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Prólogo 

Ha sido este libro que ahora tienes en rus manos, Amigo, una obra más nacida 
de la ilusión y el trabajo. La ilusión, porque así es como enfoca cuanto realiza nues
tra Amiga María Camino Urdiain; y el trabajo, porque las dificultades solamente le 
sirven como un reto que amplía sus deseos de afrontarlas. Afrontarlas, y bien, por
que no es persona de medias tintas. 

Por eso, sus desvelos (en el auténtico sentido de la palabra), han cristalizado en 
este libro que yo llamaría "tratado de investigación sobre un personaje ilustrado". 

Don Lorenzo de Prestamero y Sodupe fue un hombre, sacerdote, y en el 
seno de la Bascongada una figura que ha hecho llegar hasta nuestros días, a través 
de investigadores como nuestra aurora, un cúmulo de conocimientos que avalan las 
múltiples direcciones en que los Ilustrados diversificaban sus aficiones y talentos. 

Cencrándonos en su personalidad, que tan bien está recogida en la Introducción 
de esta obra, Prestamero fue indudablemente un hombre lleno de curiosidad por 
cuan ro le rodeaba. Nacido en Peñacerrada, alavés de pura cepa por su origen y trayec
toria, deseó también basar su formación en sólidos conocimientos de Humanidades 
que le aportaron sus estudios eclesiásticos salmantinos. 

No voy a entrar, como digo, en el estudio de la personalidad y actividades de 
Prestamera, porque no es ésta la finalidad de un Prólogo a una obra importante, ya 
que no se trata de extraer datos que están perfecrameme reflejados por la aurora e 
incluso por la bibliografía que aporta, en la que también se encuemran nombres de 
Amigos que han investigado el variado mundo de las realizaciones de Prestamera. 

Sin embargo, no me resisto a subrayar la asignación de nuestro personaje a la 
Comisión "De Agricultura y Economía Ri'.1stica", Primera encre las cuatro en que los 
fundadores de la Bascongada dividieron las investigaciones óptimas para cumplir 
los fines de "mejorar la educación pública" como el Marqués de Grimaldi trasladó a 
PeñaAorida comunic:índole la aprobación real. 



Prólogo 

En estos estudios de la Primera Comisión se concreta sobre todo el contenido de 
este libro, si bien de un modo discreto y con una correcrísima redacción, nos propor
ciona muchos datos que definen muy bien al Ilustrado Amigo de nuestra Sociedad. 

La autora de esca obra, Ma Camino Urdiain, ha querido que sea la Comisión de 
Alava de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País la que, bajo su super
visión, se ocupe de la edición de la misma, y nuestra Comisión alavesa acogió la idea 
con gran satisfacción y, en honor a la verdad, con el justificado orgullo de que sea de 
una Amiga entrañable la idea y la realización. 

Que este esfuerzo que ha cristalizado en el libro "LAS CIENCIAS DE LA NA
TURALEZA EN LA BIOGRAFÍA DE UN ILUSTRADO. LORENZO DE PRES
TA.MERO Y SODUPE" sirva para dar a conocer a uno de los Ilustrados que tanto se 
esforzaron por " ... cultivar la inclinación y el gusto de la Nación Bascongada hacia 
las Ciencias, Bellas Letras y Arres, corregir y pulir sus costumbres y estrechar más la 
unión emre los vascos", como reza el artículo 1 ° de sus Estatutos. 

Miren Sánchez Emwkin 

Presidente de la Comisión de Alava de la 

R. S. B11scongada de los Amigos del País 



Capítulo I 

Bases para la formación de 
Prestamero en Ciencias de la Naturaleza 





Introducción 

Las obras de los hombres son, en ocasiones, de difícil comprensión si no quedan 
enmarcadas en su entorno cronológico, geográfico e histórico social. 

L1 biografía de Lorenzo de Presramero y Sodupe, presbítero (1733- 1817), ya 
ha sido tratada por diversos autores 1

, unas veces de forma más acertada que otras. 

Su formación basada inicialmente en el campo de las letras y área de huma
nidades, se consolida con la realización de su carrera eclesiástica en Salamanca. De 
vuelca a su cierra natal, Peñacerrada (Álava), ejercerá de presbítero, cargo que habían 
ocupado con anterioridad, Juan Ramírez de la Piscina y Pedro de Prestamero, sus 
parientes por parce de madre y padre respectivamente. 

En esta ocasión, interesa centrar su biografía en el ámbito del que es objeto esta 
publicación, las ciencias de la naturaleza; por tanto, nos ocuparemos, en primer lu
gar, en detallar el marco histórico-social en el que ejerció rareas de esta índole como 
verdadero hombre ilustrado en el seno de la Real Sociedad Bascongacla de los Amigos 
del País2. 

' - ORTIZ DE URB!NA, Carlos.- "D011 Lorenzo de Prest11111ero J'Sodupe (1733-· 18! 7). Un ilustmdo 
nl servicio de la Bnsco11gt1dn''.- En: La Historia de Álava a través de sus personajes. Vitoria- Gasceiz: Real 
Sociedad Bascongada de los Am igos del País- Comisión de Álava, 2003. 

- GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI, Viccncc. "Al1111eses ilustres" Tomo VI. Viroria: Imprenta Pro
vincial, 1906. 

- W AA (Ángel Marcínez Salazar, Andoni S:íenz de Buruaga, Fernando Tabar Anicua)- "Lorenzo 
Prestamero (1733-1817). U11t1 jigum de la il11srmció11 nlt111est1- Vitoria: Diputación Foral de ÁJava, 2003. 

1 b Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, tuvo sus orígenes un 24 de diciembre de 
1764 . Bajo la Dirección de Xavicr María ele Munivc e ldi:íqucz, Conde de Pc,íaAorida, se unen diecio
cho amigos formando un cuerpo bajo el tirulo de Amigos dd País, debiendo superar críricas ele rodo 
cipo que no lograron otro efecro que el rocalmence contrario como fue el confirmarlos y empeñarlos 
en la empresa que les había unido. Reunidos el 6 ele febrero de 1765 en su primera Asamblea General 
comienzan a plantear de forma escrita los principios para los que se había creado d icho cuerpo. 
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• 

Fig. 1 • Placa mdicuiva del Salón de Juntas. 

l El origen, 1764, y fines de 
esta Sociedad quedarán expresa
mente reflejados en el documen
to que elaboran sus componen
tes denominado "Idea Cenera! 
de la Sociec!ac!" cuya finalidad 
principal era su presentación a 
la Corona de la que requerían 
su aprobación3. Se exponen en 
este documento objetivos cales 
como: amor a la patria, observar 
y seguir el ejemplo de otras na
ciones en las que ya habían sur
gido academias y sociedades con 
notable éxito y, en definitiva, 
"cultivar las ciencias y las artes''. 

Así comienza su andadura una Sociedad de marcado carácter ilustrado que nace 
de forma no muy diferente a la que habían nacido otras en Europa, como la Aca
demia Francesa cuyo origen estuvo en las tertulias de literatos organizadas en casa 
de Contare, hasta que fue autorizada por Luis XIII en 1635, o como la de Arte de 
Burdeos, que siendo una academia de Música y Poesía, acabó extendiendo sus miras 
al campo de las Ciencias y Bellas Letras, con el apoyo de Montesquieu. 

Del evento de la creación de la Sociedad Bascongada no fue testigo di recto Pres
tamera, ya que en estas fechas se le registra biográfica.mente cumpliendo servicios de 
capellán en Peñacerrada, su lugar de nacimiento, donde residió hasta 1771. 

El primer testimonio documemal de su vinculación a esta Sociedad data de 
1772; se trata de su carra de 30 de abril de dicho año' mediante la cual agradece 
haber recibido la patente de socio, agregado como profesor5 a la Primera Comisión, 
"De Agricultura y Economía Rústica'; área que no le era ajena dada su experiencia en 
el campo de la agronomía que rnvo ocasión de poner en práctica durante su estancia 
en Peñacerrada6. En dicha Sociedad fue presentado por un primo suyo, Francisco Ra-

1 El 12 de agosto ele 1765, el Marqués de Grimaldi, com unica al Conde ele PeñaAorida, que ' El Rey 
lo 11prueb11, nlnb111ulo el fin que V.S. ha tenido de mejorar In educación publia1". 

·• Archivo del Tcrri rorio Histórico de Ábva (en adelante ATHA). Fondo Prestamera Caja 18 nº 8. 

s Los Esracuros de la Sociedad en el punto once al definir la clase de socios Literatos y 
Profesores se,íala que corresponde ral distinción 'fl J/Metos hábiles en cualr¡uiem de las ciencias, 
m·tes y fam!tades que tengan relación con el objeto ele la Sociedad". 

6 GOICOETXEA MARCAIOA, Ángel. la Botdnica y los Na111111listns en In ll11stmció11 Vasca. Co
lección Ilustración Vasca. San Sebasti:ín-Donostia: Real Sociedad Bascongacla ele los Amigos del País, 
1990. Tomo 1, pág. 81. 
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mírez de la Piscina7
, socio desde 1768, que en escas fechas ejercía su cargo eclesiástico 

en Mendívil, Álava, con el cual compartirá en el seno de la Sociedad sus inquietudes 
en el ramo de la agriculmra, mediante la formulación de proyectos vinculados al 
desarrollo de la misma en Álava. 

Coincide este año, 1772, con su definitivo traslado a Vitoria, produciéndose un 
incenso y fructífero contacto con aquellos otros socios con los que iba a compartir 
sus experiencias en el área que, en principio, se le había asignado. Junco a él estarán 
Ignacio de Álava, Pedro Jacinto de Álava y el Vizconde de Ambice8. 

En 1775 está residiendo en una casa en "el Campillo" propiedad de Cristóbal 
Narciso de Urbina y Zurbano, Arcediano de la Iglesia Colegial de Sanca María. Era 
éste hermano de Barcolomé José, Marqués de la Alameda, a quien atenderá en las 
funciones de administrador de sus bienes y, más tarde, a la muerte de éste, de su nieto 
Ramón María de Urbina y Gaycán de Ayala9. A fin de desarrollar de mejor forma su 
trabajo y ejercer como capellán de la familia, se traslada a casa del citado Marqués de 
la Alameda en 1778, simada en la calle Herrería. En ella permanecerá hasta noviem
bre de 179910

• 

A parcir de su traslado a la mansión de los Marqueses de la Alameda, excepto 
el tiempo que dedica a gestionar sus bienes, coda su actividad gira en corno a la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País hasta el final de sus días. 

En las fechas de su ingreso en este Cuerpo, se hallaba la Sociedad inmersa en la 
redacción de los nuevos Estatutos ya que los treinta y nueve artículos de los Estatutos 
entonces vigentes, por su carácter general, no permitían a sus socios desem peii.ar con 
solmra y fi rmeza sus fines. El nuevo cuerpo estatutario, con sus correspondientes 
subdivisiones en Tí mios y Arcículos, fijaban con exactitud el objeto de la Sociedad y 
expresaba con claridad los medios y formas de colaborar en su progreso. 

Los primeros cambios se plantearon por la experiencia derivada de las simaciones 
ya ocurridas. Todos los miembros de la Sociedad, a fin de participar y trabajar en pro
yectos en los que se sentían atraídos y capacitados, fueron durante los primeros ciem-

7 Los Exrracrns de las Jumas Generales de la Real Sociedad Bascongacla celebradas los arios 1775, 
1778 )' 1780 dan noticias de las experiencias hechas sobre cierras sembraduras de colza, cebada)' trigo 
en el lugar de Mendívil, ele las que podemos con seguridad afi rmar se realizaban bajo la supervisión de 
Ramírez de la Piscina. 

8 Ignacio ele Esquívcl v Peralta. Vizconde de Ambite, Capitán del Regimiento de Infuncería del 
Príncipe. 

9 Ramón María ele Urbina y Gayrán de Ayab, Marqués ele la Alameda. ( 175 1 - 1824)- Biografía 
en: "Diccionario biográfico de los Dip11r11dos Generales, Conrnltores y Secretarios de Gobiemo de Al,1va 
(1800-1876)". Varios autores. Vitoria: Diputación Foral ele Álava, 2004. p. 374 -405. 

'º ORTIZ DE URBINA, Carlos.- "Don Lorenzo de Prestnmero y Sodupe (J 733-1817)- Un ilustmdo 
11! servicio de /11 B11scong11d11. Vitoria- En: La Historia de Álava a través de sus personajes. Vitoria: Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2003. Págs. 109-1 43. 
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Fig. 2 - Aperos <le bbr;u12:1. 

pos distribuyéndose y dividiéndose 
en grupos de actividades de diversa 
índole o por clases. Por ello, a fin de 
dar forma a este sistema de trabajo 

o participación, ya en la Junta Ge
neral de 21 de septiembre de 1766 
habían decidido que cada provincia 
se dividiera en cuatro Comisiones, 
abrazando cada una de ellas las áreas 
en las que se habían propuesto llevar 
a cabo cuantas investigaciones fue
ran necesarias para el desarrollo de 
la Sociedad. Así se crean las siguien
tes Comisiones: 

- Primera, "De Agricultum y Economía Rústica'; en la que se canalizarían 
todas las investigaciones relativas a los nuevos cipos de cultivo, el mejor rendimiento 
en su producción y cuantas reformas técnicas eran necesarias para la modernización 
de los sistemas de cultivo y recolección, estudiando y mejorando los instrumentos 
agrícolas hasta emonces utilizados. Como ya hemos señalado, Ptestamero en su in
greso queda especialmente asignado para fomentar las investigaciones en las materias 
descritas. 

- Segunda, ''De Ciencias y Artes Útiles", en cuyo seno, a lo largo de toda la 
vida de la Sociedad, se presenraron y potenciaron investigaciones relativas a la arqui
tectura, física, química, medicina, mineralogía y botánica. Fue ésra Comisión, en 
Vitoria, una de las más activas en la cual participó nuestro biografiado. Precisamente 
a ella se le debe cuantas experimentaciones se produjeron relativas a viveros, jardines 
botánicos y la flora alavesa que analizaremos más adelante. 

Muchos de los proyectos presentados por los miembros de esta Comisión, en 
cada uno de los territorios de Guipt'1zcoa, Vizcaya y ÁJava se convirtieron en fuenre 
de estudio denrro del sistema educativo planreado para los jóvenes que tuvo su prin
cipal exponenre en el Seminario de Nobles de Vergara, creado por la Sociedad. 

- Tercera, "De Industria y Comercio'~ cuyas propuestas fueron de gran inrerés 
para la economía española y ruvieron gran repercusión en la política reformista de 
Carlos lll, protecror de la Sociedad. 

- Y, Cuarta, "De Educación y Bellas Letms", que consticuyó la base funda
mental para el desarrollo y progreso de los pueblos, aspecro sobre el que tenían un 
particular interés los socios. 

14 



Cap/mio 1 
llturs p,m, In fan11nrló11 tlr 
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Cada una de estas Comisiones estaba integrada por dos socios de número a los 

que se sumaban los socios supernumerarios y los agregados profesores, bajo cuyo 
título participó durante los primeros años Lorenzo de Presramero. 

Sus componentes estaban obligados a comunicarse entre las distintas secciones y 
provincias cuan ros adelantos y asuntos trabajaban para lograr la mayor colaboración 
entre ellos. El sistema empleado para la comunicación fue la copia de los documentos 
y acras de las Juntas Semanarias, órganos que asumían la puesta en común de dichas 

investigaciones. 

Precisamente son esos documentos los que hoy nos permiten certificar la inusi
tada actividad de Presramero y su presencia en cuantas actividades se desarrollaban 

en Vitoria. 

D ebemos tener en cuenta que aunque fue directamente asignado como socio 
profesor a la Comisión Primera, se evidencia también su presencia en la Comisión 
Segunda - " De C iencias)' Arres Útiles ", en la Tercera - "De lndustria y Comercio" 
y en la Cuarta - " De Hisroria y Bellas Letras. 

Era obligación de los socios de cada una de las provincias, que habían mani
festado su interés en participar en cada una de las Comisiones, reunirse un dfa a la 

semana)' dar cuenta de los trabajos que se estaban llevando a cabo en las materias que 
concernían a cada una de ellas. Teniendo en cuenta que de las cuatro semanas del mes 
se ocupaba, la primera, en la celebració n de la llamada Junta Semanaria de la primera 
Comisión, la segunda se convocaba la Segunda Comisión y así sucesivamente, se 
pone de manifiesto en las actas que hoy se conservan de las ci tadas Juntas Semana
rias11 que Lorenzo de Presramero parcicipaba en las cuatro )', subsiguientemenre, re
nía ocupadas todas las semanas junro con los distintos socios de número y profesores 
que componían cada una de las Comisiones. Su plena actividad estará orientada de 
forma más intensa a los asunros relativos a la Primera)' Segunda, siendo testimonial 
su presencia en los asuntos que eran tratados por la Tercera y C uarta Comisión. 

Como todo socio, entre sus básicas obligaciones estarán las de conocer los fines 
y objetivos que planteaba la Sociedad de la que había decidido formar parre con el 
claro propósito de dar cumplimiento a éstos. Tal vez por su propia fo rmación de ca
rácter human ista, le planteaba más complej idad ser úril a la Sociedad en las rareas que 
incidían en el ámbito de las ciencias, materia en la que se sen ría escasamente formado 
y capacitado. Sin embargo, en favor de la utilidad )' pragmatismo que siempre la So
ciedad inculcó a sus componentes, conraba Presramero con exacta información sobre 
los objetivos que esta Institución se planteaba alcanzar en esras materias y que eran 
transmitidos en los documentos elaborados por ella para su gobierno. El documenco 
fundamental sobre el que se esrrucruraba el Gobierno de dicha Sociedad, como ya 

11 ATHA - Fondo Histórico- OH 1352 -1. 
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hemos señalado, fueron los Estatutos. Pero ¿qué dicen éstos en relación al mundo de 
las ciencias, ámbito en el que también había decidido Prestamero colaborar? 

Las ciencias en el ámbito normativo de la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País 

Ya en el Título I, punto primero, la Sociedad señala que "Es un cite1po patrió

tico unido con el tí.nico fin de servil" a la Patria y al Estado procurando perfeccio11a1· 
la agricultura, promover la industria y extender el comercio". En su segundo punto 
reconoce, para conseguir lo que señala en el primero, su dependencia "de las ciencias, 

las artes y de la experiencia". 

[
- , ·\ 

1 
~~,,®:, ··. 

- ,=,,,~'""""'""""''=""""'=-·?'J 

En relación a quiénes se les asignaba el cargo 
de "actores de la experiencia", en el punto once, 
al definir la clase de socios Literatos y Profesores 
se señala que corresponde tal distinción '{z sujetos 

hábiles en cualquiera de Las ciencias, artes y facul

tades que tengan relación con el objeto de la Socie

tlad". 
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Como ya he indicado para llevar a cabo sus 
objetivos y ser eminentemente pragmáticos se 
crean las distintas secciones de trabajo en las que 
obligaclamente, debían participar los socios ele 
número, denominadas Comisiones. 

En el momento de su admisión a la Sociedad, 
Prestamero quedó adscrito de forma primordial 
a la Comisión Primera, en la que queda comi
sionado para realizar cuantas experiencias fueran 

Fig. 3 - Esraruros de la R.S.B.A P. 

., necesarias en fomento, progreso e investigación 
del ramo de la agricultura en el campo alavés. No 
obstante, existen resrimonios documentales que 
acreditan que a finales de 1772 participaba tam-

bién activamen re en la Comisión Segunda siendo el objeto de ésta "cultivar aquellas 
ciencias y m·tes que prometan utilidad más inmediata a !ns tres provincias bas
congadas". Será precisamente en esca Comisión donde observaremos cómo y cuánto 
trabajó Prestamero en el campo ele las ciencias ele la naturaleza, por una parre, dada 
su especial dedicación a plantaciones arbóreas, responsabilizándose ele los viveros 
que se crearon en Vitoria y, por otra, como responsable, junto con Pedro Jacinto de 
Álava, del gabinete de Historia Natural del que existen testimonios documentales de 
su existencia desde 1775. 
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Era la utilidad el mensaje más directo e intenso que difunde esca Sociedad a sus 

socios y la que asume desde un principio nuestro biografiado. El punto 39 del Título 
1 de sus Estatutos insiste en el concepto ele utilidad y pragmatismo, pues impera 
en esta época la idea ele que la razón es, si no la única, sí primordial base del saber. 
No basta con conocer, estos hombres ilustrados confían en la experimentación y se 
posicionan a favor de ella como parte fundamental para el progreso. Por otra parte 
entienden que sólo el conocimiento y experimenración se convierte en útil cuando se 
comunica y pone al alcance de tocios. 

La Sociedad contaba para la difusión de sus trabajos y ele cuantas experiencias 
eran presentadas en las Juntas Generales de cada af10 así como, ele los acuerdos adop
tados sobre el panicular con las publicaciones denominadas "Extractos". Queda

ban reservadas estas publicaciones a la divulgación de "las experiencias, operaciones 

prácticas, especulaciones, escritos, memorias ... " y correspondía a los miembros ele cada 
Comisión entresacar de los asuntos que eran de su competencia ''aquellos que sean 
de utilidad inmediata al país . .. para su presentación en las juntas Generales de 
cada mío". 

Como suma al concepto de utilidad y necesidad de la experimentación los Esca
rucos reAejan la necesidad de trabajar sobre remas y asuntos de interés general" pues 

de lo contrario no serrín útiles al público" (Titulo 11, punto 5). 

Se pedía a los socios abrirse a otros conocimientos. Presramero será el prototipo 
de los hombres de la ilustración con enormes deseos de saber, prueba de ello es su 

rica biblioteca, de la que hablaremos más adelante, si n que pusiese reparo alguno en 
comunicar todo lo aprendido a favor del progreso económico y cultural. Siguiendo 
las pautas que le fijan los Estatutos y como miembro activo de las Comisio nes Pri
mera y Segunda, promueve el cumplimiento del encargo dado a éstas de "averiguary 

recoger los descubrimientos n 11evos que se hagan en Espm1a y en los países Extranjeros . . . . 

procumndo difundir con el ejemplo el amor a La observación, las investigaciones y toda 

especie de tmbajo que puedrt redundar en bien y servicio de La patria ''. 

C iñéndome a las citadas Comisiones Primera y Segunda, por ser éstas, como 
queda dicho, en las que más activamente participa Prestamero y en las que se produci
rán las más importan res noticias que afec tan al mundo de las ciencias y, en particular, 
al campo de la naturaleza vegetal, observamos cómo el corpus normativo fija como 
premisa las materias concretas objeto de es rudio, experimentación y desarrollo. 

Respecto de la Primera, De Agricultura y Economía Rústica, se resuelve que 
serán aquellas que afectan al campo, y por tanto recomienda la Real Sociedad Bas
congada de los Amigos del País experimentar sobre abonos, siembra y recolección de 
todo tipo de frutos "con especial incidencia en Los de secano", debido a que era n éstos 
los menos fomenrados en esas épocas. Reserva para el ramo de la economía rústica el 
fomento de la cría ele ganado con fines alimentarios y ele producción industrial para 
el desarrollo del comercio de sus productos cales como los lácteos y peleteros. 
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Conviene resaltar que estos hombres ilustrados no eran ajenos a la posible des
confi,mza con que pudieran observar los labradores y hombres del campo cualquier 
novedad que se planteara, por ello cada Comisión se obligaba, una vez se hubiera 
asegurado del "buen estado del experimento" (Tí culo fil, punto 5) y que sus resultados 
"puclienm ser de conocida utilidad al Pais", a proponer a la vista del público todo lo 
averiguado y animar a extender dicho descubrimiento. Consciences de la dificultad 
que pudiera suponer a los hombres del campo la puesta en práctica de dichas expe
riencias se comprometían también a facilitarles todo tipo de ayuda. 

El Título IV se dedica en exclusiva a la Segunda Comisión, de Ciencias y Artes 
Útiles. Ya el punto primero señala el ,ímbito de actuación, a saber: "aquellas ciencias 
y ai'tes que se clirigeu mds inmediatamente al bien y utilidad, y son mris análogas a las 
circunstancias del pals''. Nuevamente asoma en su articulado el concepto de utilidad 
y, cómo no, su analogía con las ciencias que pudieran ser desarrolladas en el ámbito 
territorial. No por ello dejarán ele promover que se atiendan "otms (ciencias) cuyo 
fomento sea capaz de producir cualquier beneficio p1íblico''. 

En aplicación exacta de lo que se propone la Sociedad señalan el hierro como 
primer objeto de estudio en razón a ser primera materia prima comerciable en el País 
Vasco. Serán, por tanto, las ferrerías mayores o cearrolas, las menores o tiraderas, las 
de acero, etc. las que merecerán la principal atención desde el punto de vista de sus 
instalaciones, sistemas de producción e investigación. Un extensísimo articulado, 
los 12 primeros aparrados, harán referencia al desarrollo de cuantas actividades son 
conducentes al fomento de la indusrria del hierro. 

No obstante siendo el objeto principal el fomento industrial, no se establecerá 
que esta actividad sea trabajada y desarrollada por la Tercera Comisión, "De Indus
tria y Comercio", por entender que para el perfecto desempeño del encargo que se 
daba a la Segunda Comisión era necesario el desarrollo y aplicación de otras ciencias, 
como las matemáticas, la física, la química, la metalurgia y la mineralogía que eran el 
objeto de esta Comisión. Precisamente por ello, señalan los estarutos que se emplea
rán en desarrollar sus objetivos 'aquellos sujetos que por interés particular o profesión tu
vieran conocimientos en estas ciencias" indicando en concreto que quien mejor pudiera 
participar en esta área serían "los médicos y profesores que se distinguieran en el pttls por 
su inteligencia en química y la Historia Natura!'. M,ís adelante testimoniaremos cómo 
efectivamente la clase médica fue enormemente activa en esra Segunda Comisión. 

Sólo los puntos 13 a 15 del Tírulo IV de los Estarutos, serán dedicados a tratar 
de otras ciencias que debían ser cultivadas por dicha Comisión, cales como "arquitec
tura civil, la medicina práctica, la cirugla y la náutica''. Aclem:ís se señala especialmente 
que de estas ciencias o arres se fomentarán "singularmente las Esm elas de Nmitica 
establecidas en Vizcaya y Guiptizcoa''. 

Con respecto a la educación en estas ciencias se fomentará la elaboración de 
"quadernos elementales de los tratctdos de matemáticas y flsica''. 
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En conclusión observamos que los Estatutos apenas hacen alusión a la botfoica, 
a menos que pudiéramos entender que quedaba integrada bajo el concepto de His
toria Natural. 

Tras la lectura de los epígrafes de estos Estatutos que hacen referencia al mundo 
de las ciencias comprendemos cómo Prestamero queda incorporado en una Sociedad 
ilustrada que promueve que la investigación de éstas y su difusión sea la base fu nda
mental de la ciencia moderna , ya en pleno desarrollo en Europa. Por tanto, conocía 
de antemano los fines y objetivos que se planteaban a sus componentes y como socio 
de la misma se preparó para cumplirlos. 

Actividad intelectual y de gestión de Prestamero en el seno de 
la Sociedad y sus producciones escritas 

La biografía intelectual de Diego Lorenzo de Prestamero, 
de la que han dado razón diversos aucores12

, también se concrera 
en las producciones documentales manuscriras de las que, entre 
otros, d io rend ida cuenta Wi.lhelm von Humboldt, en sus es
critos13 tras su visita a Vitoria en 1799. Relata H umboldt que 
durante su viaje por Álava fue su guía en Vito ria, Presramero, 
el cual le enseña "su gabinete" y puede observar, entre otros, los 

siguientes trabajos: 

• "Etimología vasca de los nombres de distintos lugares''. 

• "Listr1 de vecinos y almas de cada lugar de Á lava y cosecha 

anual de trigo''. 
Fig 4 • Humboldt. 

" -ORTIZ DE URBINA, Carlos.- "Do11 Lore11zo dc Prestt1111ero )1 Sod11pe (1733- 1817). Un i/11stmdo 
rtl servicio de /11 Basco11g11d11''.- En: La 1-lisroria ele Álava a rravés de sus personajes. Vi1oria- Gasceiz: Real 
Sociedad 13ascongacla de los Amigos del País- Comisión de Álava, 2003. 

• GONZÁLEZ DE ECI-I AVARRI. Vicente. Op. Cit. 

- MARTIN EZ SA LAZAR, Angel.- "Diego Lorenzo de Prcstr1111cro: 1111 erudito e ilustmdo a/1111és. En: 
"Lorenzo Presta mero ( 1733-1 817). Una figura de la ilustración alavesa.- Viroria-Gascciz: Dipuración 
Foral ele Álava - Deparramenro de Cul tura, 2003. p. 15-42 

- SÁENZ DE BURUAGA, Andoni - Diego Lorcnzo de f'mta111ero: )' lfls r1111igiiedadt'S ro111m1as 
lflflVl'Stts. En "Lorenzo Prcsramero ( 1733- 1817). Una figura de la il ustración alavesa.- Vitoria-Gas1eiz: 
Diputación Foral de Álava - Departamento de Cul1ura, 2003. p. 45 -79. 

- TA BAR AN ITUA, Fernando- "Llf guílf de fomsteros e11 Vitoria por Lore11zo de J>restamcro. En 
"Lorenzo Presramero ( 1733-18 17). Una figura de la ilustración alavesa. Viroria-Gasceiz: Dipmación 
Fo ral ele Ábva - Departamento de Cultura, 2003. p. 75-1 38. 

13 SANTOYO, Julio César. Viajeros por Alava-. S. XV a S. XVIII. Viroria: Caja de A110rros ele la 
Ciudad de Vitoria, 1972. p. 209 - 2 11 . 
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• "Descripción minuciosa de algunas hermandades de la provincia" (trabajo que 
compartió con Pedro Jacinto de Álava y fue entregado a la Real Academia 

de la Historia para forma.r parte del Diccionario Histórico - Geográfico que 
editara la cirada Academia). 

• "Descripción Histórica de Los conventos de La provincia''. 

• "Copias de Los fueros de Los Lugares que Los poseen y que él ha podido procurarse''. 

• "Cop ia de varias inscripciones romanas existentes en Vizmya )' Álava iguales rt 

otras remitidas a Roma al Abate D. juan Franco Masdeu por encargo de este a la 
Sociedad''. 

• "Descripción botánica y mineralógica de la provincia de Álava". ¿Se re
fería Humboldt a la colección botánica que publica la Diputación Foral de 
Álava o era el manuscrito que fue elaborando durante su recolección? Nada 
se sabe hoy tampoco de la descripción mineralógica que describe. 

• "lvfedidas geométricas de las distancias entre Lugares de Álava y altura de sus mon
tes''. 

• "Dos tomos en folio de inscripciones viejas y recientes de La Provincia de 
Álava 14 ". 

• "Disertación sobre una cmTetera romana''. 

Aun pareciéndonos no ser muy numerosos, podemos señalar que por su com
plejidad, para su elaboración cuvo que dedicar gran cantidad de tiempo y disponer de 
medios para su movilidad por coda la geografía alavesa. Por las noticias que daremos 
cuando tracemos el tema de su resramenco, se comprobará que su economía nunca 
fue holgada y, por otra parre, que gran cantidad de sus trabajos fueron ejecutados 
en compañía de Pedro Jacinto de Álava o del Marqués ele Moncehermoso 15, por lo 
que podemos deducir que eran escos personajes pertenecientes a la nobleza alavesa 
quienes se hacían cargo ele los gastos y ponían a disposición ele Presramero los me
dios de transporte para sus desplazamientos por la Provincia, además de contar con 
el incondicional apoyo económico de Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala, 
Marqués de la Alameda, cuyos bienes administraba. 

14 Documento que hoy se encucnrra en el Archivo del Terrirorio Hisrórico de Álava.- fondo Histó
rico. Signatura OH J 299 - 2. 

'~ losé María de Aguirrc Zuazo Orrcs de Velasco, V Marqués de Moncehcrmoso, que por méritos de 
guerra, fue nombrado Mariscal de Campo y General de Dragones}' por los culrurales, Académico de la 
Real Academia de Bellas Arres de San Fernando. Nombrado Director ele la Sociedad Bascongada de los 
Amigos en 1785, a la muerte del Conde de PeñaAoricla, cargo que ocupó hasrn su mucrrc acaecida en 
1798. 
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A las investigaciones ya citadas podemos añadir las que el propio Prestamera en 
el Mernorial 16 presenrado a la Real Academia de la Historia cita para avalar su nom
bramiento como Académico Correspondiente en 1800: 

• "División Civil y eclesirística de ÁÍttva''. 

• "Descripción de varias Hermandades". 

• "Apuntes sobre la vida del fimo. BernnL Dínz de Luco". 

• "inscripciones romanas y otras de m distrito''. 

• "Camino romano que atmviesa Álnva''. 

• "P/1111 de un edificio antiguo y magnífico con uno de sus pavimentos mosaicos". 

• "Re.flexiones de esta Provincia antes de m Voluntaria Entrega". 

Como vemos los ámbitos del saber y conocimiento de Prestamera abarcaron las 
siguientes disciplinas: historia, arqueología, epigrafía, numismática, geografía, etno
grafía, arre y ciencias (botánica y mineralogía). 

Toda su actividad intelectual la compagina con su tora l dedicación a cuantos en
cargos, o lo que la Sociedad denominaba "empleos", le fueron asignados en relación 
al gobierno de la misma. 

Lorenzo de Prestamera desde su integració n en la Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País en 1772, hasta su muerte en 1817, desempeñó múltiples cargos, 
ejerciendo funciones de carácter diverso, administrativas e intelectuales, recibiendo 
por ello los hono res de diversos nombramientos que, para su mejor comprensión, 
exrracramos en el siguiente cuadro: 

Cargos, empleos Fecha 
Funciones y/o reconocimientos 

y/o Honores Nombramiento 

Bajo el títttlo de profesor eran elegidas aquellas personas 
que se hubieran d istinguido por su ''nplicrmó11 o habilid11d 

Socio Profesor 
eu rdg1111,1 de Iris profesiones" debiendo trabajar en cualquic-

Agregado a la Co- 1772 
ra de las cuatro Comisiones en las que se obligaban a de-
sarrolla r experiencias y ''descubrimiemos''. Su más imcnsa 

misión Primera 
panicipación estará cent rada en las Comisiones Primera, 
"De Agriculmra y Economía Rústica" y Segunda, '' De 
Ciencias y Arres Útiles" 

16 ORTIZ DE UR131NA, Carlos.- Op. C i1. p~gs. 138 - 139. 
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Cargo creado en Mayo de 1774 como consecuencia de 
las múltiples ocupaciones de la Secreraría y Vice-Secre-

, 17 rana . 

Era empleo remunerado'" y sus funciones quedan descri-
Subsecretario y 

1778 
ras en una Instrucción, ,, que se redactó en el momento de 

Vice-archivero su creación. Eran funciones propias de la gestión admi-
nimativa del Gobierno de la Sociedad y llevaba la carga 
adicional de rencr un horario diario de obligado cumplí-
miento durante el cual permanecía abierta la oficina que 
se crea para dicho cargo. 

Además de la cusrodia de rodos los documcnros que ge-
Archivero ( de 

1785 
nerara la Sociedad, era el responsable de máquinas, ins-

facco) '° rrumenros y muebles, de la exis tencia de nuterial impreso 
(parenccs, cerrificaciones erc .. .f' 

17 E.mrucos aprobados por S,1v!. para el Gobierno de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Viroria. Tom::ís de Robles. 1774. Págs.- 66 - 72. 

'" Ver anexo nº 1 - Transcripción del Memorial presentado por Presramero en Junra Privada cele
brada en Vitoria el 2 de agosto de 1786, con ocasión de solicitar el apoyo de un amanuense debido a 
la carga de funcion es que ejerci taba . (ATI:-LA - OH 1076-1). La Sociedad acepra la propucsra y se le 
asigna como amanuense a Eugen io de Lizarralde, Vicearchivcro de las Junras Generales de Álava, con 
el que a buen seguro, además de compartir los rrabajos de administración de la Sociedad, rrabajará la 
recopilación y trascripción de documenración histórica de los pueblos y villas alavesas, a fin ele escribir 
la historia de b Provincia, rr,1bajo del que se conservan los cesri monios en el Archivo 1-Iisró rico de la 
Oipuracíón ForaJ de Álava (ATI-l.A). 

Ya desde el 17 de diciembre de 1785 venía Lizarra lde asisriendo en las rareas de amanuense a Pres
ramero, pero al parecer de forma esporádica, de modo que al hacer firme la Sociedad dicha asistencia 
se firma convenio con ésre, el 1 O de octubre de 1 786. El salario será de 4 reales diarios y babicación en 

la sede de la Sociedad. 

,,¡ Ver Anexo nº 2.- Trascripción de la Instrucción para el Subsecretario de la Real Sociedad Bascon

gada de los Amigos del País- (ATHA - OH 1076-1 ). Fue Presta mero el segundo en ocupa r d icho cargo, 
sucedió en el mismo a Josc Angel de Aranguren, socio literato y profesor, clase de socio im prescindible 

para ocupar dicho cargo. 

20 En 1785, al morir el Oi recror, el Conde de Pe,iaílorida, es nombrado para ocupar el cargo el 
Marqués de Momchermoso, socio de número de Viroria. Era obligado que la Secretaría y Arch ivo de 
la Sociedad esruvieran localizados en el lugar de residencia del Director, por ende se nombra como 
Vicesecretario y Archivero a Juan Baurisra Porcel, que se hallaba en esas fechas enfermo en Viroria. La 
quebrantada salud de Porcel y la experiencia de Prcsramero en tareas de archivo, derivadas de su cargo 
como Sub-secretario, hacen que de facro se haga cargo del mismo. El no mbramiento de archivero en 
firme no podía realizarse ya que este cargo debía recaer en "socio de número", de cuya clase no disfruta
ba Presta mero. Exisre un memorial que presenta éste el 2 de :igosro de 1789, a los miembros de la Ju nea 
Privada, (ATHA- OH 1076- 1 ), en la que solicita recomendaciones y certificaciones del desempeño de 
sus cargos relatando enrre o rros : "h11ber deSL'lllpeú11do ,,¡ mrgo di' sub-secretario de c/111 por 1:sp,1cio de 13 
(IJÍOS (en es11 fecha se cumplí11n I 1 desde su nombmmiemo), haba rnirlndo del Seminario P11triótico por 11/gún 
tiempo, lurber coordinado el Archivo y tmbnjarlo en /11 fannnción de 11n monc111rio, y fina/,m•me haber 
11sisudo desde el (IJÍO 1772 n /ns j11111ns Publicm y Semnntirins con p11nt11nlidnd y desem¡wio en los encnrgos 
que se 111e hicíeron". 
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Elegido por haber prescnrado 'ít!guntl obm origi1111I impre-
sa o mm111scritt1''. Sus funciones'J y obligaciones seguirán 
siendo las mismas, el ritulo de lireraro reconoce la pro-
ducción literaria. 

Socios de Mérito eran elegibles las personas "disting111dm 
por sus cirwnstrmri11s, dignitl11des o empleos, que hicieren 
11/giín servicio 11 111 Sociedad o 11 11quel/11s que lrt Sociedad 
quiem 1111mifi•s111r SIi estin111ció11 o 11grr1decimie11to''. 
Era incompatible el cargo con el de socio de número, que 
como hemos se,ialado le supuso a Presramero el no poder 
ser nombrado para el cargo de Archivero. 
El cargo de Socio Benemériro llevaba aparejada la carga 
económica de comribuir al menos con 100 reales anua-
les. Prestamero es nombrado Benemérito Abonado que le 
eximía del cirndo pago. en consideración a su siwación 
económica. 

En 1800, elegido como Oirecror el lvlasqués de Narros en susticución de Orruño María de Aguirre 
y Corral, M arqués de Monrehermoso, que ser:i en adelante Secretario, es nomb rado archivero. Pruden
cio Maria de Verástegui, que se har:í definirivamenre con las riendas del Archivo de la Sociedad. Tam
bién a Ver:ísregui se le dio en Julio de 1800 la comisión de recoger "el 111one111rio y r¡1111lquierr1 otros efectos 
pertenecie111es a In Sociedrrd r¡uc t11b1ere Dn Lorenzo l'n·s1a111ero y de cualquiem otm persona donde pueda 
habcrnlgunns 111onedns, lo coloque tocio en el Depósito ele la Sociedad"(ATl-lA OH 1076-1 pag. 194). Esta 
orden pudiera plantear la duda de que esca comisión dada a Verástegui dejaba a Presra mero relegado 
de las rareas propias del mantenimiento de la colección num ismática, sin embargo en Acra de la Junta 
General Privad:i celebrada el 30 de julio de 1805 , al tiempo que se le hace encrega de una medalla "por 
el comrame aprecio de sus luces y a111or a la Socíed11cl" se seúaln que 111 Sociedncl "espem r¡11e co11ti111íe en el 
cuidado del monetario r¡ue estn tiene" (ATHA OH 1076-l ). 

" Esrncucos aprobados por S.M- para el Gobierno de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Viroria. Tomás de Robles. 1774. T irulo XX págs. 72-76 )' Tirnlo XA'\f punto 12. Pág.1 06. 

'
1 ATHA.- Fondo Hisrórico -OH 1076- 1 Pág. 144- Elegido en la Junta Privada de 1 ° de agosto de 

1796, cuya :icra seriala "en atención II los largos servicios que ha hecho a la sociedad e/ Amigo bene
mérito D. Lorenzo t!e Prestamero se le despache el correspomlieute titulo de Literato". 

' 3 Esracutos aprobados por S.M- para el Gobierno de la Re:il Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Vitoria. Tomás de Robles. 1774. P,ígs.- 53-54 (Tí1ulo XJII - De los Literatos y profesores). 

24 ATHA.- Fondo Hisrórico - OH 1076-1 P,íg. 162- Acra de la Junta Generales Privadas de 1798: 
"hr1bie11t!o tomado e11 co11sider11ción los pn.rticu!F,res méritos del Amigo Prestamero y deseando 
In j uutn. 11111uifestar su gmtitud eu el modo posible se aco,·dó dm·le las 11111s expresivas gmcir1s y 
declnm,./.o socio de Mérito y Benemérito n.bo11nrlo, suplicríurlole r¡ue continúe contribuyeurlo como 
h11st1111r¡11í con su amor y luces tau conocidos y del mayor aprecio rle l.n. Sociedad en los objetos de su 
instituto". Coincide este nombramicnro con su m:ircha a Tudela para ocupar el cargo de Maestrescuela 
y Canónigo de la Catedral, haciéndose eco b Juma que por este motivo quedaba vacante la " Subsecre
raría de Sociedad", lo que nos permi te pensar que desde su nombramiento en 1774, seguía ejerciendo 
las funcio nes propias del cargo. En 1800. definirivamencc por no considerarse necesario el empleo de 
Subsecretario se suprimió. (ATHA OH 1076-1 Pág. 180 v) . 
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A parcir de 1798, una acuciante crisis económica le mueve a salir de Vitoria y 
logra obtener en Tudela (Navarra) un Canonicato y Maestrazgo, donde apenas está 
un aiío. Pone su empeño entonces en lograr un puesto en la Corce2\ donde solicita 
la plaza de Bibliotecario, adscrito a la rama de numismática, por razón de los cono
cimientos que sobre dicha materia tenía. El 26 ele septiembre ele 179826 soliciraba 
Prestamero, que ten iendo previsto su marcha a Madrid, a cuenca de los créditos que 
tenía con la Sociedad por deudas en el pago de su cargo en la Vicesecretaría, se le 
concedieran diez acciones del Banco y los 3.184 reales que quedaban en poder de 
Bernarda de Bórica, como depositaria de rodas las acciones del Banco de la Sociedad 
y Seminario. 

Los daros biográficos hasta ahora reseñados nos acercan a un hombre ilustrado 
que en la Viroria de la segunda mirad del s. XVIH era extraordinariamente conside
rado por sus cualidades li terarias, científicas y personales. 

Fuentes de información de la Sociedad para la formación 
científica de sus socios 

La Educación en las Ciencias 

Para lograr comprender la biografía de Lorenzo de Prestamero en su faceta como 
socio em inentemente activo, pragmático y útil en los ramos de la agricultura, la eco
nomía rústica, las ciencias de la naturaleza: botánica, mineralogía etc., debemos plan
tearnos en primer lugar cuáles fueron los objetivos que la Sociedad perseguía en este 
ramo, que fueron los que le impulsaron a trabajar en ellos para su fomenro. Debemos 
conocer también cómo y cuáles fueron los medios de los que se sirvió para conseguir 
una formación de carácter científico, que se hal laba alejada de su inicial educación de 
carácter humanista y clásica por razón de su profesión eclesiástica. 

Conocía Presramero el sentido de uti lidad que propugnaba la Sociedad. Ya el 
discurso que abrió la sesión de la Primera Junta Preparatoria celebrada por la Socie
dad en Vergara en 1765 lcs recordaba a sus socios el valor ele las ciencias, desgranando 
el valor de cada una ele el las en la forma siguiente: 

- Las matemáticas, "que ocupan el primer lugar entre las Ciencias''. 

- La geometría, "alma de todas las ciencias". 

- La agricultura y la historia natural, 'os ense1í1mí todos los secretos de la Econo-
mía Rústica''. 

2' ATHA- Fondo Prescamero Caja 37 nº 47. 
16 ATHA- DI-! 1076 - 1. Pág. 166 v. 
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- La física experimental , "os proporcionará un pe1fecto conocimiento de fa Natu

raleza''. 

La Basco ngada planteaba la educación como piedra angular del progreso. Su 
plan educativo o de estudios estará siempre basado en aquellas materias que pudieran 
ser aplicadas en aras al avance y desarrollo económico de la sociedad. 

Con respecto a la botánica observamos que, en sus inicios, en relación a la for
mación en esta materia, no enco ntramos referencia concreta en los Estatutos, cal y 
como ya hemos señalado. En el capítulo de los Socios Alumnos, veremos que previo 
a ser nombrados bajo tal tínilo era obligado demostrar que se sabía leer y escribi r, 
conocer las cuatro reglas matemáticas, el catecismo y la historia sagrada. A partir 
de estas enseñanzas y elegido el socio con la categoría de alumno se promueve que 
adquiera conocimientos, según reza el Tí culo XXI de dichos Estatutos, en escas otras 
materias: lengua, geografía, cronología, historia y dibujo a las que "seguirán "aritmé
tica, geometría, arquitectura, estática, hidtosrática e historia nacional. El orden de 
prelación es la más clara referencia de la situación en la que en esos mo mentos se ha
llaba el plan pedagógico y el grado de importancia que conceden a los conocimientos 
en marerias ciemíficas. 

Según avanzan en el t iempo comienzan a figu
rar en el pensamiento de los socios, como base esen
cial del saber, las enseña nzas de las matemáticas y 
la física27 razonando la necesidad del conocim iento 

también de otras ciencias llegándose a pregumar lo 
siguiente: 

'¿qué será de nuestra agricultura sin la químfra y 
la agripericia? ¿qué de nuestra industria sin la mine

ralogía, metfllurgia, maquinaria e hidráulica? ¿qué de 

nuestro comercio sin la tlstronomía y la náutica?' '. 

De este modo ponen su interés en la educación 
de escas ciencias que consideran básicas para el pro
greso y la economía de un país. 

No descuidaron en ningún caso la formación en 
el ámbito científico de la Historia Natural. En 177328 

r,g. 5 - Conde ck- !Julíon. 

,; Extrncros de las Junras Generales celebradas por la RSBA P en la ciudad de Vitoria por septiembre 
de 1780. Impresos en Vitoria por Tomas de Robles y Navarro. (en adebnr~ : Exi:raccos de las Juntas 
Generales de la RSBAP) 

" Extractos de las Jumas Generales de la RSBAP 1773. Pág. 99. 
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presenran la idea de elaborar un tratado de Historia Natural en seis lecciones en rela
ción al hombre, sacados de la obra de Buffon29. 

Al año siguiente, 1774, se presenta el plan del Trarado Elemental de Historia 
Natural, convirtiéndose las se is lecciones previstas inicialmente en trece. En la pri
mera el plan de estudio de las Ciencias queda divido en tres áreas: reino mineral, 
vegetal y animal. 

Fue 1775 el año de la revisión en los planteamientos educativos y del saber en la 
Sociedad y en el que se presentó el proyecto de una Escuela Patriótica. Se produjo en 
aquel momento una reAexión sobre el tema, tras la cual se concluye que, a pesar de 
los grandes esfuerzos realizados por la Sociedad durante los pri meros diez años de su 
existencia en orden al desarrollo de los campos de la agriculmra, industria, comercio, 
bellas letras y ciencias en general que ya se habían plasmado en las noticias y textos 
que se iban divulgando, se constata que ''dificilmente podían rtrraigar todos esos conoci
mientos sino era desde la educación inicial". Entiende la Sociedad que aunque ''pudiese 
suplir con ms instrucciones verbales y sus escritos, serian poco fructuosas sus ilustrrtciones, 
porque Las primeras se olvidan y las otras no se leen generalmente por los que Los deblan 
leer". 

Por ello encienden que en el País Vasco, falto de esmdios elementales, era ne
cesario plantear la Escuela patrió tica, cuyo plan educativo iba a ser el siguiente: en 
relación a las materias concernientes a la enseñanza general3°, convenían los estudios 
de religión, letras, lengua, elementos matemát icos y físicos. Se considera n enseiianzas 
particulares: el comercio, las ciencias metálicas (química, m ineralogía y metalurgia), 
arqui tectura pública, la agripericia y la política. 

Por su relación con el objeto de esta obra merece especial atención la educa
ción en la ciencia que entonces se denomina agripericia, materia que tiene por fin el 

29 Conde de Buffon (George Louis Leclercl Su obra Hisroria naru ral, cuyo primer romo 

apareció a fines de 1749, constituye su gran real ización. Con la ayuda de Guénaud de 
Monrbéliard, Daubenron, Faujas de Sainr-Fond, Guyon de Morceau y Bexon, el conde de 
Buffon publicó duranre su vida los primeros t reinta y seis volúmenes, que conocerían un gran 

éxito. Sus remas son el sistema solar, la formación de la Tierra, la fosilización, las faunas y las 
floras anriguas. Los eres p rimeros volúmenes se consagran a la Teoría de la T ierra y a la historia 

narura l del hombre; el cuarto, al caballo, el asno y el roro; los once siguientes, a los cuad rúpe
dos; los otros diez, a los pájaros, y los t'tlrimos once, a los minera les. A su muerte -en 1788- su 
obra monumenral, continuada hasta 1804 por Lacepede. crecería a ciento diez romos. ( En 
"Melchor Ocampo, algunos de sus libros" de JOSÉ 1-l ERRE!~ PEÑA. En hccp:/ /jhcrrerapena. 
rripod.com/ommpo/semblanza.html) . 

30 LETAMENDLA, Rosa. - ''fdmrio pedagógico de 111 RC11! Socied11tL Víuco11g11d11 de los Amigos del P11is y 
ms rCt1lizacio11es en Ál11vt1". En Boletín de b Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Año XLI. , 
San Sebasri:ln - Donoscia: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1987. P:íg. 21 - 135. 
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formarse en "plantació11 )' tnsnció11 de tiams, lecciones sobre ngricultura, nrtturalezn y 
propiedndes de los terre110s, cultivo, Jructificnción, plantació11". 

Con respecto a la botánica, deciden que se "explicará un crtl'so de botánica con 
aplicnció11 a ln agricultura, 111edici11a y lns artes (singularmente la tintura) huyendo 
sin embmgo de tocln supe1jl.11idncl )' lujo en lrt colección y cultivo de frutos y plantm de 
climns diversos que presten más objeto a lrt curiosidad que al bien ¡niblico.31 

Para la formación en esta ciencia de agripericia disponen que haya un profesor 

dorado de 900 ducados y se le encomienda el Jard ín Botánico de Vergara32 aplicando 
la cantidad de 3.000 reales de velló n para su mantenimiento. 

Participaron también en los planes de fo rma

ción o estudios de las ciencias socios de proceden
cia exrranjera, como es el caso de Soran33, residen

te en Besanc;on, que en las Juntas Generales de 

17773" presenta un plan de estudios d ividido en 

trece apartados, siguiendo en el correspondiente 
a botánica el sistema de clas ificación de Tourne
fort.15. 

Es esta parre del escud io de la botánica, la r-ig. 6 Q uiachamoli. 

clasificación, la que plantea más dificultades. El 

propio Proust, en su plan de enseñanza para el es-

tudio de la química, apunta la dificul tad que tienen algunos naturalistas a la hora de 

distinguir cierras especies vegetales de ciertos animales inferiores. 

Los planes educativos irán continuamente evolucionando a favor de la educa

ción en el ámbiro de las ciencias y se propondrán propagar cada vez más la enseñanza 
de las matemáticas, fís ica, química y metalurgia. En concrero proponen la física y 
qu ímica como ele interés y necesario conocimienro en las facultades de medicina. En 

31 Exrractos de las Junras Generales de la RSBAP 1775. Pág., 189-190. 

32 GOICOETXEA MARCA! DA, Angel- Op. C ir .. Trata con amplitud el rema de este Jardín Borá
nico . 

• u ATI-IA- Fondo Hisrórico O H 1366-20. Carra de Során de fecha de 24 de marw de 1777 dirigida 
a la RSl3AP agradeciendo haber sido nombrado socio al tiempo que remire el pbn de la obra que sobre 
el hombre y la naruralcza csr:í preparando. 

}
1 Ext raeros de las Junras Generales de 1777. Pág. 40-44. 

Jl Toumeforr. !oseph Pirmn. Bor:ínico y Médico {Aix-en-Provence, 1656 - Paris, 1708). José He
rrera Pcría en su obra "MELC/-!OR OC/1.MPO fllg1111os de sus libros" aJ rrnrar de la obra de Tournefon 
"Los Elementos ,le Botd11icfl o método pflm co11oct'r lm plfl11tt1s" scírnla que esta expone un sistema de cla
sificación cuya claridad y precisión le reportaron gran éxim en Europa. Dcrermina el género según dos 
crircrios, la Aor y el fruto , y clasifica b s plantas examinando las flores (la corola en primer lugar), hojas, 
raíces, rallos y sabores. Al conocer su sistema, Li neo, el célebre bor:ínico sueco, decid ió romarlo como 
base para desarrollar el suyo. 
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estos momentos ya Francia, f nglaterra, Alemania y Rusia tienen establecidas cátedras 
de física y química en sus universidades. 

No obstante, sienten la necesidad de poner un aliciente más a los alumnos que se 
interesaran en estas materias. Por ello, en la Junta Privada celebrada en Vergara el 3 de 
febrero de 1779, el Conde de PelÍaAorida sef1ala que "para conseguir una conmrrencia 
masiva de los alumnos a las clases de lógica, física y química, era necesario, que estos 
cursos sirvieran como grados de universidad sobretodo de medicina''. Esta cuestión ya la 
había consultado el Conde con Casimiro Gómez Ortega, en esos momentos "primer 
catedrático de! Rea! jardín Botánico". Para su consecución redactan una propuesta 

para ser presentada al Rey sefialando que el tiempo empleado por sus alumnos en las 
ense!Íanzas de estas ciencias tuviera la misma consideración que ten ían los esrudios 
de filosofía aristo télica en las universidades, animando de esta forma a los alumnos a 
asistir a las mismas. Se t rataba de que el Rey ordenara no poder ser admitidos los pro
fesores de medicina en cualquier univers idad sin que previamente hubieran realizado 
cursos certificados de matemáticas, química y física, materias que se impartían en 
Vergara, pudiendo de esta forma atraer a la villa guipuzcoan,1 a los futuros médicos 
que realizarían allí los esrudios necesa rios y previos a su entrada a la universidad. 

En 1787 presentan a la Corona un nuevo plan36 a fin de que favoreciera la ins
talación de las Cátedras de Química y Mineralogía, en el Seminario de Vergara. El 
Amigo Epalza es comisionado para la redacción de dicho plan, proponiendo que a 
fin de "promover la afición al estudio de las ciencias natum!es'·se reformara la ense!Íanza 
del latín de forma que "ocupando los jóvenes breve tiempo e11 eL estudio de aquella lengua 
muerta tmgan mrís espacio para entregarst' al de las ciencias naturales". 

Durante rodo el s. XVlII el estudio de las ciencias ruvo su especial atención en 
aspectos aplicados, de esta manera rodas las Jnsciruciones creadas, cales como el Jardín 
Botánico37 y el Gabinete de Historia Narural38 de Madrid y, en el caso de la Real So
ciedad Bascongada de los Amigos del País, el Real Seminario de Vergara, propiciaban 
su esrudio mediante la contratación de profesores extranjeros o mediante las noticias 
que traían a este país aquellos socios que eran pensionados con el fin de adquirir y au
menta r su formación en otros países contrayendo la obligación de poner en práctica 
estos conocimientos adquiridos en la institución que les había protegido. 

Estos socios viajeros de la Bascongada incluso llegan a ser protagonistas princi
pales en la captación de cienríficos extranjeros para su participación en el plan edu-

.lf, Acra de la Junra Privada de 30 de julio de 1787- ATHA. Fondo Histórico- Sign OH 1076- 1 Pág. 

64 v. 

37 Creado en 1755 por Fernando VI en la Hucrra de Migas Calienres y rrasladado por Carlos 111 en 
178 1 al Paseo del Prado. 

-'8 Mandado monrar por Ferna ndo V1 en 1752 encargando dicha misión a Anronio de Ulloa, socio 
de b Real Sociedad Bascongada, en 178 1 . 
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carivo de la Sociedad . Sabemos que en Junra Privada de 28 de septiembre de 1778·19 

se presentan las noticias dadas por los socios viajeros Antonio María de Munive y 

Xavier Eguía desde París señalando que la tan esperada llegada a Vergara del profesor 
de química Mr. Henel no iba a producirse por "haber encontrado mejor oferta en Ale
ma1lir1". Este mismo año quedaron nombrados como profesores: Proust, ele química, 

y Elhuyart, de mineralogía. 

Así mediante esta propuesta educativa, fueron pensionados para el estudio de las 

ciencias fuera del propio ento rno geográfico jóvenes promesas ele la Sociedad. Expo

nente de esta educación ser;í Ramón María ele Muníve que en 1770, con l9 años, su 
padre, el Conde ele PeñaAorida, le envía a esrudiar, en primer lugar, a París en donde 

se formará en ciencias experimenmles siguiendo los cursos de química de Rouelle y el 
de Historia Natural ele Valmon r ele Bomare. De sus experiencias en Suecia hablare

mos más adelante ya que lo concernienre al tema ele los jardines botánicos fue parte 

esencial ele las propuestas que realizó a su vuelta al País Vasco y modelo a seguir por 

quienes trabajaron sobre el panicular en Vitoria y, enrre otros, Prestamero. 

Obtenidos excelentes resu ltados ele esta propuesra educativa le segui nín en este 

plan de formación en el extranjero su hermano Antonio María ele Munive y Francis
co Javier José de Eguía, que asisten en París a los cursos ele química, de las ciencias 

metálicas y la historia natural. Les fue asignado un rutor, Eugenio Izquierdo, que era 

pensionado en ,1quella Corre por el Rey precisamenre para el estudio ele la H istoria 
Natural. En 1776 /4°d icho tutor presenta una inst rucción sobre el modo ele dirigir los 

estudios de estos socios viajeros y los resulrados que se van obteniendo. Se trata ele un 
magnífico tratado educativo que nos acerca al estado de la cuestión en el s.XVI II. 

Sirva como ejemplo la propuesra que Izquierdo realiza en relación a cuáles son 

las cinco cualidades que, a su modo de pensar, necesi ra un hombre para "ser eminen
te": la memoria, que le permite ''saber muchas cosas ';• el em endimiento, "pam saberlas 
poner en arde,/;• el juicio, para conocer su valor y apreciarlas'; el discernimiento, para 

''sepamr lo superfluo que haya en e!!t1s" y, finalmente, el ingenio, "para tener la caprtci
drtd de inventrtrlrts". Izquierdo confronta estos principios con los establecidos hasra el 
momento, por entender que sólo había sido y era de interés de los maesrros, lograr y 
desarrollar el primero de los principios, la memo ria, es decir, el saber muchas cosas, 
por encima de todo. 

La biografía intelectual ele Prestamero, aunque por razón de sus producciones 

nos pudiera acercar al prototipo de hombre de grandes dores memorísticas que le 
permitieron abarcar múltiples disciplinas, si se estudia con detenimiento evidencia el 

concepto ele orden, su innegable valor cienrífico, su capacidad en discernir y poner de 

.•? ATHA.- Fondo Presta mero- Caja 22 nº 1.6 y 1.7. 

•
10 Extraeros de las Ju ntas Generales de la RSBAP. Atío 1776. Pág. 76 - 83. 
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manifiesto lo esencial ele el.las. Personalmente no logro apreciar el ingenio inventivo 
en él. 

La Sociedad según avanzan los años, se siente orgullosa ele los resultados que se 

van obteniendo del plan educativo propuesto, por eso no es de extrañar que en el 
discurso previo a las Juntas Generales de 1777 se señale que "a tiempo que quasi se 

ignoraban en el centro de Esprt11a los nombres de flsictt experimental e Historia Natuml se 

veían los primogénitos bascongados entre los concurrentes a los cursos públicos que de esta 

Ciencia se dan en París y otras Cortes extranjems''. 

Prestamera, además ele tener conocimiento ele roelas las propuestas que llegan ele 

Europa de la mano ele eminentes científicos que le permiten ponerlas en práctica para 
su desarrollo intelectual, también conocerá ele primera mano las experiencias vividas 

por estos socios viajeros que materializan en informes escritos y son posteriormente 

presentadas a la Sociedad para ser objeto ele valoración y estudio a su vuelta a casa. El 

ámbito ele su estudio son las Juntas Generales anuales ele la Institución, pudiendo así 

beber ele estas fuentes, codos los socios que aquí quedaron. 

Pone la Bascongacla un especial empeño en ahondar en la necesidad ele educar 

a la juventud desde el principio, logrando de ese modo el bien público y, consecuen
temente, la prosperidad del Estado. De esre pensamiento son muestra las citas del 

auror de un discurso presentado a las Jumas Generales ele 17774 1 en el que desea 

poner ele manifiesto cómo la Sociedad promueve a través ele la educación la felicidad 

pública. Él mismo para desarrollar la idea ele cómo se logra la prosperidad del Estado, 

se sirve de un símil relacionado con la Botánica y expone su tesis señalando que dicho 
progreso está basado en el fomento ele la Agricultura, a la que asemeja a las "raíces 
del árbol" , ele las Ciencias Útiles, iclentificánclolas con ''su tronco", ele la Industria, 
que esrá represen rada en "las 1nmns" y ele la Política y Buenas Letras, que son sus 

"hojns y frutos". 

Como es bien sabido, precisamente la Sociedad impulsó y alentó el desarrollo 
de rodas esas áreas temáticas, con lo que concluye el auror que siendo esos los obje

tivos de las cuatro Comisiones creadas en su seno por la Sociedad, ésta promueve la 
prosperidad del Estado. Y continuará el discurso indicando que, no obstante, puede 
ocurrir que " la lozanía del árbol decae e incluso se seca, descubriendo que el mril estd en 

su interior", en clara referencia a la necesidad de convencer que lo fundamental en la 
educación de la juventud es la formación "desde el inicio del nacimiento del árbol". 

La educación de la juventud será una consranre en el seno de la Sociedad y sus 

miembros son conscientes de que su apuesra les iba a proporcionar en el futuro socios 
ilustres por sus conocimienros, más que por su "cuna", y especialmente preparados 

desde el punro ele vista intelectual. 

1 1 Extractos de las Jumas Generales de b RSBAP A1io 1777. Pág. 2. 
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El propio Marqués de Montehermoso, socio de número por Álava, nombrado 
Direcror en 1785 a la muerte del Conde de Peñaílorida, en las Juntas Generales ele 
dicho año42 celebradas en julio en Vergara, inicia la sesión con un discurso en elo
gio y memoria del Conde, en el que 
hace loa de cuan ros logros habían siclo F,g. 7 • Obr:tS <ld s :--'VIII 

hechos realidad bajo la dirección de 
Peñaíloricla y servido ele modelo para 
la creación de otras Sociedades Eco
nómicas en di fe rentes lugares ele Es
paña, haciendo mención especial de 
cuán importante es la educación ele 
los jóvenes como base del progreso, 
señalando que " la instruccion tem
praua de la juveutud eu lns cieucins 
exnctns y uaturales es las mds oport11-
11r1 prepamció11 para formar socios ex
celentes". 

Las Librerías o Bibliotecas de la 
Sociedad en su plan de formación 
científica. 

Presramero, por edad, no había tenido opormnidad 
de ser formado con planes educativos ran modernos como 
los que planteaba la Sociedad. Tampoco podía pretender 
una formación en nuevas disciplinas en el extranjero, a 
fin de sumarlas a aquellas en las que inicial menee se había 
preparado, ya que no cabía la posibilidad de ser pensiona
do para ello debido a su carrera eclesi,ística y las múltiples 
obligaciones a las que se había comprometido con los Mar
queses de la AJameda43

, famil ia de la que era administrador 
y capellán. Por ello deberá recurrir a otros medios y fuentes 
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Fig. S • Olm do Fourcroy. 

·I! Exrracws de las Jumas Generales de la RSBAP A.iio 1785. D iscurso de Apenura. 

' J Fue el primer Marq ués de la Alameda, Barrolomé [osé de Urhina que casó en Viroria con 13rígida 
Francisca de Z:írare en 17 13 . Recib ió el tíwlo en 176 1 que ostentó hasta su muerte en 1775. Siendo 
Diputado General se desarro llan en Álava las grandes obras de infraestructu ra de obras públicas, siendo 
la de m:ís envergadura la construcción del cam ino Rea l de Posras. El heredero del ríwlo será su hijo Ju.in 
Manuel José, nacido en 17 1 S. que proregcrn en gran medida a Prestamera, q ue continuaba siendo ad
ministrado r ele los bienes ele la famil ia. Le sucede en d rírulo su hijo Ramón María ele Urbina )' Gayran 
ele Anla, quien, debido a b s continuas ausencias ele Viro ria por caus:is profesionales, dejad en manos ele 
Presta mera b wraliclad ele las gestio nes ad ministrativas)' económicas ele sus bienes, con una confian1A1 
plena en él, compcns:índo lc con apoyos económicos d urante toda su vida. i\ Ramón María ele Urbina 
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de información que la propia Sociedad le ponía a su alcance para complementar su 
inicial formación, los libros. 

En esta época serán los libros un inscrumenro esencial para aquellos que como 

Presramero sentían curiosidad por saber44• El propio Conde de Peñaflorida da cuenta 

de la importancia de la lectura de obras extranjeras para la instrucción autodidacta: 

«Es ve,dad que no deja de haber algunos prtrticulares que habiendo rtdquirido sus conoci
mientos entre los extranjeros y otros que sin salir de su gabinete han aprendido a traducir 
el fmncés, se dan rt la lectura de los autores extranjeros»45. 

No sería aventurado afirmar que como hombre ilusrrado bebió de las fuentes 

impresas que sobre botánica y ciencias naturales fueron puestas a disposición de las 
clases cultas por los impresores españoles46, que vieron en la traducción de las obras 

de científicos europeos la forma de divulgar textos que permitieran a la in telectuali

dad española conocer y dominar la ciencia de la naturaleza que, con fines de progre

so, pretendía modificar. 

Fueron los socios de la Bascongada verdaderos impulsores de la adquisición de 
la obra científica que se tradujo con intensidad a parrir de la segunda mirad del 

s.XV1II47. Los objetivos fundamentales de la industria editorial que fijaba sus inrere

ses en la traducción de obra extranjera eran, enrre otros, la de educar a la juvenrud 

y la de dar respuesta a la demanda de lectores que, inmersos en la investigación 

cienrífica, necesitaban conocer qué se bacía y cómo se actuaba en Europa en remas 
tales como la agronomía, la medicina, la botánica ere. Sólo esre método, la lecrura de 

las traducciones de textos científicos, será el que esté al alcance de muchos hombres 

se le debe la propuesra de la. construcción de la. pb1~1 nueva de Vitoria. Fue Diputado General de 1800 

a 1803. 

• A RETA , Luis María- " Obm li1m iri11 de 111 Real Sociedad Brucongrul11 de los ll 111igos del P11ís ''.- En 
Serie; Biblioteca alavesa Luis de Ajuria / lrmirución Sancho El Sabio; 18. VitoriJ: O bra C ultural de la 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, D .L. 1976. Obra que recoge de forma extraordinaria un estudio 

del mundo del libro en el que se desenvolvieron los miembros de b Real Sociedad 13ascongada. 

•I) Can a de fecha 29 de mayo de 1753. citada po r Julio de Urquijo en "Un j uicio mjeto 11 revisión. 
Me11é11dez A•layo y los Cab11llerilos de llzcoi1ü1 ''. En: Ilusrración Vasca; 1 O. Donosti.t- San Sebasti:ín: Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1996. p. 64. 

•16 A RETA, Luis María. Op. Cir. Dice el autor - Sabemos por daros extraídos del Archivo H istórico 
Nacional que en 1764 Madrid conraba con 26 impresores. En 1770 el número había disminuido a 
25 y poseían un toral de 1 13 prensas. Los principales eran Joaquín de !barra }' Francisco Marín, que 
disponían de 14 y 13 prensas, respec1ivamenrc. Los demás impresores trabajaban en general con 3 ó 4 
prensas y nadie tenía m,ís de 7 . 

•17 RIERA PALMERO, Juan y RIERA CLIMENT, Luis: "La Cie11cir1 extm11jm1 en /,1 Esp111ir1 !l1u-
1md11 - Ensayo de 1111 Diccio1111rio de Tmd11c1ores''. Acra Histórico Medica Va.llisolerana - Tomo LXIII. 
Valladolid: Universidad de Valladolid - 2003. lmporranre trabajo de divulgació n de las biografías de 
autores cspafloles que desarrollaron una imporranre bbor en la traducción de obra científica. 

132 



Capí1ulü 1 
/Jt11r.1 pnm /11 farmr1dtm tic 

Prrst11111rro m Cinl(ÜIJ ,Ir /u NmumÍt'::::511 

de ciencia del s. XVlll, pues no a rodos su economía les permitía estudiar en otros 
países, y ral era el caso de nuestro biografiado. 

El País Vasco, por su natural geografía fronteriza con Fran
cia, será territorio por el que circularán aquellas obras que desde 
Europa ingresan en España. Defourneaux, autor de Lll1a biografía 
sobre Pablo de Olavide·18, se11ala que arribaron al puerro de Bilbao 
en el año 1768 un toral de veinrinueve cajas que contenían más 
de 2.400 libros que serían nuevamente embarcados con destino a 
Sevilla, donde residía Olavide.·19 

Desde sus inicios co nsideró la Sociedad la bibliografía como 
fuente esencial del saber. El Título IX, artículo 3 de sus Escamtos, 
en referencia a la clase de socios supernumerarios50 y sus obliga
ciones señala que "estarán también obligrtdos a regalar al tiempo de 
S1t admisión un juego de libros pam el depósito de su Provincia, pro- Fig. 9 - O lavidc. 

mmndo sean concernientes al objeto de su Comisión, y de los que 

110 haya en el mismo depósito". Así mismo promovió que cada Comisión formase 
una colección de libros nacionales y extranjeros "pam dar II sus individuos omptlción 

provechosa)' fácil para que sirVfln ele Lectura provechosa en las juntas Semanarias a fal
ta de otros asuntos". Y la Instrucción (reglamenro) 51 que se redactó en 1770 para el 
gobierno de las Juntas Semanarias, en su aparrado 6°, que refiere el modo de cele
brarse la sesión de cales Juntas señala que cuando "no hubiera obms o asuntos nuevos 
que tratar" ... 'se empleará el tiempo en leer fllgún libro o escrito perteneciente al asunto 

,., D EFOURNEAUX, Marcelin. "l'nblo ele O!twicle º" l'Ajhmmr1clo (/725-1803). París: Presses 
Universiraircs de France, I959.P. 63. 

•
19 Pablo de Olavide- Socio desde 1769. Asignado a la Caja de recaudació n de C:ídiz, donde el socio 

Juan de Eguino, procuraba por el desarro llo de la Sociedad, capt,111do socios y recabando de ellos ayudas 

económicas para la Sociedad. Precisamenre en 1772, Eguino envía al Conde de PeñaAorida los 300 
reales de vellón contribuidos por O lavide en fo mento de la Sociedad (ATHA. fondo Prestamcro. Caja 34 
11° 15). En 1770 es propuesto para ser nombrado Socio Ho norario (ATHA- Fondo Prcsramero- Caja 34' nº 
28) en reconocimiento a sus servicios }' regalos cales como dos arados de nueva invenció n entregados a 
la Sociedad a través del Marqués de la AJamcda en septiembre ele 1767 (ATHA- Fondo Prestamcro- Caja 
37 11° 18. 19). Su relación con la Sociedad fue especialmente intensa a través de Ped ro Jacinto de Alava 
a quien visita en su viaje a Vitoria en abril de 1774, manreniendo posteriormente correspondencia 
con él, enrre o tros aspectos, sobre el Colegio de Señoritas Nobles que se planreaba erigir en Sevilla 
(ATHA- Fondo Prcs1,1111ero- Caja 3 1 nº 70) }' con respecto a sus experiencias sobre plantaciones arbó reas que 
como Supcrintendenre realizó en Sierra Morena. En 177 1 le envía la Sociedad una porción de plantas 
de ced ro que se habían recibido procedentes de la Habana para que experimentara con ellas dada las 
condiciones de "frondosidad}' humedad" que se daban en aquella tierra, mi }' como lo aconsejaban los 
remirenres de dichas plantas (Ewac10s de b s Actas de la RSRAI~ celebradas en \liroria en 177 1. P:ig ... 27-28). 

10 Estaruros: "Los Supemrwu·mrios serri11 Cnbnl!eros residentes en el l'nís, q111' hnyr111 c11111¡,lido ueime 
míos, 1111111i.fieste11 zelo y t1plíct1ci611 al lmtituto de /11 Sodcclrul y estén ndon111clos ele b11e11r1s costumbres )' 
preudns". 

1' Archivo Histó rico Provincial de Álava. (APA). Sign. 26907. 
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del día, como 1zlgunas obrtts de agricultura ttlguna literatura sea de historia, ciencias o 

artes útiles .... " Y así fue cumplido, pues son numerosos los testimonios que se hallan 
en las accas de las Juntas Semanarias en las que expresamente se indica que a falca 
de otros asunros se dedicaron los amigos alaveses y, en concreto, los que formaban 
la Primera Comisión, a la lectura de resúmenes de textos traducidos de la Gazecce 
d'Agriculture52, fuente bibliográfica que difundía las más novedosas experiencias en 
el campo de la agronomía. 

Los libros fueron también, además de elementos de obligada consulta y lecrnra 
para sus socios, fuente de información básica para la educación de la juventud. Ya 
en agosto de 1773, en la Junra de Insticución53, se da cuenta que Carlos III había 
cedido a la Sociedad la Librería del Colegio de Jesuitas de Vergara para establecer una 
biblioteca pública. Fue éste el germen de la biblioteca general de la Sociedad a la 
que en aii.os sucesivos se irfo incorporando cuantos libros los socios iban donando y 
otras publicaciones cuya adquisición promovía la propia Sociedad. 

Para el mantenimiento y vigilancia de esta biblioteca fue necesario dotarse de 
un cargo específico, el bibliotecario, recayendo la elección de quién debía ocupar cal 
cargo en los amigos de Gu ipúzcoa por estar la Biblioteca general en este territorio, en 
Verga ra. Para el mismo fue elegido Ignacio X,wier de Balzola quien, por carca de 22 
de febrero de 1774;4 dirigida al Conde de Peii.aflorida, agradece su nombramiento y 
"la instrucción para el manejo y cwtodia de las alhajas" que le habían sido confiadas. 

La Sociedad estuvo en codo momenro informada de las novedades bibliográficas 
y fuentes de información necesarias para el conocimiento de las ciencias en general y 
de la naturaleza en panicular. Así lo demuestran las referencias que encontramos en 
los Extractos sobre libros que eran regalados a la Sociedad y que se iban depositando 
en la Biblioteca creada en el Seminario Patriótico. Entre las de carácter científico cabe 
descacar: (sic) 

• Despommiers- Art de s'enrichirpromptement par l'Agriculture. Despommiers. 

• Bercrand: Dictionnaire universal des fassiles proles et des fósiles accidentels. 

• Sarcey De Saucierres- /Vla11tel des champs. 

• "/Vlemorias del Instituto y academia de las Ciencias y Artes de Bolonia" regalo 
recibido en I 772. 

1' Un volumen considerable de cxrracros de esra obra he podido localizar en el Fondo que rccienre
mcnte ha deposicado Juan Vida! Abarca en el Archivo del Tcrrirorio l-lisrórico de Alava que por la !erra 
bien pudieran ser obra de Prc:stamcro. 

53 ATHA. Fondo Histórico. Sign. 01-1 1076 - l. 

14 ATH.A. Fondo Hisrórico. Sign. OH I O 15 - 4.1 7. 
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• "Ditzrio de /ns Observrzciones físicas, matemtiticas y botánicm del P. Luis Fevil!e. 
En francés 2 tomos en formato "qual'to''. 1775. 

• "Elementos naturales y químicos de Agricultum del Conde Gustavo Guil!emborg, 
traducidas del Inglés por Casimiro Ortega. 

• Tres ejemplares de "Origen, Progresos y Estado de la Historia Natural antes de 
Plinio" regalados por José Comide. 

• "Agricultura" ele Juan Pasqual y Rico!, obra que manifiesta un método experi

mentado en la plantación ele los ,irboles y que fue regalada por el propio autor 
viendo a la Sociedad como Institución divulgadora esencial ele sus investiga

ciones. 

• Macquer- Dictionnaire de Chimie. 

• Fourcroy - Elements d'histoire naturelle et chimie. 

Las obras especializadas les proporcionaban cuanta información les era necesaria 
para desarrollar las experiencias que llevaban a cabo. Sentían especial interés por las 
obras francesas, llegando a ser citadas más de sesenta en los Extractos. 

Fueron grandes protagonistas ele la riqueza de los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca General , entre otros, el Conde ele Baños55, que regaló coda su biblioteca, 

compuesta de 500 volúmenes 56 y José Antonio de Armona57, que el 12 ele enero ele 

1774 remite carra desde la Habana al Conde ele Pe11afloricla58 anunciando el envío, 

entre otros efectos, de dos romos del incunable "Varones Ilustres" ele Plutarco, tra-

~5 Jgaquín ManriQue de Zúrí iga. Osorio Moscoso, Gnzm:ín (Conde de Baños). Gentilhombre de 
Címara de S.M . Fue nombrado Socio Honorario en 1765. Su legado bibliogr:ífico no llegó completo 

a manos de la Sociedad. Juan Lorenzo de Benima lrianc. encargado de recoger dicha biblioteca. a b 
muene del Conde, entregó ésta basranrc mermada. Quien advirtió la falta de volúmenes fue el amigo 
alavés Pedro Jacinro de ÁJava. el cual tenía en su poder un inventario de la Biblioteca del Conde de 
Baños (hoy en la Biblioteca del Archivo de l,1 Diputación Foral de ÁJava) que habiéndolo cotejado con 
los libros que había entregado Benirua, observó la falta de "q11r1tro cstr111tes y varios 11ol1ímmcs". Cuando 
se le reclamó a Benitua los libros que faltaban, admiuó haberlos vendido "t1provecht111do m impone prtm 
sus urgencias", y se comprometió a pagarlos. Al mismo tiempo presentó una lista de algunos tomos, que 
por causas ajen,1s a él. se habían extraviado ya que los había depositado en "1111 rnt1rto que tomó 1·11 1111t1 
posada en Vitoria y de r1/lí le Jri!mron sin que pudiese evitarlo" (ATHA- OH 1076 -1 ). 

En 1799, los fondos de la Biblioteca del Conde de Bailas estaban todavía en Vitoria y parte en 
Madrid. (ATHA OH 1076- 1 ). Al año siguiente el entonces archivero de la Sociedad, Prudencia María 
de Ver:ísregui. ser:í comisionado para entregarla a Vcrgara, junto con el busto del Rey Carlos lll (ac
malmenre en la Casa Palacio de la Diputación Foral de ÁJava) y el retrato "del Amigo Pe,iaflorida ya 
difunto'" (ésre bien pudiera ser el que hoy se halla en la Diputación Foml de Álava, adquirido en 2002. 

s<, Extraeros de las Juntas Generales de la RSBAP Arfo 1785. P:ig. 145. 

s7 ]osé Amonio de Armon.1 .1726-1792. Director General de Correos y Rcnrns de la Isla de Cuba. 
Socio Benemérito de la Habana. Co misionado de la Sociedad en la Isla. 

s, ATHA. Fondo Hisrórico. Sign. OH I O 15-4.3 1. 
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ducidos por Alfonso de Palencia, impresos en Sevilla en 1491 por Paulo de Colonia, 
Joahnnes de Nuremberg, Magno y 1l1omas, alemanes. Junco a los libros envió 160 
monedas y medallas romanas, que pasarían a formar parre del importante legado o 
colección numismática de la que también se hizo cargo nuestro biografiado, colec
ción que ha siclo estudiada por Orriz de Urbina y San Vicence59. 

No siempre la Biblioteca de Vergara estuvo muy cuidada, ya que las frecuentes 
consultas y préstamos que se hacían a los socios y profesores, obligaban a la Sociedad 
a encomendar a sus socios la confección de inventarios para controlar sus existencias. 
Un inventario de esta biblioteca se realiza en 1792 encargándose de ello los Amigos 
Vicente Lili y Lardizábal, comisionándoles también que recuperaran los libros dis
persos.60 Una vez recogidos los que se hallaban fuera, se dispuso al año siguiente que 
fueran trasladándolos al Seminario, colocándolos en "la pieza del cuarto de la chime
nea inmediato a la de Dibuxo haciendo para ello, si fuere meneste1; la correspondiente 
estantería y demas anexo para su custodia y conservación". 

Tras un periodo ele práctica inactividad por causa ele la guerra desde agosto 
de 1793 a julio ele 1796, en las primeras Juntas Privadas insisten los amigos en recu
perar libros procedentes ele clonaciones, como la efectuada por el Oidor ele México, 
Joaquín de Plaza, ele la que no conocen su paradero, por lo que recurren a la Cofradía 
de Aranzazu para averiguar su situación y lograr traerla a Vergara. En l 79961 se ob
tiene noticia que el legado del citado Plaza, en relación a los libros, únicamente eran 
"la obra de Jvfilton en un tomo y el Diccionario de Sejournant (sic) de lengua fi-ancesa en 
dos tomos". Precisamente fue comisionado para hacerse con el legado nuestto amigo 
Prestamero. 

Debió ser rarea ardua la recuperación de codos los objetos " extraviados" por cau
sa de la guerra. Como encargo especial se comisiona a Monees, al tiempo que al resto 
de los amigos de las distintas provincias, para que se realicen inventarios ele rodas las 
librerías de la Sociedad. Se pone especial empeño en recuperar la obra ele H erculano, 
conminándole a Montes que use de codos los medios que le dicte su prudencia "aun
que sea el de fa excomunión''. En el trabajo de recuperación estaban incluidos codas las 
máquinas, instrumentos y objetos pertenecientes al laboratorio y gabinete. 

19 - SAN VICENTE, José Ignacio. "Del trueque 111 euro II tmvés de la colecció11 1111111is111dti c11 l'resrt1111e

ro". Yitoria-Gasreiz: Dipurnción Foral de Álava-Deparramenro de Cultura.2001. 

- ORTIZ DE URBINA MONTOYA, Carlos.- "U11 gt1bi11ere 1111111is111rítico de !t1 ll1mmción c;pt11ío

la: Ln Real Sociedad B11sco11g11d11 de los Amigos del !'t1ís y D iego Lormzo de Pres111111ero''. Separara Cuader
nos Dieciochistas- Año 2004 . Vol. 5 P:ig ... 203 - 250. 

60 ATHA. Fondo Histórico. Sign OH 1076-1. 
61 ATHA. Fondo Histórico. Sign OH 1076-1 P:íg. 179 (v). 
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En julio de 179962
, en un proceso imparable para hacer resurgir el antiguo Semi

nario de Vergara, observamos nuevamente a los amigos de la Sociedad, y entre ellos al 
benemérito Jose Antonio de Romarate y Allende dispuesto a ceder una serie de libros 
correspondientes a Humanidades. Tomarán entonces los socios una acritud, cuando 
menos, singular. Tras agradecer a dicho socio el ofrecimiento, confirman la necesidad 
de formar nuevamente una Biblioteca en el Seminario, trasladando en principio los 
libros que de la librería donada por el Conde de Baños estaba parce aún en Vitoria y 
otra parte en Madrid. Deciden así m ismo que de la librería antigua que fue ra en su 
tiempo de los Jesuitas, se separaran todos los libros correspondientes a "Humanida
des, rudimentos de latinidad, geogmfta, historia y ortografía" y se agregaran a la nueva 
biblioteca, y el resto se manda venderla y emplear dicho dinero "en obras de ciencias 
exactas o que pueda contribuir a los (ldelantamientos de los Seminaristas y profesores''. 
En definitiva, desean crear una biblioteca, según su pensamiento, eminentemente 
"útil". 

Pero nada de esto fue posible, dada la si tuación crítica por la que atraviesa la 
Sociedad en 1806 debido a los acontecimientos políticos. En este año ya se está pro
cediendo a la realización de las gestiones pertinentes para la liquidación económica 
pendiente entre la Sociedad y el Seminario , por ello la Junta General Privada63 cele
brada el 28 de julio, es tando juntos los amigos Orces ( Director), Urbina (Consiliario 
de ÁJava), Monterrón (Consiliario de G uipúzcoa), Acedo, Villafranca. V illafuerce, 
Adán y Murga (Secretario) en la Villa de Mondragón estudiaron una razón "de varios 
efectos, y libros entregados por el principal del Seminario, al Apoderado de la Sociedad en 
Ve,gara, Pedro Domingo de Urr11zono y acordó la junta que dicha razón quede en poder 
del Amigo Directo,; y que los libros se pasen al Depósito general que la Sociedad tiene en 
Vitoria". De la relación estudiada observaron los presentes en la Junca que algunos de 
los libros eran parces descabaladas de obras más voluminosas, por lo que encargaron a 
los amigos de ÁJava para que, reconociendo el archivo y librería de Vitoria, vieran los 
que faltaban por si pudieran completar los juegos. A1 tiempo se les encomendó rea
lizar un "puntual catálogo de todas las obras que componen las librerías, anotando cuales 
estan incompletas como igual de todos los papeles del Archivo"64 También se acordó en 
esca Junta la entrega de todos los demás efectos. "Excepto el armazón de madera para 
la chimenea que queda a disposición de los amigos de Guipúzcoa con destino a la crtsa de 
Caridad que va a establecerse en Ve1gara". 

Los fondos de esca Biblioteca General no fueron meros libros colocados en es
cancerías65

. Eran sus habituales usuarios los amigos residentes en Vergara, teniendo 
fama entre los fo ndos que conservaba aquellos que hacían referencia al euskera. En 

Gi AT!-IA. Fondo H istórico. Sign OH 1076-1 Pág .. 169 (v) . 

63 ATHA. Fondo 1-lisrórico. Sign OH 1076 -1 (s.p). 

6'I Puede ser este catálogo el que corresponde a la Caja 7 número 9 del Fondo Prestamero. 

GS ATHA. Fondo Presrnmero, Caja 15 nº 6,Plano de la librería de Yergara 



Maria C1mino UrJi:lin M:trtÍnC"l 

los cesrimonios rescatados de las actas de las Juntas de Institución, concretamente en 
la sesión celebrada el 1 de octubre de 177966, nos informan de que el socio José María 
de Aizpitarte67 solicitó permiso para "usar de los libros bnscongados que se encuentren 
en In biblioteca de este Seminario para formar el Diccionario Bnscongndo". El propio 

Aizpitane había regalado eres años anees a la biblioteca formada en la sede de Vitoria 
varios libros de los que daremos cuenta mas adelante. Previendo este socio que la 
consulta de la Biblioteca le obligaba a una larga estancia en Vergara, se ofreció a com
paginar el tiempo con la formación en la lengua vasca a los alumnos del Seminario. 

Sede y Biblioteca de la Sociedad en Vitoria 

Refiriéndonos en concreto a la Librería ó Biblioteca en la sede de la Sociedad 
en Vitoria, sabemos que en la década de los serema, la Sociedad vive un momento 
próspero, económicamente hablando. Procedían las cantidades de las innumerables 
aportaciones que iban haciendo los socios, especialmente aquellos que iban siendo 
captados en América. Esas cantidades servían para hacer frente al gobierno general 
de la Sociedad y parre de ellas se distribuían para cada una las Comisiones de los tres 
territorios. Tal vez por esa situación, Pedro Jacinro de Álava68, Socio de Número, uno 
de los fundadores, Vigilador69 y Secretario en Álava en 1772, señala la necesidad de 
emplear parre del dinero destinado a las Comisiones "en comprar libros titiles para lit 
educación"70. 

u, ATHA. Fondo Prcsramero. Caja 22 nº 2.4 

"7 losé María Aizpirarte. Personalidad alavesa, lexicógrafo, mayordomo )' bibliorecario del 
Marqués de Monrehermoso. Fue autor de un Diccionario vasco-casrellano que ampliaba el 
de Larrnmendi y había sido encargado por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. 

Este Diccionario no llegó a publicarse aunque fue profusamente utilizado por orros aurores. 
El original completo del mismo se encuentra en el Sanruario de Loyola. Aizpirarce debió de 
entregárselo a Humboldt, al que conoció en su primer viaje a España (oct. 1799-abril 1800), 
en casa del marqués de Monrehermoso. Daros tomados de la Enciclopedia de Auñamendi 

ofrecidos en www.euskomedia.org 

GIi Pedro Iacimo de Ábva. Capit:ín ele Infantería. Socio fundador 

G9 Esraruros. Título >..'VIII, punros I a 12. El ca rgo ele Vigilador, que ostentaba Pedro Jacinto de 
Álava, llevaba aparejada la responsabilidad ele inspeccionar la educación de los socios alumnos. Era un 
cargo que existía en cada una de las provincias, )' se comparibilizaba con el de sccrerario. 

Fue por tanto Álava el gran representante de la Sociedad en el rcrrirorio alavés. Trabajó de forma in
cansable por ella }' casi siempre al un ísono con Lorenzo de Prcsramero, con el que compartirá rodas 
sus acrividadcs. A pesar ele su especial adscripción a los asuntos ele la Tercera Comisión "De I nclusrria 
}' Comercio", participó en rodas}' cada una de las Comisiones, en especial junro a Presramero en In de 
Agricultura}' ele Ciencias y Arres Úriles. 

70 ATHA Fondo 1-lisrórico OH 1352-1 Pág. 41. 
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La Biblioteca de Vitoria, al iguaJ que ocurriera en la General de Yergara, se enri

quecía de forma habitual por compra de obras y de forma especial por el ingreso de 
libros procedentes de donaciones en su mayor parre de los propios socios alaveses. Se 
sumaban a éstas obras aquellos trabajos de toda índole gue particulares solicitaban 
a b Sociedad se los imprimiera. Debemos tener en cuenta que fueron Pedro Jacinto 
de Álava y el propio Prestamero los encargados de realizar cuantas gestiones fueran 
pertinentes para la impresión , en Vitoria, de las obras que generaba la Sociedad. Una 
de las principales producciones impresas de la Sociedad fueron las obras conocidas 
como Ex.tractos7 1 gue, como ya hemos señalado, eran publicaciones propias en las 
gue se divulgaban cuantos acuerdos adoptaba la Sociedad a lo largo del año y los 
específicos de sus Juntas Generales celebradas, en septiembre, cada año en una de las 
provincias. A estas resoluciones se incorporaban memorias y trabajos extensos que 
por su interés y utilidad se consideraban apros para su impresión. Han sido estas 
fuentes bibliográficas base fundamental para cuantos estudios se han efectuado con 
referencia a la Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 

Según se ha indicado, se sumaban a escas obras aquellas otras de autores diversos 
que se imprimían por orden de la Sociedad. Esca producción bibliográfica será res
ponsabilidad de los socios alaveses, que se encargaban de recoger cuan tas propuestas 
literarias se presentaban para su publicación. Las exponían, en primer lugar, a la 

censura de la Sociedad72 y posterio rmente era precepriva su aprobación por la Junra 
General. Por lo general eran consideradas y se les daba preferencia a las que, a su 
parecer, tenían más inmediata urilidad en benefi cio público. Tras su impresión, un 
ejemplar de la obra se depositaba en cada una de las bibliotecas formadas en los tres 
Territorios y otro en la Biblioteca General de Yergara. 

Así la biblioteca que en Viroria se fo rmó y que tuvieron ocasión de consultar 
rodos los socios, entre ellos Lorenzo de Presramero, esraba dorada de importantes 

fondos bibliográficos y se ubicaba en el lugar ded icado a sede de la Sociedad. Con
tinuaremos po r tanro estudiando cuáles fueron los lugares elegidos por los socios 
alaveses como lugar de juntas y depósito de sus bienes patrimonia.les. 

Durante los ocho primeros años (1 765- 1773) los socios alaveses que participa
ban en cada una de las cuat ro Comisiones no conraron con sede propia, de a.hí que 
tampoco encontremos abundantes referencias relativas a la adquisición de libros. 

71 En 1985, la Real Sociedad Bascongada ele Amigos del País, en conmemoración del 200 aniversa
rio de la muerte del Conde ele Peñaflo rida, edi ró en fuxímil wda la colección ele Exrracws que abarca 
desde 177 J a 1793, Volúmenes IV a XI. Los rres primeros hacen referencia a: 1- El Ensayo; Il- Los 
Esraruros ele 1765 )' 1774 )' 111 - Resúmenes de Accas de 1773 a 1784. El romo XII - se reservó para 
la publicación de los siguientes rrabajos: "Cn1rílogo Ge11ernl de l11dir,id11os dt• 111 R.S.B. de los A1111gos del 
Ptlis ( 1765- I 793) de Julián Marrinez Ruiz, "f11rlice ele pt·rso1111S, 111n1eri1u y lugares ci1nclos en los E>:11-nctos 
(177! -1793) " ele Camino Urdiain, y "Bibliogrnfla solm· In R.S.B. de los Amigos d,·l />nis" de Jose Ignacio 
Tcllechea e ldígoras. 

7~ Esraruros de la Sociedad 1774 - Tirulo X,XIX ari iculo 2. 
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Los socios de este territorio durante estos siete años primeros de la vida de la 
Sociedad, se reunían en Juntas Semanarias, que iniciaban sus sesiones de cada año en 
la primera semana de Noviembre para concluirlas la última de junio del año siguien
te. Estas reuniones tenían lugar en la casa del que ostentaba el cargo de Vigilador, 
ya que así estaba previsto en los Estatutos, concretamente en el Arr. XXIII punto 4: 
"Las sesiones se tend rán en casa del Vigilado,; rt menos de que haya sala o sitio propia de 

fa Sociecllld, destinado a este efecto". 

Fig. 1 O • Pal;icio <le los Abv.1 en b calle l·k m:n:i.. 

Ostentaba a la sazón el cargo de Vigilador de Álava, Ped ro Jacinto de Álava, 
socio fund ador, desde 1765 . La casa o palacio de los Álava estaba siruada en la calle 
Herrería y por tanro deducimos que fue este el luga r de reunión y depósito de cuan
tos documentos se fueron generando: libros de actas, extractos, documentos propios 
de las comisiones y libros etc. hasta I 773, como co nsecuencia de la actividad admi
nistrativa y científica de la Sociedad. 

Transcurridos estos aiíos, convocados los miembros de la Junca Económica el 
20 de septiembre ele 177373 trata ron de la necesidad que tenían Vizcaya y Álava de 
arrendar 'ím quarto propio ó arrendado por fil Sociedad al objeto de colocar libros y 

7J Rem111e11 de /ns Ae111s d,· !r1 Renl SociedruL B11Sco11g11d11 de los Amigos del Pr1ís en sus J1111tt1s Cl'l1emles 

( 1773- 178 1) . J\crns de 1773, p,lg. 9. Edición Conmemorativa del 11 Centenario de la Mu erre del Fun-
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las piez.ns necesarias" y les animaron los amigos guipuzcoanos a que fueran viendo la 
posibilidad de "tener Sala de juntas fija con muebles y adornos ya que Guipuzcoa ya la 
tiene e11 el Real Colegio de Ve,gam''. 

Para dotar económicamente este acuerdo se dispone que "la parte sobrante de 
/11 Caja Particular" se destinara para comprar muebles y adornos de esras Salas de 
Juntas. La forma de aplicar esas cantidades para dichas compras se decide que sea 
alrernariva, eligiendo primero a aquella provincia en la que fuera a celebrarse la Junra 
General del año inmediato. Precisamente al año siguiente l 774 tocaba el turno a 
Vitoria para la celebración de las Juntas Generales que tuvieron lugar del l 7 al 20 
de septiembre. Efectivamente, podemos asegurar que en este año los amigos alaveses 

lograron un lugar para sus Juntas. 

Tradicionalmente se ha pensado que fue el Palacio Escoriaza-Esquível la pri
mera y única sede la Sociedad; y no fue así. El 4 de noviembre l 77474, los amigos 
de la Comisión Primera " De Agricultura" se,íalan que ya se ha dispuesto La apertum 
de la Escuela de Dibujo y que se pretendía sembrar en la huerta perteneciente a "ltt htt
bitacióu que se ha m-reudado para la sala de ]unttts y de dibujo". De ser el lugar 
arrendado el Palacio Escoriaza - Esquível es de difícil comprensión que se le describa 
como "habitación". Efecrivamenre debió ser una casa de peque,ías dimensiones. De 
ello es prueba el hecho de que escando los socios alaveses preparando la celebración 
de Junta Pública75 y anee la previsible numerosa afluencia de gente de la ciudad, en la 
Instrucción que se formó para indicar el protocolo a seguir, se aconsejaba que dicha 
función debía real izarse en la "s11/a m11yor de fa Casa Academia a menos que por mds 
capaz y proporcionada para el concurso se escoja otrtt "pieza". 

Efectivamente concluyeron que no eran suficienres las peque,ías salas de la casa 
arrendada ya que el 4 de noviembre, fecha elegida para la citada Junta Pública de 
1775, según consta en el acta76 tuvo lugar ésta "en la casa que habita el S1: Jvlarqués de 
lt1 Alameda, socio de numero, quien se ha servido cederlo a fa Sociedad pam esta función''. 
Suponemos que en la elección de esca casa mucho ruvo que ver Presram ero, ya que 
la habitaba como ad ministrador de los bienes de la familia, al tiempo que era su ca-

dador de la R.S.B.A .P, Xavier María de Muníve e Idiáquez. San Sebasrián: Sociedad G uipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, 1985. 

;, ATHA. Fondo Hisrórico. Sign. OH 1352 - l. 

;\ Las Jun rns Públicas tenían lugar en las fechas de las Juntas Generales, renían cadcter abierto, ya 
que el principal objerivo era la emrcga de premios a los alumnos de la Escuela de Dibujo )' de Primeras 
Letras. Por su propio carktcr de público podían asísrir la mayoría de los amigos de A.lava, cclesi:ísricos, 
maestros de diferentes oficios y "se1ioms de Íf/ primcm disti11cio11" y por supucsro los maesrros y alumnos 
premiados, por enrcnder que ser premiados a la visr.1 del público era de mucha eficacia}' servía de estí
mulo para los jóvenes que estudiaban dibujo y se aplicaban en el csrudío de las Bellas Letras. 

7<, ATI-IA. Fondo Hisrórico. Sign. 1352- 1, p:ig. 164. 
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pellán. Era el inmueble que tradicionalmente se ha conocido en Vitoria por "Palacio 
de la Herrería". 

La necesidad de usar esca casa no habría sido 
ral si el lugar ocupado en esas fechas por la Sociedad 

en Vitoria hubiera sido el Palacio Escoriaza Esquível 
que, como veremos más adelante, era lo su ficiente

mente amplio como para acoger la cirada Junta Pú
blica. Este Palacio sí sería la sede de la Sociedad a 
partir de 1777. 

La localización de estos datos me animó a tra

tar de averiguar qué casa era la q ue fue arrendada 
en 1774. El documento clave que iba a certificar mi 

sospecha fue el Acta de la Fundación del Seminario 

Eclesiástico Aguirre, hecha por Ambrosio de Agui

rre77
, fechada el 11 de julio de 1853 anre el escribano 

Telesforo N esrares78
. 

Los daros, que sobre la primera casa y sede de 
la Sociedad, hasta ahora desconocidos ya que cuanta 
bibliografía existe sobre la Sociedad hablan siempre 

F,g. 11 - P.,lm o el<· los Morquescs <le b Abmcd:1 en b del Palacio Escoriaza Esqu ível, son los siguientes: En 
CJ!lc Hcrrcrí.1 v 

el aparrado 15 de la citada acta de fundación, al re-

lacionar los bienes inmuebles que se donaban para 
albergar el nuevo Seminario, q ueda claramente reseñado el propio Palacio Escoriaz.c1 

- Esquível que lo había adquirido Aguirre a Fernando María Salamanca y Madueño, 
Conde De Fuente de Sauce ( o tras veces citado Del Salce) , el 12 de junio de 1846 y 
además" un solar". El documento lireralmenre dice: 

"Pam eL decoro, sostenimimto y dotación del expresado Seminario hace rtL favor do
nacion gmciosa, pum, pe,fecta e irrevocable de Los bienes siguientes: U11 s1111t11oso edificio, 
segú11 que así Lo ha calificado eL arquitecto, con jardí11, huerta. m11ml!11 de dos vams de 
espesor rt Lo lmgo de toda La posesión por la parte del poniente, y un solar contiguo a 
dicho edificio el cual se llamó antes de la Sociedad Vascongada, y en el dirt La hrt 
reedificrtdo con solidez el oto,gante''. 

; 7 Ambrm io de Aguirre, naru ral de Gamarra Mayor )' PresbÍtero Beneficiado. Fundador del Semina

rio Eclcsi:ísrico Aguirre. 

7' Debo la loca lizació n ele este clocumcnro a la :11nabil icbcl ele Rafocl Sevi lla, el cua l me facilitó ram
bién la rcali7~1ción ele cuantas forograíías ruve necesidad ele real izar del interior )' exterior del Pa lacio 

Escoriaza Esq uível, segunda sede de la Sociedad )' lugar en el que se formó el Jard ín Bor:ínico ele la 

Sociedad en Vi toria. 

1 42 
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F,g. 13 - Cara Ocs1c Jd 
1'.1hc10 Escoriaic:l Esqu1v• 
d . Rccon~trucción dd 
sobren el que 5c :iscmaba 
l:i pmnt.·r:1 C.1s:1 de la Rc.-~11 
ock·dad 0.1scongad:1. 

Como vemos por la descripción en la escritu ra se hace clara diferenciación entre 
el palacio y el solar al que lo intitula "de la Sociedad Vascongada". Un poco más 
adelante, en dicho documento, al establecer las lindes del repetido solar se d ice: 

"el indicado solar surca por norte con In Cn.ruicerín y 111n.tndero, porpouien
te con la calle de In Correría; po1· mediodía con la casa y huerta de Iúigo Ortes de 
Ve/asco, Marqués Viudo de la Alameda y por el 01·iente con el indicado semina
rio", es decir el palacio. 

Según estos datos el solar y edificio que ocupara la Sociedad entre los años 1774 
y 1776 estaba justamente en el lado oeste del actual palacio Escoriaza Esquive! y 
también certifica que fue la casa que ocupaba este solar la primera sede de las Juntas 
el hecho de que precisamente para anunciar al público de Vitoria la convocatoria 
de la Junta Pública, que como hemos señalado anceriormence tuvo lugar en 1774, 
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expresamente se indica que las copias de la Instrucción, dada para la celebración de 
dicha Junra, se colocaran "fa una en la puertfl de la casa de /11 Sociedad y la otra en el 
po1·tal de la Correría". 

Sobre la extensión del solar en 1853 señala la escritura "el sola,· de la pm·te de 
la Co,-rería contiguo a la casa y con salida a dicha Co,-rería, tres mil nuevecientos 
cincuenta y siete pies". 

Por tanto se certifica documentalmente que la primera sede de las Juntas de la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en Vitoria y de la Escuela de Dibu
jo, cuya apertura se produjo en 1774, fue la casa que ocupara dicho solar. 

La primera e incipiente biblioteca con la que contaban los socios alaveses tam
bién quedó instalada en esca casa. La fecha en la que tuvo que ser derruida no seco
noce de forma cierra, aunque no sería aventurado señalar que lo fue en el momento 
que se decidió la construcción del matadero o carnicería. Apenas dos años duró la 
estancia de los Amigos de Álava en dicha casa. En la Junta Semanaria79 de la Primera 
Comisión del mes de noviembre de 1776, Pedro Jacinto de Álava, en presencia de 
los amigos Marqués de la Alameda, Ignacio María de VicuJia y el propio Prestamero, 
informa que había comenzado a hacer gestiones para arrendar UJ1 nuevo lugar para 
sus juntas, y propone el palacio Escoriaza -Esquível80

, hecho construir por man
dato de Fernán López de Escoriaza8 1 en 1539 y que en escas fechas era de propiedad 
del Conde de Fuente de El Sauce. 

Sigue Pedro Jacinto de Ál,wa señalando que había tenido ocasión de tratar del 
cerna con Sebascián de Gamarra, administrador de "la casa " y que éste había conve
nido el arrendamiento del palacio y, al parecer, a bastante mayor precio que la casa 
que tenían hasta ese momento arrendada. 

Gamarra, el arrendador, fijaba como condición que "para mayor seguridad del 

arrendamiento se obligaran individualmente a mmplil"lo los socios residemes en esta Pro

vincia''. Informa también Pedro Jacinto que "la casa quedrtría a la disposició11 de fa 
juntfl desde el día 1 de henero de 1777 que es quando fenece el arrendmniemo que al 

presente coJTe''. 

Se fijó de pago anual 1.200 reales de vellón y se puso como cláusula o condición 
que debían quedar para uso del dueño los graneros "de que hasta ahora se a servido", 

n ATHA. Fondo Histórico. Sign. 01-1 1352 - 1, p:ig. 224. 

so La historia y descripción del cirndo palacio lo podemos cnconrrnr en: GONZÁLEZ ZARATE, 
Jcst'1s- EL P11/11cio Escorit1w -Esqui/Je/, romo i11111ge11 dt'l Buen Ci11tl11d11110 )' de /11 /V!tl11sió11 del l lmor., Vito
ria-Gastciz: Ayunramicnto de Viroria. 1987. 

"' GONZÁLEZ DE ZARATE - Op. Cir- Humanista vitoriano nacido a fines del s. XV, que realizó 
csmdios de medicina. 

VIDAL-ABARCA, Juan- "Li11rijes rtlrtveses. Los Escorinw" - Boletín de la lnstimción Sancho el 
Sabio- A1ío 1977. Vitoria: Ed. Católica, 1957- 198 1. 
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Fig. 1-1 - P.1bc10 E.scori:rz.1-Esc¡uivcl. C:i r.i 110 11c . pucna pr111 - Fig. 15 - Pabc10 Escoriat..1-Esquivd. PJtio y en el p 1o:;o primero 
c,pal. Sala ele Juntas de 1:, Sociedad. 

a no ser que los necesitara la Sociedad en cuyo caso se los dejaría " dando a m costa 
otros de yg11ales cirrnnstancias a satisfacción del administrador que es o fuere del referido 
Conde" . Además acuerdan que los reparos u obras necesarias "han de hacerse corno 
hasta el presente de q11e11ta del d11ef10, costeando la Sociedad las que no fueren tales sino 
depura convenie11cia o arvitmrias''. 

El 20 ele enero ele 1777 ya se ce

lebró en dicho palacio la Junra Públi

ca ele la Sociedad: Po r las nocas que 

quedan insen as en las acras ma nuscri
ras sabemos que el lugar elegido fue el 

salón grande "de las casas propias del 
Conde ele Fuente del Sauce" "que para 
este fin y Los clemrí.s que Le son propios de 
su instituto ha arrendado y rulornado la 
Sociedad ". 

En esta primera sesión inaugural, 

a la que tuvieron oponuniclacl ele acu
di r vecinos ele Vitoria, CUYO especial Fig. 16 - l':ilac,o E,coriaz:i-Esquíl'cl ala de Juntas de la Real Soc,cdad 1),15. 

congacl:1 

protagonismo Lorenzo ele Prestamero 

quien fue el encargad o, en primer lu-

ga r, de ciar lectu ra al in fo rme de Izquierdo, pensionado en París y mcor de los socios 
viajeros Antonio Munive y Jose Eguía, sobre los adelantos educativos de éstos en el 

ámbi to ele las ciencias y en segundo lugar ele anunciar la unión establecida con la Real 
Congregación de San Ignacio el 20 ele enero ele 1776. 

Apenas eres meses más tarde de la celeb ración ele es ta Junta Pública, el 30 de 

abril ele 177781 comentan los socios que, debido tal vez al rraslaclo y por no haber 

8
' ATI-IA. Fondo Hiscórico. Sign OH 1352 - l. pág. 255. 
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existido en la anrigua sede un criterio claro de uso de la biblioteca, se había produci
do pérdida de libros y extracciones de la Librería sin haber dejado la correspondiente 
nora de quién los sacaba. Por ello se recomendó que se siguiera con las formalidades 
previstas en los Esratmos esto es dejar constancia de qué libro se sacaba y por quién 
y se decidió que habida cuenta que " en La nueva casa mrendrtdri por la Sociedad ( Es
coria za - Esquive!) se ha dispuesto de 1mapieza comoda en que se puede hacer uso 
de los libros sin extraerlos de ella.", el Vigilador, en adelanre, no permitiera sacar 
libro ni papel alguno y que " los que se hallaren aL presente f uerrr de e/La se restituyan 

con brevedad". 

En ocasiones, los libros de la biblioteca de materias específicas relacionadas con 
los asuntos que trataban las Comisiones, eran distribuidos entre los amigos que for
maban parte de las mismas para real izar la labor de extractar de forma escri ta noticias 

de su contenido con el fin de ser manifestadas en las sesiones de sus Juntas Semana
rias y reparti r copias entre sus componentes. 

CURIOSIDADES 
DE LA • 

N A T u R A L E z A, 
Y DEL ARTE. 

SODRE LA VEGlffACION , · O LA 
A¡;ricu!taro , y J,rdincri• tn fu 

pcrf:ccioa. 
l!I Secmo de b '-lultiplic.eion del Trigo 
)' los medios de :iumc:nur confidc:n.blemcot~ 

J¡ rtn11 da I• Hacicnd• 
de C,mpo. 

( 
., NUEVOS DESCUJ;IIUMIENTOS PARA 
~ crecer , multiplitJr, y hcrmoíe2r l.t.s 
~ Flores, y J,s f ruus, &c. 

( E.SCIUTO EN fRANCES 

\ POR EL ABAD VALLEMONT. 

T acera Imprefsion. 

Año 17 6 8. 

En Madrid : !;n la O,icin, de Don Antonio 
Orozco. 

Fig. 17 - O br., de V:,llcmont. 

No sería de extrañar que en Vitoria suced iera 
lo mismo que en G uipúzcoa, que en la Comisión 
de C iencias y Arres Útiles en 1777 distribuyó en
tre los amigos las siguientes obras: H istoria Nacu
ral, de Vallemon t Bornare; Fósiles, ele Bertrand; 
M ineralogía y Quím ica, de Walerius, y libros de 
otros autores cales corno Slutter , Macquer, enco
mendándoles su lectura y extracción de aquellos 
daros que les pudieran ser útiles en relación a las 
experiencias que estaban llevando a cabo sobre 
cales materias. 

Era una práctica habicual entre los socios, la 
selección o nombramiento de uno de el los que, 
por su fo rmación y, tal vez, por su disponibilidad 
ele tiempo, se dedicara a este menester de extrac
tar obras de carácter cienrífico. Precisamente en el 
fondo documental recientemente depositado en 
el Archivo del Territorio Histó rico de Álava, por 
la fam ilia V idal-Abarca he localizado un manus
cri to que refrenda este tema. 

Este manuscrito, de 8 cuartillas, por la letra, 
es de Presramero. Son notas extractadas de la obra" Musaeum rnetaliccum" de Ulisse 
Aldovrand i83, incluyendo dibujos de su p ropia mano. Este manuscri to será objeto de 

• 3 Obra pósrnma de Ulisse Aldovrandi, nacido en 1522 en Bolonia. G raduado en Medicina en 
1553, fue profesor de lógica y fi loso ría en Bolonia, obrcniendo en 1556 una dcedra de botá nica forma-
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estudio en el capítulo que dediquemos al esrudio del Gabinete ele Historia Natural 
creado en Vitoria y del que fue responsable Prescamero. No resulta extraño, por tan
to, que dadas sus responsabilidades se dedicara a la lectura ele estas obras de carácter 
científico. 

Sabemos que enrre los fondos bibliogr,íficos contaban los amigos alaveses con 
publicaciones periódicas como el "Semanario Económico"8

\ La Gaceta de Agricul
tura, ere., que leían en las Juntas Semanarias tras haber tratado los asuntos que les 
había reunido. Era precisamente Prestarnero el encargado de extractar los contenidos 
de estas publicaciones periódicas así como 
de su lectura y presentación a los socios en 
las Juntas Semanarias. Resultaba habirual 
esta práctica especialmente en el caso ele la 
Primera Comisión, en la que se daba cuen

ta de los conreniclos de la Gaceta de Agri
cultura a sus miembros, dándose incluso 
la paradoja de hacer constar en las Actas 
la imposibilidad, en ocasiones, de leer los 
extraeros "por no hflbcr conmrrido el socio 

D. Lorenzo de Prestflmero, que es quien Los 

formfl )' recoxe" 85
. 

Como sucediera con la Biblioteca Ge
neral de Vergara, la de Vitoria se enrique
cía con fondos donados por ilustres socios, 
en este caso narurales de Álava. Tal vez 
uno de los principales impulsores de estas 
donaciones fuera Eugenio de Llaguno y 
Amírola86 cuyo puesto en la Secretaría de 
la Corre le permitía el contacto con políti
cos e intelectuales a los que, además de im

pulsarles a trabajar e investigar a favor de la Fi¡;. IS. Eugcniodc Lbguooy Amírol:i 

cológica. En 1568 fue nombrado director del Jardín Bodnico de 13olonia, que él mismo había institui
do. 

"' ATHA Fondo Histórico 01-1 . 1352 - 1. Junra Semanaria -Tercera Comisió n- de 19 de febrero de 
1772. 

8
~ ATI-IA Fondo Histórico 01-1. 1352-1. P:íg. 137. 

8
" Eugenio de Lbguno y Amírola- 1724 -1799. Nacido en Mcnagaray, Álava. C.1ballcro profesor del 

1-1:ibito de Sanriago )' Gran C ruz de la Real Orden del Carlos 111 , Genril Hombre de C:ímara de S.M., 

Consejero de Estado y Ministro de Esraclo )' del Despacho Universal de Gracia y Jusricia. Maestre de 
Campo )'Comisario}' D iputado General de la Provincia de Alava. 

Óleo sobre rcla, ~nónimo. Musco de 13cllas Arres de Aiava. nº del invcnrario 2975. 
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Sociedad, les animaba a enviar sus obras, manuscritas o impresas a Vitoria, por ser en 
este territorio en el que se barajaban todos los temas editoriales de la Sociedad. 

DISCURSO 
Una de estas figuras fue Pedro Rodríguez de Campomanes87, 

Fiscal del Consejo de Cámara de Castilla, que el 18 de septiembre 
de I 774 dirige carta al Conde de Peñaflorida y junto a ella envía 
un ejemplar impreso de la obra "Discurso sobre el fomento de la 
industria popular''. Recibida la obra en Vitoria y dado el interés de 
la misma, se celebra el 24 de septiembre de 1774 Junta Extraordi-

SOBRE EL roMENTO 

DE LA 

INDUSTRIA. 

:PO:PVZAII.. 

naria, en la que se estudia y lee atentamenre. Entre otros aspectos, 

lilADlllO 1__.1, 1,.,,.,,u ~ 11, ,.,..,c-u,1 
1>1 inciu..,\1.I.C~ L.Xl.lY. 

los amigos alaveses analizan cómo Campomanes plantea ya la LJti
lidad de la botánica. Gran expectación produjo la donación de esca 
obra ya que fueron convocados los más significativos próceres de 
la Sociedad en Álava88. Acompañaba a la obra la carca dirigida al 
Conde de Peñaflorida en la que Campomanes justifica su creación 

l'ig. 19 - Obra de Rodrigu,-z C.,m-
pomanc-s. 

y envío89. 

Viendo el interés de la obra, se acuerda escribi r al autor una carta agradeciendo 
el trabajo, que se compraran 500 ejemplares para repartirlos por las tres provincias 
y las "Americas", que se leyera dicho discurso en Junta General y que "se guarden 
cuidadosamente en el Archibo''. En febrero del año siguienre llegan a la biblioteca de 
Vitoria 100 ejemplares para ser distribuidos. 

El 24 de noviembre de 177490 ingresa en los fondos bibliográficos de Vito
ria la colección de carácter ilustrado por excelencia: la Enciclopedia de Oiderot y 

87 Pedro Rodríguc'l Campomancs( 1723-1802) Conde de Campomanes. Jurista, político, historia
dor y economisra, uno de los mdximos representantes del reformismo ilustrado espa1iol. Como político 
)' como intelecrual, contribuyó decisivamente al empetio de modernizar el país que caracterizó el reina
do de Carlos III. 

88 Juan Porcel (Consiliario), Marqués de Narras (Secrerario de la Sociedad) Marqués de Legarda, 
(Benemérito) Vizconde de Ambite (socio de Numero), Francisco Amonio Salazar (socio Supernume
rario) Joaquín de Mendoza (socio de Numero) , Joseph María de Salazar (socio de Numero), Ramón de 
Urbina (socio de Numero), Pedro Jacinro de Alava (Yigilador y Secrerario por Alava). 

•1 "Mui seúor mio: como yo rmgo /11 honm de ser uno de los ymlividuos de /11 Socied11d Basco11g11dt1 rlir,jo 
11 V.S. el 11dj1111ro discurso de /11 y11d11stri,1 popular que es rr111 propio del Y1wit11to que ft/11 IMblemcme dese111-
pe1itt y que yo celebmré 111erezm m 11cepr,1cio11. le he compuesto p11m promober en el reino el bit-11 co1111111 que 
esta reduzido 11 dnr oc11pncio11 111il ti todos ... El pens11mien10 es util y /11 execuzion corregim !,tS omisiones o 
descuidos que yo h11bn' pndezido 11eces11ri111nente en m11terin tnn tlilnttnd,1 y que requiere tnmos conozimien
tos. 

Ruego n V.S m11nifieste mi i11clin11ción II est11 nuestm Socied11d pmn que todos esten en !tt pem1ncio11 
del respeto y nmist,1d que les profeso y oji-ezient!ome r1 lfl ohedienzin de V.S. pido rt Dios que gunrrle SIi vidn 
muchos míos. M11tlrid J' sepric111bre 18. B. l. Ms rlc V.S, su seguro servido,: Pedro Rodr!guez Cn111po111n11es ·: 

'lO ATHA. fondo Histórico. DI-1 1352-1. 
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D 'Alambert91
, impresa en París desde 1751 a 1772. Pedro Jacinto ele ÁJava, da cuenta 

a los miembros de la Cuarta Comisión y entre ellos a Prestamera, que Juan ele Egui
no, Vicerrecaudador de la Sociedad en Cádiz, clona a la biblioteca de los amigos ala
veses, catorce tomos (eran diecisiete) de dicha colección ofreciéndose a "yr enbiando 

los restantes hasta el completo de la obm". Arribaron los libros al puerto ele Bilbao y 
por la conducción ele estos a Vitoria se pagaron 20 reales. En noviembre del año 
siguiente92 se acusa recibo ele tres comos más ciándose cuenta ele que son ya 17 comos 
los que compone dicha obra. 

El uso de esca colección por parre ele los socios debió ser muy frecuente, no en 
vano comprende un extraordinario conjunto ele grabados referidos a codas las cien
cias y arres. AJ parecer estaba la obra encuadernada en "rústica", siendo fácilmente 
manejable pero extraordinariamente débil para su repetido uso, por lo que se decide 
que Pedro Jacinto de ÁJava, no habiendo en Vitoria quien pudiera encuadernarlo, 
trate con un encuadernador que había en Logro110, el cual tenía " dadas muestras de 

vastante ynteligencia en esta facultad," encargándole la encuadernara en pasra con la 
mayor brevedad, perfección y economía posibles. Siendo una obra de frecuentísima 
lectura , incluso en enero de 1776, habiendo tenido conocimiento los socios alaveses 
que la obra de Oiderot y D'AJamberr se había impreso en formato de cuarco, en lugar 
de en folio como la de París, en una tipográfica ele Neuschatel, se acuerda subscribirse 
en nombre de la Sociedad a dicha ed ición . 

Tal vez, certificada la ausencia en Vitoria de artesanos en el ámbito ele la encua
dernación, pudo ser este el momento en el que Lorenzo de Prestamera se anima a 
realizar experiencias ele este arte al comprobar su necesidad para el mantenimiento ele 
las obras ele la biblioteca. De hecho, apenas un año y medio más carde, el 28 de febre
ro de 1776,93 en la Junta Semanaria de la Cuarca Comisión estando presentes Pedro 
Jaci nto de ÁJava, el Marqués de Montehermoso, ]ose María de Salazar, Fausto ele Co
rral, presentó Prescamero "dos tomos encuadernados en pmta por ms propias manos, sin 

otro auxilio, ni direccion que el de tener rt la vista el cuaderno de artes y oficios que trata 

'" Denis Dideror (1711 - 1784). Escriror y filósofo francés . Junro a D 'Alamberr fue autor de L1 
Enciclopedia-Diccionario razonado de las ciencias, arres y de los oficios. Conjunto de 17 vol{1mencs 
edi rados en París entre 175 1 y 1772 con el objetivo de difundir las ideas de la ilusrración francesa, 
recogiendo rodas las ciencias y arces, ilustradas con grabados. Esra colección rambién formó parre de la 
Biblioccca General de Vergara. En 1793, esrando en poder de Vicenre Lili, recaudador y rcsorero de la 
Sociedad, fue requisada por la Inquisición. En laJunra Privada de 29 de julio de dicho año, presencó Lili 
un recibo firmado por el Comisionado de la Inquisición en Logroño, Balrasar de Y rala, que daba razón 
de haberse recogido "cie1110 sese/1/n y seis tomos de In Encidopedia Metódica i111¡,m,1 l' II Ptirís, pro¡,in díxo sa 
de la Re,tl Sociedad B11sco11gada, los que enpri111em omsió11 dirigiré tt! citado Sauto Tril11111n! con an·eglo 11 su 
orden y ¡,am que comte lo firmo en esrn Vi/In de Vergam n 22 de julio de 1793. Baltt1sar de Ymla, Comisario" 
(ATHA - DH 1076-1). 

92 ATHA. Fondo Hisrórico. DH 1352-1 P:íg. 175. 
9-' ATHA. Fondo Histórico. D1-1 1352-1 P:íg. 193. 
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del arte del enmadernador94• La junta admiró la pe1feccion de fa obra y fe dió fas rnds 
expresivas gracias exhortándole a continuar en este trabajo con que puede hacer la fortuna 
rt alg1111 pobre que fo tome por oficio, sirviendo al publico con muchrt utilidad"95. 

No pretendía Prescamero con 
esta muestra ejercer de continuo la 
profesión, otras y superiores obras 
estaba desarrollando en esos momen
tos en pro de la Sociedad. El propio 
Juan Bausrista Porcel, Consiliario 
por Álava/6 eras múltiples conversa
ciones con los socios de este territo
rio, entre ellos con Presramero, con
cluyen que es acuciante la necesidad 
de contratar un encuadernador para 
los trabajos de impresión que tenía 
encomendados, por ello les comu
nica en la Junta Semanaria ele 8 de 
mayo de 177697 que realiza gestiones 
en Bayona con Antonio San Marrín, 
residente en dicha ciudad, por si hu-

Fíg. 20 - Prensa de encu,dcrn,ción, biese alguna persona que poseyese 

este oficio y quisiera establecerse en 
Vitoria. Le contesta San Martín que había conraccaclo con "cierto librero hábil que 
tiene buen surtido de libros, y esta en correspondencia con los sujetos mas conocidos de 
su profesión dentro del Reyno de Francia y en Abil1011.", pero que pa.ra seguir con las 
diligencias desea conocer la cantidad de obra que se le pudiera encargar. Los amigos 
señalan que puede comunicársele que las previsiones de obras bien pudieran ser la 
encuadernación de rodas las obras que la Sociedad imprimiera, "asilas anuales como 
las extrao1dinririas': y las obras que esraban pendientes rales como la Enciclopedia 
de Oideroc, y en caso de imprimirse la obra del Padre Teodoro Almeida sobre la 
traducción de "Física Experimental", ésra también se la darían a encuadernar. Como 
"señuelo" para convencerle de su traslado a Vitoria le dicen que: 

94 Suponemos que se escá refiriendo precisamencc a la Enciclopedia de Dideroc, en la que de forma 
cextual e iluscr:niva cram de esre oficio. 

91 Dada la virruosidad en esre arre, no sería de excra1iar que los libros encuadernados en los que se 
halla formada la colección del herbario de Presramero, fueran de su mano. 

96 Eran los Consiliarios los presidentes de sus respectivas Provincias. En 1785. al ser nombrado Di
reccor de la Sociedad el Marqué.s de Monrehermoso, socio de número por Álava, Porcel fue nombrado 
Vicesecretario y Archivero de la Sociedad en Vicoria. 

97 ATHA. Fondo Histórico. OH 1352- 1. pgs. 204 - 206. 
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"siendo hombre que hace comercio con obras de impresión extranjera, puede esperar 
con jimdmnento que establecido en esta ciudad, cargará casi con todo el comercio que 
hacen en Espm1r1 los libreros de Bayona, y se advierte para su noticirt que los libros que 
entran en este Reyno de otros dominios por la parte de Guipúzcoa no padecen rexistro 
alguno hasta llegar a esta Ciudad". 

No se produjo tal traslado, será Manteli98
, impresor en Vitoria, quien realizará, 

entre otros trabajos, los concernienres a encuardenación99 . 

Siendo ÁJava, la provincia encargada de la impresión tanto de las propias pro
ducciones literarias de la Sociedad como de cua.ntos trabajos fueran presentados por 
sus socios, pasarán por las manos de Pedro Jacinto de ÁJava y de Prestamero rodas 
ellas, logrando de es te modo una formación nmlridisciplinar de incalculable valor 
para su quehacer cienrífico y cultural. 

Tal vez para la formación científica ele Prestamero fueran de gran valor las tra
ducciones que de obras extranjeras relacionadas con las ciencias se ofrecían para su 
impresión. No siempre fue posible llevar a cabo esta labor ya que por circunstancias 
económicas la Sociedad no podía acometer la tarea de realizar impresiones ele publi
caciones de enorme coste, dada la extensión de las obras, en ocasiones colecciones 
completas, y debido a la gran cantidad de ilustraciones que contenían. 

En estas fechas están Pedro Jacinco de ÁJava y Prescamero analizando la obra 
titulada "Nuevo Arte de escribir" de Francisco Xavier de Santiago Palomares, residente 
en Madrid y pareciéndoles ele gran interés acuerdan 100 "que se imprima y extienda por 
todas las escuelas de las tres provincias va.scongadas y aun de la.s restantes del Reyno". 

Animado De Sanriago Palomares por la aceptación de la obra, en diciembre 
del mismo año envía un manuscrico ''Poór;mphia Cotica - Española", para que fuera 
examinado por la Junta de la Cuarta Comisión especialmente comisionada para los 
asuntos de Bellas Letras y, si lo estimaban oponuno, solicitaba su impresión. Pedía a 
cambio Palomares 100 doblones y la patente de Socio Profesor, comprometiéndose a 
dirigir los trabajos de su impresión y dibujar codos los originales para las láminas101 

. 

Por la envergadura de la obra, queda sin resolver definitivamente su publicación. 

9' SANTOYO, Julio César. "La imprenta m Alav(I: hirrori11, obms y t!oc11me11tos'". 3 v. Vitoria-Gasteiz: 
Fundación Sancho El Sabio. 1995- 1997. El volumen I está dedicado al s. XVl ll en el podemos encon
trar abundante información de la Imprenta de Manteli. 

99 ATI-IA.- Fondo Hisrórico- OH - 1015-4 (58)-Manreli , en cana dirigida a la Sociedad, sin fechar, 
presenta memorial en el que manifiesra sus esfuerws en el estudio ele la encuadernación y prcsenca 
veinticuarro muescras ele papel jaspeado de gran calidad que él ha realizado. AJ riempo solicira que la 
Sociedad le acredire con los principales libreros de Europa para poner una librería ele "buen gusco". 

100 ATHA. Fondo 1-lisrórico. 01-1 1352-l. Pág. 23. 
101 ATHA. Fondo Histórico. 01-1 1352-1. Pág. 11 6 . 
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Orro colectivo que participó en el enriquecimiento de la biblioteca de Vitoria 
entregando obra fue el formado por los Amigos que, naturales de Álava, por circuns
tancias profesionales se hallaban fuera de ella. Como ya hemos señalado, uno de estos 
próceres fue Eugenio de Llaguno y Amírola, Oficial de la Secretaría de Estado, que 
además de ser el artífice principal en la redacción y ratificación real de la aprobación 
de los Estatutos de la Sociedad mediante Real Cédula expedida el 10 de agosto de 
1773 102

, apoyaba la formación de dicha biblioceca. 103
. Pedro Jacinto de Álava pre

sentó en la Junra Semanaria de 26 de abril de 1775 el lote de libros remitidos por 
Llaguno, que lo componían "J 7 tomos en octavo de marca que hacen parte de una 
obm yntitu!ada "Diccionario para la ynteligencia de los autores c!asicos, griegos y latinos, 
sagmdos y profanos" escrita en idioma fi-ances por M1: Sabbathie1; Profesor del Colegio de 
Ch1t!ons sobre el J\llarne''. 

Como ya se ha indicado no sólo eran libros lo que ingresaba en la biblioteca, 
sino en ocasiones eran verdaderas obras de arre. Así junco a los libros anreriores, 
Llaguno envió "un juego de diez y siete magnificas estampas que representan la Loggia 
del Vaticano, pintadas por el famoso Rafael de Urbino ". Tan ro al diccionario como a 
las escampas le dieron inmediata utilidad. El primero para la educación de los llama
dos "socios alumnos" y las estampas para ser objeto de estudio y observación de los 
alumnos de la Escuela de Dibujo, que compartía sede con el lugar de las Juntas y la 
propia Biblioteca. 

En mayo de 1775 ingresará una obra que iba a resultar de gran urilidad a los 
amigos de la Primera Comisión, pues en la labor desarrollada con los ganaderos de la 
Provincia, tienen gran interés en divulgar cuantas experiencias se han observado en 
Europa en relación a las enfermedades que padecen los ganados, ya que son épocas 
de frecuentes epidemias de cuyas noticias esrán llenos los Extractos. Pedro Jacinto de 
Álava será el encargado de presenrar la obra impresa en francés con el cículo "Diez 
observaciones sobre los medios que pueden emplearse para preserbar a los animales sanos 
del contagio y detener los progresos de este", de Mr. Vicq D'Azyr, impreso en Burdeos 
el año de 1774-. Al propio tiempo se presentará la traducción que de la misma había 
hecho Joseph de Luzuriaga 10

\ entonces médico titular de la villa de Bilbao, del que 

101 URDIAIN MARTINEZ, María Camino.- Estudio Histórico, pnleogrrífiro J' codicológico de In Reir/ 
Cét/11/n por In que el riy Carlos fil aprueba los Estt1/.lltos de 111 Real Sociedad Bnsro11gadt1 dL' los Amigos del 
País. lnédira. En esca obra analizo de forma cxhausriva la biografía de Llaguno y Amírola con respecw 
a la Sociedad desde su cargo en la Secretaria de Esrado. 

10J ATHA.- Fondo 1-lisrórico. OH 1352- 1. P;ig. 133. 
104 USANDIZAGA SORALUCE. M. "l os Ruiz de Luzurittga, e111i11e11tt·s médicos vmcos ilustmdo. Sa

lamanca: Universidad- Seminario de Historia de la Medicina, 1964. Señala el all[or que el médico de 
Lequeirio firmaba frecucntemenre sus comunicaciones a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País como Joseph de Luzuriaga, simplificando su verdadero nombre, José Sanriago Rui1. de Luzuriaga. 
Había nacido en Zurbano (Álava). ejerce como médico rimbr en diversas localidades: hasta 1763 en 
Villaro, hasrn 1770 en Lequeirio, en 1771 en Logro1ío, desde 1774 en Bilbao. Deja de figurar en el 
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tendremos ocasión de hablar en el capítulo de la Flora Bascongada. Por el interés 
de la obra y a fin de posibilitar su más fácil difusión entre los ganaderos se decide 
imprimir la traducción realizada por el médico de Bilbao. No obstante, hallándose la 
Sociedad inmersa en múltiples compromisos de impresión con diferentes obras, una 
de ellas del propio Luzuriaga sobre la inoculación de las viruelas, dos de Arriquíbar 
"Aritmética Politicrt'' y "Recreación Política", ere, deciden posponer este trabajo, hasta 
que se lograra un acuerdo con la Compañía de Libreros para no ser a cosra de la 
Sociedad 1º5 su impresión. 

En enero de 1776, otra de las importantes donaciones a la biblioteca alavesa fue 
la realizada por José María de Aizpitarte'°6, socio Profesor en Vitoria, que compartía 
sus experiencias en el campo de las letras con el también alavés Félix María Sánchez 
Sama niego y el Marqués de la Alameda , codos ellos miembros de la Cuarta Comi
sión, al riempo que ejercía de bibliotecario en la biblioteca que el Marqués de Mon
tehermoso renía en su palacio de Vitoria. Las obras (sic) donadas fueron : 

Dos tomos del Teatro Crítico de Feijoo. 

La Apología al Primero y Segundo Tomo de Feijoo. 

Justa repulsa contra Sotomarne, de Feijoo. 

Cartas Eruditas de Feijoo. 

Demostración del Teatro Crítico del Prtdre Sarmiento. 

Oración fúnebre a La memoria del Ilmo. Feijoo. 

Carta del limo Palafoox a lnocencio X 

Cinco Volúmenes de Instituciones Philosophiques de P. Corsini. 

Historia Universal, de Bujfe,: 

Clrtve GeogJ'fljica. Florez. 

Fueros de Vizcaya. 

En febrero Juan Bautisra Porcel, Consiliario de Álava, regala el cuaderno en lá
mina" Cuarta parte del arte de escribir" compuesto por Pedro Díaz Moranre. La Junta 
agradeció dicha donación "por ser obra ram y su mttor el original a quien por la mayor 
parte a seguido D. Francisco Xavier de Santiago Palomares para fa composición de m ob/'fl 
del nuevo arte de escribir que la Sociedad le ha mrmdado tmbajar con el fin de establecer 
m método en las Escuelas de estas Provincias". 

Catálogo alfabético de los individuos de la Real Sociedad de Amigos del País publicado en ocrnbre del 
mismo año. 

105 ATHA. Fondo Histórico. OH 1352-1. Pág. 142. 
106 ATHA. Fondo Histórico. OH 1352-1. P:ig. 186. 
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El propio Prestamero, en nombre de su primo Francisco Ramírez de la Piscina, 
cura del lugar de Mendívil, con el que mantiene frecuente relación en razón a las 
experimentaciones agrícolas que llevaban a cabo conjuntamente, hace entrega en la 
Junta Semanaria107de la Primera Comisión de las obras siguientes: 

"Dos tomos en octavo de 'Agronome ou diccionnaire du cultivatew: 

Dos tomos en octavo, de pastrt 'Avis au peuple sur sa santé" de Tissot. 

Connoisance des temps pour Vannec Bissertille. 1776'~ 

Cuando se reorganiza la biblioteca108 en la nueva sede, abril 1777, se echa en 
falta una obra esencial, al parecer, para quienes como Prestamero pretendían su dedi
cación al mundo de la botánica. Sin citar autor se especifica que se trata de 'ím cua
derno de botánica" del que se tenía noticia estaba en poder precisamente de Ramírez 
de la Piscina, "que se lo había Llevado bajo recibo el aiío ele 1776", encargándose de su 
reclamación el propio Presta mero por su habirual relación con él. 

Contaba también la biblioteca con la obra "Ffsica de los árboles", escrita por Du

hamel 109 y traducida por Gómez Ortega 110 quien la había entregado a la Sociedad 111 . 

Durante los años 1777 y 1 778 esra obra fue especialmente apreciada por los socios 
de la primera comision, Pedro Jacin to de Álava, Vizconde de Ambite, Valencín de 
Foronda, Jose María de Aizpitarre y Lorenzo de Prestamero, quienes, en ocasiones, 
concluidos los asuntos que rraraban se dedicaban a su lectura. No era extraño, ya 
que en escas fechas se hallaban nuestros amigos envueltos en las extraord inarias ex
periencias de los viveros que estaban formando, de al1í que fuera frecuente que en 
las propias Juntas Semanarias dedicaran buena parce del tiempo en la lectura de este 
tipo de obras. 

Fue la Enciclopedia francesa esencial en la fo rmación de los amigos alaveses. 
Esca colección, como ya hemos comemado fue regalada por el alavés Juan de Egui
no, Recaudador de la Sociedad en Cádiz, y se va actualizando año a aiío, con los 
nuevos tomos que se iban imprimiendo. La Juma Semanaria de 12 de mayo de 1779 
acusó recibo de los cuatro últimos así como de los ''seis tornos en octavo de la Historia 
de Carlos V, traducida al fi'flnces del original en inglés que escribió /V/r Robertson, socio 

107 ATHA. Fondo Hiscórico. OH 1352-1. P:íg. 188. 

108 ATHA. Fondo 1-lisrórico. OH 1352-1. Pág. 255. 

101 DUHAMEL DE MONCEAU, 1.-lcnri-Louis: "Physic11 de los árboles, e11 /11 q1111l SI' mua de la A11a-
10111ía de las Pla11ffls, y de la Eco110111ít1 Vegetal, o sea i11trotl11ctió11 al rmttulo g,·11eml de Bosques y /V/0111es, 
co11 1111/l Disert11cíó11 sobre lrr utilidad de los Métodos Borduicos''. Escrita en francés)' rraducida al casrcllano 
con varias notas por el Dr. D. Casimiro Gómez O rrega. Madrid: Joachín !barra, 1772, 2 vols. 

"º Casi miro G6mcz de Oncga (J\1íovcr del Tajo, 174 1 • Madrid, 18 1 O), boránico )' primer cate
dr:írico del Jardín Boránico de Madrid. Es considerado, con Amonio Palau Vcrdera (1734- 1793) , el 
principal imroducror de la sisrem:ícica )' nomenclarnra linneanas en Espaí1a. 

111 ATHA.Fondo 1-lisrórico. Sign OH 1352- 1. Junras Semanaria de 4 de febrero de 1778. 
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extranjero': ejemplares regalados por Alfonso de Eguino, hermano de Juan, junto a 
los romos 2° y 3° intimlados "Memorias Instructivas y curiosas sobre Agricultura, Co

mercio, Industria, Economía, Chimica, Botdnic,i, Historia natural regalados por su autor 

Miguel j erónimo Sudrez'112
. 

Del valor e imporrancia que iba adquiriendo la biblioteca es prueba el hecho de 
que, animados por las continuas donaciones que se producían, el 24 de octubre de 
l 779 113 vuelven a recordar a codos los socios el artículo 3 del tímlo IX de los Estatu
tos señalándoles la obligación de regalar libros en el momento de su admisión. Así en 
esta Junta Preparatoria encargan al Vigilador, Pedro Jacinto de Álava, que entregue 
aJ Conde de Vil1afuenre, Consiliario de Álava, una lista de los socios de número y 
supernumerarios con indicación de los libros que habían regalado cada uno y la lista 
de los individuos que no hubieran cumplido con esta obligación para que fueran 
reconvenidos por dicho Consiliario. 

El 24 de diciembre de 1779 11
~ nuevamente dieron cuenta de los regalos remiti

dos por Eugenio de Llaguno y Amírola. Pedro Jacinto de Álava presentó los romos 
22, 23, 24 y 25 del "Diccionario de Autores Clásicos, de los cuales los dos primeros 
son duplicados y "Tres juegos del arte de b!tmquem· los lienzos y el del convertir el cobre 

en Latón por medio de la calarnina': obras traducidas del francés por Miguel Jerónimo 
Suárez y Núñez. 

La "Guía de Forasteros"11 5, publicada en 1792, nos permite conocer de primera 
mano el aspecto exterior e interior de la sede de la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País, casi convenida en un verdadero Museo, cuyas colecciones se debían 
al celo y trabajo incansable de Prestamero. 

111 Miguel Jerónimo Su:lrcz Núñc-,., socio profesor desde 1769. Nacuralísra, gran conocedor de las 
técnicas de la rinrura. Exrracros de las Jumas Generales de la RSBAP. A1ío 1780. Pág. 114. 

LLOM BA RT, Vicenr - " Tmd11cáo11es espfllíolas daco110111í,1 polítíc,r (I 700- I 812): mtd/ogo hibliogrdjico y 
1111t1 1111c11tt pl'rspectívn. Valencia: Universidad de Valencia. Da cuenm de roda la obra rraducida de aurores 
mies como Delormois, Francis Home, Pierrc-Joseph Macqucr ere .. por Su:írez Ni'.111cz en relación a la 
materia del T inrc. 

,u ATHA. Fondo Histórico. DH 1352-1. 

11
•
1 ATHA. Fondo Histórico. DJ-1 1352- 1. 

11 1 "Cuín de Fomstcros en Vitorin por lo respectÍIIO ,r /ns tres he!lt1s fll'/CS de Pimum, Esc11///lm y Arr¡uí

tectum, co11 omu 11oticiru curiosf/s r¡ue 11nce11 de c//ns''.Arribuida erróneamente a Prcsramero. Pudo ser 
elaborada en colaboración, interviniendo en ella: Pedro Jacinto de Álava, el Marqués de Monrehermoso 
y el propio Presramero, pero no puede serle atribuida su autoría en exclusiva a esrc úlrimo. 



María Camino Urdiain M:mínc-t 

• ' 

' · 
I . (! , 

, ,,. ~C" ' r 
,~-~~-rl ¡ J Jl;._,_._,,. .. : . 

. {!:.'~,:~:';_,, . ~ > -~_}_- . _,,- ~- ' . , '· . . 

Fig. 2 1 • Pbno en d que figura con b lewz Z signifie1d:1 •·t..:, Cas;1 de la Socic:d:1d" (Palacio Escori:u ... 1- Esquívcl que se construyó, 
como se :iprc:cia. en el plano, aprowch:m<lo p.urc del pai10 de b mur.11!:1.). 

"Casa que al presente ocupa la Real Sociedad Bascongada" 

Merece verse la portada de esta casa por el estilo de Berruguete, y tambien su 
patio, y escalera11 6

: sirve a la Sociedad para SllS juntas generales y particulares, 
y para escuela gratuita de dibuxo, que mantiene a sllS expensas con el co111peten
te su1·tido de dibuxos, grabados, yesos, relativos a lns bellas artes, esta111pas que 
representan la Logia del Vaticano 11 7

, y el busto de Carlos lll 11 8• de mármol de 
Carrara de 111ano de D. Roberto Michel 119

• En la misma hallará el observador 
u11a librería, monetario, y colección de inse1·ipcioues ro111a11as120

, traídas de va
rios pueblos de esta Provincia de Álava" 

Breve pero clara descripción de los bienes inmuebles que iba atesorando la So
ciedad en el ejercicio ele sus funciones. 

11<• GONZALEZ ZÁRATE, Jesús- El P11/nr.io Escori11w -Esq11ive/, como imnge11 del 811e11 Ci11d11d11110 
y de /11 M1msió11 del A1110, Viroria-Gasrciz: Ayunramicnto. 1987. 

117 L:írninas, como ya hemos señalado regaladas po r Eugenio de U aguno y Amíro la. 

118 Figura en cuyo pedesral rienc la inscripción Carolo lll 1-lisp. Rcx. Caro!. Y en la parre posterior 
figura "Robenus Michcl, Sculpror fccir armo 1785" (Roberro Michel lo hizo en 1785). Acrualmenre en 

la Diputación Foral de ÁJava. 

119 Roberto Míchcl (1720 - 1786). Nació en Puig, en el Languedoc, Francia,. Escultor de Cámara 
nombrado por Fernando \/l. Parricípó de forma acriva en el programa esrnlrórico del Palacio Real de 

Madrid. 

1'º Muestras codas ellas del intenso rrabajo que desarrolló Presramero a favo r de la Sociedad. 
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f-1g. 23 - Inscripción rom.10:1 de S.111 Es1t:b:m de Trcv1ilo, recuperada por 

Prcst:lmcro 1.:n 1790. 

La Biblioteca Privada de Lorenzo de Prestamero 

A pesar de tener a su alcance coda la bibliografía reseúada, el carácter ilustrado 
de Prescamero le mueve a tener y formar su propia biblioteca, de la que hemos tenido 
un exacto conocimiento gracias a la documentación que hoy se conserva. Fueron, 
según antes se ha advertido, los libros parce esencial de su instrucción científica ya 
que eran el medio más idóneo de hacer llegar a los lugares más recóndiros las no ticias 
de cuantas investigaciones y novedades se producían en el momenro. 

Tanto los archivos públicos como privados gua rdan hoy día documentación de 
gran interés para el estudio sociológico de distintas épocas de la hisroria, lo que nos 
permite reconstrui r biografías de personajes a veces ocultos para la historia genera.!. 
La documentación relat iva a las cestamentaría.s y, en concreto, los inventarios de 
bienes son fuente de incalculable valor para el conocimiento del patrimonio material 
e intelecrnal de escos personajes. Tal es el caso de nuestro b iografiado Lo renzo de 
Prestamero. El archivo familiar de los Marqueses de la Alameda121 conserva entre 
sus fondos un documento de gran interés "testimonio del inventario, menta, tasación 

y descripción de deudas, p ag11 de ellas, cumplimiento de l11s mandas y demas rmotaciones 

owrriclas por muerte de Diego Lorenzo de Prestamera, que falleció el J 3 de febrero de 
1817 ''. Este clocumenco fechado el 20 de agosto de 18 17, contiene un inventa rio 
exhaustivo de la biblioteca privada de Presta meto 12

2
. Tal inventario y su casación co-

11 1 Esre Arch ivo csr.;\ acrualrneme dcposirado en la Fundación Sancho El Sabio de Viroria, a fin de ser 
organizado y digiralizado. En 1989, gracias a dicha fa mil ia, tuve oc:1sión de obtener foroco pia de este 
documcnro q ue se hallaba en la caja 121, po r considerarlo de gran imcrés ya que nos permitía conocer 
de primera mano la existencia de una inre rcsa nre biblioteca que se relacionaba cnrrc los bienes que 
fuero n o bjeto de invcnrario a la muerte de Presramero. 

122 Este inventario figura también en el resrnrnenro de Prestamero que fue realizado por testimo nio 
del escribano Anronio Lópcz de Marurnna, y fechado el 3 1 de enero de 18 16. Archivo Histó rico Pro-
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rrespondience fueron realizados por Baltasar Manteli, librero de Vitoria, con el que 
Prestamero había tenido una gran relación pues a.l ser impresor de la Real Sociedad 
Bascongad,1 de los Amigos del País trabajó con él todo lo relacionado con el aspecto 
editorial de la Sociedad. 

Comprende dicha biblioteca un toral de 333 títulos en 492 volúmenes. Según 

Genaro Lamarca 123 se trata de un fondo bibliográfico "rico" ya que en esta época se 
considera grande aquella biblioteca privada de más de 250 títulos. Conviene su com

paración con otras bibliotecas de personajes de la época, de las que se han conservado 
noticias y que también tuvieron relación con la Rea.! Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País, de las que nos informa Enciso124

: 

Jovellanos 

Pablo de Olavide 

Meléndez Va.ldés 

Antonio José C avanilles 

Padre Isla 

8 57 títulos (1.300 vols) 

4 50 títulos (839 vals.) 

3 52 rítulos (1237 vals.) 

330 títulos (1.052 vols.) 125 

180 tículos (800 vals.) 

La tasación realizada por Manceli obtuvo un montame de 9.533 reales de vellón, 

que puede ser considerada ajustada si se tiene en cuenca otras tasaciones de bibliote

cas de esta época. D e temática variada 126 
: historia general de España y particular del 

país vasco, obras religiosas, de numismática, de ciencias etc. 

En el momento de realizarse el inventario y la tasación de la biblioteca, ésta se 
hallaba en la que iba a ser la tercera y última morada de Presramero en Vitoria. Tras 

los años vividos en casa del Marqués de la Alameda, desde 1779 a 1799, se muda a 

otra casa, lo que le supone los consabidos inconvenientes que afectan en parce a su 
propia biblioteca cal y como cita Orriz de Urbina 127 "con trastorno de mis libros y pape-

vincial - protocolo 26. L65. 

,u LAMARC A, Gcnaro: "Ln culwm del libro en In époc11 de In il11Stmció11. Vnlencia 1740-1808'". Va
lencia:. Alfo ns el Magn:inim, [994. 

" 4 ENC ISO RECIO. Luis M iguel: "Bnrroco e il11Stmció11 en lm bibliotems pri11ndns espmíolns del s. 
XVIII''. d iscurso leído el d ía 17 de marzo de 2002 en la recepción pública de D. Luis Miguel Enciso 
Recio y conresrnción por el Excmo. Sr. D . Vicente Palacio Acard. Madrid: Real Academia de la Historia, 
2002. 

m l3AS MARTl N, Nicol:ís y LO PEZ TERRADA. María Luz: "U11,1 nproxinwción n In bibliotec,r del 
botd11ico vnll'l1cin110 Antonio José CttlJ(milles (I 745-1804). 

126 O RTIZ DE URI31NA, Carlos.- "Don Lorenzo de Presmmero )' Sodupe (1133- 1811). Un ilustmdo 
ni ser11icio de In 811sco11g,1d,1''. - En La Historia de ÁJava a través de sus personajes. Viroria- Gasreiz: Real 
Sociedad 13ascongada de los Amigos del País- Comisión de /\lava., 2003. P;íg. 142- 143. Hace el auror 
especial reseña de los rírulos que considera m;Ís sobresalientes. 

127 ORTIZ DE URI3INA, Carlos.- op. C ir. pág. l 13. 

158 



C:tpírnlo 1 
llasrt p,,m !t, fam111ci011 tic 

Prru11111rm eu Cirnrin.s t/(' /11 Nmurnlrw 

les". Los daros que pueden certificarse de esta casa, en la que habitaba en el momento 
de su muerte (13 de febrero de 1817) era aquella que esraba situada en Villa Suso y 
su propietario o arrendador era Mauricio de Cabia. 

Tenía dos plantas con galería y una huerta128
, por la que pagaba al dueño 650 

reales anuales 129
• 

En la imagen que se inserta figuran daros 
concretos de una huerta, sus cultivos y proce
dencia de alguna de las especies vegetales. Es 
de la mano de Presramero, por lo que deduci
mos que se trata de la descripción de la huerta 
de la casa arrendada a Cabia. 

Precisamente en la ces tamenraría aparece 
el dueño de la casa como acreedor de los bienes 
de Prestamero, al menos de la renca del último 

año que tenía su vencimiento a primeros de 

mayo. 

Siguiendo con los fondos bibliográficos, 

conocemos por el propio inventario que ésros 
se hallaban repartidos en diversas escancias de 
la casa en: "un estante para libros que es el que 

esta junto a la puerta de entmda a fa Alcoba" , 

"otro que está en la sala" y 'ítn estante para libros Fig. 24 . Daio.< y secciones del cultivo de la huerta. 

en la Galería" .y "otro estante en la misma (gale-
ría) y pam el indicado fin". Analizados los 333 
títulos de dicha biblioteca por materias obtenemos el siguience resultado: 

. Religión 82 (24,6 %) 

. Literatura 45 (13,5 %) 

. Historia 105 (31 ,5%) 

. Numismática 27 (8,1 %) 

. Ciencias 38 (11,4%) 

. Legislación 8 (2,4%) 

"
8 En el fondo Presramero, he localizado el documenro que se inserra, en el que podemos observar 

notas de la mano de Presrnmero y daros de semillas rraídas de Peñaccrrada su lugar natal. 

129 Archivo Ver:ísregui. Caja 120. Testimonio del inventario, cuenta, tasación, descripción de deudas, 
pago de ellas, cumplimiento de las mandas y demás anotaciones ocurridas por muene del Señor D. Die
go Lorenzo del Pres ramero, presbítero beneficiado que fue de Peñacerrada que falleció el 13 de febrero 
de 1817. Escribano Maturana. 
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Fig. 25 ~ Librerfo 

• Geografía 

• Diccionarios 

• Varios 

13 (4%) 

8 (2,4%) 

7 (2, 1 %) 

Son reflejo lógico de la propia biografía personal e in
telectual de un personaje de carrera eclesiástica y fo rmación 
eminentemente humanística. La bibliografía relativa a la nu
mis1mítica quedó in tegrada con el propio monetario, que fue 
adquirido por el Marqués de la Alameda. 

Destacan los fondos bibliográficos relativos al campo de 
la historia que recogen, en su mayoría, crónicas de los Re
yes de España y en especial relativas a la historia de Álava, 
Guipuzcoa y V izcaya En las referencias bibliográficas del in
ventario sobre esta última materia cabe destacar un hecho de 
interés. Hemos observado que algunas de las obras que Nfan
teli inventaría añade a la descripción las !erras (M.S), que 
bien pudiera significar (Manus = mano, Scriprus = escrito), 
manuscrito, para distinguirlas de las obras impresas. Los nú-
meros del inventario y tínilos son: 

• "251, Historia de Álrwrt. Jvf.S. Cinco tomos. Cien rert!es. 

• 252. H istoria de Vitoria. M.S. Un tomo. Diez y seis reales. 

• 253. Memorias de Á!ava y Vitoria. M .S. U11 tomo. Veinte reales. 

• 261. Memorias de Guiptízcoa. M .S. U11 tomo. Dieciseis reales. 

• 262. Compendio Histórico de Guip,ízcoa. M.S. Un tomo. C11are11tas reales. 

• 263. Piscina (sic). Historia de Navarra. 1\1.S. Un tomo. Curl/'enta rerdes. 

• 264. Crónica de Navarra. Jvl.S. Un tomo. Cuarenta reales. 

• 336. Historia de Alava . . M.S. Ochenta rert!es." 

Así, en este inventario en el que en principio pensábamos que íbamos a iden
tificar sólo obras impresas, nos descubren unos manuscritos sobre historia del País 
Vasco y Navarra 130

. 

130 Pr:íciicamenrc finalizada csra obra esrimé oporruno comenrnr el rema con Carlos Orriz de Urbina 
quien en sus investigaciones había rrarado es1e inventario, que a pesar de no haber apreciado ral exrremo 
me indicó que bien pudieran ser copias de !ns obras, enrrc otros, de Joaquín José ele Landázuri, que el 
propio Pres1amero mandara copiar al amanuense ele la Real Sociedad Bascongada. Eugenio de Lizarrnl
de, con quien el presbírero colaboró en el inventario, recogida y trascripción de foemcs documenrales 
de hísroria de Alava en archivos locales. 
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Dado el escaso interés que demostró por con
servar esta biblioteca la heredera de Presramero, su 
hermana María Teresa, se puso a la venta en pública 
almoneda jumo con otros bienes materiales de piara, 
loza, ropa, etc. del finado. La documentación exis
tente sobre dicha venta nos indica que codos los ma
nuscritos sobre historia fueron vendidos el segundo 
día de dicha almoneda el 8 de marzo de 181 7, no 
pudiendo cenificar quiénes fueron los compradores131 

ya que no figura dato alguno en la relación de efectos 
vendidos. 

De los 333 tímlos de la biblioteca, fueron 87 los 
vendidos en la almoneda. L1 mayoría de ellos y, por 
supuesto, los que primero se lograron vender fueron 
los relacionados con la Historia del País Vasco. Tam
bién los compradores pusieron interés en las obras de 
carácter científico cuyos tí rulos señalaremos a con ti
nuación. 
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Su sobrino, Lorenzo Sodupe, que era eclesiástico como su río, enajenó por 1000 
reales la mayor parte de los libros religiosos, de historia general y orras obras de in te
rés científico, que obraban en el inventario, como es el caso de la obra de Linneo. 

Por último sabemos que Esteban de Zárate, vecino de Vitoria, compró por 245 
reales "las dieciocho arrobas de libros que esttlba11 en !fl gfllería''. En definitiva el resto de 
la biblioteca fue vendida "a peso de papel". 

La biblioteca como tal requiere un esmdio más pormenorizado, si bien deseo 
en esta publicación hacer constar sólo cuáles fueron las fuentes bibliográficas que 
ilustraron su quehacer científico, ya que nos permitirá jusrificar más adelante la for
mación que obtuvo de estas fuentes y trabajos concreros que desarrolló en el campo 
de la agronomía, economía rústica y en relación al mundo de las ciencias ele la na
mraleza, el herbario y del gabinete de historia namral y ele antigüedades, áreas en las 
que intervino personalmente en el ámbito de la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. 

Del inventario realizado de la biblioteca ele Prestamero llama la arención que, 
no obsrante la profesión ele su autor, el impresor Baltasar Manteli, se hiciera de 

1.1 , En el denominado Fondo documcnral Prestamero, depositado por la fomi lia Verástegui en el 
Archivo del Territorio Hisrórico de Álava, ruve ocasión de caralogar trece manuscritos relativos a la 
historia del PaísVnsco y en especial de Gui púzcoa. Vcáse obra: URDIAIN MART ÍNEZ, Maria Camino 
- Crw1logo del Fondo f'res1r1mero. Colección Ilustración vasca. Tomo VII l. San Scbasri:ín: Real Sociedad 
13ascongada de los Amigos del País. 1996. 
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forma tan sencilla, sin un sistema de descripción exhaustivo ni uniforme, ya que en 

unas ocasiones se cita primero el autor, seguido, sin signo que indique separación, 
del título, que en la mayoría de las ocasiones es totalmente incompleto, el número 
de tomos y al final siempre la valoración en fo rma alfabética y numérica. En otras 
precede el título al autor, se indica o no el tipo de encuadernación (pasta, pergamino) 
y en ningún caso se expresa el año de impresión ni el idioma, aspecto este último 
que hubiera sido de gran interés ya que podría haber aportado datos de interés sobre 
el conocimiento de otros idiomas de Presramero. Por otra parte, son numerosos los 
casos en los que no se citan los autores cuando, en realidad , son obras conocidas y de 
frecuente uso en la época. Además el hecho de no dar tampoco títulos completos y 
otros datos bibliográficos añade dificu ltad a la hora determinar la autoría de muchos 
de ellos. Esta si ruación nos hace concluir que se realizó de forma rápida. A fin de q ue 
el lector pueda tener una visión más concreta de la obra científica que manejó Loren
zo de Presramero se amplía información de sus títulos, autores y datos bibliográficos 
con noras a pie de página. 

La rabia que se adjunta es t rascripción de los daros que del citado inventario 
hemos seleccionado por tratarse de las materias antes ci tadas. Identificamos el lugar 
en el que se hallaba ubicado el libro dentro de la casa de Presramero, el número cu
rrens que le correspondió al libro en el inventario general de bienes, el título (sic), el 
autor (sic), número de ejemplares y valoración. l a falta de datos relativos a la fecha 
de edición e idioma, dificulta apreciar si se trata de la obra original del auror citado 
o traducciones españolas, que como ya hemos comentado anteriormente se produce 
en estas fechas en España con gran in tensidad, tal y como lo comprobamos con la 
obra de Bergen. El asterisco que figura en muchas de ellas indica que las obras fueron 
vend idas en la almoneda que se celebró durante los días 3 a JO de marzo de 18 J 7. 

VALORA-

SITUAClON 
Nº T ITULO AUTO R Nº CION 

INV. (SIC) (SIC) VOL Reales de 
vellón 

EN EL 
QUARTQ l.ll 

162 Diccionario Económico 3 160 

166 A11rirr_i1edf1tles de Esp///ifl ALDERETE 1 20 

167 
A11dlisis de las Aguas e11 ge-

1 8 
11eml 

168 Floro YNS ELTES 1 10 

169 l fl oriJ[tonosia HERGEN 133 

132 En esrn esrancia se hallaban también la tocalidad de los libros de materia numismática 

U.l HER.RGEN, C risrian- "la orictog11osi11 de Widc11111a1111 ". Madrid l797. 2 vals. En octavo, rústica. 

Es la traducción del alemán de la obra "La oricrognosia" escrira por Johann Fricdich Widen
mann. 



173 Hisrorin Nr1111rrrl 

180 Reco/,ecció11 ele A111igríedr1des 

183 Elcmenros ele Chimia·· 

202 Botmlicn· 

203 Botd11icr1• 

214 Historia 11nt11m/-" 

C1phulo 1 
&uts p11r,1 In form,1rió11 dr 

l'rf.Jt,tmtro rn Cfrurit11 ti, ltt NnmndtZJI 

TORRUBLA'-" 30 

1 60 

CHAPTALu~ 3 24 

LI NEOU6 9 180 

DIOSCORIDESu7 1 40 

BOWLES'38 1 16 

134 TORRUBIA, José (O.F.M.)- "Apt1mro pnm /11 historia nntuml ele Espmín" Madrid. 1754. Según A. 
Goy y A. Rodrigo en "Ti11s /ns huellns dr Tom1btt1 (1698- 1761) por el Seúorío de Moli1111". José Torrubia, 
nacido en la ci udad de Granada en 1698 es el primer autor que en España describe, figura e interpreta, 
denrro de un parad igma biológico, aunque diluv1sra, rescos de fósiles encomrados por él. Algunos de sus 
rexros son muy significarivos de cuál era, a su encender, el o rigen de muchas perrificaciones. 

us J .A. CHAPTAL-"Elc111e11tos de Quh111ct1". Madrid: Imprenta de Viuda e Hijo de Marín, 1793. 

136 Carl Linnée. Naruralisra s ueco ( 1707 - 1778). Nacido en Si:id ra R:ishulr. Auror de una nue a y 

clara clasificación de los seres vivos conocidos e inrroducror de una nomenclarnra binaria que consti
tuyó b base de 10da nomenclatura bot:ínica durante dos siglos. En 1735 publicó su "Systemn N,uume", 
el primero de una serie de rrabajos en los que presentó su nueva propuesta taxonómica para los reinos 
animal, vegcral y mineral. En 1751 Linneo publicó "Philosophin botd11im" su obr,1 m:ís influyente. En 
ella afi rmaba que era posible crear un sistema na.ru ral de clasificación a parti r de la creación divina, ori
ginal e inmurable, de rodas las especies. Demosrró la reproducción sexual de las plantas y dio su nombre 
actual a las parres de la Aor. Orras publ icaciones: ''Biblio1hecr1 bott111icn", de 1736: "C/nsses p!t1m11n1111", de 
1738; "Flora mem'; de 1745; o "Sysremr1 vcger11bti111111", de 1774. Incluso emre .1lguno de esros volúme
nes bien pudier,1 rener Presramcro precisamente la traducción que real izó Anron io Palau y Verdera de la 

obra de Linneo, bajo el rírnlo "Siste111,1 ele los vcgernles o n's1í111eu ele /11 p11ne pníctirn del cnbnllero Li1111eo 
r¡ue comprende /ns clru,•s, órdenes, géneros)' especies de l11s ¡,l1111r,u con rdg1111t1s de s11s vnriednrl,•s" publicado 
en 1788 en MJdrid en los talleres de la lmprema Real. Para más inform:ición sobre Linnée y su obra, 
www.linnea n.org. 

u7 Es de suponer que se trarn de la obra de Pedacio Dioscoridcs Anazarbeo. 'ílcercr1 rle In 111111eri11 me
dicinnl, y rle los venenos mortíferos". La caralogación como bor:í nica bien pudiera haber sido por la falta de 
porrada de la obra, y dado que la misma est:í profusamente ilustrada con las "jigums ele i111111111ems plr1m11s 
exr¡uisitns )' mms" (ral y como aparece en el propio título o riginal), le llevaría a Mameli a caralogarla 
bajo el rírulo genérico de bot:inica. Esta obra Í1.1c rraducida de la lengua griega por el Docror Andrés de 
Laguna. Una edición de 1570 la hemos lodizado en la Biblioteca Foral de Bizkaia. (LAND-R-27 1) y 
resulta imprescindible la consulta a la Bibliorcca de la Universidad Complutense de Madrid que cuenta 
con un car:ilogo digital llamado "Catálogo Dioscorides' ', en el que pude contemplar la obra en coda su 
exrensión y otras del mismo auror. El esrudio de la obra que hemos refercnciado era recomendada por 
MontaÍlana, auror de las canillas farmacéuricas, en 1728. cuesrionario obligatorio para los ex:ímenes 
preceptivos para la obrcnción del título de boticario. 

13' Guillermo Bowles, naruralisra de o rigen irlandés, que fi.ie llamado por Fernando VI para involu
crarse en la rarea de recogida de ejem plares de Historia Natural. Fue designado socio lireraro de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País en 1774 y siguió de cerc.1 las experiencias de la Sociedad 
hasta su m uerre acaecida en 1780. En 1782, en la Imprenta Real se imprime como segunda edición y 
corregida su obra "!11rrotl11cció11 11 /11 historin 1111t11rrri y 11 /11 geogmfi11 física de Es¡,111in". 
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SALAu" 
234 /-fis1ori11 N11111ml PLINIO 14º 1 20 
240 Cil'llcitt de Ín((cnieros1•11 VELIDOR 1 60 
332 Arinnetim JOSÉ ATIENZA 1 12 

346 Aritmetim MOYA 1 8 

347 
Elen11·111os de Físim fa:peri-

LAFONT 3 30 111e1111,/ • 

COMODA'"' 

375 
Reflexiones sobre /11 Nmurn.-

4 40 /ew1·fJ 

377 Arte de mejomr lru tierms 2 20 
378 Diccionario riel culrivndor 2 20 
379 Em11¡10 de los peces 1 8 
385 los alde,mos cnticos '14'1 1 4 

388 y Colección de llllrios discursos 
6 

405 de Forondn145 

392 
El mundo eng1ni11rlo de los 
(r1lsos 111Micos 

396 Nuevo plfln de col111en11S •M6 1 8 

IJ? En la sala de su casa se localizaban la mayor parce de los libros de Hisroria General y panicular del 
País Vasco y Nav.ura y entre ellos los m.111uscricos. Se sumaban a éstas las obras rel igiosas y de viajes. 

140 Pamela K C Jstro Gunzále-L señala que el eru<lico romano Plinio d Viejo trató de recoger rodos 
los conocimienros existentes en su Hiitorill Natumlis, en el a1ío 77 J .C. con 2.493 temas agrupados en 
grandes secciones, constituyó una fuente de consul ta hasta el año 1600; se imprim ieron 43 ediciones de 
dicha obra. 

"'1 I3ELIDOR. M. l11 SCtmcie des ingenieurs d11ns le conduíte des 1m11ll11x de fanific11tion et d't1rchircct11re 
civile. Paris. 1739. 

142 Có111odll que es111b11 en fil alcobll fórmdn en pmio vt'l'de. T.1sada en 80 reales con el nº 71 del I nven
rario realizado a su muene. 

MJ STURM, M. C. C.: "Reflexiones sobre la 1111w mlezn", trad . del alemán ,ll francés y luego al caste
llano. Madrid: Ca no, 1794. Esta obra es citada por Luis M aria de Areta en su obra "Obm liremri11 de fil 
Real Sooedad Vascongndn de los Amigos del P11is", obra ya citada. 

14'1 PALAC IOS, Xavier - "Recepción de /11 Ilustmción en /11 C11l111m Vr1sCfl". Trabajo que forma parce de 
la investigació n 'Je,111 jncques Rouss,·nu y /11 111odt•mid11t! del Pflls Vasco". Seiía la Palacios que esta obra rue 

editada en 1758 con el pseudónimo de Amonio Cogollo r, obra irónicamence dedicada al Príncipe de 
los peripaté1icos D. Asisrórclcs de Estagira en conrcstación al Fray Gerundio de Campaz:1s del jesuita P, 
Isla ( 1703- 178 1) y fue idemiÍlcada como obra de los Caballeri tos de Azkoitia, en concrcro señala ser el 
a11tor Manuel Ignacio de Altuna. La obra trara de ridículi1~1r la incomprensión de la filosofía moderna 
por parce del P. Isla, siendo el tema principal la física de Ncwron. 

1~1 Valentfn T3dco Echavarri de Foroncla ( 175 1- 182 1) nació en Vicoria. Socio desde 1776. En 1787 
publicó una compilación de varios de sus escritos con el rírulo de tvliscclánea o colección de discursos. 
Parcicipó junto a Prestamera en la Segunda Comisión de la RSI3AP de "Cie11ci11s y Artes Ú1ilcs''. 

14<, LLOMBART, Vícenr - "Tr11duccio11es esp11ñolas de eco11omí11 poll1im {1700-18 I 2) ''.· c111dlogo biblio
gnifico )' 111111 nuevll perspeaivll. El autor cira esta obra con el número 130 del catálogo de la siguienie 



41 1 
C11riosid11des de 111 N11111m-
lez,1 •M; 

4 16 EL labmdor 111uco115I11do·•14s 

4 17 
/-lis1orit1 de los pece,· de 111 

cos/11 de G11lici11149 

418 
Ad11er1e11ci11s critico mt!dr-
ms1so 

419 
Emt1J1os sobre 111 f-lis1ori11 

N,1t11m/-' 

431 Peces de 111 h11b111111 

432 Dos cursos de 801111iiet1 

445 Medici1111 Domes1íc11•1s1 

C.1phulo 1 
Bm~; partt /11 formación dt 

l'u.s1111nero rn C,mri,u rlt /,1 Ntttumlr.A 

1 2 

1 2 

1 2 

2 

2 

20 

2 165 

BUCHAN 6 

forma: "Swammerdam, Réaumur, Maraldi )' Rien: "N11e110 plan de colmew1s o limado his1órico-m1111ml, 

físico, eco11ó1111co de 111s 11bej11s, en ']lle se compe11di1111 !11s ex1Ict11s observacio11es de /VI/V/. S111111>1111enlm11, 

Re1111111111; /V/11mldi, Rien J' on·os curiosos ensayos q11e hiciero11 wtrios ,tjicio1111dos cxt/'t/11geros por medio del 

i11ge11ioso sisIe11111 de colmeu11s que 11q11i prese/111111", Madrid, Benito Cano, 1798, 11 hs. + 264 pp. + 3 
láminas. Noca: Traducción del francés )' del italiano por José Antonio Sampil. 

147 VALLEMONT, Abad de: "C11nositl11des de 111 Nt1t11mlew y del arte. Sobre 111 vegu11ció11, o lr111g,·icul

lll/'tl yj11rdi11eri11 en ;11 pnfeccio11 ... Tercera Impresión. Madrid: Oficina de Antonio Orozco, 1768. 
148 AR.ETA, Luis María. Op. Cic. Cica la obra. SAN MARTÍN BURGOA, Antonio de: "EL l11bmtlor 

1Jt1Sco11g11do o A111ig110 Ag,-ic11l1or esp111íol': Demostmción de lt1s mej o/'1/s de que es msceptible 111 Agriwlrum 

en las Provincias \111sco11g11d11s y de l11s gmndes venflljrts que se podrí,111 logmr en !Ocio el Rey110 observ1111do 

lm regl11s de 111 t1111ig11a l11br1111w , por Don .. . Presbítero be11efciado de !11 Vill11 de O11dtirro11 e11 el Seiíorío de 

Vizc11y11, Socio Be11e111érito y de Mérito de la Ret1I Sociedad \lt1Scong11d11, primer Director principal que h11 

sido)' u110 de los f1111dadores del Red Semi11ario Ptttriótico Vt1Sco11gr1do. Madrid: Imprenta de Don Beniro 
Cano, 1791. 

Esca obra ha sido objero de estudio por Joseba ZUAZO OLAZAGA )' publicada en la Revista 
Príncipe de Viana 11º 4, 1986, pags. 25 1-254, bajo el título : "Ze11bart proposllme11t!11 XVIIJ: 111e11deko 

l11rgi111wre11 barist¡,e11e/'tlko, A111011io de S1111 /VÍ//rtín y 811rgoa-re11 libururt : El labmdor /}(/SC011g1ulo o rI11-

tig110 11griwlior esp111iol". 

" 9 CORNIDE, José. "Ensayo de 111/ll hisloria de los peces y otms prod11crio11er mari nas de 111 costtl de 

Grdicit1 arreglarlo 111 sistema del caballero Carlos Li1111eo". Madrid: Oficina de Beniro Cano, 1788. 

J.filfph Comide fue nombrado socio profesor de In Bascongada en la Coruña, cargo que des
empeñó desde 1777 a 1793, también fue nombrado Comisionado de la Sociedad para las remesas de 
América. Será por canto un personaje clave como mediador en la recepción de rodas aquellas plantas)' 
semillas que, desconocidas en el país, fomentan su cultivo. En 1778 remire un rotal de 8 cajones )' fardos 
de un maíz, conocido como cacahuld - zenrle que era enviado por Andrés Fernfodcz de Oráñez, socio 
benemériro )' Alcalde Ordinario de la ciudad de La Puebla ele los Angeles "para que hicieran pruebas con 
él en estas rres provincias". Extraeros ele las Junras Generales ele b RSBAI~ Año 1788. 

11° FEIJOO, Benito Jerónimo- "Ct1rr,1s erudi!llS y curios11s". Madrid: Pedro Marín, 1774.Tomo Cuar
to. En esre romo la Carca XI se rinila ''/llgun,rs 11tlverrená11s Físic11s y /Vlédims, coI1 ocr1sión de responder ll 

111111 c11es1ió11 en 11111/eri,1 de /Vledicin11, propuesta por 1111 profesor de eS11I Facultr1d". 

111 BUCHAN, Jorge.- "Medicina Doméslicll o trtllrtdo comple10 del método de ¡,rec1111er y cumr l11s enfar

medrules co11 el régimen y 111edici1111s simples ... "Traducido por el Coronel Anronio de Alcedo ... Madrid, 
lmprcnra de 13eniro Cano. 1786. 
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453 Dil{l({/dor de oro 1 4 

454 
Apro11echt1111icnto de los 

DUHAMEL 2 
monres'152 50 

455 Tes(111ro"J REQUEJO 12 

458 Fisic(I FRJSON 1 6 

467 Histori(I N(ltUml PUNJO 1 16 

477 
Reflexiones sobre lr1 N(llllrfl-

4 
le:u,·· 

Apenas podemos hoy dar daros en relación a los medios ucilizados por Presrame
ro para nutrir su biblioteca de tan variada y cuantiosa bibliografía. Al parecer uno de 
sus más importantes intermediarios era el propio Marqués de la Alameda15

\ ya que 
en las cuenras y deudas que se presentan en la testamentaría aparece un débito que 
tenía contraído el presbítero con él de 184 reales pagados por una "porción de Libros" 
que adquirió el Marqués durante su estancia en Madrid. En esta misma cira docu
mental nos informa que también durante su estancia en la capital pagó a Guillermo 
Faler (sic) 600 reales por varios artículos de "historia natural''. 

No es de extrañar tampoco que dadas las numerosas relaciones que tenía con 
personajes ilustres y con cargos diversos en la Corte, como son el Marqués de Mon
tehermoso155, Eugenio de Llaguno y Amírola etc. fueran éstos precisamente a quienes 
Presramero recurriera para la compra de libros en Madrid. No en vano hacia 1770 
existían en la villa veinticinco impresores siendo los más impon,1ntes Joaquín lbarra 

11' DUHAMEL DE MONCEAU, Hcnri Louis: "TmMdo del cuid(ldo y (lprovechm11ie11to de los 111011tes 
y bosques, cortr1, pod(I, beneficio y mo de sus 111(1dems y lelÍ(IS", escrito en francés por M r. Duhamel du Mon
ceau; y rraducido al castellano con varias noras por el Dr. D . Casi miro Gómez Orrega, Madrid, Joachín 
Tbarra, a expensas de la Real Compaiiía de I mprcsores y Libreros del Rcyno, 177.3-1774, 2 vols. 

Original: De l'explorarion des bois, ou Moycns de rirer un partí avcnrageux des raillis. Dcmi-fucais 
er haures furais ... avec la description des ares qui se praciquen dans les foréts, París, 1764, 2 vols. 

Citado por LLOMBART, Viccnt - "Tmd11ccio11es espmíolr1s de eco110111/(1 polítiCtl (/ 700-1812)": 
carálogo bibliográfico y una nueva perspecriva con el número 113 de dicho catálogo. 

Orras obras de Duhamel rraducidas por Gómez Ortega fueron: "Ffsicr, de 101 drboles", Madrid, 
Jbarra, 1772. y "T,m(/do de l(ls sie111bms y plf/ntíos de rírbolt·s" Madrid, !barra, 1773. 

1H REQUEJO. Valeriano 1~ "lhes,mms hisprmo - lrrlinus 11triusq11e li11g11rre verbis er plmtsibus r1b11n
drrm". 

11•1 Habida cuenra que en la actualidad se organiza el Archivo Alameda, deposirado en In Fundación 
Sancho El Sabio, esperamos documentar con más rigor esrn probabilidad en el momenro que logremos 
consultar cuanta documentación económica se intercambió enrre Lorenzo de Prestamero )' los Marque
ses de la Alameda, durante el ejercicio de sus funciones de geswr de sus bienes. 

115 ORTIZ DE URBINA, Carlos.- Op. cir. P:íg. 143: hace constar el regalo de la obra "Vía Apia'', 
publicado en 1745, por el Marqués de Montehermoso., en el que consta como dedicatoria 'it Sil rrmigo 
reconocido''. 
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C1pi1ulo 1 
8aJtJ para /11 fan11ndó11 de 

Prrsr11111rro m Cimrifls dr la Nnrurnlr'-'1 

y Francisco Marín, éste último impresor de la mayoría de las traducciones que Gó
mez Ortega hiciera de obras sobre ciencias de la naturaleza. 

En el inventario nos encontramos otros objetos 
que nos pueden ilustrar sobre su interés por las cien
cias. Entre otros se inventarían y fueron tasados por 
"Don Juan - El Alemán" (sic): 

'im rmteojo156 con caiíón de bronce en sesenta reales, 

otro anteojo, pero aclara "para teatro': en 1 O reales, "dos 

estuches de matemáticfls", un "vidrio de aumento con 

g11flrnición amarilla", otro "vidrio con guarnición negra 

y ocho anteojos para narices y mano"-.... 

La biblioteca, considerada en su conjunto, nos 
permite apreciar que se erara de un fondo bibliográfico 

f-ig. 27 - Lemes. 

propio de un hombre cuyas características intelectuales son fiel reflejo del pensa
mienco ilustrado de la época. 

En relación al mundo de la botánica observamos que cuenta con la obra de 
grandes autores de la antigüedad, corno fueron Plinio el Viejo y Oioscórides157, cu
yos tratados de botánica fueron durante la Edad Media la base y fundamento de la 
ciencia bodnica, ocupando también un lugar preferente otra de las grandes obras 
que no podía faJcar en aquellas bibliotecas cuyos dueños tuvieran relación con esca 
ciencia; la de Linneo. 

La obra ele Carl Von Linné, en la que se plantea un sistema de clasificación de la 
planeas, va a permitir, entre otros, a los llamados "coleccionistas" de especies botáni
cas, cuya formación inicial no es básicamente científica, clasificarlas, identificarlas y 
asignarles nombres con bastante facilidad . 

La leccura y estudio ele escas obras le permmran a Prestamera lograr las más 
variadas experimentaciones en relación al mundo de la ciencia de la naturaleza y en 
concreto en el área ele la agripericia y la plantac ión de árboles, creación de viveros 
y jardines botánicos, sin olvidarnos de su responsabilidad en el rnancenimienco de 
un gabinete ele hiscoria nacuraJ, actuaciones roelas ellas que cuvieron lugar canco en 

<)G Los anreojos fueron invemados en Holanda en los úlrimos años del s. XVI o primeros del S.XVII. 
Era un insrrumenro imprescindible para la observación asrronómica. 

'
17 MIGUEL ALONSO, Aurora.- "la i111¡,renta renace mista y el nacimiento de la Ciencia botánica". 

Alicamc: Bibliorcca Virtual Cerv.rnrcs, 2006. Edición digiral a parcir de ''jardines de papel- exposición 
celebrada dentro de los netos co111ne111omtivos de Los Rivns, cien míos de Botánica en !tt Fncultnd de Ftlmwcin 
de In Univcrsidll(/ Co111pl11t·t•11se dt• Mt1drid". Madrid: Universidad Complurcnse, 2003. 

Trabajo de gran inrcrés especia lmenre desracablc el capírulo dedicado a la imprenra en lralia y la 
conrroversia sobre la credibilidad de las obras de Plinio y Dioscórides. 
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el campo alavés como en las huertas y jardines experimentales que se abrieron en la 
propia casa de la Sociedad y en los alrededores de Vitoria. 
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Capítulo II 

De la formación 

a la experimentación 





La agronomía en Álava bajo la supervisión e impulso de Pres
tamero desde su cargo en la Primera Comisión: "De Agricul

tura y Economía Rústica'' de la RSBAP" 

"Parece que justamente debe tener el primer lugar entre todas !ns ciencias y artes la 

Agricultum, que aunque castigo y pena es del primer pecado es sin embargo la que mas 

inmediatamente presta los medios para el alivio de !ns necesidades a que el hombre se 

halla sugeto" . 

Así define la agricultura quien redactó un ensayo titulado "Combite de Agri
cultum a los cavalleros bascongados"158 que fue presentado a la Comisión Primera 
de "Agricultura". 

El ámbito de las ciencias de naturaleza vegetal y, concretamente, el campo de 
la agricultura, el hombre de la ilustración lo concibe como fuente de riqueza econó
mica, por ello propugna la necesidad de estudiarla, trabajarla y lograr su exploración 
extensiva e inrensiva159. El 75% de la población vive y trabaja en el campo, siendo 
la labor de los labradores denostada por el resto de las clases sociales. La Sociedad 
Bascongada, a través de sus socios, rrara de convencer de que la agricultura es esencial 
a la economía de un país: 

"Serla de desear que los nobles llevados de los encantos de la agricultura mas que del 

manantial de riquezas que ofrece el comercio, y del particular aprecio que se merece tan 

noble profesión, no se desdeñasen de poner La mano al arado para fertilizar sus tierras, y 

158 ATH.A. Fondo documenral depositado por Juan Vídal Abarca. C uya signarura antigua Com. 1, 
romo 1, número 6 corresponde a la del antiguo Archivo de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País en el s. ).._'VJll. 

IS? Nicol~s de Arriquíbar. socio de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País desde 1768, en su 
obra" Recreación polfticn" defenderá como mérodo de exploración de la agricultura, su mecanización. 
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alentar rd labmdo,; que es el ciudadano más útil, rnas necesario y al mismo tiempo el mas 

infeliz, de CIIJ'º sudor se nutren todas las e/a.ses de estado"160 

Ya en l 766 la Sociedad, tras haber recibido el favor del Rey el 8 de abril de l 765, 
y tratando de justificar y dar razón a la aprobación real, deciden reunir una colección 
de trabajos que publicarían bajo el título de "Ensayo" que, según lo socios definían 
"abrazaba las obras útiles y las agradables" ... . "como son la agricultu.ra, comercio, indus
tria y arquitectura", siendo sobre estos temas los trabajos presentados. 

El primero que forma esca colección es un Ti-atado de agricultura práctica, dividi
do en parces, que estudia la calidad de los terrenos, los abonos y el cultivo de granos. 
Según se avanza en su lectura observamos el conocimiento que posee el autor sobre 
la agronomía y naturalistas extranjeros ci tando entre otros a C homel, Berrrand, Bra
dley, Tul!, Hall etc. De forma más profunda habla de los prados artificiales, aspecto 
sobre el que trabajarán profusamente en Álava. Pasemos ahora a las experimentacio
nes concretas que se efectuaron en Álava. 

En 1769, los amigos Marqués de Monrehermoso161
, Pedro Jacinto de Álava 162 y 

el Vizconde de Ambite, se ded icaban con especial interés al cultivo de la lucerna, al 
tiempo que se hallaban inmersos tamb ién en un proyecro de recabar daros sobre la 
cosechas de granos obtenidos en la provi ncia desde 1765 hasta 1769 163. Para ejecutar 
este estudio se reparten entre ellos la coma de daros por los distintos pueblos, que
dando incluido en el trabajo Pedro Díaz de Arcaute, presbítero del lugar de O tazu, 
que había ingresado como socio agregado en 1766 y que pasará a formar parre de la 
Primera Comisión , " De Agriculmra y Economía Rústica", en 1771, en la que traba
jará de forma conjunta con Prestamero a parcir de 1772, fecha del ingreso de éste en 
la Sociedad, en la que quedó agregado como socio profesor a esta Comisión. 

Desde bien temprano la Real Sociedad Bascongada elige a Álava como territorio 
en el que se debían volcar económicamente para realizar todas aquellas experimen
taciones que se ofrecieran en el campo del fomento de la Agricultura, trabajando 
cuantas especies vegetales fueran de imerés para el desarrollo de la misma. 

IGO Excrac10 de las Acras de las Juntas Generales. Año 1779. p:ig. 111 . Discurso sobre "In noblem de 
l,u profesio11es o clr1ses de mado "cuyo auror fue /vi iguel Lucas de Lili y Moyua, socio bencmériro. 

161 Ver 1101a 1 5 
162 Pedro facinro Abva )' Saénz ele Navarrere, seríor de la vi lla ele Esrarron:i, Q uintana y los lugares ele 

Unuri, Rimcrro y ricrras de lzqui. Vigilador de la Sociedad. 

163 ATHA. Fondo Hisrórico. OH 1080-4.l. Este documento es precisamcnre un crabajo de Lorenzo 
ele Presramero rirulaclo '"Rnzó11 i11di11id11al de los gmnos qu,• en rm q11i11q11e11ío st· recogen los l11gt1n•s de la 
Hcm u111dt1t! de Vitorin, sncndns por las cosccht1s ele 1765-1769 ·: Hasra 1772, no parricipad el irecrnmen re 
Prescamero en la Sociedad, por ranro podemos determinar que previamente a su nombramienro ya 
desarrollaba esrudios de car:ícrer agronómico. 
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Adem;ís de los socios citados, junto a Juan Bautista Porcel 164 y Joaquín Hurtado 
de Mendoza165 que tienen como misión liderar y promover las experiencias agrícolas, 
son sus verdaderos protagonistas aquellos otros socios que ejecutan dichas experi
mentaciones. 

En ÁJava, además de contar con la actividad de control y asesoramiento de 
Prestamera, promueven también la realización de experiencias agrícolas en diversas 
localidades y serfo sus impulsores otros socios asignados a la Primera Comisión o 
colaboradores de ésta, destacando Francisco Ramírez de la Piscina, sacerdote y socio 
profesor desde 1768, residente en Mendívil, Gregorio Ruiz ele Azua, presbítero, so
cio profesor residente en Nanclares de Gamboa, Pedro Díaz de Arcaute, sacerdote, 
residente en Otazu, Eugenio del Carpio y Luzuriaga, socio profesor, residente en 
Gardelegui, Joaquín de Lezana, párroco de Estarrona y Juan José Martínez de Baroja, 
presbítero, socio profesor, que en 1790 pasó a residir a Pipaón. 

De esta relación se observa que la gran mayoría ele ellos son presbíteros, curas 
rurales, curas "botánicos" 166 que resuelven de forma pragmática en el campo alavés 
cuantas experimentaciones se impulsan desde el seno de la Sociedad. Sabemos del 
interés que manifestaba el fundador de la Sociedad, Conde de PeñaAorida, en contar 
con ellos. 

"tengo dicho a Montehermoso quan conveniente seria el aumentar el número de 
Agregados, escogiendo entre esos curas aquellos rnds aplicados a la Agricultura, para que 
este mmo tan importante para essa provincia (se refiere a Á fava) corriese por ellos, por lo 
qua! no puedo menos que alavai· el pensamiento que me insimtas en tu carta y mm pedirte 
muy de veras te apresures a hacerme buena recl11ta"167

. 

Tal vez quien mejor logra transmitir cuáles resultaban ser las ventajas que re
portaba a la agricultura la participación eclesiástica fue Pedro Díaz Valdés168 que allá 

IM Consiliario de ÁJava. 
16

~ 1º;!.quín 1-lurrndo de Mendoza. Socio de Número (1774- 1778) . 

166 GOICOETX.EA MARCAIDA, Ángel: " EL País \,foco y la botrhúcf/ pe11im11/r1r". En esta obra el 

allto r trata del particular interés que en la participación de la clase cd esiásrirn pudo tener PeñaAorida 
que instaba a recllltarlos como socios de la Bascongada. Sigue indicando que al parecer también pudo 
inAuir en su participación las características cid sistema de los csrndios botánicos de la época ya que no 
se requerían para ello técnicas especiales que hiciesen necesario ni siquiera la presencia de un labo ratorio 
por modesto que fuera. Bastaba con tener una buena capacidad de observación unida a una met6dica 
disci plina de trabajo. Por orro lado el mundo vegetal, 1an ligado al ritmo estacional de la naturaleza, 
invitaba a ver en ello la obra creadora de la divinidad. 

167 TELLECHEA IDIGORAS, J .I. l,1 f!wtmción Viuc11. Cartas de X1111ier María de M1111ive a Pedro 
Jr1ci1110 de Álrt/Jf/. Viraría: Parlamento Vasco. 1987. pág. 108 

"'" FERR.ER DEL RJO, Antonio- ''flístorirt del reí1111do de Cm-los!![ en Erp111ír1''. Edición Digital a 
partir de la de Madrid: Imprenta de los Señores Mamte y Compagni , 1856. Edición faxímil. Madrid, 
Comunidad de Madrid. Consejería de C ulmra, 1988. AJ hablar de Día1. Valdés señala: 
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por los años de:: la decadencia de la Sociedad, en 1793, presenta un Memorial sobre 
d tema169

. 

Valdés analiza la utilidad que supone que los clérigos con funciones de párrocos 
promovieran en los lugares en los que ejercen sus funciones todos los adelantos que 
las Sociedades Económicas en el campo de la agricultura promueven para el fomento 
de este ramo. La idea central de su largo discurso es la necesidad en la que se halla 
el clero de tener un profundo conocimiento de las ciencias tales como "botánica, 

chimica y mineralogírt" particularmente "necesarias a un hombre que quiere ser útil a 

los demás hombres". 

La propia formación en estas ciencias les va a permitir a esros eclesiásticos la 
transmisión de cuantos conocimientos son poseedores y promover así la práctica de 
cultivos diversos a sus feligreses, los labradores. Debido al contacto directo y diario 
con éstos y en favor de ellos, se ven obligados a plantearles la necesidad de experi
menra.r con nuevos cultivos, nuevos métodos de siembra y convencerles de la ne
cesidad de mecanizar el campo, ya que utilizando maquinaria a la par que les iba a 
facilitar las rareas agrícolas lograría perfeccionar dichas rareas. 

Para la consecución de sus fines recibieron estos presbíteros en Álava abundante 
apoyo económico. Ya en diciembre de 1770, a Ramírez de la Piscina y a Díaz de 
A.rcaure, para las experiencias agrícolas que llevaban a cabo en Mendívil y Orazu, 
respecrivamenre, se les aplicó la suma de l 000 reales que la Junta Económica de Ver
gara había destinado a este territorio. Procedían escas cantidades de una donación de 
2000 reales recibida del Marqués de !randa 170

. Incluso en el lugar de Otazu, se ayuda 
económicamente a Gregario de Recana para adquirir 60 ovejas de vientre a cambio 
de que sembrara semilla de lucerna suficiente para servir de alimento al ganado que 
adqui riera. 

De entre las experiencias de estos eclesiásticos podemos destacar las siguientes: 

• La que se debe a Gregorio Ruiz de Azua que envió en diciembre de 1774 17 1 

a la Primera Comisión semilla de colza, plama de la que se obtenía un aceite, 
cuya muestra se había presentado en las Juntas Generales del mes de septiem
bre, indicando "que su uso en la comida serírt grato al paladar". El Consiliario 

"Paisano y discípulo de Campomancs, a cuyo lado había adquirido muchas y muy preciosas ideas 
relacivas a l.1 felicidad común , ya oyendo continuamente sus sabias lecciones, ya aprovechándose de 
su librería selecta, abrazó después la vida eclesi,lstica y obcuvo un curato en Cataluña, donde aprendió 
prácticamente las incalculables ventajas que reportarían a los pueblos el que sus curas fueran doctos en 
ciencias naturales". 

ir,, ATHA. OH 1352 - 1 y Extractos de las Junras Generales de la RSl3AP. Año 1793 . pág. 17 
170 Marqués de I randa. Nombrado Socio de Mérito en 1770. Del Real Cuerpo de Artillería en Ma

drid. 

171 ATHA. OH 1352-1. Acra de la Junta Semanaria de 4 de diciembre de 1774. 
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alavés, Pedro Jacinto de Álava, probó dicho aceite y seüaló: ''el aceite de colzat 

es mui suabe y nada desagradable, soltmiente se fe nota algun sabor a la planta 

que lo produce el qua! es reg1,t.Íar que se disipe quando haga el asiento conveniente 

pasado algun tiempo despues de su estracción" Tras solicitar a Ruiz de Azua 
presentase una instrucción para su cultivo, se realizaron experiencias durante 
todo el aí10 1775. 

También planteó en 1780172 un plan agrícola ambicioso en el que, entre otros 
aspeccos, proponía la creación de Academias de Agricultura, la trasmigración de 
familias guipuzcoanas y vizcaínas a territorio ,tlavés dada la escasa población que 
exisría y que contrastaba con las excelencias de su campo. Otras propuestas fueron 
la reunión de tierras y heredades, los usos de diferentes instrumentos agrícolas, la 
plantación de todo tipo de árboles y por último insiste en la necesidad de que sean los 
curas quienes promuevan todas estas actividades. Él mismo, siendo eminentemente 
pragmático, adquirió un terreno en el que practicó la silviculmra, tema del que se 
tratará en el capítulo correspondiente. 

• En abril de 1780 Joaquín Hurtado de Mendoza presentó sus experiencias 
con el cultivo de nabos. Llevó a la Junta dos ejemplares de dicha producción, 
cosechados en Márrioda, pesando el mayor "cinco cuarterones de libra". Según 
explica Hurtado de Mendoza estas piezas eran producto de dos semillas que 
se habían traído la una de Galicia y la otra de Salinas de Guipúzcoa que fue
ron sembradas al mismo tiempo, en octubre de 1774, produciendo mejor 
fruto la de Salinas. 

• Otra de las experiencias a destacar es la de Eugenio del Carpio y Luzuriaga, 
dedicado a experimentaciones con el trigo. El 4 de diciembre de 1775 da 
cuenca que en Gardelegui, donde residía, se había hecho una pequeüa semen
tera de trigo remojado según la receta de Mr. Dupui. 

Además de éscos eclesiásticos que son socios, otros como Manuel López Ma
rañón, cura de Cripán, contactan con los miembros de la Primera Comisión soli
citando información concreta en materias que trabajan, como era en es te caso las 
colmenas, interesfodose por el sistema Palreau. 

Otro personaje alavés, también canónigo, Manuel Quintano, residente en La
bastida, con quien mantuvo correspondencia Presramero 173, presenta propuesta so
bre viticultura que es publicada por la Sociedad en los Extraeros de 1788 174. 

172 Extraeros de las Juntas Generales de la RSBAP. 1780. 

•H En el fondo Vida] Abarca del Archivo de Terri rorio Hisró rico de Álava, exisren carcas dirigidas a 

Prcsramero en la que Quintano rclara noticias enológicas y se relata roda la gestión realizada por Presta
mero en relación a las c:ínrnras de vino que enviaba Quintano para la Sociedad . 

17
' Extraeros de las Jumas Generales de la RSBAP. Aflo 1788. Pág. 15--2 1. 
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Junco a estas experiencias protagonizadas por la clase eclesiástica con residencia 
en los pueblos de Álava, los socios de la Primera Comisión residentes en Vitoria diri
gen otras en huertas arrendadas en el entorno de la ciudad . 

Ames de la admisión de Prestarnero, será Pedro Jacinto de Álava quien ya en 
1770 175 pondrá especial empeiio en experimentar en prados artificiales, cuyo fin era 
el cebado del ganado con el fin de alimentarlos y aumentar su peso. En escas fechas 
este socio se halla intentando localizar una heredad en la que practicar la experiencia 
de los prados y entre tanto deciden traer linaza de Navarra para ver la utilidad que 
puede tener dicha plantación para tal fin. El 6 de Noviembre de 1771 la Junta Sema-
naria176 de Agriculcura decide repartir de forma gratis emre los labradores esta semilla 
para que ellos mismos la siembren en terreno cercado y para que fueran informando 
de sus experiencias. 

El Vizconde de Ambite, también socio perteneciente a la Primera Comisión, 
se dedica con especial imerés al cultivo de la lucerna. En enero de 1771177 le ayuda 
en dicha experiencia el amigo Samaniego a quien le remite dos celemines de esta 
si miente, recibida desde Vergara, para ser plamada en Laguardia. 

Prácticamente la totalidad de los socios alaveses, independientemente de la Co
misión a la que pertenecieran se involucraban en fomentar las experiencias agrícolas. 
A éstas se unió el Marqués de Montehermoso centrando su atención en el impor
tame rema de la fertilidad de las tierras. En la Jum a Sema naria celebrada en Vitoria 
el 2 1 de marzo de 1771 presentó una carta que le había sido remitida por Adamson, 
en esos momentos miembro de la Real Sociedad de Londres y de la Real Academia 
de Ciencias de París así como de la Bascongada en la clase de Literato Extranjero des
de 1770. Montehermoso había tenido ocasión de entrar en contacto con Adamson 
durante su escancia en París y le había señalado que en las experimentaciones que se 
estaban llevando a cabo en el País Vasco en materia agrícola no se hallaba la Socie
dad conforme con las margas178 utilizadas para la conservación de la fertilidad de 
las tierras. Adamson le señala que puede colaborar en un estudio sobre el particular 
siempre que le fuera enviado: 

"J O Una muestm del terreno o terrenos diferentes que se tengan que flbonar; por 

exemplo cada muestra del tm11a1ío de un huevo. 

2° Una espiga de cada, y algunos granos de cada especie de trigo que hoy se siem

bmn. 

171 ATHA. D1-l 1352 - 1. Acta de la Junra Semanaria de 22 de Noviembre de 1770. 

17<, ATHA. D 1-l 1352 -1. P:íg. 126. Plan para cebar a los an im,1les. 

m AT HA. D 1-l 1352 - 1. Acta de la Junca Semanaria de 24 de enero de 177 1. 

17R RAE.- Marga: roca 111:ís o menos dura de color gris, compuesrn principalmente de carbonato de 
cal y arcilla en proporciones casi iguales. Se empica como abono de los terrenos en los que escasea la cal 

o la arci lla. 
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3° La notrt ó i11dicazio11 de la situazion de estas tierras, sea en llanura eminente, en 
plano bajo o en bega entre dos montrnías. 

4° Saber si las tierras comerban lfl agu11 por su propia naturaleza. 

5° A q1té profu11didad se halla aguabfljo de estas tierms. 

6° Si ellas se separan e hienden durante el estío. 

7° Q1te grosor tienen estas tierms hastrt su fondo firme. 

8° Que genero de gmnos se cojen y no después de otro cada mío en 1111 mismo terreno 
y qua11to tiempo se mantiene cada uno de ellos sobre tierm. 

9° El producto real de cada especie de grano con trlÍesy tales abonos''. 

A la visea de ello señala Montehermoso la necesidad de que se enviaran muestras 
de las tierras a fin de que Adamson pudiera dar "alguna respuesta que satisfaga los 
deseos de l11 Sociedad". 

Leída la carta se decidió que para el mes de agosco de 177 1 se dispusiera de las 
relaciones que pide Adamson junto con las muestras de cierras, espigas y granos para 
que le fueran remitidos para así lograr su dictamen. Según se cita en los extraeros de 
las Juntas Generales celebradas en septiembre de 177 1 los consejos de Adamson fue
ro n remitidos y en razón a ellos se formó "una colección de margas, variedad de tierms 
)' granos de la provincia''. 

El 2 de diciembre de 1772 179 se incorporó por primera vez a la primera Comi
sión, el recién nombrado socio profesor Lorenzo de Presramero, y al tiempo que dan 
cuenta del nombramiento, le encargan 

"que practique diligencias para e11conhY1r en las inmedir1ziones ele esta Ciudad un 
pedazo de tierra que comprada sirva pr1m los experimentos de Agricultura q11l' tenga 
que hazer esta 1u1cion''. 

En las rareas de buscar dicha cierra le acompaf1a Francisco Ramírez de la Piscina, 
primo suyo, a quien le debía su pertenencia a la Sociedad. El 3 de febrero de 1773180 

los otros socios delegan en ambos la com isión de ver si "hai algun pedazo de tierm cuia 
compm pueda facilitarse teniendo presente las siguientes circunstancias: 

I O Que sea en las inmediaciones de esta Ciudad, no excediendo la distancia de media 
legua de ella. 

2° Q1te se procure que no este mui distante del N1tevo Cttmino Real que ba de Cas
tilla pam Fmncia. 

17'' ATHA. 01-1 1352 -1. Acca de b Junta Semanaria de 2 ele diciembre de 1772. 
180 ATJ-1.A. OH 1352 -1. Ac1a ele la Juma Semanari,1 de 3 de rcbrero ele 1773. 
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3" Que se procure en qurmto haia cabimiento, /,a comodidad de las aguas y a ser po

sible la vecindf(d del Zadomt o de algun otro rio que corra todo el tt1ío o la mayor 

parte de el". 

El 3 de marzo de 177318 1
, reunidos en Comisión, tomó la palabra Prestamero 

y leyó la cana de Francisco Ramírez de la Piscina en la que daba razón de que el te
rreno más adecuado para las experiencias agrícolas iba a ser "un buen pedazo de tierra 

labrada que posehen por mitad los lugares de Zurbano y Gamami Mayor en el término 

que llaman Escararnendi". Este lugar, al parecer, ctunplía los requisitos que se habían 
fijado antes de su compra, ya que estaba a media legua de distancia de Vitoria, sobre 
el nuevo camino real y a la orilla del rio Zurbano y muy cerca del Zadorra. No obs
tante, rodas las gestiones realizadas para su adquisición estaban resultando infructuo
sas porque sus dueños se hallaban "preocupados con siniestros ynformes sobre el uso que 

de aquel terreno intenta hf(zer la Sociedad". 

No siempre eran bien vistas las actividades que desarrollaba la Sociedad. Sin em
bargo seguirán insistiendo en el arrendamiento de nuevos terrenos para experimentar 
de forma intensiva la siembra de prados arcificiales. 

La incredulidad respecto de las nuevas propuestas agronómicas y de economía 
rústica era una rea.lidad. Se llegaba incluso al caso de tener los amigos de la Sociedad 
que comprar animales para experimentar directa y personalmente su alimentación 
con las nuevas especies forrajeras que se cultivaban. Obtenidos los buenos resultados 
previstos los presentaban a los labradores segú n ellos mismos sei1alan: "con esta ex

periencia se han desengaiiado algunos labradores incrédulos de que aquel alimento fuera 

ttln substancioso y eficaz''. 

Tras la propia experimentación se encargaban de redactar las inscrucciones per
tinentes para su cultivo, especificando la forma ele usar las hierbas forrajeras que eran 
repartidas junto con las semi llas entre los labradores alaveses. 

Como vemos, el tema escrella y por el que habían apostado firmemente los so
cios alaveses fueron los prados artificiales. Nada novedoso por otra parte si cenemos 
en cuenta que ya en el s. XVI en los Países Bajos la agricultura se reorientó hacia una 
agricultura especializada sustituyendo el barbecho por planeas forrajeras o prados 
artificiales. 

De este interés incluso llegarán a tener conocimienco los socios a.laveses que, aun 
residiendo fuera, quieren aportar al proyecto cuanco fuera necesario para sus fines. En 
Marzo de 1773182 se recibe en Viro ria del amigo Alfonso de Eguino, socio beneméri
to de la Sociedad, residente en Londres, 200 libras183

, es decir 92 kilos, de semi llas de 

1• 1 ATI-IA. OH 1352 - 1. Acta de la Junra Semanaria de 3 de Marzo de 1773. 

182 ATHA. OH 1352 - 1. Acta de bJunra Semanaria de 3 de marLO de 1773. 
183 Libra es peso anriguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 460 gr. R.A.E. 
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varias hierbas todas ellas para dicho fin . Fue Pedro Jacinto de Álava el encargado de 
recibirlas y pagar los portes con cargo a la Primera Comisión. Junto a esta importante 
remesa fueron enviados dos arados que iban destinados a Benito de Eguino, socio 
profesor y residente en el pueblo alavés de Langarica, con la indicación del remitente 
de que "siempre que la Sociedad necesitase usar de ellos, estarán a su disposición''. 

Los propios órganos de gobierno de la provincia de Álava ven con buenos ojos 
la labor desarrollada por la Sociedad. Así las Juntas Generales en 1774 se involucra
rán en u n ambicioso plan184 para el fomen to de la Agriculrura y Economía rústica. 
Se proponía en este plan la selección de labradores pertenecientes a las entonces seis 
Cuadrillas y sus correspondientes cincuenta y tres H ermandades para llevarlo a cabo. 
Se les indicaba los métodos de labores agrícolas a seguir, impulsando la apertura de 
viveros, la experimentació n con siembras y plantaciones arbóreas. En defin itiva todo 
cuanto pudiera conducir "a lograr un hábil labrador y ganadero". 

Al tiempo que nuestro biografiado Prestamera sigue atentamente cuantas ex
periencias se llevan a cabo en los pueblos de la p rovincia, su actividad en el campo 
de la botánica se centra en la plantación de árboles, fo rmando viveros y huertas 
experimentales que se crean en Vitoria y concretamente en la Casa de Juntas de la 
Sociedad , poniendo en práctica el cultivo de di ferentes especies arbóreas y semillas 
trabajo del que hablaremos en capírulo correspo ndiente. 

No se puede concluir este aparrado relativo a la agronom ía sin tra tar de otro 
de los temas de interés para Álava - el cultivo de la patata. La primera no ticia que 
cenemos en Álava, sobre el cultivo de la parata, en relació n con la Real Sociedad Bas
congada nos viene de la mano de Juan Baurist,l Porcel, Consiliario de la Sociedad en 
este terri to rio que en 1775 da no ticias de que está preparando un terreno en "el lugar 
de Castillo para sembrar en él patattlS tmidtlS de Bilbao". Esta no ticia nos hace pensar 
que fue en Vizcaya donde primeramente se sembró el tubérculo185

. 

Al parecer éste había llegado a la Sociedad procedente de Irlanda desde donde se 
hizo traer alguna porció n de pacatas para ser sembradas en diferentes caseríos de ambos 
te/'l'itorios. No obstante, ya en 1774 se había sembrado en Vizcaya otra cantidad de 
patatas, éstas procedentes de Málaga, y precisamente del producto de esta especie 
previamente cttltivada en Andalucía fue la rem itida a Álava en 1776 en cantidad 
suficiente para su cultivo. 

Esca experiencia se llevó a cabo en la huerta de la primera casa arrendada por la 
Sociedad para sus Juntas y, al ser los resultados óptimos, el amigo Álava, a pesar de 
que se estaba produciendo en estas fechas el cambio de sede , anima a los miembros 
de la Comisión Primera a "que repitan la siembra de fil patata que por la primem vez se 

IM Extraeros de las junras Generales de la RSBAP. Año 1774, pág. 14. 

1
"

1 Extractos de las Juntas Generales de la RSBAP. 1786. Pág. 28. 
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ejecutó el a,io rmteccdente,(1775) y que promete utilidades rtsi por la abundante cosecha 
que produjo como por lti 11fición con que se alimentaron del!ri rdgunos naturales que la 
gustaron''. 

De los daros reseñados sobre el ctdtivo de la parata podíamos haber concluido 
que en Álava la patata llegó vía Bilbao y que una de las primeras cosechas se había 
obtenido en la antigua huerta de la Casa de la Sociedad Bascongada, ubicada al po
niente del Palacio Escoriaza Esquível, en el año 1775. Pero esto no parece ser del rodo 
cierto por los daros que nos ofrece el acta de la Junta Semanaria de la Primera Comi
sión de 5 de marzo de 1777186

• En esta sesión el amigo alavés Valencín de Foronda18i, 

socio benemérito desde 1776, dio la noticia a los presentes, P.J de Álava, el Marqués 
ele la Alameda y Ambite de que en los lugares de Oreitia y Asteguieca, cercanos a 
Vitoria, ya era cosa conocida "de bastantes años" el cultivo y uso de la patata, que la 

había introducido un tío myo, Pedro de Zárate, quien habiendo hecho la,ga mamión en 

los Reinos del Perú y conocía el mucho uso que se puede hacer de aquel/ti raíz ''. El amigo 
Foronda quedó comisionado para averiguar los modos en los que se usaba la patata 
como alimento y por otra parte para ver en qué si tuación se hallaba el cultivo y con
sumo de ese alimento en los pueblos citados. 

La Sociedad demostraba un interés especial sobre este cultivo por su riqueza 
alimentaria y prueba de ello son las numerosas ocasiones en las que se publican en los 
Extractos188, noticias sobre el particular. En los años siguientes se insistirá en las ex
periencias sobre dicho tubérculo. Por eso, no es de extrañar que, a fin de se produjera 
su cultivo de forma adecuada, se imprimiera en los extraeros de 1777 una instrucción 
para su cultivo romado del diccionario económico de C homel 189. 

186 ATHA. OH 1352- 1, p:íg. 245. 
187 V.1lcnrfn de Foroncla, conjuntamente con Prestamera dedicó gran parce de su tiempo a las inves

tigaciones que se realizaban en el campo alavés. Autor del discurso sobre " L{/ noblew de !t1 profesión del 
Comercio" remitido a las Ju111as Generales de 1778 (Exrraccos de las Junras Generales de la RSl3AP Aiio 
1778. Pág. 8 1-88) que un aí10 más tarde seda replicado por Miguel Lucns de Lili Moyua, Comandan
te de Granaderos de las Reales Guardias de I nfonrcría Espaf10la y Socio Benemérito (ATHA Fondo 
Presramcro Caja I O n° 4). Foroncla mantiene su teoría de que el comercio es esencial en el fomento y 
perfección de la agricultura, siendo necesa rio el impulso y apoyo, en el seno de la Sociedad , :t quienes 
ostentan esta profesión, en csros momentos, denostada por la nobleza. 

1" Exrracros de las Juntas Generales de la RSl3AP año 1773. pág. 22; Extraeros 1774, p:íg. 11; de 
1776, p:íg. 15, imprimiendo en l 777 la instrucción sobre cultivo comada del diccionario de Chomcl; 
Extraeros 1777, pág. 11 ; Extraeros 1780, pág. 12; 178 1, p:íg. 32 y por íilrimo 1786 que se publica una 
Instrucción sobre el cultivo, uso y utilidades de las pararas, redacrada por Enrique Doylc, por orden del 
Consejo del Reino, Extraeros 1786, pág. 3 1 a 43. 

169 CHOMEL, Néicl.- ( 1633-1712). "Dictio1111nil'I' eco110111iq11e, co111,·11n111 divers 111oyem di111g111emer 
et consaver son bien et 111e111e sn s11111é' . Lyon: 1709 (Primera Edición). 

18º 
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Liderado el esmdio por Yalentín de Foronda190
, en abril de dicho año, en au

sencia de éste, el propio Pedro Jacinto de Álava da lectura al documento redactado 
de Pedro Orciz de Zárate, tío de Foronda, cuyo título era "Noticia de fas papas, ó 

patatas, del tiempo de su siembra y cosecha, según se tiene experiencia en este cfimtt''. En 
este plan se informa especialmente de la forma de tratar las patatas para la obtención 
del "ch uño y cachichuiio", según se hace en Perú. Consistía en helar las patatas una 
noche de helada y luego ponerlas al sol "hasttt que se compriman y queden secas". Esto 
recibía el nombre de chuño, logrando así conservarse durante muchos años. Para 
hacer guisos se proponía en dicho trabajo que debía molerse el chuño en pedacitos 
para ser posteriormente "guisadas con carne, tocino y echdndofe afgun pimentón''. Se 
estaban así obteniendo noticias de esta papa deshidratada que era muy utilizada en la 
comida criolla de las regiones andinas. 

Años más tarde, en J 784, en razón de los enormes beneficios que procuraba el 
cultivo de la patata, el Rey ordenó formar una instrucción de su cultivo, uso y utili

dades encargándola a Enrique Doyle que se mandó imprimir y distribuir por todo el 
Rei no. La propia Sociedad decide reimprimir dicha Instrucción en sus Extractos191 

para el mejor conocimiento de tocios sus socios. 

La Bascongada se adelantó en el tiempo al desarrollar la enseñanza ele prácticas 
agrícolas e intentar por todos los medios adiestrar al labrador en las experiencias que 
impulsaban. Esta necesidad de poner en práctica la teoría será el punto central de la 
obra ''Informe de fa Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de 

Castilla. en el expediente de ley agraria" de Gaspar Melchor Jovellanos192
, 1795, que 

defendía la necesidad de que el campo estuviera en manos de personas con intención 
de hacerlo producir. 

Prestamero y las prácticas botánicas en Álava 

El conocimiento de la botánica era impulsada por la RSBAP desde el más puro 
sentido utilitario, siguiendo el pensamiento de los más ilustres botánicos del s. XVIII 
como Quer, Barnades o Gómez Ortega. Los Extractos de las Actas de las Juntas Ge
nerales celebradas por la Sociedad desde l 765 son el vivo testimonio del inrerés mos
trado por aquellos socios que trabajaban en la Primera Comisión, " De Agricultura y 
Economía Rústica" y en la Segunda, "De Ciencias y Arres Útiles" que planteaban de 
continuo la necesidad de trabajar con ciertas plantas cuyo interés se centraba en su 
utilidad farmacológica, alimenraria o industrial. 

l'lO ATHA. OH 1352-1, pág. 248. Acra de la Primera Comisión de 9 ele abril de 1777. 
1
?
1 Extractos ele las Jumas Generales ele b RSBAP J\1ío 1786. Pág. 29-4-3. 

,,z JOVELI..ANOS, Gaspar Melchor, "'!11for111e de In Societ.lnd Eco11ó111im de estn Cor11, fil Renl y S11pre-
11w Consejo de Cnstilln eu el ex¡,edimte de ley ngmri(f". Madrid: Sancha, 1795. 
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Como ya se ha señalado además de las experiencias en el campo de la germi
nación de ciertas semillas y los distinros métodos de plantación que permitieran a 
la labradores obtener una mayor producción como es el caso ele los cereales, trigo, 
avena, agenuz etc., a los que dedicaban su tiempo los miembros ele la Primera Comi
sión, serán los participantes en la Segunda Comisión "De Ciencias y Artes Útiles" 
quienes experimenten ele forma directa aspectos botánicos tales como la silvicultura, 
planteada con fines industriales como es el caso del uso de sus maderas como fuente 
ígnea y alimento de forjas y herrerías, o de producción de mobiliario193 , y también 
con fines alimentarios como fue el caso de las experiencias realizadas con la canela, 
sin olvidar, por último, el desarrollo de los jardines como espacios de recreo. 

Silvicultura. Plantación de árboles en Álava. 

Fue en el siglo >-..'VIII cuando en Centroeutopa se desarrolla un concepto cien
tífico de gestión y aprovechamiento forestal, teniendo enrre sus fines la producción 
pero sin olvidar el concepto del rendimiento sostenido de los bosques naturales. Esta 
influencia la vemos hecha práctica en la Real Provisión que dictó el 18 de octubre 
de 1763 Carlos III, en la que se mandaba observar la Ordenanza ele conservación de 
montes y aumento de plan cío, según la cual, entre orros aspectos, se requerían licen
cias para cortar madera, tamo en tierras privadas co mo en comunales, y que por cada 
árbol que se cortara deberían ser plamados eres más. 

Bien tempranamente, al año de la fundación de la Sociedad, en 1766 19\ se 
recibe en ella un trabajo relativo a la plantación de árboles. Será precisameme pre
sentado desde Vitoria con fecha de 19 ele abril. El objeto principal ele este estudio 
era la enseñanza del modo de plamar árboles con el exclusivo fin de servir de materia 
prima para su combustión en las fundiciones de hierro y la construcción de ferrerías 
así como elemento esencial de sus maquinarias. Por tanto dejará de lado totalmente 
otros planteamientos posteriores como fueron la plamación de árboles frutales. Así 
el estudio trata de aquellas especies que ''sirven para le11a, carbón, construcción de edi
ficios y 11avios" clasificando como "bravos" los árboles destinados a fábricas y edificios 
y como 'Jaros y tmsmochaderos" los útiles para leña y carbón. 

Se plantea ya la necesidad de crear viveros y conocer previamente el lugar en 
el que iban a ser rransplamados, aspecto que era convenieme tener en cuenca dado 
que las diferentes calidades emre la tierra del vivero y del lugar a rransplantar bien 
pudiera dar lugar a resultados negativos en la producción arbórea. Indica el autor que 
el método de plamar árboles que propone ya se usaba en 1736 por Pedro Bernardo 

19' E n Vitoria es d principal receptor ele escas experiencias Elorza, que abrió una importante fábrica 
de sillas muy soliciradas <les<lc distintos puntos de la geografía española. 

l9•1 Ensayo. pág. 94 - 102. 
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ele Villarreal 195, del lugar ele Bérriz, que lo había ciado a conocer en su obra "Máqui
nas Hidrríulicas de molinos y Herrerias y Govierno de los árboles y montes de Vizcaya", 
cuya tercera parte o denominado libro Tercero, además de ciar las reglas generales de 

plantación, señalaba las específicas para cada uno de los distintos cipos de árboles : 
manzanos, casca1íos, robles, encinas, hayas, nogales y fresnos. 

Este sistema lo puso la Sociedad a disposición ele los hombres del campo en 
1768 y lo aJencó al no dudar ele la amplia experiencia de Yillarreal en el campo ele 

la experimentación arbórea, ya que él mismo, dedicado al mundo ele la siderurgia y 
necesitado ele la obtención de combustible para sus propios hornos, se había ocupado 

de lleno a las exploraciones forestales, llegando a planear cuatro mil árboles en Breéis 
y treinta mil en su hacienda ele Bengolea, donde y,1 en 1729, tenía viveros ele unos 

veintiséis mil "cajigos" o quejigos 196. Además ele ser aval de su propia propuesta, las 

experimentaciones realizadas por Vi llarrea l, éste pone de manifiesto en su obra otras 

que sobre el particular realizan diversos rrarad iscas extranjeros: Liger, Hall, Dupuy, 

Duhamel etc. 

Sobre el mismo rema la Sociedad recibirá en l 775 un magnífico trabajo del 
M arqués ele San Millán 197, socio Benemérito , residente en Azpeicia, basado en su 

propia experiencia pr:íccica ele dieciséis años arrás, referido a plantación de diversas 

especies: roble, castaño, haya etc. El trabajo incide en el cuidado d e la cierra, su 

abono y disposición de las plantaciones de forma más o menos profunda. Realiza 
descripción abu ndante de las distintas operaciones necesarias has ta que el árbol, ele 

la especie que fuere , pueda estar preparado para plantarlo, 4 ó 5 años después de 
cortada la chirpia198. Comun ica el autor el método a seguir para conseguir viveros ele 

especies cales como "nogales, fresnos y manzanos que son árboles más útiles eu el País". 
Nuevamente el pragmatismo asoma en el horizonte de la actividad ele la Sociedad y 
ele sus miembros. 

El método de San Millán viene a poner en entred icho el sistema sustentado 
por Villarreal, pretendiendo ser su relevo y tratando de convencer de que la propia 

Sociedad lo planteara como suyo, basándose, encre orros aspectos, en que se funda-

195 GARCIA DIEGO, José A.- "D011 Pedro Bemmdo Villnrmd de Breéis, y sus prestts de Co111rnf11enes" 
En Revisra de Obras Hidráulicas. Agosto 1971. 

RUIZ DE AZUA, Estíbaliz, ARElLZA MARTINEZ DE RODAS, José María, y GONZALEZ 
TASCÓN, Ignacio. "D. Pedro Ben11mlo Vil/111rcnl dt• Bbriz: 1669-1740: se111bl1111Z✓l de 1111 vmco precur
sor''. Madrid: Castalia, D.L. 1990. 

i?6 Suponemos que hace retcrencia a la forma en que eran llamados los robles cuando no habían 
alcanzado su ramaño regular, tal y como lo indica la Real Academia de la Lengua Espa1iola. 

197 Exrractos de las Junras Genera.les ele la RSl3AP. A1io 1775. P:íg. 18. 
1"" Se conoce por el nombre de chirpia el piando de árboles anres de su rransplanrc. 
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mentaba en el también propuesto por Mr. Duhamel199 en su obra" Des semis et p!an
tations des arbres et de leur cte!t//,re'; indicando que él mismo lo había experimentado. 
Efectivamente San Millán basaba la certeza del método en el hecho de que él mismo 
lo "escribía tras treinta y dos años de experimentación". 

Entre unos y otros sistemas planteados se observaban cierras contradicciones, 
por ello la Sociedad recomienda en estas Juntas la "necesidrtd de juntar y combinar 
observaciones hechas en el país para poder adoptar métodos ciertos y constantes'' preten
diendo no equivocarse. 

Este tipo de trabajos, eminentemente prácticos, que van presentándose en la 
Sociedad, se convierten en necesarios para los socios alaveses a fin de formarse y 
tener conocimiento de aspectos técnicos botánicos, que les permitan llevar a cabo 
sus propias experimentaciones. Conocimientos que se suman a los ya adquiridos de 
las fuentes bibliográficas que poseían, como ha quedado dicho en el capítulo de las 
librerías o bibliotecas con que contaba la Sociedad. 

En raras ocasiones se citan en las actas de las Juntas de Vitoria experiencias 
botánicas personales de los componentes de la Segunda Comisión, por ello resulta 
de interés seúalar que reunidos en la Primera Comisión el 8 de marzo de 1776200

, 

en presencia de los socios Pedro Jacinto de Álava y el Marqués de Monrehermoso, 
Prestamero da cuenca de "haver plantado en el lugar de Armentia cien estacas de man

zano y cien pies de chirpia del mismo género, como asi mismo otros trescientos pies de lrz 

misma chirpia en el lugar de Otaza de la Hermandad de Mendoza''. Como vemos los 
trabajos que lleva adelante se cenrran en huertas experimentales en el enromo de la 
ciudad y con más intensidad en los viveros que la Segunda Comisión de Álava había 
hecho crear en las huertas de las casas arrendadas para lugar de Juntas y Escuela de 

Dibujo. 

Fig. 28 - Cuanillo. 

Toda la actividad de los socios se verá también 
protegida, incluso económicamente, por las institu
ciones de gobierno de los territorios vascos, en especial 
en su proyecto de promover la plantación de árboles. 
Así los amigos guipuzcoanos dan noticia en 17772º1 

de que Las Juntas Generales de Guipúzcoa habían or
denado a rodas las villas del territorio "plantrtr cierto 

número de árboles'; experiencia de la que debían dar 

1'' 9 El polifucético He11r>• l.ouis Duhamel du Monceau, (] 700-1782) ferviente fisiócrata, considerado 
como el auténrico fundador de la ciencia agronómica basada en la observació n y la razón. Fue Casimiro 
Gómez Ortega el rraducror de b mayoría de sus obras. 

200 ATHA. D1-11352- 1, p:íg.194 

201 Extraeros de las Junras Generales de la RS BAP. Aúo 1777. P,íg. LXX.IV. 
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cuenta a dicha Institución. Promovían esta obligación con la promesa de obtener, en 
el momento de su presemación, un "cuartillo"2º2por cada plantación. 

No obstante el ferviente deseo de la Sociedad de hacer útil el producto forestal, 
abogando por especies de madera dura y de gran fuerza para su ignición, como ya 
se ha señalado ran necesaria para el desarrollo y fomento de la industria del hierro, 
era consciente al m ismo t iempo del perjuicio que estaba ocasionando la rala excesiva 
para tales fines. Por ello no es de extra1íar que alio tras año promoviera premios de 
carácter pecuniario para aquellos socios que dieran noticias del descubrimiento de 
minas de carbón mineral que pudiera ser sustituto del carbón vegetal. 

En Álava insisten de continuo en este logro Pedro Jacinro de Álava y Prestamero, 
que en las sucesivas Juntas Semanarias proponen como mera lograr en Álava la locali
zación de esta fuente de energía sustitutiva de la forestal. Por fin, en 17792º3, Anronio 
de Inchaurregi da noticia de la posible existencia de una mina de carbón mineral en 
el pueblo alavés de Domaiquia. Tal noticia es felizmente acogida por la Sociedad que 
para a.segurar la certeza del descubrimienro decide que acuda Luis Proust204, profesor 
ele química del Seminario de Yergara, quien tras personarse en la mina, pudo corro
borar "serrmténtico mineral" lo que hizo merecedor a lnchaurregui del premio que la 
Sociedad anunciara para ral caso ya en 1776. 

D e las experimentaciones en silvicultura que se realizan en Álava destaca la fi
gura del ya citado Gregorio Ruiz de Azua, cura de Nanclares de Gamboa, que ya en 
1774 había comprado varias heredades en las que llegó a plantar millares de robles, 
nogales, manzanos y perales, experimentación que había iniciado con la exigua do
tación de 60 ducados pero, que "sabidos emplear': en nueve años le habían rendido 
11.930 reales con los que, anuncia a la Sociedad2º5 había fundado un mayorazgo. 

Hombre eminentemente pragmático y crítico, atacaba ele lleno la actividad que 
venía desarrollando la Real Junta de Obras y Bosques por entender que en lugar de 
mejorar la plantación de árboles, sus mérodos de transplante, "por falta de conoci
mientos, mm nefastos" llegándo a secarse las plantas transplamadas. Estimaba m,ís 
conveniente que dicha Junta se dedicase a promover la obligación de crear viveros 
de calidad dirigidos por personas inteligentes y ''después que aigúu sujeto particular 

m C uarrillo, moneda cascellana de vellón, pe.so ele 2,50 gramos, creada en la Pragmácica de 14 de 
diciembre de 1566, de ley de 80 piezas por marco, valor de 8 maravedíes }' medio o cuarca parce del 
real. Se fabricaron rnmbién en placa con los Austrias }' los Borbones. Oacos e imagen comados de (www. 
cesorillo.com) "Alg11110s de tipos de 111011edns 11111,guns espmioln''. 

203 Extraeros de las Jumas Generales de la RSBAP. Mio 1779 Pág. 19. 
104 Louis Prousr. Nació en Angcrs, Francia, en 1754 }' murió en 1826. Profesor de Química del Real 

Seminario de b RSBAP en Yergara. 

201 Exrraccos de las Ju nras Generales de la RSBAP. Ai10 1780 Pág. 1 5. 
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corra con la obligflción de custodiarlos hasta cierto tiempo". Ni más ni menos lo que la 
Sociedad promovía en Vitoria. 

En los años siguientes se continuará en Álava con el aliciente de premiar eco
nómicamente a quien pusiera en práctica proyectos sobre plantación de árboles por 
todo su territorio. De hecho en 1786 se dan noticias ele algunos resultados ele esta 
experiencia. 

Domingo de Uralde y Antonio de la Fuente, vecinos de Vitoria, y Ventura Ba
tTena del lugar de Abechuco, a quienes los miembros de la Primera Comisión les ha
bían entregado semillas para experimentar en sus huertas, anuncian a la Sociedad que 
desde 1784 llevaban experimentando con dicha especie y que en ellas" cr1da uno tenía 
de 800 a 1000 olmos': En estas épocas se fomentaba esta especie "para hermoseflr Los 
paseos y caminos reales, como también para obras de carpintería''. Por dicha experiencia, 
con magníficos resultados, a cada uno de ellos se le premió con 100 reales. 

A pesar de la intensa actividad en plantaciones di
versas, en Álava se están produciendo ralas continuas. Ya 

desde 1776206, la corra de pinos y robles parn las fábricas 
de paquebotes y correos marítimos es un hecho. A finales 
del s. XVIIF07 se producirán en los monres de ÁJava nue
vas cortas de árboles para la construcción de barcos en el 
arsenal de El Ferrol con destino a la Real Armada, siendo 
Diputado General Prudencia María de Verásregui , quien 
durante su perrenencia a la Sociedad Bascongada ram
bién ocupó los cargos de Recaudador y Archivero. 

Esra sicuación de los monees de ÁJava es sobrada
menre conocida. En 1787208 Gerónimo Tabern, Tenienre 
de N avío de la Real Armada e Ingeniero de El Ferro!, 
presentó a la Sociedad una memoria sobre el modo ele 

F,g. 29 . Bosque formar viveros de árboles inmediatos al océano para usos 
náuticos, aconsejando plantarlos en Guipúzcoa y Vizca

ya. Señalará como especies más úriles para la Marina el roble, la encina, el haya ocas
raño, indicando cómo se fo rmaban los viveros y se debía proceder en el transplance. 
Insisre en la urgente necesidad de ser creados los viveros en los rerrirorios indicados 
no sólo por las venrajas económicas que se producían en el transporte de la madera al 

206 ATHA. OH. 675-11. Expedieme muy exrenso gue dernlb rndo lo acomecido sobre d icha corra 

de árboles desde 1776 a 1789. 

207 ATH.A. O H 6 15-2. Correspondencia dirigida a Verástegui de 1791 a 1807 relativas a la corta de 
:írboles con destino a El Ferro!, con sus cuenras correspondientes. En OH 169-65 expediente de la tala 
producida en las fechas de 179 1 a 180 1. 

2" 8 Exrractos de las Jumas Generales de la RSl3AP. A,10 1787 P:íg. 1 OO. 
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ser zonas cercanas al mar sino también "por el estado actual y deplorable de los montes 
de N(lvarm y Álava" afirmación esca última, que refleja el aspecto forestal de este últi
mo territorio debido a las continuas talas. 

Ta.! vez por ello, los socios alaveses y entre ellos Prestamero, seguirán en el empe
ño de seguir fomentando las nuevas plantaciones, proponiendo en l 7922º9 dotar de 
un premio de 1000 reales a la persona que en Álava acreditara en tres años, es decir en 
1795, tener el vivero más extendido, debiendo conrener más de 2000 planeas y que 
todos sus árboles hubieran sido criados por el labrador, de semilla o estaca pequeña. 

Las experiencias de los socios alaveses en viveros y huertas experimentales en 
Vitoria. 

Mientras se producen rodas esas experiencias relativas a la silvicultura en la zona 
rural de Álava, en Vitoria los socios asignados indistinramenre a la Primera y Segun
da Comisión realizan sus experiencias en las huertas de sus propias sedes, creando 
viveros y jardines botánicos. Sobre estos temas van imervenir de forma muy directa 
Presta.mero, de la mano de Pedro Jacinto de Álava, y el propio Marqués de Monte
hermoso. 

Fue en 1774 la primera ocasión en la q ue en el seno de la Sociedad Bascongada 
se planteó la necesidad de crear jardines botánicos y experimentar en esta ciencia. En 
las Juntas Generales210 celebradas precisamente en Vitoria se presentó una memoria 
elaborada por Ramón María de Munive211

, hijo del 
Conde de Peñaflorida, que habiendo sido pensionado 
en 1769 para esrudia.r ciencias en el extranjero, trataba 
de expresar la conveniencia de la creación de jardi
nes botánicos en el 
seno de la Sociedad, 
cal vez influenciado 
por el conocimien
to di recto que cuvo 
del Jardín Botánico 
de Upsa.la, dirigido 
por Carlos Linneo, 
en el momento que 
Ramón estaba en 
Suecia. 

~ 
·L.th .• 

J:u•t 1 

Ootruu -

~ 
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Fig. 30 bis - Detalle J;ord ín llo1;lnico de Up<ala. í-ig. 30 - Plano de U¡m b. 

~o? Exrrncros de las Juntas Generales de la RSBAP. Afio 1792 Pftg. 11 
2 10 Extraeros de bs Junras Generales de la RSBAP. Aí10 1774 P:íg. 58 - 62 

"
1 Rn m6n María de Munive hijo mayor del Conde de PcüaAorida, fundador de la Sociedad. Nacido 

el 24 de enero de 1751. Fue nombrado socio alumno, en 1765. a los 14 aíios. 



Los viajes de estos socios alumnos estuvieron avalados por sus relaciones con 
personajes de inAuencia en el ámbico de las Instituciones. En el caso de Ramón, 
intervino el Marqués de Moncehermoso a quien se le encargó que redactara la ins
trucción para el viaje a realizar por éste que iba a ser apoyado económicamente por 
la Sociedad. 

La realidad es que no estaba al alcance de cualquiera dicha posibilidad, pero la 
amistad del Conde de PeñaAorida con Miguel de Otamendi, entonces Secretario del 
Rey2t2, le va a permitir contactar con ÁJvaro de Navia, Vizconde de la Herrería, que 
había sido Ministro del Rey de Suecia. Fue precisamente Navia quien va a indicar a 
PeñaAorida que en Upsala existía una famosa escuela de mineralogía donde podría 
instruirse su hijo. El viaje quedó decidido tras esperar la llegada a España de Francis
co Lacy, que en esas fechas ocupaba el cargo de Ministro del Rey en Suecia, "ya que 
nadie podría dar noticias más relevflntes sobre dicha escuela''. 

Comienza así el periplo formativo de Ramón María de Munive con la finalidad 
de " traer ele Europa estos conocimientos tí.ti/es a m prttria" formándose en el ramo de las 
ciencias, especialmente las relativas a mineralogía y metalurgia, durante su estancia 
en distintas ciudades europeas: París, Estocolmo, Freyberg, Viena. Fueron sus esru
dios exrraordinariamenre provechosos llegando incluso a ser nombrado miembro de 
la Real Academia de Ciencias de Estocolmo y del lnstiruto Freyberg en Sajoniarn. 

Es imeresanre destacar la ocasión que tuvo también de relacionarse con Pedro 
Dávila2t\ Socio de Mérito desde 17682 15 y miembro de la Real Academia de París, 
poseedor de una de las mejores colecciones de Historia NaturaFt6. Tal vez inAuen
ciado por el imerés científico de estas colecciones, Ramón Munive promoverfa a su 
vuelta la creación de una G abinete de Historia Natural dentro de la Sociedad, que 
él mismo nutriría con abundantes muestras mineralógicas. Su muerte prematura a 

112 ATHA. Fondo Presramero. Episrolario. C.tja 37 nº 10. 

m En Europa es el siglo XVIII la época en la que se implantan multirud de academias. La Academia 
de Ciencias de Berlín es creada en 1700, la Academia de Ciencias de Esmcolmo en 1739, Lt Academia 
de Ciencias de San Petersburgo en 1725 etc. 

ll-1 Pedro Feo. Dávila (171 1-1786).Sabio namralis1a, nació en Guayaquil el 21 de marlO de 171 l. 
murió en Madrid el 6 de enero de 1786. Casi toda su labor esmvo desrinada a la formación de un gabi
nete de ciencias y arces que fue el cemro de la curiosidad de los espccialisrns de la época. Lo transfirió a la 
Corona espaiiola, abriéndolo en Madrid en 1776, con el nombre de Real Gabinete de Hisroria Natural. 
pero conservando para sí la dirección. (Web de la casa de cultura ecuatoriana - Benjamín Carrión.). 

211 ATI-IA Fondo Presrnmero. Episcolario. Caja 33 n°50 . Carca agradeciendo su nombramienco 
como socio. ( l de febrero ele 1769). Esruvo en conracm con la Sociedad desde 1768, a la que solicitaba 
muestras de minerales para su Gabinete de H istoria Natural. 

"'' ATHA. Fondo Prestamero. Episcolario. Caja 34 nº 70. copia de la carca remil'id,t por el lv!arqués 
de Grimaldi a Pedro D:ívila, ( 17 de octubre de 177 1) n01ific:índolc la asignación de l 000 doblones al 
afio y la propuesta de su nombramiento como Direccor del Gabinete Historia Narural creado en base a 
la donación que realizó D:ívila de su propio Gabinete del que se dan noticias de su traslado a Madrid. 
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la edad de 23 afios impidió que la Sociedad contara con su enorme ilustración en el 
campo de las ciencias. 

Retomando la memoria que presenta este socio alumno a las Juntas de 1774, en 
ella sefialar;í que siendo el objeto de la Segunda Comisión los estudios de las Ciencias 
Útiles 'iw parece que pueda negarse que debe tener lugar entre ellas la botánica". Y así 
fue, al menos en Vitoria, ya que a este objeto dedicó la mayor parce de sus trabajos la 
Segunda Comisión de Álava, en la que participaba Lorenzo de Presramero. 

Trajo Munive al seno de la Sociedad noticias sobre la utilidad de estos jardines y 
el cuidado que tenían en fomentarlos las más célebres Academias de Europa, incluso 
las del norte de Europa "cuyo climrt. riguroso opone invencibles obstáculos al estudio de la 
naturaleza del reino vegetal". La memoria presenrada se centrará en daros específicos 
del Jardín Botánico de Upsala que en esta época estaba dirigido por Linneo21 7. Indica 
del jardín ser" el más rico y abundante en plantrts exquisitas de cuantfls he visto en viajes 
por Suecia, Dinammrn, Brandenburgo, Sajonia, Italia, Holanda y Francia''. Continúa 
Ramón en su relato entroncando la Botánica como parte de la Hisroria Natural 
pero estima difícil conocer la utilidad que proporciona esta ciencia si previamente 
no se indaga en el modo ,.. en el que brotan lrts pepitas de las plantrts", cómo crecen, se 

multiplican y la estructura particular de cada una de sus parres, el movimienro del 
suco21 8 y su cualidad y por último cita la importancia del conocimiento del terreno 
y el clima. 

A su entender, el estudio ele la botánica debe quedar divido en tres áreas: la no
menclatura de las plantas, su cultivo y sus propiedades. La explicación individual ele 
cada una de estas partes, considera Munive, que no es propio de una memoria que 
dirija una Academia "sino para realizar un rnrso formal de botánica" para el cual se 
ofrece él mismo en orden a la instrucción ele los alumnos de la Sociedad. 

Insistirá el socio viajero en la utilidad ele esta ciencia sefialanclo que el estudio de 
la naturaleza es esencial en la formación de los jóvenes "no sólo como objeto general del 
conocimiento de ésta sino por s11 incidencia en la economía rural, la economía doméstica, 
animal e industrial". Sigue relatando que la agricultura se "surtiría de muchas luces con 
conocimientos de botdrúCfl" si se logra adaptar los cultivos de plantas a las calidades 
ele sus terrenos, logrando así los usos exactos en la económía doméstica. Propone 
también el cultivo de especies extranjeras de las cuales estima que "la medicina logra 
ventajosos conocimientos al poder examinar los efectos que tienen sobre ella los climas y 
terrenos diferentes a los de origen". 

217 Los trabajos de investigación que Linnco desarrolló en el jardín bocfoico de Upsala 
dieron como fruto su ordenación de las plantas según el método sexual y la propuesta de 
nomenclatura binominal, recogida en Species Planrnrum en 1753, punto de partida de la 
bodnica moderna. (Universidad de Valencia http://www.uv.es/-webuv/. 

1
'" Suco.- Terreno fangoso , así denominado en Bolivi.t y Venezuela. 
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No olvidará en su exposición otras utilidades de estos jardines y de la propia 
ciencia botánica, sobre todo en la farmacología "pam libmrse de los engaños de los 
droguistas" ya que en los jardines se puede ver y reconocer " el estado de vida de mu
chas plantas que hasta aquí sólo se ha registrado en el de desecación ", en clara alusión al 
mayor valor de los jardines botfoicos frente a las colecciones secas o herbarios. Esca 
será la clave ya que Munive plantea la bodnica como experimentación y por tanto 
como objeto pdctico el jardín, frente al hecho habitual, que él mismo había también 
observado cuando tuvo oportunidad, de conocer herbarios desecados. 

También, como ya era considerado por la Sociedad misma, la aplicación de la 
experimentación en especies arbóreas la define como útil en el ramo de la industria, 
citando aquellas especies pragmáticas en las ramas de las hilaturas, tejidos y " otras 
manufacturas", haciendo especial hincapié en el uso de la botánica para el desarrollo 
ele la tintura. 

l~g. 31 - Alnor 

Fue el tinte también uno de los principales objetos de 
experiencias en el seno ele la Segunda Comisión. En particu
lar en Viroria, en la huena de la Sociedad, sabemos que en 
1775219 se experimentaba con una planea concreta; el alazor220

, 

cuyas flores contienen poliinas, que son sustancias colorantes. 

Las actas semanarias de esta Segunda Comisión22 1 están 
llenas ele noticias relativas a las experimentaciones realizadas 
sobre la manera de tintar los algodones para mantelerías con 
tinte azul , intentando lograr, a su vez, que tuviera este color 
carácter permanente no sufriendo desteñidos por el uso de le

jías. Para obtener conocimientos sobre el particular contaban los socios con la biblio
grafía que exiscía en esos momenros, en especial de la obra de Delormoism , que en 
1771 ya había sido objeto de traducción por el socio de Mérito, Suárez Nú11ez. 

21
? Extractos de b s Juntas Generales de la RSBAP. Ai'io 1774. Pág.4S. 

''º El aln or (Carrhamus rincrorius) penenecienre a b familia del girasol; alcanza un merro de altura 
y sus Rores amarillas se pliegan alrededor del rallo en verano. De sus semillas también se extrae un aceire 
rico en ácidos grasos esenciales que ha sido apreciado desde la anrigüedad por sus acciones dicté1icas, 
medicinales}' cosméticas, hasta cal pumo que se incluía enrre los objetos fu nera rios que se colocaban en 
la wmba de los faraones. 

' ' ' Actas de Junras Senrnnarias de la Segunda Comisión- OH 1352 ( 17 de mayo 1775 - ver pagina 
13S }' 139; 6 de junio 1775, Pág. 147; 27 nov. 1776 P:íg. 22 l. Reuniones en las que se comunican 
cuanras pruebas se esr:ín realizando sobre tintes 

m DELOR.iv!OIS, Mr.: "Arre de hacer l11s i11di111111s de f11gl111cm1; los colores firmes pnm l 0llns; l11s 11g11a
dns o colores l!r¡uidos p1m1 In pintum sobre telt1s de set!t1; p11m In 111bínt11rt1 y los plt111os. y p11m míir 111ndems. 
pl11m11s, IHIJII, cerd11, 111mjil )' otms cosas". Escrito en francés por Mr. Delormois, dibujante y colorista de 
S.M. Chriscianíssim.i. Traducido de orden de la .Real Jun ra General de Comercio. Moneda y Minas ... 
por Don Miguel Gerónimo Suárez N<1ñez, Socio de mérito de la Real Sociedad f3ascongada de los Ami-
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Finalizando la Memoria, proponía Munive se instalara este jardín en la huerta 
del Colegio de Vergara22

'
1 cedido para enseñanza pública. Al parecer incluyó con este 

trabajo un diseño que él mismo había formado en razón a la capacidad del terreno 
de dicha huerta, sin olvidar dejar un espacio para el cultivo de legumbres, hortalizas 
y frutas necesarias para el sustento de los alumnos del oitado colegio. Y junto a este 
diseño otro con explicación iconográfica del Huerto Bodnico de Viena. 

Conocedores de cuanro propone el socio viajero, los amigos alaveses proponen 
la creación de una huerta experimental y vivero. Según se ha indicado, se realizaba 
esca propuesta en las Ju11tas Generales que tuvieron lugar en septiembre de 1774 y 
dos meses más tarde, el 4 de noviembre, reunidos en Junta semanaria224 los amigos 
alaveses Juan Bautista Porcel, Consiliario, Ramón ele Urbina, Recaudador, Pedro 
Jacinro de Álava, Vigilador y Lorenzo de Prescamero, socio profesor, comentan en ere 
ellos que habían concluido las gestiones sobre el arrendamienro de la sede fija para 
sus juntas, siendo una casa que daba a la Calle Correría, al poniente del palacio de Es
coriaza Esquive!, en la que se había fijado también la sede de la Escuela ele Dibujo. 

En esta nueva sede se co11taba con unas huertas en 
las que comienzan a experimentar con semillas de varias 
especies forestales" así de monte corno frutales que traslada
dos despues rl otros terrenos mas espaciosos formaran viveros, 
mías plantas se distribuían a veneficio del publico" 

Estamos, por ta.11to, ante la noticia sobre el primer 
vivero de Vitoria que se creó por iniciativa de los amigos 
alaveses de la Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. 

Apenas habían pasado unos meses, en enero de 

Fig. 32 - Ubicación de bs primeras hucnas de b. 
RSllAP 

1775225, deciden plantar "algunos arboles fmtales 116 y sembrar castm1as )' nueces pam 
formar viberos de estas espezies''. 

gos del Pais y Académico corresponsal y honorario de las Reales Academias de Agricultura de Galicia y 
Latina Matritense. Madrid: Imprenta de la Gaceta, 1771 . 

Referencia bibliográfica romada de la obra "7h1d11ccio11es espflliolns de cco11omín política (I 700-
1812): "Ctudlogo bib/1ogrríf,co y una 1111e1/f1 perspecÜVt1''. Oc Viccnr Llombarr- Universidad de Valencia. 

m En Yergara tenía la Sociedad arrendada una huerra a Cristóbal Pío Zaballa y Unceca 
situada en la casa denominada "Los Arcos", según consta por conrraro de arrendamiento 
firmado el 5 de febrero de 1772 por Rocaverde, Vicesecretario de la Sociedad y Lili , en ronces 
Consiliario de Guipúzcoa. 

,2-1 AT HA. OH 1352-1 , pág. 82. 

m ATHA. OH 1352-1, p,íg. 101- 104. 
226 AT!-!A- En el fondo documcnrnl depositado por Juan Vida! Abarca en b sección de Sociedad 

Bascongada. 



~t.,rfo Camino Urdi.1in ~'briinc-,. 

Previo a la plantación tuvieron que arreglar el espacio que iba a constituir la 
huerta o vivero. Con madera de aya (seis carros traídos de los montes de los alrededo
res de Viroria) compusieron la cerradura de la huerta, y para el cermmiento del solar 
utilizaron eres carros de losa, con la que quedó enmarcada la entrada a la huerta que 
fue enrejada con dos rejas que costaron nueve reales. En febrero se presentaron las 
cuenras y se especifica como gasto "de la man11ft1ctura y material de la puerta principal 
de la huerta con su ermje y tejado "150 reales. Una vez arreglada comenzó la planta
ción de diferentes clases de árboles consistiendo ésta en la sigu iente: 

• "12 castaños trflldos de Escoriaza que costm-or1 real y medio cada uno. 

• 1 O mrtnzanos rl real cada uno. 

• 8 nogales a dos reales cada uno. 

• Dos fanegas de castmías. 

• Una fanega de nueces. " 

Así ya en enero de 1776 quedó totalmente formada la primera huerta expe
rimental o vivero en el que se realizarán los años sucesivos las 1rnís variadas experi
mentaciones. 

Las primeras actuaciones y por tanto la responsabilidad de la citada huerta les 
correspondió a los amigos que participaban de la primera Comisión "De Agriculrura 
y Economía Rústica" que ya venían colaborando en cuantas actuaciones forestales 
se realizaban en la Provincia. Eran los socios de esca Comisión prácticamente los 
mismos que también formaban parre de la Segunda "De Ciencias y Arres Útiles, 
por lo que se trabajará el rema de la botánica indistintamente por unos y orros. Y en 
ambas comisiones se hallaba presente Presramero. Los protagonistas de las experi
mentaciones botánicas en estas huertas o viveros sabemos que fuero n especialmente 
Lorenzo de Prestamero, Pedro Jacinto ele Álava, Joaquín Meneloza y el Marqués ele 
Montehermoso. 

Las experiencias se llevaban a cabo, en la mayoría ele las ocasiones, con especies 
autóctonas, pero otras, auxiliados ele socios perreneciemes a estas Comisiones que por 
sus deberes profesionales se hallaban fuera del territorio alavés, lo hacen con semillas 
de plamas procedemes de otros países, como ocurrió en enero de l 775, que llegan 
a Vitoria sem illas procedentes Chile. Efectivamenre, arreglada la huerta o vivero de 
Viroria, reciben desde Madrid, de mano del Marqués de Monrehermoso, semillas de 
árboles, arbustos y plantas que procedían del Reino de C hile227• Nos encontramos en 
tal acta con una relación pormenorizada de diecinueve especies diferemes en la que 

m No se cira en el acta el personaje que remitió desde Chile, esras semillas. Sólo sabemos que residía 
en dicho país el socio Agusrín de J:íurcgui, que había siclo nombrado como tal en 1775 -ATHA- Fondo 
Presramcro Caja 19 nº 2, carca número 76, de agradccimienro por d icho nombramienro. 
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queda escrito el nombre correspondiente y una breve descripción, que por su interés 
transcribimos a continuación: 

Ligtlt. Planta de cuia raiz se hacen polbos para peinar. Usan de su cocimiento para 
gmvisimas enfermedades, creze en los arenales. 

nteu.- Planta, cuia flor es momda, tirando a encarnada; da una fruta mui gustosa; 
crece en el campo. 

Ytui.- Arbusto de flor encarnada; usan de la flor mada panz curar llagas y putre
facciones. 

Floripondio. - Arbol grande; cria 11nas mui hermosas flores blancas, sus ojas son mui 
emolientes. 

Peum.o.-Arbol. Usan de m cocimiento para destruirfrialdades, crece en los montes; 
y bosques. 

Bolduque.- Arbol, wia corteza cozidtt en agua es mui estomacal, crece en montes 
y bosques. 

Quincha malí. - Yerba de flor hennosa; us1m de su cocimiento en las caidas y gol-
pes. 

Pinto.- Planta aromatica. 

Maki.-Arbol vistoso; dase en el campo. 

Quincha!.- Usan de el cocimiento ele esta yerba, para curar ele apostemas y te1íir ele 
negro. 

Guaio Colorado. -Arbol; su semilla es pwgflnte; clase en los bosques. 

Guebell.- Arbol,; usan de SIi cocimiento en las fiebres; es m11i fresco y ms hojas pica
das y aplicflclas al estomago preservan del barbadillo. 

Quenti. - Arbol crezido da una fruta del t111nm10 de 11na nuez, 1111utrilla. Comese 
asada, es mui gustosa pero comiendo mucha da dolor de caveza. 

Cogiller. - Arbol; usan de su cocimiento para desecar ynchazones del gotico. 

Chilco.-Arbol man del cocimiento de su corteza para cumr tab1trdil!o, ventosidades 
y empacho. Crece en los bosques. 

Maiten.-Arbol vistoso crece en el campo. 

Guighau.- Arbol usan de su cocimiemo para mal de orina. Crece en todas partes. 

Gauio Blanco.- Usan de Sil cocimiento para wrar morded11ras de sabandijas y 
con el mismo cocimiento dan ba,íos a los ympedidos del nwl galico, crece en Los 
bosques. 

Pereg,·ina. - Planta de flor hermosa. " 
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Floripondio Quincha mali M:tki 

Fig. 33. 

No podemos certificar los resultados de la experimentación de esras sem illas 
chilenas. Lo que es un hecho es que Prestamero mucho antes de la propuesta de Gó
mez Orrega en relación a la Flora Bascongada, ya trabajaba junro con orros socios en 
rodas estas experiencias botánicas. 

En este vivero también se experimentarán con especies forestales propias de los 
trabajos que sobre silvicultura se estaban realizando por la geografía alavesa, tal y 
como ya ha quedado descrito. 

Trabajará rambién en este rema Joaquín de Mendoza128
, socio de número, que 

en la Junra Semanaria de la Primera Comisión de 5 de mayo ¡ 7752z9 expuso que 
había hecho sembrar en la huerta una porción de semilla de álamo negro230 "cogida 

en el contorno de esta ciudad', que por esca experiencia llevaba pagados dos reales de 
vel lón y que pensaba continuarla. En junio se observará que dicha semilla "110 daba 

se11al alguna de fertilidad sin que se sepa a que atribuir esta firLta, habiendose sembrado 

en bastante porción y mui fuego de haber/11 coxido ''. 

Al final sí hubo resultados positivos con el álamo negro. En abril y mayo de 
1776 se sembró en una "guertrt particular" semillas de dicha planta que había sido 
recogida con coda prolijidad de la huerta de la Sociedad y "sernbmda inmediatamente 

de~pués de recoxida. Recordemos que en la experiencia anterior precisamente el tiem
po transcurrido enrre la recogida de la semilla y su siembra fue lo que adujeron los 
amigos como causa de los malos resultados de la siembra realizada en 1775. 

La huerta experimental la hicieron compartimentar en cuadrados :i fin de realizar 
investigaciones con plantas de diversa índole: especies forestales, con fines industria-

m 1º.;JQ11ín H11rrado de Mendoza . Socio de NL1111cro (l 774- 1778). 

"° ATHA. OH l 352 - l , p:íg. 135. 

lJO POURTEl~ Jean. "El IÍl111110 - S11 l111portt111citt e11 el M1111do. 'Los primeros ála mos rraídos a Francia 
de América y del Orienre fueron sólo para fi nes o rnamcmalcs y con destino a parques. Gracias al injcrco 
fue posible prop:1gar, de modo r.ípido e indefinidamcm c, cada uno de los ripos inrroducidos, incluso 
los ejemplares Lmicos. Los primeros álamos americanos fueron inrroducidos en Europa a mediados del 
siglo >-'VII l. I-lenri-Louis Duhamel de Monccau menciona, en 1754, los rcsul raclos obren idos en sus 
plantaciones de álamos, ciando dcralles rcfercnrcs a la ecología y cualidade recnológicas del álamo)' de 
su madera. 



les o alimentarios, plantas forrajeras y/o alimenti
cias y otras de carácter diverso con finalidades me
dicinales. Las careas de preparación de los terrenos 
y su arado la realizaban peones concracados por la 

Sociedad. 

En enero de 1776231 se contratan peones para 
realizar un incenso trabajo orientado a la prepara
ción de la huerra, dividiendo ésta en cuatro cuadros 
para las discincas experimentaciones. Los mismos 
peones sembraron eres de los cuadros de castaños, 
fresnos, manzanales, membrillo, nuez y espino al
bar reservando el cuarto trozo para plantar las pa
catas que en cantidad de dos arrobas habían sido 
solicitadas a Bilbao, cobrando por ello 43 reales de 

vellón. 

C•pí1ulo 11 
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También deciden formar en la misma huer
ta, en otros espacios compartimentados pequeños, 
"viveros semilleros" de castaños, nogales, manza
nos y pino albar "por no haberse podido verificar el 
mío pasado". Pretendían de esra forma dar cumpli-

1 d d l I G 
Fig. 3·1 • Grab:-tdo • Phntaci6n c.·n cuadros. 

miento a o acor a o en as ú rimas juntas enera-
les de sepciembre232 de dicho año en relación a los 
temas propuestos para fomento de las distintas comisiones, haciendo a los miembros 
de la Primeras entre otras la siguiente recomendació n: 

"Q11e siendo la sidra objeto tan recomendable en el país, no solo por el beneficio que 
queda de su venta, sino también por el ahorro de la exorbitante extracción que ocasiona 
el 11so deL vino, piensen estas comisiones en Los medios de fomentar La pln.ntación de 
111 anzan a/es". 

En otros de sus compartimentos se experimentaba con cereales, de ahí que no 
es de extrañar, que el 1 O de noviembre de 1775, los socios de la Primera Comisión 
planteen que la experiencia que van a realizar durante el ai'io siguiente del 776 va a 
ser la siembra de media fanega de trigo sarraceno, planta que habían cogido en la 
huerta de la Sociedad, con el fin de poder "coger mrts porción de esta semilla y repartirlo 
entre los !abradores"233. Otras de las experiencias que se esrán llevando a cabo en esos 
momencos es la siembra de trigo ''de montaña y de 1·ibera, habiéndose prepamdo la 

l .ll ATHA. 01-1 1352 - 1, pág. 176. 

rn Extraeros de bs Juntas Generales ele la RSI3A.l~ Año 1775 P:\g.138. 

w ATHA. OH 1352 - l. 
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simiente co11 diferentes remojos". Las rareas de preparación de los terrenos y su arado la 
realizaban los peones contratados por la Sociedad. 

Como venimos comentando ,tlgunas de las experiencias que realizan los socios 
virorianos están promovidas por el envío de plantas y semillas por parte de socios 

alaveses que se hallan fuera del terrirorio. Así, en otra ocasión, se recibió de manos 

de Juan de Eguino, Vicerrecaudador de la Sociedad en Cádiz, un barril de semilla 
de lino y otro de cáñamo que había hecho traer de R.iga234. Los amigos de la Pri
mera Comisión, entre ellos Prestamero, decidieron que aunque la estación estaba 

adelantada para siembra del lino, se sembraran tres celemines de ésra clase de semilla 

y cuatro celemines de cañamón. Para ello la huerta nuevamente debió ser arreglada 

y encomendaron a ocho peones que escardaran los viveros y limpiaran los caminos 

antes de su siembra. A fin de obtener más daros en su experimentación, ordenaron 
a esros peones que aJ lado de escas sem illas remitidas desde R.iga pusieran una corra 

porción de semillas semejantes del País "pam que sea focil hacer el cotejo de unas plan
tas con otras''. 

Habida cuenca la cantidad de semillas que fueron enviadas, una vez utilizadas en 

la huerta la parte que estimaron conveniente, decidieron poner carteles en los parajes 

públicos de Viroria invitando a los labradores "que quisieran aprovecharse de las expre
sadf(s semillas extranjeras". La entrega de las semillas iba a ser gratuita, no obstante los 

labradores que la romasen adqu irían la obligación de restirnir igual cantidad a la que 

se les entregase y, a su vez, debía dar noticias de los trabajos que hubiera realizado 

para su cultivo. Teniendo en cuenca la falca de formación de estos labradores sobre el 

citado cultivo, los amigos a.laveses acordaron d ar, junto a las sem illas, la instrucción 
que sobre el particular había mandado imprimir la Sociedad "Instrucción sobre el 
cultivo del Lino, que hace imprimir lrt Sociedf(d pam repf(rtirla a una con /{( simiente de 
esta planta que ha traído del Norte235. Sin embargo y precisamente en razón de lo que 
aconsejaba dicha instrucción, deciden unos días más carde, el 7 ele junio de 1776, 

suspender dicha distribució n "por ser demasiado adeLrmtada la estación". 

Sobre la semilla de cáñamo hubo necesidad de volver a planearla en a.lgunos 

parajes de la huerta "por hrwerse comido Los prtjaros parte ele la semilla". 

Otro de los envíos que es interesante comentar es el de un fruto remitido por 

Francisco ele Laguardia, Marqués de Castillejos, natural de Lanciego, socio de Merito 
y 13enemériro ele la Bascongada desde 1772, A.lguacil Mayor del Tribunal de la Inqui
sición de Sevilla que había sido nombrado por la Sociedad Recaudador de Cádiz en 

occubre de 1776236 cuando dejó dicho cargo Juan de Eguino al marchar a Manila . 

.u-, Riga, capirnl de Letonia, está situada en el csmario del río Daugava. 

m ATI-IA Fondo Prcstamero Caja I nº 11.2 . 

.!.36 ATI-IA Fondo Prestamero Caja 34 nº 13. 
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Laguardia, por su cargo de Recaudador, tenía frecuente contacto con Prestamera 
y Pedro Jacinto de Álava recibiendo de éstos los Extractos y comunicándoles la situa
ción económica de la recaudación de Cádiz. En la Junta Semanaria perteneciente a la 
Segunda Comisión237 " D e Ciencias y Artes útiles" se anunció el envío por parre de 

Castillejos del fruto de una planea que el propio Marqués la describe de esca forma: 

"su figura es al/.n mrts perfecta que la del Tomate que contiene divi

siones y en cada una, una pepita, a cuya mazorcrt y árbol en que se da le 

llaman en tierra firme, salbndera, porque en sacándole la medula, algunos 

curiosos Las hacen servir de tales 238 
''. 

Le ruega Castillejos a Álava que también se la hiciera llegar al Con
de de PeilaAorida, señalándole que aparte también le envía "diez y ocho 

pepitas sueltas para que Vm las haga experimentar". Junto con este envío 
le proporcionó una descripción de las pepitas y aporró daros de sus usos 

terapéuticos: 
Fig. 35 - Salva<lcr>. 

"tiene su cáscara y esta se ql/.ita, y comiéndose su médula y bebiendo agua natural 

cawa los efectos de un pwgante admirable y venígno, y habrá estomagas que necesiten 

tomar una y media o dos pepitas, y si se advierte que hace mucho efecto, o se quiere atajar; 

se consigue con caldo o vino generoso, mio medicamento lo hai en mucha abundancia" . 

Tras esta explicación y no dudando que los amigos alaveses iban a experimentar 
con esta planea les comunicó que si la encontraban favorable "se podra traer porción 

para el vmeficio del publico". 

El envío de esta planta se hizo a través de Francisco de Amézaga que en su viaje 
hacia Bilbao le fue encomendado por el Marqués la conducción de dicho fruto y 
sus semillas. No parece que se cuvo excesivo cuidado en su transporte ya que Pedro 
Jacinto anunció al resto de los socios que las pepitas habían llegado sueltas y el 'Jmto 

del arbol Llamado Salvadera todo deshecho por descuido del conductor''. 

Como el fruto iba destinado al Conde ele Peña.Aorida y las pepitas para ser ex
perimentadas por los amigos alaveses, adoptaron el acuerdo de hacer pruebas "sobre 

el uso de las pepitas de SaLbadem, consultando con los médicos y guardando algunas pam 

depositm· eu el gabinete de Historia Natttml". Esta es la primera ocasión que en 
las actas de las Juntas Semanarias se certifica la existencia ya en estas fechas de 1776 
ele un Gabinete de Historia Natural a cargo ele los amigos de la Segunda Comisión 
en ÁJava. 

w ATHA. OH 1352-1. Pág. 145. 

ns Salvadera. (recipiente). Fig. Vaso, por lo común cerrado y con agujeros en la parre superior, en que 
se ricne b arenilla para enjugar lo escriro rccienrcmcnre. Real Academia Espa11ob de la Lengua. 
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Los amigos de Álava, no sólo esrarán atentos a las experiencias en dioha huerta, 
también seguirán de cerca las observaciones sobre erras plantas gue se encontraban 
en los alrededores de Vitoria u otras de las gue les van llegando noticias. 

Mientras van sucediendo los días de espera hasta obtener los resultados apeteci
dos sobre las semillas de cañamón y lino, ponían la atenció n en erras especies vege
rales. En concreto en la Comisión Primera de junio de 1776 comentaron los socios 
gue no lejos de Vitoria había abundancia de ayas por lo gue esti maban conveniente 
aprovecharse de su bellota "extrayendo de ella corno hacen otras naciones, azeite que 

contiene en vastante abundancia y del mili hrtcen uso petra el alumbrado y otras servi

dumbres''. Una muestra más del concepto de utilidad can arraigado en el pensamiento 
de estos hombres ilustrados. 

En las mismas fechas 
t ratarán de la conveniencia 
de arraigar en la Provincia la 
planea llamada zumague239, 
"desconocida en ella" ya g ue 
la estimaban muy úril para el 
currimieneo de cordobanes. 
Para dicho fi n esta p lanea se 
traía de Castilla ya reducida a 
polvo y era usada en las tene-

Fig. 36 -Arlcsonb de b piel. rías. Tanto la propuesta de las 

ayas como del zumague pare

cieron de interés a la Junra, acordando unánimemente experimenrar en ellas. 

Un nuevo vivero y el primer jardín botánico como consecuencia del Plan de 
Flora Bascongada de Gómez Ortega. 

En diciembre de 1776 .. segi.'111 se ha escrito al hablar de las sedes de la Sociedad 
en Vitoria, se decidió el cambio de ubicación del lugar de las Junras y Escuela de 
Dibujo y, por tanto, de la huerta que hasta esta fecha había sido el lugar de las expe
rimentaciones, que se localizaba al oeste del actual palacio de Escoriaza Esquive!. 

En enero de 1777 con la firma del nuevo contrato de arrendamiento del citado 
Palacio, dará paso a otra nueva ubicación de la huerta, vivero y jardín botánico. 

rn El zuma~ fue culrivado en la Edad Media por los árabes en Palesrina, cuyo exrracto vegeral. que 
cienc gran ca ntidad de caninos, se urilizaba principal111en1e en las cencrías para el curcido de cordob:ln, 
cuero de cabra o macho cabrio, de aira calidad. 



El I O de enero de 1777240 Pedro 
Jacinto de Álava comisiona a Presta

mero para que junco con el Vizcon
de de Ambite se encarguen de "la 
compostura, y cultibo de la Huerta 
perteneciente a la nueva casa, y 
hacer empleo de su terreno en los 
usos que juzgasen mas oportunos". 
Se les previene a ambos que deben 
trasladar a dicha huerta nueva "los 
viberos de nogal y castalio que existen 
en la antigua con los demas arboles 
que en ella haya". 

Así la Sociedad además de inau
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F1g 37 • Palacio de Escoriaz.1-E.squivcl Lugar en el que se formó el J:trdín bodnico 
)' Vivero de la Sociedad . 

gurar como sede un nuevo y espacioso lugar, el palacio arrendado al Conde Fuente 
del Sauce que hoy conocemos como "Escoriaza Esquive!", en la parte mr del mismo 
rrbre la nueva huerta experimental' que en breve será también jardín botánico. 

El 7 de Febrero de 1777 es la primera ocasión en la que los documentos nos 
hablan en concreto de Jardín Botánico. En la sesión semanaria de la Primera Comi
sión24 1

, con asistencia de Presramero, se dio lectura a la Real Cédula recibida por el 
Diputado General, Francisco Antonio de Salazar, de manos de Luis de Albarado, 
Secretario de la Juma de Comercio, relativa a los privilegios y franquicias concedidas 
a los fabricantes de la rubia o granza para tinte. Albarado solicitaba del Diputado 
General noticias del estado del cultivo y cosecha de esta planta en Álava. Confiando 
Salazar en el buen hacer de los socios de la Bascongada solicitó a éstos que fueran 
recogiendo datos sobre su cultivo en Álava. 

Considerando de interés el asunto y debido a que se tenían noticias de que en 
el único lugar de ÁJava donde se sembraba y recogía esta planta era en La Rioja, se 
decidió que Pedro Jacinto de Álava realizara un cuestionario y que fuera remitido a 
Félix María Samaniego y a Salazar, ambos socios de número y residentes en la zona, 
para obtener las noticias necesarias. Un escueto, sencillo pero interesante cuestiona
rio se mandará a los riojanos: 

"Interrogatorio sobre la Rubia o Granza.2/42 

J. Si se conoce esta planta en los pueblos de ÁLa11a 

2. Si 11/lce espontáneamente, y sin cultivo, o se siembra y c11!tiba de proposito 

240 ATHA. OH 1352- 1, pag. 226. 
1
" ATHA. D1-1 1352-1, pag. 237 -239. 

242 Ver rcsul1.1do de esras invcsrigaciones en Anexo 3. Conclusiones realizadas por Prcsramero. 
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3. Si se hace cosecha de el/11, por los naturales o porfomsteros que vengan a buscarla 

4. En caso de hacerse la cosecha porforasteros se ha de expresar si estos pagan interés 
por disfmtarla, o si la recogen sin pagar cosa alguna 

5. Si se hace uso de lrr expresada planta para tintes, o para otro fin útil, y a qué se 
reduce este vene.ficio 

6. Si se podrá aumentar su cosecha, y qurt!es serán Los 1neclios mas oportunos para 
lograr este fin ''. 

Habiéndoles parecido adecuado a todos el interrogatorio, quedó especialmente 
comisionado Prestamera para llevar adelante dicho tema, junto con el del cultivo de 
patata que en esos momentos experimentaba junto al Vizconde ele Ambite. 

Precisamente en la misma sesión, éste último, daba noticias de que no habían 
podido "adquirir razón de la patata y que deseaban repetir su siembra en la nueva 
huerta de la sociedad" , tras lo cual los orros amigos presen tes (Pedro Jacinto de Ála
va, el Marqués d-e la Alameda e Ignacio María de Vicuña) les hacen nuevos encargos 
para que cuiden además de los temas reseñados "del arreglo de los árboles frutales 
existentes, la trnsplantacion de los viberos d e la huerta antigua y disposición del 
terreno pam Tardin Botánico dentro de la misma huerta". Al tiempo les insinua
ron que para éste último rema ''podría serbirles de auxilio la inteligencia de D. 
juan Manuel de Cortazm;m, voticario de esta ciudad". Será en esta fecha, febrero 

ele 1777, cuando por primera vez se oye hablar en el seno ele la sociedad de Vitoria 
de un Jardín Botánico. 

Para el co rrecto funcionamiento ele éste no era de extrañar que vieran la nece
sidad de solicitar la colaboración del boticario de la Ciudad, dado que en esta época 
era habitual que los que ejercían tal oficio, en huertas adyacentes, experimentaran 
en sus propias casas el cultivo de ciertas planeas para su posterior uso terapéutico, 
al igual que ocurriera en mayor medida en los Monasterios que al t iempo de cuidar 
y trabajar el laborato rio bioquímico, la biblioteca y el botamen, ten ían sus propios 
jardines botánicos. 

Como ya hemos señalado, al tiempo que se estaba produciendo el cambio a la 
nueva sede, se planteaban los socios, la creación y explotación de una nueva huerta. 
Siguiendo las pautas que sobre la utilidad de un jard ín botánico habían sido plantea
das años atrás por Ramón María de Munive, deciden crear éste bajo la supervisión de 
socios a.lcameme cua.lificados en la materia. 

m juan Manuel Corrázar. Nombrado Socio Profesor de la Segunda Comisión de Ciencias }' Arres 
Úriles en la Junra Privada de 16 de septiembre de 1777(ATI-IA. OH 1076- 1) }' Comisionado especial 
para la formación de la Flora Alavesa. Su nombram iento coincide en la fecha con el de 13crnardino 
Aranguren que parricipará por Guipúzcoa en la Formación del Plan de Flora 13ascongada de Gómez 

Ortega. 
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Teniendo en sus manos las copias de las actas de las Juntas Semanarias de los 
otros Territorios de los últimos meses de 1776, en la Junta Semanaria de la Segunda 
Comisión, el 12 de febrero de 177724'1, dedican buena parre de su tiempo a la lectura 
de un documemo que había sido enviado por los amigos de Guipúzcoa que les mere
ció especial atención. Se trataba de una propuesta para formar un herbario ó Flora 
Bascongada remitida a la Sociedad en el último trimestre de 1776 por Casimiro Gó
mez Orcega24s, Miembro de la Real Academia de Ciencias de París y de las Academias 
Médica y Económica Matritense, tal vez como agradecimiento a su nombramiento 
como socio Literaro en el seno de la Sociedad Bascongada. 

Estudiaron en Vitoria el documenro el Marqués de la AJameda, Ambite, Vicuña 
y Prestamero que consideraron de imerés seguir adelante con el plan presemado. La 
Sociedad decidió formar una lnstrucción246 sobre dicho plan, a fin de repartirlo entre 
los socios profesores de los tres Territorios, a quienes encomendaba especialmente su 
realización. 

Precisamente en esta Instrucción pensamos puede estar la clave por la que nues
tro biografiado, Lorenzo de Presramero se animara a formar la colección de Flora 
AJavesa que hoy se conserva en el Archivo del Terrirorio Histórico de Álava, mag
níficamente conservada y de la que ha realizado un gran trabajo científico Uribe 
Ecxebarria. 

El autor de la Instrucción, Gómez Ortega, no exigía grandes conocimientos a 
quienes se fue ran a dedicar a la formación de la flo ra, ya que responsabiliza en última 
instancia a.l Jardín Botánico de Madrid y sus científicos que serían los encargados de 
resolver los aspecros m,ís técnicos y científicos de aquellas planeas que desde el País 
Vasco fueran enviadas por Anronio San Martín Burgoa247, profesor de física experi
mental y de Historia Natural del Seminario hasta 1778, quien había sido designado 
para la recepción de rodas las especies que se recogieran en cada uno de los Territo
rios. Sobre el particular señala Gómez Ortega: 

"Si algun Fam!tativo o m rioso quiera dedicarse a recoger plantas, árboles y arbustos 
en flor de ese país, colocando un pie o 11n ramo de cada especie entre papeles, y remi
tie11dolos numerados dichos pliegos de estraza con los vegetales y s11s nombre vulgares si 

244 ATHA. OH 1352-1. Pág. 239. 

m Ca~imiro Gómc7. de Orrega . (Añovcr del Tajo. 17'Í 1 - Mad rid, 18 1 O), bor;ínico y primer cate
d rá tico del Jard ín Botánico de Madrid . Es considerado, con Antonio Palau Verdera (1 734- 1793) . el 
principal inrroducror de la sisrem:írica y nomenclarura linncanas en España. 

NG Copias de esta Instrucció n en: ATI-IA Fondo Presramero C aja 4 nº 12.3 I Caja 2 1 nº 1.2 1. Esros 
documentos han sido ampliamente rmrados por Pedro Uribc.: Erxcbarria, autor de "El leg11do bord11ico 
d,, lon·11w de Pres/(//11ero ", que publica en 2007 la Diputaci6 11 Foral ele Álava por lo que obviamos el 
cscudio de su conreniclo. 

2-11 GOICO ETXEA MARCAIDA, J\ngel: "ln bord11icn y los 11rrt11mlístns en In !lusrmción Vnscn". Do
nosria 1990. pág. 79. 
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se averiguasen jm1tt1mmte con el uso en los que le hiciesen conocido; y quedándose con 
un ejemplar de todo lo que retuviera; examinaríamos aquí los esqueletos de las plantas y 
comunicaríamos los verdaderos nombres methodicos según Bott1nicos, refiriendonos a los 
numeras de los pliegos; La Sociedad se hallaría en breve con un Herbario que seria un 
tesoro de conocimientos útiles, y la Nacion o por mejor decir el Público lograría una Flora 
Cantribrica o descripción y noticias de las producciones vegetrt!es del pais vt1scongado". 

Prestamera y el resto de los amigos a fin de lograr cumplir la propuesta de Gó
mez Ortega en lo que afectaba a la provincia de Álava, estudiaron en la Comisión los 
medios a proponer para cal fin. De nuevo ven la necesidad de solicitar apoyo a Juan 
Manuel de Cortázar, ''sujeto de conocida instrucción en la botánica" al que, como ya 
hemos indicado, se le había solicitado ayuda para la creación del jardín bodnico a 
establecer en la nueva casa. 

No nos debe resultar extraño que los socios alaveses pusieran en manos de este 
boticario la formación del jardín botánico, ya que iba a ser la base experimental para 
el logro de la flora alavesa. En estas fechas el título de boticario248 se obtenía tras un 
periodo de formación práctica durante años, como aprendiz, dirigido por un maestro 
boticario en su botica. Después de este periodo de formación se realizaba el consabi
do examen en el que, además de dar prueba de sus conocimientos prácticos, debían 
de superar pruebas teóricas para cuya preparación se basaban en unas obras que reci
bían el nombre de "carrillas"249. Éstas se presentaban en su mayor parre en forma de 
preguntas y respuestas, recogiendo temas propios y pr:ícticos de la botica, de boninica 
y otras de carácter deoncológico. Este examen tenía lugar en Madrid 250

. 

Convencidos los amigos alaveses de que la participación de Corrázar iba a resul
tar fundamental en la formación de la flora alavesa, dan prioridad a dicho asunto y 
comisionan al Presidente, Pedro Jacinto de Álava, para que en el menor tiempo posi
ble diera noticias sobre el parecer de Corrázar en la inmediata junta de esca Segunda 

24" GOMIS BLANCO, Alberto y GONZÁ.LEZ-BUENO, Antonio: "la Historia Natuml e11 la for
mación de los boticarios espmíoles en el s. XVJJI". Dentro del proyecto de investigación PB98-0705 del 
Ministerio de Ciencia Tecnología: El imerés por 111histori,111111tmrl e11 /11 Esp111ía del siglo XVI!/: c11seú,111w 

divulgación. Acme Congressus Historiae Pharmaciae. 200 1. 

249 PERALTA REGLADO Y GOMIZ BLANCO. Alberro: "Las mrtillasfan1111cé111icrts publicadas m 

Espmia en el s. )(VI!/''. En Ars Pharm 2006; 47 (1) pag. 23-36. Señalan los autores que la primera <le 

estas obras fue publicada en 1728 en Zaragoza, siendo su autor Pedro Monrañana. 

21º ATI-IA. DH 1076-1. Juntas Generales Privadas <le Bilbao, 30 de julio <le 1802. En los a,ios <le 
decadencia <le la Sociedad, 1802, esra Institución enrrc los múlriples csfuerws que realiza para hacer 

resurgir la misma y desea ndo colaborar en el ambicioso plan que sobre el fomento <le la instrucción pú
blica y de las ciencias naturales había sido planteado por Real Orden de 22 de marw de 1802, responde 
a la misma present:tdo diversos proyectos para obtener medios pecuniarios y llevar adelante can valioso 
plan educativo. Uno de los medios para obtenerlos era precisameme la creación en el País Vasco de una 
"juma que examine en este pais a los Boticarios y Cimjanos exigiéndol,,s a beneficio de 111 Sociec!t1dy pam i11-
11ertirse en premios f/lllÍlogos a ms projésiones un derecho 111enos gm11oso que el 11i1,je y es1a11011 en ivfadric/". 



comisión y, si lo estimaba oportuno, dispusiera 
que asistiera a la misma. 

L1 solicimd de ayuda fue acompañada de 
la cesión gramita a dicho Cortázar de "dos ta

bleros para jardin botánico" dándole llave de la 

puerta de la huerta para que pudiera tener en

trada libre a ella. 

Al propio tiempo y dada la holgura de la 

nueva Casa de la Sociedad, también pusieron 
a su disposición dos aposentos de la habitación 

que habían cedido al portero, "expuestos al me

diodía" sobre la misma huerra, cuyo uso se ha-

1 
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Fig. 3S - PJlac10 Escoriaz.1-E.squ1vcl. ~11uro de la huer<:t o 
jardín. 

bía reservado la Sociedad con el fin de preservar en ellos "de la inclemencia" algunas 

planeas delicad as. 

Prestamero seguirá personalmente dedicado al vive

ro de la nueva huerta durante estos primeros meses ele 
1777 y dará noticias continuas de los trabajos realizados 

en relación a la nueva plantación y poda de los árboles 

frutales traídos de la antigua huerta, y al decir de él, 'ízo 
con toda perfección por falta de varas pam sujetar las ra
mas" , ya que no les había parecido oportuno traerlas por 

"temor de que no dieran tiempo los drboles que demostraban 

estar mui proximos rl brotar': pues estaban a un mes del 

comienzo d e la primavera. 

En la Junta Semarntria ele 26 de febrero25 1 por fin 

se dio la noticia de que Juan Manuel Cortázar se había 
mostrado dispuesto a encargarse del cuidado de "la por

ción de huerta que se destina a Jmdín Botánico''. En marzo 

impacientes ele las noticias que se hallaban ¡Jendientes de Fig. 39 - Palacio E.scori:11...::1-Esquh·d. Fach:tda me-
recibir del botánico citado en relación a la propuesta he- diodo, 

cha por Casimiro Gómez ele Ortega, que había recibido 

de manos de Pedro Jacinto ele Álava, por fin éste anunció a los Amigos reunidos en 
Junta Semanaria el 12 ele marzo, entre los que se encontraba Presta.mero, que Cor
tázar "estaba p ronto a concurrir con su estudio y trabajo para la formación de la Flora 

Cantdbrica en lo respectivo a esta Provincia''. 

Miencras esro ocurría en Álava, en Vizcaya y G uipúzcoa también había sido bien 
acogida la propuesta de la formación de dicha flora. En Guipt1zcoa, fruto ele la pro-

25 1 ATHA. OH 1352- 1, p:íg. 244. 
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puesta de Gómez Ortega, en las jlmtas Generales de Septiembre de 1777 se señaló 
que el Doctor Manuel Bernardino de Aranguren252, médico titular de la villa de To
losa, ya había hecho "dos remesas copiosas de las plantas del país" . Tras continuar con su 
obra, ocho años más tarde, en la Junta Privada celebrada en Vitoria el 14 de octubre 
de 178525.l, el entonces Director de la Sociedad, el Marqués de Montehermoso, por 
fallecimiento del Conde de PeñaRorida, presentó la obra "Flora Guipuzcoana" dedi
cada a la Sociedad por su autor, Aranguren. Un mes m,ís tarde, el 11 de noviembre, 
en la Junta Privada de Vizcaya254 se acordó enviar copia a las otras provincias. 

.....__ 

- - ,A¡g ~ 
/~ /~ ¿ !:'t'J ' ,11 
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Con respecto a Vizcaya, fue el médico de origen 
alavés, José Santiago Ruiz de Luzuriaga255, nacido en 
Zurbano, el seleccionado para llevar adelante el es
mdio de la flora vizcaína. Había estudiado medicina 

\.... ¡ -

y botánica en París, esta última ciencia de la mano 
de Anroine Laurent de Jussie256. Ya en su viaje a In
glaterra había tenido ocasión de conocer el Jardín 
Botánico de Edimburgo y el de Kew257. Una de sus 
principales labores fue la de conseguir el intercambio 
de especies entre los jardines botánicos de Madrid y 
Londres, trabajo que fue recompensado con su nom
bramiento en 1784 como corresponsal botfoico del 
Jardín Botánico de Madrid de .la mano de Gómez 
Orrega258. 

'- _,, ;-1 // ,A \. LJ li.. 
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Fig. 40 • Escudo Ruiz de Luzuri,ga. 

Con referencia a su específica labor en la Socie-
dad y en concrero sobre la Flora Bascongada, el 30 

m Nombrado socio en la Junta Priv,1da celebrada el 16 de septiembre de 1777 (ATHA. DH 1076-
1 ) . Arnnguren en es ras fechas había participado ya de sus experiencias médicas con b Sociedad como 
fue el caso del cólico miserere que había curado mediante la utilizació n de la máquina descrita en " ad 
curandum ileum clespcr:uum" inventada en Italia y comunicada a Alemania por el médico de Milán 
Juan de Videmar, que no era otro artilugio que " la lavativa". A Aranguren deberá la Sociedad magní
ficos trabajos sobre amílisis ele las aguas termales de Cesrona (véase Exrracros ele las Actas de la Juntas 
Generales. Año 1792 Pág ... 26 a 40). 

" 3 ATHA. Fondo Presramero Actas. caja 22 11° 8.14. 

'
14 ATHA. Fondo Prestamcro J\cras. Caja 22 nº 8.36. 

215 Ver nora l 04. 

216 GOICOETXEA MARCAIDA, Angel. "l (/ borrí11imy los 11(lt1tmlisrt1s en l11Jl11s1mció11 11r1sct1" . Co
lección la Ilustración Vasca nº 1- Donostia : Real Sociedad Vascongada ele los Amigos del País, 1990. 

m Royal Boranic Garclcns, Kcw ("Real Jardín Botánico de Kew'"), normalmente se denominan como 
Kew Gardcns ("Jardines ele Kew"), son unos extensos jardines e invernaderos que se encuentran entre 
Richmond up on Thames y Kew en el Suroeste ele Londres, Inglaterra. 

~1• USANDIZAGA SORALUCE, M- op. Cit. 
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de Agosto de 1777, León Ibarra259, Consiliario de Vizcaya, le escribe al Conde de 
Peñaflorida comerrnindole que el alavés José Santiago Ruiz de Luzuriaga, entonces 
médico timlar de Bilbao, ya tenía entre 300 y 400 plantas recogidas y coleccionadas 
con arreglo " fl /11 Instrucción de Ortega y colomdas en papel de marquilla''. 

No obstante, no p,u-ece que fuera este el trabajo completo, ya que en la Junta 
Semanaria de Bilbao de 19 de febrero de 1780260 se acordó que Ruiz ele Luzuriaga 
presentara lo que tenía trabajado hasta el momento sobre la "flortt Ctmtábrica". 

Un mes más tarde, el 11 de marzo, se dará cuenta de que Luzuriaga ya había 
enviado noticias sobre el particular a Gómez Ortega y que en el momento en que 
lo cuviera totalmente acabado lo entregaría a la Sociedad para ser presentado en las 
Juntas Generales. 

Los amigos insisten en recordarle que debe entregarlo "tal y como lo tuviera''. Seis 
meses más tarde, el 6 de septiembre de l 7802G

1 inexplicablemente la Sociedad recibió 
la noticia de que había desistido ele dicha obra y ele forma escueta se indica en el acta 
que "podl'ian dar noticias de ello Aguirre y Gamarra''. Sólo podemos deducir que fi
nalmente decidió dedicarse ele lleno al campo experimental de su principal oficio, el 
ele médico, de cuya actividad se conservan varios manuscritos262

. 

Recomando los trabajos botánicos que se seguían realizando en Vicoria, en las se
siones semanarias de la Segunda Comisión "De ciencias y Arres Útiles", la cual había 
comado para sí el liderar la propuesta ele Flora, se fueron dando noticias de que Cor
rázar, "iba plantando una. porción de plantm medicinales que se crian en la provincia 

de Álava, de suerte que en la primavera siguiente (1718) se demostmría cuántas produce 

dicha provincia y que sean dig11as de la Flora Bascongada''. 

A pesar del entusiasmo que levanta la Instrucción ele Ortega en Álava no logra
mos comprender cómo la Sociedad, que siempre, anee cualquier experiencia procu
raba su fomento una y otra vez, en las sucesivas Juntas Generales, celebradas con la 
concurrencia de codos sus socios, son escasas las noticias acerca de esra propuesta y 
del jardín botánico. En contraposición, sí las obtenemos con respecco al Gabinete de 
Hiscoria Natural que ya se había creado en el Seminario de Vergara, formando un 
sólido cuerpo educarivo, del que sabemos que en 1778 contaba con un "Josiliario" 

259 ATHA. Fondo Prcsramero. Episrolario. Caja 34 A nº 46. 

~"" ATHA. Fondo Prcstamcro, Actas de Jumas. Caja 22 nº 3. 

'
6

' ATHA. Fondo Presta mero. Actas de Jumas. Caja 22 nº 3 
162 "Observnciones 11nrins sobn· /11 inornlnción t!e /11 vime/n"(ATJ-IJ\ Fondo Prestamcro Caja 3, nº 2.28); 

"Discurso sobre mfer111et!nt!es populnres" (J\THA Fondo Presta mero Caja 3, nº 2.11 ); "Obser11ncio11es ti,· 
dos nsf,xins hechm en el 111is1110 s19eto socorrido e11 /11 priman ron n!Ct1!í 110/dtil y eu In seg1111d11 con 11ilwgn·" 
(ATHA Fondo Presrn mcro Caja 3. nº 2.6) éste último firmado precisamente en 1780, fecha en la que 
desiste de su labor de botánica. Todos estos trabajos sí que eran remitidos por Luwriaga pumualmcme 
a las Segundas Comisiones de los otros territorios para su conocimiento y divulgación. 
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y gabinete mineralógico para cuyo mamenimienco estaba dorado por la Corona con 
cerca de 3000 reales anuales. 

Carecemos de claros suficientes para determinar con certeza el porqué de esta 
situación, que tal vez pudiera deberse a los coseos que prerendidamente estaba supo
niendo la formación de dicha Flora. De hecho sabemos que eres años más tarde de la 
propuesta de Ortega, no parece que enrusiasme el rema al Conde de Peñaflorida. En 
carra que escribió a Pedro Jacinto de Álava le dice lo siguiente: 

"La obm Flom Cantábrica haría honor tl la Sociedad, pero si ha de costar dineros, 
no estamos pam jloms" 263. 

Esta afirmación en boca de Peiiafiorida resulta cuando menos curiosa y poco 
enrendible, ya que pensamos que se acerca más al pensamiento genera.! de la época 
sobre los herbarios que eran considerados como colecciones de láminas y plantas 

secas, cuyo resultado sólo eran libros curiosos más propios de los coleccionistas que 
del pragmatismo de la botánica que fomentaba sus fines terapéuticos e industriales. 

Mientras Aranguren en Guipúzcoa y Ruiz de Luzuriaga en Vizcaya proseguían 
la carea de formar las floras respectivas, en Vitoria los socios que formaban la Segun
da Comisión seguirán adelante. El 16 de abril de 1777264, a requerimiento de los 
socios de esta Comisión se presentó en la Juma Semanaria Juan Manuel Corrázar, y 
ante ellos, siempre con la presencia de Prescamero, el boticario asumirá el encargo 
de "disponer un papel de instrucción para los voticarios de estrt provincia''. Esta instruc
ción estaba motivada porque se había decidido, y así se lo habían hecho saber, que 
debía va.l erse de éstos para fo rmar la Flora Alavesa, de modo que le podían ir infor
mando "de las plantas que se conocen en Los pueblos de su residencia y sus contornos". Al 

propio tiem po, Pedro Jacinto de Álava y Presramero decidieron que estos boticarios 
enviaran de las plan ras de sus lugares respectivos "jlo1; fruto y simiente de aquellas 
que sean raras o en Las que se observe alguna diferencia de las que con el mismo nombre 
se conocen en otros parages". Se trataba de recoger plantas para secarlas pero también 
semillas para seguir realizando experiencias en el jardín botánico. 

Al propio tiempo, la Juma determinó que una vez dispuesta la instrucción con
creta del modo de realizar la propuesta botánica "se sacaran copias y se enviaran a 
diferentes partidos de La Provincia por el amigo Vigilt1dor" que lo era Pedro Jacinto 
de Álava. A continuación decidieron que fuera el propio Álava "quien valiendose de 
socios do11de los haya y donde no, de otras personas de su mayor conjirmza, prommrd que 
se ebacue este asunto con la mayor prontitud y puntualidad pam que tengrz efecto por Lo 
respectivo a esta Provincia la formación de la Flora Canttibrica propuesttl por Dn. Crtsi
miro Ortega''. 

2
(j' TELLECHEA lDIGORAS, J.I. Op. cit. p,íg. 58 1. 

264 
A1 .. l-lA. 01; 1 352-1. pág. 250. 
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Por tanto podemos deducir que Cortázar, como especialista en la materia, que

dó comisionado para hacer el interrogatorio de acuerdo a los principios planteados 
por Gómez Ortega y experimentar en el jardín botánico las planeas recogidas por 
los boticarios de la Provincia, dejando en manos de P.J de Álava la formación de la 
colección y, como el propio acuerdo señala, pudiendo valerse de socios y/o personas 
de gran confianza, como lo era Prestamero. 

Este hecho nos permite preguntarnos una vez más ¿pudo también ser ésta una 
nueva simación que permitió y animó a Prescamero a dar comienzo o seguir la for
mación de su Herbario o colección de planeas?. Sabemos con certeza la confianza que 
gozaba de Pedro Jacinto de Álava, en gran medida por la estrecha relación que m
vieron ambos con motivo de la realización de investigaciones conjuntas, que ya han 
sido objeto de estudio por quienes han biografiado a Presramero. Por canco no sería 
de extrañar que, si no directamente encomendado, sí se pudo producir en Prestamero 
el interés por formar la colección que hoy conocemos. 

No hemos logrado encontrar en las actas, verdaderos test imonios documentales 
de la actividad diaria de los socios alaveses, referencia d irecta al herbario formado 
por Prescamero. No obstante existe un documento manus
crito de la mano de éste, timlado "Desecación de las plantas 
pr1m formar un herbario",265 que puede certificarnos su in
tervención directa en la formación de la colección de flora 
alavesa que se conserva en el Archivo de la Diputación Foral 
de Álava con el resto de la documenración referida a la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País denominada "Fon
do Presea mero". 

No comprendemos la causa por la que Prescamero no 
informará a los socios, con los que convive día a día, sobre la 
colección que iba formando. Quien le conocía destacaba de 
él su carácter reservado y senci llo, lo que nos hace suponer 
que por esca circunstancia o por el mero hecho de no estar 
seguro del interés que pudiera despertar la colección entre 
los otros socios o del rigor cienrífico de la misma, no consi
deró conveniente manifestar cuantas investigaciones estaba 
llevando a cabo en relación a la flora alavesa. 

F1g. 4 1 - Pla1H3 dd 111:rb:trio <le Pn:st.uncro. 

Sobre cuál era el pensamiento genera l en esca época de este cipo de colecciones 
da buena cuenca el trabajo que presenta Díaz Yaldés266 a la Sociedad, en la que cuenca 
que ya en 1770, deseando formar una colección de planeas secas o herbario, encargó 

' 61 ATHA.O1-1 . 1440-2. Según daros ofrecidos por Uribe Erxebarria, la colección de flora alavesa 
consta de 11 30 plantas. 

21" Ver nora 168. 
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a una persona a la que consideraba erudita en letras y conocedora de la producción 
literaria en Europa, realizara las gestiones oportunas para adquirir la obra de Linneo, 
"Flom económica''. Cual no sería su sorpresa cuando por roda respuesta recibe, a través 
de un conocido, la siguiente: "Diga V, a ese cum, que no encuentro ese libro y que no lo 
buscan ni lo compmn sino los jardineros''. lo que le permite reflexionar a Díaz Valdés 
acerca del "desprecio con que miran las inquietudes de un cura laborioso aquellos que 

gozan en !ns capitales de las grandes comodidades que les ofrece la naturaleza y el arte". 
Todo el trabajo de Díaz Valdés pretende dar a conocer la conveniencia de que el 
clero se dedicara al estudio de las ciencias y en especial a la botánica, ciando cuenta 
de que él mismo ha formado un herbario "con arreglo al sistema de lirmeo". Insiste 
en la necesidad de que este tipo de colecciones deben llevar apuntado el nombre que 
reciben las plantas en los lugares en los que se recolectan y sus usos terapéuticos por 
parce de los lugarefios, ele modo que si la planta ya es conocida por un nombre vulgar 
esto quiere decir que no se trata de una nueva planta sino ya se sabía "que era y para 
qué era". Por tanto además de hacer constar su nomenclatura cienrífica y botánica, 
propugna la vulgar. 

Sobre este rema ya había insistido en Guipi'1zcoa Vicente Lardiz.íbal267, médico 
y socio de la Bascongada, que había enviado carca sobre el particular a la Comisión 
de Ciencias y Arres Útiles de su territorio, en la que tras haber estudiado la propuesta 
de Flora Bascongada de Gómez Ortega insiste sobre la necesidad de aplicarles los 
nombres en euskera por los que se conocen cienas plantas en el País Vasco. Esta 
propuesta no fue bien aceptada, ya que corno respuesta a dicha carra la Comisión 
acuerda responderle que, 

"se le conteste a dicho se1íor rechazando !ns dificultades de lo que propone y exponien

do/e que lo fundamental de este asunto serirt exmninnr la naturaleza)' propiedades de las 
plantas para aplicarlas despues a las enfermedades, quedando como secundario lo de los 

nombres bascongndos que a la fuerza han de tener !ns plantas''. 

El herbario de Prestamera sí indica el nombre vulgar ele las plantas. De esta 
colección como ya hemos señalado, son escasas las noticias, pero también podemos 
afirmar que tampoco se citan en las actas otras noticias o daros que él pudiera ofrecer 
sobre otras investigaciones de carácter histórico, geográfico, epigráfico, documental 
etc. cuya autoría es irrefutable. 

Sea como fuere, los amigos alaveses centran su atención en la comisión dada a 
Corrázar en orden a la formación de la Flora Alavesa en base a la propuesta de Gómez 
Ortega. En la misma sesión de 16 de abril de l 777 en la que le fue encomendado el 
trabajo y éste lo asumió, presentó un largo discurso que trató sobre las utilidades de 
la bot,ínica, tras el cual se le comisionó para que comenzara sus labores en la nueva 

1"7 Vicenre L1rdiz:íbal.- ( 1746 - 181 4) Médico de la Real Compa1íía de Caracas, rcsídenre en San 
Sebasri:í.n. 
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huerta de la Sociedad "que ya esta bien preparada" con una buena colección ele plantas 

que sirviera para instruir a los que quisieran dedicarse al estudio de "esta importante 
facultrrd''. 

Llenos de euforia por las propuestas que en el discurso presentaba Cortázar, los 

miembros ele la Junta con Presta mero a la cabeza dejaron al arbitrio del boticario el 
hacer cuantas actuaciones fueran necesarias en o rden a la creación de dicho trabajo, 

siendo a costa ele la Sociedad los gastos que se devengaran ele dicha acriviclacl. Incluso 
proponen que, para llegar a hacer más completa la colección, podría traer de fuera al
gunas plantas "que rrqui no son conocidas" indicándole que debía comunicarlo p revia

mente a la Junta, presenrando una lista de dichas plantas indicando "eL paraje donde 
podrán encontrarse". En razón a esta última apreciación, podemos deducir que en la 

formación del herbario, aun siendo de máxima responsabilidad ele Cortázar, quedan 
involucrados codos los miembros ele esca Segunda C omisión, que en estas fechas la 

forman: el Marqués ele la Alameda, el V izconde de Ambite, Pedro Jacinto ele Álava, 

Ignacio María d e Vicuña y el propio Prestamero. Los cinco consciruyen en Vitoria 

el cuerpo sólido ele la Sociedad en estas fechas, ya que las propias actas nos expresan 

su presencia en codas y cada una ele las cuat ro C omisiones, de fo rma que rodas las 
semanas tendrán encuentros enrre ellos para tratar de cuantos asuntos concierne a 

cada una de las ciradas comisiones. 

Mientras se va formando la Flora, prosiguen nuescros amigos las experimenta

ciones en el vivero q ue compartía espacio con el jardín botán ico. A pesar ele los malos 

resultados obtenidos durante casi eres años en la experiencia realizada con las semillas 

del olmo ó álamo negro, vuelven a incentarlo ele nuevo para ver si se logra multipli
car esta especie ele árboles que, según sus propias palabras, "son de mucha utilidrrd )' 
hermosum"268

. Así mismo, en la Junta Semanaria ele 9 de mayo de 1777, dan noticias 

que no ocu rre lo mismo con otras plantas, ya q ue los nogales, manzanos y castaños 

sembrados en diciembre ele 1775, que habían siclo transplanrados en febrero de 1777 
a la nueva huerta ele la Sociedad , estaban bastan te adelanrados particularmente los 
nogales. En las mismas fechas Juan Manuel Corcázar sigue poblando de plantas los 
tableros destinados para jardín botánico. 

Tocias estas experiencias obligan a que la nueva ln1erca sea completamence remo

zada y adecuada tan to para el jardín botánico como para el resto ele las experiencias 
que se venían realizando ya desde hace tiempo. Las cuentas de este año reflejan que 

desde la fecha del arrendamiento, diciembre de 1776 a ma rzo de 1777, de dichos 
trabajos se hicieron cargo 27 operarios que fueron remunerados a razón ele cinco re:i

les cada uno. Pero no debió ser suficiente ya que se necesitó la intervenció n posterior 
ele otros ocho. Para su completa compostura hubo necesidad ele transportar a dicha 
huerta cien ro cuarenrn carros de arena. 

l6S ATI-IA - D1-1 1352-1, pág. 256. 
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Flg. 42 - l..oc.1liz..1ción de la Hucr1:i y J:udín 80l:inico de b Socicd:i.d cn.-:1Jo en 1777 y las hucrr:1s de Ysunt1 ::trrcndad;is al /\f:1rqul's 
de l\•fonrchcrmoso. 

Siguen en este mes de mayo de 1777 recibiéndose noticias de la actividad de 
Corrázar que está "poblando el jardín de plantrts botrínicm''. De hecho ya comienza 
a tratarse de la posibilidad de dejar la nueva huerta exclusivamente para el ramo 

de la botánica. Pedro Jacinto de Álava, en la Junta del 16 de mayo269
, comunica a 

los miembros de la misma que el amigo M arqués de Montehermoso tenía pensado 
arrendar la huerta llamada de "Ysunza" y se1íala que dada la capacidad de ésta y su 
gran proximidad a la nueva casa arrendada para las Juntas de Sociedad, la hacían 
muy propia para codos los experimentos que en la actual huerta estaba haciendo la 
primera Comisión. Por ello acuerdan tomarla en arrendamiento y que se trasladen, 
cuando el tiempo fuera oportuno, los viveros actuales "quedflndo la huerta de la nueva 

casa arrendada (Escoriaza - Esquive!) iínicammte pam el mmo de la botrínica y la de 
Ysunza para los experimentos de lrz primem Comisión''. 

Efectivamente el 4 de junio la huerta llamada Ysunza corría ya por cuenca de 
la primera Comisión y su renca anual era de 1 O ducados, habiendo pagado rambién 
118 reales por los frutos que había en ella en el momento del contrato de arrenda
miento. 

U,? ATHA - OH 1352-1, p:íg. 258. 
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Los socios ven la necesidad de plan
tearse una seria formación botánica y lo 
harán a través de fuentes bibliográficas 
exiscences, como ya hemos señalado can
co en la propia biblioteca de la Sociedad, 
como en la particular de Prescamero. Así, 
buena parce del tiempo dedicado a las se
siones de Juntas Semanarias las ocuparán 
en la lectura de bibliografía científica. En 
la de junio sabemos que comienzan la lec
mra del "Tratado de lfl física de los árboles" 

escrito en francés por Mr Duhamel y tra
ducido al castellano por Casimiro Orce
gauº. 

Capí111lo 11 
Dr In for111,1rió11 

11 /11 experimrnt11aó11 

Fig. 4 3 - ViS<.l <lcsde el P.,lac,o de Mon1<hcrmoso, de lo que Íucm Jardín 
801,inico <le b Socied::ad ::al mediodía del PJl:tc10 de E.sconaza-E.squ1vd . 

Precisamente la actividad formativa mediante la lecrnra de libros que obraban en 
la biblioteca hace que en escos precisos momentos echen en falca bastantes libros de 
la misma, notando la falta especial de 'ítn cuaderno de botánica" que 'se había llevado 

bajo recibo el ai10 de 1776 Francisco Rmnírez de fa Piscina", cura de Mendívil , encar
gando su reclamación a Prescamero. 

En ranco se produce la coral dedicación de la huerta de Escoriaza-Esquível a 
Jardín Botánico siguen experimentando en ella con distintas especies. En la Junta 
de la Primera Comisión de G de junio, 
en relación a los olmos, dan cuenca de 
que una plaga de caracoles estaba de
vorando las ciernas planeas que habían 
comenzado a surgi r. Sin embargo eran 
muy satisfactorias las experiencias rea
lizadas con el cultivo de las pararas "al 

estilo de Murcia"y ya se había comenza
do la siembra de una corca porción de 
fresno "el cual aun no hfl dado señal de 

1111cer". 

No desdeñarán el adorno de estos 

espacios dedicados a la botánica y por 
ello acuerdan averiguar si en algún jar
dín o huerta que tenían d iferentes par-

, . 
~ 

--ai9.. ' , 
jJrJin de~ Los VdJjco 

Fig. 44 - Plano de 1853 que rnú, las e.isas de Los Vd,sco y Vcr:lsicgui, con 
~us rcspc-cfl \'OS jardines . 

!70 DUHAMEL DE MONCEAU, Henri-Louis: "l'hysiCtl de los rírholts, <'11 h, r¡unl st• rmM de /11 llnn
tomín de /ns PlrmtllS, y de In Eco110111ífl Vegetal, o sen i111rod11cciú11 ril tmtrulo ge11eml de Bosques y /Vfonm, 
con 1111n Disertación sohrt· !t1 utilidad de los Mé1orlos 801rí11icos': rraclucida al casrellano con varias noras 
por el Dr. D. Casimiro Gómez Orrcga. Madrid: Joachín lbarra, 1772, 2 Vols. 
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ticulares en cualquiera de las tres provincias se encuentra la planta que en francés se 
llamaba " channille", en latín "carpinus" y" carpe" en castellano. 

Era una especie llamada también "arbol de hierro" originario de Asia, Europa y 
América del Norte, perteneciente a la familia del abedul. Esta planta y su especie eu
ropea (carpinus berulus) podía alcanzar una altura de 2 I m. No obstante suponemos 
que la planea que los amigos alaveses deseaban como adorno se trata de la especie de
nominada carpe caroliniana o abedul azul, especie que se encuentra normalmente en 
las orillas de los ríos y tienen sus hojas, bordes cortantes y amentos27 1 de flores fértiles, 
siendo su madera, de color pardo, notable por su dureza, resistencia y duración. 

AJ parecer esta especie era muy usada por los extranjeros 
para decorar los jardines y según seña.la Pedro Jacinto de Álava 
"por ser la más propia entre q11antm se conocen a recibir cualquiera 

ji.gura''. Por ello se decide que se hagan las gestiones para ave
riguar dónde se puede localizar dicha especie y traerla para su 
siembra. 

En las siguientes Juntas, hasta el mes de noviembre, estarán 
nuestros amigos pendientes de otro rema fundamental como era 

Fig. 15 • Form:is rcali1 .. 1<l:1s con b J • ' d l E ¡ p · ' · el ' d d Q ' · 
plam., "ch,rnull<". a creac1on e a .scue a atnonca y e una cate ra e u1m1ca 

y Metalurgia y otra de Mineralogía en Vergara así como del im
pulso del gabinete o depósito de minerales en Yergara. Así que 

hasta esa época no volvemos a encontrar noticia sobre el jardín acordando "que se 

mide de pe,Jeccionar el jardin botánico según la idea comenzada'; pero no se da más 

explicación. 

Tampoco es de extraóar que ciertos asuntos quedaran algo dormidos en favor de 
otras actuaciones. Precisamente por estas fechas, finales de l 777, se encuentran en 
plena dedicación a la confección del Mapa Geográfico de Álava. Ya en los primeros 
aóos de la Sociedad se habían dedicado los amigos de Álava a recorrer las jurisdiccio
nes de la provincia con el fin de formar un cat:ílogo de sus pueblos con el objetivo 
principal de obtener no ticias sobre sus cosechas de trigo y cebada. 

Tras un periodo de inactividad en su elaboración " por hrzberse acumulado otros 

muchos a.sumptos, y no residir en esta provincia muchos de los socios de numero entre 

quienes hribían de repartirse las ocupaciones" volvieron a retornar el 18 de enero de 
1778272 aquel proyecto de Mapa de Álava que liderara el Marqués de Montehermoso. 
Influyó en tal parón el hecho de que precisamente el Marqués, que dirigía el proyec
to, pasó a residir a Madrid. Y en esca ocasión se plantean realizar un mapa "de toda la 

extension de la Provincia" formando parre del mismo " todos los pueblos, montes, rios 

m Amento. Espiga :miculada por su base y compuesrn ele Ao rcs ele un mismo sexo. 

m ATHA DH 1352-1. p:íg. 104-105. 
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)' demas particularidades conducentes al fin de que con su ynspección se lograse puntual 
co11ocimiento geogrdfico de su suelo". Como observamos ampliaron el objero inicial a 
otros daros geográficos de interés. De los primeros trabajos exiscían abundantes noti
cias instructivas e incluso se habían logrado elaborar "diferentes mapas particulares de 
algunas hermandades)' j urisdiccioues particulrll'es''. que se hallaban en poder del Viz
conde de Ambice, que había participado activamente en su confección "juntamente 
con el Mapa Grande General". 

Así, habiendo variado las circunstancias que les había obligado a dejar el Mapa 
en suspenso ya que en escas fechas se hallaban "en esta Ciudad cinco socios de número 
con reúdencia continua en ella''. se animaron a continuar la obra que habían comenza
do a pesar de la reciente publicación del mapa ele Álava de Tomás López273 ''en escala 

mmamente peq11e1ia para conducir al conocimiento geográfico que desea''. 

Afirman que el interés que pud iera resultar del mapa que ellos estaban elaboran
do era que lo estaban realizando mediante un interrogatorio y acudiendo personal
mente a los lugares, en cambio López lo había realizado "de las noticias comunicadas 

por los mras y otms personas de este prtís , sin hrwer echo personalmente el cot~jo de 
ellas con fa verdadera situación de /aj cosas a que refieren'; lo que les hacía temer que 
contuviera erratas "por falta de ynstruccion o de buena explicación de los sujetos que 

le m mi11istmron los materiales" lo que no quitaba para agradecer que el cal mapa pu
diera servirles de 'ínucho pam formar con menos trabajo el que ya estaba comenzado''. 

A pesar de esca decisión son cancos los asuntos que les tienen ocupados que deciden 
continuar dicha obra durante el verano, en los meses en los que no había Ju neas Se
manarias ni tampoco asistencia a la Escuela de Dibujo. Intervino ele forma activa en 
este Mapa, entre ocros Prescamero27\ al que, al parecer, se le comisiona inicialmente 

27J ALONSO CASTELLANOS, F. "Un moddo descriptivo y de r111tilisis dow111e11rttl de /11 crmogmfi'11 
hislórim: Lr1 11plic11ció11 Cmfas )' el 11111p11 de Tonuís López de Ál11v11". Actas del Congreso Inrernacional 
sobre Sistemas de Información Histórica. G-8 de Noviembre de 1997. Viroria-Gasteiz: Juntas Generales 
de Álava, 1997. Pügs.189-196. Señala el autor que Tom:ís López de Vúgas Machuca (Madrid, 1730-
1802), hijo de los roledanos Bernardo López y Marfa de Vargas Machuca, estudió marem:íticas, retórica 
y gram:ítica en el Colegio Imperial de Madrid y dibujo en la Academia de Bellas Arres de San Fern;indo 
gracias al apoyo del marqués de Villería, Primer Minisrro de Estado y de Gracia y Justicia. En 1770 
recibió d título de "Geógrafo de los Dominio~ de Su Majesrnd",lgualmcnre fue admitido en diversas 
sociedades cicmíficas: Real Academia de San Fernando. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País .. . 

174 ORTIZ DE URBINA, Ca rio~. (op. Cit - pags. 130-138) nos acerca a la comribución de Prcsra
mero a partir de 1782 al Diccionario Geográfico Histórico de la Real Academia de la Historia, publica
do en 1802. y nos se1íala que a pesar de que la obra la pudiera haber comenzado con Pedro Jacinto de 
Álava, con quien trabajó la descripción gcogr:lfica de 18 Hermandades, al haber follecido ésre en 1798, 
le fue comisionado por la Academia la descripción de las 36 rcsranrcs. -roda su labor fue reconocida por 
la Academia en el preámbulo de la obra y nombrado Académico correspondicnre. 
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para obtener daros geográficos de la zona de Labastida27~ 

¿Esros trabajos geográficos por la provincia favorecieron la actividad botánica 
de la Sociedad en Viroria? ¿Se encomendaba a las personas con las que se contactaba 
para la obtención de daros, que dieran noticias de Aora del lugar?. No encontramos 
referencias al respecro, pero no resulraría extraño que así fuera. 

En la sesión del l de abril de 1778 los amigos de la Primera Comisión informan 
que ya habían hecho trasladar a la huerta llamada de Ysunza, arrendada a Monteher
moso, "Los viveros del jmdln de la Sociedfld a fin de que este quede mas desembamZfldo 
para ocuparlo con otms plantas ". Además del vivero experimental deciden que, a fin de 
darle cierta utilidad al nuevo terreno arrendado se cultive de garbanzo "todo el espacio 
que no estubiere ocupado''. En junio se informa que la siembra se había realizado. 

La intensa actividad de Presramero le valdrá en septiembre de 1778 el cargo de 
subsecrerario que, como ya hemos señalado al hablar de sus nombramienros en el 
seno de la Sociedad, le ocupará buena parre de su tiempo. Las cargas administrativas 
propias de ral cargo no le permitirán dedicarse de lleno a orros menesteres hasta que 
un tiempo más rarde se le asigne un amanuense. 

En estas fechas se corrobora que Juan Manuel Corrázar estaba aclscriro a la Se
gunda Comisión de Ciencias y Arres Útiles en la que también se ha.liaba Presramero 
y deciden que por el momento no se deben promover otros asuntos que los que ya 
están en marcha y entre ellos el tema de la Flora. No obsrance en las sucesivas acras 
de las Juntas Semanarias de esra Segunda Comisión no observamos la presencia de 
Corrazar. Tal vez por esre hecho apenas se habla de la actividad de esre boticario en 
la huerta de la Casa de la Sociedad que se había dedicado en exclusiva a la formación 
del Jardín Botánico, pero sí se sigue comisionando a Presta mero para recoger "pepitas 
de diferentes especies para continuar !et cría de vi11eros'º en la huerta de la Sociedad, la de 
Ysunza. A esta huerta la denominarán ele los "viveros''. porque estaba reservada a los 
viveros de plantación ele árboles, aunque pod ríamos también llamarlo jardín de arbo
riculmra, especializado en plantas leñosas, para lo cual esre atío de 1778 habían siclo 
limpiados rodos sus cami nos y escardados los arbolitos o planrones rransplancados 
de su primer emplazamienro en la huerra del Palacio Escoriaza Esquive!, trabajo que 
habían realizado catorce obreros, siendo su jornal de cuatro reales cada uno276

. 

Durante la decada de los 70 el Ayuntamiento de Vitoria decidió repoblar un 
terreno que se ha.liaba frente al Convenro de Santa Clara, ciando lugar a un boniro 

275 AT HA.D1-1 13 52-1, ¡níg. 184. En el Archivo Diocesano de Viroria también existe abundante 
documentación con referencia a daros de las Hermandades. Procede el fondo del antiguamente deno
minado "Marigorta". Los daros que ofrecen estos manuscritos de las localidades alavesas son: confines 
geográficos, 11º de vecinos, parroquia, su advocación y número de vicarías. cantidad de grano que se 
recoge y daros históricos de las principales poblaciones. 

276 ATHA. DH 1352-l. 
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í-ig,. 46 • Pl:tno en el que se aprc.ci:l el Paseo Jcl Espolón :1quí dcno1111nado de ·•1;¡ Arboleda, r\l:uncda o Paseo Nuevo. 

paseo, llamado El Espolón, situado entre las calles que hoy conocemos como Diputa
ción y Prado, en cuyo diseño participó la Sociedad277. El propio Presta mero, en 1779, 
ofreció al Ayuntamiento el beneficio de las sisas municipales que le correspondían 
para que siguieran las obras de embelleci miento de este paseo que sería lugar de solaz 
de los vitorianos hasta 1820. 

Durante mis investigaciones sobre este primer paseo de Viroria tuve la suerte 
de localizar en el Museo de Bellas Arres de ÁJava un cuadro al óleo278

, adquirido 

m DOM INGO, Miguel Angel. "La Florida''. Vitoria : Ayumamicnto de Vitoria-Gascciz, D.L 2003. 
2 v. Tomo 1 - La Florida: Historia y Naruralcza; Tomo 11 : L1 Florida: 13ot:ínic.1 y Clave Oicotonómirn. 
El autor al rrarnr de los jardines de El Espolón, preccdemes del hoy existente denominado de La Florida, 

seria la que "el tmuulo de sus j11rdi11es segwír 1111 dise1io de artísticas Jigums geométricas st:glÍ11 el ,1c11de111icis1110 
de los paseos p11risi11os, surgido por el i11Jl11jo de l,rs ideas que llegt1b1111 a/leude los Pirineos II tmvé; pri11opal-
111e11te de 111 Real Sociedad 811sco11g,1d11 de los Amigos del País ''. 

m ''P/11110 de 111 E11tmd,1 eu 111 ciudad de Vitoria por /11 parte de Castilla''. Pinru ra al óleo del Musco de 
13clbs Artes de Áhva, nº de invenra rio 2527. En él se distinguen dos pane::s bien diferenciadas. la de la 
izquierda corresponde .11 plano topográfico de la zona }' a la derecha en eres cuadros se representan en 
alzado un cubo o forcín, la puerta de Sanca C lara}' un enrejado que iba a susriruir a la puerta demolida. 
Todo el cuadro está lleno ele inscripcíoncs explicativas de las im:ígenes, hecho muy frecuente en aquellas 
obras gráncas que se realizaban para formar parte de cxpedienres adm iniscracivos y/o judiciales. Por el 
interés de ésrns se trascriben a continuación. 

En la traza toP-ográfica se idenri ncan : 

Parre Aira (ele izda. a derecha): Calle de 111 Herrería. Portal de /11 Herrería. Cr1110 o fortín cou sus tro11'. 
(troneras). Ryo Zrpardiel, reciv,dor de A11g1111s. Salida del Z1p,1rdiel. 
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en 2003, en el que hemos podido apreciar parce de esta arboleda, situada fuera del 
recinto cerrado de la ciudad, al otro lado de la Puerta de Santa Clara, siendo ésta la 

primera y mas antigua representación gráfica que se conoce del citado paseo en cuyo 
impulso tuvo participación Prestamero. 

D e las anotaciones que se hacen no sería aventurado señalar que esca obra se 
rea lizó como parte gráfica de la obra que se pretendía realizar y que era la colocación 
de un enrejado que sustituyera al derribado Portal de Sanca Clara279. 

En 1820, dado el deterioro de el paseo de E l Espolón, el Ayuntamiento decide 
adquiri r a las C larisas una gran porción de terreno y comenzar los trabajos del jard ín 
de La Florida cuyo trazado inicial fue la parre elíptica que hoy d ía aun se puede ap re
ciar, siendo decorado con estatuas, bancada y jarrones280. 

. . .,. ... 

.. ~ . : .. 

0 

La ampliación de este primer 

jardín se p rodujo en 1855 cuando la 
C omisión de O bras del Ayuntamien
to decide dar un uso a las antiguas 
huertas del Conven to de Santa C lara 
transformándolas en paseos y jard ines 

delineados por Juan de Velasco. 

Fig. 47 - Pl.ino en d que ligur., L1 Flori<l, 

Retomando de nuevo nuestra 
historia sobre el jardín botán ico de 
la Sociedad en Vitoria, sabemos que 

en 1779 se produce un arreglo en él. 
seg{111 consta en las cuencas, con la 

pam c1pac1on de dieciséis obreros cuyo trabajo consistió en limpiar los caminos y 
preparar los cuad ros en los que Corcázar iba planeando las d isti ntas especies con las 

Parre Cent ra l.- Esta li11cn colomrln de111uestml el lugar donde se i111en1n colocar/ 1·! 1·11re:mdo; p·' (para) 
lo qua! se ha de/ termplellftr el rccividor de ,111g11,1s, d,111do / curso lll Ryo p ' (por) /oJ ci111icmos del 11111ro 
de mol/ido. 

- Porra! de Sra Clara ó Casti lla. Muro con sus rroneras demolido asi como este portal. 

Abajo ( ele izquiercla a derecha): 11/berque. Paseo ,le In Arboled11. Camino de Cmr,' (Casti lla). Aln-
111ed,1 o Ptueo Nue110. P11ente de Sn11 ll11to11io. Ryo de In 1\1ngdrrlenn"'. 

En los cuadros d e la derecha: Arriba: só lo d ibujo del forrín. Centro: '1\1/uro y Porra! que 1e11ít1 In 
Ciudad/ de Virorin, y se ha de111olirlo p-' (para) / colomr el E11rexr1tlo que se/ rlemuestm aqui nvaxo''. 

Abajo: Enrej11do que Sl' i111e111n colocarp' (por) modo de cntmrln I e11 I,, Ciudrrd de Virori,1 p' (por) /,, 

p11rre de Cnsri!ln en / lugar d1, lt1 prtrez y portt1! que renirr. 

Este cemrdo se ha de colocr1r en el lugr1r que ocupa 111 li11e11 rolomtln I en el pl11110. 

m Dada la premura en editar esta obra, no nos ha sido posible certifica r esta afirmación que conti

nuamos investigando y que pretendemos sea objero de publicación. 

180 En la magnífica obra de Miguel ÁJ1gel Domingo puede el lector enconrrar cuanriosa información 
acerca de esre jardín de b Florida , desde el punto de vista histórico y bodnico. 
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que iba a poder experimentar su 
crecimiento, estudiar sus carac
terísticas y métodos de cultivo 
en la zona concreta de Alava y, 
por supuesto, lograr su divulga
ción científica. 

Pasará un largo año sin no
ticias sobre las experiencias de 
Corrázar. A pesar de que en la 
división para la parricipación de 
los socios en las distintas comi

siones presentada en el mes de 
octubre de 1779 aparece el bo
ticario en la lista de la Segunda 
Comisión , al final del acta vemos 

F,g. 48 - Grabado de L, 1:lond,. 

Capírnlo 11 
Dr /11 form11dó11 

,1 /,, r,.-¡,(rimmt11rib11 

que se acuerda que "habiendo observado La ausencia reiterada de algunos socios, entre 

ellos Cortrízm; se le cite formalmente para Junta Semanaria primerrt de Noviembre". 

Lo habitual era que cada año se fijara no sólo la lista de los socios de número y 
profesores que participaban en cada Comisión sino también, a fin de evitar rei teradas 
convocatorias, se estableciera un día de la semana para la celeb ración de las Juntas 
Semanarias, comenzando la primera semana con la Primera Comisión, la segunda 
con la Segunda y así sucesiva.menee. 

Además de recordar la necesidad de real iza r convocarorias específicas a los ami
gos de número que tenían encomendada alguna comisión especial, de los que se les 
estaba observando reiteradas ausencias, decidieron en esta Junta cuáles iban a ser 
los temas en los que, en adelante, debían poner especial atención y, entre otros, se 
acuerda para la Primera Comisión "continurtr con eL cuidado de los viveros existentes y s11 

rtumento': tema del que roma buena cuenca Presramero. Y en relación a la Segunda 
Comisión en la que precisamente debía participar Corrázar acuerdan que "procurrmi 

drtr evmión a la propuestrt hecha por Casimiro Ortega con el fin de formar la flora can
tábrica". 

Otro de los asuntos que tratan en esta sesión es poner especial atención a la ino
culación de las viruelas, dada la epidemia que se esraba produciendo. Bien pudiera 
ser esta la razón de las reiteradas ausencias de Corrázar, ciado que por su oficio parece 
razonable que estuviera más en tregado a la atención ele afectados por la epidemia y 
dejara algo olvidada su primera comisión sobre el jardín botánico. 

A pesar ele haberle convocado específi camente, lo cierto es que, repasadas las 
siguientes acras ele las comisiones, especialmente la Segunda, hasta enero ele 1780 no 
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acude en ninguna ocasión, por lo que no volvemos a tener noticias sobre el particular 
ni otra mención especial a la labor desarrollada por Cortázar281

. 

Las múltiples ocupaciones de los socios, ajenas a las que se hallan involucrados, 
en temas experimentales de car;íccer botánico, van a dar como resultado que estos vi
veros y el propio jardín no sean cuidados lo suficiente. Por ello decidieron a primeros 
de diciembre de 1779 arrendar "en veinte y dos ducados dos guertas tomadas en mita, 

/,a una anexa rz la casa de juntas y la otra que llaman de Ysunza, con condición de que 

Matias de Marañón que las había tomado por su cuenta, cuidara de dar el cultivo corres

pondiente a los plantios de vivero que existen en ella y tendrá a disposición de la comisión 

otros pedazos de terreno pam ocuparlos con semejantes plantíos''. 

No obstante la falca de noticias directas sobre la situación del Jardín Botánico, 
no parece que Corrázar hubiera desistido del plan de la Flora. 

En 1784-, Isidoro Saracha282
, benedictino, corresponsal botánico de Gómez Or

tega y Cavanilles presentó en Madrid un plan para el estudio de la Flora Peninsular 
por regiones, con corresponsales en éstas, donde proponía se establecieran lugares de 
depósito para las planeas recogidas. Con respecto al País Vasco y en concreto para 
Vitoria, señalaba que dicho depósito fuera la farmacia de Corcázar283

• Lo que nos da 
a emender que la labor del boticario vitoriano respecto de la botánica era conocida 
y apreciada. Tal vez fue esca la verdadera razón por la que se olvidara del Jardín Bo
tánico de la Sociedad Bascongada y se dedicara de lleno al nuevo Plan. Este mismo 
año de 1784, el 11 de noviembre, el propio Conde de Peñaflorida, en carca dirigida 
a Gómez Orcega284, recomendó como correspondientes en el País Vasco a Corcázar 
junco a Ruiz de Luzuriaga y Aranguren, indicándole al propio tiempo que no pusiera 
de manifiesto que la propuesta era de él. 

Así como no hemos logrado obtener más información del Jardín Botánico, a 
parcir de hacerse cargo Macias Marañón de los viveros y huertas experimentales, sí 
obtenemos en las actas nuevos datos sobre los viveros. 

Como ya se ha comentado por estas fechas el Ayuncamienco de Vitoria se empe
ñaba en dotar a la ciudad de zonas de recreo o paseos, interés compartido e impulsa
do por los socios a.laveses de Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, que 
al propio tiempo alemaba la repoblación forestal en la Provincia. Precisamente en 

l fi t Sabemos que Corrázar sobrevivió a Presramero cuya muerte se produce en 181 7. En la clocu
mcnración ele la 1esramenraría del presbítero cxisre una no1a sobre la deuda de 30 reales contraída por 
Prcsramero con Cort:ízar "por /ns 111edici1111s m111i11is1rt1df/s pam su e1,fenned11tl': 

m Isidoro Saracha (1723 - 1803).- Benedictino, natural de Casalarreina, cuya familia era originaria 

de Mcnclicra, ÁJava. Tuvo a su cargo la borica del Monasterio de Silos. 

283 GOICOETXEA MARCAJDA, Angel- El Pnfs Vasco y /11 borrí11iet1 penimulnr. Op. Cit. p,íg. 33. 

iM Archivo del Real Jardín 13ot:ínico - signarura RJB0I/0020/0004/003. 
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1785, en las Juntas Generales de la Sociedad de septiembre285, se trató del vivero de 
Vitoria indicando que en él existía una gran plantación de nogales, que se había rea
lizado para 'í·eparar en !ns Provincias La decrtdencia en que se hallan sobre esta especie". 

En el invierno de 1785, se sacaron de este vivero 241 plantones de los cuales 137 
poblaron "ttn bello pmdo a corta distancia de esta ciudad, formando calles de sesenta pies 
de ancho y cercdndolo con zanja para SI/. defensa". 

El "bello prado" del que tratan es el paseo ajardinado que hoy también se conoce 

con el nombre de El Prado y que ya figura en el primer plano conocido de Vitoria, 
elaborado en 1812 por el capitán francés Maillarr286

. También lo certifica González 
de Echávarri y Castañeda287 que nos señala que "se formó el Prado de la Magdalena del 
cual son vestigios el actual Prado y el Campo de las Brígidas que entonces estabrm unidos 
sin solución de continuidad". Continuidad que se aprecia con claridad en el plano de 

Maillarc. 

Los viveros de la Sociedad en Vitoria iban incrementándose en número y espe

cies. Uno de los lugares de procedencia de las planeas fue el Jardín de Aranjuez. En 
1787288 Manuel de Amilaga, socio de la Bascongada y especialmente comisionado 
para los asuntos ele la Sociedad en la Corte, remitió a Pedro Jacinto de Álava especies 
arbóreas de dicho jardín. El documento que hemos encontrado no nos informa del 

número y especies pero da cuenta de que el 19 de diciembre de 1787 partió de la 
Coree para Vitoria el arriero Francisco Arrativel con tal cargamento. AJ parecer este 
envío se producía gracias a las gestiones que había realizado Eugenio de Llaguno y 
Amirola, que en estas fechas se encontraba en Aranjuez, en respuesta a una peti
ción expresa que sobre el particular le había hecho José Álava. Los árboles llegaron 
a Vitoria en carros con agua y fue necesaria la contratación de un esterero "para que 
hiciem una estera que cubriera los árboles . . "seg,ín ordenó el jardinero mayor del Sitio 
de Aranjuez". 

Van pasando los años y se siguen realizando nuevas plantaciones en los viveros y 
prados que eran del cuidado ele la Sociedad. En 1792, celebrándose Junta ele lnstitll
ción (relativa al Seminario) en la casa del Marqués de Monrehermoso, se comisionó 
a Epalza y Lardizabal para reconocer el "vivero de rírboles que tiene 111 Sociedad en el 
término Llamado de la lvfagdalenr1''. 

m Exrracros de las Act.1s de las Juntas Generales. Año 1785. P:ig. 67. 
186 "P/1111 dt•s e11virom et de /11 vil/e de Vitori,1 ¡,nr le Cnprt1i11e J\lfai//11rr ¡,our Mr Co111te Cr,falleri, Geuern/ 

e11 Chef'~ Plano de los alrededores y de la villa de Vitoria por el Capirnn Maillar para el Conde Cafarelli
Archivo Militar de Vincennes. Existe diapositiva en el Archivo Municipal de Vicoria. 

267 GONZÁLEZ DE ECHAVARRI CASTAÑEDA, Vicente. "Vitoria Histórica". Colección de artí
culos publicados en el diario "La Libertad". Vitoria: Imprenta Domingo Sar, 1903. 

288 Parlamento Vasco. Iliblioteca. Fondo Alava C . 31 nº 14. 
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Un aüo mas tarde el Cabildo Eclesiástico de la Ciudad de Vitoria pretende que 
la Sociedad pague el diezmo perteneciente al terreno que ocupaba este vivero de 
,írboles en las inmediaciones de la ciudad. Para dar solución al tema se da comisión 
a los amigos de ÁJava "para que arreglen y transijan este asunto como les pareciere mfls 

conveniente". 

Como ya hemos seüalado anteriormente, la Sociedad y sus componentes trata
ban de que los proyectos en los que se involucraban cumplieran con rigor el concepto 
de la "utiliras" y éste, el de los viveros, como ya hemos visto no iba a ser menos. 

En julio de 1792, inminente ya el periodo de guerra con Francia, que iba a 
dejar sin actividad a la Sociedad, en ÁJava se hallaban muy avanzadas, a su paso por 
la provincia, las obras del camino real que se consuuía para comunicar la capiral de 
Madrid con Francia, el llamado camino Real de Postas, iniciadas a mediados de siglo. 
Era arquirecto de la obra mencionada Manuel de Echanove, socio profesor de la So
ciedad desde 1786. Éste se dirigió a la misma y le planteó la posibilidad de que fueran 
estos viveros los que suministraran distintas especies para el adorno de los márgenes 
de dicho camino real. Tal iniciariva fue aprobada y durante los aüos 1792, 93 y 94 
se produjeron exrracciones de esros viveros a cal fin. Gracias a unos documentos que 
se conservan en el Parlamenro Vasco289 hoy podemos cerrificar el enorme volumen 
que adquirieron dichos viveros y algunas de las especies all í existentes. El volumen de 
exrracción, las especies seleccionadas y el costo de las mismas quedan reflejados en los 
datos que se rrascriben a continuación. 

"Numero de arboles que se sacaron los días 19,20 y 21 de noviembre último 
(1.Z2.2) y 6 de febrero de este año del vibero de la Real Sociedad Bnscongada para 
los margenes del nuevo camino de Burgos" 

!Jspecies 
N°dem·- Precio Ymp.orte 

boles U11id11d En re11/es 

Olmos 170 1 ½ 255 

No¡:11/es 243 2 486 

Tillos 88 2 174 

Chopos de Lo111bflrdit1 38 l 38 

Bd!st1111os del Pmí 14 I 1/2 21 

Crrsrmíos de Y11clim 8 2 16 

P!ntm1oit!es 6 1 112 9 
Escarrios 6 1 112 9 
Cho¡,os ele Ct1ro/i1111 6 2 12 

Pfatfll/OS 3 4 12 

Amci,rs 2 3 6 

1' 9 Parlamenro Vasco. Bibliorcca. Fondo Bonilla ó Álava. Caja 31 nº 1 y 2. 
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4 

3112 

3 

Por 120 chirpi11s de olmo de tres mios n I O rentes el ci,·,uo 12 

\lnle11 iodos los rtrvoles d,, estrt c11e11111 mil s1'se111r1 renlcs 1060 

Vitorin )'_febrero 14 de 1793 Manuel de Echanove 

"Numero de m·voles que se sacm·on el 30 de noviembre de 1Z23. del vivero de 
la Real Sociedad para el camino Real de Miranda" 

Olmos 165 1 renl y 112 247y 1/2 

Tillos 78 2 156 
Nof{rdcs 51 2 102 
Chopo de Lo111b11rdin 1 I I 

295 ...... ..... ............... ............... ... 506 1/2 

"El 3 de diciembre se sr1cr1ro11 del 111is1110 Bivcro 

Olmos 100 1 renl y 1/2 150 
Tillos 48 2 96 
Chopo de Lombmdin 12 I 12 

160 ... ... ... ................. ················258 

el I 4 de enero de 1Z21.:'. 

Olmos 120 I renl y 1/2 180 

Tillos 12 2 24 
Nof{nles 56 2 112 
Plr11r111oides 6 2 12 
cerezos 2 2 4 

196 .. .. ................ ............ ......... .. 329 

El toral de la extracción supuso 1.238 árboles siendo su costo 2.153 reales. 

Es tas cifras acreditan el gran volumen y valo r que adquirieron las experiencias 
botánicas iniciadas en Viro ria por los socios allá por el aiío 177 4. Su fama alcanzaba 
a los demás territorios a donde llegaban las noticias de los u.sos que se estaban dando 
a las especies existentes en estos viveros. Tal vez por ello también en el aiío 179329 1 

se acordó que en las "provincias de Vizcaya y Guipiízcoa se Jormm viveros de las mis
mrts especies de árboles que tienen corriente los amigos de Álava y de otms especies que se 
puedan adquirir ''. 

"º Nombre cienáfico Cercis si liquascrum L. Nombre común o vulgar "árbol del amor" que se debe 
.11 color rosa ele sus Aores y a la forma acorazonada de sus hojas. 

m ATHA. OH 1076 - 1, pág. 133. 
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Toda esra labor fue direcramente impulsada por los miembros de las Comisio
nes Primera y Segunda y muy especialmente por Prestamera quien incluso llegó a 
parricipar económicamente en ella, prescindiendo del cobro de diezmos a favor de 
los cosros que estaba suponiendo la compra de plantones para la formación de esros 
viveros. 

Su incansable actividad le lleva no sólo a participar en estos proyectos de carácter 
general sino que aún le queda tiempo para intervenir en su propia colección de Flora 
Alavesa y en el Gabinete de Historia Natural que se formó bajo su dirección en la 
sede de la Sociedad en Vitoria. 

Las colecciones de Ciencias de la Naturaleza 
Los Gabinetes de Historia Natural en el País Vasco 

en el s. XVIII 

Concepto del Coleccionismo 

Antes de estudiar y valorar las colecciones de Ciencias de la Naturaleza que 
formó o de las que fue directamente responsable Prestamera, conviene anal izar qué 
concepro del coleccionismo exisría en la época. 

En el discurso de apertura de las Juntas del año 1783292, del que no figura su 
auror, se ofrece un panorama sobre la situación de los conocimienros durante rodo el 
s. XVIII en las diferentes ramas de las ciencias. Desea hacer ver el auror la sinrazón 

que es observar que las mayores experimentaciones y noticias del saber dimanan de 
las ciencias cuya aplicación está más lejana a la felicidad y prosperidad del hombre. 
Repasando las profesiones y llegado el momento de hablar de los namralistas dice: 

"Un naturalista curioso a fuerza ele exquisitas diligencias y dispendios recoge las 
producciones mms y distantes de los tres reynos: conserva en espíritus y disecaci011es mons
truos y animales de regiones remotas, cultiva a fuerza de fuego en invernáculos costosos 
las plantas más exóticas y coloca en preciosos apm"tldores, cubiertos de cristales, colecciones 
minemlógicas, sabiamente clasificadas procedentes del Norte, de la Europa, corno de los 
Reynos de Mejico y Perú y mientras ignora los medios de cuidm; mejomr y nw!tipficrtr 
la casta de animales domésticos, 110 distingue el roble de fa encina ni menos piensa e11 los 
modos de acelerar la vegetación de los árboles''. .. ... . 

El resto del discurso será el relaro de la existencia de contradicciones entre el 
saber y el conseguir soluciones prácticas para concluir que "la profesión de las profe
siones es fa de fa Instrucción o Educación". 

m Extraeros de las Juntas Generales de la RSBAP 1783. Pág. 12. 
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Ataca el autor el tema de las colecciones por encender que éstas apenas dan so
luciones pragmáticas al mundo de las ciencias. Basa su tesis en anteponer la debida 
instrucció n para la obtención de resultados prácticos al simple conocimiento a partir 
de la colección de elementos naturales. 

Ya se ha comentado en el capítulo correspondiente cómo los conocimientos de 
Presrarnero en el mundo ele las ciencias no estaban basados en el plan ele educación 
general entonces existente, más bien se debía a las fuentes extranjeras y noticias que 
se divulgaban en publicaciones periódicas. Coincidía con la Sociedad en practicar el 
sentido ele utilidad que siempre adornó a cuantas actuaciones llevaron adelante los 
hombres ele la Bascongacla. Los Gabinetes ele Historia Natural no fueron precisa
mente meros adornos y él fue responsable del q ue se formó en Vitoria. 

Podemos establecer que el conocimiento ele Prestamero se acercaba más al senti
do ele la curiosidad que un socio293 den nía como "inquietud agradable y deleytosa, que 
se apodera del alma y causa insaciable sed de poseer efectos científicos" . 

Los curiosos eran así mismo llamados en estas épocas "colectores", pudiendo 
ser así llamados los formadores de herbarios. Bajo la denominación de ''colectores" 
quedaban incluidos: 

"aquellos curiosos que se dedican a la colección de cosas útiles en si núsmas" y llaman 

curioso "al recogedor de papeles mros, de libros de pinturas de estampas, de monedas, de 
antigüedades, de historia natum!''. 

Reconoce el autor de esta memoria q ue esra dedicació n a1 coleccionismo "lauda
ble e inocente" está expuesta a "epítetos ridículos". ¿La falta de información que el pro
pio Prestamero dio sobre la colección ele plantas que estaba formando pudo deberse, 
acaso, a una cierta insegu ridad acerca del rigor científico de la misma? 

Segui rá la memoria señalando q ue "no se puede recoger sin tener alguna idea de lo 
que se recoge" por lo que debe prevalecer a la colecció n la necesidad de adquirir previo 
conocimiento. 

Prestamera sabernos de cierro que se preparaba en ese previo conocimiento, y 
por tanto para el autor de este discurso quien así actuaba lo consideraba digno de ser 
ensalzado y siempre era superior a los que le crit icaban "porque estos últiinos carecen 
de cualquier conocimiento de los objetos coleccionados''. 

No quiere entrar el amor a hablar de "infimo curioso" ó " de aquel que tiene sólo 
algun conocimiento o barniz de las cosas que colecciona" ya que es tima que la mayor 
parte de los que en esos momentos se ded ican a dicha actividad "logmn tener conoci
mientos claros y normalmente se dedican fl las ciencias como profesores, en clara alusión a 

2?J Extractos de las Jumas Generales de la RSBAP 1790. P,íg. 67. 
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los amigos de los que ya se tiene conocimiento que desarrollan dicha actividad y que 
han sido así incegrados en el seno ele la Sociedad. 

Sigue su tratado distinguiendo en la acción de coleccionar tres aspectos: eL deleite 

que encuentran en la observación de las piezas ú objetos que adquieran o recojan, eL 

dinero ó tiempo que les cuesta y por último la práctica en la ciencia deL objeto coleccio

nabLe. 

Del herbario podemos determinar que efectivamente existe el efecto deleite en 
su observación, incluso para los que no somos expertos en botánica. La minuciosi
dad, orden y cuidado en el que fueron colocadas las plantas, así como el sistema em
pleado para colocar y sujetar éstas al soporte papel, cosidas con fino hilo y anudadas 
en la parte posterior, son aspeccos que se suman a ese deleite. 

El tiempo que supuso la formación de la colección de Aora no lo conocemos y 
del dinero, en reales de vellón, tampoco tenemos noticias. Sí estamos seguros que 
apoyaron sus experiencias los amigos Pedro Jacinto de Álava, con quien compartía 
multitud de investigaciones y el Marqués de la Alameda, ya que siempre estuvo ava
lado económicamente por éste. 

La colección sólo podía adquirir su intrínseco valor desde el mismo momento 
que " estas colecciones metódims y coordinadas" podían ser consultadas por los "aplica

dos" y alimentadas "por los sabios" que logran dar nuevo vigor a su estudio. Sabernos 
que de esta colección fueron testigos Jovellanos, Ponz y Humboldt. Precisamente 
este es uno de los valores del coleccionismo de aquellos momencos, ya que sin lugar 
a dudas sus autores deseaban que fueran consultados " por los sabios" que además de 
adquirir noticias de éstas colecciones, les transmitían datos al estar en disposición de 
compararlas con otras que hubieran tenido ocasión ele conocer en su periplo viajero. 
De hecho, los personajes que más aprecian a los coleccionistas fueron los "curiosos 

virtjantes" 294 que a su paso por distintos países llegaron a aumentar "prodigiosamente 

' 94 CA.PEL, H oracio- '"Ceogmfía y Arte apodi!mim e11 el siglo de los viajes" En C uadernos críticos de 
Geografía Humana. A.1ío IX nº 56. Marw de 1985. Señala el autor que con el final de la guerra de 
los Siete años en 1762 se produce el momento decisivo en esa nueva fose de los viajes 111:uí1imos. Las 
expediciones de 13yron ( 1764-66) y de \Xlallis y Carrerec ( l 766-68) marcan el inicio de esta nueva etapa 
cuyos hi tos esenciales en la segunda mirad del setecientos están representados por los grandes viajes de 
los franceses Bougainville 1767-69) y La Porousc ( 1785), los tres del inglés Cook (1769. 1772, 1776) y 
el del español Alejandro Malaspina. Se trara en todos estos casos de verdaderas exped iciones científicas 
de patrocinio gubernamenrnl, en las que inrervienen a veces varios navíos, con tripulacio nes y oficiales 
escogidos y en los que se integran diferentes especialisras, (astrónomos, naturalistas, botánicos, inge
nieros, geógrafos, dibujantes, intérpretes, relojeros, instrumenrisras); con un seleccionado instrumental 
científico para las observaciones astronómicas y físicas, para las herborizaciones y las disecciones; y una 
biblioteca especializada, que en la expedición de Bougainville alca111.a los l 000 volúmenes. De rodos es
tos viajes los de Cook son, sin duda, el hito esencial, y los que por la cuidada organización y la amplitud 
de sus resultados se convirtieron en el modelo a imitar por los navegames posteriores, y en particular 

por los de La Perouse y M alaspina. 
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los límites de la botrínica con el número y 11aried11d de las plantas que recogieron" a la 

par que estos hombres dan un gran impulso al comercio con el descubrimiento de 
nuevas rutas. 

Sigamos con el discurso sobre los curiosos o colectores. Se preguntará el autor 
¿pero quié11 puede o son autores de estas colecciones?. En esta época sólo se concibe que 

las colecciones sean fruto de personajes del ámbito de la nobleza o de personajes 

con desahogada econom ía: "de los príncipes o de los curiosos ricos y desocupados" antes 

que de los "aplicados y maestros los cuales no tienen ni poder ni espacio para formar 
colecciones". 

Es un hecho que nuesrro amigo Presta mero sólo podemos acogerlo en el seno de 
los aplicados o maesu os, ya que al final de sus días y es testigo de ello su testamento, 
estaba lleno de deudas, aunque bien pudiera ser precisamente por su incesante acti

vidad coleccionadora y escritora. 

Tal vez arrastró a Prestamera a formar esta colección, como señala el auror del 

discurso, la imposibi lidad de adquirir conocimientos ele todos los misterios de las 

ciencias, satisfaciendo su pasión con estas manifestaciones externas. En su labor "actl

ricir111 las ciencias mas que fas conocen': no logran profundizar en el conocimiento 
científico de los objetos, "pero los aman" y convierten estas colecciones "en infinita
mente útiles". Y esta es la clave, el ferviente credo de los socios de la Bascongada en el 
concepto de la urilidacl. 

Filosofando sobre "la wriosidnd de los hombres" lanzar,í el autor premisas com

parativas tales como "la wriosidad es la wna y la compaf1em de las ciencias, el sistema 
es la muerte': hecho que se contradice con su primera apreciación de dar valor sólo a 
las colecciones sistemáticas. Por sistema entiende la determinación, como principio 

exclusivo del saber, de "unas ciencias frente a otras". En definitiva dedicarse sólo a la 

física, sólo a la geomeuía, sólo a la botánica ere. , Valora el "enlace" que tienen las 

ciencias en tre sí, aunque piensa que es difícil establecer este enlace e inclusive resulrn 
'ínuy metafísico''. Prestamera de ninguna forma fue "exclusivista en el saber", fue 
arqueólogo, historiador, botánico, geógrafo, numismático, administrador de bienes, 

gestor ele publicaciones ere. 

Gabinetes de Historia Natural de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País: Vergara y Vitoria. 

Ramón María de Munive, casi recién llegado a París, escribe el 1 de enero de 
177 1295 a Miguel José ele Olaso, Secretario ele la Sociedad, indicándole la convenien
cia ele que la Sociedad impulsara precisamente la creación ele un Gabinete. 

"'5 URQUIJO, Julio.- "Un juicio surto 11 rt•1Jisió11. Me11bulez f'elt1yo y los Ct1bt1/leritos ele Azcoiria"'. Serie 
Ilustración Vasca; 1 O. Donostia-San Scbasti~n: Real Sociedad Bascon~da ele los A1111gos del País, 1996, 
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«En una carttl escrita rt mi amado Padre el mes pasado le h11cía ver cuán necesario 

era a una Academia un Gabinete de Historia Natural y una buena Biblioteca y cuán 
buenas ocasiones se hallaban en esta corte para formar con facilidad y no con mucho coste 
tanto lo uno como lo otro; cuando le digo a Vrnd. no con mucho coste quiero decir que no 
intento sean sin par las alhajas que debieran componer el trt! Gabinete ni que la Biblio
teca tuviese todos los escritos». 

La Bascongada pla.nteará un Gabinete de Historia Natural en Vergara, en ocasio
nes llamado Gabinete Mineralógico2

'
16

, como parte fundamental en la educación de 
los jóvenes y de apoyo a las dcedras de mineralogía, física y química297 . 

Interesa ahora centrarnos en el Gabinete del que tenemos noticias se había cons
tituido en Vitoria. Ya en 1770 podemos sefialar que los socios vitorianos logran la 
primera e incipiente colección de elementos naturales. Tal y como hemos comentado 
anteriormente, Mr. Adamson, Miembro de la Academia Real de Ciencias de París, y 
socio de la Bascongada desde 1770298 colabora con los socios alaveses en el asesora
miento sobre margas299 para fertilizar los campos que rrabajaban. Cuando remite los 
consejos, según rezan los extractos se formó "ima colección de margas, variedad de 
tierras y granos de la provincia" que se colocó en el Gabinete. 

Conforme van pasando los aiíos el gabinete va nutriéndose de objetos y curiosi
dades tales como turba de Peñacerrada300 , unas muestras de "papel incombustible" 
realizada con amianto301 etc. 

pp.60-6 1. 

296 ATHA. Fondo Prestamero. Caja 4 nº 12.2. "Hirrorirt Nruuml- Plt111 p,1m la fimnr1ció11 de 1111 gabi-
11ere 111i11cmlógico". Nocas de b Segunda Comisión de G uipúzcoa y form ularios para disrribuir enrre los 

socios. 

297 El autor Goicoerxca Marcaida en las obras citadas rrara ampliameme sobre el particular. 

19' ATHA. fondo Presr:unero. Caja 18 nº 7, carta nº 1. 

299 Ver nota 178. 

300 Extraeros de las Ju neas Generales de b RSBJ\.P 1772. Pág. 13 l. 
301 En 1772 se descubre una 111 ina de A_n,ianro en Villagrafc, en el Principado de Ascurias. Al rrarnr 

la Sociedad el rema corroboran que dicho material >'ª era conocido por los namral isras antiguos como 
Valerio como " especie de lino fósil". Las propiedades de dicha especie mineral no se diferenciaban 

mucho de la propia especie vegcral, que rcjicb se obrenía como resulrado rela y papel incombusrible. 

Fue prccisamenre esta úlrima observación en la que ponen el miximo inrerés )' así al año siguiente 
1773 la Socicd.1d da b no ricía de que un bencd icrino, Fray I,í igo de Bucnaga había trabajado e hilado 
papel con esra marcria. Dicho monje realizó un libro que también forró en " C(lrtó11 de A111it111to co11 
costum, 111t111i!lns y boro11es de l,1 111is11111 111t1tcrit1, escribió en sus hojas el e/l/111gelio de St111 )111111 y rr ji11 de 
experimentar SIi i11co111b11stibilidt1rl lo tuvo ci11co homs rd fuego de f1111dició11 y S11lió entero, 111111q11e el p(lpel 
quedó 11111y delicado'' Setiala el autor de csra experiencia que esra especie no había sido cirada por Gaspar 

Casal en su obra "Hisroria Narural y Médica del Principado ele Asrurias" publicada en 1762. 

Llegaron mucsrras de csrc papel a Vitoria (ATI-IA .. OH 1352-1 ). En la Ju nea Semanaria ele 12 de 

febrero de 1772, fue Pedro Jacinto de Alava el encargado de presenrar dichas muesrras }' concluye que 
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En 1775 el Gabinete era ya una realidad e iba nucriéndose especialmente con 
elementos enviados por socios alaveses que se hallaban fuera de la Provincia. En la 
Junta Semanaria de 7 de junio de 1775302 Pedro Jacinto de Alava, el Marqués de la 
Alameda y Joaquín de Mendoza, leen la carta remitida por Francisco de Laguardia, 
Marqués de Castillejos303, Alguacil Mayor304 del Tribunal de la Inquisición en Sevilla, 
uno de los socios alaveses más activos en el fomento de las experiencias en las que 
trabajaba la Segunda Comisión. La carta de 19 Mayo de dicho año anuncia el envío 
de "un taleguito de baqueta enbuelto en papeles y liado con hilo de acarreto (cordel de 
cáiíamo) que está lacrtldo" que contenía '~ma an·ova de plntiua305 para el Gavinete 

que en esa tierra (Álava) tiene nuestra Real Sociedad Bascongacla''. El envío tenía por 
objetivo que se pudieran "hacer experimentos que tengan por convenientes''. En la mis
ma carta observamos que anuncia también "otra porción al Conde de Pe1íajloricla, para 

que en Bergara hagan lo mismo''. Así parece que las muestras enviadas tenían doble 
destino, los gabinetes de Historia Natural de Vitoria y Vergara. Con la muestra de 
plati na remitida a PeñaRorida el Marqués de Castillejos le adj unta la carta siguiente: 

" Quando aia conductor remitiré a VM un poco ele platina para que bean sus indi

viduos si hallan modo facil de.fundirla y labrarla como el oro y la pl1tta. asi como se hizo 
en Sa11ta Fe por el Sr. D. X01je de ViLlalonga306 q1te estuvo con omnimodas de primer 

Virrey de aquel reino el mío de mil setecientos veinte)' tantos en q1te le fabricaron una 

guarnicion de espadín yjuego de evillas aunq1te me aseg1tro uno que no tenia mficiente 

ligacion o tmbazon y que era metal quebradizo, a11nq1te mas pesado, que el oro y mas 
limpio y aseado y las Gacetas de estos u/timos tiempos algo nos han dicho m quanto a 

'se ndviriió 110 ob1111111e que el p11¡,eL r¡ucdnbn ele pom comistc11cit1 yfiíciL ele ro111persc co11 1111 ligero impulso". 

Obscrv.uon también que no ocurría lo mismo con la tin ta en la que "' 110 se 11010 nltemd611", lo que fue 
mocívo para que los socios alaveses determinaran esperar a que lograra corregir esra imperfección su 
autor el monje benedictino Buenaga. 

302 ATHA O H 1352- 1, pág.144- 147. 

303 Francisco de L1gu:udia, nacural de Lanciego, socio d e Mcriro y Benemérito de la Bascongada 
desde 1772, gran impulsor ele cuanrns investigaciones se llevaban a cabo en Álava. 

io, CERRILLO CRUZ, Gonzalo: wAlg1111cilcs M11yores ele 111 !11r¡11isicio11. Alg11f/ciles 1\1111yore1 del Tri

bu111tl ele Seví/111 e11 el s. ).1111/ '' En Revista de la Inquisición , 6. Pág ... 163 - 190- Esce autor señala que 
originariamente, el alguacil era el principal funcionario ele car:Ícter cjecurivo con que conró el Santo 
Oficio. El cargo ele Alguacil Mayor de Sevilla durante el siglo XVIII es un ejemplo notorio de atribución 
de este cargo a personas ele alta condición social. 

301 En la obra "Rclnd611 histórica del viaje 11 111 /1111éric11 Muiclio1111l" ecliracla en Madrid en 1748 se 
define así: En el ¡,11rticlo ele Chocó, habiendo 11111chf/s 11111111s de lrwmlero, como l11s que st· 11c11bf/11 ele explic111; 

se encue111m11tf/111bié1111lgu11t1s, clomlt• por estar disjiwwclo, y e111111e!to el oro con otros cuerpos 111etdl icos. jugos 

y piedms, necesita p1Im SIi beneficio del auxilio del 11zogue [mercuriol:y ttd vez se h11/ln11111i11emlcs, clo11cle 111 

plt1111111 (píeclm ele 11111111 resiste11ci11, que 110 es facil ro111¡,erl11, 11i cles111e11uwrhr co11 In fi1erw del golpe sobre 

el yunque t!e f/Cero) es m usa de que se 11b111u/011e11; por que 11i 111 m lci1111ci611 111 vence, 11i hay 11rbitrio p11m 

e:-:tmer el 111et11l, que e11cierm, sino 11 expem,Is ele 111ucho tmb11jo y costo''. 

J I)<, (orge Vi llalongíl- Presidente ele la Real Audiencia ele Bogotá . Primer Virrey de Sanra Fe. Virreinato 

creado en 17 17. 
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serbirse de ella; lo cierto es que enbueLta en el oro sale en Jn(lyorporcion de /(Is minas de la 
provinci(l de Citam307 del Gobierno de Choco, y si de ella se hiziera una v(lgi!Lrt seria mui 
propi(l para solo el Soberano por unica, briL!ante y de rara vista, y ({SÍ mismo porque seria 
mas firma y ase(ld(l que ninguna de metal ni de barro•~ 

Tras la lectura de la carca del Marqués, decidieron los socios alaveses que con la 
muesrra de plarina la Comisión de Ciencias y Arces Úriles hiciera "prueb(ls sobre su 
f11ndicio11" y así mismo se colocara una muesrra en el Gabinete de Hisroria Natural. 

He renido ocasión de leer la copia de una carra de C havaneau.x dirigida a Lo
renzo de Presramero, sin fecha ni lugar de origen en la que le informa sobre los 
descubrimienros que había hecho sobre la platina. Lo que me permire concluir que 
recibida la muestra y colocada en el gabinete ele Hisroria Na rural , Presramero, ral vez, 
como responsable del mismo, soliciró de aquél, enronces profesor de mineralogía en 
Vergara, su parecer para posreriormenre realizar algunas experiencias ral y como se 
dice en las actas de las Juntas Generales de septiembre de 17751º8 "las Comisiones han 
hecho varias prueb(ls con arreglo a estas noticias y han logrado aplicar el uso de este metal 
al Adorno de algunos mangos de navajas y cuchillos, graduando con las mezcl(ls su color 
mrís o menos dorado o p!rtteado''. 

Junco a esra pieza mineral, envía el marqués de Castillejos el fruro y pepi tas de 
una planta llamada Salvadera, que ya ha sido objeto de esruclio, cuyo destino, ade
más ele su experimentación en las huertas que gest ionaban los amigos de la Primera 
Comisión también lo será el Gabinete ele Hisroria Natural. 

El 13 de diciembre de 1775 reunida la Segunda Comisión30'> y en ella los am i
gos Porcel, Alameda, Monrehermoso, Ambite, Pedro Jacinro de Álava y Prestamero, 
eraran como rema principal la petición que había efectuado el Marques de Villar del 

Ladrón, Mayordomo de Semana del Rey y socio Benemériro desde 1773. relativa a 
noticias geográficas de la Provincia. Dispuestos a dar ejecución a la petición decidie
ron que el Marqués de la Alameda se encargara de las noticias concernientes a Vitoria 
y el amigo Porcel del resto de los pueblos. 

Viendo en la ocasión de recorrer la Provincia la opormnidacl de enriquecer el 
Gabinete acuerdan 'í·ecoxer en el Cavinete de S(l/a de junt11s, (ubicada en la primera 

casa arrendada para la Escuela graruita ele Dibujo) rnuestms de todas las producciones 
naturales de esta provinci(l". 

-'º7 Provincia ele C i1ará: Uno de los primeros dis1riws mineros de Nueva Granada durante el siglo 
XVlll en las cuencas de los ríos San Juan y Arraro. 

30~ Extractos de las Junras Generales de b RSBAP A,10 1775. pág. 77 . 

.10? AT HA OH 1352-1, p:íg. 177. 
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En esca sesión acuerdan igualmente que el amigo Prestamera se hiciera cargo 
"de este prirticular por Lo tocante a tierras, pied1'as, sales, vetunes y minerales" y al 
Amigo AJava "por fo respectivo a maderas" 

Vemos por canco que Presea mero lejos ele ser comisionado para reunir una colec
ción natural del reino vegetal, se le encomienda que realice colección de elementos 
relacionados con la edafología y mineralogía. Será Pedro Jacinto de Álava el que 
desarrolle las rareas conducentes al mundo vegetal. 

Esta distribución para la recolección de los elementos que iban a formar parte 
del Gabinete de Historia Natural de Vitoria no la realizan de forma aleatoria. Ya 
tenían conocimiento los amigos alaveses de la lnstrucción31º que había sido redac
tada por Pedro Dávila311 , con quien ruvo la Sociedad contacto muy temprano. Este 
sabio naturalista, nacido en Guayaquil el 21 de marzo de 1711, era poseedor de un 
Gabinete de Ciencias y Arres que fue el cenero de la curiosidad de los especialistas ele 
la época, siendo transferido a la Corona española312, abriéndose en Madrid en 1776, 
pero conservando para sí la dirección, con el nombre de Real Gabinete de Historia 

Natural. 

Se conservan en el Archivo Prestamera dos carras originales de Dávila, una ele 
ellas de 6 de agosto de 1768313, remitida desde París solicitando se le envíen muestras 
minerales y dando noticias de gran interés mineralógico, y otra31~ , también desde 
la ciudad francesa, en febrero de 1769 agradeciendo su nombramiento como socio, 
al tiempo que propone también como socios a Mr. Lage, profesor de química y al 
astrónomo Mr. Messier315. 

J lll ATI-IA. Fondo Presta mero, Caja 4 nº 12.3. Copia manuscrita de fmtrucción hecha de orden del Re)' 
N.S p11m qu,• los Virreyes, Covemndores, Corregidores. A/mides 1111ryores e Yntemlentes de Provincia eu todos 
los domiuios de S-/Vf- puetl11n hrrcer recoge,; prepmW")' enviar n 1\t/11drid toda; las producciones de N11tumlezt1 
que se enco111mreu en lm Tien,rs )' Pueblos de sus distrito;, 11 fin de que St' coloquen en el Real C11binl'le de 
Historia N11tuml que S. i'vf. h11 es111blerido en esta Corte pam beneficio e imtmcción p,íb/ic11". 

J ll Ver nota 214. 

312 ATHA. Fondo Presrnmero. Episcolario. Caja 34 nº 70. Copia de la cana del Duque de Grimaldi 
remirida a Pedro Dlivila, el l 7de octubre de 1771, notiíic:índole el nombramienw de Dircccor del Ga
binete de 1-lisroria Narnral trasladado desde París a Madrid y la asignación de l 000 doblones al a1io por 
su cargo en la dirección del citado Gabi nete. 

J IJ ATHA. Fondo Presramcro. Epistolario. Caja 33 nº 49. 

J
14 ATI-IA. Fondo Prcsramero. Episrol.irio. Caja 33 nº 50. 

m Charles Messier. Astrónomo francés ( 1730 -181 7), nacido en Badonvi llcr, región de Lorena. Dcs
racó por el estudio de los comcras, nebulosas y g,ilaxias identific:indolas }' clasific:índolas dando lugar a 
un exrr,iordinario car.ílogo publicado en 1771. En el Fondo Presrnmcro existe in fo rmación de que entre 
los días 15 y 17 de septiembre de 1769 pudo presenciarse en el país Vasco de forma muy espectacular la 
nebulosa de Orión que Messicr la caralogó como M42. Mas datos del asrrónomo en "Charles Mcssier" 
de Carlos Andrés Carvajal. Rcf. hrrp://almaak.com/biografias. 
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Como ya hemos seilalado se conserva también la copia manuscrita de la Ins
trucción que realizara para ser remitidas a todas las regiones españolas y de Indias a 
fin de orientar los elementos que eran objeto de colección, dando una larga lista del 
reino animal, minera.!, vegetal y otras curiosidades, a fin de ser enviadas al Gabinete 
de Madrid. Precisamente en el primer capítulo, titulado "Del Reino Mineral", dice 
textualmente "comprende las tierms, piedms, minas, sales y betunes", redacción que 
coincide con la comisión ciada a Prestamera. En esca instrucción están ampliamente 
descritos los elementos mineralógicos, datos que servirían ele base a Prestamera para 
su recogida. 

A pesar de ser pleno invierno el presbítero iniciará su periplo hacia Labastida, 
destino elegido por el compromiso que había adquirido con Porcel ele ayudarle a 
obtener noticias geográficas ele la provincia que había soliciraclo el Marques de Villar 
del Ladrón. Además de reunir las citadas noticias, trae de Labastida con destino al 
Gabinete de Historia natural "un pednzo de mármol y dos piedras de grano, sacadas 

de la jurisdicción de Labastida para que sirvan de curiosidad en el Gavinete". 

Anees de que acabe el mes ele enero de 1776, el Gabinete volverá a verse in
crementado con las aportaciones de otros socios. En esca ocasión Joaquín María de 
Mendoza hace entrega de dos muestras una de plomo y otra de oro. 

La Instrucción de Dávila en el capítulo del reino vegetal señala ''comprende los 
árboles, pi.antas, s1ts maderas, raíces, bojas, flores, frutas, semillas, gomns, aceites 
y bálsamos". Respecto de las maderas, cuya colección le había sido encomendada a 
Pedro Jacinto ele Álava, aconseja que se recogiera, 

"un pedazo de madera con m corteza, sea del tronco o de Iris ramas, que tenga media 

vara de largo y seis pulgadas de diámetro, poco mds o menos" y 'se dirá el nombre que 
tubiere el árbol en el País, ms virtudes, propiedades y usos y finalmente todo los histórico 

de él". 

Información ele la que romaría buena nora Pedro Jacinto ele Álava, ya que la 
comisión que se le había ciado el 13 de diciembre de 1775 respecto de las maderas 
quedó cumplida el G ele diciembre del siguiente año 1776316 con la presentación de 
''cincuenta pednzos de 111nderns diferentes, todos de producto de esta Proviucia, 
con m nombre escrito en cada uno de ellos". Al propio tiempo se comprometió Pedro 
Jacinto a llevar a la siguiente Comisión Primera de Agricultura "un papel de las ca
lidades y dimensiones regulares de los á1·boles q1te !ns producen". El documento 
que elaboró fue el siguiente: 

JIG ATHA OH 1352-1. Pág.223. 
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Altura en 
Nombres 

pies 

Acebo 10 ½ 

Acero 22 

Armíon 30 
Azpil 28 

Bernazo 40 
Calera 24 
Chopo De 6011 70 
Clmrri 20 

Ch111rial 20 
Durillo 10 
Endisco 29 
End1·ino 7 
Enebro 7 

Ep111x11i(•) 30 
Espino albar 20 

finiebro 10 
Guhri 10 

Maguillo 14 
Mnlaf11st11 

Mimbre Ce/lar 18 
Mimbrefino 18 

Oj11 roj11 JO 

Ollar 20 
Snbuco /4 

Snlcef!nlillo 14 
Teja o l11rnf!11illo 28 

Tcxo o Af!11Íll 20 
Ur11111/al 20 

Ustniz 25 
Yedm 30 

Znmnb111ri 14 

Zuleco 10 
Z1111111 12 

Ditímeh·o 
del tronco en 

p11lf!ad1ts 

9 

30 

30 
/8 
24 
24 
40 
18 
24 
12 
/8 
6 
8 

30 
24 
18 
8 
18 
18 
8 
8 
6 
18 
12 
30 
18 
18 
18 
12 
12 
10 
12 
12 
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OXA (hoja} 

Auchfl mrf!t1dt1 de punttts 

Se111ejm11e r/ 111 higucm pero 11111i 

111e1111dr1 

Men11dr1 y lrll'<?;tt 

Seme;,11111• al peml 

Redo11dr1 y 111oreu11 

Se111e¡r111te ,,t roble 

A11chr1 11111i mabe 

l'ic11dn m11i peq11e1í11 

l'e1111c1ir1 de /if!llrfl de comzon 

lnrJ!.fl y menudn 

Se111eim11e al nof!.al 

Mmudn y lnr'{rl 

Como el cipres 

Se111ein111e al 111,mznno 

Nfenud,1 

Se111eja111c al enebro, mas ,111chn 

Se111ejn11te 11 /11 md11 

/>icurln 11111i pequeú,1 

Seme¡ante 111 fresno 11111s 111cn11dn 

LarJ!/1 y estrech11 

Nleu11d11 

1\t/11 i picuc/11 

I\tl11 i redondtl 

lnrf//1 )' 111eu11d11 

Sm1e¡11me al bem11zo 

Se¡n111e 1,l olmo 

Scmejru//c al enebro 

Semeiante ,1 /11 enci1111 

Se111e¡t1111c al 1111111znno 

Semejnnte 11! l1111rel 

J\lleu11d,1 y redo11d11 

Scme¡n111e ni 1/0f!td 

Bl11nc11, lar¡,11 y p11111eng11d11 

"NOTA .El epurgui es el abedul de wia corteza se serbirm para escribir Los anti
guos: su madera es incorruptible, y m jugo es medicinal contra el mal de piedm''. 

Sigue el acta señalando que previene el autor que en esta colección falran el 
ciprés, el madroño, y el pino "de los qwdes estan pedidas muestms, y que todos Los que 
quedan mencionados son sibestres o de bosque''. Efectivamente en esta colección no se 
adjunta material leñoso de ninguna de las especies señaladas ni de frutales. 
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Tras la presentación de esta colección decidieron los amigos encomendar a Igna
cio María de Vicuña "que juntamente con e/Amigo Prestamero cuide de colocar estas 
muestms, y las demas que vayan viniendo en el depósito de producciones naturales que se 
va formando''. Quedarían tales maderas colocadas en el Gabinete "en tablas pequeñas" 
y "con el nombre que les dan en el lugar en que nacen". Esta colección fue presentada a 
las Juntas Generales de la Sociedad en 17773 17

. 

Al final del acta volvemos a encontrar una mención que, al parecer, es producto 
de las conversaciones que tuvieron a la vista de la lista presentada, ya que a la primera 
nota del autor en la que se seilalaba la fal ta de cierras especies, esta nota aiiade "ade
más deL cipres, rnadro,ío y el pino son mui comunes el nogal, roble, aya, fresno, olmo, ce
rezo, ciruelo, guindo, peral, manzano, avellano, encina, box, membrillo, escarrio, moral y 
castaño". Con estas notas adicionales suponemos pretendían dejar más ampliamente 
significadas las especies arbóreas que según los amigos de Álava eran propias de la 
Provincia. 

Antes de finalizar la junta decidieron que se siguiera recopilando muestras leño

sas y noticias de las que falcaban . 

Como ya hemos seilalado carecemos de claros cronológicos exactos del momen
to en el que Prescamero tomó la decisión de iniciar la colección de plantas o herba
rio, pero por los documentos existentes podemos establecer momentos oportunos 
que pudieron animar a Presramero a su formación. El primero de ellos es enero de 
1775, época en la que, recibidas las semillas chilenas, deciden experi mentar con ellas 
en los "viveros'', otro bien pudiera ser el que acabamos de relatar con ocasión ele las 
comisiones dadas a Álava y Prescamero para la formación ele colección de elementos 
de la naturaleza para el Gabinete y el conocimiento que sobre dichas colecciones les 
proporciona las Instrucciones de Dávila, que abarcaba objetos o elementos del reino 
mineral , animal y vegetal y por último el de la propia propuesta de Gómez Orcega 
para la formación de la Flora Bascongada que entregó a la Sociedad a finales de 1776. 
Todas ellas son ocasiones en las que se manifiesta entre los socios interés suficiente 
sobre la botánica para que Presramero iniciara sus propias colecciones, ya que aunque 
hoy se conserva el herbario, en su testamento se cita de forma genérica "colección de 
historia natural" y entre sus manuscritos uno de "Descripción botánica y minemló
gica de la p1·oviucia de Álava", lo que induce a pensar que sus colecciones no sólo 

eran de carácter botánico. 

Por otra parre, ciado que como ya han dejado dicho sus biógrafos, sus investi
gaciones geográficas, arqueológicas, epigráficas y geográficas se nos presentan de la 
mano ele Pedro Jacinto ele Álava, ¿no pudo suceder de la misma forma en el caso de 
la colección de elementos del reino vegetal?, ¿pudo ser la recogida ele escas especies 
vegetales una rarea compartida en sus traslados por la geografía alavesa al tiempo que 

317 Extractos de las Juntas Generales de la RSBAJ~ Ario 1777, p:íg. 12-14. 
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realizaban orras investigaciones? Son, hoy día, interrogantes que no hemos logrado 
responder, a pesar de la enorme cantidad de documentos manuscricos que hemos 
estudiado. 

Sigamos con nuestro Gabinete de Hiscoria Natural en el que no faltarán otro 
tipo de elementos. El 15 de enero de 17773 18, durante la Segunda Comisión de Cien
cias y Arres Útiles, de la que también fonrnlba parre Presramero, presenta el Amigo 
Álava "algunos fragmentos de huesos humanos petrificados, trahidos de la villa de 

Miranda de Ebro". Se habían encontrado en "el centro de un pe1íasco, de donde se sacaba 

piedra para la fábrica del nuevo puente 319 ' '. Sigue Álava relatando que, por propia voz 
de los canteros que los habían encontrado, "se hallaron todos los huesos de un cadáver 

humano en situación regular todos petrificados tan solidamente como el contomo que fe 

servía de caja''. De esre hallazgo se hizo cargo, cómo no, nuestro amigo Presramero 
"para que los colocase entre los productos naturales que van juntándose en el Gavinete''. 

Todas estas noticias y los continuos encargos que se le hacían respecto del Gabi
nete nos certifican que será directamente responsable del mismo. 

Se recibe en Vitoria en las mismas fechas copia de un plan sobre Historia Na
ruraP20 p resentado a la Sociedad por Soran, socio extranjero, residente en Bes;anzon, 

J IS ATHA OH 1352- 1, pág. 227. 

J I? En 1775 una fuerre riada dcsm1yó el antiguo pucnre de Miranda y precisamente en 1777 se 
hallaban ya concluidas las obras del nuevo puenre obra del arquirccro riojano Francisco Alejo de Aran
guren. 

310 Exrracros de las Junras Generales de la RSBA.I~ Año 1777. Pág.40. 
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cuya decimotercera parce la dedica a señalar cómo debe ser un gabinete de historia 
natural, asunto del que tomará buena cuenta Prescamero y que describe como: 

"Criinara adornada con rnuchos armarios, con sus caxones y tiradores, cuyos títulos 

forman Las principales clases de todo Lo que La naturaleza hCI esparcido sobre La supe,ftcie y 

en eL seno de la tierra. Este es un gabinete completo de H istoria NatumL''. 

Es ele suponer que el Gabinete ele Vitoria siguiera las pautas planteadas en el ele 
Vergara, el cual tenía marcado carácter mineralógico y también recibiera muestras 
de codas las parces del mundo. En un primer momento el principal suministrador 
de elementos mineralógicos había sido Ramón María de Munive, hijo del Conde de 
PeñaAorida y socio viajero, gracias al cual se sabe que en 177Y11

, el gabinete contaba 
ya con ocho planes ele minas de Haster (Suecia) y nueve planes de minas de Falum. 

Estos envíos seguirán produciéndose eras su muerte, prueba de ello e~ que en la 
Segunda Comisión (De Ciencias y Arces Útiles) se da cuenca, en 1774, que se habían 
pagado 300 reales por ''fletes y portes de dos caxones de minas, planes y otros efectos que 

vinieron de Alemania para el Gavinete de lvlineralogía". 

De este volumen de piezas recibidas en Vergara no sería exr.raño que se remitie
ran al Gabinete de Viroria algunos ejemplares y, por el contrario, cuando en 1778, 
con ocasión del viaje a Londres de Juan Bautista Porcel, Consiliario de Álava, prepara 
el envío ''de tres cajones de diferentes trozos de minas ''. fueran alguna de estas muestras 

al de Vergara. 

En marzo de 1782312 La Real Sociedad Económica de Asturias regala una colec
ción de fósiles y minerales y se ordena realizar el catálogo. Dada la envergadura que 
está romando el Gabinete de Vergara, los amigos guipuzcoanos presentan el Plan de 

colección mineralógica del País con destino a ésre. 

En la provincia de Álava se cuenca adem;ís con un socio que, sin ninguna duda, 
participará acrivamenre en la formación del Gabinete, pues no en balde él mismo 
en su palacio, siruado en la parre alra de la ciudad de Viroria conocida como Villa 
Suso, posee un extraordinario Gabinete de Hisroria Natural. Me refiero al Marqués 
ele Montehermoso, José María de Aguirre, nombrado Direcror de la Sociedad a la 
muerte de PeñaAorida. Prorotipo de hombre ilustrado que en el ejercicio de su ca
rrera profesional, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, tuvo ocasión de viajar 
con frecuencia y tener contacto con personajes de la nobleza, ele las ciencias e insti
tuciones culturales lo que le permitió coleccionar curiosidades ele rodo cipo con las 
que fue formando su propio gabinete. Moncehermoso creía roralmenre en la relación 
directa existente entre el progreso de las naciones y el desarrollo de las ciencias de 

J..!l Extraeros de:: las Acras de las Juntas Generales. Aiio 1773. Pág. 124 . 

m Exrrnctos de las Acras ele las Jumas Generales. Año 1785. Pág. 115. 
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la naturaleza, pensamiento que dejó escrito en el elogio que a la muerte del Conde 
presentó en las Juntas Generales de 1785: 

"Las naciones que se nplicrm mrfs )' hacen rnris progresos en Las ciencias natumLes deben 
Lograr mucha superioridad sobre todas /ns que carecen de estos verdaderos conocimientos': 
Se hallaba persuadido de que "no hay rnds camino pam adquirir verdades que eL de la 
experiencia y La observación''. y recomendaba alejarse de los conocimientos abstractos 
y de las discusiones baladíes porque tan sólo se obtenían como resultado "discusiones 
pummente imaginarias". Observación e interrogación sobre los hechos serán su nor
ma fundamental porque entendía que "los que mas observan, los que mrfs preguntas 
hacen a In naturaleza, son Los mds sabios; y en 111111 pnlflbm, que todrz In ciencia de tejas 
abajo, se reduce rz un acopio de respuestas bien contestfldas que se httn sacado de la misma 
natumleza''. 

Conocemos hoy con exactitud, codos y cada uno de los elementos que formaban 
parre del citado Gabinete del Marqués de Moncehermoso ya que se conserva un ca
tálogo del mismo datado en 1834, cuando es
taba en poder de José Joaquín Salazar323 . Llegó 
a manos de Salazar en 1812, como consecuen
cia de un acuerdo con María Pilar Acedo y 
Sarría314, que había sido esposa de Hortuño de 
Aguirre, V1 Marqués de Moncehermoso, por 
la que ésta donaba el "Gabinete de Historia 
Natural y Antigiiedades" a Salazar "así como eL 
monetario de m marido el Marqués, que habla 
sido tasado por Prestamero en 12.000 reales", a 
cambio de 240 cabezas de ganado, valoradas en 
J 6. 000 reales". 

El cacálogom ordena los elementos según 
clases o tipos: 

• Cuadrúpedos 

• Peces 

• Reino vegetal 
F,g. 50 - José Joaquín Sab:, .. ,r Sónchn Saman i,-go. 

m Jo~é Joaquín Sainar S:ínche1. Samanic:go ( 1775 - 1838).- Cuya rrnyecroria personal es de mar
cado cadcrcr ilusrrado. Diputado General de Álava ( 1803 ).- Biografía en "Diccio11nrio biogrdjico de 
los DipuMdos Cl'llemles, Consultores y Secretarios de Gobierno dt· Álnva (1800- 1876 ), Varios autores. 
Vitoria-Dipurnción Foral ele ,\Java, 2004. pags. 336 - 365. 

3''' Pilar de Acedo y Sarría, casada con 1-lorcuño María ele Aguirrc del Corral, hijo de José /vlaría de 
Aguirrc Zuazo Orrcs de Vclasco, V Marqués de Monrehermoso que en 1785 fue elegido Dirccror ele la 
RSBAP. 

J!l ATI-LA-Dl-1 1264-1 o. 
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• Petrificaciones de animales 

• Conchas 

• Maderas 

• Lito fitos y zoo fitos 

• Antigüedades Romanas 

• Bronces 

• Antigüedades celtíberas, etruscas, en barro, americanas 

• Copas y vasos 

• Vestidos 

• Armas y muebles indios 

• Y, por último, un capítulo dedicado a curiosidades. 

No siempre queda constancia de la procedencia de los objetos, aunque destacan 
los de Filipinas, Perú y La Habana. Respecto de los objetos de origen romano proce
den en su mayor parre ele las ruinas de Itálica, Sevilla y "Carteya, cerca de Gibraltar''. 
Resultaría extenso analizar cada una ele las piezas, pero sí nos parece ele interés signi
ficar aquéllas que son de procedencia alavesa. 

Del reino vegetal comaba este Gabinete con "un herbario de 514 plautns" y 
numerosas "rabietas" de diferentes clases de árboles: ébano, linda/o, caoba, ciprés de 
Granada, naranjo de Sevilla, sabiiw de la Sierra de Segura, del arbol de G11ay11can de la 
Amérim, sándalo rojo, tejo níspero ''. etc. 

Ya se ha hecho constar la gran relación que existió entre Montehermoso y Pres
tamero, incluso trabajan juncos en temas relacionados con la agricultura durante 
los primeros afios de la Sociedad, y a partir de 1785 como Director de la misma, 
participa ndo ambos en las Comisiones Primera y Segunda, lo que nos hace suponer 
que este gabinete fue conocido y "reconocido" po r Prestamero. Incluso estudiando el 

catálogo observamos que entre los elementos cirados, alguno ele ellos son proceclenres 
ele Pefiacerrada, lugar de nacimiento de Prestamero que a buen seguro le fueron pro
porcionados por el presbítero. Transcribimos a conrinuación exclusivamente aquellos 
elementos ele procedencia alavesa. 

• "8 capullos de seda de Berantevilla. 

• Trozo de maclera en Basco Aguin de Garbea. 

• Otro de Catalptt de Rioja Alavestl. 

• Un hueso de animal hallado en las cercaní11s de Vitoria. 
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• Un mnonite de ocho pulg11dfls de ancho, en cuyo centro se ve la impresión de un 
Pectinitre peque110, de Peñacerrada. 

• Un fragmento de Belenites metido en mut pizarra del alto de jundiz a una legua 
de Vitorifl. 

• Seis equinites de los /Lamados Piedras de Santa Catfllina en las cercrtnífls de Vi
toria. Son de distintos tmnaños y uno de ellos metido en la pizarra. 

• Otro (equinites) orbiculm; crecido. Achatado con m uchm proheminencias o ma
melones de Aberasturi, junto a Vitoria. 

• Una cipricarda modio/aira, del casería de Migo Ortes de Ve/asco proximo a Go-
mecha, hacia el mediodia. 

• Una impresión de parte de un animal enroscado hallado en Z urbano. 

• Un grupo de piedra caliza que contiene varias conchas distintas de Pel'irtcerrada. 

• Figuras de aya de La cascada de Las ferrerías de Pe11acerrad1t (en el capítulo de 
maderas petrificadas) . 

• Un trozo de p avimento romano del termino de Cabriana326, cerca del rio Ebro y 
del lugar de Comunión Provincia de Álava. 

• Vrtrios cascos de tejas romanas planas con los bordes del lugar de Asa en Álava. 

• Un pedacito de varro saguntino del cmnpmnento antiguo 11,tmado castro j unto a 

San Pe/ayo, con otras piececitas del múmo. 

• Dos trozos de cornisrt de mrírmol blanco y rojizo de las minas ele Y,wía en Ála

va. 

• Arma o Azuela de Los antiguos celtiberos que se colocaba en un arrnazon con un 

mango: es ele piedra aspera, verdosa y se encontró en una vúía de San Lázaro de 

Laguarclia''. 

Formar,1n parce de estos gabinetes también otros elementos como eran las pecri
fi.caciones, tema sobre el que existe un manuscrito327 que por la letra es de Presramero 
compuesto de ocho cuartillas en formato de cuarto. 

·' 26 La excavación arqueológica que cfecmó Lorenzo Presrnmero en el lugar de Cabriana ha sido cs

mdiada por CARLOS ORTIZ DE URBINA Y ESTHER PÉREZ OLMEDO: El inicio de l11 Ar

q11eolog!r1 e11 Ál111J11. Don Lorenzo de f'resu1111cro y C11úri1111r1. En Vdcia nº 7. 1990, pág. 105-118. M,ís 
reciemcmenre ANDO NI SAENZ DE BUR.UAGA en " Diego Lorenzo del f'rtstfll11ero y l11s f//1tigiied11des 

ro1111111r1s 11lrwt•s11S''. En: Lorenzo de f'res11111wro 1733-1817. U1111 jigum de l11 i l1wmció11 11!111Jcs11. Op. Cit. 
P:íg. 66-68. 

m Manuscri ro cirado en el capírulo de las bibliorecas en el aparrado de rrabajos de exrracros de obras 
cxrranjeras realizados por Prestamera. ATHA. Fondo deposirado por Juan Vida! Abarca. 
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fig S l - M anuscrito <le Prcsrnmrro cxrr:icto de b obr.1 d,· r\l
dovnndi. 

Pcn<>phill«, 

Fig. 52 - Págin, 478 de l:t Obr., de AldovrJndi. 

Se trata de un rexro que exrracra parre de la o bra "M usaeum meral iccum" de 
Ulisse Aldovrandi 328 , dedicada a fósiles y petrificaciones: Echinires, ostracites, co
chl ites, buccin ites329 etc. significando ele ellos las característ icas más elementales, in

cluso dibuja alguno de ellos. 

Resulta de gran interés observar cómo al resumi r estas obras, Presramero dejará 
anotadas orras noticias específicas de Álava de gran importancia. En la imagen del 
manuscrito, que se inserta, debajo del primer dibujo, segundo p,í rrafo, leemos lo 
siguiente: 

"Pág. 478 (se refiere a la obra de Alclovrandi) dice que juan Eusebio, jmúta (libro 
"De mimculis mtture") cuenta que en Santa Catalina de Badaya monasterio de San 

Agustfn se hallan unas piedras que representan a un corazón con la figum de una rosa y 
que representan las insignias de San Agustín y Santa Catalina y se llaman Bucardite" . 

Este manuscrico nos informará además de la fo rma en que e.seos gabinetes se 
nutrían de piezas, siendo una ellas, el in tercambio entre los socios de los rerricorios 

•1' 8 O bra póscuma de Ulissc Aldovrandi, nacido en 1522 en Bolonia. Graduado en Med icina en 
1553, fue profesor de lógica y fi losofía en Bolo nia, obteniendo en 1556 una c:icedra de botánica farma
cológica. En 1568 fue nombrado di rector del Ja rd ín Boránico de Bolonia. que él mismo había inscirui
do. Ver imagen nº 26. 

m Dejo su esrudio a cspecialisras en la marcria. 
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hermanos. Precisa.mente al hablar del género de los "turbines" sei'iala "son los comunes 
que tenemos como el que 11i110 de Bilbllo ''. También entre líneas se aprecian citas de lu
gares de ÁJava en los que se pueden rescatar y, de hecho, rescatarían ciertas especies. 
Al describir los "belemnites" .>3°, indicando su forma, dice "los de Prusia y Suecia tienen 

un alveolo o canal en la mnum de 11b11xo que llega hasta la mitad de su longitud (así como 
los de Montoria)(Álava) ". 

Estos Gabinetes, tanto el de Montehermoso como el de la Sociedad del que se 
hacía cargo Prestamero, e incluso las propias colecciones de éste, fueron objeto ele 
visita por muchos viajeros ilustres que llegaron a Viroria. 

En 1792 se presentó la Guía de Forasteros de Vitoria en la que como ya es 
conocido quedaban extendidos los testimonios que con referencia a las tres bellas 
arces (pintura, escultura y arquitectura) pod ían ser "objeto de visita y curiosidad por 
los viajeros" que llegaban a Vitoria. Quien presentó la Guía en las Juntas ele esre ai'io 
(no se cita quién) indica que ésra bien podría ser complemenrada con "otra guía con 
las producciones naturales, otra pam la Historia Natural, otra para la Botánica, 
otra para la zoología y otra para la dendrologia que en esta tierra son extensas 
y tan 1wtables". Si ya entonces se plantea la posibilidad de realizar nada menos que 
cinco guías más y todas ellas referidas a las ciencias de la naturaleza quiere decir que 
esas colecciones existían y eran dignas ele divulgación, tanto por su volumen como 
por su calidad. No dudamos que las colecciones a las que hace referencia el autor son 
precisamente de las que se tiene constancia exisrían en el Palacio del Marqués de 
Montehermoso, en la sede de la Sociedad, y en casa de Presramero. 

Es razonable que así fuese y prueba de ello es que un año anees, en 1791 Gaspar 
Melchor de Jovellanos331 en su diario ele viajes señalaba " Salimos por lrz mañana de 

la casa del Marqués, que tiene una bella huerta con muchos frutales en espalera332. Co

lección de pinturrtj en que hrty decentes cuadros; librería; colección de estarnpas y dibujos 

harto numerosa, gabinete de historia natural en el que hay lo mas preciso de todos 
los reinos, los pájm·os son bellísimos; bajo relieves, bronces, ídolos, vasos y otras 
buenas cosas de los antiguo''. En su segunda visita Jovellanos333 intenta de nuevo 

estar o pasar por la casa del Marqués, y al no serle posible dejó escrito en el diario 
"Me propongo emplear el día en ver el cuarto de Ortu/Ío y el Museo de D. Lorenzo''. 

no Los belemnites son animales marinos próximos a las sepias y calamares, propios de medios pelági
cos (mar abierto). Una de las partes de su esqueleto, el rostro, en forma de bala de fusil y de composición 
calcárea, suele ser la única que se conserva por fosilización. 

www.upv.c,;/dir/irincrarios/paleontología/paleonrología_gencral 

.lJI SANTOYO, Julio César. "Viajeros por Alnwt. S. XV a S- .XVII!" en Boletín Sancho El Sabio, 1972, 
p:íg. 182. 

332 Los frutales , la parra y la zarzamora ('Thornfrec) son muy aptos para una forma guiada ho rizonral
mcnre, rambién llamada espalera. 

•133 SANTOYO, Julio Cém. Op. Cir. Pág. 201. 
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Las colecciones que poseía o gestionaba Presramero, entre las cuales se contaban el 
monetario, el herbario y, posiblemente, una colección mineralógica, ya obtenían la 
calificación de Museo por personajes que en sus periplos habían tenido ocasión de 
ver colecciones y antigüedades de todo tipo. 

También Guillermo Humboldt33~ en su viaje por España, recala en Vitoria 
en 1799, concretamente los días 17 y 18 de octubre, y dice que había conocido a 
'it11 emdito y meritorio personal, don Lorenzo de Presttlmero, a cuya amistosa s0Licit11d 
debo ... . m11chas noticias interesantes ... ''. Hace especial mención a su trabajo histórico 
geográfico de la Provincia y otros relativos a epigrafía. Citando entre sus manuscritos 
uno que describe como ''descripción botánica y mineralógica de Álava", lo que 
nos lleva a pensar que pudiera ser fruto de las investigaciones realizadas durante el 
proceso de creación y custodia del gabinete de Hisroria Natural que comprendería 
tanto elementos mineralógicos como botánicos. 

Tal vez la colección botfoica pudo ser producto de una labor individual que lle
vó a cabo y que conservaba en su casa. Sea como fuere el propio Humboldt también 
nos da noticia duranre su segundo viaje en 1802, que siendo nuevamente su cicerone 
Presramero, a pesar de tener casi 70 años, le había "mostrado un pequeifo jmdi11 donde 

él trabrlja ahora''. 

Apreciamos que la edad no era impedimento para que el presbítero siguiera con 
cuantas experiencias de carácter cienrífico eran de interés ele la Sociedad. 

334 SANTOYO, Julio César. Op. Cit. P:íg. 205. 
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Decadencia de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País 





La Guerra e intentos de reconducir el estudio de las Ciencias 
de la naturaleza 

A partir de la década de los noventa se abre un periodo de inactividad obligada 
por motivos de la Guerra. Desde Agosto de 1793 hasta julio de 1796335 la Sociedad 
queda inactiva. En 1796 nuevamente se reúnen en el salón de física del Real Semina
rio Patriótico Bascongado de la Vi lla de Vergara, los siguientes amigos de número: 

• "Manuel María Caitdn de Ayala, Conde del Sacro Romano Imperio, Presidente 
de !ajunta ( porfolta de concurrencia del Directo,) , de Cuip,ízcoa. 

• )ose lvfaría de Lardiztibal, Recaudador Gene
ral. de Guip1ízcor1. 

• Antonio Leonardo de letona, Recaudador de 
Vizcaya. 

• El Conde Echauz. de Vitoria. 

• liíigo Ortes de \/elr1sco, de Vitoria. 

• Manuel Enrique de Lili. Consiliario de G11i
púzcor1. 

• Vicente de lili e Idiáquez, Socio de Número 
\/etem110. de Guip,ízcoa. 

• Hortwío de Aguirre336 (Supernumerario) ha
ciendo lr1s veces de Secretrlrio por no concurren
cir1 ni del Secretario ni del Vicesecretario''. 

J)j ATHA. 0 1-1 1076 - l. p:íg. 134 y SS. 

F1g. 53 • Rcu:uo de Honu,lo <le ,\ guim: y Z u:llO 

HG Honufto María de Aguirrc Zuaw )' del Corrr~I. Vl Marqués de Monrehermoso y XJI Conde de 
Trcviana (ó Tribiana) que casó con Maria Pilar Acedo y Sarria. 
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Hacen un repaso de lo acontecido en este periodo bélico. Así sabemos que, no 
obstante estar en plena guerra con Francia y estar el ejército enemigo en las propias 
fronteras de las Provincias, no había dejado la Sociedad de convocar a sus individuos 
a sus Juntas Generales para el 28 de julio de 1794, pero al haberse apoderado el ene
migo de las baterías de Vera el 25 de ese mismo mes y de las de lrún a primeros de 
agosto, tuvieron los socios que dispersarse, refugiándose en el interior del reino. 

El Seminario y sus maestros se trasladaron a Vitoria y al verse amenazada des
pués la provincia de Álava se llevó a cabo una dispersión coral de los socios. 

El 5 de agosto de 1795 llega la noticia de la paz cuando el ejército francés aún 
se hallaba en Vitoria, eras lo cual los socios fueron restituyéndose a sus casas e inme
diatamente empezó a recibir t'n ellos lt1 r1mistrrd ininterrumpida y los deseos ele restablecer 
tanto la Sociedrrcl como el Seminario. Mediante Juntas Privadas fueron poniéndose en 
comunicación decidiendo convocar como de antiguo las Juntas Generales. 

Se procedió entonces, conforme aJ Estatuto, con el nombramiento de las plazas 
de socios de número que se hallaban vacantes en ÁJava por haber pasado a la clase 
de socio veterano de Justicia el amigo Porcel y haberse separado voluntariamente 
Ignacio de Vicuña. Por ello se nombró al amigo Marqués de la Alameda que ya había 
sido socio de número antes de que se estableciese en Madrid. Para la segunda plaza se 
procedió a elección y recayó en Orruño de Aguirre, hijo de José María de Aguirre. 

Así, con grandes dificultades, comienza un periodo de esfuerzos por reconducir 
codos los asuntos de la Sociedad. Presramero se pone de nuevo a disposición de la 
Bascongada y redacta en diciembre de 180 l un Memorial337 pretendiendo hacer re

surgir a la Sociedad del letargo en que había caído en los 1'.Lltimos años. Participará en 
temas de carácter económico, ayudando al Recaudador a poner las cuencas en orden 
y a la vez se dedicará a la conservación y aumento de la colección numismática cuya 
gestión tenía encomendada. Durante la década de los 90, junco a Pedro Jacinto de 
ÁJava, se dedicani a recoger datos histórico - geográficos de las Hermandades de Ala

va para el Oiccionario338 que la Real Academia plantea publicar y al propio tiempo se 
halla inmerso en importantes investigaciones arqueológicas en el territorio alavés. En 
definitiva, sigue siendo un personaje de actividad incansable. 

Los socios de las eres Provincias estimaban que era funclamemaJ en el proceso 
de reinscauración plantear remas de interés de la Corona. El primero en hacer una 
propuesta es el alavés Conde de Ecbauz, Vigilador ele ÁJava y Secretario de las Juntas 
Privaelas339, en julio ele J 803. Se traraba ele dar respuesta a la Real Orden que sobre el 

m ATHA. DH 1064-31. 

JJR Diccio1111rio Ceogníf,co Histórico de Esp,11ín por /11 Re11l llmde111i11 de /11 Hisrorin. Sección I - Com
prende el Reino de Navarra, Se,iorío de Vizcaya y provincias de Á.lava )' Guipúzcoa. Tomo l. Madrid. 
Imprenta de la Viuda de Joaquín de !barra. 1802. 

·' 39 ATHA. DH 1076 - 1. Junras Generales Privadas de Bilbao, 30 de julio de 1803. 
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fomenro de la instrucción pública, de las ciencias naturales en general y de esta So
ciedad en particular había sido comunicada por el Ministro de Estado el 22 de marzo 
de 1802. Echauz planteaba los diversos métodos de obtener medios pecuniarios para 
llevar adelante un valioso plan educativo, en particular sobre las ciencias naturales. 
Una de las formas de obtener el dinero suficiente pretendía ser la creación en el País 
Vasco de una Junta que examinara 'a los Boticrn-ios y Cirujanos exigiéndoles a beneficio 
de la Sociedad y para invertirse en premios análogos a sus profesiones un derecho menos 
gravoso que el viaje y estancia en Madrid''. 

Al tiempo prepararon una nueva propuesta los amigos Lili, Murga, Torre Alta y 
Porcel (por ÁJava), para ser enviada al Rey, recabando su apoyo personal y económi
co, en el que se pretendía dar a conocer a la Corona rodas las ideas que la Sociedad 
deseaba promover "tocantes al fomento de la Instrucción pública y el p1·ogreso de las 
Ciencias Natumles. 

En ella hacen las propuestas siguientes: 

- "La necesidad de restituir !tlS tres escuelas de dibujo. 

- Restablecer las cátedras de química y mineralogía dirigidas antiguamente por 
Proust, Twnbo,g y los Chavaneaux. 

- Repetir las pruebas y experimentos con que los extranjeros promovían sus fabricas 

realizadas hasta 1794. 

- La formación ele una peque11a biblioteca. 

- la formación de un gabinetillo de hist01·ia natuml. 

- Un jardín de plantas en los pueblos de las tres provincias mas acomodados por 
sus circunstancias. 

- El establecimiento ele escuelns subalteruns de las ciencias natumles. 

- El establecí.miento de una casa de educación para señoritas. 

- Otras instituciones dfrigi.dns a la p1·opagación de los conocimientos cientí-
ficos. 

- Mejorar todo lo posible la educrtción de la juventud." 

Toda esta larga lista nos confirma que de escos proyectos, que unos años atrás 
habían sido una auténtica realidad, en estas fechas apenas queda nada. Conocedores 
de la envergadura eco nómica que suponían esros planes, plantearán a la Corona que 
les conceda permiso en determinadas actuaciones administrativas como medio de 
conseguir los fondos que iban a necesitar para llevarlos a cabo. Por ello proponen: 

• "Elaborar en las Saliuns de Añana unas treiuta mil fm1egns de sal con con

dición de consumirse precisamente en las provincias exentas a fin de que por esta 

parte 110 padezcan el mas minimo dmtjuste las rentas de S.M 
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• Se le conceda exclusivamente la gracia de distribución de Bulas de la Cruzada 
)' de corner carne y recaudación de su irnporte en las tres provincias, porque así les 

quede a lo menos una parte de esta utilidad que oy dia se difunde en Administra

dores o mbdelegados partirnlares. 

• Obtener rma pensión de sesenta mil reales sobre la Mitra de Crtlahorm y La Cal

zada, la de Pamplona o repartirlos entre varios. 

• Que S. M. se digne habilitarpam obtener cualesquiera rent11s o dignidades ecle
siasticas a los profesores extranjeros en Ciencias Naturales y Exactas que la 

Sociedad hiciese benir para sus escuelas o establecimientos si tuvierrm inclinación 

de seguir la carrera eclesiastic11. 

• Facilitar rt sus i11dividuos medios para consagrase enteramente a los objetos de m 

Instituto relevando a lo menos a los del numero empleados de servir em
pleos municipales pues es claro que sirben a su patria en otros objeto de la maior 

atención''. 

Esca Instrucción, elaborada en 1802 y tras largas conversaciones sobre la con
veniencia de su envío a la Corona, se firma el 30 de julio de 1803 por Murga como 
Presidente y es dirigido a D. Pedro de Ceballosl10

. 

Mientras se esperan respuestas, la Sociedad retoma su gobierno. En escas fechas 
ya no se trabaja rá de forma sectorial por Comisiones sino que, habida cuenta la 
dispersión de los antiguos socios y el número limitado de ellos que habían logrado 
ponerse en contacto para retomar los asuntos, se reunirán en sesiones de Juntas Pri
vadas, que en el pasado estaban dedicadas a remas relacionados con la ad ministración 
general de la Sociedad. Será en estas Juntas donde se tratarán todos los cernas que 
afectaban a la Sociedad independientemente de su materia. 

En las Juntas Generales Privadas que se celebraron en Bilbao el 28 de julio de 
180234 1, Echauz, Vigilador de Álava, tuvo ocasión de comunicar que aunque José 
Francisco Goycnechea342 le había ofrecido una muestra de su Flora Bascongada para 
presentarlo a la Junta no lo había podido cumplir, adquiriendo el compromiso de 
presentarlo cuanto anees. 

Al no producirse una nueva convocatoria hasra un año después Echauz no pudo 
cumplir su compromiso hasta entonces. El 30 julio de 1803 logra hacerlo, indicando 
el acra de la sesión lo siguiente: 

"se han presentado en nombre de Joseph Francisco de Coienechea los planes circuns

tanciados de una Flora B11scongada y la muestra gravrula de una planta que se le tenía 

J4o Ministro de Esrado. 

3•11 ATHA D H 1076-1. 
342 ATHA. Fondo Prcsramcro. Caja n° 2 n° 10.2. 
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encargadm y lr1 Sociedad satisfecha de su aplicación y persuadida de la gran utilidad de 
l({ obm que propone si corresponde su execucion a lo que la Socied({d desea acordó dar a 
esta empresa todo el fome11to que le permitan las circunstancias pero pam proceder con 
el devido conocimientos e11c111gó rd amigo Echauz que remita dichos planes y muestms 
al acreditado botdnico D. Antonio Cabanilles para que se sirva manifestar su opinion 
sobre el mérito que puedan tener y mejomr o simplificaciones que admita". 

Un año más tarde, el 30 ele julio de 1804M\ nuevamente el Vigilador de ÁJava, 
Echauz, será el encargado de presentar el informe que había remitido Antonio Josef 
ele Cabanilles34\ con fecha de 28 de marzo de l 804345 sobre la Flora Bascongada 
propuesta por Jose Francisco de Goyenechea. 

Cavanilles reconoce en las primeras palabras del informe 
que la Sociedad había sido la gran impulsora de la felicidad pú
blica y había mostrado aprecio por la botánica como ciencia de 
gran influencia en la medicina, la farmacia, la cirugía, la agricul
tura y la economía. Por ello insiste que debe promover y fac ilitar 
su estudio pero "no m11lg11strir s1t. dinero en lujos inútiles", en clara 
alusión a Ja propuesta de Goyenechea que, según su opinión, se 
opone a estos fines al poner un precio abusivo a su preparació n. 
La propuesta ele Flora presentada por Goyenechea quedaba des
cri ta en cuadernos de ocho plantas cada una, con un costo de 
dieciséis reales por cada cuaderno, a lo que señala Cavanilles que 
"11 el le cuestan cada estampa 12 duros y 3 el dibujo ''. 

Sigue el informe de Cavanilles indicando que ya en esos 

Fig. 54 - C:iv,111111« . 

momentos eran conocidas las plantas "casi todas Iris de la provi11ci11 y la mayor parte 

gravadm", concluyendo que, por tanto, iba a ser un gasto inútil. Criticará la calidad 
arrística de la muestra presentada "que podrir, pmar en los siglos a11teriores, mas ,w m 

el actual donde se exige exactitud en el dibujo, verdr1d y gracia en el colorido y nwestria 

en las descripciones''. No aprecia originalidad alguna en la propuesta de Goyenechea 
señaJando que se limita a trad ucir a Lineo, Tourneforc y otros. AJ final recomienda 
que quien se fuera a dedicar a cal empresa, lo mejor sería que se dirigiera a Madrid 
para formarse previamente y, posteriormente, ele vuelta en su país se dedicara "a 

trabaj({r aquellas especies que todai1ía están sin estudiar''. Abundando en su informe 

negativo proporcionará abundantes daros económicos que consideraba precisos tan-

343 ATHA DH 1076-1. 
3'14 Anron io joscph Cavanillcs >' Polop (1745 - IS0'Í). Bor:ínico, namralis1a y geólogo. que ejerció 

una enorme ac1ivídad lireraria sobre dichas ciencias. El documenro lo firma a penas dos meses ames 

de su muerte, siendo Director del Jardín 13oránico de Madrid. habiendo suced ido en el cargo a Gómcz 

Ortega. 

34' ATL· IJ\. Fondo Pres1amero. Caja 11 º 2 nº 10.2.4. 
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ro del trabajo en sí como de su publicación, dando como resultado un sobrecoste del 
plan presentado. 

Fue esencial el informe de Cavanilles en la determinación que romó la Junra, 
resolviendo que se comunicara a Goyenechea que no era posible la aceptación de su 
plan. 

En los años sucesivos no logrará la Sociedad seguir adelante, llegando incluso 
a perder la dirección del Seminario de Vergara, que quedará bajo la protección del 
Gobierno en 1804, fecha del punro de inflexión de la Sociedad, a parcir de la cual 
comienza la imparable decadencia de la Sociedad. 

Decadencia de la Sociedad (1804- 1820) 

De poco o nada habían servido los inrenros de restablecerla propuestos en 1802 
y 1803 por los enconces Oirecror, Tñigo Orres de Velasco, José María Murga, Secre
tario, Nicasio José de Velasco y ÁJava, Recaudador y el propio Prestamera. 

Esta si tuación lleva a los amigos de ÁJava, a romar, como se verá, una decisión 
harro dolorosa. El 17 de septiembre de 1807346 era preciso renovar el arrendamiento 
de la Casa de Junras que tenían suscriro con el Conde Fuence el Salce, residente en la 
villa de Constan tina en Andalucía, de forma que suscriben nueva escritura, obrando 
por parte del titular del inmueble: ]ose María de Ocharan, vecino de Barrón, su ad
ministrador, y por parre de la Sociedad Nicasio José de Velasco y Álava, vecino de Vi
roria, como Recaudador y especial comisionado de la Real Sociedad Bascongacla en la 
Provincia de Álava. En este documento acuerdan recibir "de nuevo" en arrendamiento 
la casa principal del mayorazgo titulado Ysunza sira en la villa de Suso, " la misma que 

hasta ahora ha servido pam celebrar sus juntas", por un tiempo de nueve años. Firmó la 
representación de la Sociedad, ]ose María ele Acedo, Conde de Echauz, Secretario y 
Vigilaclor de la Sociedad, que quedó ajustado en el precio de 2100 reales de vellón. 

Siéndoles gravoso ral arrendamiento y dadas las circunstancias por las que atra
vesaba la Bascongada, decidieron unos meses más tarde, el 14 ele noviembre, sub
arrendarla debido a que "algunas habitaciones no se han de usar ni ocupar por sus 

individuos y deseosos de que porfaltr1 ele uso o ventilación 110 desmerezca de su actual 
estimacion". Ororgaron este arrendamienro a Juan y Sebasrián ele Aguirre, padre e 
hijo en las condiciones siguiences: 

l. '¡;recio 932 reales al año" 

2. 'íJttrtes arrendadas: 

J46 ATH. OH 1259 - 20. 
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• cuatro cuartos que están hacia la huerta. 

• otro ruflrto oscuro a la salid(( de los obradores. 

• un asiento comun. 

• Los fuertecitos hacia /,a correría. 

• el patio pttra tmbajar en su oficio de ca,pintería. 
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• otros cinco cuartos: uno hacia la correría, tres hacia el patio interior de la 
casa y otro hacia el campillo''. 

Con este subarriendo, se produce la más dolorosa situación de la Sociedad, al 
haber perd ido ese lugar propio que les permitía, a pesar de las circunstancias de crisis, 
estar en contacto unos con otros. 

E n 1810 observamos nuevos intentos de reinstaurar la Sociedad durante el go
bierno de José Bonaparre, siendo otra vez protagonista Lorenzo de Prestamera y 
Sodupe que será el encargado de preparar un informe347

, que había sido solicitado 
por el Gobernador de Vizcaya deseando restablecer la Bascongada. Indicaba el Go
bernador que era de gran importancia "a la prosperidad del Estado La ilustración de 
Los particulares que la componen", por ello había demostrado gran interés en que se le 
"comunicaran cuant((S obser11acio11es del Comejo de Alava juzgara convenientes". 

Escas palabras corroboran que era en Álava donde los socios aunaban esfuerzos 
por mantener la llama de la Sociedad y, cal vez por ello, se comisiona a Prestamera 

para que redactara cuantas observaciones considerara convenientes a tal fin. 

Presramero decide enviar antes el documento elaborado al Marqués ele la Alame

da se11alándole que lo había real izado segú n su modo de pensar "pero quisiera hacerlo 
en derechura del general enviríndole algunos impresos al CflSO pues con esta gente no me 
entiendo muy bien", lo que nos hace suponer que no soplaban aires de confia nza con 
el Gobernador. 

Desarrolló una propuesta escueta pero que reflejaba una capacidad de síntesis 
extraordinaria. Repasará de forma sucinta la historia ele la Sociedad y expondrá su 
parecer sobre la nueva fo rma de gestión, aclminisrración y fines que debe promover 
"la nueva". Básicamente, se desprenden de la propuesta los siguientes criterios: 

• Una simplificación en la fo rma de su nuevo gobierno. 

• La d ivisión territorial sería igual que en el periodo anterior, en Secciones de 
ÁJava, Vizcaya y G uip1'izcoa, compuesta por ocho socios de número y un 
Presidente. 

• Los cargos: un Secretario y un Recaudador por territorio. 

3'17 ATHA. Fondo Prcsramcro. Caja 37 nº 48. 
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• La periodicidad de las Juntas cada quince días y lugar, en la casa del Presiden
te, hasta canto no hubiera fondos para el arrendamiento de lugar específico . 

• Se mantienen las cuatro Comisiones temáticas. 

• Se propone el resrablecimien to de las Escuelas de Dibujo, insistiendo en la 
necesidad de hacer partícipe a la municipalidad de los gastos derivados del 
mismo, y también a los p ropios padres ele los alumnos para evitar lo que había 
sucedido de antiguo debido a la gra tuidad, pues según las propias palabras de 
Presramero "los padres enviaban a sus hijos al dibujo sin otro fin que el quitar 
estorbo de cflstl, porque nadfl les costaba". 

Tocias escas propuestas las deja en manos de las Juntas Generales para ser tratado 
el rema con profundidad. 

En diciembre de 1816, unos m eses an tes de su muerte, de nuevo se recu rrirá a 
Prescamero, que ya cuenta con 83 años y una quebrantada salud . En esta ocasión se 
pide su colaboración para ver cuál es su opinió n sobre cómo debe actuar la ya p rác
ticamente extinguida Sociedad , al objeto de dar solución al destino ele sus bienes y 
muebles, ya que al carecer ele lugar propio se hallaban en casa de Porcel ocupando 
parre de sus habitaciones po r lo que conven ía encontrar un lugar adecuado para su 
almacenamiento3•18. 

La determinació n del destino q ue habían de tener los bienes de la Sociedad en 
el caso de su disolución ya había sido contemplada por el C onde de PeñaAorida. 
Éste, en carra dirigida al Vizconde de Ambire3•1'' , el que fuera Consilia rio de Álava, le 
señalaba q ue codos los efectos, muebles, inmuebles y econó mico, en caso de que "se 
desvnueciem la Sociedad", debían pasar a las "respectivas juutas Generales de lns 
Provincias parn su custodia permanente ·: Al parecer, no se cumplió cal p revisión 
pues, de hecho, Presramero, en respuesta sobre el asun to, escribió a lñigo O rces350 

indicándole que Bernarda de Bórica, la que fuera gran colaboradora co n la Sociedad 
anee rodo en remas económicos, ten ía arrendada una casa en la c;1lle C uchillería, 
cuya propiedad era del Barón de Meabe, ele la q ue sólo ocupaba el granero y algún 
cuarto, proponiéndole que hablara con un cal Apellániz que tenía la llave y le soli
citase que ele forma interina "cedrt lo que sefl necesfll-io para mstodiflr los muebles de la 
Sociedfld ya que 11.0 hfl)' i11.q11ilinos que la ocupen''. 

3''8 ATHA. Fondo Pres1amcro. Caja 36 nº 138. Cana de Juan Baudsta Montes a José Maria Murg:i, 
18 de marrn ele 1814, en la que solici tando la localización de un documento referido al Seminario, da 
la noticia que algunos ele los efectos de la Socicelael, en Guipúzcoa, se hallaban en casa del escribano de 
Vcrg.1ra, Diego ele Jcsa ri. 

-'10 ATI-IA. Fondo Histórico. OH 126 1-5. 12. 
3~

0 AT HA. Fondo Prestamero. Caja 37 nº 51. 
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Es curiosa esta misiva ya que propone no sólo a quién podía ayudar en las tareas 
del traslado, un tal lv[iguel, sino también el proceso del traslado, recomendando se 
pasaran primero los armarios para posteriormente "ir colocando los libros''. Como 
objeto si ngular y de valor de estos bienes indica Prestamera la existencia de una escri
banía de la que seí1ala "estd en un caxon forrado de badana color de tafilete (rojo)''. 

La propuesta no debió tener efecto, ya que el 22 del mismo mes de diciembre, el 
propio Orces escribe a Murga, Secretario de la decadente Sociedad, señalándole que 
el propio Andrés Porcel, a su regreso de M adrid, pasó aviso a Prudencia María de 
Verástegui, antiguo Archivero de la Sociedad, pa.ra que se hiciese cargo de los efectos 
que de la Sociedad tenía en su casa. Al parecer Verástegui en principio se había ex
cusado señalando 'íio tenerfac1dt11des para ello" ni relación alguna "con este Augusto 
111mq11e difunto Cuerpo", pero convencido por Prestamera se encargó de su traslado. 

Estos muebles procedentes de la casa de Porcel, quedaron en "dos cuartos en casa 
de un tal Rubio, maestro de dibujo, que fue de la Sociedad'; casa a la que propone se lle
ven también o tros muchos efecros de la Sociedad que se hallaban en poder del Comi
sario de la Inquisición "como prohibidos)' sospechosos", y que podían ser recuperados si 
se solicitaran, cosa que al parecer no ocurría por la indiferencia de la propia Sociedad. 
El 12 de abril de 1817351, M urga recabará de nuevo de Iiiigo Orces de Velasco infor
mación "del estado ele las contestaciones del Comisario de la Inquisición y de los efectos ele 
/11 Sociedad que se pusieron en casa de Rubio como reliquias de tantos naufragios". 

En las sesio nes de las Juntas Generales de Álava de Noviembre de 1819, lñigo 
Orces de Velasco, Ramón Z ubía352 , Miguel Ricardo de Álava y Prudencia María 
de Verástegu i solicitan se apoye a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País con la asignación de ocho a nueve mil reales anuales a fin de dar nueva vida a 

la Sociedad en nuevos proyectos de investigación para el fomento de la agricultura. 
No obsranre la Insrirución alavesa decide posponer su decisión a las Juntas del año 
siguiente, y debido a los acontecimienros políticos del momento no tendrán lugar. 

Un leve resurgimiento observaremos durante el Trienio Constitucional (1820-
1823). En esta ocasió n353 Manuel de Rivaherrera, Jefe Político in teri no de la Provincia 
de Álava, se reúne con los socios Gregario Urbano de Herrán, de Salinas de Aiiana, 
Javier de Urbina, Marqués de Aravaca, el Conde de Villa franca, del lugar de Vergara, 
y con Miguel Ricardo de Álava, que clan lectura a la Real Orden ele 17 ele septiembre 
de 1820 por la que se mandaba proceder a la reunión de los socios entonces existen
tes de la Sociedad a fin de redactar unos nuevos Escaruros. Fue fedatario del acto José 

311 ATHA. Fondo Prestamera. Caja 36 nº 14 1. 

312 Ramón Sandalio ZuhL1 Echcvarría .- Oipurndo General de Álava en 1815. Biografía en: ''Dircío-
11nrio biogrrífico de los Dip11tndos Ge11emles, Com11hom )' Secretarios de Goúiemo de IÍ/n11n ( 1800 - 1876)". 
Varios auto res. Viroria-Dipuración Foral de Álava, 2004. p. 469 - 477. 

·' 1-' ATHA. Fondo H isrórico. OH 1080 - 62. 
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Aldama, que actuó de Secretario. Acordaron también convocar la primera Junta a 
primeros de diciembre en casa de Miguel Ricardo de Álava. 

En la fecha indicada se reunieron y dieron lectura al acta de la reunión en la 
que se había acordado restablecer la Sociedad, se nombró Direcror Interino a José 
de Murga y Secretario a Antonio Adán. Quedaron designados comisionados para 
redactar los nuevos Estatutos Murga y José Joaquín de Salazar. Nuevamente volverá 
a surgir el tema de los bienes de la Sociedad que, según indican, estaban dispersos, 
decidiendo reunirlos codos en Viroria, al tiempo que se liquidaban las cuentas con 
el impresor Manreli y con Antonio Rubio quien, al parecer, había custodiado cales 
bienes. 

No hemos logrado obtener más datos sobre el particular, por lo que hemos de 
preguntarnos ¿dónde fueron a parar?, ¿quién fue el último poseedor de esros bienes?. 
Transcurrido el periodo constirucional, la vuelta del absolutismo abortará definitiva
mente su resurgimiento. 

Hoy son cada día más las familias que depositan en Instituciones Públicas sus 
fondos documentales permitiendo de este modo que hisrorias, hasta entonces ocul
tas, asomen a la luz de la investigación, por ello no pierdo la esperanza que según 
avanzan en las tareas de catalogación de los mismos los técnicos de las expresadas 
instituciones todos los interrogantes que se han planteado en esca obra puedan tener 
respuesta. 

1152 
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Las colecciones de Historia Natural 

y Fondo Documental denominado "Prestamero" 





Poseedores y Custodiadores del fondo 
Documental y Natural desde 1817 

Transmisión de la colección botánica y documentación a la famil ia de los Mar
queses de la Alameda. 

El hecho de que los bienes reseñados hayan esrado en manos de los Marqueses 

de la Alameda riene su propia razón de ser. T iene su o rigen en la extraord inaria pro

rección económica q ue Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala, Marqués de la 
Alameda, ofreció a Prestamero cua ndo administ raba sus bienes, habiendo recibido 
de él amplias facul tades para tomar de el los cuando se viera en dincul rades econó

m icas. 

La documentación que forma parte del Archivo fami lia r d e los Marqueses, ci

rado en la nota 12 1, y un documento en concreto el "Testimonio del i11ve11tario, 

c1tenta, trtsrtción ), descripción de deudas, paga de e/Las, 

cumplimiento de las mandas y demas anotrzcio11es ocu
rridas por muerte de Diego Lorenzo de Prestmnero, 

que falleció el 13 de febrero de 1817''. co nÍi rma que 

a la m uerte de éste la deuda con Ramón María d e 

Urbina y Gayran de Aya la alcanzaba casi los 20.000 

reales. 

Efect ivameme, ya en 18 1 O la si rnación econó
mica de Presramero era d ifícil por lo que escribió 

al Marqués solicitando ayuda, respondiéndole ésre 

"No p ermita V que le falte nada, disponga libremente 

del depósito y de lo que vayrt cayendo, que después de 
sus días me indemnizará con ms manuscritos y si no 

tan contento . . . me dará V m1tcho que sentir si no usa 

libremente de lo q1te yo tengo para que nada le falte 

de sus conveniencias mientras viva". Verdaderamen
te fu e magnánimo el Marqués, 110 en vano había Fi¡;. 55 - Ramón ck Urbina )' G.1yd11 deAy.,b. 
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descansado en la persona del presbítero la administración de todos los bienes de la 
familia. Le respondió emocionado Presramero35'1 indicando que poco le parecía lo 
que pedía a cambio, con referencia a sus manuscritos, que según sus palabras "que no 

valen tres cuartos''. 

Con ral motivo decidió Presramero compensar tal bondad haciéndole "cesión 

inter vivos (ele los documentos) que están en m poder y de todos los demds que aquí se 
puedan hallar en cualquier tiempo. ftem nurs de cualesquiera libros que puedan agradar
/e, ltem mas del gabinetillo de historia natural mineralógico con la colección de 
plantas, retmtos de Wandick, para que sirvan de entretenimiento al marido de nuestra 

moza (era lñigo Orces de Velasco) y tt la casa pues aunque en si sea una simpleza es 

bastante para mover la mriosidad y ajicion a la literatura''. Añadirá además que este 
es su testamento y que se reservaba el monetario para cubrir después que él muriera 
algunas deudas que tenía. Justificó al Marqués esta situación por la excesiva carga 
tributaria que estaba sufriendo en estas fechas la Iglesia. Baste leer el último párrafo 
ele la carta: 

"Nos han sangrado rt! clero nada menos que el 44 y pico % qumulo ninguno dl' los 

demas contribuyentes pagará la mitad. Ademas pagaremos el subsidio, mantmdremos a 

los frailes, los brigandi que hacen sus visitas en los pueblos de Ál,wa, y a las tropas france

sflS que hacen de continuo las mismas visitas. Digo a Vd que es cosa de volverse loco, me 
parece que sería mejor matarlos a todos y cerrar las iglesias y no es menester ser profeta 

para adivinar que sucederá. esto último antes de mucho tiempo, pues no habra padres tan 

tontos que quieran gflStar su dinero para formar hijos en bien publico para que se mueran 

de hambre y vivan en el desprecio''. 

El texto refleja la realidad histórica que se vive en esos momentos y la amargura 
ele una persona, ya mayor, que ve cómo los t'.iltimos días ele su vida se le presentan 
agitados por las deudas. 

Producida la muerte de Lorenzo de Prestamera el 13 de febrero ele 1817m, se 
realizó un estudio de la situación ele las cuencas y el alcance ele créditos que tenía 
hechos el Marqués al difunto, ascendiendo a l 6.974 reales3' 6. Decidió Ramón Ma
ría ele Urbina dejarlas reducidas a la mitad, 8.500 reales 'íz beneficio de la familia a 

cambio del gavinete de hist01·ia 11atural aunque se confidera 110 vale ni cien doblones 

y en considemción a la carta del mismo Prestamero en que me hace donación intervivos 
de dicho gavinete, de sus papeles curiosos y de otros libros que escogiese''. 

-
11

•
1 Archivo familiar de Alameda. Caja 120. Carta de 5 de septiembre de 18 1 O. Presramero a Ramón 

María de Urbina y Gayran de Ayala. 

m Archivo Diocesano de Vitoria. En el Libro 2, folios 26-27 de finados de la Iglesia de Sama María 
de Viroria, se indica que falleció de "una fiebre que le rocó al pecho", siendo enterrado en d icha Igle
sia. 

316 Archivo fami liar de Alameda. Caja 122. 
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Había sido nombrado tesramentario "con 11mplisimas facultades del Se110r Presta

mero" el Marqués de la Alameda que el l de agosto de 1817 acordó con el sobrino 
del difunto, Lorenzo Sodupe, Presbítero de Peñacerrada, que actuaba en nombre de 
su madre, Maria Teresa Prestamero y Sodupem, hermana del finado, hacerse cargo 
de la producciones de historia natural, libros y manuscritos, a cuenta de los créditos 
que tenía contraídos con él Lorenzo de Prestamero. 

Había otorgado testamento Presta.mero el 31 de enero de 18 l 6, un año antes de 
su muerte y tras el óbito se realizó el obligado inventario de todos sus bienes, anali
zándose el estado de sus cuentas. 

Por el objeto de esta publicación incidiremos en aquellos bienes o daros que en 
la testamentaría realizada nos siguen ofreciendo información sobre la labor científica 
ele Prestamera, que se une a cuanto hemos señalado en capítulos anteriores en rela
ción a los libros que obraban en su biblioteca. 

En una cuenta de crédito que presentó el Marqués se indicaba que cuando es
tuvo en Madrid en 1798, por expreso deseo ele Prestamera había pagado 600 reales a 
"Guillermo Jaler" (sic) por "varios artículos de historia natural que este le remitio' '. Así 
mismo se indica que tenía pendientes l 84 reales "por varios encargos que me hizo de 

Libros y otras cosas como consta de sw cartm" 358
. 

Tal vez la mejor información sobre la transmisión de las colecciones y documen
tos ciemíficos y de otra índole de Prescamero, a favor del Marqués, se localiza en los 
nº 556 y 557 del Inventario de bienes que dice: 

N° 556. - "No haviendo quien pudiese ew1l11ar fas producciones de Historirt Natu

ral que en una de fas salas del difunto Dn. Lorenzo de Prestamero se han encontrado, se 

gmdua a juicio prudencial ocho mil reales de vellón con los que se hara pago en parte de 

un credito de mayor cantidad que rernlta a favor del Marqués de la Alameda tanto por 

recibos justificativos como por apuntaciones que se han encontmdo en los Libros de erija y 

otros papeles cuyo montamiento mciende a veinte mil reales de vellón, como en la dedu

cion de deudas se hara comemomción con la individualidad correspondientes''. 

N° 557. - "Del mismo modo se gmduan Los Libros manuscritos correspondientes a La 

Historia Natuml y otros que por curiosidad conservaba el citado se!Íor Prestamero en dos 

mil reales, los que tambien son para el completo pago del 1nencionado crédito que resulta 

contra la testamentaría y en fttvor de dicho señor lvlarqués, mediante haver este hecho 

gracia a la heredera de diez mil reales"'. 

J l 7 Fue su hermana su heredera universal segú n lo d ispuso en el testamento, suscrito el 31 de enero 
de 18 16, un a1io antes de su muerte. 

J ) • Scr:í posible obtener datos más concretos de d icha correspondencia cuando el Archivo fumiliar 
Alameda se ponga a disposició n del público tras el trabajo de o rganización que actu:1lmenrc rcali1~1 la 
Fundación Sancho El Sabio. 
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Fig. 56 li,igo O nés de Vcbsco. 

Se insistirá en que se estaba reali
zando una valoración adecuada, dacio 
que "no se encuentran sujetos que pue

drm hacer una regulación de estos efectos 

ni con la más mínima ni remota aproxi

mación". Da fuerza y razón a la esti
mación económica que se efectuaba el 
hecho ele que ya habían sido donados 
al Marqués en vida del propio Presta
mero. Unos meses más tarde Alameda 
comprará la colección numismática35~ 

por una suma de 24.000 reales. 

De manos de Ramón de Urbina, 
pasaron estos documenros y coleccio
nes a manos de lñigo Orces de Velas
co, nacido en Orcluña en 1787, que 
casó con la hija de Ramón, su here
dera Teotiste, ostentando el tírulo de 
Marqués Viudo de la Alameda, signi
ficando la procedencia de dicho rímlo 

por parre de su esposa. Falleció Orres 
de Velasco en 1858, pasando el mar
quesado ,11 apellido de los Zabala, en 

concreto a José María Zabala. Siendo 
éste Presidente del Ateneo de Virnria, 
en la sesión inaugural de 1881 presen

ta un discurso dedicado especialmente a la Real Sociedad Bascongada ele los Amigos 
del País, evocando la labor desarrollada por sus antepasados y eludiendo citar este 
fo ndo documental que en escJs fechas se hallaba en la casa principal de los Alameda, 
entonces ocupada por su hermano el Conde de Villafuerre. En esta casa quedarfo 
hasta la segunda década del s. XX. 

Cesión en depósito de los Fondos a Instituciones Públicas. 

En 1924, Angel Apraiz, siendo Secretario General de la Sociedad de Estudios 
Vascos - Eusko Ikaskuncza, cuya sede esraba en la Escuela de Arces y Oficios, tiene 
noticias de la existencia en casa de los Marqueses de la Alameda de un imponancc y 

J<'I E.I gran nümero de piezas, m:ís <le t res mil, nos hace dudar si se trataba <le su colección particular o 

se sumaban a las suyas, las piezas que habían rormado parte del monetario de la Real Sociedad Bascon
gada del que fue su principal responsable}' que tal vez pudieran estar en su poder por la crírica simación 

por la que pasaron los bienes de la Sociedad en el momento de su disolución. 
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voluminoso fondo documentaP60
, que comprendía también la colección de plantas 

- Flora Alavesa - debidamente organizadas en nueve romos, cuya procedencia era 
la labor desarrollada por Lorenzo de Prescamero y fruto de su participación en la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, documentos que poseían dicha 
fam ilia desde principios del s.XIX. Tal vez interesado en realizar una biografía361 del 
personaje, Apraiz solici ta a la familia el depósito de este fondo documental en la sede 
de la Sociedad de Estudios Vascos, lugar en el que, efectivamente, estuvo esta docu
mentación hasta el inicio de la guerra civil, pudiendo ser consultado por estudiosos 

de la época. 

Con motivo de la contienda, la Escuela de Artes y Oficios sirvió de alojamiento 
de soldados italianos, según me relató en su día, el cronista vitoriano Venancio del 
Val, y la Sociedad de Estudios Vascos, considerando que dicha documentación podía 
correr peligro, devuelve a la familia Vcrástegui la documentación que años antes ha
bía sido cedida en depósito. 

En 1945, el Consejo de C ul tura ele la Diputación Provincial de Álava, muestra 
in terés por el Archivo Presramero y reunidos sus vocales en sesión del 13 de di
ciembre, quedan enterados de las gestiones relativas a la "adquisición del monetario 

y rtrchivo de Don Lorenzo Prestamera)' su depósito de Historia Natural, rtsf como f11e 

inform11do de los títulos de propied11d de todos estos fondos, acord11ndo el Consejo que sus 

JGO La LOtalidad de documentos de car.ícter científico y administrativo que forman parre del llama

do Fondo Prcstamcro son propios del ejercicio de las fu nciones desarrolladas por la Sociedad. No se 
trarn de un conju nto documental propio de un archivo privado de carácter personal, tiene marcado 

ca rácter insritucíonal , co rrobo rado por algunos daros archivísricos, entre otros las signaturas marcadas 
en los propios documentos que nos transmiten información del mérodo de archivo que se lllilizaba 
parn la localización de esros. Por otro lado las m:ís de mil ca rtas que componen el fondo pertenecen a 
la correspondencia general de la Sociedad y son de rem:írica va riable. Tenemos cenincado que rnnro él 

como Prudencia M aria de Vcr:ísregui, fuero n responsables del archivo de la Sociedad. Hoy ya se conoce 
la existencia de documentos de la Sociedad en archivos privados po r razón dd cargo que ocuparon en 

ella miembros de estas fa milias. Emrc los fondos documentales p ropiedad de la Diputación Foral de 
Álava, se encuentra rambién documentación de la Sociedad, cuyo car:ílogo ruvc ocasión de realizar (ver 

Catalogo nota 362). L1 documentación más imeresante son las acras de bs Juntas Privadas, Semanarias, 

copiado res de canas, rrabajos científicos e incluso se conserva el o riginal de la Real Cédula de 1770 por 
la que Ca rlos 111 , refrenda su pro rección a la Sociedad y aprueba los nuevos Esta tutos de la misma, do
cumento del que he realizado un esrudio histórico, paleográfico y diplom,írico que espera ser publicado. 
Ya hemos indicado que precisamenre el pensamicnro del Conde de Pe1íaílorida, en caso de exrinción 

de la Sociedad . era que los bienes pasaran a manos de las Instituciones de Gobierno de los territorios, 

las Juntas Generales . Lo verdaderamente importante es que sus poseedores han logrado conservarlos y 
rra nsmirirlos en su conjunto de generación en generación, y al final los han deposirado en lnsrirución 
Pública lo que ha permitido su esrud io y divulgació 11. 

;r., En el Archivo de la Diputación Foral de Álava- Fondo Administrativo. Sign. DAJ. 16026 - 8 y 

16026- 11 , en documenros relacionados co n el Co11sejo de C ultu ra de /\lava, hemos podido localizar 

cana de Angel Apraiz, vocal de d icha lnsrirución, que da noricia al cnro11ces director del cirado Conse

jo, tener escrita una biografí.1 de Presta mera proponícndo a d icha institución cultural se la publiquen. 
Dich,1 obra no llegó a publicarse ni nos ha sido posible loca lizar dicho trabajo. 
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actuales propietarios p resenten una nota del valor de Los mismos''. Los propietarios de 
dicha documentación y colección eran las familias Verásregui Novia de Salcedo, por 
una parre, y, por la otra, Verásregui Zabala. 

Cinco años más tarde en 1950, retoman el asunto y son concretamente el dipu

tado José María Rabanera y Antonio Mañueco, Secretario del Consejo de Cultura, 
quienes se entrevistaron con Ramón Yenísregui Zabala, Marqués de la Alameda, y 
acordaron primero valorar el monetario, ya que se iba a proceder a su adquisición 
por parre de la Diputación, encargando a Luis Inglada Ors362 la tasación del mismo 
que ascendió a 41.0 l 4 pras363. 

En esta misma sesión de 11 de agosto de 1950 se decide la adquisición del mo
netario y el depósito del fondo documental y la "colección de Historia Natural" 
que hace referencia al herbario. 

Por fin, el 8 ele septiembre de 1950, reunidos, por una parre, Tomasa Zavala y 
Orriz de Bustamante, Viuda de Pedro Verásregui y Novia de Salcedo, y Ramón Ye
rástegui Zabala, Marqués de la Alameda, que representaba también a sus hermanos 
Josefi na y Luis, todos ellos dueños del Archivo y Colección de Historia Natural y por 
la o tra Lorenzo de Cura y Lope, Presidente de la Diputación Foral de Álava, Angel 
Apraiz Buesa y Antonio Ma1íueco, vocal y secretario respectivamente del Consejo 
de C ulwra, acuerdan : 

''Eutregar en depósito al Archivo y Museo de la Excma. Diputación Foral de 
Álava los citados archivo y colección de Historia Natural a fin de que la C01pom
ción los c11stodie, clasifique y exponga de modo q11e sirvan pam ap1·ovechamiento 
y estudio de cuantos deseen consultm·los" 364. En la misma fecha se procede a la 
venta del monetario, compuesto por 3.170 piezas por un precio de 4-1.0 l 4 ptas. 

El fondo documental y la colección botánica pasaron al Archivo de la Diputa
ción que se hallaba en ronces en el P,1lacio de Augusrin, acwal Museo ele Bellas Arres 
en el Paseo ele Fray Francisco. Desde la fecha de su depósito en 1950 hasra 1976, no 

JG, ATI-IA. Fondo ad minis1rativo. /\c1as del Consejo de C uliura. Comisión Permancmc ele 12 de 

abri l de 1950. 

JGJ ATHA. Fondo administrarivo .Actas del Consejo de C ultura. Comisión Permanente de 11 de 
agosro de 1950. 

JM Sigue el acta relatando determinadas condiciones: rt) los fondos doc11111em(l!t's y t!e H istorirt Nmuml 

se g11r1rd,mi11 o expo11drd11 1·11 (ll'IJl(lrios o est(lmerírrs inrlependicme; del re;ro de lfls exisre111e1 e11 el A,.,-hivo y 
1H11seos Pro11i11cir1/es, con !t1 i11dict1rió11 del 110111bre de sus d11r1ios; b) Se cn{(l/ogt1rd11 dichas coleccione; y del 

cntdlogo se hrtrd copi(/s r¡ue h11bnh1 de 1111irse (/ !t1 prese11re t/C{f/,' c) Por 11mg1í11 motivo, si 110 es co11 !t1 exprest1 
r1moriwció11 de los propiert1rios, podní11 srtlir obj,·tos del Mus,·o o Archivo d,? /11 Ewwrt. Dip11rt1ció11; ti) C11t111-

do los d11e1ios desearen recobmr !t1 posesión de /(Is 111e11cio111td(ls coleccio11n de su pro¡,iedr1rl. Út1stt1rd r¡ue lo 

expo11gr111 e11 1111t1 co1111111ict1ció11 escri{(I ti /,1 E-.:c111t1. Dip111r1ció11 , que 1·11 el p!t1zo 111dxi1110 de 1111 111cs deben/ 
devolver!t1S. 
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tenemos constancia que se hubiera procedido a realizar ninguna labor de organizaci
ón del citado Archivo. 

Este último ai'io siendo responsable del Servicio de Transcripción y Cataloga
ción de Documenros de la Diputación Foral de Álava, se me encomienda de forma 
expresa por el Presidente de la Corporación averigüe la situación y presente informe 
en orden a posterior organización y clasificación de 'ím volumen considerable de docu
mentos que obraban en una pequeiia habitación de la planta sótano del citado Palacio". 

Efectivamente en una pequei'ia habitación si ruada al poniente del palacio, en el sóta
no, en estanterías de madera se hallaba el fondo documental que fue depositado por 
la familia Verástegui. 

Durante el proceso de organización del mismo365, tuve ocas1on de investigar 
en la Biblioteca de Sancho El Sabio, perteneciente enronces a la Caja de AJ10rros 
Municipal de Vitoria, cuanta bibliografía existía de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, a fin de comprender el origen de los documentos y lograr su correcta 
organización y clasificación. En dicha lnstirución, además de tener largas conversa
ciones con quien fuera su alma mater, Jesús Olaizola, quien me guió de manera im
pagable por los entresijos históricos de aquella Sociedad de carácter eminentemente 
ilustrado nacida en el País Vasco en 1764, pude contactar con José María lbarrondo, 
responsable en esas fechas de la Publicación Boletín de Sancho El Sabio, que para 
mi sorpresa me sei'ialó que él mismo tenía otros documentos procedentes del citado 
Archivo Prescamero que se los había dejado a titulo personal la familia Verástegui. 

Teniendo constancia la familia de la labor que se estaba llevando a cabo en orden 
a la organización de los fondos, decidieron que tanto la documentación que poseía 

Y.l El rrabajo de catalogación que realicé del cic:tclo fondo pudo ser publicado en 1996 gracias a la 
inesrimable ayuda de la Real Sociedad Bascongada ele los Amigos del País, siendo Direccor de la misma 
Jose María Aycarr. Ambas obras fueron editadas en la colección de la llusrración: 

URD!A!N MARTÍNEZ, María Camino - Ct11t1logo d,·I Fondo Presr11111cro. Colección Ilusrración 
vasca. Tomo Vl !J. San Sebasrián: Real Sociedad Bascongacla de los Amigos del País. 1996. 

URD!A!N MARTÍNEZ, María Camino- Epistolario del Fondo Presrr1111ero. Colección Ilustración 
vasca. Tomo IX. San Scbasri:ín: Real Sociedad Bascong.1cla de los Amigos del País. I 996. 

Viendo el enorme inrerés que puso la comunidad cic111ifica en la investigación de los clocumen
ros caralogaclos, para la realización de resis cloc1oralcs, comencé en 1997 los rrabajos de catalogación 
de aquellos orros clocumenros clirccramcnte relacionados con la Sociedad, no privacivos de la fumilia 
Verásregui, y que cxisrían en el Fondo H istórico del Archivo ele la Dipuración Foral ele Álav.1, como con
secuencia ele las relaciones inrcrinsritucionalcs establecidas en el s. XV1 l l, siendo los cnronces Diputados 
Generales de la Provincia rambién socios de la misma. 

Dicho rrabajo nucvamcnre con el apoyo de la Sociedad fue publicado por la Real Sociedad Bas
congada ele los Amigos del País. 

URDLA!N MARTÍNEZ, María Camino - Cr,ttílogo del Fondo de In Real Socíeclrul Bnsco11gt1dr1 de 
los Amigos tlel Pr11's. Archivo del Territorio Histórico de Álava. Colección !lustración vasca. Tomo XI. San 
Sebasrián: Real Sociedad Bascongada ele los Amigos del País. 1997. 
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Jose María Ibarrondo entonces depositada en la Biblioteca de la Fundación Sancho el 
Sabio, como otros cuadernos del herbario que todavía estaban en poder de la familia, 
se trasladaran al Archivo de la Diputación para ser integrados con roda la documen
tación ya depositada en 1950. 

La familia Verástegui a fin de enriquecer el fondo realizó en 1976 y 1980 nuevas 
entregas de documenros que obraban en su poder. Y debiendo dejar constancia jurí
dica de roda la documentación entregada en depósito a lo largo del tiempo se firmó 
el 21 de septiembre de 1981 conrraro de depósito suscrito de una parte por Emilio 
Guevara Salera, Diputado General de ÁJava y de la otra Ramón Verásregui Zabala, 
Marqués de la Alameda, que actuaba en su propio nombre y en el de sus hermanos 
Josefina y Luis, así como Fernando Verásregui Zavala, que lo hacía en su nombre y 
en el de sus hermanas Trinidad e Isabel. 

Respecto del herbario o Flora Alavesa, efectivamente, en la primera entrega de 
1950 se depositarán en el Archivo de la Diputación los Tomos UI, IV y Vm, y otros 
dos sin numerar (Tsn 1 y Tsn 2) asi como otras plantas que, como ya indicaremos 
más adelante, no formaban parte de tomo alguno. En esca ocasión quedarían en po
der de la fami lia los comos II, VI y IX que se ingresaron posteriormente en 1980. 

Así, efecruada esta última entrega, el herbario estaba compuesto por los romos 
ll, III, IV, V, Vllf, lX, dos ejemplares de planeas sin encuadernar ni numerar y otro 
material, quedando los ocho romos integrados en el archivo bajo la denominación 
de "Fondo Prestamera''. 

Durante los trabajos de organización de los fondos del propio archivo Provincial 
y" rastreando" por los sótanos donde se hallaba depositado el mal llamado Archivo366 

de la Provincia, ya que por enconces era un gigantesco almacén de papeles, me llamó 
la atención un desordenado y considerable volumen ele hojas de papel de tina 367, gran 
formato, que se hallaban amontonadas y revuelcas con lo que parecían ser planeas se
cas también amonronadas, en dos cajas de tablillas de madera, ele las que se utilizaban 

para el transporte de fruta. 

A fin de valorar y averiguar de qué se trataba me puse manos a la obra y cuál sería 
mi sorpresa, cuando retirando hoja por hoja de papel, observé que algunos de ellos, 
por las filigranas, databan del s. XVIll y se apreciaba en los mismos las huellas de 
imágenes de plantas, lo que me indujo a pensar que también podían haber formado 

parte del herbario de Prestamera. 

JU. Desde hacín alÍos el archivo carecía de persona responsable ele su gestión, sólo d personal subal
terno conocía los cnrresijos de la documentación almacenada en los sótanos cid Musco . 

.1i,7 Se llama papel de tina el que tiene tamalÍo doble que el llamado ''de marca" y ordinariamente sirve 
para estampar mapas y hacer libros grandes. 
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Según se iba organizando el material se ofrecían las siguientes situaciones: unas 
veces aparecían plantas sujetas al papel, otras, hojas con huellas de planta y finalmen
te, también se encontraron algunas plamas sueltas. 

En esta tesitura, debido a la falta de interés que mostraron especialistas en la 
materia, se comenzó a tratar de "salvar" lo que considerábamos un tesoro y para ello 
se fueron realizando grupos: en primer lugar de aquellas láminas de papel sueltas que 
tenían planta cosida, después se separaron aquellos folios en los que se observaba ha
bía quedado la impronta de la planta por efecto de la luz o la humedad, y, finalmente, 
otro grupo con las plantas sueltas. Con las plantas originales a la vista se procedió a 
intentar localizar el papel en el que estuvieron adheridas en origen por corresponder 
con la huella que habían dejado. 

Para quienes estábamos acostumbrados a tratar con documentación textual de 
contenido histórico aquello era "hacer encaje de bolillos". Tal vez nuestro método 
para salvar aquel desastre no fuera muy ortodoxo, como fue el uso de pequeñísimas 
tiras de cella para fijar las planras sueltas a las hojas de papel. Supongo que hoy los 
especialistas sabrán disculpar esta acción, si les comunicamos que todo ello estaba 
destinado, por ser "cosas sin valor", a su desaparición. 

Todo este material, en origen desordenado, se reunió en cinco carpetas, no her
méticas, consistentes en dos rapas de cartón aradas con balduque rojo, a las que se les 
colocó las letras del alfabeto A,B.C.D y.E. 

Durante mis años como responsable del Archivo de la Diputación Foral de Ála
va hasta 2002, siempre consideré que rodos los documentos que forman parte del 
Fondo Prestamera y que estaban siendo objero de investigación por historiadores, 
científicos, médicos, educadores ere. constituían la base fundamenral para el conoci
miento de un periodo de la historia del País Vasco en el que intervi no de forma activa 
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País que, como hemos señalado, 
promovió y desarrolló actividades eminentemente pragmáticas en el mundo ele las 
ciencias, la industria, el comercio, la educación y la cultura durante la segunda mirad 
del s. xvm. 

El herbario constituía el objeto precioso de dicho fondo , que sólo era posible su 
observación en las visitas guiadas que se realizaban en el citado centro. A fin de salva
guardar y a la vez permitir su observación por quienes presentaran curiosidad cientí
fica o simplemente por un inrerés cultural, se procedió a la obtención de imágenes de 
rodas las plantas, trabajo realizado en formato diapositiva 6x4, que fue encomendado 
a la casa fotográfica de Viroria L&P 

En este año 2007, en el que justamente se conmemoran los 300 años del naci
miento de Georges Louis Leclerc, Conde de Buffón ( 1707 - 1788) y Car! von Linné 
(1707 - 1778), dos de los más grandes científicos del s. XV1II, la Diputación Foral 
de Alava, edita un bellísimo libro con las reproducciones ele la colección de Flora 
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Alavesa que formó nuestro biografiado, junto a un extraordinario esmdio botánico 
realizado por Pedro Uribe Ecxeberria368. 

Dicha colección que pasó totalmente desapercibida tanto durante su propia ges
tación, en vida de Presramero, como en los casi doscientos años siguientes, es parre 
de la ingente actividad cultural y cienrífica de un hombre ilustrado que vivió en la 
Vitoria de la segunda mirad del XVIII y primeras décadas del XIX, bajo la protección 
económica de los Marqueses de la Alameda y contó con la amistad y apoyo de los 
socios de la Real Sociedad Bascongada ele los Amigos del País, con los que compartió 
afanes e inquietudes de carácter científico y humanista . 

.1r.s En el momenro de cerrar este trabajo la obra "El Legado Botánico J e Lorenzo de Presrnmcro" de 

este autor se hallaba en imprenta. Espernmos con interés su publicación ya que quedará demostrado su 

contenido y valor científico. 
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Anc..loS 

ANEXO 1 

MEMORIAL DE LORENZO de PRESTAMERO PRESENTADO EN LA JUN
TA PRIVADA DE 2 DE AGOSTO DE 1786 

(Archivo del Territorio Histórico de Álava. Fondo Histórico - OH 1076 -1) 

(transcripción) 

"Se11or 

El infraescrito mbsecretario hace presente a VS. que quando se erigió este empleo por la 

Sociedad en acta de 31 de mayo de 1175 se le consignaron para su dotación cuah-ocientos 
ducados y ademas la renta de casa y huerta que irnportava cuatrocientos reales y amrl

nuense o amanuenses pagados, como por menor consta en el libro primero de actas a la 
página 34 de que es copia simple el papel adjunto. 

Efectivamente se dio todo esto a mi antecesor José Angel de Aranguren hasta el a,ío 1118 
en que se retiró. 

En este mismo fllío en las juntas Generales de Bilbao se sirvió VS conferirme este empleo y 

como no se estendio en el libro acta alguna, en esta mzon ignoro si entonces se limito esta 
dotacio11; y lo cierto es que solo se me han dado los matrocientos ducados con los que he 

mantenido y pagado los amanuenses que han sido necesarios. 

\,:'S conoce bien que desde que tome a mi cargo la subsecretaria, se ha ido aumentando 

sucesivamente el trabajo, por la separación del Director y Secretal'io; cuidado de la.s ym

presiones, arreglo del archivo, )' monetario; diferentes cuentas, )' correspondencia con los 

socios de las provincias. Y no siendome posible desempeiíar este empleo con la exrtctitud 
que quisiera, y como corresponde esencialmente a los verdaderos intereses de la Sociedad, 

sin el auxilio de mnanuense, por tanto suplico a VS. que con 1irreglo a la referida acta de 

ereccion se digne dotar un am1tm1ense. Y hacimdome cargo de los muchos y.forzosos gastos 

que anualmente se ofrecen a VS. y no queriendo ser demasiadamente gmvoso, desde 

luego cederé mi dotrtcion pam este efecto lo que VS. juzgare conveniente. 

Nuestro se1íor aguarde a VS. muchos fllíos. Vitoria a 1° de agosto de 1786. 

LORENZO DE PRESTAMERO 
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ANEX02 

INSTRUCCIÓN PARA EL SUBSECRETARIO DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS 

(Archivo del Territorio Histórico de Álava. Fondo Histórico - OH 1076 -1) 
(transcripcion) 

1°- Habiendose reconocido por experiencia que !tTs ocupaciones que se han ido acu

mulando en la Secretaría de la SociedtTd no pueden despacharse con puntualidad 

y regultTridad por el Secretario y Vice-secretario establecidos por los Estatutos de 

este Cuerpo respecto a que para ello se requiere una ofiána corriente y de continua 

asistencia incompatible con los negocios particultTres que tT dichos Secretario y Vice

secretario ofi'ecen los intereses domesticos, los de la republica etc, se establece pam en 

tTdelante untT oficina de SecretarítT regentada por un sujeto de confianza, talentos y 

luces, con el título de Sub-secretario de la RetTI SociedtTd Bascongada, y la dotación 

correspondiente pam que pueda servir este empleo sin ocuparse en otro ministerio. 

2°- La Secretaría ha de estar abierta todos los dias por el invierno (esto es de 1 ° de oc

tubre htTsta la Semana Santa) de las ocho a las once y media de la mañtTna y de ltTs 

tres a las seis de la tarde; y por el verano (desde resurrección hasta el dia ultimo de 

septiembre) de siete y media tT ltTs once y media de la mmíana, y de las dos a ltTs cinco 

de la tarde. En los dias de fiesta completa y los jueves de ltTs semantTs sin fiesta no 
habm precision de asistir a la Secretaria, si no la fuesen de correo, en cuio caso estma 

abierta de tres a quatro de la tmde, por lo que pueda ocurrir con este motivo. 

3°- El Sub-secretario tendrá a sus ordenes un amanuense asalariado y tTdemtTs se toma

ran mtTS amanuenses quando el trabajo fuese rntTyor que el regulm: 

4°- Sera de incumbencia del Sub-secretario extractar las piezas que se hubiesen de ym

primir en los Extractos anuos, escogiendo de ellos lo mas nuevo e ymportante y 

poniendo todo en un ctTstellmzo puro, liro, persuasivo. Fonnam tambien el catalogo 

de socios que los tTcompaña con fa mayor proligidad y exactitud, y se ham tmnbien 

cargo del metodo y coordinación de las mrlterias que se usa en los Eamctos, para que 

todos vayan uniformes, sin discrepar en nr1dr1 de un aiio a otro. 

5°- Si a mtTs de los Extractos se intenta imprimir alguna otm obra correra él con hacerla 

poner en limpio, corregir ltTs erratas de ortogmfia, palabms etc y tTpro11arlr1 pam 

darla el curso que se destine. 

6°- Celm-a mucho en que los anMnue11ses escrivan con clm'idad y hermosum mtTterial, 

para que ni revisores ni impresores encuentren embamzos, antes debera reputarse por 

un honor del cuerpo presentar un manuscrito inteligible y lucido. A estf/s circunstan

cia añtTdira la indispensable de que la ortograjia y punturtción esten pe,fecttTmente 

observadas. 
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7°- Sera tambien enettrgo del Sub-secretario formar todas las representaciones que quie

m hacer la Sociedad, las cartfls de oficio, respuestas, y satisjllcciones a las cartas y 
preguntas en asuntos rd cuerpo, consultando antes con el Secretario Perpetuo, quien 

debem hechar La firma. 

8°- Si por 11caso se e11cuentl'tl la imprenta donde esta 1~ secretaria se/'ll deber del Sub

secretario correr con la impresión y corregir Las pruevas. De acuerdo con el Director 

dal'tl las ordenes convenientes para que se tl'tliga papel necesario a Las impresiones 

que se intenten dar a.fin de que estas no se retarden. 

9°- Tendm c11iclado de arreglar los papeles pertenecientes a La Sociedad, por años, por 

asuntos, o como mas bien le pareciere pam que esten con La claridad y custodia de

bida. 

10°- Respecto que Las Juntas son por septiembre no hay mzon pal'tl que Los extmctos no es

ten publicados ya pttl'fl el mes de henero, en cuío particular celará el sub-secretario y 

cuidam tmnbien de efectuar Las correspondientes remesas ele ellos a Madrid, Cadiz, 

Sevilla y las Ameritas, como de cualquiera obra que se imprimiere . 

.f 1 °- Tendm el Sub-secretario obligación de asistir a todas las juntas Cene mies asi am11ts, 

como extrflordinflrias, ocupmulo en ell11s el asiento inmediflto al Secretario Perpetuo, 

menos en las juntfls p11blicas a que asistim como Profesor y se sentam entre Los de esta 

clrtse. 

12°- La Cajll ele fondos satisfimí los gastos ele ida, bue/ta, casa y alimentos del Sub-se

cretario, quien tendm que presentar al Secretario Perpetuo unfl nota individual y 

justificaclfl de todos elfos. 

13°- Por Lo que toca al despacho o,dinario de extensión de actas)' comunicación de rwisos 

etc, como a la custodia de libros de registro, papeles y efectos ele la Secretaria, se mn

glam el Sub-secretario a Lo prevenido en el tit. 19 de los Estatutos y a Los formularios 

e instrucciones particulares que se tiene comunicadas a la Secretrl/'Ía. 

l 4°- EL S11b-secretttrío sem tmnbien Vice-flrctlivero de la Sociedad y como tal deberá 

proceder según el tit.20 de los Estatutos: cuidando ele hir entresacando materiales, 

ttsi pam la formación de la colección que con el nombre ele Ensayo ha empezado a 

publicar la Sociedad, como pam cualquiera obrrt que pareciese digna de ciarse a la 

prensa. 

15°- Por ningun titulo podm dm; fiar, ni prestar papel alguno de la Secretaria, ni del 

rtrchivo aunque no se,z mfls que copill de resolucion etc, u otro cualquiera documento 

por i11diferente que sea sin el permiso del Secretario Pe,¡,etuo, por Lo respectivo a la 

Secretaría y del archivero en lo tocante al Archivo . 

.f 6°- EL Sub-secretario ha de ser i11dispe11St1blemente socio Litemto o Profeso,; sin w io 

requisito no pocha conferirse este empleo a ninguno aunque obtengfl cualesquiem 

titulos de lrt Socíedfld 
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ANEX03 

NOTICIAS SOBRE LA RUBIA O GRANZA REDACTADAS POR PRESTA
MERO 

(Leídas en la Junra Semanaria de la Segunda Comisióncelebrada el 1 G de abril de 
1777) 

"La gmnza o mbia se conoce en todos o los mas pueblos de la Provincia de la Rioja, es
pecialemente en las villas de La Guardia, E/ciego, Ábalos, Moreda, Navan·ete, Páganos y 
Entrena segtí.n informan diferentes sujets de estos pueblos a quienes se dio este encargo. 

Nace en los ribazos y heria/es sin cultivo alguno; y también en lm vi,ías con el que a estas 
se les da; pero en ninguna parte se cultiva de propósito, antes bien fas quisieran extirpar 
por el pnjuicio que haze a las cepas. 

Los naturales de la Rioja no la benefician, pero si los serranos de Viguera, Munilla, Soto 
y otros que me/en venir a Entrena, Navarrete, E!ciego y Moreda)' la sacan sin costar/es 
nada, o mui poco dinero, de las vúías y se las llevan para sus tintes de pmíos, bayetas y 
demás que se trabaja en las fábricas de la Sierra. 

Se pudiera aumentar mucho la cosecha de esta planta si se diese en /11 Rioja más utilidades 
que el vino, pues se ve que si en una vÍlírt se deja una sola raiz, se vuelve dentro de poco 
a poblar de montones. " 

NOTA.- Este texto así como otro, más amplio, que tenía redactado Prestamero sobre 
el cultivo y beneficio de la citada planta se entregó a las Juntas Genera.les de Álava 
que habían manifestado interés en potenciar su uso industrial. 
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Notas de las imágenes (Fig.) 

1. Pieza que se hallaba colocada a la entrada de la Sala de Juntas de la Real So
ciedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP) en el Palacio de Escoriaza 
- Esquível. Foto: C.U. 

2. Representación de la Agricultura en la .Exposición "La Ilustración". Archivo 
Fotográfico Centro Cultural Montehermoso. Foto: Quintas. 

3. Estatutos de la RSBAP en la Exposición " La Ilustración". Archivo Fotográfico 
Centro Culrural Montehermoso. Autor: Foto Quintas. Procede el original del 
ATHA. Fondo Prestamero. Caja 17 nº 6.2 

4. Retrato de Wilheim von Humboldt de Friedrich George Weistch , 1806.(viww. 
wik.iped ia.org). 

5. Retrato de George Louis Leclere - Conde de Buffon de Hu ben Drovais. (www. 
wikipedia.org). 

6 . Quinchamali. Planta chilena.(www.rrekkingchile.com/Rora). 

7 . Obras del s. XVUI. En la Exposición " La Ilustración". Archivo Focográfico 
Cenero Cultural Montehermoso. Autor: Foro Quinras. 

8. Porcada de la Obra ''Elementos de Historia Natural y Quimica .. .. . " de Fourcroy. 
Colección Panicular. 

9. Grabado de Pablo de Olavide. Colección particular. 

1 O. Fachada Oeste del Palacio de Los Álava, en la calle Herrería. Foro. C.U. 

11. Fachada Este del .Palacio de los Marqueses de la Alameda en la calle H errería . 
Foto: Quintas Fotógrafos. 

12. Palacio Escoriaza - Esquível sede del Seminario .Aguirre. "Trazrulo topográfico 
del Seminario Eclesiástico del Señor Domingo .Aguirre .. . . Con sus accesos .... . 12 de 
mayo de 1855. José Antonio de Garayzabal, (rtrquitecto). En Archivo Municipal 
de Vitoria-Gasteiz (A.M .V.G. -AG 1-3-4 ). 
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13. Fachada Oeste del Palacio Escoriaza Esquível. Foro: Quintas Fotógrafos. 

14. Fachada Norte. Puerta Principal del Palacio Escoriaza - Esquível. Foro: C. U. 

15. Galería alta del patio central del Palacio Escoriaza Esquível, en la que se hallaba 
la Sala de Juntas de la R.S.B.A.P. Foro: C.U. 

16. Sala de Jumas de la R.S.B.A.P. Foto: C.U. 

17. "Curiosidades de la naturaleza y el arte ....... De Vallemont. Colección particu-
lar. 

18. Retrato de Eugenio de Llaguno y Amírola. Anónimo. Óleo sobre lienzo (118,5 
x 84,5 cm.). En Museo de Bellas Artes de Álava, nº inventario 2975. 

1.9. "Discurso sobre el fomento de la industria popular" de Pedro Rodríguez Campo
manes. Colección particular. 

20. Prensa para encuadernación. En la Exposición "La Ilustración" . Archivo Foto
gráfico Centro Culrnral Montehermoso. Autor: Foco Quintas. 

21. ''Perspectiva de la M. N y M. L ciudad de Vitoria mirada de Santa Brígida y co
piado de un cuadro antiguo que se halla en la casa de la Ciudad. Se ofrece como 
primer ensayo de m oficio al M. Y.A( JV!uy Ilustre Ayuntamiento), Benito Casas. Año 
1838". En A.M.V.G. AG - M- 5. 

22. Busto de Carlos III. Obra de Roberto Michel. S. >-..'VIII. Acrualmente depo
sitado en la Diputación Foral de Álava. Foro tomada en la Exposición "La 
Ilustración". Archivo Fotográfico Centro Cultural Moncehermoso. Auror: Foto 

Quin ras. 

23 . Lápida funeraria epigráfica procedente de la ermita de San Ginés ele San Este
ban (Treviño). Museo de Arqueología (exposición permanente). Archivo Foto
gráfico del Museo. Foro: Quintas Fotógrafos. 

24. Apuntes de Prescamero en la que se aprecian los diversos cultivos realizados en 
una lrnerra. Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA) - Sing. Fondo 
Histórico. OH - 1440- 2. 

25. Armario - biblioteca, situado en la Sala de Juntas de la RSBAP en el Palacio de 

Escoriaza Esquível. Foco: C. U. 

26. Porrada de la Obra "Museaurn Metalliwm . .. .. 7j,pís Baptistae Ferronii ... in lu
cem Edith 1648, de Ulyssis Aldrovandi. En Universidad Complucense de Ma
drid. Fondo Dioscorides. Colección digitalizada. 

27. Grabado. "Demostración de los anteojos que se han inventado para conservar y 
aumentar la vista". En: www.lencicomweb.com. "Historia de la óptica". 

28. Cuartillo. 
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29. Bosque. Foro: C.U 

30. Plano de la Ciudad de Upsala. Colección Particular. Detalle del Jardín Botáni-
co. 

31. Planta del Alazor. En: www.internatura.org/guias/plantas. 

32. Ver nº 12. 

33. Imágenes ele las plantas Floripondio, Quinchamali y Maki, propi;s ele Chile 
Central. En: www.trekkingchile.com/flora. 

34. Grabado. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid 
[BH MED 2769]. http://cisne.sim.ucm.es/scarch*spi-S6/t?SEARCH=methocl 
us+plantarum+nova. 

35. Salvadera. Dibujo realizado por Jorge Duporré y que sirvió de anuncio de la 
exposición "Flora de la Luz". \vww.ryc.cult.cu. 

36. Representación del oficio de curtidores en la Exposición "La Ilustración". Ar
chivo Forográfico Centro Cultural Montehermoso. Autor: Foro Quintas. 

37. Jardín al mediodía del Palacio de Escoriaza Esquível, lugar en el que se ubicó el 
Jardín Botánico creado por la R.S.B.A.P. Foco: C.U. 

38. Muro que cierra el Jardín. Foro: C.U. 

39. Galería cerrada que da al Jardín. Fachada sur del Palacio Escoriaza - Esquível. 
Foro: e.u. 

40. Dibujo heráldico del apellido Ruiz de Luzuriaga. ATHA. Fondos Especiales. 
Fondo Busramante. Foco: C. U. 

41. Planta del herbario de Prestamero. ATHA. Fondo Prestamero. Herbario. Tomo 

sn / l nº 9. 

42. Plano topogrd.fico de la ciudad)' sus barrios. Manuel Ángel de Chavarri. Arquitec
to. En: A.M.V.G - AG - M -1 . 

43. Procesión de San Prudencia. Autor: Guinea. En A.M.V.G - GUI (GUINEA) 
- Ilf-87-14. 

44. "Vista que presentará el campillo de los chopos. Plano que manifiesta la abertura del 
nuevo cantón. Vitoria, 5 de enero de 1855''. En A.M.V.G 17-3 1-51. 

45. Seto formado con la especie "árbol de hierro". Colección particular. 

46. Plano de la entrada de la Ci udad de Vitoria por la parre de Castilla. Acuarela y 
Tinta sobre papel. 25 x 36 cm. Anónimo. S.XtX. En: Museo de Bellas Artes de 
Álava, nº de inventario 2527. 
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47. "Pltr110 topográfico que manifiesta los terrenos y sus accesos de los edificios y pa
seos públicos que se estrín construyendo en la M.N y M. L. Ciudad de Vi
toria. 6 de Noviembre de 1820. Manuel Ángel de Chavttrri. Arquitecto". 
EnA.M.VG-AG-M- 18. 

48. Grabado del paseo de La Florida. En A.M.Y.G . - IG. - 3° - 19. 

49. Representación de la Biblioteca y Gabinete de Historia Natural del Marqués de 
Montehermoso en la exposición "La Ilustración". Archivo Fotográfico Centro 
Cultural Monrehermoso. Autor: Foro Quintas. 

50. Retrato de don José Joaquín Salazar Sánchez Samaniego (señor de la Villa de 
Arlucea). Óleo sobre lienzo, 69x53. Autor: Juan Ángel Sáez (Pradillo de Ca
meros, La rioja, 1811- Viroria-Gasceiz 1873) . En el Museo de Bellas Arces de 
Álava, nº de inventario: 2972. 

51. Nocas manuscritas por Prescamero cornadas de la Obra ''Museaurn Metallicum': 
de Ulyssis AJdrovandi. En ATHA. Fondo documental depositado por Juan Vi
da) -Abarca. 

52. Página 498 de la Obra "Jvluseaum Metallicum ... . '; de Ulyssis AJdrovandi. En 
Colección digital de la Biblioteca H istórica de la Universidad Complmense de 
Madrid 

53. Retrato de Horruño de Aguirre- Zuazo Álava y Corral (Marqués ele Monteher
moso). Óleo sobre lienzo, 73,5 x 59 cm. Anónimo. En el Museo ele Bellas Arces 
ele Álava, nº de inventario: 3093. 

54. Retrato ele Antonio Joseph de Cavanilles y Polop. Grabado. Colección Particu
lar. 

55. Recraro ele Don Ramón María de Urbina. Óleo sobre lienzo. Hacia 1858. 125 
x 98 cm. Auror: Pablo Bausac. En el Museo de Bellas Arces ele Álava, nº ele 
inventario: 3091. 

56. Retrato ele don li'iigo Orcés de Velasco Esquível y Salcedo, Marqués Viudo ele la 
AJamecla. Óleo sobre lienzo, 108,5 x 75,5 cm. 1863. Auror: Marcos Orclozgoici 
(Viroria, 1824- 1875). En el Mu.seo ele Bellas Arces ele Álava, nº ele inventario: 
3092. 

57. fmagencs ele la Contraportada 
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a .. Retrato ele Car! von Linné, realizado por Alexancler Ruslin (1775). En 
www.wikipedia.org. 

6. Retrato de Buffon. Ver imagen nº 5. 
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