado? p o r  las 
transacc iones com ercia les. E stud ie  eJ eu sk e ra  en  toda su  am p litu d , 
<iue b ien lo  m erece ; del f in o  ta len to  c r ít ic o  del seño r A lvarez Delga
do  se p o d r ía n  e sp e ra r  avances insospechados. La labor, com o co
m entábam os en  o tra  ocasión, es dura. H ay que segu ir el ejem plo 
de l p r in c ip e  B onaparte , de D odgson y  de tan to s y tan tos o tro s  as
tro s de p rim e ra  m agn itud  en e l cam po d e  la  filología, que lo p rim e ro  
q u e  h ic ie ro n  es a p re n d e r  a h ab la r con abso lu ta  so ltu ra e l vascuence. 
S obre d icc io n ario s  y  g ram áticas  no  Se p u ed e  h a c e r  u n a  la b o r se ria  
n i e sq u iv ar g ravísim os erro res.

1 H ágalo el señor A lvarez Delgado! No le pesará . Y ju n to  con esta 
inv itac ión , un  poco egoísta p o r  nues tra  p a rte , rec iba  la m ás s in c era  
felicitación  p o r  la interes.antísim a o b ra  que h a  publicado .

I. Mi E.

LA LE N G U A  VASCA. P o r  Antonio Tovar. B ib lio teca  de los 
Am igos del P aís. S an  Sebasltáán, 1950.

P odría  el Dr. don A ntonio  T ovar h a b e r  titu lad o  su m onografia  
bajo el ep íg ra fe  de EL IM POSIBLE VENCIDO, com o el P ad re  L arra-



m endì titu ló  jactanciosam «nte su  G ram ática. Ambos tuv ieron  un  p a 
rec ido  de&ignio: d esen trañ a r los m isterios de n u es tra  esqu iva lengua.

P «ro  am bos tam bién fracasa ro n  afo rtunadam ente . Y d igo fracasú- 
roii, p o rque  la esfinge sigue con el .ceño fru n c id o ; y digo cfortunadc~  
m ente, p o rque  así seguirá e je rc itan d o  la  cu rio s id ad  de los sabios, de 
los sabios de todo  el m undo. V iw  todavía el co b a y a  y viva p o r  m u
chos años, p a ra  que sob re  él se siga experim en tando  e l suero  d e  la 
verdad , de la  le jana verdad.

Si ai L arram en d í nada se le  p o n ía  p o r de lan te  e n  punto  a  alum 
b ra r  orígenes, e l p ro feso r sa lm anticense se m u estra  sabiam ente cauto  
en sus conclusiones.

No h a  p o d id o  p re sc in d ir  de l com parativ ism o, p o rq u e  eso  se ríá  
tan to  com o re n u n c ia r  a la so lución  del p rob lem a; p ero  h a  sabido con
tenerse d e n tro  de una p-rudente ob je tiv idad , aunque m ostrando  una 
c lara  adhesión  a l nexo vasco-caucásico  tan  c a ro  a Bouda y a Lafon.

L a h is to ria  d e  la lengua e s  u n  espécim en de c la rid ad  expositiva . 
U no se s ie n te  en  e l aula, m ien tras  e l p ro feso r — que no  es un  barba, 
s ino  un  galán—  desgrana la  lum inosa lección.

La fonética, d e l id iom a ocupa tam bién el lu g a r  destacado  que hoy  
le co n ced en  los m ás rigurosos m étodos. No es in d ife ren te , n i m ucho  
m enos, conocer las leyes p o r  q u e  se rigen las a lte rn an c ia s  de son idos 
n i la  evo lución  y  m utación de las le tras en  m om entos h is tó ricos d ife
rentes.

Con dec ir, finalm ente, que en la m orfología del vascuence se llega 
ü a lzar el velo  que cubre la  facies de la .pasiv idad del verbo, se  h a b rá  
d ich o  cu an to  se pueda d e c ir  en  apoyo del v a lo r  d id á c tico  de la  m o
nografía. A hí es. n ad a  reso lver c o n  d iá fan a  exposic ión  d<» ca te d rá tic o  
ese d if íc il c ru c ig ra m a de n u es tra  g ram ática. De M üller a S ch u ch ard t, 
la  pasiv idad  h a  quedado perfec tam en te  d e te rm in a d a ; no así tan  c la
ram ente exp licada.

L as sum arias ind icac iones de b ib liografía  nos descubren  que son  
los ex tran je ro s  los que nos es tán  descu b rien d o  y  éso  no está pues to  
en razón. P o r eso  es ex trao rd in ariam en te  o p o rtu n a  la ape lación  de 
T o v ar a  q u ie n  c o rre sp o n d a  p a ra  q u e  “las m adres vascas sigan ense
ñando  a sus h ijo s la  lengua m ilen a ria , y  en las m ontañas siga reso
nando  p o r  los caseríos el m is te rio so  id iom a quo nos in troduce d ire c 
tam ente en la  p re h is to ria  de E spaña  y de todo el O ccidente” .

P arec idos concep tos h ab ían  sido  expresados p o r  los m aestros Me
néndez Pelayo y  M enéndez P id a l y  p o r  un  augusto  je ra rc a  cuyas vo
ces resonaron  en  la  nave de c ie r ta  fáb rica  de Oñate.

F . A.



E Ü S K A L D U N A K . P oem a, por N icolás O rm aechea, «O rixa». 
E d ito ria l lo h aro p en a . Z arauz , 1950.

Tuvim os en  su d ia  la g ran  fo rtu n a  de h a c e r  las copias de la ob ra  
con des tino  a  la  im pren ta . L o cual nos d ió  ocasión de una larga y  
reposada p regustac ión  ác  la  rec ia  obra de n u es tro  “O rixe” .

Esta e ra  m uy  esperada  desde h ac ia  m uchos .gñós. Su no tic ia  hab ía 
cund ido  eii todos los m edios m ás o  m enos in te resados en la v ida 
lite ra r ia  del eusk«ra. H asta se h ab ía  desesperado  de p a rte  de m uchos 
d e  verla im presa . P o r  ego su ap aric ió n  ah o ra  h ab rá  so rp re n d id o  a 
no pocos. Y es ta  c ircu n stan c ia  de espectación  h a rá  ah o ra  q u e  el 
exam en y la  c r ít ic a  de ella sea m uy tam izada. 3ea, enhorabuena, 
todo  lo tam izada que se q u ie ra ; la p ro d u cc ió n  d e  “O rixe” , asi lo 
esperam os, sa b rá  a rro s tra r lo  todo. N osotros sabem os d ec ir  que ella 
es una de las pocas en que nuevas lecturas nos han  llevado a  nueva 
adm iración, de las buenas p ren d a s  lite raria s  d e  lo  que leíam os. Se 
ap recia que tras de la  o b ra  se oculta un m uy poderoso genio poético .

Digam os com o im presión  g enera l d e  ella que la o b ra  sabe a 
recia, cíási-ca, lejos, sis tem áticam ente lejos, d e  todo resab io  d e  ro
m antic ism o, lo  m ism o d e  sen tim ien to  com o de im aginación . N ada 
de im ag inación  fan tástica, nd sen tim ien to  desbordado  o  exa ltado . 
T odo  se ren id ad . P ero , eso sí, todo ello com o fru to  de una v isión  
poética, d-e un  ojo poético , que descubre en cada  lem a y  cada 
caso los aspectos m ás hondam en te  poéticos, m ás rec iam en te  hum a
nos, m ás p o p u la rm en te  p in torescos... Y con so ltu ra , desenfado y 
g rac ia en  e l m anejo del tema.

Canta e l poeta  en  ca to rce  Cantos la v ida vasca en el transcu rso  
de l año. Con todas la_s faenas d e  un caserío  de la raya de Guipúzcoa 
con N avarra , m itad  g ran ja  agríco la , m itad  b o rd a  de pasto res, com o 
lo son o rd in ariam en te  nuestros caseríos m ás típ icos. Con todas las 
fiestas del c ic lo  «nual. Con todaf» las con tingencias y afanes de la 
v ida de aldea (Pesta-buru, O lentzaro, Iñ au te ri, L e tari; G aztainaro, 
A rtazurike ta , A xurtaro, A rta jo rra , B elarreko, E u ltz i; P a la n k ari, Lais- 
te rk a ri, A izkolari, Segari, A ari-talka, A rrau n la ri; E ztaiak , Illetak...). 
T odo ello a l red ed o r de una deliciosa “ fábu la” de los am ores de 
u n a  p are ja  de tal m edio.

El verso , que algunas veces afecta c ie rto  abandono, tan p rop io  
d e  un poem a, que nunca suele n i debe ser im  p r im o r  de versifica
ción , con todo — es tal el dom inio  y  m aestría  del au to r—  o rd in a 
riam ente pcvist« una ro tu n d id a d  de cadencia  y una novedad  y  exac
titu d  de rim aj que so rp ren d e  en obra de tan to  a lien to . N ada de 
lugares com unes. Nada, sob re  todo, de rellenos. Los m enores reco
vecos del vei^o  n u tre  nu es tro  poeta de nueva so rp ren d en te  savia



de observación  y  con ten ido  poético . Es a este respecto  d e  lo má& 
denso, irihko , d iríam o s, que hem os visto.

S i se nos d ie ra  <a escoger uno  §olo d e  Jos C antos p a ra  n ues tro  
gusto, nos encon traríam os enorm em ente  em barazados en  n u e s tro  
em peño. Cada C «nto nos p a rece  e l m ejor, Y es q u e  creem os since
ram en te  que el p o e ta  en cada uno de ellcw ge su p e ra  a s í  m ism o, 
hasta  llegar en  es te  ritm o  d e  co n tin u a  superación  al ú ltim o  C anto , 
que, sin  se r  el m e jo r de todos, e§, s in  em bargo , u n o  de los más. 
p in to rescos y  raá§ hondam ente sen tidos y  observados al m ism o 
tiem po  (m uerte y funeral de 3a abuela, seguidos de u n  p a r tid o  de 
pejo ta a  la rgo  p o r  los sacerdo tes que h a n  celeb rado  e l funera l).

Las v iñe tas q u e  ilu s tra n  la  o b ra , m uy acertadas. R ecio a rte  d e l 
d ibu jo  el de Santos E cheverría , tan  en consonancia  con  e l tono  del 
tex to  d e  “O rixe”. L a  E d ito ria l h a  cu m p lid o  igualm en te con el arle  
de se lección  a que nos. tien e  acostum brados. L a p o rta d a  es o b ra  
de ía Casa L aborde  y L abayen , de Tolosa, Muy orig inal.

A uguram os a  la o b ra  un  éx ito  de lib re ría .
M. L.

E L  E N IG M A  D E  LA M U E R T E  D E  N A P O L E O N  I ,  po r Ig n a 
cio M aría B arrió la , D istribu ido ra  N o rte . S an  Seba¿stián, 1950.

N o puede d ec irse  que la  vocación  lite ra r ia  en  los m éd icos sea un 
caso aislado n i que venga de ayer. S iguiendo  sus p ro p ias  m aneras d e  
o p e ra r  acaso  co n v in ie ra  que estud iá ram os la  etiología del fenóm eno 
y d iéram os un  diagnóstico , aunque  fu era  p rov isiona l, po rque to d as 
las m anifestaciones ex ternas de l hecho  acusan  u n a  ep idem ia de ca
rá c te r  endém ico . Si yo no tu v ie ra  todo  e l m iedo  q u e  le  tengo  a l Doc
to r  G árate, m e a trev ería , s irv iéndom e de gráficas, a  acom eter e l es tu 
d io  p e ro  d e b o  reconocer que e n  es te  caso el m iedo  es m uy  su p e rio r  
al deseo.

P ró logo  a p a r te , estam os an te  un m édico, b ien  lo d ice e l títu lo  de 
la  obra y, adem ás, an te  u n  m édico  q u e  n o  só lo  sabe e sc r ib ir  sino  
que tiene una sana p reocupación  lite ra ria . D espués de lo  d icho , esto  
no debe so rp re n d e rn o s ; quizá no  pud iéram os d e c ir  o tro  tan to  si nos 
en co n tráram o s an te  o tro  p ro fesiona l de no  im p o rta  que especie. Es 
m édico que -escribe, luego sabe hacerlo ; m ien tras  no se dem uestre  lo 
co n tra río , e l v a lo r se les supone.

B arrió la , m édico  activo, de los que p in c h an  y co rtan , ten ía  p u es to s



sus ojos, hacía tiem po, en  un  pac ien te  que no «ra un  pacien te cual
qu iera , N apoleón, nada m enos. Yo creo  que lo v is itab a  todos los d ías, 
acaso m añana y ta rd e ; ¿ h a  com ido  b ie n ? ; ¿qué ta l h a  do rm ido? , ¿se 
ha  bañado?, ¿s ien te  pesadez tras, las com idas?, ¿cóm o le s ien tan  las 
féculas?, ¿y  los huevos? ¡oh, los hu'Cvos! E sto  se lo p reg u n tab a  el Doc
to r  no a la m ujer del enferm o n i s iq u iera  a  su p ro p ia  en fe rm era  que 
a lo m e jo r n o  estaban  en teradas, s ino  a  sus biográfos. Y d ía  a d ía , el 
galeno ib a  anotando todo  aquello co n ten id o  e n  las b iografías que pu
d ie ra  te n e r  la m enor relación  co n  e l «stado  sa n ita rio  de l enferm o. 
Un estud io  asi ten ía  que darle  un  d iagnóstico  p e rfec to  aunque él, 
m édico  a l fin , lo p resen te  com o h ipó tesis .

L o que acaso no sepa e l m édico, y se lo voy a  d e c ir  yo, es que a l 
ha.cer la  h is to ria  c lín ica  del Corso, p a ra  fo rm u lar e l d iagnóstico  de su 
m al, le ha hecho una b iografía  com pleta que se lee con v e rd a d e ro  
ag rado  y nos da una v isión  acabada  del E m p erad o r de los franceses.

M. C.-G.

SA N  S E B A S T IA N . (Pase>ando por la  C iu d ad ). D ibu jos de A gus
t ín  A nsa. C om entarios d e  V . C obreros U ran g a . I n d u s tr ia  G ráficu 
V alverde, S. A.— S a n  Sebastdán.

Es u n  lib ro  codiciab le aho ra  y cod iciado  luego, cuando  se p ro 
duzca en  no  le jano  plazo el ago tam iento  que suele se r  e l afo rtunado  
fin  d e  los lib ros valiosos.

N adie que pase la v is ta  p o r  los subyugadores dibujos, de A gustín 
Ansa, q u e  es el d o c to r  Ansa de su ac re d ita d a  consu lta , d e ja rá  d e  
en tregarse  a Ja ten tac ión  de a d q u ir i r  un  ejem plar. E l en c an to  obje
tivo  de San Sebastián y  e l encanto  sub je tivo  d e l láp iz  d e  Ansa son 
dos sirenas m uy peligrosas p a ra  los pecu lios p a rticu la re s .

Se Je h a  v isto  a  A nsa “ t ira r  de láp iz” a  la in te m p e rie  en  cual
q u ie r  m om ento  lib re  que le dejan  los afanes, d e  su  p ro fesión . U nas 
veces a  cara d escu b ie rta ; o tras veces recatado  d en tro  del coche 
que le lleva tras los enferm os. Así ha so rp re n d id o  los rincones m ás 
bellos de la  c iu d a d : a  p leno  sol, a  lluv ia  to rre n c ia l o a  m ed ia luz. 
Cada m om ento  atm osférico  hace g u ia r  d e  m odo d is tin to  su  láp iz  
m ágico. P o r eso sus dibujos están  ah ito s de sol, ca lados p o r  la  lluv ia 
o desvanecidos p o r  la brum a. T an  es as í que al llegar, p o r  ejem plo , 
«I le c to r  al dibujo  de la calle de H ern an i en fren ta d a  co n  el B uen



P asto r, no  tiene m ás rem edio  que p asa r  ráp id am en te  la hoja “p a ra  
no  m ojarse” .

Sabe esquem-alizar cuando así se lo  propone, y  e l resu ltado  es 
p a rticu la rm en te  g rato  a la v is ta . Sabe tam bién , cuando  q u ie re  obte
n e r  un objetivo  d is tin to , com placerse m orosam ente en  los m inuciosos 
reco rrid o s del láp iz  p a ra  lo g ra r  una real im presión  de las cosas. 
D igalo si no  ese tem plete de l c lau stro  de San Telm o, que p arece
o rran cad o  al ob je tivo  de S ig frid o  Koch.

Acom pañan a d ibu jos tan  ce rte ro s  unos com entarios del tam bién  
.p in tor V. C obreros U ranga, Son dignos — y  es m u ch o  dec ir— de los 
dibujos En C obreros U ranga h a y  un  fin ísim o  lite ra to  que debe e je r
c i ta r  m ás su b u en a  plum a. A hora nos h a  dado un tex to  “p ic tó rico  
que cuadra  m u y  b ien  con  las ilu straciones, in c lu so  cuando  alude, en 
obsequio a un  acercam ien to  a r tís tic o  a  la m en talidad  popu la r, a una 
E aso  no  m aridab le  h istó ricam en te  con  San S ebastián , o a un  Piko- 
L ore  d is tan te  del Loreto-Lorito . S on  concesiones de a r tis ta  a la con
c ienc ia  popular.

Es, en siuna este SAN SEBASTIAN de Ansa-Cobreros una Guia 
insuperab le , y d-esde luego dnsuperada, de nues tra  D onostia y e i r e -  
cuerdo  más en tra ñ a d o  que puedan  llevar a sus tie rra s  quienes han 
de resignarse a no  p o d e r tra s la d a r  la  ciudad  a sus regiones.

F. A.

CIENCIA Y OSA DIA  S O B R E  LOPE D E  A G U IR R E  E L  P E 
REG RIN O . CON DOC UM ENTO S IN E D IT O S . Emiliano Jos.—
E scu e la  de E s tu d io s  HSspamo-Americaiios. Sevilla. 1950.

Se pod rá  o no,_ si se qu iere , acep ta r los pun tos d e  v is ta  de Em i
liano  Jos en su  fam osa o b ra  “La E xped ic ión  de U rsúa a l D orado 
y  la Rebelión de L ope de A guirre según docum entos y  m anuscrito s 
in é d ito s” (H uesca, 1927), p e ro  lo  que, al en fren ta rse  c o n  la figura 
ca d a  vez m ás d iscu tid a  del o ñ a tia rra , resu lta  de todo p u n to  im po
sib le, es p re te n d e r  de jar de la d o  o m in im izar la ím proba la b o r de l 
g ran  am erican is ta  aragonés que ca s i h a  agotado el cam po d<; Ja in 
vestigación d ocum en ta l a c e rca  de L ope de A guirre. , ^ .

El caudillo  m arañ ó n , com o hom bre, puede d escu b rir , y de hecho  
descubre  c a d a  d ía , r iqu ísim as e in éd itas  facetas de su  com pleja per- 
-onalidad  a qu ien  se ponga con atención  a  c o n s id e ra d o , p e ro , de 
hecho, la m a te ria  p a ra  esta m ed itación  ha sido en  una gran  p a r te



m agníficam ente su rtid a  p o r  E m iliano Jos. E n m uchos m om entos no 
]>uede darse un paso sin  e l lib ro  de éste. Sobre todo, Jos obliga a 
tra b a ja r  con los c inco  sen tidos puestos en  el tem a. ¿Qué em pacho 
puede h a b e r  en  dec lararlo?

El orgu llo  in te lectua l m al en ten d id o  im p id ió  a un e sc r ito r  suram e- 
ricano  el confesarlo , a  u n  e sc r ito r  que , adem ás, p o r  lo  v isto , quiso  
a ñ a d ir  al fusilam iento  e] in ten to  de h a c e r  desaparecer el cadáver. 
In ten to  im posib le ; las huellas, c la rísim as, lo delataban  y lo delata
ron. Si al em.peño Se añade adem ás e l de a d o p ta r  u n a  p o stu ra  a rre 
gante co n tra  la tesis del p re tenso  desap-arecido, se ju stifica , o se 
exp.lica al m enos lo  v io len to  de la  resp u esta  de E m iliano  Jos. Una 
respuesta cuya irritac ió n  p arece  h as ta  excesiva en  algunos m om en
tos al m enos. El co n tra d ic to r  de Jos sa le  m alparado , m alparad ísim o , 
sin  esos penosos detalles accesorios que el le c to r  hub iese  agradecido  
se le  aho rrasen . P ero  a Jos, puesto  a v in d ic a r  su h o n estid ad  his- 
to riográfica , no h a y  m anera  de su je ta rle  la  ind ignación . T odavía 
L ope de A guirre , a cua tro  siglos de sus andanzas, sigue apasionando .

“ C iencia y  osad ía sobre  L ope de A gu irre  e l P e reg rino” co n stitu y e  
o tro  riqu ísim o  a p é n d ic“ al fam oso lib ro  de Jos a rr ib a  m entado. En é l 
se insertan, dos cap ítu los del m anuscrito  in é d ito  de Diego de .^guilar y 
de C órdoba “El M arañón” , sobre  la  co n firm ac ió n  de don F ern an d o  dor 
Guzmán com o general de la g u erra  co n tra  e l P erú  y  sobre  su p ro 
clam ación de P rín c ip e  de l P erú , T ie rra  F irm e  y C hile, con el epi
sodio  de la  m uerte  p o r L ope de A gu irre  de Ju a n  Alonso de La Ban
d e ra  y  de C ristóbal H ernández; d ec la rac io n es  de algunas personas 
que -habían, estado en  la  Isla M argarita y  huyeron  de e lla  a  la Isla 
E spañola en  el nav io  del p ro v in c ia l M ontesinos; u n a  in fonnac ión  
de la Isla  M argarita y docum entos ane jo s; in fo rm ac ión  de A ntón 
Díaz d e  Acevedo, que fac ilitó  la  fuga, decisiva p ara  la  cau sa  rea lista , 
del m arañón  P eralonso  Galeas, y o tra  d e  R odrigo  L ucero , a quien 
A guirre  quem ó su nav io  en  B orburata , y  ca rtas  y relaciones do los 
m ag istrados de la A udiencia de Santo D om ingo, adem ás de otros 
in te resan tísim os docum entos.

Un re p a ro  conv iene a la co n fo rm idad  de Jos con el d iagnóstico  
de los doctores peruanos L astres y Seguin acerca de A guirre  y de 
su reacc ión  com o p resu n to  segundón. Los p siq u ia tras  peruanos es
c r ib e n : “E l segundón, cuyo tem peram ento  no le  p e rm ite  la  ac titu d  
sum isa y el acatam iento  incond icional, reacc iona  ant« e l herm ano  al 
que la  ley  y las costum bres han  colocado encim a. R oacciona con el 
resen tim ien to  o la  rebe ld ía , que se d esa rro llan  in ic ia lm en te  fren te  
a  la figura d e l herm ano  m ayor, p e ro  que se p ro y ec ta  luego a l pad re , 
al jefe, a l Rey, a D ios.”

L a in d u cció n  no  p arece  acertada. E l segundón, en  el p a ís  vasco.



a c e p ta  siem pre su s ituac ión . No se da aquí nunca e l caso del segun
dón  ivbelado  co n tra  su  herm ano  m ayor, E l segundón acep ta su si
tu ac ió n  com o un  hecho  contra  .el que no cabe n i e l exam en m ás 
elem ental. Miles de segundones vascos han  acep tado , y seguirán  
acep tando , su  s ituac ión , sin  o cu rrírse le s  esbozar e l m en o r gesto 
d-e pro testa .

J. A,

LA H U M IL D A D  E X A LTA D A  O FRA Y  P E D R O  D E  BAR* 
D E C I .. . ,  p o r G. R egino de A zaiza. Orduña-M adrl^d, 1950.

R ecien tes son l3s gestiones <jue con s.u hab itua l d inam ism o está  
p o n iendo  .en juego el p residen te  de la  D ipu tación  de V izcaya y co
la b o ra d o r de este BOLETIN, don Ja v ie r  de Y barra , p a ra  tra ta r  d e  
rep o n e r en ac tiv id ad  e l p roceso  de bea tificac ión  d e l .siervo de D ios 
F ra y  P ed ro  de B ardeci y  Aguinaco.

O rduñés el fu tu rib le  Beato, esa c ircu n stan c ia  era a lic ien te  sobrado 
I>ara que en la  d e lin eac ió n  de su  figura se e je rc itase  e l  ta len to  in 
v es tig ad o r del caballero  tam bién  o rd u ñ és don A rsen io  d e  Izaga, 
m iem b ro  m uy au to rizad o  del C uerpo  de A rch iveros, B ib lio tecarios y 
A rqueólogos que se « n cu b re  bajo el anagram a de G. R egino de Azaiza. 
D e cóm o h a  dado c im a 2 su co m etid o  eg. la m ejo r m uestra  el lib ro  
q u e  h a  “ ixjalizado” con esa h o n d u ra  que es p a trim o n io  de los 
hom bres avezados a la  persecución  del d a to  d o n d eq u ie ra  que em erja. 
L a ex h au ric ió n  d e  fuentes es el fenóm eno que inm ed ia tam en te  se 
p ro d u ce , s in  que h a y a  derecho  a  p ro te s ta r  de ello, p o rq u e  es una 
d es tru c c ió n  v iv ífica, com o la de la  sem illa del Evangelio.

No q u ie re  esto d e c ir  que don A rsenio  h ay a  p ro d u c id o  un  lib ro  
lle n o  de no tic ias, p e ro  ayuno  de am en id ad . E l b u sc ad o r de am eni
dades h is tó ric as  y e l  in q u ir id o r  de dato s sab rán  i r  d irec tam en te  al 
p a ra je  del lib ro  que a cada c u a l in terese , y  es seguro  que am bos 
q u ed a rán  s a tis f^ h o s . La b io g rafía  se  lee sin  o b s tá c u lo s é s to s  que
d an  reservados en u n a  especie de “sancta-sancto rum ” donde se 
g u a rd a n  y exh iben  p a ra  los consagrados.

Q uiera Dios quo el lib ro  del soñor Izaga s irv a  p a ra  rem over el 
p roceso  de b ea tificac ió n  de l p o rten to so  franciscano  que, nac ido  en 
tie r ra  v izcaína, hizo g erm in ar sus v irtudes en  tie r ra  u ltram arina .

F . A.



LA L E N G U A  VASCA. G R A M A TIC A , C O N V E R SA C IO N , 
D IC C IO N A R IO , por I . López M endidábal. B u en o s A ires.

Soy d eu d o r a don Issac López M endizábaJ de m i recuperac ión , 
defic ien te , es c ierto , de la  lengua vernácu la  p e rd id a  en  los rincon-es 
•de un colegio. Q uiere esto d ec ir  que el ju ic io  que em ita sobre el 
v a lo r de l lib ro  a rr ib a  referido, p o d ría  e s ta r  m atizado de cierta  
parc ia lidad .

Sin em bargo, el hecho  de que un en ju ic iad o r aduzca la  experien 
c ia  p ro p ia  en  apoyo de la  ca lidad  d id ác tica  de u n a  p ro d u cc ió n , tiene, 
aunque  parezca parado ja , m ás d e  objetivo q u e  de subjetivo.

Mi pequeña experienc ia  se p rodu jo  g rac ias al M anual de Conver
sa c ió n  de es te  m ism o autor. De aquel M anual a  esta  G ram ática , aun
que sustancialm ente sean  una m ism a cosa, h ay  m ucho  cam ino  reco
rrid o . Y, com o las obras de los hom bres son, cOmo los m ism os hóra- 
b res , perfec tib les, h ay  que señ a la r que en  el l ib ro  que se com enta 
se  adv ierten  evidentes superaciones sobre las ed ic iones an terio res. 
Com o tales pueden  in d ica rse  la  m ayor im p o rta n c ia  de su p a r te  gra
m atical y, sobre  todo, e l pequeño  vocabu la rio  de form as verba les que 
resu lta  tan  o rien tsd o r p a ra  e l cand ida to  a  la  cod ic iada  posesión  de la 
lengua vasca.

Un nuevo ac ie rto , en sum a, del D octo r in  u troque  (este u troque  es 
D erecho y  F ilosofía y L etras) que es don Isaac López M endizabal.

F . A.


