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Estas paginas nacieron de una insatisfacci6n con las conclusiones a que habia 
llegado en varios trabajos anteriores Quaristi 1984-5, 1986, 1987). En todos ellos 
sostenfa que fue Joseph-Augustfn Chaho quien emprendi6 la invenci6n de la tradi
ci6n romantica vasca, sobre la base de ciertos temas y motivos del iluminismo frances 
de la epoca de Luis Felipe. No acababa de admitir, sin embargo, que Chaho careciera 
de precursores en su tierra natal. 1834, ano en que Chaho publica su primer texto 
claramente romantico (Chaho 1834), es una fecha demasiado tardia, teniendo en 
cuenta incluso el retraso con que el Pais Vasco se ha incorporado a todas las corrien
tes culturales modernas. Como hispanista, me habia interesado en la polemica sobre 
la periodizaci6n del romanticismo espanol, en la que me inclinaba decididamente 
por la tesis de Sebold, que retrae hast~ el decenio de 1770 el arranque de una 
sensibilidad romantica en la poesia espanola (Sebold 1970, 1974, 1983). Pero 10 que 
result6 mas esclarecedor para el nuevo planteamiento que voya presentar aqui, fue 
un artfculo del historiador Roman Basurto, articulo que su autor tuvo a bien darme a 
conocer antes de su publicaci6n. Me sotprendi6 agradablemente comprobar que el 
trabajo de Basurto habia abierto asimismo unas perspectivas ins6litas de investiga
ci6n en el area de la historia de la literaturaeuskerica, a traves de una documentada 
conferencia que tuve ocasi6n de oir en el homenaje que la Real Academia de la 
Lengua Vasca-Euskaltzaindia dedic6, el 20 de diciembre de 1985, a la memoria de 
Xavier Maria de Munive, conde de Penaflorida y fundador de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del Pais. En dicha conferencia, Xabier Altzibar ttaz6 las 
Hneas generales del despertar de una conciencia nacional vasca entre 1770y 1830, 
con referencias contfnuas al articulo de Roman Basurto. 

En el articulo a que me referfa, se acerca Basurto a la figura de un historiador 
vizcaino de comienzos del siglo pasado, Juan Antonio de Zamacola. En la obra mas 
conocida de este, una Historia de las naciones bascas publicada en Auch, en 1818, 
estando su autor exiliado pot haber colaborado con Jose Bonaparte, Basurro cree ver 
una fusi6n de elementos neoclasicos y romanticos, puestos al servicio de una tesis 
protonacionalista. Siguiendo a A. D. Smith (1976); afirma que "hasta la epocade la 
Restauracion ... hubo una gran relaci6n entre neoclasicos y preromanticos en algunos 
puntos fundamentales cara al surgimiento de los movimientos nacionalistas. As!, por 
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ejemplo, en el rechazo por unos y ocros del status quo polftico, su busqueda de las 
fuentes secretas de la solidaridad y de la unidad social, y la regeneracion por medio 
de la educacion y de la cultura, a fin de lograr un nuevo tipo de comunidad: la nacion 
popular". (Basurto 1986: 662). Aunque en desacuerdo en cuanto a la compatibilidad 
entre los principios politicos ilustrados yel "nacionalismo popular" romantico (tesis 
que procede de Smith, pero que sirve a Basurto para proyectar en ella sus propias 
idealizaciones del nacionalismo vasco), reconozco que la caracterizacion de Zamacola 
como un historiador a medio camino entre el neoclasicismo y el romanticismo no 
solo es acertada sino fecunda, y ella en un grado que Basurto, seguramente, no habfa 
previsto. 

Zamacola se conto entre los seguidores de las teorias linglifsticas del sacerdote 
durangues Pablo Pedro de Astarloa. De hecho, lleg6 a publicar en 1822 un opusculo 
titulado Perfecciones analfticas de la lengua bascongada e imitacion del sistema adoptado POT 
el celebre ideologista Don Pablo de Astarloa en sus admirables "Discursos filosOficos sobre la 
primitiva Jengua". Zamacola era uno de los escasos conocedores de esta obra de 
Astarloa, inedita basta 1883. Poco antes de morir, en 1806, Astarloa habfa nombra
do albaceas de sus escritos a Zamacola y a otro de sus disdpulos, Juan Baustista de 
Erro y Aspiroz. El sistema de Astarloa, que Zamacola y Erro adoptaron sin la menor 
vacilaci6n, consistfa en la atribucion de un significado gramatical a cada sonido 0 

letra, 0 bien,como en terminos mas actuales 10 ha definido Luis Michelena, en la 
elevacion de cada fonema al rango de morfema (Michelena 1985: 131). Lo importan
te, con todo, es que, yaen los primeros mos de la centuria, Astarloa habfa consegui
do agrupar en torno a sf a una serie de amigos interesados en sus ideas: a Zamacola y 
Erro, naturalmente. Pero tambien al sacerdote eibarres Juan Antonio Moguel, si bien 
este discrepaba en muchos puntos de las tesis astarlofstas. Durango y Marquina, las 
villas vizcafnas en que ejerdan su ministerio Astarloa y Moguel, habfan adquirido ya 
una cierta notoriedad en 1801, cuando Wilhelm von Humboldt visito por segunda 
vez el Pafs Vasco, gracias a la labor filo16gica de ambos sacerdotes (Humboldt 1975 
[1801]: 71-72). El gropo se componia, pues.de dos guipuzcoanos (Erro y Moguel) y 
de dos vizcafnos (Z~acola y Astarloa). "Vizcafnos" todos elios, si nos atenemos a la 
denominaci6n generica que se daba a los habitantes de las ProvinciasVascongadas 
durante el Antiguo Regimen. "Vizcafnos" y, por tanto, hidalgos, segun el principio 
de hidalgu{a universal sancionado por los Fueros. Pero no hidalgos del monton: Erro y 
Zamacola venfan de linajes de cierto peso en sus respectivas provincias. El hermano 
mayor de Zamacola, Simon Bernardo, era cabeza de los notables rorales de Vizcaya, y 
jugarfa un papel destacado en los conflictos poHticos de la epoca. Moguel, por su 
parte, estaba emparentado con el conde de Pefiaflorida y con el sobrino de este, Felix 
Marfa de Samaniego, el famoso fabulista (Arana Martija 1986: 61-66). Conviene 
prestar atenci6n a sus fechas de nacimiento: Moguel (1745), Astarloa (1752) y 
Zamacola (1758) son contemporaneos estrictos de la que Carlos-Peregrfn Otero ha 
Hamado "primera generacion de grandes 'romanticos'" --Goya (1746), Goethe 
(1749), Blake (1757) ... -, y Erro (1773), de fa segunda 0 central, la de H6lderlin, 
Hegel y Wordsworth, nacidos los tres en 1770 (Otero 1972: 354). Creo imprescin-
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dible, por 10 que despues se vera, aiiadir ala primera los nombres de Herder (1744) y 
De Maistre (1753). 

Al es~udiar la literatura historico-legendaria vasca del siglo XIX, me llamo la 
atencion el olvido en que habfa cafdo la obra de este gropo en los aiios centrales de la 
centuria. Pero constate asimismo que Erro era uno de los autores mas citados por 
Chaho, que parecfa profesarle una admiracion desmesurada. Ahora bien, no era este 
el dato mas significativo. 

Entre 1880 y 1890; el movimiento fuerista se hallaba en su fase terminal. Arro
llados por los grandes partidos de la Restauracion y mirados con recelo por el 
carlismo, los fueristas se habfan replegado hacia las unicas trincheras que nadie les 
disputaba: las de la agitacion cultural. Pues bien, en 1880 el periodico integrista Beti 
bat publica, por entregas, el Peru Abarca de Juan Antonio Moguel, un hfbrido de 
novela y dialogo pedagogico que habfa permanecido inedito des de la muerte de su 
autor, en 1804, bajo la custodia de los franciscanos del convento de Zarauz. Este 
hecho actua como catalizador de una vasta operacion de rescate de las obras del grupo 
de Astarloa, al frente de la cual se van a siruar las mas destacadas figuras del fuerismo 
crepuscular. En 1881 aparece en Durango la primera edicion en libro de Peru Abarca. 
Un aiio despues, en Bilbao, se reedita la Apologia de la lengua bascongada de Astarloa. 
En 1883, Antonio de Trueba hace publicar, a expensas de la Diputaci6n de Vizcaya y 
con una introduccion suya, los Discursos filosoficos sobre fa lengua primitiva, de Astarloa, 
ineditos hasta entonces. En fin, en 1886, Vicente de Arana y Camilo de Villabaso, 
fundadores de la Sociedad de Folklore Vasconavarro y miembros conspicuos del 
fuerismo vizcafno, impulsan la organizacion de unas Fiestas Euskaras en Durango, 
para honrar la figura yIa obra del que ya por esos aiios empezaba a ser considerado el 
mas predaro hijo de aquella villa, edipsando induso la memoria de Fray Juan de 
Zumarraga. las ideas lingufsticas de Sabino Arana Goiri -y buena parte de sus 
doctrinas polfticas- son fruto de Oeste neoastarlofsmo. Cuando uno se pregunta por 
las causas de esta vuelta triunfal de Astarloa en medio de la fiebre postrera del 
fuerismo, no puede menos que recordar los desesperados esfuerzos que se han hecho 
en nuestro tiempo por insuflar nuevo aliento a ciertas ideologfas agonizantes, me
diante un regreso a las Fuentes de las mismas. Del entusiasmo de Arana Goiri por las 
ideas de Astarloa da testimonio un desafortunado poemita en que llama al durangues 
Euskeleuzkija ("Sol de los vascos"). Acerto Justo &.irate, casi medio siglo despues, al 
referirse al autor de los Discursos filosOficos como "Pablo Astarloa el romantico" y mas 
aun al seiialar que su enorme popularidad estuvo "basada no en el raciocinio, sino en 
el sentimiento" (Garate 1936: 31). 

iComo la tediosa obra filosofico-lingufstica de Astarloa pudo inspirar una litera
tura romantica? Aquf es donde se hace preciso acudir a Chaho, pero no ya como 
inventor de la tradici6n romantica, sino como refundidor y divulgador de las ideas 
del primer romanticismo, el del cfrculo de Astarloa (eso sf, como un refundidor 
original e imaginativo). Pero antes, hay que examinar el contenido dellegado astar
lofsta y su relaci6n con otras corrientes del romanticismo europeo. 

Cuando en el siglo XVIII y comienzos del XIX se habla de "lengua primitiva", se 
esta planteando subrepticiamente la cuestion de la "religion primitiva" 0, 10 que es 
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10 mismo, de la "revelacion" hecha por Dios al primer hombre. Como observa 
George Steiner, ula tradicion oculta sostiene que una lengua original, unica, 0 Ur
Sprache, corre disimulada bajo nuestras discordias actuales y que tal vez se encuentra 
en estado latente bajo el aspero tumulto de lenguas rivales que siguio al derrumbe 
del zigurat de Nemrod. Este vernaculo adamita no solo allanaba la comprension 
redproca de los hombres y su expedita comunicacion. En. mayor 0 menor grade 
representaba, encarnandolo, el Logos original y primitivo, el acto de creacion instan
tlinea por el cual Dios habfa, literalmente, 'hablado del mundo'" (Steiner 1975: 58). 
La tradicion oculta a que se refiere Steiner es muy anterior al Siglo de las luces. 
Hunde sus rakes en doctrinas como el gnosticismo 0 la Cabala. Se funda en la 
creencia de que la lengua primitiva, aquella de que Dios se sirvio para crear el 
mundo e infundio a Adan en el sexto dfa, era un caleo exacto del universo material y 
espiritual. "Las palabras y las cosas engranaban perfectamente. Cada nombre y cada 
frase constitufan una ecuacion estrictamente definida entre los hechos y la percepcion 
humana. Nuestro discurso se interpone entre la percepcion y la verdad como un 
vidrio polvoriento 0 un espejo deformante. La lengua del Eden era como un cristal 
traslucido; las atravesaba una luz de comprensionabsoluta" (Steiner 1975: 58-59). 
Quienquiera que la dominase, poseerfa en ella un exacto conocimiento del mundo, 
del alma, e incluso de la misteriosa naturaleza de Dios. Conocer el nombre primero 
de cada ser y someterlo a la propia voluntad son la misma cosa. Adan habfa tomado 
posesion del Parafso nombrando a cada criatura con el mismo nombre mediante el cual 
Dios la habfa forzado a brotar de la Nada. Nombrar algo con su nombre primigenio 
no es solo desvelar su esencia. Es tambien, y sobre todo, ensefiorearse de ello. Asf, los 
gnosticos buscaban los nombres secretos de los arcontes que rigen las esferas planeta
rias, para obligarles a abrir paso al alma que trataba de reintegrarse al Pneuma 
originario. Los cabalistaspersegufan el Nombre que se ocultaba tras el de Yahveh 
Elhoim, el Nombre que debfa reunir en sf todas las claves de la existencia. 

Pero,lcual era la via para alcanzar tales conocimientos? La division babelica habfa 
hecho estallar la lengua del Eden en setenta y dos turbulentas jerigonzas de que 
proceden, por corrupciones sucesivas, las lenguas que conocemos. La Cafda Original 
habfa privado al hombre del Parafso. Babel Ie arrebato el unico bien que Yahveh Ie 
permitiera conservar. Tres fueron, en suma, las opiniones que dominaron la tradicion 
cristiana: la lengua primitiva se habrfa esfumado para siempre en la vega de Senaar, a 
la sombra de la Torre, pero el don de lenguas infundido por el Espfritu a los 
Apostoles en la cena pentecostal era prenda de una futura homoglosia, de la reunion 
final de las lenguas cuando todos los pueblos hubiesen reconocido al Dios verdadero. 
Mas extendida (y avalada ademas por San Jeronimo y Orfgenes) se hallaba la que 
sostenfa que era el hebreo la lengua infusa a Adan, preservada por Dios de la 
confusion para que fueraun dfa la lengua terrenal de su Hijo. Otros querfan que las 
lenguas nacidas de Babel, los setenta y dos idiomas centrffugos que acompafiaron a la 
triste progenie de Noe en la primera diaspora del mundo, participasen en algun 
grade de las excelencias de su antecesora. Esta, precisamente, fue la tesis definida por 
el licenciado vizcafno Andres de Poza en un libro publicado en Bilbao hace justa
mente cuatro siglos, 1587: De la Antigua Lengua, Poblaciones y Comarcas de las Espa-
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fias. COffiO antes que ello hiciera el mondragones Esteban de Garibay, cronista de 
Felipe II; Ft>za sostenia que el vasco petteneda al grupo de las setenta y dos lenguas 
babelicas b ftldttices, reputadas por progenitores de todas las demas. Era lfcito, en 
opinion dellieenciado, predicar de aquellas una perfeccion semejante a la que tuvo la 
primera: 

Pues como las hazanas de Dios sean siempre fundadas en una sabidurfa altisima, 
as! tam bien es de creer que las setenta y dos lenguas babilonicas, como emanadas 
de Dios, sin duda fueran de muyprofunda elegancia, y esta de manera que, seglin 
buena razon, no hubiera vocablo ocioso ni silaba que careciese de misterio ( .... ). De 
stierte que habemos de entender dos cosas: la primera, que en cada una de las 
lenguas babilonicas, el mismo nombre nos muestra alguna causa u oculta 
ptopiedad de la cosa porque fuese Hamada asf; y la segunda, que el nombre que no 
tiene esto es advenedizo, adulterino, carnal y no natural a tallengua (Poza 1959 
[1587]: 30v-31r.). 

El libro de Poza es un fruto menor y tardio de la Cabala cristiana. Suautor no 
habria podido medirse con aquellos exegetas neoplatonicos de la Biblia cuya huella 
es visible aun en Arias Montano y en Fray Luis de Leon. No obstante, Poza llegaria a 
ser la fuente hermetica del romanticismo vasco. Desde sus presupuestos cabalfsticos, 
el licenciado explicaria la razon del numero de las lenguas matrices, ese "setenta y 
dos"que se repite con escalofriante monotonfa en todas las tradiciones que, desde la 
India al Magreb, hablan de la primera separaci6n de los pueblos: 

setenta y dos fueron antiguamente las lenguas que habian de ocupar el orbe de la 
tierra, asi como toda su circunferencia esta rodeada de setenta y dos facies 
celestiales: treinta y seis a la parte del norte y otras tantas a la parte de Mediodfa, 
Porque seis veces doce, nlimero que disponen los elementos, suman losdichos 
setenta y dos y otros tantos fueron los de la republica de las doce Tribus, seis de 
cada uno. La causa de este nlimero de lenguas, segun la secreta Teologfa, fue por 
castigo de orros tantos parientes mayores que consistieron en la temeraria Torre de 
Babel (Poza 1959 [1587]: 12r.). 

Es curiosa la forma en que, algunas veces, la historia y el paisaje familiar condi
cionan la percepcion del mensaje blblico. Mi amigo Gabriel Aresti puso de relieve, 
hace ya tiempo, que, en su Acto para la Nochebuena, Pedro Ignacio de Barrutia habia 
imaginado Belen sobre la falsilla del Mondragon del siglo XVIII. Algo parecido 
sucede con Poza: si este vio en los patriarcas de la dispersion unos "parientes mayb
res"; es decir, si los vio como aquellos oscuros patrones feudales del campo vasco que 
en tiempos de sus abuelos habfan asolado el pafS en una barbara guerra de danes, ello 
se debio, sin duda, a que antes se habfa representado la Torre de Babel como una 
version descomunal de la torre de Muncharaz 0 de la de Butron, 0 de la de cualquier 
otra de las casas fuertes de su tierra vizcaina. Obviamente, esto abona la presuncion 
de que Poza era, en mas de un aspecto, de una asombrosa ingenuidad. pero no quita 
que Ie reconozcamos al menos alguna competencia en materia de hermetismo, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el propio Steiner anade muy poco a 10 dicho por el 
licenciado, cuando aventura que "el factor 6 x 12 sugiere que existe una relacion 
astronomica con las estaciones del ano" (Steiner 1975: 59). 
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Algo habfa, en efecto, de cabalismo en las especulaciones numerol6gicas de Poza, 
y acaso mas en 10 que aduce como prueba incontestable de la perfecci6n del vascuen
ce: la adecuacion del nombre euskerico de la divinidad a las cualidades excelsas del 
Ser que designa. 

A Dios llama el vascongado J eaun, en una sllaba sincopadamente pronunciando 
todas las vocales, como si no hicieran mas de una sllaba, el cual vocablo significa 
en vascuence, tli mismo bueno, sentencia, por cierto, la mas alta y breve que a 
Dios trino y uno, para demostrarle que 10 es, podrfa atribuirse. A esta elegancia 
confirma que, como sin las cinco vocales ninguna pronunciaci6n se puede 
pronunciar ni concepto manifestarse, asf en este nombreJeauna, que es compuesto 
de las cinco vocales, se apunta que ni forma, ni materia consiste sin aquel Dios que 
dio ser a todas las cosas (Poza 1959 [1587]: 33r.). 

Pero atendamos ahora al contexte hist6rico del libro de Poza. Estamos en una 
fecha liminar, al final del perfodo ascensional del Imperio Hispanico y en vfsperas de 
su decadencia. La guerra de Flandes se da ya por perdida, aunque solo hace dos anos 
que Alejandro Farnesio ha tornado Amberes a los insurrectos. Falta menos de ese 
tiempo para el desastre de la Armada Invencible. La cat6lica Espana se repliega sobre 
sf misma, aprest:indose a resistir los embates de una Europa que; aunque· dividida 
por las querellas religiosas, se da cita contra ella con una rara unanimidad. En el 
interior se apagan losultimos rescoldos del erasmismo. La ortodoxia contraereformis
ta, ya en la frontera de la Edad Barroca, ·se vuelve motivo de parancia. Los estatutos 
de limpieza de sangre y la clausuradel estamento nobiliario impiden a plebeyos y 
descendientes de judfos el acceso a los cargos publicos. En resumen, los vascos estan 
de enhorabuena. Desde mediados de siglo, una legion de segundones "vizcafnos" se 
habfa lanzado al copo de la administracion de los Austrias, desalojando de los puestos 
burocraticos a quienes los habfan ocupado desde la epoca de los Trastamara: los 
conversos. Cristianismo viejo e hidalgufa universal; tales son los meritos que osten
tan los "cantabros tinteros" para tomar al asalro los despachos de la Corona. En 
ambos alegaros, el antijudafsmo cumple un papel fundamental. 

Poza, abogado del SenorIo de Vizcaya y miembro prominente, en calidad de tal, 
de la casta oficinesca vasca, no es una excepcionen este sentido. Sus cabalas euskeri
cas van dirigidas, casi exclusivamente, a sentar la superioridad del vasco sobre el 
hebreo. Como en la obra de Garibay, la lengua funcionaen la de Poza como metoni-. 
mia del pueblo que la posee. Al afitmar la prelaci6n del euskera sobre las otras 
lenguas que se hablaronen Espana, tanto Poza como Garibay, y, despues de ellos 
Baltasar de Echave 0 Manuel de Larramendi, defendfan tacitamente la de los vas cos 
sobre los demas subditos de la monarqufa hispana. Analogamente, oponer el vas
cuence al hebreo suponfa plantear una confrontaci6n entre "vizcafnos" y conversos 
cuyo resultado decidirfa cual de los grupos se asentarfa definitivamente en el aparato 
administrativo del Estado. El cieere del horizonte hist6rico favoreda, sobra decirlo, a 
los pririleros. 

A reganadientes admite Poza que "sea muy notorio que la primera y general 
lengual del mundo haya sido la hebrea" (Poza 1959 [1587]: 7r.). Mantener 10 
contrario habrfa sido arriesgarse a imputaciones de herejfa, nomuy peligrosas, pero 
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S1 incomodas. Sin embargo, se lanza a socavar esta conviccion en el terre no favorito 
de los cabalistas judfos, el de la idoneidad del hebreo para formular el Nombre del 
Alt1simo, y 10 hace con una astucia que desmiente en cierta manerra la cazurrerfa que 
Ie habfamos supuesto: 

S610 el hebreo --afirma- puede competir en cierta forma en este vocablo con el 
vascongado, juntando de alg6.n vocablo singular 0 plural, porque algunas veces dice la 
Sagrada Escrirura hizo el hoirn: otras veces dice hicieren el hoirn. En que de nota el 
misterio de la escena divina, a la cual igualmente compete el nUmero plural como 
el singular; pero el vascongado, sin otra dicci6n y sumplemento, muestra mas 
claro y elegante la Santfsima Trinidad, y esto de manera que en el trisflabo 
sincopadamente pronunciado senala la Trinidad como' esencia inconmutable 

. principio de sf mismo, que nunca falta ni puede faltar, porque la i denota que s6lo 
Dios tiene el ser, y el segundo vocablo demuestra que este ser es de sf mismo, y el 
tercer vocablo nos muestra el summo bien y summa felicidad de 10 visible y 10 
invisible (Poza 1959 [1587]: 33r.). 

Veamos que imp lie an estas afirmaciones. Si la doctrina trinitaria se hallaba ya 
inscrita en el acervo lexical del euskera, fuera este lengua primitiva 0 babelica, quiere 
ello decir que los primeros hablantes del idioma, gracias a la sabidurfa infusa que la 
misma lengua les proporcionaba, conocieron el contenido de la revelacion cristiana 
mucho antes de que tuviera lugar la Encarnacion. Los hebreos, por el contrario, solo 
pudieron intuir a traves de su lengua unas vagufsimas nociones acerca de la unidad y 
pluralidad de la "escena divina", y de ah{ que fueran incapaces de reconocer la 
divinidad de Cristo. Los vascos les tomaron en esto la delantera, resultando ser, a fin 
de cuentas, el unico pueblo cristiano avant fa fettre. El euskera se convertfa asf en una 
prueba inequfvoca de la predileccion divina, y el vasco en el autentico pueblo 
elegido. En realidad, este argumento de Poza no era sino uno mas en el cumulo de 
despropositos allegado por otros escritores vascos de su epoca en defensa de un 
"monotei.'smo primitivo" de sus antepasados. Las supuestas "pruebas" de la existencia 
de este eran, las mas de las veces, suposiciones fantasiosas 0 extrapolaciones de los 
metodos de la exegesis bfblica a ciertos textos de Estrabon sobre los antiguos canta
bros, en quienes se guerfa ver a los antecesores del pueblo vasco. Tambien por 
entonces los jesuitas de la Nueva Espana se empefiaban en descubrir en ciertos mitos 
y ritos de la religion azteca testimonios de una evangelizacion precolombina (Lafaye 
1977), pero su busqueda tenia un sentido radicalmente distinto de la de los tratadis
tas vascos.Para los jesuitas novohispanos, la liturgia azteca venia a ser un reslduo 
corrompido del cristianismo llevado a tierras mejicanaspor el apostol Santo Tomas, 
alias Dfdimo, a quien los indios llamaron Quetzalc6atl. Para los defensores del "mo
notefsmo primitiv~" de los vascos, la Redencion misma no habrfa side sino un 
refrendo de la justeza y verdad de las creencias milenarias de aquellos. Los jesuitas de 
Mejico decfan tantos disparates 0 mas que los escritores vascos, pero hoy no podemos 
negarles una cierta grandeza moral,. porque con ello persegufan la dignificacion 
humana de los vencidos, una vindicaci6n del indio que justificase la extensi6n al 
mismo del ius gentium nacido en las universidades espaiiolas y 10 sustrajese as1 de las 
sevicias de los colonos, entre los que los vascos se contaban ya por millares. Muy otca 
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era la funci6n reservada al "monoteismo primitivo", que se esgrimia pllr~ defender 
unos privilegios de origen confuso y eximir a sus poseedores de proban~!\$ d!? noblteza 
y limpieza de sangre. 

Salvando las distancias, podrfa decirse que Andres de Poza vino a r{!pl.'~s~ntar para 
el romanticismo vasco 10 que Jakob Bohme para el aleman. Como est~~ lego a la 
posteridad unagnosis; en su caso, unagnosis dellenguaje fundamentada. ~n d vascuen~ 
ce como via de penetracion en los misterios de Dios y de la Naturaleza. E~ ~vidente 
que Poza no llego a atribuir un significado a cada sonido, como g{!~pl,l~S haria 
Astarloa. Su analisis de la palabra laon ("Senor") se basaba en la identifi~acfQft de cada 
elemento con un monema: I es un pronombre de segunda persona.' gl'll !lingular 
("Tu"); a, una deixis ("aquel"), y on, un adjetivo que tiene, efectivarnem(l~ ~l signifi
cado que Poza Ie asigna ("bueno"). Sin embargo, el hecho de que cada el~ft1ento final 
del anal isis coincidiese con una vocal, debi6 reforzar en Astarloa la, ~ee;midlld en la 
excelencia de su propia hermeneutica, inspirada en el Cratilo y en la. empl~a4a por 
Davies y otros celt6manos. Mas significativo es aun que Chaho sq§tqvicm. que el 
nombre que los vascos dan a Dios, lAO, contiene en sf la d«,!fini~i{)Q del Oal.'acter 
trinitario de 'su naturaleza: Vida, Dios Encarnado y Espiritu. Es citerW qu,e en las 
teorias de Chaho hahian pesado decisivamente las ensenanzas de su mentor, Gh~les 
Nodier, y, a traves de este, las de Louis-Claude de Saint-Martin. Am"'gs,. §~ hahfan 
topado, en su husqueda del primer nombre de la divinidad, con el Jqf] (:ie a.lgunas 
ieligiones sincreticas norteafricanas, pero, en definitiva, esto no had~§in~ coqfirmar 
la exactitud de las intuiciones de Poza. Las cuales, por supuesto, infiuyenm poderosa
mente en los apologistas de la lengua vasca de los siglo XVII y XVIII, aungye pi Echave 
ni Larramendi se atrevieron a destituir al hebreo de su posicion egregia', y s{! confor-
maron can e1 estatuto de lengua matriz para el euskera. . 

Fruto de la hybris aristoCflltica de una comunidad privilegiada, el mito liel vasco 
como lengua babelica e idioma universal de la Espana primitiva atrll;Yl;sq ipcqlume 
los siglos del Antigua Regimen, y alcanz6 las postrimerias del XVIIL r\.+~ ~monces 
cuando este y otros argumentos fantasticos que habfan cimentado la l!=girirnida.d ~el 
sistema foral vasco se vieron puestos en cuestion por la filologia y la h~~t9riognifia. de 
la Ilustraci6n. Para 10 que nos ocupa, son de primera importancia ~! a.nrE4lo Naf'qrra 
del Diccionario geogrdfico hist6rico de la Real Academia de la HiH9~ill.1 PHP!it~clo' en 
1802, en que el escolapio aragones Joaqufn Traggia rebatia \~ PWtei:l~ H~cliciones 
de la antiguedad del euskera, y las Noticias hist6ricas de las Tre~ fr,ovfrtCf<A Vqs,fwzgtt~S, 
de Juan Antonio Llorente, cuyos cinco volumenes fueron ~\'If~9s a. l~ hl:~. pO,r la 
Imprenta Real entre 1806 y 1808. Por los lugares en que fuemq ~gi~a.gil5,~pu~(k 
colegirse que ambas obras contaban con algun respaldo oficial1 Y ~~ E~~m:~ qH{!1 FPrnO 
se ha repetido hasta la saciedad, las dos se insertahan de pl~n8 ~q !a; 41tifRfI: 8~nsiV(l 
centralizadora del despotismo ilustrado contra los regim~nes fi~~~Jes privqeg~~g9s d~ 
los territorios vas cos (10 que, en sf, no prejuzga nada en cuanto al valpr intt:fqs~~a de 
las criticas de Traggia y Llorente). Pero no adelantemos ac()O~e~im,iellto§. 

La guerra contra los ingleses de 1779-1783 dai'i.6 irrep(lr(l9l~~ente !lela pod~rpsa 
industria naval vasca, que arrastr6 en su cafda a la siderurgia qadiciqqlll. Los simo
mas de desagregaci6n social se multiplican a medida que nos acercamos a.1 Gran 
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Panico. Tras la Guerra de la Convencion, el desastre se consuma. Extenuados por las 
exacciones sufridas durante el periodo belico, los municipios vascos comenzaron a 
enajenar sus comunales. Esta primera desamortizacion agravo de inmediato la dete
riorada situacion de la economia campesina.La pequena nobleza rural y el clero, 
sobre todo aquel sector de este que un historiador actual ha llamado "los proletarios 
de los diezmos" (Fernandez de Pinedo 1974), acusaron muy pronto las consecuencias 
del empobrecimiento de los labradores. El impago de las rentas, unido a la ruina de 
los sectores protoindustriales (sobre todo de las ferrerias, propiedad en su mayoria de 
los notables) llevo a los estamentos superiores de la sociedad rural a una estrechez sin 
precedentes en los siglos anteriores. Y es en estos anos finales del siglo cuando Godoy 
intenta paliar la quiebra de la Hacienda Real obligando a los vascos a soportar las 
mismas cargas fiscales que afectaban ya a los demas subditos de la Corona, desde la 
promulgacion del Decreto de Nueva Planta. Para ello, la abolicion de los Fueros era 
un requisito imprescindible. 

La primera maniobra de Godoy fue, sin duda, un ejemplo de maquiavelismo mal 
aplicado. En vez de apoyarse en los sectores de la sociedad vasca mas interesados en la 
abolicion (los comerciantes de las grandes villas), intento atraerse a los notables 
rurales vizcainos, a cuyo frente figuraba, como ya hemos visto, Simon Bernardo de 
Zamacola, el hermano del historiador. En connivencia con este, Godoy impuls6 
desde 18011a creacion de un puerto en la anteiglesia de Abando, en la misma dadel 
Nervion. El proyecto del Puerto de la Paz -Hamado asi para recordar el dtulo de 
Principe de la Paz que ostentaba el propio Godoy- habria supuesto, de llevarse a 
cabo, el hundimiento del comercio bilbaino. A los notables rurales la idea no les 
disgustaba: venia a sacarles de sus apuros y les permitia ademas humillar a Bilbao, su 
enemigo ancestral. La perdida de los Fueros no pareda un precio demasiado caro. 

Pero los bilbainos se adelantaron. Denunciaron la operacion como un golpe 
mortal contra los Fueros, y consiguieron asi levantar a los· campesinos contra los 
notables. La revuelta, que pasarfa a la historia del Senorio. como "la Zamacolada", 
estallo a mediados de agosto de 1804, y, aunque fue prontamente reprimida, hizo 
que la nobleza rural se desinteresara del proyecto de Godoy y le retirara su apoyo. No 
obstante, Godoy sigui6 presionando en contra de los Fueros hasta que fue el mismo 
derribado por otra asonada popular. Las Noticias historic as de Llorente representan la 
plasmacion de esa poHtica antiforal de Godoy entre 130 Zamacolada y el Modn de 
Aranjuez, y 10 cierto es que infiigieron una herida de muerte a la historiografia 
apologetica vasca. Pero la reaccion contra la obra de Llorente pertenece a otra histo
ria: la de la literatura historico-legendaria del fuerismo. 

Es en el periodo comprendido entre la· paz de Basilea y la Zamacolada, en esos 
ocho afios que Garate ha Hamado "la epoca de Astarloa y Moguel" (Garate 1936), 
donde hay que situar el nacimiento del romanticismo vasco. En 1802 concluye 
Moguel su Peru Abarca. En otro lugar, he definido esta obra como "una defensa de la 
vieja sociedad en trance de desaparicion: una defensa populista, porque, por primera 
vez en la historia de la literatura euskerica, un escritor fija su mirada en el mundo 
campesino para encontrar en el las semillas de una posible regeneraci6n del pueblo 
vasco" Uuaristi 1987: 69). Aparentemente, Peru Abarca es una obra clasificable 
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dentro del repertorio de la literatura pedagogica del neoclasicismo, en la lfnea de los 
textos insttuctivos que promovia por entonces la Sociedad Bascongada de Amigos 
del Pais. El modelo que Moguel reconoce explfcitamente haber seguido es, como en 
otroS muchos casos del "nuevo clasicismo espafiol", una obra renacentista: los Did/o
gos de Juan Luis Vives. Y, sin embargo, la pedagogfa de Peru Abarca es una pedago
gia contrailustrada, antineochisica y plenamente romantica. Los designios de Moguel 
son precisamente los opuestos a los de Pefiaflorida y Samaniego. En el prologo, la 
unica parte dellibro escrita en espafiol, declara que "estos diaIogos no se dirigen a la 
instruccion de la juventud bascongada, sino a la de los que son tenidos por muy 
letrados". Moguel invierte los principios filantropicos del neoclasicismo. Pretende 
sentar a los maestros en los bancos de los alumnos, desautorizar a los fi/os%s, utilizar 
contra los neoclasicos sus propias armas, poner el mundo al reves, "ilustrar a los 
ilustrados" con la sabidurfa de los que nada saben, de los campesinos. Un siglo 
despues, otro vasco, Miguel de Unamuno, lanzam un mensaje similar a las minorfas 
cultas espafiolas en los ensayos que componen En torno al casticismo. Ambas obras son 
elegfas romanticas disfrazadas de diaIogo novelado y de genero ensayistico. Mogue! 
inaugura con Peru Abarca un nuevo genero, la apologia ruralista, que llegara hasta 
Unamuno, a traves de su primer maestro, Antonio de Trueba. Lo que sorprende, sin 
embargo, es que se haya convertido en un t6pico de la historiografia literaria vasca la 
afirmaci6n de que Peru Abarca es un eco de la idea rOliSseauniana del buen salvaje. 
Porque, como se vera, ni esta ni las obras posteriores salidas del drculo de Astarloa 
reproducen idea alguna del filosofo ginebrino. Mas bien, son su andtesis. Pero ya 
llegaremos a ello. 

Reparemos en el dtulo completo del libro de Moguel: E/ doctor Peru Abarca, 
catedrdtico de /engua bascongada en /a Universidad de Basarte. Did/ogo entre un rUstico 
solitario bascongado y un barbero ca/lejero /!amado Maisu Juan. Quien no conozca su 
contenido se 10 figurara como una amable celebraci6n de la picardia y el ingenio 
aldeanos, en la linea de ese fenomeno literario que se ha definido en alguna ocasi6n 
como inversion de la sarira contra el villano, y que tiene sus precedentes mas ilustres 
en un texto latino ampliamente difundido ell la Europa medieval y renacentista, el 
Dia/ogue Sa/omonis et Marcolphi, y en los tibros "populares" mas leidos y "escuchados" 
por los campesinos de la Europa cat6lica durante el Antiguo Regimen: Le sottilissime 
astuzie dei Berto/do (1606) y Le piacevo/i e ridic%Je semplicita di Berto/dino (1608), del 
bolofies Giulio Cesare Croce (1550-1609). 0 quiza 10 tenga, con cierta raz6n, por 
una obra reconducible a la tradici6n inaugurada por el mas famoso contempocineo 
de Bertoldo y Bertoldino, la del Libro por antonomasia de la Edad Moderna. Una 
sola ojeada a la ilustracion de la portada de la edici6n de Durango de 1881 basta para 
cerciorarse de que el artista, quienquiera que fuese, tuvo conciencia de la relaci6n 
entre ambas obras. Maisu Juan aparece allf a lomos de un rodn escualido. Flaco y 
estirado, tocado con un ridiculo sombrero de alta copa y con un paraguas en ristre, 
compone una figura que suscita de inmediato al recuerdo de la mas socorrida icono
grafia quijotesca. No es casual, claro esta, que Maisu Juan sea un barbero, como 
Maese Nicolas. Ante el, Peru, a pie y cubierto con el chambergo tfpico de los 
campesinos de Vizcaya, se nos aparece como un trasunto de Sancho. Como "Sancho", 
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"Peru" es nombre de una rusticidad y de una comicidad proverbiales y emblemati
cas,habitual en los protagonistas de multitud de facecias folk16ricas. Quiza Moguel 
tuvo ademas presente -y ello denotarfa, de ser cierto, una ironfa magistral- un 
tercer nombre que establecerfa un nexo secreto entre el escudero manchego y el 
"rustico solitario bascongado": el de Sancho Abarca, el monarca navarro que iba a 
convertirse pronto en uno de los heroes de la leyenda romantica vasca. 

Peru es un "rustico solitario", en efecto, y esa caracterfstica Ie opone aI "callejero" 
MaisuJuan. "Callejero" -Kaletaren euskera- es el hombre urbano, el de la ciudad 
o de la villa. Se oponen asf el aislamiento y el sinoiquismo, la autosuficiencia y la 
comunidad. Pero serfa erroneo tomar a Peru por un avatar de Robinson, por un 
autentico heroe de novela. Peru no es el "individuo epico" hegeliano 0, para citar la 
conocida definicion de Lukacs, el heroe "demonfaco" y ruptural que persigue unos 
valores imposibles en un universo degradado. Al contrario, es el sfmbolo de una 
comunidad, de una comunidad de "rusticos solitarios" como el. Un "rustico solitario 
bascongado", como bien sabfa Moguel, no es un salvaje, sino el miembro de una 
comunidad anterior y contrapuesta a la sociedad moderna basada en lazos contrac
ruales. De hecho, la utopfa del fuerismo no va a ser otra: una sociedad de campesinos 
independientes, unidos por vfnculos agnaticos y no por la proximidad espacial. 
Fermfn Caballero, el geografo y polfticoconquense que tanto simpatiz6 con los 
fueristas vascos, supo verlo asf cuando, en 1862, sostuvo queel caso del campesinado 
vasco "bastarfa para justificar, en todos los conceptos, la importancia de que la clase 
agrfcola viva aislada y dominando los campos" (Caballero 1862-66: 31). En este 
sentido, Peru Abarca se nos presenta tambien como una inversion de la antiguas 
psicomaquias que oponfan el hombre social al homo foralis, psicomaquias de las que se 
vali6 tambien la Ilustraci6n para ponderar la superioridad de la Educacion sobre la 
conducta instintiva. En los dialogos de Moguel sucede, aparentemente, 10 contrario. 
El "rwtico solitario" triunfa sobre el Ciudadano educado. Lo aventaja en sabidurfa. Si 
el barbero es maisu, ("maestro"), Peru es doctor; tomando estapalabra en su sentido 
etimologico. 

~Por que es sabio Peru Abarca? El tftulonos dice que es "catedratico de lengua 
bascongada en la Universidad de Basarte". Ello nos recuerda, inevitablemente, aquel 
sarcasmo cervantino a proposito del otro contertulio de Don Alonso, del Cura, "que 
era hombre docto, graduado en Siglienza". Pero, cuidado. Porque Moguel, como 
todos losescritores vascos, juega continuamente con la etimologfa. Aquf, el termino 
clave es Basarte. Un simple toponimo del cual, a primera vista, s6lo podrfa afirmarse 
que es una denominacion muy adecuada al.lugar de habitaci6n de un "rustico 
solitario". Basdrte, en efecto, significa "entre montes" 0, mas libremente, "en el 
monte" 0 "en despoblado". Conviene asimismo tener presente que, ya en la epoca de 
Moguel, comenzaba a popularizarse una etimologfa de la palabra vasco que la hada 
proceder de baso-ko: "(el habitante) del monte" 0 el "montanes", a secas. Por cierto, 
montaiies sera el sin6nimo de vasco mas utilizado por los literatos fueristas. 

En el diccionario de Ibon Sarasola, 10 mas parecido a un Diccionario de Autorida
des que tenemos para el euskera, se registra la palabra basarte con el significado de 
Leku basa, baso arteko lekua ("Lugar agreste, lugar entre montes") y se documenta su 
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aparici6n --en el vasco escrito-- en 1916 (como nombre comun, se entiende). Si 
quisii~ramos constrnir a partir de este concepto un e.je semantico de contrarios, tcua1 
seefa el termino que deberlamos oponer a basarte? Gabriel Aresti, que era mas 
"callejero" 0 kaletar que Maisu Juan, emple6 COn ftecuencia el sintagma kale arte 
("entre calles") como un sustantivo de discurso, can un sentido opuesto a bast;lrte. ASI, 
en los siguieme.s v(:!rsos de uno de sus mas conodqos poemas, Bilbaoko kaleak: ("Las 
calles de Bilbao"); . 

Gorbeiara joateko gutizia soreen zait 
barrenean, 
bertan organizaceko euskeraccm 
salbazioa, 
baina hemen geracen naiz, 
kale arte honetan, 
milagro baten zai, 
egunero bizarra kenceari uceeko 
naikoa kllrajerik 
ez baitdut. 

La traducd6n literal, un poco disrinta de la que d propio Aresti publicara,seefa 
mas 0 menos como sigue: 

Me nace dentro el deseo de if fll 
Gorbea, 
para organizar alH la salvaci9!l dd 
euskera, 
pero aqui me quedo, 
en este entre calles, 
a la espera de un milagro, 
porque no tengo 
coraje bastante 
para dejar de raparme ~a bat'Pa CW!!
dfa. 

Si conside.mmos basarte como un neologismq cl'~do PPf ¥oguel, no habefa incon
veniente, en yn planteamiento estrictamente sinct(lftim, y p~iendo del estado ac
tual de la lengua, en oponerlo a kale arte. Perp 1\regi ~sqibi6 estos versos ciento 
sesenta y cinco aDOS despues de que Moguel termiQflm liU P~1t Abarca. En la epoca de 
Astarloa y M9~Pel, tcual era la categorla opoQible Ii basarte? En otras palabras, si 
basarte correspm~de al "rustico solitario", tque conceptp cgrre~ponde, entre los exis
tentes entonce§ e.n el idioma, al "callejero" Maisy Jy~n? Inqudablemente, gizarte, 
Veamos la deflftici6n que da de este termino el dic~iPQarjQ qe R.esurrecci6n Marla de 
Azkue: "sociec:lild, lit.: entre hombres ... 2° ... urbanidaq, comportamiento ... ". Es qe,.. 
cir, comportamiento propio de quien vive entre Iwmbres,condici6n del homb!'e 
social. 0, mas s,ycintamente, Cultttra. 

En resumen, Ia oposici6n basartelgizarte traduce, en euskera castizo -y Moguel, 
como es sabido, era un castic;ista de tomo y lomo-, la oposici6n NaturalezaiCultura, 
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El autentico dtulo academico de Peru Abaf(;a es el de "catedratico de lengua basc;on
gada en la Universidad de l~ Naturaleza". Y ahora entendemos quesi la sabidurfa de 
Peru e!; superior a la de Maisu Juan, 10 es pgrque aquel posee un conocimiento exa(:to 
de la N~turaleza, y que 10 posee gracias a 1a lengua bascongada, lengua matriz que 
Peru .ha reeibido intacta de Sus m,ayo~sl en su estado originario, en supur~za 
prfstina, mientras que Maisu Juan, POl: el c.ootrario, s610 es capaz de hablat un 
euskef8. degradado y empobreeido, el eusKem de la ciudad, plagado de 10 que Poza 
llam!lrfa vocablos "advenedizos, adulterino~, eatnales y no naturales a tallengua". 

Este planteamiento, insisto, nada tiene qUill ver con Rousseau. El paradigma de 
hwnaoidad que Moguel propone a los f<q1J.O ~e tienen por muy letrados" no es el 
Salvaje, sino el Primitivo. La distinci6n entre ambos puede parecernos hoy nimia 0 
infundada. Sin embargo, en ella estriba la principal diferencia entre la Ilustraci6n y 
la Contrailustraci6n que dio origen al romruuici'fflO. Ambos,ilustrados y contrailus
tradQ!;, parten de una aruiloga nostalgia qe 13 Naturaleza, enves de un "malestar de la 
cultl,lIa" que ha marcado a la civilizaci6n europe. a 10 largo de la Edad Contempora
nea. En unos y otros, Naturaleza se opone a ~n.wncion. Son, en efeeto, las convencio
nes sociales las que han corrompido' al hombre, las que 10 han vuelto hip6crita e 
inshlcero, obligandole a ocultar sus sent:imientos espontaneos y alejandolo de las 
verda,des simples y originales. Pero, a pmir de esta insatisfa.cci6n compartida, las 
propuestas de regeneraci6n se separan. Feli~ de AiUa ha resumido admirablemente la 
contradici6n inherente al pensamiento ilustrado en 10 que a este aspecto se refiere: 

El primitivo, imagen especular qt;ll homprJ Y su genio, vive de 1a centralizaci6n y 
su desdoblamiento atiende a ~O~ fi.mcione§ de 1a idea moral: la figura individual 
en sus relaciones con el Estado! y l~ a.g1,U'~ in.dividual como elemento del cuad:ro 
clasificatorio natural. El grecol~iioQ ~s -el modo abstracto de la idea, es el espfriru 
de 1a nacion y el futuro ciudaq(UlO revoh,lcionario; el salvaje es un individuo 
concreto, con una condici6n soci!il, YO trabajQ y un caracter determinados. Cada 
uno de eUos es una de las caras de la monflQa. pero no son subsistentes si no es en 
su mutua apoyatura (Az6a 1983: 19'7), 

El salvaje, en efecto, no puede acceder 3 l~ "ontlici6n de sujeto del contrato social 
sino despojandose de todas sus deterlllit.w.:ipQes concretas. 5610 dejando de ser el 
salvajeconcreto podra encarnarel arqq~dpg abstracto -y, como tal, universaliza,. 
ble- del Ciudadano grecolatino. Pero §i ~l tihitiano niega su tahitianla para inte~ 
grarse en las nuevas Atenas 0 Romas r~vgh,l"i{)~ias, rechaza' su Naturaleza en aras 
de una convenci6n, la "voluntad geQ~OO'\ qU(l hace omisi6n de su voluntad indivi~ 
dual, de los intereses regidos POl' ~ ~~npi!;igfl social, el trabajo, el caracter, etc. En 
esta tesitura, los contrailust~p§ (l~ mm4n~i~os alemanes y los te6cratas franceses 
principalmente, pero tambi~ft lp~ 3§F!WJ@f§~tl§) levantan el emblema del Primitivo 
como antftesis a la vez del c:3-rec:olMim:t y g~J i!livaje. El Primitivo representa al 
hombre actual, originario, fren~~ ~ J~' d!}§ f@fm~ degradadas de humanidad, l~ 
asocial 0 feral (el Salvaje) y la conven~iQl'l3l p ~iffl.td~ (el Grecolatino). Para Astar., 
loa, por ejemplo, es inconcebible que ~ by.m~fl~d primitiva haya vivido en un 
estado de salvajismo; es deeir, "e{!.Un est~ ~moo, sin artes, sin ciencia, sin soci~" 
dad; esparcidos por los b9~ques, a manera de ~etas, sin que pudiesen articular· 
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palabraalguna" (Astarloa 1883: 6). Por el contrario, el mundo primitivo habrfa 
conocido una forma superior de civilizaci6n que desapareci6 sin dejar rastros mate
riales, bajo las aguas del Diluvio. S610 a traves de la lengua primitiva, si fueraposible 
determinar cuaJ fue, podrfa reconstruirse parcialmente el esplendor de aquella. Esta 
idea aparece ya formulada en un famoso libro de Court de Gebelin, Monde primitif 
analyse et empare avec Ie monde moderne (1773-84), que fue un venera inagotable de 
inspiraci6n para Astarloa, Erro y Zamacola. Juan Bautista Erro la desarrollarfa por 
extenso en su tercer libro, que titul6 siguiendo al frances, EI mundo primitivo, y que 
fue publicado -atenci6n a la fecha- en 1815. Se dice alIi, entre otras cosas, que 

las historias de todas nuestras ciencias son muy modernas. Interpuesto el Diluvio, 
y las edades barbaras en la dispersion,entre los siglos primitivos y los principios 
de la historia que conservamos de los adelantamientos del espfritu humano, 
cortaron la comunicacion de los conocimientos de las edades primeras, y 10 poco 
que de eUos llego a transmitirse vino envuelto en tales dudas y tinieblas que dio 
funesto origen del establecimiento de sistemas que aun no han acabado de 
desenvolverse. Sin embargo, la sublimidad y grandeza que dejan traducir los 
escritos de la antiguedad en medio de la infancia de las ciencias, basta ·para 
acreditar la imporrancia de los adelantamientos de elIas en los primeros siglos del 
mundo, y las grandes perdidas que sufrieron en la inundacion general (Erro 1815: 
viii-ix). 

Tras la dispersi6n. babelica, afirma Erro, "hubo un tiempoen que todos estos 
pueblos llegaronal estado del salvajismo. A proporci6n que el hombre fue descen
diendo a este estado, su idioma fue por grados sufriendo la misma degradaci6n que 
su civilizaci6n" (Erro 1815: 60), pero, afortunadamente, "vino despues un tiempo en 
que algunos hombres mas favorecidos por la naturaleza, empezaron a distinguirse 
entre los demas, a conocer su triste estado, y a poner en ejecuci6n algunos medios 
para suavizarlo. Su talento y su polftica les fue dando una superioridad, de que 
hicieron uso para civilizar a los demas" (Erro 1815: 61). El esquema triadico Primiti
vismo-Salvajismo-Civilizaci6n, convertido por los contrailustrados en un modelo 
explicativo de la evoluci6n de las sociedades, es extensivo a cualquier pueblo. Vease 
como describe Erro el devenir de las culturas amerindias: 

Los primitivos pobladorees de la America que ·lIegaron a su destino, sin duda 
conservaban no solo el uso del hierro y del trigo, sino el de muchos inventos 
primitivos, que fueron olvidandose a proporcion que la degradaci6n a que les 
inclinaba la ociosidad unida a la templanza y suavidad del clima que les hacia 
poco preciso el vestido, y a la abundancia que sin trabajo corporalles brindaba la 
feracidad del suelo que habitaban. Reducidos a tribus rUsticas y salvajes, hubo al 
fin algunos hombres, como los Incas, que empezaron a reducirlos mafiosamente a 
sociedad, y a dar vida a la industria y a las artes absolutamente desconocidas entre 
ellos (Erro 1815: 62, n. 1). 

En estas ideas no hay rastro de rousseanismo, ni siquiera del "rousseanismo 
cambiante" que quiere verAntonio Tovar en la obra de Astarloa (Tovar 1980: 117). 
Se asemejan en cambio, como una gota de agua a otra, a las expuestas en el gran best
seller de la Restauraci6n europea, Las veladas de San Petersburgo, del conde Joseph De 
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Maistre, publicadoen 1821, seis alios despues por tanto, dellibro de Erro. Segun De 
Maistre, 

"debemos reconocer, pues, que el estado de civilizacion y de ciencia, en cierto 
sentido, es el estado natural y primitivo del hombre. Todas las tradiciones 
orientales comienzan tambien por un estado de perfecciort y de luces, y aun dire 
de luces sobrenaturales: y Grecia, la embustera Grecia, que a todo se ha atrevido 
en la historia, rinde homenaje a esta verdad, colocando su edad de oro en el origen 
de las cosas. No es menos notable que ella no atribuya a las edades siguientes, ni 
aun a la de hierro, el estado salvaje; de suerte que todo 10 que se nos ha contado de 
los primeros hombres. que vivian en los bosques alimentandose de bellotas y 
pasando despues al estado social, la pone en contradiccion consigo mismas, 0 no 
puede referirse sino a casos particulares, es decir, a algunos pueblos degradados y 
vueltos despues trabajosamente al estado de naturaleza, que es la civilizacion. 
Habiendo el jefe de algun pueblo alterado en su casa el principio moral c..), este 
jefe de pueblo, digo, transmite el anatema a su posteridad; ysiendo acelerada por 
su naturaleza toda fuerza constante, puesto que seadiciona constantemente a sf 
misma, pesando esta degradaci6n sobre los. descendientes, ha hecho de ellos al fin 
10 que llamamos salvajes. Este ultimo grado de embrutecimiento es el que 
Rousseau y sus iguales Haman el estado de naturaleza. - Y, en efecto, el juicio 
moral que Ie merece el salvaje a De Maistre es precisamente el contrario al de 
Rousseau-: As!, como las substancias mas abyectas y violentas son, sin embargo, 
susceptibles de cierta degeneracion, as! tambien los vicios naturales de la 
humanidad estan mas arraigados en el salvaje. Es ladr6n, es cruel, es desenvuelto 
de costumbres; pero ·10 es de una manera distintaque nosotros. Para sec 
criminales, nosotros nos sobreponemos a nuestra naturaleza; el salvaje la sigue, 
tiene eldeseo del crimen y no sus remordimientos (De Maistre 1943 [1821]: 
42-44). 

Creo que estas citas son suficientes para constatai la afinidad ideo16gica de los 
astarlofstas y el maestro de la Contrarrevoluci6n. Como De Maistre, sostiene Erro 
que la sabidurfa ptimitiva procede de Oriente, de donde la usurp6 "la embustera 
Grecia". Plat6n, "que aunque fi16sofo era Griego", y, antes que el, Pitagoras, se 
apropiaron de los principios filos6ficos implicitos en la lengua primitiva, recurriendo 
luego "a la misma supercherfa de encubrir su origen, para atribuirse con su silencio 
una gloria que no les era debida" (Erro 1815: 28). Con 10 dicho hasta ahora basta 
para dejar sentado que no es el Salvaje el modelo de humanidad preconizado por el 
astarlofsmo, sino el Primitivo, que ya habfa alcanzado una acabada encarnadura 
literaria en el Peru Abarca. 

Moguel hubiera podido convertirse en el padre del romanticismo vasco si su libro 
no hubiera dormido el suefio de los justos durante casi achenta afios en la biblioteca 
del convento de Zarauz. Aunque circularon algunas capias manuscritas del mismo, 
muy pocos fueron los que llegaron a tener noticia de su existencia.Esta circunstancia 
favoreci6 el ascenso de Astarloa. En 1803 aparecfa en Madridsu Apologia de la lengua 
bascongada, una apasionada defensa --demasiado apasionada, a juicio de Moguel
de la mayor antigiiedad y perfecci6n del euskera sobre todas las lenguasconocidas, 
contra las tesis sostenidas por Traggia en el Diccionario geogrdfico hist6rico. La vindica-
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cion de la primada del vasco en detrimento del hebreo escandalizo al arabista Jose 
Antonio Conde, quien, en 1804, tercia en la poiemica, bajo el seudonimo de "El 
Cura de Montuenga", con una Censura critica de fa pretend ida excelencia y antigiiedad del 
vascuence, en que arremetfa contra Astarloa y teclamaba pata el hebreo la primacfa 
que este Ie negaba. Astarloa replico ese nllsmo ano con unas Reflexiones filos6ficas en 
defensa de la Apologia de la lengua bascongada en que afiadfa a sus tesis anteriotes la 
siguiente sobre el hebreo: "un idioma que confunde las terminaciones femeninas con 
las masculinas, y el numero singular con el plural, no puede set perfecto, no puede 
ser arreglado, no puede ser infuso" (Astarloa 1804: 52). Observese que Astarloa 
menciona entre los gravfsimos defectos del hebreo aquella misma cualidad que Poza 
Ie reconoda como signo de perfeccion; es decir, el uso indistinto del singular y del 
plural en el caso de Elhoim. iQue habfa sucedido entre la epoca de Poza y la de 
Astarloa, 0, mejor aun, en el medio siglo escaso que media entre Larramendi y 
Astarloa para que este se decidiera a discutir al hebreo su detecho de primogenitura y 
a emprender esa "huida al Parafso", como gnfficamente ha definido Tovar la identifi
cacion del euskera con la lengua adanica? (Tovar 1980: 101). La respuesta a esa 
cuestion hay que buscarla lejos del Pafs Vasco, en la Alemania del Sturm und Drang. 

En efecto, podemos seguir sin dificultad el hilo que une al durangues con el 
precursor del romanticismo aleman, Joahnn Georg Hamann (1730-1788), Hamado 
por sus contemporaneos "el Mago del Norte". Nacido en Koenisberg, como Kant, y 
disdpulo de este, Hamann terminarfa enfrentandose con su maestro y, en general, 
con los presupuestosde la Aiifklarung desde unas posiciones fidefstas y antirraciona
listas. Utilizo contra Kant el empirismo de Hume, negando la posibilidad de todo 
conocimiento apriotfstico. Todo saber, afirmaba, se basa en un compromiso entre la 
experiencia y la lengua de la propia comunidad. La concordancia entre ambas deter
mina los contenidos de nuestro conocimiento y de nuestra afectividad. Hamann no 
habla, como Hume, de una experiencia individual, sino de una subjetividad colectiva 
formada por la experiencia historica de las generaciones precedentes, .que ha ido 
sedimentando en el idioma. Es la experiencia historica del pueblo la que, trabandose 
con la disposicion anatomica del aparato fonador de cada raza (en este aspecto, 
Hamann sigue las teotfas del medico ingles Thomas Willis), ha producido la lengua, 
el mas rico deposito del saber de una comunidad. La lengua es epifanfa, revelacion. A 
traves de ella leen los hombres el gran libro de imagenes en que Dios se ha manifes
tado al mundo, esto es, la Naturaleza (Berlin 1983: 65-69; 233-260). No cuesta 
reconocer en estos planteamientos una maniobra de reconversion de los principios 
individualistas de la Ilustracion en categotfas holfsticas: cada comunidad nacional 
asume, en las doctrinas de Hamann y sus seguidores, los rasgos del individuo 
empfrico; la nacion, en abstracto, las del individuo como ser moral, independiente y 
autonomo (Dumont 1983: 115-131). De haber sido consecuente hasta el ultimo 
ex~remo, Hamann habtfa debido negar que hubiese lenguas superiores a otras y que 
alguna de ellas fuera de procedencia divina. No 10 hizo asf. Su pietismo Ie llevo a 
seguir sosteniendo la primacfa del hebreo. Contrailustrado, se creyo ademas en el 
deber de vindicar la cultura hebrea frente a la grecolatina. Los judfos, no dudarfa en 
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afirmar, fueron "las fuentes mas vivas de la Antigiiedad"; a su lado, romanos y 
griegos no pasaban de ser unos "depositos perforados" (Kohn 1949: 299). 

El paso que no dio Hamann, 10 darfa su discfpulo mas brillante, Johann Gottfried 
Herder. En 1771 la Academia de Berlfn premiaba su Ensayo sobre el origen dellenguaje, 
donde, en contra de la tesis infusionista defend ida por Johann Peter Siissmilch 
(Siissmilch 1766), sostenfa Herder que "el hombre, desde la condicion reflexiva que 
Ie es propia, ha inventado ellenguaje al poner libremente en pr:ktica por primera vez 
tal condicion (reflexion)" (Herder 1982 [1771]: 115). Roto el vInculo que unfa·la 
lengua primitiva con la divinidad, todas las lenguas quedan, por decirlo de algun 
modo, secularizadas, pero 'ello no resolvfa la cuestion de emil hubiera sido la primera 
de todas. Aunque algo se habfa adelantado; de ahora en adelante cualquier lengua 
podia aspirar, teoricamente al menos, a ocupar el puesto de la lengua primitiva. 

Y entonces entra en juego uno de esos factores imprevistos que catalizan los 
procesos historicos. Porque en el ultimo cuarto del siglo XVIII llegan a Europa las 
primeras traducciones de los antiguos textos sagrados de Persia y de la India. En 
1781, Anquetil-Duperron publica enParfs la compilacion de las ensefianzas de 
Zoroastro, el Zenda-Avesta. Un agente de la Compafila inglesa del Indosran, Charles 
Wilkins, da a conocer en 1784 algunos fragmentos del Mahabharata y, un ano 
despues, entrega a las prensas londinenses su traduccion del Bhagavad-Gzta. Pero 
fueron las versiones de textos religiosos y epicos indos debidas al magistrado Sir 
William Jones, fundador de la Asiatic Society de Calcuta, las que mas vivamente 
excitarfan a los intelectuales alemanes (y, mas tarde, a casi toda la intelligentsia 
contrarrevolucionaria de Europa). En 1796, Jones, que fue mas un divulgador que un 
filologo riguroso, publica el Sakontala, el Gztagovinda, y el repertorio de antiguas 
leyes conocido como el Codigo de Manu. Este ultimo, en concreto, va a convertirse en 
un texto clave para la fijacion de la ideologfa del romanticismo reacciohario. Frie
drich.Schlegel dedicara su curso de 1809 en Colonia a proponer una reestructuracion 
de las sociedades europeas sobre el modelo de castas prescrito por Manu: una comu
nidad basada en los tres ordenes -sacerdotes, guerreros, campesinos-, con exclu
sion de los mercaderes, relegados a la condicion de siervos del Estado. De Maistre 
recurrira a las leyes de Manu para justificar, en Las veladas de San Petersburgo, la 
necesidad de los castigos y del verdugo. Sin embargo, no son las obras citadas las que 
atrajeron el interes de Herder hacia el mundo oriental, sino una coleccion de frag
mentos de antigua poesfa de la India, seleccionados y traducidos por Jones, y publi
cados en 1777 en Leipzig: Poeseos Asiatic. En principio, al luterano pietista que era 
Herder, no Ie preocupaba otra cosa que conciliar la vision religiosa del brahmanismo 
con la del Genesis. Logicamente, sus esfuerzos se dirigieron a buscar coincidencias 
entre los textos sanscritos y ellibro. de Moises. La empresa resulto infructuosa (tanto 
para Herder, como para otros fil610gos afanados en encontrar relaciones entre Abra
ham y Brahma, etc.). 

Herder vio en la antigua religion brahmanica una suerte de religion natural: los 
orientales la habrfan inventado --como la misma lengua- mediante la reflexion, a 
partir de sus observaciones de la Naturaleza. Si esta, como sostenfa su maestro 
Hamann, era un texto divino, un entramado de imagenes simbolicas que deben ser 
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interpretadas, laNaturaleza se confundfa con la Revelacion, y la poesfa naturalista de 
los antiguos indos, con la religion misma; es decir, con una religion natural que 
constituirfa asimismo el sustrato de las religiones positivas 0 "reveladas" como el 
judafsmo y el cristianismo. Pero Herder fue mas alla:sostuvo que estas -las religio
nes positivas- se habfan ido contaminando, a 10 largo de la historia, de supersticio
nes y errores, y que s6lo asimilandolas a la primitiva religion natural sepodrfan 
depuradas de sus adherencias espurias. Aunque la primera intencion de Herder 
hubiera sido descubrir en la religion de los indos el "documento primitivo" (Urkun
de) que atestiguara incontestablemente la verdad del cristianismo, frente a la reduc
cion de este a mera poesfa 0 alegorfa, que los filosofos ilustrados habfan propugnado, 
su punto de llegada fue, parad6jicamente, muy semejante al planteamiento de estos. 
Como ha sefialado Rene Gerard, las concesiones hechas por Herder a la religion 
natural fueron de tal magnitud, que su cristianismo termino por ser indistinguible 
del defsmo (Gerard 1963: 53). 

Por otra parte, al establecer una equivalencia entre Naturaleza y Revelacion y otra 
paralela entre Religi6n y Poesfa, Herder preparaba la disolucion de las religiones 
positivas en mero lenguaje. Pues si, como ya habia dejado en claro Hamann, toda 
lengua es en su origen poesia, canto, merafora poetic a a traves de la cual el primitivo 
capta el senti do de la Naturaleza, la religion natural no sera otra cosa que la entrafia 0 

medula del lenguaje mismo, y si la religion natural es el cimiento com un. a las 
religiones positivas, estas no se distinguinin, en ultimo extremo, de las lenguas en 
que han sido reveladas a los pueblos. Religion, Sprachegeist y Volkgeist se tornan 
sinonimos. Alain Finkielkraut ha observado con extraordinaria clarividencia que 
"tras la apariencia de una simple vuelta atras, la Contrarrevoluci6n aboliotodos los 
valores trascendentes, tanto divinos como humanos. EI hombre abstracto y el Dios 
supraterrenal fueron absorbidos al mismo tiempo en el alma de la nacion, en su 
cultura" (Finkiel!<-raut 1987: 28). De ahi la vehemente defensa que Herder realizaria 
del. pluralismo lingiiistico: la desaparici6n de una lengua cualquiera, de la mas 
insignificante, representa siempre una perdida irreparable para la vision religiosa del 
mundo. Por eso tambien, sostiene De Maistre que se debe permanecer enteramente 
fiel a la cultura, la lengua y la religion heredada de los padres, cualquiera que sea, 
pues "las tradiciones antiguas son todas cierras, ( ... ) el paganismo entero no es mas 
que un sistema de verdades corrompidas y falseadas", a las cuales "basta limpiarlas, 
por decido asi, y dejadas tal y como elias son para verlas brillar en todo su esplen
dor" (De Maistre1943 [1821.]: 245). Asi como todas las lehguas guardan restos del 
Ursprache; asi cadareligion conserva rescoldos de larevelacion primitiva. En realidad, 
Herder y'De Maistre afirman la igualdad absoluta de todas las lenguas y religiones, 
igualdad que depende, por paradojico que parezca, del mantenimiento de sus dife
rencias. Pero este relativismo culturaly lingiiisticorequiere un chivo expiatorio: el 
padre antiguo, el hermano mayor. Antes de que cobrase credito la tesis de lareligion 
natural, "se consideraba que los europeos eran des.cendientes de Jafet: por 10 tanto, 
los judios encarnadosen Adan, progenitor universal, 0 bien enSem, el hermano 
mayor, asumian ontogenicamente el rol de padres"(Poliakov 1984: 98). Al situar el 
cristiahismoy el judaismo en pie de igualdad, como emanaciones distintas de la 
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religion natural y no ya como revelaciones complementarias, los romanticos alema
nes prepararon el camino para el rechazo de la herencia judla del cristianismo. Esta 
fue condenada como una vision religiosa semitica y extrafia, en consecuencia, al 
Vbtkgeist europeo. Friedrich Schlegel tratada de establecer los fundamentos de un 
cristianismo "ario", trasladando al sanscrito las cualidades tradicionalmente atribui
das al hebreo, y situando la religion vedica en ellugar ocupado antes por el hebreo en 
la genealogfa cristiana. Bien mirado, Astarloa no hizo otra cosa, aunque no recurriera 
al sanscrito ni a los vedas, sino al euskera y al "monotefsmo primitivo". El romanti
cismo es un vasto movimiento edfpico que asesina simbolicamente al Padre·. El 
asesinato real de aquellos que representaban a esta figura tardarfa aun en producirse, 
pero las condiciones para que fuera posible ya estaban dadas por aquel. Como 
advirti6 Tovar, con el astarloismo se desvanecio en Euskalerrfa el mito de Tubal, el 
fabuloso descendiente de Jafet en quien los tratadistas del Antiguo Regimen habfan 
visto al antepasado comun de los vascos (Tovar 1980: 136). No podfa ser de otto 
modo, porque Astarloa habfa desjudaizado el cristianismo. Dicho de otro modo, 
habfa puesto las bases de una religion nacionalista. 

Si prescindimos del metodo de segmentacion de las unidades significativas, la 
lingiifstica de Astarloa es netamente herderiana. Como Hamann 0 Herder, el duran
gues sostiene la equivalencia de lengua, vision del mundo, religion y espfritu nacio
nal. El euskera es la objetivaci6n del Vbtkgeist vasco: en el "se hallan dibujadas con el 
mayor primor la descendencia, las costumbres, las ciencias, la religion de nuestros 
primeros abuelos" (Astarloa 1803: 276). La conservacion del euskera por el pueblo 
vasco constituye la garantfa de la perseverancia de este en la religion verdadera, de su 
"perfecta polftica, civilidad y moralidad", y, en fin, de su "encumbrada ciencia y 
conocimiento" (Astadoa 1803: 355). 

En sus Ideas sobre la filoso/fa de la historia de la humanidad (1784), Herder habfa 
dedicado algunas paginas a tratar de los vascos. La informacion que tenfa sobre elIos 
no era muy extensa, pero sf representativa de la autovision vasca del Antiguo Regi
men. Habra consultado dos cr6nicas, la del jesuita Moret sobre el reino de Navarra, y 
la mas general y veraz de todas, la Notitia utriusque Vascoriiae, del suletino Arnaut 
d'Oihenart. Pero sus preferencias iban claramente hacia Larra.mendi, cuyo texto 
acerca de las perfecciones deleuskera, incluido en su Diccionario trilingiie (1745), 
parece haber causado a Herder una profunda impresi6n. ASI, no dudara en sostener 
que los vascos son el unico pueblo de la penfnsula iberica que ha conservado su 
personalidad y su lengua en su estado original, y que dicha lengua "es una de las mas 
antiguas del mundo". Nos encontramos aquI con un fen6meno que, en afios sucesi
vos, va a ser cada vez mas frecuente: la recepci6n credula y acrftica, por parte de 
destacados intelecruales europeos, de mitos de factura moderna creados por los vascos 
para su propioenaltecimiento. Estos mitos son repetidos despues por aquellos con 
todo aplomo y conviccion. Desde el Pals Vasco se recogen sus afirmaciones como 
argumentos de autoridad, y se consolidacon eUos la mitograffa de los nativos. Es 10 
que el escrito bilbaino Patxo Unzueta ha Hamado con implacable precision "el efecto 
especular".A fin de cuentas, no deja de ser un consuelo que la psitacosis endemica 
del pueblo vasco sea una enfermedad compartida por la crema de la inteligencia 
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occidental. Desde luego, la mitomanfa vasca ha ido creciendose gracias al feed-back 
que esta Ie ha proporcionado. Uno tiende siempre a conceder mas autoridad a Herder 
que a Larramendi, aunque el primero no hiciera otra cosa que apropiarse de los 
argumentos del jesuita guipuzcoano. De todos modos, Herder no fue jamas un lince 
a la hora de discernir entre las tradiciones autenticas y las ap6crifas. Admiti6 cando
rosamente que los poemas ossianicos de Mcpherson eran obra de los antiguos caledo
nios, como anos despues Humboldt daria por antiqufsimo el Canto de los Cdntabros, 
un poema del siglo XVII acerca de las guerras entre los romanos y los vascos (guerras 
tan fantanticas como las hazanas de Fingal). No esta de mas, ya que hemos hablado 
de Mcpherson, citar elparrafo con que Herder concluye su breve menci6n de los 
vascos: " ... 10 que ha hecho un Mcpherson para los celtas, 10 hara, sin duda, para los 
vascos, un segundo Larramendi, reuniendo los fragmentos dispersos de su genio 
nacional" (Herder 1834 [1784]: III, 161). Sin saberlo, claro esta, Herder anunciaba 
la obra futura de AstarIoa. 

Fue indudablemente Humboldt quien hizo conocer a Astarloa las ideas de su 
maestro. De Herder procede el anti-infusionismo manifiesto tanto en la Apologia 
como en los Discursos filos6ficos del sacerdote vasco. Como hemos visto, los Discursos 
quedaron en poder de Erro y Zamacola, que se inspiraron en elios para sus propias 
obras. 

Michelena ha definido a Erro como un "o$curo" disdpulo de AstarIoa (Michelena 
1985: 131). Yo creo que bien hubiera podido decir "obtuso". En todo sentido, Erro 
supone un saIto atras respecto a su mentor. Como Siissmilch, se negaba a admitir que 
la lengua primitiva no hubiera sido infundida al hombre por su Creador, pero, al 
contrario que aqu€l, sostenfa que esa lengua primitivaera el euskera. Con ello, 
halagaba en mayor grado que AstarIoa el orgullo de sus paisanos, que podfan sentirse 
asf en posesi6n de la misma lengua del Creador. El primer libro de Erro, un Alfabeto 
de la lengua primitiva de Espana publicado en 1806, el ano de la muerte de Astarloa, 
parte de la ambigiiedad en queeste habfa dejado la distinci6n entre sonido y letra, 
para llevar a cabo una abstrusa reconstrucci6n del alfabeto iberico -inventado, 
segun Erro, por los primitivos vascos, y plagiado de estospor los fenicios y los 
griegos-, con el que se lanza seguidamente a interpretar toda inscripcian iberica 
que se puso a su alcance. lnduso la delllamado "vaso de Trigueros", que result6 ser 
una campana de fabricaci6n alemana.El metodo de Erro, como ha senalado Tovar, no 
era sino una aplicaci6n a la escritura de la teorfa astarIofsta de los significados 
elementales (Tovar 1980: 130). Al "Cura de Montuenga" Ie quedaba aun suficiente 
humor a indignaci6n bastante como para emprender una polemica contra los despro
pasitos de Erro, , can una nueva Censura crftica aparecida ese mismo ano. Pero no 
responderia ya a las Observaciones filos6ficas en favor del Alfabeto primitivo con que Erro 
replica en 1807. Para entonces, el astarlofsmo habfa dejado de interesar -y can 
raz6n- a los fi1610gos espafioles. 

El tercer libro de Erro, El mundo primitivo o. examen filos6fico de fa antigiiedad y 
cultura de la nacion vascongada, apareci6, como ya he dicho, en 1815. Creo que la 
suposici6n de Tovar de que ellibro estaba ya terminado.en 1807 debe descartarse. 
Tovar se basa en que, en el pr610go, fechado en Elche de la Sierra el 30 deenero de 
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1811, Erra se teflete al "afio pasado de 1806" (Tovar 1980: 130) .. En mi opinion, no 
debe darse dernM.iado credito a estas fechas. En el parrafo final del prologo se anuncia 
"un termino feliz a nuestros desastres" y se alude a "la lisonjera perspectiva de un dfa 
en que reunidos todos los Espafioles como tiernos hijos alrededor de un trono 
ocupado pOt el .i:I1lts amado de nuestros Reyes, y a quien se 10 hemos conservado en 
hombr~s de nu€stfa desesperacion y diligencia, gocemos tranquilamente del benefi
cio de la paz'; (1~tto 1815: xvi). El entusiasmo por la causa servil que rezuman las 
paginas de EI #lundo primitivo, muy a 10 "Manifiesto de los persas", me lleva a 
sospechar que fuetll. escrito despues del regreso del Deseado. La cuestion constitucio
nal, por ejempio l parece darse ya por zanjada en provecho del absolutismo. Erro 
afirma que "Ill. pretension con que tanto nos han mortificado estos ultimos dras de 
que la Soberafl1a reside en el pueblo, que de el depende Ia autoridad, y de que a el 
corresponde darse leyes, es uno de los errores mas absurdos y groseros que ha 
sostenido el hombre" (Erro 1815: 285). N6tese que habla en pasado. No dice "nos 
mortifican", sino "nos han mortificado", 10 que serfa un tanto i16gico en 1811, 
cuando la pugna entre liberales y serviles en las Cortes constituyentes era claramente 
favorable a los primeros. Estimo, en definitiva, que las protestas de lealtad a Fernan
do VII contenidas en el prologo, asf 'como las reiteradas declaraciones a favor del 
absolutismo que aparecen esparcidas a 10 largo del texto, responden mas bien al 
clima polftico posterior a la derogaci6n de la Constitucion de Cadiz. 

EI mundo primitivo parte del proyecto de Court de Gebelin; es decir, de la propues
ta de reconstrucci6n de la civilizacion primitiva a partir del examen de la primera 
Iengua. Desde las matematicas del Parafso hasta Ia primitiva legis lac ion , pasando, 
claro esta, por la religion natural, Erro aduce una larga serie de materias para demos
trar que el euskera fue la Iengua primitiva de Ia humanidad. No voy a detenerme en 
sus "pruebas", algunas francamente curiosas, como la que hace proceder la palabra 
griega physis del vasco bizitza, en el senti do de "vida" 0 "naturaleza". Interesa que nos 
fijemos, sobre todo, en dos aspectos. El primero de elios es la atribucion a Ia 

. humanidad primitivade un conocimiento de la naturaleza muy superior al de las 
grandes civilizaciones de la antigiiedad: 

Por descontado, fijando la vista por m~dio de nuestra lengua Euscara en los siglos 
anteriores al Diluvio, observaremos que antes de que hubiese Egipcios y 
Babilonios, habfan sus sabios ordenado e1 sistema del movimiento universal (Erro 
1815: IX) . 

. El oero es la extensi6n a la epoca auroral del mundo de un sistema de gobierno 
patriarcal en que no es diffcU advertir una idealizacion del absolutismo. Asf como 
habfa recibido de Dios el euskera, el primer hombre fue investido tambien por el 
Creador de una autoridad absoluta, que ejerci6 sobre su prole y transmiti6 despues a 
su primogenito. Es obvio que Erro pensaba en Adan, pero la reforma astadoista de la 
religion Ie impedia dade ese nombre, y debio valerse de una expresion mas abseracta, 
encajable en el sistema de la religion natural. Hablo entonces de un Padre Universal. 
Este fue el primer legislador, y en esta funcion basa Erro su principal alegato contra 
la Soberania popular (un alegato dirigido especialmente contra los rousseaunianos): 
" ... si el cuadro del origen de las leyes que nos presenta la lengua Euscara es como 
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pareee el de la sociedad primitiva en que los novadores pretenden afianzar este 
sofiado derecho, bien claro esra su engafio al ver en el al Padre Universal ocupado en 
dar leyes a su familia, pero no alos hijos en darselas a su padre" (Erro 1815: 286). 

El astadofsmo tendrfa un rebrote tardfo en el erepusculo ya mencionado de 
Zamacola. En la regi6n vascofrancesa se dio un fen6meno paralelo de muy· escasa 
resonaneia, con las obras de Iharee de Bidassouett y Lahetjuzan, aquel cura rural que 
se definfa a sf mismo como "salvaje de origen", 10 que pretendfa ser una ironfa 
antirousseauniana pero que, a la vista de su ideario, hay que tornado como una 
verdad literal. Humboldt desautoriz6 el metodo de Astarloa en 1821 (Humboldt 
1959 [1821]: 19-20). En los aiios siguientes, las obras de los astadofstas fueron 
cayendo en el olvido. 

Pero reverdeci6 de nuevo, gracias a Joseph-Augustin Chaho. De este ya me he 
ocupado en otras ocasiones. S610 aiiadire ahora un par de observaciones que, a mi 
juicio, pueden ayudar a completar la historia del romantieismo vasco. En primer 
lugar, que Aitor, el patriarca mftico de los vascos creado por Chaho, no es otro que el 
Padre Universal de Erro, convenientemente traducido al euskera. Chaho mismo nos 
deja entrever este extremo cuando define por vez primera el significado del nombre: 
"Ahora os dire que este nombre de Aitor es aleg6rico: significa padre universal, 
sublime, y 10 imaginaron nuestros antepasados para recordar la nobleza originaria y 
la gran antiguedad de la raza euskara". (Chaho 1976 [1836]: 76). Mas adelante, 
insiste en la identificaei6n de Aitor con el primer hombre y del euskera con la lengua 
primitiva: "Los vaseos dicen que la lengua euskara fue la de Aitor 0 Adan, y su 
afirmaci6n es verdadera como alegorfa, ya que estos dos mitos representan a la 
humanidad de los primeros tiempos" (Chaho 1976 [1836]: 217, n. 1). Sin embargo, 
al negar la literalidad del mito yelevarlo al nivel de la alegorfa, Chaho preparaba su 
nueva versi6n del mismo, que se plasmarfa siete aiios mas tarde en el primer texto 
literario, en sentido estricto, del romanticismo vasco. En Aitor. Legende cantabre 
(1843), Chaho desarrollarfa otra idea de Erro: la de la superioridad de la primitiva 
civilizaci6n vasca. Los vascos habrfan ensefiado a los egipeios a preyer las crecidas del 
Nilo; inventaron la clepsidra, la numeraci6n romana, etc. Pero, para entonces, Aitor 
no era ya el Padre Universal, sino el antepasado privativo de los vascos, el padre de la 
naci6n. Tampoco la religi6n de Chaho era la de Astadoa y Erro. No era, en fin, la 
suma de "monotefsmo primitivo" y cristianismo que estos habfan preconizado, sino 
un "tefsmo ... sin sfmbolos, sin sacrificios, sin plegarias, sin cuIto" (Chaho 1976 
[1836]: 145). De esta religi6n que Chaho atribufa a los primitivos vascos, podrfa 
decirse 10 mismo que Leon Poliakov ha observado a prop6sito de los sistemas teos6fi
cos ideados por algunos iluministas franeeses eontemporaneos de aquel: 

Reconocemos aqui la obsesion deista (el oscuro Roux-Bordier aspiraba a una 
nueva religion universal basada en un cristianismo depurado y desjudaizado). Esta 
obsesi6n seria la base filosofica impHcita de la antropologia mitificadora del siglo 
XIX que alcanzarfa en el siglo XX su madurez monal con el nacionalsocialismo 
aleman (Poliakov 1985: 108). 

La semilla de Astarloa, la semilla de la etnolatrfa y la glotolatrfa, ha ido creciendo 
lentamente durante los dos ultimos siglos hasta dar sus frutos letales en nuestro 
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tiempo. Y uno no puede menos que leer hoy, con simpatfa y tristeza, aquellas 
desenfadadas lfneas que nuestro gran ilustrado Felix Marfa de Samaniego escribfa en 
julio de 1786 a su amigo marquines Benito Marfa de Ansotegui: 

Marquina, cuyos habitantes creen que no hay mas en el mundo que el exiguo terreno 
que rodea sus montafias, mundo dirigido por Astarloas y Mogueles. Al bendito D. 
Pablo Pedro dfgale V. que para una obra que pienso escribir de antigiiedades 
antediluvianas me diga (puesto que el debe saberlo) c6mo se llamaban en el Parafso 
Terrenallos escribanos, sastres y zapateros (Garate 1936: 29). 
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