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Hace treinta años, bajo la dirección de Don José Zunzunegui, me tocó repasar
las revistas existentes en la Biblioteca de la Facultad de Teología de Vitoria para el
Catálogo colectivo de las revistas existentes en las facultades eclesiásticas de
España. Le llegó el turno a Gymnasium y a Idearium; siendo de la casa, no pude
menos de hojearlas y me dije: “Qué fuente más estupenda para un trabajo sociológi-
co sobre la Diócesis de Vitoria”. Ese trabajo ha llegado treinta años después y es el
que tengo el honor de presentar a los lectores de RIEV.

La obra estudia la revista Idearium (1934-35) publicada en el Seminario de
Vitoria y dirigida por Don José Miguel de Barandiarán, a la sazón vicerrector y profe-
sor de Física y Química, Geología, Paleontología, Prehistoria e Historia de las Religiones.

Se divide en dos partes claramente diferenciadas: la segunda (p. 85-316) repro-
duce 22 textos de la época tomados en su mayoría de la revista estudiada (ns. 1-
18), de su precedente Gymnasium (n. 19), de la hojita Seminario (n. 21) y del Boletín
de la Diócesis (ns. 20 y 22). La primera parte es una larga introducción (p. 9-83)
donde se ambientan y contextualizan los documentos presentados. 

Idearium, Revista de investigación y síntesis de ciencia religiosa (Órgano del Monte-
pío Diocesano de Vitoria), publicó 11 ns durante los años 1934 y 1935. Cada número
tenía unas 75 páginas. Nunca faltaron 4-6 artículos científicos y las respuestas a la
encuesta. A veces aparecían noticiarios y bibliografía. Estaba dirigida a los sacerdotes
diocesanos y redactada mayormente por los profesores del Seminario. Alternaban los
temas de filosofía, ciencias naturales, historia eclesiástica local, Biblia y sobre todo
sociología. Entre otras destacaron las firmas de Jesús Enciso, reputado biblista y futuro
obispo de Mallorca, el naturalista Leoncio Aravio-Torre, el entonces filósofo y posterior-
mente afamado teólogo espiritual Joaquín Goicoecheaundía, los sociólogos Juan Thala-
mas Labandíbar, Joaquín Azpiazu S.J., y Alberto Onaindía tan vinculados a la AVASC
(Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana). En el n. 11 escribe José Zunzunegui, his-
toriador recién graduado en Roma y posteriormente alma de notables empresas inte-
lectuales y misioneras. El director y animador de la empresa era Don José Miguel de
Barandiarán; también tomaba el pulso a la prensa de la época con una sección titulada
“Ideas y hechos de nuestro ambiente”. 

En aquellos tiempos turbulentos de la II República Idearium viene a colaborar en
una empresa noble: la de afirmar y propagar la vida cristiana y sobre todo ser medio
expresivo del pensamiento y de la actuación religiosa en la diócesis de Vitoria; regis-
trar los azares de la competencia de ideas tan numerosa, tan varia de direcciones en
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este país, de exiguo territorio, pero de vida espiritual intensa; dialogar con el ambien-
te y orientarlo, si es posible, “con la palabra y con el ejemplo” Así rezaba la presenta-
ción de la revista con el título “¿A qué venimos?”. 

Al final del primer número sin mayores explicaciones aparece: “Nuestras encues-
tas/ El pensamiento religioso/en la diócesis de Vitoria” e invita a sus lectores a pre-
sentar sus observaciones y opiniones sobre los siguientes temas:

“El estado actual de las creencias religiosas entre los vascos. Las luchas enta-
bladas alrededor de ciertos problemas, como el de la enseñanza religiosa y el de la
aplicación de la justicia social. Cómo se cumplen las enseñanzas de los papas en
materia social. El grado de influencia que la religión ejerce en las ocupaciones y en
los pensamientos de nuestros contemporáneos. Las fuerzas que actúan por la con-
servación y el fomento de la vida religiosa. Los agentes que pugnan por destruirla.
Los errores y prejuicios antirreligiosos y los instrumentos de su propagación”.

En la última página del n. 2 aparece desarrollado este temario en forma de cuestio-
nario a que tan aficionado era Don José Miguel; vale la pena reproducirlo íntegramente:

“CUESTIONARIO
DE PSICOLOGÍA COLECTIVA
DEL FENÓMENO RELIGIOSO

1.- Nombre del pueblo y número de sus vecinos.
2.- Los modos de vida (agricultura, pastoreo, industria, comercio y otras profesio-

nes) practicados en el pueblo y cuántos se dedican a cada uno de ellos.
3.- Investíguese qué grado de influencia ejerce la religión en las ocupaciones y en

los pensamientos de sus moradores, determinando:
a) Cuántos practican la religión cristiana, y en qué grado (cumplimiento pascual,

misa y descanso dominical, frecuencia de sacramentos, práctica de la justicia
y el respeto a Dios y a al prójimo, etc...);

b) Qué motivos (intelectuales, sentimentales, rutinarios) sostienen la actitud reli-
giosa de los individuos;

c) Qué asociaciones religiosas existen en la localidad, con qué celo y éxito tra-
bajan;

d) Qué periódicos se leen, y cuántos números de cada uno;
e) Por qué otros medios o vías se ponen los moradores en contacto espiritual

con otros pueblos (mercados, mítines, romerías, juegos diversiones, etc...).
f) Qué se enseña, en materia religiosa, en las escuelas.
g) En qué profesiones abundan más los no cristianos o los que no practican la

religión cristiana;
h) Qué tópicos movilizan los adversarios de la religión, o qué juicios forman su

conciencia religiosa;
i) Cuánto se falta públicamente a los mandamientos de la ley de Dios;
j) Qué asociaciones y centros de carácter religioso funcionan en el pueblo, y

qué procedimientos emplean y qué éxitos obtienen;
k) Los factores que actúan por la conservación y fomento de la religión, ¿res-

ponden a las inquietudes dominantes y a la actitud del pueblo frente a los
problemas de orden religioso?”

Sorprende que en este cuestionario no se aluda a la profesión de los pescadores.
Las respuestas no tardaron en llegar de las diversas partes de la diócesis, desde Ataun
hasta la zona minera de Vizcaya, desde Eibar hasta Irún. No se obtuvo una descripción
completa de la diócesis porque la revista duró poco tiempo. Las capitales de provincia
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no hacen acto de presencia. Por otra parte los que contestan no tienen la misma prepa-
ración, ni siguen con igual rigor el ritmo del cuestionario. Destaca la descripción que del
arciprestazgo de Portugalete hace el P. Joaquín Azpiazu.

Los autores hacen un seguimiento meticuloso de todos los informes y extraen los
datos con exactitud y minuciosidad. La Iglesia de cristiandad había penetrado hasta los
últimos rincones de la geografía de la diócesis; había modelado usos y costumbres,
comportamientos y actitudes en general; se podía hablar de una sociedad cristiana.
Desde mediados del siglo XIX con mayor o menor éxito soplaban vientos contrarios en
España. El edificio compacto se ve zarandeado y atacado. En tiempos de la II República
la Constitución había introducido el laicismo agresivo en campos tan importantes como
el matrimonio y la escuela. Los testimonios recogidos son suficientes para constatar
los efectos del laicismo y de la irreligión en las diversas partes de la diócesis: nulos o
casi nulos en las zonas rurales, fortísimos en la zona minera de Vizcaya; parecen dos
mundos completamente distintos. El camino de penetración aparece patente; facilidad
de comunicaciones, servicio militar en los muchachos, servicio doméstico en las ciuda-
des en las muchachas, emigración en los pelotaris de Marquina, medios de comunica-
ción social, cines, bailes, fiestas populares, mítines, partidos políticos anticlericales,
sindicatos irreligiosos. Todo queda debidamente anotado y subrayado.

Para describir el contexto de la revista Idearium, y de sus precursoras
Gymnasium y El Cooperador los autores se han servido con acierto de la biografía
documentada y devota de Don José Miguel Barandiarán escrita por su sobrino Luis
Mª; Don Joaquín Goicoecheaundía, uno de los protagonistas del momento, nos ha
dejado una especie de memorias en sus Antecedentes históricos del Movimiento
sacerdotal de Vitoria con algunos pequeños lapsus. Posteriormente y desde la pers-
pectiva teológica trata del mismo periodo (1918-1936) Joaquín Perea en su volumi-
nosa tesis doctoral. 

En el epílogo (p. 77-80) manifiestan los autores su valoración definitiva de la
revista estudiada así como de su precursora Gymnasium y del movimiento socialcris-
tiano AVASC “todas en general fracasaron” (p. 78). Más aún “Idearium era expresión
de otro tradicionalismo...menos rocoso que el que identifica a carlistas, integristas o,
en general, a la extrema derecha del tiempo...pero en el fondo también tradicionalis-
ta en su origen y en su transfondo cultural” (p. 80). En su frente aparece como muro
infranqueable la Modernidad, la diosa inapelable que todo lo dirige (p. 77 y 80).

A este respecto hay que recordar que las semillas no son derrotadas; mueren
aparentemente para resurgir en espigas esplendorosas. En este caso bajo la forma
de Escuela de Ejercicios y Retiros espirituales con Joaquín Goicoecheaundía a la
cabeza, la Escuela social que durante tantos veranos adoctrinó a sacerdotes de
varias diócesis; Don José Zunzunegui promotor de la Diócesis misionera de Vitoria,
de las revistas Lumen y Scriptorium Victoriense y en último término de la Facultad de
Teología de Vitoria. El espíritu de aquellos sacerdotes sobrevivió en tiempos posterio-
res, y no precisamente de mayor libertad.

No pueden faltar, aun en los mejores trabajos, algunas notas que se recuerdan
para futuras ediciones: En la p.[6] se dice que la imagen de la cubierta corresponde
a “Seminaristas del Castillo de Ejea” ¿No será Elejabeitia?; p. 14, nota 6 Casicíaco
no es un monasterio benedictino, sino un lugar cercano a Milán donde se retiró San
Agustín con sus amigos poco después de recibir el bautismo de manos de San
Ambrosio; en él departía el santo con sus acompañantes de temas de filosofía. El
nombre fue sugerido por Pildain, según Barandiarán; p. 310, al prof. Orbe se llama
Ramón en lugar de Román p. 311.
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Resumen: Esta obrita reproduce unos artículos aparecidos en la revista eclesiástica
de Vitoria Idearium (1934-35) cuyo contenido es más sociográfico que sociológico y
social. Precede una larga Introducción que analiza con exactitud y minuciosidad el
contenido de los mismos y coloca en el tiempo el nacimiento de la revista y la perso-
nalidad de sus colaboradores, en su mayoría profesores del Seminario de Vitoria;
descuella la figura incomparable de Don José Miguel de Barandiarán, alma de las
inquietudes intelectuales del clero vitoriano; no se puede olvidar al P. Joaquín Azpiazu
S.J., autor indispensable para conocer el catolicismo social de la época. La valora-
ción final de los autores, a la postre de signo negativo, no será compartida por todos
sus lectores. Creo que las orientaciones sociales que se manifiestan en la revista
están más cerca de las orientaciones sociales modernas que las de sus contrincan-
tes de la época, de tendencia colectivista y revolucionaria.

Julio Gorricho Moreno

OSTOLAZA ESNAL, Maitane

Entre religion y modernidad. Los colegios de las congre-

gaciones religiosas en la construccion de la sociedad

guipuzcoana contemporánea 

Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, 2000. - ISBN: 84-8373-254-8

Como indica expresivamente el director de la tesis doctoral, origen académico de
la presente monografía, Dominique Julia, estamos delante de un trabajo innovador y
rigurosamente documentado, que aborda una materia de fundamental importancia en
la Guipúzcoa de la Restauración: la docencia en la primera y segunda enseñanza pro-
porcionada por las Congregaciones religiosas católicas.

Sociedad guipuzcoana que en el inicio de la Restauración, se hallaba en plena
convalecencia de las tremendas heridas de la última guerra carlista; demostrando
síntomas de evidente recuperación como lo demuestra el acelerado proceso de
industrialización, que si iniciado en el período de entre-guerras, se difunde y expande
en los finales del siglo. Finalmente, los focos cada vez más potentes, de núcleos
socialistas y nacionalistas, conturban a la oligárquica sociedad del turno de partidos
e introduce aires de renovación.

La batalla por la educación entre el débil Estado y las florecientes congregacio-
nes religiosas, en tanto exponente de un clero regular católico, es la esencial cues-
tión que subyace en toda la obra recensionada. Ni qué decir tiene quién triunfa en el
empeño en este período, por muy diversas razones, y entre ellas por su eficacia
docente y por reconocido su prestigioso y aceptabilidad social: la enseñanza privada
en su vertiente religiosa. Puesto que el competidor natural (la enseñanza pública),
pasa por las penurias económicas de toda institución pública de esta época, puesto
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