
Euskara eta erdara 
aparece en las 18pidas aquitanas en los 
primcros siglos despues de Cristo. con 
simples nombres y vocablos: y las pri· 
meras frases propiamente dichas. en las 
Glosas Emilianenses, paralelamente al 

nacimiento de la lengua castellana. Este 
hecho nos da a entender que en esa 
transici6n del romance vulgar al caste
llano. es cuando se interfierc el euskara, 
con cronistas que sa bian o entendian el 

vascuence. influyendo en algunos as
pectos de la fonetica: e incluso en la 
propia estructura de la lengua naciente, 
como atestigua R. MenendeL Pidal en 

sus obras El idioma espai\.ol en sus pri
meros tiempos y En tomo a la lengua 

vasca , capitulo segundo de Csta. 

tan jakin ez duten lekuetan, goberna
tzeko ideal ereduzko adibicktzat hartuaz, 

esate baterako, helvetiokoa eredutzat 
izan dnitekean bezala, ezin bestean hil 
edo biziko egoera latz eta zailera bultza

tzen dira lehendik aski baztertuak diren 
hizkuntzak, bere natura/ezaz dituzte" 
zailtasunez gainera, ela, inoiz, honek 
sortzen ditu gizarteko egon ezinak eta 

irau/Izak. Hola delarik, gaur egun gure 
herriak bizi dituen eragozpenak horlik 

sortuak bai dira. 
Frankoren errejimenak, euskara bi

ziko bazen, une nekez eta larri batera 
eroan zuen, eta honen ondorioz, erantzun 

natural bezala, euskaldunok gure hiz

kuntzaren alderako kontzientziaz jabe
tzero bultzatu ginduzen eta hontatik hasi 
um azken hamar uneetan ezagutu dugun 

euskalduntzearen garapena, Euskaltzain
diaren aginduz eta laguntzaz Siadeco de
ritzan etxeak egina duen EUJ/uml ltit
kMII-gitDrUko ikerk.ettJ lanean ikus 
daiteken bezala. Gainera sektore priba
tuaren laguntza soilez ezagutu den bl

rreuskalduntzea da: 
Baina behar beharrezkoa du euskarak 

hezkuntzako maila guzietan sarrera iza· 
tea eta era berean komunikabideetan ere, 
batez ere telebistan, mintzairaren bizitza 
gordeko bada. 

Kontuan izan behar dugu ez garela es
kubide berdinen jabe, haur euskaldunak 
gaztelera soi/ean hezitzera behartzen di
rt!larik, eta hizkuntzaren galera herri 
baten kultur bizitzaren pobretasuna 
denez. Gainera, euskarak aintzinako hiz
kuntzen tipologia zaharra gordetzen due
nez mintzairaren eta literaturaren iker
ketarako materialik aski eskaintzen 
digun harrobia dugu. Berau galtzeaz, 
euskaldunok gure nortasunaren elemen
turik bereizgarriena galduko genuke eta 
Espainiak bere historiaren errealit(lte 
zati bat. Hola delarik, kontzientziaz, 
gaurko euskaldunok ez dugu inolako es
kubiderik arbasoegandik jasotako kultur 
ondasuna gure semeei ukatuko. 

Baina. batez ere, argi gelditu bedi, 
euskararen sa/bamena ez dadila izan 
gazte/erari tokia kentzeko asmoz. Eus
kaldunok, hizkuntza tipien jabe diren 

guziak bezala, beste handiago baten pre
mian gara gure harremanen zabalkun
dez, eta hizkuntza handiago hau gazte
lera izan daiuke, gure lurraldean 
mendeetan hain naro ezarria dagoenez 
eta gainerakot. Penintsulako herrialdeekin 
anaitasunera hurbiltzen gaituanez. Eta, 
ez dut esan nahi unibertsalagoa den 
ustez, askok esan ohi duten bezala, ez, 
zeren unibertsaltasuna euskara ere par
taide den orokortasunean denez eta 
berau galtzeaz Unibertsoak bere izatea
ren zati bat galdu lezakealako; eta, uni
bertsaltasunari begira, ez litzake bidezko, 

et zilegi eta ez etika helburu. 
Bizitza mLJitatzen dugu eta eskubide 

guzia dugu bere alde. Batez ere hizk.un
tza bakoitzak bere inguru duen kultur 

izateagatik. 

J u an SAN MARTIN 

De las Glosas Emilianenses brot6 el no

recer de la lengua castellana que toma· 
ria cuerpo literario con el Cantar de 

mio Cid, en el siglo Xll, y m8s tarde 

conoc:crla su siglo de oro. 
Todos conoccmos la importancia de 

Ja lengua castellana, y no repetire en 

estas lineas aquello que otros pueden 
describir mejor que yo. Por clio consi

dero preferible anotar otros aspectos 
orientados a la intercomunicaci6n infor
mativa. con la sana intenci6n de mos
trar que a dos lenguas no se las debe 
enfrentar como rivales. Cada una tiene 

su entor:no cultural y ninguna debe ser 

mahratada o excluida. Por esto, desde 
nuestra situaci6n poco y mal informada 

hasta la fecha, me dispensarAn que me 
incline preferentemente a hacer una ex· 

posici6n del euskara y sobre el euskara. 
El vascuence o euskara, que se desa

rrollO en el estado pastoril en los tiem
pos del Neolitioo, sufri6 su arriocona

miento cuando otras lenguas 

peninsulares desaparecian con el em
puje del latin durante el impe-rio ro
ma!'lo· El euskara qued6 arrinconado y 
maltrecho en un reducto del occidente 

pirenflico y, al norecer los romances. no 
acert6 como ellos con la escritura, hasta 
epocas muy tardias. Su presencia eserita 

Con el Renacimiento comenzaron los 

primeros brotes de Ja literatura culta en 
vascuence, ' aunque indudablemente 

existia la tradici6n orai. Pero en tiem
pos modernos no ha tenido acceso a la 
escuela, y este ha sido el defecto que ha 
impedido un desarrollo normal del 

idioma vasco. 
Alli donde la politica no se ha sabido 

orientar hacia las soluciones basicas, to
mando como ejemplo los modelos idea
les de gobernar, como puede ser para el 
caso el modelo helvetico. arrastra a 

unas dificultades extremas de vida o 

muerte al idioma reducido que, por su 
naturaleza, cuenta con dificultades pro
pias. Y. en ocasiones. esta viene a crear 

desequilibrios de tipo social. De hecho, 
parte de los problemas que esta su
friendo nuestro pueblo son derivados 

de clio. 
El rCgimen de Franco arrastr6 al vas

cuence a una situaci6n exuemadamentc 
dificil para poder sobrevivir y. tal vez. 

en consecuencia. como reacci6n natural, 
impuls6 a los vascos a tomar conciencia 

en favor de su lengua, y de ahi que ha 
conocido un proceso de recuperaci6n 
en los Ultimos diez ai'los, como se pude 
comprobar en el Estudio socio-llngUfs

tico del eus,kJlra • trabajo realizado por 

el centro Siadeco bajo el encargo y la 
colaboraci6n de la Real Academia de la 
Lengua Vasca. Recuperaci6n que se 
debe U.nica y e"'clusivamente a la inicia-

tiva privada. Pero es menester disponer 
de acceso a la cnsei'lanza en sus distin
tos niveles. y a los medios de comunica
ci6n, sobre todo a la televisi6n. para 
poder ast!gurar la superviviencia del 

idioma. 
. Hemos de se~ conscientes de que no 

dtsponemos de tgualdad de oportunida
des mientras a los nii'tos euska\dunes se 
les obligue a estudiar Unicamente con el 
castellano, y de que la perdida de u n 

idioma constituye un empobrecimiento 
en la vida cultural de un pais. Adem<is. 
el vascuence es mantenedor de una ti
pologia antigua, capaz de ofrecer una 
~mportante fuente informativa para las 
mvestigaciom:s ling\Jisticas y literarias. 
Con su extinci6n, los vascos perderia
mos el elemento mas importante . de 

nuestra propia identidad. y Espai'la una 
parte de su realidad hist6rica. En 

con~iencia no tenemos ningUn derecho 
a pnvar a nuestros hijos del lcgado cul
tural que hemos heredado de nuestras 

antepasados. 
Pcro, ante todo. ha de quedar bien 

claro que la salvaci6n del vascuence no 
presuponga negar espacio al castellano. 

Los vascos. como toda lengua minorita
ria. necesitam~s de otra mas amplia 
que nos perm1ta una expansi6n comu
nicativa, y esta debe ser la castellana, 
asentada ya desde siglos en gran parte 
de nuestro pais y que nos acerca fratcr

nalmente al resto de la Peninsula. Y. no 
,lo digo por mas universalidad. como 

afu-man algunos. puesto que el univer
salismo estA en la pluralidad donde 
tambiCn interviene el euskara, y con su 

extinci6n el U niverso perderia una 

p~r~~ de su ser, lo que no seria ni justo 

~~~~~c:· en aras de una mayor univer-

Amamos la vida y tenemos pleno de
recho a elia .. MAxime por el entorno 

cultural que encierra cada idioma. 

~ partir del prOximo nUmero, 

nuestro colaborador Juan San Mar· 
tfn comentara a fondo y eu todos 
sus aspectos los resultados de los 

Encuentros lnternacionales de Vas
cOiogos que se han celebrado du

rante la Wtima semana, con asisten
cia de ilustres personalidades en 
Gernika y Leioa. ' 

Breve semblanza del vascologo 

don Julio de Urquiio 
El propio don Julio, declara en 

alguna parte que Jueron el Padre 
Arana y Don Luis M aria de Azkue 
quienes influyeron rmis directame'nte 

·para que comenzaran a estudiar el 

idioma vasco. 
El interes definitivo hacia la len

gua vasca, renaciO aiios mds tarde 

en S an J u an de Luz, el aiio J 894 al 

contraer matrimonio con dana Vi
centa 0/azdbal e instalar su casa en 

la localidad Jrancesa. En 1903 Jue 
nombrado Diputado a Cortes por el 

distrito de Tolosa, que le proporcio
naron encuentros providencia/es con 

una serie de libros y manuscritos 

vascos que le obligar6n a manejar y 
ponderar el "Ensayo de una Biblio
grafia de la Lengua Vasca" de M. 

J u/i en V in son. 
Y se dio a la tarea con un tesOn 

inusitado y un entusiasmo sin /i mi· 

t es. 
CreO en 1907 la Revista Interna

cional de "Estudios Vascos" califl
cada por nuestro escrupuloso investi~ 

gai:lor Fausto de A rocena como la 

obra definitiva de Don Julio. 
La RIEV -sigue Fausto deA ro

cena- fue el aglutinante que agrupd 

dentro de sus pdginas a francese y 
alemanes. a ingleses y rusos, y no se 

di ga que tambien a vascos de ambas 

vertientes. Una sola ·condiciOn era 

precisa para figurar como colabora

dor de Ja RJEV: .. La solvencia cien

tifica". 
Julien Vinson -El poligrafo ga/o 

a quien Don Julio debia el difinitivo 

reencuentro con su vocaciOn biblio

grdfica y Jelo/Ogica-, le busco, ma
duro de sabiduria y 'po/emicas con 

los Bonaparte, Van Eys y demds 

vasco/Ogos, para injertarle denlro de 
la RIEV a Jo /argo de una serie de 

cofaboraciones de verdadera impor

tancia, dignas en todo momento de 

quien, no en vano, habia llegado a 

dirigir la "Revue de Linguistique". 

Georges H ere/le y A /bert Leon, 
junto al Conde de Charencey, cerra

ron la nOmina de filO logos franceses, 

importantlsima siempre aunque hu· 
biesen existido las aportaciones del 

profesor Saroihandy, "lliejo amigo de 
Don Julio desde los contactos pri

meros a travh de Georges Lacombe, 

el gran colaborador en las tareas de 

redaccidn. selecci6n y montaje de la 

Revista Internacional de Estudios 

Vascos. 

En la dlebre Universidad holan

desa de Leyden, don Julio busc6 

para su revista y para su vascuence, 

las aportaciones metOdicas del profe
sor Uhlembeck y las teorias /umino

sas de su discipulo B. Faddegon, el 

primer colaborador de la revista 

desde 1908 y el segundo con un im

portantisimo trabajo sobre la teoria 

psicotogica del cambio de consonan

tes y su aplicaciOn a la fonttica de 

nuestras dialectos, publicado en la 

RJEV de 19/l. 

A /li donde existia un sabio dedi

cado al estudio del euskara, al/l es

tuvo la pasiOn cientifica de don 
Julio y su deseo de revalorizar el 

viejo idioma que le ensefiara un dia 

don ResurrecciOn M aria de Azkue. 

Con todos mantuvo correspondencia. 

Y a muchos de el/os les tradujo sus 

originales. Sus cartas y sus afectos 

llegarOn a Breslau, para ganarse a 

Winkler; a Berlin para perjilar al

gunos prob/emas con el pastor Th. 
Linschmann; a Rusia, para aplacar 

las refutaciones que a Goutman y a 

sus art/eu/os de la RJEV hizo Hugo 
Sphuchardt; a Jena, a Viena, a 

Bonn, en una palabra, el mds escon· 

dido lugar de Europa, si en et se CO· 

bijaba un sabio capaz de aportar so· 

lidez y ciencia al campo de la 

investigaciOn lingiiistica vascongado. 
Don Julio luch6 a brazo partido 

por traer hasta el vascuence el rigor 

y el metodo de los gran des filo logos 
que profesaban en las U niver.sidades 

y en las au/as de mayor tradici6n 

cientifica publicados en numerosos 

libros,. y que abarcan temas tan 

varios como era capaz la polifacelica 

cultura de don Julio, entre los que 

estdn su introducciOn y notas a 
"Obras Vascongadas del doctro la

bortano Johannes d'Etcheberry". 

''La Tercera Celestino y el canto de 

Lelo", "Los estudios vascos en el 

pasado, en el presente y en el porve

nir", el "Refranero Vasco", "U n jui

cio sujeto a revisidn. M enCndez Pe

layo y los Caballeritos de A zcoitia", 

"La Cruz de Sangre, El Cura Santa 

Cruz", "De Linguistica y Etnografia 

Vasca",. "U n catecismo vascongado 

de 1579", .. The Leicarragan Verb", 

"Una fuente del "Cuero", "La lite

ratura piitica vasca··. "Concordan
cias vizcainas", "Discure "Discurso 

leido ante la Real A cademia Espa

iiola en la recepciOn pUblico", "Los 

Amigos del Pais, segUn cartas y 
demds documentos ineditos del 

XVlfl", "La pasion Trobada de 
Diego de San Pedro", JntroducciOn 

al Linguae Vasconum Primitiae" de 

Bernard d'Etchepare, "De Paremio

logia Vasca: Oienharl conociO los 

Refranes y Sentencias del Vas

cuence en J 596", y muchos otros. 

Una caracteristica fundamental 

en don Julio, era su humanismo. 

El doctor Justo Gdrate -viraz e 

inca~sable", como le 1/amaba uno de 

los prosistas mds finos que actual

mente tenemos en Euskal Erria, don 

Jose Arteche- me decia en carta di

rigida a mi su retiro en Mendoza, 

Argentina: 

"Debo muchisimo a su rio, y estoy 

conlinuando su obra de los A migos 

del Pais. Le conoci muy bien, y lo 

proclamo a menudo como mi maes- · 

t ro, quizd el mejor ... 

Y no cabe duda que esa fue la 

constante de su vida, el impulsar 
todo close de inicialivas. No se li
mitO, por ejemplo, a apoyar econO

micamente a la Revi.sta ademds de 

dirigirla y colaborar en e/la ni a ad· 

quirir valiosos ejemplares para su 

Biblioteca siempre abierta a todos 

los que se interesaban por sus temOJ, 

sino que fue el gran promotor e im

pulsador, del "Cercle d'Etudes Eus
kariannes", la Sociedad de Estudios 

Vascos, la A cademia de la Lengua 

Vasca, el Congreso de Oiiate, La 

Real Sociedad Bascongada de 
A migos del P ai s, y participd en 

muchas otras actividades, ademds de 

hacer, del estudio y la investigaciOn, 

las razones de su vida. 

La obra de don Julio de Urquijo 

fue importante, por su trabajo eficaz 
en aglutinar, sumar, unir, f.OOrdianr, 

armonizar, sobre bases cientificas 

solventes, e"llitando las ligerezas y los 

apasionamientos. 
Para terminar, felicito a Euskal

tzaindia por organizar estos Encu.t:.n

tro l nternacionales en los que han 

participado ilustres persona/idades 

extranjeras, profesores de lingiiistica 

en diversas Universidades, y entre 

los que por su re/aci6n y amiswd 

con Don Julio quiero desde estas 

lineas sa/udar a Don Antonio 

Tovar,a Don buis Mitxelena y a 

Haritchalar que de una manera 

con.stante y reci~nte, en periOdicos y 
revr.stas, han temdo "Siempre palabras 

~e elogio para mi querido maestro y 

110 Don Julio de UrquUo. 

Juan Ramon de URQUIJO 


