












Texto humorístico que Niceto, seguramente, con ocasión de algunos carnavales, 
preparó para leerlo en alguno de aquellos días señalados. 

Muguruza-Arrese Fondoa.
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mono y ....mico(?)  El Refalgar y ¡Fuentes! la menta.....y flopa. Total que dirige sus ojos al peleón o sea
Rodrigo Soriano va V. a gritar ¡Viva la........Comillas que le dan a V. el jarabe de zarza para que se calle y
después a empujones y puñetazos le llevan al Gobierno Civil donde le dan el amoníaco que es Mendes
Alanis ¡estamos! Bueno pues ¡Viva la.........¡ Comillas.

Niceto y el Carnaval
Las líneas que acabamos de leer nos muestran el humor de Niceto. En este texto escrito probablemente
con ocasión del Carnaval, Muguruza esboza toda su alegría de vivir mientras con la excusa del
homenaje al Dios Baco, nos deleita con un artículo lleno de gracia e ironía, buscando un lenguaje
castizo, incrustando en su texto referencias a políticos y personajes populares de la época, referencias
que desde la distancia pueden quizás resultarnos un poco crípticas.

Koko janzteko sasoia etortzen zenean, ez zen hura txantxetako gauza izaten. Ezta Eibarren ere.
Giroa nolabait berotzeko, kanta eta kopla adarjotzaileak hitzaldi informalekin nahasten ziren.
Lehenengoen artean, karroza eta guzti ateratzen zirenak ere izaten ziren. Egunerokotasuna zuen edozein
gai aski zen haren inguruko kantu edo bertso irrigarriak plazaratzeko. Karrozak eta, non maiz herritarren
irudimenak ez zuen mugarik ezartzen. Ezagunak egin ziren adibidez, behin Markanok mende hasierako
eta badaezpadako abioei eginikoak, edota 1911n Pepe Artolak forjariei eskainitako bertsoak gero
ospe handia hartu zutelarik Oskorri musika taldeak eginiko bertsioaren bidez.

Tamalez, orain plazaratzen dugun datarik gabeko testua gaztelaniaz dator. Bertan gure
biografiatuak berak bizi zuen politika eta gizarte munduko pertsonaiak haizeratzen ditu. Batzuk
ezagunak egiten zaizkigu beste zenbaiti arrastorik ere ez diegu hartzen. Muguruzaren garaiko 20
politika izen inguru agertzen zaizkigu bertan. Beroietako zenbait irakurle arretatsuari ezin ezagunagoak
zaizkio: Pablo Iglesias, UGT sindikatuaren sortzailea, beste batzuk, Canalejas, Lacierva, Maura,
Romanones, Sánchez Guerra, Weyler etab, ardura politikoren bat zutenak Espainiako XIX. mende
amaiera eta XX. mende hasierako politikagintzan. Beste zenbait orduko pertsonaia ezkutu baina
garrantzizkoak, hara nola Espainian 1910ean, “policía científica” deritzon gizataldearen sortzailea
izan zen Ramón Méndez Alanis; ostera, gaur egun informazio-baliabide asko izan arren, Auñonei
(?) modukoen aztarnarik ez dugu aurkitu.

2.9- Fiesta escolar de la flor111

El acto que acabáis de realizar es a la par que sencillo, grandioso y de enorme transcendencia Social. Habéis
iniciado vuestras delicadas manos en una labor útil, tanto para vosotros como para la Sociedad; el pequeño
ejercicio que realizasteis en el acto de plantación ha contribuido a tonificar vuestros músculos, y el aire
purificado por los árboles y saturado de aromas de las flores que acabáis de plantar, al pasar por vuestros
pulmones les ha llenado de fluido vivificador que en vano intentaréis buscar en el medio urbano.

Influirá además poderosamente sobre vuestras facultades intelectuales y morales, despertando vuestro
espíritu de observación al ver que la planta es un ser vivo que crece y que al desarrollarse se engalana
periódicamente ofreciendo con sus pétalos multicolores y sus aromas el más preciado adorno de la
naturaleza. Os mostrará también sus enfermedades debidas a la falta de nutrición tanto por agotamiento
del terreno como por falta de riego, así como también por parásitos, entonces la planta languidece, pierde
la brillantes del color, el aroma desaparece y termina por extinguirse si una mano piadosa y una inteligencia
despierta no elimina los parásitos que la mortifican, no abona la tierra ni la acaricia con el riego bienhechor.
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Por fin contribuirá a formar vuestro amor a la estética, vuestras aficiones a las bellezas de la naturaleza
que atenuando las impetuosidades del carácter hacen más sonriente la vida.

La labor emprendida hoy, requiere una continuación por tiempo indefinido; debéis ser vosotros quienes
prodiguéis los cuidados que necesitan las florecillas que plantáis, los que eliminéis los parásitos que atentan
contra la vida de las plantas los que abonéis convenientemente el terreno que ya es vuestro, en fin, los
que rociéis con el agua bienhechora las flores a vuestro cuidado, y cuando de vuestras prolijas atenciones
se consiga una vegetación exuberante, y unos artísticos jardines, puedan exclamar los que contemplen
vuestra obra. ¡Por aquí han pasado personas útiles a la humanidad!

2.10- Contribución al estudio de la etnogenia vasca
Iruzkina
Muguruza hil eta hurrengo urtean, 1921ean alegia, argitaratu zen Euskalerriaren Alde Donostiako
aldizkarian eurek “boceto de estudio” deitzen zuten lantxo hau.

Izenburu, agian, handiustea, pentsa liteke Muguruzak beste zerbait trinkoagoa idazteko asmoa
zuela. Edota lana amaitu bai baina hura beteago egiteko esperoan zegoela astirik izanez gero. Ez
dugu inolako baiestapenik edo daturik arlo honetan.

Muguruzaren lana aldizka argitaratuko du aipaturiko aldizkariak113. 
Aldizkariko arduradunen esanetan, “guipuzcoano laborioso y culto” izan zen lanaren egilea. 

Lanaren sailkapena
Sei kapitulutan banatzen du egileak bere lana. 1ean, berak “Introducción” deitzen duen atalean,
Euskal Herriaren jatorriaren nondik norakoak kezkatu egiten duela aitortzen digu eibartarrak.
Jatorriaren bilatze horretan antropologiak asko lagun dezakeela uste du. Diziplina horretan sakondu
nahia ezinbestekotzat jotzen du berak.

II.ean hizkuntza ororen bilakaeraz hitz egiten digu; hitz egite fenomenoaren fisiologiaz aritu
nahi duelarik, XIX. mende amaieran V. Aguirrek egin nahi izan zuenaren antzik badauka. Lanbidez
mediku dela nabari zaio Nicetori, giza gorputzaren funtzionamenduak hitz egiteko baliabideetan
nola eragiten duen argitu nahi duelarik.

III. atalean euskaldunon giza metamorfosiez dihardu, euskaldunon erlijio ideiaren inguruan,
geroago zehazten den moduan.

IV. atalean, laburrena, artzantza eta nekazaritzaz ari da, maiz aipatu izan diren euskal hitz zenbaitek
frogatzen omen diguten antzinatasuna erakutsiz.

V.ean, euskaldunon bertokotasunaz ari da, berriro ere.  
Azkenik, VI.ean, ikerketa espeleolojikoez ari delarik, bere lagun batekin bi haitzulo ezagun

bisitatuko ditu.
XX. mende hasierako espirituari jarraiki, Muguruzak dio egin beharreko betekizuna dela, alegia,

euskal izakeraren, “pueblo euskaldun” dio berak, aztarnak aurkitzea, zehatz esateko, Muguruzak
kitzikatu nahi du irakurlea, euskal historiaurrean murgildu eta gure herriaren edestia lauso artetik
ateratzen lagundu dezala.

Gure mediku gazteak bere zirriborroak idazten zituen garaian Telesforo Aranzadikoak lanean
ziharduen. Laster hurbilduko zitzaizkion on Jose Migel Barandiaran apaiz gaztea eta Oviedoko
unibertsitatean ari zen Enrique Eguren antropologoa.
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Politikoki, bestalde, estatus politiko berri baten bila ari baziren ere euskal lurraldeetan, kulturalki
sentsibilitate desberdinen batze prozesua nabarmena zen. Laster sortuko ziren elkarteak Eusko
Ikaskuntza eta Euskaltzaindia, hurrenez hurren, gizazientzien alorrean bulka ederra emango zioten
euskal ikerketari ondoko urteetan. 

Muguruza bere garaiaren fruitu da eta, bibliografia hobearen faltan, ikertzaileak eta ameslariak
nahasten ditu. Tradizio erromantikoa zen orduan nagusi; horregatik bere hizkuntzaren historiaren
inguruko iturrietan Humboldt eta Bonaparte printzea, Erro eta Chao ikusiko ditugu nahas-mahas. 

Humboldt-ek, besteak beste, markatuko zuen Muguruzaren hausnarketa: euskararen aztarnak
munduan barrena ikusten baititu eibartarrak ere (“en las diversas partes de nuestro planeta”).

Muguruzarentzat diziplina arteko elkarlana ezinbestekoa da, baina antropologiak utzi egin behar
dio leku hizkuntzari berau baita, esan izango digu Nicetok, herri baten inbentario behinena. 

Europako hizkuntza-familiak kokatzeko garaian, latina eta bere ondorengoak: gaztelania, frantsesa,
italiera etab, zein eta hizkuntza anglosaxoien esparrua egokiro azaltzen du. 

Oro har, herrikide izan zuen V.  Aguirrek ez bezala, urteak ez dira alperrik pasatzen, ez du hegaztada
handirik jotzen euskararen ahaideen bila. Halere, hari jarraitzen dio; beraren zordun da
zenbaitetan eta, tamalez, esan behar, Muguruzak, Aguirrek zioen bezala, euskara sanskrito eta latinaren
–hurrenez hurren- “emaile” dela esaten digu. Horrelako irizpide ahistorikoak normalak ziren orduan
oraindik.

Baina nola ez. Aguirreren arrastoa jarraitu nahi du, beste behin, on Vicentek hain gogoko zuen
onomatopeien mundua ukitzean. Hizkuntza fenomeno hauek euskara hizkuntza motibatua dela
frogatuko ligukete. Saussure-ren oihartzunik ez zen nonbait oraindik iritsi gure artera.

Hori horrela, “jan”, “arnasa”, edota lapurterazko omen “aa-kalde” (?) harrigarri bat erakusten
ditu bere tesia gotortzeko.

Medikuntza zerbaitetarako ikasi zuela erakusteko on V. Aguirrek bere liburuan aipatu ohi zuen
“biotz” hitzari disekzio egiten zion. Eta nola bere lanbideak aukera ona ematen zion hitzen arrazoia
aurkitzeko bi-ots-ek, bi zarata adierazi nahi omen zuen, gure organo garrantzizkoak: bata, kanporako
hotsa, bestea, barrurakoa: sístole eta diástole. 

Erlijioa
Niceto Muguruza mundu liberalak elikatu zuela esan daiteke, hots, nolabaiteko mundu liberal
agnostikoak, bere idatziek iradoki diezagutenez. Diogunaren froga izan liteke haren erlijioazko iritzia
irakurtzen badugu. Historikoki, zioen Muguruzak, erlijioaren bilakaera zibilizazioaren bilakaerarekin
lot daiteke. Zenbat eta atzerago historian orduan eta sinesberagoa izan da gizakia. Eta haurtasunaren
bilakaerarekin erkatzen zuen114. Hau da, heldutasuna iristen ez dugun neurrian, sineskerian
murgildurik jarraituko dugu. Ezin esplizitoago, Muguruzak sinestarazi nahi digu erlijioa arraza atzeratu,
ezjakin eta ahuletan gertatzen dela. Beraz, pentsa liteke erlijioa gizateriaren haurtzaroa zela, hots,
beronen bilakaerak haren (erlijioa) bazterketa erakarriko zuela.

Hain zuzen, euskal izakeraren ezaugarriak aztertu nahi hartan Muguruzak erlijioaren historia
gure herrian aipatzen zuen. Zehatz esateko, kristautasunaz ari zelarik haren antzinatasuna ez zela
hain aspaldikoa Euskal Herrian zioen. Bere argudioen berme, gurean ez zela VIII. mende aurretik
santu euskaldunik ezagutzen, adierazten zuen.
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Gizateriaren iturburua
Garai hartan, noiz ez?, gizateriaren jatorriak: nor gara, nondik gatoz, kitzikatzen zuen gizakia. Eta
plus gehiagorekin agian, gurean, non abertzaletasunaren oldarrak bere eragina izaten zuen. Kulturaren
sorlekua alde batetik, gizakiaren aztarnen nondik norakoak bestetik. 

Bertokoa ote da euskal askazia, –autóctono- bere hitzetan, galdetzen dio bere buruari
Muguruzak. Eta itaun horri erantzun ahal izateko gure biografiatuari ez zaio aski ordura arte ezagutzen
zen historia. Ez. Aurrehistoria ezin zitekeen bazter. 

Euskaldunok nongoak gara, nondik gatoz
Eta euskaldunok bertokoak ez bagara, argudio berbera erabiliz, ezta gure hizkuntza ere izanen. Izan
ere, ahaideak hemendik at baitaude. V. Aguirreren erudizioa gogoratzen digun azalpenean Nicetok,
8 hitz hartu, besterik ez, elkarrengandik hain urrun leudekeen koptoa, georgiera, egipzioera, malabarra
(!), txinera, gotikoa, epirota (!), albaniar eta magiarrarekin erkatzen du euskara. Hizkuntzalaritzan
maiz erabili izan den alderaketa metodoari atxikiz, bidailagun asko eta bitxiak erabiliz, garaian garaikoa,
G. Leibniz, J. Costa (!) eta Astarloa durangarraren adibideak agertzen ditu. Zantzu gutxi noski edozein
hipotesi sinesgarriri eusteko. Eta Muguruzaren tesiaren ebazpena litekeena, nola izan daiteke euskara
bertokoa horren urrutiko ahaideak baditu? Baina haren iritziz zertzelada horrek ez du baztertzen,
noski, gure hizkuntza paleolito aroko izatea. 

VI. Kapitulua dugu zalantzarik gabe biziena, agian, egileak bere kobazaletasuna kutsatu nahi
digula ematen baitu. Gipuzkoa-Bizkaiko haitzuloetan barrena eginiko txangoak dira. Zehazki,
Mendaroko Aitz-beltz eta Markinako Gabaro bisitatuko ditu. 1915ean gaude. Narrazio arin eta
atseginez, Nicetok bere aztertzeen berri ematen digu. Azken honetara, lankide zuen Antonio Arrillaga
elgoibartar mediku ezaguna darama bidailagun. Baina ez bakarra. Beraiekin batera, haren izenik
aipatzen ez duten bide-gidari bat daramate. Meatzeak bilatzen ez ezik beraiek ustiatzen ere aditua
omen den gizasemea. Ez, ostera, nonbait haitzuloak aurkitzen. Gabaron deus ez eta Igotzeko
tontorrerantz abiatuko dira. Ez dute lehen ez zekiten gauza berririk aurkituko. Ez da hark irudikatu
nahi zuen emaitzarik izango. 

Laburbilduz, arestian esan dugun bezala, Muguruzaren narrazioa erraz irakurtzen da. Hain zuzen,
beraren prosa, aberatsa, bipila eta ñabarduraz betea baita. Garai hartako hainbat idazle eta intelektualen
ezaugarri genuen. Irakurzaletasuna, jakin-mina, oro har, eragile bikainak ziren berez gai
malkartsuak gerta zitezkeen edukiez aritzeko.

El presente trabajo lo publicó a título póstumo la revista Euskalerriaren alde en su edición de
1921 en tres capítulos ocupando los mismos las páginas, 125-134; 171-186 y 226-233
respectivamente. Divide el autor su trabajo en seis capítulos incluida una introducción la cual
procedemos a transcribirla íntegramente. 

Las líneas que escribió Muguruza, hágase la valoración intrínseca que se haga del mismo, mitigada
lógicamente por el paso del tiempo, son una muestra más de la innata curiosidad de nuestro
biografiado por el saber y la ciencia. Parece ser fruto de las observaciones, lecturas y experiencias
personales que don Niceto realizó a través de su corta vida. Obra desigual, quizás un tanto ambiciosa
por el campo tan extenso y variado que toca –no hay más que observar la temática de los seis capítulos
en que divide su aportación–, constituye sin embargo, lo repetimos, una muestra más de la inquietud
intelectual de Muguruza. En la ya mencionada introducción, el autor confiesa sus acercamientos
a la antropología: (...) “Nosotros por nuestra parte, y por vía de lecciones prácticas, realizamos
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varias investigaciones antropométricas en el museo Antropológico de Madrid, bajo la dirección
del doctor Antón, en varones vascos, resultando unos índices cefálicos que oscilaron de 73 á 79,
es decir, de la sub-dolicofecalia á la mesaticefalia”. 

Es decir, que nuestro homenajeado, estudiante en Madrid, no contento con aprobar con notas
brillantes los sucesivos cursos de su carrera de medicina, realizar el doctorado etc., tuvo tiempo
de dedicarse a realizar estudios antropológicos. 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA

ETNOGENIA VASCA

1.- Introducción. II.- Idiomas: su aparición y desarrollo. El Vasco ante el idioma. III.- Metamorfosis
sociales en los vascos. IV.- Industrias primitivas: pastoreo y agricultura. V.- ¿Es autóctono el pueblo
vasco? Emigraciones. VI.- Investigaciones espeleológicas en la gruta de Aitz-beltz. Idem en la de
Gabaro115

I
Introducción
Advertimos al lector que la idea que nos ha movido á redactar este pequeño estudio, es en parte hacer
revivir asuntos que, aunque no olvidados por completo, languidecen en relación al tiempo que
transcurre, y que al paso que van, amenazan con ser olvidados por completo. Nunca tuvimos pretensión
de aclarar el misterio de que aparece rodeado el pueblo euskaldun, porque tan complicado aparece el
problema de la etnogenia vasca, que cerebros mejor organizados que el nuestro se han visto obligados,
á pesar de su ejemplar constancia y su férrea voluntad, á vagar por los senderos de las teorías y de las
hipótesis, sin poder nunca dar por resuelto el magno problema á satisfacción de todos.

Nuestro deseo, lo repetimos, no es otro que el de estimular á este orden de estudios á hombres dotados
de talento (que los hay en este país), á fin de que entre muchos sea factible rasgar las tinieblas de la
prehistoria vasca.

Nuestro país ha tenido historiadores notables, filólogos de gran talento y hombres cuya erudición ha
sido de sobra conocida; entre éstos y otros extraños al país vasco, pero cuyo valor científico era indudable;
se originaron interminables polémicas y acaloradas discusiones acerca del problema que enunciamos.
Lástima fue que unos y otros, relegando al olvido la mesura y la prudencia que la ciencia exige para sus
investigaciones, llegasen al apasionamiento que dió origen a que divergiendo cada vez más los criterios,
se crearan dos bandos, y llegados á este terreno anticientífico por agresivo, incurrieran en exageraciones
por ambas partes, con lo que el problema científico, si bien no perdió en interés, perdió en simpatía para
muchos investigadores, que, aun queriendo aportar su valioso concurso habrían de retraerse á fin de no
inmiscuirse en cuestiones de banderías, con lo que indudablemente tenían que dejar en entredicho la
seriedad profesional y la valía científica.

En este terreno lucharon denodadamente una pléyade de investigadores ilustres: Humboldt, el príncipe
Bonaparte, Winson, Hovelaque, Larramendi, Astarloa, Erro, Chao y otros filólogos, quienes apoyándose en
el único monumento, llamésmole así, de indiscutible antigüedad, el idioma euskaro, dieron idea de la extensa
toponimia que las raíces y palabras formaban en las diversas partes de nuestro planeta. El fruto de sus detenidas
y pacientes investigaciones filológicas no se hizo esperar; sazonó pronto pero fue amargo, puesto que el
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premio á sus ímprobos trabajos fue el calificativo de vascomaníacos que hubieron de aplicarles sus adversarios. 
Por otra parte, venía á ocurrir que cada rama de la ciencia se creía capaz por sí sola, es decir, sin recurrir

á las ciencias auxiliares, de dar soluciones completas, de emitir afirmaciones rotundas y categóricas. Así
como los filólogos creían suficiente el idioma vasco para sus deducciones, los historiadores se conformaban
con las citas de Strabon, Herodoto, Polibio, Plinio etc., interpretando á su manera lo que los autores de
la antigua Grecia y Roma han dicho de los Cántabros.

Aun cuando sea á título bibliográfico, citaremos los nombres de los historiadores que intervinieron
en el estudio referente á la antigüedad y procedencia del pueblo vasco. César Cantú, Aurerio, Hervás,
Fernández y González, el P. Fita, Moret, Masdeu, Risco, y Sales, figuran entre los más notables.

Otro tanto pasaba con los antropólogos, puesto que Retzius que tan solo había medido cinco cráneos
vascos, fundó su teoría en la que los vascos aparecen como de cráneo ensanchado (braquicéfalos); pero
á la teoría del profesor sueco vino á oponerse la escuela francesa de Antropología, en la que Broca, después
de medir otros cráneos en corto número, procedentes del cementerio de Zarauz, dejó señalada la
dolicocefalia (cráneo alargado), de los habitantes del pueblo euskaldun.

Pero he aquí que el célebre profesor prusiano Wuchow midió siete cráneos procedentes de Villaro (Vizcaya),
y volvió á la teoría de Retzius, puesto que los encontró braquicéfalos, y en oposición, el doctor Argellies, después
de medir en vivo el índice cefálico de 47 vascos de San Juan de Luz, los clasificó entre los sub-braquicéfalos.

En nuestro país se han dedicado muy pocos á los estudios antropológicos de la raza vasca. El doctor
Landa publicó el año 1878, los resultados de la investigación antropométrica efectuada en 65 jóvenes
varones de diversos lugares de la montaña de Navarra, resultando 43 dolicéfalos y 22 entre mesaticéfalos
(cráneo redondeado), sub-braquicéfalos y braquicéfalos116.

Nosotros por nuestra parte, y por vía de lecciones prácticas, realizamos varias investigaciones
antropométricas en el museo Antropológico de Madrid, bajo la dirección del doctor Antón117, en varones
vascos, resultando unos índices cefálicos que oscilaron de 73 á 79, es decir, de la sub-dolicocefalia á la
mesaticefalia.

Últimamente, indicaremos los notables trabajos efectuados por T. de Aranzadi, quien abordando de
lleno el problema antropológico de la raza vasca, ha llegado á medir gran número de individuos de la región,
y á pesar de que su trabajo es el más completo que se ha hecho hasta hoy, no vemos manera de sacar
conclusiones firmes.
Es indudable que la Antropología abrirá nuevos caminos para la resolución del problema, pero esto ocurrirá
el día en que los casos investigados lleguen á sumar muchos millares, pues ya se sabe que las estadísticas
son buenas cuando los casos son homogéneos y su número sea grande. Si la Antropología cuenta con
el concurso de la Paleontología y la Filología, el avance será más ostensible, porque es innegable el valor
del lenguaje en la determinación de la génesis de los pueblos. Rodolfo von Yhering118, dice que la lengua
de un pueblo contiene el inventario de lo que cree suyo; la existencia de la palabra afirma la existencia
de la cosa por ella designada; la falta de la palabra equivale á la falta de la cosa; la lengua es la imagen
de la realidad.
En resumen, opinamos que cuando se trata de estudiar al hombre y á la raza es necesario investigar sus
múltiples y variadas manifestaciones (lenguaje, emigraciones, sus refugios y habitaciones, restos de su
remota industria). Por consiguiente, trataremos de orientarnos en nuestro trabajo en el sentido
indicado, arrancando, á ser posible, los secretos que guardan la Paleontología, la Prehistoria, la Filología
y la Antropología, ciencias todas que nos ofrecen valiosos manantiales de investigación.  
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3.- Requisitos y cometidos de la futura Oficina 
de Higiene y Laboratorio Municipal

Zerbaitegatik ezaguna egin bazen gure biografiatua, 1912tik 1920an hil zen arte, zortzi urtez, Udal
Laborategian burutu zuen lanarengatik izan zen. Biografia honetan barrena ikusten ari garen legez,
Muguruzak hainbat eta hainbat txosten burutu zituen. Egia da bere lanbideak eskatzen zion beharkizun
soilagatik egin behar zituela baina berarengan lanak zaletasun dirudi hain baitira zabalak ematen
dizkigun zehaztasun, aipamen eta gainerako xehetasunak. 

Beste hainbat herri eta hiritan bezala, osasun kontrolak egin eta batez ere arautuko zituen erakundea
falta zen. Izurriteen beldurra, geroz eta hedatzenago agertzen ziren gaixotasunak, horrelako
azpiegituren premiaz ohartarazi zituzten agintariak. Eibarren ere bazen horrelako kezkarik. Gauzak
horrela, 1911 urte amaieran, Ciriaco Aguirrek “Proyecto de creación de unas oficinas de Higiene
y Salubridad públicas en la villa de Eibar”, ondoko egitasmoa aurkeztu zion udalari. Aguirrek
“subinspector de Higiene” zen aldetik, hartua zuen ardura hura. Egitasmoan bertan zer
azpiegitura eta hedadura izan zezakeen -berak “Oficinas” deitzen zuen eraikinak, baina azken buruan
laborategia izango zenak- zehazten zuen. Halaber zer nolako betebeharrak, hots, lan baldintzak,
izan zitzaketen bertan lan egingo zutenek aipatzen zituen. 

Niceto Muguruza accede al cargo de Director de la Oficina de Higiene y Laboratorio Municipal
cargo en el que permanecerá hasta su muerte. He aquí las condiciones de trabajo del mismo y los
requisitos que debían cumplir los aspirantes a dicho trabajo. El perfil del mismo lo había elaborado
el médico municipal y subinspector de higiene don Ciriaco Aguirre. 

El objeto de estas oficinas es atender de un modo general a todos los problemas de Higiene pública,
investigando la causa de las deficiencias que se encuentren y procurando mejorarlas siempre que las
condiciones sociales y económicas locales lo permitan sin perjuicio de que la esfera de actividad de este
centro pueda y deba ampliarse a medida que sus funciones vayan desarrollándose.

En el momento actual debe limitarse su esfera al cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1.- Cumplimentar las disposiciones oficiales en lo que se refiere a la creación y funcionamiento de

los Laboratorios Municipales.
2.- Realizar las prácticas de desinfección tanto en el pabellón como a domicilio.
3.- Recibir los partes de enfermedad transmisibles, facilitando los medios necesarios para impedir su

propagación ejerciendo vigilancia directa.
4.- Llevar una estadística de las enfermedades infecto-contagiosas y de las operaciones de
desinfección que se practiquen.
5.- Vigilar el estado de las aguas potables y de las alcantarillas bajo el punto de vista de la salubridad.
6.- Dar permiso para construir o edificar examinado el plano presentado por el constructor y viendo

si reúne las debidas condiciones higiénicas.
La primera de las condiciones señaladas es obligatoria por cuanto el R.D. de 22 de diciembre de 1908

dispone que los municipios de población de más de 10.000 almas, deberán tener ineludiblemente un
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Laboratorio Municipal, dotado de personal y material necesarios para practicar toda clase de
reconocimientos y análisis químicos etc. etc.

Las poblaciones de menos de 10000 almas deberán asociarse con otros pueblos hasta constituir dicho
número para crear entre ellos un Laboratorio.

Esta villa se halla en esta última categoría por cuanto el último censo arroja una población de 9950
habitantes, pero colocado en un extremo tal que puede decirse que aunque dentro de lo legal no está
obligado á costear por sí solo un Laboratorio. Sí lo está por sus necesidades de población si se tiene en
cuenta que el legislador al dictar dicho R.D. no ha hecho otra cosa que facilitar a los ayuntamientos el
modo de mejorar las condiciones higiénicas de las villas y lo mismo se sentirá la necesidad de estas mejoras
por sus habitantes más o menos que el censo arroje.

Considerando por consiguiente obligado en éste la creación de un laboratorio bien sea por si solo o
asociado a otros pueblos deberá atenderse a su fundación adquiriendo el material necesario y
nombrando el personal adecuado.

Respecto del material acompaña adjunto un presupuesto pero es de advertir que de los útiles señalados
podrán suprimirse algunos y adquirir otros en su lugar, dentro siempre de la cantidad presupuestada.

Para local podría servir la planta baja de la Academia de Dibujo o algún otro. Del personal se hablará
al final. 

Personal
El personal para el desempeño de las obligaciones citadas comprende un Director, un Ayudante, dos

agentes de ejecución y un maquinista. 
El Director de estas Oficinas será a su vez Director del Laboratorio Municipal, siendo su nombramiento

de la incumbencia del Ayuntamiento pudiendo hacer por concurso como la ley determina.
Puede señalarse un sueldo de 2000 pts anuales y sus obligaciones serán:
1.- Acudir puntualmente a las horas de oficina que determine un reglamento especial.
2.- Practicar todos cuantos análisis químicos y bacteriológicos de los productos que la autoridad y el

Inspector Municipal de Sanidad le remitan.
3.- Dirigir los trabajos de desinfección en el pabellón y a domicilio.
4.- Colaborar con el Inspector Municipal de Sanidad en todos los asuntos que afecten a la salubridad

pública.
5.- Practicar mensual o trimestralmente el examen de las aguas potables o antes si la Junta de Sanidad

lo considere necesario.
6.- Redactar una Memoria Anual dando cuenta de los trabajos realizados en el Laboratorio, las

desinfecciones y las enfermedades que han motivado estas desinfecciones.
El Ayudante puede gozar de un sueldo de 1000 a 1500 pts. Anuales, y sus obligaciones serán, ayudar

en sus trabajos al Director, acudir a las horas de oficina y sustituir al Director en sus enfermedades y ausencias.
Los desinfectores o agentes de ejecución podrán ser dos empleados municipales con un sobresueldo

de pts. 0,50 a 1 pesetas diarias y sus obligaciones serán practicar las desinfecciones en el pabellón y a
domicilio en la forma que el Director ordene y ayudarle a éste en los trabajos del Laboratorio para la limpieza
del local y material.

El maquinista tiene que ser un mecánico con práctica en el manejo de las máquinas de vapor, el cual
podrá gozar de un sueldo de 4 á 5 pts. el día que trabaje y unos 25 ó 50 céntimos diarios por el cuidado
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de limpieza y conservación del material. Se calcula que en épocas de normalidad será suficiente una
desinfección cada 15 días en el pabellón en cuyo día trabajará únicamente el maquinista.

Para el funcionamiento del Laboratorio es necesario un reglamento determinado de un modo claro
y preciso cuales han de ser los trabajos que se realizarán gratuitamente y cuales otros se han de cobrar
y qué cantidad. En términos generales el Laboratorio debe realizar gratis todo género de análisis cuando
el Director sea requerido para ello por las autoridades, este concepto abarca tanto los análisis
industriales como los bacteriológicos.

Los análisis a petición de los industriales y los que se realicen de los productos patológicos para la
aclaración o confirmación de un diagnóstico clínico estarán sujetos a tarifa.

Los ingresos que se obtengan por estos conceptos servirán para el entretenimiento del material durante
el primer año cuya cuantían no es posible calcular por el momento.

Las desinfecciones serán gratuitas siempre que sean pedidas por los Médicos que ejercen en la localidad
y su causa sea una enfermedad transmisible.

Eibar y octubre 1911          Ciriaco Aguirre

4. Memoria-resumen de los trabajos efectuados en las
Oficinas de Higiene y Salubridad de la villa de Eibar
durante el año 1919112

Juicio crítico y reformas necesarias
Una vez conocidos los requisitos y el perfil del futuro director de la Oficina de Higiene y Salubridad,
consideramos interesante conocer algo de la labor que don Niceto y su equipo realizó a través de
dicha Oficina. Año tras año el Laboratorio presentaba una memoria-resumen con las acciones realizadas
y las medidas correctoras que se planteaban. No faltaban las denuncias de adulteraciones. Así por
ejemplo, el primer año de trabajo (1912) se indicaba que: “Todos los esfuerzos han sido dirigidos
al análisis de los vinos y se ha encontrado en ellos con mucha frecuencia un exceso de sulfato potásico,
encontrándose un solo caso de falsificación por colorante artificial que ha sido con uno de los derivados
de la hulla. Han sido denunciados varios vendedores de caramelos teñidos con colorantes nocivos
para la salud. Casi en todos se evidenciaban colores derivados de la hulla. Así mismo se solicita
una disposición obligando a la desinfección de viviendas cuando éstas queden desalquiladas y que
los permisos de construcción debieran darse previo informe de las Oficinas de Higiene, como se
hace en otros países, para desterrar las habitaciones insalubres, especialmente las interiores o de
ventilación indirecta”.

En las líneas siguientes que corresponden a la memoria del año 1919, nuestro biografiado da
cuenta de las incidencias generales de su labor. Nuevamente se enumeran las adulteraciones que
se producían en aquella época y se reclama al mismo tiempo del Ayuntamiento mayor rigor en
la “represión” del delito, señalando algunos productos (el chocolate, el aceite, los aguardientes...)
que aún siendo adulterados escapan a dicha sanción:
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Ya que la misión de los Laboratorios municipales de Higiene es velar por la salubridad pública en lo
que afecta a las alteraciones y adulteraciones de lo que se come y bebe, como así mismo de las condiciones
de la casa que se habita, es necesario que su actividad se extienda a investigar todo cuanto pueda afectarle
al hombre en su vida nutritiva entendiéndose por tal no solo la alimentación estrictamente considerada
sino también el cambio gaseoso intra pulmonar frecuentemente alterado al vivir en casas de insuficiente
iluminación, cubicación, aireación etc.

Nuestro Laboratorio dicho sea en su honor ha hecho una enérgica campaña de represión contra la
adulteración y sofisticación de los vinos, esta campaña tendría aun mayor eficacia si se impusieran enérgicos
castigos a los reincidentes de las falsificaciones y fraudes.

También ha mostrado este Laboratorio al Ayuntamiento en repetidas ocasiones las alteraciones que
experimenta la materia orgánica de las aguas que abastecen a la villa, haciéndose estas con las lluvias
torrenciales no solo inadecuadas sino también peligrosas para su consumo.

Pero el Laboratorio no ha podido decir nada acerca de las adulteraciones del chocolate con féculas,
grasas extrañas y colorantes nocivos así como tampoco de la adición de aceites extraños al aceite de
oliva, de grasas extrañas y materias minerales a las mantecas, de la coloración artificial de las pastas de
sopa, de la adulteración de las harinas por materias minerales, del aguardiente elaborado con alcoholes
nocivos etc, etc; no ha podido decir nada de esto, repetimos porque parece ser que queda reducida nuestra
misión a practicar la investigación oficial de aguas y vinos y particularmente de los productos que el vecindario
tenga a bien encomendarle.

Y para la consecución de la finalidad que persiguen estos centros de Higiene se hace de todo punto
necesario extender su esfera de acción al estudio de los fraudes y falsificaciones de las substancias
alimenticias que dejamos anotadas. No nos cabe duda que muchos de los artículos que consume el
vecindario de esta villa, adolecen no solo de falta de pureza, sino lo que es peor, de adicciones que aparte
de restar el valor alimenticio del producto alteran sus condiciones de tal modo que pueden llegar a ser
atentatorios a la salud del consumidor. Y como quiere que en la actualidad no se ejerce una acción
fiscalizadora que con justas represiones atemorice a los desaprensivos fabricantes y comerciantes, estos
se mueven con amplia libertad practicando un tráfico fraudulento y nocivo a la salud.

En consecuencia de lo expuesto el Ayuntamiento debe obligar al comercio de esta villa, a depositar
en este Laboratorio muestras de los productos señalados en el apartado primero del capítulo quinto del
Reglamento por el que rigen estas Oficinas de Higiene. Las negligencias a esta disposición deben ser
castigadas con todo rigor. 
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“Memoria resumen de los trabajos efectuados en las oficinas de Higiene y Salubridad de la villa de Eibar” durante el año 1919. 
Eibarko Udal Artxiboa- Archivo Municipal De Eibar.

LIBRO EIBAR MEDICOS:Maquetación 1  17/11/08  09:48  Página 160



❦

161

Manuscrito de Niceto Muguruza sobre el apartado Juicio crítico y reformas necesarias.
Eibarko Udal Artxiboa-Archivo Municipal de Eibar.
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Manuscrito de Niceto Muguruza sobre el apartado Juicio crítico y reformas necesarias.
Eibarko Udal Artxiboa-Archivo Municipal de Eibar.
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“Velada Necrológica en el Frontón Aste-lena". 
Muguruza-Arrese Fondoa. 
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Eranskinak / Anexos

❦
Javier Muguruzaren Idazlanak
Escritos de Javier Muguruza
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1.- Sarrera / Introducción
Hemos señalado reiteradamente la afición de Javier por las artes, concretamente la pintura y la literatura.
De la pintura y del arte en general, de su pasión por las mismas nos da amplias muestras en las
descripciones que nos ofrece de iglesias, ermitas y edificios singulares. Por otra parte, siguiendo
la larga tradición que nos muestra el apego que los médicos han tenido por las letras, Muguruza
escribió durante su larga vida relatos de contenido diverso. Dejando a un lado los relacionados con
su profesión, constituyen mayoría los escritos de índole histórica, una gran parte de ellos de corte
realista. Gustaba nuestro biografiado de releer la historia. Una historia en la que predominan los
temas médicos, o quizás deberíamos decir que el tema histórico, el suceso, la trama, aparece visto
por los ojos de un médico. Todo lo que le acerca a su profesión es motivo para que Javier se detenga
en este aspecto. Muguruza, detallista en sumo grado, se irá recreando sobre el caso que le ocupe
(véase, por ejemplo, entre otros, los sucintos análisis de los fallecimientos de Zumalacárregui e
Iparraguirre o la sorprendente mención, por poco oída, de Juan Jacobo Rousseau y su defensa de
la lactancia natural). Está claro que nuestro biografiado se siente a gusto en dicha temática. Con
una prosa fácil y atractiva que quizá parezca en este nuestro tiempo un tanto barroca y adornada,
personajes, hechos y momentos de la historia se sucederán en sus relatos. De temática digamos
peninsular, son mayoría los dedicados al País Vasco. En esta aspecto, Muguruza, barojiano convencido,
gustaba de retratar la vida del país, a través de sus personajes históricos como veremos a continuación
con especial detenimiento en el siglo XIX119. 

1.1.- Temática de los trabajos de Javier Muguruza 
Javier Muguruzaren idazlanen edukia

Dividimos esta temática en función de las características de los artículos de Javier. Cuatro son los
bloques que percibimos claramente: 1) Los temas relacionados con Eibar. 2) La medicina en relación
con los hechos históricos que se relatan. 3) Los temas relacionados con el País Vasco y otros territorios.
4) La lengua vasca en la historia de la literatura castellana; su ayer, su hoy y su mañana en el mundo
médico del País Vasco. 5) Los artículos relacionados estrictamente con el ejercicio de la profesión
de la medicina cuya enumeración se detalla en la bibliografía para aquellos estudiosos de su historia. 

Dada la extensión de esta antología nos hemos limitado a una recensión de los trabajos que
Javier Muguruza realizó en su trayectoria vital. Las referencias bibliográficas que se dan al final del
presente trabajo permitirán al lector interesado acercarse más detenidamente a la obra del escritor. 

Esana dugu gure biografiatuak idazteari zion maitasuna. Baina idaztea ez du, bere idazlanak irakurtzea
baino ez dago, plazer bezala sentitzen. Edo ez hori bakarrik. Muguruzak zerbait kontatzea du zaletasun.
Bere bizipenak, bere irakurketen artean beretzat interesgarria aurkitu duen errelatoa, ipuina edo
pasartea. Gauzak horrela, beraren idazlanen zerrenda egin behar bagenu, nolabait gaika jarriz,
ondorengo epigrafean egiten dugun sailkapena aterako litzaiguke.

Zail da edozein modutan Muguruzaren testuetan bere lanbidea eta gainerako gaitasunak bereiztea.
Izan ere, eta dioguna nabari da Javierreren hainbat deskribapenetan, gure biografiatuak medikuaren
ikuspegitik ikusi eta aztertzen zituen gertaerak berauetan nabari zitzakeen ñabardurak jasoz. 
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1.2.- Eibarko gaiak / Temas eibarreses
1.2.1. Haur eta gaztaroko oroitzapenak
1930 aurreko bizipenak dira. Eskolaroa, eta adin horren inguruko pasadizoak. Haurtzaro eta gaztaroko
lau kontakizun ditugu. Guztiak mutil koskor baten -granuja- ikuspegitik eginak, 1920 urte inguruko
Eibarko gizartearen ispilu dira. Zein baino zein bipilagoa, Javierren luma gustura sentitzen dela
horrelako gaietan nabari dugu. Idazlearen zahartzaroan paperatuak izan arren, ondo gogoratzen
ditu hark pasadizoak. Tamalez gaztelaniaz idatzi zituen, tamalez diogu, izan ere euskaraz ematen
dizkigun pasarteetan ikusten da zelako gatz eta piperrez jasota dauden orduko Eibar guztiz
euskaldunaren gazi-gezak islatzen dituzten euskarazko elkarrizketak. Honako lau hauek dira: 

Txirtxila el héroe
Seperiño Panama
Kapitantxua
Hotel del Campo

Estos cuatro relatos de infancia y juventud han sido transcritos enteramente por lo que
volveremos sobre ellos más adelante120.

Espainia mailako pediatren biltzarra Donostian 1969an. Javier Muguruza Eusko-Napar Pediatren Elkarteko buru zen. 
Muguruza-Arrese Fondoa.
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1.2.2. Historia 
1.2.2.1. Evocación eibarresa en el Escorial
Una visita al monasterio de San Lorenzo de el Escorial sirve de excusa al narrador para dar comienzo
a este relato histórico. En el Escorial reposan los restos de un infante real. Se trata de un tema muy
conocido por los eibarreses, la estancia en el palacio de Isasi de Francisco Fernando de Austria, hijo
ilegítimo del rey Felipe IV (1626-1634), nacido de los amoríos de éste con la hija del marqués
de Charela. Este niño fue concedido en custodia a los 4 años por el Conde Duque de Olivares a
don Juan de Isasi Idiáquez. Para entonces la madre del niño había sido ya enclaustrada en un convento.
A pesar de los cuidados de los Isasi el niño fallecerá a los ocho años121. 

No termina aquí la aportación eibarresa a la sucesión de los Austria. La corona debió quedar
satisfecha del trato de los Isasi a pesar de aquel fallecimiento pues meses más tarde, esta vez el infante
Baltasar Carlos, hermanastro del anterior, recalará en el palacio que hoy llamamos de Markeskua.
Tampoco éste solucionará el problema sucesorio del rey Felipe. Fallecerá eso sí fuera del País Vasco,
concretamente en Zaragoza a la edad de 17 años. Por sus desvelos Juan de Isasi recibirá el título
de Conde de Pie de Concha. La dinastía de los Austria terminará con el hermano de ambos infantes,
Carlos II llamado “el hechizado” incapaz de garantizar la sucesión al trono.  

Escorial deituriko monastegira iristean eibartarroi ezaguna egiten zaigun pertsonaia baten hilobia
aurkituko dugu. Austriako Francisco Fernando, Felipe IV erregearen sasisemearena, alegia, zeina haren
eta Charelako markesaren alabaren fruitua izan baitzen. Lau urte zituela Olivares konde-dukeak Eibarko
Isasiko jaunari eman zion hazi zezan. Haurraren ama, ohitura zen bezala, komenturatua zuten ordurako.

Felipe IV hau, gonazale amorratua zen kontizu, halako moldez non gustuko zuen neskatxaren
atea jotze-zalea baitzen amodio eske, gehienetan noski baiezkoa jasotzen zuelarik. Baina hura entzutera
ohitua, ez zuen susmatzen barruan zegoenaren erantzuna honelakoa bilakatu zela eskarmentuaren
poderioz: “Arren jauna, utzi bezait berorrek bakean, ez dut moja joan nahi eta”.

Harira itzuliz, gauza da Isasitarren jauregian bizi izan zen haurra zortzi urte zituela hil egin zela.
Ez da hor amaitzen austriatarren Eibarrekiko lotura. Aurrekoaren anaitzakoa zen Baltasar Carlos
infanteak ere zenbait urte pasatuko ditu Markeskuan. Austriatarren patua baina leinu antzua izatera
iristea zen nonbait. Hirugarren anaiak, Carlos II, sorginduak, ezin izango du hark ere ondorengorik
utzi (Ikus aurrerago “Quintanapalla” errelatoaz dioguna).

1.2.2.2. Mogel, Peru Abarka y la nomenclatura anatómica
Berez bigarren sailean sartzeko gaia dugu zalantzarik gabe, hain zuzen, Peru Abarka eleberriak dakarren
gorputz hiztegia baitu aipagai Muguruzak. Idazle eibartar bati buruz ari gara, Juan Antonio Mogel,
zeina nahiz eta bere bizitzaren zatirik handiena Markinan pasatu Eibarren jaio baitzen. Laburbilduz,
Muguruzak Mogelen anatomiaren hiztegia erakusten du. Oso apala bada ere gure garairako, gure
biografiatuak mediku euskaldunen arreta deitzen du esanez euskararen mesederako hobe luketela
beroiek euskarazko hitzak erabiltzea beren kontsultetan (Honetaz ari gara geroago “El euskera en
la medicina asistencial” mahainguruaz dihardugula).

Nacido en nuestra ciudad por la profesión de su padre médico Juan Antonio Moguel residirá
la mayor parte de su vida en Markina. Allí escribirá su obra en la que destaca Peru Abarka. Muguruza
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entresaca para este artículo la descripción que hace el personaje de Peru Abarka sobre los nombres
en euskera de la anatomía humana. 

Este artículo mereció el interés de Pedro Laín Entralgo eminente catedrático de universidad y
académico de la Lengua Española.

1.3.- Medikuntza eta historia gaiak / Medicina y temas históricos
1.3.1. Herida y muerte de Zumalacárregui
Prosa bizi batez Javierrek pertsonaia ezagun zenbaitek izan zuten azkena kontatzen digu.
Azpimarragarria Tomas Zumalakarregi gipuzkoar jeneral ospetsuaren zauritzea eta mediku, petrikilo
eta abarrek, oro har, izan zuten abileziarik eza berez zauri larria ez zirudiena, gaiztotzen, zitaltzen
utzi eta, azkenik, heriotza ekarriko zion zauri hura ez sendatzeko.

Entre todos los personajes históricos que toca Javier en estos relatos, Tomás Zumalacárregui es
sin duda uno de los que más le atrae. En esta ocasión se describe el hecho de la herida que recibe
el jefe carlista en el Sitio de Bilbao y la dramática falta de unidad de criterio de los médicos, curanderos
y sanadores de todo tipo. La herida, que en principio no parecía tan grave, irá poco a poco
enconándose, trayendo consigo el fallecimiento del general que pudo cambiar la historia de este
País. 

1.3.1.1. Cómo murió Iparraguirre
No oculta tampoco Muguruza su simpatía por el bardo urretxuarra. Si anteriormente hemos
mencionado el aspecto de la controversia de cómo fue la muerte de Zumalacárregui, aquí surje
también la polémica: ¿Cómo murió Iparraguirre? En opinión del doctor Justo Gárate en carta enviada
a Javier, que ya hemos mencionado en la biografía de éste, Javier habría tratado el tema como nadie
hasta entonces, dirimiendo de una vez las circunstancias de la muerte del creador del Gernikako
Arbola. Observando los testimonios de los médicos que le atendieron, murió de muerte natural,
vendrá a decir Muguruza como tantos otros tratadistas, por otra parte. 

Urretxuar koblakari ezagunaren heriotzari buruzko kontaera eta lekukotasun ugari oinarri harturik
Muguruzak Iparragirreren heriotzaren hipotesi ziurrenera garamatza. Medikuen irakurketa egiten
du Javierrek lekukoek esan zutenari jarraituz. Atzerrian utzi zuen emazte Angelaren iritziaren gainetik
ere, -honek bere senarra norbaitek pozoitu zuela esaten baitzuen, behin eta berriro-, orduko lekukoek
garbi uzten dute, beti ere Muguruzaren iritziz, Iparragirreren heriotzaren arrazoiek beronen osasun
maxkalean dutela iturburu.

1.3.1.2. “San Ignacio de Loyola visto por Salaverría, ensayo metoposcópico”122

Elias Salaverria Lezoko margolari ezagunak, “1916 urtean”, pintatu zuen Loiolako Inazioren ehuna
du abiapuntu kontakizun honek. “Ensayo metoposcópico” deritzana egin nahi du egileak, hau da,
Loiolakoaren aurpegiaren baitan ikusten duenaz. Salaverriaren kuadroak zer esan handia eman du
margotu zenetik. Zutik, eskuak elkarri bildurik eta begitarte hitsak erakusten duen lekukotasun etsikorra
dira kuadroaren ezaugarri nagusiak. Beltzez jantzita, atzean Aiako harriak dituela eta ez Izarraitzeko
mendikatea, egokitzen zen bezala, Loiolakoaren itxurari tristura dariola esan liteke. 
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Muguruzak bere aldetik Salaverriaren interpretazioa aitzakia harturik jesulagunen sortzaileak
historian zehar izan zituen aurpegiak erakutsi nahi dizkigu hasteko. Ez omen dira asko. Inazio
Loiolakoaren lehen biografoarengandik hasita –Pedro Rivadeneyra- iritzi bilketa bikaina eginez,
historian zehar Salaverriaren kuadroa sortu arte, ezagutzen diren Loiolakoaren aurpegiak aztertzen
ditu. Besteak beste, zenbait jesulagunen iritzia jasoko du, bai eta Migel Unamunoren Salaverriaren
margolanari buruzko iritzi ezkorra ere. 

En este relato, Muguruza, basándose en el conocido cuadro pintado por Elías Salaverría, resume
los pocos testimonios pictóricos que al parecer existen del fundador de la Compañía de Jesús. Pasa
luego a lo que se hace llamar “ensayo metoscópico”, es decir método que reside en que el punto
de análisis se detiene en la cara del personaje en cuestión, en este caso Iñigo de Loyola. Además
conoceremos las opiniones de diversos escritores sobre el cuadro que en 1916 pintó el artista de
Lezo, especialista en recrear con su paleta personajes históricos vascos. En un trabajo exhaustivo
y partiendo de la opinión del discípulo y primer biógrafo de Loyola, Pedro de Rivadeneyra, Muguruza
recorre retratos de Ignacio comparándolo con otros personajes importantes de la Cristiandad como
Martin Lutero y el padre Arrupe.

1.3.1.3. J.J. Rousseau, paladín de la lactancia materna en el siglo XVIII 
Genebar pentsalari ospetsuaren alderdi ezezagun bati oratzen dio eibartarrak idazlan hau
burutzeko haren alderdi ezezagun bat azaleraziz. Hain zuzen, haren Emilio-n darabiltzan
irizpideak ama batek bere haurrei eman behar dien bere bularretako esnearen garrantziaz, nahiz
eta berak bere familian horrelakorik ez aplikatu. Ezin ahantzi bestalde, Rousseau-k Euskal Herriko
ilustratuekin izan zuen harremana, hain zuzen Miguel Altuna Azkoitiako zalduntxoarekin.

Que J.J. Rousseau (1712-1778) fue un paladín de la libertad, un precursor de la Revolución Burguesa
de 1789, era cosa sabida. En este texto, no obstante, el tema tratado parece más liviano pero no por
eso menos importante sobre todo para los ojos del médico interesado en la historia: el pensador ginebrino
defiende el amamantamiento con leche materna en los confines del siglo XVIII.

1.3.1.4. El doctor San Martín
Nafar jatorriko mediku honen hilburuko insolitoaz ari da Muguruza. San Martinek hil ondoren
bere gorpua zientziaren esku utziko du, gertakari berez ez horren ezohikoa historian barrena. Baina
Muguruzaren kontakizunak irakurlearen jakinegarria pizten du.

Si se habla de médicos la casuística puede ser de lo más variada. Se relata en éste que nos ocupa
la vida y obra del doctor navarro J.M. San Martín que cederá su cuerpo a la ciencia una vez muerto. 

1.3.1.5. El niño de Vallecas
Madrileko Prado Museoan esegirik dagoen Velazquez pintore handiaren ehun ezaguna du oraingoan
hizpide Muguruzak. Bizkaitarra, hots euskalduna, omen zen Francisco Lezcano izeneko mutiko
atzeratuaren kuadroa eta haren deskribapen fisiko zehatza egiten digu egileak erudizio handia erabiliz.
XVII. mendean gaude. Eta nork daki, Muguruzaren hipotesiaren arabera, ez ote zatekeen hura ere
Isasiko markesak Espainiako Kortera bidalitako morroia izango.
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Si visitamos el museo del Prado observaremos un cuadro del gran Velázquez intitulado “El niño
de Vallecas”. En él aparece un niño vizcaíno, vasco por tanto, de nombre Lezcano, cuya descripción
física está realizada con gran detenimiento y profusión de detalles por nuestro biografiado. Retrasado
mental, trabajaría de bufón ante el rey. Muguruza lanza la hipótesis de que quizás pudo ser éste
enviado a la Corte por los Isasi de Eibar.

1.3.1.6. El doctor Jerónimo Soriano, un pediatra renacentista entre la historia y la leyenda
Jeronimo Soriano doktoreaz ari da oraingoan Muguruza. Haur artatzailea berau ere, haren lekukoa
gorde bide da, belaunaldiz belaunaldi oraintsu arte, Gaztelako lur idorretan, Muguruzak berak egiaztatu
zuen legez.

Precedido de una bella introducción del escritor, basada en la trayectoria profesional de aquél,
se nos cuenta aquí la vida y obras del doctor Jerónimo Soriano, que vivió a caballo entre los siglos
XVI y XVII, una vida en la que la leyenda y la historia se entremezclan para tejer una bella biografía
de un personaje mitad médico mitad santo.

1.3.1.7. El hombre pez de Liérganes
Muguruza gizakume edo antzeko pertsonaia baten historia harrigarrian murgiltzen da. XVII.
menderaino garamatza zeinetan nolakoa zen definitzen zail zen gizon-arraina (?) Bilbotik igerian
Cadizko badiaraino iritsi omen zen. Kontakizun bitxia beraren gainean filma bat egiteko
modukoa zeinen ustezko harrigarritasuna bere inuzente izaerak argituko ligukeen. 

En este relato se cuenta la sorprendente historia de un llamado hombre-pez que, allá por el
siglo XVII, se dice que se sumergió en el agua en Bilbao apareciendo tras un tiempo en la bahía
de Cádiz. La cosa empero parece más prosaica según se leen los análisis de los expertos. Nacido
en Liérganes de Cantabria, el joven protagonista de esta historia había sido enviado a Bilbao a aprender
un oficio. El suspense que entraña la vida de este extraño personaje lo resuelve la ciencia. Fue el
doctor Marañón quien ya en el siglo XX dio una explicación científica desde el punto de vista
de la medicina. Javier Muguruza por su parte discrepa del análisis del doctor madrileño ofreciéndonos
su diagnosis.

1.3.1.8. La covada
Amak haurra erditu ondoren, aitak haren lekua, jaioberriaren ondoan, hartzen duen ohitura
harrigarria, Euskal Herrian kokatzearen aldeko hipotesiaren aurka agertzen da Muguruza, ez baita
lekukotasun fidagarririk horren alde. Penintsulako mendebalderantz jo behar da berorren arrasto
fidagarririk aurkitu nahi bada.

El origen de la insólita costumbre de ocupar el padre el lugar de la madre que acaba de parir
junto al recién nacido no parece tener testimonios de base sólida en el País Vasco. Parece pues una
tradición que hay que situarla al oeste de nuestra zona.
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1.3.1.9. El llanto del recién nacido en la obra de Astarloa
En realidad dos son los artículos que Javier Muguruza dedica a Pablo Pedro Astarloa. Publicados,
el primero en 1967 (véase bibliografía) y este otro diez años más tarde. Un tema muy tratado por
los filólogos el que se menciona en los artículos de Muguruza.

Astarloa, sacerdote de Durango aficionado, entre otras cosas, al estudio comparativo de las lenguas:
la relación genética entre ellas, las razones por las que utilizamos unos signos lingüísticos, y sobre
todo, un tema que ha dado mucho que hablar, la interpretación que hace del llanto del recién nacido,
un llanto totalmente motivado según Astarloa. Tema recurrente entre los médicos escritores eibarreses.
Tanto don Vicente Aguirre, como don Niceto, padre de Javier, como éste mismo, según vemos, no
se sustrajeron al tema.

Astarloa durangar apaizaren obrak izan du, eta, oraindik ere badu nonbait, irakurleak
erakartzeko meritua. Izan ere, gurean on Bizente Agirrek liburu bat argitaratu zuen XIX.
mendearen amaieran haren teorietan oinarriturik (ikus gure Agirretarrak lana), Niceto Muguruzak
ere aipatzen du luze-zabal hura, 1921ean argitaratu zioten beraren biografiaz aritu garenean aipatu
dugun lan baten, eta, azkenik, ikusten dugunez, Javierrek ere oratu dio gaiari bere lanbideari zuzen
dagokion gaia izanik. 

1.3.2. Un obispo alavés, propagador de la vacuna en el Nuevo Mundo
Arabako Arroiabe herrian sorturiko Juan José Díez de Espada y Landaren bizitza eta obrak kontatzen
dira oraingoan. 1756an jaio zen eta gaztetan Bergarako Seminario ospetsuko partaideekin harremana
izan zuen zientzien munduaren ezagutza jasotzen zuelarik. Artean Espainiaren kolonia zen Cubako
gotzain izendatuko dute 1800an. Bi urte beranduago bertan da eta bertan jarraituko du 30 urtez. 

Espadaren merituak ez dira nolanahikoak Cubako uhartean. Hasteko, asepsia edo garbitasunaren
aldeko apostua eginen du: gorpuak elizetan lurperatzeko ohitura, konkistatzaileek sartua nonbait,
debekatu egingo du. Gero etorriko dira izurriteen kontrako neurriak: astanaparreria uxatzeko txertoa
zabaltzen aintzindari izango da Ameriketan non, arazoak arazo, bizitza asko salbatuko zituen.

Espadaren itzala handia izan zen. Irakaskuntza, nekazaritza eta beste hainbat alor bultzatu zituen
beti ere herritarren mesedetan. 

En estos relatos que nos ofrece Javier Muguruza aparecen personajes de cuya noticia
dificilmente podíamos imaginar si nuestro biografiado no nos hubiera acercado a ellos. Es el caso
del padre Juan José Díez de Espada y Landa que salido de Arroyabe un pueblecito alavés, hoy a la
vera del pantano de Vitoria, llegaría a Cuba en donde permaneció durante treinta años realizando
una labor reivindicativa y de promoción del elemento indígena con un claro mensaje progresista.
Este prelado que había tenido en su juventud en el País Vasco relación con el Seminario de Vergara,
alcanzará el cargo de obispo en la isla caribeña desviviéndose por la población apoyando las medidas
profilácticas que tan necesarias eran en aquel tiempo en el que las epidemias seguían muy a menudo
diezmando a la población. Su misión alcanzará también al campo de la enseñanza y de la ciencia
en general.
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1.3.3. El doctor Sánchez de Toca, un gigante de la cirugía decimonónica 
El bergarés Melchor Sánchez Toca y Saenz de Lobera nació en Bergara en 1804 y falleció en Madrid
en 1880. Hijo de un cántabro afincado en Bergara y que ejercía de boticario en la villa y de María
Gabriela Sáenz de Lobera y Olabarría, natural de Bergara, el que fuera prestigioso cirujano estudió
primero en el Real Seminario de Bergara cuando ya para entonces la celebérrima institución creada
por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País había perdido su autonomía originaria y mucho
de su prestigio. Continuó sus estudios en la Universidad de Oñati, graduándose en Filosofía. A los
22 años se traslada a Madrid donde cursa los estudios de Medicina, licenciándose primero con
las máximas calificaciones y doctorándose tres años más tarde. Catedrático por oposición, ingresó
en la Real Academia de Medicina, siendo elegido presidente de la misma durante siete años
consecutivos. 

Afincado definitivamente en Madrid, el año 1842 Sánchez Toca es nombrado Cirujano de Palacio
y poco después la reina Isabel II, le concedió el título de Marqués de Toca. 

En su puesto de cirujano asistió a personalidades de la época dado el renombre que adquirió
por la destreza de sus intervenciones. Asistió entre otros a la misma reina Isabel II cuando en 1852
fue apuñalada por el cura Martín Merino. Su vida transcurrió en una época difícil por lo tumultuosa
y cambiante. Invasión napoleónica, tres guerras carlistas, la revolución de septiembre de 1868 que
daría lugar a la Primera República y derrocamiento de la monarquía reinante, nuevamente la
Restauración, además de una revolución industrial que ya adelantaba el gran cambio que se predecía
para las futuras generaciones. Así, de la lámpara de aceite se pasó a la luz eléctrica, del barco de
vela al de vapor etc., aún así la España profunda tenía todavía al final de la centuria un porcentaje
muy alto de analfabetos: un 66% de la población. 

Al arte quirúrgico de Sánchez Toca no había cuerpo humano que se le resistiera, según cuentan
las crónicas. Intentando siempre mejorar en su profesión obtuvo ayudas para trasladarse al extranjero
en donde conoció las técnicas más vanguardistas del momento. Fue merecedor de honores y
distinciones de todo tipo de las academias médicas del ancho mundo. Publicó trabajos realizados
en el campo de su profesión.

En 1868 tras obtener la jubilación regresará a Bergara donde vivirá apaciblemente. Fallece
fortuitamente en Madrid siendo enterrado en su villa natal.

Bergaran 1804an jaio eta Madrilen 1880an hil zen Sánchez Toca zirujau ospetsuaren bizitza
medikuntzarekin erabat lotua badago ere, haren norabidea XIX. mende katramilatsuak baldintzaturik
dator. Espainiako hiriburuan jardungo duelarik bere lanbideagatik gertakarien gatibu geratuko da
maiz.

Baina Sánchez Toca ezer bada sendagile da, eta Bergarako Seminarioan oinarrizko ikasketak eta
Oñatiko unibertsitatean filosofia ikasi ondoren, Madrilera joko du medikuntza ikasteko asmoz. Ez
du beste gauzarik buruan eta bere ikasketen bidez frogatuko du dioena. Mediku-lizentzia nota ezin
bikainagoekin amaitu ondoren, jarraian doktoregoa eta katedrarako oposizioak lortuko ditu. 

XIX. mende ezin istilutsuagoan egokituko zaio bizitzea: frantsesen inbasioa, hiru karlistaldi (bi
gurean), monarkiaren kentzea ekarriko zuen 1868ko I Errepublika, eta, gero, Errestaurazioa etab. 

Giro nahasi hark izango du bergararrarengan eraginik. Hain zuzen, Madrileko Kortean lanean
ari delarik, Isabel II.a, erregina, labankadaz zaurituko dute, baina S. Tocak bizia salbatuko dio. Zenbait
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urte gero Prim jeneralaren txanda izango da. Hura zauritu dutelarik, S. Tocaren aholkua nahi dute
baina, ostera, ez dute beraren diagnosia jarraituko. Zenbait egun gero zauriek okerrera egin dutelarik,
berriro ere bergararrarengana joko dute. Baina Tocaren hitzak esanguratsuak izango dira Prim-en
itxura ikusirik: “Gorpu bat ekarri didate, ez dago zereginik”. 

Sánchez Tocaren ospea gora doa. Laster, Tocako Markesaren titulua emango diote. 
Ez du baina bere burua guztiz jantzia ikusten, horregatik atzerrian ibiliko da bere jakin-mina

asetzen, aldaketak medikuntzara ere bait baitatoz. Hain zuzen, anestesia “eterea” deituarena, zeinak
ebakuntza luzeak ahalbidetzen baitzituen. Giza gorputzaren ezagutzaile bikaina, era guztietako
ebakuntzak egin ohi zituen: begietatik hasi eta bestelako hainbat ebakuntza mota. 

1868an, berak hala eskaturik, jubilazioa eman zioten. Bergaran biziko da hil arte, bere familiaren
etxetzarrean. Halere, 1880an hil zen Madrilen, bertan baitzegoen une hartan. 

Ez du S. Tocaren bizitzak arrasto handirik utzi, ondorengo agintarien aldetik. Kaleren bat beraren
izenean (Donostia), Bergarako udaletxeko bilera aretoko sabaian haren irudia ageri duen
margoturiko medailoia eta beste ezer gutxi.

1.3.4. La alimentación del lactante en el siglo de las luces
J.J.Rousseau-ren beste artikulu batekin osa daiteke hemen iruzkinduko dugun honako hau. Hots,
lan honetan barrena Javierrek bular emate naturalaren bilakaeraz dihardu: aurrehistoriatik gaur egunera
arte. Ugaztuna izanik zer baliabide erabili zituen gizakiak mendeetan zehar berea ez zenean animaliena
erabili ahal izateko haurren elikadura bezala. Amaren esnea ordezkatzeko izan diren edo oraindik
diren arazoez mintzo da artikulu egilea. Gure garaietara hurbilduz, gure artean hain ezaguna izan
den munduan, aipagarria da inudeen lana; beraien inguruan zegoen legediak eta ohiturek mundu
aski ongi antolatua erakusten digute. Eta guztiaren ardatz Rousseau-ren jarrera: kanpora begira amatasun
naturalaren aldekoa, barruan, berriz, bere mundu afektiboan, jardunbide eskasagoa erakusten zuen.

Este artículo viene a completar uno que acabamos de recensionar (J.J. Rousseau, paladín de la
lactancia moderna en el siglo XVIII). Muguruza nos presenta de forma divulgativa las vicisitudes
que ha tenido la lactancia natural desde la prehistoria de la humanidad, la revolución que supuso
el Neolítico, también en este caso, al domesticar animales mamíferos que podían servir de alimento
para los recién nacidos. Las experiencias de sustitución de la leche materna no fueron ninguna solución.
Solamente al final del siglo XIX, señala Muguruza, tras los descubrimientos de Pasteur, se consiguió
una leche artificial que poco a poco iba a ser mejor tolerada por el niño. La segunda parte del artículo
constituye la parte digamos más social del artículo. El siglo XVIII, llamado el siglo de las luces,
constituirá una época en la que la prosperidad de las clases altas, no traerá el correspondiente aumento
de nivel de vida de las amplias clases bajas. Se acentúa la lactancia mercenaria. Toda una cohorte
de nodrizas, auténticas madres de alquiler proliferarán por todas partes, con toda suerte de normativas
y estipendios. Cita Muguruza un texto extractado del capítulo primero del Emilio de Rousseau el
cuál constituye un encendido canto a la lactancia materna, si bien, como decimos en otra mención
que el propio Muguruza hace de Rousseau, el pensador ginebrino no debió predicar con el ejemplo.
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1.4.- Euskal Herria eta beste lurralde batzuk / País Vasco y otros territorios
Ez da erraza izaten horrelako egile batengan bere lanbidea, medikuntza eta zaletasuna bereiztea.
Halere, sail honetan Euskal Herriarekin loturaren bat duten testuak barneratzen saiatu gara. Eibar
gaitzat zutenak bereizi ondoren, jarraian datozenei helduko diegu. Bada gauza interesgarririk.

Aunque resulta difícil desligar el aspecto médico del autor, puesto que en casi todos los relatos
de Muguruza aparece su vena médica, hemos incluido en este apartado aquellas escritos en los
que nuestro biografiado establece alguna relación entre el tema central de su escrito y el País Vasco.
Separando los relatos que tienen alguna ligazón con Eibar y ya han sido enumerados, en la cosecha
de Javier encontramos trabajos interesantes como los que mencionamos a continuación.

1.4.1. El cura Santa Cruz
Tesi mailan planteatzen digun Muguruzaren kontakizunetan, I. Karlistaldian borrokatu zuen
Zumalakarregiren egitasmo eta ideiek Euskal Herri batu eta nolabait aske baten hazia iradoki baliezagute
ere beraien baitan, II. Karlistaldian aritu zen Elduaiengo Santa Kruz apaizaren norabideak ez luke
zalantzarik izan behar: Santa Kruzek erlijioaren garaipena zeukan bere asmo-helburuetan;
gainerakoa, foruak, politika etab., bigarren mailan zeuden harentzako.

La figura del cura Santa Cruz despertó la curiosidad de nuestro biografiado cuando siendo niño
encontró una foto de su tío abuelo don Juan Bautista Alberdi coadjutor en la parroquia de San Andrés
de Eibar. En la foto aparecía el mencionado junto al guerrillero guipuzcoano. Los objetivos de la
guerrilla de Santa Cruz eran estrictamente religiosos, sostiene Muguruza, como por otra parte el
mismo Santa Cruz confesaba.

1.4.1.1. La calle de la Montera de Madrid y el Gernikako arbola
Explica Muguruza en este breve relato la historia de esta calle y su transformación con el paso del
tiempo de “polvoriento camino en verano y lodazal en invierno” a convertirse en una arteria
floreciente de Madrid. Pero para ello habrá de remontarse al Madrid de mil quinientos. La Montera,
esposa del montero mayor del reino, dama de ímprobas virtudes, es excusa y comienzo para que
el narrador nos lleve a lo que le interesa: la calle de la Montera fue el lugar elegido, una noche de
1853, para que Iparraguirre cantara por primera vez en público, en el café San Luis y
acompañado al piano por el durangués Altuna, el zortziko que todos conocemos.

Aspaldiko kontuak dira hemen Muguruzak dakarzkigunak. Hain zuzen, duela bostehun urte,
La Montera izeneko lekuaz dihardu, zeina gero kale bilakatuko baitzen, orduko Madrilgo igurain
edo basozainaren emaztearen ohorez. Emakume ederra nonbait, zeinengan bertutea eta edertasuna
parez pare zebiltzan; bada, bera bizi izan zeneko parajean bertako kafetegi batean eskaini zuen lehen
aldiz Jose Maria Iparragirrek bere Gernikako Arbola. 

1.4.1.2. Los vascos y su actitud ante la muerte
En este trabajo Muguruza ahonda en la distinta actitud que -según él- tenemos los vascos ante la
muerte respecto de otros pueblos. Escoge para ello distintos personajes históricos, tanto vascos como
de otras partes, en los que él observa distintos comportamientos. Así aparecen, contrapuestos por
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su actitud ante la parca, personajes como Churruca o Ignacio de Loyola. El primero de ellos se saldría
del parámetro vasco como se explica a continuación. Estableciendo una comparación con otros
pueblos, tendríamos a Cervantes cuya muerte iría en la línea del de Loyola: “Muerte sencilla sin
comedia alguna”. Como la del navegante Elcano en su segunda vuelta al mundo. En cambio si se
lee el relato de la muerte del rey Felipe III, llamando a todos sus hijos para despedirse de ellos:
“Os he mandado llamar para que veáis en qué para y fenece todo”; esto será “puro histrionismo”
para Muguruza; por otra parte la del mencionado Churruca en Trafalgar en donde herido de muerte
se atreve a decir: “Esto no es nada. ¡Siga el fuego!”; esto último para Javier será: “Heroísmo
convencional”.

Resumiendo, dice Muguruza “para los vascos, y cita a Schopenhauer, la vida no se presenta como
un regalo que debemos disfrutar sino como un deber, una tarea que tenemos que cumplir”.

La muerte no es algo súbito, querrá decirnos Muguruza, sino un largo proceso que culmina
un momento dado. En este extremo nos recuerda la frase esculpida en el blanco campanario de
Sara: “Oren guziek dute gizona kolpatzen azkenekoak hobira igortzen”123, sentencia que cuadra
muy bien con lo que acabamos de comentar.

De sus palabras queremos colegir que para los vascos la muerte sería, en general, una muerte
sin aspavientos, sin excesivos alardes trágicos ni lacrimógenos. Una muerte, digamos, más prosaica.
Como vemos, todo ello con una gran carga de subjetividad.

Heriotzaz euskaldunok dugun jarreraz -edota izan dugunaz behintzat-, ari da kontakizun honetan
Javier. Heriotzaren ordua euskaldunok naturaltasunez hartzen omen dugu beste gizatalde batzuen
ondoan. (Irakurri dugu honetaz Muguruzak berak 1985an kazetari bati adierazitakoak). Hain zuzen,
heriotza ez baita jaiotzen garen unetik bertatik bizitzaren bilakaera bat baino zeinaren azken hatsa
bera baita. Aulestiako herritarren heriotzaren inguruan ikertu ohi duen Douglass estatu batuarraren
ikerketak aipatzen ditu, besteak beste. Eta berau aipatuz, heriotzari beldurrik ez diogula
euskaldunok diosku, bizitza azken finean heriotza prestatzea delako.

Elkano eta Loiolako Inazioren heriotza euskaldunon artean edota Cervantesena gaztelarren artean,
heriotza xumeen (!) multzoan sartuko genituzke, Txurruka almirantearen azkentzea ostera, hura
euskalduna izan arren, harena “ohiko heroismo mota batean” barneratuko genuke.

Subjektibitate kutsu handia duen arrazoitzea da hau baina interesgarria edonor gaiaren inguruan
pentsarazten jartzeko.

1.4.1.3. Sara
Sara herria aitzakia ederra du Javierrek irakurlea jabetzeko Lapurdiko herri xarmantak eta bere inguruak
euskal literaturaren historian izan duen garrantziaz. Barojazale amorratua izanik gustura ari da gainera
gure idazlea Bidasoa-Urdazubi erreken arteko paraje sorgindu haien barrena. Historiazko jauzia
suposatzen duen halako mugimendu berezia egiten du Muguruzaren lumak berez ezkongaitzak
ziratekeen bi idazle handi, nor bere esparruan, jakina, Axular eta Baroja, lotzeko. Geografiak ezen
ez politikak, Bidasoa aldeko malda tenteak batetik, eta mendiaz bestaldeko lapurtar mazela leunak
bestetik, bildu egiten ditu inguru atsegin haietan zehar ibiliz non literatur sormenak halako fruitu
ederrak eman izan dituen. Axular handia baina baita Elizanburu bertsogile erromantikoa ditu aipagai.
Eta, ororen gainetik, Barojaren itzala nabari da. Literatur itzala behintzat.
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En la localidad labortana de Sara encuéntrase a gusto nuestro escritor. La pequeña localidad
concentra en su núcleo una buena muestra de la historia literaria del País. Aquí vivió Pedro Daguerre
“Axular” escritor euskérico del siglo XVII formando lo que se llamó la escuela de Sara, un grupo
de escritores en lengua vasca. Cuna de Juan Bautista Elizanburu poeta romántico; por aquí aparece
la estela de Pío Baroja, aquí residió durante la dictadura franquista Jose Miguel de Barandiarán
dejándonos un gran trabajo etnográfico de la localidad.

1.4.1.4. Visita a Itzea
Gipuzkoako harako Academia Errante, edo akademia alderraia bailitzan, bilbotar mediku
euskaldun zenbaitek, Goti sendagile ospetsua buruan, Itzeara joko dute Barojatarren etxea ikusi
eta eleberrigilearen ilobarekin, Julio Carorekin, hitz-aspertu bat izateko.

Liturgia berezia balitz bezala, edo agian erromesleku laikoa, ikusi, ukitu eta usaintzen dena, guztia
dute arretaleku eta iradokizun bisitariek. 

Bidasoako Errepublikan daude non gizazientzietako hainbat alor bildurik ageri diren: pintura,
literatura, etnografia etab. Guztietatik isuri da literaturtasuna.

Una visita a Itzea en Bera de un grupo de médicos bilbaínos, entre ellos nuestro biografiado,
nos mostrará la admiración que profesaba Muguruza por los Baroja. Actuando de ilustre cicerone
nada menos que don Julio Caro, sobrino de don Pío, en este breve relato la ensoñación, el mundo
figurado de Baroja, se rememora en la contemplación del espacio físico que coadyuvó a la creación
de tantos y tantos personajes y situaciones barojianos. La descripción del lugar es minuciosa, un
refugio cultural donde pintura, literatura e historia se recrean. Espacio interior y exterior comulgan:
el paisaje no es mudo, habla por la casona de Itzea, por la inmensa biblioteca, por el arroyo que
les circunda. Ahí está la república añorada del Bidasoa. 

Como en el texto que acabamos de comentar, Itzea se funde con Bera, ficción y realidad se
confunden una vez más para bien de la literatura. 

1.4.1.5. Dos pájaros famosos en la historia de Navarra
Literaturaren historian tradizio handia duen hilezkortasunaren mitoaz ari dela esan daiteke Muguruza
kontakizun honetan. Bi txori bereziren historia kontatzen zaigu. Lehenengoa, aipatu berri dugun
bezala, Leireko monastegian X. mendean kokatua, bere kantu ederrekin Virila fraidea sorgindu zuen
txoria dugu harako moldez egin ere non hari entzuten 300 urtez egon baitzen basoan Virila. Fede
gutxikoei zuzendua agian, kristauari agintzen zaion paradisuan ez dela inor aspertzen frogatzeko
burutua: (...) “sin asomo de hastío, contemplando a Dios”.

Bigarren errelatoak, Nafarroan bertan, Garesera garamatza. “El txori” de Gares, alegia, XVIII.
mendetik herriko armarrian agertzen den txori berezi hau. 

Hemen ere urrutira jo behar dugu, XI. mendera hain zuzen. Gares izen euskaldunak izan zuen
gero gaztelaniazko baliokidea. Izan ere, Nafarroako erreginak, Santxo IIIaren emazte donna Mayor-
ek, zubia eraikiarazi zuen eta ordudanik geratu zitzaion egun gaztelaniaz ezagutzen dugun Puente
la Reina izena. Bada, zubian bertan eraiki zuten kapelatxora agertzen omen zen txori bat amabirjinaren
irudian gelditzen zelarik, hura garbitzen ahaleginduko balitz bezala. Zantzu onak ikusten hasi omen
ziren haren baitan eta horrelakoetan gertatu ohi den legez, Txoriaren aldizkako etorrerak ongi hartuak
izaten hasi ziren eta agertzen zenerako bolandera eta festa izaten omen zen herrian. 
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Ezin falta baina ideologiaren eragina. XIX. mendeko 1. Karlistaldian liberalek Garesen jabe zirelarik,
debekatu egin zituzten bolanderak hurbil setiatzeko asmoz zegoen Zumalakarregi jenerala ez ote
zuten ohartaraziko. Gauza da txoriak karlisten aldeko joera zuela.

Dos relatos en uno, dos pájaros famosos en la historia de Navarra. En el primero de ellos, la
leyenda del monje Virila del monasterio de Leire, hunde sus raíces en la Alta Edad Media si bien
la leyenda no es privativa de la zona. El otro, menos conocido nos sitúa en la villa de Gares-Puente
la Reina, en el camino de Santiago.

El monje Virila perdido en el bosque que, escuchando los trinos de un pájaro, pierde la noción
del tiempo. Cuando vuelve al monasterio nadie le reconoce. Han pasado 300 años.

En el segundo relato, el pájaro de Puente la Reina no tiene un destinatario conocido pero se
acerca siempre a la hornacina de la Virgen que en el famoso puente románico existía. Su llegada
anual se tomaba como señal de buena suerte.

Mitos de inmortalidad y de fe cristiana, incluso con su lectura tendenciosa en el siglo XIX, como
es el caso de este pájaro de Puente la Reina que irrita al bando liberal pues parece decantarse por
el bando carlista.

1.4.1.6. Cesar Borgia. Capitán General del Ejército de Navarra
La llegada al reino de Navarra de un componente de la familia que probablemente más tinta haya
hecho correr en la historia, será motivo para que el autor se recree en las vicisitudes del para unos
sanguinario Cesar Borgia. No obstante Muguruza lo ve con otros ojos, haciendo una lectura digamos
política de la época; los contendientes: agramonteses contra beamonteses, Navarra contra
Castilla, el conde de Lerin aliado de Fernando de Aragón contra las tropas leales al reino de Nabarra;
el espacio físico: la villa de Viana en la frontera de ambos reinos. 

Como decimos, en el fragor de la lucha, Muguruza se muestra compasivo con nuestro protagonista,
incluso su forma de morir enfrentándose al enemigo estando él en inferioridad numérica parece
salvarle. El objetivo por el que aparece por Navarra lo corrobora. Así es el último comentario del
narrador: (...) “Probablemente por primera vez en su vida, luchaba por una causa justa: la
independencia de Navarra”.

Horra hainbat historia eta historio sortarazi duen familia bateko kide bat Nafarroan. Cesar Borgia
dugu oraingoan izendatua zeina nafarren erregeren laguntzera etorria baita. Horretarako
Alejandro VI. Aita Santuaren semeak Espainiako ziega batetik ihes egin behar izan du. Muguruzak,
baina, Borgiarren biografia katramilatsuan gelditu gabe, nafar eta gaztelarren arteko gatazka nagusira
jotzen du. Eta bertan gudurako bandoak aski definituak aurkituko ditu: Beaumont eta Agramont;
Leringo konde traidorea, -koplak dioen bezala-, Gaztelako Fernandorekin, Borgia iritsi berria, berriz,
Nafarroako errege Albriteko Juanekin. Gudulekua: bi erresumen arteko mugan, Vianan. XVI.
mendearen hastapenetan gaude, Nafarroaren etorkizuna erresuma aske moduan jokoan dago. Borgia
gazteari garesti aterako zaio balentria, bizia galduko baitu bertan.

Zumalakarregiekin egin duen antzera, agian, Muguruzaren begi abertzaleak ageri dira Cesar Borgiaz
bere azken iruzkintxoa egiten duelarik: (...) “Probablemente por primera vez en su vida, luchaba
desinteresadamente por una causa justa: la independencia de Navarra”
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1.4.1.7. Un novelista francés enamorado del País Vasco
Nork ez du Pierre Loti ezagutzen? Nork ez du beraren Ramuntcho eleberria irakurri? Munduan
zehar bere arrastoa utzi duen idazle ibiltaria, Euskal Herriaren ikuspegi idealizatua eskaini zigun
XIX. mendean. 

Eta berriro ere Bidasoa eta Urdazuri erreken arteko eskualdearen inguruan dabilkio luma gure
egileari. Gogokoa du gaia eta kokapena.

Nuevamente el país de Laburdi sirve de introducción para rememorar a un escritor romántico
y viajero que recaló en el país a finales del XIX. Julián Viaud militar francés, de sobrenombre Pierre
Loti. Muguruza recorrerá con profusión de detalles el viaje del militar marinero por el país: sus
guías Madame Abadía, Durruty; sus personajes: pelotaris y contrabandistas, entre otros; el entorno
novelístico: de nuevo será el país del Bidasoa el que suscite la mirada literaria de un escritor. Así
nacerá Ramuntcho, “una profunda y entrañable declaración de amor al País Vasco”, en palabras
de Luis de Castresana. 

1.4.1.8. La Santa Faz de Alicante y Juan Sebastián de Elcano 
Golgotara Jesukristok gurutzea zeramala bizkarrean, Veronica izeneko emakumeak hartaz
errukiturik haren aurpegia garbitu zuen ehuna, gero Begitarte Santua deituko zena, XV. mendean
izen bereko Alacant-eko monastegian agertu omen zen. Mirari askoren egilea omen, batez ere leku
idorretan ari garenez euria ekartzearena, gauza da hurrengo mendean, XVI. ean, Juan Sebastian
Elkano ikusten dugula munduari bigarren bira eman nahian. Eskorbutoak heriotza azkarra dakarkiola
garbi dauka getariarrak, horregatik testamendua egin beharra. Gaztetan ibilia nonbait Mediterraneoko
paraje haietan, arestian aipatu dugun bere testamenduan monastegiari 24 dukat emateko agindua
uzten zuela. Agindu bai, baina sosik ez getariarrak, Carlos erregek zor baitzion hainbat diru. Lau
mende gero bete omen zuten, sinbolikoki behintzat, Elkanoren nahia Sanlukar eta Getariako udalek
monastegiko mojei bisita eginez.

La Santa Faz, cuya tela dicen que usó la Verónica para enjugar el rostro de Jesús camino de la
cruz, tuvo desde la Alta Edad Media un recorrido piadoso a través de la Cristiandad. Uno de los
lugares en los que recaló este relicario, parece ser que se encontraba desde el siglo XV en Alicante,
en el llamado Santuario de la Santa Faz.

A esta imagen debíale mucha fe Juan Sebastián Elcano probablemente de alguna expedición
marinera realizada por el Mediterráneo. El guetariano, años más tarde, moribundo en su segunda
expedición alrededor del mundo, dejará en su testamento 24 ducados para la citada iglesia, adelanto
de un dinero que el no tenía aún, promesa del rey Carlos I. 

1.4.1.9. Quintanapalla
Zer ote du, diosku narratzaileak, egun horren ahantzia eta ezdeusa bidaiarien oroimenetan, Gaztelako
herrixka honek?

Bada, berriro ere XVII. mendera itzuliko gara. Eta berriro ere ondorengotza arazoa dabil odol
urdinekoen artean. Austria leinukoak dira protagonista eta, berriro ere, ezkontza baten antzutasuna
dugu hizpide. Nahiz eta azkar, bere ezkontidea baino lehenago, Quintanapalla herri xumera iritsi,
Carlos IIak ez du, oraingoan ere, Orléans-go Maria Luisarekingo uztarpenetik fruiturik jasoko. Saiakera
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antzua beraz. 27 urtez hilko da Maria Luisa eta berarekin joango dira austriatarren esperantzak.
Koplak trufa eta irri dagio frantsesari.

Digamos, salvo error u omisión, que éste es el único tema de todos los que llevamos mencionando
que no guarda relación directa con el País.

Este relato histórico engarza en su temática con el intitulado “Evocación eibarresa en el Escorial”.
Estamos de nuevo en el siglo XVII y otra vez con el problema dinástico de los Austria. Ni entonces
ni ahora se va a solucionar el problema. 

Corre el año 1679 en el que Carlos II, “el hechizado”, espera esposar a María Luisa de Orleáns
y de aquella unión poder dar un vástago a la corona. 

El modesto pueblo castellano de Quintanapalla será el lugar al que procedente de Francia y camino
de la Corte llegará la princesa francesa. En principio el encuentro de los dos prometidos debía darse
en Burgos. Pero “el estado deplorable de los caminos” hace que la comitiva extranjera tenga que
detenerse en Quintanapalla a tres leguas de la ciudad castellana. Desde Madrid corre Carlos en busca
de su prometida y la encuentra en el pueblo citado. En aquel lugar remoto se celebrarán los esponsales
reales. Pero tampoco entonces dio fruto la unión, antes bien, tras nueve años de reinado fallece
María Luisa a los 27 años de edad sin dar heredero alguno a España. La copla, sarcástica en su mensaje,
lo recoge: 

“Parid bella flor de lis
en aflicción tan extraña
si parís parís a España
si no parís a París”.

1.5.- Euskara aipagai zuzen
1.5.1. Cervantes, el euskera y los vascos
Euskaldunez iritzia, gaztelarren ikuspegitik, ematen saiatzen da Muguruza kontakizun honetan.
Horretarako Urrezko Mendean kokatzen du bere burua nagusiki. Inork ez du, berak eskaintzen
dituen lekukoek hori diote, euskaldunei buruzko iritzi txarrik azaldu. Horretarako Cervantesen
lekukoetatik hasita, Espainian zehar XVI-XVII. mendetan izan ziren idazleen testigantza. Espinel,
Mateo Alemán, Deleite y Piñuela idazleen lekukoak ageri dira bertan. Euskaldunon izen ona zikinduko
lukeen ardi beltza ere ageri da nonbait. Eta da, nola ez, hainbat idazlan, filma barne, eginarazi izan
duen Lope Agirrekoa, Oiñatiko auzo bakandu batetik irten, Ameriketara jo, El Dorado-ren bila ibili,
eta Espainiako Enperadoreari aurre egiteko gai izan zen Araotzeko benturazale amorratua.

¿Qué pensaban de los vizcaínos los castellanos de la época de Cervantes?
Sostiene Muguruza que no es cierta la opinión que han sostenido algunos tratadistas sobre nuestro

ser aldeano y cerrado. Con una acertada selección de textos el pediatra eibarrés nos acerca la opinión
de destacados escritores del Siglo de Oro situando, eso sí, en el centro de sus disquisiciones a Cervantes
a través de su obra El Quijote.

Eso sí: para malo, malo de verdad, nuestro Lope de Aguirre, el aventurero de Araotz.
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1.5.2. El euskera en la medicina asistencial y en las clases médicas
Franco hil zen urtean bertan, hilabete beranduago, abenduan, hain zuzen, Bilbon ospatu zen mahai
inguruaz aritu behar dugu. Bertako autua artikuluaren izenburuan dator, hots, euskarak eguneroko
mediku-zerbitzuetan eta, oro har, medikuntzan zuen erabilera eta etorkizunerako proiekzioa. Aztergai
hura izan zuten zenbait mediku euskaldunek; euren artean bi eibartar ziren. Javier Sáenz de Viteri,
Viteri, besterik gabe eibartarron ahotan, eta gure biografiatua Javier Muguruza. 

Gure gaurko galdekizuna izan liteke: nola gaude gaur egun, 33 urte gero? Hemen maiz bezala,
botila erdi hutsik edo erdi beteta dagoela pentsa dezakegu.

Medikuntza bera ere gizartearen ispilu dugu. Eta haren ajeak eta lorpenak islatzen ditu. Zalantzarik
gabe, ordudanik hona, medikuak lanabes askoz gehiago lortu ditu euskaraz bere lanerako. Baina,
era berean, osasungintzan gure hizkuntzaren erabilera aldetik aurrerapen handiak egin badira ere,
mediku gazteen bulkadaz, egiteke dagoena ez da lan makala.

Guk, laburbildu nahirik, arestian aipaturiko bi eibartar medikuek esan zutena bildu dugu soil-
soilik, nahiz eta jakinaren gainean izan, gainerako sendagilen esanak ere interesgarriak izan zitezkeela.
Dena den, bibliografian ematen da mahai inguruaren berri norbaitek bertara jo nahi badu.

Una mesa redonda celebrada el año 1975, en la que intervienen, entre otros, nuestro biografiado,
otro médico eibarrés, don Javier Sáenz de Viteri, además del que posteriormente sería asesinado,
doctor don Santiago Brouard, amigo y colega de nuestro biografiado, nos sitúa en una época que
nos parece lejana. El tema era y es harto interesante. No ha perdido interés a pesar de lo mucho
que hemos caminado en la reivindicación del uso de nuestra lengua. Una detenida lectura de la
mesa redonda nos retratará un poco como sociedad supuestamente bilingüe. Los dos apartados
básicos del instrumento lingüístico en el campo concreto de la medicina como son su perfil
comunicativo entre médico y paciente tan importante en nuestra sociedad y, por otra parte, el aspecto
modernizador de la lengua haciéndola apta para el uso científico, constituyen en nuestra opinión
las dos claves para la normalización del euskera en la medicina.

1.6.- Medikuntza gaiak / Artículos médicos
Remitimos a los interesados en el tema, a la bibliografía que se ofrece al final de este trabajo.

❦

183

LIBRO EIBAR MEDICOS:Maquetación 1  17/11/08  09:48  Página 183



2.- Testu hautaketa
Nuestra selección
Es evidente que dada la extensión de este trabajo no podíamos pretender una transcripción exhaustiva
de los trabajos literarios de nuestro biografiado. En este apartado hemos seleccionado aquellos relatos
que nos ofrecen los testimonios que Javier recoge de su niñez y juventud y que atañen directamente
a Eibar. Los años 20 y 30 del siglo XX se retratan en los ojos, primero de un niño, y de un joven después,
que como todo ser humano va observando los hechos que se suceden a su alrededor y que, como
nos dice Javier en su introducción, van perfilando el ser de cada uno. Hechos que difícilmente se olvidan.
Podrán con los años escaparse detalles pero siempre permanecerá en nuestra retina aquel encuentro,
aquella ocasión, aquella experiencia que nos dejó marcados para siempre. 

Haur eta gaztaroko oroitzapenak
Hautatu dugun lehenengo idatzi honetan Muguruzak bere eskolaroko pasarte bat kontatzen digu.
Bertan islatzen diguna, historian zehar eta, irakaskuntza publikoa Hego Euskalerrian ezarri zenetik,
sistematikoki gertatu izan den egoera da. Grosso modo esanda, XIX. mendetik 1936 arte. Eta gero
frankismoan barrena, 1939-1975 bitartean, era batera edo bestera, zigor batekin edo bestearekin,
sofistikatua edo ez, gauza da euskararen erabilera soila eskolan zigortua izaten zela. Honetaz dagoen
literatura ugaria da, ez gara beraz horretan gehiegi geldituko. Dena den, komeni da honetaz zehaztasun
batzuk egitea. Hasteko, Estatuak, noski, betidanik hizkuntza bakarra, gaztelania, aurreikusten zuen
eskola publikoetako ikasketa sisteman eta, batez ere, XIX. mendetik, 1845ean Plan Pidal deituaren
bidez, eta, batez ere, 1857an Claudio Moyano ministroak bere legea zabaldu zuenetik. Hots, urte
hartan hain zuzen, oinarrizko eskolaroa bizilagun guztientzako derrigorra izatea ebatzi baitzen.
Ez zen noski, eta zehazki, hizkuntza periferikoen debekua legeztatzen, baina haien aipamenik ez
egitea inolako ikasketa plangintzan aipaturiko hizkuntzen zokoratzea suposatzen zuen -de facto-
. Geroz eta eraginkortasun handiagoa hartzen zuten, jakina, gaztelaniak eta gaztelaniazko
ikasketek gizartea irakaskuntzaren garrantziaz konturatzen zihoan ahala. 

Hastapenean, Estatuak berak hala nahita ere, nekez iritsiarazten zuen bere hizkuntza bakarraz
uniformetu nahia Espainiako bazter guztietara. Maisu-maistra gutxi, eskolaro ezin laburragoa, herriaren
diru ezintasuna, gauza da aberats-kumeek (eta hauetako gehienek euren eskola pribatuak baliatuz)
baino ez zutela, oro har, euren ordura arteko ama-hizkuntza galtzeko arriskuan jartzen. Are gehiago,
maiz, familia giroan bertan gaztelania nagusitzen zen inolako barruko harrik gabe. Zenbat eta diru
egoera hobea orduan eta errazago izango zen horrelako familietan gaztelania nagusitzea124.
Historiarekin jarraituz, esan daiteke, zalantzarik gabe, Espainia mailan Primo de Rivera jeneralaren
gobernuan gertatu zela (1923-1930) gaztelania eskolan inposatzeko ahaleginik handiena.
Analfabetismoa uxatzeko aitzakiaz, jeneralak eskoletan ezarri zituen delegado gubernativo zorigaiztoko
haiek ikasgeletan sartzen ziren, ea bertan zinez gaztelaniaz egiten zen egiaztatzen zutelarik. Gero frankismoa
etorri zen eta denok dakigu zer ekarri zuen. Baina ordurako euskara hainbat gizarte sektoretatik oso
ukitua zetorren. 1970ko hamarkada hasieraraino jarraitu zuen gutxi gora behera jazarpenak. 

Harrezkerozko bilakaera denok ezagutzen dugu. Historiara berriro itzuliz, gertatzen zena zen,
gurean, batez ere Gipuzkoa-Bizkaian, tradizioz eta herri demagun handitxoetan, ikasleak
irakaskuntza publikoan pasatzen zuen denbora, familiek horrela erabakirik, ahal zenik eta laburrena
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izan ohi zela. Esan daiteke, arestian aurreratu dugun bezala, guztia familien ahal ekonomikoen arabera
zihoala. Hots, zenbat eta hobeto bizi diru aldetik, orduan eta denbora gutxiago, edo bat ere ez,
eskola publikoan. Tamalez, geratzen zen alternatiba ez zen gehienetan euskararen ikuspegitik fidagarria
izaten (1936ko Gerrara arte ari gara pentsatzen). Hain zuzen, XIX. mende amaieran eta XX. mendearen
1. herenean zehar, gurean sartzen eta hedatzen aritu ziren eliz eskolak (Eskolapioak, Lasalletarrak,
Jesusen Bihotzekoak, Marianistak etabar), tokian tokiko udalbatzaren abantailak baliatuz125, euskara
ignoratu egiten zuten, erreprimitzen ez zutenean. Hemen tamalez gurasoen utzikeria kontuan izan
behar dugu. Muguruzak argazkiratzen digun aldia dugu adibide, zeinetan elizordena berri baten
etorrerak ikasle asko beraiengana mugiaraziko zituen, baina eskolaz aldatze honek ustezko
irakaskuntzaren kalitate eta, batez ere, fede eta diziplina kontuekin zerikusi gehiago izan ohi zuen.  

Bestalde, hizkuntza errepresioaz kanpo, D. Eustaquio maisu zaharraren irudiak orduko herri
bakanduetako bizi-era iradokitzen digu, non maisu kanpotarra, gehienez hizkuntzaz, maiz bizilekuz,
soldata eskasaz, eta bere lanaren giza onarpen txikia izan ohi zuelarik, bera ere neurri batean behintzat
justiziarik gabeko sistema baten mendeko errugabea izatera bultzatzen baitzuen126.

RECUERDOS ESCOLARES
Estos recuerdos de mi lejana infancia, no tienen otra pretensión que la meramente anecdótica. No obstante,
a pesar del tiempo transcurrido y los progresos pedagógicos realizados desde entonces, algunos lectores
encontrarán en ellos, problemas vigentes todavía.

Todo lo que voy a relatar es cierto; así al menos ha quedado grabado en mi memoria. Los nombres
y apodos de los protagonistas, lugares etc., han sufrido algunas variaciones por razones obvias; mas no
existe hipérbole alguna en la severidad y vigor de Don Eustaquio, a quien exime de toda culpa su firme
convicción de que aquellos métodos eran los únicos adecuados para nuestra educación y enseñanza.

Para el autor es particularmente grato, recordar nostálgico los días de su niñez con sus alegrías y tristezas
efímeras. Probablemente porque “la infancia subsiste por fortuna en el fondo de nuestras almas, a través
de toda la vida”.

Javier Muguruza Alberdi

2.1.- Txirtxilla el héroe
“Sí; no es fácil que los de mi época, al retrotraernos con la memoria a los tiempos de la niñez, recordemos
con cariño las escuelas y los maestros que nos amargaron los primeros días de la existencia”.

Estas acerbas palabras, las pone Baroja en labios del protagonista de su famosa novela, Las inquietudes
de Shanti Andía, al evocar en el capítulo VIII, su infancia en un lugar de la costa vasca.

Ciertamente, no solo la generación en el imaginario Lúzaro, sino muchas otras en innumerables pueblos
de Guipúzcoa y Vizcaya, han conservado el mismo desagradable recuerdo de su paso por la escuela.

El maestro barojiano, era un castellano viejo que se había empeñado en enseñar a los niños a hablar
y a pronunciar bien. Odiaba el vascuence como a un enemigo personal y creía que hablar como en Burgos
o como en Miranda de Ebro, constituía tal superioridad, que toda persona de buen sentido, antes de aprender
a ganar o a vivir, debía aprender a pronunciar correctamente.

Cortado por el mismo patrón, hermano espiritual del novelesco D.Hilario de Las inquietudes de Santi
Andía, era D. Eustaquio Villa, personaje real de carne y hueso que dirigió con severo talante, nuestros
primeros pasos escolares en E.
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Era también de tierras de Valladolid o Palencia, de baja estatura, descuidado en el vestir, fumador
empedernido y tenía a sus cincuenta y tantos años, desdentada la boca y totalmente blancos el pelo y
la barba.

Es curioso que, la mayoría de los maestros y la totalidad de los guardias civiles que conocimos en
nuestra infancia, fueran castellanos; en tanto que la mayor parte de los médicos y casi todos los curas,
eran vascos127. Como si el gobierno central, tuviera especial cuidado de reservarse en exclusiva el orden
público y la enseñanza, dejando en nuestras manos el cuidado de cuerpos y almas.

D. Eustaquio llevaba en E. más de diez años, empeñado en vano, decía, en desasnar y pulir un poco
a los niños más salvajes y peor educados de cuantos había conocido en su ya largo peregrinar por los
pueblos de España.

A su entender, el primer responsable de nuestro lamentable estado cultural, era el vascuence que
habitualmente empleábamos. Y ya que no podía desarraigarlo en las familias, lo prohibía rigurosamente
en la escuela. Cada palabra (y eran muchas) que se nos escapaba en euskera, era castigada
inmediatamente con un bastonazo.

D. Eustaquio era hombre de firmes convicciones. Para él, no podía haber belleza ni precisión en nuestro
rústico “chau chau” y por consiguiente lo mejor era olvidarlo de una vez.

Pestalozzi, Froebel, Herbart y otros pedagogos insignes, habían expuesto ya sus métodos
renovadores, pero él permanecía fiel a las viejas normas. La mejor manera de aprenderse un tema, era
repetirlo de memoria sin dejar punto ni coma, (esto además facilitaba su labor al cotejar nuestras respuestas
con el texto escrito); y ya que no entendíamos bien el castellano, más eficaz que un discurso persuasivo,
era llegado el caso, una buena tanda de palos.

La letra con sangre entra, constituía su lema; y el instrumento para hacerla entrar, un viejo bastón partido
que siempre tenía al alcance de la mano.

“No digáis en vuestras casas que os pego con un bastón; no seáis mentirosos (decía burlón a veces),
porque la verdad es que os pego con medio bastón”.

Tenía una extraña manía. Cuando el castigo era de cierta importancia y no se trataba simplemente
de un palo sobre la marcha, nos hacía bajar previamente los pantalones, para descargar su furia sobre
nuestra sonrosada región glútea, hasta dejarla enrojecida o amoratada. 

Parece innecesario decir que en nuestro limitado mundo, D. Eustaquio constituía algo así como el
enemigo público número uno. Una de tantas calamidades que habíamos de padecer en este valle de lágrimas
y de la cual debíamos defendernos nosotros solos, sin ayuda alguna; ya que nuestros padres y casi todas
las personas mayores, se empeñaban en cerrar los ojos a la evidencia y responder a nuestras quejas
reiteradas, recomendando siempre, sumisión, respeto, calma. 

No sé de cuándo databa el apodo; probablemente de hacía mucho tiempo. Por otra parte, no tenía
malicia alguna. D. Eustaquio era conocido en todo el pueblo, a causa de su pelo blanco, por ardi ule (pelo
o lana de oveja). Probablemente lo sabía, aunque fingía ignorarlo como todo lo que oliera a vascuence.

También sospecho que conocía el significado de otra palabra que resultó conflictiva y fue origen de
numerosas reprimendas y contusiones en la consabida región.

En nuestro libro de lectura, venía dibujado un precioso caballito blanco y a su pie esta leyenda: Potro
salvaje. En el euskera local potro equivalía a testículo128. A nosotros nos parecía una procacidad inaudita
tal inscripción en el libro y procurábamos con especial cuidado que no cayera en manos de nuestras madres
o hermanas.
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Cuando en clase leíamos en voz alta, al llegar al mencionado lugar, se oía siempre alguna risa contenida.
D. Eustaquio preguntaba airado al alumno más próximo:

-¿De qué os reís?
El interrogado enrojecía e iniciaba tímidamente una sonrisa entre ingenua y maliciosa. D. Eustaquio

proseguía furioso:
-¡Pero qué niños tan brutos! ¿Qué tendrá de particular un potro salvaje?
-Entonces sí, sonaban incontenibles numerosas carcajadas. El maestro empuñaba su bastón, los alumnos

comenzaban a escabullirse; había empezado la batalla; y así un día y otro.
Cuando los hermanos corazonistas llegaron al pueblo, la muchedumbre de alumnos de D. Eustaquio

comenzó a decrecer rápidamente hasta quedar muy reducida. Fue un duro golpe para su amor propio y
para su voluntad pedagógica que pese a todo, indudablemente la tenía. El maestro clamaba donde quisieran
oírle, que íbamos a los frailes porque pensaban nuestros padres que allí entenderíamos francés, cuando
lo que perentoriamente necesitábamos, era aprender el castellano.

Ya, ya volveríamos desengañados poco a poco a su lado. El, solamente él, sabía bien dónde nos apretaba
el zapato. 

*
Un claro día de primavera durante la clase de la mañana, mientras D. Eustaquio recorría el aula repartiendo

coscorrones a cuantos alumnos sorprendía hablando, Miguel, mi compañero de pupitre, me fue contando
interrumpiéndose a cada aproximación del severo maestro, cómo al venir a la escuela, cerca de su casa
en un pozo a la orilla del río, había visto dos sanguijuelas. Con barro y piedras había construido una pequeña
presa para que no escaparan y si yo le acompañaba, podríamos cogerlas y repartirnos los beneficios que
de su venta obtuviéramos.

A decir verdad, yo no había visto jamás una sanguijuela, pero sí había oído decir que en ciertos casos,
se aplicaban a los enfermos graves.

Quedamos en reunirnos después de comer, capturarlas y ofrecérselas al boticario que, sin duda alguna,
nos retribuiría generosamente. A continuación iríamos corriendo a la escuela y no contaríamos a nadie
nuestra aventura.

Recuerdo que durante la comida estuve nervioso pensando en la pesca proyectada y apenas probado
el postre, pretextando no sé qué imaginarios quehaceres, salí de casa presuroso.

Junto al río en el punto convenido me esperaba Miguel. Allí estaban aún, prisioneras en su pozo, las
dos sanguijuelas.

Nuestro primer trabajo fue procurarnos un bote, que nos sirviera luego para transportarlas. No fue
difícil conseguirlo, ya que al río se vertían a su paso por el pueblo, toda clase de objetos y basuras sin
preocupación ecológica.

Intentamos cogerlas entre dos palos a manera de pinzas. ¡Imposible; una y otra vez se nos escapaban
con agilidad endiablada. Convencidos al fin de la ineficacia del procedimiento, decidimos cogerlas a mano
limpia. ¡Fuera temores! La fortuna ayuda a los audaces.

No obstante nos prometimos mutuamente con toda seriedad, que llegado el momento de que alguna
sanguijuela hiciera presa en uno de nosotros, el otro inmediatamente dejando de lado cualquier ocupación,
le ayudaría con toda sus fuerzas a desprenderla, antes que la pérdida de sangre fuera irreparable.

No fue empresa fácil capturarlas. Solamente después de muchísimos fracasos, de mojarnos y
mancharnos de barro brazos y piernas, conseguimos al fin capturar las dos sanguijuelas.
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Con toda sinceridad debo decir, que tengo todavía mis dudas de que aquellos animalitos oscuros, que
nadaban y se movían en el agua con rapidez increíble, fueran efectivamente sanguijuelas; pero Miguel
lo aseguraba muy convencido.

Metidos los bichos en el bote mediado de agua, nos dirigimos corriendo a la farmacia de D. Plácido
Bayón. Al empujar la puerta sonó insistentemente la campanilla y un rato después que se nos hizo eterno,
salió el boticario con ojos somnolientos. ¡Le habíamos interrumpido la siesta!

-¿Qué traen por aquí estos chicos?- Preguntó
-Pues... Al pasar junto al río, hemos visto estas sanguijuelas y pensando que a Vd. le interesarían las

hemos cogido y en este bote se las traemos. D. Plácido que era un socarrón cogió el bote, levantó la
tapa, examinó las sanguijuelas con atención y al cabo de un rato dijo: Efectivamente son excelentes,
soberbias. Lástima que en las farmacias no vendemos estos ejemplares salvajes. Las que nosotros usamos
proceden de criaderos especiales. De no ser así, yo os las compraría a buen precio.

Pero no os desaniméis por eso; mi vecino Azurmendi, “gourmet” exquisito, sería capaz de dar su
mano derecha por un plato de sanguijuelas en salsa verde. Es su manjar favorito que por desgracia, tiene
pocas ocasiones de saborear. Menuda alegría le vais a dar si se las ofrecéis.

D. Wenceslao Azurmendi, padre de uno de nuestros amigos, era un hombre serio, muy respetado
en el pueblo y poco amigo de bromas, que vivía al lado de la farmacia. Aunque un poco sorprendidos
por estas sus extrañas aficiones gastronómicas que acabábamos de descubrir, nos dirigimos a su casa
a ofrecerle ingenuos, nuestra preciosa pesca. 

Al exponerle el motivo de nuestra visita, nos dirigió una mirada iracunda; con palabra atropellada (tantas
cosas pugnaban por salir de sus labios), nos preguntó de dónde habíamos sacado semejante tontería.
Le respondimos que D. Plácido nos la acababa de decir.

-¿Pero no comprendéis, ¡majaderos!, que ese guasón se ha burlado de vosotros? Y...por otro lado, ¿no
son éstas horas de estar en la escuela? Lanzó lejos de sí el bote que habíamos puesto en sus manos,
derramando en medio de la calle su valioso contenido. Nosotros mirábamos con amargura, saltar en el exiguo
charco formado, las dos sanguijuelas tan trabajosamente conseguidas; mientras una letanía de amenazas
sonaba en nuestros oídos: si no nos marchábamos inmediatamente a la escuela, contaría la hazaña a nuestros
padres, al maestro y....si era preciso nos daría un par de coscorrones allá mismo.

No terminamos de oírle. Corriendo como locos, jadeantes, desilusionados y tristes, llegamos a la
escuela.

Aún abrigábamos la esperanza de penetrar sin ser vistos, entreabriendo apenas la puerta y
deslizarnos después sigilosamente hasta nuestro pupitre, sin que el maestro lo advirtiera. ¡Vana ilusión!
Apenas asomamos nuestras cabezas, D. Eustaquio sarcástico, empezó a decir en voz alta: 

-Ahora van a explicarnos estos caballeros, donde han estado toda la tarde. Algo muy importante ha
tenido que hacer sin duda, puesto que llegan casi a la hora de salir.

Un obstinado silencio, fue nuestra única respuesta. Sabíamos lo que nos esperaba; ¿A qué perder
el tiempo inventando inútiles mentiras?

D. Eustaquio cada vez más enfadado, cogió el bastón; con un gesto indicó a Miguel que fuera quitándose
los pantalones, lo que este hacía con evidente lentitud y desgana; tanta que, con un fuerte tirón abrevió
el maestro la tarea, arrancando los últimos botones que sujetaron los tirantes y....empezó la danza.

D. Eustaquio con el bastón en la diestra, cogía con la izquierda un brazo del alumno para empezar el castigo
dirigido a la parte posterior; este con agilidad felina trataba de esquivar los golpes, lo que conseguía a veces,
pero con evidente riesgo; pues con tanto movimiento algunos palos iban a dar en la cabeza, las costillas, etc.
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Vociferaba Miguel, retorciéndose alrededor del maestro; quien a cada golpe fallado redoblaba su furia.
Yo orgulloso, procuraba mantener la compostura disimulando mis lágrimas. Por fin llegó mi turno y

me bajé los pantalones; silencioso y digno me entregué al tormento. No bien hicieron blanco los primeros
golpes, mi dignidad y entereza se vinieron a tierra; empecé a gritar desaforadamente, a saltar y retorcerme
como un animal salvaje tratando de escapar al castigo. Toda la clase guardaba un silencio hostil.

De pronto en una de las últimas filas, Txirtxilla, un niño de color cetrino, delgaducho y desgarbado,
de siete años escasos, se irguió en su pupitre, extendió la mano en ademán tribunicio y con toda la fuerza
de sus pulmones gritó furioso: -¡Ardi ule salvaje!

Sorprendidos, temerosos, dirigimos todos la mirada hacia Txirtxilla. Tal vez sin comprender del todo
la audacia de su gesto, seguía en pie, trasfigurado, desafiando la cólera del tirano.

Por breves segundos D. Eustaquio pareció vencido. Paralizado por el asombro el brazo que me vapuleaba,
entreabierta la boca desdentada bajo el blanco bigote sucio de nicotina, era la imagen viva del estupor.

¡Qué magnífico cuadro! El pequeño alumno desvalido, dominando al poderoso maestro, David frente
a Goliat, la libertad frente a la tiranía. Pero fue fugaz como el relámpago. 

D. Eustaquio se olvidó de mí; temblando de rabia se dirigió a Txirtxilla, y ciego de ira descargó golpes
y más golpes sobre el desdichado, hasta que el medio bastón se rompió en pedazos. Entonces con un
gesto cansado, nos indicó que la clase había terminado.

Los alumnos en tropel, se precipitaron a la puerta. Rojos de llorar los ojos, secas de gritar las gargantas,
sin volver la vista atrás, salimos los últimos Txirtxilla, Miguel y yo.

Fuera en la plaza, sentados en un banco, sin poder encontrar postura para nuestros torturados glúteos,
sorbíamos los tres en silencio las lágrimas, mientras Miguel y yo mirábamos al héroe con admiración
reverente, pensando que la victoria moral, era indudablemente suya.

Al día siguiente, volvimos a clase como siempre. Todo siguió aparentemente igual, salvo el prestigio
de Txirtxilla que se agigantó a los ojos de los compañeros.

Han pasado muchos años. La mayor parte de las personas que aquí evoco han muerto ya. No sé si
Txirtxilla vive; la vida nos separó pronto llevándonos por distintos caminos. Pero estoy seguro que donde
él haya estado, una voz valiente, sin temor a nada ni a nadie, se habrá alzado siempre contra la injusticia,
la opresión y la tiranía. ¡Tiempos difíciles te han tocado amigo mío!

Si has muerto, descansas sin duda, en ese hermoso lugar que Dios tiene reservado a los héroes, cuyos
nombres humildes como el tuyo, no figuran en las historias. 

2.2.- Seperiño Panamá
¡Qué bestia era Seperiño! El más alto, el más fuerte y....siempre el último de la clase. A sus diez años
recién cumplidos, por su estatura, su corpulencia, su voz y por el vello que obscurecía ligeramente su
labio superior, aparentaba por lo menos catorce.

Todos le queríamos por su ingenuidad, por su inquebrantable optimismo y por su sentido de la justicia
que le hacía poner sus hercúleas fuerzas, siempre al servicio del más débil (aunque todo hay que decirlo,
a veces se equivocaba). El que no podía sufrirlo era Don Eustaquio el maestro, no sabemos exactamente
por qué. Cierto que Seperiño era bastante bruto y además se expresaba con alguna dificultad en castellano,
pero la cosa no era para tanto.

El maestro no perdía ocasión de repetirnos, que el desarrollo intelectual y corporal del ser humano,
se comportan como los brazos de una balanza y cuando uno sube, lo hace indefectiblemente en detrimento
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del otro. Como él era pequeño y esmirriado, esta consideración sin duda le consolaba y así de paso zahería
a nuestro buen Seperiño.

Cada vez que éste respondía mal a una pregunta (y era casi siempre), el maestro intentaba darle una
bofetada. El pobre alumno, que según pensábamos todos tenía fuerzas suficientes para tumbarlo de un
puñetazo, nunca se permitió tal desacato, pero sí llegó a adoptar una guardia tan cerrada y eficaz que
resultaba realmente impenetrable. Don Eustaquio acababa dañándose las manos de tanto pegar en los
codos y antebrazos del “morrosko” sin alcanzarle jamás la cara. Le amenazaba, le insultaba, se desesperaba
al fin por su impotencia, mientras el chico sin resentimiento alguno, se sentía satisfecho por el grado de
perfección y eficacia que había alcanzado su guardia.

En el aula, nos sentábamos según el orden de nuestros méritos: en la primera fila de pupitres junto
a la mesa del maestro, los más aventajados, en la última fila junto a la puerta, invariablemente Seperiño.

*
Cierto día en la clase de lectura, apareció el adjetivo ebúrneo y D. Eustaquio preguntó en voz alta:

¿Sabe alguno de vosotros lo que significa ebúrneo?
-Todos callábamos; Seperiño desde la última fila, levantó la mano en un significativo gesto de que sabía

la respuesta. Esto era algo insólito, el maestro sin demasiada confianza dijo:
-Vamos a ver. ¿Qué significa ebúrneo?
-Blanco- Contestó Seperiño con su potente voz.
Todos quedamos asombrados. Don Eustaquio tal vez el más sorprendido, añadió:
-Su significado exacto es marfileño, mas puede darse por buena su respuesta. ¡Muy bien Ceferino!
Sentóse éste con evidente satisfacción y continuó la clase.
A la salida me acerqué a él y curioso le pregunté sin rodeos:
-Nundik atara dok hik ebúrneo zurixa edo zuri samarra dala?
Se sonrió con aire de suficiencia y me contestó complaciente:
-Euskeratik gizona, euskeratik. Edurra zer kolorekoa dok? Zurixa ezta?
Ba ebúrneo zurixa edo zuri samarra izan behar.
-Baina maixuak ebúrneo esan jok, ez edúrneo. Hik kasualidadez igarri dok.
Nahi duana, baina nik igarri. Gainera beste gauza bat esan behar deuat: euskeriakin urrin joan leikek

gero ¡eh! Lehengunian liburuko baztartxo baten irakorri najuan, silaba biko berbak bisilabak dirala.
-Bai, baiña silaba batekoak ez dituk batsílabas, monosílalabas baiño eta hirukoak, trisílabas.
-Jakiña gizona, erdereakin gabiltzak; dana ezin leikek izan bardiña129...
Lo cierto es que Seperiño con su inmenso optimismo, como aquellos vascoiberistas del pasado siglo

que creyeron tener en el euskera la clave para descifrar todas las etimologías geográficas de la península,
pensó que en nuestra vieja lengua, tenía la solución de todas o casi todas sus dudas científicas y este
convencimiento fue para él, enormemente consolador. No sé si llegó a proporcionarle algún otro éxito
escolar; pero recuerdo perfectamente que fue la causa del desgraciado suceso que voy a relatar y origen
de su mote o apodo.

Hablaba el maestro otro día, de la gesta de Vasco Núñez de Balboa y sus hombres que después de
penalidades sin cuento, cruzando el istmo de Panamá habían descubierto el Mar del Sur u Océano Pacífico
como se le llamó más tarde. Pero nos hacía notar cuánto habían cambiado los tiempos. Hoy Panamá no
nos sugiere dificultades, montañas ni separación entre dos mares; hoy Panamá gracias al tesón humano,
nos trae a la memoria otras cosas: comercio, navegación, comunicación interoceánica...¿Qué os sugiere
a vosotros Panamá? 
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-Toda la clase permanecía en silencio. Nadie se acordaba del canal.
-Seperiño con ancha sonrisa levantó la mano.
-Veamos. ¿Qué te recuerda a ti la palabra Panamá?
-Pan-amá. Pan madre. – Respondió sin titubear.
La carcajada fue unánime; el propio Don Eustaquio contra su costumbre, lo tomó a broma.
-Muy bien Ceferino. Acércate por favor.
-Se acercó éste sonriente y satisfecho, totalmente ajeno a las intenciones del maestro que cuando

lo tuvo a mano, sin darle tiempo a cerrar su guardia, le largó tan fuerte bofetada que durante mucho tiempo,
quedó la marca de sus dedos, en la cara rubicunda del desconcertado alumno.

Y......ahí terminó la historia. Nadie se molestó en explicarle su error al chico que, empezó a sospechar
vagamente que algo no iba bien en sus etimologías euskéricas.

Desde aquel día hasta su muerte, fue para todos nosotros Seperiño Panamá.
*

Muchos años después coincidimos en Madrid. Seperiño hacía el servicio militar; yo estudiaba en la
vieja facultad de San Carlos. Apenas había cambiado: el niño alto, fuerte y bigotudo de antaño, era ahora
un hombretón fornido, de larga nariz, y espesa barba, voz de bajo profundo, una risa escandalosa y el
mismo optimismo e ingenuidad de sus años infantiles.

Pronto se hizo popular en aquél inolvidable Café Cántabro, donde tantos estudiantes y deportistas
vascos nos reuníamos y a cuya tertulia concurría siempre que le era posible.

Un día del mes de mayo, apareció con la cabeza vendada; parecía un moro con su turbante.
Había ido la víspera a la pradera de San Isidro a solazarse con la verbena del santo. ¡Qué ambiente!

¡Qué colorido! ¡Qué modistillas! Entre tantas impresiones nuevas y algunos tragos de más, nuestro amigo
perdió la cabeza.

Pasó a su lado una guapa madrileña con su negro mantón bien ceñido, enmarcando el agresivo busto
y Seperiño con su profunda voz, adelantándose un poco le dijo: 

-¡Queda Vd. detenida! –Porque lleva dos bombas –respondió el soldado, extendiendo la mano y
señalando los turgentes senos de la chulapa.

Apenas pudo terminar la frase. El novio que venía detrás le atizó a traición tal botijazo en la cabeza,
que el galanteador quedó fuera de combate. Naturalmente, el botijo se rompió en mil pedazos; pero en
esta ocasión también la dura cabeza de Seperiño, hubo de ser reparada con 4 ó 5 puntos de sutura. -
¡Estos madrileños no tienen sentido del humor! –Concluía filosófico al relatarnos su aventura.

*
Llegó el verano. A fines de junio concluidos los exámenes, los estudiantes nos fuimos ausentando

despidiéndonos alegres hasta el nuevo curso. Era el año 36 y no sospechábamos que aquellas vacaciones,
habían de ser excepcionalmente largas y algunos adioses definitivos.

Allá quedaron entre otro extraños contertulios, el Sr. Inocente, Marcial el falangista, Daniel el ácrata,
Valentín González, a quien la guerra civil encumbró con el sobrenombre de “El Campesino”, etc.

Seperiño, también quedó en Madrid y en el Paseo de Rosales, una bala traidora lo mató en Octubre.
No hemos logrado saber, dónde fue enterrado. En algún ignorado rincón reposa junto a aquellos

milicianos madrileños, sin sentido del humor, que no llegaron a entenderle; que solo supieron de él que
era vasco, católico y antifascista y....le llamaban Ceferino Panamá. ¡Qué apellido tan raro, para un vascuence
tan cerrado! Como dijo alguno.
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2.3.- Kapitantxua
Kontakizun hauek guztiak –esaten digu Javierrek- egiazkoak izan arren, izenez aldarazi egin ditu
begitanzio txarrik inork egin ez dezan. Bada, Kapitantxua honetan, aita etxetik alde eginda bizi zuen
eskolakideaz dihardu Muguruzak. 

Orduan ere apurtutako familiak, banatutako gurasoak izan baziren, honako hau bezala, non amaren
lan nekagaitzari esker familia aurrera ateratzen zuten. 

Mozkorkerian eta firi-faran etxetik aldeginda bizi den aitaren agertzeak, bat-batean, harridura
eta lotsa sortu behar du lagun taldean jolasean dabilen bere semearengan. Baina doilorkeria izan
dezakeen testuari maitasuna dario batez ere semeak aita golfuari laguntzen dionean botikarantz
bere zauriak sendatzera. 

*
Kapitantxua era el borrachín del pueblo, lo cual no quiere en modo alguno decir, que no hubiera también

otros muchos convecinos aficionados en exceso a la bebida, sino simplemente que él era el más
representativo, el campeón, algo así como el gonfaloniero o portaestandarte de los discípulos de Baco.
Kapitantxua sencillamente era el borracho, como Rogelio era el tonto, don Agustín el cura y Cifuentes
el guardia civil; arquetipos inamovibles tácitamente instituidos hacía ya largo tiempo.

Según se decía, Hilario (que éste era su verdadero nombre), hijo único de una familia acomodada,
heredó de sus padres una saneada fortuna, disfrutó de una alegre juventud y se casó con Cecilia, una
buena mujer, sencilla, agraciada y hacendosa, de la cual tuvo un hijo, Eusebiotxo, nuestro compañero.
Como nunca mostró gran inclinación al trabajo y sí en cambio a la bebida y a la juerga, fue poco a poco
dilapidando sus bienes, hasta llegar al lamentable estado en que nosotros lo conocimos. Cecilia trató al
principio con lágrimas y ruegos, después con gritos y amenazas, de llevar a su esposo al buen camino,
pero todo fue en vano.

Hilario abandonó el hogar, se desentendió de su familia e hizo del vagabundeo su profesión. Cecilia
entonces, redujo sus gastos domésticos hasta increíbles extremos; vendió joyas, muebles, ropa....y al
fin para poder subsistir, hubo de ponerse a trabajar en las más duras labores de limpieza.

Pronto se marchitó su belleza y se agrió su carácter, pero a Eusebiotxo no llegaron a faltarle nunca,
ropa limpia, alimento sano, ni colegio de pago.

Hilario que como las aves migratorias aparecía y se ausentaba del pueblo periódicamente, durante
sus visitas deambulaba por las calles sucio, desgreñado y harapiento, con su roja nariz azulada y sus pícaros
ojillos encarnados. Tenía deudas en todos los bares que habían perdido ya la esperanza de cobrarlas y
por consiguiente no le fiaban más. Miserable gorrón siempre en espera de algún convite, permanecía
largo tiempo a la puerta de las tabernas y conseguía beber al fin, invitado por los grupos de alegres
chiquiteros, a costa de soportar toda clase de burlas y bromas pesadas. 

De qué vivía Kapitantxua, era un misterio insondable. Suponía la gente y no sin fundamento, que se
entregaba a pequeños hurtos y raterías pero nunca lograron cogerlo con las manos en la masa y si alguna
vez llegaron a castigarle, fue solamente por indicios.

Comía lo que podía y donde podía. Dormía unas veces bajo techo y otras en descampado, según el
tiempo atmosférico y el grado de intoxicación etílica. Fumaba los cigarrillos que le daban o las colillas que
recogía en la calle, las cuales (con gran desesperación de Emeterio el sacristán), encendía en la lámpara
que ante el altar mayor de la iglesia parroquial, ardía permanentemente.
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Los muchachos hacíamos burla de él, cantando al verlo aunque a prudente distancia por si acaso:

Kapitantxua, Kapitantxua
Mozkor galanta
Gizon gaiztua
Edango leukek
Barrika osua

Lo que le molestaba en extremo. También le irritaba y no poco, que a su paso imitásemos el sonido
del trombón: ¡Brun! ¡brun! ¡brun!...Parece que en sus años mozos, había tocado este instrumento en
la banda municipal y....Dios sabe qué desagradables recuerdos traía a su memoria nuestro inocente ¡brun!
¡brun! Nos insultaba, nos tiraba piedras y nos amenazaba con un palo que ordinariamente llevaba en la
mano; todo lo cual nos regocijaba en extremo y constituía una de nuestras diversiones favoritas.

*
Era un día de primavera templado, luminoso y alegre; las laderas de los montes mostraban un

recién estrenado verdor. Los manzanos en flor, las hayas y castaños con sus hojas nuevas, los pájaros
con su piar incesante y hasta el cuco que en bosquecillo próximo al colegio, había anunciado ya con
su simpático canto el comienzo de la estación florida, nos invitaban al campo.

A las doce en punto habían terminado las clases, era jueves y teníamos toda la tarde libre. Como de
costumbre el hermano Lino, nos hizo formar a la puerta del colegio en fila de a dos y comenzamos a caminar
en dirección a la Plaza Nueva, que estaba aproximadamente en el centro del pueblo. Allá como todos
los días, nos mandaría detener, tocaría la campanilla y entonces chillando, corriendo como gorriones en
celo, nos diseminaríamos por las calles adyacentes.

Eusebiotxo, era ese día mi pareja en la fila. ¿Qué te parece que esta tarde subamos a San Lorenzo
con la merienda? –Me dijo.

-Muy bien. Podremos coger grillos y tal vez con mucha suerte algún nido.
-Yo tengo en casa liga para cazar pájaros. –terció Martín que iba delante en compañía de Sosúa.
-Estupendo. Podemos reunirnos los cuatro después de comer en la esquina de Ipar-kale y luego por

Bolinaga y Arteche, subimos a San Lorenzo. 
-Otros dos o tres compañeros, se sumaron ilusionados a la proyectada excursión; la conversación se

animaba (a hurtadillas por supuesto, ya que estaba prohibido hablar en la fila), cuando al desembocar en
la Plaza Nueva, observé que los grandes ojos de Eusebiotxo se abrían desmesuradamente, su carita pálida
reflejaba terror y no apartaba su mirada de la fuente, que en medio de la plaza se alzaba.

Subido sobre el borde del pilón, fuertemente agarrado con ambas manos a la columna central, barbudo,
sucio y desgreñado, Kapitantxua bastante cargado a pesar de la hora, a duras penas conseguía mantenerse
en pie. Tras larga ausencia, nuestro popular borrachín, hacía así su triunfal y gloriosa aparición
primaveral.

Hubo risas en la fila e inevitablemente se oyeron algunos ¡Brun! ¡Brun! Inmediatamente desapareció
la beatífica sonrisa que iluminaba la cara amoratada de Kapitantxua, su expresión se tornó cómicamente
iracunda y con voz aguardentosa, comenzó a clamar desde su improvisada tribuna:

-Kaka-ume txarri madarikatuok. Ez dozue eskola horretan gauza hoberik ikasten? Harrapatzen
bazaituet...Y tú praille chiquito, buru aundi, ¿no sabes enseñar otra cosa a esos hijos de....?
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Según avanzaba su exaltado discurso, Kapitantxua comenzó a accionar violentamente con ambas manos
y al faltarle apoyo, perdió el equilibrio y vino a caer de bruces sobre el pavimento empedrado; al chocar
la cabeza contra el suelo, hizo un ruido horrible; el pobre beodo perdió el conocimiento y empezó a sangrar
copiosamente de una gran herida abierta en la frente.

Con la inconsciencia propia de nuestros pocos años, nos echamos a reír contemplando divertidos el
inesperado final de tan elocuente discurso.

Eusebiotxo, impulsado por un sentimiento de piedad filial, corrió hacia él con los ojos húmedos. También
el hermano Lino (obedeciendo sin duda otras voces), se acercó al herido al mismo tiempo que su hijo.
Sacó del enorme bolsillo de su sotana un pañuelo limpio, lo humedeció en la fuente y con sumo cuidado,
comenzó a limpiar la herida, al mismo tiempo que rociaba su cara con agua fresca.

Por fin Kapitantxua abrió los ojos y con ridículo asombro, como quien acababa de llegar de otro modo,
nos miraba estupefacto a cuantos curiosos y un tanto asustados nos arremolinábamos en torno suyo.

-¿Se encuentra bien don Hilario?- preguntó el hermano Lino con su dulce voz. Los asombrados ojos
del pobre herido se fijaron en él, mas no respondió nada. El fraile repitió de nuevo su pregunta: -¿Cómo
se encuentra Vd. don Hilario? 

Por toda respuesta se tapó los ojos con ambas manos, su cara se contrajo en una mueca indescriptible,
algo parecido a un suspiro exhaló su pecho. En un instante debieron desfilar por su mente, en sucesión
fugaz, todas las humillaciones y burlas sufridas los últimos años; debió contemplar con amarga lucidez
la profunda sima de abyección en que yacía, falto de la propia estimación y de la ajena...No fueron más
que breves segundos; después con palabra entrecortada respondió al hermano:

-Todas las cosas que a un hombre golfo y sin dinidad se le pueden decir, me han dicho; cualquier cosa
me han llamao; todos se han reído de Kapitantxua; pero don Hilario, nadie me había llamao hasta hoy.

El hermano Lino sonrió, puso su pañuelo en la mano de Kapitantxua para que hiciera presión sobre
la herida sangrante e indicó a Eusebiotxo que acompañara a su padre a la farmacia, para que le hicieran
una cura adecuada.

Nosotros conmovidos, veíamos alejarse calle abajo, camino de la botica a la insólita pareja.
Kapitantxua con andar un tanto inseguro todavía (¿efecto del alcohol, de la caída?), presionaba la herida
con su mano izquierda, mientras con la derecha acariciaba la rubia cabeza de Eusebiotxo, cuyos ojos
derramaban abundantes lágrimas que no intentaba disimular.

Las golondrinas volaban zigzagueantes sobre la plaza, el aire tibio traía efluvios de primavera. En el
reloj de la iglesia, sonaron las doce y cuarto.

El hermano Lino agitó la campanilla y sin decir palabra, con su andar presuroso y comedido, la mirada
baja como absorto en profundos pensamientos, se alejó rápidamente; mientras nosotros emocionados,
nos separábamos sin el alegre bullicio de otros días.
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2.4.- El Hotel del Campo
En el extremo meridional del pueblo, sobre un altozano al cual conducía un ancho camino serpenteante,
había un bosquecillo de abedules (Urkidi), donde los días soleados nos gustaba jugar a la salida de la escuela.
Junto a él se alzaba solitaria una casita blanca, sobre cuya puerta en letras rojas se leía esta inscripción:
Hotel del Campo130.

Ordinariamente permanecían cerradas la puerta y ventanas. Algunas veces veíamos salir o entrar una
señora gruesa vestida de color oscuro con una gran cesta o bolsa en la mano, pero inmediatamente se
cerraba la puerta tras ella y nada podíamos distinguir del interior. En cierta ocasión observamos cómo
unos forasteros, viajantes de comercio de paso por el pueblo llamaban al timbre, mas al acercarnos curiosos,
nos ahuyentaron gritando: ¡Fuera de ahí chavales! ¡Id a jugar al bosque!

Lo mismo ocurrió con un convecino medio borracho que vimos entrar otra vez. La verdad es, que nunca
encontramos ninguna persona conocida que penetrara en la casa y nos contara de una vez para siempre,
qué misterio se encerraba en ella. Cuantas veces nos pareció que algún amigo adulto se dirigía a su entrada
y nos acercamos interrogantes, resultó que nos habíamos equivocado; contra todas las apariencias no
iba al Hotel del Campo, sino de paso por allí camino del monte o simplemente a sentarse en el bosque
a la sombra de los abedules.

Josetxo que era el más decidido del grupo, aseguraba que en cierta ocasión a través de la puerta abierta
para dar paso a la gruesa señora que conocíamos, pudo ver otras dos o tres más jóvenes con el pelo cortado
a lo garçon, la cara muy pintada y las faldas muy cortas. No le parecieron particularmente guapas pero
sí distintas de las demás chicas del pueblo. Únicamente Elena la mujer del confitero, se parecía un poco
a ellas. Por otra parte sabía de muy buena tinta que, aquella casa silenciosa y triste, sin señales aparentes
de vida durante el día, se animaba por las noches especialmente los sábados y se oían voces y música
de acordeón y de piano.

Si preguntábamos a nuestros padres o cualquier persona mayor, qué ocurría en el Hotel del Campo,
invariablemente nos respondían:

-Mejor será que no os acerquéis. No es buena gente la que vive allá.
Y.... no había manera de obtener más información.
Recuerdo perfectamente que para mayor confusión mía, ocurrió cierto día lo siguiente: pasaba yo en

compañía de mi tío Teodoro por la calle de la Estación, cuando se nos acercó un viajante elegantemente
vestido, con una maletín en la mano y nos preguntó dónde podría hospedarse.

Mi tío le recomendó el Hotel del Comercio allá cerca, que con la fonda de Pascual (mucho más modesta)
eran los únicos establecimientos hoteleros del pueblo. ¡No había más! –Y...el Hotel del Campo- añadí yo
oficioso tratando de remediar la frágil memoria del tío Teodoro.

Sonrióse éste y dijo al forastero a media voz: -Es una casa de niñas-. Ambos se echaron a reír mirándome
como si yo fuera un tonto. El viajante muy fino dio las gracias y con un apretón de manos a mi tío y un
cariñoso cachete en mi mejilla, se despidió dirigiéndose al Hotel del Comercio.

Apenas se hubo separado de nosotros, protesté enojado: 
-Tío, eres un mentiroso; no me dirás a mí que no hay en Urkidi un Hotel del Campo y ...niñas

precisamente no he visto ninguna por allí. –¡Tú...qué sabes!- me respondió displicente mientras encendía
un cigarrillo y yo veía humillado y confuso que no desaparecía la sonrisa de sus labios.

Lo comenté más tarde con mis amigos; realmente nuestro desconcierto era cada vez mayor. ¿Qué
misterio para nosotros inaccesible se ocultaba en la blanca casita de Urkidi?
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Martintxo era el mayor de nuestro grupo y hacía aquel año su primera comunión, mientras nosotros
debíamos esperar otro más. Vestido con su elegante traje blanco de marinero, su lazo de seda con flecos
dorados prendido sobre la manga izquierda, sus zapatos de charol, el devocionario en la mano y colgando
de la muñeca el portamonedas, lo contemplábamos todos con admiración y también, por qué no decirlo,
con un poco de envidia.

Había comulgado por la mañana en compañía de otros niños, en la solemne función celebrada en la
iglesia parroquial. Había tenido en su casa un importante banquete con asistencia de numerosos parientes,
se había hartado de dulces y después de una breve sobremesa, había obtenido permiso para salir a jugar
con sus amigos; no sin antes recomendarle encarecidamente que tuviera buen cuidado de no manchar
su flamante traje de marinero.

La tarde era soleada, agradable la temperatura y decidimos subir a Urkidi para jugar allí hasta la puesta
del sol. Al pasar por las calles, muchas personas mayores se acercaban a Martintxo, le daban un beso
y depositaban en su portamonedas alguna pieza de plata, (dos reales, una peseta o algunos muy espléndidos
dos). ¡Cómo se iba llenando el portamonedas de nuestro amigo! ¿Tendríamos nosotros la misma suerte
el año próximo?

Llegados al bosquecillo, nos dedicamos bullangueros y alegres a jugar; primero al escondite, después
a los soldados y por último a la caza de insectos y lagartijas. El elegante traje de Martintxo, iba a pasos
agigantados perdiendo su primigenia blancura. Afortunadamente no lo veía su madre.

Entregados con pasión a nuestros juegos, no advertimos que la puerta del hotel se abría, hasta que
en el umbral apareció una guapa mujer que nos hacía señas de que nos acercásemos.

Poseídos de un temor inexplicable, huimos todos en dirección opuesta, excepto Martintxo que
sorprendido, ya que a él particularmente iban dirigidas las señas, permaneció fijo en su sitio como petrificado.
La mujer con pasos lentos y menudos (no se los permitía dar mayores la estrecha y ajustada falda), se
acercó a él y al tiempo que le ponía en su bolsa ¡un duro de plata! Le dio un beso en la frente, que quedó
manchado de carmín.

Sacó entonces de su manga un pañuelito y mientras le limpiaba, asomando a sus ojos una lágrima,
dijo a Martintxo:

-Yo tengo un niño de tu edad, tan guapo como tú, que hará también este año su primera comunión;
pero está interno en el colegio y me da mucha pena no poder estar a su lado. ¿Verdad que rezarás un
padre nuestro por nosotros?

-Sí señora, respondió Martintxo vivamente emocionado y agradecido por el donativo.
Nosotros curiosos, vencido el primer sentimiento de temor, nos habíamos ido acercando, de modo

que rodeábamos ya a la pareja. La extraña mujer, se secó las lágrimas con su pequeño pañuelo. –Adiós
guapos, seguid jugando- nos dijo y con pasos vacilantes sobre los altísimos tacones de sus zapatos, se
introdujo en la casa.

Quedamos estupefactos. Josetxo sentenció: y.....dicen que es mala la gente que vive allí.
Aquella noche conté en casa ingenuamente todo lo sucedido. Mi bondadosa madre después de

escucharme con atención, me dijo: Tienes mucha razón; no puede ser mala esa pobre mujer y a mí también
me da mucha pena que no esté junto a su hijo en fecha tan señalada. No solo Martintxo, también tú y
yo vamos esta noche a rezar un padrenuestro por ella.
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2.5.- El euskera en la medicina asistencial y en las ciencias médicas
El año 1975, un mes después de la muerte del general Franco, se celebró en Bilbao una mesa redonda
sobre el tema arriba expuesto en la que participaron entre otros, los doctores eibarreses Jesús Sáenz
de Viteri y Mayora, internista, y Javier Muguruza Alberdi pediatra.

Recogemos aquí solamente las respuestas que, a las preguntas del moderador doctor J. L. Goti,
ofrecieron los contertulios eibarreses. 

1.- Moderador: Los componentes de la Mesa, ¿se sienten o se consideran bilingües?131
Dr. Muguruza: Bai Jaungoikoari eskerrak, ele-bikoa naiz
Dr. S. de Viteri: Naiz, eta bilingüe sentitzen naiz.

2.- M: ¿A quién o a qué debe su bilingüismo?
Dr. M: Mi bilingüismo es sólo y exclusivamente fruto de las circunstancias que han rodeado

mi infancia y juventud. Ningún mérito puedo atribuirme. Nacido en el seno de una familia vasca,
en la cual el euskera fue el medio ordinario de comunicación interfamiliar entre mis padres, abuelos
y cuantos antepasados alcanza mi memoria, es natural que mi primera lengua fuera el vascuence.
“Geure aman sabeletik dakargun izketia”, como diría Peru Abarka.

Criado en un pueblo que ha cultivado y cultiva apasionadamente el euskera, donde la lengua
vernácula se ha usado para tratar y discutir de todo lo divino y lo humano, el euskera fue mi único
modo de expresión, hasta la edad escolar. Es decir, que, en mi primera y segunda infancia, yo no
fui bilingüe, sino monolingüe. La escuela, con su maestro castellano y la enseñanza obligatoria en
su idioma, fue la que realmente me hizo bilingüe.

Después, en el colegio, la Universidad, mis lecturas, etc., casi siempre el vehículo de mi cultura
ha sido el castellano.

Dr. S. de V.: Jaiotzari. Nere gurasoak euskaldunak ziran eta beti bizi izan nitzan euskeraz hitz
egiten dabenen artean.

3.- M: ¿Lo considera un patrimonio muy positivo o simplemente una cualidad más?
Dr. M: El hecho de considerar mi bilingüismo un don gratuito, me ha inclinado a pensar que éste

era un atributo más; sin mayor importancia que la que pueda tener en cualquier lugar del mundo
el expresarse indistintamente en dos idiomas.

Al ejercer la pediatría en el País Vasco y tratar con frecuencia a niños que sólo se expresan en
euskera o lo hacen con mayor facilidad en esta lengua, me ha llevado al convencimiento de que
el bilingüismo es un factor muy positivo para la eficacia de mi labor.

Dr. S. de V: Euskeria neretzat izan da kualidade bat gehiago. Ni enaiz ipiñi pentsatzen positibua dan
edo ez, nola bertara eginda nagon ez detsat emon inportantzia larregirik ez dotelako nekerik eta ordurik
galdu ikasten, beti jakin izan dotelako. Baina lanean ekin netzanetik laguntasun haundikoa izan da neretzat.

4.- M: ¿El bilingüismo es habitual, o no, en su interrelación familiar, social o profesional? 
Dr. M: Nere emaztea Bilbon jaio eta hasitakoa dan lez, euskotarra izan arren, ez da euskalduna.

Gure seme-alabak, aman ezpanetako izketia ikasten dalako ta ez aitarena, euskera gutxi dakite. Gure
etxean, horregaitik, erderaz egiten da, nik gura neukean baino gehiago.
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Kalean, lagunekin, zelan datorren gora-behera, batzuetan euskeraz, beste batzuetan erderaz. Nuere
kontsultan bardiñ; euskaldunekin euskeraz eta erdaldunekin erderaz.

Dr. S. de V: Beti izan da, baina gehiago egiten dot etxetik kanpora, senide guztiak ez dakielako.
Kalian eta lagun artean euskeria da gure izketia, horregatik gaixuan etxean eta nere kontsultan euskeraz
egiten dot, orain ikusten badot erderara jokera haundiagoa daukala, bere izketara ipintzen naiz.

5.- M: En la asistencia a los enfermos vascoparlantes, ¿cree que ha representado una ayuda importante
para estos pacientes e incluso para usted mismo? En la relación médico-enfermo, ¿Qué valor atribuye
al diálogo en lengua materna?

Dr. M: En la asistencia a mis enfermos, creo que mis conocimientos euskéricos han
representado un positivo valor. El enfermo euskaldun, aunque también conozca el castellano, prefiere
comunicarse en el idioma que él domina mejor, en el que él ordinariamente piensa. Prueba de ello
es algo que frecuentemente ocurre en mi consulta. Al recibir clientes nuevos, saludarlos en castellano
e invitarles a que se sienten, muchas veces, con cierto aire de perplejidad, me dicen: “Ba geuri
esaeskuen bedorrek euskera egitebala”.

Es bien sabido que la traducción de un idioma a otro, mucho más si su estructura gramatical
es tan dispar, como la del euskera con las lenguas románicas, representa de ordinario meras paráfrasis
que pueden dar una idea aproximada, no exacta, de lo que el sujeto ha pensado.

Por otra parte, en circunstancias emocionales, angustiosas (siempre hay algo de ello en la consulta
médica), en ciertas situaciones de “stress”, el pensamiento busca para su expresión las vía más
fáciles, los caminos trillados, y éstos son indudablemente los adquiridos en la infancia.

Es bien demostrativo el ejemplo de San Francisco Javier. Su lengua materna era la “vizcaína”,
como dice en una de sus cartas. Sin embargo, salió de Navarra a los 19 años para no volver más
al País Vasco.

En París tal vez tuviera ocasión de practicarla alguna vez con ciertos compañeros; Loyola entre ellos.
Durante su larga estancia en Oriente es presumible que no pudiera hablar su lengua vernácula

ni una sola palabra. No obstante, sabemos por sus biógrafos que en la hora de la muerte, durante
su larga agonía, monologaba en euskera, interrumpido de vez en cuando por algunas jaculatorias
latinas.

Aún he de añadir, como pediatra, que el niño asustado y esquivo ante el médico desconocido
y para él siempre imponente, sonríe a veces y se muestra confiado al oír unas palabras cariñosas
en su idioma habitual. De todas formas, es mucho más fácil lograr su colaboración y confianza si
se le habla el mismo idioma que lo hacen ordinariamente sus padres.

D. S. de V: Bai. Geixuari erreztasun guztiak emon behar jakoz orduan euskeria bada beran izketia
eta bertara ohitxuta badago, bere miñak eta nahigabeak hobeto eta konfiantza haundiagoakin esango
ditu eta biok aituko gara behar dan lez. Bigarren galderari indar haundia emoten detsat ez dakazue
ikusi baino nola estuasunian danori aman izena urtetzen deskun.

6.- M: ¿Cuál es su valor en el interrogatorio y en la normativa terapeútica?

Dr. M: Muy grande, según se desprende de la respuesta anterior.
(Ez dator J. Viteriren erantzunik).
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7.- M: Si estamos todos de acuerdo en que la relación médico-enfermo, entre vasco-parlantes, es más
fácil en euskera, ¿Qué ha hecho cada uno de nosotros por mejorar sus conocimientos sobre el mismo?

Dr. M: Triste es confesarlo; muy poca cosa. Únicamente la lectura esporádica de algunos libros
y revistas.

Dr. S de V.: Nere kasuan, goizetik gabera euskeraz egin. Badakit ez dala nahikoa baina zelan orain
arte ondo konpondu izan naizen danekin, enaiz ipini pentsatzen hoberatu behar nebanik, bide onian
nebilela usterik, hori dala ta ez dot liburu askorik irakorri eta orain damututa nago galdu doten
denboriakin, galdua izan bada hitz egitea bakarrik. 

8.- M: ¿Considera conveniente, o quizá necesario, una promoción de nuestra formación euskérica?
Dr. M: La considero muy necesaria. Precisamente entre nosotros, los universitarios, por nuestros

estudios cursados continuamente en castellano, por el cultivo del mismo que hacemos al hablar,
leer y escribir, mucho más insistente que el del euskera, pierde este último acaso su pureza, su
casticismo y hasta su espontaneidad. Debemos, siguiendo la vieja tesis mogueliana, escuchar con
respeto y aprender del pueblo euskeldún sus castizos vocablos y más especialmente sus formas
verbales, para que nuestra habla no pierda su característico sabor ancestral.

Debiéramos entre nosotros cultivar más el euskera, en nuestras comunicaciones científicas
particulares e incluso a nivel de Academia.

Leer todo lo posible de lo que ya, gracias a Dios, se escribe con cierta profusión en vascuence
y mediante la lectura y conversación entre médicos poseedores de diversos dialectos ir
unificando sin violencias ni extorsiones nuestro idioma.

(Ez dator J. Viteriren erantzunik).

9.- M: ¿En el ejercicio profesional, exclusivamente, es decir, en la medicina asistencial, o también en
razón de nuestra dimensión humana?

Dr. M: Orain arte entzun dogunagatik, garbi ikusten da, gure lanerako eta gure jakintasunerako,
gure artean euskera zabaltzea komeni dala.

Beste alde batetik, nor gara gu, antziñakoen hizkuntza eder hau, hainbeste mila urtietan Euskal
Herrian egin dana, gehiagoko barik baztertzeko?

Hizkuntza da, herrien historia bizia, eta dudarik gabe, euskera dogu geure geurea. Egia da,
euskeldun gutxi garala mundu honetan; Euskal Herria txikia dala. Baina hala ere, Mogelek esaten
eban lez, “Euskereak eztau iñoren bearrik edozeiñ gauza esateko”.

Zer zan Gaztelako erdera, orain mila bat urte inguru? Gaur aituko ez litzakean gauza bat. Baina
jardunaren jardunez eta nekearen nekez, joan zan indartzen, edertzen, gaur ezagutzen dogun hizkuntza
heldu eta zabala izan arte. Bardin, geuk gogoz hartuaz ekingo bagiña egunero euskeraz egiten, al dabenak
idazten, behar danean hiz berriekin aberasten eta abar, denbora gutxi barru, euskera izan leike, ez
geure hizketia bakarrik, geure jakin bidea ere bai, orain arte erbesteko hizkuntzak izan diran bezela.

(Ez dator J. Viteriren erantzunik).

10.- M: Y en las ciencias médicas, ¿cuál es el espacio del euskera entre nosotros? 
Dr. M: El espacio que ocupa hoy el euskera en las ciencias médicas, creo que es

desgraciadamente muy modesto.
(Ez dator J. Viteriren erantzunik).
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11.- M: ¿Debemos promover una actualización, ampliación o superación de nuestra limitada
lexicología en la práctica asistencial y también en la ciencia médica?

Dr. M: Es indudable, después de todo lo dicho, que tenemos los vascoparlantes el imperioso
deber de promocionar nuestros conocimientos a nivel de ciencia médica. Si, como decía Olabide,
es lamentable que nuestros antepasados arrinconaran la vieja lengua hasta dejarla reducida a los
establos y cocinas de los caseríos, ello es debido a que precisamente los campesinos, arrantzales
y el pueblo llano en general permanecieron fieles al euskera, en tanto las clases cultas lo
menospreciaban.

Decía Arturo Campión, en un antiguo trabajo, que desgraciadamente no es éste el único mal
ejemplo que las clases dirigentes del país han dado, y citaba a continuación un viejo proverbio lapón
que dice: “El pescado empieza siempre a pudrirse por la cabeza”.

Ahora que, afortunadamente, se observa un renacimiento esperanzador, no podemos en
conciencia los médicos permanecer ajenos a él. Se lamentaba J. Gárate, en uno de sus libros, de
que los médicos, como clase, han hecho mucho menos a favor de la lengua que los curas. Tratemos
de evitar que el fenómeno siga repitiéndose.

(Ez dator J. Viteriren erantzunik).

12.- M: ¿Cómo debemos intentarlo?
Dr. M: Empleemos el euskera asiduamente, para que el verbo fluya con toda naturalidad, lo mismo

en la relación con nuestros pacientes como en la interprofesional. No nos asuste la pobreza actual
de nuestro vocabulario. Con el uso se irá enriqueciendo; bien por el intercambio de formas dialectales
(en ciertas regiones del país se conservan vocablos olvidados en otras), bien por los préstamos
de otros idiomas (esto no es ningún pecado y de hecho se practica en todas partes), o bien por
la formación de neologismos.

En este aspecto es muy encomiable el trabajo del P. Goena al elaborar su Giza-Bizia. Busca las
palabras castizas, si las hay, en cualquier rincón o dialecto del país y de no hallarlas propone
neologismos que juzga más adecuados.

Estos tienen diversa fortuna. Algunos son aceptados y se generalizan pronto; otros caen en el
olvido. En definitiva, el lingüista propone las palabras, pero es el pueblo con el uso, quien renueva
y configura el idioma.

Sería muy conveniente, organizar clases de euskera médico en el seno de la Academia. Grupos
de compañeros reunidos por especialidades podrían ir completando las terminologías respectivas.

Pero insisto; más necesario que la elaboración de un buen diccionario de ciencias médicas es
el cultivo del verbo, el dominio de la sintaxis vasca.

A este respecto quiero citar lo que Calvo Sotelo, de la Real Academia Española, escribía
recientemente refiriéndose al castellano, no al euskera, pero es igualmente aplicable a nuestro idioma:

“A mí no me parece demasiado grave el toparme de manos a boca con vocablos extranjeros
en nuestras publicaciones o en nuestra habla. La vitalidad de la lengua es lo bastante fuerte como
para que su fisonomía no se altere por la presencia de esos huéspedes extraños.

Más peligrosas son las licencias que afectan a la sintaxis y, desde luego, un giro sintáctico impuro
corrompe y destartala más el lenguaje que 25 substantivos de importación”.
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Dr. S de V.: Lehenengo herriak erabiltzen dituan hitzak hartu, eta gero, ez dituenak, zientzia izen
bezela, erbestekuak lez, latiñetik edo griegotik hartu. Bestela, bakotxak bere erara asmatu ezkero,
Babel bat sortzeko arriskua daukagu. Herrian hitzak batzeko ez daukagu herritik herrira ibili beharrik,
hortarako daukaguz Aita Goenan Anatomia eta Azkuen eta Mugikan dikzionariuak.
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Notas anexo / Eranskineko oharrak
99 Las referencias periodísticas que no especifican día concreto corresponden a la colección Echaluce de la Voz

de Guipúzcoa, que no recoge ese dato.
100 Un ejemplar del mismo permanecerá en depósito en la Biblioteca Municipal Juan San Martin de Eibar.
101 VG, 1909-01-17
102 Y así iba a resultar el famoso Jardín ubicado en el actual Jardines/Jardineta, en la zona del instituto. (Beltzak

gureak dira).
103 Horrela izendatu dugu zelanbait Jardin de Convalecientes delakoa. Muguruzaren garaikideek zuzper-baratza

deitu ohi zuten hura, eta asaya tuberkulosia.
104 Liburuan zehar aipaturik geratu den moduan, tuberkulosiaren kontrako gudu hartan, beste bi eraikin izango

ziren Eibarren. 1926an, Muguruza ordurako hilik, Eibarko Ospitalean bertan, pabiloi berria eraikia izan zen
gaixoak hobeto artatzeko, eta 1930ean Galeria deitu zuten eraikina (Agirre, 33-34).

105 PV, 1909-07-16
106 LG, 1916-05-01
107 ¿Rávena?
108 Todo ello en Eibarko euskeria: Gutxiespenaren historia, Egoibarra, 1998.
109 Texto manuscrito de nuestro biografiado sin fecha.
110 ¿Liendre?
111 Atribuido a nuestro biografiado. Publicado por Tipografía de V. Fernández, Barrencalle 22, Eibar. Sin fecha.
112 Dado a luz el 2 de enero de 1920. (EUA, A55,8).
113 1921ean, beraz. 125-134; 171-186; 226-233. orrialdeetan. 
114 (...) “Diremos que el desarrollo y la evolución de las ideas religiosas en el niño vienen á ser la abreviación

del desarrollo de las mismas ideas en la especie humana” (“La idea religiosa” in Metamorfosis sociales en los
vascos”, Etnogenia...III). 

115 “Este boceto de estudio es debido á la pluma del que fue estudioso doctor en medicina, don Niceto de Mu-
guruza, trágicamente fallecido en el pasado año 1920. Sin que ello signifique adhesión á cuantas opiniones
científicas expone el autor en este trabajo, inédito hasta ahora, lo reproducimos con gusto como cariñoso re-
cuerdo á la memoria del guipuzcoano laborioso y culto”. (E. Alde). 

116 Revista Euskara.
117 Manuel Antón Ferrándiz, Muchamiel (Alicante) 1849, Madrid 1929, antropólogo, director del Museo de Ciencias

Naturales de Madrid. (Nota del autor de este libro).
118 Prehistoria de los indoeuropeos.
119 En este aspecto de la ascendencia profesional del escritor, no olvidamos lógicamente al mismo Pío Baroja, médico,

eso sí, por poco tiempo, en Cestona. De todas formas sería prolijo citar a tantos y tantos médicos-literatos
auténticos dominadores de la escritura en sus lenguas respectivas. Tratándose aquí en muchos casos de historia
de España, Gregorio Marañon es lógicamente el más citado por Muguruza. Prescindiendo de los médicos vascos
de expresión castellana, algunos de ellos aparecen en esta antología, la nómina euskérica de médicos-literatos,
por lo próxima, nos resulta más accesible. Con el riesgo de dejar de mencionar a más de uno, desde Joannes
Etxeberri en el siglo XVIII, pasando por Jean Etxepare el médico bajonavarro de prosa fluída, entre los más
lejanos en el tiempo, con los gipuzcoanos doctores Barriola, Hernandorena y Justo Gárate y, con especial mención
a las tres generaciones de los Irigarai: Pablo Fermín, Aingeru y actualmente el fino poeta José Angel.
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120 Bada herriko historiaz ari den beste bat “Crispin” izenekoa. Herrira iristen den aitona-biloba bikotearen historia.
Ez du gure ustez beste lau horien maila. Dena den, bibliografian barneratu dugu.

121 Véase también referencia del infante en la Monografía de Eibar de Pedro Sarasketa, páginas 23 y 24.
122 Grekotik, hots: metopon, bekokia, eta, scopeo, begiratu. 
123 Que viene a decir algo así: “Todas las horas hieren al ser humano, solamente la última lo lleva a la tumba”
124 Jende aberatsa, Euskal Herrian beste edonon bezala, lehenengoa izan ohi zen etxeko hizkuntza baztertzen.

Hastapenean, salbuespenak salbuespen, erabileran eta, gero, ia ezagupena ere galtzeraino iritsiz.
125 Udalbatza edo jende aberatsaren onespenarekin. Eibarren 1905. urte hondarrean finkatu ziren Lasalletarrak

lehen aldiz: (...) “Los beneméritos hermanos de las Escuelas Cristianas aquí en el palacio de Isasi,
generosamente cedido por la virtuosa señora marquesa del mismo título” (Pedro Sarasketa in el PV, 1907-
07-27). Ikus, halaber, berorren berri G. Mujikaren Monografian, 320. or.

126 Toribio Etxebarriak bere Viaje-n badakar halako hizkuntza jazarpenaren hainbat adibide, nahiz eta hausnarketa
berezirik egiten ez duen. (Ikus “Nuestro maestro “El Fosforero”, 94-97. orr.). 

127 Lo que nos dice Javier no era algo casual. Interpretaciones ideólogicas al margen el hecho objetivo era que
el Concierto con el estado permitía a los Ayuntamientos decretar el nivel de exigencia de euskera de sus empleados.
Tanto es así que médicos y secretarios municipales, sobre todo, debían acreditar su dominio del euskera. No
ocurría lo mismo con los empleados dependientes del estado como los maestros y maestras de la escuela pública.
La llegada a la enseñanza al final del XIX de las órdenes religiosas no mejoró sustancialmente este aspecto en
su resultado final. En cuanto a la Iglesia, ésta no descuidaba el envío de religiosos vascoparlantes. Objetivo
harto sencillo debido a la cantidad de vocaciones en la época en la que nos situamos. No ocurría lo mismo
en Navarra.

128 En prácticamente todas las formas del euskera, añadimos nosotros.
129 Gabixak, behar luke gure azpieuskalkian.
130 Contemporáneos de don Javier nos señalan que en Urki no existió, en su época al menos, ningún hotel que

se dedicara a esta profesión. Dicho hotel lo ubican en la habitual calle España junto a la plaza de toros.
131 Euskarazko esanak gaur eguneko ortografian jarri dira, ez da bestelako aldaketarik egin.
132 En realidad el tercero, cuarto y sexto trabajo de esta lista corresponden al mismo artículo.
133 Zerrenda honetako tituluak Javier eta Jose Mª Muguruza Arrese, gure biografiatuaren semeen ekarpenaz osatuak

izan dira.
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Texto grabado en la bandeja que obsequió el Ayuntamiento de Placencia 
a Niceto Muguruza por “su generoso proceder durante la epidemia grippal de 1918”. 

Muguruza-Arrese Fondoa.
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