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PRO YEC TO DE BIO GRA FÍAS

ESPA ÑO LES EMI NEN TES

 
 
 

Cuan do, ha ce unos años, pu so en mar cha el pro yec to Es- 

pa ño les emi nen tes, la Fun da ción Juan Mar ch per se guía tres
ob je ti vos.

Ha bien do ob ser va do que las bio gra fías no han al can za do
en la his to rio gra fía es pa ño la la ma es tría que es no to ria en
otros paí ses, don de mu chos son los afi cio na dos a su lec tu ra
y abun dan te la ofer ta edi to rial, se pen só que po día con tri- 
buir al de sa rro llo pa trio del gé ne ro el en car go de va rias de
ellas a es pe cia lis tas en el pe rio do his tó ri co de que se tra ta- 
ra. Pa ra el cum pli mien to de ese ob je ti vo era im por tan te
que el for ma to de la bio gra fía res pon die ra a las ex pec ta ti- 
vas de un lec tor cul to no aca dé mi co. En es te sen ti do, la
bio gra fía si gue una se cuen cia cro no ló gi ca des de el na ci- 
mien to has ta el fa lle ci mien to de la per so na es tu dia da y, en
lo que se re fie re al con te ni do, la am bi ción ha si do ofre cer
una sem blan za in te re san te, in di vi dua li za da y rea lis ta del
cur so de su vi da pro por cio nan do al lec tor los re sul ta dos
sin te ti za dos de la úl ti ma in ves ti ga ción más que ca da uno
de los de ta lles eru di tos de és ta, so bre los que, con to do,
ofre ce orien ta cio nes un ca pí tu lo es pe cí fi co de di ca do a la
bi blio gra fía co men ta da.

En se gun do lu gar, pa re ce ex tra ño que, con la ex cep ción
de re yes y po lí ti cos, mu chos de los es pa ño les de mé ri tos
más so bre salien tes ca rez can to da vía hoy, en el si glo XXI de
una au tén ti ca bio gra fía mo der na que dé a co no cer los he- 
chos de su vi da y so bre to do los ras gos que han ele va do su
fi gu ra a la ex ce len cia que hoy con ca rác ter ge ne ral se les
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re co no ce. El se gun do ob je ti vo del pro yec to era, en con se- 
cuen cia, cu brir esa la gu na, si quie ra par cial men te, es co gien- 
do pa ra ello un pe que ño pe ro re pre sen ta ti vo gru po de es- 
pa ño les emi nen tes cu ya bio gra fía es ta ba to da vía por ha cer
o que, por cual quier mo ti vo, se juz ga ba in su fi cien te. La
obra en car ga da de bía res pon der a la cues tión de por qué
el hom bre ob je to de la bio gra fía es emi nen te y si, a jui cio
de su au tor, és te si gue sien do acree dor a es te tí tu lo en
nues tros días, con el cam bio de perspec ti va que acom pa ña
al pa so del tiem po.

Du ran te si glos la his to rio gra fía ex pli có el de ve nir de un
pue blo co mo una su ce sión de he chos po lí ti cos, cen tra dos
en las de ci sio nes di plo má ti cas y mi li ta res to ma das por los
mo nar cas y sus con se je ros. Du ran te el si glo XX , en cam bio,
dis fru tó de am plia acep ta ción una for ma dis tin ta de es cri bir
his to ria, una que, omi tien do la in ter ven ción de ac to res per- 
so na les, po ne el acen to en el aná li sis de es truc tu ras eco nó- 
mi cas y de mo grá fi cas de la so cie dad o en la des crip ción de
las con di cio nes geo grá fi cas y cli má ti cas del te rri to rio. Son
co no ci dos los gran des fru tos que es ta his to rio gra fía es truc- 
tu ra lis ta ha pro du ci do en la úl ti ma cen tu ria, pe ro mu chos
son los sig nos de que es ta fuen te, an tes tan co pio sa, ha
que da do en te ra men te exhaus ta y de que con vie ne aho ra
en sa yar una apro xi ma ción a los he chos del pa sa do que to- 
me en con si de ra ción la in fluen cia de de ter mi na das in di vi- 
dua li da des y de sus com por ta mien tos pa ra dig má ti cos,
ejem pla res, emi nen tes, en la con fi gu ra ción de una tra di ción
cul tu ral co lec ti va. Se tra ta ría de re cu pe rar la perspec ti va del
ethos per so nal en la ex pli ca ción his tó ri ca, pe ro dis tan cián- 
do se al mis mo tiem po de la an ti gua na rra ción po lí ti ca, di- 
plo má ti ca o mi li tar, he cha de ge nea lo gías, tra ta dos en tre
prín ci pes y ba ta llas.

És te es el ter ce ro de los ob je ti vos arri ba enun cia dos. Se
ha com pro ba do que una his to ria al re de dor de he chos ge- 
ne ra una plu ra li dad de in ter pre ta cio nes dis cre pan tes allí
don de la his to ria de es pa ño les emi nen tes, que pro ta go ni- 
zan o al me nos son tes ti gos pri vi le gia dos de esos he chos,
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sus ci tan con más fa ci li dad acuer dos y con ver gen cias. Por
ejem plo, mu chos y muy di fe ren tes son los jui cios que a los
his to ria do res ha me re ci do la fe cha de 1812, tan car ga da de
sig ni fi ca cio nes de to das cla ses, pe ro ca si to dos, pe se a su
opues ta ideo lo gía, se des cu bren con ad mi ra ción o con res- 
pe to an te un Jo ve lla nos o un Go ya, por men cio nar es pa ño- 
les que por for tu na ya cuen tan con bue nos es tu dios bio grá- 
fi cos. El pro yec to Es pa ño les emi nen tes as pi ran a ser una
con tri bu ción a una his to ria de la cul tu ra es pa ño la a la luz de
la ejem pla ri dad de de ter mi na dos nom bres, acer ca de cu ya
ex ce len cia mo ral hay am plio con sen so. La apli ca ción de
una ra zón his tó ri co-ejem plar, co mo en es te pro yec to de
bio gra fías se in ten ta, quie re ayu dar a rees cri bir la his to ria
de Es pa ña en una for ma mu cho más in te gra do ra de lo que
has ta la fe cha ha si do po si ble.

Ri car do Gar cía Cár cel (ca te drá ti co de His to ria Mo der na) y
Juan Pa blo Fu si (ca te drá ti co de His to ria Con tem po rá nea)
for ma ron el con se jo ase sor y fue ron de ter mi nan tes, ca da
uno en su área co rres pon dien te, en to das las fa ses del pro- 
ce so, des de la elec ción de la bio gra fía y de su au tor has ta
la cul mi na ción fi nal del en car go. Por par te de la Fun da ción,
Lu cía Fran co asu mió las fun cio nes de coor di na ción del pro- 
yec to. La edi to rial Tau rus mos tró in te rés en el pro yec to des- 
de la pri me ra ho ra y lo hi zo pro pio. Si el lec tor de es ta bio- 
gra fía es ti ma que se han cum pli do al guno de los tres ob je- 
ti vos arri ba enun cia dos, a ellos es de bi do.
 

Ja vier Go má Lan zón
Di rec tor de la Fun da ción Juan Mar ch
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PRÓ LO GO

 
 
 

La pre sen te bio gra fía de Pío Ba ro ja se atie ne a la pau ta
fun da men tal de la co lec ción en que ve la luz: pre ten de ex- 
pli car, a tra vés del cur so de una vi da fe cun da, las ra zo nes
por las que su pro ta go nis ta al can zó el atri bu to pú bli co de
la «emi nen cia». Y va de su yo que es ta san ción co lec ti va es- 
tá más vin cu la da a una eje cu to ria pro fe sio nal —en sen ti do
am plio— que al acon te cer de una vi da par ti cu lar. No es és- 
ta la pri me ra de las bio gra fías de Ba ro ja, y el ca pí tu lo ini cial
de es te li bro in ten ta rá con je tu rar al gu na ra zón acer ca de la
so brea bun dan cia de ellas en la bi blio gra fía de un es cri tor
de quien apa ren te men te ha bía po co que con tar. Y a ren- 
glón se gui do con vie ne an ti ci par ya que el pro pó si to de es- 
te li bro no com pi te con las in for ma cio nes que es tas obras
han des ve la do sino que apun ta a otros dos ob je ti vos: uno
es el de en la zar al go de la per so na del es cri tor con su pro- 
pia obra; otro, el de ver a Ba ro ja a tra vés de lo que per ci- 
bie ron sus con tem po rá neos y lec to res, fue ra co mo po ten- 
cia les ri va les, ad mi ra do res o in tér pre tes.

Va le la pe na de te ner se un po co en am bas co sas. La bio- 
gra fía de un es cri tor es, en ri gor, su obra. No por que és ta
tras la de los acon te ci mien tos de su vi da real, ni si quie ra por- 
que re fle je las opi nio nes que sos tu vo su pro ta go nis ta; más
bien la li te ra tu ra re ve la el com pli ca do pro ce so de có mo las
ex pe rien cias rea les pa sa ron a ser ima gi na rias y có mo, en ri- 
gor, ha si do el es cri tor quien se des pla za has ta ellas pa ra
re vi vir las co mo si fue ran aje nas, o pa ra su plir con su fan ta sía
lo que ad vier te co mo ca ren cias, vul ga ri da des o es pe ran zas
fa lli das. Esa for ma de au to bio gra fis mo se pa re ce a la año ra- 
da opor tu ni dad de vi vir de nue vo y de un mo do que nun ca



Pío Baroja José-Carlos Mainer

9

es igual al pri me ro. Vi vir es una co sa au to su fi cien te —su fi- 
cien te, cuan do me nos— pe ro es cri bir (que ob via men te no
lo es) tam bién es ver da de ra sus tan cia de vi da, no un sim ple
sub ter fu gio ni una se cre ción po co me nos que in vo lun ta ria.

Pe ro tam bién es cri bir es un tra ba jo: se es cri be pa ra ob te- 
ner un es ti pen dio con ta ble y un cré di to co mo pro fe sio nal
de las le tras. Se vi ve es cri bien do y se vi ve de lo que se es- 
cri be por que la es cri tu ra es un mo do de vi vir en pú bli co, in- 
clu so pa ra el au tor más ce lo so de su inti mi dad. Nun ca lo
sa bre mos to do de la elec ción ín ti ma que ha lle va do al guien
a ha cer lo; al res pec to, va le al go de lo di cho más arri ba: se
es cri be por que se tie ne ma yor sen si bi li dad; por que se sien- 
ten más agu da men te las im po ten cias o el pa so del tiem po;
por la va ga pre ten sión de jus ti fi car se, o por que uno se abu- 
rre (co mo se ña ló An to nio Prie to agru pan do sagaz men te
tex tos ba ro jia nos)[1]. Ba ro ja lle gó a pen sar que el es cri tor
era una es pe cie de des equi li bra do. O al guien que ele gía
en tre vi vir di rec ta men te o ha cer lo por de le ga ción en sus
cria tu ras de fic ción (co mo pen sa ba su per so na je Jai me
Thie rry, de Las no ches del Buen Re ti ro).

En cual quier ca so, es ta for ma de ga nar se la vi da (y de ex- 
pli cár se la uno mis mo) se rea li za a la vis ta de los lec to res,
ga nán do se tam bién a un pú bli co. Y la «emi nen cia» de Ba- 
ro ja ha si do fun da men tal men te un asun to de aqué llos (co- 
mo el pre sen te li bro re cor da rá a me nu do). Ellos se la han
con fe ri do sin re ser vas y, co mo ire mos vien do, con ma yor
ge ne ro si dad que los crí ti cos, o los co le gas de ofi cio, o —en
el pla no más le jano de la pos te ri dad— quie nes co mo ana- 
lis tas del pen sa mien to, fi ló lo gos o his to ria do res de la li te ra- 
tu ra con fi gu ran la cam bian te or ga ni za ción del ca non li te ra- 
rio. La ex pe rien cia de leer a Ba ro ja sue le ser im bo rra ble;
co mo tal, la cla vó Dio ni sio Ri drue jo en unos ver sos muy
cer te ros de la eta pa fi nal de su vi da («Leer a Ba ro ja», En
bre ve):
 

Esa gen te que en tra y sa le
por la es ce na de la vi da
sin ma yor ra zón que el ai re.
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Y esa vi da
que ni tie ne ar gu men to
ni es tá per di da[2].

 
Con to do y lo cual, la per cep ción de «nues tro Ba ro ja» —el
que yo he pre ten di do re fle jar, al me nos— re ve la una pro fu- 
sa es tra ti gra fía de opi nio nes acu mu la das: la de quie nes lo
le ye ron con en tu sias mo o lo re cha za ron, la de los con tem- 
po rá neos que lo me nos pre cia ron y la de quie nes hi cie ron
un es fuer zo por en ten der lo, la de quie nes lo des de ña ron
por su in co rrec ción po lí ti ca (co mo de ci mos ho ga ño) y la de
quie nes lle ga ron a con clu sio nes muy di ver gen tes.
 
Mien tras es cri bía los pri me ros tro zos más o me nos de fi ni ti- 
vos de es te li bro, lle gó a mis ma nos el úl ti mo to mo, Ve rano
(Su m mer ti me, 2009), de la au to bio gra fía de J. M. Coe tzee
—uno de mis na rra do res pre di lec tos— que aca ba ba de
apa re cer. Y vol ví a leer de nue vo los dos pri me ros vo lú me- 
nes de aque lla pe cu liar in da ga ción del es cri tor su da fri cano
so bre su pro pio pa sa do: In fan cia (Bo yhood, 1997) y Ju ven- 
tud (You th, 2002). Su pro fun do ego tis mo me ha bía re cor da- 
do al gu na vez la ac ti tud de Ba ro ja an te sí mis mo; la hís pi da
sin ce ri dad de los tex tos, tam bién, aun que era evi den te que
Coe tzee fa bu la ba abier ta men te so bre sus re cuer dos con
una li ber tad que el es cri tor es pa ñol no se ha bía to ma do. El
úl ti mo, Ve rano, es ta ba plan tea do des de una óp ti ca muy es- 
pe cial: la in ven ción de un es tu dio so uni ver si ta rio que to ma
no tas acer ca del au tor, trans cri bien do a la vez los tes ti mo- 
nios de al gu nas mu je res que le co no cie ron y cu yo re cuer do
re cons tru ye la fi gu ra de un hu rón contra dic to rio bas tan te
pe dan te, que con vi ve con un pa dre de sas tra do y rehú ye
cual quier for ma de com pro mi so per so nal. Aquel cu rio so
pro to co lo or ga ni za ti vo tie ne al go de ba ro jiano, no tan to
por la cir cuns tan cia per so nal del pro ta go nis ta, por su pues- 
to, cuan to por aque lla ma ne ra en re ve sa da e in di rec ta de
ma nu fac tu rar sus me mo rias en que Ba ro ja pa re ció com pla- 
cer se al fi nal de su re dac ción. En cier ta me di da, com par tía
la es truc tu ra abier ta de las que el es pa ñol es cri bió (cuan do
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era al go ma yor que Coe tzee) y don de pa re cía bus car un
gé ne ro en tre la di va ga ción y la inti mi dad, en tre lo que di- 
cen los de más y lo que al guien pien sa de sí mis mo. El es cri- 
tor su da fri cano lo ha bía pues to en prác ti ca me dio si glo más
tar de. Y, có mo no, se pa re cía tam bién al mo do en que Ba- 
ro ja hi zo su pri me ra in tros pec ción —Ju ven tud, ego la tría—,
ca si a la vez que po nía a pun to el me ca nis mo de la com ple- 
ja quest de Eu ge nio de Avi ra ne ta a tra vés de «Me mo rias de
un hom bre de ac ción».

Hay afi ni da des que son ar bi tra rias por na tu ra le za (y de las
que el es tu dio so de be huir), pe ro con fie so que a lo lar go
de bas tan tes me ses re leer a la vez a Coe tzee y a Ba ro ja no
me ve nía na da mal. El tra ta mien to que Coe tzee dio en El
ma es tro de Pe tersbur go (1994) al ni hi lis mo ru so —y a la
ima gi na ria ges ta ción de De mo nios, de Dos toie vski— tam- 
bién re cor da ba la aten ción que dis pen só Ba ro ja a la fi gu ra
de En ri que Ara cil en «La ra za»: la mez cla de cu rio si dad
mor bo sa y cul pa bi li dad con la que Dos toie vski se acer ca al
mun do que fue de su hi jas tro muer to, su en cuen tro con Ne- 
cháiev y su com ple ja ex pe rien cia de la am bi güe dad mo ral,
me ayu da ron a en ten der al go me jor la de ci sión ba ro jia na
de ha cer su ya a lo lar go de dos no ve las —La da ma erran te
y La ciu dad de la nie bla— la mes co lan za de va ni dad, in sen- 
satez y ego ís mo del pa dre de Ma ría. E ine vi ta ble men te, al- 
gu nos mo men tos de La vi da de Mi cha el K. (1983) pue den
ser vir pa ra en ten der —a mí me sir vie ron— el to bo gán ha cia
el abis mo que a me nu do es la tri lo gía «La lu cha por la vi- 
da», igual que la pe cu liar com bi na ción de Dia rio de un mal
año (2007) —los frag men tos que Coe tzee ti tu la «Opi nio nes
con tun den tes» y el «Dia rio» pro pia men te di cho, don de se
ano ta con lú ci do ma so quis mo los pa sos de un pe no so
equí vo co eró ti co— qui zá emi te la mis ma luz im pia do sa que
pro du ci ría la mez cla de La sen sua li dad per ver ti da y Las ho- 
ras so li ta rias, si Ba ro ja hu bie ra te ni do la ocu rren cia de jun- 
tar las dos obras en un so lo li bro.

Son, por su pues to, dos es cri to res di fe ren tes y se gu ra- 
men te el se gun do (aun que es un lec tor com pul si vo) só lo
co no ce va ga men te la exis ten cia del pri me ro. Ba ro ja vi vió
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de for ma vo lun ta ria en el seno de una fa mi lia ar mo nio sa; el
otro só lo pa re ce ha ber per ci bi do con flic tos en la su ya. Coe- 
tzee na ció en una co mu ni dad po lí ti ca (la su da fri ca na) es cin- 
di da y en fren ta da; ha bi tó en la zo na más po bre y fa na ti za da
de la mi no ría blan ca do mi nan te —la ho lan de sa—, pe ro sus
pa dres de ci die ron adop tar la len gua de la co mu ni dad in- 
gle sa, que so lía des pre ciar a los afriká ner; se for mó fue ra
de su país y man tie ne pé si mas y a la vez fe cun das re la cio- 
nes con el su yo de ori gen. Con vie ne no exa ge rar las co sas
pe ro Ba ro ja tam bién for mó par te del te rri to rio de dos co- 
mu ni da des cul tu ra les que han con vi vi do mal y, en ese mar- 
co, man tu vo la ins tin ti va leal tad emo cio nal a la pri me ra —la
ex clu si va men te vas ca— pe ro se sin tió po lí ti ca e in te lec tual- 
men te par te de la se gun da. Y de bió ela bo rar al res pec to
una com ple ja, ar mo nio sa e in te re san te dua li dad de es píri- 
tus. Por ese ca mino, es inú til bus car y exa ge rar un dra ma
de iden ti dad en la per so na li dad y en la obra de Ba ro ja…,
pe ro sí es cier to que Coe tzee y él man tie nen una re la ción
muy pa re ci da con la li te ra tu ra co mo bús que da y con la so- 
le dad co mo ex pe rien cia de par ti da. Y se hi cie ron es cri to res
en sen dos mo men tos con flic ti vos y es ti mu lan tes de la his to- 
ria de la cen tu ria pa sa da, fe cun dos en cam bios es té ti cos
que an sia ban pa liar la ace zan te de so rien ta ción ge ne ral: uno
vi vió el dra má ti co fin de si glo y el mun do sur gi do de 1914;
el otro, el des aso sie go que si guió a la li be ra ción de 1968 a
lo lar go de los años se ten ta y ochen ta, en la vís pe ra de
cam bios que to da vía es tán —a la fe cha de hoy— en fa se
de acli ma ta ción.
 
Qui zá de bo de cir aquí que mi afi ción por Pío Ba ro ja es an ti- 
gua. Es tu vo en tre mis pri me ras lec tu ras se rias, al la do de
Mi guel de Una muno, An to nio Ma cha do y Ga briel Mi ró que,
cuan do te nía ca tor ce o quin ce años, fue ron mi in tro duc ción
a la con cien cia de per te nen cia es pa ño la y a la no ción mis- 
ma de «li te ra tu ra». Re cuer do to da vía el or den de lec tu ra —
na da or ga ni za do, pu ro fru to de la ca sua li dad— de mis pri- 
me ros li bros ba ro jia nos: Las in quie tu des de Shanti An día,
La bus ca, La fe ria de los dis cre tos y Za la caín el aven tu re ro.
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El pri me ro fue un li bro de la co lec ción Aus tral que me com- 
pré un ve rano en la Gran Vía bil baí na; el se gun do, una an- 
ta ño na edi ción de El Li bro pa ra To dos, de CIAP, que ha llé
en la bi blio te ca de mi pa dre; el ter ce ro, un vo lu men de la
se rie de Pla ne ta (que no tu vo au to ri za ción de los he re de- 
ros, fue re ti ra da y ob je to fi nal de un lar go plei to) que al- 
guien me re ga ló, y el cuar to, un li bro de bol si llo ana ran ja do
en la Bi blio te ca Con tem po rá nea, de Edi to rial Lo sa da, que
me com pré yo mis mo (los si go con ser van do to dos).

Cuan do em pe cé a pu bli car, no es cri bí na da so bre Ba ro ja
pe ro lo tu ve muy pre sen te en las vi sio nes más pa no rá mi cas
en que an du ve. En 1995, es tan do le jos de ser aque llo que
re co no ce mos en la hó rri da ex pre sión de «es pe cia lis ta», re- 
ci bí el en car go de di ri gir y pro lo gar la edi ción de las Obras
com ple tas, en el mar co de la nue va lí nea edi to rial —Ga la- 
xia Gu ten berg— del Cír cu lo de Lec to res, que en ton ces pi- 
lo ta ba con tan ta pe ri cia Hans Mei nke. Fue un tra ba jo en el
que co la bo ré con Juan Car los Ara To rral ba, au tor de las im- 
pe ca bles no tas bi blio grá fi cas en ca da vo lu men, y, so bre to- 
do, fue la opor tu ni dad de re leer sis te má ti ca men te to do Ba- 
ro ja y sus cuantio sos ale da ños. La im pre vis ta y gus to sa cul- 
mi na ción de aquel em pe ño me fue ofre ci da en 2008, cuan- 
do la Fun da ción Juan Mar ch —su di rec tor, Ja vier Go má
Lan zón, y el de es ta se rie edi to rial, Juan Pa blo Fu si— me
pi die ron un li bro so bre Ba ro ja pa ra la co lec ción Es pa ño les
emi nen tes.

Agra dez co aquí su ge ne ro si dad y su in te rés. A Ma nuel
Mo reno Mon tón le de bo gra ti tud por el re ga lo ina pre cia ble
de su car pe ta de re cor tes ba ro jia nos que, en tre otras co sas,
me ha per mi ti do ac ce der a mu chas no ti cias y re se ñas de la
eta pa de pos gue rra y en tre ellos, a un ejem plar del nú me ro
de la re vis ta Ti me que traía la fo to y la bre ve cró ni ca del en- 
cuen tro en tre He min gway y Ba ro ja. A Car los Wert le de bo
una opor tu na ges tión. A An drés Tra pie llo, una en mien da de
ur gen cia, amén de otras co sas. A Pío Ca ro Ba ro ja, a Jo se fi- 
na Jau re guial zo y a su hi jo Pío Ca ro-Ba ro ja Jau re guial zo de- 
bo la ge ne ro sa in vi ta ción de ver en Itzea los pa pe les par ti- 
cu la res y los tex tos iné di tos que he usa do, so bre to do, en
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el pe núl ti mo ca pí tu lo del pre sen te li bro. Oja lá que es tas
pá gi nas ha gan jus ti cia al le ga do que tan fiel men te con ser- 
van —e in cre men tan— en aquel tea tro de la me mo ria que,
por es pa cio de unos días del ini cio de ve rano de 2011, se
con vir tió en un lu gar de tra ba jo pa ra mi mu jer, Ma ría-Do lo- 
res Al biac, y pa ra mí. La ca so na de Ve ra de Bi da soa es la
obra de tres ge ne ra cio nes de Ba ro jas que han crea do una
de las bi blio te cas pri va das más fas ci nan tes y va ria das de
nues tro país, han for ma do un mu seo an tro po ló gi co de tres
si glos de cul tu ra vas ca, es pa ño la y eu ro pea y, so bre to do,
han he cho un ac to de fe en la ca pa ci dad trans fi gu ra do ra de
la li te ra tu ra. Se ría im per do na ble que esa in mer sión en el
cen tro emo cio nal del mun do ba ro jiano no hu bie ra da do al- 
gún fru to.

Y una úl ti ma pre ci sión acer ca de es te li bro. Co mo el lec- 
tor sa be, los nom bres ofi cia les (o al ter na ti vos en plan de
igual dad) de lu ga res co mo Ve ra, San Se bas tián, Pam plo na,
Mon dra gón, Ez quio ga… (y otros que se ci tan con fre cuen- 
cia en es tas pá gi nas) son Be ra, Do nos tia, Iru ña, Arra sa te,
Ezkio-Itsaso… Aquí los de sig no siem pre en su de no mi na- 
ción cas te lla na por que no me re fie ro tan to a unas po bla cio- 
nes con cre tas sino a los lu ga res que Ba ro ja con vir tió en re- 
fe ren cias de su mun do per so nal y, en cier to mo do, en cons- 
truc cio nes de su ima gi na ción. En el ca so del mon te La Rhu- 
ne —que geo grá fi ca men te es his pano-fran cés—, uti li zo su
nom bre ga lo, que en es pa ñol es La rrún (aun que Ba ro ja sue- 
le es cri bir lo en euske ra, sin til de). Tam bién he pre fe ri do
man te ner el nom bre es pa ñol de Saint-Jean-de-Luz (que Ba- 
ro ja po ne en nues tra len gua, co mo Hen da ya, Be ho via y Ba- 
yo na) y en fran cés, el de Saint-Jean-Pied-de-Port, y tam po- 
co ci tar los en vas co co mo Do ni ba ne Lohi zu ne o Do ni ba ne
Ga ra zi. De jo, sin em bar go, en la for ma es pa ño li za da que
Ba ro ja usa ba los de Sa ra y As cain, en tre otros de em pla za- 
mien to fran cés.
 

Za ra go za, ve rano de 2011


