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N o se h a  escrito  to d a v ía , o a l m enos no se h a  p u b licad o  (̂ ), 
u n  estudio sobre lo que las  m ujeres significaron  en  el ap osto lad o  
d e  San  Ign acio  de L o yo la . E n  él h ab rían  de d estacar, desde luego, 
d o s  grupos: e l de las  ricas y  d e v o ta s  señoras c a ta la n a s — In és Pas- 
c u a l e Isab el R oser, ante to d o — que con sus lim osn as y  con su 
afecto  m aterno sostuvieron a l san to  en el la rg o  periodo d e sus 
estudios y  peregrinaciones; y  el de las  a lta s  d am as de la  C orte de 
C arlo s V , quienes, com o d oñ a L eon or M ascareñas, d oñ a Isab el 
d e  Osorio y  doñ a M argarita  d e  A u str ia  p rotegieron  a  la  n acien te 
C om pañ ía de Jesús y  cooperaron con el sacrificio  de sus b ien es y  
d e  su com odidad a la  obra reform adora de su fundador.

Pero p a ra  que el estudio fu era  ju sto  y  com p leto , d ebería  aso
c ia r  a  ese d o b le  y  resplandeciente cortejo  o tro  m ás m odesto y  
fam iliar, sin e l cu a l no pueden situarse ni entenderse h istó rica
m ente ciertos aspectos de la  form ación y  tran sform ación  de L o 
yo la . Y  es ta n to  m ás convenien te ad v ertirlo , cu an to  que m uchas 
b iografías ign acian as apenas m encionan su fa m ilia  sino p ara  
recordar sus pecad os o, a lo m ás, su trad ición  m ilita r  y  cab alleres
ca . E xistiero n  ciertam en te ésta  y  aquellos, pero  e x istió  tam b ién  
u n  coro de señoras cu ltas y  d ev o tas  que fueron p rez d el lin a je , y  
que ejercitaron  en trances d ifíc iles  ju n to  a  Iñ ig o  de L o y o la  la

(1) Antes de la ^ erra  io preparaba el profesor de Historia Eclesiástica de la Uni- 
Tersidad de Innsbruck, P. Hugo RahneT, S. I. y le proporcionamos algnoos datos para 
él. Ko sabemos se haya publicado todavía.



fu n ción  tu te la r  y  m atern a  que tien e D ios d estin ad a  a  la  m u jer 
cristian a.

L a s  dos p rim eras que h a n  de recordarse v in cu la n  dulcem en te 
la  C asa-Torre de L o y o la  con la s  vecin as v illa s  de A zco itia  y  A z- 
p e itia .

A  m ediados d e l sig lo  X V  estaban  am bos pu eb los m u y  lejos d e 
m irar a L o y o la  con e l a fecto  y  la  em ulación  de enam orados que 
h a n  sido luego  proverb iales en ellos. Se unieron m ás b ien  con la  
m ayo ría  de las  v illa s  guipuzcoanas para  quem ar y  arrasar el odiado 
torreón de a q u e lla  tu rb u len ta  y  a ltan era  fam ilia . Y  Juan P érez 
de L o y o la , el ab u elo  de S an  Ign acio , correspondió iracun do con 
p arecid a  m on eda. E n  el ca rte l d e d esafío  que, en unión de otros 
P arien tes M ayores c la v ó  en 1456 en las  p u ertas de la  p arroqu ia  
de A z c o itia , p rom etía  a azp eitian os y  azco itian o s «vos fa ze r  g u erra  
cruel en destrucción  de vu estra s  personas y  bienes», y  esto  h a sta  
ta l  p u nto  que «como quier que nos e ca d a  uno de los sobredichos... 
vo s  fa llárem os o fa lla re n  o a v e r  p u d ieren ..., vo s ferirán  e m a ta 
rán  e vo s ferirem os e m atarem os, e farán  tod o  e l m al e daño que 
ped iéram os e pedieren» (̂ ).

P or fo rtu n a, aq u ella  b á rb ara  con tien d a fué la  ú ltim a  que 
separó L o y o la  de A zp eitia  y  A zco itia ; es d ecir, la  a lt iv a  n o b leza  
m ed io ev al y a  en  e l ocaso, de la s  ind ustriosas v illa s  de la  edad 
m oderna. M as la  transición  no se h izo  sin  la  a fren ta  y  el ca stig o  
d e l lin a je . L a  C asa-T orre fué d esm an telad a  p o r orden de E n riq u e 
l y ,  y  solo el 26 d e ju lio  d e 1460 o b tu vo  Juan P érez de L o y o la  
e l poder re e d ificar  sus dos ú ltim os p isos en p acífico  la d r illo  (3). 
Su rgió  así el p a lacio -to rre  com o sím bolo irénico de tiem pos nuevos, 
y  se selló  su sign ificad o  con dos m atrim onios llam ad o s a en lazarlo  
d e fin itiva m e n te  con A zco itia  y  A zp eitia : el p rim ogén ito  don B el-  
trán  de L o y o la  tra jo  de A z c o it ia  com o esposa su y a  y  n u eva  seño-

(2) Texto en Gabriel Henao, S. I. Averiguaciones de ios antigüedades de Canlabria. 
Ed. del P. Miguel Villalla S. P., VI (Tolosa 1894), pp. 331, 334. ___^

(3) Cf. P . de Leturia S. I. El gentilhombre Iftigo López de Loyola en su patria y 
en su siglo (Montexldeo 1938), p. 5. Cito esta edlcióo por tenerla más a mano al re
dactar estas lineas, aunque salió otra e fu n d a  en Barcelona (Colección Labor <Pro 
Ecclesia et Patria», 1941, de la que está haciéndose ahora nueva impresión.



ra  de la  C asa  a doñ a M arina Sáenz de L ico n a , h ija  d e l p atron o  
de aq u ella  parroquia; y  d oñ a C a ta lin a  de L o y o la , h erm an a de 
B eltrán , casó  con el heredero de los E m p aran , la  m ás p u jan te  de 
las  fa m ilia s  azp eitian as. M ientras que Iñ igo  L óp ez de L o y o la  
es e l b en jam ín  del prim er m atrim onio, su p rim a  M aría L óp ez de 
E m p aran  y  L o y o la  rep resen ta  el m ás noble b rote  d el segundo: 
es e lla , ju n to  a la  m adre de San  Ignacio , la  prim era señora vasca  
que conviene recordar en estas líneas.

E n  la  madre de San Ignacio  se cu m p le lo  que en ta n ta s  m adres 
d e personajes ilustres. C uanto  m ás se em peña la  crítica  en fija r  
sus contornos históricos, tan to  m ás se esfum an  ellos en la  incer- 
tidum bre o se desfiguran en la  leye n d a. E s ta  es la  fech a  en que 
no podem os fija r  ni siqu iera  e l año e x a cto  de su m u erte , d a to  que 
sería  básico  para  ju zg a r de su in flu jo  en S an  Ignacio. F u é  cierta
m ente antes de 1507; ta l  ve z  h acia  1497-1498, cu an d o  Iñ igo  era  
u n rap az de seis o siete años; pero la  fe c h a  e x a c ta  escap a  aún a 
la  c r it ic a  ( )̂.

P or el a c ta  d el con trato  m atrim on ial (13 de ju lio  d e 1467) 
y  por o tras escrituras coetán eas (®), ven im os a saber que su nom 
bre era M arina Sáen z o Sánchez de L ic o n a , y  que a su p ad re, el 
D o cto r M artín  G a rcía  d e L ico n a, p ersonaje de viso  en la  corte 
de E n rique IV , se le  lla m a b a  e l «Doctor de O ndárroa», p or ser 
n a tiv o  de aqu el puerto  v izca ín o .

¿Cómo y  cuándo v in o  el d octor de O n dárroa a in jertarse  en la  
Casa-torre de los B a ld a s, el lin a je  de P arien tes M ayores d e A z- 
co itia?  H a y  en este d eb atid o  p rob lem a un hecho d el to d o  cierto .

(4) Y eso que se han investigado ya el archivo de protocolos de Azpeitia, el deJ 
Colegio de Loyola y el del señor duque de Granada do Ega.

(5) El primero, conocido ya por el P. Henao, se conserva en el archivo de proto
colos de Azpeitia, como se ha recordado en Monumento Histórica Socielatis Icsu (MHSI): 
FontunarrativideS. IgnatiodeLoyóla, I (Romae 1943), p. 153, nota 4. Entre los otros 
documentos descuella la investigación notarial mandada hacer el 6 de mayo de 1508 
por don Martin García de Loyola para que constara su filiación legítima, de laque

a noticia el P. Paul Dudon, S. I. en su Saint lonact de Loyola (París 1934)', p. 611.



u n a conclusión sum am ente p rob ab le  y  u n a  c ircu n stan cia  im p o r
ta n te  que h o y  p o r h o y  e sca p a  a  la  cr ítica .

E l hecho c ie rto  es que e l D o cto r de O n d árroa  com pró de P e 
dro de B a ld a  (últim o su p e rv iv ien te  m asculin o— bien  que ile g í
tim o — de los B a ld a s) los b ien es y  señorío de e s ta  casa  so la r , 29 
de o ctu b re  de 1459; y  que poco después, 25 de m arzo d e  1460, 
o b tu v o  de E n riq u e I V  el p a tro n a to  sobre la  ig les ia  p arro q u ia l 
de A z c o itia , ten id o  desde 14 57 p o r e l ca p e llá n  de Su A lte z a , don 
P ed ro  de S ilv a  (®). E n  e l orden  jurídico , p o r ta n to , don M artín  
G a rc ía  d e L ico n a  ocu p ab a desd e 1460 en A z co itia  un  p u esto  p a 
recido  a l que corresp on d ía  en A z p e itia  a l  Señor de O ñaz y  de 

L o y o la .
L a  conclusión  su m am en te p rob ab le  a firm a  que e l D o c to r  de 

O n dárroa h a b ía  esposado an tes  de esa  fech a  a u n a  B a ld a , sob rin a  
d e L ad rón  e h ija  de F u m o  de B a ld a . A sí lo  d ice h a cia  1471 L op e 
G a rcía  de S a la z a r , conocedor ex p erto  d e  cu an to  se re fie re  a la  
n ob leza  v a s c a  de su tiem p o; y  lo rep ite  a fin es d el sig lo  X V I  el 
concienzudo E s te b a n  de G a rib a y , el cu a l lla m a  adem ás a  a q u e lla  
so b rin a  de d o n  L ad rón , d o ñ a  G racia  S áez de B a ld a  (’ ). T r a tá n 
dose de testig o s ta n  im p arcia les y  fid ed ig n o s, es razon ab le  acep ta r  
su d icho, ta n to  m ás que a sí se  ex p lica  o b via m e n te  por qué e l D o c
to r  de O n d árroa  aspiró a  o b ten er e l señorío  va ca n te  de la  ca sa  
B a ld a  y  el p a tro n a to  so b re la  Ig le sia  de A z c o itia . T en dríam os, 
por ta n to , certeza  de ese h echo, si no  h u b iera  ap arecid o  la  d e c la 
ración  de D om in go  de E ch en ag u sía , vecin o  de D e v a , y  d e  otros 
cu a tro  testigo s, los cu a les  en un p le ito  p rotoco lad o  p o r el escri
ban o  L ecu o n a  d eclararo n  en 1561 (®) q u e d oñ a M arin a  Sán ch ez 
d e  L ico n a  e ra  h ija  «del D o c to r  M artin  G a rc ía  de L icon a, d e l C on 
sejo  de sus A lte za s , y  de doña María de Zara^iz su mujer».
E s d ecir, que la  m adre d e  S a n  Ignacio  te n d ría  san gre de O n d árroa

(6) Extracto? de ambos documentos en Dudon, op. cit., p. 612.
(7) Véanae los textos de ambos en Fausto Arocena en Boletín déla Real Sociedad 

VascODRada de Amigos del País. San iQnaóio y  el linaje de Balda (I94S), p. 177-183.
(8) Con razón obserra Arocena, art. ext., p- 178, que la fecha de 1461 puesta por 

Dudon, p. 612, es errata de imprenta.
(9) Texto completo en Arocena, ibid. p. 179.



y  de Z a rau z, ¡no de A zco itia ! Creem os con don F au sto  A rocen a  
que este testim onio, b ien  que im presionante por su im p a rc ia li
d ad  y  lim p id ez, no d estru ye  el va lo r  p ro b ativo  de los te x to s  ig u a l
m ente im p arcia les y  m ás au to rizad o s a fa v o r  de la  san gre B a ld a  
(̂ ®), pero  sí p ro yecta  sobre e llo s u n a  som bra que se d esea ría  ve r  
d isip ad a p o r u n a  in vestigació n  m ás d e fin it iv a  sobre la  persona 
y  v id a  d e l D o ctor d e O ndárroa.

L a  circu n stan cia  que h o y  p o r h o y  escapa a  la  c r itica  se re fie 
re a l tiem p o en que el abuelo  d e San Ig n a cio  v in o  a establecerse 
en A zco itia , punto básico  p ara  f ija r  dónde n ació  la  m adre de éste. 
U na v e z  adm itido, com o lo  hem os hecho, e l m atrim onio  de don 
M artín  con una sobrina de don L ad rón  de B a ld a , lo  o b vio  es su
poner que a l m enos v in o  a l tiem p o de la  b o d a . D on  F a u sto  A ro- 
cena co lo ca  ésta  en fech a  vecin a  a l p eríod o  1455-1459 (̂ )̂. E l 
P . P au l D udon , en cam bio, hace lle g a r  a l D o cto r con su h ija  M ari
na h a cia  1463 (̂ )̂. H em os de con fesar qu e, no o b stan te  h ab er le í
do en lib ro s y  arch ivos (i®) v a r io s  estu d ios sobre esta  m ateria , 
no h allam o s terreno sólido donde asen tar e l pie, y  preferim os de
ja r la  indecisa.

M ayor im p ortan cia  rev iste  p ara  nuestro  o b jeto  el f ija r  los 
rasgos m orales de la  m adre del fu n dador de la  C om pañía. Son 
pocos pero  exp resivos los que en 1595 nos d a  el P . L orenzo de 
P au lis, a l com pendiar los procesos d iocesanos de aqu el año, y  en 
1607 el a lca ld e  de A z p e itia , M iguel Sáen z de G o y a z  (^*).

Según sus declaracion es, fué doña M arin a d am a  segurísim a 
en su o rto d o x ia  y  especialm en te obediente a  la  S a n ta  m adre Ig le 
sia. A  esas v irtu d es, y  a l a fá n  que e lla  y  su esposo d on  B eltrá n

(10) Para más abundamiento Arocena, ibid. p. 180, hace valer el testimonio del 
clérigo de Azcoitia, Sancho de Iraraga. quien, haciendo en 1530 de testigo jurado, lla
ma a Fernando de Balda nieto de don Martin Garcia de Licona.

(11) Art, cit., p. 180.
(12) Obra cit., p. 22.
(13) Por ejemplo en el Archivo de Loyola, sección 1.», ser. 2.*, n. 6 bis (est. 1 plut. 

2), donde se conservan dos escritos de 1891-1891 a favor del nacimiento de doña Marina 
en Azcoitia del Archivero de Loyola, P. Arana, en los que se alude polémicamente a 
los PP. Cros y Oyarzun; y, una censura muy interesante en contra, que podría bien 
aer del P. Oyarzun.

(14) Oí. MHSI Scripia de S. IgnaHo, II, (Matriti 1918), pp. 799 y 869.



pusieron en la  educación de Iñ igo, se d ebió  que éste recib iera  opor
tun am en te e l sacram ento de la  C onfirm ación, cosa no m u y  fre 
cuente en aqu ellos tiem pos. A ñaden que el m uchacho correspon
d ió  en la  in fan cia  a sus desvelos, m ostrándose d ócil y  obediente 
en la  fa m ilia , asiduo en a s istir  a la  M isa y  a los o ficios, y  en v is ifa r  
las ig lesias d el v a lle  (̂ ®).

Se tra ta b a , sin  d ud a, de la  p arroq u ia  de A z p e itia , de la  que era 
patrón  su p adre, y  de la  de A zc o itia , de la  que lo fu era  su ab u elo  
don M artin  y  a la  que no d ejaría  de lle v a rle  con frecuen cia doñ a 
M arina. P ero  han de añ adirse  las d iez erm itas d el p a trim o n io  
L o y o la , b ellam en te  d isem inadas por m onte y  v a lle : la  cercan a de 
S an  P edro d e  E g u im en d ía , la  de S an ta  M aria de O laz, recostada 
a las  fa ld a s  del Izarraitz , la  de San  P edro de E lorm endi, un  poco  
m ás a llá  d e l p alacio  E m p aran , en A z p e itia , la  de la  V irg e n  de 
E lo s iag a  en caram ad a p o r cim a de U rre stilla  en e l cam in o d e  B i-  
d an ia . L a  devoción  a N u estra  Señora, que en raizó  v ig oro sam en te 
en el a lm a d el benjam ín d e  doña M arina y  le  acom pañó in m u ta
b lem en te  en sus d eslices de pecador y  en sus fervores d e san to , 
n ació  en tre los arom áticos m an zanales de aq u ellas erm ita s  gui- 
p u zcoan as. Com o procede sin d ud a de e lla s  la  especial d evoción  
a  San P ed ro , su p atro n o  de tod a la  v id a . E so  debe de sig n ificar  el 
«afecto a l R om an o Pontífice»  que el P . de P au lis  a tr ib u y e  a lo s  
prim eros años del ú ltim o  h ijo  de doñ a M arina.

E s b ien  sabid o que a lg o  m ás tard e, a l co n tacto  con las  van i
dades d e la  corte, Iñ igo  em pañó e l en can to  de su inocencia con las 
escabrosidades y  las ca íd a s de u n a v id a  desgarrada y  v a n a . P ero  
aun en tonces (escribe en 1548 el secretario  Polanco) «era a fic io n a 
d o  a la  fe ...,  nunca tu v o  odio  a p erson a nin guna, ni b lasfem ó  con
tra  Dios», antes se m ostró  con todos co rtés y  generoso (̂ ®). P ara

(15) «Qui [Bertrandns et eius uxor]... ortodoxi et oboedientea Sanctae E cclesiao... 
Jbid., p. 869. «Qui lenatiuB 8eu I d ì c u s  ì q  infantia et adolescentia sua semper rixit i o  

catholica fide et obedieutia erga Sanctam Romauam Eccleslam et Pontificeni Roma* 
num in dicto castro Loyolae, dictis eius parcntibus obediendo, ecclesia» visitando et 
mlssas et diriua officia audiendo«, etc. Ibid., p. 529, 2-°

16) Sumario CasUllano del P. Polanco, nn. 4 y  5, en MUSI. Fontes narratiti..., 
pp. 154-156.



d a r  con la s  raíces profun d as de esas v irtu d es, precisa pen etrar en 
e l hogar d e L o y o la  los d ía s  de la  in fan cia , y  ca p tar  los besos, los 
cantos y  los regaños cariñ osos de doñ a M arin a en la  v ie ja  cocina 
de la  casa-torre, en la  que se d esarro llab a  entonces la  v id a  de la  
fam ilia  noble guipuzcoan a, com o se d esliza  aun h o y  d ía  la  de sus 
caseríos castizos. L á stim a  grande que esa v ie ja  cocina de L o y o la  
fu era  sacrifica d a  y a  en el sig lo  X V I I  a la  necesidad d e con stru ir 
la  c a p illa  sem ipública d e  la  n acien te residencia de jesu ítas , en la 
que el sig lo  siguiente d ab a  ejercicios el P . C ard averaz {̂ '̂ ): es 
la  a ctu a l ca p illa  de la  In m acu lad a, d etrás de cu yo  rico  retab lo , 
quedan to d a v ía  restos d el fogón y  la  ch im enea de aqu el ven erable  
recin to .

D espués de doña M arina, la  m adre, d oñ a Maria López de Em
patan y  Loyola, la  m onja de la  fa m ilia ... E s ta  expresión nos suena 
h o y  a a lg o  corriente. ¿Qué h ogar guipuzcoano, aun de los que 
pasan p o r m enos cristian os, no cu en ta  con a lgu n a re lig iosa  de 
v id a  a c tiv a  o con tem p lativa? E n  cam bio, a fin es d el sig lo  X V  
no p arece existiera  en G uipúzcoa otro  con ven to  de m on jas que el 
de San  B arto lom é de San Sebastián , entonces de reg la  agu stin a  
(1®), con el que no sabem os tu v ieran  los L o y o la s  ningún género 
de con tacto . L a s  d evo tas  señoras d el lin a je  de San Ign acio  que sin
tieron vocación  a la  virgin id ad  y  a  la  v id a  de oración y  p en iten cia  
(nos co n sta  de varias), siguieron el cam ino ord inario  en tod a  la  
P ro vin cia: endosaron e l h áb ito  d e «seroras» («beatas» o «freirás»

<17) En una memoria presentada en 1380 al P. Eduardo Oallo S. I . ,  rector de 
Loyola, recomendándole dar a la Santa Casa el colorido antiguo, ee escribe: «La parte 
interior de la Santa Casa en su parte baja y entresuelo y  escalera fué completamente 
destrozada por orden del maestro arquitecto Zaldi îa, con motivo de hacer allí una pe
queña Iglesia para el público y a la que ahora llamamos capilla de la Concepción, y 
donde el P. Cardaveraz y otros PP. antiguos daban los Ejercicios» . . . d e  Loyola. 
sección 1.». ser. 3.*, n. 7 (Est. 1 plut. 4).

(18) Cf. Pablo Gorosabel. Noticia de las cosas memorablts de Guipúzcoa (Tolosa 
1889 as.). IV, pp. 251, 25# ss. y cf. para lo que sigue El gentilhombre TAigo López de Lo- 
yola, ya cit., pp. 21-23.



en caste llan o), y  se re tiraro n  com o san teras a  a lgu n a de la s  er
m ita s  o ig lesu e las de las  que estab a  sem brado tod o  el p a ís  vasco. 
P re v ia  la  in vestid u ra  d e l o ficio , d ad a  por el p árroco  an te e l A y u n 
tam ien to  y  e l patrón  d e  la  p arro q u ia , cu id ab an  a llí  d e l aseo y  
reparación  d e la  erm ita, a ten d ían  a l toque regu lar ’de sus rústicas 
cam p an as, in terven ían  en la  organización  de la s  ro g a tiv a s  y  n ove
nas d e sus san tos, conducían  a  la  p arro q u ia  los en tierros de los 
cercan os caseríos, y  en ocasiones en señ aban el catecism o a  los 
n iñ os y  n iñ as de éstos. E l  cu ltiv o  de la  t ie rra  que rod eab a la  er
m ita  y  e l m odesto  canon d e  su «beneficio» les d ab an  lo necesario  
p a ra  su vestid o  y  su sten to . N i sufría  el ran go de los P arien tes 
M ayores con v e r  a  vá sta g o s suyos c u ltiv a r  com o «seroras» las 
h ered ad es de la  erm ita  ven erada.

A sí sucedió con d oñ a M aría L óp ez de E m p aran  y  L o y o la , la  
p rim a  d e Iñ igo. Joven  aún, se h ab ía  re tirad o  a  la  erm ita  d e San  
P ed ro  de E lorm en d i, que se h a lla b a  a  la s  fa ld a s d e l A rau n za , 
no  le jo s  d e l p a lacio  E m p aran , y  de la  que p o r d esgracia  no  quedan 
h o y  sino pocos restos. C om o se v e  p o r lo  d ich o, ésto no co n stitu ía  
n o ve d ad  ni en A z p e itia  n i en L o y o la . L a  n ovedad  esta b a  en otra 
c ircu n stan cia  que estu d ió  con cariñ o  m i buen  am igo e l P . José 
A d riá n  de L iza rra ld e , O . F . M . p»). H a c ía  1495 ó 1496 aparece 
en la  erm ita  de E lorm en d i, asociada a  d oñ a M aría de E m p aran , 
o tra  jo v e n  de A zp e itia , doñ a A n a  de U ra n g a , h ija  de P ed ro  M ar
tín e z  de U ra n g a  y  d e C a ta lin a  Surola. H acen  v id a  com ún, y  a poco 
em p ieza  a  v is ita rla s  y  d ir ig ir las  e l franciscan o observan te F ra y  
P e d ro  d e  H oz, p red icad or d el con ven to  d e  B erm eo. E n  fe c h a  que 
n o  se h a  d eterm in ad o  con p u n tu alid ad , pero  que d ebió  de correr 
en tre  1496 y  1497, F r a y  P edro rec ib ió  am b as sero ras en la 
T ercera  O rden de S an  F ran cisco , ech an d o  con e llo  en  la  er
m ita  de E lorm endi la s  b ases d el prim er con ven to  de fran ciscan as 
d e  G u ip ú zcoa. H echo ta n to  m ás sig n ifica tiv o  cuan to  que otro 
p a rien te  de S an  Ig n a cio , su tío  m atern o  don Juan P érez de L i- 
cona, fu n d ab a  casi a l  m ism o tiem po e l prim er con ven to  d e  fran-

(19) Joe¿ Adrián Liairralde, O. F. M. Historia del convento de la Purísima Concep
ción de Azpeitia (Santiago 1921), p. 64 88.



císcanos ob servan tes de la  P ro v in c ia , e l de San F ran cisco  de Sa- 
sio la , a  m edia  legua d e D e v a  (̂ ®).

U n  año después, term in ad o  el n o vic iad o , pron unciaron am bas 
relig iosas su profesión según la  reg la  de S a n ta  Isab el de F ran cia , 
vin ien do p ara  recib irla  desde V ito r ia , F r a y  M artín  de S egu ra  (̂ )̂. 
L a  cerem onia tu vo  lu g a r en la  m ism a e rm ita  de San P ed ro  de E lo r
m endi, d e l patron ato  lo y o leo . E s  fá c il  im agin arse la  curiosidad 
p u eb lerin a  que sem ejante suceso, nunca v is to  en aqu ellos va lles, 
hubo de su scitar en A zp e itia  y  A zco itia . N o pudo fa lta r  e l p a tro 
no de la  Ig le sia , don B e ltrá n  de O ñaz y  de L o y o la , ni acierto  a 
irñaginar que entre sus acom pañan tes de la  fa m ilia  no estuviesen  
P ero  L ó p e z  e Iñ igo  de L o y o la , los dos h ijo s  de don B e ltrá n , desti
n ados p o r entonces a  la  carrera  eclesiástica  (^ ). Y  a q u e lla  prim era 
v is ita  d eb ió  de rep etirse h a sta  1506, pues h a sta  ese año no  com en
zaron  lo s  roces de los L o y o la s  y  d e l clero  p a rro q u ia l con  e l nuevo 
con ven to  y  con la  «exención» que a él tra jero n  los fran ciscan os 
d e la  reíorm á. H a sta  esa fech a  la s  relaciones son cordiales.

L o  c ie rto  es que en las  rem in iscen cias de la  in fa n cia  y  ju v e n 
tud  d e Iñ ig o , S an  F ran cisco  fig u ra , ju n to  a  S an  P ed ro , com o el 
m ás conocido y  fa m ilia r  d e los san tos, y  que su v id a  fu é la  prim era 
en en cad en ar su aten ción  e n la s  le c tu ra s  tra n sfo rm a d o ras de 152 1. 
H a y  m ás, el prim er a cto  de celo  de S an  Ig n a cio , y a  co n vertid o , 
consistió  en lo g rar u n a  p rim era  co n co rd ia  en tre  la  p ro p ia  fa m ilia  
y  e l co n ven to  con fun dad o  p o r  su p rim a d oñ a M aría de E m p aran

P ) .
Y  lo  que in ic ia ra  en 1521 lo  co m p le tó  en 1535, cu an d o  sus 

m inisterios apostólicos en A zp e itia . E n  la  fórm u la  de concordia 
d el 18 de m ayo  d e ese año que reconcilió  e l m onasterio, la  parro
quia  y  lo s  L oyo las, entre los testigo s que firm an  e l instrum ento 
n o taria l, aparece prim ero el a lca ld e  de A zp e itia , y  a  continu ación

<20) Ibid., p . 69.
(21) Ibid., p . 75 S8.
(22) El gentilhombre..., p p . 3é*35, 37*38.
(23) Lizarralde, obr. cit., p p . 96-97 ; Dudon. obr. cU., p p . QO-61; El geniiihombre. 

p p . 184-188.



ael señor Iñ ego L óp ez d e Loyola» {̂ )̂. E sa  firm a, que t ije ra s  tan  
p iad o sas com o a trev id a s cortaron d e l ve tu sto  pergam ino, ponía 
e l sello  a la  g ratitu d  de Ignacio  p ara  con la  p rim a que le  enseñó 
a  a m ar a l seráfico  San  F ran cisco , y  con él a l dulce nom bre d e  Je
sús, que era  y a  p ara él en 1535 el m ás adorado, el único adorado 

d e  los nom bres.

Q ueda an teriorm en te ap u n tad o  que la  nueva época in ic ia d a  
p o r los en laces m atrim on iales de 1467 reconcilió  los L o y o la s  con 
la s  cercanas v illa s  d e A zp e itia  y  A zco itia . E s  un aspecto . O tro, 
m ás exp an sivo  y  d in ám ico, nos lo d a  la  irrad iación  h acia  e l exterior 
de las  fu erzas m ilitares d el lin a je , m a lg a sta d a s  durante m edio  siglo 
en lu ch as fra tric id a s. D esd e que los L o y o la s , com o to d a  G u ip ú z
coa, ju raro n  en 1475 en e l cam po de A z co itia  a Isab e l la  C a tó lica  
com o R e in a  su y a , pusieron a l serv icio  m u n d ial d e la  Corona los 
cau d ales y  las  energías de su casa. Prescindiendo d e l herm ano 
de Iñ igo , H ern an d o, que m urió h a cia  1510 en las  In d ia s, y  de 
o tro  herm an o <ie nom bre im precisado que sucum bió b a jo  don 
F ern a n d o  I de A u str ia  luchan do co n tra  los turcos en H ungría 
(25), se h a n  d e  reco rd ar e l padre m ism o de Iñ igo  que p articip ó  
g lo rio sam en te  en la  cam p añ a de G ran ad a, y  e l p rim ogén ito  don 
J u a n , que fle tó  a  sus exp en sas u n b arco  en Z u m aya  y  s irv ió  con él 
p rim ero  en el estrecho de G ib ra lta r, luego  en la  flo ta  que protegió  
e l segundo v ia je  de Colón a l N u evo  M undo, y  fin alm en te  en la 
em presa d e l G ran C a p itá n  en N áp o les (^*), donde m u rió  el año 

d e  1497.

(24) Lizarralde, obr. cit-, p. 138. Sor María López de Empatan no vivía ya enton
ces, pues había fallecido en 1518.

(25) Así el P. Polanco. Cf. MHSI. Chronicon Societatis leêu, II, p. 267.
(26) Ya en 1493 aparece Juan Pérez de Loyola como capitán de una nao do dos

cientos veinte toneles, en la que van a sus órdenes cuarenta marineros y ochenta y 
cinco hombres de armas; la nao forma parte de la escuadra de Bermeo, mandada por 
el general Iñigo de Artieta, que constaba de la carraca capitana de mil toneladas y 
otras cuatro naos de ciento a cuatrocientos toneles. Su primer destino en Julio 1493 
fué para proteger la segunda expedición do Colón a las Indias; luego, en setiembre.



T an  generosa con d u cta  tra jo  consigo la  am istad  de la  fa m ilia  
con a lto s personajes de la  C orte, en esp ecia l con Don Pedro de 
Araoz, veed o r general d e los ejércitos d e l G ran  C ap itán  y  padre 
de doña M agdalena de A ra o z, jov en  ap reciad a  por Isab el la  C a
tó lica  (2'̂ ); y  con e l con tador m ayo r de los R eyes Juan Velázquez 
de Cuéllar, casado con u n a h ija  de doñ a M aría de G u evara , p arien 
te  por p a rte  de los condes de O ñ ate de la  m adre de S an  Ign acio . 
Surgen de estas am istades dos hechos básicos en la  ju v en tu d  de 
éste: el m atrim onio de su herm ano don M artín — el fu tu ro  señor 
d e  L o y o la — con doña M agdalena d e A rao z, 2 d e setiem bre de 
1498, y  la  id a  años m ás tard e  de Iñ igo  m ism o a A ré v a lo  ju n to  
a don Juan V elázqu ez de C u éllar y  su suegra  doñ a M aría de G u e
v a ra . Tenem os así dos nuevas d am as v a sca s  que d eben  a tra er 
la  atención del b ió gra fo  de San Ignacio.

Doña Magdalena de Araoz, de lim p ia  estirpe ve rg aresa , se 
estableció  con su m arid o  en L o y o la  d en tro  d e l m ism o año 1498, 
es decir, en  p lena in fan cia  de Iñ igo, prob ablem en te cuando h a 
b ía  y a  m uerto  la  m adre de éste. V in o  así a ocu p ar ju n to  a l niño 
el puesto de segunda m adre, así com o don M artín  recogía  la  heren
cia  del señorío de L o y o la , por la  m uerte— ŷa reco rd ad a— d el p ri
m ogénito don Juan el año an terior d e 1496.

D e doñ a M agdalena escribió  en 1539 S an  Ignacio  este conciso 
pero exp resivo  panegírico; «siempre os conocí tem erosa de D ios 
nuestro Señor» (28). S iem p re, p o r ta n to  tam b ién  en su prop ia  
le jan a  in fan cia . D os señales con cretas de su piedad  tra jo  doñ a 
M agdalena a la  casa-torre, que fueron a la  v e z  u n a e levació n  cu l
tu ra l en e l austero torreón de L o y o la : los lib ro s de d evoción  a dos 
tin tas (un Flos Sanctorum y  un  Vita Christi Cartujano) que ha-

para transportar de Granada a Africa al ex-rey moro Boabdll y su séquito: finalmente 
Birrió en las empresas del Gran Capitán en Nápoles. Cf. -V. Fernández Navarrelt. Co
lección de loa viajes y  descubrimientos Que hicieron por mar los españoles desde fines 
del siglo X V , vo\. 2.* (Madrid 1^25), pp. 79-86*.

(27) La carta del P. San Juan de Ubilla al P. Mercuriano del 13 de julio de 
1573, publicada por el P. Lopeiegui on esta revista (cf. 1 (1945), p. 370), es una nueva 
confirmación de que doña Magdalena, diga lo quo diga el P. Dudon. «fu6 dama y criada 
de su Alteza*, la reina^

(28) MHSI. S. Ign. Ep., I, p. 152.



b ía n  de co n v ertir  a  Iñ igo  en 1521, y  la  b e lla  tabla de la Anuncia
ción, perteneciente un tiem p o a los condes de O ñate, que la  R ein a 
c a tó lic a  le  regalara  e l d ía  de las  b odas (̂ )̂.

E s ta  ú ltim a  dió origen  en p len a  in fan cia  de Iñigo a la  erección 
en la  casa  so lar de su prim era ca p illa , que aun h o y  d ía  llam am os 
e l «Oratorio antiguo». Según una relació n  an tigu a que copió a 
fin es d el sig lo  X V I I  e l P . G abriel H en ao, d oñ a M agdalena, pocos 
d ía s  después de su ve n id a  a  L o y o la  (por ta n to  entre 1498 y  1499) 
h a lló  que e l cu ad rito  d e  L a  A n un ciación  estab a  sudando, y  com o 
d o n  P edro  L óp ez de L o y o la , h ijo  de la  casa  y  rector de la  p arro 
q u ia  de A zp e itia , q u isiera  entonces tra s la d a rla  a  ésta, d on  M artín  
y  su esposa se opusieron a ello , «antes ofrecieron de h a zer una 
c a p illa  dentro  de la  casa , y  la  h icieron con retab lo  de b u lto  de la  
q u in ta  A ngustia»  (®®), es decir, d e l lla n to  de la  V irgen  con e l h ijo  
m u erto  en los brazos.

E l  re ta b lo , que en su estilo  y  en la  in d u m en taria  y  p o rte  de 
sus fig u ra s evoca e l am b ien te  que rodeó la  corte de la  R e in a  Isab el, 
h a  lle g a d o  in tacto  h a sta  nosotros, pero  la s  circu n stan cias de su 
origen  q u e acabam os d e  copiar m erecen v a rias  rectificacion es 
cr ítica s. P orque, en p rim er lugar, P ero  L óp ez de L o y o la  no fué 
re cto r  de la  p arro q u ia  de A zp eitia  h a sta  1519  (®̂ ), de d on de m al 
p u d o  a ctu a r  com o ta l  en 1498 ni en 1512 . E n  segundo lu g a r, el 
a u to r de la  relación, c ita  com o testigo s d e l sudor de la  im agen  al 
b en efic iad o  de A z p e itia  d on  Juan O yn az y  a l clérigo don Andrés 
d e  A y z a g a , p ero  sin  rep arar que el prim ero  pone expresam ente 
la  fech a  de él, 21 de ju n io  de 1512 , y  e l segundo añade que vió  el 
su d or diciendo M isa  «en la  c a p illa  y  altar» don de estab a  la  im agen 
(®2). L u e g o  la s  p ru eb as d e l p orten to  no v a le n  p ara  la  prim era 
v e n id a  de los esposos a  L o y o la  en 1498-1499, ni se debieron al

(29) Cf. León Lopetegui, S. I . Cuestionen loj/óleas. El oratorio antiguo de la Casa 
de Loyola..., publicado en el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País, 1 (1945), 369, qnien rebate acertadamente algunas afirmacioDes poco íundadaa 
del P. Dudon, aunque sin nombrarle.

(30) Henao. Averiguaciones..., ya cit., lib. III , cap. 33. En ed. VUlalta, V, pp. 
93-94.

(31) Cf. mis referencias de El Gentilhombre, pp. 185-186»
(32) Texto en Lopetegui, art, cii., p. 367.



d e 1512 la  c a p illa  y  el re tab lo , pues e x istían  an tes de éste. T a m 
poco la  relación  d el P . San  Juan de U b illa , p u b licad a  recientem en te 
por el P . L op etegu i, conoce otros sudores extrao rd in ario s que el 
de 1512 y  el p o sterior de 1572 (33).

N o con sta , por tan to , docum entalm ente que e l O rato rio  a n ti
guo de L o y o la  naciera de hecho a lgu no extrao rd in ario , sino de la  
d evoción  que doña M agdalen a y  su esposo ten ían  a la  V irgen  de 
los D olores, y  del aprecio  que h acían  de la  preciosa p in tu ra  re g a la 
d a por la  R ein a  C ató lica . L o s testim on ios ta n  precisos d el sudor 
d e 1512 y  1572 pueden m irarse com o u n a señal de com placen cia 
d e la  R e in a  d el cielo  por el prim er a lta r  que los L o y o la s  le  d ed i
caban, pero  de hecho ib a  a d a r  la  V irgen  b ien  pron to  u n a prueba 
m ás m aravillo sa  d e esa com placen cia a l co n vertir  en e l m ism o 
p alacio  a l cuñado m enor de doñ a M agdalena, y  a l recoger desde 
aqu el re tab lo  y  desde a q u ella  p in tu ra  la  prim era  o fren d a d el nue
vo  ca b a llero  de M aría. E n  la  v id a  d el a u to r de los E jercicios, y a  
co n v ertid o , la  V irgen  de doñ a M agdalena de A rao z ocu p a el p ri
m er lu g ar, an tes que la s  de O la z, A rán zazu  y  M on tserrat.

P ero  an tes de que lleg a ra n  esos d ías fe lices, e l brioso  m an ce
bo de catorce  o quince años abandon ó L o y o la  p ara  darse en A ré- 
v a lo  a la  v id a  de p a je  y  cortesano. L a s  rem in iscen cias que nos 
quedan de su nueva y  a g ita d a  ex isten cia  en fren tan  en el in flu jo  
sobre su a lm a  a dos nu evas M arías: la  esposa de V elázq u ez, doña 
M aría de V elasco, y  la  m adre d e ésta, la  p iad o sa  señora vasca  
doñ a M aría de Guevara. L a  h ija , d am a fa v o r ita  de la  rein a  G er
m an a de F o ix , v iv ía  en el lu jo  y  la s  d iversion es de la  jo v e n  sobe
ran a, b an q u etead ora  y  coqu eta, acom pañ án dola  en p a la c io  y  en 
las frecu en tes jira s  de recreo. L a  m ad re, p roto tip o  de la s  fie les 
servidoras de la  d ifu n ta  rein a  Isab el y  dos veces a la b a d a  por el 
lib ro  de É xim en is «Carro de las  donas»— célebre en la  C o rte— ,

(33) Ibid., pp. 370-371.



m oraba com o terciaria  fran ciscan a  en unos aposentos p eg ad o s al 
h o sp ita l de San  M iguel de A réva lo , sirv ien d o  en él a los pobres 
com o S a n ta  Isab el, y  dán dose con sus d on cellas a la  oración  y  al 
c a n to  sagrad o, h asta  que en 1510 co n virtió  s u g r u p ito d e  dam as 
en u n a com un idad  d e  C larisas y  en 1515  profesó e lla  m ism a en 
e l m on asterio  (®̂ ).

Iñ igo , en pleno ve rd o r  de su ju v en tu d  y  de su b iza rría , p re
firió  seguir el ejem plo de la  p rim a m undan a a l de la  tía  austerí- 
sim a d e l h o sp ita l de S an  M iguel. R efiérese que cierto  d ía  le  d ijo  
ésta con cariñoso reproche de ed u cad ora m om entáneam ente 
fracasad a: «Iñigo, no asesarás ni escarm en tarás h asta  que te  quie
bren u n a pierna» L a  frase parece a los críticos legen daria.
Y  creem os lo es cuanto a su alusión concreta  a la herida de P am 
plon a, con la  que la  trad ic ió n  posterior rev istió  un n úcleo prim i
t iv o  d e verd ad . L a  noble y  p iadosa fu n d ad o ra  de las  cla risa s  de 
A ré v a lo  se afanó en m od elar e l corazón generoso de su sobrino 
de L o y o la , y  a pesar d e los d esvíos del presen te, in tu yó  que aque
l la  gran d e a lm a estab a  lla m a d a  a com prender un d ía cu án  cadu
co es tod o  lo tem poral y  cuán grande lo eterno.

E n  un p u n to  co in cid ió  entre tan to  la  acción, p o r lo  dem ás 
o p u esta , de las dos M arías de A réva lo . L a s  d os cu ltiv a b a n  la  p oe
sía  y  el can to  a lo d iv in o , conform e a l e jem plo  siem pre caro  de 
Isab el la  C ató lica  y  d e l príncipe don Juan. P recisam en te en 1508 
h a b ía  v u e lto  a p u blicarse  el cancionero sacro d el d ulce v a te  de 
la  R ein a  C ató lica , f r a y  A m brosio  M ontesino, O. F . M ., y  en él 
b r illa b a  una loa a N u estra  Señora, d ed icad a  a l a  señora G u ev ara  
o a u n a  p a rien ta  su y a  de nom bre M arina (®®). Iñ igo  debió  de o írla  
ca n ta r  m ás d e  u n a  v e z  tan to  en el b ea terío  de la  tía  com o entre 
la s  d am as que rodeaban a la  reina G erm ana.

E s  a l m enos cierto  que por este  tiem p o arra igó  en su espíritu  
la  a fic ión  a  la  m étrica  y  a la  m úsica relig iosas. E l padre A nton io

(34) Cf. Ilenao, obr, cit., V II, p. 180; El Oentilhombre, pp. 57*59.
(35) En Henao, obr. cil., V II, p. 182.
(36) Cf. los datos y la crítica de ellos en El Gentilhombre, pp. 58-63, donde se 

hallará ademds el texto de esta y otras composiciones de Montesino.



A raoz nos h a  recordado que en sus d esafíos de entonces, es decir 
cuando corría  lan zas en los torneos, com ponía canciones a  N ues
tra  Señora, y  que se p riv a b a  de tañ ir  los viernes y  los sábados 

por reveren cia (según parece) a la  P asión  y  a la  V irgen . A ñ a 
de el P . P olan co  que h a sta  rim ó p or este  tiem p o un poem a a San 
Pedro, el v ie jo  p rotecto r de los L o y o la s  (®®).

P ara  trop ezar después de A rév a lo  con la  acción  sobre Iñigo 
de otras señoras vascongadas, precisa lleg a r a las cu ras de 1521 
en L o y o la , consum ada y a  la  herida de P am plon a. P orqu e la  d a 
m a de sangre real que en los años de N a va rra  le sorbió los sesos, 
no p erten ecía , com o es o b vio , a su tie rra  vasca.

L a  prim era m ano bienhechora de m ujer que tra tó  de a liv ia r  
los dolores del herido de P am plon a fu é la  de su herm ana doña 
Magdalena de Loyola, casad a  en A n zu ola  (junto a V ergara) con 
B eltrán  L óp ez de G alla iztegu i, d el so lar de E ch ea n d ía  en la  m is
m a v i l la  de A n zu ola  (®®). E l rasgo  h a  perm an ecido ocu lto  en los 
archivos p o r tres siglos, y  solo hace pocos años lo hem os exhum ado 
de una traducción la tin a  de los procesos com pulsoriales de M adrid 
p a ra  la  canonización  de San Ign acio . E llo s  recuerdan la  deposición 
en 1595 de don Juan de O zaeta , señor de O zaeta  y  A le g r ía , según 
la  cu a l el herido de P am p lon a fué lle v a d o  a  la  casa  de E ch ean d ía  
d e  A n zu ola  antes de lle g a r  a L o y o la , p o r ser ésta la  casa  d e  su her
m an a M agdalena, y  a llí fué curado duran te a lgú n  tiem po: «curan
do se in  princip io  quando v e n it  ex  N a v a rra  vulneratus» (̂ ®). 
E s te  d ato , interesante para  fija r  e l itin erario  que siguieron los 
cam illeros de P am plon a, sirve  tam b ién  p ara  expH car e l especial 
afecto  que San Ign acio  conservó a su herm ana de A n zu ola .

(37) MHSl. Scripla de S . Iffnatio, I,p. 726.
(38) MHSI. Chronicon..., I, p. 13.
(39) Cf. Henao, obr. d i., V I, pp. 352*353.
(40) MHSI. Fontea narrativi, ya cit., I, p. 366, nota 7. Añado don Juan que por 

ese motivo besaron en 1571 los miiros de aquella casa S. Francisco de Borja y  el Pa
dre Polanco al panar por Anznola y  Vergara, camino de Madrid.



E n  u n a ca rta  que le  d irigió  desde R om a e l 24 de m ayo  de 154 1, 
a la b a  «los buenos deseos y  san to s a fectos a m ayo r g loria  divdna» 
que h a lla  en e lla , le  anim a a  frecu en tar la s  confesiones «y e l res- 
c ib ir  d el san tísim o sacram ento  tod as la s  veces que pudiéredes», 
y  le en v ía  d iv ersa s cu en tas in d u lgen ciad as, creyen d o  serán recib i
d as «con a q u ella  reveren cia  y  acatam ien to  [con] que las  cosas d e  
N uestro  C riad or y  Señor d eben  ser reveren ciadas y  acatadas» í^ )̂.

L a  d am a  v a sca , sin  em bargo, a  la  que cupo en las  horas supre
m as de la  ago n ía  de Iñigo h acer de segunda m adre, fué, no M ag
dalena dé L o y o la  la  herm ana, sino la  cuñada Magdalena de Araoz. 
E lla  fu é la  que, en  la  ausencia d el m arido, acom odó a l herido  en 
e l m ejor aposento del p iso  superior de la  Casa-T orre (hoy ca p illa  
de la  C onversión), y  la  que p o r si y  por sus h ija s  y a  crecid as— M ag
d alen a  y  M aría— cuidó a Ig n acio  en las  carn icerías de la  opera
ción y  en las  horas graves d e l V iá tico . E l  a rch iv o  de p rotocolos 
de A zp e itia  nos h a  conservado e l d eta lle  curioso que to d a v ía  en 
1539, poco  después d e  la m u erte  de su esposo don M artín , d oñ a 
M agdalen a de A rao z hubo de p a g a r  a l c iru jan o  M artín  de Iz tio la  
a lgunos ducad os que se le d eb ían  por las  cu ras de Iñ igo  en 15 2 1... 

(“ )•
Pero  el san to  adeudó to d a  la  v id a  a  su cu ñ ad a  otro  b en eficio  

incom parablem ente m ayor: e l de haberle o frecido  p ara  m a ta r  
sus ocios de convalecien te , no lo s  A m adises y  E sp lan d ian es que él 
d eseaba, sino las  Vidas de los Santos con que e lla  y  sus h ijas nu
tría n  su espíritu  en la  C asa-torre de la  fa m ilia , y  la  Vida de Cristo 
Cartujano que era  e l consuelo en  sus trib u lacion es y  su esperanza 
p ara  la  hora suprem a de la  m uerte.

L a  d ev o ta  señora de V e rg ara  sin tió  pron to  la  transform ación 
que aqu ellos lib ro s h ab ían  ob rad o  en el a lm a d el an tes a lt iv o  
gen tilh om bre. P orque aconteció  que un d ía , estan do y a  Ign acio  
interiorm ente transform ado, lleg ó  a L o y o la  u n  criad o  de la  fa m ilia , 
p arien te de Ira eta , pidiendo, en nom bre de sus am os, les prestaran  
p o r a lgú n  d ía  los perros de ca za  d el p a lacio . L o s perros esta b a n

(4X) MHSI. S. Ign. epist., I . pp. 170-171.
(42) MHSI. Fonta narrativi..., I , p. 369, nota 9.



efectivam en te en él, pero doñ a M agdalen a, en fad ad a  sin  d u d a  
p o r otras dem andas sem ejantes, despachó secam ente a l criad o  
diciendo que no se h allab an  en casa. Cuando Iñ igo  lo  supo, cu en ta  
en  los procesos de A zp eitia  su sobrina P oten cian a  de L o y o la , 
*la riñó ásperam ente, e d ijo  que no se porn ía  [ella] con él en una 
m esa, y  aun a lgu n os pocos d ias le  q u itó  la  h a b la  por ello» (̂ ®).

N o se piense p o r este rasgo  severo que el co n vertid o  o lv id a ra  
pron to  a  su cu ñ ad a. E l m ism o contó en R om a a l novicio  b e lg a  
B a ld u in o  de A n g elis  que e l afecto hacia ella le  d is tra ía  a l prin cip io  
de su conversión, a l rezar las H oras de n u estra  Señora y  trop ezar 
en tre  sus figu ras con u n a im agen  d e la  V irgen  que se le  asem e
ja b a . P ara  e v ita r  la  d istracción tap ó  con un p ap el fin o  a q u ella  
im agen (^ )̂, pero el a fecto  lo conservó  to d a  su v id a , com o lo m os
tró  en la  v is ita  de 1535 a A zp eitia , en la  c a rta  d e pésam e que le  
escribió a la  m uerte de su esposo don M artín , y  en e l afecto  p a te r
no con que cu idó  y  recibió en la  C om pañía a su h ijo  E m ilian o  d e 
L o y o la  (*5).

Q uedaría in com pleta  esta evocación d e la s  dam as v a scas que 
influyeron en la  form ación y  transform ación d el fun dador de la  
Com pañía, si fa lta ra  en e lla  e l nom bre m odesto de su nodriza.

Y a  de an tigu o  h a  jugado  e sta  buena casera un p apel de cierta  
im portan cia en la  b io grafía  ign acian a. Porque es e l caso que el 
santo se con tradecía  en sus ú ltim os años a l h a b la r  de su edad. 
A firm ab a por u n a  p arte que se h ab ía  con vertid o  a los 26 años, 
lo  que supondría el nacim iento en 1495; por o tra  p arte  se a trib u ía

(43) MHSI ScHpla de S . Iffn., II ., p. 193-
(44) Ibid., p. 435.
(45) PreecindímoB de detallar estos tres hechos porque hao sido ya expuestos 

suficientemente. Para el primero cf. Victoriano Larrañaga, S. I ., La venida de San Ig~ 
nació de París a Azpeitia en este mismo Boletin, 4 (1948), 47-49; para el segrundo, el 
texto mismo de la carta en MHSI, S . Ign. epitt., I, pp. 152 ss.; para el tercero, el pre
cioso capitulo dedicado a Emiliano de Loyola, muerto santamente como Jesuíta en 
la Casa de Loyola, por el P. Joeé Malaxecheverria S. I., La Compañía de Jeaú^ por la 
^Iwtración del Pais Va»eo (San Sebastián 1926).



en 1555 sesenta y  tres años, es decir, hab ría  nacido  en 1493 (*®). 
E n  v is ta  de sem ejante incoherencia, los P ad res de R om a hicieron 
com un icar a  la  nodriza este ú ltim o d ato , p idiéndole su parecer. 
L a  respu esta  de la  casera  fué categórica: Iñ igo  tenía dos años 
m ás de lo  que él d ecía  ( ’̂ ); hab ría  por ta n to  nacido en 1491. Y  
su testim on io  fué acep tad o  por los p adres que pusieron el ep itafio  
sobre e l sepulcro del fun dador, y  luego  por el P . R ibad en eira  y  
p o r los m ás de los h istoriadores (̂ ®).

L lam áb ase  esta  b u en a  m ujer M aría de G arín , y  estab a  casad a  
con un herrero que tra b a ja b a  en las  fo rjas d el patrim onio  L oyola,. 
de nom bre M artín  de E rra sti. D u ran te  la  la c ta n cia  de Iñ igo  parece 
que h a b ita b a  con su m u jer  en el caserío d e E g u ib ar, el cu a l (como 
lo  saben cuan tos h an  v is ita d o  L oyo la) se h a lla  a pocos cen tenares 
d e  m etros de la  Casa so lar  en d irección de A z p e itia  (̂ ®).

G racias a los procesos azp eitian os p a ra  la  b eatificació n  de 
S an  Ign acio , podem os registrar  la  g ra titu d  de éste h a cia  su am a 
d e  leche, conocida y a  en 1535 en A zp e itia  con ese ca lific a tiv o . 
P o rq u e  sucedió  u n a  v e z  que entre los m u ch achos que acu dían  ese 
añ o  a  la  catequesis d e l san to , apareció  tam b ién  un h ijo  de la  no
d riza  por nom bre M artín , com o su padre. E l  m uchacho desp ertó  
pron to  la  h ilaridad  de sus com pañeros porq ue, adem ás de ser feo 
«y carituerto», trop ezab a en sus respuestas de la  d octrin a. Iñ igo 
reprendió a l  auditorio  p o r ello , y  p a ra  satisfacción  de su corrido 
h erm an o d e  leche, le  pron osticó  que sería  hom bre de provecho. 
E l  testig o  d e  los procesos confirm a la  ve rd ad  del pron óstico, pues 
«a persuasión d e l P . Ig n acio  y  con su d octrin a , se puso en án i
m o d e  ser clérigo; y  así e l d icho don M artín  tra b a jó  y  fu é clérigo 
de m isa y  buen  confesor, a  quien se conoció  en esta v illa  después 
en m ucho tiempo»... (®®).

Con ta n  buena m on eda pagó  San  Ig n acio  a  la  casera que le  h a 
b ía  am am an tad o ...

(46) Expusimos largramente eeta discutida coestión en MHSI. Fontes narrativi..., 
I , pp. 16*-18‘ .

(47) MHSI. Chronicon, V I, p. 44; I, p. 9.
(4S) Cf. Fontea narrativi..., I, pp. 20*-22*.
(49) Cf. El Oentilhombre..., pp. 30-32, donde doctunentamos estas afirmaciones.
(50). MHSI. Scripta de S. Ion ., II, p. 192, y  cf. también p. 233.




