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Jesús Carballo, 
un prehistoriador 
olvidado. 

A princ1p1os de este siglo comienza la 
que ha convenido en llamarse carrera de 
los descubrimientos prehistóricos de la re
gión Cantábrica, iniciada a finales del si
glo anterior por Marcelino Sanz de Sautuo
la. Agrupaba esta escuela de prehistoria
dores montañeses a hombres como Eduar
do de la Pedraja, Pérez del Molino, Gon
zález de Linares, Luis Hoyos Sáinz, Loren
zo Sierra y al director de la Escuela de 
Artes y Oficios de Torrelavega, don Hermi
lio Alcalde del Río. Esta nómina quedaría 
incompleta sin el nombre del sacerdote 
salesiano, Jesús Carballo García Taboada, 
quien, destinado como superior del Cole
gio de Santander, practica por entonces 
una serie de descubrimientos, entre· ellos 
el esqueleto casi completo de un descomu
nal oso de las cavernas en la cueva de El 
Castillo, en Puente Viesgo, de los que in
formará en los congresos para el Progreso 
de las Ciencias y en la revista de la Socie
dad de• Historia Natural. 

Nació Jesús Carballo el día 15 de mar
zo de 1874 en el popular barrio del Hórreo, 

El reverendo padre D. Jesús Carballo, hijo adoptivo 
de Santander y Socio de Honor del Centro Gallego. 

en Santiago de Compostela. Tras cursar 
los estudios primarios en su ciudad natal, 
ingresó a los doce años en el Conservato
rio de Música para estudiar solfeo y piano. 
Cuenta que de niño frecuentaba el Obser
vatorio Meteorológico de la Universidad 
para ayudar a un tío suyo a reg istrar las 
observaciones. De aquí surgió una afición 
por la astronomía y la meteorología, espe
cialidades que luego cultivó y que le va
lieron fuera nombrado, en mayo de 1911 , 
delegado de la Sociedad Astronómica en 
Santander. 

En 1892 ingresó en la congregación sa
lesiana en el Colegió Sarriá, en el que es
tudió el bachillerato y del que fue organis
ta y profesor de latín y filosofía. Ya enton
ces se distinguía por su afición al deporte, 
sobre todo a la carrera pedestre. Como 
escalador era un hombre incansable. Ya 
anciano, recorrió todo el sur de Francia 
visitando las principales cuevas de la re
gión de los Altos Pi ri neos, "subiendo y 
bajando montes con gente joven que no 

15 



podían creer que yo tuviese ochenta y dos 
años" . 

En Italia estudia Filosofía y Teología y 
se ordena de diácono y presbítero en Bra
ga y Lisboa, respectivamente. En Roma es
tudia armonía, contrapunto e instrumenta
ción con el maestro Dogliani. Con Felipe 
Pedrell , al que consideraba "el mejor mu
sicólogo de España", aprende estética y 
composición. En Madrid fue discípulo tam
bién de Varela Silvari, director, por aque
lla época, de la Academia de Músicos Mi
lite,res. Sin embargo, nunca llegaría a com
poner, ni siquiera a interpretar en público, 
desconfiando de sus posibilidades de eje
cución de los grandes maestros de la mú
sica. 

Después de cinco años de ausencia de 
España, regresa a Madrid y se matricula 
en la Facultad de Ciencias Naturales. De 
aquellos años recuerda con cariño las cla
ses de Psicología experimental del doctor 
Simarro y las de Química biológica del 
profesor Rodríguez Carracido. En 1922 ob
tenía al fin, el doctorado en Ciencias Na
turales por la Universidad Central, con una 
tesis sobre El Paleolítico en la costa Can
tábrica. De esta manera, Jesús Carballo, 
a sus cuarenta y ocho años, había logrado 
terminar tres carreras: la eclesiástica, la 
de Ciencias Naturales y la de Música. 
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Homenaje al Padre Carballo 
en la cueva de El Pendo el 
10 de agosto de 1955. 

Exploraciones espeleológicas 

Atraído en un principio por la Geología, 
una vez aceptada su solicitud de traslado 
a Santander, explora numerosas cúevas y 
acompaña a Calafat, descubridor de la 
bauxita y la calafita, por las minas de la 
reg ión. En la primera década del siglo re
coge muestras de las minas de Camargo, 
exhuma hallazgos preshistóricos en las 
cuevas de El Castillo, Peña del Mazo y 
Pelurgo, entre otras de la provincia, de las 
que registra la fauna encontrada y elabo
ra, con la colaboración de Harlé, una co
municación que presenta en el Congreso 
de Valencia de 191 O. 

Por estos años, el Príncipe de Mónaco 
estimula los estudios de Prehistoria en la 
cornisa Cántabra, gracias a lo cual los ex
tranjeros Breuil, Obermaier, Wernert y 
Bouyssonie y los españoles Lorenzo Sie
rra y Alcalde del Río excavan las princi
pales cuevas de la provincia. En 1906 y 
1909, el Príncipe suscribe dos contratos 
con Hermilio Alcalde del Río. Por el pri
mero se compromete a sufragar los estu
dios de Breuil y Del Río de las pinturas y 
grabados de las cuevas de Covalanas, El 
Castillo y Hornos de la Peña. Por el se
gundo, el Príncipe patrocina la explora
ción de las dos últimas cuevas, así como 
las de Venta de la Perra (Carranza) y Del 



Valle (Rasines). Pero sólo serían excava
das la de El Castillo, bajo la dirección de 
Obermaier; la de Hornos de la Peña, por 
Bouyssonie, y la de El Valle, por Breuil y 
Obermaier. 

Trabajando independientemente y sin 
ayudas oficiales, ,Carballo explora en 1908 
más de treinta cavernas, sin contar nume
rosas simas y abrigos. En ese mismo año 
propone a la Sociedad de Historia Natural 
la creación de " un grupo espeleológico 
formado por un pequeño número de so
cios", para que se encargaran de fomen
tar y practicar la e,speleología. En la se
sión de la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias del 27 de octubre 
de 1908, Carballo solicita el cierre de las 
cuevas de interés prehistórico y científico. 
Tres años después, en el Congreso de Gra
nada, se declara católico y evolucionista, 
afirmación esta última bastante comprome
tida entonces para un sacerdote. 

Cuando el prehistoriador montañés pro
pone la creación de un grupo espeleoló
gico en Santander y publica, de 1908 a 
1911, artículos sobre este tema, sólo se 
conocían en España los trabajos de Puiq y 
Larraz. con el catálogo de cuevas y minas 
del país, y los de N. Font y Sagué, sobre 
excursiones y descubrimientos esoeleoló
qicos. Poco más tarde aparecerían los de 
R. Jeannel y E. Racovitza sobre bioespe
leolooía. Desde 1877 venían aoareciendo 
en el Boletín del Centro Excursionista de 
Cataluña noticias sobre exoloraciones es
peleolóqicas en esta zona. En el Conqreso 
de Zaragoza de 1908 se acuerda formar 
un grupo catalán, aue emorenderá estas 
investiaaciones según el orovecto trazado 
oor Carballo. Este, en unión de M. Faura v 
Sanz y de José M. Có de Triola. visitarán 
las cuevas de Altamira y Puente Viesgo. 

Un qruoo de montañeses, entre los aue 
se encuentran Carballo , Alcalde del Río v 
Lorenzo Sierra. crean en enero de 1 !=109. en 
los salones del Avuntamiento de Santan
der. la sección correspondiente a esta pro
vincia de la Real Sociedad Esoañola de 
Historia Nr1tural , en cuvo Boletín va ouhli
cando C::nballo sus hallazaos: un hacha 
de oorfirita recoaida en las canteras de 
Camarao. una necróoolis en la mina de 
Solía. restos de Rhinoceros en una cuf!va 
de Cornill;:is v una tihia v mol;:ir de Masto
don turicensis en Sahagún (León). 

En 1909 comienza a trabajar bajo los 

auspicios del marqués de Comillas, al que 
informa de sus descubrimientos, y envía, 
para su colección del museo, algunas de 
las piezas halladas. Tres años después ex
plora por primera vez la cueva de Morín o 
del Rey, cuyas excavaciones comienza en 
1917, con la ayuda económica del mar
qués de Comillas. Esta célebre cueva se
ría también estudiada por Obermaier y 
Wernert, Cendrero y, últimamente, por L. 
G. Freeman y González Echegaray, con el 
descubrimiento por parte de estos últimos, 
del sensacional pseudomorfo del " Hombre 
de Morín" . 

En 1912 le comunican la aparición en 
la mina de San Migue,I de Cabarga de una 
defensa de Elephas primigenius, que estu
dia y da a conocer. Carballo, ya con nom
bre y prestigio entre los prehistoriadores 
españoles, es elegido director-delegado de 
la Junta Superior de Excavaciones y An
tigüedades de la provincia más represen
tativa del arte prehistórico Cántabro-Aqui
tano. 

Conferenciante e investigador 

Tras el paréntesis de la primera con
tienda mundial, emprende el doctor Car
bailo una intensa campaña de propaganda 
y divulgación de la Prehistoria por univer
sidades y centros culturales. Santander, 
Burgos, Oviedo, San Sebastián, Valencia, 
Madrid son escenarios de sus disertacio
nes. 

Carballo sirvió como guía de las cue
vas a la familia real. En Madrid había sido 
preceptor de los Infantes y, al trasladarse 
todos a Santander durante la temporada 
estival, al Palacio de la Magdalena, se re
quirieron sus servicios como especialista. 
En 1919 visita la cueva de Morin* con Al
fonso XIII; en 1921 acompaña a los monar
cas a la cueva de Puente Viesgo; al año si
guiente, sólo a la reina a las de El Castillo 
y Cullalvera, y se traslada a Santil lana del 
Mar con los Infantes para mostrarles Alta
mira. 

En su papel de guía, Carballo acompa
ñó tamb:én a don Santiago Ramón y Cajal 
en una visita a la cueva de El Castillo, 

• Ver HISTORIA 16, n.0 4, agosto 1976: El Hom
bre de Morín, por J . González Echegaray y l. G. 
Free-man. 
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quien contempló, con gran curiosidad, los 
rr11sLer1osos signos 1aeumorros ae 1a céle
bre cueva. t::n su atan protector ae las gru
tas y monumentos de ,meres arqueo1og1co, 
reaactó e1 proyecto ot1c1a1 de a1umoraao y 
acceso a la cueva de A1tam1ra. Por med1a
c1on ael saceraote salesiano, y en su cali
dad ae pres1aeme de la Com1s1ón Provrn
c,a1 ae 1v1onumen1os de la provincia de 
::;ancanaer, Sant1llana del Mar será decla
rada monumento nacional. 

En la que pudiéramos llamar primera 
etapa de <.;arballo lleva a caoo una incan
sao,e labor investigadora en la que estu
dia la geología de los Picos de Europa, 
explora 1as simas y grutas de la Sierra de 
S11os, descubre restos de mamuth en Pá
manes ( Santander) y de arte rupestre en 
la región de Sepúlveda y da a conocer las 
cuevas de Ameyugo, Atapuerca y San Gar
cía. Estos estudios y noticias de hallazgos 
serán publicados en el Boletín de la So
ciedad de Hiswria Natural, donde se reco
gían entonces las comunicaciones de los 
prehistoriadores de la época. A él se de
ben también las primeras campañas de ex
cavaciones en la ciudad romana de Julió
briga. 

Hay que aguardar a 1912, en que se 
crea la "Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades", y al año siguiente, en 
que se funda la "Comisión de Investigacio
nes Paleontológicas y Prehistóricas" , para 
que comience la publicación de memorias 
y monografías de numerosos prehistoria
dores españoles. Otra revista donde apare
cieron trabajos de esta índole fue la de 
Investigación y Progreso, que había fun
dado Obermaier en 1927. 

Carballo, aparte de sus comunicacio
nes a congresos y en los boletines de la 
Sociedad de Naturalistas, colaboró en las 
memorias de la Junta Superior de Exca
vaciones y en las revistas " Metalurgia y 
Electricidad" y "Minería y Metalurgia", de 
las que fue colaborador asiduo. 

Sufragada por el marqués de la Torre
cilla sale a la calle en 1924 la obra más 
popular de Carballo , Prehistoria universa/ 
y especial de España. Cuando el sabio pre
historiador escribe este libro, ya existían 
otros de la misma especialidad, como los 
de Vilanova, y , sobre todo, El hombre fósil, 
de Obermaier. Ninguno, sin embargo, po
seía el carácter divulgador que tenía la 

obra de Carballo, pedagógica visión de 
conjunto de la ciencia prehistórica. 

P11blicaciones 

Desde la perspectiva bibliográfica ac
tuar, 1a r'rl•niscona ae Garballo carece de 
1a proyecc1on exterior a1canzada por los 
11oros ae ::;autuo1a, Alcalde del Hio u Ober
ma,er. Kesu1ta innegao1e, en cambio, su 
ut111aad como libro ae texto e incluso de 
consuna para conocer los descubrimien
tos y teorías expuestas por el autor. Su 
españolismo le llevó a intentar una refor
ma de la terminología existente y, así, pro
pone en el libro -denominar Pirenaica a la 
región Franco-Can1ábrica; lsidrense, al pe
ríoao Achelense; A1tamirense, al Magdale
niense, en honor de Altamira; Alperense, 
al arte Levantino o Mediterráneo, y Cuer
quense, al Asturiense. Una observación su
ya, llena de original idad y penetración, fue 
comparar las actitudes o posturas de la 
figura humana en ciertas pinturas cinegé
ticas con las fotografías instantáneas de 
ciertos deportistas. 

En 1950, para la colección de Escrito
res y Artistas Montañeses, escribe Carba
llo la biografía del descubridor de Altami
ra, Marcelino Sanz de Sautuola. Sin pro
fundizar en la vida del científico, Carballo 
aporta en el libro datos interesantes y una 
bibliografía sumamente útil para el estu
dioso de esta primera época de descubri
mientos, además de reproducir el folleto 
escrito por Sautuola en 1880. 

En 1957 y 1960 publica, respectivamen
te, el primero y segundo tomo de lnve,sti
gaciones Prehistóricas, donde expuso sus 
ideas sobre antropología (determinación 
de la edad de un antropolito), sobre los 
útiles de la Prehistoria (el sílex como ma
teria prima y la técnica del hombre primi
tivo) y sobre la Protohistoria ( las estelas 
gigantes de Cantabria y los petroglifos ga
llegos). En el segundo tomo citado inser
taba dos trabajos suyos agotados referen
tes al esqueleto humano de Colombres 
(Asturias) y la exploración de la gruta de 
El Pendo. "Considero estos libros -escri
bía a sus ochenta y siete años el anciano 
sacerdote- como mi testamento científi
co , porque ya no puedo continuar en mis 
exploraciones por esas montañas y sus ca
vernas" . 
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Al igual que otros arqueólogos, como 
el conde de Begouen y Salomón Reinach, 
también se sintió atraído por la creación 
de novelas históricas o protohistóricas: El 
rey de los trogloditas, la mejor de las pu
blicadas, y Fida, ambientada en la Galicia 
céltica son fruto de sus incursiones en 
este campo. ' 

El museo en Santander 

La gran iIus1on ae su vida fue crear un 
museu en ::,ancéinaer que a1Derga,a Ia ri
quc:ta ae Ias cuevas. 1::.1 17 ae enero de 
1 ::,.:o, Ia uIpu ,acIun t-'rovIncIaI tomaoa el 
é:lcuerao ae eng,r el Museo t-'rovincIaI de 
l-'rerJI:;mna y, a rana ae ouo IocaI me¡or, 
se e11g,o para su 111scaIacIon el 111stItut0 ae 
t:na:.e, ,anza 1V1ea1a, aonae se expusieron 
cerca ae cinco mII oo¡ecos y utensII,os pre
t:i1swncos pr_oceaemes ae Ias aiversas cue
vas s.an_Ianaennas y, entre ellos, las piezas 
donaaas por Ia marquesa viuda de Comi
llas. 

El 29 de agosto de 1926 se inauguraba 
el fvluseo en acm soIemne presIdIdo por el 
Hey Anonso XIII, quien, entre o¡ras cosas, 
di¡o: Deoen uscea'es solicitar el apoyo ael 
Estado hasta consegwr que este Centro 
tenga categoría nacional, a dona'e pued'an 
vé•n,r a estua'iar cuantos españoles lo de
seen. Procuren, además, que los objetos 
extraídos de estas grutas no sean llevados 
a otras poblaciones ni a Madrid, sino que 
queden aquí, formando un Centro lo más 
completo posible. 

Resulta lógico suponer que el Instituto 
de Enseñanza Media era sede provisional 
del Museo, de ahí que en 1932, al ser ex
pulsados de España los jesuitas, Carballo 
solicitase el edificio de éstos a la Diputa
ción. La propuesta, sin embargo, no cuajó 
y hubo de ser en 1941 cuando se traslada
ron todas las colecciones a su actual em
plazamiento en el edificio de la Diputación 
Provincial. 

Por la calidad de las piezas exhibidas 
y por sus colecciones del Paleolítico (bas
tones de mando de las cuevas de El Cas
tillo y El Pendo y las colecciones de Sau
tuola, Del Río y Larín) , este Museo es uno 
de los más importantes de Europa. Fue 
decisiva en su creación la colaboración 
prestada por el monarca español y por el 
Ayuntamiento de la ciudad, que cedió en 
depósito las valiosas colecciones encontra
das en las excavaciones de Puente Viesgo, 
una de las primeras de carácter internacio-
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nal realizadas en el mundo y donde traba
jaron los más prestigiosos prehistoriadores 
del momento: Obermaier, Breuil, Wernert, 
Blanc, Nelson, Birkner, Mallet, Burkitt y el 
célebre Teilhard de Chardin. 

El Pendo 

una oe ias cuevas más exploradas ae 
la pIuv11I<.;,a es 1::.1 i--enao, snuaaa en el 
MyuIILdIII,t:r1Lo ue L,arnaryu, pruxImo a ::,an
\c111uer. ue:;ue que 10 Juera por ::,aulU0Ia 
t1n Ió1t, nasLa agu:;tO ae ·1~01 , en que se 
uIeror1 por rnrm,rIaaos I0s traoa¡os, pasa
ron por ella vIIanova en ll:Sl;)U, AIcaIae ael 
t-1I0 en 1::,u/ -que aescuono los urncos 
graoauos que hétsLa anora se conocen ae 
Ia cueva-, üoermaIer, c.;ena rero ( Wl 4) , 
eI equipo ae Ia ··American ::,cnool ot Pre
nIs luric Hesearch" (l~0U), c.;aroallo y La
tIn (rn;;s;¿¡ y I0s participantes en la cam
pana del 11 t_;urso de Arqueorogia de Cam
po, organizaaa por MarLI nez ~anta Olalla. 

Es, no oosrnme, a Carballo a quien co
rresponae I0s más vaIIosos hallazgos ob
teniaos en esa cueva. La mayona ae los 
prenistoriadores la habían marginado, con
siderando inexcavable su yacImIento hasta 
el pumo de ser éste aprovechable por los 
campesinos del contorno para abonar sus 
campos. 

Ya en 1910 había efectuado Carballo, 
en unión del ingeniero Beatty, unas calica
tas orientadoras; pero fue al proyectar el 
Museo de Santander cuando se decidió a 
reconsiderar las posibilidades de la cueva. 
"En ese yacimiento -escribe- he puesto 
mis esperanzas desde el primer momento 
como base del nuevo Museo". Y así, en 
1924, 1925 y 1926 emprendió, a sus pro
pias expensas, los trabajos que habrían de 
asombrar a los prehistoriadores por el va
lor de los hallazgos localizados en una 
parte de la gruta, donde el yacimiento, in
tacto, reposaba bajo una capa estalagmí
tica. La intuición de Carballo dio resultado: 
el primer día de la campaña de 1926 apa
recieron agujas de hueso, punzones y va
rios instrumentos de sílex. Al día siguiente 
se encontró el primer ce~ro perforado, a 
los dos días otro y, pocos días después, 
un tercer bastón de mando, al que Salo
món Reinach designó con justicia como 
"El rey de los cetros prehistóricos", ya 
que, por la calidad de sus grabados, re
sulta una de las más bellas obras del ar;te
mueble paleolítico, como ha dicho Ignacio 
Barandiarán. 



Desde entonces y hasta 1932, Carballo 
continuó ininterrumpidamente su eswdio 
de la cueva de El Pendo. En 1933, su ayu
dante y colaborador Larín encuentra algu
nas piezas estimables y en 1941 se reanu
daron los trabajos. Con ser el descubridor 
de varias cuevas ( Sepúlveda, Paloma, Ras
caño) y de varias estaciones neolíticas 
( en Camargo, Arredondo, Toranzo, Junta 
de Voto, Trasmiera, Herrerías, etc.), Car
bailo cobra fama internacional gracias a 
sus investigaciones en El Pendo. El 22 de 
agosto de i957 se ponía término a las in
vestigaciones, encregándose a Carballo 
veintidós cajas de madera con todo el ma
terial recogido. Dos años antes, el 10 de 
agosto de 1955, era la cueva el centro de 
un homenaje al insigne prehistoriador, tri
butado por sus colegas españoles y ex
tranjeros. Una sencilla inscripción a la en
trada de la cueva recuerda el acto: "Al 
doctor Jesús Carballo, trabajador infatiga
ble y glorioso, a qu ien el mundo debe la 
cueva de El Pendo". 

Hombre de psicología compleja, tenaz 
e intuitivo, con una gran preparación cien
tífica y artística, a él se le debe la popula
ridad de la Prehistoria en España y la in
troducción entre nosotros de la Espeleolo
gía como ciencia auxiliar y colaboradora 
de la Prehistoria. Nadie le ganó en su acti
vidad exploradora por las cavidades natu
rales de toda la franja norte de la Penín
sula. Siempre en constante brega, sin dar 
descanso a su inquietud científica, topó 
naturalmente con los consabidos envidio
sos que plagiaron sus ideas o intentaron 
anularle. Carballo dijo de ellos en la intro
ducción de uno de sus libros: Desgraciado 
€'I hombre que no tiene enemigos. Yo /os 
he tenido y, por mi suerte, sigo teniéndo
los. A ellos se debe esa especie de conju
ra del silencio tramada contra mí. Pero se 
equivocaron; porque con esto, mi nombre 
adquirió más honra que la que merezco. 

Su personalidad 

Pedagogo por encima de todo, como 
se advierte en sus escritos, fue profesor 
del Instituto de Santander, conferenciante 
en el Seminario y religioso salesiano. En
tre sus discípulos en Prehistoria hay que 
citar a Bias Larín , Fernández Montes, Va
lentín Calderón de la Vara, Valeriana An
derez y Joaquín González Echegaray. 

Entre sus descubrimientos hay que re· 

se1iar el de un e5queleto en Colambres y 
c1 pnrner pico ASLurien~e. Ha110 vesug,os 
At;,1e1bnses en AstI11ero, l:iaJano, 1v10910 y 
;;:,an HOmc1n; ae·I 1v1us¡enen~e, en 1a cueva 
ue 1v1onn; ae1 Aunnac1ense, en ta cueva de 
varnar gu, oan Vnores, 1v1on n y AJaneao; 
ue1 1v1c1yua1er11ense, en tas ae H.ascano, 1-'e
na ae1 ¡vraLo y cueva 1v1onn. t:n La L;anue1a 
tArreaonao J encon1ró tumu1os con un ao1-
n,e11 y rnamoas en l;amargo y ~an 1V11guel 
ae ,-..ras, aaernas ae 1a C1Laaa necropu11s. 

~u nomore va uniao al ummo aescuon- . 
mIenw l:iensacIona1 ae pinturas rupesues, 
que rea11zo en companía ae1 ingeniero de 
'ª u1purac1on de ~amanaer, AITreao García 
L0renL0, el 8 ae aonl de 1952: una cueva 
en r'ueme V1esgo, que baut1zaron con el 
nombre ae "Las Monedas" por encontrar
se en ella las moneaas perdidas quizá por 
un antiguo buscador de tesoros. al año si
guiente aescubneron otra cueva en el mis
mo lugar, " Las Chimeneas", descubrimien
ws que confirman la hipótesis de Carballo 
de que el monte era una especie de ciu
dad ¡rog1odita de la Prehistoria. 

Al disminuir con los años sus faculta
des físicas, Carballo se dedicó a cuidar su 
querido Museo, sirviendo de guía a cuan
tos se interesaban por las muestras. de cul
tura primitiva encerradas en sus vitrinas. 
Ya en sus cartas últimas trasluce preocu
pación por su salud: Aquí me tiene otra vez 
-le escribe a su amigo Carro-, en mí 
despacho del Museo, después de dos me
ses de convalecencia. Estoy débil, cansa
do, rendido totalmente. Son ochenta y cin
co años de vida activa: pero ya en plena 
decadfmcia. Pierdo la memoria yo, que la 
tfmía prodigiosa. Para recibir el homenaje 
me levanté de la cama para volver a ella. 

* * * 
Un mes antes de escribir esta carta ha

bía recibido público homenaje de la pro
vincia de Santander, que elevó a nacional 
la Sociedad de Antropología y Prehistoria. 
Esta, además, acordó nombrarle miembro 
de honor. Un día del año 1961, moría Car
bailo sin conseguir su deseo de terminar 
la vida en su tierra natal de Santiago de 
Compostela, conforme decía, por carta, a 
su amigo: Dichoso usted mil veces, amigo 
Carro, que morirá ahí a la sombra de esa 
nuestra Catedral. Aunque fuese al pie del 
altar o al lado del maestro Mateo, quisiera 
morir ahí. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 
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CONCHA•RUTH MORELL 
La «Tristana» 
modelo de Galdós 

Rosario Pino en el drama «Realidad», de Galdós. 
La obra, en la que actuó Concha-Ruth Morell en 
el papel de Clotilde, se representó por primera vez 
en el Teatro de la Comedia el 15 de marzo de 1892. 

Fue Concha-Ruth Morell mujer que tu
vo una no•toria influencia en la vida de Pé
rez Galdós, e inoluso le sirvió de· modelo 
para personajes en algunas de sus obras. 
Protegida del novelista, trabajó en el tea
tro en Madrid, La Cor uña, Vigo y Ponteve
dra, interpretando papeles secundarios, 
entre otros, con la Compañía dramática de 
Antonio Vico en 1892. 

Galdós sintió una especial atracción 
por esta muj<er de cierta belleza y dotada 
también de alguna cultura, pero de tempe
ramento inestable y bastante indiscreta en 
sus relaciones con el escritor, lo que pro-

18 

Como homenaje al investigador 
literario gallego Dionisia Gamaffo 
Fierros. 

movió riñas entre ellos, hasta que Galdós 
decidió, por temor, apartarla de su vida. 
Sin embargo, en sus mejores momentos 
mantuvo una extensa correspondencia con 
ella y hasta le remitió pruebas de sus obras 
en demanda de opinión. En la novela Tris
tana utilizó Galdós, según ella confesó, 
cartas suyas "ligeramente copiadas y otras 
fusiladas". 

Ultimamente diversos autores se han 
interesado por conocer estas mujeres de 
la vida de Galdós que modificadas y pues
tas en escena, como personajes de una 
obra, reaparecen también en papeles dife
rentes en su producción literaria. 

La publicación, hace unos años, de los 
trabajos de A. F. Lambert ( 1973) y de 
G. Smith (1975) (1 ) ha permitido llegar a 
un mayor cqnocimiento de la personalidad 
de Concha-Ruth Mo~ell y de sus relaoiones 
amorosas con don Benito Pérez Galdós. 
La carta que a principio de siglo le dirigió 
Sitges Grifoll (2) a Narciso Oller sirvió pa
ra conocer con más detalle la curiosa bio
grafía de esta mujer. La subsiguiente publi
cación por Smith de una parte del episto
lario amoroso de C. Morell con el novelista 
canario completa la investigación del ca
rácte-r de estas relaciones, cuya proyec
ción en la vida de Galdós tuvo, como de
cimos, especial influencia. 

(1 ) Lambert, A. F.: Galdós and Concha-Ruth 
Morell. A n ales G aldosianos the Universit y of Texas, 
1973, págs. 33-49. 

Smith, G .: Galdós Tr istana, and Letters from 
Concha-Ruth Morell. A n ales Galdosianos, 1975, pá 
ginas 91-120. 

(2) Carta desde Madr id del 16 de marzo de 
1902. Reproducida por Lambert. Págs. 33-37. 



El hecho de que Concha Morell pasara 
Iemporadas en Santander nos llevó a inten
tar completar el aspecto biográfico de es
ta singular mujer. Si bien nuestras pesqu i
sas no dieron siempre buen resultado en 
lo que se ref;ere a los datos que hubiera 
en sus lugares de residencia ( Convento de 
los Angeles Custodios y Colegio de la Di· 
vina Pastora) , sí tuvimos la fortuna de ha
llar algunas de sus colaboraciones en la 
prensa de Santander. Duran te el verano de 
1898 la amante de Galdós estuvo en el pue
blo, próximo a Santander, de El Astillero, 
donde debió conducirla el escritor. 

Sabemos que en 1901 escribe a Sitges 
desde la capital montañesa y, a partir de 
este momento, debió residir en Santander, 
con tanta o más frecuencia que en Madrid, 
tal vez como procedim:ento para estar cer
ca del escritor, que por esas fechas la ha
bía abandonado temiendo las impruden
cias de esta mujer vehemente y neurótica. 

Con motivo de la muerte del naturalista 
mon \añés Augus¡o González de Linares, 
c.uenta Morell ( 3) cómo este hombre la 
ac:>gió y protegió cuando se encontraba 
abandonada de todos. González de Lina
res, amigo de Galdós, debió de sentir lás
tima de su situación y la ayudó buscándo
la un alojamiento en casa de unos pesca
dores, si bien no sabemos si esta prot·ec
c ión agradó a don Benito. 

Por estos años Concepción-Ruth Morell 
se vincula a los grupos locales de los repu
blicanos federales y empieza a darse a 
conocer por algunos escritos suyos. A raíz 
de la muerte de González de Linares, en 
mayo de 1904, esta joven, admiradora su
ya, protagonizó un pequeño escándalo al 
hacer circular una hoja impresa que cont,e
nía expresiones de alabanza a Linares, 
pero en el fondo blasfemas. Ello motivó 
que fuera multada por la autoridad guber
nativa. Parece ser, tal como cuenta en el 
citado artículo aparecido en La Voz Monta
ñesa, que durante el velatorio del natura
lista no quiso separarse de la caja mortuo
ria que contenía sus restos y aportó, poco 
t iempo después, una cantidad entonces no
table a la suscripción abierta para erigir 
un mausoleo que guardara los restos del 
fundador de la primera Estación de Biolo
gía Marina de España. 

(3 l More 11. Concha-Ruth. Flores, lágrimas y 
besos. La Voz Montmiesa. Santander, 15 de mayo 
de 1904. 

Al mes siguiente los republicados ~ede
rales de Santander celebraron un mitin en 
el que se leyó un trabajo de Concepción
Ruth, que debió de ser el publicado a los 
pocos días por La Voz Montañesa ( 4) , t i
tulado: "Habla la ciudadana Ruth Morell ". 
El interés de este artículo rad ica en que 
constituye un documento importan ,,e para 
conocer las ideas políticas y religiosas de 
la aman:e de Galdós. Se trata de un alega
to femin ista donde la autora se declara an
tirr6l;giosa, antibelicista, republicana y 
anarquista. Asegura, además, que necesita 
afiliarse a un grupo político, y aprovecha 
entonces la ocasién para hacer la siguien
te confesión política: "Me considero anar
quista por mi rebeldía, por mi aversión al 
principio de autoridad". Se define, asimis
mo, republicana y amante de la libertad de 
imprenta y de la libertad de cultos. Y aña· 
de: "Pero yo, más que la libertad de cul
tos an3ío la extinción de los temp los, an
helo la extirpación de las creencias reli· 
giosas" ( 5). Sin embargo, en 1897 se ha
bía convertido al judaísmo, si bien no de
bió practicar ningún tipo de culto rel igioso. 

Conocemos mejor el retrato físico y la 
biografía de Concha-Ruth Morell que su 
personalidad individual, deducible única
mente, en este caso, de su comportamien
to, de su epistolario con Galdós y, si se 
quiere, de la grafología. Sin embargo, pe
netrar en la personalidad de esta mu
jer es importante para exp licar su influen
cia sobre el hombre al que indudablemen
te debió amar y las causas del rechazo de 
éste. Ambos eran muy distintos, con una 
disparidad de temperamento y de carácter 
parecida a la que el novelista señala entre 
Horacio y Tristana. 

El d ictamen grafológico de C. Morell 
nos ofrece una imagen de mujer inestable, 
i rreflexiva y peligrosa con la palabra. He 
aquí , posiblemente, la causa de que el no
velista decidiera entonces abandonarla, y 
también el origen de la acusación pública 
que hizo a Galdós el periódico anarquista 
El Heraldo de París ( 5 de abril de 1902), 
a raíz de la información recibida de "un 
grupo de obreros santanderinos" de los 
amores con la joven Morell y el posterior 
rompimiento, noticias que indudablemen
te debió propalar la interesada. Cuando las 
relaciones fueron afectuosas entre ellos, 

(4) La Voz Montañesa , 26 de junio de 1904. 
(5) Ibídem. 
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Galdós le pide prudencia y discreción y la 
amonesta por haber.le puesto un telegra
ma. El autor de Tristana temió las explosio
nes temperamentales de Conoha-Ruth y 
sus Hechazos irreflexivos, que· la hacían 
ser, en esos momentos, una mujer agresiva 
y cruel. Pern Concha necesitaba a don Be
nito, a pesar de· sus intentos de dominio. 
Esta mujer, de una gran fragilidad tempe
ramental, era, sin embargo, sincera. El 
amo:r que sentía hacia su amigo y protector 
f_u~ mdudablen:iente sincero. Esta limpieza 
et1ca fue, posiblemente, la cualidad más 
positiva de Morell . 

Para entender su personalidad bastan
te bien re-flejada por don Benito ~n su no
ve•la Tristana , se precisa considerar la his
toria familiar y la infancia de la llamada 
"judía ~e Galdós" . Como se sabe, Concha 
no llego a conocer a su padre, que pudo 
no ser el carpintero o ebanis,a Morell. Se 
advierte, por el contrario, una dependencia 
de la madre, con la que llega a id,entifi
~8:r~e. Era ésta una mujer buena, según 
¡u1c10 de la hija, con una conducta social 
extraña y posiblemente rech•azada en cier
tos medios, a causa de sus •liber tades amo
rosas, lo que la hicieron ser objeto de mur
muraciones y la obligaron a abandonar 
Córdoba. Es también posible, tal como nos 
ilustra el Dr. Manrique (6) , que la belleza 
juvenil de ·la pequeña Concha fuera ense
guida advertida por los acompañantes de 
su madre, _y ello debió influ ir en los esque
mas afectivo-sexuales y en la formación 
de su personalidad. Basándose en el his
tori·al familiar y en el contenido de las car
tas a Galdós, el citado doctor define a 
Concha-Ruth Morell "como una personali
dad inestable, hiperactiva y desinhibida; 
con muy poca resistencia a las frustracio
nes. Su conducta está encaminada a evitar 
é~tas, con situaciones de franca d ependen
cia en contraposición con otras de sobre
compensación" . 

El dictamen grafológico y psiquiátrico 
C?inciden en •la in?stabilidad y dependen
cia de Concha, as1 como en su personali
dad neurótico-histérica, que la hicieron ser 
una mujer un poco teatral, ansiosa de 

(6) Informe escrito con fecha 27 de mayo de 
1978 por el Dr. Juan Francisco Diez Manrique. Cen
tro Médico Nacional "Marqués de Valdecilla". San
tander. El autor agradece las interesantes indica
ciones y sugerencias q ue figuran en el presente 
trabajo. 
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apr~cio y atenciones, sensible, frágil e i rre
flexiva. 

. El Dr. ~íez Manrique sospecha que 
ciertas tensiones emocionales la provoca
ran síntomas histéricos y estima que los 
afanes de independencia de Concha-Ruth 
eran una sobrecompensación clara de su 
dependencia neurótica ( "me gustaría ha
cer algo, tener un oficio, porque tengo un 
geniecito tan así que no me gusta que na
die me dé nada") (7) . 

En otro aspecto, se nos presenta como 
una ~ujer soberbia, sutil y desorganizada. 
En cierto modo, su personalidad era anta
gónica de, la de Galdós. He aquí por qué 
debió éste de sufrir y temerla, aunque tam
bién se sintió atraido por la fuerza de esta 
mujer tan cariñosa y sincera con él. Sería 
interesante ,es.udiar las notas comunes de 
la personalidad de las difelientes mujeres 
que participaron en los amores de Pérez 
Galdós. 

El novelista elig ió a Ruth Morell como 
mode·lo para argumentar en Tristana el 
problema de la rebeldía de la protagonis
ta, en constante lucha por obtener una in
dependencia y auionomía. Por eso Trista
na es la historia de •la emancipación frus-
trada. Junto a estas aspiraciones de este 
personaje femenino, la novela presenta 
también la resultante de un triangulo amo
roso, paralelo al modelo, vivido por Galdós 
con un tipo curioso de mujer vehemente 
ansiosa, libe·rtaria y un tanto loca com~ 
ella misma se define. Pero estas c~nstan
t-es ref,erencias a su propia locura eran en 
la i?ven Morell más un temor a padecerla, 
fenomeno ~u_y corriente en las personali
dades neurot1cas, que las descripciones 
propias de un prepsicótico ( 8). 

En la primera parte de la novela y en la 
corres~ondencia de Tristana, se refleja 
muy bien el modelo. La protagonista se 
queda huérfana y es recogida por un pro
tector generoso, que s iente celos del nue
vo amor de la joven. Las amistades de su 
madre la miran con prevención. El novelis
ta no se atneve, quizás porque aún vivía 
Concha Morell , a señalar el fracaso de la 
protagonista como intérprete de teatro, y 
es entonces cuando echa mano al recurso 

(7) Carta 17. Vid. G. Smith. Pág. 103. 
(8) Comunicación citada del Dr. Díez Manri

que. 



je hacerle perder una pierna. Pero Trista
na no se libera y termina casándose. 

He aquí que, después de la novela 
Tristana, cuya protagonista afirma que no 
servía para monja, hay elementos funda
dos para suponer que Galdós se inspira de 
nuevo en Concha-Ruth Morell para encar
nar a la El•ectra de su obra teatral. Veamos 
el paralelismo entre el personaje y la vida 
de la judía conversa, amante del autor de 
la obra: Electra vivía en Hendaya con unos 
parientes de su madre y Concha vivió en 
San Sebastián, protegida por unos amigos 
de la suy,a; la madre de Electra, Eleuteria, 
da ciertos escándalos, como la madre de 
Concha, y en ambos casos rompen las fa
milias con ellas y también mueren de un 
modo semejante: Eleuteria, en el convento 
de San José de la Penitencia y la madre 
de Concha en las Hermanitas de los Po
bres. La niña se cría con la madre, lo mis
mo que la judía conversa y las dos saben 
francés, aunque Electra utilice escasos 
términos en la obra. Pero es, sobre todo, 
en el retrato de Electra donde es mayor la 
coincidencia con Concepción Morell. Elec
tra es una chiquilla contradictoria, cando
rosa unas veoes, loca en otras ocasiones, 

de ingenio agudo, con "exceso de imagi
nación quizás, desequilibrio". Don Urbano 
la retrata así: "Tan viva como la misma 
electricidad, misteriosa, repentina, de mu
cho cuidado. Destruye, trastorna, ilumina" . 
Máximo le recomienda la independencia, 
la emancipación y la insubordinación, las 
tres mismas aspiraciones y exigencias por 
las que luchó Concha-Ruth Morell. 

Obsérvese en la descripción de Galdós 
el estimativo que usa "de mucho cuidado" , 
extraño cuando se trata de la primera pre
sentación que hace de la protagonista. 

En la novela la madre de Tristana es 
una mujer posiblemente neurótica "movida 
de escrúpulos nerviosos y de ascos hondí
simos", que la hacían ser una maniática 
de la higiene y de la limpieza. Tanto en 
esta obra como en Electra, Galdós insinúa 
un desequilibrio de las protagonistas, en
tre las que encontramos una gran coinci
dencia en la historia familiar y en la perso
nalidad en las que se aproximan ambas a 
la aventura existencial de Concha-Ruth 
Morell. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 
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En Santander sólo perduran los de Galicia, Valladolid y Andalucía 

Los centros regionales, animadores 
del arte y el folklore 

La organización de los centros regio
nales cuenta ,con una antigua tradición en 
España. La mayoría de ellos se deben a 
la iniciati\ia particular de los originarios de 
las diferentes reg iones, quienes al encon
trarse fuera de la suya tienden a relacio
narse en un •deseo de penpetuar las formas 
de vida del lugar en que nacieron. 

En Santander fue-ron antaño muy nume
rosas las llamadas casas reg ionales, de las 
que sólo perduran en la actualidad las de 
Galicia, Valladolid y Andalucía. Otras fue
ron desapareciendo casi s:empre debido a 
motivos económicos, como ocurrió con las 
de Palencia, Zamora y León. Sin domicilio 
social, pero con reuniones periódicas, sue
len celebrar sus festividades los salmanti
nos radicados en nuestra ciudad. 

La historia de los antiguos centros mon
tañeses en el resto de España está pen
diente de escribirse. En otras épocas fue
ron importantes los que se crearon en Ga
licia, Andalucía y Madrid. En los momentos 
actuales el más importante es el que fun
ciona en la capital de España cuya orga
nización y número de socios le permite lle
var a cabo un programa verdaderamente 
notable de actividades culturales. 

El montañés ha sido siempre muy pro
clive a la emigración a las Américas; Cu
ba, Méj·ico y Argentina eran los países re
ceptores del mayor número de emigrantes 
y en su seno se instalaron centros y casas 
de la Montaña que, en algún caso, llegaron 
incluso a editar su propia revista. 

El día 23 de este mes el Centro Gallego 
de Santander, el de mayor relieV1e entre 
nosotros, tiene pensado celebrar con di
versos actos culturales la conmemoración 
de la festividad de las casas regionales. 

Durante muchos años este centro ha 
venido celebrando la festividad de Santia
go Apóstol y ha recibido en su domicilio 
social a cuantos gallegos querían de algu
na manera participar en sus numerosas 
actividades culturales y musicales. El Cen
tro Gallego era un trozo de Galicia encla
vado en Cantabria. 

Por allí recalaba, algunas veces, uno de 
sus socios más ilustres: el prehistoriador 
padre Carballo, nacido en Santiago de 
Compostela. También es visitado todos 
los años, como si se tratara de un ritual , 
por el escritor Dionisia Gamallo Fierros, 
cuyo entusiasmo por Gal ic ia es parejo al 
que siente por Cantabria. Pero estos son 
sólo dos ej€mplos de los numerosos casos 
de profesionales gallegos que figuraron en 
los archivos del centro. 

Ahora, los centros regionales tienen, 
como decíamos al principio, un destacado· 
papel, a raíz de las autonomías, como ani
madores de los movimientos ,sociales, ar
tísticos y folklóricos de sus respectivas re
giones. Así lo recordaba hace muchos años 
en un artículo Manuel Pereda de la Regue
ra: "Pero en nuestro tiempo •de hoy, ade
más, 1las casas reg ionales están llamadas 
a asumir un papel mucho más t rascenden
tal , pues si antes servían de contacto vivo 
a los paisanos, a los que el vaivén de la 
vida trasladó a la región en •donde ellas se 
asientan, ahora habrán de servir como un 
fuerte apoyo a la propia reg ión, cuando las 
autonomías acusen en derecho las fronte
ras regionales y los consejos rectores de 
estas regiones se den cuen ta de que en 
estos "consulados" regionales puede rad i
car la única posibil idad de intentar recupe
rar algo de su más importante riqueza". 

En efecto, tal como vaticinaba Pereda 
de la Reguera, las casas regionales están 
destinadas a darnos una visión de la for
ma de ser de· otras regiones en estrecha 
colaboración con la nuestra. He aquí la ra
zón por la que deben fomentarse y ayudar
se económioamente a estos centros, como 
ya se viene haciendo en otras regiones. 
Muchos de estos emigrantes tienen hijos 
nacidos en Cantabria y se sienten vincula
dos profundamente a nuestms intereses 
materiales y a los espirtiuales y culturales 
de su tierra de adopción. 

B. MADARIAGA DE LA CAMPA 
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RAMON OTERO PEORAYO Y SANTANDER 

Los comensales después del 
lacón esperan les sea servida la 
queimada. 

Cuando murió Otero Pedrayo en 1976, 
la prensa santanderina apenas se hizo eco 
de este personaje vinculado por lazos fa
miliares e intelectuales a Cantabria (1). 

En 1919 vino a Santander como cate
drático numerario de Geografía e Historia, 
en virtud de permuta, desde su primer des
tino en el Instituto de Burgos. Tenía don 
Ramón 31 años en esa fecha (había naci
cido en Orense en 1888) . y estaba en po
sesión de los títulos de Licenciado en Fi
losofía y Letras y en Derecho -1908 y 
1910- por la Universidad de Madrid. 

Este gallego ilustre, pese a su corta 
estancia en Cantabria como catedrático 
del Instituto, participó en seguida de la 
fuerte inquietud intelectual que reinaba en 
la ciudad y que partía del Ateneo y de la 
Sociedad Menéndez Pelayo, que se había 
creado en octubre de 1918. Pero no debe
mos olvidar que esas inquietudes, forjado
ras de múltiples proyectos, tenían su ori
gen, principalmente, en las tertulias ~ue 
tanto proliferaron en Santander en los anos 

( 1) Celia Valbuena, «Recuerdo y_ saudada _ ?e 
don Ramón Otero Pedrayo», El o,ano Mont.:nes, 
11 de mayo de 1976. 

siguientes a la ierminación de la Guerra 
Europea, y en las que intervenían artistas 
y escritores como Gerardo Diego, Miguel 
Artigas, Gerardo Alvear, Luis Corona, Fer
nando Barreda, Ricardo Bernardo, Fran
cisco Gutiérrez Cossío, Manuel de la Es
calera, Angel Espinosa y tantos otros, mu
chos de ellos buenos amigos de Otero Pe
drayo a partir de entonces. Pese a este 
ambiente tan favorable a un intelectual de 
su cuño, don Ramón sentía la llamada nos
tálgica de su tierra natal, y en cuanto pu
do, se trasladó, también por permuta, al 
Instituto de Orense, donde tomó posesión 
en 1921 . 

Desde entonces, toda su carrera como 
político y hombre de letras habría de vin
cularse a su querida Galicia, en la que fue 
diputado por el Partido Gallegu ista en las 
Cortes Constituyentes de la Segunda Re
pública. 

Su matrimonio con doña Josefina Bus
tamante Muñoz, oriunda de Toranzo, hizo 
que, prácticamente, todos los veranos vi
niera por Santander, de cuyo Ateneo fue 
asiduo y brillante conferenciante. 

Con motivo de la publicación del libro 
que recogía la historia del Instituto de San-
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tander (2) le escribí pidiéndole algunos 
datos biográficos y referentes a su obra. 
No se hizo esperar su carta de respuesta 
en la que me decía: "Me interesa mucho el 
libro, por mi afecto a Santander y a los 
amigos de aquel tiempo. Del claustro del 
curso 1919-20 y 20-21 c_reo ser yo el único 
superviviente" (3). En otra carta 9e1 4 de 
mayo de 1971 recordaba, con anoranza, 
las inolvidables horas pasadas eA aEjtiel 
Instituto. Cuando salió el ldbro en este mis
mo año Otero Pedrayo nos escribió esta 
cariños~ carta en la que dejaba sentir la 
fuerte emoción que le había producido la 
lectura de aquellas páginas que le retorna
ban a sus años juveniles: 

"Muy distinguidos señores y amigos: 
Estoy encantado con el hermoso libro, de
bido a la generosidad de Vds. sobre el 
querido e inolvidable Instituto de S~nt~n
der. Bienhayan quienes como Vds. aun tie
nen un gesto de atención para los viejos. 
Las aulas del Instituto presidido por la cor
dial aspereza del Sr. Fernández Llera, la 
desaparecida calle de Santa Clara, los 
alumnos de entonces como el hoy brillante 
intelectual D. Ignacio Aguilera, significan 
mucho para mí. En Santander descubrí la 
compañera de mi vida y disfruté de amis
tades más fuertes que la muerte. Al hojear 
el hermoso y sólido volumen un mundo de 
recuerdos se enc ienden y chisporrotean en 
la pál ida hoguera de mi edad que por un 
momento me devuelve a la ilusión del ca
lor juvenil. Fui buen amigo de Orestes Cen
drero, respeté las canas inocentes de 
D. Santiago Palacio Rugama, supe apreciar 
la pasión humanística de D. Vícto r, me unió 
fraternal amistad con D. Policarpo Mingo
te, espejo de cortesía y gentileza espiritual. 

Mi enhorabuena, cordialísima, por la 
perfecc ión del libro. Tendrá excelente aco
gida. Y seguramente será imitado por otros 
Institutos el admirable ejemplo. 

Con tan fausto motivo rec iban las gra
c ias "ex corde" de su viejo y affmo. com
pañero y amigo ( 4) . 

Ramón Otero Pedrayo" 

(2) Benito Madariaga y Celia Valbuena, El 
Instituto de Santander, Estudio y Documentos. (San
t ander: Institución Cultural de Cantabria, 1971). 
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( 3) Carta inédita. Orense, 30 de abril de 1970. 
(4) Carta inédita. Orense, 14 de mayo de 1971. 

La obra de Otero Pedrayo es múltiple 
y variada y abarca campos tan diferentes 
como los Estudios geográficos, donde pre
dominan los dedicados al conocimiento de 
los problemas económicos, geográficos y 
paisajísticos de Galicia; ensayos sobre la 
cultura gallega y sus hombres (biografías 
de Marcelo Macias, Juan R. del Padrón, 
Julio Prieto Nespereira y la de Juan Ma
nuel Bedoya, publicada esta última en 
1950 en la Antología de Escritores y Artis
tas montañeses). Pero fue, sobre todo, en 
el campo de la literatura gallega donde 
destacó como escritor regionalista, con 
novelas y cuentos gallegos, como " Pante
las, home ceibe", "Escrito na néboa", "Os 
camiños da vida", "Arredor de sí " , "O me
són dos Ermos" , "O Purgatorio de Don Ra
miro" , "Devalar", "Fra Vernero" , etc. Ello 
no impidió que Otero Pedrayo cultivara 
también la novela castellana de la que son 
muestra los títulos: "La vocación de Adrián 
Silva", y "Adolescencia". En esta misma 
temática regionalista está su teatro para 
leer: "O Desengano do Priaro" y "A. La
garada". Dejó, igualmente, escrito el libro 
de poesía "Bocarribeira" (5). 

Pocos años antes de que muriera tuve 
oportunidad de conocerle gracias a la 
mediación de nuestra común amiga Nieves 
de Hoyos Sancho. Todavía se encontraba 
físicamente bien, como lo probaba la flui
dez de su conversación amena y brillante, 
en la que evocó numerosos personajes del 
Santander que había visto evolucionar des
de su llegada por primera vez a la ciudad 
que antaño recibiera el nombre de la pe
queña Atenas del Norte de España. Al des
pedirme cariñosamente de él, ignoraba que 
ya no volvería a ver a este segundo don Ra
món de las letras gallegas, quien tanto 
afecto tuvo a esta ciudad que le dejó la 
saudade de sus recuerdos juveniles. 

Benito MADARIAGA DE LA CAMPA 

Cronista Oficial de Santander 

(5) Ver el adjunto expediente enviado por el 
propio Otero Pedrayo. 



Expediente del 
Dr. Don RAMON OTERO 

PEDRAYO 

Nacido en Orense el 5 de marzo de 
1888. 

Bachiller, 1904. 

Licenciado en Filosofía y Letras y en 
Derecho -1908, 191 O- por la Universidad 
de Madrid. 

Aprobados los cursos de ambos Docto
rados. Catedrático por oposición libre de 
Geografía e Historia en el Instituto de Bur
gos, después en los de Santander y Oren
se y Director de este último. 

Diputado por el Partido Galleguista a 
las Cortes Contribuyentes de la 11 Repú
blica. 

Separado de la Enseñanza en 1937 por 
motivos políticos. 

Catedrático por oposición libre de Geo
grafía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Santiago de Compostela en 1950. Ju
bilado en 1958. 

Académico Numerario de la Academia 
Gallega. 

Correspondiente, el más antiguo de los 
españoles, de la Real Academia Española 
de la Lengua. Correspondiente de la Aca
demia de la Historia. 

Premio March de Galicia. 

Presidente de "Seminario de Estudios 
Gallegos". 

------------

D. Ramón OTERO PEORA YO, por «SIRO». 

Primer Premio en el Concurso "Padre 
Feijóo" convocado por la Diputación de 
Orense en 1964, celebrando el 111 centena
rio de la muerte del P. M. 

Socio de Honor del Centro Gallego de 
Buenos A ires. 

Cronista de Orense. 

Colaboración en la prensa gallega des
de 1921. También en la portuguesa y ar
gentina. 

Conferenciante en Galicia, Santander, 
Madrid, Cataluña, Portugal , Venezuela, Uru
guay y Argentina. 

Estudios geográficos: "Síntesis xeogra
fica da Gal iza" . " Problemas y Paisajes geo
gráficos de Galicia" , Prólogo a la Geogra
fía Universal de Editorial Gallach de Bar
celona; "Lecciones de Geografía"; "33 
Lecciones de Geografía General "; "El Pai
saje Gallego"; "Geografía General de Es
paña" (bajo el título " Presenc:a y Potencia 
del Pueblo Español ") de la Casa Gallach; 
"Estudo xeográfico de parroquia de Tra
salba"; "Guía de Galicia", desde 1924 cua
tro ediciones. 
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Ensayo: "Sentimiento de Raza e da Te
rra en Pastor Díaz, Rosalia de Castro e 
Pondal''; "Ensayo histórico de la Cultura 
Gallega", tres ediciones, una portuguesa; 
" Morte e Resurrección"; "Evocación de 
Goethe"; "La emigración gallega" . Discur
so de apertura de Curso de la Universidad 
de Santiago; "Introducción xeográfica a 
Historia da Gal iza" (Buenos Aires) . 

Novela y Cuento Gallego: "Panteras, 
home ceibe"; "Escrito na néboa" ; "Os ca
miños da vida" , ( "Os señores da terra"; 
"A maorarga" ; "O Estudante" ) ; "Arredor 
de si "; "O Mesón dos Ermos"; "O Purga
torio de Don Ramiro"; "O señorito da Re
boraina"; "Contos do Camiño e da Rúa"; 
"Entre a Vendima e a Castañeira"; "O es
pello na serán"; " Entre o Pedroso e o Vi
so"; "Devalar"; " Fra Vernero". 

Novela Castellana: "La vocación de 
Adrián Si lva"; "Adolescencia", Buenos 
Aires. 

Historia: "Compendio de historia un i
versal y de España desde el siglo XVIII "; 
"Síntesis do século XVIII na Galicia". Va-

OBRAS Y PROYECTOS 

rías monografías de historia moderna de 
Galicia publicadas en Cuaa'ernos de Estu
dios Gallegos del Instituto " Padre Sarmien
to" de Investigaciones Científicas. 

Biografía: "O Libro dos amigos"; "Vida 
del Dr. D. Marcelo Macías"; "D. Juan Ma
nuel Bedoya"; "Las palmas del convento" 
(Biografía novelada de Juan R. del Pa
drón); "Julio Prieto Nespereira". 

Es autor de la selección y estudio sobre 
Juan Manuel Bedoya, publicada en 1950 
en la Antología de Escritores y Artistas 
Montañeses. 

Vaijes: "Polos Vieiros da Saudade"; 
"Peregrinaxes" ( "O Sto. Andrés de Teixi
do"). 

Teatro para leer: "O Desengano do 
Priaro"; " A Lagarada". 

Poesía: " Bocarribeira" (1). 

(1) Benito Madariaga y Celia Valbuena, Ef 
fnstituto de Santander, Estudio y Documentos. (San 
tander: Institución Cultural de Cantabria, 1971) , 
pp. 250-252. 

CONSTRUCCIONES 
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AUGUSTO G. DE LINARES 
• 

y la estación de biología 
marina de Santander, 
en el centenario de su 
fundación (1886-1986) 

Augusto González de Linares 
(1845-1904 ). 

Cuando hace aparición el ,natura·lista 
A•ugusto González de Linares en eI1 mun
do cultural del siglo XIX, la sociedad es
pañola se, encon traba entonces ,en un mo
mento de honda transforma,eión de la his
toria contemporánea, que se extiende a 
los campos de Ila ciencia, el pensamiento 
y el airte. Los numerosos descubrimientos 
en el plano científico le harán decir a Gal
dós: "Vivamos para ver estas maravillas si 
en efe,cto lo son" ( 1). 

El Ateneo de Madrid sirve de tribuna 
desde, donde se discuten ailgunas de estas 
cuestiones. Recuerda eil mismo Pére,z Gal
dós que entre 1837 y 1868 el Ateneo tuvo 
una gran actividad política y literaria, ou
yo ambiente refleja con estas palabras: 
"Entonces fue más propiamente que en 
ninguna otra edad asilo de ·las ideas, refu
gio de los pensadores, ornamento de, la 
patria, trono de l•a elocuencia, taller al 
mismo tiempo de un trabajo silencioso y 
tecundo. Su Bit>liote,ca se ,enriquece con
siderab•lement,e, llegando a ser la primera 
de España, después de las del Estado, y 
superando a éstas en riqueza de obras 
modernas. El número de socios aumenta
ba de día en día, y la más punzante ambi
ción de la juventud ern pene,trar en sus 
salones o asistir a sus cátedras" (2). 

\ 

Grandes figuras protagonizan estas in
tarvenciones como, Antonio Alcalá Ga·lia
no, Nicolás María Rive,ro , Manuel de la Re
villa, Canalejas, Moreno Nieto, Gumersin
do de Azcárate y Augusto G. de Linares, 
joven de 22 años, conferenciante en 1867 
sobne Goethe, estudiado como natu rail ista 
y filósofo. 

Entre estos -debates tuvo especial re
rnnancia el protagonizado por jóvenes 
médicos en el curso 1875-6 para someter 
a revisión el problema del spencerismo. 

En la Univers,idad dos grupos oposito
res, ambos con gran influencia, eil de los 
krausistas y el de los neocatólicos, inten
tan captar a la juventud. Dos figuras de 
este profesorado ostentaron, a su vez, la 
representación de estas tendencias: la tra
dicional y católica, que encabezaba Me
néndez Pelayo, y la liberal y europea que 
mante,nía Giner de los Ríos. Linares, d is
cípulo predilecto de este último, formó 
parte del plante1l de jóvenes que siguieron 
la filosofía krausista importada de Alema
nia por Sanz del Río. 

En 1871 varios naturalistas fundan la 
Sociedad de Historia Natural , a la que en
seguida se incopora, como socio y co,Ja
borador, el naturalista cántabro. En estos 
años se organizan en dive rsos países via-
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El ma!~imonio Linares con su hijo Antonio y un 
grupo de amigos. 

jes de estudio encargados de la explora
ción del mar y del conocimiento de su 
fauna. La Biología geográfica extiende sus 
dominios a las profundidades marinas y 
se organizan expediciones oceanográfi
cas, de las que son una muestra, entre las 
más famosas, las inglesas del Porcupíne 
(1869-79) y del Challenger (1872-6), la 
alemana de Valdívía (1898-9) y las fran
cesas de los buques oceanográficos Tra
vaílleur (1880-82) y Talisman (1883). Co
mo resultado de estas exploraciones se 
establecen en diversos países Estaciones 
o Laboratorios de Biología Marina. En 
1894, Francia iba a la cabeza con el ma
yor número de ellos, cuya antigüedad os
tentaba el de, Concarneau. 

Pero otros países, como Inglaterra, 
Bélgica, Italia, Holanda, Estados Unidos, 
Australia y Japón se incorporan, igualmen
te, a esta empresa de la investigación del 
medio marino. Los buques oceanográficos 
y exploratorios, con naturalistas a bordo, 
recogen especies raras o exóticas, que se 
destinan a los museos. 

16 

Como resultado se pone de moda el 
es tudio del mar, del que fueron pioneros 
Karl August Moebius, Victor Hensen, 
C. G. J . Petersen, J. Schmidt, Karl Semper 
y otros. 

En este ambiente científico de un siglo 
de grandes inquietudes, también culturales 
y sociales, el joven González de Linares 
gana por oposición en 1872 la cátedra, pri
mero del Instituto de Albacete, y, en el 
mismo año, la de Historia Natural en la 
Univers:dad de Santiago de Compostela. 
De 1872 a 1875, año este último en que es 
c~-::arado de la cátedra, Linares va a des
c.:-rollar una amplia actividad docent>e en 
la universidad compostelana como profe
sor de Ampliación de Historia Natural. 

El 1 de agosto de 1872 tomó posesión 
de la cátedra y en los exámenes de sep
t iembre se vio obligado a suspender a gran 
número de alumnos con la asignatura pen
diente. Iniciado el nuevo curso, sus expli
caciones de teoría y autores considerados 
entonces de ideas avanzadas, y el hecho 
de impartir las clases s,in ajustarse a un 
determinado libro de texto, le hizo ganar
se la enemistad de alumnos y también de 
ciertos prof.esores del claustro, a causa de 
su carácter justo y severo. 

Con este motivo comenzó a recibir car
'cas amenazadoras en las que esos alum
nos, nada brillantes, le hacían esta adver
tencia: "Odiamos las doctrinas y las ideas 
de Vd. que son heréticas y condenadas 
por la doctrina de Jesucristo" (3). Y ter
minaba uno de los escritos con estas pa
labras: "Concluimos, señor pedante, señor 
quijote montañés, señor Herodes, pidiendo 
libro de texto, a que hables de manera que 
te· entendamos. En otro caso pub·licare
mos tus extravagancias, haciendo que lle
guen a las manos del mismo Ministro y 
hasta a las del Rey" ( 4). Sin embargo, es
tos años el profesor de Cabuérniga (Can
tabria) se preocupó de dar sentido prácti
co a sus clases y de poner al alcance de 
los alumnos las últimas novedades cientí
ficas. Con este fin dispuso un herbario 
importante recogido en varios lugares de 
España, preparó pacientemente una colec
ción de criptogamas y, a la par, amplió su 
cultura matemática para poder enseñar 
con profundidad y método la cristalografía. 
Es en esta época cuando publica algunos 
trabajos sobre Paleontología y Geología, 
especialidades que ocupaban entonces su 



atención. Pero interesa consignar como es 
en Santiago donde González de Linares 
comienza a explicar, con gran escándalo 
de '1a pequeña ciudad, las teorías evolucio
nistas consideradas entonces heterodoxas. 

Cuando González de Linares y su com
pañero Salvador Calderón están explican
do en sus cátedras l<a teoría de la evolu
ción según Darwin, El origen de /as espe
cies todavía no ,estaba traducido al espa
ñol. La primera traducción a nuestra len
gua procede de 1877 y fue realizada de•I 
inglés por Enrique Godínez. 

González de Linares posiblemente co
noció J,a edición francesa que se· remon
taba a 1862 y de la que se hizo una se
gunda en 1866 (5). Pero el darwinismo le 
llegó tamb•ién a través de la obra de Ernst 
Heinrich Haecke•l, investigador, igualmen
te, de,I mundo marino y decidido partida
rio de•l ·darwinismo (Hartmann dijo de él 
que era más darwinista que Darwin) , cuya 
conferencia "Historia natural de la crea
ción" (1868), luego traducida en varios 
países, sirvió para la propagación de la 
teoría. En este sentido, desempeñó un pa
pel importante de difusión la Biblioteca 
Económica Filosófica que dio a conocer 
en España obras de Kant, Schelling, F. Gi
ner de los Rios, Hartmann, González Se
rrano, Spencer, Haeckel, Azcárate, etc. Es
ta colección popular, (se vendía a 50 cén
timos e•l volumen) , estuvo bajo la influen
cia de los lnstitucionistas, interesados en 

Colecciones en la Estación 
biológica preparadas para 
su envío. 

el conoc1m1enlo del pensamiento en su 
vertiente científica y filosófica (6). 

Cuenta Rodríguez Carracido que Lina
res, CJando le incorporó al grupo de alum
nos e~cogidos, le aconsejó para su lectu
ra obras de Naquet, Hae•ckel, Ahrens y 
Schelling. Caro Baroja asegura que el na
turalista montañés "ya tenía preparadas 
las lecciones generales acerca de la Evo
lución cuando hizo las oposiciones a la 
cátedra de Instituto de Albacete" (7). Po,r 
su parte, Diego Núñez dice que Linares 
en su primera obra, Ensayo de una íntro
o'ucción al estudio de la Historia Natural 
(1873): "elabora una filosofía natural de 
carácter evolucionista" (8). De cualquier 
modo, es indudable que Linares era en
tonces uno de los naturalistas esoañoles 
mejor informado del progreso científico de 
Europa, a la par de poseer una gran cul
tura, con buen conocimiento de los auto
res clásicos de la ciencia. Ello le facilitó 
incorporarse enseguida a las novedades 
científicas de•I momento, como fueron el 
darwinismo, la biología marina y la bacte
riología. Esta postura de libertad de pen
samiento y de indagación la llevaron tam
bién los krausistas al campo ideológico. 

Un profesor así tenía que llamar la 
atención en una pequeña ciudad universi
taria como Santiago de Compostela y, a la 
vez, su!':citar recelo por sus explicaciones 
en la cátedra, consideradas entonces de
masiado avanzadas. Son los años del 

17 



"miedo al mono", como ·los ha llamado 
irónicamente Caro Baroja, en los qu,e se 
debate públicamente el darwinismo en 
asociaciones científicas y congresos. An
tes y después de sus explicaciones del 
evolucionimo, diversos naturalistas se ad
hirieron, total o parcialmente, a la nueva 
doctrina que estaba también ocasionando 
en Europa numerosas polémicas. Entre 
ellos estaban Antonio Machado y Núñez, 
Juan Vi-lanova y Piera, Sandalio de Pere
da, Rafael García Alvarez, Emiqu,e Serra
no y Fatigati , José Rodríguez Carraieido, 
José Monlau Sala y Odón de Buen (9). 
Pero el mérito de Gonzá·lez de Linares es
tá en ser uno de los primeros profesores 
españoles que incorpora el ,darwinismo a 
sus e•xp,licaciones de cátedra. Entre la do
cumentadón consultada por él, que figu
raba entre sus papeles en 'la antigua Esta
ción de Biología Marina de Santander, es
taba un trabajo del p,rofesor de Zoología 
en la Universidad de Strassburgo, Osear 
Sc'1midt, publicado en Bonn en 1878, 
titulado Darwínísmus und Socialdemocra
tie ( 1 O I Ello corrobora que estaba, pues, 
perfect amerite informado sobre la nueva 
teoría 1científica que la Iglesia miraba con 
recelo. De, todas las maneras, las cosas no 
hubieran llegado más lejos si el profesor 
krausista no hubiese aceptado la invita
ción de la Academia Escolar de Medicina 
para exponer las doctrinas evo·lucionistas 
en el Palacio de Fonseca de Santiago de 
Compostela. González de Linares no elu
dió en esta ocasión hablar del evolucio
nismo d,e,I hombre, lo que promovió la pro
test,a de una parte ,del público durante la 
conferencia ( 11). En el coloquio final de· 
la misma, partidarios y detractores del evo
lucionismo dejaron oír sus argumentos en 
aquella velada en la que aludía a autores 
prohibidos que no entraron en la Bibliote
ca General de la Universidad de Santiago 
de Compostela durante el siglo XIX (12) . 

No sabemos si la noticia sobre las ex
plicaciones de Linares, consideradas re
volucionarias, llegaron al Ministro o si fue 
denunciado por la polémica entablada en 
el Palacio de Fonse,ca. El hecho concreto 
es que la chispa del confücto en la Univer
sidad de Santiago surge cuando el Minis
tro de Fomento, Manuel de Orovio, remitió 
el 26 de febrero •de 1875 una orden a to
dos los rectores con objeto de que se im
pidieran los ataques al dogma católico y 
a •las instituciones vigentes del Gob,ierno 
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en los centros de enseñanza. A la vez se 
solicitaba que cada profesor presentara 
los programas de sus asignaturas que· de
berían ser remitidos al Gobierno por me
diación de los rectores e, incluso, se pre
tendía fijar los futuros libros de texto. 

Los naturalistas, González de Linares 
y Laure,ano Calderón, se rebelaron contra 
unas disposiciones que, según palabras 
del primero, negaban al profesor "la racio
nal plena libertad de indagar y exponer 
sin otros límites que la conciencia de, su 
deber profesional y respeto a los eternos 
principios de la mo~al y la justicia" ( 13). 
Opinaba el rebelde catedrático que las exi
gencias del Min istro habían sido hechas 
de forma inadecuada, ate,ntaban contra la 
libertad del catedrático y obligaban a una 
coacción mecánica contra el alumno, con
virtiendo al profesor en instrumento de·I 
pensamiento del Gobierno, quedando sus 
funciones reducidas a ser un simple expo
sitor de doctrina. 

Al no aceptar los preceptos de1I Gobier
no, ambos profesores fueron expedienta
dos y separados de la enseñanza, lo que 
originó la llamada segunda " cuestión uni
versitaria", con la dimisión y protesta de 
treinta y nueve catedráticos krausistas o 
simpatizantes, como Giner, Salmerón, Az
cárate, Montero Ríos y Castelar, entre los 
más destacados. Este último, en su escrito 
de renuncia a la cátedra, decía: "Si es ne
cesario sujetar la ciencia a la religión del 
Estado, ¿cómo ,podrá explicar Geología un 
c atedrático que profese la doctrina Lyell ; 
Historia Natural un catedrático que profe
se la doctrina de Darwin o de Wallace; 
Derecho y Moral un catedrático que pro
fese la doctrina de Kant; Estética o Litera
tura un catedrático que profese la doctri
na de Vischer; Filosofía o Historia un ca
tedrático que profese la doctrina de He
gel?" (14). 

La dest itución de parte de ellos les 
obligó a intentar nuevas empresas acadé
micas, y es ,entonces cuando Giner de los 
Ríos madura la idea de crear la Institución 
Libre de Enseñanza. Linares se retira a su 
casa natal de Cabuérniga, donde acuden, 
invitados por él , Salmerón y Francisco Gi
ner. Es allí donde los tres hombres estu
dian e l proyecto de la Institución Libre de 
Enseñanza presentado por Giner. Una vez 
constituida en 1876 la Inst itución, Linares 
se vincula a ella como profesor y colabo
ra en el Boletín de la misma. Uno de los 



primeros acuerdos fue nombrar profesores 
honorarios a Darwin y a Haeckel. 

En 1880 el profesor cántabro deja de 
figurar como profesor de la Institución y 
realiza la primera de sus salidas al extran
jero en compañía de su colega Salvador 
Calderón. El Museo de Londres fue uno de 
los lugares visitados, y Linares acude en 
viaje de estudio a los laboratorios de Wi
mereux, Concarneau y Marsella. En su ho
ja de Servicios como catedrático consta en 
los siguientes términos: " Fue comisionado 
en 3 de Junio de 1881, de Real Orden, pa
ra estudiar durante dos años los animales 
y plantas inferiores en los laboratorios del 
extranjero y la constitución en el Norte de 
Francia, Sudoeste de Inglaterra y Noroes
te de Alemania del terreno Weáldico , des
cubierto por él en la provincia de Santan
der a fines de 1875, en la cuenca del Be
saya". A su regreso en 1883 vuelve a ser 
comisionado para estudiar la fauna y las 
plantas inferiores de la costa de San Vi
cente de la Barquera y en 1886, por seis 
meses, la organización de la Estación 
Zoológica de Nápoles. 

Su descubrimiento del Weáldico cons
tituyó una aportación del máximo interés, 
lo que le concedió prestigio entre sus 
compañeros, ya que la formación Weal
dense (que es la que contiene los gigan
tescos reptiles secundarios de Europa o 
el mayor número de restos) comprendía 
una extensión en el occidente europeo in
sospechada en la época de la primera co
municación de González de Linares. 

Pero no tue éste el único descubrimien
to del naturalista montañés, al que Giner 
de los Ríos consideraba en su época "el 
espíritu de mayor amplitud y penetración 
para el cultivo de la filosofía de la natura
leza en España". 

En el mismo año de 1886, su compañe
ro Calderón presentaba una comunicación 
en la Sociedad Española de Historia Na
tural en la que proponía que fue ra Linares 
el encargado de dictaminar definitivamen
te sobre la compleja cuestión de la auten
ticidad de las pinturas de la cueva de Al
tamira. "El señor Linares - decía Calde
rón- que conoce y puede consultar esta 
literatura interesante, y que ha seguido 
desde sus orígenes la historia del descu
brimien to de Altamira, es el llamado a vi
sitar dicha cueva, ,comprobando, ante to
do, su autenticidad y demostrando que, lo 
que no es creíble, la buena fe de los sabios 

no ha sido sorprendida por algún burlón, 
como algunos opinan. El sabe perfecta
mente como podría esclarecerse este pun
to fundamental " ( 15) . Esta afirmación de 
su compañero y colega se debía a que 
Linares meses antes había comunicado a 
la Sociedad que no debía trazarse una co
rrelación entre la cultura de los hombres y 
la perfección en las pinturas que ejecu
ten . Para ello citaba como testimonio de 
su tesis la prodigiosa habilidad con que 
los bosquimanos real izaban sus dibujos, 
que tuvo a•lguna vez ocasión de ver re ;J re
sentados. Sin embargo, la aportación más 
efectiva de González de Linares, de acuer
do con las ideas pedagógicas de la Insti
tución , fue la de crear en Santander el pri
mer laboratorio dedicado al estudio de la 
fauna y flora marinas, cuyas primeras 
gestiones había iniciado en 1885. Tres per
sonas tuvieron especial intervención en 
este proyecto: Giner de los Ríos, González 
de Linares y Bolívar. 

Tras múltiples dificultades se decide, 
al fin, su creación por Real Decreto, hace 
ahora un siglo, cuando era Ministro de Fo
mento Eugenio Montero Ríos, profesor di
misionario por la Cuestión universitaria y 
ligado a la Institución Libre de Enseñanza. 

Cuando un siglo después juzgamos el 
contenido de la obra de Linares nos en
contramos ante una personalidad suges
tiva, de hombre armónico, constante y tra
bajador, con un sentido científico y de la 
experimentación al tiempo que el estético. 
Po líticamente fue republicano del partido 
de Salmerón y, desde el punto de vista 
rel igioso, creyente, si bien participó de las 
ideas de los krausistas que practicaban 
un catolicismo liberal (16) . 

Su amplia preparación le hizo destacar 
en cam;:,os tan diversos como en la Geo
logía, la Cristalografía, la Botánica, la Pre
historia y, dentro de la Biología Marina, en 
el ,estudio de las esponjas. Pero interesa 
subrayar su espíritu pedagógico, propio 
de los instituc·ionistas, que le llevó a sen
tir curiosidad, como hemos visto, por te
mas muy diversos y a preparar promocio
nes de futuros naturalistas, que encontra
ron después en la Estación de Biología 
Marítima un centro de experimentación de 
pos;graduados y estudiantes ca;:,az de 
mostrarles los misterios del mundo mari
no. Esta labor se desarrolló a través de los 
becarios, las Colonias de la Institución y 
la preparación de material pedagógico 
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con destino a los centros de enseñanza. 
Los institucionistas fueron empresarios de 
obras culturales y se preocuparon prime
ro de regenerar a España y después de 
eu ropeizarla. En tanto Menéndez Pelayo, 
con un gran sentimiento patriótico, intentó 
demostrar la existencia de la ciencia es
pañola en el pasado, los institucionistas, 
como Giner y Linares, se preocuparon más 
de crearla en el presente. El primero puso 
los cimientos de la investigación histórico 
literaria de su tiempo y los segundos se 
volcaron en la pedagogía como procedi
miento para transformar España. 

La labor de los institucionistas perma
nece, pues, como un muestrario del inten
to más profundo y patriótico de transfor
mar el país hacia modelos europeos. Por 
ello se preocuparon de captar a la juven
tud y educada con un sentido de ética y 
estética. 

La Estación de Biología Marítima se 
convirtió, como quería su fundador, en un 
centro docente y de experimentación. En 
el informe emitido por el Consejo de Ins
trucción Pública relativo al presentado por 
Linares se concretaba esta función en es
tos términos: " Ha de ser además el Labo
ratorio biológico escuela donde los natu
ralistas españoles vayan formándose y fa
miliarizándose juntamente con la observa
cién de los diversos animales en sus 
propias y especiales condiciones de vi
da" (17) . Aquellas enseñanzas a los be
carios se pueden hoy día comprobar al 
repasar la documentación existente en los 
archivos de la Estación ( hoy Laboratorio 
Oceanográfico) donde se guardan los 
diarios de las prácticas realizadas por es
tos alumnos con los dibujos y el estudio 
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Edificio de la primitiva Estación de Bio
logía Marítima en El Sardinero. 

de las especies recogidas en el mar. Más 
tarde, el segundo director José Rioja, al 
que tanto debe la Estación de Biología 
Marina, participó aomo profesor en los 
cursos organizados por la Junta para Am
pliación de Estudios, que enviaba a sus 
alumnos a Santander. Médicos, químicos, 
farmacéuticos y naturalistas se prepararon 
en la t:stación de Biología Marítima de 
Santander, cuya fama trascendió de nues
tras fronteras. Sin embargo, tanto su fun
dador como sus continuadores tuvieron 
que soportar las mermas presupuestarias 
del Centro y las condiciones inadecuadas 
de unas instalaciones provisionales. 

Las consignaciones del Estado dismi
nuyeron de fo,rma tan alarmante que hubo 
momentos en que la primera Estación de 
Biología Marina de Es;::iaña estuvo a pun
to de desaparecer. Para mantenerla se dio 
el caso de tener que empeñar los micros
cop ios y verse obligados los directores a 
adelantar dinero de sus sueldos para las 
necesidades más urgentes. La historia, en 
este sentido, de la Estación de Biología 
Marina de Santander, es una de tantas 
muestras del abandono porque ha pasado 
la investigación científica en España. Esta 
situación que se hizo grave en algunos 
momentos, sobre todo en los años finales 
del siglo, acarreó a Linares muchos dis
gustos. La dotación presupuestaria pasó 
de veinte mil pesetas en 1887-88 a nueve 
mi l seiscientas en los ar.os 1895-1899 y a 
siete mil doscientas cincuenta en 1902, 
hasta alcanzar cifras menores de cinco 
mil doscientas cincuenta pesetas en los 
años que siguieron a la muerte del funda
dor. En 1899, por ejemplo, el Ministro de 
Fomento, Marqués de Pidal, mermó los 
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presupuestos ,oomo represalia contra la 
Estación po·r acoger en el grupo de traba
jo al frai,le secularizado Elpidio de, Mier. 

Ya en 1891 Linares había rogado a su 
paisano Menéndez Pe·layo que apoyara 
ante Cánovas los presupuestos del Centro. 
Sus palabras es·critas entonces a un ami
go dejan entrever la decepción y la triste
za: "Yo no se si podré ya con la carga 
que un celo más generoso que reflexivo 
me ha echado encima; pero sí aseguro que 
situación de ánimo tan violenta y deses
perada como 'la que traigo conmigo hace 
días no es posible aguanta~la más" (18). 

( 1) Las Cartas desconocidas de Galdós en 
«La Prensa» de· Buenos Aires (Madrid: Cultura His
pánica, 1973), P. 442. 

(2) lbid., p. 57. 
(3) Julio Oaro Baroja, «iEI miedo al mono» o 

la causa directa de la «Cuestión Universitaria», err 
el 1875», En el Centenario de la Institución Libre 
de Enseñanza (Madrid: Tecnos, 1977), p. 36. 

( 4) lbid., p. 36. 
( 5) De /'origine des Es peces par Selection 

Naturelle, Deuxieme edition (París: Guillaumin, 
1866). En 1873 se publicó otra edición, con notas 
y aumentada, traducida del •inglés por J. J. Mouli
nié (Paris: J. Claye, 1873) . 

(6) Ernesto Haeckel, Ensayos de Psicología 
celular, Traducción de Antonio Zozaya, Biblioteca 
Económica Fi losófica (Madrid, 1889). 

(7) O. C., p. 38. 
(8) El Darwinismo en España, edición de 

Diego Núñez (Madrid: Castalia, 1977) , p. 30. 
(9) José Cuello Subirana, «El Darwinismo y 

los profesores de Enseñanza Media», Nueva Revis
ta de Enseñanzas Medias, rr.0 7 (Madrid: Servicio 
de Publ. del Ministerio de Educación y Ciencia, 
otoño 1984), pp. 57-62. Sobre la reacción de los 
biólogos ver de George S. Caster, Cien años de 
evolución (Madrid: Taurus, 1959) , pp. 83-94. 

( 1 O) Este mismo autor había publicado cua
tro años antes Descendance et darwinisme ( París: 
A. Moussín, 1874) . 

(11) Ya para entonces se habían descubier
to en diversos lugares restos del hombre fósil. En 
1836 se encontró en la India el Semnopiteco. Al 

Un año antes de mo~ir, en 1903, publi
caba en la Guía de Santander y su pro
vincia de Alberto Gayé, un resumen de su 
trabajo al frente de la Estación y de los 
cometidos realizados por el centro. E,1 pe
simismo y la autocensura excesiva se ha
cen sentir en las palabras ·del fundador d'e 
la Estación de Biología Marina de Santan
der. Sin embargo, el p,rime,r laboratorio 
marino de España había desarrollado una 
intensa y positiva labor científica y peda
gógica que ha llegado hasta nuestros días. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

año siguiente E. L:artet anunciaba el hallazgo del 
antropoide llamado Pliopiteco y en 1857 volvía a 
encontrar otros restos del Driopiteco en el Pirineo 
Francés. También fueron hallados restos humanos 
en Gibraltar ( 1848) y del hombre de Neanderthal 
en 1866. En el año de la llegada de Linares a San
tiago de· Compostela, Gervais había descubierto 
huesos y d ientes humanos clasificados como Oreo
pithecus bambolii e11 ,los fignitos del Monte Bam
boli en Grosette (Toscana). 

(12) José Ramón Barreiro, M.ª R Rodríguez 
y Luz Rubial, «El evolucionismo en Galici,a en el 
siglo XIX», Compostellanum, vol. XVI, n.0 1-4, ene
ro-die. de 1971 , pp. 539-574 (540). Contrasta fa 
pobreza de autores y ,libros sobre evolucionismo 
en España con la riqueza bibliográfica ex,istente en 
Francia dorrde se tradujo enseguida a Darwin, Hart
mann y Haeckel. 

(13) M. Ruiz de Quevedo, La Cuestión Uni
versitaria. Documentos coleccionados por M. Ruiz 
de Quevedo referentes a los profesores separados, 
dimisionarios y suspensos. ( Madrid. Al aria, 1876). 

(14) Ver en Apéndices de La Institución Li
bre de Enseñanza de Antonio Jiménez Landi (Ma
drid: Taurus, 1973), p. 66. 

(15) Anales Soc. Esp. Hist. Nat. , 15 (1886), 
p. 69 Vid. Actas de la Sociedad. 

( 16) Benito Madariaga, Augusto González de 
Linares y el estudio del mar. (Santander: Institu
ción Cultural de Cantabria, 1972) . 

(17) Documento recogido por B. Madariaga, 
º· c., p, 196, 

18) lbid., p. 81 . 
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La figura contradictoria de 

GUMERSINOO 
LAYERDE RUIZ 
BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

Los estudios publicados hasta el mo
mento sobre Gumersindo Laverde Ruiz 
adolecen, sin duda, de ser imperfectos y 
ofrecer una visión subjetiva y amistosa de;I 
personaje. Así ocurre con la semblanza 
que le hizo José María Quintanill:a ( "Pedro 
Sánchez") en el libro De Cantabria ( 1890) 
y los trabajos de Núñez Ar-enas y José 
María ,de Cossío (1). 

Laverde y Menéndez Pelayo se cono
cieron en 1874 cuando era éste decano y 
don Marcelino se examinaba para el gra
do de licenciado en Fi1losofí.a y Letras en 
la Universidad Literaria de Vallado,lid. A 
partir ,de entonces nació una sin1cera y 
prolunda amistad entre maestro y discípu
lo, y se entabló entre ellos una relación 
episto•lar erudita que ofrece una visión bas
tante completa de las inquietudes y pro
blemas que constituían entonces ,la vida 
intelectual de ambos personajes. Gracias 
a esta coinddencia el nombre de Laverde 
se ha fijado siempre al de Menéndez Pe1la
yo, como amigo y mentor. De no ser por 
esta particularidad es seguro que su nom
bre no hubiera pasado a la historia litera
ria del siglo XIX. Son sus amigos ·los que, 
reconociendo su preparación y muchas 
lecturas y apenados por su constante y 
progresiva enfermedad, le trataron en tér
minos que •solo se explican ,hoy ·como un 
reconocimiento a ola amistad. 

Fue Laverde poeta e historiador de la 
filosofía española, disciplina que consti
tuía su mayor afición y en la que le hubie
ra gustado alcanzar renombre. Autor de 
versos "laverdaicos", que el Marqués de 

Valmar calificó de "extraño pero no inso
noro metro" , carecieron de proyección e 
imitadores en su tiempo y después de su 
muerte. A él se debe también ,la propuesta 
de introducir en nuestra ortografía ·la semi
coma, con valor menor que el ·de la coma. 
Pero ni por esto, ni por su discreta obra 
escrita, se le recordaría, como decimos, 
si no hubiera sido por sus vinculaciones 
con Menéndez Pelayo, al que incitó a en
tablar numerosas polémicas en temas que 
fueron la causa del nacimiento de la le
yenda negra contra el polígrafo santande
rino. 

La enf.ermedad le impidió a Laverde el 
desarrollo del trabajo intelectual e incluso 

Gumersindo Laverde 

hacer una vida normal como profesor. Jo
sé María de Cossío ha ,descrito con deta
lles sus dolencias, cuyo origen no indican 
sus biógrafos. El mismo Laverde, en carta 
a Menéndez Peilayo, 'le dice: "Si Dios me 
la prolonga ( la vida), es sin duda para 
que, con los trabajos y aflicionies de varia 
índole que sufro, tenga ocasión de purgar 
mis errores y pecados. ¡De cuán distinta 
manera se ven las cosas desde el ocaso 
de la vida! Una de las cosas de que me 
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remuerde la conciencia es de haber sido 
asaz indulgente con algunos pasajes libi
dinosos o algo libres de sus traducciones 
paganas, que V. en su entusiasmo clási
co no ve tan claros " (2) . En términos pa
recidos se expresa cuando censura a Pe
reda por una escena de su novela Pedro 
Sánchez en la que el protagonista besa a 
Clara, la que sería luego su mujer. Este 
ref,lejo inhibitorio hacia el sexo será una 
constante suya, así como ·la animadversión 
continua y porfiada al krausismo español. 

El retrato literario que hace de él Me
néndez Pelayo tiene resonancias de ora
ción fúnebre cuando le llama "varón de 
dulce memoria y modesta fama, recto en 
el pensar, elegante en el decir, alma sua
ve y cándida, llena de virtud y patriotis
mo, purificada en el yunque del dolor has
ta llegar a la perfección ascética" (3). En 
otro lugar reconocerá que "escribió poco, 
pero muy selecto", lo que confirmó el pro
pio Laverde cuando en una de sus cartas 
le confesaba a su joven discípulo: "he sido 
el hombre de más proyectos y de menos 
obras que se conoce" ( 4). 

Artigas asegura que "le adelantó la 
hora" (5) a don Marcelino, cuando en 
realidad se la descompuso, ya que la obra 
sugerida por Laverde fue la más conflicti
va de don Marcelino y la menos objetiva. 

Las alabanzas a tan contradictorio per
sonaje llegan al máximo cuando Sánchez 
Rey-es dice que fue un sabio y probable
mente también un santo (6). En este sen
tido, se puede afirmar, con entera certeza, 
que no fue ninguna de estas dos cosas. 

Laverde será el culpable de las polé
micas entabladas por Menéndez Pelayo al 
inducirle a escribir el libro por el que 
Unamuno le califica de "el sectario de los 
heterodoxos españoles" y de meterse, sin 
estar justificado, contra determinadas per
sonas del mundo intelectual (7) . Estas po
lémicas, en las que no salió siempre Me
néndez Pelayo exento de daño, le granjea
ron muchas enemistades y disgustos, in
cluso con los de su propia ideología. 

Desde sus primeras cartas a este alum
no privilegiado, que era Menéndez Pelayo, 
se caracterizó Laverde por su celo en en
viarle noticias bibliográficas y por la por
fiada e insidiosa persecución de los miem
bros de la Escuela Krasuista. Ya en no
viembre de 1874, en una de sus primeras 
cartas a Menéndez Pelayo, le incita a és,te 
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a que incluya en su trabajo sobre la "Bi
blioteca de Traductores" a Sanz del Río 
por la traducción que hizo en ese año del 
Ideal de la humanidad para la vida de 
Ch. C. F. Krause. Y le añade: " . . . y en su 
artículo podrá Vd. darnos curiosas noticias 
sobre sus mss. misteriosos" (8). A partir 
de entonces sus alusiones a los krausistas 
serán constantes. Así en la carta del 9 de 
junio de 1875, al aludir a la polémica so
bre krausismo mantenida por Campoamor, 
Laverde le pide a su discípulo y paisano 
que entre en la polémica y ,le escribe: En
tre Vd. en campaña y atáquelos en la 
cuestión de la creación ex nihilo, que re
chazan, sobre cuya materia ofrece rico ar
senal el P. V. de Ráulica" (9). Es la pri
mera propuesta de polémica que, en esta 
ocasión, no acepta Menéndez Pelayo. En 
carta del 14 de septiembre de 1875 es 
cuando le propone una serie de proyectos 
para futuros libros. Entre ellos nos interesa 
consignar ahora el de "Heterodoxos espa
ñoles célebres" donde debería estud iar a 
personajes como Prisciliano, Elipando, 
Servet, Marchen a y Blanco-White ( 10) . En 
carta del 30 de se,tiembre ·le responde 
don Marcelino: "Tengo formado detallada 
y menudamente el plan de los Heterodo
xos; le verá Vd. en Valladolid " ( 11). En 
otra carta del 5 de octubre de 1875 ile su
giere al joven Menéndez Pelayo meter en 
los Heterodoxos a •los krausistas Sanz del 
Río y Fernando de Castro. En la de res
puesta de don Marcelino del 29-Xl-75 1le 
dice: "¿Quiere Vd. remitirme el p1lan ,de los 
dos capítulos Sanz del Río y ,e,I krausismo 
y D. Fernando de Castro? Se 110 agradece
ría en extremo, porque tal vez me decida a 
publicar e·I "specimen" de tal trabajo en 
la Revista Histórica-Latina" ( 12). Sin co
nocer a fondo la vida de Sanz del Río, La
verde se atreve a enviar un guión con es
tas pa,labras: "Como yo conozco muy so
meramente la vida de Sanz del Río, no es 
fácil que trace bien el p1lan para su bio
grafía. Allá va, con todo, un bosque-jo, si 
bien incompleto; pero Vd., con más datos, 
ya llenará los vacíos" (13). Lo mismo ha
ce respecto a Fernando de Castro, perso
naje tratado luego por Menéndez Pelayo 
en unos términos durísimos: "Remito a Vd. 
también el plan para el artículo o capítulo 
de D. Fernando de Castro en los Hetero
doxos. Como hecho de memoria tendrá 
vacíos aunque me satisface más que el, 



que le mandé relativo a Sanz del Río" (14). 
El 20 de diciembre de ese año Menéndez 
Pelayo tiene pr,eparado ya el Discurso pre
liminar y e,I plan de la obra, cuyo borrador 
se conserva en su Biblioteca y en el que 
anota al final de él la colaboración pres
tada por Gumersindo Laverde en ,la elabo
ración de los capítulos que se refieren a 
los krausistas. r 

Lo verdaderamente sorprendente es 
que Laverde no duda en aconsejar a Me
néndez Pe1layo contra Sanz del Río, que 
en otro tiempo figuró como amigo suyo, 
del que solicitó ciertos favores, y a,I que 
llama "mi querido amigo" en ,las dos car
tas suyas que se conservan. En una de 
ellas, seguramente de 1860, ,Je decía: "Leo 
•con mucho gusto sus artículos filosóficos 
en La Revista y no dejaré de manifestar1le 
,oon franqueza mis di,ficultades, siquiera 
sean de poca importancia. ¡Feliz yo si pu
diera consagrar a ta+es estudios todas mis 
horas! Pero, qué quiere V•d., no a to-dos nos 
es dado seguir nuestra vocación. Daría 
cualquier cosa por leer en compañía de 
Vd. las grandes obras de ,los Fi1lósofos y 
analizarlas bajo su dirección'" ( 15}. En 
ella ,Ie dice también que re-cientemente ha
bía teniido carta de Azcárate, a•I que más 
tarde, como ,diremos, le preparó la polé
mica de la ciencia española. 

En 1860 Laverde se traslada ,a Madrid 
y trabaja en la Seoretaría de la Junta Pro
vincial de Beneficencia. Obsérvese que 
cuando está en un "modesto empleo" y 
ostentan su mayor influencia ·los krausis
tas, se escribe con ellos y nada parecía 
indicar e,I oculto rencor que guardaba con
tra sus antiguos compañeros. André Baron 
afirma que "no tuvo en una primera fase 
reparos en recibir cargos oficiales ,en 1la 
enseñanza de p,arte de ,los ministerios pro
cedentes de la Septembrina" . Y añade 
más adelante: " ... por aqwellos años ocupó 
durante cuatro meses (en 1872) un puesto 
algo destacado en el Minist,erio de Fomen
to, siendo entonces sucesivamente presi
dente de·I gobierno los dos prohombres de 
·la revolución, Serrano y Sagasta, y rector 
de la universidad de Madrid, Fernando de 
Castro. Estaba la enseñanza toda en mano 
de los krausistas , y Laverde colaboró ofi
cia·lmente con ellos no desde ,apartado 
rincón prov,inciano, sino en el propio Ma
drid, foco y núcleo de las actividades de 
ellos" (16). 

Menéndez Pelayo, joven de poco más 
de veinte años, inexperto por la edad en 
materia de polémicas y amante del estu
dio, se deja llevar por su paisano, que pe
riódicamente le proporciona el goce de la 
información bibliográfica, fruto de su ex
periencia y de la consu lta de los ficheros 
de la Facultad. Laverd¿ le adelantó la hora 
que impidió al joven Marcelino dedicar su 
tiempo exacto a otros problemas ·que iban 
mejor a su condición de investigador his
tórico-literario. Al final , la larga polémica 
sobre la ciencia española, a la que nos re
feriremos, •la perdió don Marcelino, aunque 
haya que reconocer y alabar su meritoria 
labor de rescatar nombres con los que 
intentó formar un catálogo utilísimo, pero 
que más bien demostraba en su conjunto 
la pobreza y mediocridad de la historia de 
nuestros descubrimientos y aportac iones 
originales , salvo honrosas excepciones. 

La discusión sobre ·la -ciencia española 
no era nueva y provenía del siglo prece
dente. El propio Laverde en 1856 había 
mantenido una polémica en la Revista Uni
versitaria donde proponía la creación de 
una Academia de Filosofía española y el 
proyecto de una Biblioteca de filósofos 
españoles. En este artículo Laverde inten
taba demostrar la existencia de una filo
sofía en nuestro país. Poco tiempo des
pués Sánchez de la Campa respondía a 
Laverde negando la existencia de un pen
samiento filosófico, si bien aplaudía la 
idea de crear una Academia. Todavía in
tervendría un tercer personaje, Martín Ma
tees, para adoptar una postura mediadora 
ya que, a su juicio, España había tenido 
algunos filósofos de especial relieve en 
tiempos pasados. Años más tarde, en 1868, 
Laverde publicó su l ibro Ensayos críticos 
sobre Filosofía , Literatura e Instrucción 
Pública, eri uno de cuyos capítulos pre
sentaba una relación de nuestros filósofos, 
teólogos, matemáticos, físicos y cosmó
grafos. 

Por otra parte, en estos momentos eran 
famosos los debates del Ateneo de Ma
drid en donde se estaban sometiendo a 
crítica lo mismo que en las revistas y aca
demias científicas; la vida intelectual de 
la época, la filosofía, ·la enseñanza y el ni
vel científico del país. Castelar, Canalejas, 
Palacios Valdés y Tubino, entre otros, es
criben artículos sobre el particular en Re-
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vista Europea, Revista de España, Revista 
Contemporánea, etc. 

Tubino, precisamente, publicó en el 
número 188 de la Revista de España, en 
1875, el artículo "La crisis del pensamien
to nacional y el positivismo en el Ateneo" . 
En este trabajo se hacía una crítica del 
ambiente intelectual reinante entonces. 
Aludía Tubino a la carencia de novelistas 
y cómo nos abastecíamos literariamente 
de traducciones. Criticaba también al pro
fesorado por su bajo nivel científico y aña
día: " En baja viene cotizándose la ciencia 
nacional , en el gran mercado intelectual 
de Europa, y en baja seguirá mientras la 
crisis que vivimos no se resuelva en afir
maciones que den la posible unidad al 
pensamiento español" (17) . 

Así estaba .la cuestión de la ciencia es
paño,la cuando interviene el joven Menén
dez Pelayo, bien conocido en los medios 
neocatólicos, en los que gozaba de espe
cial prestigio como bibliófilo. 

La polémica nació cuando Gumersindo 
de Azcárate comenzó a publicar una serie 
de artículos en la Revista de España y en 
uno de ellos relacionaba el desarrollo de 
la ciencia con la libertad de investigación 
y exposición para que no "se ahogue por 
completo su actividad, como ha sucedido 
en España •durante tres siglos" (18). La
verde, en un anexo a la car,ta que le escri
be el 7 de abril ·de 1876, le resume a Me
néndez Pelayo ·la que, a su juicio, fue la 
actividad científica española con un catá
logo de nombres que ya había publicado 
en 1868 en su libro Ensayos críticos sobre 
FifosofÍ'a, Literatura e Instrucción Pública. 
Y terminaba así su informe: "El asunto co
mo Vd. ve, es de importancia y de honra 
nacional y ya que yo no puedo, desearía 
que Vd. empuñase la pluma y refutase con 
fa extensión conveniente, en forma de ar
tículo o de carta, el aserto infundado del 
buen Azcárate (que no es una opinión su
ya tan sólo) que se conoce estar más ver
sa.do en la lectura de libros extranjeros 
que en la de los españoles. Con tal motivo 
podría Vd. insistir en la necesidad de que 
se establezcan las cátedras que yo propu
se en mi artículo El Plan de Estudios y fa 
Historia intelectual de España, para aca
bar con la vergonzosa ignorancia en que 
estamos, ·en oarte, por no saber latín, acer
ca de ·Ja actividad cientftica de nuestros 
mayores, ignorancia menor entre ,los ex
tranjeros ( icaso raro!) donde un Kleutgen 

y otros mil no cesan de citar a Suárez y a 
otros filósofos españoles. Vd. puede como 
nadie, escribir dicho artículo, mándemele, 
y yo cuidaré de publicarle donde más con
venga. Tiene esto tanto mayor interés 
cuanto que el ataque va indirectamente 
contra el Catolicismo" (19). Laverde esti
mula a don Marcelino a contestar a Azcá
rate alegando que él estaba enfermo y no 
podía hacerlo y que el ataque de Azcárate 
iba contra el catolicismo, lo cual no era 
cierto. 

El 14 de abril insiste: "Su artículo con
tra Azcárate será bueno, porque Vd. cono
·ce bien el asunto, sabe escribir con desem
barazo y podrá d-ecir cosas nuevas o po
co conocidas sobre varios puntos, como, 
por ejemplo, sobre las relaciones que me
dian entre los varios fi:lósofos y escue
las" (20). Don Marcelino cae en la tram
pa y contesta: "Remito a Vd. el articulejo 
contra Azcárate, que borrajeé "calamo cu
rrente" estos últimos días. Como Vd. verá 
es harto ramplón y chapucero, sin gran 
novedad en noticias ni en ideas" (21). 
Obsérvese que tanto Laverde como su co
rresponsal intuían la posibilidad de una 
polémica ya que ambos aluden en sus es
critos al artículo "contra Azcárate". 

Una vez más, el 23 de junio de 1877 le 
remite Laverde varios libros y folletos, en
tre ellos una carta litografiada de Sanz del 
Río que se conserva en la Biblioteca del 
polígrafo santanderino y en la que al final 
anotó Menéndez Pelayo de su puño y le
tra: "La anterior epístola es un buen testi
monio de la astucia e hipocresía krau
sista" , 

La citada carta de Julián Sanz del Río 
es del 15 de enero de 1864 y va dirigida 
a don F. R. de Castilla. Según Cacho Viu 
se trata de Tomás Romero de Castilla, ca
tedrático de Lógica en el Instituto de Ba
dajoz. En ~lla sale al paso el profesor 
krausista de los rumores que censuraban 
sus enseñanzas filosóficas como hetero
doxas, y hace confesión pública de su fe 
rel igiosa. Por ello dice: "Qué mi enseñan
za es públ ica y está abierta al juicio de to
dos, sin que hasta hoy se hayan mostrado 
los que la frecuentan ofendidos ni choca
•dos en ninguna de las leyes que al hom
bre obligan, ni religiosa , ni morales, ni po
líticas, ni aun las de la más delicada cir
cunspección y respeto a cosas e ideas, 
aun las contrarias que no lo son cuando 
llevan por delante y compañero el amor 
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a la verdad" (22). Esta interesante carta, 
a la que alude Menéndez Pelayo en su 
Historia de los Heterodoxos españoles, 
aunque no la reproduce, deja patente la 
religiosidad de Sanz del Río y su sinceri
dad. Como ,dice en el escrito, sus ense
ñanzas no ofendieron al auditorio que acu
día a escucharle, formado, no por jóvenes 
impresionables, sino por hombres madu
ros, profesores, pa,dres de familia y con
sejeros influyentes del país "educados con 
nosotros en nuestras leyes y tradiciones 
históricas, y capaces de juzgar lo que a 
tales leyes desdice o repugna" (23). No 
obstante, advierte que si sus enseñanzas 
sirvieran mal a tales leyes estaría pronto 
a cesar en dichas explicaciones. 

El 28 de julio de 1877 Laverde le envía 
nuevamente a Menéndez Pelayo con otra 
carta unas noticias bibliográficas. En el 
escrito le dice: "Es buena idea la de ir 
ano,tando en un registro especial todos los 
escritos heréticos contemporáneos. Tam
bién debe apuntar los an,tiJheterodoxos. 
Convendrá asimismo que registre los da
tos ·de otra especie que logre, convenien
tes al movimiento heterodoxo de nuestros 
días". Así en la citada nota bib-liográfica 
inoluye Estudios filosóficos y religiosos 
(Madrid, 1876) de Francisco Giner y a 
García Ruiz, autor este último del libro La 
democracia, el socialismo y el comunismo 
(Madrid, 1861). De Eugenio Sué y Ayguals 
de lz,co dice que "deben contarse entre 
los medios de propaganda heterodoxa que 
han pervertido a nuestra nación" ( 24). 

Cuando muere Laverde en 1890, el Me
néndez Pe,layo maduro toma sus propias 
iniciativas y aborda temas más en conso
nancia con su vocación libres de polémi
cas y suspicacias. Como ha apuntado 
Joaquín Casalquero la Historia de fas 
Ideas Estéticas es una de las mejores en 
su género en Europa y en España la única 
obra que, desgraciadamente, dejó incon
clusa. Afirma Bonilla al respecto que 
"muerto Laverde, el aspecto de la produc
ción literaria de Menéndez Pelayo cambia 
de un modo bastante notable". 

Cuando, en definitiva, se estudia la 
personalidad de estos dos eruditos y sus 
influencias mutuas se llega a la conclu
sión de que Marcelino Menéndez Pelayo 
muece una disculpa por su obra polémi
ca tan útil como discutida y atacada. La 
juventud, nobleza y sana intención, aun-

que no el tono de sus escritos, que hizo 
que fuera acusado "de acre y mordaz" y 
que se le exigiera en sus polémicas "más 
comedidas formas" (25), no impidieron 
que se le acusara de ser el "forjador de la 
leyenda blanca", como dice Unamuno (26). 
No ocurre así con Gumersindo Laverde 
Ruiz, quien fue un mal consejero, un me
diocre investigador y un frustrado, si no 
resentido personaje. Disentimos con Sán
,chez Reyes cuando dice que Laverde "fue 
muy beneficioso" para el polígrafo san
tanderino y coincidimos con él, por el con
trario , en que "a D. Gumersindo no se 
puede llamar maestro de Menéndez Pela
yo, ni señalar influencia alguna doctrinal 
que imprima sello sobre él, como la que 
ejercieron por ejemp,lo, Lloréns, Mi,lá, Ca
mús y hasta el mismo Sr. Ganuza, su pro
fesor de Santander" (27). 

André Baron asegura que Laverde no 
fue un "extremista a lo Nocedal", pero sos
pechamos que debió de estar próximo al 
grupo de los ultramontanos de ,Ja "Unión 
católica" , aunque sintió una tentación J-ibe
ral , si no fue un oportunista, en los años 
de predominio krausista. Hombre especial
mente escrupuloso en problemas de con
ciencia y religión, no dudó en atacar a 
los krausistas sirviénd_ose de Menéndez 
Pelayo, cuya animadversión a los miem
bros de este grupo filosófico era bien co
nocida. Un simple comentario de su com
pañero y tocayo Azcárate le dio pie para 
entab,lar, pues, ·la polémica de la cienoia 
española. Pero lo chocante es que en 
1868 Laverde también opina que la causa 
de la decandencia de la filosofía española 
estuvo en "la falta de libertad" (28). Sin 
embargo, cuando contesta el 9 de no
viembre de 1876 a la última réplica de 
Azcárate le oculta la intencionalidad po
lémica y le escribe: "Cordialmente felicito 
a Vd. y me felicito a mí mismo -que, a 
fuer de amigo suyo y justo apreciador de 
sus relevantes dotes personal.es, sentía en 
el alma verle capitaneando a los detrac
tores de nuestras glorias científicas- por 
los términos en que rectifica la inteligen
cia, sobrado literal según veo, que, tanto 
el señor Menéndez Pelayo como yo, dimos 
al párrafo de su artículo de la Revista de 
España, de donde tomó pie aquel amigo 
para escribir la serie de eruditísimas epís
tolas insertas en la Europa. No iba tan 
allá su intención como sus palabras. En 
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su muy respetable padre, reconoce y pro
clama Vd. los merecimientos de la ciencia 
española del siglo XVI" (29). Obsérvese 
que Laverde pone por delante el nombre 
de su discípulo y luego o,culta a Azcárate 
su participación en el origen de la polé
mica. 

El día en que se p'Cibliquen los diversos 
epistolarios de Gumersindo Laverde, ,del 
mismo modo que se ha hecho con el diri-

( 1) «Pedro Sánchez», «Gumersindo Laverde» 
De Cantabria (Santander, 1890), p. 264. José María 
de Cossío, Boletín de la Academia Española (Ma
drid, 1931), pp. 731-771; Antología de escritores y 
artistas montañeses (Santander, 1951): Bol. Biblio
teca de Menéndez Pe/ayo (Santander, 1961), pp. 
37-48; M. Núñez Arenas, «La enseñanza literaria 
según Laverde», Bol. Biblioteca de Menéndez Pe
/ayo, XII, 1930, 37:44. 

(2) Carta del 30 de abril de 1876. Epistolario 
de Laverde Ruíz y Menéndez Pe/ayo (Santander: 
Diputación Provincial, 1967), 1, p. 397. 

(3) Citado por Enrique Sánchez Reyes, Bío. 
grafía crítica y documental de Menéndez Pefayo, 
Tercera edición (Santander, Aldus, 1974), p. 107. 

( 4) Cossío, Don Gumersíndo Laverde Ruiz. 
Poeta Montañés (Madrid, 1932), p. 9. 

(5) Citado por Sán~hez Reyes, op. cit., p. 108. 
(6) Ibídem, p. 109. 
( 7) Unamuno, Visiones y Comentarios, Colecc. 

Austral ( Madrid: Espasa-Calpe, 1967), pp. 149-50. 
(8) Epistolario de Laverde Ruiz y Menéndez 

Pe/ayo, 1, p. 19. 
(9) Ibídem, p. 153. 

(10) Ibídem, p. 241. 
( 11) Ibídem, p. 246. 

(12) Ibídem, p. 284. 
( 13) Carta del 9 de diciembre de 1875, ob. cit., 

p. 287. 
( 14 l Ibídem, p. 292. 
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gido a Menéndez Pelayo, tendremos un 
mejor conocimiento de la personalidad de 
este profesor tan contradictorio y peculiar, 
cuya nota más destacada fue su inquina 
cont-ra el grupo krausista con el que anta
ño colaboró -no sin escrúpulos- y que 
pasó a la historia de -la filosofía española 
por una polémica 1an útil ,como discutida, 
pero que pasó colándose ,como Pilatos en 
el Credo. 

(15) Julián Sanz del Río, Documentos, Diarios 
y Epistolario (Madrid: Tecnos, 1969), p. 375. 

( 16) André Baron, « Más sobre el krausismo y 
Menéndez Pela yo» , Bol. Bibl. Menéndez Pe/ayo 
(Santander, enero-diciembre de 1972), p. 109. 

(17) Revista de España, t. XLVII, n.0 188 (Ma
drid, 1875), p. 425. 

(18) Marcelino Menéndez Pelayo, Epistolario, 11 
(Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982), 
p. 5. 

(19) Ibídem, p. 6. 
(20) Ibídem, p. 8. 
(21) Ibídem, p. 16. Para una vIsIon moderna y 

de conjunto del problema de la Ciencia Española, 
ver La polémica de la ciencia española. Introduc
ción, selección y notas de !Ernesto y Enrique Gar
cía Gamero (Madrid: Alianza Edit., 1970). 

(22) Carta litografiada al Sr. D. F. R. de Casti
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sign. 13.289. 

(23) Ibídem. 
(24) Epistolario de L. R. y M. P., t. 11, pp. 756-

759. 

(25) La Ciencia Española (Santander: Aldus, 
1953), 1, pp. 11 y 198. 

(26) Op. cit., p. 150. 
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LIBROS DE AUTORES GALLEGOS 

EN LA BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELA YO 
1" 

No es nuestra pretensión recoger, no ya to
dos los libros que sobre tema gallego con
tiene la Biblioteca Menéndez Pelayo, ni tan si
quiera una representación numerosa de los 
autores gallegos que leyó el polígrafo santan
derino. Se trata, en este caso, de una carta di
rigida a unos autores concretos que, en el si
glo pasado, interesaron a los lectores y hoy 
continúan como primeras figuras de las letras 
gallegas. 

Lo más importante de todas y la mejor re
presentada es doña Emilia Pardo Bazán. 
Aparte de las obras completas en seis 
volúmenes, existen 25 libros entre los que se 
cuentan Nuevo teatro crítico (Madrid, 1891-
93) y las principales novelas de las escritora 
como La cuestión palpitante (Madrid, 1883), 
Insolación (Historia amorosa} (Barcelona, 
1889), La madre Naturaleza (Barcelona, 
1887), Morriña (Barcelona, 1889) o La Tribuna 
(Madrid, 1882). 

Gran parte de ellas llevan dedicatorias de 
doña Emilia al escritor santanderino, al que ad
miraba por sus inmensos conocimientos y afi
ciones bibliográficas. Así, en su libro San 
Francisco, escribe: "Al esclarecido historiador 
Marcelino Menéndez Pelayo, su amiga y ad
miradora por toda la vida". En El cisne de Vi/a
morfa anota esta otra dedicatoria: "A Marceli
no Menéndez Pelayo en testimonio de 
cariñosa simpatía y admiración". Y en Insola
ción le dedica el libro con estas palabras: "A 
Marcelino Menéndez Pelayo honra de las le
tras patrias". 

Menéndez Pelayo fue crítico y prologuista 
de la edición San Francisco de Asís, realizada 
en París en 1886. Cuando se refiere a su 
compañera de letras en este prólogo, escrito 
en Santander en 1885, no duda en afirmar: 
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"Doña Emilia Pardo Bazán, mujer joven, agra
dable y discreta, favorecida largamente por los 
dones del nacimiento y de la fortuna, ha en
contrado en su propio impulso y vocación in
contrastable los medios de adquirir una prodi
giosa cultura intelectual, superior quizá a la de 
cualquiera otra persona de su sexo, de las 
que actualmente escriben para el público en 
Europa, sin excluir país alguno, ni aún aque
llos donde cierto género de obras de imagina
ción está totalmente entregado al ingenio de 
las mujeres". 

Doña Emilia, a su vez , fue una de las perso
nas que, desde el .primer momento, se dio 
cuenta de la valía del crítico santanderino, del 
que dijo era el Pico de la Mirándola español. 

En el área de la poesía, la Biblioteca cuenta 
con dos grandes poetas gallegos: Rosalía de 
Castro y Manuel Curros Enríquez. De la prime
ra tiene: Follas novas, con prólogo de Emilio 
Castelar (Madrid, 1880); En las orillas del Sar 
(Madrid, 1884) y Cinco poesías (Madrid, 
1900), editada esta última obra por la Real 
Academia Española con motivo de descu
brirse una lápida de homenaje dedicada a la 
escritora por el académico Agustín de la Paz. 
Poco antes de morir, el crítico santanderino 
adquirió las Obras completas (Madrid, 1909-
191 O} de la escritora gallega. 

Menéndez Pelayo, hombre de una gran 
vocación poética, se había referido ya a la me
lancolía poética de los versos de Enrique Gil y 
había escrito que era el gallego "uno de los 
pueblos más poéticos de España". 

De Manuel Curros Enríquez existen catalo
gadas sus obras Aires d 'a miña terra, 3. ª ed. 
(La Coruña, 1886) y O. Divino sainete ( La 
Coruña, 1888). 



Hemos encontrado también libros de histo
ria y del folklore gallegos de Manuel Murguía y 
de la Pardo Bazán. Del primero, marido, como 
se sabe, de Rosplía de Castro, existen los si
guientes libros: Diccionario de escritores ga
llegos (Vigor 1862), Antología gallega (Vigo, 
1862), El arte en Santiago durante el siglo 
XVIII y noticia de los artistas que florecieron en 
dicha ciudad y centuria (Madrid, 1884), Los 
Precursores. Faraldo-Aurelio Aguirre-Sán
chez Deus-Moreno Autray (La Coruña, 1885) 
e Historia de Galicia, 2. ª ed. (La Coruña, 1901-
1905). De Emilia Pardo Bazán se encuentra 
su libro El Folk-Lore gallego en 1884-85 (Ma
drid, 1886). 

Otro autor gallego representado en la Bi
blioteca es el agustino secularizado, Manuel 
Pardo de Andrade, del que tiene Menéndez 
Pelayo los libros Rogos de un escolar gallego 
a Virxe do bo acerto para que libre a terra da ln
quisicion (La Coruña, 1841 ), La Herculana, 
Poema en dos cantos dedicado a la batalla de 
Trafalgar (La Coruña 1805?) y Los guerrilleros 
gallegos de 1909 (La Coruña, 1892). 

Como obra de consulta para conocer la rela
ción de gallegos sobresalientes en las diver
sas artes existe el libro de José Pardiñas, 

Breve compendio de varones ilustres de Gali
cia (La Coruña, 1887). 

Es sabido que una parte de la documenta
ción de Gumersindo Laverde pasó a la Biblio
teca de Menéndez Pelayo. Entre sus papeles 
están los Almanaques de Galicia de 1866, 
1867 y 1869. La importancia de estos Alma
naques estriba en que colaboraban en ellos 
los principales escritores del momento. Por 
ejemplo, Emilia Pardo Bazán escribe "Refle
xiones del año 1866" y Murguía solía hacer las 
Efemérides y el Necrológico. En el de 1866 
Resalía de Castro publicó "Tipos gallegos. El 
cadiceño" (pp. 37-41). "Las Literatas (pp. 56-
58) y "Poesía" (pp. 73-77). En el del año si
guiente aparece su poema "A la luna". 

Otras revistas gallegas depositadas en ·la 
Biblioteca son: Galicia Diplomática (Santiago, 
1882), Galicia católica (Santiago, 1883-85) y 
Galicia, revista regional de Ciencias y Letras 
(La Coruña, 1887-93). 

En el campo de las ciencias naturales, entre 
otros guarda el libro de Joseph Comide, En
sayo de una historia de los peces y otras pro
ducciones marinas de la costa de Galicia (La 
Coruña: Cano, 1788), obra en la que comenta 
los diversos procedimientos de pesca y las 
redes y aparejos más utilizados en su tiempo. 

-Yo no fui al servicio, porque libré por inútil. 
-Librarías por parvo, porque outra cousa non vexo. 
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LIBREDÓN 50 
En la vida de una institución poder celebrar 
la edición de cincuenta números de su revista 
social es, sin duda, un hito importante. Éste 
es el caso de LIBREDON que con el número 
50 que el lector tiene hoy en sus manos ve 
cumplido uno de los objetivos que marcaron 
un día sus fundadores: ser mensajeros de 
Galicia en tierras de Cantabria. Y así ha sido; 
en este período que corresponde a más de 
cincuenta años ya que la revista pasó por 
diversas vicisitudes; LIBREDON ha llegado 
no sólo a nuestros socios, sino también a 
los simpatizantes de Santander y Cantabria, 
a otras Casas regionales, a las Casas de 
Galicia de España y de más allá de nuestras 
fronteras. 

Hemos querido que este número nos traiga 
las noticias palpitantes de la actualidad de 
nuestro centro, y que a la vez evoque el 
pasado en el que firmas prestigiosas, algunas 
ya hoy desaparecidas, dieron vida a muchas 

páginas de la revista. Esta conmemoración no puede dejar de reconocer el trabajo 
de quienes nos precedieron y han hecho posible que hoy salga a la luz este número 
50. No es difícil Imaginar el interés y a la vez el temor con que recibirían las pruebas 
aquellos improvisados redactores que dieron a luz al primer número, y después, 
año tras año, los esfuerzos para que la revista no faltase a su cita. 

Desde el pasado año LIBREDON se ha convertido en una revista semestral; trataremos 
de mantener este compromiso y con el deseo de que quienes nos continúen logren 
dentro de unos años un LIBREDON centenario. Nos llena de orgullo y satisfacción 
recibir cartas reclamando algún número, o encontrarnos con colaboradores 
espontáneos que envían sus artículos. LIBRE DON es una obra de todos, de muchos 
amigos y sobre todo de un empeño para que en estas páginas quede reflejada la 
llama viva de esa parte de Galicia que aquí, en La Montaña, han hecho y siguen 
haciendo gallegos y cántabros, o cántabros y gallegos, que lo mismo da, y hasta a 
veces cuesta diferenciar de que lado nos late el corazón. 

LIBREDON también hoy, porque es de bien nacidos ser agradecidos, desea testimoniar 
su gratitud a quienes han hecho posible que nuestros centros gallegos dispersos por 
todo el mundo hayan mejorado sus estructuras materiales, revitalizando además su 
prestigio social. En los sucesivos gobiernos del presidente Fraga, tanto la Secretaría 
de las Comunidades gallegas en el exterior, primero, como después la Consellería 
de emigración, pusieron en ello todo su empeño, y hoy, lo ya realizado en nuestra 
Casa de Galicia en Cantabria es una digna muestra de ello. Pueden pasar las personas 
pero su obra queda. 

La edición de este nuevo número de la revista va a coincidir con la constitución de 
un nuevo Parlamento en Galicia, fruto del proceso electoral del pasado 19 de junio. 
LIBREDON en sus páginas será testigo de ello y del nuevo gobierno, al que deseamos 
éxito, y a la vez pedimos ya desde ahora una entrega total y decisiva, que continúe 
el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Galicia precisa seguir adelante, necesita 
seguir su proyección en la Galicia exterior, y que la galleguidad, sin radicalismos, 
sea el símbolo de unión de todos los gallegos, que dentro y fuera, a uno y otro lado 
de los mares, amamos la tierra de nuestros mayores, la tierra en que hemos nacido. 

Dentro de unos días en las fiestas de Santiago, nuestro patrono, será inaugurada en 
la ciudad de Torrelavega la Plaza de Galicia en la que por deseo expreso del 
presidente Fraga se eleva un bello cruceiro de la Escuela de Canteiros de Pontevedra; 
el símbolo de hermandad de nuestras tierras enlaza así desde Santander la Ruta 
Jacobea del Norte con la ruta lebaniega de Santo Toribio, cuyo Año Jubilar nos 
espera el próximo año. Hace unas semanas, Francisco Vázquez, Alcalde de La 
Coruña, se refería a don Manuel Fraga con estas palabras "un hombre de honor, 
que siempre defendió los intereses que la sociedad le ha encomendado". Nobleza 
y señorío en quien las ha pronunciado; es el homenaje y reconocimiento, por 
encima de todo interés político, hacia el hombre que ha gobernado dieciséis años 
la Xunta de Galicia. Por nuestra parte, admiración y gratitud hacia la persona y la 
obra de D. Manuel Fraga lribarne, que desde hace ya muchos años es presidente 
de honor de esta Casa de Galicia. 

Perfecto Perei ro 
José A. Otero 

Juan José Fernández Teijeiro 
Presidente del Centro Gallego de Santander 
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EL MISTERIO DEL ZAPA TITO ROJO 
1 
2° PREMIO ,(/JULIO CAMBA" 

AUTOR: BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 
SANTANDER, JULIO DE 2004 

Cuando iba camino del club, al pasar por uno de los barrios marginales de la ciudad, me encontré tirado 
en un basurero un zapato rojo de mujer. Era bonito y estaba en buen uso. Retrocedí en mis pasos para 
recogerlo. Lo que me llamó la atención o, si lo prefieren, suscitó mi curiosidad fue que nada más había uno. 
Por más que busqué no encontré el otro ejemplar. Con él en la mano me dirigí al "Club de profesiones 
liberales" donde nos reuníamos un grupo de amigos los jueves por la tarde. La llegada con el zapato y la 
explicación de mi interés en averiguar por qué faltaba el derecho, ocasionó una serie de comentarios festivos. 
- ¿Y qué has hecho con él?, me preguntó uno de los socios que estaba en ese momento. 
- Pues si quieres que te diga la verdad, lo primero que hice fue olerlo, le respondí. 
- Mi contestación provocó entre los asistentes la risa a carcajadas. 
- ¿Y cómo olía?, me preguntó otro de ellos con ironía. 
- Pues os diré que no olía mal. Fue un acto instintivo, ya que como sabéis el olfato es un sentido con un fuerte 
componente sexual. El olor natural de la mujer es siempre agradable para el hombre. 
Fue entonces cuando uno, quizá tan curioso como yo, motivó el interés colectivo tras proponernos que 

dentro de una semana los presentes diéramos una explicación razonada sobre la presencia del zapato rojo. 
Y así se hizo. Quedamos en que pasado ese tiempo cada uno de nosotros ofrecería una explicación y, por 
supuesto, podía examinar cuanto quisiera el misterioso zapato. Las interpretaciones que se dieron las resumo 
ahora muy brevemente, sin contarles a ustedes los comentarios jocosos que las acompañaron. 
Yo por mi parte le pregunté a mi mujer qué número de calzado podía tener la usuaria. Enseguida me respondió 
que era de una mujer de pie pequeño. 
¿Y dónde puedo encontrar este modelo? 
En muchos sitios - me contestó- aunque es un tipo de zapato caro. 
Otro de los convocados, muy chungón, se empeñaba en que procedía de una mujer coja. Incluso estuvo 
observando el desgaste del tacón. Pero falló en que tenía que encontrar a la mujer propietaria, joven y coja. 
Y no ía encontró. 
Mi amigo el Dr. Zamorano se inventó una teoría posibilista. 
- Es muy posible - me dijo - que la mujer tirara con el zapato a una persona y calló a la cal le. Me fui al lugar 
donde encontré el zapato y no había ventanas ni balcones cercanos al basurero. Y como su hipótesis no 
convenció a ninguno, continuaron las pesquisas. 
Yo le pregunté a un amigo policía qué hacían ellos en estos casos. 

-En principio - me argumentó - yo empezaría por averiguar si hay alguna zapatería próxima y quizá te den 
alguna información sobre si se puede saber cuando se vendió y quién pudiera haberlo comprado. 

La sugerencia me pareció buena y me dirigí hacia una empleada del mejor y más próximo comercio 
de zapatos. Curiosamente no se rió y seguramente creyó que yo era un policía o un fabricante interesado 
en saber el resultado que daba esta marca de zapato. 
- La mejor cliente que tenemos de este modelo es una señora que llaman Matilde la Cubana, pero también 
puede ser de alguna otra mujer. En cuanto a la fecha de venta, por el aspecto de la suela y de la piel le puedo 
adelantar - me dijo - que es un zapato de un año por lo menos. 
A partir de este momento comencé a averiguar quién era la tal Matilde. Con mucha prudencia fui preguntando 
aqu í y allá donde podían darme alguna pista. Elegí dos establecimientos que suelen frecuentar las mujeres: 
una peluquería de señoras y la tienda de ultramarinos más cercana al lugar del basurero. En una de ellas me 
dijeron donde vivía y en la otra, la chica me dijo que preguntara en el mesón "La Jamaicana", en la zona 
portuaria, donde conocían a su marido. Era un lugar muy frecuentado por los marinos de los diferentes barcos 
que entraban en el puerto a cargar o descargar mercancías. 
En efecto, según me informaron solía esperar allí a su marido el célebre capitán Arístides Melgosa, Y en varias 
entrevistas con los parroquianos de "La Jamaicana" fui atando cabos y saqué la biografía de los dos personajes. 
"La cubana" era, por lo visto, una mujer impresionante, sumamente bella y atrayente como un fruto tropical. 
Me dijeron, además, que de soltera había tenido muchos pretendientes, pero que era muy difícil de conquistar. 
Solo el atractivo y legendario capitán Arístides la llevó primero al altar y luego a la cama o tal vez viceversa. 
Cuando se sabía que entraba su barco allí estaba su mujer elegantemente compuesta y arreglada, acompañada 
de su hijo pequeño vestido siempre de marinero. Aquí la conocían mucho y se la respetaba. Ella era también 
una mujer de leyenda. Se decía que de soltera su mirada hacía bajar la vista a los hombres.Es pequeña y tiene 
un hablar meloso antillano sumamente seductor. La pareja llamaba la atención cuando bailaba el danzón 
cubano. ¡Era una maravilla verlos! 
Pero según me cuenta, hacía ya tiempo que no venía por el mesón, desde que desapareció su marido. 
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- ¿Y a qué se debió ese desparejamiento? - le pregunté intrigado al viejo marino informante. 
- No se sabe con certeza - me respondió. Hace años que no volvió por aquí y nadie dio razón de su ausencia 
definitiva. Se contaba que murió en tierras extrañas de la mordedura de un yacaré, pero otros dicen que se 
fugó con una mulata, lo que es, a1 fin y al cabo, otra clase de mordedura mortal. 
La explicación me hizo gracia por lo ingeniosa, pero siempre es preferible - pensé - la segunda. Lo que 
resultaba extraño es que fuera abandonada una mujer como ella, pero hay hombres que son polígamos hasta 
que ya viejos caen en manos de la criada o de la zorra. En los marinos se da mucho eso de un amor en cada 
puerto. 
Mi entrevistado me hizo, a continuación, algunas observaciones muy curiosas fruto de su experiencia.- Usted 
sabe - me siguió diciendo - que el pueblo opina que las mujeres feas se casan primero que las guapas y 
estas últimas incomodan a algunos hombres y más a los marinos que se vuelven celosos. Una vez escuché 
que Arístides se quejaba de "La cubana" y de que siempre estaban discutiendo. Y algunos hombres no lo 
aguantan, porque a lo mejor la celosa era ella. Arístides solía decir en esos casos que tenía "motín a bordo". 
- ¿Y qué pasó después de tanto tiempo ausente? - le pregunté. 
- Pues que de buenas a primeras se vio compuesta y sin marido. Hay quien dice que alguna vez creyeron 
verlo navegando en los barcos de otros países, pero no me haga mucho caso, por que a lo mejor no es cierto, 
Sin embargo, el pobre niño solía acercarse al muelle cuando entraba algún buque y siempre preguntaba por 
su padre. Era una obsesión que nos partía el alma. 
En definitiva, no habíamos resuelto nada y el problema del zapatito continuaba sin una explicación razonable, 
ya que no había pruebas definitivas que apuntaran que ese zapato perteneció a esa mujer. 
Cansados todos de sugerir bobadas, se me ocurrió la idea de solicitar la opinión de Irene, nuestra camarera 
del club. Es una mujer lista que sabe de que pie cojean los hombres. Cuando le expliqué la historia del 
zapato, me respondió: 

- ¡Hay que ver la cantidad de conjeturas que pueden dar los hombres, en un caso como éste, sin 
preguntar primero a las mujeres! Lo más fácil es hacer una prueba funcional. Mañana -me dijo - vendré con 
un zapato mío de tacón alto, que me pondré con el vuestro, aunque me está un poco prieto. Y aquí los 
probaremos. 

Al otro día, Irene vino con los dos zapatos, cruzó una pierna sobre la otra y, a la vez que, sin querer, 
nos hizo una exhibición del "muslamen", se calzó los dos zapatos y dio unos pasos. Al intentar andar, su 
figura se quebró y estuvo a punto de dar un traspié. ¡Qué horror de zapato!, añadió. Se sentó y con gran 
naturalidad examinó el zapato en la zona interior del talón, tras levantar la piel de la plantilla. Al hacerlo 
nos mostró que el tacón había sido arreglado desde el interior y, aunque sujeto con dos clavitos, no podía 
soportar el peso de una mujer. ¡Voila! - nos dijo triunfante. 

Irene nos había dado una explicación convincente y su éxito fue recibido con un aplauso colectivo. 
- ¿Y porqué no apareció más que un zapato? - le pregunté. 

- Pues a lo mejor porque la dueña hizo con el otro lo mismo que voy a hacer yo con éste. Venid mañana y 
lo veréis. 
Al día siguiente, Irene puso el zapatito rojo como adorno en una de las estanterías del bar, con un diminuto 
tiesto que llevaba un cactus en el interior. 
El misterio, que había suscitado tantos comentarios en el club, había quedado aclarado y os juro que para 
mi desgracia todavía tengo que soportar, alguna vez, sus consecuencias. No ha faltado algún gracioso que 
al cruzarse conmigo en el club me ha guiñado el ojo y me ha dicho: 
-¿Qué tal el "ligue" fácil y misterioso con la jovencita del zapato rojo? 

+ + + 
LIBREDON IJIII 
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El año 2008 se presentó con muchas novedades en nuestro Centro Gallego de 
Santander-Casa de Galicia en Cantabria. En primer lugar, la renovación de su Junta 
Directiva en noviembre de 2007 supuso que fuese este su primer año de andadura. 
Es para mi, como Presidente, un gran honor contar con un equipo de colaboradores 
tan cualificado, integrado y unido como el presente. Las tareas del Centro abarcan 
multitud de actividades que se materializan a través de diez áreas de trabajo que 
abarcan campos muy diversos. Entre ellos podemos citar la Cultura y los Medios de 
Comunicación Social; el Folclore Regional; la Lengua y Cultura Gallegas; Las Relac"io
nes Institucionales; Asuntos Económicos; Turismo; Biblioteca; Mantenimiento, Obras 
y Servicios, entre otros. Cada una de estas secciones es dirigida y gestionada en equi
po por los diferentes integrantes de la Junta Directiva. El éxito de la gestión del Centro 
depende en gran medida de que el equipo de trabajo este bien cohesionado. En este 
sentido creo que lo hemos logrado y espero que los socios nos den su aprobación y 
refrenden nuestro trabajo en la próxima Asamblea General. La labor de los miembros 
de la Junta Directiva es absolutamente desinteresada y desde aquí quiero agradecer 
a todos y a cada uno en particular, el tiempo y esfuerzo personal que dedican a esta 
actividad altruista, que realizan por el gran cariño que sienten hacia nuestra querida 
Galicia. Simplemente os animo a continuar en la misma dirección en beneficio de 
nuestros queridos socios. 

En segundo lugar la revista LIBREDON que en su número 55 presenta dos nove
dades: la primera, que vuelve al nuevo formato de edición anual y que intentaremos 
publicar en el mes de Diciembre de cada año y la segunda, que aumenta de tamaño 
duplicando el número de páginas. Son varios los motivos por los cuales adoptamos 
esta decisión, siendo el más importante el económico ya que con un solo número 
ahorramos una suma nada despreciable en su edición. Otro motivo es presentar en 
un solo número a los socios el conjunto de actividades realizadas durante un año. 
De todas maneras nuestros socios y amigos lectores tienen la última palabra. Nues
tra veterana revista, junto a la Papoula y la página web www.cgallegosantander.org, 
pretende ser el vehículo de información y reflejo documental y gráfico de un año, 
además de recoger una serie colaboraciones editoriales de gente de campos y proce
dencia muy diversa. Aprovecho esta tribuna para agradecer muy sinceramente estas 
colaboraciones, sin las cuales nuestro querido LIBREDON estaría huérfano. 

También quiero desde esta tribuna mostrar el agradecimiento a las Autoridades 
de la Xunta de Galicia, así como de la Presidencia del Gobierno y el Parlamento de 
Cantabria, por sus apoyos continuos como se manifiesta en los Saludas, fiel reflejo 
de la buena relaciGn entre "nuestras" dos regiones Galicia y Cantabria. 

Asimismo quiero agradecer los desvelos y trabajos de todos aquellos que han co
laborado -y colaboran- con este Centro a través del trabajo en Secretaría, clases de 
baile, danza, gaita, jurado de premios literarios, jurado de concursos culinarios, ex
posiciones, conferencias, charlas, tertulias o a través de generosas donaciones para 
este Centro. 

José Antonio Otero Hermida 
Presidente del Centro Gallego de Santander 
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Después de las funciones que como prehistoriadores desempe

ñaron Hermilio Alcalde del Río (1866-1947), director de la Escue

la de Artes y Oficios de Torrelavega, y el P. Lorenzo Sierra (1872-

1947), profesor del Colegio de los PP. Paules de Limpias, en los 

descubrimientos y estudios de las cuevas de la región cantábrica, 

se dedicó a ese cometido un religioso salesiano Jesús Carballo 

(187,(-1961) que, más tarde, se dedicaría a estos mismos estudios. 

En el Santander de postguerra fue popular la figura de este frai

le, luego secularizado y adscrito en 1913 a la diócesis de Osma, 

que igual que sus antecesores se dedicó a las exploraciones de 

las cuevas de nuestra región. Nacido en 1874 en Santiago de 

Compostela, después de ser ordenado sacerdote en 1901, cursó 

también los estudios de Música y de Ciencias Naturales, cuyo 

doctorado obtuvo en 1922 con una tesis sobre «El Paleolítico de 

la costa cantábrica». Fue director del colegio de los salesianos en 

el Alta, cuyo centenario se celebra este año y también fue profe

sor después del Instituto de Enseñanza Media de nuestra ciudad. 

Su primera dedicación fue la espeleología y ésta le conduce a la 
exploración de cuevas dentro y fuera de nuestrn región. Fue hom

bre de grandes inquietudes que trabajó independientemente y sin 

apenas ayudas, excepto la que le prestó el marqués de Comillas, 

bajo cuyos auspicios trabajó en prehistoria. Pocas personas saben 

que Jesús Carballo fue guía de la Familia Real a la que acompañaba 

en las excursiones a las cuevas de Altamira, El Castillo, Cullalvera 

y a la de Morín, cuyas excavaciones dirigió en 1917 y a la que visitó 

con Alfonso XIII en 1919. En Madrid había sido preceptor de los 

infantes y acompañó también a Santiago Ramón y Caja[ en una de 

sus v isitas a la cueva de El Castillo, en Puente Viesgo, tal como 

se aprecia en la fotografía en la que aparece entre un grupo de 

visitantes. 

La exploración de las cuevas fue una labor tenaz y asidua en el 

estudio de la geología y la prehistoria por diversas localidades de 

la región cantábrica (Astillero, Gajano, Magro, (amargo, Rascaño, 

Peña del Mazo, Morín y Colambres). En 1911 estuvo en los Picos de 

Europa y estudió las simas y grutas de la sierra de Silos, descubrió 

restos de un mamuth en Pámanes y dio a conocer las cuevas de 

Ameyugo, Atapuerca y San García. Pero lo que le dio fama inter

nacional fue los hallazgos de material arqueológico en la cueva 

del Pendo, entre ellos un bastón de mando que el prehistoriador 

Salomón Reinach denominó «El rey de los cetros prehistóricos». 

En agosto de 1955 se le rindió un homenaje en la misma cueva por 
investigadores españoles y extranjeros. A la entrada se colocó una 

placa de recuerdo con estas palabras: «Al doctor Jesús Carballo, 

trabajador infatigable y glorioso, a quien el mundo debe la cueva 

de El Pendo». 

En su segunda época, los descubrimientos en 1952 y 1953 

de Alfredo García Lorenzo, acompañado por Carballo, de las 

cuevas de 'Las Monedas' y 'Las Chimeneas' confirmaron la hi

pótesis de este prehistoriador gallego de que el monte, don

de estaban también las de 'El Castillo' y 'La Pasiega', cons

tituía una especie de ciudad troglodita de la Prehistoria. 

Posiblemente lo que le dio más popularidad en Santander y el re

conocimiento de los santanderinos fue la creación del Museo de 

Prehistoria de Santander que constituyó su principal ilusión. Al no 

existir un local idóneo se instaló provisionalmente en el Instituto 

de Enseñanza Media, donde es expusieron cerca de cinco mil obje

tos, muchos de ellos procedentes de sus exploraciones, aparte de 

las cedidas por la viuda del marqués Comillas. Se inauguró el 29 

de agosto de 1926 con la presencia de Alfonso XIII, hasta que en 

1941 se trasladaron al edificio actual de la Diputación Provincial. 

En 1965 el pintor Fernando Calderón le hizo un magnífico retrato, 

cuando ya había fallecido, que lleva esta dedicatoria: «En fervoro

so homenaje al Padre Carvallo, y para el Museo de Prehistoria de 

Santander». 

Fue Carballo (su nombre lo escribía tanto con v como con b) un 

asiduo conferenciante y autor de numerosos artículos y de algunos 

libros, como su popular 'Prehistoria universal y especial de España' 

(1924), otro en dos tomos, con trabajos diversos, titulados ' Investi

gaciones prehistóricas' (1957 y 1960) y obras de creación literaria, 

como 'El rey de los trogloditas' y 'Fida', hoy inencontrables y curio

sas por su contenido. Discípulos y amigos suyos fueron Bias Larín, 

Fernández Montes, Valentín Calderón de la Vara, Valeriano Andé

rez, Alfredo García Lorenzo, Joaquín González Echegaray y Daniel 

Gallejones, heredero de su documentación personal y epistolarios. 

Hombre intuitivo, con la agudeza propia de los gallegos y con 

una gran preparación, a él le deben los santanderinos la introduc

ción de la espeleología con artículos sobre este tema y la creación 

de un grupo en Cantabria, así como haber escrito la primera bio

grafía de Marcelino Sanz de Sautuola, la creación del Museo de 

Prehistoria y que Santillana del Mar fuera declarada Monumento 

Nacional, cuando era presidente de la Comisión Provincial de Mo
numentos en esta provincia. 

Falleció en 1961 sin haberse cumplido su deseo de ser enterrado 

en su ciudad natal de Santiago de Compostela. Ahora la ciudad de 

Santander, en reconocimiento a sus méritos en favor de nuestra re

gión, depositará sus restos en el Panteón de Personalidades Ilustres 
de Ciriego. Posiblemente lo que le dio más popularidad en Santan

der y el reconocimiento de los santanderinos fue la creación del Mu

seo de Prehistoria de Santander que constituyó su principal ilusión. 



El padre Jesús Carballo (1874-1961), uno de tantos gallegos dis

persos por el mundo, vino a Santander a principios del siglo XX, y en 

tierras de Cantabria encontró su descanso definitivo después de una 

vida fecunda desentrañando la riqueza de sus cuevas y yacimientos 

arqueológicos. Desde el pasado mes marzo sus restos descansan en 

el Panteón de personajes ilustres de Cantabria. 

Al reconocimiento de su obra como pre-

historiador, arqueólogo e investigador de 

prestigio mundial reconocido, añadimos 

las huellas de su vertiente humana y afec

tiva. Con ser muy importante lo que signi-. 

ficaron para los estudios prehistóricos sus 

publicaciones y escritos, difundidos inter

nacionalmente, queremos destacar ese le

gado afectivo que en tierras de Cantabria 

nos ha dejado como gallego y cántabro, o 

cántabro y gallego, que lo mismo da, y que 

ha quedado reflejado en dos de sus obras, 

quizás las menos leídas y las que menos 

interés científico tienen, pero en las que 
muestra esta proyección afectiva en su do

ble vertiente cántabro - galaica. 

"Fida", es una novela con la que mues

tra el mundo legendario y mágico de Ga

licia, desde una perspectiva histórica y 

religiosa, en torno a la figura de una bella 

joven celta llamada Fida. Es el tránsito del 

mundo celta de Galicia al cristianismo. 

Galicia se cristianiza pero sin dejar de ser 

celta. Entre la historia y la leyenda llegan 

noticias de la predicación en lria, en tierras 

de la reina Lupa, de una nueva doctrina. Es 

Jacobo, el apóstol Santiago, el que aconseja la demolición de los 
templos y el abandono de las divinidades celtas. Tras su regreso a 

Palestina, donde sufre martirio, sus discípulos Teodoro y Anastasia 

desean que sus restos descansen en la tierra que evangelizó. El ca
rro tirado por toros amansados que les facilita la reina Lupa se de

tiene en el monte Libredón, y allí será enterrado el cuerpo del Após

tol. Aquella comunidad celta será el primer núcleo cristiano y con el 

paso del tiempo aquel lugar será Compostela. El roble, al que muere 

abrazada Fida, quedará como símbolo eterno de Galicia. 

El padre Carballo en esta obra quiere dar a conocer a Galicia; a su 

tierra y a sus gentes; "he querido exponer las glorias de un rincón 

de España que, por desgracia, ignoran la mayor parte de los espa

ñoles". Sin duda, Jesús Carballo, fue un gran gallego, que siempre, 

estuviera donde estuviera, tuvo muy presente su tierra natal a la que 

tributó un gran amor como pudo manifestar en las hermosas pági

nas de esta novela. 

Por otra parte, en su ensayo M. Saez de Sautuola vuelca todo 

su esfuerzo en dar a conocer la extraordinaria labor realizada por el 

descubridor de las cuevas de Altamira, tratando de despertar el in

terés de las autoridades por la riqueza cultural que representan. No 

duda en llegar hasta el rey Alfonso XIII para conseguir que el Patro

nato realice las obras precisas para evitar derrumbamientos y facili

tar los accesos. El padre Carballo es reconocido internacionalmente. 

Trabajará con Breuil, Obermaier, Alcalde 

del Río y Alberto I de Mónaco, pero el no 

quiere honores, solo desea que no falte el 

apoyo necesario para seguir investigando. 

Tendrá la satisfacción de que el propio Al

fonso XII I inaugure en 1926 en el Instituto 

Santa Clara el Museo de Prehistoria por el 

fundado y que en los años 40 pasará a los 

bajos del palacio de la Diputación. 

Logra con habilidad que durante la Gue

rra Civil, en agosto de 1937, tras la libera

ción de Santander, no sufran daños ni las 

cuevas de Altamira. ni la villa de Santillana 
del Mar en la retirada de los milicianos ha

cia Asturias. Sin duda alguna, las Cuevas 

de Altamira, son parte de ese legado afec

tivo que en Cantabria nos ha dejado Jesús 

Carballo; con él, el mundo prehistórico de 

Santander alcanzó en su momento y en su 

época una proyección internacional, des

conocida hasta entonces, y que quizás aún 

no ha sido superada. 

Hoy una calle de Santander lleva el 

nombre de Padre Carballo. Fue uno de 

nuestros ruegos cuando en 2001 celebra

mos las jornadas a él dedicadas; el otro deseo lo mantenemos. Can

tabria tendrá su nuevo Museo de Prehistoria, otra cosa es cuándo, 

cómo y dónde, pero lo que sí no pueden desconocer las generacio

nes futuras es que ese museo forma parte del importante legado 

que aquí en Cantabria nos ha dejado aquel hombre, nacido en Ga

licia, pero hoy Cántabro ilustre. El mejor homenaje de esta t ierra a 

quien fue su fundador y primer director hasta el fin de sus días, es 

que, con todo merecimiento, se denomine "Museo de Arqueología y 

Prehistoria Padre Jesús Carballo". 

Año 2008. Número 55 Libredon 1 
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t:J ANIVERSARIO CENTRO GALLEGO OE SANTANDER. 1934-2009 PRESENTACIÓN 

E I acontccimiPnto más importante dC'I 

prcs,·nle aiio, ha sido la c,·1,·hraeión 
dt>I 75 ·\n i,Prsa rio de nuestro CPtllro 

cuyo nacirniPnlo tuvo lugar el J 9:H. ,\ lo !;ir

go de Psto, años, e l Centro Calkgo de San
tandN, con sPdc propia en la e,intrica call1) 
d<' Hcrnán Cortrs 4-.5 y Pe,'ia Herbosa 6, l'0n

,;o lidó su pre,1'1H·ia real en la ciudad. Para 
celebra r did10 aconlPcirniPnlo. se preparó un 
programa de actividadPs por part<" de la Jun

ta Di n,<·ti , a y posh'riornwnle fue pr!',<'11tado 
a l Secretario >-..eral de Emigración D. J. San
tiago Camba Bouzas. d11ra111(' una l'isita insti

tuciorwl en la qu<' p,irti('i¡rnron "' presid<·nlt' 
y vicepresidcnh· del C.·nlro Cali!'go. 

El ani,C'rsario s,, in icia ('1)11 la prr>st·n

tación d<·I lo¡rotipo del 7':i .\ niH·rsario y la 
l1·<·tura dt'I Pregón d!' la; íiestas de Santiago. 
a cargo del Alcalde de Santander D. 1,-,igo de 
l,1 Serna llt-rnaiz. 1;:11 ese acto. 1111,i breve ex

posil'ión whrc la historia del Centro tontada 
en prirnitia por el vicepn',idC'nte primero clrl 
(>11t ro D. Perfel'to IJ1·r<·iro. nos hizo pa,a r a 
todos unos mo1111·11to,; d<' gran emoción. q1lf' 
, ,. rnanifcstú en mucho, de los protagonistas 
a ll í presenu•,. l•: I lion1cnaje de las 1.asas Re

gional<'s reprt:'l'lltadas en Sa11ta11d<·r. al Crn
tro Calkgo con moti, o de su 75 \ni l'crsario. 
fue rPalizado por e l Pres idP11l<' d0I Centro 
Hioja110. D. FJlix Zárate Zakrla qu<' actuó 
como portavoz. hari,,ndo en trega de una pla
ca <·0111111·111orati1a como r<'cuerdo de dicho 
aeontc('i111 i,·nto. 

l no de lo:: acto;, 111,ís !'IIH>livos tuvo l11gar 
rn ,,1 patio cubierto el,· la ,\sarnbl,·a Hegional. 
ron la n·cep('ión ofrerida al CP11lro Ga llq!o. 

por l'I Pre,irlr·11tr· del Parlamento dl' Ca11-
lahria D. \I iguC'I •\11grl Palacio. En rrpn·s,'n
tació11 d,· la \11nta rl<· Calif'ia y d,·1 Scn,-
tarío .'\eral da 1,: ,11igrai'irí11, a~istió al acto d 

Subdirector \ pra l de Centros e Comunidades 
Galegas. D. ,\ ndr!',: Ca,lro 13a11d,·. La actua-

ci(u, de l grupo de gaitas '·Vloxcnas \lusical 
Callrgo·· el<" \ igo y nuestro grupo ·· \iri,ios da 
'1"1:·rnr··. pu,o una nota colorista y musil'al a l 

encuentro. Como 111urs1ra de reconocimiento 
ckl apoyo recibido. el Centro Callcgo propu
so el nornbrami,·nto i;omo ·'Socio de l lonor" 

al Presidente del Parlamento) al ,\lcalde de 
Santanckr. 

F'.ntrl' las numerosas iniciati,as ,·ditoria

les propuestas y rcali:wdas. ltay una espe
cialmente digna de mención. me refiero a 
la recuperación d!' la l list.oria del Ccutro 

Gallego dcsdP ,;u fundación. La ardua tan·a 

de recopilación y organizaí'ión de dalos y la 
Plahoración del texto para su publ icarión. 
fu,· realizada por el \ 'ir,·prcsidrnt.e primero 
Perfecto Perc iro Lízara. En este mismo a,'io 

saldrá d,, la imprenta este lihro editado por 
la ,unta de Caliria. Asimis1110. ta111bié11 se ha 

realizado la publicación rccopilatoria ck las 
obra~ ganadoras !'11 su día, de los Concursos 
Literarios "Rosalía rJ., Ca,tw•· y ··Julio Cam

ba''. d,,,dc su i11icio f'll el 2001 hasta el 2008. 
!-:,;te año se r<'alizó una comoc-atoria espPcial 
<i<' I mismo, con m,ís prt'111ios y 1111 c'xito d,· 
parli('ipa('i<Ín 11111y grande. 

La realización de una Semana sof'iocul
tural y un emotivo a('to d,· rl'conocimiento a 

las anteriores Juntas Ui rf'dil'as, pusieron <' I 
¡,c.11110 íinal a los actos del 75 Ani"· rs,11·io. 

Con moti,o de l'Stf' ,H·ont(•ci111it:'nlo se 
puhli('a este l.1 13 HEDO \ ESPl·:CIAL. qu<· 
ha('P r l ,uínre ro 56. Presenta una 110\ edad 

importante. la rle ,0 ontar por ve~ pri111ern 
('()11 ,,¡ 11l!lllero de registro 1ss --.:. ~:sto per-

111i tirri qu•' nu!'stra re,·i,ta amplíe de forma 
notable su pn':;,•11cia r•n lus ba,cs de dalos 

que indPxa11 la:; p11bl icaeioncs. a11m<·ntando 
de forma nota ble su difusión. L, cd il'ión de 
f'St<" ario. tiene un nHl)0r 111Í11ll'ro rle p,íginas, 
)ª r¡uc ad,·1mís Je las S<'<Tione, hahitual,0 s. 
recoge una s,·ric ('o lahor,11·iones t'spc('ia les) 
un dossier d<· O('ho página~ dedicado a PSI(' 

7.5 a11i, ersa rio del Centro. 1\pr0\rd10 esta 
tribuna para agrarl,•cf•r muy sinl'erame111c es
tas aportacionPs q11e han enriq 11e('ido d<" for

ma notahl(' nurslra n·, isrn. Asin1 i,rn10, q11icro 
n_•eonocer ,,¡ trabajo d<' todas las personas 

que desclt- difPrcnlt's ,ímbito,. colaboran con 
<'SI<' Cemro ,,n bc11eíi,·io de todos lo, socioo. 
..\ todos mud1a~ gra('ia:-::-. 

Finalnwnte Jc;eo expre,a r en 110111hrr' 
propio) d,, la Junta Din'etirn. 1111,'Slro a;:ra
d .. ,·imiento a la A1111ta d,, Cali .. ia) m11y ,·,pe

f'ialnH"ntr· al Srcretario Aeral da Emigración 
ll. Santiago Camba ílouza,. por su ayuda y 

ªPº:º con,tante a c,ta <'11t.idad. <'ll la organi
zación : cl<-,arrollo de la, 3\'ti, idade, ,l,·1 75 
\ni,ersa rio dPI CPntro Call,,~o ck Santa11d(·r. 

José ,\nto nio Otero Hermida. l'n·~i,lt-nl•· d, ·1 C,·11 trn Call<',.!º ,1,, San ta11 d<' r 
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por d E('uador. algo quf' ~a había intuido 
Copfrnirn. 

En 1814 ,·s ahora f'llliado a \l,•mania. 
para conn<·<·r tamhi(:n aqu í ,u, a,anc,·~ 
l'il'11tííi1·0,. ¡wro <·n 1',La oea:,i<',n los n•lati 

'º" a las Ci1·ncias \laturales y 1·11 ·rs¡w('ia l 
a la n,innalol,(Ía. Tra, in1par1ir alguna, 
lt-n·ion1·, nwgi,tralP, <"n la L ni\l·rsidad 
d1· Cotti 11ga. y <ll'<"iina r una i111 ilación drl 
zar \ lejandro l I para dirigir cl Oh,Pn a
torio ~\,trorním ico df' San P.-t1·r,hurgo. 
Hodríguez l't't'a la L'l1 París. dundt' impart<' 
h·<Tione, durallll' un ti,·mpo 1·11 f'i \telll'O 
d1· Cien .. ia,. 

)a dr nlt'lta ,·n \ladrid. ~ \':, 111•(·1'sario 
ahrl'\ iar. 1·, nombrndo prof1·oor de .\,,trn-

nomía rn 1·1 \lu s<"O d,· Ciencia, \aturnl<·, 
) di redor d,•I Oh~<·natorio \,tront'lnti{·o. 
para qur lo rl'('Upn<" de la d<·strul'ci<Ín) ,·1 
,·,polio O('a~ionados por los fran<·<•,es. J'l'ro 
P,to, a1io,, de intenHJ trabajo~ n'lati,a ('al-

111a polítiC"a ihan a durar poco. 

Para los ah,olutista,. rl ,.abio ga llt'go Pra 
<·on,idPrado un ··afran<·<·sado·~ ) n1amlo ,1· 
acerC"a la llegada de los .. Cirn \l il Hijos cll' 
San Lui~·· a \ladrid. para apo~ar la mareha 
atnb del r<') f1•lón. i<- dice a ,n~ amigos que 
S<' ,a unos días a la ,,icrra de Cuadarnuna 
a liu,car mincra le~ {como haC"Ía a nwnu
do).) se 11· pndió la pi ,ta. Daría ,,f'1ial<", de 
, id" al caho de un lll<"o. cuando ('<llnuni('a 
¡¡ ,u, amigo,. d1· Santiago que ,e cn<"1wn-
l ra ,·n Li,hoa. de,nutrido) mu) ,·nfer1110. 

DIONISIO 
GAMALLO FIERROS 
Texto: Benito Madariaga de la Campa. Cron1std Oficial de Santander 

l lo) ,,on <·011tada, la, ¡wrs<111.10 qu<' n·1·u,·r
da11 a Dionisio Ca111allo Fierro,. homhn· 
\ in('ulado a Santand<'r ) a ,,u mm imi,·11to 
cultu ral a tra, és d,·1 \1,·1wo ,a11ta11dni-
110. la l 11i\t'r,;idafl l11Lf'rna<"ional) de la 
So<"i1•dad \l,·11énd1·z Pela)º· d1· la qu<' 1'11<· 
,,H"io. Su popularidad ) ,u 1·0111·,ión 1'011 ..1 
mundo literarios,· lii<"i1·ro11 <"-.lt·nsi,a,- d,•,,
d,· \ladrid donde fui· proft-,,or de ln,-tituto 
('omo \gr<'gado d1· Litl'ratura f:,pa1iola <'JI 
PI .. l{amiro dl' \l.w7.tu ... \o quiso uptar ni 
pn•,.entan,,' a catcdrútico. a 1w-ar de que Ir 
,ohraban 1·<111ocimil'ntos. Fu,· l ,i1·rnciado 
,·n lkr.-!'ho por la L ni\'c rsidad dr Santiago 
~ <"11 Fi lo,ofía) Letra, por la d,, \alladolid. 

l laliía na!'ido e l 2S dP agosto <k 191 ~ 1·n 
Hihadco. pueblo al qu,' amaba profunda-
111,•ntc) al que legó ~u hibliott'('a . \luriú 
,·n \ladrid ,.¡ 16 de 1·1wro de 2000 siendo 
t•ntrrrado ,·n ,u pu,·hlo natal. PertP11t·1·i1'l al 

H,·al \l'arl,·mia Call.-ga) f't11· n1ic111hro Co
rn':,pondi,·111,, de la d<· la Lengua. 

l~ra natural qtw Dioni,io, conf,•rf'11eian-
t1· a~iduo t'll nuestra ('iudad. lll\i,·rn una 
<'~tn·l'ha n·hl('i<Í11 eon 1·1 CPnlro Gallego dt• 
Santandn. Por su nwdi,H"ión) la de Emi
lio Ülero \ al fu i nombrado , ,wio honora
rio d,•1 CPntro ~ fu<' mi padrino en el a('to 
públi<"o d,· mi pn·,,Pnta(·ión ('(HllO ,·onti
nuador SU) o. 

Dioni,io 1'111· un !'rudito de la l., ·tra~ ,·,¡w
riolm, <"0ll un profundo c·ono('i111il'nto dt' 
l',bi todo, lo,, autore-. obn· todo del oiglo 
\1\. prro ,u amplia t·tdtura 1, · 1wrmitía 
ltahlar de L"ualqu il'r t1•111a literario. ful'ra 
d,· B,•cqll(·r. lfo,,alía d1- Ca,tro. Curroo l~n
ríquez. P(·n•z Caldó,. Emilia Pardo lfazán. 
Hulién Dario. PPn·da o \kn,:nd,·z 1-'ela
~o. En O, i,·do intt·n i110 rn di('it·rnlrn· d,• 

GALERÍA DEPERSONAJES GALLEGOS 

\ iaja rlP in<"<Ígnito. por miPdo a lo,, ab:,o
luti,ta, <·ompo~tPlano,. qu<' 1·11 m,Í:, el<' una 
rwa,,ión lo habían anwnazado d1· muer!('. ) 
,1· refugia c·n !'asa d,·I do!'lor Su.:írez Fn·irc· 
(,11 amigo d,• ,iP111prc· ~ prinwr ('atnlráti
co di' l·'arma('ia nis1L'11h- 1·11 E:,paña). y allí 
falk,·<' a lo, pocos día,. Sólo"" cono<·•· 1·1 
('l'lllt'l1terio t·n que fu<· ent!'rrndo. p1·ro 110 
,·I lugar ck ,u ~Ppultura. 

\ lá, que por ,u nornhr<' ) a¡)('llido~. 1nu·,
tro ('irntííi('O l'o t'OllOl'ido ('01110 ··o \lat,·
m,ítico de 13l'rmés ... su parroquia nata l. f'II 
la q1w ,ituú con ,u~ nwdi('iorw, <"i C'f'ntro 
d1· la región. de dond1· quirn ,usnibc dP
ri, ú hal'c at,o, !' i ho) c·on,agrado ~logan 
turí,ti<"o) ,·01111·r('ial d,, .. Lalín. ki lómetro 
f'l'ro de Gali('ia ... 

f ()81 <'n c-1 Sirnpo,io I nt,•rn:wional solm· 
··Clarín .. ) la ··Hrgf'nla·: en <'i 11111' fue o,a-
1·ionadn. Publicó trabajo, en ·· \BC ..... La 
\oz rl,· \ sturia,·: ,·I .. Faro d1· \ igo··. "'\ ida 
Gal11·ga·· ... La \ oz de· \,ilé,,··. " \ rriha ..... l11-
l'or111,11·iom<· , en ··¡ .ihr!'dcí11 ... la n·, i:,ta. 

órgano inl'orniati\(J) t'ultural d,·1 C,·ntro 
Callt-go tk S.intand<·r. 1'11 Pi c¡ut' pronun<"i,', 
1·(111f1·n·n('ia, ,obre lo, ,·,niton·~ gallego:, 
qu,· 1·on<wía profundanwnte. H,·,·uerdo. 
por Pj,•m¡,lo. ,u conkn·n,·ia-coloquio el 
25 d1· ma~o d,· 1990 1·11 <'i honwnajl' de 
la, L1·tra, Gall,·;zas ~ohn- ··Luis f>i111ent,-1" 
(l .ui, \ ázqu,·z Ff'rnánd,·z). pol'(a) médi('() 
na,·ido <'n l.ugo en l 89S. En julio de 1986 
participó igualmente· t·n el (pntro ,·n la 
1:n,ti, idad di· Santiago. 

l~n 19.J,3 rrl'ihiú Camallo "1 Premio p,:n·z 
Lugín por ~11 trabajo .. Cali<"ia a travt'·s d<• 
,11, 111i1't,1:,··. :-i11 prim,·r libro fu,· -ohrc· Cu,-
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ta\o \dolfo Bcl'(JlWr. "F\ígina, abandona
da,: r¡uP pul)lid, ,·11 19"18 l'Oll un ('IISª)º 

nítirn. apéndir('" ~ nota,. prologado por 
Dámaso \lonsu. hu<·11 amigo Sll)O, l·:n 
,•,,((' tema hl(' una :iutoridad. Era nit'lo d,, 
Fi 1·1Tos ... unu de lo, rn:i, ;,<'n,iblc, pintores 
di· la Ría d(•I Eu': clrl qu e· ,·onsenalw algu
no, .. uadro- :,U)O, <JUP d,· .. laraba ho11ra
danwntr l'llandu hal'Ía PI l'at rim o11 io en la 
D!'daral'ión rlt> la lfrnta de Hacienda. 

Era Uioni,io un ho111bn· <"orpull·nto. hu,' 11 
orador al que si1·111pr<' ,,,, 1,· , t'Ía c·n todo, 
,H¡u,·llos t'q•ntos n' lacionados ('011 la Li 
tt•ratura. Si 1¡ucn·mo• dar una id<'a d .. ,u 
¡wrfil biográfico diríamo, qu<· fu,· u11 apa
oionado el<- la imc, tigaci,'111 lit!'raria sohrf' 
la c¡uc trabajó e11 ard1i, º") hihliolt'(·as. 
,·ntrc· elfo, ,•n la · d,· \lf'n1:11d,·z 1\·la~o y 
la \luni1·ipal dl' Santand(·r. St' le rn110-
l'Ía l'olllo llll illl('II anali,ta de la prt>n,a 
d,,J siglo \1 \ l'll la que 1·n1·011tró trabajo, 
d,•,,(·onof' ido:,) 11oti .. ia~ importantt•,- de 
lo, pri11<"ipal<"s c·,nitorPs . .lornal,·ro de la 
Lit,·ratura. i111'atigahle) humilck. fw· un 
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,,, ,,,,J,·11l<' amigo di' ,u, amigo,. E111ilio Lo

r<'nw dijo di' t'·I q111· na f'i ga ll,·go rn..í, lirn
pio dt> t',pÍritu r miÍ:, genero:,o qu,· había 
cnno!'ido. Cada cumplea,10, imita ha a lo, 
má, Ínti1110:- a la l'Omida q11,· eeld1raha 1'11 
Hihadt'O. l lombre d,•:, i11ter1·,ado. no quiso 
nunca l'obrar la, t·onr,•rcncia, e11t·a rgad.is 
por lg11a<"io \ guili'l'a. bu,'n amigo ,u~ n. 
dirl't'lor d(· la ílibliot1·ra \l1•11t:nrll'z l'('la
)º· El hrd10 (if' ,rr ,oltenín. c¡uizá df'hido 
al prníundo amor a :,U madn•. hizo qu(' a 
Vl'l'•'.~ no ¡11·,·stara mu\'ha atP11ción a ,u in
dunwntaria. al , i, ir ,ólo en \ladrid en la 
ni llP l·:stahan Terrada:,. '\o , olía II P,ar l'Or
bata ~ ,e cubría en im icrno con un , iejo 
abrigo qul' rl'<·ordaha r l de l'ío Baroja. l·:n 
\laclrid P,lll\t' l'Ol1 él una ,,·z t'll q111· ,alió 
a la !'allf' 1'n zapatilla-. Su ¡wr~o11alidad un 
tanto r..¡c·,;ntril'a Pra uno d,, ~u, atradi

'º'· Su ínti1110 amigo Dani<' I Cortf'~.á n. PII 

un artíntlo l' ll t>l lihro de n·c·ul'rdo, ,ohrr 
Camal lo publicado por la >-.u11ta 1•11 2001. 
df'<• Ía qu,• 1,,nía una nu·moria prodigio-
"ª· n llÍtil'o 1·11 , 11 l'orma d,· ,i,ir. hihliúfi-
lo ~ "hombre dl' 1·strafalaria ~ an,·<·dtÍtica 

pre~l'nc·ia ... l na \ ,•z 1111' co11ltÍ qu<' agra
d1·C'ido a 1111 hi :,pani:,tu JWll:,aha hacerle u11 
duhlP regalo qul' fu,•ra intf'l1•t'lual ~ malc·
rial. Cua l no fll(' mi ,orprc,a. niando mP 
dijo qu i' era un libro) un ja111ó11. 

\l e intl'rl'sa <·011,ignar que hll' un poeta 
qul' ,·:,('a:,anwntP publicó ,u, poenw;,. quP 
<·a,i ai('lllprc dcdiC'aha a su:, amigo,. 

Cuando <1lgu11a, \ f't•1·- aP qu(•daba ~olo 
dc,puf,; de el.ir alguna C'onf,·n·n,·ia en San
tandPr. nw gu,taba IJ,,, arlP a mi rasa. ('osa 
qu,· nw c·o,taha mu!'ho. Era impr<'sionan
le e,cul'har , u t·om 1·r,arió11. tras la 1·1·na. 
iluida ) a11wna ) responder a cualqui('r 
pregunta ,ohn· la\ ida íntima de algunos 
escritores , la , aloración nítiC'a de :,u, 
obra, . l•:n , u madurl'z tU\ o qui' redifi l'ar 
su, ideas políticas ) n·I igio, a,;. Puedo dc
<"ir. ,·n \ enlad. que 1·ra un plal'n e,nl('har
if'. Camallo Fit'rTo, no:, ha d,·jado piigina, 
eruditas oolm· lo, e,nitorf':, e,;pa11ol!', )· 
, olm· todo. ,,1 rl'<"Ul'rdo dl' HI a111i,tad. , in
C'cra \ ('ari1io~a. 

1 Cort,•ztÍn. l>a11i1.J: ··J)io11i,io Camallo Fi1·1To,. Culpa. ,·rnwi<'m·ia) rq1ardción··. ,·11 /Jio11i,i,, Gw11ullo f-'it ,rro,. \L111ta dP Cali('ia. ]001. 
pp. 1>7- 118. 

ASESORÍA JOSÉ MATEO GONZÁLEZ VALLEJO 

~ Ribalmar Asesoría. s.f. FISCAL, LABORAL, CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 

ASISTENCIA JURÍDICA 

C/ La Estación 2, 1 ° A 
942 702 835 
39500 Cabezón de la Sal. Cantabria 

mx 
MÍXICO PH 

DESCUENTO 10% 
A LOS SOCIOS 

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable · Gestión de Fincas 

C/ El Puente 51, 1° E 
39160 Loredo, Cantabria 

942 504 090 
ribalmar_asesoria@hotmail.com 

Tlf.: +34 981 598 000 
Fax: +34 981 598 016 

*** direccion@hostalmexico.com / / www.hostalmexico.com 

1-0 
LIBREDÓN. Número 56 

,. 

-



LA CORUÑA LUGO ORENSE PONTEVEDRA 



SUMARIO 

PRESENTACIÓN 
#3 

SALUDAS 
#4-8 

MEMORIA 
# l 0-3 l 

REPORTAJE 
# 32-35 

COLABORACIONES 
# 37-49 

GALERÍA DE GALLEGOS ILUSTRES 
# 50-5 1 

POESÍA 
# 52-53 

NOTICIAS BREVES 
# 54-56 

COCINA 
#57 

HUMOR GALLEGO 
#58 

CREDITOS: 

Libredón 

Calle Hernán Cortes. 47. Santander 

Teléíono/ fax: 942 216 170 

info@cgal legosantander.org 

www.cgallegosantander.org 

Dirección: 

Perfecto Pereiro 

Redacción: 

Perfecto Pereiro 

José Antonio Otero 

Gestión: 

Sofía Domínguez 

Edita: 

Centro Gallego Santander 

Casa de Galicia en Cantabria 

Colaboradores/as: 

Miguel Mosquera Paans, Jesús María Garate Larrea, 

Perfecto Pereiro Lazara, Benito Madariaga de la 

Campa, Juan Carlos Zubieta lrún, Josefina Rodríguez 

Rozas, J. Antonio González, Juan José Fernández 

Tei jei ro, Alejandro Lano Pallares, Isabel Fernádez 

Vallejo, Francisco Tostón y Manuel Rozados. 

Diseño: 

Mariola Moreno López (www.delao.es) 

Imprime: 

Imprenta Campher 

Deposito Legal: SA-64-1979 

ISSN: 1889-5727 

'(J ANIVERSARIO CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2009 PRESENTACIÓN 

H
ace cuaU'o años pn·sC"rll,íbamo, 

aquí a la ntll'\a Ju11Ur Direclirn 

rnyo rnandalo Jinaliza el prl'S<'nle 

ario 20 l l. E, pur·s una h t11·rin opo1tunidad 

para ha('('r balan .. e d,· gestión n•,rlizada. 

\uestrn misión frrnda111('11tal lúe dinamizar 

la vida del Centro colaborando en ('<¡uipo 

con gran entrf'ga e il11, iórr. 1 lan sido muchas 

la, acti,·idad<'s n·alizadas. curnpli('ndo a,;í ('I 

compromiso adquirido ,,n rni tonra d,· posesión 

corno Presid,·rrlt·. L rra init'iati,·a quf' ha tf'nido 

para no,olros u11 gran l'Ontcnido scrrtirnental. 

lw sido la propuesta d<' q11(' <'I fr1t11ro musPo dP 
Prehistoria de Cantabria lleve el nonil,rr· dP u11 

g,rl ll'go insigne, inculadu a esta Comu11idarl. el 
' ·Padrf' Carbalk, ... Si11 lugar a duda el pnl\el'lo 

rna, i111portantc de la etapa que ahora t,·rrrri11a. 

ful' la celebración dl'I T', ani ver,ario rll' l;r 

hmdación del Centro Gallego d,· Santander ,,n 

193 l. El balanc!' de las acti vidad,·s realizadas 

con l'Stc 111otivo fue e,Lraordi11a ria11w11te 

positivo. ,\,-irni,rno. estu, i,·ron rcprest>ntadas 

toda, la, instituciones. [11 todos los af'los 

llllho u11a a111plia participación de la \u11ta y 

Parlamento de Calil'ia y 1111a gra11 f'Ola bornción 

de los so,·io, y an ti¡(OS. D,· todaB las iniciativas 

r·ditorial,•,; n·alizadM f'Oll cslt' moti10. lrn) 

una r,p,·C'ialnwntc digna dr rncnció11. la 
publií•,ll'ión de la .. lli,toria d,•I C.'ntro 

Calkgo .. financiada por la \u11la ele Cali('ia 

y rrcopilada por t•I , il'<'Jll'C5id,·nte primero 

IJ. Perf..rto Pcrciro. L II nwta l'undanwntal 

durante rsta ,·tapa. fue rd'orzar la divulgal'i<Ín 

de la c1rhura g¡¡llega en nuestra tierra de 

Cantabria en toda5 ous vcnienles (literaria. 

J'olklúrica. gastromímica. etc). de P,to,; 

ohj,·ti, o, .-mana la tradicional ;:r111arw d<' 

,·011 mcrnQnwión df' la,, LNras Calkga" ('On 

la incorporación df' 1,·ctura,) dr,·lan1a,·iorH·, 

,·11 , erso y prosa) el apO)0 ,11 d.-sarrollo d1· 

nuestro grupo folkJórirn ·'\iriiio, d,1 'fr rra·'. 

l·'.I pasado 20 d,· agosto. fue COJH·edido al 

Centro Gallego dr Sant,111der. una de las 

··,\1.-dallas do Gaiteiro de Soutelo ... que otorga 

,·I 1\yuntamiento d" Forcar<'i (Pontcvl'dra), ,·11 

la ,·d ieión r1,, la fl<'sla dedicada en su honor. 

que premia las acti,-idadf's en t·I l'arnpo 

musil'al e in,-titucionaL por ('llo dc;;dc este 

l,ibredón. deseamos transmitir nue;:tra gratitud 

y con cstr fin r¡1wre111os d,·diear la porlada 

del pr(':Wnte nt'111H'ro a su gaitciro: .\\-ELJ\10 
Cr'\C l-1,\Fl~IRO Bl CALLO ... EL G \ITEIIW 

DE SOl'l'l·: lff. 

\ucstras conferencias de Salud y las 

impartida;: por el Foro "I] Hombre a tra,-é, 

del tirnipo·: la actuación el,,¡ Crupo de -r.•,llro 
Car'iadío. la colaboración con <· I Ayu11tarrrie1110 

rlP Santand.-r en nunH'rosas i11i,·iatirns. la 

organiz,l('ión de Hastrillos benéfico, como 

el de A F \ Cantabria ) la organización r1 .. 
nunH·ro5a:, cxcur¿io11cs nilluralcb~ han 
¡wrrnitido a111pliar nuestra okrta sociocultural 

) c~tender nlH:stJ·os lazos con Cantahria} 

otra, ca,as Regionales JllTSC'nlf':, ,·rr ,:,.ta 

Colll11nidad. \ simim10 t¡uicro .tgradccl'I' lo, 

trabajos de toda,; aqrwlla, pcr,,ona,- quP con 

,·,tos objeti, os colaboran ,·011 el Centro a 

travé, de su trabajo. 

Finalmcntf' qui,·ro dc,;d(' 1·slC' rnr,•vo 

LI BHEDO\, mostrar el agradccirni,·nto 

a la" \11toridadcB de la '<unw de Calicia 

púr su con,,tanlf' apoyo. a través de b 
Sccrclari,i '(pral de Ernigrari(Íll. así corno a 

I¡¡ Pr<'sidcncia del Gobierno) el l'arlanw11to 
de Cantabria , \\'untamiento d,· Sa11tarrd1"r. 

por ,u colaboración con nue,tro Cc11trn 

que impl<'m,·nta la buena rela('ión 1·11tn' la,

Comunidades d" Calicia} Cantabria. 

.José \ntonio Otero Hcrmida 

l' n ·, id, ·nt,· dd <> ntro Calkgo de Santandn 
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OBSESIÓN (relato corto y triste) 

Texto: Benito Madariaga de la Campa. Cronista oficial de Santander 

Cada , <'z qup yo miraba a través de los vi
si llos \1'Ía si<·mpre cnl'cndida la habitación 
de la ('asa de enfrente. Día y noche aquC'lla 
luz morte .. ina estaba prt'SC'nt1'. Su persis
te11('ia suscitó 111i ('Uriosirlad infantil. 

- Papá. i.por (JUé está siempr<· <·nccndida 
esa luz?- le pn·gunté a mi padre-. 

La respuesta mr dC'jó confuso: 
- [sel vcl'ino de la l'alle qu,· <·sta 
agonizante. 

- \ que q11ierc del'i r esto. le ,nld a pn•
gu nta r. 
- l~s su última lu('li a -me respondió. 
- Hijo. mira í'I l)iC'cionario -aiia<lió- \sí lo 
hice) leí: '·Angustia y congoja del mori
b11nrlo0·. 

La explicación wscitó aun más mi 
l'uriosidad d<· adol('scentf'. \ , oh i<·ron 
las preg11ntas: 
- Y ¿por qué no ~e apaga nun('a la luz? 
Ello q11icn· decir -me explicó mi padrl'
qu<' <'Sa lurha í'S honda y prolongada. 

\'le <1u<'dé un buen rato silenrioso y tristt·. 
;\ partir de este momento. todos los días. 
pn difcrentrs horas. miraba a ,cr si la luz 
permanecía encendida. 

Pasé después a preguntar a mi madre: 
- i[ntonf"es <'I Vf'c-ino ('Sl,Í grave. marniÍ°: 
- Así es -me respondió-. 

Por l'Sll' motivo. la luz y la ¡wnosa sit 11a

ción de acplf'I hornhrc IIPgaron a obst'

sionarrnc. Sentía profunda pena por el 
f'nf,·rmo qu<· no l'Ono,·ía, pero al mirar la 
calle, cía que a ci<'rtas horas un hombre 
rntraba f'n la n1sa <·on un malt'lín. 

l~I probkma rlc <'Sla persona no me dejaba 
dorm ir y una noche 111<' lcvantf' para ver 
si la luz t'ontinuaba. En dr'do. la l,ímpa
ra seguía f'IH'endida. 1\ I mf'nos es un buen 
,·onsuelo. 1wnsé. 

l·'.scurhé rn easa lo que decían sobrf' su Ps

tado. qu<· se debatía en una luí'hil doloro
sa. quiz,í la t'iltima. 

- l~s una pena -cscuch1; decir- porque,;~ 
un homhn' jm-c11. La noticia n1c cntrist<'
eió al1n n1ás. 

,\ travl, d,, mi obsl'n·atorio del l'o111edor. 
, i una vt-z que IIPgaba <' I sacerdote para 
adrninistrarl,· la extremaunción. Esc11ché 
la campanilla qu,· lll('abH f• I monag11i llo) 
r·ómo la g<'nt<· S<' arrodil laba a su paso en 
la cal Ir. i\ lo nwjor esto lf' rura, pensé. 

ARTE EN ESCENA 
WWW. ARTHNESCENAPRODUCCION ES.COM 

Empresa productora de artes escénicas y organizadora de eventos 
culturales.Teatro de texto, gestual, infantil, recitales poéticos y 

musicales ... ARTE EN ESCENA. 
(0034) 676.246.261 / 630.370.350 

C11andn ('aÍa la llu,ia sobre los rristales. 

las gotas se unían y se rlf'slizaban sohre 
<·1 cristal d,, rni vrntana tomo si fue ran 

lágrimas y n1c rrcordahan. sin quPn'r. a 
mi pohr<' ,·peino. 'll i espíritu se entristeció 
l'Oll a<1u1·I arnnt<'eimif'nto <¡Uf' yo <'s1.wraha 
terminara felizmente. Dl'bo conl'csaros que 
fue mi primer contacto ,·on la lllU<'rtc. 

- i,Qu(; í'nfcrnwrlad l<'nclrá"I me pn'gu11l:1-
ba. S11ponía qu<· debía de· SPr muy grave 
cuando f'I hombre S(' dehatí,1 tanto ti1'mpo 
para permanecer en c·st1' mundo. 

~o me preocupaba si era una persona 
important1· o un vecino corrirnte. Era su 
mtwrte lo qu,· m!' ap,·sadumbraha. \ ,ol
\Ían a obsesionarme las ¡m·guntas sin res
puesta, qu<· mt' hada a mí mismo. 

- ;.Tendría hijos pequeño;.., conro yo! 

\o s1; cuanto ti<' 111po duró rni obsesi6n. 
Las cosas de la muPrl<' las olvidamos y 
pasan f'On rapidei. pero no r'ra así en m i 
<·a,o. hu,ta que un día al mira r , i la luz 
apagada. 1\le <·ntní ¡•11lo11ccb una enorme 
<'ongoja ~ me t'Sc-ond í para qu<' 110 me 
, iera n llorar anrn rga mentP. 
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o ANIVERSARIO CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2009 PRESENTACIÓN 

U
n año más deseo que nuestros socios y 

amigos rememoren los buenos momen

tos que hemos pasado juntos, a través de 

la lectura del nuevo número del UBREDÓ 

El año 2012 se presentó con novedades en el 

Centso Gal.lego de Santander. La m,1s importan

te fue la renovación de su Junta Directiva tras 

las elecciones del mes de marzo, en las que se 

incorporaron nuevos miembros que aportaran 

sus ideas con ,·I fin de mejorar de las activida

d,-,, rlP n11Pstrn Í.asa de G,ilicia. Por este motivo 

deseo dar la bienvenida a los vocales y al mis

mo tiempo agradecer la confianza depositada en 

este nuevo equipo por parte de los socios que 

nos han elegido. 

Tenemos por delante cuatro años de intenso 

trabajo, en los que trataremos de potenciar to

das las actividades del Centro. Ánimo pues a la 

nueva Junta Directiva, a seguir trabajando con 

toda la ilusión en esta hermosa y desinteresada 

tarea colectiva. 

Es para mí, como Presidente, un gran honor con

tar con un equipo de colaboradores tan cualifi

cado, unido e integrado como el presente. Las 

tareas del Centro abarcan multitud de activida

des que se materializan a través de doce áreas 

de trabajo que abarcan campos muy diversos. 

Entre ellos podemos citar la asistencia social, la 

biblioteca, cu ltura y los medios de comunicación 

social; el folclore regional; la lengua y cultura 

gallegas; turismo; juventud, relaciones institu

cionales; asuntos económicos; mantenimiento, 

obras y servicios y finalmente el arca jurídico

administrativa. Cada una de estas secciones es 

dirigida y coordi nada en equipo por los diferentes 

integrantes de la Junta Directiva. El éx ito de la 

gestión del Centro depende en gran meclida de 

que el equipo de trabajo este bien cohesionado. 

Desde el punto de vista editorial, el nuevo nú

mero sigue las pautas de los anteriores desde el 
cambio aJ formato anual en el 2008. En la se

cción de Reportaje, se suele incluir un artículo 

de fondo relacionado con la portada de la revis

ta. La presente cdici6n la dedicamos a recordar 

la figura del insigne period ista y escritor JULIO 
CAMBA, por curnplu-se el cincuenta aniversario 

de su muerte. Con este motivo durante la celebra

ción de la semana cu ltural de Leb·as Ga llegas de 

2012, le dedicamos un ciclo de conJerencias e n 

la que se glosó su extraordina ria figura. 

Desearnos dar las gracias a nuesb·os colabora

dores ya que gracias a sus aportaciones, pode

mos presentar un sugerente revista de amable 

lectw-a y a la vez fuente de información sobre 

temas diversos. En esta ocasión hemos recibido 

numerosos artículos y dada la extensi6n del LI
BREDÓN no fue posible incluirlos todos, pero 

serán publicados en e l próximo número. 

Finalmente agradecemos sinceramente, las ayu

das recibidas de la Xunta de Galicia a través de 

la Secretaria Xeral de Emigración que nos per

miten atender las necesidades de nuestros so

cios. así como los amables saludas enviados por 

el Presidente de la Xunta y el Secretario Xeral, 

el Presidente del Gobierno y el Parlamento de 

Cantabria y elAlealde del Ayuntamiento de San

tander, que reflejan la buC'na relación entre las 

dos regiones hermanas de Galicia y Cantabria. 

José Antonio Otero Hermida 

Pn·, id1·nt1· 1lt-l C,·ntro Call1·go 1k Santander 
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NOTICIAS BREVES O ANIVERSARIO CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2009 

IN MEMORIAM 

Este año pasado han fallecido los socios, familiares de socios y ami
gos del Centro, que habían mantenido con nuestra casa de Galicia 
una vinculación muy afectiva. No hay palabras para expresar nuestro 
dolor y al mismo tiempo enviamos a sus familias nuestro mas sincero 
pésame y un cariñoso recuerdo. 

· Dª. Mª del Carmen Palacio Escandón, 
viuda de nuestro Presidente Perpetuo, D. Emilio Otero Val 
(06.11.2011) 

• D. Manuel Fraga lribarne (15.01.2012) 
Presidente de Honor del Centro Gallego. 

• Dª. Mª Luz Rebolledo Benito (Marisol), 
esposa de D. José Quiroga Paradiñeiro 

y miembro del Coro "Voces de Santander" (21.02.2012). 
• D. Justo Guisández (9.04.12) y su esposa 

Dª. Matilde Camus (28.04.12) . 
• Dª. María Nieves Madraza Vega, 
esposa de D. Alfonso López Rivera, 
Socio de Honor del Centro Gallego (04.05.12). 

· Dª. Laura Rodríguez Colmenero (17.07.12). 

OBITUARIO: MATILDE GÓMEZ CAMUS y JUSTO GUISÁNDEZ 

Texto: Benito Madariaga de la Campa. Cronista Oficial de Santander 

Es la muerte la asignatura pendiente que nos 

unifica a todos. El fallPcimi ento casi segui

do de este matrimonio. amigos e ntrañables 

nuestros. nos causó un hondo pesa r. Fue una 

pan·ja modelo. Estas fras<'s suenan a tóp ico 

común cuando se tratad<' prrsonas drsapa

rccidas. pero los que los conoc irron saben 

bien de su cariiio y mutua entrega entre e llos 

y con sus amigos. Siempre estaban juntos. 

Justo estaba constantemente pendiente de 
J\tati lde, de su salud, de sus deseos y de su 

producción poética. Participaba de los triun

fos litt>ratios ']UC aparecían con cada tíwlo 

que editaba y repartía entre sus amigos. Con

servamos pnídieamcntc todos los l.ihros de 

esta muje r de una gran sensibilidad. Para 
uno de e llos. Bestiario poético (1973), me 

pidió un prólogo. 
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i\latildc tuvo una buena amistad on Gcnmlo 

Diego como lo prueban un puiiado de cartas 

inéd itas de quien había sido su profesor de 

Literatura t>n el Insti tuto de Enseñanza \1c

dia de Sa ntander. Del mismo modo, fue ron 

visitantes asiduos de la casona de Tuda nea. a 

la que con frecuencia acudía e l matrimonio 

a las tertulias de .losó Ma ría de Cossío. Otro 

de los amigos fue Dionisio Ca mallo F ierros. 

Recuerdo con mucho eari,'10 las reuniones 

en la casa dt·l matrimonio, a las que acudí 

va rias veces coincidiendo con Ignacio Agui

lcra y Román Lópc,. '!'a rnés- entre otros. La 

amistad de Matildc Pra un lujo. Pero debe
mos destacar, sobre todo, su cntr<'ga al Ate

neo de SantandPr del que fue Presidenta dP 

la Sección de Literatura durante ocho ar'ios. 

En ese tiempo de su mandato, trajo a San

tander a numerosas íiguras de la Literatura 

española y regiona l y figuró, como ha recor-

dado Mario Crespo, entre los miembros de l 

j urndo df'I Premio de Poesía .Vligurl 1\ngt>I 

Argumosa de 1978. Por t•sto y sus libros en 

prosa y verso, birn merc·ce fJUf' le ded ique

mos este modPsto recuPrdo. 

Deb<•mos destacar su nombramiento como 

socia del Centro Gallego de Santander. En la 
revista ' • Libredón ·, de este Crntro figuró en 

sus e ncuentros poé ticos ('011 Ca mallo Fierros 

y otros participantes. 

Al enfermar i\fatilde. Justo Pstuvo todo e l 

tiempo junto a su mujer. Oí dcl'ir que cuan

do eUa en sus desvaríos invoca ha a su pad re, 

Justo la respondía en su nombrf' y la cogía la 

mano como si estuviera prest>nte. Qui,.á rrn·

recicran que se les recordara algo más por lo 

que hicieron. pero vivieron y murieron bien, 
que PS lo importante en la , ida. 
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