
Joseba Intxausti 

Antonio Arruti (1882-1919): 
Recuperando un poeta olvidado 



La obra que tiene Ud. en sus manos es un cuerpo textual bilingiie, 
escrito en castellano y euskera, y recoge aproximadamante la obra de 
una decada (1908-1919). Su autor fue un zarauztarra, nacido en la 
poblacion guipuzcoana de Zarautz, en 1882 (y vinculado tambien, 
por su familia e infancia, con Oikia, Zumaia), y, por su condicion per-
sonal, religioso franciscano, que vivio en diversas poblaciones de 
Euskal Herria, como Olite, Gernika y Tolosa, sin olvidar la obligada 
estancia en Arantzazu. 

El trayecto vital de Antonio Arruti fue mas bien breve: murio 
en Tolosa a los 36 años, arrastrado por lo que se llamo la "gripe 
española", en 1919. 

Esos son los datos escuetos de su biografía. En cuanto a su pro-
duccion, ya en la preguerra, merecio la misma los elogios de diver-
sos estudiosos de la historia de la literatura vasca, y los manuales o 
antologías de la posguerra han expresado repetidamente su interes al 
respecto. Todos ellos han reclamado, ademas, una edicion completa 
de los escritos de Arruti. La obra del poeta fue relativamente amplia, 
y meritoriamente sostenida, si hemos de atender a las penosas cir-
cunstancias personales de las que se hablara. 

Tras los pasos de un poeta 

A pesar del volumen textual de su obra, y no obstante que fue 
poeta laureado lo mismo en castellano que en euskera, su figura y 
obra han ido diluyendose en nuestra memoria a lo largo del tiempo. 
Pero, sin embargo, no puede decirse que haya sucedido asi porque los 
historiadores de nuestras letras lo hayan olvidado. No hay tal olvido. 

La razon del extravío responde, mas bien, a la poca accesibilidad 
de su obra, pues la produccion de Arruti se encuentra dispersa en 
revistas que van desde Zaragoza, Sevilla o Barcelona hasta Santiago 
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de Compostela o La Habana, pasando, por fin, por Donostia o 
Arantzazu. El autor no publico en vida ningún libro, y nadie ha reco-
gido, despues, esa obra sembrada desde la rosa de los vientos. 

Como resultado de todo ello, incluso entre los franciscanos, que 
institucionalmente hubieran podido guardar una memoria mas viva 
de su hermano poeta, se ha ido velando su recuerdo en el decurso del 
tiempo. Y, sin embargo, tampoco han faltado quienes lo evocaran, 
mas que lo conocieran, como una pluma apreciada, e incluso admi-
rada, y precisamente esta circunstancia ha sido la que ha llevado a 
C. Zubizarreta y J. Etxeberria a dedicarle un tiempo, que ha sido 
fructífero, en la recopilación de su obra. 

En cuanto a los que, por paisanaje o afinidad familiar podfan 
tener alguna noticia de Antonio Arruti, hay que decir que bastantes 
de los que razonablemente se podia esperar algún conocimiento nada 
sabian ya, al dar comienzo a nuestra investigacion. Entre los fami-
liares de Oikia quedaba todavfa algún leve recuerdo que hemos pro-
curado reavivar, pero es en Zarautz donde hemos tenido la fortuna de 
dar con la persona que con mas concreción ha podido suministrarnos 
noticias. 

En efecto, una vez que tuvimos en mano el dato cierto de su naci-
miento en Zarautz, habia que buscar y seguir las lfneas zarauztarras 
de su contorno familiar (los Arruti y los Sorreluz). Arrancando de la 
hipotesis de una mas estrecha relación personal con los Sorreluz, fui-
mos completando el cuadro familiar de estos, con datos recogidos en 
el panteon familiar y el Archivo Diocesano de San Sebastian. Sin 
embargo, en cierto sentido el camino resulto falso, o poco fructífero, 
para ilustrar un momento crucial de la vida del poeta: el de sus años 
de horfandad en Zarautz. 

Pero indicaciones recibidas en la vfa comenzada nos facilitaron 
el encuentro con la Sra. Mertxe Arruti: sus personales recuerdos 
familiares, e incluso la documentacion en su poder, vinieron a reo-
rientar el trabajo, ahora ya por la línea Arruti, y el resto fue mas fácil, 
de nuevo a traves del Archivo Diocesano. Las dos etapas zarauzta-
rras de A. Arruti quedaron adecuadamente precisadas. 

Entretanto, una cuidada y generosa colaboracion del Sr. Parroco 
de Oikia, D. Boni Urkizu, nos permitio ganar tiempo y evitar extra-
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víos en nuestras indagaciones sobre la familia materna Olaizola, la de 
Oikia, en Zumaia. Las vicisitudes familiares de los Olaizola eran 
importantes por las razones que mas adelante se apuntaran. Salvo 
algun detalle menor, el entorno de Oikia y las circunstancias vitales 
que lo condicionaron han podido ser satisfactoriamente ajustados, 
gracias al Sr. Urkizu y las precisiones ulteriores de la Sra. Txaro 
Arrona, de Euskal Genealogia. 

El resto ha venido de la mano del Archivero Provincial francisca-
no, Padre Candido Zubizarreta (con la colaboracion puntual de 
S. Ruiz de Loizaga, en Roma), que me ha orientado en el acceso a los 
fondos documentales, y facilitado su utilización. Aunque, sin duda, 
se hubiera querido saber mas de la vivencia y talante personales de 
Arruti, al menos sus circunstancias externas han podido ser dibujadas 
con rasgos bastante nftidos. Por ello estamos ya en condiciones algo 
mejores que al comienzo de la investigacion, para acercarnos a la bio-
graffa del poeta, aunque ya se sabe que todo dato conocido provoca 
siempre nuevas preguntas que no siempre es facil responder. 

De este modo, tambien la fisonomia de su obra resultara proba-
blemente mas comprensible, y en todo caso, los datos reunidos han 
dado ocasion para que el crftico Joxe Azurmendi pudiera ofrecernos 
esa minuciosa puesta a punto del contexto historico de la obra de 
Arruti, y sugerirnos el lugar que le pueda corresponder a este escritor 
en el devenir historico de la poesía vasca. 

Pero pasemos, de las ocurrencias de la investigacion, a conocer la 
biograffa mas pormenorizada del escritor y a lo que historicamente 
pueda significar su obra. 

Biografía de Antonio Arruti (1882-1919) 

Aunque en el recuerdo de algunos que lo conocieron no hayan fal-
tado vacilaciones al respecto, Antonio Arruti Olaizola nació en 
Zarautz, el 22 de septiembre de 1882, y fue bautizado al siguiente dfa 
en la Parroquia de esta localidad, segun consta en la partida de 
Bautismo del recien nacido. Sus padres fueron Quintín Arruti 
Sorreluz, zarauztarra, y Josefa Luisa Olaizola Larreta, de Oikia, y se 
habfan casado el año anterior en esta ultima localidad. 
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Como veremos, ante las alternativas difíciles que vivio el matri-
monio y la familia, este doble origen de los padres fue determinante 
para la infancia y adolescencia de Antonio Arruti. 

Decimos «Antonio», y, sin embargo no fue ese el nombre de pila 
de nuestro poeta, sino el de «Juan Jose Mauricio», segun consta en la 
partida firmada por el parroco D. Jose Manuel de Arizmendi. El nom-
bre de «Antonio» fue, en realidad, el que recibio al entrar religioso, y 
que termino siendo en adelante el unico, tanto en su denominacion 
religiosa como en la firma de sus escritos. 

A los meses de nacer Juan Jose Mauricio, los padres hubieron de 
cambiar de residencia, acogiendose al caserfo natal de la madre en 
Oikia («Etxeberri Azpikoa», «Errementarikoa» o tambien «Beheko 
Errementarikoa»). Actualmente, algun tanto remozado, puede verse 
el mismo desde la autopista, al Este del casco urbano de Oikia, donde 
ahora vive la familia Arrona. La razon de este traslado estribaba, 
suponemos, en que Bartolome Jose, hermano de la madre y casado en 
la misma ceremonia en que lo hicieron los padres del poeta, habia 
fallecido en el caserfo (1883), dejando al abuelo Juan Jose en penosa 
situacion (anciano de 68 años, y viudo desde hacfa años). La solucion 
consistio en que la viuda de Barttolo, Ventura Etxeberria (de 18 
años), volvio a su pueblo natal, Aizarnazabal, y la hija del caserfo, 
Josefa Luisa (madre del poeta), vino con su familia a socorrer a su 
padre. 

Asi, pues, la infancia del niño Juan Jose Mauricio hay que situar-
la en Oikia, ya que de 1883 a 1895 fue alli donde vivio, tomo parte 
en los juegos, alli acudio a la catequesis y la escuela, vivio su prime-
ra experiencia social, y gozo y padecio las peripecias familiares y 
locales. Los ecos de aquellos años son manifiestos en sus recuerdos 
personales y en la obra que mas adelante publicaria. Decadas despues 
de haber salido de Oikia, y a pesar de que los familiares mas proxi-
mos habfan ya desaparecido de la localidad, en cada oportunidad que 
se le presento, Juan Jose Mauricio volveria siempre a la Oikia que le 
era entrañable. 

No obstante su infancia feliz, la vida del niño en Oikia tuvo hitos 
dolientes que habfan de marcar al poeta: en 1886 moría su padre, a 
los 33 años, enfermo de pulmonfa. El niño quedo, por tanto, en el 
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caserío con la madre viuda (de 36 años) y el abuelo (que estaba a 
punto de cumplir los 71). Estos años estaran, pues, ligados para siem-
pre a la figura de la madre, que el poeta evocara con una afectividad 
intensa y apenada. 

Pero, segun se dice, los males no vienen solos, y el 6 de junio 
de 1895 fallecía tambien la madre de «Josetxo», para nombrarlo tal 
como ella solía hacerlo según testimonio del poeta. Tenia 45 años en 
el momento de su fallecimiento, que se produjo por "una adulteración 
de la sangre", segun dice la partida de defuncion. Habia hecho su 
testamento cuatro dias antes en manos del notario de Zumaia, 
Sr. Francisco Otermin. 

Juan Jose Mauricio (Josetxo), muchacho huerfano de 12 años 
junto a su abuelo ya mayor, y alumno aventajado de la escuela, debio 
emprender el camino de retorno a Zarautz, en busca del medio fami-
liar de su padre. Los Arruti o los Sorreluz podian acogerlo tal vez, y 
asf fue. De los seis hermanos del padre Quintín, fue Ciriaco (1855-
1925) quien lo recogio en su hogar, e hizo posible que Josetxo acu-
diera a la escuela del Convento franciscano. Josetxo se encontro en 
casa con tres primos, de seis, cinco y cuatro años. A los pocos meses 
llego el cuarto, al que se le bautizo como «Jose Antonio Estanislao» 
(1896-1973), Josetxo fue su padrino, y mas adelante, al renunciar 
este a la propiedad de sus bienes (1908), Estanislao serfa el benefi-
ciario de la renuncia. 

A pesar de todo, los años 1895-1897 fueron, al parecer, felices 
para el muchacho: gozo de la compañia de sus primos y tios, toda una 
familia, bien distinta de la que habia sido la conformada por el con la 
madre y el abuelo en Oikia, y una vida en la que se combinaron los 
estudios (entre ellos, del latin), los juegos callejeros y las complici-
dades y rivalidades hogareñas de todos. Fue, sin duda, una horfandad 
aliviada por el contorno, e ilusionada, por los proyectos que iban 
naciendo. 

Discfpulo aprovechado de los franciscanos (donde evidentemen-
te no habfa nacido aún el Colegio Antoniano) tuvo por profesor al 
Padre F. Ariztegi, un hombre que mas tarde vivio una larga y notable 
experiencia misionera en China. Al cabo de dos cursos en la 
Preceptona del Convento, solicito ingresar en la Orden Franciscana, 
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y lo pudo hacer directamente en Zarautz (1897). Así comenzaron su 
carrera y vida religiosas. 

Terminada la primera experiencia conventual salio inmediata-
mente para Bermeo (1888-1899), y un año despues, se traslado a 
Arantzazu, donde estudio Filosofía (1899-1902). No eran aquellos 
años excesivamente brillantes en cuanto al curriculum de estudios en 
la Provincia franciscana de Cantabria a la que el pertenecfa desde el 
ingreso en el Noviciado de Zarautz. Desde luego, el euskera no for-
maba parte del mismo. 

No obstante, en Teologia tuvo la fortuna de coincidir con la pues-
ta en practica del primer plan de renovacion de estudios; de ahi, que 
su estancia en Olite se prolongara por seis años (1902-1908). Fray 
Antonio Arruti fue alumno especialmente aventajado, superando cla-
ramente a todos los compañeros con los que compartio los estudios 
(se guardan sus expedientes académicos de Filosofía y Teología que 
lo prueban). De hecho, su talento y nivel intelectuales fueron de 
dominio publico, subrayandose la memoria poco corriente, y poste-
riormente tambien la amplitud de su cultura. 

Arruti fue ordenado de sacerdote en el primer trimestre de su ulti-
mo curso de estudios, es decir, en el año complementario de Teología, 
el 24 de noviembre de 1907, y celebro su primera Misa en Zarautz el 
28 del mismo mes, en una celebracion que el cronista de la villa dejo 
para el recuerdo en las paginas de El Correo de Guipuzcoa (02-12-
1907). Fueron padrinos del acto el ex-provincial Aztiria, y el que mas 
tarde llegaria a ser miembro de la Academia Vasca Euskaltzaindia, 
Jose María Azkue. El predicador fue un gran orador de la epoca, el 
oñatiarra Padre Umerez, que en 1903 habfa actuado con el mismo 
quehacer en los Fiestas Euskaras de su poblacion natal. 

En este breve viaje desde Olite, se percibe en el, no solo la emo-
cion del creyente que alcanzaba la meta del sacerdocio y la celebra-
cion littirgica, sino tambien la del encuentro con los suyos, tras una 
decada de ausencia (1897-1907), y con la tierra de nacimiento que 
canto repetidamente como parte de sus recuerdos originarios. 

El día inmediato despues de la celebracion, 29 de noviembre, 
quiso compartir su Misa en Oikia: allí fue, y probablemente a la vuel-
ta por Zumaia conocio al novelista Tx. Agirre cuya obra Garoa se 

22 



estaba publicando por aquellos meses en RIEV. El reencuentro de 
aquellos dfas con su propio pasado, lleno de contrastes evocados, apa-
rece en un poema que escribio el 1 de diciembre, al volver a su 
Convento de Olite: «Una visita a mi aldea». Escribia en castellano, 
una lengua que no se correspondfa con los recuerdos que el poeta 
deseaba dejar traslucir, pero que respondfa adecuadamente a la for-
mación academica recibida. 

Por ello, gracias a la misma, el primer exito del joven escritor lo 
alcanzo en Zaragoza, con motivo de las celebraciones del Primer 
Centenario del Sitio de Zaragoza (1808-1908). El eco del suceso 
debio de ser notable en la recoleta vida conventual, y no hacia sino 
confirmar lo que ya se sabia de él, como posible promesa intelectual. 

Al cabo de seis meses estaba ya disponible para las tareas que se 
le quisieran encomendar. Su antiguo Maestro de Novicios, Elia Mz. de 
Zuazo, lo quiso consigo, para poner en practica la renovacion del 
Seminario Menor de Arantzazu (1908). Entonces y en los años que 
siguieron, el Padre Mz. de Zuzo, que en 1909 fue elegido Provincial, 
conto con Arruti para compromisos de calidad. Tan solo duro un año 
en las tareas de enseñanza del Seminario, ya que en 1909 fue destina-
do a Roma con otros dos compañeros (esfuerzo significativo para 
entonces), dentro de un programa de recualificacion academica del 
personal docente de la Provincia. En efecto, este objetivo de gobierno 
es uno de los rasgos del provincialato (casi seis años) de Zuazo, a 
quien podemos situar en la gran trilogía de gobernantes con mas caris-
ma de la Restauracion de Cantabria, junto a J. E. Epelde y P. Lete. 

Asf, pues, en agosto de aquel año salfa Arruti para la Ciudad 
Eterna, y posiblemente Uego alla el 24 6 25 del mes. Los estudios a 
los que se le destinaba eran los de Sagrada Escritura y Ciencias 
Auxiliares. Conocemos el programa curricular vigente en tal carrera 
que en parte coincidfa tambien con la aficion ya conocida de Fray 
Antonio por las lenguas clasicas. 

Arruti estudio en el Colegio Internacional San Antonio, en un 
grupo de alumnos mas bien reducido: entre los aftos 1909 a 1912 (los 
que corresponde a su estancia en Roma) el conjunto de los alumnos de 
la seccion de estudios bfblicos vacilo entre trece y diecisiete, y en el 
grupo de Arruti no paso de seis. 
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Finalmente, el 14 de julio de 1912, en un acto academico solemne, 
se le entrego el titulo de Lector General de Teologfa, con un summa 
cum laude final. Daba asf por terminados sus estudios en Roma, y 
podia retornar ya a la Provincia. Pero, antes de pasar adelante, debemos 
decir algo sobre las actividades extra-academicas de Arruti, en Roma. 

Casi con toda probabilidad, la primera poesfa que escribiera en eus-
kera nuestro poeta, la compuso en Roma, para un acto celebrado en el 
Colegio Internacional el 28 de diciembre de 1911, con ocasion del 
homenaje al Cardenal Diomede Falconio. El programa comprendfa un 
apartado titulado «Il saluto delle Nazioni» en veinte idiomas, entre los 
que se incluía una poesfa en euskera: Arruti participo con «Erbestean», 
que mas adelante publico en la revista Euskal-Esnalea (1913). Se dio, 
ademas, la circunstancia de que tambien la intervencion en griego se le 
encomendo a Arruti (este texto figura en el archivo franciscano de 
Zarautz, en escritura manuscrita del autor). 

La vuelta de Roma fue inmediata, pero no sin visitar antes Asfs, el 
monte Alverna y el centro de investigaciones franciscanas de 
Quaracchi. Comenzaba, aparentemente, la etapa definitiva de su vida, 
la de Profesor en Ciencias Bfblicas. 

Ese fue el destino que se le asigno a Arruti, pues con fecha del 17 
de agosto de 1912 se le nombraba para tal tarea en el Teologado de 
Olite, a donde llego, segun dice el Album historico de aquella casa, en 
el mes de octubre, en fecha que no hemos podido precisar mas. No 
sabemos practicamente nada del dia a dia de su labor de enseñante, 
pero conocemos los frailes con los que convivió, y la relacion de alum-
nos que tuvo. Como dato de interes hay que señalar que en aquella 
Comunidad figuraban vocaciones literarias que habfan de coincidir en 
Forua-Gernika, y de las que seguramente recibio alientos Fray Antonio 
Arruti. Pero, presumiblemente, su labor intelectual de la mas bien 
breve estancia de Olite debio de centrarse en el quehacer academico 
que se le habia encargado. 

Hay que recordar tambien que Arruti no carecio de dotes de orador, 
si queremos creer a los compromisos que se le encomendaron, y a lo 
que posteriormente se escribiria de el. Pero en el recuerdo oficial 
quedo, sobre todo, la memoria de su prometedor trabajo como Profesor 
(Libro segundo de Defunciones, 1909-1936, 56): 
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Dadas sus facultades intelectuales y su amor al estudio, fue 
una desgracia para la Provincia el que no pudiera continuar 
al frente de la cdtedra, que empezo a regentar con visible 
aprovechamiento de los discipulos y en la cual hubiera llega-
do pronto a ser una lumbrera. Con su despejo y perspicacia, 
su imaginacion exuberante y su memoria como se ven pocas, 
habia atesorado ya gran caudal de conocimientos que sabia 
lucirlos con oportunidad y comunicarlos sin jactancia por 
medio de un lenguaje selecto y salpicado de hermosas figuras 
y ocurrencias originales. 

En efecto, fue una desgracia, la misma que parecia perseguirle 
desde su infancia y la que lo llevarfa en breve a una situacion de 
relativa minusvalfa. 

Arruti arrastraba desde la infancia deficiencias de vista, y el pro-
ceso avanzo tanto que los coetaneos llegaron a hablar de su ceguera, 
entre ellos el publicista Gregorio Mujika. No hemos podido determi-
nar la naturaleza de la enfermedad que se le diagnosticó, pero son de 
todos conocidas las dificultades que le trajo la misma, a el, un 
hombre enteramente consagrado a la lectura y escritura, y necesitado 
de estas para su vida intelectual y para su funcion docente. 

A causa de sus limitaciones de vision, hubo de abandonar Olite, 
renunciando a su tarea de Profesor. Temporalmente, entre julio 
y noviembre de 1914, estuvo en Zarautz para su reposo, aunque 
atendiendo tambien a los Novicios. En definitiva: ya al final del año 
no figura en el elenco de religiosos de la Comunidad de Olite, y sabe-
mos que ya el 8 de noviembre de 1914 se hallaba destinado en la Casa 
de Forua-Gernika. 

Comenzaba la ultima etapa personal de Fray Antonio Arruti, la 
del hombre que iba hacia la ceguera, y porfiaba por buscar alivio al 
mal, y simultaneamente adaptarse a las circusntancias que su salud 
precaria le imponía. En aquel entonces los franciscanos no tenfan 
Convento en Bilbao, y como quiera que el Dr. Ascunce le atendfa en 
la capital vizcaina, se opto porque residiera en Forua, localidad 
proxima a Gernika. 

Pero, dentro de lo que cabía, Forua no era un mal destierro hos-
pitalario; al contrario, alli se encontro tambien, no solo con una 
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Comunidad religiosa, sino tambien con un pequeño foco intelectual, 
ya que la Redaccion de la primera publicación periodica de Cantabria 
en la Península tenia en aquella Casa su sede. Luis Sarasola, lekeitia-
rra y conocido futuro biografo castellano de San Francisco, era el 
director de Apostolado Franciscano (1914...), y en Forua vivía, 
casualmente forutarra el, Mariano Andoin que mas adelante llevana 
a cabo en Cuba una muy leída obra de periodista. 

Por otra parte, a la luz de una carta del bibliografo R. Zulaika 
sabemos de las sugencias practicas que se le hacfan sobre la forma de 
retomar sus tareas literarias: el oñatiarra Padre Francisco Galarraga, 
colega suyo en Forua, podia serle de utilidad como lector y ama-
nuense que le facilitara el trabajo de escritor. 

1914 es año de duros contratiempos personales, y de un viraje sig-
nificativo en su actividad literaria: por una parte, la enfermedad puso 
en entredicho la posibilidad siquiera de su vocacion docente (una 
tarea, y un rango, que gozaban del prestigio general en el medio con-
ventual), y, por otra, razones varias le llevan a reconsiderar sus opcio-
nes literarias de lengua. En aquellos meses se consuma la vuelta total 
del poeta a su lengua materna, el euskera. El lector puede compro-
barlo con una ojeada al índice de este libro. 

En lo referente a su salud, la operacion a que se le sometio, y el 
tratamiento, no surtieron el efecto deseado, y mas bien se fue empe-
orando su vista, hasta casi la ceguera. Se le dispenso de ciertas obli-
gaciones liturgicas que implicaban la lectura de textos, y cuando ya 
se perdieron las esperanzas de mejora, los Superiores consideraron 
oportuno destinarlo a su Zarautz natal, seguramente con la idea de 
ofrecerle un contexto de vida mas llevadero. 

Desde junio de 1918 encontramos a Fr. Antonio Arruti en el 
Convento de San Juan Bautista, en esta localidad de la costa guipuz-
coana. El aprecio de sus hermanos franciscanos le acompaña, y tam-
bien el afecto de sus familiares. El no se deja amilanar por las cir-
cunstancias adversas, y se propone sobrellevarlas con dignidad, y 
busca vías nuevas para valerse en lo que se pueda y para ofrecer sus 
servicios en aquello que se le ofrezca. 

Hay una pequeña anecdota al respecto. Como prueba de su exce-
lente memoria se recordaba que se hizo con una maquina de escribir, 
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y que en pocas horas habia memorizado todos los recursos que la 
máquina le ofrecia para entretenerse y trasladar al papel sus vivencias 
y conocimientos (seguramente hoy hubiera sido un "braillista 
informático"). 

En las fiestas de San Bartolome de Oikia fue a los lugares de su 
infancia, y predico en aquella Parroquia; en octubre llego hasta 
Azpeitia para la festividad de San Francisco. Pero la estancia en 
Zarautz vino a ser, al fin, un parentesis veraniego, y cuando la segun-
da oleada de la "gripe española" de 1918 alcanzo a los Conventos 
hubo que echar mano de los servicios de quienes estaban mas o 
menos disponibles, y Arruti fue destinado a Tolosa, a donde llego el 
19 de octubre de 1918. 

A pesar de las dificultades de vision, lo encontramos activo, pre-
dicando en la iglesia conventual y acudiendo a prestar diversos ser-
vicios (por ejemplo, en la catequesis escolar). Por otra parte, Tolosa 
fue testigo en esas fechas de concentraciones de pueblo y autoridades 
guipuzcoanos en apoyo del Manifiesto de las Diputaciones (01-12-
1918). El cronista conventual e historiador, J. Rz. de Larrinaga, se 
muestra atento a ello en su texto, y debemos suponer que tambien 
Arruti vivio con interes los acontecimientos, en un año especialmen-
te rico para el País Vasco en sucesos polfticos, culturales y religiosos.. 

Finalmente, la gripe ("el trancazo", se decfa) se hizo presente 
tambien en el Convento. El 27 de diciembre el Padre Arruti se vio 
obligado a retirarse y guardar cama; al cabo de unos dfas comenza-
ron las hemorragias internas, y el dfa 4 de enero, al anochecer, se le 
administro el Viático y a media noche la Extrema Unción. Todavía 
tuvo alguna pequeña mejorfa, pero aquejado de un hipo tenaz se fue 
consumiendo, dice el cronista. El 9 de enero de 1919, a la una de la 
tarde, expiro suavemente, en el Convento de los franciscanos de 
Tolosa. Tenía treita y seis años. 

Por razones sanitarias, fue llevado "recto trámite", y enterrado en 
el cementerio de la Villa. Desde 1930, en que se hizo el traslado defi-
nitivo, sus restos descansan en el panteon de la Comunidad francis-
cana de Tolosa, dentro de una urna de madera señalada con dos letras: 
«A. A.». 
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El lugar histórico de Arruti 

Como el lector habra intuido ya, el objeto del presente libro es el 
de facilitar el conocimiento de la obra de un poeta de perfil histórico 
y literario bastante peculiar. Tal vez, incluso excepcional en la histo-
ria de la poesía vasca. 

Arruti se situa en una decada poco afortunada de la historia lite-
raria del euskera, el decenio de 1910 a 1920. Mas concretamente, en 
ese momento la poesía parece sufrir un desmayo en relación con los 
años precedentes. Y no se vislumbraban aún los desarrollos posterio-
res. No obstante, por inercia de los esfuerzos precedentes se siguen 
cuidando las manifestaciones sociales de caracter literario, y cada 
año se convoca la cita para las Euskal Jaiak (o Juegos Florales). 

Arruti tuvo una participacion activa en estas celebraciones cultu-
rales del euskera, tanto en Bilbao como San Sebastián y Tolosa. Y 
recibio galardones que, sin duda, le estimularon en su creacion poe-
tica, y suscitaron en el la necesidad de emprender un camino nuevo 
para su lengua materna. 

En su obra se percibe, en pequeños detalles y en su sorprendente 
viraje lingüístico de 180 grados, que el medio y momento socio-cul-
turales que desembocanan en las celebraciones de 1918 en modo 
alguno le era extraño. El Congreso de Oñati, con sus deliberaciones 
y propuestas, la incipiente participacion franciscana en los aconteci-
mientos culturales (que sin ser particularmente notable le afecta tam-
bien a el: Arrue, Lizarralde), la excelente acogida que Euskal-
Esnalea (1913, 1914, 1918) y Euskalerriaren Alde (1913, 1914, 
1915) le deparan: todo ello le espoleo eficazmente. 

En todo caso, entre los ensayos literarios franciscanos de aquel 
decenio Arruti representa el rostro euskerico mas valioso, comparati-
vamente muy por delante de otras firmas euskaldunes. Naturalmente 
estamos hablando de una realidad social modesta, pero decididamen-
te en alza. 

Por otra parte, Arruti escribe en una etapa en que los mejores 
momentos de las Euskal Jaiak o Lore-Jokoak (Juegos Florales), de 
aquellas que organizara, mantuviera y difundiera A. de Abadfa, habi-
an pasado. Las voces de Elizanburu o Arrese-Beitia se habian extin-
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guido, y la generacion siguiente no acertaba a tomar el relevo. En ese 
contexto, le toco actuar a Antonio Arruti, solo que todos sus prime-
ros esfuerzos los hizo en castellano. Y, para lo que aquf queremos 
subrayar, aquello no venía al caso, al menos directa y expresamente. 

Cuando su propio exito personal en euskera, las preocupaciones 
culturales de casi todos los colores proximos, el aranismo en auge (al 
que no sabemos si llego políticamente) y los estímulos de su contor-
no religioso le señalaron el nuevo derrotero a seguir, finalmente 
Arruti vino a ser un escritor en euskera. 

Pero la preparacion previa y los ensayos iniciales, los hizo en cas-
tellano; de ahf, por lo menos, la conveniencia y necesidad de conocer 
tambien la obra castellana. Esta produccion primera habfa planteado 
a Arruti una temática, pero tambien cuestiones formales que alcanza-
ron despues a su poesfa vasca. 

Una buena parte de la obra de Arruti fue poesía de ocasion, liga-
da a fiestas y celebraciones domésticas, a acontecimientos de su vida 
de religioso. Algo que nos recuerda los modos de las celebraciones 
cortesanas, renacentistas; modos, en resumen, de ennoblecer y subli-
mar la cotidianidad ramplona. 

En esas ocasiones, o en su obra en general, el poeta reflexiono 
sobre los temas eternos del ser humano: la muerte, el amor, su dimen-
sion telúrica, la transcendencia, la nobleza del trabajo, la soledad, etc. 
Y recoge igualmente las grandes cuestiones de la decada: Euskal 
Herria, su pasado, la desmemoria historica, la nobleza de sus gentes 
modestas, etc. 

Sus lecturas literarias y la creacion en castellano, al conjuro de 
esas inquietudes apuntadas, le llevan a plantearse la vi'a de posibles 
nuevas formas para la poesía vasca. Conoce a los clasicos latinos 
y castellanos, y cree entender que para el ennoblecimiento del idio-
ma es preciso trasladar al euskera las formas mas trabajadas de los 
clásicos, que admira y siente. En este sentido, sus esfuerzos se corres-
ponden con los primeros atisbos del joven Orixe, pero anticipandose 
a este, en la decada, en cuanto a cronología y volumen de obra. Arruti 
ensayo, por ejemplo, el soneto y metros varios de los maestros 
latinos. 
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Quiso que tambien el euskera dispusiera de los registros cultos de 
la poesfa, y en este empeño, se anticipo, en su propio contexto, a 
quienes quince o veinte años despues (los poetas de los treinta) logra-
rfan una madurez mas consumada. A Arruti hay que reconocerle, sin 
duda, su anticipacion, y en buena parte una considerable obra hecha 
realidad. 

Que sepamos, desde varios puntos de vista ningún poeta vasco 
ofrece rasgos tan poco frecuentes como Arruti, en su trayectoria lin-
güística y literaria. El lector podra entenderlo asf en el cuidado epí-
logo que Joxe Azurmendi le ha dedicado en este mismo libro. A el lo 
remitimos, pues. 
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