
AnuArio del SeminArio de FilologíA  
VAScA «Julio de urquiJo»

international Journal of Basque linguistics and Philology

liii (1-2)

2019 [2021]

  



ISSN 0582-6152 – eISSN 2444-2992

ASJU, 2019, 53 (1-2), 1-38
https://doi.org/10.1387/asju.22410

Luis Michelena (Koldo Mitxelena) y la creación 
del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» 1 

(1947-1956)1

Luis Michelena (Koldo Mitxelena) and the founding  
of the «Julio de Urquijo» Basque Philology Seminar  

(1947-1956)

Antón ugarte muñoz*
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Resumen: Presentamos a continuación la historia de la fundación del Seminario de Filología 
Vasca «Julio de Urquijo», creado por la Diputación Provincial de Gipuzkoa en 1953, cuyo asesor téc-
nico y director oficioso fue el eminente lingüista Luis Michelena. 
PaLaBraS cLaVe: Luis Michelena, Koldo Mitxelena, estudios vascos, historia intelectual.

1 una versión de este artículo fue presentada en las jornadas celebradas en Vitoria-gasteiz (2019-
12-13) por el grupo Monumenta Linguae Vasconum de la uPV/eHu que dirigen los profesores Blanca 
urgell y Joseba A. lakarra, a quienes agradezco su invitación. el significado de las abreviaturas emplea-
das se encuentra al final del texto.

* Correspondencia a / Corresponding author: Antón Ugarte Muñoz. Etxague Jenerala, 14 (20003 Donostia/San Sebastián) – ugarte.
anton@gmail.com – https://orcid.org/0000-0002-0102-4472

Cómo citar / How to cite: Ugarte Muñoz, Antón (2021). «Luis Michelena (Koldo Mitxelena) y la creación del Seminario de Filología Vasca 
‘Julio de Urquijo’ (1947-1956)», ASJU, 53 (1-2), 1-38. (https://doi.org/10.1387/asju.22410).

Recibido/Received: 2019-07-30; Aceptado/Accepted: 2019-12-13.
ISSN 0582-6152 - eISSN 2444-2992 / © 2021 Instituto-Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» (UPV/EHU)

  Esta obra está bajo una Licencia  
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

mailto:ugarte.anton@gmail.com
mailto:ugarte.anton@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5167-8485


2 Antón ugArte muñoZ

 ASJU, 2019, 53 (1-2), 1-38

1. Introducción

el tema de este artículo es la historia del Seminario de Filología Vasca «Julio de 
urquijo», creado por la diputación Provincial de gipuzkoa el 3 de febrero de 1953. 
Superadas una serie de dificultades iniciales, el SFVJu se convertiría en una plata-
forma de proyección científica para su asesor técnico y director oficioso, luis mi-
chelena elissalt (1915-1987) —Koldo mitxelena en su forma euskérica más difun-
dida en la actualidad—, una de las figuras principales de la historia cultural del siglo 
xx en el País Vasco. Para ello nos hemos basado en la documentación que sobre el 
SFVJu y otros temas relacionados existe en el Koldo mitxelena Kulturunea de do-
nostia/San Sebastián, a cuyos responsables y trabajadores agradezco la ayuda recibida. 
otros archivos utilizados han sido el del consello da cultura galega, euskaltzaindia, 
Ayuntamiento de donostia/San Sebastián, universidad de Salamanca y los de las 
Fundaciones José miguel de Barandiarán, Sancho el Sabio y Sabino Arana. el primer 
apartado del artículo trata de la actividad filológica en torno a la real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País como antecedente del SFVJu. una descripción del com-
plejo proceso de creación del SFVJu puede leerse en mi tesis doctoral (ugarte 2018: 
358-377). Sin embargo, en el segundo apartado procuro evitar redundancias y poner 
el foco en la aportación científica del SFVJu durante sus primeros años de existencia. 
el tercer y breve apartado se refiere a la revista literaria egan, la cual tomó una orien-
tación más sofisticada en manos del SFVJu a partir de 1954. el objetivo del artículo 
es arrojar nueva luz sobre la historia cultural e intelectual del País Vasco durante la 
dictadura franquista.

Imagen 01

retrato de luis michelena (Koldo mitxelena) durante los años 50.  
(Fuente: Biblioteca de Koldo mitxelena Kulturunea-diputación Foral de gipuzkoa / Fondo 

Koldo mitxelena elissalt)
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2. El Seminario de Lenguas Prerromanas de la RSVAP

el contexto histórico en el que se desarrolla la creación del SFVJu es el de 
la guerra Fría y la consolidación del régimen franquista dentro del bloque oc-
cidental anticomunista. como contrapartida a este reconocimiento internacio-
nal, el estado español inició una liberalización económica y un relajamiento en 
gran medida cosmético de la represión política.2 de forma paralela, la actividad 
cultural que nos interesa aquí se desarrolló dentro de un regionalismo franquista 
depurado de todo elemento abertzale y, por supuesto, izquierdista o republi-
cano. Por ejemplo, la antigua Sociedad de estudios Vascos desapareció en 1936, 
junto a sus aspiraciones autonomistas y universitarias, por razones políticas. en 
la gipuzkoa franquista, una rSVAP filomonárquica y derechista fue refundada 
en 1944, bajo la presidencia del filólogo carlista Julio urquijo, y publicó, desde 
1945, un boletín como delegada provincial del consejo Superior de investiga-
ciones científicas.3 de hecho, la frágil y contradictoria continuidad entre ambas 
entidades vasquistas estaba representada por urquijo, fundador de la revista In-
ternacional de los estudios Vascos, modelo en el que se miraban tanto las revistas 
culturales del exilio opositoras al franquismo como el propio boletín de la rS-
VAP (ugarte 2019).

entre aquellos que deseaban imprimir una reorientación política a los estu-
dios vascos figuraba Antonio tovar, catedrático de latín en la universidad de 
Salamanca y colaborador habitual del BaP. este influyente intelectual falan-
gista dio una conferencia el 9 de septiembre de 1947 en el Ateneo de San Sebas-
tián sobre el estado de la lingüística vasca desde la guerra civil.4 la conferencia, 
trufada de alusiones antiseparatistas, tenía especial importancia porque tovar se 
proponía impartir en Salamanca los cursos especiales de vascuence, voluntarios 
para el alumno, que la ordenación de la Facultad de Filosofía y letras permitía 
desde el curso 1944-45.5 tovar, rememorando el discurso que el propio urquijo 
hiciera en el Primer congreso de estudios Vascos (1918), planteó el siguiente 
programa:

el estudio de la literatura antigua y de la dialectología nos permitirá recoger el 
léxico real e histórico, y conocer en toda su extensión la selva magnífica de la mor-
fología. la comparación enriquecerá nuestros conocimientos sobre los orígenes de la 
lengua, y nos dejará descubrir la etimología vasca, rama de conocimientos que aún 
está en mantillas. el estudio de la toponimia aclarará la debatida cuestión de las zo-
nas primitivas de vascos y las ocupadas más tardíamente. la fonética fisiológica, con 

2 la institucionalización política del franquismo en la provincia de gipuzkoa y su capital, San Se-
bastián, ha sido estudiada, entre otros, por Félix luengo (1990, 2007) y por leyre Arrieta y miren Ba-
randiaran (2003).

3 todo este proceso fue descrito por José m. Aycart (2005, 2006). el franquismo de la rSVAP 
queda patente en los discursos supuestamente académicos de sus miembros, por ejemplo, en el de uno 
de los sobrinos del presidente (urquijo 1947: 19).

4 La Voz de españa 1947-09-10; el Diario Vasco 1947-09-10; cf. tovar & garcía Blanco 
(1946-47).

5 «decreto de 7 de Julio de 1944 sobre la ordenación de la Facultad de Filosofía y letras», BOe, 
1944-08-04. es probable que tovar algo tuviese que ver con la incorporación universitaria extracurricu-
lar de la lengua vasca. 
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sus asombrosos perfeccionamientos recientes, aún no ha sido aplicada a los dialectos 
vascos. y me permitiré recordar que hace ya más de veinticinco años don Julio de ur-
quijo proponía la confección de un Atlas lingüístico del país vasco, que incluso había 
él comenzado con el profesor francés lacombe antes de la primera guerra mundial. 
(tovar 1948: 29)

dos años más tarde, en 1949, con la autorización del gobernador civil de gipuz-
koa, la rSVAP creó un Seminario de lenguas Prerrománicas con el propósito de 
coordinar un grupo de lingüistas vascos que, faltos de un distrito universitario pro-
pio, investigasen las posibles relaciones genéticas del vascuence con otras lenguas 
como las célticas, las caucásicas, el íbero, el antiguo ligur, etc. es sintomático, sin em-
bargo, que el propio nombre del SlP —el cual funcionaba en una de las dependen-
cias de la biblioteca provincial (Arocena 1951)— evitara referirse a la lengua vasca, 
por miedo a provocar el recelo de las autoridades gubernativas. Por otro lado, muy 
probablemente el nombre estaba inspirado en Praeromanica (1949) del suizo Johan-
nes Hubschmid, libro que se ocupa del sustrato preindoeuropeo de las lenguas romá-
nicas y que ese año fue objeto de una reseña positiva por parte de michelena —pro-
tagonista indiscutible de esta historia— en lo que fue su primera colaboración en el 
BaP (Oc Viii: 463-464).6

como primer paso del SlP se organizaron una serie de conferencias en la sala de 
lecturas del palacio provincial del 15 al 24 de septiembre de 1949. urquijo tenía en 
ese momento 78 años y su salud estaba muy deteriorada, por lo que el impulso prin-
cipal al SlP se lo dio mariano ciriquiain, secretario provincial desde 1941 y repre-
sentante cualificado de la tendencia derechista, filomonárquica y regionalista que 
dirigía oficiosamente la rSVAP desde la diputación de gipuzkoa (ciriquiain-gaiz-
tarro 1949).

como antecedentes o acicates del SlP, además de la conferencia de tovar, 
hay que citar, por un lado, la Primera reunión de toponimia Pirenaica cele-
brada en Jaca del 5 al 7 de agosto de 1948, organizada por la estación de estu-
dios Pirenaicos del cSic. la estación —que cambiaría su denominación por la 
de instituto en octubre de ese año— había sido creada en 1942, publicaba en 
Zaragoza la revista Pirineos y estaba dirigida por los geógrafos luis Solé Sabarís 
y José manuel casas torres. entre las conclusiones del encuentro estuvo la ne-
cesidad de coordinar la recogida toponímica en el País Vasco, navarra, Aragón y 
cataluña.

la conferencia inaugural de Jaca fue responsabilidad de ramón menéndez Pi-
dal —recientemente restaurado en la presidencia de la real Academia española—, 
quien trató la distribución dialectal prerromana, luego desarrollada en otro mapa, 
«el último reducto de los dialectos ibéricos» (1950), representación gráfica de su his-
panismo irreductible. entre otras fuentes, se había servido de las listas de toponimia 
realizadas por el difunto luis eleizalde, algunas de ellas inéditas, por lo que había re-
currido a la ayuda de urquijo para obtenerlas cuatro años antes, ya que el fondo de 

6 A falta de una biografía intelectual de michelena, son muy útiles la entrevista que le hizo euge-
nio ibarzabal (2001) y el catálogo de la exposición que inauguró la Biblioteca Foral que lleva su nombre 
(KmK 1997). como paso previo a dicha biografía, habría que editar de forma adecuada la correspon-
dencia de michelena (cf. Satrustegi 1997; urkizu 2004; etc.).
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la desaparecida Sociedad de estudios Vascos y su órgano rIeV era gestionado por 
Fausto Arocena, el archivero provincial.7

Imagen 02

Homenaje de la rSVAP a Julio urquijo en Azkoitia (23-06-1949).  
de izquierda a derecha: lorenzo de cura (presidente de la diputación de Álava), 
(?), Francisco Sáenz de tejada (gobernador civil de gipuzkoa), Pablo churruca 

(vicepresidente de la rSVAP), Julio urquijo (presidente de la rSVAP), (?), 
Avelino elorriaga (presidente de la diputación de gipuzkoa), ignacio Baleztena.  

cc By-nc 4.0 2015 / KutXAteKA / Fondo marín / Paco marí.

la rSVAP —al igual que la navarra institución Príncipe de Viana— fue invitada 
a participar en la reunión de Jaca, pero se limitó a enviar una breve comunicación de 
Ángel yrigaray, médico navarro residente en San Sebastián, sobre «etnología e histo-
ria del Alto Aragón» (1948), en el que sucintamente hablaba de toponimia aragonesa, 
sus relaciones con el vascuence y la necesidad de orientar estas investigaciones desde 
el propio País Vasco, lo que, en mi opinión, respondía a la voluntad de la r SVAP 
de liderar dichos estudios vascos en españa, sin supeditarse a centros dirigidos desde 
madrid, Zaragoza o Barcelona (rSVAP 1948).

7 KmK-Ju: cartas de r. menéndez Pidal a J. urquijo, 1944-02-23, 1944-03-04, 1944-03-12, 
1944-04-03, 1944-04-20, 1944-05-28, 1949-04-04. el artículo de 1948 y otros relacionados, como el 
del libro-homenaje a urquijo, fueron recopilados en un libro (menéndez Pidal 1952).
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Por otro lado, el SlP de la rSVAP era la tímida respuesta franquista al mul-
titudinario congreso que la Société internationale des Études Basques había cele-
brado en Biarritz del 12 al 19 de septiembre de 1948 con el apoyo del gobierno de 
euzkadi y el PnV. dirigido por miembros destacados del PnV como manuel de 
la Sota, secretario general del congreso, este tuvo 15 secciones a las que se presenta-
ron 263 comunicaciones, entre otras la del propio ‘lendakari’ José Antonio Aguirre, 
de carácter histórico, pero sobre todo quiso dejar en evidencia el genocidio cultural 
franquista, lo que provocó tensiones entre las autoridades españolas y francesas (Ba-
randiarán 2009: 733).8

Precisamente, el sacerdote exiliado José miguel Barandiarán, presidente efec-
tivo del congreso de la SieB, recibió en enero de 1949 la visita de Juan miguel 
Sansinenea —médico guipuzcoano que le había cedido su vivienda vasco-fran-
cesa—, quien le comunicó que el gobernador civil de gipuzkoa había prometido 
3.000.000 de pesetas para organizar algún tipo de institución cultural. en cual-
quier caso, ellos lo atribuían al efecto político causado por el congreso de Bia-
rritz entre las autoridades franquistas. Según Sansinenea, el gobernador civil había 
convocado una reunión de agentes culturales en la que Joaquín mendizábal, pre-
sidente de honor de la rSVAP, había mencionado la conveniencia de que Baran-
diarán, una eminencia en el campo de la antropología, regresase a españa (Baran-
diarán 2009: 744).

A pesar de estar invitados al SlP de San Sebastián de 1949, el alemán Karl 
Bouda, catedrático de filología comparada de la universidad de erlangen, y el ita-
liano Alessandro Bausani, lector de persa en la universidad de roma, no pudie-
ron participar, quizás porque habían tenido problemas con el visado al conocerse 
su participación en el congreso de la SieB del año anterior. los cursos de verano de 
San Sebastián, por tanto, fueron exclusivamente dirigidos por dos investigadores tras-
ladados desde madrid, el catedrático de latín de la universidad central, José Vallejo, 
y el director del museo del Pueblo español, Julio caro Baroja, tal y como reflejó la 
prensa donostiarra en su sección local.9

del 15 al 17 de septiembre, Vallejo trató cuestiones de lingüística ibérica y 
dio orientaciones bibliográficas que se reflejarían, por ejemplo, en una pequeña 
nota (1949) sobre un reciente trabajo ‘vasco-caucásico’ de Bouda. del 19 al 24 de 
septiembre, caro Baroja dio un curso de introducción al estudio lingüístico y et-
nológico del pueblo vasco, tema al que ya había dedicado varias obras, especial-
mente dos libros alabados por su objetividad e independencia de criterio: Materia-
les para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina (1945) y Los vascos 
(1949a). en cualquier caso, la intervención de clausura del curso de San Sebastián 
por parte del sacerdote Juan Zaragüeta —director del instituto de Filosofía del 

8 tal y como recoge el documentado trabajo de Jean-claude larronde (2004a), en la sección de fi-
lología se presentaron, entre otras, comunicaciones de Saint-Pierre, lafitte, lafon, Bouda, giese, gavel, 
eyheramendy, gondra, uthurry, Bausani, Jemein, eizaguirre, tagliavini, Arotçarena, oihanburu, ló-
pez mendizábal, lascurain y Zatarain. entre aquellas enviadas desde la españa franquista destacan las de 
lecuona, caro Baroja y Azkue.

9 La Voz de españa 1949-09-15, 1949-09-16, 1949-09-18, 1949-09-24; el Diario Vasco 1949-
09-15, 1949-09-18, 1949-09-24. 
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cSic y catedrático en la universidad central— trató sobre filosofía del lenguaje, 
en lo que más parece una concesión del SlP a la ortodoxia católica y política del 
régimen.10

caro Baroja se encontraba en una posición incómoda, ya que, pese a sus con-
tactos en el cSic y la rSVAP, no conseguía hacerse un hueco en el sistema univer-
sitario español controlado por el integrismo católico y, al mismo tiempo, había re-
tomado su relación con miembros del exilio. en 1948 y 1949 viajó a Bélgica para 
participar en sendos congresos internacionales, de ciencias antropológicas y onomás-
ticas (icoS). en ambas ocasiones pudo reunirse con los prehistoriadores exiliados 
Bosch gimpera y Barandiarán. cuando volvió a visitar a este último en su residen-
cia vasco-francesa a principios de septiembre de 1949, caro Baroja puso en solfa el 
vasquismo franquista de la rSVAP y la AlV (Barandiarán 2009: 729-730, 754-755, 
761-762).

¿quiénes acudieron al curso de verano del SlP? Hay que destacar que este curso 
de 1949 fue la presentación pública oficiosa de un recién casado michelena, mili-
tante nacionalista vasco que había salido de prisión por segunda vez en abril de 1948 
y estaba estudiando filología clásica como alumno libre en la universidad central.11 
gracias a varios testimonios personales, sabemos que también participaron como 
oyentes, entre otros, José Arteche, bibliotecario provincial, manuel Agud, catedrático 
de bachillerato, y José luis Álvarez, estudiante nacionalista de apenas veinte años, 
luego conocido como ‘txillardegi’. el 17 de septiembre, un muy desmejorado ur-
quijo invitó a los cursillistas a su casa de la plaza del centenario (Agud 1988; Alvarez 
enparantza 1997: 124-125; urkia etxabe 2006: 271). Pocos días después aún tuvo 
fuerzas de acudir a la importante reunión de la AlV celebrada en el palacio provin-
cial de San Sebastián.12

Parece que, a pesar de los antecedentes penales de michelena —quien hasta 1951 
se implicó en la dirección clandestina del PnV—, urquijo y funcionarios provin-
ciales franquistas como ciriquiain y Arocena ofrecieron su protección a aquel, posi-
tivamente impresionados por su extraordinario talento.13 de este periodo data, por 
tanto, el fugaz diálogo personal entre urquijo, director de la prestigiosa rIeV hasta 
su forzosa desaparición en 1936, y michelena; encuentro que —sin ánimo de des-

10 Zaragüeta, maestro, entre otros, del filósofo Xavier Zubiri, ejerció una oficiosa ‘comisión en cor-
tes’ durante su larga vida. un artículo suyo publicado dos años antes en el BaP se refiere al «señuelo se-
paratista» y a la necesidad de «su extirpación» (Zaragüeta 1947: 279-280). 

11 michelena, hecho prisionero en Santoña y juzgado en consejo de guerra, había conseguido 
que se conmutase su pena de muerte. Junto a las presiones efectuadas por el PnV a nivel interna-
cional, cabe citar la del alcalde golpista de su localidad natal, errenteria, quien se había dirigido en 
1937 al caudillo solicitando el indulto de varios vecinos del municipio, incluyendo al teniente mi-
chelena y al comandante Felipe lizaso que luego citaremos (rodriguez oñatibia 2019 ii: 126-127, 
135-136).

12 desde la refundación de la AlV en 1941, era la primera sesión a la que acudían miembros regre-
sados del exilio y vasco-franceses, en la que el joven Krutwig presentó un informe para reorganizar la ins-
titución y superar su atonía. estos fueron los asistentes: Azkue, urquijo, lhande, echegaray, elissalde, 
Zamarripa, yrigaray, echaide, Krutwig, Seminario y oleaga (euskaltzaindia 1982: 7). 

13 Procesos semejantes de captación y asimilación de nacionalistas vascos en la Bizkaia franquista 
durante las circunstancias más represivas de la inmediata posguerra española han sido descritos por erik 
Zubiaga (2017).
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merecer otros casos, ni obviar sus diferencias políticas y científicas— de alguna ma-
nera simbolizaba la continuidad de la ‘vascología’ previa a la guerra civil española 
(Arocena 1969: XVii). en el archivo del viejo filólogo carlista hay una serie de tex-
tos mecanografiados anónimos con los siguientes títulos y fechas: «Vasc. (h)egi, tegi» 
(1949-02-04),14 «Vasc. azari, azeri < *azenari» (1949-02-21)15 y «etimología de vasc. 
meneratu y menperatu» (1949-05-04).16

los dos primeros textos formarán parte del artículo «Voces vascas» publicado ese 
mismo año por michelena en la revista emerita del instituto de Filología del cSic, 
que dirigía precisamente Vallejo, quien también había quedado admirado de las fa-
cultades de su alumno libre. Así mismo, una separata de dicho artículo se encuentra 
en el archivo personal de urquijo, con la siguiente dedicatoria autógrafa: «A d. Julio 
de urquijo, con quien todos estamos en deuda y yo más que ninguno, respetuosa-
mente, luis michelena».17 el tercer texto mecanografiado de michelena reaparecerá 
como parte del artículo «notas de gramática histórica vasca» en el segundo volumen 
del Homenaje a D. Julio de Urquijo e Ybarra de la rSVAP, impreso en octubre de 
1949 (Oc Viii: 235-250, 641-644).18

Según una noticia anónima aparecida en el BaP, que en mi opinión habría que 
atribuir al propio michelena (rSVAP 1950a), a principios de 1950 el SlP había mo-
dificado su nombre a Seminario de lenguas Prerromanas —subrayando así la anti-
güedad relativa del euskera, pero evitando nombrarlo aún— y, sobre todo, anunciaba 
un ambicioso programa de investigaciones que recuperaba y profundizaba el señalado 
por tovar tres años antes, pero que, a pesar de dejar rastros en el BaP, quedaría en 
gran medida inconcluso:

— un «Proyecto para la elaboración del fichero de toponimia y Antroponimia 
vasca medieval» diseñado por caro Baroja (1949b) para recoger la onomás-
tica anterior al siglo xiii, comenzando por el Becerro galicano de San millán 
de la cogolla, proyecto al que otro excolaborador de la rIeV, Philippe Ve-
yrin (1950), hizo algunas precisiones respecto a las fuentes vasco-francesas. 
el resultado, entre otras finalidades historiográficas, estaba orientado a crear 

14 KmK-Ju: «Vasc. (h)egi, tegi» [de l. michelena], 1949-02-04, 13 h., 16 cm.
15 KmK-Ju: «Vasc. azari, azeri < *azenari» [de l. michelena], 1949-02-21, 4 h., 16 cm. el catá-

logo del KmK, por alguna razón, atribuye la autoría a Arocena, quizás porque estos textos llegaron a ur-
quijo a través de él.

16 KmK-Ju: «etimología de vasc. meneratu y menperatu» [de l. michelena], 1949-05-04, 3 h., 16 cm.
17 improvisaría una dedicatoria más sentida en el BaP, tras su fallecimiento el 30 de octubre 

de 1950: «A la memoria de d. Julio de urquijo (q.e.p.d.), a quien tanto tenemos que agradecer los 
vascos y los investigadores, y yo más que ninguno. ojalá podamos continuar su obra, en la medida 
de nuestras fuerzas, con el mismo espíritu de objetividad y de amor a la verdad» (Oc Vii: 3). tam-
bién se encargaría de escribir su necrología en emerita y en el boletín de la AlV, además de valo-
raciones más enjundiosas veinte años después, con motivo del centenario del nacimiento de aquel 
(Oc X: 255-288).

18 Prueba de la centralidad del homenajeado, numerosas personas relacionadas, siquiera de forma 
superficial, con el SlP participaron en alguno de los tres volúmenes del libro. desde menéndez Pidal, 
tovar, Vallejo, caro Baroja, Zaragüeta, Baleztena, yrizar, lacarra y Alvar hasta Barandiarán, Bilbao, la-
fon, gavel, Veyrin, Bouda y tagliavini, pasando por yrigaray, michelena, Agud, mas, elósegui, Arte-
che, Arocena, ciriquiain o mendizábal.
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un tesauro parecido al diccionario céltico alt-celtischer Sprachschatz (1896-
1913) de Alfred Holder.

— una traducción anotada del libro Le origini della lingua basca (1925) de Al-
fredo trombetti, para lo cual se contaba con el ejemplar existente en la bi-
blioteca de urquijo. en esta obra, desde un comparativismo tan masivo como 
superficial, se daba por sentada la relación prehistórica entre el vascuence, len-
guas del cáucaso y otras afroasiáticas; teoría defendida por su discípulo carlo 
tagliavini en el congreso de la SieB (larronde 2004a: 737-742). Finalmente, 
el libro del italiano fue apartado, pero no así otro trabajo contemporáneo, Das 
Baskische und die Sprachwissenschaft (1925) de Hugo Schuchardt, parcialmente 
traducido del alemán por emilio mas en el BaP (1951). esta dependencia de 
la obra del lingüista austríaco denotaba el escaso interés por la reconstrucción 
gramatical del euskera histórico, problema que en parte se remonta a la diversa 
concepción que del parentesco lingüístico tuvieron Schuchardt y meillet (cf. 
cano lópez 2003; Swiggers 2007).19 tal y como muestra Bernhard Hurch 
(2018: 365), es muy significativo que trombetti nunca publicase en la rIeV, 
a diferencia de Schuchardt, verdadero ídolo de los responsables de la revista 
vasca.20

— la comparación genética entre el euskera, lenguas del cáucaso y el íbero, to-
mando en consideración las aportaciones de investigadores extranjeros que 
empezaban a colaborar en el BaP. interesados en las relaciones vasco-caucá-
sicas desde el punto de vista etimológico estaban dos excolaboradores de la 
rIeV, el ya citado Bouda (1949) y rené lafon (1999: 287-292), catedrático 
de lengua vasca en la universidad de Burdeos, quienes, pese a su relación con 
el exilio vasco, pretendían contradecir el indigenismo paleolítico de Barandia-
rán.21 la tesis doctoral de gerhard Bähr —defendida en 1940 en la universi-
dad de gotinga—, donde, entre otros aspectos menos afortunados, se negaba 
la identidad vasco-ibérica, había sido publicada póstumamente por Bouda en 
la revista eusko-Jakintza (1948) del exilio, no sin algunas supresiones interesa-
das, tal y como dejaba entrever un año después la reseña crítica de michelena 
en emerita (Oc iV: 161-166).22 Por último, el sueco nils m. Holmer, de la 
universidad de lund, tras entrar en contacto con urquijo, visitó españa y pu-
blicó un estudio sobre «las relaciones vasco-celtas desde el punto de vista lin-

19 este programa de traducciones tenía como precedentes la edición salmantina (1947) del Pri-
mitiae Linguae Vasconum (1923) de Schuchardt por yrigaray, con prólogo de urquijo, y el Skizze ei-
ner elementaren Syntax des Baskischen (1931) de lewy, traducido por tovar y Sánchez ruipérez en el 
BaP (1946-47) y anotado por yrigaray (1947). Años después, una vez constituido el SFVJu, Baskisch 
und romanisch (1906) de Schuchardt fue vertido al español en el BaP por el jesuita Ángel goenaga 
(1957-60).

20 Aprovecho la discreción de esta nota a pie para señalar el interés que el proyecto digital Hugo 
Schuchardt Archiv (http://schuchardt.uni-graz.at/) dirigido por Bernhard Hurch tiene como modelo 
para estudiar la ‘red vascológica’ de urquijo, lacombe o el propio michelena, entre otros.

21 Parece que el gran número de errores cometidos en la publicación de su primer artículo disua-
dieron a Bouda de colaborar más asiduamente en el BaP (JmB, sección estudios vascos, serie correspon-
dencia: carta de K. Bouda a J. m. Barandiarán, 1952-08-09).

22 existe una edición digital española de la tesis de g. Bähr (2016).
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güístico» (1950).23 Habría que esperar hasta 1954 para que michelena, en la 
línea iconoclasta de las obras de caro Baroja, publicase un artículo fundamen-
tal sobre la relación protohistórica vasco-aquitana en la citada revista Pirineos 
del cSic (Oc V: 197-243).

— la reconstrucción interna del ‘protovasco’ arcaico por medio de la fonética y 
morfología históricas. esta se demostraría la línea de investigación más exi-
tosa, cuya mera existencia ya indica la temprana presencia e influencia ‘neo-
gramática’ de michelena en el SlP. Si bien emprendería una tesis doctoral 
bajo la dirección nominal de Vallejo sobre fonética histórica vasca a partir del 
curso 1954-55, las primeras tentativas se encuentran en los artículos de 1950 
y 1951 en el BaP, donde se celebraban las aportaciones estructuralistas de An-
dré martinet y se apuntaban futuros desarrollos, como el del libro-homenaje 
de 1957.24 también hay que destacar sus trabajos de 1950 en la revista eme-
rita del cSic sobre etimología vasca, más orientados a criticar concienzu-
damente las proposiciones de terceros, especialmente las de Bouda (Oc Vii: 
3-46, 57-91, Oc Viii: 645-658, 675-683).

— inicio del catálogo sistemático de los dialectos del vascuence, empezando por 
los de la provincia de gipuzkoa. michelena estaba estudiando su dialecto na-
tal de errenteria, sobre el que escribió un artículo en el BaP de 1950 (Oc Vii: 
689-695), y emilio mas hacía lo propio con el dialecto de irun, al que dedicó 
algunos artículos y un fallido proyecto de tesis doctoral.25

el SlP tenía previsto repetir los cursos de verano de 1949, dirigidos otra vez 
por Vallejo, caro Baroja, Bouda y Bausani, a los que debía unirse tovar, lingüista 
de referencia del BaP hasta la irrupción de michelena. Sin embargo, finalmente 
se impuso un acontecimiento de mayor envergadura, el Primer congreso inter-
nacional de estudios Pirenaicos, organizado precisamente en San Sebastián del 22 
al 26 de septiembre de 1950 por el instituto de estudios Pirenaicos del cSic, al 
que la rSVAP ofreció su colaboración y, sobre todo, contó con la generosa ayuda 
de Francisco Sáenz de tejada, barón de Benasque, gobernador civil de gipuzkoa 
desde 1944.26

23 KmK-Ju: cartas de J. caro Baroja y n. m. Holmer a J. urquijo, 1949-05-07, 1949-05-24; cf. 
Satrustegi 1997.

24 Prueba de su incorporación progresiva al mundo académico internacional, michelena sería nom-
brado miembro de la Société de linguistique de París en diciembre de 1956, tras ser presentada su can-
didatura por m. lejeune y martinet (rSVAP 1956).

25 emilio mas corona, nacido en Burdeos de padres aragoneses en 1914, era licenciado en filosofía 
y letras. Su familia se trasladó, siendo él niño, a irun y aprendió euskera por sí mismo. Además de parti-
cipar en el BaP con notas etimológicas (1949a, 1949b), publicó artículos dialectológicos en el semanario 
el Bidasoa dirigido por emilio navas, secretario municipal de la localidad fronteriza. en 1952 abrió una 
academia privada y posteriormente parece que se dedicó a la medicina, abandonando definitivamente los 
estudios lingüísticos (datos confirmados por Sagrario Arrizabalaga, archivera municipal de irun, 2018-
06-19; cf. navas 1981). 

26 en el habitual discurso de presentación ante la diputación del 17 de enero de 1944, entre tópicas 
alusiones a los «ilustres santos, navegantes y conquistadores» guipuzcoanos y a la «gran españa católica 
e imperial», se permitió una referencia erudita a la etimología ‘larramendiana’ de gipuzkoa como «pozo 
de verdad» (actas 1945: 5-6).
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en el congreso de San Sebastián se dieron cita geólogos, naturalistas, historia-
dores, etnólogos y lingüistas de diversas nacionalidades, a los que se agasajó con 
conciertos, comidas y excursiones. la prensa donostiarra de esos días dedicó in-
cluso sus portadas al congreso internacional.27 una vez más, era la respuesta fran-
quista al congreso de la SieB apoyado bajo cuerda por el gobierno de euzkadi dos 
años antes. en el nuevo contexto de la ‘guerra fría’, la dictadura trataba de homo-
logar su imagen internacional y se empleaba a fondo para integrarse en el bloque 
occidental capitalista liderado por los estados unidos. Así mismo, los estudios vas-
cos aparecían diluidos en un campo científico más vasto y supeditados a organis-
mos universitarios y científicos estatales. este centralismo estaba promovido por el 
gobierno civil de gipuzkoa y no tanto por la rSVAP, colaboradora poco entusiasta 
del congreso.

Imagen 03

encuesta dialectal en uztárroz, valle de roncal (29-09-1952).  
Sentados, de izquierda a derecha: el coadjutor marcelino garde, los informantes, 

carmen dronda y Francisco carrica, y luis michelena tomando notas.  
el autor de la fotografía probablemente fue Jesús elósegui.  

(Fuente: Biblioteca de Koldo mitxelena Kulturunea-diputación Foral de gipuzkoa / Fondo 
Koldo mitxelena elissalt)

27 La Voz de españa 1950-09-22, 1950-09-24, 1950-09-26, 1950-09-27; el Diario Vasco 1950-
09-22, 1950-09-23, 1950-09-24, 1950-09-26, 1950-09-27.
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la sesión inaugural en la sala de armas del museo San telmo estuvo presidida 
por José m. Albareda, secretario general del cSic, y por varias autoridades guber-
nativas, provinciales y locales, además de miembros de centros científicos y uni-
versidades franco-españolas. Así mismo, en la comisión de honor del congreso fi-
guraba urquijo, quien en realidad agonizaba en su casa, por lo que ocupó su lugar 
Pablo churruca, exembajador de españa en el Vaticano, en calidad de vicepresi-
dente de la rSVAP. tras la presentación de Solé Sabarís del instituto de estudios 
Pirenaicos, luis Pericot, catedrático de historia en la universidad de Barcelona, 
hizo el discurso inaugural sobre la «la cultura megalítica pirenaica». cerraron el 
acto Henri gaussen, botánico de la universidad de toulouse, y max Sorre, geó-
grafo de la Sorbona.28

en total hubo representantes de 30 universidades, se presentaron 78 comunica-
ciones y se inscribieron 193 congresistas, pese a que, como veremos, no todos ellos 
pudieron acudir. dejando a un lado las secciones más propias de las ciencias natu-
rales, destacaremos algunas de las comunicaciones presentadas. en la sección de pre-
historia, antropología y etnología, presidida por Pericot y Henri Vallois, director del 
museo del Hombre de París, se presentó «la Prehistoria en el País Vasco. estado ac-
tual de su estudio» de Barandiarán, pese a que no pudo hacerlo él mismo. en la sec-
ción de historia, arte y derecho, presentaron comunicaciones los franceses Élie lam-
bert y charles Higounet, los catalanes Jaume Vicens y Joan reglá o el navarro José 
m. lacarra, excolaborador de la rIeV y catedrático de historia en la universidad de 
Zaragoza.

la sección de filología estuvo presidida por lafon y el romanista alemán gerhard 
rohlfs, ejerciendo de secretarios el romanista británico William d. elcock y manuel 
Alvar, especialista en dialectos navarro-aragoneses, quien con 27 años ya era catedrá-
tico en la universidad de granada. Además de estos cuatro, presentaron comunica-
ciones en la sección filológica garcía Blanco, Badia, tovar, Bourciez, Kuhn, Séguy, 
michelena, griera, Agud, gavel y thompson.

Hay que tener en cuenta que ese mismo verano, el 14 de julio de 1950, el gober-
nador civil había prohibido la ceremonia de ingreso en la AlV del vasco-francés lo-
uis dassance, prevista en la casa consistorial de San Sebastián, por lo que tuvo que 
celebrarse al día siguiente en el museo Vasco de Bayona, junto a la de lafon (eus-
kaltzaindia 1982: 12-13). Además, el 4 de septiembre de 1950, gavel y lafon, ‘vas-
cólogos’ franceses vinculados a los proyectos culturales del exilio nacionalista, habían 
participado en unas conferencias organizadas por Barandiarán en Bayona donde, res-
pectivamente, trataron temas de onomástica y notación fonética estrechamente re-
lacionados con el inminente congreso del cSic (eusk. i. 1950; lafon 1950). una 
semana después, también caro Baroja le hizo una visita de dos días al antropólogo 
exiliado. es inevitable que todos ellos trataran del congreso del instituto de estudios 
Pirenaicos (Barandiarán 2009: 775, 778).

otro miembro destacado de la SieB, Jon Bilbao, sí estuvo presente en el con-
greso internacional de estudios Pirenaicos, gracias a su pasaporte norteamericano, 

28 las actas del Primer congreso Internacional de Pireneístas (1952) fueron publicadas en siete volú-
menes con más de 1.800 páginas.
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recogiendo información para el gobierno de euzkadi y, probablemente, para los esta-
dounidenses. Precisamente, en las páginas de las revistas culturales del exilio en cuya 
redacción participaba, denunciaron que el congreso de San Sebastián se había orga-
nizado sin solicitar la colaboración de Barandiarán y su grupo de investigación, si 
bien la comunicación de este fue publicada en las actas del congreso (ikuska 1950). 
es más, en un informe anónimo recogido por la dirección del PnV ese año —proba-
blemente escrito por Bilbao tras volver de San Sebastián— se clasificaban los trabajos 
relacionados con el vascuence en dos grupos, con el objeto de denunciar que, a pesar 
de la existencia de entidades como la rSVAP y la AlV, la vida del euskera seguía es-
tando amenazada por el franquismo:

— trabajos en que aquél es considerado como lengua muerta de mero interés his-
tórico, y considerado por tanto con un criterio que pudiéramos definir como 
exclusivamente arqueológico.

— trabajos que tienen como base la consideración del euskera como lengua viva 
y habitual modo de expresión de la comunidad vasca.29

es seguro que caro Baroja, a pesar de no presentar comunicación alguna, estuvo 
en San Sebastián, ya que fue elegido miembro de la comisión de prehistoria, antro-
pología y etnología y porque aparece en una fotografía de las actas del congreso junto 
a Alvar, tovar, garcía Blanco, Kuhn, Badia, Bilbao, el matrimonio rohlfs, cre-
mona, elcock, thompson y Agud. Por otra parte, Henri gavel, romanista jubilado 
residente en Anglet, cerca de Bayona, no acudió por motivos de salud. en cuanto a 
lafon, según la crónica oficial fue uno de los presidentes de la sección filológica, por 
lo que sí pudo cruzar la frontera franco-española, a pesar de su discreta militancia co-
munista.

en cualquier caso, la comunicación de lafon (1952) negaba, a excepción del estu-
dio léxico comparado, la posibilidad de una lingüística pirenaica diferencial, lo que, 
sorprendentemente, sí concedía para las geografías caucásica y balcánica, lingüísti-
camente tanto o más diversas que aquella. como representante del SlP, michelena 
presentó su innovadora ponencia sobre «introducción fonética a la onomástica vasca» 
—en la que señalaba la ayuda recibida por parte de los ‘seminaristas’ Agud, mas y 
Beloqui—, pero esta no sería publicada en las actas del congreso, sino en la revista 
emerita del cSic varios años más tarde, en 1956 (Oc iX: 237-274).

otro miembro del SlP que también participó en el congreso, manuel Agud, 
catedrático de griego trasladado a San Sebastián en 1944,30 aparecía, en cambio, 
como más próximo al gobernador civil, ya que se había basado en el archivo fami-
liar proporcionado por el barón de Benasque —ambos eran de ascendencia arago-
nesa— para realizar su monografía histórica sobre el Señorio de concas (1951). en la 
lista de congresistas aparecen también mendizábal, ciriquiain, Arocena y miembros 
del grupo naturalista Aranzadi —filial filonacionalista de la rSVAP creada en 1947 

29 Sabino Arana Fundazioa, Archivo del nacionalismo: informe anónimo [de Bilbao?], 1950, 
PnV_nAc_eBB,K.00227,c.4.

30 «orden por la que se nombran, en virtud de concurso de traslado, titulares de las cátedras de 
institutos nacionales de enseñanza media que se indican, a los señores que se relacionan», BOe, 1944-
05-25.
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(goi coetxea marcaida 1997)—, pero parece evidente que no se sentían representados 
por el instituto de estudios Pirenaicos (rSVAP 1950b).

de las conclusiones del congreso de San Sebastián destacan la creación de la 
unión internacional de estudios Pirenaicos, presidida por Albareda y gaussen, así 
como los proyectos de formación de un archivo documental común y eventualmente 
un Atlas de los Pirineos. la comisión de la sección filológica quedó presidida por el 
sacerdote catalán Antoni griera, franquista detestado por el catalanismo republicano 
y autor de peregrinas ideas sobre la filiación románica del euskera (rafanell 2002). 
los demás miembros de la comisión filológica fueron los siguientes: Alvar, Badia, 
tovar, Bourciez, lafon, Séguy, rohlfs, Kuhn, elcock y Krüger. de hecho, griera 
no formaba parte del comité permanente de la unión internacional, sino que lo ha-
cían filólogos más competentes como Alvar y Séguy, ‘occitanista’ de la universidad 
de toulouse.

la conclusión principal de la sección filológica fue la necesidad de emprender el 
Atlas lingüístico de los Pirineos, incluyendo el vascuence, pese a que no parecían po-
nerse de acuerdo en cómo coordinarlo. tovar, por su parte, presentó su proyecto de 
diccionario etimológico vasco, del cual había tratado con urquijo e incluso con na-
cionalistas exiliados en Buenos Aires.31 en respuesta enviada al cuestionario del con-
greso, un excolaborador de la rIeV, gavel, subrayó la urgencia de recoger con detalle 
el moribundo dialecto del valle navarro del roncal. michelena se escandalizó cuando 
algún congresista desdeñó la propuesta de gavel aludiendo a la existencia del libro 
Particularidades del dialecto roncalés (1932) de Azkue (Oc Vii: 571-572).

Sin embargo, la actividad filológica del instituto de estudios Pirenaicos se in-
clinó a su región central y oriental, permaneciendo aislados lo estudios vascos, quizás 
por voluntad propia. en 1952 los filólogos catalanes organizaron cursos de extensión 
universitaria, griera participó en el icoS de Suecia y un año después se publicó Les 
noms populaires des plantes dans les Pyrénées centrales (1953), tesis doctoral de Jean Sé-
guy, discípulo de gavel un tanto hostil al ‘vasco-aquitanismo’ (Oc Viii: 405-409). 
la unión internacional de estudios Pirenaicos, respaldada por los gobiernos y uni-
versidades franco-españolas, organizaría más encuentros, empezando por el segundo 
congreso internacional de septiembre de 1954 en el Pirineo francés, donde la mayor 
novedad filológica sería la presentación del atlas linguistique et ethnographique de la 
Gascogne del mismo Séguy.32

31 KmK-Ju: cartas de A. tovar a J. urquijo, 1947-11-14, 1947-12-20.
32 las comunicaciones de la sección filológica publicadas en las actes du Deuxième congrès Inter-

national d’Études Pyrénéennes (1956-62) pertenecieron a Allières, Alvar, Badia, elcock, gavel, griera, 
lafon, marsá y roca Pons. la sección filológica del congreso aprobó varias propuestas de su presi-
dente griera que, en lo que al euskera se refiere, quedarían en nada. Por un lado, solicitar ayuda al 
cSic para realizar los atlas lingüísticos catalán y navarro-aragonés, dirigidos respectivamente por Ba-
dia y Alvar, y, como complemento, promover diccionarios dialectales. Por otro lado, proyectaban re-
coger la documentación onomástica antigua y moderna de los Pirineos. caro Baroja y michelena no 
pudieron acudir al congreso. la comunicación preparada por michelena, «la posición fonética del 
dialecto vasco del roncal» (Oc Vii: 611-647), se publicó en Via Domitia (1954), nuevo anuario de la 
universidad de tou lou se donde se reencontraron muchos de estos filólogos pirineístas. la comunica-
ción ‘vasco-aquitanista’ de rohlfs (1955), otro excolaborador de la rIeV, tampoco se publicó en las 
actas del congreso.
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Presa de sus contradicciones, la franquista rSVAP se mostraba celosa respecto de 
su autonomía frente al centralismo estatal en el ámbito de los estudios vascos. tras 
el impasse provocado por el Primer congreso internacional de estudios Pirenaicos, 
se suceden los acontecimientos. Así, cuando, por iniciativa de tovar, lafon dio una 
conferencia sobre «los orígenes de la lengua vasca» en los cursos de verano de 1951 
que la universidad de Salamanca organizó en Santander, los miembros del SlP apro-
vecharon para citarse con él y su esposa durante varios días en San Sebastián, y estre-
char una colaboración que se traduciría en varios artículos en el BaP (lafon 1999), 
incluyendo estudios filológicos sobre las poesías vasco-francesas de Bernard deche-
pare (1545) y Arnauld oihénart (1657). la idea era citarse también con Bouda, otro 
invitado de tovar, pero aquel tuvo que suspender su viaje a españa de manera im-
prevista, pues, pese a estar alojado en Bayona, las autoridades francesas no le permi-
tieron cruzar la frontera (Oc X: 315-316).33

los días 17 y 18 de diciembre de 1951, bajo la presidencia de rafael Balbín —vi-
cesecretario del cSic, catedrático en la universidad central y miembro del opus 
dei—, hubo unas reuniones preparatorias en la sede madrileña del cSic para la 
composición de un Atlas lingüístico del País Vasco en el marco general del Atlas 
lingüístico de la Península ibérica (AlPi). Por parte del SlP y de la rSVAP, es-
tuvieron en la reunión del cSic michelena, Agud y Pedro yrizar, ingeniero y eco-
nomista residente en madrid. Según testimonio de Agud, él y michelena llegaron a 
reunirse con Albareda, quien de palabra estuvo dispuesto a ayudar la iniciativa vasca 
(etxebarria 1986: 378-379).

Por otro lado, también estuvieron presentes en el encuentro del cSic el valen-
ciano Sanchís guarner, Vallejo, tovar, Alvar y el navarro Francisco ynduráin, quien 
ya había participado en la reunión de Jaca y en el congreso de San Sebastián. miche-
lena propuso la integración del SlP en la sección filológica del cSic, único modo, a 
su entender, de crear una infraestructura mínimamente operativa. este plan lo apoya-
ban Vallejo y caro Baroja desde madrid, a lo que no se oponía el cSic, sino la pro-
pia rSVAP, tal y como se lo explicó confidencialmente michelena a ramón Piñeiro, 
compañero galleguista de luchas antifranquistas.34

Parece que hubo más reuniones dialectológicas, esta vez en el País Vasco, en abril 
de 1952, con la intención de organizar un curso de verano en San Sebastián para 
unificar cuestionarios y métodos de trabajo, pero la labor del Atlas lingüístico del 
País Vasco quedaría sin apoyo oficial, en manos de iniciativas individuales como 
las de yrizar (2001) y de michelena, quien, gracias a la colaboración técnica de tres 
miembros de Aranzadi —Jesús elósegui, Pilar Sansinenea, y Juan José Beloqui—, en 
septiembre de 1952 hizo grabaciones en el valle del roncal que se convertirían en un 
estudio publicado en el BaP de 1953 (Oc Vii: 461, 473, 571-608).35

Sin embargo, tovar tenía sus propios planes y recursos para llevarlos a cabo, ya 
que había sido promovido por Joaquín ruiz giménez, el nuevo ministro de educa-

33 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1951-10-26.
34 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1951-12-22.
35 Pilar Sansinenea, exdirigente de ‘emakume Abertzale Batza’, había sido exiliada y represaliada, al 

igual que su hermano, el antes citado Juan miguel. estaba casada con Jesús elósegui (errazkin Agirreza-
bala 2013 ii: 276-277).
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ción nacional, al rectorado de la universidad de Salamanca en septiembre de 1951 
y, no por casualidad, el 21 de febrero de 1952 se creaba en dicha universidad la cá-
tedra de lengua vasca ‘manuel de larramendi’, orientada a la investigación genética 
vasco-caucásica y al diccionario etimológico vasco.36 el presupuesto del primer curso 
de la cátedra salmantina ascendió a 30.000 pesetas, repartidos de la siguiente manera: 
5.000 pesetas para conferencias sueltas, 10.000 pesetas para la estancia de un mes de 
un especialista y 15.000 pesetas para las publicaciones.37 dicha orden gubernamental 
en realidad supuso un enorme jarro de agua fría para las pretensiones de la rSVAP, 
en cuanto que volvía a dejar en evidencia la dejadez cultural de las diputaciones vas-
cas y su dependencia respecto del centralismo estatal, lo cual había negado histórica-
mente un distrito universitario que desarrollase los estudios vascos. Al mismo tiempo, 
la rSVAP parecía quedar superada, a izquierda y derecha, por el exilio nacionalista y 
la investigación extranjera (cf. rSVAP 1951).

Prueba de todo ello es que, el 28 de febrero de 1952, adelantándose al deseo de 
tovar para que Barandiarán inaugurase la cátedra de Salamanca, ciriquiain, acompa-
ñado de dos miembros destacados del grupo Aranzadi, elósegui y manuel laborde, 
se apresuró a visitarlo en su exilio vasco-francés para invitarle a que regresase a es-
paña y retomase en gipuzkoa sus actividades arqueológicas (Barandiarán 2009: 805-
806).38 Por otro lado, dentro de esta campaña, el secretario provincial ciriquiain pu-
blicó un artículo en la prensa filomonárquica de madrid, en el que alababa la valiosa 
biblioteca de urquijo que la diputación de gipuzkoa había adquirido en el verano de 
1951, pero en el que también reclamaba se fundase una institución científica basada 
en dicha biblioteca (aBc 1952-04-25).

el presbítero José m. Satrústegui recuperó en 1994 tres importantes textos inédi-
tos de michelena (Oc X: 417-431) que, a pesar de no estar fechados, son testimonio 
de este interesante periodo. en ellos se aprecia la ambición científica de michelena 
—licenciado en filología clásica con premio extraordinario en octubre de 1951—, su 
inquietud ante la falta de apoyo económico a los estudios vascos y su desazón ante la 
constante amenaza de la censura franquista.39 en el primer texto subraya la necesidad 
de hacer dos tipos de trabajos ‘vascológicos’, uno estrictamente filológico, referido al 

36 la labor rectoral de tovar ha sido estudiada por isabel ramos ruiz (2007, 2009).
37 en cuanto al área de interés de la cátedra salmantina, no hay más que ver el catálogo de sus pri-

meros títulos: Études basques et caucasiques (1952) de lafon, Neue baskische-kaukasische etymologien 
(1952) y Die Verwandtschaftsverhältnisse der Tschuktschischen Sprachgruppe (1952), ambos de Bouda, Vo-
cabulario del refranero vizcaino de 1596 (1953) de gorostiaga o Pyrenäenwörter vorromanischen Ursprungs 
und das vorromanische Substrat der alpen (1954) de Hubschmid.

38 tovar envió la invitación a Barandiarán empleando como remitente madrileño a Pío caro Ba-
roja, hermano de Julio. la invitación fue aceptada el 5 de agosto de 1952. Sin embargo, debido a una 
grave enfermedad, Barandiarán no pudo dar las diez conferencias inaugurales de la cátedra salmantina 
hasta noviembre de 1953, por lo que el primer curso de 1952 estuvo a cargo del sacerdote Juan go-
rostiaga (JmB, sección estudios vascos, serie correspondencia: cartas de A. tovar a J. m. Barandiarán, 
1952-07-30/1954-01-30; ABA, fondo Antonio tovar: carta de m. grande a J. maluquer, 1953-10-24).

39 Por ejemplo, el trabajo sobre arqueología romana en gipuzkoa que michelena presentó en 
septiembre de 1951 para la asignatura de Antonio garcía Bellido fue publicado en el BaP de 1956 
(Oc XiV: 467-493; JmB, sección arqueología, serie correspondencia: cartas de l. michelena a J. Arín 
dorronsoro, 1951-08-16, 1951-09-10).
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corpus onomástico medieval y la lexicografía literaria histórica, y otro dialectológico, 
en forma de monografías locales, especialmente en zonas recesivas de navarra.

en noviembre de 1951 había fallecido el director de la AlV, el clérigo resurrec-
ción m. Azkue, cuyo magno diccionario ‘trilingüe’ de principios de siglo (1905-06) 
michelena se proponía revisar y a quien dedicó una sentida necrología en el BaP 
(Oc X: 209-210). como queda dicho, la valiosa biblioteca vasca del difunto urquijo 
había sido adquirida en junio de 1951 por la diputación provincial de gipuzkoa, re-
afirmando a San Sebastián, tal y como señalaba michelena, en el lugar idóneo para 
un centro oficial que, asociado al cSic y con el apoyo de las diputaciones vascas, 
continuase con nuevos bríos la fallida labor del SlP de la rSVAP y colaborase en 
proyectos como el diccionario etimológico de tovar.

el segundo texto (Oc X: 420-424), dirigido precisamente al rector de la univer-
sidad de Salamanca, está escrito tras el ingreso de michelena en la AlV como miem-
bro de número en junio de 1952, nada menos que como sustituto de su presidente 
‘vitalicio’, Azkue, cuando aún faltaba un año para que publicase, por encargo de la 
rSVAP, el que sería su primer y alabado libro: apellidos vascos (1953), reeditado en 
1955 y 1973 (Oc iX: 1-235).40 la AlV había protagonizado un escándalo político, 
silenciado por la prensa franquista, pero a causa del cual uno de sus miembros, Fe-
derico Krutwig, vizcaíno de padre alemán, se había visto obligado a exiliarse por de-
nunciar durante un acto público, en mayo de 1952, la política lingüística de la igle-
sia vasca y por ende del estado español (ugarte 2018: 298-334).

michelena —quien profesionalmente se dedicaba a la enseñanza privada, com-
plementada con clases de vascuence en el Ateneo de San Sebastián, secretariado de 
redacción en el BaP, etc.— pedía la ayuda de un falangista, tovar, opuesto a la 
hegemonía cultural católica, con el fin de despejar el estatus legal de la AlV y me-
jorar su precaria situación económica, para lo que preveía constituirse en filial del 
cSic —cosa que no sucedería— y contar con la colaboración de la cátedra ‘ma-
nuel de larra mendi’. este suceso político relacionado con la AlV removió el for-
zoso inmovilismo franquista y condicionó la actividad posterior de los estudios 
vascos.

de hecho, Agud y José miguel Azaola, dos figuras más próximas al liberalismo 
residual del Ateneo de San Sebastián —conocido oficialmente como círculo cul-
tural guipuzcoano— que a la rSVAP, preparaban su propio proyecto de cátedra 
desde finales de 1951, el cual mostraron a un edil de la ciudad en la primavera de 
1952 y para el que también creían contar con el apoyo del cSic, por lo que acudie-
ron al rector tovar para presentar el proyecto oficialmente en el Ayuntamiento de 
San Sebastián.41 la creación en la universidad de Barcelona de una cátedra de len-
gua española y, viceversa, una cátedra de lengua catalana en la universidad de ma-
drid, provocó algunos equívocos, pero también terminó de convencer a algunas auto-

40 en la misma sesión de la AlV fue elegido el presbítero moulier ‘oxobi’, como sustituto del di-
funto obispo vasco-francés Saint-Pierre, y se confirmó la dirección académica del donostiarra echaide 
(Berriketari 1952). Pese a que michelena gozaba ya de cierta reputación, desde Alemania Bouda mostró 
extrañeza por su nombramiento, al parecer confundiéndolo con el doctor yrigaray (JmB, sección estu-
dios vascos, serie correspondencia: carta de K. Bouda a J. m. Barandiarán, 1952-08-09).

41 FSS-JA: carta de J. m. Azaola a A. tovar, 1952-06-11.
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ridades locales (La Vanguardia española 1952-05-31).42 el pleno del Ayuntamiento 
de San Sebastián del 5 de diciembre de 1952, presidido por el alcalde Juan Pagola, 
optaría finalmente por restablecer otra entidad bajo la dirección de m. dolores Agui-
rre: la escuela municipal de lengua y declamación Vasca, la cual combinaba la en-
señanza de la lengua con el teatro vasco y había funcionado con normalidad desde 
1914 hasta la guerra civil.43

Imagen 04

Homenaje al sacerdote y filólogo Antoni griera en el monasterio de Sant cugat del Vallès, 
sede del instituto internacional de cultura románica (01-09-1955).  

de pie, de izquierda a derecha: manuel companys, gregorio Salvador, manuel Alvar, Sever 
Pop, luis michelena, Antoni m. Badia, Francisco marsá y Jon Bilbao.  

Sentados, de izquierda a derecha: Antoni griera y germà colón.  
(Fuente: Biblioteca de Koldo mitxelena Kulturunea-diputación Foral de gipuzkoa / Fondo 

Koldo mitxelena elissalt)

en junio de 1952 se reunió la asamblea general de la rSVAP bajo la presidencia 
del vizcaíno José m. Areilza, nuevo director tras la muerte de urquijo, exembajador 
de españa en Argentina y responsable político de la refundación de la AlV en 1941 

42 «decreto de 30 de mayo de 1952 por el que se crea en la universidad de madrid la cátedra Juan 
Boscán, destinada al estudio de la lengua y literatura catalanas» y «orden de 5 de noviembre de 1952 
por la que se dota la segunda cátedra de Historia de la Lengua y de la Literatura españolas de la universi-
dad de Barcelona», BOe, 1952-06-24, 1952-11-27.

43 Archivo del Ayuntamiento de donostia/San Sebastián: libro de Actas, 1952-12-05. la idonei-
dad de la exprofesora de la escuela había sido certificada por el secretario municipal el 22 de febrero de 
1952, H-03783-07. curiosamente, poco después el consistorio donostiarra valoró como mérito el cono-
cimiento del euskera en los concursos para encargado de las centrales eléctricas de landarbaso y txorito-
kieta y de la finca de Artikutza («Anuncios oficiales», BOe, 1953-01-22, 1953-09-05).
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con un cariz derechista-españolista (ugarte 2016). el SlP parecía extinguido, pero 
la rSVAP reafirmó su intención de crear un «centro, laboratorio o cátedra de vas-
cuence, con rango universitario» (rSVAP 1952a).

los cambios políticos en gipuzkoa facilitarían la constitución de la nueva entidad 
cultural. el 7 de julio de 1952 el ministerio de gobernación había nombrado nuevo 
presidente de la diputación al tradicionalista José m. caballero, abogado y gerente 
de una fábrica papelera de tolosa. cuando el nuevo presidente provincial tomó po-
sesión de su cargo el 12 de julio de 1952, tomás garicano goñi, gobernador civil 
de gipuzkoa desde septiembre de 1951, haciendo uso de sus amplias prerrogativas, 
marcó las líneas rojas a la autonomía administrativa de la corporación provincial y al 
uso pretendidamente separatista de la cultura vasca.44

estas inquietudes se vuelven a poner de manifiesto públicamente durante la Se-
mana Vasca organizada del 26 de julio al 3 de agosto por el Diario Vasco de San Se-
bastián —periódico filomonárquico dirigido por Juan m. Peña ibáñez— con la co-
laboración de la rSVAP. Participaron en ella, como pregoneros desde el balcón de 
la antigua casa consistorial, Areilza y el carlista Antonio Arrúe (rSVAP 1952b). el 
maurrasiano Areilza hizo un furioso alegato guerracivilista, concebido probablemente 
como respuesta al discurso académico de Krutwig. el abogado guipuzcoano Arrúe, 
figura más incómoda para el oficialismo franquista, hizo un insólito discurso en eus-
kera en el que mostró su preocupación por la pervivencia misma de la lengua.45

Por otro lado, Pericot y tovar pronunciaron durante la Semana Vasca sendas 
conferencias más propias de un congreso científico, el primero sobre los orígenes pre-
históricos del pueblo vasco y el segundo, sobre su proyecto de diccionario etimoló-
gico, para el que contaba con la ayuda de michelena, pese al escaso entusiasmo de 
este último. 46 A la orientación ‘vasco-caucásica’ de la empresa se añadía su moti-
vación política antiseparatista, con un recién creado centro de estudios Vascos de 
Fet y de las JonS que desde Bilbao se sumaba al eje Salamanca-San Sebastián (to-
var 1952, 1954). el discurso de clausura de la Semana Vasca, el 3 de agosto, estuvo 
a cargo del ministro de Justicia, el tradicionalista vizcaíno Antonio iturmendi, pero 
ante su presencia, la de caballero y la de garicano goñi, el presidente de honor de la 
rSVAP, mendizábal, conde de Peñaflorida, pidió a la diputación provincial de gi-
puzkoa que crease, en colaboración con la AlV y la rSVAP, «un seminario, labora-
torio lingüístico o cátedra» que fuese nada menos que el primer paso hacia «la uni-
versidad Vasco-navarra».47

44 La Voz de españa 1952-04-27, 1952-07-10, 1952-07-13; el Diario Vasco 1952-04-27, 1952-
07-13; actas 1953: 25-30, 35-36, 71-72, 74. Según eugenio ibarzabal (2019: 255), el barón de Benas-
que fue cesado por su actitud pusilánime ante la huelga general de 1951.

45 Arrúe pertenecía al sector ‘falcondista’ que había rechazado la unificación política de carlistas 
y falangistas. Según información de Francesco cavaletti, cónsul de italia en San Sebastián, en abril de 
1938 «[t]res personajes del carlismo vasco, Arrúe, Juaristi y Zuazola, fueron confinados por haber redac-
tado un violento escrito acerca de la propiedad del diario guipuzcoano La Voz de españa y en los medios 
falangistas abundaron las acusaciones de que los nacionalistas vascos se ocultaban bajo la etiqueta tradi-
cionalista» (tusell 1992: 297).

46 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1952-08-02.
47 el Diario Vasco 1952-07-27, 1952-07-29, 1952-07-30, 1952-07-31, 1952-08-02, 1952-08-03, 

1952-08-05.
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3. El Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo»

el apoyo de caballero respecto al proyecto cultural se mantuvo inalterable y el 13 
de diciembre de 1952 presentó una moción para crear el ‘Seminario de Vascuence Julio 
de urquijo’ a la comisión de educación, deportes y turismo. en las instituciones ofi-
ciales de gipuzkoa se estaba creando un ambiente mínimamente favorable al euskera, 
dentro de la escasa autonomía administrativa que se vería ampliada con la ley de Bases 
de régimen local en diciembre de 1953. en cuanto al contenido de la moción del pre-
sidente, la autoría no reconocida de michelena es evidente, ya que retoma las ideas ex-
presadas por este una y otra vez desde la creación del SlP de la r SVAP en 1949.48

de hecho, algunas partes del discurso del conde de Peñaflorida y de la moción de 
caballero estaban tomadas del tercer texto inédito de michelena (Oc X: 425-431) 
recuperado por Satrústegui, donde el filólogo vasco, con un tono más optimista, vol-
vía a desarrollar la idea de crear en San Sebastián un centro de estudios de rango uni-
versitario inspirado en la figura de urquijo. en el texto señalaba las carencias de las 
cátedras extracurriculares de las universidades de Burdeos y Salamanca que dirigían 
lafon y tovar, respectivamente, y la necesidad de crear un seminario docente en el 
propio País Vasco para formar vocaciones lingüísticas, desarrollar tesis doctorales, co-
laborar con investigadores extranjeros y organizar cursos de verano. el plan seguía 
siendo el filológico, lexicográfico y dialectológico señalado más arriba, al que se aña-
día ahora la historia de la literatura vasca, dirigida a un público más general.

Fue michelena, pues, quien puso el nombre de «Julio de urquijo» al nuevo semi-
nario, en honor al filólogo carlista, una figura políticamente conveniente entonces. el 
secretario provincial ciriquiain, así mismo, se implicó personalmente en la fundación 
del nuevo organismo (urkizu 2004: 41; Oc X: 270). en el archivo de ciriquiain hay 
una serie de borradores que demuestran que el cuerpo principal de la moción del pre-
sidente provenía de michelena y que el secretario provincial interpoló una introduc-
ción y una conclusión jurídicas, conformes a la ley de Bases de régimen local de 
1945 y a la ley sobre ordenación de la universidad española de 1943.49 no en vano, 
el seminario deseaba adscribirse a la universidad de Valladolid y al cSic. de hecho, 
como órgano oficial del seminario, la moción del presidente proponía se usase el bo-
letín de la rSVAP, delegada provincial del cSic.

la comisión de educación, deportes y turismo presidida por el diputado miguel 
Sagardía emitió un dictamen favorable el 29 de enero de 1953, propuso el nombre 
de ‘Seminario de Filología Vasca’ en lugar del ‘Seminario del Vascuence’ y estimó un 
presupuesto anual de unas 35.000-40.000 pesetas. Finalmente, la diputación pro-
vincial de gipuzkoa creó oficialmente el Seminario de Filología Vasca «Julio de ur-
quijo» el 3 de febrero de 1953, lo que fue aplaudido sin reservas por la rSVAP, pese 
a que no se hacía alusión a todos los esfuerzos realizados por dicha entidad desde 
1949 (rSVAP 1953).

como el País Vasco continuaba privado de distrito universitario propio, el 
SFVJu nació necesariamente adscrito a la universidad de Valladolid, pero con la in-
tención de colaborar con la cátedra ‘manuel de larramendi’ de Salamanca. el SFVJu 

48 ccg-rP: cartas de l. michelena a r. Piñeiro, 1951-11-22, 1952-06-17.
49 KmK, fondo general: papeles de mariano ciriquiain gaiztarro, [1952].
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tendría su sede en el palacio provincial, ya que continuaba el legado de la desapare-
cida SeV y del propio urquijo. como cualquier proyecto oficial en favor del euskera 
levantaba sospechas por franquista que fuese, el presidente clausuró la sesión del 3 de 
febrero de 1953 con una soflama españolista y guerracivilista, antes de que la dipu-
tación aprobara el dictamen por unanimidad (actas 1954: 2-7; SFVJu 1955: 47-56).

la diputación en su sesión del 12 de mayo de 1953 aprobó el reglamento del 
SFVJu que la comisión de educación, deportes y turismo había preparado el 
7 de mayo. Según el reglamento, el director de la AlV —el integrista ignacio 
m. echaide— era miembro nato del patronato del SFVJu, junto a representantes 
de otras instituciones: el presidente provincial, quien presidiría el patronato; dos di-
putados de la comisión de educación, deportes y turismo (Sagardía, mendiola); el 
rector de la universidad de Valladolid y el decano de la Facultad correspondiente; el 
director del instituto ‘Peñaflorida’ de San Sebastián (royo Villanova); el director del 
BaP (manso de Zúñiga); y el jefe del servicio de archivos y bibliotecas (Arocena), en 
calidad de secretario del patronato. el director del SFVJu, por otro lado, tendría ca-
rácter de funcionario y lo debía nombrar la diputación por oposición entre licencia-
dos de filosofía y letras.50

Habían transcurrido cinco meses desde que se presentó la moción hasta que se 
aprobó el reglamento, prueba de que el proceso no había sido tan fácil. durante el 
verano la universidad de Valladolid aceptó la relación orgánica, pero propuso un re-
presentante ajeno a su distrito para el consejo asesor: el rector de Salamanca, tovar. 
cuando en octubre todo parecía bien dispuesto para empezar debidamente el curso, la 
maniobra para nombrar el director del SFVJu fracasó estrepitosamente.51 Algunas au-
toridades provinciales —con el acuerdo de miembros de la rSVAP, la AlV y de to-
var— habían consensuado proponer a michelena para el puesto de director, pero fue 
vetado en razón de sus antecedentes políticos. Aquello fue un golpe durísimo para él, 
que equiparó al sufrido cuando fue detenido y encarcelado por segunda vez en 1946 
—tras haberlo estado entre 1937 y 1943—, tal y como confesaría a Piñeiro.52

casi medio año después de que se aprobasen los estatutos del SFVJu, el 5 de no-
viembre de 1953, la comisión de educación, deportes y turismo presidida por Sa-
gardía remendó apresuradamente un nuevo dictamen. Al parecer, era imposible or-
ganizar las oposiciones requeridas por el reglamento para seleccionar un director, 
pues de llevarse el proceso a cabo, no daría tiempo a comenzar el inminente curso 
1953-54. como solución transitoria, el dictamen propuso nombrar a José m. urru-
tia director interino, sin carácter de funcionario provincial. el dictamen resaltaba del 
profesor del seminario diocesano y canónigo de la catedral del Buen Pastor aquello 
que no podía decir de michelena: «sus antecedentes políticos son de absoluta lim-
pieza y no le inhabilitan para el ejercicio de una función que, por sus características 
especiales, es materia de recelos» (actas 1954: 175).

50 KmK: carta de i. m. echaide a A. yrigaray, 1954-07-14; actas 1954: 57-59; SFVJu 1955: 
57-59.

51 ccg-rP: cartas de l. michelena a r. Piñeiro, 1953-07-19, 1953-08-22.
52 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1954-01-01. Habría que investigar en el Archivo 

Histórico Provincial de gipuzkoa (oñati) y en el Archivo general de gipuzkoa (tolosa) la influencia 
del omnipotente gobierno civil en estas decisiones.
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A pesar de su formación en filología clásica, el director urrutia no pudo llevar a 
cabo las investigaciones previstas, ya que era un puesto diseñado ad hoc para las cua-
lidades de michelena. en el curso 1953-54 se matricularon 137 alumnos en las clases 
de euskera, en concurrencia con las clases del Ateneo de San Sebastián y de la escuela 
municipal de lengua y declamación Vasca. Superado por las labores de investiga-
ción y el número de alumnos, urrutia se limitó a dar clases de lengua en la biblio-
teca provincial. el sacerdote cobraba 4.000 pesetas trimestrales por ese trabajo.53 en 
opinión de echaide, quien muy probablemente recelaba de un ‘abertzale’ como mi-
chelena, había que nombrar a un sustituto adecuado para la dirección. tampoco se 
había formado el ‘comité de estudios’ que señalaba el reglamento. el abogado car-
lista Arrúe se reunió en julio con su amigo caballero para hablar del SFVJu.54 ese 
verano, tras discutir el asunto con echaide y Arrúe, el presidente de la diputación es-
taba dispuesto a aceptar un presupuesto 100.000 pesetas e integrar a michelena de 
alguna manera en el SFVJu.55

Asimismo, querían dar solemnidad al nuevo curso del SFVJu, por medio de 
unas conferencias impartidas por Bouda, tal y como había propuesto el director de 
la AlV. en opinión de las autoridades provinciales, el lingüista alemán, con el visto 
bueno del germanófilo tovar, confería un brillo políticamente aceptable al pro-
yecto. A pesar de que se mostraban dispuestos a fortalecer las tareas investigadoras 
del SFVJu, las autoridades provinciales no tenían intención de postergar las clases 
euskéricas, y deseaban nombrar a urrutia catedrático de vascuence del SFVJu.56 una 
vez incorporadas las condiciones expresadas por caballero y ciriquiain, el director de 
la AlV envió una nueva propuesta, pues la anterior se consideró como no recibida.57 
la base era un proyecto diseñado por michelena que apuntaba ya a la labor científica 
de toda una vida no exenta de frustraciones y desencuentros.58 estos eran los trabajos 
que querían encomendarse al director filológico del SFVJu:

— «Publicación de cuatro textos antiguos de interés científico en el [BaP]». Se-
gún los papeles de ciriquiain conservados en KmK, michelena se refería, 
por un lado, a unas escrituras apócrifas recogidas por el vizcaíno Juan ramón 
iturri za (1741-1812) y a la Doctrina christiana en romance y basquence (1596) 
del alavés Juan Pérez de Betolaça —cuya fotocopia estaba en la biblioteca de 
urquijo59—, los cuales se publicarían en el BaP de 1954 y 1955, respecti-
vamente. la edición del tercer texto nunca llegó a publicarse. el único ejem-
plar conocido de la Doctrina christiana escrita en romance y bascuence, lengua-

53 KmK: carta de i. m. echaide a J. m. caballero, planificación del SFVJu y borrador del decreto 
presidencial, 1954-09-16.

54 KmK: carta de i. m. echaide a A. Arrúe, 1954-07-28.
55 KmK: carta de i. m. echaide a A. yrigaray, 1954-08-04.
56 KmK: escrito de [m. ciriquiain] a i. m. echaide, 1954-09-18.
57 KmK: cartas de i. m. echaide a J. m. caballero, planificación del SFVJu y borrador del decreto pre-

sidencial, 1954-09-20. KmK: cartas de A. Arrúe y l. michelena a i. m. echaide, 1954-09-11, 1954-09-12.
58 Algunos años después, un miembro destacado del exilio nacionalista vasco quiso ridiculizar la 

autori dad de que gozaba michelena concediéndole el título de «Administrador e inspector general de la 
lengua Vasca» (gárate 1971: 95).

59 KmK-Ju: carta de A. irigoyen a l. michelena, 1955-07-05. la carta está archivada con el cate-
cismo.
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jes de este Obispado de Pamplona (1626) de Juan Beriayn estuvo depositado en 
la biblioteca de urquijo, pero era propiedad de la familia yrigaray.60 el cuarto 
texto citado por michelena eran las notas de oihénart al diccionario manus-
crito de Silvain Pouvreau y algunos refranes manuscritos de oihénart foto-
copiados por urquijo, los cuales no serían publicados hasta 1967. Antes, en 
1954, vieron la luz dos trabajos sobre obras en dialecto vizcaíno cuya fotoco-
pia o transcripción obtuviese urquijo. Por un lado, la edición del catecismo 
anónimo Viva Iesus (circa 1640) y, por otro lado, unas notas de michelena so-
bre los refranes y sentencias comunes en bascuence, declaradas en romance (1596) 
(Oc Xi: 131-139, 187-204, 207-223, 299-326, 371-380).

— «Publicación del diccionario de landuchio (1562) en Salamanca». la edición 
crítica de este valioso testimonio del extinto dialecto alavés, a cargo de Agud 
y, sobre todo, michelena —basada en las fotocopias del manuscrito obteni-
das por urquijo—, debido a dificultades materiales y filológicas, tardaría algu-
nos años en publicarse, no por la universidad de Salamanca, sino por el pro-
pio SFVJu: Dictionarium linguae cantabricae (1958) (Oc Xii: 199-363).61 
del mismo modo, las anunciadas ediciones de los manuscritos del franciscano 
vizcaíno Pedro Antonio Añibarro (1748-1830), importantes desde el punto de 
vista de la lexicografía y la gramática históricas, no fueron publicadas por luis 
Villasante (1956) hasta la década de los años 60. en cualquier caso, michelena 
continuó recopilando y editando textos históricos vascos, imprescindibles para 
la reconstrucción diacrónica de la lengua.

— «recogida de microfilms de impresos y manuscritos para la Biblioteca de la 
diputación». Según los papeles de ciriquiain (KmK), michelena se refería a 
los glosarios vasco-islandeses publicados por nicolaas g. H. deen en su tesis 
doctoral de 1937, la parte euskérica de la crónica de Ibargüen-cachopín (circa 
1580-1620), los manuscritos oñatienses del sacerdote manuel umérez (1757-
1818), el catecismo manuscrito de makirriain (1828) que poseía yrigaray y 
otros documentos procedentes de navarra.

— «Puesta en limpio de los materiales roncaleses recogidos ya en magnetofón e 
impresión en discos». michelena quería crear una fonoteca dialectológica en la 
diputación de gipuzkoa, siguiendo el modelo del museo Vasco de Bayona y la 
abadía benedictina de Belloc.

— «Preparación de una campaña de recogida de primavera o verano en Sala-
zar, roncal u otro lugar apropiado». michelena contaba con la colaboración 
de elósegui y Beloqui del grupo Aranzadi, y de sus aparatos magnetofónicos. 
como hemos dicho más arriba, habían hecho grabaciones en el roncal en 
1952 e hicieron una segunda sesión en abril de 1954, que no dio mayor resul-
tado. Pasarían varios años antes de que michelena explorase el contiguo valle 
de Salazar (Oc Vii: 135, 681).

60 KmK-Ju: cartas de A. yrigaray a J. urquijo, 1926-07-21, 1931-03-12, 1935-08-01, 1943-
11-23. Puede que la confusión en torno a su dueño impidiese o dificultase su publicación (cf. Akesolo 
1984: 47).

61 KmK-Km: correspondencia entre i. m. echaide y el presidente de la diputación de gipuzkoa, 
1958-01-20, 1958-01-22, 1958-03-27.
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— «recogida de materiales iruneses, en invierno, para la tesis de [emilio] mas». 
este último quiso hacer su tesis doctoral en la universidad de Salamanca, ha-
bilitada para ello desde noviembre de 1953.62 con la aquiescencia del rector 
tovar, michelena hubiese sido el director vicario de los proyectos de ‘semina-
ristas’ como mas o isabel ormazábal, pero estas tesis nunca se llevaron a ca-
bo.63

— «Preparación de fichero de léxico durante el curso 1954-55; mil a 2.000 pape-
letas». Según los papeles de ciriquiain (KmK), este fichero debía servir para 
alimentar tres proyectos lexicográficos: el diccionario etimológico de tovar, 
un diccionario manual castellano-vasco y la revisión del diccionario de Azkue. 
en cuanto al diccionario etimológico, michelena, debido a su desconfianza 
en el proyecto, delegó su labor en otros ‘seminaristas’ como Agud (1968) y 
ormazábal, quien durante el curso 1954-55 vació obras lexicográficas de iri-
barren, Alvar, lafon, lacombe, Arnal cavero y merino urrutia.64 Según 
Agud, desde julio de 1953 a febrero de 1955, el SFVJu preparó 1.969 fi-
chas.65 michelena hizo algunas de ellas y aceptó traducir del alemán el libro 
Nombres vascos de las plantas (1955) de Bouda y Baumgartl, pero evitó a todo 
trance comprometerse.66 debido a esta falta de interés del ‘asesor técnico’ del 
SFVJu, las lagunas del proyecto resultaron insalvables, no resistiendo la com-
paración con diccionarios modélicos como el castellano (e hispánico) de Joan 
corominas, a pesar de que este último sí colaboró con abundantes notas y 
observaciones (echenique 1999).67 unos incompletos materiales etimológi-
cos (Agud & tovar 1989-94) solo pudieron ver la luz a través del SFVJu una 
vez fallecido michelena.68 el diccionario castellano-vasco tampoco le interesó 
a este último, ya que, según su criterio, correspondía a una fase posterior, en 
la que el euskera fuese una lengua normativizada comparable al español. en 
cuanto a la reedición de la obra de Azkue, esta fue un encargo de la AlV, so-
licitada, entre otros, por tovar en el BaP (1947) y por la sección filológica 
del Segundo congreso internacional de estudios Pirenaicos en 1954. la in-
terminable revisión crítica a que la sometió michelena la transformaría en un 
nuevo Diccionario general vasco (1987-2005), basado en el vaciado exhaus-

62 «decreto de 6 de noviembre de 1953 por el que se concede a la universidad de Salamanca la po-
testad de conferir el grado de doctor en todas sus Facultades», BOe, 1953-11-15. Archivo de la univer-
sidad de Salamanca, fondo Antonio tovar: cartas de e. mas a A. tovar, 1955-02-10, 1955-02-23.

63 KmK-Km: carta de A. tovar a l. michelena, 1955-06-06.
64 KmK-Km: dosier sobre el curso 1954-55 del SFVJu y recibos de m. i. ormazábal, [1955-

10-31].
65 Archivo de la universidad de Salamanca, fondo Antonio tovar: carta de m. Agud a A. tovar, 

1955-02-10.
66 ABA, fondo Antonio tovar: correspondencia entre A. tovar y l. michelena, 1953-06-08/1985-

10-13.
67 ABA, fondo Antonio tovar: cartas de J. corominas a A. tovar, 1952-05-29/1979. KmK-Km: 

correspondencia entre J. corominas y l. michelena, 1955-06-25/1986. en Bilbao, la ayuda inicial del 
catedrático de bachillerato mario grande (1952, 1954) no prosperó. AuSA, fondo Antonio tovar: car-
tas de m. grande a A. tovar, 1955-02-13, 1956-04-09, 1956-04-10.

68 Ahora existe un diccionario etimológico inspirado en la reconstrucción (pre)histórica de miche-
lena y basado en un aparato documental actualizado (lakarra, manterola & Segurola 2019).
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tivo de la literatura histórica, cuyo primer volumen no llegó a publicarse en 
vida de su director.

— «Preparación de una encuesta (250 a 500 preguntas) lingüística en el país para 
navidad». este cuestionario fonético, morfológico y sintáctico —paralelo al 
cuestionario etnográfico de un Barandiarán integrado en el grupo Aranzadi— 
no pasó de ser un borrador que debía servir al frustrado proyecto de Atlas lin-
güístico del País Vasco.69 el rector tovar estaba dispuesto a apoyar económi-
camente el Atlas, pero dejaba su realización en manos de investigadores locales. 
en abril de 1955 se anunció un proyecto oficialmente dirigido por tovar y 
lafon con la colaboración de yrigaray, Bilbao, Barandiarán y el secretario mi-
chelena (el Diario Vasco 1955-04-27). el verano de 1955 Bilbao y michelena, 
en representación de tovar, se desplazaron a Sant cugat del Vallès para parti-
cipar en el homenaje a griera, donde presentaron el proyecto a los romanistas 
allí reunidos.70 Pese a contar con modelos como el occitano de Séguy y apor-
taciones parciales como las de yrizar (2001), la obra de un Atlas lingüístico 
del País Vasco propiamente dicho no se comenzaría hasta los años 80, debido 
a las dificultades materiales y técnicas que presentaba la cartografía de dialectos 
‘prerrománicos’ (Oc Vii: 461-504, 571-610).

— «Preparación de dos trabajos sobre onomástica para el congreso internacional 
onomástico de abril próximo». michelena, gracias a su relación con tovar, fi-
guró como uno de los organizadores del icoS de Salamanca de abril de 1955 
(cortes, garcía Blanco & tovar 1958), a pesar de que la onomástica le parecía 
«dentro de la lingüística la rama menos exacta y menos rigurosa».71 Asimismo, 
junto a los ‘seminaristas’ Agud e yrigaray, presentó varias comunicaciones que 
se publicaron en las actas del congreso (Oc iX: 309-326, 403-424). en cual-
quier caso, el estudio de la onomástica vascónica antigua y medieval siguió 
siendo inexcusable en la historia de una lengua muy pobre en testimonios ex-
tensos anteriores al siglo xvi.

— «tesis doctoral sobre Fonética Histórica Vasca». michelena envió una comu-
nicación sobre algunos problemas de fonética histórica al congreso de la SieB 
organizado en Bayona el verano de 1954, pero no llegó a publicarse.72 en-
trado el año 1955 comenzó su tesis sobre el mismo tema, como primer paso 
para levantar el edificio de la historia interna de la lengua vasca, tal y como 
menéndez Pidal había hecho o, más exactamente, seguía haciendo con el es-
pañol (menéndez Pidal 2005).73 el 26 de mayo de 1959, la máxima califica-
ción le fue otorgada por un tribunal formado por mayoría de discípulos ‘pida-

69 JmB, sección etnografía, serie correspondencia: cartas de l. michelena a J. m. Barandiarán, 
1954-03-11, 1954-08-21. incluso un lingüista tan poco vascófilo como Albert dauzat había lamentado 
su falta en un escrito enviado al congreso de la SieB en 1954 (larronde 2004b: 32)

70 KmK-Km: correspondencia entre A. griera, A. tovar y l. michelena, 1955-08-01/1955-10-12.
71 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1955-05-27.
72 como muestra larronde (2004b), este congreso fue el canto de cisne de una SieB en horas ba-

jas. A la sección de lingüística y toponimia, presidida por un amateur como José m. Vilallonga, conde 
de Vilallonga, se presentaron comunicaciones de michelena, lafon, tournier, Altube, gavel, lópez de 
guereñu, Janpierre y van de Wijer, presidente del icoS.

73 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1955-12-23.
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linos’: Vallejo, lapesa, Alonso, Balbín y Fernández galiano (rSVAP 1959). el 
resultado es quizás su obra más original e importante: Fonética histórica vasca 
(1961), reeditada en 1977 y 1985 (Oc Vi).

— «cursillos dados por vascólogos de reconocido prestigio». como veremos, 
Bouda daría un curso durante la inauguración oficial del SFVJu, a quien se-
guiría el franciscano ignacio omaechevarría con tres conferencias sobre «la 
perspectiva histórica en la lingüística vasca».74 en años sucesivos se acerca-
ron a la tribuna del SFVJu oradores como Apraiz, lafon, Holmer, lacarra 
(1957), Barandiarán (1956), caro Baroja, etc. el BaP siguió publicando ar-
tículos filológicos de autores como tovar, michelena, Bidegain, ruiz de la-
rrínaga, lafon, yrigaray, gifford o yrizar, los cuales inicialmente se reeditaron 
en un anuario que no tendría continuidad hasta 1967. el objetivo inmediato 
era el intercambio de publicaciones con otras entidades científicas.75 en 1957 
se organizó un homenaje a louis-lucien Bonaparte con motivo del centenario 
de sus investigaciones ‘vascológicas’, pero todo un congreso internacional de 
lingüística Vasca patrocinado por el ministerio de educación nacional, pre-
visto para septiembre de 1958 en San Sebastián, no prosperó, quizás por moti-
vos políticos (cf. La Gaceta del Norte 1958-04-06).76

— «cursillos de verano de introducción a estudios sobre la lengua vasca». Se-
gún los papeles de ciriquiain (KmK), los profesores manuel muñoz cortés y 
Jaime oliver Asín, sobrino del difunto arabista miguel Asín, estaban interesa-
dos en iniciarse en la lengua vasca por medio de estos cursillos.

— «Publicación de una antología de textos en prosa», en base a una antigua idea 
de yrigaray. debido a las dificultades y demoras impuestas por la censura civil, 
la publicación de inofensivos libros euskéricos era tarea hercúlea. Por ejemplo, 
la edición de el Doctor Peru abarca del clérigo Juan Antonio moguel (1745-
1804), con un prólogo poco afortunado de Arrúe, solo pudo publicarse en 
1956 gracias al apoyo del presidente de la diputación y del SFVJu (torrealdai 
2000: 110-111).

— «Fomento de la apertura en la Provincia de escuelas de lengua y literatura vas-
cas», cuyo principal impulsor era Arrúe. en este sentido, hay que señalar la 
Gramática vasca preparada por Antonio urrestarazu ‘umandi’ en París, cuyo 
contenido michelena se encargó de corregir y, en algunos puntos, de censurar, 
ya que los nacionalistas en el exilio usaron la obra para presionar al SFVJu, 
lo cual explica lo áspero de la correspondencia entre autor y editor (urkizu 
2004: 60-68). en cualquier caso, la editorial itxaropena de Zarautz imprimió 
2.000 ejemplares en diciembre de 1955 con el apoyo del SFVJu.77 el libro 
fue de gran ayuda en las clases euskéricas, ya que conoció nuevas ediciones en 
1959 y en 1976.

74 La Voz de españa 1954-12-28, 1954-12-29.
75 KmK-Km: carta de l. michelena a m. ciriquiain, 1955-01-27.
76 KmK-Km: correspondencia entre i. m. echaide y el presidente de la diputación de gipuzkoa, 

1958-01-20, 1958-01-22, 1958-03-27.
77 ABA, fondo Andima ibiñagabeitia: cartas de A. urrestarazu a A. ibinagabeitia, 1954-05-29, 

1955-06-02, 1955-06-20, 1955-09-08, 1955-11-02, 1955-12-20.
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el presidente provincial aceptó la última propuesta del director de la AlV, pese 
a que esta no recogía otros importantes trabajos señalados por michelena para el fo-
mento del euskera. Según los papeles de ciriquiain (KmK), estos eran la creación 
de un gran diccionario español-vasco de autoría individual, con la colaboración de 
la AlV; continuar con las charlas literarias mensuales que se daban en la biblioteca 
provincial, con el objetivo de crear un círculo de estudiantes; la preparación de gra-
máticas y métodos de estudio para la enseñanza de un futuro estándar literario; y la 
creación de una revista euskérica más ambiciosa que las existentes. resultado más o 
menos directo de estos proyectos serían, respectivamente, el Diccionario castellano-
vasco (1965) del jesuita Plácido múgica; la Historia de la literatura vasca (1960) de 
michelena (oc Xiii: 81-205); la citada Gramática vasca (1955) de ‘umandi’ y, so-
bre todo, la reorientación de la revista egan de la rSVAP bajo la dirección de mi-
chelena, yrigaray y Arrúe. Prueba de la atención con la que michelena seguía las 
novedades de todo lo relacionado con su amado euskera, incluso la incipiente socio-
lingüística norteamericana tuvo eco en las páginas de egan en 1956, a través del libro 
Languages in contact (1953) de uriel Weinreich, más favorable a las lenguas minori-
zadas que la vieja escuela francesa (Oc XiV: 333).

Finalmente, el 9 de octubre de 1954 se reunieron el presidente provincial, men-
diola, Arocena, echaide y ciriquiain. caballero tomó las siguientes decisiones:

— crear por decreto el consejo asesor del SFVJu, nombrando al presidente de la 
diputación director del seminario.

— Aceptando el deseo repetidamente manifiesto por urrutia, destituirlo de su 
cargo de director del SFVJu.

— inaugurar el curso 1954-55 el 3 de noviembre, invitando a las autoridades 
provinciales.

— tal y como propusiera echaide desde el principio, abonar 3.500 pesetas a 
Bouda por el curso de inauguración.78

el consejo asesor que teóricamente se ocuparía de la dirección del SFVJu fue 
creado el 11 de octubre con los siguientes miembros: el presidente de la diputación, 
el presidente de la comisión de educación deportes y turismo, echaide, Arrúe, 
mendiola, yrigaray y el arquitecto Joaquín yrizar (SFVJu 1955: 10). este último ha-
bía sido cesado de su cargo de diputado en 1945 por negar su voto al nombramiento 
honorífico provincial del caudillo, en protesta por la supresión del ‘concierto econó-
mico’ (actas 1946: 137-142; yrizar 2001: 136-137). el consejo asesor del SFVJu se 
reunió por primera vez el 14 de octubre en el palacio provincial. en la reunión to-
maron parte, asimismo, otras tres personas: ciriquiain, Arocena y Francisco Juaristi, 
funcionario provincial próximo a Arrúe que había participado en la adquisición de la 
biblioteca de urquijo.79 en cuanto al profesorado de euskera, se encargaron de reco-
pilar información sobre los candidatos. Finalmente, caballero y Arrúe optaron por 
la licenciada en filosofía y letras milagros Bidegain. también el antes citado ‘txillar-
degi’, cuya pareja, Juana Forcada, había sido una de las candidatas iniciales, se encar-

78 KmK: acta del consejo asesor provisional del SFVJu, 1954-10-09.
79 KmK: acta del consejo asesor provisional del SFVJu, 1954-10-14.
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garía de dar clases de euskera en el SFVJu posteriormente (Alvarez enparantza 1997: 
135, 139, 143).

Asimismo, decidieron crear el cargo de responsable de los estudios filológicos, 
cuyo único candidato era michelena. rechazaron darle el nombre de director, por-
que su único director era el presidente provincial, y optaron por usar el término ‘ase-
sor técnico de estudios filológicos’. tendría un sueldo mensual de 1.500 pesetas y se-
ría el propio caballero quien hablara con michelena para discutir los pormenores. 
Por último, echaide se encargaría de detallar las reformas de la oficina, la lista de im-
presos necesarios y otros aspectos materiales. el director de la AlV calculó un presu-
puesto de 100.000 pesetas para el curso 1954-55 del SFVJu, pero finalmente los gas-
tos de dicho curso se redujeron a 55.000 pesetas. Sin embargo, cuatro años después 
el gasto previsto para el SFVJu fue de 203.000 pesetas.80

Bouda tomó parte, como miembro correspondiente, en la sesión de la AlV cele-
brada en San Sebastián el 24 de septiembre de 1954, ciudad a la que acababa de lle-
gar junto a su secretaria d. Baumgartl.81 las conferencias del SFVJu se habían pre-
visto para mediados de octubre, pero se fueron retrasando, quizás porque Bouda y 
michelena, dejando a un lado sus diferencias personales, tuvieron que acudir pri-
mero a impartir el curso de la cátedra ‘manuel de larramendi’ de Salamanca durante 
la segunda mitad de octubre, ya que tovar partía para los estados unidos a finales 
de mes.82 el curso de fonética vasca de michelena, a diferencia del más etimológico 
de Bouda, causó una impresión muy positiva entre el profesorado salmantino en lo 
que sería el comienzo de una fructífera relación con la cátedra universitaria.83

de este modo, casi dos años después de que se creara oficialmente, el 3 de no-
viembre de 1954 se inauguró solemnemente el SFVJu en el palacio provincial. la 
presidencia de la mesa la ocuparon caballero, Sagardía, mendiola, laborde, echaide, 
churruca y Arrúe. A pesar de que el integrista rufino mendiola, en su calidad de ca-
tedrático de bachillerato, era delegado del ministerio de educación nacional, fue no-
toria la ausencia de cargos gubernativos civiles y militares, cuya presencia era habitual 
en estos casos. Además de lamentarse públicamente por el retroceso del euskera y 
mostrar su apoyo a la nueva entidad, el presidente de la diputación se vio obligado a 
subrayar de nuevo el intachable españolismo franquista del SFVJu (1955: 16).

tras la presentación del director de la AlV, Bouda impartió en francés su pri-
mera conferencia sobre la tradición de ‘vascólogos’ extranjeros a la que él mismo per-
tenecía. el profesor de la universidad de erlangen dio la bienvenida en euskera, qui-
zás las primeras palabras que se escuchaban en esta lengua en un acto público del 
palacio provincial desde la guerra civil. en días consecutivos, daría otras tres confe-

80 KmK: carta de i. m. echaide a J. m. caballero, 1954-10-20. KmK-Km: gastos del SFVJu del 
curso 1954-1955 y presupuesto del año 1959, 1955-10-31 y [1958].

81 los restantes académicos reunidos en el palacio provincial fueron echaide, michelena, yrigaray, 
lecuona y gorostiaga (euskaltzaindia 1982: 14-15, 40).

82 JmB, sección etnografía, serie correspondencia: cartas de K. Bouda a J. m. Barandiarán, 1954-
08-25, 1954-09-25, 1954-09-26, 1954-09-29, 1954-10-11, 1954-10-15. ccg-rP: carta de l. miche-
lena a r. Piñeiro y programa de la cátedra «manuel de larramendi», 1954-11-02.

83 JmB, sección euskera, serie correspondencia: carta de m. Sánchez ruipérez a J. m. Barandiarán, 
1954-12-28.
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rencias sobre la hipótesis ‘vasco-caucásica’.84 Fueron conferencias escogidas en contra 
del criterio científico de michelena, el cual se iría imponiendo poco a poco.85 A pesar 
de todo, el ‘asesor técnico’ del SFVJu estaba entusiasmado con los medios que tenía 
a su disposición, tal y como se lo comunicó al franciscano Villasante.86

echaide, en su intervención inaugural, al tratar de explicar la creciente margina-
ción del vascuence silenció las motivaciones políticas franquistas que vinculaban el 
desarrollo cultural de la lengua con el nacionalismo vasco, pero, sin embargo, no le 
faltaba razón cuando puso su atención sobre los cambios que el capitalismo global es-
taba generando en la psicología social, por encima (o debajo) de cuestiones identita-
rias: «¡y luego se tendrá una piadosa sonrisa para los pobres indios de América e indí-
genas de oceanía que cambiaban su oro por cuentas de cristal!» (SFVJu 1955: 21).87 
entre otros, el diario carlista el Pensamiento Navarro celebró la creación del SFVJu, 
respaldando así a sus correligionarios que desde gipuzkoa promovían el fomento ofi-
cialista del euskera (apud Oficina Prensa euzkadi 1954-12-07).

cuando, a finales de mayo de 1955, el ministerio de educación nacional creó 
una nueva facultad universitaria en Bilbao —la sección económica de la de cien-
cias Políticas y económicas—, el problema de la falta de distrito universitario vasco 
volvió a discutirse públicamente, si bien no tuvo consecuencias inmediatas.88 en ese 
sentido, Azaola, afincado ya en madrid como colaborador del cSic, pudo adivinar 
cuáles eran los sueños del responsable de un SFVJu oficialmente adscrito a la uni-
versidad de Valladolid: «Ahora se trata de saber, si en San Sebastián, no podría ha-
cerse algo parecido con la sección de románicas o de clásicas lo que daría al Semi-
nario Julio de Urquijo, de manera automática, más importancia de la que hoy tiene, 
aunque quizá no tanta como la que merece tener».89

Puede que los cambios en el gobierno civil y en la presidencia provincial de gi-
puzkoa durante la segunda mitad de los años 50 no beneficiasen al SFVJu, pero este 
siguió contando con medios suficientes para seguir existiendo. en cualquier caso, el 
problema principal del SFVJu fue la incapacidad para formar un grupo estable de fi-
lólogos, a pesar de que michelena siguió impartiendo cursos de lingüística en el pala-
cio provincial. el SFVJu durante esta década participó en varios proyectos fallidos o 
aplazados: la lexicografía normativa de la AlV, el diccionario etimológico de tovar, 
el Atlas lingüístico del País Vasco, la tutoría de tesis doctorales, etc. debido a es-
tos problemas estructurales, el SFVJu no tomó verdadero impulso hasta los años 60, 
pero está claro que, desde la desaparición en 1936 de la rIeV de urquijo, aquel asu-

84 el Diario Vasco 1954-11-03, 1954-11-04, 1954-11-05; Unidad 1954-11-04; La Voz de españa 
1954-11-04, 1954-11-05.

85 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1954-11-02.
86 ABA, fondo administrativo: carta de l. michelena a l. Villasante, 1954-11-06.
87 cuando el verano de 1955 el SFVJu publicó un pequeño volumen con estos discursos y confe-

rencias, junto con la documentación fundacional, todo lo relacionado con los peliagudos nombramien-
tos de michelena y de urrutia fue discretamente ocultado (KmK-Km: carta de l. michelena a m. ciri-
quiain, 1955-05-04).

88 «decreto de 27 de mayo de 1955 por el que se organiza la Facultad de ciencias Políticas, econó-
micas y comerciales (Sección de económicas y comerciales) en la universidad de Valladolid, y se inte-
gra en la misma la actual escuela de Altos estudios mercantiles de Bilbao», BOe, 1955-06-01.

89 FSS-JA/KmK-Km: carta de J. m. Azaola a l. michelena, 1955-06-16.
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mió el desarrollo de los estudios de filología vasca, gracias a la ambición y solvencia 
científicas de su ‘asesor técnico’. michelena continuó dando conferencias, partici-
pando en congresos y publicando trabajos fundamentales, los cuales han sido reuni-
dos en quince imprescindibles tomos de obras completas (2011). una vez despeja-
das sus responsabilidades políticas, pudo acceder en 1967 a la cátedra universitaria 
salmantina y en 1978 fue uno de los fundadores de la ansiada universidad del País 
Vasco / euskal Herriko unibertsitatea, donde finalmente pudo formar una verdadera 
escuela filológica vasca.90

4. La revista Egan

de todos modos, la aportación del SFVJu no se limitó a la pura lingüística. Por 
iniciativa de Azaola y otros, en 1948 la rSVAP había creado el suplemento literario 
bilingüe egan con la intención política, al menos por parte de las autoridades fran-
quistas que lo autorizaron, de refutar las acusaciones del nacionalismo en el exilio y 
divulgar un modelo de vascuence popular ajeno a la influencia ‘abertzale’ (torrealdai 
2000: 74). Arocena, quien había ideado el nombre egan (‘volando’), se ocupó inicial-
mente de la sección euskérica del suplemento, con la ayuda de yrigaray.91 luego esta 
labor editorial pasó a manos de Arteche, pero el bibliotecario provincial estaba muy 
ocupado, por lo que el único número de 1953 fue responsabilidad de michelena, se-
cretario de redacción del BaP (Oc XiV: 273).92 Finalmente, en 1954, asumieron su 
dirección yrigaray, michelena y Arrúe, como representantes del SFVJu. Así mismo, 
mientras el boletín de la AlV estuvo suspendido, egan cumplió en parte esa función. 
no en vano los tres directores de la revista eran académicos de número. Por un lado, 
publicaron algunas de las conferencias literarias organizadas por la AlV en la biblio-
teca provincial. Por otro lado, yrigaray, bajo el seudónimo ‘Apat-etxebarne’, dio 
cuenta de las actividades académicas, junto a las del SFVJu y otras entidades.

michelena estaba convencido de que la formación de literatos era imprescin-
dible para el futuro del vascuence como lengua viva.93 con ese fin, el suplemento 
egan podía ejercer de caja de resonancia de esta actividad literaria, pero siempre que 
fuese más allá de su forzoso enclaustramiento político y estético. el autor euské-
rico vivo más importante en ese momento era nicolás ormaechea ‘orixe’, un escri-
tor poderoso, pero cuyo horizonte intelectual era más propio del Antiguo régimen. 
el SFVJu le propuso escribir una breve historia bilingüe de la literatura vasca, pero 
este se negó, quizás por razones ideológicas. Según le explicó michelena a ‘orixe’ en 
enero de 1955, la nueva egan pretendía ser una revista que diera cabida al ensayo, 
la literatura, la crítica cinematográfica, la actualidad cultural y las entrevistas a per-
sonalidades como Pío Baroja o el mismo ‘orixe’ (urkizu 2004: 43, 74-78). A pesar 

90 Se ha publicado recientemente una obra que sintetiza los frutos de dicha escuela filológica, cuya 
lectura nos ha sido de gran utilidad (gorrochategui, igartua & lakarra 2018). 

91 FSS-JA: carta de J. m. Azaola a e. erquiaga, 1948-03-30.
92 Fue el primer número de egan publicado íntegramente en euskera, con los siguientes contenidos: 

conferencia de yrigaray sobre Axular, poemas del clérigo echániz y una pieza teatral de ‘lizardi’ recupe-
rada por labayen. Sin embargo, ese número no se publicó hasta la primavera de 1954 (ABA, fondo ad-
ministrativo: carta de l. michelena a l. Villasante, 1954-04-04).

93 ccg-rP: carta de l. michelena a r. Piñeiro, 1952-08-02.
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de llevar fecha de 1954, en febrero de 1955 se publicó el primer número de la nueva 
época. en 1956 la tirada era de unos 1.200 ejemplares, incluyendo los que se repar-
tían junto al BaP, lo que demuestra el éxito de la empresa, sobre todo en gipuz-
koa.94 Para 1959 los cálculos relativos a los gastos de edición ascendían a 90.000 pe-
setas, y los ingresos, a 27.000 pesetas, gracias a sus 1.100 suscriptores.95

michelena ejerció, entre otros menesteres, de crítico literario, con el ánimo de 
suscitar la reflexión no solo sobre aspectos conceptuales, sino también sobre la forma 
del euskera empleado. gracias a la labor editorial de michelena, un escritor tan po-
lémico e innovador como el parisino Jon mirande pudo darse a conocer en las pági-
nas de la revista donostiarra. Sin embargo, no todas las tendencias políticas pudieron 
desenvolverse con libertad en la renovada revista cultural, a causa del aborrecimiento 
que Arrúe sentía por el PnV y la democracia cristiana en general (ibarzabal 2001: 
149). Por ejemplo, artículos de labayen y de ‘umandi’ sobre la deseada unificación 
literaria solo pudieron aparecer en la revista euzko-Gogoa de guatemala, la cual se 
publicaba íntegramente en euskera desde 1950.96

gracias a la protección de algunas autoridades provinciales y de Arrúe, egan gozó 
de ciertos privilegios respecto de la censura oficial. los números se publicaron en vas-
cuence años tras año, mientras una revista como Destino de Barcelona se publicaba 
solo en castellano o la colección Grial (1951-52) de Vigo fue inmediatamente prohi-
bida. Por esa razón, cuando en noviembre de 1954 el galleguismo del exilio y ramón 
Piñeiro —quien recibía egan a través de su amigo michelena— denunciaron la polí-
tica lingüística franquista ante la unesco en montevideo, tuvieron que hacer una pe-
queña excepción con el euskera en el caso de las publicaciones periódicas.97

Si bien la presencia de eclesiásticos en la revista egan no fue marginal, los nacio-
nalistas vascos michelena e yrigaray trataron de impulsar una visión moderna de la 
cultura vasca desde el interior de la dictadura franquista. dentro de los límites que 
imponía la censura oficial, procuraron publicar una revista vasquista y liberal. ello 
provocó de manera inevitable un sordo enfrentamiento por la hegemonía cultural 
con el símbolo de la ortodoxia resistente en el exilio, euzko-Gogoa, tal y como reco-
noció michelena: «existía la idea de que, al no existir libertad de expresión en el in-
terior, la gente del exilio representaba mejor al País; los del exterior consideraban que 
no reflejábamos con autenticidad la realidad vasca. naturalmente, nosotros pensába-
mos exactamente lo contrario» (ibarzabal 2001: 149).

A pesar de que su director, el presbítero Joaquín Zaitegui, trasladó euzko-Gogoa a 
Biarritz en 1956, contando con el apoyo del gobierno de euzkadi, la revista dejó de 
publicarse en 1959. mientras tanto, desde San Sebastián, egan atrajo a jóvenes escri-
tores antifranquistas como gabriel Aresti, ‘txillardegi’ o Juan San martín, forjadores 

94 KmK-Km: oficio del SFVJu a la delegación guipuzcoana del ministerio de información y tu-
rismo, [1956].

95 KmK-Km: presupuesto del SFVJu para 1959, [1958].
96 ABA, fondo Andima ibiñagabeitia: carta de A. m. labayen a A. ibinagabeitia, [1953-10-30].
97 «Á prohibición de pubricare revistas ou xornaes en lingua galega ou catalá, engadiuse a de pu-

bricarse artigos ou notizas nas linguas ditas» (Piñeiro 1954: 7). el propio ‘lendakari’ Aguirre envió un 
mensaje a la unesco para denunciar el genocidio franquista de la cultura vasca, pero se limitó a descri-
bir el periodo comprendido entre 1938 y 1949, prescindiendo de referirse al SFVJu o la AlV (ugalde 
1981 ii: 881-882).
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del euskera ‘batua’ durante los críticos años 60 y 70. Prueba del conflicto generacio-
nal que se estaba gestando, el que fuera comandante de michelena durante la guerra 
civil, Felipe lizaso, consciente de la proyección intelectual de su excompañero de pe-
nas, le escribió en 1956 una carta para mostrarle de manera amistosa, pero enérgica, 
su disconformidad con el modelo de lengua que difundían desde la revista, poco res-
petuoso con la tradición literaria y académica ‘abertzale’.98

5. Conclusiones

Para concluir diremos que, superada la etapa más dura de la posguerra civil espa-
ñola, la dictadura franquista se vio impelida a modificar los aspectos más represivos 
de su política cultural, en el contexto de la ‘guerra fría’ y la homologación internacio-
nal del régimen por el bloque occidental. en lo que respecta a ‘euskal-erria’ y su len-
gua vernácula, estos cambios se percibieron en una relajación e incluso modificación 
de la política lingüística, tanto desde instancias ministeriales aperturistas, con la crea-
ción de una cátedra ‘manuel de larramendi’ en la universidad de Salamanca, como 
con iniciativas de carácter provincial, con la fundación del Seminario de Filología 
Vasca «Julio de urquijo» en San Sebastián.

de hecho, la creación en febrero de 1952 de la cátedra dirigida por el rector falan-
gista tovar fue un acicate para que, superando los fallidos esfuerzos de la rSVAP, la 
diputación de gipuzkoa presidida por el carlista caballero creara su propio semina-
rio exactamente un año después, en febrero de 1953, en tanto que aquella dejaba en 
evidencia la dejadez regional respecto de los estudios vascos. es curioso en este sen-
tido cómo un nacionalista vasco como michelena, atento a cuestiones estrictamente 
científicas y materiales, era más favorable a integrarse en la estructura del cSic de 
madrid que los propios franquistas vascos que dirigían la diputación provincial de 
gipuzkoa, la rSVAP o la AlV.

Precisamente, las personalidades guipuzcoanas que más se empeñaron en el pro-
yecto de un seminario lingüístico eran en gran medida monárquicos y tradiciona-
listas vergonzantemente ‘autonomistas’ que recelaban del centralismo estatal y se 
sentían especialmente aludidos, en calidad de supuestos guardianes de un patrimo-
nio compartido —inmaterial, como la lengua misma, o material, como el valioso 
fondo bibliográfico de urquijo—, por las acusaciones de genocidio cultural que el 
nacionalismo vasco hacía desde el exilio. de hecho, los monárquicos derechistas de 
la r SVAP, carlistas insumisos como Arrúe, integristas recalcitrantes como echaide 
y, a nivel estatal, incluso falangistas convencidos como tovar, quisieron integrar en 
sus proyectos culturales a nacionalistas vascos —tal fue el incómodo caso de yriga-
ray, michelena e incluso Barandiarán— dada su valía personal, pero también para 
amortiguar esas críticas y crear un ambiente de relativa reconciliación en el que 
aquellos se asegurasen el liderazgo ideológico. que este delicado proceso no fue 
compartido por todo el poder franquista provincial lo prueba el veto que sufrió la 
candidatura de michelena para dirigir el SFVJu, resultando favorecido en un pri-

98 KmK-Km: carta de F. lizaso a l. michelena, 1956-08-23. esta carta se encuentra en la corres-
pondencia de la revista egan.



luiS micHelenA y lA creAción del SeminArio de FilologíA VAScA... 33

https://doi.org/10.1387/asju.22410 

mer momento el canónigo urrutia, cuyos antecedentes políticos no eran motivo de 
represalia.

Sin embargo, las razones científicas de michelena se acabarían imponiendo. la 
entrada de este ‘mirlo blanco’ —en expresión de Arocena— significaría un salto 
cualitativo tan grande que pocos podían prever entonces que, con su solvencia aca-
démica y exigencia ética, no solo se estaba asegurando la restauración de los estudios 
filológicos vascos, enlazando con la tradición histórica representada por urquijo, 
Azkue o menéndez Pidal, sino que se estaban actualizando sus fundamentos hasta 
situarlos a una altura de indudable prestigio internacional, de la que es heredera la 
escuela de filología vasca actual. no obstante, junto a una labor científica carente 
entonces de infraestructura universitaria y, por tanto, demasiado dependiente de es-
fuerzos individuales, estaba la de fomento y conservación del vascuence. esta otra 
labor, de carácter intrínsecamente social, se ve reflejada en los esfuerzos de miche-
lena por fijar una lengua literaria moderna a través de plataformas como la AlV y la 
revista egan. Sin embargo, tal y como señaló el ‘euskaltzainburu’ echaide —con pa-
labras tan tendenciosas como acertadas— en el acto de inauguración del SFVJu, el 
problema del recesivo uso del euskera obedecía a unas fuerzas económicas y sociales 
tan poderosas, que ni siquiera el final de la larguísima dictadura franquista garanti-
zaría su solución.

Abreviaturas

ABA: Archivo de euskaltzaindia.
actas: actas de las sesiones celebradas por la excma. Diputación de Guipúzcoa.
AlV: Academia de la lengua Vasca-euskaltzaindia.
BaP: Boletín de la real Sociedad Vascongada de amigos del País.
Boe: Boletín oficial del estado.
ccg-rP: Archivo del consello da cultura galega, fondo ramón Piñeiro.
cSic: consejo Superior de investigaciones científicas.
Fet y de las JonS: Falange española tradicionalista y de las Juntas de ofensiva nacional 

Sindicalista.
FSS-JA: Archivo de la Fundación Sancho el Sabio, fondo José miguel Azaola.
icoS: international congress of onomastic Sciences.
JmB: Archivo de la Fundación José miguel de Barandiarán.
KmK: Archivo de Koldo mitxelena Kulturunea, fondo general.
KmK-Km: Archivo de Koldo mitxelena Kulturunea, fondo Koldo mitxelena.
KmK-Ju: Archivo de Koldo mitxelena Kulturunea, fondo Julio urquijo.
Oc: michelena (2011).
PnV: Partido nacionalista Vasco.
rIeV: revista internacional de los estudios vascos.
rSVAP: real Sociedad Vascongada de Amigos del País.
SeV: Sociedad de estudios Vascos-eusko-ikaskuntza.
SFVJu: Seminario de Filología Vasca «Julio de urquijo».
SieB: Société internationale des Études Basques-eusko-ikaskuntzen lagunartea.
SlP: Seminario de lenguas Prerrománicas-Seminario de lenguas Prerromanas.
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