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15.600. En el campo gramati-
cal cuenta en su haber con sie-
te nuevas gramáticas. Igual-
mente, en el terreno de la dia-
lectología es admirable la
preparación del Atlas de los
distintos dialectos de las siete
provincias de Euskal Herria.
En cuanto a la onomástica son
notables los trabajos publica-
dos en la colección Onomasti-
con Vasconiae y las investiga-
ciones realizadas sobre la to-
ponimia de muchas comarcas
y pueblos de Euskal Herria. Fi-
nalmente, este libro resalta la
importancia de la obra Literatu-
ra terminoen hiztegia (2008);
instrumento indispensable para
los escritores vascos y para los
amantes de la literatura euské-
rica. 

Para concluir solo nos resta
felicitar a Euskaltzaindia por el
esmero mostrado en la publi-
cación de este magnífico libro,
tanto en su fondo como en su
forma. Zorionak! Casi a las
puertas del centenario de su
fundación, esperemos que siga
siendo fiel a su lema: Ekin eta
jarrai para que los vascos nos
sintamos orgullosos de nuestra
lengua como el autor del pri-
mer libro vasco: Euskara jalgi
adi mundura!
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El libro Organización,
Identidad e Imagen de las
Colectividades Vascas de la
Emigración (Siglos XVI-XXI),
publicado este año por la
Universidad del País Vasco, es
una obra colectiva dirigida por
Óscar Álvarez Gila. Sus autores
abordan desde distintas ópticas
y experiencias temas relaciona-

dos a la inmigración, sus iden-
tidades, organizaciones e ima-
gen de las colectividades, acti-
vidades, legislación, periodis-
mo y religiosidad entre otros.
Aunque aquí me centraré en los
textos escritos en castellano, en
el libro hay también tres artícu-
los en inglés: Rebuilding Virtually
the Homeland. Inmigrants
Institutions in Host Countries,
Between Integration and Self-
Preservation, de Óscar Álvarez
Gila (European Studies Centre.
University of Oxford); Basque
Immigrants in the United Status:
Contemporary Literary Portraits
(1985-2005), de David Ríos
Raigadas (Universidad del País
Vasco) y Frank Bergon’s Fiction:
Erramouspe versus Irigaray,
de Monika Medinabeitía
(Mondragón Unibertsitatea).

Dentro del tema de
Organización de las colectivi-
dades vascas, Alberto Angulo
Morales (Universidad del País
Vasco) desarrolla Tejiendo una
red. Las asociaciones de natu-
rales y oriundos vascongados
en la Monarquía Hispánica (si-
glos XV-XVIII) referido a las
Hermandades vascongadas en
la Edad Moderna y Beneficios
y donaciones en la formación
de una comunidad. El trabajo
constituye un aporte relaciona-
do al modo de resolver los pro-
blemas derivados de la necesi-
dad de designar apoderados o
representantes en el lugar don-
de se producía el fallecimiento
de los emigrantes al servicio de
la Corona provenientes de las
provincias de Álava, Guipúzcoa
y del Señorío de Vizcaya, las
condiciones de idoneidad que
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debían reunir para ocupar esos
cargos y cumplir su misión co-
mo conocimientos de leyes, nú-
meros y cuentas, trato con ju-
ristas y escribanos entre otros.
A estos funcionarios cabe agre-
gar las Cofradías, congregacio-
nes y diversas entidades creadas
para la protección de los bienes
patrimoniales. El autor cita di-
versas instituciones y modelos
dedicados a estos fines, compe-
tencias, jurisdicciones y estatu-
tos que permiten valorar las fun-
ciones cumplidas en beneficio
de los vascos lejos de sus luga-
res de origen.

Nora L. Sigresti de Gentile
(CONICET, Argentina), aborda
el tema Cesión de bienes vascos
durante las Monarquías de los
Austrias y los Borbones. La do-
te en el Río de la Plata y otras
regiones. Trabajo realizado en
base a la búsqueda de dotes en
registros éditos e inéditos de po-
blaciones generales y vascas en
particular, a fin de deslindar los
bienes traspasados por legítima
herencia según la legislación de
Castilla considerándose dotes
de 10.000 pesos y más. La ce-
sión de bienes comprendía di-
nero, propiedades, campos, vín-
culos alhajas, obras de arte y 
esclavos, entre otros protocola-
rizados ante escribanos públi-
cos por los padres para dejar
asentado el valor de los bienes
otorgados a sus hijas nacidas de
matrimonios consagrados por la
Iglesia o de las concebidas fue-
ra de él, pero reconocidos. El
novio entregaba recibo y podía
hacer uso de los mismos y sol-
ventar las cargas matrimoniales,
no podía enajenarla, la mujer

continuaba siendo dueña de la
misma. Esta costumbre impedía
a otras mujeres contraer matri-
monio excepto las que portaban
apellidos importantes que pu-
diera favorecer a los hijos.
Mediante las arras o señal con-
cedía a su mujer un 10 por cien-
to de su capital a veces con mon-
tos mayores convenidos entre
suegros y el yerno. Estos docu-
mentos fueron utilizados en la
transmisión de bienes pertene-
cientes a las clases altas a fin de
preservar los patrimonios den-
tro de determinados círculos so-
ciales. La autora refiere la con-
formación del territorio y la ma-
nifestación de las dotes con la
creación de la Gobernación del
Tucumán y las ciudades que la
conformaban durante el siglo
XVI y las posteriormente in-
corporadas pertenecientes al
Virreinato del Río de la Plata.
La investigación comprende re-
gistros de dotes de novios vas-
cos y navarros en Buenos Aires,
Santa Fe, Salta, Jujuy, la región
de Cuyo y localidades cercanas.
Ha considerado en particular
cartas dotales de Buenos Aires
y de Córdoba del siglo XVII por
sus valiosos montos. Completan
el trabajo consideraciones acer-
ca de las costumbres en la elec-
ción de los cónyuges a fin de
conservar el patrimonio a trans-
mitir, el gran valor de las tierras,
cultivos y en otros la portación
de apellidos. No existieron prác-
ticamente matrimonios desinte-
resados evaluándose en primer
término cuales eran los bienes
que se cedían y a quien. Este tra-
bajo continúa la línea de inves-
tigaciones de la autora en mate-
ria de derecho sucesorio en los si-

glos mencionados, legislación
que a partir de 1810 fue per-
diendo vigencia y finalizó por
desuso en ese siglo.

Marcelino Irianni Zalakain
(UNICEN-CONICET, Argentina)
en El surgimiento de un espa-
cio de sociabilidad euskaldun
en plena pampa bonaerense.
Tandil, mediados del siglo XX
relata la experiencia de un gru-
po de vascos, que en 1949, ra-
dicados en la zona de Tandil se
nuclearon en el Centro Vasco
Gure Etxea. A partir del mismo
el autor explica las  razones que
habrían motivado las intencio-
nes de inmigrantes vasconga-
dos, y considera que a primera
vista, fue construir un espacio
de sociabilidad entre los parro-
quianos de hoteles, fondas y al-
macenes que desde décadas atrás
ocupaban esas tierras. Irianni
Zalakain desiste de realizar un
análisis político acerca de esas
motivaciones y centra su traba-
jo en las experiencias de la agru-
pación hasta 1960. Considera
que los centros vascos del inte-
rior del país nacieron con una
matriz euskaldun y la necesidad
de buscar apoyo en los compa-
triotas por preservar su cultura,
idioma y costumbres. Tandil fue
uno de los asentamientos elegi-
dos por contar desde tiempo atrás
con una importante comunidad
vasca. Los exiliados buscaron
en principio agruparse en espa-
cios de sociabilidad. El autor
menciona a los protagonistas y
aporta testimonios orales y es-
critos de aquellos años, el in-
cremento de socios, diversidad
de tareas emprendidas, afianza-
miento y proyección hacia otras
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localidades. Finalmente los cam-
bios operados por vaivenes, ca-
ídas y recuperaciones darían nue-
vas características a la Asociación. 

Juan Carlos Luzuriaga (Centro
Vasco Haize Hegoa, Montevideo)
aporta observaciones relaciona-
das a los cambios producidos en
la colectividad vasca uruguaya
y en las instituciones que agru-
paron a exiliados de la guerra
civil. A principios del siglo XX
Uruguay contaba con una so-
ciedad vasca organizada en va-
rios centros con nativos prove-
nientes de la primera inmigra-
ción y gran número de
descendientes. El conflicto bé-
lico español fue seguido de cer-
ca por estos grupos relaciona-
dos en sus raíces a los distintos
escenarios de la tierra nativa.
Resalta el autor la importancia
que tuvo en el país la progresi-
va implantación de la ideología
nacionalista. Como en otras re-
giones del Río de la Plata, este
pensamiento se fragmentó con
la Guerra Civil y la colectividad
vasca, como en otros países, fue
afectada por los acontecimien-
tos surgiendo posturas en pro y
en contra de las corrientes polí-
ticas contrarias y favorables al
alzamiento militar. La sociedad
uruguaya tomó distintas posi-
ciones pese a que en las colec-
tividades estaba prohibido ha-
cerlo por sus estatutos. En ge-
neral predominaron los defensores
de la causa republicana.
Finalizado el conflicto –dice el
autor- y ya en la Segunda Guerra
Mundial, cambió la postura. La
sociedad uruguaya se identifica
con el bando aliado por motivos
culturales, económicos e ideo-

lógicos. Por su parte los Centros
Vascos cambian su rumbo ha-
cia los postulados nacionalistas.

En cuanto a la identidad de las
colectividades vascas, Ana Isabel
Ugalde Gorostiza (Universidad
del País Vasco) desarrolla el te-
ma Los mestizos Juan y Pedro
de Mondragón, del Reino del
Perú a Eskoriatza. Narra la vi-
da de dos jóvenes de origen ame-
ricano descendientes de Juan de
Mondragón Ascarretazábal, na-
tural de la Villa de Eskoriatza
quien partió hacia las Indias en
el siglo XVI. Fue destacado ca-
ballero, militar y comerciante
respetado, leal al Monarca y sir-
vió en rebeliones como la de
Gonzalo Pizarro, Francisco
Hernández Girón y otras bata-
llas. Vivió en Bolivia, Lima
Arequipa, Xaquixaguana y la
Guarina hasta asentarse en el
Cuzco en 1554 y posteriormen-
te en Potosí. Se convirtió en co-
merciante enriquecido median-
te la explotación minera, y re-
conocido socialmente por su
lustre, relaciones y criados en-
tre otros indicadores de su con-
dición jerárquica y económica.
De su unión libre con una india
principal tuvo un hijo a quien
reconoció como tal. Mediante
disposición testamentaria dejó
sus bienes en Potosí a cofradí-
as, conventos, cura de enfermos
y personas necesitadas y otras
destinadas a su entierro en una
capilla del Cuzco. La autora uti-
liza como fuentes bibliografía
referente al Hospital de Nuestra
Señora del Rosario de Eskoriatza
Guipúkoa en ocasión de reali-
zar un estudio histórico artísti-
co del mismo. Se acerca a la vi-

da, obra, ocupaciones, vincula-
ciones, vicisitudes de diverso or-
den y gestiones tanto en América
como en España realizadas por
el  albaceas a fin de cumplir el
testamento del protagonista.. Su
aporte permite conocer las nor-
mas jurídicas de la época, los
intereses surgidos en torno a la
herencia, la condición social de
los mestizos, costumbres socia-
les, relaciones familiares, co-
merciales y otras peculiaridades
de fines del siglo XVI y princi-
pios del XVII tanto de las Indias
como de Europa.

La investigación de Ana de
Zaballa Beascoechea (Univer-
sidad del País Vasco),  Aránzazu
y San Ignacio; íconos de los vas-
cos en Nueva España aporta in-
formación relacionado a los vas-
cos navarros y su importancia
en las posibilidades económicas
y prestigio social vinculados a
la actividad comercial y mine-
ra, y en los estudios sociales de
las élites en la ciudad de México
en tiempos del virreinato. Surgen
apellidos vinculados a familias
adineradas o vinculadas a la no-
bleza o a la apariencia social.
Las relaciones comerciales, re-
des familiares y económicas se
extendieron a otras poblaciones
americanas, actividades que con-
cuerdan con la fundación de co-
fradías que agruparon a los vas-
co-mexicanos. Junto a este mo-
vimiento económico y social
surgieron las prácticas religio-
sas. Por ejemplo la devoción a
la Virgen de Aránzazu se exten-
dió a diversas poblaciones co-
mo elemento unificador simila-
res a otros vascos asentados en
Cádiz y Sevilla tiempo atrás.
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Mediante este trabajo la autora
analiza y demuestra los recur-
sos que pusieron los miembros
de esas cofradías como medio
visible ante la sociedad de su
presencia en las sociedad y la
imagen que querían transmitir
al exterior. Las Cofradías en
Indias organizaban prácticas de
devoción, limosnas y ayudas a
los necesitados entre otras for-
mas de presencia. Otras mani-
festaciones religiosas en torno
a las tradiciones vascas, fue la
introducción de la devoción a
los santos San Ignacio de Loyola
y San Francisco Javier mani-
fiesta en la construcción de ca-
pillas, fiestas y otras activida-
des encaradas con gran pompa
y el encargo de sermones desti-
nados a exaltar las virtudes de
los santos. Ellas constituyeron
no solo agrupaciones religiosas
sino que actuaron como ele-
mentos identitarios. Misas, ser-
mones, festejos y hasta el uso
del euskara cuando fue posible,
revistieron fundamental impor-
tancia en el afianzamiento de la
identidad. Algunos devotos de
Aránzazu utilizaron la impren-
ta con la que publicaron sermo-
nes enviados desde la Península.
El trabajo aporta como ejemplo
varios textos de los mismos y
los relacionados a la devoción
de estos santos.

Alberto Irigoyen Artetxe (Eusko
Ikaskuntza) en Identidad vasca
y pensamiento político en las
colectividades vascas de Uruguay
(1876-1900) analiza la confor-
mación histórica de la sociedad
uruguaya en torno a la impor-
tante presencia de inmigrantes
vascos y la conformación de su

identidad durante la guerra que
marcó la historia del pueblo orien-
tal La Guerra Grande (1843-
1851), los gobiernos que se su-
cedieron y los conflictos con los
cambios e intereses políticos de
los protagonistas militares, no
fueron indiferentes a esos inmi-
grantes muchos de los cuales de-
bieron postergar sus aspiracio-
nes respecto de la donación de
tierras prometidas por el go-
bierno en su campaña de atrac-
ción de inmigrantes. Como es
sabido, el ingreso al país de in-
migrantes vascos fue registrado
como franceses o españoles se-
gún la procedencia de sus res-
pectivos lugares de origen. No
obstante –dice el autor- las in-
tenciones del cónsul francés pa-
ra que se mantuvieran neutrales
a los conflictos, las medidas co-
ercitivas del gobierno, motiva-
ron la agrupación de los vascos
en distintos batallones incorpo-
rados a la guerra, entre ellos
Chasseurs Basques. Los vascos
peninsulares formaron el bata-
llón Los Aguerridos y Voluntarios
de Oribe y en las mismas con-
diciones que los franceses exi-
gieron se les respetara su iden-
tidad privativa, sino que sus su-
periores fueran connacionales y
mantuvieran los grados milita-
res obtenidos en el ejército car-
lista. Con la convivencia de am-
bas colectividades fueron supe-
radas las primeras rivalidades
circunstancia que dio origen a
tres instituciones bajo el lema
“euskaldun guziak bat” (todos
los vascos, uno). Durante el si-
glo XIX, la sociedad vasco uru-
guaya se fue agrupando en otras
formaciones en las que perma-
necieron los sentimientos na-

cionales tanto españoles como
franceses insertados e identifi-
cados con el país de acogida.
Varias agrupaciones surgieron
en esos años. En Montevideo
(1876) el Laurac Bat, más ade-
lante llamada Sociedad Euskara.,
la Caja Vasco Navarra de
Reempatrio y el Centro
Vascongado (1883), ambas en
la capital uruguaya. En San José
de Mayo el Euskaldunak Bat
(1887) y el Laurak Bat de
Montevideo en 1892.

El trabajo de Alicia Ugarte
(Universidad de Tucumán,
Argentina) parte del acceso a un
lote de 60 cartas, enviadas por
el abuelo de la autora a su fa-
milia residente en la región de
Álava entre 1888 y 1901, que
permite a la misma efectuar un
importante aporte al conoci-
miento de la experiencia inmi-
gratoria. El género epistolar do-
cumenta en la voz del protago-
nista hechos, ciudades, vivencias,
trabajo, relaciones familiares,
emprendimientos, logros y di-
ficultades de quienes, como en
este caso, escribieron segura-
mente con gran esfuerzo cada
día o cuando les fue posible, el
arribo a América, los diversos
asentamientos y trabajos hasta
lograr su objetivo al emigrar. La
investigación tiene en cuenta el
significado del género carta en
los estudios migratorios, recur-
so fundamental en la contención
del emigrado y de su familia.
Señala la autora que el que es-
cribía no tenía como propósito
dejar testimonio de su itinera-
rio, sucesos vividos en la nueva
tierra u otras circunstancias, si-
no continuar la necesaria rela-
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ción con la familia, hacerla par-
tícipe de sus experiencias y a la
vez recibir noticias. En El as-
pecto material de la carta, la au-
tora enumera cada una de ellas
con indicación de fecha de emi-
sión, destinatario y distintas ob-
servaciones que estimó de im-
portancia, como la caligrafía, la
extensión, el tipo de papel, la
tinta y retórica utilizada. Varios
fragmentos de las cartas seña-
lan los párrafos más significa-
tivos. El texto incluye temas ta-
les: cómo percibía el inmigran-
te el nuevo espacio, las formas
de sociabilidad mantenidas en
la distancia, el intercambio de
objetos como semillas, compra
de una escopeta o de “cuchillos
de campo legítimos de Toledo”
o de botas. El trabajo concluye
con apreciaciones referidas so-
lo a algunos asuntos surgidos de
otras lecturas posibles de reali-
zar. En este caso detuvo su mi-
rada en los marcadores de iden-
tidad, la centralidad de las 
cartas y las nuevas formas de
sociabilidad en la Gran
Migración.

Para el trabajo de Jon Ander
Ramos Martínez, de la
Universidad del País Vasco (Los
inicios de la prensa vasca en
Cuba. Laurac Bat de La Habana,
1886-1895) se han utilizado co-
mo fuente trece ejemplares de
la revista Laurac Bat de La
Habana (1886), unos pocos co-
rrespondientes a 1889 y 1893,
seis de 1894 y en mayor medi-
da a 35 números de 1895.
Igualmenete el autor logra rea-
lizar el análisis de un importan-
te medio periodístico del siglo
XIX del país caribeño con un

breve encuadre histórico, situar
la relación de la revista con el
País Vasco y Navarra, la pérdida
de los fueros (1876) y el naci-
miento de un movimiento cul-
tural y político en torno a la iden-
tidad vasca con gran resonancia
en América. La Asociación
Euskara de Navarra, precurso-
ra de este movimiento surgió a
instancias de Arturo Campión y
Juan de Iturralde con fuerte ins-
piración fuerista y vasquista. La
búsqueda de identidad fue pro-
movida en gran medida por los
Juegos Florales organizados a
ambos lados de la frontera. La
isla de Cuba por ser la última
posesión española fue  lugar de
asentamiento de gran número
de vascos. Estos desplazamien-
tos dieron lugar a la creación a la
Sociedad de Beneficencia Vasco
Navarra (1877) creada como su
nombre lo indica con el fin de
socorrer a los comprovincianos.
El semanario se declaró defen-
sor de los intereses de vascos y
navarros residentes en la isla.
Publicó noticias, colaboracio-
nes de los protagonistas desta-
cados en el País Vasco defenso-
res del fuerismo, poesía en es-
pañol y euskera y noticias de la
isla. Reprodujo información de
otros medios de interés para los
residentes no solo de Cuba sino
también de otros países. La pu-
blicidad de firmas cuyos apelli-
dos denotaban el origen vasco
contribuyó a su sostenimiento.
Contó con redactores e impul-
sores reconocidos en entre ellos
Manuel Calvo Aguirre y Faustino
Díaz Gaviño, director de la mis-
ma. El autor refiere la ideología
e identidad vasca manifiesta en
la difusión de símbolos de iden-

tidad vasca como banderas pre-
cedentes de la ikurriña con sím-
bolos alusivos a la pérdida de
los fueros y un escudo adopta-
do por varias comunidades co-
mo símbolo identificatorio. Con
el estallido de la guerra de la
Independencia (1895) el fueris-
mo perderá influencia en las ac-
tividades y el periodismo, y en
el decir del autor ganará “fuerza
el doble patriotismo y el senti-
miento de españolidad”, senti-
do que resume en “vascos si, pe-
ro españoles”.

Alberto Irigoyen Artetxe es-
cribe acerca de las Publicaciones
periodísticas vascas en Uruguay
(1876-1939). En el marco de la
Guerra Grande (1843-1851) cuan-
do Montevideo estaba sitiada
aparece la primera publicación
en el periódico Le Patriota
Française propiedad del inmi-
grante José Viale surgida en de-
fensa de los intereses de la nu-
merosa colectividad francesa y
como propaganda de la inter-
vención francesa en el conflic-
to del Río de la Plata. Como con-
secuencia de la reticencia de los
vascos de Iparralde a integrar-
se a la Legión Francesa, el pe-
riódico publicó un manifiesto
en euskera para atraerlos a sus
filas apelando al patriotismo.
Este antecedente es testimonio
de la primera publicación pe-
riódica americana. En 1877, sur-
ge la primera institución que nu-
clea a los vascos de Montevideo,
el Laurac Bat, que a semejanza
de las agrupaciones de Buenos
Aires y de La Habana tendrán
sus propios órganos de difusión.
De este modo, se convirtió en la
primera de América estableciendo
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una verdadera red de informa-
ción y comunicación entre los
vascos del Río de La Plata.
Cartas, búsqueda de personas y
noticias extraídas de otros pe-
riódicos constituyeron un órga-
no imprescindible de contacto
en la colonia. Sucesivas publi-
caciones incrementaron la lec-
tura e interés por las noticias tan-
to del País Vasco como de los
hechos ocurridos en el medio.
Surgieron El Euskaro (1884), El
Centro Vascongado (1885), El
Euskaldunak Bat (1887), Laurak
Bat (1896), Euskal Herría (1912),
en 1915 La Sociedad Euskal
Herría publicó artículos firma-
dos en Santa Isabel de Paso de
Los Toros (Tacuarembó) firma-
dos por Valentín del Escoball o
con el seudónimo de “Un viz-
caíno”, más adelante propieta-
rio del diario El Pueblo. Otro
periódico es Euskara Español
(1924) y en 1933, Euskal Ardua
(La Hora Vasca) programa 
radiofónico, probablemente el
primero en su tipo. Es en 1936
cuando Paulino del Mármol
Goicoechea publica Solidaridad
Eusko Americana coincidente
con el inicio de la guerra civil.
Su denominación correcta fue
1936 Guerra Civil en Euskal
Herría del que se pudo hallar un
solo ejemplar. Queda en evi-
dencia el importante movimiento
periodístico del Uruguay ini-
ciado en 1876. Con los años las
nuevas instituciones vascas de
este país utilizaron también la
prensa escrita como medio de
difusión de noticias e ideología. 

La sección de Imagen de las
Colectividades Vascas comien-
za con la colaboración de

Marcelino Irianni Zalakain (UNI-
CEN-CONICET, Tandil,
Argentina). En El árbol en el
bosque. Otra mirada a la inmi-
gración, el autor se plantea la
importancia que para los inves-
tigadores tienen las micro his-
torias de protagonistas inmi-
grantes. Estas fuentes de datos
significaron en los últimos años
cambios fundamentales a la ho-
ra de escribir o reconstruir las
personalidades individuales cuan-
do se daba la oportunidad de ob-
tener información y miradas di-
ferentes acerca de esos proce-
sos. Una mirada por la cerradura,
señala el escritor, es compatible
y cotejable con otros enfoques
de mayor envergadura. Retoma
la teoría de Carlo Ginzburg en
el sentido que esa metodología
permitía no dejar de lado o en
el anonimato a las clases infe-
riores. Esta propuesta y la pro-
pia experiencia de Irianni
Zalakain permiten creer que la
inmigración se ha visto altamente
beneficiada penetrando más allá
de las élites étnicas y nativas. La
experiencia ha sido satisfacto-
ria con la obtención de infor-
mación que oscila, en su decir,
entre los exitosos, los líderes y
los que ocupaban cargos en las
mutuales entre otros. La micro-
historia y la vida cotidiana re-
sultaron nuevos caminos de in-
vestigación, pero ha obligado al
historiador a nuevas maneras de
hacer historia y completar con
otros recursos los huecos en la
información.

En base a esta teoría el autor in-
vestigó acerca de la vida coti-
diana de los vascos en la pam-
pa, conocimientos que dieron

forma a su tesis doctoral sobre
la inmigración vasca en la
Argentina (1840-1920), UNLP
(1999). A modo de ejemplo, re-
lata algunos aspectos de la vida
de un zapatero vasco a quien
identifica y ubica históricamente
dentro de su entorno, movilidad
geográfica, relaciones sociales,
propiedades adquiridas y otros
emprendimientos que permitie-
ron reconstruir su historia. El
autor sostiene como conclusión
que la microhistoria, la vida co-
tidiana y privada son fuentes im-
portantes de información, re-
quieren una especialidad y a la
vez exigen lograr un equilibrio
con otras fuentes.

Matteo Manfredi (Universidad
del País Vasco) cierra esta sec-
ción con Fotografía e imagen de
la emigración: ¿reflejo de la re-
alidad o construcción propa-
gandística? Este trabajo fue re-
alizado -en el decir de su autor-
a partir de algunas reflexiones
e indagaciones realizadas en fun-
ción de su tesis doctoral titula-
da: “Historia fotográfica de las
migraciones contemporáneas
vascas en América”. Su objeti-
vo ha sido demostrar que la fo-
tografía ha sido un auxiliar fun-
damental en la comunicación
entre los emigrantes y sus luga-
res de origen, y en segundo lugar
considerar que la fotografía cons-
tituye una fuente para la inves-
tigación histórica mediante su
análisis e interpretación. En es-
te caso en particular las que se
desarrollaron desde Euskal Herría
hacía América. La fotografía,
como es sabido, logró amplia
difusión desde Europa y cons-
tituyó un medio técnico capaz
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de fijar imágenes utilizando la
acción de la luz sobre sustancias
sensibles ante ella. Su perfec-
cionamiento y popularización
permitió que con el tiempo el
uso de una cámara fotográfica
estuviera al alcance no solo de
profesionales sino de los prota-
gonistas, en este caso los emi-
grantes. El estudio de Manfredi
fue realizado con fotografías que
obran en archivos familiares, y
en diversas fuentes de informa-
ción como publicaciones, pro-
fesionales de la fotografía o ins-
tituciones. Realiza un análisis
de los distintos orígenes de es-
tas imágenes y los propósitos
que animaron a cada emisor.
Establece la diferencia entre las
fotografías de profesionales o
las producidas por organismos
oficiales, y las registras por aque-
llos cuyo objetivo era comuni-
car a sus familiares noticias de
su vida en América entre otras
cosas. Estas finalidades de co-
municación y reproducción de
la realidad -expresa el autor- no
solo constituyen una particular
herramienta para la representa-
ción del pasado, sino que otor-
ga una nueva significación al
concepto de información. Este
recurso tiene, en la experiencia
migratoria vasca, límites y ven-
tajas, pues su significado de-
pende de factores históricos y
culturales entre otros. Señala que
la fotografía es una fuente de in-
formación tan atractiva como
compleja. La falta de conserva-
ción o desaparición de este ma-
terial constituyen posibilidades
de perder definitivamente un
medio privilegiado de conoci-
miento y de estudio.

Las colaboraciones de esta pu-
blicación aportan importante
material de consulta de particu-
lar valor a investigadores y per-
sonas interesadas en el conoci-
miento de asuntos relacionados
a la inmigración baska a América,
las instituciones que los agru-
paron, sus protagonistas, fun-
ciones, ideario difundido y una
diversidad de temas interrela-
cionados que permiten no solo
dimensionar el tema migratorio
sino interpretar la formación de
la identidad baska entre los ame-
ricanos tan diferente en realida-
des históricas, geográficas y per-
sonales. Texto necesario para
quienes deseen profundizar en
estos temas.

ÁNGELES
DE DIOS ALTUNA

Euskerea Nire Bizitzan.

Karmelo Etxenagusia,
Gotzaina. 

Labayru Ikastegia. Bilbao
Bizkaia Kutxa Fundazioa. 

Bilbao. 2003. I.S.B.N.:84-
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El vascuence ha sido históri-
camente una lengua de intimi-
dad familiar, y se ha mostrado
aislado y sin gran cultivo lite-
rario. Por otra parte, en la lite-
ratura vasca han abundado, so-
bre todo, las obras de carácter
religioso, porque, entre los es-

critores vascos han predomina-
do los religiosos: los curas se-
culares y los miembros de dis-
tintas órdenes religiosas. En es-
te mundo clerical hemos de
resaltar la presencia de sacerdo-
tes y la ausencia de jerarcas u
obispos. Como casos excepcio-
nales que confirman la regla,
destacaríamos las figuras de Je-
an Saint-Pierre (1884-1951),
obispo auxiliar de Cartago (Tú-
nez), y de Mons. K. Etxenagu-
sía (1932-2009). Ambos fueron
miembros de Euskaltzaindia;
de “número” el labortano y de
“honor” el vizcaíno. 

El libro que reseñamos aquí
nos ofrece la biografía de este
hijo de Iurreta que nació el 25
de abril 1932. Es autor de cin-
co antologías literarias vascas
y de numerosos artículos, al-
gunos de los cuales aparecen
en esta obra. Euskerea nire bi-
zitzan (El vascuence en mi vi-
da) pretende como objetivo
prioritario mostrar hasta qué
punto la lengua materna (en
este caso el euskara) influyó en


