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SIGNIFICACION B IO LO G IC A 
DE L A S  D E S IG N A C IO N E S  

EN EL ID IO M A  VASC O
por

Luis S. Granjel

Es e l lenguaje la  m ás g en u in a  de las c reaciones hum anas, y  p o r  
serlo , la que m ejo r refleja  su m odo  de se r  y  v iv ir . E l hom b re , enoa- 
ra d o  con los hechos, an te  c u a jq u ie r  fenóm eno, b u sca  n o m b rarlo s ,
lo  q u e  es p a ra  él com o conocerlo s y hacerlo s su y o s; y  es en  es-te 
m om ento  augura! de su c reac ión  cuando  e l vocab lo  ad q u ie re  su  va
lo r  sign ificativo . En su con tinuado  esfuerzo c read o r, im pe lidos p o r  
u n a  rad ica l in c ap a c id a d  concep tual, los hom bres se vieron, fo rzados 
a  em p lear, asociándolos de d iversos m odos, nom bres ya usados p a ra  
d e s ig n a r  lo más inm ed ia to  a su  ex istencia . P o r  ello, es tas nuevas pa
lab ras se en riq u e c ie ro n  con u n  v a lo r m e tafó rico  derivado  de su con
d ic ió n  de ideogram as. E sta  c reac ión  de vocablos’ estuvo in f lu e n c ia d a  
p o r  la  situac ión  ex istenc ia l d e  qu ienes los fo rjab an , de taJ m o d o  
que todas aquellas cond iciones quie m odelaron  sus v idas fueron  la s  
m otivadoras de su im p líc ito  s ign ificado  m etafórico .

E n e l c a rá c te r  ideográfico  del lenguaje in te rv in o , asimism o» .e sa  
p ecu lia rid ad  que singu lariza  tan  acusadam ente  la  m en te del h o m b re  
p rim itiv o , p a ra  e l que to d a  función  rep re se n ta tiv a  va fu n d id ^  a  n n a  
situac ión  v ita l co n c re ta . Así, e l lenguaje pose ía , en ellos, u n  c a r á c te r  
concreto , objetivo, conex ionado  in tim am en te  a l con ten ido  d e  lo  q u »



e x p re sab a . “ O rig in ariam en te  — afirm a H einz W e rn er (1)— , e l nom 
b r e  n o  es signo <16 co sas ...; e l nom bue es u n a  p ro p ied a d  del objeto» 
co m o  cuaJqu ier o tra  pro-piedad... E l n o m b re  es u n a  p a r te  de la  cosa, 
o  b ie n  la  cosa m ism a” ; y  añ ad e : “ todo  p rim itiv o  concep to  es, a l 
m ism o  tiem po  que concep to , u n a  im agen  in tu ib le” (2). E n cad'a vo
c a b lo  se p resu p o n ía , no sólo e l hecho , la  cosa que buscaba no m b rar, 
s in o , u n id o  a ello, u n a  valo ración  de l m ism o d en tro  de la ex p e rien 
c ia  vitaJ, y tam bién  de la situac ión  perso n a l, afectivo-em ocional, p ro 
v o ca d a  e n  los ind iv id u o s p o r  e l o b je ta  o fenóm eno designado.

“E l lenguaje — h a  e sc rito  O rtega y G asset (3)—  es la  c ien c ia  p r i
m itiv a ” ; p e ro  es que el m odo dei h a b la r  e ra  en tonces m uy  d iferen te  
a l  a c tu a l; hoy, hab lan d o , n o  decim os lo  que los vocablos usados en  
ta l  faena  qu ie ren  d ec ir , s in o  aquello q u e  noso tros p re ten d em o s expre- 
s a r ,  m ie n tra s  que, en tonces, las p a lab ras  gozaban de su  p leno  sign i
f ica d o , y  p o r  s e r  as í, sigue O rtega: “ la s  expresiones d ec ía n  sobre 
«1 m u n d o  lo  que p a re c ía  la  verdad , en u n c iab an  conocim ien tos, sa
b e re s” .

E l desconocim ien to , p o r  noso tros, de este  v a lo r  s ign ificativo  del 
lenguaje  no  s ig n ifica  su an u lac ió n ; podem os r e to m a r  en  su  bús
q u e d a  seguros de e n c o n tra rlo . Y ta l hallazgo puede s e rv ir  p a ra  p e 
n e t r a r  h o n d a , p ro fu n d am en te , en el a lm a d e  sus c re ad o res ; p a ra  
s a b e r  d e  su  m an era  de len tender el m u n d o  y  co n ceb ir  la  ex istencia , 
so b re  su m odo de v iv ir  y  co-ex istir. “E n  e l hecho  del lenguaje 
— d ic e  Ju lián  M arías (4)—  tra n sp a rece  e l c a rác te r  soc ia l de la v ida 
in d iv id u a l”. L as p a lab ra s  poseen un  v a lo r  m etafó rico ; an teced ió  a 
s u  fo rjam ien to , un  conoc im ien to  de las cosas y  Jos fenóm enos del 
m u n d o  c irc u n d a n te ; y  la  m antera de observarlos, de v a lo ra r  y  en ten 
d e r  cu a n to  acaec ía  en  el d ia rio  v iv ir , h a  quedado  im p re so  en  la 
p a la b ra  com o su  trasfo n d o  ideológico.

E stas no tas, fo rzosam ente breves, sob re  el c a rá c te r  sign ificativo  
d e l lenguaje , e ran  p rec isa s  p a ra  ju s t if ic a r  es te  trab a jo  d es tin a d o  a 
in q u ir i r  so b re  una d e  las p ecu lia rid ad es  m enos es tud iadas en  los 
m odos d e  ex is te n c ia  entre- los antiguos vascones. La v ía  segu ida en 
ta l  p esq u isa  fué, p rec isam en te , la que nos ofrece el an á lis is  de las 
p a la b ra s  p o r  ellos em pleadas p a ra  d e n o m in a r los lazos c reados p o r  
la  conv ivenc ia .

He «  «

(1) Compendio de Psicoloffia evolutiva; edi. esp. ; Barcelona, 1936; 
Libro 3.°; P. 6.*; See. I ;  pp. 230»1.

(2) Op. cit.; p. 243.
(3) Miseria v  esplendor de la traducción; en «Obras Completai»; Ma

d rid . 1947; T. 5.®; p. 44L
(4) Introducción a la Filosofia', Madrid, 1947; Cap. X ; p. 297.



E l hecho  so b re  el q u e  p rim e ro  deseo d e ten e rm e ; e l m ás sign ifi
ca tivo  p a ra  m i p ropósito , lo  encon tram os e n  e l s ign ificado  im p lí
c ito  en  Jas p alab ras em p leadas p a ra  n o m b ra r  a qu ienes (hom bres o 
m ujeres) desertaban  de su m isión  biológica com o m iem bros d e  la  co
m u n id ad ; m e refie ro , fác il e s  com prenderlo , al so ltero  y  la  so lte ra  
de p o r  v id a  (los célibes, o, d ich o  con ton illo  iró n ico  : el so lle ró n  
y  la  so lterona). Ser so ltero  o  so ltera , b io lóg icam ente, sólo d eb e  sig
n if ic a r  u n a  ed ad  de la  v ida , e tap a  p rev ia  q u e  fina liza rá , su p e rán 
dose, en e l m íitrim onio , nisevo es tad o , y és te  defin itivo , d o n d e  el 
hom bre pasa  a  se r  esposo  y  la m ujer, esposa . H oy, c la ro  es, la c iv i
lizac ió n  — c a b ría  d ec ir : e l exceso  de c iv ilizac ión—  d e frau d a  n o  po
cas veces la  rig idez de e s te  esquem a; se r  so ltero  o  so lte ra , so lte
rones, voJun taria  o forzadam ente, no p resu p o n e  ya el in c u m p li
m ien to  de funciones que sólo d eb ieran  te n e r  sa tisfacc ió n  en  el 
m arco  de la  fam ilia  y  e l m atrim on io . P ero  c u a n d o  los vascones, 
hab itan tes  de valles ce rra d o s  p o r  a ltas  m o n tañ as , c re a ro n  su  id iom a, 
e l im p era tiv o  b iológico  se actua lizaba, e s tric tam en te , d en tro  d e  las 
norm as que reg ían  la  conv ivencia  fam ilia r, y  p o r  ello, e l ce liba to  
sign ificó , lóg icam ente , no  sólo u n a  tran sg re s ió n  de la  n o rm a , sino , 
an te s  que esto , una in c ap a c id a d  p a ra  llevarJa a cu m p lim ien to ; es 
d e c ir :  u n a  in fe r io r id a d  ta n to  fís ica  com o social. Es fác il com pro 
b arlo  en u n a  sencilla co n sid erac ió n  de los s igu ien tes vocablos :

m u til (m uchacho) m uiil-za r  (solterón)

(,zar‘. an tiguo , viejo) 
neska  (m uchacha) neska-zar  (so lterona)

L as designaciones de “so lte ró n ” y “so jte ro n a” se c rean  p o r  apo
sic ión , a las pa lab ras que n o m bran  al m uchacho  y  a  la  m u ch ach a , 
de la p a rtícu la  za r  (lo viejo, lo an tig u o ); literalm iente, el se n tid o  d e  
los té rm inos así creados es el de “m uchacho  v ie jo” y  “m u c h ac h a  
v ie ja” . H ay e n  ellos u n a  re fe ren c ia  a ese co n tra sen tid o  b io lógico  
que su p o n e  p e rs is tir  o p e rd u ra r  e n  u n a  e ta p a  d e  in m ad u rez  qi»e de
b ie ra  se r tran s ito ria . P orque , no rm alm en te , e s ta  e d a d  juven il esi sóJo 
la que an tecede  al logro  de la p le n itu d  b io lóg ica , ex p resad a  en  e l  
e s tad o  social d e i m atrim onio . V eám oslo:

senar-gai g izon  agure
(novio) (hom bre casado) (anciano)

ezkon-gai 
(soltero, so ltera) 

andre-gai emakurne ctso
(novia) (m ujer casada) (anciana)



E ste  segundo grupo de vocablos nos o frece  un con jun to  d« suge
ren c ias  que tra ta ré  de ex p o n e r su c in ta  y o rdenadam ente . La desig
n a c ió n  u sada p a ra  re fe r irse  a  los Jóvenes so lteros de am bos sexos 
re f le ja  aquel estado de tra n s ito r ie d a d  a que m e re fe ría ; la com po
n en  la p a lab ra  ezkon  (casarse) y e l sufijo  gai (apto  p a ra .. .;  asp i
r a n te  a . . . ) ;  lo  que la c a rac te r iza  es, p o r  consigu ien te, la posesión  de 
u n a  ap titu d ' biológica, su  asp irac ió n  a  la consum ación  d e  ta l capa
c id ad . Los té rm in o s usados p a ra  n o m b ra r  al novio  (sencT-gai: “ap to  
p a ra  m a rid o ”) y a la  novia (andre-gai: “ ap ta  p a ra  esposa”) con fir
m a n  lo d icho. L as designac iones del h o m b re  y la m u je r casados tie
n en , con} la ind icac ión  d e  su  es tad o  soc ia l, u n a  re fe ren c ia  a la con
d ic ió n  g en é rica  a  su  m a scu lin id ad  o fem in idad ; asi g izon  s ign ifica  
" h o m b re  casado” pero  tam b ién  “hom bre  en  g enera l” (g iza  es el ra 
d ic a l q u e  in d ic a  la h o m b re id ad ), y em akum e  a  su vez, d is ig n a  a la 
“ m u je r  cas;ada” y  a la  “ m u je r en g enera l” (hay aqui, adem ás, u n a  
re fe re n c ia  co n c re ta  a su  m isión  m a te rn a l, com o nos lo in d ic an  los 
ra d ic a le s  em e — hem bra—  y kum e  — c r ia —  que com ponen  la  pala
b ra ) .  P o r  ú ltim o, nó tese que e n  las p a lab ras  usadas a l re fe rirse  al 
h o m b re  casad o  anciano  (agure) y  a la  m u je r casada a n c ia n a  (atso) 
n o  es em p leado  e l su fijo  zar, in c lu id o  p a ra  d es ig n ar al an c ian o  y  
la  a n c ia n a  “so lteros” (esto perm ite sup'Oner que deb ia  e n tra ñ a r  un  
s ig n ific a d o  despectivo  o desprecia tivo ).

U na faceta in te resan te  del p rob lem a que estud iam os la consti
tu y e  e l hecho  de que los vocablos que designan  al v a ró n  joven, 
a n te s  d e  ser “a p to  p a ra  el m a trim o n io ” , poseen rad icales in d icad o res  
d e  fem in id ad :

g izakum e  (hom bre joven) 

u m e  (c ria tu ra ) g izon  (hom bre casado)

gizasem e  (hom bre joven)
P u ed e  com probarse , en efecto, cóm o, un idas a la p a lab ra  giza  

(com o d ije , s ig n ifican d o  h o m b re id ad ), van  rad icales com o um e  
(c ría , n iño ) o  em e  (hom bra) negadores de tal h o m b re id ad ; sólo 
cu a n d o  s«  e s  ap to  i>ara el m atrim o n io  (ezkon-gai) o u n a  vez casado 
(g izo n )  p ie rd e n  las designaciones d e l varón  esos rad icales que pa
re c e n  ligarle  a  una so b reen ten d id a  in ía n til id a d  o fem inidad ' que 
en m ascarase  o negase la  cond ición  de su  sexo.

*  *

C onstituye un  e rro r, m uy generalizado  p o r  c ie rto , co n s id e ra r  la 
fam ilia  com o “ célu la de la  soc iedad” , cuando  es lo c ie rto  que “ fa
m ilia” y “soc iedad '’ son m odos de conv ivenc ia  an tagónicos. Es ce r
te ro  el s ig u ien te  ju ic io  d e  O rtega y G asse t: “ La fam ilia  es un c írcu lo



ce rra d o  de espaldas a la soc iedad  y c o n tra  e lla ” (5). E n todos los 
ám bitos cu ltu ra les donde la in s titu c ió n  fam ilia r  h a  sido  dom inan te , 
«a organ ización  social e ra  pobre , escasam ente evolucion-ada. La con
v ivencia fam iliar, reg ida  p o r  e l im pera tivo  bio lógico , s iem pre se h a  
o puesto  al desenvolv im ien to  de to d a  form a de co e x is ten c ia  social 
en  las que p red o m in an  im pulsos m ás rac ionales que in stin tiv o s.

Y en  el c írcu lo  cu ltu ra l d e  que hablam os, el p redom in io  fam ilia r  
es ev iden te . R ecuérdese cóm o e n tre  los an tiguos vascos, casi h as ta  
nuestros d ías, la  valo ración  d e  la  p e rso n a lid ad  hum ana, su je ra rq u ía , 
no la  d ab a  e l rango  social, n i sus cua lidades esp iritu a les , s ino , de 
m odo exclusivo , su ac titud , d e  cu m p lim ien to  o evasión , a n te  la  ley  
d e  la  especie. E l etxekojaun. <señor de la  casa) y la  eixekoandre  (se
ñ o ra  de la casa) e ra n  los ún icos títu los de nobleza, la  ú n ic a  p reem i
nenc ia  acep tada . “E n  e l c írcu lo  de la  c u ltu ra  vasca — escribe  Luis 
M aría de L ojend io  (6)— , p artim o s de la  fam ilia  ag ríco la  e x ten d id a  
ya en e l p a ís , d isem inada en  v id a  fam ilia r a is lad a” ; v id a  fam ilia r, 
añade, que no  h a  conducido  a  o rgan izac iones p o lítica s  de tij>o p e r 
fecto, pues (ha sido  el o rigen  de su aislam ien to , de su escaso  sen
tid o  social ex tra -fam ilia r, de la  ca ren c ia , tan  m an ifiesta , de orga
n izaciones d e  tip o  vecinal.

Así com o las form as sociales de conv ivencia , desd<e la  h o rd a  y 
e l clan  p rim itivos, hasta  la  p e rfecc io n ad a  “po lis” griega, son 
creación  netam en te  m ascu lina, la fam ilia , com o h a  d icho  W ein in- 
ger, “ reconoce un  origen fem enino , m a te rn a l, y  no  tien e  re lac ión  
alguna con e l E stado  n i con  la  fo rm ación  de la  soc iedad” (7). Los 
{►eríodos de dom in io  cu ltu ra l fem enino , las épocas de “ m a tria rca d o ” , 
supusieron  en los mo-dos de co -ex istencia , y <es lógico que así fuera, 
un  p red o m in io  de lo fam ilia r  sobre lo p ro p iam en te  social.

>K %

E n  este  p u n to  en lazan  con su conclusión  nuestras apenas esbo
zadas pesqu isas sobre el s ign ificado  de las designac iones fam ilia
res en  e l id io m a vasco: Vem os e n  ellas u n a  c la ra  re fe ren c ia  a  la 
c a rac te rís tica  “m a tria rca l” de la  cu ltu ra  vasca.

(5) E¡ Espectador, VII', en «O. C.»; T. 2.<>; Madrid, 1946; p. 592.
(6) Aspectos sociales de la Historia Vasca {en «Revue International des 

Eludes Basques» ; T. XXVI, Enero-Marzo, 1935). A punta Lojendio el influjo 
que la  tierra, el paisaje, h a  podido ejercer sobre esta  organización fam iliar 
de la vida vajsca, incluso sobre la psicología de sus moradores. El influjo 
del paisaje sobre la Individualidad hum ana y sus modos de existencia es, 
desde Juego, indudable (cf. sobre ello m i trabajo Circunstancia espacial 
—geoclimática— y personalidad humana, en  «Clínica y Laboratorio»; Za
ragoza, noviembre, 1947).

(7) Sexo y  Carácter ; edi. esp. ; Bs. Aires, 1945 ; P. 2.* ; Cap. x m  ; p. 414.



D esde luego, no es ésta  la  ú n ica , n i la  p rim e ra , de las ap o rta 
c iones q u e  iban sido  aducidas e n  favo r de ta l tesis. Caro B aroja 
M irm a, e n  una de sus ab ra s  (8), q u e  hasta  e l p resen te  se h an  con
se rv ad o  vestig ios d e  las p rim itiv as  fo rm as del c ircu lo  cu ltu ra l m a- 
tria rca l-ag rico la , resum e, que n ad a  te n d ría  q u e  v e r  co n  la  indo-ger
m án ica , pues posee, a  su  ju ic io , u n a  raigam bre eu ropea , occiden» 
ta l, posib lem ente N eo lítica  o  de la  E d ad  de Bronce.

A poyarían  es tas  suposiciones acerca  de un  p rim itiv o  m a tr ia rc a 
d o  vasco, e n tre  o tros, los sigu ien tes hechos que resum o: E l cu lto  
lu n a r, tan  ex ten d id o  e n tre  los vascos p rim itiv o s, e n  e l que se daba 
a  la  lu n a  e l  títuJo de abuela (a n d re)  (9). Los estudios realizados so
b re  e l tocado  “co rn ifo rm e” em pleado  p o r  las m ujeres vascas, de sig
n if ic ad o  netam ente fá lico  com o y a  lo  h ic ie ro n  n o ta r, en  e l siglo XVI, 
P ie r re  de L an cre  y  e l P ad re  A lonsótegui; esta sim bolización , negada 
p o r  U rqu ijo  (10), es a c ep tad a  p o r  C aro B aroja, qu ien , al h a c e r  no
t a r  que só lo  Jo llevaban  las m u je res casadas, m ien tras  que donce
llas y v iudas nunca lo usaban, concluye: “estos detalles abogan en  
fav o r de la sign ificac ión  fálica del tocado  co rn ifo rm e, de la que yo 
n o  dudo” (11); y  to d a  m an ifestac ión  de culto  fálico, en  cualqu iera  
de sus form as, ev idenc ia  e l p red o m in io  cu ltu ra l de la  m u je r: “E n  
la  o rgan ización  m a tr ia rc a l —esc rib e  P ablo  K rische (12)— , el hom bre  
es p rin c ip a lm en te  ob je to  sexual...; p o r  eso la  m u je r estab lece el 
cu lto  fálico , m ien tras  que en  el' E stado  de los hom bres es típ ico  el 
cu lto  de V enus” . E n los círcu lo s cu ltu ra les m a tria rca les  no tiene 
tam p o co  v igencia  el id ea l de la  v irg in id 'ad , p ro p io  de cu ltu ras  p a 
tr ia rc a le s ; com o d ic e  K risch e  en  la  o b ra  c itad a  (13): “cuando  p re 
dom inan  las m ujeres, éstas “ no tienen  n ingún  in te rés  eil la  castid ad  
de sus com pañeras d e  sexo” , y  les es in d ife re n te  su se n tim ien to  del 
p u d o r” ; Caro B aro ja expone  en  su o b ra  L a  v ida  rura l en  Vera del 
B idosoa  (14) las conclusiones que , en  e s te  aspecto , pueden  dedu 
c irs e  de la  v id a  de los p rim itiv o s  vascones, algunas aún  o b serv a
b les en  épocas rec ien tes.

(8) ZfOs ptiehlos del Norte de la Peninsula Ibérico-', Madrid, 1943.
(9) Cf. acerca de ello : Barandiarán : La religión des anciens Basquea ; 

E x trait du Cîompte rendu analytique de la I I I  session de la  Semaine 
d ’Ethnologie rellgieuae; Enghlen, Belgique, 1923; pp. 156-68.

(10) Sobre el tocado corniforme de las mujeres vascas; en  «Rev. In 
ternacional de Estudios Vascos» ; T. X III ; Octubre-Dici^nbre, 1922 ; pá
ginas 570 et seq.

(11) La significación del antiguo tocado ‘'corniforme” de las mujeres 
vascas] en «Investigación y Progreso»; Madrid, 1-1-1936.

(12) El enigma del matriarcado; edi. esp .; Madrid, 1930; I I ;  6 ; pá
ginas 39-40.

(13) Op. c it;  p. 39.
(14) Madrid, 1944; P. 2.«; Cap. n .



Les Basques d ’ Espagne e t le Portuga l

N O T E S  D E  L E C T U R E

par

Robert Ricard
(Professeur des Études lusitanlertnes à l 'U n iv e rs it i de Paris)

Camoëns

A tout se igneur to u t honneu r. Il y  a  dans les L usiades  une stance 
en tiè re  su r  le G uipúzcoa et la B iscaye. E lle n ’est pas inconnue  en 
E sp ag n e : parm i nos con tem pora in s, U nam uno e t R odriguez M arin , 
a in s i réunis; de m a n iè re  paradoxale , l’o n t rap p e lée  l’un  e t l’au tre  en  
m arge de l ’épisode d u  V izcaino de “J>on O u icho tte” , le  p re m ie r  dans 
sa Vida de Don Q uijote y  Sancho  (M adrid, R enacim ien to , 1914, p . 84), 
le  second  au  tom e I de la g rande  éd itio n  du  Q uijote  (M adrid, 1947, 
p . 267 note).

N ous som m es au  débu t d)u c h a n t IV d u  g rand  poèm e. Vasco d e  
Gam a con tinue de rac o n te r  au ro i de M élinde la g lo rieuse  h is to ire  de 
son  pays. Il d éc rit les p rép a ra tifs  que fa it le ro i de. C astille  Jean  I «  
p o u r  e n v a h ir  le P o rtuga l avan t la ba ta ille  d ’A ljubarro ta  (1385) : la 
V ieille-C astille, le L éon, l’A ndalousie, le royaum e de T olède, la Galice 
s ’a p p rê ten t au  com bat. E t vo ic i m a in te n a n t les Basques (st. 11):

Tam bem  m ovem  da g u erra  as negras fú rias 
A gente b isca inha , que carece 
De po lidas razôes, e  que as in jú ria s  
M uito m al dos es tran h o s com padece.
A te rra  de G uipùscoa e  das A sturias,
Que com  m inas de ferro  se en n o b rece ,
A rm ou dêle os soberbos moradore<!.
P a ra  a ju d a r  na guerra  a seus senhores.

L ’associa tion  des A sturies e t du  G uipúzcoa ne do it p as  su rp re n d re . 
C am oëns su it l’usage de son époque : le  D r. M arañón ra p p e la it d e r
n iè rem en t, dans son A nton io  Pérez, qu ’au  XVI« siècle o n  con fonda it 
sous le nom  d e  ^^izcaínos tous les h ab ita n ts  de la  cô te  ca n ta b rî-



que (1). Nous en au ro n s «nco re  la  p reu v e  to u t à  l ’heu re . On n o te ra  
la  p lace  q u e  le poète acco rd e  a u  fe r  des P ro v in ces hasques. P eu t-être  
sera-t-on  étonné q u ’il en p arle  à  p ropos d u  Guipúzcoa, au jo u rd ’h u i 
b ie n  éclipsé, sous ce  ra p p o rt, p a r  la  B iscaye voisine. Mais, ou tre  
q u ’-on ne peu t sans rid ic u le  dferaander à  un  poète la  p réc is io n  d ’un 
g éog raphe  o u  d ’un  économ iste, on n e  do it pas ou b lie r qu’au XVI» 
sièc le  l ’op in ion  co u ran te  réu n issa it les deux  p rov inces dans la m êm e 
cé léb rité  : il su ffit p a r  exem ple de se  re p o r te r  -au ch . CXXII du  L ib ro  
d e  gründezQs de E spaña  de P ed ro  de M edina, récem m ent réé d ité  p a r  
A ngel González F a len c ia  (M adrid, 1944, p. 170), e t  q u i e s t un  ouvrage 
exactem en t con tem pora in  de Cam oëns, p u isq u ’il p a ru t p o u r  la p re 
m iè re  fo is  à  Séville en 1548 e t fu t éd ité  de nouveau à  Alcalá en  1566 
(Gonzalez F alencia , p . XX, n. 1), six  ans avan t la  p u b lica tio n  des 
L usiades  (2). Qu’il s’agisse de la  B iscaye ou  du G uipúzcoa, les ressou r
ces m étallu rg iques des P rov inces basques é ta ien t con n u es au  P ortuga l, 
q u i en  im p o rta it des arm es sous le  règne d ’E m m anuel 1« (1495-1521), 
e t  où, en 1573, le seu l a rm u rie r  de L isbonne é ta it un  bizca inho  
nom m é M artin  P érez  (3).

Cam oëns p rê te  à  la  “gente b isc a in h a” deux tr a i ts  d is tin c tifs  qu i 
fo n t p a rtie  du  p o r tra it  tra d itio n n e l des Basques d a n s  la  l i t té ra tu re  
p é n in su la ire  d u  XVI« et d u  XVII« s ièc le : “ ...as in jû ria s  / M uito m al

(1) L’observation du  Dr. M arañón porte spécialement sur les monta
ñeses: ci. G. Marañón, Antonio Pérez, 2.» éd., 2 vol., Madrid, 1948, I, 
p. 392. On peut l’étendre aux Asturiens. L’usage est le même au Portugal 
dès le XVe siècle; M. Laranjo Coelho a  publié un document de Lisbonne, 
30 juillet 1488, où apparaît un «Pero Bizcaynho, natural dos Esturees» ou 
«Est'jreos», c’est-àrdire des Asturies (P. M. Laranjo Coelho, Documentos 
inéditos de Marrocos, Chancelaria de D. Joâo II, I, Lisbonne, 1943, p. 290). 
Cette habitude est de nature à  faire naître  des erreurs que je n 'al pas 
toujours évitées (comme à  propos de l’architecte Danzinho, qui sera men
tionné plus loin), e t dont Je trouve encore un exemple dans l’excellent 
ouvrage du P. Serafim  Leite, S. J ., História da Companhia de Jésus no 
Brasil, II, Lisbonne, 1938, p. 492, où le pont de «Santo André (Biscaia)», 
cité d’après le P. Cardim  (159(î). me parait devoir être identifié avec San
tander, que Francisco Manuel de Melo, en 1660, place encore en  Biscaya 
(Epanáforas, éd. Prestage, Coïmbre, 1931, p. 299).

(2) Sur le fer et les industries métallurgiques du Guipúzcoa, cf. Théo
dore liCfebvre, Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales, 
Paris, 1933, p. 240-254. ,

(3) Pour le prem ier fait, le ttre de Cristôvâo Lopes au  Roi, Bilbao, 
6 avril 1509, et le ttre d ’Emmanuel 1er à  Ferdinand le Catholique, 28 Juin 
1514, citées par F ortunato  de Almeida, História de Portugal, III, Coïmbre, 
1925, p. 423; pour le second fait, id., ibid., p. 424 (rien ne garantit que ce 
M artin  Pérez eoit un Biscayen au sens exact). Une lettre du roi Jean  TII 
d u  11 Janvier 1537 se rapporte à  un fabricant d’armes, «Rodrigo Ruys, Biz
cainho», qui, semble-t'il, habitait Lisbonne (J. D. M. Pord, Letters of John  
i n  King o f Portugal, Harvard University Press, Cambridge, Maas., 1931, 
n.o 266, p. 2975.



dos es tran h o s com padece” . Le. tex te  e s t c la ir :  les Basques so n t des 
gens susceptib les, im p a tien ts , irritab les . Que ce jugem ent so it fondé 
ou non , Cam oëns s ’est encore  bo rné  ic i à  ré p é te r  ce q u ’il ava it iu  
ou  e n ten d u  dinCt tou t au long d ’une v ie  aven tu reuse  aux expériences 
les- p lu s  variées. R odríguez M arin , dans son com m en taire  d u  Q uijote 
(t. Il M adrid , 1947, p , 267 n o te ), et M iguel H erre ro  G arcía  (Ideas de  
■ios españoies de l siglo X V II, M adrid', s. d. [1928], p. 277-278) on t 
rassem blé su r  ce tte  rép u ta tio n  des Vizcaínos  une sé rie  de tém oignages 
<iu’il se ra it à Ja fois in u tile  e l tro p  long d e  rep ro d u ire  et auxquels on  
re n v e rra  le lecteur. La seconde in d ic a tio n  d e  Cam oëns est m oins c la ire  
■et p eu t d o n n er lieu  à  d iscu ss io n : “ carece  de poJidas razôes” . Un 
com m en ta teu r au to risé , A. E p iíá n io  d a  S ilva D ias (Os Lusíadas de 
L u is  de Camóes, Segunda ed içâo  m elho rada , 2 vol., P o rto , 1916 e t 
1918), a c ru  q u ’il s’ag issait d e  la  langue parlée  p a r  les B asques; il 
■ne p réc ise  pas s’il p ense  à  la  m auvaise q u a lité  d e  le u r  ca stillan  ou 
à  l ’id iom e basque lu i-m êm e; m ais il rap p e lle  que le  m o t vasconço  
p eu t avoiil en  portugais— com m e vascuence  en  c a s tillan — le sens de 
langage in in tellig ib le , e t il  y a  d o n c  lie u  de su p p o se r  q u ’il v eu t faire  
i l lu s io n  au vascuence lui-m êm e. C ette d e rn iè re  in te rp ré ta t io n  est 
éga lem en t celle de M. C làudio B asto  (R evista  L usitana , vol. 38, 1940-
1943, p. 87-97, e t Os Lusiadas de L u is  d e  Camôes, 3* ed içâo  rev is ta  
e  aum entada, P orto , 1945, p. 338, n. 779). E lle es t p a rfa item e n t dé
fendab le , m ais e lle  ne m e sem ble pas abso lum ent co n v a in can te , su r
to u t si l ’on rap p ro ch e  l’exp ression  de Cam oëns de celles q u i son t 
em ployées dans la l i t té ra tu re  h isp a n iq u e  au  XVI« e t au XVII« siècles. 
Ic i encore  il suffit de se re p o rte r  aux tex tes cités p a r  R odríguez M arin 
e t  p a r  Miguel H erre ro  G arcía. Le p re m ie r  rap p e lle  en  p a r tic u lie r  
(t. I, p. 264 note) que, “p o r  la dem asiada so b riedad  de ex p resió n  se 
■dijo p roverb ia lm en te  “co rto  de razones com o v izca íno” , laconism o 

cua l con frecuencia  se re f ir ie ro n  nuestros e sc r ito re s ...” A d ire  v ra i, 
le m ot razones ne se re tro u v e  pas dans les passages q u ’il invoque, 
se re trouve  ra rem en t d an s  les c ita tio n s de M iguel H e rre ro  G arcia, 
m ais celu i-ci rep ro d u it néanm oins deux  textes ca rac té ris tiq u es . Le 
p re m ie r  figure dans La T ia F ingida: “Los v izca ínos es gen te  co rta  
d e  razones”. Le second  a été recueilli p a r  F ran c isco  Asensio- dans sa 
F loresta  Española: “ P asan d o  uno  p o r  u n a  m anceb ía , v ió  u n a  m oza 
m uy  herm osa. P reg u n tó  de dónde e ra . D ijéron le que de V izcaya. 
“Con eso  ap ren d ió  o fic io  tan  co rto  de razones” .” (4). T ou tefo is , ces

(4) S ur le laconisme des Biscayens, voir Miguel Herrero García, Ideas 
de los españoles, p. 261-271; voir aussi Unamuno, Vida de Don Quijote y 
Sancho, p. 83. Ce lacanisme se rattache sans doute la  tim idité dont parle 
José Miguel de Azaola, Cervantes y nosotros. Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País, año I I I  (1947), cuaderno 4.°, p. 512-13.



rap p ro ch em en ts  ne su ffisen t pas à  ex p liq u e r  le  sens exact e t com plet 
des m ots em ployés p a r  le poèt-e p o rtu g a is : “ ...carece  de p o lid a s  
razôes” . Il m e sem ble que € am o ën s a voulu  d ire  deux choses. Il a 
p en sé  d ’ab o rd  au lacon ism e des B iscayens, cortos de razones, b refs 
e n  paro les, peu doués p o u r  l’éloquenoe, peu  p o rtés  au  bavardage. 
Mais il  a  pensé ensu ite , avec le m ot polidas, à le u r  rép u ta tio n  de 
s im p lic ité , de fran ch ise  e t d e  d ro itu re : ce son t des hom m es é tra n 
gers à  to u te  fein tise, à  tou te politesse h y p o c rite , d e s  âm es sans re p lis  
e t sans d é to u rs; je re n v e rra i de nouveau aux tex tes groupés p a r  Mi
guel H erre ro  G arcia, c e tte  fois sous le t i tre  évocateu r de L a  sencillez  
v izca ín a  (Ideas de los españoles, p. 259-260; cf. José Miguel de Azaola^ 
C ervantes y  noso trcs, p . 496-7).

C ette double e t h o n o rab le  rép u ta tio n  d e  lacon ism e e t de d ro itu re  
n ’é ta it pas ignoré« au  P ortugal. D ans son co m m en ta ire  de l’E d itio n  
n a tio n a le  des L usiades  (L isbonne, s. d . [1931], p. CXVIII), le cam o- 
n is te  portugais J. M. R odrigues a p ap p ra ch é  d.3 la stance du poèm e 
deux  tex tes sign ificatifs , b ien  q u ’ils p e rd e n t un  peu  de leu r p o rtée  
d u  fa it q u ’ils sont em p ru n tés  a u  m êm e au teu r, Jo rge  F e rre ira  de Vas
concelos (1515?-1563?). Le p re m ie r  se trouve dans l’Autegrafia, IV, 1: 
“A m in h a  voz h e  : s e r  B isca inho  nas razôes « P o rtugués nas o b ras” ,  
c ’es t-à -d ire  avare en  paro les e t p ro m p t à  ag ir. Le second  v ie n t de 
ce tte  esp èce  de C elestina  p o rtugaise  q u ’e s t l’E u frc s in a  (p. 90 de l ’éd i
tio n  A ubrey F. G. Bell, L isbonne , 1918-1919) : “B isca inho  he o es tu - 
d a n te : polo s i, si, po lo  nam , n am ” (5). Mais le tém oignage a  sa 
v a le u r  ca r  un  h is to rie n  aussi qua lifié  de la  li t té ra tu re  portugaise  que 
M. A ubrey  F . G. Bell a c ru  rem a rq u e r dans le M em orial da Seg u n d a  
T avola R ed o n d a  du  m êm e éc riv a in  une n o tab le  conna issance du  P ays 
basque e t re tro u v er dans le nom  d ’un des personnsges, JuzquibeU  
ce lu i de la  m ontagne d e  F o n ta rab ie  (Jaizquibel) (Aubrey F. G. Bell, 
A litera tura  portuguesa, tra d . portugaise , C oïm bre, 1931, p. 218, n. 1).

A près Cam oëns, u n  illu s tre  éc riv a in  p o rtugais  s’es t encore  fait 
r é c h o  de cette ré p u ta tio n  d 'h o n n ê te té  don t jou issa ien t les Basques. 
C’e s t F ran c isco  M anuel de Melo (1608-1666), dans la seconde de ses 
E panáforas de vària  h is ió r ia  portuguesa  (l*'« éd., L isbonne, 1660; 
éd . E d g a r P restage , C oïm bre, 1931). M. C laudio Basto a  c ité  quelques 
lignes du passage {R evista  L usitana , voL 38, 1940*1943, p. 99), m a is  
il m e p a ra ît in té re ssa n t de le rep ro d u ire  to u t entier» m algré sa lon 
gueur, et bien q u ’il p o r te  avan t to u t su r  Je P ays basque fran ça is , 
p u isq u ’il e s t cen tré  su r  S ain t-Jean  de Luz. Le vo ic i (éd. Prestage» 
p. 200-201):

(5) Le passage est cité aussi par Herrero Garcia, Ideas, p. 268, qui 
interprète daiu le sens du laconisme.



“H e Sâo Joâo d e  Luz povo v isinho  ao rio  V idaçoa, que d iv id e  p o r  
aq u e lla  p arte  E spanha  de F ra n ç a ; « jaz  pouco desv iado  p a ra  o 
n o rte  das em inen tes se rran ías , onde algum as legoas an tes do ™ar, se 
acabáo  os fam osos m ontes P irin eo s, que pon4o  te rm o  a G alia e 
H ib eria  (como Ihes ch am áráo  os an tigos) procedem  p o r  espaço  de 
ou ten ta  e quatro  legoas, que se con táo  de Sao Joâo  d e  P é do P o rto , 
visin-ho ao  m ar C an tábrico , a té  o cabo  d e  C reuz ou C ruzes, segundo 
es trem o  dos P irin éo s , que se m olháo n o  m a r  M ed ite rráneo ; cora o 
que se convence d e  falso, o que L ucio  M arineo S iculo  refere , h av e r 
achado  nestes m ontes p a rte , o n d e  a travessandoos, pode v e r  am bos 
os m ares de se ten triá o  e m eyo dia. O p ro p rio  povo d ito  Sâo Joao 
de Luz se d iv ide  em duas villagens, a ta d a s  de um a la rg a  p < ^ te  sobre 
hum  este iro  sa lgado; onde aquella p a r te  q u e  o lh a  a  E<panna, dizem  
os n a tu raes  Sâo V icen te d e  S iburu , com o Sâo Joao  de Luz a o u tra  
que o íh a  p a ra  F ra n ça , m ayor, m ais r ic a  e  p rin c ip a l. A lingoa com um  
h e  V asconsa, que se estendp  a  to d a  a  G ascunha, G uepuzcua, B iscaya, 
A lava e boa p a rte  das N avarras , q u e c h e  aquella  a  g ran d e  te rra , a  
quem  os R om anos oham aráo  C an tab ria , quasi ca n to  ou  ilna rga  do 
E b ro ; suposto  que a p ro p r ia  p ro v in c ia  em  que Sâo Joâo de L uz es tá  
fundado , seja cham ada em  F ra n ç a  T e rra  de L abor, que com  o p r in 
cip ad o  de B earni e se n h o rio  da b a ix a  N avarra , en tro u  em  a  coroa 
C ristian issim a . Os costum es destes V ascos o u  Gascôes, com o de o rd i
n a rio  sâo cham ados, todos parecem  dignos de hom ens b o n s: guar- 
d á o  v erd ad e  em  tra to s  e palav ras, d e  que sâo zelosos, e  am igos de 
que se Ihes m a n ten h a ; p rezáo  m uitp  a libe rdade , e ñas paixoes do 
an im o poucas vezes se m o d eráo ; servem  lealm ente a seus p rin c ip es , 
pon cu jo  obsequio  tem  pad ecid o  g ran d es  dam nos n a  g u e rra  p resen 
te ; da qual os m ayores p rog resses (com o já  na nossa C a td u n h a  
d eixam os escrito) se ex ecu tá ráo  p o r  es ta  te rra  de Gascôes e seus 
con to rnos, com vario s sucessos, com o na guerra acon tecem ” .

Q u’il s’agisse du  fe r  ou  du ca ra c tè re  basque, C am oëns n ’a donc 
fa it q u e  rep ren d re  des choses qu i tra în a ie n t p a rto u t. Il est sans 
in té rê t de re c h e rch e r  ses sources. Sans doute, c’es t u n  poète savan t, 
chez  q u i l’excès de cu ltu re— c a r  on p eu t p resq u e  s ’e x p r im e r  a in si—  
n ’a pas été com pensé, à  la  d ifférence d e  C ervantes, p a r  u n e  robuste 
e t féconde in sp ira tio n  popu la ire . M ais, com m e C ervantes c e tte  fois, 
ce t hom m e q u i avait te llem ent lu  et re te n u  avait aussi beaucoup  v écu ; 
on  n ’ignore pas ses aven tu res et ses m a lh eu rs  au  M aroc e t en E x trê 
m e-O rien t; lu i aussi avait co n n u  les b lessu res, la m isère , la  p riso n , 
c o u ru  les risques e t  les dangers de la  m er, p ra tiq u é  d u rem en t le 
m é tie r  des a rm es; la  v ie  lu i avait a p p r is  au tan t que les liv re s , e t il 
n ’a v a it pas beso in  d ’au teu rs p o u r  sa v o ir ce q u ’é ta it a gen te  b isca inha .



II

M arins, m archands et cabarctiers; Gil V icente

“ ...as in ju ria s  /  M uito m al dos es tran h o s  com padece”. Des o ffic ie rs  
m u n ic ip au x  de L isbonne en f ire n t l’expérience , sans doute en  1296^ 
com m e nous l ’ap p re n d  u n e  p ièce fo rt cu rieuse  éd itée p a ra  le p ro f. 
S ilva M arques dans la  m onum ental«  co llec tion  de docum ents d o n t i l  
a e n tre p r is  d e rn iè rem en t la  p u b lica tio n  (6). Il s ’agit d ’une g rave 
b ag a rre , avec m orts e t blessés, où le p a r ti  adverse  é ta it -constitué p a r  
les équipages d ’une flo ttille  de batoaux espagnols m ouillés dans le 
Tage. Ces m arin s espagnols é ta ien t tous o rig in a ire s  d e  la  cô te c a n ta -  
b r iq u e : il  y en  ava it de C astro-U rdiales, de L aredo , d e  S antander,. 
d ’Avilés e t  de L a C orogne; il y  en avait aussi de F o n ta ra b ie  [Fonle- 
rrabia), de Lezo (L e ixo ), de Pasajes (Pasagem), de S ain t-S ébastien  
(Sam S m a sch â o ), de G uetaria (Quitaria) et de B erm eo (Verm ééo)^  
L e docum ent donne la  lis te  des m o rts ; du cô té espagnol, on relève 
tro is  hom m es de S ain t-S ébastien . Il donne égalem ent la  lis te des 
m a rin s  -qui f iren t se rm en t d ’observer e t de re sp e c te r  l ’ac te  q u i régla 
le  con flit e t  fix a  l€s in d em n ités  accordées aux v ic tim es des deux 
p a r tis . Je  ne pu is ic i que s ig n a le r ce tex te , q u i m é rite ra it d’ê tre  
é tu d ié  de p rès p a r  les h is to rie n s  de; la nav igation  can tab rique .

Sauf quelques in d ic a tio n s  in sig n ifian te s , il faut a tten d re  1445 e t 
1460 p o u r  re tro u v e r les B iscainhos dans la collection  S ilva M arques. 
L e 12 e t le  20 ja n v ie r  1445, le ro i A lphonse V d e  P ortugal acco rd e  
sauvegarde aux “galegos e  b isca in h o s” qu i v ie n d ro n t com m ercer à  
A veiro ; le  21 o c to b re  1460, le m êm e souvera in  concède le d ro it de 
p o r te r  dague ou p o ig n a rd  aux m arch an d s e t aux m a rin s  de Galice, 
des A stu ries , d e  B iscaye e t  de V ieille-C astille q u i v ie n d ro n t com m er
c e r  à  L isbonne (7). A ce tte  époque, les re la tio n s com m erciales e n tre  
le  P o rtu g a l e t la  cô te  basque sem blen t ê tre  devenues p a rticu liè rem e n t 
é tro ites , e t  elles se ra ie n t p ro b ab lem en t à  ex a m in e r e n  lia ison  avec 
l ’h is to ire  des ra p p o rts  économ iques e n tre  la P én insu le  e t les F lan 
d re s  (8). E n  1536, u n e  le ttre  du  ro i Jean  III  de P ortugal a ttes te ra  la  
p résen ce  e n  B iscaye (sans p réc is ion ) de fac teu rs  p o rtu g a is : “F em a m

(6) Descobrimentos portugueses. tDocumentos para a  sua história pu
blicados e prefaciados por Jo&o M artins d a  Silva Marques... Suplemento ao 
vol. I  (1057-1460), Lisbonne, 1944, n.» 15 (22 janvier 1297), p. 21-25.

(7) Silva Marques Descobñmentos, Suplemento n.° 970, p. 527, et 
n.® 1.203, p. 582. Voir aussi te vol. I, Lisbonne, 1944, n.® 346, p. 442 
e t p. 624-625 (même sauvegarde que le n.« 970, mais datée du 12 jan 
vier 1445).

(8) Silva Marques, I , nos. 216, 302, 422 e t 436.



d ’A lvarez, éc rit le so uvera in  à u n  d e  ses conseillers , m e m ostrou  o 
Roll das cousas qu« vos parece  neç^sario  vyrem  d e  F ra u d es  e d e  
B izcaya, e  tam bem  vy a  ca rta  que Ihe escrevestes, em  que apon taes 
as Rezôes p o r om de se a s  d itas cousas devem  de m a n d a r  traz e r , que 
m e p areceram  m uyto  bem , e vos ag a rd eço  m uyto  o c u y d a d o  e llera- 
b ra n ç a  que d’iso tem des. E  Uoguo m an d ey  e sc rev e r ao  fe y to r  de 
F ra n d es  e  aos que estam  em  B yzcaya, que corn m uyta  d illygenç ia  
côprasem  tudo, e o enviasem , e  a B yzcaya se provee o  d in h e iro  ne- 
çesa rio ” (J. D. M. F o rd , L etters  o f J o h n  I I I ,  n.® 229, p. 264). U ne 
le ttre  an té r ieu re  (1534) d u  m êm e ro i nous fo u rn it le nom  d’u n  de 
ces agents portugais e n  B iscaye, A n tón io  de P aiva, e t nous ap p re n d  
que le  P o rtu g a l y  ach e ta it des bateaux  (F ord , n.® 109, p. 155). D ans 
l ’un  e t l ’au tre  cas, le con tex te  ne nous p e rm e t m alheu reusem en t pas 
de p ré c ise r  si le te rm e  de B iscaye désigne p ro p re m en t les P ro v in ces  
basques ou la  côte ca n ta b riq u e  en  général.

«  «  «

Le ca rac tère  co lériq u e  des B iscayens— el co lérico  V izca ino , d isa it 
C ervantes— était-il dû  à  le u r  p en c h an t im m o d éré  p o u r  1© v in , si fré
quem m ent rappelé  (cf. Azaola, Cervantes y  nosotros, p . 499)? J ’ignore 
si p a rm i les B isca inhos  de L isbonne on com ptait de nom breux  te 
n an c ie rs  de taverne. D ans le Pranto de M aria Parda  de Gil V icen te , 
qu i est de 1522 ap p a ra ît une ca b a ré tiè re , a B isca inha , à  laquelle 
l ’h é ro ïn e  dem ande v a inem en t du  v in  à c re d it. V oici le  b re f  d ia logue:

M aria P a rd a
0  S enhora  B isca inha, 

fiae-m e can ad a  e m eia , 
ou m e dae h û a  can d eia , 
que se va i e s ta  a im a  m inha .
A cudi-m e dolorida , 
que trago  a  m a d re  ca ída , 
e  çarra-se-m e o gorgom ilo : 
em  quan to  posso  engoli-lo , 
socorre i-m e m in h a  v ida .

B isca inha 
N âo dou eu v in h o  fiado, 

id e  VÓS em bora , am iga.
Q uereis o ra  q u e  vos d iga?
N âo tendes isso av iado .
D izem  là  que nâo h e  tem po 
■de p o u sa r o  e u  ao  vento .
Sangrade-vos, M aria P a rd a ; 
agora tem  vez a G uarda 
e a  ra ia  no aventó  (9).

(9) Gil Vicente, Obras completas, éd. Marques Braga, VI, Lisbonne»
1944, p. 231-232.



On rem arq u e ra  que la B ica ïn h a  s ’exprim e e n  po rtu g ais , tan d is  que 
le ca b a re tie r  ca stillan  Joao Cavaleiro, q u i a p p a ra ît ensu ite , em p lo ie  
s a  langue m aternelle . Sans dou te  Gil V icente savait-il que le ca stillan  
n ’es t pas la  langue m a te rn e lle  d ’un  g ran d  nom bre  de B asques, et, 
dans ce tte  h y p o th èse , il a p ré fé ré  co n serv er le po rtugais, p u isq u ’il 
ig n o ra it le basque, e t q u ’au su rp lu s  les Basques de L isbonne ne pou
vaien t em p loyer cet id iom e p o u r  se  fa ire  co m p ren d re  des P o rtugais. 
Quoi q u ’il  e n  so it, a  B isca îna  e t Joao Cavaleiro  son t m en tionnés 
chez  u n  des ép igones de Gil V icente , dans un  passage de la  P rática  
dos C om padres  d ’A ntónio  R ib e iro  G hiado, q u i est ju ste  de c in q u an te  
ans p o sté rieu re  (1572) au  P ranto  de Maria P arda  (10). S’ag it-il de 
personnages rée ls?  La chose n ’est pas im possib le , e t l ’o n  e n  tro u v e
ra it d ’au tres exem ples dans le th é â tre  de Gil V icente.

La B iscaye fa it encore  dans les oeuvres de celui-ci deux fug itives 
a p p a ritio n s , d é jà  relevées p a r  C aro lina  M ichaelis d e  V asconcelos 
{Notas V icen iinas, IV, dans R ev is ta  da  U n iversidade d e  C oim bra, IX, 
1925, p. 259). Ce son t des a p p a ritio n s  très  p a rticu liè re s , d’un  ca ra c 
tè re  p ro v erb ia l, et où la  B iscaye es t p résen tée  com m e le ty p e  p a r  
excellence d u  p ay s  lo in ta in  et inaccessib le . L a p rem iè re  figure dans 
ui^e p a ro d ie  d u  rom ance  p e rd u  Yo m e  estaba en  C oim bra  q u i se 
trouve dans la  Farsia dos A lm ocreves  «1 p a r  laquelle le ch ap ela in  du  
fidalgo sans a rg e n t d épe in t la  fam ine à laquelle il es t co n d am n é :

A carne e s tá  em  B retanha 
e  as couves em B iscaia (11).

“Muito ao longe. Inaccessivel ao rafanó fago  ap a ro to so ” , in te rp rè te  
C aro lina M ichaelis (Notas V icen iinas, IV, p. 259). L a seconde m en tio n  
se trouve dan  VAulo dos F ísicos. Le dom estique d u  clérigo  se m oque 
des m édecins e t de leurs v a in es recettes :

Que levais m u i bom  ca m in h o : 
e s tá  a doença em  Bilbao, 
vós is  p e ra  E n tre  D ouro  e M inho.

(M arques Braga, VI, p . 122).

P am pelune a p p a ra ît aussi, d ’une m a n iè re  p lus fugitive enco re , 
avec Je m êm e c a ra c tè re  p ro v erb ia l, m ais p eu t-ê tre  am enée p a r  la rim e. 
Le tex te e s t c e tte  fo is en castillan . C ’e s t un  serm on burlesque su r  le 
thèm e A m or v in c it om nia:

(10) Le passage est cité en  note par Marques Braga, îoc. cit.
(11) Ed. Marques Braga, V, 1944, p, 333. Sur le romance perdu Y o  me 

estaba en Coimbra, cf. Carolina Michaeli« de Vasconceloe, Romances 
velhos em Portugal, 2.« éd., Coïmbre, 1934, p. 56-59.



P o r  eso € s tá  ca ra  esta v u es tra  L isbona, 
penque, señoras, pecáis m o rta lm en te :
Convertere ad  D om inum , que m atáis la  gente 
con dulces m eneos, y  el hecho  e n  P am plona,

(M arques Braga, V, p . 197, Auto das F adas).

el hecho  en P am plona  s ig n ifie ra it: to u t com m e a u p a rav an t (Ca
ro lin a  M ichaelis, N. V., IV, p. 318).

E n fin — et je  liv re  la ques tion  aux spécia listes de la langue bas
que— C aro lina M ichaelis n ’a pas hés ité  à  c o n s id é re r  com m e du vas- 
cuence  la  fo rm ule gurgurgarao {ludo em  vâo, tudo d e  balde) que 
p rononce un  personnage de VAuto da Barca do Purgatorio  (Marques 
Braga, II, 1942, p. 88). E lle Tassim ile a u  gurgurengoa  d ’u n e  chanson  
du  Canciomero m usica l de B arb ieri (n.® 431) où l’on relève d ’au tres 
m ots hasques {Notas V icen tinas, IV, p. 371, n., 3, et p. 387-388). Elle 
a jou te  les rem arques su ivan tes, qu i peuven t av o ir le u r  in té rê t p o u r 
les lec teu rs de c e tte  revue :

“Nâo fazem  m ingua p rovas de que da lingua ag lu tin an te  dos Ibe
ros —  p o r  e ia  se r d if íc il p a ra  os N eo la tinos e m ais naçôes con lín - 
guas flexivas —  vasconço  p assara  a  d es ig n a r toda e cu a lq u e r lingua  
incom preensive l. A pon tarei todavia os passos em  que Joáo  de B arros 
— coevo m ais novo de Gil V icente—  av an ça  a té  a f irm a r  q u e  nem  se 
pode escrever o vasconço  de B iscaia. [Diálogo, p. 218]. Com o ac res- 
oenta “ nem  o  çeçear cigano”— que o  p rò p rio  com ediógrafo  já  fix ara—  
vé-se que taivez usassie o verbo  escrever  no  sen tido  de rep ro d u z ir  
exactam en te  com as le tras  do alfabeto  la tin o . Em o u tro  passo  acusa 
os que falam  vasconço  de tro c a r  urnas le tras  p o r  ou tras, o u  v iceversa . 
[Gramática, p. 185]. F ina lm en te  ape lida uasconço de artes  a com 
p licada  nom encla tu ra  sc ien tifica  dos filósofos, m atem áticos, ju r is ta s  
e m édicos do seu tem po. [Diálogo, p. 223].” (p. 388).

P réc isons que les tex tes de Joáo de B arros (1496?-1570) s u r  lesquels 
s ’appu ie  C arolina M ichaelis de Vasconcelos son t la G ram ática da  lingua  
portuguesa  (1540) e t le Diálogo em  louvor d a  nossa  lingua  q u i fait 
su ite  à  ce t ouvrage.

n i

Au Maroc portugais

Mes recherches su r  les Basques au  M aroc portugais on t é té  quelque 
peu décevantes. J ’a i c ru  d ’abo rd  que les a rch itec te s  e t les m açons 
des P rov inces basques ava ien t joué un rô le  im p o rta n t dans la cons
tru c tio n  ou J’am énagem enl des fo rte resses luso-m arocaines. E n  fait, 
ces B iscainhos  dont nous p a rle n t les tex tes p o rtugais  re la tifs  au  M aroc



n e  sont pas des Basques, m ais des M oistoñeses. C ’est le cas p a r  exem ple  
d u  cé lèb re  a rc h itec te  co n n u  au P o rtu g a l sous le  nom  de Joâo  d e  Cas- 
tilho , que l’on trouve à M azagan en  1541-1542, et q u i sem ble av o ir 
é té  o rig in a ire  d e  S an tander. Le cas de F rancisco  Danziliho ou D an- 
z inho , q u e  l ’on appe lle  aussi L anz inha , L enciña, L enc ina  ou  la E n 
c in a , e t q u e  l’on trouve u n  peu  p a rto u t a u  M aroc portugais au  XVI* 
siècle , e s t m o ins c la ir  (12). Mais l ’é ru d it p o rtugais  Sousa V ite rbo  a 
p u b lié  un docum ent d ’où  il  re sso rt que D anzinho  avait un  p a re n t, 
R odrigo  de S an telizes, q u i é ta it vec ino  d ’E sca lan te , dans l’actuelle 
p ro v in ce  de S an ta n d e r (13). It e s t donc p ro b ab le  q u e  D anzinho  é ta it 
m ontañés  com m e C astilho.

U ne fois a in s i res titu és  à  la M ontaña  ces deux  illu s tres  a rch itec te s , 
n o u s nous trouvons devan t un m aig re  résidu . On ne p eu t a ff irm er que 
la  fam ille  B iscainho, d o n t on  co n s ta te  la p rése n ce  à  T an g er à  la  fin  
d u  XVI« siècle  e t  p en d a n t la p rem iè re  m o itié  du  XVII«, ait une o r i
g in e  s tr ic te m e n t basque. E n  revanche , ce son t deux  B iscayens au then
tiques q u e  M artin  de V illa rasa e t  C lara de N iza, q u i m a rien t le u r  
fils dans ce tte  v ille en  1602, c a r  l’acte de m ariage sp éc ifie  q u ’ils son t 
l ’un  et l’a u tre  notara is d e  B ilbao  (14). A T an g er en co re , d u ran t la p re 
m iè re  m o itié  du  XVI« siècle, v iv a it u n  B iscainho  q u i, à  en  ju g e r  p a r  
son  nom , m é rita it sans doute ex ac tem en t ce q u a lif ic a tif : c ’es t le p e r 
sonnage q u e  le c h ro n iq u e u r  luso-m arocain  B ernardo  R odrigues appelle 
Joâo  d ’Oribia. Ju an  d e  O rib ia  do it ê tre  rap p ro ch é  de ces secré ta ires  
basques q u i ^e son t ren d u s si fam eux dans l’E spagne d ’au trefo is, 
com m e les Id iâquez. It é ta it l ’in te rp rè te  e t l’hom m e de co n fian ce  du  
c a ïd  de C hechaouen (Xauen) M oulay Ib rah im , et sa con n a issan ce  de 
J’a rabe  e t  des usages in d ig èn es en  fa it un  p ré c u rse u r  lo in ta in  du 
Aforo, vizca íno . B e rn a rd o  R odrigues nous a la issé de lu i une brève 
esqu isse  ; “E ra  Joâo  d ’O rib ia , éc rit- il, b izcainho , m o rad o r em  T an jere , 
se rv id o r  d e  M ulei A brahem  e Ihe se rv ia  de lingoa, p o r se r bom

(12) S u r Castilho e t Danzinho, les Indications que j ’ai données dans 
Damiâo de Gôis, Les Portugais au flfaroc de 1495 à 1521, Rabat, 1937, p. 96, 
n . 1, dans Annales de V lnstitut d’Etudes orientales (Alger), IV, 1938, p. 136, 
et dans Luiz de Sousa, Les Portugais et l’Afrique du Nord de 1521 à 1557, 
Llsbonne-Paris, 1940, p. 113, n. 3, doivent être rectifiées d’après ce qui 
est précisé Ici.

(13) Cf. Sousa Viterbo, Diccionário... dos Architectos, Engenheiroa e 
Constructores portuguezes, etc., vol. I , Lislïonne, 1899, n.® 180, p. 270-275. 
S ur Castilho, ibid., n.® 119, p. 183.

(14) S ur ces différents points, cf. J . M. Rodrigues et P. de Azevedo, 
Registos paroquiais da Sé de Tánger, I ,  Lisbonne, s. d, [1922], p. 43, 68, 
111, 136, 196, 245, 358, 398 et 415. «Gaspar dos Reis, filho de G afpar de 
Hunhete, e de Maria de Montola, naturais da proulncia de Biscaia» (p. 415), 
signalé en 1650, est peut-être le fils d’un vrai Ba«iue, si Hunhete doit 
ê tre  interprété Oñate.



p ra tic o  e  saber a lingoa a rab ica  m uito  bem  d  o u tras  lingoas, e  Ihe 
fazia m u ita  h o n ra  e  m ercê ...” (15). A joutons en fin  que B e m a rd o  R o- 
d rig u es  av a it «u lui-m êm e, à  A rzila, un  dom estique “que e ra  b izca inho  
de n açâo” e t s’appe la it Jo rge G arcia; à  l’époque où  le c h ro n iq u e u r  
p o rtugais  réd igeait ses Anais, Jorge ré s id a it au P u erto  d e  S anta 
M aria, e t  i l  y  é ta it p a tro n  “ de um a sua ca ravela  g rande  e  h o n ra - 
d-a” (16). Comme il y ava it au  P u erto  u n e  nom breuse co lon ie  bas
que (17), on peu t su p p o se r qu’il s’agit ic i  aussi d ’un V izca ino  au th en 
tique.

Un Basque figure enco re , trag iquem ent, dans l’h is to ire  du  M aroc 
p o rtu g ais , ou, plus exactem en t, dans les sources po rtugaises de 
l ’h is to ire  du  Maroc. C ’es t à  F r . Joâo  A lvares, Je confesseur e t  b iogra
ph e  de l’in fan t F e rd in an d  de P ortugal, q u i m ouru t en  ca p tiv ité  à 
Fès e n  1443, que nous devons le so u v en ir de ce m a lh eu reu x : "e ra , 
d it-il, um  b izca inho  cham ado  Ichoa”. I t  é ta it lu i aussi c a p tif  au 
Maroc— l’au teu r ne nous exp lique pas à  la  su ite  de quelles c irc o n s
tances— et il se trouvait dans l ’arm ée avec laquelle le rég e n t m aro ca in  
L azeraque (El A zraq) assiégeait A rzila. U ne n u it, il  s’éc h ap p a  p o u r 
essayer d e  gagner Geuta, occupée p a r  les P o rtuga is depu is 1415. El 
A zraq, fu rieux , fit p u n ir  ou su p p lic ie r  crue llem en t les au tre s  cap tifs . 
Q uant au  fugitif, q u i av a it é té  rep r is , il  lu i fit p e rc e r  les ten d o n s 
d ’A chille, à travers lesquels on passa des cordes, e t il le co n d am n a 
à  ê tre  a in s i tra în é  à trav e rs  lei cam p ; p u is  il  o rd o n n a  de le c lo u er 
la tê te  en bas su r  une cro ix  de Saint-A ndré. F r. Jo âo  A lvares ajoute 
que, le lendem ain  m a tin , on trouva Ich o a  m o rt d ’un  coup  de poig
n a rd  en  p le in  coeur; il  n e  p réc ise  pas s i ce  fut un  d e rn ie r  a c te  de 
sauvagerie  ou au  c o n tra ire  un  geste p ito y ab le  et anonym e q u i voulu t 
ab ré g e r  les h o rrib le s  sou ffrances du  c ru c if ié  (18).

(15) Bernardo Rodrigues, Anaia de Arzila, éd. David Lopes, II, Lis
bonne, 9. d. [1918-1920], p. 203; voir aussi I, 1915, p. 459-460, Al~Andalus, 
VI, 1941, p. 301, e t Les Sources inédites de l’histoire du Maroc, Portugal, 
m ,  Paris, 1948, p. 148.

(16) Allais de Arâla, TJ, p. 49-50.
(17) Cf. Hipólito Sancho e t Rafael Barris, El Puerto de Santa Maria 

en el descubrimiento de América, Cadix, 1926, p. 36, Carriazo, introd. à  
Valera, Crónica de los Reyes Católicos, Madrid, 1927, p. LII-LIII, e t Hipó
lito Sancho, Historia del Puerto de Santa Maria, Cadix, 1943, p. 348-350.

(18) Tr. Jofto Alvares, Chronica do In fan te Santo D. Fernando, éd. 
Mendes dos Remedios, Coïmbre, 1911, p. 116-117; cf. Robert Ricard, Le 
Maroc septentrional au X V e siècle d’après les chroniques •portugaises, dana 
Hespéñs, XXIII, 1936, § 26, p. 116. El Azraq était le régent wattaside 
Aboû Zakariya, et le siège d’Arzila doit être  placé entre 1440 e t 1443 (cf. 
Auguste Cour, La dynastie marocaine des Beni Wattas, Constantine, 1920, 
p. 57, e t Ricard, Maroc septentrional, S 25, p. 114-116).



Ce dram atique ép iso d e  a suggéré à  r e x o d le n t h isp a n is te  anglais 
A ubrey  F. G. Bell les rem arques su ivan tes, d o n t je  ne p u is  que lu i 
la isse r  la resp o n sab ilités

“ C urioso ind ic io  da exactidâo  dêste  au to r  [Joâo A lvares] n o  i>or- 
m en o r, é a co rrec ta  g ra f ía  de um  nom e basco, de que êle provavel- 
m en te  ignorava o sen tid o ... Ichoa (= ceg o ). 0  facto  de se nâo  ju n ta r  
a ê s te  ou tro  q u alq u er nom e m ostra  q u e  naquele tem po, com o agora, 
os Bascos e ram  co n h ec id o s p o r  alcunhas. O m esm o nom e figura no 
R a m u n tch o  de P ed ro  L o ti (1897) ; “ I tch o u a”. N o século XVI um  Mar- 
tim  Ichoa e um Joâo  de Ychoa aparecem  e n tre  os m oradores  da casa 
de  D. M anuel (1518)...” (A litercAura portuguesa, trad , po rtugaise , 
p. 107 et n. 2.)



A puntes  de fo lk lo re  vasco
Los guardianes de Belate

por el 

P. Donostia

Con es te  nom bre o e l d e  los “L ad rones de Belate” h a  q uedado  
g rabada en  la m em oria de los hab itan tes  de la m o n tañ a  n a v a rra  
euskalduna en  que está  enclavado este  p u erto , de 847 m-etros de 
a ltu ra , u n a  canción  que re la ta  un hecho  q u e  les estrem eció . Se tra ta  
de la ejecución ca p ita l de unos guardas que, ten iendo  p o r  o ficio  
ac o m p a ñ a r a  los v ia jeros que iban  o ven ían  de P am plona y  g u ard a rle s  
de todo acciden te , agresión  o robo, es to s  m ism os guardas fueron  los 
que d u ran te  un tiem po desvalijaron  y m a ta ro n  a los cam inan tes, 
h as ta  que, p o r  fin , fueron  descub iertas sus fechorías. O currió  todo  
eS(to a  p rin c ip io s  del siglo XIX, pues no  ex is tía  todav ía  en to n ces la  
ca rre te ra  rea l que une P am plona  con  Irú n  y  con  B ayona pasan d o  
p o r  M ugaire (1).

Estos crím enes h an  quedado  b ien  g rabados en  la  m em oria  d e  los 
h ab itan te s  de B aztán, U lzam a, e tcé te ra ... Y, com o o cu rre  en  casos

(1> lA  carretera debió de inaugurarse en  1848, después de varias vici
situdes y proyectos. Gomo es natural, los pueblos deseaban que el trazado 
fuera el conveniente a  sus intereses. Pero algunos individuos o pro
pietarios velaban por los suyos manifestando los daños o perjuicios que 
a  ellos se les seguían en uno u  otro caso. Así puede verse en  los papeles 
del Ayuntamiento de Elizondo de los años 1&41 y siguientes. El puente de 
M arín estaba ya construido en  1845« como lo dice una fecha grabada en 
él y hoy cubierta por la hiedra. De su existencia dan fe unos versos en 
que se cuenta el viaje de Chaho a  Pamplona para las fiestas de setiembre 
de 1845. «Aitzinat, haurrac, aitzinat /  Laster Moringo (sic) zubirat, /  Zubt 
atrebitu, haltua, /  Ez eghin behiti sa ltua : /  Bi m enditan doblez zangua, 
/  Nonbait du erdian ondua.»

Acerca de esta y o tras carreteras de N avarra puede consultarse: L. de 
Urabayen.: «Una interpretación de las comunicaciones en  Navarra» por... 
R€v. In t. de los Est. Vaáos, núms. 3 y 4 del Tomo XVII, 1927. E n 1840 se 
publicó una «Exposición dirigida por los valles del Baztán, BertizarMia, 
Santesteban de Lerin, y villas de Sumbilla, Lesaca, Vera, Echalar, Aranaz, 
Yanci, M aya y Urdax, a  la Excma, Diputación de Navaira, acerca de la 
conveniencia del proyecto de un. nuevo camino real desde Pam plona para 
Francia, con comunicación a  Guipúzcoa». Pamplona. Im prenta de Fran
cisco Erasun y Rada. Es u n  folleto de 27 páginas.



p a re c id o s , e l ca n to r  p o p u la r, e l “b e rtso la r i” , los divulgó «n  u n a  can 
c ió n  q u e  h e  pod ido  rec o g e r y  cuyos tex tos, m usical y l i te ra r io  v erá  
e l  lec to r.

A es te  suceso fam oso hacen  alusión  unos versos pub licados en  
L ’A R IEL, C o u rrie r des P y rén ées  (2). Al d e sc r ib ir  su  itin e ra rio , cuando  
e n  sep tiem b re  de 1845 fué a  las fiestas de P am plona , el e sc r ito r  
in te rp e la  a C haho d ic ié n d o le :

Izan  haiz, Chaho, Iru ñ ia n ,
Traila zenian  lauian .
B ada ze r dukan  h a n  kaustu  
Z ertak o  ezduc co n d a tu ?

E go tu  nauc b eg ira  gosia 
N oiz, eg o rriz  b eh in  asia,
H ic, A riel, ab e ra tsa .
E sk ilt^en  huen  h a tsa . e tc ...

E l au to r  del re la to  nos d ice  cóm o, a caballo  “zald ian  go ra” , su
b ie ro n  p o r  la  cuesta  d e  U rdax  (U rdazuriko  p a ta r r ia n ) ,  la v is ta  de 
L a b u rd i desde lo a lto  (lehen b iz ca rra ren  p u n ta n /L a p h u rd ic  itc h u r  
o n  zaüfcan), e l e sp ec tác u lo  de B aztan en el fondo co n  casas herm o
sas y  o tras  oscuras (e lche h az k a rrek in  n a s k i/b a in a n  beltzac ere 
f isk i) ; c ita  a  Maya y  A rizcun  y describé  e l paisa je :

U rac  b ilduz c lk h a rre k in  
T ap izac  so rroz , e rrek a n  
H edatzen  d ire  h erru n k an .
A rlh a ld iac , bi a ld e rd ie tan ,
A lha d ire  m end ietan .

(2) En 5 de octubre de 1845 y entregas siguientes, apareció una reseña 
cu  verso, bastante larga, que Ueva por título «IRUÑEÍECO BESTAK» e a  
que se describen las fiestas de Pamplona de setiembre de aquel año de 
1845. Se firm a el autor con el seudónimo : «Un Phileuskarien», bajo cuyo 
nom bre se oculta H iribarren (Cfr. Justo G ara te : Apuntes acerca de José 
Francisco Aizkibel : Busko-Jakintza, vol. 11, núm. I, Urtharril-Otsaill’ak 
1948, pág. 24). Hay en  es ta  crónica en  verso una parte destinada a  n arrar 
el viaje, o tra  «Haurren dantza» y o tras «Zezenetaco plaza berria», «Zez<;- 
n a n  plazako yendia», «Zezen laaterken seghida» (continuación d e : Corri
das de toros), «Iruneco (sic) bestac»,... No he visto e a  L’Ariel la  continua
ción de la  reseña n i en  1845 n i en 1846. Acerca de Chaho y L’Ariel véase : 
J . M aría Azcona : «Joseph Augustin Chaho» en : Boletín de la  Real Socie
dad  Vascongada de Amigos del País, Año IV, cuaderno IV, S an  Sebastián, 
1948, págs. 504, S.

P ara  completar los datos que publica Azcona diré, a  título de exactitud 
h is t i^ c a , que Chaho cuenta con dos obras condenadas por la  Iglesia y 
puestas en el Indice (ed. de 1948, Romae, Typis Polyglottls Vaticanls). Son : 
«Paroles d’un voyant en  réponse aux paroles d ’un croyant, de M. l’abbé 
De La Mennais» (decr. 7 iul. 1835) y «Philosophie des révélations adreseée 
A  M. le professeiu* Leiminier» (Decr. 23 iun. 1836).



P o r  no  a la rgar estas no tas no  seguirem os a l e s c r ito r  en  su  re 
la to . V in iendo  al tem a q u e  m otiva e s te  a r tic u lo , el d e  los lad ro n es 
d e  Belate o de Lanzl (que tam b ién  as í se les desigria) y de la  im p re
sión  que su  muertie dejó e n  el án im o de los m ontañeses de la  re
g ión , c itarem os soflámente los versos; que a  ello  aluden.

B ald in  den b o raz  B elaten  
Z enbat h e r io  egh inden  
K antaz n ih o r  h asten  b ad a ,
EghiOzu g o rra ren a ;
H a rria  bezin  b o rth itza  
Izan ic e re  bihotza,
A itz ian  B elateco leziac 
G orde tu e n  herio tz iac .
Bada u rtzeco  n ig arrez  
E ta  lasteco  beldurrez .

Como d igo al com ienzo  de este  a rticu lo , estos sucesos h a n  que
d a d o  fuertem en te  g rabados en la  m em oria  de los h ab itan te s  de esta  
región,. No es, pues, de e x tra ñ a r  que u n a  de las p rim e ra s  canciones 
que recogi en  m is c o rre r ía s  fo lk lórioas fu era  ésta. He ®qui la m ú
s ic a  y le tra  de e s ta  canción . La m úsica tiene u n  c a rá c te r  guipuz- 
co an o  m arcado , uno  de esos zortzikos fáciles de re te n e r  y  p ro p io  
p a ra  bertso iaris .

S o ñ a  -  l a - d a m e n  -  t *  z e n  S a n t a  B a r b a 
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r a ,  A l ie  -  g a tu  g a b a n  -  t a n ik  t r e n z a  o - r r a t a -

E g u n  a r ta n  z l  -  tu z t a n  u r  -  k a b l -  a n p a -

He aq u í las es tro fas cop iadas >a A ntonio  E iizalde, tx is tu la r i  d e  
Arizcun» que las copió  de las q u e  ten ía  M artín  Goñi, h ijo  del q u e  
fué guardam ontes de A rizcun .

I

Gauza ba t d e k la ra tz e n — l>ear det o ra in  a s i; 
D enbora asko  ez tu e la— zer degun ikusi.
Ni en k a rg a tu  n a u e n a — o ra in  ez da b iz i; 
Lagunekin  b a tían  —  zuten galeraz i;
O rien b ek a tu ak  —  a la z u te a  m erezi.

II

Bi u rte  b e ta  d i t u — esan zidatela 
Batek p a r tik u la rk i —  lazki b e ld u r  tzela; 
A ditzen b a ld in  banuen  —  galdu  zituztela,
Berso b ida b e r r ia k  —  p ara tu  netza la ;
O ral ab iatzen  naiz —  o ro itzen  naizela.

III

Egun señala tua  —  zen Santa B arbara, 
P re sen tían  g iñ en ak  —  oro itzen  al gera ;
San José G loriosoak  —  gaitzala anpara , 
A llegatu g ab en tan ik  —  tranze  o rre ta ra .
Egun a r t a a  z ituzten  —  u rk ab ia n  para .



IV

A nay«tan za rren a  —  juan  tzen a u r re ra ; 
G arbos j>asa zituen —  zenbait e sk a le ra ; 
Allogatu zanian  —  gero u rkabera ,
K onseju onak  em aten  —  oyuz zegon bera . 
Ai[ u ra  egun a r ta k a  —  glzonen galera.

T un ika b a t b u ruan  —  soñ ian  tra jia  
P re b e n itu rik  zego:n —  ayen enka jia . 
Eskialeretan go iti —  id u ri pajia,
I ltzera  goaki eta —  u ra  kurajia!
M akurren  x u x en tae k o — A! zer p a ra jia l

VI

O rdukoz u ra  ijla  —  gero b ig a rren a ri, 
K uerda lepo tik  sartzen  —  zitza izk o larik  ari. 
T u n ik a  bat b u ru tlk  —  zitzayon e ro r i,
Begira geld itu  z e n —  bere an-ayari,
A! ze r iconsuelua —  b io tz a ltx ag a rri!

VII

B ida illak  z ituzten  —  gero  iru g arren a .
A rk  raan ifesta tzen  z u e n — la s tim arik  geyena. 
L enagoa gaizki eg iñaz  —  gsro  zuen p ena ; 
E tzuela ^ a r d a t u  —  Ja u n a ren  o rdena ,
Zuzen ib iliko  da —  m u n d u an  zu rduena.

V III

Laugarren-a juan  tz e n — guzien atzian , 
Jesus esaten  zuen —  k u erd a  p a ra tz ia n ;
Salve bat errezatzeko  —  a rta z  o ro itz ian ;
Ala agintzen zuen —  a rk  e rio tz ian .
P en a  asko zedukala —  bere b io tzean .

IX

Ayen e txuak  z i r a n — 0;ngi p ro b a tu a k ; 
K rueldade au n d iy an  —  ziren  fcastigatuak; 
L au e ta tik  iru  deskuartizatuak ,
Izu g a rriak  z iran  —  ayen bekatuak ,
A m ar leku tan  daude —  p u sk ak  p a ra tu ak .

E ken pensam entua —  beti m a ld ad ian , 
Ez d irad e  ib illi —  K ristaueni leg ian ;
111 eta a rro b a tu z  —  zoazilarik  b id ia n , 
Noia egunaz e ta  —  igual gabian,
O rai pagatu  tu z te — azken egun ian .



XI

A inbertze b e ld u rrek in  —  je n d ia k  B elaten,
U ste d ü t p a sa je ru a k  —  gusto  a rtzen  duten. 
B ertzeren  o n ta su n ak  — a ri z iren  yaten , 
P esa lu n b ria  b a iz ik — «tzu ten  em aten ;
P ep ek  d esk an tsu  o n a — p a ra tu  du  au rten .

X II

Z enba it a r ro a r io  (a rro b ario , robo)— eta  erio tze 
M undu o n ta n  k la ro k i —  a i to r tu  d ituz te ;
A inbertze g a ix tak e ri —  z ire la r ik  gazte;
Geyago eg in en  zuten  —  u tzi balituzte,
A zkenian  e d e rk i —  pagatu  dituzte.

X III

G aizki eg in  bazuten —  ay ek  m undu  onetan , 
P ad ez itu  z i tu z te n — azken  eg u n e tan ;
B ald in  p o r  s i acaso  —  b ad au d e  b ia rre tan ,
B eren zo rren  pagatzen —  purg ato rio e tan ,
E rreza tu  d ez ag u n — ek en  faboretan .

XIV

AI ze r konsuelua —  gure  asoena (gurasoena) 
U m iengatik  a rtzen  —  o rre n b e rtze  pena!
Asì e ta  o n d o k o  —  pagam endu  ona.
A zkenekoz ero rtzen  —  gaizk i dab illena;
O ri da m u n d u  o n ta n — p e n sa ta  b e a r  dena.

XV

G izonak m u n d u  on tan  —  p en sa tu  b e a r  luke 
N ond ik  e to r  daiteken  —  o rre n b e rtze  neke. 
Ja n g o ik o ari o y u k a  —  m ise rik o rd ia  eske,
B añan e tz io ten  utzi —  n ai ad iñ a  epe.
P a d r in o  ona zu ten  —  azkeneko  Pepe.

XVI

Asko gu raso eri —  n ai d ie t ad ieraz i 
B eren u m ia k  no ia —  b e a r  d ituz ten  azi.
Ingenio  gaiz toak  —  alez galerazi,
Ja n g o ik o aren  legia —  ongi a rre raz i,
N a i d u en a  eg ite ra  —  b eñ ere  ez utzi.

XVII

K onseju  o n a k  em an —  um eari gaztetan, 
D o trin a  e ra k u ts i —  goiz edo  a rra tse ta n .
K astigu sobera  gäbe —  b e a r  den m odutan , 
E stim atu  d e z a te n — dab iltzan  lekuetan ,
Asko galtzen b a itira  —  gurasoen  faltan.



3CVIII

A m ar m anam enduak .—  agin tzen  dueña 
Jango ikua a m a tu —'d a  p rin z ip a len a .
Ju ra m e n tu r ik  gabe —  gero b igarrena .
O bligaziua d e la r ik  —  en tzu n  m eza baña.
E rre sp e tu a  i d u k i - ^ a i t a  e ta  am aingana.

XIX

B ortzgarrenekoa —  n io r  ez iltzia.
L u ju riak  u tz i e la  —  -ain gu ti ebastia .
F a lso  testim onioirik  —  iñ o r i ez goratz ia .
Ez deseatu b e r tz e n — se ñ a r edo  em aztia .
O rí da m a n am e n d u ak —'Ongi guarda tz ia .

XX

Kalabozo b a tían  —  k an tu en  p ara tzen ,
G osiak il u r re n a  —  otzak akabatzen .
E zta  e n b u s le r ia — 'a la  a r i n itzen .
A nim a d efu n tu ak  —  n au te  >amparatzen.
P asa  baño  errex ag o  —  d irad e  kon ta tzen .

E sta  es u n a  de las versiones que h e  rec o g id o ; pero  en  o tra  que 
m e p ro p o rc io n aro n  e n  Buenos A ires en c u en tro  dos es tro fas  (que no 
ex is ten  en  la  que ha v is to  el lecto r) o tra , lalgo d is tin ta , quie valen  
la  pena de ano tar.

L a es tro fa  IX aparece a s í:

H ayen etxu-ak ziren  —  ongi p ro b a tu a k  
K rude lita te  an d ian  z iren  gaz tiga tuak ;
L au e ta tik an  biga esk u ak  itza tuak ,
Izu rragoak  (izugarriak) z i r e n — h ay en  bekatuak ,
H am ar lekuetan  daude —  p u sk ak  p ara tu ak .

Según es ta  versión , de los cu a tro  a ju stic iad o s dos h a b r ía n  ten ido  
sus m anos cl-avadas. No creem os que esto  se re f ie ra  a l m om ento  de 
s e r  a ju stic iados , sino  al de h ab e r  sido  expuestas en  diversios luga
res  sus /nanos clavadas, com o era  cos tum bre  en  aque lla  época h ac er
lo  con  aquellos cuyos crím enes e ra n  repu tados m u y  g randes. La tra 
d ic ión  co n firm a e l ú ltim o  v erso  de esta  es tro fa . Y d ice que la ca
beza del q u e  dec laró  14 m uertes fué co locada en  M endiburu  (un 
m o n te  de Lanz) y  es creencia  com ún que le» salió  la  barba i fenóm e
no  que no tiene nada de p a r tic u la r , pues se  le observa e n  algunos 
cadáveres.

E l a u to r  estuvo p resen te  a la e jecución  de estos “g u a rd ian o s” y 
ten ia  el encargo  de d ivu lgarlo  en  p ertsu  berris, co s tu m b re  de aquella



época com o lo «s de 1.a ac tua l. ¿Q uién era  e l p e rtsu la ri que rec ib ió  
este  encargo? No sabem os su  nom bre, pero  sí que tam b ién  es tab a  
en la cárcel, no sabem os tam poco  p o r  qué delitos. Lo confiesa en  
la ú ltim a  estro fa , cuando  d ice que su fría  de h am b re  y  de frío , p«ro 
ta m b ié n  da en c ie rto  m odo la causa  de su p ris ió n  en  u n a  estro fa 
e n  q u e  lam en ta  h ab e r n ac id o  y no  h a b e r  m uerto  el d ía  del bau
tism o, pues la  ho lgazanería  no conduce a cosa  buena; lo confiesíi 
en  e s ta  estro fa  que ap a rece  e n  m i co lección  in é d ita  de le tras  popu
la re s  de canciones, que un  am igo de Buenos A ires m e p ropo rc ionó .

Ez b a in itzen  n i jayo —  señale onean  
Oj-ala 'hil b an in tz  —  b atay o  egunean,
A lferrak  gauza on ik  —  ez h a in  gu tch i lan ian  
Beti p e rse g ia n — eta  karzelean ,
Ez dak it ze r b eh arkoden  —  n itaz  azkenean.

E l p e r tsu la r i, después de h a c e r  su pequeño serm ón a los padres 
acerca  d e  la educac ión  de los h ijos y  re c o rd a r  los diez m andam ien
tos, com o lo h a  v isto  el lector, pone un  co lofón  que no  consta  en 
la v ersión  baz tanesa  que he dado, la  o fic ia l com o quien  dice. E n  la 
de Buenos A ires en cu en tro  esta o tra  es tro fa  que hace la 13 de las 15 
de q u e  consta. D ice a s í:

E skarm en ta  g a itia n  —  gu b ek a ta riak ,
Ñ ola aberatsak  —  e ta  igual p o b riak ,
K onberti ahal d ite n  —  heyek  id u r ia k  
F ago re  h o r i  eginez —  zeruko E rreg iak
Zuzen p a ra  gaitzala  —  k ris ta u  e rre n to r ia k  (e rreden to riak?)

A dem ás de las dos versiones que he com entado  tengo una te r
c e ra , que m e p ro cu ró  u n  buen -amigo, G erm án G arm endia (que en  
g lo ria  esté) de Sara, el año  1913. L as  es tro fas  son so lam ente 13 y 
la s  versiones, las tres  d ifie ren  so lam ente en  detalles. La de Buenos 
A ires, com o se h a b rá  p erca tad o  e l lec to r, h a  pasado  p o r  labios la- 
b u rd in o s , p e ro  estas dos versiones tro p iezan  en  u n a  p a lab ra  cas
te llan a  q u e  no  acaban  de co m p ren d er. C uando  recogí la canción , oí 
la te rc e ra  estro fa  c o rrec tam en te : “ S eñaladam ente zen S an ta  B arba
r a ” . La versión  que a h o ra  publico  d ice, con m ás p u reza  de léx ico : 
“E gun señala tua zien S an ta  B a rb a ra” . La de Buenos A ires d ic e : “Se- 
flalam ente qu ie ro  zen S an ta  B arb a ra” . Y la  de G. G arm end ia : “ Sei- 
ñ a lam e n te k in ” . E l le c to r  d isp en sará  que m e p are  en  es tas  m inu
c ias . Lo hago p o rque  creo  dem uestran  cuán lejos está  m uchas veces 
e l vasco , cuya lengua h ab itu a l e s  el euskera, de co m p ren d er pa la
b ra s  que a noso tros nos p arecen  tan  co rr ie n te s . Es observación  que 
en  m ás de un  caso h e  p od ido  h acer.



Los versos señalan  con exac titud  la  fecha de la ejecución de los 
maM iechores, e l 4 de d ic iem bre , pero  c o n tra  la costum bre h ab itu a l 
en los p e rtsu la ris  qu« in d ic an  e l año de la com posic ión de los ver- 
s&s, en  e s te  rela to  el nuestro  lo  o lv ida y  nos deja en  la in c e rti-  
dum bre. P o r  las averiguacion'es que llevé a cabo  con in s is ten c ia , 
p ude so sp ech ar que todo e llo  h ab ía  o cu rrid o  a p rin c ip io s  del si
g lo  XIX; así se desprendí-a d e  los rela tos que los descend ien tes de 
los con tem poráneos reco rd ab an  h a b e r  o ído  a sus abuelos o b isabue
los. Salim os hoy d? dudas graci-as a u n  m an u scrito  (3) titu lad o : 
"Algunas cosas notables qe han ido ocurriendo  desde el año Í817  
apuntadas por José M iguel Gorraiz y  trasladadas de u n  libro  en 
qe las fué  apuntatndo”. D ice así la  n o ta  re fe ren te  al tem a objeto  de 
estas lín eas : “E l d ía  4 de d ic iem b re  de 1818 fueron a ju stic iados en  
h o rca  3 herm anos y un  cu ñ ad o , todos 4 del L ugar de L anz” .

P rec isad o  este pu n to , d'esearíam os sab er los nom bres y  e l lugar 
de donde p roced ían . Este des^o nuestro  quedíi in sa tisfecho , pues 
h as ta  ah o ra  no hem os p od ido  d a r  con ellos. E l sem in a ris ta  G orraiz 
d ice  que e ran  de Lanz, y  la tra d ic ió n  o ra l parece  co n firm arlo  
cuando  al -hablar de ellos dice “ los lad rones de Lanz” . A p e sa r  de 
las rebuscas hechas en  este pueblo  y  en  o tro s  que se nos señalaban , 
n o  hem os pod ido  id e n tif ic a r  a nues tro s p ro tagon istas . Se nos h a  d a 
do  com o posib le  apellido  suyo el de Cenozj y hasta  se nos insinuó  
q u e  uno  de los descend ien tes v iv ía en B ayona. C onjeturas que no 
nos h a  s id o  posible co n firm ar, a p esa r  de h a b e r  co n o c id o  a  este

(3) Debo el conocer este manuscrito a  mi amigo D. José M aría de 
Azcona, en  cuya biblioteca se encuentra. José Miguel Gorraiz e ra  semina
rista. Nació el 27 de abril de 1806; su segundo apellido era Yaniz. Este 
manuscrito es el que cita José M aría Iribarren  en su artículo BANDIDOS 
y  SALTEADORES, que apareció en  la revista «Príncipe de Viana» (Pam
plona, 1942, n i ) .  El autor del artículo tra ta  en  uno de sus apartados de 
estos guardianes da Lanz. Algunos de los detalles allí aducidos coinciden 
en  el fondo con los que damos nosotros en estas lineas; varían algunos, 
como es natu ra l que ocurra en lo que se transm ite por tradición oral. 
Hagamos notar solamente lo que el Sr. I r ib a r r ^  dice al term inar el apar
tado : «Un párroco de Lanz escribió acerca de ellos un romance con mora
leja». No creemos que el autor del romance o «pertsu-berrls» que publi
camos en este artículo, sea un párroco^ porque el pertsulari era u n  dete
nido en  la cárcel, de conducta no muy ajustada a las leyes como él mismo 
confiesa y lo hemos hecho notar en  el curso de estas líneas. ¿H abrá un  
segundo romance o «pertsu-berris» de cuya existencia no tengamos noticia? 
En todo caso, las relaciones que hemos recogido, más o menos completas, 
máa o menos fragm entarias (que no insertamos en  este artículo), todas 
ellas acusan u n  origen o fuente com ún; el romance que h a  visto e l lector. 
No parece que exista o tra  relación cantada de este hecho ocurrido en la 
m ontaña navarra. (Véase el apartado a  que aludimos en las págs. 472-475 
de la citada revista).



descen d ien te , m uerto  después de 1936. F altan  tam bién  en  P am plona  
los docum entos d o n d e  h u b ie ran  ap a rec id o  las p rec is iones necesa
ria s . D ejarem os, pues, p a ra  m ejo r ocasión  el e sc la re ce r este  pun to .

A D. E steban S a lav erri d e  E lizondo  debo algunos datos acerca 
de los g uardas de L anz. P arece  que deb ieron  de se r deten idos p o r  
un a  co m p añ ía  de so ldados h a c ia  e l año  1815, según se deduce de 
los dato s s ig u ien te s: Ju an  M artín  G aray , que fué dueño de la casa 
E ch o to a  (barrio  de M endiola), falleció  en  A lm andoz ol año  1890 a 
los 87 años; se ría , p o r  consigu ien te, del a ñ o  1803. Así lo  re la ta  su  
n ie to  Ju an  M. A rrechea Garay.

Le con tó  su abuelo  que, cuando ten ía  unos 12 años o sea en  1815». 
el g u ard a  m ayor de L anz hizo nochei en  casa d e  sus p ad re s  de Ciga 
y  les p reg u n tó  a v e r  qué decía la gen te  acerca  de los gu ard as d e  
Lanz. A unque sab ían  m uchas cosas, le con testa ron  que nada.

E stos guardas que, com o hem os d icho , e ran  los en cargados d e  
a c o m p a ñ a r  a los v ia je ro s  p o r  todo e l m onte p a ra  a tra v esa r  el valle 
de  B aztan, se valían  de su cargo  p a ra  com eter sus fecho rías, h a s ta  
q u e  fueron  d-etenidos en  la H ospedería  de B2late, p o r  u n a  com pa
ñ ía  de soldados que v in ie ro n  de la capit-al. F u ero n  condenados, des
p ués de ju stificados sus delitos, a m u e rte  p a ra  después co lgar su s  
cabezas en los sitios en  que co m etie ro n  sus crím enes y  así se tra n 
q u iliza ra n  las gentes.

P arec e  q u e  estos la d ro n e s  de L anz ten ían  g ran  od io  al g u a rd a  
de B aztan, A ntonio, p o r  tem or a  que les delatara . Al p rese n ta rse  
éste  u n a  vez deten idos, e l m ay o r d e  ellos p a rece  h ab e rle  d ic h o : 
“ p reso  a r tu  g aitiz tek” . E l les co n testó : “Ez baduzue ob eren ik , u tz i- 
ko  zaizte, b a i” .

A cerca de la c ru e ld a d  de estos guard ian o s se cuen ta  este  h e c h o r 
D icen  que llegó a B elate u n a  m u je r joven  y  com o e ra  p r im a  de ellos, 
les d ijo  que iba a E lizondo  a  co m p ra r  algunas ro p as; ellos se ofre
c ie ro n  a  acom pañarla . Ya en  «1 m onte , les in d ic ó  que p o d ía n  a n d a r  
con  cu idado , puesto  que la  gente m u rm u rab a  que e ra n  ellos los q u e  
h ac ía n  las fechorías de que tan to  se ‘hab laba . T em erosos ellos, s in  
d u d a , de que fuera e lla  u n a  de las h ab lad o ras , a l lleg ar a la  s im a 
d e  Bagozelai, la  t ira ro n  allí. P ero  com o su in te r io r  tiene escalones 
(com o se com prueba tir a n d o  una p ie d ra )  la  in feliz  v íc tim a  quedó  en  
a lg u n o  de ellos. C om padecido  uno  de los guardas, le  alargó  su faja 
p a ra  sacarla . C uando, ag arrad a  a ella, h a b ia  sacado  la  cabeza 
a la superfic ie , o tro  le a rro jó  u n a  p ie d ra  de g ran  tamaño» que la  
a r r a s t ró  d e  nuevo a l in tierior p a ra  no  s a lir  m ás. La e n tra d a  de esta  
sim a era  m ucho m ayor, pero  los ganaderos de A lm andoz casi la  cu
b r ie ro n  con una p eñ a  p o rq u e  h ab ía  pe lig ro  que cay era  en ella el 
ganado . D ejaron só lo  una pequeña a b e rtu ra  p a ra  t i r a r  p ie d ra s .
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la s  cuales, después de buen  ra to  de ro d a r  p ro d u c ie n d o  d iversos so
n idos en  el in te r io r  de la sim a, .finalizan chocando  con  agua.

Los versos nos hab lan  de un  ta l P epe, q u e  fué qu ien  tra jo  a los 
e sp íritu s  'la tran q u ilid ad  neoesaria . E ste  P epe no e ra  o tro  s in o  el 
verdugo que los ajustic ió .

La tra d ic ió n  oral h a  g u ardado  en  sus re la tos varios detalles que 
qu ie ro  po.ner aqu í p a ra  re c o n s titu ir  e n  lo  posib le  la  d e ten c ió n  de 
estos lad rones de Lanz. Los recogí en 1928.

D. Ju s to  Albizu (que es a  qu ien  debo  los datos qu.e siguen (4) co- 
n-oció a uno de los lad rones, que no  fué aho rcado  porque era  jo
v en ; te n d ría  unos 14 añ o s ; m urió  con unos 80 años h ac ia  1908. Esto 
nos co n firm a ría  la trad ic ió n , u n a  de las versiones, según la  cual 
se ría n  5 los en c a rta d o s: 4 a justic iados (tres herm anos y  un  cuñado) 
y  es te  joven  de q u ien  hacem os m ención  (5). U n ulzam és fué qu ien  
íes p e rd ió , el amo de M endia, de Lizaso. V olvía de E lizondo , de una 
fe r ia : llevaba d inero  en oro, co rtad o  en  triángu los o cu ad rán g u 
los (6). Le cogieron los la d ro n e s  y le ro b aro n  en A m ati, de Iraizoz. 
Llegó a  casa y  no> d ijo  n ad a  a su m ujer. Esta» d ió  de c « n a r  a su  m a
r id o  q u e  no dem ostró  n inguna em oción  y no  hab ló  n ad a  d e  lo su
ced id o  a su m ujer. U no de los lad rones, su b id o  a la  v en tan a , escu
chaba  la  conversac ión , p o r  v e r  si e l u lzam és les descubría .

A los pocos días hubo  feria  en  E lizondo. U no de los lad rones, 
tra ta n te , pagaba e n  las m onedas robadas, lo  cu a l fué causa  de que 
se sos>pechara de ellos.

P a ra  cogerlos, e l robado  se puso de acu erd o  con  la fam ilia  de 
la  iposada. Les d ie ron  de ce n ar b ien  y luego com enzaron  a  b a ila r , 
excepto  uno  que es tab a  de guard ia  con su  arm a. La m uchacíha de 
la  posada co-nsiguió que tam bién  éste  se an im ara  y e n tra ra  en  el 
baile . D ejó éste las arm as y  ellas estaban  d e trá s  de la p u erta . La 
h o ste le ra  se puso delan te , guardando  la  p u e r ta  y  así, cuando  m ás 
an im ados es taban , gente fo rn id a  que el u lzam és ten ía  apostada , se

(4) D. Justo Albizu, párroco de Alcoz, cuando en  20 de julio de 1928 
le copié los datos que transcribo. En es* fecha tenia 65 años.

(5) Bartolo Garbisu, d© Irurita , m e decía que libraron a uno de loa 
ladrones de Lanz. Ocurrió esto cuando su m adre e ra  joven, hace más de 
cien años, m e decía el comunicante. Murió ella hacia 1919, de m ás de 
80 años. Damos las cifras tal como nos las presentan nuestros com unican
tes, aunque el lector no dejará de ver que hay que tomarlas con amplitud.

(6) Antonio Elizalde, txistulaxi de Arizcun, me decía en 12-XII-1943, 
que, según su padre, los ladrones de Lanz se perdieron porque lobaron a  
una persona su dinero, xm dinero que llam aban «nuxikánoa». 12se hombre 
dió conocimiento en  su alrededor de cómo le habían robado su dinero 
y qué era  la  señal para reconocerlo. El padre de Antonio Elizalde murió 
a  los 63 años en  1917-191«. Hay, por consiguiente, im a oolncidcncia entre 
esta versión y  la de D. Justo Albisu.



echó  sobre ellos. Q uisieron éstos coger sus arm as, pero  no  les fué 
po sib le , po rque la  dueña Jes esto rbó . Este fué el p ro ced im ien to  de 
que se s irv ie ro n  p a ra  d e ten e r  a  los lad rones. A penas fuercen cogidos, 
e l  m ayor d ijo : “Ya sé qu ién  nosi h a  dela tado ; el de M endia. Lo que 
s ien to  es no  h 'aberle dado  m u e rte”. Asi lo  oyó c o n ta r  D. Ju s to  Al- 
bizu, desde q u e  ten ia  uso de razón,j h ac ia  los 9 años. En ju lio  de 
1928 ten ia  65.

La versión  de S alaverri, a p u n ta d a  m ás a r r ib a  y ésta no p a re cen  
c o n c o rd a r  respec to  del sitioi e n  que fueron ap resados los lad rones. 
No ten ien d o  docum entos q u e  nos fijen d e  una m an era  d e fin itiv a  el 
hecho , no acep tarem os n inguna  de las versiones com o defin itiva . £1 
fo lk lo rista  cum ple con  su com etido  de re u n ir  e l m ay o r núm ero  po
sib le de datos (7).,

Del m ayor de los lad rones d ice  la trad ic ión i oral, que a la  ed ad  
da 11 años estaba de p as to r  en la  casa M aizcornia-A rtxaya. E sta n d o  
e n  el cam po con las borregas con  un  parvu lillo , tiró  una p ie d ra  a 
u n a  bo rrega  y le rom pió  u n a  p a ta , acción que v ió  el parvulillo . P a ra  
que éste  no  le de la ta ra , le m ató  y le en te rró  e n tre  p ied ra s . Se 
descub rió  el c rim en  al cabo de c ie r to  tiem po, p e ro  é l no  sie delató . 
Sólo a  la h o ra  de la m uerte  d ec la ró  e l ah o rcad o  ?e r él el cau san te  
de la m uerte  del párvu lo . Según referenc ias, tuvo u n a  se re n id ad  p as
m osa e n  el m om ento  d e  s e r  aho rcado . Mi com unican te , D. Ju s to  Al- 
bizu, m e a firm ab a  se r de L anz estos guardas.

Vemos q u e  la  trad ic ió n  co n firm a algunos de los datos que el 
p e r tsu la r i dejó consignados en  sus versos, p o r  e j . : e l de la se ren i
d ad  del m ay o r en. el m om ento  de lai ej-ecución.

A nayetan  z a rre n a  —  juan  tzen au rre ra ,
G arlw s pasa zituen —  zenbait eska le ra ...

Y, com o lo  hem os no tado  m ás a rrib a , la d isp ers ió n  de los m iem 
b ros de sus cuerpos p o r  los p ara jes  que h ab ían  sido  testigos de sus 
crím enes, se ve tam bién  co n firm a d a  p o r  el re la to  trad ic io n a l.

De uno  de ellos se puso la  cabeza en e l cam ino  vec ina l que h a y  
d e  A izaroz h as ta  D onam aría. E l abuelo  del re la tan te  pasaba p o r  e s te  
cam in o  con sus m achos y él m ism o tocaba con un  palo  el pelo

(7) Así, supe por un religioso (fr. Serafín de Yaben, en  1934), que la 
versión fam iliar suya dice que los ladrones fueron cogidos en Lanz, en 
su casa, traicionados por su criada. El abuelo de este religioso (que murió 
hacia 1884 de inás de 70 afios), decía haber visto cómo pusieron la cabeza 
de uno de los ajxisticlados en el camino vecinal que hay  de Aizaroz a  
Donamaría. Su abuelo pasaba por este lugar con los machos y con un 
palo tocaba el pelo de la  cabeza. Refería tam bién que se pusieron los 
brazos, pies, etc., en  otros sitios para escarmiento de las gentes.



de la cabeza allí colgada. D espués de descuartizados los cuerpos, 
co locaron la cabeza de uno  en  una p ica  e n  “A urpegi” (lugar del 
valle de U lzam a). D ice q u e  de ah í le  v iene el nom bre. A és te  le 
creció  la b a rb a  y su m u je r  loca (po r una p aliza  que le d ió  su  m a
rid e) so lia llevarle  sopas. P usieron  una ípiern« en o tro  lugar que 
desde en tonces se llam a “A n k ad en a” . O tro trozo  de cuerpo  fué co
locado en  e l sitio  de las p resas  “L eu rtzek o -errek a” de U rroz.

Digam os, p a ra  c e r ra r  estos datos m acab ros, que, según un testi
m onio , uno de los lad rones, e l m ayor, se  llam ab a  P ello  M atxiko (8).

T odo lo  que e l lec to r Iha k id o  da una idea  general de lo que la 
canción  evoca; faltan  dalos p a ra  acab a r de p e r f ila r  b ien  este pun 
to de h is to ria  local. La delicadeza norm al en  estos casos ha im pe
d ido  al a u to r  de estas lineas h ac er algunas p regun tas d irec tas  a 
qu ienes se supon ía  descend ien tes de los p ro tagon istas . Aun así, que
da su fic ien tem en te  d ibu jado  aquel m om ento  de p r in c ip io s  d e l si
glo XIX, en q u e  los hab itan tes  de la m on taña baztanesa , u lzam arra , 
etcétera, se v ieron  lib res de una pesad illa  que , m ás que u n a  desi
nenc ia  de d im inu tivo  debía tenerla  d e  aum en ta tivo ; ta l e ra  el te rro r  
que e l nom bre de los lad rones d e  L anz in sp iró  a toda esa  m on taña 
de v ida tan  pacífica.

Con la ejecución de los lad rones de L anz, ¿d esap arec ió  d e fin iti
vam ente la in tra n q u ilid a d  en  la com arca? N o lo p arece , pues en  1841 
el A lcalde del Valle p ro p o n e  se aum ente e l sueldo a los guardam on
tes del valle... “y bajo este p rec iso  títu lo  p o d ían  a rm a rse  h as ta  cin
cuenta hom bres... co n se rb a r  la tran q u ilid ad  y  p ersegu ir los m al
hechores” .

(8) Así me lo dijo J . Iiorenzo Iturralde (Ellzondo).
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_a inscripc ión  SALVS ViVIERITANA 
del “ Plato de O tañes"

por

Francisco de Lacha

A don Gregorio de Otañes y Carranza, 
con afecto y veneración filia les.

INTRODUCCION

El año 1826 (acta in é d ita  de la sesión c o rre sp o n d ie n te  a l 11 de 
agosto) tuvo  la  Real A cadem ia de la H isto ria  la p rim e ra  n o tic ia  d« 
varias an tigüedades rom anas q u e  se ha lla ro n  en  el V alle de O ta
ñes, ju r isd ic c ió n  de la V illa de C astro-U rdiales, p ro v in c ia  de San
tander. La m ás o rig ina l y valio sa  de ellas es la pieza de o rfe b re ría  
conocida c o n  el nom bre de P la to  de O tañes, p á te ra  vo tiva descu
b ie rta  a fines del sig lo  XVIII en tre  las ru in as  de lo que fué to rre  
de L astram ala , a trib u id a  en  e l “N ovilia rio” de D. Lope G arcía de 
Salazar a la fam ilia de O tañes.

Como an teceden te  n ecesario  p a ra  es ta  m onografía , rep ro d u c ire 
mos, si b ie n  reduc iéndo la  a los ex trem os que a n u es tro  objeto 
in te resan , la  m ag istra l d escrip c ió n  q u e  e l Sr. M élida (1) hace  de 
la p á te ra :

“T an  estim ab le  joya, de m ucho m ás v a lo r  arqueológico  que 
in trín seco , es. una p á te ra , indudab lem en te  vo tiva , de p la ta , deco rada 
con un em blem a, esto  es, con  un  bajo re liev e  ejecutado en  una 
p laca que se adoptó  al fondo del p la to  c o n  ap licac iones de oro 
en algunos accesorios de las figuras y e n  las le tras  del ep íg ra fe  
que co rre  p o r  ju n to  al b o rd e .”

“Las d im ensiones del p la to  so n : 0,211 m ts. de d iám etro , p o r 
0,028 m ts. de altu ra y  0,023 de p ro fu n d id a d , de m odo que d icha 
ca ra  o fondo se ofrece casi p lana, sobre todo desde u n a  zona que 
puede co n sid erarse  com o la te rcera  p a rte  su p e rfic ia l de aquélla  y 
que es la  m ás inm ed ia ta  al borde. E ste  fo rm a un  grueso nerv io  
redondo , ún ico  acciden te  q u e  sirve  de b o rd u ra  a la com posic ión .”

(1) José Ramón Mélida.—«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 
tomo I, año 1897, p&gs. 289-301.



“E l asu n to  de -ella iu é  desde un  p rin c ip io  in te rp re ta d o  con 
a c ie r to : es b ien  c la ro . T rá tase  del culto  local p restado  a  un  m a
n a n tia l de aguas m ed ic ina les, p ro b ab lem en te  las de U m eri. Los 
an tiguos daban , com o es sabido, a «stos m anan tia lss o rigen  d iv ino  
y person ificában los en  N infas, a las que ado raban  com o d iosas salu
tífe ras. La in sc rip c ió n  en le tras  d o radas que co rre  p o r  ju n to  al 
b o rde  de] p la to , in d ic a  cuál es la  n in fa  aqu í re p re se n ta d a : SALVS 
VMERITANA; la sa lud  de U m eri (?)... H állase la  d e id a d  en  la  pos
tu ra  p ecu lia r a los dioses de las aguas; con la d ie s tra  sostiiene una 
ram a de carrizo , qu izá  m ás b ien  de u n a  p lan ta  m ed ic in a l (2), con 
la izq u ierd a  su je ta p o r  la  b o ca  u n a  u rn a  en  que apoya e l an tebrazo, 
y de la cual sale el agua sa lu tífe ra  que baja en  abundoso  to rren te  
p o r  en tre  peñas, y endo  a dep o sita rse  en una especie de estanque 
form ado con p ied ras  b ru tas . La N in fa  tiene p o r  to d a  v es tid u ra  un 
m anto  que le cu b re  las p iernas, y que es dorado, así com o el agua. 
A cada  lado de la f ig u ra  se ve un  árbo l, que pueden  se r robles 
(según el Sr. L aguna), castaños o h ay as (3), in d ic io  de que el lugar 
e ra  un  m onte, com o los ex is ten tes  en la costa N oroeste de E spaña, 
espec ia lm en te  en A sturias, según observa opo rtu n am 'jn te  el seño r 
H übner. A la  d erech a  un  hom bre  barb ad o , apoyado  en u n a  especie 
de cayado  (pedum ) con, un gorro  de p e lo  (galerus), tú n ic a  co rta  y 
a b a rcas  (ca rb a tin a ), detalles con  los que, sin  duda, se q u iso  rep re
se n ta r  un p as to r, hace  a la N infa u n a  o frenda de fru to s  en  un  ara  
cuadrada. A la iz q u ie rd a  un sacerdo te , o m ag istrado , vestido  con la 
toga p rae tex ta , fác il de reconocer en  la fran ja  d o rad a  con  que el 
p la te ro  in d ic ó  la  de p ú rp u ra , ca lzado  de cam pagos (botas a lta s), 
v ie rte  de una co p a  u n  líqu ido  (vino o leche) sobre u n  a r a  redonda, 
de la que se levanta la  llam a del fuego, sagrado, y lleva en  la m ano 
izq u ie rd a  un  objeto pequeño que no  se d istingue b ien . Al o tro  lado, 
debajo  de la figura del pasto r, se ve un sillón  de en fe rm o  (<cim-

(2) De carrizo la  cree el Sr. Hübner (Römische H errschaft in Wes
teuropa, pág. 291). Nosotros sospechando que esa ram a pudiera tener rela
ción con la naturaleza del terreno que produjo las aguas medicinales 
personificadas en la Ninfa, mostramos el monumento al eminente botanis
ta  español O. Máximo Laguna, el cual, después de examinai' la rama, 
tuvo la bondad de redactar y comunicarnos la siguiente r .o ta : «La ram a 
que la Ninfa tiene en  la  mano pudiera ser de alguna eipecie del género 
Polygonum. El Polygonum Persicaria, que se encuentra en Santander, León, 
Asturias, etc., vive en  los charcos y orillas de los ríos y arroyos; y con el 
nombre de Persicaria es conocido en  medicina, y sus hojas se han  usado 
como vulnerarias y Utontrípticas. El Polygonum Bistoria vive en los pra
dos húmedos de esas mismas provincias, y también es conocido en medicina 
con ese nombre de Bistoria, usándose su raíz, que es muy {astringente, 
contra la disentería». (Mélida.—«Revista...», pág. 291).

(3) Según el Sr. Hübner (Römische Herrschaft ln Westeuropa, Ber
lin, 1890, pág. 291). (Mélida.—«Revista...», pág. 292).



podium ) en tra je  de casa, o sea tú n ica  in te r io r  y con  calzado  sem e
jan te  al de la  figura togada, un  anc iano  tom ando con la d iestra  
una copa del agua m ed icinal, que le p resen ta  un  esclavo, y  ten iendo  
en Ja izqu ierda un  pedazo de pan , com plem ento  de la  beb ida. En 
e l cen tro , ju n to  al estanque , un  m udhacho, co n  tún ica  co rta , llena 
con una copa un  vaso de m ayor cap ac id ad , p robab lem ente u n  ánfora 
que tiene m e tid a  d en tro  de u n a  especie de cañón , que p u d ie ra  ser 
un  conducto  d s com unicación  con  el es tanque , p a ra  recoger el agua 
sagrada que en  el trasiego  se derram ase. P o r  ú ltim o, en  relación , 
s in  duda, con e s ta  figura , se ve -en la  p a r te  in fe rio r  de la  comi>o- 
sic ión  un  curiosc» g rupo , form ado p o r  o tro  m uchacho  que v ie rte  el 
agua de un  án fo ra  en u n  tone l (do lium ), que está  m ontado  en  un 
ca rro  de cu a tro  ruedas (p e to rritu m ), tira d o  p o r  dos m uías uncidas 
con yugo.”

“Esto in d ic a  que e l agua del p rec ioso  m an an tia l e ra  tra n sp o rta d a  
a  fin  de que su v ir tu d  cu ra tiva  fuese conoc ida lejos del lu g ar de 
su  origen, como- sucede h o y  con las aguas m edicinales y sucedió 
rep e tid am en te  en  la  an tigüedad , según a testiguan  m uchos m onu
m entos.” (H übner, “R öm ische...” , pág . 291.)

“Las figuras y g rupos es tán  d is trib u id o s com o s i se h a lla ran  en 
d is tin to s  pu n to s  de la m o n tañ a  en  que b ro ta  el m anan tia l, m ontaña 
cuyos acc iden tes  aparecen  som eram ente in d icad o s .”

“Son de o ro :  el agua; tú n ica  del esclavo q u e  tom a e l agua del 
depósito  y  del que o frece  e l vaso  al en fe rm o ; m anto  de la n in fa  
y fran ja  de la toga del sa ce rd o te ; bastón  y  tú n ic a  del p as to r  que 
hace la o fre n d a ; agua q u e  v ie rte  el sace rd o te  y la que echa  el 
esclavo en  el án fo ra ; llam a del a ra  redonda  del sace rd o te ; bcilo 
del en fe rm o ; án fo ra  que v ie rte  el esclavo en la cuba; ho rqu illas  que 
sujetan  ésta  y  yugo de las m uías; hojas de los árboles de la p arte  
alta y le tras  de la in sc rip c ió n .”

“El p la to  p o r  su ca ra  e x te r io r  o  más p ro p iam en te  in fe rio r , no 
ofrece p a rtic u la rid a d  alguna; su p e rfil de suave curva te rm in a  en  
un  an illo  que sirve de p ie ; d en tro  d e  este  an illo  queda u n  círcu lo  
cuyo cen tro  está hun d id o  a m anera de om bligo.”

“D entro  de d icho  c írcu lo , abajo según se m ira  al vo lver el plato  
de derecha a  izqu ierda con re lación  al em blem a, se ve g rab ad a  en 
trazos fo rm ados con pun tos suaves y finos, u n a  in sc rip c ió n  de la 
que se h an  dado  d is tin ta s  tran sc rip c io n es, a  sab er:

L. P. CORNELIÄNL P  IH  : : : :
H ü b n er: L. P . CORNELIANL IH  X I  (4).

(4) Mélida «Revista...», pág£. 291-3.



“La p á te ra  de O tañes debió  se r hecha en  la segunda m itad  del 
siglo I  o en la  prinnera m itad  del 11» no después p robab lem en te .”

“E n  resum en, se tra ta  de un m onum ento  de p r im e r  o rd en  (5)... 
de u n a  obra  d e  a r te  ex q u is ito  y  que en  su género  no  tiene o tra  que 
con ella p u ed a  c o m p e tir  en  E spaña, m ás que el no tab le d isco  de 
T eodosio , no tab le  p ieza de p la te r ía  (si b ien  es de a r te  decadente) 
q u e  conserva la  R eal A cadem ia de la H isto ria .” (6).

A p a r t i r  de la in fo rm ac ió n  a d  perpe tuam  re í m em oriam  rec ib ida  
p o r  Ja A cadem ia e n  1826, rom an istas tan  calificados ccm o H übner, 
M élida, P . F ita , etc., bajo  Jos ausp ic ios de Jai m ism a A cadem ia, han  
ana lizado  concienzuda y  sis tem áticam ente  Jos d ife ren tes ejem entos 
y  m otivos de Ja p á te ra . L as concJusiones p o r  eJJos estab lecidas 
rev is ten  aj p a re c e r  Jas m áxim as g aran tías  de e x a c titu d  y  p rec is ió n , 
asequ ib les  a Jos m étodos y m a teria les  de investigación  de que aJ 
p rese n te  se d ispone. E sto  puede d ec irse  e n  lo  q u e  respecta  a Ja 
id e n tif ica c ió n  deJ c a rá c te r  reJigioso y  vo tivo  de la  p ieza, a Ja esti
m ación  de su vaJar h is tó ric o  y a r tís tic o , a Ja d e term inac ión  de su 
e s tru c tu ra  m a te ria l com o p ro d u c to  de o rfeb re ría  y  p ro ced im ien to  
em pJeado en su confección , a Ja p robab le  id e n tifica c ió n  de la  p er
so n a lid a d  de l donante, a Ja in te rp re ta c ió n  deJ ep íg ra fe  que aparece  
e n  el reverso  del PJato, etc., partícu Ja res  todos p a ra  cuyo es tud io  
nos rem itim os a  los trab a jo s  que f ig u ra n  en  eJ resum en b ib lio g rá
fico y  en  esp ec ía j a Jos valiosísim os que debem os a Jas p lum as 
deJ Sr. M élida y deJ P. F ita .

n

LECTURA DE LA INSCRIPCION

E n  Jos m ás rec ien tes  estud ios de Jos especiaJistas q u e  h an  u ti
lizado  sucesivam ente los resu ltados de investigaciones an te r io res , 
los m encionados ex trem os se p e rf ila n  con to d a  la e x a c titu d  que 
co n s ien te  el desarro llo  ac tua l de la c ienc ia  h is tó rica .

U na ex cep c ió n  subsiste , s in  em bargo. C uando se h a  tra tad o  de 
in te rp re ta r  o d e se n tra ñ a r  e l s ign ificado  de la in sc rip c ió n  que s-2 
ex tien d e  en  el anverso  deJ P la to  p o r jun to  a su  borde, y  que in d ic a  
el nom bre de Ja N infa o d iv in id ad  que en aquéj se rep resen ta , Jos 
au to re s  han  em itido  Jas op in iones m ás d ispares.

E s ta  d ivergencia  d e  c rite r io s  se m an ifies ta  ya aJ d isc u tirse  Ja

(6) Mélida «Revista...», pág. 300.
(6) Mélida «Revista...», pág. 300.



form a en  que la  in sc rip c ió n  debe se r le ída, en  razón  al o rd en  en 
que los ca rac te res  v ienen  desarro llados o d ispuestos p o r  el b o rd e  
de la  p á tera .

P a ra  su m a y o r c laridad , ofrecem os un d iseñ o  in d ica tiv o  de ta l 
d isp o s ic ió n :

C onform e a  este esquem a y a rran c an d o  d e  la  p arte  in fe r io r  del 
P la to  y  d e  izq u ierd a  a  d erechai la  in sc rip c ió n  e n  ca rac teres , según 
el P. F ita , de la  E dad  A ugustea, de 7 m /m . de a ltu ra , com prende  las 
sigu ien tes le tras  o g rupos d e  le tras, separados e n tre  sí p o r  d ife ren tes 
detalles del em blem a que su stitu irem o s p o r  guiomes p a ra  m a y o r cla
r id a d  de n u es tra  exposición .

TA —  NA —  SALVS V —  ME ~  RI

E sta d isposic ión  re la tiva  de los ca rac te res  d ió  m otivo a l seño r 
A reitio  p a ra  en ten d e r que la in sc rip c ió n  “ no deb ía se r le íd a  como 
se decía p o r  la  A cadem ia, sino  de izq u ie rd a  a derecha , com o se 
leen todas las in sc rip c io n es de esta clase en  m edallas, m onedas, 
láp idas y  sepu lcros.”

“En estie concepto  la  in sc rip c ió n  e s tá  c la ra :
TANA SALVS VMERI. De T anais, el TANA, río  fam oso, ded icado  

a  la  d iosa T anais, de donde viene las T ana ides , Am azonas de aquel



río . Salas, tis , v ida, sa lud , y  hum eras, i, hom bro , ayud-a, apoyo, 
e tecé te ra . Su trad u cc ió n  li te ra l:  R ío, m an an tia l o fuente, p a ra  ayuda 
de la  v ida , o apoyo de la  sa lud .”

“Es d ec ir, q u e  pu sie ro n  T ana, tem ándo lo  d e l genérico  rio  Tana 
o T an a is  p o r  'agua o fuen te , que es lo que v en d ría  ai se r e n  O tañes 
y  agua p a ra  la  salud, a l igual de lo  q u e  se d ice del río  P isuerga en 
Baños de C erra to , cuyas aguas tienen  c ie rtas  p ro p ied a d es  sa lu tífe ras 
y que p o r  ello  a l vo lver R eeesv in to  de' su cam paña  co n tra  los vasco- 
nes, aquejado  de m al de p ied ra , tom ó baños en aquellas aguas. De 
donde  p ro ced ía  e l n o m b re  de es te  pueblo , Baños de C erra to ; y 
ag rad ec id o  el Rey de aquella  cu ración  p o r  inm ersión , m an d ó  fabri
c a r  la  Ig lesia  o B asílica d e  Baños de C erra to , tan  fam osa y  antigua, 
que hoy  se conserva com o m onum en to  nac iona l d e  la p ro v in c ia  de 
P alencia . Si es to  es c ie r to , y se halla  com probado  p o r  estu d io s  toda
v ía  rec ien tes , ¿no p o d ía  s ig n ifica r algo p o r  el estilo e l Plato, do 
O tañes?”

“P u d o  se r  un  voto f^epultado allí ju n to  al m ism o  río> O tañes, m uy 
ce rca  del que, y en una g ru ta , se « n co n tró  el re ferid o  P lato . Y acaso 
las aguas de este rio  tu v ie ra n  las m ism as v irtu d es cu ra tiv as  o de 
aliv io  que las term ales de- C arranza, no m uy lejanas p o r  c ierto  de 
donde  se halla  O tañes. ¿Y no pudo adem ás aquel m an an tia l o río , 
llam ado  T anais o  T ana , s e r  m otivo p a ra  q u e  luego se llam ara  0tañ-3s, 
p o r  c o rru p c ió n , el pueblo  que m uy  ce rca  de aquel río , m anan tia l 
o aguas, se fundó y aú n  p ersis te?” (7).

E stim am os que las afirm aciones del ad m irad o  y d ilecto  m aestro  
el Sr. A reitio , siendo m uy  ingeniosas, carecen  de su fic ien te  base 
c ie n tífic a  p a ra  p o d e r  co n sid era rla s  com o asertos m ás o m enos p ro 
bable*. V eám oslo:

a> E l em pleo d e  la p a lab ra  hum erus, e n  su acepción de apoyo 
o ayuda , en trañ a  una licen c ia  poética  quo se av iene m al con la 
resjjetuosa devoción que a l donan te deb ía  in s p ira r  la d iv in id ad  a la 
que ren d ía  tan  señalado  hom enaje.

b) E n  atención  a las m ism as c irc u n s ta n c ia s , puede d ifíc ilm en te  
ex p lica rse  el uso de la  fo rm a gram atical in co rrec ta  en  la  p a lab ra  
hum erus , e lim in an d o  la  h  in ic ia l sin  m otivo que lo justifiqu?. Muy 
al co n tra rio , sobraba es>pacio al a r tis ta  en  la  zona co rresp o n d ien te  
de la b an d a  c irc u la r  p a ra  in c lu ir  aquella  le tra , m áxim e si se consi
d e ra  que la s im etría  (que el o rfeb re  tuvo en cuenta) re su lta r ía  con 
ello m ás exactam en te  observada p o r  ser! la V la ú n ica  sílaba de una 
sola le tra  en  la  in sc rip c ió n , que excepto  la p a lab ra  SALVS, de pro-

(7) Artículo publicado por D. Darío de Areitio en  la edición especial 
Ilustrada de «El Nervión»» Bilbao, 7 junio 1906.



p ó sita  s ^ a r a d a  o  d istingu ida  p o r  el a r tis ta , se d is trib u y e  p o r  grupos 
m onosílabos de dos letras.

c)  A un salvadas com o de poca m onta  las an te rio res  d ificu ltades, 
la tesis q u e  analizam os trop ieza  con un  obstácu lo  a n ues tro  ju ic io  
in su p e ra b le : la  inversión  de los casos g ram aticales en  las voces 
VMERUS y SALVS, regente y reg ida respectivam en te , ya que p ara  
in te rp re ta r  la in sc rip c ió n  en la  form a que se p re ten d e , se ría  p rec iso  
que aquélla fuera  SALVTIS VMERUS y  no SALUS VMERL

El P. F ita  (8) re fie re  o tra  lec tu ra  de la  m ism a se rie  de le tras 
d ispuestas en su  orden corre la tivo , bi>en que in ic ia n d o  e l ciclo  p o r  
la  S final del grupo SAI^VS, con lo que la rep rese n tac ió n  g ráfica  
convencional de la  in sc rip c ió n  s e r ia :

S —  V —  ME —  RI —  TA —  NA —  SALV

a te n o r de cu y a  lec tu ra , e l ep íg ra fe  te n d ría  la  sigu ien te ac ep c ió n ; 
S (a lu ti) V (aleria) MERITANA S (olvit) A (nim o) L (ibens) V (otum ).

T am poco es acep tab le  la p resen te  lectu ra , po rque, com o adv ierte  
el p ub lic is ta  citado , las le tras  SALVS d eb e rían  es ta r sep arad as por 
pun tos y  adem ás el cognom bre fem enino d e  la  m u je r ded ican te , 
sobre  se r anorm al, ex ig iría  que su figura ocupase  la silla del en fe r
mo q u e  bebe el vaso curativo .

A las acertadas observaciones del P. F ita , añad irem os p o r  nues tra  
p a r te  Jas s ig u ien te s;

a) EJ sim ple exam en de Ja form a en  que Ja in sc rip c ió n  se des- 
arroJJa p o r  eJ cam po de Ja p á tera , pone de reJieve Ja im procedenc ia  
de la Jectura que com entam os, pues no  se co n c ib e  que un  a r tis ta  
tan  m eticu loso  y  d iestro  com o debió serlo  q u ie n  la ejecutó, in ic ia ra  
la in sc rip c ió n  p o r la le tra  f in a l de un  g rupo  de ellas que parece  
d eliberadam en te  d istingu ido  del resto  del ep íg ra fe , p o r  e x p re sa r  el 
p r in c ip a l concepto  o m otivo  del m ism o.

b )  P o r  igual razón , no se ex p lica  sea reservada a la  fó rm ula 
vo tiva  el lu g a r  p re fe ren te  de la p á tera , cuando  invariab lem en te  tal 
fó rm ula aparece en  todos los ep ígrafes com o rem ate de la in s
cripc ión .

c )  E l estud io  del o rden  re la tivo  en  que aparecen  los té rm inos 
d e  la fó rm ula votiva (9).

(8) Fidel F ita.—itlnscrlpcciones romanas en el Valle de Otañes» (Bo
letín de la Real Academia de la Historia, tomo LII. págs. 543-564).

(9) Por curiosidad nos entretuvimos en hacer un  recuento de aquellas 
inscripciones latinas de España (transcritas en  el Corpus Inscriptionum 
Latinarum  de Hübner), en  las que ya con todas sus letras, ya en  abrevia
tura, se em plearan las palabras rituales de las fórmulas votivas, solvit y



E l h ip é rb a to n , c a ra c te r ís tic o  del id iom a del Lacio, crista lizó  en  
e l m o te  hab itua l de Jos exvotos, an tepon iendo  indefectib lem ente , 
s in  u n a  sola excepción , e l com plem ento, g ram atical uotum  a l verbo 
en  fo rm a ac tiva  soivit. A contece con  es ta  clase de in sc rip c io n es lo 
quie se observa en e l lem a funerario  d e  la an tigüedad  rom ana 
S. T. T . L. (sit tib í te r r a  levis) o e n  e l ep ita fio  c ris tian o  R. I. P. 
(requ iescat in  pace), en los que las ab rev ia tu ras  conservan  sin  
ex cep c ió n  un o rden  in v a riab le . E l anagram a votivo  de la  p á te ra  
de O tañes se ría , en  la p re te n d id a  lec tu ra  S (olvit) A (nim o) L  (ibens) 
V (o tu m ), el ún ico  caso de la ep ig rafía  ro m an a en  que se o frec ie ra  
tan  in só lita  irre g u la rid a d .

D isc u rr ie n d o  sobre  la  m ism a h ip ó te sis  d e  que en el g rupo  de 
le tras  SALVS se  en c ie rra  en anagram a la  fó rm ula votiva, se ría  m e
nos rechazab le  im ag inarnos d iv id id a  la  su p e rfic ie  de la p á te ra  en 
dos sem ic írcu los a lo largo d e  su d iám etro  vertica l. La in sc rip c ió n  
v e n d ría  rep resen tada

V ME —  R I —  TA —  NA SALVS

con alguno de los sigu ien tes  sign ificados : V (aleria) MERITANA 
SAL (uti) V (otum) S (o lvit),

o V (aleria) MERITANA S (aiuti) A (nim o) L (ibens) V (otum) 
S (olvit).

E ste  o rd en  re la tivo  de los té rm inos es norm al en  la  ep ig ra fia  
vo tiva  (v. Corpus In sc r íp tio ru m  L a tin a ru m  n. 425 —  606 —  740 —  
5.206 —  5.210 —  5.298 —  6.267). Peroi a p a rte  de o tras  co n s id era 
c iones que pud iéram os h a c e r  a esta  le c tu ra  y que en  g rac ia  a  la 
b rev e d ad  om itim os, re su lta rá n  s iem p re  insoslayaWles los reparos 
fundam en tales del P. F ita , a que hem os h ech o  m ención.

E n  resum en , y p o r  lo  que respecta  al g rupo  de le tras  SALVS, 
d irem os que en  la o-pinión de los m ás ca lificados exégetas, consti
tuye u n a  sola p a lab ra  que debe id e n tif ica rse  con el ape la tivo  rom a
n o  salus.

votum. Hallamos hasta 168; los cuatro términos de la fórmula, cuya 
lectura se pretende descubrir en  el SALV de la pátera de Otañes, aparecen 
desarrollados en  £u In t^ rid a d  en  las Inscripciones n. 1.403 (votum animo 
lil>ens solvit) y n. 5.206 (animo llbens votum solvit). En algunas pocas 
se escribe solamente alguna de las palabras con todas sus letras, m ientras 
las restantes se representan por sus iniciales. En la inmensa m ayoría de 
las inscripciones aparece ta n  sólo la fórmula en anagrama, variando el 
orden relativo de las iniciales en  las siguientes combinaciones : V.S.A.L.— 
V.S.L.A. — V.A.L.S. — V.L.A.S. — A.L.V.S. — L.A.V.S.



La serie  d« ca rac te res  que in teg ran  la in sc rip c ió n  

SALVS —  V —  ME —  R I —  TA —  NA 

jha sido  le íd a  p o r  o tros com o sigue;

SALVS —  V (estra) —  MERITA —  N (ostr) A.

O con la  v a rian te

SALVS —  V (urbis) —  MERITA —  N (ostr). A.

A te n o r de la  p receden te  Ic'ctura, e l ep íg rafe  se  tra d u c ir ía  “ nues
tro s m éritos o m erecim ien tos (son) la  sa lu d  v u es tra  o la sa lud  
o sa lvación  del pueblo o de la c iu d ad ” .

E sta  in te rp re tac ió n  resu lta  asim ism o inadm is-ible, p o rq u e  sin  
p erju ic io  de la an tinom ia  que supone el que e n  u n a  in sc rip c ió n  
com o la q u e  estudiam os la  a b re v ia tu ra  de la  p a lab ra  vestra  se 
rep resen te  p o r  V y  la  de n o s íra  p o r  NA, los cánones del estilo  
ep ig ráfico  exigen, según hem os d icho , la sep arac ió n  de las siglas 
p o r  m edio  de puntos, que a q u í no  ex isten .

E n  v is ta  de lo  expuesto , conclu irem os q u e  los au tores m ás ca li
ficados, ta n to  p o r su ac red ita d a  com petencia  en es ta  clase de dis
c ip linas com o p o r  e l e s tu d io  deten ido  y  concienzudo  que d ed ica ro n  
a la  p á tera , convienen  de consuno  e n  q u e  la  in sc rip c ió n  h a  de 
leerse lisa  y  llan am en te  SALVS VMERITANA; es dec ir, la  Salud 
U m eritana, nom bre poético  a trib u id o  a la d e id ad  que p erso n ificab a  
el m an an tia l sa lu tífero . A bona e l ac ie rto  d e  es ta  opinión, el d esarro 
llo  m ism o del ep íg rafe  en el cam po de la p à te ra . Ju n to  a  la N infa 
y sobre edla, la  p a la b ra  SALVS se p re se n ta  con m arcad a  in d ep en 
dencia del resto  de la in sc rip c ió n  (VMERITANA), cuyas c inco  sí
labas se d is trib u y e n  con s im etría , al p a re c e r  cu idadosam ente o bser
vada p o r e l a r tis ta , en  la  zona re s ta n te  de la  co ro n a  c irc u la r  de la 
pieza con trazos y tipos sem ejantes y  análogos, com o d an d o  a en
te n d er que fo rm an  p a rte , con igualdad  de valo r, en la ún ica  p a lab ra  
(VMERITANA) que in teg ran .

I II

ANALISIS SEMANTICO DE LA VOZ “VMERITANA”

A dm itida  la  lec tu ra  de la in sc rip c ió n  en  la  form a an ted ic h a , la 
p r im e ra  de las, dos p a lab ras  que constituyen  el epígrafe, e l su b stan 
tivo S.^LVS, no p resen ta  cuestión  alguna de herm enéu tica . No ocu
rre  lo m ism o con e l ca lifica tivo , acep tado  com o tal, VMERITANA.



D. A ngel de los R íos y  R íos, c ro n is ta  de la  p ro v in c ia  de San
ta n d e r, e n  un  articu lo  p lagado de in te rro g an tes  y  g ra tu itas  conje
tu ras , o p in ó  que “« d v ir tie n d o  que la  palab ra  VMERITANA sólo d i
fiere en  u n a  le tra  de A E m eritana, ta l vez n.ada en  la p ro n u n ciac ió n  
sem i-ind igena de en tonces, com o en la  de hoy se halla  en te ram en te  
su p rim id a  del nom bre caste llano  M érida, d ed u zco  que a  esta  colonia 
de los ve teranos de A ugusto p e rte n ec e  la construcc ión  de e s ta  m e
m o ria ...” “Más valien te  o co n fiad o  debió  se r e l que, desde M érida, 
tra s lad ó  a  O tañez e l p la to ...” (10).

E l escaso  c ré d ito  que al au to rizado  c r ite r io  d e l Sr. M élida me
rec e  e s ta  espec ie  fan tá s tio a  (así la ca lif ica ), v iene refle jado  en  las 
líneas que tran sc rib im o s : D ebe “desecharse la h ipó tesis  in fundada  
de D. A ngel de los Ríos, de q u e  e l P la to  pudo  se r  hecho, en  M érida 
y  llevado  a  C antabria , s in  m ás que co n s id e ra r  con el Sr. H ü b n er lo 
frecu en te  q u e  e ra  que en  los estab lecim ien tos de baños se fab rica
sen obje tos con rep resen tac iones del m an an tia l y  que los bañ istas 
llevaban  p a ra  o frendarlo s y  com o recu erd o , p e ro  e n tre  éstos no se 
co n ia rla  u n a  p á te ra  tan  lujosa que p o r  s.erlo sólo pudo  hacerse 
p a ra  o fre n d ad a” (11); concep to  que ra tif ic a  en u n a  c o r ta  m onografía 
sobre  el m ism o tem.a, al d e c ir  que “u n a  p á te ra  vo tiva , com o es la 
que nos ocupa, re fe ren te  a un  culto  local, no  pudo  s a lir  del san tua
r io  en  que se ado raba la  dios,a que d ie ra  renom bre  y c a rác te r  sa
g rad o  a  dioho p u n to ” (12).

P o r o tra  p a rte , en  la  h ip ó te sis  del Sr. de los R íos se explica, 
b ie n  q u e  en  form a un tanto, p e reg rin a , la elim inación  de la  AE (de 
A E m erita  A ugusta), m as n ad a  se d ice sobre la in te rp o lac ió n  de la V 
que fig u ra  en  e l ep íg rafe  y  c u y o  s ign ificado , en la  p re te n d id a  lec
tu ra  su p o n d ría  u n  enigm a de d ifíc il solución.

O tra  vers ió n  sem ejan te e s  la  que e l P. F ita  a trib u y e  *31 seño r 
R iaño  (13) en  los té rm in o s sigu ien tes; “e l Sr. R iaño , co n je tu ran d o

(10) El Plato de Otañes.—Artículo publicado ¿n  la Revista Cántabro- 
Asturiana (continuación de «La Tertulia»), núm. 9 de 5 de diciembre de 
1877, Santander. En la Biblioteca Nacional existe un  sok) tomo de esta 
revista correspondiente a l indicado año 1877, en  el que se (otitiene «1 
artículo de referencia.

(11) Mélida,—«RevUta...», pág. 300.
(12) «Todo lo que podría admitirse es que el Plato no se fabricase 

precisamente en  Cantabria, pues acaso el devoto que le ofrendara recibiese 
los t>eneíicios de aquellas aguas saludables en  otro punto de la Penln^lft 
(y a  esto pudiera aludir el carro y el trasiego del agua)...)» J . R. Mélida. 
«La Ilustración Española y Americana», de 8 de Julio de 1897, págs. 13-14.

(13) No hemos encontrado en  las colecciones de la «Revista de Archi
vos, Bibliotecas y Museos», ni en  las del «Boletín de la Academia de la 
Historia», el texto original en  que el Sr. Riaño expone esta opinión. Los 
únicos trabajos que conocemos de este señor sobre e l Plato de Otañes»



que la p á te ra  no  es de fab ricac ió n  españo la  en  atención  a su be
lleza a r tís tic a , op inó  que v ino  tra íd a  de I ta lia , y p robab lem ente  
de Hímer-a, hoy  T èrm in i, al N orte  d e  la isla  de S icilia , cuyos baños 
o su rtid o ras  de aguas sa ladas y term ales, co n c u rrid ís im o s, alaba 
E strabón . La con jetu ra  es ingen iosa ; pero , a m i ver, se estre lla  
co n tra  el paso  d ific ilís im a  de haB erse cam b iad o  H im era en  U m era, 
m ayorm ente si suponem os que en aquella c iu d ad  s ic ilian a  se lab ró  
tan  p re c ia d a  joya d e  arte . E l concep to  de que en E spaña  en el 
siglo A ugústeo faltaban a r tis tas  háb iles p a ra  la  ejecución, no  se 
p ru eb a” (14).

R ecordem os de pasada a este  ú ltim o  resp ec to , k  c re en c ia  del 
Sr. Sentenach , apoyada según él en m uchas razones, de que La. p ieza 
fué fab ricad a  prec isam ente  e n  Españ.a, (15).

A salvo las anotadas excepciones, todos los tra tad is ta s , sigu iendo  
la  pau ta que m arcaran  H übner, M élida y e l P . F ita , c o in c id e n  en 
leer la p a lab ra  VMERITANA sin  co rrecc ió n  n i en m ien d a  alguna, y 
en  co n cep tu arla  derivada de U m eri, apel-ativo que co nsideran  topo
ním ico  y, com o tal, ex p o n en te  de un lugar o ac c id en te  del m ism o, 
en re lación  con e l m an an tia l sa lu tífero  rep re se n tad o  en  la pátera .

H ü b n er op inó  que el sitio  donde b ro taba e l m an an tia l se llam aba 
U m eri, del que s-ale esp o n tán eam en te  U m eritanus (16).

La m ism a op in ión  co m p arte  e l Sr. M élida : “P o r  el asunto en  él 
rep resen tado ... nos descubre la  ex is tenc ia  en  aquellos tiem pos de un  
m anan tia l de aguas sa lu tíferas , ex is ten te  en  la c iu d ad  de U m eri, 
cuya v e rd a d e ra  situac ión  es p u n to  que dejam os a  los fu tu ros inves
tigadores de la antigua geografía de la P en ín su la , p e ro  qu? debió  
e x is tir  en  la  com arca donde  estuvo  e l sa n tu a r io  de la n in fa  b ie n 
hechora, p u es  sólo pa ra  o fren d arla  a llá  pudo  h ac erse  la p á te ra” (17).

El P. F ita  supone que la  ra íz  VMERITANA es U m eri, aunque tam 
b ién  pudo  se r  U m eris, U m era, U m eria (18), y a ñ a d e : “E n con firm a
ción de que el vocablo U m eritana, es geográfico , o ind ica tivo  de l lu
gar, c iudad  o reg ión , que dió su nom bre al m an an tia l sa lu tífero , p o r

son los publicados en. la obra «The Industrial Arts in Spain», Londres, 1879, 
págs. 2-3 y su «Catálogo del Museo de Reproducciones Artísticas», Madrid, 
1671, pág. 110. En ninguno de ellos se ocupa especialmente de la inscrip
ción. ¿Sería ta l vez a  la que alude el P. P ita  una referencia verbal?

(14) F. P ita .—«Boletín...», tomo LII, pág. 557.
(15) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año XII, enero-febrero 

de 1908, páginas 87-107.
(16) «Umeri videtur nomen fuisse loci eius ubi fons salubris manabat» 

(Corpus núm. 2.917).
(17) Mélila.—«Revista...», pág. 300.
(18) Aíí Ausetanus y Ebusitanus nacieron de Aura y Ebuaa; Damani- 

tanus de D am ania; Bacasitanus e Iliberritanus de Bacasis e  Iliberris.



la  p á te ra  al vivo rep resen tad o , réstam e a ñ a d ir  algunos ejem plos aná^ 
logos y  p riv a tiv o s de localidades ib é ricas . Los célebres baños de 
■aguas term alest sudo-su lfurosas en  ja  p ro v in c ia  de C áceres, han  
p ro p o rc io n ad o  v e in ticu a tro  aras vo tivas a las N infas de aquellos 
h erv id e ro s  (19), las cuales en «Igunos exvolos se 11-araan C'aparenses, 
p o r  es¡tar en  e l d is trito  de la  an tigua c iu d ad  de C apara; en  Tagilde 
de P o rtu g a l e ra n  p o r  igual m otivo ad o ra d as  la s  N infas L upianas 
(C orpus núm.. 6.288); en  León las de la  fuen te  A m eucna (Corpus 
núm . 5.084)” (20).

E l e sp íritu  in v es tig ad o r del m alogrado  P. F ita  no se aquietó  en 
la conclusión  de que la  fu en te  sa lu tífe ra  o e l lu g ar d-onde el ma
n a n tia l b ro ta ra  d eb ía  p robab lem en te  Ilam ars« U m eri, nom bre enig
m á tico  del que, a l d e c ir  de H übner, no  ex iste m ás re fe ren c ia  que 
la in sc rip c ió n  y  del que el P. F ita , pese a sus in fatigab les pesquisas, 
no  en c o n tró , en  e l Valle de O tañes n i e n  sus a lrededores, s-ogún de
c la ra , vestig io  n i in d ic io  alguno.

A un co n tra rian d o  su ín tim a  persuasión  respecto  al c a rá c te r  topo
n ím ico  de la  voz U m eri, quie debió c o rre sp o n d e r  a algún acciden te  
geográfico  p ro p io  d e l lu g a r  en que el p la to  fué descub ierto , en  un  
in te n to  de d esen trañ a r  la  in có g n ita  q u e  aquel nom bre en cerrab a , 
fo rm u la  su sospecha d e  que “el generoso donan te de la  p á te ra , que 
a  la  N infa U m eritana creyó  deb e r e l reco b ro  de su sa lud , fué c ierto  
P u b lio  P om ponio  C orneliano , C u ra to r re ru m  pub licarum  y devotí
s im o  de las fuen tes; e l cual p o r c u a tro  in sc rip c io n es (Corpus L L. 
vol. V, núm eros 3.106, 3.243, 3.250, 3.318) del N orte  de Ita lia  se 
m enciona . E n  aquella reg ión  y en  tiem po  de Augusto, ce rca  del 
Lago M ayor m oraban  los U beri, nom bre que o tros leen V iberi, y 
fué ta l vez U m eri” (21).

L a  im p rec is ió n  de la cita , e x p re sad a  adem ás tan  de soslayo, 
d en o ta  la  escasa confianza que al in sig n e  e ru d ito  o frec ía  la  p roba
b ilid a d  c ien tífica  de la  m ism a. Y e s ta  p resu n c ió n  se hace más 
e v id en te  si consideram os que e n  u n  traba jo  sob re  igua l m otivo, 
p u b licad o  al año sigu ien te , m an ifestab a ; “F áltam e a ñ a d ir  acerca  
d e l ca lifica tivo  U m eritan a , la etim ología con jetu rab le , que sum inis
t r a n  los vocablos éuscaros (22) u m e rr i (co rdero , c a b r ita ) ,  umericibo 
(cab ritillo ), apoyada p o r  la  bellíi, o d a  de H oracio  a la fuen te Blan- 
d u s ia : “O fons... d o n ab e ris  haedo” (23).

(19) Boletín de la  Real Academia de la Historia, tomo XXV, pági
n as  145-147.

(20) «Boletín...», tomo LII, pág. 558.
(21) «Boletín...», tomo LII, pág. M2.
(22) Aizquíbel, Diccionario vasco-español, p¿^. 950.—Tolosa, 1884.
(23) Fidel F ita.—«Inscripciones romanas del Valle de Otafies». Boletín 

de la  Real Academia de la Historia, tomo LIII, págs. 454-468.



E sta nueva h ipó tesis requ ie re  e l s igu ien te proceso  ideo lógico  en 
la  fo rm ación  del vocablo U m eri. U na fuen te  sa lu tífe ra  es p res id id a  
p o r  una d iv in id ad  a la  que se ofrecen c a b rito s  en  sacrific io . La 
o íre n d a  re ite rad a  dta. su nom bre al lu g ar y  de éste lo to m a la 
N in fa U m eritana.

Basta co n s id e ra r  lo- fo rzado  de la  re fe r id a  ilación de conceptos, 
p a ra  d esca rta r  esta  p re su n ta  etim ología ca lificad a  p o r  su m ism o 
au to r  tan  sólo como “con je tu rab le” .

Al P . F ita  cabe, s in  em bargo , el m érito  de h a b e r  o rien tad o  la 
investigación , acertad am en te  a nuestro  ju ic io , en  el sen tid o  de 
d e sc u b rir  e n  los elem entos rad ice la rio s  euzkérioos d e  la p a lab ra  
U m eri la  clave de su sign ificado .

Antes de ab o rd a r e l es tud io  de e s ta  cu estió n  debem os dsclar^ar 
que n u es tra  tesis resp-scto a  él, v iene fo rm u lada  tan  sólo a  título 
de sugerencia  p a rticu la r, una m ás a a ñ a d ir  a las ya expuestas, 
pe ro  a  la  que, s in  em bargo  (lo confesam os a  fu er de s in cero s), a tri
buíam os un  estim able g rado  de p ro b ab ilid ad  c ien tífica , desde luego 
bas tan te  su p e rio r  «I que nos m erecen  las versiones an te rio res .

Lo afirm am os así p o r  la  convicción  de que los an teceden tes, 
p o r  o tra  p a r te  sim ples en  ex trem o , fueron  analizados con absoluta 
ob je tiv idad  y  de que p artien d o  de ellos, s in  q u ieb ra  alguna de la 
lógica, llegam os a las ú ltim as conclusiones, s in  p e rju ic io  adem ás 
del tan  fiel com o a fo rtu n ad o  co n traste  ^  p o s te rio ri co n  los te s ti
m onios q u e  la  m ism a rea lid ad  nos ofrece.

El au to r  de es ta  m onografía  se p rec ia  de c o n ta r  a l  eu zk era  com o 
id iom a nativo , que h a  cu ltivado  m ás ta rd e  p o r  razones de índole 
sen tim en tal, co n  el cariño* que reclam a tan  h u m ild e  com o p rec iad a  
re liq u ia  que nuestros m ayores nos legaron. No p u d ie ro n  p o r  ello  
m enos de conm overnos las apologías que h is to ria d o res  y lingü istas 
de las m ás d iversas n ac io n a lid ad es (24), desde los tiem pos de 
A rnaldo O ihenart (25), h an  ded icado  a l vascuence. No es este  mo
m ento  opo rtuno  de rep ro d u c irla s  n i siqu iera  com entarlas. R eco rda
rem os tan  sólo a n ues tro  p ro p ó sito  la  dec la rac ión  de filólogo tan

(24) V. «Nuevos estudios sobre el antiguo Idioma ibérico», de Emilio 
Hübner (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, junio 1897, págs. 241 
y siguientes) y el prefacio de Julio Brouta a  la  obra «Toponimia Hispánica 
hasta  los romanos inclusive para cotejarla con la  Bascongada y com pletar 
la obra de Humboldt. «Los primeros habitantes de España», por Julio 
Cejador y Frauca (obra pòstuma), Madrid, 1928. Las estridencias fuera de 
lugar y razón de Bcrlaxiga (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
noviembre 1897, págs. 481 y siguientes), no son a  tomar en  consideración.

(25) «Notitia utriusque Vasconiae», París, 1638.



em inen te  como- S ch u ch a rd t (26) de que' “se eleva de añ o  en  añ o  el 
c réd ito  c ien tífico  del id iom a vasco” , las- d isc re ta s  ad v erten c ias  de 
H um boldt (27) y las ya m ás d u ras  reprension-ss de C ejador (28) 
a  los sabios españ-cles p o r  la p o ca  a tenc ión  que p re s ta ro n  al vas
cuence.

La circunstiancia de haberse  hallado  e l P la to  e n  u n a  com arca 
cuya población  ind ígena , com o verem os después, hab ló  e l euzkera; 
el sello topon ím ico  q a ^  c a rac te riza  en  este  id iom a a los nom bres 
de ^accidentes o c ircu n stan c ia s  de tip o  geográfico ; y la  perfecta  
adap tación  del s ign ificado , req u is ito  obligado en  la id en tificac ió n  
de topcnim icos, m ed ian te  la co m probación  de que e l Jugar desig
nado  concuerda  ob je tivam ente o pudo  co n c o rd a r en  tiem pos pr^s- 
té r i to s , con el que parecen  rev e la r  los elem entos del nom bre topo
gráfico , son razones que p erm iten  señ a la r com o etim ología p robab le  
del tan tas veces rep e tid o  U m eri (que p a ra  e l P . F ita  pudo ser 
U m eria, U m era, e tc é te ra ; U m ero (29) a nuestro  ju ic io ) , la dob!e 
raíz  euzkérica u r-bero , cu y a  tra d u c c ió n  p u ra  y sim ple  es “agua ca
lien te” , que en  vascuence equ ivale  a  “ fuen te  te rm al” , com o debió 
serlo  el m an an tia l de aguas s-alutíferas .personificado’ en la N infa 
U m eritana.

C onform e a n u es tro  criterio» e l vocablo U m ero no es sino  la 
form a derivada de l té rm ino  o rig in a rio  que in teg ran  las ra íces 
ur-beroi en  la fase ú ltim a de un  proceso  quo, a rran c an d o  de apela-

(26) «Primitiae linguae Vasconimi», versión española por A. Irigaray. 
Salamanca, 1947, pág. 27.

(27) «Nunca nos lamentaremos bastante de que las obras ya publi
cadas coiitengan ta n  escasas nociones robre el idioma (vasco) y de que 
sus autores no se hubieran preocupado más en completar sus conocimien
tos del lenguaje» («Prflfung der Untersuchungen über die Urbewohner His- 
panlens vermíttelst der Vaskischen Sprache», por Wihelm ven Humboldt, 
Berlín, 1821, pég. 2). La obra de Humboldt fué traducida al francés por 
M. A. Marrast («Recherches sur les habitants primitifs de l’Espagne», 
París, 1866) en  u n a  versión bastante defectuosa; y de esta traducción 
francesa fué vertida al castellano, deficientemente también, por Ramón 
Ortega y Frías («Los primitivos habitantes de España», Madrid 1879).

(28) «Como H übrer veía que los sabios españoles no daban la m eror 
Importancia al vascuence y no sólo no lo sabían ni trataban de estu
diarlo, sino que fe  reian de los que se acordaban para nada de este 
idioma, no se tomó el trabajo de aprenderlo. El y los sabios españoles 
merecen en. este punto seria censura», lamentándose del «menosprecio in
justificado de un idioma que, aunque no hubiera tales inscripciones (ibéri
cas), deberían estudiarlo nuestros eruditos como el monumento más vene
rable y antiguo de España». («Ibérica I .—Alfabeto e inícripcioncs Ibéricas», 
Barcelona, 1926, págs. 7 y 9).

(29) El calificativo derivado Umeritanus se desprende de Umero, me
diante la transformación de la  o en  i, con la misma m orfo li^ca  reg^ilari- 
dad que se constata en  otros derivativos v. gr. «cartaginensis» de Cartago.



tivos toponím icos, oo-nstata las m od ificac iones sucesivas p a ra  te r
m in a r  en  la  fo rm a U m ero, después de u n a  evolución tan  lógica 
com o reg u la r en  la que aparecen  cum plidas (d iríam os que parecen  
p reconceb idam en te  observadas) y con arreg lo  a la m ás p u ra  o rto 
doxia, las norm as un iversa les que p resid en  las vari-aciones d e  o rden  
m orfológico y fonético  de las palabras.

V erifiquem os las et-apas sucesivas de esta  m etam orfosis.
Los com ponentes m ás usuales y conocidos de las voces to p o n í

m icas vascas, ap a rte  de los sufijos de d eriv ac ió n , son los su stan 
tivos y  los adjetivos, y  e n tre  los p rim eros, los que se re lacionan  
con la h id ro g ra fía . E s  tan  c o rr ien te  y  v u lg a r en euzkera la fo rm a
ción, de apela tivos a  base de la  voz u r  <agua) (30), que huelga todo 
com entario . O tro ta n to  p u ed e  d ec irse  del ad je tivo  bero  (caliente, 
cá lido ).

A hora b ien , uno  de los m odos m ás frecu en tes  asim ism o en la 
fo rm ación  s in tác tica  d e  las voces topon ím icas en cuestión , e s  la 
yux taposic ión  de su stan tivo  y ad je tivo  (éste s iem p re  posp u esto ), ya 
s in  sufijo  alguno, o con el sufijo general a  (31) ; U rbero , U rb ero a  
U rberoaga.

Con id é n tic a  u n an im id a d  form ulan  tam b ién  los filólogos la  si
gu ien te  regla general que p res id e  los fenóm enos fonéticos d e  p er
m u tación  de una le tra  p o r  o tra  en  la  fo rm ación  de voces to p o n í
m ic as : “En las p alab ras com puestas, la con so n an te  in ic ia l del se
gundo com ponen te se d eb ilita  cuando  la consonan te  f in a l de l p r i
m ero  es liquidai (r, 1, n ) ” ; v. gr. de Mu/i (ribazo) y Koa (el de), se 
o b tiene Mung^oa (el del ribazo) ; de Oyan, <selva) y to (sufijo aum en
ta tiv o ), se ob tiene Oyanrfo (selva g ran d e ), etc .

La p reced en te  regla da au ten tic id ad  a  la  m utuación  de la b  en m , 
o p era d a  en el ep íg ra fe  q u e  nos ocupa, exp licando  ‘ el p roceso  de 
tran sfo rm ac ió n  d-e U rbero  a U rm ero (32).

(30) Cejador ofrece una relación, por cierto muy rudimentaria, de nom
bres formados por la raíz ur («Toponimia Hispánica,..», págs. 132-134).

(31) «Indicaciones elementales sobre la formación y los usuales com
ponentes de las voces toponímicas vascas».—Sociedad de Estudios Vascos.
Bilbao, 1916. , ^ ,

(32) En confirmación de la regla expuesta, aportamos los testimonios 
de los destacados euzkerólogos señores Castro Guisasola y Caro ¡Batoja, en 
sendas y muy meritorias obras, aún de reciente publicación.

«La atenuación de las (consonantes) oclusivas sordas, o sea, su con
versión en sonoras, lo cual en castellano sólo es corriente cuando son inter
vocálicas, tiene lugar en vascuence, hicluso a  principio de palabra». (Flo
rentino Castro Guisasola «El enitrma del vascuence ante las lenguas indo
europeas», Madrid, 1944, pág. 160). _ ,

«También se halla a  veces m  procedente de o tra labial», y señala varios 
vocablos en los que la m  procede de b (obra citada, págs. 190-191).



L a desaparic ión  d« la  r  líqu ida  de la  voz ur, cu an d o  ésta  va 
segu ida de o tra  que em pieza p o r consonan te , la  vem os en  in fin id a d  
de voces topon ím icas vascas; v. g r. U beroaga (casa so la r  d e  la 
an te ig lesia  d e  C enarruza, V izcaya), U bidea (anteiglesia de V izcaya, 
de  la que es o riu n d o  e l a u to r  de e s ta  m onografía ), U bidesasi (nom
b re  de un  a rroyo  y p a ra je  p róx im o en  Orozoo, V izcaya), U b id ie ta  
(caserío  d e  E íb a r, G uipúzcoa), etc. (33).

C oncluyendo  esta  exposic ión , no  creem os aven tu rado  co n s id e ra r  
a  la  p a lab ra  U m ero, co n  g randes v isos de p ro b ab ilid ad  c ien tífica , 
com o una v arian te , deform ación  o co rru p c ió n  (llám ese com o se 
q u ie ra ) de U rbero , apelativo- in d u b itab le  de una fuen te te rm al, com o 
d eb ió  serlo  e l m an an tia l d e  aguas sa lu tífe ras  ta n  al vivo rep resen 
ta d o  en  los d iferen tes y  variados m otivos que se d esarro llan  e n  el 
em blem a de Ja p á te ra  U m eritana , co n  lo  cual la  “ad ap tac ión  del sig
n if ic a d o ” a q u e  nos referíam os com o p rin c ip io  ob ligado  en la  ve
r ifica c ió n  de topon ím icos, se ob tiene y  m an ifiesta  con la  m ás rigu
rosa  exac titud  (34).

«Hay, sin embargo, con respecto a  la m un  fenómeno curioso y es el 
que sustituye a  b, v, p  y /  en palabras romance con bastante frecuencia». 
(Julio c a ro  Baroja, «Materiales para u n a  historia de la lengua vasca en 
su relación con ú  latina». Salamanca, 1946, pág. 46).

(33) Cuando la voz ur  va seguida de o tra  que comienza por vocal, es 
frecuente su transformación en g : Ugalde, Ugarteche.

(34) A punto de dar por term inada es ta  monografía, la  fortuna me de
paró la oport-unidad de someterla al criterio, como suyo ta n  autorizado, del 
erudito  filológo P. Juan  de Gorostiaga, q u l« i me anticipó su opinión sobre 
esta etimología, de la que espera tra ta r  en  el «Diccionario Etimológico», 
cuya publicación prepara. De la nota que tuvo la gentileza de facilitarme, 
transcribo los siguientes párrafos sin o tra  mutilación que la de las ama
bles frases que me dedica, y que, por estim ar encierran elogios inmerecidos, 
omito.

«Un nombre como UMERO, de donde derivaría el gentilicio UMERITA- 
NA, parece tener resonancia vasca.

L a derivación la juzgo correcta. El la tín  además de los sufijos anus 
— inus, y  — ensis poseía también — itanus ( — itana) como vemos en 
numerosos nombres del tipo de Calagurritanus, Malacitanus, Mauritanus, 
etcétera.

UMERO ( y no UMERA, UMERIA u  o tra  forma) es la  esc<^ida, porque 
a l punto  acude a la m ente el nombre de UBERO, que en el vasco actual 
aparece con frecuencia p ara  significar precisamente las fuentes termales 
(p. e. ubero-aga) de los que los romanos tan to  gustaban y, a  lo que parece, 
se refiere también la inscripción en cuestión.

UBERO es gramaticalm ente un compuesto de ur y bero, o sea, «agua ca
liente». La etim olc^a es transparente.

Pero queda por explicar el paso de la forma UBERO a UMERO. La 
fonética va^ca conoce e l paso frecuente de la B a  M en nombres como 
MURUA, MURUETA, MURUMENOI cuya forma primitiva en  el primer 
elemento es BURU.



IV

LOCALIZACION GEOGRAFICA D E  UMERO

A guisa de antecedente y sin  án im o d e  p re ju zg ar la  cuestión , 
expondrem os las versiones de los tra tad is ta s  m ás calificados sobre 
es te  p articu la r.

H übner op inó  que e l lugar donde b ro tab a  e l m an an tia l se ria  el 
P ico  del C astillo  o alguna o tra  em inencia p ró x im a y  s itu ó  U m eri, 
en  e l m apa de la  E spaña rom ana, donde hoy  se e n c u en tra  e l valle 
de Otañes.

M élida da p o r  incuestionab le  que U m eri e ra  el nom bre  de la 
“com arca donde estuvo e l san tu ario  de la N in fa  b ien h ech o ra , pues 
sólo p a ra  o fren d arla  a llá  p udo  h acerse  la p á te ra ” y cu y a  v e rd a d e ra  
situac ión  es pun to  q u e  deja a los fu turos investigadores d e  la  an ti
gua geografía de la P en ín su la  (35), si b ien  cree v erosím il que Ume
ri (de la que no> h ay  o tra  m ención  q u e  la co n ten id a  en  e l p lato) y 
su san tu ario  estuv ieran  en el Valle de O tañes (36), re fo rzan d o  esta  
op in ión  con re fk x io n es  ob ten idas de la n a tu ra leza  del arbo lado  y 
otros detalles de la  p á te ra  a  que nos re ferirem os después.

E l P . F ita  dice que “n i en  e l V alle de O tañes, n i en  todos sus 
a lrededores hay  conocido ra s tro , n i recu erd o , d e  u n a  fuen te  m edi
cinal, com<K tam poco de algún nom bre topográfico  que se a juste  re
gu larm en te  con e l de U m eri” (37).

E xam inarem os el p rob lem a que nos hem os p lan teado  de locali
zación de Um ero, ap o y an d o  n u es tra  d isq u is ic ió n  en hechos incon
tro v ertib les  o en datos cuya au ten tic id ad  v iene avalada p o r  e l c r i
te rio  de lautoridad c ien tífica  y  m oral del in v estig ad o r que les obtuvo.

Sin  embargo, un nombre como UMARAN ac la ra  más aún el fenómeno 
que tratam os de explicar. Así como Umero provendría de Ubcro, así tam
bién Um aran proviene de Uberati. Ubaran (o Ugaran, forma anterior) to
davía en el vascuence de Mondragón significa «ribera», «barrio», como com
puesto de ur y  de aran, que d a  primeramente la  form a Ugaran como Ugarte 
de ur y arte), pero que por asimilación pasa a  Ubaran.

No sé si usted, amigo Lacha, quedará complacido por estas breves ex
plicaciones etimológicas en  las que al menos podrá v«r el interés con que 
también defiendo su opinión de que UMERITANA tenga una interpretación 
vasca adecuada a  las circunstancias de la dedicatoria, y no como una m era 
posibilidad, sino más bien una probabilidad que cuenta con el peso sufi
ciente para ser adm itida con mayor razón —creo— que otras».

05) Mélida. «Revista...», pág. 300.
(36) «La Ilustración ESspañola y Americana», núm. 25, de 8 de julio 

de 1897, pág. 14.
(37) «Boletín...», tomo i n ,  pág. 557.



H uelga añ ad ir , que dejarem os de lado cu a lq u ie r asom o de afecto  o 
ferv-or localista  que en tendem os no debe e n tra r  en  juego cuando  
de los in te reses de la  c ien c ia  se tra ta . A m icus P la to  sed  m agis am i- 
ca veritas.

L a  localidad  q u e  p u ed a  con fundam entos rec lam a r p a ra  sí el 
h o n o r  de h ab e r  se rv ido  de asien to  a l sagrado  recinto- de U raero, 
debe lógica e  indefec tib lem en te  co n ten e r las c a rac te rís tica s  o lle n a r  
las cond iciones que relacionam os a co n tin u ac ió n :

a )  Debió e x is tir  en  e lla  una fuen te sa lu tífe ra  term al.
b )  D ebió a lb erg ar u n  tem plo de cuyo  tesoro  fo rm aría  p a r te  la 

p á te ra  votiva.
c )  D ebió c o n s titu ir  un> centrO' de pob lación  rom ana.
d )  Su población  abo rigen  debió h a b la r  com o id iom a el vas

cuence.
e)  Sus acciden tes geográficos y  deta lles de o rd en  fito lóg ico  de

b e rá n  co rresp o n d e r a  lo s  que se d esarro llan  en  e l em blem a.
E xam inarem os la  fo rm a  y  g rado  en que en el lu g ar señalado  del 

V alle de O tañes se v e rif ic an  todos es to s requisitos.
a )  E xistenc ia  d e  u n a  fu en te  term a l .— S upuesta la filiac ión  vasca 

de la  voz U m ero y  en lazándose co n cre tam en te  la in sc rip c ió n  que 
nos ocupa con  el cu lto  de un  m an an tia l sa lu tífero , se  h a c e  p rec iso  
a n u es tro  objeto d is c u r r ir  sobre  e l te m a  de que en  las es trib ac io n es 
d e  la  p ro m in en cia  hoy  conocida co n  e l nom bre de P ico  del Cas
tillo  o p ico  de la Cruz, en Otañ-?s, donde  e l P la to  fué descubierto , 
e x is tie ra  u n a  fuen te  te rm al, la fuente sa lu tífe ra  de U m ero o N infa 
U m eritana.

H ü b n er y  M élida o p in a n  que en ese lu g ar debió  e x is t ir  en  aque
llos tiem pos un  m a n an tia l de aguas sa lu tíferas , s in  que, ap a rte  de 
la  c irc u n s ta n c ia  c i ta d a  de haberse d escu b ie rto  a llí el P la to , aduz
can  testim onio  alguno e n  apoyo de ta l o p in ió n . P o r  su p a r te  e l P ad re  
F ita  añade que “ n i en  el valle d e  O tañes n i en  todos sus alrededo 
res h a y  conocido ra s tro  n i recuerdo  de una fuente m ed ic ina l, com o 
tam p o co  de a lgún  nom bre  topográfico  que se ajuste regu la rm en te  
con  el de U m eri” , y q a s  acaso “en  la  falda m erid io n a l y ab ru p ta  
de m onte  cu b ie rta  de espesa  vegetación , donde fué h a llad a  la. pá
te ra , se despeñaría  la sa lu b re  fuente U m eritana, de la  que n i ra s tro  
qu ed a  hoy, aunque p u ed e  e s ta r  ocu lta  o agotada p o r  algún tra s to r
no  del suelo” (38).

N o es aven tu rado  ad h e rirse  a esta  suposición  de ta n  insignes

(38) «En balde lo h a  buscado el Sr. M artínez; pero me escribió que 
en  diferentes parajes del Valle de Otañes, que no puntualiza, nacen fuentes 
ferruginosas». (Boletín..., tomo i n ,  pág. 465, nota).



exégetas, ya q u e  la zona e n c a rta d a  de V izcaya y  la com arca lim í
tro fe  de lo  que hoy  p o lítica  y  adrain istrativam -cnte e s  p ro v in c ia  de 
S an tander, h a  sido  p ró d ig a  en  m anan tia les d e  esta  clase.

E n el m ism o C astro-U rdiales ex iste un lu g a r qu-s L ope G a rd a  de 
Salazar llam a “Agua C alien te” (39), cuyo  em plazam iento  ac tua l pun
tualiza el c ro n is ta  Sr. E ohavarría  (40). De igual m odo un  b a r r io  de 
O tañes consierva aún hoy  e l nom bre de “A guascalien tes” (41).

Con referenc ia  m ás e s tric ta  al sitio  m ism o en  que la  p á te ra  fué 
descub ierta , d irem os que a l p ie  dcl m acizo rocoso  que fo rm a el P ico 
del Castillo, subsiste  hoy  todav ía  un m an an tia l ya casi ago tad o , al 
que desde tiem po inm em oria l se le conoce c o n  u n  nom bre tan  suge- 
ren te  a nu es tro  p ropósito  com o lo es “F u en te  de la Salud” . ¿No será 
p robab lem ente  esta “F u en te  de la  Sa lad” e l ú ltim o  vestig io  del m a
n a n tia l “Salus  U m eritan a” ? (42).

b) E xisten c ia  de un  tem plo  de cuyo  tesoro habría  form ado  pc.rte 
la pátera.— E n  este  pun to  ofrecem os a l c r ite r io  del d isc re to  Icctor 
la op in ión  del Sr. M élida, que tra n sc r ib im o s : "E l P la to  fué descu
b ie rto  hac ia  los años 1798 a 1800 p o r o p era rio s  de D. A ntonio  M aría 
de O tañes, e n  c iertas ru in a s  enclavadas en  u n a  a ltu ra  lla m a d a  P ico  
del Castillo y  con m otivo de es ta r  sacando, p ie d ra  de ellas p a ra  h ac er 
las tap ias de ce rram ien to  del caserío  del P rsd o , tam b ién  p ro p ie 
d ad  de d icho  señor. HizO' éste m ucho ap rec io  del hallazgo y adver? 
tid o s de ello  los opera rio s , com o luego enoontr-aron en  el m ism o  pa
ra je  otros ob je tos de p la ta , en vez de m an ifesta rlo s, lleváron los a 
v en d e r a  p la teros de B ilbao que deb ieron  fu n d irlo s . A unque d icho  pa
ra je  es h o y  casi inaccesib le , reconócense en  él restos de c im ien to s

(39) «En este me-mo mes de Septieembre (14151 pelearon en  el Agua 
Caliente, que es en  la Calzada, de entre S ant Nicolás e la puerta  de la 
villa de Castro de Urdíales...». Las íBienandancas e Fortunas», de Lope 
García de Salazar. Reproducción del códice existente en  la Real Academia 
de la Historia, hecha por don Maximiliano Camarón.—Madrid, 1884; li
bro XXIV, T ítulo: «De la pelea que obieron k»  de la  M arca coa los 
Marroquines de Sar.t Mano en  Sant Nicolás de la calzada».

(40) «Y se hicieron fuertes cu. el sitio llamado del «Agua callente», 
entre la puerta de la  B arrera y la Iglesia y hospital de San N lco l^  empla
zado en el punto mismo que ocupa el actual». «Recuerdos Históricos Cas- 
trefios», por Javier Eohavarría.—Santander, 1889, pág. 105.

(41) Ni €n Castro ni en. Otañes me h an  dado explicación satisfactoria 
sobre el origen de tales denominaciones; pero no  os aventurado conjeturar 
que obedecieron a  la  existencia en ambos lugares de alguna fuente termal.

(42) Nos ex traña que a  la agudeza del Sr. Martínez Caso, que tanto  
interés demostró por las investigaciones sobre las antigüedades rom anas 
descubiertas en  Otañes, se le escapara tan  significativo detalle, h as ta  el 
punto de hacer decir al indicado P. F ita que «ni en  el valle de O tañes ni en  
todos sus alrededores hay conocido rastro  ni recuerdo de una fuente 
medicinal,..».



del ed ific io  q u e  hubo en  su  cim a, ad v irtién d o se  en  los sillares grietas 
y  señales de un incend io . E ste ed ific io  en  s itio  tan  elevado- es lo 
m ás verosím il que fu era  un  tem plo (43) y e l p la to  ob je to  de ca
r á c te r  sagrado, com o se com prende p o r  la  rep resen tac ió n  y  la  le
y en d a  que con tiene , deb ió  fo rm ar p a rte , con las dem ás piezas 
h a llad as y p a ra  la  c ie n c ia  perd id as, d e l tesoro del san tu ario . S -gún 
las reglas im puestas p o r  los augures a la construcc ión  de tem plos, 
el teso ro  sag rado  se co locaba en  la  p a r le  sep ten trio n a l del ed ificio , 
e n  u n a  es tan c ia  equ ivalen te al op istodom o de los tem plos griegos. 
E l p la to  p arece  h ab e r sido  en co n trad o  h ac ia  la  p a r te  o cc id en ta l de 
las ru in a s” (44).

De lo expuesto  se deduce que p robab lem ente  ex istió  allí u n  tem plo 
e rig id o  en  h o n o r  de la N infa U m eritan a ; la  c irc u n s ta n c ia  d e  que 
con  la pá tera  se e n c o n tra ra n  otros ob je tos de p la ta , da m argen  asi
m ism o a  c re e r  que se tra ta ra  del teso ro  p e rten ec ien te  a l san tu ario  
a llí ex isten te , m ás si consideram os: con el m ism o S r. M élida en  p r i
m e r  lu g ar que “una p á te ra  tan  lujosa, p o r  serlo , sólo pudo  h acerse  
p a ra  o fren d ad a  (45), y  después que “ una p à te ra  vo tiva, como- es la 
que nos ocupa, re fe ren te  a un  culto  local, no pudo  sa lir  del san tua
r io  e n  que se ado raba la  diosa que d ie ra  renom bre y  c a rá c te r  sa
g rad o  a d icho  p u n to ” (46).

c) E xistenc ia  de u n  cen tro  de p ob lac ión  rom ana .—E stá  fuera  de 
du d a , a  la luz de los resu ltados de la  investigación  h is tó rica , que 
C astro  U rd íales y  el Valle de O tañes d istan te  d e  aquél una legua

(43) Según el Sr. O tañes aquel lugar coincide con el que Lope García 
de Salazar en  su Noviliario asigna a  la torre Lastramala, punto de defensa 
de la fam ilia Otafies. D icha torre pudo ser levantada sobre las ruinas del 
templo romano.

(44) Mélida. «Revista...», págs. 289-90.
(45) Mélida. «Revista...», ^ g .  3Ö0.
(46) «Todo lo que podría admitirse es que el Plato no se fabricase pre

cisamente en Cantabria, pues acaso el devoto que le ofrendara recibiese 
los beneficios de aquellas aguas saludables en  otro punto de la Península 
y a  esto pudiera aludir el carro y el trasiego del a ^ a .. .» .  (J. R. Mélida. 
«La Ilustración Española y Americana», de 8 de julio 1897, págs. 13-14).

Al Sr. Hübner llamó poderosamente la atención el transporte de aguas 
medicinales a  otros lugares a que parece aludir el emblema. Es un «aspecto 
nuevo y al menos para m í sorprendente». «Hasta ahora no se había presen
tado  un testimonio definitivo sobre este envío de aguas medicinales; si 
bien, a  la vista de los escritos de los médicos antiguos oon. instrucciones 
m uy precisas sobre el empleo de determinados m anantiales contra  cierta 
enfermedades, se hace m uy verosímil que las aguas minerales fuesen objeto 
de envíos con no ra ra  frecuencia». («Die Heilquelle von Umeri», conferencia 
pronunciada an te la Sociedad Arqueológica de Berlín en  1873 y reproducida, 
como capítulo final del título I II  referente a España, en  su obra «Römische 
Herrschaft in  Westeuropa», Berlín, 1890, págs. 289-292).



sobre la v ia  rom una que desde C astro conduce ib C astilla, a trave
sando e l Valle d-e Mena, fo rm aron  p a r le  de la  C o lon ia F lav iob riga  
fund-ada p o r  V espasiano en  el P o rtu s  A m anus.

R e p ro d u c ir  los argum entos que los investigado res aducen  en  p ro  
de la  p receden te  aseveración , eq u iv a ld ría  a  d esv ia rn o s  de l tem a fun
dam enta l objeto de nuestro  estud io . N os lim ita rem o s, pues, a. cons
ta ta r  las conclusiones form uladas a e s te  respecto  p o r los espec ia
lis tas, e n  la in te ligencia  adem ás de q u e  u n  m ay o r esclarecim ien to  
de la cuestión  es fácilm ente asequible, acu d ien d o  â l exam en de los 
valiosos traba jo s cuya referenc ia  b ib liog rá fica  anotaremos..

P o r p r im e ra  vez q u e  sepam os, e l P . H enao (47) d ió  es tad o  ofi
c ial a la c a n d id a tu ra  de C astro  U rdíales e n tre  las localidades que 
h a n  p re ten d id o  a trib u irse  e l ilu s tre  em plazam iento  de F lav iobriga .
Y tras de p a sa r  deten ida rev ista  a los p resu n to s  títu lo s  que invo
caban o tros pueblos (Bilbao., P ortugale te , B erm eo, O rduña, F uen te- 
rra b ía , e tc .) (48), se in c lin a  resue ltam en te  p o r  aquélla, concluyendo  
p o r  a f irm a r  q u e  “se hace c re íb le  q u e  C astro co rresp o n d a  a  F la v k -  
b r ig a ” y qu e ... “aviédose poblado  F lav io b rig a  en  el s itio  e n  que 
an tes estava el P uerto  Amano- ó de Jos A m anos... y co m p reh en d ien d o  
la  ju risd íc ió  de Castro, los lugares todos de la lu n ta  de Sam ano... 
Se rep resen ta  com o v erosím il que de A m ano o A m anos sa lió  e l nom 
b re  de Sam ano u  de és ta  se cercenó  aquél y  que p o r  pueblo  Am ano 
u de Am anos den tro  de tie rra , rec ib ió  e l vez ino  P u erto  aquel m is
m o nom bre” (49).

Es de d es tacar la c irc u n sta n c ia  de q u e  el P. H enao llega a  esta 
conclusión  sin  n o tic ia  a lg u n a  de las p iezas rom anas que m ás ta rd e  
se d escub rieron  en C astro y sus p ro x im id ad es y com o consecuencia  
tan  sólo de ap lica r co rrec tam en te  los núm eros y d is tan c ias  que 
P tolom eo señala y d e  la  c irc u n sta n c ia  de so b rev iv ir  ju n to  a  Castro 
el pueblo de Sam ano, es decir, P o rtu s  A m anum  u b i n uno  F lavío- 
b rig a  colon ia, que d ije ra  P lin io  (L ibro  IV, cap. 20).

En 1826 el A yuntam iento  de C astro  U rd ía les  m andó re c ib ir  u n a  
in fo rm ac ión  ad perpe tuara  re i m em oriam  de las an tigüedades ro
m anas descub iertas en e l Valle de O tañes co m p ren d id o  en  su ju ris 
d icción , y a ella van un idas  unas “R eflexiones sobre la  v e rd a d e ra

(47) «Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, enderezadas 
principalmente a  descubrir las de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava», por el Padre 
Gabriel de Henao, Salamanca, 1689.

(48) Henao. «Averiguaciones...», libro I, caps. 37-39.
(49) Henao. «Averiguaciones...», libro I, cap. 39, pág. 205.
(50) Mwiuel Martínez de Caso-liópez. «Los miliarios romanos del Vace 

de Otañes». (Boletín de la  Real Academia de la  Historia, tomo L III, pági
n as  389>411).



situ ac ió n  de Ja co lon ia  ro m an a F lav iob riga” (50). La C om isión nom 
b ra d a  p o r  la R«al A cadem ia de la  H isto ria  p a ra  ex a m in a r am bos 
docum entos estaba in te g rad a  p o r los Sres. G«án, Sabau y  P . de la 
C anal y  d ic tam inó , en  lo que a  n ues tro  ex trem o respec ta , en  e l sen
tido! de que “ y a  se ati-enda a lo geográfico , ya a  lo  h is tó rico , aña
d id o  el descubrim ien to  de las antiguas p ie d ra s  que no se h an  halla
do n i en  Bilbao n i en  Berm-eo, n i en  o tro  pun to  de los antiguos 
c a ris to s  y vascones, la  p ro b ab ilid ad  está  p o r  C astro  U rd ía le s” ... “E n  
fin , la  Com isión h ac e  p resen te  a la  A cadem ia que... convendría ... 
n o m b ra r  o tra  u o tras com isiones p a ra  ex a m in a r m ejo r es ta  m ate
r ia ” (pág. 410). La A cadem ia, según a c ta  in é d ita  de la  sesión  cele
b ra d a  el 17 de n o v iem b re  de 1826 “se con fo rm ó  con  e l d ic tam en 
de la  Com isión sin  n eces id ad  de nuevo  exam en, com o p ed ía  la Co
m is ió n  p a ra  asegu rar m e jo r e l a c ie rto ” .

E l ilu s tre  poeta y  e ru d ito  D. A ntonio  d e  T ru eb a  en u n a  de sus 
valiosas m onografías sobre es te  tem a, al q u e  ded icó  m uy p a r tic u 
la r  a tenc ión , e sc rib e : “A parte  del o rd en  de es ta  no m en cla tu ra  (de 
P lin io ) h ay  o tra  in f in id a d  d e  razones p a ra  qu<; no  quede d u d a  de 
que F lav iob riga  co rresp o n d e  a las ce rc a n ía s  de C astro  y no a  Bil
bao, n i a Berm eo, n i a  P ortugale te , n i a n inguna  o tra  de las loca
lid a d es  a que le  h an  a trib u id o ' los h is to ria d o res  de estos ú ltim os si
glos c o n  u n a  falta de c r ite r io  poco m enos que in ex p licab le” (51). 
A títu lo  de co n s id erac ió n  que avalora esta  ya de p o r  sí tan  au to ri
zada com o ca tegórica  tesis  y  como u n a  p ru eb a  m ás de la  hon radez  
h is tó ric a  de qu ien  la  fo rm uló , debem os re c o rd a r  que e l in signe 
T ru e b a  u n ía  a su co n d ic ió n  de v izcaíno  la  re levan te  de se r C ron ista  
o fic ia l del Señorío.

E l c ro n is ta  local Sr. E ch a v a rría  o frece  u n a  recop ilac ión  (52) bas
ta n te  com ple ta  de los fundam entos <jue asisten  a C astro al re iv in 
d ic a r  p a ra  sí e l em plazam iento  de F lav iob riga , resum iendo  su tesis 
en las sigu ien tes lin eas : “D om inada p o r  la om nipo ten te R om a toda 
la  reg ión  de los C án tabros, de los A utrigones y  de los V árdulos, é ra le  
p re c iso  al ven ced o r estab lece r en la cos ta , p a ra  te n e r  aseguradas 
las» com unicaciones p o r  m ar, una plaza m ilita r, ce n tro  de acción  y  
de gob ie rno , desde d o n d e  v ig ila r  y re p r im ir  a aquel ind ó m ito  pa ís, 
que acababa  de p o n e r  a  p rueba  el p o d e r  inm enso  e  in co n trastab le  
del in v aso r. Else c e n tro  de acción y  de gobierno fué F lav iobriga , es

(51) Artículo publicado en  la  Hoja literaria de «El Noticiero Bilbaíno», 
de 1.® de mayo de 1882.

(52) Javier Echavarría «Recuerdos Históricos Castreños», Santander, 
1899, págs. 2-26.



d ecir, el m ism o P o rtu s A m anus o C astrum  V ardulies (53) conver
tido  en  C olonia y Convento JuridicO’ con ju risd ic c ió n  sob re  nuevas 
ciudades, en tiem po de F lüvio  V espasiano, cuyo nom bre tom ó la  po
blación  en h o n o r de este em p erad o r, que rig ió  los destinos del 
mundoi desde e l año 72 h as ta  el 80 de la e ra  c r is tia n a ” .

E l P. F ita , en  el ú ltim o de los D esiderata  con que te rm in a  una 
de sus m eritísim as m onografías (54), expone  la co n v en ien c ia  de son
d ea r  p o r m edio  de excavaciones b ien  d irig id as  la  ensenada de Bra- 
zom ar (C astro), hoy en  buena p a rte  cegada p o r  las a ren as y donde 
subsisten  las ru in as de un arco  rom ano, p u e r to  que cree  fuese m uy 
p robab lem ente el P o rtu s A m anum  de Ja co lon ia F lav iobriga . A bona 
es ta  c reencia  la  id en tificac ió n  de una im p o rta n te  a r te r ia  m ilita r  de 
la C an tab ria  “ felizm ente esclarecida  p o r  los m ilia rio s  de O tañes” en 
frase que e l m ism o em inen te  p ub lic is ta  es tam pa en un trab a jo  pos
te r io r  (55), v ía  que llegaba a C astro Urdial-es p o r  V alm aseda, p a r
tiendo  desde P e r re ra  del R ío P isuerga (56) e n  ram al con la  g ran  
v ía rom ana Segisamoi -  P iso raca-Ju liobriga-P ortus-B lend íus, q u j  en 
ob ra  todavía de rec ien te  p ub licac ión  describe  S chulten  (57).

(53) «Unicamente quiero recordar que desde hace tiempo hubo quien 
consideró que el nombre de Castro Urdiales está  en  relación con t i  de Var- 
duli (Aureliano Fernández Guerra, «El libro de Santoña», Madrid, 1S72, 
páginas 33-34). Geográficamente hay una dificultad para admitirlo, así 
como desde el punto de vista fonético. En el nombre de la villa vizcaína 
(?) hay posibilidad de rastrear un elemento vasco; el nombre urde-jabalí, 
empleado como propio y luego en  compuestos toponímicos varios (como 
Urdanegui, Urdaniz, Urdanoz, Urdax, Urdiroz, Urduliz). En el de «Varduli» 
no veo posibilidad de semejaiites compuestos». M ateriales para una historia 
de la  lengua vasca en  su relación con la latina», por Julio Caro Baroja, Sa
lamanca, 1946, pág. 219.

(54) Fidel F ita  en  el «Boletín...», tomo III, pág. 664.
(55) Fidel F ita  en el «Boletín tomo III, pág. 468.
(56) El itinerario de esta vía rem ana jalonado por miliarios descubier

tos en  las localidades que se citan, fué a  decir del P. Fita, H errera de Río 
Pisuerga —Quintanilla (miliario de Menaza),— Reinosa (miliarios) —Val
maseda— Otañes (miliarios), para term inar en  el puerto antiguo de Castro 
Urdiales (Portus Amanuml y Brazomar del Océano. La rii.stancia de 180 
millas entre Herrera del Río Pisuerga y Otañes, resultante del cálculo 
que el P. F ita  hace del indicado itinerario, coincide con la inscripción A 
PTSORACA M CLXXX, que se lee en el miliario hallatio en  O tañes y que 
hi'y exorna im a de las plazas de la  villa de Castro Urdíales.

(57) «Los cántabros y astxir«s y su guerra con Roma», de Adolf Schul
ten, Madrid, 1943. Es de lam entar que este autor no se haya aplicado al 
estudio de esta  vía cantábrica que revelan los miliarios de Menaza, Rei- 
nosa y Otañes, y a  la cual no  dedica sino la  escueta referencia que trans
cribimos : «Se refieren a la misma vía (Segisamo-Pisoraca-Juliobriga-Portus 
Blendius) o mejor dicho, a  una prolongación de ella los dos miliarios 
(C. I. L. n  4.888) encontrados en  O tañes al oeste de Bilbao, que dicen «a 
Pisoraca M CLXXX». Y es aún más de lamentarlo si consideramos que se-



U n detalle  m ás a a ñ a d ir  a l cúm ulo ab ru m ad o r de p ru eb as que 
abonan  a  favo r de C astro  U rdíales el an tig u o  em plazam iento  d e  la 
co lon ia  F lav iobriga (lo ap un tam os a  títu lo  d e  excepción  p o r  esti
m a r !ha pasado  in a d v e rtid o  a los investigadores que hem os relacio
n ad o ), es el de que d o m inando  la lla n u ra  arenosa p o r la q u e  discu- 
c u rre  el río  de Sam ano h a s ta  de&embocar en  la ensenada de Bra- 
zom ar, ex iste una p ro m in e n c ia  m on tañosa llam ada hoy  P ortugal, 
denom inación  en la que creem os v e r  defo rm ado  el topon ím ico , mez
cla de la tín  y  euzkera P ortu-gan  o  em in en c ia  sobre el pu erto . Sin 
duda este debió se r  el P o rtu s  Am anum  de F lav iobriga . La población  
in d íg en a , cuyo id iom a nativo  com o verem os después fué el vascuen
ce, invo lucró  al p a re c e r  la  com posic ión  ex a c ta  d e  los dos té rm inos 
que in teg ran  el ap e la tiv o  P o rtu s A m anum  y p ro n u n c ió  P o rtu  Sama- 
num  o  P o rtu  Sam ano, d ando  al genérico  vasco-latino  P o r ta  la m is
m a confo rm ación  fo n é tica  y  g ráfica  q u e  ten ia en c tro s  nom bres 
(Portu-gan  o P ortuga l, Portu-galete , P o rtu -ondo , etc.) y d e jan d o  p o r 
su e lim inación  red u c id o  el apela tivo  com pJeto o rig in a rio  a l  especí
fico Sam ano que h a  p e rd u rad o  h as ta  nuestro s d ías y hoy, re tirad o  
el m a r  y desaparec ido  e l puerto , conserva el valle.

Al fondo de este  am plio  valle da Sam ano, la m asa rocosa  y des
nu d a  d e  una cadena de m ontañas, denunc ia , en  su v e rtien te  o rien 
ta d a  al m ar, la acción  ds los elem entos a tm osféricos p rop ios de la 
costa. P o r  su  p ie  pasaba  la v ía rom ana que u n ía  los valles d e  Ota
ñes y  Sam ano, y p rec isam en te  en la fa lda  m erid ional de ese m a
cizo rocoso  y en  su  zona cub ierta  de espesa vegetación , p o r  h a lla r
se al abrigo  de los agentes erosivos, s« descub rió  la p á te ra  objeto 
de la  p resen te  m onografia .

Con lo expuesto  creem os de jar su fic ien tem en te  esc la rec ido  e l ex
trem o  referen te  a la  ex is te n c ia  en  C astro U rd íales y  O tañes de un  
c e n tro  de v ida rom ana, que se tra ta b a  no  ya de un  núcleo  cual
qu iera  sino  nada m enos que de la p laza m ilita r  e im p o rta n te  cen tro

gún dice en el Prefacio de su obra citada, h a  estudiado directam ente el 
teatro  de las guerra« que Roma sostuviera con cántabros y ^ tu re s  «visi
tando en 1906 la región Galaica y Cantábrica, en  1923 la región de Astur 
de Borgidum, Astúrica, León, Lancia, etc. ; y por último, en  1933, con el 
general Lammerer las m ontañas cantábricas entre Segisamo, cuartel ge
neral de Augusto, y el Océano». Discúlpenle esta  inadvertencia y el error 
en que incurre a l determ inar la distancia en tre  Plaoraca y O tañes (pá
gina 191), el desconocimiento que sin duda tuvo de los pacientes y me
ticulosos trabajos de los historiadores españoles. De conocerlos, no hubiera, 
a buen seguro, cometido la ligereza de localizar Flaviobriga en  e l N ^v ito , 
sin explicación alguna de fundamwito que ilustre su afirmación : «Portus 
Amanum es la ría  del Nervión junto a  la cual estaba Flaviobriga, ^ rq u e  
Ptolomeo nombra esta ciudad junto al rio Nerva, el Nervión de Bilbao», 
(página 196).



ad m in istra tiv o  d e  F lav iob riga  que adem ás de colonia, cuyos h a b ita n 
tes gozaban d e  todas las p re rro g a tiv a s  de la c iu d ad a n ía  rom ana, 
e ra  Convento Ju r íd ic o  con ju risd ic c ió n  sobref nueve ciudades.

d) L a  población  aborigen  de Um ero deb ió  hablar com o id iom a  
el vascuence .— ^Es p rec iso  co n s id e ra r  m uy p eco  p a ra  a f irm a r  que 
O tañes io rm ó  p a rte  de la  zona vasca la tin izada .

La m ism a etim ología p ro b ab le  del nom bre O tañes (Ota-oñ, a l p ie 
del argom al) y  p a ra  e l que se da la c irc u n s ta n c ia  d e  ad a p ta c ió n  del 
sign ificado , e s  m uy reve lado r a este respecto .

A p ropósito  de es ta  e tim ología no podem os su strae rn o s a  la te n 
tación  de a n o ta r  dos versiones inéditas; que, pese a las fan ta s ía s  que 
contienen , co n trib u y en  a u n a  m ay o r ilu s tra c ió n  de la  tesis.

Recogem os la p rim e ra  de un  m an u scrito  del siglo XVII que se 
conserva en el a rc h iv a  d e  la  C asa-torre de O tañes y cuyo  títu lo  
reza : “A rm as de la Casa de O tañes” . De é l tran sc rib im o s los siguien
tes p árrafo s :

“Los o tros dos herm anos h ijo s dei Conde de N oreña p assa ro n  a 
las M ontañas die V izcaya... y el segundo se llam ó Don V rdiales (de 
quien se d ice  tom ó nom brei la V illa de C astro V rdiales p o rq u e  mu
chos tiem pos, com o abajo se h a rá  m ención , no  tuvo  otro  nom bre  sino  
es la V illa de V rdiales...) E l h ijo  de es te  Don V rdiales, llam ado  
tam bién  D on V rdiales fué m uy  valeroso  y  de m ucho esfuerzo ...— Este 
D on V rdiales v isto  que la  gente y v ando  c o n tra r io  era m u c h a  de
te rm in ó  v iv ir  fu era  d e  la v illa e hizo y ed ificó  u n a  fo rta leza  en el 
lu g a r ado  d icen  agora O tañes, en c im a  d e  u n a  P eñ a  a lta  que se lla 
m a L astram ala  que e s tá  so b re  el cam in o  rea l de d ic h o  valle  y  allí 
recogió a su gente y la de su bando. E ste cavallero  se llam ó desde 
allí ade lan te D on ( ía rc i Sánchez de O tañes. Y es op in ión  que tom ó 
el apellido  solo p o rq u e  encim a de su forta leza llam aba a los de su 
bando  c o n  bocina y tro m p e ta  y unas veces llam aba de u n  puesto  y 
o tras de o tro  y los que lo  oy ian  dec ían  ado tañes, allí ta ñ es  y  que 
de aquello le  quedó  e l nom bre de O tañes. Lo qual se conoce ser 
falso; porque... De donde se colige -que e s te  nom bre de O tañes v ino  
aestas p arte s  de E spaña c o n  los godos, los quales v in ie ro n  de las 
ú ltim as tie r ra s  de A lem ania, que es tán  h ac ia  el S ep ten trión  debajo  
e l N orte que confinan  con  los P ersas adonde  hav ia este lin a je  de 
O tañes. I  que no se d erib ó  com o d icen  p o rq u e  el o tro  llam aba con 
la trom peta  u bocina a los de su P a rc ia lid a d . Y en cuan to  a  tom ar 
el lu g a r e l nom bre de ta l cavallero  p udo  se r  que no  e l cava lle ro  del 
lugar porque acaso en  aquel tiem po n o  av ría  pob lación  en  aquellas 
co s tas ...” .

Es d ec ir, el c ro n is ta  a l se n ta r  su op in ió n , d isc u rre  sob re  la po 
sib ilid ad  de que el caballero  tom ase su ap e llid o  del lugar, com o



efectivam ente debió o c u rr ir , &egún se desp ren d e  de la  m ism a lec
tu ra  del rela to , ya q u e  el p a tro n im ico  O tañes aparece , conform e a 
aquél, p o r  vez p rim e ra  a l  asen ta rse  D on G arci Sánchez en  el cas
tillo  q u e  co n s tru y e ra  en aque l lugar.

La o tra  versión  figu ra  en e l m a n u scrito , tam bién in éd ito , ex is
ten te  e n  Ja b ib lio teca  de la D ipu tación  de V izcaya titu lad o  “H isto
r ia  G eneral E spaño la  y Sum aria  de la  Casa V izcayna e sc r ita  desde 
e l año  de 1580 asta el de 1620” , p o r Ju a n  Iñiguez de Ibargüen  y  
co n o c id a  vu lgarm ente con  e l nom bre de “C rónica de Ib argüen” (58).

Al e s tu d ia r  e l o rigen  del ape llido  O tañes (tom o II, cuaderno  36, fo
lio  35) d ice el c ro n is ta  q u e  “ el baile  de O tañez a] p r in c ip io  de su 
fundac ión  se a lev an taran  dos de la  t ie r ra  con sus p aren te las  «fun
d a r  aquel baile e h o v ie ron  en tre  ellos hassaz g randes debates p o r 
el tom aij la  t ie r ra  p a ra  fu n d a r  cada uno sus so lares” ; y v iendo  que 
en las lides d esap a rec ía  in ú tilm en te  Jo m ás g ranado  d e  sus fam i
lias co nv in ieron  fuera  la  suerte  quien ' d ec id ie ra  el litig io  “e  que al 
que le cayese la m ejo r fundase  h en d e  e’hovlese p o r  suya la t ie r ra ” . 
No se allanó el venc ido  “e com o es de usanza los de m ala vo lun tad  
h a lla r  escusas a lo que n o  qu ieren  h ac er” , hubo de tra n s ig ir  e l que 
h ab ía  resu ltado  favorecido  p o r  Isí fo rtuna  y com prom ete r su asen ta
m ien to  en o tras tres  ex p erien c ias  (una lucha en tre  am bos p a ra  ver 
qu ién  conseguía d e r r ib a r  a su ad v e rsa rio ; u n a  c a rre ra  en  la que 
e l rec a lc itra n te  vencido  q uedó  tam bién  “ assaz zaguero” ; y  un  nuevo 
desafio , es ta  vez desnudos “en  ca rn es  e 'con  sendas e sp ad a s”) ; “m ás 
escurecio les la noche e  g oardaronse  p a ra  el d ía  e es tan d o  asi deli
b e ra ro n  de ce n ar ju n to s ...” y aco rd aro n  “que el que m ás veb iese 
de v in o  venziese... ca en  ello h e ría n  el b a lo r  del cuerpo  « de la 
alm a... e e l benc ido  (on las suertes an terio res) holgava m ucho e 
ag randes vozes decía O tan es. O tan es, q u e  q u ie re  d ec ir, en el argo- 
m al no, en  e l argom al no, en e l argom al no, com o si d ix ie ra  desta 
vez no  m e q u ed a rá  en  el argom al m i enem igo e decíalo  p o rque  aquel 
baile  h e ra  lleno de unas m alas que e n  R om ance llam an argom a e  
en basquence o tea” .

De lo  expuesto  se in fie re , cuando' m enos, que el c ro n is ta  ten ía  a l 
euzkera  com o id iom a p ro p io  de los nativos del valle d e  O tañes, 
quizá porque todavía en  sus tiem pos coex istiera  en aquella  com ar
ca con el rom ance.

(&8) Según nuestras noticias el erudito Sr. Areitio, bajo los aiaspicios 
de la  Diputación de Vizcaya, trab a ja  sobre esta  crónica pa ra  proceder en 
el plazo más breve a  su edición de tan to  interés para los futuros investiga
dores de genealogías Ilustres.
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Itu rr iz a , c ro n is ta  del siglo XVIII (59), no  se ocupa p a r tic u la r
m en te  del valle de O tañes, pues aun cu an d o  lim ítro fe  con el Con
ce jo  de G aldam es y el Valle de A rcentales (págs. 629-141 y  630-1-148, 
respec tivam en te), en  aquellos tiem pos no fo rm aba ya a d m in is tra 
tivam ente  p a r te  de las E n cartac io n es d e  V izcaya (60). Sin em bargo ,
iio  es n i m ucho  m enos aven tu rado  ap lica r  a  O tañes las considera
ciones que respecto  a l h ab la  en la zona e n c a rta d a  hace tan  ilu s tre  
a u to r ;  “En las E ncartac iones no es bu lgar e l bascuence, sino  e l ro
m ance o caste llano ; y algunos se persu ad en  qu<j p e rd ie ro n  la  fre
cu en c ia  de aq u é l en  tiem po  que es tub ieron  sugetos a los rey-es de 
A stu rias y  L eón ; es in d u d ab le  que se abló e l bascuence p o rque  va
rios pueblos y solares an tiguos... y o tras ilu s tre s  Casas son cono
c id am en te  poblados de bascongados; lo m ás cre íb le  es q u s  p o r  su 
m ay o r ce rcan ía  a las M ontañas de C astilla fué in tro d u c ien d o  su 
•lenguaje” ; concepto  que T ru eb a  aco ta  con  la  sigu ien te n o ta  m arg i
nal a c la ra to r ia : “en los lím ites o rien ta les de las E n ca rtac io n es toda
v ía  se hablaba/ el vascuence a fines del siglo pasado” (págs. 597-8).

Del m ism o p arecer es el a rticu lis ta  q u e  en e l “D icc ionario  Geo- 
gráfico-fhistórico de E sp añ a”, pub licado  en 1802 p o r  la Real A cade
m ia de la  H isto ria  (61) d esarro lla  e l títu lo  “V izcaya”, y  a u n a  con
clusión  sem ejan te tam bién llega el Sr. E scárzaga (62) p a ra  qu ien  las 
E n ca rtac io n es  de V izcaya com prenden  “ la región que se ex tiende 
al O este del Señorío , con finando  al N orte con  e l M ar C an táb rico ; al 
O este con C astro  U rdiales, V illaverde...” (pág. 19 ); “A ctualm ente en 
las E n cartac io n es se hab la  la lengua caste llana, hab iéndose h a b ’ádo 
e n  o tros tiem pos la lengua vasca com o lo dem uestran, los nom bres 
de lugares, cas^eríos, m ontes, e tc .” (Pág. 21).

A este m ism o respecto  y dejando  a un lado, las exageraciones de

(59) Ju an  Ramón Itiu riza  y Zabala. «Historia general de Vizcaya y 
epítome de las Encartaciones». Edición y notas por Angel Rodríguez y He
rrero. Bilbao, 1938.

(60) Castro Urdíales, a cuya municipalidad pertenece Otañes, figura 
en tre  las Villas del Señorío cuando éstas y las 72 anteiglesias crean la  Her
mandad vizcaína en  la J im ta  General de G u ^n ica  de 1934. Más tarde
a  petición suya obtiene la separación de la Hermandad a virtud de cédula 
del Conde de Haro despachada en Vitoria el 4 de marzo de 1471.

Tras muchas vicisitudes consigue Castro su reintegración al Señorío el 
año 1738 para separarse definitivamente en 1763.

(61) «Los más, exceptuando la gente culta, no s&ben otro idioma que 
el vascuence, salvo en las Encartaciones y villas de Portugalete, Valmaseda 
y Lanestosa, donde tan  solo se us-a el castellano; bien que los nombres de 
muchos de sus pueblos son vascongados y dan a  entender haberse usado 
allí también en  algún tiempo aquel idioma», (II, pág. 487).

(62) «Descripción histórica del Valle de Gordejuela», por Eduardo de 
Escárzaga, Bilbao, 1920.



C ejador q u e  id en tif icó  el eu zk era  con el ún ico  id iom a p rim itivo , 
com ún e irre d u c tib le , y cuyas últim as conclusiones nos llevarían  
a  la a firm a c ió n  fan tástica  de que en tiem pos p re té rito s  no ex istió  
o tro  id io m a q u e  e l v ascuence, los ú ltim os resu ltados de la investi
gación h is tó ric a  que Caro B aro ja recoge e n  u n a  m e ritís im a obra  aún 
de rec ien te  pub licac ión  (63), reducen  considerab lem en te  e l so lar 
ibérico , su je to  a  la do m in ació n  rom ana, cuya pob lación  ind ígena 
hab laba el euzkera. En e l m apa  V III (en tre  las pág inas 36-37) que 
con tiene  las ind icac iones sob re  datos arqueológicos que según reza 
el p ie , se re fie ren  solam ente a las p ro v in c ias  V ascas y N avarra  y 
zonas in m ed ia tas , sitúa  de d erech a  a iz q u ie rd a  los pueblos sigu ien 
te s : los vascones que se ex tienden  desde el r ío  Gállego p o r toda la 
v e rtien te  p iren a ica  h as ta  el B idasoa, p a ra  co n tin u a r  p o r la costa 
h as ta  e l U rum ea; los várd u lo s  en  la com arca co m p ren d id a  en tre  
los río s  U rum ea y  D eva; los ca ristio s desde este  lím ite  h a s ta  el 
N ervión y  finalm en te  los au trigones en la región izqu ierda, desde 
el N erv ión  p a ra  te rm in a r en  la r ía  de S antoña o sus p rox im idades.

Los nom bres vascos en  g ran  núm^ero que en  V izcaya, a l oeste del 
N erv ión , o frecen  la topon im ia , le in c lin a ro n  en una p rim e ra  im p re
sión  a so s ten e r  que los au trigones hab laban  vasco e n  su to ta lidad . 
Más ta rd e , en. una rev isión  de esta  su tesis  p r im itiv a , creyó  descu
b r i r  e l o rigen  la tino  d e  d iversos nom bres de pueblos, cuyo elem ento  
rad ic e la r io  h ab ía  ten ido  h as ta  en tonces p o r  vasco. “T an to  es asi 
— dice—  que n ues tro  co n cep to  acerca de la h is to ria  del n o rte  de 
E spaña  en la época del im p e rio  rom ano debe q u e d a r revolucionado  
en  abso lu to” .

P ues b ien , aun en esta  o p in ió n , la  m ás re s tr in g id a  que conoce
m os e n tre  las au to rizadas sob re  la ex tensión  del euzkera  en  el área 
p en in su la r  ib é rica , la com arca  de O tañes se inc luye  e n tre  aquéllas 
cuyo  id iom a o rig in a rio  fué e l vascuence. E l m ism o a u to r  nos lo 
a testigua exp líc itam en te  a! su g e rir  la p o sib ilid ad  de ra s tre a r  en  el 
ap e la tiv o  C astro-U rdiales la ra íz  euzkérica u rde-jaba lí (pág. 219).

De to d o  lo  expuesto, resu lta  incuestionab le que O tañes form ó en 
un tiem p o  p a r te  de la zona cuya población hab laba el euzkera.

e) E xa m en  de los a cc id en ies  geográficos y  de los detalles de 
carácter filo lóg ico  que se desarroilan en  el em blem a.— Ni irnos n i 
o tros d isc re p an  de los p ro p io s  de la com arca en  la que está enc la
vado  e l lu g a r  donde fué d escu b ie rta  la  pátera.

E l m onte  y  riscos d iseñ ad o s en el em blem a pueden  m uy b ien  re 
p re se n ta r  la zona m ontuosa y  rocosa del P ico  del Castillo.

(63) «Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación 
con la latina», Por Julio Caro Baroja, Salamanca, 1946.



La ram a q u e  la n in fa  sostiene e n  su m ano d erech a  y  que H übner 
supuso era  de carrizo , M élida la considera  m ás b ien  com o una p lan 
ta m ed icinal, confirm ando  e s ta  c reen cia  con el d ic tam en  del b o ta
n ista  Sr. L aguna, conform e al cual la  especie q u e  rep resen ta  se 
encuen tra  e n tre  o tras en la p ro v in c ia  de S an ta n d e r, a la que p e r te 
nece O tañes (64).

Los árbo les que aparecen  a am bos lados d e  la figura pueden  ser 
robles (según el Sr. L aguna), castaños o h ay as  (según H ü b n er), va
riedades todas ellas que in d is tin ta m en te  pueb lan  la región m on
tañosa de la costa can táb rica .

E n  resum en, de los requ isitos que hem os re lacionado  com o de
b iendo  c o n c u rr ir  en  la loca lidad  que p re te n d a  se r  in d e n tif ica d a  
con el so la r sagrado  de U m ero, los tres  ú ltim os (ex istencia de un  
cen tro  de población  rom ana, cuya pob lación  aborigen  h ab la ra  el 
euzkera y la co rrespondencia  de los detalles de tip o  geográfico  con 
los rep resen tados en  la pá tera) se d ieron , sin  q u e  en cuan to  al p a r 
tic u la r  q u ep a  asom o alguno de d u d a ; respecto  a los dos p rim ero s 
(ex istencia de una fuente sa lu tífe ra  term al y de un  tem plo ded icado  
a la N infa qu<; la rep rese n tab a ), si b ien es c ie r to  que no puede , n i 
p robab lem ente  pod rá  ya a firm arse , en  fo rm a tan  categórica y  abso
lu ta , que tuv ie ron  tam bién lugar, los in d ic io s  de q u e  asi fué son de 
tal v ehem encia  que la p re su n c ió n  a es tab lece r sobre  ellosi es de las 
denom inadas ju ris  et de ju re , a las q u e  e l derech o , en  c irc u n s ta n 
cias sem ejan tes, a tribuye fuerza  p ro b a to ria  defin itiv a .

T odo in c lin a , pues, a loca liza r a U m ero en  el m onte en que se 
descubrió  la pá tera  y a id e n tif ic a r  su fuen te  te rm al de aguas salu
tífe ras con la  N infa rep re se n tad a  en el P la to  de O tañes, o rlado  con 
su p ro p io  n o m b re : SALVS VMERITANA.

T erm inam os este  traba jo , confesando q u e  al h acerlo  no hem os 
ab rigado  o tra  p re tensión  que la de su g e rir  un nuevo cam ino , una 
nueva o rien tac ió n , p o r  la qu<> posib lem ente los espec ia listas en  His
to ria  y  F ilo log ía pueden lle g a r  a conc lu siones defin itivas.

C asü-Torrt de O tañes, Mayo de  Í948.

(64) Completamente profano en  cuestiones de botánica y fijándome ta n  
solo en  la configuración de la  p lanta que sostiene la Ninfa, se me ocurre 
sugerir la posibilidad de que se trate ta l vez de la «herba cantábrica» que 
Plinio describe como un tallo de un pie de largo, parecido a un  junco 
con flores alargadas y que e ra  empleada para  remedio contra vértigos, 
espasmos y tembtores. (N. H. 25, 85).
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Sexta co n tribu c ió n  al D icc iona rio  Vasco
por

Justo Garate

Par«C€ que renace el in te rés  « s p ^ íf ic o  p o r  e l eu sk e ra  en si, y 
q u erie n d o  re fo rz a r  esa b enéfica  co rrien te , q u is ie ra  in s e r ta r  h o y  
un.a serie  de vocablos que no se usan  m udho, o de los que puedo- 
d a r  alguna exp licación , o com entario  o versió n  al caste llano  m ás 
exacta . S erv irán , en  todo oaso, p a ra  un  r«paso  p a ra  m uchos estu 
diosos euskaldunes y  se rán  de se rv ic io  a n u es trá  lengua.

A parte de e llo , com o ex isten  in fluencias rec ip ro cas  d e  los id io 
m as en tre  si, .a quienes estud ien  algunas lenguas, les serán  ú tiles  
nociones de c tra s  y  ello  tam b ién  m e m ueve a  se g u ir tra tan d o  acá 
d e l euskera o vascuence.

Abarka: No c re í en la  etim ología abar, ram a que daba Sabino 
A rana. Es un  detalle de la llam ada filo logía del para íso . Según 
Lucianoi (466), Adán y Eva se confeccionaban  ves tid u ras  con  las 
hojas de los árboles. Que el p r im e r  ves tido  de A dán y  Eva fu era  el 
de las hojas de la h iguera  lo  describe m uy b ien  San A gustín en  
el tom o II, pág. 47 de La C iudad  de D ios d e  la  cam pestria  o succin - 
to ria . F. H erczeg, au to r  húngaro , e n  su  S h eru za d  escribe  (93) que 
las abarcas q u e  calzaban e ra n  de corteza de roble.

Aberats: E n la econom ía ban tú , según S igerist (M edicina y  civi~ 
lización, p. 21), la posic ión  social deriv a  no  de la ca lidad , sino  de 
la can tid ad  de cabezas de ganado que se poseen. Los griegos hom é
ricos u saron  in s tin tiv am en te  el v a lo r  de un vacuno  al c a lc u la r  sus 
p rop iedades (Calhoun, 11). Los an tiguos lingotes de h ie rro  y  cobre 
ten ian  la fo rm a de un  cu e ro  vacuno  seco (C alhoun, pág. 86 de T he  
Business Ufe o f  ancien i a ih e m ) .

A indua  bat, Eman^a b i, A induaz kon ten tu . Izan  ad i. Locución u sual 
en D urango.

Aita. Hait d icen  todavía a p ad re  los frisones del N orte d e  H olan
da, com o oí en el barco  en que inm ig ré  a este  país. Quizás se rela
cione con atavus y  /ortarabuelo.

Akcfiia: T ábano ...
A U xabide: C am inos ovej<íros en las m on tañas de Z uberoa. (“Euzko 

Ja k in tz a ” , p. 509, 1948. C anónigo  M. E tc h eb e rry ).
A lu: Los s ir io s , hab lando  de un europeo , n u n ca  d icen u n  europeo



a secas, d icen F rangí alúa a lil (Un eu ropeo  cre tin o ). (C rítica, 7 de 
ju n io  de 1945).

A m atau: G arcilaso de la  Vega (pág. 106. E legía segunda) usa am a- 
ta  com o apaga.

A m esie: E n el lib ro  del Buen A m or según E lad io  E sparza, P r ín 
c ip e  de V iana, XI, 234.

A m an tza :  P a ra  L akoizketa, hiedr^i te rres tre .
A m b u lo d i:  E ra  gam ón o Asfod-elo. P ero  o d i es acequia.
“Andos ilun , el an im al de la n cc h e : andos, qu izá sea e l carnero . 

En caste llano  existe la p a lab ra  andosco  y  tiene la s ign ificac ión  de 
co rd ero . La form a es  abso lu tam ente vasca, p e ro  el d icc ionario  la de
r iv a  de año. y dos”. Debo e s ta  sugerencia  de andosco  a l  d o c to r  I. de 
G urruchaga. E l P, F ita  recoge andosco  com o trib u to  anim.al en  Alava.

A niio la :  A ntigüedad. A ntigales  son en  la  p ro v in c ia  a rg e n tin a  de 
Ju ju y  las cuevas que e n c ie rra n  m om ias.

Apara: D ar en  el b lanco  en  Bermeo.
ApopiU o: E n V ergara  huésped  alo jado y no alojante. S in  duda 

v iene del caste llano  p o n e r  a  pup ilo , com o a xp ito n  v iene de beber 
a  p itó n .

A rra in :  No creo  que venga de raya.
Artagaya:  La yes-ca de los m anzanos, usada en  O rio  p a ra  su ben

d ic ió n  el m iérco les de Ceniza.
A rrike tz:  C arbón de p ie d ra , está  fo rm ado  e n  igual fo rm a que el

UtUíinlrax griego.
A rro ixa :  Es una v aried ad  de la g a rto  en Elgo.ibar que yo no he 

v isto  y  no sé p o r  ello a qué co rresponde  exactam en te  en  Zoología.
A ste buru zurian :  E n  p lena  sem ana. Id iazábal. M arkban en  su cla

ro  lib ro  “T he conquest o f New G ranada” e sc rib e  que “ tres  d tas en 
tre  los ch ib ch a s  o m uyscas hac ían  u n a  sem ana y diez sem.anas hac ían  
u n  m es” . Elloi m e rec u e rd a  los tres  d ías de la sem ana e n tre  los v ie
jos vascos, cuando  lunes o as te len a  e ra  el p rim ero  de la  seman-a, 
m a rtes  o  estea rtea  e ra  e l d ía  d e  m ed io  de la  sem ana, y  asteazke- 
na e ra  el m iérco les o sea e l d ía  f in a l de la sem ana... A hora su em pla
zam ien to  en  la sem ana n o  co rresp o n d e  a su sign ificado  in ic ia l, s in o  
en  e l  lunes. U na  vez. m e p regun tó  un  joven  a v e r cuál e ra  el d ía  in ic ia l 
de la  sem ana y  p ensé  en  ese detalle vasco y  en que el dom ingo es 
e l ú ltim o  de la  sem ana (descansó en  e l d ía  sép tim o ), p e ro  hube de 
c o n te s ta r le  que no c reo  que fuera lo  m ism o en los d ive rsos id iom as.

A stiñeko :  P año  a  es tilo  de m edias, que se usaba con las abarcas.
A sturcones:  Raza de solípedos, c itados p o r  los rom anos en  L eón. 

V ives ano ta  Asiturconem  en acusativo , com o jaca  en sus Diálogos, p á 
g ina 56.

A torra:  Sánchez A lbornoz en su  E spaña y  el Islam  (116), usa la



p a lab ra  adorra  designando- tú n ic a  de seda aboton-ada, lo qu€ rec u er
da e l nom bre v-asco de cam isa. Nótese e l francés atoar, p a ru re  de 
femme.

A urreri: La segunda y u n ta  de bueyes en  D urango.
A usnarrian: Se designa al gerund io  ru m ian d o  en  P lacencia.
Autuetan dab il:  “A ndan en p le itos” (E lgoibar) a u te ro : re ñ id o r  o 

litig an te  en la A rgentina. P a ra  B allesteros, el caste llano  auto  es de 
origen m usulm án (II, 543).

A uzi:  m ercado , en  Tolosa, recog ido  p o r  G urruohaga.
Azagerriko: E n tre  los im puestos navarros — creo  q u e  antes c ita 

dos p o r  Yanguas y  M iranda—  recoge B allesteros (III, 522) es ta  voz.
Azari: T o rm en ta , en D urango.
A zenoria: Ya se !ha tra tad o  varias veces ace rca  del orig3n vasco 

de la p a lab ra  vasca zanahoria , i>ero ello- es dudoso. C onvendrá  c i
ta r  la p a lab ra  aragonesa azanoria te , p a ra  co n fitu ra  de zanahoria , que 
recoge Azorín.

Azkorra: Ya otros au to res han  tra tad o  del a rm a  vasca llam ada az
cona, como el v ia jero  A. P icaud . Ballesteros lo  recu erd a  (III, 552), 
cuando  P ed ro  III  de Aragón, al i r  h ac ia  B urdeos, llevaba u n a  azco
n a  m ontesa en  las m anos.

Azure: H abia un  ch ico  que pedía; siem pre e n  su  casa azurra, p o r  
e l hueso de cerdo , p o r se r  m uy a fic io n ad o  a l txarrih i. Y su p ad re  
le daba un hueso  m ondo y  liro n d o , o sea ju stam en te  lo  que h ab ía  
p ed id o  m.al, p a ra  log rar que a p re n d ie ra  a h a b la r  bien.

Bagurrin: O lor a  hayas, en P am plona.
Baldeko: B allesteros B eretta (tom o III, pág. 505) recu erd a  que 

baldéeos e ra n  unos antiguos bando leros de N avarra .
Saraza: Es c itado  com o cam po y  de origen p robab lem ente á ra b e  

p o r  Dozy según Ballesteros B e rs tla  (II, 537). Nos parece  m ás p ro 
bable, vasco o rom ánico.

Baresare es redaño . R ecuérdese e l p a rec id o  e n tre  sare  y red . Xare- 
es ya red  de p e lo ta  en  e l caste llano  de la A rgentina.

B aiurratu: U n im puesto  m edieval n av a rro  que recu erd a  B alleste
ros (III, 522).

Bazkaldu: Comer. En la tín , pascua son lugares de a p a c e n ta m ie n ta  
y  es d is tin to  del Pascila heb ra ico , que sign ifica  evasión  y h a  d ad o  
origen a la P ascua relig iosa que noso tros conocem cs.

Bazkari: U n p re d ic a d o r pas.aba a l m ed io d ía  fre n te  a u n a  casa y  
p reg u n tab a : Z er dago, b azkaria  edo  b ax k a ria?  Si le con testaban  Io> 
p rim ero , pasaba  a com er. Si lo segundo, pasaba  de largo, pues lo  
p rim ero  era  un  banquete y lo segundo una m ag ra  colación.

Baztanga eroa: La varice la  en  N avarra.
B elarrondoko: Un es tu d ian te  guipuzcoano fué a exam inarse  al In s -



titu lo  de Bilbao. En la fonda, uaa s irv ien te  de A m oroto le p reg u n tó : 
“N ai dezu  be larrondoko  b a t?” El guipuzcoano  se alarm ó , p o rque  
creyó  le  o frec ía  una bo fe tada , cuando en  rea lid ad  la  o ferta  e ra  de 
u n a  alm ohada sobre la q u e  se posa la oreja del du rm ien te.

Belaza: P ra d e ra  en  G uipúzcoa.
B eltx io r :  Se llam a a  u n  m uchacho  de nom bre Melcho.r en  V erga

ra . Es no tab le  que en  po rtugués se Iha dado  lugar a igual m odifica
c ión  fonética  según leem os en  e l lib ro  de con fe rencias sobre  A n
ch ieta , pág. 185. M elch ior e ra  un buen  m éd ico  alem án.

B err i:  Que e ra  no sólo nuevo, sino  tam bién  n o tic ia  en. el euskera  
de 1320, lo dem ostram os en  la Bi&v, a  base de un  re frá n  euské- 
rico  hallado  en  e l Lope G arcía  de Salazar. Que en  la tín  su ced ía  lo 
m ism o, lo vem os en los Diálogos latinos  d e  Ju a n  L uis V ives (50) en  
que v iene a lia d  n c v i  que se v ie rte  com o algo de nuevo o  sea be- 
rririk .

B etagiñ:  V arian te de le tag iñ  o d ien íe can ino , v en d rá  de begi-agiñ, 
pues en  inglés se d ice eye-tooth.

B irika :  P áncreas en  O yarzun, según m e d ice Tom ás Iza. H ab ría  
qu e  v erific a rlo  in  sita .

B irika iza :  Pan-adizo en  D urango. R ecu e rd a  a l birikia  o  clavo que 
en V ergara  designaban  al núcleo del án trax .

B isu ts :  L lovizna ven tosa en  A zpeitia . H um boldt lo v e rtía  com o 
R eif a l alem án y A zkue lo rev irtió  al caste llano  com o sun ch o  o a ro  
de b a rr ic a s , o tra  ac ep c ió n  d e  B e if  com pletam ente d istin ta .

B izoko:  “Conocim os en  c ie rto  pueblo  de N avarra , un espécim en 
n ad a  ra ro  alli, de be>ato o bizoko —que así se llam an en  n u es tra  
t ie r ra —  de esos que h acen  com patib le  su b ea te ría  o b izo k ería  con 
frecu en tes  y graves transg resiones del Decálogo, p e rp e tra d a s  a la 
ch ita  ca llando” . R ecogido hacia Aoiz p o r  Santiago C unchillos.

B ordari:  Me com un ica  el ing-'niero K erm an O rtiz de Z árate  lo que 
s ig u e : “H ay un lib ro  de la E d ito ria l Losada, titu lado  “H isto ria  com 
p a ra d a  d? los puebles de E uropa” , 2.* ed ic ió n , cuyo au to r es C harles 
Seignobos^ que al tr a ta r  de las co n d ic io n es de v id a  en E u ro p a  du
ra n te  la alta E dad  M edia y  concretam en te  de la cond ición  de los 
cam pesinos, en  l̂a pág ina 121 d ice :

“S obre la población do In g la te rra  se poseen  c ifras  in sc rip ta s  en 
el cé le b re  D om esday book , resum en de u n a  en cu esta  fisca l hecha 
c e rc a  de 1080 sobre todos los dom inios (-excepto en  e l ex trem o  n o r
te ) .  Se cuentan  allí h o m b res  lib res som etidos solam ente a  la  ju sti
c ia  del seño r p ro p ie ta rio , exentos de traba jo s obligatorios y que no 
pagah3n  m ás que lige ros im puestos, ca s i todos en el te rr ito r io  de! 
n o ro este  ocupado  p o r  los daneses. La m ay o ría  fueron llam ados ví- 
llan i (38) o  bordarU  (32)” .



Bos^toUuak: N om bre de las sie te  cabrillas d« la  as tro n o m ía  en  La
sa rte  de G uipúzcoa.

Dei p o r  naiz, e n  H um boldt, cuando  noa b iz i dét, en  la p ág in a  193 
y 162 de m i “E stud io  de sus traba jos sob re  V ascon ia” .

D o m in istiko : E l es to rnudo  del lado  izqu ierdo  era  ya p a ra  O ríge
nes de m al agüero, D iógenes L aercio , pág. 21. E l D r. Pozzo es tu d ia  
las relaciones del es to rn u d o  -con la peste de 1620.

La sa lu tac ió n  religios.a al que es to rn u d a , em pezó a  u sa rse  e n  
A frica el siglo VI, con m o tivo  de u n a  h o rrib le  ep idem ia de v iruela .

E l cé leb re  m édico  árabe A bunh S ina (Avicena) a i h a c e r  la  d es
crip c ió n  de u n a  de d ichas ep idem ias y h ab lan d o  de la sin tom ato 
logia, d ec ía : “Un esto rnudo  con tinuado  an u n c ia  generalm en te  el 
principio- de la  en fe rm ed ad ; así es que en  cuan to  se oye es to rn u 
dar, se p id e  ^  D ios que a p a r te  el ipeligro”.

De esto  tom ó origen la  costum bre de d e c ir :  “D ios te ay u d e” o 
“Jesús” d i q u e  estornuda.

Los árabes la p ropagaron  p o r  el m undo en to n ces conocido. P ero  
tam bién  se d ice que los griegos deb ieron  u sa rla , pues la  em plea 
H om ero en “La O d is ^ ” invocando  a Jú p ite r , y que los p rim sro s  
c ris tian o s  la m odificaron , su stituyendo  e l nom bre  del dios pagano  
p o r el c ristiano .

D om inu S a n tu  en  O n d arro a  y D om a S ^n ti^  en  V ergara, son  todos 
los san tos, sign ificando  p rim itiv am e n te  todos los señores.

E ixeneku :  P obre , en  Berm eo.
E ltzu n :  C hopo o álamo.
E rlem ü za :  Colmena.
E rralde: Según Ballesteros (III, 368), h ab ía  en  Burgos un  peso 

m ay o r de la  ca rn e , que rep resen tab a  cu a tro  lib ra s  y se denom inaba 
arrelde.

E rrcño:  Som bra, en V illabona. C om párese con el e r ra iñ u  de 
Azku?.

E rrez:  P an  negro, en Orlo.
E skaraiz: H ace rec o rd a r  e sca ric i, escarius o escanciano , e scan c ia 

do o échanson , ce lle rarius o copero . A ctualm ente S:> llam a sum ille r 
o som m elier, pa lab ras q u e  recu erd an  a sueño y p o r  ende a cam are
ro  y cu b ila riu s , Conf. B allesteros (II, 497).

EskorUzo: Me parece re lacionado  con esku, pues en caste llano  se 
d ice p e d ir  la m.Dno, y  e l m atrim on io  m o rg an à tico  se denom ina 
tam bién do la m ano izquierda.

Esne: L echero  en vasco se d ice de v a ria s  m aneras. A hora rec o r
d aré cuatro  d is tin ta s : esneketari que m e p arece  la m ás c o rrec ta , es~ 
n ed u n , u sada en V ergara, aunque propiam ente; s ig n ifica ría  e l p ro p ie 



ta r io  de la  l-eche y  esnezale  o m ejo r v en d ría  de esnesaltzole, que 
tam b ién  o rig in a riam en te  se ría  a fic io n ad o  a la leche.

E to rten  na iz:  E scrib e  JJum boldt en  la pág. 162 de m i “E stud io  
d e  sus traba jo s sobre V ascon ia” , comO' si fuera igual a nator. Es un 
« r r o r  p o r  etorten nago.

E u la i:  M osca en  g riego  (Nájera).
E u rd e n :  Im puesto  m ed ieval n av arro . B allesteros (III, 522),
E ski:  T ilo . Azkue parece  o lv id a r q u e  e l chopo es una v aried ad  

(com o el tiem blo) del álam o o pobo.
G aitzera: M edida de cap ac id ad  p a ra  áridos. T en ía  en Oñate cua

tro  Idkari ed o  im illau  que es el cel-emín en  V ergara. ¿ E n tra rá  cah íz 
en estas voces?

G alliurde: Im puesto  n av a rro  (Ballesteros (III, 522).
Ganbela: Batea fab rica d a  con  m edio  tro n co  de árb o l ahuecado. 

O rio.
Gaña: H um boldt, en sus ‘‘C orrecciones y A diciones” lo da com o 

su p e r io r  o sobre, pero  y a  h a  p e rd id o  ese sign ificado  en la  voz m in -  
ffctña, q u e  es ya com o m ihia, a  m iña.

Garagarril: P a ra  los sa jones el G erst-m onat o m es de la  cebada 
es e l de ju n io  o ju lio . P a ra  d e  C oster en el U hlens-piegel (L ibro  II» 
cap. XVI) es octubre,

Garamar: G ranero p a ra  helecho , en Orio.
G arno: (genitales m ascu linos, en Lujua.
G arriza: Caña com ún. C om párese con  c^irrizo.
Garúa: E n B erm eo es el s ir im ir i ;  en B sdia es rocío , n ieb la  en 

C h ile  y  P e rú  y llov izna en  la A rgentina. (Kosmos, I, 396).
G aztigatu: A visar o com unicar. Leem os en el A rc ip reste  de H ita , 

es tro fa  446; “Esto q u e  te  castigo, con O vidio co n cu erd a”.
G ibel: Lom o y  p a r te  zaguera. E n  V ergara tra d u c ía  e rró n eam en te  

un  m úsico  m endig ibeleon  com o “e n tra ñ a s  del m onte” , donde  e ra  di
fíc il v iv ie ra  nadie.

G iñ: P robab le  p a rie n te  p o lítico , pues se halla  en su iñ , erragiñ, 
aitag iñarreba  y  am agiñarreba.

G izon:  Se p regun ta  B allesteros B ere tta  (t. II, p. 528) si g u izc n  e ra  
un  palac io  p a ra  g u a rd a r  lo  recaudado .

G izon: Es M ann en alem án y  no M ensch, com o v ie rte  H um boldt 
en  m i “E stud io  de sus traba jos sob re  V ascon ia” págs. 177 y  197. 
1937, Bilbao.

G oru: Rueca. V éase e l colus en  los Diálogos de Vives, p. 38.
G udua deizdea:  C arm en B aroja publicó  en “La N ación” , hac ia  

fe b re ro  de 1943, un  a r tícu lo  con e l títu lo  de “Ollas y P u ch ero s” y 
en  él c ita  la frase h a llad a  en  u n a  olla de San Miguel de L iria , en  
V alencia, en que p arece  leerse G adua deitzdea , que v ie rte  com o g r i



to  de guerra. N osotros somos un  tan to  escép tico s p a ra  esas in te r 
pretaciones, pero  v iene b ien  acá  el recogerla.

Gurpill: P robab le  egur-bill o m adera  red o n d a , lo  que q u ie re  d e c ir  
qu e  quizá conocían  la  rueda de cam inar, p e ro  es dudosa la de mo
ler, <jue se llam a e r ro ta  de ro ta  o bolu de bola, p e ro  sin  em bargo se 
llam a tam bién  ig a ra  o eyhara.

Gurrieta: G orrión , e n  V ergara. H ay nom bres m ás puros q u e  luego 
daré .

la :  D. José M aría S alaverría  d eriv a  del m ism o ea  caste llano  en 
"‘Alma Vasca”. P ero  los diálogos de Vives, su pa isano  (pues Sala
v err ía  es de V inaroz) d icen : E ja p u eri agite, e ja  eonsu rg ite . Que 
C ristóbal C orot tra d u c e : Ea m uchachos, daos p risa , ea, levantaos.

Illauna: Lanijla.
Im iUaun: Se relaciona con  m illia riu s y es p a r ie n te  de m igerias, 

palabra  usada en la Baja E dad  M:dLa (Ballesteros, III, 511).
Iruria:  C arbón  m enudo en Ibarra .
Itsas-gaztaña: Castaño de In d ias  p a ra  B aroja. (“E rla iz” , pág. 54).
Ilz-tatala: T artam udo  en Guipúzcoa.
Izara: La p a lab ra  m usu lm ana p a ra  sábana  según Ba'llesteros 

(II, 544), es Ízale.
Izaga: P in ab e te , no se h a lla  en  B ilbao aunque lo d ice e l “M undo 

P in to resco” .
J in :  En Z uberoa es com o e to rr i o sea ven ir. A m enudo  lo  tra d u 

cen m al com o jm n  o sea irse.
E l D r. G urruc'haga me e sc r ib e : “E stoy  dando  vueltas a u n  ar

tícu lo  sobre e l árbol d e  G uernica. Q uisiera a d e la n ta r  algunas de 
m is h ipó tesis  sobre los orígenes. P ero  todo ello es tan  com pli
cado , que no  sé si lo h a ré  a  tiem po . E n  la rev is ta  de la U niver
s id ad  de Cuyo, titu lad a  A nales de lingüísitica, co rresp o n d ien te  a l 
año 1943, p e ro  apa rec id a  e l añ o  pasado , hay  un  trab a jo  de F ouché, 
d e  P-arís, titu lad o  “A p ropos de la  ra íz  KaV’, m uy  audaz y  m uy in te 
resan te , sobre los m odernos es tu d io s del p re-indoeuropeo , en  los cua
les el euskera  juega un papel m uy  im p o rtan te , con  las pa lab ras harri, 
arUz y  o tras. Mi ú ltim a d ivagación  es que aritz  no  está  p róx im am en
te  ligado a a r r i ,  “p ie d ra ” com o d ice D auzat, en e l lib ro  que usted  
leyó, sino con keriz  y  kerizpe, "p ro tecc ión , resguardo , som bra, e tcé 
te ra ” . Es d ec ir , “una cosa -alta que resg u a rd a”.

K ankam o: D el cáncano  caste llano  “clav ija  de h ie rro ” , en k s  Me
m orias del g?neral Lavalle (pág. 369).

K arboku:  P anad izo  e n  L asarte. De carbunco .
K a r h íx :  Solterón p a ra  F ra n c is  Jam m es.
K'ormoku: P anad izo  en L asarte , seguram ente  derivado  de car» 

buneo.



KatUlu: Es taza. E n  la tín , ca tillu s  e ra  plato.
K erenau: U na clase de m anzana e n  M arkina.
K irik irr i es e l nom bre  del cartílago  o te rn illa  en  D urango, Del 

ú ltim o  vocablo caste llano  d eriv a  el d es te rn illa rse  d e  risa .
K illen :  K ili-k ili; {eos) quillas.
K irik iño la tza :  E rizo . K irik i es rizo  en  Zarauz y quizá sea todo 

rizos ásperos. R ecuerdo  e l q u irq u in c h o  de la A rgentina.
K o n tsu :  E s sen tid o  en  Izíar.
K opeia:  T renza  y frente. R ecuérdese “ de alto  copete” .
K opete:  Como fren te. Z in sen r, p . 311.
K risp i:  T ríp o d e  en  Orio.
K aru tzaan:  D urazno en E lgóibar. T iene sin  d u d a  alguna re lac ión  

con corazón, p a lab ra  que se e n c u e n tra  en las prunes coeur  que he 
en co n trad o  e n  Ja 'h u erta  d e  u n  h o r tic u lto r  francés en  T and il.

K upa  y  kupel:  T ienen  relación, con cuparum  que hallam os en  la 
acepción  de toneles en  A ngleria, pág. 624. G andía, en sus “P rim i
tivos navegantes vascos” , pág. 121, d ice que e l m e d ir  los barcos 
p o r  tone ladas es u n a  costum bre de o rig en  vasco.

L ákari:  Suena algo p arec id o  a  oahiz.
L akuntzako  perísa:  F ra se  de U súrbil.
LakuníZ'a’n dago: F ra se  de Orio.
L a nbur:  S irim iri en M otrico.
hangar: S ir im ir i en  Itu ren .
L anpar:  S irim iri en Durango.
L anzurde:  E scarcha.
L a rm r i:  U n m orueco  suletino . Véase al chano ine E tc h eb e rry  en  

SESKO JAKINTZA, 1948 la run  b a t; de lagun-bate?. Com párese el 
jam boree, q u e  sign ifica  en zulú “g ran  reun ión  de los am igos” y se 
h a  adop tado  p o r  los “boy sco u ts” como- nueva p a la b ra  inglesa.

L ea m in tza : v adura .
L eka :  C haucha o vaina . Quizá tenga  relación  con s iliq u a  o v a ina  

en B otánica. L ekerika  se ría  L ekeriaga y  L eke itio  par.a m í L ekerid io .
Lezka: Ju n c ia  olorosa.
L iza r  m akilla  d enporan :  En la época de las lanzas, al igual que 

en  H esíodo (La edad  d e  oro, de M assim gham , p. 100) y de P riam o 
el de la lanza de fresno , c itado  p o r  B ow n en su B reviario .

Lukainka:  De longan ica  o longaniza o  lucan ica  que leemo^i en  un 
ep ig ram a de M arcial, el núm ero  134 d-sl lib ro  1.® “F ilia  P icenae 
ven io  lucan ica  p o rca e” , o sea ; L onganiza, vengo de u n a  cerd« , h ija  
de la M arca de A ncona.

Madol: Ram a en  E ibar.
M a-emana daki em a iten :  T res frases re lacionab les con este re 

frán  s o n :



1. Cras am et q u i nunquam  araavit 
Quique am avit, oras am et,
(que S€ e n c u e n tra  e n  e l P erv ig ilium  V eneris).

2. Cuando alguien  se llega al p lace r del m undo, ¿-acaso n o  vuel
ve a e s ta r  sed ien to?, escrib ió  San Ju an  Crisòstom o.

3. Ce qui a bu , bo ira , d icen  e n  ír-ancés.
M aiburu: “Com o en aquellos años en  que, g u iad a  co n  e l akullu, 

la p a re ja  de bueyes m etía  en  la  coc ina de casa a p iso  llano , el 
M aiburu  trad ic io n a l, e l d ía d e  N ochebuena, aq u e l rob le que hab ia  
de -arder todo  el año en e l h o g ar de cam pana  e n  la am plísim a 
sukalde que congrega a la  num erosa  fam ilia  e n  las veladas in v e r
nales p o r Aoiz” . E sc rito  p o r  C unchillos.

M aister: M agister, p a ra  C icerón, e ra  el que ten ia  cargo, in te n 
dencia  o m anejo  de a lguna cosa.

Margo: Color, p a ra  L arram end i. M argules, p ie d ra  de los novios 
en  Ballesteros (III 12). En la  B aja E d ad  Medi-a, p a ra  el m ism o 
au to r  (407), h a y  duelo de m argas y la  p ro h ib ic ió n  de que se “m ar
gone cam isa con. oro, n i con p la ta , n i con  s irg o ” (402).

M askuria: Es la  vejiga de la  o rin a  en Tolosa.
M ats: P a rra , uva. C om párese con nuijolar y  m ajueles, que son 

v iñedos en  C astilla. E x iste  una uva a fr ica n a  que en  1-atin se de
nom inaba

M assaris: P-arecido a la topon im ia  e ib a rre sa  de M atxaria. La 
p a lab ra  caste llana

M aizares debió  de s ig n ificar -algo parecido .
M axm ordón: A parece en  e l d icc io n a rio  caste llano  de D om ínguez 

con el s ign ificado  do hom bre  necio , ta rd o  o b ru to .
M endaro: Es, pa ra  L akoizketa, la  m ejorana.
M endatu: In je r ta r. P arece  p a rie n te  del fran cés  enter, que sig

n ifica lo m ism o.
M ezeta: C unchillos, tra tan d o  del p a rtid o  d e  Aoiz, e sc r ib e : “La 

m ayor decim os, porque aquel día co n tra  cos tum bre  ce leb rábanse 
v arias misíis, cua l acontece en  “ fiestas” y se nos ocu rre  q u e  pueda 
quizás v en ir  del hecho- de q u e  se celebren  v aria s  m isas en  tales 
d ías e l nom bre de “m ezetas” , que se da a las fiestas p a tro n a les  
e n  los pueblos de nues tra  t ie r ra ” .

M izpira: N íspero  es en  la tín  mesipilus y en alem án m ispelbaum .
M izpild i:  E ra  una p iac ila  de V ergara  cu y a  trad u c c ió n  caste llana 

es N espral.
M omorro: Quizá d e  m-omo o baile  de m áscaras. B. Cro-cce, p. 59. 

Los Españoles en  Italia.
M oredina: Es el jac in to  p a ra  L akoizketa, .pero  n o  suena a  euskera. 

La te rm in ac ió n , sin  em bargo , es p a re c id a  a  urd iña .



M otzükiña: Es el n ú c k o  de la m anzana (fr. ipépin) en  A zpeitia.
M uku tx:  Es e l g ran izo  pequeño  en  Itu ren .
M urgill: S um ersión  e n  vasco. G arcilaso  de la Vega, Egloga III, 

pág. 85, d ice que u n a  n in fa  som orgujó  su cabeza en  e l T-ajo; re
cuérdese  el som orm ujo, que es un ave, qu izá K ulixka  en  euskera.

N aparreri beliz: Es v iruela.
'Noparreri zu ri:  Es varice la  en  Guipúzcoa.
Negu-sagar: M em brillo en V ergara.
N ekosta:  C iprés p a ra  L akoizketa.
“N ik  ezdakit e rd e ra z ” , decía su abuelo a un  h ijo  m ió, p a ra  

hacerle  h a b la r  e l vasco.
“N ik  b a i” , fué la respuesta  del pequeño.
E l A nzara es el so ls ticio  es tiva l en M arruecos, voz p a re c id a  a 

O lentzero , según José M aría I r ib a rre n  e n  e l PR IN C IPE  D E VIANA, 
tom o VII, pág. 213, 1942. T am bién  se ocupa dei este m ito  vasco P ío 
B aroj»  e n  INTERMEDIOS.

Olu: Avena en  vasco. En la tín , olus  son h ie rbas, comer se ve en 
V ives, Diálogos, p , 24.

O nbazenduabaria, im puesto  n av a rro  (Ballesteros II, 522), parece  
u n a  frase en te ra  con su  verbo  inclusive .

O ñeztarri:  P ie d ra  del rayo. Según e l COSMOS (I, 120, de Ale
ja n d ro  de H um boldt, D iógencs de ApKiJonia llam a al ae ro lito  de 
Aegos P otam os en  T ra c ia  “estre lla  de p ie d ra ” .

O rdots: T rueno . E l g rito  o la voz de la. nube en los Salm os LXXVI, 
18, vox to n itru i tu i... (de M aistre 112, en  sus VELADAS).

O rtz:  L lanta.
O siki:  M order.
O slazuri:  C3iopo b lan co  en  L a rrau n  (José M aría I r ib a r re n ) .
Olaza: P an  negro  en IBARRA.
Paila: S artén  re lac ionado  con  p óele  en francés y p a lifu l en 

ing lés y  el valenc iano  paella. “P^lla d é  h ie r ro ” en 1387 hallam os en 
PR IN C IP E  D E VIANA X, pág. 66.

Paila: Se usa en tre  los, jud íos de C onstan tinop la  que sa lie ron  de 
E sp añ a  en  1492 (Sr. Z abaro ). P o r  eso está  m al Jo que leem os en 
“La P re n sa ” del 25 d e  ju n io  de 1947 firm ado  p o r  P e d ro  Inchauspe. 
“ P aila  íes té rm in o  q u ic h u a  y se ap lica  a todos los rec ip ien tes  del 
m enaje  de co c in a r; o llas, cacerolas, sa rte n es . P ero  en  el cam po , p a r
ticu la rm en te  e n  e l c e n tro  y e l no roeste , se da el nom bre d e  “ p a ila” 
a u n a  olla de h ie rro  o cobre p ro v is ta  de patas, que sirven  para 
co locarla  d irec tam en te  sobre  e l fuego; cu a n d o  carece  de éstas, se 
usa una treb e  o tré b e d e , y, en su defecto , se le cuelga de un  gancho 
su spend ido  con a lam bre  o cadena, de u n o  de los tira n te s  del techo.



Las “p a ilas” m ás com uncs h an  sido  las de fo rm a sem iesférica  y, 
p o r  lo general, de gran  tam año.”

Paotxa: V iene de faraache, h ie rb a  de U rruña . (Sr. Zugasti).
P atxizar:  G orrión  en Zum aya.
Pazihondo: F ondo  de la  olla (Lasarte).
P ertxan ta :  U sado p o r B aroja, P a rien te  de
P ercanta o a to rra n ta  em pleada en la A rgentina. P arec id o  com u

n icad o  p o r  el D r. Felipe Jim énez Asúa. Ambos se parecen  a  b er
gan te, b rig an d , etc.

P in txana:  N om bre de p á jaro  en  la  rí-a de Orio.
P orrosti: Gam ón o asfodelo  p a ra  Lakoizketa.
San Panzar: D ía de fiesta  e n  C arnaval. V iene del fran cés S ain t 

Banisard en q u e  pansard  es panzudo, p o r  el m a rd i gras o m artes 
gordo que usan^ e l duqu© de S ain t S im ón y H eine en  sus CONFE
SIONES (33) y en  Nueva O rleáns es la fiesta  m ás cé leb re  del C ar
naval de los E stados U nidos.

T itaria  o d eda l de- las costu re ras o jostunak, v iene sin  d u d a  del 
la tín  d ig ita lia , siendo  m uy in te resa n te  p o r  se r o tro  caso  de p é rd id a  
de la d i in ic ia l. E n  cuanto  a  la  d ig ita lis p u rp u re a , es sabido que en  
E lgo ibar se la denom ina con el bon ito  nom bre de kukubraka, o sea 
pan ta lones o bragas de los cuclillos.

T riku: S ab iendo  q u e  tr ic h o s  e ra  pelo en g riego  y ten iéndo los 
e l e rizo , S chuchard t lo derivó  sab iam ente  de b ystr ich u lu s.

T xakolin: ¿H ab rá  p erd id o  u n a  m a  in ic ia l?
Un am igo de O yarzun— el Sr. V icente R ivera— m e h a  d icho que 

allá a F eb rerillo , el locO', le ap licaban  el sigu ien te r e f rá n :

T x a k u rra k  m ingaña a tera  
A rdí beltza zuritu ,

que hace re fe ren c ia  a que e l p e rro  se ve p rec isad o  a ja d ea r  sacando  
su lengua y  a q u e  puede nevar, tiñ en d o  de b lanco  las negras lanas 
de las o scu ras ovejas.

Txano: F iltro  d e  café en V ergara.
Txapalda: En Ib a rra , granero- o h en il cu b ierto  en  ©1 desván.
T xerm en:  Es un  nom bre gu ipuzcoano de la  fuerza  o v igor.
T xikortu  estiak: U na en ferm edad  in te s tin a l se denom ina así en  

Vizcaya.
T xiro :  Es p o b re  en  vasco y, según LA VORAGINE del colom biano  

José E ustasio  R ivera  (novela m uy  r ic a  en  léx ico  espec ia l de Colom
b ia ), ch iro s  en ese país son an d ra jo s , que es lo  que vestían  los 
pobres (51).

Txogarri: G orrión  en L asarte .



T x o r i kaka: Es e l nom bre  del guano e a  L asarte , que q u ie re  dec ir 
heces de aves.

T x u k in :  Es la  h o ja  b la n d a  o perfo lla  q u e  recu b re  la  m azorca  del 
m aiz en Orlo.

Ugabere tra d u c ía n  p o r  an im al de agua a lai n u tr ia  e n  la  Riev. y 
A zkue, p e ro  yo lo v e r tir ía  p o r  an im a l de río , pues u r  e ra  an tes río. 
P ru e b a  de ello, U r tx ip ia  o río  chico .

U garte: No es rodeado  de agua com o d ice Azkue, sino  “en tre  
r ío s” o confluencia , e s  pues un  d esac ierto  su ex tensión  a  is la  p o r 
L arram en d i. E i P . F ita  lo  v e rtía  com o islilla  O} p resa  de m olino.

U m etx ik iñ :  E n V ergara. Véase m otzákin .
U rd in :  F ué s in  d u d a  verde , com o se  ve en  g ib e lu rd in  que no ha 

cam biado  de color, com o es n a tu ra l, con el tiem po.
S pengler e sc rib e  sob re  e l verde y e l azui y sob re  la supuesta  ce

b e r a  de los griegos p a ra  esos co lores y  i>ara o tros (II, p . 52). E l 
m ism o d ice que el v e rd e  azulado- e s  co lo r espec ífico  del ca to licism o  
m ono te ísta  y  faústico  (II, 54). U nam uno  tra ta  en “De m i p a ís” de 
d ich o  color.

ürreza la :  Besugo.
U rrian: A m enudo, en  Lujua.
U rrin : Es e n  N ab a rra , según m e cuen ta  el amigoj A rtxanko , o lo r 

y  así bagurrin  es o lo r  de las h ay as  o- qu izá  de los fabucos o gazabis 
q u e  llegaban h as ta  la v ie ja  Iru ñ a . No conocían  esa  p a la b ra  en  Verga
r a  c ie r ta  vez que q u ería n  p o n er todos los anuncios com erciales en  
eu sk e ra  y pu sie ro n  asaiak, que m ás b ien  se re fie re  a los olores poco 
ag radab les. De esa m an era , ika rrin , que es b an d e ra , s ig n ificaría  
tam b ién  o lo r  a  h igos o h igueras.

E n  Im oz d ic en : “N aparroako  a rd u a k  kupel u r r iñ a ” .
U rzi: C odro  U rceo  en la  pág. 184 d e  B u rck h a rd t en  “E l R ena

c im ien to  en  I ta lia” .
U zíargibelor: L ir io  azul o ir is  de A lem ania. L akoizketa.
X angarin  o  p ie rn a s  ligeras, es u n o  de los perso n a jes  del “Viaje 

a  N av a rra” de C haho , q u e  los x u b e ro ta rra s  p ro n u n c ia n  exactam en te 
X ahó, s ien d o  a s p ira d a  esa h. P ues b ien , en  N ecochea, hace  unos 30 
años, llam aban  x an g a rin  al c h a n g ad o r actual, o m aletero .

Z a ingorri:  L in fav ig itis , en  O ria  y  L asa rte .
Z aldale: Cebada.
Z ugar: Igual a zu m ar; olm o y  álam o p a ra  L akoizketa.
Z u rru n :  En Z um aya es p a ja r , equ ivalen te a  xapaL



U N O S  M I N U T O S  A N T E S
por el

Conde de Castellano

I.— VIAJE ACCIDENTADO

A las diez de la  noohe del 31 de ju lio  dél a ñ o  1800 se p rep a ra b a  
a sa lir  de la c iu d ad  de R ennes u n  coche de la s  M ensagerias del Oeste 
d e  F ran c ia , cuya em presa  d ir ig ía  Mr. S isasd iere.

E ra  un  coche pequeño, q u e  s&lamente ten ia  e n  su in te r io r  plazas 
p a ra  cu a tro  personas. T res o ficiales de la e scu a d ra  españo la  ancla* 
da en, B rest, q u e  aquella m ism a noche h ab ían  llegado  en  la  d iligen
cia  de P arís  con sus asien tos tom ados, o cuparon  las suyas, dejando  
la  cu a rta  en  litig io  en tre  un  clérigo  y u n a  m ujer. E x p u sie ro n  uno 
y o tra  sus respectivos derechos y p o r  fin  e n tró  e l p rim ero  en  e l 
in te r io r  y  pasó  la segunda s i  cab rio lé , donde y a  se h a llab a  in sta 
lado  un  joven alum no de la M arina francesa. E l co n d u c to r sub ió  a 
su asien to , resta lló  e i lá tigo  e l postillón  y el pesado  a rte fa c to  se 
puso en  m arch a  con form idable es tru en d o , atravesó  las calles de la 
c iudad  y tom ó el cam ino d e  Brest.

Un e sc r ito r  francés sefialaba y a  hace noven ta  años, la  p ie d a d  y 
el orgullo  con que sus con tem poráneos ten ían  q u e  co n tem plar aque
llas pesadas y m acizas d iligencias de las M ensiagerias francesas, 
hed iendo  a  cu e ro , abrigadas con  paja, ce rra d as  con malos v id rio s , 
es trech as, o scuras, en  las que no  se pod ía  d o rm ir  sin  apoyarse  en 
el hom bro del vecino , q u e  p ro d u c ía n  in fa lib lem en te  do lo r de- c in tu 
ra  tal cabo de seis ho ras y jaqueca a l  cabo  de cua tro . Si a tan  su 
gestiva d escrip c ió n  se añaden , com o no puede m enos d e  hacerse , 
los golpes que se daban los v ia jero s a  co n secu en cia  de los baches 
de los m al cu idados cam inos, e l ru ido  en so rd e ce d o r del fem en tido  
arte facto , c o rta d o  ipor las no tas agudas de los g rito s de co n d u c to r  
y  postillón  y la  obligación de descender al lleg ar £ de term inados 
pueblos, p o r  necesidades del serv ic io , se co m p re n d e rá  fác ilm en te  
que los tres o fic ia les de la  M arina R eal E spaño la, no  o b stan te  h a b e r  
em pleado c u a tro  días de d iligencia  p ara  tra s la d a rse  desde P a r ís  a 
R ennes, no  p u d ie ra n  gozar, n i en  sus' m ás m odesto s lím ites, del des
canso q u e  p ed ían  sus cuerpos fatigados.

P ero  los oficiales españoles, com o hom bres avezados a to d a  suer
te de p en a lid ad es, acep taban  aquellas con p ac ie n c ia ; y  con ex ac ti



tu d  y rap id ez  bajaban  y  sub ían  en  las p a rad as , sigu iendo  las in d i
caciones del conducto r, sin  cau sa r e l m en o r retraso . E ran  un  Capi
tá n  d e  Navio, u n  C apitán  áe F ragata  y un  Alférez de F ra g a ta ; ios 
dos p rim eros un idos p o r  v ieja am istad , n ac id a  d€ su  com ún natur 
raleza guipuzcoana y ac recen tad a  p o r  largos años de serv ic io  que 
ju n to s h ab ían  p restado . L legaron a B rest con la e scu a d ra  española 
a  p r in c ip io s  de agosto de 1799, y e'l 26 de m ayo de 1800 rec ib ie
ron  ó rdenes de i r  a P a r is  p a ra  rea liza r es tud ios h id rog rá ficos. Su 
jefe, el A lm irante M azarredo, los p re se n tó  a l Ge'neral B onaparte , P ri
m er iCónsul de la R epúb lica, el cua l, fijándose en  la juven tud  de 
los oficíales con re lac ión  a  sus em pleos, exc lam ó:

__Me place v er a jóvenes en el m ando  de buques, porque así lle
garán  en  buena ed a d  a altos m andos.

A lo que M azarredo, con la so b ried ad  y p rec isión  de p a lab ra  que 
le e ra n  p rop ias, co n testó :

— “Son ya capaces de desem peñarlos” .
E n  cu an to  a la ex ac titu d  del ju ic io , el tiem po  no ta rd ó  en  pro

b arla , po rque aquellos oficiales se llam aban  don Cosme de C hurruca 
y don F rancisco  de Moyúa.

R especto  al A lférez, que se h ab ía  u n id o  a ellos en P arís  y  que 
no  juega papel im p o rta n te  en  este  rela to , ten ia  un  nom bre ex trañ o  
en  un  oficial de la  M arina española, que m ás b ie a  h u b ie ra  p a rec i
do  co n v e n ir a algún francés de los que p o r entonces se nom braban , 
sigu iendo  la m oda g reco-rom ana im puesta p o r  la R evolución, pues 
S€ llam aba don H orac io  Publicóla.

Y en tre  desenfrenadas ca rre ra s  que no  p erm itían  el m en o r re
p o so  y m olestas p a ra d as  con descensos del coche, q u e  lo  hub ie ran  
in te rru m p id o  de se r posib le, fué pasando  la noche. P o r  fin , los 
v ia jero s v ieron  d esp u n ta r  la  au ro ra  y ai su luz m acilen ta  contem pla
ro n  e l conocido paisaje.

De seis a siete de la  m añana llegaron  a C hatel-A ndrín , donde to
dos alm orzaron . C on tinuaron  luego su m arch a  y a las nueve y me
d ia  p a ró  nuevam ente e l coche en  Gimgamg, donde te n ían  que m u
d a rse  los caballos. La Oí>eración e ra  larga , p e ro  com o el alm uerzo 
h a b ía  sido  dos ho-ras an tes , todos los v ia jeros determ inaron  de jar la 
com ida  p a ra  Belle-Isle, excepto  el conduc to r, que se e n tró  a com er, 
y  tan  g rande  deb ía de se r  el ap e tito  de aquel hom bre, que aunque 
h a b ia  alm orzado cuando  los dem ás, se m udaron  los caballos y  el 
coche no pod ía  p a r t i r  porque él seguía com iendo.

D espués de una h o ra  de espera , en  la  que los v ia jero s d ieron  
nuevas m uestras d e  pac ienc ia , sa lió  p o r  fin e l co n d u c to r y aquéllos 
su b ie ro n  a  la d iligencia. E ntonces, hab iéndo le  d icho  don F rancisco  
de Moyúa que si les h u b ie ra  ad v e r tid o  iba  a  com er, todos h ic ie ran



lo m ism o, p a ra  ev ita r nueva detención  en  Bell-Isle, con testó  que 
cada uno e ra  lib re  de h acerlo  donde qu isiera .

M ontó a caballo  e l nuevo postillón  y p rosigu ió  la m archa h as ta  
las dos de la ta rde , hOTil en  que llegó el coche a Belle-Isle y s in  in 
d icac ión  a lguna de los v ia jeros, se detuvo an te  una posada. D esapa
reció  el' conduc to r, p ara  cum plir ob ligaciones de su serv ic io , según 
supusieron  aquéllos, que e n tra ro n  en la posada y p id ie ro n  de com er, 
excep to  la  m u je r que iba en  el cab rio lé , la  cual, falta de ap e tito  o 
de d inero , tam poco h ab ía  alm orzado.

N ada m ás d istin to  de un  ho te l de nues tro s días, una h o ste ría  de 
la v ieja F ran c ia . H isto riadores dignos d e  todo créd ito , han  doscrito  
m inuciosam ente el antiguo “auberge” . S eguram ente fa ltaban  e n  él 
m uchas com odidades ind ispensab les hoy  y desconocidas de nuestros 
an tepasados; el ed ific io  tam poco ten ía  al e x te r io r  a p a rien c ia s  de 
palacio , solía se r una casa cam pesina, con su m uestra  colgada de un 
soporte, m ás o m-snos a rtís tico , de h ie rro  forjado . En e l in te r io r  
hab ía  un  g ran  patio, no siem pre com edor, p e ro  en  cpm bio las hab i
taciones p a rticu la re s  estaban  am uebladas con lujo severo y sólido  
y frecuen tem ente ado rnadas con tap ice rías  de valor. Mas el m ayor 
en can to  de tales estab lecim ien tos, según los alud idos h is to riad o res , 
lo constitu ía  la co rd ia lidad  y afecto con que e ra n  rec ib idos los v ia je
ros. No h ab ía  en  la p u erta  criados vestidos con vistosas lib reas, sin  
o tra  m isión que la de h a c e r  una p ro fu n d a  y m uda rev e ren c ia  a la 
llegada y a  la  p a rtid a , acom pañada la ú ltim a de un pequeño  gesto 
de la  m ano, tan  d iscre to  com o sign ificativo , sinO' que e l p ro p io  hoste
lero  y su  m u je r daban la  b ienven ida  al rec ién  llegado, esforzándose, 
m ien tras  se hallaba en  la casa, con m il 'pcqueñas delicadezas, en  d ar
le la sensac ión  de en co n tra rse  en  su p ro p ia  fam ilia, velando en  lo 
posib le La venalidad  de las atenciones q u e  le prod igaban .

Asi no e s  de ex tra ñ a r  que en  aquella posada de Belle-Isle, que 
deb ía de ser poco m ás o m enos com o las dem ás, se a fan aran  los 
hoste leros en  p re p a ra r  ráp id am en te  un  asado  y un  p la to  de salm ón 
a los v ia jeros, que pocos m inu tos después d e  su llegada se sen taban  
a la mesa. E n aquel m om ento en tró  e l co n d u c to r  del coche, p regun 
tándoles si ya hab ían  com ido, y al resp o n d e rle  que todavía no h ab ían  
em pezado , se fué sin  d e c ir  m ás. P ero  poco  después se p resen tó  el 
postillón , d ic iéndoles que les esp erab a  y p rec isab a  p a r t i r  al in s
tan te , y a l con testarle  que acababan  en  segu ida, les volvió b rusca
m ente la espa lda , dijo  que él se iba  y salió  de la  e s tan c ia  p ro fir ie n d o  
groseras ipalabrotas.

Como no era  un copiosoi banquete el que los v ia jeros estaban 
haciendo , en pocos m inu tos estuvo  te rm in ad o , po ro  a p esa r  de ello, 
don F ran c isco  de Moyúa, recelando  que el b ru ta l postillón  les de



ja se  a  p ie , se levantó  de la  m esa s in  acab a r de com er y salió  de la 
posada  unos tres m inu tos después que aquél.

El coche cam inaba ya guiado p o r  el postillón  y el conduc to r lo 
seguía andando,. C orrió  tras  d e  él Moyúa, lo alcanzó, en tró  y am o
n estó  al postillón  que p ara se  p a ra  e sp e ra r  a sus com pañeros, pero  
aquel b rib ó n  p ro fir ió  tales inso lenc ias, que el o ficial español tom ó 
u n a  p is to la  descargada que en co n tró  en  e l coche y le  ad v irtió  h a r ía  
uso de e lla  p ara  defenderse de cua lqu ie r in iq u id ad  q;ue in ten ta se  
co n tra  su  persona. E n cuanto  consegu ir que parase, todo fué in ú ti l ;  
e l p o stilló n  co n tin u ab a  fustigando  a los caballos, a  la vez qu«, a rre 
c iaban  las g ro serías de su vocabulario .

En tan to , los o tro s  v ia jeros, te rm in ad a  la com ida, sa lieron de la  
posada a los tres m inu tos de h a b e r  p a rtid o  de ella Moyúa. P ero  este  
b rev e  tiempo- fué su fic ien te  p ara  que ya no pudiesen  a lcanzar el 
coche, com o h ab ía  logrado hacerlo  don F rancisco . V ieron que la  
d iligenc ia  se h ab ía  alejado b as tan te  y su b ía  la em p inada cuesta  que 
e x is te  a  la sa lida  d e  Belle-Isle, seguida de cerca p o r  el con d u c to r, 
que' co rr ía  tras de ella. C om prendieron  que si n o  la alcanzaban  an tes 
de llegar a  la cum bre, ap rovechando  la le n titu d  en  la  m arch a  que 
im p o n ía  la ru d a  sub ida, luego se ría  com pletam en te  im posib le y em - 
prendiero-n la c a rre ra  con toda la ce le ridad  que les p e rm itían  la 
fatiga de sus cuerpos y el ca lo r sofocante de aquella ta rd e  de ve
rano . G ritaban p a ra  que se detuvieíie el coche, pero  n i co n d u c to r 
n i postillón  s in tie ro n  la m enor com pasión p o r  ellos, n i les h ic ie ro n  
caso alguno. Indudab lem en te  Mr. S isasd iere  h ab ía  rec lu tado  aque
llos dos em pleados e n tre  los “p a trio ta s” q u e  sie te  años a trá s  a tro 
naban  las calles de P a r ís  can tan d o  el “?a i r á ” y  la “ carm agnole” y 
en co n trab an  su  m ayor p lace r en  a s is tir  a los sangrien tos espec tácu 
los de M adam e G uillotine, pues solam ente un od io  in frah u m an o  a 
cu an to  sign ificase selección y nobleza, puede ex p lica r  su  co n d u c ta  
c ru e l con personas de las que no h a b ía  rec ib id o  la m enor ofensa.

Un alem án o rg an izad o r y p recav ido , H-irr R eichar-l, escrib ió  y 
publicó , en tres volúm enes en  octavo, una Guía de v ia jeros en E uro- 
pe, ded icada a A lejandro  I, A u tócra ta  de todas las R u s ia s  y en  el 
p refac io  d e  tan  ú til ob ra  “com pend iosam ente  reducido  a  228 pági
n as” __según d ice el h is to ria d o r francés G. L enotre—  expuso dete
n id am en te  todos los conocim ientos que juzgaba in d isp en sab ’es p ara  
em p re n d e r un viaje. P rec isaba  que todo v ia jero , an tes de p o n erse  
en cam ino, e s tu d ia se  a fondo “ la h is to ria  n a tu ra l, la  m ecán ica , la 
geografía , la ag ric u ltu ra , las lenguas, el dibujo , la  calig rafía , la ta 
qu ig rafía , la  n a tac ió n , la m ed ic in a  y la m úsica, d ando  la  p re fe ren 
cia  en  esta  ú ltim a a los in stru m en to s de v ien to  que p u ed en  desm on
ta rse  y  m eterse  e n  el bolsillo” .



P arece im pasib le m ayor p rev is ió n , y s in  em bargo, todos aqijellos 
U tilísim os conocim ientos no h u b ie ran  sido  su fic ien tes p a ra  los des
d ichados v ia jeros que co rr ía n  jadean tes tras  de su  p rop io  coche, lo 
€ual dem uestra  que el au to r  c itad o  olvidó a ñ a d ir  a la lis ta  de co
nocim ientos variados ind ispensab les p a ra  po n erse  en  cam ino, e l e n 
tren am ien to  en  la c a rre ra  y  la gim nástica.

P ero  com o aquellos n o  h ab ían  sido  b as tan te  p recav idos p ara  en
tren a rse  en  ta les ejerc ic ios, la falta de costum bre d e  e jecu tarlos y 
e l  ca lo r e x tra o rd in a rio  del d ía , r in d ie ro n  sus fuerzas. L ograron  dis
m in u ir  sensib lem en te  la  d is tanc ia  que les sep arab a  del coche, m as 
éste  se ha llaba  ya próxim o a l final de la cuesta , llegados a la  cual 
los caballos p o d rían  co rre r, y tem iendo  no co nsegu ir a lcan za rlo  en  
ta n  corto  espacio  y quedar d efin itivam en te  abandonados en el ca
m ino , dec id ie ron  que el a lu m n o  de la M arina francesa , que p o r  su 
ju v en tu d  ten ía  m ayores fuerzas físicas, se ad e la n tase  a los dem ás 
y lo detuviera.

E stab a  entonces e l coche -a unas c incuen ta  toesas de sus seguido
res y  el joven  alum no lo' alcanzó  en  pocos m om entos; pero  sus so
lic itudes no  fueron m ás eficaces que las an terio res  de M oyúa, n i 
ob tuv ieron  o tro  fru to  q u e  e l de nuevos insu ltos e inso len tes am e
nazas del postillón .

Los dem ás viajeros, en tan to , alcanzaron  a l co n d u c to r que de
lan te de ellos co rr ía  y le req u ir ie ro n  o rdenase  al postillón  se de
tuv iera, p e ro  aprobando  aqué l el p ro ced er de éste , dijo que cum plía  
su  d e b e r  y que h iciesen los v ia jeros lo que qu is ie ran .

R ealizaron u n  suprem o esfuerzo  C hurruca  y  P ub licó la  y  dejando 
al clérigo ocho  o diez pasos atrás, consigu ieron  to c a r  con sus m a
nos e l coche y  rogaron  al postillón  que lo  detuviese. C ontestó el 
b ribón  que hab iéndole deten ido  los v ia jeros e n  Belle-Isle, les obli
g aría  a su b ir  Ja m ontaña a p ie  y  agregó tales in su lto s, que C hurruca , 
que es tab a  desarm ado y  tem ió un ataque de hecho  deli ru fián  “que 
sólo con su m uerte  hub ie ra  p o d ido  lavar su h o n o r”— según él m ism o 
dijo después— y confiando  en  la  ju sta  severidad  de las leyes de la 
R epública, le rep licó  que h ic ie ra  lo que gustase. Mas com o en  tales 
casos suele acontecer, la m esu ra  d igna del caballero/ aum en tó  la in
solencia del v illano, que llevó su a trev im ien to  h as ta  am enazar a 
aquél con a travesarlo  con su  “b ioche” si in te n ta b a  d e ten e r los ca
ballos.

L legaron p o r  fin a la cum bre y el postillón , d ic ien d o  a  los v ia je
ros les h ac ía  g ran  favor, pues p o d ía  ob ligarles a  i r  a p ie  h as ta  M or- 
la ix , detuvo eJ coche y  les p e rm itió  e n tra r  en él.

H abía p asado  una h o ra  desde que p aró  e l coche an te  la posada 
de Belle-Isle y  en  este tiem po se p rep a ró  la  com ida a los v ia jeros,



com ieron  éstos y su b ie ro n  a  p ie hasta  la cim a de la m ontaña, re
su ltan d o  p o r  tan to  ev id en te  que no p ro d u je ro n  re tra so  de ccnside- 
rac ió n  en la p artid a .

«  «

E l v iaje con tinuó  h as ta  B rest sin  m ás inciden tes, pero  los m a
rin o s  españo les no p o d ían  de jar im punes taleá inso lenc ias y  denun
ciaro n  lo sucedido al G eneral don F ederico  G ravina, segundo Jef3 
de la E scuad ra , a qu ien  dió p a r te  p o r  e sc rito  don Cosme de Chu- 
rruca .

G ravina se quejó a l D irec to r de las M ensagerias, en B rest, el cual 
dió to d a  clase de exp licac io n es sa tis fac to rias  y pasó la queja, a l em
p resa rio  Mr. S isasd iere, que rep itió  las excusas y des-pidió a los cul
pables. P e ro  no sa tisfecho  con ello G ravina y deseando se im pusiera  
a aquellos b ribones un castigo  m ayor, e sc rib ió  a P arís  al A lm irante 
M azarredo, Jefe de la E scuad ra  española , p a ra  que reclam ase an te 
el M in istro  del In te rio r . M azarredo hi^O' la reclam ación , pero  no 
h e  p od ido  averiguar el resu ltado  de ella.

II.— LOS PAPELES D EL CAMAROTE

C inco iaños después se en c o n trab a n  tam bién  jun tos don  Cosme 
de C h u rru ca  y  don F ran c isco  de Moyúa, a b o rdo  del nav ío  San Juan  
N epom uceno, com o p rim e ro  y  segundo C om andante de é l respecti
vam ente , fo rm ando p a r te  de la e scu a d ra  que, u n id a  a la  francesa, 
se hallaba  anc lada en  la bah ía  de Cádiz. C hurruca era ya b rigad ier. 
Moyúa seguía en  el em pleo d e  C apitán  de F rag a ta ; la h is to ria  de su 
v id a  d u ran te  este tiempK) hab ia  sido  tr is te .

M andó en  iBrest la F ragata  “La P e r la ” hasta d ic iem bre  de 1801, 
en que pasó  a  m a n d a r e l nav ío  “San T elm o”, q u e  se le o rd en ó  llevar 
a l F e rro l p a ra  rep a ra rlo , j>ero p o r  el m al estado  del b u q u e  fué tras
la d a d a  a l  “San F u lgencio” , en  el cual conservó  e l m ando  de navío  
que era  su p e rio r a su em pleo. Mas p o r  en tonces fué nom brado  Mi
n is tro  d e  M arina ej T en ien te  G eneral den  Dom ingo G randallana, 
cuya en em is tad  con M oyúa resu lta  m an ifiesta , aunque se igno ren  sus 
causas, el cual o rdenó  d esa rm ar el “ San Fulgencio” .

Poco después llegó al F erro l la fragata  “C lara” , cuyo C apitán  
desem barcó  en fe rm o  y  se dió a, Moyúa el m ando de ella p ara  c ru 
za r el cabo d e  San V icente. T enía don F ran c isco  p rep a ra d o  e l m e
m oria l, p id ien d o  la p r im e ra  licenc ia  cu a trim estra l después de vein
tic in c o  años de co n stan te  serv ic io , con objeto de v e r a sus anc ia
nos p ad res  los M arqueses de R ocaverde, p e ro  no obstan te  hallarse



fatigado y en ferm o desde un ataque de reúm a a r tic u la r  que tuvo 
e n  Brest» aceptó  eJ m ando de la  fragata , ren u n c ian d o  p o r  entonces 
a  todo descanso, y se p rep a rab a  a  d arse  a la  vela, cuando  llegó o rden  
del M inistro de desarm ar tam bién  aquel buque. E n tonces M oyúa p i
d ió  y obtuvo su licencia  y  piartió p a ra  San S ebastián .

E n  la p a rte  v ie ja  de la c iu d ad , a  la  falda del M onte U rgull, puede 
verse todavía en la calle que hoy se llam a del T re in ta  y uno de 
Agosto, una an tigua casa co n  co ro n as de m arqués en  las verjas de 
su portal. A ella llegó don F rancisco  un  d ía  del año  1802: p o r  aquel 
p o rta l hab ía sa lido  ve in tic inco  años an tes, cuando  sólo con taba 
trece  de edad , «para e n tra r  e n  e l se rv ic io  de la  R eal A rm ada.

F ácilm ente fo rja  la im aginación  el rec ib im ien to  de la num erosa  
fam ilia  a l m arino ' que volvía al h o g ar tra s  u n a  ausencia tan  larga 
y  luego las largas veladas* las descripciones in te resan tís im as de 
paises desconocidos, los rela tos em ocionantes de pelig ros y bata
llas. Con m enos m otivos hu b ie ran  pod ido  enorgullecerse ju s tam :n le  
sus p ad re s ; la h is to ria  m arina  y m ilita r  de su  h ijo  era v e rd a d e ra 
m en te b rillan te .

Pero  las du lzuras de la v ida de fam ilia, que p o r  p rim era  vez des
de su n iñez gozaba el noble segundón, fueron am argadas p o r  la p e r
secución  de su poderoso' enem igo. E staba en casa de sus pad res 
cu an d o  se p-ublicó la prom oción  de octub re  de 1802, en la que él 
era exc lu ido  después d e  ocho años de m ando , y e ran  ascendidos 
doce oficiales m ás m odernos a C apitanes de N avio. G rande fué la 
so rp resa  de d en  F rancisco  y p ro fu n d a  la p en a  d e  su  familia,. Re
clam ó legalm ent3 el m arino  co n tra  aquella d isposic ión  que le pos
te rgaba; pero  la  paz de su conciencia , la segu ridad  consigu ien te de 
que no pod ía  e x is t ir  n inguna n o ta  ju sta  c e n tra  él, e l concep to  con 
que le h on raba  la  A rm ada, el em peño  que h a b la  m an ifestado  el Mi
n is tro  de qu ita rle  los m andos que se le  co n fe rían , o rd en an d o  des
a rm a r Jos buques y otros an teceden tes de enem istad  persona l h a rto  
no torios, h u b ie ra n  salvado en te ram en te  su h o n o r  en  la  op in ió n , si 
algunos m eses después n a  se le h u b ie ra  m andado , p o r  la m ism a v ía  
reservada p o r  la que se o rdenó  d esa rm ar l'a frag a ta  “C lara” , que pi
diese su  re tiro  p a ra  ev ita r le  la no ta de que se lo d iesen ; sin  dec irle  
p o r  qué y sin  que jam ás le h ic ie ran  la  m en o r reconvención  n i cargo  
de n inguna espacie.

R ehusó Moyúa p e d ir  e l re tiro  y so licitó  se el oyera  en ju stic ia , 
m as ni se le' oyó n i se le r? tiró , com o se le am enazaba, p ru eb a  evi
den te de la in ju s tic ia  y m ala fe de que e ra  v ic tim a  aque l oficial, 
que m andando ' “La P erla” en  el desgraciado  com bate del 14 de fe
b re ro  de 1797, q u e  costó el relevo a l G eneral don José de C órdova 
y  valió  al A lm iran te Je rv is  el títu lo  de L o rd  San V icente, fué el



ú n ico  de los que m andaban  fragata , exento  de todo cargo y eso  que, 
no dándo lo  co n tra  él el p roceso  qu€ se in struyó , s-s p rac tic a ro n  nue
vas in fo rm aciones expresas, cual si h u b ie ra  ánim o de hallarlo , sin  
que estas in fo rm ac iones lo  d ie ran  tam poco. Es pa ten te  la  persecu
c ión  que se h ac ía  a un  m arin o  cuyos m andos se d istingu ie ron  
s iem p re  p o r  la o rgan izac ión , d isc ip lin a  y buen  m anejo  en las es
cu a d ras  de los buques puestos a sus órdenes y  a qu ien  M azarredo, 
a i  que todos reco n o cían  e x tra o rd in a r ia  h ab ilid a d  y  ac ie rto  en la 
e lecc ió n  de sus subo rd inados , sin  q u e  p a ra  n ad a  in flu y e ra  en él pa
ren tesco  n i am istad , a l se r llam ado p o r  el G obierno, del d es tie rro  
en  que es tab a  p o r  d e c ir  la  verd ad , p a ra  encargarle  el m ando de la  
escuadra , p rec isam en te  después del c itad o  desastre  del Cabo de San 
V icen te , al mismo- tiem po  que designó a E scaño p a ra  M ayor de la  
E scu a d ra  y a C hurruca y E sp inosa com o ayudan tes de ést<?, reclam ó 
a Moyúa p a ra  C om ndante de la frag a ta  de su in sign ia , coadyuvando 
a s í al g lorioso sa lvam ento  d e  Cádiz.

P o r  fin , s in  que se le d ie ra  el re tiro  n i el m erecido  ascenso, fué 
nom brado  segundo C om andante de un  nav io  que m andaba C hurruca

E ntonces Moyúa, a  b o rdo  del “San Juan  N epom uceno” , en  la 
b ah ía  del F erro l, e s c r ib ió  una in s tan c ia  al G eneralísim o de Mar y 
T ie rra , P rín c ip e  de la P az, fechada en  22 de m arzo de 1805. C hurru 
ca, que conocía ta n to  sus m éritos com o la enem istad  del M inistro  
G randallana — que com o púb lica  y n o to ria  m uestran  los papeles del 
persegu ido  m arino , p e ro  cuyas causas e in c id en c ia s  son d ifíc iles 
d e  av e rig u ar después de siglo y  m edio— , cu rsó  la in s tan c ia , m an i
festando  eni e l in fo rm e con que la acom pañaba, que le h ac ía  en el 
conc-epto de se r un  ac to  de ju s tic ia , “ ...pues en  e l tiemipo que ha 
se rv id o  a m is ó rdenes —escrib ió  C hurruca— tan to  en  e l navio 
“P rín c ip e  de A sturias” com o en e l que m ando actua lm ente , veo con
f irm ad o  e l d istingu ido  concepto  que m e h a b ía n  in sp ira d o  su ac ti
v id a d  y tin o  en el m ando  y  m an io b ra  de la fragata  “P e r la ” d u ran te  
la  ú ltim a  g u erra , p o r  e l celo e in te ligencia  con que desem peña sus 
funciones de segundo C apitán  y p o r  el conocim ien to  y e sp íritu  de 
o rd en  que ad v ierto  en todas sus p ro v id en c ia s” .

Los b o rrad o res  d e  la  in s tan c ia  y del in fo rm e de C hurruca , los 
g u ardó  Moyúa en su cam aro te , jun tam en te  con otros docum entos re
feren tes al m ism o asunto , con un  oficio  de don F élix  de Texada, 
C om andan te  G eneral del D epartam en to  de Cádiz, fechado  en julio  
d e  1803, en que le com unicaba h ab e r  rec ib id o  un p a r  de p isto las, 
u n  sab le  y un c in tu ró n  de te rc iopelo  negro  con tro feos de m arin a  
b o rd ad o s en  oro, que e l Cónsul B onaparte  regalaba a M oyúa, com o 
a los dem ás G enerales y C om andantes de buques de la  escu ad ra  
q u e  estuvo en Brest y  con algunos o tros papeles sin  im portanc ia .



Es d« su p o n er que la noche del 20 de octub re  de 1805, a b o rd o  
de l “San Ju an  N epom uceno” , anc lado  en  la b a h ía  de Cádiz, en  la 
so ledad  de su cam aro te don F ran c isco  de M oyúa rev isa ra  aquellos 
papeles y pen sara  no sólo en las inc idenc ias  q u e  reco rd ab an , sino  
en su v ida e n te ra , como suele p en sa r  to d o  hom bre  que sabe h a  de 
m o r ir  a l  d ía siguiente.

P orque indudab lem en te  sab ía  p o r  su  Jefe  C hurruca , adem ás de 
la  o rden  de h acerse  las escuad ras  a la m ar, las d iscusiones del 
Consejo de aquel día.

E l A lm iran te Vílleneuve, Jefe de la  e scu a d ra  francesa, cuya in d e
cisión  no h ab ían  podido  v en c er h as ta  en tonces n i L au riston , ni 
G ravína, n i e l p rop io  N apoleón, que en  sus a rre b a to s  decía de él 
e ra  inap to , cobarde y  tra id o r, con uno de esos b ruscos cam bios ta n  
frecuentes com o peligrosos de los déb iles, a l co m p ren d er que su 
relevo era un  hecho  y sab er que el A lm iran te R ossillyj que h ab ía  
de sustitu irle , se hallaba ya en M adrid , pasó al ex trem o de u n a  tem e
rid ad  irre flex iva  p a ra  lavar su no ta de co b a rd ía  y se p ropuso  sa lir  
a la m ar, co n tra  la op in ión  de los' m arinos españo les, que veían  la 
ca tástro fe  c ie rta . Hubo sobre e llo  una d iscusión  v iv a  y  fu e rte  en tre  
el C on tra lm iran te  francés Magon y  el b r ig a d ie r  españo l Alcalá-Ga- 
líano, m ed iaron  contestaciones en tre  V ilk n eu v e  y  G ravina, y  el b r i
g ad ier C hurruca fué qu ien  hizo la m ás ab ie rta  oposic ión  al d esa ten 
tado p ro y ec to  del A lm irante francés. P ero  todo  h fb ía  sido  in ú til.

Quizás pen sara  Moyúa en  e l  silencio  de la  noche lo que ta l vez 
an tes com entara con C h u rru c a : que si M azarredo h u b ie ra  seguido 
en el m ando de la escuadra , aquello que inexo rab lem en te  iba  a 
o c u rr ir  a l d ía  siguiente, no  h ab r ía  p od ido  suceder.

P orque el p restig io  del sa b e r  de aquel h o m b re  era  enorm e e n tre  
los m arinos franceses. H acía ya entonces m uchos años, fué el 14 
de sep tiem bre de 1782, que en  una conversac ión  que el A lm iran te  
francés C onde de G uichen y M azarredo sostuv ieron  con el Conde 
de A rtois, G uichen h izo  a l  P rín c ip e  p a ra  que lo  trasm itie ra  a  su 
herm ano  el R ey Luis XVI e l m ás elevado elogio de! m arino  españo l, 
en  e l que in te rca ló  es ta  noble confesión, re fe ren te  a l ep isod io  de 
las S orlingas: “Yo, m i seño r, h u b ie ra  p e rd id o  u n a  A rm ada que 
Mr. de M azarredo salvó”. Y desde entonces e l ín tim o  con tac to  m an
ten ido  d u ran te  las navegaciones de las escuad ras com binadas y  sus 
ac iertos constan tes en  las situac iones d ifíc iles, h ab ían  ac recen tado  
aquel p restig io  en tre  los m arinos franceses, q u e  lo co n sid erab an  
“com o una v erd ad era  au to rid ad  en la o rgan izac ión , m an iobra , tá c 
tica  y señales” , según d ice  su biógrafo , el C ap itán  de F ra g a ta  don 
E nrique B arbudo D uarte.

E ra , p o r  consiguiente, de su p o n e r que su en e rg ía  y tesón apoya



dos p o r  ta l .prestigio y au to rid ad  h u b ie ra n  logrado ca lm ar los alo
cados ím petus de V illeneuve, a <iuien en  ú ltim o  té rm in o  h ab ría  
negado la cooperación  de la escuadra  española , com o cuando ésta 
se hallaba en  B rest h ab ía  hecho  rep e tid as  veces con e l p rop io  Na
poleón, en tonces P rim e r  Cónsul. P e ro  p rec isam en te  p o r  ello ya 
h ac ia  cua tro  años que no  m an d ab a  la escuadra , p o rque  cuando  Bo- 
n ap a rte  p e rd ió  to d a  esp eran za  de doblegarlo, coadyuvó a la caída 
del M inistro U rquijo  y a  co n tin u ac ió n  obtuvo de la  d eb ilidad  del 
G obierno es'pañol su separac ión  del m^ando. Y desde ese m om ento 
aquella  m ism a d eb ilid ad  som etió com pletam ente la escu ad ra  espa
ño la a la francesa y M azarredo fué perseguido. A la sazón se hallaba 
d es te rrad o  p o r  e l en o rm e crim en de h ab e r salvado, jun tam ente  con 
U rquijo , las v idas del C orreg idor d e  Bilbao y de los D iputados 
G enerales sacándolos de las m anos del pueblo am otinado .

Los m arinos españo les hab ían  hecho  cuanto  era  posib le p ara  
d isu a d ir  a V illeneuve de su locura, p e ro  sus esfuerzos fueron inefi
caces porque el G eneralísim o de M ar y  T ie rra , P rín c ip e  de la Paz, 
los h ab ía  en treg ad o  y som etido al m ando  francés. Y en  la  ca tástro fe  
p rev is ta  p o r  ellos sólo les quedaba e l recurso  sup rem o  de m o rir  
con honra.

*  *  *

E ra n  las p rim e ra s  h o ra s  de la m añ an a  del 21 de o c tu b re  de 1805 
y C hurruca y M oyúa se ocupaban de los ú ltim os p rep ara tiv o s. E l 
“San Juan  N epom uceno” estuvo ya lis to  pa ra  d a rse  a  la vela y 
p rep a ra d o  p a ra  e l com bate.

La escuad ra  al¡a>da salió  de la  b ah ía  de Cádiz con  rum bo a Gi- 
b ra lta r :  al dob lar e l Cabo de T ra fa lg a r  avistó a la  ing lesa m andada 
p o r  Nelson. El tem or de en co n tra rse  con él hab ía  p ara lizsd o  siem 
p re  los m ovim ientos d-3 V illeneuve.

Se oyó e l e s tam p id o  del cañón. La batalla com enzaba.
No he d e  d e sc r ib ir la : es conocida d e  todos. F ué el 21 octu

b re  de 1805 uno de los d ias más tr is te s  de nues tra  h is to ria . F ué el 
ocaso sang rien to  de n ues tro  poderlo  en  el m ar.

E l “San Juan  N epom uceno” com batió  cual co rresp o n d ía  a la 
fam a de sus Jefes, que realizaron  p rod ig ios de p e ric ia  y  de valor. 
C uando don Cosme de C hurruca s« s in tió  h e rid o  de m uerte, llam ó 
a su segundo p a ra  en tregarle  el m ando  del buque an tes de m o rir ; 
p e ro  Moyúa, com o aquella ta rd e  en  Belle-Isle, h ab ía  p a rtid o  unos 
m in u to s  antes. A cababa de m orir.

C hurruca , ah o ra  com o en tonces, ten ia  que seguirle p o r  la asp era  
sub ida  hasta  la cum bre de la m uerte . Y a l llegar a ella alcanzó la 
g lo ria  que Dios en  su In fin ita  M iserico rd ia  sin  duda o torgó al alm a



del caballero c ris tian o  que VIVIO PARA LA HUMANIDAD' y la  glo
r ia  con que la poste ridad  elevó a  la  categoría  sup rem a de sím bolo 
el nom bre de) h éro e  que MURIO POR LA PATRIA.

«  «  *

Ing laterra , en su v ic to ria , tuvo  que lam en tar la  m uerte  de Nelson. 
Al e n tra r  en com bate , e l g ran  m arin o  escrib ió  en su D iario  una 
invocación a  Dios Todopoderoso en la que se h a llan  las sigu ien tes 
p a la b ra s : “ ...y  haga que después del com bate no h ay a  un  inglés 
que se olvide d e  los deberes sagredos de la  H u m an id ad ” .

S ería un e s tu d io  h is tó rico  in te re sa n te  el de los rasgos rec íp rocos 
de caballerosidad  en tre  ingleses y es.pañoles en las d iversas guerras 
sosten idas e n tre  ellos a través d e  los siglos, desde el P rín c ip e  N egro 
sa lvando después d e  la b a ta lla  de N ájara  v idas de p ris io n e ro s del 
fu ro r sangu inario  del Rey Don P ed ro , h as ta  los m arinos de T r^- 
falgar.

Los oficiales ingleses que se h ic ie ro n  cargo  del “ San Ju an  Nepo- 
m uceno” eran  unos caballero s: Sabían p ra c tic a r  algo m ás d ifíc il 
que el valo r en el com bate: e l respe to  al enem igo. Y cuando  éste 
e ra  trip lem ente  sagrado p o r vencido , p o r  h é ro e  y p o r  m uerto , sa
b ían  honrarlo .

Aquellos o ficiales en co n traro n  en  el cam aro te  de don F ran c isco  
de Moyúa los papeles que éste h ab ía  guardado , y recogiéndolos cui- 
dadcsam enle cual reliqu ias del héroe, los U ivaron  a  In g la te rra  
en tregándo los al A lm irantazgo. Es estos papeles, según q u ed a  d icho , 
se advierto  c laram ente  la  p ersecuc ión  que p ad e c ió  M oyúa de la 
enem istad  del M inistro , y  sin  duda p a ra  e v ita r  su posib le df^struc- 
c ión  y sa lv ar del o lv ido la m em oria  del héroe , la  caballerosidad  
inglesa los env ió , no al G obierno español, s ino  al A lm iran te  Maza
rredo , herm ano  de la m adre  de don F ran c isco  y m arid o  de la 
h erm ana de éste, doña A ntonia de Moyúa y M azarredo. Y en  su 
arch ivo , que !hoy pertenece a su  cu arto  nieto  don A ntonio de Ma
za rred o  y de la R ica, se conservan  envueltos e n  la m ism a faja que 
pusieron  los ingleses, en la que en  tin ta  d eb ilita d a  p o r  el tiem po 
«e leen estas p a lab ras :

P apers belonging  o r  add ressed  
to

C apitán  Don Fra 'ncisco  Moyúa.

El G obierno concedió  a Moyúa después de m u erto  el ascenso que 
in ju stam en te  le negó e n  v ida y e l g ra n  Q uin tana h o n ró  su m em oria 
■con unos versos que h an  sido  su ú n ic a  g lo rificación .



Com o si el odio que le  persigu ió  los ú ltim os años de su  v ida no 
se h u b ie ra  ex tingu ido  con su m uerte  hero ica , la H is to ria  que des
g rac iadam en te  suele se r  dem asiado oficial, res in tién d o se  a veces 
p o r  ello de la p a rc ia lid ad  de los M inisterios, le negó el b rillo  que 
m erec ía , dejando  su nom bre en  e l olvido.

P ero  ha pasado  ce rca  de siglo y m ed io ; aquellos odios h a n  des
ap a rec id o  y  h a  llegado la  ho ra  del ju ic io  dei los m uertos, im p arc ia l 
y  sereno . Los papeles del cam arote, salvados p o r  la caballerosidad  
ing lesa  y conservados e n  e l A rchivo d e  M azarredo, en c ie rran  la 
v e rd a d  y e l p u b lic a rla  es acto  de ju s tic ia . Pues no es ju sto  e l  olvido 
del segundo d e  C h u rru ca  que si a la  muerte! de su Jefe no  se hizo 
cargo  del m ando de l “ S an  Juan  N epom uceno” p a ra  m o r ir  con él^ 
fué p o rque  en  e l cum plim ien to  de su deb e r hab ía p e rd id o  la v id a  
unos m inutos antes.



it im o lo g ía s  vascas
por

Emilio Mas

E n  los C uadernos C anarios de Investigación  nos encon tram os con 
el estud io  más com pleto  q u e  hasta hoy se h a  hedhO’ d e  la etim ología 
del nom bre de los vascos. N uestra  so rp re sa  h a  s id o  g rande , pues 
no sospechábam os un  conocim ien to  tan  com pleto de las cuestiones 
vascas «n aquellas lejanas tie rra s . Se tra ta  de un  am bicioso  traba jo  
de sín tesis  que, a rticu lando  todos los estud ios an terio res  y p ropo 
n iendo  nuevas h ipó tesis , p re ten d e  ago tar e l tem a ac la rán d o lo  e n  
todos sus aspectos.

D ifícil com o es la ca racterización  de la  serie  d e  pa lab ras que se 
com prenden  d en tro  *de este grupo, al acab a r la  lec tu ra  del ex tenso  
trab a jo  d e  Juan  A lvarez D elgado guardam os la  im presión  d e  que 
p o r  fin se ha d ad o  con u n a  so lución  c lara  y lógica. Q uedan ta n  sólo 
algunas cuestiones de secu n d aria  im p o rtan c ia  im posib les de reso l
v e r  m ien tras poste rio res conocim ien tos no vengan  a ilum inarlas  con 
nueva luz. Asi en  Osea, sigu iendo  a M enéndez P ida l, p re f ie re  v e r  
re lación  con los óseos m ejor q u e  con los vasco?. Yo creo  que esta  
segunda h ipó tesis  tam poco  se puede descarta r. P a rtie n d o  de ausci 
es fácil llegar a  Osea. E n  aquél tendríam os, com o m uy bien él hace 
no ta r, un  p lu ra l m ascu lino  la tino , e n  é s ta  un  fem enino  singu lar, 
cosa lógica tra tán d o se  de una ciudad .

S uspende el ju ic io  e n  lo re la tivo  a abasc i, nom bre an tiguo  de 
los A bchase del Cáucaso, y  hace bien. A p esa r  del paren tesco  in d u 
dable de am bos grupos dfe lenguas, todav ía  no se ha dem ostrado  
que éste sea lo  su fic ien tem ente  cercano  com o p a ra  ad m itir  com uni
d ad  de nom bre.

Sólo hay  un p u n to  en e l que d iscrepam os francam en te  de la  op i
n ión  de Juan  A lvarez D elgado. A unque m ostrándose  cau to  en su  
conclusión , considera  que e l m atiz  sem án tico  fun d am en ta l de la  ra íz  
d ice relación con lengua. C ierto  que ese m atiz  lo  encon tram os en  
la form a actual euskeldunak  q u e  ca rac te riza  tan  sólo a  los que 
poseen la lengua vasca; p e ro  esa form a no  d e riv a  d irec tam en te  de 
la raíz , sino  que en  ella encontram os in c lu id o  un  elem ento “— el— ” , 
que es el que in tro d u ce  esa s ign ificac ión , y  cuya id e n tid a d  con la 
te rm inac ión  “—e r a ” de eu skera-erdera  está  dem ostrada . E se m atiz



sem án tico  lo volvem os a  en co n tra r, com o él m ism o observa, en  vas
congado, que p o r  se r d eriv ad o  do “vasconicatu-s” a través de “vascó- 
n lc e” , se re fie re  igualm ente a  qu ienes dom inan  e l vascuence. P ero  
tam poco  aqu í ese s ign ificado  es p ro p io  de la raíz , com o se ve p o r 
las fo rm as para lelas la tine -la tinado , rom anice-rom anzado  derivadas 
de la tin u s y rom anus respectivam ente . E n este  pun to  1« es su p e rio r 
la h ip ó te sis , m uy acep tab le , de T ovar, que a trib u y e  a vascos el 
s ign ificado  do “ los m on tañeses” o “ los a ltaneros” , hac iéndo la  d e riv a r 
de la  ra íz  indoeuropea “b h a rs” . E n este caso h ab ría  quo suponer 
con T o v ar que vascos e s  nom bre que dió a los 'hab itan tes de l P i
rin eo  algún pueblo  indoeu ropeo  y  considerarla  p a lab ra  ex traña  al 
vascuence. Sin em bargo, e l  hecho  de que eu sk era  lo m ism o que vasco 
sea com ún  n  todo e l p a ís , y la ex istencia  de form as in te rm ed ias  
com o eslabones que unen  la una a la o tra , in c lin an  e l án im o  a ■atri
b u irle s  un origen ún ico , cosa que en la h ipó tesis  de T ovar en cu en 
tra  m ay o r d ificu ltad . P o r  lo demá'^, u n a  vez e lim inado  el p re ten d id o  
m atiz  lingü ístico , que no  es esencia l a la  h ipó tesis  de Delgado, 
en tie n d o  que se p o d rían  h e rm a n a r  am bas teorías.

L o  esencia l en cu a lq u ie r cuestión  etimológicA os fija r la raíz  de 
los té rm inos y dem ostrar que todos pueden  red u c irse  a esa form a 
p rim itiv a . Ju an  A lvarez Delgado ded ica  sus m ayores ee^fuerzos a 
conseguirlo , y  p a rtien d o  de la form a pu ram en te  vasca ob tiene la 
raíz eu sk , de donde hace  d e riv a r  sin  d if ic u ltad  todas las dem ás, 
apoyándos -2 en  puntos de fonética vasca, la tina , celta e íb e ra  que 
d o m in a  p o r  igual. Así en  “vascos” ve una acom odación a  la foné
tica  ce lta  que razona detalladam ente . E n  ausci en c u en tra  u n a  form a 
p ro p iam en te  latina. A dm ite asim ism o la p o s ib ilid a d  de que V izcaya 
h ay a  de e n tra r  den tro  del m ism o g rupo  de p a lab ras  y aduce Am aya, 
de conocido  abolengo vasco, como ejem plo del m ism o sufijo . P o r 
m i p a r te  creo  en c o n tra r  e l sufijo  con m ayor c la r id ad  en  Hen-daya. 
P artie n d o  de eusk, de donde  ha sa lid o  vasc— , no  es d if íc il  llegar 
a v izc— . P od ríam os, p o r  ejem plo, su p o n e r que en  la e in ic ia l tene
m os un  resto  d e l a rtíc u lo  p r im itiv o  e / i  de que nos hab la S ohuchard t. 
Gavel y Caro Baroja refuerzan  es tá  h ipó tesis  reco rdando  que en  un 
tiem po  se llam ó v izca ínos a  todos los vascos. P o r  lo dem ás, tiene 
poca im p o rtan c ia  f ija r  si es z o  s la consonan te  p rim itiva .

D esde luego, su sc ribo  p lenam ente la  h ip ó te s is  de D elgado de 
una ra íz  p rim itiv a  eusk. Al m enos en cuanto  a las vocales. A tenién
dose a la fonética vasca no se puede re tro c e d e r  a una form a m ás 
an tigua  aus, com o q u ie re  C aro Baroja. Los ejem plos de cam bio  de 
cu  en eu que nos d a  Lafón en  un  estudio; suyo, no son ap licab les 
a n u es tro  caso. A este resp ec to  e l -ejemplo de auska, genu inam ente 
vasco sin  duda alguna, que aduce Delgado, es decisivo. A dem ás, en



ningún d ia lecto  n i v aried ad  del vascuence actual h a y  ras tro  de esa 
a  p r im itiv a : euskera, eu sk ara , eskuara, etc, L as m ism as form as 
uskera , u skara , ü skara , en  que la e no  «x iste, la  suponen, com o 
I>e aqui parece  d esp renderse , co rro b o ran d o  la tesis  de Delgado, que
lo dem ostró Lafon al e s tu d ia r el tim bre  de la u  e n  la  su le tina Uskarat 
en  vascuence no h a  ex is tid o  nunca o tra  form a quie la  poseedora 
del d ip tongo eu.

En cuanto  a la  form a barscunes que aparece  en  algunas m onedas 
ibéricas , Delgado la adm ite  com o m ás an tigua. Con este  m otivo , 
hace un m inucioso  estudio de la  fonética  ib e ra , en  e l que no  le 
podem os seguir.

En cuan to  a  la  evolución fonética yo en c u en tro  un  ejem plo p a ra 
lelo en  beste, p a ra  qu ien  Gavel p ro p o n e  una fo rm a  p rim itiv a  berzte .

T am bién T o v ar había ad m itid o  la p r im itiv id a d  de barscunes, y 
es esto  p rec isam en te  lo que m ás fuerza d a  a su tesis.

T ovar, p a rtien d o  de la fo rm a vasco, h ab ía  lI?gado a la  conclusión  
de que en ko tenem os un su fijo  y  que p o r  lo  ta n to  la gu tu ral no 
pertenece a la  raíz . O lra cosa cree- D3lgado, b ien  que p artien d o  de 
euskera . Q ueda en este caso la  duda de sab er qué rep resen ta  la o 
de vasco, só lo  salvada en el caso de su p o n er u n  sufijo sko, que 
Etelgado es ta ría  dispuesto' a ac e p ta r  e n  lugar de ko.

R esta p o r ú ltim o  la ex p licac ió n  de Ja d u alid ad  vasco y vascón  
o gascón, p a ra  la  cual T o v ar h ab ía  dado  u n a  exp licac ión  m uy 
lógica. Delgado nos da o tra  no m enos acep tab le  considerando  que 
en vascones ex is te  el sufijo ones.

Sea o no la gu tu ral un  sufijo , nada arguye es to  co n tra  el con jun to  
de la tesis de Delgado. Si no  lo es, la  re lación  con ausetan i, que 
él no adm ite , q u ed a  descartada. Si lo es, se  a le ja  la  p ro b ab ilid ad  de 
v e r  en  abasci una de las p a lab ras  de este  grupo.

D en tro  de la  serie  de té rm inos que Juan  A lvarez D elgado estud ia , 
encon tram os tan  sólo la fa lta  de una* A quitan ía, cuya re lación  con 
ausci no se puede p e rd e r  de vísta.

Al acab a r su articu lo  vem os que ha conseguido  tra b a r  y  d a r  
u n id ad  a  las p rin c ip a les  form as del grupo, despejando  las nebulo
sidades que sobre su re lación  &s ce rn ían . Sin em bargo , sólo T o v ar 
nos da una etim ología acep tab le .
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P royecto  para la e laborac ión  del fiche ro  
de Topon im ia  y A n tro p o n im ia  

vasca m edieval
por

Julio Caro Baroja

1

1) A fin  de llevar -a cabo nuestro  trab a jo  colectivo  con el m ayor 
o rden  y eficacia, conviene que, en  e l p róx im o  cu rso  1949-1950, nos 
ciñam os a la recog ida de la T opon im ia y  A n tropon im ia vasca  m e
dieval ex isten te  en  docum entos an terio res  al siglo XIII, dejando  
p a ra  m ás ta rd e  e l  es tud io  de la docum entación  ab u n d an tís im a  que 
co rresponde a  los siglos X III, XIV y XV.

2) P a ra  com enzar la  lab o r de expurgo conv iene c o n ta r  con v a
rias  obras que, de m odo m ás o m enos seguro, enum eran  casi todos 
los textos d ip lom áticos y de o tra  índole, re feren tes a  vastas p o r
ciones del p a ís  y  co rrespond ien tes  a  los sig los V-XII. Son com o 
orien tado res p articu la rm en te  recom endables, desde es te  p u n to  de 
v ista , los tom os I, II  y III  de las “N otic ias h is tó ric as  d e  las tres 
p rov inc ias  V ascongadas...” , de J. A. L lóren te (M adrid, 1806-1808) 
y  los tom os I, II  de la  “ H isto ria  c r ít ic a  de V izcaya y  d e  sus fueros” , 
d e  ir. de B alparda (M adrid-Bilbao, 1924-1933).

3) U na vez h ech o  e l recuen to  y o rdenación  crono lóg ica y  geo
gráfica  de los tex tos, tan to  de e sc ritu ra s  com o de cron icones, etc., que 
deben ap rovecharse , conviene h ac er la búsqueda d irec tam en te  en  
las colecciones d ip lom áticas pub licadas e n  época con tem poránea, 
de acuerdo con este  o rden  :

a) “C artu lario  de San Millán de la Cogolla” , ed . L uciano  Se
rran o  (M adrid, 1930).

b )  “ Chiartes de l’église d e  V alpuesta du IX« au XI« s ièc le” , 
ed. B arrau  D ihigo en “Revue His(paniquje” V II (1900) ¡pp. 273-390.

c)  “Le m isel de R ayonne de 1543...” (Pau-París-T oulouse. 1901).
d )  “ Colección d ip lom ática de San Ju an  de la P e ñ a ” , ed. Maga- 

llón  (anejo a la  “R evista de arch ivos, b ib lio tecas y m useos” .
4) P osterio rm en te , s i h ay  tiem po, se com enzará e l an á lis is  de 

los ca rtu lario s navarros , a la luz d e  lo pub licado  p o r  Sandoval, Mo- 
re t, etc.



5) E n lo  que se re fie re  a la “A n tro p o n im ia” h ay  que rev isa r  la  
lis ta  d e  p relados, p resb íte ro s , etc., d e  las d iócesis de C alahorra, 
P am plona , etCi, que ap a rezcan  en  los concilios e  in sc rip c io n es con
m em orativas en  general.

6) E n  Jas esc ritu ras  se p o n d rán  de re liev e : los topónim os de 
todas clases y los an tropónim os.

7) Las fichas s.e h a rá n  dup licadas y, a se r  posible, trip licadas. 
D e es ta  m anera  ca b rá  c lasificarlas con arreglo  a tres  c r ite r io s :

1) A tendiendo al o rd en  alfabético  m ás sencillo .
2) A tendiendo a  la desinenc ia  de los nom bres.
S) A tendiendo  a  un  o rd en  geográfico.
8) Conviene a d o p ta r  el tam año de los ficheros in te rnacionales. 

E l nom bre  en  cuestión  irá  acom pañado de todas estas in d icac io n es:
1) T ítu lo  del docum ento  en que surge.
2) F ech a  de la exped ic ión .
3) O bra y pág ina donde se halla  tran sc rito .
i )  C ircunstancia  del te rr ito r io , o de la perso n a  poseedora  del 

nom bre.
9) La repe tic ión  de un m ism o nom bre no  h a  de hacernos aho

r r a r  e l núm ero  de fich as y  re ferenc ias , sino  que, al final, c lasifi
carem os todos los iguales crono lóg ica y  geográficam ente.

10) C onvendría , a la  p a r , h a c e r  u n  fichero , p o r  tem as, consi
d e ra n d o  las escritu ras desde los pun tos d e  v ista  sigu ien tes:

1) J u r íd ic o : V entas, donaciones, testam entos, cam bios, etc.
2) S ocia l: Clases sociales, in stituc iones, etc.
3) A d m in is tra tiv o : D ivisiones civ iles y eclesiásticas.
á) E conóm ico : N atu ra leza de los bienes m uebles e inm uebles 

a  que se re f ie ren  las esc ritu ra s .
5) M ateria l: Cultivos, aperos, an im ales de lab ranza , etc.
De esta suerte , pod ríam os a c la ra r  considerab lem en te  Ja h is to ria  

social y  económ ica de l país.
11) Las fichas que resu lta ran  de este  expurgo p o d rían  clasifi

carse  p o r  m aterias, en  form a d e  d icc io n ario , hac iéndose referenc ias 
sim ples d e  unas a  o tras , p a ra  no re p e tir la s  dem asiado.

12) L a  lab o r de rev isión  de los textos que, una vez hecho  el 
cotejo  en tre  las d iversas tran sc rip c io n e s  que se m anejen  {por ejem
p lo  de L ló ren te , B a lparda , S errano , re f ir ién d o n o s al caso del “Car
tu la rio  de San M illán”) , resulten  dudosos, puede efectuarse  al final 
p o r  paleógrafos y lingü istas un idos a n te  los orig inales o an te re 
p ro d u cc io n es fo tográficas o m icrofo tográficas.

A ntes de llegar a es ta  ta rea  p u ed en  efectuarse  o tras  de ca rác te r 
ya in te rp re ta tiv o .



II

13) R eunido  un núm ero  reg u la r de fichas, p a r te  de los que 
com ponen e l S em inario  em pezará a ab o rd a r  los prob lem as teó ricos 
que p lan tea  e l estudio de la T opon im ia vasca  m edieval, u n id o  al 
de la A n tropon im ia y T opon im ia generales.

14) P a ra  ello, conviene fam ilia rizarse  con algunas obras de ca
rá c te r  am plio , com o las que siguen :

a) W. Schulze, “Z ur G eschichte lateinisciher E igennam en” (Ber
lin , 1904, o, m ejor, la segunda ed ic ión ), p a ra  las reglas de com po
sición de los nom bres personales latinos.

b) A. G renier, “M anuel d’A rchéologie gallo-rom aine”, en  pub li
cación (A. P ica rd , P a r ís ) , p a ra  relaciones de la T opon im ia con la 
A rqueología.

c)  Los lib ros conocidos de Lognon y D auzat, sobre T opon im ia 
francesa.

d )  A lgunas tesis y m onografías ita lianas de G iandom enico S erra , 
N. Lam boglía y otros, q u e  pueden  ped irse  p o r  m ediación  del “ Is ti
tu to  di S tudi L ig u ri” (Museo Bicknell, B ord ighera).

15) U na vez reun idos los m ateriales, co n v ien e  an a lizar la  T opo
n im ia  y A ntroponim ia, fijándose en  los elem entos m ás generalizados 
en los te rr ito r io s  rom ánicos. P o r ejem plo :

I) N om bres de poblado , en que aparezca la p a lab ra  v i l l a +, 
u n  elem ento d ifíc il de c a rac te r iza r  a  p rim e ra  v is ta , o 
u n  antropònim o.

II) Id ., id ., en  que aparezca un e lem en to  oscuro , o un  an tro 
pònim o + la p a lab ra  villa.

III) Id ., id ., con  la  desinencia) — ANA.
IV) Id ., id ., con  la desinenc ia  — ANO, (— ANU).
V) Id., id., con las desinencias — lA, — 10 (—IU[M]) prece

dida de otros grupos fonéticos característicos como 
a) —ANIA, —ANIU; —ENIA, —ENIU; —INIA, —INIU 
_O N IA , —ONIU; —UNIA, —UNIU. b) —ALIA, —ALIU 
—ELIA, —ELIU; —ILIA, —ILIU ; —OLIA, —OLIU 
—ULIA, —ULIU; c)  —ATIA, —ATIU; ^ T I A ,  - ^ T I U  
—ITIA, —ITIU; —OTIA, —OTIU; —UTIA, —UTIU 
d )  —ACIA, —ACIU; —ECIA, —ECIU; —l a A ,  —ICIU 
— OCIA, — OCIU; — UCIU, etc. (con m, b y otras conso
nantes).

VI) N om bres de poblado  con las d esinenc ias , — ONE (M), 
— ON; — IN (—IN U S), —INA.



VII) N^jmbres de poblado  co n  la des inencia , — OS (tipo  acusa
tivo p lu ra l).

VIII) N om bres de poblado  con  las desinencias, — ICUS (— ICO, 
__IGO) __^ICA y  o tra s  em paren tadas con ella, con  dis
tin tas  consonantes p reced ién d o la  (— NICUS).

IX) N om bres de pob lado  con  las desinencias, — ACO 
(— ACU (M) —ACA.

X) N om bres de poblado  con las desinencias, —lECO — lECA.
XI) N om bres de poblado  con las desinencias, — IZ, — EZ 

(— IS, — ES).
XII) N om bres de poblado  con  la  desinencia, — OZ.

XIII) N om bres de poblado  con  la des inencia , — AIN.

16) C onvendría  h a c e r  o tras tan tas ca rtas  de d is trib u c ió n  de ta 
les nom bres en p lanos a esca la 1 : 200.000, sobre pape l tran sp a ren te , 
con objeto de poderlo s su p e rp o n e r y e s tu d ia r  com binados.

17) U na vez clasificadas las des inenc ias  conviene a n a liz a r  el 
p r im e r elem ento de los topónim os en re lación  siem pre con e l m a
te r ia l an tro p o n ím ico , señalando  tam bién  las desinencias que en  uno  
y o tro  se en cu en tran  con ca rac teres  análogos.

18) E l aná lis is  debe efectuarse  ten iendo , no  sólo en  cu en ta  los 
tex tos m edievales sino  tam bién  los epigráficos rom anos reu n id o s:

í )  E n  e l C. I. L. I I  y C. I. L. X III, I, 1.
E n  “In sc rip tio n s  an tiques des P y rén ées” , de J. Sacaze (Tou

louse, 1892).
3) E n las colecciones m ás m odernas de in sc rip c io n es alavesas 

de F. de B a ra ib a r y navarras  de Vázquez ds P arg a  y  T aracena.
Los es tud ios de A. L uchaire .

19) E n este cau d a l se c lasificará  lo que es rom ano  clásico, lo 
que es ind ígena de d is tin to s  tipos y lo que p arece  ind ígena sujeto  
a la p ro n u n c iac ió n  y  reglas de declinación  latinas.

20) L as form as de los topón im os m edievales se com p ara rán , p o r  
últim o, con las form as actuales de los m ism os nom bres y  con  los 
sufijos estud iados p o r los vascólogos (Eleizalde, J. G arate, e tc .) ,  y 
considerados, en general, com o locativos, p a ra  se ñ a la r: 1) los cam 
bios fonéticos acaecidos q u e  puedan  red u c irse  a regla, 2) las con
co rd an cia s  en  el fonetism o en  lenguas y d ialectos rom ánicos p ró x i
m os desde el p u n to  de v ista  geográfico, y tam bién  las d ivergencias,
3) las analog ías en  la  tran sc r ip c ió n  de los escribas de d is tin ta s  
zonas.



III

21) Un es tu d io  autónom o m erecen los topón im os que pueden  
trad u c irse  a  la  luz del vasco ac tua l, de c a rá c te r  c la ram en te  d esc rip 
tivo o de o tra  índole.

22) E n tre  ellos m erecen lugar destacado  los com puestos con  los 
elem entos que siguen :

I) “E ch ea” casa; “— tegui” , “egu i” •- m ansión , rec in to ; 
“— u r i” , “— ir i” =  pueblo.

II) “— E ta” =  lugar; “— aga” =  lugar y  abundancia l.
III) “— B e rrí” =  nuevo; “— zar” =  viejo.
IV) “— B asa” =  bosque y  nom bres de vegetales (fitóniraos) en

general.
V) N om bres de explotaciones agrícolas (“ la n d a”, etc .), en  ge. 

neral.
VI) N om bres de explo taciones pastoriles.

VII) N om bres de explo taciones in d u stria le s  (“ola” =  fáb rica , 
fe rre ria , “bo lin” =  m olino, etc.).

VIII) N om bres alusivos a an im ales determ inados.
IX) N om bres alusivos a se res m íticos y a pro fesionales de c ie r

tos oficios.
X) N om bres, en  general, considerados com o m uy ab undan tes  

p o r  los an tiguos topon im istas y con v arian tes  de in te 
rés, desde el p u n to  d e  v ista  dialectológíco.

23) Un ap a rtad o  se h a rá  tam b ién  con los nom bres de c a rá c te r  
religioso c r is tia n o  y con los de d iv isiones ec lesiásticas y ad m in is
tra tivas que co m prendan  vario s p o b lados: 1) valles, 2) alfoces,
3) cendeas, 4) condados, 5) arc íp restazgos, 6 d iaconatos y a rc h id ia -  
conatos, 7) obispados.

23) Conviene siem pre h a c e r  u n a  d istinción  (i>or razones sem án
ticas) al e s tu d ia r  los casos dudosos en trev ia  T opon im ia a lusiva a po
blados y la  a lusiva a térm inos.

24) Los m a teria les  ¡reunidos se som eterán  pe)riódilcamente al 
análisis del con jun to  de los com ponentes del S em inario , con  cuyos 
p areceres personales, o d isc repan tes  s« red a c ta rá n  notas, co n tan d o  
siem pre coi^ la vo lun tad  ex p resa  del d isc repan te .

25) Estos m ateria les se p u b lica rán  a l fina l com o traba jo  del Se
m inario  y  p o d rá  ser usado p o r  los com ponentes de él p a ra  in ic ia r  
exp lo raciones personales.

26) La la b o r a rea liza r se re p a r ti rá  confo rm e los com ponentes 
del S em inario  lo crean  oportuno . C onviene que la  d irecc ió n  d e  los 
d is tin to s  aspectos que ofrece la  tengan  d is tin ta s  personas p o r  o rden  
sucesivo : 1) h is to ria d o r  y  paleógrafo , 2) filólogo clásico y  rom a
n ista , 3) vascólogo díalectólogo.
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M ISCELANEA

E L  SEM IN ARIO  D E  LENG UAS  
PRERRO M AN IC AS

Como habíam os anunciado en el núm ero  a n te r io r  de l BO LE TIN , 
en el m es de sep tiem bre se abrió el Sem inario  de Lenguas prerro-  
m ánicas creado p o r  la "R eal Sociedad  Vascongada de los Am igos 
del País”. No ha  podido  tener, en  sus princ ip io s , la ex ten sió n  que  
hubiéram os querido porque, a ú ltim a  hora, d ificu lta d es insupera
bles im p id iero n  el concurso de l Profesor de Filología com parada  
de ia U niversidad  d e  Erlangen, Dr. Charles Bouda, y  del vascólogo  
don Alassandro Bausani, lec tor de persa de la U niversidad  d e  Rom a. 
Pero a pesar d e  fa lta  tan sensib le , el Sem inario  d ió  p rin c ip io  a sus 
tareas bajo los m ejores auspicios, lo que nos hace esperar ana labor  
seria y  continuada. Las tres prim eras lecciones estuvieron  a cargo 
d el p ro fe so r de latín , de la  Universid-ad Central, don  José Vallejo, 
en  los días 15 al 11 y , las otras seis, del 19 al 2'h, del D irector del 
M useo d e l Pueblo Español, don Julio  Caro Baroja; cerró el ciclo, 
el catedrático  de la  Facultad d e  F ilosofía , de M adrid, don  Juan  
Z<tragüeta. Se d ieron  en ellas, m étodos de trabajo y  a justándose a  
los m ism os, el grupo de alum nos que asistió  a las lecciones, redu
cido, pero capacitado y  anim oso, ha in iciado sus trabajos de in 
vierno . P or lo p ron to  van a traducir, anotándolo y  poniéndolo  al 
día, "L ’orig in i della  IJngua  Basca" de T ro m b e tti, cuya  consulta, 
im presc ind ib le  para el estudio  de l vascuence, se  hace casi im posib le  
por la rareza de l libro en E spaña  y  otros trabajos de S chuchard t, 
dispersos en d is tin ta s  publicaciones d e  m u y  d if íc i l  busca.

S im u ltáneam en te  van a re d u c ir  a papeletas, para ordenarlas des~ 
pués, y  situarlas en  mapas, sobre los lugares que preceda , los to
pónim os y  an tropón im os con ten idos en  los viejos cartularios, em pe
zando, claro está, por el d e  San  M illán. D espués... después harán  
tam bién m uchas cosas, pero de esto ya  hablarem os luego. P or lo 
pronto , bástenos registrar el hecho  de la apertura  del Sem inario  
y  de que susi alum nos, anim ados de l m ejo r esp ír itu , han com enzado  
cr trabajar en una obra larga y  duradera, en qus ponem os desde  
ahora la m ayor confianza.

M. C.-G.



UN "C A BA LLE R ITO " DE LEQUEITIO

Al m ed iod ía  del 22 de m ayo de 
1747, nace en  L equeitio  don Ig
nac io  de L operena , A rtaza, Sa- 
rauza y Urezaga. P rocede, p o r  su 
p ad re , de la Casa so la r de Lope
ren a  en  A zpeítía. Y com o buenos 
paisanos del P a tró n  de Guipúz-

t v T  t: t ■ o r a r  crXyfiVTA bautizan al n iñ o  con el nom-
E N  t i -  JvilA l-.  ̂uliA llW A -" Ignacio, “ya p o r la devo

ción  de su Casa, ya p o r  confor
m arse  con la costum bre casi uní* 
versal de G uipúzcoa, especialm en
te  de A zpeitia” .

A penas trasv asa  la niñez, trans
cu rren  las m añanas de sus d ías 
in fan tile s  e n tre  “ay u d a r Misas, 
a s is tir  al Aula, re z a r  a  la V irgen 

A SU TTTT^AR^ Y PATRONA y m uchos S an tos” y  p o r  la ta rd es
“ después del Aula, en  rez a r p a r te  
del R osario , sobre  la  que hab ía  

_  ^  , • T.« rezado en la Clase, en te n er ora-
ción , encom endarse  a la SantlsU 
m a T rin id ad , le e r lib ros esp iri
tuales y a s is t ir  a los O ficios Di

v inos, siem pre que p o d ía”. Y no tran q u ila  su conc ienc ia  con el 
deb e r relig ioso  tan  am pliam ente cum plido  a  la luz solar, “se levan
ta b a  a m ed ia  noohe p a ra  en treg arse  m ás a D ios en  la o rac ión  y 
coloquios” .

E stud ia , Ignacio , en  la E scuela que la C om pañía de Jesús re
gen ta en L equeitio . No p isa  m ás cam ino  que el que conduce a  los 
Jesu ítas  y a la  Iglesia P arro q u ia l. Y m ien tras  sus condiscípulos 
b rin ca n  p o r  las calles y se zam bullen  en tre  las lanchas del puerto , 
el pequeño L operena , con u n ció n  m ística, ap re n d e  de m em oria 
Salm os e H im nos religiosos, “ especialm ente el T an tum  ergo”.

P ie rd e  a su p ad re  a los once a ñ o s ; su m a d re  h ab ía  m uerto  en  
su  p rim e ra  n iñez, y pasaron  a v iv ir  con él y oon u n a  herm ana m ás 
n iñ a , su tía  doña E lena de U rezaga y su p rim o-herm ana doña T ho- 
m asa. B eatíficam ente tra n sc u rre  el tiem po, y  p reocupados los tu to 
res de la  educación , d ec iden  llevarlo  a l Real S em inarlo  de N obles 
de la C om pañía de Jesús de C alatayud  p a ra  que “ap re h en d ie ra  a
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se r  Caballero, arra ig án d o se  m ás en el O hristian lsrao” . P rev ias las 
p ruebas de nobleza, Ingresa en  e l R. Sem inario  ei 7 de d ic iem bre  
de 1761.

E stud ia , con calor, “R heto rlca , M athem aticas, G eographla, P o es ía  
y  O ra to ria” ; p e ro  >quieren, tam bién , sus tu tores que se ap lique en  
los “bayles, espada  y m úsica” . Le cuesta el h acerlo , p o rque  “su  
an te r io r  in c lin ac ió n  hav ia  sido del todo opuesta á  estas d iversiones, 
y  su educac ión  c o n tra ria  del todo  á estos exercic io s” . O bedece con 
e l alm a sa tu ra d a  de obediencia.

El áspero  ap ren d iza je  d e  los “bay les, espada y  m úsica” , du ró  
poco : a los ocho  meses de in g resa r  se s ien te  en ferm o. D iagnostican  
'los m édicos su m ales ta r de “h ip o c o n d ría” y sugieren  e l env iarle  a 
L equeitio  a re s p ira r  los “ ayres na ta les” . No pudo  se r :  agrava rá p i
dam ente y es ya im posible el p royec tado  vi«je. Le ad m in istran  el 
S an to  V iático y deja es te  m undo  el 25 de agosto de 1762 rezando  
aquellos h im nos que de n iño  e s tu d ió  con tan to  em peño. “M añana 
á esta hora h a vré  v isto  á D ios... si D ios quiere”, h ab ia  v a tic in ad o  
a las seis de la ta rd e  deil díia a n te r io r , con la  fe de un  c r is tia n o  
y la co rrección  de un  caballero.

AI en te rra rlo  guardaron  d en tro  del ataúd  un  pergam ino  con e l 
nom bre y  la fecha de la defunción . Más ade lan te  so lic itaron  sus 
p a rien tes  e l tra s lad o  del cad áv er a L equeitio . No sé  si lo  h ic ie ro n .

Fué tan  in te n sa  esp iritualm en te  la  v id a  del joven  L operena, que 
el P. A gustín A bad, S. J., R ecto r del S em inario , le  ded icó  un peque
ño  lib ro  p a ra  que s irv ie ra  de ejem plo  a los C aballeritos-estud ian tes. 
El 7 de d ic iem bre  de 1762, jen  el an iversario  exacto  del ingreso de  
L operena en e l S em inario!, f irm aba el P. P ed ro  N avarro , P re p ó sito  
P rov inc ia l de la Com pañía de Jesús en la p ro v in c ia  de Aragón, la  
'licencia p ara  la im presión .

Es un  lib ro  ra ro , No lo c itan  P alau , A llendesalazar, S o ra rra in  y  
A reitio. La ú n ica  referenc ia  q u e  conozco es de don Carm elo E che- 
garay  en el tom o de V izcaya de la “G eografía del P a ís Vasco-Nava
rro ” , en donde a l re se ñ a r los h ijos ilu s tres de L equeitio  (pág. 892), 
e sc rib e : “Ignacio  de L operena , que falleció a los 16 años el 25 d e  
agosto de 1762 en el S em inario  de N obles de C alatayud  y  cuya v id a  
fué e sc rita  p o r  el P. A gustín (sic) de la C om pañía de Je sú s” .

El ejem plar que poseo es tá  encuadernado  en  pergam ino . M ide 
150X100 m /m ., tiene XXIV+77 páginas, y rep roduzco  la p o rtad a .

J. de Y .



NUMERO-HOMENAJE  
A DON JULIO D E URQUIJO

La recepción  de trabajos de colaboración para la obra hom enaje  
a d o n  Ju lio  de U rquijo ha  quedado cerrada, pues con  los recibidos  
hasta  ahora cubrim os los tres tom os de qu in ien tas páginas que nos 
habíam os propuesto  pub licar. No obstan te, los que se reciban  en  
adelan te se publicarán en  el Boletín , haciendo  constar que sus 
autores los rem itieron  con destino  al kcm ena je  y  que no  han  pod ido  
te n e r  cabida  en  él, po r haber llegado tarde.

E n  cam bio, el plazo para las adhesiones sigue ab ierto  y  lo estará  
hasta el m om ento  en  que hagan de tirarse los ú ltim os pliegos del 
te rcer  tom o, que son  los que con tendrán  la  relación d e  adheridos. 
L os que no se hayan  adherido  aún y  deseen hacerlo, deben  solici^  
tarlo, en las cond iciones ya  señaladas, de la R edacción  del Boletín, 
en  el plazo m ás breve posib le, pues la com posición  de l tercer tom o  
está ya  m u y  adelantada.

El segundo está to ta lm en te  term inado  y  den tro  de unos dias se 
procederá  a su reparto.

M. C .-G .

UNA CARTA D EL  “MO/fO VIZCAINO ”

C ualquier ca rta  de un  personaje ilu s tre  es cosa de in te rés, aunque 
en  e lla  se tra te  de tem as sin  trascen d en c ia ; p o r ello, publicam os 
é s ta  de don José M. de M urga, en la  que e l in ex tingu ib le  buen  
Ijum or de este o rig in a l m arqu inés co rre  p o r  e n tre  sus líneas. La 
m isiva  va d irig id a  al IX Conde de H erv ías, resid en te  p o r aquellos 
d ía s  en L equeitio , y  p o r  ella com unica M urga, en tre  o tras  cosas, 
que estando  ya im presos sus “R ecuerdos M arroquíes” , h a  enviado 
un e jem p lar ded icado  a M achalen, h ija  d?l C cnde y en trañab le  
a.miga suya. La ca rta  d ice así:

“M arquina, N oviem bre 3-1869.
” Q uerido N ica n o r: o yo lo escrib í m al o tú  le iste  ídem  la pala

b ra  MACANA, que yo e sc rib í o pensé e sc rib ir . MACANA, por si no 
lo sabes o se te  h an  pasado las especies, es u n a  solem ne po rra  
(m uy h is to riad a) con la  que los h ab itan tes  de las Islas d-3 la S enda



o de los Estrechos, de ídem  y  algunos o tro s  de p o r  allá acostum bran, 
ab lan d a r la  m ollera a  sus co n tra rio s . Ya sabes lo que e s ;  aho ra , si 
no está en  tu  casa n i h a  estado nunca esa seño ra , sabe que su re
cuerdo  será  uno  de tan tos que h ay  en m i ca le tre , que m uchas veces 
no an d a  tan  co rrien te  com o yo  quisiera.

” Mi señora h erm an a  D oña M aría, que “se an d a” p o r  V ito ria , h a  
llevado con d ed ica to ria  a M achalen e l soberb io  p a rto  de m i ingenio , 
en  el que (en el parto , no en el ingenio) h e  consignado algunas cosas 
m uy buenas de allende E strecho , y que espero  te  h a rá n  re ír  
alguna vez. Nó pocos rae te n d rá n  p o r  em bustero , y  no pocas y  pocos 
p o r  herege. De unos y  o tro s  m e rio  a m is anchu ras. De lo  que Ho 
m e río  e s  de lo m uchísim o que m e h a  costado y  de lo m alísim a que 
es la edición . La h an  im preso  en b ilba íno , y  se h an  com ido pun tos, 
com as, etc., y  luego los h an  desem buchado donde m ejo r les h a  p a
rec ido . Así y todo, espero  que el claro  ta len to  de m is lectores p o d rá  
m uy b ien  re m e d ia r  estos defectos.

” A o tra  cosa. E stoy  com poniendo  unas pap e le ra s  de in  illo  tem*- 
p o re , y  q u is ie ra  m e dijeses el m edio  de que m e v a ld ré  p a ra  d o ra r  
con p u rp u rin a  algunos la tones que, después de lim pios, m e h an  
sa lid o  cada uno con su co lo r d iferen te . D am e la rece ta  com pleta 
y, al hacerlo , h a rá s  una obra de ca rid ad , pues sep ara rás  a m i h e r
m ano M anuel del cam ino  de la p srd ic ió n , lib rán d o le  de la ociosidad , 
que es m adre  de todos los vicios.

” E l y ella (doña Joaqu ina) te envían  sus recuerdos, a los que 
so une el de tu  affmo.

” José María.’*

S ería de d esea r que todas aquellas ca rtas  d ignas d? pub licac ió n  
que tuv ieran  en su p o d er los lectores d-T es te  Boletín , nos fuesen 
enviadas p a ra  in c lu irlas  en nuestras páginas. Los docum entos serían  
escrupulosa y ráp idam en te  devueltos; y g racias a e^te rasgo de ge
nerosidad  de sus p ro p ie ta rio s , es ta rían  al a lcance de todos m il 
h is to ria s  in tim as que es pena perm anezcan  desconocidas.

G. M. de Z .

LA S FECMAS E N  LA H IST O R IA

Todos los del o fic io  saben que el to rcedor de les investig 'idorei  
suele ser la de term inación  precisa  de las fechas y  h  radicación



coTTecla de las designaciones iopon im icas. E l que qu iere proyec tar  
lu z  sobre u n  suceso determ inado  y  quiere fija r  en  p r im e r  térm ino  
s u  cronología exacta, se encuentra  en  gran núm ero de casos des
orien tado  ante la p ro fu s ió n  anárquica d e  fechas d ispares que se 
a tr ib u y e n  a la  fija c ió n  d e l m ism o en e l tiem po.

A sí ahora se ha encontrado perp lejo  José de A ralar, al p re tender  
d a r , en libro rec ien tem en te  editado en  Buenos A ires, la  fecha  rigu
rosam ente  exacta de la Batalla de M unguía. C onvienen  todos los 
au tores, m enos nuestro  Garibay, en  el año: 147Í. E l m es para unos 
es  abril, para otros m ayo  y  para algunos agosto. F ina lm en te , Sala- 
za r  y  Castro p> E steban  de Garibay convienen  en d ía , m es y  hebdó
m a d a ;  pero d iscrepan  en  el año. Aralar, ecléctico ccm o Solazar y  
obsequ ioso  adem ás con  el argum ento de m agisterio , acep ta  la data 
d e  "sábado, 27 d e  a b ril d e  H 71".

E l argum ento de m agisterio , s in  embargo, debe considerarse en  
buena  lógica com o uno de los m ás endebles. Y Aralar, que ya  se ve 
^ u e  acertó en lo p rin c ip a l, hubiese hecho  bien en  analizar, a base 
d e  u n  sencillo  cóm pu to , la  fecha en  cuestión. H ubiese entonces eli
m in a d o  con categórica  determ inac ión  la fecha de "sábado, 27 de  
a b r il  de 1^70" dada  p o r  Garibay, p o r  la sencilla  razón  de que esa 
fe c h a  no cayó en  sábado en ese año 1^70.

F. A .

MAS SO B R E  E L  G ENERAL URBIZTONDO

Lo que sien to  m ucho— y  ya no tien e  rem edio— es q u e  no retengo, 
o  no retuve, el n o m b re  de qu ien  c iñó  la espada “ cu lpab le” , y que 
los actuales descend ien tes  de la seño ra  que m e lo d ijo , ta n  claro , 
tam poco  lo rec u e rd an , o no lo  h a n  sab ido  n u n ca ; p a ra  raí, j tantos 
años han  pasado  desde 1886 ap rox im adam en te!...

La panop lia  a que m e refiero  en m is cuartilla s h a  ten id o  la 
su e rte  de e n c o n tra r la  y con espadas— creo que h as ta  seis— en pose
s ió n  de u n  descend ien te— nieto— de doña M icaela O stolaza de T agle; 
p e ro  no dan— según m e dàce aquel seño r—en  n inguna  con la señal 
— un núm ero g rab ad o  o im preso— que yo recuerdo , y la  id en tifica - 
dría. A unque no lo encuen tran , m e in v itan , am ab ilísim am ente , a que 
v ay a  a  verlas. N o m e decido, d ad a  m i edad avanzadísim a, a  donde



están , pueblo b rs tan te  lejano y “ ex trav iado” , sobre  todo  porque, aun
que yo diese con la señal, com o la fam ilia no recu erd a  quién pudo 
se r e l p ro p ie ta r io  o “usuario” de esa arm a, es in ú ti l  el id en tifica rla , 
sim plem ente, p a ra  nues tra  investigación.

E n sus ú ltim os años, don G abriel Mz. de A ragón, + el 4 E n. 1934, 
m e re fir ió  que, al leer en un  lib ro  o novela h is tó ric a  de B aro ja la  
tra d ic ió n  de m uerte  v io len ta , en  el Palacio  Real, de su abuelo U r
b iz tondo , hizo al au torj e n  ca rta  m uy am istosa y  a ten ta , con alguna 
extensión , una p regun ta , en resum en, p a rec id a  a é s ta : ¿T iene usted  
algunos datos o m otivos seguros p a ra  a f irm a r su versión?

Y B aroja, que debe se r  u n  s im pático  d eb rou illa rd , contestó  algo 
a s í :  No. Sólo lo que dicen, lo que suponen , lo que h e  o ído ... en 
general...

E sto  se ha hecho  dem asiado largo, perdone.

F . de A.

PROC ERES VASCONGADOS

E n  pocas lineas relataré dos anécdotas que p o n en  de m an ifiesto  
el gran am or que los proceres vascongados sen tían  p o r  el vascuence. 
Se  re fieren  al Duque de M andas, al Conde de Torre-M úzquiz y  a 
don  F erm ín  Calbetón, que llegaron a alcanzar los puestos  m ás p re 
em inentes de la A dm in is trac ión  Pública,

L os dos p rim eros solían ir  juntos, con frecuencia , a M adrid. Y  se 
habían  com prom etido , so lem nem ente, a que m ien tras perm anecieran  
en la Coríe, siem pre que estuvieran solos los dos, se hablaran en  
vascuence. Y  m e consta  que cum plieron  su com prom iso  com o s i lo 
hub ieran  hecho an te no tario , o para un voto religioso.

De don  F erm ín  Calbetón, cu ltísim o po litico , tengo ésta, que se 
la he oído re ferir , personalm ente: "E n  un viaje que h ice a N ueva  
York, m e inv ita ron  tan insis ten tem en te  a a sis tir  a una sesión  de  
esp iritism o, que no m e pude negar. Apagadas las luces, y  las m anos  
sobre la clásica m esita  de tres patas, m e requ irieron  a que m e p u 
siera  en  com unicación con algún pariente  o am igo de u ltra tum ba. 
Me acordé, en tonces, de tu  tio  P achicu A guirresarobe, excelen te



5 v-ii '  . . . .
am igo  desde los tiem pos del In s titu to  de Son  Sebastian  y  m uerto  
después, en  la guerra carlista, y  exclam é:

— ¡K aixo P achicu! Esagutzen al nauh?
P or toda  contestación , m e d ijeron  los amigos aquellos:
— ¿Por qué no  le  habla usted  en  inglés? Ya verá cóm o le contesta. 
A l oírles no p u d e  m enos que rom per a reír.
— ¿Pachicu hablando en  inglés? ¿ Y  adem ás a m i?  Vám onos.’*

C. D E  A.
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JO H A N N E S H U B S C H M ID . PR AERO M ANICA. Studien zum  
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Verlag A. F rancke AG. B ern  1949.

Este es tud io  de J . H ubschm id , h ijo  del conocido  lingü ista  
J. U. Hubschmid» que form a el voi. 30 de la co lección  “R om anica 
H elvetica” , tra ta ,  com o in d ic a  e l au to r en el pró logo , de “algunos 
prob lem as escogidos que nos p lan tea  el léxico  de o rigen  p re rro m á- 
n ico” . E stas investigaciones que tienen  p o r  ob je to  p e n e tra r  en  el 
substra to  lingü ístico  del S. O. europeo u tilizando  los elem entos, i r re 
m ediablem ente escasos que sob renadan  e n  las lenguas neo la tinas, 
se m ueven, p o r  necesidad , en una atm ósfera m uy  en ra re c id a . D en tro  
de e s ta  escasez básica  es, s in  em bargo, m arav illo sa  la  riqueza del 
m ateria l, puesto  a  su alcance p o r  la d ia lecto log ía y  la  pub licac ió n  
de docum entos antiguos, que el au to r  puede ad u c ir . E sta  riqueza no 
puede m enos de p ro d u c ir  asom bro, m ezclado con algo de env id ia , 
a cuantos se ocupan  de lingü ís tica  vasca y, eu este sen tido , obras 
com o la que reseñam os constituyen  el m ejo r ac icate  p a ra  que, en  un  
cam po m uohisim o más reducido  espacialm ente y  p o r tan to  m ás 
accesible, realicem os e l traba jo  p rev io  ind isp en sab le  p ara  el p ro 
greso de nuestros estudios.

El au to r, que sigue con toda atención los estud ios vascos, se 
ocupa repe tidas veces de cuestiones que tocan a la vascologi?. Es 
m ás: a l señ a la r el ca rác te r p arc ia l, de detalles, de su traba jo  p re
sente, p rom ete o tro , de conjunto , que o frecerá sin  duda e l m ay o r 
in te ré s : “ ...estos problem as deben se r aclarados en un  traba jo  pos
te r io r  ded icado  a l subsljrato lingü ístico  h ispano-caucásico  y  a  o tro s 
substra to s  p reindoeuropeos en  las lenguas europeas, (p. X I)” .

E n tre  las referenc ias al vasc. de la  obra que nos ocupa, señala
mos una, p articu la rm en te  sugestiva. El au to r ap ro x im a vasc. jauregi, 
¡auretsi, jaurgo  a galo *}uri-¡* joüri;  de origen p re id e . p o r su fa lta  
de co rresp o n d en cia s  ex tracé lticas, que vive com o apelativo  en  los 
Alpes o cc iden ta les (frprov. dzo , etc . “s^elva”) y está  rep resen tad o  
abundan tem ente  en  la topon im ia (el lu ra  de C ésar, p. ej.). E l galo 
jur- sign ificaba “elevar (un m onum ento)” y en  galés m od. ío r  sign i
fica “D ios” (galés m edio “jefe sup rem o”). “El galo • ju r i-  designaba,



p u es , a ltu ras boscosas y, en los nom bres de ríos, un  se r d iv ino  (ele
v ad o ). (P. 106)”. Lo que da v a lo r  a  esta  ap rox im ación  es que e l 
galés ión  “señor, el S eño r” , s inón im o de ior, m uestra  la m ism a 
a lte rn an c ia  r:n  que las form as vascas c itadas con vasc. jaun  “seño r” . 
*‘E sta etim ología m u e stra  que un su b stra to  preide . em paren tado  con 
«1 vasc., h a  dejado tam bién  huellas en  el cé ltico ; esta  h ipó tesis  es 
p re fe rib le  a  una ap ro x im ació n  a nom bres de r ío  com o el lit. Jura, 
« tc é te ra , que, según algunos, se rían  de origen p reide , y em paren 
ta d o s  con vasc. u r  y  su fam ilia” . (P. 107).

S o rp rende  un poco  que, en tre  la  selecta b ib liog rafía  c itada , se 
reco m ien d e  p ara  el e s tu d io  de la evolución fonética de los p résta
m os rom ánicos en vasc. e l “M anual de dialecto logía españo la”, de 
V . G arcía de Diego (M adrid, 1946), que n i p o r  la se lección  del 
m a te r ia l n i p o r  el m étodo  puede m anejarse sin  precauciones.

L. M.

JO S E  M A R IA  IR IB A R R E N , H isto rias y C ostum bres (Colec
ción  de ensayos). Im p re n ta  de la  E x cm a. D ipu tac ión  de N av arra . 
P am p lo n a , 1949.

La In stituc ión  “P rín c ip e  de V iana” h a  ed itad o  con la p u lc ritu d  
tip o g rá fic a  que le es p ec u lia r  e s ta  colección de ensayos de u n  au to r 
q u e  h a  hecho fo rtu n a  lite ra r ia  b ien  saneada.

I^os asuntos son  d ispares, aunque b ien  pueden  q u ed a r en cu ad ra 
dos en dos a p a rtad o s  que no dejan  de ser a fin es; el fo lk lore y  la 
h is to ria , Y de todas suertes, la  u n id a d  co n stru c tiv a  la  da la  cons
ta n te  navarra, que es m édula de todos estos ensayos.

H ace tiem po que Irib a rre n  era  conocido  y ce leb rado  com o folk
lo ris ta . Sus cuentos y  anécdotas ex tra íd o s  de lo más h o ndo  del saber 
p o p u la r  y p resen tad o s  con un  h u m o r que no d esv irtú a  la exp resión  
p r ís tin a , hab ían  hecho  ta n  recom endab les sus lib ros, que el “agota- 
in ie n lo ” se p re se n tía  desde su  ap a ric ió n .

P ero  los lectores de “P rín c ip e  de V iana” le v en ían  conociendo  
tam b ién  com o h is to r ia d o r  de am plio  vuelo y, sobre  todo, como 
h is to r ia d o r  e rud ito . De ese m odo, si los lectores se constituyen  en 
“ ago tadores” de los lib ros de I r ib a r re n , éste se co n stitu y e  tam bién  
e n  “agotador” de las fuentes que u tiliza. No lo  p o d rá  desm en tir  
q u ie n  lea el c a p ítu lo  dedicado  a la batalla  de L arrem ia r , que ha 
ven ido  a a rru m b a r  e l contum az tóp ico  consisten te  en  des ignar a



ta l acción com o batalla de L arra in z a r , e r ro r  en  que h a  in c id id o  
tam bién  e l que f irm a  esta reseña.

H ay que esp e ra r  que I r ib a rre n  no abandone y a  la  investigación  
h is tó ric a , en la que tantos éx itos le esperan .

F. A .

ARANTZAZU. Euskal Poem a. A . Salbatore M itxeU na.— E dito 
rial Icharopena. iZarauz, 1949.

Hace tiem po que no hem os le ído  un  lib ro  eu squérico  con tan to  
agrado. Se tra ta  de la h is to ria  del M onasterio franc iscano  a través 
de los tiem pos; y  de los ¡hitos m arcados e n  las tie rra s  vascas ej 

form a de h is to ria s , leyendas, can ta re s  y poesías, en un herm oso 
vascuence: fácil y  rico ; p rec iso ; lim pio  s in  p ed a n te ría , con suelta 
sin tax is  y r im a  segura com o co rresponde a u n  poeta de cu e rp o  
en tero ; y  gestando de aquí y allí un  vasc. po lifo n é tico  y g rác il que 
se leerá  con m u ch a  fac ilidad  (que es el m ay o r elogio que se p u ed e  
h ac er del vasc. escrito).

Cuenta al p r in c ip io , dem asiado  ráp idam en te , los in ic ios y  la s  
leyendas de los tiem pos gen tílico s; las ingenuas m arav illas de la 
dam a de Am boto, los hechizos de M arigaísto. A lte rnan  las p roduc
ciones populares, fielm ente tran sc rita s , con las p ro p ia s  del au to r, 
sin  que sea fácil d ec id ir  dónde esté lo m ás log rado  de Poesía.

T en iendo  en  cuen ta  que, hoy  p o r hoy, el m ejo r m odelo p a r»  
nuestros poetas sigue siendo el “C ancionero  p o p u la r” , está d ich o 
lo m ejo r de la P oesía de M íchelena.

D espués cuen ta , siem pre en esta  feliz a lte rn an c ia  del pu ro  fo lk
lore con el es tro  del poeta , la ap a ric ió n  de la V irgen, las idas y 
ven idas de las gentes más o m enos crédu las, las pugnas de los sen
cillos o ñ a tia rras  p a ra  deshacer las in trig as  in te resad as  del ja a n  
j¡untia, respec to  al sitio  de la  erección  de la  e rm ita  y, p o r fin , la 
d iàspora  y consagración  de la fam a y m ilagros de A n d rà  Mari p o r  
las cu a tro  pun tas  de E u sk a lh erri y m ás allá, recog iendo  poéticos 
testim onios popu lares de la devoción, en  u n  tiem po  m ucho m ayor» 
de todas las t ie rra s  del vascuence hac ia  la V irgen  de Aránzazu.

Al fina l trae  ilustraciones m usicales p ara  se r can tados los poe
mas. Sabem os que los es tu d ian tes  de Loyola rep re se n ta ro n  esta ob ra  
en  form a te a tra l; pero  q u izá  p a ra  esto resu lte  u n  poco larga, p u es  
no h a  sido  ése el objetivo de] au to r.



Lleva la  obra  unas soberbias ilu s trac iones deb idas a  la  p lum a de 
X av ie r de Eulate, .franciscano tam b ién , de d ibujo  fino  y  seguro, y  
de  com posic ión  in sp ira d a . Algunas grecas son  de trazo  de a r tis ta  
consum ado.

Y p a ra  que todo no  resulte elogios en  e s ta  reseña, observam os 
en  algún dibujo  ac titu d es  forzadas, no siendo  lo m ás logrado la 
p o lic ro m ía  de la cub ierta .

Lo que m ás des taca  en la P oesía  de M ichelena es el tono  de 
h u m a n id ad , e l e sp ír itu  fran c iscan o  de apoyo y am or del hum ilde 
que tras lu ce  p o r to d a  la  ob ra, com o p o r  e jem p lo : al re la ta r  los abu
sos de ios señores feudales y e l tesón  del de abajo:

Jau n  ko n tia ren  asm o m altzu rra  
ka lera  Im ajiña  je tx i 
ta  an  oñatiko  b e re  jaurgoan  
k allilla txo  ba t au te ts i;

D esleren u rak  b ere  e rro ta ra  
n a i a rk  o ra in  e re  nasi...

A n im adunak  b a se rr ita r ra k  
za ld u n ak  ga itu k  gu ere 
ze ru tarak o  ja io ak  eta 
ez, egoteko ire  m ende.

E u sk a lh e rrik o  odol garbiko 
a itunen  sem een ez beste.

A urk i gaituk  ba i ik  nai ez ta-re 
gere b u ru a ren  jabe!

Y sigue luego con una poesía p o p u la r  v izca ína  en un  tono c ris
tia n o  v ie jo :

E rio tza ri gauza bategaz 
oí natxako  n i k o n te n tu : 
ab e ra tsa ri d iru a k  a tik  
ez  oí d io te  b a rk a tu .

A berats o rrek  d iru a k  d itu  
p o b ria k  hum ildad ia .

H um ildad iak  id ek iten  dau 
ze ru  altuan a tia .

D oscien tas pág inas y  p ico de P oesía  vasca, en fin , cuya lec tu ra  
s e rá  g ra ta  no sólo a  la  persona sencilla  y p iadosa, sino  tam bién  a l 
erud ito .

A. Y.



t
DE Y U R R E  A IZASCUM . IN V ESTIG A C IO N  SO BR E LA  

IM AGEN DE N U E ST R A  SEÑO RA DE IZASCUM , por Federico 
Guevara Ezquiaga.—'folosa, 1949.

El ejem plar devoto de Nu^'stra Señora de Izazkun  que decoró  
an tes con su p in ce l «1 san tu ario  de su b ienam ada V irgen, h a  ilu s
trad o  aho ra  con su plum a un  paseo h is tó rico  de su p re d lk c ta  im a
gen, desde les albores de la h is to ria  guipuzcoana h as ta  estos d ias 
de su coronación .

Si la h is to ria  de M onseñor M ayora denunc iaba a un au to r e x tra 
o rd in ariam en te  cauto , esta H isto ria  de don F ederico  G uevara nos le 
m uestra  com o arriesgado  funám bulo  a qu ien  no m area e! vértigo  de 
las altu ras. P a ra  él, como para  otros m ucho?, la leyenda es una 
p ro life rac ión , s iq u iera  sea m orbosa, de la h is to ria . De ahí su em peño 
en asirse  a esas ram as sin  savia de n u es tra  h is to ria  gu ipuzcoana 
que son e] C oncillo  de F u en te rrab ía , el O bispado de Pasajes y  l'a 
in sc rip c ió n  rom ana de P la tan io , el enem igo de L icin io .

Es tam bién  m aestro  el laborioso  investigado r to losano en  el arte  
de estab lecer conexiones en tre  asuntos ap aren tem en te  d ispares, a 
lo que le im pu lsa  una im ag inación  poderosa  y  u n a  ex tra o rd in a r ia  
capac idad  deductiva , La cadena O lazábal-Y urre-lzaskun está  p a ra  
G uevara p erfec tam en te  tra b a d a : falta que lo es ié  p a ra  todos.

Lo que con to d a  verdad  se puede a firm ar es q u e  el au to r  está  
dotado de buenas condiciones p a ra  el cu ltivo  de las d isc ip lin as  
h is tó ricas , ya que lee m ucho y no le fa lta  ci'&rto genio induc tivo . 
Si ex trem a esta  ú ltim a ca lidad , será  porque se le h a  m etido m u y  
ad en tro  la o p in ió n  expuesta p o r  personalidades de renom bre u n i
versal, s>?gún la  cual es m ás razonable an te  la ley en d a  la posic ión  
de cred u lid ad  que la de inc redu lidad .

No suscribo  esa op in ión , p e ro  no tengo inconven ien te  en ac e p ta r  
con e l docto p ro logu ista  del lib ro , don José M aría D oussinague, que 
don F ederico  G uevara se nos p resen ta  en su  lib ro  “com o un  a r tis ta  
cuya in tu ic ión  p en e tra  más allá de lo que a lcanza el p u ro  silogism o” .

Si, adem ás de eso, se nos ofrecen en  el lib ro  fo tocopias de p re 
ciados docum entos e ilu s trac iones m uy valiosas de hechos y  p e r
sonas de nuestra  h is to r ia  y , sobre todo, se nos sug ieren  tem as in so s
pechados en los que puede todav ía  e je rc ita rse  la  investigación  con  
fru to , tendrem os buenos m otivos p ara  fe lic ita r a l  autor.

F . A.



F E L IP E  IH  Y F E L IP E  IV , E N  SAN S E B A S T IA N , por 
Adrián de Loyarte.— ^San Sebastián, 1949.

Don A drián  de L oyarte  «s au to r  de tre in ta  y cu a tro  títu lo s  de 
o b ras  de h is to ria  y  lite ra tu ra , p royec tadas las m ás de ellas sobre 
n u es tra  p ro v in c ia  de Guipúzcoa. A hora acaba de lanzar al m ercado  
un  lib ro  sobre e l trá n s ito  p o r  San S ebastián  de los reyes F e lip e  I i r  
y IV. Suele d isponer don A drián  de buena docum entación  que ha 
id o  p rocu rándose  en  arch ivos y  lib re ría s  de viejo p rev ia s  la§ co
rre sp o n d ien tes  expensas. P o r  eso le es dado  m an e ja r tex tos que» 
com o el ra rís im o  de Miguel de Z avaleta, sólo nos e ra  conocido  a 
los dem ás m orta les a  través de los fragm entos sum in is trados p o r 
A lenda y  P idal.

Los tránsito s  de esos dos reyes p o r  la  cap ita l d o n o stia rra  no 
v en ían  obligados p o r  ex igencia ine lud ib le  de itin e ra rio . Es sabido 
que la c a rre te ra  real le hacía un  qu ite  a San S ebastián ; pero  ésta , 
en to n ces v illa, e je rc ía  dem asiado a trac tiv o  p ara  que se le de jara  
de lado y, p o r o tra  p a rte , e l paso p o r  b a rc a  desde H erre ra  a Mo- 
lin a o  no dejaría  de te n ta r  p o r  su p in to resqu ism o  a los o rgan izadores 
de los regios viajes.

La e x tra o rd in a ria  labo rio sidad  del seño r L o y arte  le obliga, 
s in  duda, a p ro cu ra rse  ayudas subalte rnas q u e  no le son  abso lu ta
m en te  fieles en la tran sc rip c ió n  de tex tos y d ic tados. Sólo as í, in 
te rp re tán d o lo s  com o e rro re s  m ateria les y no form ales, se explica 
que en  el cu rso  del lib ro  se d iga rep e tid am en te  que don L uis de 
H aro  y e l Conde D uque de O livares e ra n  u n a  m ism a persona , salvo 
c u a n d o  se tran sc rib e  co rrec tam en te  u n  texto de G rac ián ; y  que la 
re lac ió n  de Castillo, tan  conocida en n u es tra  b ib liografía , aparezca 
a trib u id a  in sis ten tem en te  a F ernández  del Campo. E l hecho  de que 
es te  ú ltim o e r ro r  aparezca exp licado— p ero  no  ju stificado— en la fe 
de e rra ta s , es p ru eb a  de que nos hallam os an te  e rro re s  m ateria les 
que no dejan de se r  lam entables.

Muy oportuno  h u b ie ra  sido  que en e l lib ro  se reco rdase  que el 
“L ópez (sic) de Vega, sace rd o te” , m encionado  no era  o tro  que e l 
fén ix  de los ingenios que reco rdó  m ás ta rd e  en  u n a  de sus piezas 
lite ra r ia s  algunos versos en  vascuence d ifíc ilm en te  p ren d id o s en  su 
m em oria  con ocasión  del v ia je  regio, y  q u e  se evocase asim ism o que 
el Diego de Velázquez, tam bién  escuetam ente citado , e ra  e l p o rten 
toso genio de la p in tu ra  que p rec isam en te , según cuentan  sus bió
grafos, v ino  a en fe rm ar con en fe rm ed ad  de muerte» a ra íz  del v ia je  
en e l que tuvo que desem peñar com etidos agobiantes.

Don A drián  opone tím id as  observaciones a algunos ex trem os de la 
re lac ión  de H um e tan  in oportunam en te  u tilizadas p o r  D eleito P iñuela ,



E sas observaciones tan  tím idas y  titubean tes deb erían  haberse  tran s
form ado en una negativa abso lu ta , po rque es sab ido  que Felii>e IV 
no se casó en  S an Sebastián, com o a firm a  H um e, n i  en  S an Ju a n  
de Luz, com o q u ie ren  los franceses conv irtiendo  velaciones en  m a
trim onio , sino  en  F u en te rrab ía .

Esos e rro re s  m ateria les y  esas om isiones no im p id en  que e l lib ro  
del seño r L oyarte  ofrezca un  g ran  in te rés  p a ra  e l esclarecim ien to  
de algunos de nuestros prob lem as h is tó ricos  y  que sea ca n d id a to  
a  la  com pra de qu ienes tra ten  de fo rm ar u n a  b ib lio teca  de asun to  
local.

F . A.
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res de órgano en Catí», por Juaai Puíg, Pbro.—«El gí)bernador Bermúdez de 
Caátro», por José Sánchez Adcll.—«Proverbís i Modismes», por Juan  M. Bo
rrén Jarque.—Notas Bibliográficaii.

BOLEriN  DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES.—Ma
drid.—^Primer trim estre de 1949.—«La Sala de las Musas del Museo del 
Prado. La antes Sala Oriega, hoy oficialmente la «LVII» (58*). Catálogo in
formativo de sus 93 escultnjras (Incluidas Las dos de cada iico de los tres 
ingresos)», por Elias Tormo.

BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.—Febrerc-Abi il 1949. 
—«La metafísica de Avicena», por Miguel Cruz Hernández.—«Notas paleon
tológicas regionales. I  : Granada», por Bermudo Meléndcz.—«Sobie las su
puestas cartas de Campomanes al Conde de Lerena», por L. Sánchez Ages
ta.—Varia.

PRINCIPE DE VIANA.—Pamplona.—Núm. 33. 4.<> trim estre 1948.— 
«Los paisajetì de Ignacio Zuloaga», por Enrique Lafuente Ferrari.-«A gotes 
en  los valles del Roncal y Baztán», por Florencio Idoate.—«Fray Pruden
cio d» Sacdoval y S an Benito el Real de Estella», por Julio Campos, 
Ach. P .—«Memorias históricas de Tudela», por Fray Jciié Viccnte Díaz 
Bravo.—VaJia.

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid.—Núm. 46.— 
Año 1949.—«Actos de Gobierno», por Alfonso Rodríguez Queiró.—«Sistema 
financiero municipal de Francia», por Antonio Saura Pacheco.—«La des- 
jwblación campesina y la nueva ley de zonas rcgablos», por José Alcázar 
Olalla.—«La cláusula «Rebus sic stántibiis» en  la contratacióni administra
tiva», por E. González Nieto.—«Las entidades locales menores. Considera
ciones sobre su existencia y régimen», por Manuel Pons Brunet.—«De la 
defraudación en  la  ordenación provisional de las Haciendas Locale»;», por 
j .  Mallol García.—«Las liquidaciones del presupuesto según el Decreto de 
25 de enero de 1946», por Joaquín Sendra.

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Badajoz.—Marzo-Junio de
1949.—«Cáccres ante la historia. El problema medieveal de la propiedad de 
la tierra», por Antonio Rodríguez-Moñino.—«La cepilla funeraria de la 
dehesa de «La Cosa», por Jcfâé de C. Serra Ráfols.—«La Cofradía Cacere- 
fia de Nuestra Señora de la Paz», por Miguel Muñoz de San Pedro.— 
«El culto de la Santa Cruz», por Isabel Gallardo de Alvarez.—«Don Juan  
Alfonso de Alburquerque, Canciller de Don Pedro el Cruel», por Esteban 
Rodríguez Amaya.—^Misc^Iánea.

REVISTA DE MENORCA.—M^hón.—Enero-Marzo 1948.—«Anstruther y 
Blackeney en 1748», por José Cotrina.—«Aclaraciones históricas», por José 
Cavalier Piris.—«Aparcería predial en  la Isla  de Menorca», por Daniel 
Cano.—«Notas histórico-descriptivas», por Ju a n  Ramis y  Ramis.

REVISTA DI STUDI L IG U R I.-Bordighera.—Núm. 1-2. Año 1949.— 
Cronaca diel Convegno.—«Stations préhistoriques de la Costière de Nîmes»,



por M. Louis.—«Le culture preistoriche della Francia meridional e della 
Catalogna e  la successione stratigraiica delle Arene Var.diae», por L. Ber- 
nabo’brea.—«La cultura de la Logozza en Cataluña», por 0. Maluquer de 
Motes.—«Vasos de boca cuadrada en> Cataluña, por J. MaluquíT de Motes. 
«Dolmens e t roches gravés du Roussillon», por P. Ponsich.—«Ceràmica 
giriega gris de los siglos vi y v a  J. C. en Ampurias», por M. Almagro.— 
«L’antico nome ligure di «Monte Berigler.e» del quadro del suoi presximl- 
bili c<«itinuatori», por G. de Serra.—aNotas fobre alfabetos hiispànicos an
tiguos», por A. Beltràn.—«L’exparsion du monnayage de Marscille dans 
la Pays celto-ligure», por H. Rolland.—«La fondazione di Emporion e il 
periplo di Avieno», por N. Lamboglia.—«Influences» et «invaiions», por 
Louis.

SAITABI.—Valencia.—Enerc-Junio 1949.—«Exi-tencialismo español : Or* 
tega y Gaaset, Unamuno y Xavier Zubirì», por Sabino Alonso-Pueyo.— 
«El honor romano de Vali de Uxó y su ceràmica», por José Alcina Pranch. 
«Notas sobre la enumeración descriptiva en Quevedo», por Ernesto Vedes 
DX^con.—«Un informe de Ulloa sobre la explotación del platino», por 
Manuel Tejado Fernández.—V aria.-N oticiario Bibliográfico.

SEPARAD.—Madrid-Barcelona, 1949.—«El registro de tributos de los 
príncipes sirios en  la estela de K urh  (857 a. C.», por Joaquín María Pe- 
ñuela.—Historia, enseñanzas y poesía en  el libro de Tobit», por Juan  
Prado.—«Nueva BibUa medieval jud ía e  inédita, en romance castellano», 
por José Llamas.—«La «Alloautio super tetragrammaton» de Arnaldo de 
Vilanova», por Joaquín Carreras Artau.—«El cementerio judío de Saló» 
nica», por Michael Molho.—Varia.

TERUEL.—Número 1.—Teruel, 1949.—«El naturalista albarracinense 
Don Bernardo Zapater y su Herbario», por Dimas Femández-Galiano Ter- 
nández.—«El pino moro de Gúdar», por Pedro Font Quer.—«Los ferroca
rriles turolenses», por Mariano Torneo Lacrué.—«El laboratorio Provincial 
Pecuario de Teruel», por Francisco Gallndo García.—«La erección de la 
diócesis de T ^ e l» ,  por Mariano Burriel Rodrigo.—«Las citas a  Teruel 
antes de su conquista», por Jaim e C aruana Gómez de Barreda.—«La con
quista de Ville! y aparición de Nuestra Señora de la  Fuesanta», por José 
M aría Rublo Cardlel.—«Anotaciones «1 «Cabezo del Cuervo» (Alcañlz)», 
por Joaquín Tomás Malgi.—«Exploraciones arquíológicas eoi Griegos», por 
M artín Almagro Basch.—«Documentos para la historia de Teruel», pe» 
Alberto López Polo,
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PUBLICACIONES
DE lA

REAL SOCIEDAD VASCONGADA 
DE AMIGOS DEL PAIS

M o n o g r a f ía  d e  D . X a v i i ír  M a r ía  d e  
M u n i v e , c o n d e  d e  P e ñ a f l o r id a  
p o r G re g o r io  de A ltu b e .

L a  E p o p e y a  d e l  M a r ,
p o r  M . C i r lq u la ln - G a lz ta r r o .

Pa s a d o  y  F u t u r o  d e  l a  R e a l  So c ie 
d a d  V a s c o n g a d a , p o r José M a ría  de 
A re ilza .

H is t o r ia  d e l  M o n a s t e r io  d e  Sa n  T e l 
m o , p o r G o n za lo  M anso  de Zúñiga 
y  C h u rru c a .

E l o g io  d e  D . A l f o n s o  d e l  V a l l e  d e  
L e r s u n d i, p o r Joa qu ín  de Y rlza r.

B r e v e s  R e c u e r d o s  H is t ó r ic o s  c o n  
OCASION d e  u n a  v is it a  A M U NIBE, 
p o r Ig n a c io  de  U rq u ijo .

R E V I S T A S

B o l e t ín  d e  l a  r e a l  So c ie d a d  V a s c o n 
g a d a  d e  A m ig o s  d e l  Pa ís .

E j e m p la r  s u e l to :  1 5 P t a s .  
S u s c r ip c ió n  a n u a l :  4 0  »

EoA N : E j e m p la r  s u e l to :  4  P ta s .  
S u s c r ip c ió n  a n u a l :  14 »

S u s c r ip c ió n  a n u a l  c o n ju n ta  a  Bo l e t ín  y  
Eg a n : 5 0  P ta s .

M u n ib e .— S u p le m e n to  d e  C ie n c ia s  N a 

tu r a le s .

Redacción y  A dm in is trac ión: M useo de San Telm o

S A N  S E B A S T IA N
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